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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado es el resultado del acercamiento a la comunidad 

Wayuu ubicada en La Guajira colombiana, basada en la investigación de campo 

realizada en las zonas Alta, Media y Baja del departamento, en las comunidades 

Warrarratchon, Santa Rita, el resguardo indígena de Mayabamgloma, y la escuela 

de formación en música tradicional Wayuu SAÜYEE´PIA WAYUU, Semillero 

Wayuu.  

Este documento pretende realizar una descripción de los instrumentos musicales 

de viento Wayuu, su ejecución y construcción sin aislarlos del contexto en el que 

intervienen, es decir las pautas culturales que los permean, y las diversas 

manifestaciones musicales de esta etnia; además se indaga sobre el sistema 

educativo tradicional y las formas de transmisión de los conocimientos musicales 

originarios, en contraposición con la educación musical actual.  

 

Palabras claves: WAYUU, ANCESTRAL, COSMOVISIÓN, SAWAWA, MAASI, 

ONTOROYOY, WAWAI, JIRRAWAY, ORALIDAD. 
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GLOSARIO 

 

Jouktai: Viento  

Juyá: Lluvia (considerado el padre de los Wayuu) 

Kashi: Luna  

Kay: Sol 

Majayura: Señorita Wayuu  

Mma: Tierra (considerada la madre de los Wayuu) 

Outsü: Chamán, curandero.  

Pütchipü´üi: Palabrero, personaje mediador en la resolución de conflictos entre 

familias. 
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INTRODUCCIÓN  

Los Wayuu son un pueblo indígena ubicado en la Península de la Guajira al norte 

de américa del sur. Este pueblo ha trabajado por siglos en la conservación y 

fortalecimiento de su cultura milenaria. Los constantes intercambios culturales con 

otros grupos humanos, las condiciones adversas ecológicas, climáticas, territoriales 

y diferentes situaciones que han tenido que enfrentar a lo largo de la historia no han 

sido un obstáculo para mantener los saberes ancestrales. Las apropiaciones de 

elementos de otros grupos étnicos a nivel económico y social, si bien es cierto 

representan un riesgo de pérdida cultural, al parecer también han significado un 

proceso de adaptación que evidencia el arraigo cultural de la comunidad, 

empleándose como un método que ha ayudado a garantizar la conservación de esta 

etnia.  

Entre algunos de los saberes tradicionales que se han mantenido a través de la 

historia encontramos la música Wayuu compuesta por diversas manifestaciones 

instrumentales y vocales. La enseñanza y aprendizaje de la música ha posibilitado 

la trasmisión de saberes y contenidos relacionados con la cosmovisión, así como 

también el establecimiento de vínculos familiares y sociales. Entre los instrumentos 

musicales Wayuu los instrumentos de viento Sawawa, Maasi, Jirraway y Totoy 

parecen tener una relación simbólica de analogía con el ser humano y el universo. 

Estos saberes son transmitidos de generación en generación de manera oral y es 

esta misma forma de enseñanza la que ha permitido transmitir y aprender valores 

culturales que son incorporados a través del aprendizaje musical.  

En la actualidad existe una preocupación referente a la transmisión 

intergeneracional de los saberes en muchas de las manifestaciones culturales de 

esta etnia, entre ellas la música, ya que por diversas razones la posible influencia 

de patrones culturales de otros grupos humanos ha generado un desinterés por el 

aprendizaje de algunas prácticas musicales. Esta preocupación la han expresado 

sobre todo las autoridades tradicionales, los sabedores y líderes debido a que puede 
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presentarse un riesgo de pérdida cultural al no existir relevos que aprendan los 

conocimientos que poseen los mayores.  

Esta investigación es presentada como requisito de grado para optar al título 

licenciado en Música de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia como 

parte del componente investigativo del programa académico de la facultad de Bellas 

Artes, Departamento de Música. El objetivo de este trabajo estuvo centrado en el 

estudio de la importancia de las diferentes manifestaciones culturales, analizando 

con mayor profundidad la ejecución y construcción de los instrumentos aerófonos 

Wayuu, Sawawa, Maasi, Totoy, Jirraway, así como indagar sobre la forma de 

transmisión del conocimiento y las escuelas de música tradicional actuales.  

Partiendo de la idea que la música Wayuu tiene múltiples funciones dentro de 

cultura que superan los límites de lo estético musical para ser una manifestación 

simbólica compleja que encierra lo mítico, ritual, y cosmogónico de esta cultura, se 

hace un análisis interpretativo a partir de las entrevistas y el trabajo de campo 

realizado acerca de la ejecución, construcción, usos y funciones de las 

manifestaciones musicales así como la forma de transmitir los conocimientos.  

El estudio tiene una importante significación ya que intentó abordar la práctica 

musical desde una perspectiva que no la excluye de su contexto mítico y ritual ni de 

aspectos temporales y espaciales desde el territorio que hacen parte de la 

cotidianidad Wayuu, incursionando de esta forma en hacer un estudio holístico de 

estas manifestaciones. De igual modo se analizan los procesos de aprendizaje de 

la música como una manera de establecer vínculos y alianzas de parentesco que 

permiten una conservación cultural. Este trabajo monográfico pretende, en la 

medida que sea posible, brindar elementos que contribuyan a salvaguardar las 

prácticas musicales y los demás contenidos culturales que la componen.  

El trabajo de campo se llevó a cabo en los municipios de Uribia, Manaure, Fonseca, 

Riohacha, correspondientes a la Alta, Media y Baja Guajira del territorio 

Colombiano, departamento más septentrional de este país. Entre las comunidades 

visitadas se encuentran Warrarratchon, Santa Rita, y las cuatro comunidades 
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pertenecientes al resguardo indígena de Mayabamgloma: Mayalita, Bangañita, La 

Gloria y la Loma. Las personas entrevistadas son autoridades y líderes Wayuu que 

están trabajando para la preservación de su cultura. En la recolección de datos no 

fue necesaria la intervención de traductores Wayuunaiky-Español, ya que todas los 

actores de las entrevistas son Bilingües, condición que es generalizada en esta 

etnia. 

El proceso de recolección de datos se ha realizado mediante la intervención de 

diferentes autoridades del departamento, gestores culturales, directores de cultura, 

líderes comunitarios, entre otros, y la asistencia a eventos relacionados con la etnia 

o aquellos que no lo están pero se aprovecharon para establecer relaciones y 

contactos sociales que permitieron el acercamiento al tema de investigación. Entre 

los eventos se encuentra el festival de la cultura Wayuu, celebraciones rituales, 

tardes culturales y turísticas de Rancherías, exposiciones artísticas y de libros; 

también se contó con la colaboración de personas cercanas a los líderes Wayuu 

que ayudaron a tejer vínculos con esta cultura dado que es necesaria la 

participaci·n de un intermediario o un ñpadrinoò que haga el acercamiento pertinente 

por ser una etnia reservada en este aspecto.  

La recolección bibliográfica se realizó en las Bibliotecas Municipales, el Centro 

Étnico de la Universidad de la Guajira, la Biblioteca Pública Departamental y 

municipal de Riohacha, el Fondo Mixto de Cultura de la Guajira, La Biblioteca del 

Banco de la República y bibliotecas universitarias como las de la Universidad 

Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia.  

Entre las personas entrevistadas, todas autoridades y líderes de la etnia Wayuu, se 

encuentran Oscar Uriana, Elio Peñalver, Iván Fernández Pushaina, Jorge Enrique 

Apshana, Joaquín Prince, Weildler Guerra, quienes aportaron el mayor porcentaje 

de la información que se suministra en el texto.  

El presente trabajo investigativo está comprendido por tres capítulos. En el primer 

capítulo se hace una contextualización de la cultura Wayuu, describiendo los rasgos 

más importantes de su cosmovisión. Este capítulo le brindará al lector luces para la 
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comprensión de las prácticas musicales y la ejecución de los instrumentos 

aerófonos Wayuu, Maasi, Totoy, Jirraway, Sawawa. El contenido trata de temas 

rituales, la cosmogonía, el contenido filosófico antropológico del ser Wayuu, así 

como la descripción de algunas prácticas rituales donde interviene la música.  

En el segundo capítulo se aborda la música Wayuu desde sus generalidades, la 

simbología y significación de la música Wayuu dentro de su contexto, clasificación 

de los instrumentos según su procedencia y el evento cultural en el que intervienen, 

ejecución de los instrumentos musicales aerófonos Jirraway, Totoy, Sawawa y 

Maasi. También se aborda la descripción de los otros instrumentos musicales de la 

etnia Wayuu y el proceso de construcción de los instrumentos musicales de viento, 

Sawawa, Jirraway, Totoy y Maasi.  

El tercer capítulo trata sobre la forma de transmisión de los saberes tradicionales, 

se hace una descripción de las escuelas de formación en música tradicional Wayuu 

actuales y se hace un análisis de algunos mecanismos que se están trabajando 

para la conservación cultural. 

Esta monografía supone solo una pequeña parte del pensamiento Wayuu, ya que 

existen elementos filosóficos complejos de comprender para la persona ajena a esta 

cultura. En virtud de lo señalado, con la presente monografía se busca visibilizar un 

sistema de pensamiento diferente al occidental evidenciando las posibles 

contribuciones que esta perspectiva puede ofrecer a los procesos de educación 

musical.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El acercamiento al campo de investigación relacionado con los instrumentos Wayuu 

surge para la autora como una necesidad del reconocimiento de lo propio, la 

búsqueda de las manifestaciones particulares de una realidad más cercana que la 

identifique como individuo perteneciente a una sociedad, con una historia y con 

diferentes expresiones para consolidar una identidad, una búsqueda que establezca 

los elementos paradigmáticos con los cuales entablar un diálogo con los contenidos 

musicales que se imparten en las universidades, que están más relacionados con 

la realidad de la sociedad Europea y que niegan de hecho lo nuestro. 

Siendo oriunda de La Guajira colombiana, una realidad que se vive en esta zona es 

la de compartir territorio con los indígenas Wayuu. A pesar de esta situación, la 

cercan²a entre la sociedad ñAlijunaò y la sociedad Wayuu es aparente. Estas 

sociedades no guardan una  relación dialógica que permita un intercambio de 

saberes, provocando que muchos de los elementos culturales Wayuu no sean tan 

conocidos o carezcan de interés para la mayoría de las personas pertenecientes a 

la sociedad ñAlijunaò (poblaci·n no Wayuu). 

Dicho desconocimiento no solo se presenta a nivel contextual, se presenta también 

a la hora de investigar sobre el tema. La bibliografía producida en Colombia sobre 

la música Wayuu y sobre los instrumentos de esta etnia es escasa. Hay más 

investigaciones producidas en Venezuela y estas generalmente se enfocan en 

estudios realizados en La Guajira venezolana, con el agravante que la interpretación 

y construcción de los instrumentos varían de acuerdo a la región, diferencia que se 

profundiza cuando se pasan las fronteras.  

Los Wayuu son una tribu indígena que vive en la península de la Guajira, territorio 

ancestral bañando por el mar Caribe y políticamente compartido por los países 

Colombia y Venezuela, están organizados por castas o sibs de tipo matrilineal y 

cuentan con su propio sistema judicial.1  

                                                           
1 Guerra, Weildler. ñLa ley en la sociedad Wayuuò La disputa y la palabra. Ministerio de Cultura. Cuestor 
LTDA. Bogotá DC, Colombia, 2002. Pg 31- 66.  
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Los Wayuu son la etnia más numerosa de los 87 pueblos indígenas que residen en 

Colombia de acuerdo al censo realizado en el año 2005 por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a pesar de ello su cultura se ha visto 

afectada por los sistemas de pensamiento europeos inculcados desde el periodo de 

la conquista americana hasta nuestros días. Las lógicas de pensamiento del 

positivismo, en la que el valor del conocimiento está en lo medible y comprobable, 

han afectado la cultura Wayuu, subestimando sus creencias, sus tradiciones, su 

sistema de enseñanza-aprendizaje basado en la oralidad, su música, su idioma y 

demás manifestaciones de esta etnia, ya que estos no corresponden al sistema 

científico, escritural, académico dominante. 

