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PRESENTACION
El   presente   mlm.ero   plasma   diversos  esfuerzos,  alentados  por

COPAL  y  Amazoni'a   lndi'genei,  de  pasar  del  campo  de   la  denuncia
de  abusos y  la  formulacj6n  de  apreciaciones  espontaheas,  a  la  docu-
mentaci6n,  cuanti`ficaci,6n  y  analisis  de  los  procesos  que tienen  lugar
hoy  en  dl'a  en  la Amzonl'a. Sin  creer que el  conocimiento````correcto"
de  estas  realidades  ha  de  llevar  de  por  sl' a.I  disefio  y desarrollo de  las
pol I'ticas  de  aproximaci6n  debidas, consideramos necesario dicho co-
nocimiento   y .`conciencia   como   paso-previo   a   cualquier  actu.aci6n
en  la  regi6n  amaz6nica.  Es  necesario captar las condiciones estructu-
rales  de-la  regi6n  y  los  obsta'culos  en  su  desenvolvimiento.  En  tanto
ignorados  estos  aspectos,  son   las  propias  poli'ticas  oficiaies  las  q\ue
contribuyen  a  profundiza`r  estas  condiciones  limitando  asi'  la  poten-
cialidad que  la zona tiene de aportar al  pal's, al tiempo de crear condi-
ciones  de  vida  y  desarrollo  en  favor de  los habitantes nativos y colo-
Dos asentados en  la Amazon I'a.

EI  namero  que  hoy  presentamos  incluye  trabajos  que,  de,div.ersas
maneras,  buscan  descubrir aspectos de la propia  realidad  amaz6nica y
que   hasta   ahora   habi'an   venido   siendo   aproximados   con   criterios
apropiados   para   contextos   muy   diferentes.   Los  artl'culos  de  SaHy
Swenson.,  Jeremy  Narby,  Margarita  Benavides  y  S¢ren  Hvalkof apor-
tan  asi' tantos criterios como metodologl'as que contribuyen a estable-
cer  una  base  mss  firme  de  informaci6n  y  analisis `de la. realidad ama-
z6nica.  Dos  de  6stos  presentan,  ademas,  nuevos  tipos  de  aproxima-
ci6n a  di\cha   reaLidad   para   nuestra  revista.  El  primero,  en  \la  medida

que  es  resultado  de  una    orma de trabajo conjunta c-on  una organiza-
ci6n  -desde  la  fase  de  formulaci`.6n  de  la  investigaci6n .ha,sta  la  discu-
si6n  de  sus  implicaciones-1ogra  un  alcance y  relevancia  particulares.
El  se.gundo,  el  M.  Benavides,\ en  tanto  aborda  a  partir de  un  momen-
tortyrlist6rico' especl'fico  aspeG}to  ideo,16gicos,  sirve  de  b\ase  para  enten-
der   respuestas   n_ativas  actuales  referntes  a  problemas  vinculados  al
desarrollo.  En  su  conjunto,  el   ndmero  brinda  elementos  para  ir  en-
te`ndie,ndo\ Ia  configuraci6n  de  estructu`ras  de  poder regional, compo-
nente  esencial  de  la  interacci6n  entre  las  diversas  poblaciones conte-
nidas-en  el  Perd  actu)al.
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El    impacto    de`  la   agricultura
comercial   en   las   comunidades
nativas del Peren6.

Salty Swenson*

lntroducci6n

A  lo  largo  del  dltimo  siglo y  mediQ,
los Ashaninka  del  valle del  Peren5 en  la
regi6n   de   Chanchamayo   hah   `experi-
mentado   una   de  las  mss  prolongadas
campaiias  de  dominaci6n  militar,  eco-
n6mica  y  religiosa  impuestas  a  los gru-

pos   nativos   de   la   amazoni'a   peruana.
Protggb.nistas   de   unaL  rebeli6n  que  en
1742  expuls6  a  todos  los  na.tivos de  la
regi6n   por  una  centuria,  los  Ashanin-
ka,  fueron   mss  tarde  desalojados  del\
valle   de  Chanchamayo  al   tiempo  que
los  gobiernos   republicanos  determina-
ban-dominar  la que ya entonces se vei'a
como   una  de  las  mss  ricas  zonas  agri'-
colas  del   pai's.  Durante  la`primera  mi-
tad   del.  siglo  20,  la  empresa  britanica
The  Peruvian  Corporation, concesiona-
ria  de  500,000  hectareas  a  lo  largo del
valle-del  Peren6, se encarg6 de  la  ''con-

quista"  de  la zona  atrayendo-inmigran-
tes  europeos  y  de  la  sierra,  apoder5n-
dose de  la.s tierras Ashaninka, intentan-
do   controlar   la   mano  de  obra   nativa

y  su  movilidad,  y  creando  una  fuerte
dependencia  de  productos  manufactu-

          rados  entre  sus  trabajadores  Ashanin-
           ka.    Los   misioneros   adventistas   llega-

ron  tambi6n  en  esta  6poca, implantan-

rtylna  religi6n  que hasta la fecha ejer-
ce  una  poderosa  fuerza  en  las vidas de
los  nativos  de  la selva central.  La cons-`
trucci6n   de   la  carretera  Marginal   a  lo
largo`de   la   mayor  parte  del   valle  del

• Peren5, hacia Satipo, en  las d6cadas del

sesenta  y  setenta, trajo  consigo  la  mss
grande  oleada  de  migrantes.  Este  pro-
cesp  aceler6  la  emigragi6r}., ya  para  en-

       :%n:eascjjanjf:asd:'a::sAa::n;?ckhajs:e:::rey-
Tambo.

Aquellos  Ashaninka  (y  un  pequefio

porcentaje  de  Amueshal  que  viven  to-
davl'a  en  el  valle  constituyen  un  lop/o
de  la  poblaci6n  de  una  zona que fuera
el   centro   de  su  territorio.  Aunque  la
mayor  parte  de  las  tierras  que  actual-
mente  dcupan  han  sido  tituladas  bajo
las   leyes   de   comunidades   nati'vas   de
1974  y   1978,  6stas  se  cuentan  entre
las  de  in.as  baja  proporci6n  de  he6ta-
reas   por  familia  tituladas  para  comu-
nidades  nativas  en   la  selva.   La  mayo-
rl'a   de   6stas   hace  tiempo  que  fueron
rodeadas  por  colonos, de  modo  que la
ampliaci6n  de  tierras  comunales  es  s6-
lo   una   remota   posibilidad   para   unos

pocos  cas-os.  En  algunas  comunidades
las   areas   forestales   han   sido   virtual-
mente  destrui'das, y  en  la  mayori'a, los
recursos  de caza y pesca son sumamen-
te escasos.

Ante  estas  condiciones desastrosas,
los  Ashanika  del  Peren6  han  adoptado
como  estrategia  de  supervivencia  la ac-
tividad  que  atrajo en  primer lugar a  los
invasores  de  sus  tierras:   la  agricultura
comercial.  Sembrando  y vendiendo ca-
f6,  pl5tanos,  paltas,  cl`tricos,  mal'z,  pa-

paya,  cacao, achiote, y ocasionalmente
su   principal   producto   para   lajtlbsis-
tencia,  la yuca, los miembros de  las co-
munidades  nativas  pueden  -adquirir  los
requerimientos   mfnimos  de  protei'nas

que   ya   no  se  obtienen  en  el  bosque;
c6nstruir   casas   que-ya   no  se  pueden
hacer   con   materiales  locales;  enviar  a
algunos  de  sus  hijos  a  la  secundaria  y
librarse  del  sistema de peonaje para pa-
trones  que  caracteriza  la  economi`a  de
otras   regiones   Ashaninka.   Al   mismo
tiempo,   ellos   contindan   produciendo
una   mayor  proporci6n   de  sus  alimen~
tos`que sus vecino; colonos.      .

El   6xito   de    los   Ashaninka   como
agricultores   comerciales,  debe   ser  vis-
to,  sin  embargo,`dentro  del  contexto
de  la  agri'cultura  del  conjunto de  la  re-

gi6n  Chanchamayo-Peren6-Satipo.  Los
comuneros  han tenido "6x.ito" en  la si-
tuaci6n  de  extrema  escasez  de  tierras
y  de  suelos  cuya  aptitud  esta  en  fran-
co .deteri oro .

Este  arti'culos  des.cribe  el  actual  es-
tado  de  la  agricultura  Ashaninka  enngl
valle   del  Peren6. Se basa en  un estudio
asumidb  en  coordinaci6n  con   la  Cen-
`tral    de    Comunidades    Nativas    de   la

Selva   Central    (CECONSEC),  una  em-

presa  reconocida  legalmehte que traba-
ja  en   la  comer6ializaci6n,  activa  orga-
nizaci6n  de  las  comunidades  nativas  y
defensa  de  tierras,  salud  y  derechos  a
la  educaci6n.  Las encuestas fueron ela-
boradas   y   aplicadas   por   la   CECON-
SEC  a  padres de familia en  19 comuni-
dades,   para   conocer   los  voldmene.s  y
diversidad  -de  produ6tos  cultivados  en
6stas   (1).   Seis   de  estas  comunidades,
elegidas    por   su    representatividad   en
t6rminos   de   varios  factores   (tipo   de
cultivos,  distancia del  mercado)  fueron
luego  visitadas  par  la  eutora  y analiza-
das  para  obtener  informaci6n  mss  de-
tallada  acerca  de  la  producci6n  de  los
comuneros   y   de   la   comercializaci6n:
cultivos  vendidos,  d6nde  y  a  a  qui6n,

precios,, transpo`rte    y    asociaci6n    en
cu5les  de  los  cultivos  (2).  La  CECON-
SEC    consideraba   que   la   recolecci6n
de   esta  ,informaci6n  era  esencial  .para
la      elaboraci6n      de      una      estrategia
de   comercializaci6n  y  educaci6n  ade-
cuadas.    A   partir   del   an5lisis   de   9sta
informaci6n,     este     ;rti'culo     exami-
na    la.s    presiones    econ6micas    y    de
tierras  experimentadas  por  los produc-
tores Ashaninka, las estrategias adopta-
das  por  ellos  para  satisfacer sus necesi-
dades   con  sus  recursos,  y   la  urgencia
de   hallar   alternativas   que  permitan  a
la   agricultura   comercial   y   de   subsis-
tencia  prosperar  al  tiempo  de  detener
el deterioro de sus tierras.

La   agricultura   comercial   en   el   valle
del Peren6.

El  alto  grado  de  participaci6n  nati-
va en el  mercado agri'cola puede ser ex-

plicado   por  las  presiones  e   incentivos
-que    han    acompafiado   a    la   coloniza-

ci6n  de  la  regi6n.                                      '>
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Cuando   la  Peruvian  Corporation  se
retir6  y  se  termin6  de  quebrar  el  mo-
nopolio  de  la  comercjalizaci6n  de caf6i
a  lo  que  se  sum6  una  coyuntura de al-
za  de   los  precios   internacionales.   Los

peones  Ashaninka   y   Amuesha  vieron
entonces  la oportunidad de aprovechar
esta  situaci6n  y  la  experiencia  adquiri-
da  en   las   haciendas  para  ganar  dinero
sin  tener  que  someterse  completamen-
te  a  un   patr6n.  En   la  medida  en  que
los   colonos   aflui'an   a   la   zona   en   los
afios   s'esenta   y   setenta,  y   las   tierras
nativas  menguaban,  la  venta  de  caf6  y
fruta se  hizo necesaria para  muchos na-
tivos   para   compensar   la   desaparici6n
de,peces   y   caza.  Hasta  cierto  punto,
el  agotamiento  de los recursos madere-
ros'  ha  eliminado  tambi5n   una  fuente
alternativa   de    ingresos   para   aquellas
comunidades  reconocidas  desde  1974.
La  p6rdida  territorial,  debida  a  la  inva-
si6n  de  colonos  o  a  ^su  adquisici6n  ile-

gal  adn  constituye  una  amenaza,  y  los
nativos  son  a  menudo  obligados a  pro-
bar.  que  "usan"  la  tierra  -es  decir  la
cultivan  con  productos  comerciales  en
lugar  de  cazar' o  recolectar-  de  modo
de proteger sustierras de  la usurpaci6n.

La    infraestructura   de   la   coloniza-
ci6n    -carreteras,   centros   poblados-
han   hecho  de   la  agricultura  una  alter-
nativa   mss   factible   que   en   la'  mayor

parte  de  las  areas  de  la  selva. Parad6ji-
camente,    los    estructuralmente    bajos
precios pagados por los productos agri'-
colas  y  los  engafios  practicados  por fe-

gatones   e    inl:ermediarios   no   siempre
desalientan  a  los  productores  de  parti-
cipar  del  mercado;  aquellos que se  han
convertido  en  altamente  dependientes
deben   simplemente   producir  maydres
cantidades  para  ,cubrir el  monto  reque-
rido  de   ingresos  monetarios.  Por  otra

parte,   al   interior   de   las  comunidades
que  han   incorporado  colonos  que  tie-
nen  una  prat:tica  mss  expansionista,  y
en  el  conjunto de .Ia  regi6n  dada  la  pre-
si6n  sobre  las tierras nativas, los comu-
neros   se   sienten   obligados   a   ampliar
sus  chacras  comerciales  para  frenar  es-
tas   presione's   y   defender   lo   que   les

queda.

Mss    de   dos   tercios   de   la   chacra

promedio   de   un   c.omunero   del   Pere-
n6  de  tres  hectareas  esta  dedicada  a  la

producci6n   comercial.   El   660/o   esta
constitui'do   por   una   producci6n   que
esta  casi  rntegramente dedicada  al  mer-
cado   `(caf6,   cl'tricos,   paltas,   achiote,

cacao   y. papaya).  Del,resto,  una  pro-

porci6n   variable   de   los   cultivos   basi-
camente  orientados al  consumo, 420-/o
del    mai'z,   420/o    de    Los   platanos   y
60/o   de   la   yuca,  son   igualmente,co-
mercializados  (3).    El  cuadro  1  presen-
ta  esta  distribuci6n  promedjo  de culti-
VOS.

CUADRO  1

Distribuci6n  promedio de cultivos en

comunidades del Peren6.

caf6                      1.22  has.

platanos           0.42  has.
mai'z                   0.33 has.

yuca                    0.31  has.
ci`tricos             0.20 has.

paltas                 0.20  has.
achiote               O.15  has.
cacao                  0.12  has.

papayas           0.06 has.
Total                   3.01  has.

40.50/o
14.00/o
1 1 .00/o
10.30/o
6.60/o
6.60/o
5.00/o
4.00/o
2.00/o

1000/o

El  impacto  de  la  producci6n  nativa
en   la   economi'a   regional   es  evidente,
adn   cuando  su  voldmen  se  encuentra

por debajo  del' loo/o  que corresponde
al  porcentaje  de  poblaci6n  nativa en  la
zona.  Las comunidades nativas propor-
cionan  el  2.20/o  de   la  producci6n  de
caf6   en   el    Distrito   Agropecuario   de
San   Ram6n,  que  incluye  un  area  don-
de  ya  no  existen  comunidades,,4.70/o
de  la  producci6n  de  palta,    3.4  de  la

yuca  y  s6lo  1.70/o  de  los  cl'tricos. Su
mayor  contribuci6n  est5  en   los  plata-
nos  (9.60/o  de  la  producci6n  regional)

y  en, mai'z  (8.70/o)  (4).  La producci6n
per  capita  de  los colonos es mayor que
la de  los comuneros nativos.

La   producci6n   de   cultivos   perma-
nentes  entre  los  nativos  podri'a  incre-
mentarse    significativamente   en   unos

pocos  afros  en  la  medida  que  los  plan-
tones  reci6n  sembrados  (250/o  del  ca-
f6     sembrado,    670/o    del     cacao    y
820/o  de los cl'tricos, por ejemplo, em-
piecen   a   producir.   Que   esto   suceda
depende   de   una   serie   de   factores,  el

precio   en   el   mercado  entre  ellos;  Ios
cultivos  podri`an  ser abandonados o es-
casamente  atendidos, en favor de otros
cultivos  si  los precios sufren  una  de  sus
cal'das   peri6dicas.    En    algunas   comu-
nidades,   la   baja   productividad  que  re-
sulta  del  deterioro  de  la  calidad  de  los
suelos  o  de   la  falta  de  acceso  a  infor-
ci6n   sobre  t6cnicas``de  mantenimiento

pueden   implicar  una  mayor  tendencia
a   vender   productos   de   panllevar  que
tienen  ciclos  mss cortos, cuyos  precios
oscjlan,  menos  y  por  lo  tanto  son  mss
seguros.

selecci6n  de  cultivos  como  estrate-
gia de comerctalizaci6n.

\
Hasta    ahora.   se   ha   examinado   la

producci6n  de  una  familia  nativa  pro-
medio, y calculado  la suma total  de to-
da  la  agricultura  nativa coinercial  en  el
Peren6.   En   realidad,  se  puede  encon-
trar   una  amplia  gama  de  perspectivas
respecto  del  mercado,  tanto  si  se  con-
sidera   una   sola  .comunidad  con;o  si  se
sondean     distintas     comunidades,.    las

perspectivas  difieren  tambi6n   a  lo  lar-
go  del  tiempo.  El tipo de suelos que se
encuentra  en  las comunidades y el  area
de  tierras  disponible,  ademas  de  la  dis-
tancia  de  los  mercados,    precios  y  dis-

ponibilidad  de capital  son factores pre-
ponderantes  en  la determinaci6n de  las
estrategias  de  producci6n  y  comercia-
lizaci6n.    Incluso   la   religi6n   juega   un

papel,  ya  que  los  miembros  de  las  reli-
giones  evang6licas,  que  se abstienen de
tomar  bebidas  alc6h6licas,  venden   un

L

porcentaje  mss  importan`te  de  su  yuca
y   obtienen   mayores   ingresos   por  su
producci6n    que    los    comuneros   que
adn toman masato.

El   mapa   1   ofrece   una  perspectiva
geografica   de   la  selecci6n  de  cultivos
como   estrategia   de  mercado.  En  6ste
se  presentan,  para  cada   una  de  las  19
cornunidades  encuestadas,  los  produc-
tos   mss   importantes   en   las  hectareas
sembradas  (no  necesariamente  en  fun-
ci6n   de   los   voldmenes   o   el   valor  de
la   producci6n  vendida   (5).   El  cuadro
2   muestra  tambi6n  la  distribuci6n  de.
cultivos  en  cada  comunidad.  Dos  ten-
dencias  que  se  hacen evidentes a partir
del  mapa y este cuadro merecen ser co-
mentadas aqu i'.

