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Appendice A 

Carte geografiche  

 

 

 
 

 

 

Figura 1-Posizione della Regione di San Matìn 
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Figura 2-Posizione di Lamas nella provincia di San Martìn 
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Figura 3- Area di Conservazione Regionale Cordillera Escalera 
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Figura 4- Posizione approssimativa dei clan nativi di Lamas. Fonte: Barbira Freedman 1979, 
rielaborato con l'aiuto di Felipe Cachique Amasifuén. Sembra fondamentale sottolineare che la divisione 

in clan, all’interno del territorio, è ideale. Appare difficile, infatti, individuare famiglie native che 

rispettino ancora la norma endogamica. Il clan Shupingawa oggi non è più presente a Lamas. 
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Appendice B 

Comunità indigene di San Martín 
 

Di seguito si propone l’elenco delle Comunità indigene (censite, in via di riconoscimento, 
riconosciute) della regione di San Martín. Le Comunità evidenziate in grigio sono quelle 
kichwa. Le Comunità evidenziate in giallo rappresentano, invece, quelle all’interno delle 

quali ho lavorato durante la mia permanenza sul campo. 

 

 

Nome della Comunità Tipo di Comunità 
Popolo 

Indigeno 
Provinci

a Distretto 

23 de Mayo Comunidad Nativa Kichwa Picota 
Buenos 
Aires 

Aguano Muyuna Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Alfonzo Ugarte 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Caynarachi 
Allima Sachayuc Alto 

Chazuta Yacu Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 
Allima Sachayuk 

Siyambayok Pampa Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 
Alto Churu Yaku 

Molosho Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

Alto Huallaga 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 
Alto Mayo Comunidad Nativa Awajún Rioja Awajun 

Alto Naranjillo Comunidad Nativa Awajún Rioja Awajun 

Alto Palmiche 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Alto Pampayacu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 
Alto Pucallpillo Comunidad Nativa Kichwa Lamas Shanao 

Alto Shabuyaku Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
San Roque 

de Cumbaza 
Alto Shamboyacu Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 
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Alto Vista Alegre de 
Shitariyacu Comunidad Nativa Kichwa Lamas Zapatero 

Ampi Sacha de Mishki 
Yaku Comunidad Nativa Kichwa 

El 
Dorado 

San José de 
Sisa 

Ampi Sacha de Santa 
Rosa de Cachisapa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Caynarachi 
Anak Churu Yaku Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

Anak Juanjuysillo 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 
Anak Juanjuysillu Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

Anak Kurutuyacu Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Huimbayoc 
Anak Panjuisillu Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 
Ankash Urku San 

Hilarión Comunidad Nativa Kichwa Lamas Caynarachi 

Ankashuyacu Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 
Atun Mayu Puerto 

Mercedes Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Papaplaya 

Aviación Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
San Roque 

de Cumbaza 

Bagazán 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Zapatero 

Bajo Mayo Comunidad Nativa Awajún 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 
Bajo Naranjillo Comunidad Nativa Awajún Rioja Awajun 

Bajo Tumbaro 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún Rioja Awajun 

Banda de Chazuta Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Boca del Shamboyacu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Lamas 
Bolivar Comunidad Nativa Kichwa Picota Shamboyacu 

Cachiyacu Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Carachamayoc 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Caynarachi 

Carañayacu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Zapatero 
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Caserío de Aucaloma 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
San Roque 

de Cumbaza 

Cayanayacu Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Challwal Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Bajo Biavo 
Chambira Comunidad Nativa Kichwa Picota Shamboyacu 
Charapillo Comunidad Nativa Shawi Lamas Caynarachi 

Chayu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Chipeza Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Chirapa 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Lamas 

Chiricsacha 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Huallaga 
Alto 

Saposoa 

Chirik Sacha Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Chirikyacu Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
San Roque 

de Cumbaza 

Chumbaquihui Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Chunchiwi Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
San Roque 

de Cumbaza 
Churusapa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Rumisapa 

Churusapa Pinto 
Recodo Comunidad Nativa Kichwa Lamas Rumisapa 

Churuyacu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Lamas 

Churuzapa 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Cocamilla 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA 
Yaminah

ua 
Moyoba

mba Moyobamba 

Copal 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Caynarachi 

Copal Sacha Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 
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Copal Sacha (Santa 
Cruz) 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Huallaga 
Alto 

Saposoa 
De Morillo Comunidad Nativa Kichwa Lamas Shanao 

Dos De Agosto De 
Palometa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Barranquita 

Dos de Mayo Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a San Pablo 

El Chontal 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Lamas 

El Dorado Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

El Naranjal 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Shanao 
El Naranjal Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

El Piñal Comunidad Nativa Kichwa Lamas Barranquita 
El Wayku Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

Fausa Sapina Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a San Pablo 

Granada 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Huascayacu Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Huasta 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún Rioja Awajun 

Huinguyacu Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a San Pablo 

Humbaquihui 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Incaico Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 

Independencia 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 
Irapay Sacha (Las 

Palmeras) Comunidad Nativa Kichwa Lamas Barranquita 

Ishichiwi Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Ishkay Urmanayuk Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

José Olaya Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 
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Julián Pampa Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Tarapoto 
Kachipampa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Tabalosos 

Kanayo Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Kawana Ampi Urku Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Kawana Sisa Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Kichwa Waja Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 
Konkonpera Comunidad Nativa Kichwa Lamas Shanao 

Kopal Sacha Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Kugkuk 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Kunchum 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún Rioja Awajun 

Kuriyacu Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Kusu Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

La Florida 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 

La Lima 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Cuñumbuqui 

Las Flores de 
Mamonaquihua 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Cuñumbuqui 

La Unión de Cachizapa 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Barranquita 

La Union De 
Mamonaquihua 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Cuñumbuqui 

Los Ángeles Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 
Los Ángeles Comunidad Nativa Kichwa Lamas Barranquita 

Lupuna Sacha Jorge 
chávez Comunidad Nativa Kichwa Lamas Barranquita 

Maceda 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Rumisapa 
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Mamonaquihua 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Cuñumbuqui 

Manquiute 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 

Maray Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Mercedes Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Bellavista 

Mishkiyakillu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Mishki Yakillu Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Mishquillaquillo De 
Shapumba 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Morroyacu Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Mulatambo 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Shunte 

Muralla del Alto Biavo Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 
Mushuck Llacta de 

Chipaota Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Mushuk Puru Puru Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 
Mushuk San Juan de 

Paw Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Nangao Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
Alonso de 
Alvarado 

Naranjal  de Yana Yaku Comunidad Nativa Kichwa Lamas Barranquita 

Nauta 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Nueva Jerusalén Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Nueva Vida 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 
Nuevo Alianza Comunidad Nativa Shawi Lamas Caynarachi 
Nuevo Arica de 

Cachiyaku Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 
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Nuevo Barranquita 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Shanao 

Nuevo Barranquita Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Nuevo Celendín 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Zapatero 

Nuevo Lamas Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Bajo Biavo 
Nuevo Lamas de 

Shapaja Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Shapaja 

Nuevo Mundo 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Zapatero 
Nuevo Pizana Comunidad Nativa Shawi Lamas Caynarachi 

Nuevo Ponderosa Comunidad Nativa Shawi Lamas Caynarachi 

Nuevo Pucacaca 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa 
El 

Dorado San Martín 

Nuevo San Lorenso Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 

Nuevo San Lorenzo 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa 
El 

Dorado Santa Rosa 
Nuevo San Martín Comunidad Nativa Shawi Lamas Caynarachi 

Nuevo Santa Rosa de 
Alto Chambira Comunidad Nativa Shawi Lamas Caynarachi 

Nuevo Shapaja 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Shawi Lamas Caynarachi 

Nuevo Tarapoto Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Bajo Biavo 

Nuevo Trujillo Comunidad Nativa Kichwa Picota 
Buenos 
Aires 

Nuevo Trujillo Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 

Pacchilla 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Rumisapa 

Palmiche 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 

Pampa Sacha Comunidad Nativa Kichwa Lamas 
Pinto 

Recodo 
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Pampayacu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Lamas 
Panjuy Comunidad Nativa Kichwa Lamas Tabalosos 

