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La hora de los pueblos 28 Birmania El camino de la sabiduría



El monacato ocupa un lugar de suma impor¬ dera como la esencia misma de la sabiduría.



(del Vehículo Menor), los monjes budistas dispensan todavía a sus discípulos una ense¬ ñanza básica y no solamente religiosa. Tal



tancia en el budismo puesto que se lo consi¬ Los monjes o bonzos reciben una formación



es, en particular, el caso de Birmania donde



que se caracteriza por su profundidad. En



se ha fotografiado a estos dos bonzos sumi¬



los países del sur y del sureste asiático, donde



dos en el estudio.



predomina el budismo theravada o hanayana



El



Correo



de la unesco



Una ventana abierta al mundo



Octubre 1984



Este número



Año XXXVII



VICTIMA de malentendidos, de prejuicios y hasta de persecuciones, el pueblo gitano constituye una de las minorías cuya imagen ha sido más deformada a través de una larga historia de infortunios.



Sujeta ahora a la presión de modelos culturales que ponen en peligro tanto sus tradiciones como su cohesión, la sociedad



gitana se enfrenta, casi por todas partes, con nuevos proble¬ mas culturales y sociales.



Hoy es más importante que nunca contribuir a una toma de conciencia más justa y a un conocimiento más amplio de la



identidad del pueblo gitano, tanto en lo que atañe a su pasa¬ do como a su presente, a fin de propugnar una cooperación más estrecha entre ése y los demás pueblos. Los propios gitanos se han agrupado por doquiera en diver¬ sas asociaciones socioculturales y han hecho oír su voz ante los gobiernos y los organismos internacionales. En 1979 la Organización de las Naciones Unidas



de esta minoría



atenta ya al destino



acogió a la Unión Internacional Rom con



carácter consultivo. Y la Association des Etudes Tsiganes, con sede en París



Foto © Joachim Swakowski, Düsseldorf
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los problemas de los gitanos en escala mundial



, es una or¬



Originalidad y universalidad del pueblo gitano por Amadou-Mahtar M'Bow



que publica una revista trimestral sobre 5



De los países del Indo al mundo occidental por François de Vaux de Foletier



ganización reconocida por la Unesco. Es de conformidad con este reconocimiento internacional de



8



mero de El Correo de la Unesco, solicitando la colaboración



11



Las nuevas generaciones: vivir el pasado en presente por Jacqueline Charlemagne



de especialistas de diferentes regiones, que a menudo han compartido la vida del pueblo gitano, cuando no pertenecen



Los Gaduliya Lohars, herreros nómadas de la India por Esteban Cobas Puente



la personalidad gitana como se ha concebido el presente nú¬



15



De artesanos consumados a víctimas de la sociedad industrial



por su origen a él.



por Miklos Tomka



Tal pueblo ha adoptado el nombre de rom (romíes), acepta¬ do por las Naciones Unidas, rechazando los términos de "gi¬



18



fuera. Es pues sólo con miras a una mejor comprensión por



21



gitanos en los países de habla



24



con que se designa a la comunidad rom, una y



El exterminio planificado por los nazis por Myriam Novitch



española, Gypsies en los de lengua inglesa, Tsiganes en Fran¬ cia, etc.



La lengua, rastro de una larga peregrinación por Giulio Soravia



parte de nuestros lectores que hemos utilizado los nombres



más conocidos actualmente



El entorno y la tradición en la estructura familiar por Rosa Taikon Janush



tanos", "cíngaros" y otros que les han sido impuestos desde



26



Los que salieron de sus tiendas para entrar en un escenario



múltiple a la vez.



por Nikolai Slitchenko



29



El cante flamenco o la sangre en la boca por Félix Grande



Nuestra portada: detalle de un cuadro de Zbyslaw Bielicki, obrero de una fábrica de Polonia, que vive en el seno de la comunidad gitana de su país.
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ORIGINALIDAD Y UNIVERSALIDAD



DEL PUEBLO GITANO



por Amadou-Mahtar M'Bow



POR su resistencia y su tenacidad el pueblo gitano ha sabido conservar, a lo largo de sus peregrinaciones, su



manencia cultural incluso a través de su inserción en sociedades diferentes.



autenticidad y su personalidad. Su nomadismo le ha



A estas consideraciones de orden general, el africano que soy



llevado a convivir con naciones sumamente diversas sin haberse



se siente tentado a agregar algunas observaciones personales



perdido jamás, menos aún disuelto, en ellas, dondequiera que se encontrara. Débese esto sin duda a que su arraigo no es mate¬



culturas nómadas.



rial, en un suelo dado, sino mucho más profundo: en una con¬ ciencia de los valores sociales y humanos. De ahí que su despla¬



la vitalidad de las naciones africanas preservando su alma y



zamiento por el mundo entero mantenga, incluso a través de sus rupturas, un carácter de continuidad y de fidelidad. Por todo



ello la historia de este pueblo, tan original y a la vez el más inter¬ nacional quizás por su trayectoria histórica, es de particular in¬ terés para la Unesco en la medida en que constituye una sor¬ prendente ilustración de los grandes principios en que basa su acción.



que atañen a la tradición oral y a los valores inapreciables de las La tradición oral ha contribuido poderosamente a mantener



manteniendo constantemente su dignidad. Asimismo, la tradi¬ ción oral, que está en la médula de la cultura gitana, ha protegi¬ do a ésta de las agresiones de la historia. Preciosamente trans¬ mitida de generación en generación por vías que recuerdan ine¬ vitablemente los métodos de iniciación comunes a todas las cul¬



turas tradicionales, es esa tradición oral la que ha permitido en



gran medida a los gitanos seguir siendo iguales a sí mismos.



