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IN'IRWUCCION 

La Wrica precolombina y la LatinoA�rie& indígena presentan condi 

ciones aocio-econ6mic&a que determinan no aolo su identidad, sino el 

proceso deprad&do y colonizador de la cultura, y del aodelo capitalis 

t.a imperante, donde las manifestaciones reflejan las imposiciones del

" YO CONQUISTO" y del " YO DOMINO"; an este proceso de identificaci6n 

aociocultur&l, laa familias ind!genaa de loa Embera-C..t!os del Alto 

Sinú, C6rdoba• por cuanto el proyecto IidroeUctrico de ORRA I y II 

independientemente· de su construcci6n ha. iniciado unas manifestacio 

nes.-ide dominaci6n, como lo es por ejemplo el que los colonos Antio 

quefios vienen desplaz4odolos en la explotaci6n de maderas y dominan 

do las relaciones de producci6n, comercializaci6n y distribuci6n. 

La intervenci6n profesional del Trabajo Social frente a esta problc 

mltica se halla circunscrita a un proceso de sociali.%aci6n comunal, 

a través de loa programas de etnodesarrollc. 

La investigaci6n adelautada en su contenido presenta la siguiente 



distribuci6n: 

l. Situaci6n actual y tendencia de la cuenca del r.lo Sinú, doode ee

presentan la� características del proyecto aidroeléctríco y lo que

aet!a al interior de la econ6m!as.

2. Caracter!sticas etnol6giaas de los asentamientos ind1genaa de los

Emhera, se preaenta t6d.a la parte híst6rica, localizaci6n, aiste

mas econ6micos y los factores determinantes que hacen posible el

desplazamiento de los Embera.

3. Propuestas de una pol!tica. social indiginista: se presentan lac

características etnol6gicas, las estrategías para un.a participa

ci6n y movili%a.ci6n de la comunidad.

4. Diseno de un programa de Desarrollo Social, que contiene los obje

tivos, las tareas y los programas de intervenci6n de Trabajo Social.

En s!ntesis, la intervenci6n de Trabajo Social en esta problemátics 

se origina en la socializac16n que conlleva a la colectivi.%aci6n,que 

como lo interpret6 Guillermo Tenorio: 

" Nosotros oreemos en la paz de nuestros pueblos, siempre 

y cuando esta venga como fruto de la justicia, el respe 



to de dignidad por cada persona y de cada grupo cul 

tural y tambUn como fruto de la fraternidad de una 

autEntica vida de hermanos". 

En eate sentido, cree'IIO• que nuestro trabajo de grado nos posibilita 

volver aobre la pr4ctica y propouer nuevos trabajos investigativos-ac 

tivos sobre los indígenas Embera. 



l. SITUACION ACTUAL Y TENDENCIA DE lA CUENCA DEL RIO

SINU

1.1 EL PROYECTO URRA Y SU IMPACTO EN 1A ECONOMIA NACIONAL Y REGIO 

NAL 

La temperatura media de la Cuenca, es de 27 °c, en donde se presentan 

todo tipo de cultivos tropicales, el período de lluvia es de mayor 

densidad que las sequ!as, (dura seis meses de mayo a noviembre) y una 

seca ( de noviembre a abril). 

La ciudad de Montería recibe un promedio de 1.200 m.m. de precipita 

ci6n con un coeficiente pequeño de variaci6n (0.14) y el volumen de 

las precipitaciones de norte a sur. La influencia de las colinas exis 

tentes a lo largo del r!o Si�j se traduce en Isoyetas que tienen ce 

mo eje el cauce del río. 

El d€ficit Hidrico causado por la escasez de lluvia en verano empie 

za en el alto Sinú y va agrandándose hacia el norte. El d€ficit dura 



por lo menos de cinco a seis meses y puede durar de siete a ocno m;.. 

ses en los anos secos debido a la severidad de la estaci6n seca, so 

lo es posible cultivar durante el verano con riego; este permite dos 

cosechas de arroz de alto rendimiento. 

Si bien ei clima es favorable para la agricultura, las condiciones de 

trabajo son difíciles para la poblaci6n: calor,humedad, monotonía. 

Además, el clima favorece el desarrollo del parisito; las enfermedades 

gastrointestinales son muy comunes > debido a la falta de servicios ade 

cuados de agua potable y alcantarillado y la mortalidad infantil es re 

lativamente alta en relaci6n al resto del país. 

" Cuando el proyecto del Alto Sint'.í comience a funcionar te6ricamente 

en 1.987 tendr€ el 17% de la capacidad instalada del país y el 50i. 

de la capacidad de almacenaMiento de aguas de todos los embalses de 

Colombia"' 1). 

En cuanto a las crecientes el caudal de frecuencia actual es 0.2 ( ca 

da cinco aüos), después de la construcci6n de las represas se reduci 

r� al 0.02 (cada cincuenta aftos). 

(1) CffiPORACION AtrrONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE. Plan
Ejecutivo Maestro del Desarrollo Integral de la Cuenca Widrc 
gr�fica del Río Sinú. Montería 1.980. P�gina 74. 



Con la construcci6n de las represas las nuevas condiciones hidrol6gicas 

van a permitir�el mejor uso de las tierras cultivadas con respecto a su 

potencial pedol6gico. 

Aumque no •e puede precisar si todas las tierras van a ser desinundadas 

(por falta de datos topográficos a eacala de cuadra), se puede decir que 

en au mayor parte esta extensión ae verá muy beneficiada, de tal modo 

que el actual uso extensivo no tendrá más justificación técaica.� De un 

total de 200.000 Hect. el beneficio actual puede alcanzar a unos 5.000 

millones de pesos, es decir, casi el 107. del producto bruto regional del 

ano; 2.000 un monto considerable que ilustre el beneficio que pueda apor 

tar la conatrucci6n de las represas" (2). 

REGULACION DE LAS CRECIENTES Y ESTABILIZACION DEL CAUDAL.- Se puede es 

perar que la modificaci6n del caudal del r1o permite la eliminaei6n ca 

si total de las crecientes, la disponibilidad de un volumen de agua de 

riego en verano, suficiente para el desarrollo de la agricultura y un 

nivel adecuado del r1o para el eatablecimiento de la navegaci6n fluvial. 

La supreci6n de las crecientes dependerá del tipo de compuertas que se 

va a diset\.ar en definitiva para la represa. En la fase permanente, el 

r!o regularizado podrá utilizarse para el transporte fluvial de carga 

que permite un "IOV'Ímiento considerable que justifique las medidas nece 

sarias para el aprovechamiento. 

(2) Ibid, Página 6



EXTRACCION DE BIOMASA.- A partir del cierre de las com.puertas(te6ricamen 

t� en 1.985- 86) Urra II inundará un ,rea de 1114s de 51.000 hect. (cuatro 

aftos despu�s del cierre), y Urra I un §rea de 6.000 hect. (un afto deb 

pués del cierre) el volumen de madera aprovechable es de unos 4.5 millo 

nes de m3 en trozas, lo que representa un poco m4s del 387. de la Biomasa

total. 

La taza interna de retorno de la Empresa extractora de la madera es muy 

alta si se extrae y vende solamente la madera de los grupos A (para cha 

pas, aserr!o y construcci6n) y B (otros grupos) se reduce la taza si se 

puede extraer la madera del Grupo C (para pulpas) sin venderlas. 

Además de extraer la madera aprovechable, hay que eliminar la cubierta 

vegetal, para evitar los efectos causados por la descomposici6n de la 

materia orgánica. Si no se extFae la biomasa, o por lo menos una gran 

parte de ella, es nruy probable que se dane los equipos de los embalses. 

Sin embargo la extracci6n solo es rentable en el caso de una parte de 

los troncos de diámetro superior. La soluci6n de este problema es muy 

urgente y a él se suman los que se relacionan con la reubicaci6n e in 

demnizaci6n de los habitantes de la zona. 

EFECTOS DERIVADOS DE SECAR LA CIENAGA GRANDE.- En el informe de Hidro 

logia analizan los efectos de la construcción de las presas en la evolu 



ci6n de la·ci�naga Grande. 

En la faae transitoria la Ciénaga •e •ec&rá por lo meno• durante un tri 

mestre cada afto y durante tres trimestres una vez por cada cinco anos. 

Como consecuciencia, en e•ta fase la aupervívencia de los peces, aguas 

abajo de URRA dependerá de los dos factores siguientes: 

- Que una cantidad suficiente de reproductores e•cape a la pesca y no su

fra los efectos de ciertos factores nocivos como la contaminaci6n con

pesticidas.

Que el aumento del caudal del r1o al comienzo de la estación lluviosa 

sea suficiente para el desague de las especie• migr�torias y también 

para que el agua del r1o Sinú entre en las Ciénagas, los recursos pes 

queros se reducirán en una gran proporci6n sino se toman medidas para 

evitarlo y los peces sobrevivientes no puedan reproducirse por falta 

de crecientes. 

En conclusi6n se puede decir que las dos represas de URRA jugarán un pa 

pel importante en el abastecimiento de energ1a del pa1s y ademis tendrán 

un impacto positivo en la cuenca. 

