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Introducción 

EL P R E S E N T E T E X T O ES F R U T O DE veinte años de investigación que han 
implicado un prolongado trabajo de campo y una ardua revisión de fuentes pri
marias y secundarias muy diversas con esfuerzos continuados, encaminados a 
construir teorías y metodologías de investigación para abordar problemas lo
cales considerando sus dimensiones regionales y globales. 

La primera parte de esta obra es una etnografía que no intenta deconstruir 
los modos clásicos de textualidad. Mantenemos aquí las problematizaciones he
chas a lo largo de más de 60 años sobre los indicadores de las categorías socia
les, iniciados por los Handbook de Steward y Faron, la reformulación hecha por 
Steward en 1958 y continuada en los textos sobre los indígenas de Colombia 
de Reichel-Dolmatoff. No es un texto que pretenda internarse en el debate de 
las clasificaciones de las sociedades indígenas, tampoco pretende proponer o 
defender las categorías clásicas de clasificación de los distintos modos de exis
tencia que han poblado lo que hoy es América Latina. Se aleja de las monografías 
en la medida en que se vuelca sobre un problema eje: cómo dos sociedades in
dígenas tan diferentes lograron constituir modos compartidos de existencia que 
les han permitido sobrevivir desde antes de la llegada de los españoles hasta 
nuestros días. En la primera parte hay un paneo sobre los distintos aspectos o 
dimensiones de existencia de ambas sociedades, su origen, su historia, los 
asentamientos prehispánicos, los asentamientos poshispánicos y los ya tradi
cionales campos de la economía, la política, las relaciones familiares, etcétera. 

Desde el momento en que nos vimos abocados a estudiar estas comuni
dades indígenas, queríamos verlas en el contexto de procesos dinámicos de 
interacción, dentro de lo que la antropología ha denominado 'complejos 
chamanísticos'. El hilo conductor que nos llevó de la capital del país al Valle de 
Sibundoy fue la presencia, en Bogotá, de chamanes originarios de pueblos in
dígenas habitantes en ese valle. Fueron sus chamanes, y los chamanismos que 
estas poblaciones produjeron y producen, el principal problema por compren
der, con la dificultad añadida de que se trataba de dos poblaciones que se reco-
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nocen como culturalmente distintas pero cohabitan en este valle. Además se 
debe considerar la población no indígena autodenominada 'colona' o 'blan
ca', cuyo origen se remonta a ia inserción de estos territorios en el Estado na
cional colombiano. No creemos posible hacer abstracción del mundo de 
relaciones en que han estado inscritas estas dos sociedades a través de los pro
cesos históricos, pues una gran parte de los dispositivos culturales tiene sen
tido cuando se atiende a las relaciones que estos grupos han guardado con 
otros dentro de las redes chamanísticas y desde el momento de la conquista. 
Por tanto, estas sociedades no son presentadas aquí como un 'objeto', sino 
como un proceso de creación continua de interrelaciones con otras socieda
des indígenas y con toda la historia occidental. 

Esto no implica abandonar las dimensiones que en el pensamiento acadé
mico pueden ser aisladas parcialmente, por ejemplo, el sistema económico o el 
sistema de parentesco o cualquier otro; sin embargo, buscamos las interseccio
nes, los puntos de contacto, los distanciamientos, las superposiciones, los plie
gues que entre ellas puedan existir. No hay la menor duda de que los chamanismos 
constituyen el eje que permite hacer una lectura de otras dimensiones y enten
der los intercambios nutridos entre los inga (quechua-hablantes) y los kamsá 
(quillacingas) para estudiar los puntos de imbricación, las tensiones, las dimen
siones de conciliación y los modelos heurísticos que estas dos sociedades han in
ventado para convivir y configurar sus modos de existencia en la historia. 

La primera parte se detiene en el proceso histórico y observa con detalle 
las estrategias de cristalización que les permitieron y les permiten mantener
se como dos grupos independientes. También nos proponemos analizar o de
jar ver al lector cuáles han sido sus puntos de encuentro. En resumen, la 
primera parte contextualiza las problematizaciones en torno al estudio de los 
indígenas y presenta el proceso de interacción de estas dos sociedades. ¿Cuá
les instituciones permanecieron? ¿Cuáles desaparecieron? ¿Cuáles ha sido ne
cesarios crear para responder a su orientación ecosófica? Es decir, se indaga 
sobre las estrategias que han servido como hilo moral, en términos de Arhem, 
para generar el sentido de identidad de los grupos. 

En la segunda parte, nos salimos de la clásica unidad de estudio de los 
chamanes, porque no pretendemos hacer una biografía de cada uno de ellos, 
ni caracterizarlos de un modo general. Más bien, respetando sus propias 
problematizaciones del mundo, entramos en las polémicas y en los diversos ca
minos que cada uno ha construido para validarse a sí mismo como chamán 
frente a los demás; por tanto, no buscamos la esencialidad del chamán, sino la 
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puesta en escena de los chamanismos. La primera sección de esta parte mues
tra que la unión de dos sociedades culturalmente distintas en su origen, una 
selvática y la otra andina, logra construir un espacio de confrontación, de dis
cusión, debate y singularización de lo que podríamos definir dispositivos 
chamanísticos. Allí hay ya un cambio considerable en la narrativa porque, para 
poder dar cuenta de los problemas planteados, fue necesario recurrir a formas 
de narración que se acercaran a las de los chamanes y a los modos de construc
ción de los mundos posibles. Así mismo, exponemos puntos de vista 
antropológicos sobre lo que los indígenas hacen sin que nuestras explicacio
nes pretendan ser mejores que las de los propios chamanes. Sencillamente, prac
ticamos un juego dialógico entre la forma como ellos viven y hablan de su 
mundo y cómo nos lo contaron a nosotros. 

