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Entre 10s grupos etnolingiiisticos que habitan 10s humedos bosques 

tropicales de la cuenca arnazhica en el orientt. pcruano, se encucntran 10s 

yagua, una socicdad dc 3.000 a 3.500 individuos con patron de localization 

cxtrenladamcnte disperso y cuyoS grupos locales estan disenlinados a ambos 

lados del Amazonas y sc cxticnden a1 norte. hasta el r io Yaguas (afluente del 

Putumayo) y al Sur hasta cl rio Yaravi. Su territorio esta comprendido entrc 
10s 70°-73O dc Long. Oestc y 3,005'4005' dc Lat. Sur. Cubre una superficic 
de m5s rlc 70,000 kn12. Los yagua se localizan en las tierras altas intcrflu- 

vialcs quc no son tocadas por la crcciente dc 10s grandes rios. 

El ascntaniiento Jispcrso cs una de las caracteristicas de la sociedad 

yagua. Las comunidades vecinas gcneralmente estdn ligadas por el parentesco 

y compronietidas en 10s intercambios matrinioniales y economicos. Los ya- 

gua canlbian a nienudo (a veces cada afio) de residencia por razones inheren- 

tes a su tip0 de sociedad (gucrras frecuentes, niuerte de una persona, migra- 

ciones dc caza. chanianismo, etc.). Hoy las migraciones yagua son en parte 

controladas y determinadas por la sociedad nmtiza .  La base de este estudio 

cs la Comunidad Nativa Yagua de San JosC en el r io Loreto- Yacu (afluentc 

del r io  Amazonas por la lnargcn izquierda). Los datos fueron recogidos du- 

rante la visita de canipo rcalizada en Agosto 1985. 

Los yagua ocupan, con algunas diferencias, el misnlo territorio desde 

liace por lo menos cuatro siglos. 

Este territorio se coniponc de una vasta Ilanura recubierta de  una 

densa vepetacion y cuya altitud media no sobrcpasa 10s 100 m.s.n.ni. con al- 

gunas excepciones. La mayor parte dc las tiurras bajas ribcreiias es inundada 

varios meses a1 aiio. En cambio las tierras altas interfluviales no son tocadas 

por la creciente de 10s grandes rios y esto liace que n o  Sean jamis inundadas 

aun cuando una fucrte lluvia acarree la crecida instantinca de pequeiios cur- 

sos de agua. 



Los yagua 'tradicionalnlente construian su vivicnda sobre una promi- 

nencia apartada, distanciada de 10s grandes rios, pcro pr6xima 3 un curso dc 

agua del que tomaba a veces el nombre. 

Los yagua respetaban gandes  distancias entre 10s difcrentes parajes 

residenciales. No era raro can~inar varias horas para ir de una comunidad a 

otra. Estas estaban unidas por pistas forestales: "trochas" cuidadas por 10s 

mismos yagua. El paraje se coniponia generalmente de una casa colectiva del 

tipo "COCAMERA", rodeada de construcciones anexas: casas familiares para 

dormir (chozas dormitorio) y cocinas familiares. 



Lus c o n s t r ~ c c i o n e ~  sc eregian apariadas de las trochas frccucntaclas. 

Varias "falsas trocilas" estaban trazadas de una parte a otra dcl sender0 prin- 

cipal. La que conducia a1 emplazamiento era cuidadosa~ncnte disimulada por 

ramajes y/o interrupciones de pista. Estas protccciones reflejuban cl cstado 

de inseguridad pcrmancnte que reinaba cn la 6poca. 

Cada nucleo habitacional, forrnado por una o varias casas, era econo- 

mica y politicamente independiente. En algunos casos 10s nucleos habitacio- 

nales que mantenian relaciones de intercambio, generalmentc de nlujcres pa- 

ra el matrimonio, tenian una ubicacion gcogrifica pr6xima dc otro. 

LA VI VIEIVDA COL ECTIVA 

Los nativos constmian sus casas dc palos y hojas. Sin embargo la for- 

ma de combinar csos palos y esas hojas dio origen a varios modelos de vivien- 

das. La vigencia dc un determinado modelo para cada uno de 10s grupos nati- 

vos, fue sin duda un rasgo de la tradition cultural respectiva, pero tknbien 

una imposici6n del medio ecologico y una exigencia de scguridad. Asimismo, 

el mayor o mcnor peligro de ataque en que se cncontraba el grupo, debio 

condicionar cl tip0 de casa. 

Refirihdosc en concreto a la g a n  casa comunal, se tiem cuatro mo- 

dcios diferentes vigentes todavia en algunos grupos nativos. 