Los principales beneficios para la regi6n será la recuperación de tierras 

aptas para la agricultura y la el±mínaci6n de las crecientes. 
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1.2 IMPACTO DEL PRO'YECTO HIDROELECTR.ICO 

La cuenca Hidrogr4fica del r1o Sinú se encuentra en la regi6n norocciden 

tal de la república de Colombia; �iene una hoya de 13.700 Km2 de los cua

les 12.600 Km2 eat,n ubicados en el departamento de Córdoba, 1.260.000

hect. que conforman la cuenca de la zona correspondiente al departamento 

de Córdoba, 405.vOO hect. tienen actualmente problemas de exceso de agua 

con diversos grupos de gravedad; ha hecho pensar desde hace varios aaos 

en la necesidad de regularizar el río. para lograr el desarrollo dinámi 

co en la agriéultura de la regi6n. 

A raíz de las crisis energéticas mundial de 1.973 a 1.974 fué necesario 

acelerar los estudios destinados a determinar el potencial hidroenergéti 

co de Colombia. Se estableció que el Alto Sinú tenia un alto potencial y 

CORELCA emprendi6 los estudios de factibilidad para el proyecto URRA, co 

mo un proyecto de múltiples prop6sitos cuya realización permit1a el des 

pegue hacia el desarrollo económico y social de la región. 

" La central Hidroeléctrica de URRA tendrA una capacidad 
instalada de generación de 1.050 � y una productivi 
dad de 2.355 GW-hr se construirá do8 represas: URRA I 
con una capacidad de Embalse de 4.0.)() millones de me 
tros3, y URRA II con capacidad de embalse para 28.000 
millones de metros3. Entre amaas inundarán una exten 
si6n de 59.999 hect, 45.()()0 de las cuales están cubier 
�as con bosques en la actualidad, área que corresponde 
en su mayor parte a URRA II" (3). 

(3) !bid, Página 7.



Para···llenar los embalses se requiere un mínimo de cuatro af\os, durante 

esta etapa ae reducir! considerablemente el canal del r!o Sinú aguas 

abajo de la represa la cual ocasionará una severa disminucil>n del nivel 

fr.e4tico de la cuenca, causando perjuicios a la agricultura y gan&derla. 

Aguas arribas de las compuertas inundará la regil>n del bosque tropical 

natural donde viven indígenas y colonos. Por este motivo, un punto que 

reviste capital importancia es la explotaci6n de dichos bosques en los 

primeros anos del proyecto lo que permitirá extraer maderas útiles es 

timadas en un volumen de 5.5. millones de metroa3. Este proceso deberá 

realizarse antes del cierre de la compuerta, para evitar la entrofiza 

ci6n de las aguas, que producir& diversos perjuicios ambientales y ade 

más daf\ar1a los equipos de la planta hidroeléctrica. 

El plan maestro de desarrollo integral de la cuenca hidrográfica del 

r1o Sinú incluye entre otros aspectos: 

1.2.1 Impacto Frente al Desarrollo de las Desigualdades Socio-econ6mi 

cas de la comunidad Embera del Alto Sinú 

En la Cuenca del rio Sinú las tierras están q¡al distribuidas, tanto 

por aspectos históricos y sooi6-pol1ticos como por razones físicas.Al 

construir las represas del URRA mejorará el drenaje de las tierras, 

por lo tanto el valor de las tierras irá en aumento y posiblemente es 



to origine especulaci6n sino se toman medidas eapec1ficas al respecto. 

Para lograr una mejor diatribuci6n de los beneficios. el plan sugiere 

una reforma del sistema de compra y venta de las tierras con potencial 

agropecuario en la zona del proyecto, otor gando instituciones tales co 

mo IOCORA y la c.v.s. el derecho prioritario a la adquisici6n de las tie 

rras. 

1.2.2 Impacto Ambiental 

Los impactos ambientales consisten particularmente en el cambio de las 

condiciones bio-ictiol6gicas el r�gimen de Ci�nagas se modificar,, el 

principal efecto de este cambio será la posible desaparici6n del pez mi 

gratorio Boca.chico, especie de vital importancia para los habitantes de 

la cuenca,lo cual el plan maestro incluye proyecto de fen6meno de la cuen 

ca continental, los otros impactos negativos se relacionan con el r1o y 

la modificación del papel que cumple actualmente: salinizaci6n progresi 

va de la regi6n norte, problemas de la desembocadura, poder erosivo del 

río menos cargado de sedimentos, baja temporal del caudal freitico, difi 

cultades para la extracci6n de arena y oro, concentración de aguas negras 

interrupción del transporte fluvial y dismin�ci6n de las áreas de pasto 

durante el verano en la fase permanente debido a la extensi6n de los pla 

nos de agua. 



1.2.3 Impacto Frente a los Recursos Madereros 

La regi6n del Alto Sinú está ubicada dentro de la cuenca de un ,rea ca 

si virgen, en la cual se encuentra el mayor potencial de bosques natura 

les de toda la costa Atl!ntica. 

Desde l.977, la c.v. s. se ha preocupado por mejorar el ritmo de aprove 

chamiento de éstos recursos forestales, para lo cual se ha llevado a cabo 

una evoluci6n del volumen disponibles de maderas y de su repartici6n, de 

acuerdo con las categorías de uso potencial. Se está considerando la posi 

bilidad de llamar a una lici�aci6n a nivel internacional para el aprove 

chamiento de la madera y la biomasa de la zona de los embalses. 

La regi6n presenta un atraso relativo con respecto a los departamentos más 

avanzados del pa1s como: Antioquia, .Cundinamarca, Valle, Viejo Caldas y 

departamentos de la Costa Atlintica. 

La producci6n del departamento de C6rdoba se centra en torno al sector 

agropecuario. 



2. CARACTERISTICAS ETNOLOGI-CAS DE LOS ASENTAMIENTOS INDIGENAS

DE LOS EMBERA

2. l ASPECTOS HISTOO.ICOS DE LOS IND IGENAS EMBERA 

A través del proceso coloniza dor y dentro del contexto de las culturas 

aborigen Colombianas, los indígenas Embera preaentan a lo largo de su 

historia un proceso de dispersi6n geogrifica a consecuencia de las de 

terminaciones del orden socio-cultural, como tambi�n del orden jurldi 

co impositivo del sistema colonizador, de ahi que sean los Emberas el 

poblamiento con mejor índice d� diapersi6n, as{ por ejemplo se encuen 

tran localizados desde las fronteras de Panamá, tap6n del Darien, to 

da la Costa Pacifica, hasta Esmeralda (Ecuador), en los departamentos 

de Antioquia y Valle del Cauca, que a continuación detallamos: 



POBUCION INDIGENA EMBERA EN COLOMBIA 

LOCALI.ZACION 

Departamento de C6rdoba 

Municipio de Tierra Alta 

Depar tamento de Antioquia 

Departamento del Chocó 

TERRITORIO 

- Voya Hidrográfica del R1o San

Jorge.

- Alto Rfo Uré

- Bajo R1o Sucio

- R!o Verde, Esmeralda

- Margenes del Alto R1o Sinú: quC'

bradas Cruz Grande y Caiman.

- Dabeib.i

- Jardfo

- Urrao

- Cr is tiania

- Andes

- Hoyas Hidrográficas del Río Atra

to.

- San Juan

- Baudó



LOCALI.ZACIO!� TERRITORIO 

Departamento de Caldas - Rio Sucio

- Regi6n del Chamí

Departamento de Risaralda - Pueb lo Ric0

- San Juan

- Cham! del Río

- Mistrato

- Santa Cecilia

Departamento del Valle del Cauca - Donio

- Chamides

- Río Ganapata!:

Departamento del Cauca - Timbiqui, Gu anqui, Zuf!

- L6pcz

Fuente: Mapa Indígena Colombiano 
Asociaci6n Colombiana de Antropología. 



Como se desprende de la tabla anterior los Eabera cueationablemente pre 

sentan elementos de dispersi6n a nivel geogrifico, pero conaervan una 

unidad cultural referida a rasgoa de parentescos, nabitat y formaa cul 

tural intrinsecaa a au étnia. El proceao de dispersi6n y la adaptación 

de nuevos poblamientos conducen neceaariamente a una especie de debili 

t&míento en la estructura social y cultural. 

2.2 SISTEMA ECONOMICO Y EEJRK\S DE PROOUCCION 

Con respecto a las condicione• económicas y formas de producci6n de la 

comunidad indígena Embera, por naturaleza cultural son de gran movilidad 

territorial. Son semin6madas, al interior de su territorialidad por ia 

búsqueda de nuevos modos para aus cultivos itinerantes; adem.is de algu 

nas costumbres particulares, como la muerte y algunas brujer1as que los 

llevan a abandonar casas y cultivos. 

Son generalmente agricultores, con cultivos temporales, de movilidad 

local, por efectos productivos. El plátano y el cacao son los dos pro 

duetos de mayor importancia: maíz, arro� y yuca son cultivos tempera 

les de gran importancia. 

Pero es el plátano en su variedad de banano el principal producto dé 

la economía de los Embera; se cultiva a todo lo largo de las primeras 



terruaa del r1o, y ea el producto de intercalllbio comercial permanente. 

Aumque el plá�ano se da en gran escala comercial, loa demls elementos 

agr1colas dan las caracter1sticas de una econom1a de subsistencia, el 

ma1z y el arroz ocupan en su orden loa renglones de aegunda y tercera 

importa ne ia • 

La tecnolog1a agr1cola ea simple y altamente productiva por el sistema

itinerante de dejar descansar la tierra, después de las primeras cose 

chas, abriendo nuevas brechas a la selva. 

Ctras de las actividades que realizan los 1nd1genas sont la talla de 

la madera, labor únicamente masculina, se realiza para ornamentación, 

algunos bancos, fetiches utilizados en el ritual de curaci6n; no es 

c�rcial. 

