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DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SECTOR ARTESANAL 
EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ZONA URBANA 

DE PUERTO CARRENO 

PRESENTACION 

Este documento es el resultado del trabajo realizado por Ecoambiental Ltda. 
con las comunidades indigenas de la zona urbana del municipio de Puerto 
Carreno Vichada, en el marco del contrato establecido entre esta entidad y 
Artesanfas de Colombia, en torno al fortalecimiento y recuperaci6n de las 
procesos artesanales indigenas de la zona. 

Como parte central de este trabajo se realizaron los aspectos diagn6sticos 
de cada una de las comunidades de la localidad, construidos con 
metodologia partic1pativa, de tal forma que cada grupo indigena elaborara su 
autodiagn6stico social y artesanal a traves de talleres, dialogos con las 
mayores, intercambios de conocimientos entre artesanos en torno a las 
procesos productivos y entrevistas semiestructuradas con diferentes 
miembros de la comunidad en torno a su situaci6n actual en lo social, 
econ6mico y cultural. 

Del mismo modo, se realizaron entrevistas y trabajos conjuntos (talleres y 
muestra artesanal) con diferentes entidades locales y regionales que tienen 
que ver con el fomento a la actividad artesanal, tales coma La Secretarfa de 
Educaci6n, en particular La Casa de La Cultura, La Secretaria de Agricultura 
Departamental, El Servicio Seccional de Salud, La Secretarfa de Planeaci6n 
Departamental, El Institute Colombiano de Bienestar Familiar, La UDECO, 
La oficina de Asuntos lndfgenas del Departamento y La Oficina de 
Planeaci6n Municipal, entre otras. 

A traves del dialogo con estas instituciones y la revision documental de sus 
archives, se logr6 complementar la informaci6n referente a las condiciones 
de vida de las comunidades indigenas de Puerto Carreno y las perspectivas 
de recuperaci6n y fomento del trabajo artesanal. 
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Teniendo en cuenta que existe muy poca informaci6n de tipo etnografico, 
lingOistico o hist6rico de caracter documental acerca del origen y desarrollo 
de las etnias Sikuani y Amorua que actualmente habitan los barrios Calarca, 
Tamarindo, Mateo Ocima y Punta de Laja en el Municipio de Puerto Carreno, 
al igual que existe muy poca informaci6n secundaria sabre las procesas 
migratories que las llevaron a asentarse en el casco urbano del municipio y 
sabre las condiciones de vida, estructura socioproductiva y cultural que 
caracterizaron a estas grupos etnicas antes de su transformaci6n a 
comunidades urbanas, se le ha dado principal importancia a las relates y 
conocimientos de las miembros de las comunidades en torno a estos temas. 

La historia que relatan las lndigenas urbanos ha side transmitida oralmente 
per los abuelos a sus hijos y nietos. No es una narraci6n secuencial y

precisa, con fechas exactas o nombres propios. Se trata mas bien de una 
serie de relates, contados por diferentes miembros de la comunidad que 
conservan en su memoria recuerdos de infancia o partes de historias de vida 
pasadas y presentes. 

El presente documento intenta contribuir con la recuperaci6n de la historia 
lndfgena del municipio a partir de la reconstrucci6n de dichos relates con el 
fin de que sean complementada con investigaciones arqueol6gicas, 
etnograficas y etnohist6ricas mas profundas. 
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2 La Comunidades lndigenas Guahibo Sikuani - Amorua en el 
Contexto Regional y Local 

2.1 Localizaci6n 

El departamento del Vichada esta ubicado al extreme oriental del territorio 
Colombiano, limita por el Norte con la Republica de Venezuela 1 (Estado 
Apure) y los departamentos de Arauca y Casanare, al oriente con 
Venezuela, (Estado Amanzonas), al Sur par el Departamento de Guanfa y 
par el Occidente con el Departamento del Meta y Casanare. Cubre una 
extension superficial de 98. 970 Kms2

, con una altitud de 100 mts. 

Se encuentra dividido administrativamente en un territorio municipalizado 
constltuido par los municipios de Puerto Carreno, La Primavera y Santa 
Rosalfa y un territorio no municipalizado conformado por los corregimientos 
e inspecciones de orden departamental. El Viento, Cumaribo, San Jose de 
Ocune, Guerima, Puerto Principe, Santa Rita, Puerto Narine El 
departamento cuenta con una poblaci6n total de 41.323 habitantes' 

La capital del departamento, el municipio de Puerto Carreno se encuentra 
ubicado en el extremo nororiental del departamento de Vichada, en limites 
con la Republica de Venezuela compartiendo con ella el cauce inferior del 
rio Meta en su margen derecha y la margen izquierda del rio Orinoco por el 
oriente. Se extiende por el sur hasta las margenes del rio Torno y limita par 
el occidente con el municipio de la Primavera (Vichada). 

' lnformaci6n aportada por el servicio seccional del Vichada 
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Cuadro N. 1 

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 

Cazuarito Garcitas 
Puerto Murillo 

Puerto Carreno Venturosa 
(cabecera) Guaripa 

Dentro de esta divisi6n politico - administrativa la cabecera del municipio de 
Puerto Carreno contiene las siguientes nucleos indigenas: 

Cuadro N. 2 

SITUACION TERRITORIAL 
COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARRENO 

ZONA URBANA
2

.. 
.. ,, 

-

�- -�-�! 

Ca/area• Guahibo 1975 sur - occidente 
Amorua 

Mateo Ocima - Guahibo 1990 Sur del barrio 
Amorua Mateo 

Punta de Laja Piapoco, Guahibo, 1960 Aprox. Sur-oriente 
Sikuani 

Tamarindo- Guahibo 1965 Sur 
Amorua 

Fuente: Proyecto Artesanal Ecoambiental Ltda. Comunidades lndigenas de 
Puerto Carreno 1995. 

* Ademas de la zona urbana del barrio, las Guahibo-AmorOas de Calarca
tienen un territorio tradicional localizado en la parte rural de Puerto Carreno 
alrededor del Cerro Sagrado de Canavayo

3
, al sur del municipio, 

atravezando el rio Vita. Este territorio esta conformado coma el resguardo de 
Guacamayas Maipore

4
, region en donde las indigenas mantienen sus 

conucos y viviendas temporales. 

2 En el casco urbano, en barrios como Escudlllas o S1m6n Bolivar viven familias lndlgenas de diferentes etnlcas: Sikuanl.
Piapoco, Piaroa, Saliva, etc De ellas no fue pos1ble consegulr informacl6n detallada en la medidad que no asistleron a la 
convocatOfia que se reallz6 al inicio del presente estudio. 
Del mismo modo, se conoce de existeric1a de comunidades indfgenas dispersas por la zona rural, como es el caso de 
algunas familias en Cazuarrto o hacia el norocc1dente via hacia la lnspecci6n de la Venturosa. Pero las dlficultades para 
el desplazamlento y la comunfcac16n en estas grandes extensiones se convierten en un grave limitante para la cobertura 
del estudio. 
3 Segun la mitologla Guahibo eJCisten diferentes cerros y monolrtos que son la morada de los antepasados y por ende en
el presente; son sitios sagrados de peregrinaci6n y respeto 
• Resoluc16n 052-23 de Julio de 1990. IN CORA Area: 17000 Has. Poblacl6n total· 104 personas, 23 famthas.
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*"' Los Guahibo Amorua del Barrio Mateo Ocima cuentan con un territorio 
tradicional localizado en la parte rural de Puerto Carreno, al sur del 
municipio atravezando el rio Vita, en lfmites con el resguardo Guacamayas 
Maipore. Este territorio esta conformado coma el resguardo de Bachaco , 
dentro del cual hay una zona denominada Mateo Warrawanae que fueron 
asignados a las familias indfgenas de Tamarindo. 

2.2 Aspectos Fisico - Geograficos y Ambientales. 

El territorio del departamento del Vichada presenta una gran antiguedad 
geol6gica, climas calidos tropicales humedos y vegetaci6n y fauna 
especialmente adoptados a estas condiciones. 

Debido principalmente a esta antiguedad los suelos del Vichada no permiten 
la agricultura intens1va. Son tierras no aptas para la agricultura intensiva o 
las cultivos comerciales pero sf, para el pastoreo sabre sabanas naturales, 
potreros mejorados y agricultura de subsistencia. (Baquero, 1981).

5

En este contexto regional, el municipio de Puerto Carreno se caracteriza par 
la presencia de planicies de sabana herbacea y de bosques de galeria 
bordeando las rios y la cordillera donde se forma la selva del pie de monte. 
Las condiciones del suelo son bastante hetereogeneas, presentando 
diversos tipos de asociaciones de acuerdo con las diferentes unidades 
geomorfol6gicas. 

El area de estudio comprende dos zonas caracterizadas par su tipo de 
paisaje y per su altitud principalmente: la altillanura y la planicie aluvial: 

La Regi6n de la altillanura: Comprende el 90% de la zona, se caracteriza 
por grandes extenciones de sabana con predominio de gramineas, aunque 
tambien resalta la presencia de bosques de galeria, pajizales y morichales 
en aquellas zonas de la planicie donde hay una humedad permanente, sea 
par la presencia de caries o sitios inundables. 

Los suelos de la altillanura se caracterizan par su excesiva acidez y muy 
baja fertilidad 

6
. 

5 Segun la informaci6n que aporta el "Estudio General de suelos de ta Comlsarfa det Vichada" sintetlzado en el Plan de
Desarrollo Departamental, (1990 -1994) 
5 "Dlagn6stico Geografico Noonente de! Vlchada" Proyecto de lnvestlgaC16n en la Orinoqula, Programa Segunda
expedlci6n Bolanica. Vol. II. 1984. Pgs 41, 51. 
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La Regi6n de planicie aluvial: Se caracteriza por estar a un nivel mas 
bajo que el de la altiplanicie, abarca mas o menos el 10 % del area total de 
estudio. Su moriologia no es uniforme como la de la altillanura, presenta 
terrazas bajas, orillales de los rios o vegas, islas que se descubren en 
verano, presentando a su vez diversas clases de niches ecol6gicos come los 
bosques que se desarrollan sobre las zonas aluviales de rios como el Torno, 
el Vita o el cario Merey; tambien se observa. sobre sitios mal drenados, 
especialmente morichales.7 

En esta region encontramos tambien el bosque de galeria que crece en 
franjas angostas a las orillas de los caries y rios. (Ver Tabla N° 1 ). 

En las sabanas de altillanura se observan las formaciones rocosas que 
hacen parte del Escudo Guayanes, que en la regi6n se caracteriza por 
afloramiento de grandes rocas. Esta formaci6n geol6gica es la mas antigua 
de America y determina significativamente el ambiente y la producci6n 
agricola en la medida en que en su superiicie no se generan suelos ni 
materia organica que aporten los nutrientes necesarios para ennquecer los 
rios o cariadas y en general el ecosistema del area. 

Los resguardos y reservas indigenas del municipio se encuentran asentados 
en su mayoria8 sobre esta conformaci6n geol6gica. 

Hidrografia 

''Se dice que hay un dios desconocido para nosotros que hlzo el mundo, et universo. 
Despues de que hizo eso, pues se di6 cuenta que faltaba el rio, entonces el hombre 
se vino de muy lejos en una canoa. Venia por tierra, pero los tugares por donde el iba
pasando se iban convirtiendo en un rio. Cuando daba un canaletazo, aqui, tran, 
andaba aca; y cuando daba otro pues la canoa iba a/la. Asf se fueron originando las 
vueltas de /os rios ..... " 

(El origen de los rios y los raudales. El Canto de los peces. 1.993). 

El departamento del Vichada forma parte del sistema hidrografico del 
Orinoco, el segundo rio en importancia en America del Sur, por extension y 
cauce. Tiene aproximadamente 2.050 Kms. de longitud de los cuales 250 
Kms. recorren el territorio Colombiano en el departamento del Vichada. La 
cuenca cubre unos 576.000 Kms2

.

7 

Ibid. Vol II. pg. 41 
8 

Guaripa, La Hormiga, Cachicamo, Bachaco 
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Los principales tributarios del Orinoco por su margen izquierdo son los rios 
Apure, Arauca, Vichada, Meta y Guaviare. Estos dos ultimas constituyen los 
If mites norte y sur del departamento, respectivamente. 

El municipio de Puerto Carreno se encuentra regado por diferentes rios de 
gran importancia por su caudal y recorrido. En el confluyen los cauces de 
tres (3) grandes rios que enmarcan sus limites: El Orinoco, el Meta y el 
Torno, ademas lo recorre el rio Vita, el cual desemboca en el Orinoco a la 
altura de la cabecera municipal. 

Clima 

Las condiciones climaticas de la zona de Puerto Carreno, al igual que para 
el resto del departamento se definen por un regimen anual de dos (2) 
estaciones muy marcadas que determinan los ciclos naturales y las 
actividades productivas: Verano e lnvierno. 

Sus caracterfsticas climaticas se pueden resenar de la siguiente manera. 

CLIMA 

CALIDO 

TROPICAL 

SECO 

CONDICIONES ATMOSFERICAS 

PUERTO CARRENO 

ALTITUO 

0.55 m.s.n.m. 

ESTACIONES TEMPERATURA HUMEDAO 

VERANO - 25 a 35 grados 

INVIERNO - 18 grados 

80% 

La estaci6n de verano comienza en Noviembre y termina en Abril, con 
unperiodo de sequia absoluta durante todo el mes de Marzo. En esta epoca 
los rios bajan de nivel y se despejan las vegas (orillales), se preparan 
entonces los terrenos para el cultivo de frutas (patilla y melon), cana, yuca 
dulce y maiz. Este tiempo es empleado en las labores de tumba y quema de 
terrenos para el cultivo en los conucos. Dentro del ciclo biol6gico de la zona 
es el momenta propicio de la cosecha de numerosos frutos (pepas) 
silvestres; estos ocupan una posici6n importante dentro de la dieta 
alimenticia de los indigenas: Chontaduro, guama, mango, guayaba, lim6n, 
pina, el sejeel moriche, etc. 
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En esta epoca se demarcan los mayores desplazamientos hacia otras 
regiones en Venezuela, Casanare y el Meta. Se aprovecha los recurses 
silvestre y se realizan diversos intercambios culturales y economicos con 
familiares, otros grupos indigenas y colonos. La apertura de carreteras y 
caminos que durante la epoca de lluvia han estado inundados, facilita estos 
desplazamientos. 

