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Resumen: 

En todos los continentes diversas representaciones interrelacionan los hongos, la danza 
y el ritual con la historia de la humanidad. Esto ha sido evidenciado en contextos 
arqueológicos antiguos y en situaciones actuales como festivales folclóricos, ceremonias 
chamánicas, rituales espirituales o terapias trasnpersonales. Bajo estas premisas se 
toman como muestras para ser examinadas posibles representaciones etnomicológicas 
en el arte rupestre del Parque Nacional Natural del Chiribiquete en Colombia. En este 
artículo se analizan tres evidencias arqueológicas que sugiere una iconográfica 
simbólica donde Humanos-hongos danzan bajo un contexto ritual o ceremonial 
proyectando un mundo onírico de estados elevados de conciencia; dichas hipótesis son 
correlacionadas con otras pinturas rupestres donde se ha documentado un uso de 
hongos enteógenos que implican danzas o performance en contextos socio-culturales y 
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con los relatos milenarios por parte de comunidades amazónicas y se analiza la 
diversidad actual de macrohongos basidiomicetos reportado en la Amazonia 
colombiana. Este trabajo aporta una aproximación al entendimiento de una cosmogonía   
que entrelaza hongos enteógenos y la danza en el pasado y un recurso de reflexión a la 
importancia del conocimiento sobre la funga en la Amazonia colombiana. 

 

Palabras clave:  Selva Amazónica; Funga; Micología; Paleoarte; Pinturas rupestres. 

 

Abstract: 

In all continents, various representations interrelate fungi, dance, and ritual with the 
history of humanity. This has been evidenced in ancient archaeological contexts and in 
current situations such as folk festivals, shamanic ceremonies, spiritual rituals, or 
transpersonal therapies. Under these premises, possible ethnomycological 
representations in the rock art of the Chiribiquete National Natural Park in Colombia are 
taken as samples to be examined. This article analyzes three archaeological evidences 
that suggest a symbolic iconography where Human-fungi dance in a ritual or ceremonial 
context, projecting a dreamlike world of elevated states of consciousness; these 
hypotheses are correlated with other rock paintings where the use of entheogenic fungi 
has been documented involving dances or performances in socio-cultural contexts and 
with the ancient stories by Amazonian communities. Additionally, the current diversity 
of basidiomycete macrofungi reported in the Colombian Amazon is analyzed. This work 
provides an approach to understanding a cosmogony that intertwines entheogenic fungi 
and dance in the past and a resource for reflecting on the importance of knowledge about 
Funga in the Colombian Amazon. 

 

Keywords: Amazon rainforest; Funga; Mycology; Paleoart, Cave paintings. 

 

1. Introducción 
 

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (PNNCh) se considera la reserva 
protegida de Bosque Húmedo Tropical más grande del mundo (WWF, 2018) y se encuentra 
ubicado en la región noroeste de la Amazonia continental al sur de Colombia, en los 
departamentos del Guaviare y Caquetá, entre las provincias biogeográficas, Norandina, 
Guayana, Orinoquia, Amazonia y el distrito biogeográfico Yarí-Mirití (INFANTE-
BETANCOUR y RANGEL-CH, 2018). El PNNCh es caracterizado por su alta biodiversidad, 
confluencia hídrica y acervo cultural patrimonial que abriga raíces ancestrales vivas 
como comunidades indígenas no contactadas y otras en aislamiento voluntario 
(INFANTE-BETANCOURT y RANGEL-CH, 2018; CASTAÑO-URIBE, 2019), asimismo en sus 
tepuyes y escarpes, se encuentran representadas más de 70,000 pinturas rupestres de 
colores rojos a anaranjados, conformadas por un extenso y nutrido número de imágenes 
alegóricas y simbólicas, con atributos especiales, que han esclareciendo una amplia 
cosmovisión através de una tradición pictórica que perdura hasta el presente 
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(CASTAÑO-URIBE, 2019; MORCOTE-RÍOS et al., 2021). No obstante, existe una gran 
complejidad para la ciencia en narrar estos conocimiento ancestrales codificados en las 
rocas (CASTAÑO-URIBE, 2019), por consiguiente, los diferentes estudios e 
interpretaciones que se han logrado en las pinturas rupestres del PNNCh solo han 
relacionado componentes de la flora y de la fauna, esta última incluyendo megafauna 
extinta del paleozoico y figuras antropomorfas como hombres-tortuga, hombres-
guacamayos, hombres-jaguar, hombres-hormiga entre otros (CASTAÑO-URIBE, 2019; 
IRIARTE et al., 2021; MORCOTE-RÍOS et al., 2021). Mientras la funga ha sido omitida en 
dichos contextos arqueológicos; dejando de lado el importante rol que asumieron los 
hongos en la historia de la humanidad, que aún persisten en algunos grupos de cazadores 
recolectores contemporáneos (SARGUNAM et al., 2012) y el gran potencial respecto a la 
diversidad de macrohongos, sus usos, sus metabolitos, y su importancia en el equilibrio 
ecosistémico de los bosques amazónicos colombianos. 