Algunas veces las mujeres acompanan a sus maridos, ya que el sitio de 

actividad es alejado, colaboran en la preparaci6n de loa alimentos.Es 

actividad familiar y también contratada, en este caso es comercial, ya 

que los grupos claniles más poderosos son los que comercializan madera. 

En la construcci6n de las embat".caciones, como las canoas, balsas para 

transporte comercial y planchones para transporte de Dllflderas son cons 



tru1das por hombres y mujeres. 

Es labor únicamente de los hombres la construcci6n de las balsas de ma 

deras en donde laboran los varones de la familia y en ocasiones los ve 

cinos, incluye la reparaci6n de la misma. 

En las formas de producci6n hay que tener en cuenta el contexto de la 

divisi6n del trabajo; divisi6n que es el orden natural y etnológico y 

no obedece a un criterio de estratificaci6n socioecon6mica. 

Dentro de las categor1as anteriormente sefta.ladas se presentan unas re 

laciones socio-productivas que deeerminan los niveles de subsistencia 

material y que de alguna manera reflejan cierta distribución monop6li 

ca de dichas actividades. 

2.2.1 Técnicas Agricolas 

Generalmente para la siembra del plátano, se procede a la limpieza del 

bosque; libre de arbustos, llanos y demás vegetaci6n menor, se pasa a 

la tala de grandes árboles a golpe de hacha, y algunos ya introducido 

la motosierra, para los árboles bien gruesos y maderables; las máqui 



nas de corte se alquilan a los colonos blancos y aserradores,por d1as. 

Pero, en la.Zona de Es�ralda, donde sobresale una élite 1nd1gen.a por 

riquezas, han adquirido eatoa elementos y presentan loa servicios nece 

aarios. Luego se procede al transplante de colinas, deapués de la que 

ma respectiva; aveces no hay necesidad .de quema, esto se hace general 

mente para el cultivo del maiz y arroz. 

Los cultivos de plátano están asociados al cacao y frutales como: gua 

mas, naranjas, pitias, guayabas y otros. Em la primera etapa de creci 

miento se procede esporádicamente a la limpieza con machete. Existe 

gran dtferencia, no de t�cnicas sino de cuidados de este cultivo con 

lo: colonos que generalmente mantienen la limpieza. 

El aiatema de siembra de esta agricultura de subsistencia, se puede 

resumir como un sistema simple de espeque, chuzo o coa, machete y ha 

cha; técnicas utilizadas para la siembra de arroz y maíz y la prepara 

ci6n de axtensas parcelas, limpeazas de arbustos y malezas, talas de 

árboles y quemas. Durante el ano se hacen las dos cosechas tradicio 

nales: quema y segunda; la preparaci6n de las tierras comienza en épo 

cas secas, aprovechando los soles senitales de marzo. par& la quema; 

en abril los indígenas proceden a la siembra. 



Laa cbagraa ae bacen lejoa de l.&• caaaa. preferible•nte en l.&a coli 

naa aledaDaa a quabrad&a¡ la• mujerea participan en l.&a aieabraa si 

tienen N buena -no". 

Deapub de anch�• dús de casi un aea. luego de baber•e rajado lama 

dera •• tranaportada al r!o en mulas de carga. que loa incUgeoas al 

quilan por d!aa a loa colonos blancos. pues carecen de la cr!a de es 

toa anÍJllales. En el r!o •-rran con cuerdu aaudaa de corte.a•• de 4r 

bolea• formando la t!pica • Balaaa o planc�n" y ae le adapun t:iJllo 

nee .para tranaportarlaa, corriendo aaáfo baata tierra alta o Monter!a. 

Utili&an abarco, cedros, ceibaa,y otras especies para aatilaas de cer 

cas (ea tacones)• 

2.2.2 La pesca y la Caza 

La pesca es el segundo rengl6n de importancia econ6mica a nivel de 

economía simple de subsistencia. &s una actividad de los nombres aum 

que las mujeres tambiin la prlctican en las pequetlas pozas de las 

quebradas. La pesca de loa hombres se hace con atarraya durante to 

do el ciclo anual, las hay grandes• mediana, y pequefla.& • cada una 

con 1u especia lidad upec{fica que se ad�pta a las condiciones del 

río y tipos de especies a capturar. 



Laa •�rayas grandea aiempre ae utiluan para la peae& del bocachico, 

cbaruaa, dbaloa en parte honda11 del rto¡ en el invierno •• utiluan 

atarrayaa medianas y pequefiaa para la e&ptura de coroncoroa, lieaa y 

barbudoa, actividad que tambUn la ejecutan loa ind!genaa con la mano 

en la eata.ci6n sec&J cuando el rto deja al d escubierto loa grandes ban 

coa de piedra r,pidos. 

Tambi�n ae utiliza el cbw;o, que es una lanza larga de -dtta con una 

punta. de hierro incrustada en forma de ar�n que •e usa para el bu.seo; 

en pozas profundas y criatalinaa, tambifn la peaca ae hace con an&uelo& 

lae aujeres upturan pece11 peqeanoa, sardin&s y mojarras en las pozas 

bajas de las quebradaa. 

La Champa (balaa), es el medio m4s adecuado para la inovili4ad en el 

rto en estas y otras faenas; ta.mbi�n 11e utilizan pequeD.as canoas. El 

pescado capturado se utiliza aolo para el coiaumo. 

La caza es el tercer rengl6n de importancia en esta econom!& de aub 

11istencia de los indígenas Emberas. Las tEcnicas indígenas varían se 

gdn las especies a cazar y las caracter!aticas bioecol6gicaa de las 

especies. 

Los indígenas cazan principalmente monos, zainos, puercoa ,manaoa ,ne 

ques, guartinajas, armadillos, iguanas, osos hormigueros, avea, pa 



voa JBOntr nos (pav6n) gu.ac&111&yoa y otras eapeciea aenoraa tanto de 

avea c011. ;.le &ni.malee d.e tier:raa. 

La ca&ert.a de los 1110no.a;; para eate tipo de caze:r1a utilizan aacopeta.a 

de 20 y 16 calibras, lo mi.amo que carabinas de 18 tiros, pero con el 

control político de la zona; eataa han diaminu!do considerablemente. 

Loa zainos son cerdos salvejea que viven en las selvas, este animal 

ae caza con la ayuda de perros, acorrallociolos con un golpe certero 

de machete en el cuello. 

La cau. de armadilloa11 neques,guartinajas y osos hormigueroa; se ca 

zan en laa madrigueras de estos animales, donde ae esconden al menor 

indici o del peligro, entonces con palos puntiagudos se procede a des 

tapar las iadr igueras. 

Con respecto a la caza es labor netamente masculina, en ciertp tipo 

de lata es individual y otras colectivas, como la caza de tigre y de 

venado. 

2.2.3 Artesan!as y Alfarer!a 

En lo que se refiere a esta actiYídad ;.. la comunidad indígena Embera, 



no preaent.an a nivel nacional una muestra de au etnia, tan •olo es 

colecc:i6n privada bajo la propiecl&d del sacerdote levita Sergio en 

el municipio de tierra Alta C6rdoba. 

Dentro de las artesan1aa que elaboran loa ind{genaa Rmbera •e encuen 

tra la ceater!&• La elaboraci6n de esteras, c anastos, abanicos etc. 

Es una activid&d propiamente femenina, su desarrollo es solo para las 

neceaidades del grupo, no se comercia, pero es un rengl6n de posible 

explotaci6n comercial. 

Los Embera desde temprana edad aprenden estas faenas, tejen en mimbre, 

fibr.u de tallo de la palma de Iraca y en otras diversidad de bejucos, 

Tejen esteras utilizadas para el descauso y sueno, canastoe grandes pa 

ra el transporte de productos como el plitano, aguacate y otros. 

Elaboran abanicos para aviqar el fuego del fog6n, canastos pequen.os 

para guardar chucherías, petaquillas para guardar ropa. Cada cesto 

varla en ticnicas de confecci6n, según su funci6n, tamaño y materia 

prima utilizadas o seg�n la creatividad de la confeccionista. 

La alfarería en el Sinú es muy escasa, los aluminios y la l�a han 

reemplazado esta laboriosidadc 



2.3 SISTEM.6. DE ORGANIZ.ACION SOCIAL Y TRADICIONAL 

Las formas de poder pol!tico y social han estado bien definidas desde 

antes de la llegada de los Ibéricos; la acci6n conquistadora, sin em 

bargo logr6 imponer cabildos, capitanías etc, pero, loa cacigaacos que 

estaban plenamente establecidos en algunas comunidades indígenas abor! 

genes supervivieron para el caso de los Embera, donde las jerarquías 

de poder estaban bien delimitadas. 

El poder centralizado en una sola persona: El cacique, pero en forma 

representativa, pues este siempre estaba rodeado de un séquito de je 

fes militares, sacerdotes, chamanes y viejos consejeros. El poder lo 

simboliza un hombre,pero siempre ha existido un grupo que es el que 

gobierna a través de él. Los Embera son descendientes de los antiguos 

grupos Caribes; en su estado actual presentan marcados rasgos de una 

compleja organizaci6n social, ahora �s simplificada, indudablemente 

sin todas sus connotaciones ancestrales. Estos antiguos cacicazgos 

guerreros, ligados al poder divino a�n está presente en el poder de 

los caciques y en la participaci6n de los �dicos brujos (jaf'banas). 

