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1 N"T"RC>DLJC::C I CJN 

Geograria y regiOn son dos ooncep~os indisolublemen~e asociaoos. 

Región es un ~~rmino que ca c\.1eo\q1.Jiersii evocSI inmedic.:i.i:.c:amente un 

acercamien't.0 'geogr~f'ico de lci reac.l idad. Por o'trci. peori:.e. siempre 
. •. . . 

que un g'e~'1ira~o - :piense el espacio io hcace U1:ilizS1ndo ~lgvnsii 

las mtl 1 ti ¡:d~s~º r ormas de clasificaciOn regional que existen. 

Esi:.o no es a.l.go fortuito. ysii q\.1e el es"t:.udio de la< re?itin h;:o 

sido uno de los intereses tuncisiimen"tsii i es la 

contempor~n'S>a. El "t..c~b;s.jo in~elec1:\..l=-l h:. ido. 'T:r8'nscur::::o 

del tiempo. l obrc.ndo eo.soci¡;:¡c i tin de i a e~ s: h:or::i~nd::ii:=-

arrai~ar en el mundo de la ac~ividad acad~mica. 

f,;,ear i rmada una y Ot.rc- '-'o?=. n;:. podido 

borrar. sin emba.r go. 

ase~urar1a.n q•.H? de es"te hechc• d'='rivciin m1_1cno::: de los prob1i:-rrE<s 

existenciaies y de mt!?todo y ::= 1_1 e::. s-=- i:;:: i i neo 

parecan anrrentar nov a1"' en toac el mundo. 

El est1Jdio l 1" 

i:.odas 

dis~uestos a a~ect~r--

ve=. Y q•.JE ¡o qi.;e- es v'?rdaod hc;,c:c=o un~ de =1_1:=: pi:<rT_i;::; r:-··_1ec:1E no 

serio hacia el o~ro extremo. 



El presen-c:e trc-bc-jo se a.bocea c;:i estudiar un Eisp~c'tC• de !C::O 

recalid.cad regional t;;;ion lsi Indico y c,c.e. por nec¡;.sideod. do?n'tro dt;;;io 

•sta problem~tica. 

·Las regiones en lsi Inciia represen'tan. p2lrai el .gebgr;:i.fo. un 

reto de no menos envergadur& que el que l,c. ceas~~ r~D~esen~a PCtrCt 

el soci~lc~o. Regiones bien diferenci.cadCls h~n exis"t.icio en .. J 

subcontinen"te .. ·,des_de 't.iempos remotos. LCt divisiOr: pol\tic.3 de j;:i. 

TIClciC.n actUi:aJ est~ basadsi en oonsideirsicione:.:.:: de i:.ipo ro&gionc-1 

<..las regione·s lingOls"tica.s) .. Por otra pClr""tE". -=l r-::-;::ionc.ii:;:mo e-s 

quiza.s e 1 nts..yor prob l emCl qu¡;. e 1 Est=-do i nd 1 o -=-ni ri:;nr::;.. oor.i en o o 

en én~redicho la integridad nacional .. 

¿Qut=- son es211s rc:-giones? ¿Cbmo h~n l li=g;:¡oc• ;;. 2~r ic· qi.1,::. scir,? 

lcomo es ro:igion:.1ism~ -=orne· 

observarse. no r-.=- S" i ci r:i 

oiviiizeocibn indic- y 1.tn 't.;.r~i"toric• indieo? 

pci 1 s 

resp1Jesi:a c. ó i e t-,:;o:: j;;; 

1 

Para. ensa~~-.=. r ,_, r: =-

J 

capacidad de asomoro au2 t•n;a cad3 quien. 

nece:c.r10 comer.=ar 

dicno. 

mundo .. Es~-º eq1...1ivale- a de-=:ir q:_1e 1:- propi:;. o?:..;C•'?r i i:>nci.;o. ::os 1 come· 

un a. re a i i d ~ d n u'=" va • es pe e i a 1 mente '-'ne;¡ ""T". ~ n s i n g 1_1 i a. r- .::; .~ m o '=' s 1 a;i. de 1 

pa1s de que se ocupa ea~e trabajo. 

La sociedad india e-::; una di:i las pocas sc•Ci'="ds.des miliE?n2lrias 



que q'-.1edan en e i 1 ,. 

salvaguard¡;i;r la con'tinuidsd dt;i su civili=iS'cibn, resisi:iendo los 

embai:es del colonialismo en distintas ~pocas. 

respecto a esto: 

La capscidad de re-adsaptosiciOn es e) indicc:idor de vide;;., y 
el secreto de la. lc;i.re:a y con'tin1-1CO vids-- ds la civili=:aciOn 
indi~ reside en el he,cho de que ei pensamiento y ei orden 
social indios se han Cld5pteodo y re-adaptsido ,;. las 
circ"Unsi:.ancias cambiantes deo difereni:es períodos con 1_1nc. 
elasticidad que raramente ha sido igualada. 

Es decir. que l~ civili=:acibn indic. he. s~bido ser. c-1 mismo 

tiempo. un"' y vari~==· ele-s:'tici;:i~d "":simbien una 

cClracter1stica de su espacio: oor mil e$ 

existiera le< nacionc-1 idad india en i 

nacibnJ e 1 sido <:' l :;¡.si entr:. de 

civili:::aci~n. en C\.1Y0 1:.erritorio h~n ido 

formaciones socio-culturales de lo mas variado. 

"Unidad en 13 diversidad ... ; 

con~raoosiciOn".• 

como el m1..1ndo sume-rgi,:Jo en 

sin. 't.~rmin~r 

p~i:rimr:.r,ir:· -=1_.i l i: 1_1 r a l q 1.1'=' 

1..1no de 

1. La t:· ir. ...,_ in [•:.·-·Er:i'":'··". en: 
~e-i::i.1 F.~:o.:tin~s 

Rel.3":".iCn-E. Nui;:.v.::. 
Jn,:;:· g. 

! 961): 
ini:::c:.n c::-.1_1n~il F.-:-·:r-

Del h i. pp.1- Traducci~n m~3. 

=in 

1 uga r 

(i. ~j. s. 

"-• Es-:.a. {.1J-::im:i tr::-s.;:. i:r:.rr;;:_:;..j;;. di? lc;.s leccicini:-2 del [1oc.i:or 

Caric•s S~en;;;:: oe la Cei.l=3da. en 
llNAM. 

el Cole?iO de Geci¡;r~f1c:i d"=' la 



india "t.iene mucho que ensenar. 

Ld expan~iOn del capitaa.lismo "t.r~nsn~cional vaa. sisimilaa.ndo c~d=-

d!a ex."t.ensiones i:erri-t:ori~le:s del m1-1ndo. convirt:iendo 

espacios de vida en espacios de consumo. neu~ros e imperson .. 1es. 

Las sociedodes i:radicionales. especialmentJ? oq,_1~1 laa.s del 

"Tercer M1_1ndo". se encuentrS'.n en el momento crucieol de defende:

su espacio social y su propia manera de relacionarse con ~l. 

La disputa por el territorio. fsise no-~rma:oda de J?s;:. g 1_1erra 

sin -fin q•Je es le- historia. del coloni:.lismc• en todo eil mundo. i::.=: 

prota.goni=.ai.da. hoy dlc:o en escenc-rios 

la't.inoamericanos. por igu20l 

capi't.alismo en ~:~r.ic.n=-jOn imT:i'='n'=• 

1 C• 

acomp?<h<?in. ha•· 

l <' 

unidad nci=io:-.c.1. 

cruen1:as 

i:.res sit;los do:- c.-='ic•ni:..i:=mo 

antes ere.. cii''-"Er:sid~G r~~ic.;,:;1 v 

I o r me.: 

expre;:adc•s en ri:=;:ion:- l ism"='· y '=' ! "-=·='m'_1nc.. i i ~me. de noy. 

presencia brit.~nit:"~ en el s1_1bccn1:.ini:n'='ti:> i:ermin;::;..ria por imponi:?r 

el mode> lo eurc.peo de leo. 1_1nid=-d i:-om•-:i sin~nimo de homog.::neid~d; 



s 

para el cual la di ferenci~ implics:o. necescar ico.men'te. conflicto 

lnegaciOn de la homogeneidadJ. 

La n¡:..oi bn india. enc1..1eint ra los 

cuales no son otra cosa. que el reconocimieni:o oficical de l«S 

regiones lingQlstico-ouJturales que fueron constituyOndose 

trav~s del tiempo sobre el terri'torio del st_1b'=oni: i nent: e.~ 

lengu~. en este sentido. siclo un 1 ., 

formacibn de regiones ~Y regionalismosJ en ese p~l::::. 

Los l ingC•isi:=<s hcan demostrs:odo. empero. q,_ie 

India present:.an varia..ciones impori:ant:es 

haciendo de le. cue~'tiOn d.;. leo diver::::idcod 

de oi:ros geno:?ros de diversid=-dl algc-• m~:;:: <=omp!i·-:-:odc ·:t 1_1e ic- simple 

regibn lingf--.Zlsi:iQc- v o"t.rc:o pieroen re~li·:-i=<C: =-; 

escc;i.lci.s m~s peq\.1E>h2os. yca q~_ie es =-h1 ·-=ionde l.;. ..-~;-i::ot-iii~.;.d si:> de;.. 

Es1:o. a primE-ri:'t vi5t.e.. 

que compone ~ J 

cuid°'dcsamentE-

iocalidaáes. L.:. 

e-sea las. dando 

mismo. 

a diferc:-ncia 

3. Una de leos c;;:or~':'teris1:iC"c=oS 
brit~nica fue su pr•ocup~cibn por 
limites territoriales y la definicien 

le- ~dministr;:;.ci~n 

el esciar•c!mien~c d~ 
of"icic.l oe los mismos. 

¡ 

:¡ 
:1 



modernas. donde e 1 esp;s.oio es es t T'JCt\.1Té'iÓO ciilreciedor ele ¡,, 

prodt_1cci~n óe bienes m¡;i.teriCt-les y del conS\..\mo de esos bienes. en 

la lndic:i. 1..como en la m;s.yoria.. de lciis sociedC'des tr&idicional.istcis. 

qui=As> 4 e 1 esps.cio se alrededor ele instituciones 

socio.les, como la. familia. y la cas't.a .. 

Los limitras entre regiones se extienden ~!rededor ele ¡,, 

lengua y de otréil.s considercciones ele tipo histbrico y sociCl.l. A 

nivel regional, los l 1mi +.e,; entre com~.rcas y local ida.eles se 

encuentran definidos sensiblemente por lc:i.s relc:i.oiones f2'milic:i.res. 

Finalmente. la estruc1=.ura. ini:.ern~ óe las loceo.lid2'des responde a 

consideraciones que tienen que ver con la casta. 

as!. p1_1es1'..a de manifies"t:o. En re:-ilióa.d. 

req1_1iere l~ consider~cibn s1_1 pr ob 1 em;:. " 
es e ;a. l a s de con~ l i :s i '."i= en q 1..i e e Y. i s 1:. e • =- s ! e C· m o o e ·.1 r. "=•=·ns,.._ .:o r, -i: e i r y 

C•lvioz..jo ES't.O. 

El esp:=tcio en l~ lndic.. 1.1n -¡::.;.~:;; •::on d>?:::;~rrollc· "t.ecnol~gico do? 

a. l "t.O 0 i VI? l y en el 

ser v i e:: i os no es i: ~ n r:: r::· n d i e- i C' n :- d '=' s e :. r ;:. <::-T. ;:.. rn ~ni: e -¡:.e· r 

..:..i.. ?cir ''"":"".:-c-¿.:.=-:c;--,::ol::="".::oº t'1;:.v ,~1_1e en-t:.o?noe:- nr:-· 
t r a d. i e i o na l i n 't. a e ·-a l p r e - e e- p i t. e- l i s '"- 2'- i ; .s 1 r-1 '=• ·._; r. <=<-

a pesc..r de r.;:;:.ber en"t: r C1.do en el s::. = -t:.-?m:o 

'l_.1~1=- s~cieda.d 
'.:"':"·~i-=-fj;.rj q1J~. 

mi..inrj.ic:i.l de 
t. r a ns=-. e e i o ne s e;;. o i 1: a. l i s 't.?; s • e o ns e r va = lJ s es t r '-'et u r ~ s 
tradicionales. como es el caso de la sociedad india. 
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econOmicos. sino por i9speietos sociales. El espa.cio comf..1n 'el de 

las relaciones de casta> y el familiar <el de leas relaciones 

matrimoniales y de parentesco> son los espacios domin~ntes. La. 

regiOn en la India debe ser entendida tomando esto muy en cuenta. 

El presente trsaba..jo busca contribuir. en a.lg:\.zna medid;;.. al 

entendimiento de Jos mecc:o.nismos que operan en l~ fo=-ma.c.-ibn de 

regiones en la lndisa .. Al entoc;si.r su a.tetncibn s. nivel I« 

localidad, m~s que al ct• le> regiOn. este trabajo pretende ofrecer 

un ejemplo que ilustre c~mo los I1.1gc:.res son creados y recreados 

por },::.. c1Jl1:.ura.. a.s! como los 

por la sociedad que la deten~a. 



R.E:F"ERE:r-JC:: .I ,o,..L.. 

Toda sociedad tiene su ma.nsrc;o de org~ni=~r y v~iorc;¡r el esps.cio 

en que vive. En l=-. sooiedetd oc;¡pits.lis:'t.~ moderna. el espa.cio es 

fragmentado en pequeñas piezas ele cons~1mo, f&oci:or 

tiempo. por medio de mec21nismos como los horarios de recorrido y 

visii:.a. ias ci't.a.s, 1 sri.s e_nt rev i sta.s, los itinerarios di::i pic;.cer .. 

Deni:.ro de este esp¡:;.cio, CCldP l t.1ga.r 

especifico y es, i:in ese s_enti~o. exclusivo y excl\.iyeni:.;.: ro?sponde 

a "Unc:i finc:i.lidc:ad predei:.erminc:id21 y ne• peri:enecr? c:o 

sine al plan •anOnimo1 que lo concibib. 

Slenoo el espacio un medio neu~ro. cacla ve= mAs indifaren~• • 

independiente ele i imi ts;i.ntes 'tipo 

avances de le- i:~cni-c;;:.-- 1 a 

lugar-es es si 1 go ·==- StJSI 1. 

ri.um~nas Q!Je los \.t"tiliz~n: 

i:-jempio, 

a.-=1.Jm1..: l ;;...:: i On v c-·=·r; sun'=' i ~·n. 

un lugar. 

En i c.. s '?n c-:=ornbii:-•. 

r ecepi:~":°1_: 1 o c1_1li:1_1r e-. 1 i; s 

indisoensabies al croen-...·="'!;;-. rer--roa,_>cr=i~n sc.ciao.le-:. El :"'=S!='>;-1:.r:i 

1 :.. '=' •=1 c.. d =- v ~ n =.:-da • por E j ei m p l o > • "=' l <=: 1~1 l i: e> 

a la sc.bidur1eo .. _,,..::. i;;;, i:rao.diciOn. as! como ~l c>?io por lo sa.gr¡;.,•:i:o. 

se encueni:ran inscritos en los dife:irentes segment.-os 19sps.r::.iaies. 



de manera que puedan crear la convivencia social. y ser recreados 

por ella. constantemente. 

Al hCicer 1~ compc-r211ci~n en~rl? es't.os dos universos sociSl.les 

pue-de observc;o.rse q\.1e. 

ci:..da. vez m~s ¡;:¡biert.o. 

mien"tr~s en uno el esp21icio tiende 2l ser 

fr~gment2'rio, homog~neo. ;:.. trcav~s de 1 a 

sistem~tica eliminaciOn de mitos y tab~es sociales: en el otro el 

espacio tiende a ser ceo.da. vez m~s resis"t.ente. sblido y 

respetuoso de aquello que lo diferencia internamente. 

Al estudiar 1 a re g i bn. en cuE'.lquier p2lrte del los 

geOgrafos s1_ielen "tener en men't.e leccic-.nes de 

citisi-=a --le-cciones que lo 

l~ ofert~ y ¡¡; 

impor-.:.anci::- 1 a divers:.ci~d C1-1l't1_1r;. i . CIE> i 

m•.Jnoo o~l h•:->mt•re. Tienden~ reprod•_1cir J~ lt"•¡gica del c~pit::i.!ismo. 

m~;; f;.mili~r y mi;::.nos cc•mpli'=-;::.d:. ¡:.~r=- .:-ll•-:>:::. y r-r-=-'ter-.r:i.:=n r1é-o·-=:o:;?rlc. 

valer dentro de no importa qu• con~•~to. 

E'S e, 

espacio CH? 

,~c;rit"inuL.:;;; ci·::-·ndi:-

las f;:.rnili~res. _,l._ de i. 

ae~ermina al e•~aclc •ccial 

una i:.rilog1¡;;. de '=·1_1es ti ona-m i ent. o. l 51_1 ¿:-.5pt:oC1:0 



lC• 

on't.oiogico1. regionalismo t. S1-1 c;ospecto socio-polii:.ioo> y 

regicnalizaciOn (aspecto econOmico-c;odminis'trc;¡,tivo>. 

El aspecto de la regiOn qua m•s atenciOn ha recibido as el d• 

la regione:i.li:aciCtn; es decir. liEO regibn visi:.c:o y c-nc-1 i::Eld5 desde 

fuera.. por los intelectuc-les y los e:i.dminis"trsadores pt1blicos. en 

correspondencia con ei i:..rc;i.b~ jo de p 1 sinea.ci bn de la coc-i:ivid~d 

econbmica y su e;spClcio. Concebidc;¡, cas 1, la regibn es 1_1n 

lns~rumento utilitario qu~ sirve~ ios intereses del sis~ern3 p~r=

el cual trabajan estos analistas. 

Los otros dos aspectos de !"' regibn como problem~ ce estudio 

no son menos impor'tCln'tes. ;:,;¡1_1nq1.1e. debido s. 51_1 poc-~ u1=.i1idc;.0 :.·· 

apl icaciOn pr~ctica er. el m1_1ndo de los negocios. desoi-?rr::eon meno:= 

ini:.er~s en~re los escudiosos. 

Los problemas del mundo actual necesit"'n de un"' 1eog•at!"' m8& 

comprometida con la causa d-= l.:<5 so-=-io::daodes s1_:j¡;.~=-= a1 -tO?rrc·rismo 

i:.ecnoit;,gicc e id-:-olbgicc·-r'=-'i:~i:i:::.::i ce 1:. ·=i•~·:.!i=;.=i~·r. c.:;-:-i:;o;.'r""':"t~i. 

Es nece::ar·io poder colocar 1eo:: coseos "='i"'l su i1_1~0.:-. '='r, r::oc:c:o ":-a:o. '/ 

a.tirmar ¡ n<j i =-

se r'?fiere--

pract.icacias por 

regiOn come• prc•l::·i~m:. de ~:;;:."t1_1cii·~; ciec ir. en el q1-1e es t_1na 

regít:in y ~Orno es q1_1e ,_1nc- re.gi~n deviene>. se moldea Y vive a. 

i:.ravl:.>s de los hombres que la habitan. En esto. el ::;.rrs.igo de los 
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hombres: la tierra y 1 a ióeni:ificeocibn que existe en't.re 

territorio y c1..Jltura. son ternas iundamentales. 

La regibn es,. como el CSoSO de la India un 

tenOmeno globa.l,, que va m~s ~11~ óe- lo E>stric~<:ilmi:nte econbmi'=º· 

El aspecto social no se enc1..1eni:.r;:. en vn segundo téormino en lE" 

con'formca.cibn del espa._cio regionc<l. sino,, por el con1:.r&irio,, 

resulta ser l;::a clClve. MUchos de los írc:iica.sos que en el 1:.e-rr.:;ino 

de la plsinesa..cit>n regional ee h~n obtenido en todo 'E'l m1_1ndo se 

deben. en gran medida, él lc:o. pocél importClncic;. concedidc;. e- es"tos 

aspectos. 

El planteamiento usual de la geogra.fi~ r~gion~l 

'todo lo anteriorment.e señc;llsido. pcico (.1 t i l el 

aspecto de los llmi"t'?s y deo 1:- cr~;.i:-.i~n ce 

proceso de formacibn de regiones en lao 

dicho es'tudio. es convc:iniente inv"?r":ir 

cc;.mbi~ndo 1 .. bpticci. del decir. 

a los probiemz.is exi:tenciat.==-s. 

En su ensayo c.ci;orc.3 oe i~ re:;i~n ·::--.-:·m.-:i es¡:.:;.cio vi·~·ido. ~-· Fr~mon"'\': 1 

mues"t.ra:i cbmo por ¡ ¡;; 

combin'coci~n 

estr,Jc":.1..Jrados > y vi\.·io=-:is .. <cuy:- e 1 

1- Fré:>mont. Armand. L.:;; r~~.:."·='"• espa-=.: vé~:..1. 
Universitaires de France. Vendom~. 1876; pp. 1.36-161. 

1 

1 
.1 

1 

1 

l 
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acon't.ecer de sus hcabi i:..antes > .. esca.la 12' que opera el 

an~lisi5 de>l espacio vivido es. precisament-e, leo in'1:ra-ri;:ogioné;Ol 

les decir. la reg:ibn es analizc:tda desde den-ero. tomElndo en cueni:.3 

el pun'to de visi:.a de sus habi'tantes,),. Los lvgares q1-1e int.e:gran 

este espacio intrarregional est&n cargados de signif icacion~s: 

Cad.a lugar significa c ••• J se vis'-tali=si. median'te 1_1na 
forma que se integra al pais~je loea.l y regioncal. Aq1_1ellc• 
que represen~"' se ~ebe descifrar un poco como un lengu2'je; 
el lenguaje de los hombres hablc¡¡ndo con¡:;) esp;;..:-ic· e-orne• 
medio de expresibn.z 

Es el grupo q•Jien da sentido al espacio. c.1 1:.iempc au.:: 

de ~l su sentido como grupo. 

El espacio vivido p1-tede en~enderse i:cambi~n como r:·¡:·1_1E::::i:o ;. J 

indei:.er-minado o ~1 s<iieneodo. es Oecir. e;.) -:i:p:.cio q,_ie no r.:. s:.dc 

conocido --y. po:- ende. eorticuleodo-- por el gr1.J'PO er. ·=1_1.::-:=-:i!ir.. o 

q\.•e no p1_1ede Ye< reconocerse e.orno ;:."fin. con el 

identiticacibn. Es"te {lltimo co::;.sc· se presen'T:&; c-i::-•mc ,_1n=- r--::.-r:,~ir::~~;. 

l :.s 

coni:e-mpor~no:-:;,,s. 

ha idci c-simil::.ndo 

indifarenciado. abstracto del capi~a!ismo ~ransnaciona; 

12' 1_1ni da-.d i .;;ng1_1:.s 

rom~nces i n·:ioe-1_; r i::•pea s. p•-:-ir ejem!-' 1 ·::. 

h~c.i t".E<r. 

2. jb~·c:". p . 1 1 5 . T r :=o d u ·:: ':: i -~ r. m 1 :. • 

'El }JC.'T1b:- e :_:.1 id:: m~ r:~ i '='n~ J : y 
alien~d0 ce~~a~an He~~! 

1981J. Herbi:or-t Me.reuse 
Jean Pierre Dupuy y Jean 
1978 J. 

R.obert 'L:- t"r:<.ic.i 1~n de J~ ~p:...iienC"i.:;i; 
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~s't.o'S Oe·.Jienen como 'tsioles ,:. i:r;.ve.= de los h~bii:os. Sin embElrgo. 

Fr~moni: c.lertc:o Sol l ec"tor ;:.. no o~'?T en los peligro:: de leo 

simplific .. ciOn excesiva cu,.ndo dice que no es el h~bit~r 1 .. ~nic .. 

manera de si~uarse en el universo: 

Todos los ac'tos de la vida;.. 
se- repiten. impl icatn cier""tsios 
signos. de v~.lores. di: 
consiguien~e. crean lugares•. 

particul .. rmente ;;oquellos 
Jocaoli=~ciones de tormss. 
represent5ciones y. 

q'-''=' 
de 

por 

Asi, los lug~res d;;on la hombres-

'territorio. aun aohl donde l,:;i. ini:egr:.c:.bn region:o.J pc;..reco:- .;ixig1_1ci.. 

Hay que 'tener en c1Jenta. el t;;ictor t' .i~mpo 12' 

consti'tucibn de 11.1g;:.res: 

segtJn el ccosoº 8 • 

En 12' mis:m;:. Ot"•r~ .. 

identificaciOn de los hc·mbre-s 

y 

n·-=· nómc:od~s. peor 

ejemple·' 

¿, regiones de 2'-rr~igc.mi;:.n"tc., 

de- rel~:::iones: ~m~nitiestB:::> o:::.-ntr'= lc1s nombres y ios l\..~~c..res 

<caso de i•s civili=aciones rura1es• 

-Li. Fr~mont. A.; op. cit., p. 109. 

5. lbid., p. 112. 
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~> re~iones tunoion~les. donde el espc-cio es organi=e.do de 

acuerdo con una jer21rq1-1l~ de ceni:ros cte pol;:;i.ri=c.cibn •c-;:;i.so 

de i 2'S sociedadeis inóustri~lizadc-s. dc0 nd'=' Is 

funcionalidad le es concedido el valor 

El segundo de estos tipos de regiones. regiones 

arraigamiento. Fr~mont lsi.s t.ibicc- en ios esp:i.cio:=; de las grc:i.ndes 

civilizaciones rurales del m\..JTido: tod~ del 

Medii:err&neo. Europa en gener:<l. el .~si:. de los mon=one-s. y el 

Afric~ de las sc;:.bc.no;:.s "cc·n·::-eden ~-:na gr:.n 

impor~<?oncia. io 01Jrc.cerc• 1 };;. r =-mi l i =-, 1 .. 15 

renovaciOn de la vida (i~ m:.-::re, i:-1 s1.1;:;ic•>. =- lc. delimi":a;.ci·~n cie-l 

los limi~•• municic¡;ol••• 

tC:•Oo eso" 7 

El ca:.so de leo re~i·~·n eTl ~r1cii:. q,_1e.:J:<o i1.z:ert.o en e::1:e i:ipr::;, 

t.radi-::-ior.c.le-s. e1 .::-:p:.-=:.ci 

in":e=c~mbio 

ms.i:rimonic.j 1 .31S l º" pc-r i r::-ni:.e:=:) 

o:- :-c·r:.t'im i co::. =-~m·=i :on l " di s Tri b1_1c i ~.n y -=on :::umo di: 

6. Jtiia •• p. 147. 

7. Ibídem. 



La regibn en lndia p~ r i: ir de 

cier't..os t.ipos d~ localidades mvy ~ecl..1li2lres. y de ic:i.s releoc:ione:s 

sociales que entre unas y otras • .9-Sl como ::i.1 in'terior de --=~d:;.. 1_1nci. 

de ellas. ·tienen lv.gca.r. Los: in"tercs.mbios en"t..re lcis pob\~,=iones 

son muy importantes parc en'tender la de gr~nde:::: 

regiones: sblo que esos intercc-mbios se refieren eo l~ "toi:ca.lidad 

de los aspectos de vidE' social \bienes y servicio:::, 

reaf i rmacibn socia 1 este tus jer~rq1Ji co. experiencia hier~tica, 

etc. J y no puE-den ser reducidos a lo estrictamen'te econOmico. 



I - E:!_ 

ll'JC>I.A. 

El espsicio vivido a.dop1:.2" i::n leo lndi.;. modSilidsides propi.;.5 oebido. 

entre otras cosa. s. socici.i 

exclusiva de civilizci.ciOn: e 1 sistemsi de El 

tuncionamien't.o de este sisi:.emeo. implica dos cosci.::: 

complementariedad. lo C.\.t?< 1 't rsiidue"e espeocic-lmente en 

separ<:.1cibn. delimi'taciOn e in'terreleoci~n. 

L~ casta es ia. unidc<t.C: tundsm.;int;;.l de ls. sooi.i:-da.d t-,ind{: 1 y es 

1:.arr.bi~n el conci::p~o org:c-ni;;:::.;.dor Oe S\.1 espci..c.io. Lsis C'•'t ra.s dos 

in.s"t:.ituciones dominani:.es. familia y iineoje. trsiibeoja.n jun'to con 1:. 

casi:. a en J " estruci:.1-JrC..cibn ele 1 esoa.cio vivioc. di s't ini:os 

niveles. ins't i 't1_1ci bn p~nindi:o.. pero 

1. La muitiplici•:ieod d-=
subcon<inan<e !ndio h~c• 

re i:. gic·n.-:::: 
imposibi'=' 

::i1_1e ci=ir.·-· i ·-·€-n ne:'/ ;;;n o:- l 

india 

c.unque 

como 
ho:v 
hay 

m~; l=- rE-ii.git·n qi_1e 
q1_1e Ei·:ir..ii:i.r qu;::-. ;:.n 

hin·::t(1. E:=T:.::. ,.._; i '":. i i!i =i 

1:- hi:~·::iri:-. 

::·~·-=-ii:-oad 

i: ~ r mi "."1>:'• 

p1_1eb lo. 
er. :1_1 

e~encia, la inaia es •an h1na~ ~~~o &o 

indic· '>be<s"te- cor, ~Ef-:-1:-:- .i;-1 f-:-nórr~n.::, 

~indu!s~= •!2~& sie~do 
::< e ~· .~ i ,: ._, :_: :.· = ¿; ::: ;· ~ r-: ,. q i_1 e 

i 1.•e r :- . comunid.sde-s 
cris"t.iana l c. rn ,_1 := --~ 1 m =- :-1:. • h :=- r. E-;..: =·e ;- i m '? r-. i: :::. '::.e• ,;::;. -. -:- i. ._, =- ... ~ • ~e- n 
la pres>?ncic.. G =? -:-, i: r o ·::: e -:= 1 i ;:. s . :1 e -:- :- == '":. :- ::=: ·-· ~ :: :: .-:: 1 • :=. '?- :=:. ":' ·::· n o 
r ue :- e. ia piurc.;i::::.3c = i ·:1:: 

to1e-r-anci~ 

hinduismo. 
::• l ~-l r C. i. i C: =" Cl 1 :- ·": •_:;:. j :i Cl:. ·:"l 

t::n (1 l i: i m~ i ns": :.n--: i ~. E- i 
diíe~enciccien 

espaf"lolc;.;.. m~s 

f f·~Í ,::-0 E- f;j >G(; 

exbgeno v m~= in"t"_<:-';E-c~~-1:.:: ~·-1;;:. 

en"t.re los aspeci:os reiir;.1c•s'-::' :..· 
algo prbcticamen<e desconocido en 

a·.ii;> 

ne• - r '=' 1 i g i os o 
la lndi-a. 

·_1 r, 

i::.. :=:-=-1-·;.r:.c-.iOn 
1;:. '-' i oa es 
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estudio se hélr~ reTerencia \Como en todos los o't.ros c;ospectos ~ Cl

las modalidades que pueden encon~rarse en la India del nor~e. 

Una expl icacibn acerca de esta diterenciacibn nori:e-s\.1r del p;;.1s 

es necesaria a.qui. A i:ra.v~s de 15 historia. la mayor parte de lc;.s 

invasiones a. territorio indio h~ proc~dido del occiden't.e. por 

tierr~. sirvi~ndose de los p;:;csos GXistentes en las cordil lsrci.s: 

del Himalay;:. y del Hindu Kush. Le- Oireccibn de "t:od.:- pen.:;.tr;:o.cibn 

ser 1a oas i siempre la. misma: desde '21'1 noroeste. por i .. 

porci On coni:..inen't.a 1. hacia el este. y i:.ambi~n h2lcic:o le. porci~1 n 

peninsul .. r. en direccien sur. L"'s inv .. siones par m .. r se oiarcn an 

'-lTIC- ~poc=o mucho m~s recieni:.e-

m~s eoll¿. de lsas •=os"t.&.s. Leo. lndic. peninsul:;.r. pc•r e::-"t;::o r:o=On. e:: 

predominani:emen1:e hindtJ y m~::: homog~no?::o que i~ lndi:. ·-=::·r1~ir.;;:r.~;ol 

<V. Fig. l>. 

01.lo? S1J }¡;; ; n·:i i ~ E:= 

y cc.rr,p i E- jE-; 

semides1=:-rt.ic::.3s. peor C-•PCIS i •:- i t"•n }¡;; i nci i =-

accident.adc;i. r me-nos de j¡; i:•or e i t"•n 

primer~ 

el 

La cas~a. es i_;n gr>-=O:••=" i;:.n:j.-;.~~mi·~'='• con i_1n i •_1~~r rn~s o meno:: 

deTinido dentro el e> 1 .. jerarqi_11c- soci~l y con 

espec1 f ica.s. Est~s 'funciones a.'t.aiien la. esi srao de lo 
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~conOmico-soci~i como ;;. Is- de lo ritl..1¡:¡.}. LS"o exisi:.encieo de t_1neo 

cas't.a no depende c:ie c~hesi~n internEl como 

esta.b 1 e ce mediante 1 "' prot'esibn dis'tin"tiva de 

confirmada median~e habites y cos~umbres peculi.,res en la comio•. 

el vestido y el habJ ... Ninguneo si~ndolo = i 
Tuncionara como u neo entidad Cl\.1'tbnom;:¡.. De ...h ! el 

complemen~ario de la sociedad hind~, ya seft .. le>do por Dumo~~~· por 

ejemplo. donde el todo no es i gua 1 leo_ simpie s1.1mc;o di:: :::1_1s 

par't.es. 

El concep"t.o f\Jndament~l de lao sociedad de cc-si:s;..s es i::i dE- la:. 

pure:=a. Leos ocupaciones (y los tr~bajos conexos' v:=;.r!:.i.n ~'' :::_: 

grado de ºpure::::eo•'. es decir. en lo 

encuen't.ren de 1 contacto con la carne en S'-1 formeo e· .. ·idenci::.d;. 

<disociada de la V ids-.: meo'ter ic;o ;:1_: = 

derivados. Traducido simt:i~licos. l;; 

oi-gbnica '?q1-1 i V2l} '? 12' 

muer"t.t:o. tin do:: l~ vida ~oroens.d=o> 

p.r-incipio ideolbgico inm~nentt:-

sis 't. em:=s : una jer~rqui=~cibn de •r.:isior.~si y d€-

s! o-1 

interior ºª' si~tema. 

Esi:.~ disrancia. ¡,::i rnismc· q 1_1e 1=- C::rE-ro::nci;:oc:i~·n y;.. sel-1:-i:ojc:i.. 

son di:- C' C•mO 

2. Dum,_:.nt:. Louis. H:imo Hit:-r..:trchicus. The:- Cas'Ce 3 . ..,,~st:em and i"tE 
/mplic.3t:ion:. Llniversity ot Chic:::..i;o ?ress. Chicago • .1980; pp. 53 

y 98. en particular. 
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diferenciar para inte.gr;::.r; de es"t-El manerci. se he:;. ce posible leo 

coherencia interna. 

A diferencia de lo ql...te sucede en une;. s.ocied;;;.d de clc;isi::s. la 

jerarqu1a. al interior de1 sistem~ de ca.s'tcas. no estf. bascadca en 

la explotacien de un gr'-tpo social por oi:.ro .. sino en el 

intercambio ·mut:uo. Tal interc¡;ombio no es sl!Jlo de bienes. sino de 

servicios (sistema jajmaniJ .. z 

Al no existir el concepto de igu¡;¡ldad sociEll, a. la mcanerca de 

los ideales de la Revolucib-n Fr:rincesca. no es pensabje Cr,i mo'tivo 

de caspiracibn psirs n;;;;.die) le:;. posibilida.d de dejar 1.1¡-¡c- ·-=e-s=te- v 

"as~ender" a o~ra y. por lo ~ani:.o, no q"L1eda espe-cio p::.r;. r-,:;.t·isir 

de explo"t.acibn .. El indivici1_10 no es sobornEldo con le- pr-~m~s=- ·:iE 

recompensa social 

Esto no debe ser in'terpre'l';Eodc• -=-orno inmc.vi l i:=mci. :__;. mo· ... ·:. ¡ :..::t::.d 

social posible pC'lrc:. el dE ~ompii·':'.~d·=i 

meca.nismo qve no se limite-

servicios apar~e .. .::? Xi S ""':.E 

es e 1 de Ja ro:o~'firmc-cibn si 

reconocí mi en ro de 1 a po:sicibn or_·upeo 

freni:.e a o'tro. de lo cual depende la exisi:.encia deo i:.odos e1 l•="S. 

El brahm~n. quie-n o-=•.ip:o El po?ldc-ti-=· lo; 

=·~,r:;::;'="r v:.. r :;:1_1 -¡:.•_ir E =e. ·Y s1_1 

servicios t. oficiar los r i 'tos ceremonic-s vi't.c-les y de lo; 

3. Cf. Dumont, op. c;r., pp. 92-108. 
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comunidad J. por lo q1Je oonvierT..en en trib'-t"':.ci.rios y 

coni:ra"t.asntes de ~ l al mismo -i:iempo. Todo T..iene :sv lug~r y sv 

abarcc.nt..e. cuyo -orden se mci.nitiesi:a en ¡,,. estrucT..uraciOn del 

espacio vivido. 

El funcionamieni:.o del sistem;:;i_ "t.ien'=? t.Jnsi grcan dependencica de 

1 o geogr~f ico. Lea e¡;¡¡.st~ no es sb 1 o una en1: id~d s oc. i Cl. l • sino 

geogr&fica. Es necesc;1.rio insisi:ir en esto. pci.rsi pod~r comprender 

la fisonom1c;i. ex.terne;.. l~ orgaonizeociOn inT..erna. y lea ss.,._r,_1c-::1_ireo 

global de las regiones en la India. 

En primer lugar, ,Jnci. c=4.s't.ci. existe oor S'-1 nombre. 

incluye siempre procedencic:o de 51_1 l i nCo -~ .::>. En 

segunde i'-rgar. t..:n2l cas't~ exis-::e. cc·mo y;:;. ::¡::::¡ r,;. dichc·. a .,._r::;.·-·~s 

de su :-.::1.:..ci~n con ·:-ii:r::.::. v e'E~;:o ro;;-1?-ci·~·Ti· p;:;.reo nc-c-=rsi;- r--c·=~::-.1.:-. 

reqviere- de un punt.c• tijo en el o::sr-•:--::.io; o s.:>:.. 1_:n::- L'::·-:.:-1:~;.c!. En 

y 

eS't.O :~·;r:, c-r:n·=-=-b ir 

un esp~cio de mayores. dimensiones. 

es 

curso que su distribuciOn e-spar:ial h~ya ·r.c.m.:sdo. Las s1JbC3st::i.s. en 



sentido. corresponder1an a pequeñas ~reai.s com¡:rrendic:=-s 

dentro del &rea de la cas~a.• 

Todos los miembros de una oas'ta son iguale::::. pero=- leo · .. :e= 

u neo subcEi-sta. otra que 

de ~ipo ••hori:on_tal" 'P'?r oposici~n a las de i:ipo .,veri:.icc;il" o 

jer~rquicas>. es decir, cos-t:.umbres localmente adq1_1iridas. 

cuan"t.o al comer, el vest.ir y el hablar.ª El avan=ar sobre 1_1n 

espacio altamente diferenciado. resulta en "t..1na diferen':'-iS-':'iOn de 

aquel lo que Esto podr1a un 5 Xi ·=1ffi:O fino:: s 

heur1s't.icos en el estudio de un p~ls ~orno 

No se sabe .. a ciencic- cisr't::;.. -=~·mo se or:.gin¡;:¡rc-•n :::os ·==-=~a~. 

han res u l 'ta do de 1 z. ::: •_1 ::, ,:: i v i s i ~. n el e : ~ :- 1_1 p-:-. o :r i g i r1;:.. l ci-=- 1_1 n;;. s a s ~ =- ; 

l é' :t i.111.:::ieo .-:: i ~·r, '1'.:i:-·.·=-

.. r-aor i =c.r.t<=- les•• m1_1:.:ic. 

que. pc:•r· lo aem~s. no ponE en en't_re::Jicno la unidad de 1:- ·~Z.;ET;.Za. 

A. Srinivas dice oue el "grupo erectivc" cie una cas~a es "un 
grupo pequeno. homog•nec y ~cnesivc que &E als~r:buye en 1as 
;:.. 1 de & :=: d.:- i_.¡ no:. ~ re¿; pe q 1_1 eh a " . t S r i n i v ~ := • r-~ • t'J • T h.¿::' [ '=1 mi ;¡,;;:;; n ~ :_-:,::;. .: t: e: 
ano Ot"h-:?r E~~a.vs. Cixtoro Universii:.y P.:-ess. [1eihi. 1967: p. 1~7. 

Traciucci~n libre•. Por "~rupc efectivo" puece en~encierse 

vertical •entre castas d:stin~as• v de tipo ~ori=onta1 •entre 
a idea:: distint-_a.s). ( V"id. :3riniv::..s. M.N. F.i?ligl..:in and Socie-rv 
Among rhe CL-,orgs or· Sourn !nd.ia. Cla.rendon ?ress. Q;o<ford. lS-5.2.: 
p. 31). 
6. Cf. Dumont. op. c.it •• pp. 196-200. acerca de la din~mica de 
escisiOn y fusión de la.s c~st~s. 



Las subcas't.as compr.enden. s" in't.er ior, 

exog~micos que son los cl2lnes. o lin~jes. Las re l ~oi ones 

consanguinida.d y a-tinidc;:.d son. en la pr~cticEl. m~s 1-1na cues't.ibn 

de 1;:11 subcastc.;11 que de la. oc.;11stc-, nivel en el c1.121l, si bien n1...1nc<:l 

es imposible rastrear las 11neas de parentesco, en la pr~ctica 

esos vincules se han perdido. 

Un hindt.1 es, sis! p1...1es. miembro de 1..lna c20st21, 

varios aspec't.os <suboasta, clan, espc;.ci~lmen't:e 

direrenciados. Es, sictem~s. mie-mbro de t_1n grupo dom~stic-o. de 1..:in20 

uno. ?or {11'1'.:imo, es 't.ambi~n miemt"·ro de 12"- loc~li.déld en q1_1e vi· ... ·e. 

Tres i:.ipos de espc.cio percibido se di;oriv.;.n •:1e es:'t.o: 1 ¡ un i;;spc<ocio 

de cos·=-cic;.cibn \genealOgi~o1; 2J 1~1n es pe.e i '='· de re::1a·=iOn 

pc;:.ren't.€-sco y de mc:otr imor.iao i 1 y 

in~araccibn. o "espacio coman". 

el nivel l•-=>'=at •:-obra i:-ni:.on•-::es un21 imp•-:>r"t.c:.nci~ pr-imorai¡:;.I 

Ei g ri_tpO 

gran ~rea1. 

7. Cf. Mayer, Adrian C. 
Vfllag~ and f~s R~gfon. 
p • 5 e t pa s s i m. 

t..'":aste and A"insh.ip in Centrai lnd3.·a. A 
Routledge and Kegan ?aul. Londres. 1960; 



Los aspectos: internos de <como la meimbres1sa.J, .,,, 
cambio, cobran realidad ~ \.1.Tic< escal~ m~yor, m~s los 

limites de Is localidsd. 

La misma es seguid21 por l E'.s relci.ciones orden 

familiar <consanguinidad y afinidad>, existiendo. como despu~s se 

ver~, uno divisibn entre 1 as re 1 aciones con 1 os miembros de 

familia que residen en la loc~lidad, y aqu~l los que residen fuer6' 

de el la. De Golbéry y sus colaboradores, por ejemplo, 

encon't.ra.do, en la India peninS\.11-c.r, la i;oxistencici. de lo que ellos 

llaman un .. espc.cio mc-i:.rimonic-1 .. , results.n"te de los in1:.erc;:.i.mbios 

conyugales que tienen lugar eni:.re poblaciones dis~in~c.s J ~nim~do 

por los constantes viajes de visita que a consecuencia d• •tic•• 

generc.n. • 

El espacio vivido en la India se encuen~r• es~ruc~uraoo en la 

Locci.lid~C. peql..1'=?n~ regibn. 

greon regif.=•n. 

espacial ~ltamen't.e jo:-r~rql.ii=.:.do ~l mi:=:mo ~iempo \q1_1i=~s por 

ello mismoi,. &orprenoentemente C;;.be 

transcribir aqu! un p8rrato en~ero de Dumon~. 

Si cu~lq1.iier 

l <> Ind:c. e:: 
~spec1:.c• de 
c~ns i oe r E<:'lt:' 

la his~c.;-i;o.. 

T_ ;- ::;. '.J ~ 5 

c1_1 l i:1_1r ~ l 
pe:riodo 

do:> 
lo 

suricientemente largo. el mi&mc fenbmeno &era siempre 
enr=ontrc:&ao: el ni_ime:-c· de ·~<:-~9?C·r~=-=· sr1_1pcis o elem.::>n~os 

e-rece c. p~r't;.ir ':le :=1_:·=--=~:v~s ;:.gr;::..g;;.·~ic·nes o c-crecenc.i:-s. 
E=~~ hecho p1_1eciE" i:;ost.¡::..r .;:::-,-, relc-ci~·n cc·r. le- ~c·ler:<.nc-i;;. y le. 
imitacibn. y. m•& generB.m&n<e. oo~ !a ~er~rqu!a Y I~ 

complementariedad: la primerc. c.lc.;;i'fic3. an't.es q1_1e excl1_1ir. 

8. De Golb•ry. Luc. "Espace v•cu et espace matrimonial en lnde 
p&ninsulaire .... L'espBct: géogr3phiquf?. 1 l 1976>: 11-19. 
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y la complement~riedad permite la in'tegraci~n más laxa y 
m~s amplia de elementos extrahos. De hecho. el proceso tom~ 

varias formas. que deben ser distinguidas. Pero todas 
tienden a asegurar una cier't:.a perma.nencia de la. torms. a. 
trav~s de la integraciOn del elemento extra.no.~ 

En los s1.1bsecuen't.es se procurS\r~ il1..1st:rar la 

manera en que es't.os mecanismos formodores del espa.cio social 

operan. precisa.mente, a l;:;i. escal~ m~s bc;oja: la. loca.l. P.?o.rc;i. ello. 

la ~tencibn se cen~rar~ en el estudio de '~1na. aldea m~s o menos 

t1pica de la India del norte. enciavc;.da en pleno centro del p~!s, 

con el objeto de e<ni:llizar 1a._s relsi.ciones que entre el la Y :su 

regiOn existen. 

9. Dumont, L •• op. cf't. •• p. 193. TraducciOn mia. 

' 

~ 
l 
1 



C::: A. P I "T" l..J L- O I I - L-A. A.l-C>.E:A. 

....,,,. S l..J F.! E: <:;; I O 1"I 

1.SELECCION DE LA ALDEA DE ESTUDIO 

Tikuri es la aldea seleccionada para estudio: una aldea de tamafto 

pequeno que, en m\..1chos sentidos. p1Jede consider~rse t1pica de la 

pat"te central del pa1s: el ~rea de infl1Jencia de la lengua hindi. 

La. sel ecciOn de est.c- ~ 1 dec. r1-1o:= hecha. cn't..es q1_1e ncd~.. soore 

la base de su representativiaaa: 

1) emp 1 a=ami en to en '-1na pc-rte de 1 

donde ruera po:Siblo?, las extremos y lo excepc1ona1 

2> Ta.mano lo s1_1ficien"temen'te peq1-1i::-'ho como peor=- fac::.ili1:ar 1Jr1 

estudio in'tensivo y. ci.1 mismo 'tiempc•. lo s1_1ficien"temen"T:'? grande 

como para aar cabida a una composiciOn de casta complej~. 

3> Ubic~cibn l Cr en "'1 espc-cio 

rural. pero ne• ael "todo ~p~r-i:adc- oe 1:-. influencia de los cc-mbios 

tecnotogicc'ls y so·=iale-s qi_1i;:. tiene-n Ii_1g:..r en lc•s cEntros 1_1rbanos 

del pa.1s. 

La posiciOn central p~reciO descte 1_1n principio. 

ven"t.aja.s sobre ·='-1alq1_1ier '=•t.ra. posiciOn limitrote. Sig1Jiendo este 

criterio .. la 1_1bi--=aciOn dent:ro de la porciOn con1:inent~l ~ 1 nd i c;. 

del nort.e) fue favorecida. sobre- aq1..1~ll::o de- la-. porci6n penins·_1lar. 

da.das las c.:.racter1stica.s q'-1e ca.d.:. -....inco c:e esi:as porciones i:ienE 

en t~rminos de representatividad. seg~n ha quedado expuesto en la 

seccibn anterior. 
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Dentro de la India continent61l. la regibn del Bundelhkand. 

una regibn bien definida geogr~.fica. histbricca. y cul"turalmen"te, 

res1-lltb idOneca como mareo de an~lisis (V .. Fig. z>. 

Por tJltimo. la reca.liz;acibn del trc;tbc-ojo de campo depend1C& de 

las posibilidades de establecer contacto y de lograr la admis:ibn 

m~s r~pida y la aceptaoibn m~s efectivSI dentro del medio silde;:;.no. 

Esto fue lo que orientb la decisibn de adopt¡:i.r a Tik1_1ri como la 

aldea de estancia y de estudio. 

2. EL MARCO REGIONAL: EL BUNDELKHAND 

Bundelkhand es el nombre de una de las regiones mas conocidas 

y mejor diferenciadas en toda la India ci;;nt.rc_;¡¡.l. Se encuen1:ra 

ocupando una extensa planicie q1.1'3. en declive, se exi:.ii?nde 

separando la meseta del [Jec~n do:- i::os ~rancie:;; l l;:;.n,Jras de los rlos 

Ganges y Yamunc- .. Lc;i. cordi lera oe los Vindhye<. f ron't:ere< ne<1:.1_1ra l 

entre 13 india continental y le< India. penins1_1la.r. enmarca. tod~ la 

par te sur (C"C•linas 

Mirzapur> a suroeste .. Le< pl=-ni'=ie se inici:=o ~l pie d~ 1-1na meseta 

asociaoa a esta cordillera --de la c1_1c:;i.l i:oma su nombre-- y v;:;. 

perdiendo altii:1_id r.c.·~i;::. el n<7•:rt:i:-. h?-s~c- o=:r-1.-=:•=1n~ra:-:=:e r:::.r:in el c~uce 

A~gunos autores consideran aue el 

es el r!o C:he,;i.mbal, e<fl1_1ent.e del Y~m1-1na q,_1e sirve de fron"tera. a. 



Basado en: Census of India 1981-d 

FIG. 2 UBICACION DEL BUNDELKHAN D 
EN LA INDIA ACTUAL. 
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los actuales es-ea.dos de Madhya Pradesh y R;:.:ljasthc.n. 1 F·a.rece m~s 

adecuado. empe:"F'.º' -f-i·fa.r ··este· tlmite sobre el r1o Sindh. 2 

Nume~osas montaftas y C9rros aisla.dos c-floramiento 

gran1tico en su mayorla) diversific~n esta gran planicie. d~ndole 

un aspecto muy peculiar al pa.issi.je. el cual da }¿::¡ sensaC"ibn de 

una. vastedad enmarcada. con llmites visibles. Las mont.¿::¡hc-s o 

cerros. siempre present:.es, han servido como principio 

arquitec't.Onico en la f\.1nd21ocibn di::o poblados. proporcion~ndo a los 

habitantes un abrigo natural. Todo poblado parece hab8r tomado en 

cuent:.a ·la ':'xistencia p~ha..r al momen"T:.o su 

tundaciOn. El los cerros c-omo ref\.Jgio en '?;.iempos de 

relat:.os t:.radicionales de la regiOn. 

La divisibn po l 1 ti'="ª mooerna al Bund'=' l kh;:;lnd 

dividido en dos grande: porcion¡;.:s: n·~rte y E'.1..tr. L5 primer;;. c.ae 

Ol?n"l:.ro de J 1 mi t:.-:i s y je- o"t:.re< 

que a a e- C• m p r en d i da. den t. r o de l e- s t: 5 d o de l"l;;. d h : .. ·o. F' r 5 de::: n < V • F i ¡go • 

2;. [>es de ., 1 P'Jnt.o .;..dminisi:rc-t:ivo. en<tonc-es. E' 1 

Bundelkhand no es re~onocioo comes er.tidad independient:.e. Llama taa. 

ai:.encion el caso de esta regit"·n~ con 1..lna identidad ingfJlst.ica e 

l .. Por ejemplo: Sinha. Shyam Narayan. The Rt?vcilt or 1357 in 
Bundelkhand. Anuj Publicai:.ions. Lucknow. 1.882; p. 1. 

2. Cf •• 
t1ahara j.:. 
1960, p. 

por ejemplo: G1.1pta, Bhagwan Das .. L..ifc= 
Chha<rasaJ Bund~Ja. R•cii~n~ PublishErs. 
1. 

~nd Times of 
N\.teva [>e 1 hi, 
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histOrica innegables.~ T ra gmeni:.a.da hoy di. .. por llne~ 

divisoria cuy~ crii:.erio de demarcacibn sido. se st..1pone. 

precisamente el lingUlStico. Est·o muestrea que o'tros cri'terios de 

divisiOn. ·heredados - de vida imperial t. mogoles primero. 

bri~~riicos despu~si, fueron tambi~n tomados en cuent ... 

Para los habitantes de lea reg:ibn. el problems;. de los llmi1:es 

no presenta mayor complicc-ci~n. La regibn si~ue existiendo como 

unidad, Y la nueva linea divisoria. en lugar de causar conflicto, 

ha cocodyuvcado C4 la r-E-=-firmc:ocibn de la idi:-ni::idc-d; 

de una de las par~es reconocen cierto "acento" an el habla de los 

del la o"tra; asl e.orno ciertc-s coS't'-1mbres dist.:intiva:=;. Lo mismo 

ocurre en sen'tido ·~oni:rario. TC"ldos se sab'='n ubvndc:Jkhcand:is .. pero 

unos lo son de i_in lC'<d·::i y otros del c-itro. [Jeiimii:ar. en 1-tn ps.1s 

como la India. puede resuitar en integrar. 

