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por la búsquedade oro en la selvaamazónica

peruana
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RESUMEN

Pretendoponerde manifiestoalgunosdatosgeográficos,etnográficosy medio-
ambientalescon referenciaa loscambiosquehan ido modificandoel paisaje,la cu]-
tura y la economíaen la Amazoniaperuana,con especialatenciónal Departamento
de Madre de Diosy a los restostestimonialesde dosetnias que residenen la Región
desdetiemposinmemoriales:la harakmbetqueestáasentadamayoritariamenteen el

río Coloradoo Kareney en la misión de Shintuya; y la esseej/a quese sitúaen Pal-

Esteensayopretendeexponeralgunosde los datosquefueronrecogidosduranteuna in-
vestigaciónde campo,en los mesesdejulio-agostoole 1996, enel mareo deuna Beca ínter-
carapus,Acción II paraprofesoresuniversitarios,con tasUniversidadesCayetanoHerediade
Lima(Perú)y Antofagasta(Chile). La investigaciónseamplió enjulio de1997, enviutud de las
actividadesprogramadasen un ConvenioentretasUniversidadesCayetanoHerediade Lima
(Perú)y Complutensede Madrid (Espa6a)para desarrollarel ProyectoWayku que tiene va-
riasmisionesparainvestigar;tal vez, la másinteresantesealaque pretendeponerenmarchael
mapademarcadoresgenéticosen las poblacionesautóctonasdel Perúcontemporáneo,talesCo-
mo HLA. OQALFA, OQEETA y otros, La presenciade la endogamiaen sociedadesnativasy
europeases un datoa valorar paraobservarla interrelacióngenéticaentreEuropay América.
Agradezcoel que se me tuviera encuentaparaintegrarmeen el equipo investigador,y espe-
cialunernea los ProksoresDr. SegundoSeclénSanristeban(pí-ofesorpriiícipal de medicinaen
la UniversidadPeruanaCayetanoHerediadeLima y al Dr. CarlosSeoanePrado,vicerrector
deRelacionesInternacionalesde la UniversidadComplutensedeMadrid).

Cemira:CentrodeEstudiode las Migracionesy el Racismo.
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ma Real, Chontae Infierno principalmente.Tengoen cuentalos criteriosde las mi-
norias étnicasy de cómomanejan los recursosfrente al modelo impuestopor los co-
lonizadoresarropadospor los modelosculturalespropuestospor el Estadoy la socie-
dad nacional. Se evalúanespecialmentelos impactos que agredentanlo al paisaje
como a las personas.

Palabrasclave:Amazonia,impacto,territorio, minoríasétnicas,margiflación 50-

cial, guerrilla, narcotráfico.

ABSTRACT

My purposeis showingsomegeographical.ethnographicand enviromentaldata
conccrningthe changesin landscape,cultureandeconomyin thc PeruvianAmazon.
with particular regarol to the Madre de Dios Departmentand the testimonial remai-
ningsof two ethniegroupswhich inhabil the region l’rom immcmorialtimes: ihe Ha-
rakínbetare mainlysettled along the Coloradoor Kareneriver and at ShintuyaMis-
sion; the EsseEjja aremainly locatesao PalmaReal,Chontaand Infierno. l’m taking
sutocousideratior-mthe ethnic minorities own criteria and how thcy managethcir re-
sourcesasopposedto themodel imposedby co¡onizers,model enconragedby thecul-
tural patternsof the State and Ihe national society. Impacosagainstenvironmentand
peopleare particularly assessed.

Key words: Amazon, impact, territory, ethnic minorities, social margination,
guerrilla, drug-traffic.

INTRODUCCION

En 1977,Pacherreztuvola suertedeencontrararenasauríferasen un an-
tiguo lecho del río Madre de Dios, en el Departamentodel mismo nombre,
en el Surorienteperuano.El hallazgose mantuvo en secretopocotiempo
porqueen aquellosmomentosexistíael Ministerio deFomentoque,en la zo-
na,ya teníadestacadoal BancoMinero quea la sazóndebíaadquirir toda la
producciónde mineral deoro logrado lavandolas arenasde lasplayas.Esta
institución era la encargadade otorgarel denuncio o permiso legal de ex-
plotaciónde unadeterminadaparceladurantelos mesesen quelas aguasdel
río estabanbajasy se podía trabajary, al mismo tiempo, intervenía, como
agentedel Estado,el rendimientoáureo,ya que la legislaciónexigíaenton-
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cesque lo obtenidosevendieraal Banco Minero que, a su ve7 U: leposita-
ha en el Bancode Reserva.Se operabaasí pensandoevitar c cútrabando,
el mercadonegro y similares,cosaque nuncapor otra parteha acontecido.
El organigramase alteró cuandodesaparecióel Ministerio dc Fo:’;’,”~ nto, del
quedependíanlas actividadesauríferasen estapartedel país.

El descubrimientode Pacherrezen la zonade Laberinto, ha tenido nu-
iIlero)sasconsecuencias.Despuésdedosdécadaspodemosdisponerya de al-
gunosdatosparaevaluarciertasseñalesen los bosquestropicales,en las mi-
norías étnicas que residen en la región y en los eniigrantes y sus
descendientesasentadosen el áreadesdela épocadel caucho,y quehansu-
frido como resultadode la búsquedaincontroladade estepreciadometal.
Las señalesmás visiblesqueafloran,despuésde quesehaejecutadoduran-
te un tiempo unadeterminadaacción incontroladapuedenser, como de su-
yo son, de muy diversanaturalezay de difícil rastreocuandolas variablesa
teneren cuentasecruzanentreellas, asícomo de complicadaevaluacio)n.

Los impactosquevoy areseñaren esteensayopuedenenmarcarseen los
siguientesapartados:1’) impactossobreel territorio; 2) explotaciónminera;
3) tala incontroladadeespeciesvaliosas;4) marginaciónsocial; ~>guerrilla;
6) chacray 7) narcotrático.Deboadmitirde principio que sigomanteniendo
como válido el hechoya expuestocon anterioridadde que “lo búsqueda(le
(uY) en el departamento peruano de Madre de Dios es posible que n.u pueda
etiqueto rse eonu., nugaprovecto, al menos no es equiparable en magnitud ni
en impacto mediambiental a la central hidroelécírica de Balbina (Brasil),
¡tero a nivel regional ha tenido, tiene Y la O tener aún repercusion’ (.1 un--

quera 1998: 93).
Años atrás tuve la gran suerte de residir en estepaisajey de convívír

con estassociedadesautóctonas,cuandoínis serviciosprofesionalessecata-
logabanen el universoreligioso-misioneroy no en el antropológicocultural
que son los actuales.Abandoné la Regióndel Madre de Dios en el mesde
marzodc 1977y no retornéaella hastalos primerosdíasde agostode 1996,
despuésde casi dos décadas.Deboreconocer,y no sin cierta emoción,que
sientounagran estimapor esteentornoy muchomáspor los escasosnativos
que aún residenen él. Como consecuenciade estaprolongadaausencia,la
exposiciónque voy a seguir podríamuy bien tenerseen cuentacomo bio-
gráfica,ecológicay antropológicaprincipalmentepero sin olvidar otrosde-
talles.

Hasta la actualidad,todaestaáreageográficaha estadointegradaen la
Región Inka pero para lo aquíconsideradosólo voy a evaluarla zonasel-
vática,es decir, el territorio que secorrespondetradicionalmentecon el De-
partamentode Madre de Dios y las tresprovinciasque lo integran (Tambo-
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pata, Manu y Tahuamanu).En el momentodeescribiresteensayo,octubre
de 1998, las regioneshan vuelto a sustituirsepor los antiguosdepartamen-
tos por lo quela citadademarcaciónya ha desaparecido.Se creópor Decre-
to Ley de 17 de abril de 1992 (D.L. N.0 25.841) y seanuló el 3 de febrero
de 1998 (DL. N.0 26.922).

VALORACIÓN, EXPECTACIÓN Y BÚSQUEDA CIENTÍFICA

Recuerdomuy bien quemi primer viaje a PuertoMaldonado,capitaldel
Departamentode Madre de Dios, lo hiceacompañandoal difunto Monseñor
JavierAriz, Vicario Apostólico,queme fuemostrandoalgunospuntosdein-
terésgeográficoy etnográficodesdela ventanilladel avión DC-3 dela com-
pañíaFawcettdesdeque salimosde Cusco.Eraya épocade lluvias, en los
primerosdías del mes de diciembrede 1964. Mi regreso,a principios de
agostode 1996, teníaunaimportanciaespecialy personal,queoscilabaen-
tre la expectación,propiade la curiosidadhumana,y la búsquedacientífica.
Casidos décadasde ausenciarepresentanmuchosañospara el acontecerde
unaRegión, los mismosquehan sidotestigosde un nuevoboom económi-
co como es el de los buscadoresde oro en las playasfluviales abandonadas
porquelos cursosde los ríos se han modificadomucho.

