
ABRIR CAPÍTULO VI 1ª PARTE



CAPÍTULO VII

GLOBALIZACIÓN Y ACULTURACIÓN
VS

REVITALIZACION CULTURAL Y
CONCIENCIACIÓN ÉTNICA

(1971-1998)

Pas6 ya el tiempo de esperar la llegada del tiempo, el tiempo de ayer, hoy y marnana,
Ayer es hoy, mamana es hoy, hoy todo es hoyu, sali6 de pronto de sí mismo y me mira,
No viene del pasado, no va a ninguna parte, hoy estE aquí y no es la muerte
-nadie se muere de la muerte, todos morimos do la vida
(Octavio Paz,La estaciónviolenta)
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7.1. Los Estados y el neoindigenismo. Avances
legislativos en la protección de los indígenas.

El año 71 esun añoclave dereferenciaparalos ticunapor un doblemotivo.

En eseaño tiene lugar la predicacióncrucistay, con ella, el impulsomasivo y

defmitivo a la migración y concentraciónde estos en aldeasribereñas,lo que

habríade traer, comoya explicamos,una fuerte aceleraciónde los procesosde

cambio social. La décadade los 70 ve nacer, además,un nuevo discurso

indigenistacuyo punto simbólico de arranquepuede,sin duda, fecharseen la

Declaración de Barbados de enero de 1971, formulada por un grupo de

antropólogose intelectualesde toda suerte que adoptaronuna postura de

compromisoactivo ante la situaciónde los pueblosindios del continente.Este

neomdigenismoactual, partiendo desdeel discursorelativista postmodernode

respetoe igualdadparatodaslas einiasy culturas,rechazael paternalismotutelar

etnocentristade la etapaanterior, defiendela mayoríade edadde los indígenas

para dirigir sus propios destinos y aboga, en consecuencia, por la

autodeterminaciónde los pueblosindios. La Declaraciónde Barbadosseiba a

convertir, desdesu mismacelebración,en un hito fundamentalde estanueva

perspectivaindigenista,sirviendo asuvez de inspiración comodocumentobase

a las organizacionesindias que se van creandoen gran número en los años

subsecuentesy comomarcoideológicoreferenciala los respectivosgobiernos.

El neomdigenismoesun discursorenovadorsalido de las clasesintelectuales

iberoamericanasque poco a poco iría calandoen los responsablespolíticos,

plasmándoseenlos añossiguientesencorpuslegislativosy políticasactivasde los

diferentesgobiernoshacialos indígenas.Si en un primermomento las políticas
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mdigemstasfueronbásicamenteunidireccionales(del Estadohaciaunosindígenas

pasivosy desorganizados),losefectosy aplicacionesprácticasdelnuevodiscurso

generaron,porotro lado,unacrecientetomadeconcienciaenlos indígenasquese

ha plasmado, sobre todo a partir de los 80, en un notable desarrollo del

asociacionismoy activismopolitico-legal de los mismos,queya no esperana que

seles concedansusderechossino quelos piden, queno sesientanpasivamentea

aguardarlas ayudasal desarrollosino que se organizanparamejorar por ellos

mismossuscondicionesdevida.

7.1.1.El Estatutodo Indio en Brasil.

El primerode los trespaísesenqueseencuentranrepartidoslos ticunaendar

un pasoadelantehaciaesecambio de actitud fue Brasil. En 1973, el Congreso

apruebael Estatutodo Indio por cuyoarticulo 2 el Estadoseobligabaa si mismo

a respeflar a coe~ao das comunidadesindigenas, os seus valores culturais,

tradicionesusose costumes[...] y garantir aos indiosnos termosda ConstituiQao

a possepermanentedas terras que habitam, reconhecíendo-iheso direito ao

usufrutoexclusivodas riquezase de todasas utilidadesnaquelasterras existentes.

El Estatuto do Indio venia a introducir así los dos puntos básicosy

fundamentalesquecaracterizaríandeahí enadelantelasrelacionesentrelos ticuna

y la sociedadnacionaloccidentalenestanuevaetapa:

a) El reconocimientodel derechoa la propia cuituray organizaciónsocial

indígena,lo cual acababacon la tendenciapasadahaciapolíticasde integración

designo etnocentristay aculturador.Estecambiodedirecciónseplasmatambién

enartículoscomoel 49 sobrelaeducación:a alfabetiza~aodosindiosfar-se-á‘za
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lingua do grupo a queperíen~am,e em portugués,salvaguardandoo uso da

primeira; o el 58, enque secastigacomocrimen escarnecerde cerimonia, rito,

usoou tradi~aoculturais indígenas.

b) El derecho a la propiedad de un territorio como garantía de

conservaciónde esaautonomiacultural, sociopolíticay económica.Esetemtorio

queda teóricamenteconsignadoen la figura jurídica de la ReservaIndígena,

definiéndoseesta, segúnel artículo 27, como um area destinadaa servir de

hábitat a um grupo indigena, como os meiossuficientes¿i sua subsistencia.Y

decimosteóricamenteporqueel articulo estan genéricoqueresultaambiguo,al

no especificarnadasobrela forma de administracióninternadel territorio, ni las

supuestascompetenciasautonómasde los indígenas.El Estatuto esmucho más

preciso,sin embargo, en su definición de la figura de la Colonia Indígenaque,

segúnel artículo29, esel áreaonde convivemtribos aculturadas e membrosda

comunidadenacionaly quees administradapeloorgaodeassistenciaao indio.

El Estatutodo Indio fue, sin duda,un primerpaso,unaprimeraherramienta

legal hacia la defensade las culturas amerindiasque indicaba un cambio de

mentalidadde la sociedadbrasileñarespectoaestasminorías.El códigoera, sin

embargo,bastanteimprecisoaúne inclusoambiguoenmuchosaspectosy puede

considerarsecomoreflejode unaposturadetransiciónentrelos viejosconceptos

detutelay los nuevosairesinsufladospor la DeclaracióndeBarbadosquedejaba

muchaslagunasy puntososcurossinregular.En ningúnlugarqueda,por ejemplo,

consignado el carácter pluriétnico del Estado brasileño~ ni el derecho de

autodeterminaciónde los indígenas. El derecho a regirse por formas de

organizaciónpropiasse infiere de algunamanerade eserespeitara coe~aodas

comunidadesindígenasy aparececonsignadafragmentaria,tibia y ambiguamente
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enartículoscomoel 421, o el 572 pero no seespecificaexplícitamenteenningún

momento el derecho a la autonomíaadministrativa de los indígenasen sus

territorios. En la definiciónde la figura de la Reserva,comohemosvisto, no se

dice nada a este respecto,quedando,en cambio, perfectamenteexplicitada la

competenciadel órganoindigenistaparaadministrarlas ColoniasIndígenasy, en

lo referentea la administraciónde los recursoseconómicosde sus tierras, la

ambiguedadestotal porque,por un lado, se le concedela competenciaal órgano

indigenistay, sin embargo,por otro, sedeja constanciade la intencionalidadde

cederdicha competenciaa los indigenas,siemprey cuandoel Estadoconsidere

queaquellosestánpreparadosparaello. Esto ultimo es un resabiomuy evidente

de lavieja concepciónpaternalistadel indio comomenordeedad,concepciónque

el Estatutoexudapor otros muchosporoscomo, por ejemplo, la indulgenciacon

que se castigan sus infracciones penales, por no considerarseal indígena

plenamenteresponsabledesusactos(art. 55).

Paralos ticuna en concreto,en los añossiguientesa su promulgación,el

Estatutodo Indio no pasóde serunameradeclaraciónde intenciones.Comoya

se dijo, los primerosaños70 marcan,al contrario, unarecuperacióntransitoria

del poderpatronaly de la FUNAL sobre los ticuna, queutilizan el movimiento

crucista como sutil instrumentode control social. Bajo esascircunstancias,la

autonomíaticunaaúnhabíadehacerseesperar.

Artículoscomoel 14, queestablecíala no discriminaciónde los trabajadores

indígenas,o el 55, quehacíaextensivoa los indios el régimende providencia

social,eranpapelmojadoparalos ticunaquecontinuabanbajo la égidapatronal,

1 Cabe ao orgao de ass¡tenciaa gestao do Patrimonio Indígena, propiciando-se, porém, a

partidpa~ao dos silvícolas e dos grupos triba¿s na administra~ao dos propios bens, sendo-¡hes
totalmenteconfiado o encargo, quando demoslraremcapacidadeefetivapara o seu exercicio

2 Dondese consignael derecho a aphca~ao, pelos grupostribais, de acordo com as institui~oes

própias, de san~oes penaisou disciplinarescontra osseusmembros,desdeque nao revistan caráter
cruelouinfamante
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aunqueestafueramuchomásdébil que en el pasado.El ejércitoy la policía,a

quienesenvirtud del art.34 se lesconfierela competenciadeayudara la FUNAI

en la defensadel indígena, intervenían,como hemosvisto, en caso de abuso

grave y flagrante, pero no en la dinámica de las relacionesde producción

cotidianas,que, si bien iban abandonandoprogresivamentesus características

serviles,seguíanmarcadasaún por una evidentediscriminacióndel trabajador

ticunarespectoal occidentaltantoentratocomoen salario.

Por último, el Estatuto, en su articulo 65, consignabael compromiso del

gobiernobrasileñoa demarcartodaslastierrasindígenasy concederlestítulo de

propiedadcon categoríade Reservaenel píazode5 años.Dichademarcaciónno

comenzaríaaproducirse,sin embargo,hasta1982. Esposiblequeel retrasohaya

podidodeberse,enparte,a la presiónejercidapor lospatrones,recrecidosgracias

al inesperado baño de carisma crucista, pero pareceevidente que la razón

principal hay que buscarla sobre todo en la propia falta de interés de las

autoridadesfederalespor acelerarel proceso.

Nadatiene estode extrañosi atendemosa la filosofia queemanadelEstatuto

do Indio, texto que, como indicábamos,aún no puede considerarsecomo

plenamenteprogresista,ni inequívocamenteproclive a la autonomíaindígena,a

la cual deja en un evidente vacío legal, lleno de lagunassin tipificar y de

ambiguedadessujetasa interpretacionesinteresadas.Sólo a partir de 1980 y, en

parte,graciasal activismopolítico de los ticuna, organizadosdesdeeseaño, es

queel Estadohacomenzadoa entregartítulos de propiedadcon cuentagotas,y

todavíahoy endíaquedantierrasticunasin demarcar.
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7.1.2.La legislaciónindigenista en Colombia.

Este mismo desfaseentre las disposicioneslegales, reflejo de un cambio

ideológico de las sociedadesa nivel “oficial”, y el retrasou obstaculizacióndel

pleno e inmediato cumplimiento de las mismas, consecuenciade la inercia

inherentea mentalidades,actitudes y relacionessociales de larga raigambre

histórica,existenteen el plano de lo “real”, tambiénpuedeobservarseen el caso

de Colombia.

En Colombia, la regulaciónlegal de la autonomíaindígena se remontaa

fechas tan tempranascomo el siglo XVI, con la creación de los Cabildos

Indígenas,comogobiernopropio de los indios enpueblosde reduccióny, ya más

cercanaanosotros,la Ley 89 de 1890, en la que, apesarde suespíritupaternalista

y etnocentrista,se rescata y potencia la figura del Cabildo Indígena como

instituciónautónomay delResguardocomoterritorio depropiedadcolectivaenel

cual se ejerce dicha autonomía,si bien que sólo para aquellos indígenasya

reducidosy envia de insercióna la sociedadnacional,quedandolos considerados

como “salvajes” bajo la tutela, en régimen canónico especial, de la Iglesia

Católicapara suevangelizacióny civilización. La puestaen efectode la Ley 89,

sin embargo,severíaobstaculizadaporla mayoríade los gobiernosde la primera

mitad del siglo que, sin derogaría,pusieron en marcha políticas activas de

liquidacióndeResguardos.

La recuperacióndel impulsoindigenistahabríade venir a partir de los años

60, y tiene comoprimeroshitos la creaciónde la División de AsuntosIndígenas

del Ministerio de Gobierno en 1960 y la concesiónal IINCORA (Instituto
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Colombianode la ReformaAgraria), por la Ley 135 de 1961, de la competencia

para crear ResguardosIndígenas. Pero, de nuevo, el desfase entre las

disposicioneslegalesy la realidadsocial retrasaríasuentradaen vigor, al menos

paralos ticuna, encasidosdécadas.

De acuerdo con Sánchezy Arangosólo a mediadosde 1978 comienzaa

desarrollarse una concienciasobre la necesidadde dar un trato diferente, no

coercitivo, a las poblaciones amerindias y se ponen en marcha~, aunque

tímidamente,programasespec(ficosen los camposde titulación detierras, salua~

educación, capacilación y organización (Sánchez y Arango 1996: 267).

Aceptamosquela fecha de 1978 es máso menosválida como referenciapero

igualmenteadvertimosqueno puedetomarsecomobisagrarígidaparaseparardos

momentosde lapolítica indigenistacolombiana. El Decreto088de 1976 suponía

ya un avance muy significativo hacia el reconocimientoy protección de la

diferenciacultural indígenadesdeel terrenode la educación,al ordenar,en su

articulo 11, que los programasregularespara la educaciónde las comunidades

indígenas tendrán en cuenta su realidad antropológica y fomentarán la

conservacióny la divulgacióndesusculturasautóctonasy rompercon actitudes

paternalistasy dirigistasal proponer,en suartículo33, queel Estadodiseñaráel

(7urriculum con participación de las comunidadesindígenas. Estas primeras

disposicionesen materiade educaciónse completaban en el Decreto 1142 de

1978 (Art 8: la educacióndebepermitir accesoa nivelessuperioresuniversidad.

Art 9: la alfabetizacióndebeseren lenguamaterna.Art 11: regulalascondiciones

de selecciónde losmaestros(porla propiacomunidad,biinglies)).

La nueva legislación educativareflejabaun cambio de sensibilidad en las

autoridadescolombianasy en la misma Iglesia Católica,que, renovadacon los

vientosdel Concilio Vaticano11, fue la encargadade ponerlasen práctica,pues

aunqueen 1975 habíaabandonadola educaciónde la zona urbanade Leticia en
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manosdel gobierno, continuó duranteeste tiempo regentandopor contrato la

educaciónen la zona rural del TrapecioAmazónico. Así, en 1980, dos años

despuésdeldecreto,la reorientacióneducativadabasuprimerfruto concretoentre

los ticunacon la celebraciónen el Internadode PuertoNariño del 1 Curso de

ProfesionalizacióndeMaestrosBiingues.

