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Resumen 

Se ofrece una aproximación al arte cerá-

mico Kukama, Provincia de Maynas, De-

partamento Loreto, Amazonía Peruana en 

términos de su originalidad en el seno del 

arte popular de la selva tropical. Se procu-

ra fundamentar criterios para que sea de-

clarado de Interés Histórico Nacional 

Peruano y Patrimonio Cultural de la 

Humanidad.  

Palabras – clave: Kukama; cerámica 

kukama; arte de fuego; realis-

mo/surrealismo estilístico.  

 

Abstract 

An approach to Kukama ceramic art, 

Maynas Province, Loreto Department, 

Peruvian Amazon is offered in terms of 

its originality with in the popular art of 

the tropical jungle. Efforts are made to 

establish criteria for it to be declared of 

mailto:anaau2002@yahoo.com.ar
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Peruvian National Historica Interest and 

Cultural Heritage of Humanity. 

Keywords: Kukama; kukama pottery; 

fire art; stylistic realism/surrealism. 

 

Resumo 

Uma abordagem da arte cerámica 

Kukama, Província de Maynas, 

Departamento de Loreto, Amazônia 

peruana é oferecida em termos de sua 

originalidade dentro da arte popular da 

selva tropical. Esforços são feitos para 

establecer critérios para que seja 

declarado de Interesse Histórico Nacional 

do Peru e Patrimônio Cultural da 

Humanidade. 

Palavras-chave: Kukama; cerámica kukama; 

arte do fogo;  realismo/surrealismo estilístico. 

 

Introducción 

Este artículo procura dar fundamento a 

una posible candidatura de la cerámica 

Kukama a Patrimonio Histórico del Perú 

y a Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO. El nombre étnico de sus artis-

tas admite varias escrituras: Kukama, 

Kukama Kukamiria, Cocama, Cocama 

cocamilla. Parece haberse estabilizado la 

primera.
1 

Se trata de una alfarería produ-

cida por pobladores de la cuenca del río 

Amazonas entre en Bajo Marañón y Bajo 

Ucayali hasta el río Nanay o entre Nauta 

y Padre Cocha, en la Amazonía Peruana 

(Figura 1). 
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Figura 1 A y B. Área de producción de cerámica kukama en el área de estudio. Imagen de 

Google Earth. Diseño de la autora.  

. 
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La nación Kukama, desde el punto de 

vista lingüístico, integra el tronco tupí – 

guaraní (Ministerio de Cultura del Perú, 

s/d) de amplia dispersión en Sudamérica 

y sus miembros son elaboradores tradi-

cionales de cerámica como lo atestigua la 

arqueología (Arroyo Kelin y Rivas Pan-

duro 2019). Es gente habitualmente itine-

rante, de economía campesina y mercantil 

limitada. Han sido caracterizados por la 

etnografía como cultores de la Tierra sin 

Mal (Clastres 1989, Villar y Combés 

2013, Medes 2021). Su lengua ha sido 

declarada en proceso de extinción. Exis-

ten dos variantes de su lengua: kukamiria 

que se habla en la zona del río Huallaga y 

kukama en el Marañón, Ucayali, Nanay y 

afluentes (Vallejos Yopan 2014).  

La primera identificación de este pueblo 

como “cocama” fue hecha por el explora-

dor Juan Salinas, en el río Ucayali, en 

1557, describiéndolo como de gentes que 

vivían en poblados sobre las barrancas, 

que usaban vestidos de algodón, plumas y 

joyas de oro y plata, que sus caciques 

eran muy respetados y con abundancia de 

frutas y pescado, de montería y caza y 

con “loza de lo más prima y galana que 

hay en el mundo.” (Vallejos Yapan 2014: 

p. 141). Fueron reducidos y evangeliza-

dos por jesuitas en Santiago de la Laguna 

desde 1670. Actualmente se estima que 

existen 120 comunidades Kukama disper-

sas en el medio rural. Una parte de ellas 

se encuentra en la Reserva Natural Paca-

ya-Samiria. 