Las preguntasqueme hacíahaceunosmesesteníanmucho que vercon
otrasqueteníanrelacióncon acontecimientosvividos 19 añosantes.¿Cómo
seguiríanlos harakmbety los esseejja?¿Quécambiossehabríanproduci-
do en las dosetnias’?¿Continuaríancomo antaño?¿Seríanecesarionavegar
hastael Colorado como antiguamenteo hastaPalma Real? ¿Sehabrían
abierto trochas, carreteras,aeropuertos,etc? ¿Cómo serían las escuelas?
¿Permaneceríanlos mismosmisioneros?¿Aguantaríanvivos muchosde los
hombresy mujeresque conocía de 19 años atrás?¿Viviría aún Ramallo
Biashemo,el viejo curacade losessecija?¿Semantendríala recolección,la
cazay la pescacomo sepracticóen la culturalegendaria?¿Persistiríanvivas
la medicinay la religión tradicionalesde tipo chamánico?¿Sepracticarían
aún algunasfiestasy rituales cotidianos,especialmentelos ceremonialesde
integraciónmasculinao femenina?¿quépermaneceríay quéhabríadesapa-
recido del universocultural?.

Mis reflexiones,expectacionese interesestambiénestabancondiciona-
dos por hechosrealesacaecidoscon anterioridada las casi dos décadasde
ausencia,como era la invasión de tierraspor partede los colonosy emI-
grantes,especialmentelos procedentesde la cordillera andina. ¿Seguirían
los territorios étnicos de los harakmbet y essecija libres de apetenciasex-
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ternas?¿Persistiríala amenazaexterior o habríansurgidonuevasrelaciones
sociales,culturalesy políúcaspara las comunidadesnativas?.Estasy otras
preguntasacudíana mi menteen el aeropuertode Cusco,antesde tomarel
avión de la CompañíaAcro Continentepara PuertoMaldonado, con la es-
coltade un colegachileno, el profesorAlejandro BustosCortes,de la Uni-
versmdadde Antofagastaque fue coíno mi sombrahastaquenosdespedimos
ya en la puertade zonaInternacionaldel aeropuertoJorgeChavezde Lima.
cornocuatrosemanasmástardey despuésde haberviajadopor la selvade
Madre de Dios, la de San Martín, Lambayeque.etc.

Estaseran algunasde mis fogosasemocionesvivificantes, pero mis ob-
jetivos científicos se guiabanhacia otras trayectoriasy niveles de estudio
muy diferentes..Mi interéssecentrabaen observary evaluarlos procesosde
cambiocultural, persistenciade la religión tradicionalen las dosetnias, las
relacionesde conflicto social propiasde toda región en la quehay domina-
doresy dominados,control y propiedadsobrelas tierrascomunalesde Los
nativosporquerepresentanel cimiento estructuralelementaly del poderde
las etniasanteel presentey el futuro porqueen él se gestaránlos aspectos
socíales,políticos,culturalesy simbólicosqueavalaráno no su identidadco-
mo grupo.ya quedependerámucho decómo seorienteny en qué sentido.

La variable cultural másnotableparaevaluarel cambio social queafec-
ta a las comtínidadesnativases la economía,es decir, la modificación tanto
de las ftmerzasproductivascomo de las relacionesde producción.¿Quéquie-
redeciresto?,puessencillamenteque la proletarizaciónde la fuerzadetra-
bajo indígenao la expropiacióno mermade susterritorios étnicoscomuna-
les o los recientesvínculosimpuestospor el comercioseránlos agentesmás
concluyentesy condicionantesde Las modificacionesque acontezcanen el
ámbitode lo cultural, social y político, aspectoséstosa los quehe hechore-
ferencia en numerosasoportunidadescon anterioridad (Junquera 1990:
1290-1296; 1995: 1996).

En estesentidono es buenogeneralizarporquepara unapequeñacomu-
nidad esseejia, como la de Palma Real, el agentemáscualificado externo
vendrámarcadopor el augedel turismo, todavezqtíe ya ha quedadosupe-
rada la fiebre quehubo en la décadade los años70 por influenciade un or-
ganismocomo SINAMOS, que fue gestadopor la Revolución Militar de
JuanVelascoAlvarado, a raízde 1968: y hacia aquípuedenderivarsemu-
chos esfuerzos.Para otra harakmbet, como la de San José del Karene, el
problemavendrámarcadopor criteriosecológicosfrentea los cercanosbus-
cadoresde oro; para los deShintuya,por ejemplo,el factor puedevenir se-
ñaladopor la presenciade la Marina Fluvial, de la carreteraa Pilcopataque
permite ;tceederal Cuscoy facilita el movimientode personasen ambasdi-

287 Resista E.s
1,c¡ñola de Antropología A ctíeric’a,¡a

999. n/> 29: 283-307

1 —.



(‘¡trías ionquera Rubio Impactos c’ausada.s y j~raducidos por la bcisqu¡’da cl¡’ ato...

reccionescon la correspondientecargapolíticosocialque trae estetipo de
vaivénhumano.

IMPACTOS SOBRE EL TERRITORIO

La primeraagresiónqueacontecesobreun determinadoterritorio suele
ser foráneaaunquelos nativostampoco la handejadosin agvedirdel todo.
Ciertosmaticesdebentenerseen cuenta para plantearuna evaluación.La
Amazoniaconocenumerosasataquesdesdeincluso antesdel viaje de Ore-
llana,puesel Imperio Incaicopretendióya el control de la región oriental a
la quedenominaronAntisuyo, perono lo lograron. A raízdel recorridodel
descubridorespañolson numerosaslas expedicionesque se organizancon
intentosclarosdecontrolar el inmensobosquetropical, extraersusriquezas
y colonizarlo; igualmente,se gestarondatos falsos que nuncatuvieron vi-
gencia en la región como el famosomito de las Amazonasy su correspon-
dientebelicosidad.Con el pasodel tiempola fábula se fue quedandosólo
en lo segundoy a los aborígenesse les aplicó la etiquetadequeeranagresi-
vos, guerreros, incontrolados,etc.;en resumen,eran un peligro a eliminar
porquecon supresenciaimpedíansacarlas materiasprimasquese pensaban
comercializarcon criterioscapitalistas.Se puedesugerir, por supuestocon
el matiz quecorresponda,que la ocupación,másincontroladaqueotra cosa,
comienzarealmentea mediadosdel siglo XIX cuando se desatóel boom
caucheroy se impuso la norma de que aquelladilatadaáreaera inmensa-
menterica y que lo quedebíahacerseeraextraerlas muchasriquezases-
condidas.Quienactúaasí es un extractor queno tienemuy en cuentasi sus
accionesson rectaso equivocadasporqueel criterio del egoísmoes lo que le
impulsaaactuarasí,améndeotrasdirectricessimilaresperoemanadasde la
anterior y afloranpronto porqueel fin justifica cualquiermedio a emplear

Antesde exponermis finalidades,creo fundamentalquesedeberecapa-
citar aunqueseaescuetamentesobreciertosaspectosque sonfundamentales
parael ecosistemaamazónico.Igualmente,deseoprecisarcómo es e) movi-
miento del sistemade las exigenciasecológicasde estaextensaregión; es
decir, hay quereflexionarsobrelos parámetrosmedioambientalesqueinter-
vienencon unaconsecuenciarestrictivaen lo queconciernea las tareashu-
manas.Los ecologistasy fitogeógrafosespecializadosen la CuencaAmazó-
nica diferencian frecuentementeen la misma dos ecotipos cuyas
configuracionesestánmuy catalogadas:1) el ecotipointerfluvial: 2) el ribe-
reño,quetambiénson conocidoscomo tierra firme y varzea en muchossi-
dosde la zona.
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El primeroes una combinaciónde terrenosgeológicamentemuy arcai-
cos y drenadospor corrientesfluviales con insuficientesrecursosen conte-
nido mineral. Englobacomo el 98% de toda la Cuencaamazónicay es una
estimacióncomúnmentereconociday aceptadaa nivel generaldesdehace
anos(FAO 1982: 30-70) y haservidoparaincrementarlas investigacionesa
corto plazo (FAO 1995). La mayoríade los mismos son del terciario y han
estadoexpuestosdesdehacemuchosmillones deañosa un procesocontinuo
de destrucciónquímicadebidaa losmineraleslicuables.La consecuenciade
esta transformaciónes que la mayoríade la DepresiónAmazónicadispone
de tierrasarcillosasy arenosasque son ácidasdesdeel puntode vistade la
composiciónqueofreceny escasamentefértiles por estamismarazón.Si es-
te tipo de tierras pudierantrasladarsea zonastempladashabríaque admitir
que en éstasy con una hechurasimilar resultaríaninútiles para el cultivo
(Artieda Cabello 1996).

