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RESUMEN

EI trabajo parte de un analisis de las distintas maneras como algunos
de los investigadores de las culruras arnazonicas han enfocado el estudio de
los mecanismos de adaptacion del hombre al ambiente de la selva tropica!.

Su objeto principal es el de otrecer una vision sobre los cambios operados
en las adaptaciones tradicionales como consecuencia del contacto con la so-
ciedad nacional y el surgimiento de conflictos en el enfrentarniento de los dos
tipos de econornia.

Los aspectos mencienados se analizan a traves de los carnbios en los
patrones de asentamiento y utilizaci6n del territorio, los factores que han
incidido sobre las politicas y tendencias poblacionales y la manera como las
actividades econornicas no tradicionales han modificado los principios y rasgos
sobresaliente; de la economia tradicional, esrableciendo los efeetos que en
el proceso de sumision economics ha tenido el sistema de "avarice" 0 "endeudc".

Los cambios a nivel religioso y simbolico, con la desaparicion de los
riruales y fiestas tradicionales como consecuencia de la evangelizacion que
han tenido una gran influencia en e] cambio econ6mico, quedan fuera del
presente analisis y solo seran tratados tangencialmente.

EI presente trabajo forma parte de una investigacion patrocinada por
el Institute de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural, y financiado
por COLCIENCIAS.

* Instituro de Ciencias Naturales - Museo de Historia Natural. Universidad
Nacional, Bogota.
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Adaptaciones tradicionales. Perspectiva bistorica.

El heche de si la amazonia fue habitada por grupos de recolectores y
cazadores en las epocas tempranas 0 si este estadio de 1a cultura de la selva
tropical se derive de poblaciones agricolas mas densas es motivo de contro-
versia entre los antropologos.

Para Betty Meggers (1972, 124-126) es razonable asumir que la
Amazonia fue habitada por grupos de recolectores y cazadores tan temprano
como las regiones circundantes, pero la densidad de la vegetacion, el uso de
materiales perecederos para herramientas y armas y la escasa cantidad de
evidencias arqueologicas se combinan para crear un vacio en el registro an-
terior a la introduccion de la cerarnica.

Si las plantas domesticadas fueron introducidas 0 no en este tiempo es
tan incierto como 10 es la ruta de difusion,

Durante las centurias subsiguientes se difundieron a 10 largo de los rIOS

del Orinoco y Amazonas y de sus mayores tributarios, pequeiias aide as de
horticultura con ceramics, que, segun esta misma aurora, tuvieron patrones
de vida parecidos a los de los indigenas amazonicos del presente, quienes
viven en aldeas dispersas autonornas, hacen ceramica simple y derivan la
mayor parte de su subsistencia tanto de la pesca, la caceria y la recoleccion
como del producto de sus semen teras.

En el vasto interior del Amazonas, incluyendo las riberas de la mayoria
de los tributarios, una manera mas simple de vida prevalecio, La pequefia
investigacion arqueol6gica que ha sido llevada a cabo indica que los grupos
pre-historicos hacedores de cerarnica fueron similares en patrones de asenta-
mien to, cultura material, organizacion social y otros aspectos a las tribus
sobrevivientes, no aculturadas. Los sitios de habitacion son restringidos en
area y la profundidad de los estratos rechaza una acurnulacion implicando
pequeiias aldeas con baja permanencia.

Para muchos antropologos los grupos culturalmente simples de las re-
giones inter-fluviales de la cuenca amaz6nica, que dependen de la caceria
terrestre, son vistos como representativos de los primeros estadios de la cultura
de la selva tropical.

Donald Lahtrap (1973, 83-90) elabora un modele en el cual intenta
explicar el pasado historico de los pueblos cazadores, sugiriendo que estes
grupos simples y menos sedentarios son descendientes degradados de gentes
que en un tiempo mantuvieron una forma mas avanzada de la cultura de
la selva tropical.

Este modelo asume que el hombre que entro a Surarnerica tenia una
economia orientada hacia la caza mayor de animales de pastoreo tipicos de
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las praderas y sabanas. Si los prim eros habitantes cumplieron esta funcior,
como predadores de la fauna de las praderas no parece probable que ellos se
extendieron mas alla del elernento mayor para su subsistencia.

Estes grupos de cazadores parece que entraron en Surarnerica antes del
afio 15.000 AC (Rouse and Cruxent, 1965, 537) y se extendieron a traves
del Estrecho de Magallanes en el afio 9.000 AC (Lanning and Hammel,
1961, 147). La revision del sitio del Pleistoceno tardio y del Post-pleistoceno
temprano, indican con la evidencia disponible que las primeras ocupaciones
estuvieron confinadas a las areas de relativa vegetacion abierta: praderas,
altas praderas estacionales y la selva abierta. Para estos grupos, con una
recnologia y sistema social bien adaptados a la caza cooperativa en las pra-
deras, la selva tropical pudo no haber sido un arnbiente atractivo para una
ocupacion permanente y una intensiva utilizacion. Verdaderamente no existe
una directa evidencia arqueologica de cuando ocurrio esta penetracion. La
primera penetracion demostrable de la selva tropical de la cuenca arnazonica
estuvo orientada a alcanzar la riqueza de los recursos acuaticos.

