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(, rn. ELPr;on:cro

l. OBJETO Y JUSTIFlCACION DEL PROYECTO
(En enso neccsario utilice hojM adicionales

Inventa.rio L!'ecuperacJ6n -,de~.cul-tura,material, entre r1.1. Nombrc del proyec'..o .. , ' , ,
/. 1 , .' t

_a.:l.wno's(gr)lp",osArawak. y, ,~c,ariborien1;;al_:;;.de.lVatiD~s~ces teria'c,'ceÍ'á:mica''f~~.:
"" ~

""'~ll>.a.tlquito:s",de,madera "\ " , ~
)

1.2. O!Jje:.ivos dcl proyecto

En primer lugar el proyecto se propone realizar una labor de inventario y
rescate en tres renglones muy importantes de la cultura material de algu-

os grupos pertenecientes a la familia lingüistica Tucano oriental:la ces-
eria,la cerámica y los banquitos de madera.Se trabajaran con grupos de

Sirianos,Tucanos,Desanos,Tatuyos,Barasanos y Tuyucas que habitan en la re-
gi6n del ri0 PapurY y dos de sus principales afluentes,el caño Paca y el
caño Inamb(¡.
En segundo lugar hacer un inventario de la cester1a,la cerámica y los ealla-
dores de yuca del grupo Arawak de los Ban1wa,reseñando las materias primas
con que se elaboran y el proceso de manufactura en su totalidad, Se visi-
taran para tal fin lGS poblados de Punta de Tigre y Camanaos ubicados en
el alto r10 lsana,en la frontera con Brasil,
1.2,t'La cester1a
La parte fundamental de la cester1a es elaborada por los hombres y se uti--- ,,~-.. -, -.
~a.para el procesamiento de la yuca brava,siendo los principales elemen-

~s el colador,el sebucán o matafr1~ y el cernidor.En el primero se cuela
la masa de la yuca brava,previamente .rallada,para extraerle el jugo veneno-
so que contiene,a continuaci6n se exprime ,la masa en el sebucán, para aca-
bárselo de quitar y en el cernidor,como su nombre lo indica,secierne la
masa de yuca,ya libre del veneno,para limpiarla y proceder a tostarla en
el tiesto o budare,Existen además otros dos cestos:uno de gran tamaño,con
un remate de gejuco teñido de rojo' a cuatro vueltas,donde se mezcla la ha-
rina con el almid6n para proceder a¿fi~cer'~l cazabejy uno pequeño,de 30 a
40 cms de diámetro,donde s~ sJ.rve el cazabe 'para comer,Todos estos "cestos"
reciben por parte de los blancos de 'la'regi6n el nombre de "balays"¡plo
cual es una generalizaci6n incorrecta,~ientras que en las distintas lenguas
ind1genas cada uno de ellos recibe un nombre. Utilizaremos el nombre de
9al~i.c.amente gar.a_eL<:.Mto d.e_s_~rvirel cazabe ,En los grupos que hemos
visitado el balay es el único elemnto de cester1a que tiene diseños en co-
lor negro,ya sea en una franja central o cubriendo toda la superficie,con

3
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Cubeo,un grupo Tuca-
y cernidores con~ise-

o dentro de los
tejen coladores

rojo a cuatro vueltas o una funda tejida
cernidor y el colador solo se han encon-
con el color natural de la'fibra,sin

••••• o ••••• _ ••••••••••• ~

:ru~••r:::~"~::'::~::'::':'"::':.ju", I
aparte que se cose al borde.En el
trado dos diseños bAsicos tejidos

J
utilizar el color negro.
Por el contrario dentro de los Banlwa
no con fuerte inflúencia Arawak,si se
ños en negro y ademAs en rojo.
~da uno de los diseños recibe un nombre:camino de hormiga, camino de come-
jén ,paca etc:según Reichel-Dolmatoff,a nivel de significaci6n,10s dibu-
jos de los balays constituyen un c6digo cuyo mensaje le estarla recordando
continuamente a los grupos las leyes de exogamia(Reichel -DolmatoBf,-----------=-~-- --.Basketry as a metaphor")
En nuestro primer trabajo sobre cultura material en la zona del Paca y el
Papury nos dimos cuenta que se han perdido el nombre y el ~gnificado.
de los d~señog y también es probable~ue su variedad se haya restringido.
Se obtuvieron referencias mlnimas sobre los mitos referentes a la cesterla.
Hasta el momento los objetos en si no han podido ser remplazados por artl-
culos de la cultura occidental y ello explica en gran parte su persisten-
cia. (~~M1Nvv1rti. Si~~(''IJvo Q,J1-\.MJlv1.,M-\GV1 rvw~"'-c.~ clt U.-l-o ~ )
En este sentido el objetivo entonces es rescatar con los ancianos,deposita-
rios~el saber,en las distintas comunidadeiS-rá-m~o¡:~;;i;d;~d~--diseños
posibles,su nombre y su significado,asl como los mitos pertinentes.Se pre-
tende trabajar en talleres donde se agruparAn a ancianos y j6venes ,par.!:
,~~e los primeros transmitan su conocimiento a los segundos.y los resulta-
~s~ __consignaran en cartillas bilingUes que una vez elaborada~~r~n-
devuel tas a las comunidades para ser utilizadas ,en eSReci!Ü_en-la,s-fl.s.cue-
las.

1.2.2 CerAmica

En la reoi6n
las mujeres
cimientos de

del rlo Papurj y sus afluentes la cerAmica es elaborada por
con un barro color gris azulosos que se encuentra en los na-
los cañ,os en la selva.Hay una cerAmica de uso doméstico y

. • 1

una de uso ritual,la primera ha sido substitulda casi en su totaljdaq
. ----- -por ollas metAlicas.Dentro de ella encontramos la olla para la chicha,para

tostar la coca,para cocer las hojas del tabaco,para cocer el jugo veneno-
so de la yuca,copas para servir el pescado y la carne;todas estas ollas
y copas se encontraron sobretodo en el poblado de Yap~,el mAs tradiéional

,
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1.2 Objetivos del proyecto(continuaci6n)
de los que visitamos.En la cerámica_de uso_ritual enco~~s el .reci~iente_ .¿
para echar el yajé,el cual se encontr6 solamente en Yapú,pues en el caño Paca
a causa de las prohib~c~ones de los antiguos m~s~oneros no se consum~ este alu-
cin6geno.
La cerámica se caracteriza por su acabdo negro y brillante que se ontiene a tra
vés de .un proceso especial,tiene poca decoraci6n y esta se aplica sobre la su-
perficie ya negra,pintando con un barro amarillo y en el caso de la olla de ya-
jé también con Cabayurú,una pintura de origen vegetal y de color rojo.
En el caso de la cerámica_ se trata_d,e,r.ecuperar el_.m~yor número de formas de~ ~. -~.--~ --_ ...~- -- ~---~ _. .-" .•-~
vasijas,ollas y recipientes,su_uso,su significado y si es posible los mitos re-
'ferentes al'.orig;-n-d~l b~r;o, de iac;;i~iCa.Y d; los~bje'tos. -- -~- -----------"-~--_. _._" --'---. - ------- ---_._-----_._--- -----~, •. -'~' ....•
Se prtende trabajar con grupos de ancianas y mujres j6venes y los resultadms

.~- Pi~~~-igg~).welLt~ en una' ca;'tilla que contendrá un inventario de fo~,
~soJ!.,sig~~ados, técnicas de"negrear"y técnicas de ~orac i6n. --~
En el Vaupés existe una cierta especializaci6n en la elaboraci6ñ de las manufac
turas dentro de los distintos grupos:Los siriano gozan de reputaci6n en la con-
fecci6n de coladZ-fes y cernidores ,los Tuyuca y los Desána en los cestos gran-
des para mezclar el almid6n con la harina de yuca y los balays.En cerámica
se destacan as1 mismo los Tuyuca quienes se denom~nan a si mismos g~nte d~L
barro.El trabajo respetará todas estas particularidades y se investigara con--el grupo o grupos especialistas en cada ramo.