El gradode calor, lasprecipitacionesy Los fenómenosatmosféricoscons-
tituyen igualmentevariablesbásicasde esteecosistema.Al exhibir los sue-
los directamentea la acciónsolaraconteceunatransformaciónqueincide di-
rectamenteen la devastaciónbacteriológica del humus, y esto sucede

cuandosecuentacon temperaturasqueestánpor encimade los 26<’ E? (Ar-
tiedaCabello 1996: 13). La lluvia generaerosiónen función de las cantida-
descaídas.A pesarde contarcon estasexperienciasdesfavorables,la Ama-
¡onia aguanta un bosquetropical húmedo excepcionalmentecomplejo y
varíado~es ttíás. estapresenciafísica pareceque puedecontradeciralgunas
de lasafirmacionesapuntadascon referenciaexpresaa la fertilidad de los te-
rritorios que,dc fijarnos sólo en la frondosidad,deberíamosadmitir queson
altamentefértiles frente a la defensaque hago que es precisamentela de la
pobrezay la esterilidad.

Una coberturavegetalininterrumpidaconcedela atraccióny el depósito
de las sustanciasreconfortantesimprescindiblesparala tierra; igualmenle,la
¡‘ronda ofreceuna salvaguardiaparaella y la protegeasíde la alteraciónda-
nína y de los resultadosdestrueforesdela erosióny la radiación solar.El mo-
vimiento de los nutrientesen un perímetrocerradoque englobaa los dife-
rentesniveles tráficos del bosquetropical. concedecomo una especiede
balónde oxígenoy toleraasí la bajariquezapotencialdel sueloquese man-
tiene gracias a una contribución persistentede componentesorgánicos.
Igualmente,debeadmitirsecomo cierto, y la prácticanoslo enseñatodoslos
días,que estaarmoníaecológicaes intensamentedébil y delicaday no pue-
de resistir si se obstaculizael ciclo cerrado;es decir, si se destruyela cu-
biertavegetalcon tina acción humanaestabley permanenteporqueopine y
creaque aquelloes el ¡nítico Edén y que aguantacualquieragresión.
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En casodedeforestación,ejemplo másquecotidianoy del que no hace
falta hablar, la evolución de la ruina del sueloes aspectomásque conocido
porquela experienciaestáahí.En estoshechos,el mantode la superficiese
esfumaa causade la erosión,los mineralessolublesse sitúanen el subsue-
lo y los rayosultravioletasprovocancambiosquímicosen el terrenoquepro-
muevenunaprivación continuade nitrógeno.Es más,despuésde un cierto
períodode exposiciónestableal Sol y a la lluvia, el firme no se regenerapor
más que se le añadanabonosquímicoso naturales.Se echelo que se eche
resultaescasoe incapazpara repararla carenciadel metaloidecitadode la
capaterrestreporquesehadadounaevaporaciónvertiginosacomo unacon-
secuenciamás de la insolación.De estemodo,en toda la región amazónica
interfluvial, que escomo decir la casi totalidad, la destrucciónde la salva-
guardiavegetal naturalpreparaun desarrollogradualde empobrecimiento
del suelo,y esteprocesopuededesembocaren la esterilidadirreversibleen
casode unadeforestaciónpermanente,cosaqueacontececon la mineríadel
oro en la zonade Laberinto(Perú)en dondeya no se podráreconstruirel te-
rritorio, menosla cubiertavegetal.

EXPLOTACIÓN MINERA, tWA INCONTROLADA DE ESPECIES
VALIOSAS, MARGINACIÓN, GUERRILLA, CHACRAS
Y NARCOTRAFICO

Voy a centrarmis reflexionesen unosapartadosquecreo sonde consi-
derarpara entenderel desarrolloy evolución del bosquetropical y las inci-
denciasque todo ello ha tenido sobrelas poblacionesaborígenesespecial-
mentey de las flujos migratoriosque tambiénhancomenzadoa padecerlas
consecuenciasde suspropiasaccionesnegativassobreel medio ambiente.

Explotación minera

El vueloCusco-PuertoMaldonadome recordóla similitud de mi primer
viaje. Los horarios de los vuelos poco habíancambiado: seguíansiendo
prácticamenteidénticos aunqueviajábamosen una compañíadesconocida
paramí hastapocasfechasantes.Algo habíacambiadoenel movimientodel
aeropuertocusqueñoque anunciabatrayectosde avionetay helicópteroa
Nueva Huaupetuey Mazuco, por ejemplo, cosa inimaginableaños atrás.
Hay ahoraunarazónde peso: la explotación minera. Mi primer sobresalto
lo tuve como a los diez minutos de vuelo. Una franja enormede color arei-
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lioso, muy diferentea la de los ríosamazónicosen tiemposde lluvia, me in-
dicó que estabaencimade uno de los mayoresdesastresecológicosquehe
contempladoen mi vida: la tierra agitadaabasedefrontales,manguerasde
agua para limpiar lo removido y el mercurio queseañadeparaseparar el
polvo aurífero de las arenasme indicabanque. lo leído al respecto,se que-
dabacorlo y eso que lo estabaviendo desdela altura, puesde cercael es-
pectáculoesaterradory másaúnla acciónincontroladadelos mineroscuan-
do evalúasde cerca el trabajo que realizan sobreel medio ambiente. La
intervenciónes propia de humanos.

La historia es larga paraesteacontecimiento.Se inició cuandoel viejo
Pacherrezdescubíiópor casualidadarenasauríferasen la zonade Laberin-
to. El denuncio atrajo a los buscadorescomo la miel a las abejas.La pobla-
ción foránease incrementóhastanivelesinsospechadosy estedatosiguevi-
gente¡)orque la selva tropical se sigueofreciendocomo una panaceaque
resuelvetodoslos malesde penuriaeconómicasin decirnuncaal emigrante
queaquellono esprecisamenteel ParaísoTerrenal, por másque se afirme
quepuedeserinclusola reservay despensaparaalimentarlos excedentesde
poblaciónde Chinay de la India por ejemplo (VargasHaya 1977). Ya opiné
tienipo atrásde cómo debíaorientarseel procesode modo real y sin necesi-
dad de caeren qui¡otismosmomentáneosque para nadasirven por másque
sedeseelo contrario(Junquera1994: 107-125).

Piénsese,por ejemplo,quePuertoMaldonadoteníaen 1976 unas6.000
personasy actualmentees fácil que seanmás de 40.000entrecensadosy
transeúntes.Estascifras,evaluadasen unazonacálida y húmeda,implican
algunosconsiderandos:1) el hábitatresidencialseha tenido que expansio-
nar muchodebido a la presióndemográficaprocedentede la sierraandina,
lo queha exigido nuevosbarriosy la tala correspondientede árboles.2) el
fenómenoseha propagadoa la banda,es decir, a la otra partedel río Ma-
drede Dios, la queestáfrente al puertoy hastadondesepasahoy con mu-
cha facilidad porquehay un servicio constantede canoaspara pasajerosy
mercancías,debido a que también se ha poblado mucho la carreteraque
ahorallega hastaIñapari y en la que seha hechoun puentenotablesobreel
río San Lorenzo parafacilitar las comunicaciones.3) creacióndemercados,
asfaltadode las principalesavenidas,ampliaciónconsiderablede la redde
aguapotable,erecciónde varios depósitosparaalmacenarel agua, apertu-
ea de varias plantaspara abastecerde carburantes(grifos), aparición del
cholo taxi (unamoto a la queseañadenotrasdosruedascon un asientopa-
ra dospersonas),al queacudenla mayoríadelas personasquerequierende
movilidad ajena.4) aperturade numerososhotelesparaacogera los turis-
tas y de pensionespara quienesno disponende mayorsolvenciaeconómi-

29 1 R¡’vista Españalcí de A ,,tt’apalagh¡ A‘tic tít ‘¡eta
1999 nj• >‘9’ ‘1 ___



Carlos lunquera Rubio Impa¿’tcs causados y producidos por la búsqueda de ¡tra,

ca, cabinastelefónicasquepermitenconectarcon cualquier lugar del inun-
do, etc.