El R!o Verde, R1o Esmeralda, Alta quebrada de Uré, y Barranco Colorado 

(Alto Rio San Jorge), existen cacicazgos autonomos, donde el Cacique 

es la cabeza visible de la comunidad, pero, rodeado de un grupo de po 

der:los jefes zonales o mayores, llamados NOKOS,éuyo poder casi como 



el del Cacique es heredado por 11nea paterna. La relaci6n de linaje 

ee mantiene en un antiguo y mítico apellido clanil los DOMICO. 

Un grupo de jefes zonales se ha. dado el nombre de Chivar! jefes por 

poder econ6mico y entre estos hay tambi�n Domic6 como es el caso del 

r!o Esmeralda. Actualmente el Cacique es nombrado por consumo ; el 

�tiro del cambio es voluntario y a veces, si es buen cacique, su re 

tiro se dá por ancianidad o por muerte. 

El cabildo gobernador que impuls6 asuntos ind.{ginas tiene validez por 

sus miembros por un ano. Cumplido este período asuntos ind!genas sec 

cional Córdoba el nuevo nombramiento y como es natural, la co1DUnidad 

siempre ratificaba sus caciques. 

" Los cabildos Gobernadores se conforma.ron en R!o Verde, Esmeralda y 

Alta quebrada de Ur�. El Jaibana es el hombre ds importante y de 

mayor cobertura sociál; el Jaivana establece zonas limitadas por 

las condiciones geogrlficas y accidentes naturales para su pobla 

miento" (5). 

(5) ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO SOCIAL DE 1AS REPRESAS DE URRA. Centro
de Investi.gaci6n Social Fundaci6n del Caribe. Montería C6r 
doba,Colombia. Varios Autores.Junio de l.984. Pág 203. 



Generalmente ca.da quebrada conforma nucleoa independientes cuyo poder 

recae en un mayor (Noko) existe un Jaivana � laa peraon&s de esta que

brada aolo atienden a estos jefes. 

Cuelquier comunicación o decisi6n para con ellos se hará eel cacique 

para aua jefes. 

La cobertura social del brujo aupera la del cacique;aumque el Jaivana 

no ejerce un poder político directo, es consultado en todos los proble 

mas del poder comunitario o individual. 

2.3.1 Organigrama del Poder Tradicional 

Durante la vida cotidiana nadie venera al cacique, no recibe,ni da pre 

bond.as, no es alabado, pero s1 respetado, sus jefes o mayores, tampoco 

gozan de fuero o privilegio alguno. 

La familia es una unidad autónoma que resuelve sus propios problemas; 

cuando los problemas por su dinAmica se traspasan los límites familia 

res, una junta de vecinos improvisada para el caso, donde los ancianos 

ejercen notable autoridad. 

Las mujeres tienen amplia participaci6n y son las que a última instan 
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cia deciden sobre estos problemas de orden familiar.

2 .4 FACTORES DETERMINANIES EN EL DESPLAZAMIENTO DE LOS IND IGENAS EM 

BERA POR EL PRO"iECTO RIDROELECTRICO 

Si bien es cierto que el impacto socio-econ6mico del proyecto Hidro 

eléctrico de URRA frente a los asentameintos indígenas de los Emberas 

trae consigo unas determinaciones como el desplazamiento de la pobla 

ci6n indígena a zonas totalemente diferentes a su medio socio-po11ti 

co. Este es un factor que en la actualidad se está dando porque las 

condiciones de trabajo son difíciles para la población indígena, ye 

que �stos son semin6madas por la búsqueda de nuevas tierras que sean 

fértiles para los cultivos de sus productos como son: arroz, plátano, 

cacao y el maíz, que son de vital importancia en su econom1a. 

Además el desplazamientos de la comunidad Embera se viene dando por 

la penetraci6n colonizadora proveniente del departai:pento de Antioquia. 

Estos colonos ocupan grandes extensiones de selvas en las m.írgenes del 

alto r1o Esmeralda y r!o verde introduciendo la ganadería, algunas tie 

rras ocupadas por la colonizaci6n Antioquena, han sido abandonadas por 

los colonos a raíz de los enfrentamientos que se han venido dando entre 

los grupos alzados en armas con el ejército. También por la presi6n fuer 



te ejercida por la guerrilla, ya que algunos indigenas son secuestra 

dos para entrenarlos y hacer frente al ejército. 



3. PROPUESTAS DE UNA POLITICA SOCIAL INDIGINISTA EN LA COM.JNI

DAD DE LOS EMBERA POBLACIDN COLONOS

3 • l L INEAMIENI'OS GENERALES 

Sin duda alguna una·de las mi.xi.mas caractertsticas del proceso hist6 

rico de las comunidades indígenas, es preciaaaente la adquisici6n de 

elementos críticos en la problemática saisma, la interpretaci6n y la 

b6squeda de alternativas para entrar a cualificar dicho p1.roceao; pa 

ra nadie es desconocido que los indtgenas que constituyen el COMSEJO 

REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA " CRIC" sea una organi..&aci6n de trabajo, 

una comuna que integra no solo sus miembros, sino que ha reivindica 

do sus derechos, elementos que i.e han hecho presenus en diveraos do 

cu.mentes y organizaci6n de seminarios, simposios y otros. 

La problemática indígena Nacional exige de un tratamiento especial 

donde las acciones se materializan en otras de infraestructura y de 

vioculaci6n a la vi.da econ6mica, no se puede seguir tratando como 

�asta ahora, a retazos,planteando programas, di•peraos tanto por el 



Estado como por organismo, privados. e&so concreto se aaterialua en 

la alta Guajira• donde lHmB.C<ll reali.z.a programas de Aaiatencia Social, 

al igual que YANA&, en la poblac16n de Uribi.a; CXllELCA, desa rrolla 

prograus de salud con loa Embera y esporldicaaente la oficina de aaun 

toa ind 1genas de monter !a. 

En lo que se refiere al Estado Colombiano, el I1iC<mA hab!a aprobado 

la creaci6n de cerca de 80 reservas indígenas que hasta el momento no 

b&n dado reaultado, co111i0 tampoco el cliagn6atico que se realiz6 al fi 

u.alizar l.980, elaborado por el departamento Nacional de Planeaci6o y 

que fu� aprobado por el CONPES, como programa de desarrollo ind1geo.e. 

entre las fallas enumeramos: 

l. A-Gn cuando se hace el reconoci.mienoo de la importancia de respetar

y prestar el apoyo al sistema de Gobierno propio de loa ind!gena5 p 

no •e preveían mecanismos para concretar la partici.paci6n de tales

autoridades ni, naturalmente de las comunidades mismas, en la eje

cuci6n de los programas.

2. Se concretarf a la ausencu¡ en el plan de elementos de coorsi.D.aci6n

entre las agencias esta.tales. lilamadas a ejecutar las acciones com

ponentes del aú.smo• Sin embargo se cambi6 todo lo propuesto pgr ...las

comunidades iod!genas que se habían extraído del primer Congreso

Nacional Ind{gena celebrado en :Sosa en Febrero de l.982.



Ve11110a pses, que loa lineamientos a WI& propuesta de pol{tie& 1.Ddigenie 

ta b& de inacribirae en lo que el ind!gena Paez af ir-b&J 

11 Cumpliaoa 500 aftoa de una hiator i& hecb.& en el ailaocio del dolor

de desprecio, de la aarginaci6n y del aartirio desconocido, porque 

es martirio de iodio" (6).

Esta historia ind�ena hay que aoci&lizarla a través de una metodolo 

g!a participativa indigenista, en donde sean loa ind!genaa quienes di 

seo.en sus programas y los ejecuten para as! evitar cualquier proceso 

de aculturaci6n o mutil.ac�n etnica. 

3.2 CARACTERIST?CAS ETNOLOGIC'AS D:E DESARROLU> IISTOUCO SOCIAL 

" La socíalizaci6n es un 1 produc:to b.ist6rico, que se manifies ta en los 

hombres para satisfacer sus necesidades fundamenta.les, como el ali 

mento, la vivieDd!J., la co11t1nica.ci6n, la solidaridad, etc, y a tra 

vis del tiempo se expresa en diferentes formas y contenidos, que 

obligan el estudio par ticular de esta s pr,cticas en el desarrollo 

de la sociedad 11 ( 7) • 

{6) TE?«E.IO,Guillermo. Discurso Ind1gena al Papa Juan Pablo Il.El Es 
pectadDr. Julio 4 de 1.986. 

(7) TORRES DIAZ. Jorge. autori.a del Traba.jo Sociá.l. Editorial Grafi
talia. Barranquilla, 1.985. 



Teniendo en cuenta esta definici6n y de acuerdo a la iaveatigaci6n re, 

li&ada a la co111UnidAd i.od1gena &mbera freute a la problemltica del � 

pacto producido por la conatrucci6n de las repreaae de URli, nos permi 

tió conocerla ante la realidad concreta que loa afecta. Frente a esta 

realidad á:-la•c-0111Unidad Embera realizamos unaa estrategias adecu&cias a 

fto de rescatar sus intereaea para manteRer su autonom!a, e&racter!ati 

cas ,tnicas, identid&d cultural y mejores condiciones de vi.da para sus 

co111Unúles sin la presencia de e�idades del gobierno, o peraonaa coo el 

interis de acumular capital reprodu cieDdo laa relaciones de explotación 

capitalista. 

