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Por: Nancy EsPinel Riveros

Corporaci6n Universitaria del Meta

En dias pasados recibi una llamada de la Doctora Olg.Guerero de Diaz, Vicerrectora

Acad6mica de esa Corporaci6n Universitaria, para invirarme a participar en laJomada

Cientifica con una conferencia acerca de mi qrihace. como investigadora l docente en

el camoo de la antropoloqra l de la historia, Quiero agradecerle la inr iracion' pues me

ll.u6 "'r.-.-or^, iri ."dr'r.rd6-ica desdi ct,ando era alumna del programa de

,rruopoloer^ en Ia Universtdad de los Andes, mi paso a Ia docencia ,v hnalmente mi

"..rl.iai a Ia investigacion en historia regional, con un 6nfasis muv especial en el

departamento del Meta y Villavicencio.

Ouiero decirles oue la anuopologia se de6ne como el estudio del hombre en sus dos

I^.".r"".1 zu"t,"L.nirr.ii" fiJca v la culrural, raz6n por [a cual su objeto de estudio

se divide en antropologia fisica ,v antropologia cultural Yo me inclin6 por la rildma' cur o

oli.tluo..rroa.J el eiudio deia coltuia' piesente en cttalquier escenario de la existencia

iri.r"n". En t". ."munidades tribales, en ts paises industrializados' en lo mis recondito

de lz arrrazonia suramedcaoa, en las conge.tdonadas l poluciona&s calles de Tokio'

N"." V".f. " Iv{6sico. En 6n el hombre i trav6s de todbs los dempos, ha tenido que

r;;;";;;."" otros, ha regulado su comportamienro a traves. de instinrciones de

.oll*t p"titl.", social, fam iL, rel.igioso l por supuesto se l'ale de la narutaleza t sus

,a.,raro, p"t" adaptarse al medio v vivir en sociedad'

Pero bueno, la intenci6n no es extendelme en ese t6Pico' se trata mis bien de una

somera inroducci6n, para contarles como fue esa diiciplina, Ia que a.trav6s dc sus

diferentes mateias, tales como etnologia, linguistica, arqueologia, etnohistoria y otras

mis, abri6 mis ojos hacia un desempeio en Ia docencia 1'en la rnvestrgacron l me

o.r*,;a p.n.o^t en el cont cimiento culrural del llano. regi6n en la cual he tenjdo Ia

il;;;;: h"b.t 
"acido 

v Ia cual ha ejercido una magia especial en mi vida personal v

profesional.

Asi Ias cosas, una vez termin6 Ias materias del plan de estudios de antropologia' jam6s

;;;t;;. el llano seria el imbito m6s interesante para desarrollar la monografia 
-de

g**d.,14*.ii" p*" opta. al tirulo en antropologia v'vi en la ernologia (el esru*: O:-t1:

tuoot hl,^rrot), el campo propicio para adelantar mi prol ecto de rnvesngacton en et

X;;i;;; ;;;;t', el'imp".io que la colonizaci6n iiercia sobre las comunidades

aborigenes de los Llanos colombianos.

Mi orofesor de la cdtedra de Nletodologia de la Invesrigaci6n' me alento para hacerlo

*iil -i."ra".t*me que debia deEnir riuy bien el marco re6rico' las hip6tesis' variables'

".".^., a"-lt 
"f 

emeriros de la in.'esugacion. Porque de [o conrario el riempo previsto

;; *r;;;;;;; ,. podia convertir en seis. Ubicar la'ernia en la cual queria desarrollar mr

piopo.r,", no fue 'dificil. Debido a una finca que mis pa&es tenian en la via Puerto
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L6pez - Puerto Gaitin, yo esaba conecta& con ese medio natural y cultuml. Las matas
de monte,los rios desmadrados de [a llanura, Ia sabana ilimit., rrr po6hcion., 

^borigenes,el casabe y el maioco derivados alimenticios de la I'uca brava y base de la alimenuci6n
de esas emias, el arte de dormir en hamaca v lo mis molesto de todo el jejdn, insecto
pequeno que en las horas de la mariana r de la rarde no deja de fastidiar. 