 

Los kukama-kukamiria se organizaron 

por primera vez en 1980 para formar la 

Federación Cocama-Cocamilla (FE-

DECOCA) que asocia a sesenta y seis 

comunidades. Además de esta, hoy en 

día existen otras organizaciones regio-

nales, incluyendo la Asociación Indí-

gena de Desarrollo y Conservación del 

Samiria (AIDECOS), fundada en 1992 

y compuesta por quince comunidades; 

la Asociación de Desarrollo y Conser-

vación del Puinahua (ADECOP), crea-

da en 1992 y compuesta por diez co-

munidades; la Asociación Cocama de 

Desarrollo y Conservación de San Pa-

blo de Tipishca (ACODECOSPAT), 

fundada en 2000 y que representa a 

treinta y ocho comunidades; la Coor-

dinadora Autónoma de Pueblos Indí-

genas de la Cuenca del Nanay (CAPI-

CUNA), fundada en 2001 y que repre-

senta a nueve comunidades kukama, 

bora y huitoto, y la Federación Kuka-
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madel Bajo Nanay (FEKUBANA), 

creada en 2009 y que representa a trece 

comunidades. En la actualidad ACO-

DECOSPAT es una de las organiza-

ciones más activas (Vallejos Yopan 

2014: 143).  

 

Desde la entrada de los españoles a la 

región se transformaron en trabajadores 

selváticos y durante el siglo XX en prole-

tarios de actividad maderera y petrolera. 

Desde siempre han sido muy hábiles pes-

cadores (Rivas Ruiz 2004); muchos de 

ellos mestizados con gente serrana que ha 

migrado –y lo sigue haciendo en la actua-

lidad- hacia el bosque siempreverde. 

Las características que hacen a su arte 

cerámico digno de una política patrimo-

nial específica son las siguientes, funda-

mentadas a partir de una perspectiva 

histórico-etnográfica:  

1. Autenticidad técnica y estética. 

2. Focalización en una animalística local. 

3. Capacidad para la variación. 

4. Realismo anatómico-etológico para la 

elaboración de pequeñas esculturas 

con tema animal. 

5. Surrealismo apoyado en creencias 

animistas. 

6. Manejo técnico de la elaboración 

cerámica con un resultado estético in-

dudable practicado por hombres y mu-

jeres. 

7. Disminución progresiva del número de 

alfareros y alfares. 

Todavía en el lenguaje cotidiano y co-

mercial se los considera “artesanos” pero 

en realidad expresan un conocimiento y 

una imaginación singulares y sus obras 

merecen el nombre de “arte popular”.  

Esta investigación inició su estudio de 

base en las localidades de Nauta, Santo 

Tomás y Padre Ccocha, Provincia de 

Maynas, Departamento Loreto.
2
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Metodología 

Las personas entrevistadas y consultadas 

hablan castellano y son locadores de Pa-

dre Cocha, Santo Tomás y Nauta (Cuadro 

1).  

 

Localidad Ubicación geográfica 

 

Padre Cocha 

03
o
 41’ 56.33” S 

73
o
 16’43.69” W 

 

Santo Tomás 

03
o
 49’ 07.77” S 

73
o 
19’ 40.49” W 

 

Nauta 

04
o
 30’ 21.49” S 

73
o
 34’ 51.77” W 

 

Cuadro 1. Ubicación geográfica de locación de los alfareros/as.  

 

El estudio definió, en primer lugar, el 

ámbito geográfico como un vector que 

une Nauta, Santo Tomás y Padre Cocha 

de acuerdo con en el sentido de la orien-

tación del escurrimiento de las aguas del 

Amazonas y porque los Kokama son ori-

ginarios del Bajo Marañón/Amazonas. 

Pero, respectivamente, sus posiciones son 

inversas: Padre Cocha se encuentra al 

nordeste y Nauta al sudoeste; distan 101  

kilómetros entre sí (Figura 2) 

.. 
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Figura 2. Sección geográfica entre Padre Cocha y Nauta. Imagen Google Earth. Diseño de 

la autora 

. 

 

A Padre Cocha se arriba desde el Puerto 

de Nanay en lancha colectiva, pero tam-

bién se lo puede hacer por tierra en una 

larga caminata desde la comunidad Bora. 

A Nauta se llega por la ruta LO 103. Lue-

go se seleccionaron las categorías de aná-

lisis en relación con tres criterios: locali-

zación de artistas alfareros populares; 

biografía personal y técnica del artista 

alfarero (es decir, sus circunstancias y 

contextos familiares, comunitarias y étni-

cas y el recorrido de sus aprendizajes en 

el oficio cultural) y se las vinculó al  con-

texto general (regional y nacional). Se 

apuntó a una investigación descriptiva 

primero y analítico-interpretativa des-

pués. Se relevó, en forma preliminar, la 

historia y sociología del contexto amazó-

nico a través de bibliografía y de la ob-

servación de campo y se estudiaron los 

talleres alfareros mediante observación y 

documentación fotográfica y auditiva. 