En el caso particular de la música, la música Wayuu y los instrumentos musicales 

han sido subvalorados por mucho tiempo por no poseer el requisito de afinación, 

técnica, notación musical y función estructural dentro de la sociedad. A diferencia 

de la sociedad occidental, en la que el conocimiento es disgregado y 

disciplinarizado, la música en la sociedad Wayuu tiene una función holística, 

integrándose con la vida, las actividades diarias, los festejos, los velorios, la 

economía, entre otras manifestaciones. 

Otro suceso que ha favorecido el fenómeno de desconocimiento de la música 

Wayuu, son las lógicas actuales del mercantilismo en las que se han hecho de las 

manifestaciones culturales un producto pensado para la comercialización y en el 

que los medios de comunicación han tenido un rol significativo, haciendo pública la 

información o contenido que ofrezca mayor demanda. 

Por otro lado, el proceso de globalización ha obligado a muchas culturas a sufrir una 

serie de transformaciones sociales, económicas y políticas,2 que han generado que 

culturas como la Wayuu emprendan un proceso de resistencia, adaptación, 

aculturación, modificando e incorporando elementos en su tradición.  

                                                           
En cuanto al párrafo señalado, se hace referencia a nociones conceptuales mencionadas en el texto apartado 
anteriormente.  
2 https://es.wikipedia.org./wiki/Globalización 22/09/2015 9:00 p.m.  
 

https://es.wikipedia.org./wiki/Globalización
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El fenómeno de la globalización y el sistema económico capitalista no solo ha 

afectado componentes culturales, sino que se ha transgredido los derechos 

humanos de los indígenas Wayuu, como es el caso de los 14.000 indígenas Wayuu, 

especialmente niños y adultos que han muerto por inanición y sed para el 2015.3 

El modelo de pensamiento que está detrás de los diferentes sistemas de dominación 

está fundamentado en la opresión del otro, vulnerando sus derechos, 

conocimientos, formas de ver el mundo, instaurando la idea de una verdad absoluta, 

un solo conocimiento válido, ocasionando que el conocimiento diferente no tenga 

ningún valor. Esto ha redundado en que hoy encontremos indígenas Wayuu 

avergonzados de su cultura, con la necesidad a toda costa de negación del propio 

ser, olvidando sus valores y adquiriendo los ajenos, olvidando sus vestidos, sus 

comidas, su sistema judicial, sus creencias, su música.  

Esa falta de interés y vergüenza por parte de los jóvenes Wayuu en valorar y 

aprender los diferentes componentes culturales de su etnia, además del sistema 

educativo en el que la mayoría de los Wayuu están inscritos, puede suponer que se 

pierdan muchos elementos de la cultura. El sistema educativo representa un riesgo 

de pérdida cultural porque en muchos casos no está fundamentado en la 

etnoeducación, sino en la atención educativa para grupos étnicos, sistema que 

mantiene el discurso educativo excluyente de la diversidad cultural e 

interculturalidad.4 

Es importante entender que la música Wayuu, vocal e instrumental, es un elemento 

fundamental en la cultura, directamente relacionado con el parentesco y los lazos 

de unión. El proceso de tradición oral de enseñanza-aprendizaje de la música 

Wayuu, bien sea la construcción o ejecución, en el caso de la música instrumental, 

supone un momento mediante el cual el aprendiz, generalmente niño, comparte con 

el maestro, que puede ser el tío, el abuelo, adquiriendo, además del conocimiento 

                                                           
3 Rodríguez, Juan. ñColombia- Exterminio: Privatizan un r²o, y mata de hambre a 14.000 ind²genasò. Pájaro 
Rojo. Colombia. 04/04/2015. Artículo Digital. http://pajarorojo.com.ar/?p=15233 25/09/2015,18:00 p.m.  
4 Mosquera Mosquera, Juan de Dios. ñLa Etnoeducaci·n los Estudios Afrocolombianos en el Sistema Escolarò 
Ed: Santa Fe de Bogotá. Docentes Editores. Bogotá, Colombia. 1999 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cimarron/cimarron0.htm 26/09/2015 19:35 p.m. *El párrafo 
señalado hace referencia al texto mencionado en el presente apartado, siendo visado de manera digital.  

http://pajarorojo.com.ar/?p=15233
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cimarron/cimarron0.htm%2026/09/2015%2019:35
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musical un modelo comportamental, que está vinculado con la ritualidad, las 

creencias y los saberes ancestrales, siendo un vehículo de conservación de las 

tradiciones. La música Wayuu es un saber que es cultivado de generación en 

generación, está presente en la mayoría de las actividades tanto económicas como 

sociales, está relacionada de forma íntima con el sentir, con la vida, la reproducción 

y la muerte.5 

La música instrumental, está en sincronía directa con la naturaleza; los elementos 

constitutivos de los instrumentos aerófonos crean un vínculo con Mma, madre tierra, 

con Juyá, gran espíritu creador o Señor de las lluvias, con Mojuui, las plantas, 

Wunuui, los árboles, por lo que la mayoría de los indígenas Wayuu construyen sus 

propios instrumentos.6 

Debido al rol que cumple la música Wayuu dentro de la cultura, muchos de los 

maestros músicos de esta etnia han manifestado su preocupación del riesgo que 

existe sobre discontinuidad del saber cómo consecuencia del desconocimiento que 

hay alrededor de los instrumentos y la música Wayuu en general. En consecuencia, 

esta monografía es importante en cuanto pretende visibilizar el valor que tiene la 

música Wayuu dentro de la cultura de esta etnia y la situación actual de las escuelas 

de formación musical en Uribia, sirviendo esto de referente a futuras investigaciones 

más profundas que se quieran realizar sobre el tema. 

Por otro lado esta monografía puede ser una forma de reconocimiento del otro, de 

entenderlo y de establecer una relación intercultural en la que ambos lados se 

benefician y aprenden mutuamente. Por un lado la academia hace un 

reconocimiento, que es de suma importancia entendiendo la problemática que 

atraviesa esta cultura de desidia gubernamental y un ultraje a los derechos 

humanos, por el otro, la cultura Wayuu enseña a la academia una manera holística 

de pensar el universo y cómo es necesario concebirse interdisciplinarmente desde 

                                                           
5 Vílchez, Jacqueline. (1999) ñTaliraai: Expresi·n Wayuu de M¼sica y Parentescoò. Trabajo de ascenso para 

optar a la categoría de Profesor. Departamento de Ciencias Humanas, Universidad del Zulia. Maracaibo, 
Venezuela. *En el párrafo señalado se hace referencia al texto mencionado en el presente apartado.  
6 http://www.achijirawaa.co/node/651 28/09/2015, 14:25 p.m. * En el párrafo señalado se extraen de la página 
referenciada los nombres de los elementos de la naturaleza.  

http://www.achijirawaa.co/node/651
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las artes, también enseña el valor que tiene la oralidad y sobre todo su importancia 

en la educación musical, ya que, muchas veces las universidades dan preferencia 

a la escritura a la hora de educar. (Ardila, 2013) 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los procesos de transmisión del conocimiento y la función de los 

instrumentos aerófonos dentro de la cultura Wayuu? 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Identificar los procesos de transmisión del conocimiento y la función de los 

instrumentos aerófonos dentro de la cultura Wayuu. 

Objetivos Específicos  

¶ Determinar el valor que tienen los instrumentos autóctonos Wayuu en el 

desarrollo de su cotidianidad. 

¶ Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los instrumentos 

aerófonos Wayuu. 

¶ Comprender la idiosincrasia de la etnia Wayuu a través de la música y los 

instrumentos aerófonos autóctonos.  

¶ Proporcionar un documento que sirva de referente para investigaciones más 

profundas que se pretendan realizar a futuro. 

¶ Visibilizar los elementos pedagógicos que constituye el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Escuela Tradicional para las Artes, el Deporte 

y la Música Wayuu fundación SAÜYEE´PIA WAYUU, Semillero Wayuu, 

ubicada en Uribia.  
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JUSTIFICACIÓN  

Colombia es un estado social de derecho que reconoce su condición plurietnica y 

pluricultural procurando su protección, como puede verificarse en los artículos 7 y 8 

de la constitución política de 1991. 

ARTICULO 7. ñEl Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 

Naci·n colombianaò  

ARTICULO 8. ñEs obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Naci·nò.7  

Asimismo, es obligación de las universidades como empresas del estado 

encargadas de la educación del país, velar por la protección del patrimonio cultural 

de la nación, responsabilidad que debe ser asumida con mayor compromiso por la 

Universidad Pedagógica Nacional, entidad comprometida con el proyecto educativo 

y Pedagógico de la Nación y principal formadora de educadores del país, en cuya 

misión y visión se hace ®nfasis en ñla formaci·n en las múltiples manifestaciones de 

diversidad de la población, en procura de la identidad y el desarrollo nacionalò.8 

Sin embargo, a pesar de todas las políticas de reconocimiento y protección de las 

diversidades étnicas y culturales, es una situación paradójica la que se presenta a 

nivel general en el ámbito educativo universitario nacional, donde todavía la 

enseñanza que se imparte está fundamentada principalmente en los paradigmas 

del conocimiento académico europeo. 

Es importante que desde la Universidad Pedagógica Nacional se fomenten visiones 

que no sigan perpetuando el sistema que legitima un solo tipo de conocimiento, una 

forma de ser, de actuar, de ver el mundo como única y válida. Una lógica de 

                                                           
7 Constitución política de Colombia 1991. (1991). De los principios fundamentales. de Constitución política de 
Colombia 1991 Sitio web: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf  07/10/15, 10:30 
a.m.  
8 Ministerio de Educación Nacional. (enero 26, 2006). Universidad Pedagógica Nacional, Visión y Misión. de 
Ministerio de educación Sitio web: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-93261.html 08/10/15, 
02:58 p.m. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-93261.html
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pensamiento que ha traído consecuencias a nivel individual, social y cultural, 

suprimiendo las diversidades e imponiendo un estereotipo de persona que cree ser 

superior y por esta razón, considera que puede apropiarse del planeta, de los 

animales, de los seres humanos, en resumen, de los recursos, en general de la vida 

y tomarla como un objeto que puede comercializarse; destruyendo, denigrando, 

discriminando y arrasando con lo que encuentra a su paso. 

Un mundo en manos de una minoría que somete y una masa que obedece, que ha 

estado sujeta a sistemas de control como la escuela, que ha sido históricamente, la 

principal coartadora de las libertades individuales, porque lo que busca es concebir 

seres iguales, que no se cuestionen, que no estén preparados para crear, sino que, 

para reproducir un modelo neoliberal; un sistema educativo cimentado en currículos 

que antepone las pruebas estandarizadas, los resultados demostrables, 

cuantificables, medibles, observables, por encima de los procesos de aprendizaje, 

cuya finalidad es el ñprogresoò. (Ardila, 2013) 

Resultados que son evidenciados mediante calificaciones que no son más que la 

comparación y cuantificación del sujeto, sus aprendizajes, incluso la calidad de 

persona que se es, frente a una escala estándar que es insuficiente porque cada 

sujeto es distinto. El sistema ha fracasado en cuanto a lo educativo, lo humano, en 

el cuidado del planeta, de la vida y la preservación de esta, ha fracasado en la 

relación con el otro y en el desarrollo del pensamiento fundamentado en el respeto, 

la empatía y el aprendizaje del amor como principio que nos permite crecer como 

individuos, humanidad y civilización. 

