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El pueblo Camëntsá1 -que traduce en 

lengua nativa “personas de aquí mismo 

con pensamiento y lengua propia” (Plan 

Integral de Vida del Pueblo Camëntsá )- 

habita principalmente en la región del Valle 

de Sibundoy.  

 

Hermanos culturales y vecinos territoriales 

de Pueblo Inga, el pueblo Camëntsá posee 

una lengua aislada cuya familia lingüística 

aun no ha podido ser determinada con 

claridad. Goza de una ejemplar fortaleza 

cultural y organizativa, y son reconocidos 

ampliamente por sus conocimientos en 

etno-medicina, uso de las plantas y el 

manejo ambiental tradicional. El yagé es 

fuente principal de su conocimiento y 

sabiduría, el cual denominan “el bejuco del 

alma”. 

 

Censos y demografía 

 

El Censo (DANE, 2005) reportó 4.879 personas autoreconocidas como pertenecientes al 

pueblo Camëntsá, de las cuales el 48,7% son hombres (2376 personas) y el 51,3% 

mujeres (2.503 personas). El pueblo Camëntsá se concentra en el departamento del 

Putumayo, en donde habita el 85,8% de la población (4.187 personas). Le sigue Valle del 

                                                 
1
 Tanbién conocido como Kamentzá, Kamentsá, Kamontsá, Kamsá, Camsá, Kamnsá. 

Camëntsá, personas de aquí mismo con pensamiento y lengua propia 



 

 
 

 
 

Certificado CO09/3221 

 

 
 

Certificado CO09/3220 

 

 

 
 

1 

 

Ministerio de Cultura 
República de Colombia 

Cauca con el 2,5% (121 personas) y Nariño con el 2,4% (118 personas). Estos tres 

departamentos concentran el 90,7% poblacional de este pueblo. Los Camëntsá 

representan el 0,4% de la población indígena de Colombia (Ver Mapa y Tabla 1). 

Área Detallada

Departamentos y municipios de
mayor concentración del pueblo Camëntsá

Personas

Fuente: Cartografía de la Diversidad – Dirección de Poblaciones

Convenciones

Sibundoy – Putumayo

Población No. Habitantes Porcentaje

Camëntsá 2.590 22,47%

Municipal 11.529 100,00%

San Francisco - Putumayo

Población No. Habitantes Porcentaje

Camëntsá 681 12,92%

Municipal 5.270 100,00%

Mocoa - Putumayo

Población No. Habitantes Porcentaje

Camëntsá 472 1,30%

Municipal 36.185 100,00%

Pueblo Camëntsá No. Habitantes Porcentaje

Municipios de mayor 
concentración 

3.743 76,72%

Fuente: Censo DANE 2005

 

Tabla 1. Asentamiento y concentración de la Pueblo Camëntsá 

Total de la población:  15450  personas 

Patrones de asentamiento 
Población 
Camëntsá 

Porcentaje sobre el total 
de población Camëntsá 

Departamentos de 
mayor concentración 

Putumayo 4.187 85,80% 

Valle del Cauca 121 2,50% 

Nariño 118 2,40% 

Total 4.426 90,70% 

Población Camëntsá en áreas urbanas 1.928 39,50% 

Tabla elaborada por Julián Arenas con base en el Censo DANE 2005. 
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La población camëntsá que habita en zonas urbanas corresponde al 39,5% (1.928 

personas), cifra superior al promedio nacional de población indígena urbana que es del 

21,43% (298.499 personas). 

 

De acuerdo al Censo (DANE, 2005), el porcentaje de población camëntsá que no sabe 

leer ni escribir es del 10,6% (516 personas), del cual la mayoría son mujeres: 55,8% (288 

personas). Esta tendencia se mantiene al observar otros datos del Censo, ya que del 

75,5% (3379 personas) que reportan tener algún tipo de estudio, la mayoría, el 51,8% 

(1.749), son mujeres.  

 

Por otra parte, 382 personas, el 7,8% del total, manifestaron haber tenido días de ayuno 

en la semana anterior al Censo; cifra bastante inferior a la del promedio nacional de 

población indígena que ayunó, la cual fue de 17,03% (23.7140 indígenas). Las mujeres 

camëntsá tienen una menor participación en este indicador con el 49,7% (190 personas). 

 

En cuanto al estado de la lengua nativa del pueblo camëntsá, un 46,7% de hablantes 

(2280 personas) sobre el total poblacional evidencian su grado de riesgo de extinción. 

Los hombres representan la minoría en este indicador con el 47,1% (1.074 personas) 

(Ver Tabla 2). 