MODEL0 1 : Este modelo es muy simple, tiene fornia eliptica u ovalada, 

aunque puede tomar tambikn la forma rectangular. La cstruc- 

tura es t i  compuesta de varios horcones sobre 10s que se apo- 

ya un techo dc varillas y hojas. NO tiene cerco o paredes. Es 

un modelo usado actualmentc por 10s Sccoyas. Estc modelo 

s d o  podia usarse en lugares dondc no hubiesc mosquitos. 

Secoyas 30 I 



MODEL0 2 : Estc tipo dc casa es dc fornla rcctungular. S o  existt' distin- 

cion entre techo y paredes. dcscendicndo ias llojas hasta el 

suelo. Es cl tipo de casa cornund que ticnen actualmcnte 10s 

Mayoru!las. 

MODELO 3 : El ejcmplo mas conocido cs la "jibaria" casa comunal dc los 

3 ibaros. ordillariamentc de  form:^ vvalada o cliptica. aunquc 

puzde tomar tambikn la forma rectangular. Las cstructuras 

del techo y dc Ias paredes estan diferenciadas. El techo dc va- 

ras y hojas descansa sobre una fiia -dc horcones; y estos mis- 

1110s horcones sirven de apoyo a la paredes dc ripa que cercan 

la casa. Seglin el testirmnio dc 10s tnisioneros fue un niodelo 

nluy usado. 



MODEL0 4 : Parcce que cn su fornia primitiva, este modclo ha renido for- 

ma conica o J e  "colniena", pcro la forma actual cs  mris bicn 

ovalada o cl iptica, conio puede verse en al@n grupo dc  Ya- 

gua y Witoto. La estructura no  luce  distincivn entre tccho 

y paredcs, sino quc las hojas descicndcn hasta el suelo, en pla- 

no  inclinado. De esta fornia la casa queda totslrncnte cerrada, 

con una o dos puertas de acceso. 

Estc ultimo modelo es el traditional entre 10s Yagua, el cual sers ob- 

jeto de andisis tlcl prescntc cstudio. 



La gran casa colectiva nioko)nrorc "casaquesaledel suelo" (porquc 

el tejado descendia hasta el suclo), se eleva en el centro de un lugar limpio. 

rodeada de un grea dc jardin. 

Los critcrios dc localization dc la cocamera en el nledio anlbiente 

eran 10s siguientcs: sc elegia un terreno alto, cercano a una fuentc de agua, el 

tcrreno era propiedad del jefe de la cocamera (por ejemplo en su cliacra) y 

luego la orientacion quc define el eje de construcci6n dc la casa ( a t e  eje era 

Este/Oeste). Sus dimensiones y SLI arquitcctura podian variar dc una region 

a otra. Segun inforlnaciones antiguas, algunas podian alcanzar 30 m. de lar- 

go, 20 m. dc ancho. y 15 m. dc altura. 

Se trataba de una habitacidn anlplia de forma ovalada,en planta (a vc- 

ces redonda) con un techo de un solo aguijdn. El tejado de dos cams remata- 

das por dos ibsides formaba las parcdcs latcrales dando a la construccion la 

apariencia de una enorme hacina dc paja. La vivienda cstaba asi constituida 

por una sola pieza con un suelo de ticrra apisonada. Dos abcrturas cstabm 

dispuestas cn cada abside (1 ). 

SegGn la trrrdicibn, la cntrada principal sc situaba cara al Estc, iiirzovio 

serorejd: "la-puertadedondcsaleel-sol", orientando la casa en cl sentido 

EsteIOeste. 

La otra abertura. utaroreju riirzernuju; "la-puerta-por-dondeseoculta- 

cl-sol", no cstaba diametralmcntc opuesta a la prcccdcnte sino orientada nxis 

bien hacia el Suroeste. La orientacion calculada dc las dos aberturas daba el 

niiximo de claridad a1 interior de la casa, en 10s dos momentos cruciales de 

la jornada: cn la nlafiana tcmprano y en la tarde. 

El cjc Este/Oeste ticnc gran importancia en la vida de 10s Yagua; Estc'/ 

Ocstc significa el sentido de las migraciones de 10s antepasados Yagua, de un 

tcrritorio dc origen hasta el territorio actual. 

(1) "Las casas de  10s Yagua son y a n d e s  y de forma un  poco alargada, son de  hojas de  

palmera que  se extienden hasta la tierra, de  manera clue dan la apariencia de  un 

enorme techo. Cada familia posee dos, una grande, en la que pasan el dia; y la otra 

pequeiia, en la que duerme. 