'

Finalmente t- despu6s de recorret durante una semana, los resguardos de Puerto L6pez
y Puerto Gaitin, me decidi por los Achagua, etnia pertefleciente a Ia familia lingiiListica
Arawak del resguardo de Umapo en las costas del rio lVeta en el municipio de Puerto
L6pez. Permaneci cuato meses alli, y quiero comentarles que como experiencia
profesional magniEca, pero como experiencia de rida excelente. La comprensi6n de
otta racionalidad cultural diferente a la del mundo occidental que nos caracteriza, es una
enseianza de r.ida que no se aptende ni en los textos ni en las aulas. Hay que vi'irla,
percibirla y asimilada efl esos contextos.

Entre las erperiencias vividas, la que m{s me [am6 la atenci6n, fue la realizaci6n de "El
trabajo de campo", parte de la metodologia desarrollada por la antropologia para
abordar el ttabaio de investigaci6n. Quiere decir que el contacto directo del investigador
con los sujetos de estudio (en este caso Los Achagua) mediante la convivencia y
parucipaci6n diaria en su modus vivendi, se convierte en e[ laboratorio principal del
antrop6logo. Como vir-en, sus tradiciones, su comportamiento habinrat sus pricticas
como cazadores, recolectores v pescadores, son otros de los muchos aspectos que
deben estar a la orden del dia en el diario de campo de un antropt,logo cultural. Al
regresar del trabajo de campo, fue preciso confrontar la informaci5n obtenida con
otras fuentes escritas pala tener un mayor especco en los resultados de la investigaci6n.

A los pocos meses de haber obtenido el titulo como antrop6loga, me r-ilcul6 a la
naciente Uoiversidad de los Llanos, como directora de Bienestar Uni!,ersitario Por forn:n4
el destino, me alej6 de la burocracia universitaria y me ubic6 en el camino de.la
investigaci6n, y en este caso en particular se rca\zaia con un equipo interdisciplinario
integrado por una trabajadora social y dos instructores del Sena en el irea de agropecuarias,
y que tenian por objetivo conocer pot qu6 los cursos de capacitaci6n en agricultura,
ganaderia, primeros auxilios, nociones contables, sastreria, modisteria entre otros, que
esta ultima instituci6n desarollaba en las comunidades aborigenes de la selva colombiana,
no tenian el 6xito esperado. La Unillanos me autoriz6 y yo viaj6 con mis compaieros al
Vaup6s, coraz6n de la amazooia colombiana, selra himeda tropica! cruza& de rios
encajonados y de color aceitoso, infestados de alimarias, mararia boscosa e impenetable
en la cual hav que cogerle el paso a los indigenas o si no se corre el riesgo de que la
manigua se lo trague a uno.

A diferencia de la primera experiencia con los Achagua v eo la cual todavia em estudiante
regular de la Universidad de l-os Andes, aqui el leto era como profesional y con un
equipo califrcado que tenia la experiencia en la capacitaci6n y formaci6n de las
comunidades aborigenes en los numerosos cwsos que el Sena desarollaba en la regi6n.
Es decir ellos tenian la prictica v yo la teoria. El irea de tmbajo se circunscribi6 a los
asenamientos indigenas de Acaricuara, Monforg Piracuara y Teresita de Pirami4 habiados
por las emias pertenecientes a la familia lingriristica Tukanq ente las cuales se pueden ciw
los Desano y Piratapuyo. Comunidades todas ellas, igrafas, raz6n por la cual la tradici6n
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oral es la heramienta metodol6gica mis acettada para aproximarse a la comptensi6n

del objeto de la investigaci6n.