Es as! como la ccci6n de nuestro quehacer profesional de Trabajo So 

cial nos corresponde ex.aminar y analizar dentro de esta caracteriaaci6n 

la ubie&ci6n asignada dentro del sistema social, que nos ha permitido 

dueflar programas con las respectivas est rat�gias que les permita estE 

blecer un mejoramiento de las técnicas de trabajo, la formación de or 

ganiamos de defensa cultural que eleven su medio aocioecon6mico trayen 

do consigo el cambio de las condiciones de vidll.. 

Con el &.Uge de la construcción de la represa de URRA y la afluencia de 

personal directamente en la zona ind!gena donde la entidad de C<llELCA 

ha establecido caq>,amentos, acelera el proceso de contacto cultural y 

la despersonalización de la á.uJilidaci:,�ind{gena, aerá mayor aún ya que 

en su situaci6n econ6mica se vertn afectados por el desalojo de suc 



tierraa por UD&S nuevas, que no aer,n aptas para el cultivo• de aus 

productoa, &deúa que aerln zonas sin 4rbolea madereros para au explo 

taci6� ¡ aubaíatea.cia econ6mica. 

�:::-o factor que ea impreaciadible para la etnia Sinuana espec!ficamen 

te loa Embera ea el aspecto sociopol!tico en lo que respecta a las po 

11ticaa estatales indlgeuistas que el Gobierno no llega a esas zoo.is 

a realizar sus objetivoa. Tambi�n por la carencia de organiamoa de de 

fensa cultural, la divisi6n de asuntos indígenas que f� eat&blecida 

en Monter!a en 1.978 en el departamento de C6rdoba ful impuesta una 

organizaci6n frente al Estado debido al mont.a;je de la Central Jlidro 

el�ctrica. de URB.A, sin tener un conocimiento previo de la organiz� 

ci6n tradicional en donde conformaron el "cabildo'' Gobernador indlge 

na" que a nivel organizativo reproduce la organi.zaci6n de barrios 

en ciudades y de campesinos en zonas rurales; la junta de acci6n co 

munal, pero esta organi.zaci6n no funciona ya que algunas de las direc 

tivas no sab!.an leer ni escribir. 

En lo que respecta a su situa.ci6n cultural, el proceso de aculturaci6n 

ha ido pene.tr&ndo por la influenc� de misianeros, sacerdotes, :celigio 

saG, no ee ha. dado directamente ya que nunc& se han eatablecido en la 

coamnidad. El trabajo religioso se hace cuando los indígena.a ba�n a 

Tierra Alta, muchos son motiY4dos a que ae casen y lo b.acen. 



El comercio establece una relaci6n de permanente contacto con los colo 

nos aserradores y comerciantes de Puerto de Frasquillo y Tierra Alta en 

la venta de madera y demás habitantes del Alto Sinú. 

A pesar de esta zona donde habitan los Embera fué declarada zona baja 

por el Estado Colombiano para mantener el orden público; el proceso de 

aculturaci6n se viene dando por la presencia de los grupos paramilita 

res, funcionarios de CORELCA, y por las mismas relaciones de trabajo 

entre los indios, ya que comercializan la madera en los Puertos de Fras 

quillo y Tierra Alta, para la determinación de subsistencia econ6mica. 

Por eso el indígena Embera se ve afectado por las nuevas relaciones de 

producci6n y de desarrollo cultural. 

3 .3. ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACION Y MOVILIZACION DE LA COMUNIDAD 

IND IGENA EMBERA Y SU DESARROLLO SOCIAL 

Parelelo a los lineamientos generales de la ubicaci6n de Trabajo Social 

frente a la problem.itica indígena Embera, se tienen que las estrategias 

para una virtual movilizaci6n se daría en los siguientes niveles: 

3.3.1 Nivel de Movilizaci6n y Polotizaci6n de la Comunidad Indígena 

Sin duda alguna la intervenci6n del Trabajador Social, bajo las carac 



terísticas ind1.genistas de la comunidad indígena Emhera K.atia,para po 

der llevar a un proceso social de ascenso e identidad socio-cultural 

con la realidad miama,exige en primera instancia que la comunidad ad 

quiera elementos de movili.%aci6n,elementos idecl6gicoa-politicos que 

se reflejan en actividades concreta&,esto en vortud de que los Embera 

basta el momento actual no han sentido históricamente la lucha por la 

defensa de sus tierras y de su patrimonio étnico-cultural,han permane 

cido en un ciclo pasivo donde las necesidades socio-materiales logran 

ciertos nivele& pero que en ningún momento pueda hablarse de que hay 

una gran conciencia socio-pol!tica,esta condición le significa al Tra 

bajador Social el plantear un contenido programático donde a través de 

tareas el Indigena Embera adquiere y se proyecta hacia la comunidad 

occidental,presiona ante las instituciones gubernamentales,reclama de 

organismos estatales y privados dela ejecución de programas que logran 

colectiuizar los niveles de realidad,especialmente la oficina de asuG 

tos Indígenas,Corporación Electrica de la Costa Atlántica{CORELCA),Cor 

poraci6n de los valles del Sinú {CVS)y demás fundaciones que desarro 

llan actividades de defensa cultural. 

Los elementos de movilización correspondientes al Trabajador Social 

significan además de un orden metodol6gico la integraci6n de la comu 

nidad y a partir de ese proceso la combinaci6n de fuerzas programáti 

cas,es decir,la propuesta de trabajo para alcanzar una mayor organiza 

ci6n respetando lógicamente los elementos étnol6gicos. 



Para poder llevar a cabo el proceso ae movilización de los indi.¿..ena!; 

Emhera hay que tener en cuenta que la localización geográfica entre un 

tambo y otro a los que se refieren los localizados al margen oriental 

del río verde,conlleva a la integraci6n interna de ellos en diferentes 

comites de carácter familiar en virtud de las características étno16gi 

cas;a su vez el proceso de integraci6n debe iniciarse con el contacte 

directo de los caciques y los respectivos jefes zonales(nokos)�que lle 

var!an la vocer!a al concejo de los jefes familiares representados en 

los jefes de familias de cada uno de los tambos. 

El proceso de movilizaci6n conlleva implicitamente a un proceso rie con 

cientizac16n interna alimentado por el proceso de integración 1oci6l, 

donde el Trabajador §oci&l a través de la función políti:r.adora pr.ouende 

rá por una participaci6n activa de los miembros de la comunidsd indi 

gena. 

Independientemente de la construcci6n del proyecto URRA II,se ha veoi 

do dando el proceso de desintegración social,ya que los miembros indi 

genas al estar imbuidos poe las relaciones socio-laborales de consumo 

(el indígena labora en la talade bosque durante tres meses y al cab� 

del tiempo inicia el período de comercialización de la madera en los 

puertos de fraaquillo,Tucurá,Tierralta). Dicho proceso le implica al 

indígens un contacto directo cbn elementos de la cultura occidental, 

como es el comercio de la madera donde también la presencia de colo 



no& Antioqueftos determinan dichas relaciones afectando as1 los niveles 

de politizaci6n que se reflejan en: 

l.- Adquisición de elementos culturales occidentales de tipos alineantes 

(vicios,drogas�prostituci6n,vestuario). 

2 .- La no racionaliz.aci6n de los recursos económicos, eu virtud de que 

estos entran en un .consumo inmediato dejando de lado la satisfa 

cci6n de otras necesidades. 

3.- La reproduc16n ideol6gica del roll social de la mujer como instru 

mento labo�al en la organizaci6n claníl. 

4.- La no colectivizaci6n de los problemas sentidos en la estructura 

socio-econ6mica de la cemunidad indígena,como por ejemplo:la tie 

rra es peopiedad colectiva la situación seminomada imperante en 

términos de tala de bosques ,al igual que en la cousecuci6n de ali 

mentes que cultivan. 

Las anteriores características según estos elementos y frente a la 

funci6n politizadora que le corresponde al Trabajador Social mediante 

los programas a desarrollar tanto por la comun idad como por las insti 

tuciones nos implica dos actividades. 



l.- Generar elementos interpretativos a la problematic&. 

2.- Hacer paricipes a la comunidad Indígena de tales programas. 

Según la participaci6n de Trabajo Social bajo estas características 

conducen a que tanto las actividades de los programas propuestos como 

los niveles de asistencia social deben incluir las condiciones pol1ti 

cas y su participación enla organización indígena Colombiana(OIC),que 

hasta el momento ha sido por parte de los Emhera muy deficiente en es 

te sentido le corresponde al Trabajador Social incidir sobre la estra 

tegia de desarrollo Social mediante la vinculaci6n de las institucio 

nes oficiales y no oficiales,en términos de coordinaci6n,asesor1a y 

programas de autogesti6n como el caso concreto de la problematica de 

la madera. 

En lo que respecta a la movilizaci6n,los Indígenas a pesar de recibir 

las influencias de lo urbano moderno,negocios de mercadeo acceso de 

medios de comunicación y transporte se han generado elementos que an 

tagonizan dicna movilización en virtud de que la apatia,la influencia 

de la sociedad de consumo constituye en sus diversas formas de partí 

cipaci6n una cultura de represi6n,támbién se nace presente el mismo 

poder político de los mismos clanes,la presión de los colonos y las 

precarias formas de couesi6n que ejercen algunos miembros de la comu 

nidad,en este sentido el proceso de movili�aci6n y el de desencadena 

miento y en lo que se refiere ala participación del Trabajador Social 



podemos sintetizar asi: 

l.- Intenta de resolver un problema especifico o de responder un agra 

vio concreto. 

