
Curripaco1 
Nombres Alternos: Kurripaco, Baniva, Waquenia, Kurrupaku. 

 
Ubicación: 
Localizados en el río Isana y cabeceras del río Negro, sobre las márgenes izquierda y 
derecha del río Vaupés, departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada. Algunos kurripaco se 
encuentran en la ciudad de Inírida en el barrio La Primavera. En Venezuela se encuentran en 
los Estados de Amazonas -Maroa- y en Bolívar, con una población aproximada de 2.816 
habitantes; en Brasil, habitan en el Estado de Amazonas, con 3.000 personas. En los 
kurripaco de Colombia se incluyen algunas familias baniwa, karupaka okurrin y karry-
karutama, que habitan en el Alto Guainía, en Caño Tomo y Caño Aki. Es un grupo afín con 
los puinave y piapoco2. 
  
 
Población:  
Su población se estima en 4340 individuos3. Se encuentran  en los departamentos de 
Vaupés, Meta, Guainía entre otros varios departamentos del país. La mayor concentración 
de población de este pueblo indígena, la encontramos en el municipio de Inirida - Guainía  
con un total de  2590 indígenas, seguido del municipio de Puerto Colombia  del mismo 
departamento ,   con un  total de 991  personas. La distribución de la población Curripaco por 
género corresponde  a 2251 hombres y 2089  mujeres. La distribución del pueblo Curripaco 
en el territorio colombiano  comprende departamentos tanto del norte del país como del sur. 
–Ver Tabla No. 1- 
 

Tabla No. 1 Población del pueblo indígena Curripaco según Censo del 2005, 15 
municipios con mayor población. 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO  PUEBLO 
INDÍGENA 

CABECERA   RESTO   TOTAL 

      HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES   

Guainía Inírida Kurripako 458 448 896 788 2590 

Guainía Puerto Colombia Kurripako 0 0 527 464 991 

Guainía San Felipe Kurripako 0 0 109 111 220 

Guainía La Guadalupe Kurripako 0 0 101 86 187 

Meta Villavicencio Kurripako 20 33 1 4 58 
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Vaupés Mitú Kurripako 12 25 1 5 43 

Guaviare San José del 
Guaviare 

Kurripako 4 15 16 5 40 

Vaupés Papunaua Kurripako 0 0 18 21 39 

Guainía Barranco Minas Kurripako 0 0 10 10 20 

Amazonas Leticia Kurripako 0 0 8 8 16 

Valle Cali Kurripako 9 6 0 0 15 

Bogotá Bogotá, D.C. Kurripako 7 6 0 0 13 

Vaupés Caruru Kurripako 8 1 0 0 9 

Caldas Manizales Kurripako 0 0 3 4 7 

Bolívar Cartagena Kurripako 3 3 0 0 6 

TOTAL   521 537 1690 1506 4254 

TOTAL RESTO DEL 
PAÍS 

      86 

 
 
 
 
 
Reseña etnohistórica: 
Los Curripaco son de origen Arawak. Algunos vinculan a los Curripaco y Banivas con los 
Bare y Guarekennes del río negro y los Talianas del Vaupés4. 
 
 
Economía: 
La horticultura, la pesca y la cacería, sustentan su economía. Utilizan la técnica agrícola 
derotación de terrenos y la siembra en conucos que dejan descansar durante 3 años. El 
principal producto de su dieta es la yuca brava; también cultivan piña, ají, lulo, ñame, caña, 
chontaduro y plátano en menor medida. La artesanía constituye un renglón importante dentro 
de su economía; por lo general fabrican canastos, rayadores y objetos de cerámica para la 
venta; así mismo, realizan actividades extractivas de pandare, chicle, caucho y la fibra de 
chiquichiqui, una palma para fabricar escobas5. 
 
