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I. Q [N[Kllllb'10E5

El Vaupes, considerado regi6n de acuerdo a la anterior division geopolltica del 

pals; fue descrito desde la etnografia, como la constituci6n de un "Area Cultural 

especlfica, debido en gran parte a que confonna el habitat de las comunidades 

indlgenas de la familia lingulstica Tukano on·ental, cuyo sisfema econ6mico, 

ideol6gico y social se propane como mlls o menos comun a sus gruposH 26 y

forman parte, a la vez, del area Noroeste Amaz6nico, con grandes similitudes 

fisicas, ambientales y culturales. 

Pese a la posterior divisi6n polltico-administrativa que defini6 el Departamento del 

Vaupes, este sigue haciendo parte de un conjunto de selva, con su clima tropical 

humedo, cuyo paisaje desde las alturas, solo se ve interrumpido por los recorridos 

de serpiente que van formando sus largos y anchos rios. Esta selva es testigo de 

uno de los sistemas culturales mas complejos, como es el ancestral Tukano 

Oriental, que ha resistido los rigores de! medio y los embates de la-civilizaci6n por 

siglos, en una 16gica distinta, que por mucho que se intente, siempre sertm simples 

acercamientos a su comprensi6n. 

En el Vaupes, asi como •en la mayorla de las selvas de las tie"as bajas tropics/es, 

la agricultura se realiza en desmontes tempora/es, que unos aflos despues se 

dejan para que vuelvan a cubrirse con vegetaci6n secundaria. A esta tecnica se 

;
6 Con·ea, Francois. "Por el camino de la Anaconda Ancestral. Sohre organi;;acion social entre los 

Tu1wa11.o de/ r'aupes �. Tornado de Rerista Colombiana de Antropo/vgia. Bogota 19 0- I 9SJ 
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la ha 1/amado de roza y quema o agn·cultura n6mada, terminos que describen dos 

cerecter!stices principeles: 1-. Se corte y se queme le vegetacion antes de 

semb,....,,. ,, el ag--culto .. se "'"'..,s'--'- - un n!�t!,.. -'-s-o-'- -'-.. -.. 4'. ... -'- .... ,.. .... __ .. 
� 1 ,a , £·. It 1 , ua taua a lwo;;."v UC' "' flCC Vt::�pue� UC' vuu::,�, 

dos o tres cosechas" 27

, en otros artlculos se le llama horticultura itinerante y para 

los nativos es la chagra, que todavia se conserva con gran arraigo, pero que tiene 

un ingrediente de adaptaci6n cultural al medio flsico. 

De otro lado se afirma que "/a invencion de la agriculture de tumba y quema 

estuvo precedida por otras no menos importantes, como la de la tecnologla 

11propiada para derribar los snimales que ocupan los pisos altos de/ grsn edificio 

que forma la selva tropical humeda. cazar en la selva no s6/o requiri6 desarrollar 

armas silenciosas y potenfes como la cerbafana y Jos dardos, sino un sistema 

educafivo que forjara la paciencia, la voluntad y la forfaleza ff sica para seguir, 

esperar y derribar la presa con gran sigilo" 28

Esta practica la observamos. solamente en la etnia Maku, en Wacara, donde la 

caza de aves si/vestres, micos y otros animales se realizan por los hombres mas 

viejos de la comunidad, aunque transmitiendo la tecnica a los mas j6venes. A esta 

actividad de caza, introdujeron el uso y manejo de escopeta y munici6n que 

compran en Mitu, para animales mas grandes como dantas y cerdos salvajes, que 

llaman serrios. En otras el consume de proteina animal se basa fundamentalmente 

en el pescado, en pocas se mantiene cria de gallinas y excepcionalmente la 

porcicuttura. 

Ahora bien, "El area social corresponde cercanamente con la zona geografica en 

que se extiende el curso medio y bajo, /os afluentes y zonas interfluviales de /os 

rlos Vaupes y Apaporis, hacia la frontera co/ombo brasilelfa; sobre esta se 

encuentran sus comunidades ocupando sitios riberet,os o cercanos a /os cursos 

1' Meggers, Betty "Amazor1ia, ur1 puraiso ilusorio" pag.36Mb:ico SigloXXI 1981 

1'�.Arocha, Jaime Friedemwu1, l'-,111a de "Herederos de/ Jaguar y la Ana onda" pag 64 Bogor,i, 19 ·5 
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fluviales... llama dos genericamente grupos ribereftos o sedentarios
i 

que impone 

su sistema horlfcola de ta/a y quema; diferencilJndolos de las bandas de 

cazadores y recolectores con limitada horticultura reconocidos como Maku, 

quienes ocupan preferentemente zonas interfluviales" 29
.

Conforme a la informaci6n otorgada por el capitan de la comunidad de Wacara, 

existen 20 familias aproximadamente 85 personas, lo que muestra un proceso de 

extinci6n, ademas de ser tratados con menosprecio aun por los mismos indigenas 

de otras etnias quienes los ningunean con el peyorativo diminutive de "makucitos". 

Parad6jicamente, a lo largo del recorrido por la selva, con caminos de hojas 

humedas y perseguidos constantemente por los tabanos, es la gente mas feliz que 

observe, claro esta, no es un indicador medible desde la ciencia. 

El predominio de la familia Tukano Oriental, se confront6 con la permanencia en el 

Vaupes yes explicado en investigaciones de hace una decada, asl: 

"La familia linga/stica Tucano se divide en dos grandes ramas: Oriental y 

Occidental. La pn·mera comprende actualmente alrededor de 16 lenguas 

(bars, bsrasano, csrapano, Cubeo, Desano, Guanano. Macuna, Psiwa, 

Piratapuyo, Siriano, Taiwano, Tanimuca, Tafuyo, Tucano, Tuyuca y Yurufi), 

con un total aproximado de 10.000 hablanfes. La segunda incluye lenguas 

.siona, eno, coreguaje, mscsguaje y tams de cerca de 1000 hablante.s" 30
.

De los cuales han sido los grupos Cubeo con herencia tukana fos que se han 

extendido como predominantes. 

Tambien ha existido una tradici6n exogamica de las diversas etnias, es decir con 

unas prohibiciones expllcitas de establecer lazos matrimoniales entre personas de 

una misma lengua y al parecer se restringlan algunos vlnculos interetnicos, que se 

79. IBID

10 Arocha R.. Jaime y Friedemann, Nina de "Ejercicio de la Antropologia en Grupos !ndigenas
Co/omb,anos u. Art. tom.ado de Un S1glo de In estigacion Social. Bogota. 1964 
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han roto en la actualidad y ahora es posible establecer relaciones matrimoniales 

entre todas las etnias, siempre heredando la etnicidad pratrilinealmente. 

La misma diversidad etnica, destaca tambien su muttilinguismo, con un intento por 

homogeneizarla, que a la postre se convirti6 en otra lengua mas, conocida como la 

lengua "Yeral o Gerar, pese a esta complejidad de la multiplicidad lingOlstica, no 

existe impedimento de comunicaci6n entre los diferentes grupos, por lo general, 

un(a) indlgena sabe mas de dos lenguas ademas del espaf\ol. 

Partiendo de este hecho multicultural que se impone en esta regi6n, por �ntraste 

en el pals, siguen siendo minorla con relaci6n a una cuttura dominante hispanizada 

con una cosmovisi6n radicalmente distinta, pero en interacci6n inevitable desde 

hace decadas. Relaci6n que se ha establecido, infortunadamente por el manejo del 

poder econ6mico, la explotaci6n y los juicios de valor que definen las culturas 

distintas como atrasadas. salvajes y por ende necesitadas de evangelizaci6n, 

civilizaci6n e incorporaci6n a la homogeneidad cultural. 

Solamente a partir de los procesos de investigaci6n y luchas sociales. es que se 

incorpora el reconocimiento a la multiculturalidad del pals en la constituci6n del 91. 

Este hecho marca una apertura social y cultural a validar otras formas de vida, de 

economla, de idiomas, en fin de culturas. Lo que significa verlas como iguales entre 

diferentes, con el respeto que se merecen de conservar sus tradiciones y defender 

sus derechos como ciudadanos distintos pero que hacen parte de un mismo pals. 

En teoria esto fue un satto significativo; sin embargo ha sido dificil asumirlo en la 

practica desde algunos entes gubemamentales y gran parte de la ciudadania. 

Empero, el equipo que conform6 el desarrollo de este proyecto, se plante6 su 

intervenci6n teniendo en cuenta que se trataba de establecer una relaci6n 

intercultural recogiendo sus conocimientos, para y desde alll, proponerles un 

metodo de trabajo de sus objetos de uso cotidiano que hiciera mas equitativo su 

pago e intercambio comercial. 
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Es de anotar que es imposible despojarse de nuestra cultura, nuestros valores y 

visi6n del mundo en el intento por entender las otras, por eso no pretendimos 

hacerlo; por el contrario es hacerse claridad que desde ese elemento de 

subjetividad interpretamos la informaci6n de las culturas indlgenas con las que 

interactuamos. Este metodo es reivindicado desde el Materialismo Cultural como 

valido y no pretende ni idealizar el indigenismo en desmedro de otras culturas, ni 

tampoco ponerlo en el ultimo escal6n del tan mencionado progreso. Para nuestro 

caso, es reconocerlo como parte de la autenticidad del pals. 

Un elemento en el que enfatizamos, fue el de rescatar parte de su cultura, 

plasmada en el arte desarrollado en la cesterla, talla y ceramica a traves de la 

tradici6n oral y tenerlo en cuenta para la realizaci6n de los talleres de organizaci6n, 

uso de materias primas y elaboraci6n de proyectos, propuestos como metodologla 

central del trabajo. 

Se ha cuestionado, con raz6n que casi todas las investigaciones de caracter 

indigenistas, sobretodo las realizadas en el Vaupes, no se devuelven a los 

interesados, pues casi nunca los indlgenas tienen acceso a dichas publicaciones o 

lo que es peor. estan escritas en otros idiomas y de tal manera, que s61o los 

versados pueden entender. Por este motivo, es importante que este trabajo, sea 

retribuido de alguna manera como aporte a las mismas etnias del Vaupes, quienes 

estuvieron siempre dispuestas a brindar de sl su sabidurla para entender un poco, 

la complejidad cultural y por ende, la manera como sus objetos de uso domestico 

que llamamos artesanlas, estan inmersos en ese mundo de mitos, ritos, tigres y 

gOlos, o como se escribi6 alguna vez, el mundo del Jaguar y la Anaconda. 

Pues. el tiempo de permanencia en campo para el abordaje de temas como los 

propuestos aqul, requiere de un ejercicio m�s continuo y de seguimiento, lo mismo 

que de gesti6n ante entidades Gubernamentales y No Gubernamentales, pero 

sobretodo de enriquecer propuestas y pollticas departamentales desde el propio 

saber indlgena, en lo ambiental, lo cultural y lo econ6mico. 
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Fortalecer procesos de liderazgo nativo como el que desarrollan varias personas, 

entre otras Leticia. Mujer emprendedora. merecedora de la herencia de! Jaguar que 

U .Atl- p-- _,_..,. ... _ ...... : ...... ,.. __ _.,., t -""""°" .... -" A \f ..., __ :_.A,,,A, ,.. ........... ____ , ·----. ... :J.. --"" _...., __ ... _,,.. 
lllt::VCI VI Ult::ltll V

1 \.jUl't::11 \,VII :>U lt::11 l�IIV y Uit:::>11 lllt::1 it:::> t,Jlt::I :>VIICll I I lt::\,VI IIV \,VII IIV:>VLI Cl:> 

el rro Vaupes hacia abajo y hacia arriba, arrastrando la canoa por las cachiveras, a 

veces las fuertes lluvias que empapaban el equipaje y tambien las maravillas del 

sol poniente detras de los arboles; con las curvas del rio, veiamos a la izquierda o a 

la derecha. antojandose un baile del sol y la tierra. y que sirvi6 para darle una clase 

de geografta a los ninos que iban en la canoa. 

Y en estos recorridos a cuatro localidades. fuimos recogiendo y retroalimentando 

los temas y la metodologla, con las narraciones informales, las entrevistas, la 

observaci6n e interacci6n con las comunidades y consignadas en un diario en 

ocasiones interrumpido. 
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2. [)f:SARKOLLO [)L IICTIVl[)ll[)r:5

Uno de los mecanismo de acercamiento fue la visita a aquellos que por referencia 

de Artesanlas de Colombia. supimos que estaban vinculados a la actividad 

artesanal. En es1as visitas siempre fue un elemento de "enganche", la compaf'tla de 

la informante Leticia L6pez quien nos acompaf\6 a los largo del desarrollo del 

Proyecto. 

En los poblados o localidades donde llegamos, buscamos al Capitan y autoridades 

de la comunidad como estrategia de convocatoria, bajo el precepto de respetar sus 

autoridades y reconocerlos como la primera persona a la que hay que presentarse. 

A ellos en primera instancia nos presentamos, explicando con claridad quienes 

eramos. que objetivos tenlamos y cuales eran las Entidades a las que 

representabamos. Con ellos se concert6 la hora mas adecuada para la primera 

reuni6n y se determine que los talleres posteriores se acordarlan con la comunidad. 

En algunos sitios, fueron ellos directamente quienes se encargaron de avisarle a la 

gente, haciendo la convocatoria acompat'lados por nosotros; en otros sitios, ademas 

del Capitan de la comunidad, se cont6 con el liderazgo de algunas mujeres y fue 

importante para la convocatoria (por ejemplo en Villa Fatima, Dolores y Emilia 

fueron dos mujeres que siempre acompaflaron y se encargaban de motivar y citar a 

los demas para la primera reuni6n), y para las posteriores actividades se usaban 

elementos reconocidos por los habitantes, como el campanario, para avisar el inicio 

del taller o la actividad programada. Este mecanismo result6 tan efectivo, que un 

dla en Villa Fatima se olvid6 tocar la campana y no lleg6 nadie a la jornada de esa 

tarde, aunque coincidi6 con una fiesta que se habla celebrado el dia anterior y aun 

no terminaba. 
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En Santacruz y Timb6, el apoyo def Capitan fue decisivo, pues en esta comunidad, 

se encontr6 que hablan tenido una mala experiencia de comercializaci6n con 

OIBIQUEVA, raz6n por la cual se encontraban muy decepcionados. 

En Virabazu, ademas del Capitan, fue importante el papel de dos de los profesores 

de la comunidad escolar, quienes apoyaron la convocatoria, motivaron a la 

comunidad artesana y ofrecieron un sal6n de clases para trabajar en los talleres. 

