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XOCÓ, XUCURU-KARIRI y CARIRI-XOCÓ 
 
 Lengua(s) aislada(s), hoy extinta(s), que no debe ser confundidas con el Xucuru de la misma zona (v. éste), ni 
tampoco con el Kiriri (o Katembri), lengua aislada, ni con el Kariri, familia lingüística hoy reducida a una lengua (v. 
respectivamente bajo Kiriri y Kariri). Puede ser que la existencia de tres gentilicios se refiera a la existencia de varias 
lenguas y no de una sola, pero nuestros conocimientos actuales no permiten afirmarlo, y dado la desaparición de los 
idiomas, no puede ser comprobado fácilmente, a menos de encontrar materiales en algún archivo.  
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 
  Brasil: (1) Est. Alagoas: (a) AI Fazenda Canto [munic. Palmeira dos Indios, a unos 100 kms. 

tierradentro de la ciudad atlántica de Maceió, con 1.240 Xucuru-Kariri para 1989], (b) AI Mata 
da Cafurma [munic. Palmeira dos Indios, con 215 Xucuru-Kariri para 1989], (c) Xukuru-Kariri 
[munic. Palmeira dos Indios, en dos haciendas contiguas al AI Mata da Cafurna], (ch) Sitio 
Cajazeiras [munic. Igaci, al sur de Palmeira dos Indios, con unas pocas decenas de familias 
Xucuru-Kariri para 1989], (d) AI Kariri-Xocó [munic. Porto Real do Colégio, en el curso bajo 
del río São Francisco, a medio camino entre las ciudades atlánticas de Maceió y Aracaju, con 
1.062 Kariri-Xocó para 1985]; 

 
(2) Est. Sergipe, (a) AI Caiçara [munic. Porto da Folha, a unos 60 kms. aguas arriba de Porto Real 
do Colégio, en la orilla sur del río São Francisco, con Xocó en nombre desconocido], (b) AI Xocó 
Ilha de São Pedro [munic. Porto da Folha, en una isla del río São Francisco, frente al AI Caiçara, 
con 250 Xocó para 1987] (CEDI 1991); 

 
NOMBRE(S): 
  Xocó, Cariri-Xocó, Xukuru-Kariri; Aconan, Wakona 
 
AUTODENOMINACIÓN: 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 
  ISA (2000) proporciona las cifras siguientes: 250 Xokó para 1987, 1.820 Xukuru-Kariri para 1996, y 

1.500 Kariri-Xocó para 1997. No quedan hoy hablantes. Al grupo étnico pertenecen como mínimo 
absoluto 2.500 personas (CEDI 1990; 1991), 1.800 personas según Ethnologue (1996), que habla de los 
Xukuru-Kariri en conjunto con los Xukuru (v. entrada siguiente). En 1961, sólo 24 palabras pudieron ser 
rescatadas de un anciano de Pôrto Real do Colégio, y en Palmeira dos Indios, algunas palabras más fueron 
proporcionadas por dos hombres. Dichos materiales se hallan publicados en Meader (1978).  

 
 
 
 
 
 Según Meader (1978), algunas afinidades lingüísticas del Xukuru-Kariri con el Iathê/ Fulniô pueden 
observarse en el léxico, pero añade que parecen deberse más al contacto que a filiación genética. Esto parece cierto, 
pues, además de palabras emparentadas con el Iathê/ fulniô, el vocabulario publicado por Meader contiene dos palabras 
casi iguales al Kariri anotado en 1918 por Martius (1969 [1867]) en Pedra Branca (‘humo’ badzú en Kariri de Pedra 
Branca y bázè en el Xucurú-Kariri de Porto Real do Colêgio, y ‘nariz’, respectivamente nambih y ncmbi). La 
reconstrucción de la situación lingüística histórica del Nordeste brasileño parece tarea imposible por varias razones: en 
primer lugar, los grupos étnicos portadores de las lenguas locales bien pudieran haber sido, desde un principio, 
sociedades multilingües En segundo lugar, estas lenguas, con la salvedad del Kariri, o por lo menos de alguna(s) de 
su(s) variedad(es), no fueron anotadas y se extinguieron. En tercer lugar, la historia trágica de la región muestra grupos 
humanos --- tanto indígenas como de estirpe africana y/o europea— en constante estado de migración y mezcla. El 
estudio de rescate publicado por Meader (1978), fue llevado a cabo en 1961, y muestra como los investigadores, a duras 
penas, consiguieron anotar, para algunas lenguas, palabras aisladas recordadas por algunos ancianos, quienes en muchos 
casos, mezclaban palabras de varias lenguas indígenas de la zona, que mal que bien recordaban haber escuchado en su 
juventud.      
 
 Loukotka (1968: 88) dice que los Xocó (o Chocaz) hablaban una lengua aislada y eran oriundos del río Piancó, 
en Pernambuco [la mayor parte del curso de este río se halla en la parte occidental del Estado Paraíba, hacia el este de la 
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ciudad de Juazeiro do Norte (Estado Ceará)]. Según el mismo autor, otra lengua, también aislada, el Natú (o 
Peagaxinan), se hablaba también en Pôrto Real do Colégio. El territorio original de los Natú era el río Ipanema 
(afluente norte del río São Francisco, en el centro del Estado Pernambuco). Hablantes de otra lengua, sin clasificar y 
extinta, el Aconan (o Wakona), también se juntaron con los demás en Pôrto Real do Colégio, donde se  fue fraguando 
una nueva identidad étnica, hoy concocida bajo el nombre de Xukuru-Kariri. El territorio tradicional de los Aconan 
era la zona de Lagoa Comprida y Penedo (orilla norte del río São Francisco,próximo a su desembocadura en el 
Atlántico, entre las ciudades de Aracaju y Maceió, hacia el sudeste de Pôrto Real do Colégio, Estado Alagoas)  Los 
Ceococe, de la zona de São Pedro y de la Serra Pão de Açúcar, Pernambuco, tambien parecen haber formado parte del 
nuevo núcleo indígena del cual surgirían los Xukuru-Kariri (Loukotka 1968: 92-93).   
     
 Los actuales Xukuru-Kariri son descendientes de varios grupos indígenas de la zona, a los cuales se juntaron 
negros, mestizos e inclusos personas de origen europeo.  Hacia 1760, en la aldea de Pôrto Real do Colegio vivían 
Cropotó, Cariri, Aconans, Ceococes (probablemente plural de Ciocó/ Xokó) y Prakió (Mata 1999). 
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