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El proceso colonizador de Madre de Dios
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Madre do Dios es un Departamentoperuanasituadoal surestedel
país,que ¡imita al norte y al oestecaí Brasil; con Bolivia al surestey
caí los Departamentosperuanasde Loreto al norte, Cuzco al oestey
Puno al sur. Con una extensióndo 78.402kilómetroscuadradosentera-
monte cubiertosde selva, estoDepartamentoamazónico,que estádivi-
dida en tres provincias de límites poco determinados—Tahuamaníal
norte, Maíu al contra y Tambopataal sur— ha conocida a lo largade
sí reciente historia diversas vicisitudes colonizadorasque hacen que
se le pueda considerar como un exponentede las pautasde asenla-
mienta que so han sucedidoen la Amazonia peruanay dc los móviles
que han propiciada la expansión accidental por las áreas selváticas
sudamericanas.Se puedoobservarque lo que se consideracomo Ama-
zonia, es decir, las tierras bajas sudamericanasdonde prevalece la
selva tropical lluviosa en una áreaaproximadadc 5.750.000 kilómetros
cuadrados,es en la actualidadobjeto do un importante procesocoloni-
zador impulsada por los respecÉivosgobiernos, cuya finalidad sería
poblar las selvas e integrar así estos territorios a los mercadosnacio-
nalesy por consiguientea las internacionales,con el papel fundamen-
tal de proveedoresde materiasprimas.

Por tanto, el estudio de estoprocesode adaptaciónal media selvá-
tico suseitaimportantesinterrogantessobro la viabilidad de dicho pro-
cosoy susconsecuencias,que,concretamenteen el casoquenos ocupa,
el del Departamentode Madre de Dios, ha venida a demostrar las
grandes dificultades que encierran los procesosde colonización de
las áreasselváticascuandolas pautasde asentamientoentran en de-
terminadascontradiccionescon el ecosistomade la zona.
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No tenemossuficientes datospara saber con algunaaproximación
real los interesesque llevaron a los Incas a realizar incursionespor la
selva baja —o incluso a establecerseen ella—, pero parecenmucho
más claros las móviles do las expedicionesque so adentraronen las
selvasdel actual Departamentodo Madre de Dios y en las de todas la
Amazonia en generaldurantelos siglos xvi y xvii y las realizadasdes-
de la época republicanahastanuestrasdías.

El mito de la ciudad legendariadel Paititi y la búsquedado un su-
píesto tesoroescondidapar los Incas, impulsaron a los españolesa
realizar temerariosrecorridascan la esperanzado encontrarsuficien-
tos riquezas que compensasenlos esfuerzosy las penalidadesde las
expediciones.

Si los interesescomercialesde un reino europeohicieron posible el
hallazgo de un continentedesconocidohastaentoncese iniciaron una
importante época do descubrimientos geográficos durante los si-
glas xvi y xvii, la necesidaddo materiasprimas queprecisó la Revo-
lución Industrial del siglo xix produjo la última gran épocade explo-
racionesdo las zonasaúnvírgenesde Africa, América y Oceanía.

No es casualidad que la nacionalidad de las más relevantesex-
ploradores de entoncescoincidiera con la de los paísesde mayor po-
der económicoy pujanza industrial de la época.

Así, en Madre do Dios, el agotamientodo las plantacionesperuanas
destinadasa la producciónde la quinina motivó la primera expedición
importante a dicho Departamentodurante el siglo xix, que, dirigida
par FranciscoBolognosi —más tarde héroe do Anca—, surcó el Inam-
bari en el año 1850 en pos do la «cascarilla’>o <‘chinchona>’ de la qui-
nina. Sin embargo, la expedición resultó comercialmenteinútil, ya
que, a requerimiento de la Oficina do la India, el Gobierno británico
encargóa ClomentsMarkhamquellovara semillasy plantasde chincho-
na del Perú a las montesNilgiri situadosal sur de la India, para in-
tentar allí su adaptación.Una voz conseguidaésta,seoriginó unapro-
ducción barata do quinina en el sureste asiática, que arruinó la
producciónperuanay boliviana al no podercompetir en los mercados
internacionalescon los bajos precios fijados par los ingleses . Este
fenómeno, como veremos, se repetiría de idéntica forma con el
caucho.

Desdeque en 1839 CharlesGoodyeardescubrierael procesode vul-
canizacióndel caucho,las pasibilidadesindustrialesde estelátex dese-
cado de origen vegetal hicieron que su demandafuera en aumento,
alcanzandograncotización internacional.Brasil fue el primer país que
ingresó en la nómina de paísesproductoresde caucho y el más im-

1 Para obtenermayor información sobre el alza y posterior declinación de
quinina en el Porú consultar: C. MARKHAM, Travels in Peru and India, Londres,
1862.



Del cauchoal oro: el procesocolonizador de Madre de Dios

MADRE DE DIOS

ESCALA 1 24C0 000

-4
o
m

257

PUNO



258 Juan García Morcillo

portante. Durante la segundamitad del siglo xix la corriente de
explotación so habíamovido sin interrupción aguasarriba del Amazo-
nas, buscándosefebrilmente nuevas zonas caucherasy, sobre tado,
áreasen las quehubieraárbolesde Ilevea Brasiliensis,productoresde
la gamade más alta calidad.

