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VISTOS, el Informe N'D000055-2019-DPl/MC de la Direccion de Patrimonio
lnmaterial; y el lniornre N' D000131-201g-DGPC/lVlC de Ia Direccion General de
Patrimonio Cultural; y,

CONSIDERANDO:

Oue, el articulo 21 de la Constituci6n Politica del Peru sefrala que los yacimientos
y restos arqueol6gicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliogr,ficos
y de archivo, obietos aftisticos y testimonios de valor historico, expresamente declarados
bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como tales, son Pat.imonio
Cultural de la Naci6n, independientemente de su condici6n de propiedad privada o
priblica; los mismos que se encuentran protegidos por el Estado;

Que, el inciso 1 dei articulo 2 de la Convenci6n para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural lnmaterial de la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la

la Ciencia y la Cultura - UNESCO. establece que 'se entlende por Patrimanio
lnmaterial los usos, representaciones. expresrbnes, conocimientas y tdcnlcas -

con los instrumenfos, obl'elos. aftefactos y espacios culturales gue /es son
inherentes- que las amunidades, /os grupos y en algunos casos ios individuos
reconozcan como pafte integrante de su patimonio cultural. Esle palrimonia cultural
inntateial que se trasmlte de generccion en genetacidn es rccreado constantemente por
las comunidades y grupos en funci1n de su entonto, su intenccion con la naturaleza y su
historia. infundidndoles un }entimiento de identidad y continuidad, y contibuyendo asi a
pramover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana"l

Que, el numeral 2 del articulo 1 de la Ley N" 28296, Ley General del Patrimonio
Cultural de la Naci6n, sefiala que integran el Patrimonio lnmaterial de la Naci6n las
creaciones de una comunidad cultural fundadas en las tradiciones, expresadas por
individuos de manera unitaria o grupal, y que reconocidamente responden a las
expectativas de la comunidad, como expresi6n de la identidad cultural y social, ademds
de los valores transmitidos oralmente, tales como los idiomas, Ienguas y dialectos
aut6ctonos, el saber y conocimiento tradicional, ya sean artisticos, gastron6micos,
medicinales, tecnol6gicos, folcl6ricos o religiosos, los conocimientos colectivos de los
pueblos y otras expresiones o manifestaciones culturales que en coniunto conforman
nuestra diversidad cultural;

Que, el literal b) del articulo 7 de la Ley N'29565, Ley de creaci6n del Ministerio
de Cultura, modificado por el Decreto Legislativo N' 1255, eslablece que es funci6n
exclusiva del lvlinislerio de Cultura realizar acciones de declaraci6n, generacion de



catastro, dellmitaci6n, actualizaci6n catastral, investigaclon. proteccidn, con$ervaci6n,
puesta en valor, promoci6n y difusi6n del Pat monio Cultural de la Naci6n,

Que, el articulo 55 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del lvlinister o de
Cultura, aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-2013-MC, establece que la
Direcci6n de Patrimonio Inmaterial es la unidad org6nica encargada de gestionar,
identificar, documentar, registrar, inventariar, investigar, preservar, salvaguardar,
promover, valorizar, transnitir y revalorizar el patrimonio cultural inmaterial del pais, en
sus distintos aspectos, promoviendo la participaci6n activa de la comunidad, los grupos o
individuos que crean, mantienen y transmiten dicho patrlmonio y de asociarlos
activamente en la gestion del mismo. Depende jerdrquicamente de la Direcci6n General
de Patrimonio Cultural;

Que, mediante Oficio N' 061-2019-llAP-P de fecha 08 de marzo de 2019, el

lnstituto de Investigaciones de la Amazon[a Peruana-]lAP presento la solicitud de
declaratoria como Patrimonio Cultural de la Naci6n de ios Ieiidos del pueblo urarina. con
el respaldo cie multiples comunidades nativas representadas a trav6s de la Asociacion

de Desarrollo de la Cuenca del Rio Chambira-AlDECURCHA, Ia Federacion de
lndigenas Urarinas del Rio Chambira-FEPIURCHA y la Federacion de

unidades Nativas del i\4arafi6n y Charnbira-FECONAMACH;

Que, mediante Informe N" D000131-2019-DGPC/MC, de fecha 25 de junic de
19, la Direcci6n General de Patrimonio Cultural hizo suyo el lnforme N" D000055-2C19-

DPUMC, emitido por la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial, a trav6s del cual recomendo
declarar como Patrimonic Cultural de Ia Naci6n a los Conocimienfos, saberes y rccnicas
asoc/ados al tejido dcl cachiguango o ela del pueblo urarina como Patrimonio Culiural de
la Naci6n;

