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1. PRESENTACION

En este tnforme Preliminar, queremos presentar las Encuestas y las 

Fichas que uti lizaremos para recoger la informacion en terreno y 

que ya habfan sido propuestas en el Proyecto lnicial. Tanto las unas 

como las otras, pueden sufrir modificaciones durante el trabajo de 

campo, segun vayamos profundizando en nuestro conocimiento de la 

Cultura Material de la zona. 

La Fi cha de Recoleccion, como su nombre lo indica, sera el instru -

mento por medio del cual se recogera directamente la informacion y 

se aplicara en tcx::los los casos. Las Encuestas especializadas se 

aplicaran en los casos en que el objeto 11cump1a11 con ciertas carac -

terfsticas de representatividad (*) e iran acompanadas, algunas ve -

ces, de entrevistas dirigidas, las cuales quedaran registradas en 

sus respectivas cintas. 

Las Encuestas abarcan los si gui entes temas : Cesterf a, Cerami ca, 

Madera, Hueso y Corteza, Vivi end a; as, como : Proceso de Manu -

factura, Relaciones de lntercambio y Comercializacion de Artesanl'as. 

(*) 
Entendemos por Objetos Representativos, dentro de una misma -
clase, aquel los que contengan mayor cantidad de elementos a ni
vel de : di seno, manufactura, y uti Ii zacion de colores. As,, por 
ejemplo, le aplicaremos la encuesta a uno de diez balays que cum 
pla con estas caracterf sticas; anotaremos sin embargo, las varia 
ciones de diseno, manufactura y color que presenten los restantes. 



Se tomaron fotograf(as de cada objeto, y la recoleccion de estas se 

organizara por medio de una gu(a codificada. 

Hemos dividido la Bibliograf(a uti lizada de acuerdo a Temas que in

corporen en su interior cad a uno de los documentos uti Ii zados. Pre

sentamos la lista numerada de los documentos empleados y las fichas 

con los trabajos mas representativos de cada tema, comentados tal y 

corm se han ido uti lizando a lo largo de la investigaci6n. 

Los resultados finales de la lnvestigaci6n se consignaran en la Fi cha 

de Clasificaci6n, de la cual adjuntamos el modelo actual. 

Queremos por ultimo, dar los respectivos creditos en la uti lizacion 

de ciertos materiales la Ficha para el Registro Bibliografico hace 

parte de un modelo general facilitado por el "Centro de lnvestigacio

nes de la Universidad Pedag6gica11 -CIUP-, que solo es tornado par -

cialmente (en sus dos primeras hojas) y redisenado, de acuerdo a 

nuestras necesidades. Las gu(as para la elaboracion de las encues

tas sobre Cester(a y Cera.mica, fueron di senadas por el profesor 

LUIS GUILLERMO VASCO, qui en genti lmente las ha faci litado a cada 

grupo. 

La propuesta sobre clasificaci6n bibliografica ha sido elaborada por 

Marra Mercedes Ortiz. La Fi cha para Clasificacion fue producto de 

un trabajo de grupo; sin embargo, para el primer formato se tome -

como gu(a la ficha para la clasificaci6n arqueologica que utiliza el 

lnstituto Colombiano de Antropolog(a. 
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Las dem&s encuestas propuestas en este trabajo han sido elabora

das por Magdalena Rueda. Una de estas, la de Vivienda, ya fue 

utilizada en un trabajo anterior en el Vaupes. (1) 

La revision bibliografica anotada, incluye el nombre de quien re

sen6 el trabajo. 

( 1) Ver Trabajo de Campo : 11 Lo Visible y lo Invisible en un
Asentamiento tnd1gena". Univ. Nacional de Colombia,
Centro de Documentacion.
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2. METODOLOGIA PROPUESTA

Teoricamente, nos hemos guiado por el presupuesto, de que ver los 

objetos como parte de una Cultura Material propia y caracter1stica, 

nos ol;>liga a tener en cuenta todas sus posibles interpretaciones, -

para lo cual es necesario poseer el maximo de informacion sobre los 

mismos. En condiciones ideales habr(a que combinar entonces, el 

trabajo de campo con et estudio de las cotecciones museotogicas y 

el aporte de los trabajos etnograficos para cada zona. Como resul 

tado final tendrfamos el objeto mismo enriquecido como parte de un 

contexto econ6mico, magico-ritual y social; asf como, una version 

mas "real" sobre sus caracterfsticas f/'sicas vistas en su historia. 

Este criterio general nos lleva a formular una serie de encuestas y 

fichas, pretendiendo obtener a traves de estas el maximo de infor -

maciOn. Sin embargo, hay que tener en cuenta las limitaciones del 

presente trabajo para lograr este objetivo; lo corto def tiempo, el 

hecho de que estaremos en la zona durante I a estaci6n de I luvi as, 

{ci ertos objetos se etaboran solo en verano) y el muy profundo co

nocimi ento que hay que tener sobre la organi zacion soci at y la mi t_£ 

log(a de los grupos del Vaupes para analizar la cultura material en 

estos nivetes. 
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La presencia de una encuesta especializada sobre intercambio, 

hace parte de una necesidad de investigaci6n que se ha venido pr<?_ 

poniendo desde hace varios anos por parte de investigadores inte

resados en el area, qui enes postu Ian como hi p6tesi s (demostrada 

parcialmente) la especializaci6n artesanal y su consiguiente inter 

cambio tribal. 

En las relaciones de intercambio se materializa la organizaci6n S<?._ 

cial que rige las relaciones a nivel interno dentro de cada comuni

dad y con los demas grupos de la regi6n. Nos parece esencial, pa

ra llevar a cabo un programa de comercializaci6n en el Vaupes, ob_ 

tener informaci6n sobre los objetos que fabrica cada grupo y sobre 

las redes de intercambio. 

La descripcion etnografica general, en terminos del area social y 

geografica del Vaupes, no sera abarcada en esta investigaci6n, pu�s 

to que primara en este caso las caractedsticas sociales y espacia

les de la comunidad territorial ( *) ejecutante del objeto resenado. 

Esta situacion habra de ser vista en terminos de : Localizaci6n de 

la aldea o maloca; Caracter lingat'stico y etnico, que tendra en cu�n 

ta su situaci6n en la jerarqut'a clanica a la cual se adscribe. Y fi 

nalmente s61o en el caso de poder obtener suficientes datos las po

sib les vari antes interclanicas, del objeto de Cu ltura Material. 

( *) El termino de Comunidad territorial, es el dado por Franyois 
Correa; sin embargo, ha sido trabajado por Cri sthine Hug-Jo 
nes, como 11grupo exogemico simple" y por Jean Jackson como 
"clan 6 sib". 
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3. FICHA DE RECOLECCION

Esta ficha se aplicara siempre, incliscriminadamente sobre todos 

los objetos. Originalmente seran tomadas sobre papel cuadricu

lado para facilitar la escala en el dibujo, C o n t i e n e  : 

Numero : 

Lugar : Rio, afluente _________ Aldea : ------- Maloca de : 

Gente : 

Sib : ------------O bjeto : ------- Lengua: -------

Proceso en el que se hal la inscrito 

Funcion que cumple : ----------------------------

Como se uti liza : 

Lugar que ocupa en la maloca : Dentro Fuera: Cnncle 

Materi a prima: ______ Lengua: ___ _ Mas de una Materi a Pri 

ma: _______ Calidades de otras materias y proporcion utilizada : 

Tecnica de manufactura: 

Mas de una tecnica asociada, Identificacion: 

Qui en lo hace 

Hombre: Mujer: _____ _ Propi o: _____ Foraneo: (EN/2) 

Edad estimada: ____ Caracter,sticas de esta epoca _________ _ 

CI ima: Economicas: Soci ales: Ri tuales: 

Pol 1ti cas : 

D i b u j o : 

\Asta Frontal Corte Transversal Vista Planta 
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Dimension: Largo : -------An ch o : Profundo: 

Grosor : ------ Color(es) -------

DISENO : DIBUJO: Dimensiones 
--------- ------ -----------
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4. GUIA PARA SECUENCIA

FOTOGRAFICA 

As( mi smo para cad a objeto se tomara una fotograf(a que se anotara 

en una gu(a. Tanto para la localizacion, como para su respectivo 

revel ado. 

Numero 

Objeto: ---------- Fi cha N ° .: 

RolloN° . Escala: 

luz : Velocidad: 

Numero : 

---------

Lugar: _______ _ 

Hora: Condicion de 

El numero de identificacion utilizara un codigo de 6 d(gitos que in

cluiran : ano, mes y numero de rol lo y otros 3 que dar&n cuenta de 

las letras iniciales del lugar donde se realiza la fotograf(a. 

Ejemplo: foto tomada el 3 de mayo de 1986 en Tarira, siendo este 

el rollo N ° .4 tornado en ese mes. Su codigo de identificacion que

dara as( : 86-05-04-Tar. 

Cada fotograf(a I levara una escala para las dimensiones reales del 

objeto, as( como un numero topon(mico para su posterior localiza -

cion, este numero le identificar& en la informacion. 
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S. L AS E N C U  ES T AS

Las encuestas especializadas se aplicaran discriminadamente. El 

criterio que determine los cases en que se uti lizaran habran de -

ser : el que el objeto sea el uni co o uno de los mas representati -

vos por su utilidad 6 su importancia tecnico-operacional. 0 bien, 

por su contenido simbolico, por las caracterf sticas del material -

empleado, del tejido o labrado de los mismos. Todas estas categ� 

rfas independientemente vistas, posibilitan la aplicacion de las en 

cuestas. 

S. 1 ENCUEST A SOBRE PROCESO DE MANUF ACT URA 

No. 

Objeto : ------------En lengua : ---------------

Materi a Prima 

Provi ene de : 

En Lengua: _ -------------

Ani ma I : 

Mi nera I =---------------Vegeta I=------------------

Si ntet i co: Ot r o s :  

Especificar : 

Nombre Espanol: -----------------L e n g u a :---------

Nombre Cientffico: 

Forma de obtencion de la materia prima : Caza: ------------

Pesca : Recolecci on: Si embra: 

Domesti caci on: ________ Compra: ________ Trueque: ________ 

lntercambio: __________ (Encuesta N° . 2). 
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Hay otros productos de esa materi a prima SI NO: 

Referir objetos y materiales: _________________ _ 

1. Pasos de recolecci ón materi a prima: 

1. ___________________ 2. ___________________ _ 

3. 4. 

5. 

Uso de implementos y aparatos especiales. Descripción : ______ _ 

Personas que intervienen en esta parte Si es más de una: -----
Cuántos ____ Organización para el trabajo: _____________ _ 

Relación de parentesco _______ Social ______ Ritual: ______ _ 

Técnicas para moldear, cortar, aplanar, curvar, etc.: 

Uti I i zaci ón de residuos en otras actividades: 

Tiempo dedicado al trabajo en la materia prima: 

Tiempo estimado: ______ Tiempo real: _______ Carácter infor-

mante ______ Tiempo dedicado: Cantidad promedio horas al día: 

______ Horas preferidas: ______ Cualidad horari a ________ _ 

2. Preparación: 

Materia Prima: (Limpieza, mezclado, cocción, enrollado, soplado, 

etc. ). 

1. 2. 3. 4. 

10 
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Métodos Ut i I izados : 

Herrami entas y aparatos empleados (hornos, cuchi Ilos, etc. ) : 

Otras materias primas procesadas o no para mezclas: 

Personas que intervienen en esta parte: _________________ _ 

Tiempo estimado: ________ Tiempo real 

3. U t i I i z ac i 6 n : 

Técnicas de elaboración del objeto Tejido: ______ M adera: ___ _ 

Cestería Espartería Hilandería: ----- ---------
Minerales: Corteza árbol: Tiempo : 

--------- ------Empleado ---------

Total hasta el inicio del tejido o trabajo del objeto mismo: _______ _ 

T i e m p o real : ________ _ 

Anotaci ones y observaciones importantes 

11 



5.2 ENCUEST A SOBRE INTERCAMBIO 

Se empleará s610 para los casos en que en las preguntas de -

control sobre el lugar de procedencia del objeto o su utiliza-

ci6n se hable de que éste es susceptible de intercambio. 

