
EI  Drama  Actual  del  Gran Pajo-
nal, Prinera Parte: Recursos, His-
toria,   Poblaci6n   y   Producci6n
Ashaninka.`

S ¢ren Hvalkof*

Introducci6n

EI   presente   informe  trata  sobre  la

situaci6n  social  y  los  problemas de de-
'sarrollo   actuales   en   el   area   selvatica

montafiosa  del  Gran  Pajonal  en  los de-

partamentosAde Junrn,  pasco  y ucaya-
li   donde,    hasta   ahora,    la  -poblaci6n
Ash6ninka  ha desarrollado con  relativo
6xito   una  dinamica  tradici6n  cultural

nativa  amaz6nica,  a  pesar  de  varios  in-
tentos  de  conquista  y  colonizaci6n  y

peri'odos de descenso  poblacional dras-
ticos, debidos a epidemias.

En   general,   los  Ash6ninka   buscan

practicar   su   sistema  d6  producci6n  y
organizaci6n   social   de   acuerdo   a   su

propia tradici6n cultural, adaptandolos
a   la   realidad   del  Perd  moderno.  Desa-

fortunadamente,  la  realizaci6n  de  este
esfuerzo   es   impedida   crecientemente

po'r  c,olonos,  cuyas  actividades  econ6-
micas  y  expansi6n  amenazan  destruir
tanto  el  sistema  social  como el  habitat
natural   de  los  Ash6ninka,  eliminando

de  este  modo para siempre las bases de
cualquier crecimiento futuro.

La   primera   parte  de   este   informe
trata  sobre  las  condiciones de  produc-
ci6n  de   los Ash6ninka,  mientras  la  se-

gunda, a publicarse en  el  ndmero  14 de .
A,mazon/'a /nc//'gGna, anal iza I os co nf[ic-
tos  originados por la presencia de colo-

nos y otros for5neos y ofrece recomen-
daciones de  diversa  I'ndole.  Punto cen-
tral  de esta  primera  parte\es la especifi-

caci6n  del   complejo   manejo   rotativo
del  bosque-chacra-purmas, generalmen-

te tratado de manera confusa en  la  lite-
ratura  bajo  el  comdn  denominador  de
agricultura  migratoria  (1).

Caracteri'sticas fl'sicas del
Gran Pajonal

EI   area   esta   situada  entre  los  ri'os

Ucayali, Tambo, Peren6 y Pichis. Cons-

tituye de  una "meseta" inter fluvial cu-

ya   elevaci6n   aproximada   vari'a   entre
los 800  y  los  1,300 metros sobre el  ni-

vel  del  mar,  con  algunos  cerros  alcan-

zando  ]os  1,500 metros.  Cubre  un area
de aproxin]adamente 3,600 kil6metros
cuadrados  (360,000  hectareas)  que 'se
caracteriza  por  su  topograf l'a  bastante
abrupta  y  ''montafiosa",  cubierta  por
vegetaci6n   del   tipo   clasificado   como

bosque  hdmedo  Sub-tropical  (ONEF!N

1968).    Esta   formaci6n   empieza   gra-

dualmente  a   una   altitud   de  600-700
in.s.n.in.,  ubicandose en  el grado 24 de

la   li'nea   isot6rmica.   La   vegetaci6n  de

bosque   hdmedo   e+s   interrumpida   por

numerosas  areas  de  pajonales,  que  van
desde  algunas  hectareas  hasta  grandes
sabanas   abiertqs.   Estos   pajonales  'son

probablemente   resultado   de  la  activi-
dad    humana   combinada   con   el   alto

grado de acidez de  los suelos (cf.  Dene-
van y Chrostowski  1970).  En cualquier

caso,   los   indi'genas  de   esta   zona   los

mantienen  abiertos quemando el pasto
natural durante  la estaci6n seca.

EI   Gran  Pajonal  es  drejiado  por  los
sistemas    fluviales    prjncipales,    el   del

Unini,  que  desemboca en el  ri'o  Ucaya-

li,  y el del  Nevati,` que desemboca en  el

ri'o   Pichis.    Debido   a  `su   pronunciado

declive,  los  ri'os  discurren  rapido y son

innavegables.   EI   Gran  Pajonal   es  atra-

vesado  por  varias  quebradas  y  tributa-

rios.

La  temperatura  promedio  anual  va-
rl'a  entre  los  20  y` 22  grados,  aunque

parece   que   hay   gran`des   oscilaciones

por encima de e§tos promed ios anuales,
\

Ilegando    hasta    los   24°    cent.I'grados

(ONEBN   1968).   Adem5s   las  variacio-

nes  a  micro-niveles  son  grandes.  La  ta-

sa  de  pluviosidad  vari'a  entre  los  1,500

y   los  2,000  mili'metros,  con  marcadas
diferencias  entre   la  estaci6n  seca  (ma-

yo-octubre)    y   la   estaci6n   de    lluvias
(noviem,bre-abril).     Debe     tenerse     en
cuenta  tambi6n, que debido a  la ausen-

cia  de  arboles  6n  las  extensas areas del

Pajonal,   la   evaporizaci6n   es  mayor  y

las  temperaturas  durante  la  noche  pue-
den bajar a  niveles que sorl crl'ticos pa-
ra  los  cultivos sub-tropicales, especjial-
mente   durante    la   estaci6n   seca.   La
temperatura   minima   extrema   prome-
dio  en  el  mes  de  setiembre  ha  sido  re-

gistrada  en 50 centl'grados  /ShumaAua-
ni  1951-52; ONERN  1968).

o   Recursos Naturales

Los  tipos de  suelo  del Gran Pajonal`

han   sido   clasificados   en   4   categori'as

segdn   una   eval,uaci6n   de  los  recursos
naturales  del   area   publicada  en   1968

por  la  Oficina  Nacional  de  Evaluaci6n
de  Pecursos Naturales  (ONEf}N).

A.  /a/ass ////.. suelos profundos, pla-
nos  (o°/o-2°/o),  bien  drenados,  pero
de   baja   productivi.dad  debido  al  bajo

contenido   de   nutrientes   organicos   e
inorganicos  y a su  alta acidez.  Estas ca-
racterl'sticas   f fsicas    hacen   que   estos

suelos   puedan   ser   adecuados   para   el
cultivo  permanente  -en  ranfo se prac`-
tique la fertilizaci6n, rotaci6n y asocia-
ci6n   de  cultivos  junto `con   un  arado
adecuado  de  la  tierra  |.ib.id..   151).  De
hecho,  ninguno de estos m6todos ha si-
do   llevado  a  la  practica.  Son  6stos  los

mej.ores  suelos que  se encuent`ran  en  el

Gran   Pajonal.   Cubren   escasamente  el

o.450/o  de  toda  el  area,  y  no  es  sor-

prendente  que  el  poblado  6e Oventeni
est6  situado  exactamente  en  medio  de
este  trozo  de  tierra.  Es tambi6n princi-

palmente  en  esa  zona  que  se  desarro-
llan  muchos  de  los  conflictos  por  tie-

rras, entre colonos e..ind i'genas.

*     Este  informe  se  basa  en   la   informaci6n

reunida   en   1975  durante  dos  meses  de
trabajo  de  campo  preliminar  en  el  Gran
Pal.onal   y   en   la   informaci6n   y   observa-

ciones  obtenidas  entre  abril  y  agosto  de
1985,  al  inicio de  un  proyecto de trabajo
de  campo  extenso  en  el  area  que  se pro-
longara  hasta agosto de  1987.  El  informe
sali6  en  ingl6s el  dltimo  afio.
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j.   /a/ace  V//..  suelos que  vari'an  de
mediana   a   baja   productividad  depen-
diendo   de   las   pendientes   (20-25°/o).
En general  son  inadecuados  para  el  cul-
tivo  int6nsivo.  La  mayori'a  de  las  areas
en   esta   categorra   se   caracterizan  por
tener  suelos relativamente profundos y
de  textura  fina,  pero  el  potencial  para
la  agricul.tura  se  encuentra  limitado de-
bido   a   su   alta  acidez,\  baja  fertilidad,

problema§   de   pendientes,    erosi6n,   y
drenaje   insuficiente.   La  poblaci6n.na-
{iva  del  area tiene un  sistema de  clasifi-
caci6n de suelos diferente que hace  po-
sible distinguir entre los diversos poten-
ciales  de  productividad  o  sub-clases.  El
tipo   a   (clase  Vl)   de  suelos  y  sus  sub-
clases  son  en  su  mayorl'a  aptos  para el
cultivo  permanente  de  cu/ft'gGnos per-
tenec:ientes alecosistema  natu+Pal o sus-
titutos alternativos sim ilares.  E.I mane-
jo  del  bosque  y  el  cultivo  de arboles y
pastizales   son   especialmente   apropia-
dos.