La búsquedade oro en el Departamento peruano de Madre de Dios es
posiblequeno puedaetiquetarsecomo megaproyecto,al menosno esequi-
parableen magnitudni en impactomedioambientala la central hidroeléctri-
cadeBalbina (Brasil), pero a nivel regionalha tenido, tieney vaa tenera~n
repercusión.Quedeclaroqueestapartedel bosquetropical es testigo viejo
y mudode muchastropelerías.La primeraestuvoligada al boomcauchero
queincidió en la selvay sushabitantesentre1880 y 1920;la segundafue la
aperturade la carreterade Quincemil a PuertoMaldonadoque ha favoreei-
do la emigraciónmasivahaciael Tambopata;hoy, por extensión,habráque
reconocerquela mismallega yahastala fronterabrasileñade Iñapari; la ter-
ceravino de la manode la explotaciónagrícola,ganaderay extracciónde la
castaña;la cuartaestuvoligadaa la búsquedade petróleoy la quinta a lavar
arenasparaobteneroro.

Junto a estascinco podemosdecir que hay una sextaque aflora en las
cinco anterioresy cuyo cometido,no directo perosí comoconsecuencia,es
acabarcon las poblacionesaborígenes,principalmenteesseejja o huarayos,
asentadosen Bolivia y Perú,queson educadosen dospolíticaseducaciona-
les diferentes;harakmbeto mashcos,delos quequedanescasosindividuos
en el río Kareneo Colorado,en Shintuyay en campamentosauríferosdesde
haceunos20 años.Otrasetnias,como los iñapariy chamas(desplazadosa
estaregión desdeel Ucayali por el caucheroMáximo Rodríguez),ya no
cuentancon descendientesen la regióndesdehacemásde 50 añosy suslu-
garesde residenciahan sido ocupadospor mestizos,emigrantes,etc.

La panorámicaqueofrecehoy el bosquetropical no dejade serpreocu-
pante.Numerososmotivos impulsana manifestarquetodaslas accionesque
se han desarrolladoen la zonahan sido más perniciosasque benéficas.In-
dudablemente,cuandoacontecendesastresecológicos,humanoso de la ín-
dole queseaesporquelos responsableso no han sabidoserloo hanclaudi-
cado ante las presiones externas «olvidándose» de los compromisos
adquiridosa la horade convenirseen líderes.

Tala incontrolada de especies valiosas

En la actualidadse habla mucho de que los bosquestropicalesy otras
áreasgeográficasde la tierra debenexplotarseteniendoen cuentalo quese
ha venido enllamar desarrollososteniblequedebeincluir dos aspectos:1)
una mejoraduraderadel bienestarde la poblaciónqueexplota susrecursos
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y 2) inquietudpor la garantíay mantenimientode la capacidadde todoslos
sistemasde recursosnaturalesque constituyenla basea estamejora. Hace
algunosañosseofreció unadefinición parael desarrolloforestalqueofrez-
co a continuación.~<Eldesarrolloqueentrañacambios Cfl la producción §o
distribucion de los bienes y servicios que se desea obtener de bosques y ár-
boles y que redunda, para una determinada población elegida como objeti-
va en un incremento del bienestar capaz de mantenerse en el curvo del tiem-
po» (Gregersen-Lundgren1990).

Esta exposición,así como su aplicación a la realidadde un bosquefo-
restalen zonatropical planteamuchosproblemase interrogantes.En primer
lugar esteproposiciónno dejade serunaquimera,utopíao comoquierade-
nominarsey que se ofrecepara reflexionesde tipo «filosófico» que desco-
nocenla realidad en que se muevenlos políticos, las sociedadesinvolucra-
das,etc.

Se puedepensarque un incrementopoblacionalnotable,como el que
acontecesin parar desdela décadade los 50, no sólo influye en la ocupa-
ción del suelosino en el aumentode productosforestalesparaconsumoin-
mediato.Esto esverdadperono lo es menosqueel cedro, por ejemplo,que
es unamaderapreciosay cadauno de susárbolesrequierepreviamentela
tala de otros muchosy de algunosmás hastaquese logra arrastrara la ori-
lla del río. Es más, nosotrosestamosen la obligación de preguntarnos
¿cuántosañosfueron requeridosparaque el bosquetropical permitierael
crecimientode uno de estosárboles?,¿Quémedidasreforestadorasse han
tomado paraevitar la desapariciónpaulatinade los mismos?.Si tenemosen
cuentaque la producciónde los aserraderosdel Madre de Dios se vende
fuera de la zona,principalmenteen Lima y su destinofinal es la exporta-
ción a mercadosnorteamericanosy europeosprimordialmenteque es don-
de las economíastoleranmayorconsumo,pero¿quécompromisotienen los
consumidoreshabitualescon el bosque’?.Creo que sólo uno: el lucro y lu-
cimiento personales.

En estetipo de explotacionesno puedeolvidarseque el «aprovecha-
miento por parle de los miembros de una comunidad rural que dependen de
la venta de [os productos fóresta les partí obtener ingresos puede entrar en
conflúto con los intereses de otras personas de esa misma comunidad que
dependen de esos productos para su propio uso, y las preocupaciones de orn—

- ¡aran probablemente en contradíecton con los intereses de lasbos g rupc>s es
industrias de elaboración que dependen de las materias primas provenien-
tes del bosque, y de los gobiernos que obtienen ingresos de las actividades
r-ealu.ada.s’ en las dei-tas fores’tale.s’, al tíerrtpo que estos últimos pueden dife-
nr de lo.s intereses cíe grupos’ más amplios de la poblacion regional y mun-
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dial preocupados por evitar un cambio climático negativo o una pérdida de
diversidad genética» (Gregersen-Arnold-Lundgren-Contreras-DeN’Ionta-
lembert-Gow1995: 6-7).

La diversidadbiológica se aplicahoy a variosaspectosperovenimosa
coincidir todosmáso menosen los siguientes:gen,especie,ecosistema,bio-
ma que son los requeridosparaorganizarla vida (Hunter 1990). Es lógico
sentir preocupaciónpor la disminuciónde la diversidadgenéticade una o
variasespeciesvegetalesen un determinadomarcogeográficoo por la ani-
quilación de un ecosistemaensu totalidad;igualmente,hay que sentirsepre-
ocupadospor la malogracióno daño de un bioma que sea notableparala
biosfera.La supresiónde una especiees un hechoirreversibley no se sabe
qué consecuenciastendráen un futuro a corto o largo plazo. De suyo se
apuntacomo buenoel quehay queponercotoa las extraccionesincontrola-
dasy quelos expertosno sólodiganquéva a aconteceren el paisajesino que
secastiguea los irresponsablesy se les obligue a reponer,en la medidaque
seaposible,el paisajeoriginal porquecuandosehacenrepoblacionessuelen
hacersecon especiesno autóctonasparagenerardependenciacomercialcon
los centrosde abastecimientoforestal.

Si hay un compromisosocial con el bosquese esquivaránlos posibles
deteriorosy se tomaránlas oportunasmedidasparano caeren tratamientos
irreversibles.

Marginación social

La niarginación social es una consecuenciadirecta de la ilusión que se
creaen las mentalidadesprestasahacersericasen pocotiempo. Pareceque
los deseosy apetenciasde aquellosconquistadoresdel siglo XV no han de-
saparecidodel pensamientobumano.La irresponsabilidaddeunosy otros ha
generadounabuenamasade proletariadoqueno sabequehacery al que el
político de turno no tienenadaqueofrecer.Se subsisteen unascondiciones
pésimasy aquísepuedepensarmuy bien quese estámuylejosde poderlle-
gara unarentapercápitadecentey quepermitasalir del atasco.Quienesse
hanenganchadocomo asalariadosconun patrónsabenmuy bienquesu fu-
turo estáen seguirendeudándosecon el mismo o escaparde la zonaen cuan-
to puedan.

El sistemade enganche sueleconsistiren queel intermediario/ade los
patronos—minerosbuscapersonasquedeseentrabajara cambio de un sa-
lario y de unajornadalaboral normal. Sueleofrecerseun anticipoeconómi-
co y al tiempose prometenmuchascosasqueluego nuncao escasamentese
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cumplen,pues incluso los emolumentosadelantadossedevuelvencomo to-
do con máshorasde trabajoy cobrandomenosjornal del pactadodurantelos
mesesquedurela tareay quecoincidencon los quecuentancon escasaspre-
cipitacionespluviométricas,de mayo a septiembre.