Pawana Anak Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Paz y Esperanza Comunidad Nativa Shawi 
Moyoba

mba Moyobamba 

Pebas 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa 
El 

Dorado San Martín 

Pijuayo Achpa 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Barranquita 
Pintu Yaku (de Machu 

Picchu) Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado Santa Rosa 

Pintuyaquillo 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Caynarachi 
Pishwaya Allpa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

Pongo del Huallaga Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Puente Bolivia 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Shanao 

Puente Juanita Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Bajo Biavo 
Puerto Franco Valle 

Pikiyacu del Alto Biavo Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 
Pukallpa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Shanao 

Puka Rumi 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Puka Rumi Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado San Martín 

Ramón Castilla Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 

Ramón Castilla Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Rebalse Chazuta Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Reforma Llakta Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Papaplaya 

Ricardo Palma Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 
Rumicallpa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Shanao 
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San Alejandro Comunidad Nativa Kichwa Picota 
Buenos 
Aires 

Sanango 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa 
El 

Dorado San Martín 

Sanango 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Rumisapa 

San Carlos 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 

San Hilarion De Alto 
Shanusi 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Shawi Lamas Caynarachi 

San Juan de Miraflores Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a San Pablo 
San Manuel de 

Nashatauri Comunidad Nativa Shawi 
San 

Martín Papaplaya 

San Miguel Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 

San Miguel de 
Achinamiza 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Caynarachi 

San Miguel de Shanusi 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Caynarachi 

San Pablo de Tipishka Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chipurana 

San Rafael Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Santa Cruz de 
Shitariyacu 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Zapatero 

Santa Rosa 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Shawi 
San 

Martín Papaplaya 

Santa Rosa de 
Cachizapa 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Barranquita 

Santa Rosa de Matador Comunidad Nativa Shawi 
San 

Martín Papaplaya 
Santa Rosillo de 

Upaquihui Comunidad Nativa Kichwa Picota 
Buenos 
Aires 

Santa Rosillo de 
Yanayacu Comunidad Nativa Kichwa 

San 
Martín Huimbayoc 

Santa Sofia Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Papaplaya 
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Sector Río Soritor 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún Rioja Awajun 

Semache Comunidad Nativa Awajún 
Mariscal 
Cáceres Pachiza 

Shabana Yacu Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado Santa Rosa 
Shabuloa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 
Shakapa Comunidad Nativa Kichwa Lamas Shanao 

Shama 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Shambuyacu Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a San Pablo 
Shampuyacu Comunidad Nativa Awajún Rioja Awajun 

Shapaja allpa-
Kimamoto Comunidad Nativa Kichwa Lamas Barranquita 
Shapajilla Comunidad Nativa Kichwa Lamas Caynarachi 

Shapumba 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Rumisapa 
Shawi San José Comunidad Nativa Kichwa Lamas Caynarachi 

Shigkat 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Shilicayo Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Shimpiyacu Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Shucshuyaku Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 
Shukshu Yaku Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

Simacache Comunidad Nativa Awajún 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Simbakiwi Yaku Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado Santa Rosa 

Sinchi Roca 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 
Sinchi Runa de 
Llukanayaku Comunidad Nativa Kichwa 

San 
Martín Chazuta 

Solo del Río Mayo Comunidad Nativa Kichwa Lamas Shanao 

Tankarana Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Tingo de Crisnejas 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 
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Tiwiyacu Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Tornillo 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 

Tornillo Yaku Zelandia Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado Agua Blanca 

Túpac Amaru Comunidad Nativa Kichwa 
San 

Martín Chazuta 

Urcopata 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Lamas Lamas 

Urmana Yaku Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado Santa Rosa 

Villa Moret 

Localidad sin tipo 
identificado por la 

DRA Kichwa Tocache Uchiza 
Vista Alegre Comunidad Nativa Kichwa Picota Shamboyacu 

Vista Alegre Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Alto Biavo 
Vista Alegre de 

Shitariyaku Comunidad Nativa Kichwa Lamas Zapatero 
Vistoso Grande Comunidad Nativa Kichwa Lamas Zapatero 

Ya Ku Shutuna Rumi Comunidad Nativa Kichwa 
El 

Dorado 
San José de 

Sisa 

Yaku Sisa Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a San Pablo 

Yanayacu Comunidad Nativa Kichwa 
Bellavist

a Bajo Biavo 

Yarau Comunidad Nativa Awajún 
Moyoba

mba Moyobamba 
Yurilamas Comunidad Nativa Kichwa Lamas Lamas 

     
 

 

Fonte: BDPI, Base de datos de pueblos indígenas u originarios, Ministerio de Cultura 
(https://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-de-localidades-de-pueblos-indigenas) 
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Appendice C 

Terminologie di parentela  
 
Di seguito si presentano due diagrammi rappresentanti le terminologie 
di parentela con EGO maschile e femminile. I termini MAIUSCOLI 
sono in lingua kichwa. I termini SOTTOLINEATI risultano scomparsi 
o poco utilizzati. I termini in grigio hanno una chiara derivazione 
castigliana.  
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Il termine masha per indicare la cognata, vene usato solo nella 
provincia di El Dorado.  
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Appendice D 
Trascrizioni 

 

Trascrizione 1. Trascrizione di parte del seminario “De donde venimos?”, proposto 
dall’organizzazione tedesca GIZ, in cui si è presentata alle autorità indigene, la storia dei 
kichwa e lo studio dei genetisti.  

Resumen:  

En este taller se han tocado temas de la historia del pueblo Kichwa, gracias a la 
intervención del profesor J. D. y a la presentación, por parte de M. B. de los 
resultados de algunos estudios genéticos llevados a cabo en la región San Martín. El 
profesor esplicó el pasado colonial del centro poblado el Wayku, monstrando como 
la agregación poblacional presente es en realidad el fructo de una reducción de los 
misioneros que querían agrupar diferentes tribus amazonicas para cristianizarlas. 
Al tiempo de las reducciones existían, en el Wayku, nueve sectores diferentes, que 
coinciden con los apellidos ahora conoscidos. Relacionado al tema, Jaime Doerty 
presentó también un estudio sobre la distribución de los apellidos Lamistas en 
diferentes comunidades de San Martín. Resulta que muchas familias dejaron Lamas 
para la busqueda de caza, pesca y también para huir de los violentos conflictos entre 
familias que caracterizaban el Wayku. El profesor tocó también el tema de la 
enseñanza del idioma a los niños en las escuela primaria y secundaria: es 
fundamental retomar también en familia el uso del idioma, que lamentablemente se 
está perdiendo.  

En particular, a partir de este segundo tema, el público dialogó sobre la oportunidad 
de trabajar más en la generación de escuelas bilingües y sensibilizar a los padres y 
las madres a tramandar en las generaciones futuras el idioma de los ancestros. 
Generò interes también el tema de los conflictos internos entre las familias y los 
apellidos: el profesor I. S. remarca la oportunidad de considerar esta come una parte 
muy importante de la historia de los Kichwas, y por eso de indicar las razones de 
estos conflictos.  

Con el segundo intervento M. B. quizo esplicar los últimos logros de un grupo de 
cientificos que, gracias a un estudio sobre el mtADN y el cromosoma Y, concluyeron 
que (al contrario de lo que se cuenta tradicionalmente, en las escuelas y a los turistas) 
el pueblo Kichwa del departamento de San Martín no tiene una procedencia 
Chanka. Parece que los ancestros de los Quechua-Lamistas sean puramente 
amazónicos. Esta es una parte de historia que se tiene que investigar porque podría 
ayudar en demostrar que este pueblo nunca migró en este territorio, sino siempre 
quidó los bosques del departamento de San Martín: investigar un poco más las 
orígenes de los pueblos de habla Kichwa de la región podría brindar una ayuda para 
temas de titulaciones de territorios.  

