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Resumen 

La presente información se basa en la recolección de variables de contexto aplicadas en el 

marco del proyecto: “Construcción de modelos de gobernancia colaborativa para cuidar los 

recursos acuáticos y pesqueros amazónicos en el Perú: Municipios y comunidades indígenas 

en acción”. El trabajo de campo se realizó en tres áreas de estudio específicas, la 

COMUNIDAD NATIVA Boras de Pucaurquillo, Huitotos de Pucaurquillo y Tierra Firme 

ubicados a orillas del río Ampiyacu, Provincia de Mariscal Castilla, Distrito de Pebas, 

Departamento de Loreto. Ambos tienes características socioculturales distintas, el primero 

pertenece al pueblo Bora, mientras que el segundo y tercero al pueblo Huitoto. El presente 

documento busca realizar una descripción, social de sus características de manera preliminar. 

I. DATOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES. 

 

1. Ubicación Geográfica y Política. 

 

Nuestras comunidades de intervención se encuentran ubicadas al margen izquierdo del 

río Ampiyacu. En el caso de la  comunidad nativa de Pucaurquillo se trata de un 

espacio geográfico en el cual conviven dos pueblos indígenas diferenciados por su 

lengua e identidad cultural; el primero, Boras de Pucaurquillo, está ubicado en las 

coordenadas georeferenciales UTX X (en metros, oeste) 842761 y UTM Y (en metros 

sur) 9631029. El segundo, la comunidad nativa Huitotos de Pucaurquillo, ubicado en 

coordenadas georeferenciales UTX X (en metros, oeste) 842645 y UTM Y (en metros 

sur) 9631013. La tercera, la comunidad nativa Tierra Firme se encuentra ubicada en 

coordenadas georeferenciales UTX X (en metros, oeste) 826796 y UTM Y (en metros 

sur) 9626325. 

Llama la atención en los dos primeros pueblos el hecho de estar prácticamente uno 

pegado al otro y que coexistan teniendo lenguas originarias distintas a pesar de tener 

similitudes culturales en su vida cotidiana. Dicha división no es solo lingüística sino 

también se da en lo administrativo, en lo político, a nivel de algunos servicios y 

problemáticas sociales y espacios de uso de recursos. 

En lo que respecta a sus límites geográficos, la comunidad nativa Boras de 

Pucaurquillo limita al oeste con la comunidad nativa Betania, al sur con el río 

Ampiyacu, al este limita con la comunidad nativa Huitotos de Pucaurquillo y  al norte 

limita con su propia concesión forestal. 
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La comunidad Huitotos de Pucaurquillo limita al norte con la concesión forestal de 

Boras de Pucaurquillo, al noreste con el caserío Nuevo Perú, al este con la comunidad 

nativa Huitotos de Estirón, al sur con el Río Ampiyacu, al oeste con la comunidad 

nativa Boras de Pucaurquillo. 

 

Por otra parte, la comunidad nativa Tierra Firme limita al oeste con la comunidad 

nativa Estirón del Cuzco, al este con la comunidad nativa Nuevo Porvenir, al norte con 

el área aprovechamiento sostenible de Ampiyacu (278, 886 has). Al sur con el río 

Ampiyacu.  

 

2. Distancia a la capital del distrito y principales vías de acceso. 

 

La vía de acceso principal para llegar a las comunidades de estudio es la vía fluvial a 

través del río Ampiyacu. Cada una de ellas cuenta con un puerto donde los pobladores 

tienen ubicados sus botes en los cuales realizan actividades de pesca y transporte de sus 

familias a través del río. 

La comunidades Boras y Huitotos de Pucaurquillo se encuentra aproximadamente a 45 

minutos de surcada desde la ciudad de Pebas. Dicha ruta es la más utilizada por la 

población local quienes se trasladan constantemente a la capital del distrito con la 

finalidad de comprar (abarrotes, ropa, artefactos) y vender sus propios productos 

(pescado, carne de monte, productos agrícolas).  

Si bien los pobladores de la comunidad se trasladan usualmente con sus propios botes o 

los de sus familiares, también existe un servicio de transporte que parte desde el Puerto 

Huitoto a partir de las 6:00 am y que regresa a la comunidad a partir de las 4:00 pm. 

Dicho horario no es regular y depende del flujo de pasajeros y la disponibilidad de los 

mismos. El costo promedio de transporte es de S/. 2.00 nuevos soles por pasajero (por 

viaje), existiendo la posibilidad de contratar dicho servicio de manera particular; en 

esos casos, el costo por pasajero en Servicio Expresso es de S/. 10.00 nuevos soles.  

Existe un proyecto de construcción de carretera asfaltada promovido desde la 

Municipalidad Distrital desde la comunidad de Pucaurquillo hasta la Ciudad de Pebas 

con la finalidad de difundir su potencial turístico; sin embargo dicha obra no ha sido 

concluida. Si bien los pobladores afirman que existe un camino a pie, atravesarlo es 

sumamente dificultoso pues este se encuentra en mal estado producto de las lluvias y la 

falta de mantenimiento por parte de los usuarios. 

Por otra parte, la comunidad de Tierra Firme se encuentra a 4 horas de distancia, desde 

la capital de distrito surcando en bote motorizado a través del río Ampiyacu. Al no 

estar ubicado en una posición tan cercana como las comunidades Boras y Huitotos de 

Pucaurquillo el flujo económico de venta y compra de productos es menor, surgiendo 
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en ese caso la figura de los habilitadores y patrones quienes juegan un rol importante 

en la actividad económica de la población. 

 

II. ASPECTOS HISTÓRICOS. 

 

1. De la cuenca del río Ampiyacu. 

Durante el siglo pasado, las cuencas de los ríos Ampiyacu y Apayacu fueron poblados 

por los grupos Yagua, Maihuna (tucano occidentales) y otros como los Pebas, 

Shishitas, Cahuachis, Caumaris, sin embargo dichos pueblos desaparecieron producto 

de epidemias y otras enfermedades traídas por los colonizadores.  

La historia reciente de los pueblos indígenas que ocupan las comunidades de la zona es 

muy similar.  La región entera fue muy afectada por la fiebre del caucho (1890 – 1915), 

en la cual el principal patrón de la época fue Julio C. Arana y la Amazon Rubber 

Company.  

Diversos textos como los escritos por Hardenburg 
1
  hacen recuento de la extrema 

crueldad y explotación de los pueblos indígenas en estos territorios y la confirmación 

realizada por la British Casement Comission dio a conocer públicamente dicha 

situación. Casi toda la población indígena estaba obligada a proveer de caucho a la 

compañía de Arana por medio de un sistema de deudas y peonaje con las tiendas de la 

compañía. 

El colapso de la época dorada del caucho y la Amazon Rubber Company fueron 

factores importantes de la guerra fronteriza entre Perú y Colombia al finalizar la década 

de 1920 y comenzar la década de 1930. En 1937, en un intento de escapar del conflicto 

armado, el hacendado peruano y antiguo jefe de la Amazon Rubber Company, 

movilizó a un grupo de “ss” trabajadores indígenas Huitoto, Bora y Ocaina fuera del 

río Caquetá en Colombia hacia la cuenca del Ampiyacu, zona donde se encuentran 

nuestras comunidades de intervención. 

En las dos décadas siguientes, estos recolectaron productos del bosque –caucho, pieles 

de animales, palo rosa, resinas y otros productos- para su patrón pagando así su deuda 

perpetua adquirida en las tiendas de la compañía. Cuando el patrón abandonó el área en 

1958, debido a la baja demanda de los productos de la Amazonía a nivel mundial, los 

indígenas tuvieron sentimientos mezclados respecto a su partida; aunque habían 

recobrado su libertad del sistema de deudas de peonaje, habían perdido lo que hoy 

recuerdan como una fuente segura de bienes
2
. 