Que, los primeros datos sobre el pueblo urarina se remontan a la 6poca colonial y
son parte de los reEistros realizados por la Orden Jesuita durante el establecimiento de
misiones o reducciones indigenas primero en el rio Chambira y, luego, en el rio Marenon.
Estas consistieron en la conformaci6n fozada de poblados indigenas organizados y

adminislrados por los sacerdotes jesuitas como parte de su obra civllizadora y

evangelizadora y cuyo objetivo pnncipal fue crear sociedades a tmagen de las sociedades
cristianas de Europa;

Que. con la expulsi6n de los Jesuitas en 1767 ordenada por el rey Carlos lll, las
misiones comenzaTon a ser abandonadas por los urarina, que se adentraron nuevamente
en los bosques. Entre mediados del siglo XIX e inicios del siglo XX, el pueblo urarlna
volvio a ser contactado de manere violenta debido al interes de extraccion de caucho en
la zona, impactando de rnenera importante la forma de vida de este pueblo pues mucha
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de su poblaci6n fue esclavizada y trasladada a asentamientos situados a lo largc del rio
Marari6n, la cuenca del Chambira, y el bajo Amazones, donde Ia mayoria pereci6 por las
condiciones de esclavitud y epidemias. SegLin los investigadores l\lanuel Cornejo y
Albedo Chirif, los afros de barbarie cauchera trajeron como resultado la disminuci6n
poblacional de los pueblos aiectados, asi como ia desarticulaci6n de los clanes como
unidades fundamentales de su organizacion:

Que, una vez culrninada dicha etapa, siguieron otros periodos de explotaci6n de
recuTsos naturales como el de la extracci6n de hidrocarburos durante las iltimas
d6cadas. Actualmente, esle pueblo habita en las cuencas de los rios Chambire, l\,4araff6n,
Tigrillo, Patayacu y Corrientes en el departamento de Loreto, provincia Loreto, distrito de
Urarinas. Su poblacion asciende aproximadamente a 6228 personas;

Que, segun el antropologo Emanuele Fabiano, no existe un consenso sobre la
etimologia correcta del etnonirno urarina. Los proptos integrantes del pueblo mencionan
que la pafabra deriva de Ltruai, vocablo usado para relerirse a ia papa huitina
( sagittifolium), ampliamente cultivada y utilizada en su culinaria tradicional. Al

, el antropdlogo Bartholomew Dean remite a una narraci6n popular de la tradicion
de las comunidades urarina del rio Chambira que refueza esta creencia, serialando

a un sacerdote como el primero que utiliz6 este nombre al haber recibido, de manos de
miembros del pueblo urarina, las raices de uruari en muestra de amistad y buena
voluntad. Actualmente. este pueblo se reconoce como urarinaaaru o "los urarina".

Que, tras cientos de affos de exclusi6n y olvido, este pueblo ha demostrado tener
una enorme resistencia ante presiones externas, lo que se manifiesta en la vigencia de su
lengua, su auto reconocimiento como pueblo indigena y la continuidad de algunas de sus
practicas tradicionales como el tejido del cachiguango o e/a, termino que hace referencia
a los telidos urarina hechos con fibra de aguaje (mauitia flexuosa) o alaa. Estos se hacen
con telar de cintura y estan constituidos por la yuxlaposici6n de hilos de distintos colores.
El telar de cintura est* integrado por las siguientes partes. el bast6n superior o aaji. el
baston separador o mumeei, el bast6n de lizos o yichu niijaa, la espada o ublna, el bast6n
infetiot kafinaji, la bobina o bichu n jua y la cuerda de cintura o arnew. Todas las partes
que conforman el telar de cintura permanecen y se usan en el interior de las viviendasi

Que, Ia elaboraci6n del cachiguartgo o eia consiste en pasar los hilos, o aune, pot
el baston superior y el inferior. El bast6n superior se encuentra a un melro y medio de
altura y est6 atado a dos horcones que se encuentran clavados en ei suelo. La distancia
que separa a los bastidores superior e inferior varia dependiendo de la iongitud del tejldo
y el ancho depende de la tejedora aunque no excede los cincuenta centirnetros. La
distribuci6n de los hilos se realiza por colores, de acuerdo al estilo de cada tejedora y,



con una tension precisa y similar entre lodos eljos, se entrecruzan a modo de un ocho
a argado entre los bastones superior e inferiori

Oue, los principales colores con los que los hilos de fibra de aguaje son teflidos
son el rolo o lanaji, extaido cie una planta conocicia como firiane; el naranja o
lanaajiujuai, extraido de la clrcuma, guisador o kusaduru, el negto o jichuji, obtenldo de
una tierra oscura conocida como itanicha y tambien se usa la flbra en su color natural.
Las plantas utilizadas para el teRido son recolectadas de la chacra o cerca de las casas y
la fibra del aguaje es recolectada de los multiples aguajales que rodean las comunidades
urarina. Actualmente, tambi€n se usan hilos de lana de co{ores mas vivos. las cuales se
compran en mercados locales y que son entretejidos con los hilos de fibra de aguaje;

