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La región de Tierradentro se  
encuentra sobre la  vert iente or ienta l 
de la  cordi l lera Centra l  en e l  
departamento del  Cauca.

Nxädx k iwe thä’  wala 
pnxahkhek neenxu’  sek kanx i 
ju ’guhk,  yu’k wala skhewna 
üsa’  Cauca çxhab walakhe.

MAPA COLOMBIA
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En un cuaderno B ITÁCORA, estudiantes, 

ar t is tas,  arqui tectos,  d iseñadores, 

antropólogos,  v ia jeros,  entre otros,  toman nota, 

hacen bocetos,  recolectan muestras,  para 

recordar y  después,  desarro l lar  sus proyectos.
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L a  b i tácora  es una inv i t ación a real izar
una exploración para act ivar  la  mirada,  

la  memor ia y  la  creat iv idad.  Es un e jerc ic io 
de pedagogía de región que busca propic iar 
e l  reconocimiento de huel las dejadas en e l 
paisa je ,  de las d i ferentes formas de habi tar  

y  t ransformar e l  terr i tor io ,  la  ora l idad,  
las costumbres a l iment ic ias,  los of ic ios, 

la  natura leza,  entre muchas otras 
mani festaciones cul tura les.
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La región de Tierradentro  está  
demarcada por e l  vo lcán Puracé y 
por e l  vo lcán Nevado del  Hui la ,  
formando un t r iángulo isósceles 
que l imi ta a l  suroccidente con e l 
departamento del  Hui la  y  a l  
noror iente con e l  departamento del 
Tol ima.

Nxadx k iwe,  purace nxadx wala 
Vx içsupa´ j  Wui la nxädxnpa’ j  sutxnx i i 

usa’,  txa´wëncxa tasxuh ju ’guh a’ 
çxhab wala wui la  yak,  aça’  sek 

kaanx i i  ju ’guh a’  Plpxsxavxwe’sx 
çxhab yak ihkan üsa’.
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A 3.600 metros sobre e l  n ive l  del 
mar,  en la  laguna de Páez,  l lamada 
también Mandiguagua por las 
comunidades indígenas nasa,  nace 
el principal r ío de la región, el 
Páez.

Mandiguaga ïkh mahkxuja ’,  yu’ 
walak kasehe’  aça nasawe’sx a ’ 

nxädx yu’  j i inatx  yase.

El volcán Puracé  a lcanza una 
a l tura máxima de 4.788 m s.  n .  m.  y 
e l  nevado del  Hui la ,  5 .364 
m s.  n .  m.  Los páramos que hacen 
parte de la región de Tierradentro 
se encuentran entre los 3.288 y 
los 3.629 m s.  n .  m. 

Las quebradas de San Andrés y El 
Escaño,  e l  r ío Ul lucos y e l  Moras se 
unen a l  Páez,  que a su vez 
desemboca en e l  r ío de La Plata . 
Todos l levan sus aguas a l  r ío  
Magdalena,  que atrav iesa Colombia 
de sur  a norte .

Los resguardos indígenas nasa 
de Tierradentro hacen parte de dos 
munic ip ios.  En Páez están ubicados 
los resguardos de Bela lcázar, 
Chinas,  Cohetando,  Hui la ,  Lame, 
Mosoco,  Pickwe Tha Fiw,  Ricaurte , 
San José,  Suin,  Tálaga,  Toéz, 
Togoima,  Vi toncó,  Avi rama y Caloto. 
Y en Inzá los resguardos de Santa 
Rosa,  San Andrés,  La Gaitana, 
Yaquivá,  Tumbichucue y Calderas.

Nasa we´sx çxhab nxadx k iwete, 
je ’z  ũs k iwe ũsta’.  Nengaju’gukhe’ 

nenga çxhab ũsa’,  vx i te ’  Supxi ’, 
Wi la ,  Kwetahd k iwe,  Lamus k iç , 

Muse ukwe,  Piçkwe tha fx iw, 
Ricaute,  San Ksee,  Talaka, 

Twees,  Uswa´ l ,  K luutu çxhab, 
çxhab wala ,  Thkuyma,  Pi i lamu. 

Aça Inzaa çxhabuja ’  kpi ’sx  k iwe, 
Thbx i ’sxukwe,  yu’  tuk ,  wëdx yu’, 

k i ipa çxhab.