                                                             
1
 Hardenburgh: W.E. 1912. The Putumayo: The Devil´s Paradise: London _ T.fisher. Unwin. Citado en Rapid Biological 

Inventories: Perú Ampiyacu, Apayacu, Yaguas Medio puumayo. Nigel Pitman, Richard Chase Smith y otros. Edit por: The field 
Museum,.IBC, Servicio Holandés de Cooperación Internacional, Comunidades Nativas de los ríos Ampiyacu, Apayacu y Medio 

Putumayo. CIMA, Museo natural de Historia Natural de la UNMSM. Abril del 2004. 
2
 Un aspecto importante a tomar en cuenta fue el sistema de compadrazgo y familiaridad con el que los patrones trataron a los 

indígenas en esta zona, asumiéndolos bajo su protección. Los sentimientos encontrados fueron por parte de sus padres 

quienes sufrieron en carne viva los maltratos de los hacendados en su estadía en Colombia a punta de cepo y garrote.  
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Por más de 25 años, los indígenas probaron diferentes actividades a fin de recobrar el 

acceso a estos bienes. Vendieron productos naturales del bosque a los comerciantes 

ribereños que entraron a la cuenca del Ampiyacu desde que el antiguo patrón se 

marchó, pero generalmente sin mucha ganancia. Durante la década de los sesenta, 

intentaron la crianza de ganado imitando un rancho establecido por los misioneros 

americanos en uno de los tributarios del Ampiyacu
3
. 

A mediados de la década de 1980 experimentaron una bonanza económica. Vendieron 

hoja de coca al cartel colombiano hasta que la policía empujó las actividades del cartel 

más al sur del Perú. Un creciente negocio turístico benefició a la comunidad de 

Pucauquillo, ya que varias veces a la semana un operador turístico, traía turistas para la 

compra de artesanías, y presenciar las danzas tradicionales. Un proyecto de mercadeo 

de artesanías, promocionado por una tienda en lima e implementado por la FECONA, 

promovía la producción y venta de hamacas y bolsas hechas con fibra de chambira. Sin 

embargo, la evaluación realizada en 1982 sobre el proyecto concluyó que: “el proyecto 

no debe ser reactivado ya que la materia prima (chambira) se está usando sin ningún 

plan de conservación. No hay un intento de manejar la especie para que la tasa de 

reproducción iguale la tasa de explotación actual, por lo cual la especie puede 

desaparecer”
4
. 

En la segunda mitad de esa década, el gobierno peruano estableció un sucursal del 

Banco agrario en Pebas para promocionar la producción de yute como materia prima 

para una una fábrica de sacos del gobierno localizada en la costa. El Banco Agrario dio 

numerosos créditos para la plantación de yute y compró toda la producción a precios 

subsidiados. Los cultivos de yute a lo largo del Ampiyacu, así como a lo largo de otros 

tributarios de la amazonía incrementaron drásticamente entre 1985 y 1990. 

Las medidas de austeridad introducida por el gobierno de Fujimori en 1990 hizo que se 

cerraran la fábrica de sacos y el Banco Agrario. Toda la cosecha de yute de ese año se 

pudrió- Al mismo tiempo la epidemia de colara y el incremento de las actividades 

subversivas redujeron el flujo de turistas sustancialmente hasta nuestros días; las 

artesanías se empezaron a amontonar en las comunidades por la falta de comercio. 

Dos tendencias marcaron la economía local durante la década de los 90´s. por un lado 

el único mercado regional que creció fue el de la carne de monte. Con la desaparición 

de las otras alternativas económicas los hombres cazaban cualquier animal que 

encontraban en el bosque; la carne más selecta era vendida en el mercado regional por 

medio de intermediarios. El alto precio que les pagaban compensaba el esfuerzo 

realizado, pero a su vez los animales fueron desapareciendo. Al verse obligados a 

reconocer lo que estaba sucediendo, muchos de los miembros de las comunidades del 

Ampiyacu admitieron que estaban sobrecazando a los animales de la región, violando 

                                                             
3
 Los pobladores entrevistados señalan que la causa del fracaso de este modelo ganadero, consistió en a falta de orientación 

técnica y la desorganización comunal respecto al manejo del ganado, estos animales estuvieron a su suerte, polulando por la 
comunidad sin el mayor cuidado y alimentación, en menos de dos años fueron sacrificados.  
4
 SMITH, R., y N.Wray (eds). 1996: Amazonía, economía indígena y mercado: los retos del desarrollo autónomo. Quito. COICA 

y OXFAM America. 
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sus norma tradicionales y tomando más de lo que necesitaban para subsistir. Sin 

embargo siguieron cazándolos.  

Hoy en día existe el mismo problema tanto como para caza y pesca, para obtener carne 

de monte, los pobladores deben ir más hacia zonas alejadas mientras que la calidad de 

peces a nivel de tamaño en los ríos y cocha ha ido disminuyendo debido a la 

sobrexplotación del recurso en las cochas, quebradas y tahuampas debido a la presencia 

de pescadores comerciales y el aumento de la demanda de peces por parte de una 

población que ha crecido de manera exponencial y utiliza métodos más intensivos en 

pesca (redes menuderas, mallas, entre otras) en desmendro de técnicas tradicionales 

como el de la flecha y las trampas. 

Por otra parte, la sobreexplotación de los recursos forestales alrededor de Iquitos llevó 

a numerosos extractores a buscar lugares más alejados, en donde los peces, madera y 

palmito, entre otros productos, aun fueran abundantes. Es el caso de nuestra zona de 

estudio. Hubo un marcado incremento durante la década en el número de individuos y 

compañías que extraían estos recursos de los bosques y de las aguas del Ampiyacu. 

Con la nueva ley forestal aprobada el 2001, la industria maderera regional incremento 

sus actividades de tala y remoción de árboles maderables valiosos en la región antes 

que se anularan las viejas concesiones y se ampliaran los nuevos requerimientos de los 

planes de manejo forestales. 

Hoy en día IBC está promoviendo la creación de un área de Conservación Regional en 

la Zona a través del Programa Ampiyacu - Algodón y cuenta con una oficina d 

intervención ubicada en la comunidad nativa Boras de Pucaurquillo, articulando 

esfuerzos con la FECONA y las organizaciones locales. 

2. Historia de las comunidades Boras y Huitotos de Pucaurquillo. 

 

El origen de las comunidades Boras y Huitotos de Pucaurquillo es muy similar en años 

recientes, aunque no podemos argumentar que todos provienen de un mismo pueblo, 

pues en sus inicios se trataba de clanes familiares que vivían en espacios geográficos 

diferenciados y que se encontraban en situación de conflicto permanente debido al uso 

de sus áreas de recursos naturales. 

 

En el caso de la comunidad Pucaurquillo, su nombre proviene del quechua. “Puca”: 

significa tierra colorada. “Urquillo”: vasija pequeña. Ello puede deberse a que este 

tipo de tierra es abundante en la zona donde se fundó la comunidad.  El nombre 

posiblemente fue otorgado por los patrones originales mestizos pues no existe 

denominación en el idioma original de los habitantes actuales. 

 

Los descendientes de ambos pueblos originalmente fueron traídos a la zona por el 

patrón Miguel de Loaiza a una zona en la cual los pobladores originales habían 

desaparecido, tal y cual fue descrito en páginas anteriores. 
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Cuando los Bora, Huitoto y Ocaina (familia lingüística Huitoto) llegaron a la zona en 

la década del 30, trasladados por patrones desde Igaraparaná (zona del río Caquetá), 

Colombia esta cuenca se encontraba deshabitada debido al impacto que habían tenido 

sobre la población originaria la explotación del caucho, las epidemias y las 

reducciones misionales. En el Igararaná y en el Caqueta, los Boras, Huitoto y Ocaina 

eran étnias vecinas cuya organización de linajes era muy semejante y hasta idéntica. 

