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Nota biográfica: Felipe Paz es un antropólogo y documentalista co-
lombiano independiente, con una trayectoria muy extensa al haber 

realizado videos culturales y también trabajado en los medios de comuni-
cación masiva en Colombia y Venezuela. Su medio metraje Putchi Pu pue-
de calificarse de etno-ficción colaborativa, ya que retrata cómo se arreglan 
los conflictos en el pueblo wayúu (que habita a ambos lados de la fronte-
ra colombo-venezolana en la península de La Guajira, la punta norte de 
América del Sur); además, contó con la participación de gente wayúu en 
el guion, la actuación y la dirección de la película. Como tal, constituye 
un documento valioso por su fidelidad etnográfica, su trabajo colaborati-
vo y por su contenido político en el contexto de una Colombia que busca 
consolidar un proceso de paz para dar fin a más de medio siglo de guerra.

 

ENTREVISTAS
ENTREVISTA CON EL ANTROPÓLOGO Y 
DOCUMENTALISTA COLOMBIANO FELIPE PAZ, 
DIRECTOR DEL MEDIOMETRAJE PUTCHI PU  
interview with colombian anthropologist and 
documentarian felipe paz, director of the

medium-length film putchi pu 

Entrevista con Felipe Paz 
realizada por Mauricio Sánchez Álvarez* 

* ciesas-Laboratorio Audiovisual.

Enlace de WordPress: https://encartes.mx/sanchez-paz-en-
trevista-documental-antropologico-putchi-pu
Enlace de Vimeo:  https://vimeo.com/347790737
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¿cómo ha influido tu formación como antropólogo 
en la visión que tienes de tu quehacer como cineasta y 
videoasta?
La mirada holística sobre la sociedad, que es parte fundamental de mi 
formación como antropólogo, me ha permitido un acercamiento a mi tra-
bajo como documentalista de una manera que trasciende los paradigmas 
y  las “verdades”  occidentales que tradicionalmente se aceptan como el 
marco a partir del cual se construyen, de forma por demás etnocéntri-
ca, las narrativas que presentan a las sociedades indígenas y campesinas 
como “atrasadas” material y culturalmente y, por lo tanto, carentes de 
la racionalidad que subyace en la formación económica, social y política 
capitalista moderna. 

Lo que intento con mi trabajo es acercarme a esas formas diferentes, 
y por demás racionales, con las que estas comunidades enfrentan su reali-
dad y la transforman continuamente.      

¿qué impronta dejó en tu oBra tu formación como 
cineasta y videoasta en nueva york?
Mi formación como director en la Escuela de Cine de la Universidad de 
Nueva York me permitió acceder al conocimiento de la narrativa cinema-
tográfica que caracteriza este arte en el contexto de la sociedad moderna 
e industrializada. A partir de esto he intentado enriquecer esa formación, 
llamémosla “clásica”, tanto a nivel visual como conceptual, a partir de evi-
denciar éticas y estéticas diferentes que están presentes en las sociedades 
mal llamadas primitivas, ancestrales o tradicionales.     

has traBajado en medios comerciales en colomBia 
y venezuela y tamBién como director y productor 
independiente. ¿qué han aportado amBos tipos de 
experiencias a tu visión de lo que es la producción 
audiovisual en sociedades latinoamericanas?
Esa es una pregunta demasiado compleja en la medida en que la pro-
ducción audiovisual latinoamericana es el reflejo de múltiples realidades 
nacionales que no se pueden abordar a partir de una única categoría que 
abarque lo “latinoamericano”. El cine y la televisión en países como Co-
lombia, México, Argentina o Brasil, por citar sólo algunos, han tenido 
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desarrollos históricos y culturales que han respondido a las condiciones de 
cada país. En el siglo pasado, junto al fenómeno de las telenovelas reali-
zadas en nuestros países y que configuraron una especie de boom interna-
cional en cuyo centro se hallaban estas producciones, se dieron también 
importantes aportes al arte cinematográfico que trascendieron el ámbito 
de la telenovela o soap opera, como acertadamente la llamaron los nortea-
mericanos, en una clara alusión a su función eminentemente comercial y 
reproductora de los valores sociales y el statu quo capitalistas.  