ES  en  estos'tipos  de  suelos  (b)  que
uno encuentra la mss grande concentrar
ci6n    act.:al    de    boblaci6n    nativa    del
Gran'Pa;.oii{il  y deberi'a tenerse en cuen-
ta  que  los  Ash6ninka  han  desarrollado

y    co.ntinoan   practicando   una   forma
avanzada  de  agrosilvicultura  y  manejo
de  pajonales  que  corresponde  sorpren-
dentemente   bien   a  las  recomendacio-
nes  dadas  por  la  ONERN  en  su  infdr-
me  acerca  del   uso  adecuado  para  este
tipo  de  suelos.   Los  Ash6ninka,  por su-

puesto,  no tienen  ningdn conocimiento
de  la existencia de dicho  informe; y  los
autores  del   mismo,  por  otro   lado,  no
tomaron   en  cuenta  el  uso  de  la  tierra,
los  sistemas  de  clasificaci6n  o el  mane-

jo-del  bosque desarrollado  por  los  nati-
vos,   a   los  cuales  no  hacen  ninguna  re-
ferencia.  Los  col6nos  tienden  a  exten-
der  sobre  estas  areas  sus  sembri'os  de
pastizales   para   su   ganado.   Los  suelos
de   la   clase  Vl   constituyen`  aproxima-
damente  el  11°/o del  area total.

c..   /c7asg   v;//.-   Estos  srfe,I,os  vari'an
entre  una  mediana  y  baja  fe.rtilidad  y

productividad,   muestran  una  alta  aci-
dez  y estan caracterizados por su topo-

grafl'a    bastante    abrupta,   de` fuertes
pendientes  (50-70°/o).  Asimismo  exis-
tei uha  moderada  a  alta susceptibilidad
a   la  erosi6n  debido  a   los  suelos  poco

profundos (50  cms. o  menos). Conside-
rados  marginales  para  prop6sitos  agri'-
colas,   con  severas   limitaciones  para  el
ulso  intensivo  o  permanente,  realmente,
s6lo  son  aptos  para  la  producci6n  fo-
resl:al.   Los  suelos  de  tipo  C  (clase   Ill)

representan  abroximadamente el  120/o
del  area total.

a.   /a/ass  V////..  Este  tipo  de  suelo
tiene    severas   limitaciones   para   cual-

quier  uso  _agrl`cola.  No  son  aptos  tarn-
poco  para  la  crianza  de ganado  ni para
la   explotaci6n  maderera.  S'us  caracte-
rl'sticas  son   las  de  fertilidad  y  capaci-
dad  productiva  muy  bajas  y  pendien-
tes extremadamente empinadas (70°/o)
con   alto  riesgo  de  erosi6n.  La  p.rofun-
didad  del  suelo es de  no mss de  alrede-
dor  de  30  cms.  y posee una  alta acidez
natural.   El   informe  de  ONERN   reco-
mienda  el   uso  de  estas  areas  para  par-

ques   nacionales,    reservas   naturales   o
prop6sitos   de   conservaci6n   similares
(es  decir,   para   proteger   las  zonas  que
no  son  aptas  para   el  cultivo,  ONERN
1968:   161).  El  tipo  D  de  suelos consti-
tuye  aproximadamente  el  76.5°/o  del
Gran  Pajonal.

F]ecursos Forestales y Madel.eros

Las~ dnicas  areas  con  verdadera.pro-
ducci6n  de  bosque  hdmedo  y  f6cil  ac-
ceso  a  los  recursos madereros constitu-
yen  a  la  vez  las  mejores  tie.rras  agrl'co-
las  y  estan alrededor de Oventeni  (tipg
A).  Cubren s6lo el  0.4°/o del area total
y  estan  en  buena  parte  dedicados .ya a
un   uso   agri'cola   o  ganadero.   El   resto
del  Gran  Pajonal  contiene  muy  pocos
recursos  madereros  comerciales,  y   los

que  existen,  son  de  bajo  valor por me-
tro  cdbico   (cf.   Doc.1,1984:  3),  pero
no  tienen  carreteras  de  acceso  o  posi-
bilidad    alguna   de    transporte   fluvial.

Recursos M inerales

Aparte  de  algo  de  calcio  y  algunos
dep6sitos  de  sal,  no  se  ha  descubierto
rect]rsos .minerales  (metalicos o  no  me-
talicos)   que  merezcan  explotacj6n  'eh
lo  que  ha  sido  reportado  hasta  ahora.
Asimismo,   las  posibilidades  de  encon-

trar petr6leo en el  Gran Pajonal  se con-
sideran  escasas  debido  al  tipo  de  for-
maci6n geol6gica.

Conclusiones  respecto  a  lag caracteri's-
tieas i i'sicas

Las  conclusiones  generales  respecto
del   potencial   econ6mico  del  area  del
Gran   Pajonal   no  son  ci6rtamente  tan

prometedoras,   en   t6rminos'  econ6mi-
cos  y agrl'colas, como  los programas de
desarrollo convencionales preven.

Leyendo  y  analizando  la  evaluaci6n
de  recursos  de  la ONERN  para el  Gran
Pajonal  uno  podri'a preguntarse de qu6
manera   puede   alguien   vivir   en   tales
cohdiciones    ecol6gicas    `'margin'ales".
Sin  embargo, el  Gran  Pajonal tiene una
densidad  de  poblaci6n   nativa  relativa-
mente alta.

Breve Esbbzo Hist6rico

La   historia   colonial   y   republicana
del   Gran   Pajonal   es   la   historia  de   los
intentos  de` conquista  de  los  Campa  y
su  territorio,  y  de  la  resistencia  de  es-
tos   a   la   colonizaci6n   }  su   lucha  por
mantener  su   independencia   -una   lu-
ch'a que adn contintla.

EI  Gran  Pajonal  ha  sido descrito fre-
cuentemente   como   "e`l  centro"  de  la
tribu   indi'gena   Campa   (t6rmino  enga,
fioso  ya  que  no  existe  evidencia  hist6-
rica  de  una  organizaci6n  tribal  comdn

para  las  distintas  unidades  territoriales
Ashaninka;    utilizado    asL'    el   t6rmino
``tribu"   dnicamente   puede   ser  enten-

dido   en   rela6i6n   a  un  grupo  etnolin-

gi],,stico).

Las  fuentes hist6ricas contienen  nu-
merosas   referencias   a   la   ferocidad   y
hostilidad  de  los  Campa  Pajonalin.os  o   ,
Aste'n/.nAa,  como  prefieren  llamarse  a
si mismos. Todavi'a hay exists un poco
de   temor  entre   los  grupos  Ash5ninka    ,
vecinos  frente  a  "los  Pajonalinos''.  De
hecho,  esta  "fiereza"  es  mss ,un  mito
que  un  hecho,  y  tambi6n  la  ubicaci6n
central  del  Gran  Pajonal  es  c,iertamen-
te  mss  geogr5fica  que social.  En t6rmi-
nos  de   la  ecologi'a,  el  Gran  Pajonal  es
realmente   un   area   marginal  doncle   la
subsistencia  ha  sido y sigue siendo mu-
cho mss dif i'cil de asegurar due a  lo l9l'T
go de  los ri'os.

El  acceso  al  area  ha  sido siempre di-
f i'cil, teniendo uno que viajar d i'as a pie
en  un  terreno  muy  abrupto,  siguiendo
trochas estrechas y fangosas.  La d istan-
cia  del   Gran  Pajonal  Central  al  ri'o  na-
vegable  mss  6ercano  es  de  por  lo  me-
nos  75  kil6metros,  pero  varias  trochas
de  incursi6n  son  adn  mss  largas.   Estas
caracteri'sticas   f l'sicas   han   ayudado   a
crear   [a   imagen  adn  vigente  de  la  leja-
ni'a  del   Gran  Pajonal,  que  adn  hoy  es
difi'cil de acceder por tierra.

La  marginalidad  y el  aislamiento so-
cial  han  hecho del  Gran  Bajonal  una  es-

pecie  de  area  de  refugio  para  los  indl'-
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genas   locales,   y   la   reputada   `'fiereza"
de  los Ashaninka del  Gran Pajonal  pue-
de  muy  bien  ser` atribuida  al  triste  he-
cho  de  que  el  area  estuvo  afligida  por
mucho  tiempo  por  correrl'as  de  escla-
vos.  Organizadas con mayor frecuencia

por forasteros que  armaban  y pagaban
a  jefes   locales   para   incursionar  en  el
Pajonal, se capturaba a mujeres y  nifios

para  trabajar  en  las  plantaciones  y  ha-
ciendas  de  las  areas  riberefias,  o  como
sirviehtes dom6sticos  en  las areas urba-

nas.   Estas   correri'as  tuvieron   un   auge
en  la  6poca  del  caucho, a  principios de
siglo, pero hasta hace poco sigui6 gene-
ralizado  el  comercio  de  nifios  para.co-
lonos  riberefios  y puede que adn  se d6.
No   es  sorprendente  por  lo  tanto  que
los  Ashaninka  del  Gran  Pajonal  se  ha-

yan   mostrado   bastante   hos{iles   ante
extrafios  y  adn  hacia sus propios paisa-
nos.   Varias   contiendas   por   estos   he-
chos  juegan  todavi'a  un   rol  en  la  rela-
ci6n entre  d iferentesgrupos en la zona.