Hacia finales de 1870, las regionesdel Madeiray del Purus estaban
siendo regularmenteexplotadas,y Manaos empozóa surgir como la
gran ciudad del caucho.A medidaque entrabanen producciónnuevas
áreascaucheras,la importancia de Iquitos en el Perú y do Manaasen
Brasil fue aumentando,convirtiendo a estasciudadesen los grandes
centros caucherosamazónicos.En todo Madre de Dios, como en la
vecina zona del río Beni boliviano, continuaran realizándoseexpedi-
ciones con la doble finalidad de encontrarnuevaszonascaucherasy
rutas más aptaspara el comercio del cancho; así, en 1851-1852,el te-
niente do navío norteamericano Gibbon y el franciscano Bobo de
Revelía realizaron juntos el reconocimiento do las orígenesdel río

Madre de Dios en la sierra de Paucartambo.El coronel FaustinoMal-
donado,partiendo en 1860 deI río Pifii-Piñi, recorrió por primera vez
el río Madre de Dios hastasu confluenciacon el Madeira,pereciendo
ahogadoen la cachuelaCalderón del Infierno, perdiéndoseel diario
do la expedición. El prefecto del Cuzco, coronel Latorre, intentó en
1873 esclarecerlos hechosde la expediciónde Maldonado,pereciendo
también en ei intento’.

Hasta 1880, la explotación del cauchoen Madre de Dios y en el
Beni boliviano era muy limitada, ya que el sistema do despacharel
cauchapor la ruta directa del Madeira aguasabajo del río Beni no se
empleabaporqueel curso inferior de dicho río permanecíavirtualmen-
te desconocidoy lleno de sospechassobresuspeligrasy sobrela hosti-
lidad de los indígenasdo susalrededores.Por tanto,el cauchodestina-
da al Brasil era trasladadoa romo, remontandoprimero la corriente
desdela localidad do Cavinas, para ser luego acarreadopor tierra,
pasandopar Reyes,a los hasYacuma,Mamoréy Madeira,en un viaje
lleno de vueltasde másde 1.000kilómetros de recorrido,que consumía
una desesperantecantidad de tiempo. La exploración del bajo Beni,
realizadapor el médico americanoEdwin load, terminó con la incer-
tidumbre, al navegar aguas abajo desde Royos hasta la confluencia
del Mamoré y trazandoal mismo tiempo el mapa do la región. El des-
conocimientoy el temor tan profundamentearraigadosobreestazona
so habíadisipado. La exploración de load marcóun hito en el desarro-
lía del norte y noroestede Bolivia, puesdesatóunaala do penetración

2 Ciro BAYO, Los ríos del oro negro, RafaelCaroRaggioEditor,Madrid, 1920,
pp. 4749.
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a lo largo de las márgenesde los ríos másallá de las elevadasregiones
de montaña.

Al igual que hicieron los antiguas trabajadoresdo la quinina, rá-
pidamenteso levantaronbarracascaucherasen los puntosestratégicos
do las zonasdel baja Beni, Madre do Dios y Ortan durantelos años
comprendidosentre 1881 y 1884; do estamanerase sincronizóla pro-
ducción de estazonatanto con el áreabrasileñacomo can la creciente
demandamundial y, par consiguiente,can el alza de los precios~.

El sistema de explotación del caucho (Castilloa, sp.) consistíaen
talar el árbol de raíz y sangrarlocon tantas incisionescomo permitía
el tronco, dirigiendo la caída del látex par unas hendidurasque lo
conducíanal suelo, coagulándosea continuación par media de la cal
o do potasa.Este método esquilmabalas zonascaucherasy obligaba
forzosamentea una actividad itinerante que necesitabacontinuamen-
te del hallazgodo nuevasáreas.

Porel contrario, el árbol de la shiringa o seringa(flevea Brasillen-
sis) permitía una explotación establo ademásde estar cotizada su
látex —denominadajebe o goma fina—, el doble de la variedadcono-
cida vulgarmentecoma caucho.

Cuandoun «rumbeador”o explorador de gomales,dejándoseguiar
por el silbido del pájaro seringuoroque habitualmenteanida en estas
árboles, descubríael soringal que se extiendeen amplios manchales,
procedía a grabar las iniciales en los trancos más elevados,tomando
posesión del gamar para pedir despuéssu posesiónlegal. Más tarde,
llegabaal lugar una pequeñacolonia enviadadesdeel contra cauchero
más próximo con víveresy utensilios de trabajo, abriéndoselas ostra-
das o carninasque bordeabanel gomal, mientras que los obreros se
preparabanpara la pica do los árboles. Así se constituía un contra
cauchero,que consistíaen un campamentoen media do la selva, del
cual irradiaban sendasa las distintas estradasy en el que vivían las
peones que explotabanel seringal,provistas de los buyonos,el defu-
mador y demásartefactosnecesariospara la defumaciónde la bolacha
de caucho.Cada mañanael seringuororealizaba la misma operación
que consistía en cortar la cortezadel árbol y aplicar a cada incisión
una «tichela”, pequeñorecipiente do latón, que recogía el látex. Una
vez lleno, el trabajadorlo vaciabaen unabatea do maderay la llevaba
al buyón u hornillo dondese rea]izabala operacióndcl defumadapara
hacer la bolacha de caucho. Frente al hornillo estabanplantadasdos
horquetasde maderaatravesadaspor un palo, sobrelas que el shirin-
guero apoyabaun segundapalo gruesoque sosteníacon una mano,en
tanto que con la otra derramabapoco a pocael látex sobreel bastón