El impulsoindigenistacolombianotambiénsedejó sentirenel terrenode

las políticasde desarrollo.En estesentido,y en lo que atañeen concretoa los

ticuna, en 1967 ya se había instalado en Leticia la PromotoríaRegionalde

Acción Comunal,proyectodecreaciónde cooperativas(juntas)popularesparala

implementación de actividades comunitarias de desarrollo agropecuarioy

comercialquesehabíacreadoanivel nacionalen 1960. Limitada su actuación,

en un primer momento,a la poblaciónurbanade Leticia, las Juntasde Acción

Comunalirían poco a poco estableciéndosetambién en los nuevospoblados

ticuna. La pionerafue Arara, fundadapor iniciativa de laprofesorade la escuela

y apartir deahíseguiríaunalargaserie:otraenel 69, 7 enel 70, 2 en el 72, 3 en

e173,1 enel74,5enel78y1 enelS5.

La actuacióndelas JuntasdeAcción Comunalahondabaen la dirección

de liberaciónde los ticunade la dependenciaeconómicade los patronesqueya

estabaenmarchadesdedécadasatrásy entresusobjetivosestabael asegurarla

autosuficienciaeconómicade las comunidades.Por otro lado, la Ley 7 de 1979

proclamabala creacióndel Instituto Colombianode BienestarFamiliar (ICBF),

queincluía entresusobjetivosun programadeatencióna la familia indígenaque

empezaríaaaplicarseentrelosticunaapartirde lasiguientedécada.

Otro hechoque no estádirectamenteligado con la politica indigenistapero

queafectófavorablementea los ticunafue la creaciónen 1975por el INDERENA

(Instituto Nacionalde los RecursosNaturales)del ParqueNacionalAmacayacu,
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queabarcabaunabuenapartedel TrapecioAmazónico.Gestionadoiii situporun

director y varios guardabosques,el Parque constituyó un golpe más a las

actividadesextractivasde los patroneslocalesy su control sobre los ticuna, al

establecerunaenormeáreanaturalprotegidacontrala depredacióneconómica,lo

que fue, sin duda, interpretadopor los indígenascomo la llegadade un nuevo

protectora la región,ajenoalas estructurasdepoder,cuyo único cometidoerala

defensadel medio ambiente,tema muy cercanoa la sensibilidadindígena;un

agenteoccidentalcon el que estospodían establecer,además,unasrelaciones

directasy muchomásigualitariasque las mantenidashastaentoncescon curas,

policíasomaestros.

7.1.3.La legislaciónindigenistaenPerú.

1978tambiénesun añode referenciaparalosticunadePerú.Eseañoseponía

en vigor el DecretoLey de22175 de ComunidadesNativasy DesarrolloAgrario

de la Selvay Cejade Selvapor cuyo artículo7 el Es¡~adoreconocela existencia

legal y la personalidadjurídica de las ComunidadesNativas,alas queya desde

unos años atrás había empezadoa otorgar títulos de propiedad colectiva e

inalienable de sus tierras3, así como reconocesu obligación de promover la

educacióny el desarrollode dichascomunidades.Era este,sin duda,un pasomuy

importanteen la liberacióndefinitiva de los ticunadel control de los patronesy

asegurarlesun mínimo instrumentolegal parala preservaciónde su autonomía

internay sucultura propia, perotambiéninsuficiente.La Ley peruanadel 78 es,

con diferencia, la másconservadorade las disposicionesindigenistasde los tres

~En 1978 el gobiernoperuanoya habíareconocido7 ComunidadesNativasticuna,6 en 1975y 1 en
1977,procesoquecontinuaríaen las décadassiguientes(1, en 1980; 2, en 1986; 3, en 1994). (Fuente:
Región Agraria Loreto. ProyectoEspecialde Titulación de Tierras. Directorio de Comunidades
NativasreconocidasenlaRegióndeLoreto)
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paísesen estadécadade los 70. No quedanconsignadosen ella avancesque

Colombia y Brasil ya veníanintroduciendode antes,como el de la educación

biingue,y en lo querespetaa la autonomía,la falta deprecisiónen la regulación

de la figura de laComunidadNativa esabsoluta:si por el artículo25 de dichaley

las ComunidadesNativasseasimilanjurídicamenteen muchosaspectosal resto

delas ComunidadesCampesinasotros artículos apuntandemaneradispersaa un

régimenparticularcon exenciónde tributos(art. 24), respetoa las costumbres,

tradicionesy creenciasen los procesospenales(art.19) o a la concesiónde

competenciastalescomo el registrocivil a los jefestradicionalesen el casoen

que no existieseen la comunidadun Agente municipal (art. 20). En cualquier

caso,el derechoa la autonomíani se reconocíani seregulabaexplícitamente.
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7.2. La lucha política de los ticunas y los
discursos indianistas.

Laspolíticasindigenistasde los años70, bien queaún tímidasy titubeantes,

sirvieron, no obstante,de efecto potenciadordel procesomiciado en las dos

décadasanterioresdetomadeconcienciade los ticunarespectoasuidentidad,la

importanciadesuculturay suderechoalaautonomíay ala propiedadde la tierra,

lo que hemos venido llamando en nuestros propios términos como

descahoclización.El discursoy las incipientesprácticasindigenistasy la apertura

hacia formas de relación interétnica más democráticas,abrieron horizontes,

generaronexpectativasy mostraronlíneasde actuaciónaunanuevageneración

de ticunasque, salida de un previo pasopor las aulas y con dominio de las

herramientasbásicasparamanejarseen la sociedadoccidental,empezabaa estar

ya preparada,psicológicae intelectualmente,paraluchar de forma activa por el

cumplimentointegrode lo quehastaesemomentoerabásicamenteun proyectoa

desarrollary un conjuntode declaracionesde intencionescuyapuestaenpráctica

aún contaba con muchas resistencias.La descaboclización tuvo, así, su

concreciónmaterial enel juegode relacionessocialescon el surgimientoapartir

de 1980 de todo un movimientoasociativode carácterpolítico y social entre los

ticuna que, originadocomoconsecuenciade la acciónindigenistade los Estados,

iba a su vez a influir decisivamenteen la misma, acelerandoel impulso y la

evolución de sus politicas y discursosen dirección hacia mayoresgradosde

potenciación y reconocimiento de la autonomía, incluso autodeterminación,

indígena.

La relaciónde retroalimentaciónmutuaentre las iniciativas indigenistasy la

toma de conciencia,activismo político y revitalización de la identidad étnica
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ticunasehaceevidentecuandoechamosunamiradacomparativaa la evoluciónde

dichos procesosen los tres países: mientras que Brasil y, posteriormente,

Colombia, contemplanla aparición en la décadade lOS 80 de organizaciones

políticaso deotro signo queejerceránun papelactivoy militanteen la luchapor

susderechosétnicos, los ticunasde Perú, país cuyaactividad indigenistaen la

región quedaríareducidaa los pobresavancesde la Ley de 1978, presentanaún

hoy en día grados de concienciaciónmucho más bajos y no se encuentran

articuladosen organizaciónalguna.El despertarde la concienciapolítica ticuna

también vendríainfluido por el movimiento y la ideología indianista que,

irradiadapor pensadoresde las macroetniasamerindiascomprometidasya desde

tiempo atrás en la política nacionalde paisescomo Guatemala,Perúo Bolivia

(mayas,quechuaso aymarás),se expandetambiéna partir de los 80 entre las

pequeñasetniasdelcontinente.

El discursode indianismoesdetinte antiimperialistay anticapitailistay aboga

por la creación de un frente común panindio ante la dominación, con la

autodeterminaciónde los pueblos indígenas como objetivo de acuerdo a

principios, por así decirlo, “tradicionalistas” (comunitarismo, igualitarismo,

espiritualidad frente al materialismo occidental, rechazo al progreso y la

modernizaciónentendidosbajo las coordenadasdel industrialismo occidental,

etc.). El crecimiento del movimiento panindio dio lugar a la creación de

organizacionesindígenastransétnicase inclusotransnacionalesque agrupabana

los indiosde diferentesgruposenun proyectocomúndedefensade susintereses.

Es así como nacen la ONIC (Organización Nacional de los Indígenas de

Colombia)o la UNí (UniaoNacionaldosIndios)en Brasil, organizacionesen las

queseintegraránlosmovimientosticuna.
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7.2.1. El ConseihoGeral da Tribu Tukuna y la lucha por la

tierra de los ticuna brasileños.

El procesode organizaciónde los ticunade Brasil tiene su punto de partida,

sin duda,enun impulsopreviode lapolítica de la FUNAI (Funda~aoNacionaldo

Indio), que habíavenido a sustituircon los nuevostiemposal SPI como órgano

indigenista,y que puso fin al impasseque habíasupuestola recuperacióndel

control patronalen la décadade los 70. Abandonadassusveleidadescrucistas,la

FUNAL asestael golpe final al régimen de las haciendascon la instalaciónde

varios PuestosIndígenasen las sedes de los principales barracones(Belém,

Vendaval, SantaRita do Weil), ya convertidospor aquel entoncesen grandes

conglomeradosticuna.

El golpe de graciaa la oligarquíaregionalhabíavenido precedidapor una

defecciónde lospatronesde los puestosdirectivosde laOrdenCruzada:el patrón

de Belem habíapermanecidotan sólo un año a la cabezade la hermandadde

aquella localidad, abandonándolaen razón de las sucesivas denunciasde

explotación realizadasa la FUNAI por el sacerdotecatólicoy los propiosindios.

BeneditoMafra, de Vendaval,en 1978, despuésde habersido acusadoante la

FUNAL de aprovecharsucargoparaexplotara los indios, sevio abandonadopor

la mayoríade susfieles que se reunieronen torno a una segundacruz en una

comunidaddirigida por ellos mismos.La familia Muller de SantaRita do Weil

ostentóel cargoreligiosoalgo másde tiempo perotambiéntuvo querenunciar.En

1983 el únicomiembrodelaoligarquíapatronalqueaúnmanteníaun cargoen la

hermandadera BoaventuraMafra Filbo, pero no duró mucho tiempo más. Todo
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estonos informa de la debilidad en que se encontrabaya el poderpatronal a

finalesde la décadade los 70.

La FUNAI acabaríapor darlesla puntilla enla décadasiguiente.Los antiguos

solaresdela aristocracianeofeudaldelAlto Solimoesquedaríanbajo la tuteladel

Estadoque procedióala expulsiónde lospatronesblancosy otroscolonosy asu

realojamientoen los centros urbanos de la región. Segúncomunicacióndel

Inspectordel Puestode Belém, la expulsiónseprodujoen estepobladoen 1980y

es de suponer,aunqueno poseemoslos datosquelo confirmen,quefue eseaño

cuandodebió de producirsetambiénen el resto de los poblados. Las nuevas

reservaspasarona ser administradaspor funcionariosde la FUNA] segúnel

modelode ladeUmaria9ú,esdecir, a travésdeun régimentutelarde indirectrule

que se apoyabaen la figura del capitao como autoridadindia nombradapor el

órganoindigenista.Lasautoridadeshabíandado,deesamanera,un pasoadelante

en la liberación de los ticuna de una situación de dominaciónque resultaba

intolerableparala imagendelpaísen lostiemposquecorríanperono estabanmuy

dispuestas,al parecer,a recorrermáscamino en dirección a la autonomíay la

autodeterminación.Los occidentalessólo habíansido desalojadosde las aldeas

ticuna pero no de otros asentamientosribereños situados en los territorios

indígenas,a los cualessiguieronteniendo,además,accesoparallevar a caboen

suinterioractividadeseconómicas(madereras,pesqueras,etc.).

La anunciadademarcacióny titulación de los territorios ticuna, compromiso

adquirido, recordemos,desde1973, única soluciónquepodíaevitar la injerencia

de colonosy patronesy posibilitar una autonomíaplenaa todos los niveles, si

bien parecíainminente tras la creación de los PuestosIndígenas, quedó, sin

embargo,aparcadasinedie enun cajón,durmiendoel sueñode losjustos.



361

De acuerdoconPachecode Oliveira y Antonio CarlosdeSouza,antropólogos

muy críticosconel órganoindigenistay comprometidossinceramenteconla lucha

delpuebloticuna,estoesdebidoa la particularidiosincrasiade la ideologíatutelar

paternalistade la FUNAL, quesehamantenidohastanuestrosdías,convirtiéndose

en uno de los principales obstáculospara el avancehacia mayores cotas de

autodeterminaciónindígena4.A ello coadyuvaba,también,la propiatibiezade la

legislaciónen estesentido,confeccionadade acuerdoa estamismafilosofia, con

demasiadaslagunassin regulary unadisposiciónbastanteambiguade caraa la

resolucióndeeste problema.

Los tiemposqueconian,sin embargo,ya no eranlos de los años50 o 60 ni

aquellosticunaeran los mismosde entonces:la propia política indigenistay sus

efectoseducadores,aculturadoresy reestructuradoresles habíandespertado la

concienciaétnicay política y les habíanprovisto de las herramientasnecesarias

para reclamar lo que ya considerabany sentíancomo un derechoa exigir. El

agenteestatal indigenista,al querer imponer una situaciónde tutela y control

permanente,no podíay no puedesinocaerenunairremediablecontradiccióncon

la propiaesenciadelrégimentutelardirecto,queesla desutransitoriedad.

El control tutelarno puedemantenersead aeternum,tardeo tempranoha de

cederpasoaunadedosposiblessoluciones:la integraciónplenade los indígenas

a la ciudadanía,lo que probablementesólo seaposible en gradosmuy altos de

aculturación, próximos a la asimilación, o la concesiónde una verdadera

autonomía quepuedaasegurarla pervivenciay la autogestiónde susespecilicas

formas de vida. En el casode los ticuna, la actuacióndel SPI/ FUNAI incurrió,

además,enunaevidenteparadoja: apesardesuvocaciónpaternalista,de extrañas

~ Nessequadro a figura do tutor se destacacomoaquela que semprese empenhouem colocar
obstáculos¿isiniciativasqueindicassemno sentidoda auto-determina~aodogrupo.A travésde medidas
muitasvezestruculentas,quetendema firmar e a reafirmar umapoliti ca marcadapelocli entelismo,a
Funal temprocuradoignorar e hostilizarosmovimentosinternosda sociedadesTicuna (Pachecoet
Souza;en CEDI PoyosIndígenasno Brasil (¡987-1990) 1990:241)
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jugadas tales como la instrumentalizacióndel movimiento crucista como

mecanismode control social en Umaria9ú,de su finalidad aculturadora,de la

reestructuraciónpolítica que llevó a cabo en las aldeasde acuerdoa modelos

ajenosa la tradición ticuna, el agenteindigenista no sólo no pudo evitar el

despertardela concienciaétnicay autonomistadelpuebloticunasinoquele había

proporcionado,comodecíamos,lasherramientasparapoderlucharporella.

