
La cultura como recurs®:  cambio
social y redefinici6n qultural
en la amazoni'a.

Alberto Chirif

Que   la   cultura  es  una  fuerza  de  re-
sistencia  con  la  cual  los  pueblos  se  de-
fienden  del  avasallamiento,  lo demues-
tran,   entre   otros  muchos,  los  Bora  y
los   Huitoto  que  a  pesar  del  genocidio
del   Gaucho  en  el  dltimo  cambio  de  si-

glo,  no s6lo siguen existiendo  como so-
ciedades   culturalmente   diferenciadas,
sino  que encuentran en sus propias ral'-
ces  hist6ricas   la  fuerza  necesaria   para
recomponer  su  presente  y  proyectarlo
al futuro.

Pero  nosotros  pensamos  que  no  es
dable   analizar   las   posibilidades   de.   Ia
cu]tura  como  una  fuerza,  com`o  un  re-
curso  como se  la  llama en  este panel, si
no  se  tiene  en  cuenta  el  largo  proceso
de  dominaci6n  que  enfrentan  los  pue-
blos  indi'genas  desde  hace  cinco siglos,

porque    la   recomposici6n   de   fuerzas
que  ellos  hoy   realizan   la   hacen  desde
dentro  (y  a pesar)  de dicho  proceso.

La   histori`a   indi'gena  a   partir  de   la
domina6i6n  puede  ser  calificada  como
uiia  historia   de   intentos  integracionis-
tas:  evangelizaci6n  como  integrac'i6n  al
catolicismo,   desarrollo   como   integra-
ci6n  a  la  producci6n  y  economi'a  mer-
cantil;   en  .suma,  integraci6n  a   la  civili-
zaci6n   occidental  trai'da   por  los  euro-

peos  a  America.  Esta forma  de  integra-
ci6n  suponi'a  la  negaci6n  total  del  mo-
do  de  ser indi'gena  (organizaci6n  social

y  productiva,  dominio y  uso  de  recur-
sos   naturales,   usos,   costumbres,   con-
cepcion`es)  para  que  luego  bLldiera  asu-
mir  un  comportamiento  propio  del  ci-
vilizado:     religioso,    es    decir   cat6lico

(mss recientemente.tambi6n  protestan-
te);  trabajador,  es  decir  pe6n, brazero;

pacl`fico,   es   decir  sumiso  frente   a   las

6rdenes   del  dominador  y  dispuesto  a
contentarse   con   lo   que   6ste   le`daba;
castellanizado, mon6gamo, vestido  con

pantal6n   y  camisa,   sin  tatuajes,  calza-
do    En  fin  un  ser  btil  al  sistema  como

productor  o  como  agente  intermedia-
rio   para   el   sometimiento  de  sus   pro-

pios   paisanos,   con   pocas  aspiraciones
persona[es,  o  mejor dicho ninguna  otra
que   no   fueran   las   concedidas  por  su
patr6n  de  turno,  sin  derechos  propios;
la  pieza  ideal  de  un  sistema  basado  en
la  acumulaci6n  individual  de  unos  po-
cos a costa del trabajo de  los  in-5s. Tam-
bi6n   un   hombre   `'presentable"  como
producto  concreto  de   la  mejorl'a  aca-
rreada   por   la   civilizaci6n:  ahora  vesti-
do,  hablando  la  le.ngua  oficial  y  p+odu-
ciendo  para  y  consumiendo del  merca-
`do.  Pero  como  genie  tan  perfecta  no
existe,  para  que  el  proceso  integrador

pudiera  darse,  el  dominador  teni'a  que
recurrir  a   la'  fuerza   de   las   armas,  a  la
cacerl`a   humana,  a   la  punici6n   de   los
ren-uentes  y,  sobre  todo,  de  los  suble-
vados.   Los  sucesos  durante  el  per['odo
de  explotaci6n  del  Gaucho constituyen
tal  vez  el  mejor  ejemplo  de  esto,  aun-

que  no  el  dnico  ni  tampoco el dltimo:
a  mediados de  la  d6cada  del  60,  la  avia-
ci6n   peruana   bombarde6  a  los  Mats6s
en  la  zona  fronteriza  con  Brasil; en  los
70,  compafi i'as  petroleras  enfrentaban
a tiros  a  los  ind l'genas.

No  pretendemos  por  cierto  afirmar

que  hoy  las  cosas  son  iguales  que  a  co-
mienzos   de  siglo  o .que  en  siglos  pasa-
dos.  La  situac'i6n  ha  cambiado  porque
hoy  la  Amazonl'a  no  es  la  regi6n  aisla-
da  de  antes y  por tanto  -no  se  pueden
cometer  alll'  atropellos  sin   que  se  co-

nozcan  y  sin  que  los  responsables,  de-
nunciados,  se  vean  envueltos  en  un es-
candalo;  porque   el  sistema  tiene  hoy
otros   mecanismos   papa   proveerse   de
mano  de  obra; y  porque  la  conciencia
indi'gena   de   defensa   y   reivindicaci6n
de  sus  derechos,  que  se  expresa  ahora
con  creciente fuerza.a trav6s de organi-
zaciones  federativas,  ha  ganado  un  es-

pacio  en   la   escena  regional  y  tambi6n
nacional .

