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A elfos, 

de la sol, del talco, 

de la pesco; del .deíierto, .

de tas sJerros húmedas y frfas, 
. . 

de los pantanos y del lodo, 

de la1,ti«ras iritóspita1, 

de la selva, 

que pagan con su extinción 

,.el derecho de· lritegración. 
' ' 

Y a aquellos, 

que sln.descartar su impartanélo
. 

. 
! - • 

les conceden-un lugar 

en td estrategia de. la lucho 

pc,r.súJfberoctón. 

· A los que aún creen e,,· el hombre !
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1 • UINITIIODUCCCION 

Son muchos los intentos hechos para estudiar Lo Guoflra y plantear directrices a IU et.a

rrollo - sólo teóricamente - Igualándolo al desarrollo de 101 otros departamentos del país. 

Desde tiempos de la administración del doctor López Pumarejo, que pretende cimentar en 

U-lbla los elementos que habrían de transformar la vida de los guaflros, hasta algunos de

los presidentes de nuestros días, que buscando crear su imagen de gobernantes han ext� 

dldo IU demagogia a la oferta de reivindicaciones nunca alcanzadas, el problema de Lo -

GuaJlra golpea la conciencia colombiana, buscando uno oportunidad para plantearse. 

Una mirctda superficial al departamento de Lo Guajira, la que puede ejecutar cualquier -

viaJero, nos muestra lo realidad de lo antedicho, que se confirma por el attaso, el hambre 

y la existencia de necesidades primarios insatisfechos an un período histórico en que el -

mundo debate superproducciones de bienes y servicios y de cx.,rencia de fuentes de energía 

suficientes para el mantenimiento de la estructura productiva que ha logrado d.,..-ollar • 

Lo exiltente como escrito, abundante literatura que abulta anaqueles de bibllotecas, nos 

lleYO a concluir una prueba már: de la ineficacia de lo hasta ahora hecho en ton abando -

nado territorio. Literatura romantiquera y fontósticx., combina leyendos con algunos� 

Jos " serios " que inician abordando problemas concretos y se limitan al planteamiento de 

Ideas y modelos abtoluto1 de desarrollo imposible, ante la carencia de una pol�fca de -

verdadero transformación de lo vida del guafiro, quien todavía e,pero su redención que -

le vincule en forma efectivo o la vida nacional, como uno bendición que habrá de caerle 

del clela, pues ya está cansado de esperar la realización de tantos ofrecimientos y 1e en--
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cuentro condicionado a un pasivo advenimiento. 

Véase, entonces, ef porqué de la urgencia de una actividad muy sérla y constante de -

cualquier Entidad o Institución que busque vin�larse al cotidiano acontecer de la vida -

guailro, que necesarlam•e debe trabajar con mucha intensidad y a partir del respeto de 

lo condición humana del 1,-dtvicluo, en este coso del guafiro, lleg6ndole y entdl6ndole -

holto donde dó su capacidad y posibilidades de participar en su propia tronaf'olmocJón, y 

de adquirir la responsabilidad y compromisos de logr"lrla por sus propios medias. Jamós, • 

ofreciéndole fa dádfw Umosnero que habrá de aometerle halla llevarle a bofar ,u 9UO"dla, 

ya decaído, y marchar detrás como un borrego, por sus urgentes necesidadeJ. 

Son estos los lineamientos generales que gui'an este trobo¡o y bojo loa cual• se pr&l$flton 

a ARTESANIAS DE COLOMBIA las Recomendaciones para su futura vinculación a la vida 

del Departamento de la Guoflra. 



11. NODUCCION Y .All'ESANIAS 

Con el obfeto de establecer con alguna precisión el lugar que ocupa la p-oducclón arte -

anal dentro de la economía gua¡ira, con miras a la más efectiw concreción de poll1-icaa 

de fomento e inversión en este sector, se intentará dar uno visión generoltzada de au vida 

econ6mico y cultural. 

Dentro. de una pequefio aproximación metodológica, el problema de la producción f!lt'tGIO

nal habrá de plantearse a partir de la descripción más real y aproximado del P.ft>l,IIIIICI de

la producción de La Guafira, en el .cual se inscribe, intentando dar respuesta a loa_intar� 

gantes, a taber: ¿ Dónde se produce? ¿ Qué se produce? ¿ Cómo se produce ? ¿, Pom 

quien se produce ? • 

A través de este análisis se irá develando el papei de los artesanías en la economía gua¡i

ra, 1U1 cat'Oct•ístlcas de mercadeo, de potencialidad en su incremento y aqveltas que di

fwenclon esta producción de la producción ltldustrial, verdadero pflar del dearolló socio 

- económico de tan desprotegido y olvidado departamento, perteneciente a Colombto por

su adlc:rlpción poUHca y porque forma porte de su mapa geogróf1co. 

El primer palO es de separación de dos sectoret·totalmente diferencladol geogr6flca,eco� 

mica y culturalmente : Bofa y Alto Guajira soo dos conc.eptos distintos. 

La Bala Guaflra, de poca importancia en la producción artesanal, a e,ccepcfón de lo gran 

producción de orteaonl'at de fique y alguna, de modera, es la ZOflO agrícola y 9'IICIIHIO -

del departamento cuya economía transcurre acorde con patrones auténticamente típk:ot -
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del delOn'Ollo econ6mlco colombiano. 

La Alta Guaflro o II Guafiríndia º comprende las zonas denominadas " Alta II y O Media" 

Gualiro, de gran lmpbrtancia paro la producción artesanal y paro ARTESANIAS DE CO

LOMBIA, • la zona del " desierto guaflro " con población princtpalmente indígena,con 

sistema de producción inicialmente de tipo comunitorfo, que hoy se encuentra en desint! 

gración y en transición hacia un nuevo sisema, de tipo capltallsta y sin atributos agríe� 

las o ganaderos potencialmente explotabl•, dentro de las actuales c:lrcunstonclas. El an

tiguo sistema se transforma por la penetración del capital comercial e industrial y por la -

presencia del blanco a través de comerciantes, misioneros y de los oiv,nismos del Estado, 

hasta hoy sin ofrecer una alternativa integradora a un sistema de autorqula o siquiera de

satisfacción de los neceslcbdes primarias del indígena, que,se debate entre deloparecer -

con sus-características culturales y trodicionoles que le cohesionan como grupo, integró! 

dose por encima de sus necesidades a una economra de miseria y eKplotoclón dñ condici� 

nes, o mantenerse con prevalencia de sus instituciones y corocteríatlcas, o partir de un -

replonteomlento que conllevo la lucha por rehacerse como comunlcbd y demandar el con

trol y lo intervención directa de sus medios de producción. l.cl primera paslbi IJdad es m6s 

hwnedlota y trós la cual vo su futuro. la otra suena utópica, por las condlcionea culturo -

les existentes y por la dln6mlca de la economía nacional, aunque posible o lm'go plazo a 

partir de un gran trabafo que ubique al Indio como elemento políticamente autosuflclente 

y en capacidad de hacer prácticas sus exigencias. �r lo demás no es deacartable. 

Aunque la explotación del gas notum t, enc:ontmdo en La Gua¡tro,. y del cat'b6n • cerr!. 
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J6ti apam1 se inicia, lo producc16n guallra podanos referirla o lo1 sigulente1 recuflOI :

1. Sal1nat

2. Talco

3. pe9e0

4. Agricultura y ganadería

5. El Comercio

6. Administración y C,argos Públicos ( como fuente de ingresos )

7. Arteeonl'as. -



1o. MANAURE a TODO SALADO, HASTA LA VIDA DEL INDIO. 

Dentro de los explotnclones de recums rmurol• de Lo Guaflro, lo más Importan 
-

&te pequefto p,erto IObre el Atl6ntlco que 18 debate entre conatllul'ne como un nuevo -

municipio, out6nomo '/ con lngrelOI ec:on6mlcos propios, o continuar clrcunac:rfto al lMl

nfclplo de Urlbfo, donde los dlnaros públicos se .. f'uman lln control y 1ln rozón, • el -

más Importante CW\tro de la economía del deportomento. 

Allf, et.de tiempos fnmemorlol•, el Indio extrae mi. 

Anta aa dutllo de las zoms donde eatan los charGCJs y p-opletario de la aal, ahora • -

ll>lamente dueflo de lo fu.-za de tmbalo c,.,e extrae la acrf de algunas c:hcwcas. Maftam se 

te delplazard de 8lto funcl6n de venia de IU fuszo de tmbafo, porque la nec-1dod de � 

baralor coitos de producción conlleva III deaploaomlento '/ otorgo el p-fmer plano a la t6c: 
-

nlca y a lo maquinaria, m61 renlable en eata zon:i, fe116111eno que no • plantea como uno 

nuew oltematlva, llno COfflO una reolldad en marcho. 

Lo f)ft)CfuccicSn de lo tal se lnacrfbe dentro de los que conatltuyen to. rubros de la econo -

mra cofombforn y denlJo de lo sffuocf6n de ésto, • como ae deffnen u nmil.,c,s. S futu• 

ro del Indio auailro, sin ninguna alternativa clara , .sic. • posible lnacrlblrlo en el del

concierto '/. en a, frrwnble cahdad de p-oletarfo a (Jllen se delhuye toda a, organiza

ción y se defo llberlad obeoluta de definir el futuro de su vlcb cuando 8lta llba lad IOla

mente ofrece la opc:16n de eteog• entre el hamlire y lo mlaeria, entre su exlttencla M• 
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yugodá por naturalez.o y 1U desaparición definitiva como grupo y como cultura con caro� 

terea propios. 

"En 1 • 931 la situación fltcol del país era difícil. La obtención de un préstamo con el Flnt 

Natlonal City Bank of New York no fue suffc lente y hubo necesidad de re�urrlr a nuevos 

Ingresos Internos y a la reducción de gastos de funcionamiento : esto �ltimo originó uno -

disminución de los medios de pago ••• Se originó un alto nivel de desempl.ao especiolmen 
-

te en el ramo de las obras públicos ••• La principal mecli<b fue <br en concesión las Sali

nas al Banco de la República, el que anticipó 15 1/2 Millones de Pesos ( *) '! 

Dentro de esta concesión se inscribe la de sal marítimá de Monoure. 

La Ley 41 de 1. 968 y el Decreto 1205 de 1 • 969 autorizaron al gobierno para suscribir un 

nuevo contrato de concesión de las Salinas con el IFI y exoneraron al Banco de la Repú. -. . 

blico de todas sus obltgaclones. 

Condiciones naturales, metereológicos y de impermeabilidad del suelo, permiten que la -

evaporación exceda la precipitación favoreciendo el proceso de cristaUzoci6n de la so!!_ 

nldad en las chQrcas. La explotación se establece en Monoure y con reserwa principal -

mente en Bah� Honda, y en gran parte de las Costas de la Alta Guaflra desde Muslahe -

hasta Taroa • 

(*) La Industrio de lo sol en Colombia, Nelson Camacho, 1.972 Tesis de.Grado U.N. -
pag. 12 • 
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Lo Qplotación contabo inl clalmente con 989 hectáreas distrlbuídas atí : 869 pota � 

ración; 120 para crtstatlzadores. 

Actualm.nte se amplía� su 6rea adicional es de 3.060. 

Hect6rms 1 2.880 para evaporadores 

180 para cristallzadoras 

En total contar6 con uno longitud cOltera de 28 Kms con 400 Kms de vf'os que surcon:Sr.a -

la Sollno • 

Lo produc:ctón en lo actualidad supera los 300 mil toneladas, que se elewu'cSn o 700 mll -

con lo ompUoctón. 

En 1.970 el pre4::io de fo IDI gramot vendido en Manaure. es: 

Ventas Ton.�

1.16.261 

V/r Ventas 

7.440.672 

V/r Ton. 

63.99 

Clf� Ofc. Contobflidod d&I Departamento de ContabHldad de la Conc8116n de Sohnm. 

Los empleados de planta de lo Soltm - elemento me9tfzo y blanco - es en su grón máyo -

ria guafiro. Lt.t gra.n mas, que labota en la cosecho es indígena que recibe$ 3.50 por ca 
. -

da IOC� de aa_l de 65 Ktlos de cada uno de los cuales se le retlw un paqulfto porcento¡e · 

que le le efttfegCJ Of finol de lo coteeha, COfflO n Un eltÍftWlo al al,orro No la fflOYOI' p,ft8 



de este personal trabaja por el sistema de tareas Impuestas n siendo el sistema que mefores 

rendimientos produce 11, pues II el guajiro no guita ni acepta la sumisión a horarios de tr!?, 

bofo. No admite ofrecimiento de pago por horas extras adicionales de trobafo ª. 

Generolmente trabafon en Jornadas que cubren de los 3 y 4 de lo maflana hasta las 1 O de

la maflona y después de las 3 1/2 o 4 de la torde hasta la caída del sol, por las altas te� 

peraturas reinantes J\.rante el d(a que calienta mucho el agua de las charcas. 

Se ocupan aproximadamente 5 mil indígenas guajiros exclusiwmente para la cosecha, pe

ro la familia entero trobafa como " cosecheros ", 

SI el personal no recolector es fifo y de planta, con los IJlrantías inherentes o su calidad

de trabofadores industriales, el indígena carece de todas estas 1Jlrantía1 y sólo recibe pa -

go a destajo; pico lo torto de sal y llena los sacos, se moviliza por la charca con pico, -

pala y carretllla de mano, sus instrumentos de trabafo, pero la labor m61 penosa y fuerte, 

consistente en cargar los sacos hasta el borde de la charca - muy distante por lo general -

lo realiza la mufer con el saco a las e!paldas. 

la existencia de un sindicato de trabofadores burocratizados en vínculos muy ettrechos -

con los directivos de lo Emprero explotadora de lo SJI, conlleva garantías suficientes, par 

lo menos o la Junta Directiva. Los indígenas no participan de ninguna formo de esta or1:JJ

nlzoción, 'no Rln miembros de planto de lo producción y su calidad de trabafodores tan� .

roles no les da participación a lo figuracfón sindfcal ni a lo participación en la obtención 

de venta fa ninguno. El sindicato no tiene ningún interés en la actividad fncligadsla. 
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Como única ventafa, tienen derecho a obtener sus artículos de·col'IIUfflO en lo c:ooperatñ,a 

de coneumo que tiene Instalad:! lo Empresa. 

El d•echo de los indios sobre los charcos es hoy ninguno, 

Lo que antes era su propl edad está perdida y tod:i el área· de explotación pertenece .al nue 
. 

-

vo concesionario, que ha amortfzado el valor a la comunidad por un proceso muy elemen

tal, como práctfco : la famtlla trodicionalmentepoaeedoro de la zona que va o ser ocupa

da por la Emprara entra en negociaciones o partir de un repreaentonte, ordh.orlatllente ¡e

fe de familia o PALABRERO delegado, quten siempre acepta lo ofa'lá con lo COftlidemción 

de repartlrla proporclorolmente entre los favorecidos. 

Como esto d811gnoción si•pre cae sobre una perioro meltlzo o blanca con suffclent• 

vínculos comerclal•, esto suma entro primero a engro10r sus cuentas pfvados o de los be

nefactores de lo Fomllia " que colaboraron en la reallzaclón del negocio " ( Comlsionls -

tas ). Quien n:ido de esto alcan:r:a o recibir es el indio roso que carente de capacldcld para 

exigir y de conocimientos elementales de aritmética se 1atisbce con alguros dosl1 de maíz 

y aguardiente que le son -,ministradas. 

El ministerio oficial no tiate ningún control en la distribución de estos· aumas de clfnero !! 

·t,e 1U1 verdaderos beMftclartos. El indl'gena solamente ha perdido otro de 1111 medlo1 de •
. 

producción : la propiedad de lo tierra o el área donde se encuenhtln loa charcos, que-antes

eran de la comunidad.

In existencia de cinco charcas de actual explotación, de las cual• trel se fftlb,fon con -
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' moqulnarto y solamente dos de ellas se asignan o la explotación de la �no de oba:.í Wí.•

geno, la no axfstencla de una claro leglslación en el sentido de aseguro, una contfnuada

explotac 16n con participación de lo fuerza de trabajo delJndígeno, por 1111 altos éostos, -

ante la rentabilidad de técnico y maquinaria, ya pronostican lo libe,Qcf6n.�va de

esta fuerza de troboio hacia nuevas órecis inexistentes.. Ye hubo el .primer' intento de cérror 

charcos al· trabo lo it'dígem y ya se dió el primer conato de rebeldía Indígena. o ,eata pre -

tensión�· Sólo que el Indígena desorganizado y desorientado ante esta 1ltuocl6n no tendió 

una re,puesta eficiente y claro a cualquier orremetk!a a delaloprlo deflnltiw.eante de la 

explotación • 

Habrá perdido hasta el último de sus medios de producción en lo que fuem II su 5<:rUna 11 : 

el derecho o lo venta de su fuerzo de trabajo. 