Estas construcciones eran en el nGmero de una veintena, vi con pena que las habian 

contruido sin ninglin orden, cada propietario hahia construido la suya como le pa- 

recia. 
. . . La poblaci6n del pueblo era de quinientos cincuenta a seiscientos individuos. 

-Segdn Castelnau- 

(Chaumeil, J.P. 1981-38) 



"El duciio dc la casa" vivia en la partc dcl ibsidc situada frentc a la 

entrada principal. La "pucrta dcl sol poniente" quc conducia a las plantacio- 

nes, sc encucntra pucs a su dcreclia. Las dos aberturas cstaban a vcces cerradas 

con dos tcjadillos de palma trcnzadas, gcneralnicntc dc sllupaja (Schcclul. 

La constn1cci6n propianicntc diclia, que duraba desde quincc.dias a 

un mes scgdn la importancia 3c la nuno  de obra y el tamaiio dc la casa, pre- 

cedida de un pcriodo preparatorio en el curso del cual el terreno clcgiclo 

(promincncia), cra limpiado cuidadosamentc, a1 misnio tienlpo que cran rcu- 

nidos 10s materialcs quc entraban en la coniposicion dc la edification: vigas y 

postes, hojas unidas cn gavilla, lianas enrolladas en ovillos. . ,, ctc. 

El proceso constructivo scguido era cl sigaicntc: comcnzaba con la 

linlpieza del terreno; se niarcan luego las distancias con cstacas para luego co- 

locar 10s pilares principales y liacer cl "armazon", las maderas utilizadas son 

atadijos de trema y espiiztuizu (Ano~zuceac), se amarraban las uniones con lia- 

nas del monte: Tar?zstzi (Carluclovicu). Una vez construido el arnlaz6n se pasaba 

a tcckar la vivienda, primer0 sc tcjian las hojas separadamente para atarlas de 

a cuatro para formar las "crisncjas" (de 2.5 a 3 m. de largo); estas crisnejas 

eran luego colocadas desde el interior y de abajo h a ~ i a  arriba, comenzando 

por el nivel del suelo y sobrc 10s "lados", siendo recubiertas las ibsides a1 fi- 

nal. Finalmente para tecliar la cima de la casa se tejia la cltmba (se tejian las 

gandes  hojas de palnicra con relleno de otras hojas en el interior, fornlaildo 

una especie de surldwiclz). Sc tejia 10s dos tejadillos para las puertas y una 

vcz tcrminada la cocaniera se cclcbraba una gran fiesta donde se bebia masa- 

to  (bebida de yuca fermentada). Esta fiesta era la "fiesta-de lacccamera" 

~vcirz-de-rorejzinu utja ". 



La duracion te6rica de una cocamera es de cinco aiios. que es el tieni- 

po en que el tejado se tuviera que rehacer. En la practica, 10s Yagua n o  per- 

manecen mas de dos a trcs afios en el misnio sitio. Como se niencion6 ante- 

rionnente. las razones de este abandon0 son de origen niigico-religioso (en- 

fernledad. niuerte. brujer ia ). estratc'gico (el estado pernlanente de guerra ). 

tambien la escasez de casa 10s podia obligar a abandonar sus lugares perma- 

nentes: entonccs las casas comunales y casas ancxas eran qucmadas. 

DISP0SJCIO:V Y ORGA.~ ' IZACIO~~' lNTERlOR DE LA COCAMERA 

El interior de la casa con iu~~a l  se componia solanicnte de una gran 

pieza, no se colocaba ningun tabique interno, salvo cuando se trataba de una 

gran cocamera en la que residia un curaca o chaman importante o un duefio- 

de-casa prestigioso. Durante el dia el curaca ocupaba con su familia una pe- 

cluefia residencia: Ari, formada por un tabique de pona y dispuesta contra la 

pared opuesta a la entrada principal. En las fiestas el curaca o duefio de la ca- 

sa dorm id alli. La caza IIevada por 10s cazadores era depositada a lo Largo del 

tabique, fuera del alcance de 10s nifios. Luego el jefedc-fiesta efectuaba su 

distribuci6n teniendo en cuenta vinculos de parentesco. clanes. estatutos, 

sex0 y edad de 10s participantes. 

Ningun espacio particular de la casa cstaba reservado a tal o cual 

scxo. El ccntro IuzllutEa. era el lugar donde se ubicaba la gran candela (luz) de 

"copal" durante las grandcs ceremonias y donde se depositaban 10s reciyien- 

tes de masato. Ordinarianlentc cl espacio central cstaba libre, un fog6n a ve- 

ces lo alumbraba. Los ocho o doce postes de sostenimiento delimitaban 10s 

"compartimicntos": sbruzvu asignados a cada familia. Las hamacas estaban 

tcndidas entre 10s postes principales y 10s piquetes laterales. Uno de 10s com- 

partimientos situados ccrca de la entrada principal era reservado generalmen- 

tc a los visitantes. Dos vigas finadas a1 mismo suelo cerca de las entradas ser- 

vian de asiento rmsewti a 10s visitantes. 

