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Resumen  

Se realizan aportes teóricos, en el marco de la ética aplicada, a la propuesta de declaratoria 

de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la cerámica Kukama Kukamiria 

(Dpto. Loreto, Perú), testimonio de la diversidad creativa del pueblo peruano y en él, de la 

humanidad toda. Su reconocimiento implica un acto de reparación histórica, con la preser-

vación y difusión de la diversidad creativa expresada en la cultura originaria del continente 

que ha llegado a nuestro presente de acción. En los últimos años los estudios culturales y 

las políticas culturales aplicadas a la gestión de la cultura, han incorporado conceptos como 

corresponsabilidad, compromiso social, multidisciplinariedad, interculturalidad. Reflexio-

namos en el marco del pensamiento latinoamericano y la apuesta por la ética social, que 

parte de considerar sus categorías insertas en instancias históricas y socialmente determina-

das. El arte cerámico Kukama Kukamiria y su postulación de declaratoria en cuanto Patri-

monio Inmaterial de la Humanidad, manifiesta un caso de reparación histórica y reconoci-

miento en plenitud de la humanidad que expresa en su diversidad creativa (Unesco 2001). 

Palabras clave: cultura inmaterial; ética; diversidad creativa; cerámica Kukama Kukamiria   

 

Abstract 

Theoretical contributions are made, within the framework of applied ethics, to the proposed 

declaration of intangible cultural heritage of humanity of the Kukama Kukamiria ceramics 

(Loreto Department, Peru), testimony of the creative diversity of the Peruvian people and in 

it, of all humanity. Its recognition implies an act of historical reparation, with the preserva-

tion and dissemination of the creative diversity expressed in the original culture of the con-

tinent that has reached our present day of action. In recent years, cultural studies and cultu-

ral policies applied to cultural management have incorporated concepts such as co-

responsibility, social commitment, multidisciplinarity, interculturality. We reflect within 

the framework of Latin American thought and the commitment to social ethics, which starts 

from considering its categories inserted in historical and socially determined instances. The 

Kukama Kukamiria ceramic art and its application for declaration as Intangible Heritage of 
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Humanity, manifests a case of historical reparation and full recognition of the humanity that 

it expresses in its creative diversity (UNESCO 2001). 

Keywords: intangible culture; ethics; creative diversity; Kukama Kukamiria ceramics 

 

Resumo  

São feitas contribuições teóricas, no âmbito da ética aplicada, à proposta de declaração do 

patrimônio cultural imaterial da humanidade da cerâmica Kukama Kukamiria 

(Departamento de Loreto, Peru), testemunho da diversidade criativa do povo peruano e 

nele, de toda a humanidade . O seu reconhecimento implica um acto de reparação histórica, 

com a preservação e divulgação da diversidade criativa expressa na cultura original do 

continente que chegou aos nossos dias de acção. Nos últimos anos, os estudos culturais e as 

políticas culturais aplicadas à gestão cultural incorporaram conceitos como 

corresponsabilidade, compromisso social, multidisciplinaridade, interculturalidade. 

Refletimos no marco do pensamento latino-americano e do compromisso com a ética 

social, que parte da consideração de suas categorias inseridas em instâncias históricas e 

socialmente determinadas. A arte cerâmica Kukama Kukamiria e o seu pedido de 

declaração como Património Imaterial da Humanidade, manifesta um caso de reparação 

histórica e de pleno reconhecimento da humanidade que expressa na sua diversidade 

criativa (UNESCO 2001). 

Palavras-chave: cultura imaterial; ética; diversidade criativa; cerâmica Kukama 

 

Introducción 

La cerámica Kukama Kukamiria, testi-

monia la diversidad creativa del pueblo 

peruano y de la humanidad. Su existencia 

y la continuidad de su fabricación a ini-

cios del siglo XXI, evidencia la diversi-

dad creativa de la humanidad como una 

expresión de su particularidad. En aten-

ción a ello, en el presente trabajo se re-

flexiona en el marco de la ética aplicada, 

algunos principios aplicables a su pro-

puesta de declaratoria de patrimonio cul-

tural inmaterial de la humanidad, aten-

diendo el carácter integral y complejo que 

los estudios sobre la cultura han asumido 
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en las últimas décadas
1
. Observamos al-