Para  el   Estado,  los  voceros  oficiales

y   tambi6n  los  oficiosos,  la  integraci6n
nada  tiene  que  ver  con  la  opresi6'n  de
los  pueblos,  el   despojo  de  sus  medios
de  producci6n  y  su  desestructuraci6n
social.   Para   ellos  es,  por  el  `contrario,
un   proceso  de  libre  intercambio  entre
dos  sociedades,  mediante  el  cual  una,
la  oficial  civilizada  y  civilizadora,  lleva
los   adelantos  modernos,  cientl`ficos  y
tecnol6gicos,  a  la  otra,  la  indi'gena  civi'-
lizable  que,  por  su  parte, asume gusto-
sa  el  beneficio  de  ser  actualizada  en el
tiempo,   de   ser   ''puesta   en   el   siglo''.
Op`resi6n  y  usurpaci6n  para  referirse  a
este  proceso  son,  asl'  lo entiende el  Es-
tado,  conceptos  alarmistas  esgrimidos
s6lo   para   desprestigiar   al   gobierno   y
mantener  a'  los  indi'genas  en  el  atraso.
Para   retomar   nuevamenl:e   al   ejemplo
del  caucho,  fue` dicho  por  voceros  ofi-
ciosos  de  entonces  y  es  dicho  por  los
de  ahora,  que  las  masacres  contra  los
indi'genas  fueron  pura  invenci6n de  los
ingleses  y  de  los  colombianos  que  ira-
taban, los primeros, de hundir la  indus-
tria  cauchera  en  la  Amazoni'a  peruana
(que  por  cierto  era  mucho  ma's peque-
fia  que  la  brasileFia)  para  dejar  libre de

competidores  el  mercado  y asl' colocar
e]   Gaucho  que   produci'an  en  sus  colo-
nias  del  sudeste asia'tico con mayor be-
neficio   (como   si  la  misma  producci6n
de  plantaci6n  no  hubiese  bastado  para
arruinar  la  extracci6n  de caucho  silves-
tre  en   la   cuenca  amaz6nica)  y,  Ios  se-
gundos,   de   desprestigiar  a   los   perua-
nos,  con   quienes  en  ese  tiempo  se  en-
frentaban  a  causa  de  disputas  limi'tro-
fes.  A  lo  sumo  el  Estado  s6lo  recono-
ce,  a  veces,  ciertos  excesos  debidos  a
disturbios    en    las   personas,   causados

por  el   ambiente  y   clima   de  la  regi6n.
Son   para   61   expresiones.  de  tensiones
acumuladas   a   consecuencia   del   aisla-
miento,  calor  sofocante,  acechanza  de
peligros    (fieras,   pero   tambi6n   indios
salvajes) .

Para  el   Estado  la  situaci6n  del  ind'i'-

gena  se  explica  como  consecuencia  de
una   insuficiente   puesta   al  dl'a  en  rela-
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ci6n  a   los  adelantos  modernos,  como

consecuencia  de  no  haber  entrado adn

y  participar plenamente en el siglo XX;

en  suma  de  no  haber  podido  desarro-

llarse.   Subyace   a   esta  concepci6n   un

profundo  racismo  y  desprecio  por  las

sociedades  indi`genas,  ya que  ella supo-

ne  qu.e  la  situaci6n  actual  de miseria y

atraso   en   que  muchas  de  ellas  se   en-

cuentran   es   debida   a   su   inmobilismo

hist6rico,   y   supone   tambi6n   que   sus

condiciones  de  existencia  hoy  son  las

mismas   que  tenl'an  en  siglos  pasados,

incluso  en   la  6poca  previa  a  la  llegada

del   invasor  blanco.   En   otras  palabras,

supone  que  esos  pueblos son  hist6rica-

mente    atrasados:   su    miseria   es   hoy

porque  asi' tambi6n fue ayer, por tanto
s.implememe  permanecen` en  el  atraso.

Su   subdesarrollo   es   manifestaci6n   de

su   incapacidad  para  crear  condiciones

de  vida  dignas,  Cree  asi'  el  Estado  que

por  esas  s6ciedades  no  pas6  la  historia

colonial   ni  ta.mpoco  pasa  la  republica-

na.    Algunos   que    se    pretenden   mss

avanzados,   llegan   a   decir  que  la  situa-

ci6n  de  ellos  es  consecuencia  del  olvi-

do  de  los  gobiernos  que  no  se  preocu-

paron  por  integrarlos.

Pero  lo  cierto  es  que  la sociedad  in-

dl`gena  amaz6nica  esta, desde hace  mu-

Oho   tiempo,   integrada   al   proceso  so-

cial,  econ6mico  y   poli'tico  del  Estado

peruano. Pero  lo est5 de  la tinica mane-

ra  como  este  proceso  perrnite  su  inte-

graci6n:   como   oprimidos   y   explota-

dos, como  desposerdos  de su habitat y

negados  en  su  capacidad  de  hacedores

de   cultura.   Se  puede  discutir  los  gra-

dos  en  los  cuales  estan  integrados a  di-

cho   proce`so,   pero   no   su   integraci6n

misma.  Incluso aquellos pequefios y  es-

casos  grupos  de   indl'genas  que  se  han

visto  en   la   necesidad  de  remontarse  a

las  apartadas  fuentes  de  algunos  rl'os,

est5n  integrados  y  lo  saben:  su  opci6n

por  el  aislamiento,  que  les  implica res-

tricciones  para  movilizarse  y  acceder a

mejores  recursos, es  la consecuencia  de

haber  tomado  posici6n frente a  la  inte-

graci6n   que   pretende  un  sistema  que
ellos  no  dominan  y  que  saben  que  los