La consecuenciainmediataes que aquellos que suelenser contratados
por tres mesesresultaque luego pasana formar partede unamasadeprole-
tarios sin oficio ni beneficioparalos nuevemesesrestantesy estotraeno só-
lo un incrementode poblaciónsino tambiénunamayorpresiónsobreel pai-
saje y el sueloque lo sustenta.La razónes queel queva al bosquetropical
ya no suelesalir de él por las dificultadeseconómicasque planteaun viaje
de retornoy un hacerfrente a la crudarealidaddel lugar de procedencia.Un
analisispormenorizadode muchassituacionespuedeverseen un estudiode-
bido aEpifanio BacaTupayachi(1985)quesiguevigente parala mayoríade
los datosreseñadosy evaluados.

El procesode contratargenteen el exterior y orientarlahaciael bosque
trt)pical sueleoriginar desajustespersonalesy sociales.A lo dicho cabeaña-
dir, entreotros muchos.el sectorsanitario.Los campamentosminerosplan-
teanpadecimientosde saludpero no ofrecenningunasolución.Disponende
botiquinesrudimentariosque de pocosirven.

Guerrilla

La guerrilla de SenderoLuminoso no ha afectado a la Región de Ma-
dre de Dios directamenteperosí de modo indirecto. De hechola cordillera
Andinasc encuentracercade los campamentosmineros,a los queseha pre-
tendidocobrarunaespeciedeimpuestorevolucionarioy las zonasfrondosas
de bosquetropical se apetecencomo refugio y lugar segurofrente al ejérci-
to peruanoque a la largasiempreestámejor equipado;es más,resultamás
fácil camuflarseo al menosesoes lo quese piensa.La realidades muy di-
ferente puesya hacemuchosañosJavierHeraud,un poetametidoa revolu-
cionario. simpatizantedel Che Guevara,pereció precisamenteen Puerto
Maldonadodonde fue enterrado.Los senderistashanoperadocerca,razón
por la quese hantomadoprecaucionespues la poblaciónemigranteesoriun-
dade la sierra,lo que siempreplanteaproblemascomo consecuenciade los
lazosfamiliares y de la endogamia.

En los últimos años,lo que se denominaen Perúcomo Selva Central y
Cordillera Central,quecoincidenentenerciertosterritorios comunes,ha si-
do unade las zonascon más violenciapráctica,puestoque en ella nacióel
terrorismode signo marxista-leninista-maoistaque se ha exteriorizadopor

295 Rr,’ola Española de Antropología Americana
1999. n/> 29: 2S3-3tYl



Carlo,v Ji.nquer¿¡ Rubio ¡nípa¿ícs ¿.‘ausadc,s y prodíticlos pat’ l¡¡ í’úsquedo d¿’a,’c,..,

actuarcon una virulencia extremay anormal parala vida cotidianade las
gentessencillas,y las minorías étnicasque han padecidotanto la interven-
ción del fanatismoviolento organizado,segúnlas directricesdel líder Abi-
mael Guzmán,como del ejército, queveíaun terroristaen potenciaen cual-
quier ciudadano que fuera encontrado en cualquiera de los estrechos
caminospor losquecirculara.

Este extensoterritorio ha sido disputadopor tres institucionesque han
operadoen él al margende la opinión de los residentesde siempre.Me re-
fiero al citado SenderoLuminoso, al MRTA (Movimiento Revolucionario
TupacAmaru) y a las FuerzasArmadas.Se podríacitar a unacuartacomo
la del narcotráficoperoquese sabeen conexióncon las tresanteriores,has-
tael puntode encontrarindividuos que han servido a todosesospatronesa
la vez, directa o indirectamente,sabiéndoloen ocasionese ignorándoloen
otras. Esto, quepuedeparecerraro en otras latitudesno lo es en los Andes
ni en el bosquetropical cercano,debido a que susnativosya sabenqueson
objeto constantede manipulacióny que nadieha tenido la amabilidad de
preguntarlesnuncapor nadaque les concierna.

Los harakmbety los esseejja no conocenaccionesterroristasen su
contracomo las que han acontecidoen la SelvaCentral,perohan padecido
de otrasquea lo mejor hansidopeoreso van aserlosi las tenemosen cuen-
ta a largo plazo; de algunasopino aquítambiéncomo es lógico. La presen-
cia de la guerrillasehavisto lejanaaunque.en ocasiones,los guerrillerosan-
duvieroncerca.Unaguerraabiertano se mantuvoen la zonaperola zozobra
de la presenciacercanasi quesesintió en ocasiones,especialmenteen el te-
rritori() de los primeros;y aunqueno llegarona formalizarserondasde vi-
gibado (gruposparamilitaresarmadospara la autodefensa)como en la zo-
nadel Urubamba,Enéy Perené,se dieron modelosdeobservaciónconstante
y se vigilaron los movimientosde cuantosextrañoso sospechososse mo-
vieron por el área.

Los campamentosminerostambiéntuvieron susespíasa favor y en con-
tra. Una de las causasque suelenaducirsepara afirmar que la guerrilla no
actuó en el Departamentode Madre de Dios fue precisamentela sospecha
quese teníade quelos lavaderosde oro pagabanel impuestofijado por los
emisariosde SenderoLuminosoqueno ejerciómayoresviolenciasporquele
compensabaeconómicamentecon crecesestamaniobra.De suyo,estono es
más que una suposiciónporque nadie ha denunciadoel hecho de forma
abierta,al menosque yo sepa.

El impacto más serio que surgecon la violencia organizadaes el que
acontecea nivel personalporqueaflora el miedo y éste influye en la psico-
logia de las personasy en las sociedadespor pequeñasquesean.Deaquíse
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derivaotro aspectocomo es el de la impotenciaque se sientey de la inca-
pacidadde que se disponepara hacerfrentea situacionesforáneasno dese-
adas.Una posiblerespuestaparaminimizar estechoquees el de manifestar
signosdc violencia similares a los de los agresores,aunqueraramentese
puedellegar a imitarlos. Las relacionespersonalesse notanrecortadaspor-
que surgela desconfianza,nadiese tía de nadie, y el enemigopotencialse
capia incluso dondenuncapuedeexistir La razónes como el dicho caste-
llano: “el trtíedo es libre”, aunqueseaprecisamentelo contrario.

Actividad en la chacra

La actividaden la chacrahaconocidodiferentesnivelesdeactuaciónen
los últimos 30 años.La presión demográficaen la zonaha impulsadoa un
incrementode la actividadagrícolay ganaderaen detrimentodel bosquetro-
pical que ha notadoque se iba reduciendodía a día. La demandade ah-
nientoses una constanteimparablecon la pí-ogresiónpoblacionalque con-
sumeincluso más de lo necesario.En PuertoMaldonadoseencuentranhoy,
por ejemplo, pescadoresprolesionalesprocedentesde Iquitos y quese han
desplazadohastaacá porquelos ríos de allá ya han sido esquilmadosy no
tardandomucholo serántambiénlos de] Madre de Dios porquelas redesde
nylon y prácticasexternasal medio propicianel descensode la faunaictíco-
la, como ya pronostiquéhacemuchosaños<Junquera1978: 37-50).

La agricultura requierede tierra de cultivo y estase ha logrado talando
el bosquey anulándolo.La impresión que se tiene es que los árbolesdesa-
parecerány que lo que aún seconsideraselvapuedeque termine por con-
vertirseen un desierto, fenómenoque no esnuevo en la Historia de la Hu-
manidad,puesel Saharasabemosquefue bosqueen tiempospretéritos.Lo
quedesconocemosson las consecuenciasqueacarrearáesteprodigiodel ha-
cer humano.

Los sistemasproductivosaborígenesse han resentido.El asentamiento
tradicionalde lo que hoy consideramoscomo minorías étnicasconsisteen
una gran casa aisladao en un pequeñoconjunto de dos o tres casas,o de
agrupacionesde unasdiez trioradas.Una residenciade esteestilo estáocu-
padapor una familia querepresentaunaunidadbásicadeproduccióny con-
sumo. autosulicienteen cuantoa la producciónde alimentosy de la mayo-
ría de los instrumentosde producción.Existe la posibilidad de cooperación
en el trabajo entre varias unidadesdomésticas,pero estedetalle responde
mása imperativosde integmaciónsocial quea constreñimientosestrictamen-
te tecno—econótvicos.Los asentamientosancestralesse vieron obligadosa
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desplazarseperiódicamente,no tanto por el agotamientode los suelosculti-
vablesdisponiblessino por la disminuciónen un sitio de los recursosnatu-
ralesaprovechadosparala cacería,la pescay la recolecciónporquelos emi-
granteshan representadounacompetenciaonerosapor lo menos desdelos
tiemposdel caucho.