gunos elementos de la legislación cultural 

internacional producidos por organismos 

de educación y cultura en orden a princi-

pios éticos, vinculados a las manifesta-

ciones de la cultura y del pensamiento 

crítico latinoamericano. Los estudios e 

investigaciones en contexto latinoameri-

cano, están atravesados por las propias 

historias nacionales. Aquí, las herencias 

sociales y la cultura material (expresada 

en monumentos arquitectónicos, sitios 

arqueológicos, objetos, etc.) e inmaterial 

(saberes populares, tradiciones, mitolog-

ías) expresan particularidades del curso 

político económico que los Estados vivie-

ron, como así también, muestran formas 

de reproducción de lo establecido. Este 

estado de situación, hace que los planteos 

éticos no sean solo una herramienta para 

disolver reclamos sino un instrumento 

para la generación de nuevas prácticas. El 

trabajo se estructura en seis partes donde 

se abordan, en forma sintética, nociones 

sobre el vínculo entre ética y cultura en 

términos de ética social; la diversidad 

                                                 
1 Un trabajo similar fue publicado en Gili, M.L. 

Aportes de criterios éticos por la diversidad crea-

tiva expresada en la cerámica Kukama Kukamiria, 

Iquitos, Perú. Cultura en red, año VIII, Volumen 

13, Octubre 2023.  

creativa: patrimonio cultural inmaterial y 

su conceptualización en cuanto herencia 

social de la humanidad; la Cerámica Ku-

kama Kukamiria en relación a sus particu-

laridades y su historia en contexto 

amazónico; los conceptos histórico filosó-

ficos de reparación histórica y presente de 

acción y, finalmente, las recomendaciones 

recapitulando los criterios de Unesco y de 

la filosofía contemporánea sobre la cultu-

ra inmaterial.  

 

Ética y cultura 

Una de las características de la época 

es la vivencia constante del malestar mo-

ral. Las personas conviven con él y, así, 

siempre tienen la sensación de que de-

berían actuar distinto a como lo hacen o 

hicieron (Escalante Gonzalbo, 1999: p. 

126).
 
 Esto pareciera generar la necesidad 

de plantear nuevas instancias de reflexión 

sobre los acontecimientos sociales (Gili, 

2020, p. 20). La producción de conoci-

miento es un acto contextualizado por 

factores sociales, políticos, ideológicos, 

necesarios de considerar al momento de 

postular cualquier instancia de estudio 

científico (Shuster, 1997). En éste sen-

tido, los cambios dados en las últimas 
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décadas transcurren en una doble situa-

ción de ruptura: histórica y epistemoló-

gica, en el decir de Octavio Ianni (2000). 

En el plano histórico, el cambio operado 

en la organización del trabajo (del for-

dismo y el toyotismo), las formas de so-

ciabilidad, en los ideales, en los hábitos, 

en territorios y fronteras, en naciones y 

nacionalidades, han ocasionado que las 

tradicionales formas de pensamiento se 

vean desafiadas en sus conceptos básicos, 

provocando replanteos epistemológicos: 

nación, estado, sociedad, trabajo, produc-

ción, desempleo, cultura son solo algunos 

de los muchos conceptos de las ciencias 

sociales en replanteo. Todos se originaron 

en el contexto de las sociedades naciona-

les; así, el conocimiento acumulado sobre 

la sociedad nacional no es suficiente para 

explicar la sociedad global (Ianni, 2000). 

Sumado, en la actualidad, al creciente 

impacto de la Inteligencia Artificial en la 

subjetividad y en las nuevas formas de 

sociabilidad, con la configuración de un 

universo múltiple y una sociedad des-

igual, contradictoria, atravesada por la 

tecnología, que ve crecer en forma acele-

rada la oposición entre lo particular y lo 

universal; entre el exceso de información 

(Auge, 2007, p. 103) y la ignorancia: 

“…en un mundo donde todo está interco-

nectado, el imperativo moral supremo se 

convierte en el imperativo del saber 

(Harari, 2022, p. 251). 

Los problemas metodológicos que plantea 

analizar la sociedad global surgen porque 

la realidad se manifiesta como una totali-

dad problemática y compleja, atravesada 

por situaciones particulares igualmente 

imponentes: bloques geopolíticos, trans-

nacionales, sistemas económicos regio-

nales, organismos internacionales de inje-

rencia local (O.N.U., F.M.I., Banco Mun-

dial, etc.) industrias culturales, Inteligen-

cia Artificial entre otros. La globalización 

como contexto de época en la segunda 

mitad del siglo XX, ha ocasionado fuertes 

transformaciones. En consecuencia, los 

organismos internacionales sobre educa-

ción y cultura, advierten sobre los riesgos 

que la afectan en sus diferentes manifes-

taciones, por la creciente tendencia a la 

homogenización de las expresiones en 

detrimento de lo particular.  