Objeto: _______________________________________ _ 

Español: _______ Lengua: __________ Nombre del Grupo que lo 

hizo: En su totalidad: Parcialmente: 

Si es parci almente, qué parte de la manufactura les corresponde: 

__________________ Otras partes hasta llegar a su acabado 

final, a qUiénes: _____________ Nombre del Clan a quien co -

rresponde : ______________ _ Otras denominaciones que se 

dan a sí mi smos : 

Significado del nombre: ____________ Situaci6n en el orden clá-

nico: ______________ Lugar de donde proviene el objeto: 

Rio: Caño: Maloca de: 

Cachivera cercana: Poblado cercano: 

Distancia en jornadas de este sitio: _____________________ _ 

Tiempo estimado: __________ Tiempo real: _______________ _ 

Objeto por el cual se cambia el objeto que se recibe: _________ _ 

Frecuencia del intercambio: ------------------- --------
Ocasi6n y prop6sito de la donación 

Formalidades al dar y recibir: _______________________ _ 

Se cambia en ocasi6n: Ritual: política: 
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Comerci al _____ Trueque: ______ Otras: _______________ _ 

Descripción: ---------------------------------------------------------
Hay alguna fiesta o mito asoci ado 

Que persona hace este objeto en la otra comunidad: ____________ _ 

Quienes son los encargados del intercambio: _______________ _ 

Existen patrones para tal intercambio (forma de moneda o medida de 

referenci a) : ____________________________________ _ 

Este mismo objeto lo producen otras comunidades: ___________ _ 

Quiénes: 

Existen dibujos o características distintivas entre uno y otro : ____ _ 

Si no es así, como las identifican: ______________________ _ 

Distancia de este poblado a la aldea más grande cercana: 

Cuál: _________ Tiempo estimado: _______ Tiempo real: _______ _ 

Anotaciones y observaciones importantes 

A continuación aparecen las encuestas especializadas sobre: 

Cestería y Cerámica. Para los trabajos en madera, metal, hueso, 

pieles, corteza de árbol y tejidos, (por su proporción menor) se uti

lizará una sola encuesta guía, que habrá de ser adoptada para cada 

caso, especificando de que se trata. 
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5. 3 ENCUESTA ESPECIALIZADA SOBRE CESTERIA 

Objeto: _______________________________________ _ 

Materia Prima: Si Ivestre: 

Cu I tivada: Comprada: 

Si Ivestres 

Ubicación: Cantidad: 

Nombre en lengua: _________ _ Nombre español: __________ _ 

Identificación Botánica: 

Tipos y características de cada una: ------------------------------

Ciclo de crecimiento: Momento de recolección 

______________ Epoca de c'orte : _________ Quién la reco -

lecta: Con qué la recolecta 

Prirrera elaboración antes del transporte: ________________ _ 

Transporte: ____________ Qu i é n I a transporta: __________ _ 

Cómo la transporta: _________________ En qué: __________ _ 

Cuándo: Creenci as asoci adas: 

Propiedad según sitio de ubicación: _____________________ _ 

Forma de obtenci6n frente al propietario: __________________ _ 

C u I ti vad a s : 

Qui én las cu Itiva : Con qué: 

Lugar y fecha: El' 
------------------- poca en a que se slem-

bra: 
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Ubicación de los cultivos en relación a la aldea 

En la Chagra ________ _ Quien la cosecha: 

Cómo la cosecha: 

Cuándo la cosecha ____________ Volumen producción: _____ _ 

Transporte Creenci as asoci adas: ------------ -----------

Proceso de preparación de la fibra: 

Quién la prepara: ___________ Cómo la prepara: ___________ _ 

Cuándo la prepara: _____________ Dónde y con que la prepara: 

Técnica de esta preparación (lavado, secado, cicinado, ahumado, par-

tido hi lado teñido): 
, , -------------------------------

Creenci as asoci adas: 

Teñido: SI N 0 __ _ Si es afirmativo, tipo de colorante: 

__________________ proceso para su obtenci ón : _________ _ 

____ o Preparaci ón .:... ____________ _ 

Cantidad: Pro c e s o de almacenami ento: 

Colores y su significación: ___________________________ _ 

Combinación de colores: 

Creenci as asoci adas: 

Tejido: SI NO Tecnica ( asargado, hexagonal, cuadrado, ----
espiral, enrollado curzado etc.): , , -----------------------
Relación con los tipos de cestería: _____________________ _ 

Quien lo teje: ________ Cu ándo lo teje: ________________ _ 
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Dónde lo teje: ____________ Cómo lo teje: ______________ _ 

Postura del tejedor en relación al tejido: 
(sentado, de pie, cucli Ilas). ------------------

Posturas del tejedor y de sus manos: ____________________ _ 

Creenci as: ______________________________________ _ 

(Se teje el hi lo de la vida, se teje el mundo, etc.). 

Etapas 

Se diferencian las etapas del tejido: SI NO --- ---- Si es afir 

mativa, denominación de cada etapa en : 

Español: 1. ______________ Lengua: 1. -----------------
Español: 2. ____________ Lengua: 2. ________________ _ 

Españo 1: 3. ______________ L en gua: 3. _______________ _ 

Duración de cada etapa: 1. 2. 3. 

razones para ta I d ivi si ón: ____________________________ _ 

Personas que intervienen en cada etapa: 1. 2.. 

3. 

Tipo s de C e s ter f a 

Nombre de la Cesterfa: ____________ Lengua: ________ _ 

Significado: ___________ Tamaño: ____________ Uso (s) ___ _ 

Diseño: 

Hay más de un tamaño que otro: SI NO • Si es afirmativa: --- ---
Dimensiones: 

(Levantar ficha para otros tamaños). Hay más de un diseño de este 

mismo objeto: 51 __ NO • Si es afirmativa, caracterfsticas de 

los otros diseños 
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Significado: ________________ Simbologfa asociada _____ _ 

(levantar fichas para otros di seños). Uso de objetos otros di seños: 

_____________________ Lugaruso: ________________ _ 

En la Maloca Fuera de la maloca --------- ------------
Relación entre el fabricante-dueño: forma de adqui si-

ción: __________ (Si es por intercambio ir a Encuesta N°.2). 

Duración del objeto : 

Tiempo estimado: _____ Tiempo real: _______ Usos secun-

dari os: Durante su vida úti I SI_NO __ _ 

Si es afirmativo: Cuáles luego de su vida 

úti I : SI_ NO __ • Si es afirmativo, cuáles: _____________ _ 

Inserción en el proceso del trabajo: _____________________ _ 

Tamaño en relación con uti lidad especffica: ________________ _ 

Cantidad de objetos en cada maloca ________________ _ 

Cantidad de objetos por persona : _________ Carácter de su dueño: 

Edad Sexo: _________ Jerarqufa _________ Fu nc ión: 

Uti lidad original: ______________ Descripción de su fun ' -

. , 
clon: 

Creenci as asoci adas: 

(canasto puede ser un "estómago" que comienza a digerir lo que c0'l 

ti ene). Quién lo usa: _______ Cómo lo usa: ______________ _ 

Dónde lo usa: Cuándo: 

Por que lo usa: ________________ Restricciones para el uso: 

Vari aci ones de funci ón: -----
______________ Especi ali zación: ____________________ _ 

Relaciones asociadas función: sexo Ti po tamaño -
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Decoración: Otras relaciones: 

Se decora: SI NO Si se decora, cómo: ___________ _ 

Descripción del proceso: _______ _ 

Técnica de la decoración (tejida, pintada, estampada) __________ _ 

Motivo de la decoración: (Ref. a la ficha -

donde se encuentra el dibujo): ( ). Denominación del diseño: -----
________________ Razones para decorar: ______________ _ 

Parte del objeto que se decora y por qué: __________________ _ 

A p ren d i z aj e 

Quién enseña: ______________ Quién aprende: ___________ _ 

Individual: Colectivamente -------- -------------------
En caso afi rmativo con qui enes m~s se aprende: _____________ _ 

Relación con otras personas 

Cuándo se aprende: ___________ Po r qué s e aprende : _____ _ 

_________________________ Cuánto dura el aprendizaje: 

_________________ Se hacen los objetos necesarios o hay so -

breproducción: ________ NO ____ S 1 _____ • Si es afirmativo a 

qui énés se di stribuyen: ____________________________ _ 

Cómo: __________________ ( Si es por intercambio Ene. N°. 2) 

Explicación del origen de la cestería: ___________________ _ 

Mitos relacionados: SI NO (Si es afirmativo dar número de 

cinta en que se graba N°. ( ). Qué es ces teda para usted -----
Qué objetos son clasificados como cestería ----- ---------

Relación con nuestra categoría de cestería: -------------
18 



Ubicación del objeto en la maloca: ______________________ _ 

Ficha de vivienda NR ( ). Objetos de origen occidental que -----
reemplazan al objeto: ___________________ forma de obten -

ci ón: _________ Volumen: ___________ Costo: ________ _ 

Quién lo aporta: Lugar de origen ------
Distancia al lugar de origen: _______________ Valoración cultu 

ral de la cesterra: en decadencia Desarrollo: ---- ---------
Transformaciones en los diferentes aspectos de ~sta: SI NO 

Si es afirmativo córro se compara: En tamaño: En diseño: ----
Decoración: Color: Material(es) -------...; ---------------
Cantidad: f re c u e n c i a de I a manufactura: --------- --------

Otras: 
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5.4 ENCUEST A ESPECIALIZPDA SOBRE CERAMICA 

N°. ------
Objeto: En español _____________ En I engua: ___________ _ 

Materias Primas: 

En español _____________ En lengua: ________ _ 

Ubicación (es) 1. 2. 3. Ubica ------- ------- --------
ción respecto a la vivienda del productor: _________________ _ 

propiedad del depósito y modo de obtener la arci IIa: Prestamo: ___ _ 

Ven t a : _________ Rega I o: ___________ I n ter c a m -

bio ____________ ( Ir en cu e s t a N°. 2). De quien: _______ _ 

__________________ Exploración para encontrarlos y ubicaci6n 

geográfica: _______________ (cañadas, nacimientos de agua, pa~ 

tanos, etc.). Ti pos de arci II a y sus caracterrsti cas frsi cas (color, 

humedad plasticidad etc.): 
, , ---------------------------

Calidad y propi edades buscadas: ______________________ _ 

Creenci as relacionadas con los depósi tos: _________________ _ 

origen del barro: __________________ concepción sobre el mis-

mo: 

Nombre en lengua: _____________ "daños" y forma de hacer lo : 

Causas: __________ Efectos: ________________________ _ 

Extracci ón : 

Quien: Cuándo: Cómo ------- ------ ------------------
Con qué: Volumen: 

Condiciones: ____________ Restricciones: ______________ _ 
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Pruebas de utilidad: _________________ (5i sirve o no}. 

Transporte: 

Quién ________ Cuándo: _______ y en qué: ______________ _ 

L i m pie za: 

Dónde: _________ Quién: ________ Cómo: _______________ _ 

Con qué: ____________ Qué se quita: _____________ _ y 

qué se deja: _______________ Por qué: ___________ _ 

Se dej a secar: __________ Dónde: ___________________ _ 

Cómo: ____________________ Cuánto tiempo: ___________ _ 

Duración de la limpieza: _______ _ Preparación: __________ _ 

Cómo se muele: 

Qui én: Cuándo: Dónde: ----------- ------------- --------
Por qué: 

Con qué:_______________ Se mezclan varias arcillas y por 

qué: _________________________________________ _ 

Proceso en seco o con humedad: ___________ • Como se hace plás 

tica (amasado), se agrega agua: ______________ .:.. ________ _ 

Instrumentos y sus características y formas de obtención: _____ _ 

5e agrega desangrante: ____ Cuál ____________ Cantidad: ____ _ 

Inicio de la fabricación: Quién: ------------ -------------
Dónde: ________ Instrumentos de trabajo: ______________ _ 

Epocas buenas y malas: --------------------------------------
(Inverno o verano) fases de la luna etc.}. 

, -----------------
Por qué 
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Técnicas moldeado: ___________ modelado: __________ Espi-

ral: ó rollo: Mixtas: 

Proceso para cada una con su nombre indígena y duración: ______ _ 

Secuenci a s e intervalos: 

Restricci ones: 

Condiciones: Dificultades: 

Secados: parciales: (dónde, por qué medio, duración, justificación, 

etc. ): ________________________________________ _ 

Se hacen partes separadas: Para uni r I as luego: ------------- -------
Cómo: ______________________ P or qué: ____________ _ 

Alisado: Cu&ndo: Cómo: 

En qué dirección: ____________ En qué parte: ____________ _ 

De la cerámica: _______ Con qué: ____________ Para qué: __________ _ 

__________________ Se usa agua: _______ Pu I ido: _______ _ 

las mismas características del alisado: --------------------
Bordes: _______ Tipos y forma de obtención: ________________ _ 

Modelado: ___________ Posición de las manos: ___________ _ 

Postura del óde la ceramista: 

Se usa agua ___ _ cómo y para qué: ____________________ _ 

Se usan instrumentos: _______________ qué vasijas se hacen -

as í: ____________________ Mo Ideado: ________ Tipos de 

molde y su uso: 
------------------------------------------------------

Se combina con otras técnicas: _______ Para qué vasijas se emplea: 

Posiciones de trabajo del ceramista y de sus manos : __________ _ 
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Espiral: ________ c6mo se comienza la base: ______________ _ 

c6mo se hace el rollo: ______________________________ _ 

Sus caracterfsti cas: 

c6mo se aplica: _______________ ..:. __ y se pega: __________ _ 
.. 

