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INTRODUCCION 

En atencion a las polfticas enunciadas en el Plan de Desarrollo 
Departamental 1995 - 1997 del Vichada y en el programa de 
gobierno formulado por el actual gobernador, en torno a la 
revitalizaci6n del sector artesanal y en desarrollo del Proyecto 
"Validacion del Plan Departamental y Consolidaci6n de las 
Unidades Administrativas y de Planeacion Desconcentradas 
U .A. P. Ds.", contratado por el POI y el PN R y ejecutado por 
ECOAMBIENTAL L TOA. durante 1.995, y por otro lado, a las 
polfticas y estrategias de Artesanfas de Colombia, se plantearon 
acciones integrales de desarrollo del sector artesanal, las cuales 
al tiempo de incentivar la organizacion de la actividad, procuraran 
la recuperaci6n y conservacion del medio ambiente y los recurses 
naturales de la region. 

Tales acciones se encaminaron a la articulaci6n de estrategias 
culturales, pedagogicas, econ6micas, ambientales e 
institucionales, por las cuales se asumiera la labor artesanal como 
generadora de cultura y parte de la instruccion y formacion integral 
de las comunidades vinculadas al trabajo. Se propuso tambien 
contribufr, a traves de las actividades participativas (como la 
realizaci6n del diagnostico), la capacitacion y la asesorfa, con la 
ampliaci6n, de las sectores productivos tradicionales dentro de los 
cuales se encuentra la actividad artesanal de las comunidades 
indfgenas. 

Para ello se realizo , la identificacion de formas de conocimiento, 
producci6n y organizaci6n artesanal existentes, se establecieron 
sus limitaciones y problemas, al tiempo que se formularon 
posibilidades alternativas de organizaci6n del sector, con el fin de 
mejorar las condiciones de produccion artesanal. 

Para garantizar la efectividad de estas acciones y con el fin de 
articular el trabajo a nivel institucional, se inicio un acercamiento a 
entidades publicas y privadas que han trabajado en la region y que 
tienen experiencias cercanas a las formas productivas locales tales 
como los organismos seccionales de administraci6n: la Secretarfa 
de Agricultura, la Secretaria de Gobierno, a traves de la Division 
de Asuntos lndfgenas, la Secretaria de Educacion, en particular La 



OBJETIVOS 

El Proyecto se propuso coma objetivos centrales los siguientes: 

OBJETIVOS GENERALES 

lniciar un proceso de recuperaci6n del conocimiento artesanal 
tradicional y el fomento a formas de organizaci6n para la 
producci6n artesanal y a traves de este generar la revitalizaci6n y 
consolidaci6n de la culturas Sikuani, Amorua y Piaroa que habitan 
en los resguardos, reservas y barrios del municipio de Puerto 
Carreno. 

Contribuir con las dinamicas de conservac,on y mejoramiento 
ambiental de la region a partir de la recuperaci6n de saberes 
ancestrales indigenas sabre la relaci6n del ser humane con el 
entorno natural y su aprovechamiento productive y sostenible. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Elaborar el diagn6stico situacional de los artesanos que
permita identificar la dinamica productiva actual, problemas,
necesidades y estrategias de soluci6n.

• Propiciar la recuperaci6n del rol protag6nico de los abuelos
coma generadores de cultura, a traves de la revitalizaci6n de
su saber tradicional sabre la actividad artesanal.

• Promover el reconocimiento de saberes ancestrales sabre el
manejo de los espacios, metodos y tecnologias de producci6n
relacionados con la actividad artesanal.

• Contribuir con la creaci6n de procesos educativos formales y
no formales que se dirijan a la recuperaci6n, conservaci6n y
transmisi6n de las artes y conocimientos ancestrales.



• ldentificar formas de organizac1on para la producci6n y
comercializaci6n, adecuadas a la realidad sociocultural y
econ6mica de las comunidades.

• Articular el proceso de producci6n artesanal a la propuesta
de Ecoturismo que viene realizando el gobierno
departamenta I.

• Generar mecanismos de coordinaci6n entre entidades
publicas y privadas interesadas en la problematica, a fin de
recuperar experiencias previas y garantizar el apoyo
necesario para las acciones definidas.



II 

ANTECEDENTE,S TEORICOS DEL ESTUDIO 

En el presente trabajo se abord6 el estudio de las procesos 
artesanales al interior de las comunidades indigenas de Puerto 
Carreno, desde el punto de vista de su dimension cultural 
(simb61ica y etnica) y del contexto social, econ6mico y politico 
regional (Vichada - Orinoquia) en el que se desarrolla la actividad. 

La perspectiva cultural de las procesos artesanales implica el 
analisis practice de: 

a) Los procesos de producci6n artesanal y

b) Los procesos locales de recuperaci6n cultural de conocimientos
tradicionales sabre la artesania.

Por otra parte, la perspectiva socioecon6mica y politica de dichos 
procesos implica analizar los componentes operatives basicos de: 

a) El fortalecimiento de la actividad artesanal a traves de la
organizaci6n del sector.

b) La formulaci6n de alternativas de soluci6n a la problematica
artesanal con la perspectiva de elaborar proyectos econ6micos
y culturales de desarrollo para el sector.

c) La articulaci6n a las procesos institucionales y constitucionales
a nivel local y regional.

Este estudio integral permite abordar la artesania coma parte de la 
estructura econ6mica local y regional, coma posibilidad productiva 
(fuente de trabajo, capacitaci6n e ingresos econ6micos) guiada 
hacia el desarrollo sostenible y como labor cultural generadora de 
espacios creativos de organizaci6n y participaci6n social. 



En el caso de los "pueblos indfgenas" 2
, la cultura se construye 

desde el orf gen, desde la tradici6n, es decir, desde las rafces 
mfticas e hist6ricas de la comunidad. Se transforma en la 
interacci6n cotidiana con el media ambiente, bajo los principios de 
un conocimiento amplio e integral de la naturaleza y por tanto, de 
un manejo territorial regular y equilibrado. Y, se fortalece o debilita 
en su interrelaci6n con otras formas de pensamiento, acci6n y 
valoraci6n para las que existen derroteros diversos de 
organizaci6n social y de apropiaci6n del espacio y de los recurses. 

El dinamismo de la cultura indfgena se refleja en su capacidad 
operativa para mantener la consistencia (coherencia y solidez) de 
esas relaciones a partir de pensamientos, valores y practicas 
acordes con las necesidades e intereses propios y con unas 
condiciones generales del medic ambiente en el que habita, 
adaptando su conocimiento ancestral a nuevas condiciones vitales 
y adoptando alternativas de acci6n externas, a su cosmovisi6n y 
cotidianidad, bajo los principios de viabilidad, conveniencia y 
favorabilidad. 

En este sentido, la cultura, en las comunidades indfgenas que 
atraviezan fuertes procesos de transformaci6n social (coma es el 
caso que nos ocupa), sera fuente de renovaci6n y de mejoramiento 
de la calidad de vida siempre que se asuma coma parte 
fundamental de lo cotidiano (y no coma un aditamento de lo 
social), en tanto proceso vinculado y vinculante de las estructuras 
productivas y de las relaciones sociales y polfticas que mantienen 
a nivel local y regional. 

La recuperaci6n de la tradici6n cultural de un pueblo (por ejemplo 
de la producci6n artesanal), se configura asf, como una estrategia 
econ6mica, social y polftica de gran validez y actualidad no solo 
para las comunidades que se vinculan a estos procesos, sino en 
general para las sociedades que comparten un territorio y una 
organizaci6n sociopol ftica mayor. Sera en ultimas garante de un 
desarrollo sostenible en terminos de posibilitar el diserio y la 
gesti6n de alternativas productivas (materiales y simb61icas) de 

2 Se hace referencia al concepto que adoptan las paises que hacen parte dela Organizaci6n Internacional del Trabajo OIT y que
han asumido las compromisos derivados del convenio N° 164 ''Sabre Pueblos lndlgenas y Tribales en palses independientes·. 
Segun el las ·pueblos" lndlgenas poseen unas condiciones sociales, culturales y econ6micas que las distinguen de las sectores 
de la colectividad nacional y est;jn regidos total o parcialmente par sus propias costumbres o tradiciones o par una legislaci6n 
especial , son descendientes de pablaciones que habitan en el pals o en una regi6n especffica a la que pertenece el pals en la 
epaica de La Conquista o La Colonizaci6n o del establecimiento de las actuales fronteras estatales (es el caso especffico de la 
comunidad Piaroa), conservan todas sus propias instituciones sociales, econ6micas, culturales y palfticas o, parte de ellas y

mantienen la conciencia de su identidad indlgena o tribal. (Artlculo 1). Colombia asumi6 el acuerdo 164 de la OIT, a !raves de la 
promulgaci6n de la ley 21 de 1991 . 



Como puntos de referencia conceptual para el trabajo etnografico y 
el diserio metodol6gico de los talleres se retomaron en primera 
instancia los planteamientos de Nestor Garcia Canclini (1.984) en 
torno a los procesos culturales americanos. Segun ellos, se 
entiende que las comunidades indigenas a nivel general, se 
encuentran integradas a la sociedad nacional desde una posici6n 
subalterna como parte de las llamadas culturas populares, en 
raz6n a su desigual acceso y participaci6n en los medics de 
producci6n econ6mica y cultural

1
.

En las comunidades indf genas que hacen parte del presente 
estudio, esta situaci6n se encuentra enmarcada por procesos 
hist6rico-regionales de grandes y continuas transformaciones 
socioculturales debidas por una parte, a su interacci6n territorial 
con comunidades de colonos provenientes de diversas regiones del 
pais y por otra, a la forma en que se ha desarrollado la acci6n y 
presencia del Estado en esta zona de frontera. 

En esta perspectiva la cultura come proceso social se presenta, 
como "... un tipo particular de producci6n de fen6menos que 
contribuyen con la comprensi6n, (apropiaci6n). reproducci6n y 
transformaci6n def sistema social mediante la representaci6n o 
reelaboraci6n real y simb6lica de las estructuras materiales ... ", 
(Garcia Canclini. 1980, 32) es decir, de las condiciones generales 
de trabajo y de vida. Se hace referencia aqur a un hacer humane 
que genera y/o reproduce sentidos de existencia, de acci6n y

valoraci6n en la cotidianidad (el trabajo, la subsistencia, las 
relaciones sociales, etc.,) y en la sublimidad (el conocimiento, el 
arte, la estetica, la identidad) de la vida y por tanto, constituye 
una fuente de transformaci6n social. Se aborda entonces la 
cultura come hecho dinamico y dinamizador, concrete e ideal en 
tanto manifestaci6n de las relaciones socioecon6micas de una 
sociedad diversa y compleja. 

1 
Garcia Canclini plantea que las cutturas populares se configuran por un proceso de apropiaci6n desigual del capital econ6mico 

y cultural de la naci6n o etnia por parte de los sectores subattemos, es decir, que la capacidad para generar, reproducir y 
consolidar los bienes culturales propios de dichos sectores esta dada por un acceso restringido y dirigido a la estructura 
productiva y por una participaci6n desigual en los procesos educativos y cutturales de la sociedad. (1.980. pg.48) 



larga duraci6n, acordes al ecosistema y de fortalecer los proyectos 
hist6ricos particulares a partir del autoreconocimiento de la 
historicidad e identidad social de cada pueblo

3
. 

De otra parte, la producci6n artesanal en comunidades indigenas 
se entiende como " .. . la producci6n de bienes utiles, rituales y 
esteticos, condicionada directamente por el medio fisico y social, 
que constituye expresi6n material de la cultura de comunidades con 
unidad etnica y relativamente cerradas realizada para satisfacer 
necesidades sociates, en la cual se integran, como actividad 
practica, los conceptos de arte y funcionalidad y se materializa el 
conocimiento de la comunidad sobre el potencial de cada recurso 
def entorno geografico, conocimiento transmitido directamente a 
traves de generaciones ... " 

4
. 

En este caso, las comunidades indigenas de Puerto Carreno, 
ademas de haber desarrollado la actividad artesanal a partir del 
procesamiento de productos que son la base alimentaria de la 
comunidad como la yuca brava (cesteria en guapa y cucurita o la 
ceramica), o de la satisfacci6n de sus necesidades basicas de 
habitaci6n y vestido (procesamiento del moriche, el temiche, la 
corteza de mata palo o el mimbre), han asimilado otras artes 
manuales como la talla de madera (palo de boya, macanilla y palo 
brasil) a partir de la relaci6n interetnica con artesanos y 
comunidades que en muchos casos han sido capacitados 
formalmente

5
. 

En cuanto a la organizaci6n artesanal, hace referencia a la 
realidad operativa del conjunto de actividades que posibilitan el 
trabajo artesanal para generar un producto6 y la cual permite hallar 
una continuidad organica en el oficio, desde el punto de vista 

3 Torres C., Alfonso (et al). Los Otros Tambien Cuentan. Elementos para la Recuperaci6n Colectiva de La Historia. Dimensi6n
Educativa. Bogota. 1.990. pg. 35 

• Adoptamos esta definici6n de Neve Herrera en su libro "ARTESANIA. Organizaci6n Social de su Producci6n". CENDAR.
Artesanias de Colombia. Santafe de Bogota, 1.992. pg. 64.

5 Es el caso de la talla de madera en Palo de Boya, que segiin unas versiones precede de Venezuela y otras de Colombia, pero
que a nivel general refleja procesos formales de capacltaci6n por parte de instituciones especializadas, en Colombia el SENA, en 
Venezuela, convenios gubemamentales. 

e Neve Herrera representa el fen6meno artesanal desde dos dimensiones basicas a nivel de organizaci6n, una relacionada con el 
proceso (acci6n y transformaci6n) y otra relacionada con el asunto u objeto concrete en el cual el proceso culmina y sintetiza una 
serie de representaciones. "Asf, en todo proceso productive artesanal intervienen individuos, que actiian con sus conocimientos y
destrezas practicas, y medics de trabajo, que sufren la acci6n del saber y las aptitudes para obtener un resultado. • Es en 
sfntesis una dinamica interactiva entre individuos y recurses materiales, dentro de la que se destacan aspectos como el espacio, 
privado o colectivo para su realizaci6n y ef sentido que se le asigna a la utifizaci6n de los recurses y de los bienes terminados. 



econ6mico y cultural dado que plantea las elementos basicos del 
ciclo productive: 

a) Los actores social es vinculados al oficio: artesanos, sabedores
tradicionales, comerciantes e instituciones u organizaciones
relacionadas con la actividad,

b) Las eta pas del proceso artesanal: formaci6n del artesano,
consecusi6n y procesamiento de la materia prima y entrada en
circulaci6n de las productos artesanales ya sea en sistemas de
intercambio domestico o en circuitos comerciales mas complejos.

Dicho ciclo productive se realiza a partir de relaciones funcionales 
entre recurses humanos, tecnicos, materiales e institucionales 
establecidas para el desarrollo de la actividad. 

Como se vera mas adelante en el Diagn6stico Situacional del 
artesanado indfgena de Puerto Carreno, las categorias de 
organizaci6n artesanal o ciclo productive, se utilizan como punto 
de referencia analitico, mas no como conceptos preestablecidos 
que caractericen los procesos artesanales en cuesti6n. 



111 

METODOLOGIA 

Para dar cumplimiento a los objetivos formulados se plantearon 
principios metodol6gicos ampliamente participativos a saber: 
Aprender Hacienda y Conocer para Transformar de tal forma que 
los artesanos y la comunidad en general tuvieran espacios 
pedag6gicos y de dialogo abierto para reconocer en su entorno 
socioecon6mico, cultural y ambiental los factores que determinan 
los procesos artesanales y las perspectivas de desarrollo de la 
actividad con el sentido de mejorar sus condiciones de vida. 

A traves de talleres de intercambio de saberes entre mayores, 
artesanos, j6venes, mujeres y ninos, la recolecci6n de testimonies 
orales, la asesoria especializada en torno a la legislacion 
indigena, elementos basicos de formulacion de proyectos y de 
procesos organizativos el diseno de instrumentos de recolecci6n 
de informaci6n, el trabajo etnografico y la vinculaci6n de algunas 
instituciones a los procesos de capacitaci6n y asesorfa, se di6 
inicio al proceso de recuperaci6n de la tradici6n artesanal en las 
comunidades indfgenas de Puerto Carreno, a partir del estudio de 
los siguientes temas: 

1. Valores miticos, simb61icos y artisticos contenidos en los
trabajos artesanales

2. Procesos hist6ricos que han determinado el quehacer
artesanal.

3. Procesos de producci6n artesanal y formas de utilizaci6n de
los espacios de producci6n. Siembra, cuidado y
proce.samiento de plantas nativas utilizadas como materias
primas en las labores artesanales.

4. Diagn6stico sectorial de los artesanos de Puerto Carreno:
Necesidades, problemas y alternativas de soluci6n.

5. ldentificaci6n de formas propias de organizaci6n y
posibilidades actuales de la misma, para la producci6n y
comercializaci6n artesanal.



Como se enunci6 anteriormente, se delinearon estrategias 
culturales, pedag6gicas, ambientales, econ6micas e institucionales 
para la recuperaci6n y fortalecimiento de la tradici6n productiva 
artesanal de las comunidades indfgenas locales: 

ESTRATEGIA CULTURAL: 

a) Recuperaci6n de conocimientos ancestrales sabre la producci6n
de cultura material, a traves de la aplicaci6n de instrumentos de
recolecci6n de informaci6n y talleres didacticos. (Ver anexo N ° 1)

b) lniciaci6n de actividades de investigaci6n y sistematizaci6n de
formas de conocimiento, producci6n y organizaci6n artesanal
propias de cada comunidad.

c) Recreaci6n de espacios educativos propios para el dialogo y

transmisi6n de conocimientos entre abuelos y j6venes, en torno a
los orfgenes, historia y transformaciones de la producci6n de
cultura material en cada comunidad.

ESTRATEGIA PEDAGOGICA: 

Recuperaci6n y generaci6n de espacios de transmisi6n de la 
cultura tradicional y de intercambio de conocimientos con respecto 
a: 

a) Materiales (orfgen, procesamiento y utilizaci6n)

b)Tecnicas. (tecnologfas y procesos)

c) Diserios.

d) Form as organizativas para la producci6n.

e)Tradici6n hist6rica y cosmovisi6n relacionada con la producci6n
artesanal.



ESTRATEGIA AMBIENTAL: 

a) lnvestigacion sobre practicas y conocimientos a la produccion
(reforestacion) y recoleccion de materias primas e insumos para
la cesterfa y tejeduria: Palma de moriche y guapa.

b) lnvestigacion sobre los sistemas productivos tradicionales de los
cuales hace parte el tejido en palma de moriche, la cesteria en
guapa, la talla de madera y el trabajo en ceramica.

ESTRATEGIA SOCIO-ECONOMICA: 

a) ldentificacion de formas organizativas y asociativas para la 
produccion y comercializacion de artesanias.

b) ldentificacion de alternativas de solucion a la problematica
artesanal indigena a nivel de la produccion, organizacion,
contenido cultural y comercializacion.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL: 

a)Articulacion al proyecto de organismos seccionales de
administracion tales como la Gobernacion, las Secretarias de
Agricultura, Gobierno, Planeacion y Educacion y Administracion
Municipal.

b)Vinculacion al proyecto de Organismos de promocion social,
planeacion y fomento al artesanado como, la red de solidaridad
social, lcbf, Umatas, O.N.G.s activas en la region, Secreta�ia de
Educacion, Secretaria de Agricultura y Casa de La Cultura.

c) Articulacion del proyecto a otras actividades y programas
culturales y ambientales que se esten formulando para la region
a nivel gubernamental y no gubernamental. (Emisoras: La Voz
del Vichada y Ecos del Orinoco).



IV 

ACTIVIDADES 

1. TRABAJO ETNOGRAFICO

Consistio en la observaci6n acompariante y activa por parte de los 
investigadores, del contexto sociocultural dentro del cual se 
realiza la producci6n artesanal y en particular, de las formas de 
conocimiento y relacion con el media ambiente que desarrollan los 
miembros de las comunidades que se visitaron en el transcurso de 
los recorridos realizados por la zona. Se recorri6 un total de 9 
comunidades indfgenas de la zona: Resguardos de Bachaco, Dagua 
Mesetas (7 caserfos corrrespondientes a los asentamientos 
indfgenas que habitan el resguardo), Guaripa y La Hormiga, 
Reserva lndf gen a de Cachicamo, Barrios Calarca, Tamarindo, 
Mateo Ocima y Punta de Laja en la cabecera municipal. Ademas se 
visitaron la cabecera corregimental de Casuarito y la Ciudad 
Venezolana de Puerto Ayacucho con el ffn de establecer las 
caracterfsticas de los circuitos comerciales de la region. 

2. TALLERES DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

Dada la dispersion geografica de las comunidades rurales en el 
municipio, se dio la necesidad de realizar intercambios de 
conocimientos entre artesanos, en cada resguardo o asentamiento. 



Consistieron basicamente en el encuentro informal y abierto (la 
convocatoria se realiz6 a nivel de toda la comunidad en cada sitio) 
de los artesanos para dialogar sobre los procesos artesanales de 
cada grupo. A partir de preguntas sencillas formuladas por los 
orientadores, se fue recreando cada paso de las labores 
artesanales, se caracterizaron los elementos materiales y 
simb61icos integrados en cada etapa del proceso y los problemas y 
necesidades que se tienen para realizar su quehacer. Se cont6 
siempre con personas que trabajan en la actualidad en el oficio, 
asi como con personas que no lo desarrollan, ya sea por 
desconocimiento o por falta de motivaci6n. 

En el caso de las comunidades urbanas se realizaron talleres de 
intercambio de conocimientos a los que asistieron la gran mayoria 
de vecinos de los barrios y se cont6 con la participaci6n activa de 
artesanos de varies oficios: tejido en moriche, talla de madera y 
ceramica. De estos talleres surgieron compromises de trabajo 
conjunto entre artesanos que practican los mismos oficios y la 
transmisi6n de conocimientos artesanales a personas interesadas 
en aprender el oficio. 

Junta con la experiencia de transmitir conocimientos artesanales, 
se di6 la posibilidad de recrear espacios de dialogo en torno a 
diversas problematicas que trascienden la actividad artesanal, 
como por ejemplo la educaci6n, la salud, la vivienda y la identidad 
cultural a partir de la recuperaci6n de la tradici6n hist6rica. 

3. TALLER DE DIAGNOSTICO

Esta actividad tiene coma antecedente el trabajo de asesorfa y 
capacitaci6n que se realiz6 en cada comunidad en los dfas 
presedentes al Taller. En el se discuti6 respecto a lo que es un 
diagn6stico, la importancia del mismo en terminos de 
autoreconocimiento y valoraci6n cultural de las condiciones 
actuales de cada grupo y se insisti6 en la necesidad de recopilar 
informaci6n concreta y confiable para garantizar la efectividad del 
trabajo a lo cual se contribuy6 mediante la realizaci6n de 
entrevistas semiestructuradas y reuniones de trabajo. 



El Taller general de diagn6stico realizado en Noviembre aport6 
informaci6n cualitativa y cuantitativa basica sabre cada comunidad, 
permiti6 identificar algunos niveles de liderazgo y de conflicto 
entre comunidades y dentro de cada una de ellas y por ultimo, 
facilito la integraci6n del trabajo institucional de La Secretaria de 
Agricultura, La Casa de La Cultura y La Administraci6n Municipal a 
las proyecciones del trabajo artesanal. 

4. TALLER PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS

Al igual que el taller de diagn6stico, se realizar6 un trabajo de 
asesorfa y capacitaci6n en cada comunidad, al rededor de lo que 
es un problema, una necesidad, una soluci6n y una propuesta de 
trabajo para lograr que la soluci6n se aplique de manera efectiva a 
los problemas. 

A partir de estas dinamicas y del trabajo que se realiz6 con las 
comunidades que participaron se logr6 establecer con cierta 
claridad la problematica general del sector artesanal indfgena de 
Puerto Carreno. Asf mismo, en el marco del Taller, se realiz6 una 
Muestra Artesanal en La Casa de la Cultura durante ese fin de 
semana que fue sumamente enriquecedora en la medida que 
permiti6 dimensionar el potencial artesanal de Puerto Carreno y las 
dificultades de comercializaci6n existentes en la actualidad. 

5. TALLERES DE ENTORNO

Consistieron por una parte, en recorridos organizados con los 
artesanos y otros miembros de las comunidades (rurales) a los 
lugares en donde se reproducen las plantas utilizadas en el trabajo 
artesanal con el fin de conocer y recrear con la palabra, el 
conocimiento que se tiene sabre los procesos de crecimiento de La 
Palma de Moriche y La Guapa asf como de dimensionar las 
dificultades de transporte y procesamiento de los materiales. 

Por otra parte, se realiz6 un reconocimiento general del entorno a 
traves del dialogo y del recordar en un espacio pedag6gico formal 
en el que participaron todas las comunidades y se establecieron 
las condiciones ambientales generales en las que viven. 



6. DIALOGOS CON MAYORES

Esta actividad se desarroll6 en el marco del trabajo etnografico a 
partir del diserio y ejecuci6n de entrevistas semiestructuradas y el 
dialogo abierto con algunas personas de edad avanzada de cada 
comunidad, con las cuales se pudo establecer comunicaci6n. A 
traves de esta actividad se logr6 determinar los niveles de 
aculturaci6n de cada comunidad, la posici6n que ocupan los 
ancianos dentro de la estructura familiar y comunal y las 
posibilidades de realizar un proceso de recuperaci6n con el 
concurso de los mayores. Del mismo modo, este dialogo aport6 
elementos importantes de conocimiento sabre los procesos de 
poblamiento de las comunidades de Puerto Carreno y de diferentes 
procesos productivos agricolas y artesanales. 



7. PARTICIPACION DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN LA

COORDINACION DEL TRABAJO.

Desde el inicio del proceso de trabajo se vincul6 a una persona, 
que hace parte de la comunidad urbana indigena de Tamarindo: La 
Senora Rosa Medina, miembro de la etnia Guahibo-Amorua, con el 
fin de contar con un integrante activo del sector indigena, realizar 
los enlaces culturales pertinentes (traducci6n e interpretaci6n del 
lenguaje y la cultura) y establecer desde el comienzo un espacio 
de comunicaci6n permanente entre ECOAMBIENTAL L TDA, las 
comunidades lndigenas y las instituciones, que permita garantizar 
la continuidad de las acciones emprendidas y el compromiso real 
de las personas que hacen parte del sector. 

La participaci6n de Rosa Medina ha consistido en: 

a)Contribuci6n activa en la realizaci6n del trabajo etnografico:
enlace cultural y realizaci6n de diario de campo.

b) Participaci6n activa a nivel de coordinaci6n y ejecuci6n de los
diferentes talleres realizados en cada comunidad, como los
talleres generales realizados en Puerto Carreno.

c) Contribuci6n en la aplicaci6n de los instrumentos de recolecci6n
de informaci6n.

d) Participaci6n en reuniones de trabajo interinstitucional con
organismos como La Casa de la Cultura, La Secretaria de Salud
y La Secretaria de Agricultura entre otros.

8. COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Se establecieron dialogos y reuniones con las diferentes 
instituciones que trabajan en Puerto Carreno, a nivel de apoyo, 
fomento, desarrollo y capacitaci6n de las comunidades indigenas 
locales. De dichas actividades se derivan algunos compromisos y 
prop6sitos que contribuyen con la continuidad del proyecto y el 
fortalecimineto de la actividad artesanal. 



Las actividades concretas a nivel institucional fueron: 

a) Concertaci6n con los organismos del gobierno seccional, local y
comunitario (Capitanfas y Cabildos), sobre la viabilidad del
proceso de recuperaci6n y fortalecimiento de la actividad
artesanal.

b) Recolecci6n de informaci6n cuantitativa y cualitativa sobre la
situaci6n actual de las comunidades indfgenas de Puerto
Carreno y los proyectos y programas desarrollados o formulados
por cada instituci6n orientados al mejoramiento de la calidad de
vida de estas. (informe Parcial).

c) Vinculaci6n a los talleres de entorno, de diagn6stico e
identificaci6n de problemas del sector artesanal.



V 

ALCANCES, LIMITACIONES Y DIFICUL TADES 

La propuesta tecnica y metodol6gica de Ecoambiental Ltda, para el 
desarrollo del presente trabajo, contemplaba una cobertura de 
cinco (5) comunidades: La Mayera, Bachaco, Cachicamo, La 
Hormiga y Guaripa, y tres (3) barrios indigenas de la cabecera: 
Mateo, Ocima y Tamarindo, pertenecientes a la etnia Sikuani, 
Amorua y Piaroa. Este planteamineto se bas6 en el informaci6n 
preliminar suministrada por la Gobernaci6n del Vichada. 

Una vez iniciado el trabajo de campo, se convoc6 a dichas 
comunidades y se indag6 sobre la compos1c1on poblacional 
indigena def municipio, su ubicaci6n y las posibilidades de vincular 
a todas las comunidades existentes en la localidad al proyecto 
artesanal. De estas actividades preliminares se logr6 establecer 
que en el municipio de Puerto Carreno existen las siguientes 
comunidades indigenas a nivel rural, a las cuales se orient6 el 
trabajo: 

- Bachaco
- Cachicamo.
- Dagua - Mesetas - Asentamientos - La Esperanza

- Chaparral
- Santa Martha
- Turpialito
- Gualema

- Guaripa
- La Hormiga
- La Mayera

De estas comunidades se visitaron y se trabaj6 conjuntamente con 
las cinco (5) primeras. Con respecto a la comunidad de La Mayera, 
es de anotar que no fue. posible realizar desplazamientos a la 
comunidad ubicada al noroccidente del municipio, debido a las 
dificultades de transporte y a los altos costos que este implica. 
Sinembargo se logr6 hacer contactos con la anterior capitania de 
la comunidad y se establecio un diagn6stico somero de la actividad 
artesanal en la misma. 



El trabajo organizativo y la vinculacion a este por parte de la 
comunidad indfgena de La Mayera, dependera en gran medida de 
los recurses que se puedan destinar al transporte de los artesanos 
de esta comunidad. 

Se conoce de la existencia de comunidades asentadas en la 
sabana en sitios aislados a los cuales no fue posible vincular al 
proyecto debido a la dispersion del espacio y a las dificultades de 
comunicacion. 

