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1. INTRODUCCION

1.1. Entorno geográfico-ambiental

Los himbasonun puebloganaderoqueformapartede los gruposhere-
ro parlantes.HabitanalNoroestede laactual Namibia(antesde 1990South
WestAfrica 9, en unazonadenominadaKaokoland,asícomoen el Sudoes-
te de Angola.

1. El presentetrabajoha sido escritoa partir de unaexpediciónrealizadaa Kaoko-
land durantela primera mitad de 1990, período en el cual se produjoprecisamentela
independenciade Namibia.

Reviwa deantropologíasocial. núm. 1. Editorial Complutense,Madrid. 1992.
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Kaokolandlimita al Norte con el río Kuneneque hacede fronteracon
Angola, a! este limita con Owambo, al Sudestecon el ParqueNacional
Etosha,al Sur con la cuencadel río T-loanib limitando con Damaraland,y
al Oesteconunalíneaimaginariaa unos30 Km paralelaa la costaatlántica.
La superficietotal de Kaokolandes aproximadamentede unos50.000Km2
y hastahoy ha quedadoen granmedidano influida por loscontactoscultu-
ralescon los europeos.

Duranteel invierno predominanlos vientos secosconsecuenciade los
anticiclonesde la costaEste.En veranopredominanzonasde bajaspresio-
ncs, desarrolladasen el Kalaharicentral;el vientoentonceses del Oeste.A
finales del veranoy en otoñocomienzanlas esperadaslluvias, cayendoen
Marzo las más copiosas;éstasdecrecenen direcciónOeste,siendorarasen
la costa.

Lastemperaturassubenhastalos 35” C en verano,conmáximasregistra-
dasde 40” C en Noviembre,pero durantela nochepuedenbajarhastalos
20” C. Lo~ mesesm~sfríos sondc Junioa Agosto,pudicndblkgar a helár.

La alturamediadel interior delas tierrasaltasde Kaokolandvaríaentre
1.000 y 1.300 metros,con algunasalturasen la zonamontañosadel Norte
quesuperanlos 1.800metros.

El Kaokolandse caracterizapor una vegetacióntípica de la sabanaes-
carpaday de vallesboscosos,conárbolesno muy grandescomolas acacias,
arbustosy pastosno muy abundantesen función de las precipitaciones.
Aunqueantetodo ganaderos,los hiniba recogenalgunosfrutos y bayasdel
bosque,que complementansu alimentación.Y aunqueno son cazadores,si
se tropiezancon algúnantílope,ésteserácazadoy consumido.

1.2. Bosquejohistórico

La primeraocupaciónbantóde estazonatuvo lugar haciamediadosdel
siglo XVI, pocodespuésde la llegadade los ovamboy kavangoal Sudoeste
de Africa. Los herero,puebloganadero,emigraronde Angola cruzandoel
río Kuneneal EstedeRuacanae invadiendolas llanurascubiertasde hierba
de EtoshaPan,peroallí se encontraroncon los ovambo,quienesles hicie-
ron retrocederhasta las zonas más áridas y montañosasde Kaokoland,
dondeactualmentese encuentran.Los hereropermanecieronallí durante
unos200 años,paradespuésemigrarhacia las regionescentralesde Nami-
bia entre los paralelos20” y 22”, pero unaparte de la población decidió
permaneceren Kaokoland. donde ha conservadosu cultura casi intacta
(Malan, 1974).

Despuésde 1850 gruposde namasprovenientesdel Sur atacarona los
hererodesdesucampamentoen Sesfonteinhaciendoincursionesparaarre-
batarlesgran númerode reses.A estose unió la pestevacunade 1896,que
causógrandesdesastres.La consecuenciafue un empobrecimientoeconó-
mico concambiossocialesy religiosos.Algunosperdierontodosuganado.
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Entre 1904 y 1907 hubo unarebelión frente a las fuerzasalemanas,lo que
hizo quealgunosgruposhererocruzaranel Kuneneparaentraren Angola,
otros entraronen territorio damara,al Sudoestede Kamanjab,en donde
adquirieronel nombrede «himba».Hacia 1920 algunosregresarona Kao-
koland,perootros se quedaronen Angola. Posteriormente,en 1928,volvie-
ron al Norte y se establecieronen Otjondekay Ombombo(Sundermeler,
1977).

Los grupos étnicos presentesen Kaokoland son el resultadode una
división relativamenterecientedel tronco herero.De unapoblación total
de entre 13.000 a 15.000 personas,se puedencontar unos 5.000 himba,
aproximadamentede 6.000a 7.000entreherero.tjimba-herero.ndamuran-
da y el resto,de 1.500 a 2.000 estáformado por otros pequeñosgrupos,
comoson los zemba,hakaona,thwa y tjimba-tjimba.Tambiénpuedenen-
contrarsealgunosmiembros de otros gruposvecinos, como los ovambo,
pero en escasonúmero.Los herero (a secas)seríanlos descendientesdel
núcleo hereropuro. Los tjimba-herero,al perdersu ganado,tuvieron que
sobrevivirde la recolección(tjimba quieredecirpobres).Prefierenpor ello
llamarsesimplementeherero,puestoque tambiénhay otros tjimba genui-
nos.Los adamuranda,grupoquese distinguióhistóricamentede los restan-
tesherero,residenjunto al actual EtoshaPan. Los zembay hakaonaespe-
cialistasen prácticasmágico-médicas,se encuentranen pequeñonúmero.
Los thwa son forjadoresde metales,más pequeñosy probablementede
distinto origen que los herero,pero que han adoptadosu lengua y sus
costumbres.Los tjimba-tjimbao puros tjimba son cazadores-recolectores
tradicionales,tambiénmáspequeñosque los bimbay con rasgosnegroides
prominentes.