Se modela: ___________________ en qué direcci6n: _______ _ 

_______________ S e coloca: por fuera ___________ o por 

dentro: ______________ c6mo se borra la uni 6n: __________ _ 

_________________ Cuántos se ponen de una vez: _________ _ 

Secados intermedi os: ----------------- ---------------
Para qué vasijas se emplea: ___________________________ _ 

En el trabajo de fabricaci6n se usan bases: ________________ _ 

De qué ti po.:.... __________________ C6mo y para qué: _______ _ 

Se mueve la cer~mica: 

En qué di recci 6n: ______________ C 6 m o y ' par a qué: ____ _ 

Formas de acabado: Pulido: Ahumado: 

__________ Bri Ilado: _________ B años: _______ _ Decoraci 6n: 

__________ Decoraci 6n Técni cas: ____________________ _ 

Impresa: _____ lnci sa: ________ Exci sa: ______ Pi ntada: ______ _ 

Pasti Ilaje: __________ Procesos y su duraci6n: _____________ _ 

Motivos o di seños: -----------------------------------
Sus nombres inctrgenas: ___________________ Su significaci6n: 

Momento de decorar (antes o después de quemada: _____________ _ 

Materias primas e instrumentos: ________________________ _ 
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secado antes de quemar: ________ Sitio: ________________ _ 

Modo: ___________ Dur ac i ón: __________ Razón: _________ _ 

Quemado: __________ Creencias relacionadas: ____________ _ 

Epocas buenas o malas: __________ Por qué: ___________ _ 

Condiciones y restricciones: ________________________ _ 

Si ti 0: ___________ Combu st i b I e s: _____________________ _ 

Tipos: ____________________ Obtención, caracterrsticas : __ 

F o r m a de colocación: 

____________ Cantidad: __________ Cantidad de vasijas: ____ _ 

quemadas: _____ d e u na vez: Formas de quemado: 

Hoguera: _____ Horno: _____ Form a encendi do: _____________ _ 

Duraci ón: __________ Punto de quemado: ________________ _ 

Su reconocimiento: ____________ Retiro de las vasijas: ____ _ 

______________ Quién y con qué: ____________________ _ 

Cuándo: Enfriamiento: Resultados del Co----------- ---------
10r: _____________ Dureza: ____________ Daños en el quem~ 

do: _____________ CAusas: ________________________ _ 

Creenci as asoci adas: 

Hay que curar la vasija antes de usarla: ________ Vasijas rotas: 

_________ 0 Curación de la vasija: Cuándo: _____________ _ 

Cóm o : ________________ Por que: __________________ _ 

Personas que intervienen en cada etapa o actividad especrfica 

, 
Por que: __________________ Relaciones entre ellas: ______ _ 
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Instrumentos usados en cada etapa: _____________________ _ 

Materi al: ___________ Forma: ___________ Obtenci ón: _____ _ 

Us o: Propi etari o: ____________ _ 

Duraci ón: ________ Nombre: ______________ Cantidad: _____ _ 

Formas: _________ Tipos: _______________ Sustitutos de ce -

rámica: Dimensiones: Técnica de fabrica -----------------
., clon: _________________________________________ _ 

Función: (multifuncionalidad o especialización) : _____________ _ 

Denom inaci ón IncHgena: ________________ Peso: _________ _ 

Relación: _________________ Tipos-Técnicas y Forma- Tamaño: 

Función: Decoración: 

Dónde y cómo se guardan las cerflmicas: __________________ _ 

Cuánto duran: ________ Al romperse que se hacen: __________ _ 

Dónde: ______________ Cuándo: ___________ Cómo: ______ _ 

_______________ Por qué: ________________________ _ 

Se botan: _________ Duración completa del proceso de fabricación 

para cada tipo: ________ Tiempo Neto: ___________________ _ 

Inventario por cada casa: _______ Cuántos por tipo: __________ _ 

Siti os: Usos: 

Fabricante: Dueño: ---------------- -------------------
Obtención: Procesos de cambio: -------------- ------------
Decadencia y desarrollo en cantidad: _____________________ _ 

Técnicas: 

Función y Decoraci ón: _______________________________ _ 
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Reemplazo por objetos occidentales: ______________________ _ 

(Ti po, obtención, característi cas y razones). Qué se hace con las va-

sijas rotas: _______ Si se botan: Dónde: _________________ _ 

S e g u a r dan: ________ Se entierran: _______ Por qué: ____ _ 

_____________ Se reuti I i zan: __________ Có m o y para 

qué: ___________________________________________ _ 

Creenci as asoci adas: (Con fragmentos de cer~mi ca se puede hacer 

daño o brujería a su dueño, etc. ): _______________________ _ 

Se tapan I as cer~m i cas: Cu~ndo: _____________ Cómo: _______ _ 

______________ Con qué: _____________ Por qué: _______ _ 

______________ Si las tapas son de cer~mica, formas y procesos 

de fabri caci ón: -------------------------------------
Descripción de las formas de uso de los diferentes tipos: ------

Procesos y formas de aprendizaje: Quién: _________________ _ 

De qu i én: ________________ Cuándo: _________________ _ 

Cómo: ________________ Dónde: _____________________ _ 

Por qué: ______________________________________ _ 

Circulación: Se venden: Se rega I an: ______ S e pres tan: 

______ Se cambi an: _______ Con qui én: __________________ _ 

A quién: ___________ Cómo: ___________ Cuando: _________ _ 

Cómo: Dónde: 

Por ~éL ______________________________________ _ 

Formas de equivalencia y reciprocidad: __________________ _ 

d 
.., Formas e apropl aCI on: ______________________________ _ 
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Cond i ci ones: _________________ Restri cci ones: ___________ _ 

Creencias: _____________________________________ _ 

Autosuficiencia o excedente: Si hay excedente cuánto: __________ _ 

Cuándo: __________ Por que: ________________________ _ 

oestinación: __________ Participación en el mercado: _________ _ 

Quiénes: Cuándo: Cuánto: ------------ --------- ----------
Cómo: _______________ Por qué: ____________________ _ 

Cond ici ones y restri cci ones: ______ Oónde: ________________ _ 

Valoración cultural de la cerámica: 

Procesos de cambio en forma: --------------------------
Técnicas de fabricación: ------------------------------
Tipos y función ____________________________________ _ 

Cambios en la decoración: __________ Significación de la cerámi-

ca: Racionalizaciones: --------------------- ------------
Explicación y mitos relacionados con esta en su conjunto o con cada 

uno de sus productos y aspectos (el mundo es un budare, un c~ntaro 

antropomorfo, es un ancestro, etc.). 
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5.5 ENCUEST A GENERAL PARA: MADERA, HUESO, CORTEZA. 

OBJETO: En Español: ____________ En lengua: ___________ _ 

Materia Prima: Animal: ____ Vegetal: ____ Mineral: _________ _ 

Nombre en lengua: __________ en español: ________________ _ 

Nombre científico: ______________________ .Se obtiene por : __ _ 

_____ Compra: ____ Regalo: __ lntercambi o: (Si -Encuesta 

N°. 2). Método de trabajar la materi a prima: ________________ _ 

Objeto para cortarla: _________________ Objetos para transpor-

te: _____________ Quién la transporta: __________________ _ 

Cómo la transporte: _________________ Dónde la transporta: 

Técnicas para moldear (cortar, aplanar, quemar, curvar): ________ _ 

Tratamiento de materiales especiales: _____________________ _ 

Uso de herramientas Para acabados especiales: ______________ _ 

Pinturas: __________ Resinas: __________ Engobes: ________ _ 

G o m a s: ___________ Qui én lo pi nta: ___________________ _ 

Cómo~ _______________________ Epoca~ ____________ _ 

Tiempo destinado: ____________ Descripción de Utensi lios: ____ _ 

_______________________ Co lores empl eados: _________ _ 

______________________ Lugar de extracción: ________ _ 

_______________________ Nombre del producto en español: 

______________ En lengua: ______________ _ 

Forma final (cuadrado, redondo, ovalado, etc. : ______________ _ 

Uti lización de los sobrantes: 
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Quién lo manufactura: Cómo lo hace: 

________________ Con qu é lo hace: ___________________ _ 

Posici ón del artesano: _______________________________ _ 

Relación con el objeto que se hace: ______________________ _ 

Ubicación en la vivienda: ____________ Postura de sus manos: 

Creencias asociadas: ------------ ----------------
Procesos Duración de cada etapa: 1 • 

2. 3. 

Nombre en español: ____________ En lengua: _____________ _ 

d e cada etapa: 

1. 1 • 

2. 2. -----------------,-.-- ----------------------
3. 3. 

Ubicación del objeto dentro de la maloca: SI NO En qué --- ----
lugar: o lugares: ------------------, ----------------
Duración del objeto: Tiempo estimado: ________ Tiempo real: ___ _ 

__________ Relación entre fabricante-dueño: ______________ _ 

Forma de apropi ación-propi edad-uso: ____________________ _ 

Tamaño en relación con uti lidad específica: _________________ _ 

Cantidad por vivienda: ______ Tipo: _________ Po r persona: 

Por fami lia: Nuclear: ------- ---------- ---------------
Persona a quien pertenece el objeto: ____________________ _ 

Sexo: __________ Edad: ______ Utilización específica o principal: 

Usos secundarios: 

Restricciones para su uti lización: 

Decoración: SI N 0 ___ • Si es afirmativo describir tipo de dec~ 

ración: 
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Técnicas: (pirograbado, tallado, inciso, ecciso, etc.): _______ _ 

Motivo del grabado (hacer referencia a la ficha de recolecci6n): 

__________ D.enom i naci 6n españo l : _________________ _ 

Lengua: ___________________ Razones para decorar: ______ _ 

_____________ Parte del objeto que se decora y por qué: ____ _ 

Qui én enseña: __________ Quién aprende: ________________ _ 

Cuándo: _______ C6mo: _________ En qué lugar: __________ _ 

Por qué: _______________________________________ _ 

El aprendizaje es individual o colectivo: _____________ _ En ca 

so de ser colectivo establecer número de personas: __________ _ 

Relaci6n con el que aprenc1e: __________________________ _ 

Se elabora el objeto que se necesita o se hace con excedentes: __ 

______________ En caso de haber. excedentes estab lecer si hay 

intercambio: __________ Venta: _________ (Si hay intercambio -

hacer la Encuesta para intercambio N°. 2. 

Qué es trabajo de madera para usted: _____________________ _ 

Qué objetos y procesos son clasificados como tales! ___________ _ 

_______________________ Inventario por vivienda: Cuántos: 

________ Total: ________ De cada tipo: _______ Cu á l es: 

____________________ Lugar de ubi caci 6n: ____________ _ 

(Hacer referenci a a ficha de vivienda). Objetos de origen occidental 

que reemplaza este objeto: Cuál: ____________ Cuáles: _______ _ 
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Forma de obtenci6n ______________ Volumen que se adquieren: 

______________ Costo: __________ Di stanci a de I lugar de 

acopio: ______________________ persona que lo abastece 

Valoraci6n cultural de este trabajo: 

Decadenci a : Desarrollo: 

T r a n sformaciones en los diferentes aspectos (ti po, decoraci6n, color, 

tañaño técnica): , ------------------------------------

************ 

5.6 FICHA PARA VIVIENDA 

Aldea Río: Gente: 

Nombre del dueño de casa: Nombre de -

qui en construy6 la casa: __________________ Par en t e s c o 

__________ Cuánta gente vive aquí: __________________ _ 

Cúanto tiempo tiene de construída la casa: ________ _ Nombre de 

la palma del techo: ______________ Tipo de tejido: __________ _ 

Nombre en español: ______________ Nombre en lengua: _______ _ 

Nombre de corteza de árbol: __________ Característica de las pa -

redes: (Tapia pisada, palma tejida, corteza de árbol): ___________ _ 

Características de las puertas (madera, tejido, palma): __________ _ 

__________________ Ca r a c ter í s tic a s del pi so (cemento, m~ 

dera, tierra pisada): ________________ Hay divisiones en la vi -

vi enda: __________ Cuántas: __________ Caracterí sti cas: hay más 

de una construcci6n (cocina, gallinero) _____________ Caracterí~ 

ti cas: ------------------------------------------
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Dibujos: 

Ubi caci ón de objetos en I a pI anta y asoci aci ón de nombres a cada zona. 