Ante esta situación es necesario que en las universidades, entre ellas la UPN, en 

especial desde su facultad de Bellas Artes y programa de Música se empiece a 

discutir, evaluar, repensar, re direccionar el sentido y el papel que tiene la 

educación, las artes, la educación de las artes, en la reestructuración de los 

modelos, con ansias reivindicativas que busquen el reconocimiento de lo diverso, 

otras formas de pensamiento y de ver el mundo desde lo comunitario, el 

reconocimiento de la diversidad como individuos, culturas y sociedades. Acciones 

que repercutirán en gran medida en la educación básica, media, universitaria y 



27 
 

diferentes espacios educativos a nivel nacional por ser la UPN la principal entidad 

que forma a las educadoras y educadores de artes y otras disciplinas del país.  

En ese sentido lo que busca esta monografía es hacer un reconocimiento de una 

cultura milenaria como es la del pueblo Wayuu, contribuyendo de esa forma a 

generar una postura que dialogue con otras formas de pensar, de enseñar, de 

aprender, de ver el mundo, procurando así, visibilizar la importancia del 

conocimiento ancestral, de la oralidad, valorando de esta manera lo propio, al igual 

que valorando su utilidad en el contexto de la interculturalidad como vehículo de 

comunicación y convivencia. 

Este trabajo monográfico aporta a la comunidad académica la visibilización de un 

pensamiento indígena basado en el principio sagrado de la ley de origen de la 

cultura Wayuu9 que es el fundamento de la identidad ancestral de este pueblo, de 

los códigos de valores, la organización social y demás manifestaciones importantes 

para esta etnia. El pensamiento de la cultura Wayuu se diferencia de las lógicas de 

pensamiento imperantes en el medio educativo, basadas en la disciplinarización y 

parcialización de conocimientos, (lógicas que son reproducidas de igual forma en el 

Departamento de Música de la UPN) (Ardila, 2013), en cuanto a que existe inmerso 

en él una filosofía holística del mundo que no separa la cotidianidad de cada 

individuo de su formación. Por el contrario, es a través de ésta que se aprehenden 

los valores propios de la cultura, siendo el aprendizaje de la música Wayuu, la 

ejecución y construcción de los instrumentos autóctonos, parte importante de dicha 

cotidianidad.  

Algunos de los elementos que difieren de las lógicas de pensamientos entre la 

cultura Wayuu y los impartidos en la Universidad Pedagógica Nacional, Facultad de 

Bellas Artes, Departamento de Música son: la disgregación de los conocimientos 

como consecuencia de la disciplinarización de la educación; la separación de la 

vida, la cotidianidad, los conocimientos previos de los individuos de la formación 

                                                           
9 Wayuu Araurayu. (s.f.). Programación para el centro etnoeducativo Uliuunakat. Énfasis: gobierno propio. En 
Asociación de jefes familiares Wayuu (p.1). Riohacha, La Guajira: Wayuu Araurayu. 
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universitaria al momento de la imposición de un solo tipo de conocimiento 

(academicista) y la escritura como herramienta primordial en los procesos de 

enseñanza-.aprendizaje, en contraste con las lógicas Wayuu en las que se 

evidencia la relación e interacción de los sujetos y conocimientos (con el entorno, 

sus pares, oficios, etcétera) que se genera a partir un sistema holístico que se 

presenta como un elemento imprescindible en la formación integral de un individuo; 

la cotidianidad como parte importante en la vida del ser que favorece el aprendizaje 

vivencial e interdisciplinar y la oralidad como vehículo principal en la formación.  

Dialogar desde la academia con otras formas de pensamiento, entre ellas las lógicas 

indígenas puede ser un camino para generar cambios en las personas y en las 

sociedades que a lo largo de su historia han sido violentadas, discriminadas, 

despojadas, e incluso es posible pensar en hacer una acción de recuperación de la 

memoria, reconstructiva y reparativa, para aquellas que han sido exterminadas. Es 

posible pensar que son la educación y el arte elementos transformadores del 

pensamiento, del ser, de los actos, de las sociedades; y es a través de estos 

elementos que se puede transformar el curso de la sociedad, siendo la vivencia del 

aprendizaje, del arte y la música con un enfoque complementario e incluyente, un 

recurso primordial para el desarrollo del individuo. Así, de esta forma, es posible 

que la escuela y las universidades se conciban como potencializadoras de 

expresión, experimentación, creación; donde el arte sea un vehículo y un derecho 

que debe tener todo individuo para manifestar su creatividad, personalidad, 

espontaneidad, su ser interior, desarrollando una formación integral que esté 

encaminada más que a trasmitir conocimientos a desarrollar unas capacidades 

humanas que solo se desarrollan desde la relación con el entorno, con el planeta, 

con el otro que es semejante o que es diferente, desde el hacer, el sentir, el 

comunicarse, el conocer y conocerse a sí mismo, entender y entenderse, reconocer 

y reconocerse, descubrir, descubrirse, redescubrir y redescubrirse, desde el trabajo 

en equipo, el respeto y el amor. 

El diálogo de saberes desde la interculturalidad posibilita que sean varios elementos 

de la cultura Wayuu los que propicien generar espacios de reflexión y evaluación de 
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los fundamentos ideológicos y filosóficos que intervienen en los procesos 

educativos, pedagógicos y disciplinares que acontecen en la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia. Entre estos saberes está el pensamiento 

Wayuu, en el que la palabra tiene un gran valor; su forma de transmisión y 

aprendizaje de conocimientos basado en la oralidad, elemento que valdría la pena 

que el Departamento de Música observara y analizara en las ventajas que brinda 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje musical.  

Esta forma de aprendizaje en la música se presenta de manera frecuente en el 

contexto de lo que se denomina empirismo, o m¼sicos ñemp²ricosò, m¼sicos de o²do, 

término que ha sido utilizado muchas veces para perpetuar una distinción peyorativa 

entre lo académico y lo no académico, aun cuando desde el empirismo, desde la 

pr§ctica, desde ñla calleò pueden desarrollarse en gran medida habilidades como el 

oído, la memoria auditiva, la creación, la improvisación, la composición, entre otras 

habilidades que son de suma importancia y utilidad para los músicos y educadores 

musicales, a menudo priorizándose en la academia el aprendizaje lecto-escritural 

musical como única y valida forma de aprendizaje.  

Es pertinente que desde la facultad de Bellas se empiecen a abrir espacios 

curriculares que permitan el diálogo con lo que ha sido tildado como carente de 

valor, aquellas músicas que no entran en los patrones de ciencia e instrumentalismo 

academicista como son las músicas, mal llamadas populares, las indígenas, las 

músicas afros, las músicas urbanas, campesinas, entre otras, y que este espacio 

esté dado para que sean ellos, los que hacen estas músicas ñotrasò, los que puedan 

hablar desde sus saberes, desde sí mismos. Para de esta forma, finalizar las 

diferencias prejuiciosas como lo popular-lo académico, empírico-académico y se 

produzca una visión más generalizada en la que no se trate de unos y/u otros, sino 

la búsqueda de un objetivo común que implique el desarrollo del arte, la capacidad 

creativa, ampliando el repertorio musical y artístico de la humanidad. 
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También es significativo que la academia considere el rol que tiene la música dentro 

de las sociedades indígenas, en las cuales, muchas veces, tiene implicaciones y 

connotaciones diferentes del concepto musical de Occidente. Para la etnia Wayuu 

la música tiene una connotación mítico-ritual que constituye un elemento 

fundamental en el desarrollo y continuidad de manifestaciones particulares de esta 

cultura, propiciando a través de la transmisión de conocimientos la apropiación y 

afianzamiento de sus saberes y costumbres. 

Es así como la música es un elemento en el que están contenidos los aspectos más 

característicos de una sociedad, como el territorio, el entorno, la naturaleza, los 

mitos, las ceremonias, los rituales, la cosmovisión, los sentimientos, los 

pensamientos, el comportamiento, las festividades, la recreación, la relación 

individual y colectiva, la economía, la educación y a la vez es un vehículo de 

transmisión y preservación de dichos aspectos y un componente de identidad 

cultural.  

En este sentido la música Wayuu y los instrumentos musicales autóctonos de esta 

etnia tienen un papel trascendental en la conformación y cohesión de la sociedad 

Wayuu, siendo los instrumentos musicales objetos, que como lo menciona Egberto 

Berm¼dez, music·logo e historiador ñ(é) no son solo objetos sonoros pues ellos 

adquieren su verdadera dimensión en cuanto suenan, en cuanto producen música 

o en la media en que son símbolos, representaciones o metáforas sonoras de otras 

cosas, de este o de otros niveles de la realidadò.10 Bajo esta circunstancia, estos 

instrumentos adquieren una importancia en la cosmovisión de este pueblo y para el 

mismo autor   ñ(é) son un elemento importante para la reafirmaci·n de su identidad 

y desempeñan un papel muy importante en la continuidad y supervivencia de sus 

pautas culturalesò11. 

El uso de los instrumentos musicales autóctonos Wayuu y la voz como instrumento, 

se presentan en diversos contextos de la cotidianidad en los que se pueden 

                                                           
10 Bermúdez, E. (1985). Presentación. Los instrumentos musicales en Colombia (p.7). Bogotá: Universidad 
Nacional de Colombia. 
11 Ibíd., p. 9. 
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destacar la utilización de estos en el acompañamiento de las labores económicas, 

las festividades, los velorios, los bailes, los ritos de curaciones chamánicas, entre 

otras manifestaciones. La música, en este sentido, tiene un rol esencial en los 

contextos en los que interviene, rol que no se limita al estrictamente interpretativo 

musical. Se puede citar la intervención de los elementos musicales como la voz y la 

Ishira (maraca) en el canto chamánico, que junto con la masticación de tabaco y la 

ingesta de chirrinchi, (alcohol típico conocido como Yooshi en Wayuunaiki), son 

objetos que intervienen en la elevación de la Piaachi (chamán) a otros niveles de la 

realidad; estas elevaciones son el mecanismo a través del cual se dialoga con los 

espíritus, se hacen curaciones, adivinanzas, lectura de los sueños y la suerte. En 

general, los instrumentos autóctonos Wayuu y el canto Jayeechi también 

representan una imitación y recreación del sonido del entorno, la naturaleza, del 

mundo vegetal, animal y la madre tierra, que reflejan la cosmovisión mítica y ritual 

de esta cultura. 

La Kasha, (tambor), es un instrumento musical que se utiliza en diferentes 

contextos, entre ellos, los de convocatoria como las carreras de caballo, el contexto 

de esparcimiento como la parranda alegría, interviene en las actividades 

económicas ejecutándose en el marcaje del ganado, en contextos míticos rituales 

como la utilización de la Kasha para acompañar la Yonna, una de las danzas 

tradicionales de la cultura Wayuu que se realiza en honor a la Majayülü o señorita 

cuando sale del encierro en el paso de niña a mujer después de su primera 

menstruación; se usa para el matrimonio y la celebración de éxitos económicos12, 

se usa para el recibimiento de los visitantes en las Rancherías (vivienda típica 

Wayuu), además la intervención de la Kasha es solicitada por la Piaachi o chamán 

cuando sueña (es a través de estos sueños que se hace la guianza del espíritu); 

también es un instrumento que se utiliza en las ceremonias de petición a la deidad 

Juyá (lluvia) en la que se realiza una danza con el objetivo de pedir lluvia en épocas 

de sequías y como señal de agradecimiento. 