Por tÍIO· el fuwro del indígena que laboro en la·s:il ea lncl�. Se entf� porqué en.� 

noure todo ettá salado, ha$to lo vida del indígero • 



20.. EL TALCO DE RANCHOS ACOLCHADOS.

Un poco al norte de Mamure, bordGCJndo el mar, pronto Ndlvlsan _.. la pks
-

ya enclavados como hitos de pobreza y desesperanza, los ac:olchadot techos de los ro�

chos de gua¡iros que trabaJan en la explotación del talco. Aquí se pfetde la vegaoclón

guaflra y florece el terreno gris y c::1lcáreo de las reservai del mltMlrm· f lamado o definir

la vida de la c:om:uca, tmp:mlendo su gris triste sobre el oz.ul .. delo, sobre lo pael -

�obrlza del·Jndfgena1 ,obre el horizonte y sobre lo habitación de!'lndlo, pues laspat!

des y el .techo del rancho se han hecho con pedazos de iácot vfefoa;. de los de h'allfk?!·

tar el talco, colchados pe,; ndl portes para soportarei soí y las fnc:Ml111811Clas, al viento

como velos henchidas de un mvro perdtdo.

Yo estamos en Carrt:ml y de elfos nos dd cventa por su reófce y dlf.-enciocÍón, tc:nllf.,ferit,

la igt.ta que psmanece cerrada la mayor pOFte deJ tfempo I la cam de un COtileid'áNe

y contrabondlsta que rompe con ét pahaj;e y. la residenció; del duel'lo ·, all!O. 1 Nffor' de fa

e,cplotaclón, con fachada de ceinento,. con el' estor gbafko (*) hablHtado P'fO �-

donde dos �• carrós se 4?odean " tomcmclo el frese� " de la brl1a IWCll'ina 'I un ycifG

de regulares condiciones,. qüe siempre espet(i en el muelte privado. & la casa del 1e11or·,

y at•r la �e guofl,a re10lta y siempre rompe con la· utUetía y di*l)ollción del mo

dernltfflo : nevero y ventiladores empolvados contrastan con la gran l'lnafo y el peltte •

, ':,i (*) LUMMA O ES1'AR·GUA-'1RO': Es la•��ncho.dedted�al • ·· ..at,.
rada del área del' dcmltorio; es una ramada --.r-·º de yotoforo donde se.guindan -
fo• chinchorros para·" romar el fresco ". -
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para el agua fresca, la Kushino - pía (*) del gua¡iro no ¡uega a�e con el comedor -

de Industrias metálicas de Pal miro, donde el óxido ya ha iniciacb su labor COfl'OSfva. 

La explotación se realiza durante todo el ano, excepto en la época de Uuvlos, cuan• -

do las condiciones hacen Imposible el trabajo hUJ11ono. 

Aquf no se aplica nfn9un� técnica distinto a la perfeccionada por la tradición ind(gen:i' 

y sólo el transporte hasta Barranquilln se hoce por medio de barcos o con camiones y vo.!. 

quetos. 

El indio trabaja desde'muy temprono¡i horas de lo maflano ( 3 a.m. o 4 a.m. ) hasta -

las horas de la noche. Pica y desrnoro� el piso haciendo montoncltos, emp,ca el talco 

en sacos, trabaja en el transporte de los mismos hasta el muelle o en el transporte del·.•. 

muelle hasta el barco, en cayucos y pequeflcis lonchas. Otros cargan camiones o votqu! 

tas qu'e llevan parte de este talco a Barranquilla. 

El indio de la explotación del talco recibe un pago a destafo y su contrato de trabafo e
. 

. -

xiste sobre su producido, solamente. No tiene ninguna garontra, ni ninguna préltael6n 

social, •,guros, etc. Por ver aumentar sus ingresos y por tradición cultu,al, fa mu fer -

( *) KUSHINA - PIA : O:,cina del rancho guajiro : bajo un caldizo el fQgcSn de cuatro 
piedras, sobre el suelo y los utensilios colgados de las pt,tntas del yotoforo que sobresale 
del techo o distribufdos en gran desorden por el suelo.-
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del Imito participa directamente en lo ejecución de funciones de ffl -s,lotaclón, tom -

bien los nlflos y toda lo familia. Lo responsabilidad matriarcal 1Ujeta a lo mufer a un � 

bajo m6s rudo que el del hombre, a más de que ha de cumplir con las funciones que le • 

impone el hogar. Su participación es directa. 

El sistema de pago no se hoce por salario, sino en G!peCies, lo entrega del m:tba}o cum 
' -

plfdo conlleva al indlo el derecho al fatídico II V AL E " ( • ) , con el que se reconoce -

lo deuda conho(d:, entre el dueflo de lo explotación y el indio explotad(?. 

El Indio mantiene una cuenta ,abierto en la tienda del seffor para quien hobafo y ef vale 

se convierte en una cuota periódica de amortización de la eterna deuda. Sólo allf tlene 

valor. 

Los precios de suministro de comida para el indígena del talco, so.n los rn6s altos da &.a • 

Guaiira, pues a m61 del incrémento de los precios con respecto a 101 existentes en Rtoho 
' -

cha o llotcao, que son ,nuy altos con relación o los precios de Bogot6 o Medelt(n, el pt(> 
' -

pletarlo de lo explotación es un buen comerciante que obtlel'e pingües utilidad• en ette 

otro.ramo. Con el vale, et Indio se ve sujeto o recibir los productos que .lo tiendo del -

duefk> de la a,cplotactón quiera suministrarle y a los precios que oU( se &llablecen, sin -

importar los guitos o con"enienclas del .indfgena. 

( *) . V Al E : Derecho que tiene el indio de rec lamor un monto de artículos de eot1111mo, o 
c:ombto de trabáfo que él ha realizado en la explotación del tolco donde se le pagrs o des 
tafo. Como el Indio mantla'le uno cuento permanente de suminlltros, el vale se� 
ye, entonces, en un::a cuota de abono peri6dtco a lo deuda que se amortiza. -
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Estos vales en muchos casos aon negociables entre comerciantes que compiten en la ZQ -

na, que se enriquecen a costa de la miseria y el traba}o del indio. 

La lnteivenci6n de los Instituciones allí destacacbs, dentro del proceso de la explokf -

clón del talco no tiene ningúrt efecto o no intentan molestarse, dado qué lo mayor par .. 

te de los funcionarios de las instituciones oficiales son guofiros y ¡unto con los cums, .. 

que buscan ayudas y consideraciones parroquiales, estos luchan por mantener uro bueno 

imagen que les sirva para un futuro respaldo del amo de la e,cplotactón, debido a a, pe 

so polrtls:o en el departamento.' 

Todos é:ohonestan su actºtud y todos agachan la cabeza haciendo ojos y oídol lCll'dos af  

clamor de una dura y cruel realidad. 

LCi cabeza vlstble en esta explotación goza de un gran aprecfo por parte de, los poliH -

de los partidos oflciales,, especialmente del partfclo conservador que c:omoncb en el de

partamento, dacio el manejo que ha logrado de todos los indígenas del talco, que repre 
' 

. 
-

sentan un buen caudal electoral, en base a lo cual siempre exige sus cuotas butocnSti -

cosque van desde respaldar o impugnar el nombre de gobernador del departamento, has 
-

to el eterno derecho de elegir el ·alcalde de Urlbio, en cuya jurlsdlcclón se encuenm:i

la explotación. Para esto cuenta con el respaldo de sus incondicionales Indígenas de f6 
' 

-

cil manejo, con el respaldo de la firmo OAEZ HERMANOS, capitollms del Atlántlco

y de " CEMENTOS DEL CARIBE·", quienes usufructuan la QfOn labor que desarrolla el

Importante BASILIO LINDAO, amo y seftor del talco a quien han condicionado p::,ra su 

manefo. 



19 -

los precios �nque se paga a la mano de obro i ndígen:r por su trab:tfo, . IOft irrl•los y 

no se modifican desde. hace aproximadamente unos U) aflof, sin corwiderar loa precios -

adquiridas por el cemento y sus dedvado1 durante ese periodo de tlempa. Sol\ mlerio1 • 

congelados.

Cerco de cinco mll lndi'geMs participan en esto labor. 



3o. . UNA ILUSION QUE .ALIMENTA : LA PESQUERIA. 

Que debe ter co""derada Inicialmente como una pequefla Industria, ofrece gn,n 

des penpectl'ws de intensificación dadas los coracterftticas •• definen a La Guaftra C! 

mo una vallo II reserw lctlológica 11 , como por la crecl8"te demanda de altmentos de • 

menor costo económico y gran valor proteínico c:p,e plantea el país. 

La Gua llra abierta aobre el IJar Caribe· se encuentm bl en situada para agrflllr a su eco• 

nomía lo explotaci6n nacional de los productos pesqueros. 

La paca como octlvldad ex ,lototiva, ademcSs, lfgniflca para el Indio playero.,., de los 

m6s apreelables medios de procunme un buen ingreso y de aumentar los mquiHCOI exll -

tentes, fuero de coriltituír una fuente de alimento cotidiano. A nlvel más amplio, repte 

. santo la capacidad potencial de ocupar una gru_, copo de mono de obro Indígena, dis

puesta para •• .prontamente vinculada. 

En lo actualidad, la peaquería no existe como explotación racionalment� estobleclda '(

solamente algunos pocos individuos derivan de ella su sustento, sin que se les pw� CO,!? 

liderar como groncl• o medianos inversionistas y sin que logren atracción de mano de o -

blO en regulares proporciones. Allí, lo técnica desarrollada por la pesqu•l'a p,rece to -

talmente ausente Y,� labora con los procedimientos rudimentarios y prlmltlvoe que favo

recen el medio y la tradlcl6n del Indígena ¡ -,O téCnl� aplicado a lo p11cru-'2 .Slo se 

obierva en los rv:,víoi pesqueros de bondeffl;· uttanjeil!ICI. que muchos veces affolon.a. la ve

cindad de los playas guaflros.

A lo largo de las coitas, en la Medio y A Ita GuaJito, te destocan olguftOI grupo, de in -
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drgenaa dedicados a peac:ar p,ra su sustento y muchos de ellos lo hacen también p:,ro al -

gunos recolectores de pesca fina, especialmente langosta y camor6n, que a diario mero

dean por la región. Esto sfn establecer una mediana regularidad de visitas al peteador, -

quien se permite vender al mefor postor y dedicarse a pescar únicamente p,ra proveerse-

de. lo cansida'Odo necesario a su sustento y necesidades más urgentes y a hacerlo en aqu! 

1101 oportunidades im que sus requerimientos más Inmediatos se lo exigen, dándote gran -

thmpo o holgazanear, ingerir licor o simplemente descansar en su chlnchOR"o. 

Algunos recolectores de p-ocklctos de la' pesqueri'o han adoptado el sistema de i::�r r! 

gularmente o un grupo determinado de pescadores, a los que, además, proveeh de ele -

mentos pa,a la pesquer�a : cayuco con motor en la borda con un valor aproximado a - -

$ 25.000.oo, chinchorros, atarra)'Os, escafandras p,ra la GOZO de langOlta I etc, COfflO 

la mefor,"'°'""° de mantener una permanente provisión del·pracfucto, auaque esta frecuen 
-

eta muchas vec• ee ve torpedeada por las ofertas de otros recolectores que le fawrecen 

al indígena IU indi.po.iclón a un trabajo racionalizado y constante, como al lncumpll -

tniento al p,trono �on quien trabafa.

Todo lndrgem o pescador que recibe equipo de pesca de su patrón debe amortfzar,su vo

lar pas,:,ndo<un determinado número de kilos diarios del producto de la pesca y por los � 

tros lctlos debe recibir un pago, el fin de semana. Pero como el potrón tamblen bvorece 

al indígena provlsione¡s de alimentos y vestuario p,ra él y a, familia, cfgorrltlos y Ue10 -

r,s, a precios elCffl'ldalosamente altos con relación a los el&VQdos precios que te lllCH'ltl!_ 

nen en la zona, élte tiene c,,e v ... atado eternam�e al .pos,:, de a, cleucb ; nunca re- · 

el.be estímulo monetario de su p,trón, nwca puede " verle la co,o al billete " y siempre 
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debe, ,p:,gar lo, apecf• que ha recibido. 

Rlohacho - Manaure - Ahuyamo - Cabo de lo Vela - Son Jo,é de Bohío Honda y TOfOCI 

ton los wntoe princlpolet·de confluencia de p81COdorea. Allí ae tronsdu.no toda lo P'!

docclón y te inicio IU dhtrlbuclón, por terceros hacia los centros..•OORMIIO nacfonof 

o del ext•ior.

lo explotación se constituye por variedad de especlea,.todaa de muy buena colldad y•• 
' � 

captación en loa dtvenoa mercodoa, especialmente Slemi - Pargo - almefas "' otll'W'• ·

róbalo - bar,e - corblnoto - bacalao - tábalo - cc,rlte -camarón - tu,el - oio gordo :

cazón - caracol de mar, etc. Lo especie que m6s se explota , en razón de la 19)' eco -

nóMlco de menor oferto y moycr demanda, ea en el presente la langosta, que ha oleo� 

do precios nhorbitontas, hasta $ 55.oo el lcilo. 

Aff'Í • lncontrovsttble que lo defectuosa comerclallzoci6n • CC1U11J dtt fo fOffllOCl6nl. 

rreguÍar del precio de est�produetos: existen 5 c:anal•de dfttribuclón r-ok!nal, ontes 

de dar paso O fo distribución o otros ciudades del pafs, y olrOI más paro lfevarfos of mete 
. 

- ·  -

rlor. 

E� meréado de lo pelCO gua¡lro se hoce en los últimos tiempos con &lados Unida, ( Ca!! 

fornla y Mloml ), Vénezl,elo ( Marocalbo - Comeos, entra� por fbroguachón que es 

gron centro de aco'pio al Interior del vecino par, ) y con ltallo, NgÚn eatodf'stfcat del-
. 

INllrena, o ffllen nunca llegan todos los datos de lo clrculacl6n del .citada pn,ducto. l 

guolmente ocurre con las 911adtitlcas exlstent• con 'relación al contumo lnt.no de lo-
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petca guaflro en el paí1, donde figuran Bogotá, Barranqullla, Santa Marta, C.Orlogana, 

Volledupor, Bucaramango, Cténogo y Calt. Toda1 eato1 demanda, ae 1e1tisb::en con ele 
. -

vados númeroa de kilos, 1h1mpre considerados insuficientes. 

En lo Guajiro, la pelCO podría convertirse en uno fuente imgotoble de riqueza,, tonto 

por su contlcbd, c:omo por lo c:alfdad y variedad,comprobacb de espec:i• existente,. 



4o. AGRICULTURA DE SEQUIA PARA GANADERIA QUE MUERE DE SED. 

Para fac:flitar la e,cpliciaclón del fenómeno de la producción agrícola en lo � 

Jira, se utiliza un rec:uno metodológico consistente en lo apeclflc:aclón de dos Nbros: 

agricultura de época de tluvlas y agricultura de sequía. 

Lo prlmeto ocupa los meses de noviembre a febrero, es de p-oduc:clón intenalw y exige

del concurt0 de todos los indrgenas que " retornan a sus tanchos con 101 prlm.n:,s lluvlos". 

El indígena utlliia herramientas y métodos muy rudimentarios de traba¡o. lo P'oduc:clón 

lograda cuante este período es consumida en parte por el grupo indígena que la produ -

ce y la otra se lleva al mercado, impidiendo �ualquler ac:umulac:lón o reserva. 

El pr�cto total de la cosec:hc:i no garantiza lo capacidad nec81ffl'ia pan:, el manteni • 

miento del grupo social que de él dependería paro el resto del allo. 

Durante eate perrodo hoy un florecimiento de pastos que reverdecen las praderas natura -

les, para entonces existentes, con una gran reproducción ganadera, pero estos y toda lo 

produc:c:lón IÓlo resistan hasta muy pocos días de Iniciada la sequía. 

Los int .. lllGI y prolongados veranos de los últimos tiempos, registran una merma inconmen 
-

aurable del potencial productivo de la agricultura gua¡im. 

El segundo período de la producción anual agrfcoia de la Guoiira ocupa los, meses com -

prendidos entre febrero y noviembre, es decir, la mayor porte del afio. Se caracteriza -

por la penistencla de la trodlcional agricultura de esto zona - XEROFllA - y la dempa 
-

rición, en IUI comienzos, de la poca produc:_ción agrl'c:ola que se ha lograda desarrollar-
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durante el período de las lluvias. 

Es una época de absoluta lmproductlvicbd por las condiciones de otro1e> y abandono en -

que se encuentra esto zona, clesf'avoreclcla por c:onclciones cllmotérlcos y natulOles que 

no se hon Intentado superar, a pesar de la gran existencia de propu811os claras para la -

soluci6n del problema del agua y de los neceslcbdes del Indígena, que tmposlbfllta la a 
-

pllcaclón de la mono del hombre en estas labores. A este retpecto, pueden exceptuarse 

algunas ínf"unas producciones c:,,e loaran permanec• en lugares que dtJ(rutan algún sis 

tema partlcular de agua para el regadío - Mollno1, Jogueyes, casiml,as, pozos, etc, -

la, ·t1ena1 que conforman las vegas del rro Rancherla y los que forman parte del oasis de 

Nozareth, que también demporecen cuancb el verano es muy rudo y fl'Olongodo. S61o -

el dividivi mantiene su producción. 