De esamanera,a partir de 1980, surgeentre los ticunade Brasil un intenso

movimientode organizacióny activismopolítico con la luchapor la tierra como

caballo de batalla fundamental.Conscientesde la necesidadde una acción

conjunta para obteneruna posición de fuerza frente a la FIJNAI, los recién

nombradoscapuaos de las diferentes aldeasintensifican desdeesa fecha sus

contactosy reuniones.Latendenciacentrípetaacabaríacristalizandoen 1982en la

creacióndelCGTT, ConselhoGeral da Tribu Tiikuna, institucióncentralformada

por loscapitaosdetodaslasaldeasticunasbrasileñasqueculminabael procesode

reorganizaciónpolítica deaquellos, de acuerdoconlos mismosmoldesqueestos

habíanrecibido del órgano indigenista.A la cabezadel CGTT se colocó a un

Capitao-Geral, elegidodemocráticamentepor el Conselho,cargoquerecayóen

la personade Pedro Inacio Pinheiro, capitao de Vendaval, y que se erige en

autoridady representaciónmáximade los ticunaante las agenciasestatalesy la

sociedadcivil brasileña,con la competenciaespecíficade defenderfrente a

aquellaslos interesesde su tribu. Su actividadmás significativa ha sido desde

entoncesel ejerciciode unapresióncontinuapor todoslos mediosa sualcance-

legales,políticos,mediáticos-contrala resistenciaobstruccionistade la FUNAL y

otrosagentesestatalesa la demarcación,titulacióny reconocimientode sustierras

comoReservasIndígenas,reconocimientoimprescindibleparagarantizarel pleno

desarrollodesuautonomíapolítica, económicay cultural.
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Los primerosresultadosdeestapresiónseobtuvieronesemismoañode 1982,

conla demarcacióny titulaciónde4 reservas,a lasquehabríande seguirotras4

en 1986. La batallacrucialenestaguerraselibraría, sin embargo,a finalesde los

años80 en torno al litigio por la demarcaciónde las áreasindígenasEware 1 y

ÉwareII. Variasrazoneshacíande estosterritorios lapiedraangularde la lucha

de los ticima porla tierra: Setratabadedosinmensasextensionesdeterreno(a las

quesehabíaasignadosobreel papelconjuntamenteunas700.000ha.),situadasen

los municipiosde SaoPaulode Oliven9ay Tabatinga,dondeseconcentracasi la

mitad de la poblaciónticunatotal del Amazonas(unos 15.000individuos). La

conversión de estos territorios en reservas significaba, pues, por su peso

demográfico,el impulsodefinitivo parala autonomíade los ticunaen Brasil. Los

territorios tenían,además,unacargay un valor simbólico añadido,puesen ellos

selocalizabala quebradasagrada,Éis’are, donde,segúnla cosmogonianativa, el

diosYoípescóal puebloinmortalMaguta,del quedesciendenlos ticuna,y donde

éstevivió hastala primeracaída,quetrajoconsigola muerte,lo cual otorgabaal

procesode titulación una significación más allá de lo meramentematerial o

político,revistiéndoledeun áurairredentistade trascendencia.

La recuperacióndel lugar-simboloirredento,Éware,portadorde las esencias

de los antepasados,del tiempoutópicode la EdaddeOro de los ticunadonde,de

acuerdocon el mito, no existíala muerte ni la penuria,ni, evidentemente,el

dominio occidental,dondelas necesidadesestabancubiertassin esfuerzopor una

naturalezamaravillosade recursosinagotables,y la sociedadticuna semostraba

en toda su plenitud, ese lugar-simbolo de potencia originaria, deviene en

verdaderametáforaeinstrumentodereafirmaciónétnica.Los ticuna, ademásde la

lengua,ademásde los clanes, ademásde la pelazónteníantambiénuna tierra
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sagradaquehabíaquerecuperardemanosextrañas.La historiaestállenadeestos

lugares-símbolos,deestatopologíamítica5.

La titulación de Éware 1 y 11, sin embargo,estabapreñada,por las mismas

característicasdel territorio, porla semilladel conflicto. La demarcacióncontaba

conla oposicióntanto dela FUNAL comodelejército.Ante el retrasopremeditado

en la demarcacióny titulación,el CGTTllevó el casoalostribunalesen 1987. Los

ticuna fueronasesoradospor abogadosde ONGs indigenistascomo Núcleode

Direitos Indígenas.Los reparosdel ejército se encontrabanbásicamenteen la

ubicaciónfronteriza de dichasáreasindígenasy alegabanquesu transformación

enreservapodíair endetrimentode la segurídadde la República. La FUNAI, por

suparte,esgrimióeneljuicio argumentoscomoel de la inconveniencia,e incluso

injusticia,deconvertirenreservaunaextensióntangrandedeterritorio salpicado

de numerososasentamientosoccidentales,pueseso habíade suponerel desalojo

decientosdepobladoresblancos.

La FUNAL no reconocía,por otro lado, la autoridad del CGTT como

representantelegitimo del puebloticuna. Supropuestaerala creacióndeColonias,

limitadas territorialmentea cada aldea concretay tuteladas por un Puesto

Indígena.Una de las razonesque la FUNAI aducíaparapresentarestasolución

eraquelos altosnivelesde integracióndeindios aculturadoscomosaoos ticuna

(CEDI 1990: 249) en la red de relacionessocíoeconómicasde la región hacía

desaconsejablela fracturaciónhumanadel territorio conel establecimientodeuna

inmensa reserva autónomaen su centro. La aducida condición de “indios

aculturados”restabaimportancia, además,a la concesiónde autonomiacomo

mecanismode protección de formas de vida tradicionales.La posturade la

FUNAI no deja de ser paradójicasi tenemosen cuentaque, por otro lado, se

estabaproponiendola continuidade incluso reforzamientode la tutela. En este

~Comoveremosmásadelante,esteinovinúentoestá,aden~s,marcadoporindndables
caracteristicasmesiánicas(vid, mfra,cap.XIV).



365

sentido,la actitudesparecidaala quehabíansostenidolos patronesamediadosde

los años40, cuandodefendieronla condiciónde aculturadosde los ticunacomo

medioparaconservarsucontrolsobreellos.

El posicionamientodel CGTT durantetodo el conflicto fue firme y vino

acompañadode declaraciones,manifiestosy escntosen prensaasí como de

decididasaccionesquehubieransido inimaginablesen décadasanteriores,como

el viaje realizadopor susmáximoslidereshastaBrasiliaen 1988a fin denegociar

la titulacióndirectamentecon las autoridadesfederales.Actitudescomoestasnos

reflejan hastaqué punto los ticuna habíanavanzadoen su procesohacia la

descaboclización.El pasajeque reproduzcoa continuaciónestá sacadode una

declaracióndel CGTT dejunio de 1988,enplenolitigio por la demarcación,y es

muy significativade estanuevaactitudmilitantede los liderazgosticunaque, más

allá de ser reivindicativa, ha desarrollado tendencias tradicionalistas y

antioccidentalestípicasdeldiscursoindianista:

Nosi>~dios ti cunado Alto &ilimoes, Estadodo Amazonas,queremosdizerde

viva vozquenaoaceitamosastransforma~roesde nossasáreasemcolóniasde

qualquertipo. Equenaoaceitamostambéma cria~aodepostosda Funai e o seu

fii.nc¡onamentoem nenhumadas nossascomuntdadesporque os quejá existem

nuncareso¡veramnossoproblema mais sim só sirvempara atrapaihar nossas

culturasea nossatradi<ao, nemaceitamostambémprojetos quesósirvempara

os brancos comopor o¿emplo: agéncias de correios, telefones,agencia da

Funrarol e ilumina<~ao que o Projeto Calha Norte pretendefazer nas nossas

comunidades,quevísa acabarcom a nossacultura e ¡radi~ao. O que queremos

mesmoé a demarcafaoegarantíade nossasterras, principalmentea área de

preserva«¡oda nossatradiQao queéa áreaEware¡ eEwareII. (CEDí 1990:

248-249)
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El litigio habíade ver su fm en 1989 con la victoria parcial de los ticuna.

Éware1 y II fueronfinalmentetituladas, si bien conunaextensiónsensiblemente

menora la identificadaenprimerainstancia(el Estadosereservóel control de la

franja de tierracontiguaa la frontera,bajojurisdicciónmilitar). Los Puestosde la

FUNAL no fueron retirados pero sus competencias quedaron limitadas

básicamentea tareasde representación,registro y asesoramiento.Dos hechos

acaecidosen 1988 pudieron quizá coadyuvar a la resolución favorable del

conflicto para los ticuna: la promulgación de una nueva Constitución, que

introducíaavancesnotablesen la defensade los derechosy la autodeterminación

indígena,y la llamada“matanzade Sao Leopoldo”, lugar en que esemismo año

un alto númerode ticunaseranasesinadospormadererosal parecerpor ordende

un patróndeSaoPaulodeOliven9a.

La masacreveniaaponerdemanifiestola confrontaciónentrelos ticunay los

interesesde los empresariosregionalespor la explotaciónde los recursosdel

territorio, confrontaciónenquelos ticunaseguíansiendolas víctimas,enfrentados

a individuos con actitudesmáspropias de otra épocapero que se resistíana

inclinarseantelos nuevosvientos de la historia, y debió,probablemente,influir

enla decisióndelas autoridades,sensibilizadasquizápor el correrde la sangre,de

otorgarla titulación de lastierras,comoannalegal parafrenarla impunidadcon

quelospatronesaúnactuabanen lasáreasindígenas.

Con la creaciónde lasreservasÉware 1 y II se habíadadoun gran pasode

gigante en la lucha por la tierra y la autonomía,pero los objetivos fmalesaún

podíantenerañospor delante.En 1990, fechade la publicaciónde los últimos

datosal respectoque obranen nuestropoder, aún quedaban7 áreasindígenas

ticunasindemarcary titular enBrasil, si bien demuchamáspequeñaextensión.
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7.2.2. La movilización política de los ticuna de Colombia y

la creación de resguardos.Reflexionessobreel asociacionismo
y la concienciapolítica ticuna.

El asociacionismoy la movilizaciónpolítica tambiéndespertóen los años80

entre los ticunade Colombia,aunquebastantemástardíamentede lo quehabía

sucedidoen Brasil y conmuchamenorfuerzaque en el paísvecino. El retraso

delasociacionismode losticunacolombianosencomparacióncon losbrasileños

podría ser quizá una consecuenciade la ausenciahistóricaen estepaísde un

órgano indigenista equivalentea la FUNAL, sustituido en este caso por la

influencia de la Iglesia Católica, lo que, segúnel razonamientoque hacíamos

más arriba, habría conducido a un menor desarrollode la concienciación

indígena,aunquetambiénhayaprobablementeque achacarlo,en parte,a una

política más proclive y tempranadel gobierno colombiano en favor de la

titulación de tierras. En cualquier caso, estos argumentos son altamente

especulativos.Si vamosalos hechosconcretos,la creacióndeResguardosentre

los ticunasehabíapuestoenmarchaen 1979 conla titulación del de Arara y,

cuatroañosmástarde, estossumabanya sieteparaun territorio muchomenor

queel brasileño.En 1988 secrearonotros dos6,regulándoseademáspor decreto

y sin ambagesla figura jurídica del Resguardocomo territorio de propiedady

gestiónindígenasy del Cabildo Indígenacomo instituciónautónomacolegiada

degobiernoenel Resguardo7.

6 SantaSofia-ElProgreso(1982),SanAntonio delosLagos(1982),SanSebastian(1982),Nazareth
(1982),Macedona(1983),Mocagua(1983),El Vergel(1988)yZaragoza(1988).

~ El Decreto2001 de 1988 define el Resguardocomo una institución legal y sociopoliticade
carácter especial, conformadapor una comunidado parcialidad indígena que, con un titulo de
propiedadcomunitaria,poseesuterritorio y serige parael manejodeesteydesuvidainternapor una
organizaciónajustadaal fuero indígenao suspautasy tradicionesculturalescuyosterrenos,segúnel
articulo 18, soninembargablese imprescriptibles,y lo distinguede ¡a Reserva,que seríaun globo de
terrenobaldíoocupadopor una o variascomunidades,delimitadoyasignadopor el INCORA a aquellas
para queejerzaen él losderechosde usoy usufructocon exclusiónde terceros,es decir,sin título de
propiedadni derechoexplícitamentereconocidoa la aulonomia. Es importanteteneren cuentaesta
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Si bien el procesono estácompletado,puesquedanaún 8 comunidadespor

accedera la condiciónde Resguardo,lamayor agilidaddel procesocolombiano

esevidentey puedellevarnosa especular,comodecíamos,conla posibilidadde

que ésta“precocidad” de las autoridadescolombianasrespectoa las brasileñas

ralentizarael procesode organizaciónindígenaal acabarcon la urgenciade la

luchaporla tierra.

Paralelamenteala concesiónde resguardosel gobiernocolombianoadoptaba

asímismoenestosañosunaseriedemedidas dñigidasamejorarde la situación

de los indígenasy protegersusderechos.En 1985 (Resolución014) secreala

Unidad deAsuntosIndígenas,comooficina asesoradel ProcuradorGeneral,que

inmediatamenteabreoficina en Leticia, con las funciones,entre otras,de velar

por los derechosde los indígenasy suscomunidades,visitar las zonasindígenas

confinesde inspección,informacióne investigacióny contribuira la defensa,el

bienestary la soluciónde las necesidadesde las comunidades.De esamanera

llegabapor fm un verdaderoórgano indigenista a la región, con 43 añosde

retrasorespectoa la vecinaTabatinga.De acuerdocon los ticuna entrevistados

por nosotros,la actividadde suDirector duranteestos13 años,sin embargo,ha

sidomásbienescasay nuestrosinformantesno parecíantenerlesimpatía8.

distinción,puespuededar lugaraconfusióncon elcasobrasileilo,enelqueel término Reservaseaplica,
comohemosvisto, aunafigurajuridica diferente, mássimilar alResguardo.Por otro lado, el decreto
definetambiénel CabildoIndígenacomounaentidadpúblicaespecial,cuyosmiembrossonindígenas
elegidosy reconocidos por una parcialidad localizada en un territorio determinado,encargado de
representarlegalmentea sugrupoy ejercerlasfuncionesquele atribuyela Leyy sususosycostumbres.
Loscabildantesdebenser miembrosde la comunidadqueloseligey la elecciónseharáconformea lo
dispuestoenelarticulo 3 de¡a ley89 de 18900asuspropiasformasdeorganizacióntradicional.