En esta Amazonía la ciudad más impor-

tante y con mayor población es Iquitos 

(479.860 habitantes según el Directorio 

Nacional de Centros Poblados, Loreto 
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2017). Configura un macro-distrito me-

tropolitano que comprende los distritos de 

Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bau-

tista y está rodeado de conglomerados de 

población en donde se localizan los gru-

pos y familias nativas; entre ellos los alfa-

reros y alfareras. Es necesario encontrar-

los tanto en medio rural como urbano y 

esa tarea no se ha terminado.
3 

 

La cerámica 

Hay que señalar que es escasa la biblio-

grafía sobre este tema, pero en 2015 se 

publicó un pequeño libro que describe el 

proceso de fabricación, los roles femeni-

nos y masculinos asociados, los recursos, 

las narrativas y las creencias precautorias 

(sagradas) para obtener la cerámica. Par-

ticularmente rescata los nombres que los 

Kukama dan a las piezas principales. Se 

trata de la fabricación de cerámica de los 

pueblos Tikuna, KukamaKukamiria y 

Kichwa del Napo (napuruna). A conti-

nuación, se detallan esos nombres y el 

formato funcional de las piezas porque las 

personas entrevistadas en esta investiga-

ción no las mencionaron con sus nombres 

en idioma: 

Mauta: tinajón utilizado para guardar 

masato.  

Muritsumishan: tinaja pequeña para que 

los niños de ocho a diez años acarreen 

agua para sus casas.  

Tuyukatsuwin:olla de barro grande que 

sirve para cocinar todo tipo de alimentos.  

Uwayu: también, olla sequera. Es una 

olla de barro pequeña con la boca reduci-

da en forma de tinaja.  

Mutsanaapapierichiru: Es una olla pe-

queña que se utiliza sólo para la prepara-

ción de remedios.  

Kari: olla de barro grande que sirve para 

cocinar yuca, preparar masato o elaborar 

chicha. Debido a su tamaño es difícil de 

mover. Se la coloca en un lugar estable 

para la preparación de alimentos y bebi-

das, y prender el fuego.  

Tsiuchiru: taza grande que se utiliza para 

invitar a comer a los familiares cercanos.  

Tukakuya:mocahua que se utiliza para 

servir alimentos líquidos, como sopas, y 

bebidas, como masato o chicha.  

Tuyukayami: plato grande utilizado para 

para servir plátanos y yuca. La carne se 

sirve sobre hojas de plátano.  

Tukakuyamisha. Es una mocahua pe-

queña para convidar bebidas fuertes (vini-

llo hecho de plátanos maduros y jugo de 

caña fermentado: huarapo) y para servir 
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alimentos a los invitados de una celebra-

ción. 

Meuyaukichiru: plato pequeño utilizado 

como plancha para asar el meo, una torti-

lla delgada, elaborada de yuca rallada.  

Unichiru: tazón utilizado para recoger el 

agua para lavarse las manos antes y des-

pués de tomar los alimentos. También se 

utiliza para llevar agua y mojar la piedra 

afiladora de machetes.  

Kuratanyankatachiru: jarra que utiliza-

ba la niña púber para servir a sus familia-

res adultos el primer masato que prepara 

para la celebración del tima rarementut-

sen, con la finalidad de presentarla al 

círculo de los mayores (Programa de 

Formación de Maestros Bilingües de la 

Amazonía Peruana 2015: 22 – 39).  

En esta lista no se incluyen las esculturas 

de sirenas y animales que les son tan ca-

racterísticas. La clasificación de recipien-

tes se refiere a piezas habidas en el entor-

no doméstico y relacionadas con la ali-

mentación o la bebida. Esa experiencia 

fue realizada en el marco de un proyecto 

educativo intercultural que resalta los 

procesos socioeconómicos de las comu-

nidades nativas. Los Kukama menciona-

dos pertenecían a las comunidades Ku-

kama-Kukamiria de Payorote y Betsaida, 

localidades cercanas a Nauta (Figuras 3 y 

4).  

 

 

Figura 3. Ubicación de la comunidad de Payorote. Imagen Google Earth. Diseño de la auto-

ra.  
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Figura 4. Ubicación de la comunidad de Betsaida.  Imagen Google Earth. Diseño de la au-

tora.