Valerio Firra, Bolivia, Ed. FranciscoAguirre, 5. A., Buenos Aires 1976, pá-
ginas 175-179.
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horizontal, previamenteuntado con barro para evitar la adherencia
do la goma, dándolevueltas lentamentey haciendopasarla pastapor
el humo del hornilla para que ésta se solidificase. Una vez formada
la bolacha,quepodía alcanzarhasta20 kilogramos de peso,se sacaba

.4
do la vara que la atravesaba,quedandolista para su comercio

La colonia caucherade las primerasépocas de explotaciónestaba
compuestapor el patrón, los shiringuorosy los peones.Los shiringue-
ros explotabanlos gomalesdel patrón segúnun contrato, y se diferen-
ciaban do los peanesen que éstostrabajabanpor un salario fijo men-
sual, mientrasque ellos lo hacíana destajoy por un tanto alzado.Los
peanes,en su mayoría indígenas,estabancondonadosa no salir nunca
do los ríos caucheros,ya que siempre estabanendeudadoscon el pa-
trón, que era contratista, almacenistay proveedoral mismo tiempo.
Este sistema de habilito también afectabaa los shiringueros,por lo
que era muy difícil que se pudieran enriquecercon estaactividad. Las
dificultades do conseguirpeones,dada la gran mortandadproducida
por las terribles condicionesen que so desarrollabael trabajo, llevaba
a los caucherosa capturara los indígenasde la zonapara emplearlos
en la explotación como peonesen régimendo esclavitud.Do esta for-
ma, las continuas capturasde las que oran objeto los indígenas,así
como los sucesivosy violentos enfrentamientos,produjeron entro la
población aborigende la Amazonia su casi total exterminio, viéndose
obligadosa refugiarseen las cabecerasde los ríos, lejos do las zonas

5
caucheras,dondeen la actualidadaún permanecenalgunosgrupos

Los inmigrantesa las zonascaucheras,atraídospor las promesas
de altos sueldoso par la concesiónde terrenosgratuitos para cultivar,
no corríanmejor suerte.

En 1894, el cauchoroperuanaFermínFitzcarrald, que teníasubase
en Iquitos y cuya imperio caucherose extendíapor las zonasdel alto
y bajo Ucayali, explora la zonadel río Mishagua y descubreun paso
de 9 kilómetros, que une estazonacanel río Manu, denominadodesde
entoncesistmo de Fitzcarrald. El descubrimientodo estepaso permi-
tía el transportedel cauchoy mercaderíadel bajo Ucayali y de toda
la zonaperuanadel Madre de Dios hastael Beni y viceversa;también,
gracias al descubrimientodo Hoad, hastael Madeira.Asimismo, facili-
taba las migracionesa la región del Madre de Dios procedentesdel

Ciro BAYO, op. cit., pp. 75-77. Todas las operacionesrelacionadascon la ex-
tracción do la shiringa descritasen la obra citada,se realizan igualmenteen la
actualidad<como he podido- comprobar-durante--mi- estancia-en-la localida&te
Iberia y en los centros shiringueros de sus alrededores.

5 Parauna mayar información sobre los terribles efectos de la acción de los
caucherosen la Amazonia de Madre de Dios, so puedenconsultar: Chelio LUNA
PIZARRO, Ensayo monográfico del Departamento ¿le Pando- Ed. Los Amigos del
Libro, La Paz-Cochabamba,1976. ErnestoREINA, Fitzcarrald. El rey del caucho,
Club del Libro Peruano,Lima, 1941.
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Departamentodo Loreto primero y del áreaandina después.Las expe-
diciones do Fitzcarrald establecenlos primeros campamentosy los
primeros núcleosdo poblaciónen la inmensay virgen región de Madre
do Dios> surgiendoa partir de este momento las primeras haciendas
caucherasy la llegadamasiva do trabajadoresa estos centros6

La insaciabledemandadel cauchoera un estímulo constantepara
adentrarsocadavezmásen la selva amazónica;suempleopararuedas
de bicicleta (John Dunlop patontó la llanta neumáticaen 1888), más
tardede automóviles(introducidasen Franciaen 1895 y por Goodrich
en Cleveland, Ohio, en 1896) llevó la produccióny los precios a unos
niveles sin procedentes.

La expansiónbrasileñaen la zonadel Acre, derivadado las intere-
sos económicos surgidas por la explotación de[ caucho,provocaron
una serie do litigios fronterizos que terminaronen un enfrentamiento
abierto entre Brasil y Bolivia, que concluyó on 1903 por el tralada de
Petrópolis, en el que Bolivia cedíaa Brasil 191.000kilómetros cuadra-
das, es decir, toda la región caucherade Bolivia. Por las misma raza-
nos surgieran enfrentamientoentreBolivia y Perú en la zona situada
al sur del Distrito del Acre> actual Departamentode Madre de Dios.
Y os que la competenciaentre los patronescaucheros,especialmente
entro el peruano Eitzcarrald y los bolivianas Suárez y Vaca Díaz,
aumentó al extendersoFitzcarrald paulatinamentepor todo el Madre
de Dios, llegándoseincluso a realizar negociacionespara considerar
una fusión de intereses.Así el tráfico del caucho aumentóhacia Iqui-
tos por el itsmo recién descubiertapor Fitzcarrald, adquiriéndoseva-
pores para transportarel cauchoy aumentandoconsiderablementela
producción del mismo en el baja Ucayali y en Madre de Dios.