La  importancia del  caf6

Puede   verse   que  el   caf6  es  el   pro-
ducto  mss  importante en casi todas las
comunidades,   Su   significaci6n   no  pa-
rece  estar  tan  condicionada  por la cali-
dad  de  suelos ni  la distancia del  merca-
do:   es  el   cultivo  mss  difundido  tanto
en   las  comunidades  en  terrenos  bajos
cercanos  al  ri'o  y  al  pie  de  la  carretera
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CUADRO 2

DISTRIBUCION  DE  CULTIVOS  EN  19  COMUNIDADES  (9e)

POFicENTAJE  DE  EXTENSION  /CHACRAS CULTIVADAS

ach iote             caf6            cftricos                   palta           p apaya                    rna iz              yu ca `             cacao             platanos

Aldea  Bajo
Pichanaki             12   A         90/o            loo/o         loo/o                  8o/o            40/o               120/o         120/o         200/o         140/o

Alto
Esperanza               4   A         0o/o            27o/o         25o/o               240/o           0o/o                 2o/o          2o/o         (3o/o)         (16o/o)

Alto
lncariado                8   A         0                   63o/o            |0/o                 0                   0                      13o/o        ,   90/o         (30/o)         (ilo/6)

Alto
Pufiizas                    1    A         80/o            600/o            50/o                  80/o        I   0                         |0/o           50/o         (30/o)         (ilo/o)

Bajo
Esperanza               3   A         40/o            150/o         250/o               200/o          0                        80/o         loo/o         (30/o)         (|60/o)

Boca  lpoki
Maunari                 17    A         40/o    '       330/o            30/o                  10/o            70/o                  70/o         150/o            0c              300/o

Capachari          .16    A         Io/o               80/o`       260/o              200/o            40/o                120/o          loo/o          (30/o)         (160/o)

Centro
Pumpuriani            6    A         4o/o            44o/o            5o/o                  7o/o            1o/o                12o/o          15o/6          2o/o            1oo/o

Cerro
Picaflor
Orito      `                13   A         3o/o            44o/o          90/o                  1o/o            0                         70/o         16o/o          100/o         loo/o

Chinari                     7    A          10/o           -720/o            0                         0                   0                         6o/o            80/o         (30/o)         (llo/o)

Eshcormes                                3o/o.       760/o            0                         0                   0                         3o/o          40/o         (30/o)       (Ilo/o)

Pachacutec            9    A         90/o            35o/o           0                        50/o           2o/o               230/o         130/o         (30/o)       (llo/o)
•     Pampa

Julian                      15    A         4o/o`      47o/o          4o/o                  o                   o                       18o/o          13o/o          (3o/o)         (llo/o)

San Jos6
de Alto
Kubiriani               14    A         2o/o            650/o            0                          0                   0                          70/o         13o/o        (30/o)         (110/o)

San Jos6
deAnapiari          18A         3o/o            530/o         .1o/o                  30/o            0       .               10o/o          170/o          (30/o)         (110/o)SanJer6nimodePuerto

tYurinaki5A3o/o400/o       1 0/o                  9CJ/6            90/o                130 /o           60/o          (30/o)         ( 160/o)

San  Miguel
Centro
Marankiari`           2A         60/o            290/o            40/8                190/o     `       1o/o                190/o            60/o            0                  |6o/o

Santa  Rosa
deubiriki             10    A       140/o            260/o         210/o                130/o            10/o                  40/o            20/o          (30/o)       .(|60/o)

Shintoriato          10   A       110/o            330/o           0                         50/o          120/o                180/®          loo/o            0                    120/o

Promedio                                  50/o          410/o           70/o                 70/o           20/o               100/o         loo/o         .40/o           140/o

(")  Ya  que  el  cacao  y  los  platanos  no  fueron  inclui'dos  en  el  primer cuestionario  cle  la  CECONSEC, se
ha  estimado  su  producci6n/chacra  en  base  a  los datos obtenidos  en  las 6 comunidades visitadas.  Se
ha  imputado  un  110/o  de  pl5t'anos  en  la  mayorl'a  de 6omunidades y  un  160/o para  aquellas ubical
das  inas  cerca  de  la  carretera  y  que  tienden  a  una  mayor  comercializaci6n  cle 6stos.  En  el  caso del

•    cacao  se  ha  estimado.su  participaci6n  en  las  chacras en  s6lo  30/o.
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Marginal,  comc>  en  las comunidades de
altura  y  suelos mss pobres. Es tambi6n
el   cultivo  comercial  mss  antiguo  en  la
zona.  Su   importancia  deriva  de  varios
factores.  Debe  mencionarse  su  signifi-
cado  hist6rico  eh  la  regi6n,  introduci-
do  al  Peren5  fundamentalmente  por la
Peruvian  Corpo`ration.   Aun  cuando  la

.     empresa  prohibi6  su  cultivo  por  parte
de   los  nativos   (y  el  de  todo  producto

•  agri'cola  comercial  en.el  area de  su  con-

si6n)   fue  en   6sta  que  aque!los  adqui-
rieron    la   experiencia   para   establecer

sus  propio's  sembri`os  y  manejarlos  co-
mo  en  el  caso  de  los  cultivos tradicio-
nales  de  achiote  y  huaco.  A   pesar  de
los engafios por parte de  los comprado-
res  y   las  bajas  peri6dicas  en  el  precio,
el  caf6  ha  resultado  muchas  veces  mss
facil  de  manejar  y  mss  barato  que por
ejemplo    los   ci'tricos,    otro   producto
principal   de   la   regi6n,  y   su   valor   por

.  hectarea,  a  pesar  de  las oscilaciones, es

alto.

El    caf6    ademas    es   aspecialmente
conveniente    para    los   suelos   en   pen-
diente.  y   el   clima   y   altura  del  Peren6.

'    La 'sombra  de   los  cafetales  protege  el

suelo     de     los     efectos     erosivos     del
sol    y   la   lluvia.   Cuando   es   sembrado
a   la  sombra  del   pa6ae,  que  aporta`ni-
tr6geno  al   suelo,  el  caf6  es  un  cultivo
apropiado y  bastante sostenible.

Las   comunidades   en   las   cuales   el
cafe  constituye  casi  el  tlnico  producto
comercial  de  importancia  (aunque pro-
bablemente   yuca,  mai'z  y  platanos  se
vendan   en   pequefias   cantidades  a   los
colonos   vecinos).   tienden   a  estar  ubi-
cadas  a  grandes  distancias  de  las carre-
teras.  El  caf6 tiene, en  relaci6n  a  la  rna-

yori'a   de   otros   productos   locales,  un
buen   precio  por  kilo   (por  ejemplo  I/.
15.00   el   aiio   pasado   c6ntra   I/.1.00

For  el  mai'z), y  no  se  malogra en el  ca-
mino  como  sucede  con  paltas y frutas.
Inclusive    es    po;ible    guardarlo    para
venderlo ,a  lo  largo de varios meses ase-

t    gurando   ingresos  constantes,  si   el   co-

munero`     no   tiene    mayores   deudas.

El   caf6,   entonces,   representa   una
estrategia   basica   del   agricultor  nativo   ,.
ants  el  mercado,  dada  su conveniencia
a    las    suelos   y    su`valor   econ6mico.   .

La diversificaci6n

Al  mismo  tiempo,  en  la mayorl'a de
las  comunidades  los  comuneros procu-
ran  tener  una  variedad  de.cultivos  co-
merciales.    L.os   pl5tanos   son,   despu6s
del  cafe,  el  producto  m5`s  jmportante,
por .su  experiencia  d`eocultivo  y  su  rna-
duraci6n   constante  a  lo  largo  del  afio.

Esta   diversificaci6n   es  una  estrate-

gia  dtil  frente  a  los  peligros del  merca-
do,   cuando   una   familia   depends   en

gran  medida  de  la venta de sus produc-
tos  '   Tener   varios   cultivos   protege  al
comunero  frente  a  la  oscilaci6n  de  los

precios  y frente a  las eventuales plagas.
Este  sistema  asegura  tambi6n  una  can-
tidad  inl'nima  de  ingresos a  lo  largo del
afio,   en   lugar  de  concentrarlos  en   un
dnico  peri'odo.

La  mayor  concentraci6n  de  esfuer-
zos  en   el   caf6  en   las  comunidades  al~
tas  y  mss  alejadas  se  explica porque  la
ausencia  de  carreteras  no es tan  cri'tica
respecto  de  6ste  cultivo,  el  caf5  es me-
nos,susceptible   a   suelos   acidos   y   en

pendiente,  y  porque  siendo  un  cultivo
que  demanda  mucha  intensidad de tra-
bajo   rimita   relativamente   las   posibili-

dades   de   una   diversificaci6n   propor-
cional,   dado   que   el   uso  de   mano  de
obra  asalariada  es  memo;  en  estas  zo-
nas.   Por   otra   parte,   estas   comunida-
des   responden   mss   lentamente   a   los
incentivos  del   mercado   y  tienen   limi-
taciones    aparentes   para   dedicarse   al.
cultivo de frutales.

.\

Sin   embargo   los  ci'tricos  y  la  palta
no   est5.n   limitados   a   ls   comunidades
bajas,  aunque  crecen   mejor  en   los  te-
rrenos   aluviales  que   en   la  altura.  Pero
en   el   caso  de   los  ci'tricos,  adnque  su
cultivo  parece  estar  extendido,  se  tra-
ta  mss bien todavi'a de  una fase experi-
mentaL  e`n  las comunidades   La  mayor

parte  de  los  arboles  (820/o)   han  sido
sembrados   recientemente,   tal   vez  co-
mo  respuesta  al  virus  que  destruy6  los
valiosos  papayos  en  toda  la zona, al  es-
tablecimiento     de   plantas  de  servicio
de  ''lavado"  de  ci'tricos   en  el  alto  Pe-
ren6  y  las  inversiones  prevista§ en  nue-'
vas  plantas  y  lineas  de  trar;sformac`i6n
de  ci'tricos  en  Chanchamayo.  Tomara
tiempo   saber   si   los  cl'tricos  pro.spera-
ran  en  todos  los  tipos  de  suelo      ,  en

que  han  sid6 sembrado`s.
Los    precios    del    mercado   tienen

tambi6n  un  impacto  signif icativo  en  la
selecci6n  de  cultivos. Cuando comune-
ros  pertenecientes  a  dos  comunidades
fueron    preguntados   si   teni'ah   paltos

-en 6poca de cosecha-la mayori'a  res-

pondi6  que  no,  aan  cuando  s6js meses
antes    habi'a    respondido   tenerlos.   A
cambio   contestaron   que   habi'an  sem-
brado  mai'z.  Es  decir,  habfan  abando-
naso  sus  paltos  -por  el  momento- e
invertido   su   tiempo  en   el   cultivo  del
mal'z  que  entonces  teni'a  un  valor  mss
alto  que  los primeros.  En  otra comuni-
dad  se  habi'a  sembrado  achiote para   la

:e°csjebcj:a,o:eve'n9t8a:o#cxj::C::tj,V38d5:

Sin   embargo,   analizar   el   mercado
desde   la   comunidad   no   resulta   tarea
facil.  No  es  s6lo  que  los  precios de  los

productos  de  exportaci6n,  como el ca-
f6,   estan   sujetos   a   enormes   vaivenes
anuales,  sino  que dentro del mismo va-
Ile   se   encuentran   grandes   variaciones
en  los  precios  pagados  a  los  producto-
res.  En   el   caso  del   caf6,  se  pagaba  en

I.unio    de    1985    un    promedio    de\l/
11.00  por kilo en  una  de  las comunida-
des  y   I/   .16.00  en   otra;  la   palta   era
comprada  promedios que  oscilaban en-
tre   I/.10.00  y   I/.16.00  por  caj6n   en
noviembre,  los  pl5tanos  entre  I/.  0.35

y   I/.  0.80   por  kilo,  en  diciembre;  los
ci'tricos  a   I/.   3.20  y   I/   15.00  por  ca-

j6n  en  julio  y  el  mai'z,  a  precios de  di-
ciembre,   entre   I/.1.00   y   I/.  2.62   el

~kilo.

El   valor  relativo  por  he.ctarea  para
cac|a  producto  -lo mss  importante pa-
ra  un   agricultor~  es  igualmente  varia-
ble.  Mientras   los  valoras  promedio  de
los  mss   importantes  cultivos  era  el  si-

guiente:   papaya   (I/.  25,821/ha.),  caf5
(I/.    4,132/ha.),   cacao   (I/.   3,516/ha),
pl5tanos    (`1/.    3,244/ha.),   achiote   (I/.
2,777/ha.),   mai'z   (I/.2,551/ha.),  ci'tri-
cos   (I/.  4,564/ha.)   y   paltas  (I/.1,929/

ha.)   6stos  variaban  considerablemente
de  una  comunidad   a  otr`a.   El  6af6  ge-
neralmente    lograba    mayores    valores

por  hectarea  (sin  contar la escasa papa-
ya  cuyos  precios  se  han  elevado  nota-
blemente  debido   al   virus  que  ha  veni-
do   afectandola),     pero   el   achiot6,  el
mal'z   y  el   platano  frecuentemente  ar-   `
ternaban   su   posici6n.`  Esto   se   debl'a
tanto    a  las diferencias de precio como
a  la productividad diferenciada.

Algunas~de  estas diferehcias pueden
ser  explicadas  t;mbi6n`  por el  he'chp de
que   los   comerciantes   aprovechan   de
los    productores   sin    informaci6n    de

proyecciones    de    precios   agrl'colas   o
que  car`ecen  de  alternativas debido a la
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falta  de  transporte.  En  una comunidad
ubicada   en  un  camino  vecinal,  se  en-
contr6 `que   los   comuneros   tienden   a
vender   a    comerciantes   que   llegaban
con   sus  camiones;  6stos  comerciantes
pagaban'en  especies   (vrveres  y  carne)
sobrevaluando  los  productos  industria-
les  y  subvaluando   lbs  productos  agri'-
colas  a lo que se suman descuentos por
costos   de   comercializaci6n   en   hasta
250/o.  Esto  se.suma  al  looo/o que los
intermediarios   ganan   antes   de  que  el

producto  Hegue a  Lima.

La  diversificaci6n  de  los cul{ivos co-
merciales  y   los  cambios  peri6dicos  en
la    selecci6n    de   cultivos   constituyen
esfuerzos  para  lograr  una posici6n  mss
segura  frente  al  mercado.  Sin embargo
estos  esfuerzos  es fan  limitados  por  la
calidad  de  los  suelos,  la  disponibilidad
de capital  y  la capacidad d6  la  mano de
obra   familiar  de  dedicar  su  tiempo  .a
estas  .actividades.  Estan  condicionados
tambi6n  par  la  naturaleza del  mercado
mismo,  su  inestabilidad  y su estructura
discriminadora  frente  al   m5s  pequefio
de  los  pequefios  productores  -el  agri-
cultor   nativo.  Afortunadamente  estos
agricultores  pueden acin contar parcial-
ment`e  con  su  propia  producci6n  para
el `consumo.

a  €Nativos a Compesinos?

Al   interior   de   las'ciencias  sociales

que  se  ocupan  de  la  Ainazoni'a   se vie-
ne  dando  un  -debate  en  torno  al  pro-

:aes,:t::.caacT;pnesdi:izaa;i::,.a::6:S:Ti:v:ua:
mercado, caracterizada  por el  aj-uste de
sus  patrones  de  producci6n  a  las  fluc-
tuaciones    del    mercado,    significa   I.a

i.:sTppure:s£'r::a:c:;:n:dae:,a:gro:sTiefa:cie::ca:t:;!#
escasamente   distinguibles  de   los  cam-

pesinos  colonos de  la zona en te'rThinos
de  sus  formas  de organi2aci6n  o de sus

prioridades     sociales    y     econ6micas.

Cierto es que  la presi6n  sobretierras
y  recursos,  en  la medida que no permi-
te a la poblaci6n  nativa c.ntinuar satis-
faciendo   muchas   de   sus   necesidades
aut6nomamente  en  base  a sus recursos

::atij:i::a:eosmc:rucsja,::uC:mabsj:vheazcjtar::

:i:::;::. u: :e : let::::i 6: e cT:tsu,r:,lst:i:nai;
agri'colas   tradicjonales,.tales   como   el
des`Canso   de   las  tierras  pdeden  hacer-

se   irrelevantes;  el  agotamiento  de   los
recursos   de   pesca   y   caza   implican   la

p6rdida  de  importantes mecanismos de

:::jjae`izt:C{d6en`:og:uue;I:sr°dfeu:::dca:nd°e-
tiempo   para   la   agricu'ltura   comercial

pu,eden   afectar  adicionalmente   la   re-
producci6n  del  conocimiento  nativo; y
la   aplicaci6n    del   monoculltivo   en   la

producci6n   comercial   reduce  la  nece-
sidad   de  familiaridad  con  docenas  de
variedades  de  plantas tradicionalmente
sembradas   para   consumo. `Puede  pro-
ducirse  una  diferenciaci6n  social  en  la
medida  que  a\lgunas  familias prosperan
en`  la  actividad  comercial   y  empiezan
a  dar  prioridad  a  relaciones  personales

que  les  resulten  mss  ventajosas al  inte-
rior  o  fuera  de  la  comunidad,  en  lugar
de   las  relaciones  tradicion`ales  mss  re-
distributivas   de   la   soc`iedad   Ashanin-
ka.  (7).  El  resultado final  seri'a el  reem-

plazo  de  valores  y  conocimiento  n`ati-
vo   por   aquellos   introducidos   por  los
colonos.

Adn  cuando  este estudio no preten-
did   medir   tales  cambios  sociol6gicos,
algunas observaciones de`ben ser hechas.
A  pesar  de  la  escasez  de  tierras,  la rna-
•yori'a   de   las   comunidades  Ashaninka
no  s6  han  parcelado  internamente, sal-
vo  aquellas  que  nacieron  de  ventas  de
tierras a  los  nativos a finales de` la d6ca-
da  del  ciencuenta en el  alto Peren6.  En
cambio   e.I   control   comunal   se  ha   re-
forzado  en   tanto  un   comunero  debe
generalmente    recibir    permiso    de    la
asamblea  comunal  para  abrir  una  nue-
va  `chacra   en   un   lugar   especl'fico.   El
uso  del   idioma  nativo  es  predominan-
te,  como  tambi6n  lo  es  el  uso de cush-
mss   por   parte   de   las   mujeres   bilin-

gtles  y  monolingties,  incluso  en   aque-
llas  que  viven  en  la  margenes  de  la  ca-
rretera  Marginal,  y  estan  `por  lo  tanto
en    contacto   cotidiano   con   patrones
culturales  occidentales.  (Ya  que  el  to-
cuyo   con   el   que  se  confeccionan  ac-
tualmente   las   cushmas  es  costoso,  Ia
actividad  corhercial  mantiene  en  reali-
dad   esta   afirmaci6n   de   la   identidad
cultural).   La   participaci6n   en   la   CE-
CONSEC  es  consistente  a  pesar  de  la
dificultad  de  esta  organizaci6n  de  so-
brevivir  a  nivel  co-mercial  en  el  merca-
do  altamente  competitivo de Chancha-
mayo.   Las  asambleas  y  reuniones  son
conducidas   en    idioma   Ashaninka    y
son   un   foro\  importante   para  planifi-
car   respuestas\ a   problemas  entre   los
Ashaninka   de   un   lado   y   los  colonos

y  el  Estado de otro, se trate de invasio-
nes  de  tierras,  o  de  insati.sfacci6n  co-
munal   raspecto  de  un  maestro  mesti-
zo.

Los  Ashaninka   del  Peren6  mantie-
nen  un  contacto frecuente  con  `las  co-
munidades,     mss     tradicionales,     del
Tambo,  Ene  y  Pichis  y  del  Gran  Pajo-
nal.  Muchos  j6venes  del  Pichis  migran
estacionalmente   al   Pere`n6   para   la  co-
secha  de  cafe  y luego se casan con mu-
jeres  Ashaninka  de   la  zona.  Los`Pajo-
nalinos, sumamente tradicionales; al ser

preguntados  acerca  de sus socios de in-
tercambio  del  Peren5  responden   `'son
como  nosotros". Los habitantes del va-
Ile  del  Pichis, muchos de los cuales so`n

primera   o   segunda  generaci6n  de  mi-
grantes Ashaninka  del  Peren6 ven  a sus
parientes   y   p.aisanos   de   6ste   dltjmo
co'mo  ''mas  adelantados"  en  un  senti-
do  material, pero al mismo tiempo con
mss  conocimientos acerca  de  la  verda-
dera  cultura  Ashaninka  porque recuer-
dan  mejor  y  practican  las  costumbres
de  los antiguos.

`En  f6rminos de batrones de produc-
ci6n,   las  compaiaciones  entre  nativos
y  colonos  de  la  reg`i6n`  de  Chanchama-
yo  se  revelan  consistentes, arin  cuand.o
no  siempre  haya  diferencias  notables.
Los  Ashaninka  del  Peren6  tienen  me-
nos   acceso   a  tierras  que   los  colonos:
690/o   de   los  colonos  tienen   mss  de
10-has.   comparado  con  un  580/o  de
nativos  (calculando hecta'reas por fami-`
lias en  las comunidades  (9). Mientras la
chacra  promedio  hativa  tiene  tres  hec-
tareas,  730/o  de  los  colonos  cultivan'
mss  de  cinco  heotarea's  (9),  iinplican~
do   que   los   colonos   no   s6lo   venden
ma's,  sino  tambi6n  tienden  a  usar  rna-
no  de  obra  asalariada,  ya  qre  la  agri-
cultura  en  la selva no se presta a tecno-
logl'as ahorradoras de mano de obra. El
750/o   de   las   chacras  de   los   colonos

suele   estar  dedicada   a   cultivos   pura-'
mente  comerciales,  comparado  con  el
660/o   de   una  chacra  nativa.   La  dife-
rencia esta  mayor`mente en  los ci'tricos,
un  cultivo  cuya  producci6n  a nivel  co-

•mercial `es  nueva  en  la  mayor  parte  de

las   comuhidades   debido  al   considera-`
ble  capital   y  mano  de  ob;a  necesario\s

para   su   establecimiento    y    manteni-
miento.   De   los   cultivos  de   panllevar,`   `
los  colonos  deben  estar vendiendo una

proporci6n  mayor  que  los  nativos, \da-
do  que  el  porcentaje de producci6n de
las  comunidades  nativas  en  el`  valle  no

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



se   condice  con  e`l  porcentaje  de  la  po-

blaci6n   comunera  como  hemos  visto.
Las  comunidades  nativas  venden  s6lo

3.4   de    la   yuca   comercializada   en   la

regi6n.

La  relativamente  baja productjvidad
lograda   por   los   productores   nativos,
como   puede  verse  en  el  cuadro  3,  es

-evidencia  de  que  las  t6cnicas  produc{i-

vas   nativas   no  son  meramente  copias

de   las  practicadas  por  los  6olonos. Se

ha   sefialado   que   la   agricultura   nativa

en  la  selva  se  ha  caracterizado siempre

por  su   baja  productividad  por  unidad
de   tierra,   mss   no  por  unidad  de  tra-
bajo  (11).  Es  decir,  las  chacras aparen-

temente  ca6ticamente  o'rg?nizadas, ex-
tensivas    mss    que    ihtensivas,    produ~

cl'an   suficiente   comida   para   comple-
men.tar  lo  que  se  cazaba,  pescaba o  re-

..  colectaba,  sin  requerir  tanta   man6  de

obra   como   para   sustraerla   de   act`ivi-

dades    tradicionales    mss    placeriteras.