puca'\pa  ,

anftaro'n

Area del Gran Pajonal
en base a un mapa de A. Craig,1972

EI   Gran  Paj.onal   fue   explorado  ini-
cialmente  por  el misionero franciscan®
P. Juan de  la Marca, quien  en  1733  via-

j6   por   la   regi6n   entre   abril   y,  junio
acompafiado   por   15   indi'genas  cristia-
nos.   Fue  amigablemente  recibid6  por
los  nativos  Pajonalinos  y  el  mismo  afro
fund6  dos  pueblos.  Le  siguieron  otros
misioneros  franciscanos  que  continua-
ron  la  misi6n  en  el  area.  Para  1742  los
franciscanos     habi'an     establecido     15
rancherias  -en  este  contexto, caseri'os
indi'genas    vinculados   a    las   misiones,
donde  se desarrollaba actividade's gana-
deras-y  10  puestos  misionales,  intro-
duciendo   en   el   Gran   Pajonal  ganado,
nuevos  cultivos,  herramientas de metal
y  talleres.  Pero  la  colonizaci6n  fue de-
tenida  sorpresivamente  el   mismo  afro.
Precisamente  cuando  la  Misi6n afirma-
ba   haber   convertido    10,000   "indios
campas"   estall6   una   rebeli6n   general
entre  los  Ashaninka  y  los grupos  indi'-
genas  vecinos.  El  levantamiento fue di-
riido  por  una  figura  mesianica  llamada
Juan    Santos    Atahualpa    Apo    lnka,

quien  deci'a  ser  un` descendiente  direc-
to  del  lnka,  hijo  de  Dios  -en  aparien-
cia  una`persona  erudita,  probablemen-
te  educada  en  una  de  las  misiones del
area   del   Cusco,   tratando   presumible-
mente   de   crear   uns  naci6n  Pan-india
independiente  que  incluyera  !a  §elva  y
la sierra.  La  rebeli6n despej6 completa-
mente   el   ar'ea   de   la  selva  central   pe-
ruana  de  poblados  no  nativos,  acaban-
do  con  los  puestos  misionales  y  su  in-
fraestructura.   Los  efectos  de  la  rebe-
Ii6n  fueron  de  larga  duraci6n  y el  area
interior  permaneci6  impenetrable  has-
ta  el  final  del  siglo die`6inueve.

EI   Gran   Pajonal   fue  `"redescubier-
to"   cuando   el   Padre   franciscano  Ga-
briel  Sala  atraves6  el  area en una expe-
dici6n  en   1896.  Pero  el   Gran  Pajonal
no  fue  col.onizado  hasta  1935, cuando
el   Padre   franciscano   lrazola   fund6  3

Puestos
de  ellos,
ser  viabl
r6   una  pista  de  aterrizaje  de  1.6  kil6-
metros  de  largo,  probablemente  la  ra-
z6n   principal   del  6xito  relativo  de  la
colonia    de   Oventeni,   constituyendo
hasta  ahora  el  transporte  a6reo el  mss
importante  medio  de  acceso  a Ovente-
ni.   En   los  afios de  1940  los francisca-
nos  empezaron  la  construcci6n  de una
c;rretera  de  la Misi6n de Puerto Ocopa
a  Oventeni  con  mano  de  obra  nativa,
pero  6sta fue .totalmente destruida por
el terremoto de  1947.
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La colonia de Oventeni creci6 de  las

11   familias  trai'das  por  la  Misi6n  a  Tas

aproximadamente   125  famjlias  de  co-

lonos que  se  pued6n contar hoy en di'a.

La  Misj6ri  estableci6  una  escuela de  in-

ternos  para   nifios  Campa  en  Oventeni

y   asegur6   pupilos  "rescatando"  a  los
nifi6s  nativos  de  manos  de  los  "crimi-

nales",   cazadores  de  esclavos`  nativos.

Algunas  veces  los  nifios eran separados

de  sus  padres  por  "patrullas  de  resca-

te"  armadas,  y tanto  los colonos como

la  Misi6n  fueron  acusados  de dirigir su

propio   negocio  de  comercio  de  nifios.
El -internado  de`  la  Misi6n fue cerra-

do  en  1965  cuando  la guerrilla  rural di-

rigida  por Guillermo  Lobat6n  Pas6  por

el  Gran  Pajonal   e  hizo  una  parada-en

Oventeni.    Esto    llev6    a   las   hermanas

franciscanas  a  cerrar  el  internado  e  ir-

se  y  hoy  en  dl'a  s6lo  hay  un  cura  en  la

Misi6n.   Las  fuerzas  antiguerrilleras  en-

trenadas  por  consejeros  norteamerica-

nos  lograron descubrir a  Lobat6n y sus`

guerrilleros en  el  Gran  Pajonal  y veneer

a  los revolucionarios en  las  inmediacio-

nes  unas  semanas  despu6s de haber pa-

sado  pc]r  Oventeni.  Por temor a que se

repitiera   la  guerrilla,  se  estableci6  una

base  en Oventeni, asl' como una guami-

ci6n  en  la  hacienda  Shumahuani  en  el

interior  del  Gran`Paj.onal.  La  presencia

militar  dur6  h;sta  1968.  La  guerra an-

tiguerrillera   aterroriz6   a   la   poblaci6n

nativa   y   colona.   Algunos   Ash6ninka

perdieron   la  vida  en  manos  del  ej6rci-
to.  En  las  areas vecinas,  incluso,  los po-

blados ind i'genas fueron bombardeados

con   napalm   (Varese   1975,  E.   Fernan-

dez,    comunicaci6n    personal.    1985).

En  un  esfuerzo  por  establecer  una

empresa  pecuaria  a  njvel  comerciat   en

el  Gran  Pajonal,  la  Compafii'a  Florestal

Ganadera  S.A.   estableci6  en  ,1952  un

rancho  ganadero  en  las  areas  pal.onali-

nas   de  Shumahuani  y  Tihuanaski,  en

un  denuncio  de  tierras  de  40,000  hec-

tareas.   El   rancho  fracas6  y  las  h;cien-

das  fueron  cerradas  en  1968,  Dos ge6:

grafos  norteamericanos  que  han  inves-
tigado  la  ecolog\I'a  de  sabana  del  Gran

Pajonal; Denevan y Chrotowski, dieroh

estas  razones  principales  para  explicar

el fracaso del  rancho ganadero:  "1)  fal-

ta  de  accesibilidad  a  los  mercados,  es-

tando  los  mss  grandes  lo;alizados  a  lo

largo  de  la  costa del  Pacl'fico,. 2)1 enfer-

medad, especialmente  la piroplasmosis,

mal  causado  por  las  garrapatas  y  que

en  pocos  afros  mat6  a  la  mayori'a  del

ganado    inicial;   3)    status   nutricional
adverso  del  forraje  del  pajohal  vincula-

do  al  pobre status nutriente de  los sue-

los;  4)  problemas de`abastecimiento de

agua  y  de distribuci6n  durante  los me-

ses  secos;  5)  manejo  incorrecto,  inclu-

yen.do  pobre  selecci6n  de  la  raza  y  de
la  cri'a,` y  falta  de  cercado  para  el  apa-

centamiento   controlado"   (Denevan  y

Chrostowski  1970:  7).
Estos  males  todavi'a  caracterizan  el

esfuerzo  de  los colonos en  la ganaderi'a

de  pastizales  sembrados.  Desde  enton-

ces  no  se   ha   intentado   la  ganaderl`a  a

gran   escala   en    los  pajonales  derl   inte-

rior,  pero  en  los  dltimos  afios  ha  habi-.

do  un aumento  significativo de  la crian-

za  de  ganado  en  los  pastizales  sembra~

dos  en   16s  mejores  suelo`s  de   la  zona,

principalmente    cerca    al    poblado   -de
Oventeni:

A  pesar  del  fracaso  de` la crianza de

ganado  en  los  pajonales  del  interior,  la
actividad   ha   tenido   serias  consecuen-

cias  para   la   poblaci6n  mativa.  Muchos

Ash6ninka  fueron  obligados  a  salir  del

area,   y   violentas  epidemias  redujaron

drasticamente  la  poblaci6n  durante  las

d6cadas  de   1950  y   1960.   Denevan  y

Chrostowski    mencionan   que   de    los

1,000   indrgenas  o  mss  bajo  el  control

nominal  a  la  influencia  de la  Hacienda

Shumahuani   en    1955,   s6lo   cerca   de

100  continuaban  en   1966.   El  area  de

Tihuanaski,  que  en  los afi6s  1950 tuvo

una  gran  concentraci6n  de  habitantes

nativo<s,  hoy  esta practicamente despo-
`blada  como   resultado  de   las  violentas

epidemias  de sarampi6n que mataron a

gran  ndmero  de  Ash6ninka  e  hicieron

que  el   resto  escapara  a  otras  localida-
des.  Aunque  la  poblaci6n en  el  area de

Shumahuani  se  ha  mss  que  duplicado

en   los  dltimos  20  afios,  y  a   pesar`de

que  hay  una  tendencia  entre  losAsh6-
ninka  de  regresar  a  esta  area,  la pobla-

ci6n  todavi'a  esta  por  debajo del tama-

flo  que  tuvo  antes  que empezara  la co-

lonizaci6n  en  los afios de  1950.

