
Culturas
Saberes y Conocimientos de los Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afrobolivianos

CAVINEÑO
FOTO: ALFREDO TABO



Creemos que todos los seres 
vivimos en la piel de la Tierra

UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La Tierra Comunitaria de Origen (TCO) del pueblo 
Cavineño se encuentra  ubicada en el Departamento 
del Beni  entre la confluencia de los ríos Beni y Biata y  
parte del margen, este limita con el río Genes Guaya, 
entre las Provincias José Ballivian y Vaca Diez. Abar-
ca las secciones municipales de Reyes, Riberalta, 
Santa Rosa y Exaltación en los cantones de Cavinas 
y Concepción respectivamente. En el Departamento 
de Pando Provincia Madre de Dios, las comunidades 
Galilea y Samaria.

IDIOMA
Nuestro pueblo Cavineño 

pertenece a la familia lingüística 
Takana.

DEMOGRAFÍA
La población actual de la Na�

cionalidad Cavineña es de 2.751 
habitantes 2.415  dentro de la 
TCO y 336 en la ciudad de Ri�
beralta. Según el Censo 2012 
somos aproximadamente 
2.005 habitantes.

COMUNIDAD Y SOCIEDAD
Historia
La primera Misión de los 

Cavineños fue fundada por un 
cura Franciscano en Patya ani y 
Pataicuna, a 24 km de Dos Arro�
yos, al margen derecho del río 

Madidi. Después de varios años 
a causa del acecho del pueblo 
indígena los Esse Ejja algunas 
familias cavineñas se traslada�
ron al margen izquierdo del río 
Beni al lago Naruru donde hoy 
es San Antonio. Posteriormente, 
el pueblo Cavineño fue víctima 
de acecho del pueblo indígena 
los Toromonas, razón por la cual 
los Cavineños nos trasladamos 
nuevamente 3 km hacia el mar�
gen derecho del naciente río 
Beni sobre el arroyo Sawa Sepe�
re lugar en el que permanecen 
hasta el día de hoy.

Heroes
Antes y durante la adminis�

tración de los franciscanos ele�
gía a sus autoridades por acla�
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mación; así elegían al Ekwari.
Entre nuestros héroes tene�

mos a:
Achawi en el año 1682 fue 

un héroe intrépido y un gue�
rrero invencible; desde su niñez 
tuvo entendimiento del arco y 
la flecha ya que solía practicar 
con compañeros de su edad.

Jutere  en el año 1700  fue el 
sucesor de Achawi, sacrificó su 
vida para defender a su pueblo 
en las luchas con los Toromonas 
y Esse Ejja

Cualidades para ser 
autoridad
Cuando se llega a elegir a 

las autoridades el sentido de 
parentesco da el apoyo para 
elegir a sus autoridades. Antes 
en la elección de los caciques 
intervenían los curas que  pri�
mero hacían una breve elección 
a hombres humildes según su 
conveniencia.  El cura era muy 

escuela, las normas se cumplían 
estrictamente, no participaban 
ninguna clase  de personas ex�
ternas. Al mandato de nuestro 
Ekwari  autoridad suprema que 
todos le rendían honor. 

En el pasado los valores más 
importantes estaban relaciona�
dos con los roles de género (re�
productivos) y los vínculos fa�
miliares o clanes. El primero se 
refiere a las cualidades de hom�
bres y mujeres para los cuales:

El hombre debe ser buen ca�
zador, valiente, ágil y fuerte.

La mujer debe saber cultivar, 
tener y atender hijos, cocinar.

Convivencia familiar y co�
munitaria.

Antes del establecimiento 
de las misiones, las mujeres da�
ban a luz a su primer hijo entre 
los 13 y 16 años, poco después 
de que el hombre la había esco�
gido como pareja la mujer que 
daba a luz era atendida por mu�

cuidadoso con las personas 
resistentes según su conducta 
o forma de vida y con algunos 
hombres resistentes no com�
partía, por lo tanto no eran 
considerados para ser elegidos 
como caciques. 

Organización comunitaria 
En las comunidades se to�

man decisiones en una reunión 
donde participan todos los co�
munarios hombres y mujeres 
con el apoyo de las autoridades 
comunales o también cuan�
do se trata de algún problema 
grave invitan a las autoridades 
a nivel de TCO como el Capitán 
Grande y sus acompañantes.  

NORMAS Y VALORES  
Los Cavineño ancestralmen�

te tenían sus propias reglas, 
normas y leyes; educaban a 
sus hijos y desarrollaban sus 
propias ciencias y tecnología. 
Todo lo que hacíamos era sin 

Ceremonia, nombramiento de los niños
FOTO: ALFREDO TABO
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jeres que tenían conocimientos 
sobre el parto  para  resolver 
problemas como la mala posi�
ción del bebe.

