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Se realizó un estudio con el propósito de conocer y comprender las prácticas relacionadas con la
enfermedad malaria entre los Tule-Kuna del Urabá antioqueño, ubicados en el resguardo
Ipkikuntiwala entre los Municipios de Turbo y Necoclí, Colombia. El estudio se enmarca dentro
de la perspectiva de investigación cualitativa y se utilizó el método etnográfico focalizado. Los
informantes fueron cinco médicos tradicionales (cuatro hombres y una mujer), tres Sailas (jefes),
un especialista en canto terapéutico, dos parteras, una mujer joven soltera y dos hombres jóvenes
solteros, además, se entrevistaron diez hombres y mujeres en edad reproductiva y un auxiliar de
enfermería indígena.

En el estudio se encontró que el Tule-Kuna considera a la malaria como una consecuencia al
presentarse el rompimiento del equilibrio entre él y su entorno y su tratamiento lo realizan por
medio del sistema médico tradicional y occidental. Además, los Tule-Kunaprevienen la malaria
de varias maneras: una es incorporando fuerzas a la sangre por medio de bebidas o baños con
plantas medicinales o fumigando las viviendas, entre otras. Sin embargo, a pesar de mantenerse
vigente su sistema médico tradicional y complementarse con la medicina occidental, la malaria
en el resguardo se presenta de manera endémica. En los últimos tres años (2001, 2002 y 2003) se
han presentado 168, 159 y 652 casos de malaria por 1000 habitantes respectivamente.

El informe de la investigación se presenta en cinco capítulos así: las bases que fundamentan
el estudio sobre la malaria o paludismo, los Tule-Kuna del resguardo Ipkikuntiwala, la nosología
de la enfermedad y la malaria o Poni Kortikit Kantikit/Nolokuat, el Sistema Médico Tradicional
Tule-Kuna el cual da cuenta de la manera como se trata y previene la malaria desde la
perspectiva cultural, y en el último capitulo se encuentran las conclusiones.

El hecho de contemplar el aspecto sociocultural en la investigación en salud permite conocer
la dinámica de la enfermedad en la población y concertar con ella medidas de control más
acordes o adaptadas a las condiciones locales y , en consecuencia, se utilizaría con mucho más
eficacia los recursos disponibles.





Cultura, Malaria-Paludismo, Medicina Tradicional, Salud-Enfermedad, Tule-Kuna.
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“En la segunda mitad del siglo XX, la noción de cultura se aleja de lo conductual
y se presenta como un conjunto de información compartida, de ideas y
conocimientos codificados en símbolos. En otras palabras, la noción de cultura
se transforma de un paradigma conductual en un paradigma cognoscitivo,
mediante el cual la cultura se comienza a redefinir en ideas, en símbolos y
significados, como algo que existe en la mente, en el pensamiento de las gentes
y en sus representaciones internas. Desde el paradigma conductual, lo que el
individuo hace está controlado por las condiciones externas, por la presencia (o
ausencia) de estímulos ambientales que se traducen en respuestas individuales
(p.ej. comportamientos. Desde el paradigma cognoscitivo, cognoscitivo, lo que el
individuo hace está fuertemente determinado por las representaciones internas,
por sus propias ideas y por lo que más adelante se definiría como sistemas
culturales de significado” 97 .
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“Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), salud no es sólo la ausencia
de enfermedad, sino también es el estado de bienestar somático, psicológico y
social del individuo y de la colectividad” 104 . El hecho de considerar la salud
como un fenómeno social y no sólo biológico y psicológico, enmarca esta
definición en un contexto progresista. Sin embargo, este enfoque prospectivo y
dinámico, deja ciertos vacíos que dan inicio a otras conceptualizaciones.
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“La noción de enfermedad y su curación hacen parte del entorno natural y social
donde se desenvuelve la cultura cuna. En tales circunstancias, el entorno
representa todo un problema de desequilibrio que debe ser repuesto; pero
también la comunidad puede alterarse médicamente cuando la gente no cumple
las normas de relaciones sociales o cuando depredan animales y flora, lo cual
ocasiona temblores, inundaciones y epidemias” 118 .
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La relación real o ficticia trazada a través de las relaciones de padres, hijos y
hermanos y reconocida con propósitos sociales. Deriva de dos fuentes
institucionales, el hogar donde se ha nacido o familia de orientación y otra del
hogar que toma el individuo al unirse con otra u otras personas del sexo
opuesto, para cumplir entre otros, las funciones de reproducción y crianza de los
hijo 150 .







