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RESUMEN

El objetivo deestetrabajoesdiscutir las estrategiasdesubsistencianukakdurante
las estacioneslluviosay seca,ladistribucióny explotaciónderecursosa nivel estacio-
nal, anual y espacialy comenzara entenderlas implicacionesarqueológicasde estas
conductas.La investigaciónentrelos nukakindicaquelos cazadores-recolectorespue-
denvivir en ambientesdeforestatropical sin algúnaportedeplantascultivadasdebido
a la«manipulación»de recursosvegetales.Los patronesde subsistencia,movilidad y
asentamientojueganun papel clave en esteprocesosugiriendoquelos nukakno se
adaptana un ambiente,sino queparticipanactivamenteen laconstruccióndel mismo.
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ABSTRACT

In this paperwe discussrainy anddry seasonsubsistencestrategies,theseasonal,
annual, andspatial distribution of resources,andthearchacologicalimplications of
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suchbehaviour.Re Nukakcasesuggeststhat hunter-gathererscanlive in ram forest
environmentswithoutdependingon cultivationdueto «manipulation”,ratherthan the
«domestication»,of plant resources.Nukalc«manipulation»techniquesprovideasop-
histicatedway of producinga patchypatternof plant resourcesin the environment.
Patternsof subsistence,mobility, audsettlementplay a key role in this processsug-
gestingthat theNukalcpeoplearenot adaptingto theenvironmentbut areactively par-
ticipating in the constructionof it.

Key words: Ethnoarchaeology,hunter-gatherers,Amazonia,subsistence.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esteartículoes presentarlosresultadosobtenidosenlos tra-
bajosde campoefectuadosentrelos nukakdesde1990,durantelas estaciones
lluviosay seca.Se trataránprincipalmentelos aspectosvinculadosa la sub-
sistenciade las bandasnor-noroccidentalesconel objeto de discutir la adapta-
ción de gruposcazadores-recolectores-pescadoresen la forestatropical. No
obstante,otros aspectosrelacionadosconla subsistencia,comoasentamiento,
movilidad, relacionessociales,etc.,serántratadossólo brevementea los efec-
tosde entenderesteprocesoen unadimensiónmásamplia.

Estetrabajoes el resultadode investigacionesetnoarqueológicasllevadas
acabopor los autorescomopartedeun proyectoen el cual participatambién
el Prof. GerardoArdila (UniversidadNacional,Bogotá).Losejesdel proyec-
to de investigacióndel cual derivaesteartículoincluyenel estudiode los sis-
temasde subsistencia,movilidad y asentamientoy las implicacionesarqueo-
lógicasde estospatrones.Desdeestaperspectiva,algunosde los principales
tópicosquehansido ya tratadosen artículospreviosson: la arquitectura(Poli-
tis 1992 y e.p.a),la subsistencia(Politis y Rodríguez1994; Politis y Gamble
1994; Politis y Martíneze.p.), la movilidad(Politis e.p.b),las técnicasde pro-
cesamientode animales(Politis, Marshall y Martínezms.) y la relaciónentre
lostabúesalimenticiosy la formacióndel registroarqueológico(Politisy Mar-
tínezms.). Se encuentrantambiénpublicados,en prensay manuscritosotros
trabajosquetratandiferentesaspectosde lacultura nukak,talescomola terri-
torialidad, la estructurasocial, la relación con los colonos,las condiciones
sanitarias,la lengua,etc. (Ardila y Politis 1991; Ardila 1992; Azcáratems.;
Cabreraet al. 1944; CaycedoTurriago 1993; Jackson1991; Mondragónms.;
Reinams., 1990; Rodríguezy Rodríguezms.; Torresms.; Zambrano1992).

Este artículo apuntaa contribuir al conocimientode la subsistenciaen
forestastropicalesen dos escalasde análisis.La primeraincluye elestudiode
la subsistencianukak en panicular,entendiendocomo tal el ciclo anual de
explotaciónde los recursos,con las variacionesanuales,estacionalesy espa-
cialesquederivandelaabundancia,disponibilidady estructuradelos mismos.
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La segundaescalacontemplala discusiónde la subsistenciaen estos
ambientesa largo píazo. Al respecto,algunosmodelosdepoblamientohuma-
no de las áreastropicales(e.g. Bailey eta!. 1989; Hart y Hart 1986; Headland
1987) han planteadoque los cazadores-recolectoresno podrían vivir en
ambientesde foresta tropical de tierra firme sin algún aportede plantas
domesticadas,debidoa las deficienciasnutritivas de los alimentossilvestres
en el medioselvático.Bailey et aL (1989: 61) hanpropuestoquelos recursos
en los hábitats de la forestatropical pre-agrícolafueron probablementetan
pobres,variablesy dispersosque no hubieranpodido mantenerpoblaciones
viablesdecazadores-recolectores.Estosautoressostienentambiénqueno sólo
los carbohidratosson factoreslimitantes sino quefuentesde proteínasy gra-
sasricasen caloríasserian igualmenterestrictivasduranteciertasépocasen
ciertoslugares.Tambiénhanseñaladoquela adaptabilidadhumanano inclu-
yó la capacidadparasubsistiren ambientesde selvatropical hastael desarro-
lío deformaspara alterarla distribucióny abundanciaderecursoscomestibles
a través de la domesticaciónde plantas y la roza del bosque.En trabajos
recientesBailey y Headlandmantuvieronla mismahipótesissugiriendoque:
«Neithertheethnographicnor the ecologicalevidencepresentedby the studies
in this volume haveconvincedus that our original hypothesisis unsound>’
(Bailey y Headland1991:281).Los datossurgidosapartir de nuestrasinves-
tigacionesentrelos nukak apodannuevasevidenciaspara discutir y contras-
tar estemodelo.Asimismo, estosdatospermitenexplorar las implicaciones
arqueológicasde las actividadesrelacionadasconla subsistenciay movilidad
de los nukak.

Los nukak, antecedentesy característicasgenerales

Estaetniaforma partede lo quegenéricamenteseha llamadomakú (Correa
1987;Koch-Grunberg1906;Metraux 1948),nombrequeincluye variosgrupos
con lenguasemparentadasy un modo de vidacazador-recolectormáso menos
similarquehabitanambientesde tierra firme en el noroccidenteamazónico.En
términos lingilísticos, los nukak pertenecena la familia makú-puinave, y lasafi-
nidades más cercanasse encuentran conel kakwa (bará-makú) y con el hupdu-
makú(Cabreraet aL 1994;Mondragónms.; Reina1990).La mayorpartedelos
gruposmakúhanexperimentadoen lasúltimasdécadasimportantescambiosen
su formadevida,transformándoseen grupossemi-sedentariosqueaúnpractican
la cazay la recolección,perocuyabasede subsistenciagira en tomo al cultivo
de yucay de productosindustrializados(Milton 1984; Reid 1979;Silverwood
Cope 1972).Comose verámásadelante,adiferenciade losbaráy los hupdula
subsistencianukak sebasacasiexclusivamenteen la caza,recoleccióny pesca.

La ocupaciónde cazadores-recolectoresde filiación makú,en el interflu-
vio del Guaviaree Inírida, habíasido brevementemencionadaen algunostra-
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bajosantropológicos(Reichel-Dolmatoff1967)y por las noticiasdemisione-
ros de las NuevasTribus, quehabíanhechocontactocon algunasbandasen
1967.Sinembargo,reciénen 1988surgió de la selvaunabandade aproxima-
damente42 nukak que se instaló en las cercaníasdel pueblo de Calamar
(Departamentodel Guaviare)(Azcáratems.; Chavesy Wirpsa 1988; Reina
1990; Wirpsay Mondragón1988; Zambrano1992).Desdeentoncesse inició
un rápido procesode aculturación que incluyó a casi todas las bandas.Simul-
táneamentecomenzaronvarios estudiosantropológicossistemáticosen el
campode laetnografía,la linguisticay la etnoarqueología.