El espacio de cocina quedaba fuera dc la cocaniera. Durante 10s pe- 

riodos de guerra intensa, para protegerse de las flcchas cnemigas, 10s Yagua 

fortificaban el interior de las casas comunales con un s6lido cerco de nladera 

dura (pona, Irartea sp.) de dos a trcs metros de alto. 



(TRADICIONAL) 

Espacio dcl dueiio de casa 
"Boca de casa", abertura 
abertura "priilcipal", cara a1 Este. 
abertura "sccundaria", cara a1 S/Oeste. 
Tronco que sirve cle asiento a 10s visitantes. 
Fucgo 
Fucgo "principal" 
Fucgo "secunclario" 
Lugar de las familias. 
Lugar reservado a 10s visitantes 
Centro de la casa, lugar de la g a l l  candela enccndida en 
las fiestas. 
"COSI~O"  de masa to  
Pl~taforina de rcposo 
Asiento en forma dc tortuga. 
Mortero de yuca 

*Cocaniera del Gruyo nativo Yagwa; ubicados en el Nor Oriente Peruano 
(Antiguamcnte). 



CASAS-HABITACl0.V MBAY HO 

Antes de la introduction de 10s mosquiteros por 10s colonos, 10s Ya- 

gua no  dorniian en la cocamera propiamente dicha, sino en pequeiias cons- 

trucciones mbayho o tnbolro, dc apariencia completamente semejante a la 

cocatnera pero de tamaiio mucho mlis reducido. Asi 10s Yagua vivian colecti- 

vamente durante el dia en 13 gmn casa que servia tambidn de casa de fiesta 

y se retiraban por la nuchc con su familia a las "casas-dorniitorios". 

Las di~nensioncs de mbaytio no pasaban de 4 m. de largo por 3.5. m. 

de ancho. El tejado estaba cubicrto dc hojas de shapaja trenzadas. Una sola 

abertura era disyuesta, estaba cuidadosan~entc cerrada durante el dia y la no- 

che por medio de un tejadillo de palma para impedir que 10s mosquitos pc- 

netren a1 intcrior dc la vivienda. Lo especial del mobiliario consistfa en una o 

tlos p la taforms recubiertas de corteza de pona, ligeramente elcvadas del suc- 

lo y sobre las que 10s Yagua dormian, envueltos en unas cubiertas de corteza 

golpcadas dc "llanchania" (manicaria). Un fogon se niantenia encendido to- 

da la noche. 

Idealmcnte cada fanlilia poscia su Mbavlzo. Un yerno podia compar- 

tir teniporalmcnte el de su suego  esperando construir cl suyo. Cada mbayho 
era unido a la cocaniera por un camino que desembocaba directamente en la 

plaza. La distancia que 10s separaba variaba de algunas docenas a varios cien- 

tos de metros. En cam de peligro todo el gmpo se reagrupaba en la cocame- 

ra. En caso de mucrte, la "casa dormitorio" dcl muerto cra quemada, su fa- 

milia podia construirse otra a 213 km. dc alli, o ser hospedada. El lugar resi- 

dencial'continuaba siendo habitado. En cl caso de un deceso de un "dueiio- 

de-lacocamera" o de un chamin, 10s Yagua incendiaban el conjunto de las 

construcciones que conformaban el paraje. Debia ser elegido otro emplaza- 

miento y disponerlo debidamente. Entre el abandon0 'de un lugar y la insta- 

lacion de otro, 10s Yagpa residian en chabolas (tambos) provisionales en ple- 

no corazon del monte. . 
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EL ESPACIO COCIiVA: KASIRU, KAVIRU 

En lo posible cada fandia poseia su propio fogon p a n  la coccion dc 

10s alimentos. Se trataba de una pequeiia construction de ShapGa situada cn 

cl misnlo lugar, exactanlentc en cl punto en el que cada pista conducentc a 

una "casadormitorio" desenibocaba en el lugar mismo. Asi debian haber 

tantas I(asiAu como mbayho, es dec'ir con10 familias hubiese en el asenta- 

miento. Es posible que en dpocas anteriores, 10s Yagua hayan utilizado coci- 

nas colectivas tipo "cocamera". La cocina era comun solamente durante 10s 

gandes  rituales. 

