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RESUMEN 

Se trata de experiencias vividas por el autor en base a la información in situ etnográfica del 

agua en comunidades nativas de la región Ucayali y Junín, en el marco del pluralismo se 

contextualiza a los pobladores amazónicas que enfrentan la asimilación al mundo 

globalizado, a su vez informan de los hechos reales de su comunidad, y de cómo están 

interactuando con las instituciones privadas y estatales. Sin embargo, estas comunidades 

nativas desde tiempos remotos, “como oía hablar en las conversaciones con curas que están 

más de un siglo” reciben apoyo de la misión Franciscana y Claretiana hasta la actualidad, 

de hecho, con la evangelización, es más ha implementado el botiquín comunal, a menudo 

los pobladores padecían de enfermedades y picaduras de insectos venenosas.Al respecto, 

existen problemas del acceso de agua para consumo familiar, por lo general las comunidades 

nativas recogen el agua para su consumo de los ríos, cochas, que afecta a la salud gastro 

intestinal de los niños/as y de adulto mayor en general. 

Palabras Clave: Comunidades nativas, etnografía, agua, Estado, cultura. 

ABSTRACT 

It is about experiences lived by the author based on ethnographic in situ information of water 

in native communities of the Ucayali and Junín region, in the framework of pluralism 

contextualizes the Amazonian villagers facing assimilation to the globalized world, in turn 

they report the real facts of their community, and how they are interacting with private and 

state institutions. However, these native communities since ancient times, "as I heard in 

conversations with priests who are more than a century" receive support from the Franciscan 

and Claretian mission until today, in fact, with the evangelization, it is more has implemented 

the communal first aid kit, often the villagers suffered from diseases and poisonous insect 

bites.In this regard, there are problems with access to water for family consumption. In 

general, native communities collect water for consumption from rivers and lakes, which 

affects the gastrointestinal health of children and the elderly in general. 

Keywords: Native communities, ethnography, water, State, culture. 
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la etnografía sobre “no han muerto por consumir agua cruda” en las 

comunidades nativas, parte de múltiples situaciones y testimonios que expresan las familias 

sobre el acceso de agua para el consumo. Además, están expuestas a riesgos de enfermedades 

infecciosas que a menudo sufren las familias. Mientras, el proceso de la intercomunicación 

en la lógica tradicional de las familias configura un sistema de organización, dinamiza 

paulatinamente la interacción social cotidiano, a menudo, existe choques culturales que 

repercute la existencia de reglas consuetudinarias comunes que son el continuo en la vida 

social. 

En mi criterio la descripción etnográfica está en apartados para poder distinguir y entender 

mejor, comenzando desde el uso metodológico y técnicas que sustenta el recojo de la 

información, la localización de las comunidades, conociendo lo bello y lo sublime, y el tema 

central un aspecto muy importante con sus respectivas sub temas, donde el investigador trata 

de captar e interpretar el significado en su medio ecológico. Teniendo claro los procesos, se 

describe las complejas interrelaciones que se dan en la vida diaria de las comunidades sobre 

el acceso de agua, finalmente se concluye en la interacción cotidiana de los pobladores al 

entorno del agua 

2. METODOLOGIA

Por su naturaleza de estudio se encuentra dentro de la ciencia no estándar, que en la 

actualidad remarca una nueva mirada dentro del enfoque cualitativo, además tiene una 

pluralidad del método en vista de la dinámica que surge y se desarrolla dentro de un contexto 

histórico social. Al recoger la información desde la involucración se ha podido comprender 

la lógica de vida y los significados de la organización cotidiano con el método etnográfico, 

seguidamente se utilizó las técnicas de la observación participativa, trabajo de campo y la 

entrevista a profundidad. Estos dos últimos han sido de gran utilidad para la investigación 

durante la estadía en la selva amazónica. 

En ese sentido, se ha hecho posible mencionar el sustento objetivo de la investigación en el 

emplazamiento cotidiano. Para Angrosino (2012) “la etnografía es el arte y la ciencia de 

describir a un grupo humano: sus instituciones, comportamientos interpersonales, 

producciones materiales y creencias” (p. 35). Además “De una forma muy general, la 

etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la perspectiva 

de la misma gente” (Restrepo, 2018, p. 25). Finalmente, Martínez (2007) señala que la 

“descripción del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas” (p. 23); es 

decir, a cualquier grupo humano tradicional o moderno se describe sus prácticas culturales 

en la comunidad sometida a estudio. 

2.1. Localización de las comunidades Asháninkas y Ashéninkas 

Las comunidades nativas de Asháninkas y Ashéninkas geográficamente están ubicadas en la 

provincia de Atalaya del departamento de Ucayali y en la provincia de Satipo, región Junín. 