Adicionalmente, alli flegamos acompanadas por la informante y un miembro de esa 

comunidad desde Mitu, quien habla participado en EXPOARTESANIAS 95. En 

este sitio, otro elemento que favoreci6 y que pudimos aprovechar, fue el hecho de 

que el dla siguiente a nuestra llegada, ta comisi6n de salud del Servicio Seccional 

de Salud de Mitu, terminaba sus labores y se hacla una fiesta de despedida: con 

bailes, musica, chica y pintura tradicional de los Cubeos, el Capitan pudo entonces 

utilizar el espacio para dar la bienvenida a las representantes de SOCOLPE

Artesanlas de Colombia y hacernos partlcipes de la celebraci6n y a  su vez hacer la 

invitaci6n y programaci6n de la actividad; fue una reuni6n donde asisti6 la mayorla 

de la comunidad y fueron motivados tambien a asistir a los talleres programados 

con nosotras. 

En Mitu, la convocatoria se combin6 entre la forma directa y la indirecta. La directa, 

se hizo visitando personalmente a las familias artesanas o artesanos reconocidos, a 

cada uno se le invit6 contandoles cuales eran los temas a tratar: la forma indirecta 

fue a traves de la radio, donde se pagaron siete curias publicitarias en un programa 

radial con buena audici6n, sin embargo esto no fue efectivo, pues la gente que 

asisti6 fue la que se habia invitado en forma personal y directa. 

Para el caso de Wacara, como es una comunidad pequena, pero muy dispersa, 

pues viven muy distantes unos de otros, solo se hizo con los que vivlan cerca a la 

escuela, dado que entre los maku, hay muchos y muchas que todavla no hablan 

espanol; fue una tarea que asumi6 el Capitan ir1vitando las familias personalmente. 
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2.1. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL 

2.1.1. ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 

a) En nuestra visita al departamento del Vaupes el CRIVA Consejo Regional

lndlgena del Vaupes) se mostr6 muy interesado en las actividades que se iban a

realizar, pues cit6 a una reuni6n extraordinaria para escuchar los planteamientos

del Proyecto de Fortalecimiento a la Actividad Artesanal. lnicialmente su objetivo

es el de articular la mayor parte de las organizaciones indlgenas del Vaupes

tendientes a implementar el desarrollo de las comunidades.

b) El Fondo Mixto de Cultura se mostr6 interesado en destinar rubros que vayan a

un Fondo para los artesanos (Para tal fin es necesario consolidar una

organizaci6n artesanal indlgena que invierta este dinero en planes de 

desarrollo). El promoter del Fondo es indlgena, Ernesto Chagras. quien

actualmente se desempefla como director de la Casa de la Cultura.

c) El Consejo Departamental de la Cultura del Vaupes tambien se interes6 y

existen posibilidades de que pueda cofinanciar un Proyecto tendiente a

implementar la actividad artesanal.

d) En la Red de Solidaridad Social nos reunimos con el delegado Julio Leon

Estrada quien ofreci6 colaboraci6n y apoyo financiero para el Proyecto de un

Centro de Acopio, concluyendo que los recursos podrian ser adjudicados via

ORI.

e) Visltamos la CDA (Corporaci6n para el Desarrollo Ambiental del Norte y Oriente

de la Amazonia); alll hablamos tanto con la antrop61oga como con la

administradora y nos manifestaron que la posibilidad de cofinanciaci6n era

viable pero que era necesario diligenciar un formulario especial de DNP

(Departamento Nacional de Planeaci6n) y que en el momento no los tenlan. Sin
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embargo nos sugirieron visitar las oficinas de Bogottl para gestionar cualquier 

Proyecto. 

f) Oiicina de Asunios indigenas, quienes ofrecieron coiaboraci6n en ei seguimiento

a los proyectos y establecer contactos con tos Capitanes de las comunidades

para conservar la continuidad del Proyecto de fortalecimiento de la actividad

artesanal.

g} Centro Experimental Piloto (CEP) quienes mostraron gran interes en desarrollar

programas de etnoeducaci6n referidos al fortalecimiento de la cultura material.

h) CARAYURU, ONG establecida en Mitu y quien trabaja con el SeNicio Nacional

de Salud, mostr6 gran interes en el Proyecto y ofreci6 igualmente seguimiento

del mismo .

i) OIBIQUEVA, Organizaci6n No Gubernamental que tiene un Centro de Acopio,

creado y dirigido por agentes externos a las comunidades indlgenas; segun

versi6n de los mismo indigenas, la comercializaci6n de artesanlas con este

Centro era absolutamente desfavorable para ellos ya que no habla un

reconocimiento a su trabajo raz6n por la cual no quieren seguir haciendo

negocios con ellos.

j) Existe en Mitu una incipiente Asociaci6n de Artesanos del Vaupes que se

configur6 inicialmente para agrupar artesanos y comercializar artesanlas.

Actualmente no funciona ya que su presidente Juan Bail6n dicidi6 no seguir

trabajando en la promoci6n de la misma; el argumenta no esta cansado de

luchar por causas perdidas y por desconocidos. El (mico miembro que ha venido

realizando labores de promotorla a las artesanlas de las diferentes comunidades

es Leticia L6pez, quien desde hace aproximadamente tres anos desempena esta

labor. Gracias a ella las visitas que se hicieron a las comunidades indlgenas han

contado con el respaldo indlgena y su incondicional acompanamiento.
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2.2. T ALLERES INTEGRALES 

Cuando se le present6 el proyecto a las diferentes comunidades artesanaies dei 

Vaupes, se program6 una semana para cada uno de los talleres, convocando el 

mismo numero de artesanos tratando de garantizar su presencia de forma 

constante. Sin embargo, ya en el desarrollo mismo de los talleres, percibimos que 

no se contaba ni con los artesanos ni con el tiempo que requerlan dichas 

programaciones, ya que el indfgena realiza multiples labores y dentro de su 

sociocultura no esta el permanecer durante ocho o quince dlas en una sola 

actividad. aunque esta sea capacitadora. 

Por otro lado, cuando se realiza una asesorla come esta, con un tipo de poblaci6n 

asl, resulta infructuoso entregar paquetes tematicos durante lapsos de tiempo 

largos; esto se corrobor6 en las visitas previas que se hicieron a las comunidades 

expuestas, ya que al realizar las evaluaciones de las visitas se encontr6 que solo 

recordaban aspectos muy generales, como el saber que pr6ximamente volverlan 

los de Artesanias de Colombia o s1mplemente que no recordaban nada de lo que se 

les habia expuesto en la visita anterior. 

Con este panorama, y comprendiendo las exigencias de un planteamiento 

alternative para el desarrollo de los talleres, establecimos una estrategia 

pedag6gica de secuencialidad entre los m6dulos tematicos tendientes a lograr una 

facil comprensi6n de las ventajas que representan para los artesanos participar de 

proyectos como el del fortalecimiento de la actividad artesanal. 

Como oper6 la integralidad respecto a las 

costumbres indigenas? 

El comportamiento indlgena frente al proyecto fue diferente en cada una de las 

comunidades; mientras que en Villa Fatima se present6 gran deserci6n, en 
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Santacruz se registr6 constancia en la participaci6n, debido ta! vez a la presencia 

del Capi!an de la comunidad quien se encontraba muy motivado (fue el quien nos 

del mismo). 

Los paquetes conceptuales se expusieron de la siguiente forma: el primer paquete 

lo constitula ORGANIZACION PARA LA PRODUCCl6N que desembocaba en las 

posibles consecuencias que se pueden generar en el medio ambiente (MANEJO 

DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE) y se conclula con 

el taller de ELABORACION DE PROYECTOS. 

2.2.1. TALLERES DE ORGANIZACl6N PARA LA PR0DUCCl6N 
31

El primer paquete esta constituido por tres m6dulos asl: Primer M6dulo, es el 

referente al concepto de Organizaci6n y especfficamente a Organizaci6n lntema; el 

Segundo M6dulo es el de Costos (con la realizaci6n de la Dinamica 2 y/o Dinamica 

4); y el Tercer M6dulo es el de la Organizaci6n Externa. 

El segundo paquete est.a conformado por los conceptos de Eco/ogla y desarrollo 

sostenible. 

Estes temas se reforzaron con conceptos e ideas que tenian los indigenas al 

respecto; en ese sentido se capt6 que la manera mas natural y acorde a su cultura 

que tienen de "organizaci6n para la producci6n" es la familiar. En lo gremial, 

conceptos como cooperativa, asociaci6n. microempresa. son ajenos e 

inconcebibles dentro de las etnias; ellos trabajan dentro del grupo familiar, en sus 

casas, porque son transmisores de conocimiento en su familia, ·10s hijos aprenden 

mirando. 

31 
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Este hecho fue percibido mas expllcitamente en Timb6, con los hermanos Hector y 

Jorge L6pez, quienes elaboran el banquito Tukano; ambos trabajan con la tecnica y 

el conocimiento, poseen algunas herramientas que se introdujeron para facilitar el 

trabajo de la talla. 

En cada casa participa las esposa ya veces los hijos en la cargada del banzoco, en 

la preparaci6n de material yen el lijado; no lo hacen en el moldeado , talla o pintura 

del banquito, actividad que desarrolla unicamente el hombre y lo hacen los dos 

hermanos por separado • no se juntan, menos a(m trabajar un mismo banquito 

entre los dos. 

En el resultado final fue mas evidente la verdadera concepci6n del trabajo de la 

cultura material. pues aunque los dos lo hacen aparentemente de la misma forma, 

la talla de cada uno es distinta yen el producto ya acabado se identffica cada uno: 

los banquitos son marcadamente diferentes, alll esta plasmado el estilo, la 

creatividad, el propio yo en cada uno de sus trabajos que son la esencia def trabajo 

artesanal. 

En la comunidad Maku, solamente, vivimos la experierda de observar tejiendo los 

canastcs Maku a las sef'\oras en un espacio comun de la escuela, como si fuera 

un taller de tejidos, cuando fueron citadas a la reuni6n , llegaron las mujeres con 

sus bejucos y los hombres con las fibras, aprovechando la realizaci6n de la reuni6n 

para hacer sus tejidos; hecho que fue favorable para hacer una observaci6n 

detallada de los procesos y aun hacer un registro fotografico del mismo. 

Ellos emprenden el tejido de un artfculo cuando el de su casa se ha roto o ya esta 

en muy mal estado, que justifique un cambio; tambien cuando desean hacerle un 

obsequio a la suegra o madre porque no hay quien lo teja en sus casas, es lo que 

ocurre con objetos como el bafay, el matafrios o el cernidor. 

En esta comunidad, se fue integrando su trabajo con nuestra explicaci6n general de 

los objetivos de la reuni6n y la propuesta de los talleres. Se fes pregunto sobre el 
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trabajo de cada objeto, se avanz6 en el tema de organizaci6n y materias primas con 

el apoyo de! capitan Emilio Lopez para la traducci6n en lengua maku. 

Dos de los ancianos de esta etnia, espontaneamente, nos halagaron con una 

muestra de musica, tocando el yapurutu y las sonajeras (instrumentos musicales 

elaborados con materiales naturales, usando una madera que vuelven hueca, 

aplicando una cera para poder manejar el paso del aire y emitir los sonidos 

musicales y las semillas para las sonajeras) a los que se unieron sus esposas para 

bailar como lo hacen tradicionalmente. 

A esta reuni6n como en otras, tambien participaron los ninos y ninas de la 

comunidad con sus madres, ayudando en la separaci6n del bejuco para el tejido 

que ellas iniciaban. 

2.2.2 .. TALLERES OE ELABORACION OE PROYECTOS 

Los objetivos principales de este Taller fueron: 

• Brindar los elementos basicos de c6mo elaborar un proyecto de cofinanciaci6n,

para el mejoramiento de la actividad artesanal al interior de las comunidades

indlgenas.

• Realizar un talleres en las diferentes comunidades, para desarrollar el tema de

elaboraci6n de proyectos, con base en la estructura general exigida por las

entidades.

lmplementar una metodologla didactica y sencilla que pueda ser asumida por las 

comunidades indlgenas, para la presentaci6n de proyectos. 

El tema de Elaboraci6n de Proyectos se desarroll6 haciendo una explicaci6n 

general de la estructura segun el formato entregado por Artesanlas de Colombia; 

cada Item se trabaj6 con base en un esquema sencillo, utilizando como elemento 
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pedag6gico las preposiciones, hacienda un paralelo con los Items de la estructura 

general: Que se quiere, C6mo se piensa hacer, Cuanto dinero se requiere, Por que 

el interes por hacerlo, etc., dicha explicaci6n se hizo con el uso de tablero o 

papel6grafo, dando ejemplos didacticos con hechos de la vida cotidiana de los 

propios indlgenas, para facilitar su comprensi6n. Pero antes que todo (de 

desarrollar cada esquema), se trabaj6 lo que se entiende por proyecto, lo que se 

podla hacer a partir de una idea, comparando algunas ideas que se hubieran tenido 

o se expresaban alll, se mostraba como cada una de esas ideas podla convertirse

en un proyecto para ser real id ad. 

las comunidades en general tenlan un desconocimiento casi absoluto de que es 

un proyecto, c6mo se presenta, cuales son los puntos que hay que presentar en un 

esquema general. 

En ese sentido, se detect6 solamente en algunos profesores, quienes tenlan un 

nivel de escolaridad mas alto en comparaci6n al promedio de la comunidad, y 

siendo un concepto que se expone desde lo que se entiende por escolaridad 

(lectoescritura) en la cultura dominante en el pais, algunas nociones de lo que este 

tema significaba. 

En la mayorla de las comunidades, este concepto no se entendla y nunca antes se 

habla elaborado un proyecto y menos se habla presentado ante alguna entidad 

para su financiaci6n, aunque en Villa Fatima, por referencia de otros (los curas y 

laicos del convento), se llev6 a cabo la experiencia de un taller de telares 

implementado por los promotores de salud y en el tiempo en que visitamos la 

comunidad, el taller no funcionaba. 

A este respecto no podemos dar un juicio o evaluar que pas6 y por que no 

funcion6, pero pudimos indagar sobre algunas cosas al respecto y parece que se 

financi6 el telar, los materiales, se dio capacitaci6n y se puso en marcha hasta 

cuando fa asesorla y acompaflamiento de los promotores estuvo presente. Sin 
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embargo desde el punto de vista de la significaci6n cultural, no era un proyecto que 

tuviera come base la tradici6n de las mujeres de la comunidad, pues ellas no tejen 

en hilo o lana y menos aun lo hacen con maquinas. 

A partir de este presupuesto, nos atrevemos a decir que fue una idea ex6gena al 

quehacer cultural de las etnias wananas, cubeas y sirianas qua existen en esa 

localidad; asl como esto tambien fue el caso de la ganaderla, que tampoco fue una 

actividad que los indlgenas de esta misma localidad continuaran y segun la opini6n 

del cura. era "la pereza de los indigenas que no los dejaba progresar". pero es 

exactamente el mismo caso de introducci6n de procesos que no son de su arraigo y 

tradici6n, por tanto no se tienen resultados. 