La irrigacibr. h;:;. siC1o ,_1no di.:- los ;:.spec"t:i:•s •-:tominsin"t:e:c;: en el 

de ven i r de l E. 1J r. o e- l \.:han d e o m o r e g i ~ n • [1 i:i e l i m;:. m ~ s b i en :;:; e e o y m 1_1 y 

caluroso. los mo~zcnes p•recen h•be>r dur•do siemcre muy pece ah!. 

y e o n i r e r: 1_, e r. ·-=- i ;:. r '=' s ,_1 l 'T:. ;:. r, p o e r;. p r t"· d i ¡::;os ~ n i o q ·_1 e- ;:. l •-=u l i: i v '='' de 

1-.s "t.ierras r-?tier--=-. los ,;;.1_1e los. 

0 redominan~em•n~e rocosos. con 1_1n rE-liev¿:. en pendieni:-=- y 

abundan t: es en t i : •_1 r;:. ~ de 1:: o d c. t. i p •-:t , 

conservc.cibn y t.Jo son pocos los r1os 

que. oe ,;;.1_1r a no¡-~'=, 

despreci2'-t•le. Fer o 'tienden s:ii::mpre muy 

3. El bundé?jJ.-:hand.i e-s cons:derado un di;:.le~i:o del t-,indi por 
los lingOis1:.as. Si_1s ha.bl21n1:es es1:.~blecen 1_1na diierenciacibn 
entre su leng:_oa y el hindi; YE! que aq'-1~1 l;:. s1_1pone -t:od~ 1_1n;:;, 
manera de expr~sarse. de ser y de pensar. 



profundos. respecto del nivel las tierr,a;s circundantes. 

haciendo que el agua sea poco ~tilizabJe.• 

Desde siempre. los habii:iSl.n't:es de Isa regibn h;:;on s:c:i.bido cbmo 

arregl:O..rselas para r@solver probl~mCls, mediante I" 

construcciOn de represas y lagos artiTicia1e:=. En li51 actualid,c¡d. 

l s ayuda del gobierno esta ta 1. y 1 os: gr.:-ndes proyectos: del 

gobierno federal. parecen prometer el arribo de 1_1na nueva. era. en 

ma~eria de irrigaciOn en la regiOn. 

3. EL DEVENIR HISTORICO DEL BUNDELKHAND 

El Bundekhand es de 1_1n;:;i imporLancia nc•i:able en ls. historia 

del P" 1 s. h:obiendc- sido L1na ent:. i l:l:;.des po l 1 ti cas 

ruertes de la lndiCl de-1 nor1:E> v Lina de l:os q1_1e m~s resis:i:encic:i 

opusieron. t:an'to;:. la invasibn tur<=o-mog•=ila. como al colonialismo 

brit&nico. 

La historiCl de e-s~a regiOn puede dividir:>? e-n 1:res grandes 

~pocaas: i..1n,;o de fc.rmcociOn. 01_1:-c:.nti:> el m.:-dioevo indio (600:. 1200 

D.C. >; o~ra oe cc•nsolic:<=o~ibn. d1_:rc:;.ni:e jas d·=1:S '°=''~1_1p;:.-=ione:s 4t:.t..1rco-

mogola. de 1200 a 1739: y brit~nica. de 1792. a 19471''. y o'trs m~s 

de integracil':Jn ~ i noepenci i o?nt e. ~ pc:;.rtir de 

1947. 

4 .. Ct' .. Sinha. op. c.it .• p. 

S. En 1738. m1_ie-r"to At_1r:-7"1gzi::.b <el "t1ltimo grc;in empJ?rador 
mogol> y con lc:i inv:=osi~n del shah de lr~n. i;;;.l periodc1 mC<gol 
llega a s1_i "f:in. En ¡-?;: ic.:=: .i;-;g;-:~-=-s SE c.s .;.n'"T:_c;on 
de-finitivar..€?nt.e en i;;. ·=os--::~ ·=ri-?n"tal. en Bengala 1..si t;, en st..1 

presencia en Js cosi:a occiden"tc;¡l rjat~ desde leo f"undc-c bn de 
la East' India C:ompan.v en Sura1:.. en 1608J. 
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La disoluciOn del imperio de 1 os Guptas. 

D. C •• dib paso a la f orm¿;ac i bn de peque nos reinos en 'todo e- J 

subcontinente. Algunos cen~ros de poder lpor 1 o general 1.1nos 

cinco o seis' eran mciontenidos. si cos't.c;.. del 'trib1J'to de reinos m~s 

pequet1os. m~s o menos independient;:es deo los reinos m2"yore~. 0 El 

t1pico gran reino consistl~ de \.in.:<. ~res. controls.da directamen1:.e 

desde la capi'tal .. y \Jn n(1mero de provinc.i.:os b;:iojo el tlt'-•lo de 

samantas Cli1:.. '"v~sc:rillo$"' de tipo hsredi~~rio. La 'tendencia a 

formar imperios exis:tla eni:.re "todos los _g•=-iberna:..n"T:es. pe-ro Jaos 

carac't.er1sticas de la idec;log!a y is. ~1:ica hind~1e:= de la ~Pº'="ª no 

permit1an 

de antaho. 7 

A mediados del sig1c• X!. India dE-l ncrte si::i 1?ncon"traba 

bajo el dominio de ra_iput;s t de ra_ia 

ºreyº •. ..,,, _ourr .. hijo"' 

distintos. i..ino de lr:is ·=-1_1:0.1"?;;.:; ere- el r'='ino de .Jc;.jj-.-=·t:i. E=< mano;;.:; de 

los Chanoei.:.. la r:-.rim'=ra r:::n;;:i:.1~ q1_1-?-

B a jo e i r '= i nado a e i os ·:· h ~no E- l .:- • ~ s ,::o n t:. ::- e:::.:::: en M :o h o b.:. • s ,_1 e a p i t: a l • 

tlorecer1an las en l 1" 

importantes centros de CU l t.O • C'omo los t:omosos 1:emp Jos 

Khajuraho. construidos entre 950 y 1050 D.C. 

6. Basha.m. A.L. red.> A C1-1lrvr~l H.isror.v of jndi~. O:r":iord 
University Press. Delhi. Tercera lmpresiOn. 19'35; p. 51. 

7. Basham. op .. cit. p. 52. 

8. Otro nombre era el de Jejakbukti 
p. 2>. 

de 
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Hacia l.309 el territorio cha.ndela ci9e> definitiv¡:¡..mente en 

poder de los invsioSor8s turcos. quienes venlan amenc:.::a;i.ndo. tiempo 

atr~s. la estabilidad de todos los centros de poder en ~l ps..1s. 

Sin poder 1 evant'arse de nuevo. e> 1 reino chandelsi vio su 

i:.erritorio dividido en pequeñas jefatura.s independieni:es. Esta. 

situacie»n se prolonga.rli9 hsi.sti!ili 'fines del siglo XIII. c1~ando hace 

su entra.da triuní'al otrSJ.. dinsa.stla: la de los Bundeleo, q1-1ii:ines se 

encargar1an de volver a unificar el reino que, desde ese momento. 

Ievar1a su nombre. 

La ciudad de Kur~r sera en un principio el ~~iento del poder 

bundela., hast.a 1531, cuando R\.idra Prat.;:.p t 1Jnda.r~ 1 ~ n,_1eva 

capital. Orchha. ext.endiendo los llmit.es del reino.~ 

Pocas regiones del pals ft..1eron tan ac:::tiv:ii;:; en la resis1:.encia 

a ia expansibn del nui:-vo imperio mogol y del islam. como lo f 1_1.l? 

el B1Jnde l khand. Sus .gobernantes, y S\_I luchar !:In 

aguerridamente por man't.ener 1 c. 1_inidad di:- l reino y lograr s1_1 

inde-penaencia. Los .::-mperadori:-;:; mogoles. conscientes del pe- l i gr o 

que representaba el re:.no pc-ra E-1 logre• de sus in'tere:ses:. le 

impusieron una diViE'ibn. rep:-r1:.iendo "t.erri't.orio 

par t..es: una. la m~s grande. q1..1edarla bajo el m~ndo del S1..1bah de 

Al lahab~d. otra. bcijo el S1_1bah de Agra v la 1'..ercera baje. el S'Jbah 

de Malwa. 

La hisLoria ae la C".on::::cilidacibn regional le. 

figura del Maharaja Chhat.ra.sal BundE<la <l-:'149-17311. C1..1YC. heroica 

saga forma parte del;:.; m;;:moria y del legado ci.11tural de ese ~pico 

9. Gupta, op. c1e. pp. 3 y ª· 
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pueblo del Bundelkhand. Pese a todas las adversidades, Chhatrasal 

fue capaz de det.r si. lc;i; regibn una solidez nunca antes logradci., 

haciendo que todos Jos jefes locales lo sig1-1ierCln en s\.1 proyecto 

de desobediencia. a le:. autor idead imperial. t,Jniendo sus f\.1E3r;:::a.s a 

la de los Mahra.tas --dinastla qve controlClbao. la pc;i.rte oeis'te del 

pea.is y que se convirtib en el principal enemigo de los ültimos 

emperadores mogoles-- Chhatrasal logro no sucumbir nunca al poder 

mogol tV. Fig. 3>. 

La importancia de este gobernante fue tal que toda una nueva 

secta religiosa. llegb a formarse en "torne• a ~J: la s~ci:a de los 

pranamis, de gran importanci.::o en la historia d8 la resistencia 

hindtl. 

Swami F'ran Nath, el famoso predica.dor y seg\.inoo gran ms-es"tro 

de est• secta, activista patriOtico, itiner~nte y decidido, hizo 

del B"L1ndelkha.nd st_1 morada defini-::iva y centro de opr;;.raciones. 

habiendo sido atraido por la fama de Chhatras~I cerno "campeOn del 

hinduismo .... 1 o A t r aves et e :::: 1_1 re l i g:. On. F'ran Nsth i ogro crear 

conciencia en el p1_1eblc· pareo que -i:octo b! . ..Jnd&lkhCJnd~- se sini:iera 

decidido a. :;1_1 i nde pen d 12n•-= i a. Chhz-.t.r.;.sal 

go=ar de una esLimaciOn casi divina por parte de la gente: 

Esta tierra sagrada. y la m~s 

demandan guerra inmediat.a ':."'ontra 
Bundela ha. acepT:ado ei reto. ild y 

se.grcidao religiOn hind'l.1. 
el opresor •.• Chhatrasal 
suma.os a sus huestes! 1 a. 

No f1-1e es"t.e el T"Jnicr::. e.poyo que Fran Na-i:h diera a C:hhat.rasal 

en su campaTiao. Ent.rE> c.i:ras cosas. r1_ie ~l .:¡1_i1e-n rt:veib a.l r¿:¡J¿:¡ la 

ex1stet-;-:::ia 

10. /bid. 
11. /bid. 

de las 

p. :36-97. 
p. 97-98. 

c~lebres minas de diamantes de PannCl. 



desconocidas hasta entonces; aliviando as:i, en gran medida, las 

~ribulacio11:e·s fi.nancieras del reino. Persuadido por Pran Nath .. 

Chha..~r.a.Sa_(. c.a~b_iO su csa.pitca..l a Panna, donde se hi=:o '='Oronar como 

gobe~nante legitimo.•• 

Lo ~ue~Pran Nath predicaba no iba, sin embargo, en contra del 

Islam., sino de oqu~llos que en ese momento hEO.cla.n las veces de 

sus promotores en el pa 1 s. Los emperetdores y jefes mogoles no 

eran para Prsn Nath buenos musulmanes, pues en el Cor~n <que Pran 

Nath conocla pertectClmente> el profet.a l lamat•co must.1lm~n a ~a-qu~l 

que proTesa Ja bondadº. 1. 3 Pran Nath sosten!• que "lo qu• en el 

Cor~n est.~ dicho. dicho est~ "tambi~n en los l/edss .. ; y C•'-1=-cc;i.ba, a 

tra.vt>-s de J est:1Jdio de ambas 1:.rc-dic-iones. s1_1 1..1nidad 

inherente: "de esta manera --dice Pran Nath-- me propongo borrar 

el ant:agonismo y seh&-J&or ha'=ia Ja senda com{1n". Es :;isl q1..1e 

Pran Nath se pronuncia como uno d• In• promotores ce l• unid•~ •n 

la di Vf:>rsid ... ~d. ide-a q1_1o;- ji_:?;;:<.~!=- 1..in papel m1_:y im¡:.cri:..;¡nte en le-

historia de todo el pa 1 s. St_: filosof!:- l?stc;.bc;. anirr.~da por eise 

propOsito c·-=..nc.i l i.::-.oor. en 3q1_1e-} 1 CIE ClE' 

conquista y de celo religioso-

Con el fin de pr'?serv~r l i> independenr::.ia de Sl_l reino. 

Chhatrasa J. poco morir. dscidi~ qui ene::: 

garanti=ara.n ese cometido. El t.erritorio f't.li:> dividido en i:.res 

partes. la mc;iycir di: ic;is cu;;. les tui::- li:ige<da c;..l Peishwa Bs-ji Rao. 

j~Te mc.rah"ta. en pa.gi:i. por s1..1:=: m{1l'tiple:=: servi·=ios. Las ot::-as dos 

partes fueron distribuidas entre sus dos hijos mayores_ 

l.2. /bid •• p. 98. 
l.3. lb.id •• p. 102. 
14. Citado y traducido por Gupta. op. cir •• pp. 100-102. 
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Los tiempos de .Chhatrasal quedar~n atr~s. pero el heroismo no 

abandono ~1 Bundelkhand, el cual serla sometido a una nueva y m~s 

dif1ci l prueba.. Los u·t.timos ,emper~dores mogoles i:P_1cumbieron ante 

nuevos invasores, d<> 'tierras a{1n m~s 

lejanas .. productÓ:r_~~ ... ~~-·-~-~.~-.V~.:-~-~~~~-::· m~s exOticas: los br i 't.~nicos. Para 

estos reci~n l lega~~~-~J.}~-~-.,e/ha:bl-1Cln de inici;;:ar toda;. ,_1na n\.1eva era 

tambi~n parque y 

br1os suficientes. 

Desde 1583., la corte de Ak.bClr h;;;b1ca,. recibido ya a emisarios 

de Isabel de Inglaterra, con el propbsito di:? iniciar r.::il;;.cione:=: 

comerciales. En 1608 los brit~nicos se establecen en Surat. en la 

costa occiden"tal. fundando I;:;i. Compa'hla de ls.s Indias Orii::ini:.a.les. 

Hacia fines del siglo XV 1 1 Compaf'llc- YO< c-.leoros 

intereses expansionis~as, y en 1793 se ,:;,sient~ do:-finitivament~ en 

Vici:.oria de procl~mc-d.:;. EmperEltriz de l ¡¡di a y 

Calcuta cont i rmada como capital. 

Una de las de la po l 11: i CEl 

expansionista inicia.da. por Clive. ¿-¡¡ int:.erior o~ Jc;i. Compafila, f'-1e 

la ocupa.cien del B1-1ndelkt-1&-nd. El t.rat~r:ii:i di:?- B.::ios:s:ein. firme-do en 

1802 con el Feshwc;. Ba. ji Rao 

~erri'torio a los bri't.~niccis. El gi:-·bi~rnc:• colonic;.l -eist:.renElr13' s1J 

poder en '="Sta regi~n del pal::. sir. s;-.t:'•>?r que c-on el lo encender!:-

la m¡;.cha. de< 10 m~E greo.nde. y méos gr.:..v.;- insurrecciOn q1.1.;- h.;.orla de 

enr'rentar en toda la historia de su presencia en la India .. 

El descontento de los raJas locales, ,:.sl como del p1_113blo en 

general, con las reformas britAnicas, era muy grande y aguardaba 
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el momento oportuno par~ ser liber~do~ Ese momento llegb en msiyo 

de 1857. con la famosa rebelibn de los s~pah1s (sold~dos rCl=os> 

en la no muy lejana ciudad de Merut, la. cual fue se>iguid¡:¡., csi.si de 

inmediato, por los levan~amiento~ eri el Bundelkhand.•• 

Al famoso asalto al fuerte· '"de 'Jhansi, perpetrado por los 

jefes rebeldes en junio de 1657. en el que 'fuer~ sacrificad~ leo 

casi totalidad de los oficiales· br,it~nicos y sus familias, siguiO 

el fuego de la insurreocibn, abraz:.-.ndolo todo. En lC'iio his'toria dei 

la insurrecibn, destaca la figura de Ja c~lebri;i heroina. 15 Rani 

Lakshmi Bai q'\..1ien perdiera la vi dc<1 en plena ba't.a l 1 a. 

converti$ndose en otra f i gursi de venersici bn en le> conC"iencia 

popular. 14 

Al tt:>rmino de aproximc;ridamen'te dos l u c. h.:-. l<> 

suprema.c1a de tos col onic;i. 1 i :stas &.ca.b;:.r ia. por imponers'EI; pi:iro en 

la memoric;i. de-1 B1-1ndelkheo.nd q1_ii:ida.ric;i.n grabe.das ... para. siempre. l&os 

hazanas de su pueblo. 

Escenario de conflicto y d'? const.c:-nt.e J1_1cha. la regibn h;. ido 

de defenderla. Espeo.cio de ha.bii::a-.cibn y de ret1_1gio. de tra-.bajo Y 

de abastecimiento, de comunicaciOn y de !1_1.:-r-,a. el Bundi::lkhand na 

resultado ser- r i:- g i On y di f i;;renciadc-. no 

conocida.. sino rt:C"Onocid~ pc.r s•_1s habit.an~es: con gran 

identiiicacibn entre ellos y su ~ierr~. 

El Bundelkhand de hoy dificul1:.aoe:=. 

polltica colonial no rue p.;crtic1-llc.rment.e benigna con !si regi6n, 

15. et. Sinha, op. c,·t., pp. 38, 15-32, 39-64. 
16. et. Sinha, s. N. Rani Lakshmi Bai of Jhansi. 
Publica.tions. Allahabad, 1980. 

Chugh 



luego de lo ocurrido en 1857. En 1662. por ejemplo, fue ;:abolido 

e 1 Departamento de IrrigaciOn del Sundelkhand. y no t 1-11? si no 

hasta despu~s de Ja hambruna de 1868-69 que comenzO Ja reparaciOn 

del equipo exist.ente.ª 7 Lci ~Y~.~ci gubernCl.ment 2l l • en 1 co "t ormsi de 

nuevos proyectos de irrigacibn. ·>-:tuvieron que esper;sir csi.si cien 

af\os. hasta lograda la 

Una serie de cal~_rnidades·;,-.pr_incip~lmente de orden nat.1-1rcal 

<.sequ1as. plsgas. inundaeio1:"1e~~. agravciron 1"' sit.uc.;.ciOn a 

grado que los agricultores se vieron forzados ~ ~chcor m~no de Jas 

hipotecas a p;:&rticulares. Con el paso del tiempc •• grC'"n pcort.e de 

las tierras de la regiOn pasaron a poder de pres'"t.amistas· 

El modelo de gobierno imp1-1es1:.o por los brit.~nicos en t.odo el 

pa1s in'fiigib severos t.ré:lost.ornc.s en l;:., = e:""t.r1_1.~t.ur~-s de poder 

tradicionales. ~feci:..ando gravemente el orden sociBil. Los cs.mbios 

mas drsmAticos pu•d•n ser en~ontrados h~~i~ les niveles mas ~ltcs 

en el Bunde J khand). • .. 

Est.e tll'timo est.s.mento scicis.l. donde re-c~loo el poder "T:er.ipor.:-17 

quedo desprovisto de toda <=o1_i1;.orid:-d. Li_112go de hcoberlo pe-rdido 

todo (el poder, el derecho oo r::cibrcor imp1_1.:;si:.os, st.1s propieds.des. 

parte enajenadas. part.e hipotecada.si. los Bundelas se dieirC"·n co lci. 

tarea de conseguir el st.1s'tent.o por 

tuera la del ct.1l'tivo de la i:.i12rroo. de Jo cuci.1 es'tab~n t.ot.colmeni:.e 

17. Cf. Pa~hak. S. P. Jhansi During tn• Bricish Rule. fiamanand 
Vidya Bhawan. Nueva Delhi, 1987. 
18. Pathak,' op. cit., pp. 66-67, 78-79, 85. 
19. Thakttr es. en cierta forma. sinOnimo de kshar:r.iy~ l.v. 
Cap1tulo 11 I. SecciOn 2) .. 
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desentendidos.20 Educados para ser guerreros y para gobernar. 

f'ueron dejados con ning!Jn otro recurso que el de exp l o'tar el 

t.Jnico poder que les qued~bSl: el ideCll. es decir, el em~nsido del 

reconocimiento que 1 os otros sectores I~ sociedad se gula 

teniendo de su rango social Este poder. est~ e 1 &ro. era menos 

vulnerable a 1 as reformas europeizantes y a veces legca..ria a 

degenerar en Ja formacibn de bandsi s transhumantes de 

delincuentes. as1 como en el subsecuente pillaje de poblaciones 

enteras2 s El heroismo combatiente del pasado terminca.r 121-

reducido a una trustrci.nte lucha por la s\.tpervivenciSl .. el precio 

de lo cual tendria que ser pagado por eJ pueblo. 

Los brahmanes. por otra parte, trSldicionales custodios del 

poder moral. a lo c\..1al se consi:lgraban. hablan dependido siempre 

de los t:hakurs para su subsistencia. Al des&opsirecer estados y 

gobernantes. los brahmanes se vieron obligados a trabajsir I"" 

tierra. convirti~ndose eventualmente en propietarios de parcelas. 

aspecto que vino a perturbar en gran medida la p~rspec~iva de sus 

relaciones con las dem~s castas. 

El Bundelkhand moderno emana de '-1nc;i. t.reodicibn de consta.n"t:e 

lucha. contrastada por elementos dram~ticos. como la inseguridsad 

del campesinado. el odio del pueblo al estilo di? adminis't.racibn 

20. Jb:id. 

21. Jb:id. 

p. 167. 

p. 166. 
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impuesto por los brita.nicos,zz y el constante estado de a.lerta.. 

por parte de todos sus habi~antes. de desconfianza y suspicacia por 

todo lo ajeno. o Jo re·ci~n llegado. El trsi.bajo de los misioneros 

cristianos durante la colonia contribuyo a esto ~ltimo. 

Comparativamente hablando, mientras que en otras partes de 1 

mundo el colonialismo h .. resulta.do. por 1 o genera!. en 1 .. 

destruccibn del orden social y la formacibn cultural existentes. en 

India (especialmente en esta regibnl parece hsber coadyuvado a la 

consolidacibn de la identidad c\Jltural y reforzado los mecanismos 

que unen a los hombres con la tierra que habitan. 

4. PATRONES DE POBLAMIENTO EN LA REG J ON 

Al igual que en muchas otras p"'rtes del pa!s, en el Bundelkhand 

la poblaciOn se concentr~ en nlicl80S de altc;¡. densideod relc;a..tiva. 

separados unos de otros por extensiones m~s o menos grandes de 

'terrenos ,:¡gr1colas y silvi::stri::s. en 1 o 5 c1_1a 1 es no aparecen 

~sent~mientos de ning~n tipo. A un segmento de fuerte concentr .. ci6n 

sigue otro de ausencia de asentamientos. 

patrbn homog~neo de osci l~·~iOn pend1...1lar. 

coexisten para componer el todo <V. Fig 4) 

La discontinuidad entre el espacio 

dando como res\.J 1 ta do un 

en el cua 1 1 os extremos 

pobla.do y el despob 1 a.do 

responde a un principio inmanente de la sociedad hindta: ninguna 

22. fb.id., pp. 170-171. 
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rami l ia se -basi:.a a si misma. siendo 1 a asocia.ci~n con oi: ras 

familias ty el intercambio mutuo con ellas> indispensable para la 

superviveñ-cia. 

Las granjas a.is 1 ada.s, las haciendas independientes. son 

moda. l ida des prAc't.icameni:.e desconocidas dentro d .. l PCotrOn de 

asentamiento dominante de la regibn de estudio y de gran par'te 

del pa.1s. Los asentamientos humanos, en conformidad con la lOgica 

del orden social, son de naturaleza gregaria. El individuo 

independiente. la csisa aislada, la a.Idea aislada. no existen como 

entidades significativas dentro del contexto de esta sociedad .. 2 ~ 

El.poblamiento del territorio en la lndi" p•rece haber est•do 

siempre domine.do por tendencia ¡,, conceni:.racibn .. A 

diferencia de otras sociedades reci~n descoloni=•oas. en la India 

la concentraciOn demogr~tica no es \..In tenbmeno ·de es"te sigi.o. 

provoca.do por un proceso de L1rba.ni=acibn ?.3 1 opa ni: e, 

desarrollo ae la. indusi:.ria. 2 ,. En la. Indi;:;.. la t_1rban i ;::a.ci bn se 

23 .. Por varios a.nos. eJ est.1_1dio de la sociedad de i::eosi:as en 
la India esi:.uvo dominc;;i.cio por ei cc•ncepto de le- aldea 
autosuricieni:.e. Las inves't.igeociones -::::;""" ~oncen"t:ra.oan en la 
estruc't.ura interna de ia .;-..ioec-. ncici€-ndo res:.ltar su car~c'tl?r 

or-gbnico. en oonoe los dis'tin~os gr1_1pos: de .::asi:a se 
comp1amentan mu<uam~n<&. Es<udio• a una &scai• msyor nan 
revelado. por o'trc. par't.e, qui? exis1:en rel;:iciones oe 
in~erdepenoencia sumamer.'te impor't.~n~es de localiaad a 
localidad. y q'Je el e.sp,;-..c-io in"t:.ereoide.;-..no no es un espacio 
neutro, desvinculado de 10 01-1131 s1_1cede ai in1"_erior de cada una 
ae las comunid;;:.ae-s Cf.Srinivas 1967;. o_:=. cir- .• pp. Z0-5-:.; 
y Dumoni:., op. cit: •• pp. lSd-1.60 y ~:dl-92.l. 

24. Con una pobl0iciOn tot¡;.l de- 6~·6.16 millont::is oe 
habii:.an"t.es. en 19.-:-.1 Ir.die. 1"_enlC1- s~lci 12. ciu·-::c.oes de m~s de un 
mil IOn de habitantes. Por o<ra par<e. •1 Indice urbano
rural. que en 1·~01 ;;:..ra ae l(.i.e,%. cont:ra< 58.2%. ha vori~do sblo 
a 23.3% con't.rc.t 76.7"" '='n 1'361. En "='Se mlsmr::i <3Ti'":;l. el 27.'5% de 
la poblacibn c-lasi-: icad;;. cc·mo ''1Jrb3na•• viv1a en locai l idades 
de menos de 50.00C• habit:ani:.es. En 1801. en contraste. una 
buena par~e de esta poblacibn l25.7%J vivia ya en localidades 

/' 
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entren't.a no a una dispersibn rura 1. sino una muy bien 

es't.ablecida concen't.raciOn rural. 

El campo en lo India ha sido siempre un campo densi:i.meni:.e 

poblado. y la oposicibn campo-ciudad tdemogr~tica;i y c~1ltura.lmeni:.e 

hablando), a pesar de la sorprendente an't. i gUedad de 1 fenbmeno 

urbano en el subcontinente (O quiz~s precisamente debido a ello> 

es. seguramente,. menos significativa que en ninguna oi:.r& pa.rte 

del mundo. 

En la regic!in. con rela.tiva escasez de c:.gu.:;:1 y con suelos de 

bajo rendimiento. queda muy claro ¡., con<::"eni:r;;:ocibn 

demogr~fica. hace posible una re l c.ci bn m~s rc-ci ona ! los 

recursos na;ii::urales y la poblacibn. Le- concen'tracibn resuelve de 

an"temano lo que. en o't.ros casos ce} de los p~isa.j.i;:is d'="s~r'ti'=os. 

por ejemplo>. la dispersibn de remediar: bajo 

rendimiento y una. ciis't.rib1_ici~n poco efir::iente de la produccibn 

entre el total de la poblaciOn. 

El mismo arreglo espacie.! se repi'te d~ .::ixr;ri:-mo a extremo del 

espacio regional: un pooiado es rodeado por s 1.1 s r::ampos de 

cultivo. y ~stos. a su ve=:. se con'tinllan hasta donde comien::a el 

campo traviesa. Aparentemente anOnimo. f_i l 't. i mo 

intermedio tbajo propiedad privada o p~blica1 cubre una funcibn 

es"t.ructurai el mc.n't.ener une. ::ona de tran:icitin en't.re aldeas y 

campos vec.inc•s que ac-.;;>n't.Oe la oelimit.acitin di:? r:::i.da lo·=:alidaci lV. 

Fi g. 5'. 

m~s 

citado por Agrc;;.wal,, A. N.; Ve-rma. 
Easjc Economjc /nrormation. 1S66. 
Nueva Delhi, 1986; pp.44-45. 

•Regi~tr~r G•nerB 
H. O.; G1-1p~.a.. R. C .• 
National f'1-1biishing 

india, 
Jnd~·~ .. 
House .. 

/' 
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Los mismos principios de organiza.cibn que operan 

escalas oraenan el espacio de la regie>n en una serie de 

circunscripciones bien deiinidas: realzando sus 11.mi tes 

<.espaciales) cada una de las entidades :socici 1 es 

iden~idad y su insercien en el sistema. 

En conformidad con el principio de complemen"t.ariedad. 1 .. s 

localidades son ~odas multi-c"s~a. Los c"sos de loc,.lidades uni-

casta son verdaderamente excepcionales. y C'U8ndo l li:-gan a d~rse 

es la forma de acrecencias perit~ricas de un~ localidad mayor. 

F'ara simplificar el manejo de lc•s deot.os 12s-::.~d1s"t:.icos. se hsi. 

i:.enido que modificc;.r los limit~s de le;. re~ibn 

procurando. na~i:..a donde na sido posibl~. st_:. co:ncit:1enci~ con las 

en~idades reconocioa5 por La aaminis~racibn ac~u~1. 

Los de '" india se i::=-nc1_1en r_ :- a.n suodivididos en 

distritos .. los cu;::i.les. 

unidades tooas elias con :represen~:oci-!'1 ·==-=- €-'=·:::-:.-=rno es:1:a't.c-i. 2 " 

Caca Jocalid~d. con :=· r opio or gc:i.n i smo 

representativo. conocioo como gram p.31n(..~/ia.v.:.::-.~ 0 

A que l 1 os d i s t r i tos que so l o p.:- :r- e i ;,;;. l m-= ni: '=' q 1_: o:: d ::- ·ci e- n in e l u i dos 

den"tro de la regibn hO'n Elimine<odc·=· par a evit;::i.r 10' 

deformacion de los dc:-i:os promedio. na qu~daidr:i. a;. s 1 

25. Adem~s de los E<s'tc.Oc•s. esi:~n Jos 't.e:-ri"":.crios -r-ederc-le:= 
lUnion Terrirories> is Las. 8reO's esp•cial•s y distri~os 
uroanos --como el de Delhi. la ~apita.l--. cuy~ s1Jbaivisibn no 
siempre sigue e•ce mfEmG cri~eri~. 

26. "Consejo aloeano de los cinco"; institucibn tr~dicional 
que va perdienoo fuerza en ¡:¡.lgunas pei'rtes del p;;i.1s siendo 
desplazada por otros cargos como el de zimmedar. 

/' 
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pues, constreftida en die= distritos: cinco del estado de Maidhya 

Pradesh. y cinco del estado de Uttar Pradesh: 

MADHYA PRADESH: UTTAR PRADESH: 

Da tia 

Tikamgarh 

Chhatarpur 

Pan na 

Satna 

Banda 

Hamirpur 

Jalaun 

Jhansi 

La1í1:.pur e.V .. Fig. 6). 

Todos esi:.os distritos se encuentran comprendidos to"t:.;:..lmente 

dentro del Bunde 1 khand. En su conjunto. constituyen 1_1nc;i =o na de 

~ransiciOn entre un U~tar Prsidesh mAs densamente poblado. pero de 

composicibn predominantemen~e rural, y un Madhya Pradesh de mucho 

menor de ns id ad demogr~i ice.. aunqu.r::> con un indi•=e de poblsicibn 

urbana ligeramente mas elevado <V. Figs. 7 y Ba-b•. 

La aensidad mee: i 0o pciblacibn en Ut tSI r Pradesh. 

interfluvial de la India sep"?:~n'trion~ 

pa1s tcuartci 1ugar n:ocionc.l con .377 h=-bi"t.:;nti:>s por kilbmetro 

cuadrado. mieni:ras q1_1e ¡., meaia n¿:;.C'1one<l M~dhy~ 

Pradesh. el es"'tado m~s granae> di:-1 p;;.1:=-. 1:.it:?nE-, ~n contraste. unC11 

densidad media de sblo 118 h.,,t<m;:. El Indice ae poblaciOn urbana 

es. en ei primero, do; 17.St% y. en el segundo. de 20.3%. 

Entre estos dos e-s"taacis, el Bt.indelkhaond tcon 1_1n ~re.a de cc¡si 

60.000 Km:: l dl?S"t.z..ca como un¿:;. ri:?gibn m~= m=-rcacic<mi:-ni:e rt.tral a'ltn. 

Los distritos que QOnstituyen est"' regibn presen~"'n un Indice de 

poblaciOn urbana que estA por debajo de l~s m•oias •s~a~ales: los 

cinco distritos deni:ro del Uttar Pradesh componen un indice de 

/" 
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poblacion urbana de sOlo 14.3"-. Lea.. citra pc=a.reo los otro cinco 

distritos. pertenecientes~ Madhya Pradesh. es de 19.9%. 27 

El "t.o"T:.al de localidades en la regibn es de 9.6.39. Ve el leos. 

ochenta y una est~n clasificadas como "urbeonas". aunqt.Je en su 

mayor1a difieran muy poco de las rur21les. 2 " Sblo vein'te de las 

localioades urbanas son ciudc;des de m~s de 20,000 ha.bii:.ant.es. y 

sOlo cinco de eilas rebasan los 50.000 (V. Figs. 8a y 8bJ. 

Las localidades urbanas m~s importantes se concen'tran haicia 

la parte norte de la regibn <IJt't.ar Pradesh' <V. Figs:. 8a y ebJ. 

Jhansi. el ceni:ro urbano m~s grande de la regibn, con 2.L&.t5. l 72 

habi "t.antes en 1981. s E' 1 oca 1 i =a i:-n e 1 distrit.o que leva su 

nombre <..v. Fig. 9>. 

El 1ndice de ocurrencia media ae las loc~lidades en la regibn 

es de 1:6.3. es d:ecir. q1_1e cada 6. ,5 l<m;: como promedio. oc1_1rre 

una loc8lidad. Es "to da idea oe dos cosc;.s: el gran nfJmero d~ 

localioacies que pueblan la regit.r •• y s1.1 espaci;::ii.miento medio 2 ,. 

<V. Fig. 10> 

2.7. Census oi India • .1981: a.b.d y e. 

28. El censa de 1981 considera 
lJ Tocas aquellas localidades 

administrativo <municipeol idad. 

"urbanas,. a: 
E>n las q1Je 
acantonamientc:. 

un ouerpo 
comiT:~ de 

~rea. etc.). 
2. J Toda 

habi'"t.antes. 
localidad 

i:enga a no 
masculina econbmiceomente 
las agr1colc:is. y cuyao 

q"Lie. 
meonos 
activa 

con 
d E' l 
en 

densidc:<o de 
C1-ladrado. 

de s.ooo 
poblacibn 

oc-upaciones otras que 
poblacitin sec de 400 

75% 
un m1nimo 

de su 

habitani:.es por kilbme-i:.r·=i 
India 1981-a: pp. 62-83>. 

cc•mo m1nimo t Ci:;nsus ot 

29. Es"t.E> indice se ootuvo oe 1a relc:oc10n i:n--i:.re 8 l ~res. 

-t:otc- l di? 
aesptJ~s el 

total di:> cada uno de los distritos y el nliml?ro 
localidades en cada uno de ellos. estEobleciendo 
promedio de los 1.ndices de todos los distritos. 
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En lo que resp~cta a las localidades rurales, ~stas ~ienen un 

t.amano medio de hab i 't.arites. Esta cifra. encuent.r21. 

diferenciada. grandes secciones: los cinco 

distritos que :Caen --derit~;Ó. del ·esta.do da llttar Praidesh pr'3'sen"t2'n. 

en su~conjunto. un tamano medio de ·945.2 habitani:.es. mien"tra.s que 

los otros cinco distritos correspondientes a. l esi:.ado de Madhy.:;¡ 

Pradesh presentan tan sedo un tea.mano medio de t•.29.8 hc-.bi"tani:es 

por localidad lV. Fig. 10>. 

Las localidades pequenas predominan en nümero la 

regiton y con:si:.ituyen l"' bcose del p~"trOn oe 

poblamieni:.o. El 74. 58% de 1 c.s loc;;.lid;:.aes "tiene un 

interior c. los 1.000 heibitantes y deo c-comodo al "'*2.17?t. del 't.Oteol 

de la. poblaciOn rura.1 30 cv. Fi~. 111. 

La estructura ocupacional se ~ncuentr~ en corresponoencia con 

este pa.-crbn espaciCi-l. El 76.17~ de:- l2'o poblco~ibn econbmic;:.mo:int:.:::; 

activa de le> re-gibn 

30 .. En esto. 'tambi~n. :¡;.J.,._c=- e- l~ vi:='t.c- le- diferencicocibn 
entre los cinco distritos oert.enecieni:.1?::: al Ut.tar Pradi;.sh y 
los otro cinco. pertenec-ien'l'.;es;:. M~dhy~ Fr~desh: en los 
primeros, las localid;;.aes menores de 1.C,(Jü habi'tc-nti:is 
representan sblo un 67.27% dl?l i:.o'tal. y concen'treon a 1_1n S-4.9% 
de la. pc·blacibn rural; mient.rc-:: q,.Je E>n ios seg1_Jncic1 s l~s 

mismas localidades hacen 1Jn i:ot.c-i de 51.~% y concen"T:.reon a 
casi la mitad de la poblaciOn rural l48.44%'· 

31. La. P.E.1-.• se divide- e-ri ntr~<;:1:.j;:.c10:-es p:-inc~;::·~li;o~n y 
.. trabajadores marginales'" .. es decir. aquel los que no i:.rabajan 
en forma permanente- Los datos a.qui presentados se refieren 
al primero de estos grupos lCI. Census ot India. 1961-c; pp. 
13-14). 
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mientras que sblo un 3.65~ se ocupa en la industri~ dom~stica y 

un 17.88~ en "otras" ac~ividades.•• 

La produ.cci ~n de autoconsumo es la. bca.se sobre lsi cual se 

sus~enta· _el sistema agricola de la regi~n. Todo mundo c1_tltivsa Y 

cr1a para sati s'facer sus necesidaades anual es de granos y o-t ... ros 

productos vegetales,. asl. como l~cteos y otros productos 

animales. El intercambio y la venta. de excedentes son m~s \.1n 

recurso peren"t.orio que unél forma de vide;. par20 la m;;:i..yorlc:o de los 

campesinos. :s :s 

El campo. la peque'ha aldea y 1 " animc;n y 

sus't.ent:..an 1" Vi da de 1 a regibn. Su restr\.1ci:.1_1r¡:¡. 

conformada por una red de in~ercambios sociales que se r•mon~an • 

lo m~s antiguo d '? la trcdic:ibn. La prod1_1c~iOn mci. si vci. y e 1 

consumismo del capitalismo moderno no han pene~rado lo suriaien~• 

32. Se defini;> como ''dom~sticet" c. etq,_1eoll;:o ind,_1si:ria q1_1i;:i i::>s 
dirigiaa por el ji::>fe ae fe4milia y p1_1e:s"t:.a. en m=-r~h=- por los 
miembros de la mismc;.; oeni:.ri:• et'? le- ca;..s~ o c-.lde:::.. i:on i=-1 me-dio 
rural. C• de la c~sc-. ;:.n r:-l medii:· 1_1rt:.c.nc•. "01".rc:-s c-ci:.ivir:::eodes" 
se rel'iere a c•cup.;.r.ciones no-1:..radisiona.le:=. como son la. OI? 
obrero, trabajaoor en plan~acion•s. nego~ian~e. alb•nil, 
transportis~a. minero. C4rt.ist.a. E-i:c.; y e- oc1_1peociones 
tradicionales. como et comercio. la ensenc.n==' y e1 s<:iceroocio 
t.Census or india. 1981-c; p.14J. 

32->. Algunos produci:os eo.gr1colaa:s hE"n sido T.rci.dicionc.lment.i;o 
expori:.aaos de la regibn a ot.rc•S siT.ios del est.aoo o del paols. 
Entre ellos se C'-.1eni:an el a.lgodbn. c.lg1_1nas olea.g:ionosa.s y el 
al. plani:.a de c1_1ya rc.1= se ex1'.r;:.e una. tini:.ura. pcirci el 
tratamiento 
come-. i nao o~ 

de tex":.i1es. Est.os C\Jltivos oe i:.ipo comercial son 
I?~ =ultiuos domin~n~e& •trigo. l•ntej•s, 

garoan::o, ar ro::, g'-11san"t.es y c·1:.r&s i .. :~;;1...1rr.:..nc.sc<s. 
principalmeni:..e1 en aquel los l1_1gares donde t"l t:ipo i:;e sue-lo y 
las condiciones del trabajo agrl'=ola lo p"?rmit.en, quedando a 
crii:..erio oel agricultor cu~nta. t.ierr~ y cu~nto t..rabajo puede 
decicar a el los. y si resulta redituable o no. 
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en el pal.s como para hacer va.riar la estr1.J.ct1..Jra. eispaciail 

tradicional de la regiOn. 

La producciOn agr1cola busca ser incremeni:;si.da a i::r2lvé?s del 

mejora.miento de las tt:ocnicas de cultivo y del sis1:ema de rie;igo, 

en beneficio de los campesinos y con psirticip2lcibn de ellos; en 

lugar de favorecer el crecimiento de un;:. agric1~1li:\.1ra cc•merciail 

creadora de desigual da.des. 3 • El des~.rrol lc• pea rece 

seguir el mismo criterio, siendo lo ind1_1stria. dom~s'ticc:o lo q1Je, 

por su m;:;ioyor fc:a.ctibilidad, se cont.emplc;, como prioridcod en gran 

parte del pa1s .. 

La importancia de la aldea como un id ad de =-.::;eni:.~mieni:.o 

homog~neo y complementario. concent-.raoo. bien oelimii:c:odo. h&oce 

que las relaciones campo-ciudad seain en la lndic:< dis'tin1:.cc.s et laiis 

que dominan los espc-cios CH? des'=-'=' l oni=:<c-ibn 

recien'te. El campo 12-s un meo:..~ or?.:-..71i=~º"='• 

dentro de s1 e; r;:E-nT.:.r•=•s ~_1rr:ic.r.o~ eo, cr-:-cim:.8ni:r:·. El r=;;ompo ne. es 

34. Ejemplo de O?ST_;:.s c.c-=ic·ne;: s·-=·r• ios prog:rc.m;:.s ao.gr!.col::;i.::: 
puestos en marcha por .c;;i ~~·biErno en dis1:in~_::;i.s p.=i.ri:es dei 
pa1s. como e-1 Prog:ro:ima ;...gr1col:- ln?C•-2rii:~nico. ini-=iado en 
1883 con tondos de>! gobio;;.rno ingi~s. Los fine;: MF:i es'te 
programa de tres ci.f"'1os. -=:1_1yc.:::: benEficios ci.lcar.=c-ron e- ln-.::::; 
e s ta dos de i e en t ro v Es T.:. e • -:- re- n ;;;-. : .. · 1_1 d;:. r .=i. i o= a g ::- i e 1_1 1 to r 11? :=: 
seleccionados a aprovisionc.rse oe rerT.:.ili=:<ni:es 01:.ros 
insumos necesarios tr:nc.ncianoo el ·='c1""' r;:e -.::::;11 r.-.~1'"•· ai.1rant.e 
el primer c-no. y ¡ ie·-·c-r & ·-=:a::io ;:upE'::-·.·isi~·n y ;:.y1_:ca i:~cnic:< 

tcomo an~lisis oe sui:.li=•::s, ~~.=:ni,-:::=.:; di:- c1_1¡~i·.·o 01..:r;;.ni:e ios 
oos anos sigi..iien,._es. El dis.,._rii:.c· de Chh~1:.z..rou:r 'fue 1-11'"'10 de los 
seleccionaciOs dentro oe1 €·s"tE<OC• OE M2-·:ih:··~ F'ra.oe:=h y. d€>ni:.ro 
de ese dis't.rii:.o. Ja :=.lcie:=. ae Ti~:1_1r:;.. con 1::. Jere-s O';? rcomilia 
par't.icipandc· en e¡ í-•:::c.g:::c-mc-. :=:r, ¡z.. mc<y::-·r!a. c.<:- los -=~sos. :=e 
logrb incremeni:ar el rendimieni:.o de los culti· ... :os te:-i algunos 
de ellos hasta en un ::.o~>. aunq•.Je las limii:.aciones en la 
disponibilidad de agua impidieron un •xito total. 



56 

sencillamente el espacio desorganizado que rodea a las ciudades y 

se encuentra subordinado a ellas. 

En la regio·n., e) habi-ea.nte de las a. l deas no depende. 

normalmente. de la ciudad para vivir. L;:;. vida co"t.idici.neo requiere 

de muy pocos bienes de uso y siempre resulta preferible adquirir 

del visitador aquel lo que no puede ser manl.Jfcact1Jrsa.do en cci.sa. o 

que no se obtiene en 1 a tienda l OCEI} ; 1 a. cuc;. l • a su ve;::. 

abastece de localidades vecinas. de 1:.amano y distancia variables. 

El visitador es un comerciante ambulante que se encarga de llevar 

a las aldeas lo necesairio t.. por eji:-mplo. i::exti les. y cderi:o:s 

~darnos femeninos. como pul seras' 1Jno de los jefes de 

familia lo conoce y trata con él directamente. 

Aun centro de las ciudades y los granees pueblas, el comercio 

no es an~nimo: especiali=ado en aqu•llas cosas qu• son r•~ueridas 

por l&i pobla.citin una vi:i= en la vid=-. o en occisiones e:pe·-=iales 

<ui:.e-nsi ios de cocina. prend~s de ves'tir 

1_1t:.en:=ilii:-s y maq1_1inc.ri;:. par;:. el 1:.rabcijo. 

ei:.c. > el comerc-ieoni:.e del medio urbano repu'taciOn de 

tamiiia en familia. cte aldea. en aldea. S1_is merca.ncl:.s son dE gr;:;r,n 

impor~ancia en la vida de sus cli•ntes y no es~•n excluidos ni el 

i:.ru~que ni el cr~dito de las operaciones de compra-ven~a. 

Las ciudades y grandes p1_ieblos no t:.ienen el privilegio de 

conce-ntrar e 1 comercio: el b~zar. insti""..ucibn pcin-indic- por 

exceiencia. 

asen~~ndose sobre 

otros sitios muy 

11.Jg:ares clave tcomo 1 os c:ruces ds c=-minos y 

frec:1_1en't.ado3;. en los d !c. s ceonv€-"nientes 

<normalmente. una ve;: por semana. o durante c.lgun;;;i festividad>. 



En los b;:1zareas puede obtenerse desde esenciales 

piloncillo. sal. cier'Cas semillas. frutos. etc .. J hasta productos 

especia! iza.dos_. 

A di:te-rencia de otras sociedades. en 1 o India en 

pa.rticula.r~.:,_.:.::e;n .. la regibn de es1:vdio'. el aspecto econbmico de le 

disociado de la mor&; 1 social y de 1 e;. ~ti ca 

religios·a. La concentra.ciOn del comercio en las ciudades y 

centros de culto ha estado siempre a C'Jbr ir 1-1na 

~unciOn ritual: la ele servir a los visitsntes y peiregr i nos. 

proporcion~ndoles los elementos piElr~ s1..Jbs i i: ir en ~P-1 empresa y 

cumplir con el la ~v1veres. ofrendas. En t. oda fi:>r ia. o 

peregrinacibn religiosa l~s ciud~cies se convierten en imporl:c;.ntes 

centros de recaudacibn monet~ria y de interc~mbio de mercanc1as; 

procedenl:es de 1:.odos los ruml::•os del r1ori=on't.'?. 

ambulantes instalan un bazar tempor~l en estos sities. 

Lao mc;i.yorla de las ci1_1dades de leo regi~·n d~~.:. del medioevo 

indio <600-1200 D.C. J y tod~s ell8s fueron tuno~o~s como ~sientas 

del poder pol!tico-adminis't.r21~ivo. Aig1_in.:is oe el leos i:.ienen greon 

import.ancia. como cent.ros de cul't.o t.l<hajuraho. Chit.ral-:u't:. F21nna' y 

todas significan algo como cent.ros histOrico-culturales. 

Ei hab i t.an't.'=" de mire;. con '=ierto 

recelo le. vida de las ci1_1da-:ies. Es en i::-ll;;.s donde l~ infl1.1encia 

de otros modos de V Í da< se f 1Je r 't. o? y m~s 

evident.ement.e. 

El habit.antE- de la.s ci1_:oe.c.~s. 

las reglas y observancias soci;;iles de la t.radicibn .. demos1:rando 

mayor inter~s por condt.1ctas ext.raiias que ponen en peligro al 
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orden' conocido. El comer en un restaurant et, por ejemplo, es a 1 go 

que no s6lo se considerca atent;s¡.-corio con:er_a. la.s reglcas de la 

comensa 1 i dad. :so -sino qu_e es como una. pr~c+.. i ca 

extra.vagante. pel igz:-c;>s·a _en, (J!tima definitivsi.men't-e 

innecesaria.. Las ·beb-t~d~_S~ ~.'e-~b_o·t·e-·1::i--a·c?~~~~~- - :~~'au~-é:¡ue se 1 <'S se psi. no 

embriagantes. son e.stas: .. (JJ tim"s y con todos los 
; .... · 

males que el simp .. le pii:g_-~r: por beber trae consigo. Mil?n't:.ras haya 

agua Y quien la proporcione, ¿qui~n realmente ~iene necesidad de 

comprar la satisfacciOn de su sed? 

Como estais dos, todas las inst i t.1_1'='ic·ni:-:= 1_1rb;:;rin;:.s 

(recientes J son sospechosas par;:. e 1 si. j deano .. El turismo. e-ni:re-

et.ras cosas., ha contribuido a. crear divisiones eni:re e 1 habit:ant.;::o 

de las ciudades y ~qu~l de l~s :.Ideas; a1JnqL1J?. e;;. p.;;:is:-r OE' todo. 

sus estilos de vida sigan siendo uno mismo. en lo tundament.al 

Los despla::a.mientos den'tro del e:=:pacio 

dominados por los tactor€s econbmiQ.i:JS. sino p•:>r ::ii:r·~~ ta•='tores de 

tipo Y C'U J t1.1r2o l • ~orne• s-=-n 

religios.o. por una p,:c.rt.i:-. y lo:=: viaJes d.e visi'!::o .;;.ni:•e I'5omiii:;.r-:-s: 

y parientes, pc•r izo O't.r~. L~s concl1..1siones ·~1.1e [·e 1:.;c.ib~r: .. · .v ·=i":.ro: 

ob~uvieron en un •s~udio •carca ae1 esp•cio •lde9no y r•gion•I en 

la India del S\..lr • pe-rmiten pe-nsar q IJ;:o sii:ua~iOn es 

prevalecie-ni::.e en todo E'i pa1s. 3 "' 

35- ?ara todo c~st.8ao, existe si~mpre el peligro de 
contacto con !a imp1.1re=~ e-n el hechc· de- lieg&ir e;;. comer de 
manos oe alguien de '=asl:.20 m~;;; b.;.j:;.. En ei r:::o::r::.. -:=e •_:n C•:-ahm~n. 

esto es tan invariable como inminente. 

36. cr .. Golb~ry, L1Jc de, ec al ... op. c.it. 
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El espacio regionai.l se encuentra dominaido por une- compl ic;;;oda 

red de relaciones e_ntre local ida.des de ta mano y ubicación 

variable; relaciones que incluyen et intercambio de consortes. 

principalriiente. y de ah!., tambi~n. de bienes y servicios. de 
. . ' -

ayuda y de ~e-~ono,;{~·i_-~;¡·_t
0

~ social .. Las 1oca.1 ida.des se encuentran. 

por asl de_c ir _1·0·. -~· ~em_p~_r_enta.da s" entre sl. • y l<> identidE'd 

lingOlstica. histbrica y Cultural que sus habitantes comparten se 

suma la identificacibn concreta que se da en~re conocidos. amigos 

y parientes. El "espacio domina p1-1EIS el ~mbito 

regional llena y conrorma a la regiOn. 

No siendo el econ~mico el factor de l <> 

est.ructuracibn espacial no exis"t.e en 1 e-

ciudad-pueblo-aldea del tipo que puede observarse •n o~ras par~es 

de-1 mundo. El tama'ho de leo locc-lidad. y s1..1 importanciz:i econ6micc-. 

no son elementos diterenci21dores tan importantes en'tre localid8d 

y localidad y. como en sl..1 C•portl..inidad ser~ ser1cil~d::-.. loc3lidade-s 

grandes y pequenas torm<>n parte del mismo sistema oe relaciones. 

en relativa igualdad de ~érminos. 

5. UBICACION DE TIKURI DENTRO DE LA REGION 

del Bl..1ndell-':hc-nd. casi ec;1Jidist.c;.nt.e de las -::-iuGc.de:: o:e Chhai:.arpur 

y F'anna. impcri:.~ni:es centros y 

administrativos .. Como se hz-. visto. F-anneo llegb a c-i::1nvi:>ri:.irs~ en 

la capital del reino constii:.1_1iao por Cht-1eotr=-sc-l mientras que 

Chhatarpur (nombrado as l. en honor ~ste 1 sirvi~ como 

tort.ificaciOn y residencia al maharaja d1.Jranti:- numerosas 
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campanas. y fue tambi•n el lug"r de su muerte. Actualmente. estas 

dos ciudo.des se encuentran unidas por una de las cé<r:re~eras m~s 

transitadas de la regiOn <V. Fig. 1.0). 