destruira.
La  integraci6n  de  las  sociedades  in-

dl'genas  es  un  hecho  concreto  y  la for-

rna  c6mo  6sta es ejecutada significa  pa-

ra  ellas  p6rdida  de  libertad,  de  capaci-

dad  creadora,  enajenaci6n  de  sus  me-

dios   de   producci6n;   en  suma,  de  sus

sistemas  de  reproducci6n  cultural.  Mi-

seria   y   atraso   no   son   caracteri'sticas
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propias  de  esas  sociedades  si`no  conse-

cuencias  directas  de  la  integraci6n,  de

su   brutal    inserci6n   actual   en   el  siglo

XX,  como  antes  lo  fue en  los siglos an-

teriores.  Si  no han  obtenido  beneficios

de   la   modernidad,   de   los  avances  de

occidente,  es  porque  esto  no hace par-

te   ni  de   la  estrategia  ni  de  la  practica

jntegracionista.
Pero  para  poder  ver  el  real  contra-

sentido  del  postulado  del  Estado  y  de

todos    quienes    lo    suscriben,   plantie-

mos,  para  terminar  con  este  punto,  la

situaci6n desde otra 'perspectiva:
``Si  miseria  y  atraso  son  no  integra-

ci6n  al  sistema,  {podri'amos  enton-

ces  decir  que  los  millones de perua-

nos    desocupados   o   subempleados

no  estan  integrados,  que  los mendi-

gos, locos y vagabundos que colman

las  calles  de  las  principales ciudades
•tampoco  lo  estan,  que  quienes,  en

candiciones   infrahumanas,  pueblan

las     barriadas     urbano     marginales,.

igualmente,   no    lo    est5n?''   (Chirif

1982 :  361 ) .

Cinco  siglos  de  proceso   integracio-

nista  no   han   terminado  con  las  socie-

dades  indl'genas de  la Amazoni'a perua-

na,  En  5  siglos  de  dominaci6nimuchas

sociedades   indi'genas   se   han   extingui-

do,  otras  han  decrecido  num6ricamen-

te,  algunas  hasta  niveles  tan  bajos  que

se  puede  prever  su  desaparici6n,.  todas

han  perdido,  en  mayor  o  menor medi-

da,  el  dominic] sobre  sus 1:erritorios ira-

dicionales,   vi6ndose   en   algunos  casos

limitadas  a  peq`uefias  islas  dentro de  un

mar  de colonos.  Los efectos  menciona-

dos   son   debidos   a   las   grandes  epide-

mias  que  diezmaron  la  poblaci6n  indi'-

gena,   especialmente   durante   la   Colo-

nia,   al   mal   trato   que  recibi6  durante

los  auges  extractivos  que sacudieron  la

regi6n,    a    las    expediciones   punitivas

contra  sublevados  (y  tambi6n  a  las  pu-

niciones   "preventivas")   y   a   las  poli`tj-

cas'de colonizaci6n.  Sin  embargo, en  la

Amazoni'a  peruana,  a   pesar  de   los  in-

tentos  integracionistas,  la  brecha entre

los   indi'genas  y  `'los  otros''  se  maritie-

ne.   Ellos  reconocen  su  filiaci6n  6tnica

particular  y  se  diferencian   por  el   uso

de  sus  lenguas  y  la  red  de  relaciones so-

ciales  que  han  establecido  internamen-

te,  Atin  en  la  zona  mss  influida  por la

colonizaci6n,  el   modelo   mss  pr6ximo

de  identificaci6n  de  los  indi'genas  es el

que  les ofrece su  propia cultura y  no el

de  la  sociedad  oficial-.  Algunas socieda-

des   indi'genas,  entre   ellas   las   mss   nu-

merosas,  no  s6lo   mantienen   su   vigen-

cia   sino   que   ademas   se   fortalecen   y

acrecientan   su   poder.    Las   instancias

oficiales  toman`en  cuenta  a  log indl'ge-

nas   cuando   intentan   llevar  a  cabp  al-

gdn  plan de colonizaci6n, ya que saben

que  la  oposici6n  de  ellos,  inclus6  fren-

te   a   las  fuentes   internacionales  de  fi-

nanciamiento, como  ha  sucedido  en  re-

petidas,  oportunidade's,   puede  tr`aerles

grandes  pr.oblemas;.las  federaciones  6t-

nicas  suscriben  conv`enios  de  coopera-

ci6n  y  capacitaci6n  con  universidades,

ministerios  y  organismos  internaciona-

les;  algunas  alcaldi'as  distritales  e  inclu-

So  provinciales  son   hoy   ocupadas  por

indi`genas   que   nan   accedido   al   cargo

como  parte  de una estrategia de sus fe-

deraciones.