En contexto de globalización neoliberal, 

se agudiza el vínculo dado entre la prácti-

ca científica y su reflexión ética. Las áre-

as de producción de conocimiento cerca-
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nas a problemas  de  índole social, donde 

los resultados del conocimiento  científico  

impactan en aspectos relacionados a lo 

cotidiano, mítico y tradicional de las so-

ciedades o de determinadas comunidades, 

son las más afectadas. Y esto, para pro-

mover una práctica académica orientada a 

la construcción de una sociedad justa y 

armoniosa, descolonizada y sin  discrimi-

nación (Castro Gómez, 2011, p. 163; Qui-

jano, 2011, p. 226), preservando como  

herencia  social  y humana,  la  diversidad 

cultural (Gili, 2022, p. 26-27). Hacerlo 

contribuiría con el estudio y uso sustenta-

ble de los bienes culturales, en preserva-

ción de los derechos de las futuras gene-

raciones (UNESCO, 1997), bajo un senti-

do de ética social (Arpini 2000).  

Al volverse la cultura un elemento sus-

tancial para el desarrollo al  servicio de 

intereses sectoriales, del mercado y de la 

política gubernamental, la reflexión sobre 

el vínculo entre cultura, política y ética se 

vuelve esencial. Es momento de realizar 

una ciencia social en base a cuestiona-

mientos y preguntas científica y social-

mente validas relevantes para los contex-

tos sociales más afectados por políticas de 

exclusión o bien por el excesivo uso polí-

tico de la cultura (Gili, 2020, p.. 24). La 

intersubjetividad y el diálogo intercultural 

serían dos potenciales vías de solución a 

lo planteado mediante la reflexión perma-

nente. Ellas permitirían la configuración 

de un marco de principios éticos, que act-

úen como referencias en instancias di-

lemáticas de diversidad valorativa.  

 

Diversidad creativa  

Patrimonio cultural inmaterial 

Desde 2003 la Comisión Internacional 

parta la Salvaguarda del Patrimonio Cul-

tural Inmaterial de UNESCO instaló en la 

agenda internacional el concepto patri-

monio inmaterial y definía al patrimonio 

cultural inmaterial de la siguiente manera: 

  

“Se entiende por “patrimonio cultural 

inmaterial” los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas 

-junto con los instrumentos, objetos, 

artefactos y espacios culturales que les 

son inherentes- que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los indi-

viduos reconozcan como parte inte-

grante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se 

transmite de generación en generación, 
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es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de 

su entorno, su interacción con la natu-

raleza y su historia, infundiéndoles un 

sentimiento de identidad y continuidad 

y contribuyendo así a promover el res-

peto de la diversidad cultural y la crea-

tividad humana. A los efectos de la 

presente Convención, se tendrá en 

cuenta únicamente el patrimonio cultu-

ral inmaterial que sea compatible con 

los instrumentos internacionales de de-

rechos humanos existentes y con los 

imperativos de respeto mutuo entre 

comunidades, grupos e individuos y de 

desarrollo sostenible.” (Art. 2. Unesco 

2003).  

 

Unesco lo considera al mismo tiempo 

“tradicional, contemporáneo y viviente”, 

es integrador, transgeneracional y catali-

zador de sentimiento de identidad colec-

tiva compartida” (Hernández Ayala, 

2003); es representativo de tradiciones, 

técnicas, costumbres propias de una co-

munidad. Su importancia radica en ser 

fuente de creación de un especial y parti-

cular vínculo entre pasado y futuro. Así 

genera una especial percepción de la sub-

jetividad en comunidad. En él se inclu-

yen: tradiciones, expresiones orales, me-

moria colectiva. Ocurre que, la creciente 

urbanización, industrialización, cambios 

ambientales y migraciones, amenazan su 

continuidad (Hernández Ayala, 2003 p. 

5). Por ello el incremento de acciones 

para su resguardo y visibilización.  

Lo cultural se manifiesta como producto 

de sujetos que crean y re-crean sus vidas 

en el marco de un proyecto vital y como 

forma de organizar la propia experiencia 

social. Un instrumento que las personas 

en comunidad utilizan para participar de 

un proyecto histórico que involucra junto 

a las identidades heredadas, las nuevas y 

emergentes. Con el añadido, en las últi-

mas décadas, de la noción de intercultura-

lidad, producto de la desigualdad social. 