La segunda parte del taller es dedicada a demonstrar la importancia histórica de la 
sal por el pueblo Kichwa, que siempre ha contado con una mina de sal como fuente 
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para su dieta. Hubo una campaña para desincentivar el utilizo, por parte de los 
pobladores indígena, de esta sal obtenido por la mina: se hizo creer que este sal era 
dañino por la salud, generando bocio. En esta manera se convenció a utilizar la sal 
tratada. Eso es considerado, por parte de la poblacion local, una imposicion similar 
a la lingüistica. 

 En este taller se ha habló mucho del proceso de transculturización, o sea del proceso 
a traves del cual una cultura adopta, mas o menos gradualmente, rasgos culturales 
de otro grupo. En este caso del grupo dominante de los colonizadores o de los 
mestizos. Por el público, esta tranculturización es muy fuerte, en distintos ámbitos: 
lingüistico, de los valores o de la medicina. 

 

Trancripción de las grabaciones del Taller 

-Parte 1- 

 

Profesor J. D. : Lamas era una reducción, una reducción de los misioneros. Pero no 
menciona exato quienes han estado ahi o de donde les han traido. En el Wayku había 
como nueve sectores. De donde vienen los apellidos? Sangama, Shupingawa, Tapullima, 
Guerra y Amasifuen… Bueno. Cuales has sido las relaciones entre ellos? Yo, en algunas 
grabaciones que he hecho con profesores del Mayo (inc) y han salido de Lamas. Han 
salido de Lamas porque había ciertos conflictos entre ellos también. (inc) y las mujeres 
ayudaban a los hombres con piedras y lanzas. Entre ellos, no? Y estos conflictos de 
repente parten por el problema de hoy en día. Y yo me pregunto si en Sisa ha sido algo 
parecido con el Pishwaya y esa historia donde esta, no hay escritos que validen esa 
información.  

Y estos apellido por donde se han ido? Se han ido lejos de Lamas, no? Por ejemplo los 
Ishwiza se han ido por el Mayo, y desde el Mayo se han ido también por Sisa. Los 
Sangamas por Pamashto. Los Salas también por Pamashto. Salas no hay en Lamas, pero 
igual se han ido. Se han ido por causa de estos conflictos y para buscar caza y pesca.  

Bueno. Hicimos un trabajo para averiguar donde están los Kichwas en San Martín. [Habla 
con el público] A ver, donde están los Kichwas en San Martín? [El público discúte: Están 
en toda la región. Nomínan unas Comunidades Nativas]. Exacto! Están (inc.) por todo 
San Martín. Y más allá de san Martín, no? Por Amazónas, por ejemplo. Bueno. Hicimos 
un estudio para determinares en cuales comunidades hay Kichwas. Y cuales sus apellidos. 
Entonces analizamos acto por acto de cada escuelas con los niños cuales son sus apellidos 
por parte de padre y madre. Y encontramos casos con apellidos Kichwas por ambas 
partes, como por parte de padre o sólo de madre. Y encontramos una buena cantidad. 
(inc.) (inc.) 

Me alegro mucho que en Sisa se està haciendo como se està haciendo pero, por otro lado, 
los padres tienen que empezar otra vez a enseñar Quechua a sus hijos. Porque, los 
Quechua-hablantes donde han aprendido a hablar Quechua? De sus padres. Lo que le 
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enseña es su familia [De difícil comprensión: Plantea el tema de una interconexión entre 
la enseñanza del idioma el la escuela y la practica del mismo en el ambiente doméstico]. 

 Hay muchas preguntas y hay pocas soluciones: el hecho es que los kichwas se han ido 
por todo el departaménto. El idioma lo estamos perdendo, con el hecho que los niños ya 
no hablan, o hablan muy poco, en un par de generaciones más (inc.). hay esfuerzos en 
Sisa, hay esfuerzos en Chazuta, en Lamas de hacer algo por esto. Para dar el valor al 
idioma. (inc.) Hay que hacer mucho más esfuerzo para cambiar registro.  

Profesor I. S.: En relación a los conflictos internos. Habian conflictos entre los pueblos 
originários; no solamente entre los Quechuas, o sea, en varios grupos étnicos en todos los 
lugares. Es cierto, bueno en Lamas, porque habían estos conflictos? También era por el 
poder. El poder de…quien tomaba más la purga, por ejemplo, era un aspecto. O sea, yo 

tengo más poder, o sea, más fueza. Y otro conflicto entre los Quechuas era porque era un 
clan, o sea una familia. Por ejemplo la familia Sangama es una familia grande en Lamas. 
O sea porque soy grande soy orgulloso y te busco la bronca. Otro conflicto era más por 
llevar a una pareja a otro sector. Alguien si era cazador o no era cazador. Y esas son 
pruebas de que grandes cantidad tenìan estos conflictos. Habían pes, conflictos internos 
en gran cantidad. Supongo que en algunos pueblos debe pasar esto, pero si yo he 
observado de eso. Por ejemplo que los Shupingawa con los Guerras no se llevaban bien. 
Por razon de que tú eres en la parte baja y yo estoy en la parte de arriba. (inc.) Los 
problemas que se daban entre clanes familiares. (inc.) Las mujeres apoyabban a los 
lanzadores de piedras, que usaban también lanzas. Se daban pues no? O sea, que los 
conflictos no han sido de repente por un momento. Sino por motivos, por cosas que 
seguían de diferentes formas. Y a veces también porqué tomaban muchos tragos. Por el 
hecho que tomaban tragos empezaban las broncas porque “yo soy del sector tal y tu eres 

del sector tal” y se daban fuerte.  

R. L. :  Allima chishi turiyni kaymi, ñañakuna, turiynikuna, tukuy kaykunata 
uyariykanchiksapana ñukanchik ñan kay shipashkuna, waynakuna, mana 
rimanayansapallachu kay Kichwanchikpi yakushimik (inc). ñukaykuna turiynchik 
nishkana mana yachakushkanisapachu kay yachay wasipi tatanchik mamanchik 
awilitaynikuna rimakushkan kichwapi chaypi yachakushkanisapa rimakuykan kichwata.   
Gracias por esta opurtunidad, de verdad hay muchisimas cosas para hacer, pero de 
nuestras comunidades. Yo le sugiero bastante a las hermanas mujeres, tanto a los padres 
para que ellos, ellos son los únicos maestros en la casa. Segundo vienen la escuela y los 
profesores. En la casa es todítos los días. Para poder recuperar nuestro idioma. 
Muchisimas gracias.  

W. T. S.: Buenas tardes a todos. Bueno, yo no lo he conocido, pero me acuerdo de haber 
visto a una época en el centro poblado. Pero en este tiempo era joven pero ahora son 
edades de cada uno que van pasando. Voy a recalcar, hoy en día que en la Provincia de el 
Dorado y en Sisa los amawtas estan enseñando en los diferentes centros educatívos el 
Quechua. Quiero recalcar algo de mi pueblo, de mi comunidad, quien les habla ha sido el 
iniciador de formar una Comunidad Nativa primeramente en el centro poblado de Huaja. 
Y fué en el año 2010. Conversando con las autoridades allà, le dije hay que formar una 
Comunidad Nativa en el centro poblado de Huaja (credo).  Y en aquel entonces el alcalde 
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me aceptó mutuosamente y se puso en agenda para debatir. (inc) habian aceptado ser 
Comunidad Nativa, pero a los 6 o a los 8 meses se fue a la nada. Algunos decían de que 
no es para los niños, los nativos andan con sus plumas en sus cabezas, nosotros no 
queremos ser eso. Lo escuché yo. Entonces como no querían allá yo radíco en Alto Huaja. 
No me pasò de mi mente de que sigo formar una comunidad nativa en mi sector. Yo 
mismo, casa por casa, voy a invitar las personas a una asemblea para poder formar a una 
Comunidad Nativa. Y justamente trabajo en ese equipo con 40 moradores. Entonces, 
hermanos y hermanas, ya se formò en el año 2011. Quienes habla ha sido 4 años Apu. 
Ahora ya hemos elejido a un joven para que aprenda. (inc.) Hablando el tema de la 
educación, se ha questionado para que en alto huaja tambien haya un giardin iniciál. Pero 
la meta es de que esa istitución educativa sea bilingue, no monolingue. Por el momento 
hay una hermana que está enseñando pero no es bilingue. Les agradezco una vez más. 
Eso es un reto que vamos a ir compartiendo, para que los hijos sigan hablando el idioma 
quechua.  