La lectura que hicimos en esta comunidad, particularmente, es que a raiz de la 

permanente presencia de agentes externos y de propuestas surgidas desde el 

interes de la cultura blanca, masque desde los indlgenas pues no la consulta, es 

que han fracasado; pero a la vez detectamos una actitud de escepticismo en 

algunas personas y division en la comunidad generada por una modalidad de 

organizaci6n por barrios, concepto que tampoco expresa la identidad de las etnias. 

En esta localidad encontramos mas receptividad en la etnia wanana, quien tiene 

tradici6n en el tejido de balayes, cernidores, coladores y matafrios. 

Por contraste con esta localidad, en la de Santacruz - Timb6 - Wacara, como en la 

de Virabazu, que no han sido comunidades tan intervenidas en el sentido de 

introducir programas ajenos a su cultura ni de inversi6n en proyectos, las 

comunidades presentaron mucho mas interes en que consistla y en conocer cual 

era la exigencia de las diferentes entidades, en ellos habla un deseo por aprender a 

formular y convertir las ideas en proyectos. 

Con los desniveles entendibles, por ejemplo, en el poblado de Virabazu, la 

intervenci6n de los profesores en los talleres como apoyo en la coordinaci6n, 

traducci6n y motivaci6n, donde fueron casi unos multiplicadores de la exposici6n. 
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la actitud de los asistentes era muy dinamica, motivante y siempre con un interes 

por proponer. preguntar y aportar. 

En el casco urbane, tos asistentes fueron basicamente un grupo que combinaba 

indlgenas y mestizos, donde ta vida de pueblo cambia las costumbres y el contacto 

con la cuttura dominante y sobretodo la presencia o cercanla con las entidades 

gubernamentales, genera una experiencia un poco distinta. Por eso alll habfa un 

interes muy concreto de cada uno en buscar recursos para sus propias actividades 

artesanales, aunque ademas todos eon el interes de generar un centro de acopio 

para beneficio de todos los artesanos del Vaupes. 

Como resultado de estos talleres en los diferentes poblados, surgieron dos perfiles 

de proyecto escritos por el grupo de asistentes, con base en el trabajo por grupos y 

la puesta en comun donde se logr6 aclarar algunas inquietudes. Aclaramos que 

son perfiles, puesto que algunos de los Items de la estructura no fueron 

desarrollados, dada la dificultad para entenderlos. Ademas de que los asistentes se 

quejaron al ver el formulario. de que era demasiado largo, cuando se habla 

trabajado un esquema mas sencillo, entonces se llenaron los puntos que fueron 

comprendidos 

De otro lado, en todas las localidades expresaron que era importante, el que se 

hubiera realizado ese tipo de talleres con un tema que no se conocla y que parecla 

tan complicado, pero que al hacerlo en forma didactica y ponerse a desarrollar una 

idea practica en grupo les parecfa un poco mas facil. En este sentido, no se 

lograron proyectos en todas las comunldc!des, porque los asistentes manifestaron 

que deseaban organizarse y pensar en un proyecto para la comunidad. En algunos 

otros casos se querlan recursos para herramienta, construcci6n de espacios en 

sus casas para trabajar y decidieron pensar en otras cosas para generar proyectos 

de tipo familiar. 
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Es de anotar que estos ejercicios te6rico.practicos, se haclan por primera vez y era 
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plasmadas como tal. Una de las dificultades mas sentidas fue la de lograr 

cuantificar la inversi6n necesaria para poner en marcha un proyecto. 

Se explicaron cuales eran las llneas de financiaci6n de Artesantas de Colombia y el 

interes que est.a entidad tiene de trabajar conjuntamente con otras entidades en 

este tipo de proyectos. 

2.3.4. ACERCA DE LA RECUPERACl6N DE LA TRADICt6N ORAL 

Los objetivos planteados para el desarrollo de esta actividad fueron: 

• Recoger en las diferentes comunidades, las costumbres culturales respecto de

elaboraci6n de objetos artesanales y como se transmite oralmente a las nuevas

generaciones.

• Aplicar dentro de la metodologia, una estrategia pedag6gica con las

comunidades, en visitas personales a diferentes casas, para conocer leyendas,

historias, mitos y tradiciones culturales en las etnias del Vaupes.

• lndagar sobre los procesos de la elaboraci6n de los objetos artesanales, quienes

participan dentro de la familia y cual es la significaci6n cultural de los mismos.

La actitud de las comunidades, es naturalmente reservada al compartir a otras 

culturas, sobretodo a los llamados "blancos", su mitologfa y tradici6n cultural. Para 

lograr recoger parte de sus leyendas, mitologfa y tradiciones, es necesario 

establecer una relaciones interpersonales, compartir sus espacios, su fog6n, 

intercambiar conocimientos con los indlgenas que permitan dar cierta confianza. 
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Aqui entendimos que una entrevista
1 

ademas de ser insuficiente: es fria y 

demasiado directa para lograr los objetivos. Ademas que algunas veces se resisten 

a grabar o contestar preguntas realizadas en torno a su cultura. por lo que la 

entrevista se pudo aplicar en casos en que ya venla una relaci6n mas consolidada, 

como fue con la informante o con personas que tenfan alguna experiencia anterior. 

La tradici6n oral, entendida como la forma de transmitir los saberes y preservar la 

cultura, de generaci6n en generaci6n, a traves de la narraci6n oral, usualmente 

dentro de las familias extensas, es un mecanismo adyacente a las comunidades 

indlgenas y que para la cultura dominante. el recuperar o ayudar a preservarlo es 

un metodo tambien de conocer sus cutturas y no perder muchos de los saberes 

que aun no se conocen y que de no ser por la investigaci6n y acercamiento a estas 

comunidades serla absolutamente ajeno. 

Dado que esa es una tradici6n, ligada a la cotidianidad indlgena que no se hace 

con talleres, abordamos en primer lugar a las personas de mas edad de la 

comunidad, pero tambien a j6venes y adultos mayores. para detectar como se ha 

continuado o perdido la tradici6n. 

En ese sentido, se detect6 una diferencia entre los pobladores indlgenas de las 

comunidades ribererias e interfluviales con las def casco urbano. En las primeras 

se suele contar historias en las horas noctumas, cuando la actividad de chagra, 

pesca y caza ha terminado y las labores domesticas tambien, se sientan alrededor 

del fog6n donde se cocina la yuca, la pupufla (chontaduro), pescado o chicha, 

surgiendo las conversaciones que pueden conducir a la narraci6n de alguna 

historia. 

En ese sentido, no fue facil conducir a que necesariamente hablaran de la cuttura 

material exclusivamente, muchas de las historias tenlan que ver con el origen 

mismo de las etnias. las creencias. mitologia que remitla a referentes culturales y 
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que guardan relaci6n con la identidad cultural de cada etnia, todavia preservada 

por los mas j6venes. 

As1, se encuentran algunas de las leyendas, mites y creencias (descritas 

guardando la autenticidad) en el informe. donde muchas de ellas mencionan por 

ejemplo el mito de origen de los Cubeos, como etnia que se considera la de los 

hermanos mayores y el referente de dominio, poder y grandeza lo reflejan en el 

tigre; este personaje se referencia en muchas historias asociadas a otros 

elementos como el origen def alimento, de la maloca, etc. 

En otras historias, se referencian elementos como el diablo, constante en varias 

historias que es un referente cultural presente en diferentes formas, y que aunque 

sea un concepto introducido por las creencias religiosas actuales, parece haber 

sido asumido como la imagen que representa el castigo a la transgresi6n de 

normas, como es el caso del mito donde la mujer rompe la tradici6n de quedarse 

con el hombre que "la roba" y se le escapa, no aceptando la norma de quedarse 

con el, en ese memento hay un castigo con la aparici6n del "diablo"; as! mismo 

parece ser en el caso del cuento que es narrado por un viejo Maku, donde aparece 

un diablo que conquista a una mujer, que sale con su hijo sin hacer caso de lo que 

el le advertia y aceptando irse con un hombre, no reconocer a su propio esposo, le 

trae como castigo ser secuestrada por el diablo. En otro relato se menciona la 

prohibici6n que existla a las mujeres de mirar una piedra, ubicada en la cachivera 

de Santacruz. origen de los Cubeos, porque esta reflejaba una mujer desnuda con 

las piernas abiertas, y con la luz def sol en una fecha determinada se vera, al 

mirarla las mujeres corrlan el riesgo de ser castigadas. 

En algunas, hay otras im�genes que tienen signfficados cutturales y que dan 

cuenta de las creencias y tradiciones de las etnias, asl como de costumbres que 

han sido transmitidas y otras que se han perdido; este es el caso de una de las 

costumbres anteriormente practicadas, como era la de esconder la adolescente que 

pasa a ser mujer con su desarrollo, durante el perlodo menstrual en un cuarto, 
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durante los dlas en que duraba su perlodo sentada en un banquito; esta segun la 

informante era lo que haclan antes pero "era cosa de !os viejos", ahora no se 

practica. 

De tcdas formas, sus costumbres y creencias tienen una relaci6n con le que 

producen como cuftura material, pues en ello se plasma la idea que tienen def 

cosmos, de sus orfgenes y de lo que deben ser los roles por genero dentro de las 

comunidades, las prohibiciones y lo permitido. Por eso hay objetos que son 

exclusividad de los hombres. como son los objetos tejidos que tienen intervenci6n 

en todo el proceso de procesamiento de la yuca hasta hacer el casabe y la farina; la 

mujer los usa pero son los hombres los que tejen. Es de las mujeres el hacer fos 

canastos y objetos de carga y es de hombres hacer los banquitos Tukane_ 

Ademas de este hecho, esta presente la especialidad de las diferentes etnias, como 

identidad en algunos ebjetos: Los Kurripacos hacen los ralladores; los Wananos y 

Makus hacen fos balayes, cernidores, coladeres; los Cubeos. taflan el banquite 

Tukano, lo que determina de hecho una posibilidad de intercambio entre 

comunidades. 

Entre los artesanos encontrados en el casco urbane se encuentra una concepci6n 

particular respecto a la artesanla igualmente conciben este trabajo, pero con un 

claro objetivo de comerciafizaci6n y no para cubrir una necesidad; allf hay presente 

una influencia de las culturas indlgenas, mas no como elemento de identidad, ni 

mltico en la elaboraci6n de los objetes; es el caso de la talla de madera 

mirapiranga, dos personas hacen este oficio y son personas mestizas, asl come el 

que elabora los cuadros de alas de mariposa o la que teje chinchorros; en ellos hay 

presente un elemento de oficio, del cual dependen econ6micamente para su 

supervivencia. 

Los resultados obtenidos a este nivel fueron: por un lado, la corroboraci6n de qut 

aun hoy en las cutturas indlgenas persiste la tradici6n de la narraci6n oral como 
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mecanismo esencial de transmisi6n de cultura y por supuesto de conocimiento de 

muchas de las c-0stumbres, normas socia!es y de e!aboraci6n de la cultura material, 
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aprendiendo. 
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A pesar de ello, otras costumbres han sido perdidas en las generaciones j6venes, 

quienes ven o recuerdan parte de ellas como cosa de los viejos que ya no son 

asumidas, ni transmitidas y aqul se ve la influencia de la cultura dominante en 

estos cambios, sobretodo en las que han migrado hacia la zona urbana del Vaupes. 

la tradici6n oral esta asociada a otras actividades de la familia, como el tejer, pintar 

y en general la elaboraci6n de los objetos; pero sobre todo en los momentos de la 

alimentaci6n, alrededor del fog6n como espacio de socializaci6n y unidad de la 

familia, asociado a actividades como la preparaci6n de la coca para el mambeo. la 

preparaci6n de chicha y de pescado. 

En estos espacios. van surgiendo las historias espontaneamente sin premeditadas 

preguntas y no siempre se desarrollan alrededor de lo que la presencia de otras 

personas soliciten, sino de los referentes culturales motivados por el momento que 

se este viviendo. Entonces no fue posible forzar o generar rupturas. presionando a 

hablar exclusivamente de la cultura material, cuando esta hace parte de la cultura 

en general. 

En localidades como Villa Fatima, se logr6 recoger dibujos con significaciones que 

ellos plasman en los tejidos y en Virabazu, contaron que los cumus y payes 

observan las imagenes que luego plasman en los tejidos, en los momentos de 

consume de yaje , que luego recuerdan, pero cuyos mensajes solo los comprende 

el paye porque tiene poder para captarlo; el se encarga de transmitir dichas 

imagenes en su etnia. 

A este nivel, en lo que hace al casco urbano, asl como en las comunidades 

indlgenas se conoci6 el proceso de elaboracion de los objetos artesanales y el uso 
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de las diferentes materias primas, con sus nombres, procesos y cantidades, que 

son descritas en el capitulo correspondiente a este tema. 

Virabazu y un mundo subterraneo 

Al conocer •1as cuevas'\ con su silencio, su grandeza y su imponencia, que inspira 

gran respeto, con el recibimiento en maza de los chimbilaes (murcielagos), me di 

cuenta de que el temor y respeto que sentfan hacia ese lugar, es bien fundado. 

Para tos habitantes de Virabazu, este lugar es un mundo subterraneo, pero que 

funciona paralelamente al mundo de la tierra, alll •vive gente como nosotros, que 

come casabe, quiflapira, chive. Ellos nos ven a nosotros, pero nosotros no los 

vemos a ellos" . Segun los indigenas que me acompaf'laban, la gente que vive ahi, 

aparece en la forma de chimbilaes y "solo un paye de mirada profunda puede 

verlos", el paye tiene el privilegio de relacionarse con este mundo, a el lo invitan a 

seguir a su casa y tomar chicha, pero a la gente normal no le es posible. 

La cueva, es realmente un hecho natural, compuesto por piedras antiqulsimas que 

van conformando un laberinto de caminos y columnas interminables. En uno de los 

caminos se observaba un travesario: la mesa del paye, intocable a un humano que 

no fuese invitado a comer por el mismo. Tai como esta, existen otras prohibiciones 

para el acceso a las cuevas; por ejemplo, una mujer en perlodo mestruante, 

embarazada, o un hombre cuya mujer este embarazada, son causa de peligro, 

pues pueden cerrarle el camino (hacer que se pierdan dentro del laberinto) y 

quedarse para siempre ahf a vivir, lo mismo si se intenta sacar alguna riqueza o se 

buscan tesoros. Es preferible ir en dfas de semana y en horas tempranas, pues 

ellos descansan el dia domingo como los seres humanos, y por supuesto antes de 

entrar siempre hay que pedir permiso o hacer que el paye haga un rezo de 

protecci6n. 
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Cubeo1 es gente tigre o jaguar, es la gente brava, por eso dicen que es la etnia que 

fue dominando a otras y prevalecieron en el Vaupes. Dentro de los Cubeos existen 

grupos, estan los Cubeos mayores y menores. 