Que, el cachlguango o ela es usado como articulo personal a modo de tapete
sobre el cual se descansa por las noches y con el que tambidn se pueden elaborar
pequenas almohadas. El aprendizaje de elaboracion de este producto se realiza en el
espacio familiar. en donde las ninas miran a sus madres, abuelas y otras mujeres tejer,
aunque antes se hacia, principalmente, en el marco de un ritual de paso llamado fia lalra

con la primera menstruaci6n o ichauuenaniia. Emanuele Fabiano aflrma
en la actualidad, dicho ritual ya no se practica de manera frecuente o se realiza de

parcial; sin embargo este srgue siendo impc)(ante en el imaginario urarina,

Que, Ba.tholomew Dean, citando a la investigadora Annette Weiner, aflrma que el
cachiguango o e/a tambi6n es una "especie de moneda", producida y regulada por las
mujeres y que adquiere valor a trav6s de su circulaci6n dBniro de m0ltiples esferas de
intercambio. Por ello su producci6n, circulacr6n y consumo es esencial para la
reproducci6n de la sociedad urarifia, y su elaboraoi6n es una actividad que une el pasado
ancestral de los urarina con el presente a traves del vinculo generado entre la maestra
tejedora y Ia joven aprendiz. Durante el proceso se fortalecen las habilidades sociales de
las poberes, se perpet(a la identidad urarina, y se enriquecen los intercambios sociales y

entre este y otros pueblos;

Que. ademes de su relevancia para la perpetuaci6n de la identidad urarina y las
relaciones comerciales, el cachiguango o e/a es importante en los entierros tradicionales,
siendo su funcl6n la de abrigar el espiritu o aansai que se queda en la tierra y pasea por
las noches en chacras quebradas o lugares familiares. Emanuele Fabiano sefiala que es
importante hacer la distrnci6n entre el aansai y el alma o sAjAUa, que es la que sube al
mundo de la gente del clelo o arara para vivir ahi con los ancestros. Ademas de enterrar
al dlfunto envuelto en cachiguango o e/a, sobre el crimulo de tierra donde la persona es
entenada se construye un entablado que representa el hogar terrenal donde habit6 y
sobre este se coloca el cachtguango o e/a sobre el cual la persona dormia acompaiado
de otros objetos personales. Luego, bastante cerca al entablado se hace un fuego sobre
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el que se coloca una olla cargada de agua y que se mantiene vivo hasta que el dolor de
la familia por su perdida se vuelve soportable. Es de esta manera que los tejidos de
cachiguango o ela vuelven a la tiera en manos del difunto, cumpli6ndose un ciclo que se
inicia con las ensefianzas de las maestras tejedoras a sus hrjas y nietas;

Que, por 0ltimo, Jos conocimientos, saberes y t6cnicas asociados al tejido del
cachiguango o e/a son importantes debido a su significaneia para la conservaci6n de los
ecosistemas inundables entre los que hebitan los urarina. Asi, reconocen el jiiri y el alaka
como dos de ios ecosistemas tradicionales donde la presencia de Ia palmera de aguaje
es mis significativa El primero se caracteriza por albergar grandes espacios abiertos en
donde el aguaje crece en poca cantidad y abundan las especies herbdceas, asi como por
estar salpicado por pequeffos cuerpos de agua donde es habitual encontrar caimanes y
serpientes. Este se encuentra permanentemente inundado, por lo que el acceso es dificil
y desplazarse en ellos implica caminar con cuidado por encima de las raices, o kujuaisi,
de las especies vegetaies. Este tipo de ecosistema es clasificado por la ciencia occidental
como pantanos abiertos, A su vez, el a/aka es un ecoststema donde el aguaje crece en
gran cantidad y convive con otras especies vegetales de gran altura. En este, el agua que

ula en el suelo proviene de las lluvias y del subsuelo. Los lugares con este tipo
suelen ser los preferidos pare practicar la caza y extraer la fibra del aguaie

la que se eleboran los tejidos tradicionales y la ciencia occidental los clasifica como
uajales densos;

Que, tanto elJ/rrI como el alaka son sumanrente relevaltes para el pueblo urarina y
bi6n para el equilibrio del clima global debido a que en ellos hay turbas o

acumulaciones de masa organjca fundamentales para mantener el equilibrio climitico ya
que mantienen la calidad del agua dulce, son reservas hidricas valiosas y regulan la
quimica atmosf6rica al aeumular grandes cantidades de carbono;