La estacion de lluvias comienza a mediados de Abril y termina en 
Noviembre; durante esta epoca se inundan las vegas y termina el trabajo de 
cultivo. Al principio del periodo invernal, las comunidades se concentran en 
la siembra de los conucos ubicados en los bosques, principalmente de 
transicion y en las cabeceras de algunos bosques de galerf as. Las partes 
bajas (Planicies aliviales) presentan inundaciones causadas por las 
crecientes y los desbordamientos de los rios y canos, con una duracion de 
cinco (5) a siete (7) meses por aflo. La estacion invernal se caracteriza par 
periodos de lluvias desigualmente distribuidas, se alternan aguaceros 
torrenciales y cortos con lluvias prolongadas causando problemas de 
erosion, con formacion de carcavas (zanjas). 

Fauna 

De acuedo a las reportes realizados para la zona la fauna de la region 
Nororiental del Vichada, correspondiente al municipio de Puerto Carreno, 
esta representada par especies de reptiles, anfibios, peces, aves y

mamiferos: 
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ESPECIES ANIMALES REPRESENTATIVAS DE LA ZONA 

AVES MAMIFEROS PRIMATES REPTILES PECES 
GALLIETO DE CHIGUIRO MICO DE CAIMAN CARIBE 0 

MONTE NOCHE PIRANA 
GARZA PARDA GUATI MICO TITI IGUANA BAGRE 

GARZA BLANCA DANTA MICO CAMALEON PAVON 
CHURRUCO 

GAVILAN ZAINO BOA VALENTON 

AGUILETA VENADO MAPANA CACHAMA 
SABANERO 

GUACAMAYA TIGRE MARIPOSA PERRO DE BARBUDO 
AGUA 

PERICO ZORRO MORROCOY 
AMARILLO 
CARPITERO PUERCO ESPIN 
LORO ARMADILLO 

CERILLO 
ARDILLA 
MURCIELAGO 

Fuente: Diagn6stico Geografico Nororiente del Vichada. 

En la actualidad las comunidades urbanas reportan, coma animales 
presentes en el municipio las siguientes: 

Cuadro N. 3 
Animales Presentes en la Zona Urbana 

Venado Gallinas Bagre Boa 
Cachicamo Pavo Pabon Caiman 
Danta Paujil Palometa Baba 
Picure Pata Cachama Raya 
Lapa Paloma Caribe Iguana 
Chiguire Garza Valent6n Galapago 
Venado Aguila Dorado Guio 

Gavilan Cajaro Ranas 
Corocoro Cabez6n Babilla 
Loro 

Retomando la informaci6n ambiental encontradas en las diversas fuentes se 
presenta un panorama general de los recurses naturales de que dispone 
cada comunidad indigena de su territorio atendiendo en particular a las 
resultados aportados par las talleres de retorno realizados en cada 
localidad. 
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Cuadro n. 5 
RECURSOS NATURALES EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

URBANAS 
COMUNIDAD PAISAJES ESPECIES RECOLECCION 

ANIMALES y SIEMBRA 
Sabanas Perras Pina, 

Calarca Platano, 
Yuca dulce. 

Tamarindo Escudo Perros, Yuca dulce, mango 
Guayanes Gallinas 

Mateo Sabana Perros, 
Gallinas 

Punta de Escudo Perros, 
Laja Guayanes Gallinas 
Fuente: Autodiagn6stico Artesanal Ecoambiental Ltda. Comunidades 
lndigenas de Puerto Carreno. 1.995. 

3. INFORMACJ6N DEMOGRAFICA DE LAS COMUNIDADES
INDIGENAS DEL CASCO URBANO DE PUERTO CARRENO

3.1 Composici6n Demografica de la Zona 

6407 

Cuadro N. 6 
COMPOSICION DEMOGRAFICA 

DE PUERTO CARRENO 
(cifras absolutas) 

1.994 

1910 758 

Fuente: Plan de Desarrollo Departamental. 1995. 
9075 

La informaci6n que aporta el Plan de Desarrollo Departametal 1995, en torno 
a la poblaci6n indigena del municipio contrasta con la que arroja el estudio 
realizado por Ecoambiental Ltda, durante el segundo semestre de 1995, lo 
cual puede obedecer a que estas poblaciones estan conformadas por 
comunidades semin6madas que de acuerdo con las estaciones que migran 
hacia otras regiones, par lo cual su composici6n poblacional oscila en 
verano (alta migraci6n) e invierno (baja migraci6n). 
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Dentro del casco urbane del municipio se encuentra asentada en barrios la 
siguiente poblaci6n indigena: 

Cuadro N. 7 

COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARRENO 

ZONA URBANA 

1.995 

COMUNIDAD ETNIA TOTAL TOTAL 

HABITANTES FAM/LIAS 

Calarca Guahibo 64 12 

Amorua 

Mateo Ocima Guahibo 125 20 

Amorua 
Piapoco 

Punta de Laja Guahibo 179 33 

Sikuani 
Tamarindo Guahibo 65 11 

Sikuani 

Total 433 76 

Fuente: Proyecto Artesanal Ecoambiental Ltda. Comunidades 
lndigenas de Puerto Carreno 1995. 

3.2 Procesos de Poblamiento 

El Barrio Calarca Nakuanu lboto 

Los habitantes del barrio Calarca "Nakuanil - lboto" (Dias de Piedra) son 
descendientes de comunidades n6madas de cazadores, recolectores y 
pescadores, cuyos centros principales de desarrollo se localizaron en la 
region interfluvial de los rios Torno y Tuparro en la parte media del 
departamento del Vichada. 

Alli desarrollaron actividades productivas basicas coma la caza, la pesca y la 
horticultura consistente en el mantenimiento de conucos. Se encontraban 
organizados en dos grupos familiares, cada uno bajo la autoridad de un 
capitan. Practicaban la horticultura y la itinerancia durante la epoca de 
sequia, temporada que aprovechaban para realizar intercambios con otros 
grupos indfgenas vecinos. Cambiaban de sitio de asentamiento anualmente. 
Debido a los procesos de colonizaci6n y violencia que se presentaron en el 
pais a mediados de siglo, las grupos Sikuani y Amorua debieron 
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Debido a los procesos de colonizaci6n y violencia que se presentaron en el 
pafs a mediados de siglo, los grupos Sikuani y Amorua debieron 
desplazarse de su territorio tradicional hacia las margenes de las grandes 
rios con sentido nororiental, hasta llegar a la ciudad de Puerto Carreno9

• 

En Puerto Carreno fueron recibidos por miembros de la congregaci6n 
religiosa monfortiana, la cual, a traves del lnternado 10, contribuy6 al
asentamiento definitive de la comunidad en la localidad, en la medida que al 
retener a los nines y j6venes, las adultos redujeron sus ciclos migratories 
temporal y espacialmente, puesto que despues de desplazarse a Venezuela 
o a otras regiones de las Llanos Orientale, debian regresar siempre a Puerto
Carreno para estar con sus hijos.

La comunidad por su parte, continu6 practicando la agricultura de Conuco, 
en la zona rural del municipio, en el territorio conocido coma Guacamayas 
Maipore, de d6nde transladaban manoco y casaba a Puerto Carreno para 
intercambiar per mercancfas como ropa, alimentos, instrumentos de trabajo y 
l1cor. 

Hacia la decada de los 60's creci6 la afluencia de personas blancas, 
provenientes de diferentes partes del pafs y de indfgenas de otras zonas del 
Vichada, lo cual plante6 a las autoridades la necesidad de acomodar a las 
comunidades indfgenas en un espacio apropiado, ya que hasta el memento 
se encontraban disperses per la localidad. 

A traves de esos af10s, la comunidad religiosa emple6 a los indigenas 
sikuani y amorua, que fueron llegando a Puerto Carreno, en la construcci6n 
de carreteras y edificios, entre los que se destaca la actual iglesia de la 
ciudad. En esa epoca se construy6 una casa comunal para que vivieran los 
indfgenas (en lo que es hoy el barrio Tamarindo), la que fue insuficiente para 
todas las familias que llegaron a habitarla. 

11 Segun la tradlci6n oral, hac,a los anos 50 aproKimadamenle, hubo una masacre en la que perecl6 casl la mitad de la
comunidad, obllg.\ndolos a sallr hacla Coromolo y Puerto Murillo en Venezuela, en busca de segurldad y alimento. 
A.lgunas personas de la comunldad llegaron hasta Puerto Carreno aunque no era muy comun que se desplazaran hasta
estas zonas ya que habitualmente llegaban por el norte hasta Cazuarito. Encontraron sin embargo que habla un pueblo al
que podlan llegar con tranqullldad y en el cual recibleron ayuda de las autorldades y de los religlosos que habitaban por
ese entonces Puerto Carreno.

'0 La presencia mislonera cat6Uca y en partlcular la de la comunidad Monfortiana desde 1952, lnfluye en gran medida en
los procesos mlgratorlos con la utllizacJ6n de dlversas formas de vinculaci6n del indlgena a la misl6n: fiestas, regalos, 
utllizaci6n del m�todo de ·adelanto" como forma de pago del trabajo, y la constitucl6n de intemados para la educaci6n y 
evangelizaci6n de ninos indlgenas que se concretan en la constituci6n de "Misiones" en dlferenles lugares del Vichada: 
Sunape, Santa Teresita del Tuparro, La Pascua, San Luis del Tomo, El Sejal. 
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Finalmente, en 1.973 fueron ubicados en donde hoy se levanta el barrio 
Calarca. El terreno fue alinderado y poco a poco se fueron construyendo las 
viviendas. En principio se llam6 Kajisipase (lo que mas se quiere). 
Posteriormente se denomin6 Calarca, Nakuanil - lboto (Dios de Piedra). 
Actualmente los habitantes de Calarca viven en un barrio enmallado en 
alambre de puas y sus casas estan construidas con la vision urbana del 
blanco11

• 

Los lndigenas del Barrio Tamarindo 

La comunidad indigena que habita el barrio Tamarindo, pertenece a la etnia 
Sikuani que es parte de la familia lingufstica Guahibo, cuyo territorio 
ancestral se extiende por toda la cuenca del Rio Vichada desde el Bajo 
Casanare, hasta el Alto Guaviare. atravezando todo el departamento del 
Vichada de occidente a oriente hasta los margenes del rio Orinoco, 
trascendiendo la frontera Colombo-Venezolana 

12 .

Los Sikuani de Tamarindo provienen de la region llamada La Tagua, ubtcada 
en las riberas del rio Torno en el Alto Vichada (Otra version de afirma que 
esta comunidad provino de del Alto Vichada de una region denomidada 
Araita, en las costas del Rio Vichada) 

La comunidad lleg6 a Puerto Carreno hacia la decada del 50 al territorio 
conocido coma Mateo Warrawanae, ubicado sobre el cario utjaboru al 
suroccidente del municipio, en donde hoy es el resguardo de Bachaco. En 
esta zona mantuvieron sus conucos y viviendas tradicionales fabricadas en 
moriche y practicaron basicamente su estilo de vida y costumbres 
tradicionales por el espacio de 1 O arias aproximadamente, momenta en el 
cual las misioneros monfortianos, inician la evangelizaci6n de la comunidad 
a traves del lnternado de los nirios indfgenas y la vinculacion de los adultos 
al trabajo en fundos de propiedad de la congregaci6n. 

Despues de habitar en la casa comunal junta con comunidades indigenas de 
otros grupos, se transladaron a la Granja El Merey en donde duraron 3 arias 
trabajando la tierra, para devolverse finalmente al barrio Calarca. Hacia 
1.976 se encontraban viviendo junta con familias indfgenas Amoruas, allf 

" El comisarlo mand6 construlr una maloca de material con techo de zinc, piso de cemento y una sola pared, la cual no 
tenla agua ni se podla hacer Jagoey (pozo de agua), ya que el terreno sobre el que se erlgi6 era totalmente en piedra 
(actual barrio Tamarindo). La maloca era muy inc6moda y eran muchos los indlgenas que vivlan en ella; portal raz6n 
solicitaron a las autoridades locales, tierras apropiadas para cons1ruir sus vMendas tradlclonales como tas que tenlan en 
el Tuparro yen el Torno. 
,i Ortiz, Francisco (et. al). Estudio de Cultura Material y Comercializaci6n de Artesanfas entre los Grupos lndlgenas de 
los Llanos Onentales. 1.986. pp.1 a 6. 
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crecieron varias generaciones hasta que en 1.987 a raiz de problemas entre 
las familias se transladaron al barrio Tamarindo. Para este memento la 
comunidad se habia alejado completamente de su territorio tradicional en 
Mateo Warrawanae, lo cual produjo el empobrecimiento general de estas 
familias ya que dejaron de contar con su fuente basica de alimentaci6n y 
perdieron su relaci6n con la tierra. 

Los lndigenas del Barrio Mateo Ocima 

Los habitantes lndigenas del Barrio Mateo Ocima son descendientes de 
comunidades Sikuani - Amorua n6madas cazadores, recolectores y 
pescadores, provenientes de la region de Santa Rita, en las margenes del 
rio Torno. Debido a los procesos de violencia y desplazamiento de 
comunidades indigenas, emigraron hacia el nororiente del Vichada, hasta 
llegar a la localidad de Puerto Carreno en el ano 1 980. 

En un comienzo trabajaron en las vegas de los rios sin sitio fijo de 
residencia, hasta que mediante la participaci6n de la comunidad en las 
elecciones y las gestiones realizadas per lideres de la comunidad, 
consiguieron la asignaci6n de un sector del Barrio Mateo (Barrio criollo}, 

Los lndigenas del Barrio Punta de Laja 

El barrio fue fundado por familias indigenas Sikuani y Piapoco provenientes 
del departamento del Casanare y de Puerto Gaitan (Meta). Sus fundadores 
llegaron siendo j6venes hacia mediados de la decada de los SO's. A medida 
que se fueron afianzando en ese territorio, llegaron otros familiares para 
asentarse en la localidad. Con el tiempo entablaron relaciones de 
parentesco con llaneros colonos con los cuales conviven en la actualidad. 
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4. CARACTERiSTICAS SOCIOCUL TURALES DE LAS COMUNIDADES
INDiGENAS DE LA ZONA URBANA DE PUERTO CARRENO

4.1 Ubicaci6n Sociolingi.iistica 
Cuadro N. 8 

COMUNIDAD ETNJA FAMILIA UNGOfSTICA 

Calarca Sikuani - Amorua Guahibo 
Tamarindo Sikuani - Amorua Guahibo 

Mateo Ocima Sikuani - Amorua Guahibo 
Punta de Laja Sikuani Guahibo 

Piapoco Saliba 
Fuente: Autodiagn6stico Artesanal. Ecoambiental Ltda. Comunidades lndigenas de 
Puerto Carreno. 1.995. 