   
has dirigido cine, video y (por lo que entiendo) 
tamBién telenovelas: ¿qué has aprendido de traBajar 
distintos géneros? ¿es posiBle aprovechar lo 
aprendido en uno para realizar otro género?
En el caso de la telenovela es interesante recalcar cómo la visión del mun-
do, la sociedad y sus conflictos para millones de personas televidentes, 
no sólo en América sino en todo el mundo, estuvieron (y aún lo están) 
permeados por los contenidos que les ofrecían las empresas audiovisuales 
creadoras de ese tipo de contenidos. 

;QV�MUJIZOW��KZMW�Y]M�I�UMLQLI�Y]M�TI[�[WKQMLILM[�a�[][�KWVÆQK\W[�[M�
fueron haciendo más complejos, las dicotomías simplistas (tipo amor im-
posible entre una chica pobre y un galán millonario) se fueron volviendo 
cada vez más elaboradas y empezaron a involucrar situaciones sociales y 
KWVÆQK\W[�XZM[MV\M[�MV�V]M[\ZW[�XIy[M[��)XIZMKQMZWV�I[y� \MTMVW^MTI[�a�[M-
ries televisivas que, sin abandonar su premisa básica amor-desamor, se 
aventuraron en la exploración de nuevas realidades, como la corrupción, 
el poder avasallador de los “narcos”, la violencia contra los más débiles o 
las desigualdades sociales estructurales que son comunes a toda la región. 

Esta evolución de formas y contenidos permitió que este género te-
levisivo, que considero un “arte menor”, se haya visto enriquecido con 
nuevas narrativas que contribuyen a que las audiencias desarrollen una 
UQZILI�KZy\QKI� [WJZM� [][� [WKQMLILM[�a� [][�KWVÆQK\W[��a� [M�KWV[\Q\]aIV�MV�
importantes aportes culturales, no sólo para el análisis sino también para 
la transformación de la realidad.       
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¿qué opinión te merece la situación del documental 
en colomBia hoy? ¿qué papel puede cumplir –o está 
cumpliendo– en la transformación del país?
Creo que la irrupción del cine documental en la escena de la producción 
audiovisual en Colombia ha sido muy importante y ha contribuido de 
forma significativa al conocimiento, por parte de la sociedad colombiana, 
de realidades que habían estado invisibilizadas tanto por el conflicto ar-
mado como por la acelerada urbanización del país en las últimas décadas. 
El conflicto se vivió –y se vive aún– fundamentalmente en regiones rurales 
del país, alejadas de los centros urbanos y cuya realidad es ajena a la ma-
yoría de los habitantes de las ciudades.

Sin embargo, gracias al trabajo de entidades como el Fondo de Pro-
UWKQ~V�+QVMUI\WOZnÅKI��rtvc,1 el Canal 13 y los canales de televisión 
regionales (entre otros) se ha producido en los últimos años una gran canti-
LIL�LM�LWK]UMV\ITM[��XMTyK]TI[�a�[MZQM[�LM�ÅKKQ~V��Y]M�XZM[MV\IV�]VI�ZMI-
lidad muy diferente a la narrada por los noticieros de televisión de la gran 
XZMV[I��MV�TW[�Y]M�[M�ZMXZWL]KyI��VQKIUMV\M�TI�^Q[Q~V�WÅKQIT��WJ^QIUMV\M�
incompleta y sesgada) sobre la realidad en el campo colombiano.

A raíz del informe de la Comisión de la Verdad sobre la realidad del 
KWVÆQK\W�IZUILW�MV�+WTWUJQI��[M�PI�OMVMZILW�]V�OZIV�QV\MZu[�XWZ�XIZ\M�
de la sociedad nacional por conocer lo que realmente ocurrió durante los 
años más duros de la guerra y cómo esta afectó fundamentalmente a la 
población civil.