Varios   misioneros   extranjeros   han

tratado  tambi6n  de  salvar  las  almas  de

los  Ashaninka del  Gran  Pajonal.  La  Mi-

si6n Adventista del S6ptimo  D i'a empe-

z6.  a  trabajar  en  el  area  del  interior  a

mediados  de   la   d6cada   de   1950  cori

dos    puestos    misionales   situados    en

Pauti  y  Tiaventeni;  la  lglesia `Evang6li-

ca  comenz6  con  Mapitziviari.  Muchos

nativos  buscaro'n  refugio  alrededor  de

estas  misiones  pero  a  pesar de  esta ba-

se   poblacional   s6lida   ni  la  Misi6n  Ad-

ventista  ni   la  Evangelista  co'nsiguieron

convertir   a   los  Ash6ninka.   En  conse-

cudncia,   cerraron   sus   puestos   uno   a

uho,   siendo  el  dltimo  la  basta!ite  den-

samente poblada Misi6n de Pauti, aban-

donada   alrededor   de   1976.   L%  raz6n

del  fracaso  de  esas misiones no es muy

clara,   pero   los   indi'genas  que  estuvie-

ron  cerca  de  aquellos  puestos misiona-

les  af irman  que  la  coacci6n  adventista

de   observar   ciertas   prohibiciones   ali-

menticias,  como  la  de  beber  masato  y
mascar  coca,  junto  con  la  proscripci6n

de ciertas practicas culturales, hizo que

la  vida  en  las  misiones  les  resultara  in-

tolerable   y   asf   los  indi'genas  empeza-

ron  a  sacar, a  sus  hijos de  las escuelas y

a  retornar al  monte.

Otra  misi6n  evangelista  en  el  area es

el  muy controvertido grupo fundamen-

talista  con  sede  en  los  Estados Unidos,

el    lnstituto    Lingtli'stico    de   Verano/

Traductores  Wycliffe  de  la  Biblia.  Em-

pezaron  a  trabajar  en  la  traducci6n  de
la   Biblia  en  el  area  de  Shumahuarii  en

1965,  proyecto  que se encuentra toda-
vi'a   inconcluso.   En   los  primeros  afios

tuvieron  muy  poco  efecto  sobre la po-
blaci6n  nativa, pero en  los dltimos esta

situaci6n   ha  cambiado  drasticamente,

desde  que  el  lLV vari6 su  estrategja de

conversi6n  al  enfatizar  la  organizaci6n

politica   de   los  Ash6ninka  a   nivel  del

Gran  Pajonal y jugar un  rol activo en el

proceso  de  tit:ulaci6n de tierras.  La  mi-

si6n  del  lLV  ha sido bastante exitosa a

partir de estos niveles de trabajo, crean-
do  varias  escuelas  bilingoes  que  sirven

para   centros   comunales,   dando   a   los
Ash6ninka  una  motivaci6n  para  trasla-

darse  a  poblados  con una organizaci6n

comunal  (proceso  que  sera  descrito en

la  segunda  part'e  de  este  informe en  al-

gdn  detalle).   Esta   par  verse  si  6sta  es
realmente  una  estrategia  mss  eficiente

para   la  conversi6n  que   la  anterior,  en
tanto   los  Ash6ninka  del  Gran  Pajonal

no  han  sido  hasta  ahora  e
en  t6rminos  religiosos  en  I

mo.
Tambi6n   la   Misi6n   lndi'gena  Suiza

(SIM)  y  la Misi6n Sudamericana (SA`M)

han  tenido  alguna  actividad  en  el  area.

Concentradas  alrededor  de   la  anterior

Misi6n   Evangelista   de  Pauti,   abrieron

este  verano  una`  nueva  pista  de  aterri-

zaje  en  la  comunidad  de Javeroshi,  en

la misma area.                                                  \

El   actual   esquema   de   los   colonos

respecto   de   la   crianza   de   ganado   en

pastizales   sembrados   constituye   otro

giro   de   la   expansi6n   no   nativa  en   el
Gran Pal.onal, presionando una vez mss

a  los  Ash6ninka  a  salir de  sus tierras y

camb'iando   la  ecologra  de  la  zona.  En
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los  dltimos  aFios  esta  situaci6n  ha cau-

sado  numerosos  conflictos  entre  indr-

genas y colonos, situaci6n qtie tambi6n
explica   el   6xito  org?nizacional  de   las

misiones  extranjeras,I ya  que  a diferen-
-   cia de 6stas, el cura cat6lico de Ovente-

ni  se  identifica  total  y  expli'citamente

con  la  sociedad  colona  y  sus intereses,

marcando   siempre   su   distancia   de   la

sociedad  y organizaci6n  nativa.  En este

nuevo  ciclo  de  conquista  lo§ Ash6nin-

ka   se  encuentran  definitivamente  de-

umuj;na:d:::odde:e:::re:uc::efr,::t:,Sau.
tente entre lasdos culturas esta crecien-
do d i'a a d i'a.

Caracterl'sticas   Demograficas

Basandome  en mis observaciones en

el  Gran Pajonal  en 1975  y en  la encues-

ta  demogr5fica que vengo aplicando en

el  area,  estimo  que  la poblaci6n nativa

esta  compuesta  por aproximadament6

4,000   ± 500  personas.  Este  es un esti-
mado  conservador  y  las c'ifras debieran
tomarse  con cautela  ya que  hasta aho-

ra he sido capaz de visitar perso,nalmen-

te  s6lo  11  comunidades  (y he recibido

informaci6n  secundaria  de otras 4), re-

gistrando  alrededor de  1,200  personas
con  sus  n.ombres  y  datos  respecto  a  la
estructura  de  edad  y  sexo,  movimien-

tos ypatrones. de migraci6n, relaciones

de   compadrazgo,   areas   bajo   cultivo,

producci6n,     integraci6n    econ6mica,
etc. .Aunque estos datos todavi'a tienen

que  ser  analizados,  comparando  apro-
ximadamente  las cifras con  los "censos

comunales"   existentes,   hechos  por  el
ILV, es evidente que  las cifras dadas en

las estad i'sticas demogr6ficas existentes

son generalmente muy bajas.
En  otra  parte  he  realizado  algunos

estimedos   te6+icos   del   promedio   del

crecimiento  natural  anual  (entre  1970-

19,75)  de  la  poblaci6n  nativa  del  Pajo-

ndl  (Hvalkof  1984a),  y  lo  he estimado
eri` 3-40/o,  lo  que  corresponde  a  tasas

de  areas  vecinas.  La poblaci6n  no nati-

va de  Oventeni  es de cerca de 600 per-

sonas;`  pero   las  cifras`  exactas  todavl'a

no   se  encuentran   a  'Ia  mano:  Actual-

mente  se  esta  reuniendo datos s6bre  la
:estructura   d.emografica  de  la  comuni-

dad de colonos.

No  es  sorprendente que  la  mayori'a

de  la  poblaci6n  nativa  se  encuentre vi-

viendo  en .Ias  tierras  de los tipos A y  8

(clases  111   y  Vl).  Ademas,  poblaciones

nativas   dispersas,   que   vari'an  de  unas`

pocas familias a una sola, se encuentran
en  peq,ueFias  areas aptas para  la  agricul.

/

tura   en   tierras  de  tipo  C  y  D   (clases

Vll  y  Vlll).  Asi',  tomando  al  Gran  Pa-

jonal como el  uniyerso  (360,000 has), y
aceptando     ulna     poblaci6n    total    de

4,000  personas,   la  den.si.dad   poblacio-

nal   seri'a  de  0.01   por  ha.,   61.11   por

km2.
Podri'a  obtenerse,  sin  embargo,  una

cifra   de` densidad   microrregional  mss

realjsta  si  se  calculara  s6Io  sobre  la ba.

s`e  de   las  areas  que  pueden  se.r  habita-

das,   obviando   de   este   modo   la   gran

mayori'a  de  las  tierras topogr5ficamen-

te   inhabitables  y  aquellas  areas  no  ha-

bitadas `por  otras  razones  (como  falta

de  gua,  por ejemplo).  Incluyendo eh el

calculo   las  areas  de  {ipo  A  y  8  (clases

Ill   y  VI)   y,  para  evitar  subestimar  las

areas  habitables  dentro'  de  areas  c}asi-

ficadas  como V I I  y V Ill,  incorporando

un  area  equivalente  a  la mitad del  hec-

tareaje  correspondiente  al  tipo Vll, es-

tablecemos   la   siguiente   densidad   po-

blacional:  A  +  8  + 1/2C=62,900 has
aproximadamente    6   629    km2    (un
1 7.5°/o del  area total), con  lo que divi-

diendo   la   poblaci6n.total   nativa   de

4,000  personas  entre  los  629  km2  se

obtiene  una  densidad  de  6.36  habitan-

tes  por  km2  (0.06  por nab. .bor hecta-

rea).  Esta  es una cifra  relativamente al-

ta  comparada  co.n  otras  areas  interflu-

viales  de  la   regi6n  amaz6nica  (cf.  De-

nevan   1976).   Esta  densidad  de  pobla-

ci6n  relativamente  alta  obviamente  no

es   resultado  gratuito  de,  un  excelente

potencial  natural, que como  hemos vis-
to  no  es  tal,  sino  por  el  contrario,  se

debe  a   los  avatizados  sistemas  de  pro-

ducci6n  y  manejo  del  bosque practica-

dos'por  los  Ash6ninka  del  Gran  Pajo-

nal  de  manera perfectamente adaptada

a   las  caracterrsticas  mencionadas  para

la   zona,   sistemas  que   sonrconocidos

cienti'ficamente   como   "agrosilvicultu-

ra,,.