Los mas brillantes estudiosos de la cultura de la selva tropical, tales como
Sauer, Lowie, Steward y Goldman, han observado que la cultura de la selva
tropical es menos una adaptacion a la selva como tal y mas una adaptacion
al ambience riberefio, ya que los asentamientos se dieron principalmente en
las areas accesibles por rutas acuaticas. Goldman dice que para los Cubeos
el rio es el territorio mas importance, es la zona econornica de los hombres,
pues el pescado es la principal fuente de protein a animal y aun much os de los
animales de tierra son cazados a las orillas de los rios,

Las ventajas del ambiente acuatico sobre las zonas elevadas interriberefias,
incluyen no solo una mayor disponibilidad de proteina animal sino tambien
un mayor potencial agricola. Es asi como la evolucion de la cultura de la
selva tropical involucra no solamente el desarrollo de la agricultura sino un
con junto de practicas de pesca, incluyendo una efectiva tecnologia acuatica,

Las congruencias entre la distribucion de los estilos ceramicos, la distri-
bucion de familias y subfamilias lingiiisticas y las evidencias arqueologicas
apoyan la explicacion de que existieron intensas y ccntinuas presiones de
poblaci6n que ernpujaron a los grupos pequefios y militarrnente debiles hacia
ambientes menos favorables. Considerando que este proceso fue continuo desde
cerca del afio 2.000 AC hasta el tiernpo del contacto es claro que un gran
numero de grupos etnicos fueron sacados de las zonas fluviales a los am-
bientes interfluviales, donde la ausencia de los recursos a~uaricos forzo a
estos grupos a depender de la caza de animales selvaticos para proveerse de
las proteinas esenciales, la relativa escasez de caza disponible los llevo al no-
madismo, a la declinacion de la productividad agricola y a una mayor deptn-
dencia de la recoleccion.
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En resumen, el modelo de Lahtrap, anteriormente sintetizado, sugiere
que los grupos de recolectores y cazadores no represenran el primer estadio
de la evolucion cultural en el area amazonica, sino que fueron grupos que
involucionaron de un estadio cultural mas avanzado al ser desplazados por
las luchas de competencia por el territorio.

Al tiernpo de los primeros contactos europeos la cuenca arnazoruca mos-
traba un rango considerable de patrones culturales en terrninos de tamafio Y
cornplejidad de las unidades sociales, complejidad de la culrura material
y aun en los patrones basicos de las actividades de subsistencia.

Los asentamientos ribereiios del Amazonas y sus mayores triburarios fue-
ron sedentarios y combinaron la agricultura con la pesca y la caza de mamiferos
acuaticos y reptiles. EI tarnafio exacto y la complejidad de las unidades
socio-politicas de estas sociedades ribererias es rnotivo de controversia puesto
que casi todas estas sociedades fueron tempranamente desorganizadas por el
efecro de las incursiones de caza de esclavos, la evangelizacion y las cnferme-
dades introducidas por los europeos. La situacion demografica y cultural de
las regiones interfluviales, en contraste con las sociedades riberefias, estuvo
caracterizada por poblaciones organizadas en pequefias unidades sociales mo-
viles y arnpliamente dispersas (Lahtrap, 1973, 83-84).

Al parecer falta todavia mucha investigacion arqueologica de la amazonia
para llenar el vacio que existe sobre la evolucion de los patrones cuiturales
y la forma de adaptacion de las poblaciones a las condiciones ecologicas locales.

Lo cierto es que al momenta de los primeros contactos y aLIIl en el pre-
te, a pesar de la homogeneidad en el sistema de agricultura de rumba y quema,
existen variaciones locales en la utilizacion que los diferentes grupos hacen
del ambiente, que estan a la vez influidos por la naturaleza y tip os de contactos
que tienen con las sociedades no indigenas.

En el estado actual es casi imposible encontrar una comunidad indigena
en complete aislarniento y sin ninguna clase de vinculos con el sistema eco-
nornico nacional; estos vinculos han determinado una serie de carnbios en las
adaptaciones y en las econornias primitivas.

Cambios en La utiLizacion deL territorio y patrones
de asentamiento.

En el caso de los Puinaves, el grupo indigena que nos ocupa, no sabemos
con certeza sus rutas de migracion y la fecha 0 periodo exacto de su entrada
al rio Inirida, el hecho es que en las primeras noticias y mapas, mapa de los
] esuitas (1741) que aparece en el libro de Humboldt, mapa de ubicacion de
las tribus primitivas y primeros fund adores (sin fecha) y Atlas del Instituto
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Geografico "Agustin Codazzi", Nuevo Reino de Granada, Nueva Andalucia
y Guayana (1764), aparecen en este mismo territorio como Puinaves, Guay-
puinaves y Caber res. El grupo actual desconoce estas dos ulrimas denomi-
naciones.

Puede afirmarse, teniendo en cuenta los modelos explicarivos expresados,
que el grupo Puinave pertenece a la categoria de aquellos que buscaron el
ambiente riberefio y desarrollaron tecnicas de horticultura, pesca, recoleccion
y caza en menor escala, estableciendose en aldeas semipermanentes hasta el
momento del contaeto.

En cuanto a su iocalizacion hay un acuerdo entre [os distintos autcres
que los mencionan. Los relates mas antiguos los sinian en el rio Inirida,
el territorio actual. Segun Johannes Wilbert (1963,101), de acuerdo con
los testimonios de Humboldt (1956, 4) y de Hernandez de Alba (1948,
400) , el grueso de la tribu habita en [a zona del rio Inirida y cafio Nauquen.
Tavera Acosta (1954, 20-22) [0 identifica como Caberre [Cabre, Cavarri,
Cabritu), a quienes menciono como habitanres de una parte de [a cuenca del
Inirida. Esta identificacion es muy importante en [os relatos de los cronistas;
Rivero (1956) habla de [a numerosa tribu de los "Caverres", cuyas poblaciones
estaban localizadas en [as rnargenes del Inirida y Gumilla (1956), al refe-
rirse a [a nacion Caberre, dice que habitaba a 400 leguas de [as bocas del
Orinoco, haciendo notar tarnbien [0 numeroso de la tribu. E[ uso de estas dos
denominaciones, Puinaves y Caverris 0 "Caverres", tiene mucho que ver con [as
confusiones que aparecen entre el nombre de las tribus y los nornbres de los
diferentes clanes. Lo que en muchos relates de cronistas aparece como nombres
de tribus 0 nacion no es otra cosa que nornbres de los diferentes clanes dentro
de una misma tribu.