En julio de 1897, duranteuna de estasconversacionesdo negocios,
zozobró la laucha en la que viajabanFitzcarrald y Vaca Díezen el río
Urubamba,peí-ociendoahogadoslos das y quedandoSuárezcomoúni-
co dueño de la situación1.Ernesto L. Rivero, que estabavinculadaa
la empresade Fitzearrald, al conocer la muerte do éste, so trasladó
con toda su familia desdeIquitos hastala confluencia del Tambopata
con el río Madre de Dios, fundandoPuerto Maldonado,establecimiento
selvática elevado a la categoríade ciudad en 1902 por el gobierno
peruano despuésdel informe que Rivero rindió a la Junta de Vías
Fluviales.

En diciembrede 1902, so resolvió someterel litigio do fronterasen-
tro Perú y Bolivia en la zonado Madre do Dios al arbitraje do Argentina,
cuya veredicto debería de basarse—según los países interesados—
en los antiguos límites do los Virreinatos del Perú y del Río do la

6 ErnestoREINA, Op. cit., Pp. 60-70.
ErnestoREINA, op. cít., p. 128.
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Plata, así como los territorios de las Audiencias de Lima, Cuzco y
Charcas.En 1909, antela imposibilidad do determinarcon detallelos
límites entre la Audiencia de Charcas(Virreinato del Río de la Plata)
y el Virreinato de Perú,se intentó trazar una líneaequitativa no acep-
tada por Bolivia, consintiendo finalmente el Perú una modificación
que trasladabael límite fronterizo aproximadamente50 kilómetros al
oestea favor de Bolivia. Las dificultados do demarcaciónen la zona
cauchera produjeron enfrentamientos armados a lo largo del río
Manuripo entro las shiringuoros del peruanoMáximo Rodríguezy los
de Nicolás Suárez de Bolivia, por lo que se convino una tregua en
1910, que acordó que las tropas peruanasso retirasenal barranco de
Mavila y las bolivianas a Illampu, dejandoa los marcadoresdel límite
que siguieransu penosotrabajo. Finalmente,se llegó a un acuerdoen
1912, que determinabaque el límite do la ribera derechadel río Ma-
nuripe corriera por un lugar equidistantedo la casa principal de la
localidad del Illampu (Bolivia) y de la casa principal de la localidad
peruanade SanLorenzo.De estaforma, la demarcaciónfinal compren-
día das líneas geodésicasde 197 kilómetros que irradiaban del Ma-
nuripo, utilizando el brazo norte y los últimos 5 kilómetros del río
Yaurija hasta su confluencia con el Acre, lugar donde se erigió el
monumento de la triplo frontera, entre Perú,Brasil y Bolivia. Duran-
te esto mismo año, por disposición del entoncesPresidentedo la Re-
pública del Perú, Guillermo Billinghurst, se promulgó la ley para la
creación política del Departamentode Madre de Dios y como su capi-
tal a la localidad de Puerto Maldonado8

Pero una voz concluidoslos litigias fronterizos y cuandoel futuro
de la explotacióncaucheraparecíamás prometedor,la demandainter-
nacional entró en total declinacióndebido a la producciónmasiva do
las plantacionesde Reveaen Asia. En efecto,do las coleccionesbotá-
nicas del inglés H. A. Wickham en Santaremy en la mesetadel Tapa-
jós, fueron trasladadassemillas de ReveaBrasiliensis al jardín botá-
nico de I(ow, en Gran Bretaña, donde fueron aclimatadasen 1876,
comenzándosea plantar en Malasia y Ceylán en 1898. En 1915, las
plantacionesdo Asia produjeron das vocesmás que las explotaciones
amazónicas;en 1920, ochovecesmás,y en 1939, antesdel comienzode
la segundaguerramundial, el 98 par 100 de la producciónmundial del
cauchoprocedíado las plantacionesasiáticas~‘.

La fulminante caída do los precios del caucho en los mercados
internacionalesprovocó la ruina y la despoblaciónde la Amazonia,
cesandola corriente inmigratoria. De hecho, la franca declinaciónde

8 Todo el litigio fronterizoentrePerúy Bolivia, al queme refiero, estáreco-
gido en: y. M. MAURTUA, Juicio de límites entre e> Perú y Bolivia; prueba peruana
presentadaal Gobierno de la RepúblicaArgentina, 12 vals., Barcelona,1906.

9 Valerio FuER,op. cit., p. 219.
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las haciendascaucherasllevó a que en Madre de Dios la producción
do caucho se restringiera paulatinamenteal área del Tahuamaní,
donde sólo el fundo Iberia, gracias a una aceptablecombinación de
los íecursosagropecuariosy caucheros,pudo mantenerciertos nive-
les de producción. El resto do las haciendasque so extendíanhacia
el sur, conformandola frontera con Bolivia, fueron abandonandopau-
latinamente la explotación del cauchapara dedicarsea la recolección
do la castaña(Bertholletia Excelsa), cuya comercializacióncontinúa
siendo en la actualidad una importante fuente de ingresos.