De a h i  podemos observar en qud podia consistir un paraje yagua: un 
claro artificial con una gran casa colectiva en el centro (o quiz8 varias), ro- 

deada por una chacra y por una multitud de casasdormitorio unidas entre 

ellas por una red de pistas forestales. Estos dos tipos de habitacion corres- 

pondian a dos estilos de vida, diferenciados por el dirt (habitat colectivo) y 

por la noche (habitat familiar). 

EL ASENTAMIENTO Y LA VIVIENDA YAGUA Y SU EVOLUCION 

Por la frecuencia de 10s contactos con la sociedad mestiza, el hibitat 

Yagua ha sufrido profundos trastornos, uno de 10s mas espectaculares es el 

abandono de la cocamera y la adopcion de  casas individuales sobre pilotes. 

Paralelamente, 10s Yagua se desplazaron del interior hacia las vias co- 

merciales donde se establecen en caserios. Empero si las "casas neo-colonia- 

les" se multiplicaban en perjuicio de la cocamera, ciertos grupos quedan uni- 

dos a Csta dentro de la cual se reunen para celebrar sus fiestas. En estc caso la 

cocamera se conserva exclusivamente como centro ceremonial. 

En una primera etapa el contact0 con 10s misioneros y colonos modifi- 

co el hAbitat nativo a1 introducir el mosquitero favoreciendo con esto a1 

abandono dc las c a w  dormitorio en beneficio de la casa diurna. El tamaiio 

ck las construcciones disminuy6. 

Posteriorlnente el Yagua busc6 imitar a1 blanco, entonces la casa colec- 

tiva desaparecib y di6 paso a las casas individuales. Los asentamientos se iban 

acercando cada vez nxis a 10s grandes ejes fluviales, pero Cstos no tenian nin- 

gfin orden de composition espacial definido. 

Los linajes se habian rot0 y se encontraban reunidas personas de orige- 

nes clrinicos muy divcrsos (aspect0 que contribuyo a1 dcbilitamiento de la 



tradici6n oral, ya que no todos cornpartian las mismas tradiciones). Este tras- 

torno en el hibitat de 10s Yagua repercuti6 en su modo de vida; actualmentc 

la mayoria de las conlunidades yagua estin organizadas segun estc tipo de M- 
bitat m6s o menos disperso y de caricter sedentario. 

. Un 6ltimo periodo de cambio cn el hdbitat yagua correspondc a la co- 

pia exacta de una aldea nlestiza con'el campo de f i~tbol  al centro. Tambiin 

al asignar 3 10s nativos nuevas tierras de cultivo y de caza limitadas (1), cste 

tipo de hdbi tat es cstrictamente sedentario. 

Las viviendas nlismas son reproducciones ficlcs de las del maestro. 

Actualnlcnte 10s caserios Yagua han ido localizdndme cerca al Amazonas: si- 

guiendo la tendencia marcada por las nligaciones (tendencia de ir del Nortc 

a1 Sur) (2). 

T/POL OGIA D L  IISPA Cl OS 

Analiznmos 10s espacios s e g h  el enfoque estructuralista, en base a sc- 

ries de ~posiciones deternlinadas por diversas categorias c o n ~ o  son Tamafio, 

Forma, A1 tura, Conformaci611, Orientation. 

Asi podemos clasificar el cspacio nativo yagua colno un espacio dc 

tamafio Grande, ubicado en Altura (en terrcnos Altos), de forma Regular, 

con tendencia Ovalada; de conformation Simple, pues consta de un solo es- 

pacio sin subdivisiones ni espacios nlenorcs adicionales. Esta clasificaci6n se 

puede considerar como la que define el espacio nativo actual, luego de 10s 

canlbios que ha tenido a lo largo del tiempo. Podenlos resumir estos canlbios 

ocurridos en el espacio nativo en el siguiente grdfjco secuencial. 

Observamos que cl csquema inicial (No 1 Y No 2)  dc organization es- 

pacial corresponde a la estructura brlsica del cspacio humano, es decir la exis- 

tencia dc un "centro" y de unos "caminos" que salcn y llegan a 61. No obs- 

tante 10s catnbios en un tercer periodo e inicios dcl cuarto, esta estructura 

ha vuelto a presentarse conlo en el caso especifico obsewado en el caserio 

dc San Jos6 en Loreto Yacu; el "centro" libre y espacio comdn de reunion; 

las viviendas individuales alrededor y 10s "caminos" que van a las chacras"o 

a otros caserios. 