Es también, duronte este período, cuando se inicia el nomadismo del guoflro con 1111 re 
. 

. � 

boftos en busco de mefores postas. La secuela de sus  consecuencias se puede tnlctor con 

lo merma de los rebaftos y el empobrecimiento del Indio. 

La verdadero práctica agrícola del indígena guoJiro, no se hace en sus propias parcelas, 

lino en los haciendas venezolanas y de la Bofa Guofiro, hasta cbnde tiene que ir, en la 

búsqueda de medios de subsistencia y para venda- su fuerzo de h'abafo. 

Concomitante con lo producción agrícola, es la caracterización de la ganadería guo¡I -

ro: vacunos, caprinos, asnal, caballar, etc, constituyen la totallcbd del rebano, que

si contiene los gérmenes y enseflo el de10n-ollo de los orgonlza¡;fones 10ciales, bnllla • 

res ( clantl ) y econ6mt�s del guaflro, en su forma espec:mco : soclallsmo primitivo con 
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caracterrsticas a,lgeneris, 18 desintegra en variaciones múltiples O 18 extingue por mer • 

ma, colaborando a la extinción o integración del indrgena y aus organizaciones o lo vi -

da c:apltalisto v. r,. La progresivo disminución del caballar, favorecida por lo apertura 

de carreteras, la multiplicación de las" TRILLAS" y lo gran afluencia de vehículos po• 

ra el transporte y paro el contrabando, han traído, como consecuencias inmediatas, mer 
.. 

rna en la producción de arreos y obietos poro engalanen el caballo, las trodlclonoles � 

rrera1 de caballos son ahora esporádicos y pronto desaparecerán, los aditamentos del ves 
-

tldo del Jinete ya se consideran como porte del posado y de vie¡os guoJlro1, de cuyas � 

zafios s61o se comenta. 

El, rebaflo pierde alguno importancia en lo economía guajira y 1U disminución se incre -

menta, además, por lo demando de ganado de carne, creciente ante la crisis del merco-

do mundlal ( véanse solamente las estadísticas de lo demando venezolom ), como por la 

demanda del propio departamento de la Guajira. 

También se dice que" los coprinos ( ganodo predominante ), par el romoneo, son los • 

principales responmbles de lo destrucción de árboles, arbusto,, matorrales plantos de co 
-

bertura, lo ,que ocasiona el desecamiento del suelo y las variaciones progretMJS ,de lo -

vegetación y del cltma ", lo que colaboro o la formación de 1o Ideo actualizado y al • 

p&nlOI' en el futuro de esta región. 

El territorio guajiro padece de dese,pe,ontes sequías y de carencia de aguo clvlce, que -

ha� angustioso lo situación quepa �ecen los pobladoret de La Guotha,. especialmente -

las comunidades tndrgeno,. S1 o la falto de aguo se agrega lo eiterilldod de los tlerros -
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de la población. 

En el caso de La Gualira, la sequío Imposibilita cualquier sistema de explotación 

rompe del todo la estNCtura económica de una empresa agrícola y ganadera. Sólo el 

país tiene en sus manos la posibilidad de su transformación y de su próspero d8ICll'l'ollo 

11 integral 11, evitando la continuidad productiva de una ao,lcultura de sequía para � 

na ganadería de sed. 



5o. El COMERCIO: OTRA EXPRESION DE NECESIOAOES Y ABANDONO. 

Lo economl'o guaflro, transformado a través de su lrreverslble proceso de lntegt"CJ 
-

clón a un sistema económico diferente, de tipo copittJlllfo, do. por termfnock, la poslbi!! 

dad _de autotubslstencia en IUS condiciones tradicionales, para los distintos grupo, indí

genas que compone.:' su población. 

la d.-:iparición del tn,�e"C:omo forma de las tromaccionea conllevo, como base de la 

integroci6n, la vinculación del ind(gena a la economra monelaria. Este efttro a depen -

der del mercodo para lo adquisición de sus bienes básicos, que aumentan cuando se im� 

siblUta la producción agrícola por lo escolé$ de agua, y de la soclecbd ,uperior ( Col<>!!

bia y Venezuela con su sistema económico predominante de producción tecnificada poro 

el mercado ), que se ha vinculado o lo explotación de los recunos n,turales de la región: 

sal, talco, carbón, pesca, etc y a demandar loa existentes de ,:,foducción del indígena. 

El indígem demncb productos y requiere la adquisición de monedo pa10 alcanzarlos, -

por lo cual, ante lo carencia e imposibilidad de manipular sus propios recurta1, se ve • 

impelido a busco, donde ofrecer su fuerza de trobofo. 

Surge, entonce,, el comercio como lo forma de alleQ:Jr las provisiones o la, necesidadet 

y de tatltfacer todas las demand:Js del Indígena. 

Lo dlflcultad de conformar centros urbanos de alguno Importancia en la Guof ira, por 1111 

c:o,acterísticos geogróflc:os y de su producción, impide lo loc:aUzaclón y flfactón de co

. mercloi y servicio, paro lo satisfacción de las neculcbdes com«clal• y hoce que este

se deeorrolle en formo di1peno y descentralizada. En tocbs 101 roncherías achte una.tien 
-
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da o expendio de aníwlos,de primera necesidad, ios melara de lói 
- . I . : • ,,. . . 

en al c5rea de las ecf)lolQclones y • muy cerca-del lndlo 11; • • .

El proto�lpo. guaflro de c:apita·Usta i';omerciol, y 'ulUl'CIFI!) 18 �retento. por. el COfflftlo� 
' ' ' . . 

te local "ttndei'Q-", que" conültuye un enclave mlcroregfonol, con actlvkbd comer  ., . ·.. . ..  

clal, que'se ewblece � torno o ... tiendo •. Esto•' al eplcentro.'COIHl'clal de'todos los' . . . ' .  . ' . . ' . . 
 

. . " raneh«fos lndra.no, Q su alrededor ubicadas 11 ( • ). AH( el lndlo v� su producción 
• ' • • 1 

y odqi,lere los attfculm de c�mo e inatrumento1 de h'Qboio' �esr,rlbs, tambfén-b .. -
' ' ¡ _ • 

. 
< • 

,  

hllos, hJl,a�, plolos y ktnc,1 pena 1� producción.ortesoml. 

El>eñ estetnt�mblooventa de-merconcros donde a1.�1ant.· 11 lmpone'ol fradt'ge 
. ' � -

. • I 

' ' ,  ' '. 

na ••• friacesltado y sla dinero) ••• los regla$ del-fuego t el �enta'• (-), -

que le ,,.,.,.,te � cilentela f*'l'IQnente y rentable. . ' ' 

Mé,sfdctd de medios p,,:o subtistlr, el Indígena acude � lo tfencb poro procuró, setos. 

( • ) ·Ruul, Gamón, . notas pcua uno lnvestig:JdÓft etnol6glccl •sobre ·VIIQ .1f�clónj ,de;. ·
�mbfo �leo y l!>Cial en' lo comunidad indígena en Lo Guaffra. Te1ls de .grado U. 

. N. l.972, p,g .. 53. 

( **) Opus. cit .• p:ig. S4 • 

. ( ••, ) El indto st.,;..e t,:obafo fin contmtp y o deltofo. 
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&ta situación la aprovecha el comerciante para cbrle crédito a condición de reearcirse 

con los próximos productos que obter drá el indio o con su fuerza de trabafo, IOftletlén

dolo al endeudamiento.y o sus lmplicoclones. El comerciante fijo el precio de los ,ar -

. tículos que compra al indfgena y los de los productos qu·e le vende, en condiciones 

siempre ventaJosos ". Se afirmo que el Indígena compra más car� •• � está sometido al -

mercado regional,. Pues aquí no existe la competencia como en el mercado nacional, 

Por ello la fijación de los precios de �os productos es m6s arbitraria, y por consiguiente, 
' 

sobrepos:i las condiciones normales de las reglas del mercado n:iclonol " ( •) • 

Cuanto m6s se arruina el _indígena en $US medios de vida, tanto m6s se refuel'%0 sud� -

pendencia respecto del comerciante; que con su expropiación progresiva se enriquece

" paro desarrollar el copita I dinero " ( r,,) ) •

Miseria y empobrecimiento constante del indíoena solidifican el enriquecimi�o del -

comerciante, que se ve favorecido por el obcndono'.en que se tfene a la región, donde 

no lleg:s la acción de los org:,nl,mos oficiales de suministro de bienes de consumo que 

se quedan en tos barrios " residenciales " de los centros urb:Jnos y descuidan los secto

res rurales alefados donde, rezó, deben cumplir su labor soc:ial. Si la zona necesitada

no garantiza buen número de votos en las contiendas electorales de los portidOI pol1H -r 

cos, p::ira qué tanto esfuerzo ? • 

(*) Russi, Germán, opus·- cit. pag. 55 

( ••) Russi, Germán, opus - cit. pog. 56. 
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Lo integración conllevo 971rantíos y ventolas a los repr.ntontes de la sociedad integro 

dora, son propietarios de bienes de capital y duenos de los bienes de producción del i_!! 

dígeno, que va siendo integrado. 

El indígena carece de todas las posibilidades de ahorro. Ante las determinantes de de -

pendencio y sometimiento o que se ve abocado, desconoce los regios del mercado y aun 
-

que posee su propio sistema de hacer cuentos, este carece del dimmlsmo y focilldod 

que favorece a lo aritmético, no se comporto dentro de la racionalidad lucrativo del -

capita11sta, nWlndose para lo acumulación y a lo posibilidad de montar su tiendo para 

competir con el comerciante. 

Además de lo sumisión ol mercado regioml, el indígena traba¡a en las activid::ides co'! 

plernentarias del comerclo del controbonclo de Lo Guajiro. Si su capacidad económico

le desfavorece paro competir con el comerciante de lo tiendo, aquí Se vinculo en el CO.!, 

gue y descargue. de mercancías, " en el mantenimiento de vehículos, en el ejercicio de 

las bode971s ••• como guías y ayudantes auxiliares delos choferes, como marineros de los 

barcos, etc 11 ( * ). 

Para esta actividad que vincula comerciantes destacados de'Lo Guaflra con ricos comfl!. 

ciontes de M:imcaibo, Barranquilla, Bogotá, etc y con extranferos, que trashuman en

busca de multiplicar sus capitales en el menor tiempo por las bcUidodes exl�entes, se 

aprovechan los relaciones de parentesco de los primeros con los clones indígenas de fo-

(*) Russi, Germán, opus, cit. pag� 58. 
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zom. Estos poseen el capital y los medios de transporte de los mercanci'as : camlones,

bodegas, lanchos y barcos pequeftos pero transporten el contrabando desde Aruba hasta 

Moicao, poseen armas paro quienes cuidan los trovesras y las pequeftcs sumos de dinero 

conque compran el silencio de los inspectores y agentes oduarsros que tropiezan en los 

cominos. El ind(gena aporta su malic:lo, el conocimiento de los II TRILLAS 11, que cir -

cundan y atraviesan la zona, y la fuerza de trabc¡o que se retribuye con el suminish'o

de alimentos, algún dinero y lo gorontra de nuevo enganche, cuando vuelvan los bar -

cos. 



6o. LA AOMINtSTRACION ¿ PARA QUE ? 

Un renglón de ingresos de trascendental Importancia en el departamento de La -

Gwf lro se conatltuye por lo administración público en a,s distinto, instanc::ias. 

Entldodes de gobierno naclonal, departamental, municipal, dependencias de institutos 

deteentrolizodos e lnstftuc:lones prestatarias de servicios del &lada, rep"esenton una bue 
-

na abtorción de mono de obra y neutralizan en parte el ejército de desocupaclot, conatl 

tuído generalmente por mestizos y blancos de los centros urbanos. 

la vinculación del elemento indrgena en este sector de asalarlodos se reduce a un """! 

mo. 

El indio gualfro es " perezoso ", 11 bruto 1
1

, " sucio 11
, 

11 ll'fespontable 11
, 

11 carece de

capacidades ", etc, a,n apreciaciones que se escuchan II voz populi II y encierran un -

gran contenida de tradición histórico de su conquisto, de su colonización y de lo deah� 

nesta actitud de loa gobiernos o través de los aflos de vicb republlc:ana. Trás estos con • 

c:eptos se busco mistificar las irrelf)Orwobllldades e improvimciones de quienes han det� · 

minado esta situación pom el indígena, hasta de los sectores religiosos que en nombre -

de un orden Incuestionable han deteuiclado su papel de cooperar en la auto - affnnoclón 

de ese hombre y con 1U prosopio de alienación han cohonestado todo lo hlatoria ele 11.1 so· 
-

metimlenta y de su negación frente a las ventajas que ofrece el mundo o todos los que -

lo habitan. 

Los Indígenas participan como choferes de vehículos, port«os, vigilantes, enfermeros -
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de hospftale1, maestros bilingües, oseadoros, etc y en generol en 101 lugares mSs ba¡os 

de la escala de lo admlni1tracfón oficial. No hay Indígenas en cargos de alguno repre 
-

sentatlvicbd o respon10bflldad. 

la clase que se perpetúo y maneja lo odminfstración pública penetra Imponiéndose la -

vocerío de la cultura superior o lo del indígena, en contra de cuyos valor• ho II cona

truído la ctvillzación 11 • Ha facllitodo la penetración de las Instituciones II blancas " -

y su "superlorlorfdad II le mantiene en el usufructo de lo que ha construído. 

Sus miembros gozan de todn1 las gorontiás y respaldos de los sectores oficial, comer -

clal y refigfOIO y son vaa:illos Incondicionales de las nuevos cla• que detentan la eco 
-

nomía guaf lro, para lo cual cuentan con otro vasallaf e incondlclonal : el del mestizo -

que busca ublcoci6n dentro de sus valores, partiendo del rechazo a sus condiciones que 

le vinculan con los grupos indígenas, paro entmr en niveles de obloluta inferlorfdad -

dentro ·de los grupos o que ospiro pertenecer. Ambos subyus;pndo siempre al Indio, pues 

IÓlo sobre esta Inferioridad están llamados a 'llostrorse superiores y por eso le mantienen 

olefado.



7o. ARTESANIAS. 

La explosiva tendencia hacia la explotación de recursos tradicionales �ra el -

mercado, ha motivado gran incremento en la producción de artesanra,S y no exftte ning'!. 

na pr�puesta o moderno plan, tendiente al desarrollo de una región determinada, que -

no inscriba el desarrollo y fomento de su producción ort.esonal como uno de los aspectos 

estratégicos p:,ra ser considerados en su fundamentación. Dado, que éstas se elaboran -

con· métodos tradicionales, con rudimentarias herramientas de mínimo aleance técnico

y no requieren de grandes 'inversion(lS de capital, ni de grandes y costosos locales p:,ra 

sus procesos. M6s Importante aún; so producción integra suficiente mano de obra, que 

ocup:,da en este sectorHega hasta conseguir _un mínimo complemento a sus pequeftos i_!! 

grasos, creándose la falsa rlusión de la completa satisfacción de sus necesidades por -

mayor n:ímero de artículos producidos, pues los características que definen estos pmd� 

tos y sus estrechos merc:odos, por los deficiencias de precios y calidades frente·a la � 

duccfón industrial, así lo -imponen; aunque, su función destacada &9 observa en la ca

pacidad de miutralizar el II ejército de desocup:,dos II y de mermar el grado de rebeldía 

e incontC>rmlsmo de los desp_lazados de .las áreas rurales industrializadas, o en aumento

de su tecnificación, que refuerzan el inconformismo y la derocup:,ción existente en los 
. 

' 

ciudades donde lo escas:1 producción industrial, constantemente �eHda al cierre co -

yuntural del mercado nacional e incap:,z de establecer puntos de equrlfbrio ante fo gran 
. 

. -

ti, y permanente embestida del mercado internodor:iol, imposibilito la absorción o dlsm.!, 

flUCÍÓn de la mano de obra cesante, que constantemente se incremento haciendo crecer 

los • cinturones de miseria II donde, precisamente, florecen loa múltiples ".talleres art! 

sonates • urbános. 
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La nueva política administrativa del país, y así lo plantea el II Plc,n Cuatrienal de De -

aarrollo II en II Las cuatro estrategias II de Planeación Naciona1 , rec:omlendCI que las_ª"!

sanl'as deben inclutne - 11 de manera organizada y sólida." - den,ro de los programas de

desarrolto económico y social del país por los beneficios que ello traería, en t�lno re� 

tlvamente rópido y a bafo costo • 

ARTESANIAS DE COLOMBJA, en su nueva etapa gerencial, que también ha servicio �

ro promover en forma notable la contribución de la Sociedad al desarrollo artesahal 'i el 

Interés del artesano para producir; no simplemente como un esfuerzo aislado. de subsiite� 

cia , sino basado, por prim� vez, en una inalcanzable seguridad de mercado.que le -

garantice un Ingreso, plantea, como un programa de su remozada polltica, el II Fomento 

de la Artesanía Indígena , buscando la reivindicación de los Territorios Nacionales y -

en general oqueUas zonas donde el elemento humano es indígena y caracterizado por Pel!. 

pectivas de rendimiento en la producción artesanal. 