En [a actualidad los Puinaves habitan en [a Comisaria del Guainia, en
el rio Inirida, en las aldeas de Remanso, Venado, Cerro Nariz, Chorro Bocon-
Santa Cruz (Cafio Piapoco y Nauquen) , Morroco, Danta, Sabanitas, Laguna
Piedra, Matraca, Zancudo, Laguna Mave, Puerto Colombia y Morichai Viejo;
en Cafio Bocon, afluente del Inirida, en las aldeas de Buenavista, Barranco
Tigre, Bachaco, Nifial, Cementerio, Caranacoa, Y uri y casas dispersas en el
Bajo Bocon; en el casco urbano de Puerto Inirida, en [a zona urbana de San
Fernando de Atabapo (puerto sobre el rio del mismo nombre en Venezuela) ;
en el Orinoco colombiano, en [as aldeas de Berrocal y Hormiga, y en el Ori~
noco venezolano, en [as a[deas de Iboa Minisia y Patacame; tambien hay
asentamientos Puinaves en Cano Cacao y Guamuco sobre et'rio Guaviare. No
se encuentran aldeas en areas interfluviales.

El patron de asentamiento de los Puinaves evidencia la busqueda de los
ambientes acuaticos para la loca[izacion de [os sitios de habitacion, caraete-
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rizandose por la presencia de aldeas dispersas y autonornas que derivan la
mayor parte de su subsistencia de la agricultura y la pesca y en menor pro-
porcion de la caza y la recoleccion,

Las aldeas compuestas tradicionalmente por familias extensas patrilocales
ten ian en el pasado una gran movilidad dentro del territorio con una perma-
nencia que oscilaba entre los 4 y 5 afios, Esta casi confirmado que los Puinaves
no urilizaron la vivienda multi familiar 0 "maioca", tan frecuente en todos
los grupos vecinos del sur y oriente, sus viviendas eran unifamiliares y la mo-
vilidad de grupos y subgrupos se daba dentro de un territorio delimitado.

En la actualidad como consecuencia del contaeto existe una gran tendencia
hacia la sedentarizacion que se expresa en la adopcion de una vivienda mas
estable y el cambio de composicion de las aldeas. Sin embargo, se conserva
todavia el concepto de territorio tribal, y dentro de este territorio se dan des-
plazamientos que en el presente no implican el traslado de la aldea completa
de un sitio a otro; se presenta de esta manera una combinacion entre estabilidad
de los sitios de vivienda y movilidad dentro del territorio relacionada con la
busqueda de zonas de exploracion de recursos vinculados a las actividades
extractivas (caucho, chicle, bejuco, fibra, etc.). Es corriente entonces encon-
trar que cerca de estas zonas se construyan viviendas temporales y se esta-
blezcan en algunos casos sementeras para tener Fuentes de abastecimiento
durante los periodos de desplazamiento.

A la sedentarizacion de los sitios de vivienda ha contribuido en el pre-
sente tanto la instalacion de las escuelas del FER (Fondo Educativo Regional)
como la ubicacion de puestos de salud, y en el pasado la influencia de misio-
neros y comerciantes cuya eficacia en el trabajo dependia de tener mas 0

menos localizadas las poblaciones.

Existe toda una controversia entre los antropologos sobre el agotamiento
del suelo como factor predominante en los patrones de asentamiento de los
grupos amazonicos, que los habria llevado al establecimiento de aldeas semi-
permanentes. Carneiro (1973, 103) opone una serie de argumentos a la
posicion de Betty Meggers respecto al agotamiento del suelo como causa de
la reubicacion de las aldeas. Para el este es un factor entre otros, tales como
el deseo de seguridad en areas donde las sucesivas guerras llevaban a cons-
tantes movimientos que nada tenia que ver con los ciclos agricolas, el ago-
tamiento de animales de caceria, la busqueda de sitios con mejores condiciones
y aspectos de orden sobrenatural.

La permanencia de mas de 30 an os de algunas aldeas del rio Inirida
(Morichal Viejo, Remanzo) y en Cafio Bocon (Barranco-Tigre), indica que
el agotamiento del suelo no es el unico factor y que se debe hacer una distincion
entre la rotacion del campo de cultivo y la reubicacion de la aldea.
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La rotacion del campo de cultivo se sigue realizando pero la aldea se
mantiene en el mismo sitio. Las guerras, antes muy frecuentes en el territorio
Puinave, ya no existen, y la busqueda de sitios con mejores condiciones se da
en ios desplazamientos periodicos y en el establecimiento de sitios transitorios
estacionales pero conservando el sitio permanente de vivienda.

Los factores de orden sobrenatural como la muerte de un jefe 0 de un
pariente y las creencias asociadas a las causas de las enfermedades conectac!as
con la presencia de enemigos nocturnos que amenazaban a toda aldea, son
al momento contrarrestados pOl' las creencias religiosas adquiridas de los evan-
gelicos; ya no se da el traslado de una aldea pOl' factores de orden sobrenatural.

Cada aldea y su territorio pertenece al grupo domestico que la habita
pero la explotacion y propiedad de cada campo de cultivo esta en manos de
familias nucleares individuales que pueden elegir, localizar sus sembrados, ya
sea en el territorio adyacente a la aldea a distancias mayores en los sitios de
desplazamiento peri6dico. Esta decision tiene muchas veces que vel' con la
posesion de motores fuera de borda que les permite sembrar en sitios alejados
y regresar el mismo dia al sitio de habitacion,

Cuando no se posee motor 0 las distancias son muy grandes es cuando
se construyen viviendas temporales. Debe destacarse el heche que aun en
estos sitios se busca la cercania a un ambiente acuatico, cafio 0 laguna. Es
decir, no se da el caso de un asentarniento de vivienda que no este cerca a
una Fuente de aprovechamiento de recursos acuaticos. Se encuentran en algu-
nos lugares sitios de vivienda abandonados selva adentro, pero esto fue una
especie de lugares de refugio que se dieron en los primeros afios de este siglo
cuando un militar venezolano, el Coronel Funez, mandaba a sus soldados a
recoger indigenas pOl' metodos violentos para localizarlos en barracones y
dedicarlos a la explotacion del caucho.