Su origen tiene que ver con la llegada de los tigres a la selva. Eso cuenta Gustavo, 

un Cubeo aprendiz de cumu, desde su hamaca recordando la historia de c6mo 

habian logrado quitarle la piel a los tigres que siempre venian a llevarse los 

hombres del Vaupes y de esta manera le ganaron la pelea. 

Antes, hace mucho tiempo, llegaron varies tigres que ventan por el bajo Vaupes, 

provenientes del Brasil, caminaban por la selva persiguiendo a un hombre, este 

sintio que algo lo seguia y miraba para atras pero el no vela nada. Camino durante 

largo rate y siempre mirando hacia atras para ver quien lo seguia, resulta que eran 

unos tigres que mataban y se comlan a la gente. hasta que el hombre les puso una 

trampa, se subi6 a un arbol y esper6 para ver que pasaba con los tigres. 

Estes llegaron hasta un punto del camino y se cansaron, entonces se quitaron la 

piel de tigre y se sentaron a dormir, pues ellos eran realmente hombres con pie! de 

tigre. Al dejar sus pieles colgadas del arbol, el hombre escondido se las rob6 y se 

fue, con esto les quit6 su poder y los hombres se quedaron sin su fuerza y tuvieron 

que irse. Ast ganaron el poder y se quedaron con la piel de tigre o jaguar y no se 

dejaron comer de esos seres que decra Gustavo eran diablos. 

Al parecer la fuerza y poderro estaba representada en la piel del jaguar, el que 

poseyera la piel posefa el poder. 

La cachivera de Guaracapurl, la gran Maloca que dio origen a los Cubeos: Las 

piedras de esta cachivera, del bajo Vaupes, (Sta Cruz) tiene dibujada una mujer 

con las piernas abiertas, que brilla con la llegada del sol, es prohibido que se mire 
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por las mujeres, porque puede quedar esteril. Este ligar sagrado esta amenazado 

por una hidroelectrica que se planea c-0nstruir a!II, pero la gente Cubeo se ha 

opuesto . 

.. . Cuando suben ellos. en forma de gran anaconda desde el Paronde. cuando 

todavla no existia el Hombre, llegari a Sta Cruz. Salen a este espacio en forma de 

GUio (anaconda), se visten en forma de personas y el primer hombre que sale es la 

tribu (que es el hermano mayor de las tribus),que es el encargado de repartir 

terrenos a los otros grupos, sin dominio de unos a otros. Hasta que se pobl6 con 

mucha gente, entonces se cerr6 la puerta de la gran maloca, y se extendieron a lo 

largo de todo el rlo Vaupes, siempre dirigido por la tribu mayor Anmema. 

Esta maloca. era algo asi como el coraz6n del espacio, y el gran dios, tenia una 

vara de medir, media y buscaba la mitad del mundo. Segun la historia. la gente 

tenla que surgir en el coraz6n del mundo. 

Cuando iba a salir la gente, no se vela, era humo y no se visualizaba la tierra. que 

en ese entonces era blanda. Cuando toc6 con la vara fue que lleg6 la luz. llego con 

el hombre, es entonces cuando abre la maloca y con esa misma toca arriba y 

aparece el sol, es decir aparece el dla. Por eso la maloca tiene dos puertas, una 

que es la principal que da hacia el oriente es decir al sol naciente y la otra hacla el 

sol poniente. Pero ellos duran mucho en transformarse, tanto que cuando se 

transformaron. ya se habla endurecido la tierra. 

Esta gente tuvo que probar con que alimentarse, primero prob6 la tierra, pero no les 

aliment6, creyeron que no era bueno porque iban a hacerse demasiados hoyos. 

Buscaron entonces en la selva y encuentran los palos podridos, pero ahi no habia 

sustancias que los alimentara. Ast, durante mucho tiempo, hasta que encontraron 

una ralz, gruesa. con una yuca que tenla algo de almid6n, eso lo descubren porque 

exista un animal que se alimentaba de este arbol. El gran arbol, que tenia la ralz 
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blanda y que las tenla altas, en ese arbol, en las copas tenla toda clase de semillas: 

guamo, papaya, pina, flame y otras que son las que siembra el hombre indlgena. 

Ellos se preguntan como hacer para sacar la semilla, suponlan que nacla de las 

semillas. Ese arbol soltaba un liquido que se congelaba y quedaba como una 

piedra, pero algo blanda, de ahl se crea el paye, de ese brote que sale, es el que le 

da poder y produce las visiones en suet\os. 

Duraron mucho tiempo para tumbar y cuando el arbol era muy duro de cortar, 

significaba que iba a ser una tribu floja para trabajar, cuando se le hacla una herida 

grande, iba a ser una tribu trabajadora, pero lo mas significativo era cuando lo 

tumbaba, al caer el arbol todos se aprovisionaron de todas las semillas que habia 

arriba. De ahl sale todo lo que comen actualmente, es el origen de la comida. 

El Dabucuri: La fiesta de intercambio, donde se inventa el tejido. 

Surge desde el Panore; el guaruma, era una especie de persona o personas que se 

convirtieron en guarumaces al servicio de las demas generaciones. De ahl sale la 

sabidurla para el tejido y el dibujo, es el paye el que descubre eso en el sueno, en 

las casas subterraneas. Los que consumen yaje, en su visi6n tienen las pinturas y 

las imagenes que las plasman luego en los dibujos, recordando sus visiones van 

tejiendo y le van ensef'lando a los demas como se hace . 

En el Dabucuri, llevan los regalos en los distintos objetos que crean: balay, 

cernidores, etc. Es el intercambio de comida y de relaciones entre familias y etnias. 

Es un festejo especial que se hace de acuerdo a la cosecha de cierta fruta o de 

pescado, es una fiesta de alimentos y asl se hace de pescado, se pone sobre los 

balayes para que todos coman. 

El que va a la fiesta, esta obligado a devolver la invitaci6n en otra ocasi6n en su 

casa y puede ser de otro alimento. Alli aprovechan para mostrar los objetos que han 

elaborado y es posible hacer intercambio de acuerdo a la especialidad de cada 
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etnia
! 

los Desanos que son especialistas en balay cambian con otra etnia
! 

por 

ejemp!o, con los Wananos que hacen coladores. y los intercambian con los 

balayes. 

Una mujer que se escapa de su marido y su encuentro con el diablo ... 

A prop6sito de los "robamujeres", termino que se usa actualmente para denominar 

un objeto tejido en fibra de guaruma que asemeja a otro usado en epocas 

anteriores por los hombres que "secuestraban" las mujeres que escogian como sus 

esposas, cuenta Leticia ta historia de su tra y su encuentro con el diablo . 

... Estaba en su casa. cuando un grupo de hombres llegaron bruscamente y la 

abordaron para sacarla y llevarsela consigo, hay una "aparente" resistencia de la 

familia, pero por tradici6n esta es la forma como se elige esposa sin que las 

mujeres tengan opci6n o posibilidad de decision y por eso se permite. 

El grupo de hombres, perteneclente a otro grupo etnico, se la lleva en la canoa a lo 

largo del rio, hasta llegar a su nueva casa, haciendo una parada antes en un punto 

donde hay una casa y ellos entran un memento, luego siguen su recorrido hasta 

llegar al sitio final. 

Sin embargo, ella no desea quedarse y se escapa en la noche, coge su canoa y se 

escapa a remo, recordando el recorrido hecho por sus secuestradores se devuelve 

y para en el punto en el que antes lo hicieron. elta piensa entrar en la casa y ve la 

sombra de un hombre en la puerta, pero algo le dice que no se confle, ella se 

atemoriza y se vuelve a su canoa , el hombre la persigue y ella rema rapidamente 

pues se da cuenta que es el diablo. pomue no tiene el fog6n encendido en la casa 

come- es lo normal. 

Ella logra escaparse despues de mucho tiempo de remar y el de seguirla a nado, 

pero nunca la alcanza, hasta que atraviesa un sitio, donde el no puede entrar y se 
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libera de el, volviendo a su casa y negandose a quedarse con el hombre que la 

escogi6 por esposa . 

Parece que es de las pocas veces que la mujer se rebela a cumplir con la tradicion 

de ser "robadas", y la aparici6n del diablo. es una forma de sentirse castigada por 

infringir una norma cultural. Sin embargo en la actualidad esta practica no es usual 

y las mujeres dicen que eso era antes que ellas no podlan opinar, ahora ellas 

tambien opinan y deciden. 

El 1/anto de Natalia, un fog6n, un vlejo maku calentando hojas de coca y una 

fiesta de diablos ... 

Dice Don Vicente, un viejo de la etnia Mako, que cuando lloran los nif'los, los sacan 

fuera de la casa para que se los lleve el diablo. Es una forma de hacer que dejen de 

llorar y mientras su amigo va calentando las hojas de coca (en una olla de 

aluminio), para su maceraci6n posterior en el pil6n. el va contando un cuento, en 

lengua y traducido por Leticia . 

. .. Un dia una pareja de esposos, cuando el se va de la casa se ponen cita en un 

claro de la selva, a la hora del sol poniente. Al atardecer ella escucha que la llaman 

y va con su hijo al encuentro de su esposo, pero cuando van llegando al sitio, el 

hombre se va mas al fondo de la selva y el nirio le advierte a la mama que ese no 

es su papa, sino un diablo, pero ella lo sigue sin hacer caso del hijo, pero si es un 

diablo. 

Entonces el nino se sube a un Arbol a mirar desde alll, el diablo era pegajoso como 

chicle: a esta hora, a las siete, cuando ella encuentra al marido, que era el diablo 

que como era pegajoso abraz6 a la persona, dice que era un diablo gordo y de dos 

caras. Como en el monte se encuentran muchas veces donde no hay arboles 

pequel"los, es un sitio limpio, en ese sitio empez6 el diablo a danzar una danza 
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tlpica como hasta las doce, entonces la seflora ya estaba asustada y ya no podla 

dar paso, arrastraba come si fuera un pale el pie. 

Ya al ver que la senora estaba cansada, se despeg6 de ella y la dej6 ahi en la tierra 

y cuando ella estaba ya consciente otra vez, volvi6 a cogerfa; entonces el niflo que 

estaba mirando desde el arbol. En ese tiempo, a la edad de 10 al'los ya estaba 

captando de lo que declan los viejos, entonces el nit'to se grab6 todo lo que cant6 el 

diablo. 

El diablo, volvi6 a coger a la senora y a  danzar, le dio vueltas y vueltas hasta las 

cuatro de la manana. El diablo le dijo, usted viene en busca de su marido, mentiras 

usted ya es mia y ya estaba como amaneciendo, le cogi6 los pies y la arrastr6 a 

otro sitio. Entonces el nil'lo lo sigui6. 

El diablo lleg6 a una casa, pero esa era una casa donde habla muches diablos y 

todos estaban danzando, era una fiesta de diablos y la set'lora estaba inconsciente, 

hasta que amaneci6 y es cuando los diablos se esconden porque no les gusta la 

luz, entonces la fiesta de los diablos se acab6 y la senora estaba en el suelo. pero 

ya se iba despertando, el niflo entonces baj6 y tenia grabado todo lo que cant6 el 

diablo y el camino que sigui6, descubri6 tambien la casa de ellos .... 

Nunca se supo el final, porque se hizo muy tarde y Vicente se dio a la tarea de 

macerar la hoja de coca para el mambeo, a la noche siguiente no quiso retomar la 

historia. 

Muchas de las historias tienen el ingrediente del diablo, algo que fue diflcil descifrar 

si es simbolismo, una idea introducida por los misioneros evangelizadores o parte 

de sus creencias tradicionales. 
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La maloca antes y despues de la 1/egada de los mlsioneros ... 

Solo los diablos viven en las malocas, declan los evangelicos a los indigenas. No 

permitian que tomaran chicha, que vivieran en grupos en la mafoca porque era 

pecado y que practicaran sus ritos dentro de ella, porque empezaron a enseflarles 

la religi6n y la fe cristiana. 

Don Pacho. un hombre Desano, estaba en su sitio de origen: Abiyu, a la ffegada de 

los misioneros. Los papus escucharon que iban a fundar un pueblo en la cachivera 

de lpiaca, fugar que posteriormente fue denominada Villa Fatima, nombre cristiano. 

Fueron los misioneros quienes introdujeron alli la escuela y escribian sobre fas 

hojas de un arbol. Pero con la educaci6n formal para la lectoescritura, tambien 

llegaron las alabanzas cristianas. la conversi6n y la aculturaci6n, porque para estos 

misioneros las comunidades vivran en pecado, la convivencia en las malocas era 

signo de promiscuidad y por eso deblan cambiar su forma de vivir. hacer casas, 

conformarse en parejas a traves del matrimonio y vestirse. 

Pero para los ind1genas. la maloca es el simbolo del origen humano. la gran maloca 

es el utero que da origen a las malocas donde viven. Y se construye segun la 

tradici6n: rectangular, con techo de palma de hinaya o de parana y dos puertas. Al 

interior viven varias familias con parentesco consangulneo que conformaba la 

famiha extensa. toda maloca tenia un jefe, que hacla las fiestas y dirigia. En el 

centro se hacia el fog6n y la comida era comun. lo mismo que la chagra era una 

sola, todo se compartla. El jefe, era un hombre de conocimiento, el viejo que 

conservaba mas historias. pero no era un paye propiamente, mantenia la 

integraci6n de las familias . 
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La fiebre def caucho, de la coca y la perdida def mambeo ... 

1 os h"m'""'"" ...... r"'�o,.. po" , ... fi"'""" d"' C"'U"i,....... d"i............ , ... ,. ............... , ..... � .... �....... ,.. ...... , .... ,.
L IV I Ult;.:> QL QIU ;:, I IQ 1.::1.11.:: t;;I Q vllV, t;;JQIVII IQ;:, vVIIIUIIIUCl\,lt;;;:, ;:,v1Q;:,, 

dejando a cargo las mujeres. Ayud6 a que se perdieran las malocas. Muches de los 

hombres fueron muertos, otros se fueron a otras partes a seguir trabajando y no 

regresaron a sus casas. Cuando volvieron los que quisieron, ya no encontraron las 

cosas como las habtan dejado. 

La colonizaci6n de la caucherfa, introdujo la mano de obra al destajo, el dinero y la 

aculturaci6n de las etnias indlgenas. Trabajaban toda una noche para sacar un 

gal6n de leche, al que se le agregaba acido f6rmico para cuajar y formaban las 

laminas de caucho que le extraian a la selva. 