Wëdx yu’  k iç ,  baçh yu’,  sxwi ’ la  yu’ 
k i ’  path yu’  a ’  nxädx yu’  k içtetx 

püpina seje ’ ;  txä ju u ’çxa’  p laata 
yu’ tetx  ju ’dx i ina seje ’.  Txä junxa’ tx 
magdalena k iç walate ju ’dx içxah 

kwe’sx fx i ’znx i  çxhab wala tasxujx 
vx içtepah sutxna skhewu’.

SOBRE T I ERRADENT RO 

Notasimportantes
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Una ruta sugerida 

DESAF IANDO
EL  V IRUS  DEL 

CONFL ICTO  Y  EL 
OLV IDO 

para pensar, 
ver y sent i r
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El  museo etnográf ico fue constru ído hace

ya var ias décadas y queremos,  con su ayuda, 

t ransformar lo .  Por e l lo lo inv i t amos a que 

haga parte del  equipo para la  renovación del 

museo,  real izando un e jerc ic io en su bi tácora:
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¿Qué parte del  museo considera debe qui tarse

o cambiarse? Dibújelo
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¿Cuál  es e l  espacio que más le gusta del

museo y por qué?  Dibújelo 
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¿Cuál  tema,  que no esté en e l  museo,

considera importante inclu i r?  

Narre  y  dibuje  una h istor ia que considere 

deba ser conocida y recordada sobre su  

fami l ia ,  sus amigos,  e l  lugar donde v iven,  o . . . 
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Al  salir  del museo . . .

Tome el  camino empedrado en di rección a la 

quebrada San Andrés.  Al l í ,  un puente de  

guadua e laborado por los t rabajadores de los 

parques del  ICAN H encontrará;  anímese a 

dibujarlo  e identif icar  con qué mater ia les  

y  con qué técnicas fue constru ido.

Puente sobre la  quebrada San Andrés,  arrasado 
por la  avalancha en noviembre de 2017
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Mater ia le s  y  t écn i cas  de  cons tr ucc ión :
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Busque un camino  seguro para bajar  a la

quebrada.  Si  observa detenidamente,  fuera o 

dentro del  agua encontrará mater ia pr ima de 

todos los tamaños,  labrada y redondeada por 

e l  agua,  t an res istente como para permancer 

intacta mi les de años entre la  quebrada o 

bajo la  l luv ia o e l  sol .  

Estos mater ia les son de di ferentes formas, 

texturas y colores,  y  han s ido ut i l i zados por 

muchas cul turas desde hace mi les de 

años,  hasta hoy,  en la  e laboración de 

herramientas para cazar,  cortar,  cul t ivar,  

machacar,  esculp i r,  

constru i r  . . . 
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Está  inv i tado  a  ut i l i zar  su ingenio y

creat iv idad para realizar  una obra  

escul tór ica con di ferentes piedras,  

inspi rada en la h istor ia ,  la  natura leza o la 

geograf ía  de Tierradentro.  

Como la obra real izada será di f íc i l  de 

t ras ladar,  dibújela  en su bi tácora,  escriba 

un texto en e l  cual  cuente lo que inspiró su 

obra y póngale  un nombre o t í tu lo .

T í tu lo  o  nombre  de  la  obra  e scu l tór i ca :
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Dibu jo  de  la  e scu l tura  que  creé  con  p iedras  de  la  quebrada
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Ahora tome el  camino  en di rección a l

Al to de Segovia 

 Un corredor de f rondosa y color ida  

vegetación lo l levará a l  Al to de Segovia .  En é l 

encontrará arbustos,  árboles,  y  p lantas; 

obsérvelos  y  deje que a lguno atrape su  

mirada.  Describa  y  dibuje :  ¿cómo emerge 

de la t ier ra?,  ¿cómo es su t ronco?,  ¿cómo se 

bi furcan sus ramas?,  ¿qué textura y  color  

t ienen sus hojas,  sus f lores,  sus f rutos?, 

¿cómo son sus semi l las?,  ¿cómo se l lamará?
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P OR EJEMPLO . . .
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A un amable  custodio  del  s i t io buscará

y sobre los h ipogeos a los que pueden bajar, 

preguntará.  Identif ique  uno que l lame su 

atención y baje ,  imaginando por qué y cómo 

los ant iguos pobladores de Tierradentro 

esculpieron esta incre íb le construcción bajo 

t ier ra .  