Bofo estas premisas generales se inscribe para P_Orticlpar en el II Proyecto de Dcmrrolfo ·e 

Integración de la _Alta y Medio Guafira 11
, junto con otros institutos cletcentrallzados y -

algunos ministerios • 

. · Es este uno de los aspectos que motivaron el desarrolto de este p-ograma de Investigación • 

El otro aspecto, de carócta econ5mico surge de la penpectiva de rentabilidad de A�TESA 
. 

. . . -

NIAS DE COLOMBIA, Entidad sin ánimo de lucro, pero II sin án1mo de pérdida 11
; como-
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empresa de tipo copltalfsta que debe cumplir con efectividad con la cuota de racional!_ 

zación de los inversiones oficiales en sus programas de II Acción Social II o de II Desar� 

llo Comunitario 11• La confrontación de ventas en los mercados nacion:,I e in ternacloml 

de ARTESANIAS DE COLOMBIA, arroja como resultado que la artesanía indígena es la 

llamada a la m6s alta demanda frente a cualquier otro tipo de art81C1nia, por su exotis -

mo, orfginalfdad, disGfto y acabado, y la más opclonado a competir con suficient• ga

rantl'as en el mercado lntemaciorol, cado vez más exigente y sofisticado en este ramo, 

y por lo mismo, lo que reune suficientes requisitos para lograr precios más estables en -

estas competencias. ( Véanse los informes sobre me"adeo de artesanía indígena en el -

país, tos de producción y mercadeo de Artesanías del Vaupés presentados por el doctor

Carlos Hernández y el estudio de Investigación sobre Artecnías del Vaupés presentado

por el Soclólogo Pedro Cortés y el Antropólog;> Hernán Henao ). 

Se plantea la nec�ldod de realb:!lr uno investigación para establecer las formas de pro

ducción y de mercadeo existentes, a la vez que la realización de un inventarlo de la pro 
-

ducción artesona! en cada una de sus líneas de productos, con el compromiso ineludible -

de ampffar la producción y los mecanismos que puedan aplicarse para lograr un efecto � 

vorable sobre 9'!0 parte de la población, donde la artesanía se desarrolla espon1Óneoffl8!!_ 

te como una necesidad social y, en algunos casos, como único recuno de subsistencia. Y 

se encuentro que cada uno de los sectores productivos de La Guajira tiene sus problemas

especfficos, de orden interno por condiciones de la zona, pero que los más Importantes se 

inscriben dentro de los problemas típicos de nuestro desarrollo económico, polftJco y so -

ciol nacional, según se senola en las anteriores presentaciones que de ellos se hace, en -
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sus aspectos más relievontes 

Dentro de lo procilcci6n orte1anal, que se describe o continuación, cada producto repr.! 

sento la más.clara muestra de los grandes requerimientos y de la insatisfacción de los mú.!_ 

�iples necesidades, que en todos los órdenes afloran en el departamento de Lo Guollra. 

Nos encontromos con lo existencia de problemas de trascendental importoncia de orden 

superestruct�rol, de la vida del indígena, de orden de lo estructura económico y produ.!_ 

tlvo de La Guoj.im y, lo más grave, lo carencia de suficiente desarrollo infraestructura! 

puede senalorse como culpable de la gmn complefidod y dificultades qve significa 4o e� 

plotoción de sus recursos y de su producción artesarol, principalmente. Se tiene gron di . -

ficultod paro transporte terrestre, o pesar del bojo precio de los outomotoreo de contra -

bando , y la comuni�aclón estobleciclo o través del mar no merece ninguna considero -

ción. En La Guajira, se carece de suficientes vros de penetroción, 6giles y seguras, los 

.· múltiples TRILLAS y vícs correteobles se resienten con lo� primeros lluvias olslondo. los -

lugares; no se cuenla en ellas con ninguno seguridad a la integridad fl'slco y olguf10S '!

rronías son Impenetrables al ARIJUNA o visitante desconocido. Hoy gran dlflcultad en

el aprovisionamiento de comid:I, sin desconocer lo gran hospitalidad y acogida que el -

indígena brincb al transeunte que poso por su roflCho ; provisiones alimenticias y agua -

paro tomar, son elementos básicos de quienes se aventuran o real Izar uno travesía de va . .  . 
-

rios días. 

La producción ortesonol de lo Guajiro se diflculto y agrava su desarrollo por IQ carencia 

de: 
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• ·a ) �é:llicbdes de metC'i!deo y comles de distrlbud6n establecfdos, que �1 l.. 

cen um Jl"04,cei6n mclonoHzodo. 

b) Fuentes de· energío barata y segura, cost tocb el t.;,..ltorlo guo¡tro .óc:redtto -�. . ' 
' -

. ta defJciencto. 

e·). Postbilldadel deótlttencio técnica. 

_ d: ) · El obaltecimiento, 1891,WO y o buenos precios de la¡. materias P,Ú'IIOI. 
' 

e ) _ Un-mfo: · > a�ceso o las ·entidodet credificiaa ·º o pJones dé,.flmneto�ón para� ·

lp produccl6n. Todos los efltldodes prestótarios.de -� MrYic�s-teni.m f�er:-
• ' .. � 1 ' 

tfr' por ouaencla de gorantfos qua' resp,lden,ei l�gl'Q de o!gú� fnttíwés1pór la 11\, 
. ' . . . ' ', .-

versión, o s1qu1., la r8$tltuci6n del capital que se Jnyi ... e • 

. Sin embargo-la producción de ottesQnra, existentea en el departamento de La Guafltl;r ,

. podemos referirla O '°' 1iguientes,mtíéulos )' procesos : 

i 

lo. Tefidos 

'°• C..Srnt� 

3o. CoquJtos 

4o. Joyerla 

So. . ·Arcos y_ fl1PC�I· 

6o. Sombt•°" 
1 

7o. , Conchos y c;riroéOles 

8o. ·.lns1ru,wiento1 y músfca

9o. Truplfto, ·9tr0 ftlOfgen
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10ó. Fique 

llo. . Taita, y l!IClderaa. -



7.1. TEJIDOS. 

La ortemnía hudlclonol de La Guaflro es el teildo. En coda ranc:ho

guoflro exliten IMtalocb1 uno o más telares rudimentarios donde la muf• 119! 

. pre tefe. la muf• gua¡lra tefe cuestdo cubre gcandes trovesi'as montada en su

burro, y se dice que II ltJClullve a la hora del amor est6 tef lendo 11• De elfo -

manera ocupa IU tiempo confecck>nando chinchorros, mochllas, fata•, ve,tua• 

rlo y adornos poro el hogar. 

La poblactón lndl'gen:i lamblén • h6bil · pna el teflcfo de tapétes, hc:imacoa,pe 
. . 

, -

llon•, guolrefla1, etc .. que si no hon logrado l!Uffclente aceptf;tclón en el mwco 
. -

do noclonal, han recibido una buen:i oc;ogido en el mercado venezolano,· eape

clalmente en Motocaibo y en toc:b el Estado Zulla • 

La producción del tejido guaflro obedece a dos rubR.,1 muy deffftldoa : 

a ) 

b) 

Artículos especlallzados para el"'° y el vestuario, totalmente ac� 
-

dos dentro de lo comunidad Indígena. 

Indígena, a través de una ampllac:i6n de tu ofala dentro de un merca

do organizado. Estos son los mismos del rubro ant•lor rn6s acwellol que 

son productdos por elementos no gUOjlros, en 101 COICOI urbanot.de La. 

Guaflra. 

Amboa tipos de artrculos gozan de las corac:ter(atlcas de bellaa. y finura en la ... 

confecclcSn, de la maettría·del lnd(gena en el manefo de loe coloNi r de auten 
-

tlcldad en lo1dil8IIOI, hoy en pells,o de eoc.tingulne, todot CQmPt� de4a 
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estética que impone su atracción a cualquier con1Utnidor. · 

la detmnda p:iro estos artfculos estó a1e9Uroda por turistas1 como gentes de lo 

zona. 

Loa artículos m6s relievartes de la producción de te¡ido en La Guafim son : 

TOROMA O TEQUIARUGU: Conslste en una faja teflda con los más vistosos 

colores. Rodea la cabezo del indfgena y remata con uno borla 18flda en la ·IX!

te.que va sobre la frente, o algunas veces una borla adelarte y otra atrás. 

Es una prenda ceremonial p:ira adorno, la cabezo durQnte las carreras de ca"2 

Hos, Restos o vioies muy largos, especialmente para asistir como dignatarios

al " purchl " entre famillas rivales. 

Hoy en día está en total desuso por lo decadencia de todas los ceremonias que 

· requerían su utilización.

CARRACSTE : Es el mós vistoso de los adornos de lo cabezo y se utilizo en -

los mismos eventos que el anterior. la fa¡o que rodea la cabeza puede ir tam• 

bién en plel o tef Ida, Inclusive combinando tefido y piel de animales. RtllllO• .· 

to adelante con uro plumo de povo real o en un penacho de vistosos p lumas. 
 

Es el m6xlmo símbolo de lo {1Jllardía guajira. 
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YARUGU.O TEQUIARA: FnJa de poco ancho y vl1toeos·colorea. Adorno lo� 

b., del Indígena y es de uso cotidiano. 

NUCSHA : Fo(a conque el indígena cubre sus partes íntimas y que mstlene con 

el SIIRA, por sobre del c:uo I volteo o manero de corboto • 

SflRA : Fofa que sostiene el NUCSHA y que et lnd(gencr ata alrededor de lo 

clntun,. loa hay de dos tipas : de uso diario y corriente y de uso c•enionial

para fechas especiales, confecclomcb comblnoncb lanas e hilos de col!)l'es v.!! 

tOIOI en lo faJo y engalonacbs con borlas y modlilas que se ctgiton oscllantesal 

co.-lnor. Lo India aplica tcxb su experiencia y curki1idod en el diseno y con -

ftc:clón de esta prenda, en lo bútquecb de darte la máxima 10tfsfoccfón a su -

COfllOf'te. 

Algunos Indios no se vfsten con 101 prendas anteriormente delCrilol y se prOYeen, 

'90fa su r�IQZo, de um manto que les rodea la cJntUn:1 en varias welkts y o 

rreglon en elegante formo o modo de calzón que tes 1irve de vettlclo, llegárido 

se halla media pierna. & el TASHE. 

-

SHUI : & una monto enteriza que vf1te el hombre, �rrocb o lo cintura y al . . 
-

·gUIIM veces veetlcb por -.cima a manera de ruaha. Prendo preferlcb por los t!. ·

netes para hovesíos a gran velocfcbd y para carr8'Q• de cofxilloa, porque al ser

henchida po, el viento, en su parte posterior, folfflll uro cámara de aire fre1en
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que montfene una buena temperatwa en ton ardiente clima. Confeccionado -

con las más hermoaos combinaciones de lanas, hilos y colores, es una verdad!_ 

ro obro del ortfflce indígena. De gran imr:,ortoncla ceremonial, sirve paro e� 

volver cadáveres y reemplazo la " urna II o ataúd, cl6 gmri Imponencia en el

" velorio ". &to prendo et un gran distintivo y de uso exclusivo de jefes y -

miembros de castas II ricas ", 

COTIZA : Es el cal:wdo del guo¡iro, lo cobertura de pie es tejida sobre suelo 

de caucho o cuero. Otro modelo, es un trenzado también 10bre caucho o cuero 

y ·distribuído sobre el ple o manero de los II abarcas II costeflos. 

Dentro de los elementos del veat¡do femenino, o base de teildo se tienen : 

,TASHEN O MANTA GUAJIRA : Es la expresión más �oncreto de lo funciona

lidad en el vestir guoflro • 

Es un .... nto de su culturo que no ha perdido su trascendencia y se lo utl llio 

por Indígenas y mestlZos, aunque tu confección hoy se afecto por la inttocllc:: 

ción de copricho,os modelos de lo costura y la modo " blancos II y su tej.ido de 

telar ha sido desplazado por las telas ·de producción mcionol, de bofos preci�, 

co1'1181'Yando la v iveza de su color Ido.

· Todo la feminidad guajiro se expresa en la monto y se matizo con el colorldo

de las telas en que se confeccionan.
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Sin embargo, existen algunas indias vlefas que aún elaboron sus mantas tef fé_!!

dolos en su propio rancho, manteniendo toda la pureza de la costumbre y bell! 

za en la selección de hilos y colores, como autenticidad en los modelos de co!!. 

fecclón. ,Su precio en' 1. 973, y que aún se conserva, es de 1. 000.oo bol(vares 

( moneda:venezolana ). 

La penelroción cultural impone el vestido como forma de vestir y este proceso 

se acelera en los Internados donde se educan las lndfgenas y mes�izas o quie

nes se les exige el uso de uniformes y se les desdefla y subestima el uso de la -

manta. 

La manta QUQfira tiene su propia dema� y sólo necesita que su oferta llegue 

a los mercados nacionales donde esta aumentará , por factores que sobra a� 

tizar. Es neceaario que su mercado se organice como en Venezuela, donde -

tocias las cadenas de almacenes del país, venden en sus mc,stradores la monta 

suaitro. 

APUNA O PUNA : .Prenda del vestir íntimo femenino. 

Totalmente en desuso, desplaza� por el brassier. Sirve para cuidar y dar forma 

al crecimiento de los senos de la mujer. 

GUAY�O a Es otro elemento íntimo de la .feminidad. Confeccionada con -
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gran cuidado y pericia, se asegura por lo parte superlor con un SIRAPO (* )-

y cumple lo función del calzón. Hoy solamente lo usan las Indios viefas. Su -

total r'etpfozamfento obedece a la aparición de los funcionales calzoncitos -

femeninos y al bofo precio de los mismos, que se venden en todos los merca -

dos. 

GUAfREf:IAS : Es la denominación del calzado de la muier guaflra. C'.onsis 
. 

. -

te en un trenzado que af"ianza el tolón y los dedos sobre láS que se lleva un:>

grande y vistosa borla tejida y se confecciona en suela de caucho o cuero.El 

tomano de la borla aún es representativo de la cotegc,rra de casta • 

Hay también um forma más funcional que la anterior y de borla muy pequet'la, 

de uso cotidiano que se llamo CARIOCA, 

Estos prendas del vestir femenino o masculino en su gran mayoría, excepto de 

la monte, se encuentran en peligro de desaparecer y muchos ya no se confec

clonan, por haberse generalizado el uso de su sustituto o por los bajos precios 

de las telas de producción mcionol. 

Otros obfetos de gran significación en la culturo guafira y CU)IO producción � 

ro el mercad:,, si apems se i niela, requiere de gran ompl loción y cuidado ,son: 

(*) SIRAPO: Consiste en uno serle de cuentos de vidrio, chaquiros y coralina 
que en varias vueltos rodeo lo cintura de lo � y sirve p:,to sufetar y afustor
el guayuco. Realza la silueta y oyuda al desarrollo y perfección de bellas ca -
dems femeninos. 
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CHINCHORRO : De gron utilidad en lo zona dada su multiplicidad de servi -

cfos, " en el chinchorro nace, vive y muere el gua¡iro, y le acotnp:if'la a la '!

pultura!' 

Como objeto artesanal )
i
de uso de lo famllla, recoge todc:i la técnica de teji -

�tallz.oclón en manefo de Mios y colores de In Guaiha. En él se-
. 

. 

expresa lo totalidad de la comple¡icbd simbólica del dlsefto gua}lro, Junto con 

toda la tradición cultural de esto.comunicbd. 

Se tefe con hilos de la mefor calidad y constituye el rne¡or regalo que pueda -

darse a cualqui« miembro del grupo. Inclusive, en el arreglo de muchos " fb

gos" se incluye un determinado número de chinchorros para cubrir el monto efe 

lo pactado. Los hay de múltiples tamaflos, fYIOdelos y estructuras de sus teiidos. 

Su demanda es considerable en In Gua¡ira y en Venezuela, pero no llego a -

ninguna cifra en el interior del pal's. 

MOCHILA : & un concepto muy generalizado en la Gua¡lra y designo cual -

quier tipa de talega confecch,noda con hitos, lanas, ptola, etc, y con la téc 
-

nlca del te¡ido guaflro. 

Los hay de múltlp_ les tandlos y se las utiliza como complemento del vestido, co 
. 

-

mo bol,o de mano, para transportar sus remesas, eapéc:iales pira el chlndlorro

� hasta pam transportar tocios sus haba-es cuando llego el momento de •larar 

hasta um nuevo morada. 