Doctora  M. B. : Hay alguna otra pregunta? O comentario? Porque hemos tratado este 
tema también dentro de este taller sobre gestión y conflictos porque estamos enfocados 
sobre, como Ronald bien lo había esplicado, propriedades comunales. Conocer un poco 
mejor la historia, esto nos sirve para justificar quien tiene derecho a estos territorios? Es 
una pregunta al público. Bueno, los Kichwa son decendientes de estos pueblos y de otros 
pueblos más que han estado en esta zona: son los primeros pobladores de esa zona? [El 
público discute y contesta que sí: “Somos los primeros!”] Esto nos sirve, por ejemplo 
para justificar quien tiene derecho al territorio? Aun si es un tema complicado hoy en día, 
no? En un mundo globalizado todos dicen que todos somos iguales, todos tenemos los 
mismos derechos, pero si es sin embargo siempre bien importante saber quien ha poblado 
estas tierras primero, quien lo ha utilizado, cultivado, quien lo ha hecho. Porque no es 
monte monte…es la tierra que ha sido poblada ya por gente, generaciones atrás. Entonces 
es importante saber también quien ha conservado también los bosques, no? Para eso 
también pensamos que está bien de investigar un poco más sobre las orígenes, sobre la 
historia. No? Porque podría brindar mas fundamiento sobre el derecho a la tierra en San 
Martín. Siempre con cuidado, es un tema delicado. La antropóloga italiana me permitió 
hacer presentar esto, porque ella hizo una breve presentación. Entonces eso esplica un 
poco sobre el estudio que han hecho los genetístas por acá en esta zona. Quizas que alguno 
de ustedes ha partecipado en este estudio, porque cuando ella lo presentó delante de la 
CODEPISAN, algunos sì habían participado. Han donado sangre. Eso està bien resumido, 
en el video que nos trajo tambien (inc). Este estudio es en inglés, es la historia genética 
de los Quechua Lamistas de Peru. Haí està un mapa donde habla de Pamashto y Lamas. 
Acà habla de la afinidad del Rh negativo y de los grupos sanguineos A B 0 entre la 
población peruana de habla quechua, es un estudio del año ’73. Porqué sì ha habido varios 
estudios. El ADN mitocondial es una parte del patrimonio genético que heredamos de 
nuestra madre y estudiandolo los genetístas pueden estudiar nuestra linea de ancestro 
femenino. Varones y mujeres tienen ADN mitocondriál. El cromosoma Y sólo lo tienen 
los varones: los hombres heredan el cromosoma Y de sus padres. Estudiandolo los 
genetistas pueden descubrir nuestra línea de ancestro masculina. Esta es un poco la 
esplicación de como los genetistas han estudiado: ellos se preguntan si hay una afinidad 
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entre los grupos quechua Lamistas y los grupos que hablan Quechua en Ecuador y las 
vecinas comunidades amazonicas? Los grupos que se autodefinen decendientes de los 
Chankas, y que viven en el territorio de apurimac, tienen patrimonio genético compartido 
con los antiguos Chankas? Y hay una conexión genealógicos entre los Quechua-Lamistas 
y los decendientes de los Chankas que viven en Apurimac y en Huancavelica? Porque 
eso es lo que siempre se ha estudiado, no? Lo que la historia de la zona ha contado, se ha 
transmitido. Las conclusiones son que el patrimonio genético de los Quechua-Lamistas 
se parecen a los de los Awajun, Cocama y Jivaros. Y el origen de este pueblo es 
probablemente amazónico. El patrimonio genético andino es muy diferente de lo de los 
grupos Quechua-Lamistas asì que se puede confirmar que entre los Quechua Lamas no 
hay antepasados Chankas. Estos son los estudios de los genetistas. Entonces esto es por 
lo menos lo que hoy en día se cree. Hay que seguir estudiando, pero segun la ciencia de 
hoy no decienden de los Chankas. No hay afinidad, o no hay patrimonio genético 
compartido. O demasiado poco. Los Kichwas de acá tienen más familiaridad con los otros 
indígenas de la selva que con los Chankas. No? Eso han comprobado con el estudio de 
los genetistas. Entonces estos son los resultados, los últimos que hay de este estudio. Yo 
sì soy antropologa pero no he estudiado esto en profundidad. Y seguramente otros 
antropologos seguirian estudiando estos temas y difundiando. Y sería muy bien que aca 
tambien haya gente que quiere investigar y estudiar esto más. A mi sì me interesan mis 
de donde soy: sì soy alemana de un pueblo pequeño de Alemania, pero mi familia es más 
oscura que el promedio. Entonces hay una tia que ha empezado a investigar y dijo que 
llegó a un joven italiano y se quedó en 1702 y también tenemos un apellido en mi familia 
que es un poco raro, que no es alemán. Entonces bien podría ser que era de italia. No he 
tenido más tiempo de investigar pero a mi me interesa de donde soy. Creo que ayuda un 
poco más a entender algunas cosas saber de donde son mis antepasados. Entonces sería 
también una buena iniciativa, quizás, que haya algunas personas que quieren estudiar este 
tema. Investigar. 

[los presentes miran al video] 

-Segunda parte- 

Prof. R. :[Habla sobre la importancia de la sal, de la mina de sal] Se fueron a desayunar 
despues de haber trabajado, y cuando estan desayunando escucharon como un trueno. Y 
se fueron a ver: la sal no había. Se había desaparecido. Y eso es lo que mis abuelos me 
han contado. Y es cierto. Podía haber esta mina encantada, y es un lugar muy bonito. 

Doctora  M. B.: Bueno, a parte de eso porque es tan importante la sal? Ahora cuanto 
cuesta una bolsa de sal? [El público contesta: un sol, un sol cinquenta.] Y porque es tan 
importante?  

Prof. R.: Allá nos vamos, mira. Hoy día nos gusta el facilismo, de repente. Nos enseñaron 
mal. Y ahora prque no vamos a traer la sal? Incluso estabamos con el proyecto de bosques, 
con el que estamos pensando sacar la sal natural y poner en venta. Ahí está, pero casi no 
está caminando nuestro proyecto. Pero porque damos importancia a la sal de las bodegas? 
Yo me recuerdo Felipe contó que en esta campaña de bocio, entró detallar bastante en el 
tema de la sal en caso de salud. Porque nosotros hemos aceptado esa transculturización? 
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Y cuando allá iban nuestras abuelitas, con su kachi bola, ellos hechaban querosenes: mira 
hasta donde llegaron. Que hemos dicho nosotros? Que dicimos frente a eso? Hechando 
querosenes por ahi, para no comer la sal. Con la idea de que compremos la sal de bodega, 
la sal con yoda. Y eso fue una forma de convenio de salud. Hay muchas cosas que nos 
han impuesto: nos han maltratado. Y resultado de eso también es la lengua. Y muchos 
aspectos que de ahi vienen: el rechazo hasta nuestro proprio hermano. Por eso, quien nos 
ha hecho daño? Decía la pani Rosita, en las (inc) nativas, seguían trabajando docentes 
que no conocían la cultura. Prohibian. Esto daño quien lo ha hecho? Quienes no conocen 
la cultura.  

Doctora  M. B.: hay un dueño, una dueña de la sal? 