Otro tipo de asentamiento se observa en la epoca de verano cuando las
aguas del rio han bajado y aparecen las playas; en ocasiones aldeas extensas
se desplazan durante tres meses, construyen viviendas 0 enramadas en la
playa a la orilla del rio y se dedican a actividades extractivas; en este caso
combinan esta actividad no tradicional con la pesca y en ocasiones con la ca-
ceria cuando un animal aparece en el campo donde estan recolectando fibra,
pendare, bejuco, etc.

En el momento se presenta una cierta tendencia hacia la -especializacion
en la explotacion de algunos recursos, aldeas que se dedican a la pesca orna-
mental, a la fibra (Cafio Bocon, Bajo Inirida}, al pendare, al bejuco (Medio
y Alto Inirida}, y en este caso los sitios de habitacion se eligen en razon de la
cercania y presencia de estos productos, conservando siempre el patron de

CALDASIA - 2
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asentamiento riberefio. Asi solo se desplazan a las playan aquellas aldeas que
en su cercania no poseen los recursos, como es el caso de la aldea de Buena-
vista en Cafio Bocon, donde por la dis tan cia los pescadores de pesca or-
namental no llegan, no hay fibrales, 10 que los obliga por la necesidad que
tienen de trabajar en las actividades de subsistencia no tradicionales al noma-
dismo estacional, en la epoca de verano, pero regresando siempre al mismo
sitio de habitacion,

Los Puinaves, a pesar de los contactos e introduccion de nuevas formas
de subsistencia, mantienen los grupos unilineales de descendencia patrilineal,
la solidaridad y un sentido de exclusividad sobre los recursos de los territorios
de los grupos dornesticos 0 aldeas, pues todavia no se ha presentado un des-
plazamiento de su territorio, exceptuando el caso de Puerto Inirida, que
antiguamente era una aldea Puinave y en el momento es el centro adminis-
trativo comercia! y asiento de migraciones de grupos indigenas venidos del
Vaupes, Esta situacion ha dado origen a una competencia por el uso de los
recursos y el cambio de la utilizacion del territorio. La llamada "zona indige-
na" (en el casco urbane de Puerto Inirida) en el momento esta en una fase
de transicion, presentandose una combinacion de formas de subsistencia tra-
dicionales, explotacion de los "conucos" adyacentes e incorporacion a activi-
dades comerciales y trabajo asalariado. En este caso ha desaparecido la deli-
mitacion territorial exclusiva y se ha perdido el sentido de solidaridad y de
unidad de grupo. En las aldeas localizadas en las margenes del rio y de los
cafios este fenomeno todavia no se ha dado, pues las actividades extractivas
no han irnplicado un desplazamiento de los grupos domesticos de su territorio
y los asentamientos permanentes de colonos (exceptuando el caso del Cafio
Guariven, pequefio afluente del Bacon), al parecer no son posibles por las
caracteristicas de los suelos que no permiten el establecimiento de agricultura
permanente 0 ganaderia extensiva como ha sido el caso del rio Guaviare.
Otro factor adicional que ha protegido al grupo es la presencia de los raudales
en el rio que hacen diHcil la navegacion y, por ende, la penetracion.

Cambios en los aspectos demograiicos.

Los contactos iniciales con las civilizaciones europeas y mas recientes
con las sociedades nacionales han tenido un efecto variado sobre las tendencias
poblacionales de las comunidades amazonicas. Frecuentemente las guerras de
conquista, la esclavitud, el cambio de patrones tradicionales de subsistencia y
el contagio de enfermedades determinaron la declinacion de la poblacion y
en muchos casos la desaparicion de los grupos. En otros casos los grupos han
hecho nuevos ajustes para mantener la poblacion en un determinado nivel.

No hay evidencia de la presencia de guerras de conquista ni de la entrada
de misioneros en este territorio en los contactos iniciales. En esta primera etapa
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no Ilegaron hasta el rio Inirida y el lugar mas cercano de sus incursiones
parece haber sido la zona de Airico, habitada por Achaguas y Guahibos en
el limite del rio Guayabero y las regiones del sur del Guaviare.

Solo hasta finales del siglo XIX y principios del XX se desarrollo en
esta area una intensa actividad econornica. San Fernando de Atabapo, fundado
por Solano en 1756 en el sitio de un pueblo indigena Puinave Ilamado Du-
juuyan (gente de fuego), tenia unos 200 habitantes entre 1800 y 1880, He-
gando en la epoca del "boom" del caucho a tener 2.000 habitanres, cifra que
aproximadamente conserva hasta el presente. El incremento de esta poblacion
esta explicado principalrnente por las excursiones de reclutamiento indigena
para las caucherias realizadas a principios del siglo.

Es claro que el trabajo en las caucherias en Venezuela y Brasil y poste-
riormente en Colombia llevaron a una declinacion de la poblacion numerosa
de que hablaban los cronistas, no solo porque este trabajo implico un des-
plazamiento de sus sitios de habitacion sino por la crueldad de los metodos
empleados, Cuentan los ancianos Puinaves que el Coronel Funez (cauchero
venezolano) fijaba tareas diarias sobre el trabajo del caucho que debia ser
entregado, y quienes no las cumplian eran azotados y much as veces se les
dada muerte. Se presentaban tambien enfrentamientos cuando los indigenas se
oponian a su reclutamiento forzoso, y en estes siempre morian, pues no dis-
ponian de armas de fuego con que defenderse.