2.- Motivar y sensibilizar a los indígenas frente a las situaciones en 

concreto. 

3.- El fortalecimiento de la unidad Indígena a través de las organiza 

ciooes y las acciones en conjunto • 

. 4.- La participaci6n del Indígena en las organizaciones nacionales pa 

ra obtener grados de apoyo y solidaridad con los demás problemas 

de los indígenas colombianos. 

5.- La prestaci6n de servicios colectivos a través de las organizacio 

nes y de la estructura familiar. 

6.- La acci6n del profesional de Trabajo Social Indígena ha de orien 

tarse a la organizaci6n y pa:cticipaci6n colectiva vinculandose e1, 

forma creadora e iniciativa frente a los problemas que adolece la 

comunidad. 

7.- El método especifico de oiganizaci6n y movilización no puede ser 

homogeneo frente a los dem&s clanes,debe vincular la diversidad 



de las eatructuras productivaa,diversidad de aptitudes comportamiento 

e intereses al interior de la organizaci6n Ii�igena. 

El eje central de la acci6n profesional del Trabajador Social Indige,� 

busca en primera instancia la viuculaci6o de que los miembros de la co 

munidad participen masiva y consecuentemente con los problemas priori 

tarios y que dificulten la colectivaci6n de sus intereaes,de aní que 

consideremos estratégicos situar la intervenci6n del Trabajo Social en 

funciones con las instituciones del bienestar social tanto privados 

como oficiales pero esencialmente con la comunidad en lo que se ha de 

nominado una movil,.zaci6n consciente,donde la necesidad sentida se cons 

tituya en un plan de actividades encaminadas a la 1ntegraci6n y la ace 

leraci6o. en el proceso de transformación. 

3.3.2 Elementos De Educaci6n y Organizaci6n 

De acuerdo a las condiciones y caracter!sticas de Trabajo Social Ind! 

genistas propuesto y en virtud de que la comunidad Embera-Katia se in 

tegre al proceso educativo�se hace necesario tener en cuenta algunos 

elementos de ecucaci6 y organizaci6n,el primero por cuanto el indigc 

na embera para poder ingreaar al proceso de socializaci6n exige el in 

tercambio cultural , esto es general condiciones de ·proyecci6n en la 

cultura occidental a través de los programas institucionales y no ins 

titucionales;en cuanto al segundo elemento el indi�ena ha iniciado ya 



un proceso educativo bilingue y de etnodesarrollo,hace posible que su 

organizaci6n clanil con mayor nivel preseoci.ai se proyecte en las ins 

tituciones y organizaciones indígenas nacionales,region.ales y locales 

que hasta el momento no han sido lo suficientemente representativo. 

La intervención del Trabajo Social teniendo en cuenta los dos elementos 

anteriores bajo los programas y proyectos de orden institucional y edu 

cativo,ha de proyectarse tanto a los niveles carenciales de necesidades 

materiales como también el de asumir su pasado,su presente y escencial 

mente las desigualdades socio-económicas que en términos indi�enas pae� 

Guillermo Tenorio."Nosotros creemos en la paz de nuestros pueblos siem 

pre y cuando esta venga como fruto de la justicia ,del respeto,la dig 

nidad de cada persona y de cada grupo cultural y también como fruto de 

la fraterniciae de una auténtica vida de nerm.anos". 

Que según entonces el Trabajador Social que al insertarse en la comu 

nidad,convive con la problematica,la racionaliza y propone en conjt•n 

to con los miembros de la comunidad los elementos tanto educativos co 

molos óe organizaci6n,implicando entonces la movilización y la poli 

tizaci6n para una virtual tr&Il$formaci6n de sus condiciones. 

En lo que se refiere a los elementos educativos ·.estos se consignan en 

los proyectos de Educacitn Básica BilingUe(Espaftol-Katio)y la capaci 

taci6n en Etnodesarrollo;y en lo que se respecta a la organizaci6n 

se refleje en los proyectos de construcci6n de vías de comunicaci6n 



c�ntros de Salud y la construcci6n de Centros Educativo&. 

Paralela a estos proyectos,es indispensable que el Trabajador Social 

realice actividades dél 6rden institucionalizado,como por ejemplo las 

actividades de salud realizada por la Oficina de Asuantos Indígenas y 

las realizadas por Corelca;la construcci6n de la carretera Tierra alta 

a·Urra I,y la secretaria de Obras Públicas de C6rdoba,los programas de 

defensa cultural ejercidos por fundaci6n Educativa del Alto Si�ú y la 

Universidad de C6rdoba,la financiaci6n de los proyectos proven¡entes 

del Ministerio de Gobierno y la dirección Nacional de Asuntos Ind1ge 

nas,la Secretaria de Educaci6n del Departamento de Córdoba y el pro 

grama de Educación adelantado por Corelca (Prouecto). 

En lo que se refiere a las estrategias de participación presencial en 

las organizacipn ind1gena,el Trabajador Social en base en las progra 

mas planteados y a los niveles interpretativos de la realidad,le co 

rrespondc: 

- Vincular a los miembros represent.ativos de las diferentes institucio

nes oficiales y dependencias administrativas.

- Vincular los recursos humanos especializados de las diferentes ins

tituciones para la debida funcionalidad de los programas.

- Establecer un cronograma de acci6n entre los programas institucio

nales y los propuestos y ejecutados por la comunidad imd1gen...

El aprovecuamiento de los recursos naturales y materiales existen



tes �n la comunidad,como elemento presencial en la defensa de sus vale 

res culturales,por ejemplo. La construcción de la escuela y del puesto 

de Salud debe llevar las características típicas de la comunidad Embe 

rE.. • 

En la Financiación de los programas y proyectos estos se ejecutaran te 

niendo en cuenta los mismos presupuestos y aporte de las instituciones 

participantes,lo que implicaría una mayor responsabilidad Estatal. 



4. DISE�O DE PIAN DE 'DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DEL ALTO SINU

4 .1 OBJETIVOS Y JUSTIFICACION DE LOS PROGRAMAS 

4 .1.1 Objetivos 

Comprometer a las instituciones del Estado que velan por el Bienes 

t ar de los Indígenas,que organicen centr'os educativos en la zona del 

Alto Sinú para que su educaci6n sea impartida en su medio Socio-cul 

tural y logren así desarrollar su nivel educativo. 

- Lograr que el Estado promueva el desarrollo de Infraestructura en

las regiones del Alto Sinú,responsabilizando las instituciones que

directamente trabajan por el Bienestar de los Indigenas,a fin de que

faciliten la comunicaci6n y desarrollo social de la comunidad Indí

gena.

4.1.2 Justificaci6n 

Los programas planteados una vez realizados la investigación en la zo 



na del proyecto de Urr, frente a los asentamientos de la comunidad In

d1gena de los Embera del Alto Sinú,ae hace justificable por cuanto nos 

permiti6 conocer todos sus aspectos la realidad Socio-econ6mica de los 

indígenas y problemas que los afectan,como es el desplaz;amiento hacia 

otros medios que implicarla nuevas formai de vida y procesos etnol6gi 

cos. 

Estos programas serán de gran beneficio puesto que les va a permitir 

rescatar derech.os e intereses que por su cultura ,falta de educación y 

por su misma organización social estan perdidos;por el abandono del 

Estado y de la misma sociedad. 

4.2 LINEAMIENTOS PRACTICOS DEL MODELO DE PARTICIPACION DEL TRABAJO 

SOCIAL IND !GENISTA 

La intervenci6n del Trabajo Social en la poblaci6n Ind1gena de los Em 

bera,frente al impacto del p�oyecto Hidroeléctrico de URRA. Se hará 

a través:de un análisis Socio-Econ6mico y de la formulaci6n de pro 

puestas de programas a fin de que pueda generar mejores niveles en las 

condiciones Socio-econ6micas y culturales que reivindiquen sus dere 

chos como también la defensa de sus intereses econ6micos-pol!ticos. 

El Trabajo Social Indigenista va encaminado nacía el rescate de los 

valores culturales auténticos de lacomunidad Indígena. 



El quehacer profesional del Trabajo Social lucha por la defensa y propc 

ne un programa de autogesti6n y desarrollo para mantener su autonomí: 

e identidad étncia y la consecución de mejores condiciones de vida sin 

la penetraci6n externa de modeloa independientemente de su realidad. 

En síntesis la intervención de la acci6n del Trabajador Social en la 

poblaci6n indíegena de los Embera presenta alternativas y propuestas 

que giran en torno a la preservaci6n de la unidad indígena y a la con 

formaci6n de organismos de defensa cultural y de desarrolló social 

frente al impacto producido por el proyecto Hidroeléctrico de URRA,por 

la acción depravadora de la colonización ya iniciada que pone en peli 

gro la supervivencia del grupo étnico. 

Hay que tener en cuenta que las políticas Nacionales en materia étno 

Educativa y de manera concreta lo legislado por el Gobierno Nacional 

en la resoluci6n ff 34-S4 del 13 de abril de 1.984,se crea un comité 

técnico coordinador y se adapta un plan curricular a las comunidades 

indígenas en virtud de que el programa Nacional de desarrollo de las 

poblaciones indígenas "PRODEIN" .En la cual se caracterizan unas li 

neas generales sobre el plan de estudio que contengan las siguientes 

áreas:Lenguaje(lengua materna y Espaftol)Matemáticas.Ciencias Sociales 

y Ciencias Naturales. 