Cuando recorres toda la travesía extensa territorial, se observa a las familias viviendo en 

chozas cubierto de palmeras en grupos cohesionados, desde tiempos remotos en las riberas 

de todo el curso del río Tambo, asimismo por otra vertiente viene el río Urubamba, que son 

afluente de río Ucayali en donde contempla la formación serpenteana inmensa. El espacio 

ecológico, son las características propias que resalta, con relevancia y significación 

simbólica de la permanencia, a la vez se manifiestan en todos sus quehaceres cotidianos, 

principalmente persiste la actividad del autoconsumo, la pesca, la caza y la agricultura 

complementaria donde siembran plátano, yuca. 
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Tabla 1. 

Situación del agua potable según comunidades nativas visitadas en trabajo de campo 

Localidad Región Provincia Situación de agua 

Unini – Cascada Ucayali Atalaya Cuentan con agua potable entubada 

por gravedad 

San Pedro Lagarto Ucayali Atalaya Tiene agua potable entubada y por 

sistema de bombeo 

Lagarto Millar Ucayali Atalaya Cuenta con agua potable entubada por 

sistema de bombeo 

Montevideo Ucayali Atalaya Cuenta con agua potable entubada por 

sistema de bombeo 

Diamante Azul Ucayali Atalaya Cuentan con agua potable entubada 

por gravedad 

José Olaya Ucayali Atalaya Cuentan con agua potable entubada 

por gravedad 

Centro Shinipo Ucayali Atalaya No cuenta con agua potable, solo 

toman de manantiales y de cochas, 

recién está en ejecución del agua 

potable 

Shirintiari Junín Satipo  Cuenta con agua potable por sistema 

de bombeo. 

Unión Canuja Junín Satipo Cuenta con agua potable entubada por 

gravedad. 

Nota. Anotaciones en cuaderno de campo del autor. 

La descripción en la tabla 1 son las localizaciones ejecutadas y diagnosticadas que resalta el 

investigador y por otro lado también conforma el equipo de la organización no 

gubernamental, como conocen las ubicaciones en alianza con misión claretiano y 

franciscanos, facilita coordinar con jefes de comunidades y llegar para poder conocer el 

espacio ecológico. Mi persona y el Ing. William Cerrón hemos encaminado en las 

dimensiones mentales del paisaje geográfico y su experiencia excepcional permitió a 

introducirme en el estudio y uso de estas técnicas que no solo son en la parte social, apoyando 

en la parte técnica el antropólogo debe manejar, la cartografía etnográfica básica en cada 

espacio geográfico y paisaje cultural, documentando, también la georreferenciación que se 

hace una ubicación concreta y localización geográfica con un sistema de coordenadas. La 

narración que menciono es el reconocimiento en la cartografía rastrear un modo eficaz de 

recoger y representar en la descripción de los fenómenos culturales de cada contexto. Estos 

acontecimientos sirvieron para poder aportar en los proyectos de ejecución del sistema de 

agua potable, comprendiendo que ejerce una presión selectiva la cultura en cada contexto su 

adaptación desde afuera y dentro.     

2.2. Conociendo lo bello y lo sublime: los nativos no mueren 

Empiezo con una experiencia sobre la condición de las cosas externas, desde sensibilidad 

peculiar que me tocó vivir en los primeros contactos con comunidades nativas de Santa 

Rosita de Shirintiari, Lagarto Millar, San Pedro Lagarto, Montevideo, Diamante Azul, Unini 

– Cascada, José Olaya, Shinipo y Unión Canuja que están ubicadas en río Tambo y río

Ucayali. Mi tarea profesional como Antropólogo consistía en realizar extraordinarias visitas

constantes de estudios socioculturales para la construcción de agua potable por gravedad y
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bombeo. Curiosamente por mi complejidad hermética al arraigo de la globalización y me 

formación profesional, se entra a la confusión en lo imaginario del yo y de mis contactos, 

Figura 1. 

Ing. Agrícola William Cerrón Aguirre responsable de los proyectos que vienen realizando 

en la sierra sur de Ayacucho, en la costa de norte chico Barranca y la selva río Tambo y 

Atalaya–Ucayali, como ven en la figura se surca los ríos para llegar a las comunidades 

nativas. 

