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PRESENTACION

En   el   presente   namero  .de   Amazonl'a   lndi`gena   incluimos

tres  arti'culos.   El   primero   de   ellos  constituye  la  segunda  parte  de

un  amplio  informe  sobre   la  situaci6n  actual   del   Gran  Pajonal  y  de

la  poblaci6n  Asheni'nka.   En  e'ste  S¢ren  Hvalkof  analiza  las  condicio-

nes de colonizaci6n  que Hevan aparejadas dos situaciones:  la violencia

en  el  trato  de  la  poblaci6n  indi'gena  que  constituye  la mano de obra
I_     1_     _    _

iSajcza:n;ys'o:lea,::r°q|aed:ra|a::i:rcji6giedned:6ra`:`C:-:;n:ejsau:;.i!*£C:a:a::::
futuras`de  desarrollo de ]a  regi6n.

El  segundo  artrculo  se  ocupa  de  un  sector  de  la   poblaci6n

ama26nica  que  no  ha  recibido  mayor al:enci6n,  la poblaci6n  riberefia

de  rai'ces  sociales  indl`genas.   De  Jong  describe  y analiza  la conforma-

ci6n   y  funcionamiento   de   organizaciones  de   cooperaci6n   para   el

trabajo  que  tienen  origen  en  las  mingas.   E+tercer arti'culo, finalmen-

te,  proporciona  una  nueva  mirada  a  una  zona  que  fue  objeto  de  un

.exhaustivo  analisis  en   el   Amazonl'a  lndi'gena  No.  3  (1981).   Uno  de

los  objetivos  de  dicho  nllmero  fue  justamente  ofrecer  elementos  de

juicio   para   reformular   las   metas  actMdades  de]   Proyecto   Especial

Pichis-Palcazti,  Seis  afios  despu6s  se describe y analiza  aqu i' la  Coope-

rativa   Forestal   Yanesha  creada  en   el   contexto  de  dicho  proyecto

con sus particularidades y retos.

Este  Amazon fa  lndfgena no puede dejar de abordar el proble-

ma   de6  los  intentos  divisionistas  en  el  seno  del  movimiento  indl'gena

amaz6nico.  El  saludable  surgimiento  de  nuevas  organizaciones  regio-

nales  en  el  contexto  de  c?si  dos  d6cadas  de  esfuerzos  organizativos

no  debs  conducir  al   fraccionamiento   de   los   intentos  y  logros  de

unidad  ya  alcanzados,  sino justamente a su  fortalecimiento.  En tanto

existan  intereses  ajenos  y  quienes  |rabajan  con  el  movimienl:o  indi'-

gena  no asuman  la necesidad de trabajar justamente por la autonomi'a

del  mismo,  mss  dif i'ciles  y  tardos sera'n  los  pasos  de  acercamiento al

resto   del  movimiento popular y menor la fuerza del conjunto.
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El drama del Gran Pajonal
(segunda parte)
Colonizaci6n y Violencia

S¢ren.Hvalkof*

En el  ntimero anterior de Amazonl.a
lndi'gena  Afib.  6   (12),  describimos  su-
mariamente    las   caracteri'sticas ` fi'sicas
6ri'ticas   en   la   ocupaci6n   humana   del
Gran  Pajonal  y-§intetizam6s  la  historia
de  contacto,  la  informaci6n  demogra'~
fica  y  la  adaptaci6n  a  nivel  productivo
de    sus    habitantes    tradicionales,    los
Asheninka.   En   esta  segunda   parte  de
nuestro   analisis  sobre   la  sitLlaci6n   ac-,
tual  de  los  Asheninka  enfocamos con
mayor detalle diversos procesos coloni-
zadores  de   la  zona,  los  cuales  6stable-
cen  por  si'  mismos  ]os  I i'mites del desa-
rrollo  de  esa  regi6n  y de  la propia eco-
nomi'a  colona  para el futuro.  En  la ter-
cera  parte  y  tiltima  'parte,  que sera pu-
blicada  en  el  pr6ximo  numero  se of re-
Gen   varias    propues±as   alternativas   de
desarrono,   que   consideramos   corres-

ponden  rna+s  adecuadamente  a  las  con-
diciones   actuales   de   existencia'en   el
Gran  Pajonal.

Los coJonos

La  mayori'a  de  las  aproximadamen-
t`e  90  familias  de]   Gran   Pajonal  viveh
en   Oventeni.   Sus   parcelas  se  encuen-
tran   dispersas   en   la  vecindad  de  este

poblado  hasta  5  o  6  horas  de  camino.
A[gunos,  sin  embargo,  estan  estableci-
dos  en  las  areas  interiores  del  Gran  Pa-

johal,  donde tienen sus chacras, cafeta-
les  y ganado.

El  poblado de  Oventeni tiene  las ca-
racteri'sticas  exteriores de una comuni-
dad  campesjna  andina,  Posee  una plaza
con  ig]esia,  escuela, municipalidad  e  in-
cluso.  un   pequefio  calabozo  donde  se
castiga   a(  los  delincuentes   con  azotes
+(i).   El   poblado   ocupa   200   hectareas

de  tierra;  Otras  300  hect5reas  circun-`
dantes  se  mantienen  reservadas  con  fi-
nes  urbanos  y  agri'colas.  Aproximada-
mente   hace   15   afios,   200  Asheninka
vivi'an  tambi6n  en  Oventeni,  pero  hoy
en  di'a  la  mayori'a  se  ha  ido,  mientras
los   colonos  han  ocupado  todo  el   po-
blado.  Entre  otras  cosas,  esto  es  resul~
tado  de   la   apertura   de  una  carretera
que  conecta  el  nuevo centro comercial
regional,  Satipo,  con  la comunidad  na-
tiva y poblado  misional  de  Puerto  Oco-
pa,  desde  donde  un  sendero.,  a  trave's
de   la   selva,   conduce  a  Oventeni  y  al
Gran   Pajonal.    La   carretera,   reciente-
mente  construida{  ha  permitido  que el
acceso   por   tierra  a   Oventeni  sea  mss
facil,  provocando  que  muchos colonos
afluyan.   Alrededor  de  un  tercio  de  la
poblaci6n   actual   esta  constituida  por
dichos recie'n  llegados,

La  mayori'a  de  los  colonos  provie-
nen  de  la  sierra  y  pueden  ser  identifi-
cados como  campesinos que tienen sus
rai'ces  culturales  en  comunidades  que-
chua-hablantes.  Claramente  se  definen
en  t6rminos  de  su  origen serrano.  Pero
a  pesar  de  su  familiaridad   con   la  cul-
tura  y  e[  idioma que6hua se trata g.ene-
ralmente  hispano-hablantes  no  indl'ge-
nas  -lo  que comunmente se denomina
cholos.   Otro   grupo   est5   c.onf6rmado
por  mestizos  que  provienen  de  distin-
tas  zonas  del  Perti,  incluyendo  Lima y
las   regiones  costeras,  y  que  mss  que
nadie,   representan   a   la   ideologl`a   na-
cional  y  ,a  la  civilizaci6n  `'blanca''.   La
tercera  catedorra  social  consiste  de co-
lonos   antiguos  y  colonos  de  segunda
generaci6n,   con   frecuencia    hijos   de
matrimonios mixtos, que se consideran
a  sr mismos de  la selva.  Este tercer gru-

po  tiende  a  mantener  cierta  distancia
con  los dos grupos anteriores.

Esta  categorizaci6n  bastante  simple
no   refleja   ni   las   estructuras   bastante
complejas  de  poder  y de toma de deci-
siones  de  Oventeni,  ni  log antecedentes
hist6ricos   por  medio  de  los  cuales  se
conform6  cada  grupo.  Parece  ser  que
hay   muy  poca   movilidad  social   al   in-
terior  del  grupo  de colonos, y  la distri-
buci6n  de  I?  riqueza refleja  las precon-
diciones   econ6micas   de   los   colonos:
los que eran dueiios de algo cuando  lle-

garon  est5n  mejor,   los  que  no  tenl'an
nada  todavra son  muy pobres.  Natural-
mente   es   posible   casarse  hacia  arriba
en   el   sistema  jera'rquico  (tanto  como
fuera   de   e'l),   pero   6sto   simplemente
confirma  la  rigidez  de  la estructura  so-
cial   colona.   De  esta   manera,   la  socie-
dad  del  colono  muestra  un continuum
de  "estratos"  sociales  que  van  desd;
los  propietarios y ganaderos, que esta'n
bastante    bien,    hasta   los   campesinos
muy  pobres  que  viven  en  las  mss  hu-
mildes   condiciones  de  pobreza  y  que
no tienen  nada.

La  producci6n  de  los  colonos  esta
basada   en   el   caf6  y  en  el  ganado,  el
primero  de  los  cual6s  mantuvo buenos
precios  durante   los   tiltimos   afros.   La
producci6n  colona  de  caf6  se  basa  en
el   trabajo   indl'gena.   Las  tres  maneras
ma`s  comunes  de  asegurar  este  trabajo
son:   a)  lag  relaciones  de endeudamien-
to  y  clientelaje;  b)  relaciones  de  com-
padrazgo  y;  c)  contratos sobre  la  base
de unidades tiempo/area.

Ha   sido,  y  todavi'a  es  comtin  para
los    agricultores    de    cafe,    fener   sue
Campas  vivi6ndo   con   sus  familias  en
las   parcelas  de  caf6  aylldando  a  s;m-
brar,   cortar,  cosechar,  desyerbar,  etc.
Estos   peones   Asheninka   viven    bajo
condicjones   vari'adas  dependiendo   de
la   buena   voluntad   de   sus   patrones.
Ademas  del  cultiyo   para  el  mercado,
con  frecuencia  producen  tambi6n para
el  propio  consumo  de  los patrones. En
ese   caso   e[   patr6n   perm}.I
pe6n   siembre   su   propia   y
plantaci6nrde cafe',  y  le  da

que    el
a   en    la

ien-
tas,  ropa  y cartuchos de escopeta para
cazar  a  cambio  de su  trabajo.  Resulta
cada  vez   memos   atractivo  trabajar  de
esa  manera como peones-.

Debido   al   descenso   general   de   la
economi'a   peruana,`   los   patrones   han
sido  incapaces  de  satisfacer  las deman-
das   mrnimasn  de   sus   peones   nativos.
Este   proceso   de  "retQrnos  decrecien-
tes"   ha   motivado  que   muchos  Ashe-

Amazoni'a  lndl'gena      3

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
7
)
,
 
a
ñ
o
 
7
,
 
n
.
 
1
3



ninka  dejen  a sus  patrones.  Por lo tan~

to,   ahora   es   mss  comdn  contratar  e]

trabajo    nativo   sobre.  la    base   fija   de

tiempo/ext.ens:€n   'de     tierra/volumen

de    cosecha.    La    "interpretaci6n"   de

estos  .contratos   con   frecuencia   causa

conflictos    entre    los    colonos    y    los

Asheninka   quienes  no  saben   leer,   ha-

cer  ca'lciulos  matema'ticos  y,  a  menudo

tampoco    siquiera    hablar    castellano.

La   ganaderl'a   ha   ido   aumentando

continuamente     en     las     dltimos     10

afros.    Aunque   los   caficultores   tienen

ocasionalmente  algunas  cabezas  de  ga-

nado,   la  ganaderi'a  y  eJ  cultivo  de  caf6

son  dos actividades econ6micas que  no

han   estado   integradas.   La   vegetaci6n

natural   de  pastos  del  Gran  Pajonal  no

es   adecuada  para   apaceritar  el  ganado

y   posee   un  bajo  valor  nutricional.   Sin

embargo,    recientemente   han   sido   in-

troducidas    nuevas   especies   de    pasto

para    el    apacentamiento    en   Oventeni

que  se  han  adaptado  a  las  condiciones

ecol6gicas  locales,.  y  los  ganaderos  han

desarrollado  sus  actividades  en  el  a`rea.

