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1 Retorno de Dos 
de Mayo a Nauta. Se 
necesitan dos personas 
para surcar en una canoa 
por este tipo de tipishca: 
uno va en la punta con 

un remo y otro en la cola 
manejando el peque 
peque. Esto requiere 
de mucha coordinación 
y conocimiento de las 
corrientes superficiales y 

las subacuáticas, para no 
quedarse encallado. La 
población kukama tiene 
hasta trece palabras 
distintas para describir 
a cada tipo de ola que se 

forman en los ríos.

Descripción general

El siguiente texto es la síntesis de una 
investigación etnográfica multidisciplinar 
acerca de la casa kukama, su vínculo 
con el espacio doméstico, sus distintas 
representaciones y las prácticas 
socioespaciales que se despliegan en 
y a través de esta. Entendemos que el 
espacio es, por un lado, un producto 
cultural (Giglia, 2012) que presenta al 
habitar como una posible llave desde la 
cual podemos analizar una determinada 
cultura y, por otro, una categoría 
abstracta vacía (Ingold, 2015) que se 
ocupa, pero no se habita. Esta aparente 
dicotomía cobra especial sentido al 
ser problematizada desde una mirada 
De Certeuana, donde el espacio es 
una sucesión temporal de contratos 
sociales vectorizados entre las distintas 
partes materiales e inmateriales que lo 
constituyen (De Certeau, 2000). Estas 
nociones conceptuales nos servirán 
como punto de partida para plantear una 
metodología que materialice visualmente 
la fábrica del espacio doméstico kukama a 
partir de su relación con su arquitectura, 
en un territorio amenazado por el cambio 
climático, megaproyectos estatales 
como la hidrovía amazónica y proyectos 
extractivos propios de la minería.

La población kukama pertenece a 
la familia lingüística tupi-guaraní 
y es considerada una de las etnias 
amazónicas con mayores vínculos 
con esta familia (Berjón y Cadenas, 
2011). Sin embargo, procesos de 
trasformaciones culturales violentas, 
marcadas por el racismo y la 
discriminación, como en la época del 
caucho y la minería, han ocasionado la 
explotación forzada de su propio medio 
y han limitado acceso a salud, trabajo y 
educación. Así, ser kukama dificulta ser 
ciudadano, y, por otro lado, ser mestizo 
es considerado socialmente superior a 
ser kukuma (Vallejos y Amías, 2015). 
Por este motivo, muchas personas 
kukama no se identifican como tales 
y tampoco quieren hablar su lengua o 
reproducir su cultura, erróneamente 
antagonizada con ‘la modernidad’, ‘el 
progreso’, ‘el desarrollo’ y, por ende, con 
el concepto de ciudadanía, con todos los 
deberes y derechos que esto conlleva.

Adicionalmente, son una población que 
sostiene un intercambio constante con 
otros grupos humanos, como el mundo 
occidental, ya que viven en los bordes de 
los ríos. Por este motivo, muchos autores 
concuerdan con que ya han desaparecido 
y otros les llaman «nativos invisibles» 

(Stocks, 1981), aun cuando permanecen 
bastante presentes y visibles a quien elija 
verles (Berjón y Cadenas, 2009).

Si bien la casa amazónica ha sido 
ampliamente estudiada en distintas etnias y 
lugares de su territorio transnacional, existe 
un vacío respecto a la población kukuma 
en las investigaciones, debido a los motivos 
explicados en el párrafo anterior. En 
específico, hay un vacío respecto a la casa 
kukuma y su inserción dentro de la red 
del espacio doméstico, que contribuye al 
debate en torno al habitar en la Amazonía y 
su vínculo con la arquitectura. 