8 Incluyo aquí una anécdotapersonal ocurrida durante mi trabajo de campo a este respecto:
Encontrándomeyo en la comunidadde El Progresosin la pertinenteacreditacióncomoinvestigador
(acreditaciónque,porotraparte,desconociafueranecesaria)el Directorde AsuntosIndígenasordenóal
curacami expulsióndela comunick¡dLa respuestade estefue tajante:Ustea~ en ¡Cañosquellevacomo
Director deAsuntosIndígenasen Leticianuncaseha dignadovisitar nuestraaldea ¿Y ahoravoyyo a
expulsara esteseñorqueno nosha hechonada~ que lo único quequiere es aprendersobrenuestra
cultura? Vengaustedsi quiereyecheloustedmismoporque>s a mi casa¿nvitoa quienmeapetece(Abel
Vento)
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Durantela presidenciade Virgilio Barco (1986-90)los indígenasempezarían

a verse beneficiados,por otro lado, de la actuacióndel Plan Nacional de

Rehabilitación(PNR)ensuscomunidades,organismoestataldedesarrolloal que

seasignanentoncescompetenciasconcretasen materiaindigenista(Sánchezet

Arango1990:293).

No eshasta1989 que el despertarde la concienciaétnicay política de los

ticuna colombianos toma forma concreta, impulsada probablementepor la

influenciadel movimientode sushermanosbrasileñosy en gran medidapor la

propiaOMC y quizáalentadatambién por incidentestangravescomoel deSao

Leopoldo, queparecíanresucitadosde unos tiempospasadosque se creíanya

guardadosparasiempreen el baúl de la historia. En eseaño cristaliza,pues, la

creacióndel Cabildo IndígenaMayor del TrapecioAmazónico(CIMTRA) que

no es una organizaciónespecíficamenteticuna, aunqueestos tenganun peso

considerableen su dirección, al ser la etnia mayoritariaen la región y que,

vinculadaa la ONIC, planteacomoprimer objetivo la defensacolectivade los

interesesde los indígenasde toda la región — que estosconsideranno están

satisfactoriamentedefendidospor la oficina de Asuntos Indígenas-desdeuna

perspectivapanindiay no exclusivamenteticunay, enun segundomomento, la

concurrenciadirectaenlapolítica municipalcomomediomáseficazdedefender

esosmtereses.

En esesentido,no hacíansinoimitar a sushermanoslos ticunabrasileñosque

ya desdeel mismo 1982 estabanpresentándosea las eleccionesmunicipalesy

consiguiendoque candidatosindígenasse convirtieran en vereadoresen las

CámarasMunicipales.Eso sólo pudo serposibleen Colombiaapartir de 1991,

con la promulgación de la nueva Constitución que, entre otras cosas,

democratizabael mecanismode nombramientode alcaldes,que hastaentonces

habíansido nombradosdirectamentepor los gobernadores,estableciendola
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elecciónde los mismosporsufragiodirecto universal9.El CIMTRA aprovechaba

así las reformasde las estructurasdel Estadoen su propio beneficio,y en las

eleccionesde 1994 un candidatoticunaganabala alcaldíade PuertoNariño, el

segundomunicipiode la riberacolombianadelAmazonas,enel que, adiferencia

deLeticia, dondeseconcentrala poblaciónblanca,la mayoríadepoblaciónrural

indígenadesequilibrala balanzaafavor de los ticuna. Estehechoestodoun hito

en la historia de las relacionesentre los ticuna y las sociedadesnacionales,

marcadashistóricamentepor la dominaciónde estas sobre aquellos. Podria

considerarse,en ciertamanera,como un acontecimiento-símbolo,el verdadero

principiodel fm en la luchaporla liberaciónquehabíacomenzadoconla llegada

de las institucionesdel Estadoen los años30. Por primeravez, los ticunase

hacíanconunaparceladepoderen la estructurapolítica nacionalmásalláde la

limitada autononiíaotorgadapor paternaldelegacióndesdeesaestructura,es

decir, accedíanaunafuentedepoderreal, seaupabana lo quehastaentoncesse

habíaconstituidocomoun instrumentode dominaciónsuperimpuestoy ajeno a

sumundoparautilizarloendefensadesuspropiosintereses.

Los ticuna, como antes otros grupos étnicos del continente, habían

comprendidoque la mejor forma de resistir a la dominacióny a la agresión

cultural erajugar con las mismasarmas de la sociedadnacional, luchar por

accederal control de los recursosdepoderparacambiarla situacióna sufavor.

A partir de 1994los ticunacontrolanla partidapresupuestariadelAyuntamiento

de PuertoNariñoy ya no necesitanintermediariosoccidentalesparadecidirqué

proyectosdedesarrolloquierenimplementarconesedinero,comosucedíaantes.

La Constitucióncolombianade 1991 no sólohasido favorablea los indígenas

en estesentido.Se trata de unaley renovadorade cortemuy progresistaqueha

~ Leyes11 y 12 de 1986.Art. 128: Losalcaldesseránelegidospor el voto de losciudadanosy no
nombradosporel gobernadorcomohastaentonces.Elalcaldeno podráserreelegido.
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llevado más lejos probablementeque la Constitución brasileñade 1988 el

reconocimientode los derechosindígenas.La nueva carta magnaimplica un

replanteamientode la concepciónsociopolítica de la etnia colombianay del

tratamientoquea ellaha dedarse,que sustraea los indígenasde la marginalidad

legaly constitucionalenqueseencontrabanparareconocerlessuidentidadétnica,

política, socialcultural y religiosa. La Constituciónreconocela capacidadde los

indígenas de asumir la conciencia de su propia identidad y de ahí que

expresamentese les conceda autodeterminacióny autogobiernopropios en

términos concretos10que otros decretosse encargaríande completaren años

subsiguientes’1.

La participacióndirectade los ticunaenla dinámicapolítica de lasnaciones

entraña,sin embargo,en susenoaparentesparadojas,productodeldobleproceso

inversode omade conciencia-revitalizaciónétnicapor un ladoy globalización-

acuhuraciónpor otro al que los ticuna, como en general la mayoría de los

gruposindígenasdeAmérica, seenfrentanenestaspostrimeríasdelmilenio, que

generaunasituaciónsocialmuy compleja y queplanteaun dilemade solución

complicada.El efectoparadójico,al queya hacíamosreferenciaen parte unos

párrafosmásarriba, se nos presentacuandocaemosen la cuentade que esta

10 Así, los artículos 7, 8 y 70 reconoceny protegenla diversidadétnicay cuitural de ¡a Nación
Colombiana.El artículo56 (transitorio)establecela asignaciónde trasferencias¡rusupuestariasalos
resguardosindigenasque, de momento,son administradaspor el alcalde del municipio en forma de
contratoso conveniosparainversionesdedesarrolioperoquepasanina la administracióndirectadelos
indígenascuandolosResguardosse erijancomoEntidadesTemtorialesIndígenas,unanuevafigura
jurídica que cuyo desarrollo futuro quedaplasmadoen la Constitucióny quesuponeun paso adelante
haciala autodeterminación.El articulo 96, porsu parte,reconocela condición especialdelos grupos
indígenasseparadospor fronterasestatalesotorgandola nacionalidadcolombianaa los miembrosde
pueblosindígenasquecompartentenitoriosfronterizos

11 Ley 48 de 1993: estánexentosdeprestarel serviciomilitar en todo tiempoy no pagancuotade
compensaciónlos indígenasque residanen su territorio y conservensu integridadcultural, socialy
económica.Decreto 1088 de 1993: competenciasde los cabildos. adelantaractividadesde carácter
industrial o comercial. Fomentarproyectosde salud, educacióny viviendaen coordinacióncon las
autoridadesnacionales.Asignarparcelasa losmiembrosde la comunidad,,empadronara lasfamilias.
Otraserananterioresala Constitución,comoel Decreto1811 y laLey 10 de 1990 sobrela salud, y que
estableceuna alianza entre la medicinaoccidentaly la tradicional,ordenandoque la seleccióndel
promotorde saludseahechapor lacomunidad,y laResolución005078 de 1992 por laque se creael
ConsejoAsesorparalaconservacióny desarrollodelasMedicinasTradicionales.
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movilizaciónpolíticay concienciaciónétnicaesenbuenamedidaconsecuencia,

acción refleja, de una creciente integración de los ticuna a las sociedades

nacionalesy, enesesentido,estáhablándonosde todoun procesodeaculturación

previoy enmarchasinel cualestosfenómenosno hubieransidoposibles.

Porque esta movilización y participaciónpolítica de los ticuna no se ha

producidode acuerdoamecanismosculturalespropioso arecursosinternosa la

sociedadticuna. Porel contrario,setrata,comodecíamos,deunareorganización

impulsadadesdela propia sociedaddominante,desdelos sectoresprogresistas

indigenistas,de acuerdo a modelos nuevos, ajenosa la estructurasocial

tradicional. Nunca en el pasadotuvo la acéfalay segmentaríasociedadtribal

ticunaunaestructurapolíticacentralizadadelas característicasdel CGTT, ouna

organización supratribal como el CIMTRA, cuyos mecanismos de

funcionamientointernos se basan en buena parte en mecanismospolíticos

impuestospor o imitadosde las sociedadesnacionales,y cuyasaccionesenpro

de la autonomía indígena se han desarrollado de acuerdo a dinámicas

occidentales,con las reglasdel juego político-jurídico occidental,realidadésta

quenos asalta,como estudiososdel procesode aculturación,con preguntasde

estasuerte:¿Quéestán implicandocapacidadescomola decreary gestionaruna

organizaciónindígenacon vinculos nacionalese internacionales,de regir un

municipio con unaestructuraadministrativaoccidental,de negociaral másalto

nivel conrepresentantesgubernamentalesen Brasilia?.¿Esposiblequesean sólo

los efectos de que se ha producido, a través de la educacióny del tutelaje

indigenista,unaasunciónformal por partede los indios de las reglasde juego

occidentales (un nivel de aculturación que podríamos llamar “mínimo” o

“pragmático”,consistente,másqueenunaaculturaciónenunamodernizaciónde

lasprácticaspolíticasal tiempo queseproducíala tomadeconciencia)?o, por el

contrario, ¿no estaráacasorevelando la existenciade un grupo de ticunas

aculturadosquesedesenvuelvenconcomodidadenlos entramadosde relaciones



373

sociopolíticasdel mundo exterior porque, sin duda, han asimilado en buena

medida los patrones de conducta y las formas de vida y pensamiento

occidentales?.

En el transcursode nuestrotrabajode campotuvimos, por ejemplo, ocasión

de conocer a este alcalde de Puerto Nariño, miembro del CIMIRA, y de

identificarlecomouno deesosticunasaculturadosdeextracción,quizás,urbana,

comoeseManuelFernándezdelquehablábamosunaspáginasmásarriba: nada

en suforma de vivir o actuarparecíandiferenciarlesustancialmentede cualquier

nacionalcolombiano.El propio líderdel CIMTRA, JuanAntonio Moran, esun

ticuna pentecostaldel caseríode Macedonia,lo que implica un alto grado de

aculturación,puessi en algo se distingueel pentecostalismoespor la enérgica

implantaciónde un nuevocódigodevaloresy conductaentresusseguidores,de

una sociedadnueva,erradicandoo transformandola mayor partede las formas

tradicionalesdevida indígena.¿Soncompatiblesposicionesy actitudescomolas

de los líderesmencionadoscon una toma de concienciade su identidadcomo

indígenas?¿En dónderadicaentoncesesa identidadétnica?.La existenciade

estosliderazgosaculturados¿nopodríanllevarnosa interpretarhitoscomoel del

nombramiento de un alcalde ticuna, más que como momentos señeros,

acontecimientos-símbolo,de la autodeterminacióny toma de conciencia

indígenas,comoel anunciodel incipientecumplimientodeese antiguosueñode

Pombal,la creacióndeunasociedadamazónicamultirracial en la que los indios

conseguiríansulugarenpiede igualdadconblancos,negroso mestizospero,eso

sí, enel marcodeunascoordenadassocioculturalesoccidentales?En suma,y con

ello hemosllegadoala preguntaclave de estatesisdoctoral,a la piedraangular

de la misma, ¿esel mantenimientode la identidad ticuna y, por tanto del

fundamentoúltimo de su existenciacomosociedad,comopuebloo comogrupo

social diferenciadode los demás,compatibleo incompatiblecon losprocesosde

aculturacióny cambio social aceleradoque estosestán,a pesarde todas las
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posiblesresistenciasy esfuerzosen su contra, experimentandoen esta Era

nuestrade la Globalización?.

No vamosaintentarresponderaestosinterrogantespor el momento,al menos

no antes de haber analizadominimamente ese proceso de aculturación y

globalizaciónmásrecienteen las próximas páginaspero, en todo caso, nos

pareceimportante haber explicitadola cuestióncon suficienteantelación,pues,

todos los esfuerzosde estatesisconvergenen última instanciahacia el intento

fmal dedesentrañaresteinterroganteclave,queno essino la cuestiónpendiente

decómoseva aresolverel procesodedoblesentidoqueestáenmarcha,cualva

a ser la síntesisque surja de la tesis de la tradición y la antítesisde la

aculturación/globalización(o viceversa, que, para el caso, lo mismo da)

resolviendolasparadojasy contradiccionespresentesy queesel verdaderonudo

gordiano que pende sobre la sociedadticuna y, en general, sobre todas las

sociedadesindígenas del planeta para cuyo desanudadono parece haber

respuestassencillaso ni siquieradefinitivas.