La filiacibn de Tikuri a los lugares conspicuos no 'termina 

ah1. A sblo 7 kilbmetros de la a.ldeC& l eva.ni:.a un~ de l Cl.S 

localidades mt:&.s antiguas y m~s significcotivC"s parco leo regibn y. 

actualmen1:.e. tambi~n para el pal s: la famosa ciudad-templo de 

Khajuraho. Con sus c•lebres <amplos de arquitectura desafiante Y 

de sugestiv;:;.s estat.ui l lc.s en escenas erbticc;i.s exq'-1 is i t.ament.e 

labradas en piedra • .-.:hajuraho es. en l~ act.1_1ai.lidad. uno de los 

principales atractivos turls't.icos en 'todc:o la India. For ello. la 

ciudc.d ha sido convertida en 1-tn::. .. Area Espi:icial de [H2sarrol lo". 

fungiendo como cabecera adminisT_rativa para nt"_imE ro de 

localidades vecinas. Ti\.:1Jri es l...tna t:ie ellas. y por ~:='t;:o Y ci"t:.ras 

ra:::c.nes s1J. Vi de;. se i ?ad&i i<ha j1Jraho d <? melnerc;; 

impor i:.ani:.e. 
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1- GENERALIDADES 

El espacio '"comtin ..... es el espacio de la. loca.! idca.d de residencia,. 

es decir. la. aldea. a la cual se pertenece .. 

Se denomina as1 a esta seccibn del espacio vivido porque es 

dentro de el la donde tiene l uga.r el contacto ent.re personas 

pertenecientes a castas distintas. Es en este espacio donde cobra 

realidad la sociedad de ca.stsi.s. donde la jerarqula es puestEl en 

pr~ctica y el sistema todo es sometido a pr'-1ebsi. constantemente. 

Como se ha ya. visto. las: castas dependen de su intera.ccibn para 

existir como tales: de ah1 la importancia del espacio comón. 

El espacio comlln es. "1 mismo tiempo. ajeno y propio. Es 

propio porque se per't.enece a ~l por el vc..lor que la cl-1lt.ura 

concede a lo cotidiano y "1 l 1_1iga. í' de> rEIEidencia: por el 

arraigamiento a la tierra. q1Je SEi ha.bita y se 'trClobaja. 

confrontacibn de puntos d.s:i vista. no sblo distin'tos, sino has1:.a 

contradictorios .. la convivencia con h~bitos y .;ictivid~des que 

merecen se rechazados y deben ser repe> l idos. la e•xistencic::i: de 

conductas --y espionaje-- de los c1_1a. les ha.Y que a.bstenerse y 

cuidarse constantemente.. ccinvi'?rten o l i::spacio comt1n en espacio 

tambi~n ajeno <que no .s:in;;.jenadoJ: un verd~dero escenario de> 

contrastac i enes y de i ucna sin tí n por la supervivencia diaria. 

de los valores del individuo como castado .. del grupo y su 

reputa.cibn. 



He aqu1 un rca.sgo m~s que iden't. i T ica a 1 espacio vivido del 

hinduismo: la sociedad de castas. qt.ie propicia. el c:i..rreoigamiento. 

hace del oompl iceoco: un espc:i.eio 

ambiguo. donde lo propio y lo ajeno van de la mano. 

En efecto. parece ser que todo el sistema social. y el 

arreglo espacial re su l "t.a.ni:.e. est~n basa.dos rei21icibn 

variable y proporcional de estos dos elementos •n oposici&n. Todo 

se encueni:.ra clasificado. dividido compari:irneni:os ele 

significacibn. y los lugares. deni:.ro del 

entre si por ser mas o menos propios. mas o meno& ajenos. 

La vida deviene lo coi:.idiano: de c. n 1 l,. 

impori:.ancia del espacio comlln y de lo q,_1e c-r11 s1_1cer:1e. Pero la 

vida i:.iene tambi~n una ese-ncia: aq1_oel10 quE -::~es en J:. ·~·i::a. v 

con los peorienT.es. con i·~s mi-:>mbros o.e·==-=~~; ·-=r:-·n inoiviciuciE Y 

espai "= io comfJn no pUo?E • e i es pe. C' i C• Lm~s 

"cercano"• para un aldeano. 

En el t:.erreno de le. p.:::-rcepcibn ln"time<. )i_1??r y pe:-sona son 

cat.egor1a.s qt_1e t.ienoen z:.. ·-=·~ntt.:nc.irse. CC•IDO E1-l?i'="re 'T1_1a;..n en S'J 

ensayo al respeci:o. 1 Es-te-· -:>s m1_1y im¡:.ori:ani:e pare. en~ender El 

significado de es-::.a divisibn del espa.::-.io ~ 1:- q1Je ~odo :.ldo:i=-no se 

enfrenta.. con t.od;:.s s1_1:.: reperc'-1siones en lo pEicolbgico y ~n lo 

social el esp~cio alaeeo.no '".iende a sE-r. ~ lé:o ve=. de i::irc0 i:.ec.cibn 

l. Tua.n. Yi-Fu- Space 
Experience. Edwa.rd Arnold 
especialmeni:.e. Capitulo 10: 
pp. 136-1'+8. 

.=-nci F1~ce. 

Publ Lt.d. 
.. l ni: imat.e 

Tr.e 
Londres. 1'?77. Cf.,, 

Experiences of Plci.ce .... 
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y de rechazo. rnien~ras que el espacio ex~ra-aldeano es un espacio 

de atracciOn. pero de menor seguridad. 

Para un ca.Idea.no. el sentimiento de pertenencia. a leo sideeo no 

se deriva exclusivamente del hecho de q1..;e 51_1 --1Jnidad 

espacial m~s exclusiva que despu~s ser~ ~naliz~da-- se encuen"t:re 

contenida ah1. sino del pacto social que se es~ablece en~re todos 

los aldeanos. El reconocimiento mutuo que todos ellos se profesan 

es un e 1 emeni:o el ciive par2l en"tender la 

Este reconocimiento va m~s de 18 idi:?ni:i"fic~cii!'in 

(.reconocer-:;avala.rJ y es indispensable para la s1Jpervivencic- en 

una cultur~ donde la personalioad es entendid~ m~s en ~~rminos oe 

identidad lpertenencia a un grupo' que como individ1.1c:;i.lid?<d. Lo 

que ante todo cuenta de un individuo es su ori~en. su procaaen~ia 

y su lin;;.je: en breve: s1_1 per'tenencia;;. un gr1_:pc• cC"in c1_1:-iid::odes 

determinadas. y a un lugar --social y espacialmente haciando. 

El pact.o soi::-. i a 1 la 

expresiOn er. el leng1_1c-.:'ii:- y E>n el 1:.raT_c-, dic-rii:-•. Ei ":~rmir.·::i ~ng•o 

"de g• v. "pueblo"', donde el prefije. ~n ~'::::: privél'ti·Jo1 exist:e pc:i.ra 

designar t.odo lo que no per"t:ene·::o:-;; l 2" e- 1 o ec-. El t.Ermino no 

equivale a .. ext.ranou. o ''exi:retnjeron. sin embargo. y::i. que alguien 

que no per'tenece a la aldo?ci. por ri;;>sidencic. es muy prc•b;;.ble- que 

a 1 g u na d e l c. ::. t a m i l i a = q i..i e 1 a ne:- b i ~ a r. . T -=-· d •::i I e- q '.Je p r o ·.1 i e ¡¡e d e i .!i 

regibn es --o se pres1_1me-- pr~·=t icc.men'te tamil icor. p1_1es en el 

espacio regional 

familiares. 

se ;:obren paso los espélc:ios de ia.:=: relsaciones 
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El dari (ºaldeanidsi.dº.>.z es la instituei~n donde se 

material izan la 1ea1 tad haoi'a Ja a J dea y el pac't.o en-tre sus 

habi 't..antes. P"ese a el sentido de 

se compone de 1 azos 

muy fuertes que permiten a lo~ ~ld~~nos relacionarse de Ja mejor 

manera posi-ble: como miembros d'e una misma familia. Todo ~qu~l 

que pertenece a la aldea pertenece entonces a esa "familia". 

El espacio combn es. ;;si. pues, una '-tnido;d con 

realidad propia --la que dan l~s relaciones inme-dic-'t:i= eni:re 51-15 

habitantes-- proyectada hacia el exterior de otras maneras. 

2. COMPOSICION SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE T!KURI 

La poblacibn de Tikuri si.lcan;:a casi los l.400 ha.bit~ntes. 3 Su 

composicibn de cas-t.<=< s es mfJl"T:.ipl-= lC"OffiO con la cc;i. si 

lo cual se ma..nitiesta i:-n Je- org:ani==--=-iOn d;:. s1_, o:?sp~cio, como se 

ver• a continuaciOn. 

Las castas brahm~niceo.s son mc::oyo:rii:c-rias 1..con 1..Jn .S3.3"1. de la 

poblaciOn pert.enec-ient.e "' e 1 l .:=.is J En i.1nc- rE"g:iOn 

fuert.emeni:e ;i..sc.1ciaaao "1 e •::e 

guerreras crha).:urs). Tiki_1ri :DC•rl?s:.io: ·-=orno i_1n ~c.s•::· .::=spe-ci~l \si 

bien no t..inico1. 12" ~i_15E·nC"-ÍC. OE' 

F'osiblement.e derivaao. por de p~l~br~ 

r-3.· sh""CE>dar i. "par ent. esc.on. 

3. 1381. s.~gtJn ur.l ct:.lculo ce.se. por cc...sa. rE-é-li=~dc:· dur~nt.e 
el trabajo de campo. 

4. La .:iat:i que le sigue es la de los: Aherwa.r, con un 26.6% 
de la poblaciOn total. 
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ellas .. La, tra.dicibn local explica. que Tikuri fue f1.JndSida por un 

puf'lado fa.mi 1.is.s brahm~ni.cas. bajo 1 E' conce:sibn los 

gobernarit~s .d~.la comarca. Estas familias fueron despu~s trayendo 

a O"t.ras de· 
:._ - : ' 

necesi'dadé·s 

-~~·~~aS-, .. ~i-s :):.1.9-'--jo;S~ a· efecto 

de :i~ter.C~m~ic;.;:, d-~, -ser.vicios. 
·.-., ; 

de ir cubriendo 1 .. s 

conTigur~ndo a.s1 los 

nivéles sociáles dentr.o ·:de·: la aldea •• En s.lgunca. ~poca.. seo dice:. 

hubo un tha.kur con ;su:,fa.mi·l ia,. pero con el tiempo desa.pa.r&:cieron 

de la aldea .. 

La comunidad de Tikuri est~ formada por 26 5a•i• o grupos de 

casta distintos.• identificados cada uno por su nombre. En lo que 

respec'ta a los niveles m~s bCljos de le;. jerc-rqu1eo. los nombre;: de 

ja't.i suelen referirse a la. protesi~n tradiciona--1 q,_1i: se :;.."tri:::-•_1y·e 

c.. ce.ida una. de el las. No st.Jce-de ~=1 con los nomOri:-s de gri_1pos de 

casta br~hm~nicos. cuyos nombres son i:.omado:= 

asociaciones de ~ipo geneaiOgico. 

La jerar-qula norma.'tiviSI e-n 'todsi la India se rige por la. "l:eor1c-

de las cua't.ro v.;arnas. le- cual orde-nc- ;:i. los: di:t:inT".c,s '=c:<í§;:m'?n"T:.os: de 

la sociedad de la manera siguiante: 

branmanes \educadores y estudiosos. sacerdoi:.esJ 

kshatriyas •guerreros y principes• 

vaishyas •comercian~es y produc~ores• 

shudr•s •sirvian~esJ. 

La lb g i ·=.:;.. de es 't.a clasif icacibn es .,._ i po f l..lTIC i ona l • 

convir-r:iendo a 1os C-re<hm:iinE-s en cus'todios del poder espirit:1J<=al, 

mientras que a ios kshat"ri\.'.61S les corr'='sponoe- el poder "temp::iral 

5."Grupo de casi:.a" es una denominacibn convencional aqu1. 
para poder hablar de casta y subcasta indistintamente. 
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Los va..i.shya.s. por o'tra part.e. de'tenta.n el poder econbmico y los 

shudras el poder del servicio. Estos cua~ro estraitos o niveles se 

complementan para lograr. en -ceo:I-1a. la mejor de tesis soci¡:;;.dc:ades 

posibles: cada uno teniendo co-ino misiC:in la de ciesempenar S1-1 poder 

de manera virtuosa. Es aqu1 donde cabe el concepto del dharma.• o 

deber. 

Esta estruc't.uracibn social esta, a.1 pca.recer, consti't.'Jidco por 

una serie de dico't.om1as, las cuales res\.1ltca.n de lai oposicibn de 

los distin"t.os niveles entre s 1. En primer l t-1 gca r, l ais T_ res 

primeras varn~s son opuestas a. la cuarta, consti'tuy6ndo el grupo 

de .. los nacidos oos veces .. e.es decir. cuyos mit:?m-oros pari:icip~n 

del rito de in i e i ca e i bn) • En segundo lugar, l~s oos primeras 

varnas rorman un conjuni:.o en oposicibn a la- i:ercer21.: el "Estado" 

trente 2< la pl1Jtocracia. por decirlo aos1. Por {111:.imo. lcis dos 

primeras varncis se- encuen'tr2tn ciairameni:e en op~·=iciOn entrE- s1 

t.el poder temporal y ei pooi;:ir ini:empor=-11. La .•er:-rq1_11:0 ne• es. 

as1 pues. !inea1 

La.s cc-stets que hoy exi:T:en son una qt..1e 

t.diferenciacibn interna.). mieni:ras q1.lt;' c.-:: ros prefieren 

atribuirles un origen m1tico. 0 Sec. cc·mo f 1_1e-r..;.. l c. verd~d es q'-.1e 

de 
re 

6. I.1harm~ pueoe ser ~ rad1_icido de m1.1-=:h::is maner;:;,s 
ser enti:.>ndido en :=:u c-c'?pci t"·n m~s ¡;¡mp 1 1 2- y 

lacionado con 1 a te. por e jemp 1 o. 

7. cr·. Duman't.. cip. cir .. pp. 67-68. 

"Deber" he. 
abc-rcan'te. 

6 .. C:t. Mayer. op. e.ir .• p. 62: en 
casta fue nombrada por Parasur•ma 
bt.Jsqueda de ksha"Criyas pc;..ra venga.rse. 
uno de Jos individ1Jos que a su 
identificase por medio de su ocupaci~n. 

donde i:-xplica que cad~ 

quien. en su furiosa 
iba haci'3ndo q'-.le cada 

pa-.so encontraba se 
Este mito lo ~ecogib 
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el factor geogr~fico mucho tuvo que ver con el fenittmeno de 12l 

diferenciaci6n de las castas. por los efectos q\.1e en el sisi:.emSl 

tienen la f i~ion'~e un grupo. su dispersiOn y su distribuciOn. 

La pr~otica de la jerarquia sooi~.l. mientrcas pSlrece Slpegarse 

a la teor1a de las cuatro varnas <de lsa cuca 1 hca.y conciencieo 

universal en la India) y echar mano de elle;. consti:.=ln't.emente-, se 

basa. sin embargo. m~s en el principio de l~ pureza tshvddh2Jt'a' 

que en el principio del deber <dharmaJ. Siendo el de la pureza un 

concepto dependiente de una serie de crit.erios v<=.'riClble:=. e 1 

resultado es 't.oda una geografla de la jer~rqu1Cl sociCll: no 't.Odas 

las casi:.as \.O subcastas) gozan del mismo est.Cl'tUS soC"ia l en todos 

lados. 

A Srinivas se debe el concepto de "'casta-. domineon"t.eº. el cual 

de la< 

jerarqu1a entre cast-as. Seg'CJn li:t explio~cibn di? este 51-t...t'tor. el 

i:.amano ae 1_Jn gr1_1pc. de casta l.es decir. el n{1mero de sus miemr:irosJ 

influye proporcionalmen~• su gr;:.. dC· inr iue.n<:-ia l poder 

e-conl!•¡;-¡ i ,::-c. y y en su D•":•si.':'i.t"•'i"""1 ·-=·=i;1 o't.r os 

grupc•s.• En te. ald~a. el d·=-minit:-· demc.gr~ti<:-o di: los brs.hm;:.nes. y 

l~s varnas. 

combinan par~ d~r come res1_iltc:ido la "fusi~n r:te ln-:::: pod'=res mor3'l Y 

temporal en l.?ts o.;;-:;.on;:.s per"tE-ne.::-ie1.t:.E-s ca ese es-::..ameni:.o soc::ial. 

Es decir, los br;:.hmc;:i.nes son dominani:i:>s en 1 =- al des. en i:odos 

sentidos. 

Mayer en Ramkheri. una 
cercana al Bundelkhand. 

pobic.ciOn de 

9. Cf. Srinivas. M.N. C.1987J op. c.i t:. 

M:.dhya Pradesh mvY 

pp. 96-115. 
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Para poder proceder al an~lisis de la estr,Jci:.ur¡¡¡. espa.cial de 

la aldea de es~udio y de la manera. en que es vivido su espa.cio, 

es necesario exponer, si bien en t~rminos muy generS1les, le>. 

jerarqu~a social que en ella priva. 

Trece de las veintis~is .Ja.tis son brahm~nicas. y lCls treci? 

restantes pueden ser ubicad~s den"tro de la clEisificsricibn arrioca. 

expuesta como vaishy~s y shudras. El orden jer~rquico. si bien 

sigue la lbgica de la profesibn tradicional. y su relacibn con la 

pureza, se fundamenteo ta.mbi~n en l~ ocupEacibn \q\..ie es otra cosa 

que la protesibn> y. sobre 'todo. l "'s relaciones q1JO:: haon ido 

dando entre cada una de las ~aris de menor ran1~ y los br~nmanes. 

Estos tlltimos. como y~ sei ha sl?hcolado. domin20n direc-t~meni:.~ l;:¡s 

relaciones sociales dentro de l~ alde-c. y dai.n c:i leo jer<=orq1_11~ 1Jn 

::.s decir. 

ante los brahmanes guardan las ds-m~s ccos't:cos .::'E. en ::i,_1sencia de un 

agen~e mediador ~como serian los t'hak1..1r~1. un ·~rd-=-n ._-fe r-.:act'o. 

A partir de 1.1neo serie de eni:re·.,i-::'!'..cos -=-·='r' r;:.pr;:.5eni:c:ini:.es de 

fcomilias de i::' r c.t-.mcones. principc.imo:-nt.e. de lo. oosi?rva-cibn 

emp1rica.. pudo consi:ruirse el esquemco j.;.r~r:::iui-=o de ls slde;:;.. de 

Tikuri que se aprecia en el Cuadro 

El entre l C> s Ja.t'is de por le> 

v2 shwas cré>di"t:.01, ~Jn nf_ime:ro oi:.orgcodc· 

casta y regis't.raoo en los libros qlJe ~l 

. 
j 

¡ 
¡-
¡ 
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CUADRO l. SITUACION JERARQUICA DE LOS LINAJES DE TIKURI 

RANGO JATI PROFES ION NO. Ll NAJES• 

1. SUPER! OR 
<.brahmanes> 

Dichat 
Trivedi <Padmahar> 
Tr 1 ved i <Mandan> 
Shukla 
Abas ti 
T 1 war i <Mano> 
Dovedi <Jerajmo> 
Oovedi <Chosan> 
Dovedi <Chiloli> 
Dovedi <?> 
Dovedi <?> 
Mishra 
Tiwari <Tiwaripur> 

!!.MEDIO-SUPERIOR 

Ka.chchhi 
Garariya 
Di mar 
Na.u 
Sen 

111.MEDIO-!NFERlOR 

IV. INFERIOR 

Sahu 
Bar;:;. i 

Kumhar 
Aherwar 
Kondal 
Kori 
Dhobi 
Basar 

verduleros 
cabreros ("gari") 
l ag,_1neros 
barb~ros <"nay"l 
barberos <"na.y"> 

aceiteros ""teliul 
carpinteros 

et.lfareros 
peleteros <"chamar"> 
especieros 
tejedores 
lovanderos 
barrenderos <"banghi"I 

1 
1 
1 
1 
1 

2 \ACI** 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

3 
2 
3 
1 
1 

1 
1 

1 
11*** 
6**** 
1 
1 
1 

•> Por "linaje" se entiende un grupo de descendencia patrilineal 
**' AC; con ancestro com~n; es decir. linajes recientemente 
diferenciados. 
***>Linajes con bhum.i <lugar de ori~en> distinto. Cons~it'-1yen 
subcastas distintasª 
****> Linajes diferenciados. sin tomar en cuenta el bhumi. 
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guardando desde tiempos inmemoriales. 10 As l.,~ los Dichat se 

colocan en la cima de la jerarqul.a brahm~nica con una vishwas de 

20; mientras que los Tiwari de Tiwaripur cuentan con una vishwas 

de sOlo 2 puneos. lo que los coloca en la base. 

La importancia de estos rangos. en lo que a. los branmElines 

respecta. reside b~sicsamente en las reg l ciis del ini:.ercai.mbio 

matrimonial. Trat&ndose de una aldea exog~mica por siicuerdo. como 

se ha visto. su aplicca.cibn se limitCl a indicar m1_1y geners.lment.e 

las ~reCl.S provincisales <TtJerca d'? lci. aildesiiJ dondl? h;:.y int.lElreses 

potenciales en la b~squeda de consort.e. Esto es. h~ci~ ~al o cus.l 

rumbo de la regibn se 1-1bican t;:;i.milias de "t.eol o ~1JC' l jat'~· Y 

vi .shwas que pueden o no para esi:.os 

propbsitos. 

Fuera de es-r:o. el rango a.qui most.rc.Clo 

correspondencia direc~a con el grado de influenci• qua una u o~r• 

Jat:i puedan tener en ia. a!dec... Si bien leo jero:irqu!a es reEpe1:.adcio 

en ios as1-1ntos internos de la .~omt..1nidEod t:"•re<'r1m~ni·~a \los r::c•nsejos 

peso Jas familias oe brahmanes mDs an~iguas, tas mDs numeros~s y, 

desde luego. las m~s ricas. 

En el Cuadro en Jo que respec'tEo a las ca.si:as brc-hm~nicas. 

los nombres oaoos en-::.re pc.rf=..ntesis c.l ladc· del nomore de leo _iati 

10. El J<.:~n_yaJ;ubJ.i E~shwaJi tiene registradcis tooas las 
ja.t,J.·s de brC<nmeones. indica.ndo pa.ra cai:1a una de E<lias lo 
sigt.Jiente: sthar; ¡,_1g:2-r1, ~·::itr.:o l;-ir:imbre di;.l pi:.:.>rsonaje ciel 
cual se deriva el linaje>. J.:t.1.I ll1ne31. bhc;.:ib~n ... -Jh,i le-la.ni .. 
v:ishwas tvalori saJ.-h.::1: l~r~·::lito1. y 1_1na serie ae C•'tr~s 

identificaciones. que van oesde la deidad con la que se 
relacionan t... deo ta> h<:lsta el Veda al que, se supone, se 
remonta su origen. 



se refieren al st.han. o \ug:ar ele origen. y son .vtilizados aqu1 

para di t erenciar en~re do1
s grupos de castca con e 1 mismo nombre. 

Los nombres en~re par~ntes~s al.,lado de la protesi~n. en el caso 

de las c~s'tas no-brahm~nicii;i1o.s.' son nombres gan~ricos m~s 

ampliamente conoci.dos en -el- ~r0a. de hca.bla hindi y en todo el 

pa1s. que los nombres locales. 

Los niveles jerarquic6s que pued~n apreciarse astan dados •Y 

perpetuados> por la practica de la comensalidad entre ja~is --es 

decir. los intercambios de comida y bebid.c;a_. leo mejor mc;aner2i- de 

simbolizar. a trav~s de l~ pr~cticEl.. la precedencia. de un grupo 

f" reni:.e a oi:.ro. exisi:.e une. diferenci?ici~n entre 12' 

comida pakka •elaborada; ~rita> y la kachcha •sencills: hervida•. 

Mien'tra.s que i:.odas la.s Ja.tis pueden recibir comid;;. de cu~}q1.1ier 

't.ipo de meo.nos de }os breonmanes .. ~stos no p1.10:-oen recit•ir comida. 

kiil.Chcha cie na.die. y de 

cercc:o.na. e- e 1 1 os en lB ese~ i a. ci i: '='ir • dE- nivel medio 

s1.lper ior' l~ua.lmt?nT_e suce-de con e\ eogua.. le;. c1_1c;.l es <=<~ep1".a.da. sin 

't.ocar el rei::ipien"te cc•n i.os l:-bic-s. o vc:-li~ndose do:- 1~ a,y1.1d2f. de 

las dos m~nc•s. pc;.rEl sort·erl8. Lao mismc- lbgic::< P<= c-plic¡;:.d::o por el 

resi:.o de las _'iatis ent:.re sl, las de mc-vor 

e o mi da a e l c. s de menor r ~ n g C'l • e o r, r i g '.l r os i de;. d ·,¡ :- r i :< b i e de tJ n 8 ~ a. 

ot:.ra.s. 

Al anaii=a.r ios niveles ae l~ ji::rElrq1_1ieo de Jacis en Tii-:uri. 

saili:.a c. l¡;:.. vis1".8 el hecno Oi;o ql.1e ne:· exisi:.e '-1n~ '=-C•rres:pondencia. 

E::-xa.cta ae esi:.e esq1.lema con ;:.q1..J~l d-=-rivado Oo? 1;;::. -:-.e<:.·~!c; de i8S 

cuai:.ro varn.as. En primer l'-1gc:or, los ba.rberos. cuya. protesibn ca.e 

dentro de la cl~sific~cibn de "servicios". se encuen~r~n ocupando 
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una posiciOn dentro del nivel medio superior, mieni:.ra..s ql..Je los 

aceiteros y ~ar~inte~~s •profesiories comerciales. b~~icamentei se 

Como" ya no es la.. f \.ITIC Í bn e 1 crit.erio 

tundamen1:a1· dentro de la pra.ctica. de la jerarqutsi ein'tre cas'tsis, 

sino la. pureza. A 1 concepto de pureza. 

<.es decir. la distancio critica que las profesiones glJardan 

respecto del contacto con la moteria iner't.e' se asocian ot.ros 

conceptos .. como el cie 1 .. limpiez~ .. Asl. p1Jc:>S,. s1_i:cede q"L1€- la 

proiesiOn de aceitero. por ser ne-cess-r i ament.e menos limpia c..si. 

causa ce! olor que se et socia a el la, principsilmente'• es 

considerada de menor rango en la pr~cticc-,. at_inq1_1e ne<ClEt t.enga que 

ver con le carne. 

Por ot. ra pari:.e, y m~s import.ant:.1? a{.Jn, cada "t:. i ene. 

adem~s de su tunciOn profesionsil l;;?Conbmi'=o-:=:oci<:<l' una ft_1ncibn 

ritual <socio-religiosa•: es decir. Jos traoajos que oesempena en 

tsivor de oi:.ras c~stas e• de los 

sucesos vi"taies inacimien".:c·. t:ons1_1rc..•• mai:rimonici. m1.1eri:e>. as1 

como en las celeoraciones de ia ~idea. trii:os de la ier"t:ilidad. 

fiestas religiosas. Es't.o explica las posiciones 

privilegiaaas a e-• por una. t:i.:oro'?ros <.:osiS"t;'?ni:es 

traciiciona1es ae gran importancia en los matrimonios. na~imi•ntos 

y ot:ras celebraciones ae c~s"t:o.s: sup.;.riore:;;::> y, ~or .& e.treo. los 

11. Coloca~ibn del hi 10 sagrado a los veo.rones. poco an"tes 
cie contraer matrimonio. simbolizando su -segundo nacimiento-. 
o iniciacibn. Esto sucede solamente entre las ca..stas 
correspondientes a los tres primeros varnas. 
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lagunerosi.2 <encargados de 11 evar el d•.Jrante cuc;ilquier 

congregaciOn importante. ast como de lavar los platosJ. 

De acuerdo con el criter.io de ta pureza. por 51-t relca.cibn con 

la carne evidenciada,. los peleteros deberian estar cil final de la 

escala jerArquica .. siendo los encargados de disponer o e los 

restos de animales muertos \.ganado. excl1Jsivamen'te,. tCbmo '?S q1.Je 

hay cuatro ja'tis debajo de el los? El caso d~ los b~rrenderos es 

f&.cilmente explicable. si se considera q1.Je son los encsirgc;i.dos de 

disponer de la b~surE< y desechos de proceOencia numc.na,. 

considerados altamente contaminantes la de 1 ais 

mujeres de esta Jar:í es oe cortar y disponer del cordOn 

umbilical al momentc• del nE<cimiE-nt.o oe un niiio•. Los lcivc-nderos 

tienen. por otra parti;.. 

par't.urientas y hacer el lea.vado :rit.1.1c.l de }.;¡;:: ro¡::as de -,:_od;;;i 1.1na 

familia al terminar el periodo de lut:o lE>l cont:;.•-=to con la m1Jert:e 

es de lo m~s con~aminan~e>. 

Sin emoargo. los caisos de los espe-cieros y los 

oesafian estas ra=ones. En los primo?:-r:is. SIJ c•rigen 

los coloca. como en mucnas o-,:_rais p2-rt:es oe l;:o. lndi2<o. 

hacia lo mt;.s bajo de le< ese& la je r ~ r q'-1 ice.. do?bido S1JS 

cosi:.umbres heterb.-:- l i -t:a::. en y pa:-1:.ici..Jjar 

1 .... ,.,. El termino ••1c-.g1.1neroº es d;.oc· aq1_11 lit-r.:;mi::-nt.:;. en be.se 
a que las persc.ncos de -=ast.a [iima.r en l=- ~lcieai SE' dedican a 
aci:.ividades relacionz¡.da.s con 1os talab o .;.:=:'tanques ~pe>scai. 
llevar el aguai. recolecci~n de la ::::~·ng:araJ QT_ros a1_i-,:_ores 
utilizan el t~rmino -aguadores-. 

13. El t~rmino "'-,:_ribal .. no es ael 1:.odo aciecuado. pero es 
~sa la traduccibn que de adivas~ se ha he>t:ho comt..inmente. Los 
adivas:i.s son los habitantes originales de la lndici que hain 
conservado sus estructuras y sus costumbres casi intactas. 

S\J 
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asociaciOn con la cria. y el consumo de aves. Su profesibn d'S' 

especieros los colocar1a dentro del rango de comerci~ni:es. pero 

su carencia de runci~n ritual especifica les impidr:i es-r:.:;¡r cc;:;irca 

de las castas de brahmanes, como sucede a otras Ja~is. En cuanto 

a los tejedores,. al igual que los carpinteros. :s1J posicibn de 

desventaja puede estar en relaci~n con el escc:oso 1:~m~no di:a S1-lS 

comunidades. as1 como a su pocc;a cintigüeda.d en lci ~lci~~. Ninguna. 

de las dos profesiones es p~rticuleormc:-n't.e nimpurau y el 

carpin't.ero. adem~s, pCf..rticipa. en leo. c~remoni~ oel mE-'trimonio con 

la preparacibn de objetos rii:.uc;..les que dt:-s':.a~an '>' conform~n, el 

lugar del or iciamiento. 

Los h•bitos alimenticios y otras costumbres son un t~ctor m•s 

que determina o influye en la posicibn jer~ra1_1ic~ ro:-l:<1=iv~ de 

cada _ia.r~·. [Je arriba a abajo. h3s'ta ei nivi:?l in~.;:.rrne1:1:0 interior. 

todo m1-1ndo .. se StJpone. estr i ctameni: i::> 

rigurosiaad varia en re;:.lid;:.d y sblo los t:•r:<hr.ianes 1'=1 :r:in i:-r: 1Jn 

cien por cien"to; ·.:i?i¡:;.n'T'..E<S 

semejantes y severos .J 1_1n-r_ o con 

escandalosa costumbre de consumir carna, o probar1a o~ cuando en 

cuando. las ja~is mas oajas practican tc.mbi~n el cons1Jmo del 

alcohol La carne varia l?ntre gallinE-. ceri:ic· y «:-aor.;... a·:iem~s del 

pe-sc~do que los lag1Jneros ·::-onsumen rE-gularmen"t.e. En 1c. aldea .. y 

en muchas oi:.ras par"t.es de 1 a regibn. el 

bovinos muer"t..os ha sido <=-t•c-nd.:=inado por 

asociado quiz~s a la cons~an"te 11...iche< que ;:;.n tooos iaoos lioran 

las casta m~s bajas por mejorar su posici~n rela"t.iv~ fren~e a las 
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dema.s castas y. conSecu'?n't.emente. sus oportunidades socia.les. L • 

Los peleteros son la segunda comunidad mayoritaria en la alde~ Y 

constituyen una especie de polo de equilibrio fren'te l " 

influencia de lo~ .brahmanes. De esto •. segurameni:e, se deriva el 

hecho de que gocen de una posici~n social comparativamente mejor 

a la que tienen en otras localidades de la regiOn. 

Por tlltimo. el nivel intermedio inTerior es un nivel 

marginal. donde los aceiteros Cildoptan ciertas cos"t1Jmbres 

brahm~nica.s, mieni:.ras que los cc.:arpini:eros no neces~riamen'te se 

preocupan por ello. 

3. ESTRUCTURA OCUPACIONAL Y TENENCIA DE LA TIERRA 

Comenzando por Jos brahmanes. no 'todas J &S fsrimilias se 

dedican t.lnicamente a su profesibn tradicionc-1. ('".orno se he. vis'to. 

Ja decadencia y desap.:iiricibn de ios .rajput.s en i:.odo el 

Bunde 1 kr-1and i:'-1vo como consecuen-::ia el convert. ir ~ los brahmani:?s 

en te-rrat:.enient:es y ai.gric'-ilt.ores. las _iat"is de 

Tikuri Se> dedica. corno oc1Jp&ociOn prinC'ip.;ol. l C•3 

relacionados con la ai.gricult.ura,. ya si:ia -:-orne. t.r;;b<=<jadores: o como 

propiei:.ci.rios de parceia.s. Por ot.ra par t:. E. i:odas l <"S jat"is 

conservan sus tareas rituales o han adquirido oi:.ras. 

La ocupaciOn en la a gr i ':'1J l t. 1_1 r a he. sido 1_1n cambio d8 orde-n 

socio-econOmico muy impor~ante en est.a ~art.e d'?l pc.:.!s. Todas l.:os 

tamil ias reclaman "tierr~ en la c.:.ct.1_1a l idc.d y e 1 gobierno parece 

14. [1esde 
erradica.r la 
el esce>nario 
son ahora 
especiales. 

tiempos del Maha.tma Gandhi. la lucha por 
in"t.oc;;bi i idad ha e.cupe.de· ~Jn impc·rta.nte 1ugar en 
nacional En la aldea,, los cc.d~veres de bovinos 
dejados a los buitres en ciertos lugares 

tuera. del ~re>a resid~ncial. 



78 

interesado en 1 ograr que cada una de e I 1 as goce C'. l menos de \Jna 

parcela. 

Las ocupaciones agr1.colas y pecuarias son .,limpias•• y bien 

vistas. Los brahmanes de Tikuri est~n todos convertidos en 

k.i.sanes c.:agriculi:.ores> y pB.supalas <.criadores de ga.nado vacuno Y 

btlfalos">. Despuets de estas. las dem~s ocupi;\ciones gozCln de menor 

reputacion. 

Hoy d1a. si bien nadie vive solamente de la profesibn 

tradicional. ~stCl.. sigve siendo. pi:iro muchas CCIS'tas. no sblo su 

razOn de ser como grupo sino,. tambi~n. 1. • .tna impor't;;onl:.12 f'ormc;. de 

conseguir el sus'tento. El kami 1,,un=-. p¡;;i.rt4=" de la cosecha anuc;¡.l 

como paga, sigue siendo recibido por _ia ti s C'omo la de los 

barberos. la de los alf21.reros. la d'=' los lav;:.noeros y la dE- los 

barrenderos. El barbero. por sus f1_1nciones. 

ta.mbi~n dinero .. LE-s oem~:= jatis re~iben 1:.~mbi~n dinero o=- cco.mbio 

de sus productos y no son pocas las familias a las que se les na 

pagado con 'tierras .. 

El Registro Estatal de Votantes oe 1965 contaba en Tikuri 571 

personas mayores oe 21 Boiios. cicomod~das en 1':•9 vivienocis_ 1 e En 

un con't.eo puer-r:;:. pc•r puer't.a. ex-proreso para este 

estudio en ju 1 i o de 1987. ob"t..t..1v i e ron vivir:inctas 

independien"t.es que albergaban nü.mero de conjun1:.os 

dom~sticos .. Por ºcor.jun't.O doml::>st.ico••10 en't.iende grupo 

15. M"'dhY<> 
Suchi. 198:: ... 
Bhag Ant_1kr~n 

Pradesh Nirbachak Namawali, 196~/Parivarthan 

Victhansabha Nirbacnan Kshetra 49-Chhatarpur. 
110-Tikuri. 

16 .. El empleo de este 
sem~ntico que el t~rmino 
En bundelkhand~. como en 

tecnicismo responde a.l amplio ccampo 
nfa.mi l ia"• tiene en la lengl...15 no"t.iva .. 
hindi. existe el "t~rmino gen~rico de 
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consangu1neo de composici~n y t;;..maho variables. residente dentro 

de una misma vivienda. compartiendo el susteni:o y el trsib¿;:¡jo Y 

dependiendo de, o siendo gobie:trnado por. un jefe o cabe=si de 

tamil ia. 

La ~rganizaciOn familiar adopta numerosas formas, dependiendo 

de una serie de condiciones. como habr~ oportunidad de constatar 

ma.s adelante. Hay. adem;!¡,s. diferencias de casta si casta. Y de 

generaciOn a generaciOn. 

El modelo que parece prevalecer es e 1 de lo q1Je podrl.si 

!amarse ºfamilia extensa tri-gener~cional", decir. un 

matrimonio cabe~a de familia, con hijos cas~dos y nietos csissidos 

o por casarse. a 7 

La integridad de un conjun~o dom•stico rara ve= soorevive mas 

al l.t. de la cuarte. genercocibn. por ra=ones ibgic:.:;: 1-:ie espacio y de 

econom1a.. Normalmente. h~Y siempre :;ilgf..in hijc. -==-:=.:.de. q1_1e decide 

pa.r1var. Como s1_i,.::-:e.:i-:: ::-•-:in ••t:.rnili:;." en esp8ñoi 
reíerirse- a muchos gr1_ipos ,::is"t.ir1't.o:: .• ;.:,"-:an,_-;ar: 
m~s restringidos. t.anto en signitic~clc· ce.me• 
refieren al - gri_1pc1 l1ne:.i de desr:-encii;:onci8 el 

F~ri var puedE 
>. J:1.1 ~un/:: son 

en 1.1=-o. 
¡:ir i me-r '='. 

Y se-
Y col 

grupo Jocal 1nog;::ir1 e• so::>~1.1:,or:•. Sin embargo. dependienoo del 
con~exto en que se lno:::; t:-c.i:e. ce.de- i:~rrnin·-:i p1.1ede rer.-:-rirse <=o 
casos igu,:¡les. No exis"tE. por eJE-tTipJC•, un empleo e::pec1tico 
de los t.erminos peore- .:;ire-ren-::ic-r entre el gr1_1pc. Jine,:.i que 
reside den~ro de la a idea y al mismo grupo ruera de ei la • 

.1 7 • Hu e 1 g a o e e i r que 1 ;:.. .,,. i o c. i n d i v i o 1_1 c. l es p r ~ r:- i:. i :-: ai me n 't. e 
imposible en es"te mec.1c· ::=c·ci=ol. L,:. sol't.E>r1a es inc:-·-:eptBibie Y 
solo ocurre por c8usc-o:s oe r1.1er.::c;. mc-yor. Lc·s sol~erc•s. en su 
t.oi:.alidaa. viven afilicidos a un ccinj1_1nt:o dr::im~sT.ico tl8 

independencia. ec:onOmice::. y social no ies es ;::i.sequ!ble. siendo 
el mai:.rimonio fin y medio de ·y·ide:<. 8.l mismc· -r.iE>mpoJ y 
dependi::on de ~l; o t:~en~n o:.ros ::ie~,eridi;;¿.r,•_02::- y tu:-1¡;.e-n como 
cabez.c.i de 
casado. por 
en solt.eros 
la casa. en 

f~milia \en el ccisc· de le:< m1_1eri:.e •:1"2 un 
ejemplo>. La {lnica separacibn que 1 leg;::i 

de edad es l;::i. oe pernoct.ar en ot.ro si1:.io 
aproximaciOn a la vida de ascetismo. 

hermano 
~ darse 

fuera Pe 
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abandonar el hogar y fundar uno nuevo, por Jo generS<.1 dentro de 

la misma. ardea.;. La independizaci~n no es, sin embEl.rgo, 

·t~ci!, pues· hay que desprenderse de la cooperacibn en el trabajo 

agr1cola._ :t_actor- decisivo. 

Dentro. de la categorla de "conjunto dométstico .. cacen. p1-1es, 

todos los tipos de organizaci~n familiar que han sido enconersi.dos 

en 1 a. aldea: desde un hombre no-c~sado con su madre v i1..tda, por 

ejemplo, hasta un matrimonio con hijos, nietos y bisniei:.os, 

parientes al't.ernos y S\Jbalt:ernos, etc. El concepto cen't.rc;,l aq1J1, 

como en muchos otros aspec'tos de leo vida soc i =-- 1. 8 I 

cooperaci On; es decir. hay a 1 g:'l..1i en q1_1e dep&?nde de 'Lina. cabe::.;;. y 

depende ae la fuerza de i:rc;;.bajo d8 todos los 

miembros del conjunte• para •dminis~r•ciOn y t.tna. 

proi:.eccibn responsables. Los t.ipos de espc:icio de convive>nciai que 

cada uno de estos conjuni:.os genera son diversos. 

El Cuadro 1 1 muest..ra l• c2ost.as de dichos 

e o n j un t os dom~ s t i e os y l e- ~· ~ 1_1 p ~ '=- i ~. n p r i ne:: i p ~ l de l j 8 t e o -::: a b i:i =a 

de cada uno de el los. 

La ocupaciOn principal es ~que! la que consume el meoyor tiempo 

y esfuerzo del cabeza de fami J ic. y de sus ayudantes; y de la 

cual se deriva la pari:e m~s impori:anT"_e del s1_1s't.ent.o. Sin embaor¡go. 

practica.mente nadie depende- tot;:.!ment.e de una sola ocup21ici6n; 

siendo lo com{ln el combinar oos e· m~s de el l&s, 

seg'-in la es'taci6n o leo opor"tunidad. 

alt"_ern~ndolas 

La agricult"Lzra es la ocupacibn prin~ipc-1 p=-rco i:ol conjunto de los 

habitantes de la aldea. En los casos en que el cabe=.c:.c. de fcimi l ia 

tiene otra ocupacibn. los dem~s miembros del conjuni:.o dom~stico 



81 

CUADRO 11. CONJUNTOS DOMESTICOS Y SU OCUPACION. POR JATI 

TOTAL AGRICULTURA 
JATI CONJ. K/SAN 11AZDUR -Aherw. 57 44 2 
Brahs. 46 38 
Kondal 30 7 
Kachch. 17 3 2 
Di mar 13 1 4 
Garar. 6 z 
Sa..hu 5 z 1 
Dhobi 4 4 
Na.u/Sen 3 2 
Kori z 2 
Kumhar 1 
Barai 1 
Basar 1 

COMER- EMPLE-
CIO ADOS 

1 5 

11 
5 
4 
2 

AS ALA-
RlADOS 

10 

23 
1 
3 

ARTE-
SANOS OTROS 

1 
1 

**** 
1 
2 

l. 

Fuente: encuesta realizada durante el trabajo de campo. 
•> K1san = "agricultor": posee o usutruct~a la tierra. decidiendo 
qu~ se cultiva. 
/'1a.zcfur = '"tra.bajadorn; trabc;¡ja l~ tierrEl d.rsi otro .. i:an C"ombin~ciO,n. 
Recibe 1/2 de la cosecha tadh1ya1. o l/4 de el la <choea11. No 
decide sobre el cultivo ni la t~cnica. 

**' Empleados gubernamentales .. Incluye: oiiciales. inspectores. 
maestros lescuela local y vecinaJ. oficinistas y carteros>. 
•••• Trabajos no-agr1colas. en ciudades remotas <Delhi y otras 
ciudades del Punjab>: construcciOn y servicios dom~sticos. 
****' Profesiones tradicionales <barbero>. universitarias <m~dico> 
e independientes <th~kh~dar contratista). 
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se ocupan de los cultivos y de los a.nimales. En ocasiones, l~s 

mismas cabezas de familia dedicar:..n todo su tiempo ibre a sus 

parcelas <el maestro. el inspec-i:or. por ejemplo) y si no haiy 

brazos suficientes para ayudcarles contratar~.n el trabajo de 

alguien de otra ~ar~. 

La producción de leche- de los Garariya. es des"t.inadc:;a. a la 

venta o intercambio internos y externos. No siendo seguro 

del comercio, dicha actividad es combina deo con depender 

cu 1 "t. i vo de gramineeos C-1-l't o consumo. Lo mi :smo hcacein 

el 

los 

Kachchhi con la venta de hortalizas y los [.1ima.r con lo. ven'ta de 

-la singara, una especie dE- ceosi:aneo. acu~ti'='a que recolectan ae la 

veget~cibn de los est~nques. 

Los kondal. por o"t.ra pi':lrte. dependen m~s dC? 1~ vent.a de s-1J 

fuerza de "tr&.b~jo tuera de leo eolde~. Sin emba.rgc •• son los jetes 

de tamilia. los q\.1e emigrc.n por T" • .-:.mporaass. vinienoo e- trabsjc-r 

sus parcelas de cuanao en cuanac y 

en manos de o"t.ros miembros de la familia.. Lci mi :=mo suci:oe '=ºn 

los emigrani:.es de otras ia'C,J.-~. ci::•mr:i i:O Ah"='rwar y le- Dimar. 

El P"'Pe 1 de los ciernas la f;a;.milis e:= p1...1es muy 

importante. Cada conjunt.o oom~stic:o diversificc:=< de c.lglin modo su 

fuen"t.e d& sustento. Adem~s de la a¡; r i c1_1 1 T_ 1_1 r i?o. s1_ie lo=: heobe r 

ocupeiciones alternativas en la mayor1a ae las familias. 

El Cuadro 1 1 1 presenta lc.s ocupa.e-iones a.11:erns1:ivas da:> los 

conjunt.os ci1=1m~s't:i~os por Ja ti. relacibn con e 1 nivel de 

escolaridad. 
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CUADRO 11 l. NIVEL EDUCATIVO C% DE HOMBRES ADULTOS> Y OCUPACIONES 
SECUNDARIAS MAS IMPORTANTES. POR JATJ. 

TOTAL HASTA SECUN-
JATJ VARONES PRIMARIA DARIA 

Brah. 106 89<83.9> 7(6.6> 

Aherw. 98 9SC96.9> 1 ( 1. o) 
Kondal 43 43(100> 
Kachch. 37 35<94.6) 2<5.4) 

Di mar 17 17 ( 100) 
Garar. 10 10< 100> 
Dhobi 9 9< 100J 

Nau1Sen 6 6t.100J 

kori 4 4 ( 100> 
Barai 3 2t 66.6) 1 ( 33 .. .'3) 

Kuhmhar 1<100> 

PREPARA- SUPE-
TORIA RIOR 

6(5.6> 4(3.7) 

2<2.0l 

OCUP.ALTER
NATIVA BRAZOS 

3 aeropuerto 

4 lecheros 
1 tienda 
1 serv.i·ce••* 
1 cartero 
25 asal.**** 
10 asa lar. 
5 cca.rp .. y 

jarcieros 
15 ma.zdur 

4 asaJair. 
1 m~zdur 

1 ~ ·~·~nd. y 
mazdur 

3 bairberos y 

ma.zdur 
2 albañiles 
1 carpint. 

Fuente: Encuesta relizada durante el trabajo de campo. 
*'"Brazos" varones adultos de la familia. adem~s del jefe .. Por 
lo general. se trata de hijos o hermanos casados. pero puede 
abarcar otros miembros. Todos los datos aqu1 corresponden a hombres 
jovenes y a los que. de edad avan=ada. prefieren leas actividcades 
agr1colas. 
••> Empleados eventuales en el aeropuerto de Khajuraho. 
***' Empleados gubernamentales. 
****) Asalariados en ciudades (úelhi y del PunjabJ. 
*****' Trabajadores agrlcolas locales. 



84 

La escolaridad es .. m~s por su forme;. q1-1e por sl.•S fines. el 

instrumento de cambio social m~s importEOn"t.e quiz~s. en"t.re 'todos 

1 os que han sido puestos en marchsi. a 1 interior de le sociede&d 

india. Las carreras y el entrenci.mienT..,o t~cni~o qt.Je las esc1~elos 

rurales ponen al alcance de los ha.bit.antes de la regibn. b'-Jsc;:on 

el mejoramiento de la comunidad median't:e. por ejemplo. ¡., 

difusibn de mejores t~cnicas de cultivo. 

En ese sentido, no habr'la por qu~ considerar ;:;a las escve-l&is 

como agen~es gener.,dores de cambio soci.,l. entendido es~• come l~ 

substituciOn de un orden por o"tro. Sin embargo. >?S el hec-no de ir 

a la escueJ c. io q1_1e gene-r~ importantes cambios .::n le- pe-rC""epcibn 

que el individuo i:.iene ceo si mismo Y El nirao 

aprenaer• de alguien mA& que el paore o los ensehante& ramiliares 

--o. en O 1 tima ins,.~z.nci¿:;... '? 1 gr..1rv-- y. por ende-, va.iorar~ lo 

apri:>ndido di::> mc-ne-ra dis"t.in'tc.. En leo es<=1Je-la< 1 = i b i .:;on no son 

to't.alment.e oividadas ic.s regias de lc. j1?r.::;..rq1_1l.::;.. sc-·•::ial. est.:.:=.; no 

son 1a base de las relaci.:;in-:-s in1=,;;;.rpi::>rson~l':>s. c.=imenz:ando por que 

el mismo en;;er1an1=.e p1_1ed'? ya no ser '-1n brahm~n. De es~a ma.ner:=., la 

q1-1eda separadao. mediaon"t.e ¡.,. de l"' Vi da;i 

cotidiana y sus v~lores. a ic. manera que oc1Jrre t:?n las sociedades 

de corte occid~n"t.al. 

En TiV.uri. la aspiracibn de un ntime:--o de jOvenes: cada vez. 

mayor es la de t.i:orminar ia i::sccd;:.ridc:-.? necr;;.s;:;..riao. para obi:ener 1..lTI 

emplee, e-n ei los 

brahmanes. grupo O'? cast.c. 'tra.diciona lmeni::...e inst.r1-1ido 

18. "ServJce" es como se designa a este ~ipo de ocupacien. 
nueva entre los aldeanos. 
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instructor. sino entre los j~venes de otras Jatis para las cuales 

la instruccit:>n es .. al.ge· totalment.e nuevo .. Notsible es el. ce.so de 

los Aherw:a.r:_, de.J .. Tikuri, .mismos que ven en el lo unc:i r orma de 

mejorar su si.;-C.:.uacibn frente s. los domineont:es brc;.hmaniE's. Si bien 

no ~odos los padres de familia desean ver a sus hijos conver"t:idos 

en algo m~s que agricultores .. con l~ consiguien""te p~rdida de 

ayuda laboral que ello implica. la gran m;:;riyoria. ve necesS'lrio el 

hacerles cursar la primariSl., sil m'?nos. Lsi tJltimEo generacitin de 

hombres '-Y mujeres) de Tikuri ser~ .. nue>va.". en ese si:-ntido. 

Como se puede observar en el Gu~dro 1 l exisi:.e. en'tr¡;:. los 

brahmanes. un n'ltmero nada insignificani:.e ·.:;:iorones Eod'Ll 1 'tOS 

ocupados en empleos c:ilterna.i:ivos. Est.os empleos tpor lo genera.-1 

en localiaades vecinas. si no en la propia.' red1_1nac-n, sin d1Jdc;.. 

en un beneficio econbm i <::r:• n{.1merr:• t~milic;.s y 

refuerzan su prestigio socie<l hasta cii:>ri:.o pun~o. Los v;;i.rones de 

1 "s dem~s ja"t.J.-s. menor l i> s 

profesiones tradicionales con rrec1Jenci;z;.. o?n lo q1_1e a o<::,Jpc:icibn 

secundaria o aJternativc-i se re-tiere. Casos sobresal ien't.es son los 

de los Dhobi. Nau. Sen y Barcoi. 1 • 

La estructura ocup .. cional no puede ser ent•ndida sin temar en 

cuenta el aspecto oe i 5 teno?ncia _d~ lo- tierra. dai:os 

19. En le. encuesi:.a rec.-1:..::.¡;;;.d;:,, sin e-moc;.rgc. la mayc.;:1c;. de 
los adultos, especiaimeni:.e de las castas m~s baje;.;:;. ói jo 
haber asistido a la escuela 
evidentemente falso. pero deseab 1 e 

primaria. lo cuc;.l es 
para ellos, en t.t=-rminos de 

prestigio social y personal. 
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oTiciales.,:zo e 1 ~rea to ta 1 de Tikuri cuenta •Jnc;i s 2..000 

hecta.reas; incluyendo Ja aldea. sus campos de cult:ivo 

circundantes. 5 ca.serlos vecinos <.purva.s> con sus respec1=.ivas 

parcelas, y las tierras .no-cultivadas que limitan con las tierras 

de poblaC-iorle.S- vecinas .. -D~j_a_n,.~~-· 'fuera las ~reats residenciaii:-s. 

los caminos. y superficies acuos~s. la 

tierra cultivable. se calcula en un total de 1,724.6 hectareas. De 

~stas. 1.362.6 est~n bajo r~gimen d~ propiedad privada les decir. 

un 79.1%) y 362.0 pertenecen al gobierno <un 20.9 %>. 