Los bimba tanto por su aspectocomopor su forma de vida de pueblo
ganaderorecuerdana los gruposnilótidos, pudiendoser posiblementelos
descendientede unaantiguamigracióndel Norestede Africa. En suslcyen-
dastambiénse encuentranreferenciasa este hipotético lugar de origen.

Los bimba son altos y esbeltos,con piel de color ocre,quedestacapor
el ungilentorojizo oscuroque le aplicancomoprotecciónfrente a las agre-
sionesambientales.Su pelo es negro y crespo. Los rasgosde la cara se
parecenmása los europeosquea los negroides,lo que hacesuponerque
conservanunaherenciaetiópida.El índicecefálico (75,0-75,9) expresauna
dolicocefalia tendentea la mesocefalia(Baumann,1975). Se les considera
valientesy orgullosos.Son conscientesde su propiovalery como propieta-
rios de gran número de cabezasde ganadono dependende otros. Los
rasgosculturalesprincipalesde los bimba son compartidosen generalpor
todoslos gruposherero,aunquelos himbaconservanmuchosde ellos inal-
terados.
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2. ORGANIZACION SOCIAL

2.1. Doble descendencia

Destacalaprácticade dobledescendencia,un sistemaregistradoen seis
únicasáreasculturalesdispersasen todoel mundo:Oestede Africa, Nami-
bia y Angola, India, Australia aborigen,Melanesiay Polinesia(Murdock.
1940). Los himba reconocenunadescendenciaa travésde la madrey otra
a travésdel padre.Así se pertenecea un clan heredadode la madre,deno-
minandoeanday a otro heredadodel padre,llamadooruzo. Ambosclanes
tienenfuncionesmuy diferentes.

El canda estáformadopor clanes femeninosno totémicos.Se conocen
sietematriclanes,queestáncaracterizadospor un sistemasegmentarioline-
al. No guardanjerarquíaentre sí, pues los siete reivindican un origenco-
mún. Todoscomienzanconel nombrede omuhoko,que expresasu ascen-
dencia matrilineal. Debido a la regla de residenciapatrilocal despuésdel
matrimonio,el grupomatrilinealestágeográficamentedisperso,encontrán-
dosecon ocasiónde los grandesacontecimientossociales,como en las bo-
das y en los funerales.Precisamenteel eandaa travésde estasocasiones
rituales es como lleva a cabo sus funcionesde control de la propiedaden
formade cabezasde ganado,quees sumayorpreocupación,transmitiéndo-
se así los recursospor líneamaterna.

Cada personapertenecea tres omaanda (plural de eanda): al de su
madre(el másimportante),al de supadrey al de su abuelo.

La descendenciapatrilineal está organizadaen más de veinte clanes
exógamos,quereconocenun origencomúny portanto no estánjerarquiza-
dos (Malan, 1973). Cada patriclan (oruzo) tiene sus propias reglas, que
consistenfundamentalmenteen tabúesalimentariosy otrasprohibiciones
mágico-religiosas,instituidaspor su fundadormítico.

Los himba han conservadohastahoy el matrimonio por levirato. El
hermanotiene quedesposara [a mujer del hermanofallecido; entre los
hererosólo quedala obligaciónde asistencia,aunquesi el hermanose qui-
sieracasarcon la viuda, le seríaposiblecon la aceptaciónde las mujeres.

2.2. Residencia

Los himba se agrupanen familia patrilineal extensacomo unidadresi-
dencialbásica.Formanrígidosgrupossocialesconfuerteautonomíapolítica
y religiosa.Cadagrupo local tienensu propio«kral» o poblado,denomina-
do onganda(plural ozonganda),queestáformadopor un conjuntodefami-
lias consuganado,vacas,ovejas y cabras,y el fuego sagrado.Cadaonganda
está rodeadopor unadensa cerca de ramasespinosasy está ubicadoa
bastantedistanciadelkral máspróximo. Dentro delkral se ubicanlas caba-
ñas,en númerode 7 u 8, formandoa suvez un círculo querodeaa la cerca
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centraldel ganado,tambiéncircular. Lascabañasestanconstruidascon un
armazónde ramascubiertasconbarro y estiércol. Cadakral es autónomo
y tiene un jefe que lidera el poblado.

Existentambiénvariosfactoresqueneutralizanestatendenciaa formar
grupospatrilocales,imponiendolimitacionesen el tamañode los ozongan-
ga, exigiendosu segmentaciónen unidadesresidencialesmáspequeñas.El
clima y otros factoresambientalesno permitenotra elecciónqueadoptar
un modelo de asentamientomuy disperso.El terrenoescarpado,y sobre
todo el que está lindandocon el área de pre-Namibia,sólo ofrece unas
condicionesde subsistencialimitadas.Estoexige un modo de vida seminó-
mada,a fin de aprovecharlos escasospastosestacionalesy el agua.Tam-
biénes cierto quejunto a fuentesy pozosconaguapermanentesse ubican
asentamientosmássedentarios.A losjóvenesles gustarecorrerlosdistintos
poblados.La segmentacióndelos gruposlocaleses el resultadode la heren-
cia matrilineal delganado.Por ejemplo,cuandoun hombreha adquiridosu
autosuficienciaeconómicagraciasa unaherenciay dejadedependereconó-
micamentede supadre,podráestablecerun nuevokral,aunquemantenien-
do vínculosreligiososestrechoscon el kral principal.