La respuestaaún se complicamássi tenemosen cuentaque movimientosy

líderes políticos como los que encarna el CGTT comparten a la vez

característicasmodernas,occidentalizantes,con otras de marcado carácter

contrario. Como ya explicaremosen el capitulo correspondientea la religión

(vid. ¡nfra, cap.XIV) el movimientodel CGTT muestra,paralelamentea sus

característicaspolíticas, evidentes tendenciasreligiosas de signo mesiánico

milenaristaheredadasdela tradiciónde los movimientosderesistenciaticuna a

esterespecto.
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7.3. Iniciativas culturales de revitalízación
étnica y nuevas reflexiones sobre el problema
de la identidad vs globalización.

La esenciade estacuestiónque venimosde señalarflota tambiénen otras

iniciativaso movimientosderevitalizaciónétnica,estavezdesigno culturalmás

quepolítico, quesehanvenidoproduciendoenla última décaday media.Unhito

importanteen ese sentidofue la publicación en 1985 del libro Tori¿ Dliii ~gñ,

nossopoyo, iniciativa propulsadapor un grupo de antropólogosbrasileñosque

llevabantiempo trabajandocon los ticuna y fmanciadapor unalarga serie de

instituciones públicas. El libro, que había sido confeccionadoen estrecha

relaciónconlos indígenas,recogíaunabuenapartede la tradición oral ticuna,y

erala primerapublicaciónqueserealizabaen eseidioma, a partede la Biblia,

traducidaanteriormentepor el ILV.

El libro nacíaindiscutiblementecon pretensiónde símbolode referencia del

renacerpolítico y cultural de los ticuna, enplenaluchapor la demarcaciónde la

tierra comoasílo reconocePachecodeOliveira, coordinadordelproyecto,ensu

presentación:

A suafinalidadeeprincipalmenteajudara todosa lembrarcommais for~a de

comoera essaterra nos temposemque Yoí e ipí aquí vivíam, quandoo poyo

Magutaeradonodessasmatase igarapés,antesda chegadadosbrancos.Para os

mais novos entenderemmeihor porque tém todos a mesmalingua. Porque é

precisocontnuarunidoscomoumpoyo só,paravoltar aserdono desuar terras

(Pachecoen MuseoNacional, 1985: VIIi)

Pero la iniciativa, por otra parte, es un ejemplomás que demuestrala

necesidadparadójicaque tienenlos ticunadel apoyo logístico occidental,en

concreto de sus sectoresmás progresistas,y de jugar con sus reglas para
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contrarrestarlos efectos de la dominación, en este caso no tanto política o

económicasinocultural. En adelante,una partede la cultura tradicional ticuna

quedaba, con la publicación del libro, cristalizada por la letra impresa y

salvaguardadade la desapariciónpara siempre. El libro fue potenciado,

secundariamente,como material escolar, de maneraque los niños pudieran

aprenderaleer,ademásde en supropialengua,sobresupropiacultura.

Estainiciativa deapoyoinstitucional en pro de la defensay la revitalización

de la culturaticunaenBrasil fuecontinuadaconla creaciónen 1986del Centro

Magutade Documenta~aoe Pesquisa do Alto Solimoes,con sedeen Benjamín

Constant.La creación del Centro, coordinadoy dirigido por la antropóloga

JussaraGruber,se realizóen respuestaa unasolicitud de los propios indios, en

pleno proceso de movilización, con los objetivos de “promover, apozar ou

orientar estudosepesquisassobrea cultura ea historíadospoyosindígenasdo

Alio Solímoes,especialmentedosTícuna” e maisespecificamenfrlevaradiante

um travaihodeassesoriaaosprofessoresticuna (CEDI 1990:241) quesehabían

organizadoese mismo año en la OGPT (Organiza~~aoGeral dos Profesores

Tícuna) comopartede esemovimientohaciala autonomíay la conservaciónde

lapropiacultura.

Comoparteesencialde esalabor de apoyodocenteel centro es responsable

de la realización de cursosde profesionalizaciónpara los maestrosbilingues

ticuna y de la publicaciónde material pedagógicoque facilite la educación

bilingue, como Cartillas de Escritura para enseñara los niños a escribiren

ticuna. Estascartillas, como la titulada Ngi ‘a Tanautchwunaagí¿(1992), la

última publicada,introducen,además,motivos gráiicos y otros elementosmás

cercanosal entornogeográfico-culturaly experiencia cotidianade los niños

ticuna que las cartillas repartidaspor el Ministerio de Educaciónde Brasil,

pensadaspara niños de contexto cultural urbano y occidental (vid. ¡nfra,

Apéndices).
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Este tipo de experienciasse ajusta a lo que en Colombia se ha venido a

denominaretnoeducación,la cualha sidoreguladapor la Ley 115 de 1994 enla

que se estableceque esta educacióndebe estar ligada al medio ambiente.Al

procesodeproducción, alprocesosocialy cultural, conel debidorespetoasus

creenciasy tradicionesy quetambiénseestáponiendoenprácticaenestepaísa

través de programasespecíficosdel Ministerio de Educaciónque pretenden

implantar la etnoeducacióndirectamenteo través de concertacionescon la

enseñanzaprivadareligiosa,cuyafilosofla pedagógicahacambiadomuchoen las

últimasdosdécadas.A esterespectoesimportantehacernotarla experienciadel

InternadoIndígenaSanJuanBoscode Leticia, inauguradoen 1979, queaplica

un programa de bachillerato étnico para jóvenes indígenas de todo el

Departamentodel Amazonas,conun curriculum especialquehacehincapiéen la

realidadgeográficay cultural local.

Volviendo al CentroMagílta, quizá el logro mássignificativo de estecentro

investigador,por lo original, hayasido su iniciativa, pioneraen el Brasil, de

crearun MuseoTicunaqueabriósuspuertasen la ciudaddeBenjaininConstant

en 1991. La colección, de pequeñasdimensiones,combina la exhibición de

panelesy objetosantiguosjunto con otros que muestranlo distintivo quetiene

aúnla culturaticunacontemporánea.Su vocaciónde apoyoy promociónde la

cultura indígenaes indiscutible, pero preferimosque sea la propia Jussara

Gruberquiennos digacómoy enquémedidalo pretendeser:

O MuseuMagutaé uní tesíemunhomaterial da cultura ticuna. E um espa~o

quepossibilita aos indios apropiarem-sede seu patrimonio, reconstruiremsua

historía e suastradi~oes e apresenta-lasde modoa sentiremorguiho de suas

produ~~oes[..] Algunsdelesrepresentampara os indios a nostalgia,a idealiza~ao

de umtempopasado,quandoludoexistía,e o desejode consep-í-’areperpetuaresse

tempo. ()utros expresana vontade de mudan~a, a atualiza~ao da cultura, as

adapta~oesa urnanovamaneirade vivere reinterpretaro mundo.OMuseué um

instrumentoda sociedademazorde que os ticunaslan~ammaopara afirmar sua

identidadee se impor comourna cultura contemporáneae viva, desfazendo as
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afirma~oesde queaspopula~oesindígenas sao coisas do passadoe ser¿ único

destino é o desaparecimenro[..] Nessesentido o Museupoderá cumprir um

importantepapel socia!de fransforma~ao, possibilitandoaos ticunaslibertarse.

gradativamente,dasidéjaspreconceituosase discriminatónasconstruidas a seu

respeitoao longo da historia do contato e conquistaremseu lugar na sociedade

(GomesGruber 1994: 91).

Hemos querido reproducirestepárrafo completode JussaraGomesGruber

porquenospareceque en suspalabrasexplicitanconbastanteclaridadtodaslas

contradiccionesy paradojas aparentesque el proceso de doble sentido

aculturación/revitalízacionde los ticunaestágenerandopero,sobretodo, porque

el texto, además,adelantala clave en donde podría encontrarse la posible

resoluciónde tasmismas.No hay duda,por un lado, de queel Museonacecon

voluntad de reforzar la cultura ticuna por medio de la reproducción de un

escenariode la cultura tradicional, una foto fija tridimensional, un relicario

dondequedancriogeniizadas las esenciasticunasancestralesque, como con la

publicación del Torii Duu ‘gii, se preservande esamanerade los efectosdel

cambiohistóricoparalasgeneracionesfuturas.El Museosearrogaen esesentido

el papelde recintosimbólico,delugar de referenciaparalos indígenas.

Todosnuestrosinformanteshablaban,como señalala doctoraGruber, con

orgullo desumuseocomoun clarosimboloreferencialde suidentidadétnica,de

la importanciade sustradicionesy del reconocmiientode estasa nivel nacional

e incluso mundial puestoque gentesde todo el mundovienena ver nuestro

museo,las obrasdenuestrosantepasados,de lo quenosotrossomos.Los efectos

queestotieneparala autoestimadel indígena,tan derruidapor la caboclización,

sonevidentes.Sin embargo,y a pesardeesto, no podemosdejardepensarotra

vezqueesteaumentode la autoestima,esterefuerzoidentitario,seha producido

a travésde unainiciativa exógena,propiciadadesdela sociedadmayory desde

un instrumentotanpropiode la culturade la sociedadmayorcomola museistica.

La propagandadel museonos anunciapor otro lado que los ticunahan tenido
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granpartedel protagonismoenel procesoderecolección,selecciónde laspiezas

y montajede la exposiciónpero, cuandodescendemosaconsiderarqué ticunas

en concretoson los que han desempeñadoeste trabajo, nos encontramosde

nuevo,comoocurríaen el casode los líderespolíticos,quelos responsablesson

individuos como ConstantinoRamos,el conservadory gerentedel museo, un

ticunajoven, de mentalidadmuy moderna,abiertay profundamenteaculturada.

A la preguntadepor quéhabíadecididocolaborarcon el CentroMagutaen la

recopilacióny montajede la colección el Sr. Ramosnos contestóquesiempre

habíaqueridoviajar y ver el mundo,escapara la vida aldeanade suscongéneres

ticuna,y queel museoeraun trampolinperfectoparapoderrealizaresesueño.El

Sr. Ramos,en efecto,pasaunabuenapartedel añoviajando, invitado para dar

conferenciaso asistirareunionesen losmásdiversospaísesdelmundo.

Actitudescomo estaspor partede los líderesde este “renacimientocultural

ticuna” lanzandenuevoal aire la cuestión,y el razonamientotambiénesválido

para el plano de lo político, de hastaqué punto estatoma de conciencia,esta

reactivaciónétnica ha calado realmenteen el cuerpo social ticuna o, por el

contrario, es básicamenteobra de unas minorías indígenasaculturadas,ya

integradas en la sociedad mayor, que, aprovechandolas corrientes de

progresismoe indigenismoque sevienendesarrollandoen la misma,utilizan la

banderadel mchamsmopolitico o, como en estecaso, de la tradición cultural

plasmadaenun museo,confines en el fondo instrumentalespara satisfacersus

propios intereses,sean estos de poder, de prestigio, económicos,de ascenso

social o de lo que sea.Más allá de las declaracionesde intencionesde Jussara

Gruber y del valor simbólico-referencialdel Museo Ticuna, es evidente,por

ejemplo,quela prácticamayoríade los ticunano lo han visitadoni entradentro

de sus expectativashacerlo porque el concepto de visitar un museo es

completamenteajenoasuhorizontecognitivo.

Por otro lado, existeotra posibleforma de interpretaractitudesy personajes

como los encarnadospor ConstantinoRamos sin necesidadde recurrir a
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explicacionesinstrumentalistasdeestegénero.La interpretaciónla encontramos

en la doble filosofia del Museo Ticuna y del Centro Magúta en general,que

quedamuy bien reflejada en las palabrasde la doctoraGruber en el texto

anterior:de unaparte,si, fomentarla preservaciónde la culturatradicional pero,

de la otra, potenciarel cambio social, que no exactamentela aculturación,en

formadeunaactualizaciónde la culturaticuna, de unaadaptaciónde la culturaa

los tiemposquecorren,parahacerde ella unacultura contemporáneay viva. Y

esen esteconceptoclavede la “actualización”,de la “adaptación”de la cultura

tradicionalal complejomundotransnacional,tecuificado,globalizadode hoy en

día, donde reside probablementela síntesisen la que pueda resolversela

contradiccióndel doble procesode direccionesopuestasa que seenfrentanlos

ticuna.

Adaptación, ajuste, reinterpretaciónque implica cambio social y cierta

aculturaciónpuestoquelos ticunaya no puedenseguirviviendo como sociedad

aisladasino que van camino de integrarsecadavez más en las respectivas

sociedadesnacionalesy en la sociedadmundialqueseestágestandopor encima

de ellas, peroqueno necesariamentetieneneneseprocesoporquéperderciertos

rasgos culturalese identitarios propios. En ese sentido, casos como el de

ConstantinoRamosbien podríanverse como los primerosparadigmasde esa

síntesisya conseguida,de esavonladedemundan~aque,deacuerdocon Gruber,

está presenteen los ticuna y no como ejemplos de individuos totalmente

asimiladosqueutilizan maquiavélicamenteasuscongéneresétnicosparamedrar

a costadel “ticunismo”. Constantinohablaenticunacon sushijos y dice quese

sienteticuna,y aunquenadaenel restodesu comportamientopuedareferirselo

másmínimoa aquelloquehemosdado en llamar “cultura tradicionalticuna”, yo

no tengoporquédudarde que su concienciay sentimientode etnicidadno sean

auténticos.

De las palabrasde Gruber se desprendeque el mismo Museo y el Centro

Magutaapuestanpor estavisión actualizadade la culturaticunapor unapolítica
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doble que, sm descuidarla conservaciónde la cultura tradicional,tiene como

objetivofundamentalla aplicacióndepolíticasorientadashaciael cambiosocial,

haciatransformacionesquepermitana la sociedadticunarealizarel pasoa la

modernidad.De ahi que el Centro Magutase convierte, como otras agencias

estatalesindigenistas,ala vezenagentede conservacióny decambio,por medio

depolíticasde desarrolloactivas(Gruber 1994: 85) quedandola contradicción

salvadaporla síntesisquesecontieneenel conceptode “actualización”.

Personascomo JussaraGomesGruberhan entendidoque esta es la única

posibilidadde quela identidadticunapuedaserpreservadafrentea los procesos

deaculturaciónaceleradospor la globalizaciónenciernes.Se tratade unapostura

que viene a superar la antigua dicotomía emanadadel evolucionismo que

contemplabaculturascomola ticunacomoestadiosinferioresen la escalade la

evoluciónsocial paralascualessólo existíandos posibilidadesanteel hechodel

contacto interéinico con la sociedadoccidental, cúspide de dicha escala, el

aislamientoo la asimilación,porqueseconsiderabanincapacesdeadaptarsepara

seguirexistiendocomotalescon las estructurase instrumentospropiosde una

sociedadmoderna.Es a estoa lo queGruberserefiere al hablar de las ideias

preconceituosasque dificultan la realizaciónde esereajusteparaque los ticuna

puedanincorporarse,sin dejarde ser ellosmismos,a la sociedadnacional, que

desdelas constitucionesde 1988 en Brasil y 1991 en Colombia se entiende,

recordemos,comopluriétnica.