Antes del nacimiento del 
niño la pareja buscaba a las 
personas para que corte el 
ombligo del bebe. Después de 
aproximadamente 10 días de 
nacimiento los padres llevaban 
al niño a la iglesia para bauti�
zarlo y darle un nombre, con 
la presencia de la persona que 
cortó el ombligo, después de la 
misa se hacían compadres. 

El rol de los abuelos en la
educación comunitaria. 
Algunos  abuelos están 

muy atentos a la vivencia de 
los niños, pequeños y jóvenes. 
El abuelo da orientaciones, co�
rrige la desobediencia a los pa�
dres, instruye a los nietos dar el 
saludo a las personas mayores, 
en la casa a la mamá y al papá. 
Cuando el día se está oscure�
ciendo los abuelos reúnen a 
los nietos, les relatan algunos 
cuentos o dan algún consejo 

Asamblea del pueblo Cavineño, comunidad Galilea.

religioso.

Vivencia entre 
Comunidades y Comunarios
En las comunidades Cavine�

ñas se vive con diferentes fami�
lias, hay comunidades que son 
mixtos entre Cavineño y Tacana 
que  tienen su propia cultura 
pero se adaptan y se compren�
den  con la cultura Cavineña.  
Comparten sin discriminación 
en cualquier actividad sea en 
fiestas o otras actividades so�
ciales.
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FIESTAS Y CELEBRACIONES
Nuestros ancestros tenían 

sus celebraciones de fiestas, 
ellos no tenían conocimiento 
de fiestas cívicas como las fies�
tas patrias etc. Entonces ellos 
realizaban festejos a su divini�
dad, como el sol que le da el 
calor,  la luna y las estrellas que 
iluminan de noche.

La fiesta social importante 
del pueblo era el aniversario 
del pueblo de Misión Cavina 
actualmente  la fiesta se celebra 

el 15 de Agosto en honor a la 
Virgen de Asunta la Patrona del 
Pueblo.

MÚSICA, CANTO, 
VESTIMENTA Y DANZA 
Las danzas eran de acuer�

do al ritmo del canto de las 
aves (taracoe y perdiz),  bai�
lábamos con vestimenta de 
acuerdo a la danza como el 
calawaya, la vestimenta lle�
vaba muchos adornos para 
bailar el pulipuli se vestían 
con faldas, camisón blanco  y 
sombrero, para bailar el tiriti�
rí  las mujeres  se vestían de 
tipoy y sus cabellos simbado 
(trenzado) con cintas de co�
lor, las mujeres sólo participa� sólo participa� participa�
ban  en el tiritirí. 

VIDA TIERRA Y 
TERRITORIO
 Población Tierra y Territorio
Dentro de la TCO existen 

familias extensas como era 
antes, y son aquellas familias  
que con el pasar de los años 
se amplían en más de una, 
pero permanecen unidas. Ac�
tualmente se da la migración 
de muchas de las familias ca�
vineñas a la ciudad de Ribe�
ralta en busca de mejorar su 

calidad de vida.
Para defender su territorio, 

se formó el Comité para la De�
fensa de las Tierras Cavineñas, 
esta organización encabezó 
la defensa de su territorio, y 
cada vez que tenían oportuni�
dad hacían conocer el avasa�
llamiento que sufría su territo�
rio por terceros,.

Convivencia del Hombre
con la Naturaleza  
Siempre tuvo el conoci�

miento y control de los recursos 
naturales, pues eran básica�
mente cazadores, pescadores, 
recolectores y practican la agri�
cultura, todos estos productos 
son clasificados de acuerdo a 
sus usos y costumbres y a sus 
necesidades. Las plantas y ani�
males que existen en diferen�
tes vegetaciones y cuerpos de 
aguas son de vital importancia 
en la vida social y cultural.

 CIENCIA  TECNOLOGÍA Y
 PRODUCCIÓN
La actividad ganadera y pe�

cuaria que realizamos está ba�á ba� ba�
sada en la crianza de animales 
de corral (gallina y pato), ga�
nado porcino (chancho), ovino 
(oveja), y ganado vacuno.

FOTO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Extracción de la goma
FOTO: ALFREDO TABO
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Atrasos ocasionando el fraca�
so con las plantas que son sem�
bradas en éstas comunidades.

Dentro del territorio no 
existen medios de transporte 
viables para movilidades gene�
ralmente solo existen caminos 
que se recorren a pie, en bici�
cleta o en caso de necesidades 
de transportar carga se utiliza el 
carretón.