Prof. R.: Eso habla la creencia: hay un dueño del monte. Las montañas si tienen un 
encanto. Yo tengo una foto. Se fueron a monteár. O a buscar, hicieron una investigacion 
y sacaron unas fotos, y le dio la sorpresa cuando ya regularon las fotos, se vió una mujer 
atrás: mas o menos de dos metros y medio, con brazos grandazos, con un seno desnudo. 
La madre naturaleza, es que te acompaña y mucho mas cuando usted toma medicinas 
naturales. Toma estes remedios que te hacen renjovenecer, te hacen fuerte. Es una riqueza 
que nuestros comuneros a veces le desperdician, no lo quieren. En la alimentacion 
principalmente, en la medicina tradicionál. Nuestras purgas: te vas al monte a cazar. De 
lejos el animal se iba. Pero si tu tomas tu purga, el animal no te tiene miedo. Y ahi le 
amarras, le vas a amarrar con chumbi. Le jalas.  

Prof. I. S. : Bueno, en relación a los valores culturales, todavia sigue en la zona de Lamas 
el saludo. Empezamos de los mayores, no? Una persona tiene que saludar a su abuelito, 
al suegro o a la suegra y a los hermanos. No? Cuando se levantan la mañana. Cuatro, 
cinco de la mañana ya el que levanta tiene quei r saludando. Eso del respecto es un valor 
cultural importante. También incluso se observa cuando por ejemplo matas un chancho, 
y en la familia se hace que probar a todos, compartir. Un pedazo, un pedazo, un pedazo. 
Es decir regalar en pedazos a los miembros de la familia. No comer solo. Eso es un 
interesante valor cultural. Tambien hablaba de la choba choba: durante el almuerzo se 
empezaba a servir antes a los mayores: los chiquitos eran despues. Hay una secuencia.  

Doctora  M. B.: como es para decir la verdad? Es importante la honradez? Que pasa 
cuando un niño miente? 

Público: Cuando un niño miente, debemos conversar, dialogar, corregir y saber el motivo 
por lo que ha mentido. Para que el niño aprenda la verdad.  Porque un niño miente? Por 
temor, no hay esta confianza: el niño tiene muchos comportamientos distintos. Hay que 
educarles desde el principio. Ahi estamos ahi por eso pero no es facil.  

Doctora  M. B.: Entonces la honradez es un valor importante? Claro. Es también en otras 
culturas. 

Público: quiero compartir algo, sobre los valores. Los niños son tímidos, porque no hay 
confianza con los papás. Y es por eso a veces que mienten los niños. Porque la gran 
mayoria de mujeres son trabajadoras como los varones. Y hay muchos casos de niños que 
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estan empezando a robar. Y es porque la mama no está en la casa. Ahora se està perdiendo 
esto.  

Doctora  M. B.: Entre los Awajunes hay también estas historias de padres que llevaban 
los niños juntos a las cataratas, para que tomaran juntos ayahuasca y para que pudieran 
compartir juntos estos valores. Ahora está cambiando, no?  

[inc.] 

 

Trascrizione 2. Intervista al professor T. A. , presidente di FEPIKRESAM, che autorizzò 
lo studio dei genetisti nei Wayku e nelle località limitrofe.  

 

Cuándo yo era dirigénte de FEPIKRESAM vino el profesor Fujita a hacer un trabajo con 
la población. Y a través de él me contactó su compañia de trabajo, para venir en el 
Departemento de San Martín, a través mi persona. El objetivo generál de este estudio era 
hacer el ADN. Y [descubrir] si somos de orijen del departaménto de Apurimac, donde 
vivían los Chankas, a través de una analisis genética. Y eso era el objetivo: asì no más 
nos esplicó de que se trata. Porque nosotros no sabemos que es ADN. Y para eso, pues el 
dijo de que iba a hacer este…toma de sangre, pruebas. Me tomaron a mi también! Pero 

antes ellos presentaron su documento, y en FEPIKRESAM se hizo una reunión, como 
directivo. Y nos dicieron que querían visitar unas comunidades: asì conversamos con los 
Apus. Y obtuvieron el permiso.  

Y como era dirijente, conversé tambien con las comundidades de chayawitas y de 
aguarunas. Sacaron tambien de ellos: se hizo el trabajo con las 3 etnias, porque hay rasgos 
que segun ellos se encuentran en las 3. Siempre cuando hay un estudio hay que dar 
informacion. Y nos hicieron llegar. Y vinieron, despues de haber hecho el trabajo vinieron 
a dar a conocer otra vez. Y ibamos conmigo: por moyobamba, por el bajo huallaga. Y por 
eso no hubo ningun problema.  

[Quien ayudó a los genetistas?] yo: yo era como guia. [Y porquè les ayudó? Era 
importante ese estudio para usted?] El estudio que hicieron es importante, pues nosotros 
creiamos que tenemos el orijen de los Chankas y Pokras. Y cuando al final vinieron a 
decir que al final no somos asì, nos dejò un poco…raro. No? Porque hay otro estudio que 

hicieron, que dice que somos de los Chankas y Pokras, no? Pero a travez de ADN se dan 
cuenta que no somos Chankas y Pokras. Porque somos una fusion de varias etnias de acà 
en San Martin. Y eso es lo que se ha convertido en el Quechua: la fusion de cinco seis 
grupos humanos. Segun este estudio no somos migrantes! Sino somos natos de aca: antes 
de que aparezcan las otras etnias, nosotros ya esistiamos acà. En tema de territorios, dicen 
que ancestralmente nosotros eramos duenos de los territorios: me acuerdo cuando yo 
era…todavia antes de que se titulen, yo era dirijente, eran territorios libres, bosque libre, 
selva libre. Nosotros podiamos ir en el monte, nadie nos impedia…para cazar, extraer sal. 

Hay una mina de sal, conoces? [Y ahora ya no se puede ya estraer?] Ahora ya no, ya. Y 
eso porque hay el area de conservacion, està titulada. La mina de sal es parte.  En mi 
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tiempo era todo libre. Libremente y nadie te impedia. Por ejemplo en esta zona, yo me 
iba con mi papa, pero después que se ha titulado ya como area de conservacion, y que se 
titularon las Comunidades Nativas, se cerrò todo. Podiamos cazar. Y ahora ya no: no 
podemos ir. Y para la pasada fiesta de Santa Rosa, nosotros ibamos como obligados a 
cazar animales, 200 o 300 kilos, de carne del monte, para poder poner a la cabezonia. No 
era con gallinas y huevos: no, no no! Antes era con carne del monte, de animales 
silvestres. 200-300 kilos: ibamos 10 familias al monte, 4 personas traiams 50 kilos. Seis 
personas con otros kilos…y eso compartimos con los demas. Por la fiesta: un dia dos dias. 
Luego el pescado. Ahora ya no hay carne silvstre. Todo es pescado: precisamente porque 
no podemos. No nos dan el permiso para ir a cazar animales. Si es que no nos dan el 
permiso. Las federaciones de crearon antes de la ACR: nosotros cuando titulamos las 
comunidades nativas, la federacion tambien a paralelo, fue reconoscida a nivel legal, que 
era una federacion legal. Y como tal teniamos que trabajar legalmente titulando. Por 
ejemplo, chirik yaku esta concentrado dentro el area de conservacion regional. Tiene 
limites, pero el area le rodea y parece que le ha englobado todo. Pero ellos mantienen ahi 
los limites de los territorios comunales. Los de chirik yaku tienen su territorio titulado, y 
nosotros por eso podemos entrar con el permmiso del Apu.  