A nivel urbano se observa que las comunidades indfgenas se 
encuentran asentadas en cuatro (4) barrios principalmente: 

- Calarca - Nakuanu lboto
- Mateo Ocima
- Tamarindo
- Punta de Laja

Pero, en otros barrios existen familias indfgenas habitando desde 
hace 15 o 20 arios aproximadamente: Es el caso del barrio Simon 
Bolivar y de Escudillas con los cuales no se pudieron establecer 
vfnculos, debido a que no respondieron a las convocatorias 
iniciales y tan solo al final del proceso (diciembre de 1995), se 
logro dialogar con algunos miembros de familias indfgenas de este 
sector. 

Se encontro asf mismo, que en el casco urbane del corregimiento 
de Casuarito, habitan algunas familias indfgenas pertenecientes a 
la etnia Sikuani, a quienes se visito e inform6 sabre el caracter del 
proyecto y los objetivos, pero a las cuales no fue posible vincular 
por limitaciones financieras del proyecto. 

Desde el punto de vista etnico cultural, el proyecto se planteo a 
nivel de las etnias Piaroa, Sikuani y Amorua, con las cuales 
efectivamente se desarrollo la mayor parte del proyecto. 
Sinembargo, es necesario anotar que la diversidad etnica de 
Puerto Carreno se encuentra representada por otras comunidades 
como las etnias Piapoco, Saliba, Curripaco y comunidades 
mestizas provenientes de diferentes regiones tanto de los Llanos 
Orientales (Meta, Casanare, Guaviare y Arauca) como de la region 
Andina y Caribe; lo cual entra a matizar las manifestaciones 
culturales del municipio y los procesos productivos artesanales 
estudiados. 



A nivel de las limitaciones mas importantes para el desarrollo del 
trabajo se encuentran: 

- La deficiencia de las vfas y medias de comunicac,on en la zona
rural del municipio que implica el aislamiento casi absoluto de las
comunidades tanto a nivel de transporte y acceso, como a nivel de
formas de transmitir mensajes, realizar convocatorias o recolectar
informaci6n.

- La dispersion geografica de las comunidades rurales plante6 la
necesidad de realizar talleres de los diferentes aspectos
abordados en el proyecto en cada una de las comunidades, ya que
la realizaci6n de talleres integrados result6 imposible a menos que
se llevaran a cabo en la ciudad de Puerto Carreno, en donde se
realizaron grandes talleres en los que se desarrollaron las
tematicas que se habian tratado individualmente en cada lugar.

- No existe informaci6n institucional suficiente actualizada sobre
las comunidades indfgenas de Puerto Carreno. La informaci6n mas
completa sobre el particular, ha sido recopilada y sistematizada
por el Servicio Seccional de Salud y el lnstituto Colombiano de
Bienestar Familiar. La Administraci6n Municipal ha iniciado la
recopilaci6n de informaci6n a traves del SISBEN (Sistema de
Beneficiarios de Servicios Sociales).

Para efectos del presente estudio, las fuentes documentales son 
basicamente las aportadas por estas dos (2) entidades y las 
facilitadas por la Secretarfa de Planeaci6n Departamental en torno 
a los planes, programas y proyectos (formulados y en ejecuci6n), 
orientados a las comunidades indfgenas de la zona. 

Teniendo en cuenta que existe muy poca informaci6n de tipo 
etnografico, linguistico o hist6rico de caracter documental acerca 
del origen y desarrollo hist6rico de las comunidades indigenas del 
Municipio de Puerto Carreno, al igual que existe muy poca 
informaci6n secundaria sobre los procesos migratorios que llevaron 
a las comunidades a asentarse en el y sobre las condiciones de 
vida, estructura socioproductiva y cultural que caracterizaron a 
estos grupos etnicos antes de su asentamiento, se le ha dado 
principal importancia a los relatos y conocimientos de los miembros 
de la comunidad en torno a estos temas. 



La historia que relatan los Amoruas, Piaroas y Sikuanis, ha sido 
transmi.tida oralmente por los abuelos a sus hijos y nietos. No es 
una narraci6n secuencial y precisa, con fechas exactas .o nombres 
propios. Se trata mas bien de una serie de relatos, contados por 
diferentes miembros de la comunidad que conservan en su memoria 
recuerdos de infancia o parte de historias de vidas pasadas y 
presentes, con lo cual el trabajo de sistematizaci6n ha consistido 
en extraer e interpretar, de la manera mas objetiva posible esta 
informaci6n para constitufrla en una fuente confiable. 

- La gran diversidad cultural de las comunidades indfgenas de
Puerto Carreno plantea una limitante en el trabajo realizado en
cuanto que se presentan diferentes niveles de comunicaci6n, unos
mas accesibles que otros de acuerdo al manejo del idioma espanol,
nivel de alfabetismo y las diversas concepciones existentes en
torno a la actividad artesanal, su ubicaci6n y su prop6sito dentro
de las estructuras productivas y las posibilidades de activaci6n y
organizaci6n del trabajo artesanal dentro de cada comunidad. Todo
ello implic6:

a. La falta de permanencia y continuidad en el proceso de
recuperaci6n y organizaci6n de la actividad artesanal propuesto
por Ecoambiental Ltda por parte de los participantes.

b. Los niveles diferenciales de comprenci6n, apropiaci6n y
compromisos por parte de los artesanos de las comunidades
indfgenas de Puerto Carreno.



Casa de La Cultura, el Institute Colombiano de Bienestar Familiar, 
la Alcaldia Municipal de Puerto Carreno y las emisoras Voz del 
Vichada y Ecos del Orinoco. 

Con ello se pretendio establecer los vinculos de coordinacion y 
apoyo a los programas artesanales que se estan generando en la 
region y aprovechar los recurses tecnicos institucionales y los 
canales de difusion y comercializaci6n que se inician, garantizando 
asf la viabilidad de las propuestas relativas a la recuperacion 
cultural de las comunidades indfgenas. 

El proyecto apunto inicialmente, a conocer la situacion actual de 
las comunidades del municipio de Puerto Carreno, asf como las 
caracteristicas de la actividad artesanal, con el interes de 
estimular el sector y procurar el desarrollo socioeconomico 
sostenible de las comunidades indfgenas de la region, al presentar 
la actividad artesanal como una alternativa economica valida y 
factible desde el punto de vista cultural, ambiental y comercial. 
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ECOAMBIENTAL L TOA. Paq. 

CAPITULO I 

CARACTERIZACION SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 

En este capitulo se presenta una vision general de las condiciones sociales en 
que se desenvuelven las comunidades indigenas de Puerto Carreno, con el fin de 
aportar elementos de analisis en torno a las posibilidades de bienestar y 
desarrollo sostenible de estos grupos humanos en el contexto regional y local. 

Se parte del concepto de calidad de vida que plantea el servicio seccional de 
salud en su plan sectorial 1995, a la cual se le integran elementos conceptuales 
extractados de la Constitucion Politica de Colombia, como los contemplados en el 
titulo II capitulo I sabre los derechos fundamentales y otras categorias que tienen 
que ver con el desarrollo sostenible

1
, tales como el desarrollo de la personalidad 

individual y colectiva y el bienestar espiritual.(Ver grafico N° 1 ). 

La calidad de vida de las comunidades indigenas de Puerto Carreno se enmarca 
asi dentro de estos parametros enunciados y tiene como factor determinante los 
procesos de poblamiento e interrelacion con diferentes comunidades indigenas de 
la region y con comunidades no indigenas con las que se ha relacionado a traves 
de la historia. 

Es asi como, retomando el anterior esquema se tiene que las comunidades 
indigenas de Puerto Carreno presentan en terminos generales las siguientes 
caracteristicas a nivel de calidad de vida.(Ver grafico N° 2). 

Para desarrollar el analisis del contexto social se realizara en primera instancia 
una caracterizacion general de las comunidades en el contexto local y regional. 

1.1 LOCALIZACION Y EXTENSION 

El departamento del Vichada esta ubicado al extrema oriental del territorio 
Colombiano, limita por el Norte con la Republica de Venezuela, (Estado Apure) y 
los departamentos de Arauca y Casanare, al oriente con Venezuela, (Estado 
Amanzonas), al Sur por el Departamento de Guanfa y por el Occidente con el 
Departamento del Meta y Casanare. Cubre una extension superficial de 98.970 
Kms2

, con una altitud de 100 mts. 

1 
Desarrollo sostenible, es definido come la capacidad de una sociedad para generar soluciones y altemativas a sus necesidades 

vitales, en las que se contemple la relaci6n arrn6nica del ser humane y el medic natural, diseMndose tecnicas y tecnologias 
apropiadas que impidan el deterioro medioambiental con el fin de conservar1o para las generaciones f

u

turas. 
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ECOAMBIENTAL L TOA. Paq. 2 

Se encuentra dividido administrativamente en un territorio municipalizado 
constitufdo por los municipios de Puerto Carreno, La Primavera y Santa Rosalfa y 
un territorio no municipalizado conformado por los corregimientos e inspecciones 
de orden departamental: El Viento, Cumaribo, San Jose de Ocune, Guerima, 
Puerto Principe, Santa Rita, Puerto Narino. El departamento cuenta con una 
poblaci6n total de 41323 habitantes2

. 

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

Cuadro N.1 

DIVISION POLITICO ADMINISTRATIVA 

DEL MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 

CAZUARITO GARCITAS 
PUERTO MURILLO 

PUERTO CARRENO VENTUROSA 
CABECERA GUARIPA 

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

Dentro de esta division politico - administrativa el municipio de Puerto Carreno 
contiene los siguientes territorios indfgenas en la zona rural: 

2 
lnformaci6n aportada por el servicio seccional de Salud del Vichada 
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Cuadro N. 2 

SITUACION TERRITORIAL 

COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARRENO ZONA RURAL 

::: •;.:.>·. 

CANO Guahibo resguardo 6074 0086 lncora 1985 inspeccion 
BACHACO Amorua Htrs Guaripa 
CANO Guahibo resguardo 7984 0084 lncora 1985 inspeccion 
GUARIPA Amorua Htrs Guaripa 
LA HORMIGA Guahibo resguardo 4327 0085 lncora 1985 inspeccion 

sikuani Htrs Guaripa 
GUACAMAYAS Guahibo resguardo 17000 0052 lncora 1990 Puerto 
MA/PORE Amorua Htrs Carreno 
DAGUA - Guahibo resguardo 8372 0078 lncora 1993 correg. 
MESETAS Amorua Htrs Casuarito 
CANO piaroa reserva * sin en tr'amite 1964 lnspeccion 
CACHICAMO dato Garcitas 
LA MAYERA Guahibo asentamiento sin no hay tramite lnsp. La 

sikuani indf ena dato - Venturosa 
Fuente: Proyecto artesanal, Ecoambiental Ltda - lncora. 

* Desde 1994 se encuentran realizando el tramite para convertirse en resguardo
** No se ha realizado la visita del lncora para establecer linderos y constituir resguardos.

Cuadro N. 3 

SITUACION TERRITORIAL 

COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARRENO 

ZONA URBANA
3

' 

... 

Ca/area Guahibo 1975 sur - occidente 
Amorua 

Mateo Ocima Guahibo 1990 Sur del barrio 
Amonia Mateo 

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

Tamarindo Guahibo 1985 Sur 
Amorua 

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

3 
En el casco urbano, en barrios como Escudillas o Sim6n Bolivar viven familias indlgenas de diferentes l!tnicas: Sikuanl, 

Piapoco, Piaroa, Saliva, etc. De ellas no ful! posible conseguir informaci6n detallada en la medidad que no asistieron a la 
convocatoria que se realiz6 al inicio del presente estudio. Del mismo modo, se conoce de existencia de comunidades indlgenas 
dispersas por la zona rural, como es el caso de algunas familias en Cazuarito o hacia el noroccidente via hacia la lnspecci6n de 
la Venturosa. Pero las dificultades para el desplazamiento y la comunicaci6n en estas grandes extensiones se convierten en un 
grave limitante para la cobertura del estudio. 
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1.2 DINAMICA DEMOGRAFICA 

1.2.1 Composici6n Poblacional del Municipio 

Para el ario 1995, segun los datos del Plan Departamental de Desarrollo (1995), 
contaba con una poblaci6n de 9.075 habitantes, sinembargo es presumible que 
esta cifra haya variado perceptiblemente debido a los procesos de migraci6n 
crecientes, producto de la expansion de la actividad institucional, del comercio, y 
de movilidad permanente de la poblaci6n flotante (sabre todo la poblaci6n 
vinculada a la actividad institucional). 

6407 

Cuadro N. 4 
COMPOSICION DEMOGRAFICA 

DE PUERTO CARRENO 
(cifras absolutas) 

1910 758 
Fuente: Plan de Desarrollo Departamental. 1995. 

9075 

Segun el analisis comparative de la poblaci6n de Vichada realizada en el mismo 
documento, el municipio de Puerto Carreno presenta la mas alta nucleaci6n 
poblacional aportando el 82.6% de la poblaci6n nucleada, en tanto que el 
porcentaje restante se ubica en los pequerios nucleos que cumplen funciones 
administrativas en la Venturosa, Puerto Murillo, Guaripa, Garcitas y Cazuarito. 
Como se puede observar, el componente poblacional ind1gena es bajo frente al 
total de la poblaci6n del municipio. 

La informaci6n que aporta el Plan de Desarrollo Departametal 1995, en torno a la 
poblaci6n indfgena del municipio contrasta con la que arroja el estudio realizado 
par Ecoambiental Ltda, durante el segundo semestre de 1995, lo cual puede 
obedecer a que estas poblaciones estan conformadas par comunidades 
semin6madas que de acuerdo con las estaciones que migran hacia otras 
regiones, par lo cual su composici6n poblacional oscila en verano (alta 
migraci6n) e invierno (baja migraci6n). 
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COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARRENO 

ZONA RURAL 

COMUNIDAD ETNIA TOTAL TOTAL 

HABITANTES FAM/LIAS 

BACHACO Guahibo 110 26 
Amorua 

GUARIPA Guahibo 143 18 
Amorua 

LA HORMIGA Guahibo 54 10 
Amorua 

DAGUA MESETAS Guahibo (Total 188) 36 
Amorua 

- El diamante
- Chaparral Piapoco 30 4 
- La esperanza Amorua 66 14 
- Turpialito Amorua 30 5 
- Gualema Amorua 12 3 
- Campo Amorua 33 6 
- Florido Amorua 17 4 

CACHICAMO Piaroa 43 7 
Guahibo 

LAMAYERA Sikuanf 70 21 

TOTAL 608 154 

Fuente: Proyecto Artesanal Ecoambiental Ltda. Comunidades lndlgenas de Puerto Carreno1995. 

Dentro del casco urbano del municipio se encuentran asentadas en barrios la 
siguiente poblaci6n indfgena: 
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COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARRENO 
ZONA URBANA 

COMUNIDAD ETNIA TOTAL TOTAL 

HABITANTES FAM/LIAS 

Calarca Guahibo 64 12 
Amorua 

Mateo Ocima Guahibo 125 20 
Amorua 
Piapoco 

Punta de Laja Guahibo 179 33 
Sikuani 

Tamarindo Guahibo 65 11 
Sikuanf 

Total 433 76 

Total Poblaci6n lndigena 

TOTAL HABITANTES = 1.041 
TOTAL FAMILIAS = 230 

Fuente: Proyecto Artesanal Ecoambiental Lida. Comunidades lndlgenas de Puerto Carreno 
1995. 

1.2.2 Procesos de Poblamiento 

El poblamiento indfgena del municipio de Puerto Carreno, debe partir del estudio 
de la hist6ria general de los llanos orientales, ya que las referencias 
etnohist6ricas, arqueol6gicas y etnograficas hacen una prospectiva hist6rica del 
territorio y de los procesos de poblamiento de manera integral. De otra parte, las 
relaciones interetnicas que se han desarrollado a traves de la historia del Vichada 
obedecen a unos patrones semejantes de colonizaci6n y expansi6n de la cultura 
occidental

4 
, con respecto a la cultura aborigen. Aun cuando para el case 

particular de Puerto Carreno estos procesos tengan sus propios matices. 

Las dinamicas de poblamiento del Vichada se pueden delimitar, a manera del 
marco de analisis, en cuatro periodos hist6ricos, que dan forma y contenido tanto 
a la territorialidad como a la poblaci6n actual del Vichada yen particular a la zona 
de estudio. (Ver tabla N° 1 ). 

• Se hace referencia con cultura occidental, al conjunto de valores, manifestaciones simb61icas y praclicas de producci6n y

reproducci6n desarrolladas en el contexto de la sociedad capilalista que domina la 16gica de comportamiento y acci6n de la
sociedad nacional. ( Bonfil Batalla. 1.990).



11.000 a.c. I 
I 

Habi1at Guahlbo poblamiento 
Mulsca. Arawak y Caribe 

TABLAN.1 
PROCESO HISTORICO DE POBLAMIENTO DEL VICHADA 

Busqueda del OorMlo y mi .... 
de oro en los Lla""" 

I 
Pacificación y RMlucclón de los 
Indios 

Colonización, Jesuita 

expediciones mili1ar.s en 
territorio indígena 

I 
Creación de Misión de San Miguel 
Ardnget en el rlo VichMIa 

I 
Ataques de ,ridlOS Caribes y grupos 
Indíge .... que habitaban 1 .. costas 
de los rios Meta. Tomo. Tuparro. 
VichMla y Gualnla . 

Inicia proceso de 
colonización de 
mestizos y blancos 
pobre • • hacia los llano, , 

I SIGLO XIX l' MITAD 

I 

Guerra, de Independencia 
Patriotas huyen de la 
Europea hacia Arauca y 
Ca ....... ocupando 
terrltono Indíge .... 

I 
c.ceria sistematizada de 
indige ... s. Creación de 
grandes halo, ganaderos 

I 

~ 
I 1.113 I 

I 
VlchMIa se segrega del 
territorio NacIonal del Meta 
Y se constituye en 
c:omIuria. 

I 
L 1.930 I 

I 
Epoca de las caucherial en 
las regiones de Orinoquia Y 
AmIIZonla. Reckltlmlento de 
Indíge ... , en San P8c1ro de 
Arimena. 

I 
~ Primeros colonos 

.... blecldos en territorio 
del Vlchada: Sn Jo" de 

I Ocune. 

I 
Consecución da explotación 
petrotller. en la orinoqula, 
construcción de carreteras 

I 1.134 I VIIIa\/lcenc:1o Puerto 
a.lün, Puerto Balt'n • Sn 

I Jo" de Ocune y Su ... pe • 
Sta RIta. 

Puerto Carre/lo el J designade como sede 
Mlministra1lva del municipio I 1.940 I de Orinoco. 

I 
Colonización produc1o de la I 

situación egricola Nacional 
y vIoIenc:ia : 
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Los procesos de colonizaci6n que se dieron en la mayor parte de la Orinoquia, 
ocasionaron el desplazamiento de poblaci6n indf gena hacia zonas de frontera, en 
las riveras del Orinoco, empujando a las comunidades hacia el Norte del 
departamento. Hacia los arios 60, poblaciones indigenas en su mayorfa Guahibo -
Sikuanf, pero tambien Piaroa ( Cachicamo 1964), Piapoco, Saliva (Punta de laja) 
y Amorua entre otros, se desplazaron en grupos familiares desde regiones del 
Casanare, Meta y Alto Vichada, asf como de Venezuela, durante las epocas de 
dictaduras que afectaron a este pais. 

De otra parte, la presencia misionera cat61ica y en particular la de la comunidad 
Monfortiana desde 1952, influye en gran medida en los procesos migratories con 
la utilizaci6n de diversas formas de vinculaci6n del indf gena a la misi6n: fiestas, 
regales, utilizaci6n del metodo de "adelanto" como forma de pago del trabajo, y la 
constituci6n de internados para la educaci6n y evangelizaci6n de nirios indfgenas 
que se concretan en la constituci6n de "Misiones" en diferentes lugares del 
Vichada: Sunape, Santa Teresita del Tuparro, La Pascua, San Luis del Torno, El 
Sejal. 

Es importante tambien la presencia de Sofia Muller y los evangelicos de las 
nuevas tribus, a lo largo de la cuenca del orinoco la �ue contribuye a acelerar la
sedentarizaci6n de los grupoos indigenas del territorio 

El poblamiento de Puerto Carreno consisti6 asf, basicamente, en la confluencia 
de agrupaciones humanas provenientes de diferentes puntos de la regi6n y del 
pais, orientada por el Estado, lo cual marca una distinci6n con otras formas de 
colonizaci6n presentes en territories indigenas, que consistieron en el 
desplazamiento de grupos aborigenes ante la expansion violenta de colonos. En 
este caso, se ha tratado mas bien de procesos de ocupaci6n de los terrenos 
fertiles, disperses por todo el municipio en los que se han encontrado indfgenas y 
no indf genas en la lucha de buscar condiciones ambientales propicias para la 
subsistencia. 

En este sentido se observa que aun cuando las comunidades indfgenas poseen 
legalmente amplias extensiones de territorio, las partes aprovechables 
productivamente son efectivamente minimas y por otro lado, la presi6n colona se 
hace evidente en su convivencia obligada y muchas veces conflictiva. En el 
presente los procesos de colonizaci6n hacen parte de dinamicas econ6micas 
diversas en donde la gran propiedad sobre la tierra y su utilizaci6n intensiva 
aumentan paulatinamente. 

Del mismo modo, la tendencia general de la poblaci6n a vincularse a actividades 
comerciales estimuladas por la presencia institucional da como resultado la 
transformaci6n acelerada de las sociedades tradicionales, puesto que promueve 

5 Plan de Oesarrollo Oepartamental Vichada. 1990 - 1994. Pg. 52 
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la migraci6n indf gen a y campesina hacia las zonas urbanas y su integraci6n 
marginal a la economfa de mercado. 

Esta form a de poblamiento es caracterf stica de zonas que son simultaneamente 
territories frontera de colonizaci6n interior y frontera nacional, alejada y 
desartrculada del resto del paf s

6
. Los procesos de migraci6n y poblamiento 

indfgena de Puerto Carreno, culminan con el asentamiento definitive de las 
comunidades en zonas rurales del municipio y mas recientemente en la 
conformaci6n de barrios indf genas en el casco urbane. 

La constituci6n de reservas y resguardos indfgenas en las ultimas decadas (1970 
en adelante) estableci6 If mites del espacio territorial indf gen a que anteriormente 
manejaba otros conceptos al respecto, de acuerdo con los ciclos migratories 
definidos segun los calendarios biol6gicos y agrarios. 

La constituci6n de reservas y resguardos indf gen as en Puerto Carreno se ha 
dado de la siguiente forma: 

Los indf genas de Bachaco, la Hormiga, Guaripa y Guacamayas Mai pore 
provienen de la region conocida come Bajo Vichada (desembocadura del Vichada 
en el Orinoco). Los territories que habitan en la actualidad fueron constitufdos en 
resguardos en el ano de 1985, gracias a las gestiones realizadas en conjunto por 
los indigenas. 

Los indfgenas de Dagua Mesetas comenzaron a asentarse en este territorio 
durante la decada de los 70 pero la constituci6n del resguardo se llev6 a cabo 
hasta 1.989 

La Reserva de Cachicamo se constituy6 en 1.964. En la actualidad se encuentra 
en tramite la resoluci6n por la cual se constituira en resguardo. 

La comunidad indfgena Amorua que habita el Barrio Nakuanu lbot6 - Calar� 
proviene de los rfos Torno y Tuparro, su arribo a Puerto Carreno se remite a los 
anos 60. El barrio se constituy6 formalmente en 1.975, en ese memento, estaban 
viviendo como una gran comunidad, pero por problemas internos algunas familias 
se transladaron al barrio Tamarindo en 1.986. 

El Barrio Mateo, conformado por familias Amoruas provenientes del resguardo de 
Bachaco llegaron a Puerto Carreno en 1 . 990 ano en que se segreg6 una pa rte del 
Barrio Mateo, habitado por colonos, para conformar el sector Mateo - Ocima 
(Organizaci6n de las Comunidades lndfgenas de Mateo) 

8 
Plan de Desarrollo Departamental Vichada. 1990 - 1994. Pg. 53 
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El Barrio Punta de Laja se comenz6 a conformar durante los arias 60, epoca en 
que llegaron 3 familias provenientes del Casanare, en la actualidad se encuentra 
habitado tanto por familias indfgenas coma por colonos con quienes han 
emparentado. 

1.3 ORGANIZACION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 

Los procesos de poblamiento de la zona de Puerto Carreno descritos 
anteriormente, son un factor determinante de las formas de organizaci6n social 
que se estructuran en el municipio. La confluencia de grupos con diversas 
culturas, con valores en torno a la familia, a la organizaci6n del trabajo para la 
producci6n y a las relaciones que se entablan entre las diferentes comunidades y 
de estas con el Estado, hacen del territorio municipal un espacio social complejo. 
Sus caracterf sticas fundamentales se exponen a continuaci6n: 

1.3.1 Estructuras Sociales Basicas 

En Puerto Carreno se conforma una sociedad eminentemente criolla
7 

, dada su 
preponderancia numerica y su posici6n dominante con respecto a la estrutura 
econ6mica y polftica regional: constituye el 91.6% del total poblacional para 
19948

. 

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

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

7 
Los terminos mestizo, criollo, blanco o colono,son aplicados lndistintamente a la poblaci6n no indlgena que habita el municipio, 

r sea desde SU origen particular come hijo de emigrante O recientemente come producto de migraciones.
Plan de Desarrollo Departamental 1994. 
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Las comunidades indigenas representan una minoria etnica que se organiza 
socialmente en familias extensas, reproduciendo hist6ricamente su tradici6n 
parental basada en la localizaci6n de los hijos junta a los padres, lo mismo que 
los matrimonies j6venes recien constituidos y los abuelos mayores. 

Sinembargo, con el contacto e interrelaci6n permanente con comunidades no 
indfgenas estas costumbres se han ido transformando hacia la consolidaci6n de 
la familia nuclear que esta reemplazando paulatinamente a la familia extensa. 

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

1.3.2 Organizaci6n Politica y Participaci6n Local 

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

Se conforma asi un panorama politico en el que no se ha logrado consolidar la 
identidad de intereses regionales que permita organizar a la comunidad 
vichadense dentro de los parametros de Planeaci6n del Desarrollo acordes al 
contexto sociocultural y ambiental propio, que le abra posibilidades a la 
participaci6n en espacios nacionales y regionales en donde negociar la 
satisfacci6n de sus demandas y necesidades. 

A partir del desarrollo de las dispos.iciones en torno a la descentralizaci6n politico 
administrativa de los territories se comienzan a fortalecer las estructuras polfticas 
regionales tanto oficiales coma comunitarias y se dinamizan espacios 
participativos tales como las organizaciones gremiales o etnicas, tales como las 
Asociaciones de Colonos o las Organizaciones lndf genas Regionales como el 
CRIVI (Consejo Regional lndf gena del Vichada), ORICEVI. CRIPTOV, entre 
otros. 
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En lo que respecta a la zona de estudio se tiene que Puerto Carreno es la capital 
y sede administrativa del gobierno seccional y uno de los tres municipios 
constitufdos en el departamento, el resto del territorio es considerado como zona 
no municipalizada (corregimientos, inspecciones de policfa, resguardos y reservas 
indfgenas) y por tanto, carente de autonomfa administrativa y fiscal. 

El desarrollo institucional del municipio ha estado marcado por su pasado reciente 
como capital de Comisarfa y parte de los llamados Territorios Nacionales, lo cual 
influye en que la administraci6n local capte y administre recursos para toda la 
regi6n9 y se le plantee una sobreposici6n de responsabilidades, intereses y 
recursos entre la administraci6n local y seccional en la medida que estas 
jurisdicciones y competencias se encuentran aun confundidas. 

La fragilidad de la estructura productiva local
10 implica una escaza generaci6n de 

recursos propios que sirvan de base fiscal. Por el contrario, el presupuesto 
municipal (y regional) se deriva en su mayorfa de recursos distribufdos y 
administrados por el Estado, lo cual influye en el marcado paternalfsmo y la baja 
capacidad de gesti6n. 

Estas carencias determinan la configuraci6n de una cultura polftica guiada por la 
dinamica electoral regional, (cuerpos colegiados y gobernaci6n por elecci6n 
popular) y que tengan un desarrollo deficiente en su capacidad para proyectar 
con eficacia los intereses de toda la poblaci6n. 

Se observa como la escaza participaci6n de la poblaci6n en el contexto nacional y 
regional y la falta de identidad de intereses y prop6sitos entre los habitantes, 
contribuyen a que en la actualidad no se cuenten con elementos eficaces de 
consertaci6n entre a las demandas de la poblaci6n, las acciones de las 
asociaciones polfticas y la gesti6n de la administraci6n local. 

Las formas de organizaci6n mas importantes son las Juntas de Acci6n Comunal, 
los Cabildos lndfgenas, algunas cooperativas y asociaciones gremiales de 
agricultores, ganaderos y campesinos. 

A nivel de las comunidades indfgenas se tiene que estas se encuentran 
organizadas en reservas y resguardos y orientadas por capitanes y gobernadores 
de cabildo. Los procesos de conformaci6n de los resguardos se producen gracias 
a la organizaci6n de las comunidades: La Hormiga, Guaripa, Bachaco y 
Guacamayas Maipore, en torno a la idea de defender sus territorios frente al 
ingreso y asentamiento de familias colonas que consideraban aquellos espacios 
como terrenos baldfos. 

8 
La mayor parte de sus recursos provienen de la naci6n, via transferencias directas o por convenios interadministrativos con la 

Naci6n y la Regi6n (Corpes). ( Plan Sectorial de Salud. 1.994) 

10 
Gran parte de la poblaci6n nucleada de Puerto Carreno ha vivido directa o indirectamente def Estado. 
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Despues de varies afios de gestiones iniciadas a principios de los anos 70' se 
concreta la construcci6n de resguardos a mediados de la decada de los so·. Sin 
embargo, es de destacar que este proceso de organizaci6n indfgena no genera la 
consolidaci6n de una organizaci6n etnica que permitiera el fortalecimineto de las 
comunidades a nivel cultural, social o econ6mico. 

lnternamente cada comunidad se encuentra organizada bajo la autoridad de un 
capitan, figura tradicional encargada de dirigir, colaborar y coordinar con la 
comunidad los trabajos comunitarios . Este lfder interviene en los conflictos que 
se presentan entre las familias y ordena la vida familiar a nivel de construcci6n de 
viviendas y otras obras de uso comun. 