Nota. Trabajo de campo 

aparte que uno ve las cosas. Al mismo tiempo, conlleva ver la objetividad y la 

intersubjetividad por las historias que contaban desde tiempos remotos vienen tomando agua 

del río, cochas y algunos en excepción de manantiales, también es importante mencionar de 

milenaria práctica de la medicina tradicional en su vida diaria como fuente de prevención de 

muchas enfermedades, por lo que he visto en todo me travesía de convivencia, difícilmente 

acceden a la salud y otras comunidades no tienen el acceso, asimismo en la educación, recién 

estos últimos diez años algunas comunidades cuentan con puesto de salud y educación de 

dos niveles (inicial y primaria). Además, es necesario aclarar la construcción del mundo 

(cosmovisión) de los Asháninkas y Ashéninkas en interactuar en la práctica social con la 

naturaleza y su comprensión de conservadurismo, por su parte, la madre naturaleza provee 

todo a su hijo para su crecimiento, así brinda sus bondades para la pesca, caza, también 

desarrollan relaciones domesticas en el sembrío de maíz, yuca, plátano y cacao que son 

fundamental para la pervivencia de las familias en cada comunidad. 

La selva baja está rodeada de ríos y bosques tropicales, al parecer los Asháninkas y 

Ashéninkas dependen económicamente de humedales, ríos, manantiales, riachuelos, deltas 

y planos inundables para autoabastecerse. El conocimiento posee en el tiempo una de las 

prácticas tradicionales más comunes milenarias de interacción con el entorno acuático es la 

pesca de agua dulce. 
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Figura 2. 

Antropólogo Luis Carlos Paraguay Vilcas especialista social, realizando visita hacia San 

Pedro de Lagarto. 

Nota. Trabajo de campo 

Además, la interconexión influye la creatividad de fabricar herramientas tradicionales 

efectivas para la pesca, tener derechos de acceso a los lugares de pesca, con leyendas, magia, 

ritos y ceremonias que expresan simbólicamente el vínculo social en la vida. Turner (1980) 

en cada contexto se representa los símbolos que cada uno observa sobre el terreno que son 

empíricamente objetos, asociadas a actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y 

unidades espaciales en un contexto ritual que se adapta en su medio ambiente. 

En Santa Rosita de Shirintiari desde hace ocho años se ha construido el sistema de agua 

potable con el apoyo de Alas de Esperanza, como informan los pobladores antes de la 

construcción no tenían el acceso de agua para consumo en sus domicilios y en su gran 

mayoría de las comunidades tenían problemas de salud por las enfermedades infecciosas 

como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. 

Por ende, vivían dispersos en la selva tropical, en las riberas de riachuelo, cochas, manantes 

y ríos, donde podían recoger para consumo. 

Además, estos sucesos por su naturaleza disperso y desorganizada en un contexto territorial, 

tres últimas décadas se han organizado paulatinamente y asentado en un lugar definido como 

grupo social que hoy vemos en la actualidad, de algún modo los cambios en la forma de vida 

colectivo repercuten a partir del elemento líquido, por ejemplo, menciona; 

“La posta de salud, las autoridades de la comunidad informan que ha disminuido la 

desnutrición crónica a partir de buena construcción del agua potable o entubada, el 

buen uso de agua, toman agua limpia, tienen a su disposición en la casa”. (Entrevista 

al comunero de Shirintiari, comunicación personal, 24 de octubre del 2018). 
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Por otro lado, la misión Franciscana entró hace más de un siglo en todas estas comunidades 

nativas para poder evangelizar, como lo llaman tradicionalmente “la obra del señor” y con 

la finalidad tener fieles, seguidores, además dominan el idioma nativo perfectamente, 

conviven con las familias interactuando a diario. Si bien es cierto, en efecto, estos últimos 

años en coordinación llega la misión Claretiana con el mismo propósito de empoderamiento 

en todo el río Tambo, río Ucayali poniendo el umbral fe en comunidades nativas. Muy 

estratégicamente, la misión Claretiana con todas estas comunidades interactúa en actividades 

que posiblemente buscan mejorar la calidad de vida de los comuneros; también vienen 

trabajando en mejorar la salud con la construcción de un botiquín comunal, donde los padres 

de la misión ayudan en la construcción y la implementación de las medicinas que son 

alternativos de solución en su vida cotidiana del poblador. Finalmente, vienen construyendo 

su iglesia cristiana en cada caserío y comunidades nativas insertando a la vida 

homogenización global. 

2.3. Maroni ikoy nija “Todos quieren agua”: percepción colonial 

Tras diversas visitas a las comunidades nativas cargado de paquetes subjetivos para 

empoderar, y más aun con la evidencia ausente del Estado frente a los ciudadanos aborígenes 

de la selva amazónica del Perú, no cuentan con servicios básicos y necesarios para garantizar 

la calidad de vida integral, por cierto se cree que toda familia debe contar con servicios 

básico ordenadamente, fíjese que no es así en la pluralidad del contexto, en el entorno natural 

el pobladores cómo reflexionará al respecto ¿Cuál será su opinión de la calidad de vida? 