La poblacion fue diezmada tambien por el contagio de enfermedades y aun
en la actualidad el indice de personas afectadas por la tuberculosis es muy
alto; se presenta el caso de aldeas enteras en las cuales las tres generaciones
de una familia extensa sufren de tuberculosis en grado avanzado. La apa-
ricion de enfermedades carenciales que estan relacionadas con los niveles nu-
tricionales nos indica que si bien antes del contaeto todas las actividades de
subsistencia estaban orientadas a la obtencion de alimentos, en la acrualidad
la presion por la posesion de objetos y la satisfaccion de nuevas necesidades
ha llevado a una menor preocupacion por la comida.

La sedentarizacion y aumento del tamafio de las aldeas que necesaria-
mente determina un agotamiento de los recursos y la influencia de la escuela
y el efecto de demostracicn del centro urbano de Puerto Inirida causara en
el futuro una tendencia migratoria hacia dicho centro, que hasta el momento
solo se expresa individualmente 0 por familias nucleares.

Los Puinaves, como todos los grupos amazonicos, poseian -una polirica
poblacional manifiestaen controles relacionados en tamafios y densidad de
los asentarnientos, tamano de las familias y equilibrio de los sexos. Estos con-
troles, algunos de los cuales se conservan, se manifiestan por el uso de plantas
anticonceptivas, esterilizantes y abortivas, y por la practica del infanticidio
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en el caso de malformaci6n 0 defectos fisicos innatos, nacimiento de gemelos,
nacimiento repetido y sucesivo de nifios del mismo sexo, y nacimiento de un
nino sin padre responsable. Estas practicas de control demografico referidas
al tamafio y cornposicion de las familias que Bevan a un tipo de infanticidio
selectivo han cambia do aparentemente como consecuencia de la evangelizaci6n.
Aparentemente, por cuanto ya no se realiza en una forma abierta como en
el pasado, en que los nifios eran ahogados y enterrados momentos despues de
haber nacido. En el presente la madre y sus familiares mas proximos adoptan
una conducta de descuido y despreocupaci6n, no dandosele una alimentacion
adecuada 0 permitiendo que se enferme sin hacer nada efectivo por su cura-
ci6n. En cuanto a los nifios gemelos se da el caso de que se regala a uno de
ellos, pera no se ha encontrado ninguna madre que cuide los dos, tam poco
se encuentran personas adultas con defectos fisicos congenitos, S610 es posible
observar algunos casos de desviaci6n, retraso mental 0 tartamudez, que gene-
ralmente son problemas que no aparecen 0 no es posible observar en la primera
infancia.

La actitud hacia el equilibrio de los sexos se manifiesta adem as por el
uso de plantas para propiciar el nacimiento de varones y hembras sin dar
prelaci6n a ningun sexo en particular. EI uso de plantas con prop6sitos magicos,
medicinales y de control dernografico ha disminuido 0 se presenta de una forma
encubierta, pues este aspecto de la cultura tan vinculado a las practicas sha-
manisticas es logicamente uno de los mas afectados por la evangelizaci6n,
se encuentran todavia personas que poseen este conocimiento pero su trans-
rnision a las nuevas generaciones es cada vez mas escasa.

Si la perdida parcial 0 total de con troles culturales demograficos y el cam-
bio de patrones de asentamiento han determinado el aumento y tamafio de las
familias y la densidad de algunos de los asentamientos, la presencia de enfer-
medades carenciales e infecto-contagiosas y la dificultad de contralpor parte
de los servicios de salud ha determinado que la poblaci6n se mantenga a un
mismo nivel sin presentar tendencia de crecimiento ni de aniquilacion total
como es el caso de otras culturas amazonicas que en ocasiones no Began a un
centenar de miembros. La poblacion actual llega aproximadamente a 2.000
habitantes.

No existe una presion de colonos por la poseSlOn de las tierras por las
razones ya expuesras y los movimientos internes de individuos 0 subgrupos
se dan dentro del mismo territorio sin presentarse migraciones a otras areas
que irnpliquen la desvinculaci6n del grupo. Puede afirmarse que aun se man-
tiene la cohesion y que la endogamia es todavia predominante a pesar de que
es posible encontrar casi en cada aldea matrimonios con hombres 0 mujeres
pertenecientes a otras grupos indigenas (preferencialmente los venidos del
Vaupes] .
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De acuerdo con la exogamia clanil y las normas de residencia post-
marital que establecian una uxorolocalidad transitoria y patrilocalidad defi-
nitiva, la movilidad de las familias era frecuente y se presentaba un equilibria
en el tamafio de los asentamientos sobre la base del intercambio de miernbros
de los clanes vinculados por el matrimonio. Al producirse la sedentarizaci6n y
la modificaci6n de las normas de residencia post-marital, se conserva la exo-
gamia clanil y el matrimonio preferencial con primos cruzados, pero los ma-
trimonios pueden efectuarse con familias de la misma aldea, 10 cual conlleva
un crecimiento de los grupos domesticos sin que exista aparentemente una
norma comunitaria de control, quedando este restringido al ambito de la
familia nuclear.

El mestizaje con "blancos" es escaso, presentandose casi exclusivamente
en aquellos que por razones de comercio 0 trabajo se localizan en el rio en
asentamientos individuales. Son raros los casos de uniones con indigenas entre
los que viven en el centro urbano de Puerto Inirida,

Cambios en las form as de subsistencta tradicionales como consecuencta
de la tncorporacion a las activulades extractivas.

Cada contacto de una econornia primitiva con una economia cornpleja
modi fica las caracteristicas de la econornia primitiva, y estas modificaciones
estan relacionadas con multiples factores.

T odos los rasgos nuevos que aparecen forman un tipo de econornia que
pudierarnos llamar intermedia, que no puede ser clasificada ya como "primi-
tiva" pero tampoco puede ser asimilada a las economias capitalistas modernas,
entre otras cosas porque no se rige par sus mismas leyes.