Creenci as asoci adas: 

Señales que indican la diferenciación por zona en la vivienda 

OBSERVACIONES: 
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Una última encuesta que será aplicada sólo para los objetos de cul

tura material susceptibles de ser comercializados. Estos se deter

minarán por los criterios de la comercialización como: facilidad de 

transporte, volumen de producción, etc.; como por ejemplo: Ceste

rra, talla de madera, tejidos, trabajos en corteza de árboles, colla

res, etc. 

*********** 

5. 7 ENCUESTA SOBRE COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS 

N°. 7 

Objeto: En español: _____________ En lengua: ____________ _ 

Ficha N°. ------- El objeto es susceptible de intercambio: 

SI NO • (En caso afirmativo); En qué categorra: _________ _ 

Intercambio: _____ Donación: ______ Compra-venta: ______ Privi-

legios del Dador-receptor: _____________ Objeto ri tual de dona-

ción: ------------------------------------------
En caso de ser por intercambio intertribal, remitir a la Enc.N°.2. 

Por pago de trabaj 0: _______ Si es por venta o trueque : Derechos 

del vendedor: -------------------------------------
Derechos del comprador: _____________________________ _ 

Poderes del vendedor: -------------------------------
Sobre el objeto: _________________ Sobre la transacción: ___ _ 

________________ • Derechos del comprador sobre el objeto: 

Sobre la transacci ón: 
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Carácter de la negoci aci 6n (regateo, subasta): _______________ _ 

Volumen de producci6n del objeto: En meses: _____ Años: _______ _ 

En temporada: _____ Por número al día: ________ Relacionar tiem-

po estimado y real de producci6n con el dato obtenido para volúmen : 

Número de personas dedicadas en la aldea a su producci6n: ______ _ 

Hombres: ______ Mujeres: _______ Edades promedi o: H: _______ _ 

M: Total población: • Existen patrones para el true ------ ------ -

que (dinero, otros): Especificar: ------ -------------------
Costo de producci6n del objeto: Tiempo invertido en la consecusi6n 

de materia prima: _______________ Tiempo invertido en la manu-

factura: ________________ Horas dedicadas al día: _________ _ 

Distancia de la aldea con el poblado más grande cercano: ________ _ 

Cuál es: ___________ Tiene pista de aterrizaje: _____ Capacidad 

de la ptsta: ____________ Por río cuánto demora: __________ _ 

Hay varadores: ____ Tiempo estimado para su recorrido: _______ _ 

El objeto tiene un peso de: _______ Espacio que ocupa para su tra'ls 

porte: ________ Puede ser dobl ado: ____ Puede presentar quebradu-

ras al transportarse: ____ Precio estimado por el productor: _____ _ 

Precio estimado por la comlJ1idad: __________ Precio del objeto en 

Mitú: _________ Precio del objeto en otras aldeas grandes: ______ _ 

Lugares: ________________________________________ _ 

Precios: -----------------------------------------
Precio de venta en Bogotá: ________ Precio de venta en otras ciuda 

des: 

CONCLUSIONES: 
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6. ENTREVISTAS Y ESQUEMAS TEMATICOS

La uti Ii zaci on de entrevi stas, como ya antes se habfa anotado, 

sera recurso empleado solo en los casos en que el objeto est� 

asociado a un mito, una creencia particular; no susceptible de 

ser "sintetizada", por medio de una Encuesta. 0 bien, un rela

to cuya narraci on enri quecezca el conj unto. 

Esta entrevista sera dirigida de acuerdo a las preguntas que se 

iran haciendo al informante. Para su ordenacion uti lizaremos -

una gufa al final de la entrevista, transcrita a un formato espe -

cial; que contendra : 

oi'a Ano s 
--------------------

-------------

Mes : Lugar: ________________________ 

Rio: Cano : 

Gente: 
---------------------------------------

Cinta N ° . 

Inform ante: 

Terna: 

Ca r a :  A. 

Cara: B. Terna: 
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Esta gu1a es susceptible de ser consultada por Artesan,as de Colom

bia y la Universidad Nacional de Colombia, en el caso de que hubiese 

necesidad de ampli ar algCm tema espedfico, con el fin de confrontarlo 

o profundi zarlo.

Dado que, sabemos las dificultades en la transcripcion de los textos, 

consignados en grabaci ones; as, como, de su uti Ii zacion exhaustiva, 

estas cintas quedaran como recurso de consulta para las investigado_ 

ras. 

La uti Ii zacion de esquemas tematicos esta pens ad a en terminos basi

camente de rtretomar" una memori a colectiva, sobre los objetos de 

cultura material, que han sido recogidos por diferentes investigado

res durante el presente siglo, para ese efecto uti lizaremos prefere12. 

temente los libros de THEODOR KOCH-GRONBERG. Para una me -

jor ejemplificacion de la forma de utilizacion, introducimos aqu(, uno 

de estos esquemas de muestra. El fin principal : la recuperacion de 

la cultura material por medio de trabajo conjunto yen segundo termi

no, evidenci ar los cambios operados en la manufactura, di seno, t�c

ni ca, color, etc. de los objetos de cu ltura material. 

Ejemplo: tornado del libro "Dos anos entre los Indios". (FIGURA 1) 

Las preguntas se hacen sobre la lamina del objeto presentado. 

Por ende, se pretende saber : 
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6. 1 ESQUEMA TEMATICO 

FIGURA 1. Tomada del libro "Dos Años entre los Ind(genas ll • 

T. KOCH-GRaNBERG. 

* * * * * * * 

Aún se hace este objeto: ____________ En qué otro lugar se hace: 

______________________ Qué gente era la encargada de hace!:. 

10: ___________________________________________ _ 

Por qué dejaron de hacerlo: ___________________________ _ 

Hace cuánto: _______________ Existen otros objetos que actual -

mente cumplen con las funciones de este objeto: _______________ _ 

Quién lo hace: ________________ Cuánto hace: ____________ _ 

Características del objeto: ____________________________ _ 

Por cuál se ha reemplaz.ado: ___________________________ _ 

Qu i é n abastece estos objetos: __________________________ _ 
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Quién abastece estos objetos: _________________________ _ 

Se obitenen por COMPRA: ____ Regalo: _____ Trueque: _____ _ 

Intercambio: ________ (Encuesta N°. 2). 

Cualidades de este nuevo objeto: ________________________ _ 

Es más eficiente para la labor en que se emplea: _____________ _ 

Cómo se mide esta eficiencia: ___________________________ _ 

Nombre en español: _____________________ N om b r e en len -

gua: ________________________ • L a u ti I iza ci ó n, de 

este nuevo objeto implica la uti lización de otros objetos: ________ _ 

Donde se consiguen: ________________________________ _ 

Precios estimados: 

Si hay recuerdo, (una memori a vi sual), sobre el objeto que anterior

mente se hada, dibujarlo aqur : 
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7. 

8. 

DI AR I 0 DE CAMPO 

La uti lizacion de este instrumento esta dada mas en terminos 

de un auxi liar de control para la evaluacion del trabajo mismo, 

que de ser este un instrumento operative inmediato. En este 

se registran dra a dra los datos, las condiciones de recorrido, 

itinerario, horarios de trabajo, etc.; elementos estos, que no 

son susceptibles de ser condensados en las fichas y encuestas. 

* * * * * * * * * 

FICHAS DE CLASIFICACION 

La clasificacion nos ha de rendir una informacion ordenad:lda y 

desglosada en diferentes rubros, que podran leerse , haciendo 

referencia inmadiata a las demas clasificaciones. 

Reunidos estas , finalmente en tres grandes partes 

1. lnscripcion en el proceso (Primera Numeracion).

2. Funcion (Segunda Numeraci6n).

3. Material (Tercera Numeracion).

Presentamos, a continuacion, un ejemplo de codificacion que 

dara muestra del criterio empleado : 
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* 

** 

*** 

LA CANASTA CARGUERA PARA LA YUCA.

1. b

27.5�-
,4.2 
._ _______ _ 

I 

·-__________ .:...._ ________ 

El Numeral 1, hace referenci a al proceso en el cu al se encueQ_

tra inscri to, buscando en la gu(a en la cual se da la numeracion

para los diferentes procesos.

Esto hace referencia al proceso de la yuca.

El Numeral B. hace referenci a la transporte del mi smo produ_£

to. (Yuca). Es decir; la letra le ordena en la actividad, luego

es el proceso de la yuca en la actividad del transporte.

El Numeral 27. 5 hace referenci a a la funcion, es decir, la -

uti Ii zaci6n, datos que habran de ser complementados con I as -

encuestas. Este numeral hace referenci a la transpote en par -

ticufar. (Transporte o carga de yuca).

**** El Numeral 4. 2, hace referenci a al material. En los numeral es
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para la ubicaci6n de los diferentes material es. En los numerales para 

la ubicaci6n de los diferentes material es , el 4 nos remite a la palma y 

el numeral 2, hace referenci a al del mi I peso. Es decir, el objeto es

ta hecho en palm a de mi I peso. 

La posibi lidad de la implementaci6n de esta codificaci6n ha de rendir 

provecho en terminos de la forma como ha de ser consultado por sus 

posibles usuarios. 

La ordenaci6n de estos procesos es realmente caprichosa, dado que -

no tenemos elementos para esto; sin embargo, la secuencia misma 

guarda estrictamente la relacion entre las diferentes actividades, que 

han de I levar desde el ini cio al fin cad a proceso. 

El Item que hace referencia a la funci6n, agrupa los objetos en termi 

nos del uso social dado por la comunidad para el objeto mismo, en el 

caso de que cumpla diferentes funciones se escogera la funci6n prin

cipal para su numeraci6n anotando las demas funciones que cumple. 

O bien, en caso de no existir funcion principal, todas las funciones 

en que se encuentra, lo agrupara i gualmente. 

El tercer Item, es ta dado por e I material, tambi en en esta numeraci on 

originalmente caprichosa, en terminos de que ning(m material es co_!l 

siderado como mas o menos importante, sino su escogenci a es azaro

sa, es deci r, Cesterra , Madera, Hueso, Ce ram ica, etc., conform an 

los otros numerales. 
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GU I A BIBLIOGRAFICA 
--------------------

Uti lizamos dos numerales para la clasificacion de la bibliograffa; el 

primero, indica el orden alfabetico; el segundo, el tema de que trata 

el trabajo, asf por ejemplo: el 10-1, en donde el 1 O, nos remite a 

CORTES LOMBAl'-JA, Pedro, 1973 "La Artesanfa lndfgena en las co'2_ 

diciones Socio-economicas del Vaupes"; y el numeral 1, nos indica 

cultura material. La mayor parte de la bibliograffa se obtuvo revi -

sando tf tu lo por t,tu lo, el trabajo de Cami lo Domfnguez, ti tu I ado : 

"Bibliograffa de la Amazonia Colombiana y Areas Fronterizas Ama

zonicas. (1) Anotamos en general las obras que se consiguen en el -

pal's y eliminamos las que estan en el exterior. Esta corrpi lacion 

trae anotada en un codigo las bibliotecas donde se consiguen los ma

terial es, a saber : 

DB-BN 

DB-BRH 

DB-COA 

DB-CIF 

DB-IA 

Biblioteca Nacional de Colombia, Bogota. 

Banco de la Republica, Hemeroteca, "Luis Lopez de 

Mesa", Bogota. 

Centro de Documentaci6n, Corporaci6n de Desarrollo 

Arara�uara, Bogota. 

servicio Andino de tnformacion y Documentaci6n Fore� 

tal (SEIDAL). 

Corporaci6n Nacional de tnvestigacion y Fomento Fo -

restal (CONIF), Bogota. 

Biblioteca Institute Colombiano de Antroi;,ologfa, Bogota. 

(1) Departamento administrative de tntendencias y Comisarias
DAINCO-Corporaci6n Araracuara.
Fondo Colombiano de tnvestigaciones Cientfficas-COLCIENCIAS.
Edi tora Guadalupe, Bogota 1985.
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DB-ICN 

DB-IGA 

DB-IGC 

DB-UAN 

DB-UN 

DB-UTL 

Institute de Ciencias Naturales (INCINATUR). Univer

sidad Nacional de Colombia, Bogota. 

Institute Geoffsico de los Andes, Bogota. 

Biblioteca lnsti tuto Geografico 11Agusti"n Codazzi ", 

Bogota. 

Biblioteca General, Universidad de los Andes, Bogota. 

Biblioteca, Universidad Nacional de Colombia, Bogota. 

Biblioteca, Fundaci6n de Bogota "Jorge Tadeo Lozano", 

Bogota. 

* * * * * * * * * 

1. CUL TURA MATERIAL

Fichas Bibliograficas #s.: 1 o/47/53/55/56/62/eo/ee/e9/90/

91/95. 