Espacio ubicado en ALTO. GRAN- 

D€.' REGULAR (forma predonli- 

nantcmente ovalada ); conforma- 

cion COMPLEJA (un centro con al- 
vcolos ); orientation Estc/Oeste. 

Espacio ubicado en ALTO. GRAN- 

DE, REGULAR; confonnaci6n SIM- 

PLE (un unico cspacio central): 

oricntacion Estc/Ocstc. 

Espaclo en ALTO, PEQUERO, 

IRREGULAR (varios espacios 
oblongos concctados entre s i  sin or- 

den alguno); conformaci6n COM- 

PLEJA (alveolos defornles unidos 

por "trochas"): no tiene orienta- 

cion dcfinida. 

Espacio en ALTO, GRAN- 

DE, SEMI-REGULAR (ten- 
dcncias a la forma ovalada, 

ejenlplo San JosC); confor- 

n~acion SIVPLE (un iinico 

espacio central ). 

No time orientaci6n defi- 

nida (Ejm. cn San Jos6 

NorteJSur). 



HABITAT ACTUAL DE LOS YAGUA 

El territorio ocupado por los Yagua es el mismo. La localizaci6n d e  

10s diferentes caserios ha presentado la tendencia muy marcada de irse acer- 

cando hacia el Amazonas: es dccir, el curso de las migraciones ha sido de 

Norte a Sur. Actualmente las comunidades nativas en general estan ascntadas 

en las m5rgenes de las principales vias fluvialcs; el r io es para el nativo un me- 

dio de vida, por 61 consigue una parte importante de su dieta alimenticia; esta 

cercania a1 Amazonas representa un acercarniento a la cultura mcstiza y a 10s 

"bienss de consumo" que pueda obtener cie ella por medio del intercarnbio, 

muchas veces desfavorables para el nativo. 

Los cambios originados por el contacto con la sociedad nlestiza han 

generado diversos problemas a las conlunidades nativas. En el caso dc la co- 

munidad Yagua de San Jose al tcner que permanecer en un misnlo sitio por 

n~ucho  tiempo (por la dacibn dc ticrras a las comunidadcs nativas) ha origi- 

nado la cscascz dc recursos tanto agricolas como dc pcsca y dc caza. 

La casa comunal "cocamera" ha desaparecido en la mayoria de ios 

asentamientos. No obstante en algunos de ellos cxisten pero son utilizadas 

unicarnente para las fiestas. 

Los caserios estin distantes unos de otros, conservan la tradici6n de 

mantener una cierta distancia entre 10s grupos residenciales. Generalnlente 

estan apartados unas cuatro o seis horas de camino por trocha, en algunos ca- 

sos a uno o dos dias de camino. 

Las viviendas Yagua son ahora viviendas unifamiliares, construidas 

sobre pilotes y con caracteristicas mestizas en cuanto a distribuci6n. 

VIVlENDAS ACTUA LES YAGUA 

Actualnlente el tipo de vivienda m5s generalizada es la individual aun- 

que .en un mininlo de casos todavia se presenta la vivienda colectiva o coca- 

mera, pero ya no se usa eon10 casa'habitaci6n sino como casa de reuniones. 

VI VIENDA COM UNA L: COCAMERA 

La vivienda co~nunal con las caracteristicas que sepresent6 en lo refe- 

rente a la casa colectiva traditional, ya no se construye en nuestros dias. 

Aunque excepcionalmente se observd la construcci6n de una cocamera en el 

caserio de San Jose durante nuestra visita de campo. 



EL UNIVERSO YAGUA 

HOY ANTES 
I 

ESTE 



Esta cocamera en lineas generdcs manticnc sus aspectos caracteristi- 

cos como son: la forma ovalada, la cobertura del techo que se prolonga co- 

mo paredes lateralcs hasta el suelo, la existencia de dos unicas aberturas en 

lados opuestos (Este/Suroeste). el uso de 10s inismos materiales de antalio; 

aunque las dimensiones son significativamente mcnores. 

Los criterios de localization de la cocaniera en el nledio ambiente son 

10s niisinos de antalio: eligen un lugar alto, cercano a una quebrada o curso 

de agua, cl terreno cs de propiedad del jefe de la cocamera. La orientacidn 

que se da a la cocamera sigue siendo Este/Oeste. Ademas un aspect0 muy im- 

portante es el rescatc dc la participation de la cotnunidad en las faenas agri- 

.colas, ya que a1 IoCalizar la cocamera en la chacra del curaca, 10s parientcs 

que van a las fiestas de la cocamera son 10s que han ayudado en las cosechas. 