Los grupos Sikuani se identifican tradicionalmente coma gente se sabana, 
en contraposici6n de la gente de selva (Caribes, Curripaco, Piaroa, etc.). 
Despues de haber side poblaciones que habitaban extensos territories de 
los llanos orientales (Casanare, Meta, Arauca, Vichada, Guavrare y 
Guainfa), a partir del siglo XVIII se han venido asentando en las vegas de 
los grandes rfos (Vichada, Guaviare, Meta y Orinoco}, empujados hacia 
zonas marginales y fronterizas, por efectos de la conquista espariola 
primero, la colonizaci6n misionera posteriormente y mas recientemente los 
procesos de colonizaci6n campesina y de expansion del narcotrafico en el 
presente siglo 13 

Los Amorua son un subgrupo Sikuani - Guahibo cuyo territorio abarca la 
band a derecha del bajo rf o Meta desde las bocas del Casana re hast a el 
Orinoco y hacia el sur del rf o Vita. Han practicado una forma de vida 
semin6made, alternando las actividades horticolas con prolongados 
desplazamientos, especialmente durante la epoca de verano14

. 

13 Oebido a la lejanla existente entre el pie de monte llanero y la regi6n del Vlchada, este territorio se convfrtl6 en un
receptor de poblaciones indlgenas, que expulsadas de otras reglones de los llanos buscaron refugio para sobrevivir 

1
' Ortiz Francisco (et al). Op cit. 
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Los indigenas Guahibos Sikuani y Amorua han tejido con su pensamiento y 
lenguaje la explicaci6n sabre el origen del mundo y de las innumerables 
cosas y seres que pueblan la naturaleza, incluyendose a si mismos y a los 
territories que habitan . Es asf coma dentro de la mitologfa Guahibo, se 
encuentran relates que posibilitan conocer su territorio ancestral, el cual se 
extiende a lade y lado del Rio Orinoco en la Frontera Colombo - Venezolana. 

Se trata del mite Sikuani en el cual se narra c6mo surgieron despues del 
diluvio (al cual sigui6 un periodo de escacez), alimentos que fueron 
descubiertos par el mono nocturne y dado a conocer a la gente por la Lapa 
del arbol Kaliawiri (arbol de las plantas cultivadas): 

Hace tiempo, despues de la gran inundaci6n las hombres no tenfan nada de 
comer, se alimentaban de los hongos que salen de los arboles y de algunas 
frutas que encontraban par el camino. De tanto andar finalmente Mono de 
Neche atravez6 el mar (Rio Orinoco) y descubri6 al otro lado el arbol de la 
comida. Mono de Neche no revel6 su hallazgo sino que se lo reserve para si 
y salia todas las noches a comer del gran arbol. 

Los otros se preguntaban que seria lo que comf a Mono de Noc he que olf a 
tan sabroso, hasta que decidieron mandar a Lapa a espiarlo cuando saliera 
a caminar Nuevamente sali6 Mono de Neche y par un bejuco cruz6 el mar. 
Lapa se fue atras siguiendolo par tierra y asf lleg6 hasta el arbol. Vi6 que 
tenia toda clase de comida: Merey, platano, yuca, ajf, guamo, piria, etc. y 
comi6 las cascaras que Mono de Neche dejaba caer a la tierra. 

Es as, que cuando Mono de Neche estaba comiendo una piria, se le saf6 de 
las manes y cay6. Lapa la agarr6 y se escondi6 en un agujero mientras 
Mono de Neche se lanzaba detras de la fruta, pero Lapa se escabull6 en 
una cueva, teji6 canastas y catumares para cargar las frutas y regres6 con la 
comida a contarle a la gente sabre su hallazgo para que siempren tuvieran 
comida. 15 

Este mito identifica, entre otros aspectos (coma el surgimiento de la 
agricultura), un territorio tradicional aborigen que se extiende a lado y lado 
del gran rio Orinoco, en el Vichada y en el Estado Federal Amazonas. 
Cuando el arbol fue tumbado con la colaboraci6n de las comejenes y de las 
hormigas o bachacos despues de grandes trabajos, surgieron una serie de 

'� Queixalos, Francisco. Compilador. "Entre Cantos y Uantos': KaliaWiri, el lirbof de fas plantas 
cultivadas. Publicaciones Etnollano. Santafe de Bogota. (version libre). 
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cerros sabre la formaci6n rocosa del macizo guayanes, las cuales se 
constituyen en un referents territorial muy importante para las comunidades 
indigenas de la region, coma lugares sagrados y de origen. 

Par otra parte, las Sikuani - Amorua narran su relaci6n con el espacio y 
describen su forma de vida a traves de la siguiente historia: 

Cronica Jamorua 

"Mi familia no hacla casa. Nosotros primero trabajabamos un dfa aquf, otro dfa a/fa. Ya no se
donde trabajaban mis mayores, porque me fuf hacia el Atabapo. Crure por el rio Araita, o 

sea el Tuparro, en balsa cuando estaba hondo. 

Fuf hasta Arulia, cuando fodavia vivla Molino, a/la estuve visitando. Luego regrese, vine hacia 
el oriente a trabajar al sitio de mi familia. Baje hasta el rio Bita. Luego seguf hasta Causarito, 
a la cueva def Cajuche, ha/la trabaje pero hubo una pelea entre nosotros. 

Vo/vi a mi tierra por el rio Meta, trabaje en Carreno y en Puerto Paez, luego estuve en 
Ayacucho y mas tarde en Caicara. De al/a me traje un sombrero. Trabajaba en una lancha 
de motor recogiendo gasolina. Con los blancos tambien trabaje en el negocio de/ arroz. 

Despues me vine hacia aca y me instale en Buenavista. Habfa casas y ah! cerquita 
sembrados de yuca amarga y de pifla. Entonces me ful hacia oriente hasta el sitio de Pablo 
le dije: 
- !Venga ! !Vamos a/fa! es buen sitio. Las monjitas nos daran tierra.

Entonces e/fos vinieron por eso, ahora estan aquf, /uego me llamaron: 
- ! Diga/es que vengan tambitm Joselito y su madre!

Mi padre muri6. Mi madre vive con otro hombre. Mi mujer muri6 hace tres aflos. La mayorla 
de mi familia esta en Cazuarito, son muchos. Cultivan la yuca. Al principio se /es incendi6 
todo pero ahora si van a tener yuca. 

Estuve en arenosa ayudando a fabricar una casa, por eso no vine aca. Pero despues me 
llamaron y vine. Sin embargo me ful otra vez a ganar un dinero en Ayacucho. L/evaba once 
mil pesos que habla ganado antes. ComprtJ una grabadora. Enseguida se me estropi6. Un 
fulano vino a cobranne dos mil pesos, entonces me vine hasta Agua Verde. Al fin 1/egut! 
aqul, ahora estoy instalado aqul. 

Las mujeres blancas nos dijeron: 
- !Trabajen! !Trabajen! !Siembren! !Ya no hay tierras para las correrlas!

Es cierto que ya no tenemos a donde ir.
16 

15 Quehcalos. (Opcit) 
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Los procesos de colonizaci6n en el Vichada han implicado para las 
indigenas yen especial para las Guahibos, genocidio (se recuerdan aun las 
guahibadas o cacerfas de guahibos) 1

7
, etnocidio y ecocidio coma producto

de la lucha par la tierra y de la constante confrontaci6n entre visiones 
distintas sabre la apropiaci6n de los recurses que ofrece este extenso 
territorio. 

En el Vichada y en particular en la zona que nos ocupa, se ha antepuesto la 
mirada y la actitud del blanco (sea latifundista, colono campesino o 
vaquero) para el cual "la tierra es para quien la trabaja" y con ello, se ha 
fragmentado el territorio que para el indigena originalmente representaba un 
todo integrado. Se han rota los ciclos n6mades a los cuales se asocia la 
itinerancia de practicas alimentarias coma la caceria, la recolecc16n, la 
pesca y el cultivo estacional de algunos alimentos (basicamente, la yuca 
brava), todas ellas experimentadas y reproducidas socialmente par 
generaciones, demostrando su eficacia ecol6gica y productiva a ta luz de la 
conservaci6n y manejo del media ambiente. 

Sin embargo, a traves del tiempo y con el aumento de la afluencia colona, 
las indigenas se han vista reducidos en territories definidos con limites y 
escrituras acosados par la propiedad privada de sabanas, bosques y rf os. 
Algunas comurndades hoy per hoy no tienen un territorio propio come por 
ejemplo La Mayera. Otras, se encuentran confinadas en reservas, case de 
Cachicamo y en resguardos (noci6n territorial importada de otras regiones 
mdigenas del pars y sabre puestas a las condiciones socioculturales de 
estas comunidades) coma Guaripa, La Hormiga, Bachaco, Dagua Mesetas y 
Guacamayas Maipore. 

Asi mismo varias familias indfgenas, provenientes del bajo Vichada se 
replegaron definitivamente hacia las centres urbanos (Puerto Ayacucho, 
Puerto Carreno y Casuarito), abandonando sus territories y actividades 
tradicionales para asentarse en barrios marginales de Puerto Carreno y 
entraron a relacionarse con grupos de migrantes temporales (funcionarios, 
comerciantes, militares) y permanentes (llaneros y habitantes criollos) con 
las cuales ha convivido durante las ultimas 30 anos. 

17 La practlca de cazar indios data de la epoca de la colonia pero se acentua con la creaci6n de grandes hatos ganaderos
(siglo XIX), la cual produjo la exclust6n de los 1ndlgenas de sus tiemls y luego su perseeusl6n y exterminio sistematico
COllOCido como las Guahibadas o Cu1badas. (Triana. 1.950: 52) 
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En la actualidad, en la medida que los matrimonies entre indigenas y no 
indigenas son cada vez mas frecuentes, la familia nuclear ha entrado a 
predominar en las relaciones de parentesco, en los patrones de 
asentamiento y constituci6n de viviendas, en los esquemas de obligaciones 
econ6micas de los miembros, al igual que en la visi6n y praxis de la relaci6n 
entre las sexos. 

En este contexto, la organizaci6n social del trabajo que anteriormente se 
desarrollaba a partir de la UNUMA 18 y que se complementaba con la 
realizaci6n de actividades productivas segun una division sexual del trabajo, 
se des vertebra con concept as individualistas y utilitarf stas propios de la 
cultura occidental. Esto se refleja en la organizaci6n del trabajo artesanal 
que tradicionalmente se realizaba conjuntamente por hombres y mujeres en 
las diversas etapas del proceso y que hoy se desarrolla de manera particular 
y especialmente per las mujeres. 

Con todo, las comunidades indigenas de Puerto Carreno conservan rasgos 
fundamentales de su identidad gracias a la practica mas o menos 
generalizada del idioma nativo o de habitos, costumbres y expresiones 
artisticas propias que las remiten a su origen y tradici6n. Es preciso decir 
que los indigenas de esta parte del departamento, en contraste con con 
comunidades de otras regiones coma el Alto Vichada han ido perdiendo 
paulatinamente el idioma. 

Los multiples desarrollos socioculturales en lo que concierne a las 
creaciones de las comunidades, a sus origenes, a sus mites, a la moral, a la 
tradici6n y a las tecnicas de producci6n, han sido modificados en grados 
diferentes por los mecanismos de aculturaci6n agenciados por la religi6n y

la sociedad occidental y los procesos adaptativos desarrollados en el seno 
de las comunidades indigenas. 

En este sentido, los procesos de transici6n de una economia de subsistencia 
n6mada a otra sedentaria, articulada a la 16gica del mercado, enmarca 
fuertes alteraciones en la organizaci6n social de estos grupos y en las 
sistemas productivos sobre los que se sustenta su cultura. Por lo tanto, los 
procesos artesanales que se llevan a cabo al interior de las comunidades se 
encuentran determinados par este contexto de cambio y acomodaci6n que 
los indigenas vienen experimentando desde hace varias decadas y que a(m 
no han superado del todo. 

,a La UNUMA consistia en "mano devuelta" o trabajo oomun para beneficio de todos. Se reunta todo el cacerio para que 
unos fueran a cazar y otros a pescar para proveerse del alimento necesarlo para emprender posteriOrmente la tumba de 
monte para el conuco o la construci6n de una casa. 
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Las comunidades urbanas en particular, se encuentran en una situaci6n 
desventajosa frente a la economf a mercantil puesto que dentro de la cultura 
indigena no estan formulados elementos basicos para el crecimiento 
econ6mico familiar o social segun el pensamiento occidental como por 
ejemplo, la continuidad en el trabajo, el sentido acumulativo de la 16gica del 
mercado o la formaci6n tecnica de los individuos como vertice para el 
desarrollo de la mano de obra. 

Todo ello implica, que estos grupos hayan terndo que adaptarse a la 
sociedad mayoritaria, sin las bases suficientes para asumir esos nuevos 
retos, ya que la economia indigena en terminos monetarios es debil o nula, 
lo que incide negativamente en sus niveles de bienestar en el contexto del 
desarrollo local y regional. 

Calarca, Tamarindo, Punta de Laja y Mateo, son barrios conformados segun 
pautas de asentamiento de la cultura occidental. Las viviendas han sido 
construidas de acuerdo a posibilidades materiales precarias y a  costumbres 
ajenas a la tradici6n indigena. En el barrio Mateo por ejemplo, las v1viendas 
estan hechas con deshechos. Dado que los indigenas no tienen acceso a 
otro tipo de material han debido cambiar el espacio tradicional de viv1enda 
elaborada con Palma de Moriche por laminas de zinc y cart6n. 