                                                           
12 Bermúdez E. (1992). Kasha (tambor cilíndrico de dos membranas). Weirain. La música y la palabra entre los 
Wayuu (p.17). Bogotá: Fundación de Mvsica.  
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Por otro lado, el canto Jayeechi en sus letras refleja los principios míticos, la 

cosmovisión, los elementos intrínsecos del ser humano, las intimidades, los 

pensamientos; muchas de las composiciones también relatan sucesos de la 

cotidianidad que hacen referencia a las labores económicas, los animales, el amor, 

la descripción de los sueños y personas, así mismo, este canto representa una 

forma de enseñanza que a través de historias, de moralejas, de mitos, inculcan 

valores, comportamientos y saberes que son característicos de esta cultura a los 

individuos que están en proceso de formación. 

En el caso particular de los instrumentos musicales aerófonos, sus funciones son 

variadas dentro de la comunidad, interviniendo directamente en las principales 

actividades económicas de los Wayuu. Por un lado los instrumentos como la Maasi, 

el Sawawa, el Totoy u Ontoroyoy, el Wawai y el Jirraway son utilizados por pastores 

para conducir y calmar a los animales y por el otro el Warutta (trompeta caracol) es 

usado por los Apalaanchis (pescadores) para comunicarse entre embarcaciones en 

noches o madrugadas donde no hay visibilidad13. 

Estos instrumentos, igualmente se utilizan para la recreación y el esparcimiento bien 

sea durante las actividades laborales o en los tiempos libres y son un medio de 

expresión sonora que permite manifestar los sentimientos y pensamientos de las 

personas. En forma general los instrumentos aerófonos tienen una conexión con el 

mundo vegetal y buscan la imitación de los sonidos de la naturaleza y la recreación 

del sonido del viento. Los instrumentos musicales autóctonos Wayuu incluido la 

Turrompa (instrumento de metal, ideófono de pulsación) y el canto Jayeechi han 

tenido un papel fundamental en los ritos de cortejo y las celebraciones que se 

relacionan a este. 

Como puede percibirse, la música Wayuu cumple un rol ampliamente relevante 

dentro de esta cultura, teniendo unas implicaciones y significados diferentes a la 

música en la sociedad occidental, la que frecuentemente se ha caracterizado por 

                                                           
13 Guerra Weildler, Antropólogo Wayuu, entrevista realizada el día 06 de octubre de 2015 en el Centro Cultural 
Municipal Enrique Lallemand, Riohacha, La Guajira.  
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separarse de un contexto histórico y cultural determinado para presentarse como 

un ente aislado, es decir, la música por y para la música, por otra parte, también es 

vista como un producto comercial, cuya finalidad es llegar a las masas, cumpliendo 

con los requisitos del ñmercadoò musical, volvi®ndose una reproducci·n auditiva 

ligada a los parámetros de la oferta y la demanda. 

Sin embargo, a partir de los años 1984, se comienzan a realizar en la región 

festivales y concursos referentes a esta etnia, en los que la música autóctona 

Wayuu tiene un papel protagónico,14 siendo un escenario útil para mostrar y 

mantener las tradiciones culturales, ya que, representa un incentivo económico y de 

reconocimiento, generando que muchos jóvenes se interesen en aprender los 

saberes y tradiciones de sus ancestros. La realización de estos festivales evidencia 

la gran influencia que ha tenido la sociedad occidental y otras culturas en el pueblo 

Wayuu y la capacidad adaptativa de esta etnia a nivel cultural y otros aspectos como 

el social, político, económico, ecológico, entre otros, a pesar de esta situación, no 

hay que negar el papel trascendental y de tradición que ha tenido la música a través 

de la historia en la cohesión y prolongación de los saberes culturales de la sociedad 

Wayuu, tradición que de modo considerable, mantiene su vigencia en la actualidad.  

Adicional a lo anterior, otro elemento que es importante mencionar en el presente 

trabajo de investigación es la filosofía de mundo de la etnia Wayuu que se manifiesta 

en el sistema normativo Wayuu fundamentado en los principios de reparación y 

compensación, elemento que aunque no sea musical, está relacionado con la 

m¼sica como un todo. ñEste sistema es aplicado por las autoridades morales 

autóctonas: los Pütchipü´üi o palabreros, personas experimentadas en la solución 

de conflictos y desavenencias entre los clanes matrilineales de los Wayuuò15 

buscando la armonía y la resolución de conflictos por medios pacíficos a través del 

diálogo. Este sistema ha sido declarado bien de interés cultural bajo la resolución 

                                                           
14  Colombia.com. (2016). Historia - Festival de la Cultura Wayuu - Ferias y Fiestas- Turismo - Colombia.com. 
Archivo Digital. Tomado de: http://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/festival-de-la-cultura-
wayuu/historia/ el 30 de Mayo de 2016 a las 08:57 a.m. 
15 Unesco. (2010). El sistema normativo de los Wayuus, aplicado por el p¿tchip¿ô¿i (ñpalabreroò). de Unesco 
Sitio web: http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-
putchipuui-palabrero-00435#identification 28/10/15, 08:43 p.m. 

http://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/festival-de-la-cultura-wayuu/historia/
http://www.colombia.com/turismo/ferias-y-fiestas/festival-de-la-cultura-wayuu/historia/
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-putchipuui-palabrero-00435#identification
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-sistema-normativo-de-los-wayuus-aplicado-por-el-putchipuui-palabrero-00435#identification
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1471 de 2004, incluido en la lista representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial 

Nacional bajo la resolución 2733 del 30 de diciembre 2009 y en la lista 

representativa de la UNESCO en noviembre de 2010, declarado patrimonio 

inmaterial de la humanidad.16 Los campos de alcance son lenguas y tradición oral, 

organización social y producción tradicional y es reconocido como un sistema de 

jurisdicción especial válido por las Cortes y la Constitución Política Nacional de 

Colombia de 1991 en el capítulo 5, artículo 246.17  

Colombia es un país que ha atravesado un largo periodo de violencia. Décadas de 

conflicto armado interno han dejado multitudinarias víctimas del secuestro, el 

desplazamiento, homicidio, minas antipersona, tortura y demás maneras de 

agresión.18 En medio de todo este panorama existe un pueblo capaz de resolver 

sus conflictos de forma pacífica, sin armas ni violencia. El sistema normativo Wayuu 

no busca castigar sino reestablecer las relaciones sociales a través de tres 

principios que son la vida, la libertad y la conciliación. Este sistema de justicia como 

lo menciona Wilder Guerra Cúrvelo, Antropólogo e investigador Wayuu, ñEs una 

justicia que reconoce plenamente la humanidad del otro aunque ese otro haya 

cometido erroresò.19 

Es de suma importancia que estas formas de pensar, como es la visión del sistema 

normativo Wayuu, las lógicas indígenas, sean tenidas en cuenta a la hora de 

emprender la concreción de acuerdos y creación de políticas educativas, sociales, 

culturales encaminadas a la construcción de la paz en el país. Para tal efecto la 

Universidad Pedagógica Nacional está comprometida con la formación de maestros 

para una Colombia en paz, consignado en el Plan de desarrollo Institucional (PDI) 

2014-2019 que dentro de sus objetivos está ñPosicionar a la Universidad 

                                                           
16 Ibid. 29/10/15, 04:26 p.m. 
17 Constitución política de Colombia 1991. (1991). De los deberes y obligaciones. de Constitución política de 
Colombia 1991 Sitio web: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 30/10/15, 04:10 
p.m. 
18 Semana. (2014). Seis millones de víctimas deja el conflicto en Colombia. De Revista Semana Sitio web: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3 30/10/15, 09:54 
a.m.   
19 Museo del Oro Colombia. (2014). Putchipü´üi, el oficio de la palabra entre los Wayuu, en el Museo del Oro.  
de Museo del Oro Colombia Sitio web: https://www.youtube.com/watch?v=0TsFHOSd61c 30/10/15, 10:54 
a.m. 

http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf
http://www.semana.com/nacion/articulo/victimas-del-conflicto-armado-en-colombia/376494-3
https://www.youtube.com/watch?v=0TsFHOSd61c
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Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educativas y 

pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, con justicia y 

democracia.ò20  

De la misma manera un objetivo del PDI 2014-2019 es ñArticular las problem§ticas 

educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las culturas y 

la protecci·n del ambienteò21 para lo cual esta monografía pretende ser útil en la 

medida que se pueda hacer un diálogo con los saberes que esta comunidad tiene 

para aportar, que de manera considerable, también nos muestra una forma 

respetuosa y responsable de relacionarse con la naturaleza, el territorio, los 

recursos y las personas. 

En la medida que podamos conversar y se le dé a este pensamiento la importancia 

que merece, es posible entrelazar culturas interculturalmente, haciendo una 

construcción colectiva donde se puedan gestar proyectos, propuestas alternativas, 

re-evaluar currículos, discutir las formas desarticulada y disciplinarizada en que se 

trasmite la educación, el aprendizaje de la música y las artes en la actualidad; 

transformando, de este modo, las estructuras educativas y propiciando la 

reinterpretación de los esquemas tradicionales, logrando que en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se susciten espacios de relación e intercambio entre los 

individuos, su entorno, comunidad, sociedad, que provoquen un cambio y solución 

a las problemáticas educativas, sociales y culturales del momento.  

Esta monografía puede significar una invitación a abrir espacios donde comunicar, 

debatir, compartir, intercambiar experiencias, significados y visiones que posibiliten 

la construcción de un sistema educativo que responda a las necesidades de los 

individuos y la sociedad, resaltando la aceptación de lo propio y el diálogo con lo 

diverso en procura de la formación de maestros competentes para asumir la 

educación con una orientación intercultural.  

                                                           
20 Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. (2014). Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019. de 
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Sitio web: 
http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/pdi_upn_2014_2019.pdf 30/10/15, 12:07 p.m. 
21 Ibíd. 30/10/15,12:38 p.m.  

http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/pdi_upn_2014_2019.pdf
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Por último, hacerle desde la academia un reconocimiento a la cultura Wayuu, a su 

gente, a sus costumbres, más allá de visibilizar otra forma de pensar, actuar y vivir 

es un paso que se da en la construcción de un nuevo concepto de desarrollo 

humano, basado principalmente en el amor; contemplando que existen otros y otras, 

otras formas, otras músicas, otros lugares, otras cosmovisiones, otras sonoridades, 

otras idiosincrasias, otros mundos; y es una forma de reconocer desde el respeto y 

la aceptación, que ellos existen, que tienen voz, que tienen algo que decir, historias 

que contar, que también son importantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

METODOLOGÍA  

Este trabajo investigativo tiene una orientación etnográfica, ya que, durante un 

periodo determinado, se hace un estudio directo y espontáneo con la población en 

cuestión dentro de un territorio específico, delimitado y demarcado, teniendo en 

cuenta los saberes y prácticas culturales que se presentan en la comunidad, para 

de esta forma, observar, analizar interpretativamente y contrastar las observaciones 

de lo que se hace y se dice, buscando realizar un acercamiento mucho mayor con 

el grupo social estudiado y describir los aspectos característicos de esta cultura. 

Esta investigación pretende, además, establecer un diálogo de saberes, en el que 

se destaca la oralidad en la transmisión de los saberes de la comunidad, y no, las 

intervenciones y mediaciones por parte de la academia que han perpetuado la 

concepción de superioridad paternalista que pretende validar los saberes, y por 

ende, invalidar la capacidad de comunicación de los sujetos externos a ella. (Ardila, 

2013) 

El grupo etnográfico, objeto de estudio de esta monografía es la comunidad Wayuu, 

investigación que se realizó in situ en el territorio comprendido por la Alta Media y 

Baja Guajira colombiana, en las comunidades de Warrarratchon, Santa Rita, 

Mayabamgloma, y las escuelas de la comunidad Warraratchon, dirigida por el 

maestro músico Wayuu, gestor de proyectos y médico ancestral Iván Fernández 

Pushaina; la escuela de formación del maestro en música y Putchipü´üi (palabrero) 

Wayuu Jorge Enrique Apshana; y la escuela de formación en música tradicional 

SAÜYEE´PIA WAYUU, Saberes y Derechos en el municipio de Uribia, del maestro 

en música Wayuu José Joaquín Prince, ambas ubicadas en el municipio de Uribia. 