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

En el presente el Capitan o Gobernador de Cabildo es la figura de autoridad que 
lleva a cabo la representaci6n de la comunidad ante las instituciones oficiales y 
privadas con el fin de adquirir beneficios sociales para la misma. Esta autoridad 
indigena se convierte en el puente de comunicaci6n entre el Estado y sus 
instituciones y la comunidad. 

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

La constituci6n de estas estructuras de autoridad que cumplen funciones de 
control social para la convivencia, no ha contribufdo de per sf, a la generaci6n de 
organizaci6n de procesos organizativos en las comunidades, o a la gesti6n de 
proyectos de desarrollo social, cultural economico de mediano o largo plazo. Esto 
se evidencia en la discontinuidad de los proyectos econ6micos o culturales que 
se han intentado implementar a nivel institucional y que dejan come ensefianza, la 
necesidad de disefiar estrategias de formaci6n cultural para el cambio y de 
organizaci6n de la comunidad, adecuadas al contexto cultural de estos grupos. 
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Se observa ademas que el nivel de formaci6n y compromiso de las If deres 
comunitarios es deficiente en cuanto no cumplen debidamente con sus funciones 
de representaci6n y gesti6n y par el contrario han generado conflictos internos 
coma producto del mal manejo de recursos de la comunidad, coma por ejemplo 
las provenientes de transferencias fiscales (Ley 60/93). 

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

11
. 

La participaci6n en programas institucionales ha consistido basicamente en la 
capacitaci6n en programas de educaci6n (Programa de profesionalizaci6n de 
maestros), de fomento a la producci6n a traves de proyectos de cuidado de 
especies animales menores, recuperaci6n del territorio tradicional con la 
construcci6n de conucos, con la orientaci6n del ICBF, dentro del proyecto 
indfgena "Atenci6n Integral a la Familia lndfgena", creaci6n de tiendas 
comunitarias (La Hormiga y Guaripa) y capacitaci6n entorno a la Constituci6n 
Polftica de Colombia y Legislaci6n lndfgena par parte de la ONIC. 

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

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

En cuanto a los proyectos y propuestas institucionales hacia el futuro, se anexa la 
informaci6n recolectada mediante un instrumento disenado para tal fin. (anexo 
Nro. 2) 

1.4 ORGANIZACl6N SOCIAL PARA LA PR0DUCCl6N 

En el munrc1p10 de Puerto Carreno, la comunidad en general se organiza 
socialmente para el desarrollo de la actividad econ6mica, de acuerdo a las 
posibilidades que brinda el media natural y social. 

11 
DIGIDEC, Entrevista Ecoambiental Ltda. 1995 



ECOAMBIENTAL L TOA. Paq. 14 

Siendo una ciudad de frontera nacional cuyo origen y consolidaci6n hist6rica se 
da como territorio insular con respecto al resto del departamento y al pafs, que 
implica un desarrollo econ6mico dependiente de las orientaciones estatales, 
plantea a la comunidad, una gama reducida de posibilidades productivas y unas 
perspectivas economicas limitadas. 

La poblaci6n econ6micamente activa del municipio encuentra en el sector publico 
a su mayor empleador, junto al que se organizan y desarrollan otros sectores 
coma el comercio y la economf a informal. Segun datos aportados por el lnstituto 
Colombiano Agropecuario ICA 12, la actividad econ6mica de Puerto Carreno se 
desarrolla en cuatro niveles a saber: 

Cuadro N. 8 
ACTIVIDAD ECON6MICA EN PUERTO CARRENO 

ESTATAL 65 % 
COMERCIAL 15% 
AGRICOLA 18% 
PECUARIO 2% 

Fuente: ICA. 1.995 

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

1.4.1 Empleo 

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

1.4.2 Comercio 

Se desarrolla fundamentalmente al rededor de la actividad institucional y la 
presencia de funcionarios de diferentes partes del pa1s en el casco urbano de 
Puerto Carreno. Se trata fundamentalmente de restaurantes, cafeterias, lugares 

12 
Idem. pg. 9 
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de recreacion, almacenes de ropa, calzado y miscelaneas, que proveen a los 
funcionarios de sus necesidades basicas. 

La pesca comercial, aunque representa una actividad de gran importancia a nivel 
domestico, se desarrolla a pequena escala en Puerto Carreno, realizandose mas 
bien para .exportarla informalmente a Puerto Ayacucho en donde existe una 
demanda consolidada. La pesca tudstica es un rengl6n que ofrece grandes 
posibilidades si se estimula dentro de programas series de turismo ecol6gico. 

La actividad industrial es incipiente. La falta de tecnologias y de una 
infraestructura adecuada de servicios ( electricidad, agua y alcantarillado) y de 
una infraestructura vial, al igual que la baja densidad poblacional, la carencia de 
recurses econ6micos y mercadeo imposibilitan el desarrollo de este sector. 

1.4.3 Producci6n Agricola 

Se presenta basicamente a nivel de autoconsumo, debido a inconvenientes que 
tiene que afrontar la poblaci6n asentada a grandes distancias de la cabecera, 
sobre todo en lo que se refiere a factores come ausencia de politicas del Estado 
para el desarrollo del sector, las escazas y deficientes vias de transporte, los 
grandes costos que este implica y la carencia de tecnologia apropiada para 
mejorar la productividad. 

Las labores agricolas se desarrollan en conucos y vegas, destacandose el cultivo 
de algod6n en las riveras del Rio Meta. Otros cultivos son de caracter transitorio y 
de subsistencia come el platano, patilla, merey, frijol y yuca. 

1.4.4 Producci6n Pecuaria 

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

En el caso de las comunidades indfgenas se tiene que las actividades 
econ6micas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

>-., 
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ACTIVIDAD ECONOMICA EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO 

CARRENO 

COM UN I DAD AGRICUL TURA EMPLEO PESCA ARTESANIA OTROS 

OFICIAL JORNAL OFICIOS* 

BACHACO X X X X X 

CACHICAMO X X X 

CALARCA X X X X X 

GUARIPA X X X X 

LAHORMIGA X X X X 

PUNTA DE X X X X X 

LAJA 

MATEO X X X 

OCIMA 

TAMARINDO X X X X 

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

• Se refieren a actividades como la de motoristas y extractores de granz6n y otros
materiales de construcci6n que se trabajan a nivel particular o independiente.

La construcci6n de resguardos y reservas indfgenas implic6 para el indfgena la 
sedentarizaci6n y por consiguiente la transformaci6n de sus ciclos vitales. En este 
sentido su organizaci6n social para la producci6n a cambiado profundamente. 

Tradicionalmente, la producci6n se organizaba de acuerdo a las actividades de 
horticultura (Principalmente siembra de yuca brava), caza y pesca. La familia 
distribuia sus tareas cotidianas de acuerdo a una division por sexo: Los hombres 
se dedicaban a la tumba y quema de conucos, asf como a la caza, pesca y 
elaboraci6n de instrumentos y herramientas de trabajo. La mujer por su parte, se 
ocupaba de la siembra, recolecci6n y cosecha de frutos, procesamiento de la 
yuca y cuidado de los menores 

13
. 

Con la articulaci6n acelerada y contf nua del indfgena a la dinamica social de la 
economfa de mercado regional y local, las comunidades entran en proce.sos de 
desarticulaci6n interna al no encontrar la manera adecuada de desarrollar su 
estrutura social y productiva tradicional. Su vinculacion a la sociedad nacional se 
da de manera marginal a traves del empleo como jornaleros en las vegas de los 
rios, como empleados del gobiemo en el nivel de servicios generales (Aseo y 
construcci6n) y se vinculan a actividades eventuales como motoristas o 
extractores de materiales de construcci6n. 

En este contexto, la actividad artesanal se desarrolla de manera aislada sabre 
todo en la zona rural se desarrolla sin ningun tipo de organizaci6n gremial o 
comunitaria. 

13 
Dentro de la composici6n poblacional de Puerto Carreno, la poblacion indlgena representa el 84% del total municipal. Plan de 

Desarrollo Departamental 1995. 
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Para el desarrollo economico de la region es de suma importancia la construccion 
y fortalecimiento de vias de transporte y comunicaciones. 

Se observa que en Puerto Carreno en terminos generales las vias de 
comunicacion son deficientes. En epocas de invierno las vias terrestres se 
encuentran inutilizables, debido a que gran parte del territorio es inundable por 
estar rodeado de grandes rios que se desbordan e inundan las vias de acceso 
con que cuenta la region. 

El municipio se comunica con el resto del departamento y el pais a traves de la 
via regional que lo une con Villavicencio y Bogota. Otra via es la que va de Puerto 
Carreno hacia Cazuarito y Garcitas, la cual comunica, en epoca de verano a los 
territories indigenas de Bachaco, Dagua Mesetas, Guaripa, La Hormiga y mas al 
sur, Cachicamo, en la lnspeccion de Garcitas. 

El servicio de transporte terrestre lo presta la Flota Macarena solamente en epoca 
de verano con una frecuencia de una vez a la semana. El transporte de carga por 
via terrestre se hace en camiones y tractomulas principalmente en epoca de 
verano. 

El transporte fluvial es el sistema de comunicacion fundamental de la region, en 
raz6n al largo periodo de lluvias. Las vias esenciales son el rfo Meta entre Puerto 
Carreno y Puerto Lopez constituyendose en la principal via de provision de 
alimentos especialmente par el abastecimiento de viveres y la extraccion 
comercial de ganado, algodon y otros productos. El trayecto tiene una longitud de 
730 Kms. navegables para embarcaciones de alto tonelaje. 

En cuanto al rf o Orinoco le corresponde a la region la franja navegable que va 
desde Puerto Carreno (cabecera) hasta Cazuarito, aproximadamente 100 Kms. 
Hay servicio permanente de transporte de pasajeros entre las dos localidades con 
una frecuencia de dos viajes diaries. Existe tambien servicio de cargueros de 
viveres con frecuencia indeterminada. 

El servicio de transporte per via aerea comunica a la region con el interior del 
pais, siendo el medic per el cual se mantiene la actividad administrativa y 
comercial. Este medic de transporte es la solucion a las grandes distancias, 
aunque presenta un elevado costo en pasajes y fletes. 

En Puerto Carreno se ubica el principal aeropuerto de la region, con una pista de 
1. 700 metros. Las principales lineas transportadoras de pasajeros son SATE NA,
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AeroRepublica, y de carga Uneas Aereas Suramericana y Uneas Aereas del 
Orienta, ADES14

. 

1.6 CONDICIONES DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

El concepto de calidad de vida que se retoma en este estudio considera que esta 
debe incluir la cobertura de las servicios basicos de salud, saneamiento 
ambiental, vivienda digna, educacion y cultura para toda la poblaci6n, de tal 
manera que se garantice, desde el Estado y las diferentes organizaciones 
sociales, la mejor relaci6n entre el ser humano, la naturaleza, la sociedad y el 
Estado. 

1.6.1 Vivienda 

En cuanto a las condiciones de vivienda, se tiene que para 1994, habfa un total 
de 1732 viviendas distribufdas en el municipio asf: 

Cuadro N. 10 

CONDICIONES DE VIVIENDA EN PUERTO CARRENO 

ZONA PROGRAMATICA NUMERO DE TOTAL 
VIVIEN DAS PERSONAS 

TERRITORIO DEPARTAMENTAL MUNICIPALIZADO 
MPIO PUERTO CARRENO 1732 8660 
MPIO LA PRIMAVERA 871 4224 

MPIO SANTA ROSALIA 669 4568 
TERRITORIO DEPARTAMENTAL NO MUNICIPALIZADO 
CUMARIBO 2356 13426 
SANTA RITA 591 3465 
EL SEJAL 1152 6613 
TOTALES 7371 40956 

. . . . 

Fuente; Serv1c10 secc,onal de Salud del Vichada. Censo de Poblac16n y VMenda. 1994 . 

NOTA: Las areas denominadas "Territorio Departamental no Municipalizado" estan 
definidas bajo criterios geograficos, vias de acceso y comunicaci6n como areas 
programaticas, mediante las cuales las instituciones han definido sus radios de 
acci6n, mas no bajo criterios politico - administrativos. El territorio Departamental no 
Municipalizado esta conformado por Corregimientos e lnspecciones del orden 
Departamental. 

14 
Idem. pg. 12 
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ZONA PROGRAMATICA MUNICIPIO DE 

PUERTO CARRENO 
MES FEBRERO ANO 1994 

NOMBRE NUMERO DE TOTAL 
VIVIEN DAS PERSONAS 

PUERTO CARRENO 1150 5752 
CAZUARITO 60 299 
LA ESMERALDA 17 84 
EL PROGRESO 18 87 
PUERTO MURILLO 11 57 
ACEITICO 15 75 
HORMIGAS 14 69 
LA VENTUROSA 27 135 
GUARIPA 15 76 
GARCITAS 8 42 
TAMBORA 72 360 
PINARDI 16 80 
SEJAL - 13 65 
ALGARROBOS 
TEREKAI 12 60 
POBLACION 284 1419 
DISPERSA 
TOTALES 1732 8660 

Fuente; Servicio Seccional de Salud def Vichada. Censo de Poblaci6n y Vrvienda. 1994. 

En las comunidades indfgenas que habitan la zona rural, la vivienda en 
general se construye a la manera tradicional, utilizando Palma de Moriche o 
Palma de Temiche y madera. Se ubican en terrenos cerca a los caries y 
oscilan en cantidad de tres (3) a 10 viviendas dependiendo de la densidad 
poblacional. 

En algunos casos coma Guaripa, La Hormiga y Cachicamo, se han 
comenzado a utilizar materiales coma lamina de zinc, ladrillo y cementa, en la 
costrucci6n de las casas, debido a la escacez de materias primas y a que se 
considera que el zinc, el ladrillo y el cementa son mas durables y por tanto 
permiten conservar el media natural de los morichales. 

Sinembargo, el zinc, el ladrillo y el cementa son materiales inapropiados para 
la construcci6n de viviendas en estas zonas, debido a las condiciones 
climaticas de la region. Las altas temperaturas convierten las casas que 
generalmente son elaboradas con muy pocas especificaciones tecnicas en 
espacios muy calientes, lo cual se acentua por las condiciones de 
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asinamiento, si se tiene en cuenta que en cada vivienda pueden habitar hasta 
15 personas. 

Las comunidades indi genas que viven en la pa rte urban a , no cuentan con 
materiales naturales para construir sus casas y los barrios se encuentran 
localizados sabre la roca {Tamarindo y Punta de Laja), o en espacios 
totalmente descubiertos de sabana {Calarca y Mateo Ocima), se caracterizan 
por ser construcciones reducidas, que generalmente cuentan con una sola 
habitaci6n en la cual habitan una (1) o dos (2) familias, de ocho (8) o 10 
miembros cada una. 

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

15 

Existe el programa de electrificaci6n rural que hasta el momenta ha beneficiado al 
corregimiento de Cazuarito. De los nucleos poblacionales de la parte rural, se 
encontr6 que existe planta generadora portatil en Guaripa, La Hormiga y Garcitas. 
Las demas comunidades Bachaco y Dagua Mesetas, carecen por complete de 
privisi6n de energia electrica. 

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

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

La conformaci6n geol6gica de los terrenos en donde se encuentran asentadas las 
comunidades {Escudo Guayanes, Planicie Aluvial), es un factor que influye 
negativamente en la provision de servicios basicos como el de alcantarillado o la 
construcci6n de algibes. 

Con respecto al servicio de acueducto, a ninguna comunidad le llega el servicio 
de agua a nivel domiciliario. En algunas de ellas llega el agua a traves de un 
tanque comunal alimentado por un algibe como es el caso de La Hormiga y 
Calarca. Las otras comunidades obtienen el agua directamente de· pozos, del rio o 
almacenando el agua lluvia. 

15 
Idem. pg. 17 
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A nivel de saneamineto basico no existe en ninguna comunidad sistema de 
disposicion de escretas sino que realizan sus necesidades en campo abierto. 

1.6.2 Salud 

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

Cuadro N.12 

ZONIFICACION DEPARTAMENTAL DEL SEVICIO DE SALUD 

ZONA LOCALIDAD 

1 Puerto Carreno 
2 La Primavera 
3 Santa Rosalf a 
4 Cumaribo 
5 Santa Rita 
6 El Sejal 

Fuente: Servicio Decional de Salud. 1.995 

Para la prestaci6n del servicio de salud, el municipio cuenta con el Hospital 
Regional San Juan de Dias, que corresponde al segundo nivel de atenci6n en 
salud, aun cuando no posee la infraestructura necesaria para tal efecto. Tiene 
una capacidad de 33 camas y de dos (2) puestos de salud satelites, uno (1) en el 
Corregimiento de Cazuarito, sabre el rio Orinoco y otro en la localidad de El 
Aceitico, sabre el rio Meta. 



ORGANISMOS DE 

SALUD 

H.SAN JUAN DE 

0/0S 

P.S. DE ACEITICO 

P.S. DE CAZUARITO 

ORGANISMOS DE 

SALUD 

H.SAN JUAN DE 

DIOS 

P.S. DE ACEIT/CO 

P. S. DE CAZ UAR/TO 

ORGANISMOS DE 

SALUD 

H.SAN JUAN DE 

DIOS 

P.S. DE ACE/T/CO 

P. S. DE CAZ UAR/TO 
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Cuadro N.13 

SERVICIO DE SALUD LOCAL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARINO 

SERVICIOS QUE PRESTA 

MEDICINA CIRUGIA PEDIATRIA ODONTOLOGIA 

X X X X 

X X 

X X 

SERVICIOS QUE PRESTA 

LABORAT ELECTRO. 

X RAYOSX ECOGRAF. X 

X X 

SERVICIOS QUE PRESTA 

T.B.C LEPRA LEHISMAN E.T.S 

X X X X 

X X 

X X 

OBSTETRIC IA 

X 

VACUNACION 

X 

X 

X 

EXTRAMUR 

X 

X 

X 

NOTA: Todos tos organismos de salud realizan programas de promoci6n y prevenci6n de ta 
enfermedad y las actividades de consulta medico odontol6gicas que se prestan en los puestos 
de salud, son por medio de brigadas de salud, desplazadas a cada uno de los sitios. 

Las patologf as mas frecuentes de la poblaci6n son: 



ZONA 
CAUSA 

S.D.S.V

PUERTO 

CARRENO 
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Cuadro N. 14 
MORBILIDIDAD, MORTALIDAD 

MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 1994 

AMORBILIDAD TASA MORBILIDAD TASA MORTALIDAD 
X X 

Cons. Medica 1000 Egresos Hosp. 1000 

H H 
Enf. Dientes y 115 Parto Normal 7.6 Enteritis, Otras 
estructura Diarreas 
lnfec. resp. agudas 87 Enf. Piel, Tej. 2.0 S.S.E.M.M.D 

Subcutaneo 
examen med. gral 70 Neumonias 1.7 D.N.T.

Proteinoca16ricas
control Emb. Normal 61 Complicaciones 1.7 Lacera, HDAS, V.

relac. Embarazo Sanguineos
Otras Helmintiasis 55 Planif. Familiar 1.2 Afec. Anox,

Hipoxica RN
Enf. Dientes y 276 Parto Normal 101 Enteritis, Otras
estructura Diarreas
lnfec. resp. agudas 203 Enf. Piel, Tej. 5 Feto, RN Compl.

Subcutaneo Placenta
examen med. gral 169 Neumonias 4 Afec. Anox,

Hipoxica RN
control Emb. Normal 656 Complicaciones 4 Neumonias

relac. Embarazo 
Enteritis, Otras 121 Planif. Familiar 72 T.B.C. 
Diarreas 

TASA 
X 

1000 

H 
0.7 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

1.0 

16 

13 

0.3 

0.2 

Fuente: Secretarla de Salud Departamental del Vichada. 1995 

En este contexto se tiene que, las comunidades indfgenas del municipio 
presentan el siguiente cuadro de morbilidad y mortalidad: 

Cuadro N. 15 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 

COMUNIDADES INDIGENAS DE 

PUERTO CARRENO 1995 

ENFERMEDADES 

- Anemias y estados carenciales

- Gastrointestinales

- Paludismo

- Enfermedades pulmonares

- lntoxicaciones cardiovasculares

- Accidentes

- Afecciones hepaticas
Fuente: D1agn6sticco Ecoamb1ental Lida. Comun1dades lndlgenas de Puerto Carreno. 1995 
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La dificil situaci6n econ6mica de la mayoria de la poblaci6n, la colonizaci6n 
extensiva de la sabana y la selva para la practica de actividades econ6micas 
diversas y la de culturaci6n de los grupos indigena, son entre otras, causas 
estructurales de los problemas de salud, no solo en Puerto Carreno sino en todo 
el Vichada. Los dalios ocasionados a las culturas indigenas en cuanto a sus 
practicas medicas, asi como a sus sistemas productivos y alimentarios han 
generado cambios sociales negatives en los estados de salud. 

La desintegraci6n de la familia, la perdida de conocimientos, practicas y valores· 
en torno a la salud y la preparaci6n de alimentos tradicionales, el manejo 
indiscriminado del medio ambiente, estan directa o indirectamente relacionados 
con problemas como: la desnutrici6n, la alta mortalidad por enfermedad diarreica 
aguda, la importante morbilidad materna, la tuberculosis, la mortalidad infantil y 
en general, con toda la problematica actual de salud de los grupos indigenas. 

Por otra parte, la falta de tratamientos especialmente de las condiciones 
sanitarias contribuye en forma decisiva en el aumento de la mortalidad y

morbilidad, especialmente en la poblaci6n infantil. 

Las limitaciones mas significativas para la prestaci6n del servicio de salud estan 
dadas por las grandes distancias de los asentamientos de las comunidades y la 
deficiencia en los recurses 

16
, designados para todos los servicios extra murales. 

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

Si se tiene en cuenta que las brigadas de salud establecidas en la programaci6n 
def servicio seccional - consistentes en campaf'ias de vacunaci6n y control medico 
- se llevan a cabo cada dos meses y que los medicamentos suministrados por el
servicio de salud son insuficientes para las necesidades de la poblaci6n, se
puede concluir que la atenci6n medica presenta deficiencias a nivel de cobertura.

Del mismo modo, se observa que el servicio de atenci6n odontot6gica que se 
debe prestar con una frecuencia de 2 meses.en la comunidad, segun 
programaci6n, del Servicio Seccional de Salud no tiene continuidad ya que el 
periodo esntre visitas se puede prolongar hasta seis (6) meses. 

Algunas comunidades, tanto rurales como urbanas, cuentan con medicos 
tradicionales que atienden enfermedades mediante soplos, rezos y utilizaci6n de 

,e Idem. pg. 18 
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hierbas medicinales. A ellos acuden generalmente indigenas y no indigenas ya 
que gozan de gran confiabilidad par su eficacia. Sin embargo, se tienen varies 
problemas a este nivel. Por un lado, la tradicion medica se ha ido perdiendo o 
deteriorando con los procesos de aculturacion por los que estan atravezando las 
comunidades y que se relacionan con el descredito a que los someten los grupos 
religiosos que actuan en la zona, segun los cuales la medicina tradicional esta 
enmarcada en conocimientos shamanicos y de brujeria impracticables dentro de 
la doctrina. 

La practica medica tradicional se fundamenta en la utilizacion de elementos y 
sustancias rituales coma el yopo y el capi que le aportan al medico la vision 
espiritual sabre la salud, la enfermedad y la curacion. Estas practicas han 
experimentado profundas transformaciones por el contacto con la medicina 
facultativa y la falta de acceso a los lugares en donde se consiguen las plantas. 
En el memento estan siendo reemplazadas por otras sustancias coma el alcohol 
para alcanzar los estados de conocimiento necesarios para el ejercicio curative. 
Es asi come dentro de la vision indigena las plantas sagradas se convierten en 
"droga", mientras el alcohol pasa a ser la sustancia ritual y la fuente de 
conocimiento, constituyendose en un problema de alcoholismo que ocasiona la 
perdida de credibilidad en el medico tradicional por parte de las personas que 
acuden a utilizar sus servicios. 

De igual manera, el conocimiento sobre hierbas medicinales para la prevension y 
curacion se han ido perdiendo por falta de lugares de recoleccion y cultivo y por 
que los espacios de transmision de la tradicion medica se han reducido. Ya no se 
presenta el consejo, ni se transmite la cosmogonia indigena dentro de la que se 
enmarca el saber medico. Tampoco se renueva el mite a traves de la realizacion 
de rituales y ceremonias propias de los actos curativos. 

1.6.3 Educaci6n 

La prestacion del serv1c10 educative a nivel seccional, esta marcado por las 
condiciones generales de dependencia administrativa y financiera con respecto al 
nivel central, que ha caracterizado la historia del Vichada coma parte de los 
Territories Nacionales y su reciente transformacion a departamento en 1.991.

A nivel preesciolar el departamento dekl Vichada cuenta con un establecimeinto 
preescolar y otro particular que no ha sido aprobado. Estes dos (2) estan 
ubicados en el casco urbane de Puerto Carreno. 

En la zona rural del departamento existen 29 establecimientos que tienen grade 
cero. 
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La poblaci6n en edad escolar en 1993 fue de 165 matriculados de una poblaci6n 
de 1418. Para el ano 1994, la cifra es de 193 matriculados de una poblaci6n de 
2484. 

Para el caso de la educaci6n basica primaria, estuvo atendida a traves de 124 
establecimientos educativos, de los cuales 11 corresponden a la zona urbana y 
104 a la zona rural. El 44% de estos ultimas (51 establecimientos), administrados 
por la Educaci6n Contratada. 

En basica secundaria y media vocacional, el servicio fue prestado a traves de 
siete (7) establecimientos educativos en 1993 y seis (6) en 1994; realizando siete 
(7) jornadas en la manana y una (1) jornada nocturna. Dependiendo seis (6)
colegios de la Secretaria de Educaci6n y una (1) de la Educaci6n Contratada.
Para este caso, se alcanza una cobertura del 47.3%, mientras el parametro
nacional asciende a 64.2%. En conjunto, la cobertura del servicio en el
departamento es del 24% frente al 99.4% del nivel nacional.

Comparativamente dentro del departamento se observa la siguiente tasa de 
escolarizaci6n neta por municipios: 

Cuadro N. 16 

ESCOLARIDAD NETA POR MUNICIPIOS EN VICHADA 

MUNICIPIO NIVEL NIVEL NIVEL BASIC.SEC. Y 

PREESCOLAR BASIC.PR/MARIA MED. voe. 

Puerto Carreno Nuc. 29.79% 94.53% 55.37% 
Educ.N° 1 
La Primavera 14.58% 115.86% 37.20% 
Nuc. Educ. N° 2 
Correg. de Cumaribo 1.14% 38.62% 15.60% 
Nuc. Educ. N° 3 

Correg. de Santa Rita 9.85% 85.07% 0.0% 
Nuc. Educ. N° 4 

lnspecc. de El Sejal 5.76% 16.99% 0.0% 
Nuc. Educ. N° 5 
Fuente: Plan Educative 1.995. Secretaria de Educaci6n Departamental. 

Con relaci6n a la cobertura se puede afirmar que un alto porcentaje de la 
poblaci6n no tiene acceso a la educaci6n formal. Se tiene que el departamento en 
cuanto a cobertura neta actualmente atiende el 11.4% de su poblaci6n en edad 
escolar, el 77.9% de su poblaci6n en edad infantil (educaci6n primaria) y el 27.3% 
de su poblaci6n en edad juvenil (educaci6n basica secundaria).

17 

A partir de 1991 se hace entrega formal de la educaci6n al Municipio de Puerto 
Carreno, en cumplimiento de la ley 29 de 1.989 creandose la Secretarfa de 
Educaci6n Municipal y conformandose una nueva estructura que cuenta 

17 Plan Educative. Secretaria de Educaci6n. 1994. 
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básicamente con un Secretario de Educación y un auxiliar administrativo. Existen 
además varias instituciones de apoyo al sector: 

- Centro Experimental Piloto CEP 
- Fondo de Educación Regional FER 
- Oficina Seccional de Escalafó 
- Fondo de Prestaciones del Magisterio 

Paralelo a la administración de la educación departamental y municipal existe la 
Educación Contratada, establecida por convenio suscrito entre el Estado 
Colombiano y el Vaticano 18. 

En el municipio, el servicio de Educación se presta através de los siguientes 
recursos a nivel de educación preescolar, nivel básico (primaria y secundaria) y 
nivel medio: 

A. 
PREESCOLA 

R 
Oficiales 6 
Urbanos 

Oficiales 1 
Rurales 

Cuadro N. 17 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO 

B. PRIMARIA C. BASICA 
SECUNDARI 

A 
Fondo FER Oficial 
Educativo Urbano 
regional 
(FER) 
Urbano 6 Oficial Rural 

Rural 12 
Oficial. Rural 1 

Fuente: Secretaria de Educación. 1.995 

2 

1 

En Puerto Carreño es en donde se presentan los mayores índices de escolaridad 
con repecto al resto del departamento. 

18 Plan Sectorial Educativo del Departamento del Vichada 1.994. 
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Cuadro N. 18 
CONBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO 

DE PUERTO CARREÑO 

GRADOS URBANO RURAL 
BASICA PRIMARIA 

PRIMERO 98 2 
SEGUNDO 88 19 
TERCERO 96 17 
CUARTO 77 16 
QUINTO 61 17 
TOTAL 420 95 

BASICA SECUNDARIA y 
MEDIA VOCACIONAL 

SEXO 109 o 
SEPTIMO 81 o 
OCTAVO 63 o 
NOVENO 38 O 
DECIMO 31 O 
UNDECIMO 17 O 
DUODECIMO 9 O 
TOTAL 348 o 

Fuente: Plan Sectorial Educativo Departamento del Vichada 

Cuadro N. 19 
CONBERTURA EDUCATIVA COMUNIDADES 

INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 
1995 

COMUNIDAD BILlNGUE TIEMPO DE GRADO N° DE 
FUNCIONAMIENTO S MAESTROS 

(años) 
CALARCA SI 2 Kinder - 4 

5° 
CACHICAMO SI 6 1° 1 
BACHACO SI 1 1° 1 
GUARIPA SI 16 10 _ 40 2 
MATEO- SI 1 10 _ 40 2 
OCIMA 
TAMARINDO NO 
DAGUA- SI 3 1° 1 
MESETA 
PUNTA DE NO 15 10 _ 50 7 
LAJA 
LAHORMIGA SI 20 10 _ 50 2 

N° DE 
ESTUDIANTES 

(niños) 
45 

14 
25 
30 
65 

28 

97 

21 
Fuente: Autodlagnóstlco Artesanal ECOAMBIENTAL L TOA. Comunidades Indfgenas de Peuerto Carreno. 1995 
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Cuadro N. 20 
TASA DE ESCOLARIDAD NETA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARRENO 

(Nucleo Educativo 1) 

NIVEL PREE SC OLAR BAS. PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA 

T. ESCOLARIDAD 29.79% 94.53% 55.37% 

Fuente: Plan Sectonal Educative. Departamento del Vichada 1.994. 