1.2.3 Los banquitos de madera
/El banquito de madera o cumuno en Tucano es una especialidad de los Tucano pro-
~iOS,ya pocas personas lo saben hacer bien y de los j6venes casi ninguno. Hay
que rescatar entonces las técnicas de manufactura,de las cuales se han reseña-
do dos hasta el momento,y que pueden incidir en la calidad del acabado.El ban-
quito se pinta mediante un proceso especial y el diseño queda de color negro
sobre fondo rojo,Hasta el momento solo se ha identificado un diseño que es el
" "propio Tucano y se trata de iLdagar más a fondo.Se encontraron algunas referen-
cias m1tj._ca.~sobre este artefacto,sobre las que es necesario ahondar sobreto-
do con personas del poblado Tucano del Taríra del PapurY,excelentes hacedores
de b~quitos ••se trabajará con ancianos y j6venes donde los primeros les ense-- . -}

ñaran a los 11timos como hacer los banquitos.Las técnicas de manufactura y de
pintura de los diseños as1 como la tradici6n m1tica se consignaran en una
cartilla en lengua Tucano'y español.
Otro de-nas si

los objetivos de este trabajo es tratar de descubrir con los ind1geR
tienen maneras especiales de clasificar los objetos,tipolog1as. ;¡-

-~
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1.2.4 Inventario de cultura material entre los Banlwa-Curr lpaco

Al decir de Reichel-Dolmatoff(Tapir avoidance in the northwest Amazon) la
poblaci6n originaria del Vaupés era Arawak,habla perfeccionado en grado sumo
la tecnologla de la yuca brava y habitaba en grandes casas comunales.Los Tuca

I .

no oriertal,cuya procedencia no se ha esclarecido todavia,habrlan llegado a
la regi6n como cazadores-recolectores n6mades,raptando en un principio a las
mujres de los Arawak y con el tiempo habrlan establecido alianzas matrimonia-
les con estos y adquiriendo gran parte de su cultura.En el Vaupés actual el
grupo Arawak existente son los Baniwa-Curripaco y parece relievante en favor
de la tesis de Reichel que sean los únicos en fabricar el rallador de yuca,
elemento indispensable para el procesamiento de este túberculo.
A través de la bibliograf1a,objetos que se han visto,y una breve visita reali

tJzada en el presente año al poblado de Punta de Tigre se nós ha hecho evidente
que la cultura material de los Bari1wapresenta diferencias con respecto a la
de los Tucano oriental y que una comparaci6n entre ambas puede ser muy impor-
tante para la historia del Vaupés y el conocimiento sobre la adaptaci6n de lo
los distintos grupos a la selva amaz6nica.se hará un inventario general de la
cultura material con especial énfasis en los procesos de manufactura del rall~
(dor"la cesteria y la cerámica.

'.
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1.3. AntE-cedtr,u,5 del prtl)',,---t<J

Durante los años de 1903 a 1905 el etn610go alemán Theodor Koch-
G~nberg recorri6 la regi6n del noroeste amaz6nico,cubriendo el inmenso
territoriocomprendidod entre los rios Isana y Yapurá (Caquetá). Los resul-
tados del viaje se consignaron en el libro ti:bulado"Zwei Jahre unter den
Indianern" ("Dos años entre los indigenas) editado en 1909 en Berlin por
E.Wasmuth y reeditada y ampliada en 196\ por la Akademische Druck und-
Verlaganstal t .Graz.-Austria. La obra cons i8te bás icamente en un inventa-
rio exhaustivo de la cultura material de los grupos que habitaban la re-
gi6n en ese tiempo,con excelentes láminas,especificando para la mayoria
de los. objetos la materia o materias primas con que se elaboran.En algu-
nos casos trae reseñas muy detalladas sobre los procesos 'de manufactura
tales como la elaboraci6n de cerámica e ntre los grupos Arawak de los
rios Isana y AiarY,presentando tambi~n ilustraciones de la variedad de
diseños con que estos grupos decoran sus cuencos,se refiere tambi~n
a la cerámica de uso dom~stico y ritual de los Tucano oriental y su de-
coraci6n

espe-
inter-

muy importante sobre el comercl.o__intertribal,las
cada grupo y l.osproductos y manufacturas que secializaciones de

Trata ampliamente las actividades de caza y pesca,las armas que se emple-
an en la primerJasi como su manufactura y la variedad de flechas,redes,
trampas y anzuelos de la segunda y su elaboraci6n.Describe las técnicas
con que los indigenas realizan tales actividades,los animales que obtie-
nen,las costumbres de estos etc.
En el caso de los ,-trajes de cortez_a de árbol que l~ Cubeo confeccionan--------- ~ -'para ser utilizados jurante sus ritos m!Jrtuc:~,además del proceso de
manufactura ,in~luye datos.~uy valiosos sobre los dibujos de los trajes,
su significado'~_el ri~~~r:""tJi_~~-
En lo "ue respe;;1a-a'la-cesteria y los banquitos tucanos tiene pocos da-
tos sobre los procesos de manufactura y casi nada sobre los diseños y
su significado.
Trae informaci6n

cambian.
Esta obra es indispensable para cualquier estudio de cultura material
en la regi6n y es de una riqueza dificil de agotar,máxime si se tiene
en cuenta que despu~s del viaje de Koch-GrUnberg entraron al noroéste
amaz6nico I,os'caucheros. y los ¡;lÍsionerosiniciándose asi un .proceso de,,...-----
~resi6n cultural contra los grupos nativo~$ue p~~Aur~ hasta nuestrQ~
~,Este libro se miró con las comunidadei del Paca y el PapurY en 1986
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y al ver el entusiasmo ~e suscitaba y yue los ind1genas de mayor edad
reconoc1an la mayor1a de los objetos que all1 aparecen,empez6 a coger
cuerpo la idea de realizar un proyecto de rescate de la cultura material
trabajando con el libro y la memoria de los ancianss.

hasta este,año hemos
conoc1amos,por ejemplo,
objetos que no aparecen
se pretende trabajar
vayamos viendo y con los

Otro trabajo importante de Koch- GrUnberg para el tema de cultura tmaterial
lo constituyen una serie de art1culos sobre las lenguas Tucano oriental
titulada"Bet6ya-Sprechen Nordwestbrasiliens und der angrenzenden Gebiete"
("Lenguas Bet6ya del noroeste brasilero y regiones colindantes )editado
en la revista Anthropos-Viena en los números ~:944-77;9:151-85;569-89,

.,¿12-32;10(11)114-58,421-49,en 1913/16.
~ En ellos presenta un vocabulario básico en alemán con su respectiva tradu-

cci6n en distintas lenguas ind1genas:Tucano,Desána,Tuyuca,Cubeo,Karapana
etc.Uno de~los items comprende el vocabulario concerniente a la casa y
sus utensilios,para el caso de los Tucano encontramos 251 palabras de las
cuales 220 designan objetos:cester1a,ollas de barro hams-as,adornosy
trajes para las fiestas.
Traduciendo el trabajolque solo hemos conocido
encontrado diferencias más sútiles-~ue las' que
distintas clases de cernidores,coladores etc y
en ia obra mencionada arriba.Eneste proyecto
cotejando las listas de los objetos con lo que
ind1genas.

tílainvestigaci6n entre los grupos ind1genas del vaupés,con excepción del
trabajo de Irving Goldmann entre los Cubeo en 1940,solo se vuelve a reali-
zar a partir de los sesenta. Para el año de 1973 encontramos una investiga-'
ci6n,realizada para Artesan1as de Colombia por Hernán Henao y Pedro Cortés
titulada "La artesan1a ind1gena en las condiciones socio-econ6micas del
Vaupés" .El trabajo de campo se realizó básicamente entre los Cubeo del
caño Cuduiary y consta la investigaci6n de una reseña bastante breve de
los procesos de manufactura delos objetos de cester1a,cerámica,tejidos :1
talla en madera. con sus nombres en las lenguas nativas y su utilizaci6n.
También en 1973 la Divisi6n de Asuntos Ind1genas del Ministerio de gobier-
no publica el trabajo del ILV titulado"Aspectos de la cultura material de
los grupos ét.nicos de Colombia.Entre ellos encontramos referencias a al-
gunos grupos Tucano oriental(Tatuyo,Barasano,Pira-tapuyo).El trabajo no
pasa de ser una enumeraci6n)en la mayor1a de los casos)de los objetos)

I
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1.3 Antecedentes del proyecto(continuaci6n)
de la materia prima con que se elaboran y para algunos se mencionan los
procesos de manufactura.
En 1976 sebublica el ariculo de Kaj Arhem titulado Fishing and hunting
among the kakuna.Arstryck (Annals) 27-44.
Excelente articulo sobre la utilizaci6n de los recursos de caza y pesca
por parte de los indigenas y sobre la relaci6n entre los ar~~fA~t~S-Y__
las distintas clases de anima~eo~'_ '
También en 1976 se publica en la revista del Instituto Colombiano de
Antropolog1a el articulo Titulado"La manufactura del budare entre la tribu
Tanimuka.Bogot~.Vol XX,p~gs177-200.Por Elizabeth Reichel.
El articulo trata de manera detallada todo el proceso de manufactura -1tJdel budare,las materi4~primas utilizadas y las creencias al respecto.