Uso Nativo de la Tieri.a y Patrones de
Poblamiento

Los    Ash6ninka    del    Gran    Pajonal

practican   una   agricultura   de   rozo   y

quema  con  empleo de  parcelas de bar-
becho   (purma)   a   largo  plazo,  combi-

nando   los  cultivos  anuales  con  la  pro-

ducci6n  de  arboles  perennes  y  una  re-

generaci6n  natural  del  bosque  (cf.`De-
nevan,  ef.  a/.1984: 346).  Esta se com-

plementa   mediante   la  caza  y  recolec-
ci6n,  que  en  cierto  grado  son  desarro-

lladas    en    las   parcelas   Pajo   rotaci6n

(purmas).  Esta forma  de  agrosilvicultu-

ra  es  conocida  por  muchos grupos  in-

di'genas  de  la  Amaz`oni'a  (ibid),  y  siste-

mas  `semejantes,  han  sido  descritos  pa-

ra    el    Africa,    Oceani'a,    las    Filipinas,

Nueva Guinea y America Central  (ibid:

356).

A  pesar de este vasto  reconocimien-

to   del    manejo`   agroforestal   indl`gena,

6ste    ha    recibido    generalmente   poca

atenci6n  de   parte  de  los  expertos  en
desarrollo,    las   org4anizaciones    in.dl'de-

nas,    autoridades    gubernamenta[es   y

otros   implicados   en   el   debate   actual

respecto  de  las  posjbilidades  y tenden-

cias  de  desarrollo  de  la  Amazoni'a.  La

mayori'a   de   estudios  sobre  la  agricul-

tura  rotativa de  roza y quema  la eonsi-
deran   como   un   sistema  de   cultivo   a

corto  plazo,  con  mudanzas  frecuentes

y peri'odos de barbecho  largos e  impro-
ductivos,  De  este  modo,  muchos  estu-
dios   ecol6gico-culturales   previos   han

tratado  de  explicar  la  rotaci6n  de   las

parcelas de  rozo  y  quema  en  t6rminos
del   agotamiento  del   suelo  y  el   rendi-

miento  energ6t`ico  progresivamente de-

creciente  en   relaci6n  a   inversiones  de

tiempo  y  energfa.  Sin  .embargo,  debe-

rl'a tenerse en cuenta que casi todos los

dltimos  estudios  de  la agricultura  rota-

tiva  de   rozo   y  quema   han  mostrado

que  no  ex/.sfe  una Clara correlaci6n en-
tre movimiento  de poblaci6n y produc-

ci6n   agrrcola   decrecier`te   como  debi-

dos   al   agol:amiento  del   suelo,  ya  que

aparentemente  las  chacras son abando-

nadas  bastante  antes  de  que  el  agota`
miento   alcan6e   un   li'mite  cri'tico.   Lo

que  es  mss,  dichos  estudios concluyen
casi  siempre  que  estos  agricultores  na-

tivos  mudan  sus  viviendas por otras ra-

zones,   lo  gue  ha  alimentado  una  larga

controversia   en   los   crrculos  acad6mi-

cos  antropol6gicos  entre  los  "materia-
listas'',  que  encuentran   la  explicaci6n

en  la deficiencia  protei'nica y en  el  ago-

tamiento  de  la caza, versus los "estrud-

t`uralistas"  que  sostienen  explicaciones

ideol6gicas y  `'culturalistas".

Pero   esto   aparta   la   discusi6n   aca-

d6mica  de  la  realidad  poli'tica de  la  sel-

va   amaz6nica,   y   mantiene   intacta   la

imagen  de  las  poblaciones  nativas  co-

mo    horticultores    primitivos   de   baja

productividad  a  corto plazo.  Este mito
continda   siendo  de   extenso   `'sentido

comdn"  entre  los planificadores de de-

sarrollo   en   [a   regi6n..  Por  ejemplo,  el

informe  de  ONERN   (1968)  afirma  lisa

y   llanamente  que   la  poblaci6n   nativa
del  Gran Pajonal  se encuentra disgrega-

da  en  "grupos familiafes  n6mades  que

no  llegan a constituir poblaciones orga-

nizadas"   (ibid:   9).   El,ex-Director  del

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
6
)
,
 
a
ñ
o
 
6
,
 
n
.
 
1
2



Proyecto    Especial   Pichi`s-Palcazu r(ver

una  referencia  mss  especi'fica sopre es-

te  proyecto `de  "desarrollo  y  coloniza-

ci6n"  en  la  segdnda  parte), se  neg6, en

enero  de  1985  a  ampliar  la  insuficiente

base  de  tierra  de   la  comunidad  Asha-

ninka de Paujil`,  alegando que  '`Ios nati-

vos   no   merecen    ninguna   ampliaci6n

debido   a   que   'sub-utilizan'  sus  recur-

sos"  (Swenson y  Narby  1985:  19).

La  mayori`a  de   las  interpretaciones

acad6micas  de  la  `'agricultura  Ffiigrato-

ria"  (tambi6n  reflejadas  en  la  s'6manti-

ca   del   t6rmino)   identifican   un   `'cam-

bio"   abrupto  de   la  `'producci6n"  con

un  "abandono",  probablemente  como

resultado    de    las   conceptualizaciones

occident`ales    lineales   y   dualistas.   Sin

embargo,  e`l  "abandono  no  es  un  mo-

mento  en  el  tiempo  sino  al  contrario,

un  proceso  a  lo  largo del tiempo"  (De-

nevan ef.  a/.  1984).

Para  los Ash6ninka  no se da un cam.

bio   abrupto.   Ellos   lo   conceptualizan

mss  bien  como  un  pro-ceso'en  erespa-

cio   mss  que   en   el  tiempo.  Como  en '

tantos  otros  aspectos  de  sus  vidas,  se

dan  mss bien transformaciones gradua-

les  en  formas  ci'clicas  y  espaciales. \De

este  modo,  una  parcela  de  rozo y que-

rna  gradualmente alterna su  estructura,

producci6n y contenido, a trav6s de un
continudm  que  va  desde  nuevas parce-

las de roza y quema curtivadas,  ha;ta  el   ,

barbecho  o  vieja purma,  "casi monte'',

de   30   afios,   y   finalmente,   ''mon'te".

Todavi'a   no  se  han  realizado  estirdios

cuantitativos   o    sistematicos   de   este

proceso  entre   los  Ash6ninka  del  Grar;
Pajonal    ( iestan    rec'i6n   empezando!),

pero  podemos  compararlos  con  lo~s  es-

tudios   realizados   entre   los   indi'genas

Bora  de .la baja amazoni'a peruana  (De-

nevan et, a/.  1984).
En   la  actdalidad   la  mayori'a  de  los

Ash6ninka   pajonalinos   est5n  viviendo

en   agrupaciones  dispersas,   denomina-

das "comuni-dades", en el  habla corrien-

te.   De   hecho   consisten   en   su  mayor

parte   en  "grupos..vecinales"  organiza-

dgs   libremente   que   en  algunas  areas,

incluyendo   "centros  poblados"  de  ti-

bo   comunal,   debido   al   r6ciente  esta-
blecimiento   de   esculas   bilingcies   (ver

una  descripci6n  en   la  segunda   parte).    I

La  producci6n esta  organizada sobre  la

base  de  familias  nucleares,  donde cada

familia  siembra  su  propi.a  chacra.`  EI  ta-

mafio  de  la  chacra  vari'a  entre  1/2  a  2

hectareas,  y  la  mayorl'a  de  parcelas es-

tan`  situadas  gn   la  vecindad  inmediata

de  los  asentamientos,  preferentemente

y!±:habp^rho^P:a^d^O+.e^S.h^ap.!a_r_d_e_!=C_h.qcrac0r.Ounaetapatransioionalentrebosqueye|
barbecho`dentro de una secuencia  espacial.

a  no  mss de  10-15 minutos de camino.

Los   poblados  son   relativamente  esta-

bles  y  permanenl:es.  El  proceso de mu-

darse   y   construir   una   casa   nueva   se

produce   con  mayor.. frecuehcia  a   rai'z
de ila  bru|.eri'a,  muerte,  espi'ritus,  mos-

quitos,  colonos invasores o simp]emen-
.te,  al  deterioro  de   la  vivienda.  Por  lo

tanto,  en  la  mayori'a  de  los  casos, mu-

dan  sus  casas  no  mss  lejos  de  la pr6xi-

rna    colina,   unos   cientos   de   metros,

manteniendo  de   este   modo  sus  ante-

riores   purmas  y  parcelas  en  rotaci6n.

Las  "vecindedes"  tienen  un  grado  sor-
-prendentemente  alto  de  endogamia  de

grupo    local   ('los   desarrollos   recientes

asl'  como   las  tran-sformaciones  hist6ri-

cas   del   sistema   de   parentesco   y   de

alianzas  no ser5n  analizados en  este en-
1   sayo).