El bajo nivel de escolaridad se debe fundamentalmente a la vasta extension del 
territorio que hace dificil la cobertura para nucleos habitacionales disperses, a la 
diversidad cultural en lenguas y costumbres y a los problemas de comunicaci6n y
transporte ya enunciados. 

A nivel de formaci6n superior Puerto Carreno se ha vista beneficiada con la 
apertura de la sede de UNISUR, la participaci6n en los programas de La ESAP de 
bachilleres excelentes y la vinculaci6n del Posgrado de Gerencia Educativa en la 
Universidad Pedag6gica y Tecnol6gica de Colombia. 

En general se aprecia que el servicio educative es prestado en condiciones 
precarias de dotaci6n y mantenimiento. Segun el diagn6stico del Plan Sectorial 
Educative, la infraestructura existente se encuentra en el siguiente estado: 

Cuadro N. 21 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PUERTO CARRENO 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

30% No tiene energia electrica 100% No tienen alcantarillado 
20% No tiene acueducto 100% Carece de talleres 

pedag6gicos 
100% Carece de alcantarillado 91.66% Carece de laboratorios y

biblioteca 

80% No cuenta con laboratorios 83.33% Carece de energia y espacios 
deportivos 

40% No cuenta con servicios de 75% No tiene acueducto 
bienestar 

50% No tiene Biblioteca 58.33% No cuenta con servicios de 
bienestar 

90% No cuenta con talleres 41.66% Carece de unidades 
pedag6gicos sanitarias 

10% No tiene aulas de Clase 25% Carece de bibliotecas 
de aula 

Fuente: Plan Educative 1.994. Secretana de Educac1'on Departamental. 
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En la zona urbana las l.'.micas escuelas bilingues son las de los barrios Calarca y 
de Mateo-Ocima. En Punta de Laja funciona la escuela "Punta de Laja", a la que 
asisten alumnos de todo el municipio y la ensenanza es orientada por currf culos 
disenados para la cultura occidental. 

Los colegios de bachillerato, existentes en el municipio se encuentran unicamente 
en el casco urbane de Puerto Carreno, no son bilingues y sus programas no 
contienen elementos de la cultura indigena. 

Hace falta seguimiento por parte de la Secretaria de Educaci6n y del Fondo 
Educative Regional acerca de los programas educativos y seguimiento por parte 
del Ministerio de Educaci6n sobre los resultados de los cursos de 
profesionalizaci6n dictados a profesores indfgenas, lo cual ocasiona que no se 
produzcan logros efectivos en cuanto a la educaci6n indigena se refiere. No se ha 
diseriado un sistema de etnoeducaci6n que responda a las necesidades y 
expectativas de las comunidades indfgenas de la regi6n. 

Es asi como los programas de etnoeducaci6n no funcionan tal coma se plantea en 
los programas educativos para el sector indigena. 

1.7 CONTEXTO ETNICO Y CULTURAL 

Se plantea aqui una vision panoramica de la presencia de "lo indigena" en el 
contexto cultural de Puerto Carreno. Se trata de dimensionar los componentes 
etnicos de la cultura local que se originan y reproducen gracias a la acci6n y 
relaci6n de proyectos de sociedad distintos (indigenas, blancos o mestizos) y 
contradictories. 

Se hace referencia a "lo indfgena" en el sentido de lo etnico es decir, los 
fen6menos que involucran las diversas formas en que se articulan y estructuran 
elementos de orden sociocultural coma los sistemas de organizaci6n social, 
costumbres y normas comunes, pautas de conducta, lengua, tradici6n, historia y 
manifestaciones artisticas, conformando un complejo social particular (grupo 
etnico) que desarrolla una fuerte solidaridad e identidad a partir del 
autorreconocimento y valoraci6n de dichos componentes 

19 

Es decir que, unidades sociales de caracter etnico coma los grupos indigenas de 
Puerto Carreno (incluidos en el presente estudio), se configuran y permanecen 
coma conjuntos diversos y diferenciados de otros a partir de la apropiaci6n que 
realizan de los elementos culturales enunciados, coma base de su identidad. En 
otras palabras, la identidad de estos grupos se fundamenta en saber quienes son, 
c6mo viven , para d6nde van y c6mo se organizan para mejorar sus condiciones 

19 
Dfaz - Polanco, Hector. "La cuesti6n Etnico-Nacional". 1.985 
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de vida y alcanzar un desarrollados. En este sentido, la identidad se construye 
permanentemente a partir de la percepción que tiene cada miembro del grupo 
sobre su pertenencia a una comunidad, en cuanto reconoce a los demás como 
miembros de la misma comunidad y en cuanto es reconocido por los otros como 
parte de la misma unidad social. 

Se observa como la identidad es básicamente un discurso configurado con 
símbolos, frases, mitos, estereotipos, imágenes colectivas y comportamientos que 
le brindan coherencia y especificidad a la práxis social de un grup020, en el 
contexto de sus relaciones interétnicas, locales, regionales y con el Estado. 

Se observa también cómo mediante la cultura, en tanto producción real y 
simbólica de fenómenos que contribuyen con la comprensión, apropiación, 
reproducción y transformación del sistema social, una comunidad con fuertes 
raíces étnicas como los grupos indígenas de Puerto Carreño, tienen la capacidad 
de forjar su identidad y a partir de ella, mejorar sus condiciones de vida 
construyendo un proyecto propio de sociedad. 

Es preciso aclarar entonces, que la cultura debe ser considerada dentro del 
proceso social de producción de un grupo, es decir, que lo económico y lo cultural 
conforman una totalidad, en la medida que toda producción material tiene un 
sentido y un valor y se realiza de una particular manera, de acuerdo al contexto 
sociambiental. Por tanto, adquere una significación y ubicación dentro de la 
estructura social en que se desarrolla. 

Es así como la identidad cultural adquiere relevancia cuando se liga a las 
posibilidades de organización social de los pueblos indígenas en el sentido que le 
brinda coherencia interna y legitimidad a esa organización yen esa medida puede 
ser utilizada como generadora de procesos de transformación y desarroll021 . Es 
en esta vía que se ha formulado la importancia cultural de los procesos 
artesanales, entendiendo que éstos son un punto de confluencia de las 
necesidades, problemas y espectativas materiales de los grupos indígenas, a la 
vez que son manifestaciones de su realidad cultural (étnica) y sociambiental. 

20 Melo, Jorge Orlando. "Etnia, Región y Nación: el fluctuante discurso de la modernidad". (ponencia) Foro Nacional Para,por, 
eon sobre, de Cultura . Bogotá.l .990. 
2' "En las prácticas culturales se revela el conflicto social, la manera como los grupos elaboran sus condiciones de vida, las 
huellas de las prácticas culturales pretéritas y todos los mecanIsmos de afirmación de la identidad sociaL" (Torres, A.: Los otros 
también Cuentan. pg. 87) 
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1.7.1 Ser Indigena en "Una tierra de hombres, para hombres sin tierra,,22. 

Ubicacion Socio Lingüística: En primera instancia es necesario realizar una 
ubicación sociolingüística de los grupos indígenas de Puerto Carreño, incluídos 
en el presente estudio. 

Cuadro N. 23 
CLASIFICACION LlNGÜISTICA 

GRUPOS INDíGENAS DE PUERTO CARREÑO 

FAMILIA LlNGÜISTICA GRUPO ETNICO 
GUAHIBO SIKUANI 

AMORUA (Subgrupo Sikuani) 
Fami lia independiente con parentescos PIAROA 
lingüísticosa con la Familia Caribe 
y piaroa semejanzas con la Familia Sáliba. 
Fuente: Romero, Maria Eugenia. 1.993. 

Los grupos Sikuani se identifican tradicionalmente como gente se sabana, en 
contraposición de la gente de selva (Caribes, Curripaco, Piaroa, etc.). Después de 
haber sido poblaciones que habitaban extensos territorios de los llanos orientales 
(Casanare, Meta, Arauca, Vichada, Guaviare y Guainía), a partir del siglo XVIII se 
han venido asentando en las vegas de los grandes ríos (Vichada, Guaviare, Meta 
y Orinoco), empujados hacia zonas marginales y fronterizas, por efectos de la 
conquista española primero, la colonización misionera posteriormente y más 
recientemente los procesos de colonización campesina y de expansión del 
narcotráfico en el presente sigl023 . 

Los Amorúa son un subgrupo Sikuani - Guahibo cuyo territorio abarca la banda 
derechadel bajo río Meta desde las bocas del Casanare Hasta el Orinoco y hacia 
el sur del río Vita. Han practicado una forma de vida semi nómade, alternando las 
actividades hortícolas con prolongados desplazamientos, especialmente durante 
la época de veran024 . 

Los Piaroa son considerados dentro del concierto étnico regional como una 
comunidad independiente, desde el punto de vista lingüístico y sedentarios desde 
el punto de vista social. Han ocupado tradicionalmente gran parte del territorio sur 
de Venezuela, en el territorio Federal del Amazonas. En Colombia están ubicados 

22 Este es el lema del escudo departamental del Vichada. Esta consigna no es exclusiva del departamento, sino que hizo parte de 
las pollticas de gobierno nacional durante la época de las grandes migraciones colonizadoras hacia durante los anos 60. 

23 Debido a la lejanla existente entre el pie de monte llanero y la región del Vichada, este territorio se convirtió en un receptor de 
poblaciones indlgenas, que expulsadas de otras regiones de los llanos buscaron refugio para sobrevivir. 

24 Ortlz Francisco (et al). Op cit. 





ECOAMBIENTAL L TOA. Pago 34 

a lo largo de las márgenes del Río Orinoco, desde los Caños Mataveni y Zama 
hasta Caño Cachicamo en la Inspeción de Garcitas, Municipio de Puerto Carreño. 

Mito y Origen: Los indígenas Guahibos Sikuani, los Amorúa y los Piaroa han 
tejido con su pensamiento y lenguaje la explicación sobre el origen del mundo y 
de las innumerables cosas y seres que pueblan la naturaleza, incluyéndose a sí 
mismos y a los territorios que habitan . Es así como dentro de la mitología 
Guahibo por ejemplo, se encuentran relatos que posibilitan conocer su territorio 
ancestral, el cual se extiende a lado y lado del Rio Orinoco en la Frontera 
Colombo - Venezolana. 

Se trata del mito Sikuani en el cual se narra cómo surgieron después del diluvio 
(al cual siguió un período de escacez), alimentos que fueron descubiertos por el 
mono nocturno y dado a conocer a la gente por la Lapa del arbol Kaliawiri (árbol 
de las plantas cultivadas): 

Hace tiempo, después de la gran inundación los hombres no tenían nada de 
comer, se alimentaban de los hongos que salen de los árboles y de algunas 
frutas que encontraban por el camino. De tanto andar finalmente Mono de Noche 
atravezó el mar (Río Orinoco) y descubrió al otro lado el árbol de la comida. Mono 
de Noche no reveló su hallazgo sino que se lo reservó para sí y salía todas las 
noches a comer del gran árbol. 

Los otros se preguntaban qué sería lo que comía Mono de Noche que olía tan 
sabroso, hasta que decidieron mandar a Lapa a espiarlo cuando saliera a 
caminar. Nuevamente salió Mono de Noche y por un bejuco cruzó el mar. Lapa se 
fué atrás siguiendolo por tierra y así llegó hasta el árbol. Vió que tenía toda clase 
de comida: Merey, plátano, yuca, ají, guamo, piña, etc. y comió las cáscaras que 
Mono de Noche dejaba caer a la tierra. 

Es así que cuando Mono de Noche estaba comiendo una piña, se le safó de las 
manos y cayó. Lapa la agarró y se escondió en un agujero mientras Mono de 
Noche se lanzaba detrás de la fruta, pero Lapa se escabulló en una cueva, tejió 
canastos y catumares para cargar las frutas y regresó con la comida a contarle a 
la gente sobre su hallazgo para que siempren tuvieran comida.25 

Este mito identifica, entre otros aspectos (como el surgimiento de la agricultura), 
un territorio tradicional aborígen que se extiende a lado y lado del gran río 
Orinoco, en el Vichada y en el Estado Federal Amazonas. Cuando el árbol fué 
tumbado con la colaboración de los comejenes y de las hormigas o bachacos 
después de grandes trabajos, surgieron una serie de cerros sobre la formación 
rocosa del macizo guayanés. 

25 Queixalos, Francisco. Compilador. "Entre Cantos y Llantos': Kaliawiri , el árbol de las plantas cultivadas. Publicaciones 
Etnollano. Santafé de Bogotá. (versión libre). 
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Por su parte los Sikuani Amorúa, narran su relación con el trabajo a través de la 
siguiente historia: 

CRONICA JAMORUA 

Mi familia no hacIa casa. Nosotros primero trabajábamos un dla aqul, otro dla allá. Va no sé donde 
trabajaban mis mayores, porque me fui hacia el Atabapo. Crucé por el rio Araita, o sea el Tuparro, 
en balsa cuando estaba hondo. 

Fui hasta Arulia,cuando todavla vivla Molino, allá estuve visitando. Luego regresé, vine hacia el 
oriente a trabajar al sitio de mi familia. Bajé hasta el rio Bita. Luego segul hasta Causarito, a la 
cueva del Ca juche, hallá trabajé pero hubo una pelea entre nosotros. 

Volvl a mi tierra por el rio Meta, trabajé en Carreffo y en Puerto Páez, luego estuve en Ayacucho y 
más tarde en Caicara. De allá me traje un sombrero. Trabajaba en una lancha de motor recogiendo 
gasolina. Con los blancos también trabajé en el negocio del arroz. 

Después me vine hacia acá y me instalé en Buenavista. Habla casas y ahl cerquita sembrados de 
yuca amarga y de pil1a. Entonces me fui hacia oriente hasta el sitio de Pablo le dije: 
- !Venga !!Vamos allá! es buen sitio. Las monjitas nos darán tierra. 

Entonces ellos vinieron por eso, ahora están aqul, luego me llamaron: 

-! Dlgales que vengan también Joselito y su madre! 

Mi padre murió. Mi madre vive con otro hombre. Mi mujer murió hace tres aflos. La mayorla de mi 
familia está en Cazuarito, son muchos. Cultivan la yuca. Al principio se les incendió todo pero 
ahora si van a tener yuca. 

Estuve en arenosa ayudándo a fabricar una casa, por eso no vine acá. Pero después me llamaron 
y vine. Sin embargo me fui otra vez a ganar un dinero en Ayacucho. Llevaba once mil pesos que 
habla ganado antes. Compré una grabadora. Enseguida se me estropió. Un fulano vino a cobrarme 
dos mil pesos, entonces me vine hasta Agua Verde. Al fin llegué aquí, ahora estoy instalado aqul. 

Las mujeres blancas nos dijeron: 

- !Trabajen! !Trabajen! !Siembren! !Va no hay tierras para las correrlas! 

Es cierto que ya no tenemos a donde ir. 26 

Para los Guahibos, así como para los Piaroa los cerros guardan un valor sagrado 
y actualmente nombran varios como parte de su territorio, entre ellos están el 
cerro Sipapo (en Venezuela), Vita, Guaripa, Guacamayas, Cerro de Dios, La 
Hormiga y Canawayo entre otros, en territorio Colombiano. En torno a esos cerros 
y sus ecosistemas paralelos (bosques de galería, ríos, caños y sabanas), se han 
desarrollado varias generaciones de indígenas que los han recorrido y poblado en 
toda su extensión sin importar mediaciones fronterizas o adscripciones formales a 
territorio definidos fuera de su cultura. 

2e Quefxalos. (Opcit) 
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Desde tiempos remotos han sido cazadores, recolectores, pescadores y 
artesanos. Siendo gentes de sabana, han organizado su vida alrededor del agua 
y han instalado sus caseríos junto a los caños, es por eso que hoy día 
encontramos sus asentamientos en torno a los ríos Orinoco, Vichada, Meta, Vita 
y a quebradas y riachuelos como Caño Dagua, Murciélago, Bachaco, La Hormiga, 
Cachicamo, etc. 

Después de un largo proceso histórico que se remonta a las primeras décadas de 
este siglo, los indígenas del Bajo Vichada y del Orinoco (así como de otras 
regiones del llano como Casanare y Meta), se han instalado finalmente (décadas 
del 50 al 70) en las orillas de los grandes ríos, empujados por la colonización y la 
violencia que surcó los llanos orientales de Colombia durante este tiempo. 

Los procesos de colonización en el Vichada han implicado para los indígenas y 
en especial para los Guahibos, genocidio (se recuerdan aún las guahibadas o 
cacerías de guahibos)27 , etnocidio y ecocidio como producto de la lucha por la 
tierra y de la constante confrontación entre visiones distintas sobre la apropiación 
de los recursos que ofrece este extenso territorio. 

En el Vichada, y en particular en la zona que nos ocupa, se ha antepuesto la 
mirada y la actitud del blanco (sea latifundísta, colono campesino o vaquero) para 
el cual "la tierra , es para quien la trabaja" y con ello, se ha fragmentado el 
territorio que para el indígena originalmente representaba un todo integrado. Se 
han roto los ciclos nómades a los cuales se asocia la itinerancia de prácticas 
alimentarias como la cacería, la recolección, la pesca y el cultivo estacional de 
algunos alimentos (básicamente, la yuca brava), todas ellas experimentadas y 
reproducidas socialmente por generaciones, demostrando su eficacia ecológica y 
productiva a la luz de la conservación y manejo del medio ambiente. 

Sin embargo, a través del tiempo y con el aumento de la afluencia colana, los 
indígenas se han visto reducidos en territorios definidos con límites y escrituras 
acosados por la propiedad privada de sabanas, bosques y ríos. Algunas 
comunidades hoy por hoy no tienen un territorio propio como por ejemplo La 
Mayera. Otras, se encuentran confinadas en reservas, caso de Cachicamo y en 
resguardos (noción territorial importada de otras regiones indígenas del país y 
sobre puestas a las condiciones socioculturales de estas comunidades)como 
Guaripa, La Hormiga, Bachaco, Dagua Mesetas y Guacamayas Maiporé. 

Varias familias indígenas, provenientes del bajo Vichada y a las comunidades 
indígenas mencionadas anteriormente) se replegaron definitivamente hacia los 
centros urbanos (Puerto Ayacucho, Puerto Carreña y Casuarito), abandonando 
sus territorios y actividades tradicionales para asentarse en los barrios marginales 
de Puerto Carreña y entrar a relacionarse con grupos de migrantes temporales 

27 La práctica de cazar indios data de la época de la colonia pero se acentúa con la creación de grandes hatos ganaderos (siglo 
XIX), la cual produjo la exclusión de los indlgenas de sus tierras y luego su persecusión y exterminio sistemático conocido como 
las Guahibadas o Cuibadas. (Triana. 1.950: 52) 
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(funcionarios, comerciantes, militares) y permanentes (llaneros y habitantes 
criollos) con los cuales ha convivido durante los últimos 30 años. 

De otra parte, el asentamiento de los grupos en áreas definidas por límites y 
escrituras implica una relación permanente, estrecha y las más de las veces 
conflictiva, con comunidades colonas que han entrado a habitar los territorios 
indígenas o zonas aledañas. Esta relación genera innumerables espacios de 
interculturalidad o fronteras de aculturación28 en las que los intercambios sociales 
y económicos se caracterízan por la confrontación entre formas distintas de ver el 
mundo, la relación con la naturaleza o las relaciones sociales. 

Por ejemplo, en las comunidades indígenas la familia extensa mantiene su función 
de regular y cohesionar las relaciones entre los miembros de la comunidad 
(aunque son frecuentes los conflictos internos entre las familias) . A partir de ella, 
se organizan las actividades productivas domésticas y se establecen relaciones 
de apoyo y reciprocidad a nivel productivo y simbólico entre sus miembros, 
posibles gracias a la unidad habitacional y la cercana vecindad29

. Sin embargo, 
en la actualidad, en la medida que los matrimonios entre indígenas y no indígenas 
son cada vez más frecuentes (sobre todo en la parte urbana), la familia nuclear ha 
entrado a predominar en las relaciones de parentesco, en los patrones de 
asentamiento y constitución de viviendas, en los esquemas de obligaciones 
económicas de los miembros, al igual que en la visión y práxis de la relación entre 
los sexos. 

En este contexto, la organizaclon social del trabajo que anteriormente se 
desarrollaba a partir de la UNUMA30 y que se complementaba con la realización 
de actividades productivas según una división sexual del trabajo, se desvertebra 
con conceptos individualistas y utilitarístas propios de la cultura occidental. Esto 
se refleja en la organización del trabajo artesanal que tradicionalmente se 
realizaba conjuntamente por hombres y mujeres en las diversas etapas del 
proceso y que hoy se desarrolla de manera particular y especialmente por las 
mujeres. 

Con todo, las comunidades indígenas de Puerto Carreño conservan rasgos 
fundamentales de su identidad gracias a la práctica más o menos generalizada 
del idioma nativo o de hábitos, costumbres y expresiones artísticas propias que 
los remiten a su orígen y tradición. Es preciso decir que los indígenas de esta 

28 Reichel - Dolmatoff, Gerardo. "La Cultura Material de los Indios Guahibos". Revista del Instituto Etnológico Nacional. Bogotá. 
1.944. 
211 Gutierrez de Pineda, Virginia. "Familia y Cultura en Colombia'. Biblioteca Básica Colombiana. Colcultura. Bogotá, 1975. pgs. 
99 -101. La familia extensa que caracteriza la autora se refiere básicamente a complejos culturales andinos pero en términos 
conceptuales su análisis nos es pertinente. 

30 La UNUMA consistia en "mano devuelta" o trabajo común para beneficio de todos. Se reunia todo el cacerio para que unos 
fueran a cazar y otros a pescar para proveerse del alimento necesario para emprender posteriormente la tumba de monte para el 
conuco o la conslrución de una casa. 
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parte del departamento, en contraste con con comunidades de otras regiones 
como el Alto Vichada han ido perdiendo paulatinamente el idioma. 

1.7.2 De Manifestaciones Culturales Autóctonas a la Marginalidad Cultural 

Los múltiples desarrollos socioculturales en lo que concierne a las creaciones de 
las comunidades, a sus orígenes, a sus mitos, a la moral, a la tradición y alas 
técnicas de producción, han sido modificados en grados diferentes por los 
mecanísmos de aculturación agenciados por la religión y la sociedad occidental y 
los procesos adaptativos desarrollados en el seno de las comunidades indígenas. 

En este sentido, los procesos de transición de una economía de subsistencia 
nómada a otra sedentaria, articulada a la lógica del mercado, enmarca fuertes 
alteraciones en la organización social de estos grupos y en los sistemas 
productivos sobre los que se sustenta su cultura. Por lo tanto, los procesos 
artesanales que se llevan a cabo al interior de las comunidades se encuentran 
determinados por este contexto de cambio y acomodación que los indígenas 
vienen experimentando desde hace varias décadas y que aún no han superado 
del todo. 

Las transformaciones que manifiestan estos grupos son producto de factores de 
interculturalidad de diversa índole, dentro de los cuales se destaca, la alteración 
de los ciclos nomádicos tradicionales por la sedentarización y la consiguiente 
apropiación de prácticas productivas exógenas, como se explicó e una sección 
anterior. 

La constitución de reservas y resguardos ha producido grandes cambios en la 
realización de dichos ciclos. La vida comunal se ha sedentarizado al construír 
poblados permanentes, con escuela, salón comunal u otra infraestructura, se 
reducen los desplazamientos y los tiempos de migración. Se posibilita el tránsito 
de una economía nómade de caza, pesca, recolección y siembra itinerante a otra 
de utilización intensiva de los recursos, de participación activa en la economía de 
mercado y de empleo temporal a través del jornaleo. De esta manera se generan 
nuevas estrategias de relación con el medio ambiente ajenas al pragmatismo e 
inmediatez del pensamiento y el quehacer indígena. 

Además de asumir formas productivas diferentes a las que manejan por tradición, 
han debido involucrarse en la lógica mercantil sin la capacidad adquisitiva 
necesaria y sin la perspectiva de mejorar sus condiciones económicas en 
términos de la sociedad occidental. 

Las comunidades urbanas en particular, se encuentran en una situación 
desventajosa frente a la economía mercantil puesto que dentro de la cultura 
indígena no están formulados elementos básicos para el crecimiento económico 
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familiar o social según el pensamiento occidental como por ejemplo, la 
continuidad en el trabajo, el sentido acumulativo de la lógica del mercado o la 
formación técnica de los individuos como vertice para el desarrollo de la mano de 
obra. Todo ello implica, que estos grupos hayan tenido que adaptarse 
forzosamente a la sociedad mayoritaria, sin las bases suficientes para asumir 
esos nuevos retos, ya que la economía indígena en términos monetarios es débil 
o nula, lo que incide negativamente en sus niveles de bienestar en el contexto 
del desarrollo local y regional. 

En cuanto a elementos materiales de su cultura como el vestido guayuco, hecho 
con la corteza del árbol llamado matapalo, los adornos de plumas, semillas, 
pintura facial y cháquiras, algunos instrumentos de uso doméstico como las 
vasijas de cerámica o los materiales para la construcción de viviendas se han ido 
reemplazando por elementos de la cultura occidental: la indumentaria del blanco, 
las ollas de aluminio, las estufas, las casas en láminas de zinc o en ladrillo y 
cemento. 

Nakuanü Iboto (Calarcá), Tamarindo y Mateo, asentamientos de Amorúas y 
Sikuani ubicados en el casco urbano de Puerto Carreño, los cuales han sido 
conformados según pautas de asentamiento de la cultura occidental. Las 
viviendad han sido construídas de acuerdo a posibilidades materiales precarias y 
a costumbres ajenas a la tradición indígena. En el barrio Mateo por ejemplo, las 
viviendas están hechas con deshechos. Dado que los indígenas no tienen acceso 
a otro tipo de material han debido cambiar el espacio tradicional de vivienda 
elaborada con Palma de Moriche por láminas de zinc y cartón. 

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

Las expresiones de la cultura material indígena se asumen como propias 
especialmente en espacios en donde se teatraliza la cultura a través del folclor 
(una de las expresiones culturales más conservada y practicada es la de la 
danza por medio de las cuales han participado en diferentes eventos regionales y 
nacionales). En estos eventos, se desvirtúa la significación de la producción 
cultural que surge en la cotidianidad y se pierde confianza por lo propio sin que 
ello implique la integración plena a la cultura occidental31 

. 

En este contexto, la producción artesanal cobra gran importancia para las 
comunidades que se vinculan a su organización y desarrollo en la medida que 

31 Garcla Canclini, Nestor. ·Culturas Hibridas. Estratégias para entrar y salir de la modernidad·. Grijalbo, México. 1989. pgs. 194 
a 199. 
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CAPITULO 11 

MEDIO AMBIENTE 

En el presente capítulo se realiza una caracterización ecológica de la región de 
Puerto Carreño con el fin de aportar una visión integrada de las condiciones 
ambientales en las que se desenvuelven 105 ciclos vitales de las comunidades 
indígenas contempladas en este estudio. 

Dicha caracterización parte de entender la ecología como el conjunto de 
relaciones presente entre 105 factores ambientales (climáticos, edafológicos y 
bióticos), que influyen en la vida, así como las relaciones biológicas entre 
individuos de una misma especie.1 

Se considera dentro de este juego de relaciones mutuamente influyentes, a la 
actividad humana como uno de 105 factores que contribuye con mayor eficacia 
en conservar o transformar las condiciones ambientales, a través del 
aprovechamiento, explotación, conservación o destrucción que ejerce sobre el 
medio; con la utilización de sistemas productivos y tecnologías generalmente 
inapropiadas al contexto biogeográfico que habita. 

En este sentido se acoge el planteamineto que realiza el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi de Colombia (IGAC 1989), en tomo a las relación entre 105 

componentes del medio natural. 

1 Aguilera, Jesús A. "EcoIogla ciencia subersiva". Monte Avila Ed~ores.1975. Caracas, Venezuela. 
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COMPONENTES BIOTICOS 
(CON VIDA) 

- Formaciones Vegetales 
- Fauna 
- Suelos 

El hombre conforma un sistema socioeconómico 
que modifica el medio, obras de infraestructura, 

uso de la tierra, asentamientos humanos. 

Fuente: IGAC 1989. Atlas Básico de Colombia. Pg. 82. 

La flecha continua representa la dependencia directa de un componente con respecto a otro. La flecha 
discontinua representa la dependencia indirecta a la que está sometida un componente. Este esquema 
permitirá analizar la dinámica ambiental que se presenta en la zona de estudio y su influencia en las 
perspectivas del desarrollo sostenible. 

Dichas relaciones se concretan en el municipio de Puerto Carreño, de la 
siguiente forma: 
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GRAFICON.4 
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2.1 COMPONENTES ABIOTICOS y BIOTICOS DE LA ZONA 

El territorio departamental del Vichada presenta una gran antigüedad geológica, 
climas cálidos tropicales húmedos y vegetación y fauna especialmente 
adoptados a estas condiciones. 

Debido principalmente a esta antigüedad los suelos del Vichada no permiten la 
agricultura intensiva. Según la clasificación que realizó la Organización Mundial 
de la Agricultura (FAO, 1980), los suelos del Vichada son de las clases 111 y IV, 
es decir, son tierras no aptas para la agricultura intensiva o los cultivos 
comerciales pero sí, para el pastoreo sobre sabanas naturales, potreros 
mejorados y agricultura de subsistencia. 

La capacidad de carga de la sabana es muy baja y regionalmente puede variar 
de 8 a 16 hectáreas por cabeza de ganado. Los suelos del Llano vichadense se 
caracterizan por su alto índice de acidez y su delgada capa vegetal. (Baquero, 
1981).2 

En este contexto regional, el municipio de Puerto Carreño se caracteriza por la 
presencia de planicies de sabana herbácea y de bosques de galería bordeando 
los rios y la cordillera donde se forma la selva del pie de monte. Las condiciones 
del suelo son bastante hetereogéneas, presentando diversos tipos de 
asociaciones de acuerdo con las diferentes unidades geomorfológicas. 