En el caso que nos ocupa los indigenas Puinaves se localizaron en el rio
Inirida buscando un ambiente riberefio apto para aprovechar los recursos
acuaticos, desarrollaron al igual que los otros grupos de los rios tributarios
del Orinoco, un conjunto de practicas agricolas denominadas agricultura it i-
nerante 0 agricultura de tumba y quema. Este tipo de agricultura se carac-
teriza por desarrollarse en pequefias parcelas (1 hect. en promedio), depender
de un cultivo predominante, en este caso la yuca brava (Manihot utilissima),
y necesitar de una atenci6n permanente durante todo el afio dada la dificultad
de control de malezas. El cultivo predominante se mezcla con otros secundarios
cuyas epocas de cosecha son diferentes y en muchas ocasiones pueden conti-
nuar produciendo despues del abandono de la sementera. La selva virgen es
tumbada y quemada, y despues de un periodo que varia es abandonada y s610
se vuelve a cultivar en los campos que recuperan la vegetaci6n, esta recupe-
raci6n es tam bien variable, dependiendo de las. condiciones locales de los
suelos, no hay rotaci6n de cultivos, la fertilidad del suelo es mantenida por



358 CALDASIA, VOL. XIII, No. 63 MARZO 31 DE 1982

la roracion de los campos. La rumba y la tala del bosque debe hacerse en los
meses de noviembre y diciembre, en la estacion seca, se quema dos meses
despues de tumbar y la siembra empieza con las primeras lluvias. Los "co-
nucos" 0 sembrados producen para el consumo y generalmente hay excedentes
que al parecer eran usados en los tiempos aborigenes en la realizacion de los
ciclos ceremoniales, en la actualidad se procesa mafioco y cazabe para vender
a los comerciantes, con el objeto de obtener de ellos ropa, utensilios, maquinas
de coser, etc.

Una mujer trabajando intensamente durante un mes, aparte de sus
actividades tradicionales, puede producir 40 mapires de mafioco para vender
(mapire es un canasto especialmente disefiado para empacar mafioco y tiene
una capacidad de 1 arroba). Este es el unico producto cultivado que se co-
mercializa, pues la produccion de excedentes se logra solo con un incremento
de trabajo, con la misrna tecnologia y sin necesidad de desplazarse y porque
es un elemento que necesita el comerciante blanco cuando tiene bajo su de-
pendencia cuadrillas de trabajadores que se desplazan de su sitio de habiracion
para dedicarse a las labores extractivas, donde no tienen sembrados en la
cercania. En este caso el comerciante debe avanzar al indigena, no solo en
mercancias sino tarnbien en el suministro de cazabe y rnafioco, alimentos de
los cuales el indigena selvatico no puede prescindir.

La demands de mafioco y cazabe esta relacionada tam bien con el abandono
temporal y en ocasiones por largos periodos de los indigenas de sus actividades
agricolas pOl' dedicarse de lIeno a las actividades extractivas. Dado que la
agricultura tiene unos ciclos muy determinados (no se puede tumbar y sembrar
en cualquier epoca}, estar dedicado a una actividad diferente a la epoca que
corresponde tumbar 0 sembrar equivale a no tener productos culrivados en
la epoca que corresponde a la cosecha.

Este comercio evidencia la existencia de excedentes. Es generalizado el
heche de sembrar en mayor proporcion de 10 que se consume; la existencia
de excedentes (principalmente en la yuca) es entonces real, 10 que no se
produce es el procesamiento y cornercializacion sin la presencia de una presion
y demanda externa.

Cuando el precio del mafioco baja, porque hay poca demanda, las mujeres
Puinaves dejan de procesarlo, no se tiene la costumbre de almacenar para
esperar una epoca ventajosa.

Los otror productos secundarios cultivados no se vend en ni denrro de las
aldeas, pues todavia se conserva el rasgo de la econornia tradicional en el eual
cada familia nuclear provee las necesidades diarias con su propia producci6n.

Los productos cultivados en una sementera son de propiedad exclusiva
de la familia que los planto y en ellos no se presentan repartos colectivos
como se da el caso de excedentes provenientes de la caza y de la pesca.
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La yuca brava y su complejo dietetico derivado, asi como los productos
cultivados secundarios y los frutos estacionales de recoleccion constituven
aproximadamente el 75% de la dieta de los Puinaves, el otro 25% proviene
de la pesca; la caceria ocupa el 5% de su suplemento alimenticio. La pesca
se realiza durante todo el afio pero con diferencia en cuanto a cantidad y
tecnologia empleada en cada uno de los cielos estacionales. La mejor epoca
de pesca es el verano. Las lagunas aisladas del rio, los cafios de poca pro-
fundidad permiten que se utilicen tecnicas como el arco y la flecha, el anzuelo
y el arpon, entro otros. La variedad y cantidad de peces es mas abundante en
esta epoca.

En el invierno si se quiere obtener buenos resultados es indispensable re-
currir al uso de trampas. Existen trampas de varios tipos y generalmente son
colocadas en lugares donde hay poca corriente, en los cafios pequefios y
especialmente en los rebalses (terrenos selvaticos inundados en invierno).

Esta actividad es menos afectada por la incorporacion a las acrividades
extractivas, puesto que puede ser realizada simultanearnente, aun en el caso
en que se desplacen por periodos largos. En el invierno cuando la recoleccion
de fibra es mayor debido a la facilidad de acceso a los fibrales por la presencia
de los rebalses, se pueden colocar las trampas temprano en la manana, dedicar
el dia a la recoleccion del producto, y al dia siguiente recoger los peces que
han caido durante la neche. Deciamos tam bien que siernpre los asentamientos
aun temporales se localizan a la orilla de cafios y lagunas.

Otra adaptacion al ambiente acuatico es la caceria riberefia, Hay ciertos
animales roedores como lapa (Agouti paca) y picures (Dasyprocta sp.) que
hacen sus madrigueras en las orillas de los rios, cafios y lagunas. En el invierno
la caceria de estos roedores de carne fina se practica por 10 general en los
can os y lagunas alejados de la aldea; cuando bajan los niveles de las agUaS y
los cafios y lagunas se secan los animales se repliegan al rio y se les puede dar
muerte muy cerca de las aldeas. Estas cacerias son nocturnas y se realizan en
forma individual.