Se aplica en su te¡ Ido todo la bel lar.a y experiencia de la hadlclón del tefldo

guaf iro. 
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Hoy.además un sinnúmero de objetos ornamentales y decorativos que se elabo-

ran y otros que se pueden elaborar con el tefido guajiro y cuya demanda seª.'!. 

cuentm asegurada á nivel nocional v. g. llaveros, sombreros, manteles, lndi-

viduales, sobrecamas y en múltiples combinaciones con el cuero, etc. 
. 

) 

&ta producción se extiende o los ompllas zonas de la Media y Alta Guajiro y 

en algunos cosos repres"enta la totalidad de ingresos poro algunas familias y -

es factor complementario de ingresos en 101 internados indígenas donde se en

lefla art81C1ni'a a las nuevos generaciones : Aremos:sin - Uribla y Nazareth ,au'!. 

que allí se corre peligro en la pérdida de autenticidad del diseno guafiro por

imposición ele algunos modelos extranjeros , de gran difusión y poca o�eptoción 

en el plan::, naclonal, sobre todo para el mercado, como ocurre con el denomi� 

do teikfo de " Punto de Cruz " • 

El princtpol probtema del teJido guafiro es la carencia de un mercado organl� 

do y de canales adecuados para sacar sus productos. 

Lo falta de organización en el proceso productivo y en el interror de la COffl8!_ 

claltzación etevo el precio de venta al público, de rol manera que no se ha � 

dido crear un mercodo lo suficientemente amptio como para constituír por medto 

de lo ort810nÍo una apreciable fuente de ingresos poro la economía familiar ind( 

geno, que hoy más que ..,neo lo necesita. 

La1 materias primas para esta labor : hilos y lanas, no se producen en La Guofiro 

y deben ser lfevados allí, lo que favorece sus altos precios y facflita gran octlvt 
-
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dad a comerciantes Inescrupulosos que los suministran. Situación esto que pue

de ser rácllmente corregida • 

Stn embargo todo lo ant•lor, esta. actividad arteanal puede incrementarse CO.!!,

slderoblemente hotto el punto de ser obfeto de un activo comercio naclonol y -

de exportación. 

Las formas más tradlctonales y las manos más e,tperta., en esta producción se e�

cuentran en lo denominada Alta Guaflra, donde más se los cuida. 

Pero el teiido y La Guaf tra se expanden a todo el territorio guaf fro. 



7.2. CBAMICA. 

la cer6mlca guajira es otra actividad del ind(gena y ils también la m! 

· fer qu ien se especbUza en su elaboración� como de una de sus funcione$ esta

blecidas por la div isión del traba¡o de estos grupos.

La producción de cerámica en La Guof iro no se encuentra especlalizoda paro el

. comercio y, aún cuando ha adquirido precio por la penetración y aceptación del 

dinero como elemento básico para el intercambio, camerva inalterables sus ca-. 

racteriitlc,,as de bien p-oducido para el uso de la famtlia o el clan y que ahora -

se vende lamblen al ARIJUNA ( * ). Tal vez sea en eita producción donde pue -

den obserwne los más primitivos elementos y formas de trabaio fnd(99na en el -

proceso de au elabqración, tratamiento dé los materiales y en los diaeftos aplica
. 

-

dos a IU decoración y embellecimiento, tanto como sus características � func� 

nalidad, cada una respondiendo· o. necesidades sociales, ambientales, o confuga 
', . . -

das. 

Así, se eriCUentro cerámica funclonal'corno reclplei� - dep6litos de gran� 

fto para el almacenamiento de agua o chicho para fas cerémo,-tas; recipientes

pata el transporte de agua, m6s pequeflos y 6glles que los anteriores, en gran -
' 

. 

variedad de tamaflol' y adaptable ol cubrimiento de grandes distancias con el -

prec:IOIO líquido. 

( *) ARUU�: Jblobra de la lengua guaJlra, que designa a todo aquel que es 
extrofto a IU grupo , inclusive a Indios de otr01 grupos o de otros lugares. &ctran 
f ero. Turista. - .. . . · . .,.. 
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&toa tfempre aderezacba con sus mochilas que permiten " guincbrlas lla la mon_:

tura del burro o llevane en la. espalda de la india; recipientes adecuados fXI'°

la coccl6n de alimentos y artesas paro servirlos ; figuras zoomorfas y muflecos"' 

paro el iuego de loa nifta1. Dé gran importancia y presentación son .tos·reci -

plent•� el guaflro utlliza para sus viajes, dotados de exquisita funclonaHdad 

pota tionaportar agua, comida y chicha en las largas travesías, caracterñtfcas

del nomadismo guafiro.

La-cerámica se produce principalmente en fa Media y Alta Guajira y es muy!! 

pica la producida en la Alta Guaiira ( �ona de Macuiro ), por la calidad de -

sua. arctllas cui� en el acabado de las piezas. Es la más puro cerámico in:-

dígena.

Aunque los ob(etos de la producción de la orfebrerra euailra h an sido. 

detplozodos por la introducción de utensilios de aluminio, loza, porcelana y -

peltre, todavía permanecen algunas corno ; 

URACHON : Mollo o tinaja de gran COP,Qcidad. y boca ancha, utiUzoc:b para -

olmc,cenar. aguo y paio fermentar ch icho. 

MUCURA : Recipiente.especializado paro el transp:,rte de agua a grandes -

distancia•. Permanentemente revestido por mochila, ( CACTAU )que tocmta su 

mal'lejo. Se lleva en la espalda o se cuelgo o la 1illa del burro. llene boca pe-
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queRa que fa�lllta ser tapada con gran fac:lltdad. Las hay de grc,n variedad de

tamaflos y precios. 

USHI : Recipiente para cocinar alimentos,: característico por su tamaffo y por 

poseer dispositivos para atarles alambre de donde se " guindan II para colocar -

en el fogón. 

En su elaboración, la arcillo conque se trabaja no se mofa con agua, sino con

tintura que se extrae del dividivi por lo cual logra un color negro metálico. 

y gran resistencia para soportar temperaturas altos. 

AMUSHI : .. Es un recipiente slmilot anterior, con boca un poco más estrecha y• 

que facilitc:i ser topado. 

PATUNAS: Stgnlftc:a pegadas, en lengua guqjira. 

Se caracteriza por constar de dos múcuras pequeflas unidas por uno cofedera h<!.

rizontal. El indígena la utilizo p'll'O cargar agua y chicho en troveslas largas. 

Su origen es JARARE"IO ( de la Serranía de .larara ) 

SCHOICHE : Son recipientes especialfzad0$ para aprovisionamiento de agua o· 

chicha para las travesíos, de boca estrecha que facilitan ser tapada• como c:arac 

teríattc:a especial poseen asa� facllltor su manejo.

Estári en total desuso y rólo se la• encuentra en muy pocas rancherías. ttan sido-



derplaiadas por las Vdliiat y recipientes d•plástl�_qoe 111\HKbnla �ión� 
. . 

' 

. .,ARTESAS Y :PLATOS : ápecioles paR1· servir otlmentos, oJ.,nos con �partl - . 

mi� espec:loles. Hoy no t1en�n n1fl9Ún uso y se.pn:,�ueeri por �rgo. 

,MUR ECOS Y FIOJRAS ZOOMORFAS t '�ra el luego de las niflc», � fob.-!_ 

, con por Gf'!C(lfgo,por au total desplazamjento • No se elabc,an � el �cien - . 

. té c;uidado eomó para entrar � un mercado de «:offlP'.8encla con flp,-iHas c,e por
.,, 

.-

celana y otros que requisen de gran cuidado. � ' \ . . . . 



7.2.1. Zona de Veda, apeclallcbd múcuras: 

La l legcsda del autor a Mera le permitl� entrar en contacto con ut10 zo 
. . -

na de Veda : " Programa _Integrado de varias entidcides offclales y mlnisterfós, .. 

para reivindicar al lndrgena de su estodo de pertenencia a una economra nacio

nal de mercado, en demrrollo ", c:on especialidad en la producción de múcuras, 

máxima expresión de lo c:erámlc:a �Jira. 

Una � de veda es una ároo cercada ( •) 11 paro incremento de lo agrlcultvra, 

para exparimentoción agrícola y para ensdlar al lndrgena'adyacente a la zona -

alflunas técnicas de produc:ción, de acuerdo a prog,amas del ministerio de agrl

cutturo y del lea 11• Esta :iona, por tanto, se vedtl de la II acción del chivo-y la

ganadería guaflra ", trashumante y errabunda, para constltuíne punto de partkb · 

hacia lograr para el I ndlo : 

a ) " En términos generales, elevación del nivel de vida en torno a la se

dentarlzac:ión de mttada y valores agrarios. 

b) Como consecuencto, vincular a la población indígena al modo de �

ducción del factor integrador - Colombia como un todo, como 10cle -

dod Integradora con lo consiguiente integración cultural y pall'tlca de

es:i población 11• 

(•)Recuérdese que en La Alta Guciiira, lo tierra es de pertenencia del wupo .. · 
y IObre ello no existe ninguna propiedad privada, o excepción de los lotes ubi
cados en pequeftos COICOS urbanos sobre los que se levanton los retidenctal de -
sus moradores, -
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Pero de todo este alarde de rf t6rica introscendenté y sin contenido del M: .. ::.:·r -

rio, del que aún hoy se especula con vana palabrería, sólo queda, como recu.-
-

do de lo que no se quiso hacer� un II Yo Acuso 11, representado en las mudas y 

sllanclotos cercas que todavía luchan por mantenerse en pie a pesar de la cons .. 

tante y fuerte embestida de los alis1os 9ualiros que no quieren hacerse c6mpll -

ces de las frustradas aspiraciones de un pueblo que descolló por su gallardr'a y a_! 

tlvez, pero que hoy no conoce de una alternativa que le permita seguir siendo

y mantener sus costumbres y valores, ni siquiera su constante demogróflc:a. El pa_

nomma, igual dentro y fuera de la zona de vecb, s61o se Interrumpe por la pre

sencio grosem de 12 hilos de alambre que sin ningún obfetivo tratan de dividir

arena, cardones y trupillos, azotados por el sol y la sequía. l.a zona de vecki -

del minister1o también se muere de sed. 

En el 6rea adyacente a lo zona se encuentra la ranchería. Cuatro ranchos mal -

distribuídos en que viven algunos mi embms de La costa Apashana, todavía C8"!, 

millas, ante la imposlbllidad de ser agricultores. En uno de ellos v,iven tres mu

ieres : la madre viefa y viuda y dos hifos. Uno tiene dos hifos chiquitos y su ma_ 

rido traba¡a de for,olero en uno hacienda de Marccaibo, de donde viene c:adc, -

tres o cinco meses eón algún dinero, que les defa, cuando no se lo 11 ¡arto en. -

ch1rrlncht ( aguardiente ) 11• Lo otro tiene un hilo de brazos y es viuda, o su ma 

rldo la mataron hace poco en una vendetta • 

. 
-

Esta familia se considera así misma como " muy pobre " y carece de chivos o -
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cualquier otro tipo dé ganado. Sobre ella peto un pró,c.lmo " pago "y como no

tienen como responder, tendrán que abandonar su roncho e Irse a cualquier lugar 

por temor o que la casto enemiga eiecute una venganza, que hoce hll'lla' por sus 

vlcbs. Mientras tonto se dedican a la elaboraci6n do múcuras, cuya producción 

no tiene ninguno regularidad y pasan muchas semanas sin trabajar, otras carecen 

de compradores paro las que tienen hechos. 

Las tres trabaion indistintamente en las múcuras y no tienen horor;os filos para -

laborar. La materia prima la traen de un lugar distante 5 Kms a lomo de burro -

y mnm la encuentran o flor de tierra. Es una arcilla muy bien seleccionada, -

carente de arena • 

La " vleJo " se encarga de moler esta II tierra II en una piedra hasta lograr vna -

. mezcla que adquiere flexibilidad suficiente para ser amasada con las manos. fl 

agua para Glta .preparación y para su uso la trae de uno distan:ia de 6 Kms, en 

múcuras, a lomo de burro • 

. A partir de una base en forma de plato y previamente endurecida, se va monto11. 

do la rueva mas:, de barro, paro lo cual la india humedece sus manos en una va_ 

s� con aguo, que tiene en un lado. Elfo maso lnfo�lmente se dispone en forma 

de rofley t.., se apltea; 'af'b....t� con los dedos húmedos_. De esto manera

va c,eclando y, tomanc:b progresfva forma halla cerrar en un angosto pico, que -

puede ser topado f6cllmente con un corcho o un tapón de madero, cuando ésta -
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, �.es mueura •.

El liac:ado se .hoce al sol y no requiere n,uc:ho t .... 

La �fa·� tennfftCldc:, se puede quedar sin dlNllo or•menlal, pero � ..
' � . . 

·  '. '--- ' .,..,' ' ' 

te se embellece con el clálco dlHflo -ff,o • '°"'bo� y medios � l•I� .. 1 

dos p,;,r lrn9CI$ vwticoles_que CClffen a. trav6a-del ·tcull!ll'IO de la wll¡a y olrededor, 

deÍ�uello. 

. El dlsello que M plasma en la. múcura se hoce eon otro miMiQI df1uelto .en oguo7 ·' .. 

de CQlor �fo, que se mctraé en pllntol 81p!'Cfat• de fa Alta Guaf", r •a,11- í- . . ' 

·ca con.un pec¡vtfto hopo de cabu� encabado en.mango-ckt madeftl. El �· de
1 • ' • , ' ' 

la ·plnhlra es, fflltedlatQ ( • ).

. 
" \ . . ' 

. Despuél de todó esto, la, tndta1 reaUzal'\ la apertura d• una ,,_.,ena CGYkbi en
. ' 

� piso del pattt,·c1e1 •nd\o, �- una pn,lundldlld málma de·� cm1 y la:dl� 

,Ión de� pn,porctonol con el número • Yallfal .. wn_a .., ffltlada, •. 

&te hu• .. ....._Cci con·boftl9'J � y dwe �. marc:o lie acúeitan i.. múcura,.

Los tntenttcJos énfre inúc:�ra 'I múcura , se ,llenon eott pedazos efe lo l:!c,ftl911, que 

· también sitW.,a,a recubrir todat los vallfas colocados en.el hueco. Et "-• •i
• ' ' ' • ' !"* 

( • ) .El coni""to de triángulos '1 � conqye se dlsena ., 'deco!an .ra1 ol,¡etos •
guofitot se tfafllO KAN0$0U. . , ., _ 
Lo lt�aa quebrada de forma vertical_ ae flomo ESKA:� - SHIKI ... - · · . . 
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La boftlga seca arde y se quema con mucha ropidez y es este el tiempo de cae -

clón de todas etto1 vasl¡as. Veinte minutos es tiempo 1uflciente para el .total .. 

consumo de fo boftiga por el fuego, y ya se tienen múcuras. 

Luego del enfriamiento de las múcuras, estas se llenan de agua, hu• el pico, 

pata probarlas si están rotas o II chltladas 11
• Fosando esta prueba, están listas

para el UIO.

La finura de estos wsljas se prueba por las presiones y golpes a que se tes '°"'.! 

ten y resisten. Requieren de gran cuidado en su presentación y acabado,-tam -

bién en el quemado que siempre queda dispareio, por la abundancia de parch111 

faltos de cocción. 

· Solo un onóllsl1 serio de estas, decidirá de las necesidades más. opremla.ntes P?:_

ro lograr su aceptación e integración en un buen mercado.

Por lo detnás, lo finura de SUI ore Utas y la i:-esistencia que puede lograrte. can -

,,,. mezclas, opcfonan para dedicar mucha atención al logro y perfecclonaml�

to de piezas para lo competencia en mercados espec:iaUzodo1 de cerámtca.



Múcura 
Ushí 

Schoiché 



M' ras Otros diseí"los en las ucu 

?a tu nas 

.. 

Urachon 



7.3. COQUITOS. 

De la denominado artesonfa guafha, aparte de loa trádlctonales te[ 

dos,. por la particularidad de representar la más alto autenticidad cultural gua

Jira, por requerirse para su elaboración materias primas proporcionadas por el -

medio sin req1H1Flmientos mayores de capital en su aprovisionamiento y por ser

elaborados par expertas monos de indfgenas nativos, tienen especial rellevan -· 

cla · 1os llamados • coqultos guaf Iros ". Se elaboran con lo coberfura. otáseo de

lo pulpo del coco, que La Guafiro produce por condiciones cllmotérlcas allí! 

xlatentes, destacándose Riohccha y lo zona Bofa de El Pájaro, �iolmente -

en Popo�, como los prlncipoles centres de esta producción. 