La superficie cultivada es mucho menor que J~ po~enci~lment~ 

cultivable., dado que gran parte de !as propiedades son guardadas 

por las familias a manera de reser• .. ·¿;:. p:ora s1.J iut-.ur.;;i. exp~nsiOn. [Je 

las 1.362..6 hect~reas en manos de prc•pie"T:.a:-ios. sblo 748.20 se 

encuentran bajo cultivo; no todas el J:.s en rormc:o permconenT;.e>. Le:< 

extensibn de t.ii::irras limltrotes es. p1_1es. va:;:;"t:~. 

Las tierras del gobierno scin, 

lanu:r-as no-,:-uitivadas. dc•nde se permite ei Jibre p3s1:.~r-E-o. Es-:-:=:<:= 

'tierras d E' reser·.,,c. cc.:no i:.ierras 1 im1-t: rotes 

tamoi~n. cuya impor"tancia vital p.:;.r~ e-i espeicic• com{in ser~ p1-1esi:.c. 

de relieve m~s ~deianT;.e-. M~s de un T.:~rc:io oe las tierr~s del 

gobierno t.134.3~· hect~rec.s1 hc=t siao, no cibsT;.ante .. convertida al 

cultivo te-mporal o permaneni:e por agri--=ultcires sin "tieirra qt_1e 

ilegalmen~e las ocupan. 

20. Tomados del pa't=war~· t.. contador, registrador oficial de 
la propiedadJ ae- Tikuri. resident.e en Gh1_1ra. y del Gra.m Sevak 
(Servicios a PobladosJ de Chandranagar. 
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CUADRO l V. DISTRIBUCION DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA. POR JAT/. 

NO.DE PROP. PROPIETARIOS SUP.TOTAL HAS./ HAS./ 
JATI PROP. DIVID. TIKURI ANG• O <HAS.! PROPIET. FAM. 

* ** * ... 

Brah. 129 48 2S8 13 720.79 2.68 14.91 
Garar. 48 22 99 (52) 174.06 1.75 3. 16 
Kachch. 34 20 85 ( 12) 110.07 1.29 -3 .. 79 
Aherw. 36 15 68 <22> 2 109.97 1.57 1. 35 
Kondal 33 13 72 ( 19) 145.99 2.02 2.97 
Di mar 11 6 23 C.6> 1 25 .. 27 1. O~· 0.66 
Sahu 7 4 18 5 16. 14 0.59 :: .. 153 
Dhobi 5 4 14 ( 1) 3 10.41 o. e-.1 1.71 
Basor 5 1 5 ( 1) 1 12.79 2.13 5.32 
Kumha.r 4 4 (2) 9.32 2.33 3. 10 
Nau/Sen 2 2 6 5.40 0.90 1.60 
Barai. 1 1 2. ;:¡4 :2. ~4 2 .. 34 
Kori 

TOTAL: 315 135 653 ( 115) 25 1342.58 1.60 3.66 

Fuente: Registro del pa~wari d~ Tikuri. 
•> Propiedades con dos o m~s propietarios. 
••> Este es el nbmero de personas bajo cuyo nombre aparecen 
registradas cada una de las propiedades. No corresponde al n~mero 
real de propietarios .. pues un nombre puede aparecer mAs de una 
vez. Tampoco corresponde al nt.imero de propied;;.des. El nOmero 
entre par•ntesis corresponde a los propietarios que se ubican en 
las purvas y no en Tik1_1ri propi~mente dicho. (Los da.'tos :fueron 
obtenidos directamente del paewar1 de Tikuri, en 1957>. Ang•o = 
de fuera del pueblo. 
•••> Para calcular esta relacion se tomo en cuenta el nOmero de 
propietarios ang• o. es decir. fuera de Tikuri y purvas. y se 
descanto su parte proporcional del total de hect~r&as. paro poder 
dividir ~stas entre el n~mero de familias <conjuntos dom~sticosl 
de Tikuri. Se trata, por lo tanto. de una relaciOn aproximada y 
no absoluta. salvo en los casos en que no hay propietarios ang•o. 
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El Cuadro IV muestra la distribucibn de la. propiedi:ld de lea 

tierra entre las distinl:.CSl.s: ~ia.t"is que componen la comunidcad de 

Tikuri. Son los br;;a.hmC11nes el gr Upo con msiyor n{Jmero de 

propiedades y con una mejor proporeibn de hect.~.rec;..s por fc;imi 1 ia 

(o conjunto dom~sticoJ. 

Los Cuadros J 11 y IV. visi:os en relaci~n. permiten entender 

el por qu~ de Ja distribucibn de tierras en ciertca.s Ja~is. Los 

dos grupos de casta que disponen de menos tierra o de ninguna son 

los Dima.r y los J<.:ori. respectivamen't'='• El ccasc· de es'tos ül-+:irnos 

puede derivarse- ce su corta antigOed~O en la cal de.:- y di= S\.J 

reducido nt.rmero de miemoros. Los [Jima.r. por son 

pr~cticamenT..e duei"los de- los t'alal:i o esi:;:;.nques q1_1e se encL1eni:r;::in 

dentro del ~rea de t.ierras de Tik1-1ri. Es por eso q1_1e-. para. el los. 

la pesca de 01_:1:oconsumo y la. reci:-•leccibn de :.ingara tesp¡;;ocie de 

acu~"':.ic~i dEsp 1 c.zan 18 como a.ctividad 

principal. Por supuestc•. la expansión soore ~s'tas ag1_1as impone 

11mii:es m~s esi:rict.os qtJe Ja exp.5nsi0-:-i sr::·br~ l<E'ts 'til?rr.;;os. con el 

resul't.ado OE' los Di mar. com1Jni dad r~pido crecimieni:o 

demc1 gr~fico. se han visi:o presionadc·s pi::.r l~ compE"i:enci:o c.on s:1Js 

homOnimos ª'=' los caser1os ve-:;inos t 1.;;is pu.rva.:' y enT..re ::1 mismos. 

lo cual les na hecho buscar otros nori=ontes ruera de la aldea. 

En el Cua·:iro IV no han sido incluioo:=- los propiei:c-rios ,:¡¡n~-ci 

de ja~is que no esi:~n represE-n'T:a;ir::i.5s en Tikuri. Alg1JnC•S cte es'tc•s 

propietarios residen en Jas purvas C• c;:;iser!-=is di:-nt:.ro del ~re.5 de 

"Cierras de lao aloea. pero la mayorlc- son r-:osideni:.es de ciudades 

cercanas 1.¡....;,ha.juraho y Chhai:arpur) o ae aldeas vecinas t.:Jeotk&ra. 

Daharra. et.e. J. Es por eso que la superficie 1:.otc.a. l que se 
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obtiene en el Cuadro IV no coincide exactamente con el ~rea t;otcol 

de Jos datos oticiale~. 

EJ m1nimo de hect~reas que una familia puede tener es de 2.0. 

Esto quiere decir que las ·-J·at:is con promedios por deba.jo de estco 

cifra agrupan a fami~J:ias_ .. ___ Sin tierra. 

Bas~ndose en este dato. el .Departamen'to de Agr i cu l tursi h~ 

calculado que dos hect~reas pueden ser S\.Jf icientes 

satistacer las necesidades anuales de grsinos de un.si tc..milia dei 

cinco miembros. y un excisdente ser 

intercambiado por otros satistactores Si ese es el osiso. la. 

gran ma:vorJa de los conjuntos ciomélsticos ds Tik1.1ri pose~ "T;.ierrsi 

suficiente para el aut:o-const..Jmo. siunque- mr_1y pocos ellos 

cuentan con sOJo cinco miembros. 

Las tamilias que poseen menos ~ierra en Tikuri han r•currido 

a la oc1..1pacibn de tierras del gobierno. por ic.s cu:oles pagan. a 

veces. una C\.IC•ta m1nimc. como rer.'ta .. Ei 

explotaciones es de 11. distribuidas de Ja si~uiente m•nara: 

Anerwar S p~rcelas. en m5nos de 12 kLsanes 

brahmanes parcela. en manos de l kLsan 

21. Dat:.os obt.enidos pe>rsona tmente oo? un~ ent:revist.a con Jos 
't.é>cnicos ae 1a f-.ri:=:hi Bh.3wc.n (Cc;isc. d.:: la Agricul'turaJ, 
S.A.D.O •• Rajna.gar. en j1JJio de 1967. El c2.!c1_11o se bs.sco en 
la proouccibn de ~rigo. 9limento bAsico oel campesino en ~od• 

Ja lndi~ del nor'to;;. • .:..CJ:.....:i n-:-ct.~r~=-= son susr::ep"'tibles de-
producir. en cc·nciic:iones Op'T'"_i.ma:=: di:: man 
<9.600 J<..g.' ae "t.rigo de las v:..ri'E'd31ae:: mi:.5-:ir=-~;:::.'.::" <rr;e:o{i'=.;;n~s, 

corno le< WH-147J .. :o:-l =-n·=-· :=:e caJc:L1ico aui:. el -:-onsumc• medio de-
trigo por habii:ante i:>s di::. 1 
familia de 5 miembr-os adultos 
de unos 1 .. 800 J<g. de t:rigo al 
con un excedente considerable. 

J<g. por d1a. As1 
requerir!a. pe<ira su 

ano. pudienao cont:.ar. 

p1_1es, t.lna 
sustento. 
;;.:=;1 pues, 
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Kori 1 parcela. en manos de 1 k1san. 

La necesidad de poseer ti erre;¡. pa.i:.ente en todos ios 

conjuntos dom~sticos y en todas las jatis, sea cua 1 su 

ocupa.e ion. Esto puede estar 1 ig,.do m~s une> necesidad de 

de sentirse perteneciente a Ja aldeSl que a consideraciones 

seguridad econOmica. Como se ha sef'lalado. todo mundo 

convertido ahora en un campesino. lo seta complet.coment.e o no. La 

tierra ha pasado ~ ser entonces el medio unificador. ocupando el 

lugar que el r~gimen ti:nl.:;. eontano. 

La distribucibn de I« tierra ~J interior de- cadc-;. .ia. t" .i no 

siempre es equitativa. El Cuadre• V presenteo la di::::tribur::iOn de la 

tierra de manera desglosada. por propiedsioes. 

relacionando é>ste con el i desi. 

aproximada de la concentrac.ibn de la tierra d~ _iati ,:. ja.ti y c-1 

interior de cada 1..1na de el las. ios 

brahmanes te l grupo de casi:.a m:-yc.ri'tc.rir:·~ qu:"=''·"='S cc,nceni:.ran el 

mciyor nümero de p:-opiecC<des y pc,seE-n 

tamaflo. las cuc.les son gt..iarcic-d<:=-s r:::om·-=-· r~ser· .. ·:. "::·<:=ora le< .::xpansibn 

de ia cc•munidc.d. Garan":i=~r i:-l crer:-imientc1 de- 1_1na r:-c•m1_inictad es 

especialmente:- impor"tant.;. en r:::c·ndicion~:: .::z.:- .;..:;1_;ilibrio precario 

en t re un a p o b J ~ c i b n .:. 1 ta m .:- n i:. e '=o ne en t r :.. d .5 :~· u r. ci s r -:i ·=u r sos p o e o 

abundantes. como son la tierra y el a~ua. 

No t oda 1 a t i e r r a d E- T i k i_1 r i e s i ~ i_1 :::.. l m '= n -. I? r:· r o d 1_1 •= c. i ·-· =- • ·:i e s d e 

luego. Si bien 1~ calidad de \~ m:.sm.:. ,_..·c.r1.:. t:"oco den'tro del ~re3 

lexcepciOn hecha de los terrenos pearl?g·=-sos J. e 1 riego es 

determinante para la actividad agricol~. cc•mo s1_1ci:;ide en i:odo el 
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CUADRO V. TAMANO DE LAS PARCELAS <NUMERO. AREA TOTAL, NUMERO DE 
PROPIEDADES COMPARTIDAS Y RAZON PROPIETARIOS POR PREDIO>* 

JATI <1 Ha. 

Bra.h. 23/11.7 
15:4.8 

Gara. 7/2. O 
5:3.4 

Aher. 

Kach. 11/4.3 
9:4.2 

Kond. 2/1.S 
l: 2. o 

D>"mar 2/1.S 
l: 2. o 

Sahu l/0.9 

Basor 

Dhobi lt0.7 
1:5.0 

Kumh. 

N/S. 

Bar~i 

J<,."or$ 

l-2 Has. 

24/31.2 
4:2.6 
11/18.3 
5:3.0 
8/13.2 
5:3.8 
2/2.8 
1:3.0 
9/ 12. l 
2:2.0 
4/6.0t• 
1:4.0 
3/4.2 
1:2.0 
3/4.6 
1:2.0 
l/l.6 
1:2.0 
2/2.3 

l / 1. 1 
1:4.0 

2-5 Has. 

36/112.9 
13:3. 15 
21/65.7 
8:3.6 
26/86.0 
9: 3. 1 
14/44.8 
8:2.6 
13/46.7 
5:3.6 
=·/17.6 
4:3.2 
2/5.1 
2:9.0 
218.1 

3te.o 
2:4.5 
2/6.9 

1/4.2 
1:2.0 
112.3 

S-10 Has 

27/160.8 
6:2.33 
7/47.3 
3:2. 6 
2/10.5 
1:2.0 
6/42.3 
1:3.0 
8/53.7 
4:2.7 

1/s. e 

Fuente: registros del pa't.war~· de Tikuri. 1987. 

>10 Has. 

15/258.7 
8:4. 15 
2/33.4 
1:4.0 

1/ 1.5. 7 
1:6.0 
1/17.7 
1:17.0 

Incluye propietarios en las purvas y propi&r~rios anro. 
Dentro de cada columna. en el renglOn superior. la primera ci'fra se 
refiere al n~mero de propiedades de ese tamaho y la segunda al 
total de hect~reas que todas ellas suman. En el se~undo renglbn. la 
primera cifra se refiere al nOmero de propiedades compartidas (es 
decir. con m~s de un propietario> y la segunda al promedio de 
propietarios por predio. 
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Bundelkhand. Las diferencias en 121 produc"t.ivideod de lSo tierra 

dependen principalmente de 1 a mayor o menor c~.ntidé\d di:- agt.1~ 

disponible; a.si como en la. posibÍli.da.d de con"ts.r con lei.. maino de 

ob~a necesaria para su explotaciOn. 

Si bien est~n presentes _eri>TikUri los tres tipos de suelo mt:..s 

import.an"t.es de la regiC'in e.a saber: negros. rojos y al1_ivisol'=?sJ,. 

son los suelos negros los que ocupcon la mayor pcor~e del ~rea de 

tierras de la a Idee>. Es'tos suelos,. denomine.dos en 12' 

nomencls.tura trcodicionai l ,. 2 2 son de princip;;i.lmi::ni:e 

residual .. deriva.dos de la denuo;s.cibn 

graniticos provenientes del sisi:.ema moni:at'"1oso de los Vindhya. 

Ricos en cuar=o. ios suelos en Tikuri por gent:?rai l. 

arcillosos y de poco prof1..1ndia~d y req1Jieri:-n oe tertiii=~ni:.o?:== de 

oriogen org~nico. as1 como de tOsfor·-=i y pcit:c-sio. Se. -==-ic1_1lc- q,_ie 

un bp~imo rendimien~c. 23 

Tales son la.s o:-ondi'=iones de !& 

al oec;. preipie<m'="nti;; dicho1, 1 o.s '-•ns. 

mayor pre~10n demc•gr-~ficz-. que e1 re.si:c· oe 1eo:=: "T:i-:-rrc-:= d~ Tikuri. 

Los d;:;i tos ofrecidos en el Cuadro V q1_1e. 

sorprendentemente~ son ios predios m.::-nor los m~s 

intensivamen~e trabajados por un mayor n~mero de propie~arios. En 

el caso ae leos pr-=ipiedades oe lc•s br~t-.meono::s. por ejemplo, l'..:• de 

22.. Exist..e 
India que es 
t~rminos aqul 

to d.;;:... un o di:- t.;;;;.. 1 i ~ d c. e i ;:. s i t i ·-=c. ,-:- i ~. ri d;:.. ~u E 1 os en 1 c. 
't~n ~ni:..ig1Jc. como la civil i=:-ciCn mis:m¡:;.;. Lc1s 

empleados son modalidades: regionales. 

23. Pat.hak. op. ci't •• pp. 37-39. 
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los 23 predios menores de una hect~r'='si son predios compc;ir1:idos. 

siendo el n(Jmero promedio de propietario~ por predio de 4.5; 

situaciOn de concentraciOn muy distinta de lCi que priveo en los 

predios 

tambi~n. 

de mayor tamaho. Entre 

alta: 

los predios de los Garariya, 

la proporciOn es de 7 predios menores de uneo 

hect~rea. 5 son compartidos. y el n~mero promedio de propiet~rios 

por predio es de 3 .. 4 .. La mi·sma. tendencieo puede sidivinsirse en-r-.re 

las propiedades de las demas castas. 

Esta situacibn obedece. sin duda.. tsic't.ores 

geogra.ficos como socio-econbmicos. Los predios m~= cercanos e- lsi 

aldea son Jos que constitu> .. en el khet C• h.int~rl~nd c;11g;;1colai de 

Tikuri. La msiyor1a de las ku• s Cpo::os1 se n~ encon"t:.r;:odo eoh!. desde 

siempre. lo mismo que los t.alab o est.c-nq1_1,;:.s. 

t:ierras de cultivo permanent:e y de las J:l1•s es m,_1y impc•ri:aon't:e 

para le. re.:olizacibn de 1 "s c-ci:.ividc-o'="s 

masculinas como remenin;;.s. F'or o'treo pc-r"t:o:. 

t:.ambi~n un :'act.or 

ubicacibn ois'tinta. 

limitan'te €-n 

C'O"t.idiBne<s:. 

Las parcelas m~s alejadas. ":odz..:::. el lB: de mucho m-=-yc·r -:::i.meor.o 

Y en me.nos de un nllmert:1 menor ar;. prc·pieT;.c-rios pc•r p:=or--::-:elc.. se 

encuen't.ran sin explot..ar. A medidz:. aue- 1a dis't;;.nc1a c;.1_1men't¡;.. el 

t:.amat'"'io de la:=. pci.rcelas t.iende a ;;.umeni:ar i:c-mbi~n: hasi:a el primer 

kilbme't.ro. t. odas el i as pari:-cen conservar un redu'=iao; 

en'tre 1 y ki lbme-cros, precie.minan Jos t.amahos medianos y di:ospi.1~s 

de los 2 kiitimetros predominan las p¡;¡rt:":elas de gran t.amaiio tV. 

Fig. 12J. 
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La calidad del suelo no es respons~ble de estci. explo1:.acibn 

diferencial. pues las ·:·parce.las 

abundan't:.es depbsitos. f·luviales .. 

m~s 

En 

distantes suelen go=C'i.r de 

de estsis efecto. o l gunas 

parcelas ofrecen un suelo m~s f~rtil que el del khet propieoomen-cE 

dicho <el mar. o nmo~.i z,:;minº --º'tierrai. grt_1;;:sc. 0 --. como se le 

conoce popularmente). 

En lo que respecta a irrig;:;icibn. le;. tierras de Tikuri, en su 

conjunto. de 1 " 

regibn. Dos importa.ntes cc;.neoles. pa.ri:e del sis't.ema. de riego q1.1e 

el gobierno estaatal ha puest.o en mc.i.rchci. en los "-'11:.imos decenios. 

pasan por las "tierras de la aldea. El can~l Beniganj. provi:>nien't.e 

de 12' pres;:. Beni Sa<gar si"t:uada a. :Olo ~·Km. al oeste de Tikt_1riJ 

a"traviesa las i:ierr;:i.s oe oi:>st.'=' .;. e-s'te. Ei n~.v.:;i n~h~r l nnt..1evo 

canal .... ' de cc.ns":ruccit:in muy re--::iEnt.e.,. 

?..ainoa .. m1Jcho m~= disi:ar.i:e. 

curse•. se c-~er::;;..n hc-s:T.~ •=-<=-=i ":C·~c:.r:E y pr-r:,si~1;en en posición '=E-si 

paralela. r:: l "1 

ha venido a ;;..jiv:.ar ls.s necesid~r:1e-::: de rn1Jch.;is parcel~s le-jeona-.s 20 

la al oea. 

marcha. 

Es i:. os i m por tan t. es r e e u r sos de i ;:. i n t r aes i: r l.t e i:. ,_, r a.. es t ~ "t ;;. l no 

hara si oci. sin ¡,, mayori~ los 

agriculi:.ores de la e-loe;:.. S~lc· uno::: c1_i:oni:c•s p1.1eden beneficiarse 

de este nuevo sist.ema de ;;;.quellos propiet~rios cuyas 

tierras se encuentran a. orillas de los ca.na les y que. adem~s. son 
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capaces de. yo sea adquirir una bombsi.. pCtirsi su propio servicio. o 

de al qui lar este servicio de otros. Hasta el momento de es'1:¡:.. 

investigaci~n habl.a en· la aldeco sblo bombas de 

per~enecientes todas ellas a familias de br~hmsines y abiert~s al 

alquiler en distin~a medida y regularidad. 

Con todo, los pozos siguen siendo en Til..-:,_1ri (y en C'.asi todc;i.s 

partes> la fuente de agua mas importan~e para los distintos usos, 

incluido el dom~stico. Sl.., importeoncia es tc-1. ql..ie l;:.. psilabrco kl..1SI 

puede decirse. khet sin pozo; y ""ku•" comprende i:odo e 1 

conjun~o. como sinbnimo de ºp:=:ircelaº. Leo k~ .. r es. p1.1es. ls- tJnid:=:id 

agrl.cola por excelencia. 

Hay 352 ku• s oentro del ~re.a toi:eol de Tii--:·_1ri •incluidas l~s 

pur vas C• en 

activioaa o tienen suficient.e ~gu;:.. Lo no r m;. i es q u E 'J ne- J: ,_,. 

comt...in cc•mpa r ti r el ;;;. g\.1;.. l o r::- 1_i c:o l :=: e n:;. .-:;: e- d;:..: ·~· i :oro o ::: 1_1 s 2' l i d 2' p o r 

medio de surcos hc:ociz:. diro?cc:one::: dis"t.in"tc:;:s. El 1_1:=:0 dom~stiC'=• 

\bebida. be. no. l avc..:ii=•) 

visi"t.ar y servirsi:- º'='le. J.:u• que m~:s ·~~rc.:on=- 1..;. ri;.::;¡_1i't'='• siE'mpre 

y cuando esta tenga &uticien~e agua.•• 

24 .. Exisi:.en ceo;:c3 ·:te E:X·::iu:::i~·n de -=i;;;ri:.c:o-:: r::om:Jni::i:odes. Los 
Kondal .. por ejemplo. no se sirven de -i:i:idc.s ias J....-u•s. y 
destaca el caso de un brahm&n que les prohibib 
terminantemente seguir utili=•ndo una que les er~ muy 
conveniente pc•r queocar aen"tro de S\J mr_1h~lla ~b&.rrioJ; ~.dem~s 

de ser poco utili~ada por su dueno. 



El rahar. es el sistemc;, tradicionc;, 1 de desagf~e Oe 1-1TIE' ku•. 

Consiste en un ingenioso sin~ln provis~o de numerosos recipientes 

de barro o l~mina que entran y salen del pozo parS' ver"t.er su 

contenido de agua sobr~ un surco. LiE'. 'fuerza de q\.le se sirve el 

sistema es la de dos bueyes que hay que hacer caminar en circulo. 

atados como están a uno de los extremos de \.1n poste q'..Je gir~ 

sobre un eje unido al sinfin por medio de \.1TI engreo..nC1je. 

prorundidad de estos pozos varia en~re los 20 y 25 metros. den~ro 

del area de tierras vecinas a la aldea. 

En cuanto al ntlmero de campesinos y 12-xplo't.oio:=-iones. 

sigue dominando la escena. de la. actividsi.d a<-grlcolsi. en Tik\.iri .. En 

t&rminos de ~rea cubierta por es~e y o~ros si~'t.emas de rie~o. :in 

embargo. se tiene que el bombeo de lsi.s si.~1-1as d;:o los ceon~les ha 

sobrepasadc• al En 1'='86. se 

por bombeo de si.g:1.1si. de los ~oion:.le:=: ci n~ tos ta.Jab l1?:::'t::onquesJ. 

Esto hQ<ce sobres~lir a Tikuri eni:r'=" 

rah.sil tsubdivisiOn di=i:.rii:.C<l 1 <=ti q1.te peri:enece. Los dé'!T..os q,_te el 

tah.s.il dE- R~jnagc-r arrojé'ib~ en 1966 mosi:r.:;ob:i.n 1_1n;.. si1:.1_i;:.ci~n m1_1y 

distinta: el 68.0~ de las tierras irrigoiooé'IS se servia del s,g1Je< ae 

las ku• s: y sOlo 1_in -30.6% lo hé'ic~c;. d'="l c-g,ue. de los C3-nc-les; '=l 

0.3~ del ag1_ia oe est.anques y el (1.9~ o.::- Q"t_rc;.s tl..1en.,._es, in<::luidos 

los T..anques. 2 ~ 

Cada agricuit.c.r C1ebe cc.nt.ar cc•n, por lci men<::;;. deis b1Jeyes para, O?l 

25. Krishi Bhawan, S.D.O .• Rajnagar. 
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ara.do y e_l rc:lha.t. AC!em~s ele es-co. cadca fa.milis-. por lo genera.l. 

procura con~~r con un par de vc;..ca.s lecheras, pc.ra satisfeocer su 

consumf?_ .de ·1_-ech_e y sus derivsdos; independien~emen~e de aquel los 

la produccibn de 1 eche en meoyor 

esc~-~-a·::·~-;~~~:~~:!~t:·~~~:n~;;d«?_:cebtJ, por su alto costo, es menos acci:>sible. y 
los b_CJf-~1-.6~~ Í leTlan entonces estsi. necesidc;.d. En 1986 hsb'la en 1:.odo 

Tikuri < i·nc luidas las purvasJ 4.270 de g:ancado, C1-1YSI 

composicion puede apreciarse en el Cuadro VI. 

Considerando los 180 conjuntos dom~sticos deo Tik1_1ri. m~s 1-::.is 

179 que suman los de todas leos purvas o Cc:lser-1o= di;.ni:.ro del ~re.:i. 

de tierras de la sildeeo., se obtiene un toi:al oe ~6':> conj1_1n'tos 

dom~sticos. o "familias ... \pBrivar.1. Si dividi:n 4. 270 

cabezas de g::::onc.do ent.re es't.e nfJmero de r;::.mili~s. se obi:.ieni:-- 1.1n 

total de 11. 7 ·=C"l.oeza.s por codc:. 1-ineo; 

dist.riciuciOn real. no es 1Jnc. mala. prop.~rción. <E-r. princ.i¡:i~·. 

Como r,a pc•ci1ao esi:imarse dE T.ooo lo :-7""".-::.::.-rii::•r. 

sust.en"ta en una economi:o af;ropec1_1;:.ri~ 

't.raa.dicionc:o les de C'l.I} ti VO. 

agr1colas. como i nsumc-0 ::: 

mejoradas> in:=:t.r1Jme-nt.os el 

modificando en alguna mecia~ las pr~~~i~~s ·,,: o?l ri::>noim1ento> de 

manera. ai peirecer. tavorc.i':•lE. has't.a ahc·rc-. E11 el mismo aiio de 

hab!a en Tikuri de que se 

presen~an en el Cuadro VI 
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CUADRO VI •. COMPOSICION DE LA POBLACION GANADERA DE TIKURI 

SEMENTALES 
BUEYES 
BECERROS 
LECHERAS 
HEMB. l NFERT 1 LES 
VAQUILLAS 
MACHOS GRAL. 
HEMBRAS GRAL. 
MACHOS Y HEMBRAS 

VACUNO 

1 
803 
348 
1140 
8 
405 

BUFALOS 

6 
30 
228 
314 

284 

CABRAS 

28 
530 

Fuente: registros del pa~war~ de Tikuri. 

CERDOS AVES 

35 110 

CUADRO VII. INSTRUMENTOS DE TRABAJO AGRICOLA EN TIKURI 

arados 
tractores 
bsJ gari Cc~rros tirados por bueyes) 
bombas diesel para agua 

Fuente: Registro del pa~wari de Tikuri. 

345 
3 

120 
4 
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4. EL CICLO AGRICOLA 

Existen l:.res :fa.sal o estaciones ;;gr1colsis en lBi regi~n: eJ 

jayad. ~que comienza con el inicio del aho hind~ y se exr.iende 

a lo largo de dos meses. he<osi:Sl bien en~radas la.s } 1..IV iCI S J • e 1 

<de, ca.prox i mélda.ment. e. el 1~· de junio. fines de 

septiembre o principios de octubre) y el rab.i lÓe medi~dos de 

octubre hasta tinas d• marzo•. 

De los tres fasa.J. los dos tJlt.imos son lo:=: m~s import.sinT.es. 

aescie el puni:.o de vis~a ¡;:¡gr~~oia. y el primero vieno;. a ser no mt.s 

que una especie de perioao •ransicional en~re ellos. De hecho. en 

Tikuri se consiaera que no exis•e el ~•Y8d como es•aciOn definida 

y .. en los casos en qlJe i:s prac'ticeo.ci;;¡¡ 1;;. ~gric1_~l"t1.1:-2'li ot..iran't:e esos 

meses. se hab1a de un raoJ •ardlo o pro1ongaoo. 

Simp lit i ca,._ndo. pu e-ce- decirse que exisi:e une> de 

't.emporal -.khari·r, seg1_1id~ C1e otra de riegc• ~rabi-,. m~s 1 ar ge;.· Y 

productiva. y dE 120 -=-u:-1 0120.-:-noE m~s direc-i:;.m~nt.8 ia. m.:oxor1ao.. cie 

la:;: ram1iias de la a1d-=-a. 

Las •1err~s de TiKuri se dividen segün es~• cri~•rio ~c>mbiOn. 

Si se prc•piec:cide::: t.:iimitic;.res como 

invasione.-: ae "tii::-rrc-s del ic- s1_1perficie c1_1l'tivaoci:;. en 

el rabi-. :: . .s;;-,.o y di_1rc.nt:e el J...:h.=.r.1.-r 345 • .o..o.. Sblo 171.6 hi:-ct.~re.:iis 

l. El eir.o hindü cc•mien=c- en el si:i'.nV.:<1't .. que cae .:o íines de 
marzo o c. ;:-•rinc:ipi::·== de ;::.r:.•rii tV. Fig. 17i. El cc.lEndc..rio es 
lunar .. 

2. Gram Sevak. Chandranagar. 
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El Cuadro VIII presenta los cultivos caracterlsticos de c~da 

una de estas estaciones. segOn el orden en que van apareciendo. 

Los cultivos al ternoti'vos son de importsincia sec1_1nda.riEl. 

asociados a agricul~ores con suficiente y suficien'te 

tuerza de trabajo como para poderles dedicar ai:enci~n. unc;;i vez 

que las necesidades esenciales h"'n sido '=Ubiertsis. Por lo 

general, estos cultivos ocupan posiciones m"'rgin,.les en tiempo y 

espacio: partes de una parcela en el kh~t' 'Campos circt.1ndantesJ. 

o periodos intermedios en una pare~!~ ~omp1et~. o p~rc~las en lsis 

tierras mtJ.s a.lej;:.das .. Los cul'tivos del rab.i i:arci~o to J~.vadJ son. 

en este sentido. cultivos alternativos. 

Hay cultivos ali:ern.;;itivos que s.c:i dan Unic;;<.m8n't.e en paorcelas 

alejadas. como las semi las los p:.n. 

adema..s del trigo e kodo. sama y b~sa.ra; "'1 

et r i jo 1 amarillol. e 1 c1_1i:rd::os, y 

especias. como el mehd.i y l;; dh:.n:l _va. corno lC<i 

1 

l 

j 
amarga y E' 1 bhi nd.2- i:,:i.ntc• en 

parcelas alejaoa~. como deni.ro del J:hf?'t. El crit:erio q1,;e distin~ue 

ent.re estas aos 1_.ibicaciones es e 1 de la ,::an"T"_idc:<•:i. en relacitin 

directa con las opciones de comercializaciOn o auto~onsumc. 

El calendaric· ae- act.ividades agrl·=olas t1_1ncion.;. por 

para todos 1os agric1.1l"tores. excep'to par~ &oqué>l 1 . .=.s q1_.1i;;. tienen una 

bagicha <huerto' y se espe-cic-ii:::ar, i:>r, Jc·s c-:.1lti-..1cis ~.ternativos 

para comer-:::iaiizar=ir!,n. c::•r.ic1 !c•s i-'.achchhi. por i;:jemplo. 
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CUADRO VIII. CULTIVOS PRINCIPALES Y ALTERNATIVOS POR ESTACION 

RABI 
<TEMPORAL> 

chana <garbanzo) 
ar.si Cacei ter~ J 
la.hi~ 

ja wa 
masur dal (lenteja> 
arso tmostaza> 
gehw <trigoJ 

ALTERNATIVOS: 

alu <papc;:¡> 
gobhi <coliflor> 
't:ambaku c.. tabaco' 
piaz <cebol laJ 
Jassun c..ajo1 
mehd.i e-specia 
dhaniya especia 
"tama.t.r <tomateJ 

RABI 
TARDIO 

mung dal <lenteja) 
bh1nd1 (fl~gelos 

verdes> 
kumra (Calabaza) 
karela Ccalaba=a 

amargaJ 

•> Utilizados para hacer ro~i <pan>. 

KHARIF 
CRIEGo> 

kodo (gra..nos>~ 

sama 
basara 
dhan (arroz) 
mung da.J <len-

te ja> 
t,iJJ:i. CajonjollJ 

ALTERNATIVOS: 

tama"tr Ctoma.te> 
ghu.2·ya Cralz> 
bhindi <f lagelosJ 
m.irch ~chile1 
Jo;...·.i \CalabE--•::in' 
r<?vsi <frijol 

amar i 1 1 o.> 
sanai <fibrosa> 

••> Tambi~n usado como colorante para las manos femeninas. en 
ocasibn de matrimonios. 
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El garbanzo y las semill~s ac~i~€r~s texcepto la most~=aJ son 

cultivos destinados casi exi:- l us i vc;.men1: e IC< 

comercializaciOn.Fu~ra de é>s t: •:-•s. los c1.1Jtivos 

intercambiables fuera o dentro de le;. c:o. l dec;. - - ti-=-nen como fin 

principal el satisfacer las etl imeni:coric.s de ce;¡. da 

conjunto aom~stico. 

Aciemas de estos produot.os. l~ diete;. del campesino medio se 

sirve de ciertos trutos si Jvest.res semi-domestic~dos. 

recoleccibn ocurre ~C<mbiOn •n periodo5 •st•cionsles dis~in~os. El 

Cuadro IX presen~~ i~s recoiecciones mas impor~antes. 
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CUADRO IX. PRINCIPALES FRUTOS DE RECOLECCION. POR ESTACION 

GAR/'1f0 
<CALORl 

mahua• 
'tendu <fruto> 
charwa <baya> 
am (mango> 

VARSHA 
<LLUVIASl 

j.amun <'fruto> 

t:endu pa t t..i• * 
katahal (cucurbi
t&cea. para guisar> 

TANDIO 
<FR!Ol 

amrut (guayaba> 
ken"tha <fruto) 
ber CfrutoJ•• 

TODO EL ANO 

n.imbu <.limOn> 

•> Flor de1 &rbol del mismo nombre. de la cual se obtiene harina 
para preparar un tipo de potaje. Las familias de casta ma.s baja, 
hacen fermentar Ja flor para producir un licor. 
**>Hoja que se utiliza para preparar b.id.i o pitillos. enrolla.ndola 
y re! lenandola de tabaco. Su recolecciOn-se ha ido convirtiendo en 
un trabajo en gran escala. durante el verano. para venderla a las 
compahias man1...ifactureras de bici_i de la re.giOn. El contr~tist~ local 
se ocupa de organizar la actividad y de reunir y distribuir la 
produce ion. 
***J Especie de tejocote que se deja secar para obtener harina y 
consumirla durante el invierno en diversas preparaciones. 
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S. ESTRUCTURA ESPACIAL DEL BASTI 

El bast..i es un conglomerado compa.ci:,o de 

habitacionales bien diferenciados que se agrupon siguiendo las 

l 1neas de consanguinidad y de eastc.. Las primeras unen a. cadc;:i. 

bloque. internamente. Las segundas sep;;i.ran a un b 1 oq1-1e de los 

dem~s. externamen~e. 

Dos caminos. en posicibn perpendicular. atraviesan el espa.cio 

del bast~ de extremo a extremo. Uno de ellos, el m~s impor~,.n~~. 

corre- de e5;'te a. oeste conduciendo en uns- direcciOn h~cic. l" 

carretera Bamitha-~hajuraho y en 1 a ot. reo l "s c:.:<g.ichas 

<huer't.osJ de Tikuri. El otro cea.mino es ro?c:.lidad 1_1ne< 

biturcaciOn del primero que corre por 'tod.:- leo ori lE" cii:-1 

<e 1 cr:-rro de Tikuri). en di reic-cibn y i: ermi na. 

intern.!l.ndose en el khi?~ 

de 

tcampos de c'-1lT.ivo circ 1_1nd.:<ini:esi. Un 

intrincado sist.ema callejuelas y 

callejuelas• conectan con es~cs des c"minos. le mismo comunic•ndo 

entre s1 lo: ciis'T:in"t.os p1_1ni:o:= di:i ¡e;. e-idee-.. aui;> derive.indo hc.icis 

enclaves ais:iad·~s 1.V. Fig. 1~-'· 

Un Oloque reside-ncic.il rc•de-aciei c~si cc•mDi~'t.e<imen"te por c:-slles 

constii:.uve el cen.,-_ro geom~1:ri•=o de la aldec.=--. En El se c-c·=·mocisi.n 

a l g un as de 1 B s f ;:.. m i 1 i a s de b r & h me-ne s m ~ s r i '=e- s a~ T i Y. 1.1 r i • o e 1 e- s 

m&.s influyentes. y d~ leos m~s inst.r1Jicas. Es1:.e bloque co::r.r:ral o::s. 

no obst.ani:.e. re l ativc.ment.e y ta.mi i~= 

acomodadas son las menos n1-1meros21is .;:int. re familia.s 

bra.nm~nicz:.s. 
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El cora::bn de la aldea queda algo despleo=c:iido de S'-1 cen"tro 

geom~trico: se trata del conjunto de construcciones m~s antiguas. 

encabezadas por la B~ri B,:¡kri C.."cas¡:¡ grande".> 11 residencia de los 

Tiwari de Mano. fundadores de l~ ~lde~. A lo largo de e&te primer 

eje fueron alin~a.ndose nuevas c~sas y., con l~ llegada de n1_tevas 

familias. la aldea fue creciendo hsi.cieo o't.ras direcciones. Las 

f'ami 1 ias de casta. distinta habr1.an de acomodar:i:- c:n situ'3ocibn 

peri'f~rica a las primeras fa.mi 1 ia.s de bra.hm<::lni;:s. 12nsa.nchando de 

es'ta manera el espacio coldeano. Hoy, la B5r.i. E~J....:ri es considerada 

el centro histbrico-mltico de la aldea y •s venerada como tal por 

aldeanos de tocas las castas. •n ocasiones especiales 

El crecimit?nt.c l • aldea seguidc• dos t.endencias 

ciarament.e- ioent:.ificabies: hacia s1.J lss ísmilia:=: di? 

brahmanes nan ido fraccionando el e:::pcocic· e.e.de. ve:: mt.s para 

cocomodar, primero. a;i 1sz- teomi l ias 

desput=s. "1 

ext:.er i or. ido 

ex"tendiendo los bor.:::es de la aldea. 

Adem~s com¡:.aci:.o. el espacio dei alta;imente 

jeraroui=aao. La separacibn entre castas echa mano no canto de l• 

distancia f!sica ( 1 o c1..1a l , en "todo 

imposible1 como cii:-1 disi:-íio arq1_1itec"t.bnico. d.:::- la orieni:.c.ciOn y de 

los cont:.rasT..es posiciona;iles y direccionales. 

1.. D'-1ra.nt:.e por el P'-1eblo que el 
fut:. 1Jro m;;.rido o::'S"':.~ obli:=:adi:-· a h<=<·-=~r --i:in =i:ir.~l de respeto-
ani:.es de salir rumbo a Su boda. le. E.:o.r.i- B~kr.i es uno de los 
luga.res a los que hay que ofrecer p o chhuna 'respe"to a los 
pi es>. 

el rac-hh, o recorridc1 
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del diseno espacial se asimilan otros de orden pr~ctico, como las 

actitudes, la frecuentacibn de lugares y el uso que miembros de 

las distintas castas hacen del espacio ordenado. 

Adem~s de la relacibn centro-perireria, es necesario aludir a 

otro criterio de cla~i~icacibn del espacio: el de Ja lateralidad. 

Este se basa en la idea de un adelante y un atr•s. una derecha Y 

una i zqui-erda. un arriba y un Cl.b~.jo. tiE?niendo los: primeros 

t.~rminos de cada oposicibn (a.delonte, derecha. arriba< J. orden de 

precedencia --y de importSl.ncica-- sobre los seg1_1ndos 

izquierda. abajo), tal como sucede con el cuerpo humano. 2 

Existen varios elementos que defin'="n esi:.as posii:-iones en el 

espacio de 1 a El obvio e i los l • 

principal, es decir. la que conduce a la slde• desde l• carretera 

vecina .. Independiente de n1_1mana 

existe otrc• ae oraen nc:.'t1_1rc-.l y mv·=hci m~s ;:.n~i~'-10. por i:.c:.n'to. como 

crit.erio de diterenciaciOn desde los inici•::is: el p~har <cerro1. 

Como mi..1cr1a.s ·=i'tra.s pobia:ocione"E de la:- r'=".gi~·n. TiV.uri 01_is.~~· el 

refugio de i._1n promc:ni:orio E 1 p~har de 

Tikuri es el elemen'to m~s conspic'-10 oe la-. ~ide;;o y :::ir·.,,e como eje 

para su \..1bi'=acieir. ~eogr~fica oen'tro de i.:.. re.r;iOn y en el m1_1ndo. 

a.s 1 cc•mo de rE-Y- e rene ic. de 

in"t.er i or. Todos. poblac:ores y por i guc- 1 • i:ienen 

2.. Acerca de la divisi~·n derechc.-i=oui.::rdc- y s1_1 reiacibn 
con los pun'tos -=ardinc.le::. C:f. [JC<:. \l~er,:;.. S:-ri:...1ct"i:...1re .;;i;ni..-J 
CognJ..tion. Aspecrs or Hindt.1 C~ste=- .=-'id Rit"v.:-1. Oxford 
University Fress. [ielhi. Segl..1nde. EdiciOn. 1·~62.: pp. 81-113. 
Sobre- 1;:. impc·r~a.nci.;. ce.si vniversc-t ae- .i.=. me.no ·:lerecr.~ ..... -:r. 
Hert=. R. º":""he nc-nds"; en: Lic•'-l~lc;;.s. Meory 1 ed. 1 Rulf:?s ~nd 

NeanLngs. The Anrhropo1ogy of Ever>·d~>· ~now1edE~. Fenguin 
Books Ltd. Harmondsworth. U.K •• 197~; pp. 118-12.4.-
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siempre presente esta gron o:struc'tura. grsa.nitica q\.1~, desde le-

planicie. se eleva casi desnude;. y en completo a.isl~mient:.o. Los 

habitantes de Tikuri han hecho cte ~1 un ssa.ntuE'rio, mors:oda oel 

dios Hanuman y de otros esp1ritus propicios. Uno de ellos. 1 .. 

deot:a3 Siddhi Baba. (e) "Abuelo Fiel .. ). guarda le entrada a la 

aldea, desde un punto estrat&gico del pahar. 

El pahar constituye, a.si pues, el ~dels.nte --y el arribe--

del bas'ti-. En referencia a ~l. todas las cosas toman stJ lugar. En 

t~rminos del espacio circundeo..nte del b.E".Sti • el khe r oc1_1psa el 

exterior. mientras que las bagSchas <huertos• se en~uen~ran en Ja 

pari:.e trasera y las purvas <cS'lserios vecinosJ lo m~s :i.lejs:odo. en 

la mism~ direccibn. 

Es dificil precisar el i:.2lmaho del m1Jndo. El esc-a1ar el p~har 

proporciona una imagen de ~I: est~n el cielo. en st..1 intinit;.1Jd: la 

totalidad de las tierrciis cie Tikvri y. m~s all~. 

ºpa1s de los peirient..E>s .. 

contund<=<n con E' 1 hori=on'te. l<nc;.j1..1rc;.ho y 5\..1 

encuen"t.ran a la vis"t.a y con el los el mundo se ex 'ti en a e hS&ci a 

tierras extra-nas y lejanas. lc·s habit.a:-1t..es de las c1Jc:ol.::-s. ai~t..1nas 

veces. han most..rado cii:r"t.a incJinacibn por venir y vi::si'tar el 

pahar t..amb i ~n. de mane:>ra qiJe su exis'tencia no l?S t.o'ta l mentr:> 

ignorada. al otro lado del munao. Tres pie-os componen el p~nar y 

el templo de Snri Han1_1mc:on oc1Jpc. 1a p;:;o.rT".e mi?dia oel m~s ;;..l'to oe: 

3.. .Deva'ta. en hindi forma..!: deidad. Las dt?o tas. en 
C: i f i::orJ?ni:-i ado:;; 

:-oca. etc.' 
particular en esta 
median"t.e element..os 
donde. se supone. 
c~lebres. o se puede 

regiein del r-~1=. ::'on si"tii::i::: 
nai:urales tun ~rbcil. una 
residen les esp!ritus de 
en~rar en coni:.~cto con ellos. 

personajes 



l.l.O 

ellos. trente a su propia efigie emsi.n~dCl de la rocCl por si misma 

Y ahora cubierta de color naranja. resulta.do de innumerab)es 

unciones que un ntJmero igual de devotos visita.n't.es ha. efe':"'t.uado 

sobr-e ella. 

El espacio interior de 1 b~sti se encueni:.ra in'tegr:odo por 

unidades menores: las mt.1halla.s \vecindades. ba.rriosJ. Esi:.as. en 

principio; guardan correspondencia con la. casi:.a. de modo que cada 

una de las _ia.t"is dC? Ti1-~uri est~ org2lnizi:io.d~ en ,_ina mt1h.Ellla. Li:lls 

maneras en q\.1e esi:.~n demarcadas le< s mtJh.EO 1 1 a: varian 

considerablemente y muhallas que. por 51_1 coníigur~ciOn. 

saltan a la visi:.a como unid.a.des de c;i.seni:.a.mieni:o .. Oi:.ras son menos 

evideni:.es y sus imites dependen de los h~bi1:os en J ¡;; 

movilidad de sus residen't.es q1-IE- de barrer;;;iis o t ormci.s 

arquit.ect:.Onicas c.v. Fig. 14J. 

El conjunto de muh~J las br;:..hm~nicas forma ia bra.ljmCln sc:-ma_i 

lcomunidad brahmbnicaJ ... la cual ocupa 13 

bast".i (V. Fig. 14 ) . oe bien 

diíerenciaaas: la oe los Aherwa.r. los [1hobi. j 0'5 

Dima.r y la de los l<a.c:hchhi. LC'. primera de el l~s es la m~s gr&..nde 

de Tikuri (despu~s de la brahman sama_i, y ocupa una posiciOn no 

sblo perif~rica. sino pos't.erior. debido al •-=:on"T;.;;<C"to ciireC"T;.O q1-1e. 

~radicionalmente. los miembros de esta _iat".i n;:..n r.enico <=or. la 

4. Es es"t.a la designci-:-i~n q1_.ie 21 lB pa:-"1:e ::-:-~hrn~ni-==ii de Ja 
alcea aan los propios brahmanes. El nombre nci T;.iene nada que 
ver con el mov1m1ento religioso de la Brahma Samaj. En el sur 
de la India se uti 1 izan otros t~rminos: agrahar. por ejemplo. 
en Tamil Nadu. 
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carne y el cuero. Sin excepci6ti• ningt:ln Aherwar reside f"uera de 

esta circunscri~ci6n o "encapsulamiento" espacial 

La muhalla de los Dhobi es mucho m~s pequen~ pero igualmente 

encapsulante_y exclusiva. Se loccilizca. hacisi el lado i=:quierdo de 

Ja aldea. en correspondencia con la misibn ritusiol y· lQI protesibn 

de sus miembros (lavanderosJ. 

La muha /la de los Di mar se enc1Jen1: ra también hacia l<=> 

izquierda de Ja b.rahman samaj. a pesar de su relativsi cercsiinlaa. 

con los brahmanes dentro ae la jerarquia. Es~o parece; debers~ m~s 

a cuestiones disponibi 1 ida.d de terreno .. ' momen'to de J ;:> 

llegada de es-cas ramilias &i la ;:;,Ide-;:;.. lo cu.:..1 e-s s1_1gerioo::i por ei 

hecho de que su mtihalla sc:.i de 1 

espacio que una cascii brahrn~nic-:- ab;.nr:1onad~ oc-1.Jpar:•a en >:'l p5:3ado. 

El aspee-to ec-onOmíco. 

puest"o que el raiab 

ri;-co i ect..:..n ' .. personas 

ext.re;no opuesto. Los 

el arami;:ni:.e demarcados 

por ot.rco part.E>. 

singara, se 

limites 

y solc.mentt:? 

i gerament.e f uo;rc. de e 1 Jos. 

La muha 1 la de 1 os t-.achchhi 

no e-Y.pli:."a s1J 1_1bic.::icibn. 

e 1 

mu.~.:-. J Ja son t::ombi~n 

une;. t <:<mi 1 i e-

la de le< 

brahm~n samaJ. sn <::orresp-:inciencico con s1_1 niv6' J jer~rq1_1ico. Es m~s 

un per1met.ro del Oast.i- que un E'nC'copsul8mienLo, pero ce-si todas 

las ramillas de esta JatL se encuentran inequ!vocamente dentro de 

f;>l. 

En Lodos estos casos. existen gal is (Corre-ooreis> internos. 

que son del uso casi excl\.Jsivo de los ha.bit.c;i.ntes de 1a mt1halJa. 

Las muhallas restantes son menos f~ci!es de disting\.1ir.;:. simple 
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vista. Con exc.epci(:)n de 1 oS KOnda'l. todas las Ja "ti s qw.1e quedSln 

por menciona:r: .. ~o.n·::marcad~m~_nt'.~::~inori._ta.ria.s en la aldea: alg1..lnc:is 

de el las _cuén't.an, __ eon_ n_~ mAs. q~, U!1 conjunto dom~s'tico. 

Los Kondal se acumulan en m~s de un~ muh~JJa. L~ ubic~cibn de 

todas el las. empero. es la misma: hacia.. el lado izq1-1ierdo de la. 

bra.hm.;:1n s~maj y en posiciOin fr;;.nca.men"t.e perif~rics con respec't.o 

al bast:í en su totalidad,. oc1..lpc;1.ndo. por lo general. tierrc;1.s del 

gobierno,. hacia el pie del paha.r o hSlcic;i. el camino. Las muh.:Jllas 

de los l<ondal se encuentr~n. p\Jes. fu'="ra. de li:l aldea y son lcis 

primeras casas que pueden ser divisadas al llegar a Tikuri. si se 

entra por la carretera. 

Existen. adem~s. muh,:1llas .. combinadas". 1='ompc:irt:.idas; es 

oecir, donde coexisten familias pertenecientes a m~s de una Jati, 

aunque siempre i_1na de es ma.yo:ri1:.c-ria y, por ende. 

ciominant.e. Estas mt1h~/las p:re::en1:.c-n. l bg i·-:=-.m-=n't.e. l 1miteos menos 

precisos y, en ocasion.;;.:;::;. "?'S"tos i~mi+:-=-s cr::•in•=-ioen con los o"tros 

de consanguinidad .. Tal ez el caso c:ie las mvh~Jlas J<c:ndal-Barai y 

Kachchhi-J<ori-Sa.hu. )=<:-:: cuc<les o•:-.1_1pc-n }ne borde:=: del p.:;har ha.cia. 

la izquierda y nacia ia oerecha de ~l. respeci:ivamen't.e. 

Por tJltimo. hay familias aisladas que no p.3rt.ic-ipan de lea. 

vida de la muhalla en la. que se locali=an. como es el caso de 

los Basor. cuya ambi gf)i:odad locacional se enc1..ien1:ra evidenciada 

por las variets puertas que. hci.cia dist:int.os lados. preseint.a su 

residenc-ia. 

Al ini:.erior oe c;;i.da mr_1h.::4lla las viviendas SE' distrib1_1yein .. 

como SE' ha dicho, siguiendo las lineas de parentesco 

consangu1neo. La norma es quei una misma casa se divida en todo un 
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enjambre de viviendas. pero 21bundan 1 os CCl.sos de agreg:aci ones 

posi:.eriores. La distancia en el <l>rbo l geneal~gico es siempre 

tomada en cuenta en el arreglo espacial. 

e.PRINCIPIOS DE ORGANIZACION DE UNA HUHALLA 

Existe una clara correspondencia entre el "t.. amaño de le> 

propiedad ancestral. el n'C.lmero de descendientes y la impor't.ancic 

que personas de 5ae1 distinta dan e> los la=os de p .. ren~esco. o e> 

lazos de otro tipo. Los esquemas que a coni:inuac:ibn se preseni:.an 

permiten eni:.ender los principios de organi=ciicibn del espc;.c.io de 

cada muha 1 la a le> l 1..1Z r:l~} impacto que. en cada 1_1na de ellas. 

ti e nen taci:.ores tanto econbmicos l<> de s1_1'ficien"tes 

propiedades> como socia les <la exisT.encia di:? mas de un grupo de 

la mismai _iati." as1 como el 1:amaho qu'=' c-ada \..tno de es1",..os grupos 

t.engaJ e ideolbgicos ( l<> t 1_1e r =ai q 1J'3 idec:i.s de 

cooper<>ciOn mantienen trente a lB penetraciOn de la ideolog!a del 

capi'talismo moderno1. 