En la actualidad la caceria se hace casi exelusivamente con escopeta, las
trampas utilizadas anteriormente en que el animal quedaba atrapado sin la
presencia del cazador ya no se utilizan, como en el caso de la pesca, por tal
motivo son muchos los Iactores que influyen en el bajo porcentaje que ocupa
la caceria en su suplemento alimenticio. En primer lugar los Pujnaves no
han sido tradicionalmente un grupo cazador, en segundo Iugar la dependencia
de la escopeta y municiones limita las posibilidades de la caceria y en tercer
lugar el abandono de tecnicas tradicionales hace que interfiera esta con las
actividades incorporadas, pues se invierte mucho tiempo en los desplazamientos
de caceria, exceptuando el caso de la caceria riberena.
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Las actividades economicas tradicionales, agricultura, caza, pesca y reco-
leccion estan generalmente basadas en principios de reciprocidad y ausencia
de competencia economica; los excedentes en el caso de la pesca y la caza
son compartidos colectivamente, pues la distribucion esta orientada a satisfacer
las necesidades de aiirnentacion rigiendose por principios equitativos. Con la
incorporacion a actividades no tradicionales rnuchos de estos principios se
modifican. Los sentimientos de solidaridad y ayuda mutua se diluyen. Los
vinculos familiares que antes regulaban la produccion y la distribucion em-
piezan a ser mas restringidos y cad a vez son menos las cosas que se com parten.
La posesi6n de objetos adquiridos se convierte en factor de diferenciacion y
aparecen tendencias acumulativas, ya que las nuevas actividades no estan orien-
tadas a satisfacer necesidades de alimentacion sino que estan relacionadas con
nuevas necesidades, muchas de ellas secundarias que se incorporan de una
manera definitiva, reforzando la dependcncia de la eccnomia externa.

Es asi como la produccion, intercambio y distribucion empiezan a de-
pender de efectos coercitivos de poder que la sociedad nacional tecnologica-
mente mas fuerte impone.

En este proceso de sumision economica de la fuerza de trabajo con la
consecuente perdida parcial 0 total del control sobre la produccion 0 inter-
cambio no puede dejarse sin analizar el sistema de "avarice" 0 "endeude",
utilizado sisternaticamente por las compafiias, intermediarios 0 personas indi-
viduales dedicadas a las actividades extractivas que eumplen la doble funcion
de comprar el producto y vender las mercancias, Este sistema se ha aplieado al
caucho, al pendare, al comercio de pieles, a la pes,ca ornamental, etc., y en
el pn~sente esta sufriendo una serie de modificaciones,

Para el indigena la incorporacion a las actividades extractivas significa
la posibilidad de adquirir los bienes de consume que ya han sido incorporados
a sus necesidades: motores fuera de borda, gasolina, telas, maquinas de eoser,

. jabon, sal y algunos pocos productos alimentieios; para el comerciante el sis-
tema de avance es el unico que hace posible el reclutamiento de la mano de
obra indigena. Con este sistema, el comereiante que generalmente es el mismo
que dirige la explotacion de los productos, obtiene del indigena una doble
ganancia: la produccion por trabajo de extraccion, la cual se paga no por sa-
lario sino por cantidades recolectadas, y la producida por el excesivo costa de
las mercancias que suministra.

"Cuando el empresario 0 mercader adelanta manufaeturas 0 dinero a su
endeudado no se somete a las reglas de oferta y demanda del capitalismo cla-
sico. Crea sus propias reglas de juego que llevan a un nuevo tipo de relaci6n
servil, al surgir 'lealtades' espureas como resultado de la ignorancia 0 del
temor. EI endeudado no solo se somete a pagar la deuda sino que adquiere
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vinculaciones morales que, velada 0 abiertamente, siempre van en su perjuicio"
(Dominguez, 1976, 113).

El empresario cornerciante 0 intermediario recibe el nombre de "patron".
Cada indigena tiene su propio patron, pero se da el caso en que simultanea-
mente se avanzan con dos 0 tres, 10 cual determina que deban dedicar la mayor
parte de su tiempo en actividades extractivas para poder dar cumplimienro
al pago de sus deudas. Este pago definitivo casi nunca se logra porque .11
entregar los productos que cubren la deuda anterior el indigena casi siempre
recibe nuevos objetos, Anteriorrnente el sistema de avance 0 endeude contaba
como garantia con la concepcion de cumplimiento estricto por parte del in-
digena del pago de sus deudas. En la actualidad, despues de varias decadas
de explotacion, el indigena ha cambiado y demora el pago a plazos tan largos
que muchas veces determina 1.1quiebra de comerciantes 0 intermediarios que
no disponen. de suficiente capital para 1.1compra de mercancias. Es asi como
muchos comerciantes prefieren ahora el pago en efectivo. Pero el sistema esta
tan arraigado que el indigena 10 prefiere, pues el dinero seria gastado de
todas maneras en 1.1 compra de mercancia a los mismos precios y en este
caso en pago de contado y no con los plazas que rigen para el "endeude".

Esta situacion ha dado origen a 1.1aparicion de un fenomeno reciente con-
sistente en que los empresarios estan recurriendo a 1.1utilizacion de indigenas
como "intermediaries", a los cuales se les avanza 1.1mercancia y se les pone
en el papel de rec1utar 1.1mana de obra indigena; este fenomeno tiene que
ver con 1.1declinacion del comercio en el rio. Antes del establecimiento de
1.1Comisaria este comercio era 1.1actividad principal de empresarios y comer-
ciantes individuales. Con 1.1 aparicion de Puerto Inirida como centro adrni-
nistrativo los comerciantes se estabilizaron en el casco urbano y su actividad
economica principal paso a.ser 1.1de proveedores de las instituciones oficiales, 10
que les produce mayor rentabilidad y menos riesgo. Sin embargo, necesitan
del indigena (exceptuando el caso de la pesca ornamental y pesca de consurno] ,
pues las actividades de extracci6n requieren de un conocirniento del ambiente
que solo el indigena posee, y adem as es eI unico que puede internarse par
largos periodos en la selva sin necesidad de llevar provisiones. El trasplante
del modelo de relacion "patron" -"avanzado" al interior de 1.1 sociedad indi-
gena ha traido como consecuencia toda una serie de fen6menos que estan
transformando totalmente el tipo de relaciones de los grupos dornesticos ba-
sados en el parentesco.