Se elaboran pequel'loS recipientes, algunos veces decorados con la maestría del 

Indígena, dentro de los que se destoco lo voflllo paro el frlshe y el fuego poro 

tinto, pero lo producción se fundamenta principalmente en el " coquito 11• 

" Coquito "es el collar elaborado con pequeflos partículas extrafdas de lo el� 

da corteza del coco y son de gran wlor en lo tradición cultura I guajira. El f� 

dio lo utlllza para decorarse, siempre en sus formas más prlmitiws y )ta existe

un pequefto mercado con suficiente demando pora el milfflO, por su acreditada !!_ 

nuta y refinada belleza, cuando se les engasto a, oro, con múltlples modelos. 

El trabofo se inicia con lo pelado del coco que va a ser trabofado, cuidando de 

no h•ir su corteza utlUzable. Se continúa con la cufdadoto partida del mismo

en 2 mitades, utiUzando una delicada segueta buscando lograr la más perfecto

bisección. 
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Seguidamente se extrae la pulpa por el clásico proceso de calentar la concha, 

ayudándola a saflr con un delgado y puntiagudo cuchillo o espátula. 

Teniendo las 2 mitades, se les adelgazan sus paredes para lo que es necesario 

rasparlas con trozos de vidrio, cuchillo o una lámina delgada, hasta lograrles 

espesores de pocos milímetros. 

Luego, con una II aguia II especialmente condicionada paro estos menesteres -

que se hoce girar en forma de molinillo, se hace presión sobre las cara¡¡ córl<X!.. 

va y convexa de la corteza, coincidiendo en el punto que va quedando perf<!_ 

rado y de �nde se ha desprendido un II coquito ", que varía su tomaflo de a -

cuerdo con el espesor de la corteza del coco. &te es ya una cuenla paro el c� 

llar o manilla. 

Luego de obten:.tos los coquitos se los somete a un bono de aceite vegetal, to� 

bién de coco, deJándolos luego secar al sol y de esta manera logran un tono -

parda que en pocos días se torna negro, su color característico. 

La conch<i perforada del coco constituye un hermoso colador de cocina, verda

dera artesanía guajira. 

Los coquitos se engQstan en hilo y son acbmos de cuellos y manct de Indios, -

blancos y turistas. También se engastan en oro de diferentes kilates y en vor� 

das formas se les ordena, constituyéndose en joyas de gran valor estético y pre 
. 

-

cio económico. 



7 .4. JOYERIA. 

Dentro de la tradición guafira, la joyería ha existido como una de -

lat más sofisticadas maneras de arreglo y decorado de lo penona. El indígena -

atribuye demQsiado valor social al collar, al zarcillo, a los anillos y pulseras,

etc, indicadores todos de la categori'a del clan o farnllio, que ad81116s Individua 
. -

Uzan el prestigio de la mujer. De ahr que hoy día un fino collar de tumo o co

ral sirva de dote para desposar una adolescente, siempre que se observe en ellos 

gran loborioskJod y vistosidad en la ornamentocl6n del oro. 

La .escasez de !a tuma, que logró ser aceptada no solamenf'e par .el indio, sino

también por el blanco y especialmente por el turista que fa busca ofanoeamente 

en La Guof lra, la han Impuesto como una neceüdad y los ¡oyerot que se espe -

ctatlzan en estas labores han tenido qu.e recurrir o lo eloborac:16't también del -

con:il, la coralina y el coquito. 

La ampliacl6n de la demanda y del mercado regional de estos artículos, que ex.!_ 

ge por lo caUclad de sus trabajos y sellola una gran potencialidad en el aumento 

que lmpullOn o una mayor producción , pese a que el pequefto Joyero contfnúo

ohog6ndose 'IW' "' escaso producción y los altos preci<>J de las materias prf -

mas requerida., que a excepción del coquito, han adquirido precios altronóml-

coa. \ 

Los más cotttodos joyeros permanecen en Malcoo y Rfchácho, donde mantienen 

un pequefki mercado de soatenlm!ento de la demanda de Lo Guo¡Jn:r, donde su -• 
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principal problema es lo falta de recursos para c;iplicar a su producción, de la -
' . 

. 

. que sobreviven, lo que no les permite ningún aumento de la misma, ni utiliza -

ción de alguna mano de obra' haciéndose su situación cada vez más precaria ' 

a pesar de la creciente demanda de sus art(culos. Hay joyerps con la tradición 

y e�lencia de más de un siglo, par ser varias las genetociones que han per -

manecido en este ramo, que en La Guajira puede llegar a considerarse como u 

na Institución por su antiguedad •. 

La iniatisfecha demanda externa, la amplia demanda dentro del departamento

de La Guajiro, el crecimiento de los pedidos a nivel interno del pa(s y la gran 

venta de estos productos en las Feda• Artesaroles, son bases más que suficientes 

para procurar incentivos crediticios a estos productores y para implerilenlor una 

poliHca seria de ampliación de su mercada tanto externo como interno del país, 

dado que por a,s altas calidades ha superado suficientes pruebas de competen -

cia y aceploción por parte de los demandantes. 

Esta producción se especializa en artículos tales como collares, pendientes., pr� 

declores, zarcillos, pulseras, llaveros y otra gran variedad de pequeftos objetos, 

todos en variados modelos y presentaciones. 



7.5.. ARCOS Y FLECHAS. 

Si el cambio cultural es un fenómeno muy difícil de precilClr en un -

grupo que recibe lo incidencia transformadora de una culturo más avanzada,por 

lo corenc:ia de indicadores sólidos tras los cualei sea poslb1e medirlo, es muy -

diciente que ciertos instrumentos logren ser desplazados y sustftuída· la totali -

dod de 1U utillzoeión y funciones por sustitutos introducidos por la eultura dom!_ 

nante. 

Los_ instivmentos de cazo y guerra de los guajiros han sido desplazados por e! -

más moderno armamento bélico perfeccionado en Europa y Estados Unidos, que 

se vende en las subastas del mercado negro de La Guafiro sin ningún control -

aunque eon el visto bueno de autoridades civiles yn1ilitores destocados en lo z� 

na. 

El arco guajiro pierde todo su valor tradicional dentro del grupo y lo comunidad 

y el indio lo reemplaza con el rápido y liviano COLT. La flecha conque el indio 

demandó respeto a su grupo y mantuvo la altivez de sus costumbres, fue llamado 

a abandonar su 1ugar y en él se coloca la metralleta o el. fusil, nuevo símbolo d_e 

la .nueva bravura del indígena. 

Flechas, orcos y" cutos " ( amulefos para la buena suerte en la caza y en la -

guerra ) son ahora obfetos que el propiÓ indio venera como propio de sus ante� 

sacios, aunque fueron utilizados hasta la generación anterior a la actual, 

Algunos indígenas tod-::ivía conocen las técnicas de su elaboración y los hacen -
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,:pra satisfacer sofisticadas demandas de turistas y extranjeros, que no conciben 

la existencia de grupos indrgenas primitiv�s, por la insatl�facclón de sus necesi . 
. 

-

dades primarias, carentes de sus peculiares instrumentos de caza y guwra : ar -

cos y flechas. 

La demanda de estos objetos es grande y su satisfacción requiere de un anterior 

contrato con el indTgena artesano. 

Este puede ser un buen renglón para ARTESANIAS DE COLOMBIA y su interve12_ 

ción se requiere no sólo en-una polika-de-mayor producción, sino, tambiá, en ·• 

la estabHización de un  buen precio para el producto ya que en la propia Guaj.!_ 

ra se especula mucho con su venta • 

El  juego completo consta de : 

URRAICHI O ARCO INDIGENA : Elaborado con II palo corazón 11, atack> en -

sus puntos con Ul'XI cuerda de trupillo, tejida y sirve para disparar flec.has. 

SIWARRAY O PALETILLA : Flechas que se usan para caza moyor y para' pelear, 

con punta de hierro hecha con pedazos de cuchillo. Están bien afiladas. 

KALEPS : Flechas con punta fuerte y con arp.o�cUlo lateral, se usa generalm8'2_

te para pescar.

IMALA O OMALA : Flechas eón temibles puas de royas emponzofladas : es una -
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saeta ordinaria con una punta de 2 ó 5 pl.!lgadas, formada por la parte 9sec del 

aguijón de la royo, ligeramente sufeta en su base y untada en su e..ctremo de'!. 

na mezcla venenosa ( SAU - IMALA ) 

JATU O IRAMOUNA : Flechas embotadas para matar pájaros , iguanas y lago.!. 

tos que rematan en una como cabeza de clavo de madera dura y fijo en el ex -

tremo de la vereda por medio de una pelota de cera negra. 

CACHOMBAQUIR : Igual a la anterior, pero remata en cabeza de clavo de -

hierro. 

CACHUER : Similar al JATÜ, pero sin cera. 



7 .6. SOMBREROS. 

Uno de los puntos importantes en el relieve guajiro es la Sierra de -

Macuira y es el principal centro productor de un tipo de espÓrto llamado II p;¡a 

macuiza 11• Esta II pajo II se utiliza en la fabrlcciclón de sombreros de diferen -

tes tamanos, cuya presentación varía de acuerdo a un reducido número de mod! 

los. Su variación en el diseno de su ornamentación es mínima y de g,:on unifor -

midad es la forma de sus tejidos. 

Puede observarse fácilmente en los disenos que ornamentan el sombrero el sincr! 

tlsmo entre los �olores introducidos po.r la actividad del misionero cristiano y las 

· antiguas formas de la representación de valores guajiros. Así, lo que en los SOf!!

breros antiguos san los cuadrados y sucesiones s•iadas e irregulares de triángu -

los o rombos, que resalta por ei color negro de la paja conque se los trabajo, -

hoy se componen de manera diferente para rematar en figuras 'de torres de igle -

siai, en cruces, y demás símbolos cristianos.

He aquí una clara muest.:O de la suplantación de valores y formas manifiestas de 

creencias tradicionales y de la ideología propia de estos culturas, por una amplia 
' 

1 • ' 

y nueva cultuRJ que trasciende el plano ideológico del indígena, que adopta su-

simbología llena de misterio, miedo y complejo de absoluta inferioridad, por lo

que se obliga a désclenar lo �uyo • 

El mercado de estas sombreros se hace en la Guafira y también con Venezuela , 

especialmente en el Estado Zulia, donde encuentra demanda, a pesar de que ti! 
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.ne que competir en el propio mercado regional con otros de mejor calidad y -

hasta más cómodos precios. 

Este es otro artículo de producción reducida en La Guajira, pero que puedeª'!!. 

pliarse con un poco de cu.idodo en su elaboración y con la búsqueda de nuevos 

mercadoi. 

Hoy solamente se producen sombreros �ra hombre, la mvjer lo usa muy poco. 

La especialidad de sombrero de mujer, HUOMO, está prácticamente deldpareci 

da de la producción y del mercado. 

Tal vez puedan ampliarse mercados a �a producción, favorecida por bofos 

precios que garantizan 511 demando, 



7,7. CARACOLES Y CONCHAS. 

Si la Gi:iajiro adquirió importancia en épocas románticas por lo exp� 

tación de sus perlas, hoy sus mares ofrecen ricos ,bancos de conchas y caracoles

multieolares, en infinidad de tamaftos y formas, 

Estos productos solamente se expfotan en raros excepciones para elaborar llave -

ros, collares, prendedores, adornos, etc, Como tales constituyen en una gran -

reserva poro elaborar artesanros. 

En el Cabo de La Vela y Riohacha fue posible ver algunos objetos elaborados 

con esta materia prima, que ofrece buena perspectivo· por lo gran demanda de bo 
. 

-

rotijas existente en los mercados del interior y por sus bajos precios. 

Fue posible observar algunas combinaciones de caracol y coquito, montados en -

collares de oro y de plato, constituyendo verdaderas obras de lo joyerra guafiro. 



7.8. INSTRUMENTOS Y MÜSICA. 

La musicología guajira no arroja muchos frutos para su cosecha, Dos -

estilos de ritmos con escotos cadencias son lo gran .expresión musicaJ de este pu!_ 
\ 

blo, y tal vez pudiera hablar.se de un tercero, producto del ofici� y de lo vida -

pastoril. 

No existe ningún género de gramática musical. Coda músico compone sus piezas 

y las interpreta en el momento oportuno, pero difícilmente uno distinto del � 

positor: es capaz de interpretar la pieza de este, Esto se observa en La Chicha -

mayo, que se interpreta con un tambor llamado KASHA, cuyo nombre deviene 

de lo danza así denominada que el guajiro ejecuto en aquellos momentos de fe'! 

cidad y acontecimiento importante para el grupo. Se acoitumbra para amenizar

la fiesta de La Cabrita, cuando se obtienen los primeros frutos de la cosecha del 

sembrado o cuando se inicia el período dé los lluvias, y en las carrel'<Js de caba

llos, o simplemente cuando alguien desea montar una chichomayo, 

La KA SHA se elaboro forrando los bocas de un trozo de tronco, perforado en su -

·interior' eón dos topos hechas con cuero de chivo procesado, atadas al tronc::o -

con cuerdas y amorres a base del mismo material. Se toca con dos palillos de "'!

dera.

El otro instrumento • uno perfeccionado por el postor, un:i especie de flauta � 

ro interpretar aires y melodías durante el tiempo de cuidar def rebano. Se llama 

el MASS y se .elaboro a base de una fina madera que facilita su perforación. 
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Estos dos Ínst!1Jffientos son los fundamentales.,pcira interprél:or la música guajira y

�dc;i músico_ ios elabora para su propio uso. 

' ' 1 
Se·�ucnó habl�r sobre un instrumento musical compuesto de una concha de ci� 

. racol o caparazón de tortuga p�etlo y algu�s cuerdas, que facilito-ta int.erpr!_ 

tttc:ión de pi'ezas musicales, es el BlRIMBAO . 

Un tercél' titmo,muy importante, es elllamado " guajirazo fl. · Euma serie rape!.!, 

. do de estri�Uos qve ��pre,an m_ucho sentimier,to o. nost�l9io amoro,a, Suinter

pretaclón_ carece de cualquier adaptación a instrumento: musi�I y se. hac:e sola -

m�te eón la ,vr*.. Es una queja o lamento excesivamente triste que se hace más 
- '', . . . ' 

. 
.. . . \ .. ,'-

pesada por ·él monorihno musical conque se la canto. Cada uno ?' compositQr y

en �ualquier moment9 ha�e rus propios improvhacion�s. 
 



7. 9. TRUPILLO, OTRO MARGEN. 

La vegetación caracterrstica de- la A Ita y Media ÓuaJira es rica en -

· . Trupillo, pequeflo arbusto cuyo hoja es far.rajera paro chivos, burros y ganado -

vacuno.

·De la cáscara del palo de este arbusto se extrae una fibra de poca fi�ura, aun -

que con suficiente docilidad p:ira que con ella se puedan elaborar mochilas y -

pequeflos empaques p:ira movllizar carga, mochilas para múcuras ( Cactáu ), � 

rreos y fajas p:ira el burro y un tipo especia I de chinchorro. Artrculos todos de 

muy bajos precios. 

Esta fibra es. la de más antiguo uso en La Guajiro y .se utilizó antes que los hi -
. 

los y el fique. Su prep:iración exige que la cáscara se retire del arbusto en ti� 

pode hwierno, se limpia y adelgaza con cuchillo o raspándole <:ontra uno super_ 

fici e Ólf>"'CJ. Luego se almacena, conservándola bajo sombra paro evitar su endü 

recimiento y se·utiliza para el tejido cuando se la necesita. 

Está fibra, recibiendo un cuidadoso tratamiento y algÚn colorida, puede utiliza! 

se para la elaboración de muchos o�jetos manuales. El Indio la utillza sin darle 

colorido, 

Sus c:aroc:terfstic:as son similares a las del fique. 



7.10. FIQUE. 

La llegada del viajero hasta San Juan del Cesar, en la Baja Guajira, 

le significa entrar en contacto con un mundo artesanal a base de fique y un su� 

mundo del misrio género constituido por algunos objetos de madera, que combi -

nan funcionalidad y exquisita belleza con sencilléz y bajos precios. 

Trajinar este mundo del fique significa adentrarse por los laberintos de la poiicr� 

mía, perfeccionamiento en los diseftos que se complementan con la más grande -

variedad de puntadas y la tenue docilidad de las fibras del fique, cuya manlfies 
-

ta ,xpresión puede admirarse en las mochilas, chinchorros, fajas y la más amplia 

gama de artículos decorativos y. de uso, que nádie imagina �edan llego-e pr!!

ducir. 