En efecto, los objetivos de la Organización son, por un lado,



El nomadismo, tan frecuente también en el Sahel africano,



fomentar el reconocimiento de la identidad cultural de todas las



que coexiste con los más firmes enraizamientos campesinos y



naciones y comunidades y, por otro, promover las relaciones in¬



que mantiene relaciones de intercambio y a veces hasta de sim¬



terculturales y ampliar cuanto sea posible el diálogo entre civili¬ zaciones. Para la Unesco no puede haber en realidad culturas



biosis con las comunidades sedentarias, ha sido también garan¬ tía de autenticidad y de permanencia culturales.



subalternas. Cualquiera que sea su poderío político o económi¬



Cabe entonces decir, sin temor a la paradoja, que los gitanos,



co o la importancia numérica de sus integrantes, cada pueblo tiene el derecho absoluto de hacer reconocer y respetar sus valo¬ res propios, liberándose de todo tipo de discriminación étnica



esos "viajeros por la tierra entera", constituyen uno de los pue¬



blos más estables en cuanto a sus puntos de referencia éticos y estéticos.



o lingüística. En este sentido no puede establecerse jerarquía al¬



Así, gracias a su fidelidad a sí mismo, este pueblo aureolado



guna entre culturas mayoritarias y culturas minoritarias, puesto



de leyenda sigue siendo un pueblo verdadero, sujeto de su pro¬ pia historia. E incluso si fuera preciso que cambiara su modo



que la más humilde en apariencia o la más ignorada puede ser portadora de verdades necesarias a las demás.



de vida, no hay duda de que se perpetuaría su tradición



La universalidad y la especificidad de las culturas son pues para la Unesco dos nociones complementarias. Y el destino del



de valores morales, regla de vida e inspiración inagotable de una



pueblo gitano adquiere un valor ejemplar al reafirmar su per



resto de la humanidad.



fuente



cultura que se ofrece como uno de los aportes más originales al D



De los países del Indo por François de Vaux de Foletier EL



origen



de



los



gitanos



fue



un



misterio durante siglos. Esos grupos de nómadas de tez obscura y de



costumbres extrañas, que aparecían un día para desaparecer al siguiente, despertaron la curiosidad de las poblaciones sedenta¬ rias. Y para resolver el enigma numerosos autores elaboraron las hipótesis más diver¬ sas y a menudo extravagantes.



al mundo occidental



aproxima al sánscrito y a algunas lenguas vivas como el cachemir, el hindi, el gujarati,



por dos textos persas en los cuales la leyen¬



el marathi o el nepalés.



Hamza, de Ispahan, cuenta la llegada de doce mil músicos zotts a Persia; medio siglo



Si los especialistas de hoy no tienen ya du¬ da alguna sobre el origen indio de los gita¬



nos, quedan todavía por resolver diversos problemas relativos al grupo étnico y a la clase social a que pertenecían así como a la época de sus primeras migraciones.



Ese fárrago de supersticiones ingeniosas



y de suposiciones arriesgadas no pudo resis¬



La lingüística es la disciplina más apta



tir a la confrontación con los estudios sobre



para precisar su origen, pero no es la única. La antropología, la medicina y la etnología también tienen algo que decir al respecto.



la lengua gitana. Gracias a algunos eruditos se tenía ya desde el Renacimiento nociones . de esa lengua pero nadie la incorporaba a



un grupo lingüístico dado ni situaba su utili¬ zación inicial en un territorio preciso. Sin ©



embargo, a fines del siglo XVIII los especia¬ listas pudieron determinar el origen del pue¬ blo gitano basándose en pruebas científicas. Posteriormente lingüistas eminentes han



da se mezcla con la historia. El historiador



La documentación relativa al período



que podría llamarse "prehistoria de los gi¬ tanos" es muy escasa. Los escritores de la India antigua se interesaban sólo en los dio¬



ses y en los reyes y poco en gentes como los zotts, jats, lulis, nurís o dorn.



confirmado las conclusiones de aquellos



Tenemos informaciones algo más preci¬



precursores: por su gramática y por su vo¬ cabulario, la lengua cíngara o gitana se



sas sobre los cíngaros a partir de sus prime¬ ras migraciones hacia el oeste, comenzando



más tarde, el cronista y poeta persa Firdusi, autor del Libro de los Reyes, retoma la mis¬ ma historia. Aunque se trata seguramente



de un hecho en gran parte legendario, éste indica la presencia en Persia de numerosos gitanos provenientes de la India, que goza¬ ban ya de una reputación de músicos y que eran reacios a la agricultura, propensos al nomadismo y un poco también al hurto. Esos dos textos antiguos son los únicos que mencionan las peregrinaciones de los cíngaros a través de Asia. Para saber más hay que recurrir a la lingüística. En efecto, los gitanos enriquecieron su vocabulario con palabras que vuelven a encontrarse en todos los dialectos que adoptaron en Euro¬



pa; luego, según el lingüista inglés John Sampson, se dividieron en dos ramas: unos siguieron su camino hacia el oeste y el sur¬ este y otros continuaron hacia el noroeste.>



Estos últimos pasaron por Armenia, donde tomaron algunas palabras que conservaron



hasta en el País de Gales, y por el Cáucaso, donde adoptaron algunos vocablos de los osetas. Así llegaron a Europa, al mundo bi¬ zantino: a partir de entonces abundan los textos, en particular los relatos de los viaje¬ ros occidentales que se dirigían a Tierra Santa.



En 1322, Simón Simeonis y Hugo el Ilu¬ minado, dos religiosos de las órdenes meno¬ res, encontraron en Creta a algunas perso¬



nas consideradas como de la raza cham, que observaban el rito ortodoxo y que vivían en tiendas bajas y negras, a la manera de los árabes, o en cavernas. En Grecia se los lla¬



maba atkinganos o atsínganos, nombre de una secta de músicos y de adivinos.



Fue particularmente en Modón, ciudad fortificada y puerto importante de la costa



occidental de Morea, escala principal de la ruta de Venecia a Jaffa, donde los viajeros occidentales descubrieron a los gitanos. "Negros como los etíopes", eran principal¬



Un dicho húngaro afirma que "un gitano sin caballo no es un verdadero gitano". En toda Europa, desde el Bosforo hasta el Atlántico, el comercio de caballos flore¬



ció en manos de los cíngaros o gitanos. Aun hoy día el caballo constituye para ellos no solamente una cabalgadura, ani¬ mal de carga u objeto de trueque sino además un verdadero amigo. En la foto, un jinete gypsy en una calle de la ciudad de Appleby, en Westmoreland, Inglate¬



protección imperiales no tenían allí valor.