“al tumbar un árbol, las semillas se riegan y crecen más árboles”. No obstante,
otro Kuna expresa que : “[...].CORPOURABA, da licencias para talar árboles pero
tienen que reparar o sembrar los árboles que se venden[...]. Eso no se está
haciendo, solamente Roberto es quien tienen un vivero, yo lo admiro por eso.[..],
Yo también estoy haciendo otro y le estoy inculcando a mis hijos para que inicien
a construir su futuro haciendo su vivero, aquí en la comunidad. Es muy duro
inculcar eso, cuando uno les dice en las reuniones eso, hay compañeros que se
ríen de uno [...].













“[...] Cuando el niño nace tiene su significado: unos nacen acostados, otros con
el ombligo enrollado en la cabeza o cuello, otros de color negro, etc; y es la
partera quién descifra ese significado y según este significado se fortalece la
nika [...]”.





“Lugar mitológico, invisible para el común de las gentes, localizado en un sitio
selvático, en el fondo del mar, o bajo la superficie de la tierra; en forma de una
gran casa fortificada, de varios pisos, amoblada, etc.; habitado por espíritus de
diferentes tipos: benignos, malignos, de humanos muertos, de animales”
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“ En un principio Pap tummat creó todas las cosas para beneficiar al hombre no
para hacerle daño; el viento por ejemplo, ayudó a Pap tummat a despejar las
tinieblas; luego recibió el mandato de barrer las basuras de las plantaciones; al
río se le dio el mandato de limpiarlas.

Pap siguió organizando todo y creó entonces al cielo porque sabía que la tierra
era lugar de sufrimiento, de trabajo, de un día de estadía; el lugar de alegría, gozo
y distracción sería el cielo [...]” 183 (El subrayado es nuestro).

[...] En cada capa de la madre tierra existen ponis que dan enfermedades, por
ejemplo los que dan paludismo. En las nubes también existen estos poni de
enfermedades. Si uno no molesta a un sitio sagrado (kalu), no da paludismo; en
caso de desastre, se ponen bravos los poni porque agredimos los kalus. Aquí en
Caimán, he escuchado que no hay maltrato de kalus, pero uno no sabe en que
lugar hay piria con palos grandes, pero uno como botánico no sabe localizar, no
tenemos neles para conversar con esas enfermedades , para saber esa cadena
de enfermedades y darse cuenta de ese palo que tiene esa cadena, uno no sabe
esa cadena de comunicación, así son las enfermedades, poni no habla con tule,
sino con el nele [...].





“[...] Si nosotros maltratamos a estos sitios sagrados, ahí mismo nos produciría
enfermedad, enfermedad amarilla, Poni kortikit, dolor de cabeza, dolor de
estómago[...]. Nuestro padre Páp tummatt , dejó diferentes guardianes de la
naturaleza en las diferentes capas y espacios de nuestra madre tierra, dejó
espíritu de la babilla amarilla (Ispie kortikit), espíritu del martín pescador, espíritu
de la garza, entre otros, todos estos animales nos producen enfermedades” [...].

[...] Debajo de la capa de la tierra hay elefantes y el zancudo que está con
nosotros es el piojo de ese elefante que es invisible pero él está en la segunda
capa, el elefante es el rey de los zancudos, en luna llena, el rey de los elefantes
sube a esta capa porque cuando tumbamos árboles grandes ellos se asustan y
así se alborotan los zancudos.[...]. El rey tiene su camino y viene por aquí y pasa
por la luna llena; para controlar hay que fumar la pipa de la paz, cuando llega el
nele lo coge y lo lleva a la capa lejana y encierra al rey de los elefantes. En luna
llena no se puede tumbar muchos árboles grandes, tampoco se deben cortar
árboles cerca de pirias (remolinos), kalu o de lagunas [...]. Poni vive en kalu,
debemos respetar las enfermedades no tumbando árboles ya que las
enfermedades viven en sitios sagrados. Todos los animales de diferentes
colores, si los matamos nos traen enfermedades por ejemplo de Babilla amarilla
que está en la capa y si la matamos da más paludismo [...]. El martín pescador es
el peor, es de color rojo, si lo matamos, empieza a orinar sangre[...].