En mi epoca, cómo dirigente no era complicado, y nos dimos cuenta que habia una ley, 
la ley de las Comunidades Nativas que daba derecho a territorios. Antes no conociamos 
esa ley. Y legalmente no habia comunidades nativas. Pero yo digo: con titulo o sin titulos, 
somos Comunidades Nativas, aunque no estemos reconoscidas legalmente. Yo veo una 
contradicción ahi: si no eres titulado no eres Comunidad Nativa. Yo eso discuto! Pero 
aqui ahora hay una diferencia entre quienes son Comunidades Nativas y quienes no lo 
son. Algunos nos consoderan como pueblo mestizo. Algunas comunidades no quieren ser 
Nativas…hay una contradiccion interna por las leyes…y las ONG tambien! Yo he 

luchado, porque los de las ONG son también dueños. Ellos hacen proyectos ahi. Y en las 
areas de conservacion no hay comunidades nativas. Las comunidades nativas estan 
afuera. Y los dirigentes, algunos estan demasiados monetizados: viven bien, comen 
bien…y que hacen por su pueblo? Nada de nada. Solo hacen proyectos para el territorio, 

de conservacion de bosques. Y por el pueblo no hay escuelas, o centros de salud. Esa es 
la cosa.  

Yo me acuerdo, cuando se ha crado la primera federación, catorce comunidades 
constituieron FEPIKRESAM. De ahi aparecieron otras federaciones, despues que se ha 
creado la cordillera escalera, y ya no pudieron titularse. Hasta ahorita. Ellos exigen, 
luchan. Su tierra es. Pues que devuelvan! Les han dado en concesion, por el estado. Y ahi 
ha nacido el problema. Ahora ya no quieren concesion, sino quieren ya ser tituladas. Y 
ahi estan involucradas tambien luchas por el petroleo, por la mineria. Contra la 
contaminación. Cierto es que hay petroleo en las comunidades nativas, hay petroleo. Y 
quien va a extraer? Quien va a explotar? Las ONG? Con el cuento de que no se contamine. 
Del subsuelo, el estado es dueño. Del petroleo el estado es dueno…y no de las 

comunidades nativas. Asi que yo le digo a las petroleras, si quieren hacer projecto de 
explotacion que lo hagan, pero sin mentirnos y haciendolo en conformidad a las leyes. Y 
con acordes: por ejemplo si tuba un arbol siembra 100. Si tumbas y no siembras, explotas 
y rompes la capa terrestre, y abajo dejas petroleo…asì vas a contaminar todo. Hay 
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comunidades nativas que estan de acuerdo que entren las petroleras, pero hay unas 
federaciones que dicen que no.  

Los dirigentes de las federaciones etan ganando mucho y en doce anos no han constituido 
ni una comunidad nativa. Porque? Porque ya no hay nada libre. Ya està todo por el area 
de conservacion (la cordillera escalera). Que es pertenencia del estado.  

Cuando yo empezè a titular nadie queria ser comunidad Nativa! Nadie! Preguntales si no 
me crees! Porque? Porque no tenian informaciones y pensaban que Toribio Amasifuen 
era un loco! Yo consitui 14 comunidades nativas legalmente! Y una comunidad nativa, 
para que sea legalmente, tiene que tener territorio, pues. Y su territorio es es bosque: no 
es el lugar donde vive, esa es un nada. El lugar donde vive es un nucleo: pero su territorio 
es el bosque, donde Cazan, pescan! Mira Yurilamas, tiene 32 mil hectarias! La única 
comunidad que tiene tanto! Bosque, Bosque! Pero ahi tambien està cambiando mucho: 
ahi muchos nativos se han ido y vienen serranos que tumba nel bosque…hectarias y 

hectarias para la ganaderia.  

Los quichuas tienen una conciencia mayor de conservacion del territorio: yo desde 
chiquito he sido policultivo, no monocultivo. A mi que no me vayan a enganar ahora con 
sus monocultivos! Y con el uso de sus inseticidas. En una chacra puedes sembrar tu frejol, 
tu mais, tu mani. Todo. Y sin ningun problema hemos comido bien. Y con sus 
monocultivos y insecticidas ahora los suelos se hacen pobres y ya en pocos anos no pueses 
sembrar nada. Y es puro comercio, de los empresarios que con su monetizacion 
envenenan la tierra. Los insecticidas son para los ociosos que no quieren trabajar con sus 
manos, limpia la tierra! Yo no uso estas cosas, ellos si, porque es más rapido.  

Ellos andaban conmigo. Por casi un mes. Primero ellos planificaron. Estar en Lamas, por 
decir 10 dias, asì que coordinaron conmigo como dirigente. Y hablabamos con los apus. 
Y de aquì, saliamos hacia el norte y hacia el sur! En las diferentes comunidades: entre los 
awajun, los shawis y los Kichwas. Un dia por ejemplo vamos por Aviacion, otro dìa 
vamos a estar en Chirikyaku! Y asì pasaban los meses y por ultimo terminamos a El 
Dorado, y Sisa. Despues nos hemos ido por el bajo Huallaga, con los Shawis, o por 
Moyobamba, con los Awajunes. Y eran casi dos meses. Pero el punto central era aqui en 
Lamas. Eran tres genetistas. Después, terminado el trabajo, volvieron otra vez. Yo 
también tenìa el papel de esplicar a las personas: como era dirigente me conocian todos. 
Por eso yo tenia la posibilidad de ir, conversar, esplicar y todo. Ellos me decìan: “Usted 

es el motor. Por ti llegamos. Usted esplica, conversa y asì sacamos las analisis”. Y asì, 
pues, fue. Y por eso yo esplicaba primero porque estaba acà, y por eso nunca han dicho 
“No venguen, no llegues”. Quien sabe lo que habria pasado sin mi presencia: de repente 

le hubieran dicho, no entren!  

Fue importante ir por diferentes familias, diferentes apellidos. Segun la historia por 
ejemplo, los Salas no son de acà, de San Martin o del Peru. Los Salas son Chilenos. O los 
Guerras: no son netamente de acà, sino es un apellido espanolizado. Ahora, los Cahiques 
y los Amasifuenes son de esta parte. Los Sangamas son interesantes: porque hay 
Sangamas solamente aqui? Mi apellido es Amasifuén, pero originariamente no era asì. 
Tenía otra forma de escritura. El origen de Amasifuén era diferente: mi apellido lo han 
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castellanizado. Antes acà habia diferentes clanes: Amasifuentes, Tabalosos, 
Suchiches…Todo eso nos reunieron los misioneros. 

 

Trascrizione 3. Le origini della famiglia Chujandama. Artidoro Chujandama racconta la 
storia della propria famiglia.  

Hay muchas historia que parecen mitología, que pero son historias reales. Por ejemplo la 
historia de la pantera. Muchas personas, como Mariela [paziente argentina] veen la 
pantera en sus cerimonias de ayawasca cuando vienen acà. Y decimos nosotros que 
tenemos dos historias. Porque estos lugares eran inhospitos. Nosotros aqui hacemos en el 
pueblito (si riferisce a Llukanayaku) hicimos unas escavaciones y encontramos restos 
arqueologicos pero de la hera del cobre, del bronce. Porque hace dos años hemos 
encontrado una cantidad. Haciendo un silos para el bano, hemos escontrado una alcanzia 
de un chancho, asì, de un chanchito de barro donde habia 2 aretes de cobre. O sea había 
una civilizacion que había desaparecido acà. Pero, como nosotros poblamos aqui? Porque 
nuestro apellido, los Chujandama somos el apellido predominante acá. Solaménte en esta 
parte de Chazuta y del bajo Huallaga. Y en una parte del alto Huallaga. Y despues nuestro 
apellido está también el la frontera del Ecuador, cerca del rio Pastaza. Estamos en la 
frontera del Ecuador: tambien son quechua-hablantes, que hablan nuestra lengua. 
Entonces hay dos hipotesis que casi quinientos años alguien ha venido a poblar acá, y 
quienes en realidad han guiado los Chujandama? Segun nuestros abuelos, o sea…mi 