Este abandono de los hombres de sus comunidades, incide en el abandono de 

algunas de sus costumbres y tradiciones. Es asl. como ahora son pocos los 

j6venes que mantienen la practica del mambeo, porque lo consideran no muy 

bueno, las historias que cuenta la indlgena gula del recorrido, las termina diciendo 

que son creencias de los abuelos, es decir ahora ellos aparentemente no las creen. 

La civilizaci6n se introdujo, en primera a traves de la religi6n, con los misioneros y 

la presencia del Institute LingUfstico de Verano. Esta permanencia por mas de 

treinta anos dentro de las comunidades indlgenas ha influido en los cambios 

culturales que se observan hoy en dia. Uno sustancial ha sido la vivienda, las 

malocas fueron reemplazadas por las casas unifamiliares, construidas con distintos 

materiales: madera, adobe o material y el ideal para ellos, es lograr los techos de 

zinc. lncorporaron las ventanas y las divisiones internas por cuartos. 

otra de las influencias de la civilizaci6n, fue la colonizaci6n a ralz de la fiebre del 

caucho y posteriormente la de la coca, que atrajo la migraci6n a estas zonas de 

selva en busca de trabajo y junto con eso, el dinero, el trago, la violencia y el trabajo 

al destajo. 
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Estas caracteristicas tienen unas connotaciones de tipo cultural, hacia la 

proletarizaci6n de estas culturas. Pues la vida en la maloca incluye la vida de una 

familia nuclear que "no solo comparte la vivienda sino forman una celula de 

producci6n para la subsistencia" , son en esencia una comunidad de familias 

unidas por vinculos de parentesco, que comparten el espacio, la comida cotidiana y 

la vida social y cultural, plantea este autor de la etnia Kurripaco, y asl lo confirma el 

testimonio del capitan Luis Enrique de Virabazl.'.I. 

Sin embargo, haciendo una lectura arriesgada, existen mecanismos de resistencia 

por parte de algunas etnias a la civilizaci6n; alternando practicas de tipo tradicional, 

como los Dabucurr, la conservaci6n de las distintas lenguas, la etaboraci6n de 

instrumentos musicales, de tipo ritual, y objetos de uso cotidiano que aun no han 

sido reemplazados; ademas de mantener sus autoridades tradicionales como el 

paye y los cumus, que curan y rezan los enfermos, el mambeo por parte de los 

ancianos y otras no detectadas, como et consume def yage 

Para los retigiosos y aun para las autoridades gubernamentales, el concepto que 

prevatece de los indios es el de que son perezosos, abandonados e incapaces de 

emprender empresas que tos lteven al "progresou . Dicha afirmaci6n responde a la 

vision occidental de la cultura dominante, donde lo que marca la vida cotidiana es 

el mercado y el consumo; es apenas obvio que no se entienda como es que los 

indigenas no pueden manejar ta ganaderla siendo "tan buen negocio". 

Es aqui, donde la 16gica del mercado choca y se contradice con la 16gica de la vida 

del indigena y su cosmovisi6n. No es casual que hayan fracasado proyectos como 

et de los tetares y el de la ganaderia. Cuando justamente ha sido la ganaderla en el 

pals, la llnea econ6mica que mas ha atentado contra los bosques natives, la 

agricultura, los suelos y el empleo rural, como lo plantea Molano . De alguna 

manera los indigenas se resisten a incorporarse a este rengl6n productivo que es la 

ganaderla extensiva y prefieren continuar con la tradicional chagra. manteniendo un 

equilibrio del ecosistema selvatico. 
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Estas apreciaciones realizadas en el trabajo de campo, coinciden con algunas 

conclusiones de varios escritos de investigadores del Vaupes y de las diversas 

culturas indlgenas del pats, cuando plantean •con antrop61ogos o sin ellos, los 

indlgenas siguen enfrentando dla a dla un problema cada vez mas agudo: el de la 

supervivencia flsica y cultural, amenazada por la colonizaci6n masiva y anarquica 

de sus tierras, por el proselitismo inescrupuloso de misioneros de diversos credos, 

o por la expansi6n latifundista· .

Estas historias, creencias, mitos. hacen parte de la cosmovisi6n indlgena, que 

conforma el bagaje cultural de su arte manual, expresado en los objetos de uso 

domestico. Para los indigenas fue la misma necesidad de supervivencia la que 

llevo a la elaboraci6n de objetos como el balay, el colador, el cernidor, el matafrios y 

el rallador; que hacen parte del proceso de elaboraci6n de su base alimenticia· El 

casabe y los subproductos de la mandioca o yuca brava. 

Conforme a lo encontrado por Betty Meggers en el Amazonas, existe una relaci6n 

entre subsistencia y division sexual del trabajo, que a diferencia de su afirmaci6n, 

no parece ser justo n, equitativo en el Vaupes. 

Pero su deducci6n de la division del trabajo por sexos. dadas las condiciones: por 

un lado los trabajos de fuerza mayor, como la tumba, tata y quema en las chagras, 

corresponde a los hombres; mientras el trabajo de la siembra, cuidado y la 

recolecci6n de la cosecha corresponde a la mujer. Por el otro. dado que hay otras 

actividades que ocupan mayor tiempo en la mujer, como el cuidado y crianza de los 

hijos(as) y el de la cocci6n de los alimentos, son los hombres los que se dedican a 

la elaboraci6n de los objetos que se utilizan para su procesamiento, porque tienen 

el tiempo para ello, ya que la caza y la pesca, que son tareas exclusivas del 

hombre, no los ocupa de igual manera . 

Esta, es una practica que se repite en el Vaupes, los hombres consiguen el 

alimento complementario protelnico de la familia, mientras la mujer se dedica a 
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sostener la horticultura en la chagra. En un proceso de adaptabilidad a las 

estaciones del clima tropical humedo y haciendo una explotaci6n que logra 

mantener el equilibrio, pues no existe la sobreexplotaci6n. 

Aqul es necesario decir, que los suelos que sostienen anualmente una abundante 

preciprtaci6n fluvial, son suelos pobres: por eso una chagra puede ser explotada 

por dos, maximo tres ar\os, para dejarla enrastrojar y explotar una nueva que ha 

sido quemada en el verano. Esta forma de cuttivo es denominado horticuttura 

itineran te, yes practicado por comunidades de la Amazonia y Orinoqula, para un 

conocimiento estacionario, anexo diagrama. 

En esta dinamica, un objeto de uso domestico, se hace cuando se necesita, cuando 

ya el que existia en la casa debe ser reemplazado. En algunas ocasiones se hace 

porque algun miembro de la familia extensa lo requiere o porque se necesita 

intercambiar por otro que la etnia no lo hace. Es de anotar, que algunos de estos 

objetos son especialidad de etnias particulares, asl: la etnia Kurripaco, hace los 

ralladores; la maku, matafrios y balayes. Otros objetos que tambien tienen usos 

domesticos tienen su identidad, aunque en la actualidad el aprendizaje se ha 

extendido y en algunas comunidades se elaboran indistintamente, maxime cuando 

se introdujo la comercializaci6n. 

Existen otros objetos de tipo ritual, tales como el bast6n de mando, el banquito 

tukano, la tabaquera; de tipo musical, tales como el yapurutu, la sonajera. el carrizo; 

de caza como la cerbatana y las flechas, ademas de los canastos y el carguero. 

En slntesis, se pueden clasificar los objetos artesanales, en dos categorlas, los de 

uso domestico que tienen que ver directamente con carga y procesamiento de 

alimentos; y los de tipo ritual y cultural, que son los musicales y de simbologias de 

poder, dentro de las etnias. 

Y he aqui, que nuestra apreciaci6n, es la de que en estas culturas indlgenas, no ha 

existido una elaboraci6n de artesania propiamente dicha, en el sentido como se 
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concibe en la cultura dominante. Por que? porque la elaboraci6n de su arte, esta 

motivada por una necesidad de subsistencia alimentaria y de intercambio entre 

etnias. como fo;ma de simbolizar la identidad de cada una de ellas, plasmada en 

los disenos y dibujos, originados en visiones del paye, con significaciones miticas. 

Los regalos en las fiestas, para mantener las relaciones sociales de prestigio, que 

hacen parte de sus sistemas sociales y el entramado cultural representado en 

signos y simbolos, algunos de ellos intimamente ligados a sus mitos de origen y de 

muerte. 

De hecho, hasta hace poco tiempo, no se elaboraba con el prop6sito de entrar en la 

cadena del mercado, come objetos con valor de cambio. Por lo cual se hace dificil 

entender conceptos de costo, materias primas, producci6n y comercializaci6n. La 

especializaci6n misma, que han mantenido hasta ahora, es parte de la identidad 

cultural y no de una producci6n intensiva, organizada o planificada. 

Esto no quiere decir, que dejemos de lade la propuesta de hacer posible su acceso 

al mundo mercantil, que ya se ha gestado con incipientes formas ya sea en Mitu y 

en experiencias como Expoartesanias. Pero si es hacer el enfasis en el valor 

cultural de cada objeto y la posibilidad de garantizar el mercado desde entidades 

como Artesanias de Colombia, a nivel de Santafe de Bogota, nacional e 

internacional come representante del Estado en esta area, sin propiciar 

producciones en serie. intensivas y que a la postre lleven a alterar el equilibrio del 

ecosistema. 
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2.3. COMUNIOADES ARTESANALES V1SITAOAS 

tipo de organizaci6n existente en la misma, y a  condicionantes que determinan la 

comercializaci6n de las piezas artesanales. Posteriormente se describira la 

actividad que se desarroll6 en cada una de ellas en el marco del presente proyecto. 

2.3.1. COMUNIDAD DE WACARA 

Con referencia a Mitu, capital del departamento, Wacara se encuentra localizada a 

tres horas por rlo y cuatro horas de camino por trocha en la selva; el camino selva 

adentro es un carnino que se debe despejar abriendo trocha y se debe realizar con 

guia ya que es un carnino poco despejado que no rnuestra una ruta clara de 

acceso. Despues de cuatro horas de camino se divisa a lo lejos una maloca y 

posteriormente el asentarniento indigena. 

Es una comunidad conformada en su totalidad por indlgenas Maku, descendientes 

de los legendaries Nukak-Maku, en donde se evidencia una mener influencia de la 

civilizaci6n occidental con poca presencia del Estade. El Institute LingUlstico de 

verano ha permanecido por veinte af'los en la comunidad y los resultados son 

palpables ya que siendo un asentamiento indigena de muy diflcil acceso, presenta 

una escuela y la presencia de un profesor de tiempe complete que es el encargade 

de irnpartir teda la educaci6n basica primaria enmarcada dentre de lineamientos 

clararnente evangelicos; esto lo corroborarnos minutes antes de la realizaci6n de un 

taller cuando, estando los ni�os en una clase de musica comenzaron a cantar muy 

alegremente en lengua; estaban cantando una canci6n de culto religicc:;o -alabare

e interpretando la guitarra, instrumento rnusical occidental. En el centro de la 

con-:unidad aparece un terreno que se utiliza come campo de futbol y pesiblemente 

come pista de aterrizaje de algun helic6ptero del Institute. 
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Pese a la presencia constante del lnstituto, los Maku mantienen un arraigo cultural 

que se evidencia, entre otros, en el uso de la cerbatana con mayor frecuencia que 
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acompaf\ado por el sonido de unas sonajeras hechas con semillas que se anudan a 

los tobillos; este instrumento representa la fuerza vital tanto del hombre como de la 

mujer y es tocado exclusivamente por los hombres en ceremonias rituales o en el 

Dabucurf (fiesta de gracia en donde se reparte a toda la comunidad lo que sobra de 

una cosecha o en donde se festeja el nacimiento de alguien o algun hecho 

representativo para la comunidad). 

La vivienda es una clara evidencia del arraigo cultural que aun mantienen los Maku 

ya que es sencilla. no posee divisiones internas y se comparte el sitio de la dormida 

-en hamaca- con el fog6n, situado siempre en el centro de la vivienda; algunas

estan fabricadas con columnas y techo con hojas de pal ma de lnaya, sin paredes. 

Este t1po de viv1enda guarda mas identidad con la vivienda indigena tradicional La 

lengua Maku es una de las pocas lenguas que aun se mantiene intacta y que es 

practicada unicamente por los indlgenas pertenecientes a dicha etnia. 

Cuando deben desplazarse a Mitu a compra, pilas para las linternas o municiones 

o aceite y sal. ellos optan por hablar a media lengua el castellano y en algunos

casos el Cubeo. En este contacto con la capital y a pesar de haber indlgenas 

viviendo en ella, los Maku nos comentan de las injusticias a la que son expuestos 

dla a dla, tat vez por su condici6n ancestral de "hermanos menores" o esclavos de 

los otros indlgenas, o por su incipiente comunicaci6n con el mundo def castellano. 

En repetidas ocasiones han sido robados (ya sea el pescado que traen para vender 

y del cual dependen para su sustento, o de la artesanla que elaboran y es paga por 

un dinero que realmente no les alcanza ni para comprar las pilas o la sal). A pesar 

de esto el indlgena Maku siempre se encuentra con una sonrisa en la boca o listo a 

prestar una ayuda. 
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En la primera visita efectuada a esta comunidad
l 

se realiz6 una introducci6n al 

taller integral que se vendrla a realizar posteriormente en Santacruz donde se 

expusieron a grandes rasgos las etapas de producci6n artesanal, al igual que las 

ventajas que se obtienen de una adecuada organizaci6n para la producci6n de 

artesania; se tuvo en cuenta la utilizaci6n y el manejo de los desperdicios 

resultantes de la factura de artesanlas, al igual que el mantenimiento de la planta 

de la cual se extrala la fibra. Todo esto se enmarc6 dentro de un "taller de 

elaboraci6n de artesanfa" que por motivaci6n propia se efectu6 en el sal6n principal 

de la escuela. 

El principal oficio artesanal es la tejedurla realizada en bejuco; su principal 

exponente es el canasto Maku que es elaborado en dimensiones que van desde los 

15 ems., hasta los 60 ems., de alto, con diametros entre los 10 hasta los 80 ems. 

lgualmente son elaborados bajo la misma tecnica cernidores, matafrlos y balayes. 

La tejeduria del canasto es realizada por las mujeres y las otras piezas artesanales 

por los hombres. Se nota ausencia del artesano adolescente. 

Para la feria de EXPOARTESANIAS 95, los indlgenas Maku encontraron otro tipo 

de mercado diferente al del casco urbano de Mitu, esto por una invitaci6n que 

recib1eron de Leticia L6pez, prima del capitan de la comunidad; con este trabajo, la 

comunidad se organiz6 y durante seis semanas se dedicaron a tejer canastos para 

cubrir la Feria; las calidades que presentaron no fueron las mejores, pero aun asi 

sus artesanlas se vendieron todas. Con estos resultados la comunidad se motiv6 a 

seguir produciendo. con el agravante de que el mercado de Mitu no se comportaba 

igual que el mercado percibido en Bogota; aun asl guardan la esperanza de volver 

a participar en la Feria para el arto 96. 