Lo que antropólogoscomo Grubero comoPachecoestándefendiendodesde

suspropiosescritosy desdeinstitucionescomo el CentroMagúta esque exite

unaterceraya alternativaal tradicionalismoinmovilistay ala asimilación,y es

esta especiede síntesis entre tradición y modernidad,entre lo propio y lo

adoptado por aculturación, entre la preservacióny el cambio social, esta

reintepretaciónde la identidady la cultura a partir de un collagede elementos

nuevosy antiguos, y queesteesel único caminoparaescapara la amenazareal

de asimilación total que la multiplicación de agentes aculturadores y
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transformadoresarrrojasobrelos ticuna, queestaesla únicamanerade evitarsu

desaparicióncomogrupoétnicodotadodeunaidentidaddistintiva.

Mucho quedaaúnpor hablarde estacuestiónen la que se contiene,como

decimos,la esenciamismadeestatesisdoctoralpero antesde continuarcon ella

y sacarmásconclusioneses preceptivo que pasemos,pues, a describir ese

procesode fuerteaculturacióny rápido cambio social, de volver nuestrosojos

haciael otro polo del imán que actúasobre las estructurassocioeconómicasy

mentalesticunacomoconsecuencia,fundamentalmente,de la aceleraciónde los

procesosde globalizaciónque ha traído consigouna multiplicación geométrica

de los agentesy situacionesdecontactoy la entradabruscade la sociedadticuna

enel mundomoderno,abiertoe intercomunicado.
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7.4. El proceso de globalización y la
multiplicación de los agentes de cambio y
aculturación.

7.4.1.Las consecuenciasde la concentraciónde los ticunas

enaldeas.

La concentraciónde casi toda la poblaciónticuna sobre la estrechafranja

ribereñadelAmazonas,migraciónenlaquehabíasidoclave,comoexplicábamos,

el efecto aculturación, iba a provocar intensos cambios socioeconómicosy

culturalesen lasnuevasaldeasno exentosdeproblemasimportantesquetantolos

indiosen sueuforiamigratoria,comolos occidentalesensuafánciudadanizador,

probablementeno habíanprevistoenunprimermomento:

a) En primerlugar,unabuenapartedelprotagonismoenla formaciónde las

aldeaslo habíatenido el factor religiosode la manode la Orden Cruzada,las

diversasdenominacionesprotestantesy, enmenormedida,la IglesiaCatólica.La

tareade la evangelización,dificil en las condicionesde dispersiónanteriores,se

facilitabaenormementeen el hábitatconcentradode las nuevasaldeascuyavida

estuvo,por tanto,marcada por la asuncióndetodo un nuevocódigode valores

religioso. Los movimientos de tipo sectario como la Orden Cruzada o los

pentecostales,por ejemplo, con su concepción fundamentalista,puritana y

teocéntricade laexistencia,eranprofundamenteaculturadores,puesimplicabanla

imposiciónde un rígidocódigodeconductaqueregulabatodoslos aspectosde la

vida cotidiana,desdela forma de vestir a la diversióno las relacionessociales,

código en el que no tenían cabida la mayoría de las expresionesculturales
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tradicionales,consideradascomo “paganas”cuandono “salvajes” al viejo estilo

etnocéntrico.La cuasi absolutaautonomíareligiosa de las comunidadesy su

política de capacitaciónde líderes indígenascomo dirigentescívico-religiosos

hacíamucho másefectivala implantaciónde la nuevadoctrina,puesponíaen

marchaun mecanismode endoaculturaciónpor el que los propiosindígenasya

converso-aculturadosseencargabande continuar-oh, efervescenciade la fe- la

laborevangélicainiciadapor el agenteexternooriginario (r>astornorteamericano,

JoséFranciscodaCruz)y el cumplimentodelnuevocódigodeconducta,léase,en

parte,nuevocódigocultural.

b) En el nivel material, tecnoecológico, el cambio de la ratio

población!temtorio sin una correlativa transformación tecnoeconómica

suficienteha generadoen dos décadasunadensidadde poblaciónrelativamuy

altaencomparacióncon los recursosdelmedio,con el consecuenteagotamiento

y depredacióndel mismo y la entrada en la curva de los rendimientos

decrecientes.Las respuestasde los ticuna a este problemaparecenhaberse

encaminadoentresdireccionesdistintas: 1) la fundacióndenuevascomunidades

porsegmentaciónde lasantiguas(comoel casodeEl Progreso,fundadoen 1982

por desgajamientode parte de la población de SantaSofia) 2) Un incipiente

cambio tecnológicoimpulsadopor las institucionesde desarrolloindigenistas,

tendentefundamentalmentea transformarlos mecanismosdepredatoriosde

obtencióndeproteína(pescay caza)por técnicas dedomesticación(ganaderíay

piscultura)con el fm dehacerrenovableslos recursos.Se ha fomentadode esa

manerala ganaderíabovina, porcinay la aviculturaasícomo se hanintentado

ponerenmarchaproyectosacuícolas.La iniciativa cuenta,sin embargo,con los

inconvenientesde la inerciaculturaly la falta decapacitaciónde los indígenasen

estasnuevasactividades,por lo queestecambiotecnoeconómico,si bienpuede

argumentarseque es ya imparable, aún se encuentraen su primera fase de
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desarrollo.3) La tercerasalidaposiblees la migracióna las ciudades.Este es

tambiénun síntoma que nos está anunciandoun fenómenode aculturación

previo: las ciudadesson como grandesescaparatesen los que la generación

ticunamásjoven contempla,directa o indirectamentea travésde la televisión,

unaformadevidaala queaspira.

La aculturación en marcha ha generadoen los jóvenes una serie de

necesidadessecundarias,culturales,de expectativas,endefinitiva, queno pueden

satisfacerenel semiautárquicomundomarginaldesusaldeas,lo que,asociadoa

la crecientepresiónpor los recursosque hacecadavez menoscómodala vida

rural (en la actualidadhayquetrabajarmásparaobtenerlo mismoqueantes)les

está conduciendocada vez más a buscarsela vida como asalariadosen las

ciudades, fundamentalmentelas de la región, aunque hemosdocumentado

inclusoalgunoscasosdemigraciónde largadistancia(Bogotá,Iquitos, Lima). El

fenómenoestáprovocandoincipienteproletarizaciónindígenaenciudadescomo

Leticia, Tabatíngay Caballo Cocha (por citar los casos que conocemos

directamente)y fenómenosasociadosde aculturación,comohabíasucedidoenel

pasado,pero, másaúnque eso,-y másgrave-de deculturacióny anomiapor el

cambioabruptodelmundorural de la communitasindígenaal mundourbanode

la societasoccidental y la situación de neomarginaciónurbana en la que

incurren.

Los ticunasurbanosse encuentranactualmenteen esa situación indefinida

entrela pérdidaprogresivade susantiguas formasde vida, valoresculturalesy

estructurassocial-familiares,elementosintegradoresy cohesionadoresde su

cultura tradicionalde los queinclusive se reniegaen el afán de integrarsea la

nuevaforma de vida que seanhela,y unaintegraciónincompleta,marginala la

sociedady cultura urbano-occidental,abocadosa ocupar un nicho social de

subproletariadomarginalqueno satisfacelas expectativasgeneradas,ya quelos
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indígenasapenaspuedencaptaro disfrutarunaspocasmigajasde aquelloquese

lespresentabacomoescaparate.

Es estauna situaciónde evidentedeculturaciónporquea unaforma de vida

anteriorno le viene a sustituirotra equivalente,es decir, la asuncióndeun rol

social completocon el conjuntode valoresy los códigosde conductadelnuevo

ecosistemasocial, sino un rol marginal, minusválido, con un equipamiento

cultural y unas posibilidades de realización personal amputadas,sólo

parcialmentedesarrolladas.El fenómenoesparecidoal que describíaDurkheim

para la inmigracióncampo-ciudada finales del siglo XIX, con el agravantede

queenestecasolos migrantespertenecenaunacultura completamentedistinta,

con un abismo muy grande entre sus niveles tecnológicosy sus estructuras

socialesy mentales,lo que hacela integraciónmás difícil. La situaciónestá

generando,pues,laconsiguienteanomiay frustraciónsocialy todossussíntomas

asociados(alcoholismoy drogadicción,cohesiónsocio-familiardébil e incluso

desintegración,delincuencia,etc.)

c) El fenoménode la anomiay de la debilidadde la cohesiónsocial también

afecta, aunqueen menormedida,a las aldeas.La nuevaforma de asentamiento

concentradoimplicaba la necesidadde una reorganizaciónde las estructuras

socialesquehicieraposiblela vida encomúndecientosde personas.La sociedad

ticuna, cuyaorganizaciónsociopoliticaprecontactohabíasido de tipo segmentario

y acéfalo, atomizada, paramás inri, por los efectosdispersivosde la larga

dominación patronal, encarabaun serio problema para encontrar una nueva

plantilla sociopolitica que aseguraselos mecanismosde control social y la

cohesión interna de los asentamientos.Conscientesde eso, los gobiernos

intentaronsolucionarloconla imposicióndemodelosexternos.El experimentode

gobierno indígenaque se habíavenido desarrollandoen Umaria9úfue, en ese

sentido,de granayuda.Conla creacióndenuevospuestosindígenasenBrasil en
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los años 70 la institución del capztao se exportó, como dijimos, a otras

comunidadeshastaacabarsiendoaceptadoportodas.En Colombialasautoridades

recrearon la figura del antiguo curaca creado por los patronesque pasaria

posteriormenteaencabezarla institucióndelCabildo,trasla implantaciónde este

y enPerúlas comunidadesticuna,contempladascomo comunidadesruralesmás,

sin distinciónétnica,pasarona teneruntenientegobernadorindígena,dependiente

directamentede laalcaldíadeCaballoCocha.

Tenemosde nuevoaquí al descubiertonuestraqueridaparadoja:el despertar

étnicopolíticode los liderazgosindígenases, paradójicamente,un productode la

implantaciónde modelosde organizaciónexternos,salidos de los despachosde

los gobiernos occidentales. Es indudable que sin esa reestructuracióny

centralización externa del principio de autoridad la desarticulada y

ultrasegmentariasociedadticunanuncahubierapodido ponerseen marchapara

reivindicar sus derechosétnicos. El empujón occidental era necesarioen este

sentido,comolo seríatambiénenotros,y, aúnasíno parecehabersido suficiente.

Con todo, las líneas estructuralesen que se sustentanlas nuevas sociedades

ticunasaldeanasno dejande serbastantedébiles.El largoperiododedispersióny

fragmentación social debilitó mucho los sentimientos comimitarios y de

solidaridady generóuna actitud mental hastacierto punto individualista que

obstaculizala integraciónsocial.

En la prácticade la vida cotidiana,más allá de cruzadascomunescomo la

lucha por la tierra, la autoridadde estasinstitucionespolíticasde origenexógeno

presentaniveles de escasaaceptación,posibilidades de acción limitadas y

debilidad funcional como instrumento de coagulacióny control social. Los

mecanismosqueregulanla vida encomún siguensiendoentonces,básicamente,

como entre los ticunasde hábitat disperso, los de la misma estructurade

parentescoo de fenómenospsicosocialescomolas acusacionesde brujería,a los
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que hay que añadir el principio organizativoy cohesionadorque suponenlas

nuevasjerarquíasreligiosasindígenasencomunidadesprotestantesy crucistas.En

estesentidonos encontramoscon que las aldeasde tamañopequeñoo mediano,

queposeenuna redmástupidade relacionesdeparentesco,y aquellas queson

monoconfesionaleso cuasimonoconfesionales han logrado un grado más

aceptabledecohesióny organizaciónsocialcon el consiguientemantenimientoal

menosdeun códigode conductasocial básicoy suficiente,seaestetradicionalo

introducido por las nuevas religiones, que regula de alguna manera su

comportamientoen sociedad y sus expectativas en el seno de la misma

previniendo situacionesanómicas.

Los grandesaglomeradosbrasileños,como muy bien analizaPachecoen su

magnificatesis doctoral(Pacheco1977),por el mismo tamañode supoblación,

están encontrando más dificultades para contrarrestarla histórica inercia

segmentaría,centrífuga e individualista de los ticuna. El poder y la misma

sociedadsuelenestarfracturadosen faccionesinternas(de acuerdoa lineas de

falla que pasanpor las estructurasde parentesco,la afiliación religiosa o, la

mayoríade lasveces,unacombinaciónde los dos factores)enfrentadasentresi

con nocivasconsecuenciasde falta de estructuracióny déficit de autoridadque

menoscabanla funcionalidadde lasestructurasy mecanismos,depodero sociales,

encargadosde mantenerla cohesión y el ordensocial. Las consecuenciasson el

afloramientode lasactitudesindividualistase insolidarias,mayorindefensiónante

un procesocrecienteno sólo aculturativo sino también, como en caso de los

migrantesa la ciudad,decu¿lturativo,hastacierto puntoprevio a la migración: la

desarticulacióny debilidad social provocanuna descomposiciónde los valores

tradicionalesy las expectativasvitalesasociadasa ellos, dejandoun vacío que la

sociedad y cultura occidental que los envuelve reemplazasólo de forma

incompletay fragmentariadebido a la posición de marginalidadde las aldeas

ticunas respectodel sistema socioeconómiconacional. Los jóvenesmarchan
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entoncesalas ciudadesen buscade aquelloque no puedenobteneren el nicho

periférico rural, sólo para caeren unanueva situaciónde marginaciónurbana,

tambiénperiféricarespectoal epicentroderecursosy oportunidades.A ruedade

estadeculturaciónsecoloca, denuevo,el fantasmadela sintomatologíaanómica,

queacompañaa todoprocesodedesestructuraciónsocial.

