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por Pila,- Romero de Tejada

Its te ¿mclícmmlti es u mt¿t peqmmcna parte tic uní tu-ti Fíaj tu de imí—
vt?stmgacitmui mumás a umipí io tjutt se está í ealiiauídtm i)a1ti el titulo
tic Los indios d< los 1 lanos de Fo nc mu la y ( olottu ¡ita, cuí eí
tjmw <e uumtetit¿m ~ci 1 u mumíemo, bus t~amiibmo~ ~ mitlucmdos cnt hm
cmm It mm tu tic u <tos g u mu po~ cl es(Itt itt cmínoju msta t 5 patiol í Fi ida uímtes—

cm> ti 1 ti s ir itt mt i x pt itt t umies ciii e so hami imt eiim u Sr-runido, las
(it- Itt mit mp mm icmt)ti tic í¿t limas-tu ma dc t sto~ gí mtpos. lcr-

t:cmtm, ¡tu silmmticioui ile ltus grupos qut? t1imedamí.

u mo <e puctti Fi megrí titar ttí porqué de la elttcciómm cíe los
- mcmi mmm ¿u cM mu st íímm etlemí tiar varías uesptiestas,pero 1 imsprmn—

Ciptilts st.ímu ¡~uimnera, los ~aruro es mimutu de los poctus gí-impos
que rimmt:ti¿tui tui la mctmíalid¿mti cii itus llanos. St?gmíuídm.u. pmmecletí
ohiemicí-se tiiitt)5 tic Itabajos cje cimmímpcu ‘caLzados ctuí ttstt)s ¿mí—

mitos ¿ttit.)5 S ttt) ííí¡uii ‘a u-los comí los ~d)Ct)5 u i ittOs qmmc ii¿i ir ti e la
cptuctm ct)ituuuitul. iteucertí, su pí-otita ties¿up¿mrici mí pta tti ¿ivalí—
ce de í t)5 «lití míe ros».

Fi ~míétocíe mit i Fizado para rttaiiz¿ír este t m’tmi)a j ti h¿u sic]o eí
etuitulí ¡simucico, etuumiparaudo las infoi’níaciotmes citícias iítíí los
mil sumuuitumus. iictm~ip¿mlnittuítedci sigit) xvi tu. etin las iiiftuu’muiacio—

tits muluteumititus tic los tm¿th¿tjtus de c¿tmtipo, qtiot comiitm u]ijimímu,us
¿u mutccmocuuicmitm-se Fítumí í’eaiizttdcm cuí esitis tultinios ¿mimos. Con est¿m
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comparaciónse ha inteuítadoresolveralgún problemaya plan-
teadoen otros trabajos, como es el de la agricultmmra. liemos
de hacer teferenciaque al ser el artículo un avancede un ti-a-
bajo mayor, solamnentese ha utilizado docuunmentaciónya pu-

blic¿mda y mícu se h¿mn revisadmí los archivos, princípalmiíetite el
de Indias, que quedapara iiuia etapa posterior de la imívcsti-
gacmomí.

A los Yaruro se les conoce en las fuentescon diversos
nombres,eí de Yapuin (Gilij, 1965, 1, p. 27 y llumííboldt,
1962, p. 877), también se les da el nonílíí’e de (Jaruros(Car-
vajal, 1956) y Saruros(Gumnii]a, ¡741, p. 186). Entre eíits
se conocení ecutí el nt)ni bme tic puntes o pumeh, que sigímifica
«los hombres»(Pctcmuilo. 1939 p. 1969 ir Le Bttsíicrais, 1948,
página 13).

Están loealizadtís cmi cl ifercmítes lugaresdel actumtíl estado
x’eruezt,lanodel Apure. í~apci míier¿m mititiCi a recogidii st)Fire los
Yaruro es la de hay Jacintt) de Carvajal (1956, p. 155), que
los sitóa cmx umítí x’ otra t)ri i ia del Apure: Rix eco> (1956, pp. 47
y 243) los coítíca t?n el Orimioco ir crí e] Sinaruictt sin spcci

ficar la triila en ííimígímmmtí dc los dos ríos; Gminmuil i¿x (1 141
página 186) escribeque«.. cutre el mío Sx’u¿truco, Mt tu
formaron las ctílomíi¿ts tic lix Nación Sarura » ; ( mulmn
(1966,1, pp. 116 y liB) dice que estamí- entie los ríos ‘~ ita ir

Mina, a orillas del Orinoco ir tanibién cutre esteMmi nitu s el
Apure; Gilij (1965, 1, p. 67) dice qmíe el Sinaruco está ha-
bitado por los Y¿mrurtí. Ilumuí Iículdt du¿ílute su viaje t¿tmbién

recogió noiticia de ésttuss lo’ localiz¿mmas ahajo del Apuuí’ittu,
en la or¡11 ¿n clt?mecha del Apume (II mmníbuulolí, 1962, p. 877’).
Estas localizacionessomí de la época eolouíial, pero tauíluién
hay datos actuales,Petrulio. que realizó síu iímvestigaeit¾xde

cariuptí en cl ano 1 934-, dice que «. - - vag¿mn arrib¿x y abajo ole
los ríos Capanaparoy Sinarmíco...»(Petruilo, 1939, p. 169’).
Ki ícblíoff (1948, p. 456) los sitú¿x ím tirillas del C~ p¿íuíap¿írc
y tamubiéndel Sinaruco; Le Besnerais,que también ha ]lcva-
do a caboun trabajode campoentre ellos, nos dice «... habi-
tan las orillas del Capanaparo,desdesu dcsembocaduíahas-
ta su confluenciaconelcafio Caribe~» y ademáis=<.-pue~
blan las orillas de otro afluentedel Orinoco, el Cinarmíco..
(le Besnerais,1948. Pp. 12 ir 13). Por último, 1ecds: infor-
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umm¿m tic que «... cuí los rítus A íammca, Cmmmiavichtt, Alto Caíían¿í-
parc>, Riccittu y Simuaruiet) líos’ se emiemientriumí Y ¿iruros...»

1 ,eeds,1 964, p. 1 57)
A iitmlizauitim) ttídos los ciatos tíhteímidtís (le los tu Iert?tites

tu u tu>cts. desuitt mmm u ~mde lii s pri meraspemíetí-tícituuxtts pa.sauidlt) po~
ou i tx itt é[i~ica coil tui ial Fí¿msta mí nestrosdlas, p odeumitis ver que

mío sc iiLtui íi-¿usiadttdtulejos de los lmtg¿trespriiicipalc.s.it) que

Ii tm síucedidt u es q mme Fíamu citts¿mFíarecido mii mmclítís tic los nuclet)s
tic iítuFmhucim$mí. muí iemtíí’¿ms c~mme lmaum peu’nm¿mmmecidtí nitros.

itt uui¿ux>ur mmmovilimi¿md dc ttstoís gruptís, 1iemo mín¿m uxoviliolad
iO¿’Ztusti. tts itt tjtJtt st? pim)dmice, pi?imicip¿mlíímente dumauíte ci si—
glt~ xx muí, pv míe mt m u cm ] os j esuitas y diespmu és cíe la expuIsitítí

ríe ést tus cm u mm it utms tu u-ti cuíes u’t’ii «1 Osius. tu cii musim tíO’ 1 ‘t~ rttcl uCCi t)

míes que se lo ruimLtí’om) - Estius reduccionessoti puetilos 1 mmmi tíadtís

pt~c luís íuí i sit)iittcm us, s gmuíemícit) mit) pítí mí ~imu sta}ilt’( mulo, ¿m los
¡me se i i es-tun ci ile reíu tes gí-mí [it >5 o] e iii ti itis - ~iciit iii t)s tl ej cmiii pío

tic ítu m-tmdtiu~-ciómi tic] ittuolal íonmim¿tcl¿m ptíu Yai mmm os A utuí-tts y

mptu m’tms - < ) li-as veccs st? it u rruí¿mum Ct)fl ni i sulo grmmptí, cm u it) O

-s 1 tm ‘cuí mmcci¿mu tít S¿mmí Bo)rj ¿m sólo de Yarimuos.

Se ccuístr¡uía.uí miii as casas, mm ux¿m igl ttsi a comí xi viendim p¿mra
el iii isiomiemí>. ¿mmmiique Ií’t?c mmemitenmíente tít> otstalíií. ji u es i Km de
mmmia u’u?ui u mcci í’um u ti omr¿u- Siux cmii hacgo, inici tu ha ¿m los intlí os en
itt s té.cmmic¿ms mgcictíltí 5 ctmíí hm intrt)ducció mm de iiut~v ¿is plamítas
cm~lt ¡ irtí iii es, gemíecaíníemíte mm más remittxlílcs- ir forníu alía battís tic
gimmiatít> 5 u qíte tt)tlri e] 1 mi seutilizaba corno fut ntt de comercio

u u’ 1 tb mmii it) mci-u >s. ir tít? cst¿m for mmma tiliteniamí ti lamími t)5 bentmñutus.
Esta u t ci itt uítum es. gemíeraimnemíte,temí lamí uuía t xi~tetíc.ma muir
cuimítm st (it 5h cíamí ííor varias razomues,piimicm p mlmnt níte rícur el

t¿tqmmt tic tñ u us grupos mdigemí¿us euíeníigos, espt mi lmímeu m te los
C¿tci ho t tuis mt¿xqmies lieirallm¿tn couisigo la huímdci de lo~ iuidios

a tít rt)s luí gtm mes mt t líos accesi Liltts ; t¿mmliiotu tu etmusa tic 1 ¿ms t?pi-
dcimli ¿Ss O] íldt pi oíl mmcm ni suníípu-e untí gr¿ni ixín ita ídacLA ti cuí a
i>i cmi, tu]guiiims Su t t s cm atí los tumismos tiiisit>mierOs dlii jenes lti5
tm¿mSítití abtun u] e lii ‘~a u bumso:¿íuído íanO) más aprtipia uit>. Segúmi

Gilij, cuí el rio \ mí xx cmii «~. tuvieron smms aldc¿mslos Yamíí ros,
suemído smi milis i tíuit mo) el 1 - 01¡mío - Mas lítmbiéntltse ct u ¡npcoMacío
tiespiméstie zmlgumit)5 anosque el sitio era insaluibie, ltus tu’tmns-
1)0> i -t o “tu rmíeri ti la tirilítí ti ot cmi frente cii las ceucanímustle Itt
etuscatía cíe . \ tmtv¿mvcm- - - F¿íuíiiítico este sitit) u-esmiltus salmiluce,
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ir el It Mcl lis, sucestírcíe Fcurtieri. ílevt3 de mu uevmí a íos X a cnt rtís
a muti sil ití distinto, mii ¿ts ti u dciii ¿tsjado i.ej¿m tít> cíe) pci mu memo»
(Cilij, 1965, 1. pág. 59).