 

Un estudio muy reciente (Taricuarima 

Palma 2021) presenta un detallado análi-

sis de la cerámica Kukama Kumaria de 

Santo Tomás y constituye un antecedente 

directo de la investigación que se presen-

ta. El autor ubica el proceso histórico Ku-

kama en el desplazamiento que protago-

nizaron en la época del caucho hacia el 

río Nanay y sus afluentes entre 1890 y 

1936. Reconoce las influencias globales 

que ponen a los ceramistas en contacto 

con sus pares de otras culturas y a su imi-

tación así como de las demandas degene-

radoras del mercado artesanal:  

 

Lo que está por desaparecer no solo 

son los recursos naturales, sino tam-

bién los diseños kukama kukamiria 

que se plasman en sus cerámicas, de-

bido a la avanzada edad de los pocos 

ancianos que heredaron de sus ances-

tros estos conocimientos y el poco in-

terés de los aprendices por continuar-

los (Taricuarima Palma 2021: pp. 33). 
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Agrega que ese desplazamiento hacia 

Nauta, Iquitos y Manaos fue posible gra-

cias a los jefes de los clanes que los man-

tuvieron unidos, pero fueron afectados 

por la discriminación social obligándolos 

a aparentar la cultura amazónica general, 

ocultando la propia. Lo interesante de este 

artículo es que ha recogido testimonios 

sobre la forma en que aglomeró la  comu-

nidad y el papel importante de la cerámi-

ca cuya fabricación atribuye e las muje-

res. Los hombres atendían la recolección 

de greda y ellas modelaban y diseñaban.  

 

En ese contexto, la reproducción cultu-

ral kukama enfrenta enormes desafíos 

para reconstruir los signos culturales y 

salvaguardar las tradiciones ancestrales 

que tratan de ser rescatadas por las ini-

ciativas de la asociación Yrapakatun 

desde el año 2002. Labor apoyada por 

los jóvenes y ancianos sabios que se 

suman para reunir los testimonios para 

reconstruir el pasado que sostendrá el 

futuro de la cultura kukama (Taricua-

rima Palma 2021: pp. 38).  

 

Sólo alude a ollas, jarrones y tinajas aún 

cuando en el pueblo hay ceramistas que 

diseñan vasos escultóricos representando 

animales y seres de la selva y del río. Pre-

cisamente, señala que los Kukama creen 

en los karuara, espíritus que vivirían en 

el agua y en la tierra e interpreta la simbo-

logía de las piezas como relacionada con 

las plantas medicinales. 

Por su parte, Pau (2021) desde la perspec-

tiva alter epistemología explora el pensa-

miento indígena actual y advierte que los 

Kukama urbanos han transitado desde la 

negación de su cultura a la autorrepresen-

tación.
5 

En su historia habrían desplegado 

un etno-dinamismo singular que los llevó 

a desplazarse continuamente y a residir en 

las orillas de los grandes ríos, pero siem-

pre en riesgo de convertirse en mestizos o 

simples peruanos asumiendo la categoría 

de “indígenas invisibles”. En los ’80 em-

pezaron a asociarse y a constituirse en 

federaciones, sobre todo, por la titulación 

de tierras. Se puede hablar de una “revita-

lización”. 

Agencias de integración y desarrollo de 

distinto tipo inciden tanto en la recupera-

ción lingüística y cultural como en una 

participación política más activa de los 

Kukama: el FORMABIAP; el Centro de 

Investigaciones de Lenguas Indígenas 

(CILIAP) de la Universidad Nacional de 

la Amazonía Peruana; el Centro de Capa-
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citación Campesina de la Amazonía 

(CENCCA) y la radio Ukamara de la 

iglesia católica del distrito de Nauta, el 

Ministerio de Educación y la Dirección 

Descentralizada de Loreto. Es decir,  

podría afirmarse que la revitalización se 

debe tanto a iniciativas Kukama como a 

una inducción sostenida por actores ex-

ternos a la etnia.  