¿Qué histor ias contarán? Muchos las han 

quer ido interpretar.  Ahora es su turno.  

Dibuje  una secuencia de imágenes est i lo 

car icatura que cuente una posib le vers ión del 

paso a paso.

Cont inúe el  ascenso hacia e l  Al to de Segovia
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Es  hora de continuar el  recorrido

cuesta arriba 

Cuando l legue a l  a l to que por su  

nombre parecer ía estar  encantado,  

busque  e l  mejor  s i t io para 

disf rutar  del  majestuoso paisa je ,  

póngase cómodo para que pueda 

 inspirarse.  

Ahora haga gala de sus dotes de  

escr i tor  y  seleccione un género l i terar io 

(poesía ,  narrat iva ,  ensayo,  drama) con 

e l  que pueda t ransmit i r  sus impresiones 

sobre e l  imponente paisa je que t iene  

ante sus o jos. . .  

Si  ya logró la  inspiración como escr i tor, 

ahora descubra sus dones de art ista 

real izando un dibujo del  paisa je que 

descr ib ió l i terar iamente.
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Busque el camino para empezar el

descenso 

Llegará a l  s i t io cuyo nombre es e l  de una  

tabla gruesa y grande,  a l l í ,  lo  esperan  

personajes muy quietos y contemplat ivos. 

Mírelos  detenidamente,  observe  la  textura 

del  mater ia l  en e l  que están ta l lados,  la 

expresión de sus rostros,  sus tocados,   

la  posic ión de sus manos. 
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Selecc ione e l  per sonaje  que más l lame

su atención y descríbalo  de manera que  

cualquier  persona pueda imaginar lo .  Ahora 

escr iba una h istor ia sobre e l  or igen del 

personaje seleccionado y haga un dibujo 

deta l lado señalando las partes que lo  

ident i f ican.

Descr ipc ión  de l  per sona je
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Sobre  e l  or igen  de l  per sona je
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Dibu jo  de  la  e s ta tua  y  sus  par te s
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Salga a la carretera

Tome  e l  camino a su izquierda para regresar 

a la  casa museo del  parque y busque  e l  

sendero que lo l levará a l  museo arqueológico.  

Recórralo  mirando detenidamente los 

objetos exhib idos y seleccione e l  que más 

l lame su atención.  Dibújelo ,  descríbalo ,  

y  luego imagine  y  escriba  una h istor ia  

sobre e l  personaje que lo real izó hace  

c ientos de años.
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El  ob je to  que  l lamó mi  a tenc ión
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Descr ipc ión
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His tor ia  de l  per sona je  que  e laboró  e l  ob je to  hace 
c i entos  de  años :
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Si  toma el  camino hacia la  derecha estará en

dirección a l  Al to de San Andrés y a la  

población de San Andrés de Pis imbalá .  

Abra  b ien los o jos y observe  a  lado y lado 

del  camino,  donde verá var ias v iv iendas cuyos 

mater ia les y aspecto parecieran ser  

t radic ionales de la región.  ¿De dónde se 

obtendrán los mater ia les empleados?, 

¿por qué ut i l i zan esos mater ia les?,  ¿qué 

caracter iza o di ferencia estas v iv iendas  

de otras?

Casa cul tura l  del  resguardo de Tumbichucue
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Antes  de terminar,  escriba  una

frase que resuma en diez palabras la 

exper iencia del  recorr ido.
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Hemos  l l egado 
a l  f ina l  de e s te recorr ido 
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Alto de  San Andrés 
Aprox imadamente t re inta minutos, 

desde e l  desv ío en la carretera.

Alto del  Aguacate 
Aprox imadamente una hora de 

ascenso (a l to esfuerzo) . 

Pueblo de  San Andrés 
de  P i s imbalá
Aprox imadamente media hora 

caminando desde el  porta l  de 

desviación del  Tablón. 

Otros  s i t ios 
para  recorrer 
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Tanto los hipogeos como la 
estatuaria  fueron ta l lados en 
toba volcánica por ar tesanos que 
dominaron y aprovecharon las 
cambiantes caracter íst icas de 
estas piedras porosas y l iv ianas, 
hace aprox imadamente 1.400 años. 
Si  observan con detenimiento las 
superf ic ies de h ipogeos y estatuas, 
verán que var ían en color,  aspecto  
y  textura .  E l lo se debe a la 
presencia de numerosos minera les 
en su composic ión.