Las relaciones productivas responden a los patrones de interdependencia que estos hombres 
mantienen con el medio muy ligado a la subsistencia. Aunque las pautas culturales se 
vengan perdiendo, persiste la esencia misma de respeto a la naturaleza que como una ley 
inherente permite la racionalidad y el manejo del medio circundante, logrando de esta 
manera un equilibrio ecológico que permite el respeto y manejo consciente de la vida y 
reproducción biológica sin alterar los ciclos; en el caso de la cacería que es abundante en 
estas zonas, racionalmente se cazan solo los animales adultos procurando que no sean 
hembras. La pesca que también es abundante, se realiza procurando no alterar o destruir 
estos medios de subsistencia6. 
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Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición:  
La religión evangélica ha ejercido una fuerte influencia en la comunidad; sin embargo, 
conservan de su cosmovisión tradicional, los nombres de los clanes designados como sus 
héroes culturales: pato de agua, hijos del guache, hijos del tapir y nietos de las pléyades, 
entre otros elementos. La dinámica social de su territorio ha estado ligada a los auges 
extractivos y a la fuerte presencia misional. 
 
 
 
 
Territorio: 
Localizados en el río Isana y cabeceras del río Negro, sobre las márgenes izquierda y 
derecha del río Vaupés, departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada. Algunos kurripaco se 
encuentran en la ciudad de Inírida en el barrio La Primavera. En Venezuela se encuentran en 
los Estados de Amazonas -Maroa- y en Bolívar, con una población aproximada de 2.816 
habitantes; en Brasil, habitan en el Estado de Amazonas, con 3.000 personas. En los 
kurripaco de Colombia se incluyen algunas familias baniwa, karupaka okurrin y karry-
karutama, que habitan en el Alto Guainía, en Caño Tomo y Caño Aki. Es un grupo afín con 
los puinave y piapoco. 
  
Lengua: 
Su lengua pertenece a la familia lingüística Arawak. La mayoría de la población habla en 
lengua kurripaco y para actividades comerciales, sociales y políticas, en castellano. Su 
lengua se divide en cuatro dialectos asociados a un origen mítico. 
 
El kurripako está relacionado con la piapoko y warekena más que la baré y la yavitero, las 
otras lenguas arahuacanas en el estado de Amazonas. Tiene tres dialectos: ôjo-kjárru, âja-
kurri y êje-kjénim.7 Ver mapa No1.  
 

Mapa No 1. Ubicación de la lengua Kurripaco en Colombia.8 
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Organización social y política: 
Su organización social tradicional se caracterizaba por la existencia de cinco fratrías ligadas 
a un territorio mítico. Actualmente están organizados en comunidades formadas por unidades 
familiares –hermanos y primos con sus esposas e hijos- que a su vez constituyen el núcleo 
económico de producción. Su patrón de filiación es patrilineal y exogámico. Se mantienen 
alianzas matrimoniales con los grupos kurripaco, puinave, kubeo y piapoco y también con los 
colonos de la región. 
  
Las comunidades de tipo clanil, están dirigidas por un Capitán que generalmente cumple la 
función de pastor protestante. Este precede las celebraciones, reparte la comida y dirige el 
culto. Su cargo es vitalicio. Actualmente viven en caseríos, construidos alrededor de una 
plaza; estos cuentan con dos edificios comunales: la casa de conferencias y una capilla 
diseñada para el ejercicio del culto evangélico. 
  
El patrón de consumo es comunitario, razón por la cual dos veces al día el Capitán convoca 
a la comunidad para una comida colectiva realizada en el salón de conferencias. En ella, 
cada familia aporta productos comestibles según su disponibilidad. Durante el año celebran 
la Santa Cena y la Conferencia, ocasión en la que se reúnen varias comunidades9. 
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Actualmente están organizados en comunidades formadas por unidades familiares –
hermanos y primos con sus esposas e hijos- que a su vez constituyen el núcleo económico 
de producción. Su patrón de filiación es patrilineal y exogámico. Se mantienen alianzas 
matrimoniales con los grupos puinave, kubeo y piapoco y también con los colonos de la 
región10. 
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