· La. primera pregunta del visitante desprevenido se refiere a saber donde se ubico
.,• 

. 

el taller del artillo que -configura y elaboro estos obras, pues lo quietud y mono
' 

-

tonra del cosco tirbano del municipio n:, da ·ninguna muestro de que_allr se eje -

cute tanta labor. Efectivamente, son pocas las gentes de La Guajira y menos aún

los colombianos conocedores de esta producción que realizan campesinos y art�

nos en los corregimientos de Urümita, La Junto, la Pena, Corral de Piedra, El -

Hatico de los Indios, Guayacanal, Sambrano, La Sierrito, Fbtillal, Badillo y d!

más coseríos adscritos al municipio de San Juan del Cesar, centro de acopio y -

mercadeo de estos productos.
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La produé:clón artesanal , con caraderísticas distintas a la definida pr?ducción 

industrial llamada a ocupar el lugar m6s destacado en la formación del producto 

nacionpl, en ningún momento habrá de plantearse o considerarse como la princ..!_ 

pal fuente de ingreso en esto zona, que, además, mantiene una relativa expJot� 

ción agrícola y ganadera. Significa un complemento del ingreso Familiar al per-

mitir que en su proceso participe un sector de mano d_e obra que en muy pocas -

partes del país se vincula de manera tan amplia a cualquier género productivo/: 

mujeres y niftos colaboran en lo extracción del fique o en su transformación.ene!. 

tículos para el uro o el comercio, 

Los hombres aprovechan del fique elaborando algunos objetos de utilización mo!. · 
. . 

culina : zapatos, cinturones, etc, las muferes trabajan en los rotos que sólo fnt! 

rrumpen por la necesidad de los oficios domésticos y tie�en la mayor responsabili_ 

'dad en el proceso, mientras que las nil'las que tanto colaboran caminan en grupi

llos, siempre tejiendo. ,Inclusive, o la hÓro del rosario, al cuchichear sus cuitas 

o tas amigas y cuando conscienten el galanteo de algún jovenzuelo, transforman

su. nerviosismo y tlmíd�z campesina en bellas puntadas que a1.1mentan el tamano -

del tejido. 

Esto ha pennitido que algunos vecinos afirmen sin equivocarse, .corno .en el caso 

de � Junto, que II no hay desocupados porque todos se ocupan en el fique ". 



7. 10.1 • El Proceso : 

Se inicia con la recolección de la penca o pita de cabuya, para la 

que '8 requiere la utilización de una primera herramienta : el machehll,

A la recolección, y de acuerdo con el área que se cosecha, convergen los -

miembros de la familia que en su totalidad participan de las diversas funciones, 

a más de las personas que se consideren necemrlos. Las personas· mayares acti

van el machete y los nil'los transportan y amontonan las pencas, utilizando f<>!

mas muy sencillas y evitando siempre el roce del borde de la hoja. 

Hecha la recolección, un hombre o mujer se dispone a la II pelada II o desfibra 
-

da de la hoja. Consiste en quitar la gruesa capa de clorofila y toda la cornos.,!. 

dad que presenta la hoja, hasta lograr el aislamiento del fique. Para esto se c� 

laca la penca sob-e una tabla ligeramente inclinada contra el piso y una de sus 

P1,,nfas se preslona con el ple para evitarle movimiento mientras se raspa con la 

pala de la macana { *), ap:irato que cumple la función de separar la carnosi -

dad de la penca hasta defor lo fibra totcolMente aislada. 

El fique que u extrae del vegetal requiere un tiempo corto de -secado, luego de 

lavarse con suficiente aguo hasta librarle cualquier sustancia que adherlda·a las 

fibras eviten su secado y absoluta soltura. 

( *) .MACANA : Ap:irato compuesto de un mango y una pala elaborada de mode 
ra resistente o chonta, un poco afilada en el remate de su borde i nferfor. Es ac:tt 
vado P?' una sola persona. Se utiliza p:ira aislar el fique,• 

-
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· Después del secQ.do y de acuerdo con. las necesidades que se tengan, el fique -

recibe colorantes. Estos que antes se extraían del tratamiento que se le daba al

l\:llo Brasil y a otros vegetales, hoy se reemplazan por colorantes químicos na -

cionales o Importados que a " mas de la firmeza del colorido permiten variedad

de "10tices y resultan más ec�nómicos y acortan mucho el tiempo del tratamiento�'

l.ueg::, del colorante sigue un nuevo secado. 

Con las fibras del fique tinturado o en su color notural se hace la hilandería, y

es es"a � parte más importante de todo el-proceso, Se procede, entonces, a la 

utiUzn«?lón de ui, tercer aparato, un poco más mecánico : la carrumba ( * ). �: 

te paso que consta de 2 foses, exige inicialmente la participación de 3 perso -

nos, la primero de las cuales, descadejadora, que sostiene el fique que se está 

hilando en sus monos, le arranca cadejos (""') muy delgados, según el calibre 

que necesita el hilo para el tejido, y los paso o la segunda perSóno, que omP2 

ta IOI nuevos cadejos con el hilo que se elabora· con la carrumba. La tercera • 

( * l CARRUMBA : Aparato manual que .activa una so.la persona y sirve para el
proceso de hUor eJ fique a utilizarse para el tejido. Es de madera y consla de
un efe central cuyo origen, hasta la mitad del cuerpo, se enc,uentra denlTo de
una cámaro en la cual se le da movimiento por el accionar de un dispositivo que
se maneja con la otra mano. En lo punlti <El eje central tiene un travesaffo hori.
zontal al que se oto la punto del hilo que se elabora.

-

(*'*)CA DEJOS : Porciones mínimas del fique, se utilizan paro el hiloc!Q r em 
potando uno trás otro· ante la exigencia de actividad de la carrumba. 
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persona ejecuta la actividad con la carrumba, haciendo girar a buen ritmo su eje 

centra I en CU)'O punta, y aprovechando de un pequei'io travesaí'lo hNizonta 1, se � 

marra el cordón de fique que se está hilando. Para esto la corrumba posee un di� 

positivo que do movimiento al eje central y que se acciona con la mano. 

Se cumple aquí la II tendida 11, dentro de lo primera fose de hilada del fique. 

Sigue la II colchado II o segunda fose de lo hilandería, que exige manipular la -

corrumbo en sentido contrario del anterior con el fin de obtener un nuevo hilo -

más grueso, pues lo operación consiste en-aunar, a través de la consistencki c¡u0 

da la carrumba
1 

dos hilos delgado:; de los onterio,-ri,anl·.a obtenidos, entregar.do ··· 

un nuevo hilo que es con el que se hace el tejido. 

Las 2 fases del hilado logran la porticipación de los otros miembros de la fomi!b 

y aunque no existe uno clara división sexual del trobajb, son las nir.as los llam?_.

das a descadejar, la madre a empatar bs ca dejos y los nil'!os las per�onas expe;;·a:; 

en el manejo de la carrumba, pero cuaiquiera acepto cualquiera de estos lugarc:; 

· indistintamente.

Se obtienen asr hilos de diversos calibres, desde el más fino que no requiere II 
e�

chocla 11, hasta los más gruesos calibres requeridos p!2Ya otros menesteres, llegamos

asr, dentro del proceso, a la fose del tejido y elaboración de objetos cuya gran -

variedad establece sus diferencias por las puntadas y calibres de los hilos que ha -

brán de uti- lizarse, siempre respondiendo a las exigencias y necesidades del tipo de



7 .1 O. 2. Producción : 

La producción artesanal a base del fique guoj.iro tiene mwhos artíc� 

los, pero los mós Importantes son :

MOCHILAS : En variados tainaftos, pu�tadas, colores y precios. Es el artículo 

con mayor demanda tanto en la Costa Norte efe Colombia como en el interior -

del p:,f's, lo mismo que lleg:, al mercado ele Venezuela y fbromó. En la actuoU 
 -

dad su demanda se 1atisface hasta en unas 500 docenas mensuales y posee las -

rnefores penpectivos p:,ra su incremento. 

BOLSOS DE LUJO PARA MUJER : Con la más completa técnica y cuidado en -

su elaboración, combina, dentro de la experiencia y tradición de la zona, tef!_ 

dos en htlo de seda y algodón y finas t�las con las exigencias del modernismo -

en la funcionalidad de estos objetos. 

CHINCHORROS : Muy utilizados en la reglón y en varios departamentos de la 

Costa At16ntica. Su demanda puede ampliarse haciéndoles conocer en algunas 

z�s del Interior del país. Los hay de variados disenos y modelos, especiales

para " tomar el fresco 11 • 

ICOS : Los lazos especiales paro " guardar II el chinchorro con demanda dlr� 

tanlente proporcional a la del chinchorro, exige de uno ampliación. Los hoy en 

.,,..rfos colores y en el rntural del fique. 

GUALDRAPAS Y PELLONES : Sencillos o con algu�....,.-
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especiales entre los arreos de bestias de tiro y de montar. 

FAJAS Y CORREAS : fbra el uso y como C!)mplemento del arreo de las bes

tias de tiro y de montar. 

CALZADO : Totalmente configurado y elaborado en fique, cotizas con "e -

la de fique, alpargata, y tejido para zapatos con suela de cuero y zancos fe -

meninos. Es suave y delicado. 

TRAJES : Ceremoniales para danza y para el vestido en elegantes combina -

clones con hilos y telas, llegan a la perfección con la confección del Bfkin.i

delicado y telfdo en fique de máxima finura. 

SOMBREROS : De gran variedad y modelos. 

TAPETES : En múltiples estilos y dimensiones , para residencias y cabinas de-

a�tores. 

INDIVIDUALES Y MANTELES ETC : Este etc, significa otra multipllefdod de 

objetos que no fue posible conocer y los demás que potencialmente se pueden 

producir, algunos necesarios en lo Industria v. 9. empaqu�# lazos y cabuyas -

de diverso calibre, de gran demencia nacional. 



7.11. TAlLASY MADERAS. 

Aunque su producción es en menor escala e in10tisfecho por su escaso 

mercado, existe en La Guajira el productor de Artesanías de madera. 

Especialmente en la Baja Guaf ira y en 101 estrib:Jclones montaftosas existe una

ompllo variedad de maderas que permiten ser .elaboradas en la producción de o!?_ 

fetos artesona les, de las que no se utilizan tocios y las otras lo son solamente en 

pequeftas cantidades. Muchos van o 101 mercados madereros de Vallem,par, Sa� 

ta Marta, algunos al de Malcao, etc. 

De IOI ni61 Hondas son 101 que se utilizan para lo artemnfo, especialmente palo· 

11 volador II cuyo producción .se concreta en vasijas y utilería de uso doméstfco : 

vafUlo1 completas, artesas, platos, juegos de cubfertos para adorno, etc. 

El mercado de estos productos es relatlwmente muy pobre. Su escasa oferta no

ha logrado conquistar una demanda constante y efectiva • 

la mayorlo de estos productose desconocen en tocio la Guajira y no tienen nin 
 

guna oferta hacia afuera. 

la bell.., y el cvidacfo en el trabajo, elomentos básicos para ocredltar estos -

artículos , son suficiente prueba de 1� necesidad de ejercer mayor atención en

su comercio, por parte de las entidades encargadas de su fomento. 

&to producción representa uro suficiente fuente de complementación del lngre 
. 

-

so famUlor y III materia prima es todavlo, producto de la recolección. 
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Puede amplianefa vinculación de otras manos én su proceso, pero antes es ne 
. 

-

cesarlo ampliar su oferta. Su tratamiento puede coordinane con el que se dé a· 

la artesanía del fique principalmente en La Pefta, Corral de Piedra, Sambrano 

y La Urumlta • 

Otrot artículos complementarlos de esto producción son elaborados a base del -

ftvto del MATE : ¡uegos tintéros, de copas ¡:,ara bebet licor, de cubiertos paro 

cocl na, artísticamente decorados • 

Las maderas son un pontencial de la producción artesano! de La GuaJira. 



111. ltECOIIIEINID�CIONES 

El futuro desenvofvJmlento de la vido guq¡fra si nó ha de su;,editorse a continuar sien

do un apéndice del de1C1rrollo de lo economra nacional, �n uno de los puntos do�e se 

siente en mrnlmo grado su incidencia transformadora, está potencialmente determÍJIO -

do por cambios básico.• en lo organización y estruch;ración de sus i�ituclones econó

micas y sociales, def)tro de los que sobresalen por su importancia los que otoflen .. of mo . -

nejo de la cosa púbJica, que adquieren allí su maxlmlzación en la lrracionalldad de

su funcionamiento e lnefectividad en sus planes y programas. 

la distante separáéión entre fa esfera ofidaf, en fa concepción y la práenca concreta 

de sus pofTtlcas, y la r�,,lldad guajira, saturada por ef abandono y negacb a cualquiera 

de las transformaciones que imponen las nuevas épocas, conltituye el mqs grave probl!.

mo para el Indígena, que en el juego de " libre albedño II de los grupos humanos que"'.' 

allí se disputan por sc,bre,olir o mantenerse a flote en tan advenas circunstancias, car! 

ce de recursos suficientes para la dura competencia y ocupa el más baJo nfvel dentro -

de lo escala que sefl!;llo la estratificación social en la Gua¡.ita. Al1T se exigen a gritos 

mod�ones y ?.ctualizaciones en todos los niv&Jes. 

La visión de escam posibilidad de apltcac:ión de grandes sumas de ctfnero a la tn:mafomta 
' --- . -

j 

ción de la economía, por el sector oficial, y la f.alta absoluto de alguno inversión priva 
 

. . ,· -� . ..... ¡:� 
. . -

da, plantea la neéesl�d de qut los pocos ref:urJOS d� in�erJIÓn que la, Entidadet del Es 
,' .', ' . ·- � -

todo di� �lftte;C!f)ltqwn en puntos estrat�icos de la ,produc:c;IQn existente, · para la 
 

optfMlzodán � Níultados. 
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Dentro de eate ord_en y para la cor-.ideración de ARTESANIAS DE COLOMBIA, se reco

miendan inversiones y programas así: 

1 o. Artesanía del tejido y las demás de la producc,ión i ndrgena. 

2o. Joyería 

3o. Artetanía del fique y las maderas. 



lo. ARTESANIA DEL TEJIDO Y LAS DEMAS DE LA PRODUCCION INDIGENA. 

. Los difíciles circunatancias en que se debaten los grupos indrgenas de la Media 

y Alta GuaJiro y la absoluta carencia de recursos aprovechables para ser transformados

en productos para. el conwrno; o para el mercado, son determinantes principale:. a la · -

consideración del tejido como único producción arte:10nal de esto zona y único fuente -

de ingreso familiar, en algunos casos. 

El tejido guajiro afronta dos problemas tra!cendentales en este momento : falta de mer -

codeo, que restri� la producción para el comercio, y altos precios en las materias p� 

mas.: hilos, hilazas y lanas, que elevan los precios del producto, restringiendo su demo� 

da. 

Aunque el te¡ido se elabora en tocia la Guajirlndia, pueden citarse a Maicao y Riohacha 

como centros de .mercadeo, aúnque buena parte de la producción la consume Venezuelc • 

Rlohacha, Uribia y Nazareth son los princ•pales centros de producción, no sólo por ser

puntos de convergencia en cada zona, sino porque allí funcionan sendos internados lnd!_ 

genas, que ocupan media jornada del tiempo de labor diaria en la práctica y enseftanza 

de las técnicas y secretos del tejido. 

La base de una transformación en la producción de tejidos exige lo ampliación de su de-

manda y la consecución de precios bajos poro las materias primas, en la búsqueda de fa

vorecer al artesano indígena. 

Para esto es necesario 

a ) Una gran ofensivo para hacer conocer el tipo de producto. 



- 85 -

b ) Lograr contratos de suministro de materias primos con las fábricas de hilados

d!il BolT'Qnqullla y Medellín, con buenos precios y escalas de descuentos, la.

que Implica comprar en suflcientas cantidades. 

c ) Establecer U.Jt sólo centro de acoplo de artículos ortemnales para el comercio 

donde func lone un organismo que compre la producción con pago a contra en ' . 
-

trega y dfstrlt,u� los meiterias primas al artesano. 

&te � puede ser manejado por una Entidad como ARTESANIAS ·DE CO - ·. 

LOMBIA o por perronas que se enmrguen.

Aquí es Importante destacar la existencia de dos altllacenes de Arte10nías �

Jlnis, que funcionen en la actualidad : el " Almacén de Artesanías " de Mal -

cao y " La Bambulina " en liohacho, con canales propios de suminlttro y que 

deben ser tenidos en cuenta para futuros eventualidades. 

Dada la ubicación geográfla, de las zonas de producción de tef ido1 y los dls � 

tintas formas de relación comercial establecidas, es Malcao el lugar más opclo 
-

nado pena la reallmci6n de este programa porque : 

1 ) Et el prlncl,:ial centro comercial de Lo Guafira. 

2 ) Ofrece más prQXlmidad con todos los lugares de producción, siempre 

aquidistonte y hacia donde tienden las vTas de comunicación interna 

del departamento. 

3 ) Cuenta con buená frecuencl a de tramporte aéreo y es el lugar mefor 
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comunicado por carretero , 

4 ) & lugar fronterizo por excelencia y equidistante de los merca� de 

Bcarranqullla, Santa Marta, Valledupar y Marocxdbo, 

OrganJiar pequeflaf Aaociocione1 de Artesanos con capacidad de lograr la optl 
. 