3. ESTRUCTURA POLITICA

Los himbano tienenun sistemapolítico centralizado.Estetipo de orga-
nización se debea la naturalezasegmentariade los gruposdescendientes,
que se componende un númerode gruposde parientesunilinialessocial y
politicamenteiguales.Puesto que tanto los clanespatrilinealescomo los
matrilinealesestándispersosen unidadesno corporativas,no existeun or-
denjerárquicoentreellos,enel sentidode quetodoslos clanesse atribuyen
la misma antigúedad.

Los roles y deberespolíticos básicosse adquierena través de varios
linajesagnaticiosy matrilinealesrepresentandotodosdiferentessegmentos
de igual significadopolítico.

Los himba han desarrolladouna forma institucionalizadade jefatura
(Lehmann,1955). Cadapobladotiene un jefe. Los jefes(ovananevomubo-
ko u ozoforomana)son elegidospor el grupo,paralo queademásde perte-
necera uno de los siete matriclanesreconocidos,han de caracterizarsepor
su inteligencia,personalidady por el alto númerode sus vacas.La mayor
partede sus funcionesconsisteen cuidar del cumplimientode las normas,
paralo que es asistidopor unosconsejeros(ovahungure).

Existencercade treintapoblados,cadauno con sujefe. Todos los gru-
pos estanrepresentadospor susjefes, excepto los tjimba, hakaona,zemba
y thwa,queno formansinopequeñosasentamientos,encontrándosebastan-
te dispersosentrelos himbay aceptandosus normas.

Existe un consejocompuestopor Jos jefes y consejerosde Jos grupos
dominantesdenominadoombongarenoyomuhoko(congregacióndel pue-
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blo). El consejose reúnecuandotiene quediscutir asuntosde interésgene-
ral y hande tomarsedecisionesque puedenafectara todo el territorio o
paratratar los problemasmásdifíciles.Pero la autoridadde esteconsejono
estácentralizadaen sentidoestricto, puessólo es ejercidadurantelas reu-
nionesqueirregularmenteen el tiempose produceny ademáslasdecisiones
sólo son válidascuandoson aceptadaspor todossusmiembros.Estocondu-
ce con frecuenciaa situacionesen las que no se llega a un consensopara
unapolítica general.

4. ECONOMIA

Los bimba mantienenun tipo basede subsistenciapastoril. El ganado
vacunoes Ja más importantefuente de riqueza,junto a rebañosde ovejas
y cabras.El ganadoconstituyeel centrode la vida himba,yendomásallá
de su puro valor económicocomo fuenteprimariade alimentación,en for-
ma de leche y carne.Ademásde estevalor primario, fuentede recursos,el
ganadocumple otras cinco funciones claramentediferenciadas:valor de
moneda«comercial’>,valor de lapiel, valor social,valor religiosoy significa-
do político. La lechede vacaes labasede sualimentación,juntoa la carne.
Dado que los Himba no poseendinero-moneda,el ganadocumple esta
función. Así puedenconseguirlos objetosquenecesitanintercambiándolos
por sus animales:brazaletesde cobre,abalorios,conchas,cuchillos,armas,
alimentosy tabaco.En ocasionesexcepcionaleslas necesidadescreadaspor
la oferta hacenque se lleguen a «cambiar»resespor dinero.

La piel y el cueroson importantesmaterialesen la tecnologíabimba.La
mayorpartede su indumentariaestáhechacasi enteramentedepiel. La piel
se empleaparahacerfaldellines,sandalias,adornosparala cabeza,bolsas,
estuches,colchonetasy todo tipo de correasy cinturones.

Un número elevadode resesproporciona unaposición elevadaen la
jerarquíasocial, peroademásla dinámicasocialbimbaesimpensablesinel
ganado,puesintervieneen cadaacontecimientoceremonial.El precio de la
novia es siemprefijado en forma de ganadoy los ritos de imposición de
nombre,iniciación, matrimonioy ceremoniasfunerariasseríanvirtualmente
irrealizablessin las resesqueson sacrificadasen talesocasiones.

El sistemade culto que los bimba dirigen a sus antepasadosalrededor
del fuegosagradoestátambiéníntimamenteligado a la existenciadel gana-
do sagrado,del que los himba reconocenvarias categorías.Cada familia
está ligada a algunade estascategoríasy poseeunaciertacantidadde reses
sagradas.Esteganadono puededestinarsea otros fines que al fuego sagra-
do, e incluso el consumode su leche está sujetoa reglas precisas.Cada
individuo ha de pasara lo largo desu vida por ceremoniasasociadasnecesa-
riamentecon el sacrificio ritual de animalessagrados.La inobservanciade
las obligacionesen relacióncon el ganadosagradoconlíevaseriasimplica-
ciones religiosas.
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Tradicionalmenteel reconocimientodel estatuspolítico de unapersona
estáunido a susbienesy entrelos himba se asociaal númerodecabezasde
ganado.El poseedorde muchasreseses respetadoy ostentaunaposición
prominente.Desdeel punto de vista legal, las sancionesse expresanme-
dianteel pagoen forma deganado.Así, por ejemplo,el homicidaes obliga-
do a pagarveinticinco resessi mató a unamujer y quince si mató a un
hombre.Por adulteriotambiénse debenpagarseisreses.El ganadorobado
se debereintegrarcon un númeroequivalentede cabezasde ganado.En
general,la sociedadbimba se podría dividir en dosclasessocialesdesdeel
punto de vista de la posición del ganado:la aristocraciade pastoresricos
(ovahona)y el pueblopobre (ovasyona),que poseepocasreseso ntnguna.
En realidad,hay pocosque pertenecena los ovasyona,ya que afortunada-
mentelos actualeshimba tienenbien distribuido su numerosoganado.Se
puedecalcularunamediaaproximadade una docenade resespor persona,
másovejas y cabras.La herenciamatrilineal del ganadoconlíevaunaserie
de obligacionescomo el mantenimientoeconómicode las viudas y de los
hijos. Normalmenteel ganadono se concentraen un único lugar, a fin de
repartir los riesgos,comopuedenser sequía,robo y enfermedades.Así, el
padrepuedeenviara suhijo mayor a otrazonade pastosconuna partedel
ganado.De esta forma, pareceque desdeantiguo los himba tienen una
especiede seguroparapreservarsu hacienda.

