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Resumen

El objetivo de esta investigación fue conocer cómo es la
conformación de las Redes Sociales en la población que
habita el Cabo de la Vela (Guajira), la cual está constituida
casi en su totalidad por indígenas de la tribu guayú, asentada
en dicha región desde hace siglos.
Los resultados obtenidos mostraron que la base social de
dicha región es de parentesco; las relaciones se establecen
gracias a la cercanía geográfica y a la frecuencia del con-
tacto. El tipo de ayuda brindada es instrumental y general-
mente se establecen relaciones de tipo positivo.

Introducción

La Guajira es un Departamento fronte-
rizo de variadas características etnográ-
ficas. Se calcula que en la península
vive aproximadamente, entre indígenas
(principalmente), mestizos, blancos y
negros, un total de 370.000 habitantes.

El Cabo de la Vela se localiza en la Alta
Guajira, la cual se extiende desde bahía
Portete hasta el monte de Maicao. Esta
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región, de escasas lluvias que no alcan-
zan a mejorar el terreno arcilloso des-
provisto de capa vegetal significativa es
reseca. La actividad agropecuaria es
casi nula debido a las condiciones am-
bientales, aunque los indígenas aprove-
chan la existencia de reservas de aguas
bajas, no sólo para este tipo de activi-
dad agropecuaria sino también para
otras como el pastoreo. Estos indígenas
habitantes del Cabo de la Vela, se auto-
determinan guayú que quiere decir
"gente", "persona"; pertenecen a la
familia lingUística Arawak.

La población guayú se encuentra desde
hace algún tiempo entre la explotación
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carbonífera de "El Cerrejón" por lo
que para los indígenas se ofrece un
futuro incierto, porque este tipo de
intervenciones modifican los procesos
sociales ancestral es de convivencia.

Para el caso particular de la región del
Cabo de la Vela, área de influencia de
un centro de salud del programa ANAS',
se desconoce un estudio científico que
permita conocer con claridad las rela-
ciones sociales que enmarcan la vida
de la población habitante, las causas
que determinan ciertas conductas gru-
pales, el establecimiento de vínculos,
interacciones e integración social, el
cual sería el punto de partida para
conocer toda esta serie de procesos sin
los cuales se hace aún más difícil cual-
quier tipo de intervención.

Podemos definir red social de la si-
guiente manera: "Se caracteriza por
los vínculos sociales de los individuos
que se conocen los unos a los otros, se
gustan o se disgustan los unos a los
otros y se dan o se piden cosas
recíprocamente"l. Las redes sociales
poseen características cuantitativas. Las
características cuantitativas o cualitati-
vas tienen que ver con la cantidad de
miembros integrantes de una red; el
tamaño mismo de la red, la frecuencia
de contacto entre los miembros, la
homogeneidad en cuanto al sexo, edad,
raza, y el grado de simetría en el
contacto entre los miembros. En cuanto
a las características cualitativas, éstas
tienen que ver con la amistad, intimi-
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Island. París: Human Relation, 1954. p. 39.
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dad, tolerancia y el .confort. En cuanto
a las características de las redes socia-
les, se pueden enumerar varias, entre
las cuales la principal es el apoyo so-
cial.

Al particularizar éste, nos estamos refi-
riendo a la ayuda ya sea en dinero, en
habilidad en comunicación, en
compañía, que tienen los miembros de
una red social para sus semejantes.
Tales actitudes de apoyo pueden pro-
porcionarse de dos maneras: el apoyo
emocional y el apoyo instrumental.

Si nos referimos al inicio de las redes
sociales, podemos afirmar que es la
familia la génesis de toda unión social.
La familia constituye el núcleo primi-
genio, donde el individuo aprenderá las
fases de una socialización, de un pro-
ceso de educaCión, de la formación de
sentimientos y de odios.

Podemos definir a la familia "como
un núcleo social básico constituido por
uno o más hombres que viven con una
o más mujeres y la prole común en
relación socialmente reconocida y esta-
ble con hechos y obligaciones institui-
das"2.

La familia colombiana, su progreso, su
transformación, se remontan desde aque-
llos primeros contactos entre las tribus
indígenas. La familia es el pilar de la
sociedad, es el fundamento de todo
núcleo social y hace parte de la natura-
leza y la biología donde cumple un
papel importante a partir de la repro-
ducción de los seres de la especie.