Con los trabajos que se refieren especi"ficamente al vaupes po

demos efaborar,de manera parcial, para algunos objetos, las 

fichas de recolecci6n propuestas, que se confrontaran y com -

plementaran despues en terreno. Como no todos los trabajos -

tratan de los grupos y ri"os de nuestro proyecto, se hace nece

sario revisar la informacion que aportan ya en la regi6n. Tai 

es el caso del trabajo de Elizabeth Von Hildebrand sabre la -

elaboraci6n del budare entre los Tanimuka, habitantes de los 

ri"os bajo Apaporis, Guacaya, Popeyaca, Miriti", Parana, Po 

demos uti Ii zar trabajos de este ti po como modelos de observa

ci6n y analisis. 
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2. ETNOGRAFIA

Fichas Bibliograficas #s.: 15/27/37/43/49/51/57/63/64/79/

83/85/93/98/104/106. 

Se trata aquf de revi sar obras general es sob re etnologf a ame

ri cana para encontrar mas datos sobre los objetos y su inter -

cambio, establecer la ubicaci6n de estos dentro de procesos 

socio-econ6micos y su relaci6n con la organizaci6n social y la 

mitologfa. Un ejemplo de este tipo de obras es el Handbook of 

South American Indians. Se intenta tambien obtener elemen -

tos para reflexionar sabre la relaci6n entre media ambiente y 

tecno I ogf a. 

3. MANUALES

Fichas Bibliograficas #s.: 4/46/61/70/74.

Estes trabajos han sido creados coma gufas para la planifica -

ci6n y codificacion de los trabajos, los hemes consultado en e�

te sentido, se han empleado tambien para la elaboracion de las

encuestas. Se incluye aquf el trabajo de Leroi-Gourham, por:_

que aporta una exhaustiva clasificaci6n de elementos de cultura

material como armas y herramientas.

4. ETNOBOT ANICA

Fichas Bibliograficas #s.: 26/73/75/102/103.

Estes trabajos nos han de dar informacion sobre las materias

primas vegetales empleadas en la elaboracion de objetos, por
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ejemplo: arbustos, bejucos y palmeras uti lizados en cesterfa y 

en la construcci on de malocas, as( como SUS caracter(s ti cas y 

nombres cient(ficos. 

5. PROCESOS SOCIO-ECONOMICOS.

Fichas Bibliograficas #s.: 35/36.

Se refi eren en general a una seri e de actividades di rectamente

productivas o ligadas a la produccion. Hay informacion espe -

c(fica sobre los siguientes procesos:

Caza y pesca. Fi cha 1-

D i eta, Produccion y Consumo. Fichas : 16/17/18

Proceso de la yuca. Elaboracion de la farina. Fi cha 20

Preparacion del curare. 

6. MITOLOG IA

Fichas: 3-/7/72/87.

Ficha 6

Se trata de buscar mitos referentes a la Cultura Material, para

intentar entender, el significado de los objetos, dentro de la -

cultura y el pensamiento ind(gena. Encontr.ar all( tambien refe

rencia a cult(genos, asignacion de tareas productivas y elabo -

racion de objetos y las relaciones que �sto genera a nivel inter

tribal.

7. MITOLOGIA Y ORGANIZACION SOCIAL

Fichas: #s.: 5-7/8-7/12-7/13-7/14-7/22-7/23-7/24-7/19-7/

30-7/38-7/39-7/52-7/82-7/99-7.
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lnteresa indagar aquf de una manera somera, ya que el tema es 

complejo, la relacion que guarda la Cultura Material y la Org� 

nizacion social de los grupos, de acuerdo a Bertha Riveiro: 

11 ••• La comprension de la lnformacion del Artefacto esta dada -

Cmicamente en la medida en que es parte y producto de un grupo 

o una comunidad, situacion sin la cual la posibi lidad de conoci

mi ento de cada uno de sus contenidos escapar(a quedar(a rele -

gado a ser objeto de mostrador sin valor aparente, mas al la de 

lo estrictamente estetico". (Pag. 5). 

8. EL MUf\00 BLANCO

Fichas #s.: 9/19/32/33/34/69/77.

La presencia del mundo blanco desde la I legada de los Conqui s

tadores en el siglo XV y su asentamiento en la region, con la -

aparicion de misioneros y comerciantes del siglo XVII en ade -

lante, ha incidido en la cultura material y en la organizacion -

social de los ind19enas. Los objetos del mundo blanco entran a

susti tui r los objetos manufacturados por estos con una seri e de

consecuencias que se analizan en los trabajos especializados, -

consultados para este tema. Se trata tambien de ver en terreno

hasta que punto la cultura material ind(gena ha sido sustitu(da

por la blanca.

9. ETNOHISTORIA Y VIA.JES

Fi chas #s.: 25/31 /40/54/71 /76/78/ 1 OS.

Nos interesa ver los cambios sufridos por la cultura material
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en especial para los siglos XIX y XX y mirar un poco su rel a 

cion con los cambios sociales y culturales. 

10. RELACIONES DE INTERCAMBIO

Fi chas #s. : 60

Estas relaciones han sido resenadas por diferentes autores por

lo cual para este tema se tendran en cuenta muchos trabajos r�

ferentes a etnograffa y organizaci6n social. Se pretende ave -

riguar las redes de intercambio y los objetos que circulan.

11. MONOGRAFICAs SOBRE GRUPOS ESPECIFICOS.

CUBEO 

BARAsANA 

KARAPANA 

TAIWANO 

SIRIANO 

TATUYO 

DESANA 

12, LI NG U I S T I C A

Fichas Biblio.9.raficas #s. :_ 

28/97/107 

50 

101 

11 

41/42 

3-6/4-3

81/86 

Fichas #s.: 2/21/44/45/48/94/96. 

Hemos escogido los principales trabajos para buscar en el los 

las designaci0nes en las distintas lenguas para los objetos de 

cultura material. Un trabajo uti I en este sentido es el de 
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"Aspectos de la Cultura Material de los Grupos Etnicos de Co

lombia", del Institute Lin9Cl1stico de Verano. Otros importante 

es el de Elsa Gomez de Imbert. 

13. PREHISTORIA Y ARQUEOLOG IA

Fichas #s.: 58/59/60/65/67/68.

Es una mira hacia la historia de la "T ecnologfa Amazonica".

14. ECO LOG I A

Fichas #s.: 66/84.

Se pretende entender la relacion Cultura Material y Medio Am

biente, de la region.
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_MASCARAS_ CUBEO _ 

Las mascaras entre los Cubeo se elaboran de la misma manera que 

entre los Kaua del Rfo Aiary. Los Kaua-Tapuyo (indfgenas-avis -

pa) constituyen la mayorfa de la poblaci6n del Rio Aiary. Ellos emi 

graron del cercano Querary, originalmente eran Arawaks, y como 

casi todos los grupos de este rf o fueron sometidos por los Cubeo y 

adoptaron su lengua y algunas costumbres. Oespues de su exodo al 

Aiary entraron otra vez en contactos con puros Arawaks, en especial 

con los Siusr, con quienes realizaron muchos matrimonios. Por esto 

hoy d1a, solamente los viejos hablan Cubeo, mientras que los jovenes 

retornaron al dialecto Arawak y hablan Siusr. 

LAMINA #1. 

Elaboracion de mascaras entre los KAUA 

A un cierto arbol frondoso se le quita la cor:_ 

teza exterior, despues golpeandolo con un -

palo (Lamina #1) se desprende con cuidado la 

corteza interior blanca (Ver lamina #2). Es

ta se lava cuidadosamente y todavra humeda 

se le da la forma de la correspondiente figu

ra, cosiendola con agujas de hueso de mono 

barrigudo sobre palitos flexibles (Ver lami -

nas 3 y 4 ). Se ponen a secar y se decor an 

con distintos motivos. El color negro se ex 

trae del hol l1n de las ol las, el rojo de las 

semi I las de Urucu y el amari I lo de arci 11 a de 
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·------ ---------

I as paredes de la ori I la. Los col ores se mezclan con la teche pega -

josa del mi smo arbot def que se sac6 la corteza para que fijen bien . 

Para trazar t(neas rectas se uti lizan reg las que se elaboran de los 

tallos de las hojas de ta palma Mirit(, las l1neas curvas se trazan -

con I a ayuda de un bejuco. 

(J 

0 

V 

Se uti lizan como pince I es, pal itos envuel -

tos en algodon y fibras de plantas. Para 

pintar el cuerpo de la mascara, tos Kaua 

meten hojas de banano entre este con el fin 

de tener apoyo y de no ensuciar el I ado co!!_ 

trario, ya que los colores traspasan la po_ 

rosa tel a de corteza cuando se oprime el 

pince! con fuerza. Los Cubeo colocan P<!_ 

ra pintar el cuerpo de corteza sobre una 

reja de palitos de Yupat(, cubierta con ho

jas de platano o sobre una estera de Carana. 

(Ver laminas : S, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ). 
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La elaboracion de las mascaras entre los CUBEO, se presentan en 

secuenci a fotografi ca • 

.. b. 

C. d. 

Elaboraci6n de las mascaras de danza entre los CUBEO. Rfo Cudui

ary. 
a) Se despega la corteza b) Se golpea c} Se cose

d} Se cuelga para que seque
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a. 

b. c. 

Elaboracion de las mascaras para la danza entre los Cubeo. Rfo 
Cudui ary. 
a) Se pinta la corteza b) Las tiras de corteza de la colgadura
se aseguran al ani I lo del bejuco c) El ani I lo de bejuco se cose al
cuerpo de la mascara. 
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Las tiras de corteza amarilla de la colgadura, que debe tapar en parte 

las piernas del bai lari'n, se engarzan en un bejuco al cual se cose, 

luego el borde inferior del cuerpo de la mascara (Ver Lamina #11). 

Esta corteza amari I la que los Cubeo I lam an II du 11 , se qui ta de otro 

arbol frondoso, desprendiendolo a golpes con un palo del tronco. Las 

mangas se elaboran con la corteza roja de otro arbol, en Cubeo"tarotJ. 

En la elaboracion de las mascaras, con la consecucion de todos los -

materiales, se gastan de 10 a 12 di'as. Al danzar con las mascaras se 

uti lizan bastones de danza de distintos tamanos: los mas largos alcan

zan los 3 metros, los mas cortos 1 i metros. Llevan dos colgaduras 

du en la parte superior. Para que los ninos aprendan a conocer el 

significado de las mascaras, se les elaboran encantadores modelos -

con tusas de maiz. (Lamina #12). 

70 



En las fiestas de los rruertos se ejecutan danzas con mascaras. 

"Todas las danzas representan demonios. La fantasia de los ind(ge

nas puebla toda la naturaleza con esp,ritus malos y buenos que ejer

cen una gran influenci a sobre la vida y la muerte. Ninguna enferme

dad, o por lo menos ninguna interior cuya esenci a no se puede expli

car el indfgena, se atribuye a causas naturales. La enfermedad, la 

muerte y toda desgraci a se consideran debidas a la venganza de un -

mal espfritu o de un enemigo con fuerza maligna. Esta busqueda de 

la causa personificada de todo dolor y alegr(a, se manifiesta en las 

danzas de las mascaras. Al 11, entran hablando y actuando todos los 

esp,ri tus con su sequi to de animal es de agua, ti err a y ai re, que a su 

vez representan demonios. El demonio esta en la mascara, encarnado 

en esta, fa mascara es para el ind(gena el demonio". (Koch-GrClnberg, 

1967: II: 173). 

Yo obtuve unas 50 mascaras entre los Cubeo, una demostraci on de lo 

intensamente poblado que el ind1gena se imagina su mundo de demonios. 

Ademas, de demoni os con fuerza humana, gi gantes y enanos aparecen 

muchos animales: el jaguar, el ciervo y el perezoso, diferentes cla

ses de pajaros y peces, la culebra venenosa Yararaca, sapos y ra 

nas, la doncel la del agua, mari posas, cucarrones y otros insectos : 

aranas, orugas y larvas de cucarron. 

Solo bai Ian los horrbres con mascaras, las mujeres y los ninos son -

espectadores. 
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Hay algunos demonios que ya se habran encontrado entre los Kaua : 

el buitre, el jaguar, el escarabajo, la lechuza, el esprritu del bos

que y duende de la caza Makuk6 (Ver lamina 13). En esta se repr� 

senta la danza de MakukB a) Makuk6 vigila la caza; b) Makuk6 

di spara con la cerbatana; c) Makuk6 mata al mono , al que le habfa 

di sparado la flecha. 

En la lamina #14, esta representada otra danza de los Cubeo del c� 

duiary a) Entrada de las mascaras, adelante Makuk�, atras Ja -

guar. 