El territorio nukakseencuentraentrelos ríos GuaviareeInírida y entrela
TrochaCentraly CañoCaparroal(al oestedelCerro delas Cerbatanas)oCaño
Uina (Fig. 1). En esta área,queabarcaaproximadamente11.500km2, se han
realizadotodaslasinvestigacionesefectuadashastaelpresente.Algunosauto-
res(Mondragónms.;Ionesms.) sostienenqueel territorio nukakllegaríamás
al sur,hastalos ríosPapunauay Ajajúy y haciael oestehastaelUnilla y el Iti-
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FIGURA 1.—Mapa de la región donde se encuentra el territorio actualmente
ocupado por los Nukalc
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lía. Estapartede laAmazoniaNoroccidentalse caracterizapor precipitacio-
nesque fluctúanentreaproximadamentelos 2500 mm y 3000 ¡tun anuales
(Domínguez1985). Esteclima presentauna fuerte pluviosidad, que se ve
atemperadopor laexistenciadeun períodosecoque,relacionadoconunatem-
peraturamediarelativamentealta(250 a 270C), tiene efectosnotorios sobre la
morfologíavegetalde la zona.El períodosecoo veranose producedesdela
segundamitaddenoviembrehastamarzoy no sólosonescasoslosdíasdellu-
via, sino que también disminuye notablementeel volumen pluviométrico
(entre50 y 100mm mensuales)(Domínguez1985).El restodel añosecarac-
terizaporpresentarabundantesprecipitaciones,formandounaestaciónlluvio-
sa o inviernoentreabril y mediadosde noviembrequealcanzasuapogeoen
junio, julio y agosto(aproximadamente400mm por mes).

La organizaciónsocialcorrespondeabandasconfuerteslazosdesolidari-
dady reciprocidad,caracterizadapor la faltade relacionesjerárquicasmarca-
das.Las bandas,o gruposco-residentes,estánusualmenteformadospor un
númeroquevaríaentre10 y 30 individuos distribuidosen unaspocasfamilias
nuclearesquegeneralmenteno superanlas 5. La composiciónde las bandas
no es fija y sehanobservadodesplazamientosdefamilias deunabandaaotra.
La formación deparejasgeneratambiénel movimientodepersonasdesdeun
grupoco-residentea otro. Estasbandasformanpartede gruposde filiación
mayordentrode loscualesse realizandiversasactividadessocialesy religio-
sas tales como la formación de parejas,visitas y rituales.Mondragón(ms.)
identificó 6 gruposalos quedenominógruposterritoriales endógamosregio-
nales.Por su parte Cabrera etaL (1994)han propuesto que losnukak forman
gruposde descendenciapatrilinealy queestosgruposposeensupropia deno-
minacióny seadscribenaclanesasociadosadeterminadosterritorios.Actual-
mentese calcula,en basea informaciónprovistapor los misionerosdeNue-
vas Tribus, que la población nukak sería de alrededorde 700 a 1000
individuos (Azcáratems.;Mondragónms.). SolamenteReina(1992)ha dado
unaestimaciónmayor, quellegaríaa las 2000 personas.

Los pocosdatosexistentessobrela cosmovisióndelos nukaksebasanen
brevesescritosde dos misionerosde NuevasTribus,Michael Conduffe Isra-
el Gualteros.Los estudiosdeCabreraeta!. (1994)y un informantenukaklla-
madoMonicaro,quehacolaboradoen nuestrostrabajosde campo,hanapor-
tadonuevosdatosquecomplementanlosobtenidospor NuevasTribus.

Los asentamientosestáncasi exclusivamenterepresentadospor campa-
mentosresidencialescompuestosde 2 a 5 unidadesdomésticas(Fig. 2). Cada
una de ellas estáocupadapor un núcleo fanúliar y eventualmentealgunos
parientessinparejay huérfanos(Politis 1992).La unidaddomésticatípicaestá
integradapor un travesañocentral,y uno o dos travesañossecundarios,ama-
rradosa unaestructurade postesy árboles.Cadaunade estasunidadestiene
un fogóncentralalrededordel cualse disponenlos chinchorrosde la familia
nuclear.Durantelaestaciónlluviosa,sobreel travesañocentralse apoyanobli-
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FIGURA 2.-Campamento residencial de invierno formudo por cuatro unidades. 

cuamente entre una y tres hileras de hojas de tarriago (Phenakospemzun guia- 
nensis) y eventualmente de seje (Oenocarpus butuuu) a modo de techo. 
Durante la estación seca, los campamentos no se techan (Politis y Rodríguez 
1994; Torres ms.) y no existe un espacio central. 

La alta movilidad residencial de los nukak es una de sus caracterfsticas 
más sobresaliente. Durante la estación lluviosa la distancia entre campamen- 
tos fue de 3,85 km (n=12) y el promedio de permanencia en cada uno de éstos 
es de 5 días (n=13). Los datos para la estación seca indican que la distancia 
media entre campamentos fue de 8,94 km y el promedio de permanencia de 3 
días. Esto indica que durante la estación lluviosa los nukak ocupan los cam- 
pamentos durante más tiempo y sus movimientos residenciales cubren distan- 
cias menores comparadas con las de la estación seca (Politis e.p.b). 

Actualmente los nukak están experimentando un acelerado proceso de 
transformación como consecuencia del contacto con nuestra cultura. Los datos 
que constituyen la base de este trabajo fueron recogidos entre bandas que se 
encuentran en un bajo estado de impacto, manteniendo patrones tradicionales. 

Técnicas de registro de datos . - . 
* -; V,. 

La información presentada en este artículo ha sido recogida en 5 tempora- 
das de campo, 3 durante la estación lluviosa (junio a septiembre) y 2 durante 
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laseca(eneroy febrero),quetotalizaron135 díasde observación.Uno de los
objetivosprioritarios del trabajodecampofue registrarinformaciónacercade
la subsistencia,la movilidad y el patrónde asentamientodentrodel territorio.
Debido al tipo de estudioplanteado,eraimportanteefectuarel registrodentro
de la selvay lo másalejadoposibledelas fronterasde colonización,ya que
cuandolos nukalc salena la sabanao se sedentarizancercade las avanzadas
de colonización,los hábitosalimenticios,la movilidad y el asentamientose
modificansustancialmente.

Paraunamejorcaracterizacióndel sistemade subsistencianukaky de los
componentesdela dietase buscócuantificarla mayorcantidadposibledeali-
mentossinprocesarqueingresabanal campamentoy queeranconsumidosen
él. Durantelas tareasextractivasenla selvalosnukalcconsumíanalimentosin
smi con frecuencia,los cualesfueron imposiblesde cuantificar.En conse-
cuencia,en el registrode los alimentosconsumidoslos valorescorrespon-
dientesa los vegetalessilvestresy a mojojoy (los productosque fueron más
comúnmenteconsumidosdurantelas salidas)debensertomadoscomovalo-
res mínimos, mientrasquelosproductosdecaza,pescay loscultígenosestán
expresandovaloresmuy cercanosa losreales.Los alimentosrecibidosdelos
colonosfuerondifíciles de cuantificardebidoa quelos patronesde consumo
fueronvariables.En consecuencia,las Tablas 1, 2, 3 y 4 representanunaten-
dencia alimenticia y, aunqueexpresadasen valores absolutos,no pueden
tomarsecomounarepresentaciónexactadela composiciónde la dieta.

Recursosutilizados por los nukak

La subsistenciade los nukakestábasadaen la recoleccióndeplantas,la
caza,la pesca,recoleccióndeinsectosy de productoscomomiel y unahorti-
culturaa pequeñaescala.