El articulo de Berta Ribeiro "O artesanato cesteiro como objeto de co-
mercio entre os indios do alto rio Negro,Amazonas,publicado en Am¡rica )~
Indigena,Méjico 41(2):288-309 nos fue de gran utilidad ya que en el se
analiza el impacto de la comercializaci6n entre los grupos cesteros
Baniwa ,Wanana y Desána.,tanto en sus aspectos positivos como negativos.

El articulo,más bien el trabajo de Reichel sobre el simbolismo de la ces-
teria entre los Desána es el primer trabajo en ocuparse de este tema.

/En el)Reichel clasifica los distintos tipos de cestos utilizados por los
Desána,la materia prima con que se elaboran y su utilizaci6n para pasar

•
a presentar una serie de diseños y su significado.Plantea que los diseños

de la cesteria constituyen un c6digo cuyo mensaje le está recordando con-
tinuamente al grupo las leyes de exogamia.Si bien la hip6tesis es sugeren-
te nos parece importante profundizar y ampliar la informaci6n sobre los
diseños y su significado mediante un trabajo de campo con el fin de tener
un soporte de datos mayor que el que el autor aporta y trabajar además de
los Desána con otros grupos cesteros para contrastar la informaci6n.En el
trabajo de Reichel no nos parece muy clara la correlaci6n entre la in-
formaci6n y lateoria.

En el año de 1986 se realiz6 durante los meses de Junio a Septiembre un
trabajo de campo en poblados del caño Paca y dos de sus afluentes y en un
poblado del rio PapurY(Yap~),en la comisaria del Vaupés,p~pa Ie~
con el fin de investigar la cultura material de los grupos que al11 ha-
bitan(Sirianos,Tucanos,Desanos,Tatuyos y Barasanos) y estudiar la posibi-

j
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1.3 Antecedentes del proyecto(continuaci6n)
lidad de comerciar algunas de sus manufacturas.El trabajo se pudo realizar
gracias a la financiaci6n de Artesan1as de Colombia y cont6 con la asesor1a
académica del departamento de Antropologla de la Universidad Nacional.El
resultado final fue un informe tdltulado "Cultura material y comercializaci6n
en el Vaupés" acompañado de cien diapositivas,las propuestas de comerciali-
zaci6n y una muestra de objetos con la respectiva lista de precios fijada
por las comunidades.
Tanto en el trabajo de terreno como en el informe se le concedi6 especial
importancia 110S procesos de manufactura de los objetos,reseñados por lo
general como simples y que al ser mirados detenidamente resultaron ser bas-
tante comple jos.Se r e,señaron entonces de la manera m~s completa posible

';-""

los procesos de elaboraci6n de la cesterla,la cerámica,el banquito tucano,
las manufacturas en cumare y las cuyas y totumos.Nos pareci6 metodo16gica-
mente más adecuado ocuparnos en primera instancia de como se hacen las cosas.
Por otra parte se entreg6 a la Universidad Nacional una muestra represen-
tativa de los objetos de la regi6n y en breve se empezará a hacer un fiche-
ro de cultura material en el cual se elaborará para cada objeto una ficha
con su nombre,10calizaci6n,el grupo que lo produce, los materiales empleados,
la manufactura,los usos y el contexto cultural(se anexa ficha).
Esta misma investigaci6n se realiz6 también en los llanos orientales,
Chocó y Aamazonas con profesores de la U.Nal como coordinadores y estudian~
tes de antropologla de la misma como auxiliares;es la primera vez que se
realiza en Colombia una investigaci6n sobre cultura material que abarque
varias zonas y diversos grupos ind1genas.
En Marzo del presente año se realiz6 en el poblado Desano de San José del
Viña V video titulado "Los hijos del viento" destinado al sena,Educaci6n
a 'distancia.El video presenta la elaboraci6n de la cesterla,el procesamiento
de la yuca brava y la relaci6n entre ambas.
Una vez realizada la-invest igaci6n sobre el soporte material de la cultura

'-/material,valga la redundancia, era indispensable seguir adelante,ocuparnos
del significado,de la simbologla de los objetos dentro de la cultura,uno
de los objetivos de este proyecto.

•
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1..~."Impnc:.o científico y t.ocnol6&ioo

Como se puede ver en los antecedentes los estudios sobre cultura material
en el Vaup6s son muy escasos;este tema fue objeto de gran inter6s por
parte de la antropología de las primeras d6cadas de este siglo,pero cay6
en el olvido,cogiendo nuevamente auge en los años setenta y ochenta.Den-
tro de la visi6n actual sobre cultura material se C"'nsidera que"los obje-
tos suministran informaci6n sobre los patrones de comportamiento de los-
i b d eo•.••••.••l;>A}) d t'6 16' di d 'h' ti .m em ros e una socleaaa, su a ap aCl n eco glca, sus me . os e S)J slS encl~'----------------,yen calidad de "texto visual"sobre los valores del grupo:.: (Ribeiro,
Bertha,Ponencia presentada en el simposio sobre cultura material de la
Amazonia,Congreso de Americanistas de 1985,Bogotá).(Traducci6n nuestra)
En este sentido la importancia de los estudios sobre cultura material
salta a la vista.
En este proyecto nos proponemos recuperar ,como ya dijimos,dentro de la
cestería,la cerámica y los banquitos de madera de algunos grupos Tucano
oriental t6cnicas de manufactura y decoraci6n,diseños y su significado,
y el contexto mítico.;con cada viejo ~ue muera estos conocimientos desa-
parecerán irremediablemente.Toda esta informaci6n,más la recogida en una
primera etapa en el año 86 puede ser utilizada por los antrop610gos u
otros profesionales. interesados en la regi6n para realizar análisis sobre
los temas arriba mencionados.
En' nuestro caso específico nos interesa recuperar la mayor cantidad posible
de diseños,buscando sus significados para desentrañar la simbología de
los objetos,su relaci6n con el mito y por lo tanto con el pensamiento
indígena.
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1.6. I:1i;l~~¡,.Q~.irJY €'CoDb~jco