Simm eníbargo,veremos ííías adelanteque, a causa tic la
ecuidición del Fíabittít ir de las actividadesdc subsistencitu.Itus
Yarurcis se trasladan de una p¿trtc a otra de sim teríitoriuu tui
una migración estacional.

Sobre hm demografia tic lt)5 Y¿mrmmud)s cuí itt tt~OCit etí Ion ittl
existen muy pocos datos. Stííí datos muir poco concietu)s y

generalmíícmítehaciemído referemícia a varitís grupos a la vez,
no pudiéndoseapreciarde umna fuíu’muía correctalas oscilaciuuuies
demográficasque hayan podidcm suceder, mii ver el mmdicc
natalidady mtírt¿mlid ¿~ti -

‘i’enemos la cifra dc 300 almas pala la reducción cíe Samí
Borja, formad¿tsólo por Yaí-uros, estacifí-tí ia dan dcms ¡‘ocmi-
tes diferentes, Alvarado (1966, p. 320) y Camílin (1966. i,
página 1 i8), y nos hace pensarque es uuía cifra impuoximmítída
el que mcu se liax’a produeidtm nimígún c¿xníbitu imííort¿uíteeuutie
los doce aiios de difereiíci¿t que ha de u ti datc a otru>, te-
níendo cmi cuttnt¿m ití difícil qmme era mumamíteuíer en las ‘mtd mmc-
Cionesa esttísindios, x’ lo> lácj 1 tíue cía que sobrex-iniermí tilia
gran mímortandad ¿t causa de emíalquier tipo de epidemmíja. Ci-
lij dice que«... sumnadastodas las sol)redicliastres nacíuumiutsíí,
GuaFíibos.Chiricoas y Ya.címros, «stmn quizá cinco mil.. - » (Ci-
lij, 1965, 1. p. 134).lít>r otra parte,CortésNítudariagada muimos
datos sobredos parcialidades,en la de Báral sólo hay 23 per-
sonas(Cortés.1964. p. 515) y a continuacióndice que «. - - la
pimí-cialidad de Cai’iben...secomnponede 160 persoumasmíe tuumí-
bos sexos,y de todas edatíes»(Cortés, 1964, p .518) - \hoi’a
bien, es casi imposible lt,c¿ílizar en lix actualidad es! ti tímus
parcialidadespuur la falta de datos.

Sobre la deniografía actual existen mímás datos, que stuíí
algo más concretos, aunque faltan para tmlgnnas zonas. Pe-
trullo solameííteda cifras para los Yaruros del río Capana-
paru), «Hay 150 Yaruros separadosen la región del Capana-
paro y en umí¿u iSlit cmi la lioca de este río llanítída 1 mida
Bara..» (Petrullo, 1939, p. 175). Kirclíhoff (1948, p. 456)
también da la cifra de 150 a orillas del Capanaparo.Por úl-
timo, tenemosdatosmás exactos,no sólo ptmr la cifra, sitio de
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countí st’ u-ep¿t ten, t~ue p rocedciu del trabajt) de ctxnipo hecho
por Le Besumemais chmu’auíte los años de 1949 a 1950. Según
¡ mt Besuícutíis. «Sohie el Capamíaparo)y sus afluentes,comí ex-
cepetémí dc mí ti o tl e los ttit míos, ttl ‘Riecito’ .., he comitado
-150 Y tu muirtus. o sea, aproxuumíadlanietíte 200 hombues.150 mu-
jeres y lOt) tibios tic los ticis sexos.- » (Le Besmíemais, 1948,

ptmgíuí t i 3) 1’ u mmmi a rticultu pcsterior ¿mptt’ta cifras para el
llíceno «Soluue el (limpmuuía[utrtu y ti Riecitc) liemmic)s cttuísado
519 ‘t mu mmm tu i os tíos Lt’ccios (65,1 ptur 100) dc esta pobla—

¡omm ~t)ti u olultois... el ‘esto (34» por 100) niños utí púlie-
res. » (It 13t sílerais, 195-1, p. 11 7).

tI t t tui í del Apmnie, dlt)mide está localizado eí habitmmt de
1 tus Ya ru ‘os. tts uuit) tic los estadosIl amíerosde Venezuela,jun-
tt) cm m t’ F dc ¡3aci umat-, i>o u-tugtto?s.a, Cojedes,Guárico, A¡iztáte—
gmuí ir Mouí~ugtms- i ~s i i amios tmb¿mmcan Casi timia tercera parte de
la stu w’ r Ii cíe t tít al del piti 5. juodeinos dcci r cpie casi tocitís
e¡ ¡ os estti u u mt mí bi emí tus por i mn tipt cíe vegetaciómí de sttiía.na,
s mí eu mmliii ugtu. lías mu mía pttrtt-’ cnt la qmme se eiicucntrmmmi cii feren—
(es tuptis tic hcust

1íme. desíactitídtue,l tic a’mlei it.

¡ ‘tu liii itt- ule itís 1 auitus tlt)ntmle e ‘oc mlmzmu.mí 10)5 Yarmiíos
esttt i’t-g itía por v¿unos r los (¿umí¿mx tete Xi inca, C¿mp¿tmíaparo.

Simmu-uncí), -\purt y- Nieta, ttwlcms e]lcus comí F)aite dc smms afluen-
tes. Esta zOmití tieuie miimtv ytm u u u cm tumie~ ttn eí reí ieve, Cotí

t:mnux:its (le u ivtti muiux ¡íaj as. Es Imnlioi tamuL. tlcsttmcar (luí C lías’
uit)5 ttstacit.ties mnmus’ tn¿mrcacías. cmiia a la que poíulenmítís ] 1 amííit r
estacíomm sotea- Ji ain¿u ti ¿u t¿t mmi i)ic Li verano, ti ¡itt v¿m desdeel mmíes
de ¡mtiv ¡cmii lime Fítí s t¿m el mmmes ríe abril, durante la etnal bis Ii amios
smi frcmt tu mía fuecte sedlumia y stt conviertemm casi cuí un desierto,
50)10umictlto? etuuí ¿t lgmmn¿m vegetación cmi ías tirillas de los ríos ir

de las etícrientes.] tm otía estaciónes la (le 1 Fuinas, que co-
rresptmu í tic al i tun cití u) 11 aneic). ir v¿t ti esde el times de ixíavo
basta ult)vittliibiC. con fuertes precipitaciones, tmlctmnzaudo la
mii ¿u mo m míma pínvitumííétrica dur¿mntttel mes de julití. i)uramitc esta

Ptc¿m se i itt tic]¿u ti tutía gramm p ¿mrte de los 11 ¿míos, dauído origen
it uuutí exteuistí y tía x-egetal ¿mmi imnal. La puecipitación anual
es tic 1 (XX) tm 2.000 nimii -

li)cuítu’tu del cliumití liamiero destacaremosque la temumperatu—
u-tu no> su¡me artumicies variaciolies tu titiX’~5 del ano,es una tem-o

peratmmrtu hasttuiitc mu tufo mmc, siendo ía moedia amíual de 26
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a 28 grados. Sin embargo, se producen fuertes oscilaciones
de temperatura,pero ést¿ms tienen lugar dentro de las vein-

ticuatro horas del día, alcanzándosetemperaturasmuy altas
duranteel día, para bajar bruscamentedurantela noche.

Hoy día en los llanos se encuentrauna gran parte de la

ganadería,principalníentevacuna, de Venezuela. y esto ha
hechoque se hayanconveítidtmen grandesextensionesde pas-
tizales, que estánen manos de grandeshacendados.Los ]la-
nerospara obtenerun mayor rendimientode los pastoshacen
una queníacontrolada de éstos a principios de la estaciónde
ías lluvias, consiguiendodc o>sta forma suavesretoños para
el ganado.Estassabanasde pastizalesestáncubiertaspor una
vegetaciónde gramíneas,aunquetambién se encuentranáu’bo-
les y, frecuentemente. i 1 ms tumilias de los ríos hay grandes
cantidades de palmerale do diferentes tipos de palmucras,
prííícipaluí emite p¿umía mtmi mclit s mti c¿imiii] a -

La fauna es extensas saimuda, de la que los poct>s mdi-
gemías que quedan se ab’ístecou para su alimentación, desta-
cauídtí venados, jaguares,dantas, tapires, cainnanes,tortuigas
y gran variedadde pecesy aves.

Las característicasestacionalesde alternar uuía estación

seca con ttra de i i u vias, prtípi o dcl trópico, que orígímitin o
unos llanos casi desértictís o cubicí-tos dc aguapor la inumí-
daciómí,producenuna v¿tría.cmonímnptmitante en las actix’idtícles
de subsistenciade umna estacióna otra. Es decir, las activida-
des de subsistenciaestánen función de las estaciones,y, por
lo tanto, la cmmltmmra está fumertementein fluí enciatía por í¿m va-
ríacion estaciouualy las co>ndiciones del habitat.