En el caso de Tamarindo, Calarca y Punta de Laja, aunque han realizado 
mejoras en sus viviendas, estas rompen con el espacio tradicional de su 
vivienda colectiva, para introducir divisiones, habitaciones y materiales 
distintos a los acostumbrados. En el barrio Calarca por ejemplo, fue 
desarrollado un plan de vivienda con esas caracterf sticas por parte de la 
comunidad religiosa monfortiana. 

4.3 Educacion y Transformaci6n Cultural 

Los procesos educativos que se desarrollan en el marco de ta localidad de 
Puerto Carreno determinan en gran medida las transformaciones culturales 
por las que estan atravezando las comunidades urbanas. Esta situaci6n se 
caracteriza a nivel general de la siguiente manera. 
A nivel preescolar el departamento del Vichada cuenta con un 
establecimiento oficial y otro particular. los dos ubicados en el casco urbano 
de Puerto Carreno. 
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La educaci6n basica primaria, estuvo atendida a traves de 124 
establecimientos educativos, de los cuales 11 corresponden a la zona 
urbana y 104 a la zona rural. 

En basica secundaria y media vocacional, el servicio fue prestado a traves 
de siete (7) establecimientos educativos en 1993 y seis (6) en 1994. 

Con relaci6n a la cobertura se puede afirmar que un alto porcentaje de la 
poblaci6n no tiene acceso a la educaci6n formal. Asi entonces se tiene que 
el departamento en cuanto a cobertura neta, actualmente atiende el 11.4% 
de su poblaci6n en edad escolar, el 77.9% de su poblaci6n en edad infantil 
(educaci6n primaria1 y el 27.3% de su poblaci6n en edad juvenil (educaci6n 
basica secundaria). 9 Para el aria 1994, la cifra de matriculados es de 193 
j6venes de una poblaci6n de 2.484. 

A partir de 1991 se hizo entrega formal de la educaci6n al Municipio de 
Puerto Carreno, en cumplimiento de la ley 29 de 1. 989 creandose la 
Secretaria de Educaci6n Municipal y conformandose una nueva estructura 
que cuenta basicamente con un Secretarro de Educaci6n y un auxiliar 
administrativo. Existen ademas varias instituciones de apoyo al sector: 

- Centro Experimental Pilato CEP
- Fonda de Educaci6n Regional FER
- Oficina Seccional de Escalaf6n
- Fonda de Prestaciones del Magisterio

Paralelo a la administraci6n de la educaci6n departamental y municipal 
existe la Educaci6n Cantratada, establecida por convenio suscrito entre el 
Estado Colombiano y el Vaticano20

. 

En el municipio, el servicio de Educaci6n se presta atraves de las siguientes 
recursos a nivel de educaci6n preescolar, nivel basico (primaria y 
secundaria) y nivel media: 

1. Establecimientas Educativos a Nivel Urbano:
Cuadro N. 9 

A. B. PRIMARIA C. BASICA
PREESCOLAR SECUNDARIA 

Oficiales 6 FER 6 FER Oficial 2 

19 
Plan Educativo. Secretarla de Educac16n. 1994. 

10 
Plan Sectorlal Educativo del Departamento del Vichada 1.994. 
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En Puerto Carreno es en donde se presentan los mayores indices de 
escolaridad con repecto al resto del departamento. 

Cuadro N.10 

COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO 

DE PUERTO CARRENO 
1.994 

GRADOS URBANO 

BASICA PR/MARIA 

PRlMERO 98 

SEGUNDO 88 

TERCERO 96 

CUARTO 77 

QUINTO 61 

TOTAL 420 

BASICA SECUNDARIA Y 

MEDIA VOCACIONAL 

SEXO 109 

SEPTIMO 81 

OCTAVO 63 

NOVENO 38 

DECIMO 31 

UNDECIMO 17 

DUODECIMO 9 

TOTAL 348 

Fuente: Plan Sectorial Educativo Departamento del Vichada 

Cuadro n. 11 

COBERTURA EDUCATIVA COMUNIDADES 

INDIGENAS DEL CASCO URBANO DE PUERTO CARRENO 
1995 

COMUNIDAD BILJNGUE TIEMPODE GRADO N° DE N° DE 

FUNCIONAMIENTO MAESTROS ESTUDIANTES 

(ailos) (niilosJ 

CALARCA SI 2 Kinder- 4 45 
50 

MATEO- SI 1 10 - 40 2 65 
OCIMA 

TAMARINOO NO 

PUNTA DE NO 15 10 - 50 7 97 

LAJA 

Fuente: Autodiagn6stico Artesanal ECOAMBIENTAL L TOA. Comunidades lndigenas 
de Puerto Carreno. 1995 
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En general se aprecia que el servicio educative es prestado en condiciones 
precarias de dotaci6n y mantenimiento. Segun el diagn6stico del Plan 
Sectorial Educative, la infraestructura existente se encuentra en el siguiente 
estado: 

Cuadro N. 12 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

ZONA URBANA 

30% No tiene energia electrica 

20% No tiene acueducto 

100% Carece de alcantarillado 

80% No cuenta con laboratories 

40% No cuenta con servicios de 
bienestar 

50% No tiene Biblioteca 

90% No cuenta con talleres 
pedag6gicos 

10% No tiene aulas de Clase 
Fuente: Plan Sectorial Educativo. Secretarla de Educaci6n. 1994 

A esta situaci6n se suma el bajo volumen de personal docente trabajando en 
el municipio: 

Cuadro N. 13 

Numero de Docentes en la Zona Urbana del Municipio 
Puerto Carreno 

1.994 

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

8 58 55 113 
Fuente: Plan Sectorial Educativo. Oepartamento del Vichada 1.994. 

Un problema generalizado que se presenta a nivel de la educaci6n indfgena, 
es el relacionado con la deculturaci6n y el reemplazo de valores y 
costumbres propios de la cultura indfgena, ya que los curriculos no han side 
disenados de acuerdo a las necesidades y procesos culturales locales. 



Ecoambiental Lida. pg. 2 4 

La comunidad de Calarca cuenta con La Escuela Nueva Afiliada Bilingoe 
"Calarca" , desde hace dos arios, ubicada en el perfmetro del barrio. Tiene 
de Kinder a 5° de primaria y cuenta con 4 maestros con modalidad de la 
Escuela Nueva. Esta participando en programas de profesionalizaci6n de 
maestros, desarrollado desde la alcaldia municipal, el cual hasta el momenta 
ha realizado dos cursos en 1995. 

La mayorfa de los j6venes indigenas de Tamarindo sabe leery escribir en 
espariol, estudian en diferentes escuelas y colegios de Puerto Carreno en 
las que puede o no haber bilinguismo. En todos los casos, los menores han 
adoptado las costumbres propias de la edad, provenientes de la cultura 
occidental, lo cual adicionado a la baja capacidad de socializaci6n de las 
padres para con sus hijos21 contribuye a la deculturaci6n progresiva de los 
indigenas que habitan el casco urbano Los adultos generalmente han 
estudiado las dos o tres cursos basicos de la primaria y apenas saben 
deletrear y escribir parcamente. 

En el barrio Punta de Laja hay 11 personas adultas que no saben leer ni 
escribir. Cuenta con una escuela orientada a toda la comunidad del 
municipio, no tiene programas bilingues a pesar de que cuenta con nirios 
indf genas estudiando en ella. 

Los colegios de bachillerata, existentes en el municipia se encuentran 
unicamente en el casco urbano de Puerto Carreno, no son bilingoes y sus 
programas no cantienen elementos de la cultura indigena. 

En cuanto a la educacian no formal, en el case del Barno Calarca, ha 
consistido basicamente en capacitaciones brindadas per el Bienestar 
Familiar y los cursos de profesionalizaci6n de maestros ya enunciados; los 
proyectos de organizaci6n de cabildos, manejo de recurses de 
transferencias, Constituci6n Polftica de Colombia y legislaci6n indfgena 
realizadas por la Onie. 

La comunidad indigena del Barrio T amarindo ha contado con una formaci6n 
basada en la participaci6n en cursos y talleres de capacitaci6n 
especializados como es el caso de los programas formuladas per el ICBF 
sabre participaci6n y demacracia, sabre la mujer, sabre la nutrici6n infantil, 
etc. Asf mismo han participado algunos miembras de la comunidad en 
encuentros y congresos regionales y nacionales indigenas en los cuales han 

2' En la medida que la famma extensa tradicional va desapareciendo. para dar paso a la famllla nuclear y que los padres 
de familia deben salir a traba)ar durante todo el dla alejados de la familla, los espaclos dopm�icos de educaci6n y 
formaci6n e ios nlnos se reducen y son reemptazados por otros como la escuela. 
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podido capacitarse en torno a temas come la Constituci6n Polftica Nalcional 
y la legislaci6n indigena. 

En cuanto a las comunidades de Mateo Ocima y Punta de Laja, segun fa 
informaci6n recopilada, se tiene que no han participado en procesos de 
educaci6n no formal hasta el memento. 

5. LA ORGANIZACION COMUNITARIA

5.1 Estructuras Sociales Basicas 

En Puerto Carreno se conforma una sociedad eminentemente criolla
22

dada su preponderancia numerica y su posici6n dominante con respecto a la 
estrutura econ6mica r politica regional: constituye el 91.6% del total
poblacional para 19942 

La sociedad criolla se caracteriza por tener come base a la familia nuclear, 
con un claro ascendente masculine en lo que respecta al trabajo, la 
definici6n de pautas productivas sociales, cufturales y la participaci6n en 
espacios politicos, sin que esto implique la exclusion total de la mujer la cual 
se encarga primordialmente de llevar a cabo las labores del hogar, cuidar los 
hijos y se emplea en distintas labores a nivel institucional, comercial y 
domestico. Se trata en general de una sociedad con elementos 
caracterfsticos del campesinado de frontera ( de colonizaci6n), es decir, una 
sociedad en continua transformaci6n y que evidencia la fuerte dependencia 
con respecto a la dinamica institucional del gobierno seccional. 

Puerto Carreno acoge permanentemente a una gran cantidad de poblaci6n 
flotante consistente en funcionarios temporales y comerciantes, lo cual le 
brinda cierta inestabilidad a su estructura social en la medida que este tipo 
de "migrante" no crea lazes perdurables a nivel comunitario, ni genera 
procesos de organizaci6n social a partir de su praxis individual, aun cuando 
realice funciones orientadas a dinamizar o fortalecer la estructura 
socioecon6mica o politica local. 

Las comunidades indfgenas representan una minorfa etnica que se organiza 
socialmente en familias extensas, reproduciendo hist6ricamente su tradici6n 
parental basada en la localizaci6n de los hijos junta a los padres, lo mismo 
que los matrimonios j6venes recien constituidos y las abuelos mayores. 

22 Los termlnos mestizo, cr!ollo, blanco o colono,son apllcados lndistintamente a la poblacion no lndfgena que habita el 
municipio, ya sea desde su origen particular como hijo de emigrante o reclentemente como producto de mlgraclones. 
n Plan de Desarrollo Departamental 1994. 
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Sinembargo, con el contacto e interrelaci6n permanente con comunidades 
no indigenas estas costumbres se han ido transformando hacia la 
consolidaci6n de la familia nuclear que esta reemplazando paulatinamente a 
la familia extensa. 

Las sociedades colonas e indigenas establecen vf nculos parentales 
reciprocos a traves de los cuales construyen concepciones entorno a la 
familia y la cotidianidad. Es asi como en Puerto Carreno, se presenta un 
proceso de mestizaje social y cultural permanente en detrimento de las 
culturas originarias, en la medida que el indigena ingresa a la sociedad local 
en una situaci6n de desventaja a partir de la desvalorizaci6n general de su 
cultura, su articulaci6n a las estructuras econ6micas locales en condiciones 
de marginalidad y subempleo y su asentamiento en el casco urbane. 
generalmente en barrios de tugurio. 

5.2 Organizaci6n Politica y Participaci6n Local 

El departamento del Vichada presenta como caracteristica basica de 
departamento j6ven, un desarrollo institucional escaso y organizaciones 
politicas regionales enmarcadas en dinamicas locales aisladas, se evidencia 
en esto, la desarticulaci6n interna de la dimensi6n politica regional y las 
inadecuadas estructuras institucionales de presencia del Estado, lo cual 
afecta la participaci6n amplia de las comunidades que habitan el territorio 
departamental, en espacios politicos democraticos. 

A partir del desarrollo de las disposiciones en torno a la descentralizaci6n 
politico administrativa de los territories se comienzan a fortalecer las 
estructuras polfticas regionales tanto oficiales coma comunitarias y se 
dinamizan espacios participativos: las organizaciones gremiales o etnicas, 
tales coma las Asociaciones de Colonos o las Organizaciones lndigenas 
Regionales coma el CRIVI (Consejo Regional lndfgena del Vichada), 
ORICEVI. CRIPTOV, entre otros. 

Por otra parte, se observa como la escaza participaci6n de la poblaci6n en el 
contexto nacional y regional y la falta de identidad de intereses y prop6sitos 
entre las habitantes, contribuyen a que en la actualidad no se cuenten con 
elementos eficaces de consertaci6n entre las demandas de la poblaci6n, las 
acciones de las asociaciones politicas y la gesti6n de la administraci6n local. 
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Las formas de organizaci6n mas importantes son las Juntas de Acci6n 
Comunal, los Cabildos lndigenas, algunas cooperativas y asociaciones 
gremiales de agricultores, ganaderos y campesinos. 

A nivel de las comunidades indigenas se tiene que estas se encuentran 
organizadas internamente bajo la autoridad de un capitan, figura tradicional 
encargada de dirigir, colaborar y coordinar con la comunidad los trabajos 
comunitarios. Este lider interviene en los conflictos que se presentan entre 
las familias y ordena la vida familiar a nivel de construcci6n de viviendas y 
otras obras de uso comun. 

Tradicionalmente la designaci6n del capitan obedecia a criterios de genera: 
siempre era un hombre; de prestigio social, el mas fuerte, agil y valiente; y 
por la edad y el conocimiento: el mayor entre los padres de familia. En el 
presente estos criterios han variado y se observa como la juventud y la 
mujer van accediendo a este cargo. Se escoge a una persona 1nstruida (que 
sepa leer y escribir en espariol), j6ven y dinamica, con capacidad para 
relacionarse con las instituciones y organizac1ones sociales. 