Siendo  la  culture  el  factor  principal

de  resistencia  de  las  sociedades  indi'ge-

nas   hay   otros   que,   sin   propon6rselo,

contribuyen  a  la  continuidad  hist6rica

de  ellas.  Uno  de ellos es el  caracter ef i'-

mero  de  los auges econ6micos en  la  re-

gi6n  y, por esto, la  incapacidad relativa

del   Estado  para  enraizar  procesos  que

se  constituyan  en  amenazas permanen-

tes  pare  la  destrucci6n  de las socieades

iTdi'genas.  El  caucho,  como  el  mss ex-

pectacular  de  esos auges, nos sirve  nue-

vamente  de  ejemplo.  A  pesar  del  tre-

mendo   impacto   del   caucho  sobre   las

sociedades  indi`genas,  su  extracci6n  su-

peditada  en  su  tiempo,  al  igual  que to-

dos  los  procesos  anteriores  y  poster®io-

res  a  6ste,  a   los  intereses  y  demandas

del  mercado  internacional, desapareci6

al  cabo  de  dos  d6cadas  cuando  su  ex-

plotaci6n   dej6  de  ser  importante  por
haber  sido  reemplazado  por  la  produc-

ci6n  de  las  plantaciones  que  Gran  Bre-

taiia  habl'a  establecido  en  sus  colonias

del  sudeste  asjatico.  Otro  factor  estre-

chamente   vinculado   al   anterior,  es   la

falta  de  alternativas  estructuradag  por

la  sociedad dominante  para aprovechar

en   forma   racional   y   estable  los  recur-

sos  de  la  regi6n, que  podri'an  servir co-

mo  eje  pare  la  integraci6n  de  los  pue-

blos  indi'genas.  Finalmente,  la  sociedad

domjnante    tampoco   tiene   capacidad

para  asimilar a  la  poblaci6n  indi'gena  ni

en  la  regi6n  ni  fuera  de  ella  (en  las  zo-

nas  urbanas, por ejemplo)  ofreci6ndole

alternativas  de  producci6n  econ6mica.

La   estructura   productiva   de   un   pal`s

como  Perul  no es capaz de  incorporar a

la  poblaci6n  indl'gena  como  obreros  in-

dustriales,  trabajadores  de  campo,  em-

pleados  en  el  sector servicios, profesio-

nales  liberales.  Perti  no  tiene,  pues, un
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modelo   de   asimilaci6n   e   integraci6n

que  ofrecer  (mss alla' del  de  la  rapifia y

explotaci6n)   a   la   poblaci6n   indi'gena.

En   este  sentido,  la  resistencia  cultural

recibe  el  apoyo  involuntario  de  un sis-

tema   que   es   incapaz   de  cumplir  con

sus   promesas   de   mayores   ingresos   y

mejores  niveles  de  binestar  y  qua,  por

el   contrario,   s6lo  genera  desigualdad,,

dependencia  y  miseria.  Y  esto  hoy  los

indl'genas   lo   saben,   no  por  expecula-

ci6n   te6rica   sino   por  haberlo  experi-

mentado  en  carne  propia; saben que  la

f6rmula  uniformizante,  integracionista

del  Estado  no  conduce a otra cosa que

a  su  empobrecimiento .a todo  nivel; sa-

ben  que  gran parts de aquel sector que

no   pertenece   a   tradiciones   culturales

diferentes, sobre el  cual. el  problema  de

la  integraci6n  ni  siquiera  se`plantea, es-

ta'   en  condiciones  de  franca  carencia,

similares a  las de ellos  mismos.

En   resumen,  comienzan  a  entender

que  la  crisis del  modelo  integracionista

hace  parte  y   refleja  una  crisis   mucho

mayor,  que  es  la  crisis  del  pai's  mismo

como  naci6n,  de  su  modelo  econ6mi-

co, de  su  concepci6n  de  desarrollo.  EI

Peru  se  manej6  poli'tica  y  econ6mica-

mente  como  una  hacienda  cuando  su

poblaci6n  e+a  menos  de  la  mitad  de  la

actual, cuando  las tensiones sociales es-

taban   focalizadas   y   podl'an   ser   fa'cil-

mente  acalladas,  cuando  los  indi'genas

podi'an  aplacar su  hambre y cultivando

las .pequefias  extensiones que el  patr6n

les  otorgaba,  cuando   ellos  y,  en  gene-

ral,  los  sectores  sociales  pobres  no  ex-

presaban    sus    protestas    ni    reclamos,

cuando  Lima  no albergaba  un tercio de

la   poblaci6n  nacionat,  ni  era  el  princi-

pal   ndcleo   de  desempleo  y  tensiones

del  pai's.  En  ese  tiempo  todavl'a  podi`a

decirse  del   Peru  que  era   un   pai's  sub-

desarrollado  o,  como  mds  tarde  se   lo

llamarTa,  en  vi'as de desarroHo.  Hoy  no

nos  cabe  la  menor  duda  que el  Perii  es

un   pai's  en  vl'as  de  mayor  subdesarro-

llo.   Sobre   esto  veamos  algunos  datos

econ6mjcos,  tornados de un trabajo es-

crito  en  1986:

''La   desigualdad   en   la   distribuci6n

del  ingreso ha  aumentado a  pesar de

que   Perti  ya  competi'a,  antes  de  la
actual  crisis,  por  el  primer  lugar  en-