Demagógicamente difícil de comprender, seguro muchos estudiosos dirán llevemos la 

cultura, el desarrollo, progreso y tecnología con prejuicios etnocéntricos de sociedades 

industriales capitalistas. Desafortunadamente, toda humanidad tiene geocultura, es decir 

cultura en su dinamismo tiempo y espacio que desempeña un papel primordial. Las 

comunidades nativas como las otras se desarrollan y se organizan a su modo propio del 

funcionamiento y la evolución; sin embargo, cabe decir de la religión y de la política como 

instituciones entran con distinción jerárquica, precisamente las organizaciones no 

gubernamentales y misiones religiosas han entrado con tales funciones, para afianzar las 

relaciones sociales en su identidad cultural con elementos externos y configurar el modo de 

vida simbiótica en apoyo mutuo. Por su parte, en algunas comunidades están las instituciones 

del Estado el centro de salud e institución educativa aduciendo el compromiso social de 

intervención eficaz pragmático. 

Sin embargo, constituye la diversidad situaciones del entorno natural que actúan en sus 

múltiples expresiones como parte del agua, sin ella no tiene historia, mito, leyenda, 

organización. Como Aguirre (1995) menciona: “Se trata de biografías, más o menos 

extensas, que actúan como testimoniales de la cultura de un grupo o comunidad” (p. 17). 

Para los pobladores, la cultura del agua es la salubridad del consumo, insta, el suministro de 

agua asequible y seguro para las familias. Al observar la ausencia del Estado frente a las 

comunidades nativas en la selva, realizo las entrevistas a los jefes de cada comunidad, donde 

mencionan que no conocen, otros si, otros recuerdan dudando creo nos ha visitado para hacer 

tal obra “eso será pues el Estado”, “de ahí nunca vinieron”, son estas expresiones que 

remarca en la memoria del Perú profundo. 

Asimismo, resulta muy extraña comparar desde adentro de la convivencia en la comunidad, 

que tienen muchas necesidades frente a los que tienen el acceso de agua para consumo, 

porque todas las familias de la comunidad quieren tener agua en sus casas, las zonas urbes 

tienen los servicios básicos, pues algunos habían salido a las ciudades buscar nuevas 

oportunidades a Atalaya, Satipo, Pichanaki, Huancayo y Lima donde vieron que cada 
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vivienda cuenta con agua potable, muchos al volver a sus lugares de origen quieren tener en 

sus domicilios el agua como vieron en las urbes del país. 

El choque cultural adverso del poblador de la sierra y de la selva corresponde a un trasfondo 

simbólico de construcción como fuese el encuentro de dos mundos, en el mismo entorno 

donde vive el originario y los colonos “shoris”, conviven con particularismo expresión de 

hostilidad y cierta discriminación por sus propias prácticas cotidianos, el simple hecho de la 

diversidad cultural demuestra sus valores y acciones de preferencias. Sino que también, es 

necesario aclarar, desde tiempos generacionales históricas el agua es satisfactor de 

necesidades físicas, aún más en la actualidad por cambios climáticos y la escasez del líquido 

generó problemas sociales. 

Argañaraz (2023) al hablar de apaciguar los ríos, domar las aguas implica entender los 

modos de relación con el agua, es decir enfatiza: 

En términos concretos, esto implica que para la descripción de los ciclos hidrosociales 

recurriremos a aquellas entidades (esperadas o no) que aparezcan como significativas en las 

controversias e intentaremos rastrear y describir sus vínculos con otros actores, conformando 

una red de seres humanos y no humanos, prácticas y sentidos en torno al agua. (p. 2) 

En la selva indomable por la abundancia del elemento liquido por costumbre tradicional la 

gente se dedica a la pesca y caza diaria para su alimentación, así como todos se benefician 

de la naturaleza, algunas comunidades cuentan con agua potable (entubada), mientras otras 

comunidades no tienen y siguen consumiendo agua de los ríos o manantiales. Sin embargo, 

es considerable sobre disminución de las enfermedades infecciosas, a partir de las buenas 

prácticas del agua y el reconocimiento de conciencia que convive como proveedora en su 

adaptación del medio. 

Estas comunidades vulnerables que he mencionado desde que han tenido agua para el 

consumo, han forjado una unidad de sentido de pertenencia con relación de control 

comunitaria, y convenientemente las misiones religiosas que ya venían trabajando 

cohesionaron a las familias enteras, organizando en forma colectiva, de algún forma se 

configura la conciencia colectiva, la moral y la fe, en que pueden participar en trabajos 

comunales por el elemento líquido, también conformando la junta directiva de la Jass 

constituida y establecidas para garantizar la estabilidad del cuidado de la red de conducción 

del agua domiciliaria en la población. 