[...] Los viajes en el mar son por eso peligrosos por cuanto no se está protegido
de las brisas y se expone la persona a cruzarse en el camino de las
enfermedades. Casi todas ellas atacan primero la cabeza y luego la sangre para
volver impuro el cuerpo, y reducir la eficacia de las “fuerzas” [...].







“[...] Somos hermanos de los árboles, los árboles son hermanos nuestros;
entonces, como vivimos unidos unos a otros, nos pasamos las enfermedades.[...]
Amamos al árbol porque es nuestro hermano, queremos la luz, el viento, los ríos,
las estrellas, el sol, porque son nuestros hermanos; la candela es nuestro
hermano, es nuestro protector [...] ” (Líder kuna de 73 años de edad, 2003).





“[…] Cuando un kuna va por un camino y le sale un animal, por ejemplo, una
culebra, o un caimán le sale en el agua sorpresivamente, se asusta, se exalta y
dicho animal se roba la purba del hombre y como consecuencia sobreviene la:
“enfermedad del susto”, manifestada con fiebre sin sudoración y a veces se llega
a perder el conocimiento”.

“[...] Abajo en la cuarta capa de la tierra vive elefante amarillo (Ispied kortikit),
cuando sube la temperatura abajo en la cuarta capa (luna llena) el elefante quiere
salir a la superficie (quinta capa de la tierra) para respirar y con él suben los



zancudos (que son como los piojos de los elefantes) a la superficie y pican al
hombre pasándole el poni kortikit. Poni kortikit es una enfermedad de abajo de la
superficie.

“Se presenta paludismo cuando pica un zancudo, al ocurrir esto, el zancudo
introduce el poni de la enfermedad kortikit y este viaja por la vena, no roba purba
, pero se presenta la fiebre con sudoración y para recuperar la salud se recurre al
medico tradicional u occidental”.

“[...]Cuando pasan los poni, si uno le hace daño al lugar donde habitan ellos
atacan con la enfermedad.[...] Los Tir kortikit, Ispie kortikit no son los únicos, el
bocachico, caco (pescados cuya carne es amarilla) pueden transmitir poni
kortikit.[...] Si nosotros maltratamos los sitios sagrados, los espíritus se
enojarían y producirían enfermedades, enfermedad amarilla, Poni kortikit , la
gente sufriría de fiebre.[...] Si nosotros sabemos que hay sitios sagrados los
debemos cuidar y respetar, ya que nuestro padre Páp tummat dejó diferentes
guardianes de la naturaleza en las diferentes capas y espacios de nuestra Madre
Tierra. [...]”.

“[...] Cuando matamos babilla amarilla o Tir kortikit, a los ocho días da mucha
fiebre en la comunidad por Poni kortikit, inician por el agresor, su familia y luego
se extiende al resto de la comunidad, no calma hasta cobrar por lo menos ocho
muertes; por eso, se tiene que pedir perdón por haber sacrificado la babilla, para
que deje quieto a uno, se fuma la pipa de la paz[...]. Por eso se prohíbe aquí en la
comunidad matar babilla amarilla, porque hay una babillas buenas y otras
babillas malas y si matamos una babilla que es el rey de la enfermedad amarilla,
perjudica a la comunidad, hay que hacerle ceremonia, fumar la pipa de la paz[...]”.