Entre los Huitoto y los Bora, los eventos históricos y la reducción demográfica 

originaron el cese de hostilidades entre las dos etnias y la adopción de relaciones 

ceremoniales y alianzas matrimoniales anteriormente desconocidas. 

Las actuales comunidades Boras y Huitotos están ubicadas en el territorio elegido por 

Loaiza para construir su fundo. Si bien el trato de este patrón en un inicio fue 

sumamente despótico y hasta violento en la zona del Putumayo, su violencia fue 

decayendo conforme pasaron los años, convirtiéndose en una relación paternalista y 

hasta afectiva. Según afirman los pobladores locales, el patrón cesó sus actividades 

violentas cuando se trasladó al Ampiyacu. Incluso afirman que tomó por esposa 

formal a una mujer de la etnia Huitoto (Doña Luzmila Loaiza Lemos).dicho patrón se 

hizo con las costumbres y con el idioma de los indígenas.  

Quizás podría haberse tratado de una estrategia de dominación de Miguel de Loaiza 

para no tener conflictos con sus dominados. Hoy en día los descendientes actuales de 

los Boras y Huitotos originales cuentan los apellidos de los trabajadores de Loaiza 

quienes estaban a cargo de vigilar a cada uno de los clanes. 

Según afirman, el patrón inclusive se convirtió en promotor del aprendizaje de los 

indígenas de la zona aprobando la creación de una escuela primaria en la zona.  

Conforme pasaron los años, los descendientes de Loaiza se profesionalizaron en la 

capital y viajaron al extranjero. Quien asumió la posición de encargado y 

administrador de tierras fue el Sr. Jaime Ruiz, aunque posteriormente su poder 

disminuyó y se retiró de la zona por los motivos explicados con anterioridad (baja de 

la demanda de productos de la Amazonía). 

Los comuneros Bora y Huitotos de Pucaurquillos mantuvieron sus costumbres y se 

dedicaron a sus propias actividades adaptándose al territorio y continuando con sus 

prácticas de cultivo y caza traídas desde su zona de origen. Cabe añadir que un inicio 

no se trataba de comunidades de pescadores, por tanto muchas de sus prácticas 

adquiridas de pesca fueron copiadas de otros pueblos indígenas como los ashaninkas, 

yaneshas y mestizos ó adaptadas a partir de sus propias técnicas de caza (uso de nazas 

y trampas) 

Es destacable a influencia evangelizadora realizada por los lingüistas canadienses del 

Instituto Lingüístico de Verano a partir de 1940 quienes llegaron a la zona con la 

finalidad de difundir el evangelio cristiano y realizar la traducción de la biblia en las 

lenguas originales indígenas. Es destacable la labor realizada por Bryan Burtch y su 

esposa Shirley Burtch quienes vivieron durante décadas en la comunidad y ejercieron 
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influencia religiosa y cultural en los pobladores. Muchos de los pescadores 

entrevistados recuerdan que viajaron en las avionetas del ILV hasta su sede en 

Yarinacocha en el Departamento de Ucayali. Además se realizó las labores de 

promoción de la educación, gracias al contacto con el ILV se da inicio a los cimientos 

de una educación bilingüe en la zona. Dicho trabajo terminó al cese del convenio entre 

peú y el ILV a finales del siglo XX. 

Es destacable la labor ejercida por Joaquín Silva Guerra el primer profesor de 

Pucaurquillo y pastor de la iglesia evangélica quien llegó el año 1945. El actual 

colegio de la comunidad donde estudian boras y Huitotos el  C.E. “ 60240” lleva su 

nombre y a partir del año 1989 contó con local de nivel secundario. 

 

3. Historia de la comunidad nativa de Tierra Firme. 

 

La comunidad de Tierra Firme fue fundada hace 39 años. Estuvo habitada por 

pobladores que provenían originalmente de la comunidad nativa “El Porvenir”. Al 

tratarse de una comunidad pequeña, deciden trasladarse al territorio de Tierra Firme 

con la finalidad de tener acceso a la escuela. Antiguamente la comunidad de “El 

Porvenir” tenía el nombre de “Tierra Firme”, y su cambio de denominación a su 

nombre actual se genera debido al retorno de un grupo de los pobladores a sus terrenos 

originales. 

 

Tierra Firme en la actualidad con pocas familias, muchas de ellas se han retirado 

producto de la violencia familiar, provocada por sus propios vecinos cuando estos se 

encuentran bajo efectos del alcohol. Es una comunidad pequeña que no cuenta con 

curaca ni con maloca principal. Cuentan con una escuela primaria multigrado Nro. 

64477 y un sistema de radiofonía. No cuenta con posta de salud y ante casos de 

emergencia su referencia inmediata está ubicada en la comunidad nativa de 

Pucaurquillo. 

 

Se trata de una población ubicada en la confluencia de dos quebradas con el río 

Ampiyacu, la quebrada Yanayacu, a través de la cual se puede trasladar al río 

Amazonas a través de la quebrada Shimillo. Dicho cuerpo de agua es la entrada para 

pescadores comerciales provenientes del Amazonas en época de creciente, lo cual 

ocasiona malestar en los pobladores quienes aseguran que dichos pescadores ingresan 

a sus cochas con mallas arrastradoras y agotan el recurso pesquero de sus cochas. La 

quebrada “Pelejo” que está ubicada dentro del territorio de la comunidad cuenta con 

una amplia diversidad de peces muy apreciados para el consumo y que son parte de la 

dieta básica de la población. La comunidad se encuentra ubicada en terreno inundable 

en época de invierno, por lo cual, cuando merma es una zona favorable para cultivos 

de arroz y yuca.  
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En invierno las tahuampas alrededor del río y en las quebradas son escenarios ideales 

para la pesca de la población local quienes utilizan redes, trampas y anzuelos para 

obtener diversidad de peces. 

 

El hecho de con una población reducida y estar ubicados en una zona alejada de la 

capital de distrito, son factores para que en esta comunidad aun exista una gran 

diversidad de recursos naturales. 

 

4. Situación legal, titulaciones y ampliaciones. 

La Comunidad nativa Boras de Pucaurquillo fue inscrita en 1975, cuenta con Nro.  

Titulo: CN – 0064 – 75 – DL – 20653; Con Nro. de  Resolución  2429 – 75 – DGRA / 

AR. Inscrita en tomo Nro 175, folio 453, asiento 1, partida CXCIV, con un total de 

área titulada de 1.395 has y un perímetro titulado de 15285 mts. 

Fue ampliada con Nro. de resolución 001-91 – AR – GRA- P, inscrita el año 1991, con 

aun área ampliada de 849 has, inscrita con resolución Nro. 028 – 91 – DL – 22175, del 

año 1991, en tomo 1, folio 433, asiento I, partida CIV. 

La Comunidad Huitotos de Pucaurquillo fue titulada con Nro de título. CN – 0038-75- 

DL 20653, con Nro de Resolución 2403-75 – DGRA – AR, inscrito en el año 1975, 

tomo 175, folio 475, asiento 1, partida CCV, con un total de área titulada de 467 has 

con un perímetro titulado de 11547 mts. 

Fue reconocida e inscrita en 1992 con Nro de inscripción 103 -  75 – OAE –ORAMS – 

V, fue reconocido como parte del grupo étnico Huitoto en Registros Públicos de Loreto 

Iquitos, tomo 1, folio 97, asiento 01, Nro. de partida XXV. 