Que, es necesario reconocer que el aguaje es la especie vegetal mes imponanle
para los urarina al converlirse en el principal nexo enlre ellos y su entorno, asi como entre
las nuevas generaciones y sus ancestros, Del buen manejo de este recurso depende la
sostenibilidad amblental y cultural de sus comunidades, lo que hace que la prictica del
tejido del e/a se encuentre muy presente en su tradici6n oral. Esto se evidencia en un
reiato narrado por uno de los sabios de Ia comunidad de Nueva Uni6n, en la quebrada
Espejo, donde se cuenla que un hombre urarina cort6 los dedos de su suegra por no
saber tejer e/a. Al gritar pidiendo ayuda, acudi6 a ella un ave llamada kaludi aunque con
la forma de una Sefiorlta vestida de negro. Tras escucharla se convirti6 de nuevo en ave y
recogi6 del monte unos gusanos negros que meti6 uno a uno en sus heridas, y que se
convirtieron luego en sus dedos. Luego de ello, el kaludl le dio un secreto para conseguir
un e/a tan solo tumbando un tronco de aguaje, haciendole prometer no decirle a nadie
qui6n le habia ensefrado esto y transmitir el secreto a diez mujeres m6s: caso contrario,
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las mujeres urarina sufririan mucho tejtendo. La mujer dio su palabra al ave, pero antes
de poCer completar la tarea, fue embriagada por su yerno para que le cuente su secreto
por lo que desde entonces las mujeres urarlna tienen que hacer grandes esfuerzos para

extraer la fibra del aguaje y elaborar sus cachlguango o e/a:

Que, este relato de tradicion oral refuerza la idea del tejido del cachiguango o ela

como una tarea central en la vida de las mujeres, por lo que el no saber teier traeria
consecuencias negativas. Asimismo, explica las razones de que esta actividad implique
duras labores, sobre todo cuandc se recoge la flbra de los humedales de aguaje. Asi es
importante reconocer que el pueblo urarina aprovecha los recursos de los ecosistemas
inundables Ce manera efaciente y sostenible desde haoe cientos de anos, clasiflcando,
nombrendo y estableciendo controles sociales para no danar estos espacios. Por ello, Ics
conocimientos, practicas y valores del pueblo urarina son la mejor garantia para su
conseNacion Ademes, se puede afirmar que el tejido de e/a es el eje alrededor del cual
gira -el universo cultural del pueblo urarina por lo que Teconocer su valor contribuye al

iento de su cultura, asi como a la posibilidad de que esta sea reconocida a nivel
e internacional;

Oue, conjuntamenl€ con las referencias citadas en el lnforme N" D000055-201*q-
DPIiMC de la Direccidn de Patrimonio lnmaterial, se delallan las caracteristicas,
impofiancia. valor, alcance y significados de los Conocimienlos, saberes y tdcnicas
asoclados al tejido del cachiguango o ela del pueblo urarha, molivo por el cual, dicho
informe constituye parte integrante de la presente Resolucion Viceministerial, con'iorme a

lo dispuesto en el artlculo 6 del Texto Unico Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General. aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-
2019-JUS,

i.r,!J Que mediante Resolucidn l\4inisterial N' 338-2015-l\,1C, se aprobd la Directiva
"-l"tt'OOS-ZOtS-MC Declaratoria de las Manifestaciones del Patrimonio Culturai de la

Naci6n y Declaratoria de Interes Cultural, en la que se establecen los llneatnientos y
normas para la tramitaci6n del expediente de declaraloria de Patrimonio Cultural de la

Naci6n de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial, correspondiendo al
Viceministerio de Patrimonio Cultural e lndustrias Culturales declarar las manifestaciones
del patrimonio cultural inmaterial como Patrimonio Culturai de Ia Naci6n; asi como su
publicaci6n en el Diario Oficial El Peruano,

De conformidad con lo establecido en la Constituci6n Politica del Per[; la Ley
N" 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Naci6n. la Ley N' 29565, Ley de
creaci6n del Ministerio de Cultura; el Decreto Supremo N" 011-200&ED, que aprueba el

Reglamento de la Ley N'28296, Ley General del Palrimonio Cultural de la Naci6n; el
Decreto Supremo No 005-20'13-lVlC, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y
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Funciones del Ministerio de Cultura; y la Directiva N' 003-2015-lUC, aprobada por
Resolucron Ministerial No 338-2015-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1.- Declarar como Patrlmonio Cultural de la Naci6n a los Conocimientos,
saberes y t€cnicas asaciados al tejido del cachiguango o ela del pueblo urarina, por ser
expresion de la creatividad y talento de las portadoras de esta tradici6n, pcr coRstituir el
eje alrededor del cual glra el universo e identidad cullural de este pueblo, y por guardar
especial importancia para asegurar la sostenlbiljdad de los ecosistemas naturales que
rodean a sus comunidaCes

Articulo 2.- encargar a la Direcci6n de Patrimonio lnmaterial en coordinacion con
n Desconcentrada de Cultura de Loreto y la comunldad de portadores, la
cada cinco (5) afros cie un informe detallado sobre el estado de la expresion

, de modo qu€ el registro institucional pueda ser actualizado en cuanto a los
cambios producidos en la manifestacion, los riesgos que pudiesen surgir en su vigencia, y
otros aspectos relevantes, a efectos de rcalizar el seguimiento institucional de su
desenvolvimiento y salvaguardia, de ser el caso.