"1 La investigaci6n realizada en em año 86 ha sido utilizada para llevar a
cabo un programa de comercializaci6n de manufacturas en la zona de los
rios Paca y Papury,efectuándose la primera compra en el mes de Mayo del
presente año.En este proyecto uno de los fines prácticos, del inter~s de
Artesanias de Colombia,es ~ mejorar a trav~s de la recuperaci6n la
calidad de los objetos y proseguir con la comercializaci6n.
Para los habitantes de la regi6n,quienes durante unos seis años estuvieron
recibiendo dinero a trav~s del tráfico de coca,es absolutamente necesario
tener entradas que les permitan comprar una serie de articulos que ellos
no fabrican:pilas,linternas,f6sforos,nylon,anzuelos,cuchillos,machetes,
"chas, azuelas, jabón, sal,ropa, cuadernos ,lápices ,produ-ctos todos que alcanzan
en la regi6n precios muy altos.
La economia tradicional de los grupos indigenas del Vaup~s se basa tanto en
la auto subsistencia como en el intercambio intertribal de productos y manu-
facturas:curare,ralladores de yuca,Banquitos,alimentos que se realiza a veces
en los denominados Dabukuris.Los indigenas de la regi6n están entonces muy
acostumbrados a intercambiar y comerciar;pero la necesidad de conseguir
dinero para obtener las preciadas mercancias se sale de los marcos de su eco-
nomia.Por ello,en el pasado y en el presente,el indígena se ha visto obliga-
do a trabajar con caucheros,coqueros etc ,actividades que han sido muy lesivas
para Su cultura y su sobrevivencia.
La comercializaci6n,de artesanías les es favorable en cuanto que hacerlas
es una labor tradicional que les gusta y que no altera su ritmo de vida. Bien
~evada puede ejercer efectos positivos de refuerzo y afirmaci6n cultural,
en efecto, estimula a conservar la cultura material,simbolo altamente visible
de la identidad ~tnica de un grupo. Permite además al indígena expresarse
artísticamente y plasmar su singularidad étnica a través de los objetos.
La comercializaci6n,para desempeñar este papel,debe ejecutarse por perso-
nas que conozcan y comprendan la cultura material indigena,su valor y su
significado,estimulándola continuamente.Debe ir ligada a procesos de difu-
si6n y recuperaci6n,la primera tanto al interior de los grupos como en el
resto del pais para que se les empieze a dar a estos objetos el valor que
merecen.Mal llevada se limita a explotar a los indígenas, imponerles ~na
producción masiva y un gusto ~ue les es ajeno)con resultados que pueden
ser verdaderamente catastróficos



1.5 Impacto social y econpmico (continuaci6n)
Cabe anotar aqui que la comercializaci6n es empresa dificil y que el principal

obstáculo lo constituyen los prejuicios de todo tipo frente al indigena y
su arte:son cosas feas,requieren poco trabajo etc. y que las entidades esta-
tales no se quieren comprometer en palnes serios y a largo plazo.
En este proyecto el objetivo central lo constituye la recuperaci6n cultur~l,
pero indudablemente al rescatar técnicas y diseños la calidad de los objetos
mejorará,lo cual har~ su comercializaci6n más f~cil.
Se espera con este trabajo estimular dentro de los indigenas la valoracion
de sus manufacturas tradicionales y crear conciencia en torno a la importan
ciade rescatar lo que están perdiendo en la cultura material.
Consideramos que las cartillas,una vez entregadas a las comunid.ades,constitulo

., ran un material educativo importante que adem ~s habrá sido hecho con la
colaboraci6n y participaci6n de las comunidades.En el Vaupés se está hablan-
do ya hace un buen tiempo de la necesidad de la etnoeducaci6n pero poco
se ha implementado,estas cartillas pueden ser un estimulo para que se gesten
en la práctica otras iniciativas ••

•



..
11 2.ASPECTOS II£TODOLOGICOS DEL PROYECTO~
2.1Hip6tesis o problemas a examinar

Este es ante todo un proyecto de recuperaci6n de cultura material,pensamos
~ue ello es posible porque la mayoría de los indígenas de 40 años para arri-
ba conservan viva en su memoria los objetos que les eran propios y dicen sa-
ber como hacerlos todavía.Nos pudimos dar cuenta de lo primero mirando con
ellos as láminas del libro de Koch-Grnnberg,lo segundo no es tan evidente,
hay manufacturas que ya no se elaboran con buena calidad en las zonas más
deculturadas,lo descubrimos comparándolas con las más tradicionales o <vien-
do las diferencias entre lo que hacen los viejos y los jovenes.
Hasta d6nde recuerdan los indígenas?En que momento es todavía plausible in-
tentar que un conocimiento conservado en la memoria se plasme de nuevo en

~os objetos?Este proyecto posee un sentido experimental y en la mdedida que
lo vayamos realizando pensamos que es posible aportar elementos con res-
pecto a los procesos de deculturaci6n.
Nos interes~ también empezar a abrir camino para un.tipo de antropología
aplicada donde lo que se intente no sea conocer las culturas para poderles
introducir cambios,sino intervenir para que recuperen elementos que se han
perdido pero que no han desaparecido totalmente. Este trabajo es un intento
de re-crear con las comunidades su cultura material con ayuda de su memoria
y con el material etnográfico y antropo16gico disponible.

1
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2.2 Marco te6rico'

Consideramos la cultura material como una totalidad donde se cristalizan las
r~laciones del hombre con el medio ambiente,la sociedad y consigo mismo.
Para llegar a dar cuenta de ella pensamos que hay que conocer sus aspectos
esenciales a través de sucesivas etapas de investigaci6n donde se enfatizará
uno de ellos sin olvidar los demás;si bien en la primera etapa se puso espe-
cial atenci6n a los procesos de manufactura esto no quie~e decir que no siga-
mos buscando datos al respecto en los otros trabajos de campo,donde,como es el
caso en este proyecto, nos centraremos en los significados.
Desde esta perspectiva una investigaci6n sobre cultura material es un proceso
que se extiende ampliamente en el tiempo,después de estudiar los elementos

"esenciales podremos intentar una reconstrucci6n de esa totalidad que será
provisional púes el conocimiento no se agota.

Nos interesa especialmente destacar que la cultura material de los Tucano
oriental refleja un conocimiento que Lévi=Strauss llama la ciencia de lo con-
creto y que solo situándonos en él podremos aprehender su riqueza.Desde nues-
tro punto de vista,provenientes de un mundo que no mantiene una atenci6n con-
tinua y constante sobre las propiedades de lo real,solo podemos decir que la
cultura material indígena es simple.No estamos capacitados para ver esa realidad
y solo mediante un esfuerzo sostenido y consciente podemos empezar a entender 1
qe no existe el yarumo,para la cestería, sino tres clases de yarumo,que para ,1

los remates de la cestería se utilizan dos y tres clases de bejucos que para
nosotros son iguales,que hay pegantes,resinas,colorantes etc de varias clases"1 que al no darnos cuenta de esa riqueza presentamos un panorama simplificado
de la cultura material.

L-,;:--------



2.3 T~cnicas de recolecci6n y organizaci6n de la informaci6n

Se recogerá la informaci6n a traves de la observaci6n,la observaci6n participan-
te,individualmente a traves de entrevistas y colectivamente en los talleres de
trabajo.TYa que gran parte de la informaci6n se plasmará en las cartillas
las pautas para su elaboraci6n se discutiran con las comunidades en los ta
lleres de trabajo.
Se recogerán dos tipos de informaci6n:una visual y otra registrada en grabadora.

1)Observaci6n:se consignara la infiormaci6 n que se obtenga en los diarios de
campo,se utilizará la fotografía.

2)Observaci6n participante: nos parece una técnica casi que imprescindible
~ra las investigaciones de cultura material,hay una serie de procesos que si
uno mismo no intenta hacerlos nunca quedarmm claros y de todas maneras cada
vez que uno mismo intenta hacer las cosas los niveles de comprensi6n aumentan.
Se utilizaran también la fotografía y la grabaci6n.
3)Informaci6n visual

a)Fotografía
Se registrarán fotográficamente los procesos de manufactura de la cestería,
la cerámica y el banquito de principio a fin.
Se realizara un inventario de los balays,ollas,recipientes de cerámica y ban-
quitos existentes en los poblados especializados en cada actividad para foto-
grafiarlos,al igual que los objetos que sean elaborados por los ancianos y
ancianas durante el proyecto.
~)DibUjO
Se pasarán a papel los diseños de los balays,la cerámica y los banquitos.