 

Lugar y circunstancia 

La biorregión se denomina Omagua; son 

tierras bajas, inundables, de régimen 

climático ecuatorial, con una altitud pro-

medio que va desde 114 metros en Nauta 

hasta 94 metros en Padre Cocha, favore-

ciendo la estructura meandrosa del Ama-

zonas. Los pobladores suelen nombrar  

tierra firme (planos con barrancas forma-

das por los cursos de agua) y várzea  que 

son planos de sedimentos arenosos y/o 

barrosos o limosos sobre los que se des-

arrollan bosques o cultivos; (Cf. Ríos 

Arévalo y Camacho Palomino 2016). Si 

bien el grado de desmonte es alto, en el 

paisaje domina la selva tropical húmeda 

densa, con árboles que ofrecen materiales 

para el arte cerámico como la apacharama 

y el copal. La apacharama (Licania hete-

romorpha apacharama) es un árbol cuya 

corteza se muele y se mezcla con la greda 

para obtener la pasta alfarera. Del copal 

(Protiumnodulosum) se usa su savia secay 

sirve para revestir y dar brillo (Peñuela 

Mora y Sánchez Rojas 2010). . 

La cerámica Kukama, que se ilustra en 

este artículo y que corresponden a artistas 

de Padre Cocha tiene como destino el 

mercado popular; las obras con reproduc-

ción de animales, generalmente son al-

cancías. Lo habitual es que el artista per-

manezca en su localidad mientras el in-

termediario las lleve al mercado o a la 

feria artesanal, aunque esta situación está 

cambiando velozmente, así como que a 

raíz que muchos jóvenes de familias Ku-

kama se inscriben en la Academia de Ar-

tes, con la finalidad de aprender las teor-

ías y técnicas del arte occidental, pero les 

imprimen motivos de su nación de origen, 

especialmente los fantásticos inspirados 

en o por los efectos de la ayahuasca.  

Los precios de mercado son muy bajos; 

van desde 4 a 20 soles (el equivalente 

aproximado de 1 a 5 dólares). En la feria 

artesanal, esta cerámica casi no está a la 

venta con excepción de piezas de calidad 

excepcional dado que el comprador es 

habitualmente un turista.  
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Técnica y materiales 

Los barros (arcillas) provienen de las ba-

rrancas o de las cochas (meandros anas-

tomosados del río); son grises y muy finas 

(Figura 5).  

 

 

Figura 5. Tierra greda (Santo Tomás). Fotografía de la autora.  

 

Le agregan cenizas de la apacharama co-

mo desgrasante y agua; amasan la pasta 

con las manos (antes, también con los 

pies) y la modelan a bulto o mediante 

rodetes (rollos) o la vierten en un moldeo 

la colocan en un torno en el que el artista 

le da forma con las manos y los pies. De 

esta elección depende la simetría de la 

pieza, especialmente en los contenedores 

(Figura 6).  
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Figura 6. Familia Canayo. Santo Tomás. Fotografías de la autora. 

  

 

El formato varía entre recipientes o cánta-

ros, pucos y platos, esculturas huecas o 

modeladas a bulto y placas grabadas (Fi-

gura 7).  

 

Figura 7. Obras de Alejandro Canayo. Santo Tomás. Fotografías de la autora.  
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Las piezas pueden ser de tamaño grande, 

mediano y miniaturas lo cual depende del 

alfarero/a oscilando las piezas entre 0,50 

m a 0,10 m de alto. La terminación de las 

superficies interna y externa en el caso de 

los recipientes puede ser alisada y/o en-

gobada, lo que les da una textura diferen-

te. Actualmente les aplican resina de co-

pal después de pintarlas con motivos ge-

ométricos o florales. Antes predominaban 

las piezas sin esta aplicación, pero el mer-

cado las prefiere porque hacen a los 

cántaros y pucos irregularmente imper-

meables y les dota de un brillo atractivo 

que da la sensación de mayor elaboración 

a los compradores. Los recipientes se 

fabrican para el uso hogareño (como con-

tenedores de masato o de agua) pero tam-

bién los hacen para colocarles flores des-

tinadas al cementerio (Figuras 8 y 9). 

.

 



                                                                                        Ana María Rocchietti 

 

56 

 

 

Figura 8. Cerámica Kukama. Familia Ricopa. Fotografías de la autora.  

 

Figura 9. Arte cerámico Kukama. Juan Lorenzo  Ahuarari Huanaquiri (Padre Cocha). Foto-

grafías de la autora. 