Los gitanos comprendieron entonces que si querían seguir circulando libremente por el mundo cristiano debían tratar de alcanzar



una protección de carácter universal : la



protección papal. En julio de 1422, el duque gitano Andrés, a la cabeza de un séquito nu¬



rra, donde se celebra una de las ferias de



meroso, pasó por Bolonia y Forli declaran¬



caballos más célebres del mundo.



do que iba a ver al Papa. Sin embargo, ni en las crónicas romanas ni en los archivos del



Servia, numerosos gitanos reiniciaron su



marcha hacia el oeste. Su situación en pro¬ vincias constantemente disputadas, toma¬ das y vueltas a tomar ya por los ejércitos bi¬



Vaticano se encuentra rastro alguno de que se hubieran detenido en la capital de la cris¬ tiandad. Pero a su regreso contaban cómo habían sido acogidos por el Papa Martín V y presentaban cartas suyas. ¿Auténticas?



De ello dan testimonio las narraciones que van a hacer durante su éxodo para ganarse la confianza de las autoridades espirituales



Sea como fuere, durante más de un siglo las cartas papales aseguraron a los grupos egip¬ cianos una acogida muy favorable en todas partes, permitiéndoles circular por donde



o temporales. Van a contar que habiendo



querían.



partido de Egipto, inicialmente paganos,



En agosto de 1427 los gitanos llegaron por primera vez a las puertas de París, ocu¬ pado entonces por los ingleses. Durante tres



zantinos ya por los turcos, era incómoda.



mente herreros y vivían en cabanas. Llama¬



convertidos luego al cristianismo, nueva¬



ban al lugar "el Egipto Menor", quizás



mente idólatras y una vez más cristianos por presión de los monarcas, estaban obligados a seguir una larga peregrinación por el



porque en medio de esas regiones secas era un espacio fértil, como el delta del Nilo. He



entre los habitantes de Arras. Pero, al igual que en Macón, se les explicó que se encon¬ traban en tierras del Rey y que las cartas de



semanas acamparon en La Chapelle-Saint-



Denis, atrayendo a una multitud de curio¬



ahí por qué a los cíngaros de Europa va a llamárseles egipcianos, gitanos o gypsies.



mundo.



En 1418, grupos importantes de gitanos



los y se decía que mientras hábiles brujas



De igual manera, sus jefes se darán frecuen¬



atravesaron Hungría y Alemania donde el emperador Segismundo accedió a conceder¬



miraban las líneas de la mano las bolsas de



temente títulos de duque o conde de Egipto Menor.



sos. Aquello fue causa de algunos escánda¬



les cartas de protección. Aparecieron tam¬



Grecia les suministró nuevas palabras,



bién en Westfalia, en las ciudades libres del



pero ante todo les dio a conocer nuevos mo¬



norte y en las orillas del Báltico, luego vol¬ vieron a bajar a Leipzig y Francfort del Main antes de pasar a Suiza.



dos de vida gracias a los numerosos peregri¬ nos provenientes de todos los países de la cristiandad. Los gitanos advirtieron que estos últimos disfrutaban de una situación



de viajeros privilegiados y, cuando volvie¬ ron a ponerse en marcha, supieron hacerse pasar a su vez por peregrinos. Luego de una prolongada permanencia en Grecia y en países vecinos como los prin¬ cipados rumanos (Moldavia y Valaquia) y



En



1419



cruzaron



las



fronteras



de la



Francia actual. Se sabe que exhibieron pa¬ saportes otorgados por el Emperador y por el Duque de Savoya en Châtillon-enDombes el 22 de agosto de ese año, en Ma¬ con al día siguiente y en Sisteron el 1 ° de oc¬ tubre. Tres años después otros grupos llega¬ ron a los Países Bajos causando asombro



dinero desaparecían. El obispo de París ser¬ moneó a los fieles crédulos y supersticiosos y los egipcianos fueron obligados à mar¬ charse hacia Pontoise.



Pronto Francia entera fue recorrida por esos grupos de gitanos, algunos de los cua¬



les pasaron a Aragón y Castilla, declarando que iban en peregrinación a Santiago de Compostela. Atravesaron Castilla y baja¬ ron a Andalucía, donde los condes y duques gitanos fueron espléndidamente recibidos por el conde Miguel Lucas de Iranzo, anti¬ guo condestable y canciller de Castilla, en su castillo de Jaén.



Diversos autores han supuesto que los gi¬ tanos llegaron a Andalucía desde Egipto, tras haber costeado Africa, pero ninguno



ha aportado la más mínima prueba. Los gi¬ tanos de España no tenían en su vocabula¬



rio ni una sola palabra árabe y su itinerario estaba muy bien trazado: a su llegada a An¬ dalucía estaban prevalidos ya de la protec¬ ción del Papa, del Rey de Francia y del Rey de Castilla. Por lo que hace a Portugal, los ciganos aparecen en textos literarios de principios del siglo XVI. Hacia la misma época, algunos egipcia¬ nos habían desembarcado en Escocia y en



Fue solamente en el siglo XIX cuando hi¬ zo su aparición en Inglaterra la verdadera



Inglaterra. Tal vez su presencia llamó allí la atención menos que en Alemania, Francia o los Países Bajos ya que desde tiempos inme¬



porte y a la vez morada de los gitanos,



carreta o vurdon como medio de trans¬



que hasta entonces se desplazaban a pie



moriales existían en las islas británicas los



y a caballo. Aunque la "caravana" es hoy



tinkers que llevaban una vida muy similar a



día su medio de locomoción preferido, la



la suya. Pero la implantación de los egipcia¬



carreta tradicional tirada por caballos o



nos en Irlanda fue mucho más difícil; allí



por asnos sigue utilizándose a menudo en



los tinkers, que eran numerosos, considera¬



muchos países. Entre 1875 y 1920, aproxi¬



ron a los recién llegados como rivales e hi¬ cieron cuanto estuvo a su alcance para rechazarlos.



El conde Antonio Gagino de Egipto Me¬ nor llegó a Dinamarca en 1505, a bordo de un navio escocés; llevaba una recomenda¬ ción especial de Jacobo IV de Escocia para el rey danés. El 29 de septiembre de 1512, el conde Antonius, que era probablemente el mismo personaje, hizo una entrada solemne en Estocolmo, embelesando a sus habi¬ tantes.