2)Grabaciones
a)Proceso de manufactura
Se grabarán los nombres de las materias primas utilizadas,las herramientas y
en lo posible los pasos mismos del trabajo:por ejemplo,estoy raspando yarumo,
estoy sacando pulpa,etc.
b)Diseños
Se grabará el nombre de cada diseño en las respe~~s lenguas,así como su signi-
ficado.
c )Mitos
Se grabaran en las respectivas lenguas los mitos ~ referentew a las distintas
manufacturas y se traducirán la español con la ayuda de un mntérprete.
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2.4FFormas de tratamiento de la informaci6n
La mayor parte de la informaci6n se utilizará para elaborar las cartillas
para el ordenamiento de I.OS datos se intentar~ seguir los sistemas de cla-
sificaci6n de los objetos propios de los ind1genas.Como ya dijimos las
pautas para hacer kla cartilla s. discutirán con las comunidades en terreho.

Otra parte del material fotográfico y de las grabaciones se destinará para
hacer una serie de audiovisuales en el CEMAV(Centro de medios audiovisuales
de la Universidad Nacional) sobre los procesos de manufactura de la cester1a,
la cerámica y los banquitos,resaltando el enorme conocimiento del medio am-
biente que ello implica.

La informaci6n referente a los diseños,sus nombres y los mitos se utilizará
para tratar de encontrar el s~ simb61ico.Para ello tenemos una
serie depistas:hemos encontrado que para los grupos Tukano que hemos visi-
tado hay una multiplicad de significados,por ejemplo,un diseño recibe el nom
bre de un animal que a la vez es el nombre de un clan y el nombre de un obje-
to. ...•.
En el trabajo de Bertha Riveiro sobre cultura material ella se refiere a un
trabajo realizado entre los habitantes del alto Xingú y los Kayabí sobre los
motivos de los trenzados¡!n tent6 asociar unidades de significado(categorías
visuales) desprendidas de los patrones del diseño cesteroque ,por su nomencla
tura,suger1an una funci6n referencial a temas del repertorio m1tico tribal.
En otras palabras se procur6 encontrar la equivalemcia entre los significados
semánticos de los diseños del trenzado y las figuras o eventos míticoM.

tt (Riveiro,Bertha,Ponencia Congreso de A mericanistas,pág 5,Bogotá 1e85).

Existe tambi~n el trabajo ya mencionado de Reichel Dolmatoff sobre la rela-
ci6n entre los diseños de la cestería y las leyes de xogamia.
En base a estas orientaciones intentaremos hacer un trabajo de relaci6n en-
tre la cester1a,la mitolog1a y la organizaci6n social,pero sin forzar la
informaci6n,más bien tratando de que el proceso mismo de trabajo nos lleve a
que ella misma nos "hable".
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2.5 Revisi6n bibliográfica

Se revisaron unos cien títulos extractados de las bibliografías de Camilo
Domínguez y Francois Correa para buscar lo referente a cultura material,co
mo ya dijimos en el numerla 1.3 encontramos pocos trabajos sobre el tema
específico. Por lo demás la bibliografía sobre el Vaupés es muy numerosa
y en la medida que avanzemos en nuestra investigación iremos recurriendo
a ella.
Hasta el momento hemos consultado los siguientes trabajos:

1)Arhem,Kaj.Fishing and hunting among the Makuna.Ver 1.3

2)Cortés,Lombana Pedro.La artesanía indígenas en las condiciones socio-4' econ6micas del Vaupés.Ver 1.3

3)Correa,Francoise
1979.Condiciones materiales en la producci6n y reproducción social como
fundamento de la dinámica histórica de los Taiwano,una comunidad indígena
del noroeste amaz6nico.Informe Inst tuto Colombiano de Antropología,Bogotá
1980-81.Por el camino de la anaconda ancestral.Sobre organización social
entre los Taiwano del Vaupés.Revista Colombiana de antropología,Volumen
XXIII,años 1980-81 ,Bogotá.

•
1982.Elementos de organización e identidad social entre las comunidades
indígenas de la región del VaupGs.Proyecto de cooperación técnica Colombia
Holanda,Bogotá. DB-COA #667

Todos estos trabajos hacen referencia a la organización social de los gru-
~os del Vaupés,en particular de los Taiwano.A partir de su descendencia
de una anaconda ancestral los grupos se dividen en segmentos organizados
jerárquicamente.Esta información es de especial interes para este proyecto
donde vamos a tra tlllrde enc_ntrar relac iores entre los diseños y la organi
zación social.Ya en el trabajo anterior habíamos postulado que la cultura
material se utiliza como símbolo de identidad étnica ,lo volveremos a tra-
tar en este proyecto y lo relacionaremos con los elementos de identidad
soc al yue plantea Correa.

4)Dufour ,Darna
1979.Insects in the diet of Indians in the Northwcst Aamazon.American
Association of Fhysical Anthropology 48th Meeting,San Francisco.
1980Manioc as a Diatary Staple:Implic tions for the Budgeting of time
and energy.American Anthropological Association.
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2.5 Revisi6n bibliográfica(continuaci6n)

P~rte de los objetos de la cultura material se utilizan en obtener
y preparar alimentos. y los trabajos de esta autora son importantes al
respecto.Ella resalta enormemente la importancia de la yuca brava dentro
de la alimentaci6N indigena hecho que se coreesponde con la cultura mate-
rial ya que la cesteria utilizada para procesar este túberculo es la más
compleja.

5)Fulop,Marcos

1955Nmtas sobre los términos y el sistema de parentesco de los Tukano.
Revista Colombiana de Antropologia,Bogotá,4:121-164.B B lA.
1956.Aspectos de la cultura Tukana:Cosmogonia.Revista Colombiana de
Antropologia.Bogotá,3,.97-137.DB-IA.
1956.Aspectos de la cultura Tukana:mitologia.Revista Colombiana de
Antropologia.Bogotá,5335-374.DB-IA.

_.

Los trabajos de gr Fulop se realizaron en los años cincuenta en el pobla-
do Tucano de Guadalajara,situado en el ri0 Paca.Las menciones que hace
de la cultura material son muy importantes. por cuanto habla de elementos
que hoy en dia ya no se utilizan:taparabos,pinturas faciales~maloca etc.
Su informaci6n sobre sistema de parentesco y mito logia puede ser útil
para el presente proyecto.Hoy en pia Guadalajara se ha convertido en un
poblado de Sirianos.

5)Goldmann,Irving
1948.Tribes of the Vaupés -Caquetá region.Handbook of South American
Indians,Smithsonian Instituee.Washington 3:763-798.DB-IA.
1968.Los Cubeo:indios del noroeste del Amazonas.M~xico:lnstituto Indi-
genista Interamericano;4D4 p.DB-IA.
Las referencias del Handbook sobre cultura material son muy importantes
sobretodo para comparar grupos_de la regi6n amaz6nica.
La obra de Goldmann sobre los Cubeo es muy importante dentro de la litera
tura antropo16gica por la extensi6n y exactitud de su informaci6n.Aunque
no hemos trabajado sobre Cubeos y su cultura material esta obra es muy
útil para el Vaupés engeneral.Hay algunas referencias a la cultura ma-

~terial de este grupo.
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2.5 Revisi6n bibliográfica(continuaci6n)
6) Gross,Christian

1976.lntroduction de nouveaux artils et changement sociaux:le cas des in-
diens Tatuyo du Vaupés(Colombie).Cahiers des Amerique Latine,(13-14):
175-222.

",En este articulo se trtan las repercusiones introducidas por el uso de
herramientas lr.etálicasdentro de los Tatuyo. ;es de gran importancia ya
que al hablar de cultura material dentro de los indigenas hay que tener
en cuenta,inelidiblemente,los objetos pertenecientes a la cultura occiden-
tal,los objetos tradicionales que han desplazado y los cambios que han
prouucido.Asi mismo es importante ver como los indlgenas int ntan asimilar
estos objetos nuevos dentro de su cultura dándoles un nombre .

7)Hugh Jones,Christine
1979.Food for thought:patterns of production and consumption in Pirá-para-
ná society.En : La Fontaine,Londres,Sex and Age as PrincipIes of social
Differentiation,pp 41-66.DB-lA.
1979From the milk river:Spatial and temporal processin Northwest Amazonia.
Cambridge:Cambridge University Press.DB-lA.