El área de estudio comprende dos zonas caracterizadas por su tipo de paisaje y 
por su altitud principalmente: la altillanura y la planicie aluvial: 

La Región de la altillanura: Comprende el 90% de la zona de estudio y se 
caracteriza por grandes extenciones de sabana con predominio de gramíneas. 
También se resaltan la presencia de bosques de galería, pajizales y morichales 
en aquellas zonas de la planicie donde hay una humedad permanente, sea por 
la presencia de caños o de sitios inundables. Los suelos de la altillanura se 
caracterizan por su excesiva acidez y muy baja fertilidad 3. 

La Región de planicie aluvial: Se caracteriza por estar a un nivel más bajo 
que el de la altiplanicie, abarca más o menos el 10% del área total de estudio. 
Su morfología no es uniforme como la de la altillanura, presenta diversos tipos 
de morfologías como las terrazas bajas, los orillales de los rios o vegas y las 
islas que se descubren en verano. Presentan diversas clases de nichos 

2 Información aportada por el 'Estudio General de suelos de la Comisar1a del VIChada" sintetizado en el Plan de Desarrollo 
Departamental, (1990 - 1994). 

3 "Diagnóstico Geográfico Nooriente del VlChada" Proyecto de investigación en la Orinoqula, Programa Segunda expedición 
Bdánica. Vol. 11. 1984. Pgs41 , 51 . 
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ecológicos como los bosques que se desarrollan sobre las zonas aluviales de 
los rios Tomo, Vita o el caño Merey; o sitios mal drenados, las formaciones de 
palmas, especialmente morichales.4 En esta región encontramos el bosque de 
galería que crece en franjas angostas a las orillas de los caños y rios. 01er 
cuadro N° 29). 

En las sabanas de altillanura se observan las formaciones rocosas que hacen 
parte del Escudo Guayanés, que en la región se caracteriza por afloramiento de 
grandes rocas. Esta formación geológica es la más antigua de América y 
determina significativamente el ambiente y la producción agrícola en la medida 
que en su superficie no se generan suelos ni materia orgánica que aporten los 
nutrientes necesarios para enriquecer los rios o cañadas y en general el 
ecosistema del área. 

Los resguardos y reservas indígenas del municipio se encuentran asentados en 
su mayoríaS sobre ésta conformación geológica. 

Son territorios de grandes extensiones de sabana estéril interrumpidas por 
rocas emergentes. Las zonas boscosas se encuentran en terrenos marginales a 
grandes distancias (3 a 4 Kms. en promedio), de los sitios de asentamiento, los 
cuales por lo común se ubican en las orillas de los caños y los rios. Esta 
situación hace que el trabajo agrícola sea poco productivo, ya que las 
extensiones aptas para éste, son efectivamente reducidas y por tanto, su 
utilización cíclica es contínua. 

Algunas comunidades indígenas como la Piaroa de Cachicamo en Garcitas, ha 
utilizado los mismos territorios para el cultivo de la yuca y otros productos de 
autoconsumo por espacio de más de 30 años, lo cual hace que el suelo 
empiece a dar señas de agotamiento: Baja productividad por hectárea, 
productos desmejorados, disminución de diversidad de especies. 

• lbid. Vol 11. pg. 41 
5 Guaripa, La Hormiga, Cachicamo, Bachaco 
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2.2 HIDROGRAFIA 

• Se dice que hay un dios desconocido para nosotros que hizo elmundo, el universo. Después de que hizo 
eso, pués se di6 cuenta que faltaba el río, entonces el hombre se vino de muy lejos en una canoa. Venia por 
tierra, pero /os lugares por donde él iba pasando se iban convirtiendo en un río. Cuando daba un canaJetazo, 
aqui, tren, andaba acá; y cuando daba otro pués la canoa iba alá. Asi se fueron originando las vueltas de /os 

(El origen de los rios y los raudales. El Uanto de los Peces. 1993.) 

El departamento del Vichada forma parte del sistema hidrográfico del Orinoco, el 
segundo rio en importancia en América del Sur, por extensión y cauce. 

El Orinoco tiene aproximadamente 2.050 Kms. de longitud de los cuales 250 
Kms. recorren el territorio Colombiano en el departamento del Vichada. La 
cuenca cubre 576.000 Kms2 aproximadamente. 

Los principales tributarios del Orinoco por su margen izquierdo son los rios 
Apure, Arauca, Vichada, Meta y Guaviare. Estos dos últimos constituyen los 
límites norte y sur del departamento, respectivamente. 

El municipio de Puerto Carreño se encuentra regado por diferentes rios de gran 
importancia por su caudal y recorrido como anotábamos antes. En él confluyen 
los cauces de tres (3) grandes rios que enmarcan sus límites: El Orinoco, el 
Meta y el Tomo, además lo recorre el rio Vita, el cual desemboca en el Orinoco 
a la altura de la cabecera municipal. 

A lo largo de las sabanas y montes se encuentran numerosos caños entre los 
que se pueden destacar: El caño Juriepe, Caño Negro, Caño Dagua, Caño 
Mesetas y Caño Murciélago entre otros. 

2.3 CLIMA 

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

Sus características climáticas se pueden reseñar de la siguiente manera: 
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Tabla N. 2 

PUERTO CARREÑa 

I CLIMA ALTITUD ~T~EM_P_E_RA_T_U_RA __ II HUMEDAD 

I ~~~ll 
ESTACIONES 

VERANO 

INVIERNO 

La estación de verano comienza en Noviembre y termina en Abril, con un 
período de sequía absoluta durante todo el mes de Marzo. En ésta época los 
rios bajan de nivel y se despejan las vegas (orillales), se preparan entonces los 
terrenos para el cultivo de frutas (patilla y melón), caña, yuca dulce y maíz. Este 
tiempo es empleado en las labores de tumba y quema de terrenos para el 
cultivo en los conucos. Dentro del ciclo biológico de la zona es el momento 
propicio de la cosecha de numerosos frutos (pepas) silvestres; estos ocupan 
una posición importante dentro de la dieta alimenticia de los indígenas: 
Chontaduro, guama, mango, guayaba, limón, piña, el seje el moriche, etc. 

En esta época se demarcan los mayores desplazamientos hacia otras regiones 
en Venezuela, Casanare y el Meta. Se aprovechan los recursos silvestre y se 
realizan diversos intercambios culturales y económicos con familiares, otros 
grupos indígenas y colonos. La apertura de carreteras y caminos que durante la 
época de lluvia han estado inundados, facilita estos desplazamientos. 

La estación de lluvias comienza a mediados de Abril y termina 
aproximadamente en Noviembre; durante esta época se inundan las vegas y 
termina el trabajo de cultivo. Al principio del período invernal, las comunidades 
se concentran en la siembra de los conucos ubicados en los bosques, 
principalmente de transición y en las cabeceras de algunos bosques de 
galerías. 
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las partes bajas (Planicies aliviales) presentan inundaciones causadas por las 
crecientes y los desbordamientos de los rios y caños, con una duración de cinco 
(5) a siete (7) meses por año. 

la estación invernal se caracteriza por períodos de lluvias desigualmente 
distribuidas, se alternan aguaceros torrenciales y cortos con lluvias prolongadas 
causando problemas de erosión, con formación de cárcavas (zanjas). 

los promedios de temperatura y humedad relativos para la zona nororiental del 
departamento son más altas en la cabecera del municipio que hacia la región 
del Tuparro y El Tapón. 

Cuadro N. 24 
PROMEDIOS DE TEMPERATURA 

y HUMEDAD RELATIVA 

MUNICIPIO TEMPERATURA HUMEDAD 
Oc RELATIVA 

PUERTO CARRENO 28.1 64% 
EL TUPARRO 24 n% 
ELTAPON 23.5 80% 

FUENTE: Diagnóstico Geográfico Nororiente del VIChada. Vol. IV. 

2.4 FAUNA 

De acuedo a los reportes realizados para la zona la fauna de la región 
Nororiental del Vichada, correspondiente al municipio de Puerto Carreño, está 
representada por especies de reptiles, anfibios, peces, aves y mamíferos: 
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Cuadro N. 25 
ESPECIES ANIMALES REPRESENTATIVAS DE LA ZONA 

AVES MAMIFEROS PRIMATES REPTILES PECES 
GALLlETO DE CHIGUIRO MICO DE CAlMAN CARIBE O 
MONTE NOCHE PI RAÑA 
GAAZAPARDA GUATI MICO TI TI IGUANA BAGRE 

GAAZA BLANCA DANTA MICO CAMALEON PAVON 
CHURRUCO 

GAVILAN ZAINO BOA VALENTON 

AGUILETA VENADO SABANERO MAPANA CACHAMA 
GUACAMAYA TIGRE MARIPOSA PERRO DE BARBUDO 

AGUA 
PERICO AMARILLO ZORRO MORROCOY 
CARPITERO PUERCOESPIN 
LORO ARMADILLO 

CERILLO 
ARDILLA 
MURCIELAGO 

Fuente: Diagnóstico Geográfico Nororiente del Vichada. 

En la actualidad la comunidad reporta, como animales presentes en la zona los 
siguientes: 

MAMIFEROS 

Venado 
Cachicamo 
Danta 
Picure 
Lapa 
Chiguire 
Venado 

Cuadro N. 26 
FAUNA PRESENTE EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE 

PUERTO CARREÑa 

AVES PECES REPTIFLES 

Gallinas Bagre Boa 
Pavo Pabón Caimán 
Paujil Palometa Babo 
Pato Cachama Raya 
Paloma Caribe Iguana 
Garza Valentón Galapago 
Aguila Dorado Gaio 
Gavilán Caja ro Ranas 
Corocoro Cabezón Babilla 
Loro 

Fuente: Autod¡agn6stic:o Artesanal. Ecoambiental Uda. Comunidades Indlgenas de Puerto carreno.1995. 

Retomando la información ambiental encontrada en las diversas fuentes, se 
presenta un panorama general de los recursos naturales de que dispone cada 
comunidad indígena en su territorio, atendiendo en particular, a los resultados 
aportados por los talleres de entomo natural realizados en cada localidad. 
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Cuadro N. 27 
RECURSOS NATURALES DISPONIBLES EN LOS TERRITORIOS 

INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 

COMUNIDAD PAISAJES ESPECIES ESPECIES VEGETALES 
ANIMALES 

Morichales. Cachicamo, Yuca, ma[z, cana, batata,name, coco, frijol. 
Esteros. venado, Chiguire, Patilla, melón, palma africana, mani, 

Bachaco Monte. Lapa, Picure. gua naba na, limón, mandarina, naranja. 
lagunas. 
Sabana 
Morichales Venado, Yuca dulce y amarga, pina, plátano. patilla, 
Sabanas Morrocoi, melón, ma[z, frijol 

Guarlpa Montes lapa. 
Lagunas. 
Morichales Chigüiro,Venado Yuca brava, guama, coco, limón,Ahuyama, 
Vegas Picure, Iguana, Piña,Ñame, Papaya, guayaba, 

Cachicamo Montes Zaino, Lapa. Yuca dulce,caña, ma[z, naranja, 
Serran[as patilla, mango. 
Morichales Danta, zorro, Yuca brava, yuca dulce, plátano, piña,name, 
Montes Lapa, Cachicamo, limón, guama, batata, ají, caña. merey, 

Diamante Sabanas Morrocoi, mango, guayaba. 
Cucuritales Venado, Picure 
Morichales Cerdos, Plátano, merey mango,guama, 

Chaparral Sabanas Perros, piña. 
Montes Culebras. 

Calarcá Sabanas Perros Piña, plátano, Yuca dulce. 
Serranras Picure, Cajuche, Yuca brava, yuca dulce, pina, caña, batata, 
Morichales zorro, Venado, plátano. barbasco, yuca dulce. merey, 

Guacamayas Montes Lapa. mango, Guayaba, Guama. 
Piedra. 
Sabanas Picure, Yuca brava y dulce, marz, Patilla, yuca 

La Hormiga Serranras Venado, dulce, melón, ahuyama, mango, Coco, 
Morichales Cachicamo Palma africana, Merey, Plátanera (capotera), 

Guanábana. 
Tamarindo Esc. guayanés Perros, Gallinas Yuca dulce, mango 
Mateo Sabana Perros, Gallinas 
Punta de Saja Esc.Guayanés Perros, Gallinas 
Tamarindo Esc.Guayanés Perros, gallinas Yuca dulce, mango 
Mateo Sabana Perros, gallinas 
Punta de Laja Esc.Guayanés Perros, gallinas 

Morichales Cerdos, Vacas, Yuca brava, maíz, caña, plátano, algodón, 
Perros, Caballos, frijol , patilla, piña, papaya, guanábana, 

La Mayera Venado, danta, guayaba, merey, maracuyá. 
Cachicamo, 
Picure, Lapa. 

Fuente: AutodlélQnóstico Artesanal. EcoambientaJ Uda. Com.midades Indigenas de Puerto Carrello.1995 
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2.5 TERRITORIALIDAD Y CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES EN 
PUERTO CARREÑO 

Se hace referencia al territorio como espacio en donde se desarrollan relaciones 
sociales en diferentes niveles: Social, político, material o productivo y simbólico 
o cultural6 

. 

Se analizará en este capítulo en particular el territorio como espacio productivo, 
en razón a que es la actividad productiva el factor de mayor incidencia en la 
transformación del medio natural. 

En la sección anterior se hizo mención a los componentes bióticos y abióticos 
que hacen parte del paisaje de la zona y que determinan la actividad humana, 
en la medida que se le presentan como recursos a potenciar para desarrollar su 
vida. 

Ahora es necesario analizar como es la apropiación que realiza el ser humano 
de ellos, es decir, cuales han sido las diversas estrategias que los grupos 
humanos que han llegado a habitar este espacio geográfico, han generado para 
sobrevivir en é y los imaginarios que han producido en dicha relación, todo ello 
con el fin de establecer hacia el futuro las perspectivas reales de desarrollo 
económico y sociocultural de las comunidades a partir de una concepción del 
desarrollo sostenible, es decir, con capacidad de satisfacer necesidades 
básicas para las generaciones presentes y futuras. 

En esta vía, se plantea la existencia de diferentes componentes y territoriales: 

GEOGRAFIA 

Región de la Orinoquía 
- Parte de la cuenca del rio Orinoco 

Conformación geológica del Escudo Guayanés 
- Altillanura 
- Planicie Aluvial 

Clima Cálido Tropical Seco 

e Esta categorización de territorios propuesta, se realiza para efectos anal!ticos del presente estudio no implica de ningún modo 
considerar CXlmO un hecho el fraccionamiento de la vida social en estos niveles, puesto que es claro que ésta se presenta y 
desarrolla en su complejidad dinámica y que estos niveles se imbrican y entrelazan de manera independiente construyendo 
fenómenos y procesos sociales particulares. 
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2.5.1 Actividades Productivas en el Contexto Medio Ambiental 

SILVESTRE 

AGRICOLA 

PECUARIO 

FAUNA 
[

Caza 

Pesca 
Recolección 

Plantas y frutos alimenticios 

Plantas y frutos medicinales 
Recolección 

FLORA Plantas útiles - Recolección y Procesamiento 
(Moriche, Guapa, etc) 

Madera - Extracción 

Lena - Recolección 

CULTIVOS [ Policultivos de conucos 
DE Poli cultivos de Vega 

SUBSISTENCIA Huerta 

[ Fundos 
CULTIVOS 
EXTENSIVOS 

Haciendas 

Cria de especies animales menores 
a nivel doméstico 

Crra de especies animales menores 
a nivel comercial 

Fundos y Haciendas ganaderas 

Las actividades de caza y pesca han sido desarrolladas tradicionalmente por las 
comunidades indígenas de la región. Las técnicas e instrumentos han sido 
apropiados y transformados históricamente por otras comunidades con las que 
comparten el hábitat. 
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La utilización de la cerbatana, el arco y la flecha y el arpón se han ido 
complementando con el uso de la escopeta, aunque por el elevado precio de los 
cartuchos se impide su utilización frecuente. 

La caza es una actividad esporádica y gradualmente ha ido perdiendo 
importancia dentro de la estructura alimentaria familiar, en la medida que su 
práctica generalizada ha propiciado la extinción o merma de algunas especies 
animales propias de la zona. 

La pesca por el contrario se constituye en una de las principales actividades 
productivas de la región en particular, para las comunidades indígenas, las 
cuales la llevan a cabo tanto a nivel de subsitencia como a nivel de intercambio, 
orientado hacia los mercados Venezolanos. 

Para las comunidades de Puerto Carreño (Colonos, campesinos e indígenas) 
que se encuentran asentados alrededor de los grandes rios y de los caños que 
irrigan la zona, la pesca es una actividad cotidiana que realizan los hombres de 
las familias, en esta medida, el pescado es parte escencial de la dieta 
alimenticia y una de las principales fuentes de ingresos para gran parte de las 
población rural de Puerto Carreño. 

La recolección de frutos silvestres es una actividad determinada por los ciclos 
estacionales, los cuales marcan épocas de cosecha de unas u otras especies. 
En general es en la época de verano cuando las comunidades indígenas, se 
desplazan por diferentes zonas del territorio en busca de semillas, frutos y 
animales (como el gusano mojojoy y algunas hormigas) comestibles. 

Algunas especies silvestres (no cultivadas) que se encuentran en toda la región 
son el mango y el maraño, que debido a su gran adaptabilidad al medio 
ambiente producen cosechas abundantes. 

Agricultura de Subsistencia: Como se planteó en un prinCipiO, la 
conformación geomorfológica de la zona impide el desarrollo de actividades 
agrícolas a gran escala. Se trata por el contrario de una producción que se limita 
a los cultivos de subsistencia principalmente de la yuca dulce y el plátano. A 
menor escala se cultiva maíz, fríjol, ahuyama, patilla y melón. 

Es una agricultura incipiente, poco tecnificada, practicada tanto por colonos 
como por indígenas, en pequeñas parcelas conucos, y dispersa en las zonas 
productivas de acuerdo con los asentamientos humanos. El conuco es una 
forma de producción agrícola itinerante que se rota anualmente según la 
disponibilidad de terrenos cultivables y la necesidad de las producción. 
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La baja fertilidad de la región produce la sobre explotación agrícola en 
resguardos y reservas que no cuentan con suficientes extenciones aptas para la 
agricultura estacional. Estas parcelas, que oscilan entre media y cinco 
hectáreas se encuentran ubicadas generalmente a una distancia de uno (1) a 
cinco (5) Kms., aproximadamente del sitio de asentamineto. 

Tanto los indígenas como los colonos utilizan mano de obra familiar para la 
explotación de las parcelas. Los colonos, pequeños propietarios aprovechan el 
estiercol producido por el ganado para abonar las tierras. 

Por otra parte, dentro de la agricultura de subsistencia se practica la siembra en 
las vegas de los rios principalmente en el Meta y el Orinoco. Se destaca a este 
nivel la siembra de patilla, arroz y algunas hortalizas, aunque debido a la baja 
fertilidad de las tierras es necesaria una ardua preparación del terreno para 
obtener, cosechas con una bajo índice de producción. 

En inmediaciones de las viviendas, principalmente de los asentamientos más 
antigüos tanto en las altillanuras como en terrazas bajas, se construyen huertas 
de frutales y algunas plantas medicinales. 



COMUNIDAD 

Bachaco 

Guaripa 
Cachicamo 

Dagua 
Meseta 

Guacamayas 

La Hormiga 

La Mayera 

Calarca 

Tamarindo 

Mateo 
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Cuadro N. 28 
PRODUCCION AGRlCOLA DE SUBSISTENCIA 

EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE 
PUERTO CARREÑO 

CONUCO VEGA HUERTA 
Yuca brava, yuca dulce, Patilla, melón, frrjol Coco, plátano, 
ma(z, cafla, batata, flame, papaya. 
frijol. 
Yuca dulce, Yuca brava, Patilla, melón, frrjol, 
pifia, plátano marz, yuca dulce 
Yuca dulce, Yuca brava, yuca dulce, marz, Guama, mango, 
ahuyama, piña, flame, carla,patilla coco, limón, 
papaya,cafla guayaba. naranja 
Yuca dulce, Yuca brava Guama 
piña, ñame, papaya, caña, Merey, limón, 
ajr, plátano, batata mango, guayaba, 

barbasco 
Yuca dulce, Yuca brava Barbasco, 
piFIa, carla, plátano, yuca dulce, 
batata 
pifia, flame, papaya, Yuca Patilla, yuca dulce, Mango, merey, 
brava, yuca dulce, marz melón, auyama coco, JJuanábana 
Yuca brava, marz, carla, Algodón, frrjol , Piña, papaya, 
plátano patilla guanábana 

Pifia, plátano, 
yuca dulce, limón 
Pir'la, Plátano, 
limón, yuca 
Plátano 

Fuente: Autodaagnóstico Artesanal. Ecoambienlal Uda. Comunidades Indlgenas de Puerto earreflo. 1995. 

Agricultura Extensiva: Los cultivos comerciales de la región, son realizados 
por grandes propietarios que siembran principalmente algodón en las vegas del 
rio Meta en el transcurso de 60 Kms. antes de la desembocadura. Existen 
también cultivos de patilla y de maíz a nivel semi-comercial. Esta agricultura se 
realiza desde el paso del invierno al verano hasta el mes de Febrero cuando se 
realiza el segundo y-o tercer paso de recolección de algodón y patilla. 

Dentro de estos espacios de agricultura extensiva7
, se estructura el sistema 

laboral de jornaleo que emplea temporalmente a gran parte de la población 
indígena, la cual emigra hacia esas zonas en verano para conseguir algunos 
excedentes económicos. En el presente el jornal se paga a $ 5.000. 

Ganaderia: A nivel pecuario no se observó dentro del estudio realizado por 
Ecoambiental Ltda. la presencia de actividad pecuaria importante, sinembargo, 

7 Diagnóstico geográfICO del Nororiente del VIChada. IGAC.1964. 
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la información documental afirma que el renglón más sobresaliente es la 
ganaderia bovina ubicada entre la carretera de Puerto Carreña a La Primavera 
y por el rio Meta, allí existen hatos dispersos por la sabana de altillanura plana y 
cóncava, y en terrenos de planicie aluvial. 

Esta actividad se desarrolla de manera extensiva, con un nivel tecnológico bajo 
tradicional, debido a que los suelos presentan alta erosión, de baja fertilidad y 
en algunos casos representan topografías pendientes no mecanizables. Por tal 
razón es necesario emplear gran cantidad de insumas para adecuar el terreno 
para la ganadería. 

A nivel general, se puede decir que el deterioro a que ha sido sometido el 
medioambiente en el municipio de Puerto Carreña, es representativo el área 
urbana del municipio en la que se ha modificado significativamente el espacio 
debido a la tala del bosque nativo. Es necesario en este sentido, formular 
proyectos de reforestación de sabanas con plantas nativas, al igual que las 
cuencas y microcuencas de la región. 

2.6 POBLAMIENTO Y CONDICIONES AMBIENTALES 

La problemática ambiental de la zona estudiada está estrechamente relacionada 
con los procesos de interacción entre grupos humanos, cuyas estructuras 
sociales y productivas son diferentes y contradictorias: Son modos de 
producción y leyes económicas diferentes que se han venido articulando 
históricamente de manera conflictiva y desordenada procurando, así, tanto la 
subordinación y disolución de las comunidades indígenas con respecto a la 
sociedad occidental,8 como la transformación de la relación ser humano y la 
naturaleza hacia la utilización indiscriminada e intensiva de los recursos que 
brinda el medio natural, tanto por los indígenas que han perdido su tradición y 
conocimientos sobre el manejo del medio ambiente, como por los pobladores 
foráneos que lo desconocen. 

En este sentido, las comunidades indígenas que hoy habitan el territorio 
nororiental del Vichada han representado históricamente una economía 
comprensiva del medio ambiente, con sistemas productivos acordes con las 
condiciones geográficas que brindaba el medio a través de la concepción de un 
calendario productivo fundamentado en la estacionalidad y el abastecimiento de 
subsistencia. 

a Se alude bajo el término de sociedad occidental al proyecto civilizatorio que se desarrolla a nivel nacional, en el contexto de una 
economra de mercado Y consuroo. Una relación de utilitarismo con respecto a la naturaleza y al medio ambiente y una apropiación 
diferencial de los medios de producción (tiemI, trabajo, tecnoIogra, etc).(BonfiI Batalla 1990) 
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Desarrollaron así mismo, fonnas de organización social para la producción que 
atendían las necesidades vitales de todos sus miembros, tanto productivos 
como no productivos, sobre la base de principios de reciprocidad y trabajo 
compartido , y fonnas de control demográfico en las que se garantizaba el 
mantenimiento de unidades comunales de máximo 30 miembros, lo cual se 
lograba a través de la distribución de las familias dentro del territorio, buscando 
su ubicación equidistante de otras unidades familiares para facilitar intercambios 
económicos y rituales y de los lugares aptos para la siembra de conucos 
estacionarios. 

A partir de las relaciones interétnicas con grupos indígenas provenientes de 
diversas tradiciones culturales (nómadas, semi nómadas y sedentarios) y con 
colonos provenientes también de diversas regiones del país, y portadores de 
diferentes tradiciones económicas (agricultores, de diversos nichos ecológicos, 
comerciantes, etc), se realizan procesos de transfonnación de la economía 
hacia una finalidad productiva, es decir, un viraje de una producción de 
abastecimiento y auto perpetuación, a la producción para mercados y la 
articulación a la economía de consumo e intercambio monetario, dentro de un 
sistema capitalista subsidiado por el estad09

. 

Las comunidades indígenas que llegaron a Puerto Carreña, no lo hicieron como 
producto de sus prácticas nomádicas de desplazamiento por territorios 
conocidos, sino que obedeció a la presión ejercida por los colonos durante los 
años 50, en la cuenca del río Vichada, y en el piedemonte llanero, la cual les 
obligó a abandonar sus territorios ancestrales y buscar refugio a través de las 
margenes del río Orinoco hasta llegar a la población de El Picacho (hoy Puerto 
Carreña). 

Estos procesos migratorios particulares implicaron el comienzo de una 
transfonnación radical en los patrones de asentamiento y de apropiación del 
territorio, que culminó en la sedentarización parcial y/o total de las 
comunidades indígenas que confluyeron en la zona. Parcial, por que en la 
medida que algunos grupos (Guaripa, La Honniga y Bachaco) adquirieron 
territorios propios, a través de la adjudicación y legalización (que sólo llegan a 
materializarse durante la década de los 80) de reservas y resguardos, pudieron 
poner en práctica parcialmente sus sistemas de agricultura estacional. El 
asentamiento en la zona urbana por parte de otros grupos (Calarcá, Tamarindo, 
Punta de Laja y más recientemente Mateo), produjo un cambio en sus 

8 Dentro de los procesos macroregionales de desplazamiento de pobIacioIleS hacia zonas de fronteras la colonización de PueI10 
earret\o es entendida como una ocupación de zonas insulares diferente a la colonización agropecuaria espontánea, en la cual se 
da una baja integración &OCioecoIlÓmica Y espacial Y existe una precaria base económica de soporte que remite a su vez, a 
actividades estractivas Y de subsistencia. Toda ello obedece a 01 ientacio! leS estatales bajo criterios de soberanla nacional e 
intervención de conflictos de fronteras. 
CORPES, de Orinoqula "Orinoqula hacia el Siglo XXI. Plan de Desarrollo Regional. 1994. 
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estructuras economlcas y sociales que a la vez implicaron adaptaciones 
culturales de gran trascendencia, las cuales aún no han logrado concentrarse 
en una cosmovisión y un desarrollo científico y técnico que parta del 
conocimiento del medio ambiente local, sus potencialidades productivas y sus 
necesidades de recuperación, conservación o adecuación. 



nSlOGRAnCA COMUNIDAD I'~ ~ ... .- - - --
I'ROIJUCCION 

Mlts del 80% sabana Algunos sectores Gramineas nativas, Sue~ muy IIcldos, de 1.710.000 
natural. pueden utihzarne pastizales baja fer1l1ldad. Por sectOlel: 
Menos del 20% bosque de durante todo el ano y morlchales erosión, pendientes no 70.9% 

La Hormiga galerla Ganaderfa exigua Otros más en Bajo mecanlzables,~am~o 
La Mayera IrMelno Tradicional de costrn fenuglnosn, 

que en llerano y zurales 
viceversa 

AgricuHura gral episódica Yuca, Plátano, malz 
Una o dos cosechas 
al ano 

Más del 90% en vegetacIÓn Bosque de galerla Extracción de Flor amarillo, cedro, Bajo Sue~ ácidos,lnfértNes, 156.250 

AL TILLANURA natural o cubierta de agua maderas en saladillo, congr1o periódicamente Inundab4es 6.5% 
cualquier época 

Sabana natural, arbolada Ninguno Gramlneas y Sue~ SUperfICiales, 37.150 
rala arbustos frecuentes atloram~OII 1.5% 

rocosos 
Mas del 90% sabana Se utihza durante Gramineas nativas, Sue~ ácidos Y de baja 
natural todo el ano . pastos mejorados rer1l1ldad 
Menos del 10% bosque Ganaderla extensiva 
de galet1a Bajo 293740 

Tradicional 122% 
Exp<ddlcamente conucos Agricuftura gral episódICa Una o dos cosechas Yuca, Plátano, malz, 

al ano frutales 
F orestaciOn A los 20 anos Pino Caribe Ano T ecnologla Suelos muy !leidos y de baja 

aproximadamente apropiada fertilidad 400 
puede explotarse - Se utiliza durante Drenaje pobre, enchllrcable, 43.750 
todo el ano, zurales por sectores, ácidos a 1.8% 

Mas del 90% sabana especialmente en Gramlneas nativas BaJot IntMIIes. 
natural, el resto bosque Ganaderfa extensiva llerano tradicional 
de galerfa Suelos ácidos e Infértlles por 7590 

Se uhhza durante sectores gravilla en la .03% 
todo el ano, SUperfICie y corazas 
especialmente en ferruglnosat. 
Inviemo 

Modelado ondulado y 57.330 
quebrado, pendlentasno 24% 
mecanizables, erosión 
modelada a 5e11era. Por 
sectores gravilla y corlllas 
ferrugosas 

Mateo, Tamarindo, Area urbana y rural 
Galarcá, Punta de 
Laja 

Planicie aluvial Gachicamo, Gauripa, Más del 80% pastos Ganaderla extensiva Gramlneas nallvas Bajo tradicional 35100 
Guacamayas naturales, el resto bosque (Guaratara) 1.5% 

de galerta Se utiliza durante Sectortes mil drenados y 
Ter~a baja AgrlcuHura general todo el ano Yuca, Plátano, bajo a medio enchllrcable$ 

Conucos por sectores frutales 
PlanICie allMal I rerras parCialmente Ganaoerla extensMl Gramolole 33.890 
diques orillares Islas ocupadas Utilizable únicamente bajo a medio 1.4% 

Entre el 5 y 80% del Ganaderla y agricuftura de en llerano Gramolote. frfjol , PerfOdlcamen\e Inundables 
terreno despejado en subsistencia patilla, plátano 28.560 
pastos naturales ylo 1.2% 
cuftillos Agrlcuftura semi· Algodón malz, flljol, medio, se utilizan 

especializada y comercial patilla, plátano agrnqulmlcos 7.220 
--_.- -- _.- '-------~ 0.3% 

Fuente: IGAC. DIagnóstico Geográllco del Noroerien\e del Vichada. Vol 11. Ecoamblental Ltda 
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CAPITULO 111 

LA ARTESANIA 

En el siguiente capítulo se presentan los resultados del estudio realizado por 
Ecoambiental Ltda en conjunto con las comunidades indígenas de Puerto 
Carreño sobre la actividad artesanal que se desarrolla en el interior de cada una 
de ellas. 