Las personas entrevistadas son autoridades tradicionales: Oscar Uriana, Iván 

Fernández, Elio Peñalver, Jorge Enrique Apshana, José Joaquín Prince, Weildler 

Guerra. La comunidad en la que se recolectó mayor información fue en la 

comunidad Warrarratchon, jurisdicción de Manaure Guajira, ubicada en el Kilómetro 

4 vía Mayapo.  

De la información recolectada en las entrevista se extrae la mayor cantidad del 

contenido de esta monografía, el resto es complementado con información 
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secundaria tomada de diferentes fuentes bibliográficas, audiovisuales, etcétera 

Además se incluyó la información proporcionada en el marco del festival de la 

leyenda Wayuu XXVlll: Wayuunaiki Palajana Sutüma Wey, ñNuestra Lengua 

Maternaò, realizado del 12 al 15 de Junio de 2015.  

En este trabajo monográfico se privilegia la investigación de orden cualitativo, como 

resultado de un estudio en el que los datos que se recolectan tienen como objetivo 

responder la pregunta de investigación sin ser cuantificables. (Martínez, 2000) Para 

el caso particular de este estudio, se busca tomar un papel activo en las actividades 

cotidianas del grupo, procurando conocer el comportamiento, las costumbres, los 

mitos, las creencias, la genealogía, la historia, el lenguaje, las fiestas y los rituales; 

observando, cuestionando, describiendo e interpretando las acciones de forma 

detallada. Por consiguiente, la información es abordada y analizada por diferentes 

medios, tales como, relatos escritos y orales que no incluyen medios estadísticos 

cuantitativos, sino que, la consideración de las condiciones contextuales 

específicas, mediante las cuales, las conclusiones son el producto de la 

construcción de un proceso de observación y análisis de una realidad dinámica. 

Por ende, este estudio etnográfico y musical, al intentar indagar sobre las funciones 

que tienen los instrumentos autóctonos dentro de la etnia Wayuu, posee elementos 

de la ñinvestigaci·n descriptivaò, por lo tanto, requiere conocer y describir las 

particularidades culturales predominantes de la comunidad estudiada y toma 

elementos de la ñinvestigaci·n anal²ticaò al tratar de comprender y establecer 

hipótesis, por medio del estudio profundo de los componentes de la comunidad: 

personas, territorio, instrumentos autóctono, entre otros. (Cazau, 2006) 

Los aspectos fundamentales de la Investigaci·n ñAcci·n-Participativa (IAP): 

Participación y Compromisoò mencionados por Carolina Mayorga Rodríguez en el 

libro Metodología de la investigación22 son evidenciados a lo largo de esta 

monografía en tanto que se hace una intervención activa en el territorio por parte 

del investigador, propiciando una afectación en la comunidad a través de la 

participación objetiva y estratégica que colabora con los procesos naturales de 

                                                           
22 Mayorga, C. (2008). Metodología de la Investigación. Bogotá D.C: Panamericana Editorial Ltda. 
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significación, re significación, afianzamiento y prolongación de los valores culturales 

característicos de esta etnia. 

En el trabajo de campo se indagó a modo general sobre los procesos de trasmisión 

de conocimiento, centrándonos en los instrumentos musicales aerófonos Wayuu y 

la función que estos cumplen dentro de la cultura, observándose los diferentes 

procesos de formación que intervienen en el aprendizaje musical, procurando 

establecer un diálogo con los músicos, autoridades tradicionales y académicas 

acerca de la situación actual y las problemáticas que surgen alrededor de la 

transmisión intergeneracional del conocimiento existente en la comunidad.  

El análisis de los lugares y prácticas culturales tradicionales en terreno permite 

observar aquellas manifestaciones en las que se evidencia un mayor interés en el 

aprendizaje por parte de los jóvenes, es decir, prácticas que contienen una 

protección natural de los saberes y aquellas que, por el contrario, están en riesgo 

de pérdida, extinción, y abandono por parte de la población. Se observa también el 

papel, ventajas y desventajas, que han tenido las escuelas de formación musical 

autóctonas Wayuu en la continuidad de los saberes y en qué medida, se conservan 

o no se conservan las formas originales de transmisión de conocimiento; 

pretendiendo valorar la enseñanza mediante la oralidad y observando las 

estrategias y metodologías que se emplean en dicho proceso. 

Para realizar este proceso investigativo se utilizan diferentes estrategias 

metodológicas e instrumentos de recolección de datos:  

-Revisión Bibliográfica: búsqueda de información referente a la cultura Wayuu, la 

música y los instrumentos autóctonos de esta etnia, así como, las manifestaciones 

culturales en las que intervienen, de igual modo, se examinaron documentos 

referentes a la interculturalidad; sistemas económicos; formas de transmisión de 

conocimientos y la oralidad como elemento central en la enseñanza Wayuu; los 

diferente sistemas de educación como el Sistema Educativo Indígena Propio (SEIP) 

y la Etnoeducación frente a los postulados de la academia. Esta información fue 

recolectada en internet por medio de documentales, libros, artículos, revistas, 

diccionarios, así como también en materiales físicos que requieren visitas a 
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Bibliotecas, Universidades, Centros Culturales y Fondos Mixtos Culturales. Esta 

información es citada en el cuerpo del trabajo. 

-Trabajo de campo: este estuvo basado en la Observación Participante y la 

descripción etnográfica de los diferentes aspectos característicos y prácticos de la 

cultura Wayuu, valorando rituales, escuelas de formación musical autóctona, los 

diferentes instrumentos aerófonos, la importancia de estos en la cotidianidad y en 

los procesos de la vida social. Para esto, se utilizaron diarios de campo para 

consignar la información y experiencia, realizando registros audiovisuales 

contenidos en videos y audios con la previa autorización de la comunidad.  

-Entrevistas y conversaciones: estas se realizaron a diferentes autoridades Wayuu 

y académicos conocedores de la temática en cuestión. Con la previa autorización, 

se registró material audiovisual, contenido en videos y audios, donde las entrevistas 

fueron realizadas tanto de manera semiestructurada, así como, conversaciones de 

libre formato. Dichos registros, fueron posteriormente documentados de forma 

escrita y anexados al presente trabajo investigativo. (Anexo 1 al Anexo 8: 

Transcripciones de entrevistas, Anexo 9 y 10 preguntas guías para realización de 

entrevistas, Anexo 11 y 12: Video de entrevistas.)  

El formato de entrevista está organizado en diferentes ejes temáticos: 

- Función y significado de la música Wayuu dentro de la comunidad.  

- Descripción, ejecución, construcción de los instrumentos musicales Wayuu. 

- Procesos de Enseñanza-Aprendizaje de los instrumentos musicales Wayuu. 
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CAPÍTULO UNO 

CULTURA WAYUU 

1.1 Departamento de La Guajira 

Figura 1: Mapa de La Guajira 

 

 

Mapa de La Guajira (imagen: Google maps, 2016) 

La Guajira Colombiana está localizada entre los 10Ü23ô y 12Ü28ô de latitud norte y 

los 71Ü06ô y 73Ü39ô de longitud oeste. Su superficie representa el 1.8% del territorio 

nacional. Limita al Norte con el mar Caribe, al Este con el mar Caribe y la República 

de Venezuela, al Sur con el departamento del Cesar, y al Oeste con el departamento 

del Magdalena y el mar Caribe, está dividido en 15 municipios: Albania, Barrancas, 

Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, 

Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, Villanueva y Riohacha, capital del 

departamento. La fuente más importante de agua es el río Ranchería que nace en 

la Sierra Nevada de Santa Marta y desemboca en el mar Caribe; El territorio se 

subdivide en tres regiones correspondientes a la Alta, Media y Baja Guajira. 

La Alta Guajira está localizada en el extremo peninsular, su superficie es 

semidesértica, de poca vegetación, predominantemente cactus y cardonales; posee 

varias serranías como Macuira, Jarará y el cerro de la teta, que no exceden los 650 

m sobre el nivel del mar. La Media Guajira, abarca la parte central del departamento, 
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un poco menos árida que la Alta Guajira con una vegetación predominante de dunas 

y arenales. La tercera región comprende la Sierra Nevada de Santa Marta, los 

montes de Oca; su superficie posee todos los pisos térmicos, la tierra es más fértil 

y húmeda. El clima de La Guajira, principalmente en la península, es árido, seco y 

de altas temperaturas ligeramente variadas por efectos de la brisa marina y los 

vientos alisios del noreste que soplan la mayor parte del año; las lluvias son escasas 

y se presentan por lo general en los meses de septiembre a noviembre.23 

CONTEXTO DE MÚSICA WAYUU 

La música Wayuu es una manifestación cultural que interviene en la mayoría de 

actividades económicas y rituales que hacen parte de la cotidianidad y la concepción 

filosófica e ideológica del ser Wayuu. La función e importancia que la música tiene 

dentro de la comunidad depende de los elementos extra musicales que la permean 

de sentido. En esta investigación realizada a través de la recolección de información 

en las zonas de la Alta Guajira, en los municipios de Uribia y Manaure, en la baja 

Guajira en el resguardo indígena de Mayabangloma ubicado en el municipio de 

Fonseca y en la media Guajira en el municipio de Riohacha, se procuró hacer un 

estudio de los instrumentos Aerófonos Wayuu y de la forma de transmisión se esté 

saber tradicional procurando no aislarlo del entorno en el que se encuentra inmerso. 

1.2. La comunidad Wayuu  

La mayoría de la población de la comunidad Wayuu está ubicada en el territorio que 

comprende La Guajira, al norte de Colombia y noreste de Venezuela. El territorio 

ancestral para los Wayuu no tiene fronteras entre ambos países, siendo una 

población milenaria, se le hace el reconocimiento como pobladores originarios de 

este sector del territorio binacional.24 La comunidad Wayuu, autodenominada de 

esta manera, atribuye a este término, en un sentido amplio, el significado 

                                                           
23 Tomado de 
http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1182&Itemid=78 13/04/2016, 
07:08 p.m.  
24 Iván Fernández, Autoridad Tradicional de la comunidad Warrarratchon, entrevista realizada el día 16 de 

Mayo de 2015 en Uribia-La Guajira. Ver Anexo 2.  

http://www.laguajira.gov.co/web/index.php?option=com_content&view=article&id=1182&Itemid=78
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equivalente a ñpersonaò en espa¶ol, pero haciendo referencia solo a ind²genas de 

la misma etnia apodada de esta manera.25 Los Wayuu denominan ñArijunasò o 

ñAlijunasò a las personas que no hacen parte de la etnia Wayuu, haciendo la 

salvedad que este término es utilizado sobre todo para designar a la población 

ñoccidentalò que en el caso de Colombia corresponde a la poblaci·n criolla. La 

traducción del término Alijuna es blanco, blanca, civilizado, civilizada (persona no 

Wayuu).26  

La lengua básica de la etnia Wayuu es el Wayuunaiki, que se deriva de la familia 

lingüística Arawak, consta de 20 letras, de las cuales seis son vocales.27 Debido a 

las interacciones con la sociedad hispano hablante un gran número de los indígenas 

Wayuu son bilingües, adoptando el castellano como segunda lengua. Son el grupo 

Indígena más numeroso de Colombia y Venezuela según el censo realizado por el 

DANE en el año 2005 y el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

en el año 2011.28 

Los conocimientos que poseen las diferentes autoridades tradicionales son 

aprendidos por medio de tradición oral a través de los mayores y del contacto con 

la naturaleza. Son estos conocimientos a partir de los cuales se constituye la 

cosmovisión Wayuu que están reflejados en el contexto, la función e importancia de 

los instrumentos Aerófonos y la música de esta etnia.  