1-as descripciones dc la época colonial ~ue hay stbrc
su apariencia física son escasasy confusas.Gilij dirá que

- - Generalmentelas naciomues más próximas al Orinoco»

y en ellas introduce, a los Yaruro «. - - son mas morenas,y
mas blancos los habitantesde las espesurasdel interior y de
los montes..» (Gilij, 1965. 11, p. 50). Es unadescripciónbas-
tanto vaga, aunque Humnboldt posteriormentela amplía algo
mas, «. - - tienen ciertos rasgosde la fisonomía falsamnenteflmm-
mada tártara,peitenecientesa ramasde ía razaniongolmí. Tie-
nen el mirar severo,los ojos niuy oblicuos, los póniiiios sa-
lientes, pero ía mían z es pí-ouííimíenteen tocía su lcumigítuícl - -
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(lluniboldt, 1962, p. 877). Por (ultimo encontíamosotra des-
crípelon unuy general dada por Cortés Madariaga, <t.. su
tau ¿u es cci rpmi lenta ir bit?mi comístituciomíad¿x sus facciont?sirle—
g mnlau-es cuí Jioííí b res ir mííugemes; smm tez es ¿tceituum¿u.cl¿m...» (Cor—
tés, 1964, p½15).

i>c.trmul lo ir e Besmmer¿tislt)5 datos tíue damí están referidos
priuicipaluuiemite¿tla estatuíay a algunos caracteressomáti-
emus. l’iemícmí miii prtmmneciit> dc estaturadu? 1,60 umuetros ~ítxca los
Fuomníbíes ir 1,50 rumetros pant las mujemes. «Stínu pequefitís y
uitm)i’cuitis, etíui umru¿m inerte iptiriencia mnoimgoloide. las Ctnas

son grmí c-s¿us,¿muícliii s, comí los ojos nitistrmtnd o frccuemiteuiienteCl

~ílíeguic niongumloidt’ » (Pctru]lo, 1939, ji. 176). Según Le
1 ~esmmc r¿m ms. «... ti encmi la pu4 t)bscumr¿í ir simm vel cm, smi s cabelicís
stuu uuegios. grmmcsu)s ir lisu)5, sus ojos de color mnarróím s’ su
fist)nouiuma es muícímígólic¿m mu ux- aceuítuada-..» (1 .e Besnerais,
948. p. 13). [)c estas-hreves descripciouíespodemosdeducir

mmc somí del tipo aniíeriumdio, aunquese ha prtíducidoí imn fuer-
te íxicstiiitjC, no suíío comí ttrts gí-uptís iiidígents, simíuí t¿xmn-
Fi ié mí ctu ¡u esptu Li oles s’ mí cgros.

Actividades dc subs¡,s temzcia.

ieeds, etí su artículo publicado en 1964, está en total
desacucídocomí algumías de las conclusionesobtenidas por
Petrulio duramutesu investigación.Uno de los pumítos qmme mas
mítís imitemesaahoraes cuí el quePetrumllo (1939, p. 1 38) afirmíua

quebis Yau-umu-ti «. - - mío practican ía agricuItutra ». Kirchhoff
<19-18. p. 456) ¡aníhién lo niega, sin embargo,hace referen-
ema a Gilij, «.•. los Yaruros en los tiemnpos de reí-ano,contra
la costunmíbie de titros indios, comíamí hernioso y fresco ci
mnamz.- - de parcelasde tierra que en los tiempos de lluvia se
inundatí.- » (Cilij, 1965, II, p. 276), afirmamído Kirchílíoff
que comuanasí el níaiz porqueera una adquisicióuureciente.
Peno debenioscreer,conio Ieeds (1964), qm¡e los Yaruro, acos-
tmnmmmhrtmoltís a it,s ¿mttíquesde Gmnahibos ir Chiricoas, y tttmíibién
cíe C¿tnilíes. qmic Imí arm¿xsabtuuu todo, lo coruílinux de esta fornía

líara no tener tíue guardar las cosechas.Le Besnerais(1948)
ci ice gime ú ¡u ictumnente somí recolectoresY ca.zadic)ies,auuit

1 ue cmi
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un trabajo posterior afirma que «~. practican igualmente
la agrieultuí’a..á> (Le Besnerais,1962, p. 8). Leed~ (1964)

pone de manifiesto que tienen agricultura y que ademasno
es una adquisición reciemíte, ir si Petrullo no la vio fue por
vm-mas razones:Primero, sólo sc limitó a la zona del Capana-
paro, donde es niás pequeñael área de tierra cultivable a
causade las inumudaciones,que cuí el Sinaruco, Cunaviche y
Arauca, y también, segúnLe Besnerais,poíque « Xhí cmi el

Capanaparono ti-abajan la ticura, o por lo menos mux poco;
aparentementepor motivosligados a ía proxiunidad dc los camíí-
pesmnosvenezolanos,comno prohibición por parte de estos ól-
timíxos que, comí o sin títn It>, stímu dtíelios del terremítí, riesgos

de destrozospor el ganadoen libertad o simplemeuuteeníplet
en las granjascuí calidad de peonesque no tienen tieuiipo (itt

cultivar el suelo.» (1 ~eBesnei’¿tis,1962, p. 9). Segmmmiclo, otra

razóuí es que Petrulio realizo su mnx-estmgacmondurante ta es-
tación seca y tlurtunte estaépoc¿u tts mucíní niás importatite itt
caza y la reedlíecciónque la agricultutra. Tercero, asmuííísmuío,
porque no pudo recorrer todo el eterritorio a caussa de untí
enfermedaden los pies y nmu pudo ver ías parcelasqmue gtt-

neraimenteestánsituadasen los lugaresaltos.

,eeds(1964), una yez qmuc afi rmíia l¿x existenuciade Itt agu’i-
cultura cutre los Yaruro, plamímea el prtíbleííía de quie sí es
una adqmmisición reciente, tuptica de hm ecumiqimista, o auíterior
por influencia dc los Áiawak, y entonces los Yaruro pertene-

cenan a un nivel niás elevadode cultura y por una serie de
mnvasmouíes sc deculturaron en la época posteonquista.Pama
intentar resolver este probleuna hay que utilizar los datos
mtrqueoltgicos, Ii iig U isti ct r- e lii stoiicos. Fui cl trabaj c ti e i
vcstigacióii del qume formmi ¿m parte este ¿uitieulo iiítc.íit¿treuiitms
resolveuloutihiziuuido tcudcs itis ciatos ptmsiFules-, cuí esteauticului,
smmx embargu),st)lauiitttite utilizaucímítís ltís dattshistórictms-

La primera noticia que hay sobre la agricultula de los
Yaruro, la da Iray Jacinto (le Carvajal. «... s¿tlieuídola jeuíte
de serui~io a solicitar Lelia paralos ranchos,hallo unasníatas
de alissos,de que estanauíguaiuie~idossusníar]enesy la playtm
toda, quantidadde~maizc-ariaco,una desgranado,corno- sus
tucasy hojas, y el uno y otro constituydoen unos caliiqos de

canas branas, si prolongadaspor parejo conio muy tejidas,
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y j un tt) los extienítísx amííau adoscon crismuejasdc danuialítigmuas,
que stíuí ct>rtecas de a.rbole~ yenía.ní ti consermmarse cii estos
camimo cus ¿m oitus y tm tres 1 mit a tui c¿ucl ¿u nimio. tt?j i cl os l os ex—
tienious tu ji mm mitas dc ti mii has paí te~ ctun ía miii smnti dtu mmialítí gmmtu»
(Carv¿mjal, 1956,

1i. ] 25), mnás acielantecmumítmliu m « 1-as la-

l)i’iuumctus tít- atítiesitus ultici(imit-s 1 iuieluye en cli m u ítu Nimrtmutu ¡

ttucias se pu’oloiig¿mmi ir explartimí de íxí¿m.muemtm ptií 1 m íumí u 5’aumditm
s tdmtu míe1 rbi míítms cíe ] 5 icgmu¿ís cuimitigmmtms » (( mmv mmii, 195,
ptigimía 1 551. « ..¿ussi dc iitiiirtCs, platantis nios pi omltutigtttit.is,
cu)n tu tms es tic mt)55t)s camíttverttles ci O? C¿íiíits ciu lce~ t - mmmacales,
lítíttmt¿mlcs.- .» (Carvajal, 1 956, p. 1 55) - Estos (iatt)s fmicron
obtcuiitios cuí el tlesciubi-iuii icuito> del río Apume, ttmnnuíue lmtlir
refeu-e cias do’ ¡muí ciesemíb ri ni i ciítt tintecm o u, cíue <cuí amii ente fume
mmii penieti—¿ucíóui x’ itt) umní asentttmíentopítílomugtdio qhit’ e~ Ití
dimí e pcrmuí te la iuitro)dl uccióuí ir tic] a~íttucíóíi de mimievtms loruuitus
de ctultmi -tu. litmn ijito’ ohjet¿ui’ tt Ca u’vajtui tjnto’ el ruma iz, laim¿uctm.
etrétema, pmnedeim ser timítermoles tu la Ii cg¿mda cíe lt)5 espit u ~ es.
~)tuiti Li5 p]áttuiio-~ Y [ti c¿inmti do? tizuctí u- mio souí dc mustí

Segúmí ‘Uva u-ado, <o .. aprovechamípiur¿m sus lahi’tunz¿ts cíe
mii ¿míz los ni t)ul tes ir anegimdizos iii nicdi¿ttos ¿m los cinlios, Y pau-ti

Itís dc x’uuc¿i ¿ubuaztuii auiib¿ms tri]la~ » (Xlvau-¿íclo, 1966, pá—
gíuíim 320). Giluj ¿it í cónití lcis lugaresimúmuxedosstumí cl silití

oleai p¿mrt u it> sícmii lii ‘t e - . - El 1 aluimíe .1 císé Nl.” Rumíemi 1

pama vemí ttmj tu ti t cli tu lii ztí corttuc cíe p ropo~ito 1 tm s sei vas, qumt--

muí tida s ti <mu do li cío tít uxípo. ir despuuésscmLiramítus ul t? acíuci it 5

ir bc
Cu)Stts qnme smi fío 1 í t ‘dmd¿mt] dcl terreno) - ¿tujoi la mnauiei’¿u.