DISTRIBUCION Y ORGANIZACIONINTERIOR DE LA COCAMERA 

Todavia se mantiene la distribucidn tradicional a1 interior de la coca- 

mera, 10s espacios resewados a las familias, a1 jefe de la casa o curaca. El area . 

de visitantes es la misma; de igual mod0 el Area central reservada a1 fuego- 

central, lugar de reunion y fiesta. Aunque la denominacion varia en algunos 

casos, se estima que corresponde a variaciones lingiiisticas propias de cada lu- 

gar. 

El siguiente proceso constructivo corresponde a datos particulares to- 

nlados directamente de campo durante el tiempo de construccion de la coca- 

mera, en la chacra del curaca Antonio Sarko, a 15 minutos de camino (por 

trocha), dcl caserio de San Jose. 

Se inicia con la limpieza del terreno; luego se realiza el dimensiona- 

miento previo y la colocacion de puntales.nlarcando cl lugar donde seran 

puestos 10s horcones principales. El dimensionanliento de todos 10s elemen- 

tos y su colocacion en el sitio es tonlado por el curaca en base a sus nledidas 

antropomdtricas (en brazadas. cuartas y tambien pasos). 

Conforme se va obteniendo 10s horcones, las lianas para 10s amarres, 

las liojas de shapaja para tejerlas y utilizarlas luego en el techado: se va cons- 

truyendo el armazon principal, con ayuda de postes y amarres provisionales, 

10s que serrin luego quitados a1 final de la obra. Se deja un Area circundante a 

la construccibn, de unos cinco. a seis metros libres para realizar 10s trabajos 

de corte, tejido y donde las mujeres cocinan durante el tiempo de construc- 

ci6n. La jornada dc trabajo es de seis horas aproximadan~ente (desde las 



CRAFICO DE ESPAClOS INTERIORES DE LA COCAMERA 

EJEMPLO DE DISTRIBUCION INTERIOR DE UNA COCAMERA* 

A : Ari : espacio del curaca, duefio de casa 
B1 : Rdjun : ingreso principal (ingreso de visitantes) 
B2 : Warin : ingreso secundario 
C : Masapti : Tronco sobre el suelo que sirvc de asicnto a 10s visitan- 

tes. 
D : Ruhucl~d : Centro, lugar del fuego de reuni6n. 
E : Rojo : lugar de las familias. 

* Cocamera del Grupo Yagua, Comunidad Nativa de San Jose en el Rio Lo- 
reto Yacu, Nor Oriente Pemano. (Agosto 1985) 
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9 a.m. hasta las 3 p.m.) dc luncs a sibado. 

Despuis de tcner el armaz6n listo se procede a techar la cocamera, 

comenzando por 10s lados de abajo hacia arriba y a1 final se cubren las 6bsi- 

des. La colocaci6n de la "cumba" que cubre la viga cumbrera de la cocame- 

ra se realiza cuando ya estd techada toda la cocamera. 

1,400 

usadas 

En la cocamera que se construyo durante la visita a la zona se utilizo 

hojas de palm era aproximadamente, de las cuales 1,000 hojas fueron 

en el techo y las restantes 400 en las paredes laterales. 

En la estructura se us6 6 horcones principales (de 4 m. de altura y 

15 cnl. de dirimetro), 14 horcones secundarios (de 1.70 y 2.50 m. de altura 

y 7 cn1. de dihnetro). En la estructura del techo se cort6 64 troncos de pal- 

niera (no identificada) usados como viguetas de soportc de las crisnejas de 

la cobertura final. Para las estructuras provisionales anlarradas a modo de an- 

damio para facilitar la construccion se cort6 alrededor de 12 a 15 troncos 

de palmera con el interior hueco (segun ellos esas maderas no sirven porquc 

se pican). 



CORTE N-S 

I ESTKUCTURA PRlNCrPAL DE LA COCAMERA 





DETALLES DE UNION ENTRE VIGAS INFEWORES Y HORCONES 

SECUNDARIOS 

VI VIENDA UNIFAMILIAR : RO RE 

Este tip0 de vivienda Yagua, consta de dos volumenes adosados, con 

techos diferenciados (ambos a dos aguas); uno que corresponde a1 estar dor- 

mitorio y el otro a la cocina (cuyo techo es mas bajo que el anterior). Exis- 

te un tercer volumen rnds pequefio y aislado dc la casa: el gallinero. 

So10 hay cerramientos de pona o tablas en el dormitorio, el resto 

d e  la casa posee barandas alrededor como unico cerran~iento. La altura de 10s 

pilotes que elevan la casa del suelo varia cntre 0.80 ni. y 1.5 m .  Utilizan en la 

construcci6n materiales del lugar; horcones de huacapi, tarnslri para 10s 

amarres, hojas de palnlera para 10s techos. 