La mayoríadelas sociedadesautóctonasamazónicashanestablecidodos
modelosculturalesde trabajo en los que se conjuntael procesode produc-
ción, basadoen unafirme división sexualde la ocupación:las tareasde la
chacrason caside control absolutode las mujeresmientrasquelas depreda-
doraslo sonde los varones.Estono excluyeel quelos segundosseanlos en-
cargadosde dirigir la elecciónde laszonasboscosasquedebenlimpiarsepa-
ra disponerde nuevasparcelasde cultivo y que las primerasdebanlimpiar
algunaspiezascazadas.En el primerejemplo,se puedeafirmarque la tierra,
en cuantosueloproductivo,integraun ambientede quehacer,ya que exige
que se valore medianteel empeñopuestopara conseguirhacerlarentable,
mientrasque el segundoes objeto de análisis,ya quepor sí mismaintegra
unaprovisión ordinaria de alimentosy provisionesvarias. Estoscriterios
chocande modofrontal con lasemigracionesforáneasqueplanteanotro mo-
delo cultural de extractivismoparael que no estánpreparadaslas minorías
étnicasresiduales.

Lejos de ser unaexteriorizaciónrudimentaria,la horticulturabasadaen
la taladeunazonapequeñade bosquetropical y en la quemade lo taladoac-
to seguidoes unafaenaque conoce siglos de presencia,como unos3.000
añossi ratificamosla dataciónarqueológicade los escasosaportesque han
aparecidohastaahoray que se van incrementandonotablementedesdeque
se iniciaron (Meggers 1974). Existen también otros imponderablesque
orientanen esatrayectoria,como es la influenciaen la dieta alimenticiade
productoscultivados,entreun 70% y un 80% (Junquera1995), el cometido
elementalque ejercitanen las diferentesmitologíasaborígeneslas plantas
sembradasy recolectadas,y el asombrosocontrol etno-botánicoy etno-agro-
nómico de quedisponenlos ciudadanosde siempre.Porejemplo,unacha-
cra tradicionalofrececomo unasochentaespeciesdistintasde plantasculti-
vadas; de éstas,unas 25 lo son intensamente.Los principales cultígenos
como la yuca, el camoteo el plátanoestándivididos en numerosasvarieda-
des con nombresnativospropiosque puedendemostrarla prehistoriaen la
domesticaciónde la vegetaciónamazónica.

La chacra es un espacio pequeñoubicado en la selva que se causacor-
tandola florestay quemandodespuéstoda la maraña.La extensióndisponi-
ble oscilaentre5.000y 15.000m’ puesestova a dependerdel númerode re-
sídentesbajoun mismo techoy del númerode mujeresqueesténdispuestas
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para el trabajo. Siendo,como de suyo lo es, un ejemplo de policultivo, re-
sultaque detentaunaestratificacióntrófica que repite a pequeñaescalalo
quees la ordenaciónexistenteen el bosquelimítrofe e inmediato. Una vez
que se renunciaal cultivo de la parecíatrabajadacon métodostradicionales,
la selva se recuperaen un tiempoaproximadodeunos25 años.Desdelue-
go, estono acontececuandoel modelode extraccióncapitalistase hacepre-
sentey quegenerauna desertizacióndel medio selváticoqueimpactaen los
nativosorientándoloshaciaLonas de refugio y mucho menosproductivas.

Los frutos plantadospor los nativosa la usanzatradicional, les suminIs-
tran en torno al 70% dc las caloríasutilizadas,pero representanigualmente
coino un quinto del total de las proteínasa consumirporquela dieta alimen-
ticia se basamayoritariamenteen algunoscultígenoscomo la yuca, los tu-
bérculosy los plátanos,quesonabundantesen hidratosdecarbonoperopo-
bres en aminoácidos. El aprovisionainientoalbuminóideo fundamental
procedede la cazay dc la pesca,dos ocupacionesque ofrecen una conve-
nienciafundamentalen todoel procedimientoproductivoen los consideran-
dos tradie otm les, listos aspectosno es queno seanimportantestambiénpa-
ra los toraneos.peroel mandoesdiferentepor lo que el impactoes másque
notable.

Se ha tejido tui mito habitua] sobre la fecundidadinterminable. de los
suelosdel bosquetropical, inclusocon parangónal ParaísoTerrenalcornoya
he manifestadovariasveces En realidad,sí puedeserverdad,aunquehoy ya
tengo mis dudasde que puedasuceder,que la Gran CuencaAmazónicaha
sido unade las más variadasdel globo terráqueo;sin embargo,la cuantíade
tipos de cadaespeciees limitado y la correspondenciade mamíferosy aves
en la biomasaanimal se sitúaen torno al 6%. Estoconstituye unagían dis-
persióny unarestringidacarenciade faunapotencialmentedispuestaparael
consumohumano,y estosdos imponderablesobligan tambiéna un relativo
esparcimientode los asentatnientosque involucrana la totalidadde las so-
ciedadestradicionales.Esteaspectoestábasadoen queunaconcentraciónde
poblaciónsignificaríaunasobreexplotaciónde la [lora y de la faunacomes-
tibIes.y el consumollevaríaal agotamiento.quees lo quehan hecholos fo—
raneos.Estaes unade las razonespor lasque los nativosse desplazancons-
tantementeen unaespeciede seminomadismo,y estedetallecultural implica
a otros como la edificación de las nuevasviviendasy el númerode residen-
tes quedebancobijarseen el tiempoen quedurela estancia.lis más,con es-
te modelorotatoriode las parcelasde cultivo resultaque la selva se regene-
ra. y seagotacuandose obliga a unapermanenciaprolongada.

lEn resuinen.en la prácticaproductivatradicional se puedenseñalarlos
siguientesaspectostípicosde unaadaptaciónaborigenen la Amazonia:
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L0) Una unidad de produccióny consumoautónomo,autosuficientey
desplegandoun dominio completosobre suselementosde productividady
sobreel empleode losrendimientosde suesfuerzo.El logro se formalizaen
función de las exigenciasde la familia y no de las del mercadoqueha ñu-
puestoel exterior En conjunto,sepuedeafirmar queningunaestirpeseapar-
ta del ingresoa los bienesquerequieraparasu nutrición y expansión;

2.0) Una disposición de la infraestructuraque está señaladapor una
productividadconsiderabley una baja inversión de fuerza de trabajo; las
funcionesde manutenciónconstituyenunaaplicaciónde unas5 horasdiarias
paracualquieradulto por término medio (Junquera1991).

30) Teniendoen cuentaquelas cotasde desarrollotradicionalsonmás
que elementalesy que la inversión es mínima, se registrasin embargoque
los márgenesde subsistenciay de sustentoentrelos aborígenessupera,en
cantidady en calidad,a las valoracionesque sehacenparala generalidadde
las sociedadesagricultorasdel Tercer Mundo. En opinión del Banco Mun-
dial, los Achuar queresidenen la zonadel Pastaza(Ecuador) “sohrepasaí¡
en 200 calorías por término medio el promedio calórico cotidiano deseable
de 2.100 calorías” (1991, 1: 67).

Esteejemplodeeconomíaestásingularizadopor unaproductividaden-
focadaal gastofamiliar y no parael intercambioque,de darse.es en canti-
dadesmínimas.Estetipo sediferenciabastantede lo quesueleaconteceren
la economíade mercadocapitalista.Igualmente,establecequelas necesida-
des,al no serexcitadaspor esteejemplo,son humildesy no llegan nuncaa
poneren apurosla basematerialde la reproducciónde la sociedaden con-
creto, a pesarde la fragilidadquetambiénestácondicionadapor imposicio-
nesecológicascomo es lógico suponenPor otro lado, por medio de un sis-
tema de ajuste muy complicado, los aborígenesamazónicoshan logrado
sostenerseen su correspondientenicho ecológicodurantemuchossiglos y
han realizadoun modeloeconómicocon el que logran un considerableren-
diínientosi tenemosen cuentala aplicación dela correspondientefuerzade
trabajo.