El mimes ci cl mcm unibie, es ulceir, ci t s niescs miesp¡té— (le
Fi ¿mbemsC itA i m acíu u el rio se cuí rttumu ltís tiriit)ies - - - -e por es!mt es-

tacti t)i í ti t’~p u es de iiimberitis qmmemmu aulcí, no se picmi <a tu u m mas-

EF 1amgtí no íííptí címie hay’ desdeel mumes ole uiiayo a jmm ti io, cmí¿ími-

do cuíuuxmt>n,a la inundaciótí, basta eí de septicmiice, cmi c¡ue
hiaja el tecm emmo así prepixíadloestá etimitimutí amumentedebajo dc]

aguiu c muí t las cenizasque baum qued¿mdcíde quiemnarl(m, ~- cl
ci cii ít mo íd por la imiun d¿mci (tui del íío, se vii clic icenmmdi-

(1) Ct. ma nota de Mignet Acosta Saignesa la Relación di Desenubrí.
míenmcm dcl Apore (p - 155).
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smnxo. Hacia ci fin dc septiembre,o tauxhiénen los principios
de octubre, esto es, cuandoel río ha bajado del todo y se ha
secadoconvenienteniemiteel teimeumo, sc ~iieuisa emm senuhírturio
y cuí poner los granos, o bien los frutos o raícesque pueden
nacercmi el espacití imíternííedicí entre ¡muía x- otra miiumidaciuín»
(Gilij, 1965, 11, PP. 276-277).

Vennosquese comniemizala siembraa finales de la estación
de las lluvias, y que el períodode creciunientoes en la esta-
cuon seca,pero en lugaresdouudc tiene que habercierto grado
de hímmmcdadpara facilitar el creciuííieumtode las plantas.Du-
rantu=esta etapase debíandedicar a las otras actividadesde
su.mbsistetici¿t,como ocurre actualmente-

En la actualidadeí tipo de agricultura que sc hace es el
de roza, la laJa ‘ir qucííía de los árbolespara prepararel te-
ru-eno, forníando pequeliasparcelasque generalníeííteestan
alu-e(lcdor de las viviendas. Según Leeds, hay «... umna rota-
cióíx paulatina de parcelaspara permitir ‘a renovaciémídel
silt?lo y el ctnitrol de la uxíala hierba...», pci-o «.. mío se hace
ni feitilización, mii terrazas,ni drenaje,ni regadío...»(Lecds,
1962, p. 599). ias únicas herramientasque se utilizan son

- - el níachetey el palo plantador...» (Leeds, 1960, p. 2).
El unachetees un pioducto de la aculturacióndc los granje-
rts venezolanos5’ se lt)5 dan a cambio de algumios trabajos
hechos en las granjas. i,eeds continúa diciendo que «... La
cosechaprincipal es ía mandiocaamarga (Manihot utilissi-
rna), cuí diferentes variedades,aunque tanuFíjénse plantan,
[asimismo] en diferentesvariedades,la mandiocadulce (Ma-
niol aipi), maíz, bananas,calla de azúcar—cada una en di-
ferentesvariedades—y uit nuníero menor de cosechas,como
níelones, calabazas,pillas, patatas dulces...» (Leed, 1962,
pagina 599).

El trabajo más pesado,conio es el de ía preparaciónde
ías parcelas,la tala y quemade los árboles, son trabajosque
hacemí los homíxhíes, mientras que ías mmíjeres ayudan a la
siembra y a la cosecha.Pudiendo«... los hombrestrabajar
solos, en gruposde 2 ó 3 1 os gruposde trabajode las nuuu-

]ercs.- - son de tamíxalio semejante » (Leeds, 1960, p. 2).
1 ~erecoleccióm de raíces,semillas, frutos, etc., tiene tanta

imuiportancia o más que ia agricultura, ya que por medio de
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elia se proveen de los principales alimentos vegetales,así
conio de otras materiasque utilizan para ía manufacturade
sus artesanías.

Esta adquiereuna mayor relevancia en la estación seca
que cmi ía de lluvias, y esto lo confirma leed, que dice «.. En
la estaciónsecaha un mnarcadoimicrementocmi ía ro?colección,
p¿ucticuularuuicí u te de r¿mlees ir semillas..» (Leeds. ]962. p. 602).
ri~¿mIííFiiéui it) itimrmtm lA? Besner¿mis.0<. - - los huevos de toítug¿m

y dc cocodrilos que desentierrandurantela esttíciónuseca, de
los nidos (le la sabanao de las arenasde las playas y ía
muid. - - que vamí a mecogeren los huecosde los árboles.» (i.~e
Besnema is, 1948, p. 17).

Las primícipales rtmiccs que se recolectan son <o... el guapo,
el haibasco,el clutumíguango,que las unujeresdesentierrancmi
1 ¿m s sa liii n ¿m » (1 -e l3csnertuis, 1948, p. 17) y tauíí biémí rectí—
gemí « ~. las semí mili tus míe í¿u cliigu a...» (Ki rclmhof f. it 94-8,
pagiuitt -157) - Ademímás tic las raíces ir’ scmi] las hemuíos visto
que rectígeuí muxicí tic ttbejas, límmcvos (le tortttga mí cticticlrilo),
dc 1 tís en ¿t les poste ci oximieuíte clalitíramí uuím tíccí te (¡míe t?s mííuv
imp ret - ¿mt o pt c smi s di fe ccii [es usos.

U cnt? r¿u ¡ un emite lii u’ouct>lecei óu í la haceuí Ití s íííumjeres ¿mcomíi-
pañtmuias tic It)5 muimos, y pa ‘it ello utíl ztmn <o - . - el p¿ílo> pl tmmmt ¿u-
dtí í, <¡mm tu Cm)ui si stitt en un maugt) cíe ni títicía de 1 tm 125 mmmet ros
de itt igti, [cuíi cmxdlt) el nítmn go u uí¿m tuza.(i a cje bicrrou .. mí cm —

,utnit yItijo)líarguí c sta líen - mita es Cit5l uuuí -, son mutis etimnimí mies
los palos agu’ t(Fo » (1 ctrulltí, 1939, pp. 207-208)- Comí este

palo tít st mí tít ¡u an 1
1ts 1 ¿tiCes qui e st: escu íc tít u’aí u escouítlicla.s.

Ademimas dc] ¡milo pl mumt mdor es indispensaFulea.lgtiií tecipitumite
paití tu aiusptii taí la~ s o sto se hace cii cestos. Segm’muí Ki u’cFmlícu ff,

- . ‘ti cmi ti] Itís Lutos cíe los ai-bt~Ics cíe paiiíiti (ummtmcauiill¿u
y uuioriotlitu ) gcncralmiicnte sc recogen por itís Ii omííl ires» que

¿tsím smuío rectugen 0<... los huevos durante suis expo=clicioiics
dc caztm- - .» (Kiicbhmuff, 1958. p. 457). Estas son Itís mmmiucas
excepcionescuí las qmie los hiombíes tomamí parte cmi las tau-cas
de la recoleccióny generalmentees cuandolos frutos que lían
dc recoigersetienen umn accesodifícil para ías ínumjercs.

La caza es untm de las actividades de subsistemicia unas mm-
poitante.entre los Yaruro, es la fuenteprincipal dc- tubasteci-
miento tic carmie, tnunquesett mas iniportante la theta vego?ttxl
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cjcte lít imniuxial. Petrulítí hace u-e Icíetícia it Ití pamalizacióuíde
la cazacmi cl interior, « .. La caza de bis aniníales terrestres
lía sido pi áctic¿mnue¡mtc paralizada por iíiiedo de que fuer¿ín
acusadospor los rancherosde matar aí gauíado...» (Petrmn-
lío, 1939, p. 200), y por estarazon unicamnentesecaza en las

riberas de los míos. Pero tambiénhacereferencia a la desapa-
cíemómí de éstay la causaque la lía producido, «... las activi-
dadesde ítms cazadoresde cocodrilos batí destruido sin pie-
dad ía caza,y desdeque tales cazadoresviven en cl país han
consumido numa parte de la cantidad de caza disponible so-
líre la qmíe lt)5 Yarurosdependenpara su smtbsistencia»(Petruu-
lío, 1939, p. 200). Sití embaugo,en los trabajos realizados

posteriormentepor 1 r Besnerais -e Lecds mío se memiciomía
p¿mra nada esta desaparíciony se le signe dando mm la caza
nnti gíatí imuiportaniema.

Los animalesque primicipalmentese cazanson el veuíado,
el muí¿tuiati, el armadi]lo, la igmuimnin, lcus cocodrilos y ías tortu-

gas. «.. Los pájaros se cazan níuy raranmíente...»(Petru-
ho. 1939, p. 201), aumíqueLccds nos describeun tipt> de fle-
cha especialpama esta caza.

La caza se hace exclusivamxíentecon turco y fleclímí, y mío
se utilizan ni tranupas. ni redes, ni cercados. Ahora bien,
Petriuhlo (1939. p. 203), Kirchlíoff (1948, p. 457) y Le Bes-
nemais (1948, Pp. 16-17) dan ía descripción de la caza del
venadopor acecho.El cazadorsc caunuflapintándoseel torso
dc blanco y pegándoseplumaso bien poniéndoseuna especie
de manto del mismno color, cuandopuedenconseguirlode al-
gí5n llanero. Utilizan también para cubrirse la cabeza una
inascarao gorro que tiene un pico tallado y que imita a un
tipo de cigiieíia. Disfrazadosde esta manera van avanzando
leuítamentehacia el animal, imitando los movimientosdel ave
y de esta forma se acercaa él sin asustarlepara poderdispa-
rar mejor la flecha, aunquefrecuentementese falla.

- - Para los cocodrilos, generalmente,se utiliza un palo
duro aguzado en ambos extremos ir- cebado con una gran
pieza dc carne. l,os cocodrilos se tragaránel palo, y su esta

atadcí a miii grueso al¿iníbre, es un mnedio exceleuíte de Cithi~
turarlos...» <Petrullo, 1939, p. 206), asimismo «... pueden
cazarsecon anzuelosde acero excesivamentepesadosy una
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cmieud tu lime it >í (1 ,cetis. 1962, p - 600)- Segúmí 1 1? Resumer¿m

liii rtu ca/mr las 1t)mttigtts se uu tu i Zit « - - . u ntu llcchtx cmiu Iii pci míttu
tlespi’t?uiti idítí iig¿t(Ftm iii ¿mst¿u poi’ muii¿m ci.mcrdtx limrg¿m. El ami inmitul,

líe cidtu - se snmtiit’uge, levti mmdt stt cuinsigcu la punt¿m cíe 1 tu iiecii ¿u
E] ¿msttm ujucuití ilumttutuuitm peimutite emitouicescobrtmu l¿m prestí-
(i,e Hesuuemitis. 1948. ~i. ] 6)~ J>etru]iou (19.39, pp. 202-203)
dcscciiít- ci umuituimo ííiéttítitu, p(m’t) mttiliz¿uuiclu iitiit Mccliii iitu.uiu¿m—

tití. ~ a ti m:tmztm de tuuiiuigtis ir cu;>ct>dri luís.