Entre los animales,los primatesson las presasde cazamásfrecuentes,
debidoasu abundanciay asudistribuciónrelativamentehomogéneadentrode
la selva.Laspartidasde cazaestánformadaspor hombresadultos y jóvenes
quese componende 1 a 4 individuos queutilizan cerbatanasy dardoscuyas
puntascontienencurare.Los nukakcazanmonos2 de cada3 días,siendolas
especiesmás representadas:araguatoo aullador (Alouatta sp.), churuco
(Logotríhrix lagotricha), maicero o capuchino(Cebus apella), okay (Callice-
bus torquatus) y tití (Saguinusnegricollis). La estrategiade cazaconsisteen
recorrerla selvasiguiendosendaso trochasyaconocidas,escuchandoatenta-
mentelosruidosde los monos(Fig. 3) y buscandoen el piso evidenciasque
indiquen su presencia (heces,restos de frutos comidos, etc.). En todos los
casoslos monos son llevadosenterosal campamento,dondelas mujeresse
encargandel descuartizamiento,preparacióny cocción, y luegorepartenlas
presasentretodoslos miembrosde la banda(Politis etal. ms.).
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TABLA 1
SubsistenciaNukakdurantelaestaciónlluviosa

Banda 1991a

Número
Fecha de

personas

Recolece.
de

plantas
Caza Pesca Cultivo

Insectosy
productos
derivados

Colonos Total

11/7 lO
12/7 10
13/7 lO
14/7* 10
15/7* 10
16/7* 12
22/7 12
24/7 15

27A
2.5

11.0
36.0
35.5
3.5

22.5
50.0

6.0
5.5
—
xx
9.0
—
3.5
xx

0.5
—
—
—
—
—
xx
xx

1

1

1

1

1

19.5

xx

xx

x

x

x

xx

—

xx

xx

xx

x

x

x

x

x

xx

—

—

33.9
8.0

11.0
36.0
44.5
23.0
26.0
50.0

Total 188.4 24.0 0.5 19.5 — — 232.4

Porcentaje 81.1 10.3 0.2 8.4 — — 100

Banda1991b

Número
Fecha de

personas

Recolecc.
de

plantas
Caza Pesca Cultivo

Insectosy
productos
derivados

Colonos Total

J7fl* 9
18/7 26
19/7 25
20/7 25
21/7 25
22/7 24
23/7 24
24/7 22
25/7 22
26/7 22
27/7 22

27.0
75.0
18.5

106.5
39.5
79.5
46.2

9.5
86.0
15.0
39.0

0

0.3

2.0

—

2.0

-

3.7

5.5

—

5.5

2.0

x

xx

4.8

—

0.8

-

—

1.3

1.5

—

—

xx
—
—
—
—
-
—
—
—

20.0
—

x

x

xx

—

1.0

-

—

0.1

xx

—

—

xx
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—

27.0
75.3
25.3

106.5
43.3
79.5
49.9
16.4
87.5
40.5
41.0

Total 541.7 21.0 8.4 20.0 1.1 — 592.2
Porcentaje 91.5 3.5 1.4 3.4 0.2 — lOO

Todaslascantidadesestánexpresadasen Kg.
xx indicapresencia.
* indicadía de traslado.
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Banda 1992

TABLA 2
SubsistenciaNukakdurantela estaciónlluviosa

Número Recoíecc. Insectosy
Fecha de de Caza Pesca Cultivo productos Colonos Total

personas plantas derivados

30/8 24 xx 10.0 — — xx — 10.0
31/8 24 198.0 5.5 1.0 25.0 — 3.5 233.0

1/9 24 120.2 49,3 — 4.0 0.5 — 174.0
2/9 24 69.0 7.3 0.9 — 0.4 — 77.6
3/9 24 9,0 8.3 — 45.0 — 5.0 67.3
4/9 24 139.0 16.0 0.5 — 0.2 1.0 156.7
5/9 24 52.0 61.0 — — 0.5 — 113.5

6/9 24 53.0 — — — — — 53.0
7/9 24 40.0 11.0 — — 0.2 — 51.2

8/9 24 10.0 0.2 — 0.5 9.5 20.2
9/9 24 147.0 18.0 0.5 — 0.8 — 166.3

10/9* 24 44.0 — — — — — 44.0
11/9 18 17.2 15.2 7.0 55.0 0.3 — 94.7

12/9 18 32.5 — — 18.0 0.2 — 50.7

13/9* 18 86.5 — — 30.1 0.1 — 116.7
14/9 18 48.0 3.5 2.2 21.5 0.8 — 76.0
15/9 18 15.0 16.5 — 15.5 — — 47.0

16/9 18 193.5 — 0.2 12.7 — — 206.4
17/9 18 11.0 18.0 — 14.3 0.4 — 43.7
18/9 18 76.5 4.5 — 5,0 0.2 — 86.2
19/9 24 xx — — xx xx — —

Total 1361.4 244.3 12.3 246.1 S.l 19.0 1888.2

Porcentaje 81.1 12.9 0.6 13.0 0.3 1.1 lOO

Todaslascantidadesestánexpresadasen Kg.
xx indicapresencia.
* indicadíade traslado.
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TABLA 3
SubsistenciaNukakdurantelaestaciónseca

Fecha
Número

de
personas

Recolecc.
de

plantas
Caza Pesca Cultivo

Insectosy
productos
derivados

Colonos Total

22/1 27 36.0 14.0 12.0 — 17.5 — 79.5

23/1 27 2.0 — 15.0 — 22.0 — 39.0
24/1*
25/1

27
27

41.0
39.3

13.5
13.5

15.0
56.2

4

49.0

6.5
25.0

—

—

76.0

183.0

26/1* 27 51.5 2.0 — — 42.6 — 96.1

27/1 27 132.2 10.7 1.8 — 23.3 — 168.0
28/1 27 73.8 2.6 2.0 — 80,0 — 158.4
29/1*
30/1

27
27

130.0
96.8

15.5
7.5

—

—

4.1
2.3

2.5
20.7

—

—

152.1

127.3

3/1 27 92.0 0.3 8.0 — 17.7 — 118.0
1/2* 27 88.0 3.0 7.0 — — — 148.0
2/2 27 121.9 1.0 1.5 — 0.41 19.5 144.3
3/2 27 101.6 22.5 8.5 0.5 9.0 — 142.1
4/2 27 131.2 1.7 — — — — 132.9
Total 1137.3 107.8 127.0 55.9 267.2 19.5 1714.7

Porcentaje 66.3 6.3 7.4 3.3 15.6 1.1 100

Todaslas cantidadesestánexpresadasen Kg.
* indicadía detraslado.
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TABLA 4
SubsistenciaNukakdurantela estaciónseca

Banda1995

Número Recolecc. Insectosy
Fecha de de Caza Pesca Cultivo productos Colonos Total

personas plantas derivados

20/1 14 2.0 5.5 — 1.5 4.0 — 13.0
21/1* 14 156.5 — — — — — 156.5
23/1 14 2.7 0.2 8.0 14.6 3.0 1.5 30.0
24/1* 14 135.0 — 1.8 — 2.5 — 139.3
25/1* 14 34.0 — — 0.2 1.0 0.2 35A
26/1* 14 10.0 — — 27.2 1.5 — 38.7
27/1 14 — — 9.5 72.2 — — 86.7
28/1 14 0.2 — 9.3 — 7.2 — 16.7
29/1 14 6.0 — — 2.8 8.0 — 16.8
30/1 14 25.0 10.5 1.7 — 0.1 — 37,3
31/1 14 25.0 — — 17.0 3.0 — 45.0
1/2 14 — — 31.8 8.2 — — 40.0
2/2 14 2.0 — 15.5 — 6.0 — 23.5
3/2 14 43.0 — 3.0 43.0 — — 89.0
4/2* 16 10.0 17.0 — — — — 27.0
5/2* 16 12.0 13.0 — — 4.0 — 29.0
Total — 463,4 46.2 80.6 191.7 40.3 1.7 823.9
Porcentaje — 56.2 5.6 9.8 23.2 4.9 0.2 100

TodaslascantidadesestánexpresadasenKg.
* indicadíade traslado.