Como complementode esta economíapastoril los himba practican la
cazade antílopesy otrosungulados,aunqueestoesmásun deportequeuna
necesidad,puescomohemosvisto tienensobradamentecubiertassus nece-
sidadesproteicasen formade carney leche.Si esmásimportantela práctica
de la recolección,que sirve como complementovegetal importantea su
dieta base.Así son recogidosfrutos y bayasen bandejashechascon fibras
de palua(ovimbara)o en cestosde pajatoscamentetrenzados.Tambiénse
extraentubérculoscomestiblescon la ayudade bastonesparacavar(urna-
pingo), hechosde madera.

Algunosgruposhererocercanosa las víasdecomunicaciónhandesarro-
llado formassencillasde cultivo, convirtiéndoseparcialmenteen agriculto-
res primitivos. No es este el caso de los himba. Cereales(ozorniriva) y
calabazas(ozornbuuy ozondiupa),así comosargo(omaha),mijo (omahan-
gu), unaespeciede guisantes(omakunde),calabacines(omai’anga),melones
(ounuwa)y cañade azúcar(ornindjombwe)son cultivadospor algunoshe-
rero y pocoshimba. Tambiénes posiblever algunapequeñaplantaciónde
trigo (ovikolotwa) y de tabaco(omakaya)junto a fuentes.
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5. SISTEMA RELIGIOSO

5.1. Ndjaunhi: el ser supremo

Los himba son monoteístas,aunquesu religión no gira precisamenteen
torno aDios. Peroestono quieredecirqueno tenganunaidea de Dios, ni
que no le reconozcan.Dios, el sersupremo,es llamado Ndjambi. Ahora
bien, un himbano suelenombrara Dios, porqueparaél el nombrede Dios
es demasiadosanto,demasiadosagrado (Zera). Para los himba, El es el
creadorde todaslas cosas:plantas,animalesy cualquierfenómenonatural
es visto comocreaciónde Ndjambi, y desdeluego tambiénel Hombre.

El término Rarungaasociadoa Ndjambi, como «Ndjambi Karungao,es
utilizado comouna interjección,que expresaríala grandezade esteser su-
perior. Posiblementelos himba debieron incorporara su vocabularioel
nombreKarungade los ovambo (Kalunga) duranteel períodode perma-
nencia en Angola, realizandounapequeñatransformación.La noción de
«Kalunga»,con distintasmodificacioneslingdísticas,se encuentrabastante
extendidapor la zonamediaSudoccidentalde Africa, encontrándosehacia
el Norte, hastalos bavili y en el interior hastalos Baholoholo. Kalunga,
entrelos bantúescentroafricanos,estátambién asociadoal mundode los
muertos2 (Meinhof, 1923).

El término «Ndjambi»,máso menosmodificado,no es exclusivode los
himba,sinoquetieneunaamplia extensiónen Africa, desdeCamerúnhasta
Namibiaincluyendoel Congohastala regiónde los grandeslagos.Paralos
himba, Ndjambi está arriba en el cielo y no en el inframundo.Es un dios
bienhechoraunquelejano; no se enojani castigaa nadie.No causamal y
por tanto no suscitaterror.Pero tampoconecesitade los sacrificios de los
hombrescomo los antepasados(ovakuru).PuestoqueNdjambi estáen el
cielo,creenquela lluvia, el rayo y el truenovienende él. El rayo y el trueno
seríanla voz de Ndjambi. Tampocose conocenmitos que pudieranreflejar
algo másde la personade Ndjambi. SegúnBrauer(1925) es inútil buscar
algúnsignificadoetimológico del término«Ndjambi» en la lenguaherero,
puesaparececomohemosvisto, ampliamenteextendidopor Africa, lo mis-
mo queel de «Karunga».En todaspartescoincidela mismaunidadbastante
vacía de contenido;sólo destacala idea de que Ndjambi estáhoy lejosde
los hombresy no se preocupamásde ellos. Estaseríala razónpor la que
Ndjambi no ocupaun sitio en el culto religioso del hombre, que tampoco
se preocupade él. Ndjambi envíala enfermedady la muerte,ante las que
ningún hechiceropuedehacernada.

Mayor presenciatiene la creenciaen la persistenciadel espíritu de los
antepasados,queestándotadosde atributossobrenaturalespor Ndjambi, y

2. Existe la creenciatradicional en algunospueblosafricanosde que los blancos
vienendel inframundo, puesdespuésde la muerteel hombre sevuelve blanco.
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a los quepermiteejercerinfluencia sobresus descendientesvivos. Así, la
mayorpartede las institucionesde los himbaestánbasadasen el manismo.
Los espíritusde los ancestrosse conviertenen los auténticosmediadores
entreel hombre y la divinidad, y la consecuenciaes el establecimientode
relacionesarmoniosascon los antepasados.Estaforma de manismoinspira
y orientatodo un complejosistemadeinstituciones,centradasfundamental-
mentealrededordel fuego sagradoy del ganadosagrado.