Del anilisis e interptetaci6n de la informaci6n recogida durante nuestra permanencia

con dichas .o-rri,i.d.", resultaron conclusiones muy importantes No es este el

momento Para preseotarlas en su totalidad, pero si para- dejar en claro, que.s-on

aito"aot.t q* ti aeben entender solo.r, ese.onte*to .,ltural y que-al sel descono<idas'

oo..l S.tt", no permite que la comunidad tecePtora es decir los aborigenes' Ios

if-pi.", f"t ,.-iil.n y -r'.ho r,,erros que los pongan en prictica que es finalmente el

objetivo deseado.

Permitanme ilustrar la situaci6n aflteriotmente ptesentada con ues ejemplos: en 
-[a

-oaJJ^a a. p.i-eros auxilios no se debia capaciiar a las mujeres potque err la divisi6n

del uabaio vigente por ese enlonces' ese rol le iompete a los hombres gue ejt-lt:". t?-:
.".".^-1, piiirt* '1-6di.o. de la tribu) y no'i"t mujeres En..la modalidad de la

caoacilaci6n de aboriqenes como instructores. para que fireran ellos rnismos 1'en su

..i"i" aid".,o. quie;es impartieran sus conocimientos a sus hermanos de raza' un

iboi.ir.n d. lu tribu Nukak- Iaku no podia capacitar a oro de la tribu Desano porque

""1^-Ai"i.ni^ 
de la Canoa Gui6. ierirquicamintc la tribu Nukak- lUaku era inferior a

f"'-i, p.ti"". Volverlos ganaderos despu6s de haber sido cazadores' recolectores y

o.".ador.s, ,ro h^ sido ficilll-a explotaci6n gnadera implica una mentalidad de ahorro

il;;;;;;i";o* s r,"d.ro, v^hoedada ie los espaioies, mas no de las comunidades

I;;[.;;t ;;; uio.n 
"f 

di" , para el dia' E'n fin avasallar al aborigen desde el mundo

J-"Ef a. d sociedad nr.io'nil co. la errada convicciirn de que 1o que es 6ptimo para

esa sociedad maloritaria lo es tambiin para ellos, solo les ha uaido pobreza 1' menoscabo

en su dignidad cultwal.

Al resDecto cabe comentar que Ia responsabiLidad del fracaso en el ixiro de los citados

;rtJ;;'A;."";;...^ij ,"ut. t,"..ci6n T6cnico-Pedagogica del Sena en Bogoti'

orrid"d d..d'" la cual y con un criterio eminentemente centtalista se diseriaban los

;;;;;J"t de los cuisos de capacitacion que se programaban en todo el pais' Se

a.rao"o.i" q". Colombia.s .rn p"i, diverso en su naturaleza y en sus culturas y gue

no oermite v mucho -aror'a,,"do de lmpartir conocimiento se trata' la

ir""Lg."t *rit"'d" ."",.t;a"t pata ser trasmitidos a lo largo.y ancho de la geografia

n^.iorrl"L L* colombianos sornos tan extraordinariamente divcrsos que es un erlor

oarrafal considerar que las 60 etnias aborigenes que sobreviven en el pais se mueven

il;;;;;;;xlo culrural. que los a fr6-descendren tes dcl Pacifico y del Arlintico'

""i ".. 
o;a.Aos del continente africano responden cultumlmente de igual manera'

il; ;; #;;" Je lo, .lnd.s y un colono de la N{acarena comparten [a misma

slensibilidad cult.,ral, o que un bogotano cachaco se mide con el mlsmo rasero culrural

que un antioqueio de N{edellin.