Tanto la elaboracion de las mascaras como su uso es un asunto neta

mente masculino. 
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b. 
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LA PE!:CA ENT RE LOS INDIGENAS DEL 

NOROESTE BRASILERO 

"No se puede subrayar de una manera lo suficientmente energica que 

los peces de la regi6n amaz6nica son la II Conditio sine qua non" de 

la vida indi'gena. Estas palabras de Martius (
l) son todavi'a, hoy di'a,

v�lidas para el alto Ri'o Negro y regiones adyacentes. El alto Ri'o N!: 

gro y sus grandes afluentes, en especial el Cai aru-Vaupes, son ex -

traordinari amente ricos en peces que se manti enen todo el ano en una 

constante emigraci6n, obligando asi' a ciertos grupos sedentarios a 

asumir un nomadismo temporal. Durante los meses de Diciembre a 

Marzo, epoca en la cual el nivel del agua es bajo y los afluentes pe -

quenos practicamente se secan, los peces se movi lizan hacia el ri'o -

principal, situandose en las partes profundas, debajo de los rapidos 

6 ca(das de agua, o en las innumerables lagunas que estan conectadas 

al rfo. Los ind(genas abandonan entonces sus pueblos y se dirigen -

con todos sus utensilios domesticos, ninos y perros, hacia estos si -

tios ricos en pesca para obtener la codiciada presa de distintas man� 

ras. Llevan una vida n6mada durante un tiempo promedio de tres me_ 

ses. Encontre estos campamentos volantes de verano en dos ri'os ; en 

Diciembre de 1903 varies campamentos de Katapolitani' en el lsana me 

dio y en Febrero de 1905 algunos camapentos de Tukanos en la regi6n 

Ilana de lagunas del bajo Tiquie. 

( 1 ) C. Fr. Pri. von Marti us : 11sei trMge zur Ethnographi e Americas, 
zumal Brasi liens. (Contribuciones a la etnografi'a americana, en 
especial del Brasi I). Leipzig, 1867, vol� I,  pag. 605, nota pie de 
pagina. 
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LAMINA #1 

,I 

.. 

'j 

J 

I, :11 

I 

I;i I I 

�. \ 
b. c. d.a.

I 

I 

Los habitantes de Cai ary-Vaupes, no tie 
nen necesidad de abandonar sus malocas, 
ya que el rt'o rico en ca1das de agua y 
que corre en gran parte por entre altas 
riveras, les proporciona en cualquier 
epoca de I ano sufi ci entes provi si ones. 
La estacion de lluvias entra con gran fu� 
za; los peces empiezan a sentir las cre
cientes de agua y regresan, cada cual se 
gun SU COstumbre, en parte solos y en par 
te en grandes bancos, a las regiones mas 
altas de los rfos. La crecida de aguas -
dura por lo general en el alto Rfo Negro 
y sus afluentes de Marzo a Julio. 
INSTRUMENTOS DE PESCA 

1- Arcos y Flechas.

a) Flechas largas: de 169 hasta 197 ems.
de largas.
Se componen de una cana con un palo de
madera anadido que mide de 1/4 a 1/6 de
la flecha total. Lleva una punta provi sta
de un garfio que en la mayor,a de los ca -
sos es de hierro. En las zonas tradicio
nales se elabora todavra la punta con hue
sos del mono barrigudo. (En I a Larrina #1,
aparecen cuatro tipos de flechas:
a) Flecha con punta de hueso; b) Flecha
con punta de hierro; c) Arpon(l ), d) Fie
cha con doble punta de hierro.

[11 El Ar�n, no se encuentra ni en el 
lsana ni en el Caiary. 

I' 
,. 

. ' 'i,. 
I :\\

ll :11 \1 :1.

a b C cl e 
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MATERIALES: Madera, hi los de Curaua 
embreados. 

En la Lamina #2, se i lustra el proceso de 
elaboracion de una flecha. lntroduccion del 
palo de madera en la cana (a, b, c). Intro -
duccion de la punta de hierro (e, f) y de la 
punta de hueso (g, h) en el palo de madera 
(d). Flechas cortas: se uti lizan para la pes 
ca nocturna. 104 ems. de largas. En esta 
pesca el ind(gena sostiene en la mano de -
rec ha una antorcha, en I a i zqui erd a , e I -
arco y hala la cuerda y la flecha con la bo 
cape ah( lo corto de I a fecha, para poder
di sparar con mayor seguridad, (d). 

II - Jabalina. (Lamina #3). Se utiliza en 
el lsana y en el Aiary, en vez de los 

arpones, para capturar peces grandes co
mo la Pi rah(ba, Sorubim, raya, T ucunar�, 
Trahfra, Acara. Es un tridente de 197 
ems. de largo elaborado con·la dureza de 
la palma Paxiuba. Se uti liza con frecuen 
ci a para la pesca nocturna. 

-

111- Anzuelos: fueron introducidos por los
blancos, pero los ind(genas han desa

rrol lado notablemente este sistema de pes 
ca. 

IV- Redes: muy vari adas segun sus usos.
Se elaboran con los resistentes hi los

de la fibra Tucum. 
a) Redes de manq grandes y ajustables.
Con estas se cogen los peces grandes como
el Aracu, cuando entran en bancos a los -
rapidos, al subir el agua. Se elabora con
nudos que forman una mal la. Se hacen con
una aguja de madera para anudar los puntos
a un palito de madera liso y piano, cuyo an 
cho determina el tamano de los puntos.

-

(Lamina #4).

Lamina #4 
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Lamina #$ §" 

· . . . 
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La Red : (Lamina #5), se asegura 

a dos fuertes varas, por medio de 

una euerda mas gruesa de fibras 

Tueum. Esta misma sirve para -

amarrar las varas en el extreme 

inferior. Auna de las varas se 

asegura un palito transversal, euyo 

extremo libre tiene la forma de una 

horqueta. Cuando se qui ere uti Ii -

zar la red, ambas asas se separan 

medi ante esta. Se abre as( el saeo 

de la red y las asas se eruzan en 

el sitio en que estan amarradas por 

la euerda. Oespues de haber usado 

la red, se juntan las asas eorrien -

do la horqueta y esta se envuelve -

alrededor de las varas; toclo el equ_!. 

po no oeupa en I a eanoa mas espaei o 

que el de un remo. 

Las dimensiones de una·de estas re 

des son: largo de las asas:2, 55 mts. 

largo de la horqueta 35 ems., diam!:_ 

tro transversal de I a abertura de I a 

red extendida 54 ems., profundidad 

exterior de la red 1 metro. 
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a. 

lamina # 6 

\ 

b) Redes pequenas : (Lamina #6). Mas
o menos pandas que se colocan en un 
marco redonde de bejuco, o redes bol
sudas que se aseguran a un bejuco
doblado en forma redonda ovalada.
En contraposicion a las redes grandes
hechas con anudado, estas se hacen -
con tecnica de enlazado. Las redes -
redondas se ponen durante los claros
de luna extendidas sobre el suelo, en
el borde de un banco de arena, en
aguas poco profundas. El fnd(gena -
golpea suavemente el agua con un bas
toncito que tiene en la otra mano.
Atrae de esta manera a los peces pe
quenos y cuando ya estan sobre la red
los lanza a tierra. Tambien se atraen
a ratos a los peces con cebos que se
colocan en la mi tad de la red.

V-Nasas : son de dos tipos para pe -
ces grand es y pequenos. 

a) Pequenas: se elaboran con palitos
de cana, partidos o con nervaduras de
hojas de palma que se entrelazan con
Sip6 en anillos paralelos o en espira
les, manteni endose. as(, unidas. Estos
canastos se aseguran en las aguas co
rrientes, en los sitios par donde pasan
los grandes bancos de peces, a la ori
Ila de la corriente principal, 0 en los
estrechos af luentes que desembocan en
esta. Una de las nasas sirve para cap
turar peces pequenos, especialmente en
los arroyos.
Por una abertura ancha que se estre -
cha en forma c6nica, los peces entran
en un trenzado I argo, angosto, en for
ma de manguera que se ensancha de nue
vo hacia la mi tad, estrechandose hacia -
el final. Al intentar meterse por este
tubo, los peces quedan aprisionados, -
impedidos en sus movimientos por sus
al etas y escamas, hasta que finalmente,
no pueden moverse y menos aun regre -
sar y salir por la boca.

79 



b) Grandes: son constr ucciones mucho mas solidas hechas con fuer
tes anillos de bejuco (Lamina #7).

VI - Canasticos para coger cangrejos : se hacen con ti ras de cana e 
hi los de fibra de Tucum. (Lamina #8). 
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VII - Grandes Trarrpas (Kakurr) . Son uti lizadas por tocla la comuni_ 

dad, se obtiene un enorme bot1n con estas. En lo esencial un kakur1 

se compone de vari as cercas hechas con Ii stones de palma Paxiuba, 

entretejidas con Sip6. Estas cercas estan armadas sobre un piano -

triangular, sostenidas y apoyadas por postes y palos. Hay Kakur1 

para peces grandes y para peces pequef\os. (Ver lamina #10). Arma 

z6n s61ido de palos cruzados entre sf, sobre el cual se asegura una 

estera de caf\a en la cual quedan atrapados los peces. 

La pesca , as( como la elaboracion de la mayor,a de los instrumen -

tos que se usan en esta, son labor masculina, pero en las grandes 

expediciones de pesca, se uti liza la ayuda de las mujeres y los ninos. 

En la preparaci6n de los pescados, se mantiene una estricta division 

del trabajo : el hombre los asa, I a mujer los cocina. 

Las grandes trampas como kakur1, girao, par,, son de propiedad -

corrunal y tambien los peces que con estas se cogen. 

De tiempo en tiempo el Jefe exige a los hombres que arreglen estas 

tram pas, los invi ta a pescas comunal es y reparte el bot1n entre I as 

distintas fami lias. 
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ELABORACION DE LA YUCA BRAVA E INSTRUMENTOS QUE 

SE UTILIZAN EN EL ISANA Y EL CAIARY-VAUPES. 

La amplia expansion de la cultura de la "Yuca Brava11 en la America 

tropical del sur, incluso en grupos muy atrasados, presupone un lar:_ 

go desarrol lo. Vemos con asombro como una de las plantas mas venE!_ 

nosas, que al ser comida cruda causa sin remedio la muerte, ha sido 

transformada uti lmente por el hombre y se ha constitu1do en el trans

curso del tiempo en un elemento indispensable. 

La cultura de la YUCA esta exclusivamente en manos de las muje -

res y les ocupa la mayorfa de su tiempo. El hombre tumba un pedazo 

de serva, aun antes de casarse. Los arboles yacen durante tres mE!_ 

ses al sol hasta que se secan y entonces se queman. Hasta ah, llega 

la labor del hombre. Las labores de sembrar, cosechar y procesar 

la yuca brava son femeninas. 

Los indfgenas determinan la epoca de siembra segun la posicion de 

las distintas constelaciones, en especial de las Pleyades. Cuando 

estas han desaparecido detras del horizonte, empiezan las I luvias -

fuertes y regu I ares. 

La mujer va todas las mananas al sembrado de yuca a realizar dis

tintas labores. Sembrar esquejes, limpiar malezas y coger rakes 

maduras para los usos del d(a. 
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Antiguamente se usaban instrumentos de madera para escardar y 

afloj ar el sue lo, senci I los garfi os o palos afi I ados. Hoy d1a han 

sido reemplazados en casi toda la region por instrumentos europeos. 

Con el canasto carguero muy pesado (Lamina #1 ), la mujer regresa 

hacia el mediod,a a la casa. Las ninas menores ayudan ya a su ma 

dre y I levan con seriedad sus pequenos canastos. 

Las rafces de la yuca se procesan de inmedi ato, de lo contrari o se 

danan. Se pelan con el cuchillo y se rallan finalmente con los ra -

11 adores de yuca. 

LAMINA# 1 
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lncluimos la descripci6n de los ral I adores de yuca de los Kaua 

del r,o Aiary. Las tablas para ral lar las ra,ces de yuca brava -

son mas o menos cuadradas, con una superficie ligeramente cone� 

va en la que I levan asti 11 as de pi edra incrustadas. (Lamina #2). La 

mujer saca de una piedra de granite pequenas astillas que se colo

can despues a distancias iguales en el diseno que ha sido previame!J. 

te grabado. La superficie ya terminada se pinta de negro y se le 

echa cera, el borde se decora con motives amari I los y rojos. Los 

ralladores son elaborados solamente por mujeres del lsana, en es

pecial Karutana y Katapolitan,, ya traves de las activas relacio

nes de comercio I legan hasta el Rfo Tiquie. Las piedras para los 

ralladores, granite o cuarzo, provienen de la cachivera de Tunuhy 

o de la regi6n de cachiveras del alto lsana y Aiary.

