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A comienzos del siglo XXI visitamos las 

tierras selváticas del Perú. Aquella región 

atravesada por el río Amazonas y sus 

afluentes y de clima tropical resultó 

enigmática. La intensidad de los olores, 

los contrastes de colores, los sonidos de 

los pájaros, la condición de exotismo que 

tantas veces leímos en los antropólogos 

clásicos, entre otros aspectos, condiciona-

ron nuestros pensamientos. En esa multi-

plicidad de eventos divisamos las produc-

ciones de los moradores de la región. 

Primero miramos “artesanías” en las ca-

lles y plazas de Iquitos; luego en las ferias 

cercanas al malecón al tiempo que el 

mercado de Belén nos abrumó con la can-

tidad y variedad de aquellos objetos. En 

las comunidades nativas y mestizas estos 

fragmentos de vida amazónica concentra-

ron nuestro interés. Allí esos pequeños 

collares de semillas rojas y grises, los 

cuadros pintados en cortezas de árboles y 

las telas bordadas nos interpelaron.  

 

 

Figura 1: ciudad de Mazán, Perú. 2008. 

Fotografía: Graciana Pérez Zavala. 
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¿Quiénes los elaboraban? ¿De qué mane-

ra? ¿Con qué materiales? ¿Qué destino 

tenían? ¿Qué tradiciones y condiciona-

mientos económicos les deban sentido? 

Con el correr de los días -y de los años a 

partir de nuevos viajes- intentamos acer-

carnos al universo amazónico a través de 

aquellos productos elaborados con mate-

rias prima, trabajo y saberes amazónicos 

(Pérez Zavala, 2014). En esa escueta re-

flexiónrealizada en retrospectiva pensa-

mos a estos objetos como museos. Por 

cierto, siguiendo a Rocchietti y Cárdenas 

Greffa (2021) definimos a los primeros 

como piezas del arte amazónico y no co-

mo simples artesanías.  

Si en cada producto amazónico recono-

cemos una obra que condensa pensamien-

tos, creatividades, diseños, selección de 

técnicas, materiales y definiciones estéti-

cas como también criterios nacidos del 

mercado de consumo, no podemos dejar 

de preguntarnos por qué no concebirlos 

como museos. No nos referimos a aque-

llas instituciones de coleccionistas típicas 

del modelo colonial, sino a los museos 

contemporáneos, que recuperan el dina-

mismo y la vida social de los objetos y 

sujetos que los conforman en el día a día. 

Las obras amazónicas, quizá como mu-

chas otras de diferentes latitudes, se pro-

ducen en condiciones históricas específi-

cas asociadas al despojo territorial, a la 

violencia político-institucional y a la po-

breza estructural. Por ello, son piezas que 

asientan en saberes ancestrales resignifi-

cados en la larga historia interétnica de la 

región y en su lógica mercantil. Su senti-

do, en un pasado milenario y en un pre-

sente indefinido, remite a la circulación 

(por regalos y comercio). Toman forma 

en una lejana comunidad de yaguas; sien-

ten la lluvia al transitar en rústicas canoas 

el río Napo; receptan el sol penetrante 

mientras se muestran en alguna feria arte-

sanal de una ciudad intermedia; siguen su 

curso con algún comprador extranjero 

cuyo nuevo destino resulta laberíntico, en 

sentido especial y simbólico. Las pensa-

mos como museos fugaces -empiezan su 

transformación al nacer- y, por tanto, co-

mo vivientes -sus significados y meta-

morfosis se nos escapan- Sólo las maripo-

sas develan sus caminos. 
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Figura 2: Urco Miraño, río Napo, Perú. 

2008. Fotografía: Graciana Pérez Zavala. 
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