Este marco jurídico formal en que circunscribe el proceso de �tno-



Educación o presenta unos mecánismos y unas estra.ttegias donde aeala 

elementos 

�e entiende 

deciai6n dl 

idad la que decida sobre el mismo proceso de Etno-Educaci6n 

ue contradicen la definición misma de étno-desarrollo. 

por étno-desarrollo el ejercicio de la capacidad social de 

un pueblo sobre elmanejo de los recursos de su cultura 

para const uir su futuro de acuerdo con un proyecto que es definido se 

gún sus propios valores y aspiraciones'! (9). 

Como se puede apreciar la étnoeducaci6n ha de ser un proceso permanen 

te de constante reqisi6n donde la comunidad ind1gena sea quien desarro 

lle sus programas con sus caracter1sticas y su contenido étnico. 

En 1.985 se efectúa bajo la organización Nacional Indígena de Colombia 

" ONIC II 

J. 
el Ministerio de Educaci6n Nacional,el primer seminario de 

Etno-educ�ci6n en la población de Villeta en el departamento de Cundí

namarca,d nde se establecieron los lineamientos generales de Educaci6n 

Indígena,
1
ntercambio de experiencias y se establecen las pautas de

acci6n paJa disenar,ejecutar y elaborar programas a nivel regional y 

local. E I el mismo seminario se plante6 la necesidad de una regula 

ci6n. 

�9) MIN�;J;;IO DE EDUCACION NACIONAL .Resolución# 34-S4,Artículo 
1rimero Pág 2. Bogoti,abril 13 de 1.984



" La intervención que jerece el Estado,la Iglesia y otro5 tipos de or 

ganizac16n en que proporcionan ventajas y desventajas en cada caso" 

( 10). 

En este sentido la comunidad indigena de los Embera frente al proce 

so de étnoeducaci6n han comenzado a desarrollar en su primera etapa 

bajo los auspicios de CORELCA,pero la comunidad por poseer una gran 

disperai6n geográfica e integración política administrativa,dicho pro 

ceso se encuentra estancado,ya que los miembros de la comunidad poseen 

dificultades lingUisticas,ya que gran parte de la población no nabla 

la lengua Espanola,pero sin embargo,con algunas dirigentes indígenas 

se ha realizado ya el inicio del proyecto. 

Es este el principal reto para la intervención profesional de TRabajo 

Social,que incuestionablemente en el programa que presentamos a conti 

nuaci6n damos las bases generales,para dicha intervención y de manera 

especial por haber tenido la experiencia directa sobre la comunidad. 

4 .3 PIAN DE DESARROLLO SOCIAL INDIGEN.A. 

Estos programas se proponen en la medida en que se ha hecho una inves 

tigaci6n en los aspectos económicos,sociales,culturales y étnicos en 

(10) CO�CLUSIONES DEL PRIMER SEMINllRIO DEL ETNOEDUCACION.Cundinamar
ca 1.985 



los cuales ae encuentran afectados la comunidad indígena Emhera y con 

el impacto del surgimiento del proyecto Hidroeléctrico de Urrá ya que 

este ejercerá influencia determinante·en los aspectos sociales,cultura 

les y económico&. 

4.3.l Programa de Desarrollo de Infraestructura para la Comunidad 

Embera del Alto Sinú 

JUSTIFICACIO� 

Para el desarrollo social,cultural y económico de una regi6n es nece 

sario contar con un mínimo de Obras de Infraestructuras como vías de 

comunicaci6n,centros de salud y educaci6n,lo que va a permitir el de 

sarrollo social de una comunidad:pero en el caso de la comunidad indí 

gena Embera del Alto Sinú que por carecer de estas condiciones funda 

:cntales se encuentren resagadas de todos los los programas y serví 

cios que el gobierno propone para la sociedad Colombiana. 

4.3.1.1. Proyecto 01 

CONSTRUCC::ION DE VIAS DE COMUNICACION 

OBJETIVO 

Lograr que a través de la vinculaci6n de instituciones del Estado se 

,. . .



construyan vias de comunicación que faciliten realizar las actividades 

que per�itan lograr au deaarrollo social y econ6mico de la Comunidad: 

4.3.l.l.l Actividades 

l.- Organizaci6n,coordinaci6n y motivación de las actividades (nivel 

interno). 

2.- Informar y preparar a la comunidad indígena sobre la importancia 

y beneficio de la ejecución del proyecto. 

3.- Vinculaci6h,coordinaci6n y organizaci6n con instituciones gubern.a 

mentales como es Sena, lncora, Caminos VEcinales,Of. Asuntos In 

digenas en Montería para la construcción de las vias de comunica 

ci6n. 

4.3.2 Proyecto 02 

CONSTRUCCION DE UN CENTRO EDUCATIVO 

OBJETIVOS 

Comprometer al Ministerio de Educaci6n y demás instituciones encarga 

das de financiar la construcci6n y ejecuci6n de centros educativos, 



Para que construya escuelas en lugares eatratégicos de la comunidad In 

digena Embera del Alto Sinú. 

4.3.2.1. Actividades 

- Organización,coordinaci6n y motivaci6n de las actividades (nivel In

terno).

- Darles a conocer a la comunidad indígena la importancia y que tomen

conciencia de que la creaci6n de un centro educativo es un medio de

lograr su propio desarrollo social y econ6mico.

- Vincular a miembros de esta comunidad indígena para que participen

en la construcci6n de centros de eóiicaci6n.

- Vincular y coordinar con instituciones como ICCE (Instituto Colombia

no de Construcci6n Escolar),la secretaria de Educaci6n y la Of. de

asuntos Indígenas de Montería para la construcción ��dotaci6n del cen 

tro educativo. 

4.3.3 Proyecto 03 

CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SAUID PARA LA COMUNIDAD EMBRERA DEL 

ALTO SINU 



OBJETIVOS 

Comprometer al Ministerio de Salud y demás instituciones encargadas 

de financiar la construcci6n y dotaci6n de centro de Salud,para que 

construya en lugarea estrategicos de la comunidad indigena del Alto 

Sinú. 

4.3.3.1 Actividades 

- Organizaci6n,coordinaci6n y motivación del proyecto(nivel interno)

- Informar a la comunidad indígena la importancia de la construcción

de un puesto de salud.

- Vincular y responsabilizar la construcción del puesto de salud a

instituciones del estado tales como el Ministerio de SAlud,los ser

vicios Regionales de Salud de Córdoba y Oficinas de Asuntos Indige

nas como también a indígenas de la misma comunidad.

4.4 PROGRAW. DE EDUCACION 

JUST IF ICAC IOK 

El programa de Educación que planteamos es en base a los resul•tados



arroJados en la investigación puesto que los indigenas Emberas en un 

907. son analfabetas,ya que los politicas de Educación Indigenista que

el ogiberno porpone en su programa de Educaci6n,no se extienden hasta 

estas comunidades ind1genas por carecer de condiciones aceptables de 

infraestructuras que permitan darle aplicabilidad a los programas de 

Educaci6n para mejorar su nivel de vida. 

4.4.l Proyecto 04 

PROYECTO DE EDUCACION BASICA PRIMARIA BILINGUE(Espat'iol-Katio) 

OBJETIVO 

Brindar educación básica primaria bilingUe (EspaOol-Katio)a la comu 

nidad indigena Embera del Alto Sinú teniendo en cuenta su medio ambien 

te,su cultura para evitar la deserción escolar de los indigenas y lo 

grar asi elevar su nivel educativo. 

4.4.1.l Actividades 

- Organización,coordínaci6n y motivación de las actividades del pro

yecto.

- Consecución a través de la Secretaria de Educaci6 n,maestros de c0



munidades indigenas con algún nivel de educación o personas que nablen 

y entienden el mismo dialecto. 

- Organización del alumnado por niveles de educación.

Brindar a través del SENA y de la Secretaría de Euucación asesoría 

académica. 

- Consecución de implementos y material didáctico.

4.4.2 Proyecto 05 

c.APACITACION DE ETNOOESARROLLO A LA COMUNIDAD EMBERA DEL ALTO SINU 

OBJETIVO 

Desarrollar una conciencia crítica en la comunidad indigena para que 

se organicen socialmente y hagan posibles la defensa de sus normas,po 

liticas,leyes,mitos,etc.Que son desconocidos por el estado Colombiano 

y dilatan su desarrollo social,econ6mico y cultural. 

4.4.2.1. Actividades 

- Organizaci6n,coordiaaci6n y motivación del proyecto.



- Capacitar a la comunidad indígena Embera del Alto Sinú para que se

organieen socialmente y conformen grupos de trabajo para la defensa

de su cultura a través de actividades prácticas.

- Promover los recursos naturales de la regi6n para que estos sean uti

lizados por las comunidades indígenas Emberas del Alto Sinú para la

satisfacci6n de sus necesídades y para su propio desarrollo econ6mi

co a través de las instituciones creadas para tal fín,como Incora y

el Himat. (Instituto Metereol6gico).

- Capacitar técnicamente a los indígenas Emberas del Alto Sinú para

que exploten y comercialicen sus propios recursos naturales.