En el presente el Capitan o Gobernador de Cab1ldo es la figura de autoridad 
que lleva a cabo la representaci6n de la comunidad ante las instituciones 

oficiales y privadas con el fin de adquirir beneficios soc1ales para la misma. 
Esta autoridad indigena se convierte en el puente de comunicaci6n entre el 
Estado y sus instituciones y la comunidad. 

La figura de Cabildo indigena, aparece junto con la figura territorial de 
resguardo, segun las disposiciones legales que lo reglamentan (Ley 89 de 
1890), pero ha generado problemas de duplicaci6n de funciones entre este y 
la Capitania y generalmente se opta por conservar una de las dos (2) 
figuras. Cuando se aparecen juntas, en una comunidad, el Capitan actua 
internamente en el espacio domestico como autoridad espiritual 
(generalmente el Capitan es el medico tradicional) y moral, mientras que el 
Gobernador asume las funciones de representaci6n externa y gesti6n de 
recurses institucionales. 

La constituci6n de estas estructuras de autoridad que cumplen funciones de 
control social para la convivencia, no ha contribuido de por si, a la 
generaci6n de procesos organizativos en las comunidades, o a la gesti6n de 
proyectos de desarrollo social, cultural economico de mediano o largo plazo. 

Se observa ademas que el nivel de formaci6n y compromiso de los lideres 
comunitarios es deficiente en cuanto no cumplen debidamente con sus 
funciones de representaci6n y gesti6n y por el contrario han generado 
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conflictos intemos como producto del mal manejo de recurses de la 
comunidad, coma per ejemplo las provenientes de transferencias fiscales 
(Ley 60/93). 

A nivel de las relaciones entre las comunidades y el Estado, las 
comunidades indigenas de Puerto Carreno, han recibido orientaci6n y apoyo 
de la Direcci6n General de Acci6n Comunal DIGIDEC, en cuanto a la 
estructura y funcionamiento de organizaciones comunitarias come: La 
Capitania y el Cabildo y la participaci6n de las comunidades urbanas en la 
vida municipal, a traves de las Juntas de Acci6n Comunal de los barrios.2'1

. 

La participaci6n en programas inst1tucionales ha consistido basicamente en 
la capacitaci6n en programas de educaci6n (Programa de profesionalizaci6n 
de maestros), de fomento a la producci6n a traves de proyectos de cuidado 
de especies animales menores, recuperaci6n del territorio tradicional con la 
construcci6n de conucos, con la orientaci6n del ICBF, dentro del proyecto 
indigena "Atenci6n Integral a la Familia lndigena" y capacitaci6n entorno a la 
Constituci6n Politica de Colombia y Legislaci6n lndigena par parte de la 
ONIC 

A traves de diferentes programas ejecutados per el ICBF, las comunidades 
indf genas del municipio han partic1pado en proyectos de mejoramiento de la 
alimentaci6n y se encuentran vinculadas al programa de restaurantes 
escolares. 

A nivel cultural las comunidades participaron en la conmemoraci6n de los 
500 alias del descubrimiento, a traves de reuniones de intercambio y de 
muestras culturales de cada comunidad cuya sede fue el barrio Galardi y a 
la que asistieron indigenas de todas partes del Vichada, en Octubre de 
1992. 

5.3 La Organizaci6n Etnica en la Regi6n 

El Estado Colombiano ha venido redefiniendo el papel e importancia de la 
diversidad social y cultural del pais, en el contexto de la consolidaci6n de la 
Nacionaldad colombiana, los conflictos interetnicos regionales y de la 
urgencia de emprender y fortalecer acciones y proyectos organizativos 
indigenas, a traves de la apertura de espacios constitucionales, jurfdicos y 
de concertaci6n y participaci6n de las comunidades indigenas, en los 
6rganos locales, regionales y nacionales de decisi6n. 

2• DlGIDEC, Entrevista Ecoambiental Ltda. 1995 
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A pesar de esto, los procesos de organizaci6n social y politica de las 
comunidades indigenas que habitan el municipio de Puerto Carreno, con 
objetivos de recuperaci6n y revitalizaci6n cultural, o de caracter politico con 
fundamento en su especificidad cultural, no se han consolidado. 

Los indigenas de Puerto Carreno se encuentran rezagados de los espacios 
de participaci6n local y regional en la medida que no han generado 
estrategias organizativas que les permitan tener claridad en torno a su 
relaci6n con el Estado y las oportunidades juridicas, financieras y politicas 
que les brinda la Constituci6n Politica de Colombia y la legislaci6n indigena, 
asi como los programas oficiales y particulares a nivel nacional e 
internacional que estan orientando sus acciones hacia la recuperaci6n 
medioambiental del Planeta Tierra y la diversidad cultural que le es 
intrinseca 

A nivel local se encuentra la Organizaci6n de las Comunidades lndigenas 
del Barrio Mateo "OCIMA''. a traves de la cual la comunidad Amorua ha 
conseguido un espacio de habitaci6n en el casco urbano de Puerto Carreno 
Sin embargo esta organizaci6n no tiene la dimensi6n o cobertura suficiente 
para alcanzar objetivos mas amplios a nivel sociocultural o polftico. 

Las organizaciones indfgenas del Vichada como el Consejo Regional 
lndigena del Vichada "CRIVI", comienzan a articular a su dinamica a las 
comunidades indigenas de Puerto Carreno. En enero del presente ano 
nombraron un representante local de Puerto Carreno dentro de dicho 
Consejo el cual hace parte de las comunidades indigenas del casco urbane 
del municipio. 

6. CONDICIONES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

El concepto de calidad de vida que se retoma en este estudio considera que 
esta debe incluir la cobertura de los servicios basicos de salud, saneamiento 
ambiental, vivienda digna. educacion y cultura para toda la poblaci6n, de tal 
manera que se garantice, desde el Estado y las diferentes organizaciones 
sociales, la mejor relaci6n entre el ser humano, la naturaleza, la sociedad y
el Estado. 
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En cuanto a las condiciones de vivienda, se tiene que para 1994, habfa un 
total de 1732 viviendas distribuidas en el municipio asf: 

Cuadro N.14 

DISTRIBUCION DE LA VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 

PUERTO CARRENO 

1994 

NOMBRE NUMERO DE TOTAL 

VIVIEN DAS PERSONAS 

PUERTO CARRENO 1150 5752 
CAZUARITO 60 299 
LA ESMERALDA 17 84 
EL PROGRESO 18 87 

PUERTO MURILLO 11 57 

ACEITICO 15 75 

HORMIGA 14 69 

LA VENTUROSA 27 135 

GUARIPA 15 76 
GARCITAS 8 42 

TAMBORA 72 360 
PINARD! 16 80 

SEJAL 13 65 
ALGARROBOS 

TEREKAI 12 60 
POBLACION 284 1419 
DISPERSA 

TOTALES 1732 8660 
Fuente; Servicio Seccional de Salud del Vichada. Censo de Poblacion y 

Vivienda. 1994. 

Dentro de esta distribuci6n habitacional, las comunidades indigenas 
representan un porcentsaje bajo de viviendas debido a que en cada casa 
indigena habitan de 10 a 15 personas, mientras que en el caso de las 
viviendas criollas, se encuentran ocupadas generalmente par familias 
nucleares. 

En cuanto a las condiciones de bienestar y salubridad que presentan las 
viviendas en Puerto Carreno, se tiene que dentro del contexto municipal, las 
comunidades indfgenas que viven en la parte urbana, no cuentan con 
materiales propios de la region y de su cultura para construir sus casas y las 
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barrios se encuentran localizados sabre la roca (Tamarindo y Punta de 
Laja), o en espacios totalmente descubiertos de sabana (Calarca y Mateo 
Ocima), se caracterizan par ser construcciones reducidas, que 
generalmente cuentan con una sola habitaci6n en la cual habitan una (1) a 
dos (2) familias, de ocho (8) a 10 miembros cada una. 

En cuanto a los servicios publicos domiciliarios se observa que el municipio 
de Puerto Carreno, cuenta con dos plantas cuya capacidad de generaci6n 
alcanza para mantener un servicio promedio de 12 horas diarias, con una 
cobertura aproximada de 80 y 90% de la poblaci6n de cabecera. 25

En la cabecera municipal actualmente funciona el acueducto mediante 
bombeo de agua del rio Orinoco, a la parte alta de una roca natural donde 
es recibida por un tanque de almacenamiento para tratamiento y desde alli 
es distribuida a las usuarios, mediante una red que, segun estadfsticas del 
Servicio Seccional de Salud, tiene un cubrimiento del 70% en el casco 
urbane mientras cerca del 30% de la poblaci6n carece de conexi6n a la red. 

En general el sistema mas utilizado coma forma de saneamiento domestico 
es el de pozo septico, en la poblaci6n nucleada, mientras que en la zona 
rural no hay ningun tipo de sistema sine que se utiliza el campo abierto. 

COM UNI DAO 

CALARCA 

TAMARINDO 

MATEO OCIMA 

Cuadro N. 15 

SERVICIOS PUBLICOS 

COMUNIDADES INDIGENAS 

ZONA URBANA DE PUERTO CARRENO 

1.995 

ENERGtA ACUEDUCTO ALCANTARILLADO 

Planta Mpl. Pozo o Algibe No cuentan con el 
servicio. 

Planta Mpl. Albercas 0 No cuentan con el 
tanques, agua servicio 
lluvia. 

Mechero Pozo o Algibe No cuentan con el 
Albercas servicio 

PUNTA DE LAJA Planta Mpl. Acueducto Mpal. No cuentan con el 
servicio 

Fuente: Autodiagnostico Artesanal. Ecoambiental Ltda. Comunidades lndigenas de 
Puerto Carreno. 1.995. 

� Idem. pg 17 
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El Servicio Seccional de Salud del Vichada ha definido seis (6) zonas 
programaticas a nivel departamental para enmarcar su radio de acci6n: 

Cuadro N.16 

ZONA LOCALIDAD 
1 Puerto Carreno 
2 La Primavera 
3 Santa Rosalia 
4 Cumaribo 
5 Santa Rita 
6 El Seial 

Para la prestaci6n del servicio de salud, el municipio cuenta con el Hospital 
Regional San Juan de Dias, que corresponde al segundo nivel de atenci6n 
en salud. Tiene una capacidad de 33 camas y dos puestos de salud 
satelites, uno en Cazuarito y otro en El Aceitico. 

Las patologfas mas frecuentes de la poblaci6n de Puerto Carreno son: 

ZONA 

CAUSA 

SDSV 

PUERTO 

CARRENO 

Cuadro N. 17 

MORBILIDIDAD, MORTALIDAD 
MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 1994 

AMORBILIDAD TASA MORBILIDAD TASA 

X X 

Cons. Medica 1000H Eciresos Hosp. 1000H 
Enf. Dientes y 115 Parto Normal 7.6 
estructura 
lnfec. resp. agudas 87 Enf. Piel, Tej 2.0 

Subcutaneo 
examen med. gral 70 Neumonlas 1 7 

control Emb. Normal 61 Complicaciones 1.7 
relac. Embarazo 

Otras Helmintias1s 55 Planif. Familiar 1.2 

Enf. Dientes y 276 Parto Normal 101 
estructura 
lnfec. resp. agudas 203 Enf. Piel, Tej. 5 

Subcutaneo 
examen med. gral 169 Neumon1as 4 

control Emb. Normal 656 Com plicaciones 4 

relac. Embarazo 
Enteritis,Otras Diarreas 121 Planif. Familiar 72 

Fuente: Secretaria de Salud Departamental del Vichada. 1995 

MORTALIDAD 

Enteritis, Otras 
Diarreas 
S.S E M.M.D

ONT 
Protemocal6ricas 
Lacera, HDAS, V.

Sanauineos 
Afec. Anox. Hipox,ca 
RN 
Enteritis, Otras 
Diarreas 
Feto, RN Campi. 
Placenta 
Afec. Anox, Hipoxica 
RN 

Neumonias 

T B.C. 

TASA 
X 

1000H 
07 

04 

0.3 

0.2 

0 1 

1 0 

16 

13 

0.3 

0.2 
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En este contexto se tiene que, las comunidades indigenas que habitan el 
casco urbane del municipio presentan el siguiente cuadro de morbilidad 
y mortalidad: 

Cuadro N.18 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

COMUNIDADES INDIGENAS DEL CASCO URBANO 

DE PUERTO CARRENO 1995 

ENFERMEDADES 

- Anemias y estados carenciales
- Gastrointestinales
- Paludismo
- Enfermedades pulmonares
- lntoxicaciones cardiovasculares
- Accidentes
- Afecciones hepaticas
Fuente: Diagn6sticco Ecoambiental Ltda. Comunidades lndigenas de
Puerto Carreflo. 1995

La dificil situaci6n econ6mica de la mayoria de la poblaci6n, la colonizaci6n 
extensiva de la sabana y la selva para la practica de actividades econ6micas 
diversas y la de culturaci6n de tos grupos indigena, son entre otras, causas 
estructurales de los problemas de salud, no solo en Puerto Carreno sino en 
todo el Vichada. Los darios ocasionados a las culturas indigenas en cuanto 
a sus practicas medicas, asi coma a sus sistemas productivos y alimentarios 
han generado cambios sociales negatives en las estados de salud. 

La desintegraci6n de la familia, la perdida de conocimientos, practicas y 
valores en torno a la salud y la preparaci6n de alimentos tradicionales, el 
manejo indiscriminado del media ambiente, estan directa o indirectamente 
relacionados con problernas coma: la desnutrici6n, la alta mortalidad par 
enfermedad diarreica agude, I� irnportante morbilidad materna, la 
tuberculosis, la mortalidad jnfantil y en general, con toda la problematica 
actual de salud de las grupos indigenas. 

Par otra parte, la falta de tratamientos especialmente Qtl las condiciones 
sanitarias contribuye en forma decj�iv� en eJ �umento de la mortalidad y 
morbilidad, especialmente en la poblaci6n infantil. 

El Hospital San Juan Qe Dias atiende gratuitamente a las indigenas que 
esten carnetizados par el Institute Colombiano de Bienestar Familiar y 
articulados a la red de lnformaci6n del Sistema de Selecci6n de 
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Beneficiaries (sisben). Dentro de dicho servicio, se cuenta con la provision 
de medicamentos en casos de enfermedad y accidente, sin embargo se 
observa que las familias deben comprar con sus escazos recurses las 
medicamentos formulados. 