Hoy  en  dl'a,  el  tiempo que  sobra  des-

pugs  de  las  actividades  productivas pa-
.ra  el   mercado  todavi'a  sirve  para  man-
tener   las   relaciones   sociales   y   practi-

car  las  actividades  productivas no agri'-

\    colas,   aunque   con   menos   6xito.  Sin
embargo,  hoy   las  .condiciones  que  ha-

ci'an     el     sistema     tradicional    factible
-grandes   extensictnes   de   monte  que

conservaban   la  fertilidad  de  los  suelos

y  abundancia  de  pesca  y  caza  que  ha-
I  cl'an  que `la  agricultura  tuviera  una  im-`

portancia   secundaria   en   la  dieta-  ya
no  ,existen.   El   sistema   tradicional   de

baja   productividad   se  topa  con  bajos
rendjmientos   debido   al    deterioro   de

los   suelos.   Eventualmente  ,la   produc-

tividad   por   unidad  de  trabajo  podri'a
tambi6n   haber   bajado,  de   modo  que
el   agricultor  no  gane  con  su  esfuerzb

una compensaci6n adecuada.

Sin  embargo,  el  sistema  que  practi-

can  los  colonos  no  puede  siq'uiera  sos-

tenerse,   por  lo  tanto  tampoco  ofrece
una   alternativa.   El  colono  ti'pico  pro-

venient6  de  la  sierra  sembrara  en  cual-

quier    lugar,   adn    si    se   trata   de   p`en~

#:ni:StednesjTaa.*u5e:,\::adq°use'yc::nft::-
con   capital   propio  o  cr6dito  agri'colas

invertiran   en  abono,  pesticidas  y  lim~

piezas  de   la  chacra.  Aunque  el   rendi-
miento   inicial   sea   alto,  algunas  de  es-

tas  inversiones  suelen  acelerar  el  dete-

rioro    del   suelo   tropical,   a   diferencia

de   las  practicas  tradicionales,.  El  des-

hierbe   frecuente,   por  ejemplo,  puede

contribuir   a   la   erosi.6n   porque  las  llu-

vias  lavan  el  suelo  mss facilmente.  Des-

puss  de  un-os afios, los gastos en'abono

pueden   llegar  a  superar  el   valor  de  la
cosecha,.   Los  pesticidas  pueden  actuar

al    principio   pero   luego   las'plagas   se

hacen   resjstentes.   El   cultivo   del   caf6

a  pleno  sol  =adn  +ecomendado por  el
Banco  Agrario-en  el  caso  de  colonos
capitalizados  conserva`  las  plantaciones

por  mucho  menos  afios  que  su  cujtivo
bajo   sombra   de  `arboles.   Lograr  altos

rendimientos   implica     tambi6n  el  mo-

nocu'ltivo,   lo   que   f6menta   las   plagas.

La   reacci6n  colona  al  deterioro  de  1'

suelos    casj    est6riles   es    abandonarlas

para   ocupar   nuevas   parcelas  en  ,areas
aan   no   agotadas,   ya   que  perciben   la

selva   como   una   fuente   inagotable  de

tierras.   Es  debido  a  estos  factores  que

la    productividad   agrl'cola   eri   la   zona

deichanchamayo   y   en   toda   la   selva

alta    est5    disminuyQ.ndo,    en    lugar   de

aumentar   (12).   Una  estrategia  de  alta

tecnificaci6n   y   altos  y   rapidos  rendi-

mientos   corresponde   a   criterios   ba'si-
camente   econ6micos   que   no  siempre
coinciden   con   una   estrategia  ecol6gi-

Ca.

Los     Ashaninka    generalmente    no

muestran    una   tendencia   a    copiar    la

experiencia   de   los   co`lonos,   cuya  rela-

ci6n con  la tierra  es casi  puramente

econ6mica.  Tampoco  suelen  presentar
los    rasgos   de   desintegraci6h    y   frag-

mentaci6n  social  que  caracterizan a  los

campesinos  colonos  quienes  salidos  de

sus   tierras   y   comunidades   de`  origen,

tiejiden  a  no  generar  una  organizaci6n

comunal.   Al   mjsmo   tiempc),  los  nati-

vos   se   encuentran   cada   vez   menores
oportunidades   de   practicar  los  patro-
nes  de   los  agrjcultores  de  subsistencia

frente   al,  mercado:   participar  cuando

resulta  ventaj.oso,  retirarse  cuando  no.

Como  en  el  restQ  de  Chanchamayo  las
tierras   y   la   poblaci6n  de   I,as  comuni-

dades  natl.vas  e§tan sometidas a  un ere-

ciente  empobrecimiento.   Una  revjsi6n

de  las  comunjdades  que  se  encuentran

bajo   seria   escasez  `de   tierras   muestra

como    las   comunidades,  -tan   elasticas

pueden   llegar  a  quebrarse  bajo  presio-
nes 6xtremas.

La  insuficiencia  de  tierras  y  la  agrjcul-

tul.a de subsistencia.

Las  comunidades  nativas del  Peren6
est6n   en   una  de  las  p`eores  sit`uaciones

respecto  de  las  comunidades  amaz6ni-

cas  en   cuanto-a  `tierras.   En  las  25  co:

munidades  de   las  cuales  se  obtuvo  in-

formaci6n  sobre`po9laci6n   y   relaci6n

tierras/hombre  se  presenta   un  prome-
dio  de   17.1    hectareas  por  familia.  Al

eliminar   la   comunidad.  de  Chamiriani

por   ser   un   caso   especial  con  mss  de
100  has.  por  familia,  ej  promedio baja

a    13.6,   el   que   refleja   mejor   la''situa-

ci6n   en   la  gran   mayori'a  de,las  comu-

nidades.  En  contraste  otras zonas veci-

nas   Ashaninka   tjchen   promedjos   de

23,4   hect5reas  por  familia  en  Satipo,

210   en   el   Ene   y   194.3   en   el   Pichis.

Existe  incjuso  un  debate  en  torno  a  la
suficiencia   en  esta   djtima  zona,  dado

el  alto  porcentaje de tierras que no son

de   aptitud   agrl'cola   y   que,   de  hecho

son  delimitadas  como  terrenos  de  ce-

si6n   en    uso   para    comunidades   nati.

vas  (,3).

De   las   13.6   has.   por  familia   c`omo

promedio   de   las  comunidades  del   va-
lle   se    puede   asumir    un   maximo    de

5o0/o  con  aptitud  agropecuaria  segdn
calculos  de  ONERN   y  el  Ministerjo de

Agricultura, ,es  decir  6.8  has. .por fami-

lia.  En  sist6mas  tradicionales,  que  per`
` miten   la   regeneraci6n   de   los  suel'os   y

bosques,   se   estima   una   cantidad   mi'-

nima   de    15    has.   de   aptitud   agri'cola

pars   la  subsistencia  de  una  familia  na-
tiva.  Este  estimado  supone que  la\fami-

lia   abre  ,poco   mss  de   una   h6ct5rea  al

afio  y  que  el  peri`odo de descanso  para

recupprar   la   fertilidad   del   suelo   es  de

20  afios  (14).  Con  no  mss  de  7  has.  Ia

tierra  descansari'a s6lo  4  ajios.

En    parte    la    adopc.i6n   de    la   agri-

cultura    comercial    es   ya   una   adapta+

ci6n    a    esta     limitaci6n.    Una    familia

in,antendra  tres  hectareas  pero  dos  de
6stas   seran   de   cultivos   permanentes.

Teniendo     una    hectarea.   de,    cultivos
anuales,   los   mismos  qLle  tienen   ciclos

de   crecimi,ento   de  hasta   un  afio  y  se
'combina'n   con   la   secuencia   de   inal'z-

yuca-pl6tano   por   espacio   de   un   pro-
medio   de   2   a   3  afios,  se  puede  con-
cluir  que  se   requiere  abrir  media  hec-

tarea   cada   afro.   Puede  entonces  dejar-

se  en  descanso  al  resto  de`  la tierra  por

un  plazo  de  unos  ocho afios,  lo  cual  es

adn    insuficiente   pero   mejor   que   los

4'  afios.   Esto   signif ica  necesariamente

una  dependencia  mayor  de  la  compra

de   productos  alimenticios  y  arti'culos

de consumo.
'

Cuando  menos  tierra   hay  mss  ino-
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1.   CA 600/o, AE 80/o, PA 80/o, Cl  50/o, YU  50/o, MA  IO/o  (-10 has/flia)

2.   CA 290/o, P.A  190/o, MA  190/o,   AE 60/o, Yu  60/o  (-10 has/flia).

3.   Cl  250/o, PA 200/o, CA  150/o, Yu  100/o, MA 80/o, AE 40/o  (-10 has/

fl ia) .

4.   (330/o)/ CA 270/o, Cl '2'50/o, PA 240/o, MA 20/o, Yu 20/o  (10~21  has/

f , ia) .

5.   CA 400/o, MA  130/o, PA 90/o, PY 90/o, Yu 60/o, AE 30/o, CI  1 O/o (10-

21   has/flia.)

6.   CA 440/o, Yu  150/o, MA  120/o, PA 70/o,, CI  50/o, AE 40/o,

`(10-21   has/flia).
PY 10/o

7.   CA 720/g, YU 80/a, MA 60/o, AE  IO/o   ,(-10'has/flia).

8.   CA  630/o,  MA  130/o,  YU  90/o,  CI  IO/o  (10-21  has/flia).

9.   CA 350/o, MA 230/o, YU  130/o, AE 90/o, PA 50/o, PY 20/o  (10-21  has/

f I ia.)

10.   (420/o)  C,A 260/o, CI  210/o, AE  140/'o  , PA  130/o,  MA 40/o,    YU  20/o,

PY  IO/o  (10-21     has/flia).

11.   CA 330/o,'MA  180/o, PY  120/o, AE '110/o, Yu  100/o, PA 50/o  (10-2.1

has/i,ia).

12.   MA 120/o, YU  120/o, CA  106/o, CI  100/o, AE 90/o, PA 8b/o, PY   4o/o

(10-21  has/flia.)

13.   CA-440/o, YU  160/o, Cl  90/o,  MA 70/o, AE 30/o, PA  IO/o  (+ 30 has/flia)

14.   CA 440/o, Yu  160/o, CI  90/o, MA 70/o, AE  20/o  (10-21  has/flia).

15`   CA 470/o,  MA  180/o, Yu  130/o, AE  40/o, Cl  40/o  (1'0-21  has/flia.).

16.   (640/o),/CI  260/o, PA 200/o, MA  120/o,`YU  100/o, CA 80/o, PY 40/o,

AE  IO/o  (10-21   has/flia).

17.   CA 330/o, YU  150/o, MA 70/o, PY 70/o, AE 40/o, CI  30/o, PA  IO/o(10-

21   has/f]ia).

18.`  CA 530/o, YU  170/o, MA  100/o, AE  30/o, PA 30/o, Cl  lo/o  (+ 30 has/

i , ia. ) .
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per.ante   se   hace   esta   estrategia.   Cua-
tro   de   las  comunidades  e'n  el  estudio
-Alto   PuFiizas,   Bajo   Esperanza,   Chi-

nari  y  San  Miguel  Cefrtro  Marankiari-
•poseen  menos  de  10  has.  por familia y

se  estima  que  menos  de  5  has.  por fa-

milia  de  ti6rra  agropecuaria,  de  la  que

una   cantidad    pequefia   es   especl'fica-'

rheinte  agri'cola.   En   estas 4  comunida-

des  se.encuentra  dos  tendencias  p.reo-

cupantes  (ver-mapa  1).

La diversificaci6n extrema.

cj6:nd3ed:h'::a:i:°,Tup::ddaudcecsj'6ane;ecehpa-
diversificado  mss  que  en   las  otras  co-

munidades  del  valle.  Sj  bien  la  diversi-

ficaci6n   de   productos   comerciales   es

una`  respuesta acertada a  las fluctuacio-

nes del  mercado, en  su  forma extrema

sigue  un  patr6n  de+inestabilidad  que se

observa  tambi6n  en   las  pequeFias  pro-

piedades  de  colonos empobrecidos.  En

6stas,  los colonos cafetaleros cuya agri-

cutura de  autoconsumo  es ml'nima, di-

versifican` a  otros  productos  comercia-

les  cuando  el   precio  del  caf6  baja.  La

esca`sez   de   tierras   y   su  fuerte  depen-

dencia    del  mercado exige que peri6di-

camen`te    los   productores   abandonen

sus  c`ultivos.temporal  o  definitivamen-

te,  perdiendo a veces su  inversi6n com-

pletamente  para  dar  prioridad  a  culti-
vos  con  mejores  precios.  Sin  embargo,

esta  diversificaci6n   no  siempre  los  be-

neficia  porque  las  tierras  no descansan

y  porque  salvo  los  cultivos,anuales co-

merciales,  se  .requiere   un  tiempo  rela-

tivamente  prolongado  para  su madura-

ci6n.  Tampoco  debe  esperarse  que  se

d6  mss  altos  rendimientos  en  los  nue-

vos    cultivos,   sino   se   mantengan    las

condiciones  o  deterioren  las  del  peri'o-

do anterior.                                                 `

En  una  de  estas`comunidades,  por

ejemplo,   la   escasez  de  .tierras   es  tan

grave   que   los   comuneros   ya   habi'an
sembrado ,toda  el  area  clasificada  por

el  Ministerio  de  Agricultura  como  fo-

restal  al  momento.de  otorgarsele  e`l ti'-

tulo   comunal   en   1984,  Queda  ahora

solamente  lo  que` .Ios comuneros consi-

derar}  la  peor  tierra,  aquella "para  pas-

tos".  EI  agotamien'to  de  los  suelos  re-

sultante  de  la   imposibilidad  de  hacer-

los  descansar  se    manifiesta  erf que  en

estas  comunidades  la  productividad de

casi   cada   cultivo   es   mas   baja   que.el

promedio  comunal  en  el  va]ie.

|Jn  problema  enfrentado  por  las fa-
milias   que   diversifican   Su   p.roducci6n

es   que   es  mucho   mss  difi'cil   manejar.

una  chacra  con  5  cultivos  comerciales

que  una, del  mismo tamaFio,  con 2.  No

puede  .manten6rselos  bien   con   la   ma-

no  de  obra  familiar  o  r.educen  el  tiem-

po   \requerid'o    para   .otras   actividades

productivas  de  subsistencia,  de  modo

que   la   estrategia   de   seguridad   puede

convertirse en  un  ri6'sgo.

Mientras   que    la   situaci6n   de   tie-

rras    ha    alentado     la    diversificaci6n,

la  forma  en
tabilidad,    lo

;ri:t;puede  empeo

sta se apli6a -la  ines-

[erios  de` selecci6n-

dn  mss   aquella.  Ello

es  mss  grave  en  el  caso  de  los  cultivos

anueles   a   escala    no   tradicion`aj.,   que

como*se  ha  visto, disminuyen el  perl'o-

do  barbecho.  Ciertamente  al  mercado

no   le   interesa   la   ecolog`I'a.   Por   lo   de-

mss   un   productor  escaso  de  recursos

tiende    a   .elegir    un    cultivo    como    el

mai'z  cuya  cosecha  representa  ingresos

a   un   corto   plazo.  En`algunas  comuni-

dades  el  mai'z  representa  un  porcenta-

je de hectareas  importante y esta orien-
tado  mayormente  a  la  venta.  Lo  grave

es   clue   entre   todos   los   cultivos  es  el

mai'z  el  que  mas  demanda  y  agota  los

nutrientes del  suelo.

La     djsmjnu6i6n     del     autoconsumo

En   el   esfuerzo   por   mantener   los

ingresos   ante   las   condiciones  de  ago-

tamiento   de   los  suelos,  muchas  veces

se  empieza  a  prestar  menor  atenci6n a

la  producci6n  agri'cola  de subsistencia,

en  tanto  la  tierra  escasea  y  la mano de

obra  familiar  n6  es  suficiente  estando\

ocupada en  los cultivos comerciales.

En  el  mapa  y  el  cu`adro  2  se ve que

.en  tres  de  las  cuatro  comunidades con

menos   de   10  has.,  por  familia,  exclu-

yendo  Alto  Esperanza,  la  yuca  -culti-
vo  principal de subsistencia-se  ha tor-

nado   un   cultivo   de   una   i.mportancia

menor.   Mientras  en   la  mayori'a  de  las

comunidades  la  yuca  es  el  10 al  170/o

de  los  cultivos sembrados, en 6stas tres

constituye  s6lo  el  8o/o',  6o/o  y  5o/o.

De   las   comunidad,es  que   tienen   rhas

de   15  has  por  familia.  (Alto  Es'b6ran-   ._

za,  Alto  lncariado,  Boca  lpolci, Pacha-

cutec,   Cerro   Picaflor  y  San  Jos6  de

Anapiari),    5   tienen   una   producci6n

considerable   de   yuca   (ver  mapa).   En

dos  de  6stas  la  y`uca  se  cultiv6  casj  to-

talmente   para    el    consumo.   Parad6ji-

camente,  en  cambio,  en  una  de  las co-

munidaes  con   menos  de  10  has.,  don-

de   la  yuca  constituye  s6lo  el  60/o  de

los  cultivos,\se  vende  mss  yuca  qLre  en

cualquiera   de`las  demas  comunidades

visitadas.

Cuando  se  habla de chacras de yuca

no  se  hace  referencia  a  este  tub6rculo

dnicaniente,  sino a  la  cantidad de espe-

c,ies  que  se  siembran  en asociaci6n  con

6sta:  camote,  pituca,  sachapapa,  frejo-

les,   zapallo,  cocona  entre   las  mss  co-

nocidas.  Esto  quiere  decir  que  cuando

se    reduce  .o   pierde   la   costumbre   de

sembrar  chacras  de yuca  para  el  consu-

mo, ¢se   pierde  tambi6n  una  gra.n  varie-

dad  de  plantas  altamente  adaptadas  y

nutritivas.    En   comunidades   muy   de-

pendientes del  mercado, y en  poblacio-
nes  colonas  se  observa  problemas  Ore-

cientes  de  salud  (especialmente  a''lta  in-

cidencia    de   tuberculosis    y   anemia),

que  deben  ser  vinculados  al  abandono
de  la  autosuficiencia  alimenticia.         A

Tres  otras    comunidades  (Alto  Es-

peranza,   Capachari   y   Sa-nta   Bosa   de
Ubiriki) se destacan por su parecido con

comunidades  de  muy  baja  relaci6n tie-

rras/hombre:       se    ha   diversificado   la

producci6n   con   6nfasis   en   ci'tricos  y

palta   y   menor  6nfasis  en  caf6,  la  pro-

ducci6n   de  yuca  es  mi'nima  con  s6lo

un  20/o  en  dos  de  estas  comunidades.

Lo  interesante  es  que  estas mismas co-

munidades  son  las  due  en  el  censo  so-

cial   de   la  CECONSEC   in6luyen  como

miembros  los.porcentajes  mss  altos de

colonos    incorporados    a    las   comuni-

dades,  inayormente  procedentes  de  la

sierra  con  hasta  640/o  en  una de ell`as.

Exists  entonces  una  tendencia  similar

en   6omunidades   con   alta   proporci6n

de  colonos  y  las  comunidades con  ira-

yes  problemas  de  tierra.  (ver  mapa  1).

Intentar  sa.car     conclusiones  al  res-

pecto    resulta    problematico.   Aunque
las  comunidades  con  poca  tierra se en-

cuentran  en  la  misma situaci6n que  las

que   incluyen`  colono's  en  su  territorio
-en. t6rminos de  la baja  proporci6n de

cultivos  para  el  consumo~  ambas  nan
`llegado   a+€sta   por   caminos  distintos.

Los  colonos  tienden  a este patr6n por-

que   para   ellos   la   agricultura   es  sobre
todo  una  actividad  comercial;  pues  es

precisamente  con  es'a  meta  que  los co-
lonos  han  af`lui'dos  a  la  zona.  En  cam-

bio,   la  mayorl'a  de  los  nativos  no  bus-

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



caron  el  mercado  sino  que  6ste  lleg6 a

sus  tierras:   algunos   lo  aprovechan  co-

mo  complemento de sus actividades de
subsistencia,  otros  lo  necesitan porque

la  colonizaci6n  y  el  despojo de sus tie.

rras  nos  les  ha dejado otra alternativa..