Con el fin de contribuir al conocimiento etnomicológico global, esté artículo investiga los 
arquetipos humanos-hongos en el arte rupestre del PNNCh, iconografías que sugieren 
que podría tratarse de uno de los primeros registros que involucran hongos 
enteógenos, bajo un contexto de danza y ritual en la historia de la humanidad, analizando 
la importancia del reino Fungi para las comunidades indígenas en la Amazonia y 
dejando en evidencia la necesidad de explorar la funga en dicho Parque Natural. 

 

2. Material y Método 

 
Realizamos una revisión a la literatura conocida donde se describen e interpretan las 
pinturas rupestres del PNNCh, y las correlacionamos de manera descriptiva con: 1. 
Iconografías similares en otras partes del mundo (SAMORINI, 2001; HOFFMAN, 2002; 
UZUONV y STOYNEVA-GÄRTNER, 2015; GUZMÁN, 2016)., 2. Evidencias arqueológicas 
asociadas a un uso ancestral de hongos bajo premisas de danzas ceremoniales o rituales., 
3. Relatos milenarios sobre hongos y referencias etnomicológicas por comunidades 
indígenas que habitan en cercanía al PNNCh y en diferentes localidades del país (VASCO-
PALACIO et al., 2005; 2008, GUZMÁN, 2016). 
 
Para analizar la diversidad actual de macrohongos Basidiomycota reportada en la 
Amazonia colombiana efectuamos una búsqueda bibliográfica, siguiendo las listas de 
hongos disponibles hasta el momento (VASCO-PALACIO et al., 2005; VASCO-PALACIO y 
FRANCO-MOLANO, 2013; GÓMEZ-MONTOYA et al., 2022), y rescatando las siglas de los 
departamentos de Colombia utilizadas en VASCO-PALACIOS y FRANCO-MOLANO, 
(2013). La revisión de literatura se realizó desde abril del 2022 hasta Agosto del 2023, 
utilizando diferentes repositorios: 1. El Institucional de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz 
de la Universidad de Antioquia; 2. El online de Parque Naturales Nacionales de Colombia 
(parquesnacionales.gov.co); 3. El online de usos sobre Hongos de Colombia del Kew 
Botanical Garden (colfungi.org) los criterios de inclusión utilizados en inglés y español 
fueron: Etnomicología, pinturas rupestres, usos de los hongos, enteógenos, chamanismo, 
amazonas, PNNCh, arte rupestre, micolatría, hongos sagrados; se utilizaron las bases de 
datos internacionales, Index fungorum y Trópicos para constatar la nomenclatura 



INTERPRETACIONES ETNOMICOLÓGICAS EN EL ARTE RUPESTRE DEL PARQUE NACIONAL 
NATURAL DEL CHIRIBIQUETE, COLOMBIA: EVIDENCIAS DE LA MISTERIOSA DANZA 
RELACIONADA CON HONGOS ENTEOGÉNOS POSIBLEMENTE MÁS ANTIGUA DE LA HISTORIA  

 

4 

 

taxonómica actual de los Hongos y las plantas incluidas; las ilustraciones digitales se 
realizaron en el programa Illustration, basadas en las información recopilada. 
 
 
 