Teniendo más cercano el agua limpia se puede hacer todo tipo de trabajo y hacer 

limpieza de los servicios, para cocinar, lavar y aseo para los niños, de la misma 

forma nuestros hijos crecen sanos y no desnutridos (Entrevista al morador de 

Montevideo, 29 de octubre del 2018). 

Asimismo, en el caserío San Pedro Lagarto, viendo las condiciones precarias en que se 

encuentra, el profesor de la escuela menciona: 

Anteriormente era una situación muy crítica y más aún por la forma de vida que 

llevaban las familias de Lagarto Millar, encima no teníamos agua para tomar. Los 

niños que estudiaban venían sucios, también sufrían de muchas enfermedades y la 

desnutrición era de alto nivel. Con el agua potable nuestro estilo de vida ha 

cambiado y ha disminuido la desnutrición crónica, creo la calidad de vida ha 

mejorado bastante, solo tenemos problema sobre relleno sanitario o de disponer 

nuestro residuo sólido eso es un problema mayor que tenemos ahora (Entrevista al 

profesor de comunicación personal, 25 de octubre del 2018) 
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Todas estas comunidades ubicadas en desolado abandono dentro del bosque tropical, 

cohesionan relaciones de confianza, son acogedores con su lenguaje simbólico del silencio, 

a los visitantes reciben como a mí me recibieron con la chicha de yuca “el famoso masato”, 

es la bebida milenaria de las familias y traen todos los pobladores y eso comparten durante 

el día o en diferentes actividades que desarrollan. Así también interactúa ambos sexos en 

todas las actividades cotidianas de la comunidad, a sabiendas el agua es vida para la 

existencia humana. 

Presidenta de la Jass de Diamante Azul Nora Novoa Valderrama menciona: 

La participación de la mujer es más importante porque nosotros son las indicadas 

que más utilizamos el agua en lavar ropas, cocinar, limpieza, y si no tendríamos 

agua sería un problema, antes eso sucedía porque tomábamos del río Mashintoni, 

ahí… mismo también nos poníamos a lavar nuestras ropas, todo eso 

contaminábamos, pero no se hacía nada, porque era una necesidad pa nosotras. 

Ahora tomamos agua de calidad y tenemos en cada casa o choza, también nuestros 

hijos ya no tienen enfermedades, en si ha mejorado mucho, por ese motivo aquí las 

autoridades somos más las mujeres en la Jass (27 de octubre del 2018) 

Por otro lado, pude comprender por historia las mujeres recogen frutos del bosque para 

alimentar a sus hijos, es decir cada familia tiene acceso a las riquezas que beneficia el medio 

ecológico. En la actualidad y desde tiempos remotos cumplen un propósito funcional, son 

responsables del abastecimiento, almacenamiento para el uso doméstico, ahora con el apoyo 

de capacitaciones, talleres de socialización están entrando a la gestión del agua y 

visibilización de sus roles. Tal es el caso que protagonizan impulsando, soluciones 

cooperativas, difusión del conocimiento y la educación. También entran a acciones 

necesarios en ejercer a trabajar en todas las labores cotidianos, trabajo grupal, la faena 

comunal, faenas cortas que siempre realizan en las madrugadas que conocen “el mañanero” 

macheteo de las yerbas, limpieza, traslados de materiales y entre otras labores que se 

presenta, en todo ello la mujer participa trabajando y asumiendo roles políticos en relación 

con el agua para promover la mejora de la comunidad.  

El presidente de la Jass Unini–Cascada Celin Cushi Vásquez manifiesta: 

Teníamos mucha deficiencia en tener agua, porque antes tomábamos de las 

quebradas haciendo huecos como estás viendo, ahí se empozaba eso en baldes 

juntábamos y eso guardábamos, ya era contaminada hasta había gusanos, pero así 

consumíamos por una necesidad de vivir, jajaja, pero no hemos muerto, en cambio 

en la actualidad cambió todo con el agua, tenemos más cerca en nuestra casa y todos 

sienten una felicidad y más aún la misión claretiana nos ayudó en gestionar el 

proyecto. Las mujeres en nuestra comunidad trabajan duro y participan en todas 

actividades que realizamos y son más cumplidas (27 de octubre del 2018). 

3.RESULTADOS Y DISCUSIONES

La acción de “querer el agua” constituye más cerca la existencia del propio organismo del 

ser vivo, es decir, en la sociedad humana el agua tiene múltiples funciones en beneficio de 

las familias, desde el consumo, higiene, agricultura, pesca, a la vez en el tiempo establece 

un tipo de ley y orden de costumbre jurídica en la familia y grupo social con ciclos rituales. 