?ara mejor ent.enoer '=' l j"L1ego oe 1:.oda.s e:t.~= v~ri.;;bles. 

meneos ter 3TI2lli:::~r 1 as rela;iciones 

social.r:-s en esteo parte del pe.is: el vecihar. 6 El veohar es 1JTii31 

especie de pc.c't.o que,, pcir encim~ dte lc:i.::::os e• sepa.r~ciones 

ex i steni:..es,, 

5.. Es 
haberlas. 

se es"t-ablece ent.re dos jefE-s de familia. F1_1ede ser 

decir,, dos 
o de dos o mt:..s 

o m~s 

inajes 
SUOCClS"t:.ClS, 

de una misma 
gn el c~so 

subcast.c;. 

6. RelaciOn que se estaclece en~re dos o m~s familias y que 
det.ermina o reiuer;:a el grado de acerc.amient.o eni:..re i;>l las. El 
Learner"s Hindi-English Dictionary <Hardev Bahri. au~or; 

Rajpal & Sons e-dit.ores,, Delhi,, 1964> dice: 
V_y.:;ivhar= .. compori:..amieni:..o,, t.ratamien't.oº. Asuntos. 'tratar con .. 
Uso, pr~ctica,, poner en pr~ctica. 



l.l.5 

entendido como un lazo amistoso que etbre 1:odCl una relacibn de 

reciprocidad y supone el in'tercambio y la cooperClcittn 'EnT::re }¡:¡s 

Ta.mil ias en cuestiOn y que, por o o ns i rg1_1 i ent.:-, redefine la 

posiciOn de estas· :familias en el universo de las: relaciones dei 

parentesco, re-forzando e?tas relca..ciones, o substit:1..ly~ndol2ls por 

el parentesco ritual. Mi:.lyer ha de:steo.ccado ya 

esta instituciit'ln (si bien no emplea e1 

lama el "parentesco de cooperaciOn" 

El veohar es un importcon-c.e complemeni:.o pr~c'tico 

re 1 aici enes de parentesco, tanto como del _i~_imani --1?s decir. deil 

sistema de intercambio entre castas disi:ini:.as. La 21-1-1senc:ia de 

veohar puede permii:.ir que sean por cieri:os 

compromisos exist.entes a partir d'=' del mismo 

modo que. ahl donoe no he.y 'tal es 

veohar sirve de subs~itu~o a In• mismos.• 

o de rango eq1-1iv;olen~e o pr~xim·-:>. aunq1_1i:;. Iie;:a. a. habi:;r c::.scis oe 

una especie de veohar restrin~ioo entre tarnilias per~anecien~es a 

castas muy alejadas en la j~rarq1.Jla. Los lc.;:os f;¡mi lis.res. 

limitantes y de~erminan~es de la vida aldeana y regional son. de 

esta mciinera.. extendidos y manio1_1lados por ia a.cciOn individual 

para acercar o c.lejc.r a re.mi i ias empc.reni:adas o no. 

iguales o distintas. 

7. Mayer. A.C .• op. c:it. PP- .!. 70-71 er pass~·m. 

8 .. La antropologla reconoce al parentesco ºclasifica'torio .. 
lno real J como una de las tantas formas conocideiis de 
parentesco en sis~emas distintos. 
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Es necesario ahora dirigir la atencit!>n hiSkcia el ini:.c:rior de 

las muhallas. Normalmente. ca.da unci. de ellas, como se h¡:¡ vis'to, 

da cabida a toda una 5ac1 o grupo de casta difer~nciado. G~da uno 

de estos grupos de casta est~ compuesto por uno o m~s linsi.jes. es 

decir, conjuntos de familias emparentéda~ entre s1 que reconocen 

un mismo ancestro .. Los l i nsi. je s .. kt1l. son gr1-tpos ¡:¡.gn~ticos 

<.patrilinea.lesJ que se encuen't.r2l.n organiza.do:=: espsaocialmen"te en 

uno o m~s conjuntos dom~sticos. 

Los conjuni:.os dom~st.icos son uni d~des q1-1E' 

procuran conservar la propiediE<d de la tierra y o"t.ros cienes 

dentro del grupo de descendencia correspondien~e. Lo combn es que 

la prc•pied~d pase de p.:odres 2l ni jos en orden de precedencieo: 

primero el 

primog~nito 

hijo mayor. oespu~:= los otros hermB<no:s, luego el 

del herma.no mayor. él si s1.1ces i va mente. 

subdivisibn de l~ prc·pied;:od es m~s ói-:-n T1.1ncional q1_1e le>g<d. 

hijos 

desean 

aunque e 1 derecho en li> india 

(incluyendo las ni jas, puedan 

separarse del seno paterno. 

reclamar 

ql.18 

su 

los 

peor T.e 

do?m~s 

si 

A pesar de la penetracibn ae la idc:-c.log1:::- del cc-opi-::al1smo, y 

del consiguiente pronunciamiento de ve-olores T.c-le:s como el del 

individualismo. la separacibn legal de l•s porciones de propiedad 

es algo muy pece frecuente 3bn como para lle?i>r a convertirse en 

una tendencia impor~an~e en el medio ri_1r::o.l di::l pa1s en genereo.l. 

En la aldea de es~udio y su regiOn. ics c•sos &n 

ocurren ahi donde la 1:.ierra es m~s escasa. paradbjicz..mente. La 

alternativa que. en {111:.ima instancie<, queda a un heredero en 

condiciones de escasez. es la de buscci.r trabajo f1_iers-. de la 
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aldea. o la emigraciOn definitiva h~cia l~s ciudades; entonces se 

rompe la unidad dom~st ica .. como ocurre con cier~a frecuencia 

en"t.re los t<.:onda l, los Dimar y. con menos frecuencia, en1:.rC? los 

Aherwar. 

Una de las razones por las cus.les resulta preferible 

conservar la unidad a toda cos~a es La dificultad de explotar una 

propiedad en a.is l amiento. Como se hc:i. sehC' laido, el trabajo se 

comparte. Esti3- situacibn es m~s cl;a;..rC1.mr:inte observable entre las 

familias que m~s tierra poseen. 

En 1 a F i g. 15 se presentan, como Eojemplo de an~li::;is, la 

composicibn interna de la Jati Kondal •e• decir. su agrupacibn en 

linajes> y su organi:::.eocibn espacial en conjuntos domesti•=-os. La. 

figura se encuentra dividida en dos secciones: ~ y b. 

En la Si?C'Cif:.•n 8. lo:= J..:t.1} in:.jes que. 

genealbgicamen~•. se enc1.1ent. r a or g<=oni z¡:¡.d.;:;. _ia 'ti. 

Representados se encuentran todos Jos m•~rimonios que los Kond•l 

de Tikuri hon ceiebrado dur;:.nt.e lz-::: c1.1:.T_ro (1ltim;:.s generE<c.ione::-:. 

as1 como los ca.sos .-je a.d1,;ltos no-cas;;dos lr~ruai ... 

Las mujeres casadas a.parece-n en negro. por hClber emigr;:;.do de 

la aldea. segün la pr~cticc;.. del sisi:ema maT.riml:"lniCll E 1 las, se 

entiende. forman pc.r't.e del linaje 1 J...:r..11'. mas no de los conjvn't.C'ls 

dom~sticos constituidos a par't.ir Leos uniono?_s de los 

hombres son con mujeres de o't.rco alde;:;.. ly oi:ro inei.je. do:>nt:ro di:i 

conjuntos dom~s t icos. y por el lo son rEpri::sent.;:;.d;:;.s en blanco. 

9. ••Hombre solo .. l~dulto soltero. viudo o divorciadoi ... e.in 
tono un tan't.o despectivo. 
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SOlo se ha excluido. por ra=ones de espcieio. ca los descendien'tes 

no-casados de la ~ltima gener~ciOn Cinf~ntes o jbvenes todavici no 

convertidos en rarual. 

Circunscritas en un cucadr~n1gp.1 lo se encuen't.ran 

uniones que han passido a. ser cabeza de fc;..mi 1 ic- de c-onjuni:.os 

dom~sticos de t6.maho vsirici.bleo. En CtC&isiones se trsii:.a de t..tniones 

recientemente independizadas (es decir. de conjuntos domesticos 

en proceso de formaciOn>. 

Las flechas indican movilidad hacia afuera o hacia ~den~ro de 

la aldea. como pueden ser un ma~rimonio emigrante e un individuo 

reci~n llegado .. Con aster i seos se ha hecho destc-car eoque 1 1 os 

casos que resul't.an anorm&oles. o espec-ic-li:os.: la residencie- local 

de una mujer del i na je con su e:=: poso <de ot rao e 1 

por rompimien't.o 

ejemplo. 

de una unibn. O UTICl doble unibn 

En la s-:?ccibn b de la mism:=o fig1_1ra. 

arreglo espacia 1 que presentan estos 1 i na je s. 

(bigamia> 

ob:=ervc-r:;e el 

Se pues t. o 

cuidado en mostrar tc;;i.nto la esi:r1_1ci:1_.irc:o y composicibn ini:erna de 

cada conjunto dom~stico. como la relacibn de vecindad. '='='rca.nla Y 

distancia que cada uno de ellos guarda con respecto a los dem~s. 

Cada uno de los linajes ha sido "veri:ido". por asl decirlo. 

al plano espacial. Sirviendose de los n(1meros que ;:..paorecen i:a-.nt.o 

en ia seccibn como la b, posible cambas 

representaciones e iden'-ificc.r c. e.ad:;;.. 'Uno de los iir.~je-s r=:c·n ei 

esquema espacial que conforma. 

En clrculos mayores estAn representadas 1 .. s primera.s 

generaciones y en circulos menores lsa.s bltima.s. Por lo genera..!. 
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todos los linajes se derivan de un ancestro <AJ: es: decir. de 1Jno 

un ion que ya no existe. Las uniones sobrevivientes est~n 

representadas con una P <patj, o esposo> y aquellas parci~lmente 

sobrevivientes <es decir. viudos o viudas> con la misma P cru=ada 

por una diagonal. El primog~nito di:zl a.nces-r..ro original se 

encuentra siempre ocupando una posicibn directa.ment.e inferior ~ 

la letra que lo representa. tomando como referencia. las p~rtes de 

la p~gina. A partir de ah1. los dem~s descendientes se a.comodan 

en el sentido de las maneci las del re 1 oj. h=-st.a legar "'1 

tlltimo. El primog~nito de un descendiente- se colocEl en l 1nea 

recta con a que 1 1 a otra l 1ne;:i. que une a e:: te {Jltimo con su 

antecesor. y a. partir de esa posicibn se van colocando los otros 

descendientes. en el mismo seni:.ido arriba descrito. 

Los elipsoides encierra.n a i:.odos los mco.t.rimonios y los 

rarvas qui? V Í "Jl?rt deni:.rc• mismo conj1-1nto 

dom~stico. En to dos los 

indicada por un cuadrangulo. 

Las 

una idea de la distribucibn de- lc;;i.s fc;.mili~s l?n mvh~llas. 

flechas delgadas indican contigOidad. es decir. I & posicibn 

puerta-con-puer~a de dos casas de conjuntos dom~sticos distintos. 

Las flechas gruesc;;i.s indic~n una mayor proximidad entre dos o m~s 

conjuntos domto>sticos. lograda partir comunicciciones 

in't.eriores de dos ci m~s viviendas. o do;- le.. ciisp.-:-i:=.ici~·n de e.ilz;i,.s 

dentro de un& cerr<=ld<?i o 1-1TI8 formaondo un 

encapsulamiento m~s o menos exclusivo dentro de la muhalla. 
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El an;!¡.l is is de las dos secciones de esta figura da cuentcii 

del grado de cohesi~~ interna de la 3atf Kond~l y de cada uno de 

sus Los, ocho l ina.jes se orga.ni:an en treinta y dos 

conju-ntos dom~sticos. acomodados en i gua 1 ntlmero de Ci:lSCiS. 

Predominan los conjuntos de una solea unibn sobre cioquel los de 

varias uniones <veinte, contra doce>. lo que signi.ticeo. que h~y 

cierta tendencia hacia la independizaciOn de las nuevas uniones. 

No obstante esto. los 11mites del linaje no han deojado de ser 

espacialmente efectivos. ya que dentro de todos el los se d¡;¡ le< 

con"t.igOidad~ es decir. que le:- mayor1c< de los conj1_ln'tos pri:>fiere 

instalarse y vivir cerca de sus parientes. Por bltimo. uno de los 

ocho linajes e internamen'te m'?nos int.egrado. a.1 parecer, guClrdc;i. 

con~igOidad c.on oi:.ros sirvi~ndoles cie ''cen-t:rc .. de 

asen~amient.o. 

reputacibn dentro de la comunidad. 

Los linajes vinculados •=c•ns't:i't.uyen une- muh~lla excl'-1siv;:. de 

los ¡...:onda l. Los inajes aislados se encuentr~n form~ndo parte de 

muhallas mixi:as. exis.,._enci:o ha sido rC?presen-t:a.dai la 

Figura 14. 

En conclusibn. la consanguinidad primero, y leo pc:irtenencia a 

una mi sm;;;i. cci. si:co. despu~s. lc-•s critC?ric-s. dominc:i.n't:es de 1 ~ 

contormacibn espacial de las muhallas Kondal. 

Los esquemas corresoondientes a las dem•s jaris se encuentran 

en e 1 Anexo l • 

derivar ciertas ':"Onclusiones. acercci de JE.o imDeirt.c-ncieo que cada 

una de las jatis concede ;:.. la •::'C•hesibn in't:erna en general, 20.si. 

como del peso relativo que los la=os consangu!neos guardan frente 
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a aiquéllos de casta y de ot.rEl indol!EI, como los cree.dos por el 

veohar. 

En genera 1. puede decirse qlJe los brCohmanes son m~s 

conservadores en cuanto B mantener la cohesibn int4='rna de los 

linajes: mieni:.ras que la tendencia. opuests pc:i..ri:-ce ser 12' 

domina eni:.re las cas't.as m~s bC'jeos. como 12' de los Aherw;;:rir, y le-. 

ya examinada, de los Kondal. Pa.ra ~stci.s: .. lai caimaraderia parece 

ser m~s importante que la consang"L1inidcod, lo que t ;;:rivorece al 

v~ohar sobre o~r~s insT.ituciones. 

7. LA BRAHNAN SANA.T Y SUS RELACIONES CON LA ALDEA 

La brahmBn s~maJ no es simplement.e e-1 conjun'to óe mvh~Jlas 

constituioas por las distintas _ia.'tis brahm~nic,;;..s. En rec;i.l idcd, 

los 11miT.es do:- casta son menos def ini 't ivos ;;1.q1_11 q"L1e en otras 

secciones del espacio cornt.in. Esto debe qt_1e, entre los 

brahmanes. el mai:.rimonio de 1_1na _iati ~ o"t::ra '=":=.t.~ pe:rmi-t:.ido. y es 

praci:icado r0:>g.1_11;:.rmeni:.e. Los la=os -=onsE-n?1_1~no?Q: y el veohar son 

ma.s deT".ermin="-ni:.e:: que los 

La brahm~n S.El.ma _i p\.1es. como gran 

muhalla .. un <ahc•ra. lo 

espacialJ para decir- que la '-'.3lrn~ d'?' ios brahma..nes se C'OmP.orta. 

como 1.;.na gran c.as'tc.. 1 0 

En "t.odo el espacio aldl?Ctno, las discon't.in1Jidades en't.re una. 

muhal la y otra. son marcada:=. por predios de 1_1so no-residencial. 

tales como establos. almc:acenes. terrenos bald1os. etc. Otros 

elemen't.os del diseno a.rquii:.ectbnico. como esquinas, 

10 .. cr· .. Dumont, op. c1t:. 7 PP- 73, 122 et pa.ss'Lm.. 
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encapsulamientos (plazuelas. cerradas, y bardas. son tc¡mbi~n 

frecuentes. Estos- e 1 ementos separan tambi~n t si bien menos 

claramente) a la. b_~ah;:;,~-~· sa_ma..;i.del resi:.o de la 2'.ldea... 

En la pr~ctica. 4 grandes mt1h.:;l i 1 a.s brahm~nicas 

reconocidas por la mayor~a de los habitantes de la brahman sama}. 

las cuales se ubican hacia los cuat.ro ex't.remos de la misma: la 

Tiwari. la Dovedi. la Mishra y la Sh'-1kla .. Estos nombres de jati 

son aplicéii.dos a manera de diferenciarlas. aunque cada mt1ha.J Ja 

incluya a ~amilias de m~s de una Jati .. 

La primera de las mtih~Jlas se compc·n~ de leo Bari B~kr.i. leo. 

H~Jki Bakri C"c~sa p'!'queh;:.,.) y constri_1ccion~= si.nsix~s. y tue. corno 

La segunda se encuentra hacia el ot.ro li:loo do:: la aldea. y -r:iene 

la cuar't.a. menos homog~ni:~:=; aün. sei encueni:r:=on en direccibn al 

pahar. m~s internada eir. la. alde.=. le=. ur.;;.. y m~s hc-·=i~ el c~mino de 

entrada principal a la aldea. 

Estas c1_1c:<t.ro mr..1h~llii1S 

asent.amient.o inicial de las di::::t.in"t&.S _ia:;.:.·s de br;:..hmanes. ciesde 

la m~s antigua. hasta la m~s rec.ieni:.e-. :e-g(1n f1_1o:irc.n 

11 .. Es decir. el q1...1e ahora cond1_1•=e a la c:orreitera B~mi-t:.ha
Khajuraho y que h~ operado dur~n~e muchc ~lempo como conexibn 
principal de la aldeia con las coblaciones mayores de la 
comarca y la regiOn. 



125 

aldea. Cada una. de ellas ha generado un p~ndit•ª:z con excepcibn 

de la tliltimo, y t~mbi~n un zimmedar,' 3 en distintas oca.siones: 

en conformidad con el mantenimien't.o de un equilibrio politico Y 

religioso entre ellas. 

En cierta forma., todo un sistema. de jtJ.ego de partidos se h&i 

desarrollado alrededor de estas c1..Ja.'tro divisiones de lc;i. brahm~n 

sama;j, las cuales se reparten la influencia den't.ro y fuera de la 

aldea, y cuentan con m~s o menos ~poyo entre los habit,.ntes del 

espacio comtln. 

El t:lrea de influencia un" muh~ 1 Ja bra:ohm~nic=- P'-1ede 

coincidir con el nombre de caos"tz;o.. o ser 

Existen. desde luego. casos do? 21-islamient.o lcomo el di:- los Dichat 

de la muhalla Shukla> 

vecindad. Los in't.ereses partid~rios. por 01:. ra part.e. p1Jeden 

bastar para dividir a dos buenos paros1 •vacinos•. 

En sum&.., 

y de su conjunto dom~:st:.ico comier.=:on por s1_1 iino;.je. con"t:in ... .Jc-n oor 

el ••partido" to m1..1/;alla a la. qtJ-:> se pE'rt.ene·~e. por residenci?-. o 

se ~filiaJ y terminan con los princ:.ciios de la. ou'="na vi:-r::inciad. 

Todos estos "gradosº son importantes y de-r:.erminan en a. l gl..lna 

1,...., Brahmf;tn C•ficiant.e. L8 8Titi¿'.f!ledBd de una familia es 1-1TI 
factor muy impor'T:ant.e en el 
miembros pueda ob-r:.ener como 
Shukla. l¡;;. c1_1al ="lbi:irg::e< a. 
minoritarias. aunque no 
brahmAnica de Tikuri. no ha 

raccncoimianto qua al2uno da sus 
pEindi:. Es por eso qiJe- la muh,:1.J Ja 

lEi:::: f;:;.miiic-:=. meni:is a.nt.iguEos •y 
menos ~ i e:- e- :s 1 d..:- l a e C· m ,_1 ~. i da ·:i 
genar~do ~~n un pandit. 

13. Ac~ualment.e exist.en 3 zimm~oar 
pertenecient.e a una muh~Jla ctis-r:.int.a. 
importancia que tiene el equilibrio 
distintas muhallas. 

en Tikuri .. cad~ '-lnet 
lo cual de. idea. de i'3 

de poder '.?ntre las 
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medida la conducta espacial: frecuentacibn de lugares de reunibn, 

recorridos diurnos y otros habites de la movilidad cotidiana. 

Des.de tuera. la brahm~n SEima:i es ·vi stai. por todos 1 os ~ l clr::oeonos 

como el cen~ro de operaciones. pues es ah1 donde ~ienen lugar los 

contactos de todo tipo entre Jatis. Los brahmanes. sblo en casos 

verdaderamente excepcionei 1 es. se o.ven'turan a 1 int.er i or ciet o"t rsis 

muhallas. para estupefacci~n e ineomodideod manifiee:"tas de sus 

habitantes. Por el contrario, a nadie extraña ls presenciai de un 

miembro de cualquier jat;.3.· dentro de lea brahm~n s~maj, visi't.;;.d;:i. 

por todo mundo por asuntos de muy diversa \ndole. Lais dos ~i8ndas 

que existen en la aldea. donde se puede adquirir "t.2lnto ;;¡rt\C,Jlos 

t..cerillos, piloncillo, b i d..i. s; --c.igarri \los de hojB 

vegetal--. supari --nuez masticable--. etc .. ) • como 

art1culos m~s especiali=ados <semillC11s. c:i.lgunos fi:rtili=ani:.c:is. 

entre o't.ras cosasJ. se encuentran den,.._ro de le.a br~hm~n s.=-ma_i. En 

el la se concentran tc.ambi'2n o't.ros s~rvic.ios. como l <> ofic:inc. 

postal Y e 1 molino de semi le.a:: \ ch.::;J;J:i J. ambos =oti:::ondidos pc.r 

brahmanes y abie:-"t..i::::= al servic-io de i:.odo mt_indo. Por (il-t:imo. la 

casa del zimmedar "tiene que ser visitad;:. por E;ent.e de todo t!po. 

tanto de Tikuri como de las purvas. lncl\.1so los templos 'm~ndirJ 

y lugares de cu l T.o méos impcr "t~nT.es de 

t.ambié'n al interior de la bra.hm~n Si?om¿JJ·. 1 • 

Todo esto resulta en una animaci~n m1yy rsspecial del espacio 

de> la brahm~n sBma_i. 

14. Los templos 
brahméines. r-uera de 
mandir (templo de la 
no-brahm~nicas. 

el C\..1en"t..a 

se enc1Jentran 
la bra.hmc:an sama_i 
diosa'>. atendido 

con 

bajo 
sblo 
po,-

sitios 

l~ a"tencibn d-=-
e >< is te e l De vi k i 

p•x-sonas de c~stss 
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continuamente frecuentados por gente de toda.s li:los jat:is. El 1-1so 

de estos espacios ptlbl ieos sigue todo un rituCll jer~rq 1..Jico te<on 

r1gido como expresivo: la distc;1incia. per:::oneol siempre 

respetada.. a trav~s del mantenimiento de 1 a jer&.rq1Jia tai..nto 

vertical lposiciOnl como perif~rica •separaciOnl. Los lugares m~s 

altos son ocupados siempre por los brahmanes. Si sblo he.Y uno 

tuna chabut"ra --banqueta--. por ejemplo) sblo los brE"hma.nes 

pueden ocupar lo para sentarse a horcajada.s sobre ~l. y ls gente 

de otras castas har~ lo mismo en el suelo. 

En sus relea.cienes con el resto de le- sociedad los bra.hm~nes 

son un "t.anto esquizofr~nicos. teniendo que defender ante todo S1-I 

estatus de medi~nte ¡,. observanci;;o un cbdigo muy 

estricto (.por todo mundo conocido>. "1 entr;:;i.r en contsaci:.o con 

gente de O"t ra-.s cas~as. La reii:.eracibn verbeol p{lblica '-con 

frecuencia. embar~=osaJ de aquel lo que les disting1_1e del resT:o de 

la sociedad (leo shuddhata o p1.1ro?:::a. 1. -=-s ·-=-ons~a.n1:.i;;imo:in1:.e ,_iti l i:::ada 

por todo brahman en form"s que varian aeg~n su edad y su sexo. 

Para los brc.hmane.s Ti\-:1Jri es l<:t brahm.!in sc-maj y "el resto". 

es decir. lo de afi_1era.. en perfeci:.a coincicienci<:t c.-:in s1_1 realidad 

posicional ºLo de afueraº m1Jy lejos de cons1:. i i:.ui r una 

uní dad homog~neiEl. en ninguno de 1 os sen't idos. Todo no-bra.hm~n se 

coloca a si mismo en oposicibn sem~n1-_ i ca con I" 

brahman sama3. de ¡,. misrn" formE> en que se distingue de las ciernas 

Jatis de la aldea y de si_1s mt1hBllas. Las _;~tis no-brahrnanica.s no 

compar't.en in't.ereses comunes; ni si quiero se perciben como un 
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bloque trente al de los br;iihmsanes. 1 ts por mucho q1.1~ ess. seeo l s. 

perspectiva desde dentro de 1 El brahm.;an s~ma.i --es decir. ., 1 

punto de vista de todo brahmén .. 

Para todos los habit~ntes de Tikuri, asi pues, el espacio del 

bast.f constituye un universo con ~rreglo direccion~.l .. cuyas 

unidades etas muhaJJas> son design¡i,clas por los nombres de ja.ti de 

sus habitantes: "Dhob:i ké' wah•. J<:achch.i ke wah•" 

l.5. No constituyen, en este sentido, una "clase". 

16. Es 
Kachchi", 

decir, 
etc .. 

""al l~ donde los Dhobi. a 1 1 ~. donde los 
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e. EL BAST f y sus ALREDEr•ORES 

El espacio comtln. espac.i o donde ocurre lo coti et ieono, se 

divide en_-."espa.'cio ha.bitado <el b~stiJ y esp~cio de trc.b~jo <el 

khet. o _c:_a~po_~- _.de ·Cult-ivo). Es importante insistir 

division-, una quet tiene )Imites precisos y bien definidos. El 

e conjunto de> casa.sJ cuenta con en'tr~d::is y s~lici~s 

especificas que demarcan el adentro y el ,;¡f\..tera. En oca==iones. 

estas ent-r-a..das son provistas de be;irdas que esta 

separacion. como se ve>r~ en cap~tulos siguien~es. 

No son ~stas. sin emb~r.go. qt.1i;. E 1 

habitan'te de Tikuri reconocei de su .-:>:pacio vividc· y le·:=: demt<s 

limites que exist.i.?n. si bien ne• t:.!1n clsr;;.men'te- ci.::marcacicis. son 

igualmente importantes para €1 oesempe-ho de sus ::ictividc:-dO?s • .:iisl 

como para el ordenamiento del mundo. 

Aldea y campos preseni:an :=i_ibd i visiones quE> 85 n1?cesario 

cons1aera:"". Tales subdivisiones ~ienen re.;;.lidaid en si 

'terreno ae Ja pr~~t:i.:::& r:::.r::.mo E>n el di:- Jr-.-==: concepi:::·s. v prueba de 

eJlo son sus aesignaciones 1ing01st:i-=ais. 

AJ anali.:;::ar los aspe>c-'t.os ae pr·opiedad de leo y 

producciOn ;;.gr leo ja seha!ado ¡., E>XÍS'to?n4=-iO una 

diterenciacibn de J .3 s 'tier::-as de c:-1_1J"tivo. las que son 

cercanas a la aldea y aquel las m~s aJ~j~das --donde I? 1 tamaif"lo de 

las parceJas j Cl'S exi:ernos ele 

diterenciacibn. 

formado por el conj1_1nto ae- psrc-:-1.;.~ v>:>c-inas,:;. 1 .. s 

cuales const i i:.uyen. por e;;. s 1 decirlo. su h.in'tE>rland. 

parcelas. adem~s de encontrarse inm~diatamen'te al alcance de los 



l.30 

ciclos cotidia.nos. ·son tambi~n las m~s antigucas y. por es't.as 

razones. t orman par te :.de 1 espocio comf..Jn. Este primer grupo de 

parcelas se enCue:n·t:~·~_.-.- si emp·re 
;-: , 

bajo cultivo. es pca.so ob l i ge;. do de 

todo mundo ·~ 1 . b.,..,,,'t,j.; y tuera de ~¡ y. tambi~n. morada 

tempera l para m~ct.~-~~¿~.e,;~~-í~·~:.~ >anima 1 es. M~s al l~ de est.as p&ircelas 

el har se ex ti ende o~~:~{}~i~:'?{d~d espacia! 

importancia dei"::::ha'r.· .. como->:-~1emento de del imitCTicibn es f1-1ndamentc. 1. 
~:;-:· 

por mucho que en se cuenten pocos: ~rboles y que en 

cieri:.as partes de e 1 existan ya '"parches .. de n1Jevc.;as peorc.i:ilas 

abiertas al cultivo (V. Fig. J.2). 

Legal Y agricolamente hablando. el har no es o~r~ co~a qua el 

res~o de las propiedades de Tikuri. no cultivadas por el momen~o. 

SimbOlicamente. sin emb~rgo. el har <una. ll;::i.n1.1rc-. ;:;arb1..1stiva- con 

abundantes h<?rbAceas y algunos ~rboles frutales y silves~res• es 

la ant!tesis del J-.:het: es d12>cir. ei espc:.cio sc:.lvc;i,je. no-cul"t1-1rc:-l 

que consi:itt.1ye el .:.rt..1er~ del espc:.c-io com{tn y cotidic;.no. El har 

abraza todo aauel lo que no ce<bi:o den'trc• di:l esp:icic• r=:omi'..1n y l?S., 

por el., de:::::orden. in:E~urid=-d. clc-ni:-:estinid~·::l. 

naturalez:::. inconi:enida. .. En e-1 har se enc1...ien"tran no sOlo los 

animales salvsjes. si no. tC<mt-·i~n. los hogc.re::: de esp1ri't1JZ ne• 

propicios y deidc.des ne• asocic;.ac;is <:< lr:is Jins.:iEs deo l;;o c;iloe-ci. ias 

cuales son visité:idas de c\.iando l?n ~uc-ndo. la no-

agresibn2 En el har ~ienen lug~r les ao~os soci~les peligrosos, 

1. El termino es 
vegetaciOn silvestre; 
subperennifolia. 

derivaoo 
por lo 

del r-i i nci i 
generc:-1. 

j~ng~l: =onc. de 
espesa sel ve:. baja 

2. .. El thatht=>ra b~sera. por e-je-mpio. rest.iva.1 ourani:e el 
cual se ºpacta" con las serpient.es. oíreci~ndoles comid~. es 
realizado en el har .. La b~sera consiste en un~ velsida. es 

1 

j 
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como la invocaci~n del orl:lculo t..Yat"ra o "viaje">. lo mismo q1...1e 

los aci:.os sociales clo.ndi:astinos •. como el encuen'tro de C"man'tes 

furtivos. Toda relaoion interpersonal que ponga en entredicho el 

orden social y jerl:lrquico no encuen"t.rca. otro lugar pora. hacerse 

posible que el ha.r. En el ha.r se des't.ierrcan '1:.cambi~n. como es 

tradioion en el hinduismo, los renunciantes a este mundo en busca 

de otra forma de vida y oi:.ros vP. lores <los s:~ nn.vas :is J. Por 

tlltimo. el ha.r es 'tambi~n moroda. de la.. muerte: donde los cuerpos 

humanos son incinerados y los de anim~les cabandon~dos ~ merced de 

los buitres. 

Au"t.ores como Beliappa y SrinivSos h"'n l"' 

impor't.cancia de diferenciaicibn eni:.re el 

\Cultivado) y el "-no-cu l "t.1...1rC\ l >. ~ c:on'tropo i og12l 

cul 't.Ura l contempor~ne;;;i.. por otra p;:i. rte. hecho de la 

diterenciacibn entre l,. m:.T_e-ri21- en br,_1i:.~· y l"' 

transTormada. un tema de estudio .. ~ 

En Ti\.:uri. 

las condiciones ql..te stJ ha.r pre:::en'tci.! ls.s oeorce-leo: q'..1'=" aeni:.ro oe 

&l han sido c..bieri:.as a1 c1Jltivo en c-lgunos p1Jnt.os sig'l..11::.,n siendo 

referidas como ha.r y no como J.:he t. unc:o 

cieci r. en nacer del h.ar i e< rnorc-r.:l;; de- l P'-''='blo --o de g:rC'n 
par~e de •l-- por un• nocha. 

3.. Cr. 
Concepts 
de Delhi. 

Bel i:appc- •. Jc<yc-ni:i .. A Soci.:::J Sttid_i,,· of the ReligioL1s 
of the Coorgs .. Tesis d1::ici:orc-l. in~di<i:.& .. Universidad 
Delhi. 1.980. Tambi~n. Srinivas \1952.>. op .. cit .. 

4.. Ci .... por eje-mpio, L~ •; i S t r c. ~-1 Es• c. ThlE R~w iEl.nd "thE' 
CooJ...:ed < 1869 ) .. 
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diterenciacion m~s dentro del universo cultur~l 

har y los del kher. 

los cultivos del 

Entre el khEt't y el har se encuentrsi.. unsa zonci. de transicibn. 

constituida por las bag:ichas. EstCts son unidsades hor'te-lc:-nc;i.:s 

compuestas por una habitaciOn y sus huertos circundan~es. ~odo en 

un espacio muy compacto. En un principio. p~rece ser. l ~s 

necesidades de expansiDn de la casta de hortelanos <los Kachchhil 

encontraron 

disponible: 

acomodo 

hacia 1 os 

en el 

confines 

llnico lu~ar 

del kher <V. 

donde habia espai.cio 

F i g. 

Dentro del los hogeo.res l<achchhi son los {lnicos q 1Je 

tienen salida directa e inmedia~a al espacio de trabajo: a ~rav•s 

de una puertco. l:. mayor1Cl de es'tos hcig.:-re~ se comunic~ con unc.

bagic.ha posterior. c.li:.erc-ndo en cierta medidc;i. l¡;¡i divisibn g¡:zneral 

entre basr.i- y J:hE?t". El o:>SP2'cio de est~s b~gich.;os es. itigicamente. 

muy red1Jcido. por !o que su expansion hubo de buscar otro sitio. 

Las bagicha~ origin~cia::: 

especie de ex'tensibn dei b~s:ti-. en c1_1ani:o q1_1e sus d1_1ehos p<:iosa.n l?n 

e 1 1 as la mayor o¡;o.rt.e dei si ·i:-. i en ne• d 1_1 e r me n a h i • s l. 

praparan sus alimen~os y comen. Es~o coloca a las bagichas en una 

sii:.uacibn pc.ri:ic1_1lc:-r ~orno o:?spacio no sblo de i:raoajc •• sino de 

resioencia. acoda la impor"'ta.ncic. que el :;;,limeni:o ls;1_1 prepar;tciOn y 

su consumoJ tie-ne en el nhacer casa••. 

Actua.lmente. existen sie'te bagichas en es-r.a =ona que marcan 

el tl:>rmino del J;-.112t y el inicio del har. S~lo c-1-t~tro de ellas 

per"t.enecen a los ¡.....:achchhi (Una de el las siendo h2<bitada en forma 

permananteJ. mien"t.ras que las otras tres perT.~necen a tamilias de 

Jaei Aherwar que han recurrido a esta actividad accesoria. 
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9. LAS PU.RVAS 

Las bag1chas no son el bnico a.sent~miento sat~lite de Tikuri. 

Las ya mencionadas purvas <caserios a.socia.dos, .. colonias.,>º 

im1~rofe --y. por ende. ambig1-1a-- en 

la vida. de esta aldea. Las purvas se ubica.n hacia. los ex"tremos 

del ~rea de propiedades de Tikuri. mas all~ del har, a excepcibn 

de una de el )as. Ca.de.. une;. se encl.H?n'trsi m~s o menos asociada. si 

Tikuri. dependiendo de su composicibn de casta, de St.1S 

caracter1sticas. de la historie. de s1_1 form.:o<::i~·n y de s1_1 i:ama..ho, 

asi como de la distancia que m•dia entre el Ja y la ald•a. 

Por encontrarse en tierras que pertenecen a 1os habitantes de 

Tikuri. o que peri:enecian C•rigin<?o lmente e J los. d1=.:pencien 

polltica. y administrativc.mente del Gram FBn·=:hay~t di::i es"ts al.:tea. 0 

Para comprender mejor la s:.t.uaciOn ;s.mb1gu~ q1Je est.os c.inco 

asent.ami en'tos guardan con r e.spect o .::<idea. 

describir las circuns~ancias de cada una por separado. 

Bhelanpurva, el prQximc·;:.. Tik1_1ri. e:s 1_1na 

colonia [1imar. nacidc. de lz:<_s nec:esidc.oes oe expansiCn de este 

grupo ce ce<st.a. Su c·rigen, asi •-=:om·:J su v~cind:o.•::i a la alde~ \menos 

5. La de si gnaciOn or i e i a. í es gram D1' r"' e l p1_1eb i o ' Ti kt.ir i ¡ y 
metjara para es"tos ce. ser los En j &:>ng1.1c- jE> pop u 1 ar se conoci:on, 
no obs'tant.e, como purvas. qui =~s por su ubi caci~n haci e< "' 1 
est.e c.purv). 

6 .. El caso de Tikuri es espec·iai, P'-ie>s h.;;i.bii:>ndo cc1 mpartido 
por largo tiempo es~a asc;.molea con J;:.. vecina ;;:.ldea oe Pira. 
para desputE?s J-,<:<Ol:?rse di:o;o1J~::<d":l l~ ::ire-:-eciE>r.c:ia co:;-, ella. ha 
pasado ahora a regirse por el SADA <Gobierno de Area Especial 
de Desarr-olloJ de Khaj1Jraho. con lo cuai el FClnclJa..vat se hac::e 
innecesario y sblo se na ~onservc;.do c-l z.immf:'dar '="Orno 
represen~ante oficiaJ. 
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de 1 ki1C>metro separa a las dos locCllidades>. p8rmite que sus 

habitantes participen de 1 Jeno en la vida del espe;:¡cio coml.ln de 

Tikuri. en lo que al intercambio de servicios <ja;jman~·) 7 y s.J g•o 

dari- (pacto aldeano> se rerf i·er e. Los la=.os con de 

consanguinidad en su or i ge'!'l _Y.·(:·-~.n su ai.ctuai 1 i dad. se msintie-nen 

vivos. en cuanto que la comtirii~aj Dimar de Tikuri considera como 

"de la familia" a cea.si todos los hsibi"tan't.es de es't~ ~oloniai. 

aunque muchos no est~n realmente emparent~dos. El mai1:rimo;iio 

entre miembros de las dos localidades no es. por ~an~o. posible .. 

Hay dieciocho conjuntos dom~st.icos 

ellos de jat"~- Kumhar y el re.s"to de jati Dima.r. L~ m&ivor1~ de los 

hombres de este- co J oni&i VSI Ci Deilhi o :;;l ?1_1njc:.b i:>n bi_isc&i de 

trabajo .. L~s mujeres trabajan ocasion.;.Jmen"t.'? en las "t.ierras cie Jea 

familia Abasti. brahmanes en OU)"5 propi>?dad t'-1e pErmitici2" l" 

tormacibn de este "sent•mian•c h"~e unos veinte ahcs. 

dominado por familias de }ati G=-r.;ri~··a •·-:inr:::e 1:1~ '=-ll~s1. son l~ 

presencia de otra3 

conjun't.os >. [Ji mar •do:=: ·-=onj'-1ntr::is' conjunto1. Se 

encue-ntra a 2.::. kilbmetros de Tikuri • .:-n 11ne3 recta. sepz.ra.d~ de 

la aldea por buen;;:. pc-rte del har ;,· t_1n gr::.ri talab l~S't:.i?onq'-1e1 dc•nde 

pescan y recolect.c.n los [Jimar d~ Tikuri. Eh1?la.np1_1rv.::- >' l_:"h:onn~ Pt::•r 

igual -

7. Sist.ema de presta.r::::iones y .-:-on-.:rc.pre~'":cic::.c.r.&?:::· persc·n~ies 
(.familiaresJ heri:ditarias. de ac1_1erdo con la divisibn 
econOmica y ri't.uc.l del trabajo (Cf •• por o:-jemplo. I>'Limont. op .. 
cit .• pp. 92-108J. 
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M&.s diferenciada que Bhel¡;¡.npurva. este- comunidc;i.d f 1_1ncion;:¡. 

casi como unidad independiente, en cuanto que mantiene su propio 

t p~c"t.o a. l deca.no'. con Tik'-1ri sor 

afinidad tes decir. de pa.rentese?'-o.-~"po·l-1tico"). YCl que es posible 

el matrimonio ent.re personc;i.s de ambas poblciociones. En lo que ~l 

,ja.Jma.ni 

separada 

se refiere. 

de Tikuri. 

no obstc-.nte. Cho.nn¡;¡. no est~ 

siendo sus ha.bi't.antes servidos por los 

pand:its <brahma.nes oficia.ntes> de la c;i.Iclea. f';:;iora corresponC'ler ¡;¡. 

esto. algunos hombres de Channa cuidan las tierras vecinas de los 

brahmanes de Tikuri. o incluso realizan m~zdur ll~bor ~ contr~"t.Ol 

para ellos. a pesar de que todos los conjuntos dcmOsti~os ~uentan 

con "tierra lunas 2.E• hr:>ct~re~s cc•mo prom'="dio1. F·or últ:imo. 

asuntos legales de Channa son trataoos por el zimm•dar de TiKuri. 

Kord~rpura. l• Vi} } ~ de 1 os l<onc.~ l. ~ unos 

cuatro kilbmetros de- Tii-:1_1ri en lin~c- rec-t:.~ r.ar::i~ .. el nores~~. rr:~s 

jajman.f oe Ti V.1_1r i v de su 

relaciones solameni:.e de "t. i po poli't.ico y, menor mer::i~~. 

econbmico. por su oependencia del z:i.·mme,_7·a.r o~ Tik,_tri y el m~zdur 

que. occosionalmen"te. 

vecinas. 

realizan to mismo ~h1 q"Lte en otr~s aldeeos 

De cincuent;; y ocho conj1.int:.os domes-t:icos q1-1e ,=-ompone-n esi:::o. 

localidad lCincuen't.a y siet:.e !-<ondeo l. i_inc. E::<sr 1. vein'te tienein 

tierra \unas 2 hect~reas como mlnimo. por conjunt:.01. El res"tc• de 

las familias busca sustento en e-1 mc-zdur locc<ol, preferido a la 
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emigracion hacia ciuda:a.des lejanas, como hacen sus hombnimos de 

Tikuri .. La competencia por la t;errsa. es seguramente sentidsi. con 

menos intensidad en esta vi la exclusiva que en la aldea. 

Algo que distingue a esta comunidad de las dem~s, en cu~nto ~ 

su funcionamiento interno, es que el matrimonio en'tre sus 

residentes est~ permitido. Compuesta por varias s1_1bcast.as, 

procedentes de distintas par'tes de la comarc.a, Ja pob l acibn de 

esta villa ve como desea.ble el matrimonio de i...1nci. a o't.rs.; no 

habiendo necesidad de crsc;i.r ,_1n ro dari del i:: i po que se ha 

descrito arriba para Tikuri y la mayor1a de las aldeas. 

La antigOedad de Kondarpura es considerable .. H~ce unos 

se~enta u ochenta años, comenzaron a 

a tierras de donde enconi:raron cie 

trabajar algunas parcelas ocupaci6n 

tradicional de es'ta go:ni:.e i::-ra i:. de re·~oiecr=:iOn de e=-per:ias ten 

particular l a corte=a. "'l 

gobierno. por ra::ones OE- conser-vs<:-iOn fc.rest:. l. 

labor, r::•treciendo c. c.;.mbic• i:ierrciis pc<r:. .:-1 c;:1_1}T_ivr:-. y p.=- reo ¡,,, 

habii:..aciOn. t:. i e :r ras prc.vencir 1ari de ia re~ular-i=cocibn de 

ocupaciones iiegales. 

ios l<ond~l hubieran c.dquiridc· a 

Esto Cltlmo fue oecret"cio h"~& unos quin~e ~he&, y ru.,ron ~omBd"& 

provisiones para que. en el pec•r de los c-e<so:::. 

manejadas mediante un acuerdo cie credi1:.o. r¡;¡mi l ia:;:::; 

8. El !--:her, 
amargo para la 
mast:.icable muy 

de donde la _L,;ha-t't:.a. ingredieni:.e 
composicibn del pan. una combinacitin vege't.al 

popular tanto en madlos rurales como urbanos. 
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Konoa:rpu:ra 't.erminaron por oesconocer su con 
J º"' 

~erratenient.~s ae Tikuri. en't.rando en severo conrlic~o con el los. 

Aunque ~ond~rpura 't.iene su propio zimmeda.r. l c:o au"tor i o;sid del 

zfmm~dar de Tikuri si~ue siendo superior.• 

J..:.achhiana.. 1 a vi 1 la de los Kachhi. es la m~s pe quena d8 las 

purvas: un Cé:.'l.ser1o forma.do por s~lo doce conjun-i;os doméisticos. 

pertenecientes todos a la misma ~atf y a tres linajes dis~intos. 

Antiguameni:.e. Kachhiana se ubicaba en o-ero sitio m~s n~cieo el 

oes't.e. pero hace t..1nos anos abc-.ndoneoda la 

Kacchiana y t.ooa 1a poblacibn S'E mudb a S1..1 nue·?o i;.rr.p1a=<=-mieni:c• .. 

mAs cerca oe (iar~rp1..1ra... en buscci de mejore: opor~uniaaoes y 

condiciones de viaa. 

Ac~uaimeni:.e. 5.5 kilbme~ros sepc.iran a;. est.~ coioni~ oe ... 
alaea cie Tikuri. oe le> cua.-1 sblo 

oticiale-~. ro::i:;,,.cionadas con stJ zimmE._•ar. E:= r=on lE< vec::inc- <;;oli=ini;o 

c. J g •_;no en Ti Y.1_1 r i :-·_1'1':!1_1~. 

v 1 ne u ! os o e eo t i ni dad e o n l ;:.. ,::- o m ,_1 ".""! i o:...¿. t a-=- ri = r1 ni o~ 1 Eo a i C1 e::;, • e o n 

la cua1 pueaen 1ntercarnciar c~n~or~e. 

Toaas las rc;.miiic..s i:. i en;:n l ,_inas 

he-ct~reE<s i:-n promedio' l:::.:=: ·=-1_:::01es E'=' 12n·=1_1eni:ran En dirección dE-

Konoarpura. ce-rcanas a Lc:o 

estas ~!erras ha sido obtenid3 del gobierno. 

St. Los h;:;.t.i,._c.nte:= de> t<c·nd&irpi_:rc; 
su colonia. remon"tando su origen i3 

un raja hace unos 600 anos. 

ex;;g&:>:r-an l ~ c..ni:. i gf)eda.d de 
las tierras conceaidas por 
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Gara.rpura.. Ja m~s le jan;:;. J eos purvas Ti k,_1r i te .. 5 

kil6metros en linea recta hacia el noreste' es l~ mas gr3nde y en 

muchos sentidos constituye unca aldec;i "comple'tcon y, hc:is't~ cierT;o 

punto. independien1:.e. Su posicibn limltrofe ls. he-ce m~s accesible 

a otras aldeas vecinci.s antes quei ~ TiJ.:uri. Su nombre revela una 

mayor1a de fClmi 1 ias de jari Garcoriya, c;.1_1nque 51-1 cOmplejeo 

composicibn de ceost•s impide ll•m•rleo "leo vil leo de los Geor•riya". 

Los setenta y C\J¡:;..tro conj\.lntos oomestico::: qt_ie componen la eo.ldea 

se reparten en~re 1as siguien~es Jaris. a saoer: 

Las 

41 Garariya •o Pal 

por la subcasta locaiJ 

22. Aherwar 

3 Kumhar 

2 Sen 

2 Dh ob i 

2 Esa sor 

1 Esara i 

1 Lohar (.herrero1 

son lo~ Garcariya y los A"nerwa.r 

mayoritarias y ~erra~enientes. Sblo ~res cabe=as de familia de la 

primera de el l:.s -=-areC"en di:- i:ierreo. ~l i?u~l q,_1e ei res'to di:i l~s 

fami 1 ias di:- jari minori't.c;.ria. En't re Aherwar. e:=.:. com{1n J;;; 

migracibn oe varones 1:?n 01_1scs de ":.r&.bc;i.jo as~lariado en -=-i1_1d~des 

lejanas 

Punjab>. 

1.cincuenta de ellos vc:in a [•elhi. Agrc;i y ~i1_1d~des del 

En't.-re los Gc;irc:.i.riya e> s m1-1cho menos impori:.an1:e 
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recurso l..Sbl O siete vea.rones de estsa 

En Ga.rarpur9 :1as 11nea.s y pa.ren'tesco coincioen 

perfectamente. todos los eonj~ntos dom~sticos de unEl mismc- ja.ri 

estan emparentados en~re si --constituyendo un mismo inE<je. Los 

habi't.a.ntes de est.CEt. localidad no mantienen j~_ima.ni con Tik.'-•ri ni 

participan de su ro dari, pudiendo, como cualquier otra aldea de 

la reg i bn, contra.ar m&.trimonio cc•n pi;:r:=.onc-s di? 51. • .lS re-spec'T:.iv~s 

.íat".is en e<quelJsa c-.lde2l. Exis"te '-'TI zimm¿:c:ar en Gci.rci.rp1-1rc-. el '='-1c-l 

procura ventilar sus asuntos directamente en Khajuraho, antes que 

consuli:.ar al zimme>ciar de Ti\.:1-1ri. Por {1li:imC1. 

trabajo alguno en la aldea de Tikuri. 

Las pur vas. en en 

respecto c. Tikuri. Ne• son le· mismo q1_ii;:.. ~n&c: 

es decir. cuc;. 1 q,_1 i e r 

n&.die in1:e-rcc;rnbieo 

po~iciOn 

t'-1erc;. d'='l pu'='blo: 

qi_1e po l 11: i C2l y 

ad mi n i s 't. r a. 1:. i va.me n t:. e • a l m 1::> nos • o.-:- p '=' n der. d E T i k ,_1 r i . F· e r ci l os l =o =os 

del _i.:;; _ima.ni se pi er de-n ci:-•n l;.. di:;: 't :.ne i :o y e i ~ o oa.: :i '=cin Ti k1_1r i 

no 'tiene, pcr c·=·n=i~1_1ii:r1'tE-. rc-::b:1 i:i;,;;. ser. F··=•r :=:.=-r la mc-Yori;. de 

el las a.seni:.amieni:os uni-casi:a. man'tien'?n rel;;;.cion,;;is de p;;or~n't.esco 

pol'1tico 1..atinidad' con sblo un oe 12' PO'-·i8citin 

Tikuri: los de ::.u mism8 cC1is'tc-. 

Tikuri mantiene con s1_1s purvas son menQs f1-1er'tE5 q1_1~ 1r:·s q1-1e la 

unen con cuc-lquier o't.r~ aldea 

que. al menos poi:eincic-.lmen't.e, el i:-1i:.er·==-mbio matrimonial en e:si:.e 

tlltimo caso se perfile- como m~s v;;o.riado e in-r:.e-ns:::1• 1-..si. c-1Jnque 

adminis"t.ra"tivamente las purvas de Tikuri son pa.r'te in'tegr-al de la 
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aldea Y su terri'torio, ~stas no forman par't.e del espacio com{1n 

propiamen~e dicho. ni tampoco de su espacio iamiliar. 

Para los brahma.nes de Tikuri ~Y miembros de otras _iar-,i·s no 

representadas en e J J as J las purvas consti1:1-1yen 1_1n espacio de 

rechazo, hasta cierto punto. Kondalpura es qui:6s el pro~o~ipo oe 

.esto; nadie dentro de la colonic;.. de no slE'r en 

ocasibn de cier'tas celebrsiciones Jocalr:s. c1-1ando jbvenes de 

Tikuri. de distintas castas, encuen't.ran oport1-1nidS:d de haceir Jo 

que no hacen dentro de 51..1 propia aloe~ --bi:>ber alcohol. por 

ejemplo. 

\ 
/ 

¡ 
¡ 
L 
1 
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10. RITMOS TEMPORALES EN EL ESPACIO COMUN 

El espacio comt.in es recorrido y trec1...1ent.ado por todos los 

habitantes de Tikuri, an 

principalmente de su edad, 

horarios y ruta.s que 

su sexo y su ocupSlcibn. 

dependen 

An'tes de 

despuntar el a.lba, todo mundo abandona el espacio del b~sti para 

salir hacia los con'fines del khet. y del har, a cumplir sus 

necesidades fisolbgicas: las mujeres, en gr\.1po, m~s temprano que 

los hombres. En camino de regreso, abundan los ~rbo les cuyas 

ramas resultan idbnea.s para el dat:un <.cepi l lc;ado de dientes y 

limpieza bu ca 1 J el nim, por ejemplo. Los hombres m~s ortodoxos 

real izar&.n sus aibluciones matutinas en ese momento. en alguna 

fuent.e de agua pura y purificante, invocando a c-lgt.in dios y 

sa 1 udando al sol. Los menos ortodoxos pospondr~n E?sa pr~ctica. 

para otra hora. 

La primera actividad del d1a es una que tiene contacto con 

los animales: a cca.rgo de los menores de la f~milia.... lSi. ordena se 

efectuar~ en el espSlcio del e>s1:ablo, tuera. de la case:1. LSl leche 

obtenida se aprovecha, en parte, para la nashta ~desayuno ligero> 

Y el resto S8r~ uti 1 iz0ido en la preparaicitin dei ghi- (mc;anteq1Ji l la 

clarificada) y matt.ha <mantequilla. llquidc;1iJ, principalmente. Una 

vez preparada la nashta, ca de- uno la 1:omar~ en 'SU momento. 

Terminada la ordeha. los animales deberan ser levados a pastar 

localmente, o al har, o al imantados en los estsi..b los. seg(Jn 
1 " 

estaciOn de que se trate. Este es tambi~n traba.jo de los menores, 

o de los hombres de edad avanzada, y ~ada familia tiene su baredi 
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<arrier~> ... Los hombres ir~n al inicia.r el trabajo. 

pudiendo tomar un bano antes. o despu~s de realizarlo. 