CONCLUSIONES 

l.- El impacto del proyecto Iidroel�ctrico en la cuenca del río Sinú 

tiene un potencial suficiente para lograr un alto grado de desarro 

llo econ6mico y aocial en el futuro de la reg16n y del país. A ralz 

de la crisis energ�tica mundial de 1.973-74, fué necesario acelerar 

los estudios destinados a determinar el potencial Ridroeoérgético 

de Colombia. Se estableci6 que el alto Sin� ten!& un alto potencial 

y CCRELCA em.preodi6 los eatudios de factibilidad para el proyecto 

URRA, como un proyecto de múltiple prop6aitos cuya realizaci6n per 

mitiri el despegue hacia el desarrollo econ6mico y social de la re 

gi6n. 

La construcci.6n del complejo Hidroeléctrico de URRA permitir4 a to 

da Colombia contar con una producci6n energ�tica considerable, a 

la v�, la cuenca se beneficiari de efectos inducido� tales como: 

el mejoramiento del deenaje de 405.000 Hect4reas (de las cuales 

200.000 son de primera calidad) elim.inaci6n total de las crecien 

tes, creaci6n de un eje de transporte fluvial y disponibilidad de 

agua para riego durante el verano. Sin embargo el proyecto URRA 



también tendrá efectos negativos, como la disminuci6n de los recursos 

icticos de la zona donde los peces son un componente importante del 

régimen alimenticio de aus habitantes y la posible p,fdida de un gran 

potencial de bosques. 

2.- La cu.elle& del r!o Sin� tiene un potencial de recursos n&turales 

suficientes para lograr los objetivos propuestos; sin embargo, 

exiaten dos problemas principales que han impedido hasta ahora el 

desarrollo econ6mico-aocial de la regi6n. El primero se relaciona 

con las crecientes del Sinú, que producen excesos de agua durante 

el invierno en la regi6n más firtil, las mismas cuentan con uru:. 

gran extensi6n de suelos planos, de los cuales podrían aprovechar 

se 170.000 Hect4reas en la primera etapa, dedic&ndolos a la agri 

cultura extensiva, gracias a la construcc16n del complejo Hidro 

eléctrico de URRA. El segundo problema se vincula con los centros 

de decisi6n tanto privados como estatales. En cambio a los priva 

dos, la mayor parte de las tierras pertenece a un grupo reducido 

que obtiene ingresos suficientes con la explotaci6n ganadera, una 

actividad que se adapta al régimen h1drico actual. 

3.- Aspectos Hist6ricos de loa Indígenas Embera.- Actualmente loe 

indígenas Embera estln considerados como el grupo étnico más dis 

perso geogrlficamente en el territorio Nacional. 

Embera que en lengua nativa significa "hombre" es el nombre que 



el grupo se na dacio a s! mismo. Los conquistadores Eapafioles, otros 

pueblo• iod!genaa, hiatori.adores y Antrop6logos los han llama.do Cho 

coes, Catios, Embera etc; ae hallan localizados desde la ciuda.d de 

Pana�, tap6n del Darien, toda la Costa Pac!fica hasta la poblaci6n 

de Esmeralda en el Ecuador y poblaciones en el departamento de Antio 

quia y C6rdoba respectivamente. 

En el Departamento de C6rdoba ae encuentran en el municipio de Tierra 

Alta entre los r!os Verde y Esmeralda, parte del Sinú y el norte de 

la poblaci6n de Juan José, en las riberas del r!o San Jorge, lo mismo 

que en Uré, quebrada que desemboca al norte del r!o San Jorge. 

El Impacto Socio-econ6mico del proyecto Hidroeléctrico de URRA frente 

a los asentamientos iod!genas Embera trae consigo unas determina.cío 

nes como es el desplazamiento de�,la poblaci6n indígena a zonas comple 

tamente difer�ntes a su medio sociopol!tico. Este es un fa�tor que en 

la actualidad se est:A dando.:·.porque las condiciones de trabajo son dif! 

ciles para la poblaci6n indígena ya que ellos son semin6madas por la 

búsqueda de nuevas tierras que sean fértiles para los cultivos de sus 

productos como son: el arroz, el plitano, cacao, y el ma!z que son de 

vital importancia en su econom!a. 

4.- Propuestas de una política Social indígena en la comunidad de los 

Embera.- Sin duda alguna una de las �xi.mas características "el 



proceso hiat6rico de las comunidadea indígenas. es p�eciaamente la ad 

quuici6n de elementos cr1ticoa en la proble�tica miama, l& interpre 

taci6n y la bt1squeda de alternativas para entrar a cualificar a dicho 

proceso. 

La problem4tic& indígena Nacional exige de un tratamiento eapecial don 

de las acciones ae materialicen en obras de infraestructura y de vincu 

laci6n a la vida econ.6mica; no ·se puede según tratados como basta aho 

ra planteando programas dispersos tanto por el Eatado como en organis 

mos privados, caso concreto se materializa en la alta Gu.ajir� donde 

INIKRCOR realiza programas de asistencia social, al iiual que YANAMA.

en la poblaci6n de Uribia; COlELCA desarroll6 programas de salud con 

los Kmbera y esporldicamente la oficina de asuntos indígenas. 

En lo que se refiere al Estado Colombiano, el INCCJU. hab!a aprobado 

la creaci6n de cerca de 80 reservas ind!genas que hasta el momento no 

han dado resultado, como tampoco el diagn6stico que se realiz6 al fi 

nalizar 1.980 elaborado por el departamento Nacional de Planeaci6n y 

que fu� aprobado por el CONPES, como programas de Desarrollo ind!ge 

nas, una de las fallas es: 

El reconocimiento de la importancia de respetar y prestar el apoyo al 

sistema de gobierno propio de los indígenas, no se preve!an mecanis 

mos para concretar la participaci6n de tales autoridades ni natural 



,.,:;:l Trabujo Social en la po·:., k,.ciéu ind'.l..i .. n.:1 ó1... los tL;•._ra, ircnu 

el impacto dei.. proye::to P..Liro; lbctr ico de lli�""J�, se hsr/.. a t:cavff 

de un t\n. '.lisis socioeconbmic.o y de la f-ormult: ·!ion o.e propurn,t�: 

cie progra1Uas a fin de que puedan generar mejores nivele� úll la& 

conc�c�ones socioeconómic;& y culturales que r�ivindi�uen sus de 

rechos como también la defen.s,;. cie sus interese} económ.icopol!;;:ico. 

El Trabajo Social indigenista va encaminado n.scia el re.t::.ute de lof; 

valores culturaleR &uténticos. de la comunidad in::l1gen.-.. 

El quehacer profesional del 'l.'rabajador Socüi.l luch: po:- l:l defensc. 

y propone programa� de autogestión y desarrollo para mF ,t.cner su 

autonoría e identidad étnica de mejores condiciones dt> vida sin 

la penetraci6n externa de lo$ modelos independientemente de Elu 

realidad. 

6 0 - l.a propuesta de Trabajo So�ial consiste en la �ormula.ción de les

siguientes programas y proyectos:

PROGRAM.b.S DE SALUD: Proyecto 01 : Protecci6n a la Salud de la Po

blaci6n Indígena ElllDera del Alto Sinú,

PRO�S DE EDUCACION: Proyecto 02 : Programa Básico de Educr 

ci6n Primaría a la Comun . ad Ind!.gena Embera del Alto Sínú. 



PROGRAMA. DE EINODESARROLLO: Proyecto 03: Proyecto de &tnodesarro 

llo aocial a la Comunidad Embera del Alto Sinú. 

En este sentido, el trabajo propuesto es apenas una parte consiatentc 

en la reivindicaci6n de la cultura indígena. Embera y hasta ahora no 

babia sido abordada por la disciplina de Trabajo Social, lo que moti 

va futuros trabajos y apoyo institucional para la puesta en práctica 

del mismo. 



RRCX>MEll>ACIONES 

l. En com6n acuerdo con la pr4ctica de Trabajo Social la cua.l •e mate

rializa eu proyectos con 1us respectivos programas que •urgen de

una profunda investigaci6n en los aspectos econ6micos sociales sien

do de importante y base de un progreso de una regi6n; como se da a

conocer durante el desarrollo de nuestro trabajo y junto con impli

caciones que desencadenan dicho &specto, con el objetiTo de lograr

una favorable situaci6n en lo referente a l.& etuia Sinuan& y con la

organizaci6n interna-clanil que se constituye en un elemento esen

cial para una virtual transforma.ci6n del concepto de la socializa

ci6n como elemento de identidad y autenticidad.

2. El Trabajo de Iuvestigaci6n adelantado le permite al Trabajador So

cial disenar unos programas basados en el estudio de la realidad del

Ind!gena Ember& del Alto Sinú, de cuya ínvestigaci6n surge la nece

sidad de una conformaci6n de un equipo multidisciplinario en Sociolo

g!a, Antropología, Trabajo Social y otras Ciencias Sociales, las que

entrarán a cuestionar y dar alternativas en los aspectos econ6m.icos,



culturale5• desarrollo social de la reg16n logrando as! de manera po 

sitiva un Bieneatar Social indiginiat&. 

3. Kl Impacto del Proyecto,,URRA .trae serias consecuencias para ia regi6n

del Alto Sinii y uno de ellos es el desplazamiento de la comunidad

ind1geoa Kmbera. Teniendo en cuenta el program&-'1el .pá'.!s el de generar

energías no permite aplazar la ejecuci6n de las obras programada ••

Por ende recomendamos que en la oficina de asuntos iod1genas de Mor.

ter!a se conforme el departamento de Trabajo Social, con el f{n de

ejecutar Programas y proyectos a mediano plazo; fundamental.mente

que a partir de ahora cuenten con funcionarios preparados y con

cooperaci6n t�cnica regional.
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