1.3 Organización social 

La sociedad Wayuu está organizada por clanes o castas, cada clan tiene un símbolo 

característico que es utilizado para el marcaje del ganado.29 Las castas provienen 

                                                           
25 Elio Peñalver, Autoridad tradicional de la comunidad Santa Rita, entrevista realizada el día 29 de diciembre 

de 2015 en la comunidad Santa Rita, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 6.  

26 Tomado de http://www-01.sil.org/americas/colombia/pubs/WayuuDict_45801.pdf 23/03/16, 02:50 p.m.  

27 Tomado de http://www-01.sil.org/americas/colombia/pubs/WayuuDict_45801.pdf 23/03/16, 04:35 p.m.  

28 Tomado de 

http://web.archive.org/web/20131113143052/http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacio

nyVivienda/pdf/PrimerosResultadosIndigena.pdf 23/03/2016, 05:15 p.m. 

29 Elio Peñalver, Autoridad tradicional de la comunidad Santa Rita, entrevista realizada el día 29 de diciembre 

de 2015 en la comunidad Santa Rita, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 6. 

http://www-01.sil.org/americas/colombia/pubs/WayuuDict_45801.pdf
http://www-01.sil.org/americas/colombia/pubs/WayuuDict_45801.pdf
http://web.archive.org/web/20131113143052/http:/www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/PrimerosResultadosIndigena.pdf
http://web.archive.org/web/20131113143052/http:/www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/CensodePoblacionyVivienda/pdf/PrimerosResultadosIndigena.pdf
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de Jepira, de Wolunca, ñWolunca es el territorio donde est§n los sitios sagrados de 

la Alta Guajira, donde nacen, donde provienen nuestros ancestrosò.30 Estos lugares 

se encuentran ubicados en la Alta Guajira, algunos de ellos en la serranía de 

Macuira; son sitios sagrados para los Wayuu porque es allí donde está determinado 

su origen y además se encuentran consignadas en rocas las marcas y símbolos que 

representan cada casta. 

Cada clan posee un tótem que es un animal distintivo que simboliza de alguna 

manera las características comportamentales de los individuos pertenecientes a las 

castas. Algunos clanes son: Uriana, Epieyuu, Jusayuu, Juliyuu de los cuales por 

ejemplo para Uriana está el tótem o animal tigre, el burro es Sapuana, el alcaraván 

es Epinayuu, Apshana es el rey de los gallinazos. Otros sitios sagrados para Wayuu 

son los cementerios, los ojos de agua, las cuevas, entre otros. Las cuevas fueron 

las primeras viviendas de este grupo humano, donde eran guardadas todas las 

riquezas y piedras preciosas de esta comunidad. Del mismo modo, se encuentra el 

espíritu de los ancestros, de las abuelas, como las llaman, es decir aquellos seres 

supremos progenitores que han engendrado a todo el universo. Este lugar 

representa el génesis que atesora los principios de esta cultura. 

Los indígenas Wayuu consideran que son fuertes como la roca puesto que sus 

primeras viviendas, las cuevas, estaban construidas con este material, piensan de 

igual forma que esa es la razón por la cual su cultura está bastante arraigada y se 

ha conservado a lo largo de la historia31  

ñPor eso es que el indio es tan fuerte porque su vivienda era tan fuerte, que es la 

piedra, que es la roca, por eso es que el indio es fuerte, porque los españoles tiraron 

a maltratar, a acabar con los indígenas Wayuu y no dieron, por eso lo dejaron aquí 

en el desierto, pero el indio es como la mata de sábila mientras más está en el seco 

                                                           
30 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 

 
31 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 



45 
 

florece, tu no ves la sábila que tú la guindas y allá, allá se reverdece y florece arriba 

y as² es el indio, ese es el s²mbolo de eso.ò32 

Las zonas residenciales de los Wayuu están organizadas por comunidades, cada 

comunidad está conformada a su vez por varias rancherías, en cada ranchería 

habita una familia, estas comunidades pueden estar conformadas por 100, 150 

hectáreas. Cada comunidad tiene una autoridad tradicional, que es un miembro de 

la familia, generalmente el tío materno. ñLa autoridad tradicional es la que le da el 

visto bueno a los proyectos, el que toma las decisiones, el que resuelve los 

problemas que se presentan alrededor de la comunidad, no es el mismo Putchipü´üi, 

la autoridad es la cabeza visible de la comunidad, es a quien buscan siempre 

cuando hay un problemaò.33   

La Ley 89 de 1890 general de Colombia organiza los grupos étnicos por medio de 

resguardos y cabildos.34 Es preciso aclarar la diferencia existente entre resguardo y 

cabildo indígena, ñEl resguardo es el territorio asignado a una comunidad indígena. 

El cabildo es la directiva o autoridad representativa de dicha comunidadò.35 

La población indígena Wayuu en el departamento de la Guajira está organizada por 

resguardos indígenas, los resguardos con mayor número de habitantes son Alta y 

Media Guajira, Carraipia, Trupiogacho y la meseta.36  

El resguardo indígena de Mayabangloma, objeto del presente trabajo investigativo, 

está conformado por cuatro comunidades llamadas Mayalita, Bangañita, La gloria y 

la Loma, cada una con su respectiva autoridad tradicional que hace parte del cabildo 

indígena de Mayabamgloma y un líder comunitario que es el representante de todo 

                                                           
32 Ibíd.  
33 Elio Peñalver, Autoridad tradicional de la comunidad Santa Rita, entrevista realizada el día 29 de diciembre 

de 2015 en la comunidad Santa Rita, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 6.  

34 Tomado de http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Legislacion-colombiana-
para-comunidades-etnicas/ 24/03/16, 05:12 p.m. 
35 Tomado de  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-231383 24/03/16, 05:20 p.m. 

36  Tomado de 
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20puebl
o%20Wayu%C3%BA.pdf 24/03/2016, 04:40 p.m.   

http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Legislacion-colombiana-para-comunidades-etnicas/
http://www.urosario.edu.co/jurisprudencia/catedra-viva-intercultural/ur/Legislacion-colombiana-para-comunidades-etnicas/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-231383
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Wayu%C3%BA.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/poblaciones/noticias/Documents/Caracterizaci%C3%B3n%20del%20pueblo%20Wayu%C3%BA.pdf
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el cabildo, este es el cacique gobernador. En esta comunidad existe una totalidad 

de 3000 habitantes agrupados en 712 familias.37  

En la comunidad Wayuu existe un sistema normativo autóctono aplicado por la 

figura del Pütchipü´üi o Palabrero para la resolución de conflictos de manera 

pacífica. ñEl palabrero es el que lleva la palabra a la familia y es el garante cuando 

se está resolviendo un problema a través del di§logoò.38 El palabrero es el testigo 

de los acuerdos y pagos que existan entre las familias, bien sea por matrimonio o 

por una falta cometida y cuando es violado el acuerdo es el encargado de resolver 

y garantizar que los acuerdos se cumplan. Es un intermediario, un mediador entre 

las familias involucradas en la situación. 

Los Pütchipü´üi, de igual manera tienen la función de comunicar los términos y 

condiciones de los acuerdo que son fijados por las familias, que están relacionados 

con los plazos para cumplir los acuerdos, los elementos que vayan a utilizarse como 

compensación o retribución, las cantidades, entre otros. Es importante entender que 

en la cultura Wayuu no se maneja el concepto de pago como se considera en 

Occidente. Para Wayuu el pago es una compensación que se le hace a la otra 

persona con el fin de mantener el respeto hacia el otro, la unidad social y familiar. 

Así, el Pütchipü´üi es un intermediario para la resolución de problemas entre 

familias; el encardo de resolver los conflictos dentro del núcleo familiar es la 

autoridad tradicional, Alaüla (tío materno). 

Para los Wayuu es necesario vivir en paz y armonía con los demás; cuando hay un 

percance con alguno de los miembros de la comunidad o fuera de esta ñse manda 

la palabraò. Mandar la palabra es el mecanismo que se utiliza para resolver los 

conflictos, eludiendo de este modo las represalias y futuros enfrentamientos. En 

pocas palabras, es el sistema que garantiza la concesión de paz y armonía entre 

                                                           
37 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 

38 Elio Peñalver, Autoridad tradicional de la comunidad Santa Rita, entrevista realizada el día 29 de diciembre 

de 2015 en la comunidad Santa Rita, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 6.  
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los miembros de la sociedad después de una disputa. En el momento que ocurre un 

altercado, el problema lo tiene toda la familia, no solo el individuo que lo ha 

cometido, por esta razón, se manda la palabra para efectuar una conciliación entre 

las partes que consiste en una compensación bien sea monetaria y/o especies 

(animales, joyas, tierras, etcétera) que se le hace a las personas afectadas. 

Esta compensación se entrega por el dolor causado y se manda la palabra para vivir 

en paz y en armonía con todos los seres. Mandar la palabra significa que un 

intermediario, Pütchipü´üi, interviene para que haya una conciliación, ñémuchas 

personas cuando matan al indio creen que están pagando al indio, no, esa es una 

equivocación, ellos no están pagando el muerto, el que va a pagar es el agresor por 

su salud, por su libertadé se paga es por la salud, por la vida de los que están 

vivosò.39 La compensación se paga para que los miembros de la familia del agresor 

no corran riesgo, es un pago que se le hace por la libertad y tranquilidad que para 

Wayuu significa poder transitar por el territorio sin enemigos. 

Generalmente las familias que se apersonan del conflicto son las de consanguinidad 

materna que lleva el linaje en esta etnia y la cantidad que se cobra equivale al precio 

de la seguridad y la libertad del agresor y su familia. El sistema normativo Sukuaitpa 

Wayuu busca mantener la unidad fraternal entre los miembros de dos o más entes 

sociales, conformados por la familia.40 

1.4 Territorio Wayuu 

El territorio de la etnia Wayuu está demarcado por comunidades; en cada 

comunidad existe un cementerio que puede estar compartido por varios clanes,41 

ñLa c®dula del territorio es el cementerioò42 y es por este que se identifica, define y 

                                                           
39 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 

40 Ibíd. 

41 Elio Peñalver, Autoridad tradicional de la comunidad Santa Rita, entrevista realizada el día 29 de diciembre 

de 2015 en la comunidad Santa Rita, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 6.  

42 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 
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delimita. Los cementerios para los Wayuu son sitios sagrados, de allí radica la unión 

y apego que existe por parte de esta etnia con el territorio y la dificultad para 

trasladarse de esta zona. En la comunidad Wayuu el vínculo con el territorio es 

matrilineal, el niño que nace pertenece a la familia y al territorio de la madre, con la 

familia paterna llamada Oupayu se establece solo una relación consanguínea con 

el pariente pero el niño o niña no pertenece a la  familia ni al territorio de su padre. 

Cuando el Wayuu muere es enterrado en el cementerio materno; para poder 

enterrar a un muerto en el cementerio de la familia paterna debe hacerse una 

petición y previa consulta a los tíos maternos. Para el segundo velorio que se realiza 

de cuatro a seis años más tarde, los restos del difunto son trasladados y enterrados 

en el cementerio que pertenece al territorio materno.  

Los cementerios en la cultura Wayuu exhiben una simbología en sus estructuras, 

las urnas están compuestas por enramadas y corrales, esto se debe a que se 

pretende conmemorar la forma de vida que se tenía antes de la muerte.  