A nivel de medicina tradicional, se estableci6 que la comunidad de Calarca 
cuenta con un medico tradicional o brujo quien cura las enfermedades par 
media de sepias y rezos; atiende a la comunidad, tanto indfgena coma 
blanca. Del mismo modo, en el barrio realizan practicas curativas y 
preventivas para el tratamiento de las enfermedades mas comunes y de 
acuerdo al acceso a hierbas medicinales. 

Los conocirnientos tradicionales en torno a la salud y la enfermedad tienden 
a desaparecer debido a que la unica persona que los practica en propiedad 
no ha transmitido su saber a las nuevas generaciones y par otra parte en el 
area de Puerto carrerio no se consiguen plantas curativas. 

De otra parte, el servicio seccional de salud y el hospital San Juan de Dias 
prestan asistencia a las indigenas de Calarca en caso de enfermedad. La 
atenc16n es gratuita, lo misrno que el suministro de medicamentos. La 
comunidad recibe programas de asistencia (control medico, examenes 
generales, etc.) par parte del servicio seccional de salud, 2 veces en el aria, 
al igual que tratamiento de vacunas para las nirios cada dos meses. 

El lcbf presta tambien colaboraci6n a la comunidad de Calarca, repartiendo 
bienestarina coma alimento suplementaria para la poblaci6n infantil 

7. ORGANIZACION SOCIAL PARA LA PRODUCCION

En el municipio de Puerto Carreno, la comunidad en general se organiza 
socialmente para el desarrollo de la actividad econ6mica, de acuerdo a las 
posibilidades que brinda el media natural y social. 

La poblaci6n econ6micamente activa del municipio encuentra en el sector 
publico a su mayor empleador, junta al que se organizan y desarrollan otros 
sectores coma el comercio y la economia informal. Segun datos aportados 
por el Institute Colombiano Agropecuario ICA26

, la actividad econ6mica de 
Puerto Carreno se desarrolla en cuatro niveles a saber: 

211 
Idem. pg 9 
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ACTIVIDAD ECON6MICA EN PUERTO CARRENO 

ESTATAL 65% 

COMERCIAL 15% 

AGRICOLA 18% 

PECUARIO 2% 

La base econ6mica esta sustentada en los recurses que el mismo Estado 
invierte y en menor escala en los generados por la explotaci6n de algunos 
sectores coma el comercial, el agrfcola y el pecuario. 

7.1 Empleo 

La alta dependencia estatal en la generaci6n del empleo, la falta de 
industrias y actividades econ6micas diversas al igual que el fluJo de 
emigrantes de las zonas de violencia y del interior del pais, ha generado 
diversos problemas sociales, coma el desempleo, el desestimulo a la 
producci6n agropecuaria y la existencia de una poblaci6n flotante sin sentido 
de arraigo, lo cual se convierte en un grave impedimenta para el desarrollo 
de la region. La generacion de empleo se encuentra basicamente a cargo de 
la administracion seccional y local. 

Dentro de este region sin embargo, las comunidades indigenas urbanas no 
encuentran espacio propicio para su desempeno. De los miembros de las 
comunidades indfgenas que habitan el casco urbano son muy pocos los que 
se encuentran vinculados al sector oficial. 

A nivel de empleo, se tiene queen el barrio Calarca hay en el momenta tres 
(3) persanas trabajando coma empleados de la gobemaci6n y otros (no se
determin6 el numero) se ocupan de la comunidad coma jornaleros en la
explotaci6n de granz6n, gravilla y materiales de construcci6n.

Dos hombres de la comunidad de Tamarindo trabajan en la gobernaci6n en 
servicios generales coma obreros, otras, de manera independiente, extraen 
materiales para la construcci6n coma granz6n y arena. Algunas mujeres 
trabajan en casas de familia, en restaurantes, establecimientos escolares o 
almacenes coma empleadas del servicio, lavando ropa, en la cocina a

hacienda el aseo general. 
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Se desarrolla fundamentalmente al rededor de la actividad institucional y la 
presencia de funcionarios de diferentes partes del pals en el casco urbano 
de Puerto Carreno. Se trata fundamentalmente de restaurantes, cafeterias, 
lugares de recreacion, almacenes de ropa, calzado y miscelaneas, que 
proveen a los funcionarios de sus necesidades basicas. Las comunidades 
indfgenas de la zona urbana no tienen una participaci6n perceptible en este 
regl6n. Solamente se vinculan a el en calidad de empleados temporales 

A nivel de oficios vinculados con el comercio, se practica eventualmente la 
artesania de palma de moriche, en ceramica y Palo de Soya con bajos 
volumenes de producci6n debido a la falta de herramientas y al diff cil 
acceso a los materiales para su elaboraci6n. 

7.3 Produccion Agricola 

Se presenta basicamente a nivel de autoconsumo en huertas y Jardines y de 
jornaleo en las vegas, destacandose el cultivo de algod6n en las riveras del 
Rio Meta. 

En el area del barno Calarca, se han sembrado algunas huertas con plantas 
medicinales y arboles frutales como el mango y el lim6n; estas actividades 
se combinan estacionalmente con el trabajo del conucos y recolecci6n de 
frutos en los terrenos del resguardo Guacamayas Maipore, durante los 
periodos marcados por el calendario agrfcola: Verano: tumba y quema de 
terrenos y recolecci6n de frutos; principios de invierno: siembra de conucos; 
finales de inviemo: cosecha. En los conucos del resguardo siembran yuca 
brava, yuca dulce, papaya, piria, platano y aji, entre otras especies. 

Los hombres de Tamarindo, se emplean temporalmente como jornaleros en 
las vegas de los rios Orinoco y Meta durante las cosechas de algod6n y 
sembrando patilla y otras especies, durante el invierno. Quienes conservan 
tierra en las resguardos ( principalmente en la zona de Mateo Warrawanae) 
siembran en los conucos mafz, yuca brava y dulce, ahuyama, melon, batata 
y frijol. En el barrio han construido algunas huertas en la medida de las 
posibilidades que da la tierra, en ellas siembran arboles frutales, hierbas 
medicinales y en algunos casos yuca brava y dulce. 

Los habitantes del barrio Mateo Ocima mantienen conucos en el resguardo 
de Bachaco. AIH acuden a principios de invierno a sembrar yuca brava, 
platano y piria. A pesar de contar con este amplio territorio de resguardo, los 
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indigenas Amorua estan abandonandolo paulatinamente debido a conflictos 
con Colonos que han entrado al resguardo para apropiarse de la tierra 
durante las temporadas en que la comunidad permanece en el casco 
urbane, o en verano, epoca en la que trabajan en las vegas del rio Meta. 

En Mateo Ocima las familias siembran en las patios de las casas platano, 
piria y yuca, cuyas cosechas son destianadas al consume. De Bachaco traen 
las derivados de la yuca: marioco y casabe, platano y piria para vender en la 
ciudad. 

La comunidad indigena de Punta de laja, ademas de la producci6n 
pesquera, se desplaza a las vegas de las rios para sembrar patilla la cual 
comercializa en Puerto Carreno. 

No cuentan con espacios accesibles y adecuados para la agricultura, ni 
tampoco cuentan con espacios domesticos para la construcci6n de huertas, 
por encontrarse asentados sabre la roca (escudi guayanes). 

7.4 Producci6n Pecuaria 

Se realiza basicamente para el consume ya nivel comercial de acuerdo a la 
demanda local en Puerto Carreno. Hacia Puerto Ayacucho se orienta la 
comercializaci6n de pescado a traves de intermediaries siendo este mercado 
el mas active y receptive para los trabajadores de este renglon. 

Las comunidades indigenas de la zona urbana se dedican en su mayoria a 
la actividad pesquera, con escepci6n de Mateo Ocima. A nivel general se 
tiene que realizan las siguientes actividades econ6micas: 

Cuadro N. 20 
COMUNIDAD AGRICUL TURA EMPLEO PESCA ARTE SA NIA OTROS 

OFICIAL JORNAL OFICIOS" 

CALARCA X X X X X 

PUNTA OE X X X X X 

LAJA 

MATEOOCIMA X X X 

TAMARINDO X X X X 

Fuente: Autodiagn6stico Artesanal Ecoambiental Ltda y Comunidades lndigenas de 
Puerto Carreno. 1995 

• Se refieren a actividades come la de motoristas y extractores de granz6n y
otros materiales de construcci6n que se trabajan a nivel particular o
independiente.
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Con la articulaci6n acelerada y contfnua del indfgena a la dinamica social de 
la economfa de mercado regional y local, las comunidades entran en 
procesos de desarticulaci6n interna al no encontrar la manera adecuada de 
desarrollar su estrutura social y productiva tradicional. Su vinculacion a la 
sociedad nacional se da de manera marginal a traves del emplea coma 
jarnaleros en las vegas de las rias. coma empleados del gabierna en el nivel 
de servicios generales (Asea y construcci6n) y se vinculan a actividades 
temparales coma motoristas o extractores de materiales de construcci6n 

Eventualmente las mujeres mayores de las comunidades urbanas salen junta 
con sus nietos mas pequenos a reciclar latas de cerveza y refresco para 
venderlas posteriormente a comerciantes venezolanos. Urgan en las 
canecas de basura en las calles de la ciudad, buscando residues de comida 
para completar su alimentaci6n diaria. Esta practica la han realizado desde 
su llegada a Puerto Carreno y esta relacionada con la recolecci6n coma 
practica cultural arraigada. Para las personas que la llevan a cabo no 
representa ninguna verguenza aunque sus familiares mas j6venes la 
desaprueban, ya que es mal vista par la comunidad de Puerto Carreno en 
general. 

8. LOS PROCESOS ARTESANALES EN LAS COMUNIDADES

IND(GENAS DEL CASCO URBANO DE PUERTO CARRENO

En este aparte se cantemplan las aspectos basicos del proceso productive 
artesanal, desde la consecusi6n y pracesamiento de las materias primas, 
hasta la comercializaci6n de los productos artesanales en los mercados 
locales y regionales. Se establece la dimension actual de la actividad a nivel 
de las comunidades indigenas urbanas y la problematica general por la que 
atravieza el sector. 

Se parte del supuesta que la actividad artesanal en las camunidades 
indigenas contiene las siguientes elementos conceptuales, que sirven de 
referencia al analisis27

. 

1 

Herrera, Neve. Op. Cit. 
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Comercializaci6n 

8.1 Origen y Diseno 

Mejoramiento del Nivel 
de ingresos y de la 
calidad de vida 

La base cognitiva primigenia de las culturas indigenas es el mito, el relato 
primordial en el que se plantea el orf gen de todo lo presente: hombres, 
cosas y actividades (costumbres y practicas). El mito se renueva en el 
quehacer cotidiano o en la ritualidad (a partir de una transmisi6n permanente 
de este saber ancestral por parte de los mayores o ancianos de una 
comunidad a los mas j6venes ), siendo esta una forma basica de pervivencia 
de una cultura28 a pesar de su continua reelaboraci6n, modificaci6n y 
reinterpretaci6n, en contextos culturales diversos dentro de los cuales pierde 
sus sustancia original y se convierten en literatura. 

los relatos miticos cobran relevancia en la actualidad, al plantearle al 
indigena puntos de referencia para la recuperaci6n de su identidad etnica y 
de sus conocimientos en torno al manejo medioambiental y la reconstrucci6n 
de sus sociedades. 

28 Mircea Eliade afirma que en las sociedades donde el Mito Ilene Vida, en el sentido de que proporciona modelos a la 
conducta humana y confiere significados y valores a la exlstencia, se consldera la narraci6n como una tradici6n sagrada 
y un modefo e1emplar que debe ser repetido y evocado en la praxis cotidiana. 
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Es por esto que en el presente estudio se recrea la sabidurfa indf gena desde 
sus rafces mfticas. Es alli donde se encuentra el sentido cultural del 
quehacer a pesar de que las referencias actuales sean minimas y se plantee 
el mito como una narraci6n descontextualizada de la cotidianidad. 

Dentro de la cosmogonfa sikuani se encuentra el relato mitico que habla 
sabre el orf gen de la cesteria. Esta expresi6n cultural se ha desarrollado a 
partir del procesamiento de la yuca brava, de alli han surgido los sebucanes, 
las cernidores, las canastas y abanicos que hoy por hoy, constituyen, 
ademas de instrumentos importantes para la elaboraci6n del marioco y el 
casabe, expresiones artf sticas de gran belleza y funcionalidad. 

A continuaci6n realizamos una transcripci6n del Mito de C6mo Maduedani 
invent6 la cesteria narrado par Jose Garcia. Serranfa. Rio Vichada, 
contenido en el hermoso libro EL CANTO DE LOS PECES, el cual fue 
elaborado par Juan Bautista Marino, Rosalba Jimenez y Tania Roelens

29
•

La Historia del sebucan naci6 en Awia. A ese lugar las blancos le dieron el 
nombre de Santa Rita. El nombre antiguo es Aiwa. 

MHabla una mujer rayando yuca. Fumamina/1 o Matsuldani penso hacer el amor con ella. 
·tAh! c6mo serla meter mi pene por aquf, pens6 dentro de el mismo. Con s6lo pensarlo la
pref/6. Entonces la mujer que estaba rallando lo sinti6, y el semen cay6 al suelo; elfa,
rapidamente lo recogi6 en un atngod6n y lo dej6 tapado con una totumita. El sinti6 pena y se
despidi6: ·Me voy" dijo.

Ese semen se transform6 en un nifio y como el hombre ya se habfa ido, la mama le dijo: 
·AJltJ va su papa". El Nil'lo se fue detras de/ papa gntando: ·!Espere, espere, espereme!. El
hombre se qued6 esperando pero el niflo no se acercaba. Entonces el viejo se fue
ponioendo bravo con el nil'lo.

DesputJs, con un machete, el viejo cort6 al nino: lo mat6. Pero en reafidad el nit"to venfa 
diciendo: ·Papa, espereme, espereme". ·Ay hombre, este nil'lo me esta molestando mucho; 
i c6mo hartJ para revivir? Cuanto mas lo mato mas revive" pens6 dentro de sf el viejo. 