5.2. Mnkuru y los antepasados

Mukuru seríael padreoriginal, «el viejo», el primer herero.Mukuru es
el hombre primordial.

La dimensiónreligiosade loshimbano se hacevisible en el culto a Dios,
sinoen elhomenajealos antepasados,a travésdel fuego sagradoen el lugar
de los sacrificios(okuruwo).Es precisomatizarquecon frecuencialos him-
ba se refieren al fuego sagradocon el nombredel lugar en donderealizan
sus diferentesrituales (okuruwo).En los mitos de creacióndel hombreno
apareceNdjambi Karunga relacionado,sino sólo Mukuru. Esta relación
deberíaser estudiadaen una recogidasistemáticade los mitos herero.El
culto a los antepasadosestáíntimamenteligado a la presenciadel ganado.
Un himba sin resesno puedetener un okuruwo. Con la desaparicióndel
ganadotambiéndesapareceel serviciodel okuruwo.Estaprofundarelación
entreel culto a los antepasadosy el ganadoapareceante los bimba como
un hechoincuestionabley un quehacercotidiano. Encontraremosquesus
ritos tienen una razón profunday sus símbolosestán llenos de sentido,
aunqueno seancapacesde expresarlosconpalabras.

Un viejo mito cuentacomo el primer hombre,Mukuru, y la primera
mujer,Kamungarunga,tuvieron suorigen junto con el ganado,en el árbol
Omumborombonga.Existepuesunarelaciónentreellos referentea sucre-
ación común.Esteárbol es identificadohoy con unacombretaceay deter-
minadosejemplaresse señalancomoel árbol mitico. En otros pueblosafri-
canos tambiénpodemosencontrarnarradoel origen mítico de su creación
a partir de un árbol. Algunos explican así la tendenciade los africanosa
tallar la figura de sus antepasadosen madera, pues el árbol es el lugar
dondeestáel espíritude los antepasados.Mukuru es consideradoel padre
original de todoslos hereroy a veceses denominadocomo«el viejo».

Segúnotra versión mítica, el sol, la luna y las estrellasfueron también
creadoscon los hombres,pero naciendodel cielo. Costumbres,como la
circuncisión,surgieronde los vientoscuandolos hombresfueronmásnume-
rosos.Las ovejassalieronde una roca y las cabrasse obtuvieronpor robo
de los bergdama(pueblosde las zonas montañosasdel norte y centrode
Namibia).

El actualjefe es consideradocomoel Mukuru vivo y tiene precisamente
en el ganadola máximaexpresiónde su poder.
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5.3. El ganado sagrado

Los himba estánen estrecharelaciónconel ganado,conel que compar-
ten su vida. Toda la actividad himbagira entornoal ganado,y la vida está
determinadapor él. Estarelación tiene repercusionesno sólo económicas,
sino tambiénsocialesy religiosas.

En primer lugar, hombrey ganadocompartenla vida. Ambos compar-
ten el recinto del poblado.Los himba levantansus cabañascon ramasde
árbolesquedespuésson cubiertascon estiércolde vaca y barro.Se visten
conpiel de resy se alimentande sucarney de su leche.Recibenla circunci-
sion sobresupiel y también finalmenteenvueltosen unapiel de vacaserán
enterrados.En todo participala fuerzavital del ganado.

El ganadoforma parte tambiéndel culto a los antepasadosen forma de
ofrendas.Los primeros viajeroseuropeos,acostumbradosa conseguir lo
quedeseabancondinero y buenaspalabras,pronto se sorprendieronde que
no podíancomprarlas resesde los hereroy queinclusoellosmismosno las
sacrificabanparasu propioconsumo,aún en épocasde necesidad.Existen
dos clasesde ganadosagrado,que se distinguenpor sus nombresy que
tienenuna posiciónclaramentedemostrativa:1) ozongombeozornwahazo-
virura, derivadade ozogombe(ganado>,ozornwaha(objetosde valor ritual
con atributossobrenaturales)y zoviruru (pertenecientea los espíritus).2)
La segundacategoríaes llamadaozundurnehupa, que literalmentequiere
decir«los bastoncillosdel fuego sagrado»(ozondurne),«queestánvivos» (-

hupa).
Esteganadoes heredadopatrilinealmentey quedaexcluidodela prácti-

cageneralsegúnla cual, la propiedades controladay heredadamatrilineal-
mente.Se observanreglasespecialesenel uso de la lechedel ganadosagra-
do, con importantessignificadosrelacionadosconel ordensocialdel grupo.