Ciclos de producción
Un estricto calendario agrí�

cola para la cosecha, la norma 
era clara entre el primero y el 
ocho de septiembre eran los días 
que se utilizaba para la siembra 
del maíz y para la siembra de 
arroz. Se lo hacía cuando caía la 
primera lluvia.  En el caso de la 
yuca se solía sembrar el primero 
de mayo. Actualmente no existe 
una norma de siembra ligada al 
almanaque religioso como era 
en la época de las Misiones Fran�
ciscanas y evangelistas.

COSMOS Y PENSAMIENTO
Espiritualidad

Nosotros creemos que to�
dos los seres vivimos en la piel 
de la Tierra  y nos alimentamos 
de los animales, del agua, etc. 
A la vez sabemos que ella nos 
necesita para poder seguir vi�
viendo. En nuestro territorio 
vivimos en armonía con la na�
turaleza, siempre respetamos 

la tierra, el agua, el aire, 
el fuego. Cuidamos a 

la naturaleza como 
nosotros mismos, 

compartimos 
con ella, 

n u n c a 

sacamos más de lo que necesi�
tamos, porque ella es parte de 
nuestra vida y nosotros partes 
de ella. El derecho a la tierra se 
debe respetar, amar, cuidar y 
hacer uso de ella sin abuso.

Tenemos creencias funda�
mentalmente desde nuestros 
ancestros en los Educhis que 
son una divinidad superior a 
otras divinidades. El Educhi  go�
bierna a cualquier espíritu infe�
rior, la persona que tiene cono�
cimiento del Educhi  es llamada 
para cualquier consulta con él.  
Esta persona se llama yanako-
na  y antes de consultar con el 
Educhi tiene que abstenerse de 
tener relaciones sexuales;  Los 

yanakona se abstenían de sus 
mujeres y de consumir 

Anciano, tejiendo el sombrero de corteza de arbol

Cuero de caiman utilizado como amaca

FOTO:  ALFREDO TABO
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Leche del fruto del majo
FOTO:  ALFREDO TABO

algunos alimentos sólidos.
Cuando llega el día indica�

do, el Netitayake � yanakona 
está ya preparado cumpliendo 
con los requisitos y los objetos 
a utilizar.

Polvillo de corteza de cane�
la, Polvillo de tabaco, Kawasha 
polvillo de papa en especie de 
pasta, La  coca bien despalada.

Las personas que están tra�
bajando  en el encuentro con 
el Educhi están en una absti�
nencia al igual que el maestro 
Netitayake � yanakona.   Un Ne�
titayake puede tener 2, 3 Educhi 
(piedra) que representa a estas 
divinidades. Los nombres cono�
cidos eran los siguientes:

Beniwari EDUCHI 
Pinuriawa EDUCHI

Kakiawaka EDUCHI
El Netitayake o yanakona 

según el trabajo que realiza 
durante la noche es acompa�
ñado por cánticos y danzas, ya 
en la amanecida da el informe 
de acuerdo a qué tema se ha 
referido:

Desastre naturales,
Enfermedades,
Desaparición de vida huma�

na.
Según los inciensos las divi�

nidades dan las respuestas.

Nuestro pueblo siem�
pre se ha mante�
nido en 

solidaridad con los parentes�
cos, familias y demás sociedad 
sirviéndose sin ningún interés. 
Nos ayudamos en nuestros tra�
bajos como ser el Chaqueo, o 
cuando sale de viaje algún fa�
miliar los demás quedan al cui�
dado de su casa, cuando la fa�
milia se enferma grave se ayuda 
económicamente, cuando esta 
familias viajan a la ciudad para 
hacerse curar dejan sus hijos 
menores en edad escolar al cui�
dado de los familiares u otros 
parientes de confianza o algún 
otro familiar de la comunidad.

Las manifestaciones de ayu�
da eran muy notorias en las 
acciones de las familias o per�
sonas que actuaban sin pensar 
en devolver el bien sino que era 
una  costumbre que se ha lleva�
do y se pone en práctica hasta 
hoy en día. En tiempos pasados 
este servicio se lo realizaba con�
tinuamente. De acuerdo a todo 
lo que hemos contado la his�
toria ahora ha cambiado existe 
resistencia  en algunas familias.

El Territorio ancestral, como 
tierra indígena con su propia 
cultura e idioma, los lugares 
donde hemos vivido han sido 
nombrados en nuestro propio 
idioma: como los arroyos, ríos, 

lagunas y curiches. Estos 
lugares llevan nom�

bres significativos, 
así como por ejem�
plo: barinabei que 

significa, bari  que 
significa oso bandera, na 

significa agua, bei  que signi�
fica lago,  el significado sería: 
en este lago el oso bandera se 
cayó al agua.
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PUEBLO:
CAVINEÑO

Alfabeto Cavineño

AUTO 
DENOMINACIÓN 

DEL PUEBLO: 
cavine˜õ

IDIOMA: 
cabineño

FAMILIA LINGÜÍSTICA: 
takana
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