El   procedimiento   consiste   en   contra-

tar  el  trabajo  requerido  para  limpiar el

bosque  y  sembrar  el  pasto. A  la  pobla-

ci6n   nativa,   que   es   la  que  realiza  este

arduo   y  prolongado  trabajo  se  le  paga

en  efectivo  o  en  bienes.  Esto  ultimo  es

lo    mss   comun   y   con   frecuencia   los

Asheninka    se    quejan   de    haber   sido

engafiados  y   burdamente  mal  pagados

por   su   trabajo   (con   por  ejemplo   una

caja  de  cartuchos  de  escopeta  por  1-2

meses   de   trabajo!).   Cuando   el   pasto

esta'  Iisto  se  deja  salir  al  ganado  y solo

muy   ocasionalmente   se   recurre  a   una

familia  indi'gena  para  hacerse  cargo del

pastoreo.  Normalmente  no  se  constru-

yen cercos por  lo que con frecuencia el

ganado   ingresa   a  las  chacras  y  purmas

de   las   familias   nativas,   donde   causa

serios   dafios   y   se   come   los   cultivos.

Hasta   ahora  son   la   causa   mss  comdn

de  disputas  y  conflictos entre  los colo-

nos  y  los  Asheninka,  y  las  autoridades

locales   de   Satipo   han   recibido   nume-

rosas   quejas  de   parte  de  segundos   en

este sentido.
'   ,  Puede  que  en  un  comienzo  el.gana-

do   haya   sido   de   buena   raza,   pero   la

descontrolada   generaci6n   de   hi'bridos

hace   dif i'cil   identjficar   cualquier  raza

en  particular,  y  el  resultado  no  ha  sido

nada   bueno.  Se   podri'a   esperar  que  la

crianza  de ganado fuera  una  ocupaci6n

productiva  y   lucrativa,   pero  la  verdad

es  que  a  pesar  del  gran  numero  de  ca-

bezas  de  ganado que  se apacenta en  los

4       Amazonl'a  lndl'gena

pastizales  dispersos  en  el  bosque,  rela-

tivamente     pocos     son     beneficjados.

Aparentemente    les    va    bien    a    unos

cuantos  ganaderos grandes,  pero  la  rna-

yorl'a  parece tener al  ganado como  una
espe6ie  de  ahorro  antiinflacionario que

se   a4/foraproo'uc.e,  y  un  seguro  frente

a   la   devaluaci'6n,   algo   asi'  como   com-

prar  oro.  Ademas,  poseer ganado  otor-

ga   prestigio   social,   una   herencia  cam-

pesina  serrana   que  en   parte  es  con fir-

mada   por   la.renuencia   a   beneficiarlo.

Tambi6n  es  sorprendente  hallar que un

porcentaje    muy   alto   de    los   rebafios

est5   compuesto   por  toros.   Esto  tarn-

bi6n    podri'a    atribuirse   a   la   tradici6n

campesina   serrana,   en   la   medida  que

en    la    sieri-a    los   toros   son   utilizados

para  labrar  y  trabajar  las  chacras; pero

6ste   no   es   el   caso  para   el   bosque  hd-

medo.   Los   ganaderos   afirman   que  el

precio  de  la  carne  es  el  mismo  para  los

toros  que   para   las  vacas,   y   que   gene-

ralmente  los  toros  pesan  ma's,  y por  lo

tanto,  tienen  precios  ma's  altos.  La  idea

de   que   los  toros  tambi6n   comen   ma's `

para  obtener  mss  peso  parece  que  no
ex i ste .

Es   muy   dif l'cil,   y  cada  vez  menos

posible,  encontrar  y  comprar  carne  en

Oventeni.  Si   la  benefician  es  exclusiva-

mente   para   ser  exporfac/a  a  Satipo  y

Chanchamayo.  Es  aun  rna.s  sorprenden-

te   encontrar  que   los  colonos  no  utili-

zan  la  leche  de  vaca.  S6lo  alguans  fami,

lias    ordeFian    algunas    vacas,  principal-

ment€   para  hacer  queso  fresco  para  el

consumo   dom6stico,   La   leche  que  se

encuentra  es  leche enlatada,  trai`da  pc}r

avi6n.

Conceptos   del   valor  y  del  trabajo  de

los colonos

La  tl`pica  comprensi6n  del  valor  por

parte  de  los  co[onos  parece  ser  que  en

este   mundo   hay   una   cierta   cantidad

fija   de   riqueza,   y   que   6sta   riqueza   se

encuentra  djstribuida  desigualmente,  y

que   la   cantidad   de   riqueza   no   puede

ser  directamente  aumentada  por el  tra-

bajo,  o  para  decirlo de  otra  manera:  no

hay  una  relaci6n  directa  entre  la canti-

dad   de  trabajo,   la   productividad   y   el

valor.  Adema's,   la  distribuci6n  desigual

de   la   ya   homeada   fort/.//a  es  tal   que

uno  la  encuentra  en su  mayor parte en

los   centros  urbanos   (Lima,   por  ejem-

plo)  y  cuanto uno  ma's  se  aleja  del  cen-

tro,   menos  de   la   fort/.//a  se  comparte.

Por  lo  tanto,  la  pobreza es el  resultado

de   la   propia   posici6n  marginal   o  peri-

f6rica  de   uno   respecto  al   centro,  una

conceptualizaci6n  social  de  las  rela6io-

nes  de  valor,  expresada  en  t6rminos de

la   distancia   del   centro.   Trabajar  para

acercarse   a   este   centro   es   lo   que   se

debe    hacer   para    conseguir   la   propia

porci6n   de   la   cantidad  disponible  de

valor  o  riqueza.

De modo que, el  trabajo ilnicamente

es visto  para reproducir el status quo, y

trabaj.ar  ma's  no  se  considera un  medio

para   alterar   la   situaci6n   reinante.   Lo

que  se  puede  hacer para tener una por-
ci6n  mss  grande de  la  rorr;.//a es migrar

a  un  centro  urbano  o,  como  los Oven-

tinos  lo  han  hecho,  establecerse en  me-

dio  de  una  sociedad  sa/va/.e,  una socie-

dad  no c/esarro//ado,  Io que hace que la

comunidad  de  colonos parezca un Gen-

tro  de  civilizaci6n.  Y  de  hecho,  Oven-

teni  constituye  el  centro  micro  regio-

nal   de]   Gran   Pajonal.  De  acuerdo  con

esta   concepci6n   de   los   colonos,   una

mayor   cantidad   de   riqueza   aparecera'

asr de  por si'.  Desafortunadamente 6sta

no  se  materializa,  Io  que se  le  atribuye

a   un   mal   gobierno  central   y  a  peores

instituciones   administrativas,    las   que

impiden  que  Oventeni  obtenga  lo  que

le corresponde  por derecho.

Esto   se   encuentra   combinado  con

un  tl'pico  desd6n  de  los  colonos  por el

trabajo   i i'sico,  Lque  es  considerado  de

bajo   estatus   y   basicamente   inciviliza-

do.   La  mayor!'a  del trabaj.o  productivo

y  fi'sico  es  hecho  bor  los  indi'genas  lo-

Gales.   Unicamente   algunas   familias   de

colonos  de bajo  estatus y unos cuantos

quec/ac/as  prefiere`n  trabajar por si' mis-
mos.   La  descripci6n  anterior  se  aplica

especialmente  a  la  poblaci6n  de  Oven-

teni    de    campesinos    serranos/cholos,

quienes  constituyen  la  mayorl'a.
Otro   grupo   num6ricamente  peque-

Fio,   pero   mss  fuerte  econ6micamente,

es  el  sector  mestizo.  En  t6rminos  ideo-

16gicos  est5n  mss  cerca  de  la  sociedad

nacional   en   su  adherencia  a  una  e'tica

de   acumulaci6n   y  a   una  ideologi'a  ge-

neral  capitalista.  En  este  grupo uno  en-

cuentra  a  los  campesinos que  obtienen

una  buena  cantidad  de  riqueza  del  co-

mercio.
En  general,   los  colonos'de  Oventeni

se  ven  a  si'  mismos como  la vanguardia

de  'la   civilizaci6n   peruana.  Consideran

tanto  su  derecho  como  su  deber  cris-

+iano  civilizar  a los Campas salvaies, v

establecer  con  ellos  relaciones  de  deu-

da,   explotaci6n   econ6mica,   y  castigo

f i'sico.   La  confiscaci6n  de  la propiedad

nativa  de  la  tierra  y  otros  abusos,  son
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considerados  actos  de edc/cac/.6n  /7ece-
sar/.a    a    nombre    del    progreso    civili-
zador.

La   mayorra  de   los   colonos   suefia
con  un  futuro  Oventeni  como  un pue-
blo  pr6sp6ro,  semejante  a   los  centros
provinciales  de  Satipo  y  Atalaya.  To-
davl'a  algunTos  tienen  gEandes  planes de
colonizar el  interior  del   Gran  Pajonal
con  miles  de  ranchos ganaderos, y  has-
ta   han   empezado   a,  construir  una  in-
fraestructura  para  sus proyectos de co-
lonizaci6n   privados,   presumiblemente
lucrativos.  Pero  todos  ellos  est5n espe-
rando   que   aparezca   por   sr  misma   la
modernidad, el cargo, la carretera y sus
signos  y  si'mbolos.  Se esfuerzan por al-
canzar   una   imitaci6n   marginal   de   la
vida de un centl.o,  la  clave  de  la  realiza-
ci6n  de  este  suefio.   La  ilusi6n  de  este
logro  ha.ce  que  Oventeni  se  mantenga.

Los extranjero`s

Un  segundo  grupo  social  de  impor-
tancia   cada   vez   mayor   en   la  interac-
ci6n  social  del  Gran  Pajonal  esta cons-
tituido  por   los ,gr/ngas,  formado  por
dos   grupos:    los   Misioneros   Evangelis-
tas,   y   los  cientrficos  visitantes,   en  su
mayori'a  antrop6logos y  ge6grafos que
hacen  su  trabajo  de  campo  en  la zona,

La  Misi6n  Evangelista esta  represen-
tada   por   el    [nstituto   Lingtii'stico   de
Verano  (lLV),  una  organizaci6n  misio-
nera,  con  sede  en  Estados  Unidos  que
trabaja  en  mss  de  30  pai`ses del Tercer
Mundo,  y  con  un  personal  de  mss  de
4,500   individuos  en  el   extranjero.   Se

proponen   llevar  la  Palabra  a  todas  las
Tribus   que   desconocen   la   Biblia,  .\rii-
ciando   por  este  medio  el   tinico  desa-
rrollo  humano  vercfadero.  Con  este fi.n
el     lLV    ha    diseminado     Misioneros/
Lingaistas   entre   un   gran   numero   de

grupos  nativos,  preocupados en  primer
lugar  con   la  traducci6n  de   la  Biblia  a
idiomas  nativos  y  con  la proclamaci6n
del    .trabajo    de    evangelizaci6n.    Para

proporci,onar    lectores: de   la   Biblia   la
organizaci6n  ha creado un  sistema edu-
cacional   bilingue   que  esta'  siendo   im-

puesto   a   las  comunidades  nativas  del
area.   Para  asegurar  el   acceso   a  las  co-
munidades   nat`ivas  el   lLV  ha  construi-
do  un  avanzado  sistema  de  transporte
y comunicaci6n,  operado por su subor-
garirzacti6n  Aviaci6n  y  Servicio  de  Ra-
d/.o  c/e  /a  Se/va  (J`AARS).  (Para  un  de-
tallado  ana'lisis  del   I LV  y su trabajo  en
America   Latina,  Cf.   Hvalkof  y  Aaby,
eds;  1981; y Stoll;  1985).