Dentro de esta perspectiva, considero fundamental el papel de la ci-
nematografía documental no solamente para presentar la realidad de los 
I\ZWKM[�PMKPW[�Y]M�[M�^Q^QMZWV�L]ZIV\M�MT�KWVÆQK\W��[QVW�ILMUn[�XIZI�M^Q-
denciar las múltiples formas de resistencia que implementaron las comu-
nidades víctimas de los actores armados. Esta búsqueda de la verdad y su 
socialización en forma de productos para cine y televisión es fundamental 
para construir la sociedad reconciliada y en paz (lo que no quiere decir 
KIZMV\M�LM�KWVÆQK\W[��Y]M�IVPMTIUW[�TI�OZIV�UIaWZyI�LM�TW[�KWTWUJQIVW[�

       

1� 1V[\Q\]KQ~V�LM[KMV\ZITQbILI�LMT�OWJQMZVW�KWTWUJQIVW�MVKIZOILI�LM�¹XZWOZIUIZ��XZW-
ducir y emitir los canales públicos de Televisión Nacional” (https://www.rtvc.gov.co/
quienes-somos/quienes-somos).  
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¿cómo se originó el proyecto 
que dio lugar a putchi pu? 
Putchi Pu - Pastores de palabras fue el producto final de un taller de guion 
cinematográfico para documental y ficción auspiciado por el Ministerio 
de Cultura de Colombia que dicté hace varios años en la ciudad de Rio-
hacha, capital del departamento de La Guajira, al norte de Colombia. En 
este departamento existe una numerosa población de indígenas wayuú 
y una de las asistentes al taller, Rosalba Epieyú, es hija de un palabrero 
o Putchi Pu de dicho pueblo. Como parte de la metodología del taller se 
estableció que los asistentes (entre los cuales había indígenas y no indíge-
nas) que pertenecían a organizaciones sociales y culturales de la región, se 
organizaran en varios grupos y trabajaran conjuntamente en la creación 
de la sinopsis, el argumento y el preguion de una historia que les pareciera 
particularmente significativa y que pudiera ser grabada posteriormente 
en un formato de video profesional, siempre y cuando consiguiéramos los 
recursos para que yo pudiera regresar a Riohacha para trabajar con 
los muchachos cuyo proyecto fuera seleccionado. 

Luego de una semana de trabajo, el proyecto que escogimos los parti-
cipantes en el taller fue Putchi Pu��X]M[�KWV[QLMZIUW[�Y]M�^Q[QJQTQbIZ�TI�ÅO]ZI�
LMT�¹XITIJZMZWº�QVLyOMVI�a�[]�XIXMT�MV�TI�ZM[WT]KQ~V�XIKyÅKI�LM�TW[�KWVÆQK\W[�
que se presentan al interior de su comunidad resultaba muy interesante y 
pertinente en un país donde la violencia política y social, con su larga cose-
cha de asesinatos y masacres, ha sido endémica durante generaciones.

¿cómo te informaste acerca del proceso de arreglo 
de conflictos entre los wayúu? 
Como etnógrafo, ya había leído anteriormente sobre la particular forma 
que tiene el pueblo wayúu de solucionar sus conflictos. El Putchi Pu es un 
intermediario entre las partes en disputa, quien recurre a todos los medios 
a su alcance –principalmente la palabra– para impedir que se emplee a la 
violencia. 

¿cómo colaBoró la comunidad wayúu en la
elaBoración de la historia? 
La escritura del guion fue un proceso conjunto que, semanas después del 
taller, realizamos con la comunidad de Yoshpa, un asentamiento indígena 
localizado entre las ciudades de Riohacha y Maicao en el departamento 
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de La Guajira. Es muy importante anotar que la comunidad participó 
activamente en la escogencia de los personajes principales y que fueron 
muy cuidadosos en determinar todos los eventos que deberían suceder 
para lograr documentar, de manera realista y exacta, cómo se da la inter-
vención de un “palabrero” en la solución de un conflicto particular, cuál 
es el “pago” por la ofensa y la forma como se conducen las negociaciones. 