Cuenta con una ampliación otorgada con Nro. de Resolución 064-91- GRA –SRAPE, 

inscrita el año 1991, cuenta con un área ampliada de 263 has, área dada en uso de 596 

has, su ampliación solicitada cuenta con, titulo inscrito en 1991  en folio nro. 249, 

asiento 1, Nro de partida XLIX. 

La comunidad nativa de Tierra Firme cuenta con Nro. de título: 0005 – 78, con Nro. 

de Resolución 027 – 78 – DGRA – AR, inscrita el año 1978 en folio 101, asiento 1, 

partida XLVI, contando con un perímetro titulado 18.397 has. Fue inscrita el año 1992 

con Nro de inscripción 069 – 76 – OAE – ORAMS –V. reconocido como parte del 

grupo étnico yagua, anotado en registros públicos de Loreto – Iquitos., tomo 01, folio 

113, asiento 01, partida XXIX. 
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III. ETNICIDAD Y CARACTERISTICA PRINCIPALES DEL GRUPO 

SOCIOCULTURAL. 

 

1. Sobre Boras y Huitotos del Ampiyacu. 

Nuestros dos pueblos de estudio pertenecen a los grupos étnicos Boras y Huitotos. Los 

Boras se denominan a sí mismos “miamunaa” y pertenecen a la familia lingüística 

Huitoto. El grupo étnico, Huitoto se denomina a si mismo bajo distintos nombres: 

meneca, murui, muinane y pertenecen a la familia lingüística Huitoto. 

Ambos pueblos tienen hábitos y costumbres muy similares en su cotidianidad, pero a 

nivel de construcción de su propia identidad, desean mantener su propio idioma y 

administración comunal. 

Según Guyot, los bora-miranhas presentan grupos de filiación que portan un nombre 

de vegetal, animal u objeto asociados cada uno a un punto del territorio de esta 

sociedad, considerado el lugar de origen del grupo de descendencia. Idealmente, los 

miembros del grupo de filiación habitan cerca de dicho punto en una casa 

multifamiliar o "maloca". El principio fundamental que articula el grupo de filiación es 

la jerarquía de nacimientos, siendo asignados a los miembros los nombres de los 

ancestros por orden de nacimiento. El individuo de mayor edad en el grupo de 

filiación es el dueño de la maloca. La residencia es virilocal y el matrimonio es 

exogámico
5
.  

En el caso de los Huitotos, los miembros de sus clanes también obedecen al nombre de 

una animal o planta y sus características familiares son similares a las de los Bora. 

La economía de los Boras y Huitotos depende de la horticultura de roza y quema, la 

caza y la pesca. Este grupo produce la yuca amarga (altamente venenosa) con cuya 

harina elaboran el casabe, alimento fundamental en dicha sociedad. Este es 

acompañado con carne de animales silvestres obtenidos de la caza que se practica 

tanto de manera individual como colectiva. Otro alimento tradicional es una especie de 

mazamorra llamada cahuana en base de almidón de yuca saborizado con esencia de 

frutas naturales como piña. aguaje, ungurahui ó huasai. 

Además de las actividades tradicionales actualmente se dedican a la agricultura 

comercial vendiendo en el cercano pueblo de Pebas, yuca, plátano, maíz, frijol y maní. 

También recolectan los frutos comestibles de árboles como el ungurahui que 

prosperan en el bosque secundario, y los frutos de palmeras como el aguaje y el 

pijuayo para su venta en dicho centro poblado. Asimismo se dedican a la extracción de 

madera. Hace una década atrás mantenían relaciones con empresas de turismo para las 

que organizaban espectáculos de danzas folklóricas para visitantes. Dicha actividad 

                                                             

5
 La referencia bibliográfica se refiere a los siguientes textos.  GUYOT, M. 1972. La maison des Indiens Bora et Miraña. 

Journal de la Société des Américanistes (París, Francia) LXI. p. 141-176. GUYOT, M. 1977. Structure et évolution chez les 
indiens Bora et Miraña, Amazonie Colombienne. En: Congres International des Américanistes. Actes. 43(2):163-175l.  la 

versión virtual se encuentra disponible en el CD – AMAZONIA. Coordinado por Antonio Brack Egg con financiamiento del MEF, 
PNUD, UNOPS y JLFIDA. 2002. 
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que se constituyó en parte importante de sus ingresos recientemente ha decaído ante el 

escaso flujo turístico en la zona.  

En los últimos años se han visto en la situación de producir hoja de coca dentro del 

sistema de habilitación implementado por algunos comerciantes. 

IV. POBLACION TOTAL POR GRUPO ETAREO. 

 

Según datos recopilados por IBC al año 2009 las comunidades de estudio cuentan con el 

siguiente número de familias y el siguiente número de pobladores. 

Comunidad 
Nº de 

familias 

Nº 

pobladores 

Tierra Firme  21 74 

Boras de 

Pucaurquillo 
63 253 

Huitotos de 

Pucaurquillo 
65 264 

 

A nivel de grupo etáreo las comunidades de estudio cuentan con el siguiente número de 

población. 

             

Sexo 
 

Femenino 

Sub 

Total 

Masculino 

Sub 

Total 
Total 

Rango de edades 0 ≤ 

12 

13 ≤  

17 

18 ≤ 

40 
≥ 40 

0 ≤ 

12 

13 ≤  

17 

18 ≤ 

40 
≥ 40 

Comunidad 

Tierra Firme  
9 5 9 8 31 17 3 9 14 43 74 

Pucaurquillo Huitotos 
26 18 49 24 117 43 15 61 28 147 264 

Pucaurquillo Bora 
38 19 53 27 137 33 15 37 31 116 253 
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V. ACCESO AL MERCADO PARA ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS. 

 

Las actividades económicas principales en las áreas de estudio son la agricultura, la caza, 

la pesca, la artesanía, la extracción de madera, la crianza de animales, las actividades 

como jornaleros para patrones y habilitadores y otras como la venta en bodegas. A 

continuación realizamos una breve descripción de cada una de ellas. 

 

1. Agricultura.  

 

Se ha identificado que esta actividad es de dos tipos, de subsistencia y de 

comercialización. A nivel de subsistencia, los pobladores de nuestra zona de estudio 

cuentan con parcelas de producción diversificada, en la cual cuentan con productos 

como yuca (variedad dulce y amarga), plàtano (seda, isla, sapucho, manzanito, 

mukichi, etc), ungurahui, caimito, copoazu, sandias, piñas, cocona, aguaje, etc. Los 

horarios dedicados a la chacra son diversas, hay quienes prefieren trabajar a partir de 

las mañanas desde las 4:00 am a 12.00 pm  y otros que prefieren trabajar por las 

tardes 2:00 pm a 3:pm. El trabajar temprano en la chacra es práctica común en las 

comunidades en donde las chacras están ubicadas en zonas más alejadas como Tierra 

Firme (3 horas de distancia para realizar cultivos en zonas altas). 

 

Los pobladores de las comunidades de estudio, también siembran productos para 

venta en el mercado de Pebas, entre ellos el maíz, que es vendido principalmente 

como alimento para aves, el plátano y la yuca, así como variedades de ají dulce, 

pepinos y otros productos en el mercado de ciudad principalmente para la 

alimentación diaria. En este caso las comunidades en las cuales hay mayor flujo 

económico son las comunidades Boras y Huitotos de Pucaurquillo donde existe 

mayor cercanía con la capital del distrito. 

 

En las comunidades de Pucaurquillo y en Tierra Firme, el Gobierno Regional el año 

2008 ha implementado un proyecto de cultivo de Sachainchi, que recientemente ha 

fracasado, dado que su primera producción cubrió los costos de producción, pero la 

segunda disminuyo en calidad. Otros productos destinados a venta y obtenidos a 

través de la modalidad de recolección son variedades de palmeras como el Huasai y 

la chonta (Esta última en la comunidad nativa de Tierra Firme). 