 

 

Tabla 2. Indicadores demográficos del pueblo Camëntsá 

Indicadores 
Total Hombres Mujeres 

Valor % Valor % Valor % 

Población 4.879 100% 2.376 48,7% 2.503 51,3% 

Habla la lengua 
de su pueblo  

2.280 46,7% 1.074 47,1% 1.206 52,9% 

Algún Estudio 3.379 75,5% 1.630 48,2% 1.749 51,8% 

Analfabetismo 516 10,6% 228 44,2% 288 55,8% 

Días de ayuno 382 7,8% 192 50,3% 190 49,7% 

Tabla elaborada con base en el Censo DANE 2005. 
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Territorio y territorialidad  

 

El pueblo Camëntsá ha venido luchando por la recuperación de sus tierras desde tiempo 

atrás.  El proceso de evangelización católica no tuvo en cuenta el testamento del cacique 

Carlos Tamabioy, quien en el año 1700 había establecido en su testamento que el 

patrimonio de la comunidad camëntsá sería todo el valle de Sibundoy y la región de 

Aponte en el departamento de Nariño. El INCORA en 1967 estableció un acuerdo con la 

Iglesia a través del cual le fueron devueltas a la comunidad sus tierras originarias en 

calidad de resguardos (OZIP). 

 

La mayor parte de la comunidad camëntsá habita en un resguardo ubicado en la parte 

alta del valle en un perímetro de 4.402 hectáreas.  Existen además otros resguardos, uno 

en la parte alta del Valle de Sibundoy, en un área de 3.252 hectáreas, el Inga- Camëntsá 

ubicado en el municipio de Mocoa de 300 hectáreas, y el Camëntsá, ubicado en la 

vereda Villa Nueva en el municipio de Mocoa (Observatorio del Programa Presidencial 

para los DH y el DIH). 

 

La producción agrícola consiste en maíz, papa, calabaza, arracacha, ñame, fríjol, 

hortalizas y frutales, y se caracteriza por el uso de chagras tradicionales llamadas Jajañe 

y algunos cultivos semitecnificados. Se practica también la ganadería y la producción 

artesanal en donde se destacan: cestería, tallas en madera, fabricación de textiles. El 

resguardo de la parte plana está dedicado en su gran mayoría a actividades agrícolas, 

mientras el de la parte alta se usa para el pastoreo de ganado de levante y la protección 

de reservas naturales. 

 

Entre los espacios míticos del pueblo Camëntsá están: El Paramillo ubicado en el 

resguardo de la parte alta del valle de Sibundoy, a donde acuden médicos tradicionales a 

proveerse de las plantas medicinales. El cerro Montecristo, es un lugar que requiere un 

trato particular, donde no se puede hacer ninguna clase de ruidos ni tampoco llevar 

alimentos como sal, cebolla y ají. El lugar de lamentaciones está ubicado en el centro de 

la plaza principal de la cabecera municipal de Sibundoy.  
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Dentro de la concepción que los camëntsá tienen del territorio puede identificarse la 

siguiente cartografía social y sagrada: 

 

Tipos de lugares Definición Ubicación topográfica o social 

Prohibidos Zonas de reserva en las cuales no se pueden 
realizar actividades de caza, pesca, 
recolección, siembra, desmonte, aserrío de 
madera, pues son considerados lugares 
habitados por los creadores. 

Valle de Sibundoy o Cabëngbe 
Luare (Nuestro Territorio) chorros, 
lagos, lagunas, quebradas, 
montañas, salados, sitios de origen, 
cementerios, caminos, cerros, 
yacimientos 

Encantados Son espacios reconocidos por la cultura 
indígena como zonas en las cuales no se 
puede entrar sin el debido permiso de los 
seres espirituales mediante rituales de 
limpieza, purificación y armonización. 

Tabanoc que significa lugar de 
origen, El Paramillo, Cerro de 
Montecristo, Valle de Sibundoy, 
Valle de Guamuez, el Sitio de las 
Lamentaciones en el centro de la 
plaza principal de la cabecera 
municipal de Sibundoy, lagos, 
lagunas, ríos, quebradas, bosques. 

Tabla elaborada con base en el Atlas para la Jurisdicción Especial Indígena del Consejo 

Superior de la Judicatura.  