En este estudio se contemplan los aspectos básicos del proceso productivo 
artesanal, desde la consecución y procesamiento de las materias primas, hasta 
la comercialización de los productos artesanales en los mercados locales y 
regionales. Se establece la dimensión actual de la actividad a nivel local y la 
problemática general por la que atravieza el sector. Se plantea de manera 
preliminar el contexto mítico y simbólico en el que se desarrollan las actividades 
artesanales en las comunidades indígenas de Puerto Carreño. 

Se parte del supuesto que la actividad artesanal en las comunidades indígenas 
contiene los siguientes elementos conceptuales, que sirven de referencia al 
análisis1

. 

COMPONENTES 

~~ 

1 Herrera, Neve. Op. Cit. 
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3.1 ORIGEN Y DISEÑO 

La base cognitiva primigenia de las culturas indígenas es el mito, el relato 
primordial en el que se plantea el orígen de todo lo presente: hombres, cosas y 
actividades (costumbres y prácticas). El mito se renueva en el quehacer 
cotidiano o en la ritualidad (a partir de una transmisión permanente de este 
saber ancestral por parte de los mayores o ancianos de una comunidad a los 
más jóvenes), siendo ésta una forma básica de pervivencia de una cultura2

, a 
pesar de su continua reelaboración, modificación y reinterpretación, en 
contextos culturales diversos dentro de los cuales pierde sus sustancia original y 
se convierten en literatura o leyenda. 

Eliade llama la atención sobre la tendencia de las comunidades tribales por 
reproducir cíclicamente los mitos a través de rituales y fiestas, con el fin de 
regresar a las condiciones que existieron en el comienzo, cuando el Cielo y la 
Tierra se encontraban unidos, no existía la muerte y había comunicación plena 
entre todos los animales y seres de la naturaleza. Mediante la narración de los 
mitos se participa del regreso a este tiempo primordial y se representa la 
posibilidad de santificar el acontecimiento u objeto del cual se habla o canta. Al 
rememorar el evento original el hombre ingresa en un espacio sagrado de 
creación y reencuentro con el conocimiento ancestral que lo hace parte de una 
comunidad y miembro de una cultura específica. 

No se puede desconocer que las comunidades indígenas que se contemplan en 
el estudio, Sikuani, Amorúa y Piaroa han atravezado por una larga historia de 
pérdida de la identidad a raíz de continuos contactos con otros grupos 
étnicamente diversos, con grupos religiosos que han propiciado la 
subvaloración de la tradición mítica y la relación con comunidades criollas para 
las cuales la cosmovisión indígena no aporta elementos prácticos para la 
subsistencia. 

Sin embargo, los relatos míticos cobran relevancia en la actualidad, al plantearle 
al indígena puntos de referencia para la recuperación de su identidad étnica y 
de sus conocimientos en tomo al manejo medioambiental y la reconstrucción de 
sus sociedades. 

Es por esto que en el presente estudio se recrea la sabiduría indígena desde 
sus raíces míticas. Es allí donde se encuentra el sentido cultural del quehacer a 
pesar de que las referencias actuales sean mínimas y se plantee el mito como 
una narración descontextualizada de la cotidianidad. 

2 Mircea Eliade afirma que en las sociedades donde el Mito tiene vida, en el sentido de que proporciona modelos a la conducta 
humana y confiere signifICados y valores a la existencia, se considera la narración como una tradición sagrada Y un modelo 
ejemplar que debe ser repetido y evocado en la prálCis cotidiana. 
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Dentro de la cosmogonía sikuani se encuentra el relato mítico que habla sobre 
el orígen de la cestería. Esta expresión cultural se ha desarrollado a partir del 
procesamiento de la yuca brava, de allí han surgido los sebucanes, los 
cemidores, los canastos yabanicos que hoy por hoy, constituyen, además de 
instrumentos importantes para la elaboración del mañoco y el casabe, 
expresiones artísticas de gran belleza y funcionalidad. 

A continuación realizamos una transcripción del Mito de cómo Maduedani 
inventó la cestería narrado por José García. Serranía. Río Vichada, contenido 
en el hermoso libro EL CANTO DE LOS PECES, el cual fué elaborado por Juan 
Bautista Mariño, Rosalba Jimenez y Tania Roelens3

• 

La Historia del sebucán nació en Awia. A ese lugar los blancos le dieron el 
nombre de Santa Rita. El nombre antiguo es Aiwa. 

"Habla una mujer rayando yuca. Fumaminalf o Matsuldani penso hacer el amor con ella. "!Ah! 
cómo seria meter mi pene por aqul, pensó dentro de él mismo. Con sólo pensarto la prefló. 
Entonces la mujer que estaba rallando /o sintió, y el semen cayó al suelo; ella, rápidamente /o 
recogiÓ en un algodón y /o dejó tapado con una totumita. El sintió pena y se despidiÓ: "Me voy" 
dijo. 

Ese semen se transfonnó en un niflo y como el hombre ya se habla ido, la mamá le dijo: "Allá va 
su papá': El Nillo se rué detrás del papá g7tando: "!Espere, espere, espereme!. El hombre se 
quedÓ esperando pero el niflo no se acercaba. Entonces el viejo se rué poniendo bravo con el 
niflo. 

Después, con un machete, el viejo cortó al niflo: /o mató. Pero en realidad el niflo venIa diciendo: 
"Papá, espéreme, espereme': "Ay hombre, este niflo me está molestando mucho; ¿cómo hará 
para revivir? Cuánto más lo mato más revive" pensó dentro de si el viejo. 

El niflo segula molestando al papá. Entonces el viejo cortó un pa/o pequellito y abrió un hoyo: 
voMó a matar al niflo, lo pi/Ó y lo enterró, pero no lo hizo con toda la gana. SiguiÓ su camino y al 
rato oyó: "!Papá espéreme!~ Mientras más /o mataba, más fTBnde se volvla. Creela mucho . Asl 
pasó muchas veces. 

La mamá del niflo ya estaba en Bogotá. El papá pensó: ·Yo no puedo llegar allá con este niflo': 
Pero estaba cerca, y el niflo era ya un joven. Entonces Fumaminalf entró a Bogotá s%, se 
encontró con la mujer y le dijo: "Nuestro hijo viene detrás vaya a buscarlo': Cuando ella se 
encontró con el joven le dijo:"Hijo, yo lo vine a buscar, usted sabe que su papá no es buena 
persona, que es muy ma/o~ 

Le tenlan lista la comida y le dijeron que comiera, pero el joven no quiso; dijo que no tenIa 
hambre. Tenia sange en el estómago y se sentla muy adolorido. Preguntó ·Papá, ¿siempre 
exprimen la yuca con esa piel de culebra de agua?': ·SI, con eso~ dijo el papá. El joven sintió 
asco, por eso no quiso comer. pensó dentro de sI "!Sua! que el viejo piense /o mismo que yo y 

3 Se realiza una transcripción exacta con el fin de seguir fielmente la intensión de los autores de mostrar la riqueza del lenguaje y 
el pensamiento indlgena, y por que se considera que la totalidad del relato es útil para entender el contexto cultural de la cesteóa, 
que es uno de los objetivos del presente estudio. 
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que me diga MHijo no tengo mi arco, su mamá tampoco tiene las cosas para preparar la comida". 
!Sua!, dlgame eso~ 

Pero el viejo sintió algo raro y le dijo: MM/reme bien a Jos ojos: si usted verdaderamente es hijo mIo 
con sus pestanas hará un nudo, agarrará esto que le voy a tirar y se protegerá'~ El viejo le tiró 
algo y el jóven Jo atrapó con las pestanas. Quedó comprobado que el joven era el hijo y el viejo le 
dijo: MAjá, usted verdaderamente es m hijo". 

El viejo dijo: MNo hay cemidor, no hay sebucán, no hay guapa; ¿cómo podr/a hacer todas esas 
cosa? ¿de dónde van a salir?'~ Pero el joven con su pensamiento, ya habfa hecho todas esas 
cosas en el monte y mandó al papá a que las fuera a buscar. Cuando las trajo le dijo: ·Papá, de 
esta manera, va a tejer a trabajar~ Sólo entonces el joven pudo comer sin asco. 

Por su parte, los Piaroas despliegan su conocimiento ancestral sobre la 
elaboración de objetos rituales en la ceremonia de warime4 (máscara ritual) en 
la cual el mito, el concepto religioso, la pintura, la escultura, la música y la danza 
convergen en un mismo acto creativo para darle sentido a la cotidianidad 
indígena. 

Los preparativos para el warime se realizan tradicionalmente en la casa ritual , 
donde los hombres iniciados, bajo la dirección del jefe religioso o shamán, en 
circunstancias especiales y secretas, fabrican máscaras e instrumentos rituales. 
Es este espacio, sagrado, se han transmitido desde tiempos ancestrales los 
conocimientos de la tradición a los jóvenes, quiénes antigüamente ayudaban en 
la recolección de las materias primas del trabajo artístico de elaboración de 
máscaras, maracas y canastos. A ellos les enseñaban los secretos de la 
escultura, la pintura, la danza y la música Piaroa. 

Mientras se realiza la ceremonia, los participantes podían escuchar los relatos 
místicos como la historia de la primera fiesta de Buoka y Wajari la cual trata del 
orígen del Warime. 

Los indígenas Piaroa de Cachicamo son muy reservados para hablar sobre su 
ritualidad y saber religioso según ellos, actualmente no realizan ceremonias y 
fiestas tradicionales, pero conservan el arte de elaborar máscaras rituales en 
Tirita y cera de abejas adornadas con plumas de guacamaya, lo mismo que 
maracas rituales confeccionad~s unas en Tirita y otras en Totumo. Las 
máscaras son representaciones de animales y hombres con dimensiones 
especiales para el uso ritual y con un carácter mágico que hace restrictivo su 
elaboración y uso a los hombres de la comunidad. 

Se observa entonces como la mitología Sikuani y la ritualidad Piaroa, enmarcan 
un quehacer artístico relacionado estrechamente con lo sagrado y lo mágico. Es 
un saber que, aún cuando muestra ~erié\s discontinuidades, marca pautas 

• Ortiz, Francisco (Op. Cit) 
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básicas para la elaboración de elementos que en el presente se elaboran como 
artesanías. Para los Sikuani y Amorúa el mito narrado plantea el orígen del 
sebucán y de otros elementos de la cestería que se utilizan para la preparación 
del mañoco y casabe. 

En el caso Piaroa, la historia muestra el orígen de la elaboración de 
instrumentos rituales como máscaras, maracas y canastos, evidenciandose a 
nivel general como el conocimiento sobre las artes manuales contiene un orígen 
sagrado cuya transmisión ha perdido fuerza cultural o cuyo conocimiento se 
oculta para conservar su sacralidad. 

3.2. CARACTERíSTICAS GENERALES DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL 
INDIGENA EN PUERTO CARREÑa 

La actividad artesanal que se desarrolla actualmente en las comunidades 
indígenas de Puerto Carreño, es una expresión cultural propia, desarrollada 
desde tiempos ancestrales en sus lugares de orígen a partir de las relaciones 
con el medio y la utilización de sus recursos (el cultivo y procesamiento de la 
yuca brava es la base material más importante para la producción artesanal en 
todas las comunidades de la Orinoquía). 

Sin embargo, como se señaló anteriormente, la actividad artesanal, al igual que 
toda la estructura productiva indígena ha sido fuertemente influída por los 
procesos de sedentarización y por las transformaciones sociales y culturales 
que han experimentado las comunidades en sus formas de apropiación del 
territorio. Con lo cual la relación entre producción artesanal, estructura 
productiva y cultura no se presenta definida claramente. 

En las actuales condiciones sociales y económicas de los grupos indígenas de 
Puerto Carreño no es posible tipificar las formas de producción artesanal dentro 
de categorías preestablecidas5 como la de taller familiar o de núcleo artesanal 
ya que la actividad se desarrolla de manera eventual y se encuentra dispersa 
temporal y espacialmente en las comunidades, sin que exista especialización de 
oficios a nivel local (en cada comunidad), regularidad en los procesos 
productivos u organización social para la producción claramente definida. 

Se puede afirmar entonces, que se trata de procesos artesanales tradicionales 
que se desarrollan dentro de economías de subsistencia que se han articulado 

5 Herrera, Neve. 'ARTESANIA. Organización Social de su Producción'. Cendar. Artesanias de Colombia. BogoCá. 1.992. pg. 72 
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marginal mente al mercado y que se mantienen como parte de la estructura 
socioeconómica doméstica complementando otras actividades productivas6 

. 

Esto indíca que la producción artesanal como tal, se realiza fundamentalmente a 
nivel utilitario y que la producción destinada al comercio se lleva a cabo de 
forma irregular, e independiente por parte de los trabajadores del oficio, sin una 
orientación formal definida, es decir, sin que el oficio artesanal se encuentre 
estructurado orgánicamente dentro de la comunidad. 

Tradicionalmente, las mujeres han trabajado la artesanía en palma moriche y los 
hombres en guapa y la talla de diferentes tipos de madera (macanilla, palo 
brasil, palo de boya), aunque en ninguna de las comunidades estudiadas existe 
una dedicación permanente al oficio, especialización o división social del 
trabajo. 

Los ciclos nomádicos que caracterizan el sistema productivo tradicional han 
variado, por lo cual, la elaboración de instrumentos de trabajo para el 
procesamiento de la yuca brava y para otras labores domésticas ha disminuído 
o se ha transformado, al igual que la definición de tareas en tomo a la 
elaboración de objetos útiles, rituales o estéticos dentro de la estructura social. 

El oficio artesanal, es desarrollado de manera aislada generalmente por las 
mujeres o por algunos hombres de la comunidad quienes trabajan con el fin de 
deducir alguna ganancia adicional mediante la venta esporádica de sus 
productos. A pesar de esto, hay permanencia en el trabajo artesanal en razón a 
la disponibilidad de materias primas para desarrollar el oficio (a nivel rural), a la 
pervivencia de un conocimiento ancestral transmitido de generación en 
generación y a la posibilidad de convertir la actividad artesanal en una fuente 
alternativa de ingresos. 

Se han desarrollado algunos intentos institucionales por organizar el sector o 
por incentivar la recuperación cultural desde la artesanía como es el caso de los 
proyectos generados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y La 
Casa de La Cultura o el Censo Artesanal realizado por Artesanías de 
Colombia. Todos estos procesos han adolecido de continuidad en el 
acompañamiento y de dificultades en la comprensión del pensamiento indígena 
con respecto a la producción y la organización, lo que ha llevado a una pérdida 
de esfuerzos y de motivación por parte de las comunidades y de las 
instituciones. 

e ldem pg. 25 
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Cuadro N. 30 
PRINCIPALES TIPOS DE PRODUCCION ARTESANAL 
COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑa 

1.995 

OFICIO MATERIA PRIMA 

TEJIDO PALMA DE MORICHE 

CESTERIA GUAPA 

MODELADO CERAMICA 

TALLA PALO DE BOYA 

Fuente: Autocllagnóstico Artesanal. Ecoambiental Uda. Comunidades Incftgelléls de Puerto 
Carreno. 1.995. 

OTROS MATERIALES: 
UTILIZADOS EN ARTESANIAS 

Palma de Cucurita 
Macanilla 
Totumo 
Corteza de Matapalo 
Chiqui-chiqui 
Mimbre 
Nylon 

De acuerdo con la dinámica de autodiagnóstico artesanal que se llevó a cabo 
por parte de ECOAMBIENTAL Ltda. y las comunidades indígenas de Puerto 
Carreño, durante el período de ejecución del presente proyecto, se logró 
establecer la dimensión social de la actividad artesanal en cada comunidad. En 
términos generales en Puerto Carreño se presenta el siguiente panorama 
productivo: 
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Cuadro N. 31 
COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 

PRODUCCION ARTESANAL 
1995 

COMUNIDAD U R ARTESANOS MATERIAL TIPO DE 
H M TOTAL ARTESANIA 

BACHACO X 4 7 11 Moriche Tejeduría 
Guapa Cestería 

CACHICAMO x 6 3 9 Moriche Tejeduría 
Mimbre Cestería 
Guapa 
Cucurital 
Palo Brasil Talla de 
Totumo Madera 

CALAR CA x 10 3 13 Moriche Tejeduría 
Cerámica Modelado 

DAGUA x 7 18 25 Moriche Tejeduría 
Guapa Cestería 
Macanilla Talla de 
Palo Brasil Madera 

GUARIPA x 20 20 Moriche Tejeduría 
LA HORMIGA x 2 5 7 Moriche Tejeduría 

Palo de Boya Talla de 
Madera 

LAMAYERA x 5 15 20 Moriche Tejeduría 
Palo de Boya Talla de 

Madera 
MATEO x 12 2 14 Moriche Tejeduría 

Palo de Boya Talla de 
Madera 

Cerámica Modelado 
PUNTA DE x 6 6 Cerámica Modelado 
LAJA 
TAMARINDO x 5 5 10 Moriche Tejeduría 
TOTAL ARTESANOS INDIGENAS EN PUERTO CARREÑO: 135 
Fuente: Autodlitgn6stico Artesanal, ECOAMBlENT AL L TOA. - Coroonidades Ind¡genas de Puerto Carrei'io, 1996. 
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3.3 LA ARTESANíA EN PALMA DE MORICHE 

La actividad artesanal de mayor trascendencia entre los indígenas de Puerto 
Carreña es el tejido en Palma de Moriche (Mauritia menor), a la que se dedica 
un total aproximado de 83 artesanos a nivel municipal. 

Cuadro N. 32 
TEJEDURlA EN PALMA DE MORICHE 

COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 
1.995 

COMUNIDAD No. de 
Artesanas 

BACHACO 7 
CACHICAMO 3 
CALAR CA 3 
DAGUA 18 
GUARIPA 25 
LA HORMIGA 5 
LAMAYERA 15 
MATEO 2 
TAMARINDO 5 
TOTAL: 83 

Fuente: Autodaagnóstico Artesanal, Eco.rDentaJ Uda. Com.Inidades Indígenas ele Puerto 
carreno. 1.995 

3.3.1 Recolección de la Materia prima 

La preparación de la fibra, desde la consecución del material hasta su hilado, 
puede durar entre una y dos semanas dependiendo del clima (en verano el 
proceso es más ágil) y del número de personas que se vincule a las tareas de 
procesamiento. Al morichal se va en grupo para realizar el trabajo de corte, 
recolección y transporte de cogoyos. Este trabajo lo están realizando 
básicamente las mujeres, aunque el hombre ayuda eventualmente en esta labor. 

El cogoyo es la única parte del moriche que se utiliza para tejer, se encuentra en 
la parte central y más alta de la palma, por lo cual su extracción requiere 
habilidad y cuidado ya que es preciso subir hasta la punta de la palma a realizar 
este trabajo. El resto de la palma tiene otros usos: los frutos como alimento y 
las hojas para fabricar las viviendas. 
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La Palma de Moriche se produce en humedales de sabana cerca a bosques de 
galería. Su reproducción es natural. En el momento de las comunidades de 
Guaripa, La Hormiga, Guacamayas Maipore, Bachaco y Cachicamo, cuentan 
con materia prima suficiente aunque se encuentra a grandes distancias de ios 
lugares de asentamiento. Por su parte, las comunidades indígenas del caso 
urbano: Calarcá, Tamarindo y Mateo Ocima carecen por completo de de este 
material. 

3.3.2 Procesamiento de La Materia Prima 

Luego de recolectado el material, la fibra se abre y se cocina para extraer la 
pulpa. Después de la cocción debe asegurarse que la fibra se seque lo más 
rápido posible para evitar que se pudra. El secado dura de uno a dos dias 
dependiendo del clima. Cuando se ha secado, se dispone la fibra para tejer. 
Puede ser hilada en pocas hebras o puede ser entorchada en rama gruesa para 
tejer directamente los canastos y asegurarla con un hilo resistente que puede 
ser de cáñamo, de nylon o del mismo moriche. 

Debido a la pérdida u olvido de la tradición sobre el procesamiento de tintes 
naturales o a dificultades en la consecución de las plantas tintóreas se utiliza 
preferiblemente cera para pisos para darle color a la fibra. Cuando los recursos 
económicos lo permiten se tiñe con iris (aunque debido a la sensibilidad del 
material al agua, es preferible trabajar en seco con la cera). El material teñido 
debe ser secado a la sombra para que el color no se maree o decolore. 

Es difícil conseguir tinturas naturales en la región. En el Alto Vichada es posible 
encontrar plantas tintóreas y personas que las sepan utilizar. En Puerto Carreño 
las personas que sabían cómo preparar y usar las pinturas ya se han muerto y 
las nuevas generaciones no conocen las plantas ni como extraer el color. Es por 
esto que se utiliza la cera pues es más rápido conseguir este material. 

Para tejer se utiliza aguja gruesa de coser costales. En Puerto Carreño no se 
consiguen estas agujas; hace tiempos, los indígenas las conseguían 
cambiando ropa, comida o jabón pero ahora se tienen que comprar en los 
almacenes. Mucho tiempo atrás, cuando la gente vivía por el río Tomo, los 
antigüos utilizaban agujas de hueso hechas por ellos mismos pero ese 
conocimiento se perdió, ahora nadie sabe como hacer las agujas de hueso y 
además es más fácil comprarlas. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS 
EN PALMA DE MORICHE 

3.3.3 Comercialización 

Canastos 
Bolsos 
Sombreros 
Chinchorros 
Figuras de animales 

Cuadro N. 32 
PRECIOS DE VENTA 

PRODUCTOS EN PALMA DE MORICHE 
Diciembre 1.995 

PRODUCTO PRECIOS DEL ARTESANO PRECIO DE INTERMEDIARIO 
Canasto con $ 1.000.00 $ 2.500.00 
Tapa 
Sombrero $ 2.500.00 $ 5.000.00 
Chinchorro $10.000.00 $30.000.00 a $40.000.00 
Bolso $ 2.000.00 $ 4.500.00 
Gallina $ 1.000.00 $ 3.000.00 
Ornamental 
Tortuga $ 500.00 $ 2.000.00 
Ornamental 

.. 
Fuente: Muestra Artesanal Indtgena. Ec:oartnental L TOA. Comunidades Indtgenas de Puerto Carrefio. DicierTDe 
1.995. 

3.4 LA ARTESANIA EN GUAPA O TIRITA 

El tejido en guapa (Ischnosiphon aruma) está estrechamente relacionado con el 
procesamiento de la yuca brava7 y culturalmente significó en antaño una labor 
en la que se encamaba la responsabilidad masculina y su rol dentro de la 
estructura productiva familiar. 

1 Para ampliar información sobre la relación entre el proceso de la yuca brava y la producción artesanal se puede consultar a 
Rojas, Jorge. 'La Yuca Amarga y La Cultura Sikuani". Fundación EtnoIlano, Santafé de Bogotá. 1.994. 
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Cuadro N. 33 
TEJEDURlA EN GUAPA 

COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 
1.995 

COMUNIDAD No. de 
Artesanos 

BACHACO 4 
CACHICAMO 6 
DAGUA 7 
TOTAL ARTESANOS 17 

Fuente: Autodsagnóstico Artesanal. Ec:omQentaI Uda. Coroonidades Indigenas de Puerto 
Carreno. 1.995 

En la actualidad, se encuentran trabajando en guapa aproximadamente 17 
artesanos indígenas de Puerto Carreño. Este dato debe relativizarse en la 
medida que existen en cada comunidad muchos hombres que saben trabajar la 
cestería con este material, pero que no se dedican a ella debido a los cambios 
en el sistema productivo (la mayoría se encuentran dedicados por completo a la 
pesca) y a que se encuentran viviendo en la ciudad, (empleados en jomales y 
en la Gobemación), lo cual hace que la consecusión de materiales sea muy 
dificultosa y la realización de la labor esporádica. Es el caso particular de los 
indígenas de Tamarindo. 

3.4.1 Recolección de la materia prima 

La guapa es una caña lisa y continua que se encuentra en humedales y 
quebradas ubicadas en el monte a distancias de 5 a 10 kilometros de las 
poblaciones. Para extraer las cañas se utiliza machete o cuchillo, se cortan 
baras de 2 a 3 metros según el tamaño del objeto que vayan a elaborar. En 
estos humedales se encuentra material en abundancia junto con palma de 
cucurito y otras plantas medicinales propias de la región. 

Esta planta es muy fácil de conseguir cuando se encuentra en condiciones 
ambientales adecuadas de humedal y bosque de galería. Tiene la particularidad 
de reproducirse con mayor intensidad cuando se corta. En el humedal, se 
encuentran diseminadas numerosas semillas o planticas recien nacidas de 
guapa que surgen al lado de las más grandes, su crecimiento es acelerado, lo 
cual garantiza una fuente permanente de materiales. Las herramientas usadas 
para estos trabajos son el machete para extraer el material y cuchillos para 
preparar las tiras. 
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3.4.2 Procesamiento del material 

La recolección es realizada por los hombres, lo mismo que la preparación del 
material para tejer. Se corta el bejuco del largo indicado, dependiendo del 
tamaño del objeto que se va a elaborar. En el caso del cebucan, torcedor de 
yuca, se cortan bejucos lo más largo posible (2,5 a 3 mts.). La materia prima es 
transportada a pie o en bicicleta desde los humedales hasta los caseríos, en 
esta labor pueden invertir todo un día debido a la distancia a la que queda la 
fuente. 

La guapa se corta verde e inmediatamente se prepara el material para trabajar, 
si se quieren tonalidades claras en el tejido, inmediatamente después de 
cortarse la caña, se raspa la corteza pasando del verde al blanco, cuando se 
quiere utilizar otro color se debe aplicar en el momento en que se corta, por 
ejemplo para lograr el negro se utiliza la ceniza de corteza de arrayán. 

Para obtener las tiritas con las que se teje, se parte el bejuco por un extremo en 
cruz con una navaja hasta llegar al otro extremo; se le quita la pulpa o corazón a 
cada una de las cuatro tiras. Seguidamente se dividen a lo largo las tiras en dos 
de manera que queda cada una de 0,5 cm. de ancho aproximadamente. Una 
vez cortada se retirara la pulpa por completo mediante un proceso que requiere 
bastante destreza para así, obtener el producto final que es una fina corteza de 
color verde biche de 0.2 mm. de espesor. 

3.4.3 El proceso de elaboración artesanal en guapa 

Para tejer la guapa, cemidor o balay, se empieza desde un centro hecho por el 
cruce de las tiritas que pueden medir 50 cms o más de diámetro. Los cruces se 
van aumentando progresivamente dependiendo del diseño de la figura y de la 
utilización del color hasta completar la circunferencia deseada. Luego se doblan 
los extremos hacia arriba y se amarran con un bejuco o con otra tirita. 

El Sebucan se teje con tiras de 2 o 3 mts. de largo. Se comienza con el cruce 
de grupos de a cuatro tiritas hasta formar la base del tejido en uno de los 
extremos, a partir de allí se empieza a hacer el cono que termina en un trenzado 
en la parte superior amarrado como un colgadero. 

En algunas comunidades como Cachicamo, utilizan la guapa para hacer 
pequeños canastos con tapa y colgadera en la que los hombres guardan el 
yapa, a al igual que maracas rituales y máscaras recubiertas con cera de abejas 
en las que moldean figuras zoomorfas y antropomorfas de gran calidad artística. 
Es difícil conseguir la cera de abejas para hacer las máscaras y su elaboración 
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es restringida debido a que existe un gran respeto por estos elementos que, por 
demás ya no se usan, pues se ha perdido gran parte de la tradición ritual. 

PRINCIPALES 
PRODUCTOS 
EN GUAPA 

Sebucán 
Canastos 
Máscaras Rituales 
Portamateras 
Maracas Rituales 
Portaflechas 
Cemidores 
Robamuchachas· 

* El robamuchachas es una especie de cebucan diminuto al que le dan una connotación sexual y 
lúdica 

La elaboración de artesanías en guapa se realiza en los espacios cotidianos de 
la casa o en el exterior de ella, en el caso de las comunidades ubicadas en la 
zona rural. Los procesos de enseñanza y aprendizaje al rededor de la cestería 
en guapa, se realizaban tradicionalmente en estos espacios en momentos en 
que el joven se preparaba a asumir su vida adulta y conformar su propio hogar. 
En la actualidad esta labor se transmite eventualmente, no hay ningún tipo de 
obligación para enseñarla y solo aquellos hombres interesados en aprender lo 
hacen por iniciativa personal. 