Los primeros egipcianos que aparecieron en Noruega en 1544 no gozaban de las mis¬ mas recomendaciones. Eran prisioneros de



los cuales los ingleses se desembarazaban embarcándolos por la fuerza. Y así como sus compañeros habían topado en Inglate¬ rra y en Escocia con una población indígena de tinkers, estos gitanos se encontraron en Noruega con los fanters.



Algunos grupos de gitanos emigraron de Suecia a Finlandia e incluso a Estonia. En



la misma época, el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania acogían a los "gi-



Los especialistas no tienen ya duda algu¬ na acerca del origen de los gitanos: todos concuerdan en situarlo en el subconti¬



madamente,



se construía en



Reading,



Durante su permanencia en Grecia, don¬



Berkshire (Inglaterra), un tipo de carreta



de vivían en un lugar llamado "el Egipto



perfeccionada que llegó a ser muy popu¬



Menor"



lar. Los modelos más lujosos, como el



donde provienen los nom¬



bres de egipcianos, gitanos o gypsies que se les han dado en Europa los nómadas



de origen indio advirtieron que los pere¬ grinos que cruzaban el país de paso a Tierra Santa gozaban de una situación de viajeros privilegiados. De ahí que en su marcha hacia el oeste los gitanos se hicie¬ ran pasar frecuentemente por peregri¬ nos. Así, los primeros jefes del "Egipto Menor" que llegaron a España en el siglo XV afirmaban que iban en peregrinación a Santiago de Compostela. En la foto, una procesión en esta ciudad, grabado en ma¬ dera del pintor Michael Wohlgemuth (1434-1519), de Nuremberg, que data de 1491.



taños de la montaña", originarios de Hun¬ gría, y a los "gitanos de la llanura", proce¬ dentes de Alemania.



Hacia 1501 algunos grupos nómadas cir¬ culaban por el sur de Rusia, otros pasaban de Polonia a Ucrania y, finalmente, gitanos de la llanura llegaron en 1721 a Tobolsk, entonces capital de Siberia. Allí manifesta¬ ron su intención de ir a China pero el gober¬ nador no les permitió continuar el viaje.



nente indio. Abandonándolo en una fe¬



Así, entre el siglo XV y el XVIII todos los



cha difícil de precisar, pero que suele fi¬ jarse hacia el año 1000, los gitanos emi¬ graron hacia el oeste, dispersándose por todos los países de Europa y luego por el



países de Europa habían acogido gitanos. Pero si estos llegaron a instalarse incluso en



mundo entero. En la foto, la aldea de Ka-



hicieron de buen grado. España envió a al¬



dirpur, cerca del Indo, en Paquistán.



gunos de ellos al otro lado del Atlántico,



las colonias de Africa y de América, no lo



que aparece en la



foto,



estaban



rica¬



mente ornados con tallas y bajorrelieves.



siendo imitada por Portugal que, desde fi¬ nes del siglo XVI, deportó a numerosos ci¬



ganos a Angola, Santo Tomé, Cabo Verde y, sobre todo, al Brasil. Asimismo, se envió a gypsies de Escocia a trabajar en las plantaciones de Jamaica y



de Barbados en el siglo XVII y a las de Vir¬ ginia en el XVIII.



En Francia, bajo el reinado de Luis XIV,



los gitanos condenados a galeras fueron li¬ berados por orden del rey a condición de que partieran a las "islas de América". En¬ tre los colonos reclutados por la Compañía de Indias para la explotación de la Luisiana había algunos bohemios. Tratados de igual manera que los colonos, los gitanos reci¬ bieron casas en Nueva Orleans y un siglo más tarde sus descendientes, instalados en Biloxi, Luisiana, seguían expresándose en francés.



Desde mediados del



siglo



XIX hasta



nuestros días, numerosas familias gitanas



han emigrado voluntariamente de Europa a América. Hoy se las encuentra en Canadá, en California, en los suburbios de Nueva York o de Chicago, en México, en América Central e incluso en el extremo sur del conti¬



nente, en Argentina y Chile. Allí ejercen más o menos los mismos oficios que en Eu¬ ropa, observan los mismos ritos y en cual¬ quier sitio se sienten como en tierra propia porque el lugar en que se encuentran se con¬



vierte en su patria.



D



FRANÇOIS DE VAUX DE FOLETIER, histo¬ riador francés, ha sido director de los Archivos



del Departamento del Sena y de la Ciudad de Pa¬



rís. Apasionado por los gitanos, no se ha confor¬ mado con estudiar su historia sino que ha queri¬



do vivir con ellos y acompañarles en sus peregri¬ naciones. Les ha dedicado gran número de li¬ bros, entre los últimos de los cuales cabe citar



Mille ans d'histoire des Tsiganes (1970),



Les



Bohémiens en France au XIX' siècle (1981) y Le monde des Tsiganes, editado por BergerLevrault (Paris, 1983), de donde está tomado el articulo que se publica en estas páginas.



Los Gaduliya Lohars, herreros



GRACIAS a investigaciones en cam¬ pos diferentes como la lingüística, la



antropometría,



la



etnología,



que ocupan en el complejo sistema social de la India.



minos y servir a los pueblos alejados de las grandes rutas.



Rajastán es la región originaria de los Ga¬



Para cubrir tan enormes distancias fue



duliya Lohars y se afirman pertenecientes al ilustre grupo Rajput. Numerosos relatos,



necesario adaptar la carreta tradicional a la



transmitidos oralmente, son concordantes



nuevas necesidades, modelo tan particular



en este punto. Los actuales Gaduliya Lo¬



que, recibiendo el nombre de gaduliya, les



hars descienden de los grupos que, al servi¬



sirvió inmediatamente de signo distintivo y



el noroeste de la India. Un grupo nómada de Rajastán, los Gaduliya Lohars, ha lla¬



cio de los Príncipes Rajputs, se dedicaban a



pasó a formar parte de su patronímico. El



la fabricación y cuidado de las armas de sus



mado la atención de los investigadores in¬



ejércitos, gozando por lo tanto de una con¬



nuevo modelo creado en el siglo XVI es el mismo que vemos actualmente recorrer las



etc., se ha llegado a la certidumbre del ori¬



gen ¡ndoario de los gitanos. Queda todavía por establecer los nexos precisos de familia¬ ridad entre los gitanos conocidos en el mun¬



do entero y los diversos grupos que viven en



dios y europeos por las muchas semejanzas observadas entre ellos y los otros grupos estudiados en Europa: similitudes que se manifiestan en el lenguaje, en la estructura social y familiar, en los usos vestimentarios,



sideración y estima particulares hasta que en 1567-1568 los repetidos ataques del em¬



rutas de la India del norte. Se han conserva¬



perador Akbar triunfaron de los aguerridos defensores del Fuerte de Chittorgarh, seña¬ lando el fin de la dinastía Rajput.



