
Makuna1  
Nombre alterno:  Macuna, Sara, Ide masa, Buhagana, Siroa, Tsoloa 

 
Ubicación: 
Los makuna o “Gente de Agua“ se localizan a orillas del río Comeña, y en las Bocas de los 
ríos Apaporis y Pirá-Paraná, al sur del departamento del Vaupés. Comparten su territorio con 
los karijona, kubeo, matapí, miraña, tanimuka y yukuna en el resguardo Mirití-Paraná ubicado 
en jurisdicción del departamento del Amazonas. Los makuna hacen parte del complejo 
cultural del Vaupés, cuyos grupos –hablantes de la lengua Tukano Oriental- comparten una 
historia común, formas de explotación de recursos, sistemas de organización social, nombres 
míticos y otros elementos de su cosmovisión.2 
  
Población: 
Se estima en 336  individuos3,    encontramos personas pertenecientes a este pueblo en  
departamentos como Amazonas y Vaupés donde configuran el nicho poblacional a nivel 
nacional, en el municipio de La pedrera departamento del Amazonas  se asientan 152 
indígenas  el segundo municipio en orden descendiente es el de Mitú con una población de 
56 según información del censo del Dane en 2005. Los Makuna constituyen una comunidad 
disminuida poblacionalmente por  las diferentes dinámicas estatales  acontecidas en los 
últimos 10 años.  
 

Tabla No. 1 Población del pueblo indígena makuna según Censo del 2005
4
, 15 municipios con 

mayor población. 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO 
 PUEBLO 
INDÍGENA 

CABECERA   RESTO   TOTAL 

      HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES   

Amazonas La Pedrera Makuna 0 0 85 67 152 

                                                 
1 Fotografía tomada de: 

http://www.google.com.co/#sclient=psyab&hl=es&source=hp&q=fotos+indigenas+makuna&psj=1&oq=fotos+indigenas+makuna&aq=f&aqi=&aql=&
gs_sm=e&gs_upl=159557l163816l5l164268l13l13l7l4l9l0l234l437l22l2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=24353b8f3abe7569&biw=1280&bih=699 

2
 Arango, Raúl y Sánchez Enrique. 2006. Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio. Departamento Nacional 
Planeación de Colombia 

3
 DANE. 2005. Censo  Nacional de  Población 

4
 Ibídem. 

http://www.google.com.co/#sclient=psyab&hl=es&source=hp&q=fotos+indigenas+makuna&psj=1&oq=fotos+indigenas+makuna&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=159557l163816l5l164268l13l13l7l4l9l0l234l437l22l2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=24353b8f3abe7569&biw=1280&bih=699
http://www.google.com.co/#sclient=psyab&hl=es&source=hp&q=fotos+indigenas+makuna&psj=1&oq=fotos+indigenas+makuna&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=159557l163816l5l164268l13l13l7l4l9l0l234l437l22l2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=24353b8f3abe7569&biw=1280&bih=699


Vaupés Mitú Makuna 12 16 11 17 56 

Amazonas Leticia Makuna 2 6 17 15 40 

Bogotá Bogotá, D.C. Makuna 5 10 0 0 15 

Valle Cali Makuna 4 2 0 0 6 

Valle Palmira Makuna 0 0 4 2 6 

Meta Villavicencio Makuna 2 3 0 0 5 

Tolima Ibagué Makuna 3 2 0 0 5 

Bolívar Cartagena Makuna 1 3 0 0 4 

Valle Buenaventura Makuna 4 0 0 0 4 

Antioquia Medellín Makuna 2 1 0 0 3 

Atlántico Barranquilla Makuna 2 1 0 0 3 

Risaralda Pereira Makuna 2 1 0 0 3 

Bolívar Santa Rosa Makuna 0 0 0 2 2 

Cesar Valledupar Makuna 0 0 1 1 2 

TOTAL  

  
39 45 118 104 306 

TOTAL RESTO DEL PAÍS 

     
30 

 

 
 
 
Reseña etnohistórica: 

Inicialmente los makuna habitaban sobre caño Toaka, afluente del Apaporis y sus tributarios. 
Ante la llegada de los caucheros y misioneros a principios del siglo XX, migraron hacia los 
territorios de sus parientes los letuama y yiba masa. Solo algunas familias regresaron a su 
territorio anterior. En los diferentes auges extractivos en los que los makuna participaron -
caucho, pieles y coca-, las mercancías se constituyeron en el punto central de las relaciones 
con los blancos.5 

 Economía: 

Debido a la poca fertilidad de los suelos cercanos a los ríos Pirá y Paraná, los makuna han 
desarrollado sistemas de agricultura itinerante de tala y quema. Son horticultores y el 
principal producto de su dieta es la yuca brava o amarga. Cultivan además gran variedad de 
frutales, tubérculos y plantas de uso ceremonial. También practican la caza, la pesca y la 
recolección. Como actividades complementarias a su economía de subsistencia, se han 
vinculado actualmente a la pesca comercial. 
  