EI     ILV   empez6   sli    misidn    en    el
Gran   Pajonal   en   196.5  Son  un  equipo
de   traductores   de   la   Biblia  formado
por  dos  sefioritas  que  trabajaban  en  el
area  de  Shumahuani,  a  6  horas  de  ca-
mino   de   Oventeni.   Una   de  esi:as  tra-
ductoras   todavi'a   trabaja   en   el   Gran
Pajonal,   completando  en  la  actualidad
la   revision  final  de  la  traducci6n  de  la
Biblia  en  el  dialecto Asheninka  Pajona-
lino.  Por muchos  afros pareci'a qLle esta
misi6n  evangelista  no  iba  a  tener  mu-
cho  5xito,  trabajando  entre algunas fa-
milias  en  el  a'rea  central   del   Gran  Pa-

jonal.
Ademas  de  la  falta  de  intergs de  los

indi'genas,  uno  de  los  obstaculos  prin-
cipales  para  la  creaci6n  de  los  centros
educativos      bilingties/misioneros      ha
sido  el  patr6n  de  poblamiento  y  la or-
ganizaci6n   social   de   la   poblaci6n  del
Pajonal.   Hasta  hace  poco,  todos  esta-
ban   viviendo   en    poblados   fam`iliares
dispersos  y  no tenl'an intenci6n de for-
mar  comunidades,  lo  que esencialmen-
te  era  una  necesidad  para  la  estrategia
de  evangelizaci6n  del  lLV.  Pero  en  los
tiltimos    5-6    aFios    esta    situaci6n    ha
cambiado.   La  afluencia  de  nuevos  co-
lonos   ha   determinado   que   haya   una
presi6n  cada  vez  mayor sobre  la ti6rra,
asl'  como   una   demanda  creciente  del
trabajo   nativo   barato,   lo   que   en   la
practica   acarrea   una   mayor   explota-
ci6n  de  los  Asheninka.  Esta amenaza a
la tierra, cultura y econom i'a nativas ha
dado  a  los  Asheninka  una  clara  moti-
vaci6n  para  organizarse  y  defender sus
tierras,  y  los  ha  motivado  a  tratar  de
asegurar  una  educaci6n  para  sus  hijos,
con   la  finalidad  de  prevenir  que  5st.os
sean   engafiados   en   el   futuro  cuando
negocien   con   los   colonos,   como   sus

padres  lo fueron,
El   lLV  ha fi'rmado un convenio con

el  Ministerio  de  Educaci6n  respecto  al
desarrollo   de   la   educaci6n  bilingt]e  y
las  escuelas  entre   la  poblaci6n  Amue-
sha  y  Campa  de  la  Selva  Central,  y  en
la  actualidad  el  I LV  esta  a  cargo  de  la
administraci6n   de   la   educaci6n  bilin-

90e  en  la  regi6n,  asr  como  de  la  selec-
ci6n    y   entrenamiento   de   profesores
bilingi]es.

El    lLV   ha   establecido   13   escuelas
en    el    Gran    Pajonal,    8   de   las   cuales
esta'n  funcionando  en  la  actualidad,  3
se   encuentran   sin   profesores,  y  2  no
estan   en  funcionamiento  por  diversas
razones.  Algunos  profesores  son  reco-
nocidos   y   pagados   por   el    Estado   y
otros  por  el  lLV  como'  empresa  priva-

da.   Por   lo   general   estas   escuela§:`spn
muy  populares  entre  los  Ashehinka,  y
varios   centros   de   educaci6n   parecen
haber  sido  formados  a  iniciativa  de  las
mismas   comunidades,   mss   que   a  ini-
ciativa  del   ILV.  Varios  grupos  locales
esta'n   en   proceso   de   formar  centros
educativos,   han   pedido   su   reconoci-
miento   como  tales,   y   han  solicitado
profesores.   Por   alguna   raz6n,   parece
que   el    proceso   se   ha   escapado   del
control  misionero,  que  resulta  incapaz
de  satisfac6r  las  demandas  de  profeso-
res y de supervisi6n.

Los Asheninka consider.an  las escue-
las  como  una oportunidad  para organi-
zarse,   y    16s   grupos   local.es   buscan   a
travgs  de  6stas,  lograr el  recdnocimien-
to  oficial  como  "comunidades"  con la
finalidad  de  asegurar ti'tulos  de tierra.
De  esta  manera  la  formaci6n de escue-
las  tiene  implicancias  poli'ticas y socia-
les   ma's  amplias  qlie  simplemente  dar
educaci6n   bilingi]e  a  `los   nifios.   Hasta
cierto  punto  ha  causado  tambi6n `que
las   familias   se   agrupen   alrededor   del
centro   edilcativo,   pero   generalmerie
no   hasta  el  punto  de  haber  formado
a/c/eas  en   el  sentido  tradicional  de  la

palabra,  muy a  pesar de  16s  misioneros.
La  mayorl'a  de  los  profesores  bilin-

gtles  son  Asheninka  de  a'reas  ajenas  al
Gran    Pajonal,    seleccionados   por   los
misioneros de}  I LV de  las comunidades
evangelizadas  de  los  ri'os  Ucayali, Tan
bo  y  Peren6.  Solamente  cuatro  profe-
sores  son  del  Gran  Pajonal,  dos  de  los

qcuales   son   indi'genas;   otros   dos   son
hijos  de  un  colono  de  Oventeni,  pero
con   entrenamiento   bilingae.   Exgepto
estos profesores reclutados localmente,
el  resto  se  supone  que son  evangelistas

que  impondr5n  la evangelizaci6n  en  las
comunidades   donde  est6n  ensefiando.
En  los cursos de entrenamiento de pro-
fesores   auspiciados   por   el   Estado,   el
lLV    introduce.  dogmas   e   interpreta-
ciones   de   la  realidad   evang6lica,  tales
como  las  de  ensefiar 1:eorl'as creacionis-
fas  de  los  orrgenes  del  hombre,  et'c.  A
pesar  de  e'sto,  el  esfuerzo  de  evangeli-
zar   no   parece   todavra   haber   {enido
mucho   impactc}  ideol6gico  o  religioso
sobre   los  Asheninka  del  Gran.  Pajonal.

La  otra  parte  del  programa del  I LV
esta'  formada  por  el  concepto  ma'gico
del desarrollo de la comunidad. Lo que
esto   significa   para.  el  futuro  est5  por
verse.  Hasta  ahora  han  buscado princi-
palmente  que`  los  indl'genas  se  organi-
Gen   legal   y  polrl:icamente,   y   han   pre-
sionado   al    Ministerio   de   Agricultura
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para  que  titule-'`iierras, /un asunto com-
plejo   que  mss  tarde  sera  tratado  con
algtin  detalle.   Para  encargarse  del  pro-

grama  de  desarrollo  de  la  comunidad,
el   lLV   tiene  un  agr6nomo  misionero
en   su   base  de  Chiquitavo  en  el   Gran
Pajo^nal,   donde  ha  estado  viviendo  du-
rante   los   dltimos   cinco  afros.   Es  una
figura  muy  popular entre  los indl'genas

y  aparentemente  el  tinico  que,  ademas
del     Evangelio,     realmente     ha     dado
alguna  ayuda  concreta  si  bien  nQ  pro-
piamente en  agri'cola.

EI    ILV   tambi5n   tom6   la   iniciativa
en  1980  de  formar  la `Organizaci6n de
los  Campas  del  Gran  Pajonal', supues-
tamente   la   o.rganizaci6n   poll'tica   que
representa  a  los  Asheninka  en  el  area.
Esta  organizaci6n  tiene  sus  asambleas
anuales    (conferencias)   en   la   comuni-
dad  base  del   lLV  (Chiquitavo),  siendo
la    organizaci6n    ba'sicamente   dirigida

por  los  profesores  bilingtles.  En  la  ac-
tualidad   el    Presidente   es   el   profesor

qu.e    trabaja   en    Chiquitavo.    Las   dos
tiltimas    asambleas    anllales    (1983    y
1984)  fueron  reuniones masivas y bien
organizadas'.;.que  contaron  con  la  parti-
cipaci6n  de  todas  las  autoridades loca~
le;,   asr  como   con   representantes   de
otras     organizaciones     nativas,     varias
instituciones    de    desarrollo,    etc.    En
estas   asambleas  se  decjdieron   un  gran
nl]mero  de  programas  sociales  y  orga-
nizacionales      (salud,      infraestructura,
titulaci6n  de  tierras,  sistemas  legales,  y
el   establecimiento  de,'escuelas),  pocos
de   los  cuales  se   han  realizado  al]n.  El
lLV  fue  el  organizador de  esl:as  reunio-
nes   y   suministr6   el   transporte   a6reo

para los participantes.
El   rol  futuro  del  lLV  es  incierto.  EI

contrato   con    el    Estado   termina   en
1989, y ellos se proponen dejar el  area.
Para  continuar  el  trabajo,  i]ltimamente
han   celebrado   un   convenio   con   otra
organizaci6n   evang5lica   llamada   VGc/.-
nos  Wwnc/;.a/es,   e§pecializada  en  el  de-
sarrollo  de   la  comunidad  en  el  Tercer
Mundo,   y   que   esta'  :trabajando   en   el
Perti  con   personal   peruano,  principal-
mente  en  comunidades  serranas.  No se
conoce  cua'les  son  sus  planes  precisos
de  desarrollo  con  respecto  a  los  Ashe-
ninka,   pero  parece  que  planean  intro-
ducir  diversos  tipos de abtividades pro-
ductivas    domesticas    basadas   en   ani-
males  comerciales  en  las  comunidades
(vacunc]s,   ovinos,  potllos,  etc.).   El  tilti-
mo  afio,  52  ovinos  fueron  asignados  a
la   base   del    lLV   en   Chiquitavo:   Hoy

quedan   alrededor  de   cinco.   Los  bien

6       Amazoni'a  lndi'gena

alimentados  Ashenihka':de   la  comuni-
dad  afirman  con uha sonrisa que  los i/.-

gres  desafortunadamente acabaron con
el  resto;  La  imposici6n  de  la crianza de

ganado  en   las  comunidades  nativas  es
una  estrategia  bastante conocida de  las
organizaciones     misioneras    y    de    las
agencias  de  desarrollo  en  la  Amazoni'a,

y  ha sido seriamente criticada debido  a
sus  adversos  efectos  econ6micos,  eco-
16gicos y  sociales.

En   general  el  trabajo  del   lLV  en  el
Gran  Pajonal  ha  tenido un efecto  posi-
tivo   para   la   organizaci6n   poli'tica   de
los  Asheninka  -hasta  ahora,   La  crea,
ci6n  del   sistemd   de`  espu6las   bilingtles

parece  haber  sido  el  catalizador  de  la
organizaci6n  de   las  comunidadgs  nati-
vas.   Estas  comunidades  tambi€n  estan
en    el    proceso   de   establecer   algunQs
cultivos    para    el    mercado,   principal-
mente  cafe,  en  un esfuerzo para hacer-
se  mss  independientes  de  los  colonos
debido  a  sus  crecientes  necesidades  de
dinero.  Por  otro  lado,  este  proceso  ha
creado  un  nuevo  tipo  de  dependencia
del   lLV.  Los  Asheninka  tienen  mucha
confianza  en  que  los  misioneros  resol,
ver5n  sus  problemas,  y  que  los  profe-
sores   bilingoes  continuaran  siendo  los
mediadores   en   la  comunicaci6n  entre
los   indrgenas   y   los   misioneros,   posi-
ci6n  de  mediadores  con  la que  los pro-
fesores no est5n satisfechos.