Si en caso no existe, es desintegrador que agobia a la sociedad permitiendo que aparezca 

nuevas patologías sociales trasmisibles. Así como informa el padre Cesar encargado del 

albergue en Atalaya. 
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Figura 3. 

Las mujeres organizadamente en la limpieza de local comunal y en los demás trabajos 

domésticos. 

Nota. Trabajo de campo. 

 “…el agua es vital importante en nuestra universidad y así en la ciudad que vivimos 

y si no hay todo va decayendo y es un problema abismal para la salud humana” 

(entrevista al padre Cesar en Nopoqui, 26 de octubre del 2018). 

3.1. El Estado emprende la guerra al agua 

El Estado peruano tiene diferentes instituciones y uno de ellos referido al agua es la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), que está al servicio del país respaldadas con leyes y 

normativas propias que están aprobadas para el agua con gran responsabilidad social, sin 

duda no garantiza el acceso siendo un derecho fundamental de las personas, por lo visto no 

cumple en la implementación de políticas públicas que caracteriza a la gobernabilidad 

horizontal en las poblaciones más vulnerables.  

Curiosamente la ANA administra y vigila las fuentes naturales de agua, hasta autorizando 

volúmenes de agua que pueden utilizar o distribuir a los prestadores de servicio de agua. Así, 

en el tiempo los pobladores organizadamente han administrado territorialmente el agua, que 

eran ríos, riachuelos, manantes, arroyos pequeños para su bienestar colectivo en la 

alimentación, por eso existe leyendas, mitos muy cohesionados en su vínculo devenir hasta 

hoy en día. Sin duda, permite a las familias en todas las comunidades andino amazónicos 

lidiar con el agua a diario “fuente de la vida”, desde la preparación de alimentos, lavado de 

ropas, aseo personal, riego en los huertos, chacras que configura una valoración total en la 

civilización humana y la convivencia rica en diálogo de interacción, que entretejen el buen 

vivir entre el agua y las familias. Es difícil todo esto comprender desde una mirada del Estado 

y sus instituciones poniendo ajeno de la tundra realidad, asimismo los actores que 
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intervienen en todas estas zonas del río Tambo y río Ucayali son impenetrables macizos 

frente a la lógica propias del poblador.  

En muchas oportunidades visité a la provincia de Atalaya para dialogar sobre el agua con el 

responsable de Área Técnica de Municipal (ATM), muy demagógicamente responden; 

“…han trabajado solo en algunas comunidades más cercanas y con los que se 

encuentran lejos no han podido intervenir por muchos factores de políticas 

direccionadas de la municipalidad”, “no se cuenta con presupuesto suficiente”, 

“hay otras necesidades importantes aquí en la capital urbe”. 

Asimismo, para contrastar se ha visitado al distrito de Rio Tambo de la región Junín 

pensando de repente tenga un punto de vista diferente, el subgerente de desarrollo social 

responde; 

“No hemos cumplido en las intervenciones a las comunidades nativas que están al 

extremo frontera y vecino con la región Ucayali, a pesar de tener las metas de 

cumplimiento en los planes de incentivos, no se abordaron en si con la comunidad 

de Canuja, Santa Rosa de Shirintiari y entre otras” (Río Tambo, 10 de noviembre 

del 2018).  

Al parecer las municipalidades son instituciones que buscan la mejora de sus pobladores y a 

la vez son conocedores de múltiples necesidades de su entorno territorial, que promueven en 

diversos proyectos que puedan beneficiar a las familias de cada poblador con servicios 

básicos, sin embargo, es la falencia real y mucho menos en implementar el acceso de agua 

limpia a las comunidades nativas. 

3.2. Las instituciones colonizando a nativos 

Las comunidades nativas que han sido intervenidos por la Ong Alas de Esperanza en el 

proyecto de agua potable en las dos márgenes del río Ucayali en la actualidad, digamos según 

la observación realizada describe que las comunidades nativas en su asentamiento del lugar 

incorpora diversas expresiones del aprendizaje inmemorables en su modo de vida, muchos 

en la percepción del urbe industrial y consumidor de la globalización llamamos “es 

tradicional” y están configuradas a satisfacer sus necesidades básicas la alimentación, en 

donde les brinda la naturaleza con sus recursos flora y fauna, en su mayor amplitud se 

observa siembras de yuca, plátanos, maíz en pequeñas áreas, por la experiencia constante de 

la observación indica es solo para autoconsumo, algunos pobladores o migrantes que 

comparten la vida familiar siembran en gran extensión para comercializar o sacar al mercado 

sus productos. Las consecuencias percibidas en estas comunidades suelen ser por diferentes 

factores que se den en la actualidad, porque el Estado y sus instituciones no han llegado a 

estas comunidades y más aun no existe una política de integración diversificada para mejorar 

las condiciones de vida en servicios básicos como siempre promueven. Tenemos un ejemplo 

claro;  