 

 

Proceso de arte 

La elaboración cerámica es un proceso de 

arte y el carácter especial de este arte Ku-

kamase vincula al fuego tanto por su fra-

gilidad debido a la baja temperatura de 

los hornos como al hecho de que es el 

fuego el que determina su existencia ya 

que el calor le da consistencia y forma 
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final. La materialidad cerámica resulta de 

esa convergencia de los componentes 

físicos y el fuego. 
No obstante, no se trata de reconocer y 

valorarlo sin ofrecer una fundamentación 

que  dependa exclusivamente de la nos-

talgia cultural. Se trata, por lo tanto, de un 

problema de orden estético. Se puede 

apelar a una solución pensada en el cam-

po de la Estética: el valor de la obra de 

arte no puede depender de criterios for-

mulados con anticipación a su existencia 

sino por la ley instituida por ella misma 

(Pareyson 1965; Uribe Miranda 2020). Es 

aplicable al arte cerámico Kukama y de-

biera ser el mismo pueblo indígena quien 

lo defina en términos de su capacidad de 

otorgarle forma (Pareyson 1965). 

 

Estilo cerámico 

Si bien, los recipientes decorados tienen 

marca Kukama, son sus esculturas cerá-

micas las que tienen un sello propio, es 

decir, estilístico. Un estilo que no se suje-

ta a convenciones externas. Podría afir-

marse que poseen la profundidad del sig-

nificante (no la del significado porque 

éste debe generalmente ser interpretado y 

sólo es preciso cuando el trabajador o 

trabajadora lo dice expresamente y enton-

ces es posible registrarlo) que no está en 

otras producciones. Equivale a la profun-

didad de la forma que -en este caso- pare-

ce ingenua.  

¿Esta cerámica tiene pasado? Es difícil 

decirlo. Lo que uno puede constatar es 

que tiene un costado imprevisible: cierto 

surrealismo que, por antonomasia, tiene 

por finalidad profundizar la realidad. En 

todo caso, es la consecuencia visual del 

pensamiento y del sentimiento Kukama.  

La estética de la cerámica Kukama está 

más allá del juicio personal o del gusto 

del observador. Quizá su carácter más 

consistente sea el de testimonio supérstite 

de una nacionalidad nativa amazónica en 

un mundo condenado a desaparecer.  

¿Surrealismo, por qué? Porque sus alfare-

ros participan de una ideología que gira 

en torno a los sueños, las premoniciones, 

cierto escape a la vida cotidiana (o a la 

realidad visible y sensorial) para rozar lo 

extraordinario y las fantasías sexuales 

(Crescenzi 2013) en donde el pensamien-

to exalta la madre de las cosas o el en-

canto (Rocchietti 2009. 2021; Rocchietti 

y Cárdenas Greffa 2022). Si la cerámica 

Kukama tiene coordenadas surrealistas, 

su contorno estético – temático se concre-

ta de tres maneras: 1. Formas simétricas 
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con decoración floral o geométrica en los 

contenedores; 2. Esculturas huecas con 

formas animales y 3. Esculturas huecas 

con formas humanas femeninas de perfil 

erótico.  

 

Contextos 

La cerámica kukama es creada en tres 

contextos: 1. Contexto amazónico, 2. 

Contexto etnográfico y 3. Contexto esté-

tico (estilo en sentido estricto). 

El contexto amazónico se constituye en el 

trópico-ecuatorial intenso en calor, agua y 

naturaleza vegetal y animal, en sus moda-

lidades de vida urbana y rural, en la de-

predación del bosque y en la extracción 

de petróleo y una fuerte actividad mercan-

til que provee lo necesario para comer, 

vestirse y comprar combustible con la 

finalidad de moverse entre los ríos o ali-

mentar el generador que producen energía 

eléctrica.  

El contexto etnográfico o de comunidad 

nativa deviene del hecho de que esta po-

blación fue sometida por el colonialismo 

y por la era del caucho, evangelizada por 

el catolicismo, por el evangelismo y por 

otras variantes sectarias; finalmente les 

rige la Ley de comunidades nativas. Su 

existencia histórica fue asimilada a la 

sociedad tribal y primitiva. En este con-

texto, se puede afirmar que la intersección 

existencial entre los humanos y la selva 

son los animales de todo porte: ellos son 

consistentes con la existencia de hombres 

y mujeres en toda edad.  