Los  movimientos  y  mi`graciones  de

poblaci6n mss grandes parecen ser cau-
sados   generalmente   por   la   combina-

ci6n ~sistematica  de  epidemias  y  bruje-

rl'a.  He tenido  la oportunidad de visitar

el   misino   poblado  familiar  con  un  in-

terva[o  de  10 afros  (julio-agosto  1975  a

abril-agosto  1985)  y  he encontrado un

ndcleo   familiar   en   el   mismo   lugar   y

consistiendo  de  manera  general  de  las

mismas  unidades  de  familia  (y  si  bien  .

6ste  es  solo  un  ejemplo,  mis  observa-

ciones  en  otras  localidades del  Pajonal

indican  que  este  podrl'a  ser  un  patr6n  '

generalizado).   Esta   unidad  de  familia
"extensa"  ha  estado  vivjendo  exacta-

mente   en   el  fuismo  lug,ar  en  los  dlti-

mos   16-17   afros,   y   de   actjerdo   con

sus  propias  declaraciones  no.tienen  la

intenci6n  de  mudarse  por  el  resto  de

sus  vidas,  lo  que  para  los miembros de

mayor  edad  podrl'a  significar  ;I menos

15-20  afios.
Las   chacras   se   hacen   tanto   en   el

bosque  primario  o  ''monte real" como

en  el  secundario,  y  la  limpieza  se  reali-

za   6kclusivamente   con   hachas  y   rna-

chetes,  llev5ndose a cabo en  la estaci6n

seca.   La  parcela  una  vez  limpiada,  lla-

mada  rowanlze, se deja  secar`por tres

semanas  a  2   meses,   dependiendo  del

clima.  Las  chacras  se  siembran  con  se-

millas  y  retoiios, que  incluyen  un gran

espectro  de  especies y va.riedades, pero

con 6nfasis en  los tub6rculos feculosos,

sjiendo  la vuc,a  (manihot esculenta)  ur\

producto  principal  que  los  Ash6ninka

siembran  en  impresionante  ndmero  de

variedades.   Esta   etapa,   lista   para   ser

plantada,   se   denomina  Ov/.nf/.  Kao/.r/.

("vamosJsemb\rar  yuca'').   En  una  sola

chacra  familiar,  Wanfze,  he

21 tipos diferentes de  yuca, 8 va
des de  camotes  y 6 variedades de t-aro.

La .misma   diversidad   se   aplica  a  mu-

chos    otros   cultivos   (Catoteni,   julio

1985).

Agrosilv icultu-ra Nativa              `

Las  chacras est5n divididas en zonas

de modo que  cada  una tiene su propio

sistema de  inter-criltivo y combinaci6n

de   especies.   Los   arboles  frut.dies  son

plantados preferentemente cerca de las
casas,  como tambi6n el achic;te, la pifia
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y   la  coca'.  Con  fre6riencia  las  dos  dlti-

mas  plantas  forman   hileras  bien  orde-

nadas   a   lo   largo   de   los  caminos  que

conducen a las er]tradasdel  asentamien-
`to.   La  yuca  parece  plantarse  en  todas

partes,.  p6ro  distribuida   en  grupos  se-

96n  su  variedad  y  normalmente  cerca
de  los` platanos,  alguna  variedad  de ca-

m6te,  taro  y  cafia de azdcar. Uno tam-

bi6n  encuentra/'zonas con  un bajo  i'ndi-

:i:::I

ce  de diversifi

yuca,   especia
i6n, `por ejemplo,  s6lo

nte  en   los  bordes  d6`
las  chacras  inas `cercanas  al  monte.  En

afios  recientes   los  Ash6ninka  tambi6n

han   estado   plantando  .caf6,  el  mismo

que,  crece  bien  junto  a   la  ,yuca.   Uno,

por  Ciltimo,  puede encontrar zonas con
solo  barbasco   (para  la  pesca).   EI  cam-

po  se  divide,' de  esta  manera,  en  dife-
rentes  zonas  de  producci6n,  de  acuer-

do   a   las  necesidades  de   las  diferentes

especies  y.a  la  diversidad  de  los  ciclos

de   producci6n,  desyerbamiento  y  co-

secha.
Generalmente   la  primera  planta  en

ser  cosechada  es  la  yuca,la  que  rinde

su ,primera  producci6n  despu6s de  7-9

meses  (una  de  sus variedades Kawaan/.-

r/.,  de  crecimiento  extremadamente  ra-

pi.do,  puede  ser  cosechada  despu6s  de
s6Io 3-4 meses). Algunas veces tambi6n

puede  que   haya   habido   una   cosecha
temprana  de  mal'z,  frejoles, ,pepinillos,

calabaza,  tomates,  etc.  Al   poco  tiem-`

po,  eh   sucesi6n,  siguen  las  otras  plan-

tas  de  crecimiento   rapjdo,  tales  como

demas   tub6rculos   feculosos,   bananas,

platanos,  cafia  de  azdcar.,  etc.  Despu6s
de  2  afios  la yuca se parece agotar y su

producci6n  declina  rapjdamente.   Para
entonces,  otras  plantas  de  crecin]iento

mss   lento  han  madurad6  y  son  cose-

chables   (por   ejemplo   pifia, `barbasco,

ajf,    cocona,   caimito,   coca,   algod6n,

hierbas     medicinales,A     papaya,    manl',

guayaba.,   caFia   de   flechas,   etc.).   Este

primer   estadro   maduro   completo   se
denomina  K6n/.r/.mac  o  Wanfze,  como

los  nuevos huertos.
La  segunda etapa se desarroHa entre

los 2-6 afros y se denomina Wa"fzapos,

En  esta  el:.apa  se  perciben  los primeros

signos`de   la   invasi6n  del   bosque,  y  el

desyerbe  resulta cada  vez mss molesto.

La  `yuca  puede que sea  replan`'tada  para

una   segunda   producci6n   aunque`con'un  resultado  bastante mss pobre.  El  tat

maFio   del   campo   decrece   ahora   des-

pu6s  de  5-6  aFios,  debido  al  avance  de

la   intrusi6n`del   bosque  secundario  en

los bordes.
)'  A  estas  alturas  resulta  mss  apropia-

do  hablar  de  la  chacra  como  una  eta-

pa  transicional   entre  su  cultivo  y  bar-
becho.   Es  especialmente  en  esta  etapa,

que   resultan   obvias  las  zonas  y  el  pla-

.  neamiento   del   manejo   a   largo   plazo.

En   el   caso  estudiado,   la  chacra   teni'a

230  por 40 metros de dimensi6n cuan-

do  fue  abierta   inicialmente.  Pero  des-

pu€s  de  5-6  afios  las  zonas  de  baja  di-

versidad de yuca estaban completamen-

te  cubiertas  de maleza y arbustos, aun-

que  se podl'a  identificar por aqui' y por

alla   cafia  de  azfroar,  pituca  y  pla'tano,

papaya,    lim6n,    naranj-a,.   mandarina,

palta,  achiote.y  una  variedad  de  otros
arboles   frutales   en   producci6n.   Esta

zona   se  deshierba  y   limpia   peri6dica-

mente  con  machete,  y  ademas se ferti-

liza,   en   la   parte   alta   mss   cercana   al

as,entamiento,  con  ``basura de cocina''.

Se    denomina    C`AochoA/.mac    (fiuerto`

frutal, cho.choki = fruta)  a esta etapa y

zona de chacra  en. barbecho.

En   el   caso  estudiado  fui  capaz  de

identificar   35   culti'genos  diferentes  y

17  especies  silvestres  dejadas  con  pro-

p6sitos   utilitarios  o  corTlestjbles  en  es-

tas  chacras de 2 a 6 afios de antigtiedad.

En   el  lado  opue.sto  del  lugar  donde  se

encontrab'a  la  casa, se hall6 una parcela

en barbecho  mss antjg'ua que medi-a 60

x  130 metros.  Hace  10 afios esta parce-

la   era   una  chacra   en   su   etapa  de  5-6

afros.  Ahora  es  una  purma  antigua, to-

davi'a  llamada wanfzapos.  Originalmen-

te  en  esta  parcela se habi'a  plantado al-

gunas  zonas  con  pijuavos  (chontas),  y

arboles  frutales  de  rendimiento  a`  largo

plazo.   El   resultado   ahora,10-15  ajio`s

mss  tarde,  es  que  eslas especjes han si-

do  contrnuamente cosechadas y consti-

tuyen  un  suplemento  diet6tico  imp,or-

tante.  Ademas,   los  platanos  asi''como

el   taro   y   c;tros   tub6rculos,   atln   eran

productivos.    En    estas  4viejas   purmas

que  tienen  una  producci6n  forestal  se-
cundaria  desarrollada,  uno tambi6n  en-

cuentra   una'  gran   variedad  de  especies

silvestres    utilizadas    como     alimento,

materiales de construcci6n, con prc)p6-

sitos    magic6s    y    medicinales,    entre

otros    muchos    usos.   A   esto   deberi'a
• agregarse   la   cosecha  de  diferentes  la+'-

vas   y   gusanos  ,comestibles,   asi±`como

anjmales   de  ucaza  que  ocasionalmente

Hegan  de  visita   atrai'dos  por  el  acceso

f6cil   a   los  tub6rculos  y  el  follaje.  `Los

roedores,   especialmente,   son  .cazados

en   las   purm`as,   pero   tambi6n   las  palo-

mas y  otras aves comestibles se encuen-

tran  con frecuencia-en  I,as parcelas-pur-

m`as.