A   este  punto.  el  fracaso  del  mercado
en  retribuirlos  suficientemente  por  su

trabajo  y  tierra   los  Heva  a  una  depen.

dencia  del  mercado,siendo en este caso

y  a diferencia  de  los colonos el  incenti-.
vo   mss  negativ6  que  positivo.  Agudi-

zando  esta   presi6n  esta   la  actitud  im-

puesta  a  la  sociedad  nativa  que  asume

que  es mss "civilizado" comer fideos o~
arroz que'yuca,

Sea  cual  fuera  el  modo en que algu-
nos  comuneros  Ashanninka  y  Amues-

ha  han  llegado  a de'scuidar  la  agricultu-

ra  de  subsistencia,  la  situaci6n  en  que

se  encuentran  actualmente  se  parece  a
la   que   caracteriza   a   toda   la  zona  d6

Chanchamayo:  una fuerte dependencia
del   mercado,   rendimierltos  decrecien.

tes  y agravamiento de problemas de sa-

Iud.   Las  preocupaciones  no  se  limitan

tan   s6lo  a  unas  cuantas  comunidades

porque  dentro  de  20  afios  la  totalidad
de    ellas   podri'an   encontrase   ante   el

mismo  dilema.  S6lo  un  cambio  en  las

practicas  y  precios  del  mercado  -po-
co  probable  dada   la  naturaleza  suma-

mente   poli'tica  de  las  poli'ticas  de  pre-

cios,  por  ejemplo-o  un  cambio en  las

formas  en  que  se  practica  la  agricultu-

ra   comercial `-tal   vez   un   poco   mss

probable-  de  modo  de  ser  menos da-
Fiina  y  mss  sostenida  para  los  terrenos

comunales     adn     disponibles,     podri'a

ofrecer  una  esperanza  en  medio  de  es-

ta  gris realidad.

Impacto de las instituciones estatales.

Dada   la  importancia  poli'tica  de  las

selva  bajo  el  gobierno  de  F.  Belaunde,

y   las  prioridades  nacionales  del  actual

gobierno   para   la   agricultura,   las   insti-
tuciones  estatales tienen  una presencia
visible   en   la   regi6n  del   Peren6.   Entre

6stas  esta'n   el   Banco  Agrario,  el  CIPA

(Centro  de  lnvestigaci6r.  y  Promoci6n
Agropecuaria)'  el  INFOR  y  el  Proyec-

to  de  Desarrollo  Especial Satipo€han-

chamayo   co-financiadQ   por   el   Banco

Mundial.  Este  dltimo  ha  realizado-con-

venios  con  las  agencias en  la  regi6n  co-

mo  parte  de  un  "ntlcleo  generador del

desarrollo   de'  la   selva  central",  el  Pro-

yecto  Especial  Pichis-Palcazu.

Elaborado  despu6s  que   el   Proye,c-

to para el  area d€l Palcazu fuera fuer{e-

mente  criticado  por  Su  virtual  falta  de
reconocimiento  de  la  poblaci6n  nativa

Amulesha  -y  significativamente  modi-
ficado  por  la  AID-  el  Proyecto  Sati-

po€hanchamayo     fue     originalmente
presentado  al  Banco  Mundial como  un

programa  que  enfatizari'a  aspectos  so-
ciales  y  de  salud,  especialmente  en  las

comunidades     nativas.     Presiones    del
Banco   en   el   sentido  de   un  analisis  de

costo,beneficio,   y  de   la   ideologi'a  de

lps  partidarios  de  Acci6n  Popular  en-

cargados  de  su  ejecuci6n, lo  han orien-

tado  funclamentalmente hacia 'las nece-

sidades   percibidas   de   los  colonos.   La

Unidad   de   Servicios  a,  la  Produccj6n,

por  ejemplo,  esta  encargada  de  la  asis-
tencia  comercial  en  el  area del  Proyec-

to,  pero  carece de programas planifica-

dos    para   comunidades   nativas.   Esto

coincide  con  el  estereotipo  comdn  de

que   los  Ashaninkd   no   son  producto-
res  importantes  en  la zona, tal  vez por-

que  lo  que  producen es a  menudo ven-
dido,detras  del  escenario,a  regatones o

compradores independientes con  movi-
lidad propia.

Cuando   el   cambio  de  gobierno  en

1985  trajo  consigo  cambios  en  las me-

tas  del  proyecto, las comunidades nati-

vas  no  estaban   todavl'a  en  los  progra-

mas mss importantes. Para  la  nueva ad-

minjstraci6n  del  Proyecto  las  `'chacras

integradas"  son  el  tema  cl:ve.  En  este

programa     los    productores    recibir'an
cr6dito y asistencia tecnica para  abrir y
mantener   parcelas  .que    incluiran,   sin

asociaci6n   de   cultivos,   un   producto

agrl'cola  comercial  prl.ncipal, dos o tres

cultivos   alimenticios   para  consumo  y

venta,  pastizales  con  ovejas,  una  pisci-

granja,  cuyes  y  aves.  Este programa  ha
tenido  mayor  difusi6n  entre  los  colo-
nos,  segdn  los funcionarios del  Proyec-

to,  debido   a  que  los    c6lonos  tienen

mayor   tendencia   a   sacrificar   su   pro-

ducci6n  de  alimen`tos;  los  nativos  son

vistos --correctamente-    como    ten-
diendo  mss a  la autosuficiencia  alimen-

ticia   y   competentes   de   hecho   en   la

practica  de  una  forma  propia  de  pro-
ducci6n  mixta.  Al  mjsmo  tiempo,  una

parte   importante  de  la  chacra  integra-
da   debera   promover   una   mayor  pro-
ductividad   en   los  cultivos  comerciales

de   modo   q`ue   el   pequefio'  cafe{alerQ,

por  ejemplo,  pueda satisfacer sus nece-
sidades   con   dos  hectareas  de  caf6  en

lugar  de  seis.  Confrontados con menos

tierra  y   una  fertilidad  decreciente,  los

productores  nativos  requieren  urgente-
mente   de   exactamente   este   tipo   de
atenci6n   Ttal   vez   s6lo   para   siquiera
mantener.  los   actuales  niveles  de  pro-

ductividad.

Las  politicas  d;I  Banco  Agra-rio, tal

vez  la   instituci6n  mss  poderosa  en   la

zona,   no   responden   tampoco   a  esta
necesidad.` La  disponibilidad  de  cr6di-

to  para  miembros de  comunidades  na-
tivas   ha  .crecido   notablemente  en   los

Ciltimos   tres   aiios.   EI   Banco   wiundial

observe  que  entre  1979 y  1982, 31  co-

muneros  del   distrito   de   Pampa   Silva

(alto  Peren6)   habi'an  recibido cr6ditos;
en   1985  la  cifra  anual  era de  181   (16).

La  gran  mayori'a  de  estos  nuevos pr6s-

tamos  son  para  mal'z, yuca  y  pt5tano.
En    las   reunionesJ  con   lI'deres   nativos

(17),   estos   pr6stamos   han   sido   pro-
movidos   de    manera    especi'f ica.    un

productor debe  en  realidad  haber con-
certado  un  cr6dito  y  haberlo  devuelto
antes  de  que  su  solicitud  para  cultivos

permane+ntes a largo plazo sea aprobada,
incluso  si su  plantaci6n  esta ya estable-

cida.  Es  muy pronto  para determinar si
estos   pr6stamos   podran   ser   p.agados,

pero  las  estadi'sticas anteriores del  area
de  Satipo  son  reveladoras.  En  1983  el

Banco   Mundial   informaba  que  500/o

de  los  prestatarios nativos de  la  regi6n,

cuyos  pr6stamos  eran  mayormente pa-
ra  mai'z,  yuca,.y  arroz,  estaban  en  mo-
ra;   mientras` en   Chanchamalyo   donde

en   esa   6poca   la   mayori`a  de`los  cr6di-

tos  para `comuneros  fueron  para  man-
tenimiento  de
taban  en  mora.

les,  s6lo  13o/o es-

trop6logo consul-
tor  del  Banco     Mundial  afirmaba  que
'`un  factor  que  podrl'a  explicar  la  alta

tasa  de  no  pago  de  er6ditQs  es que  los

pr6stamos   fueron   dados   casi   exclusi-
vamente   para   la  producci6n  de  culti-

vos    anuales   que   est5n    mayormente
dedicados   al   consumo  famil.iar  y  que

por    lo    1:anto    no   generan`  ningtln   '(o
muy   poca)   efectivo  para  poder  pagar
el  pr6stamo"  (18).

Log    pr6stamos    otorgados    por   el
Banco   Agrario   no  estan   incentivando

la  producci6n agrl'cola entre  los peque-

fios  productores en  realidad.  Ni el  Ban-

co  Agrario  gana,  ni  lo  hace  el  p,roduc-

tor;  6ste  dltimo  debe  ofrecer su  cose-
cha   como  garanti'a.   Los  cr6ditos  y  la

productividad   son      tales   que   puede

prolongarse  el endeudamiento a&n des-
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pu6s de  vender  la  cosecha  (19).

Debe       considerarse   que   no   basta
cubrir el    pr6stamopues    el    agricultor

incurrira   en   una  deuda   con   el   Banco

Agrario   s6lo   si  se  trata  de  un  cultivo

come+cial   que'  Ie  deje   un   saldo   li'qui-

do   para   hacer  frente  a  necesidades  sa-

tisfechas  en   el   mercado.   Estas   necesi-

dades  seran  tanto  mss  altas  debido  a

que   para   elevar   rendimientos   las  cha-

cras  de  yuca  no  incluiran  otros  tub6r-

culos  para  el  consumo  y  eventualmen-

te tampoco frejoles.

Si    el    agricultor    procura   apegarse

atin   mss  al   model bancario,` su  com-

portamiento   repercutira  en  el  conjun-
to  de  la  comunid-.ad.  Deber6  contratar

mano  de  obra,  y  segcin   la  pr5ctica  en

las   comunidades   de  la  zona  6sta  sera

nativa.  Con  ello   los  trabajadores  con-

tratados   no   estaran   en   capacidad   de

producir  en  SUS  chacras  los  voldmenes

habituales  y  la  producci6n  alimenticia

de  la    comunidad, crecientemente ven-

dida  afuera  para  poder  pagar  los.com-

promisos   bancarios,   creara   un  deficit

que  se   convertira   en   un  ci'rculo  vjcio-
SO.

Actualmente  los pr6stamos del  Ban-

co  Agrario  son  presentados  como  mss

favorables  que   nunca,  y  pa`ra  los  fun-

cionarios  el   que   los  productores  de  la

zona  cuestionen  sus  condiciones  es  si-

n6nimo   de   cuestionar   el   "progreso".

.Ciertamente   los  cr6ditos  podri'an  ayu-

dar   a   los   productores   a   incrementar

la  productividad de sus cafetales o ayu-

darlos  a   hacer  frente  a  costos  estacio-

nales  como  mano  de  obra,  almacenaj`e

o   transporte.   Sin   embargo   el   6nfasis

en  proporcionar  cr6ditos  promociona-

les   para   cultivos   anuales  alimenticios,

si   bien  desde  el   punto  de  vista.de  los

problemas  de  deficit  de producci6n de
aJimentos   a   nivel   nacional   es   razona-

ble,  puede  en  este  caso  ser`  un  boome-

rang.   Mientras   la    producci6n   de   ali-

mentos   -del   granero   de   Lima~  po~
dri'a   incrementarse,  6sto  seri'a  a  costa

de  crear   un  d6f icit  alimenticio  a  nivel

de  las  unidades productoras, mss grave

atin  dada   la  oscilaci6n  de  precios  y  el

caracter   deprimido   que   6stos  tienen.

CUADRO 3

RENDIMIENTO ACTUAL PROMEDIO  EN  LAS COMUNIDADES DEL bERENE  EN  8 CuLTIVOS

mss alto

caf6                                305  kg/ha.

achiote          -               390 kg/ha.

ci'tricos                        650 caj/ha.

palta  (2)                         180  caj/ha.

papaya  (3)               2000 caj/ha.
mal`z                             2210  kg./ha.

platanos                    7880 kg./ha.
yuca                            4120  kg./ga.

ma§ bajo

96`kg.,ha.

230  kg./ha.
120 caj/ha.

95 caj/ha.
200 caj/ha.
610 kg/ha-

4290 kg./ha
740 kg./ha

Promedio (A)

22o  k`g,ha.

290 kg/ha.
380 caj/ha.

150 caj/ha.
1150 caj/ha.

1330  kg./ha.

6140 kg./ha.

Estimados oficiale.s

BA 400  kg./ha  (1)

INADE 400/655
MA  1,000 caj/ha.
BA      600'caj/ha.
MA 300-466 caj/ha.
1300 caj/ha.
INADE  1\740  kg/ha.

BA 2500 kg/ha.
BA  10,000  kg/ha.
I NADE  max 21,000

(4)  min. 5,350

Promedio de la zonaj'

400 kg/ha
528 kg/ha
833 caj/ha.

308 caj/ha.

(A)    El  rendimiento promedio  lincluye`una productividad sumamente variable en  las comunidades que  lo  siembran.

0 )     Estimado  del   Banco  Agrario  para  pe`queFios  agricultores  semi-t6cnicos.  El  promedio  para  Chanchamayo  es  13  quintales y/ha o  715kg/ha.

(2)     Esos dato`s no  incluyen  el total  de la cosecha por el  peri'odo en  que fueron tornados.

(3)     En el  contexto de plaga en  que  la producci6n  se estima un tercio de la de un par de afios atra's.

(4)     No se ha  calculado  la proporci6n de otras plaruas que crecen  en  las chacras de yuca.

(J`)     .Fuente:  FAO/Banco  Mundial  (ver notas), excepto  [NADE  para achiote.

I  Conclusiones

Las  comunidades  nativas del  Peren6

se   encuentran   actualmente   atrapadas
J  en   un   ci'rculo   vicioso.   La   usurpacj6n

de  sus  tierras   las  ha  empujado  a  dedi-

carse  a  la  agricultura  comercial  de  rna-

nera  creciente  lo  que  ofrece una cierta

compensaci6n     econ6mica     -general-

mente  insuficiente-pero`debilita  a  su

vez  sus  economi'as  de  subsistencia.  La

estrategia    de    conservar   una   produc-

ci6n   de  subsistencia  es  una  estrategia

para  compensar un  mercado inconstan-
te,  la  presi6n  sobre sus tierras, y  el  ago-

tamiento  de   los  suelos.   Estos  dltimos

factores     contribuyen     claramente    a

agravar  los  resultados  de  la  usurpaci6n

de tierras  largamente  iniciada,

Los datos de este estudio pueden ha-

ber   servido    para    cuantificar   lo   que

mucho§   lI'deres   nativos   y   cienti'ficos

sociales .podrl'an  ya  haber sabido o sos-

pechado, acerca de  la escasez de tierras,
la  declinaci6nid`e  la  agricultura  de sub-

sistencia   o   las  falacias  de  poli'ticas  ac-

tuales   de   cr6dito.   Estas   conclusiones

apuntan a  la  urgente necesidad  -a cor-

to y mediano plazo-de lograr una ma-

yor  productividad   en   los  cultivos  per-
manentes   para   el   mercado  pero  tam-

bi6n    lograr    rendimientos   sostenidos,

de  modo  que  los  productores  nativ'os

sientan  una  menor  presi6n  para  dejar

sus  chacras  de  subsistencia.  Esta  meta
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tiene  implicaciones  practicas  y simples
en  t6rminos de capacitaci6n, extensi6n

y  programas  de  cr6dito.  A  largo  plazo
las  conclusiones  reclaman  el  desarrollo
de  nuevos  enfoques  que  combinen  sis-
temas   tradicionales   nativos   y  conoci-
mie,ntos  cienti'ficos  modernos  del  bos-

que,tropical.    Ejemplos de tales esfuer-
zos  en otras areas son el  proyecto  HI F-
CO  en  Pucallpa  (Huerto  integral  Fami-
liar  y  Comunal),  el   cual   est5   desarro-
Ilando  t6cnicas  para  mantener  chacras
"anuales"   por   10   afios;   o   el   sistema

agro-silvo-pastoril  que  esta  siendo  pro-
bado  en  el  valle del  Palcazu, basado  en
la    rotaci6n    de    cultivos   comerciales,

pasturas   y   especies  maderales  comer-
ciales  de  ciclos  de  crecimiento  rapido.

Sin  una  base  de  informaci6n propia
acerca  de   la` producci6n,  las  organiza-
cionestnativas esfan  limitadas en sus es-
fuerzos   para'   implementar   programas
de  desarrollo  o  comercializaci6n.  For-
zados  a  menudo  a  coordinar con agen-
cias   del   Estado   o   instituciones  priva-
das de desarrollo,  las prganizaciones na-
tivas  se  sienten sumamente vulnerables
a  los  efectos  de  estereotipos  acerca  de
las   poblaciones   nativas   que   los  retra-

tan   como  ociosos  e  improductivos  o,
del   otro  lado  de  la  moneda,  como  no
diferentes  de  campesinos  o  colonos  y
por   lo   tanto   inmerecedores  de  dere-
chos   o   atenci6n   especiales.   La   reco-
lecci6n  de  informaci6n  sobre  produc-
ci6n  es  un  Procedimiento  claro  y  ade-
cuado   que   las   organizaciones  pueden
optar  elegir.  Par los grupos nativos que
est5n  interesados  en  controlar sus pro-

pias econom l'as este tipo de es-tudio de-
biera    ser    el    Primer   paso    a   tomar.

Notas

(1 )  Comunidades  a `las que se  aplic6  el  Gen-
so de CECONSEC.
Aldea   Bajo  Pichanaki',  Alto  Esperanza,
Alto   lncariado,  Alto  Pufiiza.s,  Bajo  Es-
peranza,  Boca  lpoki  Maunari, Capacha-
ri,   Centro   Pumpuriani,   Cerro   Picaflor
Orito,  Chinari,  Eshcormes, Pachacutec,
Pampa  Julian,  San Jos6 de Alto  Kubiri-
ani,  San  Jos6  de  Anapiari,  San.Jer6ni-
mo   de   Puerto   Yurinaki,   San   Miguel,
Centro  Marakiari,  Santa  F}osa de  Uribi-
ki   y   Shintoriato.   Para   ubicarlas  espe-
cialmente ver mapa  1.

(2)  Comunidades   visitadas   por   la   autora
para   profundizar   informaci6n:   Aldea
Bajo   Pichanaki,   Boca    lpoki,   Maunari,
Centro     Pumpuriahi,     Cerro     Picaflor
Orito,   San    Miguel   Centro   Marankiari
y   Shintoriato.   En   Bajo   Marankiari  se

inici6   un   censo   pero   no   se  concluy6
por falta de tiempo.

(3)  Estas  cifras  fueron   obtenidas  multipli-
cando    los   porcentajes   de   producci6n

vendidos   de   un   cultivo   especl'fico   (e.g.
550/o    de   los   comuneros   que   sembra-
ron   mai'z   en   1985   vendi`an   su   mai'z)
por  el   porcentaje  que  el  volumen  ven-
dido  representaba  en  relaci6n a una co-
secha   promedio   (en  este  caso  760/o).
mai'z {760/o  X  55°/o =  420/o  de toda
la co;echa.
platanos 670/o X 63o/o =42o/o
vuca2101oX2:Solo--60|o

(4)  Ministerio   de   Agricultura,   Oficina   de
Estadi'sticas.    Los   totales    para    todas
las    comunidades    nativas    del    Peren6
(incluy?ndo    los    no   censadas)    fueron
estimados     mul{iplicando     la    produc-
ci6n    promedio    por   familia   obtenida
a  partir  de  19  comunidades  por  el  nd-
mero   aproximado   de   familias   nativas
(1,310)en   las  51   comunidades  del   va-
lle.

(5)  una  cosech`a  no   inclurda  en  los  mapas
es  el  cacao;  aunque  se  ha  hecho  impor-
tante   en   unas   pocas   comunidades,  es
relativamente  poco   comdn  con  un  pa-
tr6n   de   distribuci6n   impredecible;   se
ha  e*cluido  tambi5n  el    platano  por  el
caracter estimado de las cifras..

(7)  Car6los  Mora discute estos posibles cam-
bios  en  ''colonos y  Nativos -en  las zonas
de  Colonicaci6n:  Problemas  y  Perspec-
tivas"  en  Poblaci6n  v Colonizaai6n  en
la  Alta  Amazonl'a  Peruana, C:INF.  v  Cl~
PA,  Lima  1984.