“sobre el problema de agua, simultáneamente tienen mucha agua o están rodeados de 

ríos, cochas, pero no tienen muchas manantiales o es que existe están alejados del lugar 

donde residen” 

Por esa misma situación los pobladores toman agua contaminada, en su gran mayoría sufren 

de diversas enfermedades, los niños o niñas crecen con desnutrición crónica y otras 

enfermedades de parásitos, etc. 



AYPATE Paraguay-Vilcas, L.C.   

Pág.68 

“Deduzco en mi opinión los niños o niñas son de castaño claro sus cabellos, digo 

porque a diario su fuente de alimentación es sancochado de yuca, plátano y la bebida 

masato, además en mis visitas domiciliarias he percibido el fogón casi siempre esta 

con ollas vacías, hasta las cenizas esparcidas, pero al lado siempre un valde lleno 

de masato se encuentra, con razón en cada visita o reunión te alcanzan 

infaltablemente el masato” (Anotaciones de cuaderno de campo del autor). 

Con lo poco que he mencionado el Estado es ajeno a sub culturas extrañas, es imposible de 

creer que pasa los pobladores por esta situación trascendental y seguro continuará en apatía 

sobrevivencia. Asimismo, las municipalidades son los actores principales más cercanos y 

gestores para contribuir en la mejora del desarrollo de las comunidades, prejuiciosamente no 

impulsan generar proyectos, estudios, obras y convenios con la influencia de la modernidad 

actual, justificando el acceso de la geografía tropical. 

El Estado peruano por lo poco que he visto en sus intervenciones ha llegado a algunas 

comunidades con el tema de educación y salud, que refleja con la implementación de tres 

niveles de educación y una posta de salud, en otros casos, solo hay dos niveles de educación. 

Por su parte, de la municipalidad los pobladores se quejan menudamente por su organización 

burocrática y caótica, porque tienen diferentes problemas y conflictos por diversos 

compromisos de gestión que no cumplen. Por cierto, en algunos caseríos se han hecho 

pequeñas obras de infraestructura, apoyo en agricultura y en otros no se ha hecho ninguno. 

El trabajo de campo apropiado de las visitas se hizo entrevistas a las autoridades de caseríos, 

comunidades y también a las autoridades de la Jass mencionan, el porcentaje mínimo de 

apoyo en ejecución, proyectos por parte de la municipalidad, “son corruptos papeleros 

prometedores”. 

Es controversial cuando los representante de la municipalidad informan que hay un 

porcentaje favorable de apoyo en proyectos, obras frente a sus comunidades más 

necesitados, al parecer cuando mencionan el apoyo engloba a todo tipo de intervención como 

programas sociales que solo beneficia a algunos, en mejora de sus casas comunales, 

familiares, apoyo para la agricultura, cuando dicen obras es mayormente que se han 

ejecutado algunas infraestructuras, en realidad no hay obras de envergadura o alguna 

ejecución en mejora de las comunidades y por ultimo cuando mencionan de proyectos, dicen 

que la municipalidad está haciendo proyectos a nivel perfil y expediente al final el poblador 

desconoce, en casos excepcionales están enterados y hacen seguimiento, escuchaba en una 

reunión murmurante expresión de las autoridades, uno de los autoridades burlándose 

manifestaba; “por suerte ya alguito hay, se logra” “sino nada logramos”, eso implica a la 

municipalidad–caseríos, una desconfianza total de sus autoridades en todos los niveles. 

Si atenúa una clara versión de todo suceso que justifica el acceso de la geografía tropical, 

además en las políticas del abastecimiento del agua, como un elemento indispensable para 

los hogares de comunidades, la municipalidad teniendo un área de ATM no promueve la 

gestión y planificación eficaz, menos la priorización de destinar presupuestos, a menos que 

sea una obra de infraestructura de construcción. Sin embargo, en necesario hacer gestión, 

proyectos y convenios, en marco de gobernanza que beneficie y/o contribuir sobre el 

problema de recolección de agua limpia para las familias. 
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Figura 4. 

Socializando a los pobladores para la construcción del sistema de agua potable. 

