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Con este trabajo monográfico sobre el grupo 
Puinave se llena un notorio vacio de la literatura 
etnográfica de este grupo. localizado en el área 
de transición del alto Orinoco entre la zona 
Amazónica y la región de Jos Llanos. El estudio 
se centra en la descripción del sistema econó
mico destacando el aprovechamiento de la natu
raleza. en el contexto de las influencias tecnoló
gicas y culturales impuestas por la sociedad 
mayor. 

En una primera parte se analizan las formas 
tradicionales de producción , considerando en 
detalle el sistema hortícola, la cacería y la pesca. 
La autora realiza un inventario bastante com
pleto de las especies útiles y sus respectivos ciclos 
productivos. Se destacan la sistematización de 
los calendarios ecológicos y astronómicos que 
coinciden en buena parte con los de los grupos 
llaneros. Las fechas ecológicas anotadas corres
ponden a los momentos reproductivos de las 
diferentes especies de tortugas, los cuales seña
lan los períodos de pesca, precisando en cada 
uno de ellos las especies ictiológicas que se apro
vechan y que constituyen la principal fuente de 
proteínas de este grupo. La adaptación al am
biente rebereño y el uso de las técnicas pesqueras 
son características de los Puinave y aunque la 
cacería constituye también un aporte importante 
a su dieta, se limita en general al área fluvial. 

El ciclo hortícola por su parte analizado 
igualmente en detalle, está referido a algunos 
episodios ecológicos y al calendario astronó
mico basado en la observación de las Pleyades, 
Orión y Scorpio, entre otras constelaciones, y 
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cuyo conocimiento es común a los grupos del 
oriente colombiano. 

Triana presenta en forma detallada la distri
bución y usos de las plantas de la chagra, tanto 
cultivadas como espontáneas, así como de las 
especies de recolección según su aplicación para 
fines artesanales e industriales , medicinales, en 
la magia amorosa, la caza y la pesca. 

La autora presenta la nomenclatura de plan
tas silvestres y cultivadas (incluyendo los nom
bres de subespecies) , y de animales, clasificados 
por los Puinave en: animales de monte (mamífe
ros terrestres), animales de los árboles (micos y 
ardillas), animales de agua (tortugas y peces) y 
animales voladores (aves), consignando los nom
bres indígenas y castellanos y su determinación 
científica. 

El estudio de la economía indígena se en
marca en una presentación de la historia y de la 
organización social y su relación con el tamaño 
de los grupos y las pautas de asentamiento . 
Triana analiza la conformación social de los 
poblados y las redes de intercambio interno, con 
1~ otras etnias de la región y con la sociedad 
mayor, relación esta última que ha determinado 
cambios importantes en la adaptación tradicio
nal. Se estudian en particular los efectos que ha 
tenido la explotación de los recursos comerciali
zables como el caucho y la fibra del chiquich iqui. 

La autora presenta el sistema de parentesco y 
la nomenclatura de los clanes pero no amplía 
suficientemente su análisis para dar cuenta de la 



fusión de clanes Puinave y Curripaco y de la 
posible organización dualista de los asentamien
tos, apenas sugerida. Probablemente la falta de 
información en este campo se deba a los trastor
nos causados por la influencia deculturadora de 
los misioneros de las Nuevas Tribus, cuyo 
impacto se analiza en el capítulo final del tra
bajo. Allí se muestra cómo estos misioneros 
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lograron erosionar el sistema ideológico median
te la implantación de un programa de educación 
bilingile, en el cual los maestros indígenas fueron 
convertidos en pastores evangélicos incorpo
rando algunos elementos tradicionales pero con
formando un aparato político cuyo control 
escapa a los mismos indígenas. 
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