(8)  FAO/Banco    Mundi.al,   f?aporf   of   the
Chanchamayo-Satipo          P evelopment
Pro/.ecf,   FAO,  Anexo  1,  pag.  6,  F`oma
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por   ejemplo,   es   totalmente   irreal.   El
Banco   estima   una   inversi6n   necesaria
de  I/.11,310  por  hectarea,  monto que
inc+uye  costos.de transporte de la case-

`      cha  hasta   Lima.   Con  esta   inversi6n  se
estima   que   puede   lograrse   un   rendi-
mienl:o  de  1,8,000  kg/ha  fun 500/o mss
alto  que  los  12,000.kilos/ha. que el  Mi-
nisterio   de   Agricultura   estima  a   nivel
nacional).  El  valor  de  la  cosecha  se cal-
cula en  I/. 5,520.  Dado que el valor ter-
mina  siendo  bastante  menor  que  la  in-
versi6n  recomendada,  el  Banco esta en-
tregarido   solamente   I/.  4,416  y  sobre
este  monto   el   prestatario  debe   pagar
140/o  de  inter6s,  es  decir  devolver  r/.
5,034.   EI   Banco   asume  entonces  que
con  una  inversi6n  menor  a  la recomen-
dada se puede adn  lograr lo\s rendimien-
tos  maximo.s.  Sin embargo, tomando el
rendimiento   maximo   estimado   por  el
INADE   se   obtendri'a   como   valor  por
ha.   5,687.50   intis,  sin  considerar  que
una   parte  se  consume  a  nivel  familiar,'
de   tomarse   los  rendimientos  minimos
calculados  por   lNADE,  tal  ve.z  bastan;
te  realistas  dado  el  agotamiento  de  los
suelos,    el    productor   obtendri'a   unos
irrisorios    1,449.50    intis   sin   tener   en
cuenta  que  no  venders toda su  produc-
ci6n-

*     La   informaci6n   para   este   arti'culo   fue

recogida con  Jeremy  Narby.
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EI Banco Agrario y las comunidades
Ashaninka del Pichis: el cr6dito promocional para
productores nativos

Jeremy Narby*

lntroducci6n.

A   principios  de   1986   el   gobierno
anunci6   que   el    Banco   Agrario   (BA)

propor'cionari'a   cr6ditos  especiales,  de
bajo  inter6s,  a  los  mi`embros  de  las co-
munidades campesinas y  nati,vas,  La re-
volucionaria   intenci6h  de` este  plan  es
hacer   accesible `un -fondo   estatal,   en
t6rminos  ventaj.osos,  para  broductores
que,  hasta ahora,  nunca  han sido consi-
derados  merecedores de tal  confianza,
que  carecen  de  capital, y que han esta-
do, siempre' a  la  base de  lo que  el  Presi-
dente  Garcfa  gusta   llamar  la  piramide
econ6mica del  pars.

Las metas globales de este programa
son  alentar  un  tipo  de  desarrollo  que
rompa   con  los  patrones  hist6ricos  de
dependencia   (tanto   interna  como  ex-
terna),,  y  que  enfatice  la  participaci6n
popular, genere autosuficiencia  alimen-
tariay  beneficie  ante  todo  al  sector  al
cual  esta dirigido.

Si  bien  personalmente  apoyo  tanto
la   intenci6n  del   programa  .de  cr6ditos
del  BA  como  sus metas globales,  anali-
zar6  aqui'  desde  una  perspectiva  cri'ti-
ca  sus   implicaciones  para   las  cc;muni-
dades   nativas  del  valle  del  Pichis.   EIIo
es  necesario  porque   los  programas  in-
novadores  que.se  aplican  por  primera
vez  en  el  contexto  de  patrones de de-
pendencia  tienden  a  crear  nuevos  pro-
blemas  al  tiempo  que  resuelven  los an-
tiguos,   y   este  ventajoso  programa  de
cr6ditos  ,no   es   una   excepcj6n   a   esta
tendencia,.   asimismo,   porque   si   estos

problemas   han   de   ser   superados,   de-
ben    ser  primero  comprendidos.  Enfo-
cma::,:::'eussi::tTvea:&se:a::::ad:el,asvac,?:

del  P`ichis  ya  que  uno  de  los  argumen.
tos   es  que   las  politicas   nacionales  de
cr6ditos  deben  ser  ajustadas  a  las[par-
ticularidades     (es     decir    necesidades)

regionales,   si   6stas   han   de   tener   los
efectos deseados.

Empezar6  por  exaininar  tres  aspec-
tos  de  la  realidad  del  valle  del  Pichis,y
de  sus  habitantes,   los  mismos  que  re-

quieren  ser  entendidos  antes  de  poder

::£'uasre`et'ra::°%rea|:sdpeartc,rc6ui;tr::ag::
regionales  que  no  fueron  tomadas  en
consideraci6n   a   nivel   de   la   planifica-
ci6n  nacional  del  programa  y que con-
duciran,  considero,   al  fracaso  del  mis-
mo   en   el   valle   del   Pichis.    Es.tas   tres

particularidades  regionales  estan  cons-
titui'das  por:   lal variaci6n  geografica de
la  producci6n   nativa,   la  natJraleza  de
la   oferta   y  demanda  del   valle rdel   Pi-
chis  y  el   sistema  tradicional  Ashanin`
ka  de   intercambio.  Despu6s  de  descri-
birlos  examinar6  el  programa  de cr6di-
to  en  sr  mismo  y  concluir6  sugiriendo
enfoques   alternativos  para  un  pro8`ra-
rna  de  cr6ditos  dirigido     a  comunida-
des  del   presente   caso   para   las  poli'ti-
cas nacionales d.e cr6ditos.

La   variaci6n  geogr5fica  de  la  produc-
ci6n nativa.

.El   valle   del   Pichis  tiene  unos   180
kin.  de  'largo  y  unos  60  de'ancho,  dis-
curriendo  de  sur  a  norte.   Puerto  Ber.
madez,   la`capital   del  distrito  est6  si-
tuada.  en   el   centro   del   valle  sobre  la
margen  izquierda.

Las   cuarehta   comunidades   nativas
del   valle  presentan  .una   gran   variabili-
dad   en   acceso  a  recursos  y  inercado.

Desgraciadamente   no   esta   dentro  del
5mbito   de   este   artfQulo   detallar   los

productos y  voldmenes en cada una de
6stas,   sus   mercados   inmediatos   y  los
precios  que `se obtienen.  Debe conside-
rars.e   que  aquellos  productores  ubica-
dos  a  una  distancia  razonable  ri'o  arri-
ba  de  Puerto  Bermddez  pueden  trans-
portar sus productos, tales como plata-
nos,   yuca   o   arroz   eh   chala,   y  ven-
der'los  en  el  mercado. Adn cuando, co-
mo   veremos,   los  p,recios  pagados  por
dichos   productos   son   muy  bajos,  los
comuneros  de   ri'o   arriba   llevan  estos

productos  al  mercado  para  obtener un
poco de dinero,

De   otro    lado,   aquellas   comunida-
des  situadas  ri'o  abaj.o  de  Puerto  Ber-
mddez,   en   la   margen  derecha  del  Pi-
chis   donde   no   hay  carretera,  y  espe.
cialmente   las  ubicadas  en   los  tributa-
rios  Anacayali  y  Apurucayali,  encuen-
than  imposible  transportar  sus  produc-
tos al  mercado.

Las   comunidades   de   la  margen   iz-

quierda   del   trecho   norl:e  del   valle   es-
fan   aguardando   la   terminaci6n   de   la
carretera  que  atraviesa  sus  tierras,  pa-
ralela  al   ri'o,  y  que  habr5  de  conectar
Puerto   Bermddez   con   Pucallpa.   Esta
carretera  no`sera  conclui'da  esta  afro  y
ha  tenido  muy  poco  impacto  hasta  el
momento,     ya  que  al  estar  inconclusa

practicamente   no   hay  transito  de  ve-
hfoulos'.   Los   poblado/es   d6   estas  co-
inunidac!es     contincian     caminando    a

pie  6   horas  o` mss  a  trav6s  del  bosque
hasta   Puerto    Bermt]dez   llevando   sus

productos.   Bajo  esfas  condiciones  s6-
1o  es viable vender productos facilmen-
te  transportables  y  de  alto  valor como
cerdos y aves de corral.

Aquellas   comunidades  del  bajo   Pi-.
chis,  cercanas-a   la  confluencia   con   el
Palcazu,   y   a   la   recientemente  creada
Ciudad   Constituci6n,  han  encontrado
u`n  nuevo  y creciente mercado  para sus
productos.  Esta area es tambi6n  rica en    `
madera   y   sus   habitantes   nativos  tie-

::c};#npafoa'da:::st;ar:::td°er::e:e::i;:::,I:
Pa.

En  cada  una de estas ,diferentes par.
tes  del valle existe un factor de variabi-
lidad  'adicional   entre  comunidades:  su     ,
acces6   a   tierras  aluviales  o  'no,  segdn   `,

est6n  ubicadas  a  orillas  del  Pichis  o  de
sus   1:ributarios,   respectivamente.  S6io
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en  las  primeras, d? suelos  ricos, pueden.

sembrar  y  vender  productos  tales  co.
mo marz y papayas.

Finalmente,  cada`comunid`ad, segdn•su   distancia   al   mercado,   su   acceso   a

transports,  y  sus  s'uelos y.recursos, tie.
ne  una  serie  .de  productos  en   los  que
puede   centrar sus 6sfuerzos de comer-
cializaci6n,   ly   otros   en   los  que   no   le
conviene`   Esto   debe   ser  determinado
en  cada una de  las cbmunidades del  va-
lle antes de implementar cualquier pro-

grama  global   para   incrementar  la  pro.
ducci6n en 6stas.

La  haturaleza  de  la  oferta  y  la deman-
da en el  valle d`el  Pichis.

Unos  pocos  comerciantes  tienen  el
virtual  monopolio  en   la  compra  de  la

producci6n   agrl`cola  del  valle.   En  rela-
ci6n  a   los Ashaninca  los  comerciantes
se  encuentran  en  una  situaci6h  adicio-
nalmente  ventajosa  ya  que  saben  que
6stos  rara  vez  tienen  acceso a  informa-
ci6n    sobre    proyecciones   de    precios
agri'colas,  y  porque  aquellos saben que
una  vez  que  los  Ashaninka  han  trans-
portado  su  arroz  hasta  Puerto  Bermd-
dez  no  lo  pueden  llevar de regreso a su
comunidad   y  se  Ven  obligados  a  ven-
derlo  .  Mss  adn,  los  Ashaninka  no  tie-
nen acceso a  almacenaje en Puerto Ber-
mddez,  corrio  tampoco pueden costear
una   larga  y  costosa  e'stadi'a  en  espera
de   un   mejor  coapprador.   En  abril  de
1.986,  por  ejemplo,  algunos  producto-
res  Ashaninka   vendi'an   su  arroz  a   I/.
1.00  el   kilo,  mientras  un  plato  de  co-
mida  en  el   pueblo  costaba  diez  veces
eso  y  un  cua/-to  de  hotel  veinte  veces.
Esto   significa   que   un   productor  As-
ha\ninka   podri'a   gastar   el   equivalente
de  50  kgs  de  arroz  en` un  di'a  simple-
mente    subsistiendo    un    Puerto    Ber-
mudez.   Dado,que   la   cosecha  prome-
dio   de   un   productor   no   excede   los

           1,000  kilos,  claramente  6sta.no  es una
alternativa viable.

Este   monopolio   de   los  canales  de
comercializaci6n   y   de  [a  informaci6n
come.rcial   ha   llevado  a  los  comprado-
res  de  Puerto  Bermddez  a  pagar  bajos
precios  como  regla.   !'Bajos" se entien-
de  en  comparaci6n  con  los  precios  de
La Merced,.a unos  120 kin de distancia

y  naturalmente  tomando  en  cuenta  el
transporte  y  los  costos  de  operaci6n.
Durante   los   dltimos  40   afios  y  estos
compradores  han  hallado  mss rentable

€omprar   pequefias  cantidades  de  pro-
ductos  nativ6s  a  bajos  precios,  por  lo
tanto  con  grandes  margenes de  ganan-
cia,  que  comprar grandes  cantidades  a
precios '`r6alistas",  y  por  lo  tanto  con
margenes     de     ganancia      razonables.

Los    productores    Ashaninka    han
descubierto   a   lo.largo   de   los  afros  y
en   relaci6n   a   muchos  diferentes  pro-
ductos  (caucho,  yucat  achiote,  naran-
j-as,   papayas,pifias,  madera)   que  gene-
ralmente  no  vale la pena el esfuerzo de
producir,   cosechar  y  transportar  esos
productos   para   luego   vender   a   esos
precios  irrisorios.  Es  por esa raz6n que
tantos  prQductores  nativos  adn satisfa-
cen   los  requerimientos  monetarios  de
§u   familia   trabajando  para  un  patr6n
dos   o   tres   meses  al  afio  y  no  con   la
venta de sus productos: vender su fuer-
za  de  trabajo  resulta  mss  rentable so-
bre   la  base  de  un  calculo  de  horas  de
trabajo,  que  vender  sus  productos.  Es-
t5 demas decir que  los mismos compra-
dores de.  Puerto  Bermddez son quienes
suelen  emplear  a  los  Ashaninka  en  sus
chacras  por bajos jornales, comparados
con  los jornales de otras areas.

La  ICY  de  la  oferta  y  la demanda  es
asi'  invertida  en  Puerto  Bermddez y en
el   valle  del  Pichis:   la  mano  de  obra  es
escasa,  sin  embargo  los jornales son  ba-
jos:   la  producci6n  para.  el  mercado  es
baja  comparada  con  lo que pudiera ser
(debido  precisamente  a   los  baj.os  pre-

cios)   y  sin  embargo  los  precios  de  los

productos   son   tambi6n   bajos.-  Debe
considerarse    que    si    se   pagaran  `pre-
cios  adecuados  por  los  productos  As-
haninka,   esto   no   s6lo   incrementari'a
grandemente    el   volumen   de   la   pro-
ducci6n   ofertada  por  6stos,  sino  ade-
mss  reduciri'a  la  mano  de  obra que  los
Ashaninka  proporcion'an  a  los  ganade-
ros  y  agricultores  con  capital del  valle.
Esto  conduciri'a  a  una  dramatica  rees-
tructuraci6n  d\e   las  relaciones  sociales
en  el  valle,  lo  que  es  seguramente  una
de  la's  razones  del  por qu6,  a  pesar  de
la  presencia  de  la  carretera  que  conec-
ta  a  Puerto  Bermcidez  con  el  mercado
mundial  desde  1984,  adn  no  se  les pa-
ga  a  los  Ashaninka  precios  que cubran
sus  costos  reales y  menos  adn  que  de-
jen  una ganancia  lfquida.
I,

•    Podri'a       proporcionarse`     muchos

ejemplos   para   sustentar  estas   afirma-
ciones,  para cada  uno de los diferentes
productos  y  referentes  a  di'stintos  pe-
ri'odos.  Me  limitar6 a dos casos.  A prin-
cipios   de  marzo  de  este  afro,   la  y`uca
estaba  siendo  pagada a  los productores
en   raz6n   de   I/.   0.60/kg.  thientras  al
mismo  tiempo  en  Lima  los  mayoristas
estaban  vendiend`o  a   I/.  5.00/kg  y  los.
minoristas   a   I/.  6.23/kg.   El  transpor-
te  de  un  kilo  de  yuca  de  Puerto  Ber-
mtidez`equivale   a   I/.1.60.    Esto   de-
muestra que aunque  la dema.nda' de yu-
ca en  Lima es.grande,,e'sta  no se  refleja,`
de   ninguna  manera  en  el  nivel  de  pre-

Bajo  las actuales  condiciones de mercado  incentivar la producci6n agrlcola sin aten-
'der el problema de precios y comercializaci6n es un absurdo.         `            \
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cios  pagado  a  los  productores del  valle
del  Pichis,  que  es una de las zonas pro-
ductoras de  yuca  no costefias  mss cer-
canas a  la  capital. I

En  segundo.  Iugar,  a  fines  de  la  d6-

cada   del   setenta,   se  produjo  una  fie-
bre  de  achiote  en el valle y mu'chas co-
munidades   participaron    de    ella.    En,
1979,   en \coordinaci6n  con  el  Centro
de    lnvesti`gaci6n   y   Promoci6n   Ama.-

`zfnjca,  el`  Congreso Asha'ninka  vendi6
33   toneladas  de   achiote  en  Pucallpa,
transportandolo  por  ri'o y por un valor
10  veces  mayor  due  el  que  se  pagaba
en  Puerto  Bermddez  (1).  Esta  coordi-
naci6n  se  vio   imposib`ilitada  de  conti-
nuar  al  afio  siguiente debido al cambio
de  gobierno,  de  modo  que  los  precios
de  achiote  regresaron  a  sus  bajos  nive-
les  habituales'  y  la  gente  dej6  de  cose-
char  el  achiote  a  pesar  de  que  6ste  se-
gui'a   en  producci6n.  Adn  hoy  en  dl`a
uno  puede  ver  los  remanentes de  esta
fiebre,  hectareas de achiotales sin culti-

.var,  que  no  son  atendidos  porque  no
vale   la   pena  el  esfuerzo.-  Este  ejemplo
muestra  la clara relaci6n entre precio y
producci6n:   si   se   ofrece   buenos  pre-
cios  a  los  productores,  6stos  cultvan  y
venden sus productos.

Para   concluir   el   caso   del   achiote
hay  que  decir  que  stis  precios`alcanza-
ron   niveles  interesantes   (8.5  intis/kilo
en  setiembre  de  1985  de 4  ihtis el  mes
anterior)   debido  a  una  reciente  incur`
si6n  de  compradores  foraneos  al  valle
dispuestos a  pagar al contado el  lujo de
contar  `con  precios  internacionales  en
alza,  productores desinformados y una
nueva   carretera.   Muchos   producto[es

-  nativos,  sin  embargo  no  se  esforzaron
en  cosec,har  su  producci6n  de  achiote
porque   los   precios  habi'an  estado  de.
primidos  p.or  cinco  afios  consecutiv6s.

Finalmente`,   parece  ctaro  que  cual-

quier  intervenci6n  desde  afuera  sobre
la  economi'a del  valle-para  estimular  la

producci6n  agrrcola  ~tal  como  la  que
el  BA  esta  implem?ntando  con su pro-
gra`ma  de  cr6ditos  pr'eferenciales a pro.
ductores  nati`vos-  que  se centre dnica-
mente  en  la  producci6rpesta  condena-
da  al  fracaso.  Esto  es  asl' porque ei ba-
jo  volumeh  de  producci6n  se debe a  la
falta   de  incentivos  para  comercializar
los  productos, `y  no`a   la  falta  de  pro-
ducci6n.

El   sistema   tradicional   Ashaninka   de
intercambio.

Tradicionalmente      los     Ashaninka
han  tenido   un  sistema  d6  intercambio
conocido  en   la   literatura  antropol6gi-
ca  como  ''intercambio  diferido''.  Este
sistema  funciona  sobre  la  base  de  dos

principios:   deuda  y   reciprocidad.   Las
relaciones  sociales  son  creadas  y  man-
tenidas   por   un   socio  de   intercambio
(ayompa//.),  siendo  el   bien,  el  don  in-
tercambiado,  un  objeto  que  el otro no
posee   (por   ejemplo   un   cuchi[lo,   una
cushma,  algunas  flechas,  sal   o  incluso
din`ero).   Este   don   es   una   deuda  que
debe  ser  cancelada  en  el  futuro  relati-
vamente distant6  (cuya definici6n tern-

poral  es  a  menudo  fruto de mucho de-
bate  entre  ayompar/.).  Cuando  6sta  es
pagada;  el  intercambio  ha  sido  realiza-
do     y     el    vi'nculo    social     reforzado.

Este   sistema   formalizado  de  inter-
cambio,  tan  distinto  del. sistema  utili-
zado    en    nuestro   economi'a   .moneta-
ria  (donde  el  intercambio es usualmen-
te  inmediato, e  invariablemente consis-
te  en   intercambiar  una  mercanci'a  por
dinero),  hace a algunos,Ashaninka pro-
cliyes  a  contraer deudas en el  contexto
del   sistema  de  intercambio  basado  en
el   dinero.   Aquellos  casi   hacen  alarde
de  cuanta`s  deudas tienen, como si esto
fuera testimonio de cuantos son sus so-
cios`  intercambio.   Generalmente,  para
cuando  un  hombre  llega  a  los  30  afros
ha  tenido  oportunidad  de  experimen-

'4tar  el  lado  mss  feo  de  la  deuda  mone-

±aria   (tal  como  meses  de  trabajo  para
pagar  deudas  pasadas,  amenazas de en-
carcelamiento si  no se cancela  una deu-
da,  etc.)  y  ha  venido  a  caer  en  cuenta

que  la    deuda monetaria.es distinta de,
y  menos deseable  que,  Ia  deuda  social
y  "amistosa"  del  intercambio diferido.
Sin embargo, desde la pespectiva de  los
Ashaninka,   sigue  siendo  difi'cil   recha-
zar  el  ofreciiniento de  un don, y por lo
tanto  una  deuda,  porque  hacerlo equi-
valdri'a  a  ser hostil  hacie el  que  lo  of re-
ce.  Es por esta  raz6n que  los   regatones
que  viajan  vendiendo  ollas,  telas  y  ba-
las 1:ienen  adn tanto 6xito en  las comu-
nidades   nativas   (no   es  de  sorprender

que   los   comerciantes   cgmprendieron
este  `aspecto  de   la   realiqad  Ashanin`ka
mucho  ^antes  que  lo  hicieran  los antro-

p6logos econ6mic6s).  `

Como  ha  explicado John Bodley,  el

intercambio    diferido    es    un    sistema
muy   bien   concebido   due  garantizaba
la   paz   en  amplias  areas  del  territorio
Ashaninka   antes   de   qua   la   "civiliza-
ci6n"   llegara   (2).   Podri'a   decirse  qiie
los  seres  humanos  siempre  han  defini-
do  a  otros seres  humanos  como  "civi-
lizados"   de   ser   6stos  socios -de'  inter-
cambio;  de  igual  modo  muchos  dicen
que    los  Ashaninka   deben   ser  "civili-
zados"  y  ser  puestos  a  trabajar de rna.
nera  permanente  en   la  economi'a  mo,
netaria    (como    peones);   Argumentan
que  los  Ashaninka son ociosos y no sa-
ben   c6mo   trabajar.   Estas  son   acusa-
ciones t/picamente  incorrectas que  los
seres   humanos   utilizan    mutuamente
cuando   no  son  entre  sl'  a};ompar/..   EI
sistema  a}/ompar/. es  uno de  los funda-
mentos  de  lo  que  la  civilizaci6n  Asha-
ninca  fuera  antes  de  que   la  "'Cjviliza-
ci6n"   llegara.  El  punto  aqui'  no  es  de-
fender  la  razonabilidad  del  sistema tra`
dicional  Ashaninka  de  intercambio,  si-
no  simplemente  presentar  el  modo  en

que    muchos   j6venes   Ashaninka   po-
dri'an  reaccionar  a  la  oferta  del  Banco
Agrario   de   otorgar    cr6dito  preferen-
cial-.a  bajas  tasas  de   inter6s.   Es  decir,

podrl'an  aceptarlo  sin  realmente  nece-
sitarlo,   ya   que   no   es   una  costumbre
Ashaninka  rehusar  un  don  sobre  la ba-
se de que no se lo  necesita.