 

2. Pesca. 

 

Según las entrevistas aplicadas a los pobladores la pesca está definida por ellos 

mismos como actividad de subsistencia, dado que la obtención del recurso es 

principalmente para consumo. Sin embargo es habitual que ante la presencia de 

excedentes, se realice la venta del producto la gente de la propia comunidad. Ello 

genera un mercado interno, en donde el precio variará de acuerdo al tamaño del 

pescado y su calidad. En ese sentido el kilo de peces como el bujurqui, el boquichico, 

la carachama, la palometa, variara entre S/. 2.00 y S/ 3.00 el kilo, mientras que peces 
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grandes como el zúngaro serán más costosos. En ocasiones también se realiza la 

venta de pescado salado y ahumado. 

 

Los lugares habituales de pesca en las zonas de estudio son principalmente el Río 

Ampiyacu, las cochas Tipishca, Sabalillo, Piri Piri, etc, las distintas quebradas, 

tahuampas y tipishcas en donde los pescadores utilizan una serie de técnicas que van 

desde las tradicionales, las de captura en base a puntería como la lanza y el anzuelo, 

las de espera como las redes y trampas, el uso de veneno como el caso del barbasco 

(recientemente prohibido por las propias comunidades debido a su uso 

indiscriminado)y técnicas de arrastre como las mallas. 

 

Los horarios habituales de pesca dependen de la habilidad del pescador y de su 

disponibilidad de tiempo, así como de la técnica de pesca utilizada. Existen 

pescadores que prefieren pescar desde las 6:00 am hasta las 10:00 am y hay quienes 

prefieren salir por las tardes desde las 4:00 pm hasta las 7:00 pm, también hay 

quienes eligen pescar en las madrugadas. En algunas ocasiones prefieren pescar con 

trampas de espera y en ocasiones se adentran en el río y en las cochas con la 

finalidad de pescar peces de mayor tamaño. 

 

A pesar que en los últimos años ha existido una mayor presión de pesca por parte de 

las comunidades al existir un aumento poblacional, sus pobladores identifican a los 

pescadores comerciales procedentes de Pebas y el Amazonas como los principales 

depredadores del recurso y quienes generan el mayor desperdicio. 

 

3. Caza. 

Quien se encarga del aprovisionamiento de carne en las comunidades se le denomina 

mitayero ó montaraz, al producto de la caza se le denomina mitayo. En nuestras 

comunidades de estudio es una actividad realizada propiamente por los varones de la 

comunidad. 

El mitayero realizan actividades como la caza de animales de monte (añuje, ronsoco, 

sajino, huangana, sachavacas y otros), y la actividad que realiza es conocida 

preferentemente como montear. Un cazador se interna en la selva por un periodo de 3 

días a una semana en promedio.  

Cabe añadir que dicha actividad, empieza a ser menos fructífera debido a la 

colonización de la selva por parte de los hombres mestizos, la explotación maderera y 

recursos como la pesca que ocasionan que los animales se refugien en zonas más 

alejada y de difícil acceso, por lo cual la presencia de mitayeros en comunidades y 

caseríos es cada vez más reducida, siendo esta una actividad ocasional. 

En el caso de las comunidades Boras y Huitotos de Pucaurquillo y la comunidad de 

Tierra Firme sus áreas de caza se encuentra al norte, la zona dentro de su territorio que 
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ellos denominan “el centro” donde también realizan actividades relacionadas de pesca 

en pequeñas cochas. 

Las actividades generadas a través de la caza (caza de carne de monte, se expende en 

el mercado de Pebas. Las carnes más apreciadas en el mercado son la de venado, 

huangana, majaz y sajino que cuestan hasta S/. 4.00 en el mercado. Las carnes que 

tienen un costo menor son la carne de motelo y mono que tienen un costo menor y su 

calidad es menos apreciada. 

 

4. Artesanía.  

 

Las técnicas de artesanía actuales no son actividades tradicionales propias de los 

Boras y de los Huitotos del Ampiyacu. Dicha técnica de bordado para la elaboración 

de jicras, bolsones, hamacas y otros insumos han sido apropiados a través de técnicas 

copiadas de los artesanos Yaguas. Según explicamos en líneas superiores, surgió una 

oportunidad de generar ingresos en la década de los 90´s a través de un proyecto 

financiado por el Estado que se articuló con un potencial mercado turístico generado 

por la visita de turistas el cual disminuyó en años recientes. 

 

La elaboración de artesanías es una actividad en la cual participan principalmente las 

mujeres de la comunidad en el caso de tejidos. Utilizan en su fabricación fibras de 

chambira y tintes naturales. En ocasiones son apoyadas por sus familiares varones. 

Especialmente cuando hay un pedido en cantidad para venderlo a algún comprador 

mayoritario. En ocasiones las mujeres de la comunidad se ponen de acuerdo y 

realizan una faena de trabajo grupal y envían sus trabajos a través de una mujer de la 

comunidad a las ferias artesanales de Pebas o Iquitos. 

 

El costo de un trabajo de artesanía en tejidos pude variar entre S/. 7.00 y S/. 15.00 

dependiendo de la calidad del trabajo y de los materiales utilizados.  

 

 Existen también artesanos especializados en pinturas y cuadros artísticos en los 

cuales expresan su cosmovisión indígena ó retratan paisajes realistas de la amazonía 

y de su cotidianidad. Dichos cuadros son expuestos a la venta y sus precios pueden 

variar de acuerdo a la complejidad del trabajo y a los motivos artísticos representados 

estéticamente en sus obras de arte
6
.  

 

5. Extracción forestal. 

 

La extracción forestal es una actividad económica importante, en ella juegan un rol 

preponderante los madereros habilitadores quienes pagan a jornaleros su trabajo en la 

extracción maderera. 

                                                             
6
 Una muestra interesante del mundo de los pintores amazónicos esta expresado en el documental “Buscando el azul” en el 

cual se relata la vida del joven pintor bora Victor Churay. 
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Los estudios y diagnósticos que el IBC ha venido realizando en las cuencas de los 

ríos Ampiyacu, Apayacu, medio y bajo Putumayo han permitido establecer que una 

gran proporción de las familias que habitan en las comunidades indígenas dependen 

de a extracción de madera con fines comerciales para generar ingresos que les 

permiten satisfacer necesidades básicas, tales como el acceso a la educación, salud, 

vestido y la generación de dinero que permita solventar sus necesidades cotidianas. 

Asimismo se ha podido documentar la importancia de algunas especies de palmeras 

(Arecaceae) para la elaboración de artesanías (chambira – astrocarium chambira) y 

para la elaboración de techos (irapay – lepidocarium tenue). La chambira es de 

particular importancia para la elaboración de artesanías tejidas (jicras, hamacas) 

entre las mujeres Bora y Huitoto. El Irapay permite la elaboración de paños que son 

comercializados en Pebas e Iquitos, actividad que reporta ingresos en algunas 

familias que habitan la parte media del Ampiyacu y el Yaguasyacu. Ambas especies 

son utilizadas bajo criterios de racionalidad en la medida que se cosechan con 

técnicas no destructivas. 

Los reglamentos internos establecidos por las federaciones indígenas locales 

autorizan la extracción de madera rolliza dentro y fuera de los territorios comunales. 

Las federaciones han establecido cuota anuales de extracción de madera que solo 

pueden ser aprovechadas por las familias de las comunidades asociadas. Las 

solicitudes de extracción deben aprobadas por la junta directiva de la federación. 