En la mirada de pensadores latinoameri-

canos, una perspectiva crítica de la inter-

culturalidad (Walsh, 2006), implica reco-

nocer la dignidad humana en toda su di-

mensión. Y así, abordar en ella, la diver-

sidad cultural (de lenguas, tradiciones, 

cosmovisiones) y la desigualdad social 

(de clases, de poder político).  

El patrimonio cultural inmaterial com-

prende: las artes del espectáculo (música, 
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danza, teatro, poesía, mascaras, instru-

mentos musicales, indumentaria); aplicar 

a ellos valores de mercado y la lógica 

turística, lo tergiversa y amenaza. La eti-

queta “música del mundo”, a su vez, lo 

homogeniza y amenaza su singularidad. 

Los usos sociales, rituales y festivos atra-

vesados por la globalización homogenei-

zante. Los conocimientos sobre la natura-

leza y el universo de los pueblos origina-

rios, dan una visión del mundo comparti-

da, así como la medicina tradicional. En 

cuanto a las técnicas artesanales tradicio-

nales, la cerámica es el ámbito más tangi-

ble del patrimonio inmaterial. Se refiere a 

las técnicas y saberes que permiten la 

elaboración de recipientes, objetos, arte 

decorativo. Amenazado por la globaliza-

ción y el cambio climático, protegerlo 

implica mantener la comunicación inter-

generacional de los secretos del oficio, 

cuidarlo de la mercantilización, los cam-

bios de hábitos y gustos en usos y cos-

tumbres. Estas técnicas expresan diversi-

dad creativa; su desaparición conlleva 

también a ésta última (Hernández Ayala, 

2003, p. 5).  

El patrimonio cultural es la herencia co-

lectiva, material e inmaterial, que recibi-

mos en tradiciones, costumbres, formas 

de vivir y convivir, expresiones distinti-

vas que nos permiten identificarnos y 

sentirnos parte de una comunidad deter-

minada. En Latinoamérica, la diversidad 

es constitutiva de nuestros países. El mes-

tizaje cultural, sus experiencias y expre-

siones tienen raíces comunes, como la 

fuerte religiosidad popular. Está com-

puesto por los bienes materiales y simbó-

licos que la sociedad produce, usa, le 

otorga significado y descarta, en los dife-

rentes momentos de su devenir histórico. 

Es la memoria colectiva que engloba la 

suma de manifestaciones de la acción hu-

mana y que constituyen la base de dife-

renciación de cada sociedad, su identidad, 

en un marco de integración con el am-

biente social y natural.  

Si bien los elementos que constituyeron el 

patrimonio cultural, la herencia social en 

América Latina, son resultado del proyec-

to político del sector hegemónico que 

construyó el Estado nacional a finales del 

siglo XIX y se mantuvo en el poder en el 

transcurrir del tiempo, utilizándolo como 

instrumento de legitimación. El Estado en 

sus diferentes niveles (nacional, provin-

cial, municipal) recupera y conserva bie-
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nes culturales para reafirmar su poder, re-

significándolo en cada nueva instancia 

histórica con prácticas de exclusión de los 

sectores populares, en tanto el patrimonio 

que se conserva y restaura no le es propio. 

En los finales del siglo XX esta situación 

comenzó a revertirse, ampliando la con-

ceptualización e incluyendo a sectores de 

la población antes invisibilizados. Aún 

así, el fenómeno de la patrimonialización 

de la cultura, incrementado en los inicios 

del siglo XXI en relación a los Bicentena-

rios, sigue reflejando intereses de sector.  

La amenaza constante de desaparición y 

extinción de la diversidad cultural en sus 

diferentes manifestaciones (físicas, mate-

riales, lingüísticas, simbólicas, etc.), plan-

tea la urgencia de acciones en su resguar-

do, especialmente en aquellos casos iden-

tificados como más frágiles y vulnerables. 

El pueblo Kukama Kukamiria, en la 

Amazonia peruana, es un ejemplo de ello 

en su producción cerámica y en toda su 

existencia actual. 

 

Cerámica Kukama Kukamiria 

Los Kukama Kukamiria y los Omagua 

(Aparicio y Bodmer, 2009, p. 205) son en 

Perú, los únicos grupos registrados 

hablantes del Tupi Guaraní, familia lin-

güística constituida por 53 lenguas ame-

rindias habladas en Argentina, Bolivia, 

Perú, Brasil, Colombia, Guayana France-

sa, Paraguay, Uruguay y Venezuela (Ma-

yor Aparicio y Bodmer, 2009, p. 205).  