2. ENCICLOPEDIA UNIVERSAL GROLIER. España:
Donac, 1978. Tomo 2. p. 821.
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Podríamos decir que la familia comienza
cuando hombre y mujer entran en un
período de noviazgo, continúa con el
matrimonio o la unión de hombre y
mujer y se consolida en la venida de la
prole.

Los períodos de la relación familiar se
dividen de la siguiente manera:

- Período pre-filial
- Período filial
- Período post-filial

En los indígenas guajiros, el matrimo-
nio dura más o menos dos años en
consolidarse, mas comienza con la pe-
tición de la mujer y si ésta es aceptada
el novio y el padre se reúnen y s~
ponen de acuerdo en el pago de la
novia; cuando falta el padre, arregla
con el tío materno. Este proceso ter-
mina cuando la mujer dá a luz un hijo
y la pareja ha establecido su propia
familia.

Los guayú hacen una distinción mar-
cada entre pariente y no parientes. Un
pariente es una persona con quien se
tiene un vínculo genealógico o político
(relación intrafamiliar). Un no-pariente
(relación interfamiliar) es aquella per-
sona con quien no se tiene vínculo
alguno, ni genealógico, ni político es
decir, son sujetos por fuera del ~lan
familiar. Es así como el sujeto extraño
puede ser un amigo, una visita o un
siervo.

Sin embargo en el caso de las redes
sociales, una red social intrafamiliar se
considera conformada únicamente por
aquellas personas miembros de la fami-
lia nuclear (padres, hermanos, cónyuge),
mientras que la red interfamiliar está

conformada por aquellos miembros de
la familia externa, además de amigos o
vecinos.

Método

Diseño:

El tipo empleado fue el diseño descrip-
tivo.

Sujetos:

Para la presente investigación fueron
encuestados hombres y mujeres
indígenas, mayores de 18 años, habita-
tes del Cabo de la Vela, pertenecientes
todos a la raza guayú aunque no hubie-
sen nacido en la zona.

Según los datos del último censo reali-
zado en noviembre de 19873, la po-
blación estaba constituida por 25 fami-
lias que sumaban en totalidad 150 per-
sonas, de las cuales fueron encuestadas
70 personas mayores de 18 años: 36
mujeres y 34 hombres.

Instrumento

Se utilizó un instrumento de medida
de la red social, que recoge información
descriptiva e interrelacional según dos
criterios:

- El criterio estructural, que incluye
las siguientes variables: tamaño den-
sidad, grado e interconexión. '

Criterio interracional, que incluye las
siguientes variables: dirección de la

3. CENSO EFECTUADO POR LA PROMOTORA SO-
CIAL DEL PUESTO DE SALUD-CABO DE LA VELA.
Noviembre, 1987.
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utilidad, contenido transaccional, di-
ferencia de vínculos, capacidad de
activar conexiones.

Para efectos de la validez del instru-
mento se aplicó una prueba piloto a
una muestra constituida por personas
de cinco años en adelante, cuyos resul-
tados arrojaron datos no significativos
para nuestra investigación, en las per-
sonas menores de 18 años; por tanto,
para la aplicación definitiva del instru-
mento se escogieron personas de 18
años en adelante.

Procedimiento

Se realizaron varios viajes al Cabo de
la Vela, los cuales se prolongaban por
espacio de cuatro días cada uno, con el
fin de establecer un contacto directo
con la comunidad y lograr un mayor
acercamiento a ésta. Posteriormente se
realizó un último viaje que duró una
semana, durante la cual procedimos a
la aplicación del instrumento.

Posteriormente para efectuar un ma-
nejo adecuado del instrumento, fue ne-
cesario realizar algunos cambios en la
terminología con el fin de adecuarla al
modo de vida indígena y sobre todo
para la población encuestada.

Resultados

De acuerdo con el marco de referencia
de nuestra investigación, en lo refe-
rente al fenómeno de redes sociales, se
pudo determinar que las redes de los
nativos corresponden a los parámetros
determinados por investigaciones ante-
riores, pues su tamaño promedio (10,77)
está dentro de los límites establecidos

por ellos, sin importar el grupo hu-
mano o área geográfica donde se rea-
liza la investigación.

Se puede considerar que el tipo de red
establecida en esas investigaciones es
una red típica, considerada como ce-
rrada o densa, que se caracteriza por
pequeños números de miembros, gene-
ralmente familiares entre si; los cuales
habitan en la misma área geográfica y
tienen un contacto casi diario, son de
gran homogeneidad cultural y refuer-
zan el sentimiento de identidad perso-
nal.