Dado que la alternativa de la comercializaci6n de artesanla Maku es hasta ahora 

una posibilidad incipiente, y debido a la reciente aparici6n de dicho concepto dentro 

de su economla, se detecta una ausencia total de organizaciones artesanales en 

13-1



la comunidad; se rescata la primera forma de organizaci6n que realizaron para 

cubrir el pedido para la Feria del 95, en donde las mujeres eran las que realizaban 
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Aunque al comienzo fue diflcil acoplarse a este temporal tipo de vida, los indigenas 

manifestaron agrado al recibir los resultados de la Feria. 

Es de anotar que los artesanos de la comunidad de Wacara s61o asistieron dos de 

ellos, la raz6n que nos expusieron fue la de la ausencia de la mayorla de ellos en el 

memento de su realizaci6n. Sin embargo, hicieron presencia dos de los artesanos 

mas especializados en tejeduria del canasto Maku y en tejedurla de la palma de 

inaya, igualmente eran de los mas entendidos en materia del castellano. Se puede 

deducir, que estos fueron nombrados por la comunidad para su representaci6n. 

Es de anotar que en la primera visita realizada a la comunidad de los maku, se 

registr6 la gran participaci6n de los artesanos, en su mayorla viejos que no 

manejan el castellano y que se esforzaron per permanecer en el taller la mayor 

parte del tiempo (haciendo una triple traducci6n del castellano al Cubeo y del 

Cubeo al maku). En segundo lugar para el desarrollo del TALLER INTEGRAL, 

debieron desplazarse varias horas a pie hacia Santacruz para participar del mismo. 

2.3.2. COMUNIDAD DE TIMBO 

Con el referente geografico de Mitu, Timb6 se encuentra a tres horas y media por 

via fluvial. 

Esta conformada por un grupo familiar de la etnia Cubeo con herencia tucana. Es 

de esta tradici6n cultural que surge la elaboraci6n de la talla del banquito tucano en 

el Bajo Vaupes, ya que en el Alto Vaupes, en la regi6n de Acaricuara, tambien se 

elaboran banquitos tucanos, pero de unas calidades inferiores a las realizadas en la 

comunidad de Timb6. 

135 



Don Luis L6pez
1 

indlgena de la etnia Tucana fue el encargado de transmitir dicho 

conocimiento, padre de los hermanos Jorge y Hector L6pez, que aprendieron el 

oficio de su padre y se especializaron en la talla de dicha pieza artesanal. 

Las familias artesanas de cada uno de estos hermanos ya han tenido experiencia 

en la comercializaci6n del banquito, ya que su hermana, Leticia L6pez, se ha 

encargado de est:a labor desde que fue invitada por Artesanlas de Colombia a la 

participaci6n de una Feria Artesanal en Bogota. Aunque en la organizaci6n para la 

producci6n no han logrado trabajar como grupo familiar, es decir, tanto la familia de 

Hector como la familia de Jorge, realizan esta labor separadamente. Sin embargo, 

es valiosa la incorporaci6n de los miembros de cada miembro de la familia al 

proceso de producci6n. 

El oficio artesanal por excelencia es la talla de la madera y su principal exponente 

es el banquito tucano. Es realizado en su totalidad por hombres, y los detalles del 

pulido son realizados por las mujeres. 

Por lo expuesto anteriormente, la (mica organizaci6n artesanal en la comunidad, 

es la tradicionalmente familiar de los grupos etnicos. 

Si se quiere identificar una organizaci6n artesanal establecida con todas las 

exigencias que ella demanda. se podrla decir que hay una ausencia total de 

organizaciones artesanales para tal fin. 

2.3.3. COMUNIOAO OE SANTACRUZ 

Localidad ubicada a tres horas y cuarenta y cinco minutes de la capital, sobre las 

riberas del rlo Vaupes. 

Es una comunidad que ha conocido el concepto acerca de la producci6n de 

artesanla, pues su capitan negoci6 con OIBIQUEVA (Organizaci6n lndlgena 
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Binacional para los rlos Querari y Vaupes, conformada por un antrop61ogo que vio 

las ventajas que se obtienen de estab!ecer un centro de acopio artesana! en Mitu) la 

recibir sal, aceite, es decir, insumos para la alimentaci6n. 

Debido al incumplimiento por parte de OIBIQUEVA y el cumplimiento de la 

comunidad, el Capitan, que fue invitado a EXPOARTESANIAS 95 como 

representante de la misma, motivado por los beneficios econ6micos que percibi6 

OIBIQUEVA, decide promover al interior de la comunidad una propia organizaci6n 

para la producci6n de artesanla sin intermediario blanco; cuando escuch6 que dos 

representantes de SOCOLPE-Artesanfas de Colombia estaban visitando la regi6n, 

promovi6 al maximo a la comunidad e invit6 a los artesanos que viven cerca de la 

zona a la capacitaci6n. 

La comunidad esta conformada en su mayoria por adultos y nirios de las etnias 

Wuanuano, Desano, Cubeo y Tucano entre otros. Cuenta con una escuela que 

reune a los ninos de la regi6n; la infraestructura de la misma esta bien dotada pues 

presenta salones de clase amplios y con tableros; ademas, tiene instalaciones de 

cocina para alimentar a aproximadamente treinta nit'los. El deporte que practican los 

estudiantes de la comunidad es el volibol, el basquetbol y el futbol. El colegio se 

ubica en el centro de la comunidad facilitando asi el desplazamiento de las 

viviendas indlgenas a la periferia de la escuela. El nivel educative alcanza el quinto 

de primaria. 

El nivel de escolaridad detectado, oscila entre un tercero y un quinto de primaria en 

los ninos y adolescentes; los que hacen artesanlas son los ancianos, que son 

analfabetas. En una proporci6n de tres a cinco personas son los adultos que 

entienden el castellano y que superan el nivel escolar de quinto de primaria. Todo 

esto gener6 dificultades en el desarrollo del taller. 
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La tejedurla se convierte en el oftcio artesanal por excelencia de la comunidad de 

Santacruz. realizando balayes, matafrios, cernidores y canastos entre otros. La 

mayorla de las piezas artesanales son realizadas por hombres a excepci6n de los 

canastas (urutu y maku) que los elaboran las mujeres. 

En la comunidad de Santacruz. tambien se registra una ausencia de 

organizaciones artesanales. Aunque para cubrir los constantes pedidos que 

realizaba OIBIQUEVA deberla existir un tipo de organizaci6n, raz6n que nos 

determina que ya existen unas bases sobre las cuales estructurar una organizaci6n 

artesanal con todas las de la ley. Aun asl, el capitan delegaba en las manos de 

cada familia la responsabilidad de realizar un numero determinado de piezas 

artesanales en un tiempo determinado. Esta situaci6n plantea la posibilidad de 

reforzar estas incipientes formas de organizaci6n. 

El taller se realiz6 en la comunidad de Santacruz en uno de los salones de la 

escuela, con participantes tanto de Timb6 como de Wacara. y se desarroll6 en dos 

grandes bloques tematicos. en primer bloque donde se exponian los conceptos de 

Organizaci6n para la Producci6n con el dialogo sobre el manejo de los recursos 

naturales y del medio ambiente y un segundo bloque donde se desarrollaba el taller 

sobre Elaboraci6n de Proyectos. Se trabaj6 en dos jornadas, en la mat'lana y en la 

tarde. Es de anotar. que los participantes fueron los mismos durante los dos dias 

que dur6 el taller. hecho que nos satisface pues se mostraban muy interesados en 

los contenidos expuestos en el taller. 

La metodologfa empleada fue la siguiente: 

La dinamica 2 se realiz6 de manera expositiva y basada en un ejemplo ya 

trabajado en otra comunidad acerca de la elaboraci6n def balay. Aunque se realiz6 

con un ejemplo ya establecido, sirvi6 de mucha orientaci6n para los artesanos que 

hasta ahora conoclan dichos conceptos. Algunos de los participantes expusieron su 
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deseo de iniciar a hacer cuentas en un cuaderno que fuese exclusivamente para la 

artesania. 

La dinamica 3 fue desarrollada de manera expositiva, mezclada con la dinamica 4 

hecho que atrajo la atenci6n de los artesanos, pues el dibujo que se realizaba era 

mucho mas claro tanto para los ancianos como para los j6venes, ya que todos 

intervinieron en los resultados del ejercicio. Asl se logr6 ampliar y manejar mas 

claramente el diflcil concepto sobre organizaci6n y costos. 

La dinamica 7 fue una de las mas enriquecedoras para nosotras como 

investigadoras. pues fue con estas comunidades donde por primera vez se 

expusieron las ideas de los artesanos en cuanto al manejo de los recurses 

naturales. Estas fueron: 

• Control de desperdicios: esto es el pensar en la utilizaci6n de los sobrantes de la

fibra (que son quemados en el fog6n o simplemente puestos a un lado del

camino).

• Mantenimiento de la planta; librandola de maleza, cortando unicamente unos

centimetres mas arriba de la raiz para que esta pueda volver a retonar,

evitandose asf la siembra de la misma.

• Siembra. especificamente de la palma de guaruma en los car"los aledalios a la

comunidad.

• Cuidado al tumbar la chagra. Pues hay mucha planta utilizada en artesanla que

cae cuando se esta trabajando el terreno para la chagra.

• Recuperaci6n del conocimiento tradicional def paye. Planteaban el consultar al

paye en las altas producciones de artesanla.
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• Recuperar el respeto por el medio ambiente. Tratando de controlar las latas de

sardinas y las pilas que son botadas al rio, al igual que los papeles plasticos que

llegan a la comunidad.

Respecto a los planteamientos sobre el m6dulo de manejo de recursos naturales y

def media ambiente realizado en el desarrollo del taller, se detect6 disponibilidad 

en retomar nuevamente el saber def anciano y consideraci6n en cuanto al 

desperdicio de las fibras naturales empleadas en el desarrollo def mismo fin. Surgi6 

la idea de proponer un estudio con la C.DA. sobre la reforestaci6n del bejuco yare 

y de la palma de guaruma. 

Los artesanos pertenecientes a la comunidad de Santacruz, en su mayorla son 

viejos que motivados por los resultados de la feria de Expoartesanlas 95, deciden 

participar en el desarrollo del taller. Su presencia se hace constante a pesar de no 

manejar todos el castellano. Se not6 gran interes por parte de los j6venes, en el 

taller de presentaci6n de proyectos, al igual que en el del manejo de los recurses 

naturales y del medic ambiente, esto debido a la vinculaci6n del anciano conocedor 

de la sabiduria tradicional a la frescura y perseverancia del joven que realmente 

encuentra en sus rafces motivos para segu1r luchando por ellas, ademas que el 

planteamiento general del Taller Integral presenta nuevos campos de acci6n y de 

desarrollo para el indlgena. 

El tiempo se hizo demasiado corto para el desarrollo del taller. puesto que la 

convocatoria se realiz6 durante los dlas propuestos y en fin de semana que es el 

espacio en donde se vuelve conveniente la visita a las comunidades, puesto que es 

el tiempo fibre con el que ellos cuentan y def cual se puede disponer. Aun asi se 

convierte en poco debido a la densidad de la tematica a exponer. En este taller se 

opt6 por condensar la informaci6n en dos grandes bloques de trabajo y de manera 

expositiva en su totalidad. 
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2.3.5. COMUNIDAD DE VILLA FATIMA 

En re!ac;:i6n a Mitµ; Viii� Fatima e� Ybic;:a(:fa a yna hc:>r� y megi� pc:>r c;:arretera y a 

dos horas por rio. Esto cuando el desplazamiento se combina via fluvial y via 

terrestre.; cuando el desplazamiento se realiza en su totalidad por via fluvial, en 

temporada de invierno se viajan aproximadamente cinco horas, y en verano de 

ocho a diez horas. 

Villa Fatima es una localidad que ha tornado caracteristicas de vereda campesina 

con la introducci6n de barrio como organizaci6n sectorial. 

Cuenta con un internado donde se imparte la educaci6n basica primaria. Las 

instalaciones estan bien dotadas. cuenta con salones amplios. residencia para 

cincuenta indlgenas, teatro, comedor, etc. 

En el centro de Villa Fatima se encuentra la iglesia, lugar de reuni6n de los 

miembros de la comunidad; a pesar de contar con una gran maloca, esta solo es 

utilizada para ceremonias indlgenas las cuales se realizan con poca frecuencia 

aqul (en general se realizan en los salones de la Acci6n Comunal de cada barrio). 

La campana de la iglesia es utilizada para reunir a la comunidad, y cuentan con 

emisora que es manejada por las monjas del internado. 

Claramente se pueden identificar tres barri0s con un tipo de organizaci6n propia y

es la acci6n comunal que como lo descrito anteriormente cuenta con sede propia y

con una especie de junta directiva en donde se presentan los cargos de presidente, 

vicepresidente y vocales; su desemper'lo como organizaci6n es en cierta medida 

aut6nomo, porque depende del capitan de la comunidad, que es la mayor 

autoridad; a nivel de proyectos especlficos que se han realizado en la zona, el que 

se conoce es el de El SeNicio de Salud de/ Vaupes (asistencia debido a la alta 

mortalidad infantil por enfermedades respiratorias y por la malaria). 
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Siguiendo con la descripci6n flsica def barrio
1 

se pueden distinguir claramente tres 

asentamientos. estos son: Barrio Fatimita configurado en su mayorla por 

indlgenas con ancestros tucanos, alll se elabora el banquito tucano, pero sus 

calidades no son las mejores, aun asl este objeto estuvo participando en 

EXPOARTESANIAS y fue vendido en su totalidad; Barrio Santa Teresita en donde 

al momento de nuestra llegada estaban elaborando tiestos de barro para asar 

casabe y encontramos muestras de ollas y tinajas de pequel'los tamaf\os que son 

fos •ch�cheres" que estaban escondidos en el interior de las viviendas. 

Actualmente no son utilizados para nada, pues la presencia de las ollas de aluminio 

desplazaron el uso anterior de los mismos. El barrio posee una identificaci6n 

Wuanana; Barrio Concentraci6n ubicado en el centro del poblado y con clara 

diferenciaci6n de las calles. Esporadicamente y para uso personal se tallan remos 

en palo de caimo y se tejen balayes y cernidores para la venta que realiza el comite 

de mujeres. En este barrio encontramos el paye de la comunidad. La etnia 

predominante es Desana. El numero de habitantes en total es de 400. 

Es de anotar, que esta comunidad presenta una multiplicidad etnica que fue 

generada por una convocatoria hecha por sacerdotes misioneros, que propusieron 

la conformaci6n de la comunidad a manera de centro misionero y que fue aceptada 

por los indlgenas de poblaciones cercanas, quienes decidieron migrar a ese 

territorio. Los habitantes que ahora pueblan dicho territorio pertenecen a las etnias 

Kurripaco, Desano, Tucano. Siriano, Tariano. Tuyuca, Wuanano y Cubeo entre 

otros. 