En ambos trabajos presenta la autora esquemas muy buenos sobre el procesa-
miento de la yuca brava y la cerámica y la cesteria utilizadas.Aporta
datos e interpretaciones muy interesantes sobre la organizaci6n social ,el
ciclo v.ital y a recolecci6n de alilr,entosdentro de los Barasana del Pirá
Parná.Nos fue degran ayuda todo lo referente ala yuca brava •
8)Jackson,Jean Elizabeth

9)Journet,Nicolas
Los Currlpaco del rlo Isaha:Econom1a y Sociedad.Revista Colombiana de
Antropologla,Volumen XXlll,años 1980-81 •Bogotá.
Es un excelente trabajo sobre los Curripaco,en el se destacan un análisis
de la venta de artesanlas que este grupo realiza.
10)Koch -GrUnberg Theodor.Ver 1.3

10)Lathrap,Donald
1970.The Upper Amazon,New York,Praeger,256 p.DB-lA.
E n este libro Lathrap hace interesantes planteamientos sobre el Drigen
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2.5 Revisión bibliográfica (continuación)
de la población amazponica.Sucesivas oleadas de proto-Arawak y proto-
~aipuren,provenientes del Amazonas central hbian habrian poblado la
región del alto Orinoco-Rio Negro.Estas oleadas de migrantes habrian
alcanzadm un alto desarrollo en el procesamiento de la yuca brava.
Los habitantes originales del Vaupés habrian siso estos proto-Arawak y
proto_Maipuren que habrian sido después invadidos por los grupos Tu-
kano oriental. Estos antecedentes históricos nos parecen esenciales para
comprender las diferencias entre la cultura material de los grupos
del Vaupés.
11) Murdock,George Peter y otros
Guia para la clasificación de datose etnográficos.DB-lA.
12)Patiño Victor Manuel
1970.Plantas cultivadas y animales domésticos en América Equinoccial,
Cali,Colombia.lmprenta departamental,4 v.DB-lA.
12)P$~éz ,Arbelaez,Enrique
19878.Plantas útiles de Colombia. ,4 ed.Bogotá.Litografia Arco,
831 p.DB-CIF.UN,COA.
Se han estado revisando estas dos obras clon el fin de identificar
las plantas que los indigenas utilizan en sus manufacturas y bajo
la perspectiva de poder hacer en un futuro una investigación sobre
etnobotá,~ica de las plantas útiles. '

1-3Reiche l-Dolma toff Gerardo
1.968.Desana:simbolismo de los indios Tucano del Vaupés.Bogotá:Univer-
sidad de los Andes,270 p.DB-IA.

~ 1975The shaman and the Jaguar:a study of narcotic drugs among the indians
of Colombia.Philadelphia:Temple University Press,280 pDB-IA.
1977.ChamanismoTukano.Estudios antropológicos ,Instituto Colombiano de
Cultura,Bogotá 29:251-292.DB-IA.
1977.El simbolismo de caza ,pesca y alimentación entre los Desana.En:
Estudios antropológicos.Bogotá:lristituto Colombiano de Cultura.DB-IA
1985.Basketry as a metaph6r.Arts and crafts of the Desana Indianas of
the Northwestamazon.Occasional Papers Of The Museum of Cultural Hi~tory

University of California,Los Angeles.
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2.5Revisi6n bibliográfica(continuaci6n)

Las obras de Reichel han sido muy importantes para nuestro trabajo ya
que en ellas hemos podido encontrar referencias sobre el significado
de la cerámica,el banquito y la cester1a. y sugerencias sobre caminos
a seguir en futuras investigaciones.
14 )

Ribeiro,Berta
1.881 ~rtesanato cesteiro como objeto de comercio entre os indios do
alto R10 Negro,Amazon~s.América Ind1gena,M~xico 41(2):288-;09.DB-IA
Ver numerla 1.3
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(3. /lSPECTÓS OPERATivos DEL PROYECTO .J
3. J _ Dc,cripci6n dd plan de "ct¡\'id"des. .
'1)Trabaje cen especialista en diseñe
Se realizará en Begetá cen el fin de encentrar la mejer manera de receger
y analizar les diseñes.Se persigue también empezar a buscar les patrenes
básices de lbs diseñes en base a muestras de balays ex~stentes en musees
y celeccienes particulares,le cual haría avanzar el trabaje y facilitaría
la laber en terreno..
2)Primer trabaje de campe
Se visitarán cemunidades Tuyuca,especialistas en cestería y cerámica,cemu-
nidades Sirianas,exp~rtes en la manufactura de celaderes y cernideres y
una cemunidad de Tucanes,hacederes de banquites,
Recerride:
Begetá-Mi tú-Acaricuara-Les Angeles, cemunidad Tuyuca sebre el ríe Papury,
Belén de InambC!,Santa Rita,Santa Cruz,Pte.Esperanza,tedes estes'peblades
están habitades per ~uyucas y situades en el caño. Ina~bC!.Se regresará
a Acaricuara dende. se trabajará el banquito. Tucane y se seguirá hacia las
cemunidades Sirianas de San Gerarde y Guadalajara.De nueve hacia Acaricua
para temar avieneta a Mitú y regresar a Begetá.
3)Precesamiente de la infermaci6n ebtenida para elaberar las cartillas de
cestería y cerámica para les Tuyuca y cest ería para los Siriano.Se trabaj
jará en el análisis de les diseños y su relaci6n cen la mitolegía.
4)Segunde trabajo de campo
Viaje a las comunidades Currípace de Punta de Tigre y Camanaes,situadas
en el ríe Isana,para realizar el estudie sobre cultura material;
5)Elaberaci6n del inferme sebre cultura material de les Currípace,cen es-
pecial ~n~i5 énfasis en les preceses de manufactura y cen fichas para
cada ebjete
6)Regrese a terreno. para trabajar el banquito. con etra serie de cemunidad s
Tucanas y cestería con cemunidades Tatuye,Karapana y Desána.
Recorride;'
Begetá-l'1itú-YapC!,pebladede Tatuyes' y Barasanes,situade eh la cenfluencia
del caño. Yapú y el ríe Papury.suespecialided es el canasto. Tury.Se irá d
allí hasta San Antenie,cemunidad Karapana sebre el Papury,hacen cel deres y
matafríes.Se visitarán las cemunidades de Pte.Lim6p,Tamacuarí y Tarira,
habitadas per Tucanos y situadas en el ríe pap~~itse llegará hasta
Acaricuara para seguir vai viGje hacia el peblade de les cesteres Désana
de San Jesé del Viña.De nu ve a Acaricuara para'lpreseguir hhacia MitC! y
Begetá.

- .--=
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•
-7)Procesamiento de la informaci6n para elaborar la cartilla sobre el banquit
TUcano.C6n la nueva informaci6n sobre cester1a se completará el análisis
del significado de los diseños y se escribirá un informe al respecto.

I
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niHlSflJll1H de actividades (co t' ,n muac16n)
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Cronograma do actividades

•

.~.

..~I~.
",--'T _.

11 r 12109
DURACION MESES.
5T6T7Ts43

;-
~
'~

2
IACTIVIDADES

Trabajo con especialista en diseño
Primer trabajo de campo

Elaboraci6n de la cartilla sobre cester1a y
cerámica Tuyuca y sobre cester1a Siriana.
Inicio del ánálisis sobre los diseños y su r~.

laci6n con la mitolog1a.
Segundo trabajo de campo entre los Curr1paco
del r10 Isana.

Elaboraci6n del informe sobre cultura material
de los Curr1paco.

Tercer trabajo de campo
Elaboraci6n de la cartilla sobre el banquito

Tucano.Elaboraci6n del informe definitivo sobr
el análisis de los diseños y su significado

4

5

6T
~

3.3.-
N°.
-
1

2
f- I I 3t

,
!:
l'¡

~ '- .°Ut¡"ur hoja adicional cuando el tiempo de ",a1luclbu _ mayor da12 mooc.