Ahora bien, nosotros no somos espacios en blanco ni receptores pasivos 
de esas narrativas. Este aspecto permite abrir la dimensión antropológica de la 
percepción del otro o de los otros no con el intento de hacer teorías universa
les, sino para dar cuenta de procesos locales y singulares. No ponemos en esce
na un juego binario de cierto o falso ni intentamos trasladar los sistemas de 
verificabilidad nuestros a acontecimientos que suceden dentro de otras histo
rias y otros modos de ser de los procesos culturales. Nos negamos a crear mo
delos únicos de chamanes, o chamanes-objeto, puesto que ellos mismos no 
aceptan pensar en el chamanismo como la reducción a una de las escalas de 
acción en las que se mueven. No son sólo sanadores, no son sólo psicólogos po
pulares. No se pueden reducir a personas con alteraciones mentales que la cul
tura aprovecha para dar salida a sus conflictos; tampoco se pueden encasillar en 
mediadores entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y menos tra
tarlos como individuos que se entregan a extraños rituales de "alucinógenos". Más 
bien, los vemos como especialistas en el manejo de un espacio social e histórico 
donde las sociedades y las culturas crean los dispositivos de verdad, es decir, es
pacios donde las identidades son creadas, analizadas, recompuestas, proyectadas, 
discutidas e historizadas. Cuando hablamos de identidad, nos referimos al en
cuentro y a las formas de explicación y acción entre la humanidad y la naturale
za, respetando lo que ellos denominan humanidad y naturaleza. 

El segundo aspecto que se debe considerar en estos devenires chamanísticos 
son las redes. Ellas obedecen a espacios de validación, confrontación y espe
cialización de los poderes chamanísticos. Si, por un lado, representan especia
lización, lucha y confrontación, por el otro son complementación, negociación, 
conciliación e invención. Chaumeil ha demostrado que las redes de chamanes 
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de la selva tropical húmeda amazónica son creaciones de larga duración que se 
hunden en las noches del tiempo. Se podría decir, sin temor a equivocarnos, que 
estas redes son formas particulares de construcción de las relaciones de los pro
cesos de interculturalidad. Lejos del modelo centrista, diríamos con Deleuze y 
Guattari que son expresiones rizomáticas, sin centro, sin significantes despóticos, 
sin totalización, que no pueden ser aprehendidas por los modos logocéntricos 
del pensamiento occidental. Los modos de vivir indígenas no revelan formas de 
pensamiento por las cuales han pasado las sociedades occidentales, puesto que 
son otros continentes de verdad, otras culturas. De allí la dificultad para poder 
presentarlas a quienes estamos acostumbrados a pensar en términos de la repe
tición, de la totalización y de la cristalización en estructuras. 

Luego entramos en el complejo ejercicio de observar y rastrear los con
flictos generados entre estas sociedades en red y las sociedades institucionaliza
das, monocentristas occidentales. Nos detenemos principalmente en la colisión 
de estos dos mundos, pero mirándola desde ambas orillas: cómo los nativos asu
mieron y asimilaron 'los mundos sobrenaturales' impuestos por los españoles, 
y cómo los españoles leyeron el devenir de estas redes indígenas. Aquí ingresa
mos de lleno en el campo de las estrategias de guerra, pero no comprendida como 
una guerra entre arcabuces y flechas, sino entre modos de catequización de las 
imágenes, la ecología, los principios hermenéuticos y los discursos de verdad. 
Tomamos de Taussig el concepto de montaje, pero no en el sentido en que él lo 
explica, pues no imponemos a las luchas de la imaginería un concepto dialéc
tico, sino un concepto de proceso múltiple. Nos sentimos inclinados a seguir 
estos juegos de posicionamientos dentro de campos sociales definidos, de 
modo que volvemos sobre las analíticas parciales y locales al observar los pro
cesos de lucha entre los kamsá y los ingas frente a los españoles. Examina
mos cómo estos procesos fueron avalados y protegidos por las conexiones que 
estas sociedades nativas tenían y tienen con las sociedades del bajo Putumayo, 
específicamente sionas, cofanes y coreguajes, cómo la ecosofía de estos gru
pos y las relaciones de red establecidas mantuvieron vivo el intercambio en
tre los ingas y kamsá y las sociedades indígenas del bajo Putumayo y cómo la 
respuesta a las estrategias españolas fueron englobadas dentro de este marco 
de las relaciones-red. 

Nos detenemos en los procesos coloniales y en cómo las redes de chamanes 
fueron tomando el poder de las historias de los españoles para convertirlas en 
estrategias de resistencia frente a los mismos españoles; analizamos la lucha en
tre las apariciones de las vírgenes, propuestas por las órdenes religiosas, y cómo 
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fueron procesadas por las estrategias de los nativos. Aparece un conjunto de esce
narios, actores y dramas muy particulares, y algunos mecanismos creados en la con
frontación global de los españoles con las sociedades amerindias. En este punto, 
abordamos las estrategias de red que incluyeron a los afrodescendientes como alia
dos de los chamanes, y asistimos al nacimiento de los curanderos mestizos. 

Finalmente, observamos y analizamos las luchas de estas formas de organi
zación en red en dos momentos, la república y la trasnacionalización, se demues
tra cómo los indígenas se abrieron a la multiplicidad de curanderos de las distintas 
regiones de Colombia para generar un intercambio que permitiera reforzar los 
procesos de acomodación y resignificación del chamanismo y el curanderismo, 
como cultura popular, frente a las culturas hegemónicas. Esperamos que este tra
tamiento del chamanismo sirva como punto de partida para observar otros en
cuentros y otras historias. 
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