Kwe’th yak nasa vx i tnx i i  üsta txaatx i 
nxadx uhpate kweth  

neenxunx inxaktx  vx i tna kuh ëse k i ’  fx iy 
fx iy  kweth j iphpa’ka.  Txäapa’ka’  

peedamee fx iy  fx iy ta kwekwe’

HIP OGEOS

SOBRE T I ERRADENT RO 

Notasimportantes
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Las rocas que cubren  una parte 
importante de la superf ic ie de la 
región se conocen como toba  
volcánica,  porque prov ienen de 
erupciones de volcanes,  donde 
part ículas de polvo,  cenizas  
volcánicas y magma se asentaron 
en la superf ic ie terrestre ,  y  luego 
sufr ieron un proceso de  
enfr iamiento rápido.

Yeçkatey a ’  nxadx uhpaçxah k iwe’s a ’ 
kwe’th k i ’  khuç çxak phuphna skhew, 

txäa nxadx uhpate kwe’th wala  
usx isa’  tudçxaatx  fx izena neenxu.

TOBA  VOLCÁNICA
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El 6 de junio de 1994, a las 3:45 de 
la tarde,  un terremoto de magni tud 
6,4 en la escala de Richter,  con  
epicentro en la hacienda El  
Dubl ín ,  ubicada sobre la  cuenca del 
r ío Páez,  causó una avalancha que 
arrasó pueblos ,  ig les ias,  colegios, 
puentes,  caminos,  y  mi les de  
indígenas y campesinos,  
an imales y cul t ivos,  lo que  
obl igó a muchos sobrev iv ientes  
a desplazarse hacia e l  norte del  
Cauca y a var ios munic ip ios 
del  departamento del  Hui la . 
Esta reubicación t ransformó el 
terr i tor io y  la  cot id ianidad de las 
comunidades indígenas afectadas, 
quienes en muchos casos se v ieron 
obl igados a cambiar  radicalmente 
sus formas de v ida.

Setx a ’kafx  pxnxahte,  kus tubuçte’ 
ed walak u’ j ,  wajxse’  çxhaçxa ëse 

nx isa’  nxädx yu’  wala ïçuhkh yu’ 
uyuyme walaçxah çxhabtx i  j xa ’na 

skhewk,  dxuus yat tx i ,  p i iya yat t 
walatx i ,  wehtx i ,  dx i ’ txh i ,  idxuuwe’sx 

k i ’  musxkawe’sxtx i ,  t ahtxtx i ,  ü ’  t asxtx i 
suwna skewku.  Nawe nxuute mai i 

neenxuusa’  k iwetx i  dvx i thçxah u’ tx 
vx i te çxhabsu  

kaçxya’.  Na’  nxuute nasawe’sxa’  
k iwetx i  dvx i thcxah vx i t ahsu kaçxya’ 
u ’çxah fx i ’zenx is jxuka nxu’phthena 

kuhtx .

AVALANCHA DE 
1994

Las rocas que cubren  una parte
importante de la superf ic ie de la
región se conocen como toba
volcánica,  porque prov ienen de
erupciones de volcanes,  donde
part ículas de polvo,  cenizas
volcánicas y magma se asentaron
en la superf ic ie terrestre ,  y  luego
sufr ieron un proceso de
enfr iamiento rápido.
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La laguna sagrada de Juan Tama es 
s i t io de peregr inación donde los 
indígenas nasa hacen anualmente e l 
r i tua l  de l impieza de los  
bastones de mando.  La laguna  
recibe su nombre en honor a un 
legendar io personaje que  
defendió espir i tua l  y  pol í t icamente 
a los indígenas y sus t ierras.  Fue e l 
encargado de const i tu i r  los c inco 
resguardos de la época colonia l 
más importantes de los nasa: 
Vi toncó,  Jambaló,  San Francisco de 
Caldono,  Quichaya y Pi tayó.

Tama ïkh wala ,  wala k i ’snx i isa ’  ayte’ 
a ’kafx  isatx  khabu fx ize ’hya’  u ’ jue’  thë’ 

wala we’sx yakh.  Naa ïkh wala teeçx 
sa’ t  yasesku jxpa’ka,  ksxa’we’sx yakh 

nasawe’sx k iwe’s dwe’wepa’ka. 