L
,

11

~
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3.2. Dir.grama de acti,'idadea

1)Trabajo con especialista en diseño .,

L

Se realizará en Bbgotá se persigue encontrar cual sea la mejor manera
de recoger y analizar los diseños.Se persigue también empezar a buscar
los patrones básicos de los diseños en base a muestras de balays existent s
en museos y colecciones particulares,lo cual har1a avanzar el trabajo y
facilitar1a la labor en terreno.
2)Primer trabajo de campo
Se visitarán comunidades Tuyuca,especialistas en cester1ay cerámica,
comunidades Sirianas,expertos en la manufactura de coladores y cernidores
y una comunidad de Tucanos,hacedores de banquitos.
Recorrido
Bogotá-Mitú-Acaricuara-Los Angeles,comunidad Tuy~ca sobre el r10 Papury,
Belén de Inambú,Santa Rita,Santa Cruz,Pueróo Esperanza,todos estos poblad s
están habitados por Tuyucas y situados en el caño Inambú.se regresará
a Acaricuara donde se trabajará el banquito Tukano,se seguirá hacia las
comunidades Sirianas de San Gerardo y Guadalajara.Devuelta a.Acaricuara
para tomar avioneta hasta Mitú y seguir hasta Bogotá.

3)Procesamiento de la informaci6n obtenida para elaborar las cartillas de
cester1a y cerámica para los Tuyuca y cester1a para los Siriano.Se traba-
jará en el análisis de los diseños y su relaci6n con la mitolog1a.

4)Segundo trabajo de campo.

Viaje a las comun idades Curr1paco de Punta de Tigre y Camanaos ,situadas
en el r10 Isana,para realizar el estudio sobre cultura material.
-5)Elaboraci6n del informe sobre cultura material de los Curr1paco,con
especial énfasis en los procesos de manufactu~a y con ficha para cada o~
objeto.
6)Regreso a terreno para trabajar el banquito cnotra serie de comunidae
des Tucanas y cester1a con comunidades Tatuyo,Karapana y Desána.

Recorrido
Bogotá-Mitú-Yapú,poblado de Tatuyos y Barasanos,situado en la confluenca
del caño Yapú y el r10 Papury,su especialidad es el can sto T ury.Se irá
de all1 has ta San Antonio, cOJiunidad Karapana del Papury, hacen coladoresy matafr1os.

18 -- -------- ------ - -
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DURACION MESES.

8 I

. -, .-" I
• ., I

<, I

ACTIVIDADES

1

2

3t

N°

3.3. Cronograma do actividadea
1 I

4

') "Elaboracióildel-rnformesobre cultura material';:;

de .los Currípaco
! - -'-~--- -' .. ~ - - ~----' "- ~.

6TI Tercer"urabajo de campo

++Elaboracion "deracaitilla sobre "el banquito tucanoI
Elaboración del informe definitivo sobre el aná-
lisis de los diseftos Y su significado.

15

u___._. !

.• Ut.iliz.v hoja adicional cuando 01 tiempo ti" realización te. mayor do 12 meoo.

•

I
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,4, ASPECTOS F1NANCIEROS DEL PROYECTO

4,1. Cost<l total desgl.osado por rubroe y fuentes
(Miles de 1)

•

•

~
COLCJENCIAS OTRAS

CONTRAPARTIDA TOTALRUBROS ENTIDADES

Peraonal Naci.onal - . ~" ...-- ~
Especialistas -

960;000$'----- ----Pr.ofesi.onales '') e-,'(.f nv",'¡' ,
Auxiliares

------,-- -
. A~.$'o.~--~-~--_._.- -

Personal de Apoy.o ""'vv _

--
Consultores

--- ----- f---------

Pers.onal Internaci.onal -
Consultores

--------- ---- _ .._~._--.

Adquisición de equipos ~2(' -(:TOO

f------------- -- 1- -- '-. t~¡:; _()n()~-::---
Uso de equipo pr.opio

----_ ..~-- -- _._- c-____
Equipo en arrendamient<l

- --_ ..--
Material de Iaborat<lri.o

f-- -,------ ------- -- ----
Ma18riaJ bibli.ográfico

fO'.OO('Jffi\-

Construcci.ones
---

Viajes Técnicos Naci.onales S'~c\.~
~~ .---- --------- ----- I =" /0

Visjes Técnicos
Internaci.onales

-----,,--- --- - ------ ----.- .- .._--- ----

Alquiler y /.0 Adquisici6n
de medios de transporte

I -------- -
I Servicios técnicos es~ea
l ~o &o. \~or<f\'" es1 ------ .--'----- ~- ,"'" n n n¡" ;vno.e.t>hoe.~
Mantenimient<l y sumirnatroa

_.~~~.-._---_.. _,.-. --=.'~..="-~-•.<--.,-..:::---.~-""'"., --- - ._- -- - . - - .

Otros (Gastoo e Insumos),
1~~(}Cf'h~"(.~c.-n¡~ ?"-~ - '2 • 7 -.\t::...... Cova u V\ '\ d...c::.A..40

~".:\"o.oJ""'~ '¿'~CO" - ~':J ~ ci,,,.\o~~ ' . - .
TOTAL ~ f' ~ , ,"'r ..y"" ~-:¡.,. 1. ' '"- -l. ~

% 100,0

9. -



4.1 Costo total desglosado por rubros y fuentes(comtinuaci6n)
(miles de pesos)

Otros (gastos e insumos)
Herraffiientas para las comunidades
Material fotogr~fico y revelado
Material de grabaci6n
Papelería y mecanografía

120.000$
110.000$
2'5.000$
80.000$

suero antiofíBico
curarina
sublimado corrosivo
linimento

~ papel de aluminio
silica-gel
linternas Total '50.M6 $

Presupuesto para las cartillas,se necesita la asesoría de personal de
diseño para elaborarlo.

•

Hay que elaborar una cartilla sobre cestería y cerámica Tuyuca y otra
sobre cestería Siriana.Fn las cartillas sobre cestería se recogerán la
mayor variedad de diseños posibles así como su nombre ,su significado
y los mitos referentes.La cartilla sera bilinG6e,en tuyuca y en español
y en Siriano y en español.Con respecto a la cerámica se consignará_
un invnetario de formas,usos ,significados,técnicas de negrear y técnicas
de decoraci6n,irá en Tuyuca y es pañol

Cartilla de cestería Tuyuca:se elaborará para los poblados de 1
los Angeles,Belén de Inambú.Santa Rita,Santa Cruz y Puerto Esperanza.
La idea es hacer una sola cartilla que contenga 't6da la informaci6n
sacar fotocopias y distribuirlas en cada poblado.Igua se h~ría para
la cerámica y la c~stería Siriana.

banquitos
sola

y de pintura delos
mítica.Se hará una

Cartilla sobre el banquito Tucano
Se consignarán las tpecnicas de ".anufactura
los diseños y su significado y la tradici6n
cartilla a la que se le sacaran fotocopias.
Hasta donde he podido averiguar esas cartillas hay que elaborarlas con
díngrafo pues las imprentas no tienen los sign os delos alfabetos

indígenas.
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cosro
(Mil •• "

/
.1.~,.Descripción detallndll dt'1personul rt'lluerido

N".I NOMIlItESY AP¡';LLIDOS PRUI'ESION IlASICA POsr.(;RADO f\)~r:ION 8A~ICA
Uf.NTRO OEL PROYECTO

DEDlCACION I DURACION
hs/semana (Meses)

_._-~
- . 1

I

I

20

- ~.2.'4"0.000 .
4.0--- _1._2.6----l ..2~O.'-:ooovIkt
40 '-r-11%>=1 \, ,96.0~0001- . '-r

j I

;.~~;:';~~l1

14QS:QQQ
~o.e~ Ide v1.aticC}s

J I
, I
1 I
¡ I
o I

I
I

,

-
Disefto

Asesorla en

A,ux.iliar de L~40
rnves t igacl?if)

,

-II~yes ,t ig'!tc[i6n

les tudiante
de Antropolo¡-
gía.

Maestro en
Bellas' Artes

__ L.

Carva.ia

-1.:1. Ih"~l:ripción equipos rt.!qul'ridos

L~I

f---.t-_ .._.__ .-~- _

W-_..-_...----.---1--.
r, , .