Otro de los animalescazados
su pecan). La presenciade manadasde
y cuandoson localizadasse organiza

por los nukak fue el pecarí
pecaríesesocasional
una caza comunala

labiado (Tayas-
e impredecible
los efectos de

explotar esterecursointensamente.El instrumentalparaestacaceríasecom-
pone de lanzasde maderade aproximadamente2 m de longitudcon ambos
extremosaguzados.Duranteestosepisodiosdecazaes frecuentelaobtención
de 3 o 4 presasque son posteriormenteahumadasy cocinadasen los alrede-
doresdel campamentoresidencial.A diferenciade lo que sucedecon los
monos,los pecaríessondescuartizadose ingeridossólo por hombres(Politis
y Martínez ms.).

Las tortugasterrestres<Testudosp.) son frecuentementeconsumidas,al
menosunacada4 o 5 días.Otros animalescomoel agutí (Dasyproctasp.), el
caimán(Caimansclerops)y los armadillos(Dasypusnovemcznctus)son oca-
sionalmentecazadoscomo así tambiénalgunasaves. Otros investigadores
(Cabreraet al? 1994; Mondragónms.) mencionanla cazade otras especies
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FIGURA 3.-Cazador Nukak detectando la presencia de monos, durante una salida de 
caza 

como el pecarí de collar (Tayassu tajacu), zarigüeya (Didelphis marsupialis), 
paca (Agouti paca) y coatí (Nasua nasua). 

Otro de los pilares de la economía nukak es la recolección de plantas sil- 
vestres y especies de plantas «manipuladas» (Cabrera et al. 1994; Mondragón 
ms.; Politis y Martínez e.p.; Politis y Rodríguez 1994). Mujeres, hombres y 
niños salen diariamente y recolectan frutos, semillas y raíces. Durante el ciclo 
anual el seje (Oenocarpus bataua) y el tarriago (Phenakospermun guianensis) 
son regularmente explotados en grandes cantidades. Estacionalmente los 
ntiak recolectan frutos de moriche (Mauritua flexuosa), piassava (Attalea 
sp.), coróp’anat ’ (Iryanthera ulei),patatá (Helicastilis sp.), palma real (Mqxi- v. ’ * -5 

Los nombres nukak se escribirán en este artículo en itálica. 
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miliana maripa), popere(Oenocarpusmapora),guanoo guada(Rollinea sp.
o posiblementeTopino guianensissegún Cabreraa al? 1994), juansoco
(Coumomocrocarpa)y chonta(Socrateoexorrhiza), entreotras. La mayoría
de estosfrutos tienenun bajo contenidocomestibley son recolectadosen
grandescantidades(ver Tablas1, 2, 3 y 4). Los frutos de estaspalmaseran
transportadoshacia el campamentoen racimos,luego separadosde éstosy
cocinados.Las formasde ingestiónde los frutos fueron: crudos,quemados
levementesobreel fuego,calentadossobreel fuego enunaparrilla de palosy
hervidos.En el casodel seje,piassavay guano, las semillasson maceradas
obteniendounaespeciede liquido lechosoproductode la extraccióndeacei-
tes y otrassustancias.Lassemillasdetarriagoson molidasy transformadasen
unaharinaqueposteriormentees usadaparaprepararun «envuelto»hervido.

Durantelas temporadasdecampose observarondentro de la selvaalgu-
nasáreasconespeciesdomesticadas(en el sentidoclásicodel término).Estas
áreas, generalmentepequeñasy rozadas,presentabandiferentes tipos de
explotacióny distintoscultivos.Un tipo de huerto,probablementeel mástra-
dicional,contieneprincipalmentechontaduroo pipire (Bactrisgosipoes),algo
de achiote (Bixo orellana) y eventualmenteplátanos (Muso paradisíaca).
Otros huertosno tradicionales,pero ubicadosdentro de la selva, contienen
yuca, cañade azúcar,ají, papayay papatavena(o ñameblanco),piña, etc.
Estoscultígenoshabríansidointroducidoscomoresultadodel contactocon los
colonos.El tercertipo desembradotienedimensionesmayoresy corresponde
a aquellosubicadosen cercaníasde los asentamientosde los colonos.Estos
sembradossonrealizadosporbandasqueestánsemi-sedentarizadas.

Los principalesinsectosexplotadosfueronlos mojojoyes.Estosson lar-
vas de coleópterosde la familia Curculionidae(Galeano1991)que se desa-
rrollan en los troncoscaídos de palmas (especialmentechontaduro,seje y
moriche).Los nukakrecolectanpor lo menosdos especiesde mojojoy siendo
probablementela másimportantedel géneroRynchophorus. Paraobtenerlos
separtenlos troncosconhachao machete,exponiendoasí lasgaleríasquefor-
manestaslarvas.Los mojojoyesson consumidosgeneralmentein situ sinpre-
paraciónalguna.En pocoscasoslas larvas se llevaron hastael campamento,
dondese tostabanligeramenteantesde serconsumidas.Otrosinsectosconsu-
midosenformaesporádicafueronalgunosgusanos,llamadosjuiú tei, quecre-
cen dentrode los frutossecosdel juiú y unaespeciede orugallamadawiri.

La recoleccióndemiel y de otros productosderivadosdelas abejascomo
jalea real, polen, propóleos,larvas, etc., contribuyena la dietanukak. Este
recursoprovienede al menoscuatroespeciesde abejas,de las cualestres de
ellas son Melipona sp., Tnigona (Pavatnigona)sp. y Trigona (Tnigona) sp.
Cuandose tratade panalesexternosal árbol éstese quemay luegose derriba
o se desprendeel panaldel tronco convaraspunzantes.Si el panalse encuen-
tradentrodel árbol, sequemael tronco y se abreparateneraccesoa lamiel y
demásproductos(Fig. 4) (Politis y Rodríguez1994).
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FIGURA h-Hombre y mujer Nukak comiendo miel en un panal recién bajado del 
árbol. 

La pesca es otra de las actividades económicas llevadas a cabo por los nukak. 
Durante el invierno se practica con nylon y anzuelos meMicos o a través de la 
construcción de diques en donde se colocan trampas cónicas. El pescado obteni- 
do de esta manera es consumido ~610 en la unidad doméstica del pescador, gene- 
ralmente hervido. Durante el verano, se obtienen grandes cantidades de peces 
mediante el empleo de «barbasco» y arpones de hueso. El pescado es consumido 
hervido o conservado por un tiempo mayor a través de la técnica de ahumado. 

LA SUBSISTENCIA DE LOS NUKAK DURANTE LAS ESTACIONES 
LLUVIOSA Y SECA ’ . . -.. ! .% 7 

En este apartado serán tratados los diferentes componentes de la die< nukak 
durante las dos estaciones. Estos componentes (ver Tablas 1,2,3 y 4) fueron dis- 



Caza, recolección y pesca como estrategia de explotación... 181

criminadosde lasiguientemanera:recolecciónde plantas,caza,pesca,cultivo,
insectosy productosderivadosy alimentosprovenientesde los colonos.Los
porcentajesdeestoscomponentesfueronextraídosde los pesosbrutosexpresa-
dos en kg. y como se dijo previamenterepresentanuna tendenciaalimenticia
expresadaen valoresabsolutosqueno puedetomarsecomo unarepresentación
exactade la composiciónde la dieta.Estosedebea queel consumode alimen-
tos in situ y la bajaporcióncomestiblede los vegetalessilvestresintroduceun
sesgocuandose consideranestosvaloresen relacióncon los pesosbrutos.Las
Tablas 1, 2, 3 y 4 expresanlavariaciónde cadacomponente,durantediferentes
períodos,dentrode unamismaestacióny entreestacionesdiferentes.