Ire  los  pal'ses del  mundo.  La capaci-

dad  adquisitiva  de  las  remuneracio-

nes   salariales  ha  descendido  alrede-

dora de  220/o  y 470/o  (s?gl]n se Ira-

te   de   salario   o   sueldo   respectija-

mente}'`   en     relaci6n    al    nivel    que

tenl'an   en   1957.   EI   Producto  Bru-

to   lnterno   Real   per   ca'pita   se   enl

cuentra al  nivel de  1965".
"Desde    1973,   tiltimo   afio   propia-

mente   expansivo   en   la   economl'a

peruana,  las  remuneraciones salaria-

les  han  perdido  la  mitad de su valor

real.   En  el  caso  de  los  tr'abajadores

del  gobierno  la  p6rdida  es de 730/o

(. . .)   Los  `i'ndices de morbilidad  deri-

vada  de  la  miseria se han elevado en

mss  de  4o00/o  en  los diez afros que

siguen   a    1973.   La   proporci6n   de

trabajadores  asalariados en  la Pobla-

ci6n    Econ6micamente   Activa,   de

acuerdo  a   las  cifras  dficiales, se  ha

reducido de 420/o a 320/o".
J`(...)    EI    Producto    Bruto    lnterno

per c5pita urbano en 1984 era 20o/o
menor  que  en   1961   y  si  tomamos

en  cuenta   la   parte  de  la  poblaci6n

ma's   dispuesta   a   la   respuesta   acti-

va  frente  a  la  situaci6n, el  estudian-

te,  constatamos que  el  PBl  per capi-

ta  escolar  es de  44o/o  menor  al  de

1961,,.

Pero:    "Mientras   que   el   momento

(sic:  monto)  global  de  las  remunera-

ciones  salariales  del  pal's se  ha  redu-

cido 27.4o/o entre  1974 y  1984, las

ganancias  empresariales  se   han   ele-

vado   51.9o/o   en   t6rminos   reales.

Sin  embargo,  Ia  proporci6n de tales

ganancias  que  ha  sido  invertida  por

el sector privado se reduce de 600/o

en  1974  a  240/o  diez  afios mss tar-

de.   El  peso  de   los  impuestos  a   las

utilidades  tambi6n  ha  declinado.  En

1974,   'esos    impuestos   correspon-

dl'an  al   22o/o  de   las  utilidades;  en

1984   la   cifra   correspondiente   era

9o/o"  (lguiiiez  1987:  41 -42).

La   crisis,   pl`.Ies..   es   l!na   crisis   total

del   modelo  de  desarrollo  y  dentro  de

6ste,   con   su  especificidad,  del  modelo

integracionista.   Fieplantearlo  y  propo-

ner   nuevas   alternativas  es  urgente   no

s6lo    para    los    indigenas   sino   para   el

pals  en  su  conjunto  a  fin  de  darle  via-

bilidad  como  naci6n.

La  c`ultura  por  sl'  misma   no  puede

aportar  elementos  suficientes  para   re-

plantear    el    desarrollo    si    es   que    los

indJgenas,  primero,  no  analizan  y  com-

prenden   el   marco   mayor  de   la  socie-

dad  envolvente  y,  a  partir  de  esto,  re-

descubren   y   redefinen   su   propia  cul-

tura,   en   ese   momento   como   estruc-

tura   de   comprensi6n   y   acci6n  frente

a  una   realidad  ya   no   s6lo  6tnica  sino

tambi6n    nacional.     Esto    implica    por

parte   de   los   indi'genas,   por   u.n   lado,

un  proceso  de  alejamiento  de  su  pro-

pia  cultura,  de  reflexi6n y  critica fren-

te  a  ella,  y  a su vez  de comprensi6n de

los  mecanismos  y  finalidades  de. Ia  so-

ciedad    dominante,    de    sus    tr;mpas

ideol6gicas,  de  su  imposibilidad  de  ge-

nerar   estrllcturas  de  participaci6n  de-

mocraticas,   de   su   falta   de  respuestas

para   el   aprovechamiento   racional  del

medio  ambiente  y,  por  otl.o,   Ia  selec-

ci6n   de   los   elementos  culturales  tan-

to  propios  como  de  la  sociedad  nacio-

nal,  que  entonces  seran  orientados  pa-

ra   procurar  el   beneficio  de  ellos  mis-

mos.
Por cierto Somos conscientes de que

cuando  conceptos  como  reflexi6n  so-

bre  la  realidad,  selecci6n  de elementos

culturales,  orientaci6n  de  ellos  en fun-

ci6n  del   beneficio  social  tienen  como

sujeto  no  a  un  individuo sino a una so-

ciedad,   6stos  deben   ser  tornados  con

cuidado.   Es.abstracto,  idealista, pensar

que   una   sociedad   se   redne   en   asam-

bleas  peri6dicas  a  pensar  sobre  su  pro-

ceso  hist6rico  y  a  tomar decisiones so-

bre  su  rumbo,  pero no  lo es considerar

que   lideres y  pensadores  indfgenas  re-

flexiorien  sobre  6ste,  propongan orien-

taciones`y  colaboren   en   la  definici6n

de  los rumbos que,  por lo demas,  estan

siempre   implfcitos  en   la   realidad  mis-

rna,  de  alrf  que  su   papel  n6  sea  el  in-

ventar  e   imponerlos   (esto  seria  mani-

pulaci6n)   sino   descubrirlos,   ayudar  a

hacerlos  conscientes  a  mss  personas  y

convertirlos   en   alternativas  concretas.