“El zancudo toma el poni de la grasa amarilla del elefante que mora en las
infracapas o lo toma de la babilla amarilla, el zancudo lo transmite al hombre;
ahora, si un zancudo pica a una persona con poni kortikit y luego a otra sana le
puede transmitir la enfermedad

“Si... me da miedo, puede ser mortal, más que todo el falciparum, [...]. El caso de
mi hija, ella presentó fiebre antes del parto, Ivancito le dijo que fuera al hospital
porque podía ser paludismo y no le creyeron...; luego..., se presentó el parto y a
los dos días del parto, le vuelven las fiebres... pero comía bien.... las fiebres eran
seguidas y después de presentar escalofrió y luego sudaba, y luego vuelven las
fiebres..., mareo. Se baña y no respondía a las preguntas. A las ocho de la noche
acuden donde Manuel para que le cante y llamaron a Ivancito y dijo que era
paludismo..., pierde el conocimiento en la madrugada... y es sacada en la hamaca
hasta la carretera. Doña Alejandrina no comía, y Manuel decía que la paciente
probablemente no volvía.... Al llegar al hospital, las piernas estaban tiesas. Don
Iván trajo noticias que no había mejorado, y al medio día, el esposo comenta que
ya había reaccionado preguntando por su hijo..., y le informó que no estaba en su
casa, sino en el Hospital. Doña Alejandrina dice que Ivancito les dijo que los
parásitos ya estaban en el cerebro y en esos casos los botánicos no tienen nada
que hacer [...]”.

“[...] Yo lo único que se es que la malaria o paludismo es peligrosa porque ataca
paludismo cerebral, provoca vómito y ataca al cuerpo, es un problema, es un
peligro, no nos podemos confiar [...]”.
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“ Mi maestro Juan María (Q.E.P.D.), tenía esos dos saberes, como yo fui el
discípulo de él, también sigo el camino de mi maestro, por eso yo acepto que
vacunen a mis hijos y a mis nietos, porque contra la enfermedad también hay que
buscar la unidad 211 , porque yo solo no soy capaz de luchar contra esas
enfermedades. Hay muchas y diferentes clases de enfermedades: hay
enfermedades que el médico tradicional las trata y cura; pero hay otras
enfermedades que no las cura; por eso hay que acudir al otro saber occidental.
Por eso yo no he tenido ningún problema, porque en mi casa aceptamos los dos
saberes”.







“Yo estudié con Emilio Montoya y ahora mismo estoy estudiando con mi papá,
Federico Achan (saila mayor) me entregó como título dos tiras de chaquira roja
/win kinit /tomadas de su collar, me la dieron en plena reunión, delante de toda la
comunidad[...] y el saila asesora a uno porque eso es para trabajar con varias
plantas, le dice que se maneje bien, que tenga buen comportamiento con la
comunidad, que cuando a uno le soliciten una medicina, hay que hacerle caso,
porque eso hay que aprenderlo bien y despacio, el trabajo de médico tradicional
es como difícil, puede que se enferme alguien por ahí a las doce de la noche y
hay que ir a atenderlo, hay que hacerle el trabajo[...], entonces me asesora y lo
dice delante de la gente para que vean . Ese es el diploma (las chaquiras), la
gente no aplaude sino que presta atención” .











“[...] Cuando la babilla amarilla pone sus huevos, se cogen los que están en el
centro, se cocinan y se comen a las cinco de la mañana , esto sirve para defender
purba y niga [...], porque a esa hora sale por oriente Puk su, defensor de las
enfermedades: en la creación del mundo él mató varias enfermedades, era fijo
con la flecha para las enfermedades; así, queda resistente a las enfermedades
hasta la muerte, ya no se puede asustar hasta la muerte [...], para que las



enfermedades del pacífico (oeste) no entren[...]. Y a las siete de la noche Puk su
está en occidente, ese lucero ataca directamente con flecha a las enfermedades y
a las cinco de la mañana viene a ver qué enfermedad viene subiendo[...].”



“[...], para el Kuna, nada pierde su vitalidad, su purba, inclusive los minerales,
todo tiene vida y es para la vida”



“Bueno[...] fiebre amarilla se tratan con plantas que al cocinarse dan color
amarillo; si es fiebre blanca, se tratan con plantas que al cocinarse dan un color
blanco; si es para fortalecer la sangre, se cogen plantas que al cocinarse
producen un color rojo [...]. Entre nosotros los tule, para fiebre amarilla, hay que
conseguir casi todas las plantas que sean de color amarillo y con eso se cura[...]”