Geuiertulnuucuittt la t:az¿t sc hace imídividmm¿ulnieuite. a t’xce¡í—
Cumutí (It’ Itt cazti tic ttmi’tu’-t s ir .. c~ue Ctiiiitm sOO?lem-,’ cuucu)dim’ilos Futmct’r—
st tiestie Itís tttmtiotus. irtmtí oltís ittiuuuiim-cs. Itnu) p¿tra uemimtum 5 tutu-ti

~itl iii (Mu za
ma ti e las aíttivid ¿mcles ecouíó muíicas es ítt pesCa, ti utíqmmc,

segiltí líetilí iium. ~u’ ‘ccii ru-e tu cst¿u « . cmmaumdtí no sc obtieumeum
iii iocuutim’ilos muí tuul ttíaay.- .» (F>etrul]cu. ] 93’, p. 200). ‘[aiim—
hico rus- qmmot cleo mu qmuu « . cmi la estación secase iuicremmmeuíttm
la pttscit pu mqmmc ] u s m~,ui is somí ni ás smiperi’ieiales. Li ¿mv mmm e tu us

hierbas y mumemutís lodtu de hin cutísiómí. que imíxpitie ver Itís pr—
ces.- » (fecds. ¡962 p 602.

Se pesctmu tocítis los pecos apu cvcchtuhile— ~ Itt téctiiea mit iii -

z¿mtla í~s la ti el u metí s la fice Li u i.iínquue sc mu seuu anzuelosx
g¿mtícíit)s - i ‘ti it>rumí ¿m mmiás ‘—m niph cíe ¿mmizímelo> « .. debe ser tic
hmícstu tm mum¿mtiu-mtu. .Mitit? la cnís de largo.. >í (Petí-tíLio. 1939.

p¿ugumiim 206). Asiíuíisíííuí, «. . - ímuua ileclutí pue(Fc uitiliz¿mu’se
elias veces o:ummmi o lauíza, eííx ídi í epet ti ¿muxxemitt- emu las agui tus
btur ¡it usas ce ‘tAu ole lii s u~r iii as tic lt)5 rit)s ... » (1 cccis. 1 902.
págin¿m 600). ¡ tt pesca, it] igmial qmíe la caztu de mmii tíiitie5
ttemu¿mtictms.st’ iítío’uu desdeitt c¿mumoi¿t.« - - - el ímt?sctxdtum- stu pon- míe
pie sohm’e ití protí dc itt camit)a qtie es urobermía cmi

~, d¿í iii
1usit-u<mui

iuprt)piitd¿i pt.íí’ síu cmumnp¿mmieiu i—curntituduu euí la popa. Cmituuitltu cl

pcsetxdlm)r esíti tutu si su>bre el pez cíi sptx ni síu fleclíií .. » (Puutcmi -

1>0. 1 939 p
9fl3 ) . si ti cnibtmí’go, en Ja cazade ami muíti les ¿<cii ¿u -

ti Cois se Sit?uitt u cii la proía-

Segóum i cetís, « .. tamííbi éum se emicmi emití-tu t?1 ccbtí. Luí [it muí-
lime pci cdc ~iesetíu desde mirta pítítalo rtuiu couistu-nichi atau ti

ti-t>i ict)s líuurizumítimlmnemitc a míos áílíoles y despuést1 isptmu-¿umíciuu
(lesdie ití ti ciii u de Ití s chitrc:as ini muí óviles de uuíti Coru’icmítu t~n

la que sc iítm ai’rtij acío mm pímítí con miii ceiit) ¿mtaohí> . » (1 ceois.

1962. F~11 600~60i) , pci-o cíecuntísque estt) no es mmuumu ctístmmmii-
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hre generalizada,ya que cts el único dato encontrado.leeds
tambiémí hacereferencia(1962, p. 601) a que él no ha visto
la utilización del venenobarbascopara ía pesca,aunqueTho-
mutis Roots le comutunicó perstínalmiientec~mue él sí habí¿t visto
diclítm mmtilizaciómm por alguuios Yarurcí. Sobre esta ¿ifírumíacion
himbria que poner umía iuíterrogaciómí, pimes iii en las fuemutes
de la épt)cit colon ¿mí, mii cmi itis actimales se erícuemítraalgimmua
referenciaa ía utilización del vcnenopor los Yaruío.

ílasta tiemupos uíxuir iccíenteslío se conocíaíim cría dc aní-
muales domíxésticos,ni su utilización. lictruilo (1939, p. ] 98)

ir Kirclílíoff (1948, p. 458) diceum que solauumemutecoixocetí el
peno. Simí emumbargo,Le Rebncrais(1948, p. ] 7) afirnía que
tíemíemm cerdtís y gallinas, ir 1 eeds(1962, p. 6(10) qmmc tienen
ecí-dos, auumquesu cría no la hacen de unma níauíera sistemá-
tica, teniendo a lts cerdtis casi todo el cha en terrenoscíe fo-
rraje. Hay varios rebaflos dc diferemítes taníauios.

KirchFioff [maceu’cl’ttí’eiiciti ¿u umuí invertí (ie tou’tugascuí ttgti as
umíamísas ptmr¿m umtili/,arl¿ts cuí eí fmíturo, « ... las p¿mtastraserasse
¿utiuuí a las delanter¿ts.o se ¿umíxarrana las caiititts por mimetí mi tic

cmmerdasque pasana tuavésde lmís agujerosperforadoscmi sus
capimiazomies » (Kirclmlmoff, 1948, p. 458).

A etualmuemute,comntí etímisecuenciade l¿u instalaciómícíe _

JitS líatc,s de gm~.n¿ído cmi lc)s llamios, tíabajamí frecuentenmucuite
ctmní o peouíesPor un jornítml miiuv pequelio o por mncrcancías,
como puedenser machetes,mantas,bebidas alcohólicas,etc.

Dieta.

La dieta está commupmmestade casi todos los productos ve-
getalesqmme se recolectan,así como de ia caí-nc de los animnales
que cazan, principimínuente eí cocodrilo, y dc algunos peces.
No comnen ningún alimento crudo, con la excepciónde alguna
finta, los cueceno asan al fuego y además los preparansin

sal y siux ningún condimumetuto.Ahorabien, comno la sal esnece-
sauia pamael organisnio,Petrullo (1939, p. 214) y Le Besne-

rais (1948, p. 17) haccnm referenciaa la forma que tienen de
obtenerlay es masticandoía am-cilla que recogenpor los ]la-
nos. Podeniosdecir que es un tipo de geofagia,diferente al
que tenían sus vecinos los (homaco, ya desparecidos,pues
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estos comían la arci]la preparaday cocida diurante la época
en qm.ne hm¿mbía uíí¿t grau carestíade alimeuitos.

Emxcontr¿tniosque h¿ísta la dieta está mnarcindin por la cii-
feremícia estacional,ya que son diferentes los alimnentos cine
se etimímemí, pci mícipalíxíentelos vegtales,de umna estación¿u cítra-

Emí la estacióuí seca la diett está connpumestadel cha.ngu¿mumgtí,
fr u ttms tic itt pal mxi a mmí¿ucaniii a, palnímtcu~ etc muí memitras qtie en

la ti e 11 mmvi tus stuní ltms semníil 1 aS cíe chmguí cl barbtmsctí,los f cmi -

tos (Fe ]a p¿mlmííit mom-iclíe, etc.
¡No sc, ahmrítmceíía ningún alimeuuití a excepelótí del cimamí-

guiauigo, «. - - duiu’tttite Fu estación seca dej tu víveres de ch¿mmi-
g u a.mígcm cuí ir amitus hauít:os d u arena ( mx unu 1mevt ms d cumí de etí-
ltíctuuu 1tís ni ictus- Euítoncessc melienín el hmmeco tío 4 Cu ulOetími
semíalescuí muimigumixa paute. lít~iti si esper¿tníetua—am ~e ti eí lituní—
ct) (it- tmu’cmítt t-s ttímí gi-ttíimle qmmcu puedetí tiivimi¿iu’ cl itití cltívtuiimti

cmi eí itultí ¿tiumiuití distammmi paltí sm a , nema . » (It tuumllo 1939,
p. 211), y las seuíuillas de chigua, «Durante it t t uctómí ini-
vit)5ti sc u’ecolect¿t ití semilla de chiguma- Se macliací se tmttus—
t¿u, x’ ti liii a CC?iiit en pcqmm t?fi u s cauíticl ¿ides dc la mvi sumía muía míeca
qí mt’ eF tilia mígmm tungcm, cu uní [tul q Líe t?l lii gal sc cuícumente iiitui...»

(PetrmmII tu, 19:39, ~. 215) -

E mí ¡mí qmi e se u-efi ere tu la preparimci (un dc líe bit] tus tu1 ma mímó—
lictí s. lía>- uíuítí dcsc.í’i pciómu muimí y imiteresantede ítt u3iottti Ct)lti

imia 1, cladti ptíí- Gil ij, suuiíu’tu itt ¡‘otumia de picp¿muttí’ la cliiclutm tic
nl aíz. aA ‘tus mii uujemes, como y o) decití. cd>ríespommcl e ¡u i’t?Fia a
la - El m 5. <1 cspmmés dc mmi acliactíí en ni t)rtertis tlu u mii a(iturtí el

mii it uz, u tic’síuu u és ti e colocarío en los íííaíí¿tres. It) eut’ctuul eum
g ‘tu uitl es t)l tu; tm mmmcid o de ptA t?nt¿m líq mmi cia, piura cies¡i miés vol—
vencí ¿u pcuiiei’ cuí tu-zas clestiuíadasti esto- Femíiicuitti cmi estas
ir piuuiitui’ti st pm)iutu fmitum’te ir limego ¿mgciim si mío st¡ líebe pm-titilo.