Los principales oficios artesanales que se desarrollan son la tejeduria. la ceramica y 

la tall a en madera. 

Existe una organizaci6n artesanal que es la Organizaci6n de Mujeres del Vaupes 

OMUDEVA, en donde su presidenta Marla Dolores C6rdoba es la encargada de 

coordinar a las mujeres artesanas de la comunidad cuando se presenta un evento 
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como el de EXPOARTESANIAS o una compra grande del centro de acopio de 

artesanla Oibiqueva. 

Actualmente, OMUDEVA, se esta capacitando en modisteria, pues con unos 

dineros que obtuvieron, compraron cuatro maquinas de coser y se estan dedicando 

a confeccionar ropa para ellas mismas y para la comercializaci6n, pues el mercado 

def vestido para fa indlgena es fructffero en Mitu. 

Una de las acciones que se ha propuesto el "Comite"
1 

como comunmente es 

flamado, es el de la comercializaci6n de ceramica, pero las veces que se lo han 

propuesto, la mercancla llega en muy mal estado, debido a que el unico medio de 

transporte es por rio, y la ceramica llega rota. Otra de las cosas que proponen es 

crear una capacitaci6n en elaboraci6n del canasto urutu que es elaborado de muy 

alta calidad por la artesana CLEMENCIA RAMIREZ. De otra parte, no encuentran 

c6mo invertir el dinero recogido en EXPOARTESANIAS 95. 

Como lo anotado anteriormente, la comunidad de Villa Fatima presenta al memento 

de nuestra llegada, tres acciones comunales claramente definidas; una 

organizaci6n artesanal OMUDEVA que se encarga inicialmente de la recolecci6n 

de los objetos artesanales que la comunidad produce, busca canales de 

comercializaci6n de su artesanla (a traves de LETICIA LOPEZ en Mitu). que 

promueve la capacitaci6n en labores artesanales propias y ajenas (es el caso de los 

curses de modisterla en Mitu) y que fue justamente a traves de su presidenta, que 

se logr6 hacer la primera convocatoria e invitaci6n a la comunidad a la asistencia 

de los talleres propuestos. 

Durante nuestra primera visita de diagn6stico y convocatoria a la participaci6n de 

los talleres integrales de desarrollo artesanal, tuvimos gran acogida. Asl mismo, nos 

llevamos unas buenas expectativas con respecto a la comunidad y a nuestro 

trabajo a realizar alll. Cuando volvimos a desarrollar la actividad propuesta, nos 

encontramos con que en primer lugar no se encontraban ni el Capitan ni la 
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presidente del Comite de Mujeres; igualmente, la comunidad no esperaba nuestra 

visita. Procedimos entonces a hacer la convocatoria casa por casa y recurriendo a 

los presidentes o vicepresidentes de las acciones comunales; a los dos dlas de 

nuestra llegada pudimos convocar a diez artesanos, para presentarles el taller y sus 

contenidos, acordamos para el dla siguiente el inicio del taller y recordamos la 

puntual asistencia al desarrollo del mismo. Para el dla siguiente llegaron tres 

artesanos comentandonos el motivo de la ausencia y eran unas fiestas que se 

estaban realizando en cada uno de los barrios. 

A manera de estrategia, se elabor6 con ellos mismos el horario mas accesible para 

la realizaci6n del taller; asl todos los dlas hacia las tres de la tarde nos reunlamos 

para tat fin. Los participantes no fueron los mismos durante el desarrollo de la 

capacitaci6n, hecho que dificulta un poco el seguimiento y evaluaci6n de la 

actividad. 

A pesar de esta situaci6n, los artesanos que participaron en el desarrollo de la 

actividad, encontraron importante y necesario el planteamiento sobre la 

organizaci6n para /a producci6n, encadenado a la posibilidad que brinda la m1sma 

de proponer el desarrol/o de proyectos que complementen dicha actividad; 

producto de esto, surgi6 la propuesta de realizar un proyecto de comercializaci6n 

de artesania por parte de toda la comunidad. Con todo esto, los artesanos se 

muestran muy interesados en seguir produciendo artesania y su comportamiento 

organizacional se puede mejorar a nivel de barrio. 

El taller integral se desarroll6 a lo largo de una semana, algunas veces en el teatro, 

otras en el kiosco central, y con la asis-tencia promedio de diez personas cada dia. 

La metodologla que se utiliz6 la constituyen las siguientes dinamicas: 

La dinamica 1, en donde los artesanos respondieron con agrado al desarrollo de la 

misma. Facilit6 la introducci6n al concepto sobre organizaci6n y permiti6 un grade 

de integraci6n con los participantes. 
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La dinamica 2 y la dinamica 3 generaron un poco de confusi6n ya que nunca se 

habian tenido en cuenta estos datos y el tratar de hacerlos espec!ficos generaba 
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ejercicio. En cuanto al desarrollo de los cuadros sobre costos se realiz6 por grupos, 

hecho que se prest6 para confusiones, motivo por el cual se debi6 resumir el taller 

y exponerlo en el tablero, lo cual arroj6 mejores resultados y se comprendi6 el 

objetivo del ejercicio. 

La dinamica 5 permiti6 aclarar a la gran mayoria de los artesanos el objetivo de 

Artesanlas de Colombia; la narraci6n surti6 gran efecto, pues capt6 la atenci6n de 

la mayorla de los asistentes y provoc6 la respuesta a las preguntas que 

complementaban el ejercicio. Este se realiz6 por grupos y se nombr6 un 

coordinador que era el que narraba las respuestas. 

En cuanta a la fematica desa"ollada se trabajaron todos las m6dulos tematicas 

expuestos en el capltulo de contenidos. La informaci6n que mas perme6 fue la de 

la Organizacion para la Producci6n proyectandose en el m6dulo sobre Elabaracion 

de Proyectos; producto de esto, surgi6 la propuesta de realizar un proyecto de 

camercializaci6n de artesanla por parte de toda la comunidad. 

Es de importancia mencionar que los profesores indigenas que participaron del 

taller, al igual que las artesanos ya bachilleres, mastraran gran interes en 

desarrollar tanto el prayecto propuesto anteriormente como la implementaci6n de 

una catedra sobre artesanla, en el curriculo educativo del internado. 

El artesano indlgena ha hecho un adecuado maneja de los recurses naturales y del 

medio ambiente; al momento de plantearles los conceptos sobre dicho tema, 

muchos se mostraron renuentes, otros se interesaban considerando las grandes 

producciones. 

Durante el desarrollo de estos talleres en Villa Fatima se vi6 gran interes de aplicar 

el m6dulo de organizaci6n interna a su producci6n artesanal por parte de los 
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artesanos que participaron; se gener6 conciencia del gran valor cultural de la 

artesanla indlgena (a traves del taller de costos); planteamiento de un tipo de 

organizaci6n gremial que funcionara a la par de la acci6n comunal dentro de cada 

uno de los barrios de dicha comunidad (inicialmente propusieron el establecimiento 

de una cooperativa que recopilara los objetos artesanales que se hacen en cada 

barrio); motivaci6n para la producci6n constante de artesanla. 

Sin embargo, debido a que nuestra visita se realiz6 en verano, las vias de acceso a 

la comunidad se vuelven peligrosas demandando mas tiempo del requerido (por 

via fluvial el recorrido se hace en cuatro horas en tiempo normal, en verano el 

tiempo se duplica o triplica dependiendo de las condiciones del rlo). y el verano es 

utilizado por el indlgena para la quema de la chagra y la caza, una de las causas 

que gener6 la deserci6n de los artesanos en el taller. 

2.3.5. COMUNIDAD DE VIRABAZU 

Con referencia a Mitu, Virabazu se encuentra ubicada a seis horas pOi via fluvial en 

tiempo normal y en verano de 8 a 10 horas, pues se debe pasar un car.o que en 

verano se seca y se debe pasar en canoa a remo. 

Virabazu es una comunidad indlgena organizada que cuenta con la presencia de 

una escuela o internado rural escolar -INRURAL- con capacidad para 78 alumnos. 

Cuenta a la vez con un centre de salud que es manejado por un Gestor de salud 

indigena que ha sido capacitado por el Servicio de Salud del Vaupes. La 

comunidad se concentra en torno a un campo de futbol. Existe una gran maloca en 

donde se reune la comunidad y eventualmente se dictan talleres alH. Dentro def 

currlculo del internado aparece el plan de etnoeducaci6n planteado por el Ministerio 

de Educaci6n Nacional que promueve el desarrollo del saber artesanal a nivel 

juvenil. 
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La comunidad particip6 con algunos artesanos en la feria EXPOARTESANIAS 95 y 

por esta raz6n sigui6 motivada y, a pesar de no estar contemplado Virabazu dentro 

del presente Proyecto, la comunidad busc6 de todas fas formas nuestra presencia 

alli. 

Los artesanos presentes elaboran piezas artesanales de gran calidad; es el caso de 

Miguel Bautista que es un experto tejedor de bafayes. 

La comunidad a nivel de organizaciones cuenta con el comite artesanal de 

Virabazu en cuya cabeza est.a Servando Ramirez quien ha venido organizando la 

producci6n de artesanlas de las familias, para cubrir la demanda de la Feria. Su 

objetivo es el de promover la producci6n artesanal. 

Virabazu es la unica comunidad que ha seguido trabajando constantemente en la 

producci6n de artesanla. A pesar de que a nuestra llegada no estuviesen haciendo 

artesanla, se notaban indicios de su organizaci6n para tal fin, pues algunos 

artesanos tenlan materia prima almacenada (en bajas cantidades, es el caso del 

carayuru y el barro de rio). 

Como ya se expuso anteriormente, la comunidad cuenta con una organizaci6n 

artesanal que impulsa la elaboraci6n de artesania indigena de altas calidades . 

.A.riPm�c::. c::.P ,:,n��rn� ti,:, ri,:,din�r �,,,, 1nnc; dineros a las salidas de i.:>s 

r�i:,. �;:,ir.:, ,io, ,i.ir.:;:, artesanales fuera del Vaupes sobre todo en caso de eventos 

feriales. Cabe mencionar que solamente cuenta con la mayor entrada que es la 

recibida como producto de la Feria, con algunas excepciones de piezas que son 

comercializadas en Mitu. 

La metodologia empleada en Virabazu para el desarrollo del taller fue la siguiente: 

En ,� nin::imira 1 los participantes en el taller se mostraron muy animados 

desarrollando el ejercicio pues la didactica favorecla la integraci6n del grupo a la 

vez que introducla de antemano los conceptos sobre organizaci6n. 
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La Dinamica 2 se realiz6 de manera expositiva, facilitando la comprensi6n de casi 

en su totalidad def ejercicio. 

La Oinamica 7 se prest6 para el dialogo y la conciliaci6n de conceptos, permiti6 

ahondar sobre la problematica de la comunidad en la consecuci6n de materia 

prima, al igual que permlti6 plantear un proyecto al respecto 

A continuaci6n SA enumera la agenda realizada en la comunidad: 

1 . Dinamica de participaci6n comunitaria. 

2. Exposici6n participativa de los delegados a la feria EXPOARTESANIAS 95,

presentaci6n de los beneficios recibidos.

3. Exposici6n verbal no formal con ayuda audiovisual de los conceptos a tratar.

4. lntroducci6n al capitulo de ORGANIZACION PARA LA PRODUCCION

mediante la Dinamica 1.

5. Reflexi6n acerca de las ventajas de una buena organizacion.

6. Taller de costos con la ayuda de varias muestras de artesanias elaboradas por

'" l � ... ' 1 

t. Realizaci6n de la Dinamica 7 exposici6n participativa acerca def MANEJO DE

LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE.

8. Exposici6n verbal no formal con ayuda audiovisual de los conceptos sobre

etnoecologia, desarrollo sostenible y aprovechamiento de los desperdicios

resultantes de la materia prima empleada en la elaboraci6n de artesania.

Virabazu se convierte en la comunidad en donde se valora mucho mas el trabajo 

realizado por Artesanias de Colombia y a pesar de no estar contemplada para el 

desarrollo del presente Proyecto, respondi6 mejor que todas las visitadas. lo cual se 
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reflej6 en la presencia continua de la mayor parte de los artesanos de la 

comunidad. taller. 

En cuanto al taller sobre fibras naturales la comunidad present6 un gran interes en 

preservar algunas especies que actualmente se encuentran en proceso de 

extinci6n. Fue tal su motivaci6n que presentaron como ejercicio del taller de 

Elaboraci6n de Proyectos un proyecto que tiene que ver con estudio de la 

reforestaci6n de especies nativas utilizadas en la elaboraci6n de artesanfa. 

Mostraron igualmente gran motivaci6n para la organizaci6n de la producci6n 

artesanal, en cuanto al manejo de los costos y la organizaci6n externa de fa 

comunidad. 

2.4. DIAGNOSTICO DE MATERIAS PRIMAS 

El indigena, desde tiempos inmemoriales. ha venido realizando un adecuado 

manejo de los recursos naturales, estos hacen parte de su cosmovisi6n y son 

tratados con sumo respeto; ya que siempre que son requeridos, el indlgena 

consulta con las fuerzas de la naturaleza y utiliza solo lo que la selva le permita 

consumir. 

Es de anotar, que la actual demanda de artesanla indlgena, ejerce presi6n sobre 

los artesanos que muchas veces se ven abocados a irrespetar su propia 

cosmovisi6n. 

De acuerdo a estos crlterios se expuso lo que Artesanlas de Colombia considera 

prudente comunicar a dichas comunidades artesanas; es el caso de conceptos 

como Desarrollo sostenib/e, etnoecologf a y aprovechamiento de los desperdicios 

resultantes de la utilizaci6n de la materia prims. 
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2.4.1. MATERIAS PRIMAS IDENTIFICAOAS 

PALMA DE GUARUMA O GUARUMO 

El guaruma es recolectado selva adentro, y se reproduce en las cat'\adas o suelos 

que contengan gran humedad. Esta conformado por una vara que es la estructura 

de la planta y finaliza con un manojo de hojas en forma triangular (ver fotografla). 

Segun los datos obtenidos de la fuente indfgena, esta planta se reproduce en 

aproximadamente ocho meses cuando alcanza la altura requerida para su 

uv: ___ · .. .. ' ... '. :_ .. ;6n de artesanla; la altura promedio es de 2.50 metros. 