El nifio segula molestando al papa. Entonces el viejo cort6 un palo pequenito y abri6 un 
hoyo: volvi6 a matar al nirlo, Jo pi/6 y lo enterre6, pero no lo hizo con toda la gana. Sigui6 su 
camino y al rato oy6: ·tPapa espereme!". Mientras mas lo mataba, mas grande se volvla. 
Cree/a mucho . As/ pas6 muchas veces. 

La mamtJ def nil'lo ya estaba en Bogota. El papa pens6: ·vo no puedo 1/egar al/a con este 
nil'lo". Pero estaba cerca, y el niflo era ya un joven. Entonces Fumamina/1 entr6 a Bogota 
solo, se encontr6 con la mujer y le dijo: 

0

Nuestro hijo viene detras vaya a buscarlo". Cuando 

211 Se realiza una transcripcl6n exacta con el fin de seguir fielmente la intensi6n de los autores de mostrar la riqueza del 
lenguaje y el pensamiento indlgena, y por que se considera que la totalidad del relato es util para entender el contexto 
cultural de la cesterla, que es uno de los objetivos del presente estudio. 
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el/a se encontr6 con con el joven le dijo:"Hijo, yo lo vine a buscar, usted sabe que su paptJ no 
es buena persona, que es muy malo". 

Le ten/an lista la comida y le dijeron que comiera, pero el joven no quiso; dijo que no ten/a 
hambre. Ten/a sangre en el est6mago y se sent/a muy adolorido. Pregunt6 •pap{j, 1,siempre 
exprimen la yuca con esa pie/ de cu/ebra de agua?n. ·s1, con eso� dijo el papa. El joven 
sinti6 asco, por eso no quiso comer. pens6 dentro de sf ·tsua! que el viejo piense lo mismo 
que yo y que me diga "Hijo no tengo mi arco, su mama tampoco tiene las cosas para 
preparar la comidan. !Sua!, dlgame eso".

Pero el viejo sinti6 a/go raro y le dijo: "Mlreme bien a /os ojos: si usted verdaderamente es

hijo mlo con sus pestanas hara un nudo, aga«ara esto que le voy a tirar y se protegera'� El 
viejo le tir6 a/go y el j6ven lo atrap6 con las pestaflas. Qued6 comprobado que el joven era el 
hijo y el vieo le dijo: •Aja, usted verdaderamente es m hijo". 

El viejo dijo: "No hay cemidor, no hay sebucan, no hay guapa; 1,c6mo podrla hacer todas 
esas cosa? 1,de d6nde van a salir?". Pero el joven con su pensamiento, ya habla hecho 
todas esas cosas en el monte y mand6 al papa a que las fuera a buscar. Cuando las trajo le 
dijo: •papa, de esta manera, va a tejer a trabajar". S6lo entonces el joven pudo comer sin 
asco. 

8.2 Caracteristicas Generales de la Actividad Artesanal lndigena en 

Las Comunidades Urbanas de Puerto Carreno 

La actividad artesanal que se desarrolla actualmente en las comunidades 
ind1genas del casco urbane de Puerto Carreno, es una expresi6n cultural 
propia, desarrollada desde tiempos ancestrales en sus lugares de orf gen a 
partir de las relaciones con el media y la utilizaci6n de sus recurses ( el 
cultivo y procesamiento de la yuca brava es la base material mas importante 
para la producci6n artesanal en todas las comunidades de la Orinoqu1a). 

La actividad artesanal, al igual que toda la estructura productiva indigena ha 
sido fuertemente influida por los procesos de sedentarizaci6n y por las 
transformaciones sociales y culturales que han experimentado las 
comunidades en sus formas de apropiaci6n del territorio, con lo cual la 
relaci6n entre producci6n artesanal, estructura productiva y cultura no se 
presenta definida claramente. 

La actividad artesanal se desarrolla de manera eventual y se encuentra 
dispersa temporal y espacialmente en las comunidades, sin que exista 
especializaci6n de oficios en cada comunidad, regularidad en los procesos 
productivos u organizaci6n social para la producci6n claramente definida. 

Se trata de procesos artesanales tradicionales que se desarrollan dentro de 
economras de subsistencia que se han articulado marginalmente al mercado 
y que se mantienen como parte de la estructura socioecon6mica domestica 
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complementando otras actividades productivas30 
. Esto indica que la 

producci6n artesanal coma tal, se realiza fundamentalmente a nivel utilitario 
y que la producci6n destinada al comercio se lleva a cabo de forma irregular, 
e independiente por parte de las trabajadores del oficio, sin una orientaci6n 
formal definida, es decir, sin que el oficio artesanal se encuentre 
estructurado organicamente dentro de la comunidad. 

Tradicionalmente, las mujeres han trabajado la artesania en palma moriche y 
los hombres en guapa y la talla de diferentes tipos de madera (macanilla, 
pale Brasil, pale de boya). Unicamente en la comunidad de Mateo Ocima 
existe una familia de artesanos con dedicaci6n permanente a las oficios de 
la talla de madera y el tejido en moriche, con especializaci6n o division 
social del trabajo, per sexo: las hombres se ocupan en la talla de madera y 
las mujeres al tejido en palma de moriche. 

El oficio artesanal, es desarrollado de manera aislada generalmente per las 
mujeres o par algunos hombres de cada comunidad quienes trabajan con el 
fin de deducir alguna ganancia adicional mediante la venta esporadica de 
sus productos. 

Los Artesanos del Barrio Calarca 

De las 64 habitantes de Calarca, en este momenta hay 13 personas que 
saben trabajar la artesania de la palma de moriche y la ceramica,. Sin 
embargo en este momenta no se encuentran realizando el eficio debide a la 
falta de materiales para trabajar, les cuales se encuentran en la parte rural 
de Puerto Carreno y desde alli les queda dificil transportarlo hasta las casas 
tanto per la distancia, come par la carencia de medias econ6micos para 
acceder a vehiculos coma canoas y motor para transportar el material. De 
otra parte hacen falta herramientas (agujas, machetes) e insumos 
apropiados para el procesamiento de la palma de moriche, coma las tinturas 
para darle color a las fibra, al igual que instrumentos como horno, mesas y 
recipientes para el procesamiento de la ceramica. 

Las personas que saben trabajar la artesania en Calarca, no han participado 
hasta ahora en ningun proyecto de organizaci6n para la producci6n o 
comercializaci6n. Tampoco han recibido capacitaci6n formal o informal en el 
oficio. Conservan conocimientos tradicionales en torno a la elaboraci6n de 
objetos en moriche, guapa y ceramica, actividades estas que se relacionan 
con el procesamiento de la yuca brava pero que en el memento no se llevan 

30 Idem pg. 25
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a la practica debido a que en la ciudad no hay el ambiente o el espacio 
propicios para cultivar y procesar la yuca. Es asi que solamente cuando se 
encuentran en el resguardo de Guacamayas Maipore, cuidan sus conucos y 
extraen alimentos, elaboran instrumentos de trabajo come cernidores, 
manares o cargadores, cebucanes, budares en barro, etc. 

Los Artesanos del Barrio Tamarindo 

En Tamarindo ningun miembro de la comunidad trabaja actualmente la 
artesania, aunque segun la informaci6n recolectada

31 
, existen 1 O personas 

que saben procesar y elaborar artesanias de palma de moriche y de guapa, 
de acuerdo con la tradici6n sikuani. Tambien hay quienes saben tallar la 
madera, trabajar la palma de macanilla y elaborar chinchorros en diferentes 
materiales como moriche y nylon. 

En la comunidad se ha dejado de practicar el tejido, la cesteria y la talla de 
madera debido por una parte, a la falta de materiales y por otra, a la 
deculturaci6n por la que ha atravezado en las ultimas decadas, como se 
plante6 anteriormente. En este sentido, se considera que la actividad 
artesanal en el contexto urbane es poco rentable y requiere de muches 
esfuerzos, por tanto, no se ve come alternativa econ6mica viable para 
dedicarle tiempo y esfuerzos. 

Desde el punto de vista cultural y cotidiano, el hecho de vivir en la ciudad, 
en donde no es posible cultivar y procesar la yuca brava, ha ocasionado un 
cambio radical en la dieta alimentaria yen el sistema productive sikuarn. Es 
asf como la elaboraci6n de instrumentos de trabajo para el procesamiento 
del manoco y el casabe se ha estancado y la tradici6n cestera relacionada 
con else esta perdiendo. 

Par otra parte, debido a que en el casco urbane no existen morichales o 
humedales adecuados para el crecimiento de la guapa no se tiene en 
perspectiva trabajar la artesania, es asi que no existe una inquietud 
manifiesta por conseguir los materiales en raz6n a los cambios de actividad 
de los indigenas urbanos. Asi mismo, la materia prima debe traerse de las 
afueras del pueblo en bongos. carros, bicicletas o a pie y con las dificultades 
generales en el transporte de los materiales ha influido en el estancamiento 
de la producci6n. 

31 
Aulodia.gn6stico ECOAMBIENTAL - COMUNIDADES INDIGENAS. Entrevistas con miembfos de la comuniclad y la 

revisl6n de fuentes secundarias como Las Memorias de los 500 anos del Descubrimlento. 1.992 
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En el barrio Mateo-Ocima hay apoximadamente 14 artesanos. Las senoras 
trabajan especialmente el moriche, aunque tambien hay senoras que 
trabajan la ceramica. Los hombres trabajan fundamentalmente la talla en 
madera auncuando saben procesar la guapa para elaborar sernidores y 
cebucanes. 

La actividad artesanal en Palma de Moriche y Palo de Boya es desarrollada 
en la medida que se consiguen materias primas extraidas de la zona rural de 
Puerto Carreno. En dicha consecusi6n se presentan problemas de 
transporte por falta de vehiculos y de recurses econ6micos para facilitarlos. 

La tradici6n del tejido en Palma de moriche fue enseriada a una senora de 
la comunidad por una mujer criolla de Puerto Gaitan (Meta) que conocia el 
oficio, posteriormente ella se encarg6 de difundirlo a otras personas de la 
comunidad de Mateo. 

El trabajo en Palo de Boya, fue aprendido de manera autodidactica por el 
maestro artesano que hoy desarrolla la labor. El ha perfeccionado su oficio 
de tal manera que en el presente se constituye e uno de los mejores 
artesanos de la talla de madera el municipio. Tiene organizado su taller 
familiar, dentro de! cual partic,pan sus hijos y ha participado en diversas 
muestras artesanales como por ejemplo la f eria artesanal organizada per 
Artesanias de Colombia en dic1embre de 1.995, en el espacio de Corferias. 

La artesania en ceramica se encuentra en vias de desaparici6n por falta de 
elementos necesarios para el procesamiento del barro y debido a que es 
dificil conseguir el material, a no ser en verano cuando las playas del rio 
Vita se secan y el barre se encuentra en las playas. La artesania en 
ceramica fue ensenada a una senora de la comunidad por su madre y ella 
enseno a otras senoras de la comunidad a trabajar el barro. 

Los Artesanos del Barrio Punta de Laja 

En Punta de Laja hay 6 mujeres que saben trabajar la artesania de ceramica, 
con la cual pueden elaborar vasijas y figuras de diferentes formas y 
dimensiones. El oficio lo aprendieron en sus lugares de origen (Casanare y 
Meta) y lo desarrollaron mas ampliamente en Venezuela cuando vivieron en 
Amapure. Una de ellas aprendi6 en Venezuela el procesamiento del barre y 
al llegar a Puerto Carreno lo practice durante un tiempo. 
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Sin embargo, en la actualidad no se encuentran trabajando en el oficio, 
debido a que no cuentan con las materiales, insumos y herramientas 
adecuados para desarrollarlo. Ademas 2 de ellas son mayores y les resulta 
agotador realizar una labor tan pesada coma es el trabajo del barre. Las 
senoras se han dedicado a otras cosas, mas suaves para su edad ya que no 
pueden estar mucho tiempo agachadas y su piel no resiste el calor y el trio 
que se deben resistir en el procesamiento de la ceramica desde la 
consecusi6n misma del material. 

Cuadro N. 21 

COMUNIDADES INDIGENAS DEL CASCO URBANO DE PUERTO 

CARRENO 
PRODUCCION ARTESANAL 

1995 

COMUNJDAD u R ARTESANOS: MATERIAL TIPODE 

H M TOTAL ARTESANIA 
CALARCA X 13 13 Moriche Tejedurla 

Ceramica Modelado 
MATEO X 2 12 14 Moriche Tejeduria 

Palo de Soya Talla de 
Madera 

Ceramica Modelado 
PUNTA DE LAJA X 6 6 Cer.\mica Modelado 
TAMARINOO X 5 5 10 Moriche Teieduria 
TOT AL ARTESANOS INOIGENAS URBANO$ DE PUERTO CARRENO: 43 
Fuente: Autodiagnostico Artesanal, ECOAMBIENTAL LTDA .• Comunidades 
lndigenas de Puerto Carreno, 1995. 

8.3 El Proceso Productivo de la Artesania en Palma de Moriche 

Consecuci6n de la Materia Prima 

En noviembre, en epoca de vacaciones escolares se aprovecha para 
trabajar en Palma de Moriche. Algunas personas de las comunidades se 
desplazan a la zona rural a trabajar en las conucos y a conseguir frutos 
silvestres para su sustento. Alli, el material se encuentra mas cerca y se 
puede llegar en canoa o a pie a las morichales para extraer las cogoyos. 
Tambien a mitad de ano, durante las vacaciones, cuando ha comenzado el 
invierno, aprovechan para sembrar en las conucos y trabajar en las 
artesanias. 

Para las artesanas de Moriche de la zona urbana el problema es que en la 
ciudad de Puerto Carreno no hay material para trabajar el tejido de canastas 
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y es allf en donde permanecen la mayor parte del ano, por lo cual les resulta 
diffcil transportar los cogoyos desde los resguardos (Guacamayas Maipore, 
y Bachaco principalmente) hasta los barrios. Solamente es posible conseguir 
material en Puerto Carreno por el lado de Cano Negro, pero para poder ir 
hasta alla hay que utilizar canoa a motor y se necesita dinero para la 
gasolina, el cual es generalmente escaso. 