interior del espacio, utilizado para almace¬ nar utensilios, herramientas, víveres, etc.,



Los Lohars se sintieron profundamente



transporte y no de vivienda, como ocurre



en ciertas formas de literatura popular y en el folklore.



región, creando un modelo apto para sus



heridos en su honor al ser vencidas las ar¬



do invariables sus medidas y la disposición



ya que la carreta sólo sirve de vehículo de



con otros grupos de nómadas.



Lohar quiere decir "herrero" y Gaduliya



mas por ellos fabricadas y juraron inte¬



La gaduliya es una carreta hecha de una



es el nombre de la carreta de bueyes particu¬



rrumpir su tradicional tarea hasta que no



madera llamada "kikar" (Acacia Arabica)



lar de ese grupo; el término Gaduliya Lohar



fuera



y es más sólida y pesada que las otras. Sus



puede traducirse como "herrero nómada"; se distinguen así de los herreros hindúes se¬



mientras tanto a la pacífica fabricación de



características



utensilios domésticos y sobre todo de herra¬



"thalia" y en la "pheechla". La "thalia"



dentarios pertenecientes a las castas "ma-



mientas y aperos agrícolas. Para evitar po¬



ru" y "malviya" que habitan en la misma región. Esta dualidad, ser herreros y nóma¬



sibles conflictos con los herreros de otras



es el cofre triangular, bastante espacioso, que constituye la parte delantera del carro;



das al mismo tiempo, determina el lugar
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lavado



tal



deshonor,



dedicándose



castas, ya establecidos en las aglomeracio¬ nes importantes, decidieron recorrer los ca



específicas



residen



en



la



las partes media y posterior, que no son cu¬ biertas, constituyen la "pheechla", limita-



nómadas de la India



por Esteban Cobas Puente



da por planchas laterales. Las carretas son



rior, que una pequeña puerta permite cerrar



de ganado de los alrededores con vistas a



construidas exclusivamente por un pequeño



con toda seguridad, se conservan el dinero,



posibles compras de animales de tiro.



grupo de artesanos establecidos en dos pun¬



las joyas que las mujeres de la familia no lle¬



tos de la región: Gangwa, en el norte y el



van consigo, el oro, las especias, los dulces,



oeste, y Barmer, en el sur y el este.



la mantequilla solidificada, las agujas e hi¬



Los ocho meses restantes corresponden a desplazamientos fijados desde el siglo XVI



que permiten a todos los grupos cubrir las



Las planchas laterales de madera, "pank-



los, el espejo, el khol y otros productos de



diferentes zonas de la región. Así, cada gru¬



halas", y las paredes exteriores del cofre y



belleza. En una palabra, la "thalia" es la caja de caudales de la carreta y de la fami¬



po ha establecido con los campesinos de sus



de las ruedas son las únicas superficies ofre¬ cidas al propietario para darle a la gaduliya, gracias a la decoración, un carácter diferen¬ cial. Esta consiste en planchas de bronce que se colocan sobre la madera. Las que cu¬



bren las paredes laterales se dividen invaria¬ blemente en cuatro secciones con 16 com¬



lia. En la parte descubierta, siguiendo igual¬



zonas nexos que se han ido transmitiendo de generación en generación por ambos



mente una disposición tradicional e inmuta¬



lados.



ble, encuentran sitio los sacos de arroz, len¬



tejas y harina, en el centro, con los utensi¬ lios domésticos a un lado y las herramientas de herrería al otro. La ropa de toda la fami¬



La vida de los Gaduliya Lohars se desa¬ rrolla esencialmente en el seno del propio grupo; en las aglomeraciones no permane¬



cen por largos periodos, los desplazamien¬



partimentos cada una, y es en el motivo es¬



lia se dispone entre los sacos y la "thalia".



cogido para decorar cada uno de esos com¬



Una vez establecido el campamento toda



partimentos donde la familia imprime su



la vida de familia se desarrolla alrededor y



marca característica sirviéndose de cuadra¬



debajo de la carreta, donde un sistema de



estos factores les han permitido conservar



dos, rombos, figuras estrelladas, flores esti¬



esteras sirve de protección contra la lluvia o



invariables sus usos y costumbres desde los



lizadas, etc. El largo eje que une la carreta



el sol.



a los bueyes se decora con tiras de piel de



tos ocupan gran parte del tiempo y los con¬ tactos con campesinos aislados o con gru¬ pos de ellos son bastante fugaces. Todos



lejanos días en que se dedicaron a trabajar



Después de la derrota de Chittorgarh, las



al servicio de la agricultura, es decir hace



nuevas actividades de los Lohars debieron



más de 300 años. La vestimenta, las joyas,



Todas las pertenencias de la familia se co¬ locan en la gaduliya según un orden inmuta¬



ser influidas por el carácter específico del



hasta el corte de pelo masculino se han con¬



medio en que se encontraran; tendrían que



servado casi intactos a través de esos siglos.



ble. En el cofre triangular de la parte ante-



establecer un sistema económico equilibra¬



Y lo mismo ha ocurrido con las costumbres



búfalo entretejidas.



do, producto de la interrelación entre el



familiares, los rituales concernientes al na¬



hombre y la naturaleza, una regularidad



cimiento, las bodas, los funerales, etc.