Hacia media ma~ana. una vez que los niños se han _ido a la 

escuela o a prestar a.yuda en el khee, el Oas~i se convierte en un 

espacio dominado por 1 as mujeres y su cent inuo ir y venir e. la 

para tra.er poteoble hasta 1 l enar 1 os depbsitos 

dom~sticos; aprovechando para, tambi~n. tomar un baf'\o y l aveil.r 

ropa. :1. El khe~ es tambi~n visitado por ellas, en ese momento. 

Pasado el mediod1a, con .. 1 retorno de los nii"\os de la 

escuela, y de los hombres del khE't. el 0Bst"i v1_1~lve a adoptar su 

car~cter predominantemente masculino --e in'fanti 1. LCls mujeres 

se recogen en el esp~cio in~erior de la c~sa. L~ dupahar ka khana 

<"comida de tarde"'> es oTrecidt:l por eillas a. ca.da. 1_1no de los 

miembros de la familia. conforme va llegando y y~ndose de n\.1evo. 

o qued~ndose a. tomar la. siest~. Una ve= m~s. las mujeres volver~n 

y ., l ciclo diurno se cerra.r~ al 

anochecer, con la llega.da de las besti1:1s a. sus establos. y el 

recogimiento de todos los miembros de la. familie1 en el espacio 

interior de la casa .. 

La oscuridad convierte a.l espacio dc;:;il b~sti en un espacio no 

muy seguro. cerr~ndolo, por osl decirlo. al tr~nsito de todos sus 

habi tantas. a excepci bn dr: los varones aid\.\ l tos e brahmanes. en su 

1. El lavado de 
uno en ca.sa y 
diariamente.. Las 
piezas de casa y 

ropc;o es responsabilida.d individual de cada 
se hace al momento Oe tomar el baho. 
mujeres no tienen a su cargo m~s que las 

las propias. 
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mayor1a>. que se re~nen cada. noche en el kor.z t>e noche i:.endr~ 

lugar la tJnica comida. que hace la f'ami l ia en conjunto. la ra.t ka 

khana (comida nocturna.). en orden deo precedencia.; primero los 

hombres. luego los jbvenes y nif'los. y por t.tltimo la.s mujeres y 

nii"\a.s. Este ciclo es el mismo pa.ra. todc:is las jatis de le;;. sioldea. y 

se repite todo e 1 ai"J.o. con las correspondientes variables 

estaciona.les. 

Como puede apreciarse en la Fig. 17. las actividades va.r1a.n a 

lo largo del ciclo agr1cola. Del mes de Agah01n al mes de Falgun 

(noviembre a m~rz:o) .. termina.da la siembra en e 1 1-:r1e t 1 .. 

recoleccibn de frutos de invierno. l"'s .. ctivid .. des se concentran 

principalmente en el riego. El espa.cio del kh~'t <ssiolvo las kv-s> 

es frecuenta.do exclusivamente por los hombres. Las bestias s.on 

dejadas en libre tr~nsito a trav~s de 01. 

Hacia fines de esta estacibn agrlcola tg} rabi>, lsa fuerza 

masculina. ser~ desplazada hacia el ha.r. donde tendr~ l 1-1gar la. 

recoleccibn de madera <brezos, principalmente> a ser transportadci 

hasta el khet. Esta c;.ctividad. por dem¿.s onero:seo y dificil, es 

necesaria para-. el bardado de la <y sus p&;rci:<las> donde, 

posteriormente. sera.. efectuado el trillado <g¿ihai). 

Al espacio as1 demarcado se le denomina kh~Jiyan y es t.como 

sucede con todo lugar ritualmente constituido> de gran 

2. Fogata dentro de una casa. brahm~nica. alr13dedor de la 
cual se acomodan los meoyr::ires cy tJno que oT.ro aprendiz> de 
diversas castas a leer el Rama..v~n.:;l.. noche a noche. 
recomenz~ndolo cada vez que se termina. y comentando cada uno 
de sus PSl.sajes, en contrastacibn con los hechos de la vida. 
cotidiana. La versibn del Ra.may~na que se lee en gsta parte 
del pals es la de Tulsi Das, en lengua hindi. 



FUE:NTE: lnvestlQOCIÓn de camPO 

FIG.17. CALENDARIO ALDEANO 
(ESTACIONAL,AGRICOLA Y 
RITUAL). 

VASAIJT: T<01rl•Jo, Sa::o 
óAR>1i : .C11lie.nfe, 5eGo 
v.-.~W.: Li.Jvi4,, CAiiente, HCrneJo 
&AR.Al>: J1l;r10'5 c4Jiente1 >1..i~ h~rr.~do 
SASEJ¡_: Fr;o 
HA11&ANT : Muy frío, Seco 

SANVAT ·. PR.hlC.Pi.O DEL A1"o 
(c.3o M..:..rzo) 

• P~i.~I":¡ ( Lun11 ile1111) 
O AMAVAS7A (Luna nuova) 

(\/'\/\/\ ' Mes Je ~4ño r;.tu.s.I, 1T11.1 je.re~ 
AIVV'V: Me~ de b4'íio ritu41, h oll"lbres 

r-:~:1bie 
ÚDl~_..\a.: it-er. 'º~bu~t;~~ ffl¡~coJ 
i<rtt\t>: Prep. ferti\iz4J"lte e'tién.~:.J 
kHAPRii: P~p.y <oloc . .le +eja• techo• 
PA<:;,!sí JB5) "A..,onrcnadc" 
\(HAc~Y_iiN: _!'.rep. lu,•c de tr;IJaJo 
C1AHAi: Jr;\]aJo 
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importancia para abrir y cerrar ciclos en el tiempo len este 

caso. en el tiempo agrlcoJa). Antes de iniciarse la cosecha. el 

espacio del kheé ha pasado a ser un espacio del imitado, sujeto, 

encerrado. abrigo del trsibcajo y de la vidsi de los ccampesinos por 

toda una temporada. Las mujeres adultas vendr~n entonces a ayudar 

en la coseche;.. y en la peq\.1eña siembra. e de hortal izas, 

localmente>. 

Desde el momento en que se erigen las bardas. hombres y nihos 

pasan 1 a noche en l Sl ku• <gen~ricamente referida, incluido el 

khali"yan> cuidando a las bestisis que, por razones de higiene, 

han sido tambi~n llevadas ahi parsi pasar la tgmporada m~s dificil 

del ano. 3 Duehos y trabajadores pc;a.san la noche j \.1ntos. en el 

mismo espacio, sin importar las diferencia.s di:? cc.sta 

observando las reglas de 1 a jerarquia vertical J. Siendo 1 os 

bueyes y machos las best.ias: que permanentemente residen en este 

espacio <vacas y t.erneras traidas por tt_rrnos'• el e:=pac i o de 1 

khaliYan es tambi~n. como el espacio del basri. predominantemente 

masculino. Las mujeres, no obstant.e. lo vis:itc:<n a menudo, parc;i 

hacer uso de la ku• , regresando siempre a 1 espacio ahora casi 

exclusivamente femenino de la casa. 

Al terminar el trillado. en el kh~Jiyan se reparten el kami. 

a los servidores de lc;i; fs,mi ia. y el ~ddhi;va a los tr,:¡.b.::i.jadores 

de sus tierras. Hacia fines de esta estacibn, dentro del khal.i."'an 

encuentran lugar tambi~n ta prepar~cibn de material8s a partir de 

3. La proximidad 
en la cantidad de 
preferible hacerlos 

de la primavera trae consigo un incremento 
par~sitos del ganado, por lo qi_1e resulta 
pernoctar al aire libre. 
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esti&rcol (gobar>. tales como e 1 khad Cf'ertilizante> y 1 06 

pastelillos para combustible, o para el J i pa. i y pota. .i. 4 Estos 

materiales ser~n después almacenados en los establos. 

Al aproximarse las J Juvias, el khaliyan es desmant8lado y las 

bardas quitadas del perimetro de las k~ s. dando paso la 

segunda gran siembra: la del kharif. El trabajo masculino en 

esta estacibn se reparte entre las parcelas del khet y las del 

har. y las bestias son dejadas pastar libremente en este Oltimo. 

Todos los accesos al basti son controlados por medio de puertas 

provisionales, enfatizando asi su separacibn del khet. El periodo 

de renovacibn natural tiene lugar entonces,• convirtiendo al 

espacio del khet en un esp?icio libre (incontenido. hasta cierto 

punto, continu~ndose hacia el harJ. Mujeres y niTios encuentran 

ocupacibn en E'Se espacio recogiendo de nuevo frutos 

si 1 ves t-r es. ts 

El calendario ritual se encuentra en perfecta correspondencia 

con el agricola, marcando los ritmos diurnos y estacionales de 1~ 

vida E>n Tikuri. Est~ compuesto por un<> serie -cyohar, o 

festividades, durante !as cuS11 I es es menester ofrecer un 

sacrificio los dioses u observar alguna de las muchais 

prescripcione~ de la tradicibn. El manejo del calendario ritual y 

astronbmico eis muy impor't.~nte i.;in !;o determir1:.cibn ci.;. un .=:ht1bh 

4. Pocna emp~rejar J.ipna al isci.r y blanq1-1ear. Trabajos 
que se efect~an peribdicamente para mantenimiento de las 
casas. utilizando gobar y limo. o cal. 

S. La recoleccibn en esta epoca es 
invierno. se recolecta el ber .. 

la de la m~hu~. En 
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din; es decir. un dla propicio psra iniciar algo m~s o menos 

trascendenta 1. 

El adra es el dla que marcc;a e 1 inicio de las actividades 

agr1colas. Es un dia movible en el calendario lunar (V. Fig. 17>. 

pues su posicibn se ca. l cu Ja partir de otros fen~menos 

cosmogra.ticos. 

El adra es el momento propicio para iniciar la siembra de la 

primera de las estaciones del ciclo agrlcola <el kharif>. 0 En la 

quincena inmediatamente anterior ha tenido lugsir el no tappa.. es 

decir. los nueve d 1as en que. a pa.rtir de lsi obsi=-rvscibn del 

estado del tiempo. se ha podido hacer un pronbstico de 1 a 

tempera.tura y del comportamiento de Isis luvisis que impersir~ en 

las dos esta.e iones sigr1colas. Teniendo esto en cuentsi. las 

actividades agr!colas han sido ya planificadas. 

El dla del adra todos 1 os c. l deanos practican en casa una 

ceremonia que consiste en tJ:na pu_ja <ofreicimiento, sacrificio) 

realizada en el lugar m~s importante del espacio interior de la 

casa, donde se prepara un chok <Jugar ritual.J y se enciende un 

ha ... •an (fuego sagrado) • .:sil cusi..1 se le ofrecen gh.i. y SiZ:t.lca.r. EJ 

barbero visita todas las casas c.,principsiolmente lcis brahm~nicasJ. 

! levando siete platitos de hoja <dona> ca. cada una de el las. En 

estos platitos es coloca.do el kor;i <granos de trigo Y garbsi.nzo 

6. En alguna ~poca. et adra coincidia con la llegada de l e>s 
luvias. Esto no sucede m~s. pues los monz:ones se 

a 
han 

retrasado considerablemente. debido. en parte, 
perturbaciones clim~ticas que en todas p;;artes del mundo 

las 
se 

experimentan hoy dla. Con frecuencia. resulta necesario 
esperar de unos diez a quince d1as pairsi poder comenzar 
sembrar en forma. 



rostizados> que simboliza. la. abundancia espera.da. y, como ta.l. es 

primero ofrecido a.l havan, despu~s esparcido sobre los techos de 

la casa., y finalmente repartido entre los miembros de la familia 

y de la. muh~lla que hayan participado. El sobrante es convida.do a 

los bueyes, incansables compsa.heros del trabajo m~s pesado. Hasta 

este dla. no se habla hecho nClda en 1 C<S tierras, aparte de 

colocar el khad (fertilizante> en algunas parcelas. 

La esta.cibn calurosa. es m~s f~cilmente sobrellevada mediante 

practicas rituales como e 1 c:iiyuno <opas>, que c;a.compaha a la 

ma.yor1a. de lSls festividades de esta temporada. El opas se termina 

al comenzar la. estacibn frla. < sard~- >. TodCls las festividades 

guardan relacibn directa con los hechos de la vida cotidiana, 

influyendo en ella de alguna manera. 

En el Cuadro X s~ present~n. desglosadas, las festividades 

mas importantes del caJendario rit'-1al. seglln si.parecen en Ja Fig. 

17. Las caracterlsticas sociales. espaciales y ritui31leis de est¿;¡s 

festividades son indicadas. 

Cada mes. en el dia de amavasya <luna nuevB'• las casas deben 

ser 1 impiadas y emparejad&.s e pota i - lipa i) • y es practicado e 1 

ayuno. EJ dia.. de pu.rnma. <luna l letna). por otra. parte, es dia de 

bano ritual para hombres y mujeres por separado. 

De todas las festividades. sin dudo. las m~:s significsiotivas 

son aquel las que suponen la participa.cibn de todos los miembros 

de la aldea y que tienen lugar en el espacio del bast..z-. El 

Jaware, por ejemplo. es eil rito de la f~rtilidc;od que tiene lugar 

dos veces por a.ho; en primavera y otoño (a 1 inicio ded ciclo 

estacional, por una parte. y de la estacibn agrlcola m~s 



CUADRO X. FESTIVIDADES HAS IMPORTANTES EN TIKURI Y SU REGION 

FE$T 1V1 DACt 

Ram Nami 

No Dur111 

AkCJ 

Bhim Siittmi Ek""d""si 

BaraDar Sat:I 

Adra 

Na& Panchm:i 

Harchat 

Tija 

Anand ChadJt5 

/'1ahca L.akshml 

Sarad Purnma 

1:11 ...... 1 j 

F'~ri ~·"" 

lk~chhiit Noml 

Ek~da$i 

Na J.: ar Sankran t 

/'1,¡i,flo;¡¡ ::;h1 ... aratr1 

Ho/.i 

PERSONA.JE 

Rama 

Dure• 

Devl e.dio•• 
madre) 

simulacro boda 
Shiva.tParvati 
<muneeoa tela) 

Bhi1111a 

c:asa.tbu•Y•• 

serplant•• 
llmaaen dibujada> 

hijo 

nao:imlento do 
.. :rtshna 
<et tale pared1 

Shankar 

Vishnu 

eletant.a 
l ima¡¡:en' 

Ramo 

1 lo..1via. 

L..a.k&hmi 
l Jmagen> 

... r 1 &hniill 
tmuneco& de ~oO~r' 

Na.~ ra [.10 j 
ti guras FObar 

!>rbo 1 ele ,.;¡u/.:a 

pakyat de Shanka.r 

Ga.nq&h • im;;oE"en 
""" 11oei;;.r, 

&flo;¡¡di de Sh¡¡i,nkar 

HoiikGl <imae,en 
en yut.e, 

SACRIFICIOS 

h;fvan 

lucoiits. havan. 
ol laa. ca.ntlcoa 

t rutos. ha Id J. 
h;t v.illn. du l C"•• 

OBSERVANCIAS 

avuno R""neral 
por un d\a 

ayuno mu,er<*s 
lecturas hombroiits 

bhac.> hombres 

oomida brahm•nlca ayuno mujeres Y 
hombre• \no aguaJ 

at~do de un hilo 
en d•rredor 

h.av.an. tr 1 ¡¡o y 
garban20. dulc•• 

h.r1tldl. a.rro~. 

Gh.J. #LIT 

atado do 1 l•tbn 
en la muneca 

ayuno mujeres casadas 

mu1ere&: 

p.almas. reamas del ayuno muj•res 
har 

h.;rv ... n. luces. 
¡:hi 

atado de hl to en 
munec.-s mujeres 

.ai;:ua, comldóil 
completa 

h.~ v.-.n. 1 ucas 

l vt:e&, hiif.••.;ion, 
dinero 

bcoi lq, proee&iOn 
t .i hWl 

t.i k,;;,t, ci\.I 1 <:"Q6 

"'~'·'"'• rr.:>nd..;.&, 
comida 

agua, flores 

s1n¡:ar,;;.., h-"•·oan, 
luces 

ayuno general 

ayuno parcl:;o.I 
mutervs 

a·,.un.:> mut,¿.r~::;. 

pere¡;:rlnaciOn a 
t.emp 1 os r 3mosos 

ayuno muJere~ 
«no ai:;u ... 1 

v 1 si t.a.s 
t.oda la. 

ayuno .;en•-·r~• 1 

ayuno hombr'2's 
b¡¡i,no rlt.ual m•.Jleros 

m•.J Jer~~ 

ffi•.J je ro•.:.. 

mu jE?res, 
loc~ur~& hom~res 

bano rit.u.o>I, mujeres 
y hombres: ayur10 

hoJi>&, "'r,•.J.:>, t-eonc> v t...dt"IO r1t.uG1.I 
rit.ual ~eneral~s 

bano de colorvs. 
quem.-. de ima~Dn 

NOTA: Estas testividGld~s const.it.uven ciclo anual dv puJ~s 
<sacriticios,. Ademir.s de este ciclo, e1ei5t.vn c11'.:'lo5 
S'li!'rt1anales y quincenales. Lo& dl•s de J.a semana. por eJemplo, 
dedicados .a distintos persona.Ja$ también, y supon~n al otrec1m1ent:o 
de una PUJO. e5pec1al 1 som1.•,..r ,. Cha.nclrama •lo<> lun<" 1 y Shi.>nl-.é>T: 
m.an¡:~/1.•ar = H9lnuma.n1 l:oudhv.,,r = budh • dli'or.-. tom1l1or --an".:'vl>t:ri::•l.; 
¡euruvar "' 11:urLl tma.vst.ro 1; shukrvar $h..,kr, <:> ~~ .. n~.OGhi M¡at.a. ( torm.., 

~-::1..~7.,..~iC:s~a.~7d~::;li=~~~J1.•.ar = M.,;akra [•oJ •hlJ•..> úe Hanum.,.ri•: y 

Por tllt.imo. e&t.An I-""& pu.1aF oc-.;r.s1onalei:; para r>..1r1t1ceoc1~n eta •.Jn 
lu~ar Y otro~ men~st.er-e~. mencionadas •n su oport.unldad an el 
t.e;ic t.o. 

L..UQAR 

iiJ.lde¡o 

aldea 

aldQa 

ea11a < • n1.-n • 

umbra 1 casa y 
J..·amr.a 

<• n¡:<ifn• 

to: ha juraho. A 1 1 a
habad. Benares 

muh~.,. /la 

t• n&.;;on¡ 

•:a~aFaldea 

umbral de la 

casa.F muh~~ 11~ 

templos de 
to:hajuraho 

t:.~mplos dit 
Kha.juraho 

PARTICIPANTES 

brahmanes 

d'i" todas las 

muj~res de 
todas casta.• 

de todas 1 as 

de t. odas 1 as 

de todas 1 as 

d<* toda• la• 

t.odaa l .aa 

de tod9l& las 

de todas las 

de t.oda!i I•• 

brahmanes 

de toda a las 

de todiila las 

de todas In 

de todas las 

dq todas las 

de t.oda.s 

d..,. t.odas 

pr1nclpa1mentu 
brahm.,.nes 

brahmainoe& 

de t. odas 1 a.a 

de t.od.as l a.s 

de t.oda.s 1 a• 
casta.a 

de t.Odóil& J as 
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importante,, por la otra>. El .Jaware es en realidad la versibn 

local (y rural) del festival pan-indio del no [Jurga <ºlos nueve 

d1as de Durga">.7 En esta versibn menos nsanscriti::ada"" del 

no Durga. el oficiante no es un brahm~n, sino algti.n miembro de 

castas intermedias < ''.iaware ka p¿;1.nda"J, .. pero los brahmanes 

participan como parte de 1 pueblo, visitando el 

< ... templo de l:=. diosa;.""> un templo semi-n~tural habilitado en el 

intersticio que una gran roca desprendidc- del pahar ha formado 

con el nivel de 1 suelo, en las e.fueras del t:i~sti. Ah~ 

guardadas las ollas con la cebada <Jawa) destin~da a germinar, y 

en la entrada se re~nen hombres de todas las c;::.s~as para entonar 

c~nticos a la diosa, pidiendo que se opere el prodigio esperado. 

Al t~rmino de los sig1_iientes nueve d'1as. son extraid21s lC'.s 

ollas del ndeav:i ki m¿;indir" con los pristinos brotes de cebca.da 

coronando a cada una de ellas. y llevadas en procesiOn a recorrer 

todo el bast.i. casa por c21sa. recibiCE>ndo ofrendas de los a.legres 

a 1 de anos <. 1 eche, principCllmente. o ghi, si la faimi\ig. lo puede 

costear>. Cada punto importante d., 1 bastí tuna deo'ta,, por 

ejemplo, o le;. Bari 8.Elkri-) es saludado con especial reverencia, 

7. La Diosa Ma..dre del hindt_1ismo, qtJe es en esencia la 
shakti o energ'1a de todo cuanto existe ty de cada una de las 
deidades> .. El no Durga es un festival de nueve d\as en q\..1a la 
diosa va adoptando nueve formas distintas. 

e. Sanscri'ti=ado es el t~rmino que lo:s sociblogos de la 
lndia han empleado para diferenciar entre un elemento 
perteneciente a la culture cl~sicc. t.y brahm~nica. en cierta. 
medida>, de otros elemen+.os de nc;i.turc;i.le=a m~s popular 
(local>, en el estudio del legado cultura.\ de la civili=.aciOn 
hindtl <Cf., por ejemplo. Srinivas. 1952, op. ci"t.) -

9. El "quasi-pandit" del ~aware. 
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hasta llegar a la mariYc::f <templo de la diosa de la. viruela. ci..l 

interior del basti>. 1 º donde es ofrecido un sacrificio ·especial. 

a manos del "p~nda.". en presencia de todo e 1 pueblo <excepto 

mujeres adultas). Este sacrificio incluye la consultc=ii del 

or•culo. mediante la "posesi~n" <bhao> de un voluntario de entre 

los asistentes. Hacia el ocaso. lc;11 festividiCl.d termina con la. 

inmersibn de las ollas en uno de los t.alab de Ti'kuri. como es 

costumbre en toda la India. al t~rmino del no Durga. 

E 1 fin de 1 a tempera.da de calor es m2l.rc2l.do por e 1 mes de 

Kartik. con el bc;iiho ritual colectivo de lais mujeres Y una serie 

de ayunos. Los meses siguientes son considera.dos propicios para 

los S1suntos concernientes a.l mcatrimonio. al c;iicontecimiento m~s 

importante y trcascendentcal en la vida de -todo aildeano. 1 1 Toda.s 

sus fases preliminares tendr•n lugar en esta temporada de receso 

ritual. Sin embargo, la verdadera boda <sha.di1 es ri::servada para 

la temporada de calor, por ra=onas principa.lmente econbmicas Cla 

dificultad de éiComodar a decenas de invit;;i.dos durante tres di;;i.s 

en condiciones ambientales adversas, as decir, cusi.ndo hace frio 

o l ueve J. 

El rigor del trio llega a su fin en el mias de Madh y la 

temporada ritual se vuelve a ai.brir. ahora con el bc;i.ho colectivo 

10. Mariya es 
de las formas 
benevolentes a 1 
enfermedad entre 
Para evitarlo, 
a. l ta. r. 

el nombre loca.l que recibe esteil deiidad. una 
de la Diosa Madre <de las m~s temibles y 
mismo tiempo), asociada con el brote de la 

la. poblacibn infantil, a.l desatar su furia. 
se le ofrecen respetos en estai especie de 

11. Los tres meses propicios para el matrimonio. en verano, 
son Fal gun. Beshak y Jesht .. En el invierno hay tres tambi~n; 
Ashad, Agahan y Madh. 
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de los hombres. Tanto esta. pr~ctica. como su hombnimo del mes de 

Kartik. suponen visitas obligadas a lugares seo.grados fuera de la 

aldea <.los templos de Khajuraho. normalmenteJ .. 

No sC> 1 o las actividca.de:s est~n marcadas por los cambios 

estacionales. sino tambi~n 1 a al imentca.ci bn. Adem~s del foctor 

disponibilidad, limitante natural. e 1 consumo de la casi 

totalidad de alimentos est~ determinada. como se ha visto en 

secci enes anteriores, por su valor digestivo, nutritivo y sus 

propiedades t~rmicas. Asimismo, la cantidca.d y la frecuencia de 

las comidas var1an estacionalmente. 

Durante la temporad2'. de calor incluyendo 1 "s 

luvias> se pas¡;¡, m~s tiempo dentro de casa, c>.l ~brigo de la 

sombra, y heoy m~s tiempo ps;.ra cocincir. Se facilit.a. asl p1_1es. le. 

preparacibn di;- E"-¡ im;:.nt.o er. do= o'='asic•nE-s d1_irc.1nT..e 91 dla. lo ci...1a..l 

re*sultsi. deseable. dada la imposibilidad de conservsi.r el a.limento 

fresco .. La k~chcha <verde.1 es preferid;:¡ 1" pakka 

<maduraJ. a :z entre otras cosas por "' 1 efecto que sobre e 1 

organismo tienen las grasas y los a=~cares. 

Al final izar las lluvias. y durante todCl. l;:; temperad;:; de fr1o 

l 1:.hand.ici>, las ~ctividades tuera de casa pr1?dominCln --incluso en 

ratos de ocio. como ... ¡¡:humna .. <lit., .. dar la vuelta .. ) o el charlar 

Y tomar el sol etn los distin1:os me:idan (espacios abiertos) del 

ba.sti .. Por otrci. parte. es posible conservar los alimentos, asl 

12 .. K."achcha: 
es decir. lo 
aunque menos 
recordar que 
com(lnmente. 

es tambi~n lo hervido. en opoEicibn 
menos e 1 aborado y. por ende, m~s 

rico en grasas y prote1na..s. Es 
lo frito <pakka) es preparado 

a lo fri"to; 
digestivo, 
necesario 
con ghi, 
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que el cocina.do ser~ limito.do a. una sole1 vez en el ( .. l 

mediod~a .. normalmente>. Los o.limentos pakka son preferidos sobre 

los kachcha, por su mayor riqueza en carbohidratos y calor1as. 

No sOlo la frecuencia en la preparaciOn de los "limentos, el 

ntlmero de comidas al d1a y la cantidad ingerida varlca. con la 

estaciOn: lo. calidad de lo que se come c:is una consideracibn muy 

importante .. 

Para todo aldeano. los alimentos esta.n cla..sificados de 

acuerdo con sus propiedades t~rmicas y el efecto que tienen sobre 

el cuerpo,. as1 como por 

diferencia.cibn entre k~chcha 

este cap1tulo Tue analizado 

tiene otras aplicaciones. 

su ccio. l id~d en la preparClci bn. 

y piE'kkii< que en otre:a seccibn de 

como limitante para la comensalidad. 

En ocasiones de celebracibn rit1-1al .. la comida p~kka <frita, 

m~s y rica en gra.SClS) es como ofrend21. 

especi21-l. Y convida.d2l luego a. los invita.dos. La comida. ka; chc.'la 

<hervida.J es, por asl decirlo. la comida. comf..1n de todos los dla.s. 

Esto responde a ra.zones de tipo t~nto nutricional como eGonbmico. 

Adem~s de ser menos costosos, los alimentos hervidos s;on m~s 

digestivos y saluda.bles la ma.yor pc:orte del é-i"IO. El Cusi.dro Xl 

presenta 

t~rmicas. 

ciertos a.limentos 

son 

cal enturas y. 

identifica.dos 

por lo tc;.nto. 

caliente. respectivamente. 

el ¡;¡,ve que. por sus propiedades 

como generadores de resfriados o 

evi'tados en las estaciones fr1a. y 

La leche es consumida durante todo el "fto. Es, probablemente, 

el bnico alimento que se consume crudo. Sus derivados, como puede 

apreciarse. son diferidos de acuerdo con la esta.cibn, a causa de 
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CUADRO XI. ALIMENTOS EVITADOS. POR ESTACION 

GARH I O <CALOR> 

ma"t"tha sola o con gur * 
gur 
mirch <chile> 
mahua 
ro"ti-
puri 
a/u <papa> 
dulces 
aceite y grasa vegetal 

THAND/O/ VARSHA 
<FRIO/ LLUVIAS> 

m~tth~ con ~=Oc~r o sal 
a.mr ud < gt_1a.y8 b~) 
dahJ" < jocoque) 
chaw;:.J C¡;¡rro.;::J 
ni-mbu l limbn) 
tamatr <'t.oma't.el 
ghtti.va <ra.l=> 

•> Nat-tha suero de manteca. GL1r; piloncillo. 
**) Ro"t:i. = pan .. en forma de oblea .. o 'tor't.i 1 la.. 
***> Pur:i = pan de trigo pakk~. es decir. frito. 
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sus propiedades t~rmicas. En t~rminos genera.les, se procura. 

mantener un balanqe t~rmico del cuerpo con el ambiente exterior, 

por lo cuai 1 los alimentos secos ser~n favorecidos durante la 

estaciOn de lluvias; 

resfriados durante la 

los que 

estacic!1n 

son susceptibles de producir 

calurosa y los susceptibles de 

producir fiebre durante la estacibn 'frl.aiw Tambi~n .. los alimentos 

de m;l;Ls f~cil digestiOn son consumidos durante la estacibn 

calurosa y los de digestibn mas dificil duronte la ~poco de frie. 

Por (Jltimo, la estacibn fria es relacionada con los sabores 

dulces (calor'ias>, mientras qu~ la calurosa lo eG con los sabores 

agrios. 

Este conocimiento es aplicado dia con dl.a por la actividad 

femenina. Las mujeres manejan bien los calendarios tanto ritua.l 

como astronbmico. y dominan 1 os inagotables secretos acercc.;i de 

cC.mo alimentar mejor a. sus fc:i.milias. Esto. por sl solo. convierte 

a la mujer en l&o pie::a. clave de la sobrevivenc.i;:o de la fa.mi 1 ia y 

de la comunidad en su conjunto. A el 1 ~ le es confiada 1 .. 

realiz.acibn armbnica. del orden socia. l en conformidad con el 

orden cbsmico. Todo mujer es. o.dem~s de \.1na buen~ ama de cosa. 

una excelente astrbloga. botanista y sacerdoti::a de los ritos y 

prescripciones domé>sticas. En lo que respecta al plano espacial. 

tambi~n. la mujer es el agente central de> la estructuracibn de 

las aureolas del espacio vivido. como m~s adelante se ver~. al 

analizar el proceso del matrimonio. 

En la nomenclatura gastronbmica. no hay una diferenciClcibn 

explicita entre lo crudo y lo cocido. Todos los alimentos son. 

por necesidad, elaborados <cocidos. fritos. asados> y ning{Jn 
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vegetal es regularmente consumido en rormc;.. 'to't~lrne-nte crudc;¡..'- 3 

lncluidos los frutos. todo est~ destinado o la elaboracibn de 

platillos tan complicados como apetitosos. Algunos frutos ser~n 

secados para elaborar harinas y pastas, otros ser~n preparados en 

conserva picante, para servir despu~s como adere=o l~char>. otros 

ser~n destinados la prepa..ra.cibn de bebida..s. El mca.ngo, por 

ejemplo. es preparado en conservc;;i. antas de madurar. El pl~tano, 

si se llega a adquirir, es tratado como cualquier legumbre, antes 

de madurar. Sblo algunas raíces son consumidas crudas como 

acompanante de ciertos platillos. 

El espacio ... cultural .. del ba.sti y de la casa pone limite::;. al 

tipo de alimentos que pueden ser consumidos y a la manera en que 

deben serlo. La ca..sa es. por excelencic;.. e 1 11..lgar donde lo 

salvaje es domesticado: lo nat.ural convertido en cult1..1ral. 14 La 

singara tcastai"l.a a.cu~tica.)., por ejemplo. recolec1:.ada locc;.lmeni:.e. 

en los 't.alab lesta.nques), es consumida de tres meon'E!ras: eructa. a 

la orilla del talab. 21-sadeo. dentro de los cc·nfines: del khe't o de 

la aldeeo.. y cocida, dentro de la ca.sa .. El cons1Jmo de alimentos 

crudos es ocasional y encuentra lugc;.r en el espcicio margina.\ de 

lo contingente y lo informal durante la recoleccibn, por ejemplo 

<en el har>. o en ocasibn de viajes f1.Jera del espacio com(ln. 

13. Kachcha puede ser interpretado como la materia en 
bruto, en una acepcibn muy amp l i.:o.. En el universo 
gastronbmico. sin emb~rgo. un vegetal es kachcha c\.laindo es 
verde. y pakka cuando es maduro. 

14 ... Cf. Beliappa, op. c,i.·~ .. ; pp. 64-5 del Capitulo J. 
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La casa es uno m~s de los encapsulamientos del basti·; un 

internamiento donde e 1 espci.cio se vuelve m~s selectivo y 

estricto. y presenta un arreglo m~s rl.gido. sujeto a reglas 

propias y con funciones propias. 

A diferencia de otras sociedades, tanto rurales como urbanas. 

en Tikuri y su regibn no tiene cabida el espacio privado. La 

oposiclOn privado-pOblico no explica la existencia de una casa en 

relacibn con su emplazamiento externo. 

Como se ha sehalado, 1 o que en otro sitio s .. l lama.r1a 

"nt.icleo fa.miliar" tma.trimonio e hijos>. no existe aqul en 

aislamiento. sino forma parte de un conjt_1nto dom~stico. Definido 

por su delimitacibn residencial. el conjunto dom~stico constituye 

la unidad socia. l del espcocio a 1 de~no. Lejos de 

serlo en sentido terminal (;;ioislable>. empero. r?st.a 1Jnid;:;id forme. 

a su vez pc.rte de unidades mc;i.yores. y 1:.ampoco exi::te 

independientemente. El r::onjunto domestico cobra sentido a partir 

de su pertenencia a grandes unida.deis tan1: ci sociales 

Tamil ia khandan--. E> 1 linaje --kul--. la _iati --ccista 

subcasta. J1 como espaciales <la muhalla. la aldea. la regiOn>. 

1. Khandan 1..:tamilia.> puede ser emplea.do en dos sentidos: la 
totalidad de nCJcleos fa.miliares emparente.dos dentro de una 
aldea. 0 1 fuera de el la, la totalidad de parientes. 

la 

y 
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El umbral de una casa en Tikuri no separa ... o.sl pues. a un 

grupo social de la vida de los dem~s; por el contrario, como paso 

y disccntinuida.d a la vez. entre dos tipos de espacio distintos ... 

impone sus propias reglas de conducta y actitudes sociales al 

visitante. El espacio interior de un casa es el recinto donde la 

comunidad entera deposita algo de lo mAs sagrado que tiene; la 

intimidad femenina. Es, entonces, m~s un espacio de sec l usiOn 

para un sector de la sociedad (e 1 femenino>, que uno de 

separaciOn entre vida privada y vida pOblic.3. para un grupo. 

Los aldeanos no tienen su vida dividida en una parte pOblica 

y otra privada. Un buen hindO sigue la misma conducta de resp~to 

y observancia de practicas para mantener la pur•=• de su cuerpo Y 

e-sp1ritu. lo mismo den'trc• de case. que tuera de ella; lo mismo 

dentro de su aldea que en otra. Todas las madr~s y hermanas serAn 

respetadas como se respeta e;;.. 1 as propias; los semejantes ser~n 

tratados como hermanos y 1 os superiores como hermanos mayores o 

como padres: 

anterioridad. 

ta.les son las reglas del g• o dari· anCl l i=ado con 

y del bh~.i ka .rishta. ins'titucibn q1Je queda por 

analizar, en el siguiente capitulo. 

En su estructura. interna. la casa aldea.na no -t:iene 

contemplado a 1 individuo tampoco. No cuenta con habitaciones 

persona.les exclusivas. pues su finalidad es la de dar cabida a 

las actividades cotidianas. tanto d"' reisidentes como de 

visitantes .. 

Las puertas de una casa est~n C>h1 pc-ra demarcar la 

discontinuidad entre dos brdenes espaciales espec.ificos: el del 

espacio comt.ln, domina.do por el signo masculino, y el del espacio 
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interior. acaparado por Jo femenino. Ya. Bourdieu ha sehalado. en 

otro ejemplo etnogrtAfico. la importancia de estsa separacibn del 

adentro y el a.fuera en relacibn con 1 as caractar1sticas 

masculinas y f'eme-ninas de Jo social. as1 como las actividades de 

ambos sexos. ::r Abiertas permanentemente <.excepto de noche. para 

protecciOn de residentes y hu~spedes> las puertas invitan a 

entrar sin previo anuncio; y de hecho es asl la mClneres& en que 

fluye el tr~nsito de un espacio al otro. 

Los hu~spedes <mahman. o at.it:hil son un componente muy 

importante de una oasa. La visita '· bh· t,) es de fund¡;¡ment&I 

importancia en la vi da diaria de todo n!Acleo fa.miliar y sus 

relaciones con la gente de la aldea y de otr~s aldeas. No hay dla 

en que una ca.sa. deje de ser visitada por alg1Jien, ya seci. en 

tr:...nsito. o de> ma.nera expresa. Los residentes, por igual. 

administran su tiempo libre entre atender visitas y visitar otras 

casas. 

Muchos son los tipos de bh• t;, des:de 11,..1ego; comen;::ando por el 

rango y proximidad de los visitantes. 11ahman y a t'.i thi se 

diferencian, de hecho. en cuanto que el primero es un huésped 

esperado y el segundo i n'=?sperado. :;:s Por otra parte. est~n e J 

motivo y las caracter1st.icas de la vis:ita. La estr1,..1ctura int.erneoi 

de la casa tiene todo esto previsto. Sus distintas partes est~n 

2. Bourdieu. Pierre. ~The Be>rber House ... en Vouglas. Mary 
Ced. Rules and Nean.ings. The Anthropology of EvBryday 
KnowJedge. Penguin Books. Harmondsworth, 1977; pp. 98-110. 

:::i. 
con 

At.ith.i guarda una muy sugestiva similitud 
el verbo ana, venir. Un a.t.it:.h.i podrla 

"llegado". 

morfosem~ntica 

bien ser un 
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dispuestas siguiendo un orden de gradaciones entre lo m~s 

especifico y lo m~s general. Tal como sucede con un templo. y su 

ubicacibn dentro del espacio del bas~i. el espacio interior de la 

casa establece una diferencia entre lo sagrado y lo profano. 

En la Figura 18 se pueden apreciar las piS'rtes de una co..sa. 

Sa 1 ta a la vista la importancia que tiene el • ngan <patio 

interior> como centro ordenador del espacio dom~stico. En el 

centro del • ngan se encuentra. si empre un al ta.r. cuyai forma y 

propiedades varlan. segt.ln la. casta a que se pertenezca: una ved.J.-

<plataforma piramidal bC11 ja> si se es un bra.hm~n oficiante. o 

familiar de uno; una ~ulsi ghara (templete coronado por un ~rbol 

de t.ulsi> si se es brahmAn no-oficiante. o de Ja ti de menor 

rango, y un shBnk¿;¡rJi, 4 o una dE'vi- c••dioso". representada por un 

promontorio similar al VE'di-, por lo generol con algün ~rbol 

tambi~nJ, en el cc;oso de la.s ca.stas m~s bajas. 

Como sucede con la toda, el • ng~n es un lugar 

preferentemente femenino durante el disi .• convirti~ndose, por la 

noche, en de reunibn fe&miliar. Lsi.s mujeres friegan 

utensilios, cosen. preparan los alimentos, cocinan y dan de cenar 

a sus f&milias en el •ngan, en l =- temporada de color. En esi:.a 

misma estacibn, parte de 1 a familia puede dormir en este espacio 

abierto; mientras que en el dia permsinece pr~cticamente desierto. 

4. Shankar <"el que hoce sona.r el caracol"J es uno de los 
nombres quE". en el norte de la. lndiEl, se dan ~l dios Shiva. 
En 1 as re g i o ne s s h i v ca. 1 1: ~ s • e J ; 21 l ~ 1 J :i n g) ·:i i:: S h i ·~·a I? s 
reJ=-resent.ado en 1_1ni~·n con la shak"t~- y Eldore&do ubicu~mente 

como s1mbolo de la fertilidad y la energia vital. El sufijo 
5L de Shankarji es usado en se"al de respeto, como sucede con 
todos los grandes nombres. 
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PARTES DE UNA CASA -TIPO (BRAHMANICA) 

FUENTE: lnvestl9ación de campo 
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Durante e 1 periodo de lluvias. el • ngan se convierte en una 

jardinera interior. Durante ia.· ·cosecha. en lugar pai.ra secar el 

grano, o los frutos re·cogi·dos:. 

En el •ngan tienen 1Ugar casi todas las actividades rituales 

familiares texcepciOn hecha de la kul puja y del suha.gra~. los 

cuales son realizados en absoluta seclusibn>.ª con participa.cibn 

de los residentes y visitantes. Es frecuente que el espacio del 

• ngan se encuentr.e diferenciado mediante una b~randa (terraza 

techada> interior, que es donde se reciben las visitca.s y se piC3-sa 

el tiempo. El • ngan es el llmite hasta donde pueden llegar los 

miembros de la muhalla que no sean familiares. 

A partir del • ngan cadc;a rumbo de I;; casa cobra val ores 

distintos. Hacia afuera. se enc,_1entra. 1 a d~rvaza e .. puertc;i." >. que 

es una ante>c~mara que conduce hacic;i. 18 puerta de entra.da de 12l 

casa <.de ahl su nombri:i J, en donde son recibidos, de primera 

intencibn. los visitantes de cualquier tipo y. si en necessi.rio. 

alojados. En la ...-f¡:¡rvaza as recibido y di:ispedidci todo 8q1-1el lo q1Je 

potencialmente constituye un peligro para. el ord8n del espc;i.cio 

interior <lo desconocido. 18 impure=a>. Ah1 se rE.1cibe la. vida. 

S. /<.."ul puja= sacrificio del linaje. ofrecido cada a.no por 
todos los miembros del mismo, en todas lc.s casas; se 
encuentren en la aldma en que se encontraren. Est• reservado 
sblo 2l los hombres y a la madre de familia mayor. 
exc l uy~ndose todas aquel 1 as m\.1jeres que a(.l.n no han pasado a 
'formar parte del lin;;;iJu \al menos no lo suficiente>. La pu.Ja 
es ofrecida en honor de la deidad ( <a.doptivCl.7J que 
corresponde al linaje (por lo general, una d~"'·i>. El 
suhagrat. como se h~ menciona.do ya, es l~ ceremonia. de 
consumacibn del matrimonio y tiene- lugar en la kamra 
principal de la c~sc;i.. arregla.da. para tal efecto esa misma 
noche. Ah1, es propiciada 121. m.:tha.r deo'Ca.. es decir. el 
espiritu de algQn Co ~lgunos> ancestros. 
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lo mismo que se espera la muerte•• y cuando nada. especia 1 

acontece. la darvaza se convierte en un lugar de estar. de tomar 

el fresco. 

Hacia otro extremo del •ngan. quedan .las rec~maras (.kamra.sJ; 

una o dos. seg~n sea el tamaño de la casa.. Las kamras son cuartos 

de uso mtJltiple,. provistos de un ~tico ta tar.i) donde son 

guardados todos los implementos y v1veres dom~sticos <utensilios 

de todo tipo que no los de cocina. as! como grca.nos y 

semillas,. harina. aceite. etc.>. La pa..rta inferior de la. kamra. 

sirve tanto para guardar ropa y efectos personales. como pElra 

acomodar a miembros de la familia o hu~spedes. seg~n el caso Y la 

estaciOn. En ciertas ocasiones rituale5 muy especiales <.las ya. 

mencionadas del sL1hagra.t y la k1...1J pu_ja.) la k~mra. princip20l cobra 

una importancia excepcional • 7 La kamra es un reci ni:o si empre 

obscuro y fresco, pero menos ventila.do que la da.rva.za. por 

ejemplo. por lo que no invita a ser frecuentado durante el d1a. 

6. El parto. un acon'tecimiento altamsnt.e impuro \sangre, 
desechos org~nicos) es efectuado en la de-rva.za. en compaf"'lla 
de todas las mujeres de la mtthalla y otras de mt..1hallas y jat.~· 

ajenas, pero con funciones especificas.. La m1_1jer del 
barrendero l Basar J, por ejemplo, es la enca..rgadc-. de cor't-ar e 1 
cordbn umbilical y disponer de ~l. L.;.. m1_ijer del lavandero 
CDhobi> est~ encargada de cambiar las prendas y s~banas 
sucias por 1 impias. En lo que toca a la mi_1erte, los ancianos 
son tambi~n 1 levados a permanecer en 1 a dar"'·a.za di_1rante sus 
tlltimos di.as, pudiendo recibir la. visita. de todo mundo. Ahl 
mismo podr~n ser efectuados los ritos concernientes a su 
estado vital en presencia de un pandit. 

7. En el caso del suha.gra.t, la kamra principc:-..1 donde es 
realizado este rito pasar~ a ser denomin¡;;,da 120 .. m.=.ha.r J..:<E"Jmra··~ 

Pasado este momen'to. la k.::omra volver~ a oc"LJpar un lugar ca.si 
marginal en la vida cotidiana~ 
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En otras direcciones. a partir del •ngC!'n, quedan Jos lugares 

aptos para l"' preparacibn de comida. Actividad de 

fundamental importancia., no est~ confinada a un solo lugar. sino 

que busca siempre el sitio (y momento) m~s convenientes. De 

hecho. no existe algo que pueda ser comparado a una cocina y, por 

lo tanto. tampoco un t~rmino para designarlo. La chulha <hornilla 

de barro cocido, hecho por las mujeres de lC3l c.:;i.sa> es la unidad 

indispensable para la preparciOn de cualquier tipo de alimento, y 

es lo que "hace", por asl. decirlo. cocina, ahl donde se 

encuentre. La chulha tiene un;;¡ rutQ& m~s o m.r:inos definid¡;_ deni:.ro 

de la casa, buscando, por lo general, los lugi511res m~s frescos y 

debidamente guarecidos. Lo que s1 es permanente es e 1 1 ugar donde 

se guardan los t_1tensilios dei cocina.ª y ~ste puede ser dentro de 

alguna de l;:¡.s ka.mras. o en un lugc:ar 1:.r;:¡.nsicional entre ~sta y el 

•ngan. o en 1.J.n rincbn de este lJltimo, ciil lciido del sitio donde se 

guarda el (pani ki~ scha.n>. qt.1e es tambi~n 

permanente. El lciivado de utensilios se hciice hacia el extremo del 

•ngan m~s prbximo a la dar..,·aza. es decir. m~s hacia la sa.lida.. 

El desplazamiento del fuego culinario c~mbia tambi~n el orden 

espacial de la casa, de estacibn en estacibn, en coincidencia con 

los cambios en el 1 ugar donde se pasa la noche. El espa.cio 

masculino dentro de la casa es siempre un espacio residua.l. 

sujeto a los movimientos de las mujeres y de la chulha. segt.ln la.s 

exigencias del momento. 

8. Los utensilios de cocina son el capital que m~s atesora 
una mujer; cuidadosamente coleccionados por ella a trav~s de 
su vida. 
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En toda casa comp 1 e ta. una porcibn del techo < cha.t> es 

disel"\ada de manera que su parte superior pueda ser ocupada como 

terraza y dormitorio, dur~nte el verano. cuando dormir al a.ire 

libre se torna imperioso. 

El acomodo nocturno sigue por lo general el mismo patrbn en 

los interiores que al aire libre: hombres en un extremo, mujeres 

en otro. Las parejas jbvenes tienen garantizad&i cierta intimidad 

<hasta donde las limitantes de espe&.cio lo permit21n), en tanto 

construyen quiz~s su propia k~mra un 1 ado de I • ngan, 

extendiendo asl la superficie de 1=4. cciosa. En el crecimiento de 

una casa, por subdivisibn. se procura casi siempre msa.ntener e 1 

•ngan original, ampli~ndolo o conectando con ~l otras secciones, 

a modo de no peirder la comtJnicacibn interna. En casi todos los 

casos se procura deja.r alguna intercomunice.cibn. 

optado por trazar un nuevo •ngan. 

aun si se ha 

Rec~maras alternativas. sin at.a.r.i. son las ko't-ha. donde puede 

acomodarse provisionalmente a una pareja joven o 8 un hu~sped. o 

a algt..ln miembro de la familia q1Je lo necesitase; o usarse como 

almac~n provisional. Una casa puede o no tener i_~na. ko~ha. cuyas 

dimensiones son tan reducidas como lo es su uso pr~ctico. al no 

poder servir como lugar ni de reuniOn ni de comida. por ejemplo. 

ni contar con suficiente espacio para almacenar cosas. 

Las bestias encuentran lugar en establos tuera de la casc=o, 

normalmente en alglln otro predio d~l basti·. Los i::-sta.blos, como 

espacios no-residenciales. sirven a menudo para separar entre 

muhalla.s y entre conjuntos dom~sticos. Ocasionalmente, puede ser 

que se lleve a los bueyes al interior del •ngan. para convidarlas 
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maCCha despu~s de un arduo dia de trabajo en el verano. Algunas 

casas legan tener un lugar reservado para alojar alguna 

ternera Crapra>. pero esto no ocurre com~nmente. 

La orientacibn del espacio interior se basEl tanto en las 

ideas fundamentales acerca de la vida. y }Q.. muerte. lo propicio y 

lo no propicio. como en la observancia de conocimientos 

elementales sobre la utilizacibn y control del c61lor ambiental. 

El norte y el este son las direcciones hacia donde debe dar la 

puerta de entrada de un,:¡ casa. a.si como let puerta de lsi. kamra 

principal y todas las ventClnas que haya. En cua.nto al norte. es 

el rumbo opuesto i:<l S\.tr • dire-cci~n }-,¡;..ci ¡;.. donde deben 

apuni:.ar Jos pies de un difunto. al momento del o 

cremacibn ... En le· que respecta al este. ,:¡.hi se iniciCl. el dia. Y 

el sol m~s benigno de las primer~s horas es bienvenido dentro de 

casa. con preferencia sobre el sol vespertino. mucho m~s in'tenso 

y extenuante. 

Al momento de iniciar la cons:t rt_icci bn de una e.a. sa. su 

orientacien definitiva ser~ de>terminad~ con el consejo de un 

pand,i t. "'l cu~ l. cons'-1 l t¡:¿ndo sus p~ tra (c~rt.as astron.~micas y 

astrolOgicas> determinar~ lo m~s conveniente en t~rminos ele 

alineamiento. as1 como el d1a y la hora propicios p~ra proceder a 

levantar el edificio. Ese d1a se ofrecer~ una puja especial sobre 

el lugar. en presencia el e los miembros: de familia y de la 

muhalla, as! como otros invitados de fuera de la aldea. 

9. El rumbo exacto para estos menesteres es el suroeste. 
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La elecciOn del lugar es muy sencillca: un shuddh s~han <lugar 

propicioJ es b~sicamente un lugar puro <shuddhl. es decir, lejos 

de los dominios de la muerte 1 ugc;i.res de cremcaci6n, 

principalmente> y de ot.ros a.gentes de impureza, como son las 

cabras, por ejemplo. Esto ~ltimo se resuelve f~cilmente, mediante 

la a.plicacibn de gob~r o la estsa.d1ci.. temporal de una vsa.ca en el 

lugar, para neutralizar fuerzas. 

Reglas evidentes y muy genera les de la construcci~n son, por 

ejemplo, la de no poner una.. p1..1er ta. sobre otra (en pi sos dobles, 

que son muy poco frecuentes>, o una ventana frente a otra, en el 

interior de un cuarto. Las ventcanas son por lo generci.l muy 

escasas y de dimensiones muy reducidas, con el objeto de mantener 

la temperatura interior lo m~s independiente que sea posible de 

la temperatura exterior. 

La arquitectura aldeana es maestr;; en el S"irte de manej;::a.r el 

capital m~s codiciado de un espacio inti:irior; 1 as sombras. El 

camino aparente de 1 so 1. tanto en ver sino e-orno en invierno, es 

determinante en la- coloc;;cibn de ventsnas. b~ra.ndas. coberti;::os 

de todo tipo. as! 

comtJnmente de adobe. 

como 

son 

muros y pisos. Los muros. hechos 

lo suficientemente porosos y gruesos 

como para servir de verdader¡; paintal la impenetrable a l¡; fuerte 

radiacibn solar. Los techos, de varas y tej;;s cocidas <kh~pra), 

tienen suficientes capas y guardan cierta distancia de los muros 

que 1 os sostienen. lo c\,.1al permit'31 la aireacibn y produce \..1TIEl 

capa t~rmica en lo a.lto de la habitacibn. El color blanco es 

utilizado en todos los muros, para evitar la absorcibn de calor .. 
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La aplicacibn de sucesivas capas de gobS1r y limo <pota.i-lipa:l> 

van haciendo continuas aportaciones al grosor de los muros. 

La in~iltracibn de ideas del capitalismo moderno tculto a la. 

abundancia, preocupaci6n por trascender. economla de 1 trabajo. 

valor de lo perma.nante sobre 1 o temporal> y los valoras 

est~ticos que J as acompañan <monumentalis~o. exactitud. trazo 

as~ptico e impersonal> han ido haciendo malla en algunas familias 

aldeanas. las cuales prefieren hoy dla hacer construcciones pakka 

("terminadas" -- lo terminales?> de ladrillo. a 1 menos 

parcialmente. en pos de un prestigio social tan artificial e 

impuesto como e 1 ambiente interior que tales construcciones 

crean. 

Del total de 288 edificaciones censadas person¡:¡lmente para 

este trabajo, treinta y nueve eran pakka. cincuenta y dos to eran 

parcialmente. y e 1 resto Ces decir. 197l erc;an ka.chha. (uno-

permanentes", o, m~s bien. que mantenimiento 

constante). 