Articulo 3.- Disponer Ia publicaci6n de la presenle Resoluci6n Viceministerial en
el Diaric Oficial El Peruano, asi como su difusion en el Portal lnstitucional del Ministerio
de Cultura (www.cullura.oob.oe) conjuntamente con el Informe N' D000055-2019-
DPI/MC.

Articulo 4.- Notificar la presente Resoluci6n Viceministerial y el lnforme N"
D0110055-201g-DPUMC a Ia Direccion Desconcentrada de Cultura de Loreto, al lnstituto
de lnvestigaciones de la Arnazonia Peruana-l,AP, a la Asociacion lndigena de Desarrollo
de la Cuenca del Rio Chambira-AIDECURCHA, a la Federaci6n de Pueblos lndigenas
Urarinas del Rio Chambira-FEPIURCHA y a Ia Federaeion de Comunidades Nativas del
Marari6n y Cham bira-FECONAI\4ACH.

Registrese, com uniquese y publiquese.
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San Borja,24 de Junio del 2019

TNFORME N' D00005$201g-DPl/t4C

SHIRLEY YDA MOZO MERCADO
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Ministerio de Culttrra
Diriacidn Gendrsi di Pnlrlnio/lio Lullural

75 JUi{, 2019

DIRECCIoN GENERAL DE PATRIMONIo CULTUML . fi E C I B I D 0
De SOLEDAD MUJICA BAYLY

DIRECCION DE PATRII\,40N IO INMATERIAL

Asunto

Referencia

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relaci6n al documento a. de la referencia, por medio del cual la

Direcci6n Desconcentrada de Cultura de Loreto remiti6 a esta Direcci6n la solicitud, presentada por el

lnstituto de lnvestigaciones de la Amazonia Peruana - IIAP, para declarar los ler'i;dos del puebh urarina

como Patrimonio Cultural de la Naci6n. Para ello se adjunt6 el expediente t6cnim elaborado por los

investigadores Manuel Marlin Branas, Cecilia del Carmen N0ffez P6rez y Margarita del Aguila Villacorta.

Mediante el documento b. de la referencia se hicieron observaciones al expediente presentado. Estas

fueron atendidas por el ilAP y hechas llegar por la DDC Loreto a esta Direcci6n con el documento c. cie ia

referencia. Posteriormente, con el documento d. de la referencia, el sefror Riter Arirama Yuyarima,

presidente de la Federaci6n de Comunidades Natjvas del Maran6n y Chambira - FECONAMACH, solicit6

anexar las actas de reuni6n en d0nde se hace constar el haber sido informados sobre el proceso de

declaratoria del Tejido del pueblo urarina como Patrimonio Cultural de la Naci6n, y el estar compmmetidos

con su salvaguardia.

Una vez completo, el expediente fue analizado por la antrop6loga Rosario del Pilar Rodriguez Romani. Al

respecto, informo a usted lo siguiente:

Los primeros datos sobre el pueblo urarina se remontan a Ia 6poca colonial y son parte de los registros

realizados por la 0rden Jesuita durante elestablecimiento de misiones o reducciones indigenas primero en

el rio Chambira y, luego, en el rio Maran6n, Estas consistieron en la conformaci6n forzada de poblados

indigenas organizados y administrados por los sacerdotes jesuitas mmo parte de su obra civilizadora y

evangelizadora y cuyo objetivo principal fue crear sociedades a imagen de las sociedades cristianas de

Europa.