entre lo natural y lo artificial, en una región Este joven Gaduliya Lohar lleva, suspen¬ dido al cuello, un amuleto de Ramdeoji, divinidad protectora que asegura la sa¬ lud, la prosperidad, la descendencia y la



felicidad. En las orejas lleva murkis, pen¬ dientes masculinos y, algo poco corrien¬ te, en el lóbulo de la oreja izquierda una ogania, considerada como una joya fe¬ menina. A su lado, la mujer denota su



como el Rajastán donde las características naturales pueden ser drásticamente diferen¬ tes según las zonas recorridas. La tempora¬ da de lluvias, por ejemplo, entraña un cese del nomadismo y en previsión de ello se han establecido sitios fijos para los campamen¬ tos de los diferentes grupos. En esos sitios, llamados "thiya", se instalan los Lohars



zaletes y pulseras de marfil y de plata. Su



aun hoy durante un periodo comprendido entre mediados de mayo y mediados de sep¬



oreja muestra la huella de los pesados



tiembre de cada año. Entre mayo y julio se



estado de casada por los numerosos bra¬



En el mosaico cultural de la India, los Ga¬



duliya Lohars tenían en la región de Rajas¬ tán un lugar propio, aceptado como un fac¬ tor indispensable en la estructura econó¬ mico-social de la misma. Su actividad pro¬



fesional no entraba en competencia con la de los herreros sedentarios, ya que cada uno servía a su clientela propia. Esta situación se mantuvo durante más de tres siglos hasta que en el siglo XX irrumpió la gran indus¬ tria en el panorama económico de la India.



El impacto fue tal que muchos grupos de



pendientes de plata que, como todas las



dedican al reposo, a las visitas, a las bodas



joyas, sirven de prendas para los présta¬



y a las reuniones del Consejo que dirige el



Gaduliya



mos de dinero.



grupo. De julio a septiembre van a las ferias



abandonar los trayectos tradicionales ya>



Vista parcial de un taller de herrería al aire libre de los Gaduliya Lohars. Para avivar



el fuego utilizan tradicionalmente fuelles de piel de cabra, pero algunos grupos han adoptado las innovaciones técnicas ob¬ servadas en los talleres urbanos sedenta¬



rios. Ejemplo, esta rueda de bicicleta co¬ nectada con una polea que reemplaza al sistema de fuelles. Es la esposa o la hija del jefe de familia la encargada de hacer girar la rueda sirviéndose del pedal como de una manivela. Al fondo, la carreta ga¬



duliya, cuyo modelo se ha conservado in¬ alterado desde el siglo XVI y que es tan tí¬



pica del grupo que ha tomado su nombre de ella. El motivo decorativo de las pare¬



des laterales, en este caso cuadrangular,



es propio de cada familia.



Lohars



se



vieron



obligados



a



intentar la aventura de crearse nuevas clien¬



lucionar el problema. Como en otros tiem¬



telas en zonas diferentes. Dura prueba para



pos y en muchos otros lugares, la solución



el herrero nómada tener que entrar en com¬



ofrecida ha sido la sedentarización de los



petición con otros herreros, nómadas o se¬ dentarios, de las regiones vecinas, abando¬



nómadas. El profesor Satia Pal Ruhela, so¬ ciólogo indio y máxima autoridad en el



nar las viejas relaciones y, sobre todo,



estudio de los Gaduliya Lohars, ha analiza¬



ción de las carretas o las fiestas y ceremo¬



arrostrar el peligro de entrar en contacto



do con gran atención el problema de la "re¬



nias del calendario tradicional. Se trata de



con otros modelos culturales, suficiente¬



habilitación" propuesta oficialmente por



una situación que no es, por desgracia, ex¬



mente poderosos como para socavar la esta¬



medio de "colonias" establecidas en sitios



clusiva de los Gaduliya Lohars, ese terrible



bilidad del grupo. Las rutas hacia el oeste conducen a las regiones desérticas del Sind, poco propicias a la agricultura. No quedó otra vía que la del este, próspero y promete¬ dor. Muchos grupos emprendieron tal des¬



fijos del territorio. En sus conclusiones se¬



desconocimiento o descuido de los factores



dilema al que a menudo se ve hoy confron¬ tado el grupo social: permanecer fiel a sus tradiciones poniendo en peligro la existen¬ cia misma del conjunto de sus miembros o,



ñala la razón de que hayan fracasado la mayoría de esas tentativas. Ha habido un



Enfrentados a una lucha terrible por la supervivencia, los que han permanecido fie¬ les a sus recorridos tradicionales tampoco pueden mantener vivos todos los elementos constitutivos de la tradición, sea la decora¬



psicológicos inherentes al carácter nómada



por el contrario, renunciar a esas tradicio¬



plazamiento; otros se han aferrado obstina¬ damente a los antiguos circuitos. Estos últi¬



del grupo, de los factores mitológicos que se relacionan con la vivienda y el taller; sobre



aculturación, pero asegurar un nivel econó¬



mos han sufrido duramente las consecuen¬



todo, ha habido ruptura del equilibrio de



mico que satisfaga las necesidades de sus



cias del cambio sobrevenido en la economía



ciertos factores socioculturales como la co¬



miembros.



de la región con la invasión del mercado por



hesión interna de los grupos y de las fami¬



productos manufacturados distribuidos a



lias, por la dispersión de éstas y por el in¬



escala industrial.



discriminado reparto de tierras en una ten¬



Las autoridades han intervenido en los dos o tres decenios últimos tratando de so-



tativa de convertirlos abruptamente en agri¬ cultores.



nes, exponerse a todos los peligros de la



No parece que la solución esté en ninguna de las dos fórmulas inexorables: "seguir siendo Gaduliya Lohars y morir lentamen¬ te" o "dejar de serlo y sobrevivir". Entre estas dos situaciones extremas existe un te¬



Los otros grupos de Gaduliya Lohars que decidieron progresivamente desviar y alar¬



rreno amplio y pleno de posibilidades que debe ser explorado y explotado para salva¬ guardar la identidad cultural de los intere¬



Trabajo en la fragua. El yunque, modelo



gar sus trayectos se han puesto en contacto



exclusivo del grupo, consiste en un cubo



directo con otras culturas y grupos, apren¬



sados. El beneficio no será sólo para ellos



de acero investido de poderes divinos



diendo de ellos nuevas tecnologías que les



ya que, cuando un grupo social se enriquece



puesto que se lo considera como la resi¬



han permitido mejorar y aun incrementar la producción artesanal con las naturales ven¬



y vive activo, es toda la sociedad la que se



dencia de Lakshmi, divinidad de la pros¬



peridad. El yunque no puede ser prestado a nadie ni utilizado con ningún otro fin y es la propiedad más preciosa de la fami¬



enriquece y vive.
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tajas económicas. En un inevitable proceso de aculturación, este contacto se ha ido traduciendo en una



ESTEBAN



miembro de la organización no gubernamental



que se advierte en la foto, habitualmente



serie de cambios, muy visibles algunos de ellos, en la vida de los Gaduliya Lohars. La



es la esposa quien maneja el gran martillo



forma de vestirse ha ido evolucionando, so¬



o ghan, de pie frente a su marido. Puede ser reemplazada a veces por la hija pero jamás por la nuera sobre quien pesan pro¬



bre todo la femenina, para adaptarse al



lia. El jefe de familia maneja el martillo pequeño o hatoda. Contrariamente a lo



nuevo



ambiente.