Habitan, en su mayoría, en la Región de 

Loreto y en la región Ucayali, en la Ama-

zonia peruana. Actualmente, las comuni-

dades que se encuentran en los ríos Hua-

llaga, zonas del Marañón y del Ucayali 

cuentan con títulos de propiedad de las 

tierras. Las comunidades que habitan la 

Reserva Nacional Pacaya-Samiria, care-

cen del título siendo esas las tierras que 

ocuparon ancestralmente (Mayor Apari-

cio y Bodmer, 2009, p. 207). La familia 

Tupi Guaraní es la más importante y de 

mayor extensión en el territorio de Amé-

rica del Sur. Históricamente, es un grupo 

que testimonia el carácter migrante de los 

Tupi Guaraní. 

Fueron expuestos a sometimientos diver-

sos desde la entrada de los misioneros en 

los siglos XVII y XVIII, y luego al traba-

jo forzado por patrones caucheros y co-

merciantes (Mayor Aparicio y Bodmer, 

2009, p.  210). Llegaron a la década de 

1970 como “mestizos ribereños”, con 
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fuerte olvido de su cultura y lengua. 

Hacia 1980, reunidos en la Federación 

Kukama Kukamiria (FEDECOCA), eran 

35 comunidades, actual Tipishca, sobre la 

margen derecha del rio Huallaga. En 1990 

se afiliaron a la Asociación Interétnica de 

Desarrollo de la Selva Peruana (AIDE-

SEP), (Mayor Aparicio y Bodmer, 2009, 

pp. 210-211). En el trabajo de registro 

realizado sobre la colección de obras pro-

cedentes de tres familias de Padre Cocha 

y Santo Tomas, conglomerados urbanos 

vinculados a los ríos Nanay y zonas ale-

dañas al Amazonas (Rocchietti 2023, p. 

116), Rocchietti caracteriza a la produc-

ción cerámica Kukama a partir de su 

“singularidad formal y estética” (Roc-

chietti, 2023, p. 116). Su cerámica reúne 

sustancias, formas y efectos. La sustancia 

es el barro de las barrancas y bordes de 

cochas; la ceniza de corteza de árbol y 

leña. Las formas son las ollas de tamaño 

importante, cántaros-cuencos y figuras 

modeladas. Los efectos están dados en los 

pasos del trabajo: hoguera, lumbre, lla-

mas, carbones. Todos ellos expresan un 

lenguaje particular (Rocchietti 2023, p. 

120). Generan palabras, las tres operacio-

nes “suponen categorías de pensamiento y 

de acción” (Rocchietti 2023, p. 121). Los 

Kukama Kukamiria, sostiene la autora, 

expresan la existencia resiliente de pobla-

ción indígena inserta en un presente com-

plejo: “…un proletariado étnico inserto en 

una contemporaneidad problemática des-

de el punto de vista humano y ambiental” 

(Rocchietti 2023, p. 117). Son el rema-

nente de la cultura guaraní en la región de 

Loreto insertos en una modernidad 

amazónica atravesada por la pobreza, la 

escolaridad incompleta, los trabajos asala-

riados y cuentapropistas (Rocchietti 2023, 

p. 118). Rocchietti sostiene:  

 

“El encanto es el otro lado de las co-

sas, el otro mundo del mundo: animas, 

espíritus, almas, madre de las cosas. 

Todo tiene un revés mágico. Este es el 

núcleo de la experiencia significativa 

Kukama”. (Rocchietti 2023, p. 138).  

 

Por lo cual, cada pieza es por sí misma y 

es otra cosa. El arte Kukama y su aporte, 

la cerámica, expresa el sostén del pasado 

y la ancestralidad. En cada pieza se fun-

den contenido histórico y simbólico con 

ancestralidad. 
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Reparación histórica 

Toda acción de reparación histórica para 

con los pueblos indígenas de América 

Latina, adquiere relevancia por la profun-

didad histórica del problema. Avanzar en 

soluciones consensuadas con todas las 

partes involucradas, sería una potencial 

salida de las instancias de malestar social 

que manifiestan los descendientes de las 

sociedades originarias históricamente 

excluidas, explotadas, silenciadas, repri-

midas por las diferentes formas del estado 

occidental  (colonial, republicano, mo-

derno, neoliberal). 

El Estado no puede eludir su responsabi-

lidad histórica para con los pueblos indí-

genas que han sido excluidos, sistemáti-

camente, desde la forma estatal colonial a 

la moderna. Tampoco los investigadores 

en ciencias sociales, en ejercicio de su 

profesión, pueden soslayar que sus obje-

tos de estudio, son producto de socieda-

des sometidas a vínculos de desigualdad 

social y política.  