---------

LAMINA #2 
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La masa de yuca rallada se libera de su veneno, acido prusico, me -

ti�ndola en un tubo tejido (tipitipi). (Lamina #3) o amasandolo sobre 

un cernidor fino que se coloca sobre un trfpode de madera. El ti pi -

tipi se elabora con tiras de cana resistentes pero elasticas de la pfa!J. 

ta Uarum a : Maran ta. El ti pi ti pi se I I ena con I a mas a de yuca y se 

cuelga de una vigueta saliente de uno de los postes de la casa y see� 

prime haciendo palanca con un palo que pasa por su extreme inferior 

y que tiene como punto de apoyo un lazo atado a un poste cerca al su� 

lo. S:>bre este palo se sienta a veces la mitad de la familia. De esta 

manera el tubo se estira y presiona el lfquido venenoso haci a afuera, 

que se recoge en un cuenco de ceramico colocado debajo. Q..Jando ha 

salido todo el jugo, la mujer recoge el tubo de nuevo, con lo cual este 

se acorta y ensancha y echa la masa seca en una canasta plana • 
..- . . . .;,, 

LAMINA #3 
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La harina se limpia pasandola por un cernidor mas grueso, libranclola 

de terrones gruesos y de componentes de madera. Se coloca sobre el 

fogon bien caliente para preparar el cas.abe. Existen dos tipos de fo

gones: uno consta de un plato de ardlla circular de un diametro 

aproximado de dos metros, con un pequeno borde que reposa sobre 

una pared de arci I la. (Lamina #4). El otro, reposa sobre tres sopor:_ 

tes de barro como los que seven en la Lamina #5. La harina se re -

vuelve contfnuamente hasta que se seca y se tuesta. Con esta se hace 

el casabe . Para darle la vuelta a las tortas de casabe, se uti liza un 

soplador. 

� - .... _

•• 1 1

LAMINA #4 

LAMINA #5 LAMINA #6 
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ELABORACION DEL CACHIRI 

El Cachir( es una de las bebidas mas apetecidas en todo el alto Rfo -
Negro y sus afluentes, y en muchas otras regiones de la America 
Tropical. 

Casabe fuertemente tostado se parte en pequenos pedazos y se echa 
en una artesa de madera con agua fresca. (Para acelerar la fermen -
tacion). Las mujeres yen ciertos grupos tambien los hombres, mas -
can pedazos de casabe y se los echan para acelerar la fermentacion. 
Las hojas de un cierto arbol y por ratos jugo de cana de azucar pro
porcionan los ingredientes embri agantes. Las mujeres revuelven to
dos los ingredientes cuidadosamente en la artesa. Esta se tapa des
pues con hojas frescas de platano o con una estera y se coloca junto 
al fogon que se alimenta toda la noche. Al d(a siguiente se puede to -
mar con la dulzona e inofensiva Payauru. ( 1 ). 

El verdadero Cachir(, solo se forma despues de dos d(as de fermen
tacion y tiene el suficiente alcohol como para pegarse una gran borra 
chera. Para este f in la mujer cierne la masa carmelita, como engru 
do, a traves de un gran cernidor que descansa sobre un tr(pode de -:. 
madera (Lamina #1 ). El l(quido todav(a espeso cae en la ol la que es
ta debajo, de la cual, la anfitriona o su marido sacan con una calaba 
za, para ofrecer I a bebida. 

ftl. En lengua Yeral. ----

-
----'--�· -�-·'*·' _· ,,. .... � ... --�:..cc.._·_·' __ '=-�----'

LAtv11NA #1 

Preparacion del Cachir(. Rfo Aiary. 
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A veces I a mas a se guard a durante semanas enteras, en I a artesa o 

en una olla grande, para utilizarla cuando se presente la ocasion, 

colandola con agua. Las ollas bien cerradas se envuelven con fre

cuencia en una red de bejucos para que no se estallen por la ferm�n

tacion (Lamina #2). Ademas de la yuca se utilizan tambi�n para la 

preparacion del Cachirfa Cara, ( 1 ) batatas dulce� <2> maiz y distintos

frutos de palma. En especial, la fruta amarilla dorada de la palma -

Pupunha, proporci ona una bebida muy sabrosa. 

LAMINA #2 

Ollas para el Cachirf. Rfo Aiary - Aprox. 1/12 del tamano natural. 

( 1) Di oscorea.

(2) Batatas Edulis.
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CE RAM JCA 

En general en toda suramerica la ceramica es monopolio exclusivo de 

las mujeres y se elabora sin torno. En todos los grupos del tsana y 

del Caiary-Vaupes
,. 

encontramos una ceramica de gran perfeccion, a 
I 

excepcion hecha de los Maku que confeccionan una cer�mica muy pri-

mitiva. 

El material que se uti liza en el alto Rfo Negro y sus afluentes es un 

barro fino y grasoso que ti ene un tono azu Iino, que se encuentra en 

pequenos depositos en los terrenos limosos de las orillas de los rfos, 

y son muy frencuentes, de manera que los grupos en cuyas regiones 

no existe, emprenden largos viajes de comercio para aprovisionarse 

de este material. El barro se amasa cuidadosamente y se limpia de 

los componentes duros y de las piedreci I las. Para darle consi sten

ci a, la artista meca mezcla el barro con la fina ceniza de la corte

za del arbol Caraipe. (l) 

Durante el trabajo la mujer se acurruca en el suelo y amasa con am_ 

bas manos sobre una estera, o sobre la ancha hoja de un remo de pi

ragua, rol los largos de b.arro, lo m�s regulares posibles, que coloca 

despues unos sob re otros, segun I a forma que deba tener e I reci pi ei:!_ 

te. Al h�cerlo, oprime al mismo tiempo los rol los con la mano izquie_!:' 

da y liga asf el blando material. Las ranuras entre los rollos se ta

pan con la una de un dedo o con una tab Ii I la de madera, despues con 

un fragmento de calabazo por dentro y por fuera, con lo cual se le 

( 1) Bi gnoni acea.
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da al mi smo ti empo I a elegante form a ,  al reci pi ente. (Lamina #1: a, 

b, c). Finalmente se alisa con un fino guijarro (Lamina #2). Estos 

guijarros provienen de la regi6n del alto Yapura y estan ampliamente 

difundidos entre los grupos del Caiary-Vaupes y del lsana. 

El recipiente terminado en crudo se coloca para secarlo por tres o 

cuatro d(as en un t:lngulo seguro de la calida casa, por lo general en un 

armaz6n cerca at fuego del fogon, y despues tres d(as largos en el -

sol; a veces, se seca tambien durante vari as horas sobre un fuego -

debi I. 

a. b. 

a b 

LAMINA # 1 

a, b, c, d. Elaboracion de la ceramica. Alfarer,a Cubeo . Rfo Cuduia 
ry - a) Se hacen los rol los. b) Se hace la ol la colocando los -
rol los unos encima de los otros, en forma de espiral y oprimiendolos 
entre s,. 
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d e 

LAMINA #1 

Elaboracion de la ceramica. c) En la olla terminada se pegan los
rol los con un fragmento de calabaza. d) Se quema la ol la. e) Una
olla de Cachir( se recubre con un barniz de resina. 
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Durante la quema, el recipiente se coloca en un hoyoplano, con la 

abertura haci a abajo, sobre tres bases de barro, se rodea de lenos 

que conforman un cono y se deja arriba una pequena salida para el 

humo. Sobre los lenos se coloca una gruesa capa de cortezas secas. 

(Ver lamina 1 d). 

El fuego se enciende desde adentro, permanece allf concentrado y se 

desarrol la un enorme calor. Durante la quema la mujer echa varios 

punados de ceniza sobre las I lamas. Cuando ya se han quemado I la 

madera y las cortezas, ya esta el recipiente listo. Se enfrfa graduaJ. 

mente al aire cuando un repentino aguacero no destruye a veces el 

esforzado trabajo de las laboriosos mujeres. 

Entre los grupos Arawak del lsana y sus afluentes, encontre una ce_ 

ramica muy desarrol lada, cuyos productos se decoran con motivos -

muy hermosos en rojo, como grecas y otros motivos de tenzado, I ineas 

de caracoly, tambien con figuras de hombres y animal es. Estos moti 

vos se plasman en el recipiente secado al sol, que se recubre despues 

con resina pulverizada o con la leche del arbol Cuma. Se forma asf al 

quemarlo, un barniz reluciente que transparente perfectamente los mo

tivos. En las ollas, el lado exterior siempre esta pintado con motivos 

y el I ado interior esta recubierto de negro, en los cuencos, por el 

contrario, los motivos estan en el lado interior, nientras que el lado 

exterior permanece con el tono natural del barro gri s-amari I lento, 6 

se recubre con rojo Carayuru. El color negro, se logra del hol lfn 

de tiesto u hollfn de frutas de palmera quemadas, mezclando con un -

jugo pegajoso de plantas. (Lamina # 2). 
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I 
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LAMINA #2 

Recipientes pintados para el agua de los grupos Arawak de la region 

del lsana. Aprox. 1 /6 del tamano natural. 
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Todos los recipientes pintados, ollas y cuencos, solo se usan por lo 

general para traer y guardar agua, con el fin de proteger su bel leza. 

Solodurante las fiestas se utilizan para servir bebidas de yuca y 

Cachir,. 

La ceramica de los grupos del Vaupes no se queda atras de la del -

lsana en cuanto a calidad del material y elegancia de las formas se 

refiere, pero los recipientes estan cubiertos en su mayoda de negro 

brillante y solo algunas pocas veces tienen motives amarillos pintados 

sobre fondo negro. (Lamina #3). El color amari I lo es una clase de -

barro. Estos reci pi entes decorados provienen de mujeres TaG,i ana. 

Las ol las grandes de cachi r,, se recubren con frecuenci a despues de 

la quema con una capa de resina. 

b. 

LAMINA #3 

Recipientes de agua del Caiary-Vaupes, a, c, Tukano, b. Oesana. 
Aprox. 1/5 del tamano natural. 
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Las form as y el tamano de los recipi entes son extremadamente vi ari ados. 

Exi sten desde las mas vari adas ol las y bandejas para el proceso de el� 

boracion de la yuca, pequ enas escudillas para ninos pequenos (Lamina 

#4), delicadas ollitas de pocos centfmetros de altura para guardar Cu

rare y enormes ollas barrigonas para el Cachir(, de casi un metro de 

altura y 2-3 metros de diametro (Ver lamina #5). Ollas y bandejas de 

formas realmente clasicas, pintadas con delicados motivos y ollas de -

cocina sin adornos. En todas partes, es la mujer la que elabora la al

farerfa, incluso algunos grupos aprendieron el arte a traves de sus mu 

j eres
,a 

proveni entes de otros gru pos. 

--- ---·---� 

LAMINA # 4 

01 litas para la comida de los grupos Arawak de la region del lsana 
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LAMINA # 5 
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Grandes recipientes de los Tuk�mo. R(o Tiquie: a, b, ollas de 
Cachirf; c, olla para la masa de yuca; d, Artesa para Minikuera; 
e, Recipiente para Caap( (sobre el banco). -Oelante del hombre a
la izquierda un metro-. 
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C E S T E R I A

ORNAMENTACION: 

Los ornarrentos que las tecnicas de cester,a le proporcionan al ind1-

gena son tras I-a.dados por e I, a SUS reci pi entes. Ademas de estos, 

hay otros que I levan nombres referidos a plantas o animales o por lo 

menos se les establece una relacion con partes distintas, (Ver la -

minas 6 y 7) de �stos. 

COLO RES : 

Las hojas del bejuco Carayuru se secan lentamente y se colocan 

en tinas o en grandes ol las entre agua, en donde empiezan a ferrren

tar despues de dos o tres dfas, y, depositan un polvo fino de color 

rojo oscuro. Este colorante se lava vari as veces con agua fresca, 

se seca al sol y se guarda en tubos en cascaras de frutas de palma, 

en pequenos calabazos, cajitas de hojas de palma y saquitos de cor

teza de Turur,. 

Las semi I las de Urucu que contienen una capsula suavemente espin� 

sa, estan recubiertas de un colorante amarillo-rojiz.o, que se puede 

qui tar fresco de la planta y al mezclarse con saliva, aceite y leche 

pegajosa de arbol, se puede uti lizar para pintar. Se guarda tambien 

seco en pequenas cantidades. En cada maloca, se encuentran sem -

brados arbustos de Ururcu con flores rojas y blancas. 
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a. 

b. 

c. 

d. 

f. 

e. 
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h. 

k. 
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I. 111. II. 

LAMINA# 6 

Fi guras humanas; pi nturas negras y rojas sob re reci pi entes de barre. 
(c, d, f}. 
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11. 

a. b. 

C. 

r. 

g. 

k. 

111 

. . 