La subsistenciainvernal

La caracterizaciónde la subsistenciainvernal estábasadaen el registro de
datospara3 bandasquehabitanlapartenortey noroccidentaldel territorio.Como
seobservaen las Tablas1 y 2 la recolecciónde vegetalessilvestresy «manipula-
dos»ocupael primer lugar en cuantoalpesobruto y los valoresvaríanentreel
72,1%y el 91,5%.Durante la estaciónlluviosa, la recolecciónde estasespecies
vegetaleses laactividadquemás tiempoconsume(promediandohs/personasde
todalabanda),lamásfrecuente,la queproducelamayor cantidadde pesobruto
y la queinvolucraa casitodoslos miembrosde labanda.En ciertosdías lascan-
tidadesrecolectadassonmuy altas,comoel 16/9/92(Tabla2) cuandounabanda
de 18 personasingresóal campamento193,5kg de vegetales.Los promediosde
recoleccióndiariafueronde 23,67kgporbanday de 2,13kgporpersona.

En cuantoa vegetalessilvestres,la mayor importanciadurantela estación
lluviosarecaeen seje,tarriago,juiú, guano y popere. La importanciarelativa
de cadaunade estasespeciesvegetalesvarió dependiendode la banda,de su
localizacióny laabundanciadel recurso.Otrosvegetalesfueron ingeridosoca-
sionalmentepor las diferentesbandasafueradel campamento,usualmenteal
piedel árbol. En estasituaciónse registróel consumodepototá,yiuheli, wedn,
nonere, iurup, no ‘iorende, chidnd, corop y dihuay

La cazafue la actividadmásproductivaluegode la recolecciónde vege-
tales.Los porcentajesdepesobrutodurantelos 3 períodosdeobservaciónfue-
ronde 3,5%a 12,9%. La cazade monosse realizaen forma regularen tanto
quela de pecades ocasionalperoproduciendograncantidadde kg de carne
en un solo evento.Sin embargo,el rangode variaciónno sedebeexclusiva-
mentea las caceríasdepecad,ya quela banda91allegó al 10,3%solamente
cazandomonos,lo queno difieresustancialmentedel 12,9%dela banda1992
quetambiéncazópecan.

Los cultivos nukakpresentanporcentajesquevan de 3,4 a 13. El chonta-
duro es el principal productoexplotado,seguidopor la cañade azúcar,el plá-
tano,la yuca,ají, etc.
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La pescafue unaprácticahabitual,especialmenteparalabandaB de 1991
y lade 1992,peromuy pocoproductiva.ComopuedeobservarseenlasTablas
1 y 2 losporcentajesdeesteproductovaríande0,2 a 1,4. Duranteel invierno,
ademásdelos peces,los ambientesacuáticosproveena los nukakde cangre-
jos y huevosdetortuga.En estaestaciónambosrecursossólo fueronexplota-
dos ocasionalmente(unao dos vecescadauno) y no fueronsignificativosen
ladieta.

La recolecciónde insectosy productosderivadosde éstosfue unafuente
importantedealimentodurantela estaciónlluviosa.Estecomponenteestuvo
representadocasiexclusivamentepor el consumode mojojoyespuestoquela
recolecciónde la miel y otros productosdel panalfue muyescasa.Lasbandas
de 1990, 1991 y 1992 recolectaronmiel y ceraen una o dos oportunidades
cadaunay en bajascantidades.El mojojoy fue consumidocasi diariamente
pero la entradaal campamentode pesobruto de esteproductofue difícil de
cuantificardebidoa queel consumose realizóbásicamentefueradel campa-
mento.De todasformas,másallá de los problemasapuntadosen cuantoa la
cuantificación,el consumode estos insectosdebeser consideradocomo un
alimentode sumaimportanciaduranteestaestación.

Finalmente,la dieta nukak se complementacon lo que obtienende los
colonos,cuyo aporte, alrededordel 1%, es ocasionaly estácompuestopor
papaya,naranjas,yucay productosprocesadoscomoarrozy fideos.

La subsistenciadurantela estaciónseca

Los datosparala estaciónseca(Tablas3 y 4) fueronrelevadoseneneroy
febreroentrelamismabandadurante2 añosdistintos.La mayoríadelosvege-
talesy animalesconsumidoseninvierno se mantienenduranteel verano,aun-
queen algunoscasosendiferentesproporciones.Duranteestaépocala reco-
lecciónde productosvegetalessilvestressiguió siendomuy importantey los
valoresvariaronentre56,2% y 66,3%. Durantela temporadade campode
1994, el productoprincipal tanto en pesocomoen frecuenciadiaria de reco-
lección fue el coróp ‘onid (Iryanthera ulei), y en segundolugar el seje.Sin
embargoes notable la ausenciade coróp ‘anot durante las observaciones
hechasenel veranode 1995, duranteel cualel sejefue el recursomásreco-
lectado.Cabreraeta!. (1994: 175) citan la recolecciónfrecuentede coróp’o-
nat duranteabril y junio, conun pico deconsumodurantemayo.

Aunqueen volúmenesinferioresa los registradosen invierno, en vera-
no tambiénfueronconsumidosjuiú y tarriagoy se agregaronrecursosnue-
vosquefueron ingeridosen generalen bajascantidades:binire (Rrusimum
guianensis), ti/ini, wei (fruto de la palmade cumare),¡<un (tubérculo)y fru-
tas pulposascomo bart’ko, juydpet, tekerendú ‘yunende, yubut4 meeu y
punúmide.



Caza, recolección y pesca como estrategia de explotación... 183

La importanciade los recursospesqueroscambiaradicalmenteen la esta-
ción seca(Tablas3 y 4), durantela cualéstese transformaenuno delosrecur-
sos alimenticiosprincipales (Politis y Rodríguez1994). En la campañade
enero/febrerode 1994 los nukakobtuvieroncasi todoslosdíasgrandescanti-
dadesde pescado(7,4% y 9,8%) llegandoavaloresdeconsumode 500gr/per-
sona/día.Estecambiose debea queduranteestaestaciónel nivel deaguade
los caños es menor,produciéndoseuna granconcentraciónde peceslo que
favoreceel empleodel barbascocomotécnicadepesca.

El componentequerepresentanlos insectosy productosderivadosde ¡os
mismossufreun incrementoimportanteque fluctúa entreel 4,89% y 15,6%
(Tablas 2 y 3). El aumentode estecomponenteestárepresentadopor una
intensaactividad en la recolecciónde miel y los productosderivadosde las
abejas,quellega aun promediodeconsumode 700gr/persona/día.Durantela
estaciónseca,sinembargo,se produceunadisminuciónimportanteenel apor-
te de mojojoy (Politis y Rodríguez1994), que es un recursointensivamente
explotadodurantela estaciónlluviosa.

El aportederivadode lacazano ha sufridograndescambiosya queenesta
estaciónfluctúa entreel 5,6% y 6,3%.Los monossiguen siendola principal
presadecaza,al igual quelas tortugas,perose observótambiénlacazade cai-
manes,deavesde tamañomedianoa grandetales comotentes,pavasy pan-
juilesy de avespequenas.

Existendiferenciasimportantesenlos porcentajesdelos cultivosentrelas
observacioneshechasen 1994 y 1995,dondelos valoresfluctúan entre3,3%
y 23,2% respectivamente.El chontadurofue el principal vegetalexplotado,
coincidiendocon lo observadoen la estaciónlluviosa. El aportealimenticio
obtenidodeloscolonossiguesiendomuybajoduranteestaestación,convalo-
res alrededordel 1%.

INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN

La informaciónresumidapreviamentepermitecaracterizarla subsistencia
tradicionalde los nukak,especialmentede las bandasdel nortey del norocci-
dente.Los datosrecogidosindicanquela subsistenciase basaen unaecono-
mía mixta que incluye la recoleccióny «manipulación»de vegetalessilves-
tres; la caza de animales terrestres,arborícolasy aves; la recolecciónde
mojojoy, de miel y de otros productosderivadosde insectos;la pescay la
obtenciónde otros productosacuáticosy finalmenteun cultivo en pequena
escala.En los últimos años,a causadel aumentoen la frecuenciade contacto
con los colonos,la subsistenciaincluye tambiénalgunosalimentosobsequia-
dos o intercambiadosconéstos.