Los esfuerzosde las compañíasInca Mining Companyy de la Inca
Rubber Campany destinados a bajar los castos de producción del
caucho peruano,desviando la exportación hacia el suroestevía a Are-
quipa y al Puerta de Molienda, se plasmaron en la construcción dc
un camino de mulas entre Astillero y Tirapata, en la zona selvática
del Departamentode Puno. Durante ocho años (1902-10) so prolon-
garon los trabajas y se contrataron a unos 500 japonesespara las
faenaspropias de la explotación del cauchoy también para el cultivo
de las plantacionesde arroz y la cría del ganado.Aunque estacarre-
tora ponía a una importante zona cauchera—en combinacióncon el
ferrocarril— solamentea una semanade viaje de Moliendo, la con-
tinna depreciacióndel cauchohizo que las susodichascompañíasaban-
donasencl proyecto ~. Sin embargo,los japonesescontinuaronllegan-
da y paulatinamentese esparcieranpor el Tambopata,dedicándose
fundamentalmenteal comercio y a la horticultuta, dando así paso a
una importante corriente inmigratoria cuyos descendientes,en surna-
yana, fueron arbitrariamenteexpulsadosde Madre de I)ios r despo-
jados de sus bienes durante los años de la segundaguería mundial.

Igualmente, los pLineflos que trabajaron para estascomparnasse
estableciej-anen las zonas más asequiblesdel valle del Tamnbopata,
perteneciendoal Departamentodo Puno, y algunos llegaran a asen-
tarse en Madre de Dios, corriente que aumentaríaconsiderablemente
según iba creciendoel auge de las explotacionesauríferasti

Debido al desarrollototalmenteindependientede la explotacióndel
caucho,unido a las tremendasdificultades de comunicaciónde Madre
de Dios con la sierra y con la costa peíuana,surgieron una serie de
islotes de población en el interior de la selva sin practican]en.telun-
gún contacto con el resto del país. Para paliar esta situación se co-
menzaron en 1922 los trabajos de penetracióna Puerto Maldonado
que, partiendo desdela localidad cuzqueñade Urcas, lograron alcan-

lO Valerio Firnz, op. cit., p. 241.
~‘ Paraobtenermayor información sobrela emigraciónhaciaáreasselváticas

procedentedel Departamentode Puno, consultar: Héctor MARTíNEZ, Las migre-
ciones altiplánicas y la colonización del Tambopata,Centro de Estudios de Po-
blación y Desarrollo,Lima, 1969.
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zar el pueblo de Quincemil en 1942, situado en la zonade selva alta
o coja de selva y en 1943 el río Nusiniscatu,dondeposteriormentese
construyó un puenteque poco más tarde llegó hastala localidad de
Otornogo, sobre el río Inambari, a 297 kilómetros de Urcas, punto
desdeel cual el río puedeser navegablepor canoa hastaPuerto Mal-
donado,solucionándoseasí en parte el aislamientode los escasosha-
bitantes de Madre de Dios.

Hacia 1930 comenzaronlas explotacionesauríferasen el río Inam-
bari, que atrajeronanumerososinmigrantesdeseososde enriquocerse;
Quincemil, la ciudad de paso a los lavaderosdando se hallabannu-
merosasy grandes pepitas del preciadometal, cobró un cierto auge.
Pero en 1950 hubo un brusco descensoen la producciónauríferapor
agotamiento de las playas y la vida de Quincomil languideció poco
a poco, según se iban desplazandomás lejos los lavaderos de oro.
Para estasfechasse habíanconstruidoya 78 kilómetros de carretera,
aunqueen 1957 50 tuvieron que recomenzarlas obras por encontrarse
la carreteraimpracticable;en 1962 llegó hastaPuertoMaldonado,cons-
truyéndoseen el período comprendidoentre 1964 y 1966 los puentes
de suspensiónsobro los ríos Inambari y Loromayo, y también el ac-
tual aeropuertode Puerto Maldonado 2

El aislamiento se había roto y aunquela carreterano se puede
utilizar durantelos seis mesesqueduranlas épocasde lluvias (diciem-
bre-mayo), y que igualmente afectana la navegaciónaérea,los inter-
cambios comercialescon el Departamentode Cuzco aumentaronlo
suficiente como para permitir una creciente comercialización de la
castaña,así como una continua llegada de inmigrantesandinos.

Al norte del Departamento,en el Tahuamanu,también hubo im-
portantes cambios,peso a que la comunicación terrestre con Puerto
Maldonadose realizabapor una trocha difícil e impracticableen épo-
ca do lluvias. En 1941, debido a un compromisodo abastecimientodo
caucho del Gobiernoperuanocon el de las EstadosUnidos, originado
por la ocupación japonesade las plantacionesde caucho del sureste
asiático, Máximo Rodríguezso ve obligado a vender el Fundo Iberia
—única explotación por aquel entoncesdedicadaa la extracción do
goma fina en Madre de Dios— a la compañíaamericanaInca Rubber
Company,que,una voz finalizada la guerra, vendió el funda a la Cor-
poración peruanadel Amazonas,entidad privada interesadaen el des-
arrollo de la Amazonia. El fracaso de estaúltima compañíallevó a
que en 1952 so hiciera cargo del fundo el Banco do Fomento Agro-
pecuario, entidad estatal que estableció unas condicionescada vez
más duras para los trabajadores,por la que en 1961 se fundó el Sin-
dicato de Trabajadoresdel Banco de Fomento Agropecuariodel Perú,

¡2 ONERN, Lima, 1972, p. 11.
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a través del cual consiguió despuésde durasluchas importantesme-
joras en las condicionesdo trabaja. Entro éstas,la posibilidad hasta
entoncesprohibida de emigrar y de circular libremente por Iberia.