Con Ia expulsion de los jesuitas en 1767 ordenada por el rey Carlos lll, las misiones comienzan a ser

abandonadas por los urarina, quienes se adentraron nuevamente en los bosques. Entre mediados delsiglo

XIX e inicios del siglo XX, el pueblo urarina vuelve a ser contactado de manera violenta debido al inter6s

de extracci6n de caucho en la z0na impactando de manera importante Ia forma de vida de este pueblo pues

mucha de su poblaci6n fue esclavizada y trasladada a asentamientos sifuados a lo largo del rlo Marafr6n,

la cuenca del Chambira y el bajo Amazonas en donde la mayoria perecio por las condiciones de esclavitud

y epidemias. Segln los investigadores Manuel Cornejo y Alberto Chirif, el resultado de los afios de barbarie
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Declaratoria de los conoc,?niento s, saberes y tdcnicas asocrados al teiido del

cachiguango o ela como Patrimonio Cultural de la Naci6n,

a. Proveldo N" 000508-2019,DDC LOR/MC (154/AR/20'19)

b, Oficio N" 000023-2019/DPI/DGPC/MC (28/MAR/2019)

c. Proveido N' 000001 3-201 9DDC LOR/MC (06/MAY/201 9)

d. Expediente N" 2013-0010640 (20/l\,{AY/201 9)
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cauchera fue la disminuci6n poblacional de los pueblos afectados por los asesinalos, malkato y desnutrici6n
asi como tambi6n la desarticulaci6n de los clanes como unidades fundamentales de su organizaci6nl.

Una vez culminada dicha etapa, la poblaci6n sobreviviente siguid habitando a lo largo del rio Chambira -

donde se encuentra hasta la {echa. Luego, siguieron otros periodos de explotaci6n de recursos nalurales
como el de la extracci6n de hidrocarburos durante las 0ltimas d6cadas.

Actualmente este pueblo habita en las cuencas de los rios Chambrra, Maran6n, Tigrillo, Patayacu y
Corrientes en el departamento de Loreto, provincia Loreto, distrito de Urarinas, su poblaci6n asciende a

aproximadamente 6228 personas2.

Segin el ankop6logo Emanuele Fabiano, no existe consenso sobre la etimologla correcta del etn6nimo

urarina3. Los propios integrantes del pueblo mencionan que la palabra deriva de umarl, vocablo usado para

referirse a la papa huitina (xanthosona sagittifolium), ampliamente cultivada y utilizada en su culinaria
tradicional. El antropologo Badholomew Dean remite a un mito bastante popular en las comunidades
urarina delrio Chambira que refueza esta creencia, sefralando a un sacerdote como elprimero que utiliz6

este nombre al haber recibido, de manos de los urarinas, las raices de uruan en muestra de amistad y

buena vo lu ntada. Actualmente, este pueblo se reconoce como urarinaa ru o 
-los 

urarina" .

Tras cientos de aios de exclusion y olvido, este pueblo ha demostrado tener una enorme resistencia frente
a las presiones externas, lo que se manifiesta en la vigencia de su lengua, su auto reconocimiento como
pueblo indigena y la continuidad de algunas de sus pr6cticas tradicionales como el tejido del cachrguangos

o e/a, un t6rmino que hace referencia a los tejidos urarina hechos con fibra de aguaje (mauritia flexuosa) o

a/aa. Estos tejidos estdn hechos con un telar de cintura6 y estdn conformados por la yuxtaposici6n de hilos

de diferentes colores.

Ei telar de cintura estd conformado por las siguientes partes: el bast6n superior o aali, el baston separador
o numeei, el bast6n de lizos o jichu niij1a,la espada o ubira, el bast6n inferior katr.i, aji,labobina o bichu
n.il.ia y la cuerda de cintura o amew. Todos los elementos que conforman el telar de cintura permanecen y
se usan en el interior de las viviendas.

La elaboracion del cachiguango o ela consiste en pasar los hilos o aune, por el bast6n superior y el inferior,
El bast6n superior se encuentra a un metro y medio de altura y esta ahdo a dos horcones que se
encuentran clavados en el suelo. La distancia que separa a los bastidores superior e inferior varia
dependiendo de la longitud del tejido y el ancho depende de la tejedora aunque no excede los cincuenta

centimetros, La distribucion de los hilos se realiza por colores, de acuerdo al estilo de cada tejedora y, con

una lensi6n precisa y similar entre tocios ellos, se entrecruzan a modo de un ocho alargado entre los

bastones superior e inferior.

Los principales colores con los que los hilos de fibra de aguaje son tenidos son el rojo o /anail, extraido de

una planta conocida como /udane; el nannja o lanaajiujuai extraido de la c0rcuma, guisador o kiisaduru;
el negro oi,chuli obtenido de una tierra oscura conocida como lanrbha y tambi6n se usa la fibra en su color

1 CORNEJO, M. y CHlRlF, A. (2012). Reencuentro de farnilias separadas por la barbarie del caucho. En: ldeele Revista
N.224_