El trabajo de campo se realizó surcando 
el río Marañón para visitar diversos 
asentamientos kukama en el departamento 
de Loreto, durante aproximadamente dos 
meses. El punto de partida fue la ciudad 
de Nauta, fundada por población kukama, 
y el punto de llegada Dos de Mayo, donde 
se encuentra su capital y se realiza el 
congreso anual de la etnia que congrega a 
Apus1 de distintas comunidades kukama 
pertenecientes a Perú, Ecuador, Colombia 
y Brasil. La información etnográfica 
recolectada se plasmó gráficamente en 
la planimetría arquitectónica recogida 
durante el viaje, y da cuenta de los sistemas 
constructivos kukama, la materialidad de 
sus edificaciones, las distintas formas de 

habitar sus territorios y su arquitectura, 
así como también de las distintas 
representaciones que tienen del espacio 
doméstico y su entorno.

Preguntas de investigación

1. ¿De qué manera se ubica la casa 
kukama y cuáles son las relaciones 
socioespaciales involucradas con 
humanos y no humanos? 

2. ¿Cuáles son las características 
materiales y estructurales de la casa 
kukama y qué organización espacial 
configura su arquitectura? 

3. ¿Cómo es el espacio doméstico 
kukama y que prácticas sociales entre 
humanos y no humanos se desarrollan 
en él, dentro y fuera de la casa? 

4. ¿Cuáles son las distintas 
representaciones de la casa kukama y 
su entorno doméstico?

Metodología

La investigación tiene dos componentes 
claramente delimitados que se superponen 
mediante el uso de mapeos, diagramas 
y dibujos sensoriales que imprimen 
el conocimiento etnográfico recogido 
durante el trabajo de campo sobre el 

Resumen

1  Apu es el término para denominar al líder de una 
comunidad indígena determinada.
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dibujo arquitectónico técnico. El primer 
componente es antropológico, y se 
materializa a través de técnicas etnográficas 
para el levantamiento de información. El 
segundo componente es arquitectónico, y 
cumple dos funciones: servir de registro 
para las distintas tipologías de edificaciones 
kukama (su materialidad, funcionalidad, 
sistemas estructurales, sus características 
expresivas y el ordenamiento espacial que 
estas configuran), y servir como soporte 
para registrar las evidencias etnográficas 
encontradas, los modos de habitar, las 
relaciones socioespaciales y sus distintas 
temporalidades. Entre ellas, no solo 
encontramos las diversas formas de ocupar 
el espacio, recorrerlo y ordenarlo, sino 
también sus distintas representaciones.

Para la etnografía, se utilizó la observación 
participante y se realizaron entrevistas 
semiestructuradas. En una primera 
instancia se contactó a la radio Ucamara2, 
cuyos participantes permitieron el 
acompañamiento a sus diversas labores 
periodísticas. En esos viajes se conocieron 
a diversos actores kukama, como Doña 
María Nashnato Nieves y su esposo Don 
Pedro Huaymacarí, abuelos kukama con 
gran conocimiento de la lengua, y se 
estableció contacto con la comunidad 
Nueve de Octubre, punto de partida para 

iniciar el recorrido por el Marañón hasta 
llegar a Dos de Mayo. Las actividades 
tomadas en cuenta para la observación 
participante fueron la pesca, la reparación 
y construcción de canoas, el cuidado de 
las granjas, piscigranjas y de los campos 
de cultivos, la limpieza de la pesca, 
los preparativos de las festividades, 
matrimonios, bautizos, fiestas de karaoke, 
el tejido de redes, campeonatos de fulbito, 
el lavado de ropa y sesiones de curación 
con medicina elaborada de colmena.

En los días que no se realizó observación 
participante, se llevaron a cabo entrevistas 
semiestructuradas a distintos actores, como 
abuelas, abuelos y jóvenes, para contrastar 
o profundizar en los hallazgos encontrados 
durante la otra metodología. Entre 
actividades, se aprovechó para levantar 
información de las poblaciones visitadas y 
algunas de sus casas de manera exhaustiva, 
para crear el archivo de arquitectura 
kukama con distintas tipologías de vivienda 
y distintas tipologías de urbanización 
que pueda ser superpuesta con la 
información recogida. Esta información 
será donada a la radio Ucamara y a las 
distintas comunidades visitadas. La idea 
es que en una siguiente investigación este 
material sirva para que la propia población 
kukama pueda hacer registros y mapeos 
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de sus recorridos, su entorno, sus lugares 
encantados, sus distintos territorios y 
multiplicidad de representaciones.