Para trabajar en la casa eventualmente acuden al otro lado del rio Vita o en 
algunos casos compran la fibra ya lista para tejer a personas que traen 
material de otras regiones, lo cual implica pagar precios muy elevados. 
Aunque en algunos barrios como Calarca y Mateo Ocima hay sitios para 
sembrar moriche, no hay suficientes fuentes de agua para mantener los 
humedales necesarios para el crecimiento de la palma. 

El Procesamiento de la Fibra 

Dura de una a dos semanas Primera se va al morichal, generalmente en 
grupo ya que la palma queda alta y es necesario subirse a la copa, cortar el 
cogoyo y bajarlo De la palma se utiliza solo el cogoyo, la propia palma no 
sirve para tejer. 

Una vez cortado se lava en agua caliente y se pone al sol para que se 
seque. Si hace buen sol se seca en un solo dia, si no en tres o cuatro dias 
No se puede mojar o guardar humedo porque se nace y queda inservible. 
Cuando se seca, se puede pintar, darle color con cera para pisos o con 
tinturas quimicas como el iris. Despues se pone a secar en la sombra y 
luego de secarse se hace el hilo o se teje en rollos con aguja de coser 
costales, en caso de hacer canastos. 

En Puerto Carreno no se consiguen agujas. Hace tiempos, los indigenas las 
conseguian cambiando ropa, comida o jab6n, ahora se tienen que comprar 

en los almacenes de Casuarito o Puerto carretio. Mucho tiempo atras 
cuando vivian por el rio Torno, los antiguos utilizaban agujas de hueso 
hechas por ellos mismos, pero esa practica se perdio, ahora nadie sabe 
como hacer las agujas de hueso. Otras comunidades hacen las agujas en 
Palo Brasil, pero este material no se consigue en el casco urbano, con lo 
cual resulta mas sencillo comprar agujas de metal. 

Por otra parte, las tinturas naturales son diffcil de conseguir por esta parte 
del Vichada. En la region del medio y alto Vichada es posible conseguir 
plantas tintoreas. Alli hay personas que las saben procesar, mientras que en 
Puerto Carreno las personas que sabian como preparar y usar las pinturas 
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ya han muerto y las nuevas generaciones no conocen ni las plantas, ni 
coma extraer el color, par eso utilizan la cera que es mas rapido y facil de 
conseguir. 

Los principales productos artesanales que se elaboran en las artesanos del 
area urbana son las canastas y las figuras de animales, tambien saben tejer 
chinchorros en moriche, pero en la actualidad ya no los trabajan per las 
dificultades enunciadas para conseguir el material, que que en este caso se 
agudizan en la medida que para elaborar un chinchorro se necesitan 
aproximadamente de 100 a 125 cogoyos de moriche. 

8.4 La Artesania en Palo de Soya 

Recolecci6n de la materia prima 

La Soya es un arbol maderable que se consigue en las riberas cenagosas 
del rio Orinoco, en Particular, en las Islas que se forman en la mitad del rio, 
a las cuales afluyen tanto indfgenas coma colonos para cultivar productos 
propios de Vega. La recolecci6n del Palo se realiza en tiempo de verano o 
finales del invierno cuando las vegas del rio no estan tan inundadas. Se 
pueden extraer troncos hasta de 50 ems de diametro y de 2 a 3 metros de 
largo. Segun el tamario de la figura que piensen tallar, se corta el pale, que 
es totalmente cilindrico y sin ramas laterales. 

El Palo de Boya se encuentra en abundancia en las islas del Orinoco. La 
mayor dificulta para su recolecci6n es conseguir el transporte para 
transladar los troncos, ya que para este efecto se debe utilizar un bongo 
que permita movilizar cantidades suficientes de trances (generalmente entre 
1 O y 15 troncos ), para producir artesan fas en volumenes adecuados a la 
demanda local. 

Cuadro N. 22 

TALLA EN PALO DE BOVA 
COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARRENO 

1.995 

COMUNIDAD No. DE ARTESANOS 

MATEO OCIMA 2 

TOTAL 2 

El procesamiento del material 
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El procesamiento del material 

El plato de boya se trabaja con cincel y cuchillo cuando el Palo esta verde, 
una vez cortado, debe emplearse inmediatamente puesto que es el momenta 
en que la madera es mas maleable y se puede modelar mejor. 

Despues de tallada la madera, se deja endurecer y se pinta de colores con 
vinilos y lacas. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EN PALO DE BOVA 

8.5 La Artesania en Cerflmica 

Consecusi6n de la Materia Prima 

Animales propios de la region come 
aguilas, serpientes, lores, 
cachicamos, tigres,osos hormigueros, 
etc. 
Canoas con remos, areas y flechas 
Churruata o Vivienda Tradicional 
lndfgenas con indumentaria 
tradicional 

Aproximadamente 10 mujeres del casco urbano de Puerto Carreno saben 
trabajar con barro32

• Con el pueden elaborar pailas para tostar el casabe : 
el budare, tinajas y figuras.

En la ciudad de Puerto Carreno no se dispone de fuentes de barro 
apropiadas para trabajar la ceramica. Para conseguir el material es 
necesario ir a buscarlo a las orillas del rio Vita en epoca de verano, cuando 
se forman las playas y la arcilla aparece en la superficie de estas. Tambien 
se puede conseguir par Calipero, Venezuela. Par esos lugares hay 
familiares indigenas Amaruas queen la actualidad trabajan el barro. 

32 El numero de artesanas de la cen!imlca no es elC8clo ya que en el momento no esta nmguna practicando el oflclo por 
rana de herramientas, btlslcamente el homo, y solo se logr6 establecer que exlste el conocimiento sobre el procesamlento 
del barro. Y que es poslble recuperar este arte en la medida que se garantlce la consecusi6n de las herramientas 
necesarias. Sin embargo se calcula que las mlsmas personas que lrabaJan el moriche conocen el proceso de la 
ceramics. 
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Una vez recogido el barro de las orillas del rio, se debe limpiar de 
impurezas con agua, amazandolo hasta que se deshace y queda 
practicamente Hquido. 

Durante el verano es preciso cortar la corteza de la cabuya y tenerla lista 
para la mezcla. La corteza se debe quemar y sacar el polvo o ceniza, la cual 
sirve de complemento para que el barro adquiera maleabilidad y una vez 
mezclados se comienza el modelado de los objetos que se van a elaborar. 

Para hacer las tinajas se necesita ademas un angeo fino (un cedazo), un 
pil6n de madera, una mesa, un palo y el homo redondo y grande para 
quemar los objetos que se fabrican. 

Hace aproximadamente 15 a nos hubo actividad ceramf sta, se tenf an homos 
y demas herramientas. En ese tiempo, se hacian tinajas y budares pero los 
intrumentos se deterioraron y se dej6 de trabajar. Desde esa epoca no se 
procesa la ceramica, lo cual hace muy probable que este arte se pierda, si 
no se inicia desde ahora su recuperaci6n. 

Poe ello es precise conseguir los instrumentos necesarios para el 
procesamiento, aun cuando lo pesado de la labor haga que las mujeres que 
saben el oficio duden de volver a producir ceramica, sabre todo cuando las 
espacios de comercializaci6n son tan precarios. 

8.6 La Comercializacion de la Artesania 

Las artesanias que producen los indigenas en el casco urbano de Puerto 
Carreno se transportan al centro de la ciudad para venderlas, ya sea por las 
calles de la ciudad o en la tienda artesanal llamada El Palacio de las 
Golosinas; alli les compran a precios muy bajos y no se justifica el tiempo ni 
el trabajo invertido. Venden tambien por encargo o directamente en sus 
casas. 

Hasta el momenta los artesanos urbanos no se han organizado para 
producir o comercializar la artesania. Las dificultades en la comercializaci6n 
se constituyen en el factor de mayor influencia en el bajo nivel de producci6n 
de artesanias. 

Sin embargo, a pesar de las problemas de comercializaci6n de los 
artesanos urbanos estan interesados en organizarse y trabajar unidos en la 
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manera a come lo han venido hacienda y mejorar mejorar el nivel de 
ingresos. 

A nivel general los precios de comercializaci6n de artesanias en Palma de 
Moriche y Palo de Soya se resumen en los siguientes cuadros. La artesania 
en ceramica, no se esta comercializando en la actualidad, raz6n par la cual 
no existeinfarmaci6n sabre precios de venta. 

PRODUCTO 
Canasta con 
Tapa 
Sombrero 
Chinchorro 
Bolso 
Gallina 
Ornamental 
Tortuga 
Ornamental 

PRODUCTO 
Animales 

Canoas 
Churruata 

Cuadro N. 23 
PRECIOS DE VENTA 

PRODUCTOS EN PALMA DE MORICHE 
Diciembre 1.995 

PRECIOS DEL ARTESANO PRECIO DE INTERMEDIARIO 
$ 1.000.oo $ 2.500.oo 

$ 2.500.oo $ 5.000.oo 
$10.000.oo $30.000.oo a $40.000.oo 
$ 2.000.oo $ 4.500.oo 
$ 1.000.oo $ 3.000.oo 

$ 500.oo $ 2.000.oo 

Cuadro N.24 
PRECIOS DE VENTA 

PRODUCTOS EN PALO DE BOVA 
1.995 

PRECIO DEL ARTESANO PRECIO DE INTERMEDIARIO 
Seg(m tamaf'lo Segun tamaf'lo 
$ 500.oo a $5.000.oo $ 1.500.oo a $15.000.oo 
$5.000.oo $ 7.000.oo 
$5.000.oo $ 7.000.oo 

Fuente: Muestra Artesanal lndigena. Ecoambietal Ltda. Comunidades lndigenas de 
Puerto Carreno. Diciembre. 1.995. 

8. 7 Artesania y Medio Ambiente. 

De acuerdo a los conocimientos que conservan los artesanos de la ciudad 
de Puerto Carreno, el moriche se reproduce en invierna ya que en esa 
epoca la palma grana semilla. En cuanto a la producci6n del cogoyo, se 
puede recoger en cualquier epoca del ario, lo importante es que sea en 
menguante porque es cuando estan naciendo los cogoyos. Cuando la luna 
se llena se abren los cogoyos en palma y ya no sirven para tejer. Estas son 
las precausiones minimas para cuidar la palma y conseguir el material sin 
deteriorar la vegetaci6n. 
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las precausiones minimas para cuidar la palma y conseguir el material sin 
deteriorar la vegetaci6n. 

En las barrios Calarca y Mateo Ocima, hay algunos espacios en donde se 
puede sembrar el moriche y otras plantas nativas que contribuyen al 
mejoramiento del medic ambiente y de las condiciones generales de vida de 
las comunidades. Sin embargo, se hace necesaria la formulaci6n de 
programas de mejoramiento medioambiental que se oriente a la consecusi6n 
de fuentes de agua permanentes para provision con vias a la reforestaci6n y 
a la agricultura domestica. 

9 CONDICIONES ACTUALES DE LA ORGANIZACION ARTESANAL 

9.1 Necesidades y Problemas 

Dentro de las necesidades vitales de las comunidades mdigenas que 
habitan el area urbana de Puerto Carreno se encuentra la de instalar el 
servicio de acueducto y alcantarillado en los barrios ya que en el momenta 
estan recogiendo agua de pozos y albercas la cual no es tratada para el 
consume. En verano las pozos se secan y las comunidades debe recurrir a 
las rios Orinoco o Vita, los cuales no tienen condiciones suficientes de 
potabilidad. 

Por otra parte, a nivel de educaci6n, las comunidades plantean que no se 
estan aplicando las metodologias y contenidos propios de la 
etnoeducaci6n33 par falta de capacitaci6n y asesoria profesional para los 
profesores de las escuelas, con lo cual, a pesar del funcionamiento de 
escuelas bilingOes, la educaci6n que se imparte no tiene en cuenta los 
elementos propios de la cultura indigena. 

Lo anterior, sumado a la relaci6n estrecha y permanente con la cultura 
blanca, bajo sus principios y condiciones de vida, hace que la cultura 
indigena se este perdiendo y no se encuentren elementos culturales 
apropiados para darle cohesion a las comunidades. 

A nivel del trabajo artesanal, las problemas mas relevantes se refieren a los 
bajos niveles de comercializaci6n, en particular a las precios de venta en la 
ciudad de Puerto Carreno. Un canasta, que requiere de 2 a 3 semanas de 

33 
Conslstentes en el desarrollo de programas curriculares cu-yos contenldos contemplen la hlstorla, los conocimlentos, 

tl!cnicas, sistemas de valores y aspiraciones sociales, econ6micas y culturales provenientes de su tradici6n (Acuerdo 
169 de la OIT, 1989.) 
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trabajo puede ser vendido por un precio maximo de $ 2000, cuando et 
mismo es revendido en la tienda artesanal por $5000 o $6000. 

Esta situaci6n repercute en el desestrmulo a la producci6n, la cual es cada 
vez mas eventual, ocasionando por su parte, el olvido de conocimientos 
tradicionales sabre la elaboraci6n de los objetos artesanales, el 
procesamiento de los insumos o la fabricaci6n de herramientas. 

En el caso especifico de la ceramica que hace varies anos dej6 de 
practicarse y en el memento se preveen pocas posibilidades de 
recuperaci6n a menos que se procure el provisionamiento de herramientas e 
insumos necesarios para el procesamiento del barre 

9.2 Alternativas de soluci6n y Propuestas de Trabajo para el Sector. 

A nivel productivo 

Se plantea la capacitaci6n de artesanas en el trabajo de la palma de moriche 
a traves del intercambio de conocimientos con personas que conocen y 
practican el oficio y que habitan en el casco urbane de Puerto Carreno 

A Nivel Organizativo 

Se propone la formaci6n de If deres comunitarios en gesti6n de proyectos y 
en procesos organizativos. 

Se propone tambien el apoyo institucional a iniciativas organizativas que se 
den en las comunidades urbanas dirigidas a revitalizar la actividad artesanal. 

Propuestas o Preproyectos 

Construcci6n de Kiosko o Almacen artesanal para la producci6n, promoci6n 
y venta de artesanias indigenas, ubicado en la ciudad de Puerto Carreno. 

Construcci6n de viveros locales en la zona urbana, en escuelas o solares 
cuyos terrenos sean apropiados para la siembra y reproducci6n de la palma 
de moriche y de la guapa. 