Las relaciones establecidas por los
indígenas del Cabo de la Vela se dan
fundamentalmente con los miembros
de su familia, porque en esta región
casi todos los habitantes se encuentran
emparentados entre sí, debido a los
constantes cambios, que en las relacio-
nes de pareja, se dan entre los hombres
y mujeres. Esto quiere decir que son
muy importantes las redes intrafamilia-
res (relaciones establecidas con cónyu-
gue, padres, hijos y hermanos), consi-
derando que éstas ocurren generalmente
en la misma casa, o en otros casos en
la misma ranchería, es decir, dos o
más ranchos construidos en la misma
vecindad, que están rodeados por una
cerca.

Las redes interfamiliares se constituyen
esencialmente por parientes miembros
de la misma familia extensa, que brin-
dan un enorme apoyo y con quienes
establecen vínculos sociales muy sóli-
dos. Sólo en ocasiones se presentan
vínculos con amigos o vecinos que no
sean familiares, pero, en estos casos,
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ellos generalmente son personas de
cierta importancia dentro de la región.

Se comprueba también en nuestro es-
tudio que un factor determinante para
establecer vínculos es la cercanía geo-
gráfica, pues entre más cerca esté un
individuo mayor posibilidad tiene de
pertenecer a la red social conformada
por el encuestado y realizar comporta-
mientos en los cuales es fundamental
el intercambio y la reciprocidad.

Existe también una gran correlación
entre cercanía geográfica y frecuencia·
de contacto, como elementos funda-
mentales para conformar una red sólida
de intercambio, lo cual se dá en la
región, pues las personas se pueden
ver diariamente y así se solidifican más
las relaciones en la red.

En la región el tipo de ayuda ofrecida
entre los miembros de la red es de
naturaleza recíproca para casi toda la
población, lo que quiere decir que la
ayuda que el encuestado dedica a los
miembros de su red, es igual a la que
la red le brinda a él. En segundo lugar
aparece la ayuda de tipo instrumental;
esto quiere decir, que la ayuda que el
encuestado facilita a los miembros de
su red es mayor que la que ésta se
brinda a él. Y en último término, está
la ayuda de tipo dependiente, esto es,
cuando la red brinda más ayuda al
encuestado que la que él le puede
ofrecer a ella.

El indígena es más receptivo cuando
se trata de ayuda de tipo material, pues
no gusta comentar ni solicitar ayuda
cuando se trata de ayuda emocional.
En estos casos, el indígena prefiere
decidir y actuar solo, sin buscar con-

sejo de otros; si lo busca, es por parte
de los miembros de su red intrafami-
liar generalmente.

Esto hace que únicamente se manten-
gan relaciones de tipo positivo con los
miembros de una red de intercambio,
teniendo en cuenta que el intercambio
es de tipo recíproco. Los indígenas no
incluyen en sus redes de intercambio a
aquellas personas con quienes manten-
gan una relación de tipo negativo o
muy negativo. En caso de no ser posi-
tiva, la relación es de tipo neutral, pero
nunca negativa. Esto hace pensar que
los indígenas prefieren alejarse de aque-
llas personas que de alguna forma po-
drán causarle daño.

El estado civil predominante en la po-
blación es el de "comprometido". Esta
relación de compromiso es bastante
peculiar, ya que un hombre puede sos-
tener relaciones al mismo tiempo con
varias mujeres, sin importar que estas
sean hermanas entre sí. Igualmente,
las relaciones son muy inestables en el
curso del tiempo, pues se varian cons-
tantemente, lo que lleva a que la
mayoría de las personas habitantes allí
lleven el mismo apellido o sean parien-
tes entre sí.

En cuanto a los oficios desempeñados,
son bastante homogéneos. El hombre
se dedica fundamentalmente a la pesca
como medio de sustento diario. Para
ello, casi todos poseen su cayuco con
motor y elaboran sus redes e imple-
mentos de pesca. La mujer se dedica a
las labores del hogar, que son muy
pesadas, por las dificultades y carencias
propias de la geografía del lugar. Tam-
bién casi todas saben tejer y lo hacen
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para sus hijos, aunque muy pocas se
dedican exclusivamente a esta labor.

El nivel educativo encontrado en la
región es muy bajo. El 50% de la
población encuestada es analfabeta, lo
que se debe en parte al descuido hacia
esta actividad por parte de las personas
mayores, en parte a las dificultades
económicas y sobre todo, a las difíciles
condiciones del lugar. Allí sólo existe
una escuela hasta segundo elemental y
se dá el caso que, en algunos años, no
se abra el curso,porque no hay un
número suficiente de niños para for-
marlo. Quienes desean estudiar, deben
trasladarse a Riohacha o Uribia, donde
continúan los estudios en internados
indígenas tratando de mantener sus
costumbres. Sin embargo, algunas de
éstas ya comienzan a desaparecer, como
es el mismo idioma, el cual los más
jóvenes llegan a desconocer y en oca-
siones a desestimar.