La dietadurantela estaciónlluviosapresentatrescomponentesprincipa-
les: los frutos de vegetalessilvestresy «manipulados»,los mamíferosterres-
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tres y arborícolasy los insectos.Los tres componentesson de significativa
importanciay se complementanen términosnutritivos.Los primerosaportan
cantidadesregularesdeaceites,grasas,proteínas,carbohidratosy vitaminasen
tanto quelos otros dosproveenunabuenacantidaddeproteínasde alta cali-
dady grasas.Deunamaneramuyestimativa,sepuedeproponerqueestostres
componentesintegranalrededordel 80% de la dietanukakduranteestaesta-
ción. El cuartolugaren la dieta,y en porcentajesbastantemenores,lo ocupan
los cultivos mientrasqueel quinto correspondea los productosobtenidosde
los colonos,los pecesy otros animalesacuáticos.

Durantela estaciónseca,la subsistenciavaríaconsiderablementey está
integradapor cuatrocomponentesprincipalesde loscualeslos másimportan-
tes son lamiel y el pescado(ver Tablas3 y 4 y Tabla2 dePolitis y Rodríguez
1994). Como muchosotros cazadores-recolectores(e.g. losyuqui, ver Stear-
man 1991) los nukak consumentodos los productosdel panal incluyendo
polen,jaleareal,propóleosy las larvas.La recolecciónde vegetalessilvestres
y «manipulados»mantienevaloreslevementemenoresa los del invierno en
tanto que la caza,especialmentede monos, tortugasy aves,presentaniveles
comparablesa losdel invierno.De acuerdoa las diferenciasobservadasduran-
te las dos temporadasdecampoparaestaestación,los cultivos podríanjugar
un papelmásimportanteen ladieta, én tanto que los alimentosrecibidosde
los colonosrepresentanproporcionesmuy bajas.Todo estoindicaqueduran-
te el veranolos nukakobtienenimportantescantidadesdecarbohidratos,gra-
sas, proteínasy vitaminas,que sobrepasanholgadamentelos requerimientos
calóricosmínimosestimadosparapoblacioneshumanas.

Esta caracterizacióninicial de la subsistenciatradicional de los nukak
completa,y coincideentérminosgenerales,conla informaciónpresentadapor
otros autores(e.g. Cabreraet al? 1994;Mondragónms.;Torres ms.). En este
sentido,Cabreraa al? (1994)no hicieron observacionesen la estaciónseca
pero destacanla pescacon barbascodurantelos mesestransicionalesentre
estaciones(1994: 217), la capturade batraciosen mayo y el consumoimpor-
tantedefrutos de woo (Apocynaceae) y coróp ‘anot durantelaestaciónlluvio-
sa. Estos autorestambién mencionancomolas épocasde mayor recolección
de miel los mesesdemayo-junioy octubre-noviembre(1994: 191).

En primer lugar se discutirála dieta nukaken cuantoa sucomposicióny
a los aportesnutritivos decadacomponente.La composiciónalimenticiadela
dietadebeserestimadamediantela interpretacióny evaluaciónde dos facto-
res fundamentales:la porcióncomestibledecadaproductoy su valor nutriti-
yo. De la observaciónde la Tabla5 sedesprendeclaramentequeen la reco-
leccióndeplantassilvestresy «manipuladas»se registraronlosmayorespesos
brutos.Sinembargo,apesardequelas altascantidadesde frutos recolectados
estánen relacióninversaconla bajaporcióncomestible,los frutos y semillas
delas palmasy de losárbolesdicotiledóneosse caracterizanporunaaltaden-
sidadcalóricaconcentradaenunaporcióncomestiblepequeña(Dufour 1983).
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TABLA 5
SubsistenciaNukak

Comparaciónestacioneslluviosay seca.
Porcentajes

loo
60

60

40

20 --

o
B9la B9lb B92 694 695

Componentes

Recolección plantas m Caza Pesca

~ Cultivo Nukak ~3 Insectos y prod. Colonos

En el caso de seje,juiú y guona la técnicade maceramientode las semillas
paraextraeraceitesy otrassustanciasquese ingierenen forma de «chicha»o
«leche»aumentaríael potencialalimenticiodel fruto, másallá delo produci-
do porel mesocarpioy lacáscara.En estesentidolas diferentespartescomes-
tibIes de los frutos consumidosposeenuna variadagamade componentes
nutritivos. La composiciónde los frutos de los vegetalesde las palmasutili-
zadospor los nukakha sido resumidaen un trabajoprevio (Politisy Martínez
e.p.)peroentérminosgeneraleséstosposeencantidadesregularesde aceites,
ácidos (oleicos, palmíticosy linoleicos), grasas,proteínasy carbohidratos.
Paraalgunosfrutos (e.g. sejey popere) el alto contenidode carbohidratosse
observaen los distintoscomponentesdel fruto (Collazosy Mejía 1987)y el
valornutritivo delas proteínases extremadamentealto, comparablea las ani-
malesy muchomejorquelas de los granosy legumbres(Balick 1984). Otros
aportesimportantesde carbohidratosprovienenprobablementedetubérculos
y de semillasquetienencontenidograsoy unacantidadregularde proteínas
(Brucher 1989; Balick 1981).Los aportesde seje,tarriago y guanoeninvier-
no y decoróp’onaty sejeenveranosuperanampliamentelacantidady varie-
dadderecursosquepodríanextraersede loscamposde cultivo. Por lo tanto,
se puedeconcluir que los cultígenosno ocupanun lugar significativo en la
dietanukak.

Los monosson la principal fuente de proteínaanimal y ocupanun lugar
significativoenladieta.Ocasionalmente,elporcentajedecarnedepecancon-
sumidoes alto, peroestaprovisiónesirregulare impredecible.Losmonos,por
el contrario,son muy ubicuosy ademássonaprovechadosmuy intensamente
(e.g.carne,médulaósea,algunasvísceras,etc.).
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El mojojoy proveeunafuenteimportantedealimentoeninvierno,aunque
el pesobrutode esteproductomantengavaloresmuy bajosde ingresoal cam-
pamento.Cien gramos de porción comestiblede mojojoy del géneroRyn-
chophorus proveen661 kcal, 24,3 gr de proteínay 55 gr de grasa(Dufour
1987).El mojojoy esun alimentoaltamentepredecibley disponibleen todoel
territorio y los nukakfavorecenla cría de mojojoy cortandopalmasde seje,
chontaduroy moriche.

La pescay la recolecciónde productosderivadosde los insectos,entrelos
cualesse destacala miel, son importantesfuentesde vitaminasy carbohidra-
tos principalmentedurantela estaciónseca,durantela cual abundan.Final-
mente,la dietanukakse complementacon lo que obtienende los colonosen
situacionesy circunstanciasaltamentevariablesde acuerdoal gradode acul-
turacióny a la posiciónde la bandaenel territorio.

Con estoscomponentesla dietade los nukak parecebastanteequilibraday
cubriríalosrequerimientosenergéticosnecesariosparamantenera estapoblación
en un buen estadonutricional. Estosrequerimientosvarían considerablemente
entrelas poblacioneshumanas(Seagraves1977,en Keene1985)y el casodelos
nukalcno sugiere,por lo menosentrelasbandasobservadas,ningunadeficiencia
alimenticia.Ciertadesnutriciónsehaobservadorecientementecuandoduranteel
veranode 1994se visitó alabandab 1991,queseencontrabacasi sedentarizada
en losbordesde unaavanzadadecolonización.Lamismasituaciónfue observa-
daenotrosgruposnukakoccidentalessemisedentarizados(Piñeirosy Yunis ms.).
Estadesnutriciónes unaconsecuenciadirectadel cambiodehábitosalimenticios
debidoal impacto y transformaciónproducidosporel contactoconlos colonos.
En estesentido,nuestrasobservacionesapoyanlo expresadopor Ayres y Salza-
no (1972)quienessostienenqueunamalnutriciónpatentees muyraraengrupos
no aculturadosquemantienensumodo devidatradicional,mientrasquelaacul-
turaciónpuedeestaracompañadade unadisminucióndel statusnutricional.