Hay nociones que se imponen al procurar 

soluciones a los dilemas éticos planteados 

al momento de realizar estudios que invo-

lucren pueblos originarios, a saber: repa-

ración histórica, restitución restos óseos 

(Endere y Ayala, 2012, p. 40) y de bienes 

culturales obtenidos en condiciones de 

colonialismo. Para la narrativa histórica 

tradicional no fue común referirse a los 

pueblos originarios. Con sustrato positi-

vista y liberal, acompañó la formación del 

estado-nación moderno, ignorando la 

existencia de una sociedad originaria en el 

territorio o bien construyendo imágenes 

estereotipadas de la misma: bárbara, sal-

vaje, primitiva. La historia de los pueblos 

originarios quedo desplazada de la histo-

ria. Recuperar su narrativa histórica para 

la historia tiene doble sentido (Mandrini, 

2012, p. 15): historiográfico y ético. 

Desde la última década del siglo XX se 

realizan acciones estatales en relación a la 

reparación histórica con los pueblos ori-

ginarios del continente. La reparación 

histórica va orientada a dar mayor visibi-

lidad de la cuestión indígena en cuanto 

componente del patrimonio cultural, la 

identidad y cultura (Curtoni y Chaparro, 

2011, p. 2). Las políticas de Estado por la 

reparación histórica implican, en simulta-

neo, “visibilizaciòn genérica” e “invisibi-

lizacion especifica” (Curtoni y Chaparro, 

2011, p. 3) dado que generan acciones 

concretas sobre lo indígena al mismo 
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tiempo que ocultan u omiten reclamos y 

necesidades actuales de las comunidades 

descendientes. Lo cual deriva en la patri-

monialización de sujetos, hechos, luchas, 

reivindicaciones del mundo indígena.  

En trabajos anteriores hemos abordado el 

fenómeno de la patrimonialización de 

elementos culturales (Gili, 2020). Origi-

nado en el siglo XIX, también se presenta 

en la actualidad. En el siglo XIX, los ob-

jetos culturales y su capacidad de conden-

sar cierto conocimiento del pasado, sirvie-

ron para legitimar acciones estatales en el 

marco de la formación de los estados mo-

dernos. En la actualidad, los bienes cultu-

rales se han transformado en recursos 

para el disfrute social y económico y son 

objeto de nuevas formas de patrimoniali-

zación, renovadas en sus estrategias. Así, 

por ejemplo, el otorgamiento de significa-

ción diferente a ciertos eventos del pasado 

en función del uso de paradigmas nuevos; 

o la necesidad de optar entre los bienes a 

conservar y poner a disposición del dis-

frute social (Gili, 2020, p. 25). Frente a lo 

cual cabe preguntarse si no sea ya excesi-

va la patrimonialización de la cultura, tal 

vez especialistas y gestores culturales 

deban revisar acciones al respecto. Acor-

damos con Villaseñor y Zola Márquez 

(Villaseñor y Zola Márquez, 2012, p. 2) 

cuando llaman la atención sobre el ejerci-

cio del poder implícito en toda patrimo-

nialización. Al intervenir instituciones y 

gestores culturales en la declaración pa-

trimonial de prácticas culturales, están 

asignando sentidos no siempre relaciona-

dos con las nociones originarias de sus 

productores. Y ello, por el incremento de 

gestiones gubernamentales cada vez más 

mercantilizadoras de la cultura y las 

herencias sociales comunitarias. En el 

marco de un neoliberalismo consumidor 

compulsivo, que utiliza la cultura como 

insumo dinamizador, funcional a las nue-

vas reglas del biopoder (Aguirre, 2018, p. 

13). En este contexto, una decisión ética, 

con base en principios de compromiso 

social, responsabilidad y solidaridad, re-

visaría las acciones patrimonialistas para 

recuperar el sentido de ampliación de la 

memoria social e histórica que implican; 

con mayor inclusión en las narrativas 

históricas de los sectores excluidos de las 

mismas y con mayor compromiso social y 

político, frente a la generación de un co-

nocimiento social que, siempre, es com-

partido.  
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Presente de acción 

El desafío de reflexionar sobre posibles 

principios aplicables a la cultura inmate-

rial expresada en la cerámica Kukama 

Kukamiria ha de considerar diferentes 

aspectos. En efecto, las potenciales solu-

ciones a los dilemas éticos plateados en 

instancias de investigación social que 

involucran las herencias sociales y la cul-

tura inmaterial, han de tener en cuenta la 

profundidad histórica del problema social 

en Latinoamérica y la complejidad de las 

nuevas realidades. Entendemos que con-

templarlas en el marco de aplicación de 

principios éticos facilitaría la construc-

ción de nuevos conocimientos que des-

enmascaren lo convencional, las opciones 

ya establecidas y las acciones patrimonia-

listas cada vez más sostenidas. Los crite-

rios a adoptar deberían consignar los dife-

rentes aspectos que involucran valores y 

condiciones de distintas perspectivas y 

formas de pensamiento (Gili 2023, p. 