Hasta  ahora  el   lLV  ha  sido  la  i]nica
alternativa pol i'tica para  los Asheninka,

pero   uno    no   deberi`a   olvidar   que   la
principal    motivaci6n    y   el    prop6sito
del   lLV   es   la  creaci.6n  de  un   compo-
nente     cultural     evangelista     en     esta
remota  regi6n   de   la  selva.   La  palabra
aufodeferm/.nac;.6n  nunca ha aparecido
en  las  resoluciones  poli'ticas de  las con-
ferencias  Asheninka  organizadas por el
lLV.

Empero otra misi6n extranjera en el
area   deberi'a   ser   mencionada.   La   Mi-
si6n   lndi'gena   Suiza  (SIM)   mantiene  a
dos  sefioras que  trabajan  en  la  antigua
Misi6n  Adventista  de  la  comunidad de
Pauti,  la  mss  grande comunidad  nativa
de  todo  el  Gran  Pajonal.  Durante  una
muy   corta   visita   que   realic6  a  Pauti,
me  confirmaron  que  su  principal  inte-
res   es   la   misi6n   evang6lica.   Pasan   su
tiempo  en clases de catequizaci6n don-
de  tocan   guitarra  y  cantan  canciones
suizas    traducidas    al    castellano    y   al
asheninka.

Los problenias actuales

Prayec;to de `desarrol lo'

Por  razones  obvias  siempre ha  habi-
do    conflicto   de    intereses    entre    los
colonos  y  la  poblaci6n  nativa,  pero en
los  afios  recientes  este conflicto  ha  ido
en  aumento  debido  a  un  significativo
crecimiento  en  el  ndmero  de  colonos.
En  gran  parte, 6ste se debe a  las expec-
tativas  del  plan  vial  que  se  enma.rca  en
los   llamados   Proyectos   lntegrales   de
Desarrollo   F{ural  para  asegurar  la  inte-

graci6n    socio-e6dn6mica    de   diversas
Z0nas.

EI   Proyecto   Especial   que  afecta  el
area  del   Gran   Pajonal  es  el  Pichis  Pal-
cazu   (PEPP),   especialmente  el  Progra-
ma   de   Desarrollo   Rural   Satipo-Chan-
chamayo,    que    es   financiado   por   el
Banco  Mundial.   Fue  creado  en  1980  y
cubre  un  area  total  de  4'708,344  hec-
tareas.  Sus  objetivos  oficiales  son:  am-

pliar  la  frontera agri'cola e  incrementar
la  producci6n;  mejorar el  nivel  de vida,
las  posibilidades  de  trabajo  y  la  distri-
buci6n  del   ingreso;  asegurar  la  ocupa-
ci6n   racional   (?)   del  territorio  y;  pre-
servar  los recursos naturales renovables
y el  equilibrio del  ecosistema.

En  general,  la  realidad del  proyecto

parece  estar  muy  lejos de  los fines pro-
puestos,   pero   no   es   el   prop6sito   de
este    ensayo    evaluar    el    PEPP.    Para
Oventeni  y el  Gran  Pajonal  el  proyecto
Satipo-Chanchamayo  ha significado  un
acceso    in,as   facil    al    exterior.    Varios
cientos  de  nuevos  colonos  se  han  tras-
ladado .y   ocupado   tierras.   A  lo   largo
del    camino   de   herradura   de   Puerto
Ocopa  a Oventeni  uno observa muchos
terrenos   debrozados  pero  sin   produc-
ci6n  ni  gente.  Estas  parcelas son  abier-
tas  por  campesinos  serranos  que ingre-
san   en   grupos,   se   quedan   por   pocos
di'as  y  luego  dejan el  area Qtra vez. To-
dos  estan  esperando  que  se  construya
la  carretera  y  planean trasladarse  alli' u
obtener  ganancias  de  la  venta  de  estas
tierras a otros coronos.

La  carretera  a  Oventeni  fue  planea-
da  hacia  1960 y desde esa 6poca existe

gran  expectativa  entre  los colonos. Sin
embargo,   probablemente   su  posterga-
ci6n   se   ha  debido   al   poco   potencial
econ6mico  del   area  del   Gran  Pajonal.
Aunque  la comercializaci6n de  los pro-
ductos    se    verl'a    facilitada   'por   6sta,
creari'a   ciertamente   muchos  mss  Pro-
blemas  que   los  que  resolveri'a.  En  pri-
mer   lugar,   la  producci6n  de  exporta-
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ci6n,`,'de   la   zona   es   obviamente   muy

baja.como  para  justificar  la  construc-

ci6n  de  una  carretera.  No  hay  ninguna

raz6n   para  creer  que  las  masivas  inva-

siones   de   tierra   por   nuevos   colonos
-que  seri'a  el  I.6gico  resultado-permi-

tirl'a    incrementar   la   productividad   o

adn  la  producci6n bruta.  Como  mostr6

el  estudib  de  la  ONEF}N, el  porcentaj-e

del   area   total   del   Gran   Pajonal   apto

para   la   agricultura   o   la   ganaderra   es
muy  baj.o  y  en  cualquier  caso  la tierra

ya  esta ocupada  p.or comunidades nati-
vas  o   colonos.   La   repentina  coloniza-

ci6n  espontanea  conduciri'a  inevitable-

mente  a  enfrenta'mientos  armados.   La

presi6n  adicional  sobre  la  tierra  causa-

ra  dafios  ecol6gicos,  lo  que  en  combi-

naci6n  con  una  situaci6n  social  tensa

conducira  a   la  cai'da  de  la  productivi-

dad   contraria   a   los   fines   del   PEPP.

Ademas  es  probable que un grupo mss

grande  de  campesinos  serranos  que  no
encuentren  tierra  adecuada  y  fracasen

en   establecer   una  .producci6n  comer-

cializable  suficiente,  recurran  a  la  pro-

ducci6n  de  coca, ya que 6ste es uno de

los  pocos productos lucrativos que cre-

ce   en   tierras   marginales.   Esta   demas

mencionar  los  conflictos  adicionales  a

los que esto  podri'a  conducir.

El conflicto

Los    conflictos    entre    colonos    y

Asheninka   del    Gran    Pajonal    son    en

parte   resultado   de  los  costos  de  vida
crecientes  en  el  pal's.  Para mantener su

nivel  de  vida  los colonos han aumenta-

do  la  explotaci6n del  trabajo  ind'I'gena.

Otra   vez  esto  significa  prayores  enga-

fios  respecto  de  los  pagos  y  contratos,

amenazas,  violencia  y otros abusos.  En

particular  la  expansi6n  de la ganaderl'a
de  los colonos ha venido causando  mu-

chos  problemas  y  continuamente  exis-

ten  acusaciones  contra   los  colonos  de

usurpaci6n  de  tierras nativas, y por de-

jar  que  el  ganado  invada  las chacras de
los  Asheninka.  Cuando  6stos se quejan

a   las   autoridades   locales  o  amenazan

con   defender  sus  chacras  y  su  tierra,

con  fr`ecuencia  son  arrestados  y  ence-

rrados    en    el   calabozo   de   Oventeni,

donde  eventualmente  son  golbeados  y

azotados.
De   la  misma  manera  los  colonos  se

sienten    autorizados   a   castigar   a   sus

peones  nativos  si  no  mantienen  la  pro-
ducci6n  en  sus  parcelas.   Estos  violen-

tos  abusos son numerosos y frecu.entes

y  han  ido  incrementandose;  s6lo  unos

pocos  son  registrados  y  denunciados  a
las  alltoridades  policiales de Satipo,  las

que  se  han  limitado  hasta ahora a  reci-
bir  las denuncias.  (ver  recuadro)

CUADRO   No,1

Tipos de suelo del  Gran  Pajonal

area total  estimada:  360,000 hectareas.

Tipos de suelo

a.    clase  1„

b.   clase  VI

c.   clase  Vll

d.   clase  VllI

TOTAL

Area

1,400  ha
40,000 ha
43,000 ha

275,600 ha

360,000. ha

Porcentaje del  area total `

0.4%
1 1 .0 %

12.0%

76.6%

loo.0%

Problemas   en   la  titulaci6n   de  tierras

La  titulaci6n  de  sus  tierras  es  algo

que  los  Asheninka  buscan  desde  hace
mucho,  especialmente  de  aquellos  que

estan   viviendo   cerca   a   la   colonia   de

Oventeni.   Uno  de   los  obstaculos  a   la

titulaci6n   de  tierras  ha  sido  el   hecho

de  que  los  Asheninka del  Gran  Pajonal

no   vivan  en  poblados  y  nunca  hayan

sido   reconocidos   como  comunidades.

El   establecimiento   de   las  escuelas  de

pronto   hizo   posible   identificar   a   las
comunidades    como    consistiendo   de

aquellas  familias  que  viven  cerca  y  al-

rededor  de  las  escuelas.  De este modo,

las  escuelas  se  convir.tieron  en  los  cen-

tros  de   las  asi'   llamadas  comunidades.

Esto  claramente  vincula  al  edificio  de

la escuela y  a  los procesos de titulaci6n

de  tierras  como  parte  de  una  y  la mis-

rna   empresa   organizacional,   que   otra

vez  sefiala  el   rol  de  la  misi6n  del   lLV.

Sin  embargo,  ha  surgido una  princi-

pal  confusi6n  en  la  administraci6n  pe-
ruana   de  los   li'mites  departamentales,

que  irripide  el  proceso  de titulaci6n de
tierras.   El   area  del   Gran   Pajonal

pertenece   a   tres   diferentes   departa-
mentos,  Junl'n,  Pasco y  Ucayali.  El  po-

blado   de   Oventeni   por   muchos   afios

perteneci6  al  deparl:amento  de Juni'n,
a   la  subadministraci6n  del  distrito  de

Chanchamayo-Satipo.  Cuando  se  cre6

el    nuevo   departamento   de    Ucayali,

Oventeni  qued6  incluido  en  el departa-

mento  del   Ucayali,  con  su  centro  ad-
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DQ§ \€arso§  basedos en  denuncias he-
chas gn octubre de 1984 pueden\ servif
de  sjemplos  de  esta  \sjtiiaei6m  dg  vie-
lsncia  c}outra  la  pen+laei6,n  Astteninka.
Ei  priin©r  ca§Ci  se  inici6  an  1981  ouan-.
d® un  Ash`enlnka, de  50 afros S, encon-
tr6  `a   un   GQ`lonD  `de  Satipof  sefior  R,
qui@n se hab¢'a apoderado de su plants-
ci6n  dg caf6`. S` y' Su hijo, J, §e que}aron
inmed.La[am©nte   af  colono  guien   r`es-
pondi6  )arnenazaridcslos.   Cuando  lleg6`
lai €pooa  de  cos^eetra  los Asheninca S y
I 8ntraron a su viezja pfantact6n de 6afe'
para  cosechar  l^o  que+ era  de eltos,  Allf
tu`vie;ron  otra confronla\csi6n verbal 6on
el GoloriQ quien mas` tarde log denunc€6
ants el  Teniente  Gobernedor de `Civen-
teni` de haber tenido la inten`ci6n de ro-
b`ar  res  pi8ntas.  Al  mismo ti`empo,  lo§,
Ashenin,ka  aft,rmaran `su  dere¢ho  y re`-
clamarQn    uno   indgmnizaci6n   par   ia
p8rdida  de\  §u   S]antaci6r]   de  €af8.  EI
Teniente/  Gc}bemador `oblig6 a los nati-
vos  a  aceptar  la sllma de 100,COO sQtes
(aproximedamente 15 d6Iares €n 1984)
corno  compensaci6n  pop  la  pgrdiday de
su tierra.