3.4.4 Comercialización 

PRODUCTO 
Portaflechas con 
Arco y flechas 
Sebucán Omamental 
Canasto 
Porta materas 
Robamuchachas 
Cemidor Omamental 

Máscaras 

Cuadro N. 34 
PRECIOS DE VENTA 

PRODUCTOS EN GUAPA 
1.995 

PRECIO DEL ARTESANO PRECIO DE INTERMEDIARIO 
$ 1.000.00 $ 3.000.00 

$ 1.500.00 $ 3.000.00 
$ 2.000.00 $ 6.000.00 
$ 1.000.00 $ 2.000.00 
$ 500.00 $ 1.000.00 
Según tamaño Según tamaño 
$ 1.000.00 $ 3.000.00 
$ 2.000.00 $ 5.000.00 
No se comercializan 

.. 
Fuente: Muestra Artesanal Ind¡gena. Eco.nbientaI L TOA. ComJnidades IndlgeMs de Puerto carreño. Diciembre. 
1.995 
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3.5 LAARTESANIA EN PALO DE BOYA 

3.5.1 Recolección de la materia prima 

La Boya es un árbol maderable que se consigue en las riberas cenagosas del 
río Orinoco, en Particular, en las Islas que se forman en la mitad del río, a las 
cuales afluyen tanto indígenas como colonos para cultivar productos propios de 
Vega. La recolección del Palo se realiza en tiempo de verano o finales del 
inviemo cuando las vegas del río no están tan inundadas. Se pueden extraer 
troncos hasta de 50 cms de diámetro y de 2 a 3 metros de largo. Según el 
tamaño de la figura que piensen tallar, se corta el palo, que es totalmente 
cilindrico y sin ramas laterales. 

El Palo de Boya se encuentra en abundancia en las islas del Orinoco. La mayor 
dificulta para su recolección es conseguir el transporte para transladar los 
troncos, ya que para este efecto se debe utilizar un bongo que permita movilizar 
cantidades suficientes de troncos (generalmente entre 10 y 15 troncos), para 
producir artesanías en volúmenes adecuados a la demanda local. 

Cuadro N. 35 
TALLA EN PALO DE BOYA 

COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 
1.995 

COMUNIDAD No. DE ARTESANOS 
LA HORMIGA 2 
LAMAYERA 5 

MATEOOCIMA 2 
TOTAL 9 

Fuente: Autodlélgn6stico Artesanal. Eco;mbiental Uda. Coroonidades Irxhgenas de Puerto Carreno. 1.995. 

3.5.2 El proceso de elaboración artesanal 

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

Después de tallada la madera, se deja endurecer y se pinta de colores con 
vinilos y lacas. Un detalle curioso dentro de este oficio es que en las 
comunidades en donde se talla el Palo de Boya se emplean los mismos 
diseños, con los mismos elementos decorativos, dimensiones y colores. 
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Según la información aportada por los artesanos talladores, en Venezuela hace 
algunos años (no se precisó cuando) se realizaron algunos procesos de 
capacitación para la producción artesanal indígena en Palo de Boya, lo que 
llevó a la unificación del oficio. En comunidades como La Hormiga, se asegura 
que fué un artesano colombiano el que desarrollo primero este oficio; 
posteriormente se difundió en Venezuela, consolidándose y adquiriendo mayor 
dimensión. 

Animales propios de la región como 
aguilas, serpientes, loros, cachicamos, 
tigres,osos hormigueros, etc. 

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EN PALO DE BOYA 

Canoas con remos, arcos y flechas 
Churruata o Vivienda Tradicional 
Indígenas con indumentaria tradicional 

3.5.3 Comercialización 

Cuadro N. 36 
PRECIOS DE VENTA 

PRODUCTOS EN PALO DE BOYA 
1.995 

PRODUCTO PRECIO DEL ARTESANO PRECIO DE INTERMEDIARIO 
Animales Según tamaño Según tamaño 

$ 500.00 a $5.000.00 $ 1.500.00 a $15.000.00 
Canoas $5.000.00 $ 7.000.00 
Churruata $5.000.00 $ 7.000.00 

. . 
Fuente: Muestra Artesanallndigena. Ecoambietal Uda. Comunidades Indigenas de Puerto carrei\o. Diciembre. 1.996 . 

3.6 OTROS OFICIOS ARTESANALES 

3.6.1 La artesanía en barro. 

Mujeres indígenas de Puerto Carreño de los barrios Calarcá y Punta de Laja 
saben trabajar la cerámica con barro elaborando budares (paila para tostar 
casabe y mañoco), vasijas, tinajas y alcancías. Estas artesanas aprendieron el 
oficio en Venezuela o en sus lugares de origen (Casanare) cuando eran muy 
jóvenes. Después que llegaron a Puerto Carreño lo practicaron por un tiempo y 
en el presente lo realizan eventualmente, dependiendo del acceso a los 
materiales. 



ECOAMBIENTAL L TOA. pag. 77 

Cuadro N. 37 
MODELADO EN CERAMICA 

COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 
1.995 

COMUNIDAD No. DE ARTESANAS 
CALARCA 3 

MATEOOCIMA 2 
PUNTA DE LAJA 6 

TOTAL 11 
Fuente: AutodlaQnóstico Artesanal EcoambientaJ Uda. Comunidades lndIgenas de Puerto Caneño. 1.995 

El barro adecuado para la labor artesanal (maleable y relativamente puro) se 
consigue en las orillas del Rio Vita en época de verano, cuando baja el cauce y 
se forman las playas. También se consigue en el río Negro en Calipero 
(Venezuela). En esos lugares hay varias familias indígenas Amorúas que 
trabajan el barro. 

En verano se corta la corteza del Palo Cabuya la cual se utiliza para curar el 
barro y ayudar a compactar la masa antes de modelar. Se debe quemar y 
convertir en ceniza para adicionarla a la mezcla. La consecusión del Palo 
Cabuya es una de las dificultades más grandes para el desarrollo de la 
actividad, puesto que esta planta no se encuentra en la región. 

Las herramientas necesarias para el trabajo de la cerámica son: un angeo fino 
(un cedazo), un pilón de madera, una mesa, palos y el homo redondo y grande 
para quemar los recipientes que se fabrican. 

Es posible recuperar el trabajo en barro, consiguiendo los instrumentos 
necesarios para su procesamiento, sinembargo, por lo pesado de la labor, las 
mujeres que saben el oficio dudan de volver a producir cerámica, sobre todo 
cuando los espacios de comercialización a nivel local son tan precarios. 





PRINCIPALES PRODUCTOS 
ENCERAMICA 
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Tinajas 
Materas 
Platos 
Pimpinas 
Alcancías 
Pitos 
Candeleros 
Sudares 
Figuras de animales propios de la 
región como güís y gallinas 

No se obtuvo información sobre precios de venta debido a que en el momento, 
el proceso productivo se encuentra estancado en la medida que existen 
dificultades para conseguir el material y procesarlo por falta de herramientas 
adecuadas para tal efecto. 

3.6.2 Artesanía en Bejuco o Mimbre 

Esta actividad artesanal la realizan únicamente en la Reserva Indígena de 
Piaroa en Cachicamo. El material se consigue básicamente en Venezuela. 
Hasta el momento se han desplazado hasta las costas vecinas a conseguir 
furtivamente el recurso. Pero han tenido problemas para extraerlo y cada vez se 
complica más la situación, no sólamente por los obstáculos que ponen las 
autoridades venezolanas para extraer materias primas de las reservas, sino por 
los elevados costos de transporte hacia la comunidad. 

El material lo almacenan en rollos o atados, colocados en los palos horizontales 
que sostienen los techos de las casas y allí los dejan secar por un tiempo. Para 
el uso los desenvuelven y lo tejen. 

En Cachicamo hay dos artesanos del mimbre. Tienen organizada su producción 
de muebles en Puerto Ayacucho (Venezuela) y proyectan trasladar su trabajo 
hacia Colombia. En la localidad están construyendo una casa en la que piensan 
guardar los objetos artesanales trabajados por los artesanos de la localidad. 
Este material es utilizado en la fabricación de muebles y en la construcción de 
las casas, ya que con estos bejucos atan, tanto los materiales de las casas y la 
palma de los techos. 
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3.6.3 Artesanía en Palma de Cucurito 

El cucurito de monte, se encuentra en humedales junto a la guapa, su proceso 
de crecimiento y reproducción es sumamente lento por lo cual se utiliza 
esporádicamente en labores manuales. Sinembargo con este material elaboran 
gran cantidad de instrumentos para el procesamiento de la yuca tales como los 
volteadores de mañoco, sopladores para atizar el fuego, esteras para almacenar 
la masa de la yuca, bolsos y canastos. Para el trabajo artesanal, basta 
descolgar la rama de la palma y entretejer las hebras. 

Este trabajo cestero se realiza en Cachicamo y Bachaco, exclusivamente a nivel 
doméstico. Sinembargo, se han comenzado a elaborar con fines de 
comercialización "uruta" (bandejas) y canastos. 

3.6.4 Artesanra en Totumo 

Con los totumos hacen recipientes para servir la masamorra, cucharas y 
maracas. Después del proceso de sacarles las semillas y secarlos, los pasan 
por el fuego con la ceniza de la corteza de arrayán para que se cure el totumo y 
tome el color negro bri llante que los caracteriza en la parte interior. 

3.7 COMERCIALIZACiÓN ARTESANAL 

El mercadeo de productos artesanales elaborados en el municipio de Puerto 
Carreño se realiza de manera incipiente, dado el bajo nivel de producción 
destinado al comercio. La producción se está realizando en mayores 
proporciones para satisfacer necesidades domésticas como el procesamiento 
de la yuca brava o la elaboración de herramientas de trabajo agrícola como los 
catumares para cargar cosechas. 

Los artesanos ven la posibilidad de ampliar la producción con fines comerciales 
cambiando las dimensiones de los objetos, de tal forma que se distingan de 
aquellos utilizados en la cotidianidad, como en el caso de los cebucanes y los 
cemidores. Hay otros objetos de carácter sagrado que no les gustaría 
comercializar como artesanía, tal es el caso de las máscaras y el canasto 
rituales en la comunidad de Cachicamo. El cebucan es un instrumento 
primordial para el procesamiento de la yuca brava, pero para efectos 
comerciales es necesario cambiar sus dimensiones. 
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De otra parte, la producción artesanal que se genera con destino al intercambio 
carece de las condiciones necesarias para aportar ingresos suficientes que 
compensen los costos de elaboración y transporte, con lo cual se presenta un 
panorama general de desestímulo a la producción para la venta. 

(Productor 
PUERTO CARREÑO e 

Intermediario) 
CENTROS (Productor 
PRINCIPALES DE CAZUARITO e 

Intermediario) 
COMERCIALIZACION PUERTO 

AYACUCHO (Intermediario) 
(VENEZUELA) 

VILLA VICENCIO (Intermediario) 

La altemativa de comercialización de la artesanía diferente al intermediario es a 
través del encargo particular que realizan los habitantes de la ciudad quienes 
acuden a las comunidades, generalmente a los barrios, a comprar 
directamente a las casas de los artesanos, también a muy bajos precios. 

En Casuarito, las condiciones de comercialización para las artesanos indígenas 
son básicamente las mismas. Este corregimiento, es un enclave comercial de 
frontera de gran importancia para la región, en él se desarrolla el mercadeo de 
ropa y productos en cuero así como de artesanías, auncuando en términos de 
competencia, está en desventaja con respecto a la ciudad vecina de Puerto 
Ayacucho puesto que allí existe un mercado artesanal consolidad08 y 
organizaciones de artesanos para la producción y comercialización más 
desarrolladas que en el Vichada. 

Es por esto que a Puerto Ayacucho se acude muy poco a vender artesanías. 
Además, los costos de transporte ($6.000.00 ida y vuelta) y estadía 
(801.1 .500.00 noche), así como la competencia hacen poco rentable el 
mercadeo en esta ciudad. Acuden sin embargo los artesanos de Cachicamo, a 
los cuales les queda más cerca Puerto Ayacucho que Puerto Carreña y los 

. artesanos de Dagua Mesetas. 

8 Consiste en un mercado semanal que se lleva a cabo en una plaza de la ciudad durante los dlas sábado y domingo. A él 
acuden artesanos de varias partes de la AmazonIa Venezolana y de diferentes étnias, con productos hechos en cerámica, guapa, 
mimbre, semillas y Palo Brasil, entre 000&. 
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Hasta el momento no se han logrado concretar procesos organizativos en tomo 
a la comercialización artesanal. En 1.994 se intentó formar una organización 
artesanal gracias al trabajo desarrollado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y La Casa de La Cultura. Este proyecto se estancó en su fase 
inicial de constitución al perder continuidad debido a que las personas 
designadas para gestionar la formalización de una posible asociación de 
artesanos indígenas provienen de comunidades muy lejanas (Alto Vichada o de '".~ 
la parte rural de Puerto Carreño), con lo cual las reuniones y compromisos de 
trabajo no se realizaron como estaba previsto. Otros factores que contribuyeron 
con la interrupción del proceso fueron la falta de recursos monetarios para el 
transporte y estadía de los delegados y la falta de continuidad en el 
acompañamiento institucional. 

Como antecedente de la propuesta organizativa enunciada, La Casa de la 
Cultura y el ICBF impulzaron la realización de la primera muestra artesanal 
indígena en la Ciudad de Puerto Carreño en diciembre de 1.994. 

Así mismo, en el primer semestre de 1.995 La Casa de La Cultura de Puerto 
Carreño, con el apoyo financiero de Colcultura propició la participación de las 
comunidades en los encuentros CREA que se llevaron a cabo en Bogotá y en 
los cuales se realizó una muestra artesanal de caracter regional en la que 
participaron artesanos del Alto Vichada y las artesanas de Guaripa. 

3.8 ARTESANIA y MEDIO AMBIENTE. 

En lo que respecta a la reproducción y consecusión de materia prima para el 
trabajo artesanal se tiene que el ambiente natural en donde se produce la Palma 
de Moriche, la guapa y el Palo de Boya son análogos. En todos los casos se 
trata de ecosistemas de humedal ubicados en los bosque de galería y sabana 
boscosa. 

La forma de reproducción de la Palma de Moriche y La Guapa es natural, es 
decir que no necesitan ser cultivadas por el hombre sino que por sí mismas 
granan semilla y se reproducen durante los meses de marzo, abril y mayo 
(época de invierno). 

En este momento los artesanos de la zona rural del mUnicipiO (Guaripa, 
Cachicamo, La Hormiga, Bachaco), consideran que existen morichales y guapa 
suficientes en sus territorios para la producción artesanal, al no haber una 
extracción intensiva de materiales. Sinembargo, la práctica alimentaria 
tradicional de recolección de gusanos que se crian al interior de los troncos de 
la palma de moriche ha hecho peligrar algunos moricha les de la región, ya que 
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para la extracción de dicho alimento se debe tumbar y quemar la palma, con lo 
cual el daño ecológico que se produce adquiere grandes dimensiones si se 
tiene en cuenta que la palma tiene un tiempo de crecimiento de 10 años 
aproximadamente. 

Como producto del trabajo realizado por el equipo de Ecoambiental Ltda. en la 
zona, se concluyó con las comunidades que en caso de iniciar un proceso de 
producción intensiva de artesanías se hace necesario reforestar con estas 
especies, a través de programas participativos de cultivo en los sitios de 
humedal o a través de la construcción de viveros con semillas de Moriche, 
Guapa, Cucurita y otras especies vegetales utilizadas en artesanía. 

Un caso particular lo constituyen las comunidades indígenas urbanas (en 
particular Tamarindo y Punta de Laja) que no cuentan con espacios apropiados 
para el cultivo de ninguna especie vegetal, en razón a que se encuentran 
asentadas en lugares de conformación rocosa que hace parte de la formación 
geológica conocida como el Escudo Guayanés, constituído por granitos y 
areniscas sobre las cuales no se desarrolla suelo. A nivel general, en la 
cabecera municipal no se encuentran nichos ecológicos adecuados para la 
producció de Moriche, Guapa o Cucurita, por lo cual, los artesanos deben 
conseguir los materiales para su trabajo en la zona rural del municipio. 
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COMUNIDAD UBICACION 

BACHACO Rural 

CACHICAMO Rural 

CALARCA Urbana 

GUARIPA Rural 

LA HORMIGA Rural 

DAGUA Rural 

LAMAYERA Rural 

SECTOR ARTESANAL 
COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 

1.995 

ETNIA POBLACION POBLACION OFICIO 

Total Artesanal 

Cesterla 
Amorua 110 14 

Tejido 

Cesterla 

Piaroa 43 9 
Fabricación de 

muebles 

Tejido 

Sikuani 64 13 Cesterla 

Sikuani 143 20 Cesterla 
(alto 

vichada) 

54 7 Cesterla 
Sikuani 

MATERIA 
PRIMA 

Moriche 

Guapa 

Moriche 

Bejuco o 
mimbre 

Moriche 

Moriche 

Moriche 

Talla de madera Palo de boya 

Amorúa 188 18 Tejido Moriche 

Cesterla Guapa 
Talla de Madera Palo Brasil 

Sikuani 70 20 Cesterla Moriche 

Talla de Madera Palo de Boya 

TIPO DE 
ARTESANIA 

Chinchorros, 
canastos. 
Implementos para 
el procesamiento 
de la yuca. 

Carteras, canastos. 

Sillas, sofás, asientos. 

canastos, cestas, 
sombreros, figuras 
de animales, 
chinchorros 
Canastos, cestas, 
figuras de animales, 
sombreros, 
chinchorros. 

I 

Canastos, figuras de 
animales. 

Figuras de animales 

Chinchorros, 
Canastas, Bolsos 
Portaflechas, otros 
Figuras de Animales 

Chinchorros, 
sombreros, Canastos 
Figuras de Animales 



LAJA (t;asanere¡ 
Moriche Sombreros, canastos, 

Cesterra bolsos, figuras 
zoomorfas, 
chinchorros, esteras, 

MATEO Urbana Amorua 125 14 cortinas. 
OCIMA (rio Tomo) 

Palo de boya Canoas, figuras 
Talla en madera zoomorfas. 

Barro Tinajas, materas, 
Cerámica alcancras, platos. 

Tejido Moriche Chinchorros, 
TAMARINDO Urbana Sikuani 65 10 Canastos 

Cesterra Guapa Cemidores, 
Portaflechas 

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

Fuente: Autodlagnóstico Artesanal. ECOAMBIENTAL LTDA. y Comunidades Indigenas de Puerto Carref\o. 1.995. 

Total Población Indígena: 1.041 
Total Artesanado Indígena 131 : 12% de la población Total Indígena 
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CAPITULO IV 

PROBLEMATICA GENERAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 
DE PUERTO CARREÑO 

La realización del autodiagnóstico artesanal y los talleres sobre identificación y 
priorización de problemas, al igual que el trabajo etnográfico, los diálogos con 
diferentes funcionarios de entidades seccionales y locales relacionadas con la 
dinámica del sector y la revisión de fuentes documentales, efectuados por 
ECOAMBIENTAL L TDA. en conjunto con las Comunidades Indígenas de Puerto 
Carreño, permitieron establecer una visión global de la problemática artesanal de 
la localidad. 

Se entiende que la problemática artesanal no se constituye de manera 
independiente de la estructura socio-productiva comunitaria y municipal, sino que 
se encuentra por el contrario vinculada y afectada por la dinámica general en la 
que se desenvuelve la vida cotidiana de las comunidades indígenas del 
municipio. Por tal razón, dentro de los autodiagnósticos y en el contexto de los 
talleres y demás actividades real izadas, se identificaron todos los problemas que 
afectan a las comunidades indígenas al tiempo que se definieron algunas 
alternativas de solución para los mismos. 

Posteriormente a esta identificación, dentro de la cual se analizó de manera 
específica la problemática artesanal, se priorizaron los problemas del sector 
artesanal y a partir de esta priorización se definieron las alternativas de solución 
de mayor factibilidad para solucionar los principales problemas que lo afectan. 

Dentro de las discusiones efectuadas alrededor de estos temas se hizo explícito 
el hecho de que las alternativas de solución formuladas no provienen 
exclusivamente del Estado o de entidades financiadoras de proyectos sociales, 
sino que deben generarse principalmente dentro de las comunidades ya que 
muchos de los problemas existentes en el sector y a nivel socioeconómico y 
cultural radican en la falta de organización comunitaria, capacitación, 
comunicación entre los grupos o en la falta de identificación de propósitos 
comunes entre las mismas comunidades. 
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4.1 PROBLEMATICA SOCIAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE 
PUERTO CARREÑO y ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 

Para facilitar el trabajo de identificación de problemas y soluciones, se estableció 
una metodologia mediante la cual se analizó la calidad de vida de las poblaciones 
indígenas por comunidad, de acuerdo a una serie de aspectos a tener en cuenta: 

a. Físico - Geográficos. 
b. Productivos y Económicos 
c. Salud 
d. Educación 
e. Cultura y Recreación 
f. Servicios Públicos 
g. Relacionados con las Artesanías 

De acuerdo con el análisis realizado en conjunto por ECOAMBIENTAL LTDA. , las 
Comunidades Indígenas y algunos funcionarios de la Gobernación del Vichada: 
La Secretaría de Agricultura, La Udeco, La Casa de la Cultura y La Alcaldía 
Municipal (Oficina de Planeación), se encontró que los problemas más frecuentes 
y que requieren soluciones más inmediatas son: 

a. Fisico - Geográficos: 

A nivel rural: Los terrenos adecuados para cultivar son pequeños en 
comparación con las extensiones de sabana y de tierra improductiva ubicadas en 
la conformación geológica del Escudo Guayanés. Esta situación implica que no 
sea posible rotar los cultivos y dejar descansar los terrenos de conuco. Estos han 
sido utilizados por mucho tiempo para la agricultura y evidencian grados de 
cansancio con cosechas poco productivas. 

Solución: 

-Adecuación de terrenos de sabana para el cultivo de las especies nativas 

-Recuperación del bosque de galerla a través de la reforestación 

-Reconocimiento y respeto del Territorio Indlgena por parte de las comunidades 
colonas y las instituciones locales 

A nivel Urbano: Los barrios indlgenas se encuentran ubicados en terreno parcial 
( Sabana) o totalmente improductivos ( Rocas- Escudo Guayanés). Con lo cual se 
hace impracticable la agricultur.a y se dtficalta la provisión de servicios basicos 
(acueducto y Alcantarrillado) 
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Solución: 

-Para el caso de los barrios ubicados en sabana (Calarca-Mateo Ocima) se 
propone la adecuación de tierras para la agricultura a través de la aplicación de 
tecnologlas apropiadas y la reforestación con especies nativas. 

-Para el caso de los barrios ubicados en la Roca (Tamarindo, Punta de Laja) se 
propone la creación de viveros temporales en escuelas de la localidad para la 
siembra de especies que luego se trasladen a espacios aptos para el cultivo en 
zonas de resguardo a donde tienen acceso. ( Mateo Warrawanae, para la 
comunidad de Tamarindo) 

-A nivel general se propone la implementación de un programa institucional de 
mejoramiento de vivienda en el que se contemple la utilización de materiales para 
construcción apropiados al ambiente natural y accesibles a las comunidades. 

b. Productivos o Económicos 

-Reducción de la actividad agrlcola (por condiciones del terreno y distancia de los 
sitios de comercialización) y alteración en los ciclos nomadicos por 
sedentarización, transformación de la estructura productiva tradicional y 
asentamiento en el casco urbano de Puerto Carreño . Todo ello influye en la 
paupetización general del indlgena que habita en el municipio tanto en la zona 
rural como en la urbana. 

Solución: 

- Recuperación de los sistemas productivos tradicinales a través de proyectos de 
fortalecimiento de la actividad agrlcola en conucos y de adecuación de terrenos 
de sabana para el cultivo de especies nativas, aSI como de fomento de la 
producción y a la comercialización de productos agropecuarios. 

- Vinculación de la comunidades indlgenas urbanas a programas de capacitación 
en oficios tradicionales y/o alternativas, que le permitan articularse a la economla 
de mercado de una manera mas equitativa. 

c. Salud 

A nivel rural: Deficiencias en la prestación de servicIos médicos en las 
comunidades indlgenas ubicadas en la zona rural, que obedecen a las grandes 
distancias entre ellas y el casco urbano. El servicio no tiene la frecuencia, la 
continuidad y la cobertura necesaria. 
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A nivel Urbano: Hacen falta programas de capacitación sobre prevención de 
enfermedades y promoción de la salud. Los sistemas de saneamiento basico son 
deficientes, asl como la calidad de las viviendas. 

A nivel general: Hay un alto indice de consumo de alcohol, entre 105 hombres de 
las comunidades lo cual genera enfemedades y problemas intrafamiliares y 
sociales. Los medicos tradicionales han perdido legitimidad y respeto dentro de 
su comunidad, asl como eficiencia para la curación de enfermedades que 
obedecen a las condiciones actuales de vida de 105 grupos indlgenas. 

Soluciones: 

-Capacitación y promoción de promotores de salud a nivel comunitario 

-Definición de programas de atención medica especificos para comunidades 
indlgenas de la zona rural que contemplen cobertura, frecuencia y 105 diferentes 
aspectos de la salud: Prevención, curación, educación. 

-Desarrollo de programas y proyectos en torno a la medicina tradicional que 
contribuyan a la recuperación de los conocimientos sobre el particular, como de la 
figura de los medicos y sabedores dentro de cada comunidad. 

d. Educacion 

Las escuelas bilingues (rurales y Urbanas) no cuentan con la infraestructura 
necesaria para su buen funcionamiento: instalaciones, dotación de muebles, 
dotación de material didactico, etc. 

Los programas curriculares no satisfacen las necesidades especificas de la 
educación orientada a comunidades indlgenas y los maestros carecen de la 
capacitación para desarrollar su labor en el contexto de la educación bilingue. 

Soluciones: 

-Formulación e implementación de proyectos de financiación para la dotación y 
mejoramiento de la infraestructura escolar. 

-Continuación de 105 programas de profesionalización de maestros indlgenas. 

-Definición e implementación de programas etnoeducativos acordes a las 
necesidades socioculturales de las comunidades, originados de procesos 
participativos de investigación y capacitación en la definición de contenidos y 
metodologlas en pedagogla. 



ECOAMBIENTAL L TOA. Pago 87 

e. Cultura y Recreación 

Pérdida de la lengua aborigen por parte de las generaciones mas jovenes con la 
consecuente transformacion u olvido de la cosmovision propia en tomo a las 
relaciones del ser humano con su entorno natural y social. 

Desvalorizacion y desconocimiento de la cultura indlgena por parte de la 
sociedad occidental y de las generaciones mas jovenes pertenecientes a las 
mismas comunidades indlgenas, lo cual implica procesos acelerados de 
deculturacion. 

Falta de espacios de fortalecimiento de la cultura así como de espacios 
recreativos a nivel de cada comunidad y de programas institucionales orientados 
a la recreacion de las comunidades indlgenas. 

Soluciones: 

Formulacion e implementacion de proyectos de recuperación y revitalizacion de la 
cosmovision indlgena, en los que se contemple la participación activa de los 
mayores y sabedores de cada comunidad, en tanto transmisores de la tradicion 
cultural indlgena. 

Implementacion de programas de investigacion y capacitacion en tomo a la 
cultura de los diferentes sectores sociales que habitan en el territorio municipal 

Ampliacion de los espacios de participacion cultural existentes en Puerto Carreño, 
para la integracion de manifestaciones de la cultura indlgena Sikuani, Amorua y 
Piaroa entre otras. 

f. Servicios Publicas 

Las comunidades indlgenas ubicadas en la zona rural (Guaripa, la hormiga, 
Bachaco, Cachicamo), carecen de la mayor parte de los servicios basicos: Luz, 
acueducto, alcantarrillado y sistemas de saneamiento basico. 

Las comunidades indlgenas que habitan la zona urbana ( Tamarindo, Calarca, 
Punta de Laja, Mateo Ocima) reciben el servicio de energla de la planta 
generadora del municipio, en cuanto a acueducto y alcantarrillado, ninguna de 
ellas se encuentra conectada a la red municipal. Los sistemas de saneamiento 
como la disposición de escretas y la recolección de basuras es a nivel general 
deficiente. no se han construido letrinas o pozos sépticos, sino que se utiliza el 
campo abierto. 
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Soluciones: 

A nivel general se hace necesaria la implementación de un programa de 
mejoramiento de vivienda y provisión de servicios domiciliarios basicos, mediante 
la utilización de tecnologias alternativas que contemplen los contextos geológicos 
y geograficos de las zonas de asentamiento. 

4.2 PROBLEMATICA DEL SECTOR ARTESANAL 

4.2.1 Procesos Productivos 

a. Consecusión de Materias Primas 

Con respecto al acceso a los materiales necesarios para efectuar el trabajo 
artesanal es preciso hacer una distinción entre comunidades rurales y urbanas. 
Esta separación obedece a que las comunidades urbanas carecen por completo 
de fuentes naturales cercanas en donde conseguir los materiales y la mayoria de 
los terrenos habitados son lajas en donde no existe tierra apta para cultivar. 

Las comunidades rurales por su parte, cuentan con espacios de humedad monte 
y sabana y con materia prima en abundancia (moriche, guapa, palo de boya), 
pero tienen dificultades para la recolección y el transporte debido a las grandes 
distancias que hay que recorrer (de 3 a 10 Kms) para extraer los materiales. En el 
caso la Palma de Cucurita o el mimbre, la dificultad aumenta en razón a que en 
este momento se consiguen solamente en lugares de acceso restringido como 
Parques Naturales a ambos lados de la frontera. 

Sumado al problema de las distancias se presenta el de la marginalidad del 
trabajo artesanal que implica que en este momento la recolección de materiales 
este siendo realizado fundamentalmente por las mujeres. Los hombres no suelen 
colaborar con estas actividades para las que se requiere un gran esfuerzo físico y 
el trabajo compartido. En este sentido, no se cuenta tampoco con medios de 
transporte como bicicletas, motos, carros o canoas, ni recursos económicos para 
pagar transportes particulares y así facilitar los desplazamientos. 

b. Materiales e Insumos 

Uno de los elementos mas importantes para el mejoramiento de los procesos 
productivos es contar con las materiales y herramientas adecuadas para llevarlo a 
cabo. Para las comunidades indígenas de Puerto Carreño, la carencia de los 
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insumos que originariamente utilizaban para la elaboración de artesanías tales 
como las tinturas, barnices, agujas en hueso o madera y machetes o cuchillos 
para procesar las materias primas es uno de los problemas que con más 
frecuencia se presenta tanto en la parte urbana como a nivel rural. 

Los artesanos, han recurrido al reemplazo de estos implementos por otros que 
requieren ser comprados en los comercios urbanos y que en ningún modo 
satisfacen las necesidades estéticas para la elaboración de las artesanías, tales 
como tinturas industriales y ceras para pisos, para teñir la fibra de moriche agujas 
de metal y cuchillos de dificil consecusión en los mercados locales. Esto es 
especialmente problematico en el caso del moriche. 