Ahora  que  hemos  analizado  lo  que
consjdefo  son   las  tres  particularidades
regionales`  que     son    requisitos    para
comprender  el  programa de cr6dito del
Banco   Agrario,   pasar6   a   describir   el

programa,   centrandome   en   particula'r
en   los   pr6stamos  para  sembrar'  arroz.
En   su  desarrc;Ilo  se   hard   evidente  por

qu6  es  necesario  comprender  las  parti-
cularidadesde  la  regi6n.         ,

Como   hemos  visto,  el  programa  de
cr6d\itos  para  comunidades  nativas  es-
ta  diseiiado  para  proporcionar un capi-
tal  para quellos que nunca  antes lo  han
tenido;  en  realidad  hasta  antes de aho-
ra   los   bancos   se   han   mostrado   reti-
centes   a   dar   cr6ditos   a   comunidades
nativas,  debido  a  que  la  ley  de  comu-
nidades   especiifica   que   las   tierras  `co-
munales  no  son  embargables y  no  pue-
den   ser   utilizadas  por  lo  tanto  como
garantfa.    Debs   notarse   a   esta   altura
que  el  programa  de  cr6ditos  especiales
es de  lejos el  prograina mas  importante
del   Banco  Agrario  en  el   valle,  ya  que
270  de  sus  300 pr6stamos  han Sido co-
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locados  este  afio  a  productores  Asha-
ninka.

El   programa   proporciona   un  capi-
tal    al    inicio   de   la   campaiia   agri'cola
anual   para  gastos tales  como  mano  de
obra,  semillas,  herramientas transporte
e  imprevistos.  EI  monto vari'a de acuer-
do  al  producto  y    al  area  sembrados.

                     Para    la  regi6n de  La  Merced-Puerto

              Bermudez  el  Banco  Agrario  ofrece  ac-

           :u5a:/moe:::a ::::tza7::h:ot:,n; :a:ao;:             para  mai'z,  platanos  y  yuca.-El  presta-

mo   principal   y  los  intereses  deben  ser
cancelados   al   t6rmino  de   la   campafia
del   producto.   En  cas.o  de  no  pago   la
cosecha  misma  es  tratada  como  garan-
•tl,a.

Aunque   este   programa   parece   ser
un  paso  progresivo  e  innovador  hacia
la  inclusi6n  de  miembros  de  las comu-
nidades  nativas  en  la  economi'a  nacio-
nal  como  productores  independientes,
un  analisis  mss  detallado  de  sust6rmi-
nos  de  funcionamiento  revela  que 6ste
podri'a,   aunque   inintencionadamente,
conducir  a   los  productores   nativos  a
un  endeu`damiento  perpetuo.  Centrar6
mi   an6lisis  en   las  condiciones  crediti-
cias del  Banco Agrario para el  arroz, ya
que  6ste  es  el  dnico  tipo  de  pr6stamo

•`  que   ha  promovido  intensamente  hasta

la  fecha en  las comunidades nativas del
valle  del  Pichis:  .

EI cl.6dito ari.ocero   del Banco Agrario

Los   empleados  del   Banco   Agrario
llegaron  a  la  comunidad  doride trabaj6
durante  el  mes de  febrero de este afro,
dos  meses  antes del  inicio de  la campa-
fia  de  arroz.1986-87,  ofreciendo  pr6s-
tamos  de  avl'o  a  todo  comunero  que
lo  quisiera.   La  comunidad   esta  ubica-
da  a  6  horas de  camino  a  pie  de Puer-
to   Bermudez,  en   la  margen   izquierda
del   rl'o  Pichis.  Como  ya  se  ha  explica-
do,  existe  una  carretera  que  atraviesa
las  comunidades  de  esta  area  que  adn
no  ha`sido terminad.a  y  que  adn  no ha
sido  abierta  oficialmente al trafico.  No
parece  probable  que  sea  terminada an-
tes de  la  cosecha  de arroz a comienzos
de  1987.   LQs ca`miones que tienen per-
miso   del       Ministerio   de  Transportes

para  utilizar  los  trechos  utilizables  co-
bran' altos   precios por el  transporte de

pasajeros  y  carga:  se  cobra  I/.  25  por
persona   o   I/.    1.00   por  kil.o  de  carga
por  un  trecho  de apenas 17  kin de una
carretera  sin  curvas ni pendientes.   iEs-
to  signif ica  que  los  productos  deberan
pagar   la   misma   cantidad   que   obten-
dri'an  por  sus  productos  a  cambio  de
transportarlos!   Claramente  esto   no  es
viable;  este  es  otro  caso  mss  de  quasi
monopolio,   donde   aquellos  que   con-
trolan   los  canales  de  comercializaci6n

paralizan    efectivamente   el   comercio.

E.n  esta  situaci6n,  los  miembros  de
la   comunidad   rara   vez   venden  arroz,
centrandose  en productos de alto valor
y  facilmente  transportables como  cer-
dos  y  aves  de  corral  para  la  obtenci6n
de  dinero  a  cambio  de  la venta de pro-
ductos;  la  mayor  parte  de los hombres
venden   tambi6n   su   fuerza  de  trabajo
durante  algunos  meses  al  aFio  con  este
fin.   Si'  producen,   sin   embargo,  arroz

para   el   consumo,  asociado  con  yuca.
Aquellos   que   han   tratado   de   comer-
cializar  arroz  en  el   pasado,  y  quienes

por  lo  `tanto  1:ienen  experiencia   en  su
monocul`tivo   en  tierras  de   la  comunj-
dad   sefialan   una   productividad  ma'x/.-
rna  de   no  mss  de  20-50  costales  por
hect5rea,   es   decir   1,000   kg/ha.   Esto
se  explica  por  el  hecho  de  que  la  gran
mayori'a    de    las   tierras   de   la   comu-
niqad    son    altamente  `acidas;    la    po-
ca  tierra  aluvial  que  se encuentra  en  6s-
ta  a  lo  largo  de  las  riberas de  los  ri'os   y

quebradas  estan  dedicadas  al mal'z que
no  podri'a  crecer  en  ningdn  otro  lado.

La  idea  de  incentivar  el  sembri'o de
arroz   en,  esta  comunidad   provino. del
Banco   Agrario;  sus  empleados  alenta-
ron  a  los  comuneros  a  aceptar  pr6sta-
mos,  haciendo  ver  que  hacerlo era par-
te   del^i  mundo   civilizado   y   moderno.

:i:ahdaebs'6d:|ajngeernot:ad,:s'aqsugeraen,loess::::
drl'an acceso de inmed iato ( I/.1,000.Oo)
si  aceptaban  el  pr6stamo.  En  este  sen-
tido  el  Banco  Agrario  utiliz6 el mismo
lenguaje  que.un  patr6n  utiliza  cuando
trata  de  contratar  un  pe6n  nativo:  el
lenguaje  de  la  tentaci6n, ,ofreciendo  lo
irresistible  de  modo  de  crear  una  obli-

gaci6,n.  Este  dinero  es  particularmente
tentador  en  ese  peri'odo  del  afio  por-
que   Jos   padres  de   familia   Ashaninka
(generalmente  sin  dinero  en  efectivb-
estan .preocupados  por  c6mo  comprar
todos.  los  nuevos cuadernos,  libros,15-

pices,  6tc.  que  sus  hijos  habran  de  ne-
cesitar   para   el   inicio  del   afro   escolar.

En   su   presentaci6n   del   programa   de
cr6ditos,   ni   los   empleados   bancarios
ni   Jos  comuneros  sacaron  a  relucir  el

problema  de  que  nadie  en  la  comuni-
dad   sabe   c6mo   calcular   porcentaj.es.
Ir6nicamer)te,    los    padres   de   familia
con  hij.os  en  primaria   hacen todo esto
para  pagar  una  educaci6n que  no ense.-
fia  a  sus  hijos  esta  operaci6n  aritm6ti-
ca basica tampoco.

El  cuadro  1   proporciona  los  funda-
mentos  econ6micos del  pr6stamo  para
arroz  "semi-t6cnico"  a  comuneros  na-
tivos.  Revela  lo siguiente:

-  el  Bahco  Agrario  no  tiene  un co-
nocimiento bi5sico   de   c6mo   la  mano
de  obra  y  la  producci6n  son  organiza-
das  al  interior  de la comunidad, donde
los. productores   se   dividen   entre   los

que  siempre  trabajan  solos con`su mu-
jer,  y  aquellos  que  participan  adem5s
en   el   sistema   comunal   de   trabajo   o
minga.  En este sistema, uh grupo  infor-
mal  de  hasta 20 hombres acuerdan tra-
baja'r  para  cada  uno  de  los  otros sobre
una  base  rotativa,  hasta  que  el  trabajo
de  cada productor individual del grupo
est6  terminado.  La  familia  del  hombre
que   esta  organizando  una  minga  pro-
porciona  masato,  cbmida  y la promesa
de que  el  jefe de familia habra de cola-
borar   en   la-pr6xima   mjngas   de   ``sus
trabajadores".   Este  sistema  es  utiliza-
do  mss frecuentemente  para  el pesado
trabajo de rozo y tumba de tas chacras.
De  un  modo  u  otro  cas-i  todo  produc-
tor   esta   c)cupado   entre  mayo  y  julio
preparando  su   chacra   o   participando
de  cerdos  para  el  g.anado  etc.)  Esta  es
la  6poca  del   aiio  en  que   los  hombres
no  suelen   estar  buscando   un   trabajo
donde  un   patr6n,  y  por  lo  tanto,  Ia
6poca  en  que  la  mano de  obra  es mss
escasa   en   la   zona.   Debe   tomarse   en

aleros  acce-
nativos `son
(siendo   al-

tamente  imp_robable  que  alguno  de  los
ganaderos  del  -valle  acepte  trabajar p'or
un  jornacl  en  +a chacra de un  nativo, es-

pecialmente   por   I/.   25.00   diarios)   y
que  el   sistema  de  minga  es  la  manera
establecjda-entre  los  productores  nati-
vos  para  satisfacer  sus  requerimientos
de  mano   de   obra   contrafandose  mu-
tuamente  sobre  una  base  equitativa  y'
rotatjva   a   cambio  de   una   compensa-
ci6n   no   monetaria.   Prestar  dinero   al
350/o   de   inter6s  de   modo  que   pue-
dan  continuar haciendo  lo mismo, simi
plemente  [os hara mss pobres.
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CUADF!01

Labores

Presupuesto BAP Pr6stamo Arroz "semi-tecnico"

\
Epoca                       ` No. de jornales

A   Gastos de cultivo (cada I.ornal)  valoi.izado en  I/, 25)

-   Prepa,raci6n de| terreno
rozo, quema y junta

-  siembra
-  deshierbe
-   control fitosanitario
-  pajareo
-  cosecha

;jee#od°,Venteado

8   Gastos especia[es
-  herramientas
-   semillas 40 kgs

/.  5 c.u.
-productos fitosanitarios

4 ins'ecticidas
-costales 151/.10 c.u.
-transporte 1,500 kgs a
I       I/.  0.10/kg.

jun/oct
nov/dic
d ic/ene
nov/ene
mar/abr

mar/abr                     12
62 jornales

jun/oct

_nov/dic

ene/feb
mar/abr

mar/abr

C   Gastos generales
-  gastos administrativos (5o/o A + 8)
-leyes so`ciales
'-   imprevistos

TOTAL prestado por hect€rea (A + 8 + C).:

Valorizaci6n de  la cosecha  por hectarea:
F`endimiento:  1,500 kgs Valor unitario:  I/.  2.28 Total:

I nversi6n basica: **
lnter6s al  350/o:
Total  a devolver despu6s de la cosecha:

I/.     300
I/.  1,,550

I/.     300

I/.      200

I/.     200
I/.       150

I/.       150

I/.1,000

I/.      120
I/.     530
/.   --

I/.     650

I/. 3,200

I/. 3,420
I/. 2,500
I/.     875
I/. 3,375

*  Fuente:  BAP ,  Puerto  Bermudez, abril  1986.  `
*"  Este  monto   (y  no  A+  8  +  C),.es  lo  que  el  BAP  ha decidido  prestar  a  los  productores.  El

•presupuesto   es   por  lo  tanto  uha  mera  formaljdad  burocratica.  Proporciona  sin  embargo,

luces   acerca   de   c6mo   el   BAP  comprende   (y  falla  en   comprender)   el  sistema  Ashaninka
de producci6n.

-  EI  Banco Agrario no parece darse
cuenta  de que los A;haninka no tienen
experiencia   con   p.esticidas   y   herbici-
das,   por   lo  cual  su  aplicaci6n  podrl'a

poner  en  peligro  la salud de la comuni-
dad.  Antes de fomentar el  uso de estos
qui'micos,  deben  realzarse  estudios  pa-
ra  verificar  el  grado  en que 6stos pene-
tran  al  agua  que  se  bebe, al fluir como
resultado  de  la  primera  lluvia  hacia  las

quebradas o  pozos,  a menudo situados
en  areas  bajas en  relaci6n a  las chacras.

Los  peces,   importante  fuente  de  pro-
tei'na    en    las    comunidades,    podri'an
tambi6n ser amenazados. Staver ( 1985)
ha   sefialado   que   en  areas  tales. como
los   valles   del   Palcazu  y  el   Pichis,  co-
nectad6s  a  los  distantes  inercados  na-
cionales   por   medio   de   vi'.as   inseguras
(la  carretera  entre  Puerto  Bermddez  y
Las  Merced  est6  a  menudo cerrada du-'
rante  .la  estaci6n  lluviosa  a  lo  largo  de
4  meses),  los  insumos tales como ferti-
lizantes  y  pesticidas  son `'econ6mica y

t6cnicamente  costosos e  inseguros para
agricultores  con  reducido  capital"  (3).
En  estas circunstancias es poco  razona-
ble fomentar su  uso.

-   EI   Banco  Agrario  no  comprende

que  los comuneros nativos son  produc-
tores  de  semillas  y que por lo tanto  no
necesitan   pr6stamos  para  comprar  se-
millas.   Cuando  los  comuneros  se  pres-
tan  semillas  mutuamente  lo  hacen  en
especie  sin   necesid?d  de  dinero  y.me-
nos adn al  350/o de  inter6s.  Un cr6dito
pa'ra  semillas podri'a I.ustificarse  si  estu-
viera  ligado  a  la  promoci6n  de  una va-
riedad   nueva   altamente   productiva   y
resistente  a  las plagas.  Sin  embargo,  un
estudio    de   experiencias   similares   en
otras   partes   del   tercer   mundo   revela
que  tales  programas  tienen  una tasa de
devoluci6n  mss  exitosa  cuando  el  cr6-
dito   es  dado  en  especie  (4):   es  decir
cuando   el   productor   paga   el   cr6dito
incluyendo  intereses)` en  semillas.  Esto,

porque  para  los  agricultores  es  mss fa-
ci.I   producir   la   semilla   y   luego   pagar
con   ella,   que  transformar   el   .produc-
to  en  dinero  suficiente como para can.
celar el  cr6dito.  El  mismo  estudio sefta-
la,  sin  embargo,  que  6se  tipo  de  cr6di-
tos  debe  ser  visto  como  programas de
"una  sola vez" de modo de evitar crear

dependencia    en    un    insumo   externo
que  podri'a  en el futuro conseguirse  lo-
calmente  (5).

``

-   Los  estimados  de  productividad
del  arroz  en  los  acidos  suelos  del  valle
del  Pichis  (1,500`kg/ha)  con qi;e traba-

ja   el  Banco  Agrario  exceden  en  500/o
los  resultados  m5x/.mos obtenidos  por

productores   nativos  de  arroz,   lncluso
mi  estimado  de  un  maximo  de  1,000
kg/ha  es generoso, considerando que el
Proyecto   Especial     Pichis  Palcazu,   en
su   estudio   de   prefactibilidad   para  `el
area,    estimaba   una   producci6n   por
hectarea de arroz dentro del  "nivel  tec-
nol6gico.  tradicional"   en  800  kg.   (6).
De   ahi'  que   incluso   si   el   precio  pro-

puesto  de I/.  2.28 fuera garantizado, el
techo de productividad de 1,000 kh/ha.
seguiri'a  significando  un  valor  de  cose-
cha  de   I/.  2,280  por  hectarea,  dejan-
do   al   productor   con   una   c/euc/a   de
I/.   1,095   (I/.   3,375   -   I/.   2,280)  por
hect6rea   frente  'a  su  pr6stamo..  Fina`l-
mente,   si   el.  precio  `por  kilo  de  arroz

que  se  paga  en  Puerto  Bermudez  per-
manece  inalterado  en   I/.   1.00  el   pro-
ductor   obtendra  apenas  una  cosecha
valorizada   en   I/.   1,000  por  hectarea,

y  por  lo  tanto  quedara  con  una deuda
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CUADF}0 2

Deudas creadas por el pr6stamo para arroz "iemi-t6cnico" segdn precio unitario

Rendimiento por                         Precio Valor de la cosecha Total a devolver Deuda cre@da per
heel:area                                   U nitar`jo por hectarea al BAP por hectarea

1,000 kgs                                   I/.  3.30a I/. 3,300 I/. 3,375 I/.      75
1,000 kgs                                   I/.  2.28b I/. 2,280 I/. 3,375 I/.  1,095
1,000 kgs                                    I/.1.50c I/.1,500 I/. 3,375 I/.1,875
1,000 kgs                                    I/.1.00d I/.1,000 I/. 3,375 I/. 2,375

a     Precio oficial  para arroz en chala en  la selva, no se aplica a  Puerto  Bermtldez.
b     Precio ficticio del  Banco  Agrario, rio se aplica a  Puerto  Bermddez.
c     Precio real pagado por  kilo de arroz  en chala  en  Puerto  Bermtidez cuando  la oferta es baja.
d     Prcecio  real  pagado cuando  la oferta es alta,  i.e. precio  recibido par  la mayor parte de  los productores cuando  llevan su  producto al  mercado

de  I/.  2,375 contra un pr6stamo  inicial
de   I/.  2,500  por  hectarea.  Esto  mues-
tra  claramente  que  el  cr6dito  del  Ban-
co   Agrario  para  arroz  "empi'rico"  no
es  financieramente  viable  (Ver  Cuadro
2)._

-   EI   Banco  Agrario  no  s6lo  ha  so-

breestimado  ampliamente  el  precio del

kilo  de  arroz  en  chala  (dandole  un  va-
lor de  compra de  I/. 2.28 cuando es de
alrededor   de   I/.1.00),   sino   tambi6n
ha   disefiado   un   cr6dito   que,   como
muestra   el   cuadro   2,no   serl'a   finan-
cieramente viable  incluso si  ECASA tu-
viera oficinas en Puerto Bermudez para
adquirir  el  arroz al  precio oficial de ga-
ranti'a  para  arroz  de  selva  de  I/.  3.30/
kilo.   El   cuadro   2   muestra   que  fuera

que  se  pagug  el  preofo  de  ECASA  (I/.
3.30),  el  ficticio  estimado  por  el  Ban-
co  (I/.  2.28),  el  que se obtiene cuando
la  oferta  de arroz es menor (I/,1.50),o
el   precio  mss  bajo  debido  a   la  sobre-
Ofer+a  |11.1.00), el  pr6stamo  del  Ban-
co   Agrario   crear6   en   cualquier  caso
deudas    porque   la   productividad   de
arroz en el Pichis es tan baja; porque el
monto  del cr6dito es demasiado alto; .y
porque  la  tasa  de  inter6s  es demasiado
a/£a.  El  cuadro  2  muestra tambi6h que
para  que un  programa de cr6ditos en el
Val`le  del   Pichis  tenga  6xito,  6ste  ten-
drfa   que   estar   ligado   a   un  programa
que  logre evadir la   el sistema monop6-
lico   de   precios  de  compra  en  Puerto
Bermddez,   garantizando   precios   que
reflejen  de  manera   realista  los  precios

pagados  en  el  resto del  pal's.  De  hecho,
si    ECASA   pudiera   garantizar   los   I/.
3.30  por  kilo,  los  prestatarios del  Ban-
co  Agrario  podri'an  casi  cubrir sus cos-
tos.