Animedo  par  esto  61  eolono  conti-
nu6`  la  usurpaci6n  de. {ierra invadiendo
la  chacra  de  subsisteneia  de  la  familja
nativa,  afirmando  que  era  suya y for-
za'ndolas  ma's tarde a satir de la pareela
que  habfan  <abiertp  par;a gonstruir una
nlleya`  escuela  papa  lQs  nifios ds  la  co-
munidad  nativa.

El  confli€to  lleg6  a  su  punto  crrti-
co :cuando afio+s despu6s S, entonces ya
de`  55  afios\,  y `su  yerno fueron arresta-

dos y envjados al  oalab®zo de Qvente-
rvii,  acu\sadce  de\  ifltentar  invadir  la  tie`
rra  dei Sctomo„. Al  di'a §iguiente cuan
do  el  hijo de S fue  a vj§itar a su padre
tambidn  fue  detenido en  el  ca}ab®zo,
donde  los tree fugron abiertamenSe gol
golpeados.

La  Central  de €Qmunidadg\s Nativas
de   la  Se[va  Central`   (CE€ONS,EC}  d8-
nun`cio  m5is  tarde  el  €asQ  a  ]as  autori-
dades  polictales  de  Satipo,  pero  r`o se
tQm6  ningun`a  accj6n.  El cQl®nQ ®c,up©
{odavra  ra {!erra alrededor de la cual se
estain   asentand@y   nuevos   colQnos   ra-
deando  el  pQblado  de,  la familja de  S\.

El  segundo  cas®  tuvo  lugar &pgFaasr
linos  p®€os  dras  despu6§ de[ primer\o:
empezS  con eJ  restab.teci,miento de  un
antiguo conflicto entr@ dosy g®munida-
des,   natjvas   del,   area,   cuandoy   cinco
miembros  de  !a €omunidad  T  Ilegaron
a  la comunidad M y "arrestaron" a dos
residente§  nativos de  la` segunda comu~
nidad.  Sin ninguna` explicaci6n fueron
lrevados    a    Oventeni    donde    fueron
Puestos  en  ei  caJabozo  y §everamente
g\olpeados    per    algunQs   "ayudantes"
auto-de,s'ignados del Teniente Gobema-,
dor,  quien  orden6  confesaran  la  viola.
ci6n  cle  una  mujer de  la cQn"nidad T,
quince\  a   vejnte^  afios   atras,  caso  que
habra  sido  cerrado  hae/'a  mucho  tiem-
po atras,  Habi'ya sido r`eabierto por algu-
nos  parienees  de  [a  mujer que  queri'an
obtener   asi'  una   indemtiizaci6n.    Los
c]os  nativos   estilvieron   en   prisi6n   15
d!'as  y  no  se  les  permiti6  recibir  comi-
da^  tra}'da  pot sus esp©sas  nf  tener fFa-

mLr]istrativo en  Pucallpa,  a 225  kil6me-
tros  (en\  ll'nea  directa),  Pero  las autori-
dades  se   olvidaron   aparentemente  de
anular   el   estatus'  departamental   ante-
rior.   De  acuerd.o  a  la  edici6n  de  1984
de   los  mapas  departamentales  del   lns-
tituto   Geografico   Nacional,   Oventeni
pertenece   tanto   al   departamento   de
Junl'n  como  al  departamento  del  Uca-
yali  en  cada  mapa  departamenta'l:  Los
problemas   que   esta   confusi6n   causa
para  la  titulaci6n  de  tierras se hicieron
evidentes  durante  el  verano  de  1984.

En  junio  de  1984 el  Proyecto  Espe-
cial    del    Pichis-Palcazu,    Programa   de
DesarroHo   Rural  Satipo-Chanchamayo

y  el   persona`l  del  Ministerio de Agricui-
tura   (Regi6n   Agrari'a,Xvl-Junl'n)    en-

8      Amazoni'a  lndi'gena

zadas  pars  at3i.igarse.  Duj.ants  toda ou
detencidn  fu`efor} gyolpeades y  tiortura-
dos   contjnu\amente  <¢£unto   ©8n\   QtrcSs
ouai:r6   Ashenirne`a`  quay  fuerom   a¢resa.
dos,  Fzinalmente  lo§  "ayu`dacates" y los
"guardi`as"   amenazarQn  Con  matarlos

en  tre`s  dfas o` tras,f`ertrlos a` la ed^rce`l de
Satipe  dotlde   pesarl'an   par  p©orEgs\  a:i-
tuacionest

Enfrenrad®s  a e`sta amgriazya, las seisy
prisiotiero§  huyBron  del  calabo\zo,  L©`s
dos  primaras  acusyados  re8r'esaron a  su
co"n`idaq  y  reunief.on  a sus  famElia3,
16, p`ersonas en total.  Dec`idieron suici-
darse` coiec[jval:nerve afttes de  sufrir  la
terrible y humiJiante  mue-rte ert manos
dey  {a  pervertida  sociedad  de  colorros'.
PrepararQn  iina olla d\e  v€`neno  pare la
Pesca y  la  tcrmaran,  Diez  tiifios  mufief
ron  (entre  i  y  13y afioi!}  y lee demfs 1o-
graron sajvarse gracias a la intervenei6rE
+de ,sii§ veGinos.  EI ca§o fug denun€iado
a  la6  autoridade§  de  §^a\tipo  per\Q tan-
p©co  en  esta  ocasi6n  se `inicyi6 nEnguna
acci6n-

Ademas\  de  e§tos  dos  casos,  sxiste
un  gra`n  ntimero cle  denu,n.cias  de  frau-
ds  y estafa  y un caso de una vio[aci6n
repetida  a una  nif{\a de tree aHos par un
mismo  coJono.  Estos ejemplos, no son
excepcion.ales  8ino  normales  en  la vida
diaria  de  Oventeni  y el area ctroundan-
te.  S6lo  muy  pocC)s  cas,os  Hegan  a  ssr
registrados  y denunciados,  Si  esta tend
dencia  c©ntjnfia sin intervenci`6n de las
autoridades   pliede   e§perarse   s\evgras
enfrentamientos  entre  coloH6,§  a  iTidr
genes eri el futuro+

viaron/  un    grupo-de    especialistas    a
Oventeni   para   completar   una   evalua-
ci6n   soc-io-poll'tica   de    16s   problemas
del  area  del  Oventeni  con  el  prop6sito
de   inscribir   a   las  comunidades  nat.ivas

para  titularlas  (Memorandum  No.  059-
84-lNADE/6219-BUT).  Este diagn6sti-
co  situacional  ya  habi'a  sidb  decidido
en   noviembre  de   1983,  cuando  la  mi-
si6n   del    lLV   y   el    Proyecto   Satipo-
Chanchamayo    firmaron    un    acuerdo
para  cooperar  en  esta  investigaci6n, en
la  que  el   I LV deberi'a dar el transporte
a6reo  y  el  apoyo  [ogl'stico.   El  acuerdo
entre  el  lLV  y  el  Proyecto tambi6n se-
fialaba   que   el   Proyecto   Satipo-Chari~
chamayo  estaba  obligaao  a  planear  el
trabajo   y   completar   la  titulaci6n   de

ti6rras  para  las comunidades nativas en
el    Gran   Pajonal.   La   investigaci6n   de
campo  fue  llevada  a  cabo  y el  informe
de  junio  de  1984  conclu.i'a  que  los  co-
lonos  estaban  obligando a  los nativos a
salir de sus tierras hacia  las areas  margi-
nales  y  que   los  nativos  teni'an   miedo
de  las  autoridades civiles por muy bue-
nas  razones;  afirmaba  tambi6n  que  el
latente  y  creciente  conflicto  entre  las
dos  poblaciones  deberi'a  ssr  soluciona-
do    inmediatamente    y   otorgandosele
maxima    prioridad.    Se    recomendaba

que.el   Programa   de   Desarrollo   Rural
Satipo-Chanchamayo  extendiera  su.ac-
ci6n  a  la zona de  Oventeni`y titulara  la
tierra  a  las  comurTidades  nativas.  Once
comunidades   eran   expll'citamente   se-
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fialadas  por  nombre.  Ademas  criticaba

la ca6tica colonizaci6n de Oventeni,  en

donde  ningdn  colono  tenl'a  hasta  aho-

ra  ti'tulo  legal  de  la  tierra  que  estaba

ocupando  y  recomendaba  una  reorga-

nizaci6n.   El   informe  fue  entregado  al

Proyecto  el  19  de  junio de  1984, y  los

funcionarios  del   proyecto  en   La  Mer-

ced  afirmaron  que  habi'an  empezado  a

preparar la'titulaci6n de tierras.

Mientras   estos   preparativos   se  da-

ban   en   las   oficinas  de   La   Merced,   la

Regi6n  Agraria  XIl   de  Ucayali  en  Pu-

callpa   se   preparaba   simultaneamente

para  hacer  la  titulaci6n  de tierras en  la

misma  area,  y  en julio de  1984 un gru-

po  de especialistas de  Pucallpa  llegaron

a   la  comunidad-base  del   lLV  de  Chi-

quitavo,   en   el   Gran   Pajonal,  tambi6n

tral'dos  por   la  misi6n  del   lLV.  Duran-

te  los siguientes dos meses el  equipo de

Pucallpa   demarc6   las  tierras  de  cinco

comunidades   en   el   centro   del    Gran

Pajonal, todas fas cuales son  comunida-

des    con    relaciones   bien   establecidas

con  la  organizaci6n  misionera.   Las  co-

munidades  mss  cercanas  a  Oventeni  y

que  tienen   los  mss  severos  problemas

no  fueron  tituladas,  y  tampoco  lo fue-

ron  las numerosas comunidades disper-

sas  en  el  Gran  Pajonal  (un total de 25).

Este  trabajo  fue  Hevado  a  cabo  sin  te-

ner  informaci6n  o  coordinaci6n con el

equipo de Satipo-Chanchamayo.  La sd-

bita  aparici6n  de  los top6grafos  moti-

v6   las  quejas  de  parts  de   los  colonos

ante   las   autoridades  de   Satipo   y   La

Merced,  y  mss  tarde  ante   la  adminis-

traci6n   departamental   de   Huancayo.

F}eci6n    asl'   el    Proyecto   Satipo-Chan-

chamayo  se  enter6  de  este  otro proce-

so  de  titulaci6n  solicitaron   una  expli-

caci6n  a  Pucallpa,  (Oficio  No.  550-84-

lNADE/6219)  que  no  les fue dada:  pe-

ro   en   septiembre  de   1984,   la  oficina

del  Proyecto  Especial de  La  Merced  re-

cibi'a  una  nota  corta  que  deci'a que  las

delimitaciones   necesarias   de   tierra   se

habi'an  hecho  en  junio  y julio  en favor

de   las   comunidades   nativas   del   Gran

Pajonal.   Con   esta  declamaci6n  de  que

todo   el  trabajo  se  habi'a  completado,

se  detuvo  el   compromiso  y  el   inter6s

de  la  oficina  de  Satipo-Chanchamayo.