De la totalidad de la planta, solamente es utilizada la vara o estructura central; 

algunos artesanos sacan la fibra en el mismo lugar donde la recogen, otros en 

cambio, se reunen y hacen el viaje de guaruma, es decir, reunen un promedio de 

cuarenta varas, las amarran con bejuco o cualqu,er otra fibra que encuentren y las 

llevan al lugar de trabajo dentro de la comunidad. En cualquiera de los dos casos, 

la vara es pelada con un cuchillo; si la fibra es requerida de algun color en especial, 

se recogen hojas de pringamosa que son hervidas en agua, este proceso genera 

un tipo de estopa aceituda, que es la utilizada para aplicar el color a la fibra. El color 

varla de negro (ceniza que se obtiene de pelar con un cuchillo las paredes externas 

del tiesto donde se asa el casabe) a rojo (pigmento de achote o carayuru). Despues 

de aplicar el pigmento y con su posterior secado, se precede a sacar la fibra. 

Primero se corta la vara al largo de la pieza a producir, luego, esta vara es cortada 

longitudinalmente y con el ancho requerido de la fibra; asl obtenemos tiras 

Ion�;" ·· . ' ".ie f1bra con la camos1dad mterna de la vara; se precede a limpiar la 

fibra de la carnosidad, consiguiendo finalmente la fibra de guaruma lista para tejer. 

La fibra de guaruma es empleada en la elaboraci6n de gran parte de los objetos de 

uso cotidiano, asl: balay, cemidor, matafrlos, sopladores, robanovias y canasto 

urutu. 

150 



Debido a las caracterlsticas fisicas de la fibra, la alternativa que se puede sugerir es 

la de contenedores de poca profundidad, es decir, similares a los balayes ya que su 

comportamiento longitudinal permite resistencia a lo largo de la fibra mas no a lo 

ancho, debido a su baja resistencia a la tracci6n. Aun asi, al sugerir este tipo de 

alternativas se puede llegar a alterar en parte la cultura material del indigena. Al 

preguntar por la posible fibra que pueda llegar a reemplazar esta, el indigena no 

comenta sobre ninguna otra, tal vez porque no conoce o simplemente porque hace 

parte de algun ritual o es informaci6n exclusiva del paye o del kumu. 

PALMA DE CUMARE 

Es tambien llamado chambira o corombolo (astrocaryum chambira burret) o betoriu 

en lengua; es una palma de unos 18 metros de altura y un diametro de 20 ems., la 

hoja tiene unos 7 ems de larga por 1.40 metros de ancha; los entrenudos se cubren 

de espinas y sus frutos son comestibles. La planta es una de las mas dificiles de 

reproducir, pues su crecimiento varla entre los ocho y los diez anos. Crece en 

lugares de diflcil acceso, generalmente en suelos acompaflados de espinos y 

cardos; la recelecci6n de la planta es realizada en algunes cases a traves de un 

garabato o pieza de madera longitudinal que tiene en un extreme una horqueta es 

armada con un trozo de palo y bejuco para su amarre; el garabato es utilizado 

tambien en la recolecci6n de fruta; con dicho instrumento que mide 

aproximadamente 10 metros de largo se extraen los cogollos de la planta, estos 

cogollos se encuentran rodeados de espinas, raz6n por la cual se hace mucho mas 

trabajosa la recolecci6n de la palma; en el peor de los cases la palma es tumbada 

de ralz debido a la gran dificuttad para la extracci6n de la misma. Esto, como es de 

suponerse, altera en gran medida el equilibrio natural del ecosistema aledaf\o a la 

especie. 
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Cuando ya se tiene el cogollo en la maloca, la artesana (que generalmente es una 

mujer, esto por la tradici6n de la tejedurla de la palma) procede a sacar la fibra; la 

hoja es rasgada longitudinalmente (como lo muestra la fotografla) con una tecnica 

especial (presionando fuertemente la fibra con la yema de los dedos de una mano y 

rasgandola con los de la otra mano), despues de extraer de todas las hojas la fibra, 

se procede a lavarla con agua y jab6n, se deja en esta soluci6n durante dos dlas, al 

termino del tiempo se lava nuevamente para sacarle el jab6n a la misma (segun la 

artesana es una manera de secar e inmunizar la fibra), el resultado que se obtiene 

es una fibra de diflcil manipulaci6n, entonces se deja secar por tres dlas mas hasta 

que ablande, finalmente se almacena en un canasto a la sombra. 

La fibra de la palma de cumare es utilizada como si fuera un cordel, por el mismo 

hecho la materia prima obtenida del anterior proceso debe hilarse y reunirse en un 

ovillo de cumare. La hilada es realizada a traves de la torsi6n de la mi5ma, torsion 

q• ,,.. :. 1c:1 111uv11111t:rnu::> ut: ut:::>t.J1c:1Lc:1111iento de la mano en una sola direcci6n y

sobre una pierna, a medida que se va acabando los trozos de la fibra, se van 

adicionando mas y mas hasta la configuraci6n completa del cordel. El ovillo es 

almacenado en otro canasto y este es ubicado en un lugar fresco y oscuro dentro 

de la maloca. 

El cumare es otra de las fibras mas utilizadas en la elaboraci6n de los objetos de 

uso cotidiano. Sus aplicaciones son: bolsos de cumare, mochilas. hamacas, 

al�. , ·c:11 c:a ic:a t.Jt:::>1.,a 1.,u111u .:i tJ•:ia v ,c:asa de uso manual para recoger 

sardina), guindos, juguetes para nif\os coma trompos (de la semilla o corombolo), 

tabanos (tipo de sonajero para dorrnir a los ninos. el sonido se asemeja al zumbido 

de un tabano). del fruto de la palma se hacen potrillos o embarcaciones pequef'\as 

muy comunmente usadas por el indlgena. la fibra sofa es empleada en amarres, 

rernates de piezas como el soplador, balay, bast6n de mando, instrumentos 

musicales como el yapurutu, remates de trampas de sardinas. como hilo para 

adicionar plumas a algunos instrumentos musicales. 
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Do.: ; a la fibra obtenida se comporta como cordel
! 

se puede pensar en la 

diversificaci6n de la mochila que ellos actualmente tejen, con otros modelos, se 

podrla tambien pensar en elaborar cortinas, cinturones, cojines, carpetas; las 

nuevas alternativas de todas maneras alteran la cultura material def indigena, cabe 

entonces considerar el estudio a profundidad de este tipo de implementaci6n. 

BEJUCOYARE 

Es llamado en lengua Yeral y es una planta parasita que vive en el interior de la 

selva y crece sobre las ramas de los arboles alcanzando longitudes que superan 

los treinta metros. Es una especie de muy diflcil reproducci6n, ya que siendo 

parasita necesita de un habitat especifico y de muchos anos para su crecimiento, 

se calcula que son plantas que tienen mas de cincuenta ar\os. 

La gran mayoria de las veces son mujeres las que se encargan de la recolecci6n 

del mismo, en algunos casos son acompanadas por los hombres. Despues de 

recorrer durante dos horas o mas selva adentro, se precede a escoger el bejuco de 

las calidades que exige el canasto maku, su principal representante, se escogen 

por el color y el tamano, preferiblemente entre los colores del gris al tabaco, se 

desechan los que tienen tonalidades verdosas, dando muestras de inmadurez; el 

bejuco es tornado por un extreme y halado fuertemente hasta que se suelte de la 

rama a la que esta sujeto. Cuando es recogida una cantidad aproximada entre 100 

y 130 unidades, se lleva a la comunidad a trabajarlo (no cortan el largo del bejuco, 

lo arrastran durante todo el camino de vuelta, haciendo diflcil su transporte), alli se 

deposita en las afueras de las casas y se precede a quemar para darle mayor 

resistencia y otorgarle un color tabaco a toda la fibra. Posteriormente es 

descascarado y partido de forma longitudinal para utilizar la primera capa del 

bejuco (cabe anotar que la constituci6n flsica del bejuco es por capas), luego es 

cortado a la altura del canasto a produclr. La fibra. no se almacena siempre se 
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trabaja la que se necesita para el canasto, lo que queda se deja al lado de la casa o 

se bota en el peor de los casos, cuando ya se le ha extraldo la primera capa. Se 

detect6 desperdicio de material en la extracci6n de la fibra, ya que las capas 

subsiguientes del bejuco se pueden emplear en otros canastos que sirvan 

unicamente para la decoraci6n, debido a que la resistencia de la fibra es menor. 

Las piezas que se obtienen del bejuco son: el canasto maku con todas sus 

variaciones de tamano, con manija, con tapa, globulares, circulares; un recipiente a 

manera de cemidor que se utiliza para obsequiar comida o cualquier otra cosa y 

escobas. 

Como lo descrito anteriormente se presenta desperdicio en la extracci6n de la fibra, 

una altemativa que se plantea es la de reutilizar estos restos de bejuco y elaborar 

canastos de belleza estetica mas no funcional; otra alternativa es la utilizaci6n de 

otro tipo de bejuco, aunque no representa las caracteristicas mecanicas del bejuco 

yare, se puede emplear en la misma labor; cabe anotar que este tipo de bejuco es 

el utilizado en la construcci6n de viviendas y malocas. 

PALMA DE INA YA 

La palma es una especie propia de las sabanetas, se conoce tambien con el 

nombre de yaripa, se reproduce en terrenos fertiles, su altura oscila entre los ocho y 

los doce metros, el tronco es ancho y las ramas miden aproximadamente dos 

metros de largo y 80 centimetres de ancha. La reproducci6n de la planta esta en el 

margen de los ocho a los diez anos. 

La palma es recogida por los hombres, ya sea con ayuda del garabato o de un 

machete. Dependiendo para el fin requerido, existen dos tipos de proceso para su 

obtenci6n. Cuando se elaboran revisteros, puertas, trampas, se utiliza el tallo que 

soporta las ramas. Este es pelado y dividido en dos o tres pedazos, dependiendo 
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del ancho de la fibra requerida; posteriormente se le saca la carnosidad interna y se 

deja unicamente la fibra a trabajar. Cuando la palma es utilizada como cerramientos 

en las viviendas o para cubrir techos de malocas, la rama es almacenada bajc 

sombra aproximadamente de cuatro a seis semanas, en paquetes de un metro de 

diametro debidamente amarradas con cumare. Esto es utilizado cuando alguien se 

va a casar o para la construcci6n de una maloca comunal. El proceso de secado 

garantiza la inmunizaci6n de la misma, ya que si la utilizan verde se convierte en el 

hogar de cuanto insecto exista. 

La palma de lnaya completa es empleada en cerramientos para casas, para cubrir 

techos; el tallo de la rama. es utillzado en la elaboraci6n de revisteros. puertas y 

trampas para sardinas (cacuri). 

BARRO DE R(O 

Barro o arcilla de rio. Se encuentra en el fondo del rio cerca a los pedregales. Es de 

color gris rat6n y es de alta calidad en la elaboraci6n de piezas de ceramica. El 

estado en el que se encuentra es de chamote o mezcla de barro con piedras. Para 

el decorado de las piezas se utiliza un barro que se denomina Guareque y se 

encuentra en el fondo de la tierra, se parece a la arcilla. 

Para elaborar piezas en ceramica se realiza el siguiente procedimiento: se limpia de 

las impurezas el barro de rio, este se mezcla bien con la ceniza del palo cenizo 

para otorgarle mayor durabilidad a la pieza, luego se pila o se amasa con el pie 

generalmente y en algunos casos con la mano. Asl se procede a configurar la pieza 

artesanal deseada. Para la decoraci6n de la misma se utiliza hoja de Iulo que se 

esparce sobre su superficie, el decorado menor se realiza con el barre de guareque 

mezclado con leche de guansoco. Para darle el acabado final se quema el producto 

elaborado durante dos dlas. 
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Ollas de barro, tinajas, platos, floreros, ollas de yage, llamagente (instrumento 

musical). 

El principal problema que tienen los productos realizados con este material es su 

transporte hasta el lugar de la comercializaci6n ya que muchos llegan en mal 

estado o completamente rotos. Es importante que se de soluci6n a este problema, 

para pensar en impulsar la producci6n de este tipo de artesanla. Aun asl se sugiere 

la producci6n de un tipo de vajilla decorada con dibujos indigenas. lgual, esta 

alternativa es� sujeta a un estudio de impacto en la sociocultura indlgena. 

MADERA DE MIRAPIRANGA

Su nombre es mirapiranga o brosium rubeces taub, su procedencia es de los 

lugares en donde se tumba chagra, terrenos fertiles y de mediana humedad, 

siempre adentro de la selva. La informaci6n que se tiene sobre dicho recurse es 

que es un arbol de mas de cien aflos que se "fosiliza" quedando unicamente el 

centre o la madre del mismo; cuando este se encuentra, aparece sin ninguna 

corteza. La madera es de gran belfeza estetica y de una afta resistencia a la 

tracci6n y la torsi6n. Por consiguiente, se imposibilita su cultivo. 

La madera es recogida por el indigena que realiza la tumba de la chagra, es 

vendida a muy bajo costo. Cuando esta llega al lugar del trabajo del artesano, 

inmediatamente en el interior de un cat'\o o rlo de poco movimiento, se debe a que 

la madera pierde mucha humedad y dificulta asl el trabajo del artesano porque se 

tiende a endurecer. La talla de este recurso es de una gran belleza estetica, se 

hacen cristos, detfines, canoas, hebillas, bastones, ceniceros, morteros, 

pisapapeles, llaveros, etc. Los productos obtenidos de este tipo de recurse se 

pueden diversificar, dependiendo de la demanda del mercado y de las habilidades 

del artesano tallador, sofamente para el artesano del casco urbane. Cabe anotar 

que el indlgena utiliza esta madera para fabricar pilones y algunos bastones de 
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mando. Los otros productos son elaborados por artesanos def casco urbano que 

tienen ralces indtgenas. 

MADERA DE VANSOCO 

La madera utilizada es el bansoco, arbol de aproximadamente cuarenta metros de 

altura con un diametro en el tronco que oscila entre ochenta ems. y un metro. Se 

encuentra en lo profundo de la selva, en terrenos de poca humedad. Su 

reproducci6n es muy lenta pues son arboles que tienen entre cincuenta y ochenta 

anos. 

Se consigue selva adentro, se tala, se descorteza y se fragmenta en el tamaf'lo de 

las piezas requeridas. Cuando se llevan varies fragmentos al lugar de trabajo, estos 

son sumergidos en el car1\o cerca de la vivienda ya que pierden humedad y se hace 

mucho mas dificil el trabajo en ellos. 

El objeto que hace famosa la madera es el banquito tukano, que es elaborado en 

multiples tamanos, esta es la unica aplicaci6n de esta materia prima. 

Las herramientas utilizadas en la manufactura del banquito se remiten a un 

serrucho, a escofinas, a machete y lija; esta situaci6n produce alto desperdicio, se 

recomendarla la implementaci6n de una herramienta que permitiera sacar bocados 

mas grandes del material que se podrian utilizar en miniaturas de banquito tucano. 
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