Conclusiones

Podemos concluir que la base de las
redes sociales de los indígenas habitan-
tes del Cabo de la Vela es el parentesco,
lo cual explica que la mayoría de los
miembros de las redes, bien sean fami-
liares de los encuestados, ya parte de
la familia nuclear o de una familia más
extensa, están involucrados entre sí.

Por otra parte, las redes conformadas
son generalmente pequeñas, constitui-
das por pocos miembros, con un pro-
medio de 10,77 personas. Esto quiere
decir que son redes típicas de tipo
cerrado que presentan vínculos fuertes,
número de miembros, generalmente
familiar y que suelen ser cultural mente
homogéneas.

Dentro de sus redes, el contacto entre
los miembros es diario. Además, existe
proximidad geográfica, lo cual permite
que el indígena confíe en que puede
contar con la otra persona en el mo-
mento que lo necesite, lo cualrefuerza
sus sentimientos de identidad personal
y se convierte en un apoyo tanto emo-
cional como instrumental para los indi-
viduos. Esto también puede deberse a
que las necesidades de los indígenas
son muy similares. Sin embargo, el
indígena es mucho más receptivo
cuando se trata de ayuda de tipo mate-
rial, que cuando necesita algún apoyo
o consejo emocional, cuando prefiere
acudir a padres o hermanos y en oca-
siones al tío materno.

El tipo de ayuda que se brindan entre
los miembros de las redes es de natura-
leza recíproca, o sea que se ayudan el
encuestado y los miembros de su red,
en un plano de igualdad de servicios.
Ello puede estar basado parcialmente
en ciertas costumbres de la región que
obligan que todo cuanto se tome sea
pagado al individuo, sin importar cuánto
dure la deuda.

Los indígenas de la región, a pesar de
ser grandes caminantes, no gustan de
establecer vínculos con personas aleja-
das en esos recorridos, sino que prefie-
ren para ello a quienes que habitan en
su misma zona geográfica, por lo cual
sus relaciones se fundamentan, en su
mayoría, con personas que habitan en
su misma casa o ranchería, o al menos
en su misma región. Por esto, pode-
mos decir que existe una enorme co-
rrelación entre la frecuencia del con-
tacto y la proximidad geográfica al mo-
mento de establecer vínculos para for-
mar una red de intercambio.
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Los indígenas en esta región han con-
formado lo que podría considerarse
como un pueblo, bastante bien estruc-
turado, aunque la mayoría de los habi-
tantes se establecen en sitios tan sepa-
rados entre sí, que no constituyen ver-
daderos asentamientos humanos que
pueden llamarse una población en sen-
tido geográfico.

Las relaciones mantenidas por los
indígenas guayú, dentro de sus redes,.
son siempre de naturaleza positiva, pues
éstas son valoradas altamente para ser
incluidas en sus redes, mientras que
las de tipo negativo, son totalmente
excluídas, aunque no son nombradas
en ningún caso, a pesar de que se sabe
que existen grandes enemistades entre
algunos habitantes de la región.

A manera de recomendación, se su-
giere crear un equipo interdisciplina-
rio para trabajar con los habitantes de
la región, que no cubra únicamente los
programas de salud, sino también otros
de tipo psicosocial que permitan el
progreso y desarrollo de la comunidad
a todos los niveles. Igualmente, es reco-
mendable para cualquier investigación
llevada a cabo en la región, un período
de adaptación al lugar y a su gente
especialmente, ya que la población no
es muy abierta a aceptar la intervención
de personas ajenas a la comunidad. Es
por esto que se recomienda utilizar a
las personas con un gran ascendiente
de la población para poner en marcha
cualquier intervención a la comunidad
y que no traten de modificar las tradi-
ciones familiares, sociales y morales
que fundamentan el sistema de clan
guayín.

Pero sobre todo, se recomienda que las
personas que decidan trabajar allí es-
tén dispuestas a afrontar de buena ma-
nera las difíciles condiciones del lugar,
sus incomodidades y carencias, así como
r .lalquier tipo de hospitalidad de los
habitantes de la región, para así poder
establecer una buena relación con ellos,
sin despertar recelos.
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