El 3 de octubre de 1968, el general Velasco Alvarado derrocó al
electo presidenteBolaundo Terry, encabezandoun movimiento refor-
mista do importantes consecuenciasen todo el país. Entro una serie
de medidas nacionalistas,el gobierno militar so propusorealizar una
reforma agraria de gran extensión,impulsandoa su vez la asociación
de los campesinosen cooperativasy ligas agrarias. Para superar el
escasointerés do la población en participar en el proceso,se creó el
Sistemado Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), cuyo director
tenía categoría de ministro y dependíadirectamentedel presidente
de la República.

Bajo los auspiciasdel Sinamosse crearonvarias cooperativasen
Madre de Dios: la CooperativaCastañeradel Tambopata,que inten-
taba comercializar su producción directamente,y la Cooperativade
Shiringueros del Tahuamanueran las más importantes,poro las tra-
bajadoresdel FundoIberia fueron perjudicadospor un decretooficial
que destinó todo el territorio dol fundo como basede una coloniza-
ción oficial dirigida por el Ministerio de Agricultura. Esto cambio
provocó el cose del vínculo laboral con el BFA que tanto habíacos-
tado conseguir, pasandolos trabajadoresa simples proveedoresdo
shiringa pera con la obligatoriedad de seguir vendiendo la goma al
precio fijado por el BFA, que monopolizaba su comercialización.

Las prospeccionespetrolíferas llevadas a cabo durante los años
1974-75 despertaronel interés del gobierno militar por el Departa-
mento de Madre do Dios, que aumentó la guarniciónde Puerto Mal-
donaday estableciócuartelesen Iberia y en Iñapari, dando además
se proyectó una colonización agropecuariadirigida por el Ministerio
do Defensaque deseabainstalar como colonos a los soldados que
cumplían su servicio militar trabajando en la construcción de la ca-
rretera que pretendíaunir Iberia con Puerto Maldonado.Por su parto,
el Ministerio do Agricultura intentabahabilitar parte de las terrenos
del Fundo Iberia para el cultivo del arroz con la finalidad de ci-ear
una cooperativa,cuyos partícipesseríanhabitantesde áreasandinas
de gran presión demográficay escasezdo camposde cultivo.

La subida a la presidencia de la República del general Morales
Bermúdez supuso un cambio total do política que conílovó el aban-
dono del fomento de las colonizacionesbasadasen sistemascomuni-
tarios de producción y frenó la creación do nuevascooperativasy
ligas campesinas,afectandoprincipalmentea los presupuestosy cré-
ditos necesariaspara realizar todo lo anteriormenteproyectado; así,
los trabajos do la carreteraque deberíaunir Iberia con Puerta Mal-
donado se interrumpieron sin que hasta el momento so hayan reini-
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ciado, continuandola población de Iberia dependiendode las comu-
nicaciones aéreaspara su avituallamiento y contacto con el resto
del país y sin podercomercializaradecuadamentela producciónagro-
pecuaria.

La colonización promovida por el Ministerio de Defensafracasó,
al no establecorsecomo colonos ninguno do las soldadosde los des-
tacamentosmilitares enviados a la zona y, asimismo,se paralizó el
asentamientorural, promovido por el Ministerio de Agricultura, al no
disponerde los créditos necesariospara su desarrollo.En apenasdas
añostodaslas espectativasdo crearnúcleosimportantesde asentamien-
tos en la selva de Madre do Dios habían fracasadoy todos los planes
oficiales de fomento y desarrollo de la emigración controlada hacia
la selva se fueran abandonandopaulatinamente.

Sin embargo,el hallazgo do importantes cantidadesde oro en la
zonade Laberinto, cerca de Puerto Maldonado, desatóuna creciente
corriente inmigratoria a Madre de Dios.

Procedentedo las filones existentesen las cadenasmontañosas
que separanlas cuencasdo los ríos Uíubambay Madre de Dios el oro
se extraía desdetiempo atrás en los lavaderossituadosen las orillas
de los ríos. La erosión constantehace que se acumule en los conos
de deyecciónde las quebradasya seaen forma de pepitaso en polvo,
para osparcirsedespuéscon las crecientesdo los ríos, lo que provoca
que so encuentrenarenasauríferas en las playas, islas, desemboca-
duras y antiguos caucesde los ríos Madre de Dios, Inambari, Mali-
noxvsky, I-Ieath, Tambopatay de Los Amigos. El continuo aumento
de la cotización del oro en los morcadosinternacionalesQ que hizo
rentable la explotación del polvo de oro que se encuentraentre la
grava a cascajoexistentedebajo del manto arcilloso amazónico,llevó
a que el Gobierno peruano, por media del Banco Minero del Perú,
impulsasela explotaciónaurífera,concediendoterrenosprimero a los
pequeñosminoras y luego a las grandescompañías.Estasconcesiones
sólo obligan a vender el metal obtenido al Banca Minero del Perú,
que cornercializael oro en régimen do monopolio y a invertir el equi-
valente de 3$ USA por hectáreay por ano.