-  A  estas  alturas  es  necesario  acla-

ran   una  confusi6n   inherente  a   los  su-
Jpuestos  del   presupuesto  para  los  pres-

tamos   del   BA.   Es|e   ha  disefiado   un
presupuesto  completo  para  los  pr6sta-
mos  a  comuneros  nativos  tal  como  es
indicado en el cuadro  1, que asciende a
I/.  3,200  (A  +  8  + C).  Sin  embargo,
sin  mayor  explicaci6n  ha decidido.que
el  monto  prestado  a  productores  nati-
vos  sera  en  la  practica de  I/. 2,500  (co-
rrespondiente   a    la    inver,sj6n    basica).
Cuando   inquiri'  en  el   Banco  a  qu6`se
debi'a  esto,  se  me  explic6  que  no de-
bl'a  tomarse  en  cuenta  la  justificaci6n
de  presupuesto,  siendo  6sta  una  mera
formalidad,    en    la   medida   que  `ellos
consideraban  que   I/.  2,500  era  .Io  que
los   productores   nativos  realmente  re-

queri`an.   Cuando   hice  menci6n  de   las
preocupacipnes  arriba mencionadas (lo
innecesario  de  un  pr6stamo  para mano
de  obra,  semillas  y  herramientas,  y  e`l
hecho  de  qule  los  pesticidas  e   insecti-
cidas  son  peligrosos,, y  que  el  valor de
la   cosecha   sera   insuficiente   para   po-
der  pagar  el  pr6stamo),  se  me dijo que
los  pr6stamos no estaban  realmente su-
puestos  a  pagar mano de obra, semillas
insecticidas,   e`tc,   sino   que   eran   mag
bien    pr6stamos   "humanitarios"   para
gente  que  no  disp'oni'a de  dinero  para
ayudarlo;  a  pagar  sus  necesjdades,  sin
tener que verse obligados a trabajar pa-
ra  un  patr6n  ese  afio. Sefial6 que  esto
no   alteraba   la  situaci6n  de  que  a   los

productores  no  les  seri'a posible cance-
lar   sus   pr6stamos  con  la  venta  de  su
arroz.  Entonces,  me fue explicado que
la   intenci6n  basica  era  proporcionar  a
los   comun6ros   un   acceso   inmediato
a  dinero  y  pagar  el  pr6stamo  no  nece-
sariamente  con  la  venta  de arroz,  sino
con   la  venta  de  productos  de  mayor
precio  comb  ce.rdos y aves de corral en
el  plazo  de  un  afro.  No  me  result6 cla-

ro  sin  embargo  si  se.tra{aba  de  un  en-
foque  institucional,  `o  simplemente  de
una  opini6n  vertida .de impromptu por
un  empleado  del  Banco  consciente  de
ciertas   contradicciones   al.  interior  de
las poll'ticas desu  institu6i6n.

En cualquier caso esta opini6n tiene
ciertas     preocupantes     implicaciones:

gente  que  tiene  poca  o  ninguna,expe-
riencia    con   pr6stainos   monetaribs   y

porcentajes   (que  de   hecho  conservan
de  muchas  maneras el  concepto  de  in-
teracci6n   econ6mica  como   intercam-
bio  diferido  entre  iguales,  descrito  an-
tes),    mal     puede    apreciar    que    por
ejemplo  un  cr6dito  para  yuca al  14°/o
sea  probablerhente  mss  ventajoso que
uno  para  arroz  al  350/o.  Los  comune-
ros  sl'  comprenden  que  el  inter6s  es  la
indeseable  cantidad  adicional  que  uno
debe pagarle al banco en un plazo de un
afro,  adem6s  de  cancelar  el  monto  re-
cibido,  pero  muy  pocos  comprenden
que   cuanto  mayor  sea   el  porcen'taje,
mayor  (y  mss  indeseable)  sera  el  inte-
r6s.   En   tales  circunstancias,   y  de  ser
cierto  que  el  Banco  quiere  ayudar a  la

gente  y  comprende que sembrar y ven-
der  arroz  no  sera  si
el  cr6dito,el  mismo

para pagar
a mss facil-

mente  cubierto  por  la  venta  de  cerdos

y  pollos  que  haga  el  prestatario,  £por
qu6  el  banco no ha fomentado  la siem-
bra de yuca  con`sus cr'6ditos al  140/o,
que podrian a la ve2 alimentar  a  los ani-
males  y  costarfan  a. Ios  prestatarios un
menor  inter6s?.  Lo.s comun,eros habran
de  producir yuca  y arroz y criar pollos
y  c,grdos en cualquier caso; sea que ob-
tengan un cr6dito o no.

'   Planteo   estos   elementos    no   para

argumentar  que  no  se  requieren  cr6di-
tos  e'n  las  comunida,des  nativas del  va-
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!  del   Pichis.   En   el   caso  de  la  comu-
dad  mencionada,  donde  se  han  con-

'    rtado  cr6ditos,  de  ser  viable   la  idea

(!t',i comercializar arroz, se  requerrrra  un

un  pr6stamo  para  hacerlo,   para   pagar
transporte,  costales  y  gastos  imprevis-
tos,   rubros  que  estan   inclu.I'dos  en  el
presupuesto   del   BA   para   cr6ditos  de
arroz  presentado  en   el   cuadro   1..   Los
gastos   imprevistos   serran   aplicados   a
los  gastos  en  que  se  incurre, y que son
considerables  como  hemos visto, cuan-
do  se  esta'en  Puerto  Bermudez.  Debe
notarse  que  todos  estos  tres gastos  se
concentran  en    las  Ciltimas  semanas  de
E  lf ,Epafia  agrl'cola,  lo  que  tendrl'a  la

de  ,constituir   un   cr6dito   de
.,muy  c`orto  plazo  (1   mes  aproximada-
mente).    Esto   reducirra   grandemente
los   montos   pagados  por  concepto  de
intereses.

Aparte del  hecho de que bajo  [as ac-
tuales  circunstancias   no   es  viable  co-
mercializar  arroz,  esta  sugerencia  llega
demasiado  tarde  en  cualquier  caso  pa-
ra.  ser   puesta   en   practica  durante   la
presente  campafia.   Los  comuneros  ya
han a6eptado pr6stamos.

Para  concluir  con  el   ejemplo  de  la
comunidad  visitada  por  lbs  empleados
del  Banco  Agrario  en febrero de  1986,

•har6   un   ejercicio   especulativo   de   lo

que  probablem'ente  sucedera  alla.  Los
cinco   comuneros   que   aceptaron   los
pr6stamos  para  pagar  gastos en  los que
no   i,ncurren,   utilizaran  el  dinero   para
gastos  que  sf  tienen   (libros  escolares,
'etc.).   Cultivar5n   sus  chacras  de  arroz

para  alcanzar,niveles  de  productividad
de  un  maximo  de-1,000 kg/ha. y seran
luego  culpados  por  los  empleados  del-
Banco  Agrario  cuando  no  puedan  pa-
gar  su  pr6stamo,  de  no  haber trabaj.a-

`    do   suficiente   (parece   qde  los  nativos

son   inevitablemente   acusados  equivo-
cadamente  de "n6  saber trabajar'',  sea
cual  fu,ere,lo que hagan).  Cada p+oduc-
tor  acabara. teniendo  enormes  deudas.
Mientras  tanto,   debido   a  su  esfuerzo
para  producir  un producto pa.ra  la ven-
1:a  en   el  mercad,o,  a  diferencia  de  pro.
ducir  como   se  hace  tradjcionalmente
muchos   diferentes   producros   para  el
consumo  doni6stico,  su  familia  tendra
menos  comida  disponible.  El  resultado
final   del  programa  sera  menos  alimen-
tos `y  mss  deudas  para  todos  aquellos
que  participaron de 61.  Mss adn,  ]a  pre-
sencia  de  grandes  cantidades de dinero
en  mar)os: de  productores  individuales
disrupcionara  las  redes.tradicionales de

1^     ^ ----.-.,-  I_J.`___^

reciprocidad   al   interior  de   la  comuni-
dad,  y  son  precisamente  estas  redes  a
las   que   el    endeudado   y   hambriento

prestatario   debera  recurrir,  junto  con
su   fami[ia,   al   final  de  la  campafia,  pa-
ra   poder   volver  a   levantarse.   Sin  em-
barg-o,  la  misma  inyecci6n  de  capital  a
nivel   individual   -que   causara   el   pro-
blema   inicial-   hara   mss  dif l'cil  qu.e  e.I

prestatario  retorne  rapida  y suavemen-
te   a   la  red  comunal  de  cr6dito  basada
en   parentesco  y   reciprocidad.   En  esl:e
sistema,  el  "cr6dito"  es mantenido por
un   flujo  continuo  de  combartir`la   ri-
queza  no  monetaria.  Cuando  el  Banco
Agrario   le   proporciona  a  alguien   una

gran   cantidad  de  dinero,  se  convierte
en  temporalmente  innecesario  para  es-

ta  persona  recurrir  y  participar  de  los
bienes  de  sus  parientes  y vecinQs,  Esto.
Io    impulsa   a   dejar   de   compartir   sus

propios   biehes,  afectando  simultanea-
mente  su  derecho  a  acudir  a  los meca-
nismos d6  ayuda  mutua  en caso de ne-
desidad.

Finalmente,    menciono    un    dltimo

punto  que  no  puede  ser  discutido  en
detalle  aqui',   por  falta  de  conocimien-
to  de  mi ,parte,  pero  que  es  importan-
te:   en  otras  areas,  el   monocultivo  de

productos  tales  como  arroz  ha  condu.
cido  a  un   gran  incremento de pestes y
enfermedades.  Parece  por  lo  tanto  ne-
cesario   que   antes   de  que  se  fomente
mss   el   monocultivo   en  el  valle  del  Pi-
chis,  se  haga  un  estudio  en  la  estaci6n
de  investigaci6n  de  La  Esperanza, para
conocer  los riesgos y  resultados en esta
Zona.

Conclusi6n

+  Las    metas    globales   del    programa

nacional  de cr6ditos.especiales  para co-
munidades   campesinas   y   nativas   son
romper   los   lazos   de   dependencia   de
dos de  los sectores  mss carentes de ca-
pital  en   la  socjedad  peruana,  producir
auto-suficiencia  alimentaria  a trav6s de -
la   participaci6n   popular,   y   elevar  los
niveles 'de  vida,

En   este   arti'culo   he   examinado   el
funcionamiento   de   este   programa  de
cr6ditos  en  un  contexto especi'fico, las
comunidades   nativas   del   valle  del  Pi-
chis.   He  mostrado  en  este  contexto  y
en   la  forma  actual  del   programa,  que
6st9  produce  nuevas  formas  de  depen`
dencia   .(endeudamiento  con  `el  BA),  al

tiempo que contribuye a eliminar otras
previas  (mano  de  obra  para  los  patro-
nes),  y  que  como  tal  es  mss  parte  del

problema   que  de   la  soluci6n,  a  pesar
de      todas      las     buenas     intenciones.

Obviamente  no  puede esperarse que
un  programa  especial  de  cr6ditos  rom-

pa  por si' mismo  la dependencia de una
vez  por todas y produzca una autosufi-
ciencia  y  participaci6n  definitivas.  De-
be  ser  parte  de  un  programa  mss  am-

plio   que   garantice   tierras   suficientes
para   los  productores  y  educaci6n,  sa-
Iud  y  precios  para  los  productos  agri'-
colas, ,si  han de  elevarse  las condiciones
de    vida    de    una    manera    sostenible.

Como   hemos  visto,   en   el   valle  del
Pichis,  el  programa  especial  de cr6ditos
no  es  parte  de un  programa  integrarde
este  tipo;  ha  sido  implementado  aisla-
damente  y  dentro  del contexto negati.
vo de:
a)   la    reticencia   del   Banco   Agrario   a

aj.ustar   su   programa  a   realidades  y
necesidades  locales;

b)  un  mercado  local  donde  las  leyes de
oferta     y    demanda     se    invierten,.

c)   una   poblaci6n   nativa   (700/o  de   la
poblaci6n  del   area,   y.  900/o  de  los
clientes  del  Banco), basicamente  no
familiarizados con  pr6stamos banca.
rios y  Porcentaj.es.

'El   resultado'global  de  este   progra-

ma  sera  crear  deudas  entre  los c[ienl:es
nativos del  BAP`

A  pesar  de  que   la  elevaci6n  de  las
condiciones  de  vida  y  la  ruptura  de  la
dependencia  es  un  asunto de  largo  pla-
zo,  que  involilcra  no s6lo cr6dito  espe-
cial  sino tambi6n tenencia de tierra, sa-
lud  y  educaci6n, tamL)i6n es cierto que
la  poblaci6n Ashaninka del  valle del  Pi-
chis  requiere  a  corto  plazo  de  encon-
trar  un  medio  apropiado,para  generar
excedente  de  producci6n  por  encima,
y  no en vez de, su base de subsistencia,
de  m6do  de satisfacer sus requerimien-
tos monetarios basicos.

En  este  sentido  un  programa  espe-
cial  de  cr6dito  que  no  est6  ligado a un

programa   integral   d`e   I,argo   plazo   po-
dri'a   ser   dtil   sin   embargo,   siempre   y
cuando   su   objetivo   sea   fom.entar   la

producci6n   de   un  .exceden±e  que  sea
econ6mica,    social    y    ecol6gicamente
viable.    Este   excedente   deberi'a   ideal-
mente  estar  basado  en una variedad  de
productos   para   evitar   la  dependencia
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/

respecto   de   un   solo  producto  mono-
cultivado  (7).

En    este    tipo`   de    programa   apro-

piado  de  cr6ditQ  especiaol  de  corto  Pla-
zo,  los  cr6ditos  s6lo  serl'an  dados  para

gastos  necesarios  tales  como  la  adqui-
sicj6n  de  animales  no  disponibles  a  ni-
vel   local   (por   ej.emplo  carneros  o   ra-
zas   mej.oradas  de  cerdos),  transporte,
costales y gastos imprevistos.

Considero,  finalmente, que  en  el  va-
l.le  del   Pichis,   el  programa  de  cr6ditos
mss  apropiado  fracasar5  a  no  ser que
est6  ligado  a  un  programa  que garanti-
ce  precios  b5sicos  para  productos agrf-
colas,   porque   como   hemos   visto,   el
mercado   libre   ni  siquiera  opera  en   el
area, de  acuerdo  a  sus  p,ropias  reglas  y
es  responsable,  mis  que cua[quier otro
factor,   de  desalentar  la  producci6n  y
productividad    y    deprimir    [as   condi-
ciones  de vida de los pequefios produc-
tores.

`     La   implicaci6n   de   este  estudio  de

caso  para  los  otros  programas  especia-   '
les  de  cr6dito que estan operando o es-
t6n   siendo   planificados   para   el   resto
del   pai's  es  que  constituye  un  requisi-

to  esencial   el   conocimiento  y  la  com-

prensi6n    detallada    de    las   realidades
econ6micas,   geograficas   y   ecologicas
d-e  la  regi6n  en  la que  el  programa  sera
realizado,   si   se  quiere  que  6ste  tenga
6xito.  De  no  ser asi' el  bien  intenciona-
do  don  del  cr6dito  especial  se convier-
te  una vez inas en  una forma `de depen-
dencia,  y simplemente confirma el mo-
do   Ashaninka  de  comprender  los  clo-
nes:  dar a alguien es tomar algo de 6ste
a cambio.

Notas

(1)  Lelis   Bivera   Chavez,  comunicaci6n   per-
sona I .

(2) Ver  Bodley  (1973).
(3),Staver  (1985):  p.  6.
(4) OXFAM  s.f.:  p. 25.
(5)  lbid.  p. 46.
(6)Gerencia   de   Proyectos   Especiales,   lNA-

DE,  Lima:  comunicaci6n  personal.

(7)  En  mi  opini6n,  dadas  las  actuales  condi-
ciones     locales,     son     productos    apro-
piados,  las  aves  de  corral,  carneros,  cer-
dos y achiote.
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EI  Gran  Pajonal  es  un  5rea   interfluvial. alta  caracterizada  por  una  alta  proporci6n
de suelos muv pobres y alta densidad  neta de poblaci6n  nativa.
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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
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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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Margarita Benavides *
\

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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/

Horno   de  fundici6n   tipo   catal6n   introducido  a   la  selva  central  en  el  S.   Xvll   y

XVIll.   Fieproducido  de   Flaimondi   (EI  Perd  T.31979:   436),  segtln  la  descripci6n

del Crnel C6rdenas.
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de   varios   colores  en   la   cabeza,.

entraron   a   la   iglesia   danzando

y  despu6§  de  gran  rato  que  aca-
baron   se   vinieron  a   nosotros  a

hacernos   la  salva   que  estuNo` a

cosa   singular y  muestra  de  mu-
Oho amor porque los curacas nun

ca   danzan   si   no   es   a   un

s_e~nor._;'(Biedma(168.
105)  (el subrayado mi'o)

Tuvo   lugar  una   movilizaci6n   masi-

va de  indi'genas  para  ir al  encuentro del

misionero,  algunos  provenientes  de  ]o-

calidades  muy  distantes,.  si  hubo  resis-

tencia  de algtin  grupo  local, 6sta  se des-

vaneci6 en esta ocasi6n ante el  mensaje

religioso  de  Biedma   y  el   obsequio  de

herramientas.    Esta   gran   mo,vilizaci6n

s6lo  puede  ssr  entendid`a  en el  contex-

to   de  una  estructura   mesianica  Asha-

ninga  y  no  s6lo  por  los  beneficios tec-

nol6gicos   de   `las   herramientas   en   si'

mismas.
"Los  primeros que   llegaron a re-

mitieron   sus   embajadas   fueron
los  pangoas,  menearos,  anapatis

y   pilcosunis  que  caen   y  tienen
sus   habitaciones   hacia   la   parte

del  sur, de  la  parte  del  norte en-

viaron   los  satipos,  los  copiris  y

los  tomirisatis.   De  abajo  esto  es

hacia   el   nacimiento   del   sol  en-

viaron  solo  los  cobaros  y  pisca-

taris porque las de mas adentro...

desde  las  cinco  de  la  tarde  hasta

las  seis  de  la  mafiana  se  llevaron

toda, la, noche en peso, porfiando

a  grandes  voces due  ;6s  habri'an

de  matar. El amor de nuestro cu-

raca Tont6  nos defendi6 con tan

grande tez6n  que  por  la  mdfiana
no  podi'a  echar  la  voz de  ronco,

ponder6ndoles el  f in  de nuestros
d.eseps,  el  remedio  de  sus almas,

lo   infalible   de   su   condenaci6n

que  supo  ponderar  muy  b.len  en
su  propio  idioma.  .  :  los  IIarn6  y

proponi6ndoles   cuatro   palabras

que  el  sefior dict6 y encendi6 en
sus corazones con tan visible mu-

danza      que   arroj6ndose   a   in.is

pies   con   16grimas,  me   pidieron
clue  no  me  fdese  y  leg  perdona-

se,  que   para  otro  afio  vendri`an

por mi para que en su tierra sem-
brase  tan  divina  doctrina;  feste-

j6los  con  los  acostumbrados aga~
sajos de diies que  repartimos pa-

ra  muestras de afecto y ganar vo-
luntades;  tan  escondidas  las  lie-

varon  6stos y  tanto  supieron  de-

cir    que    luego    irfmediatamente

vinieron    los    cuyentimaris,    los

sanguirenis,   zagorenis   y   c|uinti-

maris   y   los  gran  rio   Eni,  todos

esos  son  hacia   la  parte del  orien-

te"  (Biedma  (1782).1981:   106-

7)  12)

:`.   .   .  y  por  la,mafiana  llegaron

treintitr6s  almas  que  no  debl'an

de  vivir  muy   lejos,  y  todos  sin

recelo   ni  middo,  antes  con ,mu-

cho  amor  se  venl'an  a ,nosotros

admirando   nuestro   traje,  estilo

\    carifios6   y   agasajo   que   experi-
mentan  y  reconocen  por  las d5-

divas  de  diies,  agujas,  abalones,

cuchi/los  y   lo  dem6s  que  ya  se

ha  dicho  repartimos  siempre  en
`   serial  de  mucho  afecto."  lop  cit

139).