La  experiencia  hist6rica  nos  ha  de-

mostrado que en este proceso de redes-

cubrimiento  y  redefinici6n  cultural, de

reagrupamiento  de fuerzas sociales con

una   nueva  orientaci6n,   Ias  sociedades

indfgenas  que  estan   logrando   mejores

respuestas  han  sido  fuertemente  agre-

didas  por  la  sociedad  nacional,  han  su-

frido   p6rdidas   territoriales   considera-

bles  y  han   sido  sometidas  econ6mica-

mente;  y   sus  integrantes  han  sido  vfc-

timas   del   empobrecimiento   y   aliena-

ci6n  cultural.  Ahora  nosotros  vamos  a

ir  incluso  mucho  mss  alla  para  af irmar

que    el    proceso   mencionado   s6lo   se

puede  dar  en  la  medida que  la  agresi6n

y   alienaci6n  se  hayan   producido   por-

que  6stas,   a  su   vez,  constituyen  la  es-

cuela   de   aprendizaje   de   lo   que   es   la

sociedad  dominante,  del  rol  que  en  la

practica  les asigna  a  los  indrgenas, de  la

pobreza  que   les  genera,  de  la  domina-

ci6n    que    les   impone,   del   futuro   sin

perspectivas  que  les  deja.  De  hecho  las

Amazoni'a  lndi'gena
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ociedades  indfgenas  que  estan  logran-
o. mejores  respuestas son  aquellas que
an   sufrido   directamente   la   domina~
i6n,  y   los  ]i'deres  mss  claros,  los  que
an   pasado   por   las  escuelas  e  interna-

dos misionales,  por el  ej.6rcito, por pro-
ongadas     exberiencias.   urbanas,     por
upturas  a  veces tan  profundas  con  su

propia  tradici6n  que  cuando  se  resuel-
en   a   retomarla   tienen   tambi6n   que
olver  a   prenderla  o  incluso  aprender-

la,.en  su  mayor parte, por primera vez.
El  proceso  de  alienaci6n  en  la prac-

ica   tiene   consecuencias   mucho   mss
complejas,  ya  que  tambi6n  hay  indi'ge-
nas  que  encuentran. en  la econom`a de
mercado  alte.rnativas  que  les  producen
mayores   beneficios   personales   y   mss

poder,  y   se   convierten  en  trasmisores
de  la  ideologl'a  dominante  mucho  mss

peligrosos,  ya  que,  en  la  propia  lengua
vemacula,  apelan a  mecanismos de  ma-
nipulaci6n  mss  efectivosdebido  al  ma-
nejo  que  tienen  de  la  cultura  y  a  su  in-
serci6n  dentro  de  las  redes  sociales.  Y
es  que   asi'  como   I;  cultura  ha  dejado
de    ser    un    problema   exclusivamente
6tnico   para  ser  tambi6n  nacional.  Asi-
mismo   el   desarrollo  social  y  econ6mi-

co   implica   a   la   vez   la   inserci6n   de   ]a
sociedad   indi`gena   dentro   del   sistema
de    clases    sociales.     La   contradicci6n
de  clases  ha  comenzado  ya  al  interior
de  las  6tnias  y`es previsible que  se  agu-
dice  en  adelante.  Unicamente  una  me-

jor   comprensi6n   de   la   situaci6n   glo-
bal   y  de  sus  propias  posibilidades  co-
mo   hacedores   de   una   nueva   cultura

que,    sobre    una    base   tradicional,   se
apropie   de   elementos   de   la   sociedad
occidental,  pueden  fortalecer estructu-
ras   que   garanticen   un   desarrollo   con

justicia-
A   partir   de   la   reflexi6n   sobre   su

propia  realidad,  diversas  sociedades  in-
dfgenas   de   la   Amazonra  peruana   han
i`niciado   un   proceso  de  revalorizaci6n
cultural  que    se  expresa  a trav6s.de  los
siguientes  pasos:

1.-Afirmaci6n  de   su,propia  iden-
tidad.  defini6ndose   como   herederas,  y
a  su  vez  recreadoras,  de  una  tradici6n

particular,  rica  en  posibilidades y  crea-
ciones.  Esta autoafirmaci6n constituye
el   cimienl:o   basico  y  aporta  la  energi'a
necesaria    para    la    reedificaci6n   de   la
cu[tura.    EI   J`nosotros   somos"   (huito-
tos,    aguarunas,    ashanincas,   shipibos,
amueshas...)   empez6   a   afirmarsa   con
fuerza  desde  hace  un  par  de  d6cadas.
Los    reclamos   territoriales   deben    ser
entendidos    como    expresi6n    de   esta

26    Amazoni'a  lndi'gena

autoidentificaci6n.

A   la   identificaci6n   6tnica   ]e   ha  se-

guido   otra   de   tipo   gen6rico,   distinta
s'in    embargo    a    aquellas   clef inida   por
Darcy  Ribeiro  hace  ya tiempo, porque
mientras   eLl   caracter  gen6rico  que  ob-
serv6  61   era  consecuencia  de  la  p6rdia
de  la  especificidad  6tnica  a  causa de  la
dominaci6n,   no`  quedando   otros   ele-
mentos para definir  al  indio  que  los ex-
ternos   (rasgos   i i'sicos,   color,   etc.),   la
nueva  identidad gen6rica no es produc-
to  de  carencias  sino  del  descubrimien-
to  de  las semejanzas a pesar de  las dife.
rencias.   El   ser   6tnico   se  af irma   en   su
individualjdad,   pero   se   reconoce  tam-
bi-6n   en   la  del  otro.  Esto  es  lo  que  ha

hecho  posible  que  hoy  se  encuentren
sociedades  anl:afro  antag6nicas forman-
do   parte  de  una-misma  organizaci6n.
Surgen   con   fuerza   organizaciones   re-

gionales,  surbregionales,  continentales.