“[...,] Aquí han llegado pacientes en estado crítico, ictérico(amarillos), provocado
como complicación de la malaria [...,], ¿ Que podemos hacer para que esto no
ocurra, para que no llegue hasta ese extremo?[...] Es lamentable lo que ocurre,
afortunadamente nos los remite el médico tradicional.

“Cuando voy a buscar planta, hay un palo, se limpia alrededor y después se le
pide consejo al creador del mundo que le oriente para curar la enfermedad y le
dice que enfermedad es, si es de elefante o de otra, porque una planta sale para
muchas enfermedades , y se le dice su nombre, para tal enfermedad te busco.”.

“[...] La medicina tradicional es lenta, pero la medicina occidental es rápida pero
a veces deja muy débil, palidez, sonsez, sin ánimo, por eso la gente antiguamente



busca la medicina tradicional para recuperar la sangre, porque ella acaba con la
sangre(poni de malaria) de uno; yo viví esa enfermedad, sufrí mucha fiebre,
escalofrío, dolor en los huesos, no podía trabajar.[...] Pero lo peligroso es
después que dan el tratamiento, pues no lo curan inmediatamente, lo curan pero
se siente débil, con las pastilla se siente dolor de estómago, ganas de vomitar,
porque no se recupera de inmediatamente, sino unos días se queda
indispuesta[...].



“Si tenemos tratamiento para poni kortikit [...], el tratamiento occidental para poni
kortikit, a los dos días lo controla, pero las plantas no, es más demorado, las
plantas lentamente curan [...]”.



“[...] este año vamos a realizar una fumada, hace tiempo que no lo hacemos, pero
esta vez es con fines netamente preventivos, para evitar que nuestros niños de



acá en Caimán Alto se nos enfermen, es como una contra de protección[...], y al
nele no le vamos a decir que estamos tumbando árboles para que no haga
contacto con los: espíritus, ponis o reyes de las enfermedades que allí se
encuentran y no le hagan reclamos al nele[...]”

“ La tierra es muy delicada y sobre ella descansan los espíritus de las
epidemias[...], el hombre debe ser muy cuidadoso con ellos para no despertarlos
porque eso desata males para la comunidad [...] sí, es por eso que no se le puede
exigir a la tierra más de lo que da; no se pueden cortar muchos árboles grandes
ni forzar que den muchos frutos[...] cuando eso pasa hay epidemias porque se
rompe el equilibrio y los espíritus se despiertan, por eso hay que hacer fumada,
es importante para todos participar porque la tierra esta como enferma, hay que
darle medicina de nosotros, es importante y por eso sólo tule puede participar, el
waga (extranjero) no [...]”.

“Cuando la enfermedad es grave, los indios cunas practican el rito especial de la
fumada, que sirve para alejar los malos espíritus que producen las
enfermedades, y que consiste en lo siguiente. Con previa anticipación, la
comunidad es avisada en una Reunión del Congreso, del día, la hora y del tiempo
en que la comunidad debe guardar o abstenerse de algunos trabajos que
produzcan ruidos;[...] les es prohibido cortar árboles, sobre todo los que están
cerca del río (ya que el río es el medio por donde salen las enfermedades);[...] El
nele o chamán es el que fija su duración; y él mismo es quien levanta las
prohibiciones.[...]. El día fijado para la fumada se reúnen en la casa que han
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indicado para ello, se sientan en un solo lado a lo largo de la casa, y que al lado
opuesto colocan los suarmimis[...]. Dentro de la casa donde se efectúa la fumada,
siempre ponen el sahumerio, que es alimentado con semillas de cacao[...], para
alejar de esa casa los espíritus malos. A todos los asistentes[...] les reparten
cigarrillos o la pipa con el picadillo,[...] Cuando los asistentes empiezan a fumar,
el nele empieza a cantar con el fin de llamar a los espíritus de los suarmimis para
que vengan a recoger el humo de los fumadores, ya que éste se convierte en
chicha [...] dentro de la casa existen 50, 100 o 200 tinajas, según sea la fumada
(estas tinajas son invisibles), ya que al recoger los suarmimis el humo
-convertido simbólicamente en chicha- la echan en las tinajas. [...] El canto del
nele dura mas o menos media hora, mientras tanto las muchachas reparten
chicha y café en poca cantidad. A los dos días después de la fumada son
llamados todos los espíritus de los animales por los suarmimis, y en la casa
donde se fumó, empiezan a tomar la chicha hasta embriagarlos; y una vez
borrachos los espíritus de los animales, los suarmimis los cogen y los llevan a
otro lugar de la comunidad; si existe un espíritu muy malo como el de la culebra,
los suarmimis traen una atarraya y lo cogen con ella y luego queman el espíritu”.
244