3. Resultados y discusión 

Las pinturas rupestres en África, Asia, Europa y Oceanía que han sido ampliamente 
aceptadas por la comunidad científica como axiomas de un conocimiento ancestral 
sobre un uso ritual de hongos enteógenos (SAMORINI, 2001; HOFFMAN, 2002; KOVALEVA, 
2006; UZUONV y STOYNEVA-GÄRTNER, 2015; GUZMÁN, 2016), presentan gran similitud 
con las iconografías de los Fungi Danzantes (FD) del PNNCh (Figura 1), cronológicamente 
ubicadas en la fase Ajajú, entre los 19,500 y 10,500 AP (CASTAÑO-URIBE, 2012). Sus 
principales semejanzas radican en la morfología antropomorfa con cabeza expandida, 
similar a la morfología de hongos píleoestipitados (Agaricomycetes, Basidiomycota) y su 
correlación con la danza; en la Figura 1, a y b se representan FD flotando sobre una 
“Lúnula”, siendo está definida como canoa cósmica, un símbolo abstracto en forma de 
luna creciente, catalogado como rasgo distintivo de dicha fase inicial; donde por lo 
general emerge de la matriz del baile una planta enteógena (CASTAÑO-URIBE, 2019), en 
este caso y siendo reinterpretada como hongo enteógeno, rodeado de FD con morfologías 
distintivas común a algunos Agaricales como píleo convexo a ampliamente cónico, 
estípite con anillo supero y  base con micelio basal (Vasco-Palacio et al., 2005). También 
se puede evidenciar figuras alegóricas a planos espirituales, concepto importante en la 
cosmogonía chamánica (CASTAÑO-URIBE, 2019). 

En la Figura 1. c, se observa un círculo formado por una danza grupal donde los FD se 
representan suspendidos en el aire tal como ocurre en las pinturas rupestres en Tassili, 
en África  (antes de este trabajo consideradas como la evidencia iconográfica más 
antigua relacionada con hongos enteógenos que involucra danza ritual) (SAMORINI, 
2001), vale la pena resaltar que muchas especies de macrohongos generan en los 
ecosistemas círculos donde en su periferia se desarrollan los esporomas, característica 
ontogénica que evidencia el crecimiento radial del micelio, fenómeno conocido como 
anillo de hadas (MILLMAN, 2019); otra interrelación interesante podría relacionar los FD 
del PNNCh con una vestimenta ceremonial donde la finalidad es interpretar 
macrohongos o utilizarlos como parte de su indumentaria con fines espirituales, como 
las máscaras chamánicas elaboradas con hongos Polyporales encontradas en Asia y 
Norteamérica (BLANCHETTE, 2017) o el maquillaje ritual elaborado con hongos en el 
norte de Colombia por comunidad indígena Wayuu (VILLALAVOS et al., 2017).  
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Figura 1: a.b.c. Ilustraciones digitales de tres de las pinturas rupestres que representan Fungi 
Danzantes (FD) encontrados en las serranías del PNNCh (Colombia) basadas en las fotografías de 
CASTAÑO-URIBE, 2019, a, b. FD, flotando sobre lúnula; c. FD en formando un circulo. 
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Tabla 1: Pinturas rupestres o petroglifos alrededor del mundo con semejanzas a los Fungi 
Danzantes (FD) del PNNCh (Colombia) que han sido interpretadas como usos ceremoniales de 
hongos.  

Cultura o 
Comunidad 

Localidad o 
Comunidad 

País Correlación con los FD del 
PNNCh 

Datación Referencias 

Desconocida  Parque 
Nacional 
Tassili 
n'Ajjer. 

Argelia FD visualmente 
suspendidos en el aire, 
danzando en círculos 

9000–7000 
AP  

SAMORINI, 2019 

Cultura Tagar Montículo de 
troncos 
barsuchy 

Mongolia  FD representando el paso a 
un mundo espiritual  

3000 AP KOVALEVA, 
2006 

Auriñaciense  Cueva de 
Magurata 

Bulgaria  FD con atributos itifálicos, 
transformaciones 
simbólicas cualitativas de 
Humanos a Hongos 

5000 AP UZUNOV Y 
STOYNEVA-
GÄRTNER, 2015 

Kahunas Kahunas Hawái Atributos chamánicos y 
perspectivas kinestésicas 

Precolonial HOFFMAN, 2002 

Pegtymel 
River 

Orillas del río 
Pegtymel 

Siberia  FD con distinción de sexos 
visualmente pre-
identificables  

 3500 AP DIKOV,1971 

Bradshaw Bradshaw 
rock 

Australia Color Rojo, simbologías 
espirales y representación 
de canoa cósmica 

3000 AP PETTIGREW, 
2011 

 

En la Tabla 2 se presenta un listado de diferentes pueblos indígenas en la Amazonia 
colombiana cercanas al PNNCh, donde se han recopilado información etnomicológica 
proveniente de una tradición oral que podrían ser el resultado de un legado representado 
por los FD del PNNCh, ya que varios de ellos presentan comunidades en aislamiento 
voluntario dentro de la reserva como los Murui-muina (CASTAÑO-URIBE, 2019), de los 
cuales se han documentado relatos milenarios, sobre el origen de los hongos, siendo una 
prueba de la importancia de la funga en las culturas Amazónicas (VASCO-PALACIO et al., 
2005). 
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 Tabla 2: Comunidades indígenas de la Amazonia de Colombia, cercanas al Parque Natural 
chiribiquetes, con registros etnomicológicos, transmitidos de manera oral. 