LA  LAGUNA DE 
JUAN TAMA
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Nació de la unión entre e l  agua y 
las estre l las .  Esta unión generó una 
creciente de la quebrada Lucero, 
proveniente de piçke Tama ïkh 
(después laguna de Juan Tama),  por 
donde apareció f lotando en  
balsa de bejucos un n iño a quien 
los thë’  wala rescataron y lo  
l lamaron Tama. Su cuerpo fue  
armonizado con plantas medic inales 
de c l imas f r íos y cal ientes hasta su 
juventud.  Cuando l legó la hora de 
part i r,  se fue caminando hacia la 
profundidad de la laguna del  mismo 
nombre,  para t ransformarse en la  
estre l la  y  en e l  re lámpago  
i luminador de las luchas de su  
pueblo.

Yu’  k i ’  a ’we’sx utxaanx i te çxaa,  path 
yu’  a ’  seena’  walaakh j i ’ t x ,  naa yu’a ’ 
p içkwe Tama ïkh uh yuusakyu’ ;  naa 

yu’  kwehkwesuk yahyakh adxnx i  teeçx 
k lxub luucxkwe vxyaa,  txäaphkaçx a ’ 

thë’  walawe’sx a ’  p jx iwcxahtx  
Tamatx yasee.  Txa jx  kwekwe’s a ’ 

yu’çehtx  yu’çe açxa k i ’  fx izehwe’sx 
jxuthyak walan kahphkacx.  Txa jx  u ’ jua 

een kuhte’  ïkh ma’we yaasena txan 
ï içxakh sxawëd txa ’nxuuçxah a’kwe 

nxunxa’  k i ’  kwehnaçxah çxhabtx i  
çxhaçxaya’  pu’çx i ’.

JUAN TAMA
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Nasa (español)Nasa yuwe

We’wenxi  nasa yuwe’,  nasa,  
nasawe’sxtx ik  k jxsusu’,  nasa  

ï tx i isatx i .  Yuwe’,  kwe’sx yuwe’s ku 
k jxsusu’  k i ’  çxhaçxa yahtxna  

ksusnx i ’s .  Nasawe’sx we´wenxi 
yuwe.

La palabra nasa se ref iere a gente, 
persona y todo aquel lo que t iene 
v ida.  E l  término yuwe indica boca 
que produce palabra y voz de 
res istencia .  Lengua de la gente 
nasa.

GLOSARIO 

EspañolNasa yuwe
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Música de f lautasNasa kuvx

Nasawe’sx mem a’,  kuvx k i ’  
kwëtayakh tukanx i isa ’.  Teeçxsa’ 

pesath kuvx vx i te ’  na’sa thaakwe’ 
j x i isa k i ’  yeçuh ksusu’sak tuka’,  een 

walasu,  luuçxkwe kaseh eensu,  k i ’ 
uu eensutx tuka’.

Música t radic ional  de los nasa 
conformada por d i ferentes  
f lautas y tamboras.  Una de e l las es 
la  f lauta t raversa sarav iada,  
ut i l i zada por e l  puntero o mejor 
músico en las épocas de f iesta , 
nacimiento y muerte de los nasa.

ChumbeTaaw

Piisxaa khas yakh umnxi i ,  atx  tu l 
a ’s  j x tudwa’h,  luuçxkwetx adwä’ j , 

k i ’  ïpxwä’tx  kseelp i ’ j i ’.

Cinta te j ida con lana de ovejo, 
ut i l i zada para amarrar  los anacus 
de las mujeres,  fa jar  a sus h i jos y 
cargar los a su espalda.
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Lagunas sagradasKi ’snx i  ïkh

Nasa çxwã’

Yu’çehwah eente ïkhwa’sxa ja ’datx 
pu’çx i ’  nasawesx kwekwe’s k i ’ 

ksxa’wa’sxtx i  yu’çehya’.

En los r i tua les de armonización las 
lagunas se despiertan para curar 
e l  cuerpo,  e l  a lma y e l  espír i tu de 
los nasa.

Sombrero nasa

Çxwä’ a ’s umwa’ ja ’  txh ih eç k i ’ 
lamus yaktx  ümu’.  Pu’ tx te ’  

yu’ tetx  patx i ’,  txa ju ’  zu’ tahçxa’ha’ 
sek te kadx i ’ j i ’,  txa junxa’ tx 

zu’ tahçxah ümnxa’  t akhe’.  Naa mj i i 
a ’  p içh the’wäsx j i i  çxa’.  Ayte  
nasawe’sx çxhaçxa yaatxnx i , 

p i iyanx i i  k i ’  ksxa’we’sxtx  ja ’da 
j i ’puwah çxwä’te .