abuelo me contaba a mi que su tatarabuelo, su bisabuelo le contaba a el que habia un 
personaje que se llamaba Cipriano Chujandama, que ha sido un superdotado que se 
transformaba en una pantera. Ese lugar hinhospito, es una de las hipotesis que 
probablemente nosotros hemos migrado del Ecuador. Y esto hace 500 anos que pertenecia 
el alto Peru, y entonces hemos venido migrando, buscando tierra donde poblar. Entonces 
quien en ralidadguió a los Chujandamas a poblar estos lugares que eran inhospitos donde 
ya una civilizacion habia desaparecido? Ese personaje se llamaba Cipriano Chujandama. 
El se podia tranformar en una pantera. Este venia, se iba a cazar: se iba con sus hermanos 
para cazar y le decia: “esperame aqui, luego vuelvo”. Y se mataba un venado, un tapiro, 
o un sajino. No? Y luego decia a los hermanos que vayan a recojer por el camino el 
animal. Y pasaba los anos, y ese no se envejesia. Entonces empezo a aparecer la 
retrocarga, no? La poblacion empezaba a crecer y se sintiò amenazado. Y entonces 
decidio que si se iba continuando ser una pantera, en algun momento le iban a disparar. 
Entonces decidiò convertirse en un arbol. Cipriano para nosotros significa nuestro 
guardian: es el arbol del dese. Porque el se transformò en un arbol de Lupuna.  Cipriano 
es la lupuna, y la lupuna es la pantera. Porque por dos oportunidades alex lo vio una vez, 
yo le vi una vez. Cuando…ahi (indica dietro le sue spalle) habia un tambo de dieta: yo 

dietè una vez ahi y vi a la pantera. Pero nunca en frente: siempre dando las espaldas en 
muestra de protexion. Nunca lo vees asì (di fronte). Y siempre en las sesioned de 
ayawuasca nosotros escuchamos que la pantera “huuuu, huu, huu!” hace estas cosas asì. 

O sea, es una muestra de protección: es parte de nuestro guardian. O sea, no es 
considerada como una mitologia, sino es una cuestion de nuestra vida, de nuestros 
antepasados que están siempre presentes con nosotros. Y la otra hipotesis es que Cipriano 



307 
 

podria haber venido guiando los Chujandamas por no ser conquistado, por los chancas. 
Porque los Chancas, despues del Imperio Incaico fueron una etnia que fueron los mas 
guerreros, los mas conquistadores.  Y probablemente por no ser conquistados por los 
Chancas ha tenido que emigrar a estas tierras, para poblar aca. Y chazuta era como un 
paraje, aqui pasò Che Guevara. Y ahi es considerado como una zona de descanso, donde 
enterraban los muertos viajeros.   

Venimos de los Chankas, pero en esta historia hay otros personaje que vivió aqui y que 
llamamos el Ayanku: el Ayanku viviò aqui al frente de acà, y era un personaje que 
probablemente no era decendiente de alguien de este mundo: tenìa las orejas grandes y 
boca grande. O sea viniendo de los Chankas el que guiaba era otra persona: el Ayanku. Y 
el personaje era bien raro y vivia completamente solo. Pero en una noche de lluvia, con 
rayos y relampagos el simplemente desapareciò. Cuando había descargas elecricas así y 
lluvia torrencial. Y quedó una especie de piscinita, que nosotros le llamamos el hueco del 
Ayanku: Ayanku uchku. Nunca más supieron de él. Esta no es una mitología, es un hecho 
real: nuestros antepasados contaron que habían conocido el Ayango! Pero como eso 
parece una rareza entonces nosotros creemos que hemos emigrado del Ecuador. Porque 
nuestro apellido también coincide: estos se le llamaban los “Ayalamas”. Que eran 

quechua hablantes y habian asentado en una parte de Lamas. Pero estos habian emigrado 
del ecuador y tenian nuestro apellido. Los Chujandamas estan asentados tambien en la 
frontera cerca de Ecuador cerca del Pastaza. Y esta es nuestra decendencia. Entonces es 
increible: nuestra historia està tan rica! Y estas cosas más nos parecen a nosotros real que 
hablar de una mitologia: porque una mitologia es hablar de algo supersticial. Pero eso es 
algo mas cercano a nuestra realidad.  

[C. A., il mio accompagnatore, domanda di raccontare dei Manaocoteyuk] 

El vocabulo quechua Manaocoteyuk significa sin poto, o sea sin recto. Sin ano. Cuando 
llegaron aqui nuestros antepasados encontraron en estas zonas inhospitas unos seres. 
Como ya habia desaparecido una civilizacion, habia unos arbles de caymito por ejemplo, 
por eso creemos que no hay meras coincidencias de la vida son cosas que se tu has pasado 
por 100 anos, alguien va a llegar 50 años mas o 20 anos más, a lograr caminar por ahi. 
Son cosas reales: si tu has pisado, tu generacion va a volver ahi. Son cosas de energia, 
que te conectan a la misma vida: la energia del sol, la pacha mama. No son cosas que 
suceden por accidente. Y es algo lindo que nosotros podemos cuidar y saber que venimos 
de ahi. Y nos sentimos tan orgullosos de conocer esto! A mi por ejemplo me gusta hacer 
el trabajo de las plantas, conocí a mi abuelo desde los 5 anos, ayudandole con plantas, 
haciendo cosas, curandoles.  

Cuando llegaron a estas zonas inhospitas del rio cuenta la historia, que no es una 
mitología, es algo real, que este rio, esta quebradita donde pasa el punete, tiene una 
desembocadura donde pasa el rio. Y antes de llegar al rio hay una laguna (mañana vamos 
ir a ver), hay una piscina natural ahi hecho de pura piedra, y tine la salida al rio. Y en la 
parte de acà [indica la destra] tenia un arbol de caymito, y en este arbol le encontraron a 
varios humanoides y los humanoides ms adultos “pam pam”, se tiraron al rio y allí se 
desaparecieron. Y quedò un nino en el arbol ahi. Y le agarraron al niño. El no tenía 
genitales, no tenia poto, no tenia nada. Solo era un humanoide. Entonces que hicieron los 
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abuelos? El achiote es una pintura natural tambien usada como condimento y agarraron 
el achiote y le hicieron una cruz a la frente “plan plan”, en el pecho “plan plan” y en la 

espalda “plan plan”. Le agarraron y le soltaron. Y esto se tirò al rio. Hay una muyuna 

grande que queda asì en el rio, nadò ahi y se desapareciò ahi. Y por eso a esta muyuna le 
llaman el manaocoteyuk.  

[Y se supone que viven en el agua estos seres?] 

Definitivamente! Mi abuelo contaba que aca abajito en el puerto tenemos el cacapoza que 
es una roca. Y cuando empeza a crecer el rio, la parte turbia està a la entrada del rio pero 
tambien aca se veia el turbio que salia. Asi preguntamos al abuelo porque estaba turbio 
allà. Y decia: “No, no es turbio. Acà hay un tunel que conecta acà, del Manaocoteyuk al 
cacapoza. Eso es un tunel que va donde los misterios”. Una vez, el agua estaba tranparente 

y el tunel estaba por ahi, y vimos un animal, un gigante asì. Que surcaba el rio, asì. Yo 
corriendo me voy a avisar a mi abuelo que habia un sungaro (un pesce). El agarrò el 
arpeon y empezamos a seguir en una canoa asì. De pronto se desaparecia. Y nos damos 
cuenta que estaba atras de nosotros. Por tres veces. Y el abuelo dijo: “No, no, no! Atraca, 
atraca. Hay que ir. No es ningun pez. Eso es algo raro.” vino, ha agarrado la pipa y el 

tabaco asì, soplò el rio y me dice que no me vuelva a ir. Porque no era bueno. Para que 
no me vaya: “ese te quiere a ti o me quiere a mi” me dice.  Y el decia que hay conectado 
un tunel de aca.  

[Cuando me fui a la selva baja, ahi por Yurimaguas, había un señor que me contaba una 
historia de unos yakuruna y dice que eran sin poto. Y que su abuelo que era un curandero 
podia vivir en el agua con ellos cuando queria.] 