WYI 
L E V A N T A M I F  DE UNA VIQIEN3A 

EL R O  
NATIVA 

(casa de Y a r i c o  Santos en e l  
Caserio de San Jose' - Loreto- 
Yacu - Agosto 1985 

PLANTA 
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CAMBIOS EFECTUADOS EN LA VIVIENDA NATIVA 

A manera de sintesis se presenta cl siguiente esquema dc compara- 
ci6n cntrc la vivienda nativa traditional: mbayllo y la vivienda actual: 

Antiguanlentc: 

- No exist ian cerraniientos. 
- La unica estructura era el techo. 

- Pilotes y piso emponado. 

- Cocina en el suelo 
- Uso dc ham acas para dormir. 

(Influencia por contactos. 

(Tres siglos de relaciones con la sociedad nicstiza) 

augorM,o 
Hoy : 

- Todas las actividades y espacios de la casa sobre el emponado (*) 

- Emplco dc cerramientos. Total en cl dormitorio y parcial en la cocina.' 

- Enlpleo de materiales aje~los a1 n~edio  (calaminas). 

(*)  Piso de Pona. Se abre la corteza del irbol y se bate cuando esta'verde. 



PARTES DE LA VIVIENDA NATIVA 
J 

Existen tres partes marcadas en la vivienda nativa Yagua: 

- Una Privada : - 
- 
- 

- Una Intermedia : - 
- 
- 

- Una P~iblica : - 
- 

uso de la familia dnicamente 
espacio comun a hombremujer y nifios 
dormitorio 

Uso de familia y vecinos 
espacio de la mujer 

cocina 

Uso mayoritario de 10s visitantes y vecinos 
espacio c o m b  a hombres y nlfios 

estar 



EL ESPACIO COCINA 

Actualmente este espacio est6 integrado a la vivienda nativa Yagua; 
es parte de ella. aunque tiene otro techo de menor altura que el resto de la ca- 
sa, la cocina se desarrolla sobre la misma platafonna del piso emponado. Este 



cs el espacio en donde sc pennanece mayor tiempo dentro de la vivienda Ya- 

p a .  Consta de un irea para el fuego: 10s lelios descansan sobre una platafor- 

ma de barro (cndurado) para l~acer tinajas. el cual es t i  cnnlarcado por cuatro 

tablas cn 10s costados: cste tabladillo es tie aproxirnadamente 30 cnis. Anexo 

a1 espacio cocina existc un tabladillo de pona o palos que sirvc de escurridero 

dc ollas y platos y donde colocan el agua qur traen dcl rio para cocinar y la- 

var. Este espacio alberga 10s mayores nionientos de contact0 y con~unicacidn -. 

de la familia, por las nocllcs se rcuncn todos luego dc la jornada de trabajo a 
convcrsar, estar con sus Iiijos, alli 10s amamantan. les dan dc comer, 10s ha- 

cen dorniir, juegan con ellos. En los dias dc lluvia toda la fanlilia se junta al- 

redcdor del fogon y asi pasan todo el dia conversando. 

Cuando las mujeres tuercen la Chambira para tejer las "jicras" (bol- 

sas tcjidas) lo Iiacen cerca del fuego de la cocina. 



LECTURA DEL GRAFlCO 

1 .  Raices de la Lupuna . 
MPkdtrdi. hulwtJ4ru, "cabecerd de la tierra", o sea donde nace la tierra, 
donde ter~nina la tierra (Ha mbahatJGa. "cabecera de qua" ,  tan~biCnj, 
tierra dc 10s primeros ancestros, de 10s prirneros Yagua. Lugar de la crea- 
ci6n colocado a Aruwdwu "por debajo" (Este). 

2. Mi'khidi o Nukundi, "Tierra, lugar donde vivimos ahora. Para 10s Yagua 
la forma de la ticrra corresponde a la de una Lupuna (ver gdfico superior). 

3. Mu o poposc "Blancos". En el gdfico 10s blancos se hallan a1 extrenlo 
Oeste, uro\vu, "por arriba". es decir a1 opuesto de la tierra de 10s prime- 
ros anccstros Y agua (en direcci6n de Iquitos, capital del Departarmento 
de Loreto. que reprcsenta para muchos Yagua el lugar por excelencia de 
10s blancos j. 

4. AnzatJlizdirnu o ~vurzukeizutit'; Negros "gente negra". La localizacibn de 
10s negos  en el gdfico corresponde a1 Brasil. Los Yagua llaman a 10s bra- 
sileros Aina tlindima. 
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