Sin   embargo,   en  junio  de   1985   el

tema  fue  revivido  cuando  un  grupo de

cinco    Asheninka    que    representaban

cuatro  comunidades  del   Gran   Pajonal

caminaron  hacia Satipo para denunciar

la  continua  violaci6n  de sus tierras por

los  colonos  de  Oventeni.  EI   Ministerio

de Agricultura de Satipo acept6 sus de-

nuncias  pero   les  dijeron  que  nada  po:

dl'a  hacerse y que  la delegaci6n deberl'a

dirigir    su    caso    al    Proyecto   Satipo-

Chanchamayo  de  La  Merced, que esta-

ba  a  cargo  de   la  titulaci6n  de  tierras.

Aunque defraudados por  los  resultados

negativos  de  su  tentativa,  se  dirigieron

alll',  donde  la  delegaci6n  fue  atendida.

El    personal   del   proyecto   pareci6

bastante  sorprendido  en  tanto  aparen-

temente  crel'an que  la titulaci6n estaba

concluida.  Ante  el   problema  de  juris-

dicciones    esperaban    poder   consultar

con   el   evaluador   del   Banco   Mundial.

Este  consider6 que el  area estaba clara-

mente   considerada   como   parte  de  la

regi6n afectada  por el  PEPP.

Entre  tanto,   los  colonos  de  Oven-

teni  presentaban   una  qu6ja  dirigida  al

nuevo   Presidente  del  Perd,  Alan  Car-

ci'a,   inform5ndole  que  durante  las  pri-

meras  semanas  de  julio  de   1985,  tres

top6grafos   del   Ministerio   de  Agricul-

tura    de    Pucallpa  'habi'an    llegado    a

Oventeni   trai'dos   por   los   misioneros

del    lLV   para   realizar   la  demarcaci6n

de   tres   comunidades   nativas  cerca   a

Oventeni    (las   comunidades   de   Cato-

teni,~.Mafiarini    y    Materiato),   precisa-

mente  las  comunidades  que  habl'an te-

nido  los  conflictos  mss severos con  los

colonos,  y   las  comunidades  de  donde

la    delegaci6n    de    Asheninka,    arriba

mencionada,    habi'a    part'ido    un    mes

antes   para   quejarse   y   pedir   la  titula-

ci6n  de tierras.

Esta    nueva   demarcaci6n    se    hizo

muy   precipitadamente,   sin   encuestas

demograficas,  sociol6gicas  o  econ6mi-

Gas  y  nadie  sabi'a  si  las  areas  demarca-

das  iban  a  ser  adecuadas.  Al  menos en

una  de  las tres  comunidades  la  demar-

caci6n  fue  hecha  de  tal   modo  que   la

titulaci6n    result6   ventajosa   para   los

colonos  que  la  rodeaban  y  no  para  los

residentes nativos.

Deberi'a  ser  enfatizado  que  los  ob-

jetivos  de  la  queja  de  los  colonos  no

era   asegurar   una   mejor  titulaci6n   de

tierras   para   los  nativos,  sino  8segurar

un  anulamiento  de  los tl'tulos de tierra

que  ya  existen.   En  cualquier  caso   re-

vela  la verdadera situaci6n ca6tica, que

es  frustrante  tanto  para  los nativos co-

mo   para   los   colonos,   asi'  como   una

fuente  de  confusi6n  y frustraci6n para

los  empleados del  PEPP,  especialmente

en  la  medida  de  que  no tienen conoci-,

miento   del   proceso   de   titulaci6n   de

tierras   que   esta  marchando  alrededor

de   Oventeni.   La   situaci6n  todavi'a  es

confusa,  pero  es  claro .que  el  conflicto

inter6tnico    entre    los   colonos    y   los  t-

Asheninka  del   Gran   Pal.onal   no  se  re-

suelve  a  trav6s de medidas precipitadas

e,  inadecuadas  como  las  recientes  deli-

mitaciones  hechas  por  el  Minjsterio de

Agricultura de Pucallpa.

Los problemas econ6micos

El    reciente    desarrollo    econ6mico

del   area   de   Oventeni   puede   ser   mss

adecuadamente   descrito   como   regre-

si6n,   aun   cuando   las   autoridades   de

Oventeni   hayan   tratado  de  crear  una

imagen   de   gran   progreso   al   enviar  al

Ministerio  de  Agricultura  de Satipo es-

tadi'sticas   imaginarias.   Asl'  en  la  infor-

maci6n  de  1984 se afirma que hay mss

de   10,000   ha   de   pastos  cultivados  y

10,000  cabezas  de  ganado  y  que  sola-

mente  habitan  900  nativos  en  la zona:

he   aqui',   una   cabeza   de   ganado   por

hectarea   y   ningan   problema   con   |os

pocos  nativos.  Todo  esto  esta  muy  le-

jos de  la  realidad.
Es   cierto   que   durante   los  dltimos

cinco  afros  se  ha  expandido  la  ganade-

rl'a,  sin  embargo  puede  estimarse  que

no  hay  mss de 2,500 ha de pasto culti-

vado  en  el  area  alrededor de Oventeni,

con unas 3,000 cabezas de ganado.  Los

mss  grandes  ganaderos  poseen  alrede-

dor  de  300  cabezas,  pero  la  mayorl'a

esta por debajo de cien.

A   pesar  de  esta  expansi6n  aparen-

temente    exitosa   de   la   ganaderl'a,   la

productividad  permanece  bastante  ba-

ja.   Se   benefician  relativamente  pocos

animales,  par,a  la  venta  fuera  de  la  zo-

na.   La  adaptaci6n  de  formas  serranas

de  crianza  de  ganado  al  habitat  Ama-

z6nico  es  una  adaptaci6n  que requiere

mas y mas tierra para el mismo hato de

ganado  Con  la  misma  baja  productivi-

dad, ya que  los pastizales son sobrepas-

toreados  en  5-7  aFios y despu6s  regene-

ran  muy  lenl:amente. Segdn  los propios

ganaderos,   las  tierras  quedan  comple-

tamente  exhaustas  e  inadecuadas  para

volver  a  plantar  nuevos  pastos.  Por  lo

tanto  se debe  limpiar mss bosque, des-

truyendo   la  base  econ6mica  del  com-

plejo  nativo  agroforestal  -de  caza-y
recolecci6n,  y  tambi6n  la base de cual-

quier   producci6n   agroforestal   poten-

cial  en  el  futuro.

Como mencionaramos antes, el otro

producto  importante  de Oventeni es el

caf6,  que  es  el  producto tradicional de

la  zona  para  el  mercado.   Los  compra-

dores,  de  caf6  deJ  centro  comercial  de

Satipo   informan  que   la  productividad
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de  los  cafetale`ros de  Oventeni general-

mente  es  baja,  pero  que  la  calidad  es

muy  buena.  Aparentemente  el  caf6  es

mucho  mss  facil  de  manejar  que el ga-

nado,  con  pocas  inversiones  y  riesgos

bajos,  aunque   requiere  de  un  poco  de.

paciencia  hasta  que de  la  primera cose-

cha.   Por  lo  tanto,  el  caf6  es  la  fuente

mss   comdn  de   ingreso   en  efectivo  y

todavi'a  el  centro  de  la  mayorl'a  de  las

economi'as  dom6sticas  de  pequefia  es-

cala.   Los   grandes  ganaderos  no  siem-

bran    caf6,    pero    muchos   cafetaleros

tambi6n  tienen, unas  cuantas  vacas  pa-

ra  el  consumo  dom6stico y como pres-

tigio  de  riqueza  y  tambi6n  como  aho-

rro.
Como    mencionaramos    arriba,    Ios

mismos    Asheninka   han   empezado   a

sembrar  caf6  en  los  t]Itimos  afios  para

reducir   la   necesidad   de   trabajar  para

los  colonos,  y  obtener  herramientas  y

otros   bienes   necesarios.   Una   caracte-

ri'stica  in,teresante  en  la  siembra  de ca-

f6  en  este caso es el  hecho de que algu-

nos  de   los  poblados  Asheninka  cerca

de Oventeni  parecen usar las plantas de

caf6   como   demarcadores   de  //'m/.fee.

Instalan  algunas  parcelas  de  caf6  en  la

periferia  de  sus  huertos,  o  en  sus  nue-

vas parcelas-purma,  aparentemente con

la  esperanza  de  que  los  co]onos  al  me-

nos  entenderan  este mensaje.  Los colo-

nos  no  respetan  las  purmas, que consi-

deran  como bosque inproductivo, pero

claramente  reconocen  el  caf6 como un

st:gnp  Pe  c.ivil_izaci6n,  progreso  v  prg-

piedad   privada,  y  la  estrategia  parece

que funciona  hasta  cierto grado.

La   explotaci6n   del   trabaj~o   nativo

tiene  estructuras  diferentes  en  la gana-

deri'a  y  en  la  producci6n  de  caf6, aun-

que   ambas   economl'as   son   completa-

mente  dependientes del trabajo  nativo.

La producci6n d`el  caf6 necesita  un  cui-

dado  permanente,  y  corresponde  a  la

:i'pica   relaci6n  patr6n-pe6n  que  la  Mi-

si6n   Franciscana  reintrodujo  en  Oven-

tenj  en   1935.   Muchos  colonos  tienen

sc/   familia   Asheninka  viviendo  en  sus

campos  como  peones.  A  ellos se les da

algunas  herramientas,  otros bienes  y  li-

cor   y   generalmente   se    los   mantiene

como  peones  sobre  la  base  de  rejacio-

nes  de deuda  (el  asl'  llamado enganche)

aunque   las  relaciones  entre   los  patro-

nes  y   los  peones  vari'an  desde  relacio-

nes  directas de familia  hasta  la Comple-

ta   esclavitud.  En  general,  Ios  Ashenin-

ka  que  viven  como  peones  viven  bajo

condiciones  mss  pobres  que  los  Ashe-

ninka  en  cualquier  otra  situaci6n  eco-

1°4apLazQflJ`€ln.i-fserLa

nomica,  algunos  de  ellos`apenas tienen

harapos de  ropa occidental  y est5n afli-

jidos   con   frecuencia   por  el   alcoholis-

mo,  parasitos  intestinales y otras enter-

medades producto de  la  miseria.

En  el  caso  de  la  crianza  de  ganado,

toda   la   limpieza  y  el  cultivo  es  hecho

por   los  Asheninka,  pero  una  vez  que

esta .fase  de  establecimiento  se  terini-

na,   los  ganaderos  no  tienen  necesidad

del   trabajo   nativo.   Por   eHo,   muchos

Asheninka   empleados  por  los  ganade-

ros trabajan  bajo  contratos  basados en

el tiempo/unidad/area.

Obviamente   el   trabajo   contratado

es  la  forma  de  trabajo mss popular en-

tre   los   Asheninka   del   Gran   Pajonal.

Pueden   dejar   sus   poblados  con  o  sin

sus familias  por  un  mes o mss,  limpian

algunas  hectareas  para  los  pastizales  y

despue's    regresan    al    poblado   con   el

pago,  o  con  mayor  frecuencia,  con  al-`

gunos     bienes,     pero     esta    situaci6n

(ideal)  esta 6ambiando.  La explotaci6n

del  trabajo  nativo  se  ha acelerado a tal

punto  que  algunas  comunidades  Ashe-

ninka   han   estado  sin  cultivos  para  su

propia   subsistencia.   Este  aFio   han   ha-

bido  varios casos de poblados Ashenin-

ka   que   no   teni'an  yuca,  simplemente

porque  no  tuvieron tiempo de sembrar

sus  propios  huertos o abrir chacras,tra-

bajando  todo  el  tiempo para  los patro-

nes  para obtener apenas algunos bienes

que  necesil:aban.  Como e]  concepto  na-

tivo  del  tiempo  no  es  lineal,  en  el  mjs+

mo  sentido  que  el  concepto  del  tiem-

po oc.c/.den fa//.zado del colono, con fre-

cuencia   han` sido   incapaces  de  planifi-

car y de anticipar tales problemas.