LM11NA # 7 

e. 

d. 

i. 

n 

Figuras de animales; pinturas negras y rojas sabre recipientes de 
barro. ( a, b, c, d, f, g, h, i ). 
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Disefios de los bordes en cuencos de la regi6n del lsana. 
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LAMINA # 9 

Disenos en la base de cuencos de la region del lsana. 

103 



T RENZ AR--�- T E .J ER 

Los grupos del alto Tiquie, Tuyuka y Bara, han adquirido una gran 

destreza en la elaboracion de hi los y cuerdas con las fibras de las 

hojas de distintos tipos de palmeras: Miritf, Tucum, Yauary, entre 

otras. Las hojitas interiores, todavfa blandas, de la corona de la 

palma se dejan marchitar algunos dfas y despues se les qui ta la capa 

superior de pie I faci lmente con los dedos. tnici almente estas fibras 

se tuercen con la palma de la mano derecha, sobre el mus lo desnudo , 

y despues se trenzan des Ii zandolas vari as veces de aqu, para alla. 

Durante este proceso, un extreme se asegura a los dedos del pie, pa

ra evitar que las fibras se vayan a enredar. 

LAMINA #1 

Tukano, torci endo hi los. Rfo Tiquie.  
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Lo s hombres saben elaborar de esta manera hi los muy fuertes y lar

gos, que enroll an en art,sti cos ovi llos (Lamina #2), y con los cuales 

comerci an; por ejemplo, con los Buh�gana de los vecinos afluentes 

del Yapur� que los cambian por Curare. Por lo general los hombres 

emplean las horas nocturnas de reposo en esta labor. En la mi tad de 

la maloca se encuentran palos enterrados en el suelo , de los que cuel_ 

gan gruesos manojos de fibras de palma, envueltos en corteza de Tu -

curf, 6 cuerdas tejidas en formas de trenza y ovi llos enteros. 

LAMINA# 2 

Ovi I los de hi los de Tucum. Aproximadamente 1 /4 del tamaf\o natural. 
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De estas cuerdas de fibras de palma se fabrican hamacas de la siguie!J. 

te manera : un palo horizontal se asegura a dos pastes de apoyo de la 

casa o a dos palos enterrados en el suelo, a sus extremes estan aseg!:!. 

rados dos garfios de madera. La distancia de estos garfios entre sr, 

determina el largo de la hamaca. Se saca hi lo de un grueso ovi I lo, se 

cuelga sabre los garfios y se amarra, iniciandose as( la urdimbre. 

Los hi los dobles de la trama (Lamina #3), se aseguran a esta a una -

di stanci a determi nada, unos de otros. 

LM11NA # 3 

Elaboracion de una hamaca comun. Se cuelgan los hi los de la ur

dimbre sabre los garfios. Kobeua • R(o Cuduary. 
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Se saca entonces de nuevo hi lo, para la urdimbre del ovi I lo, se -

cuelga sobre los garfios y se trenza en cruz con los hi los dobles. 

(Lamina #4). Se continua asi' hasta que la hamaca alcanza el ancho su 

ficiente. Al final se atan los hilos de la trama sobre el CJltimo hilo de 

la urdimbre. De esta manera se puede confeccionar una hamaca en un 

di'a, pero la elaboracion de las fibras y cuerdas exige mucho tiempo y 

trabajo. Mientras mas corta sea la distancia de los hilos de la trama 

entre si', mas tupida sera la hamaca, y mas largo sera por lo tanto, el 

trabajo. (Ver Lamina #5 ). 

LAMINA# 4 

Se teje la urdimbre en cruz con la trama. 
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En el noroeste brasilero yen Colombia y Venezuela, se utiliza un -

telar primitivo para confeccionar hamacas de tejido tupido (Laminas 

5 y 6). Koch - GrClnberg, plantea, que ese telar no es de origen 

ind1gena, sino que fue introducido por los europeos hace siglos; y, 

con el pasar de los anos, se fue extendiendo entre la poblaci6n nati 

va. 

';1 
t, 

/�I 
I 

-
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I ' 
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I 

LAMINA# 5 

Telar para confeccionar hamacas tupidas. 
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Mientras mas se aleja uno de la influencia europea, menos se encuen

tra este primitive telar. Los grupos del alto Tiquie, Tuquie, Tuyuka 

y Bara, no lo conodan, tampoco los Cubeo y otros grupos del alto -

Cai ary. Lo encontre entre los Tukano, Oesana y Tari ana y los gru

pos Arawak del tsana-Ai ary. 

Las hamacas de hi los de fibras de Miritf se rasgan con relativa faci

lidad, por lo cual no tienen mucho valor, mientras que las hamacas 

de hi los de fibras de Tu cum, se supone que du ran vari as generaci o -

nes y son muy apreci adas. 

Entre los Cubeo, solo los hombres tuercen hi los. En el telar solo -

trabajan mujeres. 

TRENZ.AOOS DE CESTERIA: 

Koch-GrClnberg, se refiere a la clasificacion que hace Max Schmid/ 1)

de los trenzados suramericanos en tres clases que se hallan repre -

sentadas en la cesterfa que trajo de su viaje. 

"En la primera clase el trenzado se forma asf: dos grupos de tiras 

perpendiculares entre sf se trenzan de tal manera que las tiras de un 

grupo se saltan cada vez un determinado numero de tiras del otro, o 

es saltado por el las de manera tal que las puntadas del trenzado que 

corren siempre en la misma direcci6n quedan en forma de escalones, 

( 1) Max Schmidt : Ab lei tung stldamerikani scher Geflechtmuster aus
der Technik des Flechtens (Derivaci6n de los modelos trenza -
dos surameri canos de I as tecni cas de trenzar ). Zei tschrift fClr
Ethnologie, 1.904, pag.440.
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las unas al I ado de las otras, o las unas encima de las otras. En la 

segunda clase de trenzados suramericanos se trata de Ii gar una se

rie de juncos, nervaduras de hojas, manojos de hierba y de fibras 

de palma o hi los de algodon anudandolos con un hi lo doble, uno de -

los hi los pasa por debajo y luego por encima, mi entras que el otro 

pasa por el I ado opuesto. Al tercer grupo correspond en aquel los -

trenzados donde dos grupos de tiras colocados los unos sobre los -

otros en direcciones distintas se entretejen con un grupo de tiras -

que corren en otra di recci 6n. 

En ninguna casa del noroeste brasi lero faltan los balays redondos 

y pianos de distintos tamanos, que se utilizan para recoger beiyus, 

farina, etc. Pertenecen a la primera clase y estan entretejidos, es

peci almente en el lsana-Aiary, con motives de muy buen gusto, de 

color negro, rara vez rojo, que cubren en parte una franja ancha de 

la superficie interna del cesto o a veces lo cubren todo. En esta 

region encontramos representados una gran cantidad de modelos 

trenzados ampliamente extendidos en Suramerica. u:>s motives mas 

usual es son grecas en di stintas vari aciones, ademas motives en zig

zag, rayado alternado en direccion horizontal y vertical, grupos de 

cuadrados concentricos con un punto, una cruz o un cuadri latero -

rel leno en la mi tad, grupos deangulos rectos metidos uno en otros, 

con las puntas mutuamente vueltas. (Ver lamina #6). 

Las tiras de estos balays son de las cascaras de los tal los de las 

hojas de Miritf y otras palmeras y se tinen con Genipapo y Carayuru 
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de negro y de rojo. La base se trenza en form a de cuadri latero (Ver 

lamina #7). Despues se ase gura, mas o menos arqueado, con hi los 

de Curaua embreados sobre un borde fuerte de Sipo, doblado va -

rias veces en forma de espiral. El trenzado que sobresale se corta. 

(El final exterior del borde). Un ani llo fuerte de Sipo que esta en

vuelto en toda su extension con pequenas tiras de cana forma el fi -

nal exterior del borde. Estas tiras de cana agarran en determinados 

intervalos el anillo en espiral del borde y mantienen asi' todo el con

junto unido. (Lamina #6). 

---------- __ " ___ _, 

LAMINA #6 

Ba lays del lsana y el Cai ary-Vaupes, para guardar beiyus, farina, 
etc. Aprox. 1 /11 del tamano natural. 
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LM11NA #7 

OJbeo tejiendo un balay. R,o Cuduiary. a) se anade la nueva tira, 

b) se aprieta la tira.

Cernidores ligeramente arqueados, grandes, del mismo trazado y del 

mi smo material, que se uti lizan para exprimir la masa de yuca, colo

candolos sobre un cabal lete triangular de madera, se adornan con 

frecuencia con tiras con motivos o toda la superficie interior, a ve

ces tambi�n la exterior. El borde se fortalece con un grueso Sipo. 

Los extremos sobresalientes de las tiras se cortan regularmente y 

se trenzan. A veces se le anade tambien una agarradera tejida en 

cana. (Ver lamina Sa.). Hay otros cernidores de igual tamano, re

dondos y pianos, tejidos por lo general en motivos negros y rojos -

que tienen el mismo tipo de trenzado y el mismo trabajo en el borde 

(Ver lamina Sb). Son mas burdos que los anteriores y se utilizan P.,2 

ra limpiar la masa de yuca, previamente ,_ exprimida en el Ti pit,, 
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a. 

___ I 

LM11NA #8 

Cernidores de yuca. a) Cernidores finos, ligeramente arqueados para 
exprimir la masa de yuca. Uanana. Ri"o Caiary-Vaupes. b) Cernidores 
pianos mas burdos para limpiar la masa de yuca exprimida. Siusf. 
Rfo Aiary. Aprox. 1/14 del tamano natural. 

de trozos gruesos y de componentes de madera. Entre los Siusi' en -

contre algunos de estos cernidores decorados en la parte trasera con 

figuras de hombres y animales y con meandros pintados con color de 

Carayuru. 
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Hay cernidores pequenos mas burdos en los cuales el trenzado, des

pues de que se han trenzado entre s1 los extremes de las tiras de -

cana, se coloca entre palos y se asegura a el los con ti ras de cana. 

Muestran diferentes ti pos de trenzado: en los unos se han trenzado 

senci 11 amente dos grupos de ti ras de cana formando angu lo recto en_ 

tre s1 (lamina 9a.), los otros pertenecen a la tercera clase princi -

pal de tre.nzados ( lamina 9b ). 

I 

I 

I 

LAA'11NA #9 

Cernidores de yuca burdos a) Siusf. Rio Aiary. b) Uanana. Rio 
Caiary-Vaupes. Aprox. 1/10 del tamano natural. 
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LAMINA #10 

Canastas ci l1ndricas para guar
dar bagatelas. Rfo Cai ary-Vau
pes. Aprox. 1 /6 del tamano na
tural. 

Los canastos de la lamina 10 se 

encuentran pocas veces. Tienen 

base triangular, el trenzado es el 

mismo que en los balays descritos, 

con el mismo trabajo en el borde. 

Llevan el mismo motivo, cuadra -

dos concentricos en negro y rojo 

y se uti lizan para guardar bagat� 

las, cuentas, frutas de Capsicum 

Tostado. 

En el Aiary encontre canastos de colgar de forma redonda o como 9!!, 

rrafas. Se confeccionan con Sipo delgado, partido por la mi tad, de 

tres maneras. En unos las ti ras se han trenzado de la manera mas 

senci Ila posible, formando un angulo recto entre sf (Lamina 11b). -

Al I ado encontramos representadas la prim era (Ver lamini as #s. 11 a, 

c, d), y segunda clase, de trenzados. Esta Ciltima que Max Schmidt -

denomino trenzado de doble hi lo, consi ste en que las tiras vertical es 

que arrancan en comCin del punto medio de la base, formando rayos, se 

trenzan al ternadamente en espi rales con dos ti ras horizontal es. En 

las canastillas de colgar de la primera clase, la base tiene un trenzado 

con hi lo doble. (lamina 11 b). Los balays mas profundos estan trenzados 

de la misma manera y con el mismo material que las canastillas de co..!. 

gar, se uti lizan para guardar Cara., batatas, bananos y frutas. (Ver 

lamina 12). 1 1 5



a. I, 

c. d 

c. 

LAMINA # 11 

Canasti llas para guardar bagatelas. Sius, y Kaua. Rio Aiary, a, b, 
aprox. 1/5 c,d, aprox. 1/7 e, aprox. 1/4 del tamano natural. 
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LAMINA #12 

Canastas para guardar Care, batatas, bananos y otras frutas. a. Tu 
kana. Rio Tiquie. b. Sius,. Rfo Aiary. Aprox. 1/7 del tamano na:
tural. 

LAMINA #13 

Tostadores de ajl. Rio Aiary. Aprox. 1/5 del tamano natural. 
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LAMINA #14 

Para tapar las ol las de cocina y los recipientes de agua, se uti lizan 
esteras cuadradas de un trenzado de palma senci I la. 
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