Para esto debe demostrarse que el beneficio será exclusivamente para la familia que 

realizará estas operaciones. Sin embargo, a pesar que los reglamentos internos son 

muy claros, existen presiones de afuera y desde las comunidades que incentivan la 

trasgresión de estas normas. Las violaciones de las cuotas asignadas se deben en 

mayor medida, a la presión que ejercen los habilitadores sobre los extractores. 

Muchas veces entre habilitadores y comuneros existen deudas que se arrastran desde 

hace muchos años, lo que fuerza a los comuneros a extraer grandes volúmenes de 

madera para pagar sus deudas, pasando por encima de los acuerdos establecidos por 

las federaciones.  

También existe mucha influencia de parte de las oficinas madereras de Iquitos que 

mediante sus representantes asentados en Pebas, presionan o negocian con los líderes 

de las federaciones para que firmen contratos de extracción bajo condiciones de 

franca explotación y abuso. 

En la actualidad y pesar de la ilegalidad de la operación, la mayor parte de la 

extracción de madera con fines comerciales se realiza fuera de los territorios 

comunales. Eso se debe a que la extracción de madera en los territorios de las 

comunidades se ha realizo de forma desordenada y depredatoria por lo que ya no 

resulta una operación rentable. La escasez de madera comercial dentro de las 

comunidades nativas también es consecuencia de las operaciones descontroladas de 

las compañías madereras que trabajaron bajo el amparo de permisos forestales 

obtenidos por las comunidades. En todos los casos que se han documentado, las 
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compañías madereras violaron los acuerdos firmados con las comunidades, causando 

conflictos al interior de la cuenca. 

Cualquiera que se la modalidad de acceso al recurso, es imposible negar que la 

extracción forestal con fines comerciales fuera de los territorios comunales 

constituye una importante fuente de ingresos para los pobladores de las cuenca de los 

ríos Ampiyacu y Apayacu. Esta situación es incompatible con el establecimiento de 

áreas protegidas según categorías del SINAMPE porque la creación de reservas 

comunales alrededor de los territorios titulados de las comunidades nativas asentadas 

a lo largo de estos ríos limitará a las poblaciones locales en su acceso al recurso 

forestal y en la generación de ingresos. Esto en el mediano plazo, creará conflictos en 

la gestión y la administración de esta área
7
. 

6. Crianza de animales.  

 

Algunas familias han optado por la crianza de animales menores (cerdos) y aves de 

corral, sin embargo no cuentan con una producción a gran escala. Dicha crianza se 

convierten en una alternativa proteica en la alimentación de los pobladores. Sin 

embargo existen quienes se encargan de un cuidado más exhaustivo de sus aves de 

corral y se dedican a la comercialización dichos animales en el Puerto de Pebas ó a 

sus vecinos en la comunidad. 

 

Se ha observado en la comunidad nativa de Tierra Firme, la presencia de pequeños 

galpones en forma cilíndrica para la crianza de aves. Sin embargo no se ha observado 

crianza intensiva de dichos animales. 

 

7. Bodegas.  

 

En el caso de las Comunidades Boras y Huitotos de Pucaurquillo se ha detectado la 

presencia de familias dedicadas a la venta de abarrotes en bodegas, cuyos productos 

son traídos a la comunidad provenientes de la capital del distrito. Ninguno de ellos se 

encuentra formalizado ni emite boletas. Sin embargo se constituyen en una 

alternativa para la adquisición de alimentos que complementan la dita alimenticia 

proporcionada por la agricultura, la pesca y la crianza de animales. 

 

En el caso de la comunidad nativa de Tierra Firme no se han detectado bodegas. 

 

8. Jornaleros. 

 

                                                             
7
 Fuente: Las cuencas de los ríos Ampiyacu, Apayacu como áreas piloto para el sistema de conservación y uso sostenible de la 

diversidad biológica en la región Loreto. Instituto del Bien común. Programa de gestión de Grandes  paisajes. Lima junio del 

2006. (Paginas 5 al 7) 
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Muchos pobladores locales alquilan su mano de obra en extracción de madera, 

recolección de especies de monte y como mitayeros para un patrón habilitador. 

El habilitador ó patrón es un personaje importante en la economía local de la 

comunidad, generalmente personificado por un mestizo que cuenta con capital para 

invertir en la extracción de productos del monte, tales como el huasai, carne de 

monte, madera, etc, contrata los servicios de pobladores locales, principalmente 

varones y los lleva a trabajar a zonas alejadas donde puede obtener mercancía. Dicho 

habilitador visita la comunidad una vez por semana llevando productos comprados 

en la capital de distrito de difícil obtención en la comunidad, como es el caso de 

conservas, jabones, plásticos, ropas, panes, gaseosas, licores, etc. y los intercambia 

con los comuneros por dinero, usualmente a un costo más alto que el de la ciudad, ó 

por productos producidos en las chacras o capturados en el monte o en el río. En 

ocasiones los comuneros no cuentan con dinero para pagar y se ven endeudados con 

el habilitador quien les descuenta dicha deuda del pago total de su jornal de trabajo. 

 

VI. PRESENCIA DE OTRAS ORGANIZACIONES Y PROYECTOS EN LOS 

ULTIMOS 5 AÑOS. 

Hasta el momento se han identificado la presencia de las siguientes organizaciones 

en la zona de intervención. 

 El IIAP (a través de asesoramiento en proyectos de tipo productivo y 

proyecto de tratamiento de lenguas con la población Huitoto). 

 Gobierno Regional a través de proyecto de producción de Sachainchi. 

 Programa de formación a docentes bilingües de la amazonia peruana. 

(FORMABIAP). 

 ORPIO (ex – ORAI) en capacitación a liderazgos indígenas y 

fortalecimiento de organizaciones comunales. 

 Vicariato de Pebas a través de proyecto de sensibilización y fortalecimiento 

de la identidad cultural de los pueblos indígenas de la cuenca del 

Ampiyacu. 

 Fundación Suiza apoyando a la Iglesia Evangélica Bautista a través de la 

construcción de pozos Tubulares. 

 Municipalidad Distrital de Pebas en obras de infraestructura. 

 Gobierno peruano a través de obras de infraestructura. 

 

VII. SERVICIOS BASICOS. 

 

1. Abastecimiento de agua, luz y desagüe. 

 

En la comunidad nativa Boras de Pucaurquillo se cuenta con un servicio de 

electrificación desde el año 2006, este es otorgado por un periodo de 3 horas de 

manera interdiaria (martes, jueves, sábado).  La administración de este sistema 
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ha sido encomendado al comité de electrificación de la comunidad 

comisionado del cobro a los comuneros y el adecuado funcionamiento del 

sistema. El motor ha sido entregado a la comunidad el año 2006 por el Estado 

peruano y ha sido reparado por la Municipalidad Distrital. 

 

En lo que respecta al agua potable se han detectado 2 pozos tubulares de agua 

tratada en Pucaurquillo, otorgados por la fundación Suiza en convenio con la 

Iglesia Evangélica Bautista. 

 

La comunidad no cuenta con servicio de desagüe pero los pobladores cuentan 

con silos.  

 

La comunidad de Tierra Firme contaba con un grupo electrógeno, sin embargo, 

este no se encuentra operativo. No cuenta con pozos de agua, por lo que 

obtienen dicho recurso del río Ampiyacu y la quebrada Pelejo. En la década 

anterior la comunidad resulto beneficiada con un proyecto de baños saludables, 

los baños fueron construidos con material de calidad. Sin embargo con la 

inundación de 1999 inundó su pozo séptico deteriorándolo dejándolo 

inoperativo. 

 

 

2. RELIGION PREDOMINANTE. 

En las comunidades nativas Boras y Huitotos de Pucaurquillo la religión 

predominante es la Evangélica Bautista, quienes realizan un culto interdiario. 