Pci-ti ltm iouut¿mLe/tu cpte h)gu’¿t cotí Fm l’cumuicuittmcióui Ití cliieliti,
esto es acínelItt uii¿us¿m líqui ida, ti la cutí1 iii pOii(-m’iti en etmum!¿í—
í-os sc uñiutle t¿umíubiéíu imgmm¿n fí-esca, csUt fmuri¿ileztt (ugt), mití es
ntxti tu agrad tu Fd u.u por si tiiisuita, simio ásperay repuguiamite. líara
hacerla ti gr¿ucia blcu ir ciesabom picante hace faIta, cii gil mii t isí tu
asm, muía ousf)etmtou tltu lex-tutltirtt, Fm cmm¿mí tus citu oltís clttsous.- -

- - - híou ¿tt¡tmi hm ¡)rimncíra. Sc cuecemí qn u-te alguimitis lututiultus,
que comutí ti ijiumios somí duuíces, se míí¿mjaíí cmi mmmi muituu’tcuo ole
imiatituití y cituspitésqmme sc cuí fruí l¿m ptileuit¿u- - - se mííezciaui olen—
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tro. y le ciauí tun sabcír qme muchos estituauí.- - No es inferior
t?l díue le couiiunícala lenticimí r¿m india - - -

Mientras sc cuecepor las indias la indicada coccmouí, es-
táuí ¿ml lado cíe ci Las otrtxs dcus mujeres,jóxenespoir loí gt?uíeral,
las emualesa dos carrilítus mmuasticamígrauío dc maíz pama llenar
mi uíim ttítmí mxía, la cual se va.cíim t]espmiés.ir se íííezcltxn deuítro de
la olla, ecunio dijinumos, batatascuicicitís y mn¿tchacadas » (Gi-
lij, 1965, II. Pp. 243-244).

Dii u’auíte las ~esionuesshtímxianísticas,bis shmamííaííes bc?Fícn
una níezcía fernuemutadade umíaiz o uxíandiocacon agua, ir Pc-
tiullc) (1939, p. 251 ) dice c1tte tttníbién bebemí ron cmmauícíuu lo
puedemí obteter cíe los 1 linneros. Asímiíísmo, el uso de miau-co-
tiet)s esttu uí mii camtumite ccuuufi ti aci ti duitímíte est¿us scsicuríes.

Vií’ien da.

‘Fa mmihiéui la x-iviend¿u entie los Yarmmro está en fuíííción de
las cl tus estacicuies; cmi la est¿íciónde las lluvitís es uuí¿m vmvien-
da umuás peruiiarueuite,mnieuítras que en la seca es sinípleuímente
mí u i-elmmgio p¿mm-a protegeilcisdel sol ir los imisectos. Sc”m’mn líe.
mrmu] 1 tí, «. - - el u-efugio pac¿m cl día en la estaciónseca stu

ptuuíc cíe r¿mííías clax-¿mdas x’ertica.luxiente en bus arenas~.» cuí
etumumlmio «. - piur Li mmnehe «e c-huv:Iru hnvnc enil~uau-en¿ux-seticu~~
den en ellos, protegiéndosede los vientospor un abrigo de ra-

muu¿ts » (Petrullo, 1939. p. 211). Para ía estacióuícíe 11 minias
se construyenviviendasmáspermanentesque«... gemíeralmen-
te es imna bajaestí-uctrmr¿mhemisféricacubierta etín boíj¿msde p¿mí-
ixía c~utc ileg¿m h¿ist¿m aproximadameuxte60 cms. dcl suelo, de-
jauidt el interior alíiertou tu írus x-ientos » (Pct rul It), 1939,
pitgina 21.1).

le l
3esnerais(1948) hace también referencia a uuí símn-

pie tubrigo de ramaspara ita estaciónseca. mientrasque para
la t?st¿icióti de las 1 luvias h¿uy umnas choizas redondas. ~hora
bieuí. cuí uuí trabajo posterior menciona la eNistencia de ti-es

tipos de x-iniemíd¿m, dtms que se utilizan en la estaciómí 11 ~mvuosa
ir otio en la seca: «El priuxíer tipo es tina casa í-ecta comí hase
rectatigmular (ti veces ovaladti) dc 3 a 4 metruis de ¿mííchíc,
stubi-e5ii 7 iiictrtus de l¿mrgo y’ 3 ¿u 4 mumetuos de alto, simm ta-
bio

1uess-; cubiertade mmn techocíebojas o cíe palumí¿t ti (105 agmías,
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¿tFWcu’to u uuccu¿mdo tutu umutí t[e itís extícunmos y qmmc piotege de
tus lluvias. Se ctuumslruvt’ st)hre el suelo cuí las tiulílas tultas
mmc mit) ¿níctmuiztiu u las inuníti tu ciomíes de la estaciómu de II unías.»

tu Besritutuis. 195,1 ji. ] 16).

«El sc~uuídohi1uo es una pequeñachozabaja (mmmx hombre

mit> p u edtm teu itt rstu euí pie) cuimí liase i’etloimtlti u tíblotíga igual-
íimtuuíte simm ttm Éíic~mtes ir cii Líierttt cíe imní techo de pimitiutís líetumis—
¡tui cci mu ¿u tít e ¿mgLi ¿15 ti tu e í> rm)tege de ‘tus II tmvia s se levamíta
smul,mtt ti suucitu l>ltutitio cíe te (immnas de auentm ir cíe las playas
cluuv¿udltus tutuma ole] ttlctituce dou Las iuuutmci¿ut:icuuícs.. >í (le lies—

«It 1 tt’ ictu r ti ptu sc Ct) muí puimu e de r¿íuíías cuiíic rtas ccli u boj¿ms
u¡tustiuutucjtis a uu’tmtcgeí de bis tus-os del sol, se leviumutamí smibí’e
l¿ms pía>¿is b¿uj¿ms oit- ¿ircita que mití se cul)ucn pum’ ltts agmmtts»
(les llueumcituis. 1054, ~ 16).

.ltsiu’ mmm isíuutí ttiítor aj)tiit~t dmmtos aCett¿tcíe ítms uíítmteí-ialesir

ti e la fi irumí tu t le ct uit str ucciómí - <oCtianuid) está cuí smm l)t)dictr todo
cl muí tuteciii 1 mm cucestícid> piura la etímístru.ccit5íí, u salucr: 8 piezas
u]cu imituticití flexible, ¿tigmmnas liturí ¿ms partí suíjel¿ucias, libras

ptm u-it a ruímam- tul t)ti multo palmmutms cícu mmio)iichucu c1mmou coiuistitus-cii el
ittuímtu. ití etuistímíct itímí mit itt uímismuití mio pide umiás tjmue tíuutus unís—
t¿uui¡tu. Cmi ¿imicímí títití t sta leirtí mmtatitm. cubren el itgmijei’uí cjuíe btxy
cmi u’l oxti’emmimi chI tt dio t¿tp¿muitio lit5 jíuuuium-¿ms de itís t>iiiLiiii5

comí tejiuluus tímu mlii u x sí inipcolii ltm emutíacla deí -u.» (le
1 lesuu-u u-ii i 918 ¡í p. 1 4— 1 5) - Mit uit hiituui. los mii att mmd.lt?5 cíe

u mmiii str tu cciii mu stu tu los muí istmi tus tie 1 ¿n épocacolornai, <o ~otxCOtiiO

u míes- cus ir Lid it u emmlii ectas cíe 1iit~ tu o palmíltus dt nítm mehe etípa-
etus p ¿1 r¿m ¿ml u¡ au-se ~íor f¿muííiii tus » (A lvar¿ído 1 966 p 320)

- - . u ¿muí oto unstviti oit> ti Iguuías ctmbtuñas etímí camías pecio>]tís de
litíjuus (bu pttlnltuu’tu .. » (Hunnhuulcit, 1962, íí. 877’>

luís ctttim jitttuit-mul(i~ 1 tíí-m¿ucitus pom uit n(mmíict’o indeteinimna—
tío ticu vivietitimts tíenu n tmna nuay-or importanciadurantela es—

itCi tui ole II mmviii 5 Ii c mus¿m es c~ue en esttm época sc humee una
si tui mini s secicumtmu ma localizándosegencí-almentecmi los luga-
íes aItois ¿u ci omido mit> put tictí llegar ías i muuíndac1 one«- ¾si un i
mmiii. cmi cust¿t u-stactt)mi 1 ms x iviemídasestán¿ngrupadtus.a ti ifeí’encma
tic iii estacitSmiseca cuí la címie estánmuncho mííásdispersasir’ loc¿m-1izti nt] musu 1 ~umutis cerca poísihltu (le las de -mamí¿m.

2,
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Artesanías.

Como casi todos los pueblosdel mundo los Yaruro hacen
su propia cemámica. Es una ecuámicabastantesimple, ya que
solamentetienen «.. tinajas para conservarel agua fíescay

ollas o platos paí-ahacería cocina o tomar los alimentos...»
(Le Besnerais.1948, p. 15), siendo adeniásde Fíaja calidad,

aumnquemuy pomosa.La f¿mlíric¿meiómíde éstaes umno de ít)s tra-
bajos que está exclusivamentereservadoa las mujeres.

Utiliz¿umí mmrua arcilla de a... cdmlc)r lilamiquiccintí. Gemíeral-
níentese níezcl¿mcon u uí¿m pequeñacanticítudtic tírcilla roj ¿m ¿muía-
nl Iemít¿m.. - » (Petrullo, 1939, p. 212). 1 á técnic¿t utilizada es
la del enrolladoí,puíes se litícen rollos de arcilla a.. colocados
unos sobreotros.- - sc aplanano se alisan con la mano o con
la ayuda de mini fiagmemmtomde concha, aplicándoseagutí libe-
ralmente...» (Petrumílo, 1939, p. 212). Una vez qume se lían
hecholas vasijas,eí procesoinníediato es cl del secado,que se
hace al sol durantedos días, para cocerlas a contínuacion
en un fuego dc unaderamuy fuerte, qume es lo que íe da la
porosidady ías hace mnuy frágiles.