“[...] Casi no nos ponemos de acuerdo sobre el motivo de la fumada, estaba
peligrando su realización [...], no sabíamos qué decirle o qué no decirle al nele
sobre el motivo de nuestra fumada [...], en lo que si nos pusimos de acuerdo, es
que no íbamos a decir que estamos tumbando árboles[...]. Anteriormente,
nuestros abuelos hacían mucho la fumada de la pipa, ahora..., ya no se ve, ya no
hacen la fumada de la pipa de la paz.”.

“Van a pedir perdón a los reyes de las enfermedades por los palos que han caído,



por las cadenas que han caído, para arreglar este problema, lo que está
sucediendo en la comunidad del Alto Caimán , vamos a traer un nele de Panamá
para fumar la pipa de la paz y refrescar la tierra porque está caliente la tierra y
alborotan las enfermedades.”

“[...]Cacao ayuda a sacar las enfermedades del tule, se grana y se tuesta bien
refinado, se hace una bola y endurece. Cuando se hace chucula: se raspa y se
hierve el agua, cuando se sube se da el rezo y en la madrugada le dan a la
persona cuando sale el lucero del alba con la ayuda de una oración, para que
tenga buena salud y defensa para el cuerpo[...]”.

“...Remontándose a la historia, se dice que antiguamente comieron animales
silvestres, y efectivamente las comidas eran bien cocidas, nuestras abuelas
cocinaban bien, no cocinaban por un ratico [...] cocinaban por un buen rato hasta
que estuvieran bien cocinados [...]. Y anteriormente, nuestros abuelos hacían
mucho era la fumada de la pipa, que ahora ya no se ve, ya no hacen la fumada de
pipa.[...]



“...Nuestros antepasados..., ellos vivían en un ambiente sano, tenían territorios
muy grandes, inmensos [...]. ¿Por qué nuestros padres eran más fuertes que
nosotros?, Porque ellos vivían en un territorio muy grande y tenían la libertad de
andar en todas partes de la “Madre Tierra” y consumían carnes frescas de
animales del monte como danta, puerco de monte, mico, pavón, tatabra [...], ellos
comieron carnes frescas, como había mucha selva y montañas grandes, ellos no
sufrían por el alimento; así mismo, si vamos al mar, se conseguían también
muchas clases de pescado como: jurel, sábalo, sierra, róbalo, juancho, pargo,
entre otros; nuestros antepasados consumían pescado fresco[...], es por eso que
eran muy fuertes, no había problemas[...].



“[...] anteriormente los kuna trabajaban para vivir bien, para el consumo de la
familia y de la comunidad porque ellos estaban pensando en el fortalecimiento de
su cuerpo, de su espíritu, todo es salud. También nuestros abuelos utilizaban
plantas medicinales, se bañaban en troncos o corazones de árboles frondosos
para buscar la vitalidad corporal y espiritual, bebían medicina de las plantas de la
naturaleza. Protegieron a los nacimientos de las quebradas y de los ríos porque
ellos sabían que mas tarde les iban a servir como farmacia para sacar las
medicinas que más tarde nos ayudarán para curar y proteger nuestro cuerpo, por
eso respetaban y protegían al monte, a la selva, a los sitios sagrados. Mis
hermanos hoy en día ya no tenemos montañas vírgenes, ya no tenemos
farmacias suficientes, entonces: ¿ cómo vamos a igualar o a vivir igual que
nuestros antepasados?... es diferente ahora[...]”.