Para la  e laboración del  
sombrero se cosecha la hoja de 
pindo o palma de cera;  luego se 
cocina,  se seca a l  sol ,  se t renza 
y se te je .  Solo a lgunas fami l ias , 
especia lmente los hombres,  se 
especia l izan en e l  te j ido de los 
sombreros.  En é l  se concentran las 
fuerzas pol í t icas,  espir i tua les y los 
conocimientos indígenas.
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Capisayokaaç atx

Uy’we’sxa khas pud ya’  t aktx  kaaç 
atx  umwah piçthe’wa’sx kahç çxah 

ya’  dwe’eekah,  yeç kathe’wa’sx 
yu’çeheçte nwe’we’kah.  Mai isa’ 

dwe’we j i ’meeçx wantanxmeeçxah 
u’ ta .  Txäa pa’ka kaaç atx  a ’  teeçx 
naamuuçxa j i ’pa’,  kaç sa pi iyanx i i , 

ksxa’w,  çxhaçxa yaatxn i isa ’  
naamuj i içxa’.

Como estrategia de defensa,  las 
mujeres nasa empezaron a h i lar  la 
lana de oveja para la  e laboración 
del  capisayo,  considerado como 
escudo protector  para cada uno de 
los miembros del  pueblo nasa,  ya 
que ant iguamente buena parte de 
la población indígena era  
bruta lmente cast igada por sus 
“amos”.  Algunos de e l los no  
res ist ían y fa l lec ían.  E l  capisayo 
t iene un único dueño.  No se 
recomienda prestar lo a nadie,  pues 
t iene energías únicas que protegen 
a l  indiv iduo portante. 

Reconci l iac iónWëth wëth fx i ’zeya’

Puuyime fx izewah.  Na’we nxuuçxa 
ksxa’we’sxyak,  uma k iweyak, 

ïkh yak,  yu’k wala we’sx yak k i ’ 
kweth walawe’sx yak wëth wëth 

fx i ’zewa’ ja ’.

Viv i r  respetando las di ferencias. 
También es e l  encuentro  
respetuoso con los espír i tus de la 
madre t ierra ,  de las lagunas,  las 
montañas y las rocas. . .
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Refrescamiento

Bastón

Kfx ize’nx i

Khabu

Thë’  wala ksxa’we’sxyak mj i isak 
thegu’  nasawe’sx kwekwetx  

yu’çehya’  açan u’ jusatx i  çxhabsu, 
uma k iwe su.  Yuçe Jxuth yak çehk 

ku yu’çehe khfx izehna,  khabutx 
khfx izehna ewme dx i ’ jawa’sxte , 

çxhaçxa çxa yeçuh kasehna uhkhan 
khabuu atsaawe’sx .

Nasa walawe´sx yaçeçx 
tx i ’pnisaçxatx  naa khabuutx i 

Visya´a ja ’.  Txawe´sxtx i  nasa we´sxa 
Khabuwe’sx j intx  we’we.  U’ywasxtx i 

khabu picthe çxhaçxa yujunx isku 
phata’sx i ,  aça piçthewasxtx i 

txawenxçxaku we´we.

La autor idad espir i tua l ,  conocida 
como thë’  wala ,  se encarga de 
real izar  r i tua les para ref rescar 
los cuerpos que desequi l ibran e l 
orden socia l  y  natura l  del  pueblo 
nasa.  Ut i l i zando plantas  
medic inales,  l leva a cabo los  
r i tua les de ref rescamiento/baño 
de los bastones con aguas de las 
lagunas,  con e l  f in  de sacar e l  
exceso de “calor”  y  las malas  
energías producidas por los  
conf l ictos y movi l i zaciones que 
se dan dentro y fuera de los 
terr i tor ios.

Símbolo de autor idad pol í t ica 
portado por los indígenas e legidos 
mediante asamblea comunitar ia 
como sus representantes ante 
las inst i tuciones estata les y 
terr i tor ia les.  Para las mujeres 
representa la  fuerza espir i tua l  del 
hombre y v iceversa.
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Hipogeoskiwe kafx

Kiwe dx i isu yat  nx i i ,  nxädx kwetyak. 
Naa yat  a ’  t adxta ’,  yat  tx ida manx 
j i ’pta ’  vx i te p ikas j ipta ’  j xukaysa 

nxädx kwet yak cehk vx i tnx i t a ’.