Estas 268 edificaciones incluyen 174 casas-habitacibn 

(veintiuna de ellas divididas o modil'icadas de alguna mc;anera, 

para dar un total de 212 vivienda:J.& 0 y setenta y seis 

construcciones no-residenciales. repartidas de la siguiente 

manera: veinticuatro establos. ocho almacenes. treinta establos-

almacé>n. cinco templos. dos molinos de :semillas. dos tiendas. 

tres a 1 tares externos <kothis. m¿:;1rJ:v.E1:::>, un~ oficina de 

10. En ellas se acomodan los 166 conjuntos dom~sticos de la 
aldea. Las 26 viviendas restantes son de car~cter provisional 
o temporal (retiros, por ejemplo>. o viviendEts individua.les. 
ocupadas por raruas para pernoctar. 
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correos y una c~rce 1 para ganc.:a.do. a 1 A 1 gunas casas contienen, 

dentro de si mismas. o como anexos hacia la col le. un templo. un 

pequeho almac~n .. o '-in pequerio o;-st.:.t.10. peiro esto illtimo es, como 

ya se ha mencionado, poco frecuente. 

11. Pashu band graha ("casa de retencibn 
son aisladas las bestias que causen da~os 
propiedad de cualquier aldeano. 

de ganado"), donde 
sobre la persona o 
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1.EL ESPACIO FAMILIAR 

Si e 1 ro dari regula e 1 funcionamiento de un2l aldea y las 

relaciones entre sus muy diversos miembros. <qu~ sucede cuando un 

aldeano deja el espacio comt.1n·? La respuesta pr~ctica e ideal 

estA contenida en otra instituciOn. igualmen~e eficaz: el bhai ka 

r1shta <"relacibn/trato de hermano">. 

A todo aqu~l que visita 12l regibn por primera ve::; sorprende 

encontrar que, sobre los caminos. en los medios de transporte y 

en todo lugar. I<> gente trata con 1Jna f.;¡miliaridad muy 

especial. A primera vista. esto parece encontrar explicaciOn en 

el simple hecho estadlstico: como sucede en m1_1chas otras partes 

del mundo. la gente puede conocerse personalmente. En la India. y 

en particular en el Bundelkhand. dos viajeros ql_ie se encuen"tran 

pueden resultar hasta parientes directos. siendo que el espacio 

fa.miliar de una ;:;i, l deCl se extiende por toda Is regibn. Sin 

embargo. es el bhai ka rish'ta lo que. prolongando el trato de 

familia m~s sa.IJ:,.. de las fronteras del espacio fClmiliar. acompat\a 

a todo viajero. Invariablemente. cuai.ndo dos hombres que no se 
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conocen han de dirigirse el uno al otro, lo he.a.can empleando el 

t~rmino bha.i <hermano>.• 

El bhai ka. r,ish"t.a otorgsi al espacio fa.mi 1 i~.r una continuida.d 

m~s ali~ de sus propios limites. "Familiariza", por SlS1 decirlo. 

al espacio en general, a.briendo todo un cbdigo de relaciones dea 

respeto --pero fami 1 iares--. asl como de actitudes congruen-e.es 

con ~stas, lo cua. l facilita la. movilida..d espsi.cial de todo 

individuo, garantiz~ndole un mlnimo de sol ida.ridad doquiera que 

vaya. 2 

El bha:i. ka r:ishta, aisl como el ¡ro dari arriba- descrito, son 

modalidades regionales de un fenbm1:1no pan-indio y no reflejan 

otra cosa que e 1 va 1 or supremo q1...1e en todo el psi. l s se concede a 

la familia, no sbl o como unidad socia 1 de inti:-rrelacibn, sino 

como verdadera institucibn civilizatoria y como ideal de 1 

hinduismo .. La ideologia hinduista tiene la capacidad de abr~=ar 

dentro de si a todco comunidad q\Je seai cc;ipa;:: de es'tablecer su 

propia ubicacibn dentro del sistema --a "trc;i.v~s de la casta. y de 

1 .. Existen modulaciones. por supuesto. y si se adivina 
como generalmente sucede-- el rango del inter loc'-1tor 
descubriendo que tiene superioridad. se utilizar~ el sufijo 
j.i <bha:i-j.i·) en sehaJ de respeto .. o el t~rmino aün m~s formal 
de bha~·-sahBlb e 1 iteralmente. "sef'\or hermano". o hermano 
senior>. Si por el contrario el rc:i.ngo ri:sulta menor .. se 
utilizar~ el t~rmino bhaiya.. que en bvnd@lkhand.i· denota. un 
tratamiento afectuoso. 

2 .. En la India. la fa.mil iaridad no va acompaf"lada de merma 
al respeto. Por el contrario. todo a.que! lo que apreciado y 
respetado encuentra un punto de referencia en la persona de 
alg~n miembro de la propia familia o. fuera de ~sta. en la 
persona del guru <"maestro", en su ~cepcibn m•s 
simplificada> .. El trato entre los distintos miembros de la 
familia (especialmente con la 'figura paterna y asociaciones 
--hermano mayor. por ejemplo) es altamente respetuoso. 



173 

su local izacibn geogr~fica y su posicibn jer~rquica--. de manera 

que nada de lo conocido resulta totalmente ajeno. 

lQuiere decir esto que la India toda es una gran familia? 

Visto desde el interior del sistema y de la cultura. la respuesta. 

es s!. Desde el exterior. es ya conocida la clasificacibn del 

hinduismo como religibn comparc-.tivamente .. toleranteº; al menos 

esa es la etiqueta que los estudiosos de Occidente han gustado de 

ponerle. 3 

Las repercusiones que sobre el espacio tiene todo esto pueden 

traducirse como sigue: m~s all~ del esp~cio com~n se extiende el 

espacio familiar. cuyos limites vz¡r1an se~{1n la. cpsta. la aldea y 

las fa.mil ias de que se trate --incluido el v&ohar., o relc;;.ciones 

desarrolladas con familias emparentadas. en otr~s 

familiaridad con que un •lae•nc 

vecina o dis"t<:<nt>?, donde si:- 'tienen parientes o amist;:;des. SE' 

extiende f~ci lmente por todc- la. regibn --donde existen ya la=os 

de principio, como son l~ lengua y l2i trs.diC'ibn-- y m~s eoll~. 

aunque gradualmente con menor in~ensidad. 

En tlltima instancia, trascendiendo el espacio regiona: y todo 

el espacio conocido --a travOs de visitas mutuas-- o representado 

--a trav~s de relatos, comentarios y algo cada vez mil>s 

penetrante: la tecnologia de 1 a com\.1nicacibn de mc;¡.sas-- .. 

prevalece el espacio del hinduismo, el cuc;i;l absorbe -todo y todo 

1 o comprende. 

3. Cf.,, por 
Responses to 
York. Albany, 

ejemplo, Coward, Ha.rold G. 
ReJigious Pluralism. State 
1987; p. x < introducciOn>. 

led. > Nodern lnd~an 

University of New 
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Los distintos apartados del espacio vivido (y percibido.l en 

la regi~n de estudio denotan las distintas gradaciones que. entre 

lo propio y lo ajeno. se hacen posibles al interior del ethos del 

hinduismo. El espacio familiar es algo asi como la "parte media" 

de este cont2nuum espacial. Dentro de la. regibn. este esp~cio se 

encuentra constituido a partir de la. proyecciC>n de los lazos 

consangu1neos matrilineales de un individuo y su familiCJ. ha.cia 

todas aquellas localidades del espEl.cio regiona.l <.y. en CJ l gunos 

casos. extra-regional> donde habitan los parientes m~ternos CV. 

Fig. 19>. 

El punto de partida de l~ tormaoibn del espacio familiar es 

la extra-localidad del sistema matrimonial. El ¡ro dari implica. 

que los padres de una doncella en edad de contraer nupcias han de 

buscar el consorte adecuado fuera de la comunidad aldeana.• 

f'or otra pa. rte. e 1 sistema familic;¡r es, como Ya h~ :sido 

set\alado. p~trilinea.l y psi.trilocc;a.l; es decir. son los hijos 

va.rones los q1Je permc.:anecer~n en l;; c~sa y los que. 

normalmente. heredar~n l;; propieda.d. trc.:ayendo a vivir sus 

esposas con ellos .. Las hijas. por otra parte. abandonar~n la. casa 

paterna para ir a vivir a otr~ localidad con sus maridos. en el 

seno fa.miliar de ~stos. El resultado de esta pr~ctica es un 

verdadero intercambio de mujeres entre localidades distin~as (con 

4. De Golb~ry y su equipo parecen haber encontrado la misma 
situ<>cibn en en sur de la India. L<> explicacibn que el los dan 
al fenbmeno de lai. extra-localid~d del matrimonio as que se 
trata de una evr:>ltJcibn del sistema matrimonial: en un 
principio. eran permitidos los m~trimonios entre miembros de 
una misma comunidad y para evitar discordia.s. los matrimonios 
extra-locales fueron siendo preferidos poco a poco sobre los 
loca.les <Cf. Golb~ry. Luc de. e't a.J., op. cit .. , p. 16>. 



FIG. 19 LOS ESPACIOS ALDEANO Y REGIONAL EXPLICADOS 

A TRAVES DE LOS LAZOS DE PARENTESCO 
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CHACHA - TIO PATERNO 
CHACHT - SU ESPOSA 
BHAIYA-HE RMANO MAYOR 
BHABHf - SU ESPOSA 
BAHÜ - NUERA O ESPOSA HNO. MENOR 
B UA - TIA PATERNA 
PHUPHA-SU ESPOSO 
NANA /NANI - ABUELOS MATERNOS 
MAMA / MAMI - TIO MATERNO Y ES POSA 
MOST / MOSA- TIA MATERNA Y ESPOSO 
S~L~ - HERMANO ESPOSA 
O.AMAD - YERNO 
JTJA - ESPOSO HNA. (MAYOR QUE EGO) 
BAHINOI - ESPOSO HNA.(MENOR QUE EGO) 
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sus propias reglas y limites. por supuesto>. seguido de un lOgico 

intercambio econbmico. social y afectivo de localidad 

localidad. 

El espacio familiar. debe quedar claro. no se confunde con la 

regiOn. Su extensibn <variable por naturaleza> 1 lena. por as 1 

decirlo. e 1 espa.cio regional e incluso lo rebasa en algunos 

casos. La capacidad de relacibn <de de un 

grupo o de una comunidad no tiene limites preestablecidos; y qu~ 

mejor elemento unificador en la formacibn de la unidad re~ional e 

ínter-regional que la extensibn de vinculas de este tipo a través 

del espacio: vinculas de carActer formc.;.l cuanto prActico. que 

abarcan toda la esfera de interacciones entre los hombres. 

/' 
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2. MATRIMONIO Y ESPACIO MATRIMONIAL 

El matrimonio es el punto de apoyo donde se sustenta todo el 

sistema de relaciones sociales. lo mismo entre individuos que 

entre familias y entre poblaciones. 

La ideolog1a del hinduismo, a diferencia de otros sistemas 

filosOficos y religiosos. centra su atencibn en el papel que en 

la sociedad tiene el hombre comtln y corriente, esposo y jefe de 

una familia." La del padre de familic. <g--has"tha) es la segundc;i. y 

m&.s importante de las cuatro ashramas <.etc:l.pas. o estados) de la 

vida, y sobre 121- que se Slpoyan lets otrc;is tres <br.:1hma.chary,:¡, o 

aprendizaje; vana.prastha., o retiro al bosque: y sa.nnyasa., o 

renunciaciOn). En su forma elemental. la ideolog1a de la..s cuea.tro 

ashramas considera que, lc> cuarta. etci.pa.. de 

renunciaciOn <la m~s cerca.na a la perfeccibn> es necesario haber 

pasado por las otras tres. 

Existen muchos tipos d E> matrimonio. y todos el los est~n 

considerados (y sancionados> en las escrituras. 2 En la aldea de 

estudio y su region. el m~trimonio es un contra.to entre dos 

familias (procedentes de dos aldec;i.s distinta..s. normalmente>: una 

recibe la doncel la, rega.los y honores; la otra cumple con su 

1. El 
que el 
35-36). 

g' ha.s t ha. 
sa.nnyasi 

representa, 
representa 

en si mismo, lo social,, mientras 
lo asocial <V .. Da.s. op cit .• pp. 

2. En 
ejemplo 
Motil al 
230-231.. 

el Ashvala.ya.na. G,.hya. Sut:ra. <1.5.1-3; 6.1-BJ, por 
<Cf .. Bary,, T. De <ed. >. Sourc:&s of Jndian Tra.d.ition. 
Banarsidass. Delhi,, Segunda ReimpresiOn, 1.972; pp. 
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T'?Cibe. cc.mbio. reconocimiento 

El matrimonio no es un acontecimiento casual, sino todo un 

proceso escrupulosamente ritualizado, compuesto por varias etapas 

cuya dura.cibn varla las posibilidades de las fami 1 ias 

contrayentes. Normalmente. e 1 proceso se extiende entre uno y 

cuatro al1os, pero ciertas ja.tis tcomo los Kachchhi, por ejemplo' 

prefieren prolongarlo por mucho m~s tiempo, inici~ndolo desde la 

infancia de sus hijos e hijas. 

L.as etapas principales del vivah (matrimonio> en la oldea y 

su regibn son: pakyat C"pacto">, oli <confirmacibn del .. pa.cto">, 

shadi· <bodas>. chalao , .. segundas bodas" --o su confirmacibn> y 

dusarta <conclusiOn>. De todas ellas, la m~s complicada y la que 

involucra a un mayor n~mero da participantes (y de gastos> es el 

shadi .. 

No sOlo las familias interesadas participan en un mc;itrimonio .. 

Como y;:¡ se ha dicho. es asunto de todo el pueblo. Los aldeanos. 

de hecho. asi lo e;;ienten. 1?Specialm1?nte si tr~tc;i de \..1na 

familia. con buena reputca..cibn. o de influencia en la vida d~ la 

aldea .. 

Cada una de las etapas del '-*iva.h tiene su ritualistica y. por 

ende. su preparacibn de lugares sagrados y especiales; escenarios 

donde se J leva a ca.bo un acto cbsmico. al igual que social. 

familiar y personal. 

El proceso del matrimonio se desarrolla mediante una serie 

sucesiva de visitas entre las dos aldeas contrayentes .. La 

intormacibn acerca de un "buen partido .. puede venir de segunda 



179 

mano <los parientes. o. en el caso de familias brahm~nicas. el 

barbero). pero no son raros 1 os casos de bt:asquedc:;1 persona 1 <e 1 

padre de la doncel la yendo personalmente a buscar partido para 

ella. por la comarca>. 

Si una proposicibn es acepta.d;sa por los padres de! joven 

partido a contraer nupcias, se fija entonces la fecha del pakya"t. 

Como ceremonia oficial, el pakyat: supone la participaciOn de un 

n~mero reducido de personas: el padre de la doncella, acompahado 

de miembros --vc:;.rones-- de la fc;i..milio, o de la muhalla.. yendo a 

visitar la aldea del joven. Concluida esta etapa,. en la cual son 

fijados asuntos de intercambio, muy importantes, es acordada la 

fecha del oJ,f. Este tiene lugar en ta aldea de la doncel la ahora. .. 

y toca al padre del joven viajar a visitarla. acompaf"lado de su 

propio s~quito.~ 

La fecha del de haber consultado 

ambas partes al pandit de sus respectivas aldeas. Tieane que ser 

buscado un dia propicio para tal celebracibn. En esto entran 

muchas consideraciones y es normal que l~ fecha se postergue por 

largo tiempo. o incluso llegue a cancc:;ilarse. una vez: que ha sido 

fijada. Esta etapa crucial del matrimonio es la m~s elaborada y 

resulta verdaderamente apoteOtica. Los preparativos para el gran 

d1a duran m~s de una semaina. en ambas aldeas. tiempo durante el 

cual todo mundo procura prestar alguna ayuda. especialmente gente 

3. La opinión de miembros dei la propia aldea acerca del~ 
otra. a.si como de la. fa.mil ia en cuestiOn.. es a veces 
determinante.. No son poco f recuen'tes 1 os casos de verdadero 
espionaje. en los que se involucra..n voluntariamente aldeanos 
convencidos de que su opiniOn es de tomarse en cuenta. 
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de la misma muhalJa, o de Ja misma jat.i., o dE' jat,is de rango 

equivalente. En el caso de 1 novio., por ejemplo., es necesario 

celebrar su upanayana C"segun~o na.cimiento", o iniciacibn a. la 

vida espiritual>, si no Jo ha hecho ya..• En este rito participa.n 

en especial la. madre del novio y., al final. todo e 1 contingente 

femenino de su muhalla, en sei"'aa.1 de despedidca.. .. Ca.da ml..ljer trae 

alguna provisi~n de comestibles <gat;t;hJya) desde su casa. para 

ofrecerlo en sehal de buenos augurios. 

El gran momento para la aldea del novio es la. salida del 

barat". Para. la de la novia. la legada del mismo. El barat" es el 

gran contingente <exclusivamente masculino> que escolta. al novio 

en su vica..je a la aldea de su prometida.. La sSl.lida. se inicie;. con 

la despedida que su madre le en "'1 umbra.l de 1 a. casa 

(durante lo cual todas las mujeres de la mL1h5JJa de.speCir~n al 

y con el ra.~hh. e;:; decir. la visita a toda la 

a. ldea y sus 1 ugc-.res SCll.grados. prestando respeto en dist:intos 

puntos. seglln sean las lealtades del joven en cuestibn. LCl novia 

etecttJa tciimbiE>n el rachh en su c;ildea. poco antes de la legada 

del barae .. 

Al arribar el b~rat,. 1 a gente que 1 o integra es denomincadai 

ºbarati". y la gente que lo recibe son los .... g~rat:i". El espacio 

4 .. Est.e rito de inicia~ibn es celebrado por las csi.st:cas que 
pertenecen o equivalen a los tres primeros vsrnas. llamados a 
si mismos 1 os ••nacidos dos veces••. Consiste. b~sicamente. en 
portar por primetra vez el hilo :sagrado,. por mediacibn de un 
brahmAn oficiante .. El lugar m~s importante de ISI casa es 
escogido para esto y prep~rc;.do todi:-· un m.:J.ndap <lugar ritual 
provisto de un techo>. Siendo pr~ctica comón el celebrar el 
shadi a temprana edad. la ce l ebrac i bn de 1 tipa.na.yana se ha 
convertido en algo inmedia.tamente anterior Cll shad~. y es 
visto como algo lOgico en Tikuri. 
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regional cobra as l , por unos d1.a.s, un aspecto de campo de 

encuentro entre lo masculino y lo femenino, con un sentido 

direccional que es reconocido por los pobladores de ambas aldeas. 

El barat. est.~ compuesto por hombres de todas las castas, la 

mayor1a de los cuales encontrar~ acomodo en la casa de la novia o 

de los pSlrientes de tista, sin faltar quien encuentre posada en 

casa de alg~n pariente propio, radicado localmente. 

La duracibn del shadi es de tres dlas: 1.l la legada, cuando 

se celebra la t;~-ka, o bienvenida del novio y sus familia.res, 

simbolizada medi~nte la aplicacibn a éstos de un t,.il5'.k o rasgo 

frontal interciliar de color azafranado, en el umbral de la casa; 

2> la estancia, cuando se celebra la parik~-ma, u oficia..ci~n del 

matrimonio que tiene lt_.,ga.r bajo un mBndap,, o espacio techado. y 

sobre un chok o espacio ritual ;D y 3> la despedida. o b2"da. 

Si la 'familia de le-. novia ha cumplido con todo lo ofrecido 

satisfactoriamente. ~sta acompahar~ al b~ra~ en su regreso. De no 

ser as1. la celebraciOn del chS1lao se hv.ce necesaria .. 

Los ritos brahm~nicos del shadi componen una larga 1 ista de 

veintis~is puntos y su celebracibn recorre el espc;tcio femenino 

del garat desde el umbral de la casa de la novia. hasta el umbral 

de la a.Idea. Si es necesario el chalao,, normalmente se deja pasar 

alg~n tiempo razonable (de tres meses a un ~ho) para que las dos 

familias puedan volver a entrar en negociaciones. El chalao es un 

5. Es chok es la forma m~s com~n de del 
espacio ritual para toda ocasibn. Cons 
(estructura circularJ exquisitamente d 
azafrAn y otros polvos de color. 

mitar y 
ste en 
bujado 

preparar un 
un manda Ja 
con arroz. 
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asunto mas Intimo y familiar y no supone la formaciOn de un barat 

propiamente dicho. 

En la. aldea del novio. si llega acompañado de la novia. tiene 

lugar el suhagrat CbienvenidaJ esa misma noche. La rec~mara donde 

pernoctarAn los reci~n casados es convertido primero en lugar de 

culto a los antepasados mediante el ofrecimiento de una puja a la 

mahar d&ota <deidad de los antepasados>. La novia permanecerA en 

la aldea s~Jo unos quince o veinte dlas. al t~rmino de los cuoJes 

vendr~n su padre o su hermano mayor a 1 lev~rseJa de nuevo a casa. 

Por (Jltimo. la dusarta es lsi. visita final que el padre del 

novio <o su hermano mayorJ vendr~ a hacer a casa de la novia. Es 

definitiva. en la medida en que Ja novia es levada a vivir a la 

aldea de su esposo. pasa.ndo a formar pa.rte de la fami 1 ia dei ~ste. 

en todos sentidos. Esta visita tambi~n seguir~ el mismo patrOn de 

los tres d1as. aunque es un asunto de car~cter m~s privado y algo 

menos ritualizado. 

Mediante todos estos movimientos ha sido generado. dentro del 

espacio regional. un eisp¿;i.cio de parentesco que. con el tiempo. 

alcanzar~ el de espacio familiar. L;; nueva 13sposa 

continuar~ visitando su "'mc:1.f-ke••. es decir. 1 a casa de su madrei 

<y de su padre>. Su esposo. que ccibrado ya personalidad 

propia. frecuentar~ tambi~n su "ssst1r-ke" , ... dondei el 

para recoger (jam~s l levarJ a su esposa despu~s de sus larga.s 

estancias de un mes por aho como mlnimo. o. simplemente. pa.ra 

brindarles respeto y recibir atenciones. Lc•s hij<:Js de c:i.mbcis. -E?r. 

su momento. ir~n a visit,:¡.r a Jos abuelos maternos. a.si como las 

casas de sus mamas Ct1os maternos). mos~s <tlas maternas>. etc. 
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Todas las visitas. excepto las esposas a sus casas 

maternas. seguir~n siempre el mismo patrbn de tres dlas con que 

fue abierto el espacio da parentesco. Asl lo hs.r~n los hermanos 

de la esposa, en su venida o 1 levarseJa. Asl lo har~ todo aquel 

que visite a los sa.sura l (suegros> o a cualquier pariente,. 

pol ~tico o consangulneo .. Los (Jnicos que no se visitaran nunca 

ser~n los consuegros. Su misibn de abrir las relaciones entre las 

dos aldeas ha quedado cumplida. 

La ritual lstica de1 sha.d.i· estc;;.blece L1nsri medida temporal de 

tres di as de duracibn., misma qt..Je .. en " 1 espacio., se vera 

traducida en patrones de viaje sim~tricos. La distancia se torna. 

as1. en un componente socialmente nivelado y adaptado. Poco tiene 

que ver el n~mero de kilbmetros que medien entre una localidad y 

otra en cuanto a los viajes de visita. 

Tiempo y espacio son. de esta manera, seccionados y 

estructurados a pa..rtir deil rito y de todas lo;.;s dem~s c.ctividades 

sociales, como podr~ ser corroboro;.;do en las secciones 

subsecuentes. 

La distancia en el espacio tami I iar est~ dada por los cbdigos 

de conducta, m~s que por lc;t cantidad de horas de viaje o de 

kilOmetros recorridos. 
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3. EL PAIS DE LOS PARIENTES 

Sobre el espacio regional se extienden los espa.cios 

f'amiliares de cada uno de los conjuntos dom~sticos de Tikuri. 

Estos espacios se sobreponen y cruzan entre si, Tund i ~ndose en 

ciertos puntos para constituir el r.3.-sheeda.ri· kshet:r~. es decir, 

el npa!.s <regiOnJ de los parientes". 

La existencia de tal unidad de ~rea no es asunto de la vidCl 

cotidiana de los aldeanos. Estos, como es de esperarse. tienen la 

atenciOn puesta sobre su propio espci.cio Tc;.miliar. m~s que en la. 

totalidad de espacios de e>s-te t.ipo .. Sin embargo, es norma.} que 

una familia conozca la ubicacibn de los parien~es de otra, dentro 

y tuera de su propi~ _ia.t'i, y que puedc;i.. de hecho referirse a la 

ext~nsion de sus espacios familiares. tanto como a la del propio. 

El .. pa1s de los parientes" no tiene. pues, limites 

conscientes. 

convencional 

bien definidos. Su magnit\Jd es m~s biein de orden 

y sblo eimerge le> superficie en ocasiones 

especiales. en las que participan todas las r~milias de l~ 31dea. 

Tales acontecimientos tienen 

pol1tica de 

brahmanes. 

la aldea y son. 

cabida en 1.-. vida religiosa y 

na.turo.1 mente .. dirigidc-.s por los 

Ejemplos de estas celebraciones son las lecturas pbblicas del 

Rama.va.n.?l o de los Furan~s .. pi3.gadas mediante cha.ndca (cooperacibn) 

de todo el pueblo y, en oc~.s i enes. de poblados vecinos. M;!!,.s 

esporS.dicamente. la aldea puede orgeo.ni=:ar un .vag_va. es decir. una 

feria religiosa donde se enciende un ha.van C.. fuego sagrado> 

especial. enton&.ndose ct..nticos: en grupo y ofrecibndose comida y 
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bebida a todo visitante. Los invitados a cada 

ocasiones vendr~n del "pa1s de los parientes". 

para e 1 1 o entre 

lcomarca veoinaJ 

su 

y 

pequeña y gran 

la bara ksh&t'ra 

versiones: la 

<gran regibn). 

una de estas 

dist.ingui~ndosa 

as-pas ksh~trc.:i 

En el pasado era costumbre. tambiéin. celebrar un sc:1.k,i"J cada 

ano; es decir, una ceremonia para propiciar las ) luvias y la 

buena cosecha, mediante la purificacibn del aire de la aldea con 

e 1 humo de un ha van c;i l que se 1 e ofrece trigo. garba.nzo.. arroz. 

semillas de ajonjoll. et.e. El ºpc:i.1s de los parientes", en su 

versiOn compacta. kshE1t"ra>. participaba en esta 

celebraciOn. Actualmente, detbido a problem21s econbmicos y de 

organizacibn interna, se ha espaciado la celebracibn del sak11 a, 

cuando mucho, una vez cada tres anos. 

Ex 1 si:. en celebraciones de> mayor enver €!6ldUr6l, en 1 c:;i.s cual es 

Tikuri di"f1cilmente fungir1a como or.ganizc;dor. a\..1nq\..1e participe 

siempre, en cambio. como miembro del .. pa~s de los parienteas: .. '-Y 

del BundelkhandJ. Estas "º" celebr6lciones rea 1 i =:adas en 

localidades de mayor t~maho, con importantes sitios de culto. en 

1 as que se ofrecen e: decir, ya no recitaciones, sino 

representaciones del Ramayana. 

4. ESTRUCTURACION DEL PAIS DE LOS PARIENTES 

Mediante una encuesta casa por c~sa, real i:::Slda durante el 

trabajo de campo. se obtuvieron los datos de la casi totalid~d de 

localidades emparentadas con Tikuri trav~z de matrimonios 
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celebrados en las tiltimas tres (y en algunos casos, hasta cinco> 

generaciones. a 

En total, "fueron encuestados 609 matrimonios. reali:=a.dos con 

242 localidades distintas .. A primerCil vista, estc.:as cifras parecen 

sugerir que, con cada una de estas 1ocsi1 ida.des .. Tikuri ha 

ce 1 ebrado un promedio de, aproxima.da.mente. 2.5 matrimonios. La 

reparticiOn no es ta.n homog~nea, sin '=:1mbsi.rgo. por razones que 

ir&n quedando claras mAs adelante. 

Cerca de la mitad de estas localidades <115 en totalJ se 

encuentra relacionada con Tikuri a trav~s de un solo matrimonio. 

A continuacit:>n existen veintiocho 1ocCil1 i dad es donde los 

habitantes de Tikuri han celebrado dos ma.trimonios de la mismCil 

jae,J,, lo cuc;a.l bastar1a para decir que es~s Joceilidactes. en lo que 

respecta a 1 os habitantes Tikuri. estt;.n dominadas por 

intereses de una ja.ti en particul;:;..r. Sin embargo. la frecuencia 

en estos veintiocho casos es mt..s una C'-1estibn de f¡;¡.mi l ia que de 

casta --es decir. los contrayentes s\.lelen pertenecer a. la misma 

tami 1 ia. 

Existe la tendencia. entre familias de todas las _ia'Cis. a 

celebrar ya sea alianzas dobles <es decir. a entregar en 

matrimonio dos hijas en lugar de una --por lo comün. a dos 

hermanosJ,. o alianzas confirmadas --es decir, repetir e 1 

1. La naturaleza de estCl informacibn hace cc;11si imposible 
obtener datos exhaustivos e inaqu1vocos. ~ m&nuoc •• •uvo au~ 
recurrir- a informantes indirectos. existiendo el riesgo de la 
confusiOn u omisibn. Todos los hogares dentro del b~sti 
~ueron encuestados con m~s o menos ~xito, dejando fuera a las 
bagichas y purvas. 
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intercambio matrimonial m~s tarde, si todo h&;:a. salido bien, por 

razones pr~cticas de interés y de comodidad. 

Es bastante eom!ln que un int.erccambio del mismo signo (Sexo) 

se repita. de generaciOn ein generacibn. Lo quei resuJ ta imposible .. 

al menos en teor1a, es Ja repeticibn del intercambio con signo 

inverso; es decir. el tomar unc:ii doncel la si se ha entregado una, 

o viceversa. Los casos de intercambio invertido entre dos ~ldeais 

son verdaderamente excepcionales y ocurren s6Jo entre gentes de 

ja't:i m~s baja <y menos ortodox~>. como Jos KondsiJ y, en menor 

grado atJn, Jos Aherwar. 

Los casos de Joca-Jidades El'n donde se puede ha.bJar de una 

verdadera dominancia de las relaciones in"ter-aJdeanc;.is por parte 

de una det las jatis de Tikuri. son aq\.1elJos en dondei han sido 

celebrados 

familias 

regis't-rados 

mAs de dos matrimonios al interior distintas 

d~ una misma Ja ti. En l~ einct.1est.a rea J izada fueron 

cinco de estos casos; es decir. existen cinco 

localidades con las cuales Tikuri, en forma recurrente. ha venido 

"'reaJjzando intercambios m;:;atrimoniales exclusivos de una Ja'ti,,. de 

generaciOn en genvr~ciOn. Las JatLs con exclusividad matrimonial 

sobre esas cinco localidades son: Aherwar. Kachchhi y KondaJ. 

Existen localidades mixtas. es decir. localidades con las quei 

Tikuri ha celebrado intercambios de di versas ..ia "t.i s. En 13 J las 

puede resultar dominante lmAs recurrentel una de las Jat~s sobre 

las dem~s. Local ida.des de este tipo hay cu&renta y dos: trece 

donde la JatL dominante era una superior lbrahmAnica>. ocho donde 

1 a ..iati dominante era una media o inferior <no brahm~nicaJ .. 

cuatro donde sOlo se hablan efectuado intercambios de 
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brahm&.nicas <una de el Jsa.s dominca.ndo sobre las demills >. y 

diecisiete donde se hab1an efectuado intercambios de Ja.t.is no

brahma.nicas sola.mente. siendo una de el las dominante sobre las 

otras .. 

Se conocen cuarenta y ocho casos de locetl ida.des mixtas. en 

las cuales no hay dominancia de una jati sobre otras; es decir. 

donde hay una situaci~n mills "proporcionada" en lo que respecta al 

intercambio matrimonial con Tikuri. Doce de estas localidades 

celebraron con la aldea matrimonios brahmc!;i..nicos solamente. 

catorce celebraron matrimonios no-brahm~nicos. y veintidós 1 o 

hicieron dentro de ambos niveles. 

Adem~s del grupo de- casta (ja't.i>. otro atributo determinante 

de la relacic!Jn msitrimoniaJ entre dos local ida.des es el signo 

(.sexo>. Del total de loC"ailidades emparentad.as con Tikuri. 106 

tienen un signo eminentemente femenino. en cuanto que de ellas ha 

tomado Tikuri esposas: ochenta y dos tienen signo masculino. en 

cuanto que a el las ha entregado esposas: y cincuenta y cuatro se 

ubican en una posicibn ambivalente frente a la aldeSl. puesto que 

con el las han sido efectuSldos intercambios de ambos signos <es 

decir. 

Estos 

se hSln entregado y recibido doncel lE'iS 

'lll timos casos ocurren en localidades 

en matrimonio>. 

nmi ><tas'• <con 

intercambios de ja"tis superiores e inft.rioresJ, donde el n'lamero 

de matrimonios efectuados es ailto <m~s de t=::in"='oJ. Sc;i J vo en el 

caso de CSltorce excepciones. el ca.mbio de signo ocurre de una 

ja~i a otra; es decir. mientras que una ja~i realiza intercambios 

de un signo con esa localidad. existe otra que lo hace con signo 

distinto. Los catorce casos excepcionales. en los cuales una 
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misma jat.i toma. y recibe esposa de una misma aldea. ocurren 

siempre al interior de ·dos linajes distintos. de dos generaciones 

distintas y. en el caso de los brahmanes. en subcastas distintas. 

SOlo se conoce un caso en Tikuri donde un pa.dre ha devuelto la 

esposa que tOmb mediante la entrega en matrimonio de su propia 

hija; la de1 tlnico alfarero <Kuhma.r) que radiCSl. dentro del basti-. 

Normalmente. ninguna f ami l ic;. (ni linaje) cambia de signo su 

intercambio con otra localidad. 

Si bien no existe prohibicibn expresa para dar y tomar esposa 

de una misma local id;c.;.d. esto. en la pr~ctica, es evitado. La 

l Ogica dominante parece ser l <' del cbdigo brahm~.nico de la 

jerarqu1a relacional que colocc:o eo.l donante en posi":'ibn inferior 

al receptor. 

Las ramilias tienden,. por lo g:eni::iral. a buscair 1-ln interci:imbio 

ma.trimonial ventajoso que signifique la elevacibn de su ~st¿;t"us 

relativo dentro de la c~sta --o. en el c~so de 1 os bra...hma.nes,. 

entre castas. Esto se logra dando una hija a une-. fc-.milia de 

Existe en la pr~ctica una. serie de usos Y 

costumbres que reafirman constantemente l <> posiciOn una 

familia frente a otra. Uno de ellos es el po chhuna <el tocar el 

pie en sehal de respeto> que todo miembro de la familia. de la 

esposa debe realizar en la. pi=rsona de todo fei.miliar del esposo,. 

al visitarse o coincidir en un mismo sitio. 

En lo respeicta la reincidencia. en e> l intercambio 

matrimonial entre Tikuri y otra aldea cualquiera,. el fenbmano 

2. C:t. 
hipergamia 

Dumont. op. cie., pp. 116-123, 
y el matrimonio asim~trico. 

acercci. de la 
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parece deberse a que. tanto en las fa.mi 1 ias como en las _iae$s. 

existe la tendencia agot~r todas 

ca.ntes 

las posibi 1 ida.des de 

L" intercambio en una 1 oca I idad. de otrci. 

reincidencia se da. por lo tanto. preferentemente deintro de una 

misma generaciOn; es decir. nuevas localidades se ponen "de mod"" 

y son tomadas en cuenta por todo mundo ~dentro de una misma Ja~~) 

al momento de pensar en la concertaciOn de un matrimonio. 

Los casos de reincidencia de una generación a otra se da..n 

casi siempre al interior de vn mismo inaje y hasta de una misma 

familia .. y responden a interese::: pca. r ti C1-1 la.res. Estos Ci:'i.SOS 

constituyen una tendencia secundaria, pues lo comOn es que cad" 

generacitin .. abra.,. nuev~s localidades .. 1 intercambio • 

incluy~ndolas dentro del "pa1s de los parientes". 

Las local ida.des m~s cerca.nas a Tikuri fueron siendo agotadas 

por las primeiras generaciones de la aldeia. En el transcurso de1 

tiempo. nuevas generaciones de doncellas y ,.partidos•• han ido 

ampliando los horizontes del espacio ma~rimonial hacia sitios tan 

distantes como lo permitan. eni:re otras cosas. las condiciones 

econbmi~as y los medios de tr .. nsport& a su alcance. 

Algo similar parece ocurrir C"on las caracterlsticas de las 

localidades tambi9n. Entre las: generaciones antiguas. 1 .. 

lista de localidades: matrimoniales era compuesta por locc.lidades 

pequenas de tipo rural. muy similares a Tikuri. Si bien este tipo 

de localidades sigue dominando. en la llltima generacibn aparecen 

ya local idadas urbanas de gran envergadura. regionCl.le:s: y extra

regionales. como Mahoba. Benares. Bhopal, Lucknow y hasta Oelhi~ 
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La modificaciOn de Jos medios de transporte y los sistemas de 

comunicaciOn van haciendo accesibles a.l intercambio matrimonial 

territorios cada vez mayores. A veces. los espacios familiares 

sufren modificaciones dram~ticas. Si bien la emigracibn hacio las 

ciudades en busca de trabajo es un fenbmeno reciente y poco 

difundido en el ~mbito regional. la. concertacibn de matrimonios 

con familias de residencia muy distánte comien=a a aparecer aqul 

y ali~. En Tikuri. de los treinta y cinco emigrantes urbanos que 

ha.y. tres Cde Ja't~- DimarJ han contraído ya matrimonio en Delhi. 

extendiendo los l 1mites de su propio espacio f&.mi 1 iar en una 

proporciOn sin precedentes. 3 

En el medio 1_1rbano nacional este tenbmeno de proyecciones 

dramot:a.ti cas de las relaciones fa mili areis en el espacio sucede ai 

escala mundial. con la introduccibn del transporte 

internacional y la emigracibn de familia.s enteira:= hacia ot:ros 

paises. 

La emigraciOn hacia ciudades distantes es sin duda un factor 

que hace variar los llmit8s del espacio conocido. haci~ndoJos 

trascender el espacio regional. Los emigré;O.ntes urbanos hacen de 

emisarios de lugares y costumbres remot:os. y sus noticias 

contribuyen a conformar la idea deil mundo 8Xterior. reubicando 

constantemente a la localidad y a la regibn dentro del pals y del 

mundo. 

Sea como fuere. 1 a mayorlz- de m.3t:rimonios 

et ectuo':a.ndose dentro del Bunde l khand. y con a.Ideas similares a 

3. Estos matrimonios han sido concertsi.dos dentro de una 
misma familia. en la ~!tima generaciOn. 
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Tikuri, o poblaciones mayores, pero de corte rurci.l. Los espci.cios 

ramiliares de Tikuri <o su "pais de los parientes"• se concentran 

hacia la parte sur de esta regibn, dentro de los imites del 

estado de Madhya Pradesh. Las excepciones justo mencionci.das no 

son m~s que una muestra de 1 as posibilidades de expansibn qua 

tiene esta circunscripciOn espacial. 

El 32. 6% de los mca.trimonios enc1-1e=::.t21dos 4 se concentre;.¡ en 

cuareni:.a y nueve localidades. que son las que forman los 

verdaderos ejes del ... pea is de los parientes••. Con cacica. una de 

estas localidades se han contraído cuatro o m*'s matrimonios. de 

jat:.i distintsi 'ª excepcibn de C\Jatro localidCl.des que son 

exclusivas>. asi como de generacionets y signos <.sexos) 

distintos.ª Estas local i dCSldes van desde Konda 1 P'-1ra y Gararpura 

<importantes para las .Ja-eis Konda.l y Aherwa.r. respectiva.menteJ. 

hasta ciudades como Chhc3-tarpur. pcisando por la vecina aldea de 

Pira y por los centros de Khajt_1raho y Reojnc3-gar; todo dentro de 

esa porcibn m~s o menos delimita da 

dentro de Madhya Pradesh. 

Las 1 ocal ida.des que caen dentro de 1 estado de Ut tar Pra.desh 

son visual izadas como remotas y. como yca se ha hecho notar en 

otro apartcido. nominalmente diferenciadas por los aldeanos. Sin 

embargo. sabit>ndose p&.rte del B"L1ndelkhand. estas locsiilidades no 

resultan ajenas al ... pals de los parientes ... Hay cinco de estas 

local ida.des que forman parte de los espacios fami 1 ia.res 

4. Es decir. l.96 del total de 609. 

5. Gran parte de estas localidades ha cobrado ambivalencia 
en cuanto al signo, como ya se ha senatado. 

de 
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Tikuri. En ca.da. una de e 1 las se ha celebrado sol amente uno o 

hasta dos matrimonios, por lo que su posicibn es m;l>.s bien 

perif ibrica. 

El npa.1s de:a los parientes ... , resulta do de la suma de los 

espacios familia.res de cada uno de los conji.Jntos dom~sticos de 

Tikuri, est~ compuesto por 1oca1 i dadas marcadas con distintos 

rangos, de acuerdo con 1 .. jerarqu1a social <brahm~nico, 

no-brahm~nico, mixto) y con signos masculino, femenino y de 

valencia. ambigua. Tambi~n hay localidades de relacibn ancestral y 

localidades de reciente relaciOn. 

El espacio de esta gran circi_1nscripcibn est~. pues, 

de valores rela.1:.ivos, o menos exclusivos y 

excluyentes, para los habitantes de la. aldea. Dependiendo de la 

casta q'-te se pertenezca., en e 1 espc;1;ci o regional 

localidades que resulten C'..tra.ctiv~s p~.ra.. ser visitada..s; 

"familiares., y 7 por ende 7 :seguras; otras q,_1e. si bien conocid~s 

por referenciaT no resulten particularmente atractivC'..s. e incluso 

de ºrechazo"; y 01:.r~s m~s que. por desconocidas. no signifiq"L1en 

otra cosa que un nombre en el mapa del Bundelkhand. 

El ºpa.1s de los parie-ntes 7
' es experimentado por los c-..ldeanos 

como un espacio continuo. verdader~ proyeccibn del esp~cio comen, 

donde nado es tot.almentei ajeno --si bien tampoco totclmente 

propio. Dentro de este gran espacio se encuentran los segmentos y 

lugares del espacio fc.milic.r 7 junto con los del espacio familiar 

de otros paisanos. 
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5. LA TRAMA DEL ESPACIO REGIONAL 

El espacio regional. resultado del devenir histbrico de la 

poblaciOn que lo vive. se encuentra conformado por una sucesibn 

de espacios comunes <escenarios donde tiene lugar lo cotidiano> y 

por una red inescrutSlble de espacios tamil iares proyectc;:iidos de 

adentro hacia aTuera, a par~ir de cada una de las localidades. 

Los limites del espacio regional est~n dados por la memoria 

histOrica. por la lengua y dem~s caracter1sticas culi:urales 

comunes. por el pc;.isaje y por la conciencia que la pobla.cibn 

tiene de sus tradiciones. Su S't.1bstrato. por otra parte. est~ 

remitido a la estera de lCls rel21-ciones sociales y son éistas las 

que lo animan y recrean continua.mente. trav~:s de los 

desplazamientos humanos. 

El espacio regional es el escenario de las relaciones entre 

localidades y de lo:;; despla=amientos entre sus h¡:;kbi'Cantes. La 

casi totalidad de los viC'jes originados desde ca.lg{.ln punto de la 

regiOn tiene como d~stino una locc-.lidad ubicadca. dentro d~l mismo 

espacio regional. 

Como se ha precisado. la regibn contiene. mC's no confina. los 

espacios familiares de las distintCls localid¡:¡des que }¡;¡pueblan. 

De hecho .. el alcc;i.nce de estos espacios es pr~cticamente 

indeterminado y poi:.encialmente imitado <V. Fi g. 20) .. Las 

localidades extra-regionales. sin embargo. pea san 

formar parte de la red de relaciones soste:inibles que animan el 

espacio regiona 1. Por sus caracterlsticas --grandes centros 

urbanos. casi todas-- y por su situacibn remota. las loca.lidades 
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extra-regionales tienen un significado especia.1 en la geografia 

de los aldeanos.~ 

Por su motivo. los viajes p\Jeden ser cl~sificcados en 

t'amiliares. religiosos y econOmicos; por S'U frecuencia. en 

regulares y de ocasiOn; y por su composicibn. en individua:a.les y 

colectivos. masculinos y femeninos. Predominantes resultan los 

viajes con motivo familiar. de contenido masculino e individual. 

y de frecuencia regular. 

Las visitas f21.miliares son el principa.I motivo de 

desplazamiento de personas de ambos sexos. En primer l\.1gar. est~ 

el retorno peribdico de la hijc;¡ casSida a la casa pc:i.teornca (mc;1.i-

ke> previsto por el sistemca ma.trimoniei.l. De inter~s femenino. 

estos viajes generan movimientos de adultos varones ta.mbi~n. por 

la necesidad de la escoltas QL1ienes escoltan a. una. mujer casada. 

en su viaje de ida y de regreso entre la casa paterna Y la de su 

esposo. son hombres de ~mbas fsi.mi l ic:ls. compromEl"tidos en tatntos 

viajes de este tipo como mujeres haya que acampanar. 

En segundo lugar. est~n la:;; visitas a parien'tes. por motivos 

distintos 1 a e seo l t.;;... Estos viajes est~n reservados 

exclusivamente a los varones adultos y sujetos a la voluntad que. 

de hacer visita. tenga cada uno4 

Ambos tipos de viaje de visita. siguen el ps.trbn de tres dias 

establecido por el viaje del b~ra.t <contingente que acompaha al 

novio> en ocasion de todo matrimonio. 

1. Muchos 
religiosos o 

de estos centros urbanos son tambi~n 
politice-administrativos importantes. 

centros 
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En tercer 1 uga.r se encuentran 1 os paseos c.. ghumna. o .. dar la 

vuelta"> por el simple placer de la mov i 1 i dad. Estos vi~jes. 

tambi~n reservados a los varones CjC.venes y ¡:¡dultosJ, tienen una 

duraciOn menor a la de un d1a. evitc:a.ndo le- necesid~d de comer 

tuera. 

Los viajes por motivos religiosos son ciclicos, en ~l sentido 

de que ocurren cada aho, en ocasione~ determin~das. En su mayorla 

son viajes cortos de un dia, y su composicibn en cu~nto a edad y 

sexo depende del tipo de festividad de que se trc;i.~e. En el c~so 

de la aldec;i. de est'-1dio, lea. locc:i..lidad m~s frecuentemente visita.da 

es Khajuraho. y hElY ocas iones en que la t~milia viajc;i. \Jnida, 

mientras que en otras lo hacen coni" .. ingen1:es femeninos o 

masculinos, o ambos, por separado. 

Las peregrinaciones a lt.1gares dista.ntes --dentro o 'f'l..lerca de 

la regibn-- son viajes de gr~n ocC1-sibn y muy espor~dicos. En la 

aldea de Tikuri, \..1TI b1_1en n'bmero d.e varones adultos hca realizi:l.do 

este tipo de viajes. en su mayor'1a solos. Los lt.1gares sagrados 

m~s frecuentemente visitados son, dentro de la regiOn, Chitrakut. 

en el distrito de Satnca t.a unos 200 kilbmetros de la.. aldea> y 

fuera de la regibn Allahabad y Benares. 

Los desplazamientos por motivos econbmicos juegan un pea pe l 

menos importante en la vid& de la aldea. Regularmente, un grt.1po 

de productores de leche viaja todos Jos d1as entre Ti kur i y 

Khajuraho para entregar el prodt..1cto. Por otra pa.rte, existe la 

necesidad espor~d ica de adquirir ... 1 ge> del b~za.r semanal de 

Bamitha o de las tiendas de Rajnagar y alg~n varbn de la familia 
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acude a realizar las compras. Estos viajes son todos muy breves y 

no observan un patr6n definido. 

Los patrones de viaje y los cbdigos de conducta determinan 

las distancias entre localidades, por encima de la distancia 

f1sica. Poco importa que entre una localidad y otra medien mAs o 

menos ki l bmetros: 

establecida .. 

e 1 viaje se c;t.justar~ siempre e;;, lc;a. duracibn 

El abatimiento de la distancia fisicai. por 121. introduccibn de 

medios de ~ransporte motorizado no "tiene efecto importante sobre 

la conducta espacial de los habitantes de la regibn. Los espacios 

matrimoniales se hCln extendido geom~tricamente desde que existe 

e 1 au"tob(Js de pasc;i. jeros. pero los patrones de V Í SÍ t¡;;¡ su 

interior siguen operando de la misma manera que operaban antes. 

Hoy en d 1 a. la consideracic!:'ln previa a un recorrido t.ienO? lt..J~ar 

sobre el m'?dio d.:- t.r<?<r.sport.~ a l_i.,._iJi=~:-; 

siendo una constante establecida por su naturaleza. 

El medio transporte empleado es 1 a 

bicicleta; en st:>gundo l 1...1gar, 

lugar los tractores. Los ".Jiajes a pie entre dos aldeas no muy 

distani:es entre s1 son pr~cticC\ comf...1n entre personas de ca.si 

todas las edades y de ambos sexos. bicicletc;i.. es emplea;i..da 

exclusivamente por los varones, y es el medio de transporte mt.s 

Otil para tocio tipo de viajes, siempre y cuando las distancias no 

excedan los cinct..1ent.a ki 1 bmatros. la distancia m~xima q\.1e. en 

promedio, se puede recorrer en un dla, que es el m~ximo de tiempo 

para una jornada. 
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Los viajes en fc:i.mi 1 ia legan a valerse de la bicicleta. <a 

veces, hasta cuatro o cinco miembros acompañando ~ 1 condL1ctor >, 

aunque con mucha menor frecuencia que del autob~s. Las escoltas a 

mujeres en viaje de visita a la casa paterna emplean casi siempre 

el autob~s. adem~s de la relativa mayor comodidad, a consecuencia 

de la necesidad de transportar equip~jes normalmente_:1 

voluminosos. 

Es claro que el viaje en autobt.Js est~ condicionado a 

posibi l ida.des econbmicas de los vi~jeros. Por otra parte. 

muy 

las 

e 1 

viaje en autobtls tiene acceso a mucho menos destinos que el viaje 

en bicicleta. As1 pues. el ClUtobüs es preferido a la bicicleta 

sblo cuando las distancias de viaje son demasiado grandes. 

Por tJltimo. e 1 trcactor sirve ocasion2llmente de medio de 

transporte de contingentes grandes <un b.:arar. por ejemplo J. 

aunque est~ prohibido por las a..utoridades de tr~nsito. 

Por todo lo expuesto en esta seccibn, puede concluirse que el 

espacio regionsa.l es un espa.cio sbl id~mente entretejido por una 

serie de redes de re l c-..ciones sociales tipo fa.mi 1 iar 

principalmente> que. desde toda 1 oc~ l idad. se proyecta.n hacia 

otras local ida.des den"tro y fuera de 

limites regionales. estas redes 

la regibn. 

relaciones 

[1eni:.ro de 

aseguran 

los 

la 

cohesibn y la continuidad de la tradicibn. M•s ali• de ellos, su 

prolongacibn asegura 1 a integracibn de la regibn con otras. 

haciendo posible la cohesibn de! espacio supra-regiona.l. es 

decir. estatal y nacional. 
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~. CONTINUIDAD Y DISCONTINUIDAD 

A lo largo de los capitules precedentes han ido aparee i ando 

datos contingentes acerca de la demarcacibn de limites en el 

espacio vivido. asl como referencias a las maneras en que los 

lugares son constituidos para un fin especlf ico. Es menester 

ahora reuní r todos esos datos y ¿::¡na l i .:::ar con m~s detall e el 

'fene>meno de la organi.;:ac:ibn del 

Tikuri y su regiOn. 

espacio vivido en la aldea de 

Las categorlas espaciales constituidas por la sociedad 

aldeana dan sentido a tooos los acontecimientos y actividades de 

la vi da 

contexto 

social. No hay aci: ivida.d que no tenga ein cuenta el 

las espacial en que debe ser levsi.da 

actividades menos ordinarias suponen. ademas. 

lugar ad-hoc para poder realizarse. 

cabo. y 

la cre,:.cibn de un 

MAs que una cuestibn de especificidad espacial. a la. manera 

del espacio de consumo del csapital ismo moderno urbcino. por 

ejemplo. con lugares permanentes de uso. con una tajante división 

entre propiedad privada y propiedCl.d p{Jbl i~a.. esta conciencia del 

territorio y del lugar responde a 

contextualizaciOn. Dentro de las ~ureol~s que 

divisiOn territorial. el espacio es por dem~s 

necesidades 

result~n 

flexible y 

de 

la 

Jos 

1 ugares de la actividad son habilitados a prop~sito y en el 
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momento; es decir, que tiempo y espacio confluyen en una 

actividad espec!f ica, para darle sentido. 

En la actualidad es ya conocido que toda cultursr., en la 

medida en que desarrolla y mc;lneja un lenguajei propio <del cual 

depende el la misma> • produce un sistema de clasificacibn del 

mundo. Las categor1as, las agrupaciones y los conceptos que 

constituyen este sistema de clsi.sificacibn no est~n limitados al 

campo de lo verbal, sino que tienen manifestaciones tambi~n en 

los h~bitos y costumbres culturales, asl como en la 

estructuracibn del espacio-tiempo. Mente. cuerpo y espacio-~iempo 

se encuentran unidos por e 1 1 en guaje y su ~rden¡;r,ciOn de 1 mundo, 

formando parte de un mismo cosmos socialmente estructurado-

Edmund Leach ha ilustrado 8Sta r•laciOn entr• l&s c&tegorlas 

A 1 respecto de 

la creacibn de discontinuidades en el esp~cio-tiempo, dice este 

autor: 

Cuando empleamos s1mbolos (verbales o no verbales) para 
distinguir una clase de cos¡;s o ~ccion12s dir:? otras. estsa.mos 

1. Desde principios de siglo. y¡;¡ D1-1rkheim y Mc.;..uss hablan 
establecido la relacibn entre organi=acibn social y 
orga.nizaciC>n espacial t.Cf. Durkheim. E.; Ma,_1ss, M. Prim,2-t'ivE' 
CJass.if.icat~·on. TraducciOn y edicibn de Rodney Needham. The 
University of Chic¡;go Press. Chicago, Tercerea EdiciOn, 1969J. 
M~s recientemente, autores como Tambiah la han con"firmado 
(Cf. Tambiah. S.J. ºClassification of Animals in Thailand .. , 
en: Douglas. Mary <ad.> Rt1lt?s and N1:1,:;,n.ings. Penguin Books 
Ltd. Harmondsworth. 1977; pp. 127-166>. 