La presencia de este grupo es dominante en lo que respecta a culto, actividades 

comunales y apoyo social, así como la canalización de iniciativas asistenciales 

de desarrollo como los pozos comunales y la capacitación de sus pastores que 

son enviados a la Misión Suiza en Pucallpa para la realización de estudios 

teológicos. Sus horarios de culto son los domingos en las mañanas y en las 

noches, los martes se realizan sus reuniones de jóvenes de 7:30 pm a 8:30 pm. 

También se ha detectado una amplia presencia de católicos, aunque y de 

creyentes adventistas e israelitas. 

En la comunidad de Tierra Firme, la mayoría de pobladores son católicos, 

aunque se ha observado un esfuerzo evangelizador en la zona a través de un 

animador cristiano quien reúne a los fieles en un culto en su propio domicilio. 
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I. ORGANIZACIONES EN LA COMUNIDAD. (Organización social) 

 

1. ORGANIZACIÓN POLITICA. 

 

a. Asambleas Comunales y Juntas Directivas Comunales. 

 

Las primeras comunidades nativas reconocidas y tituladas por el estado 

surgieron en la cuenca del Río Ampiyacu por el año de 1975 por iniciativa 

de SINAMOS y posteriormente por las gestiones de AIDESEP Nacional 

con el apoyo de las instituciones financieras internacionales.
8
  

 

Las bases legales sobre las cuales se registran las COMUNIDAD NATIVA 

son tres: la Constitución Política del Estado, el Código Civil y el Decreto 

Ley Nro. 22175 (Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de 

las Regiones de la Selva y Ceja de Selva
9
. Las comunidades nativas se 

caracterizan por ser de personería jurídica y de interés público, con 

existencia legal constituida por familias asentadas en forma nucleada o 

dispersa dentro de un determinado espacio territorial. Están vinculadas por 

elementos culturales como el idioma, lazos de parentesco, ayuda mutua y 

uso común de recursos
10

. La ley les otorga autonomía para su organización 

interna, en el manejo de su régimen administrativo y económico, en el 

trabajo comunal, el uso y libre disposición de sus tierras y recursos 

naturales. 

 

La asamblea comunal y la junta directiva son los órganos de gobierno de 

toda comunidad nativa.  

 

La asamblea general es un órgano que permite la participación de los 

comuneros en la toma de decisiones de carácter comunal y está 

conformado por los comuneros inscritos en el Padrón de comuneros. 

 

La asamblea es la que define los destinos y la marcha de la comunidad, 

siendo expresión de autonomía que la ley le concede en cuanto al manejo 

de sus asuntos internos. Además es la máxima autoridad dentro de la 

comunidad; por lo tanto sus acuerdos tienen carácter de cumplimiento 

obligatorio. 

 

 

 

                                                             
8
 Chirif., A., R.Smith y P. Garcia. 1991 El indígena y su territorio son uno solo. Lima OXFAM América y COICA. 

9
 CEDIA (Centro Para el Desarrollo Indígena Amazónico). 1996. La comunidad nativa y sus autoridades. Serie Organización. 

Nro 1. Cuarta edición corregida. Lima. 
10

 CEDIA: textos: Dispositivos legales referidos a las comunidades nativas, documentación legal de las comunidades nativas; 

Legislación peruana y comunidades nativas. 1995.Lima. 
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b. Elección de autoridades. 

 

En nuestras comunidades de intervención, tanto en el caso de Boras de 

Pucaurquillo, Huitotos de Pucaurquillo y Tierra Firme, la Asamblea 

Comunal está presidida por la Junta Directiva de la Comunidad. Esta se 

encuentra conformada por los comuneros elegidos en asamblea general y 

representa a la comunidad en toda circunstancia. 

 

Se encuentra constituida por lo general por un presidente de la comunidad, 

el vice presidente, secretario de actas, tesorero y dos vocales quienes son 

responsables de conducir el gobierno y la administración de la 

comunidad
11

. Las elecciones de autoridades se realizan cada dos años, 

existiendo la posibilidad que los dirigentes sean revocados de sus cargos en 

una reunión convocada por asamblea comunal. 

 

En el caso de Tierra Firme, para que una elección se realice tiene que estar 

presente la mayoría de hombres y mujeres de la comunidad, participan en 

la elección, todos los hombres y mujeres de 18 años en adelante. En el caso 

de las federaciones indígenas como la FECONA, sólo los presidentes de las 

comunidades de estudio tienen voz y voto al momento de realizar 

elecciones, en representación de sus comunidades. 

 

En el caso del reconocimiento a las autoridades en la comunidad, se trata 

de un reconocimiento simbólico en la cual participan la Municipalidad 

Distrital de Pebas, el Juez de Paz, el Gobernador y el Representante de la 

Policía, quienes asisten como invitados en la Juramentación de la 

Comunidad
12

. 

 

2. Otras organizaciones. 

Para entender la dinámica de las comunidades de estudio es preciso identificar 

la existencia de organizaciones formales e informales que existen en la 

comunidad. 

Las organizaciones formales, cuenta con reconocimiento del Estado. 

 

 

                                                             
11

 CEDIA: 1996 Op Cit. 
12

 Podemos citar el caso de la COMUNIDAD NATIVA de Tierra Firme. En esta comunidad el Presidente de la comunidad no 

cuenta con acreditación, todo está sustentado en sus libros de acta legalizados por el juez de paz, el municipio reconoce al 

dirigente cuando este va a efectuar un trámite en nombre del pueblo cuando lleva su libro de actas debidamente legalizado. Así 

han venido trabajando desde hace18 años. 
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a. Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu y Afluentes 

(FECONA). 

 

Esta federación fue fundada en 1998, tiene su sede en la COMUNIDAD 

NATIVA Boras de Pucaurquillo, ubicada en la orilla izquierda del río 

Ampiyacu, cerca de la ciudad de Pebas. Sus bases actuales son 14 

comunidades nativas de la misma cuenca. La federación está constituida 

por seis dirigentes que desempeñan sus cargos por un periodo de dos años. 

La FECONA cuenta con una radio que facilita la comunicación con las 

comunidades que la conforman.  

 

b. Comité de Vaso Leche: 

 

Posee junta directiva y está conformado por mujeres. La formación del 

comité es promovida por la municipalidad a fin de ejecutar el reparto de 

alimentos provenientes del Programa nacional de apoyo alimentario 

(PRONAA) a las comunidades. 

 

Su rol es gestionar con la municipalidad la ración alimentaria que le 

corresponde y para distribuir el desayuno para los niños de escasos 

recursos y de edad escolar.  

 

c. APAFA´s. 

 

La APAFA está encargada de vigilar el buen funcionamiento del centro 

educativo en la comunidad o caserío y contribuye con los requerimientos 

que los docentes solicitan para el cumplimiento de sus metas. 

 

Esta organización existe desde el momento en que se crea el centro 

educativo y está reconocida por el Ministerio de Educación. Todos los 

padres de familia que asisten a la escuela eligen a una junta directiva que es 

presidida por un padre de familia. Usualmente los docentes de la 

comunidad juegan un rol importante en el funcionamiento de esta 

organización ya que asesora comuneros en la toma de decisiones, apoyan 

los trámites y gestiones que la comunidad demanda. La APAFA representa 

una fuente para actividades educativas que se pueden realizar en la 

comunidad como el fortalecimiento de la educación ambiental en la 

escuela. 

 

 

 

 

d. Promotores de salud. 
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 Los promotores están generalmente vinculados con el Ministerio de Salud. 

