






Actualmente, el sistema hidrográfico del Píra-Peraná está habitado
por indigenss de los siguientes grupos: Tatuyo, Taiwano, Barasans,
Bará, Makuns, Carapana, Tuyuka y Kauwiyeri. Estos términos, en su
mayoria en yeral, son aquellos aplicados a los indigenss por los blancos.
Aunque hay considerable correspondencia entre esas categorías y las
usadas por los mismos indigenas, la situación es de hecho más compli
cada. La primera mención de cualquiera de estos grupos data del siglo
XVIII, cuando los Panenuá, Panonoá, y Macuns son dados como vi
viendo en el "Alto Vaupés y Apaporis" respectivamente. Como decía
mos antes, estos representan probablemente, a los Barasana y Makuns
de hoy. En el siglo XIX, los Carapans, Macuns, Tatuyo y Tuyuca
fueron todos registrados como hahitantes del Vaupés. / 1/

Con el viaje de Koch-Grunberg en 1903·4, todos los grupos mencio
nsdos antes han sido reportados. La nsturaleza de la información es tal,
que si alguno de los grupos no fue incluido antes del cambio de centuria,
no podemos tomar esto como si significara que no se encontraba antes
alll. Los restos arqueológicos, los petroglifos y la muy completa elabo
ración del conocimiento geográfico en el mito nos sugieren que el área
ha sido habitada durante largo tiempo.

Ahora trataremos, en términos generales, de relacionar la historia de
los contactos blancos con la situación actual de los ind1genas. Se piensa
que los primeros indicios de contacto con el área vienen de mediados del
siglo XVIII, aunque podria ser probable que personas blancas hayan
entrado a la región antes de esa fecha. Conocemos poco o nsda acerca de
las actividades de los primeros comerciantes y esclavistas, pero es
probable, que hubiera alll al menos contactos esporádicos durante unos
300 aftosoAdemás, debieron darse considerabes contactos ocasionales a
través de indlgenas de otras áreas familiarizados con la gente blanca y a
través de indígenas del Pirá-Paran á que retornaban al hogar depués de
trabajar con gente blanca en las industrias extractivas localizadas en
otras regiones. El contacto indirecto a .través del rumor y el comercio
debió preceder siempre al blanco en su penetración alas más remotas
áreas.

Los efectos de enfermedades como la influenza, sarampión, viruela,
etc., sobre indígenas no contactados, carentes de anticuerpos protecto
res, son notorios. En dos epidemias, una en 1946 y otra en 1954, de los
Kalapálo del Xingú hablan muerto un 13,3% y un 26.6% del grupo. Al
guna vez en el pasado, los indígenas del Pirá-Paraná debieron perder

/ 1/ Wallace (18891menciona también UD pueblo llamado Vacar' lpueblo-gana) viviendo en ellUo
Pllpurl. Aunque actualmente no hay ind1genas de ese nombreviviendo en el 6rea. en el Cafto
Colorado. un .nuente del Piri·PllnlDA, en el sitio deuna malocaBari actulil, hay el remanente
de una empresa grande que consiste en un banco de tHna IOpOrtado por pOotee de madera
dura y uociado con relltoe eertmioos 1 bachu de piedra. De acuerdo con loe b.bitantee ac
tuales la represa fue conatru1da por un grupo extinto. llamado Ywoa. para atl'aer ganu que
erancuadas por BUS plumas para usarlas en diadem.a.s ceremonWee. lA palabraYe en lengua
Baú significa "gana" y puede estar re1Ac:ionada con la palabra Vacari reportada por
Wallace.
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población en una escala similar. Se sabe que en 1917-18hubo una sevem
epidemia de gripe española, suficiente para causar el abandono de la
misión Montfortiana del Cuduyarl y que hubo una epidemia de saram
pión en los campos caucheros en 1943-«, pero las epidemias más serias
probablemente ocurrieron mucho antes. Aún hoy, no obstante la aten
ción médica de los misioneros, los indígenas del Pírá-Paran á mueren de
enfermedades que a nosotros sólo nos causan pequeñas molestias. Este
decrecimiento de la población está probablemente relacionado con el
pequeño número de habitantes que se encuentmn actualmente en cada
maloca. En 1903 Koch-Grünberg vio malocas que contentan más de 100
personas y , en 1927, Nimuendajú calculó el número promedio de habi
tantes por maloca en el Vaupés en 14.5 con un máximo de 58 y un mini
mo de 3 individuos. Actualmente en el Pírá, la maloca más grande
contiene unos 32 individuos, estando el promedio alrededor de esta ci
fra.

Aparte de la introducción de enfermedades extranjeras la presencia
del hombre blanco ha afectado la distribución de la población en otra
forma. Bajo la presión de los blancos los indígenas se movieron hacia las
cabeceras de los ríos y sus afluentes. Hoya lo largo del Rio Tiquié la
población se hace más densa hacia la parte superior del río y es menor
hacia la boca. Las mejores tierras agrícolas y la mayor cantidad de pes
ca se encuentm en la parte inferior del río y desde la salida de los
blancos no misioneros se ha producido un movimiento de la poblsción
hacia abajo. El hecho de estar el bajo Pirá-Paraná virtualmente desha
bitado está probablemente relacionado con las actividades blancas en el
pasado y COmo se mencionó antes, hoy hay un movimiento aguas abajo,
desde las cabeceras hacia los grandes ríos.

El otro cambio producido por el contacto con el blanco fue la intro
ducción de ciertos elementos de la tecnología occidental, especialmente
las herramientas de acero. Hoy, todos los indígenas tienen acceso a las
hachas y machetes de acero y gran parte de su modo de subsistencia
actual está basado sobre esos dos artículos. No es posible estimar en
forma precisa los cambios traídos por la introducción del acero,pero es
cierto que la apertura de las chagras y la construcción de la maloca se
facilitaron. O bien tales cosas se ejecutan hoy en gran escala o se hacen
en un tiempo considemblemente reducido. Junto con las hachas y
machetes, hoy se han difundido en el área las escopetas, los anzuelos,
los fósforos, los grandes escoplos para labrar canoas, los cuchillos, las
cuentas de collar, etc. Hasta la llegada de los misioneros, la mayoría de
los artículos, con la excepción de la ropa y las cuentas de collar, ventan
de fuera como pago por el trabajo en misiones fuem del área y en los
campos caucheros, estando directamente relacionados con las activida
des de subsistencia. Actualmente hay una demanda por artículos de
"lujo" como las ropas de confección, radíos, cigarrillos rubios, encende-

. dores, ollas de aluminio, jabón, etc. , que es cubierta por los misioneros.
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A un nivel más intangible, han ocurrido cambios considerables en la
visión del mundo, la mitología, en el comportamiento y los valores tra
dicionales. Estos cambios serán discutidos más adelante en otro artícu
lo sobre relaciones interétnicas en el Vaupés.

Resumiendo, se puede decir que la zona del rio Pírá-Paran á ha sido y
continúa siendo un áres refugio de la cultura indigena tradicional. Hoy
se encuentra rodeada por todos los lados por grupos ind1genas cuya
visión del mundo y estilo de vida han sido radicalmente alterados por
los esfuerzos combinados de misioneros y comerciantes. Esto se ilustra
mejor con el hecho de estar hoy las malocas indigenas tradicionales
confinadas (con pocas excepciones) al áres del Pírá-Paraná y a las
cabeceras de los rios que se desprendenal este y al:oeste en los divorcios.
de aguas. Sin embargo, como fue enfatizado antes, los indigenas del
Pir á-Paran á no han permanecido aislados de los eventos externos.
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