Objetivos

1. Entender de qué manera se ubica la 
casa kukama y cómo son sus relaciones 
socioespaciales.

2. Hacer un registro de los distintos 
materiales empleados en las casas 
kukama y sus respectivas soluciones 
estructurales para configurar la 
organización espacial de su arquitectura.

3. Hacer una descripción densa del 
espacio doméstico kukama y sus 
prácticas sociales.

4. Entender las distintas representaciones de 
la casa kukama y su entorno doméstico.

Informantes

María Nieves Nashnato Upari 
José Manuel Huaymacari Tamani
Rita Muñoz
Marilez Tello Imaina
Leonardo Tello Imaina
Nelvis Paredes Pacaya
Sixto Pisango
Clorinda Imachu
Patrocinio Tuesta Tafur

Sara Huayta Rengifo
Ayle Silvano Limber
Mélquides Silvano Nashnate
Liset Yaicate Huaymacari
Clausia Silvano Yaicate
Enzo Silvano Yaicate
Tomas Yaicate
Dimas Córdova
Claudia Yaicate
Pedro Silvano
Nelson Huaymacari
Armando Huaymacari
Mary Luz Yaicate
Analí Manuyama
Teddy Manuyama
Juan Segundo Arimuya 
Segundo Arimuya
Analí Lizet Manuyama
Manuel Silvano Barbarán
Gilberto Huaymacari
Emerson Yaicate

Colaboradores

Sharon Ayala Saavedra
Heishiro Fudimoto Morales
Noeliah Osorio Cabanillas
Hideki Shimizu Fukunaga
Valeria Takano Reyes
Samantha Tang Rodriguez
Andrea Tezén Bacigalupo
Katherine Vite Díaz
Alessandro Zevallos Fajardo

2  Esta radio está dirigida por el intelectual y activista 
kukama Leonardo Tello Imaina. Desde este espacio se 
promueve la recuperación y conservación de la lengua 
kukama y su cultura. Actualmente, luchan por convertir 
el río Marañón en sujeto de derecho. Aunque la radio 
Ucamara es principalmente kukama, recientemente 

se han incorporado dos nuevos locutores urarina, 
Jonatan Inuma Arahuata y Paquita López Rojas, en 
la realización del primer programa de radio en lengua 
urarina. Esto es importante ya que los urarina tienden 
a ser un pueblo hermético con poca interacción con 
otras culturas. 
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2 Bagazán, tipishca 
de San Pablo. En esta 
tipishca también se 
encuentra Dos de Mayo, 
capital kukama.

2
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3  Representación 
del territorio kukama. 
El río es, además de un 
cuerpo de agua, un ser 
vivo, material y espiritual, 
llamado purawa. La 

purawa es a su vez madre 
y dueña del río y la casa 
que alberga toda la vida 
del río. Esta puede verse 
representada en una boa, 
un lagarto, una manta raya 

o una tortuga gigante. Su 
anatomía es compartida 
con el ser humano en 
tanto tienen columna 
vertebral y caja torácica. 
La casa kukama también 

comparte la anatomía 
de la purawa y la de las 
personas constituyéndose 
en un ser vivo con agencia, 
voluntad y emociones. 
Las barandas de la 

casa kukama hacen 
referencia a esta anatomía 
compartida con motivos 
que se asemejan a los ojos 
y la piel de la boa madre o 
purawa.
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4  Red de espacio 
doméstico expandido 
kukama. El espacio 
doméstico kukama 
trasciende los límites de 
la fábrica arquitectónica 

del hogar y se posiciona 
multilocalmente en el 
territorio.  



5  Flujos y ocupación 
del espacio, casa de Anali 
Manuyama. La casa 
kukama es polifuncional, 
polivalente y la práctica 
de habitarla desafía las 

nociones occidentales 
de lo que entendemos 
como programa y 
público/privado. Cada 
casa es potencialmente 
un espacio colectivo/

comunal.
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