El contexto estético emerge en la historia 

propia de las familias en su relación mer-

cantil con las fuentes de expendio del 

poblado o de la ciudad. Los vendedores 

conviven con los puestos de verduras, 

pescados, aves, artículos de ferretería y 

bazar, además de ropa, tabaco en hoja, 

huevos de tortuga y gusanos como golo-

sina amazónica. Van al mercado solos y 

se ubican en pequeños espacios de la cal-

zada que los comerciantes de feria dejan 

libres o dejan sus obras para que las ven-

dan los feriantes del Pasaje Paquito en 

Belén. En el mercado central (bajo techo), 

ellos están afuera, junto al cordón de la 

vereda. Los recipientes Kukama para flo-

res, agua o comida concentrados por un 

intermediario están acomodados en estan-

tes de madera, de manera alineada pero 

amontonada adentro. El comercio mino-

rista y artesanal es su realidad inmersiva.  

Pero el taller (centro creador) forma parte 

de la vivienda familiar, la producción se 

mezcla con los muebles y ocupa los espa-
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cios domésticos en un desorden al que 

nadie presta atención. (Figura 10). El arte 

popular nace en las viviendas populares. 

 

Figura 10. Taller de Alejandro Arahuari.Padre Cocha. Fotografías de la autora.  

 

 

Figura 11. Contexto amazónico. Puerto Nanay. Fotografías de la autora.  
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Figura 12. Contexto amazónico. En viaje. Fotografías de la autora.  

 

 

Figura 13. Contexto amazónico. Amazonas. Fotografías de la autora.  
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Figura 14. Contexto amazónico. Selva. Fotografías de la autora.  

 

 

Figura 15. Contexto amazónico. Comunidad nativa. Fotografías de la autora.  
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Figura 16. Contexto amazónico. Comunidad nativa. Footgrafías de la autora. 

 

 

 

Figura 17. Contexto amazónico. Belén. Fotografía de la autora.  

 



 

63 

 

En el libro del Formabiap (2015)  sobre la 

fabricación de cerámica por los pueblos 

Tikuna, Kukama y Kichwa, los autores 

recopilaron narrativas sobre el origen de 

la cerámica. Los kokama ingresados al 

programa educativo intercultural decían 

que la habilidad cerámica fue descubierta 

por una mujer que vio un nido de barro en 

lo alto de un árbol y que el ave (“cholon-

cholon”) se le apareció en un sueño acor-

dando enseñarle a fabricar recipientes 

(porque los kokama, por entonces, no los 

tenían) recomendándole que quemara el 

barro para que no fuera frágil. Este cono-

cimiento sería femenino. Pero en el estu-

dio que se presenta aquí, los alfareros son 

tanto mujeres como hombres.  

 

Conclusiones 

El arte Kukama está en riesgo de desapa-

recer o condenado a no ser advertido en la 

gran corriente expresiva del arte popular 

amazónico. 

Estearte es singular, conspicuo y casi 

anónimo; se expresa entre tensiones re-

alistas – surrealistas y se proyecta como 

una dimensión específica de la cultura 

amazónica. Quizá su fondo más auténtico 

de expresividad sean las esculturas cerá-

micas fabricadas como contenedores 

eventuales de monedas. Merece una aten-

ción patrimonial de urgencia aprovechan-

do la revitalización de la etnia Kukama-

Kukamiria contemporánea.  

 

Notas 

1
Vallejos Yopan (2014: p. 142) indica que 

“[…]  las denominaciones vigentes, ku-

kama y kukamiria, son adaptaciones de 

los vocablos castellanos cocama y coca-

milla, resultado de la reflexión del perso-

nal indígena del Programa de Formación 

de Maestros Bilingües de la Amazonía 

Peruana (FORMABIAP), de la Asocia-

ción Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (AIDESEP), con sede en Iquitos, 

quienes en 1999 decidieron hacer efectivo 

su derecho a autodenominarse.” 

2
El estudio fue posible gracias a la ayuda 

de Augusto Cárdenas Greffa y Julissa 

Rondon Campana de la Universidad Na-

cional de la Amazonía Peruana y de esta 

misma institución. 

3
En la fase exploratoria, julio de 2022 se 

visitaron los talleres de las familias Cana-

yo (Santo Tomás), Ricopa, y Ahuarari 

(Padre Cocha) y artesanas callejeras.  

4
El glosario de ese libro fue elaborado por 

Alberto Chirif, antropólogo muy recono-

cido en la Amazonía Peruana y en el 

Perú.   
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5 
Se lo sugiere la transmisión de un pro-

grama de radio denominado Kukama ka-

na Katupí (Los kokama aparecen) en ra-

dio Ucamara, con sede en Nauta. 

6
Otras artes del fuego son la metalurgia y 

el vidrio (Cf. Castillo et al 2015). 
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