Nota. Trabajo de campo 

3.3. Organización social 

La sociedad interactúa con sus grupos de individuos para alcanzar ciertos propósitos que 

integra en sus relaciones sociales, también componen una función en acción diacrónico del 

tiempo. Tal vez es importante analizar y comprender la cultura conceptualizando en el marco 

de la antropología y la manera como una sociedad en su condición del ambiente demarca el 

estilo de vida y se caracteriza de acuerdo a momentos determinados. La totalidad del dicho 

ambiente de las comunidades nativas en su adaptación peculiar, la cultura hace referencia a 

costumbres, conductas, actitudes y pensamientos aprendidos dentro de un grupo social 

organizado. Esto es un sistema de conocimiento el cual los individuos se comunican con el 

mundo externo, esto implica entenderla como un proceso de comprensión medio simbólico. 

Teniendo referencias claras, mi sensación de la participación de comunidades nativas en río 

Ucayali y río Tambo es diverso que caracteriza, partiendo desde su núcleo cultural hacia 

externo los procesos comunicativos en la organización. Frecuentemente en la actualidad las 

comunidades nativas y municipios interactúan en muchas actividades que son importantes 

conocer, analizar para su desarrollo, por ejemplo; participan en presupuesto participativo las 

autoridades cada año, es donde percibe la forma como accionan las instituciones 

organizadamente, es una violencia simbólica en su mirada del emprendimiento colonizador. 

Por otro lado, en las reuniones comunales y entre otras actividades realizan con autoridades 

de la municipalidad, del gobierno central y las instituciones públicas genera duda, 

desconfianza que nunca cumplirá los acuerdos o promesas para el poblador, muchos 
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murmuran en las reuniones; “siempre nos vienen con el cuento de cumplir o ejecutar tales 

obras y nunca hacen” “será cuando…, cuando ya no vivo”. 

Figura 5. 

Reunión con las autoridades del poblador de Santa Rosita de Shirintiari sobre la cultura de 

agua. 

Nota. Trabajo de campo 

En efecto, estos últimos años Alas de Esperanza viene trabajando con la participación de 

comunidades rurales andino–amazónico, paulatinamente con el servicio básico de agua 

potable “entubada” para el consumo familiar en cada vivienda, al respecto del trabajo 

cohesiona un antropólogo conocedor de cultura en la socialización, haciendo el seguimiento 

e involucrarse en la misma comunidad para poder conocer a profundidad y asimismo la 

misión Claretiano como organización religioso implementa el botiquín comunal para 

salvaguardar de las enfermedades en los niños y de mayores de edad. (Camargo y Camacho, 

2018) indudablemente el agua es un alimento primario para los seres vivos en general, un 

macronutriente y un vehículo para la producción, preparación, transformación e ingesta de 

los alimentos de las familias en la sociedad. 

En mi condición de especialista social en los proyectos de agua y a parte en condición de 

investigador, aparece una nueva derivación de la observación que deja en suspenso la 

comprensión reflexiva de estas organizaciones diferentes y que interactúan en un espacio, 

ahí las entrevistas refuerza de poder conocer a las autoridades y a los pobladores de cada 

comunidad sobre la construcción del sistema de agua potable, y seguro en otras actividades, 

donde entre los grupos toma relaciones de fuerza, con sentimiento cotidiano. El poblador se 

manifiesta con claridad en querer agua dentro de sus viviendas que configura relaciones muy 

estrechas en su vida social familiar, permitiendo consumo de agua limpia y mejor calidad 

para combatir enfermedades, en la higiene, lavado de ropas, preparación de alimentos y entre 

otras actividades que realizan en sus viviendas. Por esta razón hay cuestiones comunes en la 

organización y eso se manifiesta en un hecho real en las que participan en faenas, trabajos, 

reuniones y festivos con responsabilidad y flexibilidad en las decisiones grupales que 

vivimos. 
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4.CONCLUSIONES

En el tiempo estas dos instituciones muy organizadas con peculiaridad organización y otro 

con sistema de organización formal, están en procesos comunicativos.  Seguidamente, 

entrando en mis visitas como trabajador de la Ong y aparte en mi condición de poder conocer 

a profundidad, me ayudo el arte de la etnografía con sus técnicas de trabajo de campo, la 

entrevista y observación participante, recolectar la información de “no han muerto por 

consumir agua cruda” más bien entrando al campo se parte de la realidad presente. El tema 

central es el acceso al agua en las comunidades nativas del río Tambo y río Ucayali, donde 

permitió ver la localización, conocer los difíciles momentos que viven a diario, percepción 

colonizadora y la organización social que demarca el estilo de vida a las familias, en donde 

las comunidades nativas permanecen en dinamismo cultural y social, al mismo tiempo 

adquieren nuevos conocimientos y destrezas relacionados del agua. 
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