Dx i ju ’  üza yafx  a ’s vx i tnx i  j i ’ptha, 
vx i te ’  tha’  vx içtx i ,  vx i te nasawe’sx 
u ’ junx i  dx i ’ ja ’s ,  beh yak,  khuçxyak 

k i ’  çx ihme yak kadna vx i tnx i t a ’, 
txa ’nxuçxah ünsaawe’sxtx i i  j xawya’ 
ahanxa’.  Txäa k iwe ünsawe’sx yatn 

khenxa’  a ’  ju ’gthe’wa’sxa’  jue’kheta 
khehe’.

Estas asombrosas construcciones, 
t a l ladas bajo t ier ra en piedra 
volcánica ( toba) ,  se h ic ieron para 
deposi tar  restos humanos en urnas 
funerar ias.  En var ios h ipogeos se 
pueden ident i f icar  columnas,  v igas, 
n ichos y muros recubiertos con 
f iguras geométr icas en colores ro jo 
y  negro,  sobre una base blanca; 
igualmente,  en var ias de e l las se 
encuentran ta l lados cuerpos o 
rostros de seres humanos.
Los pozos de descenso están 
compuestos por ingeniosas 
escaleras que a lcanzan hasta
nueve metros de profundidad.

Urnas funerar ias para 
ent ierros secundar ios

Unsaawe’sxtx  peedanx i

Kiwe mitx tx i tx  ew zx icxkwe 
phewu’ ju ’,  eçxkwetx i  fx i ’ jna ,  u ’ l tx i 

vx i tna,  laawatxwetx i  vx i tna,  supx i l tx 
vx i tna,  k ihk ihpa vx i tu ’ t a;  txäa mitx 

te ’  ünsawe’sx dx i ’ thtx i tx  j xawu’, 
txa ’nxuuçxah k iwe yat  dx i isu  

j xawya’  a janxa’.

Un importante número de urnas 
con pintura y con apl icaciones de 
f iguras humanas y de animales, 
como culebras,  sa lamandras y 
c iempiés,  se e laboraron para 
deposi tar  los restos óseos de 
var ios indiv iduos.  Estas urnas eran 
poster iormente colocadas en e l 
fondo de los h ipogeos.
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El Inst i tuto Colombiano de Antropología e 
Histor ia presenta la  ser ie t i tu lada B ITÁCORA , 
d i r ig ida a las poblaciones del  área de inf luencia 
de s i t ios patr imonia les.  Este proyecto busca 
convert i rse en una herramienta didáct ica-
pedagógica de reconocimiento de región que 
inv i t a a despertar  la  cur ios idad y act ivar  la  mirada 
de nuevas generaciones sobre su entorno,  su 
contexto geográf ico,  sus paisa jes,  su pasado y su 
presente.  La colección busca va lorar  y  promover 
otras maneras de nombrar,  ver  y  sent i r,  as í  como 
propic iar  la  creat iv idad como herramienta de 
construcción de conocimiento.

Con esta publ icación,  e l  ICAN H da cont inuidad 
a la  l ínea de proyectos encaminados a la 
va loración y d ivu lgación del  patr imonio.  Estos 
mater ia les están di r ig idos a est imular  la 
apropiación y e l  aprovechamiento de di ferentes 
espacios regionales patr imonia les,  como los 
parques arqueológicos de San Agust ín e Isnos, 
Tierradentro,  Santa Mar ía de La Ant igua del 
Dar ién,  e l  fuerte de San Fernando,  la  serranía de 
La L indosa,  e l  Museo del  Río Magdalena,  entre 
otros,  donde actualmente e l  ICAN H desarro l la 
y  apoya proyectos de carácter  d ivu lgat ivo y 
museológico con y para las comunidades. 

Cada B ITÁCORA  es un cuaderno de notas que, 
además de aportar  datos geográf icos,  h istór icos, 
etnográf icos,  g losar ios y eventos refer idos a 
las part icular idades de los s i t ios patr imonia les 
mencionados,  es pr incipalmente un diar io de 
ruta donde real izarán anotaciones,  d ibujos, 
recolectarán datos,  armarán h istor ias y recogerán 
por e l  camino mater ia les que les ayudarán a 
enr iquecer su exper iencia .
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