Los efectosperversosde la anomiapudieronser comprobadospor nosotros

mismosduranteunacortaestanciaenBelémdo Solimoes,la poblaciónticunamás

grandedetodas,tantoporobservacióndirectacomocondatosobjetivosobtenidos

del Inspectorde la FUNAL con sede en el pueblo: existe en Belém un grave

problemade alcoholismo(cuyo origen se remonta,recordemos,a la épocade los

patrones), un índice elevado de desintegraciónfamiliar (divorcios, hijos

abandonados),deproblemasde ordenpúblico (peleas,en ocasionescon trágicos

saldos)y un alarmanteaumentode los suicidios entre la poblaciónjuvenil,

síntomasin dudade unaprofundacarenciadehorizontesvitales 12 Estaes, por

otro lado, y a suvez, unade lasrazonesdeléxito quehantenidoy siguenteniendo

doctrinascomola crucistao la pentecostal,porquelo que estánofreciendoa la

poblaciónticunaensituaciónanómicaes,másqueunareligión, o ademásde ello,

un instrumento de reorganizaciónsocial, un nuevo código de valores y de

conductaconunasexpectativasnuevasy al alcancedesusposibilidades;en suma,

un nuevo sentidopara sus vidas, sentido que pasa, desgraciadamente,por la

liquidación de los remanentesde la cultura tradicional, consideradosdesdela

iluminadavisióndel fundamentalismocomo“supersticionespaganas~

d) Porúltimo, decirque la migraciónmasivade los ticunaa las riberasdel

Amazonasha dadolugara la formacióndepobladosmixtos, en los quelosticuna

convivenconcolonosoccidentaleso coninmigrantesde otrosgruposindígenasde

¡2 Según1o~ datosdel Puestode la FLJNAI entre i988 y i993 se cometieron36 suicidiosfrentea 28
fallecimientospor muertenatural (Inspectorde la FUNAI en Belem do Solimoes,comunicación
personal).
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la región, como los huitoto, cocamay yagua, envueltostambién en el mismo

procesode fluvialización trashabersufrido diásporassemejantes en la Era del

Caucho que les llevaron muy lejos de sus territorios ancestrales.Aunque la

tendenciaesa la concentraciónde los individuosde acuerdoasu identidadétnica,

lo ciertoesquelamayoríade los pobladosno suelenserétnicamentehomogéneos

existiendo en ellos pequeñasminorías de uno u otro grupo. Una de las

consecuenciasde estoes, por ejemplo, la apariciónde matrimoniosmixtos con

efectos, como estudiaremoscon detenimientoen el capítulo de parentesco,

desarticuladorespara los sistemasde parentescocIánico de los indígenas(tanto

ticunacomoyaguao huitoto)y suparalelatendenciaa la sustituciónpor modelos

cognaticios.La consecuenciagenerales, evidentemente,una tendenciahacia la

destribalización,conla aparicióncrecientede nuevasgeneracionesde mestizoso

de indios “genéricos” y, con la pérdida de la identidad élnica, una menor

resistenciaa la asuncióndel sistemade valores del colono, que seconvierteen

puntade lanza en la vida cotidianade las aldeasde la cultura de la sociedad

dominantequelasrodea.

7.4.2. La multiplicación de los agentes de contacto.

Reflexionessobrela incorporaciónde los ticuna a la aldea

global.

Junto a estas consecuenciasdel fuerte cambio social provocado por la

migracióny la transformaciónde las pautasde residenciatenemos,no seolvide,

los embatesembravecidosdel océanode las sociedadesoccidentales,enproceso

deprogresivaglobalizacióneconómicay cultural,queespoleasuoleajesobrelas

islas culturales de los pueblos indígenasamenazandocon sumergirías.Los

impactosdel fenómeno de la globallizaciónno son nuevosparalos ticuna, cuya
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vida ya se habíavisto bruscamenteafectadaen el pasadopor fenómenostan

ajenosy lejanosa su mundocomola economíamercantilistade plantación,la

filosofia de la ilustracióno la industriadel automóvil, todos ellos ejemplosy

etapasdel proceso de gestaciónde una economía-mundo,al que hoy se le

prefiereponerla etiquetadeprocesodeglobalización,y cuyo origen seremonta

muy atrásen el tiempo, al principio de la Edad Moderna(Walierstein 1992).

Desde el siglo XVIII los ticuna habíanquedadoincorparadosa un círculo

concéntrico externo y marginal del sistema mundial en formación, cuya

velocidadde transformación,degirohistóricoporcontinuarcon el símil, eramás

lenta que la de las sociedadescentralesdel sistemapero que, estando,sin

posibilidaddevuelta atrásdentrode este,semoyacomo unapiezamásen su

mismadirección.

En ese sentido la sociedad ticuna había pasado por ser periferia del

mercantilismocolonial,periferiadel brutal capitalismoextractivoalentadopor la

SegundaRevolución Industrial, periferia de la construcciónde los estados

nacionalessudamericanosy, en estosaños80 y 90, no podíapor menosque ser

periferia de la llamada “aldea global”, la tendenciaa la homogeneización

mundialde lasformasde vida con baseen la plantillade las sociedadesurbano-

industriales de Occidente, que los procesos de globalización y

transnacionalización del sistema capitalista y la revolución de las

comunicacionescon su consecuentetrasiegode bienes,personase ideas,están

coadyuvandoa alumbrar.

El procesode globalización, aunquemás débilmenteque en centro del

sistema,hacesentir susefectosen sociedadescomola ticuna en forma de una

multiplicacióncrecientede losagentesoccidentalese, incluso,no occidentalesen

la región,queseconstituyenenun frentede contactopolivectonalconevidentes

consecuenciasdecambioy aculturación(o deculturación)paralosindígenas.
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Hablarcon detenimientode cadauno de estosagentesnos conduciría,por si

solo, a unatesisdoctoral completa.Sin quererentraren excesivosdetallesque

eternicenla exposición,no queremosdejarde señalar,sin embargo,algunosde

los mássignificativos:

El incrementode la actuaciónde los Estados,en forma de ordenamientos

jurídicos, proyectosde desarrollo, intervencióneducativa, que ya estábamos

analizando,continúa,por ejemplo, su avanceimparable.La implementaciónde

infraestructurasde comunicación(carreteras,red telefónicaa todo lo largo del

Amazonas,líneasregularesdetransportefluvial, fmanciaciónestataldemotores

fuerabordaparalascomunidades,etc.)ligay articulael territorioticunacadavez

másintensamenteconel restode la regióny con los territorios centralesde los

países.Lo mismopuededecirsedel desarrollode infraestructurasurbanasen las

comunidades(ayudaparamejorade lascasas,construccióndedepósitosdeagua,

de letrinas, de calles pavimentadas,incipiente electrificación) o de los ya

mencionados proyectosdestinadosa transformarla tecnología indígena de

explotación del medio, de la construcción de puestos de salud en las

comunidadesy la capacitaciónde promotores enfermeros indígenas, de

iniciativascomola del SENA(ServicioNacionaldeAprendizaje)en Colombia,

implementandocursosde formaciónprofesionala los ticuna, todo lo cual no

hacesinoacortardistanciasentrela formadevida tradicionalindígenay la de los

comunescampesinoslatinoamericanoscontemporáneos.

Las iniciativas de desarrollo no se reducen, además, a las acciones

gubernamentalessino quetambién son incentivadaspor institucionescomo la

Iglesia, las misionesprotestantesy algunasONGs laicas como, por ejemplo,

Cruz Roja de Colombiaqueha instaladoalgunospuestosde saludy desempeña

laboresdeanimacióny promociónsocialenlasaldeasselváticas.

Con la incipiente electrificación, la sociedadticuna también se ha visto

afectadapor el desarrollo de los mediosde comunicaciónde masas,radio y
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televisión.Aunqueel flujo de informaciónquelesllegapuedaserreinterpretado

muchasvecesde acuerdoa suspropios códigosmentalesy culturalesno hay

duda que sus efectos transformadoresson importantes, sobre todo en las

generacionesmás jóvenes, cuyo universo cognitivo está mucho menos

cristalizadoque el de los adultos.La radio y, sobretodo, la televisión,con la

fuerzae inmediatezde sus imágenes,son unaventanapor la que los ticuna

puedenmirar al mundoexterior, un escaparatequelesmuestray acercaaotras

formasdevida.

En esesentido,los mediosde comunicacióntienen, sin embargo,una gran

potencia,másqueaculturadora,tambiéndeculturadoraporqueal llegargraciasa

ellos la información másrápidamenteque el cambio,generaexpectativasentre

los individuosdemodelosnuevosde vida quela estructurasocioeconómicareal

no estápreparadaparasatisfacer.

Otraforma de contactointeréinico interesanteesla queseproducea través

del turismo,uno de los buquesinsigniaanuestroentender,de la globalización,

actividadaúnno muy desarrolladaenla región ticunapero quecrecede añoen

año, y que pone a los indígenasen relacióncon individuos de muy diversas

partesdel planeta,mayoritariamenteeuropeosy norte y latinoamericanos,que

constituyen,sin duda,otraventanamásabiertaa la influenciadelmundoexterior

y a la creacióndenuevasnecesidadesculturales.

La actividad turísticaseha convertidoen una nuevafuente de ingresos,en

forma de ventade artesaníasy propinas,paraalgunascomunidades(aquellasen

las quehacenescalalos tours guiadosquesalendesdeLeticia, el centroturístico

de la región). Esto implica, por un lado, una integraciónmásestrechade los

ticunaenel circuito económicoregionalperotambiénunamayorindependencia

económicapara unaspoblacionesque, de todas maneras,son ya altamente

dependientesdelmercadoexterno.Los efectosdel turismopuedentener,además,

otras consecuenciasde alcancecultural e inclusosocial: El supuestointerésde
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los turistaspor las costumbresticuna podría hacernospensarque el turismo

pudierafuncionarcomo un revulsivo que contribuyesea mantenerla tradición

indígenaal revalorizaríade caraal exteriorpero, desgraciadamente,estono es

así.No esasíporquela “tradición” queel turista,porlo general,va buscandose

reduce a una imagen externa muy superficial y estereotipada,al juego de

imágenespreconcebidasqueOccidentehageneradosobre“la selvaamazónica”,

aquel quepublicita la propagandaturísticade gobiernosy touroperadorespara

atraera los viajeros:el exotismode lo “primitivo”, del “hombre natural”, de la

experienciaúnicamásallá de la “civilización”, unaversiónposmoderna,en fin,

del mito del “buen salvaje”o del del “salvaje” a secasque, en estecaso,genera

atracciónen lugar de repulsión.Yo lo sémuy bien porque,comoya dije, eslo

queyo, incluso como antropólogo,habíaido a buscara la selva, fascinadopor

esa“invención de la sociedadprimitiva” como la llamaríaKuper, que en este

casono estal, sino unasimpleextrapolaciónal conjuntode los gruposindígenas

de determinadasformas de vida muy poco aculturadasque son las “estrellas”

protagonistasde los documentalesantropológicosqueinundannuestroshogares

occidentalesa la horade la sobremesa.

Los ticuna, con un largo proceso de aculturacióny cambio social a sus

espaldas,no se ajustanen absoluto a este estereotipotan atractivo para la

sociedadoccidental.Indudablementela tradición existe, la mentalidadindígena

sigueexistiendo,aunquese encuentrehoy amenazadapor la aculturación,pero

no secaptademanera inmediataporqueno impactacon la fuerzade su imagen

de superficie que es lo que al turista, que no tiene tiempo ni disposición de

quedarseavivir con los indios, le interesa.Los ticuna, enefecto, vistenvaqueros

y camisetascon los rostros impresosde actoresde Holliwood, cazan con

escopetay ni siquieraya para comer sino por deporte, cocinan en ollas de

aluminio, escuchanradio, bailanvallenato o pagoyi y ven, dondesepuede,la

televisión. En Belém do Solimoesuno puede beberseuna cervezamientras

escuchacantaraJohnLennony enTabatingapuedever a losjóvenesticunaligar

en las discotecasvestidos de rockeros... Los guías llevan a los turistas a
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comunidadespequeñas,como la de El Progreso,cuyo nombre,sin embargo,la

delata, intentandosustraercuantasinterferenciassean posibles a ese mundo

“primitivo” no contaminadopor la “civilización” pero, aúnasí,no essuficiente

parasatisfacerel estereotipo.Es imposible,los ticunao susvecinoslosyaguaya

no puedenser lo que no son, lo mismoquenosotrosya no somoslo que eran

nuestrosabuelos.

En consecuencia,los indígenastienenque darle al turista aquello que está

buscando,recrearunaformadevida queno eslasuyapropia,unaformadevida

quedesaparecióyahacetiempo.Esonadatienequever conrevitalizarla cultura

tradicional,lo que haceesconvertirlaen folklore, en una forma fosilizada,en

recreaciónde una cultura muerta pero, más aún, en un espectáculo k¡tch,

artificial y estandarizado,enun objetodeconsumosujetoa las leyesde la oferta

y la demanda,dela demandade un exotismoestereotípicoenestecaso.

Así, los habitantesde lacomunidaddeYaguas,vecinosdenuestrosticunade

El Progreso,ubicadosenfrentede la Isla de los Monos,en Colombia,se visten,

cadavezque lleganlos turistas,conlas pampanillasde pajaqueni susabuelos

probablementellevabanya, escondenlos relojesde pulseraen sus cabañasy,

duranteunahora, fmgen ser lo que no son ante la miradade los turistasque

creen, o se esfuerzanpor creer(pararentabilizar su inversión, supongo)estar

viviendo una experienciaúnica con hombresde la selva. Y a fe que lo están

haciendo,porqueestassituacionessonverdaderamentenuevasdesdeel puntode

vistahistórico.

Porsuparte,los ticunasde El Progreso,la siguienteparadaenel itinerariode

nuestrogrupo de turistas,les vendensupuestos“objetos tradicionales”,collares

desemillasqueya nadiesepone,cerbatanas,arcosy flechashechosenserie con

materialesdemalacalidady totalmenteinserviblespara unaactividadcinegética

real... Algunos turistas, ávidos de una experienciaauténticamenteindígena

puedenllegaradescubrirla trama.Lescontaréel casode unaseñoracolombiana
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que quiso que los niños de El Progresole cantarancancionestradicionalesen

ticuna. Susloablesesfuerzosy las propinasquerepartió sólo le sirvieron para

descubrir que las canciones“tradicionales” que se sabían los críos eran

probablementelas mismasque sushijos hubieranpodido cantarle,las queéstos

aprendíanen la escueladel poblado,en la que ondeabauna espléndidabandera

tricolor de la Repúblicade Colombia.