Besumiento,  est6  tipo  defigrosilvi-

cultura  implica  ciclos  que  van desde el

bosque  primario  o  bosque  secundarjo
-con alto  i'ndjce de diversificaci6n, pe-

ro  de  bajo  v'alor  alimenticio  y  utilita-

rio-   a    la    chacra    inicial   selectiva   de

yuca  de  baja  diversidad  y  alta  produc-
ci6n   que   gradualmente  se  transforma

en  otros  tipos  de  chacras, con  un  fndi-

ce  de  cre-cimiento   constante. de   la  di-

versificaci6n  a  la  vez  que  una disminu-

ci6n   de    la    producci6n`  promedio,   la

qu,e  alcanza  su  apogeo  de  pr`oducci6n

de  productos  alimenticios mtiltiples en

la  segunda  fase.  Mss tarde decrece  has-

ta  que,  despu6s de 20-50 aFios se ha re-

generado   una   vez   mss   el  sistema  del
bosque  natural,  Anfam/.  con  su  i'ndice

caracterl'stico  de  diversificaci6n  maxi-

rna  y  valor  alimenticio  y  utilitariQ  ml'-

nimo  en-rlelaci6n  al  sistema  de  produc-

ci6n de  los Ash6ninka.

Este   prolongado`  proceso   de  aban-

dono/regeneraci6n   es  el   resultado  del

sistema  nativo  de zonificaci6n  y mane-

jo  de  chacras.  De  esta  manera,  las cha-

cras   Ash6ninka   ?onstituyen   un   com-

plej.o   sistema   bi6tico   donde   los  dife-
rentes    componen'tes    interactdan    ep

nombre   de   una   proyecci6n   cultural,

humana,  en  el  tiempo  y  en  el  espacio,

La  reproducci6n  humana  de  estos  pa-

rametros  esta  vinculada  a   la  cosmolo-

gi'a   y   epistemologfa   total  Ash6ninka,

pero  este   informe  no  permite  dedicar
el espacio para  una  interpretaci6n de  la

1:ransformaci6n   de   la   informaci6n   de

un   sistema   material   natural   hacia   un

sistema  cultural  no  material  y  vicever-

Sa.

La  agrosilvicultura  es definida  c\omo

una  producci6n que combina arboles y

otras   plantas   en   la   misma   unidad   de

tierra   (cf.   Denevan  ef.   a/.   1984:  304;

King   y   Chandler    1978).   El   procedi-

miento   seguido   por   los  Ash6ninka  en

el  manejQ  de  la  agricultura  rotativa  de

rozo  y  barbecho  (purma)  es  claramen--

•te  analogo  a  6sta. Siguiehdo  a  Denevan

elf.  a/.   (1984),  se  ha  sugerido  recjente-

mente  "que   los  culti'genos  selecciona-

dos  sean  colocados  en  los  nichos  nor-

malm?nte   ocupados   por   las   especies

que   de   maneras   similares   se   suceden
desde  temprano.   Las  plantas  analogas

tendri'an  estructuras  de  c.recimiento  y

r`equerj.mientos  de  condiciones  natura-

les  similares  a   las  de   sus  contrapartes  .

que `se  encuentran  en  la  maleza"  (ibid:

354;  op.  cit.,.  Hart  1980).  Esto  es  exac~

tamente   lo   que  practica   la  poblaci6n

nativa  de]  Gran  Pajonal,  logrando  con-
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` trolar  su  producci6n  hasta  por secuen-

cias  muy  largas  de  tiempo  mediante el

ciclo  agri'cola  rotativo  de  rozo-c|uema-

barbecho-bosque.

Implicaciones Generales

La   agrosilvicul.tura   de  este  tipo  es

obj.6to  de  intter6s  y atenci6n  crecientes

a   njvel   jnternacional   como  una  forma

de  uso  de  la  tjerra del  bosque tropical,

potencialmente    estable    y    ecol6gica-

mente  viable   (ibid:  347).  Denevan  ef.

a/.  mencionan  que un  reciente  informe

8:':o:nsfJ::adNoasc!j°unnaj'd::TTV:§t!:ac4j.65:
146)    sobre   desa;rollo   tro,pi`cal,   reco-

mienda  que  los  sistemas  agroforestales

d,e  la  pobla?i6n  indi'gena  se  estudien y

registren  antes  de  que  se pierda dichos

cohocimientos.   Podri'amos  afiadir  que

seri'a   una  mejor  estrategia  asegurar  la

futura  existencia  de  estos  sistemas  y

las  cultLiras indi'genas que  los practi'can

que  el   simplemente  registrarlos,  mien-

tras se permite que  los esquemas de de-

sarrollo   convenctonales   destruyan   su

base  social,  las sociedades  nativas.

En  el   Gran  Pajonal,  cuyos  recursos

de   suelos   son  de  valor  marginal,  este

si§tema  se  encuentra  bien  desarrollado

y  en  buen  funcionamiento. Sin  embar-

go,` su  practica  se  ve  progresivamente

jmpedida   por  el  crecjente  ndmero  de

colonos  en  la  zpna  y  por  la  expansi6n

d`e    sus   ac{ividades   ganaderas.    Se    ha

afirmado   que   la   historia  de.la   regi6n

amaz6nica  es  la  historia de  `'la destruc-

ci6n  de  ;ecursos  importantes por prac-

ticas  imprudentes  de  cultiv6  y  por  la

explotaci6n   econ6mica  y  social  de  los

pueblos    indl'genas"    (Denevan;   ef.I  a/.

1984:   356).   Como   una   alternativa   a

este    procedimiento     improductivo    y

destructivo  tenemos  a  mano  una alter-
nativa  en   existencfa  que   hasta   podri'a

ser   desarrollada   mucho   mss  alla.   Los

especia[istas  agro  forestales  norteame-

ricanos concluyen asi' su  informe ". . . €/

valor   potencial   dd`  la   producci6n   co-

mercializable  de  las  parcelds agrofores-

tales  de   producci6n   sostenida   (inclu-

yendo   la  agric:ultura`rotativa  de  rozo-

quema-barbecho),  puede  ser.significa-
tivamente  mayor por afro  y  por hect5-

rea  que  el  del  ranchb  ganadero  y  del

cu/I/.vo   in/.grafor/.o"  (ibid;  6nfasis  per~

so na I) .

Mas,   para  .el   desarrollo  de   este  po-

tencial,   resulta   absolutamente   necesa-

rio solo comprender de manera abstrac-

ta  en  qu6  consiste` el  sisteina  de  agro-

silvicultura   a,rriba   descrito,   sino,   mss

importante  acln,  su  relaci6n  con deter-

in inadas c6ndiciones de producci6n.

EI   Pajonal   es  frecijentemen.te  con-

cetualizado  como  una  extensa  pampa

de   baja   densidad   demografico  y,  por

ender,  de  un  imenso  potenci.al  produc-

tivo,  pero  por  las razones equivocadas.

Dicha   imagen  esta   normalmente  basa-

da  en  la  interrelaci6n de dos supuestos

altamente  err6neos:  (1)   la  homogeneir

dad  atribuida a  los terrenos del  P?jonal

y   (2)   la   percepci6n  de  una  existencia
"primitiva"  y  n6made  entre sus pobla-

dQres  nativos.  La  interrelaci6n  de  estos

supuest6s  se  funda  en  una  interpreta-

ci6n,  equivocada  a  su  vez,  del  sistema

de  uso  de  suelos Ash6ninkas, en  el que

se  confunde  tanto  el  empurmamiento

como  el  abandono temporal  o  ro`tativo

de  una  zona -con i ines regeFiera.tivosi

con su agotamiento permanente -cuya
contrapartida   seri'a   un   requerimiento

siempre  mayor  de  areas  agrl'colas  nue-

vas,  un  uso  de recurscts,  por cierto,  po-

co econ6mico.
Tomando  en cuenta  la  naturaleza  li-

mitada   de   los   suelos   del   Pajonal,   la

densidad poblacional de la zona  resulta

n,o  s6lo  bastante  alta,  sino  comprensi-

ble  dnicament6  en t6rminos de la.s prac-

ticas  productivas  regenerativas  que  los

Ash6ninka  han  desarrollado por medio

de  una  agricultura  con  ciclos  rotativos

de  bosque,.cultivo  y  purma  que hacen

posible  el  uso  de una  misma  area  a tra-

v6s  del  tiempo.  Como  se  vera` en  la  se-

gunda   parte,   la  agricultura  mjgratoria,

en  la  que  los  suelos  son  usados de  rna-

nera   exhaustiva   o  no  regenerativa  que

requiere  por  tanto  la  ocupaci6n  y des-

tru'cci,6n   permanente  de`Jareas  sjempre

n.uevas,  es  mas bienicaracteri'stica de  la

producci6n    ganadera    colona    que   se

esta   expandiendo.   La  falsa   imagen  de

la  realidad  social  y  econ6mica del  Gran

Pajonal  est5  siendo  compartida desgra-

ciadamente   por   los  funcionarios  loca-

les ,de`Ias  distintas  instituciones  nacio-

nales  de  desarrollo  como  Corde-Juni'n,

Corde-Ucayali,   Cooperaci6n  Popular  e

incluso  el  Ministerio de Agricultura,  re-

forzando  asi' .el  mito del  gran  pbtencial

productivo   del   Gran   Pajonal,   cuando

son   las  autoridades`las  que   se  supone`

que  deben  saber.  Toda  su  informaci6n
reciente sobre  producci6n,  poblaci6n  y

uso  de  tierras  en  el  Gran  Pajonal  se  li-

mita   a   "estadi'sticas"   completamente

sesgadas   y  poco   serias,   realizadas  por

los  colonos  qe   Ov6nteni  a   pedido  del

Ministerio  de  Agricultura, informacjo-

nes  que  s6lo  reflejan  sus suefios acerca

del  Gran  Pajonal  -muy  lejos  de toda

realidad.