Administran los botiquines y puestos médicos en las comunidades y 

prestan atención médica a los comuneros. La mayoría de la población 

indígena y ribereña emplean plantas medicinales y la ayuda a los curandero 

y shamanes. 

 

Otras organizaciones en la comunidad son las defensorías del niño y del 

adolescente y los jueces de paz y la Iglesia Evangélica Bautista 

Emanuel de Pucaurquillo. 

Las organizaciones informales son organizaciones internas que a pesar de no 

contar con autorización del estado garantizan el funcionamiento interno de la 

comunidad. 

a. Líder tradicional o curaca. 

 

El curaca es el líder tradicional y de carácter vitalicio en el grupo o clan 

familiar. En el caso de nuestra zona de estudio estos líderes están 

perdiendo posicionamiento y poder y su nombramiento ya no es 

tradicional. Sin embargo aun desempeñan un rol importante en la toma 

de decisiones y son considerados como importantes autoridades 

comunales. El curaca es el principal promotor de transferencia de 

sabiduría y conocimientos en la comunidad tradicionales. 

 

En la comunidad Boras de Pucaurquillo y Huitotos de Pucaurquillo la 

autoridad tradicional es el curaca. En la comunidad de  Tierra Firme, no 

hay curaca. El curaca es la autoridad tradicional en la comunidad. 

Originalmente se elegía de manera hereditaria, el curaca padre trasmitía 

el conocimiento a un sucesor de su propia familia. El curaca hace las 

veces de sabio de la comunidad y es el encargado de difundir el 

conocimiento tradicional a través de relatos orales a los más jóvenes.  

 

El curaca originalmente habitaba en una maloca y se encargaba de la 

preparación de la coca en polvo, a veces mezclada con ampiri (sal del 

monte) la cual comenzaba a preparar antes del anochecer, una vez 

preparada la mezcla y convertida en polvo, se compartía el polvo 

mezclado, a veces con tabaco en una reunión donde probaban cocas los 

adultos y donde estaban presentes los niños. Los adultos “bolean la 

coca”, solo a ellos les estaba permitido. Allí es donde se iniciaba el 

relato del saber originario  a lo cual los curacas denominaba sus 

“escuelas tradicionales”, donde el niño y los jóvenes aprendía las 

historias de sus ancestros. El horario elegido era usualmente entre las 

6:00 pm a 10:00 pm.  
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Es por eso que a la maloca del curaca se le llamaba “cocamira”, cuya 

traducción literal sería: “lugar donde se preparaba la coca”. 

 

Hoy en día dicha tradición se mantiene, pero se encuentra bastante 

debilitada, según afirman los propios curacas los jóvenes ya no 

muestran el interés de antes por conocer sus tradiciones. 

 

Su principal función es difundir de manera oral las tradiciones de su 

pueblo a los más jóvenes. En ocasiones debido a su experiencia es 

consulado siempre por las autoridades jóvenes. 

 

El curaca en la antigüedad representaba un símbolo de autoridad en la 

comunidad por su rol de sabio y experiencia en el liderazgo. A partir de 

la década de los 70´s con la aparición de autoridades políticas en la 

comunidad como el jefe de la comunidad y la junta directiva, su 

importancia disminuye. La autoridad del curaca es ceremonial y en 

ocasiones consultiva.  

 

En la actualidad las autoridades tradicionales  tienen limitada capacidad 

de influencia en la toma de decisiones. Esta es básicamente de tipo 

ceremonial, porque es representante en las actividades festivas o al 

momento de la llegada de turistas a la comunidad (como se estilaba en 

la década de los 80´s y 90´s). Es consultiva en las actividades realizadas 

por la FECONA donde tiene un espacio para debatir la manera en la 

cual se realizará la danza ceremonial de clausura o las charlas que 

puedan dar en los colegios a los jóvenes estudiantes. 

 

 

b. Grupos para faenas públicas (mañaneo) 

 

Estos grupos se organizan generalmente para realizar un trabajo 

específico o concreto, como la limpieza del centro poblado o la 

extracción de un producto con fines para el bien común. Son muy 

comunes en las comunidades nativas y en caseríos y participan varones 

y mujeres, las actividades habituales se desarrollan por un periodo 

máximo de 4 horas y casi siempre durante las primeras horas de día. 

 

 

 

 

c. Grupos familiares de trabajo (minga). 

 

Estos grupos son casi siempre organizados entre amigos y familiares 

cercanos para realizar actividades productivas de apoyo a una familia. 
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Se organizan frecuentemente en todas las comunidades y caseríos para 

realizar faenas de trabajo en las chacras (cultivos, cosechas) y la 

construcción de viviendas. Generalmente el trabajo dura un día y se 

concluye en una pequeña fiesta de confraternidad (comida y 

mazateada). En las comunidades nativas del Río Ampiyacu las mujeres 

organizan mingas para realizar la actividad de artesanía. La minga es un 

ejemplo clásico de la capacidad organizativa que tiene las comunidades 

ya que se levantan en base a redes sociales para realizar trabajos por el 

bienestar de toda la comunidad y fortalece enlaces entre familias, 

vecinos y redes de género. 

 

d. Grupos de trabajo para chacras comunales. 

 

Participa toda la población de la comunidad en grupos de trabajo, los 

cuales son organizados por el presidente comunal. El objetivo de los 

grupos de trabajo es cubrir gastos comunales y adquirir un producto q 

se destinará para beneficio comunal. Estos grupos siembran productos 

que tiene demanda en el mercado y en ocasiones trabajan madera. 

 

e. Comité para organizar fiestas tradicionales. 

 

Comisión liderada por el curaca, la comunidad invitada asume el 

compromiso con mucha seriedad participando varones, mujeres y 

niños. Las fiestas se caracterizan por el intercambio de productos 

silvestres, carne de monte, peces seleccionados y productos agrícolas 

de mejor calidad.  

 

f. Comité de electrificación. 

 

Este comité trabaja para ejercer la vigilancia y el mantenimiento del 

motor y cobro de derechos por el uso de energía eléctrica. 

 

g. Comité de artesanos. 

 

Este comité es producto del Proyecto de artesanía financiado por Oxfam 

América. En Pucaurquillo los miembros de este comité están 

organizados para comercializar sus productos de artesanía en Iquitos y 

en algunas ocasiones han participado en las ferias de Lima. 

Aproximadamente el 90% del trabajo artesanal está en manos de 

mujeres y son ellas las que lideran el comité. 

 

h. Comité folcklórico. 
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Este comité surge con el propósito de brindar un servicio más ordenado 

y de mejor calidad en las presentaciones folcklóricas que se realizan en 

las malocas, especialmente para los turistas que arriban a las 

comunidades de Pucaurquillo, aunque en los últimos años, debido a la 

escasa presencia de turistas ha perdido influencia.  

 

g. Otras organizaciones informales (los clanes familiares). 

 

En las poblaciones indígenas existen estructuras de organización social 

que han funcionado desde tiempos ancestrales y que aún persisten en 

algunos casos de forma imperceptible y que requieren atención 

específica. En muchas comunidades nativas a gestión de un 

determinado espacio territorial es conducida por clanes familiares y 

lideradas por un miembro del clan. Una comunidad puede ser 

gobernada por dos, tres o más clanes familiares. 

 

En estos casos, el dominio del espacio geográfico está gobernado bajo 

el concepto de propiedad, con límites imaginariamente definidos. Bajo 

esta visión, el uso y aprovechamiento de recursos se enfoca de manera 

extensiva en función a la capacidad potencial del bosque y es ejercido 

solo por un clan. Cuando se trata de productos con fines de 

comercialización, el jefe del clan, organiza la actividad de extracción, 

realizan para los comerciantes del producto y los ingresos se distribuyen 

de acurdo a los componentes del grupo y no a nivel comunal. 
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