218). Esto porque los afectados en el es-

tudio y la gestión de bienes culturales 

provienen de marcos de referencia diver-

sos: crítico, tradicional, mítico, etc. Por 

ello es necesario fundar una ética propia a 

las condiciones del mundo contemporá-

neo, tecnologizado y planetarizado -era 

tecnocrática- con sectores sociales en 

reclamos de demandas históricas -pueblos 

originarios- con acciones humanas irre-

versibles y acumulativas, en el marco del 

ser colectivo y actuar colectivo, con una 

ciencia social que formule preguntas 

científica y socialmente relevantes a los 

contextos sociales y políticos del presente 

y pasado que estudian.  

Teniendo en cuenta los documentos de 

Unesco, sobre las manifestaciones de la 

cultura popular y tradicional, la Reco-

mendación sobre la Salvaguardia de la 

Cultura Tradicional y Popular, Paris, 

1989, define lo siguiente: 

 

“La cultura tradicional y popular es el 

conjunto de creaciones que emanan de 

una comunidad cultural fundadas en la 

tradición, expresadas por un grupo o 

por individuos y que reconocidamente 

responden a las expectativas de la co-

munidad en cuanto expresión de su 

identidad cultural y social.” (Unesco, 

1989). 
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En la Declaración Universal sobre la Di-

versidad Cultural, Paris, 2001, se postulan 

que la diversidad cultural como patrimo-

nio común de la humanidad, ha de ser 

protegida para dar espacio al pluralismo 

cultural; los derechos humanos como ga-

rantes de la diversidad cultural, derechos 

culturales y diversidad cultural; el patri-

monio cultural como fuente de creativi-

dad; como así también, se han de debatir 

principios y normas entorno a la creativi-

dad y diversidad cultural, respetar y pro-

teger los sistemas de conocimiento tradi-

cionales, especialmente de los pueblos 

indígenas. 

Y señala:  

 

“La defensa de la diversidad cultural 

es un imperativo ético, inseparable del 

respeto de la dignidad de la persona 

humana. Ella supone el compromiso 

de respetar los derechos humanos y las 

libertades fundamentales, en particular 

los derechos de las personas que perte-

necen a minorías y los de los pueblos 

indígenas.” (Art.4 Unesco, 2001). 

 

A su vez, en la Declaración sobre las 

Responsabilidades de las Generaciones 

Actuales para con las Generaciones Futu-

ras, Unesco, Paris, 1997, se señala y post-

ula tener en consideración las necesidades 

e intereses de las generaciones futuras, su 

libertad de elección, la perpetuación de la 

humanidad, diversidad cultural y patri-

monio cultural en cuanto patrimonio 

común a la humanidad. 

Por su parte, la Declaración de Principios 

Éticos en relación con el Cambio Climáti-

co, Unesco, Paris, 2017, plantea criterios 

éticos orientadores de acciones y toma de 

decisiones en la formulación de políticas 

para la prevención de daños, precaución, 

equidad y justicia, desarrollo sostenible, 

solidaridad, aplicación de conocimiento 

científico e integrales en la toma de deci-

siones: 

 

“Al responder al cambio climático, 

otorgar prioridad a las necesidades de 

los grupos vulnerables, que incluyen, 

entre otros colectivos, a personas des-

plazadas y migrantes, comunidades lo-

cales y poblaciones indígenas y perso-

nas con discapacidad, teniendo en 

cuenta la igualdad de género, el empo-

deramiento de la mujer y la equidad in-
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tergeneracional.” (Art. 10. Unesco, 

2017). 

 

En la recomendación sobre la Ética de la 

Inteligencia Artificial, Unesco, Paris, 

2021, se observa lo siguiente:  

 

“Aborda la ética de la IA como una re-

flexión normativa sistemática, basada 

en un marco integral, global, multicul-

tural y evolutivo de valores, principios 

y acciones interdependientes, que pue-

de guiar a las sociedades a la hora de 

afrontar de manera responsable los 

efectos conocidos y desconocidos de 

las tecnologías de la IA en los seres 

humanos, las sociedades y el medio 

ambiente y los ecosistemas...” (l.1 

Unesco 2021). 