Muchosotros pueblosmantienentambiénunarelaciónconel ganadode
tipo instrumentalritual. La consecuenciaes queno se sacrificanreseshabi-
tualmenteparael consumodecarne,sino sólo conocasiónde acontecimien-
tos que conllevan ofrendasa los antepasadosy ritos de paso.Entre los
pueblosganaderosque compartenuna situaciónsemejanteestánlos fulbe,
los fulani, los bogos, los bahimade Ruanda,los wanyaturu,losschilluk, los
sakalaracos,los dinka y algunos nilótidos. Los masai incluso no llegan a
matar nuncaa la vaca,ni siquieracuandoes muy vieja, sacrificandosólo a
los animalesmachos(Brauer, 1925). No es difícil entenderla sistemática
negaciónde estospueblosante la posibilidadde vendersu ganadoa extra-
nos. Seria como venderuna parte de sí mismo, y ademásel ganadoen
manosde extrañosseria un medio de causardaño vía magia negra. El
ganadohimba sirve al culto de los antepasadosa travésdel fuego sagrado,
y viceversa,el fuego sagradogarantizasu salud y fecundidad.Los antepasa-
dos son responsablesde la vida de los descendientesy para ello deben
cuidardel bienestardel ganado.Vida y subsistenciase recibende la resy
paralos himba son inseparables.Del ganadose obtienediariamentevida y
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fuerzavital, peroporello ganadoy padresno se puedenseparar.En ambos
hay vida que se continúade generaciónen generación.Estaestrecharela-
ción entreganadoy antepasadosse hacepatenteen el okuruwo y en sus
ritos. EJ individuo solono puede«sacrificar»a un animal,pero síej grupo.
queluegoparticipaen el banquete.El ganadose reservacomoofrendapara
el sacrificioa los antepasadosy paraobtenerla leche queprotegede mági-
cos maleficios.

Comoen casi todaslas culturasganaderasen general,el cuidadode las
resesy las ocupacionesrelacionadasconel culto son tareade los hombres,
quedandoparaJa mujer el trabajode ordeñary de prepararla cuajaday la
mantequilla.No existenparalas mujereshimba especialestabúesen rela-
ción con el cuidadodel ganado.Situacionesparecidasencontramosentre
los masai, los suk, los turkana,los akamba.los galia y los kaffitscho
(Schmidt, 1915-16).

La ceremoniamássignificativa en relación con la leche es la «rnakera»
(la prueba), que se realiza anteel okuruwo. Cada mañanay cada tarde
cuandoel fuego sagradoes llevado al okuruwo el jefe, el Mukuru vivo, se
sientajunto a él. Las mujeresle presentanla leche recién ordeñadaen
recipientesde maderao en calabazashuecasparaque la pruebe(rnakera)
bebiendoun sorbo. Tambiénse dice okumakera,quees la pruebajunto al
fuego sagrado.Despuésde queel jefe ha bebidode la leche,ésta ya es
adecuadaparael consumode las otraspersonas.Segúnunainterpretación
etológica,estaceremoniacumpliría la función de cultivar el reconocimiento
diario de lajerarquíadel jefe, cuestiónimportanteenunaculturaoriginaria-
menteguerreray quedebeestarpreparadaanteposiblesrobosde sugana-
do (Eibl-Eibesfeldt, 1986). Una vez probada,la leche es repartida en las
calabazasque hacende recipiente,paraconvertirunaparteen una especie
de cuajada(ornaere).Juntoa estapruebageneralde la lechese lleva a cabo
tambiénla pruebade la lechede la vaca de los antepasados,que pertenece
al oruzo de cada clan y quecumple funcionesde culto. La leche de este
animal tiene queelaborarsemedianteun largo batidoen una calabaza,que
se cuelgade la ramade un arbustoy se agita ritmicamentede delantea
atrásduranteun largo rato.Una vezconvertidaen cuajadase puederealizar
la ceremoniade laprueba.Estacostumbrehasidorelacionadaconotro tipo
de pruebasrealizadasen otros muchos pueblos,pero con la intenciónde
mostrar al invitado que la bebidao la comida no ha sido envenenada.No
parececumplir estafunción entrelos bimba.

Por otra parte,la ceremoniade la pruebaestablecetambiénunarelación
o «comunión»(comúnunión)entreel Mukuru vivo, es decirentrelosante-
pasadosy los miembrosdel grupo. Bien conocidaes la costumbrede los
beduinosdel desiertoque les impide atacara una personacon la quehan
compartidoel alimento, e incluso entrelos occidentales,acuerdosy nego-
cios son selladosconuna comidaentrelas partes,quesirve parareforzarla
nuevaunión establecida.

Lascostumbreshimba exigen que los recipientesen los que se ordeña
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seande determinadomaterialy tengandeterminadaforma, a fin de evitar
que la vaca se lastimey pudiera«secarse».Así, la leche se ordeñaen un
cubode maderade forma alargada,paradespuésverterlaen recipientesde
calabazade forma esférica,en los quese hacela cuajadaque,como hemos
visto, es la forma másapreciadade consumirla leche.Otro tipo derecipien-
tes hechosde barroo de metal estánprohibidos.

Los recipientesde maderao calabazasdestinadosa la leche no deben
ponerseen contactocon el agua.Se trata de un tabúampliamenteobserva-
do por lospastoresnómadas;de la mismamaneraquela leche y el aguano
debennuncamezcíarse.Así, el himba nuncalava suscacharrosy tan solo,
de vez en cuandodejaquelos perroslos laman.Es la consecuenciade una
creencia,segúnla cual si se limpian los recipientesde maderacon agua,la
vacano volvería a dar lechenuncamás.

La mantequillano es utilizada comoalimento,sinocomocosméticocon
el queuntansu cuerpodespuésde mezcíarsecon ocre.Esteungúentoles
protegetantocontra el calor del sol comofrente al frío de la noche.Tam-
bién la usanparauntar las pieles,que preparancomovestidos,perono se
conoce su uso como alimento. Probablementeel excesode colesterolno
afectea loshimba, entrelos queno he observadoningún casode obesidad
llamativa.

Los himba exponenla cornamentade las resessacrificadasen ofrenda
a los antepasadossobrelas tumbas.Lascalaverasde los animalesofrenda-
dos se colocansobrelas ramasde los árbolesquehayjunto a las tumbas.