Alternativas de solución 

a) Intercambio de materias primas y herramientas entre los artesanos de las 
comunidades rurales y urbanas. ASI por ejemplo , una comunidad rural que tiene 
acceso a la fibra de moriche, a la guapa y a la palma de cucurita o al palo de boya 
(Cachicamo, por ejemplo), pueden realizar intercambios con comunidades 
urbanas como Mateo Ocima, Calarca o Tamarindo, que tiene mayores 
posibil idades de consecusión de herramientas. 

b) Intercambio de materiales por servicios. En el caso de comunidades en 
donde hay artesanos diestros, pero que no cuentan con materias primas para 
trabajar, como es el caso de Mateo Ocima; se plantea la posibilidad de realizar 
intercambios en los que éstos artesanos compartan su conocimiento con 
miembros de otras comunidades interesadas en vincularse al trabajo artesanal , 
que cuentan con fuentes de materias primas, pero no han aprendido el oficio, es 
el caso de la Hormiga, en donde existen en el presente tan sólo 3 artesanos (2 de 
Moriche y 1 de Palo de Broya). 

c) Creación de un vIvero transitorio de moriche en las comunidades urbanas, 
y siembra de semillas de moriche, guapa y cucurita en los humadales en donde 
hay palma y en sitios propicios para su crecimiento, lo cual implica la recolección 
de semillas y la construcción de semilleros, aSI como la capacitación, de las 
personas que entrarian a participar de esta actividad. Inicialmente se planteó la 
colaboración, a nivel de asistencia técnica de la SecretarIa de Agricultura y la 
utilización de los espacios escolares para la cosntrucción de los vIveros 
transitorios. 

d) Capacitación en torno al cuidado y conservación y recuperación 
medioambiental que requieren los territorios de bosque de galeria y humedales 
para evitar la quema, como mecanismo de limpieza de terrenos y la 
desforestación indiscriminada en orillas de rios y caños. Dicha capacitación debe 
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ser realizada por personal técnico y con la participación de los sabedores 
tradicionales de las comunidades, quienes tienen un conocimiento amplio de la 
geografia y ciclos biológicos de la zona 

e) En lo relativo al trabajo de ceramica se propone almacenamiento de barro, 
en época de verano, ya que en invierno, debido al crecimiento de los rios, se 
imposibilita la recolección de materiales. 

f) En cuanto a la consecución y procesamiento de tinturas naturales para 
teñir la fibra de moriche y la guapa fundamentalmente, se propone la capacitación 
de los jóvenes artesanos por parte de los mayores y sabedores acerca de éste 
tema. Al igual, se plantea la necesidad de conseguir semillas de los frutos 
utilizados como tintes y que no se encuentran en la zona para incluirlos dentro de 
los viveros ya mencionados. 

g) Se plantea la formulación de un proyecto de financiación para conseguir 
herramientas y utensilios como recipientes para procesar las fibras, machetes, 
cuchillos y agujas en cuanto al trabajo de moriche y guapa. En relación con la 
ceramica es necesario construir un horno y adquirir mesas, recipientes, 
cernidores y pinturas. 

4.2.2 Produccion y Organización Social del Trabajo Artesanal 

El nivel de producción actual es incipiente y hay una perceptible pérdida de la 
tradición cultural artesanal. Se presentan deficiencias en la calidad de los 
productos, en cuanto a terminados y utilización de insumas como colorantes o 
tinturas. 

Los espacios de transmisión del conocimiento sobre el procesamiento de las 
artesanias, se han reducido a la iniciativa personal del mismo artesano. Los 
artesanos que actualmente trabajan en cada comunidad, lo hacen de manera 
independiente, generalmente no cuentan con aprendices y la enseñanza se 
realiza de manera eventual y en los espacios cotidianos. 

A nivel institucional se han realizado algunas experiencias formales de 
capacitación en oficios, como la talla de madera en Palo de Boya que se llevó a 
cabo por iniciativa de La Casa de La Cultura con el apoyo del SENA durante 
1.994. Esta actividad se dirigió a los artesanos de la comunidad indígena de La 
Mayera, pero no tuvo continuidad ni tampoco contó con la complementación de 
estrategias organizativas para la producción y comercialización, con lo cual se 
trató de una experiencia de impacto restringido. 
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La falta de capacitación es un problema evidente en diferentes niveles de la vida 
comunitaria. Se da a nivel de la realización de los procesos productivos, en la 
organización para la producción y comercialización y en la formulación de 
proyectos artesanales, 

Como resultado de los bajos niveles de capacitación, se encuentra que dentro de 
las comunidades no existe capacidad organizativa suficiente y de liderazgo 
necesario para desarrollar proyectos de beneficio comunitario. Esta situación 
obedece en parte a que culturalmente las comunidades han desarrollado formas 
de subsistencia y relación con el medio ambiente, orientadas a la utilización 
inmediata de las riquezas naturales y a la estacionalidad en sus patrones de 
asentamiento, las cuales no han sido abandonadas del todo a pesar de los 
intensos procesos de interculturalidad que ya se han señalado. 

A nivel organizativo esto se traduce en la constitución de estructuras de autoridad 
elementales que cumplen funciones de control social para la convivencia pero que 
no son de por sí, generadores de organización, ni gestores de proyectos de 
desarrollo de mediano o largo plazo. Esto se evidencia en la discontinuidad de los 
proyectos económicos o culturales que se han intentado implementar a nivel 
institucional1 y que dejan como enseñanza, la necesidad de diseñar estrategias 
de formación cultural para el cambio y de organización de la comunidad 
adecuadas al contexto cultural de estos grupos. 

Alternativas de Solución 

a) A Nivel de los Procesos Productivos: Se planteó la posibilidad de incluir 
dentro de los curriculos escolares una asignatura en la que se brinde capacitación 
o formación tecnica en los procesos artesanales, impartida por los artesanos mas 
experimentados de cada comunidad. 

b) Los procesos de recuperación de la tradición artesanal que se han 
desarrollado en este proyecto, tienen varios antecedentes (ICBF y Artesanias de 
Colombia, entre otros) que muestran obstaculos y discontinuidades debido a la 
falta de acompañamiento de la que han adolescido o a la carencia de personal 
dedicado a la enseñanza de la historia indigena, la cual sustenta los procesos 
artesanales. Por esta razón se ve la necesidad de revitalizar la cultura en sus 
diferentes manifestaciones: materiales, espirituales, artisticas, etc., desde los 
simientos sociales mismos. 

En este sentido se ha discutido con las comunidades la posibilidades de incluir 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje por los que atraviezan los 

1 como por ejemplo los implementados, por el ICBF en tomo a la recuperaci6n de conucos tradicionaes o a la coformación de 
tiendas comunitarias 
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pequeños, elementos cognoscitivos propios que fortalezcan su identidad y les 
permitan desenvolverse mas adecuada y armónicamente en sus contextos 
socioambientales. Es decir, que dentro de los programas educativos de las 
escuelas bilingües de la localidad, se contemplen asignaturas que versen sobre la 
historia, las formas de producción, las relaciones con la naturaleza, la medicina, el 
arte, la mitologia y el conocimiento propio, entre otros aspectos basicos de la 
cultura indigena. 

e) Capacitación a los artesanos en torno al mejoramiento de la calidad de los 
productos a nivel de diseños, terminados y utilización de materiales. 

d) Capacitación en torno a posibilidades organizativas para el sector en las 
que se contemple: 

-La organización dentro de cada comunidad 
-La organización gremial a nivel Urbano y Rural 
-La organización del sector a nivel municipal a través de representantes. 

e) Capacitación de Lideres comunitarios o representantes del sector en torno 
a procesos de gestión y formulación de proyectos económicos y culturales 
relacionados con el sector artesanal. 

f) Realización de trabajos coordinados entre representantes del sector 
artesanal y capitanes y gobernadores de cabildo con el fin de garantizar, el 
beneficio general de la comunidad a través del trabajo artesanal. 

4.2.3 La Comercialización 

La falta de transporte no sólo afecta la consecusión de los materiales sino que es 
un factor determinante en los bajos volúmenes de comercialización puesto que 
una vez elaboradas las artesanias pueden permanecer almacenadas en las casas 
por varias semanas o meses para llevarse a vender a Puerto Carreño u otros 
núcleos urbanos.2 

En algunos casos como es de la comunidad de Guaripa existen medios de 
transporte comunitarios (motor adquirido con dineros de transferencias), sin 
embargo, están siendo utilizados exclusivamente, para la venta del pescado, para 
transportarse y realizar las diligencias administrativas de la comunidad, o para 
diligencias particulares. Esto hace que las artesanas deban pagar los pasajes 

2 Esta situaci6n no sólo afecta la comercalizaci6n artesanal sino también la venta de otros productos agropecuarios como el 
plé!ltano o el manoco y el casabe que eventualmente se destinan al mercadeo. 
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hasta el sitio de venta lo cual implica el gasto de las pocas ganancias que 
obtienen, en transporte. 

La comercialización es precaria, tanto por las dificultades de transporte 
señaladas, como por el nivel de demanda existente y los bajos precios de venta 
en Puerto Carreño y en los otros núcleos poblacionales. Esta situación influye 
fuertemente en el desestimulo a la producción y en la desorganización general del 
sector. 

En este sentido se hizo explícita la necesidad de construír un espacio adecuado 
de comercialización de la artesanía en donde se pueda, almacenar el producido 
de todas las comunidades, en el que además sea posible darle un estatus cultural 
diferente a este trabajo y a través del cual se le de la divulgación y promoción 
necesaria desde las instituciones, con el fin de dar conocer en otras regiones del 
país las artesanias que se hacen en Puerto Carreño y el Vichada. 

Para las mujeres artesanas de las distintas comunidades indigenas de Puerto 
Carreño la artesania ha representado una fuente alternativa de ingresos aunque 
estos no sean realmente representativos dentro de la estructura económica 
familiar. Con todo, el dinero que reciben como fruto del trabajo artesanal, les sirve 
para conseguir alimentos que ahora hacen parte de la dieta alimenticia (arroz, 
pasta, café), ropa u otros elementos de la vida doméstica Uabón, velas) 
constituyendose asi en una posibilidad de atender un precario nivel de ingresos. 

Sin embargo, existe un problema generalizado que hace que estos escazos 
ingresos percibidos por el trabajo artesanal se pierdan. Algunos hombres, 
pescadores en su mayoría, gastan el dinero que se obtienen de la venta de 
artesanías en licor. Esta situación se presenta debido a que los hombres asumen 
la tarea de vender los productos artesanales que elaboran sus esposas o ellos 
mismos y una vez vendidos utilizan los ingresos en alcohol. 

Alternativas de Soluci6n 

a) Para garantizar el fortalecimiento de los procesos de comercalización y 
difusión del trabajo artesanal es presico crear un centro de afluencia de las 
diferentes culturas que hacen parte del departamento y en particular del 
municipio. Este espacio (Casa Artesanal Indigena, Casa de la Cultura Indigena, 
Centro Cultural u otra denominación) seria un aporte importante al intercambio, 
difusión y enriquecimiento de la cultura aborigen, ademas de ser un sitio en el que 
el sector artesanal realice una muestra permanente de su trabajo y comercie 
adecuadamente sus productos. 
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b) Formulación de programas de capacitación en comercialización y difusión 
del trabajo artesanal con el fin de orientar la oferta hacia otras regiones del pals y 
participar adecuadamente en eventos como Ferias Artesanales Muestras 
Regionales, etc. 

e) Designación de un promotor general de las Artesanlas Indlgenas 
encargado de desarrollar las relaciones interinstitucionales necesarias para 
fortalecer la producción y comercialización de artesanlas indlgenas a nivel 
regional y buscar los apoyos institucionales pertinentes. 

d) A nivel de transporte se plantea como alternativa de solución, al problema 
de las grandes distancias entre los sitios de asentamiento y los de recolección de 
materias primas, la formulación de proyectos de financiación a nivel de cada 
comunidad para adquirir medios de transporte como bicicletas, motocicletas o 
autóviles por medio de los cuales se facilite dicha recolección de materiales. 

En este sentido, se propone que transitoriamente, mientras se consiguen los 
medios de transporte propios, instituciones del nivel seccional y local presten los 
vehlculos con que cuentan, cada uno o dos meses para la recolección de 
materiales y su distribución en cada comunidad. 

Para efectos de transporte de productos hacia los centros de comercialización, se 
propone la formulación de un proyecto de financiación para la adquisición de un 
bongo o canoa y un motor que preste el servicio a las comunidades rurales que lo 
requieran (La Hormiga, Guaripa, Bachaco, Cachicamo y Dagua-Meseta). 

A nivel general se plantea la necesidad de recibir capacitación en torno a gestión 
administrativa y financiera con el fin de adquirir capacidad para desarrollar 
autónoma mente el sector. 

Pese a esta compleja problemática, los artesanos indígenas de Puerto Carreño 
con los que se realizó la presente experiencia de autodiagnóstico están 
dispuestos a trabajar organizadamente, puesto que son concientes de la 
importancia del trabajo artesanal en el contexto económico y cultural de sus 
comunidades. Esto les proporcionará una mayor ganancia económica que la que 
están obteniendo actualmente y les posibilitará conformar espacios sólidos para 
la participación de sus comunidades en la vida sociocultural del municipio. 

Por estas razones han establecido compromisos de trabajo que se consignaron 
en un Acta elaborada durante el taller general que trató sobre problematica 
artesanal y formulación de alternativas de solución. 
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ECOAMBIENTAL L TDA- ARTESANIAS DE COLOMBIA 

FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN LA 
COMUNIDADES INDIGENAS DE PUERTO CARREÑO 

Puerto Carreña, Diciembre 2 de 1995 

ACTA DE CONCLUSION 
TALLER 111 

Identificación de Problemas y Alternativas de Solución 
del Sector Artesanal Indígena 

Los representantes y delegados de las comunidades Indlgenas de Puerto 
Carreño, reunidos en la Casa de la Cultura hemos acordado: 

1. Elaborar un proyecto para buscar financiación con el fin de sacar las artesanias 
de Puerto carreño a otros mercados. 

2. Que de cada comunidad 2 personas se encuentren en Puerto Carreño cada 
tres meses para traer artesanlas de las comunidades a la cabecera. 

3. Gestionar proyectos de organización indlgena a través del proyecto de la Casa 
Indlgena, la Casa de la cultura, o el proyecto de transporte. 

4. Requisitos 

-Las personas que se designen deben ser honestas y con responsabilidad 

5. Establecer un convenio de comercialización con Artesanlas de Colombia. 

6. Aceptar la invitación de la Casa de la Cultura de Puerto Carreño a exponer 
artesanias para la venta en las fiestas populares del pueblo en el año de 1996. 

7. Realizar un acta de nombramiento de delegados con firma de todos los 
miembros de la comunidad, firma y sello de Asuntos Indlgenas. 

8. Los representantes de las comunidades asistentes al taller sobre proyectos, se 
comprometen a informar a sus comunidades sobre el contenido y las conclusiones 
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del trabajo realizado, para que plenamente enterados del proceso, se pase a 
nombrar a los delegados. 

9. Los representantes y delegados de las comunidades queremos expresar 
nuestra extrañeza ante la decisión de la delegada de Artesanlas a no venir a 
Puerto Carreña, ya que hicimos grandes esfuerzos por desplazarnos al pueblo y 
traer nuestras artesanias. Queriamos mostrarle a Artesanias nuestro trabajo y 
demostrarle que si necesitamos el apoyo de la institución para vender en Bogot8 
o en otras ciudades nuestras artesa ni as, ya que en Puerto Carreña se vende muy 
mal nuestro trabajo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. ANTECEDENTES 

Existen escazas estudios sobre la zona nororiental del departamento del 
Vichada, de tipo sociológico, antropológico o económico que permitan tener una 
información suficiente y actualizada sobre los procesos étnicos y culturales de 
la zona. 

Se encuentra el estudio del Maria Eugenia Romero (!.993) en el que analiza la 
situación socioeconómica y étnica de las comunidades indígenas de los Llanos 
Orientales y aporta información actualizada a nivel cualitativo y cuantitativo. Sin 
embargo, no suministra información puntual sobre los grupos indígenas que 
habitan actualmente en Puerto Carreña. 

Los estudios realizados en el Vichada sobre la artesanía abordan la temática de 
una manera globlal. Es el caso de Francisco Ortíz (1 .986), quien realiza una 
investigación general sobre la cultura material y la comercialización de 
artesanías de las comunidades indígenas de los Llanos Orientales. En ella 
realiza una caracterización sociocultural de las comunidades y aporta 
información socio lingüística fundamenta para entender el orígen étnico cultural 
de las poblaciones. Sin embargo, esta información ha perdido actualidad en la 
medida que los procesos de migración y poblamiento reciente del departamento 
y, en particular de Puerto Carreña, así como las transformaciones en los 
sistemas productivos y en las formas de organización social, determinan otros 
derroteros culturales para las comunidades y por lo tanto una manera diferente 
de producción de objetos rituales y artísticos considerados a nivel genérico 
como artesanías. 

Dentro de la información más actualizada y completa en tomo a la situación 
indígena de Puerto Carreña, se encuentra la aportada por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, con sede en la localidad y con radio de 
acción regional. Esta entidad ha desarrollado proyectos de trabajo en cada una 
de las comunidades indígenas que habitan el municipio a nivel rural y urbano y 
ha producido diferentes documentos en el contexto del Programa u Atención 
Integral a Las Comunidades Indígenas". 

A pesar de la amplia actividad que ha desplegado esta institución, la 
información documental tiene serias carencias a nivel de información 
cuantitativa poblacional, distribución etárea, condiciones socioculturales y de 
bienestar básico de cada una de ellas, así como carece de documentos de 
carácter analítico en tomo a la situación étnica y cultural de las mismas. 



( 
- rtesanlas de Colombia ECOAMBIENTAL L TOA. 98 

"- ... ..... bIcid. aNDAR 

Es así como el estudio realizado por el equipo de ECOAMBIENTAL L TOA. 
partió de la recopilación y sistematización de fuentes primarias, en su mayoría, 
y documentales de carácter institucional tanto cuantitativas como cualitativas. 

Todo ello evidencia la necesidad de implementar trabajos de investigación 
interdisciplinarios y multidisciplinarios sobre las condiciones vitales de las 
comunidades indígenas de la región, su cultura, sus relaciones interétnicas, así 
como su historia y procesos de poblamiento del municipio. 

2. OPERATIVIDAD DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ARTESANAL 
EN PUERTO CARREÑO 

El amplio nivel de dispersión espacial de las comunidades en el territorio 
municipal, así como las deficiencias de las vías de comunicación, son factores 
concretos que influyen la implementación y desarrollo de cualquier programa 
económico o sociocultural que se plantee para la zona. 

Del mismo modo, otros factores de tipo sociológico como los bajos niveles de 
alfabetísmo, de cohesión social de las comunidades intemamente y entre sí, y 
en el nivel de liderazgo, así como los procesos de descomposición social y 
cultural ocasionados por el alcoholismo, la influencia de las religiones y la 
articulación conflictiva del indígena a la sociedad occidental, se convierten en 
grandes limitantes para la implementación de programas de fomento y apoyo al 
indígena. 

En esta medida se plantea la necesidad de desarrollar programas 
socioeconómicos integrales, que contengan estrategias metodológicas 
apropiadas a este contexto sociocultural diverso, con el fin de aportar 
verdaderas soluciones a la problemática indígena y canalizar los esfuerzos 
institucionales hacia el bienestar general de las comunidades. 

3. LA PROYECCION DE LA PRODUCCION ARTESANAL EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS 

Según el trabajo desarrollado por ECOAMBIENTAL LTDA. en conjunto con las 
Comunidades Indígenas de Puerto Carreña, se estableció que la dimensión de 
la actividad artesanal en la localidad es amplia desde el punto de vista 
cuantitativo, ya que representa en términos relativos el 12.6% del total de la 
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población indígena 1 . Al mismo tiempo, se observa que existe una gran 
diversidad de técnicas, materiales y productos que elaborados por los artesanos 
indígenas. Sin embargo, en términos cualitativos se encuentra que la actividad 
artesanal se desarrrolla de manera aislada dentro de cada comunidad, de forma 
discontinua en términos temporales y con bajos niveles de producción. 

Se observa además que la actividad artesanal presenta una continuidad con 
respecto a su orígen mítico y cultural, en particular en lo que se refiere al trabajo 
con Guapa o Tirita, aunque en cuanto a su diseño, se han perdido las 
referencias al orígen, lo cual tiende por una parte, a homogeneizar las figuras y 
colores utilizados y por otra, a descontextualizar al artesano de la concepción 
mítica y cultural dentro de la cual se ubica su quehacer. 

Con respecto a la artesanía en Palma de Moriche, se observan continuidades 
históricas en cuanto a su utilización para la construcción de viviendas 
tradicionales. Sin embargo, en el presente se ha transformado esta costumbre al 
comenzar a utilizar materiales como zinc, ladrillo y cemento, entre otros para la 
elaboración de sus casas. A nivel de la producción artesanal de chinchorros y 
canastos se observa que se trata de un conocimiento heredado por las 
comunidades desde tiempos ancestrales, época en que habitaban otras 
regiones de los Llanos Orientales y que aún pervive sin que existan referencias 
claras al orígen y al motivo de los diseños. 

La elaboración de canastos y mochilas, denota adaptaciones culturales que son 
respuesta a los procesos de interrelación étnica de los indígenas con la 
sociedad occidental, lo cual plantea contínuas transformaciones en cuanto a 
objetos, diseños y empleo de insumas para decorar los trabajos artísticos. 

La Talla de madera es una de las actividades artesanales que presenta la 
mayor homogeneidad en cuanto a diseño se refiere, lo que lleva a pensar que 
se trata de un oficio reciente, con un orígen común que posiblemente se remite 
a procesos de capacitación formales, ya sea en Venezuela o en Colombia, en la 
medida que a ambos lados de la frontera se encuentran artesanos que realizan 
las mismas figuras, en las mismas posiciones, con los mismos colores, tamaños 
y especificaciones formales en general. 

En esta vía se hace necesario propiciar la innovación en el diseño, la forma y la 
ornamentación de las figuras elaboradas en Palo de Boya, a través de procesos 
de capacitación en los que además, se impulce la investigación en tomo a 
tinturas naturales que se puedan emplear en este trabajo. 

1 Población que puede ser mayor si se tiene encuenta que dentro de los cálculos realizados no se han tomado en cuenta a las 

personas que saben desempe/'lar un oficio pero que no \o realizan por diferentes motivos: Falta de material, cambio en 
sus rutinas de trabajo, asentamiento en la ciudad, etc. 
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Dentro de las actividades artesanales que tienen mayor proyección por la 
abundancia de las materias primas y la diversidad de posibilidades creativas 
que evidencia, está el modelado en cerámica. Sin embargo, es el oficio que se 
encuentra en las condiciones más precarias por falta de herramientas de 
trabajo, lo cual hace que a pesar de la existencia de personas (mujeres) 
conocedoras de la labor, esta se encuentra prácticamente estancada. .~.~ 

Se hace necesario así desarrollar, un trabajo específico de recuperación y 
fortalecimiento del modelado del barro. Al tiempo que es preciso diseñar 
estrategias para el almacenamiento de material, para la creación de un espacio 
(taller) adecuado para la producción, dentro del casco urbano de Puerto 
Carreño y para la organización del grupo de artesanos que conocen el oficio. 

En cuanto a otros oficios como la cestería en Palma de Cucurita, la talla de 
madera en Palo Brasil o en Macanilla, se ha detectado que tienen proyección 
productiva en la localidad, en la medida que existen a nivel rural , materias 
primas disponibles. Es necesario entonces, mediante el fortalecimiento del 
trabajo organizativo, convocar a los artesanos de la talla de madera, que 
mediante la consolidación de mecanísmos organizativos y de comunicación se 
ordenen los procesos productivos, se mejore la calidad de los productos y por 
tanto se fortalezca la comercialización. 

4. EL APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD ARTESANAL DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS 

A través del estudio se ha observado como el sector artesanal en Puerto 
Carreño contiene un potencial económico y cultural importante y de grandes 
proyecciones y puede convertirse en el mediano plazo en una altemativa 
económica fructífera para las comunidades Indígenas del municipio así como en 
un dinamizador de la economía local. 

Sin embargo, el apoyo institucional a nivel local y regional orientado hacia las 
comunidades indígenas del municipio es limitado, en la medida que ni la 
alcaldía municipal, ni la gobemación del Vichada, cuentan con la capacidad 
técnica y profesional suficiente para brindar asesoría a los proyectos 
presentados por las comunidades. 

De otra parte, no se encontró en las programaciones institucionales a las que se 
tuvo acceso, orientaciones definidas para el sector indígena del municipio. El 
único caso que contempla actividades y proyectos en esta vía es el del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el cual, como se enunció anteriormente, 
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venía desarrollando el programa de "Atención Integral a las Comunidades 
Indígenas" y que se encuentra estancado, por falta de personal capacitado para 
desarrollar esta labor. 

Tampoco se encontró una proyección definida hacia el sector artesanal, a nivel 
institucional. En el Plan de Desarrollo Departamental se plantea la posibilidad 
de apoyar el sector a través de programas microempresariales y de su 
articulación a los proyectos Ecoturísticos que se p'iensan diseñar para la zona. 
Sin embargo hasta el presente, además del apoyo brindado al proyecto 
artesanal desarrollado por ECOAMBIENTAL LTDA., no se han definido 
lineamientos de trabajo orientados a fortalecer la actividad artesanal indígena. 

Se requiere entonces, la definición de una política institucional a nivel local y 
regional orientada hacia el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
indígena dentro de la cual se desarrollen programas participativos a nivel 
económico, social y cultural y que se fundamenten en los intereses y 
cosmovisión propias de las étnias Sikuani, Amorúa y Piaroa, entre otras, con el 
fin de contribuír efectivamente con el desarrollo sostenible de estas 
comunidades. 

Específicamente, en los programas de naturaleza económica que buscan 
rentabilidad, es decir, generación de excedentes, se requiere para su 
implemetación de los fundamentos socioculturales propios de las comunidades 
con las cuales se defina el trabajo, de tal forma que no se debiliten las bases 
culturales de su existencia y pensamiento originario y no contradigan su 
tradición comunitaria. 

5. LA CAPACITACION COMO ELEMENTO BASleO DE LA 
ORGANIZACION COMUNITARIA 

La desorganización que se evidencia en el sector artesanal indígena de Puerto 
Carreño en el contexto cotidiano, es el resultado de la inclusión desordenada y 
conflictiva a la sociedad occidental y a su economía de mercado de que han 
sido objeto las comunidades indígenas. 

En este sentido se observa que el indígena ha entrado a articularse a la 
economía capitalísta de una manera marginal y sin elementos formativos 
necesarios para desempeñarse adecuadamente dentro de la dinámica del 
mercado, con lo cual se detecta que estas comunidades se encuentran en un 
"intermezzo", es decir en un nivel transitorio y sin definición entre su sistema 
productivo tradicional que hoy rechazan, desconocen o se encuentra 
deteriorado y la cultura de occidente a la cual no ha accedido plenamente. 
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Se evidencia asi la necesidad de desarrollar procesos de formaci6n, tanto 
dentro de su propia tradici6n, a traves de la recuperacion del papel protagonico 
y de liderazgo de las mayores, en espacios para la transmisi6n del consejo y de 
la tradici6n mitica, ritual y cultural de orfgen y de la generacion de procesos de 
capacitacion para la organizaci6n comunitaria, la gestion social y econ6mica y el 
desarrollo sostenible. 

Se requiere en esta via la orientacion de los procesos de capacitacion hacia el 
desarrollo de habilidades y destrezas en planeacion y administraci6n de 
recurses humanos, financieros, ambientales e institucionales, y para la creacion 
de espacios participativos y democraticos. Toda ello contribuira eficazmente a la 
organizaci6n de programas econ6micos, sociales, culturales y politicos que se 
propongan para el sector artesanal y en general para las comunidades 
indf genas de la region. 

6. LA CUL TURA DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA

Se comprende que uno de los problemas para el desarrollo de programas y 
proyectos de fomento y apoyo a las comunidades indfgenas, es el bajo nivel de 
participacion que las caracteriza y que obedece a la forma coma se ha 
construido hist6ricamente este concepto a nivel regional y local. 

La cultura participativa de las comunidades indigenas de la region y en 
particular de Puerto Carreno, presenta una gran complejidad. Se aprecia que las 
practicas polfticas y las estructuras de poder local, han sido orientadas 
tradicionalmente par el clientelfsmo y el patemalismo y han sido configuradas 
por el bipartidismo, bajo la dinamica de intercambio de favores y recurses, lo 
cual ha generado una voluntad y practica polfticas restringidas, par parte de las 
instituciones gubemamentales del nivel local y la apatfa y el inmediatismo de las 
comunidades. 

Esta situacion se matiza en el caso de algunas comunidades ( coma Cachicamo) 
que han logrado recoger planteamien(os autogestionarios para dinamizar su 
trabajo comunitario y generar soluciones a sus problemas. Sin embargo, es 
previsible que la transformacion de una cultura politica tradicional a una 
participativa y activa, es un proceso de larga duracion que solo podra 
dinamizarse en la medida que ie imp.fementen programas para la participacion y 
la democracia ( de las cu� ya e�e un antecedente desarrollado par el ICBF 
en 1. 995) y se creen condi6ones-�itucionales y socioculturales para entablar 
ot�8 tipo de relaciones politicas �s abiertas, 'Ip cual se puede lograr a traves 
del-estimulo a proy.ectos mo e(de"sarrollado per ECOAMBIENTAL LTDA 

; . 
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7. LA CONTINUIDAD DE UN PROYECTO PILOTO

El Proyecto "Fortalecimiento de la Actividad Artesanal en las Comunidades 
lndigenas de Puerto Carreno", se present6 a manera de propuesta "piloto" ha 
desarrollar en la capital del departamento. Por media de su implementaci6n a 
ese nivel, se esperaba acopiar elementos de analisis que pennitieran detenninar 
la viabilidad de su replicaci6n en otras regiones del Vichada, orientando la labor 
hacia comunidades indigenas. 

En este sentido se pudo establecer que el proyecto desarrollado tiene gran 
pertinencia en el contexto sociocultural y econ6mico de las comunidades 
indfgenas y que es necesario, ademas de replicar la labor en otras regiones del 
Vichada, darle continuidad en Puerto Carreno a traves de la asesorf a, 
capacitaci6n y acompariamiento de l�s comunidades indigenas en el proceso 
organizativo del sector y las actividades que se derivan de el, coma puede ser la 
implementaci6n de las altemativas de sqJuci6n propuestas en el marco de los 
talleres desarrollados por ECOAMBIENTAL LTDA. 
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