Indiscutiblemente,uno estáen la tentacióny obligación de indicar que
esteejemplodeprácticade autoabastecimientoy autoconsumo,apesarde su
buen rendimiento,no cooperaa la creaciónde valor social de las minorías
étnicasamazónicas.Ahorabien,creoquesi no produceestima,tampocoori-
gina dependenciarespectoal Estadoen queestéenclavadacadaunade ellas
ni exigenciade utia proteccióneconómicapeisistente.Con su modelotradi-
cional, los autó<ionosestánmarginadosperono son los máspobresde Ibe-
roamérica.No obstante,como unaconsecuenciainmediatade contactocon
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el inundo del exterior, y extrañoa ellos, bastantesaspectostradicionalesde
las culturasautóctonasse han alteradoy han tenido que sufrir la influencia
y agresiónque seles ha dirigido desdeel mundoforáneo.

La situación actualno es un productonovedoso,es viejo y arrancacon
másintensidadcon el boomcaucherocomo yahe manifestadotantasveces.
Desdelos tiemposdel caucho,los indígenassevieronforzadosa iniciar una
transformacióncontinuaen lo quese refiere a susasentamientostradiciona-
les. A finalesdel sigloXIX les llegó un ciertorespiromomentáneocon el es-
tablecimientode agentesprotectoresen la personade los misioneros,católi-
cosenaquellosmomentos.Los puestosmisionalestambiénse transformaron
y los primerosdeseosquedaronatrasados.La Misión debíair acordecon la
respectivasociedadestatal.A finales de la décadade los cincuentade este
siglo y después,las misiones y las minoríasétnicasbajo sucontrol, seesta-
blecieronen torno a pistasde aterrizajeconstruidaspor losmisionerosy los
extraños,mestizosespecialmente,porquela carenciadeotrasvías de comu-
nicación,salvo los ríos, imposibilitaba la comunicacióncon el exterior. Es-
to facilitó el contactocon el avión y lo mismo representa,más que simboli-
¡a. que la totalidad de la población nativa ya no viva de acuerdocon sus
patronestradicionalesde asentamiento.Aún estápor hacereselargo reco-
rrido histórico en el que los nativosde cadanicho ecológicoinician y sesu-
mergenen el quehacerde cadaEstadoemergentedespuésde la Emancipa-
ción (le Españaprincipalmente.

Entre las misionescatólicasy las evangélicasexistenimportantesdife-
renciasporqueson dos organizacionescon políticasde cuñopropio incluso
en las implicacionesdel desarrollo:no obstante,paralo que aquíinteresaen
este momentoy a tnodo global, resultaque coinciden en el fin que se pro-
poncil respectode las minoríasétnicasy quees el de hacerlassedentariasen
un determinadolugar a pesarde las incomodidadesa que esto da ocasion.
Lina vez que se ha dadoestepasoy se logra su consolidación,vienen otros
como son los de introducir a estasgentesen el consumodeproductosocel-
dentales,lograrsudependenciay hacerlesver pocodespuésque la ganade-
ríaes el pasosiguientea fortaleceí.Estospasossepiensancomo previospa-
ra hacerlosciudadanosy son mucho más eficaces para el cambio que cl
extirparlessu religión autóctonay predicarlesla cristiana, que son precisa-
mentelas cosasquese indican por numerososantropólogospococonocedo-
resdel almaindígenaporque susinvestigacionesde camposon tan ramplo-
nas que nuncallegan al intríngulis de la cuestiónque pretendeninvestigar
primero y explicardespues.

Las gentesque conforman una tribu resultanser vecinos habitualesy
procedentesde zonascercanasy el hechode serde diferenteetniano impo-
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sibilitó ni el intercambioni las alianzasmatrimoniales,en menorcantidad
ciertamenteque despuésde que el boom cauchero y la llegadade los mi-
sionerosaceleraranesteprocesopensandoque era integradory beneficioso
parala nación. A la horade evaluarla nuclearizaciónpropuestapor los mi-
sioneros,que tienepoco más de un siglo, convienetambiénteneren cuenta
cómo se hanmovido tradicionalmentelasdiferentesminoríasquecuandono
lo erantanto tambiénse conocíany planteabanintercambiosrecíprocosct~-
mo un primer pasopara luego establecerotros. Estosdetallesdebentenerse
tambiénen cuenta,porqueno afectantanto a la naturalezade las relaciones
socialespre-existentesdebido a que la casi totalidad de los aborígenesque
se asientanenun nuevopobladomantienenvínculosestrechosy directosde
afinidady consanguinidad,formalizándosey consolidándoseen unaagrupa-
ción deascendientesy descendientesquedaun conjuntobastanteunidodes-
de el puntode vistasociológico.

La circunscripcióndel nuevoenclavesurgido por la acción exterior, es
decir, la amplitudde selvaen la quesc reconoceun legítimo derechode tísu-
fructo de los recursosnaturalespor partede los habitantes,configura nece-
sanamenteesesectorde vecindadprecedenteen la quecadaunidaddomés-
tica y aisladaexplotabapor cuentapropiacuantosbienesnaturalesestabana
sualcancey posibilidad.Quiero indicar con estoque el asentamientoen un
hábitat concretono suprimeel dominio del provechodel territorio aprove-
chadocon anterioridadpor partede susresidentesanteriormentedispersados
por el mismo.

La conservaciónde la legalidaden el uso y usufructodel áreaacotada
para las actividadescinegéticases imprescindiblepara la supervivenciadel
asentamientohumano,porqueaunqueen la mayoríade los casosesecon-
torno no es disponiblepara la agriculturadebido a sus limitaciones físicas.
sin embargoconstituyela fuenteprituigenia de los recursosnaturalesim-
prescindiblespara la economíatradicional. Todoesto se resumemás o me-
nosen los siguientestérminos:fuentesde proteínas,plantas,leña,algodón.
palmeras,etc, que son vitales parala elaboraciónde los enserespropios del
hogary de los mecanismosde fabricación.

En un primer horizontede acercamiento,pareceserqueel procedimien-
to de agrupacióndotadode ingredientesculturalesque sedeja a los autócto-
nos, bajo unarepresentaciónvigentey adniitida, resultaqueel usufructoli-
bre de sus territorios cinegéticosno dañani afectafundamentalmentea la
disposiciónsocio-económicadecorteancestral.Sin embargo,hay que tener
en cuentados circunstanciasintenelacionadasque puedenllegar a descon-
certarla perspectivadematiz confiadocomo es el incrementovegetativode
la poblaciónforáneay la ya citadapresenciade la ganaderíaen los pasti¡a-
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es abiertosqueJuegohanresultadosermás negativosquepositivosparael
paisajeamazónico.

Las innovacionesen el sistemaproductivoacarreantambiénuna pérdida
gradualdel equilibrio ecológico,del mismo tipo, aunquea menorescala,que
la que prevaleceen la región de ganaderíaintensivaque resultaser un fren-
Le dedesarrollocolonizador.Esteprocesode degradaciónglobal del bosque
tropicalamazónicoafectaen conjuntolas posibilidadesde adaptacióndel ser
humanoaesteentornoendebley amenazaclaramentela supervivenciade las
sociedadesautóctonasque han sabidoconvivir mejor durantemilenios con
estepaisajemaravilloso,frondosoperodébil. Los impactosderivadosde la
presenciaexternahanafectadopor consiguienteal bosquey aquieneslo ha-
bitan desdesiempre.

Narcotráfico

El narcotráficoes otro fenómenoqueazotaal bosquetropical amazóni-
co. El hecho de que el Departamentode Madre de Dios seafionterizo con
Bolivia y Brasil permite el pasode un país a otro con muchafacilidad por-
quela vigilancia policial es más bien escasa.Estamanifestacióntienealgu-
nasconsecuenciasinmediatas:1~) algunosmestizosdestinanterrenosal cul-
tivo dc coca y con ello han introducido una novedad,pues los aborígenes
nuncase han dedicadoa explotar el suelo de estaforma; 2.”) este negocio
atraea muchagentepor la facilidadqueofrecepara ganardinero; 3?)el uso
de ácido sullúrico para lograr la pastabásicade cocaínageneradeshechos
queson tirados a los ríos con el consiguientedesastreecológicoy contami-
nación para susaguasde las que,curiosamente,dependenpara vivir peces,
plantasy personas;4.”) el mercado,negocioy gananciasde estaproducción
estánluerade la zona,por lo queningtin mestizoquese involucreen el cul-
tivo sabrá nuncaparaquien trabaja.