Cultura  Departamento  Referencia  

Andoke  AMA, GUA, CAC VASCO-PALACIO et al., 2008 

Murui muina AMA, GUA, CAC VASCO-PALACIO et al., 2005 

Muiname AMA VASCO-PALACIO et al., 2008 

Ingas  PUT SANJUAN, 1999  

 

Contrariamente de los grandes esfuerzos de muestreo en la Amazonia colombiana por 
parte de diferentes micólogos, la diversidad de hongos en dicho lugar permanece aún en 
fases exploratorias (Figura 2) como es el caso del departamento del Guaviare donde hasta 
el momento no se han registrado macrohongos Basidiomycota para la ciencia, que 
cuenten con voucher en herbarios o fungarios, esto es debido al poco número de 
especialistas y el poco muestreo en la zona (GÓMEZ-MONTOYA et al., 2022).  Es 
importante mencionar que gran parte del PNNCh se encuentra en este departamento, 
cuestionándonos de la alta diversidad críptica de hongos en esta reserva natural. 

 

Figura 2: Número de especies de Macrohongos Basidiomycota, que se encuentran en 
departamentos amazónicos de Colombia (GÓMEZ-MONTOYA et al., 2022). 

Teniendo en cuenta que en diversas localidades de la Amazonía colombiana se han 
reportado ecosistemas ectotróficos únicos en el mundo, donde diversos hongos generan 
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simbiosis mutualista con sus árboles hospederos (VASCO-PALACIOS, 2016) siendo 
relevantes los bosques de tierra firme con el árbol endémico del país Pseudomonotes 
tropembossii Londoño, Alvarez & Forero (Dipterocarpaceae, Malvales), que hasta el 
momento se restringe su distribución a 3 resguardos indigenas: Peña Roja, Villa azul y 
Nonuya, pertenecientes a los grupos étnicos: Muri-muina, Muinane, y Nonuya (INFANTE-
BETANCOUR y  RANGEL-CH, 2018) y los bosques de arenas blancas con los árboles 
nativos de los géneros Dicymbe y Aldina (Fabaceae, Fabales) donde se han reportado 
gran diversidad de hongos nativos de dichos ecosistemas siendo notables las especies 
de los géneros Amanita (Amanitaceae, Agaricales), Lactarius y Russula (Russulaceae, 
Russulales), y  especies endémicas como Gloeocantharellus uitotanus Vasco-Pal. & 
Franco-Mol (Gomphaceae, Gomphales), Ophiocordyceps gracillima (Kobayasi) Sanjuan y 
Spatafora (Ophiocordycipitaceae, Hypocreales) y Austroboletus amazonicus Vasco-
Palac. & López-Quint (Boletaceae, Boletales), esta última en peligro crítico de extinción 
según la lista roja de la UICN (VASCO-PALACIO y FRANCO-MOLANO 2005; SANJUAN et 
al., 2015; VASCO-PALACIOS et al., 2020). 

 
4. Conclusiones 
 

La interpretación de las pinturas rupestres del PNNCh y su relación con la funga nos 
sugieren una de las primeras danzas con tradición cultural influenciada por un uso ritual 
de hongos enteógenos en la historia, que se remonta al paleolítico continental 
americano. Dicha afirmación es sustentada por dataciones y paralelismos entre los 
arquetipos del arte rupestre del PNNCh con los de Bradshaw, Sandawe, Siberia, Tassili, 
Magura y Kahunas que evidencian características compartidas, de las cuales se resaltan 
el uso de hongos y su relación con la danza y el ritual, por lo que se propone nueva 
terminología para restringir la interpretación de tal iconografía que denominamos como 
“Fungi danzantes” (FD). 

La recopilación de referencias etnomicológicas que perduran por tradición oral por parte 
de diversas comunidades indígenas de Colombia podrían sugerir un legado milenario 
que se remonta a los primeros habitantes del territorio, no obstante, nuestro 
conocimiento sobre la diversidad de la funga y sus usos ancestrales, sigue siendo un reto 
científico, es necesario más investigaciones en el PNNCh principalmente en el 
departamento del Guaviare, que hasta el momento no presentan registros de 
macrohongos basidiomicetes, no obstante, se esperaría que exista una gran diversidad 
teniendo en cuenta el alto grado de endemismo en flora y fauna. 
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