¿qué representaBa para los wayúu esta experiencia?
Tanto los muchachos que participaron en el taller como la comunidad de 
Yoshpa y los protagonistas de la historia estaban muy interesados en que 
se visibilizara su forma de resolver conflictos, que para ellos es mucho más 
elaborada que la de los “blancos”. 

¿cómo fue el proceso de dirigir a sujetos locales
convertidos en actores de su propia realidad?
El proceso de dirección resultó ser una experiencia de vida particular-
mente significativa para mí. Me resultó sorprendente la manera como los 
indígenas se involucraron a fondo con sus personajes, además de que muy 
rápidamente comprendieron el proceso de realización cinematográfica. 

Yo no conozco la lengua wayúu y por lo tanto necesité un intérprete 
a mi lado. Pero cuando, por ejemplo, decía: “corten” para cambiar de 
plano, los actores guardaban silencio y una vez preparado el nuevo plano, 
retomaban su parlamento en el lugar exacto donde lo habían dejado. En 
el momento de editar el material, con la ayuda de una traductora indíge-
na, me resultó fascinante comprobar cómo podía cortar diferentes planos 
sin perder jamás la continuidad ni la actitud de los actores. No había ne-
cesidad alguna de “dirigirlos”, ellos estaban totalmente involucrados con 
sus personajes, que en última instancia, son ellos mismos.  

Mi trabajo en este caso se limitó a narrar con diferentes puestas en 
escena, secuencias y planos, sucesos que la comunidad quería que fueran 
contados. Dentro de esta perspectiva podemos hablar de una “creación 
colectiva” más que de un trabajo “de autor”.

¿en el contexto de colomBia y la guajira,
qué importancia tiene tratar esta temática?
Me parece muy importante que esta particular manera de resolución de 
conflictos, en cuyo centro está la figura del Putchi Pu y la reparación eco-
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nómica en forma de antiguos collares de coral y oro, así como de ganado, 
se conozca por parte de la sociedad “mayor”. Algo muy interesante es 
que estos collares de oro y “tumas” (cuentas prehispánicas de coral) que 
se pagan para compensar ofensas, tarde o temprano, así sea varias gene-
raciones después de haberse desprendido de ellos, regresan a la familia 
que alguna vez los entregó. Es un ciclo constante en el que la circulación 
de la riqueza material juega un papel fundamental como elemento para 
impedir la violencia.

-[\I�M[�]VI�MV[M}IVbI�U]a�̂ ITQW[I��Y]M�ZMÆMRI�]VI�u\QKI�a�]VI�M[\u\QKI�
absolutamente exquisitas desarrolladas por la cultura wayúu.

Mauricio Sánchez es antropólogo y fotógrafo colombo-mexicano. 
Doctor en Antropología por la unam. Campos de investigación: es-
tudios humano ambientales, educación intercultural y antropología 
audiovisual, acerca de los que ha publicado y hecho proyecciones 
LQLnK\QKI[�a�M[\u\QKI[��0I�MV[M}ILW�MV�MT�+MV\ZW�LM�1V^M[\QOIKQWVM[�
y Estudios Superiores en Antropología Social, la Escuela Nacional 
de Antropología e Historia, la uam�1b\IXITIXI��TI�=VQ^MZ[QLIL�)]-
tónoma del Estado de Morelos y la unam. Actualmente coordina el 
Laboratorio Audiovisual del ciesas. Miembro de la Red de Estudios 
;WKQITM[�[WJZM�MT�5MLQW�)UJQMV\M��TI�:ML�LM�1V^M[\QOIKQWVM[�)]LQW-
visuales del ciesas y la Academia de Ciencias Sociales y Humanida-
des del estado de Morelos.
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