Gencralnícntelas vasijas mío llevan ningún tipo de deco-
raemon, sí exceptuanios las jarras para el agua, que en su

parte superior llevan una decoración a base de bandasde
dibujos geométricoshechoscon pintuura roja.

Otra de las artesaníases la cestería, haciéndoseprinci-
pimímnente cestasque se utilizan para recogería cosecha,para
la recolecciónde raíces,semillas, frutos, etc., para transportar
el pobre ajuar doméstico cumando se trasladaíí de un lado a
otro dc su territorio en la estaciónseca,etc. Son de diferen-
tes tamañosy el unétodoniás utilizado para tramísportarlases
por medio del mecapal,es decir, una bandafrontal que deja
la cestacolgandopor la espalda.

El material preferido es la corteza interior dc ía palma
de morichey unacanilla.Hay un tipo de cestasque solamente
se utiliza una o dos veces y que se hace con una soía hoja de
palma. Sin embargo, se encuentraotro tipo, más finamnente
acabado,quese utiliza niás vecesy se hacecon ía técuíica del
zmg-zag. Algunas veces puede]levar alguna dectíraciónhecha
a basede dibujos esquematícosempleandovarios tejidos.
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1 a muíauuufactuma dct haixiacaso clii u mclmt uros es dc’,i’r íttí mmmi —

pu u ut¿mmmcia pmmt s tt tumí la épcuc¿m coltílmial Aíraradti y Cortés
(itumí tiottci~ts ~cmFircellas, Es una labor excíusiv¿mde luís homxí-
b rtus, a ti nutj mío ítt p meFiar¿tcíóii de ItiS críecci ¿ms ct)n qule se Ii ¿u ile
tejci’ pmit dc F1 iccistu imudistiuitiuiumeiitt? ptiu’ o~l lioiiibrtu tm por l¿x
muí mmj t u 1 m lib m tm u tiliz¿mda pimrtm litice r 1 ¿ms cumeidtxs es ít u muí u smuí¿u
q inc seemmm~í lea tun la ciusterla, la cortezai ti teci or títu la p¿uliii ¿m
dtu uiitum?tumii Itt ti mimuiciclie, itmmuique se deja stuc¿ui se sepu r¿in
litS Fío])r¿ms mmm ma por uníti, « . l¿ms largas f Li r¿ms se humuitucíducen
y m-outmmcuu-cc?mí j mm mitas cuí ti u mS s tres cmi mmmi a cmu erd¿m c?ii rt)i 1 áuid cul¿ms
cuí el mmm mus ¡mí ct mii lum p¿uímii a de lii mii ¿tuití » (Petiullo. 1 939, pá—
g ina 208) , t)iitt?u u iéti dtmstu ole esttm lorímía las cmi eu-ti it5 comí timme

p~sttucítmrmmm tumí te st? tejcuí las líatii¿mctis.
-ti s lía mii actus se tejcuí cmiii la técii i c¿m de miudtms dc mcci ir se

liticeuí cmi mí ti tu’l¿tc « . de ulos 1)t)stestul¿tvatItis cuí íit tímentí it los
cjmue se sitjet¿u dos píez¿tstransteus¿tlest-n el t?Ntu’tuuiio smipuurim)c e
itiferiou’. Ituuítí lttmidtm’e lmu cctet-da etutouices tílucdetiuui cltu oust¿ms
pi t -ztu 5 Irtumisxtti’stt]tus..» (Puutí-míl lo, 1 939. p - 208)- Estos ciii o -

cliu mr u’tms moti s t~ mm tu mm ti 1iz¿mrse pau-ti dtirtii ir sirs-cuí partí semíl¿tu-se
cm etíuuití crmntí pitutí Itis nimios.

1 ¿ms ¿mrttusaní¿ms que se líacemí con mííadeí¿m estámí limnítadias
a miii tus poctis mutensil i os dc u so dtímííésticui, couxío sd)ii ¡mío rtcrcms

cu)mi smi ci rresptiii diemite mmi ¿u mo qume tientu tu Icírm tu cíe ¿urtesa ir se
tu t Fiztu ti pu c¿n machacarla semnil] iu de ía chigmma, uuías palct¿us
qímc si ms-tutu paitt prepitrar ltus ¿tlimíí entcus, - unas pintaderascony
dibmtj os genumiétuictisíiara la pimítura facial de las uxiujemes.Simm

cuimbaígtu, el tí’abajcm más ini pci ctamíte es tu] de la itubricacion
de ctmmíoas, x ti qmm e ést¿xs F)ráctictttuieuite souu síu mi ti metí mii cciiti de
tttmumspom’te.

l,¿ts tMmmioas se ccmíístrííyeíu tic «... rtn trtínco de árbol ex-
etunatít> ~ aLii t rtuí ti espmmé-s ptmr tí fumcgcm. Estuu p rcptmrcidimí¿m a es-
tas O uiili<íi cauímmnes unmía st ubilid ~udy una calimiacl muy va-
ri ¿tule> » (1 es Besuuei’tuu~ 1948 p. 16) « . son ineslabIes,

ol ¡ Fío mit de ni ¿mmiiobrar, 5; ~c tu Fmrírátí fácil ixíente. No se utili—
z~m miuní’umí tu ttvesa.~t) pimí a reloj zarlas » (Petrumílo, 1939,
pagu mmm 203) Gcuuerítlmuienutu miden ¿xlrcdedordc 5 metí-os de
l¿trgtm. x se mum¿muíejami por medití de remois, qume son de dois tipos

- - . 1 tís remutís liurgos mn icien aproxinntídanííente1 ,25 nietros
los mííás pecjueiios escasamnenteun metro.Estánhechos tan tos-
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cameumtecomo ías canoasy aunientalas dificultadesderemar.»
«Petrullo, 1939, p. 204).

Pero a pesar de touoitms est¿ms dificultades, tuuutc ltus hoití-
bres como ías mujeres son excelentescimoneros, pues apreuí-

den desdemuy pequieñossmi mamíejo. «El tiuxiomiel se sucuita
getíeralmenteen la proa, especialmentecuuamídorau río ¿mFi¿mjo
y hay un memeroremnandodetrásde él. El remero cuí ía popa,
realuxíentees eí qmie prolicí rcitmuua la fuerza niomtriz. l os Y tui-u-
ros meuímamí sentándoseen el símeltí de ía camíoa solime vaumos
tranesanossin apoyarla espaicía o los pies- - » (Petrmil] o. 1939,
páginas210-211).

En lo que se rtuficre a ías armas, los Yaruío souí (itt tina
gran pobreza, ya que solamentetieneul eí arco y la flecha,
qmíe se utilizan para cazar,pescar,etc., aitnquc en los áltiiíios
aumos algunos pueden obtenerel machetede los ]laneros.

Tienen cutitro tiptís diferentes de fítuchas, FWrO ti mi stmio

tipo de arco qmíe «. . - se hace cíe muiadera de uxiac¿tuiii itt o> cloe
mahaguillo . medirá.., cerca dc 1,50 níetros. la superficie
imiterior dcl a rotti generalmuiemitees plamía,y ía extericmr enrnad¿m.
La anchuramuí áxinuia es ¿í1iroxiní¿ud¿tmeuitedc 4 cuíís. ir smi rrtu.
sor níenos dc 2,5 enís.- - No se refuerzan a menosque mnues-

tren sigmios dt? reso~ucubrajanniento . La ctuerd¿m del ametí sc
ata.. con tres nudos...» (Petrullo, 1939, p. 204).

El uso que sc da a cada tipo de flecha tus diferente, tusí
extste una para páj¿mrosdíuc puedetenour la pumnta dc líuncsi~ o
unia protuheramicitm de ma.der¿m. Para pescar«... hay mmmiii de
metal, aprcuximuí a damumemíte cíe 10 enís.de largo>, teniendoun limuití
dtu gaticlio que mude olesdeía punta cerca tic 1 3 cmns. Ttimiiluiéum

puedeutilizarscu partí aiiiuíittlt:s niás pequeños- . .» (Jeeds 1969
página600). El teicer tipo sc umtiliz¿m «~. partí tínimumales mmm ás
grandes como venados y cabiav. Tiene una hoja de
&u 15 cms. de largo en fornía dc hoja ele iamureí y. actnmai-

mente,hecha en acero.En la b¿nsede hoja se fija unapcqmneiia
pieza cruzadapara evitar que la preciada hoja al pemíetrar
profundamentecmi el animnal, si escapa,se lleve la flecha...»
(Leeds, 1962, p. 600). El cuarto tipo «.. se utiliza para tor-
tugas,caimanesu otros animalesque se sumergen,la cabeza
es corta y fuerte con un afilado gancho retorcido. Toda la
cabezade nietal se ata a umía cuerda, y ésta a su vez se ata
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al ttst 1 tic Itt flecima, dc la guíe se sep¿mra l¿u cabe/ti Al sepa-
rttí-se. cuí ¿usí 1 flota y ía caza puede ser scguidtm . » (1 ecuis.
1962, p. 600

(Itucha iiouuibu-tu se [macesus propias puntas de flecha comn cl
lii e -it, m1tme tu cum mmalumí emite puedetíbteííer,dando la .formmíim a btmse
le go[pus cmiii liii ti ~ i etí -it es1íec~aío~ inc eí Los ti encmi. A tít i guutí—

mnutíte itus pmííítas cluu fleclua sc h¿ucíauí <le picol-tí, hímíestí ti

cm,mí tulití -

u idi iiienta ricí Y ciclo rmuo,

-tu iimduuíieuitamia es- de ummtu gran siuííplicid¿mcl, pues van
prtcl icaiíieíítc dcsixiudos Los Lícmiííbues ntilizauí camisay ptunta-