 

 

Historia  

 

El pueblo Camëntsá comparte su territorio con el pueblo Inga, desde tiempos de Hayna 

Cápac, quien conquistó parte del territorio camëntsá en 1492 luego de atravesar el río 

Cofán y estableció una población quechua, hoy conocida como Ingas.  La relación entre 

estos dos pueblos es muy cercana, de tal manera que se pueden encontrar personas 

pertenecientes al pueblo Inga y al Camëntsá que dominan ambas lenguas (Chindoy: 

1974). 

 

En la época de la conquista, el Valle de Sibundoy era un corredor comercial importante 

entre la región andina y la región amazónica.  Los primeros conquistadores llegaron a la 

región durante los siglos XVI y XVII en busca del Dorado.  Con las guerras de conquista 

y la llegada de enfermedades antes desconocidas con la influenza y la viruela, los 

Camëntsá fueron diezmados, pero con el aislamiento de la región en los siglos 

posteriores se generó un proceso de reconstrucción poblacional que permitió su 
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pervivencia cultural. Este aislamiento continuó hasta fines del siglo XIX cuando el auge 

de la industria cauchera se inició un nuevo ciclo de evangelización con las misiones 

capuchinas y un proceso de colonización de la región promovido por el gobierno y la 

iglesia. 

 

Los constantes riesgos que afrontó este pueblo significó la paulatina reducción de su 

población hasta llegar al riesgo de su extinción. Así pues, mientras en el año 1558 se 

reportó una población Camëntsá de 9.000 personas, para el año 1582 esta se redujo a 

tan solo 1620, y en el año de 1691 tan solo sobrevivían 144. Desde 1711 se registra un 

aumento de la población, y para el año de 1857 se reportaron 837 personas 

pertenecientes a este pueblo (Pagina Web del Pueblo Camëntsá). 

 

La historia del pueblo Camëntsá ha estado caracterizada por la continua defensa de su 

territorio ancestral ante conquistadores, colonizadores, evangelizadores, colonos y 

explotadores de oro. Diferentes épocas han significado diferentes factores de riesgo ante 

el control territorial y la cultura, así como nuevas e innovadoras formas de resistencia por 

parte de este pueblo. De los procesos de resistencia y defensa del territorio ancestral 

surgieron importantes héroes históricos como el Gobernador Luís Narices, el Cacique 

Carlos Tambioy y Leandro Agreda. Gracias a los esfuerzos y sacrificios que por centurias 

los líderes y pueblos Camëntsá e Inga realizaron, actualmente el Valle del Sibundoy es 

indígena y en sus habitantes  pervive la fortaleza cultural. 

 

Desde la década de los 70 el pueblo Camëntsá inició un proceso de difusión y 

fortalecimiento de la educación propia, la cual se lleva a cabo en centros educativos y 

culturales. Gracias al proceso de etnoeducación y reafirmación cultural, el pueblo ha 

logrado fortalecer sus procesos organizativos. 
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Cultura material e inmaterial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La planta del yagé, de tipo enteógeno, es una substancia psicoactiva usada para la 

realización de rituales, la comunicación con las deidades y los ancestros, la adivinación y 

la curación de una gran variedad de patologías, entre otros. Para el pueblo Camëntsá (al 

igual que para el pueblo Inga y otros de la Amazonía), el yagé es una planta sagrada de 

fundamental importancia espiritual, social y cultural. Es denominada por este pueblo 

como “el bejuco del alma” y es una de sus principales fuentes de conocimiento. En la 

cosmogonía camëntsá, el conocimiento no reside en el ser humano sino en la naturaleza 

que lo rodea. Entre los principales saberes asociados al yagé se encuentran la medicina 

tradicional, el uso de las plantas y el manejo ambiental (Pagina Web del Pueblo 

Camëntsá). La sabiduría de este pueblo es apreciada apreciados y reconocidos por otros 

pueblos indígenas, colonos y muchos peregrinos que van en busca de su ayuda y 

tratamiento. 

 

“La cultura Camëntsá está al interior de cada uno, ese 

sentimiento nace, se construye y se transmite a través de la 

lengua de generación en generación. La cultura del indígena se 

aprecia desde su forma de reír, hablar, preparar bocoy, cuidar la 

tierra… Quien posee la cultura viva lo expresa en su forma de 

vivir, relacionarse con la naturaleza, hablar con los taitas, 

compartir en la tulpa con la familia y hacer uso de la autoridad 

tradicional”. 