': [/INCUL (s.f.). Base de datos de pueblos indigenas. Revisado en: http:/lbdpi.cultura.gob.pe/pueblo/urarina
3 FABIANO, E. Comunicacidn personal. Abril 2019.t DEAN, B. (199a). The poetics of creation: Urarina coGmogony and historical consciousne$s. Latin American lndian
Literatrres Journal, volume (10), 22-45.
s una hipdtesis seriala que ell6rmino "cachiguango" proviene de la6 palabras quechua cachio saly wankLl o pafio, lienzo,
envolto.io de tela. Este esta presente desde el siglo XVll, como consta en las cronicas, con las variantes cachibanco,
cachibango o cachibangue y se relaciona con las dindmicas comerciales de intercambio 6tablecidas enbe los pueblos
indlgenas de ,a baja Amazonia con los pueblos de lengua quechua y, despues, con 16 jesuitas usando las rutas de los
ri6 Napo, Conientes, Pastaza y Tigre (Evans y Meggers. 1968t Santos.Granero, 1992i Reeve, 1993; Eriksen, 2011).
e Hasta la actualidad no exisle un consenso sobre c6mo se introduce el uso de esle tipo de telar en el pueblo urarina
(FABIANO, E. Comunicaci6n personal. Abril 2019).

lEr. Prn* Pnrurqgj
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natural. Las plantas utilizadas para el tenido son recolectadas de la chacra o cerca de las casas y la fibra
del aguaje es recolectada de los m(rltiples aguajales que rodean las comunidades urarina, Actualmente,

tambi6n se usan hilos de lana de colores m6s vivos, las cuales se compran en mercados locales y que son

entretejidos con los hilos de fibra de aguaje.

El cachiguango o e[a es usad0 como articulo personal a modo de tapete sobre el cual se descansa por las

noches y con el que tambi6n se pueden elaborar pequefias almohadas, El aprendizaje de elaboraci6n de

este producto se realiza en el espacio familiar, en donde las ninas miran a sus madres, abuelas y ofas
mujeres tejer, aunque antes se hacia, principalmente, en el marco de un ritual de paso llamado na iatda
que comenzaba con la primera menstruaci6n o ichauuenaniia. Fabiano alirma que en la actualidad, dicho

ritualya no se practica de manera frecuente o se realiza de manera parcial; sin embargo este sigue siendo

importante en el imaginario urarinaT,

Dean, citando a la investigadora Annette Weiner, afirma que el cachiguango o elalambi6n es una "especie

de moneda" producida y regulada por las muleres que adquiere valor a trav6s de su circulacion dentro de

mtltiples esferas de intercambio, Por ello su producci6n, chculacion y consumo es esencial para Ia

reprodumion de la sociedad urarinas y su elaboraci6n es una actividad que une el pasado ancestralde los

urarina con el presente, a trav6s del vinculo generado entre la maestra tejedora y la joven aprendiz. Durante
el proceso se fortalecen las habilidades sociales de las ptlberes, se perpetia la identidad urarina y se
enriquecen los intercambios sociales y econ6mrc0s entre este y otro pueblos.

Adem6s de su relevancia para la perpetuaci6n de la identjdad urarina y las relaciones comerciales, el

cachiguango o ela es importante en los entierros tradicionales, siendo su funci6n la de abrigar el espiritu o
aarsai que se queda en la tierra y pasea por las noches en chacras, quebradas o lugares familiares,

Fabiano sefrala que es importante hacer la distinci6n entre el aansaiy el alma o slilrilia que es la que sube

al mundo de la gente del cielo o arara para vivir ahi con los ancestross. Ademds de enlenar al difunto
envuelto en cachiguango c e/a, sobre el c'mulo de tierra donde la persona es enterrada se construye un

entablado que representa el hogar terrenal donde habit6 y sobre este se coloca el cachlguango o e/a s0bre

el cual la persona dormia acompaiado de otros objetos personales. Luego, bastante cerca alentablado se

hace un fuego sobre el que se coloca una olla cargada de agua y que se mantiene vivo hasta que el dolor
de Ia familia por su p6rdida se vuelve soportable. Es de esta manera que los tejid os de cachiguango o ela

vuelven a la tierra en manos del difunto, cumpli6ndose un ciclo que se inicia con las ensehanzas de las

maestras tejedoras a sus hi]as y nietas,

Por fltimo, Ios conocimientos, saberes y t6cnicas asociados al tejido del cachiguango o ela son imporiantes

debido a lo que significan para la conservacion de los ecosistemas inundables enke los que habitan los

urarina y sobre los que Doseen profundos conocimientos. Asi, el oueblo urarina reconoce que elj r y el

aiaka son dos de los ecosistemas tradicionales donde la presencia de la palmera de aguaje es mils

signiflcativa. El primero se caracteriza por albergar grandes espacios abiertos en donde el aguaje crece en
poca cantidad, donde abundan las especies herb5ceas y este salpicado por pequefios cuerpos de agua

donde es habitual encontrar caimanes y serpientes, Este se encuentra permanentemente inundado por lo

que el acceso es dificil y el desplazarse en ellos implica caminar con cuidado por encima de las raices o
kujuaisi de las especies vegetales, Este tipo de ecosistema ha sido clasificado por la ciencia occidental

como pantanos abiertos. A su vez, el a/aka es un ecosistema donde el aguaje crece en gran cantidad y

convive con otras especies vegetales de gran altura, En este ecosistema, el agua que se acumula en el

suelo proviene cje las lluvias y del subsuelo, aunque esta acumulaci6n es menor que en eljlln, Los lugares

con este lip0 de ecosistema suelen ser los preferidos para practicar la caza y extraer la fibra del aguaje con