El



hombre



también



ha



COBAS



PUENTE,



cubano,



es



Association des Etudes Tsiganes que agrupa a investigadores de distintas disciplinas, con sede en París. Para tal organismo realizó una misión de estudio sobre los Gaduliya Lohars de la India. Desde 1969 se ha dedicado al estudio de los gita¬ nos Sintis del norte de Italia y más particularmen¬



hibiciones en lo que atañe al trabajo en la



cambiado en apariencia, adoptando, por ejemplo, un corte de pelo menos caracte¬



fragua.



rístico.



de Milán.



te al de los grupos semisedentaríos de las afueras



/



Las nuevas generaciones: vivir el pasado en presente por Jacqueline Charlemagne LA gran diversidad de los grupos se



(gentes del viaje o viajeros) llaman en Fran¬



manifiesta ya en los nombres que



cia los no gitanos, los "payos" como se dice



el de irse de casa o casarse, permanecen



se les dan, ninguno de los cuales les



en España, a estos grupos humanos cuya



más tiempo que los varones junto a la fa¬



define exactamente. Actualmente con la pa¬



organización social tiene por base el viaje.



milia, encargadas de las labores domésti¬



labra "gitano" se designa en general a las



Señalemos algunos aspectos de esta disper¬ sa minoría:



res. Esta ocupación es más constante y



poblaciones nómadas y cíngaras (tsiganes en francés) en su conjunto, aunque en reali¬



arraigada en las muchachas nómadas, como la que aparece en esta foto de un



dad los gitanos constituyen un grupo étnico



Aun las muchachas gitanas sedentarizadas en la ciudad, cuyo anhelo parece ser ,



cas y del cuidado de sus hermanos meno¬



campamento de gitanos en Grecia, me¬ ciendo una cuna primitiva hecha con una cuerda y una frazada.



diversidad de grupos étnicos: junto a los



perfectamente diferenciado cuyo recorrido



cíngaros (tsiganes) que a su vez se dividen en grupos (rom o romíes, manuches o Sintis,



migratorio terminó en España y en el sur de Francia. "Gens du voyage" o "voyageurs"



gitanos propiamente dichos) y subgrupos,



están los yeniches, al parecer originarios de
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la Europa germánica, así como otros indivi¬



duos inclasificables pero que llevan también una vida errante:



diversidad de modos de vida: por ejem¬ plo, en una población de 120.000 a 150.000



gitanos, solamente en Francia, un poco más de la mitad siguen siendo nómadas. Y mien¬ tras algunos grupos son grandes viajeros, otros limitan sus desplazamientos a una re¬ gión o incluso a un departamento;



sarrollo de los medios de transporte favore¬ ce el comercio sedentario al asegurar un aprovisionamiento rápido, variado y a pre¬ cios fijos establecidos de antemano. Como resultado de estos procesos, los gitanos han terminado a menudo por formar parte de la franja marginalizada de la población y vi¬ ven la precariedad de su estado como una pérdida de su identidad colectiva e indivi¬ dual.



diversidad de oficios: las actividades si¬



Pese a los informes oficiales en los que se



guen siendo las de tipo.tradicional: estaña¬



propugna la aproximación entre las cultu¬



dores,



vendedores ambulantes, comerciantes y ar¬



ras, la intolerancia parece ser la regla gene¬ ral y la sociedad en que viven los gitanos se encastilla cada vez más en sus propios valo¬ res mientras que el esfuerzo por afirmar una identidad gitana busca en el pasado una fuerza de resistencia contra lo que se les



tesanos. Los asalariados son poco nume¬



aparece como la destrucción de su propia



cesteros,



chamarileros,



músicos.



Hay algún trabajo de temporada al que también suelen dedicarse: la recogida de frutas y hortalizas y la vendimia. Pero los cíngaros o gitanos son también feriantes,



personalidad.



rosos;



marga francesa) a la caravana con insta¬



diversidad de habitat: el remolque o "ca¬ ravana" es la vivienda utilizada por los nó¬ madas. En cuanto a los sedentarios, aparte de una pequeña minoría que vive como el resto de la población, suele vérselos en los barrios de tránsito, en las cercanías de las



grandes ciudades, en los descampados, o bien simplemente en los barrios de chabo¬ las, con el remolque inmovilizado.



Por lo que toca al estatuto jurídico de los cíngaros o gitanos en Francia, la ley de 3 de junio de 1960 crea unos documentos de cir¬ culación: una libreta especial de circulación para quienes ejercen regularmente una acti¬ vidad profesional y un carné de circulación para quienes, sean franceses o extranjeros, no ejercen regularmente una actividad co¬ mercial, artesanal o industrial y no justifi¬ can tener unos recursos normales. Ese carné



La mayoría de los nómadas circulan hoy en caravanas, pero otros siguen utilizando el carro o la tartana tradicional. Los romíes



siguen tomando mucho el tren. La tienda,



más antigua que el remolque, la gruta (en España, por ejemplo) y la choza de ramajes son también viviendas gitanas. Los nóma¬



necesita un visado mensual. Por otro lado,



todas las personas sin domicilio fijo deben estar inscritas en un municipio del que de¬ penden. Y en cuanto al estacionamiento, que en principio se autoriza libremente, se halla en realidad muy rígidamente regla¬ mentado.



das compran a veces casas en las que luego no suelen habitar. Si se vuelven sedentarios, las condiciones de alojamiento, como ya hemos visto, son deplorables: barrios de



una conclusión: el reconocimiento del ca¬



chabolas, viejos vagones de ferrocarril, ca¬



se produce como negativo del modo de vida sedentario y la identidad sociocultural de



samatas insalubres... En Europa central y oriental, donde la sedentarización es a me¬ nudo obligatoria, viven en



De la carreta tradicional tirada a veces



por un asno (la de la foto atraviesa La Ca-



"barrios" o



"calles" gitanos.