Es significativo el hechode queel corral circular de las vacasse abra
hacia el este,pues«los padresvinierondel este».El lugar del fuego de los
antepasados(okuruwo)se ubicaen el centro,entreel kral de las vacasy la
gran choza, moradade los antepasadosvivos. El fuego es precisamente
avivado por la mañanaa la salidadel sol y por la tardea la puestadel sol,
cuandovuelve el ganado,puessegúnellos «con el ganadovienen los pa-
dres».Pero no debemosentenderestodeunamaneralocal, comoen el caso
de los zulúes,que localizan la moradade los antepasadosen la vesícula
biliar de las reses.Los antepasadosno viven en las reses,como tampoco
estánen las tumbaso en los lugaresen los que se les invoca. Pero hayuna
afinidad entreganadoy antepasados,difícil de entenderpor nuestropensa-
miento lógico. Antepasadosy ganadoson dos cosasdistintas, pero entre
ellos hay una relación indisoluble, como la que existe también entre los
vivos y las reses.Ellos afirman «ornuinjo vetuun mongombe»(nuestravida
está en la vaca,estocreemos).Cuandoel himba dice que cree en la vaca
(«amirnbi kamburamongombe»,literalmente«meafirmoen la vaca,tomo
la vaca»),no estádivinizandola vaca,comoa vecesse ha malinterpretado.
Se trata másbien de un símbolovivo, en el que se fundenen unaunidad,
aspectossociales,políticos y religiosos.En ninguna otra cosase hace tan
potente esta unidad como en el ganado,en el queconvergentodas las
referencias.Por ello la cultura himbano se podría entendersin el ganado,
puesse le privaría con el ganadode su vida (Kuvare,1977).
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Los himba utilizan el estiércolde las vacascomo revestimientode sus
chozas,lo mismoquehacenlos hindúesy la mayoríade los pastoresafrica-
nos.

A la muertede un hombrese sacrificantodoslosbueyesde la herencia
durantelos funerales,mientrasque las vacasen cambio no tienenque ser
todasnecesariamentesacrificadas.

5.4. El fuego sagrado

El lugar sagradode los sacrificios (okuruwo) ocupajunto con el fuego
sagrado (omurivo ornayapuke),el centro de la actividad religiosa de los
himba, con un significativo conjunto de rituales. Para un himba lo más
importante,despuésde la vida en grupo,es la religión. Su sentimientoreli-
gioso se comprendesobre todo desdeel okuruwo. La palabraakuruwt’
parecederivar de eruwo, quequieredecir «casagrande».Es posibleque
antiguamentelos ornuruwo (plural) fueran construidosen forma de chozas
circulares.Kuvare(1977) relatahaberencontradoalgunavez entrelos him-
ba estaforma. Entre el corral de las vacasy la choza principal se puede
encontrarunachozahechaconramas,perosin revestirde estiércol.Se trata
de unachozaigual a las demás,pero sólo hechade ramas.En ella se en-
cuentrael fuego de los antepasados.Sin embargopara algunos ancianos
podríatratarsede unaabreviaciónde okukururuwo,cuyo significadoes la
«casavieja vieja». Segúnotra interpretaciónel okuruwo es la «casade la
quevienela vida». En cualquiercasoel okuruwoes un refugioseguro,una
proteccióny un escudoparalos hombres.

El okuruwo se encuentrasiempreubicadoentreel corral de las vacasy
la cabañadel jefe del kral, la ondjuwoonene,la «gran casa»,tambiénllama-
da otjizero, la casasagrada,puesallí se guardanlos objetossagrados,así
comolos bastonesque pertenecierona los antepasados.En estacabañase
conservael fuego durantela noche.Este lugar sueleserocupadodurante
el día por el jefe, pero es tabúpara los extrañosy parala gentecomún.
Cadalugar tiene unaorientaciónespacialdeterminada.Así, el corral del
ganadose dirige siemprehaciael oeste,la ondjuwooneneo casaprincipal
hacia el este,el fuego entreambos,y entre el fuego y la casaprincipal se
sientael jefe a la derechadel okuruwo. Al norte y mirandoal fuego se
colocaráel hermanomenordel jefe y los demáshombres,y en la zonasur
los niños. Las mujeresno tienenlugar en este escenario.

Juntoal okuruwo se encuentrauna ramade árbol que debecarecerde
espinas.Sobreestarama,segúnlas prescripcionesdel oruzo, se depositan
determinadaspartesde las resesque son sacrificadasdurantelos rituales.
Aquí se comunicaa los antepasadosla llegadade los huéspedes,se realizan
las ceremoniasde purificación, etc. Juntoa la rama se suelencolocar las
cornamentasde las resessacrificadas,peronuncade cabras,segúnlas reglas
del oruzo.
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Entrelos objetospertenecientesal okuruwo quese consideransagrados
estánel ozondume,el ondornoy el orunjara.

El ozondurnees la parejade bastoncillosde maderacon los que se
enciendeel fuego. Estáformadopor el «palillo macho»,ondurne, que se
hacede un arbustode hojasargénteas(ornukaravize).Estese introduceen
unahendidurahechaen el centrode otra maderaalargada,quees la parte
«femenina»(otjiya). Se suelehacerconmaderadel árbol ornurenda,quees
bastanteblanda.Comoen muchosotros pueblosafricanosla parejade ma-
deritasutilizadaparaencenderel fuego tiene una claraconnotaciónsexual.
El ondume,unavez introducidoen el otjiya, es giradoalternativamenteen
uno o otro sentidohastaengendrarel fuego por frotamiento.