 

Dado que la Cerámica Kukama Kukami-

ria expresa un ejemplo pervivencia de una 

expresión cultural con profundidad histó-

rica, demanda acciones de reparación 

histórica para con los pueblos indígenas 

de América Latina:  

 

“…la cultura tradicional y popular es 

el conjunto de creaciones que emanan 

de una comunidad cultural fundadas 

en la tradición, expresadas por un 

grupo o por individuos y que recono-

cidamente responden a las expectati-

vas de la comunidad en cuanto expre-

sión de su identidad cultural y social; 

las normas y los valores se transmiten 

oralmente, por imitación o de otras 

maneras”. (Unesco, 1989). 

 

Por ello es urgente propiciar el registro e 

identificación (descripción, catalogación, 

inventario,  conservación, documentación, 

etc.) de toda forma de expresión material 

e inmaterial de la cultura popular y sus 

formas tradicionales (Unesco 1989). Ac-

ciones que se realizan en la experiencia 

de constitución del Museo Universitario 

de la Amazonia Peruana, de la Universi-

dad Nacional de la Amazonia Peruana 

(Aguilar, 2022, p. 16; Aguilar et al 2020), 

con colecciones que resumen los vínculos 

entre la selva, los ríos, las comunidades 

urbanas y rurales de la Amazonia y su 

gente en la región loretana.  

 

Recomendaciones finales 

La cerámica del pueblo guaraní Kukama 

Kukamiria, en la Amazonia loretana, 
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Perú, es en sí misma, expresión de la di-

versidad creativa de la humanidad. Aten-

diendo a la profundidad histórica que en-

cierran las expresiones culturales de los 

pueblos indígenas latinoamericanos y sus 

demandas por reparación histórica, se han 

planteado aquí una serie de sugerencias 

tomadas de los documentos de Unesco y 

del pensamiento social critico contem-

poráneo. En tal sentido, se recomienda 

atender la dinámica global actual, con 

amenazas de desaparición y extinción de 

la  diversidad expresiva de la humanidad 

con acciones de resguardo a testimonios 

de condiciones humanas básicas (Unesco, 

2001); el carácter integral de la cultura,  

observando los bienes culturales en pleni-

tud de sus contextos de producción y es-

tudio; considerar las generaciones futuras 

y su libertad de elección y perpetuación 

de la humanidad (Unesco, 1997); atender 

la originalidad y pluralidad en el tiempo 

de las manifestaciones humanas; promo-

ver la diversidad cultural y, en ella, al 

patrimonio cultural como fuente de crea-

tividad; respetar y proteger los sistemas 

de conocimiento tradicionales, especial-

mente los de los pueblos indígenas del 

continente; recordar como imperativo 

ético el respeto de la dignidad humana, el 

compromiso sobre derechos humanos y 

libertades fundamentales, los derechos de 

los pueblos indígenas por la vulnerabili-

dad de sus expresiones (Unesco, 2001, 

art. 4) y el imperativo moral del saber 

(Harari, 2022); desarrollar acciones de 

prevención de daños, precaución, equidad 

y justicia, desarrollo sostenible, aplica-

ción de conocimiento científico en la to-

ma de decisiones, diseño y aplicación de 

políticas (Unesco, 2017); contemplar los 

efectos conocidos y desconocidos sobre la 

dignidad humana de las tecnologías de la 

Inteligencia Artificial en los seres huma-

nos, las sociedades y el medio ambiente y 

los ecosistemas (Unesco, 2021); alentar el 

registro e identificación (descripción, 

catalogación, inventario, conservación, 

documentación, etc.) de toda forma de 

expresión material e inmaterial de la cul-

tura popular y sus formas tradicionales 

(Unesco, 1989). Considerar que los cam-

bios fundamentales de la actualidad, el 

cambio climático por ejemplo, afectan 

particularmente a las mujeres vulnerables, 

mujeres indígenas entre ellas. Las medi-

das a aplicar, deben tenerlas en especial 
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ponderación siendo multiculturales, plura-

listas e interculturales (Unesco, 2017).  

Todo ello en el afán de contribuir con 

acciones de reparación histórica en la  

promoción, sensibilización y visibiliza-

ción, de toda forma de diversidad creativa 

expresada en la cultura originaria del con-

tinente, que ha llegado a nuestro presente 

de acción.  
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