Esta     sobreexplotacl.6n    del    trabajo

nativo  en  Oventeni,  combrnada  con  la

destrucci6n   del   bosque   hdmedo   con

prop6sitos  de pastoreo y  la  einergencia

de  poblaciones  mss densamente pobla-

das   y   nucleadas   ha   creado  un  nuevo

patr6n   de   destrucci6n   econ6mica:   la

caza  se  ha  hecho  muy escasa. Ademas,

la  estrategia  misionera  de  concentrar a

]a   poblaci6n   alrededor  de   los  centros

escolares  del   lLV  han  puesto  aun  rna-

yores  presiones  en  los  ya  muy  escasos

recursos   de   caza.   La   respuesta   natjva.

hasta ahora ha sido tratar de mejorar la

eficiencia  en  la  caza,  que  significa  una

mayor  demanda  de  cartuchos  para  es-

copeta.   La  dnica  fuente  de  cartu6hos

son   los  colonos,   pero  ya  que   los  pre-

cios  suben  constantemente  los colonos

demandan   mss   trabajo   por  el   mismo

pago,   los  Asheninka  {ienen  que  traba-

jar  mss  y  mss  para  obtener  un  cartu-

cho   (en  el   mejor  d6  16s  6asos  dos  jor-

nales).   Trabajar  mss  para   los  colonos

significa  que se deje de hacer el trabajo

en el propio huerto, de modo que todo

el   potencial   de  subsistencia  degenera,

asi'  como  la  condici6n  general  nutricio-

nal  y de salud.

Algunos   Ash`eninka   son   conscientes

de  esta  amenaza  a  su  existencia  y  hay

una  clara  {endencia  a  tratar  y  obtener

el   necesario   ingreso  en   efectivo   recu-

rrjendo  a  la  producci6n  para  el  merca-

do  en  pequefia  escala` No  es claro si  es

que  van  a  tener  6xito  en  esto,  pero  el

problema  de   los  animales  de  caza  que

estan  desapareciendo  no  ha  sido  solu-

cjonado  o  comp`ensado.  De  esta  mane-

ra   el   sistema  econ6mico  de  Oventeni

no  s6lo  destruye  la  base  de  subsisten-

cia  y  la  econcmi'a  natural  de los Ashe~

ninka,   sino   que   la   economl'a   colona

destruye  tambi6n  su  propia  fuente de

trabajo   barato,  ya  que  los  Asheninka

no  ser5n  capaces  de  asegurar  su  repro-

ducci6n   social   en   el   tiempo  si  siguen

trabajando  para  los  colonos.  Si  la  ten-

dencia  econ6mjca  de  la  comunidad  de

colonos  de  Oventeni  continda  bajo  la

forma  actual  hacia  el  incremento de  la

ganaderi'a,   bien   puede   conducir  a  un

colapso  del  sistema social tanto del  na-

tivo    como   del   colono,   confirmando

asl'  una  vez  mss  las  jnadecuaciones  de

las   ideologl'as  de  desarrollo  occidental

en  un  habitat  no occidental  por media

de  otro  ej.emplo  tragico.   En  este  con-

texto,  cualquier programa de construc-

ci6n   de  carreteras  que  conecte  Oven-

teni  con  el  resto  de  la  red  de  la Carre-

tera   Marginal   inevitablemente  pondra

en  vigor  esta  destrucci6n, ya que miles

de nuevos colonos fluiran hacia  el  area,

resultando  en  un  aumento  de  los  con-

flictos  sociales,  creando  una  base  s6Ii-

da  para  la  especulaci6n  de  tierra  y  la

aparici6n  del  fen6meno  de la coca y el

narcotrafico.
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Organizaci6n del trabajo en la Amazohi`a peruana:
EL CASO DE
LAS SOCIEDADES AGRICOLAS DE TAMSHIYACU

Wil de Jong*

El  presents  arti'culo trata de agricul-

tores  mestizos/riberefios.  Quizas  resul-

ta  extrafio  en  una  revista  que  se  llama

Amazoni'a   I`ndi'gena.   Por  eso  antes  de

iniciar   el   tema   especi'fico   de   nuestro

tratado  queremos hacer una manifesta-

ci6n  en  defensa  de  este  grupo  grande

de  pobladores de  la amazoni'a peruana.

Los   diferentes   grupos   6tnicos   de    la

Selva   Peruana   han  sido  estudiados  ex-

haustivamente.  Los  riberefios/mestizos

que,  en  la  mayori'a  de  los  casos tienen
antecedentes    6tnicos,    son    un   grupo

con     una     identidad     cultural    propia.

Por  eso  no  se  j.ustifica  que  hasta  ahora

hayan   sido   olvidados   casi   completa-

mente   por   los  cienti'ficos  de   las  dife.

rentes   disciplinas.    Entonces    es   justo

que  en  esta  revista  dedicada  a  los nati-
vos  de  la  Amazoni`a  se de' oportunidad

para  una  descripci6n  de  un  aspecto de
la  cultura  riberefia  amaz6nica.

En   los  tiltimos  ajios,  fueron   publi-

cados  varios  arti'culos  sobre  la  agricul-

tura   mestiza   riberefia   (Hiraoka,   1986,

1986,.  Padoch  et  al.   1985;  Padoch,  de

Jong,1986).  Un  aspecto  muy  particu~

lar  del  cual  casi  nada  se  ha  escrito  has~

ta   el   momento  es   la   organizaci6n  del

trabajo  entre  los pequefios agriculto[f}s

de   la  amaz.onl`a.   La  existencia  de  min-

gas,  similares  a  las descritas por Wagley

(1953)   en   Brasil,  fue  mencionada  por

los  autores  citados  lI'neas  arriba.  Hasta

ahora   no  se   habra  hecho  n`ingtin estu-

dio  ma's detallado del  fen6menb.

La   organizaci6n   del   trabaj.o   entre

los  riberefios  de  la  amazon fa  peruana

es   muy   compleja.   La  mayori'a  de   los

pequefios    campesinos   combinan,    en
mayor   o   menor  grado,  agricultura  de

subsistencia con  producci6n  comercial.

Para  sus  necesidades  de  mano  de  obra

cuentan ba'sicamente con  los  miembros

de   la   fami[ia.   A   veces   esta  fuente  es

insuficiente   y   surge    la   necesidad   de

asistencia   laboral   desde   fuera.    Por   la

disponibilidad  de  pre'stamos del  Banco

Agrario   ahora   muchos  pequefios  agri-

cultores  emplean  con  frecuencia traba-

jadores   pagados.   Esto  solamente  ocu-

rre   hasta  ahora  en  casos  de  cultivo  de

productos  comerciales   y  durante  una
temporada    limitada.    La   contrataci6n

de obreros permanentes es  muy rara. A

pesar   de.  la   tendencia   hacia   una  pro~

ducci6n  agri'cola  m5s comercial  con  un

mejor  servicio de  pr6stamos,  las posibi-

lidades    financieras    de    los.  pequefios

productores  todavl'a  son  limitadas.  Por
eso  muchas  veces   la   escasez  de   mano

de  obra,  especialmente cuando se trata

de  producci6n  de  subsistencia, se solu-

ciona con  mingas.

La  minga en  la amazonra peruana

La  minga es un sistema de colabora+

ci6n   voluntaria   en   algtin   trabajo  que

dure   ma'ximo   un   di'a,   sin   remunera-

ci6n,  entre  persona`s  que  no  tienen  re-

laciones   econ6micas  fijas.  Aunque  en

la  amazoni'a  peruana  se aplica tambi6n

el  t6rmino  en zonas urbanas,  por eJein-

plo  cuando  los mor:dores de un barrio
organizan  trabajos  de  lirr!£.ieza,  la. min-
•ga  es  principalmente  un fen`6meno que

proviene   de   la   zona   rural.   La   minga

tradicional    implica   qlle   un   agricultor

invita   a   algunos   familiares.  vecinos  o

amigos  para  que  colaboren  en  un  tra-

bajo  especi'fico.   En   la   mayori'a  de  los

casos  las  mingas  se  realizan  a  nivel  co-

munal.   LoS  participantes,  que  son  invi-

tados  uno  a  algunos  dl'as  antes, se  red-

nen  en  la  casa  del  agricultor  donde  re-

ciben  una  comida  y  masato  en   abun-

dancia.  Despu6s  se  dirigch.al  sitio don-

de  se   realizara'   la   obra  y  comienzan  a

trabajar.   Mientras  que  la  minga  proce-

de,  una o m5s  muj.eres,  las "convidado-

ras",  sirven   masato  a  los  trabajadores:

frecuentemente.  Despue's  de tres o cin-

co   horas  de  trabajo,  los  participantes

regresan  a  la  casa  y  reciben  otra comi-

da.  Terminando  6sta,  todos  regresan  a

sus propias casas.
Una    amplia    variedad    de   trabajos

pueden  ser  realizados  con  mingas.. Los

ma's  comunes son talar una chacra nue-

va   o   desyerbar  las  antiguas.  Tambi5n
'trabajos  menos  corrientes  corno  la  re-

colecci6n  de  hojas  de  palmas  par'a  te-

char  la  casa,  la  construcci6n  de  6sta  y

hasta` la  construcci6n  de  una  canoa  set

pueden   hacer  con  mingas.  La  frecuen-
cia  de  ellas  es  irregular.  En  ciertas  co-

munidades  ocurren  mss  que  en  otras.