ñLos cementerios es como la forma de vivir de él cuándo vivía en su ámbito, en su 

casaò.43 Las viviendas en la cultura Wayuu, están constituidas por la casa, que es 

elaborada a base de barro y un material proveniente del centro del cardón 

denominado yotojoro, además cuenta con una enramada y un corral para animales 

(chivos, vacas, caballos, etcétera). Esta descripción corresponde a la estructura de 

las viviendas visitadas durante el trabajo de campo, (en su totalidad comunidades 

que practican el pastoreo como principal actividad económica) y a las referencias 

de los entrevistados que de manera generalizada aluden a la forma de vida, 

creencias y celebraciones de los Wayuu pastores. Sin embargo, queda como 

interrogante y posible temática para próximas investigaciones indagar sobre la 

configuración de las viviendas, la simbología de las urnas y la celebración de los 

velorios de los indígenas Wayuu cuya principal actividad económica no es el 

pastoreo. 

                                                           
43 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 
Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 
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Los entierros son pagamentos que se le hacen a la madre tierra; en la cultura Wayuu 

se realizan en total dos entierros y dos velorios, primer y segundo entierro y velorio 

como ellos lo conocen. El primer entierro es el  del cuerpo y se lleva a cabo de 

manera posterior a la muerte y el velorio, el segundo entierro se realiza en un lapso 

de seis a ocho años más tarde, se exhuman los restos, se hace un ritual y se vela 

al difunto para luego ser enterrado nuevamente. Las formas de velación son 

diferentes de acuerdo a la causa de muerte, cuando la muerte es provocada, el 

entierro lo tienen que hacer exclusivamente las mujeres,44 el muerto no puede ser 

velado dentro de la casa, no se puede enterrar junto con los cuerpos de los 

familiares, es decir, no se puede enterrar en el cementerio Wayuu, esto tiene un 

significado y es que puede provocar la muerte de familiares, tampoco son tantos los 

animales sacrificados; para velarlos se consume más alcohol en lugar de comida.45 

Cuando es muerte natural, se realiza un ritual con todos los familiares y se sacrifica 

un gran número de animales; en estos rituales es muy común escuchar el llanto de 

las ancianas y familiares acompañando el entierro del difunto, el sonido del llanto 

parece ser un canto fúnebre.  

Es costumbre para el pueblo Wayuu dejar comida agua y diferentes enseres sobre 

la tumba del difunto porque consideran que los necesitará en el plano donde se 

encuentra ahora, estos alimentos son provisiones para el viaje que el difunto 

emprende al más allá. Cuando Wayuu muere va un lugar  sagrado ubicado en el 

Cabo de la Vela llamado Jepira, ñésenda por donde las almas de los Wayuu 

muertos recorren el camino hacia su última morada, en el fondo del mar.ò46 Para los 

Wayuu es necesario que todas las reses, chivos y otros animales, propiedad del 

difunto sean sacrificadas y repartidas en el velorio puesto que si no se hace de esta 

manera el difunto tomará represalias trayendo el mal para la familia, de igual modo, 

                                                           
44 Tomado de https://www.youtube.com/watch?v=qbFZKAA7PHk 15/04/16 a las 04:12 p.m. 
45 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 

46 Tomado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm 14/04/16, 04:48 p.m.  

https://www.youtube.com/watch?v=qbFZKAA7PHk
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm
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se corre el riesgo de que regrese a buscar sus pertenencias llevándoselas y 

llevándose a otros miembros de la familia.47  

1.5 Cosmovisión Wayuu 

Para la comunidad Wayuu la vida es un completo peregrinaje, el nacimiento, el 

crecimiento es un viaje en esta tierra y después de la muerte sigue el viaje al más 

allá, para Wayuu no hay muerte sino una continuación de la vida en otro plano. Las 

conexiones de la vida y de la muerte con Sawai Piushi (autoridad de la noche) se 

dan a través de los sueños, donde es posible conectarse con seres que ya han 

fallecido. Para los Wayuu existen dos conocimientos, el primero, el principal, es el 

conocimiento ancestral, este conocimiento es el que han aprendido de su cultura y 

constituye su base, sus leyes, costumbres y cosmovisión. El segundo conocimiento 

es el adquirido en las escuelas occidentales. Para los Wayuu existen en la 

actualidad unas problemáticas ambientales producto de la separación del hombre 

(Haciendo referencia a la concepción occidental del mundo) de la naturaleza, la 

madre tierra. La mentalidad existente promueve una concepción en la que el hombre 

y mundo son dos elementos claramente diferenciados y separados, significando la 

naturaleza solo un objeto útil para la humanidad y no un elemento indispensable 

para la vida. De igual manera, los Wayuu consideran que las problemáticas 

ambientales y sociales de sequías, hambrunas, enfermedades y alta mortalidad que 

enfrenta en la actualidad la comunidad indígena de esta etnia en el departamento 

de la Guajira son producto de la separación del Wayuu de su base, de sus 

conocimientos ancestrales que supone una separación de la naturaleza.48  

ñéTodo esto est§ relacionado con las catástrofes que hay actualmente en el 

departamento que se han dado por consecuencia de la separación de los Wayuu de 

su ley de origen, de Sawai Piushi la abuela y de la madre tierra Mma, cuando el 

Wayuu se aleja de sus conocimientos ancestrales y pone los conocimientos 

                                                           
47 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, FonsecaïLa Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1.  

48 Iván Fernández, Autoridad Tradicional de la comunidad Warrarratchon, entrevista realizada el día 14 de 

Mayo de 2015 en el parque la India, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 1 y/o 11 Video 5, Audio 1.  
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secundarios en primera instancia se producen las catástrofes que llamamos 

naturales.ò49 

Para Wayuu el conocimiento ancestral es el principio, la base que debe estar 

primero, ubicada en el primer plano, y el conocimiento adquirido mediante la escuela 

y las relaciones con la cultura occidental deben estar ubicados en el segundo plano. 

Es necesario que el Wayuu siempre tenga presente su conocimiento. El 

conocimiento ancestral es adquirido mediante las enseñanzas de los mayores, los 

abuelos, las abuelas, los tíos.  

El conocimiento ancestral Wayuu es semejante al tejido espiral de la mochila, es la 

base y los principios espirituales y materiales, es su origen; al salirse, (no poner en 

práctica) estos fundamentos se está alejando de su origen y la conexión que existe 

con el universo, con Sawai Piushi (abuela oscuridad), con la madre tierra Mma y 

con el padre Juyá. Existe una separación y sus consecuencias son el hambre, la 

desnutrición. La sequía que existe es una consecuencia de la falta de comunicación 

con el padre Juyá (lluvia) y con la madre tierra Mma ñéya Juy§, nuestra padre ya 

no viene visitar sus nietos, sus hijos, ¿por qué?, porque nosotros desde aquí no le 

pedimos a él, no le pedimos nada, ya la mayoría están, la danza Yonna, los que 

tocamos el instrumento el Kasha, o sea no estamos comunicados con la madreéò50  

La comunicación con la naturaleza es de vital importancia para la comunidad 

Wayuu, para esto existen diferentes rituales entre los que se encuentra la danza de 

la lluvia, este ritual se realiza con el propósito de hacer un llamado al padre Juyá 

para que visite a sus hijos, que haya lluvia para la tierra y los cultivos. En este ritual 

interviene el instrumento musical llamado ñKashaò que acompa¶a la danza. En la 

información recolectada de la entrevista realizada a Iván Fernández el 14 de mayo 

2015 y la entrevista realizada a Oscar Uriana, se recolectan datos claves acerca del 

origen de los Wayuu, exponiéndose dos versiones diferentes acerca de este.  

                                                           
49 Ibíd. 

50 Iván Fernández, Autoridad Tradicional de la comunidad Warrarratchon, entrevista realizada el día 14 de 

Mayo de 2015 en el parque la India, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 1 y/o 11 Video 5, Audio 1. 
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En la versión del origen extraída de la entrevista realizada a Iván Fernández, se 

relata que para Wayuu el ser supremo es Sawai Piushi, la oscuridad, esta es una 

deidad Femenina, considerada la abuela, a partir de ella surge la primera 

generación que son las estrellas, el sol, la luna.51 Para Wayuu todos los principios 

est§n regidos por la oscuridad, uno de ellos se halla en el matrimonio ancestral. ñé 

la luna de miel es, por eso nosotros decimos, la máxima ser supremo para nosotros 

los Wayuu es Sawai Piushi, y es la oscuridad, es la esencia, es la eterna, entonces 

la luna de miel Wayuu no lo puede hacer cuando en la luna llena, no se puede hacer 

en algo del matrimonio ancestral Wayuu, tiene que ser cuando la luna está 

ocultaéò.52 

Respetar los principios de la oscuridad, los conocimientos ancestrales, es garantía 

de una larga y fructífera vida, llena de salud, estar por fuera de estos principios, 

violarlos, provoca una vida llena inconvenientes, así como consecuencias en el 

entorno, ñéY qué pasa si la luna está en la luna llena, también es como plan de 

vida, no se sabe, tendrá un ciclo de corta vida en este mundo, va a tener 

problemasò.53  

Para Wayuu la vida es un peregrinaje, es un viaje que continúa después de la 

muerte, las conexiones que establece el hombre entre la deidad Sawai Piushi y el 

mundo que existe después de la muerte se dan a través de los sueños, a partir de 

ellos se adquiere la sabiduría, estos muestran el plan de vida de cada persona, 

también es el medio por el cual la madre tierra Mma se comunica con el ser, la 

naturaleza se comunica mediante sueños. La sabiduría también es adquirida a partir 

de la relación e interacción con la naturaleza.  

Para la comunidad Wayuu la manera de adquirir los conocimientos que le brinda la 

naturaleza, a parte de los sueños, es a través de los baños o ingesta de plantas 

medicinales; para ellos los pensamientos puros lo tienen las plantas. 

                                                           
51 Ibíd. 

52 Ibíd. 
53 Iván Fernández, Autoridad Tradicional de la comunidad Warrarratchon, entrevista realizada el día 14 de 

Mayo de 2015 en el parque la India, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 1 y/o 11 Video 5, Audio 1. 
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ñasí, hay palabras, pero no está incorporado en nuestro cuerpo, entonces los 

pensamientos puros a través de las plantas medicinales, de la madre tierra, el aire, 

si nosotros bañamos en esas plantas de las corteza, las hojas, las flores, las raíces, 

se bañan, se hablan, entonces esas palabras puras que todavía no se incorporan a 

nuestro cuerpo, ya despu®s del ba¶o ya se incorporanò.54 

Wayuu considera que la incorporación de las palabras, en primera instancia no se 

da en la mente, se da en el corazón y quedan depositadas en el estómago. òé àa 

dónde se incorporan esas palabras?, esas palabras para nosotros se incorporan no 

en la cabeza, no en el cerebro, sino en el corazón; en el corazón, después pasan el 

cerebro, después el cerebro pasan al estómago.ò 55 Esto se debe a que para ellos 

el origen del ser humano, el principio de su formación fetal empieza por el estómago. 

Wayuu concibe que todo tiene lugar por un proceso equivalente a cinco fases, las 

cuales se dan de esta manera, la vida se presenta a partir de estas cinco etapas 

con  la formación del feto. 

En La primera fase aparece el agua, la segunda fase es la sangre, en la tercera fase 

aparece el corazón, en la cuarta fase el cerebro y en la quinta fase se forman los 

huesos, el hígado y el estómago.56 En el estómago es donde se depositan las 

palabras, es por eso que en uno de los rituales de encierro que se le hacen a la 

Majayura (Señorita) se le dan plantas medicinales y es sometida a una dieta 

especial para que las palabras malas que haya dicho durante la niñez sean 

expulsadas mediante el vómito. 