El sistema actual do explotación consiste en talar el bosque y
cavar hasta llegar al cascajo,que so lava, para a continuación amal-
gamarel polvo de oro obtenido.Estas sucesivasoperacionessuponen
un considerableesfuerzo y necesidad de mano do obra, ya que en
la mayoría de los casoses necesariolavar de uno a dos metros cu-
bicas do grava para obtener un gramo de oro. Si consideramos,ade-
más, los trabajos previos necesarios,pareceevidente que oste tipo

‘~ Las causasde la fluctuación de la cotización internacionaldel oro se pue-
den consultar: Raúl M. Swr~zy, La ficliro deloro, Monthly Review,vot. 3. núme-
ro 11, julio 1980.
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de explotación aurífera sólo puedeser rentable dado las bajos sala-
rios y el bajo castode mantenimientode los operarios,cuyaactividad
se desenvuelvedentro de unascondicionesmuy duras.

La carreteraa Puerto Maldonado es la principal vía de accesode
la mano do obra que se dirige a las zonasauríferas; una vez en La-
berinto deberán remontar el río, en viajes que en algunasocasiones
duran más de una semana,hasta llegar al lugar de destino. Los
peanes,y a veces familias enteras, trabajan cavando y lavando el
cascajo de ocho a diez horas diarias, sometidosal agobianteclima,
a las constantespicaduras de los insectosy expuestosa las frecuon-
tos mordedurasde reptiles venenosos.Al igual que en la época del
caucho,los patronesdel oro tienen sus propios almacenesdestinados
a proveer a los trabajadoresprincipalmentedel alcohol y cigarrillos,
la que origina que las deudasdo lo consumida sobrepaseen muchas
ocasionesel salario obtenido con tan duro trabajo y que, por consi-
guiente, surjan violentas conflictos. Los pequeñasminoras también
se habilitan en los almacenesdo los comerciantesde la zona, donde
los precios de las mercancíastriplican a los establecidosen Puerto
Maldonado, que ya son de por sí el doble de los de Cuzco o Lima.
La escasavigilancia y la falta do modios de las autoridades,junto a
la continua afluencia de trabajadores,hacenque la zona de las explo-
tacionesauríferas so haya convertido en un lugar del toda incontro-
lable. Poro la situación económica del Perú, con una elevada tasa
de desempleoy un continua aumentodo la población, provoca el que
el espejismo resulte aún más atrayente.Así, de 300 mineros existen-
tos en 1975 se pasóa unos 8.000en 1978, y en septiembredo 1980 se
calculaba que podían ser más de 20.000 las personasque se encon-
traban trabajando las explotacionesauríferas‘~. Si consideramosque
el censo do 1972 cifraba en 22.000 los habitantesde Madre de Dios
y concretamenteen 12.000 los do la provincia del Tambopata,con-
centradasen Puerto Maldonadoy susalrededores,se puedodeducir el
gran impacto que ha producidaestasúbita avalanchahumanaen todo
el Departamento.

La carestíay el aumento de los precios han sido las consecuen-
cias más notables a corto plazo. Por lo demás, la carreterano se ha
mejorado y en Puerto Maldonado sigue habiendorestriccionesy cor-
tos en el fluida eléctrico y en la distribución de agua corriente. Más
a largo plazo, la creciente utilización de maquinariaso observacoma
un grave peligro para el medio ambiente amazónico,ya que además
de las excavadorasque so emplean actualmenteen las explotaciones

V Estos datos son aproximativos y me fueron proporcionadosverbalmente
por empleadosdel Banco Minero del Perú en la localidad de Laberinto, en sep-
tiembrede 1980.
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auríferas,estáen estudio la introducción de dragasdestinadasa ace-
lerar la extracción de las arenasque contienenel preciadometal.

El oro ha creado,por tanto, una corriente inmigratoria de impor-
tantos consecuencias,muy similar a la que atravesóel Departamento
de Madre de Dios durantela época de la extracción del caucho,con
el agravantede que la tala incontrolada y los grandesmovimientos
de tierras provocados por la maquinaria empleadapueden afectar
considerablementeal ecosistemado toda esta áreaamazónica.

Así, las pautaspor las que ha atravesadola colonización del De-
partamentoselvático de Madre de Dios nos llevan a considerarque
los vaivenescolonizadoreshan dependidaen mayor medida de la ex-
tracción de alguna materiaprima existenteen dicha zona, susceptible
de proporcionar gananciasa los que se han dedicado a esta difícil
tarea y, en menor medida, de los proyectospolíticos colonizadores
cuya finalidad estaríarelacionadacon la protección de fronterasdes-
pobladasy, por tanto, de los territorios amazónicosvírgenes.También,
esteprocesode explotaciónde la Amazonia, iniciado con la extracción
del caucho,propició un continuo contactocon los grupos indígenas
aborígenesque, si por una parte produjo un terrible etnocidio y la
casi total extinción do los autóctonoshabitantesdo la Amazonia du-
rante la defensade sus territorios, asimismo provocó una adopción,
por parte de los caucheros,de los sistemasindígenas de adaptación
idóneos para la supervivenciaen las áreasamazónicas.

Ante la agresión que sufrieron y que continúan sufriendo estos
indígenas parece que muy poco se puedo hacer, ya que los colonos
van ocupandopaulatinamentelas áreasvírgenesy con ello limitando
las zonas de expansióndo los grupos nómadasaborígenesy violando,
cuando se establecen,las escasasreservacionesestablecidaspor los
Gobiernos.