El   propio  Biedma  se  sorprende  de

la  reacci6`n de  los  indl'genas.

"No  s6  como  nos  reciben  y  ad-

miten.  Posponersu libertad,dejar

sus  casas  privarse  de  sd descanso
`     y   conveniencia`aun   experimen-

tando  casi  siempre  muerte  y  en-

fermedades.   Salir   fuera   de   sus

tierras  o  templos  opuestos  a  su

naturaleza,   raro   amor  por   s6lo

aliviar   a   log   ministros   (op.   cit.

128).

Intercambio   con   los  Andes  y  depen.

dencia tecnol6gica

Referencias     etnohist6ricas     y     ar-

queol6gicas  nos  ayudan  a  comprender
la   importancia  que   han  tenido  las  he-

rramientas  de   metal   para   los  ashanin-

ka   y  en  general   para   los  grupos   indi-

genas  amaz6nicos  desde  6pocas prehis-

p6nicas.    Las   herramientas   prehispani-

cas   de   origen   amaz6nico   fueron   he-

chas  de  madera, hueso o piedra pulida.

Po`demos    entender   lQ   codiciada   que

fueron  las  herramientas  de  metal  y  las

facilidades que  les significaban  en  la di-

fi'cil  tarea  del  roce de arboles,  prepara-

ci6n   de   chacras,   obtenci6n   de   lefia,

iconstrucci6n  de  casas,  etc.  John  Bod-

ley  (1973)  en  base a  evidencias  hist6ri-

cas   afirma   que   desde   tiempos  preco-

Iombinos  los Ashaninga se provei'an de

herramientas  de  metal  de  la  regi6n an-

dina  a  cambio  de productos de la selva

como  plumas,  pieles  y  otros  ornamen-

tos.  Alejandro  Camino  (1977)  hace re-r

ferencia  a evidencias arqueol6gicas que

informan  del  hallazgo de hachas de co-

bre   de   manufactura   Inca   en   los  ri'os

Ucayali,  Pisqui,  Pachitea  y  Apuri'mac.

Segtln  el  mismo  autor,  el  ri'o  Urubam-

ba   parece   haber.  sido  una   importante

vl'a   de  comunicacj6n  entre   los  Andes

del   sur  y   la  Montaiia  Central.  Sugiere

tambi6n   que   esta   actividad   de   inter-

cambio  enl:re  la Selva y  los Andes estu-

vo  regulada  y  controlada  por  el  lmpe-

` rio  Inca.

En   el   siglo   XVII    las   herramientas

continuaban  siendo  un  importante  fo-

co  de  atenci6n  para  los  indi'genas ama-

z6nicos.  Al  respecto  nos  dice  Biedma:
"En  la  presente  ocasi6n de nues-

tra  entrada  nos avi6  (Fray Alon-

so  Zurbano  de  la  Flea  -doctri-

nero  de Andamarca)  con  cuanto

pudo  la  soljcitud  de  su  amor  asi'
en_el  sustento  como  en  /o  rlece-

sario   de    herramientas,   hachas,

machetes,  cuchillos,  aguias, aba-

lones y  lo  dem6s  con que se aca-

ricia  a  los  indios  (op.  cit.101)''.
"Con  un  curaca  que  ocultaba  el

serlo, di'jomelo  con mucho enca-

recimiento    y    secreto    nuestro
Tont4 y  61  en  su  estilo  y  modo

(aunque mss se disfrazaba)  se da-
ba a  conoc.e/.  Este vivi'a con mu-

cha   gente  que  ocupan en   hacer
ropa  de algod6n, in

camisetas y   patios  con que   CO-
mercian    trocandolo por   herra-
in ie ntas. . . „ (op.  cit.135)
rayadQ es in i'o) .

(el  sub-

\

En  el  siglo  Xvll   los  indi'genas de  la

Selva   continuaban  haciendo  excursio-

nes  a  la Sierra  con fines comerciales de

donde   obtenl'an  herramientas  de  tipo

europeo   (Tibesar   1981:   14).  Por  otro

lado  las  misiones  que  instalaron fundi-

ciones  en  aquellas  zonas donde  se  en-

contraba  metal, se convirtieron centros

importantes  en  los que  los  indl'genas se

prgvel'an     de     herramientas     (Santos

1980:   92).  Segdn   Bodley   (1973)  des-

de   los  primeros  tiempos  de  la  colonia

las  herramientas de metal de origen  eu-

ropeo  se  habri'an  convertido  en  parte

del  patr6n cultural Ash

Las  herramientas y ute:#:demetal
en  la mitolbgi'a Ashaninga.

El   sentimiento  e   interpretaci6n  de

los  indi'genas de  la  dependencia tecno-

16gica  del  exterior  se  expresa  en mitos

recogidos   por   diferentes   autores.   A

continuaci6n     transcribo     fragmentos

del  mito de Pachacamaite  recogido por

Stefano  Varese   (1973)   en  el  Gran  Pa-

jonal  en  la d6cada del sesenta.

`'Pachacamaite  es  Pav5  (padre y

dios), vive  rl'o  abajo.  El  no esvi-

raco.cha, no es chori  (3).  Es hijo
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del  sol  y Mamatziki es su esposa.
Pachacamaite  hace  todo.. mache-
tes, ollas, p6lvora, cartuchos, sal,
escopetas,   municiones,   hachas.
Porque antes  los ash6ninka, eran

pob.res,  no  tenl'an   nada,  no  te-
nl'an.  hachas,   machetes,    nada.
£De  d6nde  sacaban  los ash5nin-
ka    todas    las   cosas?    Entonces
iban  all6  donde  Pachacamaite  y
consegul'an  todo.  Asl'  era  antes,
ahora    no    sabemos.-   Antes   los
Ash5ninka sabi'an.

JODs6nmd6es;e#spdaecf:Ego::t;?eroLe;I
camino  se  ha  obstruido  con  las

palizadas de las balsas de  los vira-
cocha  y  de  los  chori.  Antes  los
Ash5ninka    sabl'an    llegar,   pero
aitora  han  muerto  todos.  Todas
las cosas que traen  los chori y los
viracochas:   los  machetes,  los es-

pejos,   las   hachas   se   las  da   `su
duefio'  se   las  da  para   nosotros
los Ash6ninka para que p-odamos
cazar,   hacer   chacras  pero  ellos
los  chori y  log viracocha nos ven-
dpeenro/aessc:Seans;jrDa:Cseuqdquueeficou::t;a's

da  para  nosotros  los  Ash5ninka
\            (Varesel973:311)(3)

Gerald   Weiss   (1969`)   nos   presenta

un  mite  equivalente  recogido  en  el  rl'o

Tambo.  La  divinidad  aparece como ge-
nio de la t6cnologi'a que en este caso se
denomina lnka.  Inka habri'a sido captu-

rado  por  los.viracocha  y  desde  enton-
ces  lo  fuerzan  a que fabrique  las herra-

mientas.    La   superioridad   tecnol6gica

de  los 'blancos', segdn este mito, se de-
be  a que tienen capturado a  lnka, pero
si   algdn  di'a   el   lnka  regresa  donde  los

Ashaninga,  6sta  diferencja  tecnol6gica

se habra de  invertir.
Los  dos  mitos referidos nos llevan a

pensar  en  la  estrecha  relaci6n  que  hay

y  hubo  entre  los  grupos  6tnicos  de'la
`Selva Alta y  ros de  la Sierra, ambas dei-

dades  nos  estan  remitiendo  a   los  An-
des:  Pachacamaite  como  relativo  a  Pa-

chacamac,  deidad  de-la 6ultura  andina;

e  lnk'a,  referido bien sea a  la clase poll'-

tica  y  religiosa  dominante  del   lmperio

lnka,   o  en  su  segunda  acepci6n  a  un

cuerpo   de   deidades   mitol6gicas   (ver
Zuidema  1973).  No  en  vano Weiss nos

dice  que  se  trata  de  un  mito post-con-

quista,  ya  que  el  lnka  es  atrapado  por
los viracocha que son  los blancos, acto-

res  sociales  que  aparecen  a   rai`z  de  la

conc|uista.  Esta  relaci6n  de  los  nativos

de   la  Selva  con  el  lmperio  lnka  ya  lo

hemos visto  en  la  evidencia  hist6rica y

arqueol6gica  que  he  presentado  antes.
Es mss, Weiss nos dice tambi6n que en-

1:re  las  creenciasAshaninga 61 ha encon-

trado  que  el  lnka es considerado como
su  jbfe  primigenio  y  un  gran  shaman,

de  esta  manera  estarl'an  reconociendo
en 61 algdn tipo de autoridad poli'tica y
religiosa   en   'illo   tempore'  convertidd
luego  en  un genio tecnol6gico captura-

do.  La  relaci6n que estamos encontran-

do  entre  los  pobladores  nativos  de  la
Selva  Alta  y  los de  las serranl'as  nos  lle-

van  a  reflexionar en  lo  err6neo  que  es
el  verlos  como  dos  mundos  separados.
Esto  sugiere  una  nueva  perspectiva  de

trabajo  para  desarrollar en  el  futuro  y

que  no  toca  detallar  mss  en esta opor-
tunidad.

Los  mitos  referidos  tienen  otro  ni-
vel  de  significaci6n  y es que  la diferen-

cia  tecnol6gica  es co.ncebida como  una

situaci6n  temporal  y  an6mala  produc-
to  de  la  captura. del genio tecnol6gico,

situaci6n  que  es  reversible.  Este hecho

pos   llev`a  necesariamente  a  pensar  por
qu6   se   mantiene   una   expectativa  de
que el genio tecnol6gico  regrese y cam-
bie   la  actual`situaci6n  de  dependen8ia

y dominaci6n que se expresa claramen-
te  en  el  aspecto tecnol6gico como  par-
te  del  sistema  social  y  poll`tico  actual.

Tengo   informaci6n  oral  de  que  en  el
alto    Ucayali,    peri6dicamente   corren
rumores  de  que  un  personaje  de  vesti-

menta    resplandeciente   ha   aparecido,

produci6ndose  movilizaciones  entre  la

poblaci6n  que  acude  a verlo  (4).  Mi  hi-

p6tesis  es  que  cuando  aparece  Biedma
en  la  primers etapa  1673-4 algdn fen6-

meno similar surge, frente a  un  Biedma

pr6digo en  la  repartici6n de herramien-
tas   y   que   en   sus   discursos   religiosos

sostiene  q`ue  es  enviado  por  un  ser  su-

perior  para  que  haga  entrega .de los re-
galos.

``Toda  esta  semana siguiente nos

entretuvieron   las   embajadas  de
las naciones y curacas circunveci-
nos  en  cuyo  ces5reo  nombre  /se
refiere  al  rev de Espafia)  recibliy
agasaj6ndolos  con  el  carifio posi-
ble-,  los despach6  cargados de  al-

gunos  diies  de herraim
chillos,   aguj.as,

ientas,  cu-
trompas  y  otras

'que   aunque   nifierl'as  es   lo

aprecian   y  mss  estiman"  (Bied-
ma  (1682)   1981:  105-6)  (el sub-

rayado es mio).
"...que   hace  en  6stos  un  no  se

qu6 .de  admiraci6n  y  operaci6n
en  ment6ndoles  el  A;pu  o Patotlfue

(dios  superior de  los Ashaninga)

que  es  el  prelado  y  superior  de
todos..."   (Biedma  (1687)   1981.:
185)  (el subrayado es mio).

Esta  hip6tesis se,refuerza con  la evi-
dencia  due  presena  Weiss  (1969)  de  la

creencia   que  tienen   los  Ashaninga  en

que  los  esprritus buenos pueden apare-
cerse  en  formas  de  personas con  cuer-

pos resplandecientes.  Es mss, sus  infor-
mantes  le  dij.eron  que  esto  habl'a suce-

dido  poco  tiempg  atras  en  el  ri'o Ana-

pati,  lo cual  habi'a causado disputas en-
tre dos  curacas,  pues  uno vecinole ne-

gaba  al  curaca  de  Anapati  que ese per-
sonaj.e   aparecido   fuera  un  ``amachen-
ka'',   que   es  como  ellos  denominan  a
los  espi'ritus  buenos  que  se  presentan
bajo  f6rma  humana.  Un  suceso similar

se  produj.o  en  el  valle del  Pichis, tras  la

construcci6n  de  la`vi'a  central  (Bodley

1972).

Tenemos   evidencias   hist6`ricas  que
refuerzan  nuestra hip6tesis sobre  la mi-

tificaci6n  de  Biedma;  Ias  encontramos

en   el   esl:udio   etnohist6rico   que.hace
Fernando    Santos    (1980)    sobre    los

Amuesha.   En  dicho  trabajo  encuentra
•una  superposici6n  entre  las herreri'as y

los  centros  ceremoniales  Amuesha.  Es-
tos  centros ceremoniales consisti'an ba-
sicamente  en  un fuego sagrado, si'mbo-
lo de adoraci6n al  sol, que estaba a car-

go   del   `c.ornesf}a'  o  `sacerdote  Amue-
sha'  y  donde soli'an  reunirse los grupos
locales,  normalmente  dispersos,  a cele-

brar,fiestas religiosas.

aschue:fedr?a::S,omsjs,:°on,:re°s;;n,t::dcu:.:rv?r.
tieron  en  los  `herrer-os'.  Segdn  la  inter-

pretaci6n de Santos,  los  `comesAa' asu-
mieron   las  herrerl'as  a  su  cargo  como
"una  tactica   indl'gena  original  que  ex-

presa   la  resistencia  de  un  pueblo  a  los
cambios  en  las  concepciones  religiosas

que  pretendl'an  imponer  por  la  fuerza
los   misioneros   franciscanos"   (Santos

1980:  93)   a   la  par  que  los  `comesAa'
conservaban  su  lugar privilegiado entre

los Amuesha.
Esta   interpretaci6n,  en  mi  opini6n,

no  explica  satisfactoriamente  por qu6
despu6s de  la  expulsi6n  de  los espafio-

les de la  Selva Central  (a  partir de  la  re-

beli6n  de  Juan  Santos  que  se  inicia en

1742)    los   nat`ivos  destruyeron   todos
los  objetos  espafioles  menos  las  he+re-

ri'as,  que^ siguieron  siendo  centros  im-

portantes a  cargo de los `comesAa'.  Me
parece  que   la   explic;ci6n  a   la   coinci-
dencia  .entre  herreri'as  y  centfos  cere-
moniales, y su continuidad  ante§ y des-
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pugs  de  la  rebeli6n  de Juan Santos, es-

ta  dada mss bien, en su aspecto  ideol6-

gico,   por   la   §jgnificaci6n   que  cobran

las   herramjentas  de   metal,  como  ele-

mentos  `otorgados'  por  el genio tecno-

16gico   lnka   o   Pac.hakamaite.   En   esta

intermediaci6n   entre  el  genio  tecnol6-

gico  y  los  hombres  el  mss  indicado  es

el sacerdote o `comes4a'.
Bajo   mi   interpretaci6n   se  estarl'an

encontrando  en  un  solo  punto  `herre-

ri'as-centros   ceremoniales',   dos   cultu-

ras,   cadua  una  dando  el  uso  e  interpre-

taci6n  segtin  sus  pautas.   Los  mi.sione-

ros,tuvieron  las herreri'as como centros

que   les   permitl'an  entrar  en  contacto

intermitentemente  con  las poblaciones

locales  normalmente  dispersas,  con  fi-

nes  de  evangelizaci6n;  Ios  'Amuesha  se

abasteci'an   de   herramientas   (qrie   tan

Citiles   les  eran   en  sus  trabajos)  dentro

de  un  eontexto sagrado al convertir  las

herreri'as   en   centros   ceremoniales.   El

fuego   sagrado   y   las   herramientas   no

entraban   en   contraposici6n,  sino  que

encajaban  perfectamente  en  un mismo

punto,  segdn  la  16gica  nativa.  Mientras

que   para    los   espafioles    las   herreri'as

eran  centros -profanos,  para  los  Amue-

sha eran centros sagrados.

Conclusi6n

La   mitificaci6n  de  Biedma,  enton-

ces,   s6lo   puede   ser   entendida,   en   la

combinapi6n   de   estos   dos   elementos
`genio    tecnol6gico-herramientas'.    De

ahi',  que  entradas  posteriores  de  Bied-

rna,..nos aemuestran que en circunstan-

cias diferentes,  la entrega de herrainien-

fas  no  tuviera  el  mismo  efecto.  De  su

corta    y   frustrada   entrada    en    1675

B ied in a d joe :
`:...pues adn  los cristianos y mas

ben6ficiados    (se    entiend6   que

con   regalos)   suelen  ser  los  peo-

res.  En  la  ocasi6n  lo  han  mani-

festado  los del pueblo de San Jo-

s6  de .Savini,  los  mss  cristianos,

agasaiados y  acariciados''.  (Bled-

rna  (1682)  1981:  181}.

Es  evidente el desconcierto de Bied-

rna  ante  un  cambio  tan drastico  en  el

comportamiento de los indi'genas hacia

su  persona  y sus  obsequios.  Dos facto-

res   habri'an   influido  en  el  cambio  de

las   cjrcunstancias:    1)    la    rebeli6n   de

Mangor6,  un  afro  antes en el  Peren6, y,

la  consecuente  represi6n  a  los  nativos

que  se  organiz6  desde  Tarma,   lo  cual

posiblemente  repercuti6  en  los animos

de  la  poblaci6n  de[  Pangoa  y  2)  cuan-

do  entr6  Biedma  en  1675  se habi'a de-

satado  una gran epidemia,  la cual  apro-

vecharon   los  shamanes  para  recuperar

lealtades a  su favor  (5).
"...tres,    cuatro,    cinco    soli'an

bautizar   (los   religiosos)   en   una

noche.    No    he   podido    ajustar

cuanto  descansaban  dichos  reli-

giosos en  el  tiempo  que  dur6 es-
ta  peste.  Pues t;do  61 dl'a teni`;n

el  mismo  dercicio  sin  divertir  el

atento  cuidado,  temiendo  no  se

les   perdiese  algdn  alma,.  porque

habi'an  averiguado  muy bien que

un   indio  viejo,  ministro  del  de-

monio  o  el  mismo  demonio  que

habi'a  tomado  aquella forma  hu-

mana, o la de alg&n  bruto o p5ja-

ro  se  leg aparecl'a  en  las juntas o

borracheras   en   su   gentilidad   y

asl'...  decl'a  a  todos  los  que  en-

contiaba que los religiosos trai'an

las  enfermedades,  que  vivi'a  con

ellos   la   muerte,  que   habl'an  de

morir sin  remedio cuantos ahi vi-

viesen   y   estuviesen   con   los  pa-

dres, que  se  volviesen  a  sus anti-

guas    habitaciones..."     (Biedma

(1682)  1981:  181).

La`s  entradas  posteriores  de  Biedma

fueron   tan   solo   de   paso   al   Ucayali,

pues  habi'a perdido  esperanzas de  recu-

perar  sus misiones entre  los Ashaninga,

lo que s6lo  retomari'an  los franciscanos

algunos afros despu6s.

(1 ).Es  posible  que  la  cifra  dada  por  Biedma

contenga  alguna  exageraci6n,  pues a rna-

yor  cantidtad  de  poblaci6n  y  de  posibili-

dades  de  evangelizaci6n mss fondos esta-

n'an  a  djsposici6n de los misioneros.  Ello

sin  embargo  no  deja  lugar  a  duda  acerca

de   la   envergadura   del   movimiento   que

tuvo  lugar.

(2) Todas  estas  poblaciones  son grupos loca-

les  denominados  asr  por  los  misioneros

a  partir de  toponimias  y  nombres de 'je-

fes,.
(3)  Los  Ashaninga  denominan  `viracochas'r a

los  foraneos  'blancos'; son  'choris`  los fo-

raneos  mestizos  y   los   indi'genas   prove-

nientes de la sierra.

(4) Comuhicaci6n  personal de C. Soria, estu-

diante  Shipibo.. Me inform6 tambi6n que

entre    los   Shipibo   existe   igualmente   e[

personaje    lnka   con   atributos   de   genio

tecnol6gico; vcr tambi6n  Floe 1982.

(5) Las  epidemias  en   los  centros  misionales

frustraron   muchos  de   los  proyectos  de

los in isioneros y dieron campo para  la ac-

cj6n  de. Ios shamanes.
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Los Alamos 431  -Lima 27 -Perti
Tel6fono 22L8505

Pertl

Precios suscripci6n

(3 ntlmeros)

Sudamerica                        EEUu y

I/.  60.00                     US$  12.00

Europa

US$  1`8.00

Puede  solicitarse  ndmeros  anteriores  al   precio  unitario  de  US$  2.00  (incluye  gastos

de{correo).
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