? FABIANo. E. Comunicaci6n personal. Abril 2019.
s DEAN, B. (19S5). t{tftiple reglmenes de valor: intercambio desigual y la drculaci6n de bien6 iniercambiables de fbra
Ce palmera entre los lrran.,a. Eot Ama2onla peruana, toma Xlll n' 25, pp. 75 - 118.
e FABIANO. E. Comunicaci6n personal. Abril 2019.
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la que se elaboran los tejidos tradicionales. La ciencia occidental clasifrca estos ecosistemas como
aguajales densos,

Tanto el/r?i como el a/aka son sumamente relevantes para el pueblo urarina y tambien para el equilibrio

del clima global debido a que en ellos hay turbas o acumulaciones de masa org6nica fundamentales para

mantener el equilibrio climetico ya que mantienen la calidad del agua dulce, son reservas hidricas valiosas
y regulan la quimica atmosferica alacumular grandes cantidades de carbono.

Es necesario reconocer que el aguaje es la especie vegetal m6s importante para los urarina porque se
convie,le en el principal nexo entre ellos y su entorno y entre las nuevas generaciones y sus ancestros.

Asimismo, del buen manejo de este recurso depende la sostenibilidad ambiental y cultural de sus
comunidades lo que hace que, adem6s, la prectica del tejido del e/a se encuentre muy presente en su

tradici6n oral c0m0 se evidencia en un relato narrado por uno de los sabios de la comunidad de Nueva

Union, ubicada en la quebrada Espejo, donde se cuenta que un hombre urarina cort6 los dedos de su

suegra por no saber tejer e/a y al gritar ella pidiendo ayuda acudi6 a ella un ave llamada kaludl, aunque con
la forma de una seiorita vestida de negro, Luego de escucharla se convirti6 de nuevo en ave y recog16 del

monte unos gusanos negros que meti6 uno a uno en sus heridas convirti6ndose luego en sus dedos.

Despues de ello, el kaludile dio un secreto para conseguir un e/a tan solo tumbando un tronco de aguale y
Ie hizo prometer no decirle a nadie qui6n le habia ensefrado esto y transmitir el secreto a diez mujeres mes;
caso contrario, las mujeres urarina sufririan mucho tejiendo, La mujer dio su palabra ai ave, pero antes de
poder completar la tarea, fue embriagada por su yerno para que Ie cuente su secreto por lo que desde
entonces las mujeres urarina tienen que hacer grandes esfuerzos para extraer la fibra del aguaje y elaborar
sus cachiguango o ela.

El mito refueza la idea del telido del cachiguango o e/a como una tarea central en Ia vida de las mujeres
por lo que el no saber tejer traeria consecuencias negativas. Asimismo, explica las razones de que esta
actividad implique duras labores, sobre todo cuando se recoge la flbra de los humedales de aguaje,
ecosistemas imponantes pero complejos.

Para flnalizar, hay que reconocer que el pueblo urarina aprovecha los recursos de los ecosistemas
inundables de manera eficiente y sostenible desde hace cientos de aRos, clasificando, nombrando y

estableciendo controles sociales para no danar estos espacios. Asi, los conocimientos, las practicas y los
valores del pueblo urarina son la mejor garantia para su conservaci6n. Ademas, se puede aflrmar que el

tejido de e/a es el eje alrededor del cual gira el universo cultural del pueblo urarina por lo que reconocer su

valor contribuye al fortalecimiento de su cuitura, asi como a la posibilidad de que esta sea reconocida a
nivel nacional e internacional.

Por todo lo expuesto, en reconocimiento a su importancia para los ecosistemas naturales que rodean a sus.

comunidades, la perpetuaci6n y fortalecimiento de su cultura e identidad urarina y su rol central en los

intercambios sociales y econdmicos entre ellos y con otros pueblos, asl como por ser expresidn de la
creatividad y talento de las portadoras de esta tradici6n; esta Direcci6n recomienda la declaratoria de los

conocinientos, saberes y tbcnicas asociados al tejido del cachiguango o e/a como Patrimonio Cultural de
ia Naci6n.

Ir4uy atentamente,

EIl,L Pen0 Pnrr*qE