Pueblo Camëntsá- Pagina Web Oficial. 
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El manejo ambiental que este pueblo ha realizado del Valle de Sibundoy, junto con sus 

vecinos y hermanos territoriales los Inga, es un claro ejemplo de la sabiduría que lo 

acompaña. A través de la experimentación milenaria y el desarrollo de tecnologías 

propias, estos pueblos han adecuado los suelos sonde habitan, superando así 

limitaciones físicas y químicas del Valle, supliendo el uso de abonos químicos y 

fungicidas y adaptando especies características de otros pisos térmicos y dando origen a 

nuevas variedades de plantas (Ramírez de Jara & Pinzón: 1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de que la historia de colonización y evangelización significó un gran riesgo 

cultural para el pueblo Camëntsá, actualmente mantiene una gran cantidad de 

expresiones activas. Una de ellas es el Bëtscnaté o Carnaval del Perdón que, celebrado 

el lunes anterior al miércoles de ceniza, solemniza el comienzo de un nuevo año, el 

agradecimiento fraternal y el compartir por los productos de la madre tierra 

(tsbatsabamamá). En este festival se congregan todos los indígenas de la región y a 

través de este se revitalizan los valores culturales como la lengua, el vestido, la música y 

las reglas sociales tradicionales. 

 

Fotografía de mujer Camëntsá en el Carnaval del Perdón tomada por Julián Rinaudo 
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El conocimiento tradicional es difundido a través de la tradición oral.  Son los abuelos y 

los padres quienes les enseñan a los niños la herencia ancestral que ha permanecido a 

través de los siglos. Usualmente la familia se reúne al terminar el día y se relatan 

cuentos sagrados en lengua Camëntsá. 

 

La lengua Camëntsá es un dialecto aislado cuya familia lingüística es aún desconocida. 

Tiene dos variedades que son: el cotidiano/familiar y el social.  Este último lo hablan las 

personas con mayor prestigio al interior de la comunidad. El Camëntsá social ha ido 

desapareciendo en la medida en que resulta más complejo y elaborado para la mayoría 

de miembros de la comunidad. 

 

Reconocimiento y representación  

 

El pueblo Camëntsá tiene un sistema 

comunitario donde todos los miembros de 

la familia participan. Entre las prácticas de 

trabajo se encuentra la cuadrilla o 

enabuatëmbayënga, lo que significa apoyo 

mutuo. A través de esta se fortalecen la 

convivencia y la solidaridad al tiempo que 

se comparte el trabajo y los conocimientos. 

En tiempos pasados existían cuadrillas 

conformadas por hasta 60 personas entre 

hombre y mujeres y entre las más 

nombradas estuvieron las de 

Jacanamejoyang, Tandioyang, 

Jansasoyanga, Juajibioyang, Jamioyang y 

hasta los últimos años prevalecieron las de 

Juajibioyang, Mavisoyang y Chindoyang 

(Pagina Web del Pueblo Camëntsá). 
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De acuerdo a la Ley 89 de 1890 el pueblo Camëntsá está regido por un Cabildo 

integrado por un Gobernador, quien ejerce la representación legal de la comunidad,  

Alcalde Mayor, Alguacil Mayor, y cuatro Alguaciles Menores. También hacen parte del 

Cabildo los ex gobernadores, que trabajan mancomunadamente con los cabildos Inga. 

Los integrantes del cabildo son elegidos y reconocidos por la comunidad y su función es 

representar legalmente a la comunidad, ejercer la autoridad y realizar las actividades que 

le atribuyen las leyes, usos, costumbres y el reglamento interno de cada comunidad. 

Actualmente la comunidad Camëntsá cuenta con tres cabildos (Santiago, San Andrés y 

Colón).  

 

Figura de Autoridad Descripción 

Gobernador (Uaishanÿa) Aquella persona que velara, protegerá y buscara lo mejor para su Pueblo 
Camëntsá. 

Alcalde Mayor (Arcanÿe) Acompaña de cerca al Gobernador remplazandolo en momentos de ausencia 
y ayudando a impartir orientación, en aspectos que no estén al alcance del 
Gobernador. 

Alcalde Menor (Alguacero) Es quien tiene la responsabilidad de impartir justicia o castigar mediante el 
látigo, de acuerdo a las decisiones del gobernador, quien coordinara las 
diferentes actividades para hacer comparecer ante la Autoridad principal, que 
bien puede ser una invitación, notificación, arresto o encarcelamiento de las 
personas implicadas en cada uno de los asuntos de demanda. 

Alguacil Mayor (Mayor 
Uatëcmá), alguacil segundo 
(Uatëcmá), alguacil tercero 
(Menor Uatëcmá) y alguacil 
cuarto (Seviá Uatëcmá) 

Son quienes realizan la parte operativa de las comparecencias de los 
acusados, demandados y demandantes como también de los invitados. 