-

mlmdón.de r•ltados y de acelerar y mantener los anterior• propuestos, bus 

cando cOitqÜ1ttar nuevos mercado• para su producción, 

Ellas pequ9"111 Aaocfociones de Artesanos del Tejido pueden funcionár en NA

ZARETH · - ltfbia y Rlohocha, donde tendrán gran acogida por el considerable 

número de,tefedores � buscan organizarse. 

e ) Lograr algunos ocuerdos con las Entidades compradoras de Art&IDÑo lndfgena

enMorocofl,p (Venezuelá ) en busca de precios de sustentación para esta pro

ducclón. Allí ae compra .por cualquier precio sut ortfculos, los 1l1temo1 de pago 

· delos �ltmo1 ion demasiado irracionales y no se compC1decen de lo situación e

conómico del indígena,

Oiwto de· este programo se inclutlá n los de las produccione, arte10noles de �

de,o1 y lollos, Si:>mbrero1, cerámica, caiacoles y conchQs, instrumentos y músi
-

ca y,de atención especial al tratamiento de cueros paro producir artGIOriías con

base en éata ll!Qteria prima, que se fuga de 1.(1 Guaflra.

Esta �patlctón es viable a partir de que se logren lm,a-slones de entidades de

fomento:y·créditos a los art.,sanos, por Jas entidadet enc:orgodas de otorgarlas,
t' . . . � 



2o. JOYERIA. 

Lo produ.cción foyera de la Guaf iro está ubicada en Riohoéha y Maicoo. 

En estos municipios funcionan varias joyerras que ve�en su propia producción, cuyo c� 

mere lo actualmente se hace dentro del Departamento y en gran parte con Venezuela. 

Aunque los minerales básicos para este trabajo no pr�entan dificultad en su conteeusión, 

sr es un problema el fuego de precios al que se les somete, principalmente pan, el Joyero 

carente de suficientes recursos para inversión. 

El problema m6s serio que afronta la joyería es la estrechez: de su mercx,do, que no ha 1� 

grado conquiator, tan siquiera, los mercados de departamentos de la costa, adyacentes a 

sus fronteros. El consumo de Venez:uela se debe a la atracción que ejerce el contrabando 
. . 

de eso zona del pa(s al venezolano, detrás de cuyo comercio se venden las joyos guajiros. 

Uno organfzación que coordfne los dos centros de producción, que busque conseguir y� 

tabilizar los precios de los metalei requeridos paro lo elaboración y que impulse la produ=. 

ción a los distintos mercados del pa(s y del exterior, donde encuentron su demanda creada, 

puede llegor a constitu(rse en motor del aumento de ingresos en bueno 8'cala e impondrían 

uno buena amplksción de la abundante mano de obra guajiro. 

También se lograría introducir algunos otros elementos factibles paro la producción joyera. 

Este programa, Junto con todos los que se plantean para el detarrollo artesanal en la Alta 

y Medio Guafiro, facilitan su coordinación a través del mismo organismo planteado para

el fomento y mercadeo dlill. tejido. 

Paro la posible constitución de este organismo, también existen suficientes condiciones. 



3o. ARTESANIA DEL FIQUE YLAS MADERAS. 

EJ. futuro de lo actividad a ba� del fique,. determino dos ofternatlvas viables -

y compfernentarfas paro una mefor explotacfón de este renglón productivo, ambas con.!. 

ples perspectivas en el sentido de que se les apliquen Incentivos adecuodos poro ,u t"!_ 

tarPlento • 

Lo primera, que se monlfiasta como una necesidad sentida eme sembradores de fique de 

lo zona y que atrae fa vf11C1.1lación de algunos comwclantes, se refiere o una dedl.cación 

del flque o la producción industrlol, sfn detrimento de lo actlvldod artesanal, a la que

se le seguiría sumlnlmondo la f ibra en mejor o igual forma. 

Lo segunda , en el campo de la producción artesanal, requiere de me¡ores mercados y de 

ampUoci6n de lo demanda de su ompl ia gamo de productos diferentes a la mochila, que

aún no mtisface ninguna escala de la capacidad de su oferta. 

Lo primero alternativa, que se ejecutaría con la f)O!'ticlpaclón de varios productores de

fique en buena escala, requiere de uno organización administrativa y principalmente de 

cré4.lto y facUidades paro lo compra de maquinaria adecuada a eta pequeilo industrio f)l'1?_ 

ductora de empaques. 

Esta C01'11Umir(o lo mayor porte del fique que se cosecha en esa zona y estimulaño la explC!

toción de olgu�s áreas de terreno que permanecen exclufdas o la agricultura. 

Algunoi capitales se vlncularlan a esta producción, pero es fundamental la portlclpociÓn 

de organismos financieros o de fomento para este proyecto de gmndes beneficios • 
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También est6n dadas condiciones ffslcas y del terreno, para que pueda ser montada esta ... 

Industria , como son : agua permanente durante todo el afio, en•gla eléctrica y mec:Hos

de ttansporte de fácil acceso, etc. Requisitos que bien puede llenar el corregimiento de 

La Junto o el mltmo municipio de San Juan del Cesar. 

Con respecto de la segunda alternativa, se hace necesario acudir a formas dln6mlcas de 

oferto de productos en los mercados del país, para lo que se requi•e de instltuclonctllzar 

meconllfflOI adecuados, asegurar un estable suministro de la fibra de fique para que pueda 

ser elaborado permanentemente por los artesanos y butcar créditos para la eltructu,oción

de una orgcmización con funciones de velar por esto propuesla y capaz de plantear rel -

vindicaciones econ6mlcas para sus afiliados. 

Dentro de estas probabilidades orgonizatfvas y p,ra la ejecución de estas aspiraciones, -

se puede contar con La Junta de Acción Comunal de Lo Junta, en Lo Guaflra, que se ha 

enc:argado de promover sus productos y ha log-c;do realizar los denominados " Festival del 

Fique 11, con e>cpaslctón y venta• al público. 

Esto Junta puede constltufrse en lo punto de lanzo p,ra la estructuración que requiere la 

producción de lo artemnl'a del fique. 

La lmposibllldad de uno pronta efecución de estos planes defa al descubierto una tercera 

alternativa de gran viabllldad, consistente en organizar en San Juan del Ca:1r un centro 

de acopio de artemnías de fique, con la función, además de cuidar el suministro de fflOte 

ria F'fhna de manera constante y efectiva o I<* artesanos. 
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Aquí se compraría la producción excedente de la regrón y desde este centro se irrigaría 

materia prima a los artesanos de toda la zona fiquera, comprando materlo prima a loi -

productores paro venderle a los artesanos a buen precio." 

Para ARTESANlAS DE COLOMBIA se ha abierto aqur un gran frente de trabafo y de su

respuesta depende la g,an tabor que puedo hacene hacia el favoritismo de las artesanías 

y del ad'elClno •. 

Junto con el programa de artesanía del fique se facilito lo coordinación para el programa· 

de desarrollo de la artesanía de la madera y tollos, que se produce en lo misma reglón y 

requiere de gaondes Incentivos. 
- o -

Estas escuetas recomendaciones no son otra cOICI que el producto de varios meies de estu

dio y permanencia en la xona, trotando de vitlumbror los problemas que funcbmentan !a

base' del atraso en e�desenvolvimiento.de la vida guajira, con relación a .lo �e podemos 

entender ca,no el deterwolvimiento de nuestra vida nacional tratada comÓ �n todo en de-

sarrolfo. 

Aunque no se considero "11'e el desarrollo de una det8f'minado región se fundamenle en �

,� rec®'e,..Lcfones que, si adquieren gran fmportanéla en la espectfica situación de La

GUC1ffra, no tocan aspectos considerados superi(?rmente estratégicas , dado que estas de.; 

ben plantear� bofo el rubro de artesani'as,.elemento de ·1a éltrotegio dentro de la que cum 
. l . . -

ple lo� funciones enunciadas a través de los conslderoc:lones y rec�endaciones, pero que 

'defa al descubl..-to la existencia de otro, factores que aceleiarian el delarrollo socio - e 
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con6mlco de ID Guaflra al serles apllcadas políticas de reaUzaclones concretas y que 

requieren de mayores Inversiones, tal vez, en manos distintos a las de ARTESANIAS -

DE COLOMBIA 
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IV. a1RIOGIAFIA 

La siguiente muestro b lbliogrófica se ho los,ado recoger para el estudio y onállsfs de 

los problema, indígenas en La Guaf fra y sobre el problema Indígena en general. 

Mucha de ella pudo ser cona,ltada, para el presente Informe , pero en su totalidad ... 

dabe ser tenida en cuenta para Futuros estudios de La Guaf Ira y su problema indígera. 

lo. 

l.l.

1.2. 

1.3. 

1.4. 

J.5.

1.6. 

1.7. 

1.8. 

1.9. 

Revista AMERICA INOIGENA ( A .1. ) 

Vol 11, No. 1, Enero 1.941 •

Vol 11, No. 3, Julio 1.942 . 
. 

Vol 11, No. 3, Julio 1.942 : 

Vol IU, No. 1, Enero l. 943 • 

Vol 111, No. 4, Octubre 1.943: 

Vol 111, No. 4, Octubre 1.943: 

Vol IV, No. 2, Abril 1. 944 • 

Vol IV, No. 2, Abrll 1. 944 : 

Vol V,No. J, Enero 1.944 . 
. 

lkibe Pledrohita, Ceear : &quemo pan:, un 
eatudio de la A:itología Indígena en Cofom-
bio, p.p. 67

Flgueira, Gostón : 11 Mltología Amazónico" 
p.p. 41.

Glraldo Joramfllo, Gabriel : 11 AspectOI Hfs
tóricos de la allmentación Indígena 11

• 
-

De Hoatoa, Adolfo : " Valor de lo Cultvro -
Indígena 1

1 

Kuczynskl - Godard, Mexime H. : " Civlll 
zación del Indio Setvícola 11• 

-

Steward, Julian H : " Acculturatlon and the 
indion problem ". · 

Quintana, Epamlnondas : 11 El Ingente proble
ma del mai'z en su aspecto agrícola y rutrttf: 
YO 1

11 p.p. 129

Metraux, Al&ecl : " La Cau1a y el tratamien 
to mágico de las enfermedodel entre los In-: 
dios de lo región tropical 111d - om•lcana ", 
p.p. 157

Befarano, Jorge : " El c:oc:aísmo en Colombia 11 

p.p. 11
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· 1.10. Vol V, No. 2, Abril 1 .945 : Lewi1, Osear y &nest E. Mae1 : 11 Base para -
una nuevo definición práctica del indio, p.p. 
107. 

1.11. Vol V, No. 2, Abril 1.945 

1.12. Vol V, No. 3, Jullo 1.945 

1.13. Vol V; No. 3, .Julio 1.945 

1 .14. Vol VI, No. 1, Enso 1.946 

1.15. Vol VII, No. 2, Abril 1.947 

: 

1.16. Vol VIII, No.1,Enero 1.948 : 

García , Antonio II Bases de una polA-lca lndJ 
genista II p.p. 171. 

-

García, Antonio : 11 El Indigenismo en Colom
bla. Génesis y evolución 11

• 
-

De la Fuente, Jullo : " Sobre nutrición y enfer 
medades de los indios ". 

-

Metraux, Alfred : 11 El Dios Supremo, loa Crea 
dores y Héroes culturales en la Mitología Suda
merrcana ". p.p. 9 

-

Aguirre Belhán, Gonzalo : 11 La medicina lndí
geno II p.p. 107. 

-

Metroux, Affred: 11 Ens:syos de Mitología com 
parada sudamericana II p.p. � 

-

1.17. Vol VIII, No. 4, Octubrel .948 : Caso, Affonso: 11 Definición del Indio y lo In 
dro II p.p. 239

-

1.18. Vol IX, No. 1, Enero 1.949 : Guevara, Luis A. 11 Grorfas Comunales indt'ge 
nas II p.p. 65.

· -

1.19. Vol IX,No. 2, Abrll 1.949 : De Castro, Josué : " La alimentación en el área 
amazónica II p.p. 113. 

1 .20. Vol X, No. 3, Jullo 1.950 

1. 21. Vol XI, No. 3, Julio 1. 951

1.22. Vol XI, No. 2, Abril 1.951 : 

Behr.endt, Richard F.· : 11 Factores que afectan -
el actual estado económico de los Jndlos en la
tinoamerlca II p.p. 195. 

Comas, Juan : 11 La Cristianización y Educación 
del Indio desde 1 .942 hasta nuestros días II p.p. 
219. 

Comas, Juan : 11 Reivindicación del Indio y lo -
Indio II p.p. 129. 
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1.23. Vol XII, No. 2, Abrll 1.952 : Gutiérrez Noriego, Carlos:" El hábito de la 
coco en sudamérlca " p.p. 111 

1.24 Vol XIII, No. t, Enero 1 .953 : Bej<Jrano, Jorge:" Nuevos conceptos aobre el 
CQcaÍsmo en Colombia 11 p.p. 115. 

1 • 25, Vol XV¡ No • 4, Octubre 1 • 955 : 11 Contactos de cu ltunJS y problemas de acultu 
ración en Sudamérica. 11 

-

1.26. Vol XVI, No. 1, Enero 1.956 : Pineda, Vlctor M. " El poblamiento del Valle 
del Amazonas" p.p. 49 

1 .27. Vol XVII, No. 4,0ctubre 1.957: Friede, Juan :''El problema indígena en Colom

1.28. Vol XVHI, No.3, Julio 1.958: 

1.29. Vol XIX, No. 2, AbrU 1. 961 : 

1.30. Vol XXIII, No.4,0ctubrel .963: 

bia, " p.p. 293. 
-

Mac- Lean y átenos, Roberto : 11 Planteamlen 
tos y soluciones del problema indígem, p.p.":

205. 

Buitrón, Anlbal : 11 El desarrollo de fa comunl 
ciad en la teoría y en la práctica, p.p. 141. -

Buitrón, Anibal : u Naturaleza y Funci6n de -
las Artesanías en las Comunidades Rutoles "p. 
p. 279.

1.31 •. Vol XXVI, No. l, Enero 1. 966 : Tax, sol : The importance of preservlng lndfan 
Culture II p.p. 81 

1.32 •. Vol XXVI, No.2,Abril J .966 : Eichenberg Polph W : " Una Filosofía de salud 
pública para las·trlbu1 indígenas amcnónicos. 11

p.p. 119.

1.33. Vol XXVI, No. 2, J:\brfl 1.966 : Resoluciones del primer Seminario Latfnoamer.f 
cano de Artesanías y Artes populares ( México 
O. F. 24-31 de Octubre de 1 • 965 ). 

1.34. Vol XXVII, No. 3, Julio 1.967 : Agulrre BeltnSn, Gonzalo : • Un postulodo c'e 
Polítfca Indigenista II p.p. 559.

1.35. Vol XXVII, No. 4, Octubre 1,967 Burgos, Hugo y Gonzalo Pemntes :11 Plan Na 
cional indigenista de Colombta " 1.966-1969" 
p.p. 75
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1.36. Vol XXVIII, No.4,0ctubre1,968 : Berna! Villa, Segundo:" El poblamiento 
disperso frente al cambio cultural dirigido" 
p.p.891.

1.37. Vol. XXVIII, No. 4, Octubrel.968: BonfU Batalla, Guillermo: Tareas de la
Investigación antropológica en Indigenis
mo " p.p. 919. 

1.38. Vol. XXVftl, No, 4, Octubre 1,968: Marroquín, Afefandro : " Economía lndr
 gem y Desarrollo " p.p. 929 

· -

1.39. VolXXIX, No, 1, Enen> 1.969 : 

1.40. Vol XXIX, No.1, Enero 1.969 

1.41. Vol. XXIX, No. 2, Abrll 1.969: 

1.42. Vol XXIX, No.3, Julio 1.969 

1 .43. Vol.XXIX, No.3,Julio 1.969 : 

1.44. Vol XXIX, No. 3, Jufto 1.969 : 

1.45. Vol XXIX, No. 3, Julio 1.969 : 

1 .46. Vol XXX, No. 1, Enero 1.970 : 

Torres Trueba : H. E. " El sistema de rozo 
y las posibilidades de Desarrollo Cultural 
en la Región Tropical del Amazonas II p.p. 
73. 

Hickman, John M. 11 Barreras Ungulitlcas 
y socioculturales a lo comunicación " p.p. 
129. 

Aguirre, Beltrái:,, Gonzalo : " El indlge -
nismo y su contribución al desarrollo de -
lo idea de nacionoUdad, p.p. 397. 

Villa Rofas, Alfonso : 11 En torno a la nue 
va tendencia Ideológica de antropólogos-: 
e indigenistas 11, p.p. 7f11. 

Berreman, Gerold D : " &tá viva la antro 
pologia ? Lo réspontabllJdad social en la
antropología Social " p.p. 805. 

Guesslng, Gutorm : 11 Lo responsabilidad
social del cientffico social II p.p. 819 

Gough, Kothleen : 11 Nuevas propuestos -
paro los antropólogos " p.p. 834. 
" Comentaric:,s "p.p. 847. 

Rodríguez, José Bonlfa�io : 11 Lo Protección 
del indígena en su economla propio y en sus 
valores culturalfl II p.p. 85. 
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