Pareceque no hiciera falta decirmáspero lo cierto esque, apartede estas

consecuenciasy pequeñasanécdotas,el turismo ha traído consigo efectos

bastantenocivos para algunascomunidades. Es el caso de los yagua que

mencionábamosantes:la fundacióndeesepobladoenmediodel territorio ticuna

fue unainiciativa deunempresarionorteamericano,Mike Tsalikis, quiensetrajo

del Perú unas cuantasfamilias de esta etnia para ofrecer una experiencia

indígenaa los clientesdel hotel que construyóen la aledañaIsla de los Monos.

Conunaafluenciaregulardeturistasdurantelos 80, los yaguasseacostumbraron

avivir delespectáculodel turismoy abandonaron,paradójicamente,su formade

vida anterior, la tradicional, dejando a un lado las tareas agrícolaspara

convertirseenunaespeciedeactoresde esaotrasupuestavida cotidiana.Cuando

el empresariofue encarceladopor narcotráficoy el hotel cerró, los yagua se

encontraronabandonadosasusuerte.

Los efectos desintegradoresy anómicos han sido bastante fuertes.

Acostumbradosa un génerode vida fácil los yaguano han sabidoadaptarsede

nuevoa cultivar la chacray pescar.La insatisfacciónde lasnecesidadescreadas

genera,sobretodoen la juventud,queno ha conocidola antiguaformade vida,

los ya conocidossentimientosde frustracióny poneen marchael mecanismode

la desintegracióny la degradaciónsocial: una buenaparte de la juventud de la

aldeade Yaguasesadictaal bazuco,subproductode ínfimacalidadderivadode

la cocaína,las peleasson constantes,los abandonosfamiliarestambiény ha

aparecidoel fenómenode la delincuenciasin queexistanmecanismoseficientes

de control socialparadetenerla.La situaciónesgravey afectaa los ticunade la
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vecinaEl Progreso,porquelosyagua,queno quierentrabajarla tierra,tienenpor

costumbrevenir a robar en suschacras.Creo que ahorasí no es precisodecir

nadamás.

Lo anteriornos conducea mencionarque, en Colombiay Perú, los ticunase

han visto afectadospor fenómenospolíticos y socioeconómicosde escala

nacionaltalescomoel narcotráficoy la guerrilla. En los años80 la zonasufrió

los efectosde unaintensaactividadde tráfico de pastabasede cocaína,con el

súbitoaflujo de grandescantidadesdedinero que, con la connivenciaal parecer

de las autoridadesmilitares, provocó, entre otras cosas, un espectacular

florecimientode la ciudaddeLeticia. Los ticunano fueronajenosaesabonanza

y sebeneficiarondeellatrabajandocomotrocheros,lancherosy porteadorespara

los narcos,queeclipsaronpor unadécadaalos antiguospatrones.

El narcotraficanteeraun tipo de patrón muy diferentedel tradicional (cuyo

beneficiodependíaenbuenapartede la sustracciónde plusvalíaal indígena),un

“empresario”de beneficiosmillonariosqueno escatimópagasgenerosascontal

de asegurarsela necesarialealtadde sustrabajadoresindios. El narcotráficofue

comoun sueñoque pusoenmanosde los indígenascantidadesimportantesde

dineroconlas quepudieronadquirir bieneshastaentoncescompletamentefuera

de su alcance(motoresfueraborda,televisores,refrigeradores,etc.). Un sueño

que terminó a finales de los 80 cuandola cruzadaantinarco lanzadapor el

presidentecolombianoVirgilio Barcopusofm a la impunidaddel narcotráficoen

la regiónpero quedejóhuellasimportantesen la sociedadticuna:muchosindios

seacostumbraronaun nivel de vida queal morir la gallinade los huevosde oro

nopudieronseguirmanteniendo.Conunamentalidaddegratificaciónenel corto

plazo, la mayoríade los ticuna, en lugar de invertir susaltaspagasen insumoso

actividadesqueles aseguraranunarentabilidadfutura, gastótodo su dinero en

unosbienesfungiblesque con el tiempo sefueron estropeandodejándoles,más

quesin nada,comoestabanantes,conun sentimientode frustraciónpor la falla

desatisfacciónde lasexpectativasy necesidadescreadas.
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Laguerrilla, por suparte,tambiénhahechoactodepresenciaenla región,en

territorio colombiano. Desconocemossi las FARC tienen campamentos

permanentesen el Trapecio Amazónico pero lo cierto es que sí han

protagonizadoaccionesesporádicasen la riberadelgranrío desde posicionesal

interior de la selva, como el asaltoa la comisaríade SantaSofia, en el que

murierontresniñosticunay la tomadela aldeadeZaragoza,ambosocurridosen

1993 (Diario El Tiempo, 21-1-93: SA). La guerrilla, aunquelas verdaderas

razonesde supresenciay su luchaseescapanala mayoríade los ticuna,es, no

obstante,un elementopresenteen la percepciónde suuniversoy afecta,aunque

sea lateralmente,a sus vidas cotidianas. Según el testimonio de varios

informantes,lasFARC hansecuestradoenocasionesindígenascon el fm de que

trabajenparaellosen las faenasdemantenimientodiario de suscampamentosal

interiorde la selva.

En el Perú, por su parte, no se han documentadoaccionesguerrilleras en

territorio ticuna pero, aunquesea anecdóticamente,sus efectos secundarios

tambiénhantraídoalgúnqueotro cambioparala rutinariavida de algunaaldea:

enmi segundoañodetrabajodecampoconocípersonalmenteaun ex-guerrillero

deSenderoLuminosoquevivía refugiadoenunaaldeaticunaparaescondersede

susantiguoscamaradas.

Para terminarcon estalistade los nuevosagentesde contactono podíamos

dejarnos fuera a nosotros mismos, los científicos, cuyas crecientes

investigacionesen la región tambiénalteran,dealgunaforma, el cotidianovivir

de los ticuna. Por aquí pasóCousteauen su Calipso en 1982, Manuel Ellcin

Patarroyollevó acaboinvestigacionessobrela malariaencomunidadesticunay,

engeneral,cadavezsonmáslosbiólogos,zoólogos,naturalistasy estudiososde

todaslas disciplinasquese acercana la región. De entreellos cabedestacarla

importanciae influencia de los antropólogos,cuyo númeroseha multiplicado

espectacularmenteen la última década.El pionerode los estudiosantropológicos
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decampohabíasido,recordemos,Curt Nimuendajú,cuyotrabajode lasdécadas

del30y 40 nohabíatenidocontinuidad(si seexceptúanlos escritosde Fidelisde

Alviano) hastabien entradoslos 60, con Cardosode Oliveira, y los 70, con

Pachecode Oliveira Filho, y estosólo parael lado de Brasil. Los años80 y 90,

sin embargo,hanvisto florecer unapléyadede antropólogosal facilitarse, en

buenaparte,el trabajo por la buenacomunicaciónde las nuevasaldeasticunas

ribereñas.Porcitarsóloalgunos,todosellospresentesenla bibliografia: Goulard

y Chaumeil en Perú, Mosquera, Torres, Fajardo, Niño, Sánchez,Campos,

Vásquez,enColombia;Oro, Gomes(iiruber, PaoielloenBrasil; yo mismo,en los

trespaíses.

La influenciade estosinvestigadoressobre la sociedad ticunase producey

manifiestaendiferentesaspectos:enprimerlugarel antropólogo,a diferenciade

investigadoresde otras disciplinas,es un estudiosoquepasalargastemporadas

conviviendoconlos indígenas.Supresenciaen laspequeñasaldeasdeentornoa

100-200 habitantes, como mi propia experiencia puede relatar, es un

acontecimientoquealterala vida dianadesusmoradores.El antropólogovienea

aprenderpero, en el cotidiano transcursode su investigación,estableceuna

interacciónde doblesentidocon sussujetosde estudio,en la que seproduceun

intercambio de información que se presuponea toda relación humana: el

antropólogotambiénhablade sumundo, de sucultura, de suscostumbresy las

escenifica gráficamentecon su propia conducta diaria. De esa manera, el

investigadorse constituyeen una nuevaventanaa travésde la cual el ticuna

puedeaprehenderun pocomásdelmundooccidental.

Estainfluenciaesespecialmenteintensaenalgunascomunidadescomolas del

ParqueNacionalAmacayacuenColombia,dondela instalaciónde unascabañas

turísticaspor el INDERENA y el propiopersonaldel parqueofrecenun apoyo

logísticoinestimablequehafacilitado muchola laborde los antropólogos,entre

ellos muchos estudiantesde grado que pasan aquí unas semanas para

confeccionarsustesis o de pregrado,en estecasoespecialmentebiólogos, que
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vienenatenerel primercontactoconla faunay flora de la selvaecuatorial.Sólo

como recordatoriotraeréde nuevoa colación la anécdotadel primero de mis

informantes,en la aldeade SanMartin de Amacayacu,que me confesóqueyo

erael undécimoantropólogoque le había entrevistado( ! ). El individuo en

cuestión, Azulam Manduca Vásquez, se considerabaya a sí mismo como

“antropólogonativo” y su discursoestabaincluso ordenadode acuerdoa las

propiascategoríasde ladisciplinaantropológica.

El casode SanMartin de Amacayacuesquizás,comoadvertíamos,un tanto

especialpor la cercaníade la sedede INDERENA pero viene aserindicativo de

los efectosquela numerosapresenciade los antropólogosestáteniendoentrelos

ticuna. Su interés por la culturareal de las gentesy no, comoel turista, por el

estereotiposuperficial, ha venido, aquí sí, a propiciaruna revalorizaciónde la

cultura indígenatanto de caraa la sociedadnacional, como entre los propios

indios,yaque sudiscursoy la labordedivulgacióny publicacióndesusescritos

coadyuvaa la generaciónen estosde actitudesdetoma de concienciasobreel

valor de supropiaculturay la importanciade suconservacióny transmisión,que

vienen a reforzar a las ya motivadas desde los discursos indigenistas e

indianistas.

Lo cual no nos sorprendelo másmínimo si atendemosa la estrecharelación

que existe entre indigenismoy antropología.La antropologíacomo disciplina

científica ha sido una de las grandesimpulsorasde la nueva actitud de los

gobiernosrespectoa la problemáticaindígena(recordemosla Declaración de

Barbados,en la queel protagonismofundamentallo tuvieron los antropólogos).

Ya mencionábamosel compromisodeantropólogoscomoCardosoo Pachecode

Oliveira en ladenunciadela estructuradedominacióny enla luchade losticuna

por la tierra,o la labordela doctoraGomesGruberal frentedel CentroMagñta,

y es cadavez más a los antropólogosa quieneslos gobiernosencargan la

direcciónde los organismosindigenistas(EL PNR, el ICBF, por ejemplo, están

dirigidospor especialistasenestadisciplina).
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Los antropólogos,tanto en suactividadinvestigadoraindividual como en sus

actuacionesal frentede institucionesindigenistasson,pues,agentessocialesque

presentanvectoresde interacciónen las dos direcciones contrarias.Si, por un

lado, son actoresdel cambio social y la aculturación,tanto por medio de su

propia interaccióncon los indígenascomoatravésde las políticasde desarrollo

quellevanacabodesdelas institucionesquepuedandirigir y queincluyenentre

otras cosas,como hemosvisto, proyectosinfraestructuralesde consecuencias

evidentementeintegradorasy transformadoras,por el otro son los principales

defensoresy promotoresde la conservaciónde la culturatradicionalticuna, labor

en la quecolaborandesdela propiainvestigacióny divulgacióndesusestudiosy

desdepolíticasimpulsadaspor las instituciones.

Lacontradicciónaestadobleactividadde aparentesefectoscontrariosquedará

resuelta, como ya se explicitaba en el significativo texto de JussaraGomes

Gruber, con la superaciónde la visión dicotómica asimilación/sociedad

tradicional “primitiva “, con unanuevaconcepcióndel fenómenode contacto

interétnicoque deje espacioparaunaposiblemodernizaciónde las sociedades

indígenasque permitasu integraciónen las sociedadesnacionalesy la “aldea

global” que las engloba, sin pérdida de la identidad étnica. Sin tutelas

paternalistasalimentadasenel viejo conceptode las sociedadesindígenascomo

frágiles estructurasque hay que manteneren urnas ahistóricascomo única

soluciónparapreservarlasde la desaparicióny la asimilacióntotal.

Porquelo ciertoesquenadaparecequepuedadetenerel procesocrecientede

integraciónde los ticuna ala sociedadnacionaly la “aldea global”. Todos los

fenómenosquevenimosdedescribirno son sino manifestacionesqueevidencian

que la sociedadticuna es ya hoy en día una sociedadabiertaafectadapor y

envueltaen la mayoríade los procesosde las sociedadesnacionales. Sin dejar

aún todavía de constituir un elementoperiférico del sistema social de las

sociedadesnacionales, el campesinadomarginal indígena del que hablaba
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Pacheco,la barreraentrelos ticunay otros gruposétnicoso socialesmarginados

de dichas sociedadespareceacortarsedía a día hastatal punto que cabría

preguntarsesi existenya los suficienteselementosdelimitadoresy cohesióny

estructuracióninterna como para hablar de los ticuna como una sociedad

diferenciadao, por el contrario, habríaque pasara considerarlossimplemente

comoun grupo étnico dentro de unassociedadesnacionalesquesepresentan

comomuy variadasy heterogéneas,plurirraciales,multiculturalesy poliélnicas.

Serálaborde los próximoscapítulosel tratardeencontrarlos elementosquenos

pennitandilucidarestacuestión,quesepresenta,atodasluces,compleja.

El tiempo dirá como evolucionaestaconfusióntransitoria,estebatiburrillo

aun inestable de tradición, cambio, aculturación, globalización, toma de

conciencia, por la que atraviesanlos ticuna. En los próximos capítulos,que

conformanla segundapartede estatesisdoctoral,intentaremosdesentrañarnivel

por nivel de la estructurasocial la madejade este ovillo de elementostan

diversosrepletadecontradicciones,paradojas,síntesisy sincretismos.Cuandolo

hayamoshecho, sólo al final del todo, retomaremosestasreflexionesque ahora

abandonamosen este punto con el ánimo de dejar algo para el capítulo de

conclusionesy de apoyarestascon datosy argumentosmásconcretossurgidos

de un análisis exhaustivode la realidad social por la que atraviesanen este

momentolosticuna.
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