Entrepados los resultados de la tntesdgaci6n. como suele ocurrir en la maloria de los

;.;;:;;;;;r. tu.ro., , Pr."," l6s estantes de los tuncionarios de tumo t de esas

aaaornandaaiorra, oirrgrn. ,a prro en pricdca' como lo. pude.corrobar cbco aios rnis

arJ. *""a" trab"i6 
-dil .ta-.nte coir el Sena en la direccion del NIeta y Teritorios

N;;;h, .orrro J. d.ro-itaban por aquella 6poca los dePartamentos hermanos de

Casanare, Arauca Y Vichada.
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Inici6 mi experiencia en la docencia universitaria en la misma Universidad de los Llanos,

-que,por 
ese entonces incorporo la asignatura de Antropologia Cultural en los programas

de \reterinaria v Enfermeria. Les cuento que al comienio me dio p6nico, pries era
escasamente una anrop6loga, mas no tenia la formaci6n en docencia universitaria. El
pflmer ano, me_sentia casi incapaz. iC6mo se elabora una guia de clase para una materia
inserta deatro de un plan de esnrdios?,;cuil es la perineniia de la antropologh cultural
en.la vcterinaria I' la- enfermeria?, 1qu6 porci6n del tema previsto prepa.ro para una
s-esi6n de .{5 minutos?, iqu6 estrategias didicticas voy a implementar?,itc. etc., etc. Con
disciplina y persevetancra lo logt6. Iniciaba mi vida acad6mica con una perspectiva bien
ioteresante, la inr-estigaci6n ligada a la docencia, la retroalimentaci6n entre la una y la otra
enriquece completamente el proyecto acad6mico

Alli estaba, cuando el Vicerrector acad6mico de la Unillanos, doctor Ratael N{o lrca Garaa,
me invit6 a fotmar parte de la fundaci6n de la Corporaci6n Universitaria dei Meta. Em
el aio de 1982. La sociedad del l{eta en general lo consideraba una quiiotada y mi
familia 

-no 
le veia mayor perspectiva. No obstante, al Frnal y m6s por mi insistencia y

terquedad que por un propio convencimiento al respecto logr6 el apoyo de ellos.

El 5 de agosto de 1985 el N{inisterio de Educaci6n le otorg6 la personeria juridica a la
Corporaci6n Universitaria del N{eta, v en 1986, me viacul6 com; docente del MEUM
que cootaba en su estructura cuuicular con las citedras de historia del Mea v Villavicencio
Otra oportunidad mis se me daba en la vida acadimica. Era la prim# vez que una
instituci6n de educaci6n en la regi6n, tomaba [a determinaci6n de insertat la iristoria
regional como parte de [a formaci6n integral de sus egresados y con un obietivo
claramente establecido. La histoda como disciplina de la ciencia social y humanistica, que
permite estudiar, interpretar ,; ana\zar los procesos sociales, econ6micos, politicos,
religiosos que han hecho posible la existencia del Nleta v su capital Villavicencio. por esta
raz6n el reto era mayor y ello me oblig6 a entrar de lleno en Ia investigaci5n de la historia
tegional. El N{eta y Villavicencio han sido si se quiere, desde ese momento, mi pasi6n.

De esemaravilloso ejercicio de docencia e investigaci5n, surgi6 la duda que me llev6
a cuestionarme acerca de los origenes de Villavicencio y de una supueita fecha de
fundaci6n, que segrin quienes la sostenian era la del 6 de abril de 1840. Con la valiosa
colaboraci6n del acad6mico Antonio Jos6 fur.adeneira Vargas, Miembro de Nrimero
de [a Academia Colombiana de Historia, invitado en 1985 por esta Corporaci6n
Universitaria a la instalaci6n de La Sociedad BoLivariana del Meta y los Llanos drientales
y quien se hteres6 por el tema, profundrc6 en la investigaci6n hasta lograr demosrar
que la citada fecha no cuenta con ningrin sustento acad6mico y que lo que ocuri6 en
el antiguo Gtamalote origen de la hoy capital del Nleta fue un proieso de colonizaci6n
espont6nea ligado a los pueblos del oriente cundinamarqu6s, tales como Caquet6,
Chipaque y Quetame entre orros v cuyos pobladores comercializaban ganado entte
San Nlartin y Bogot6.