Las chagras son manejadas por las mujeres a excepción del tabaco y la coca cuyo cultivo y 
manejo es de dominio masculino.6 
  
 
 
Cultura usos y costumbres, sitios sagrados, cosmovisión, tradición:  

                                                 
5
 Ibídem 
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  Ibídem 



 
De acuerdo a su mito de origen el mundo y el “Yuruparí“  fueron creados por Romi Kumu, la 
mujer Chamán, identificada corporalmente con la tierra. Por suparte, la Anaconda de Yuca se 
considera el dueño de los animales, las frutas silvestres y de todos los demás elementos que 
habitan el mundo. Los makuna tienen varios especialistas mágico-religiosos entre los que se 
destacan el Kumu-pensador-, seguido por el yai, médico tradicional. En los rituales se utiliza 
el yagé y en otras actividades cotidianas la coca y el tabaco. Se celebra la ceremonia del 
“Yuruparí“.7 
  
 
Territorio: 
 
Los makuna habitan las selvas del Vaupés, en la Amazonia colombiana. Desde sus casas 
colectivas, las malokas, manejan un mundo para muchos desconocido, que intriga y hace 
soñar. Las magníficas imágenes logradas por Diego Samper nos transportan a las 
comunidades makuna en Piedra Ñi, Comenya, Apaporis, Bocas del Toaca. Gracias a los 
textos que las acompañan, basados en los trabajos del antropólogo Kaj Arhem, ese viaje 
estético y etnográfico al mundo selvático nos hace conocer mejor a estos otros colombianos, 
comprender la importancia y la razón de la vida simbólica que permea cada uno de sus 
actos.8 
 
Lengua: 
La lengua makuna-erulia (taiwano o teiwana, palenoa o paneroa o hanera, macuna) se habla 
en el departamento colombiano de Vaupés, en las orillas del río Comeña y en la 
desembocadura del Apaporis y Pirá-Paraná. Los makuna comparten su territorio con otros 
grupos, como los carijona, cubeo, miraña, tanimuca, yucuna y matapí. Forman parte de los 
grupos tucanoanos orientales, conocidos por practicar la exogamia lingüística y el 
plurilingüismo generalizado. Mantienen principalmente relaciones con los barasana y 
los tuyuca. El grupo makuna asimiló a los yahuna, de los que en 1988 quedaban menos de 
20 supervivientes en el río Umuña, afluente del Apaporis. Actualmente todos se han 
desplazado a la lengua makuna y la yahuna probablemente se ha extinguido. El grupo étnico 
makuna tiene 920 miembros y la lengua está amenazada.9 
 
Organización social y política: 
Su organización social está conformada por siete grupos emparentados entre sí y agrupados 
a su vez en dos grandes fratrías exogámicas: Ide Masa y Yiba Masa. El intercambio de 
mujeres se hace entre ambas fratrías. El grupo más numeroso es el Ide Masa, conocido 
como “La Gente del Agua“, el cual posee el más alto rango dentro de la estructura total del 
grupo. Las fratrías están compuestas por clanes organizados de acuerdo a un orden de 
mayorazgo.10 
 
 
 

                                                 
7
 Wilhelm Sievers, 1986, Los Arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta. 

8
 ARHEM Kaj  y SAMPER Diego. Makuna, Portrait of an Amazonian People. Smithsonian 

Press, 1998. 
9
 Arango, Raúl y Sánchez Enrique. 2006. Los Pueblos Indígenas de Colombia en el Umbral del Nuevo Milenio. Departamento Nacional 
Planeación de Colombia 
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http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/macro_caribe/caribe/karihona
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/macro_tucano/tukanoan/kubewa
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/macro_caribe/borawito/boran/miranya
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/macro_tucano/tukanoan/jauna
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/arawak/maipurean/jukuna
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/arawak/maipurean/jukuna
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/macro_tucano/tukanoan/barasana
http://www.proel.org/index.php?pagina=mundo/amerindia/macro_tucano/tukanoan/bara_tuyuka
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