El ondorno es la raíz de un árbol con la que se hacen unos polvos
viscosos,utilizadosen distintasceremoniasen el okuruwo. Por ejemplo,se
untasobrela frente de los jóvenescuandose va a procedera su circunci-
sión. Creenque el ondorno les protegeráde las desgracias.

El orunjara es un tipo de recipientehechocon hojas lisasde palmerao
con maderade raíz del arbol otjirnbuk, que es una acaciay se utiliza para
poner el aguaen los rituales,en los queéstaes precisa.

Cadacabezade un linaje patrilineal (artizo) conservaun juego especial
de estosutensiliosrituales,que son guardadoscuidadosamenteen la choza
principal y cuya manipulaciónpor partede quien no sea su propietarioes
tabú.

El fuegosagradotiene que conservarseardiendoen los lugaresdestina-
dos paraello, que son el okuruwo o lugar de culto y en la ondjuwo onene
o casaprincipal, tambiénllamadaoqizero (casasagrada).Aunque el fuego
puede atizarseen llamas durante importantesocasionesrituales,normal-
menteconsisteen un únicotronco,que se consumeen unacombustiónsin
llama, rodeadoporpiedras.Al ladodel fuego hayprevistauna «piedrapara
las ramas»(eweroviso),en la quese apila maderaparauso en el okuruwo.
Por la noche se lleva un leño ardiendoadentrode la chozaprincipal, del
que se volveráa encenderel fuego de fuera por la mañana.

El cuidadodel fuego sagradoes tareade la hija mayor (ondangere)del
jefe del poblado, la cual desempeñaráesta función mientraspermanezca
soltera, ya quedespuésdel matrimonio habrá de dejar el grupo paterno
parapasara perteneceral desuesposo.Su funciónseráentoncesdesempe-
ñadapor una mujer ancianadel poblado. El fuego sagrado,que segúnlos
himbarecibieronde suantepasadoMukuru,ha de sercuidadosamentecon-
servadoen la casaprincipal, paracadamañanaal tiempo de ordeñarser
sacadopor la ondangerea fin de prepararuna hogueraen el okuruwo.Y
no se puedeempezara ordeñarlas vacas antesde que el fuego estéde
nuevoenel okuruwo.Mientrasse ordeña,el jefe se sientajuntoal okuruwo
en esperade que le presentenla leche parala ceremoniaya mencionadade
la prueba(rnakera). Durante la noche el fuego es conservadoen la casa
principal,casade los antepasados,al cuidadode la ondangere.La ondange-
re, presentaun cierto caractersacral,parecidoal de otrasmujeressacerdoti-
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sasde Africa, comopor ejemplo,entrelos himay losbaganda(Czekanow-
ski, 1917). Curiosamente,de entrelas escasasfuncionesreligiosaspermiti-
dasa la mujerdestacaéstade encendero mantenerel fuego,comosucede
en el culto judío, en el que correspondea la mujer el encenderla luz del
Sabbatla tarde del viernes.También en las iglesias católicases frecuente
ver a la mujer encenderlas velasantesdel culto. La figura de la ondangere
tambiénha sido relacionadacon la figura de la vestalde la antiguaRoma.
El fuegode Romapareceprocederdel másantiguofuego de Hostiagriego,
con el que tambiénguardasemajanzalingilística (Wissowa,1912). En am-
bos casos,el fuego habíade ser celosamenteconservadoen unacasade
construccióncircular, considerándoseuna gran desgraciaque se apagasey
presagiode alguna calamidad.En caso de que el fuego se apagarapor
cualquiermotivo, sólo se podrá volver a encenderutilizando las varillas
sagradas.Tantola vestalcomola hija del Mukuru vivo debíande servirge-
nesy vtvír en celibato.Frazercomparóvariasvecesen susestudiosel fuego
de Vesta con el fuego de los herero,observandoque la fertilidad parece
estarrelacionadaen todoslos casosconel mantenimientodel fuegosagra-
do, relaciónque pareceremontarsehastalos celtas,entrelos que también
el fuegoera conservadopor mujeres(Frazer,1913).

En caso de traslado del grupo a otro asentamiento,la ondangerese
encargaráde llevar consigouna porción del fuego sagrado,adelantándose
a los demásy poniendosumocuidadoen evitar quese apague.

Cuandoel grupo ya demasiadograndeha decididodesgajarse,la parte
que marchacuida de llevar consigo unaporción del fuego sagradoy así
establecerun nuevokral, dondeorganizarásu propio fuego sagrado,pero
nacido del anterior.

Ha habido varias interpretacionesacercadel significado de la celosa
conservacióndel fuego. Frobenius(1898) lo relacionócon el culto al sol,
relación que parecebastantediscutible. Frazer (1913) vio sobretodo razo-
nesde utilidad en el cuidadode conservarel fuego,en culturasen las que
el proceso de encenderloresultabaun arduo trabajo. Esto explicaría el
cuidadode su conservación,que lógicamentese sacralizaría.Sin embargo,
estáclaroqueentrelos himba ha perdidoestecaracterprimitivo paracon-
vertirseen unacostumbremuy elaborada.Tambiénse ha visto en distintas
sociedades,que el fuego y el humo sirven de eficaz protecciónfrente a
insectosy mosquitosportadoresde malaria,aspectoeste ciertamenteútil,
tanto parael ganadocomo paralos hombres,en pueblosganaderoscomo
los himba.

En el okuruwose llevana cabolos numerososritualesde los Himba,de
imposición del nombre,circuncisión, casamientoy finalmente,los ritos fu-
nerarios,queesperopresentaren un próximo trabajo.
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