Planteada esta situaci6n el mismo doctor fuvadeneira me inst6 para que pubiicara los
resultados de la investigaci6n, que aparecen presentados eo el libro titulado .yillavicencio
Dos Stglos de Historia Comunera. 17,10-1940" que cuenta con dos ediciones. La primera
publicada en.1989 bajo los auspicios de la Cimara de Comercio de Villavicencio y la
segunda publicada en 1997 por la Unimeta v el Fondo Nfixto para la promoci6o dL h
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cultura y las Artes del Meta. Este libro se constin:y6 en el texto bisico para.las citedras

del Meti y Villavicencio v es de amplio reconocimiento en el 6mbito acad6mico regional.

Esa inve'stigaci6n hizo'posible mi ingreso como lvliembro CorresPondiente de la

Academia C"olombiana de Historia en n-oviembre de 1999. ocasi6n para Ia cual present6

una pooencia titutada ..Emiliano Restrepo Echavarria. El colonizador de los Llanos".

El aio pasado y por invitaci6n del gerente del Fondo i{ixto para la Promoci6n de la

Cultura^v Las Aites del Mera, esc.itoi Iume Fernindez Molano. esruve vinculada como

-.lrrrr.#g"aoo .n elprol'ecto de invlsugaci6n tirulado "La Historia Empresadal en el

tr4eta. tSO"0-ZOOS,,. Esa investigacron fueiofinanciada por la Electrihcadora del Meta,

cuyo qerente el docror Victor"fuvera quiso rendir un homenaie a los 25 de aios de

*ir.i!" a. Ia Electrificadora del Nleta v a la vez hacer un apor(e valioso a la historia

.-p..r"o"l de nuestro departamento. Los resukados saldrin a Ia luz piblica en los

pr6ximos meses.

Achralmente y en reptesentaci6n del Centro de Histoda de Villavicencio' estoy vilcul-a{a

al orovecto de ino'esnsaci6n adelantado por La Corporaci6n Cultural Municipal de

virir*l*.- ic"i*"rv?) sobre " El Patrim&io Culnal l"'ueble dcl Centro Fundacional

a. vru"-..rr'.,o,'. A 6i tambi6n est6 r-inculada esta universidad, con la facultad de

.Lo*,...." representada por el arquitecto Angel Jos6 Nririez de \tlasco' La Sociedad'c"j"-L."" 
a. itq,lit..,orlR.groni M.t,, .n .ibt'^ dt l' arquitecu ELrzabeth C6spedes

y la Sociedad de Ingenieros dJMeta con el ingenieto N6stor Raril Acosta'

F-ste eouioo interdisciplinario, en calidad de comit6 operativo adelanta la investigaci6n

d.l;r';;'";;;*t i'n -r.b1. d.lrs 54 manzanas qui conforman el cenuo firndadonal

;;[il#:.;;; a;; resalrar que la presencia de'la universidad ha sido valiosa' toda

ui, or. r.[^ hrn istado vinculadts' alumnos de la faculrad de Arquitecrura que baio la

d".H; J.i 
^-rq*,..," 

Nuiez de velasco hicieron el levantamiento_ alquitect6nico de

ao-*irr,rd^*.rrie 120 inmuebles del ya citado Centro Fundacional de Villavicencio'

H* i"".*,g".ia. inica en su gEnero en el muorcipio de Villavicencio' seri publicada en

el segundo semestre del aio en curso.

Para finalizar quiero comentarles que este camino 1:tdtly:9 que inici6 en Unillanos y

.r*in,i" .r, Uirimea me llena a. -iti-a satisfacci6n Oiali di esta iornada cieotiEca'

suria una reflexi6n seria t'comprometida en tomo al fortaiecimiento de la investigci6n

yl"f.rp*rftt*te oriintada a esta nuestra regi6n de los Llanos Orientales'