-_JeB.8. Tgoa ci Q .Pri..e.t.,o

E Mg"L.1a., _de .,~¡¡'ll,J!~I,'e~-ª.~s,'OrtizU\ntrqp6J 8gB----, , - - ~ ~ 1 ...
.. _Ro.hr1gue z ' ;_-'__":~

__ Md.r_~.fL.Qorr_~_g9r_...

OIOSCRIPCION
OELEQUIPO

PRUPOSITO I'L'~ IJAM ENTAL UH I A<7rIVIDADES DI LAS CUALF:S
EQUIPU F:N EL PROYECTO Sf: UTilIZA PRIMORDIALMEtiTE IMPORT.

COSTO (Miles de pesos)

LOCA+. I ARREND. PROPIO

¥2éan;flrfcl._E;!~~~J(f.o~.. _.!'.p~~e_rlEl.!'_.~~_._m~,!;~~_~ f::.t:t'~baj o-s!#i;.eppe-¡-------
te rflf1a <l'liino. - visual\ para ,laElo. \ '.: \ \ o", <?

t~~.f..';,'JOPO.•. _\ c(l.H~lla_s y' ~l ~,

2 lentes 35mm (laudiovi~ual \ \J t'e

.¡

en t [rre

Tr~.~.
--f--'--"

--+--_ ...

ji
I
I

j

L
.~

20.000*./
t" •••

'---
r--36:':100Q.$.4

lo. , •.... ,.. _'
pf"d" A

...- ....+.,.\ l. ~ ,"'t(-' t

'E'-,? ,,@,ran',a.ngul r ,
1

.....:. .:' -, "- . t \ •••• ', •• ~ ~,1 j;eleobJehvo . ----- .... _.
o l , • \

135 mmmF-2.S' gra a ' ,.; -' .~r-~!.<" ..•., ('l_ . -,.".... ~\, ~. - •.•••
3 grabadoras~ d --~n~ffe-a'db-;'--'d~':l-es.-_.~!,abajo

. .l' ~ n
Isgrreno marca +Senos--y-}e-s--miW&-__o

DOY ---

::l\.21A-f'~L'-''''I~''''..d...'o'-. <lD...c",~".. '111;
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. 4.3.1. Adquisici6n de equipos costosos: JustifiCllci6n
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4.'~. I,k~cripción de la.(;constrlJ(;cion~s
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. .1J, 'Dc:-k"ripción de (¡tr~).o.;ruhros

1



,

L 26

------------------------_._----_. ---_.- --_.- ._------------------
4.6, Descripción de lo. ruhros a pa¡¡ar en dólRrt," I
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P- r..,. ..l) ¡:,-- - -- - .__ ..-A C""""",,"oo..~qpe.", ~
Qrx c..d; \'" (lII>J"~ 14' "._~ {'"r-.~~
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• Explicar en anexo la (onna de cAlculo del c6Calamiento

-_..._-- .

A~O 1 IA~02 ..... ¡RUBRO
TOTAL

,
CONTRA SUR. CONTRA SUB. l.flTRA5 OTRA'" ,t:ULl:I[NCI,,~

£NTlDAllr.S PARTIDA TOTAL COlCIE~t:IAS
ENTIDAl'ltS PARTIDA TorAL I--;-. J

¡1. Personal Nacional
'1'0.000Especialistas

Profesionales .1,5 ?lJ.CUJ I >\ i'i()~.0 .Au.iliares
'1~5.0Ct6 '1».<:>00Personal de Apoyo

Consultores

2. Personal Internacional
Consultores

3. AdquisiciÓn de equipos 32'.oco
4. Uso de equipo propio

. 5. Equipo en arrendamiento

6. Material de laboratorio

7. Material bibliográfico ¡O,OCO

8. Construcciones

9. Viajes Técnicos Nacionales ~oo.ooo ,"''\. t;,\)C

10. Viajes Técnicos Internacionales

11. Alquiler y/o Adquisición
de medios de transporte

'l>o>.ooc>
f~().OClO'12. Servicios técnicos especiales

13. Mantenimiento y suministros

14. Otros (Gastos e Insumos). 196.000

SUBTOTAL b ••PII. /Po." \ ;1.:'\0.1:160
COSTOS ESCALAMIENTO. .
COSTO TOTAL ~JD~ ("c...... "1 '-' •••~

'"...•
L .

4.7. Cronograma de desembolsos por rubro y por fuente
-----------e-- •
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! ,r" 4,l:l-~ronograma de desembolsos a pagar en d61ares

'1, '

•

e 'd . "d'd~4.9 osto estIma o por actlVl a'

TOTAL

ACTIVIDAD DURACION cosro
ESTIMADO

•• \{C Ioe.io tc/>(\~••.~.,,;.~\~~Cl.u ai~(.~o l~ 'tJo. cee

~ ~" '-(V\e~ -\ \'c...\:'c.é th. ~\• \.:.lts. S'ool (c.. "'" ~o, ,

~ i.\r....'oo~c;.~ <h. \e.- (<;.." ~ \\ ••• :.c'>¡;,,\ e Ill.""'~- 9/o.oo()•
~a "\ \.~";""'f"'\;cc. l' u'\",l'c:. .\ 'So~\"~ + lcr:. ((hw.,,
~c;.\e'(to S,'<"\c. '" < ). V'\ \ L\ o <!..J) o,",,1,.\¡~,t 'Sok.\(!

<\t Ic..lc..hI\ "-
loo;. d.i.~~os "1 ':..'-l ,,~c.u:.,,~ (0\") \e:- ,«ú-\c~~to. Ite. S"'''.l\)\..o..!lo .l, ~••..•'oe.~6 ~. ('c.'M~O i,

I
;, ,-r '5 be n'::n c.~.ov.. d.d \,",'Qt""-ll s.o'o"t.
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I 'r t..\c);¡o~c.'h rl" \~ r....•,,~\\c.. _)ob\'~ &
'-' . ~ u te. lA • J'" "'~f'\t .L:.<,<?.::'ó

\ "\~'''l ~ ~ <",.lo
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~, ASI'£CTOS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO

.'j,I, Indique.í la entidlld 8Olicitanl<Jejocutará el proyecto: SI e NO o
5.2. Entidlldea suOContratanl<Ja que ejecutarAn el proyecto

NOMBRE O RAZON SOCIAL TIPO DE ENTIDAD CONDIClON JURIDICA OBJETO SOCIAL

-

5.3 Unidades de las Entidades sub-<:ontratanl<Js

ENTIDAD EJECUTORA
, UNIDAD ACTIVIDADES LOCALIZAClON

EJECUTORA PRlNCIP MES GEOGRAFlCA

~'

I

I

I
j

1

29
._J
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5.f". DiflcUJu.rl0l'l par" la reúlizaci6n del proyecto



IV ANEXOS

lo ACCIONISTAS O SOCIOS PRmClPALES (apüC3ble Bolamonoo8 ••ntidades de derecho privado)

l
,

- ----~------._--------------,--- ._------ .- _ .._------_._--- --------------------

2. RELAClON DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (aplicable aolamen!e a entidades de derecho privado)

INSTITUCIONES OBJETO DE CREDITO VALOR
(Miles de $)

FECHA DE
VENCIMIENTO

3. SEGUROS VIGENTES (aplicable solamente a entidades de derecho privado)

CLfI.5E DE SEGURO OBJETO VALOR
(Miles $)

32



',ARl\/;'J'IAS OFRECfDAS A COLCIENCIAS

CLASE DE GARANTIA

Anezar adkiona!mente los Biguientes documentos:

5. BALANCE GENERAL (aplicable solamente a entidades de derecbo privado)

6. ESI' ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (nplicable solamente a entidades de derecho privad~)

7. HOJAS DE VIDA

8. PLANOS DE OBRAS CIVILES

9. PLANOS O DlSE~OS DE EQUIPOS A CONSI'RUCCION

10. DOCUMENTACION SOBRE ETAPAS PREVIAS

1. DOCUMENT AClON CORRESPONDIENTE A PROGRAMA

12. OTROS

--'

VALOR
(Miles $)

..
..

.~

!

,.
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