“No tenemos repelentes, poni kortikit se puede prevenir tomando bebidas por
espacio de un mes, es como darle más fuerza a la sangre.[...]. En purba o nika
puede hacerse otro tratamiento, andar por medio de escoltas para evitar las
enfermedades, para no suceder más esas fiebres, pero no se hacen tratamiento
para evitar que la enfermedad llegue a casa [...]”.



“Hay una cosa que la hacen de la caquita del comején, eso se quema y con eso
se espantan los mosquitos, con ese humo que sube se espantan los
mosquitos.[...] En todas partes hay comején.... hay en troncos.”





“ Fortalecer su identidad, es mantener viva la cosmología, es aprender el camino
de Dios PAP IKA , el camino de IBEORKUN, el camino del hijo de Dios Pap Massi,
el camino del sol Tap Ipe, el camino de los nele, el camino de Tap Karpan, cómo
luchó él, cómo sufrió con las enfermedades, el camino de Tap Kalip, Tap Apana,
aprender como estos líderes lucharon contra la maldad.[...]. Fortalecer las fiestas
tradicionales, se debe profundizar sobre sus raíces, sobre sus luchas, sobre su
historia, la cual la consideran individual para cada pueblo [...]. Nuestros abuelos
utilizaban plantas medicinales, se bañaban con troncos o corazones de árboles
finos, fuertes y frondosos para buscar la vitalidad corporal y espiritual, bebían
medicinas de las plantas de la naturaleza, es por eso que nuestros abuelos
amaron la naturaleza [...]”.



“[...] También nuestros padres que se bañaron con las plantas medicinales, que
se fortalecieron el cuerpo y el espíritu, hoy en día están todavía con nosotros
[...]”.

: “ Los Sailamal, teólogos, historiadores y otras autoridades como los nele o
chamanes, inatuledi, absogedi, entre otros, tienen la responsabilidad de guiar al
pueblo, son personas muy valiosas y gozan de un gran prestigio dentro de la
sociedad indígena kuna, son personas que convocan por el buen camino de la
vida, hablan de la historia, de las fiestas tradicionales [...]. Si los tule (kuna) no
tuvieran esa fuente de sabiduría milenaria, sería un pueblo sin armonía, sin
espíritu, un pueblo debilitado, fácil de manipular por la sociedad mayoritaria [...]”.

“[...] Nosotros queremos que el viento sople con armonía, con amor[...]; nosotros
queremos consumir agua limpia, tener el río limpio[...]; aprender cómo cuidar el
territorio, la vivienda [...]. Hoy, estamos perdiendo todos estos valores
tradicionales y como tampoco estamos estudiando ni profundizando nuestra
historia, ni tampoco estamos preocupados por recuperar nuestra memoria oral,
por lo tanto nuestros valores, nuestra identidad se está debilitando hoy en día
[...]. Todo el mundo: Emberá, Zenú, Chamí, Tule, le estamos dando más valores a
las cosas de waga[...]”. Si nosotros concientizamos a los niños en el hogar, en la
escuela, en el colegio, creo que estaríamos buscando un buen camino para
seguir reviviendo nuestra cultura, nuestra raíz milenaria[...]. Aquí no estamos
diciendo que una sola cosa, que apenas solamente la historia, ¡no!, que aprendan
muchas cosas, porque la naturaleza es muy grande, hay mucha sabiduría, que
aprendan el secreto de la naturaleza, cantos terapéuticos, etc.. el camino de Pap
Ikal Dios [...] ”.











[...] La tierra es la madre y el río la sangre que la purifica. La fuerza del caudal en
tiempos de invierno no era la señal de que el período menstrual había llegado
para expulsar las impurezas. Represado, por culpa de una gigantesca palizada
que los colonos cortaron, allá arriba en Caimán Alto, el anuncio es otro, llegarán
las enfermedades para la comunidad y los botánicos no podrán cumplir con su
misión de curarlas [...].
































