En segundolugar, se discutirála variabilidadespacialy temporalen la
explotaciónderecursos.Comparandoloscomponentesalimenticiosde las dos
estacionesno sólo hancambiadolas proporcionesde algunosdeellos,sinoque
lautilizacióndeespeciesvegetalesdentrode cadaestacióntambiénse hamodi-
ficado. Por ejemplo, frutos comoel coMp ‘anat, cuyaexplotaciónfue impor-
tanteen1994,desapareceenel registrorealizadoen 1995.Porotro ladoseven-
fica la explotaciónde diferentesespeciesvegetalesen distintos sectoresdel
territorio. Si comparamosla explotaciónde algunasespeciesvegetalesdurante
el invierno (ver Politis y Martíneze.p.)vemosque el popere fue recolectado
sólo en la bandaobservadaen 1992.Otrade las especiesconsumidasintensa-
mente,especialmentepor la bandab de 1990 y por la de 1992,fue el tarriago,
en tanto que el moriche fue consumidofrecuentementepor la bandade 1992
hastaqueéstase trasladóhaciaotra zona.Estoúltimo sugierediferenciasenla
distribucióny abundanciade los recursosvegetalesno sólo a nivel anual(cg.
coróp’anat), sino estacionaly espacial(e.g.seje,tarriago,patatá, etc.).
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Otra diferenciaimportantedentrode la estaciónsecaestádadapor el cul-
tivo de chontaduro.Comose apreciaen las Tablas3 y 4, el porcentajede ali-
mentoscultivadospara1994 fue de 3,3 entanto queel de 1995 de 23. En la
porcióndel territorio dondefueron tomadoslosdatospara1995 se registraron
cultivosdechontadurodistantesentresía sólo20 minutosdecaminatay nues-
tras observacionesindican que la movilidad en este casoestuvoprincipal-
menteasociadaaladisponibilidadde esterecurso,cuyamaduraciónestivales
en febrero-marzo(hay tambiénunamaduraciónsecundariaduranteagosto).
En febrerode 1995 seobservóla reuniónde dos bandascercadelos cultivos
de chontaduro.Es posiblequeestetipo de reuniones,quehan sido referidas
comola «fiestadel chontaduro»esténasociadasconun altoconsumode fru-
tosy conel desarrollodeactividadesrituales.

Los animales,aexcepciónde los pecesy batracios,no parecenpresentar
este tipo de diferenciaciónen su explotacióna nivel estacional.La cazade
monos,pecarlesy tortugas,los principalesrecursosde estecomponente,fue
observadatantoen veranocomoeninvierno. La únicaposiblediferenciasería
el mayor consumodeavesdurantela estaciónseca.

Ademásdelas diferenciasen la abundancia,disponibilidady estructurade
los recursos,otros factorestalescomolas preferenciasalimenticias,el tamaño
de las bandasy la distanciaa los asentamientosde los colonosdesempeñan
tambiénun papelcuandolos nukakplanificansueconomía.

El tercertópico a discutir estárelacionadoconla variabilidadde grupos
cazadores-recolectoresen ambientesde forestatropical. Como ya se ha
expresado,se haplanteadoque los cazadores-recolectoresno podríanvivir
en ambientesdeforestatropical de tierra finne sin algúnaportede plantas
domesticadas,debidoa lasdeficienciasnutritivasde los alimentossilvestres
en el medio selvático(Bailey et al. 1989; Bailey y Headland1991; Hart y
Hart 1986; Headland 1987). Nuestrosestudiossobrela subsistenciatradi-
cional delos nukaksugierenquelas plantasdomesticadasno constituyenun
recursoindispensableparala viabilidad del grupoen la forestaamazónica.
Una variedadde vegetalessilvestresy «manipulados»y de recursosfaunís-
ticos proveenlos componentesnecesariosparaasegurarunadietacompleta
y equilibradadurantetodoel año.Las plantascultivadaspor los nukakapor-
tan unapartemuy pequeñaenla subsistenciay la mayoríadeellashan sido
incorporadasen los últimos añosdebidoal contactocon los colonosal igual
que las prácticasagrícolasde rozay quema.Sólo el chontaduroparecefor-
mar partede la subsistenciatradicionalnukaky ademáses el único cultige-
no quese incluye dentrode susmitos de origen.De todasformas, la impor-
tanciade estefruto estárestringidaa2 o 3 mesesal año,durantelos cuales
tampocose transformaen un recursoindispensable.En consecuencia,estos
resultadosno apoyanla hipótesisde Bailey y Headland(1991)y la explica-
ción parael uso deespeciesdomesticadas(en el sentidoclásicodel término)
deberíabuscarseen factoresevolutivos,históricosy coyunturalesy no enla
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necesidad de obtener un recurso crítico para la subsistencia (Politis y Martí- 
nez e.p.). 

En cuarto lugar se discutirá la forma de explotación de los recursos vege- 
tales, la que sugiere el «manejo» y «manipulación» de algunas especies florís- 
ticas. Como se ha observado en diversos sectores de la selva, dentro del terri- 
torio nukak, algunas plantas se encuentran concentradas en densidades 
inusualmente altas. En ningún caso se ha observado que las especies silvestres 
más utilizadas (seje, tarriago, guanu, juiú, etc.) hayan sido trasplantadas o sem- 
bradas intencionalmente. El manejo de estas especies parece derivar principal- 
mente de tres actividades: el corte de arboles y palmas, la alta movilidad resi- 
dencial y la reiteración eA el uso de determinadas porciones del paisaje. En el 
primer caso, los nukak favorecerían la concentración de las especies útiles cor- 
tando otras que compiten con éstas. El,efecto constante de esta tala selectiva, 
que se produce durante los desplazamientos en la selva,-es mínimo en un lapso 
corto pero puede alterar la estructura florística de la foresta cuando se produce 
durante períodos prolongados, produciendo así un control sobre la densidad 
espacial de algunas especies. La segunda y la tercera actividad son más com- 
plejas y están relacionadas corí el sistema de asentamiento y la movilidad. En 
efecto, cuando las bandas abandonan los campamentos, el piso de éstos y sus 
alrededores quedan tapizados con miles de semillas de los frutos consumidos 
durante la ocupación de los mismos (Fig. 5). Es decir, se produce una altísima 

nGURA T-Piso de un campamento Nukak recientemente abandonado. ¿a eh?ala 
tiene 20 cm. 
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concentracióndealgunasespecies,cuyasposibilidadescompetitivassonsupe-
rioresa las de otrasespeciescircundantes.Muchasde estassemillashansido
hervidasy maceradasy seguramenteperdieronpartede supotencialgermina-
tivo. Sin embargo,muchasotras estánintactasy yacensobreun suelodespro-
visto deotrasplantasque podríaneventualmentecompetircon estassemillas.
Por otro lado,el áreadel campamento(usualmentemenorde 200 m2) queda
cubiertapor eldoselselvático,yaque no se abrengrandesclarosparalacons-
truccióny sedejansiempreintactoslos árbolesaltosy la mayoríadelosmedia-
nos. Estasituaciónreducela competenciafrenteotro tipo deespecies,como las
enredaderasy rastreras,queson más exitosasdurantelas primerasetapasde
colonizaciónde lasáreastaladasy expuestasa la accióndirectadel sol (Kricher
1989).Así, medianteestamanipulación,las especiessilvestresutilizadas,están
mejorposicionadasen la luchapor los nutrientesy la luz, dos factoresvitales
en estosambientesselváticoscaracterizadospor unaaltadiversidadespecífica
y por suelosrelativamenteempobrecidos(Sponsel1986). Además,como los
nukakmantienenla partesuperiordela estructuraselvática,se protegea cier-
tas especiesde unacompetenciadesfavorable.En casi todoslos casos,se ha
observadoquelos nukakno construyennuevoscampamentosenel lugardonde
hubootro, aunqueestoporsupuestoimpliqueun costomayor yaquetienenque
cortary abrirnuevamenteun claroen la selva.De estamanera,se preservael
crecimientodeplántulasluegodel abandonodel campamento.Pareceríaenton-
cesquela preservacióndel lugarde los campamentosantiguoses unaestrate-
gia paragenerar«huertos»silvestres.Esto implica que al abandonarun cam-
pamento,las bandasdejantrasdesíun potencialparchede recursosvegetales,
el cual puedenexplotaren el futuro. La recurrenciaen la ocupacióndealgunos
sectoresalteraríala distribuciónnaturalde algunaspalmasy otros árboles,pro-
duciendoentoncesáreasde alta concentracióny bajadiversidadespecíficade
vegetales.Deestaforma, la alta movilidad residencialy el uso redundantede
algunossectoresdel paisaje,generaríaun sistemade recursosvegetalesy de
algunamaneralas especiesinvolucradasen estesistemason «manipuladas»
bajo conceptosdistintos a los de la agriculturaconvencional.Los trabajos
recientesde Cabreraet al? (1994)y de O. Ardila (com.pers.)entrelos nukaky
algunos estudios antropológicosrealizadosen otras partes del mundo (ver
Laden,en Bailey y Headland1991)han identificadoconductassimilares.