De toda esta reglamentación cabe sacar



rácter específico de los nómadas y gitanos



éstos sólo se toma en consideración si plan¬ tea un problema a la sociedad. En los demás países, en Estados Unidos,



Estos grupos migrantes, que salieron de



en Europa occidental, el mismo deseo de



la India hace siglos y se desparramaron por



asimilación y las mismas prácticas admi¬



laciones y servicios modernos (como la que aparece en la fotografía, estacionada



en las afueras de una ciudad inglesa), jun¬ to a los basurales de los barrios de chabo¬



las o de casas prefabricadas (las que se ven aquí pertenecen a la



"Ciudad del



Sol", alojamiento social para nómadas, de Aviñón, Francia) o guareciéndose del invierno en una gruta (Yugoslavia), la vi¬ vienda gitana ha constituido siempre una



prueba de la capacidad del pueblo cínga¬ ro para adaptarse al medio o una denun¬



cia de la marginación y de otras "agresio¬ nes de la historia" de que ha sido víctima.



hace que la población gitana dependa aun más de las prestaciones y subsidios sociales. Por lo demás, la escolarización de los niños



gitanos resulta ineficaz: la ausencia de pro¬ gramas adaptados, la falta de maestros con



formación especial, el desinterés de los pa¬ dres que tienen miedo de que sus hijos que. den separados de los valores del grupo y el rechazo por parte de la sociedad ambiente han dado como resultado el analfabetismo



y el bajo nivel de instrucción de la mayoría de esos niños.



todos los continentes, han afirmado por do¬



nistrativas arbitrarias se manifiestan en la



También el habitat contribuye, incluso



quier su identidad, pero más aun que esa



legislación relativa a los gitanos. En Bélgica



entre los sedentarios, a confinar a los gita¬



voluntad gitana de autoafirmación lo que



se les sustraen numerosos derechos en vir¬



ha mantenido tal diferencia es la actitud de



tud de la noción de "nacionalidad indeter¬



nos en un sistema aparte. Para las familias reinstaladas en viviendas baratas, tal cam¬



las poblaciones del entorno. ¿Dónde están



minada". En España, desde las Pragmáti¬



los rasgos comunes en que podría asentarse



cas dictadas por los reyes, comenzando por



la identidad gitana? Como acabamos de ver, es inútil buscarlos ni en el modo de vida



la de los Reyes Católicos, las persecuciones continúan, aunque sea más en el terreno so¬



ni en el habitat ni en los viajes ni tampoco



cial que en el jurídico. En Alemania se impi¬



en el dialecto ni en la manera de vestirse ni



de hoy a los gitanos recibir la indemniza- >



bio es a menudo causa de ruptura de la or¬ ganización social ya que en ese medio el clan no puede desempeñar ya sus funciones de



socialización y de control y deja de ser ám¬ bito de identificación. Las actividades pro¬ fesionales se modifican, al no disponer la familia de espacio territorial para acopiar y seleccionar los hierros viejos, por ejemplo.



en los ritos. Pero, más allá de todas esas



ción que la ley establece en favor de las víc¬



formas de conducta variables según los gru¬



timas del nazismo. En los países nórdicos,



pos y los países, permanece la voluntad de



aunque sus condiciones de vida no son



ser gitano frente al no gitano, al "payo", adoptando un comportamiento específico que servirá para afirmar la singularidad. Más que una gitanidad que tenga un conte¬ nido único para todos, lo que existe es una distancia cultural entre gitanos y no gita¬ nos, cualquiera que sea el país en que se han



siempre buenas, por las mismas razones que en el resto de Europa, se ha llevado a cabo un esfuerzo especial en materia de alfabeti¬



en sí una carga simbólica y cultural muy in¬



zación y de escolarización y los poderes pú¬



vén nada sobre el alojamiento en caravana.



instalado.



blicos han adoptado diversas medidas a tal efecto. En la Europa oriental, con la llegada del socialismo, el "problema social" de los gitanos o cíngaros se ha resuelto mediante



Durante largo tiempo a los gitanos sólo se



la sedentarización. Son de señalar de todos



los veía como nómadas o vagabundos vi¬



modos las facilidades que se les ofrecen con



viendo de la mendicidad y de los hurtos, a



vistas a la conservación de su patrimonio



veces como esclavos propios para matarlos de trabajo, como atestiguan ciertos relatos



de Hungría o de Rumania. El poder político no aceptaba fácilmente a unos nómadas



que tan frecuentemente escapaban a su con¬ trol. Pero las actividades tradicionales del



gitano ambulante, mercero, silletero, vaga¬



mente brujo, eran más fáciles de ejercer en la sociedad rural anterior al siglo XX. El de
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cultural.



Pero, aparte de este aspecto jurídico, se observa también que en numerosos países los gitanos son preteridos por la política so¬ cial. La legislación francesa, por ejemplo, impone al niño gitano o nómada la obliga¬ ción de asistir regularmente a la escuela, vinculando el pago de los subsidios familia¬ res al control de la asiduidad escolar. Ello



Para las familias que se alojan en una vi¬ vienda móvil, la caravana o remolque lleva tensa. Pues bien, los textos legales no pre¬ Los organismos de crédito rechazan las de¬ mandas de préstamos por insuficiencia de garantías. En materia de acción social, no se asimila la caravana a una vivienda. A me¬



nudo el equilibrio es particularmente inesta¬ ble: la familia deja de viajar porque la cara¬ vana está inutilizable o ha sufrido un acci-



dente. Al no poder obtener un préstamo, tiene que renunciar a la vida errante y ha de



enfrentarse como pueda a los problemas de



¡



la subsistencia cotidiana en una situación forzosamente sedentaria. El mismo terreno



de estacionamiento, creado con el fin de fa-



i



vorecer el nomadismo, se convierte en gueto para unas familias que soportan difícil¬ mente su renuncia a los viajes.



,
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