De  esta   manera   los distintos  repre-

sentantes  de   la   socTedad   nacional   en

expansi6n    se    corroboban    (o   c\onfir-

man)`  mutuamente en sus err6neas con-

cepciones,  sustituyendo  la  realidad  can

sus propios mites acerca del  Gran Pal.o-

nal.    -

(1 )  El   informe  no  se  hace  a  nombre  de  nin-

gdn   grupo   deinter6s  particular,  organi-,
zaci6n   politica   o   religiosa   algun`a,   y   el

autor   tiene   la   responsabilidad  exclusiva

por   la  informaci6n  aquf  presentada.  De-
be  indicarse  tambi6n  que  en  tanto  el  ira-

bajo  de  campo  en  la  zona  contipda, mu-

chos  datos  no   han  sido  todavi`a  analiza-

dos  y  muchos  estan  por  registrarse.  `Por

esta  raz6n  se  ha  evitado  tambi6n  formu-

lar  concl`usiones  de  gran  alcance, y aque-

`     llas  a  las  que  se  ha  llegado  tienen  un  ca-

r6cter  tentativo.  El  aul:or desea  pedir dis-

culpas por los defectos y deficiencias edi-

toriales  del  informe  que  fue  escrito  en  el

campo  sin  acceso  a  una  biblioteca', y  por

lo  mismo,  las  referencias,pueden  resultar

insuficientes.

Esta  investigaci6n  ha  sido  financiada  por

el   Consejo   Para   la   lnvestigaci6n  del   De-

sarrollo   de   la   Agencia   de   Desarrollo   ln-

teramericano    Danesa    (DANIDA)    y    el

Consejo   de  lnvestigaciones  de  la  Ciencia

Social  de  Dinamarca.  El  autor est5  afilia-

do   a   la   Pontificia   Universidad   Cat6Iica

del  Perd.
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lntroduccj6n

Leer   la   Relaci6n   de   F-ray   Manuel
Bjedma,   misionero  franciscano `del   si-

glo  Xvll,  me  llev6`a  preguntarm?  c6-
mo  fue  que  dicho  misionero  tuvo  tan-
to 6xito  en congregar a  la poblaci6n na-
tiva  de  la  s3lva  central  durante sus pri-
meras  incursiones.  La  necesidad de res-
ponder a  esta pregunta me ha conduci-
do   a   relacionar   dos   elementos:   1)   el
hechQ  que  Biedma  estableciese  el  con-
tacto  con  16s nativos mediante el  obse~
quio    d§  herramientas  de  metal;  2)  el
significado  que  las herramientas tienen
en   la   mitologi'a  d6   los  g.rupos  6tnicos
de  la  selva  central,  incluyendo a  los As-
haninga,  Amuesha,  y `Machiguenga.  Es
en  el   primero  de  esto`s  grupos  en  que
me  centrar6  principalmente  en  este ar-
ti'culo,   a  partir  de   las  evidencias  pro-

porcinadas   por   Biedma,   otros   infor-
mes  hist6ricos  y  testimonios`actuales.

Biedma explorador y misionero   .

Fray   Manuel   de   Biedma   naci6   en
L'ima  en  1640,  de  padre espafiol  y ma-
dre  p`eruana.  En  1658 se  hace  misione-
ro  franciscano.  De  1665  a  1670  admi-
nistra   la   misi6`n   de   los-  Cunibo   en   el.
Ucayali,     donde     aprend,e    el     idioma
Ashaninka,    pues    los    Cunibo    teni'an
mas  de  un  "servidor  dQm6stico"   pro-

veniente    de    este   grupo    6tnico.    En
1671  Biedmaentra       al  cerrode  lasal,
lugar  estrat6gico  que  habi'a  sido  aban-
donado  por  los  franciscanos  en  1644,
a  rai'z  de la  rebeli6n del  curaca Zempa-
ti.   Reorganiza  la  misi6n  de  Quimiri  en
Chanchamayo  y  avanza,  por  la  Sierra
hasta  Comas,  para  entrar  a  la  Selva  de
Sonomoro   y  Pongoa  por  Andamarca.
Es   en   las   primeras   expediciones   a   la
Selva   de   Pangoa,   en    1673   y    1674,
cuando   Biedma   se   sorprende   y   sor-

prende   al    lector,   con    la   abrumado-
ra   movilizaci6n   de  gentes   con   moti-

:?dodefessutj;:Sit:;t:npoMra::::::ceasf:Ci:
t6.  Miehtras  Biedma  esta  en  esa  locali-
dad,    se   produce   una   gran   moviliza-
ci6n  de  Ashaninke  de  diferentes  loca-
Iidades  (algunas a  vari6s dl'as de distan-
cia)  que acuden al encuentro del  misio-
nero  y  a  quienes  Biedma  recibe  obse-
quiando   herramientas.   Biedma   habrl'a
entrado   en   contacto   en   esta   ocasi6n
con   unos  3,000  indl'genas'que  vivi'an
dispersos en  la zona  (1),  En  1674 entra
hasta  la  confluencia  de  los  ri'os Satipo

y  Peren6,  permahece  ahi''un  mes  reci-
biendo  las embajadas de  las  localidadgs
aledafias  a,Ias que sjeprpre regala  herra-
mie`ntas.   Es  entonces  cuando  recibe  la
orden   superior  de   retirarse   a  Comas,
pues  en  Pichana  (rfo  Peren6)  el  curaca
Mongor6  habi'a   protagonjzado   una  re-

"Poco  a  poco  cual  si fuera  un tornillo:

EI   Programa   de   lntegraci6n   lndi'gena
d9\_   P.ich.is".    Amazonia    lndl'gena,   5
(10).  (Lima).

VL_daTsefm'i.:ir#?:}Etni?as  de  la  Selva  y  la

Sociedad  Nacional lima.. Ceritroi, Sina-
mos.

beli6ri   expulsando  a   los  misioriero`s  y
se  temia   pudiera   repercutir  eh  contra
de`Bjedma.   Un  \afio  despu6s,   Biedma
vuelve  a  Pongoa   pero'. para  su  descon-
cierto   s6lo   encuen,tra   `hostilidad    por

parte  de  los  indi'genas.  Pasaron  9  afros
antes  que  Biedma  volviera  a entrar a  la
Selva  Central.  Es  durante  este peri'odo
en   que   escribe   su  memoria  al  Virrey
de   la  Palata   (principal  documento  en

que    baso    este    arti'culo)     pidi6ndole
apoyo  para  realizar  nuevas  incursiones
a   la  selva,  esta  vez,' en  busca  del  reino
de   Enin,   Hace  tres   expediciones   por
Andamarca  al  Ucayali  en  1684,1686 y
1687.  En.e`stas  dltimas  no  encuentr,a  la
acogida  de   la  primera  etapa  y  sus  car-
tas   de   los   afios   1686-7   a   su  superior
Fray  Felix  de  Como traslucen amargu-
ra   y  frustraci6n   y,  a   partir  de   estos
sentimientos,  [ecomi6nda  medidas  mi-
litares  para  doininar  y  '`civilizar"  a  los
nativos   de   la  Selva,   En   la  expedicj6n
de   1687  encuentra  la  muerte,  embos-
cado por los Piro.

Podem6s  estableder  entonces dos e-
tapas  bien  marcadas,  la  de  1673-4 que
desarroll6  a`qui'  bajo  el  ti'tulo "Biedma
mitificando"  y a  partir de  1675  en qLie
encuentra   mss   bien   e[   rechazo   y   la
agresividad  de  los  indi'genas.

Biedma mitjficado  I

Cuando  Biedma``  entr6  por  brimera
vez  a  la  selva  de  Andam'arca  se  da  un
fen6meno   sorprendente   entre  los  As-
hanjnga.    En    Maza.mari    los    indi'genas
lo  recibieron  festivamente  y  le  rindie-
ron honores. especiales:

".   .   .   El  curaca  Tonte  pidio  li-

cencia  que  querl'a  el  solemnizar
su  capilla  y tdmando a su  cargo
el' festejo  se  visti6  de  plume;I'a,
siguiendoles   todos   con   p.,ifanos
y   vistozos   penachos  de   plumas

*`    Este  t[abajo  fue  originalmente  presenta-

do  al  45 Gong-reso  lnternacional  de Ame-
`   ricanistas, en  el  Simposio de  Etnohistoria

Amaz6nica,  Bogota,1985.
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