Ya, claro. Mi abuelo se llamaba Aquilino Chujandama y nacio en 1910. 1910 ha nacido. 
Y fue soldado en 1932 cuando el presidente de Peru fue luis alberto Sanchwz Serra. 
Cuando hubo un conflito entre peru y colombia. Pasò en la historia la construccion del 
canal de Panamà, en la parte del canal de Panama era territorio colombiano; estados 
unidos construyen este canal de aqui, entonces no habìa como resarcir la parte de eso 
territorio a Colombia. Entonces entrenan la Leticia, acà en la parte de la Amazonia. 
Entonces cuando Serra era presidente se declara la guerra con Colombia. Y mi abuelo 
combatiò ahi. Despues de la guerra el viene infectado por una enfermedad que le llaman 
el beri beri. Era una enfermedad rara como de paludismo, algo asì. Era una especie de 
infeccion, o sea, viral. Por la picadura de los zancudos, o por el agua o…como le llaman 

ahorita la malaria, pero en estado critico, no? Ahí se morian los soldados como gallinas, 
se tomaban el agua y se morian. El llegò aqui en 1933, despues de la guerra: estaba pa 
morirse. Estaba flaco, asì. De pronto pasò un personaje asì, y le dijo a mi bisabuelo: “que 

tiene tu hijo?” “llegò del ejercito contagiado de la enfermedad”. “Dale ayawaska” le dijo. 

Y se desapareció el personaje. Entonces habìa un senor que invitaba ayahuasca y le dijo: 
“Wawky, te estoy trayendo a mi hijo para que le des ayahuasca”. Y el dice “no le voy a 

dar, porque el se va a morir cuando le doy ayahuasca”. “No, quiero que le des!”. La 

primera vez le diò la porcion poco, asì. Y no le hizo nada. Luego le dijo por segunda vez: 
dale por favor. “quiero” decia el moribundo. Y tomó la dosis completa. Y empezó a 
visionar. Y la planta le dijo que tenia que volver hacer una dieta en Pacaya Samiria. Mi 
abuelo regresó y dietó nueve meses. Sin comer sal ni azucar. Y ahi, despues de la dieta, 
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se enamoró de una mujer que vivia en el agua, que vivà cuando estaba viva en lagunas, 
pero se viró un bote se desapareciò en el agua (la chica). Ella y los que estaban en el bote 
desaparecieron y se hicieron seres del agua, seres del otro mundo: se hicieron Yakurunas 
y Yakuwarmis. Entonces cuando el llegò a este maestro, el me contaba que habìan 12 
dicipulos: “nosotros eramos 12 dicipulos” me decia. “Y estabamos en nuestro mosquitero 
asì, en una casa grande asì. A la orilla del rio. A las 8 de la noche escuchamos que una 
embarcacion atracaba ahi, no? Y no podiamos verlos, yo curioseaba, levantaba mi 
mosquitero. Y no veìa.” Y mi abuelo era inteligente, porque conocìa Lima, Cuzco, y leía 
periodicos perfectamente. Y queria mirar a los personajes y de pronto le decìan: “que 

quieres mirar?” con amenazaz. Y tac, se bajaba el mosquitero. Entonces una chica que 

vivia en el agua, que se llamaba Julia Tamani, le decìa: “sabes Aquilino? Yo quiero 
casarme contigo”. Pero el única manera para casarme contigo es que tu fumes ese cigarro. 
Este mapacho. Si quieres conocerme tienes que fumar este mapacho. Aquilino recibió 
este mapacho y se lo tiró por el piso, donde había una palmera. Entonces prendió su 
proprio cigarro. Para engañarla. Entonces la mujer se dió cuenta y le dijo: “tu no me 

quieres, porque no fumas el cigarro que te dì yo? Entonces tu no me quieres”. Y sabes 

que? Le decía todos los acontecimientos que sucedìan acà, en est parte de aqui donde 
estaba su familia le comunicaba a el. Le decía: “sabes que, aquilino? Hoydía le están 
velando a tal fulano, se ha muerto”. Y el era tan cuco que anotaba. Y la mujer le decía: 
“estoy regresando a tu casa, donde està tu esposa con tus hijos durmiendo y todos están 
bien”. Todo le comunicaba. Y le contó su historia “me llamo Julia Tamani: hace 10 anos 
se volteò un brco ahi. Yo me habìa bautizado en Lagunas. Y me convertì en un ser del 
rio.” El no fumó el cigarro porque sino se convertirìa en yakuruna él tambien. Su maestro 
se llamó Espiritu Pakay. En el pueblo Ungurabi ahi es donde vive su condecendiente. He 
indagado sus bisnietos. Y eso fuè la historia de mi abuelo. 

Y mi abuelo cuando llegò querìa ser malero! Un brujo malo. Y le dijo al maestro: “sabes 

que, maestro? Yo quiero ser malero, un hechizero que mata” y sabes que le dijo su 

maestro? “Los brujos terminan mal. Les terminan matando, con balas. Pero yo te estimo 

a ti y quiero que tu cures. La gente que cura duerme tranquilo, come tranquilo, la gente le 
quiere…vas a viajar, vas a conocer gente, y tu vas a ser un personaje grande, le dijo. Te 
voy a ensenar a curar con plantas medicinales.” Y cuando llegò, pucha. De verdad yo 
siento mucho que no vi la muerte de mi abuelo. Se muriò en noviembre del 1993. Yo me 
fuí por el ejercito, y en diciembre cuando vine ya mi abuelo habìa muerto. Pero yo sentì 
una bivora de desesperaciòn el dia de su muerte. […] 
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Appendice E 

Appendice fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Preparazione della festa di Santa Rosa Raymi. Una donna della famiglia Sangama cuoce le 
torte di mais nel forno comune. 
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Figura 6- Preparazione alla festa di Santa Rosa Raymi. Kalusha sforna le torte di mais per il voto. 
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Figura 7-Preparazione della festa di Santa Rosa Raymi. Le donne della famiglia Sangama preparano il 
cibo per il voto. 
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Figura 8-Santa Rosa Raymi. Le donne trasportano l'acqua affinché non manchi ai propri compagni, 
durante le danze. 
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Figura 9- Santa Rosa Raymi. Un karachupa del Wayku 

Figura 10- Santa Rosa Raymi. Un cacciatore danza con il proprio ishpinku. 
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Figura 11-Area di Conservazione Regionale della Cordillera Escalera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12-Preparazione dell'Ayawaska nella comunità di Julianpampa. 



316 
 

 

Figura 11- Preparazione dell'Ayawaska nella comunità di LLukanayaku. 

 

 

Figura 12- Comunità Nativa il Wayku 
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Figura 13-Il mito dell'origine chanka. Statua nella piazza di Lamas: Ankho Allo stringe la mano al 
conquistatore Martìn de la Riva y Herrera. 

 

 

Figura 14- Il mito dell'origine chanka. Murale in un locale di Lamas: i mestizos e la loro 
duplice nobile ascendenza. 
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Figura 15- Preparazione della chicha de mais. Belén macina il mais. 
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Figura 16-Preparazione della chicha de mais. Kalusha riscalda il mais. 
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Figura 17-Aquilino Primero Chujandama con l'aspetto di un albero di Lupuna. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Le Uckuyuk rumikuna. 



321 
 

 

Figura 19- William prepara un proiettile per la pukuna (cerbottana). 

 

 

 

Figura 20- La casa presso la chakra della famiglia Guerra. 

 



322 
 

 

Figura 21-La tessitura di un chumpi. 

 

 

Figura 22- La cottura della ceramica tradizionale 
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pagina.  

Infine, il mio più grande ringraziamento va a Stefano Allovio che, 

inspiegabilmente, ha riposto la sua fiducia nei miei confronti. Gli sono grata per avermi 

trasmesso questa grande passione e per avermi spronata e aiutata, facendo sempre più del 

necessario. L’umanità, la dedizione e la costanza con cui insegna e svolge il suo lavoro 

rimarranno sempre un prezioso esempio per me.  

 

 