Al igual queconlos vegetales,losnukak«crían»mojojoy yaque tumban
palmas,algunasvecesenlos mismoscamposdecultivo, conel objeto defavo-
recerel desarrollodeesteinsectoy concentrarel recurso.Esta«cría»se reali-
zacortandopalmasdechontaduroy sejeparaqueactúencomo soporte.Gene-
ralmente,doso tresmesesdespuésy como partede sucircuito de movilidad,
los nukak regresana los mismos lugarespararecolectarlas larvascuandoya
son comestibles(Politisy Martíneze.p.).

Estasprácticasdebenserentendidasdentrode modelosmásampliosque
den cuentade la complejainteracciónentre hombresy plantas,dentro del
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marco de un continuum evolutivo entre ambos (Harris 1989; Rindos 1984). En 
este sentido, algunas de estas especies «silvestres» podrían incluirse en un 
concepto más abarcador de domesticación: el que incluye el amplio espectro 
de intervención humana y control sobre la biología y la conducta de plantas y 
animales (Harris 1989). Esta concepción en el manejo de la flora selvática 
apoya la idea de que en Amazonía hay una gradación entre especies silvestres, 
semidomesticadas y domesticadas que ha sido producida por grupos indígenas 
con diferentes grados de movilidad, durante milenio% de experimentación 
(Posey 1982; Balée.1989). 

Como corolario, se analizarán someramente algunas expectativas para un 
registro arqueológico generado por las actividades de los nukak, Factores 
como la alta movilidad residencial, la utilización recurrente de sendas para 
este movimiento, el escaso período de permanencia’en :los campamentos y la 
no reocupación de los mismos tienen’diferentes implicaciones para la forma- 
ción del registro arqueológico. Los circuitos de movilfdad nukak se realizan a 
través de sendas preestablecidas (Fig. 6), cerca de las cuales se construyen los 
campamentos. De esta manera, las concentraciones más.altas de artefactos y 
estructuras deberían ser halladas en estas porciones del territorio nukak. Es 
difícil estimar cómo se manifestaría a largo plazo la estructura del registro 
arqueológico, pero a juzgar por estas observaciones, se podría especular uno 
caracterizado por el siguiente tipo de distribución. Ciertas áreas tendrían una 

ti -..--b 

FIGURA ó.-Niño Nukak aprendiendo a cazal; recorriendo una senda en la selva. 
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altaconcentraciónderestosy estaríanrepresentadaspor loscampamentosaso-
ciadosa los parchesde recursos«manipulados»y alrededorde las áreasde
cultivostradicionales(lasdechontaduro).Otrasáreas,las sendasentrelossec-
toresmásdensamenteocupados,presentananescasasevidenciasde actividad
humana,las queestariangeneradasmayormentepor las tareasde obtencióny
consumode alimentospor algúncampamentoeventual.Porúltimo, enel resto
del territorio nukak,las actividadesocasionalesde cazay recolecciónprodu-
cirían un registromaterialcasi invisible.

Se hapropuestoquelossistemasde asentamientode cazadores-recolecto-
resdenominados«foragers»podríandesarrollarsepreferentementeenambien-
tes dondela distribuciónde recursoses homogénea(Binford 1980; 1982) y
por lo tanto habríamayoresexpectativasde hallazgode un registrocondistri-
bucionescontinuas.La alta movilidad residencial,la obtencióndiaria de ali-
mentos,la casi inexistenciade grupos logísticosy la ausenciade almacena-
mientoubicaríaa losnukakmáscercadel poíoquecorrespondea gruposcon
unaorganización«forager».Contrariamentea lo esperado,los nukak genera-
rían distribucionesarqueológicasqueno soncontinuassino que presentarían
picosdedensidadde restosmateriales.Esteúltimo puntotienealgunosaspec-
tos discutibles.En primer lugar podríaconsiderarsequeno todas las forestas
tropicaleslluviosas presentandistribucioneshomogéneasde comunidades
vegetalesy animales,ya que se ha sostenidoqueestosambientespresentan
ciertaheterogeneidad(Brosius 1991; Colinvaux y Bush 1991; Hunter 1982;
Stearman1991).Porotro lado,algunasconsideracionesecológicasacercade
las potencialidadesde un ambientesustentanla existenciade un nicho como
algo naturalmentepreestablecido,neutro,al cual los organismosse adaptan.
Estanocióndeadaptaciónconlíevala ideadequeel nichoexisteenel ambien-
te antesde queun organismolo ocupe,lo cualhasido cuestionadopor Ingold
(1992). El «manejo»que losnukakhacendelas especiesvegetales,alterando
su distribucióny producciónnatural, sugiereque en estecasola noción de
nicho pierdesu neutralidadsiendocontinuamentegeneradopor la dinámica
propiade las bandas.La heterogeneidadde los ambientesde foresta tropical
es parcialmenteinducidapor la manipulaciónde especiesvegetalesy por la
creaciónde parchesde recursos.Quizás por estarazón el potencialregistro
arqueológicogeneradopor los nukakpresentaríaestadiscontinuidadensudis-
tribución, con picos de densidadde restos materialesen los sectoresdel
ambientequehansido construidosantrópicamente.

CONSIDERACIONES FINALES

En términosgenerales,la arqueologíade cazadores-recolectoresha sido
interpretadasobrela basede modelossimplistasqueno permitenapreciarla
diversidadde adaptacionesexistentesdentrode estasorganizacionessociales
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(Pricey Brown 1985).Loscazadores-recolectores(eventualmentepescadores)
han sido comúnmentecaracterizadoscomo pequeñosy nómades,con altas
tasasde movilidad a los efectosdeno sobre-explotarlos ambientesquehabi-
tan.Los nukakestánorganizadosenpequeñasbandasy poseenun alto grado
demovilidad residencialperosin embargogeneran,a travésde estascaracte-
rísticas,parchesde recursosquesugierenquelos cazadores-recolectorespue-
denservistoscomo «manipuladores»del medio en quehabitan.A travésdel
conocimientode suambientelos nukakhanmanejadodurantemuchasgene-
racioneslas comunidadesvegetalesquehansufrido un procesode transfor-
maciónquemodificó suestructuranatural.La distribucióndeespeciesvege-
tales «en parches»en otras áreasde foresta tropical del mundo quizás sea
tambiénel efecto de una presenciahumanacontinuay de larga duración
(Alcom 1981; Brosius 1991; Campbell1965; Hutterer 1982).En estesentido
lacaracterizaciónde«selvaprimaria»tal cual es entendidadesdeun punto de
vistaecológicono es aplicablea estecasoy el ambientepuedeservisto como
unaconstrucciónantrópicaa través de un procesocoevolutivo donde los
nukakfuerony son activosprotagonistas.
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