La   identidad   6tnica   y   la   gen6rjca,
mss  afectivas  que  ref [exivas  en  un  pri-

®.

mer   momento,   Comienzan   a   nul:rlrse
mediante   la   recuperaci6n  de  la  propia
historia.   Vemos  varios   intentos  de  re-
construcci6n   de   la  historia   llevados  a
cabo  por   los  propios  indi'ge`nas,  inten-
tos  que  por  cierto  tienen  por  delante
muchos   problemas  que   resolver:    £c6-
mo   crear   ahora   un   m6todo   para   su
trasmisi6n  tan   efectivo  como  el   de  la
tradici6n  oral,  donde  !o  importante  no
es  s6lo   lo  que  se  cuenta  sino  tambi5n
c6mo  se  cuenta,  donde  la  forma  no es
s6lo  el  ehvase  sino  tambi6n  parte  mrs-
rna del  contenido?

A  los  dos  tipos  de   identidad  antes
mencionados  (6tnjca  y  gen6rica)  se  su-
ma   una   mss,   todavfa   en   proceso   de
maduraci6n:   es, aquella  que  ahora  em-

pieza   a   vincular   sociedades   indi`genas
con  otras  no  indi'genas por el  hecho de
haber   ellas   comprendido   que,   coino
clase   social,   comparten   problemas  y
tambi6n    aspiraciones.     Este    tipo    de
identidad   se   viene  gestando   entre   so-
ciedades  que  pueden  o  no ser cultural-
mente   afines.   La   poblaci6n   indi'gena
amaz6nica   del   Perd   bordea  el  cuerto
de   miH6n  de     personas,  dentro  de  las
cuales  no   se   incluye   a   la  Jlamada   po`-
blaci6n  riberefia  amaz6nica que  es cali-
f icada  como  mestiza, t6rmino ambiguo

que   nada   dice     hacia  cual   de   los  ex-
tremos    (los   blancos   o   [os   indi'genas)
ella  se  incline.   En   la  medida  que  la po-
blaci6n  riberefia  esta  compuesta  o  par
ind]'genas  que  han  perdido  su  filiaci6n
6tnica   o  por   mestizos  amaz6nicos   in-
migrantes  que  se  han establecido como
agricultores    a   orillas   de    los   grandes
ri'os  para  dedicarse   a  la  agricultura  de

roza  y  querria',  a  la  pesca,  caza  y  reco-
lecci6n,  y  en  la  medida que sus modos
de    producci6n,    formas   de   organiza-
ci6n,  tecnologi'as,  creencias  y  posici6n
al    interior   de    la   estrubtura   nacio`nal
encuentran  puntos de contacto con  las
sociedades   ind i'genas,  nosotr`os  afirma-
mos  que  se  inclinan  mss hacia  estas dl-
timas.   Prueba  de   ello  es  que  en  el  de-

partamento  de  Loreto  (el  mss extenso
de   la  Amazon fa  perriana)  han  surgido
en   los   tiltimos  afios  organizaciones  re-

presentativas  que   agrupan   a  indfgenas
y   riberefios  en  tanto  productores  (de
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arroz,   yute,   mai'z)   que   enfrentan   los
mismos   problemas   de   precios   bajos,
falta   de   cr6ditos,   tenencia  de  tierras,
abusos   de   los   agricultores   mss   ricos,
desprecio  de   los  funcionarios  y  otros.

La  identidad  como  clase  social  tam-
bi6n  se  viene  consolidando  a  trav6s  de
organizaciones  de  productores  agrarios
que   agrupan   indi'genas  y   otros  secto-
res  con   los.cuales  ellos  no  tienen  afini-
dad   cultural'   Es   el   caso  de  las  organi-
zaciones   campesinas   regionales   y   na-
cionales,    en    las    cuales    lo;   indi'genas
amaz6nicos   estan   participando   desde
hace  algunos  afios  por voluntad  propia

(y    no  por  imposici6n  de  partidos  po-
ji'ticos)  por  haber  comprendido que su
causa  no  es  ajena  a  la  de  dichos secto-
res    (campQsinos   andinos   y   costefios,
obreros  agrfcolas,  colo-nos).

2.-  Creaci6n  de  organizaciones  re-
presentativas   como    instancias  de   go-
biernos  6tnico.   La  aparici6n de  federa-
ciones  6tnicas  ha  comenzado  a  poner
freno  a  los programas oficiales de desa-
rroHo  hechos  por  los  bur6cratas,  quie-
nes  parten   de   la  invenci6n  de  la  reali-
dad  y  planifican  en  funci6n  de  lo  que
deberia     ser     segcln.     su     imaginaci6n.

Con   distintos  grados   de   lucidez  y
6xito,   muchas   federaciones   indi'genas
elaboran  hoy  sus  propios  programas  y
los  ponen   en  practica,  logrando  en  al-

gunos  casos  articularlos  entre  sf  en  un
esfuerzo  por  responder  en-forma  inte-

gral   a   los  problemas  deta6tados.   Hay
en  estos  programas  tambi6n  un  esfuer-
zo  por hacer coincidir  el  desarrollo  con
la realidad,  es decir  con  los condiciona-
mientos  ambientales,  con  las  necesida-
des  sociales  y  con  las  posibilidades  de
la`  etnia  de   apropiarse   de   la   dinamica
del  desarrollo planteada.      .