En primer lugar empieza a aparecer 1.1competencia por 1.1 poseSlon de
objetos que se adquieren por compra llevando a una presion hacia el trabajo
que permite su adquisicion, presentandose a 1.1vez una nueva actitud hacia
los productos tradicionales que antes se cornpartian.
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Por otro lado se generan fricciones sociales al interior de los grupos do-
mesticos, porque si el indigena que actua como intermediario obtiene mas
ganancias que los otros, la presion social actua en el sentido de forzarlo a
com partir las ganancias con la comunidad entera, dando origen a un conflicto
entre sus ambiciones personales y econornicas y sus responsabilidades con la
comunidad. La manera de presionar a compartir las ganancias es no pagando
la deuda que se adquiere al recibir las rnercancias, Con este sistema el comer-
ciante no esta haciendo otra cosa que descargar en una sola persona la res-
ponsabilidad de la transaccion, esta, a su vez, tiene que recurrir a much as
otras para dar cumplimiento a la deuda que adquiere y debe pagar de todas
maneras, asi sus propios parientes no le cumplan, esto ha llevado a la quiebra
de muchos indigenas, que han creido que su participacion en el sistema de
avance como intermediarios les garantizaria su independencia econornica y su
entrada definitiva a la economia de los blancos. Ademas algo semejante
sucede a los comerciantes blancos medianos que actuan como intermediaries
de otros cuyo capital puede respaldar operaciones economicas a largo plazo,
en el caso de que el producto no sea entregado a tiempo para cancelar sus
deudas.

Es asi como el comerciante mediano esta siendo reemplazado por el in-
terrnediario indigena como unico deudor, 10 cual garantiza al empresario una
mayor seguridad en la recuperacion del dinero invertido.

Como el avance tiene generalmente una fecha limite de cancelacion ajena
a la mentalidad econornica del indigena, trae como consecuencia la alteracion
de las actividades de subsistencia y de los patrones mismos de la division del
trabajo dentro de la familia, ya que todos sus miembros tienen que participar
en el trabajo para cumplir con la deuda dentro del tiernpo fijado, abandonando
sus actividades productivas que son fundamentales para garantizar su dieta

. alimenticia, Las labores de empaque de los productos de las actividades ex-
tractivas son tareas masculinas que absorben tambien mucho tiempo adicional
al empleado en la recoleccion.

Otro cambio importante hace referencia a la modificacion de tiernpo y
calendario de trabajo. Las actividades de subsistencia tradicionales estan estre-
chamente vinculadas al profundo conocimiento del medio arnbiente realizandose
en cidos muy determinados. Existen ademas practicas culturales orientadas
al aprovechamiento de los recursos sin producir degradaciones en el ambiente.
Las actividades extractivas ya no se rigen por los calendarios tradicionales ni
se realizan de acuerdo con su concepcion de tiempo; generalmente el dedicarse
a ellas depende de las presiones externas, tales como responder al pago de
una deuda 0 a la necesidad interna de ropa 0 utensilios, muchos de los wales
no satisfacen una necesidad apremiante sino que actuan como simbolos nuevo~
de prestigio.
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Las actividades extractivas se guian por la sobre-explotacion de los re-
cursos con el unico objeto del lucro sin tener en cuenta las practicas de con-
servacion 0 reposici6n. Cuando un area se agota totalmente se presenta un
desplazamiento hacia otra.

Para sintetizar, podriamos afirmar que la vinculacion a las actividades
extractivas tiene las siguientes consecuencias:

1. Intensificacion de la produccion, La produccion se intensifica pero no esta
orientada a satisfacer las necesidades de alimentacion, presentandose la
concentracion de la actividad en espacios determinados y en un tipo de-
terminado de productos destinados a la econornia de mercado.

2. Organizacion econ6mica fuera del propio control y desplazamiento de
este control a los comerciantes 0 empresarios en 10 referente a recluta-
miento de trabajadores (aspecto que ha cambiado con la aparicion del
patron-intermediario indigena), cuotas de produccion y control de precios
(tanto del producto como de las mercancias vendidas).

3. Incremento del trabajo de acuerdo con metas impuestas exteriormente
que interfieren los calendarios de trabajo de las actividades tradicionales.

4. Scmetimiento a poderes externos. La expresion de este poder da como
resultado una subordinacion economica de la fuerza de trabajo y su
perdida parcial 0 total del control sobre la producci6n e intercambio.

5. Dados los largos tiempos de reposicion 0 el agotamiento definitivo de
algunos recursos, los sitios de explotacion estan cada vez mas retirados
de las areas de habitacion, 10 que implica que los desplazamientos alteran
los patrones de subsistencia tradicionales.

T odo 10 anterior es irreversible e inmodificable; las necesidades creadas
por el contacto deben ser satistechas, la solucion al problema actual no puede
ser ya el regreso al aislamiento, Un cambio de situacion para el indigena solo
seria posible si este lograra el control de las actividades productivas no tra-
dicionales, 10 cual es por 10 menos ut6pico dentro del marco de la sociedad
colombiana actual.
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1. Aspectos del Cafio Bocon, afluente del no Inirida.

2. Asentamiento riberefio a orillas del Cafio Bocon.
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3. Tipo de aldea y vivienda inrroducida por comerciantes y misioneros.
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