Sevia Uatëcma Es quién vigila constantemente en la Casa Cabildo, acompaña al Gobernador 
y vela por su seguridad. En términos del pueblo Camëntsá se lo llama “Quese 
asëchënjënaya” (quien vigila y cuida de la no presencia de los perros) en el 
cabildo. 

Lotren Persona que elegida por el Gobernador para el servicio en la chagra y el 
cabildo. Lleva los alimentos necesarios para el mantenimiento de los 
cabildantes. 

Cuadro elaborado con base en: Pueblo Camëntsá, Pagina Web http://www.pueblocamentsa.org 

 

El pueblo Camëntsá hace parte también de la OZIP (Organización Zonal Indígena del 

Putumayo) creada en 1986 con el propósito de “rescatar y conservar las tradiciones 

ancestrales, los territorios, la cultura y mantener la autonomía dentro de las comunidades 

y unir a los diferentes pueblos indígenas del Putumayo” (OZIP).  También existen  otras 

asociaciones al interior de la comunidad como la comercializadora Inga- Camëntsá, 
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Asociaciones de Amas de Casa así como Asociaciones de Artesanos.  Para la 

revitalización de la cultura existen grupos folclóricos y las Asociaciones de Juntas de 

Acción Comunal. 

 

Existe una relación de permanente interacción entre los Cabildos y las alcaldías, 

principalmente en el Valle de Sibundoy. El pueblo Camëntsá ha logrado alcanzar 

escaños en el consejo Municipal de Sibundoy a través de la circunscripción 

especial indígena. 

 

Visibilización e Inclusión 

 

Los primeros procesos de visibilización 

del pueblo Camëntsá se dan a mediados 

del siglo XX con la puesta en marcha de 

políticas para su protección. En 1958 se 

aprueba la Ley 81 que “reafirma la 

protección de los resguardos, suspensión 

de la parcelación indiscriminada, ordenó 

la elección democrática de los cabildos y 

creó la Sección de Negocios de Indios 

dependiente del Ministerio de Agricultura. 

Esta se denominaría posteriormente 

División de Asuntos Indígenas” (Pagina 

Web del Pueblo Camëntsá). 

 

El pueblo Camëntsá ha desarrollado 

diferentes acciones en aras de generar 

procesos de visibilización y 

fortalecimiento social y cultural tales 

como: procesos de entoeducación al 

interior de las comunidades desde el nivel preescolar, organización del grupo del Museo 
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de artesanías y Manufacturas, el centro de estudio y enseñanza botánico del Jardín 

Botánico en colaboración con los chamanes, El primer plan de gestión integral de 

residuos sólidos del Alto Putumayo en 2002 y  la inauguración del primer Centro de 

desarrollo Artesanal del Putumayo en julio de 2009 (OZIP). 

 

Los Camëntsá Biyá han sido catalogado como uno de los Pueblos indígenas de 

manifiesto riesgo para su extinción cultural, definiendo así la necesidad de tomar 

medidas para su fortalecimiento y pervivencia cultural y física, orden perentoria hacia el 

Estado desde la Corte Constitucional en Auto (No. 004) de enero del año 2009, por lo 

cual se decidió definir un Plan de Salvaguarda para la comunidad. 

 

Principales problemáticas  

 

Según los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la 

república, la situación los miembros de la etnia Camëntsá han visto afectada su 

estructura de organización social y sus tradiciones culturas por las distintas 

transformaciones en el entorno y en las formas de cohesión al interior de las 

comunidades, dada la influencia de la cultura occidental.  

 

A pesar de ser una comunidad altamente cohesionada que ha venido desarrollando 

procesos de revitalización lingüística y cultural, por estar ubicada en la región del Alto 

Putumayo se han visto afectados por la existencia de corredores de movilidad de grupos 

armados ilegales y narcotraficantes.  De acuerdo con la Oficina de Derechos Humanos 

de la Vicepresidencia de la República, la acción armada más recurrente durante los 

últimos años en la zona habitada por el pueblo Camëntsá fueron los actos de terrorismo, 

seguido de hostigamientos y desplazamientos forzados.  Según Acción social, durante el 

periodo 2003- 2008 se desplazaron de manera individual de la región Camëntsá 3.532 

personas (Observatorio DDHH Vicepresidencia), lo que corresponde a un 5% del total de 

desplazamientos por expulsión del departamento que es de 70.510 y actualmente la 

región del Alto Putumayo es una de las principales regiones receptoras de población 
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desplazada del departamento.  Esto ha afectado su estructura social y sus tradiciones 

culturales.   
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