¿muí (mccmmiuuutu mii tui te suulmu los pantaltínes- 1 as uuímmjercus. imna
espcuci tu le vestícití <lije t u amucítí estámm trtmbajamído cmi ci etínnptí
sc lo) (J mii titii, y miel ii jo tic él i 1 entín todas-’ia «. - - el ceñidor ¿m l¿m
¿muíti gil ¿u tusamiza oj mit se haced tu 1 ¿ms fuinas tic hm paltnti cle moí-
ciche. 1 tus fíFum i-~ cpie tiencumí cerca dc 60 enis. tic l¿mmgom. se

molí tu mmmi tuxtí-emumo. Estcu tuxtruumuí se ptts¿u poi utuiiu cucícia
tu íc Fo ¿ml ttltt ¿u Ii-ecl m?t] tic cicu Itt cimíturtí, y toicí¿m l¿m mmias¿m de. .f iii r¿xs

i¿vtt u-tul u-e ití> iict-tiiis ir lujo itt cmituioltt OIt? hm cimít mmcii...» (Ptu—
It>, 1939. p. 213). Esta pit?ztu se tía mn¿mntcuííiduu a 1 ¿ms--es

<leí ticumí ptm. ir tusto> ptutleiiios couuiptuibamío tumí el u-uultmtcu de Bímeuio

híiiuu d irtu « - - - dl tus tíatumí el gultuN mico tuuicarn¿xolou. c¡mmou us muía
tuuadlt?jtt dlmu mdci tIc tumu)riche, pal-eciciatm la tIc cáñmurnum » (Buxe-

1965. p. 138).
¡ 0)5 hm mmmiii es tic! u almuíemite mmti iiz¿un taníiíiémí tul t¿iptmuralítís

ti el u¿ij o tío- lmms ~ii mitau unes,¿mmmmic¡ue cl miso de la caímmisim ir’. sobie
It (¡ti, tlou luís pmumítttlomi es mío es de ti tumpos recientes, p míes

- - - gtust ami g mm a\ mico 1 t¿tpttrrabtis¡ - - - s- mLamunítus veces stu pci-
miuuit mttulzmuui oiuu ouuiicttm ti litutlzt) Reímím)stí. s- tun [mí 4í (le canmuusa

ííuí¿m (tomuití mtittiita del nuistiio guumerdí » (Bueno 1965 p. 1 38) -

Segluuí Kirclílíoff. «El primitivo vestido de lo> lmouííhruus
Cmii 15 tsti ti tuuí mmmi ma pmmi-r¿ilio)s. suistemuido cuí su u títí pcn um mía
Cntmu roi ¿m u] e fih ras atada ¿th-tudedor de la cintmmu a x címítmmrt)ncs

tuuutImos tIc fiF~rtu . » (K.irchhioff. 1948, p. 458) ojmme cm ami teji—
titb ¡fluí lti5 miiujeics.

El tít

1 u u ni tu mmmás i uíípuírta.míte qmíe muti li/it n los Yaruid> es iii
pi mit muí-tu rt u rpon¿i1, qmi e se im¿m un tmmtto?uiido a pestur tic los catui—
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bios sufridos por estos grupos. Ya Coités dice que « . las
personasadultasde aníbossexos usan del colorido, x se pin-
tan de enucarnadoy negro.»(Cortés,1964, p. 515) r uííás acle-
lamíte cuintinúa «. - - el lujoí dc ItíS nínjeresconsistecuí píuít¿mrsc
ía caí-a comí una pasta roj¿m qume se tr¿ue del ,Alttí Orinoctí- -

(Cortés.1964, p. 518).
11u níbcílcit tannbiuSmí hace referencití it estetipo cíe mtciturtmui,

quue se h¿mce comí lit pimsta que 11 ann¿íuíOnoto d) Achote ir da umía

descripciónde la formtm conio la preparau. «. - - Es la uii¿uteritu
colorante que se extrae de l¿m pulpa de l¿n Biza Orelí amia- Pam¿í
preparar eí Omítíto>, las uixujeres i uídianaseclítín la scmiliii cíe
la planta Eun un tina llena de agua;líatemí el agima duiramíte u
hora, y entoncesdejan c1uue se depositequmietamnemitela fécula
colorante, qmíe es de umn rojo l¿udrilhu muir inteuiso). Despmués
de haber apartadoel agua, sc retira la fécmtla, se le emoprimnie

entre las mamios, amasáuílacomí aceite de huevus de tortuga
y formíxauí de ellos tuíí-tas redt)ndl¿tsde ti-es ti cumatí’uí (ití/tiS ole
peso- - - » (II ummilioldt, 1962, ji. 990) -

Ho~ d ítm tmol aviii las mnujeres se pintamí la cartí « - - - comí se-
líos de madema,que se tmio]aii en pasttu ocre-rojo o tinte azul
y; tul dibmmjo se estanípaen í¿t cara. Los dulimí jos souí pcur etíní-
pletos geomnétricos y icetilímíetís» (Petrmmilo,l939, ji. 260).

No tiemíemí niumtilacituíes como adtírncm, úníicamentelas mu-
Jeres«... 1 les-ami ¿ugujeí’eaclalii ternilla de las narices,y’ tmtr¿u-
vlesitn pcur dI ¿m u mí agujóní tic mumetal ci de Iíumesc hacen ttíu
otro igu¿u

1 por el ití bici it í ferior ir colcícauí cii ~ ptirci ón ole
alfileres, con las cabezasinclinadas a ías emicías...» (Cumrtés,
1 961-, p. 518), pero estetipo de ttcloi-mic amin h)ei’diuiix, ex-acta-

mente igmí ¿tI, comí í¿m tunica cii feí’euícia de qume sólo se perfoían
el labio.

Ot rt u tiptí de acíoi-no> feuííeííiíío son íos cují 1 mmí-cs líeclit)s comí
semillas y con pequeiasfiguiras de azabache,éstasgeneral-
níentou SOii mtutuvos zooíuiíorít)s tíu tu scu tu] latí por los homu iii res-

Poir ólt mio>, Cortéshace refeí-encia ¿u lo que él piensaque
es tun adoruíc de presligio. « . 1 ns htmmbres cuimíolecor¿mt]tsole
de Itt tíiliu, se distinguiemí puir la chorí-era de polxuí, que lo’s
cae hasta la líarba: éste se hace de umía especiede frutas lía-
niadas¡icípo, qmutuse crían tun umnas bayas,y despuésde secas

se tímezcíancon cal’act)les qtiemnados,-y produceneí polvo refe-



[RFAA: 7] Los Yaruro 71

rido ; del cmí¿ml se sírvemí los miatucalescrí umí phai i íío terso> de
unaderay It) sorbenpor medio de uun tulio agmíjereadopor la
parte inferior, con dos conuimuctos en la superiorque remnatan

eum tíos virolas, y lo> introiducemícmi las vetítauítusde iasnarices- -

(Cortés,1964, p. 518).
¡ le it u míos p t mmcr mu hjccititíes- i~ est¿m dcscripcióui chtmoíit por

Cuirtés, irtí c¡utu uusttu Fiu u vtm mit) scu mi ti íizti cuí iiio adht)rtiti, Sitit) tpi tu

sc mit iii z¿u cuí muiu~ mutmi’c~tio:t). 1 [mmmiFiol uit tiemiu? muuutm descripcióui
thetalItio] tm ditul mu so ti u -i ti opu commici mía rt:ótimmcm emití-e los (jito mti—
ctís. y ¿ummm tuimmc mit> h¿mvuumí mois cmicoímmtr¿mdo tungutíti mefeci ci¿m ¿m Icus
Ya r muro, clelie mii t)5 pcumisttr qmte ta iii hiéní he ci abímmí este ustí- Se-
<iii ¡Ini mmi Luu~ldi, « - - - luigramu este estadt) dc cnnLi ci¿ígmmez espe-
cia1. ti tu It wui ‘ti, pt)di rí¿m decirse. jior el uso dcl pomíntí ahipo -

luís ucuccugemm las largas cfi sc¿mr¿ms(le ti mía mmii muí císáceatinte mí

tutu-os Fuemimuus lituclití ctummuucem- htmjcm cuí mut>mnliu’e de ,4cacio¡ flio,ío

htí des¡uuuc]¿tzttmu.lii Fimumntuoleceti y Itt lm¿mcen femuimentar. Cmuturucimí
ltu seumíi] la tmldtuuíuIimdtu emnpicziu ti embncgu’ectui’se,Ití anmí¿ís¿mmmccmmuioí
mumítí ¡itusttm u>. dtuslínés cje u bour¡ e mmi ezcl¿utití Fi arimía tic u> ucim
y- r¿ul simeacl a u] e 1 ¿u ctítueliti cíe mumítí Xnipmmbíri a, emo pomntun tuida itt

muí¿mstm ¿m mmmi fmmuuguí niimty ititemism) soiiue rmnti pamí-ilití che niatlei’¿t
ti mu ctm - ¡ -it pasta en¿uceta(itt tonmía lii fortíía cíe pco~uemuit5 to~itas.
(iii tmum dmí tu títu cj u i cíe t onu tí’í¿ms 1 ¿ms ituduce a puilvo unu ir fiuítí, ir’
itu pmíi u O? outu miii pla.mom d tu ci rieti a seis puigtídas cíe íttugtu - El
tutuimutuco suustueuitutustuu pliutmi tímie tiene mmmi niituíg.í, comí smi muitino
titurecuhtu, mii temítu a u ~imi¿t el u jo/lo comí la u itt r i z. tu ti-a nés de
umí lío eso bifmmí e it1 uit jiájimrtí, cuyas extremidadestertumímían
tui u sim uítíriz. El hume~o simí el cumil tul u)tu)maco uit) creerutípotitur
ttmuutm r estaespecio dm ma Fi mcuou tuuí policí, t cnt u mías stete ji mi lgimci ¿ms
duu ]tnígitmmol- - u (Ilummibolclt, ] 962, p. 1014)- Emí esemíciti po-
ciemumuis ver c~mte s la ní msmíía prep¿mracmony uso que le d¿muí its
Y tm r tutu. seg(muí (.~oités, pero> coí rimo admmxci de pmestigio.

Fui umí pitSximo itrtícului terminaremoseste i mí fu.uruííuu etmíuí-

grá1 ico de los Yttrum ro, comí ía organización scnuia.l, puilítictí,
religitiuí ir’ muí ittdogía dc esttu grupo.
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