2. Cf •• por ejemplo. Lea.ch. E ... Anthropologiccol aspects of 
language; animal ca~egories and verbal abuse", en: Maranda, 
Pierre <ed.> ffy~hoJogy. S@lec~ed Readings. Penguin Books Ltd. 
Harmondsworth, 1973; pp. 39-67. 
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creando limites artificiales en un campo que es .. por 
naturaleza" continuo.• 

Seg~n Leach, el trazado de planos del espacio socia.l es hecho 

teniendo como modelo, entre otras cosas,. al espacio 'territorial. 

as decir, externo, "natural", 4 y utilizando rasgos materi~les. 

naturales o culturales <r1os, montañas, edificios, etc . .>. como 

indicadores.ª 

Los limites artificiales del continuo esp~cial est~n cargados 

de ambigüedad, en tanto que de suyo ocupan (marca.dores y todo) 

una fraccibn del continuo. Es decir q\.le unC"l porcibn l imltrofe es 

y no es. al mismo tiempo, parte ele aquel lo que divide. Semejante 

ambigUedad es fuente de ansiedad permanente:• 

El cruce de fronteras 
ritual tambi~n, por lo 
social a otro .. 7 

y umbr~ les si empre se rodea de 
tanto, el cambio de t..1n estatus 

Al igual que sucede con las discontinuid~des en el tiempo 

<ritos de paso de un ashr~m~ a otro. por ejemploJ la ideolog1a 

del hinduismo concede una enorme import~nciCl las 

discontinuidCldes creCldas por lCl cultura. en el esp211cio. El cruce 

de un umbral a menudo supone. seg{Jn le> significe:l.tivo ele 

ocas1on. la celebraciOn de un rito. 

3. Leach. E. CuJe~r~ y comunicación. L~ Jbgic~ de Ja 
conexión d& Jos sJmbolos. Siglo XXI. M~xico. 1985: p. 45-46. 
Traduccibn m 1 a. 

4. /bid. p. 72. 

5. /bid. p. 69. 

6. Jb:id •• p. 46. 

7. /bid •• p. 46. Traduccil!ln m1a. 

I <> 
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En el caso deJ matrimonio. cuya importancia se ha hecho 

destacar en otras secciones. la rigurosa observancia de este tipo 

de pr~cticas se hace patente en ceremonias como 1~ m~yna len el 

umbral de la casa paterna del novio). la t;:ika Cen el umbrE'.l de la 

casa paterna de la novia) y el rachh <visitca a lugares sagrados 

del espacio del basti> arriba descritas. También, cuando la novia 

deja por fin lsa. casa y la aldea natales para dirigirsi;:;. a las de 

su marido .. a 1 cruzar la sima Cf rontera) de su propia as-pas 

kshet:ra, se acostumbra celebrar una puja que consiste en romper 

un coco en sef"lal de reconocimiento del paso trasceindenta l que 

semejante viaje supone. Al retornar a su casa, .. 1 novio y su 

acompaf'\ante nupcial ser~n sometidos al nihar~n. o ceremonia de 

recibimiento que. tambi~n en el umbr~l de la casa. serA efectuado 

por la madre y sus parosi <vecinas). 

Este marcado de llmites se expresa también en el cuerpo. 

mediante ritos como el trc;¡;:o del mang <linea de color rojo sobre 

Ja cabez:a. siguiendo l&. raye;¡ del peinc:ado) quiEl el marido efectlla 

en la persona de su esposa. una ve;: concluido el lc;¡rgo proceso 

del matrimonio; (pases de dinero sobre la cabezaJ 

que. durante la P•rLkrma, el padre y dem~s p~rientes varones de 

la novia real iz:an en torno a e 1 la psi.ra ahuyentar & los malos 

esp1ritus. 

Visto como religibn. el hinduismo ha sido definido como una 

que no tiene credo. ni cbdigos de conducta expresc:ados 

1 

l 
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verbalmente·• Es proposicibn de este trabajo tcuya demostraci6n 

rebasa por necesidad los limites del mismo) que las reglas del 

hinduismo est~n ci'fradas preferentemente en el espacio y en el 

tiempo .. La organizaciCln del espacio-tiempo. en per'fecta 

correspondencia con el modelo social del hinduismo. constituye su 

cOdigo de conducta. 

La multiplicidad de usos que cad2l s:ecciOn del esp.:oicio vivido 

puede tener. parece revelar cierta correspondencia con otro rasgo 

caracter1stico del hinduismo: la idea de continua transformaciOn. 

Una ku• es, permanentement.e-. fuente de agua parci uno o varios 

conjuntos dom~sticos; pero tambi~n convierte en lugar de 

habitacibn durClnte el periodo trill;:¡do. mediante la 

oonstituciOn de un lt.1ga.r especial e 1 khB J .i ya.n. [1ent ro de la 

casa, la posicibn estacional c..y dit.1rna) de la chulha. transforma, 

dentro de 1 mismo espacio, los l\..1gaires de re\..1nibn en lugares de 

preparacibn de alimentos, y viceversa. El •ng~n es igu¡;;¡.,lmente un 

lugar de reunibn, que uno sagrado, que uno de 't.rabcajo, seg(.:in la 

~poca y el momento. La kamra, en s 1 un espcacio de propbsito 

mtJltiple, es susci:ptible de adoptar una exclusividad de lo m~s 

'forms.lizado Q\..1e la vida aldeClna conoce, dt.irante el suha.grat', por 

ejemplo. Dormir, durante el st1hagra.t:, es una actividad que 

requiere un lugar especifico. Dormir, d 1 a tras d1a, es una 

actividad sin lugar fijo. 

8. Cf., por ejemplo, Royston Pike, E .. 
Rel~·g.iones. Traduccibn y adaptacibn de Eisa 
F.C.E., Mit!ixico, Primera Reimpresión, 1978. 

Diccionario de 
Cecilia Frost. 
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Dentro del espacio del bast.i-,, Jugares ordinarios se tornan en 

lugares transitoriamente sagrados en alguna época de J ano 

(ciertas deo tas apenas marcC1.das. por ejemplo, o un ~rboJ de 

bargad o t:ulsi-> y aun Jos lugares eispeclfica..mente consc:agrados a 

lo ritual (las mariyas. los teimplosl no cobran su significado 

sino a través del rito,, pud i ende a veces ser hasta sitio de 

reuniOn pe51.ra conversar,, para los adultos:, o de juego, en el caso 

de los nihos. 

transitoriedad 

Ya Lea.ch ha hecho notar esta caracter l st ica de 

de Jo sagrado y 1 o "sobrenatt.1ra 1" en ciertas 

religiones. en contraste con Ja idea de inherencia y permanencia 

que la cristiana Cy. en menor grado. la judla) atribuyen a sus 

objetos y espacios religiosos· .. Mi entras q\..te una iglesia es 

siempre morada de Dios, y los objetos de culto conservan siempre 

sus propiedades sobrenaturales (Un crucifijo "bendito••, por 

ejemplo>, el hinduismo produce altares ad hoc y arroja al a.gua 

las efigies de la diosa Dt.1rga después del gran novenario (O las 

ollas del jaware. como en Tíkuri>. 

Este contraste en el uso y valoración del espacio entre dos 

sociedades tan distintas puede observarse también en la estera de 

1 o mundano. Como objetos de consumo que son, los lugares de la 

sociedad ca pi tal i sta moderna cobran un car~cter que es 

independiente de lo contingente. Su valor económico depende de la 

rigurosidad con que se los define, de manera ineqvlvoca. Todas 

las actividades cotidianas se enc1Jentra.n sep¿;iradaz t en8.jenadasJ 

unas de las otras y, diferencia del espacio social de 1 

9. Leach, E. (l.985>, op. c.it:., p. 52. 
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hinduismo, no son ni el individuo ni el grupo quienes les dan 

sentido, sino la lOgica de la acumulacibn del capital. 

Quiz&.s sea la idea de continuidad la que convierte al 

hinduismo en un sistema filosbfico y religioso ma..nifiestamente 

m&.s tolerante que muchos otros. Esta idea inunda todos los 

terrenos de lé\ vida social desde el vestido tuna sola pieza, 

continua y transmutable> hasta los lugares, pasando por la m6sica 

<un flujo r1tmico. no dominado por una melodla. 

o plan previo>. 

y sin partitura 

2. LUGARES AD-HOC 

La transmutacibn cualitativa de los lugares no sblo es 

posible, sino deseable. en el contexto de la sociedad hindb. Los 

habitantes de Ti ku r i conocen por lo menos cinco formas de 

convertir un lugar impuro en un lugar shuddh <"puro" y, por ende, 

propicio}: 

- el o'f recimiento de un yagya <.sacrificio que s'-1pcine el 

encendido de un ruego sagrado thavanJ 

el ci'f recimiento de un saryanarayan <s~crif icio en honor 

de Nara>-ana,. un aspecto de Brahma --y a veces tambi~n de 

Vishnu-- que tiene que ver con el origen del universo> 

la lectura de los Puranas o del Ramay~na1 

el ofrec1miento de un brahman bho5an. o comida brahm~nica 

colectiva. 

la residencia transitoria de unCJ vaca. 

cuestibn (gae ka rahna>. 

en el l ugair en 
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Los lugares ad-hoc suponen siempre la preparacibn previa. del 

sitio. mediante su limpieza. nivelacibn y enfati=a.ciOn: ~s d~cir. 

su diferenciaciOn del res~o del territorio en que son empla=ados. 

Esto est~ en relacibn con Ja preocupacibn por 1 a pureza y su 

separaciOin de la impureza. En el caso del khafiyan. por ejemplo. 

donde la actividad a desarrollar es sencillamente el trillado de 

las espigas de trigo y su separacibn de la galla (semillas>. un 

concienzudo pota2·-12pa:i. con gobar. es suficiente. En ocasiones 

de mayor trascendencia. se hace necesaria. la preparación de un 

chok: es decir. 1 " circunscrip6i6n simbblica lo sa~rado. 

mediante el trazado de un manda la muy vistosos di senos. 

vali~ndose de-substancias que son, al mismo tiempo, alimenticias 

y propicias <trigo, arroz, haldi. y otros colorantes. 

Terminada la celebracibn del rito. el ohok es borrado y el 

lugar vuelve a ser un lugar comlln y corriente. El tr~zado deo 

dise~os provisionales de caracter ritual sobre el espacio ha sido 

observado en otras civili=aciones, como es el CElSO de 1 .. s 

pinturas sobre la arena entre los indios pueblos. navajos y 

apaches de la Amétrica del Norte. 1. 1 

Es necesario advertir aqu1 lC'i. poca utilidad que ciertos 

instrumentos intelectuales. tales como el de la sep;s.r~cibn entre 

lo "natural" y lo "sobren<>tur<>I", tienen para anali::ar tanto 

Jugares como actividades de la vida cotidia.na de los aldeanos .. 

10. El hald.f (cürcuJTla) tiene relacibn con lo sa.grado. por 
su color azafranado. 

11. Cf., 
Legends of 
P.ima. Apache. 

por ejemplo. 
the Jnd.i.ans 

Bellerophon 

Dutton. B.; Olin, c. /1yths and 
of the Sou't.hw@.st. Book /: N~vajo, 
Books. Santa Barbara, Cal., 1978. 
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Fuera de la sociedad occidental moderna. tal seaparaciOn resulta 

no solo artificial, sino engahosa. El habitante de Tikuri concibe 

al universo de manera tal que lo "sobrenatural" no est~ excluido 

del ~mbito de 1 o cotidiano. La distinción cuo.l itativ&. entre 

1 ugares es, como en todos los damt.a.s aspectos de la vida, una 

entre lo puro y lo impuro. lo propicio y Jo no-propicio, 1 o 

general <indiscriminado) y Jo particular CdiscriminadoJ.• 2 Los 

Jugares. todos,. son habitados y habi Jitados de acuerdo con esto, 

como se ha hecho notar en e 1 caso del espacio interior de Ja 

casa. por ejemplo. En el proceso del m&.trimonio pueden citorse 

tambié>n aJ.gunos ejemplos, como el de Jea janvasor,. o posada del 

bara't dentro de la aldea de la novia, lugor que encierra 1 o 

ma.nif iestamente masculino dentro de un espacio,. en ese momento .. 

manifiestamente femenino (eJ del garar, o aldea de Ja novia). 

La presencia de lo "sobrenc;1turat•• en el mundo de lSiE cosas 

(es decir, el mundo concreto), se encuentra "t::estific¿;;i.do en la 

existencia de lugares que, por sus funciones. podr 1an ser 

llamados ºintermitentes ... en cuanto q1_1e, siendo destinados al 

contacto con deidades, antepasados y dern~s es:piritus, tienen 

cierto car~cter sagrsido, aunque no permanente. Estos Jugares son 

J as d@o'eas, ª ;:'J las chabutras, los kothis, las mariyas, los s't.han,. 

los sa't.his y .. hasta cierto punto, los mand~r. o templos <V. Fig. 

21). 

12~ Esto ~ltimo. en relaciOn con la jerarquia social. 

1.3. Devata. en hindi 
amplio del término>. 

formal <"dios". en e 1 sentido mAs 
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El principio hinduista de la transmigracibn de 1 ~-S almas 

convierte a cada una de las entidades que conforman el universo 

en una entidad susceptible de tetner una. Puesto que e 1 alma 

<a"tman> es vista como una manifestacibn m'CJltiple de la divinidc;a,d 

le! Brahman. o principio de todo cuanto existeJ. todas las 

criaturas del universo son. en cierta forma. divinidades también. 

La pa.rticularizacibn de un lugar y del o los objetos que lo 

ocupan <constituy~ndolo) como '"'deo t:a"'. tiene su origen en lo 

contingente. es decir,. en la expetriencia de un~ comunidad a 

través de los tiempos,. y en sus propios mitos y leyendas. 

En Tikuri,. cada í'ami 1 ia tiene su propia d&ot:a. marcada en 

algtJn lugar del bast.i,. o en las proximidades del har. Esta se 

encuentra en relacibn con la deiidSl.d del kul linaje) al que la 

familia pertenece.ª 4 Muchas d~oeas han sido gener~das a p~rtir 

del deceso de uno de los ancestros. de> alg'lln personaje 

importante para la c.ldes-.. Lz;.. crE-enci&. gene.re.li=ao:- es q\Je en ese 

lugar reside el alma de la persona. 

Por su contenido y plano espacial 1 as dE?o~as puedein ser 

di.ferencia.das en VC'lrios tipos. Las m~s simples consta.n de nada 

m:.s que un arbol. sin mayor señal que el reconocimiento de los 

aldeanos como dE!lota.. Es m~s comOn. no obstante. que en derredor 

del ~rbol hayan sido colocadas rocas de mediano tamaho. pinta.das 

de blanco, haciendo destacar su singularid21.d. Las d&otas m~s 

14. El linaje se '2Xtiende fuer;:. de li31 aldeo y es parte di:a 
la subcasta y de la casta. Lo normal es que a cc;ida linaje 
corresponda una deidad. aunque no es imposible que toda una 
subcasta tenga por kr..11 devi <deidad dl:?l linaje) a la misma 
deidad. 
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elaboradas Ce importantes> llegan a tener una chabuera; es decir. 

una plataforma que destaca el l ugc:-r por diTerenciacibn 

vertical· aª Esta plataforma se encuentra a un lado del ~rbol Y 

sobre ella puede haber objetos rituales (figuras de animales. por 

ejemplo). Entre la chabu~ra y el ~rbol puede haber otros objetos 

simbOl ices. como lancetas. azadones y picas, y entonces se 

denomina s"than. Si el lugar es m~s elaborado y de ritual fijo <es 

decir. que se repite en periodos determinados de un aho. o mes. 

etc.). puede tambiit>n hi:lber una v~di- para tal efecto. Cuando un 

~rbol no es el elemento clave. es f recuentei encontrar sb 1 o la 

chaburra y objetos ~compahantes. 

Las sathis son ejemplos de esto "t11 timo. Practica ahora 

prohibida. el sa"thi s:igue siendo considerado como la muestra mAs 

elocuente del cumplimiento del dharm~ t. debe?' 1 de una esposa. y 

todos los sitios donde se levb a cabo un sath~. ~an antiguo como 

los a.Idea.nos puedan guardar memoris-. son venerados como 

verdaderas deo tas. aunque reciben el nombre espec1.Tico de 

Muchas de estas son empleadas como sitios de 

celebracibn de algOn rito de la comunidad. La mayorla de ellas se 

encuentra fuera del espacio del b~sti m~s intern~da.s en el ha.r 

15. Las cha bu tras son estructuras muy comunes en todas 
partes. tanto en el interior de la c~sa. como en los 11Jga._res 
de reunibn deintro del b~sti. sirvi11;1ndo en tod~s partes al 
propOsito de diferenciar verticalmente ~la posiciOn rela_tiva 
de personas de J°ati distinta. por ejemplo>. 

16. El sat.hi es la pr~ctica. de autoinmolaciOn que una 
esposa devota efectuaba a la muerte de su marido. sirvi~ndose 
de la pira funeraria para acompa~arlo en su viaje. 

1 

_l 
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cuanto m~s peligroso sea el car~cter del rito a cele-bra.rse. Las 

deo-tas mAs importantes funcionan como or~culo y son consulta.das 

en ceremonias semi-clandestinas, como' la de la ya-c.ra <nvia.je..,), 

celebrada por personas de las Jae2·s m~s bajas, con mediaciOn de 

un brahm~n que se presta a ello. 

De distinta naturaleza son los koehi, altares dedicados a una 

deidad mayor (el dios Hanuman, por ejemplo, o la diosa madre, o 

Shiva, en su forma. f~l ica --Sha.nka.rji-). Estos son erigidos f?X-

profeso para contar con la presencia de estas deidCldes mayores en 

lugares arbitrariamente elegidos, mediante consideraciones de 

conveniencia y estrategia. 

Las mar~yas son grandes ko~his <altares> dedicados a la diosa 

madre. en su forma m~s incon·t.enible y sa..lva.je. A pesar de su 

car~cter eminentemente no-propicio, los 05'.ldeanos da.n cabida a 

esta deidad dentro de> 1 espacio de> 1 bas ti· con e 1 objeto de> 

"pactar" con el la y neutrc;a.l i:::¡;::ir ~sl s1J fuer=Cl negativa. Se ha 

citado ya la veneracibn de este sitio en oc~siOn del festival del 

.;jaware .. 

Otros ejemplos de esta accibn neou;::ra 1 i=ador&.. de fver=as los 

hay varios en la aldea, como lo es la celebr~cibn anual, en una 

deota seiiala.da para tal eT ecto. de 1 a fiesta conocida como 

~a ~hera b~s&ra., e>n la que se establece un pacto con 12'.S 

serpientes justo antes de que comience la. ~poca. de su mayor 

proli1'eraci0n.:r.7 Todas las a 1 de as de la comarca tienen .. sin 

17. Beliappa lop. cir. .. , 
similar en su an~lisis de 
la diosa. madre. 

Ca.pltulo ~. pp. 2~-25) ilustra algo 
los distintos ritos para aplacar a 
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excepcion. una m8riy·a. dentro de su e-spc;.cio comttn. destine-da a lo 

mismo. 

Un mandir <templo> es un lugar de mayores dimensiones., de 

construcciOn m~s a propbsito., y donde tiene cS11.bida el culto a 

varias deidades <todas mayores) y no sOlo a una. Es también donde 

los ritos m~s formales Cy m~s ºsan~criti;::ados") son ! levados a 

efecto., por un brahm~n oficiante o autorizado; no siendo por el lo 

ni mAs ni menos sagrado que los dem~s lugares mencionados. aunque 

s1 m~s exclusivo., en t~rminos de casta y de las deidades ah1 

veneradas. 

Todos estos sitios de culto. como se ha hecho notar. poseen 

un ca.r~cter ambiguo. en la medida en que su sci.cral idS11d es 

intermitente y no permanente. dependiendo del rito para ser. por 

a.si decirlo • .,activados .. como lugares sagrados .. Esto es extensivo 

inclusive al mandir, que supone un encierro y una diferenciación 

totales y que. sin embsirgci. no es mucho m~s qwe \.lna h.;1.bitcici~n 

de la casa. durante el tiempo de inactividad ritual. En Tikuri .. 

cuatro casas brahm~nicas cuentan con un mandir paro; uso m~s ci 

menos particular de personas de Ja ~ati a que pertenecen. 

La lecciOn que puede derivarse de este an~lisis es que. en el 

espacio vivido de la aldea y su regibn .. lCl sep~raicibn entre lo 

sagrado y lo profano pertenece m~s al terreno de Ja acci6n que al 

de la reservaciOn. Esto equivale a que los valores y 

caracter1sticas atribuidos a cada una de las cateigorlas 

espaciales no son bnicos ni inmutables <como sucede en el espacio 

altamente diferenciado de las sociedades capitalistas 

contempor&neasJ. sino que dependen del uso y de las necesidades 



214 

de 1 momento. Las ~reas territoriales limitan y condicionan de 

alguna manera el tipo de actividad a reali=ar; pero ª" 1 a 

actividad la que,. en su rea.JizaciOn. reforz::a.r~ o har~ variar la 

combinaciOn de fuerzas que ah1 tengan lugar. mediante la oraacibn 

de un 1 ugar ad-hoc. Tiempo y espacio conf l~yen en este lugar 

creado a propbsito. para hacer posible una actividad determinada. 
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En los cap1tulos i:l.nteriores se ha inten't.ado 1 ustrar la manera 

en que es estructurado e 1 espe,::1;cio vivido en la India. Se ha 

pues~o. ~nfasis en el hecho de que toda sociedad es. por 

necesidad. espacial mente sustentada y q\.1e el espa.ci o por e 11 a 

ocupado es socialmente const~uido. 

El a.n~lisis t?spacisl de unci. sociedad <.es decir. 1 a lectura 

del espacio que la conf ormc;i. y es conf armado por el 1 a.> permite 

conocer su lbgica esenciC1l. es decir. S\.1 pc;;¡.rticula.r estilo de 

es~ar-en-el-mundo. 

Es la pr~c"t.ica cotidian~ leo enc;:;arga.da de estructurar 

continuamen't..e el espacio vivido. En el caso de la India. como hca. 

podido observarse en el an~lisis desarrollC!ido a lo largo de este 

trabajo. dicha :pr~cticcii se encuentra sancionci..da por una serie 

de cOd i ¡:gos de conducta que emanan d., instituciones como 1 a 

familia. la casta y la tradiciOn ritual e ideolbgica. 

E 1 espacio social 1<> India es esi:ructurado de la base 

hacia arriba. es decir. de lo m~s simple a lo m~s complejo; y no 

en el sentido inverso. como E\Jcede a la mayor1a de las naciones 

dependientes tras haber sufrido la imposici~n de las estructuras 

del capitalismo moderno durante los periodos colonial y neo-

colonial. Pese al impacto que la industrializacibn y la 

urbanizaciOn acelerada han ejercido sobre el espacio tradicional. 

no son los grandes centros urbanos y los procesos de produccibn. 
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distribucien y consumo los que pueden explicar la estructuracibn 

del espacio a las distintas escalas de analisis. 

Es a partir de la escal~ micro de las relaciones sociales que 

cada una de 1 as unidades espa.ci a 1 es se va. conformando. hasta 

legar a las grandes regiones del ambito nacional. 

:Para el analista externo que se haya 'familiari=cado con los 

procesos tradicionales de estructuraciOn espacial en la India. el 

modelo a la vista es el de un continuum compuesto por un<> serie 

de estructuras yuxtapuesta.s con sorprendente regularidad .. A l<> 

escala micro e 1 aldeano. para quien este con t' .:." nut1m no es 

desconocido. pone m~s i3o.tencibn en 1 ClS 

delimii:c.ciones existentes. l?is cuales tienen sobre S\.1 pr~ctica 

cotidiana una influencia tanto didActica como funcional. 

La accibn que sobre este ccintinut1m tienein agentes: ex'ternos, 

como e 1 gobierno. o e 1 gr2'i.n capitc:ril. p1_1ecte 

claramente a l<> escc:ri la media: e 1 Eispacio administrativo 

interact~a con los demAs espacios. a otras escal~s cons~ituidos. 

La con'tinuidad de esta norma de estr'-1ct.ur;:ocibn no se rompe 

con la escala; por el contrario. se afirma en cc:rida unc:ri. de las 

distintas unidades espaciales. Desde su interior lla casaJ. el 

espacio de la aldea se proyectc:ri. hacia at'-1era. estructurando los 

espacios de 1 a coma rcco .. 1 a regibn y el pa1s. sin limites 

predeterminados. 

La tendencia los esp;;:i.ci os familiar y ma.rtrimonial <es 

decir, del "pa1s de los parientes .. ' es a la expansibn; fenbmeno 

que, desde luego, no procede de manera homog~nea. sino que se 

estanca, acelera o detiene a ritmos espacio-temporales distintos, 
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segon las circunstancias sociales --la comoposicibn demogr~fica 

de cada aldea-- y po J 1tico-econ0micas --la disponibilidad de 

medios de comunicacibn y transporte promovidos desde fuera por el 

gobierno o empresas privadas. 

A la escala macro de la eistructuraci~n. estos procesos se 

confunden y son diflciles de distinguir y delimitar. Es por ello 

que. para comprender el papel desempeñado por los distintos 

sectores de la poblaciOn en Ja estructuracibn del espacio social 

en la India. se hace necesario el an~li:sis íy la interiori=:aci0n) 

de las reglas y pr~ctic¡:¡.s de la vida cotidic-na. as1 como de la 

lOgica que gobierna al orden social y espacial etxistent:e. Esto. 

es claro. s~Jo es asequible a Ja esc;;:iJc;¡, micro de las relacioneis 

sociales. 

Es necesario rescCltar para le< geograf1~ la escc;ila micro de 

an~l is is que. hasta ahora. los gebgrafos parecen hsi.ber examinado 

menos. Esto quiz:~s se deba. entr~ o-tras cos.:;;s. al int.er~s que en 

todos el los ha despertado la macroeconom1a como marco de an~lisis 

de las relaciones entre los paises I~m"dos "del Tercer Mundo" Y 

Jos paises industrializados da corte occidental. 

El mundo cont.empor::i.neo se debatei en un" serie de graves 

contradicciones. De todas ellas. una. de las m~s significativas es 

la que se da entre la concentracibn del poder Y del c¡:¡pita.1 a 

escala global y la defensa del territorio q\.1e. a escalas local Y 

regional. protagonizan de m\.1Y diveirsc;;is maner,:;is comunidades de 

todos los rincones del orbe. 

Es en este marco que res u 1 ta. de f1-.1ndamenta l importi::4ncia. 

estudiar modelos de organiz.,.ciOn espacial "lternativos que sirv~n 
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para desafiar el orden impuesto por el capitalismo internacion~l. 

y coadyuven a recobrar para el hombre la posibilidad de vivir en 

un mundo 

valores. 

1 .. medida 

En cuanto se conozcan mejor 

de S'-15 propias necesidades y 

las organiz~ciones espaciales 

alternativas provenientes de todas partes del .. Tercer Mundo ... se 

podr&. trabajar por la liberacibn de ~ste .. basandose no 

solamente en el derecho que confiere la polltica. sino en aquel 

otro derecho que conTiere el conocimiento. 

En el caso particular de 1 a India, se han hecho notables 

esfuerzos por arrojar luz sobrl? problem~s tales como el cambio 

social. la permanencia de 1 os valores de 1 a tradicibn. 1 as 

contradicciones que el pais y la sociedc;1d en'fren"tan en el mundo 

actual: pero muy pocos han sido los autores que se dan a la tarea 

de entender el sistema social en si mismo. es decir. tomando en 

cuenta su valor intrinseco y su eficiencia en cuan~o que sistema. 

La comparaciOn con otros sistemas "modernos" en el mundo procede, 

por lo comtin. de afuera hacia aden1:ro. en }1_1g;;:¡.,r de pca.rtir del 

interior del sistema indio. 

Se ha podido observar a lo largo de este trabsajo que el 

espacio vivido en la lndic;. se organi;;:a a t.rav~s de un n(.imero de 

procesos 

bajo un 

de diferenciacibn espacial; diferenciación que 

mismo principio de i nteracci bn y q\.19 no impide la 

asimilacibn de todo compartimiento dentro de un solo sistema 

integral .. 

A 1 igual que sucede con la eches i bn socia 1. la. integracibn 

espacial no est~ supeditada a la existencia de homogeneidad .. 



219 

"Separar para unir". es el tema esencial de una sociedad donde la 

di :terencia no es vista como conf 1 icto. sino como complemento. 

Diferenciar. en 1 a J ndia. equivale a pEJrsonaliz~r; es decir. a 

aceptar y dar cabida a --ia particularidad que todo 

supone. 

lo h\.tms.no 

En el contexto de las sociedade~ ca pi tc;i. Ji st.¡:¡s modernas. por 

e 1 contrario. la consigna es homogeneiz&.r. excluyendo lC> 

diferencia y las particularidades .. Al requerir un mayor control 

sobre un territorio cada vez mc:;a.yor. el CC'ilipitailismo internacional 

se aboca homologar todos los espc;i.cios socic;iles, medisi.nte 

estrategias como l~ deispersonal i::acic!:in. El espc;icio res'-.tltante es 

uno funcionalmente diTerenC"'iado y exclusivo. y fisicamente 

uniforme: todos Jos lugares del ccipitc;i.lismo. independientemente 

de dOnde se encuentr~n. se parecen y sirven para lo mismo. y para 

ninguna otra cosa. 

El sistema espacial tradicional t isnde a ser cada ve;;:: m~s 

tolerante de las diferencias. El cci.pitalista. por el contrario. 

cada 

"apertura" y 

restringido 

liberalidc;i..d. 

y absolutista. 

La disloca.cibn 

pese su apea.rente 

de las estructuras 

espaciales tradicionales. a trav~s de la derogacibn de los tab~es 

Y la proscr i pci bn de 1 os mi tos y ritos existentes. 

diferencias espaciales reconocidas por la cultura 

n.i.vc?Ja las 

autbctona. 

asimilando territorios al sistema supranacional La meta de Ja 

sociedad cibern~tica es la de romper con los l a::.os de 

identi'ficaciOn que unen a los hombres con los lugares. para. 

entre muchas otras cosas. convertir a aqu~llos en consumidores de 

'3stos •• El abatimiento de la distancia. slmbolo de poder en 
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Occidente. es uno de los principales ca.tal istas de estet proceso 

implacable. 

El sistema social en la Indica. es un sistema. complementario 

que se nutre de la diversidad de los pequehos grupos ~las castas> 

que 1 o componen. Esta fbrmula de la cohesibn social opera lo 

mismo a 

nacional 

nivel 

<entre 

local <una aldea multi-castaJ como a nivel 

grandes comunidades regionsiles con 1 en gua. 

religiOn y costumbres distintivas),, 

una ventaja, en Jugar de un problema. 

haciendo de la diferencia 

Desafiando las ideias que. Occidente. hicieron posible 

emergiera el Estado moderno y se propc;i.gar21 luego por todo el 

mundo,, la esenci¡;;¡ de li:l nacion;:iilidsa..d india es l~ diferencia .. Su 

ensef'\anz:a pa.ra el m1-1ndo es haber hecho posible, en el presente. 

la experiencia milenaria de la "unidad en la diversidad". 

La interpretacibn general de las observaciones hechas en los 

cap1tulos precedentes pa.reicen st_1gerir que la;. ma.nera en que ICI-

sociedad india se espacia.. l men't e "i misma "" 
manteniendo un~ relacibn poliv~lente entre lo propio y lo ajeno. 

Entre los extremos de lo propio y lo ajeno. existe un sinn{Jmero 

de relaciones posibles. las cuales dan distintas 

categor1as espacic:;i..les que no son absolutas: na.da es totalmente 

ajeno. como tampoco totalmente propio. 

Los 11rnites del espacio indio son. pt_1es. limites din~micos. 

suje"tos una transtorm¡;¡cibn continL1a que en perfecto 

acuerdo con la pr~ctica y las necesidades de sus habitantes .. La 

ambigüedad que los caracteri;<:;a. no es simplemente- una. ambigOedad 

inevitable --como sucede quiz~s dentro de todo sis temo. 
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clasificacion entre dos categorias arbitrariamente delimitadas--. 

sfno algo necesario. 

La transmutaciOn de un mecanismo qus 

indudablemente vinculado al hecho de ls. variabilidad territorial 

Y de la diversidad cultural en el pais. Lt::l vc;iriabilidad es al 

ca.r~cter de cadc;i. unsa. de las secciones espaciales reconocibles 

dentro del sistema: un lugar puede ser convertido y reconvertido 

a m~ltiples usos. y los limites entre una seccibn espacial y otra 

son constantemente modifica dos en la prti..ct i ca. si no en esencia. 

Esta caracter1stica del espacio indio parece no permitir nunca !El. 

estandarizacibn. 

El contraste fundamental entre. por una parte. al espacio 

social indio. y por la. otra. el mod~lo espacial creado por el 

capitalismo moderno y difundido por el mundo con cada vez mayor 

tuerza, es que, mientras que en aquél se tiene un espacio 

diverso y unido a lsi vei;::, mediante una seriei de instituciones y 

procesos sociales de contenido vital y humano, en •ste lo que se 

tiene es un espe<icio 'fragmentario y despersonsali=IEldo, netutro e 

inerme; sujeto a una sola racionalidad, no tanto unificadora como 

homogeneizadora. estandar i zante: 1 a rentabilidad econOmica. 

Las lecciones del espacio indio resultan muy significativas: 

para todo aqu•I que se interese en los problemas de> la 

planificacion social~ Es importante no olvidar n\Jnca que .. como 

demtJestran los si.s't€'mE'-5 socic.i.l 

India, entre los hombres y el espacio qi_1e habitEl.n pueden existir 

ligas de muy diversa lndola que no es posible reducir a criterios 

abstractos y universal istas como el del con:sw..1mo o el del inter~s 
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monetario. En la aldea de estudio,, el hombre sigue siendo la 

medida del espacio que habita y es el quien. con su pr~ctica. 

crea y recrea este espacio. 

l ¡ 

1 



A continuaciOn se presenta la lista de los t~rminos lndicos 
uti 1 izados en este trabajo. Aunque se trata de vocc:.;1b 1 os 
provenientes de la lengua hindi. existen algunos t~rminos 

derivados del s~nscrito o del urdu (de infl\Jencia persa esta 
tJI tima). 

La transl iteracibn se ha hecho de manera arbitraria. 
favoreciendo el aspecto pr~ctico de la fon~tica por encima del 
tibcnico de la represent;;;acibn. Por estar dirigido ci. un p{lbl ice 
lector de habla hispana. se ha buscado el 2lpego a los valores 
'fon~ticos que. en castellano. tiene el alfabeto latino. 
eliminando hasta donde h21 sido posible el prést2lmo de valores 
fon~ticos de lenguas extranjeras. 

Sin embargo. el hecho de que la historia. li:l etnologla c..y. a 
veces, tambi~n la gram•tical de otras culturas hayan sido 
escritas originalmente en lenguas como el ingl~s. el franc~s o el 
aleman. basta para que el ~xito de semejante empresa sea siempre 
muy relativo. Para modificar lo menos posible la transliteracibn 
universalmente aceptada. se ha debido conservar el valor pneumo
dental que la jot;;l tiene en ingl~s (Similar a. la elle espa.ñola>. 
asi como el valor fricativo deo la hcache frent.e a una. voc;;i,l. Y 
aspirado despu~s de una consonante. también como en ingl~s. 

Para representar los va 1 ores f on~t i cos no existentes en e 1 
castellano. se ha echado mano tanto de signos diacriticos 
simples. como de cc<racteres de impresiOn dis"tintos. La. 
representaciOn varia del texto a le<::: figuras. por ra::ones de tipo 
téocnico. 

Las vocales largas son represen1:aodas en nE'gritas. en lo q\.1e 
al texto se reifiere. y mediante un tilde StJpraescrito en lci.s 
figuras (3. e. etc.>. Las consonantes palatales. as1 como 
aqué-1 las que s1_1ponen ciertc;i. ret.rof lexibn. aparecein tambi~n en 
negritas dentro del texto. y llevan un pun1:o infraescrito en las 
figuras (ej. t• etc.). Las voc~les nasales estéi.n r~presentc;1das en 
el texto por o'tro tipo deletreo. en cci.r~cter reducido 
supraescrit..o <~. •. etc.>. y en le.is figuras con dos tipos de 
tilde diacr1tico s\.1praescrito e~. ~. etc. J Le;. .r~ 
retroflexiva y rodante. es tambien representci.d~ en car~cter 

reducido supraescrito. 
Los tt:>rminos aqul listados apa.rec€1n en C\.trsiv~:s en el texto. 

excepto cuando se trci.ta de nombres propios lShiva. Narayan~. 

etc.> Los nombres de casto. pese a que mucho5 de el los se derivan 
de la designacibn gen9rica de una. profesibn. han sido trat~dos 

como nombres propios. por lo que ein el texto aparecen en 
caracteres normales. con signos di;;crlticos. y no se encuen"tran 
listados aqu1. 

Todos los plurales se han hispanizado arbitr~riamente. 

tomando como ra1z el t~rmino en singular, y a~adiendo una s o es. 
as, etc., seg~n resute fon~ticamente m~s armOnico. 
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Los nombres geogr~ficos se han dejado en la transliteracibn 
popular inglesa, sin signos diacrlticos. tal y como son 
ampliamante conocidos en todas partes de la lndi~. Trat~ndose de 
un patrimonio nacional, los nombres de lugares est~n sujetos c;;i. 

una serie de interpretaciones fon~ticas. y no hiilY por qu~ 
restringirlos a s~lo una de l~s lenguas nacionales (este criterio 
se a.plicb. indebidamente quiz~s. hast&.. en los nombres regionales 
Y locales, inequivocamente de origen hindi>. Dos excepciones en 
esto son: Chitrakut y Merut. nombres cuyas vocales l~rg~s se han 
represen-cado en negritas, como en todos los dem~s t~rminos. para 
evitar la duplicacibn de vocales a que recurre la versibn 
inglesa. 

Por t.Jltimo. las pa.l~bras ya asimilci.dc;1.s al español 
internacional. provenientes de las lengu;si.s indicas. aparecen en 
letra normal. sin signos diacriticos. en su interpretacibn 
hispana lpor ejemplo. brahman, hindi. etc.). 

,A. 

achar - conserva de frutos verdes. utili=ci.da como sa=onador. 
adivasis - habitantes originales de la India. 
adhiya la mitad de la cosecha. en pago por labores. 
adra - d1a en que comienza el ano agrlco1a <movible). 
agahan noveno mes dei calendario astronOmico. 
a/ - planta utilizada en la pigmentaciOn de textiles. 
amavasya - noche de luna nueva. 

ngan - patio interior de una casa . 
.ang- o (ang- vJ (~dj. i••tuereño". h,:.,bita.n1:.e de otra aldea. 
as-pas kshetra comarca !.lit ... rr::tgiOn cerc;si.n¡:¡,">. 
ashad - cuarto mes del calendario astronOmico. 
ashramas - etapas de la vida individual. según el hinduismo. 
ashuddh - (adj.) impuro. 
Ashvalayana ~rhv~ Surra Uno da le& autr~a. o aforismos. 
atar.i - doblE< t.i:-i::-ho. o ~1:.ico. en la rec~mc:i.rc:i. principc:i.l. 
atithi visitante no-esperado. o desconocido. 
atman - el alma individual. manifestaciOn de lo uno. 

E!J. 
bag:lcha - huerto. jardin posterior. 
bakri - galerbn; aplicado por extensiOn a ciertas casas. 
bara ksh&tra regibn. o gran comarca. 
baranda - veranda; umbral techado de una puerta. 
barat contingente masculino que acompaña al novio. 
barati- <adj. J referente a. o relacionado con el barat. 
bar~di responsable dei rebaño familiar. 
bargad - tJ.rbol tradicionalmente ven~rado (1:.ambi~n "b~n.van"> 
Bar1 b~kr1 - La -casa grande- y mAs antigua de Tikuri. 
bast.i aldea. poblado (parte residencial J. 

bazar - bazar. mercado permanente o clclico. 
boJ gari - carreta tirada. por bueyes. 
ber - Arbol de la fam. de las rosAceas. y su Truto. 
beshak - segundo mes del calendario astronOmico. 
bhai - hermano. 
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bhai ka r2sh~a - trato de hermano. entre desconocidos. 
bhaibandhi - clan. Tambi~n sinOnimo de subcasta. 
bhafya - t~rmino afectuoso para "hermano". 
bhao fbhav~ sentimiento. Posesibn espiritista <or~culo>. 
bh- t - visita. reunión. 
bhum2 - tierra. Terruno. origen de una casto o subcasta. 
bfda - despedida. Ceremonia del ~!timo d1a del shadf. 
bidi - pitillo de tabaco y hoja. 
bfradarf - hermandad. Sinbnimo de ~arf. para algunos. 
Brahma - fuerza creadora. en la trilogla hinduista. 
brahmacharya - edad del aprendizaje, en las cuatro ashramas. 
brahmachari aprendiz. 
Brahman - el absoluto. Unidad de todo cuanto existe. 
brahman bhojan - comida brahm~nica, en ceremonia religiosa. 
brahman samaJ - comunidad brahmAnica de una localidad. 
bundelkhandi - gentilicio y dialecto local del hindi. 

e:: 1-1 
chabutra - plataforma elevada para diferenciar niveles. 
chakki - molino de granos. para harina. 
chalao <chalavJ "segundo matrimonio", despu~s del shadf. 
chanda cooperaciOn (subscripcibn) en grandes ceremonias. 
cha~ - terraza en la parte superior de un techo. 
chok - espacio ritual preparado a propOsito. 
cho~a$ - la cuarta parte de la coseicha, en pago por labores. 
chulha - hornilla de bc;..rro. de man1_1fact1_1ra doméstica. 

I:> 
darvaza puerta. Por axtensiOn, eil recibidor de una casa. 
darun - higiene bucal. efectuada al momento de levantarse: 
deota <d~varaJ deidad. Lugar asociado a algOn espiritu. 
devi - diosa. Por extensibn, aplicado a ciertas d~o~as. 
devi ki- mand~·r - temolo dei Ja diosa madre, f1_1era del b~sti. 

dharma - deber (misibn): religibn: acciOn correc~a 
dona - platitos de hoja vegetal. utilizados en fiestas. 
dupahar ka khana - comida de mediod1a. 
dusar'C.:a etapa final del v.ivah o matrimonio. 

F" 
faJgun - duod~cimo mes del calendario astronOmico. 
fasal cosecha. EstaciOn agr1cola. 

G 
gae-ka r~hna - estancia de una vaca para purificar un lugar. 
gahai - trillado de las espigas de trigo. 
gali - callejuela. corredor dentro de una muh~Jla. 
galla - las semillas resultantes del trillado. 
g- O dar$ (g- V dariJ - pacto aldeano. a manera de parentesco. 
garat - la aldea de la novia. durante et shadi. 
garat.i - <.adj. J referente a o relacionado con el garat. 
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g- hastha - vida dom~stica: segunda de las cuatro ashramas. 
garmi - ccalor .. 
garm~o - temporada de calor. 
ga-ethiya - hato; ofrenda. de las mujeres en al up¿::anayana .. 
gh~ - mantequilla clarificadar para freír Y guisar. 
ghumna - (.verboJ girar .. "Dar la vuelt¡¡;1.'•. psa.sear. 
gobar - esti~rcol .. empleado en distintas formas y usos. 
go~ra - ascendencia lineal de un clan o subcasta. 
gram - poblado; localidad .. 
gram panchayat - consejo aldeano formc;i.do por cinc.o miembros .. 
guru - maestro/guia espiritual en la educaciOn tradicional. 

1-1 
haldi - c~rcuma en polvo. para sazonar y como ofrenda. 
Halki bakri - ºpeqt.1ena casa ... posterior a la Bari bakri. 
har - jungla, campo traviesa. 
havan - fuego ceremonial . 

.J 
JaJmani sistema de intercambio de servicios entre castas . 
.Jalti - incendio; cremacibn de un difunto. 
janvasa - morada del bara~ dentro de la aldea de la novia. 
jati - casta . 
.Jaware - rito de la fertilidad. durante el no Durga . 
.Jawa (joJ gra..no de:i ceba..da. 
_iaware ka panda - el oficiante (.no-bra..hman> de:il _i..;;iw¿:ir~. 
jayad - pequeha est~ci~n ~gricola entre el rabi y el kh~rif. 
1eshth •1Y@shth• tercer mes del c~lend~rio ~stronOmico. 

I< 
kachcha - (adj.> inma.duro. ina.cabado. provisional. 
kami - parte de la cosecha en pago de servicios diversos .. 
kamra - recamara principal de una casa. 
kar~ik - octavo mes del calendario astronOmico. 
khad - preparaciOn da estiercol. como ferti l i;:ante. 
kha1iyan - lugar especi~lmente preparado parari el trillado. 
khandan - familia "extensa". incluyendo parientes. 
khapra - teja de barro preparada localmente. para techos. 
kharif - la estacibn agrlcola de temporal. 
kha~~a ingrediente amargo que se consume con el supari. 
kher - Arbol de donde se deriva la kha~ta. 
kher - campos de cultivo. y el ~rea que conforman. 
k~san - agricultor. 
kor - corro reunido alrededor de una fogata. 
kori - golosina d• granos y dulces para ciertas ceremonias. 
ko~ha - cuarto de uso m~ltiple. en una casa. 
ko~hi - nicho. altar. 
kshatriya - guerrero. Miembro de la segunda de las varnas. 
ku- pozo para agua. 
kul linaje. 
kul devi - deidad asociada a un linaje. 



kul puja. 
kut:unb 

L. 
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- sacrificio ofrecido anualmente a la 
nbcleo familiar localmente radicado. 

kul dE:Jvi. 

lila representaci6n teatral de temas histOrico-religiosos. 
1$pai - blanqueado de pisos y paredes. utilizando limo. 
lipna - emparejar, blanquear. 
l~ng falo. Una de las representaciones de Shiva. 

l"".I 
madh - und~cimo mes del calendario astronOmico. 
mahua - ~rbol de cuya flor se obtienen harina y alcohol. 
mama - t1o materno. 
mandala - c1rculo. Diseno intrincado en ocasiones rituales. 
mand$r - templo. 
mandap - coberti=o de ramas. 
mar - suelos de tipo aluvial 
mahman - hu~sped esperado. 

como albergue ceremonial. 
conteniendo materia org~nica. 

mahar deota •m~har devra• d•id•d •soci•d• •l suhagrar. 
mahar kamra rec~mara.. donde se celebra.. el suhagrat. 
ma;i-ke> - "donde la ma..dre 09

, es decir. la casa parental. 
maj~ra - c•ser1o, vil la; Joc•lidad secundaria. 
man - unidad de medida. En peso, 1 man = 40 f<g. 
mar~·ya - altar dedicado a la diosa de la viruela. 
mattha - suero de mant~ca. para beber y guisar. 
mazdur - empleo en tareas agrlcolas. 
mazduri - jornalero. trabajador agrlcola. 
mayna - ceremonia matern• en el umbr•l despidiendc •1 novio. 
meidan - espacio abierto. pla::a; centro de re\..1nibn. 
mang - raya roja. sobre lo=- partid;::¡ del peinado de la esposa. 
mosi t1a materna . 

. moti za.min - .,tierra grt_iesa••. 
muhaJJa - barrio. vecindad. SecciOn de un• alde• o pueblo • 

...... 
nahar - canal de agua. 
naJa - desagüe. 
Na.raiyana - deidad relacion~da con eil origEin del \..iniverso. 
nasht.a - almuerzo. 
naya nahar nuevo canal de Tikuri. 
niharan - ceremonia de recibimiento de los novios. 
n1m - ~rbol cuyas ramas son utilizadas en la hi~iene bucal. 
no Durga novenario de Durga, una Terma de la diosa madre. 
no tappa - los nueve hatos; dlas de pronóstico a~rl~ola. 

o 
oli - etapa de 
opas < upvas J 

con~irmaciOn en el proceso del m~trimonio. 

ayuno. practicado en dlas espec1Ticos. 
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F> 
pahar - cerro. 
pakka - {adj.> maduro. terminado. permanente. 
pakyat - formalizaciOn del intercambio matrimonial. 
pan - compuesto masticable de hojas. supari Y especias. 
pandit - brahm~n instruido; consultor y oficiante ritual. 
pan.i ki- sthan - en una casa .. Jugar para alma.cenar el agua. 
p- o chhuna <p- v chh .. > - defetreincia al pie de unca persona .. 
parikrma - ceremonia central del shadi. bajo el mandap. 
parivar - familia. en sentido m~s general. 
parosi - vecino<a>. 
paru- suelos negros .. de origen, granltico .. 
pashu band graha - casa de retenciOn de ganado. 
pasupaJa - ganadero .. 
pa t:i - esposo .. 
patra - carta. Carta astronbmica. cons:L1ltada por el pand~-t .. 
pa~war.i - con~ador oficial de una aldea. 
per - ~rbo 1. 
pota.i - emparejado de una superficie. aplicando gobar. 
podna - emparejar. alisar. 
pu.Ja - sacrificio ritual ofrecido a Jos dioses. 
Puranas - literatura tradicional de carácter histbrico. 
purnma - noche de luna 1 lena. 
pu t: r - h i j o . 
purv - rumbo este, en el plano hori~ontal. 
purva - <localismo.l casarlo subordinado a localidad mayor. 

~ 

rab~ - la estaciOn agricola de riego. 
rachh - recorrido ritual de la. a.Idea. previo aJ matrimonio. 
rahat - especie de noria, con tracciOn clclica de dos bueyes. 
ra~a - rey. En la actualidad, extensivo a toda una casta. 
ra,Jpu-t - hijo del rey. Dinastla de rines del medioevo indio. 
Ramayana epopeya literaria releida y relatada dia con dia. 
ran.i - reina. 
rarua - hombre solo, con tintes de menosprecio y burla. 
rar ka khana - cena, comida nocturna. 
r~shéedar - parisnte. 
r~shtedari - p~rentesco. 
r~shéedari kshetr~ regibn <pals> de los parientes. 
ro~i - pan de trigo. en forma de oblea. 

= sakha - cr~dito, reputaciOn. en cuestiones genealOgicas. 
sak~l gran ceremonia aldeana para purificar el ambiente. 
samantas - rs:inos va~al los, durante el medioevo indio. 
sannyasa - ultima de tas ashramas: edad de sabidurla. 
sannyasi - hombre sabio. asceta. 
sanva~ - dla en que comienza el ano astronbmico. 
sard.i - frlo. EstaciOn frla; invierno. 
sasur-k~ - "donde el suegro"; casa parental de la esposa. 
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sasuraJ - suegros. 
satyanarayan - ceremonia especial de purificación. 
sathi - auto-inmolaciOn de Ja esposa, aJ morir su cónyuge. 
sevak - asistente. servidor p~blico. 
shadi - etapa central y m~s importante del matrimonio. 
shakti - el principio de la energla \de car~cter femenino). 
Shankar.:ii· - manifestación de Sh.iva, en forma f~J ica .. 
Shiva - fuerza destructora, en la trilog1a hinduista. 
shubh din - d1a propicio; de buena estrella para algo. 
shuddh s~han - lugar puro; propio. 
shuddha Cadj.) puro. 
shuddhara - pureza. 
shudra - siervo. Miembro de la cuarta de las varnas. 
s~ma - limite, frontera. 
singara - castaña acu~tica. 
s2·pa.h.i - soldado razo <sEJpoy, en versión anglicizada). 
srhan - lugar. Lugar sagrado. d&oéa compuesta. 
suhagrat - ceremonia de la primera noche nupcial. 
supari - especie de nuez muy dura. masticable. 

tahs~/ subdivisibn de un distrito: municipio. 
talab - estanque. laguna no-natural. 
eapra - cobertizo. 
t.el - aceite. 
~hekhedar - contratista, 
~hakur - miembro de Jas 
~handi - frlo .. 

privado o gubernamental. 
castas gobernantes y guerreras. 

~hand.io - estaciOn fria <sin. sard.i>. 
~haehera basera - velada para pactar con las serpien~~s. 
tika - marca sobre Ja frente. con si~nificado propicio. 
tiJak - la misma marca ~Y ceremonia) sel landa un pacto. 
t.fJ planta y semilla de ajonjoll .. 
t:ulsi - ~rbol de gran importancia ritua.l .. 
tulsi ghara - especie da altar elevado conteniendo un tuls~. 

Tulsidas - afamado literato del hindi. Tradujo el Ramayana. 
tyohar - festividad. d!a dedicado a alguna deidad. 

L:I 
upanayana - ceremonia de colocacion del hilo sagrado. 
ueara - rito para ahuyentar esplritus. en el matrimonio. 

V 
vafshya - comerciante. Miembro de la tercera de las varnas. 
varsha - 1 luvia. Estacibn pluvial. 
varna - color: rango .. Estamento. en la jerarqula social. 
Vedas - obras m~s importantes de la literatura tradicional .. 
vedi - plataforma utilizada a guisa de altar en ceremonias. 
vanaprasrha - etapa del ermitaho. en las cuatro ashramas. 
v~shwas - f~. cr~dito. Valor jerarquice entre brahmanes. 
V~shnu - la fuerza preservadora. en la trilogla hinduista. 
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v$vah - matrimonio <comprende todo el procesoJ. 
veohar <vyavhar)- comportamiento, relaciOn equitativa. 

w 
wah-

"Y" 

<adv.J all~. 

yagya - sacrificio, ofrenda especial multitudinaria. 
Yatra. viaje. Localmente. la consulta de un or~culo .. 

= zamindar - terrateniente. 
zJmmedar - respon~able; representante oficial. 
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