En la entrevista realizada a Oscar Uriana en el sur de la Guajira, se habla del origen 

del universo aludiendo que lo primigenio es la luz, luego de la luz surge la oscuridad, 

ñla oscuridad es la segunda generaci·n que fue la mujerò.57 Para Wayuu la luz es 

de orden masculino y la oscuridad de orden femenino, así entonces  el hombre nació 

                                                           
54 Ibíd. 

55 Ibíd.  
56 Ibíd. 
57 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 
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primero que la mujer. El cielo tiene mayor antigüedad que la tierra, el cielo es de 

orden masculino y la tierra de orden femenino, el cielo es el que penetra en la mujer. 

A lo largo de la entrevista se evidenció la influencia que ha tenido la cultura 

occidental en la etnia Wayuu cuando el líder tradicional Oscar Uriana hace 

referencia a conceptos de la cultura occidental que son adaptados a la cosmogonía 

Wayuu, por ejemplo Adam es arriba y Eva es abajo, haciendo referencia al cielo 

representado por Adam y la tierra representada por Eva, es así como establecen la 

relación Adam = Cielo = Masculino; Eva = Tierra = Femenino. 

Parte de la cosmovisión Wayuu se fundamenta en el principio de la 

complementariedad, así, los dos componentes masculino y femenino son los que 

fecundan la vida, a partir de ellos se origina, es decir, no puede existir vida sin alguno 

de estos dos elementos. ñla generaci·n surge a través de que, ¿Quién penetra para 

que esto reventara, surgiera? es el agua, el papá nuestro es el agua, es el que 

penetra, el hombre es el agua, la tierra es la mujer, entonces esa tierra sin agua no 

produce, y el agua sin tierra tampoco produce, entonces tuvieron que poner las dos 

cosas que penetraran, la mujer y el hombreò.58 

Sobre el origen en la cultura Wayuu se encuentra el padre y la madre y el orden 

femenino y masculino, en el orden masculino se encuentran los elementos luz, cielo, 

agua, y en el orden femenino se encuentra oscuridad y tierra. De esta manera el 

padre supremo para la comunidad Wayuu es el agua, Juyá, y la madre es la tierra 

Mma y la oscuridad es la segunda generación que es la mujer y la luz es la primera 

generación. ñEl hombre es el agua, la tierra es la mujer, pero a trav®s de qui®n es 

el agua, el papá nuestro es el agua, es el que penetra, el hombre es el agua, la tierra 

es la mujerò.59 

En los datos recolectados en la entrevista que se le realizó al líder tradicional de la 

comunidad de Mayabamgloma, Oscar Uriana, se mencionaron diferentes versiones 

que explicaban la forma y la mancha roja que existe sobre una piedra sagrada para 

los Wayuu Ubicada en Wotkasainruôu, en la Alta Guajira en esta piedra está 

                                                           
58 Ibíd.  
59 Ibíd. 
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consignado el origen de esta etnia  ñAnteriormente decían los Wayuu, que la mujer 

tenía dientes en la vulva entones un indio le dio con una flecha y le tumbó los 

dientes, y quedó desdientá, entonces ella se sentó sobre una piedra y se ve donde 

corrió la sangre de ellaò sin embargo, existe una explicación diferente acerca del 

origen de la mancha roja sobre la piedra sagrada ñla mujer estaba lavando, en el 

momento que estaba lavando desarroll· y ella dej· la mancha all²ò.60 

La cosmovisión Wayuu está igualmente reflejada en la pintura facial guardando un 

simbolismo en su significado, figuración y materiales utilizados que difieren de 

acuerdo al género. En el caso de la mujer, el maquillaje se elabora con una piedra 

llamada Uliishi y su significación está relacionada con la parte espiritual de esta 

etnia ñla pintura facial es el encuentro de dos mundos, la parte derecha es el mundo 

de los vivos y la izquierda el mundo de los esp²ritusò. Para Wayuu existe un punto 

en el cuerpo en el que se unen estos dos mundos que es en la mitad de la frente, 

la comunicación de estos mundos se da mediante los sueños. Al morir el Wayuu se 

va al mundo de los difuntos, su espíritu viaja a Jepira, que es el lugar donde 

descansan las almas de los  Wayuu que han fallecido. La pintura facial del hombre 

representa los aruñazos del tigre, son dos líneas paralelas horizontales en los 

cachetes, el material con que se elabora está hecho a base de sangre de zorro o de 

tigre, su significado es símbolos de guerra, de guerrero.61  

1.6 Relación Hombre-Cosmos  

En la cosmovisión Wayuu existe una estrecha relación entre el mundo y el cuerpo 

humano, en la que se halla una correspondencia simbólica entre cuerpo y 

naturaleza logrando así que el uno se presente como el reflejo del otro. 

ñéUsted no se da de cuenta que usted tiene los doce meses del a¶o y los doce 

meses del año está en ti, está en usted mismo y usted tiene el calendario también 

                                                           
60 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 
Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 
61Elio Peñalver, Autoridad tradicional de la comunidad Santa Rita, entrevista realizada el día 29 de diciembre 

de 2015 en la comunidad Santa Rita, Riohacha-La Guajira. Ver Anexo 6.  
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del año, todo lo tiene usted, tú tienes también los días de la semana y también tiene 

el horizonte de la naturaleza, de la tierra y el cieloò.62 

Como bien se puede observar en el cuerpo humano está reflejado el tiempo cíclico 

anual, mensual y semanal, de igual manera están reflejadas las estaciones. El 

calendario anual de doce meses está representado por las doce extremidades 

móviles del cuerpo. Las extremidades superiores que componen tres partes del 

brazo izquierdo y tres del derecho: compuestas por el brazo, el antebrazo y la mano. 

Las extremidades inferiores que componen tres partes de la pierna izquierda y tres 

partes de la pierna derecha: compuesta por el muslo, la pierna y el pie, 

correspondiendo estas doce partes del cuerpo a la cantidad numérica de los meses 

del año. Las estaciones están representadas en cuatro partes del cuerpo  

Primavera: Ojos 

Verano:      Nariz 

Otoño:        Orejas 

Invierno:     Boca 

Cada una de estas partes del cuerpo tiene características similares a las 

características de cada tiempo y clima (ver anexo de entrevista Oscar Uriana). Los 

siete días de la semana están reflejados en la cara, coincidiendo numéricamente de 

la siguiente manera: dos ojos, dos orificios nasales, dos orejas y una boca, para una 

sumatoria total igual a siete. Los treinta días del mes están reflejados en las manos, 

sacando la cuenta por la cantidad de falanges que tienen las manos que son 15 por 

cada mano para un total de treinta falanges que concuerdan numéricamente con la 

cantidad de días que tiene un mes.63 

Con todo esto podemos observar como en el mundo Wayuu el ser está relacionado 

con el universo de una manera directa siendo hombre-cosmos una unidad indivisible 

                                                           
62 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 

Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1.  

63Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 
Febrero de 2016  en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 
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y un solo ser. En la cultura Wayuu no se evidencia la división del ñyo humanoò y ñel 

universoò como dos objetos distintos, aislados uno del otro, incluso opuestos, así, 

en occidente hombre y mundo son seres diferentes, en la etnia Wayuu la naturaleza, 

el mundo, el cosmos, se refleja en el cuerpo, en el ser, ñusted saca cuenta para otro 

lado, todo lo tiene usted en el cuerpoò.64 También es valioso resaltar que los Wayuu 

consideran que su conocimiento proviene del análisis de la naturaleza, del 

entendimiento y vínculo que se establece con ella y de la instrucción que hacen  los 

seres supremos a través de los sueños. 

Para Wayuu la naturaleza es la principal fuente de enseñanza y aprendizaje, ella es 

la encargada de enseñar la manera de vivir, ella por sí misma es un ejemplo de 

organización y armonía. ñLa Naturaleza es la que nos enseña todo, a unirse, a 

armonizar, porque, ¿Cuál es el ejemplo tuyo para organizar, para ejemplar todo 

esto?, ¿Quién te enseñó? ¿Quién te orienta? ¿Quién te direcciona? ¿Quién te 

perfecciona? Pa´ que veas tu eso no lo busques de otro lado, búsquelo de la misma 

naturalezaò.65 

Todos los ciclos que vive el ser humano, las situaciones que le acontecen son 

eventos que se reflejan de igual manera en la naturaleza y de allí provienen. Las 

estaciones y sus características se reflejan en el ser humano en la abundancia, la 

escasez, los momentos de la vida de dificultad y aquellos que son de plenitud. Son 

situaciones y condiciones momentáneas que se presentan en la vida y que 

pertenecen al curso natural de esta, igual que las estaciones. 

Respecto a esto, la analogía que hace el líder tradicional de la comunidad de 

Mayabamgloma acerca del hombre y las estaciones es el momento en que los 

árboles están sin hojas, la estación otoño, también un tiempo de sequía. Esta 

estación es semejante al tiempo en que los hombres están mal económicamente. 

El momento en que hay cultivos, frutas, los árboles reverdecen, corresponde a la 

estación primavera, es semejante al tiempo de abundancia económica para el ser 

humano. En los tiempos de sequía hay especies vegetales, que están adaptadas a 

                                                           
64 Ibíd. 
65 Ibíd.  
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estos tiempos, estas especies, explica Oscar Uriana, son semejantes a las personas 

que tienen una facilidad económica en los momentos que hay dificultad, siendo 

estos los que asisten y colaboran para esto.66 Es posible anotar que toda la vida del 

ser Wayuu está relacionada con la naturaleza, no existen eventos, circunstancias, 

pensamientos, creencias que estén por fuera del vínculo con su entorno.  

En la cultura Wayuu las plantas de los pies simbolizan la tierra, el cielo está 

representado por los miembros superiores y la cabeza, los ojos son el sol y la zona 

de la superficie terrestre donde se desarrolla la vida del ser humano está 

simbolizada por el vientre. 

ñPorque la planta de los pies es lo que es de la tierra, lo que es del cielo es esto 

arriba, que son los apóstoles, que son los símbolos de arriba, ¿Porque el cielo tuyo 

cuál es? Es la cabeza tuya, ese es el cielo porque ese es el que devisa de arriba, 

porque todas las luces están en tus ojos, usted ve es desde arriba, por eso el sol 

mira de allá, la cabeza de esta, la naturaleza es arriba y la planta de los pies la tierra, 

aquí donde estamos nosotros ese es el centro como si fuera el estómago donde 

está el aire, donde está todo, eso es aquí el centro, por eso que cuando va uno pal 

tercero es porque ya lo entierran bajo tierra, ya es el tercer mundo para uno, pero 

nosotros ahora mismo estamos en el vientre aqu² en el centro.ò67 

El vínculo que establece el Wayuu con la naturaleza se refleja en los conocimientos 

astronómicos que poseen, que son utilizados para saber los ciclos y tiempos de 

lluvia, además las estrellas son el símbolo de la comunidad, la familia y simbolizan 

el momento de la reunión social. 

ñéporque la naturaleza es la que nos ense¶a, mire donde estamos todos reunidos, 

¿no estamos sobre la tierra? ¿Y cuál es el símbolo de la reunión?, ajá eso lo hay 

allá arriba, usted mira para arriba, allá hay unas estrellas reunidas, ¿no es verdad?, 

un montón de estrellas, esa es la misma gente que está aquí abajo, todo esto está, 

hay unos que dicen que tres ángeles, ese es toda la familia de él que llegan, ajá, 

uno que le dicen que los tres ángeles donde consulta, allá con el que está reunido, 

para  que tiempo se envía el agua, ahí es donde se habla, se descubre todo si va a 

                                                           
66 Oscar Uriana, Líder comunitario resguardo indígena Mayabamgloma, entrevista realizada el día 04 de 
Febrero de 2016 en la comunidad Mayalita, Fonseca ï La Guajira. Ver Anexo 8 y/o 11 Video 1. 
67 Ibíd.  