En el caso concreto del Departamentodo Madre de Dios, aproxi-
madamenteel 90 por 100 de los inmigrantes son indígenasandinos
procedentesen su mayoría de los Departamentosde Cuzco y Puno,
en dondeel continuo crecimiento demográfico,unido a la escasezde
tierras cultivables>empuja día a día a emigrar a numerosaspersonas,
ya seaa Lima o a otras ciudadeso hacia la selva.

Este procesoparece imparable,ya que en la actualidadestá favo-
recido por las mayores posibilidadesde transportey, concretamente
en el caso de Madre de Dios, por el fuerte reclamo de las explotacio-
nes auríferas.Y si anteriormentenos hemos referido a la insuficiencia
de medidas de protección de los indígenas amazónicos(y aquí hay
que recordar la intonsa labor de Alberto Chirif mientras estuvo en
el SINAMOS y posteriormente),igualmente son casi inexistenteslas
medidas de protección de las indígenasandinos que trabajan en los
yacimientos auríferos en unas condicionesdurísimas.
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La adaptación a la selva no parece plantear grandesproblemas
para los emigrantesandinos a posar do las marcadasdiferenciascli-
máticas y de altitud, por lo que las enfermedadesy elevadamortan-
dad que padecenestán más relacionadascon la subalimentacióny
las prolongadasjornadas de trabajo, en las que están expuestosa
frecuentespicaduras do insectosy reptiles.

La agresiónal medio ecológico,como anteshemosseñalado,puede
afectar al equilibrio de la naturaleza amazónica, pero tampoco so
debe considerar que todo el proceso colonizador es agresivo en sí,
ya que este tipo de apreciacionesnos puedenllevar a la conclusión
do que la Amazonia —dado su delicado equilibrio ecológico-— sólo
sería susceptiblede ser habitadapor grupos do cazadores,recolecto-
res y agricultores itinerantes. Y si bien es cierto que esta manifes-
tación cultural aborigenes un sistema adaptativoexperimentadodu-
rante milenios que mantieneun adecuadoequilibrio entreel hombre
y la naturaleza,también os cierto que el sistema adaptativo de pro-
ducción do los colonos que se dedican a la extracción del caucha,
recolección do la castaña,a la agricultura do raza y a la extracción
do madera,es muy similar al de los aborígenesamazónicasy no pa-
rece ser que afecto al equilibrio ecológico do las zonas amazónicas
colonizadas.Si tenemosen cuentaque el áreade explotaciónotorgada
por el Ministerio de Agricultura del Perú, ya sea a un shirínguero,
castañeroa maderero,oscila entre las 1.000 hectáreasy las 3.000 hec-
táreas,y que el cultivo familiar que practicanpor el sistema de raza
suele tener unas dimensionesde 1 hectáreaa 4 hectáreascomo ma-
ximo, según las necesidadesde cada familia, practicando habitual-
monte la caza y la pesca,podemos afirmar que sus formas de vida
y hábitos cotidianos son muy similares a los de los aborígenes.

Cuando la agricultura se practica en mayar escala también se
utiliza el cultivo do raza y, concretamente,en el Plan do Colonización
Rural Integral Tahuamanu,que actualmentedesarrolla el Ministerio
de Agricultura del Perú en las proximidadesde la localidad de Ibe-
ria se observala convenienciade dotar a cadaagricultor con 400 hec-
táreaspara que se dediquenal cultiva do raza, utilizando únicamente
do 5 hectáreasa 10 hectáreaspor épocado cultivo.

Este sistema resulta altamente productivo en proporción al nú-
mero de horas empleadaspor el agricultor, y la combinación de pro-
ductos cultivados puedeproducir importantesexcedentesy, por tanto,

15

mantener una numerosapoblación estable

‘5 Sobrolas posibilidadesque ofreceel cultivo de razacomouna opción apta
para la producción de excedentesy capazpor consiguientede suministrar ali-
mentasa una numerosapoblación estable,se puede consultar: Ubaldo M~unt-
NEz VEIGA, Antropologíaecológica,Ed. Adara,La Coruña, 1978, Pp. 165-202.
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Dado que la agricultura intensiva y la ganaderíaa gran escala
encuentrangraves problemas de adaptación en la Amazonia para su
desarrollo y que su superaciónexigiría la utilización de fertilizantes,
algo impracticable por el momento dado su alto precio y las dificul-
tades de transporte,pareceser que las colonizacionesbasadasen la
agricultura de raza y en la extracción de algunosproductosselváticos
agrícolas serian las más viables, siempre y cuandolos diversos pro-
blemas que surgen de la inseguridad producida por el permanente
aislamientose paliasenmejorando las vías de comunicación.

La realidad es que la Amazonia se estácolonizando,que oste pro-
ceso parace ya imparable y que, aunque la actividad productiva de
algunos colonos está perfectamenteadaptadaal medio ecológico, se
potencia más la extracción do materias primas altamente rentables
a corto plaza y que no son para los colonos más que un fugaz espe-
jismo de riquezas,sin que por ello se solucionen la inseguridad e
inestabilidad de la población inmigrante que, una voz más abando-
nará la selva que nada tiene que ofrecerlos una vez agotados sus
recursos.
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