El comerciode sustanciassicotrópicasen la Amazoniay desdecha, es
una consecuenciadel mercadointernacional.El incrementodel consumoen
los paísesdesarrolladosy con mejor economíaposibilita cl queciertosgru-
pos socialesse inicien en el consumode alucinógenospor más que el mis-
moestéperseguidopor las leyes. La presenciade estasplantasen el ecosis-
tema es conocidadesdetiemposremotos pero su comercializacióna gran
escalaes reciente.No son precisamentelas poblacionesautóctonasquienes
estánmetidasen estaempresa;son foráneosasentadosen el bosquetropical
que han optadopor lucrarsede la situación y mientrasdure. Los cultivado-
resde la hoja de coca, como se denominavulgarmentea la planta, la pasan
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a 1 osjaladoresquesonlos encargadosde recolectaría;éstos,a su vez, la po-
nenen manosdeun patrónqueesquien acudea un químicoparaquela re-
fine. Estono significaque sehayaestudiadoen algunafacultaduniversita-
ria. Las mafias se encargande enseñarunos contenidosmínimos para lograr
obtenerla pastabásicade cocaína,puesde mejorarla ya se encarganlos
grandesantesde su distribuciónen cantidadesmínimas,quees lo quesuele
adquirir un consumidor

La última versión,a nivel regional, es la vinculación existenteentreel
narcotráficoy la guerrilla. No se puedeignorarquelos elementosque inte-
gran estecomercioestánmuy diferenciadosy se manifiestanen un amplio
abanicoquese inicia con el campesinoquedecideplantarhoja y acabacon
el consumidordel clorhidrato de cocaína,pasandopreviamentepor la ela-
boración, consumo,presión política y económica,violencia generalizada,
pagarespías,etc. La conexiónentreestasdos realidadesapuntadasno es
nuevay los mediosde comunicaciónsocial la documentande continuodes-
graciadamente.El punto final del denominadonarcoterrorismo“es desesta-
bilizar tilos gobiernos” (ParedesPando1996: 282).

RESPONSABILIDAD DE CORPORACIONES Y PERSONAS

Las institucionesy las diferentespersonasque las integrantienen una
responsabilidadquedebenejercitar siempreen favor de lo benéficoy del
bien común de todos. Normalmente,anteciertos acontecimientos,los res-
ponsablessuelenlavarselasmanoscomoPilatoso, lo quees lo mismo,ig-
norar las accionesperniciosasquepuedanhacersecontrael medio ambiente
y las sociedadescalificadascomo aborígenes.Comomuchosuelenemitir al-
guna débil protestaqueno pasadel cestode los papeles.De haberandado
listas desdeel principio es muy posible que no hubieranpasadociertasca-
tástrofesen diferentesépocasde la historia.

Existennumerosasinstitucionesen el Departamentode Madre de Dios,
algunascon arraigo en la zona y otras con presenciaesporádica.También
son responsablesde lo que ha acontecido,ocurre y puedasucederen el fu-
turo. Desdelosprimerostiemposde la creacióndel DepartamentodeMadre
de Dios, se cuentacon una Prefecturay tres Subprefecturas,una por cada
provincia. Igualmente,y desdealgunasfechasprevias,estánlos misioneros
católicos (religiosos dominicoscasi en exclusivahastahace pocos años),
pueslos evangélicosno llegaronhastafinalesde los años50. A éstasdeben
añadirseel Ejército, la Marina Fluvial, el Ministerio de Educación.El Mi-
nisterio de Sanidad,etc. y algunasONOS de cortehumanitarioy ecológico.
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cuya labor con las anteriormentecitadas,a pesarde los fallos.., ha sido la de
hacerpatriae integrara las sociedadesnativasen el conjuntodel Estado.

En los últimos tiemposy teniendoen cuentaque la Selva Amazónica
disponede muchosamigosrepartidospor todoel inundo,han ido cobrando
fuerzaabundantesvocablosnovedosos,al menospara los no especialistas,
como ecología,preservacióndel bosquetropical, biodiversidad,desarrollo
sostenido,etc. Todoestoestámuy bien,y vistodesdelejosparecequela úni-
ca forma de preservarla selvaes comprometersesocialmentecon ella. Esto
es una gran verdadcomo también lo es el que algunoslistos oportunistas
aprovechanla ocasiónpara canalizarhaciasuspropiosbolsillos cantidades
dc dólaresque generosamentese aportandesdetierras lejanasy que no se
fiscalizan medianteinspeccionesporque los donantescreen de buenafe lo
que narranalgunosagentesen el áreaquepropugnanla reforestacióny con-
servacióndel bosquecuandoen realidadno ejecutanningún esfuerzopositi-
vo.

Estasson algunasde las reflexionesqueol’rezco aquí,tal vez desordena-
dasperoesperandosirvande reflexión a los posibleslectoresinteresadospor
las cosasdel bosquetropical amazónico,susposibilidadesde conservación
y por las sociedadesautóctonasque son testigosvivos de un ayer cercano
maspróximo al ParaísoTerrenalquenuestrocorruptomundooccidental,que
cuentacon muchoslogros pero tambiéncon grandesfracasos.

CONCLUSIÓN

Los impactos son accionesque inciden sobrepersonas,paisajesy ani-
males.Estetrípode,muy heterogéneociertamente,padecede las accionesde
otros humanosque de modoincontroladointervienenen la vida y presencia
de los mismossin teneren consideracióna nadie y nada. Igualmente.en-
tiendo que son choquescuya evaluaciónno es sencillacomo tampocolo es
el plantearcon exactitudel organigramaque lo explique. No obstante,a pe-
sarde estaslimitaciones,hay que plantearseunareflexión continuaporque
creoquees la única formade poderhacerfrentea todaintervenciónForánea
que sehagasin teneren cuentael criteriode quienesla entendemosde otro
modo.

t)espuésde 500 añosya es tiempo de ir estableciendootras reflexiones
masacordescon la realidadqueofrece.La selvasecomenzógestandocomo
una quimeray una mitología que luego se han visto desbordadaspor otras
no menospeligrosas.Primero fue la búsquedaoro, siglos más tardela del
cauchoy en nuestrosdíassonel petróleoy el oro las materiasa explotarpor-
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queel casoes acumularriquezas.Esteespaciogeográficoha conocidotam-
bién las accionesde los visionarios de los que cabecitar hoy solamentea
Maury Matthew Fontaine,quecomo anglosajóny racista,propugnóque la
Amazoniaerael hábitat idealpara queresidieranlos negros(ParedesPando
1996: 107); o VargasHaya(1977),queentiendequees la despensaquepue-
de satisfacerlas necesidadesde alimentosparasaciara la Humanidad.

La realidad,que es muy diferente,hay queobservarladesdela pruden-
cia. El extractivismocapitalistaorientasusaccionesa sacarlo que máspue-
day del modomásrápidoposible.Naturalmente,estogeneraunosimpactos
concretosy paralos queno suelehaberremediomásquea posterioricuan-
do ya no es posibleneutralizarninguna imprudencia.En medioambientes
frágileses muy difícil aventurarlo queva a suceder;no obstante,hoy yapo-
demosapuntarciertos motivosde reflexión parafrenar accionesincontrola-
das. Es responsabilidadde todosel queuna acción seacorrectao dañina. A
la horade reflexionarsobrelos impactoscitados,¡y que no son los únicos!,
cabe la posibilidad de futuro de cualquiermegaproyectose realiceconsul-
tandolas opinionesde quieneshan manejadoun ecosistemadurantesiglos.

Un ejemplo ilustrativo, ocurrido a muchos kilómetros de distancia, lo
podemosencontraren todoslos sucesosqueacontecierona raízdel inicio de
la construccióndel complejo hidroeléctrico La Grande,más conocidovul-
garmentecomo proyectode Bay James(Canada).Su erecciónse hizo en dos
fases(1971-1985y 1987-1996)y un espaciode tiempo tan dilatado y una
edificaciónde tal envergadurateníaque impactarseriamenteen varias líne-
as, como de suyoasí fue, pues la energíaeléctricaque sale de susentrañas
representacercadel 50% de la producciónde toda la SociedadHidroquebec.
Aun cuandono es el momentode manifestarmeal respecto,bastedecirque
los autóctonostuvieron suoportunidadde hablarapesarde todos los mane-
jos externos(Vincent-Bowers1998). La realidadcanadienseno podría pro-
yectarseen el Amazonasmas quecon el pensamiento.
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