El    ejercicio    de   gobiernos,   ademas
de-   servir  para  consolidar   la   identidad

y   fortalecer   estructuras   democraticas
de  participaci6n,  es  igualmente  una  es-
cuela   de   aprendizaje   para   los   indfge-
nas,     quienes  tienen  tambi6n   el  dere-
cho  a  equivocarse,  como  de  hecho  su-
cede    en     muchas    oportunidades.    Al
error secular de  los bur6cratas es prefe-
rible   el   de   los   indrgenas  porque  en   la

pra6tica    ellos    han    demostrado    que,
a  diferericia    de  los anteriores,  la expe-
riencia  sf   les  sirve  para  extraer  de  ella
conocimjentos    y    replantear    concep~
ciones y rumbos.
a  3.~   Retoma  de  conocimientos tra-

dicionales  o  mejor  dicho,  de  la ciencia
indigen,  ciencia  implfoita  como  sefiala
Gas6h6   (1979:    120)   refiri6ndose   a   la

manera  c6mo  6s`ta  se  expresa  a  trav6s
de    la   mitologia    (Berlin    1979)   y   del

quehacer  cotidiano.   La  ecologi`a  no  es
para   ellos,   como   sf   para   la   sociedad
occidental,   una  ciencia  nacida  a  partir
de   la   angustia  de   la  contaminaci6n  y
de  la  destrucci6n,  sino  de  ;la  compren~
si6n  del   bosque,  y  se  expresa  a  trav6s
de   las   formas   racionales   den   aprove-
chamiento   que   ha+n   creado   y   puesto
en  practica.  Junto  con  esta  retoma  de
conocimientos    tradicionales    se    esta
dando   tambi6n   e[-aprendizaje   de  co-
nocimientos   de   la   ciencia  occidental,"

pero  a  partir  de  un  esfuerzo  de  desa-
lienaci6n  de  la  persona.  No  se  cae  bajo
la  dominaci6n  ideol6gica  por tomar de
la  cultura  occidental   conocimientos  y
tecnologfas,  sino por sentirse  ap[astado

por  6stos  atribuy6ndoles  caracter  om-
nipotente,    por   la   destrucci6n   de   lo

propio   a   causa  de  una  irracional  valo-
raci6n  de   lo  ajeno.   De  lo  que  se  trata
es.que  la  sociedad  indigena`se  apropio.
del   conocimiento  de   la  sociedad .occi-
dental  y,  junto  con  el  de  su  cultura,  lo
asuma  dentro  de  su  estructura  social  y
lo  ponga  al  servicio de  una  concepci6n
de  desarrollo  definida  y  ejecutada  por
ella  misma.  Algunos programas alterna-
tivos  de`educaci6n  bilingtle  que  se vie-
nen   realizando  en  la  Amazonia  perua-
na,   entre   ellos  uno,   el   mss   reciente,

que  apunta  a   la  profesionalizaci6n  de
maestros   con   una  formaci6n   bilingtle
intercultural,  se  ubican  en  esta  I I'nea de
recuperaci6n   del   conocimiento   tradi-
cional.

EI   peligro   en  todo  trabajo  de  recu-

peraci6n  cultural  es  caer en  la folklori-
zaci6n  de  ta  culltura,  que  resulta de  re-
levar   elementos   cu[turales  descontex-
tuados,   aislados   de   la   realidad,   ol:or-

gandoles    importancia    en    sr   mismos.
Esto  es  lo  que  hace  el  Estado  cuando
entiende  como  cultura  s6lo  a  las  arte-
sanl'as,   las  danzas  y  la  mtisica,  que  en
este  caso  ya  no    estan  orientadas  a  la
satisfacci6n    de    n.ecesidades    sociales,
ni   son   expresi6n   aut6ntica   del   sentir
de   los   pueblos,   sino  a   la  satisfacci6n
del   mercado   turfstico:   Para   que  esto
no.suceda  es  indispensable  la  confron-
taci6n   continua  de   los  conocimientos

y   experiencias  cultura[es  con   la  reali-
dad  y,  a  partir  de  este,  su  depuraci6n
y  recreaci6n.

Los   pasos   antes   menci6nados   son
expresi6n   de   la   critica   de  las  soci6da-
des   indigenas   al   modelo   de   domina-
ci6n   que   se   les   ha   impuesto  durante
siglos.      La     profundizaci6n     de     esos

pasos   debera   llevar   al    replanteamien-
to   integral   de   la  concepci6n  de  desa-
rrollo.   Punto   clave   dentro   del   nuevo
modelo    sera    el    disefio    y    ejecuci6n
de  una  concepci6n  econ6mica  que  les

permita  pr.oducir  mayores  excedentes,
para  hacer  frente  a  las  igualmente  ma~
yores  necesidades  actuales,  y   a   la  vez
mantener   un    sistema   de   solidaridad,
como   el   de   la   reciprocidad,  que   ase-

gura    la   redistribuci6n   de    la    riqueza
y   el   fortalecimiento   de   los   lazos   so-
ciales.   Punto   clave   y  dif i`cil   ya  que  la
ecnomfa  de mercado, dentro de  la cual
se  desarrollan   I.as  sociedades  indl'genas
amaz6nicas,   tiene   una   16gica   contra-
ria   a   ]a   solidaridad   y   a   la   equidad   y
es   favorable,   en   cambio,  a   la   acumu-
laci6n,   el   prestigio   y  el   poder   indivi-
dual.
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