No  hay  control  de  reciprocidad  de

dl'as   trabajados.   Mas  bien   los  agricul`

tores   que   organizan  y  participan  con

frecuencia   en   mingas   se  sienten  obli-

gados   hacia   sus   vecinos   o   concomu-
neros  para  ayudarles  cuando  lo  necesi-

tan.   La   participaci6n   es  voluntaria  y

una   invitaci6n   puede   ser   negada   sin

que  esto  implique  desaprobaci6n  algu-
na.   Los   participantes  no  esperan  una

remuneraci6n   pero   sr  dos  buenas  co-

midas   y   abundante   masato,   que  son

considerados  como  recompensa  por  la

ayuda   prestada.   Por  eso,   los  dos  fac-

tores  principales  que determi`nan  cuan-

do   un  agricultor  organiza  una  minga,

son  la  necesidad  de  realizar  un trabajo

especi'fico   y   la   posibilidad  de  -encon-

trar  suficiente   pescado   o  animales  sil-

vestres  para  la  preparaci6n  de  la  comi-

da,   La   cantidad   de   participantes   en

una  minga  puede  variar  desde tres has-

ta ma's de treinta.
Las    dll:imas    de'cadas    han    tral'do

cambios  econ6micos  importantes  para

los  pequefios  productores de  la amazo-

ni'a  peruana.  La  prodlicci6n  comercial

*     El  estudio  de  las  sociedades  agri'colas  de

Tamshiyacu  fue  parte  de  una  investigaci6n

m€s  amplia   del   sistema  de   producci6n   de

umarr en  esa  localidad,  rea-lizada por el  Cen-

tro   de   lnvestigacidn   y  Promoci6n  Agrope-

cuaria   (CIPA)   XVI   -  lquitos,  y  con  fondos

del  lnstituto lnteramericano de Cooperaci6n

Agri'cola.   Quiero  agradecer  a  los  ingeniBros

Otoniel   Mendoza  y   Maria  Pinedo  del  CIPA

por   su   ayuda   con   el    trabajo   de   campo.
Ademds  agradezco  a   Christine  Padoch   del

Institute   of   Economic   Botany,   New  York

Botanical   Garden,   por   su  cri'tica  construc-

tiva  durante  la  elaboraci6n  de  este  arti'culo,

y  a  A[berto  Chirif  por su  ayuda en  la  redac-
ci6n  del  texto en  bspafiol.
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es  cada  vez  ma`s  importante  y  la  parti-

cipaci6n   de   los  agricultores  en  la  eco-

noml'a   mercantil   aumenta.   Por   las   li-

mitaciones  financieras  ya sefialadas,  las

mingas   siguen   siendo   importantes   en

muchos lugares.  Pe;o junto con  el cam-

bio   econ6mico,   el   sistema   se   ha   ido

modificando  tambi5n.  Antes  que  nada

ha    comenzado    a    ser    importante    la

equivalencia    de    di'as    trabajados.    En

muchas   comunidades   de   la  amazoni'a

peruana  se  hah  formado grupos de Ira-

bajo   ma's   o   menos   permanentes,  que

aplican   un   sistema   de   minga   rotativa

con  control  de  intercambio de d i'as tra-

•bajados.  Adem5s su cooperaci6n  puede

      ampliarse  a  otros  campos  que  el de  las

labores  agri'colas.  Muchos  de  ellos,  por

ej€mplo,    tienen    sistemas   de    ahorro

        para  asistencia  en  casosde  emergencia.

Las    sociedades    agrrcolas    san    un

ejemplo  de  grupos  de  agricultores  que

se   organizan  para   la  asjstencia   mul:ua

permanente  en  el  trabajo  de  la chacra.

Por  eso   realizan   mingas,  siguiendo  un

esquema  fijo  o  con  frecuencia   irregu-

lar,  en  fortha  continua  o  solamente  en

ciertas   6pocas   del   afro,   pero   siempre

con  un  control  de  equivalencia de di'as

trabajados.  Ademas casi siempre tienen

otras  actividades,  como  los sistemas de

ahorros  para  el  autoseguro  antes  men-

cionados,   Se   las   encuentra   en   varios

lugares  cle   la   amazoni'a   peruana,  prin-

cipalmente  en  los  pueblos grandes. Sin

poder  comprobarlo,  nos parece que  los

participantes  en  estos  grupos  son  agri-

cultores   que  esta`n   involucrados  en   la

producci6n   comercial   ma's  que  el  pro-

medio de  los campesinos.

En   la   localidad  de  Tamshiyacu,  se

encuentran  actualmente  seis  grupos de

agricultores   organizados  que  se  distin-

guen  .como   sociedades  agri'colas.  Jue-

gan   un   papel   muy   importante   en   la

vida  de  los  agricultores  y  en  general  en

la   vida  social   del   pueblo.  Son  grupos

con  una  organizaci6n  y  sistema de  tra-

bajo  muy  particulares.   En   el  presente

arti'culo    presentaremos    una   descrip-

ci6n   de   este   fen6meno   de   la  cultura

mestiza   riberefia   de   la   amazonl'a   pe-

ruana.

Las sociedades agrrcolas de

Tamshiyacu

Tamshiyacu  se  encuentraca  30   kin

al  sureste de  lquitos, que es el  mercado

principal  de  la  region.  Su  poblaci6n  es

un   poco   menor  de   2,000   habi{antes

con   un   total   de   350  familias   (Censo

Ministerio   de   Salud,   1985).   El  pueblo

12    Amazonl'a  lndi'gena

es  capital  distrital  y  por es.o  tiene ofici-

nas   de   diferentes   instituciones   guber-

namentales,  un  pequefio  hospital  y  un

puesto   de   la   guardia  civil.   Tiene   ade-

ma's   escuelas   primarias   y   un   colegi.o

s.ecundario   regional.   El   transporte   ha-

cia   lquitos  es  por  medio  de  colectivos

de   botes  a  moto`r.  Mientras  que  varios

pasan   durante   el   di'a,  dos  del   mismo

pueblo  salen  cerca  de  la  una  de  la  rna-

fiana  para  asegurar  la  llegada  al  merca~

do   de   lquitos   en   la  madrugada  justo

cuando   alli'  empjezan   las  actividades.

La  mayorl'a  de  los  habitantes  de  Tan

shiyacu  son  agricultores.  Tambie'n mu-

chos  de  los  que  ociipan  puestos  en  las

diferentes   instituciones  se  dedican   en

su   tiempo  libre  a  actividades  agrl'colas

para  obtener ingresos  adicionales.

Los  agricultores  de  Tamshiyacu  ob~

tienen   ingresos  altos,  comparados  con

otros  campesinos  de   la   regi6n,   por   la

producci6n    y   comercializaci6n   en   el

mercado  de  lquitos  de  diversas  frutas,

de   las   cuales   la   principal   es   el   umari'

(Poraqueiba   sericea),   (Padoch,   1984).

El   umari' crece  en  blantaciones  exten-

sas,  continuamente.   El   fruto   se   cose-

cha   reci6n   cuando   ha  cardo  del  arbol

y   por   eso   las   plantaciones  deben   ser

desyerbadas  (^uacfapcac/as)  frecuente-

mente,   Las  plantaciones  son   la  13ltima

fase   de   un   sistema   agroforestal   estu-

diado  por varios  autores  (Padoch  et al.

1985;  de  Jong,1985;  Hiraoka,1986).

El   pueblo   de   Tamshiyacu   ha  sido

centro  de  producci6n  agrrcola  comer-

cial  desde  hace  muchos  afios.  Antes de

producir   y  vender  grandes  cantidades

de  umarr  como  hacen  ahora,  los  agri-

cultores  se  dedicaban  a  la  producci6n

de     barbasco     (Lonchocarpus     nicou)

tambi6n  en  extensas  plantaciones.  Los

tamshiyaquinos    ya    eran    agricultores

comerciales  independientes  cuando to~

day/a   en   muchos   sitios   los   riberefios

segul'an    trabajando    bajo    un   sistema

feudal   en  fundos  (San  Roman,1978).

El   sistema   de`  mingas  sin   esquema

de  tr?bajo o control  de equivalencia de

di'as   trabajados  casi   no   se   encllentra

ahora  en  Tamshiyacu.   En  cambio,  los

agricultores    emplean    con    frecuencia

trabajadores pagados, especialmente en

las  e'pocas  de  cosecha  de  los diferentes

productos comerciales (de Jong,1985),

Son  estos  mismos  agricultores  quienes

tambi6n   participan   en   las   sociedades

agrrcolas.
Las  sociedades  agri'colas de Tamshi-

yacu  son  grupos  permanentes  de  agri-

cultores  que practican  un sistema cl'cli-

co   de  mingas.   Tres  dras  a  la  semana,

generalmente   lunes,   martes  y  viernes,

son  destinados a trabajos de minga.  Un

ciclo  de  mi.ngas  es  iniciado  con  la con-

fecci6n   de   una   lista   de   secuencia  de

turnos  de  todos  los socios.  El  esquema

acordado  asi' es  seguido  hasta  que  ter-

mina  el  ciclo  y  entonces  se  confeccio-

na  una  nueva  lista  de  turnos.  Es obliga-

ci6n  de  cada  socio  partjcipar  en  todos

los  trabajos  que   realiza   la  sociedad,  y

cada  uno tiene derecho  a una  minga en

cada  ciclo,  a  la  que deben  asistir todos

los  miembros.   Las  mingas  son  destina-

das   principalmente   a   trabajos  agrrco-
`las.  Los mismos ejemplos mencionados

anteriormente  son` validos.  Pero  un  so-

cio  tiene  toda  la  libertad  de  dedicar la

minga   a   cualquier  trabajo   que   desee

hacer.
En  principio cada  persona,  sea  horn-

bre  o  mujer,  que  s-epa  hacer  el  trabajo

de  campo  puede  entrar  eh  una  socie-

dad.  En  la  pra'ctjca existen  algunas res-

triccjones.   Hay  un  gran  flujo de  perso-

nas  que  entran  o  salen  de  las  socieda-

des   agrl'colas.    Muchas   personas   tarn-

bi6n   cambian   una  o  algunas  veces  de

instituci6n.   Grupos  chteros  que  se  or-

ganizaron  pueden  desaparecer  cuando

ya  no  se  pueden  sQlucionar  problemas

internos.   Por  ejemplo,   e.A   los  ultimos

17  aFios siete sociedades  agrl'colas desa-

parecieron.
La  primera  sociedad  agri'cola,  llama-

da  Auxilios  Mutuos,  fue  fundada en el

afio  1937  en  un  lugar poco distante de

Tamshiyacu.  En  los afios 60 se traslad6

al  pueblo donde  hasta  ahora contintian

sus   actividades.    Reci6n   33   afros   des-

pugs  este  primer  ejemplo  fue  seguido

por  9tros  agricultores.   En   1970  inici6

sus    actividades    la    segunda    sociedad

agrrcola.  El  grupo  mss  recjente  se  for-

m6   en   el    afio   1983.   Las   sociedades

agri'colas  de  Tamshiyacu  juegan  un  pa~

pel    importante    en.Ia   vida   social   del

pueblo.  Son  reconocidas  por  las  Muni-

cipalidad  y  participan como institucio-

nes   independientes  en   la  organizacj6n

de   diferentes   eventos   locales.   El   mal

comportamiento  de un socio puede ser

sancionado   por   la   Guardia   Civil   si   la

directiva  lo  solicita.

Para  dirigir  el  procedimiento  diario

cada   sociedad   agri'cola   nombra  su  di-

rectiva,   la   cual   es  elergida  anualmente.

Consiste    en    los   cargos   comunes   de

cualquier   directiva,   y   a   veces   puede

ocupar   hasta   la   mitad   de   los   socios.

Con   frecuencia   una   directiva  llama  a

una  reunl.6n  para  discutir el  avance del

trabajo, confeccionar la  lista de turnos,

regularizar    los   cobros   de   ahorros   o
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mensualidades   o   t.ratar   otros   temas

importantes.  Se  toman  actas  de  las  se-

siones  que  despue's  son  anotadas en  un

libro.   Estos,  junto  con   los  cuadernos

d6  control  de asistencia  al  trabajo y  las

entrevistas  que  hicjmos  a   un  gran  nti-

in?ro  de  socios de diversos grupos, han

sido    nuestras    fuentes    principales   de

I.nformaci6n.

Dos  de  las  sejs  sociedades  agri'colas

de  Tamsbiyacu  tienen  un  estatuto  en

el   que   figuran   las  reglas  de   la  institu-

ci6n.   Se  refieren  a  criterios  para  el  in-

greso    de    socios   nuevos,   derechos   y

obligaciones    del    socio,   sanciones   en

caso  de  mala  conducta  y medidas para

asistencia de  los socios o sus fami.liares,

en  casos  de  accidentes  y/o  enfermeda+

des,  con   los  fondos  de   la   instituci6n.

Las dema's sociedades que  no tienen es-

tatutos,  toman  sus  decisiones  en  sesio.

nes   y,  puestas  en  actas,  5stas  se  con-

vierten  en  las r`egals vigentes.

Un  aspecto  muy  importante-y muy

curioso  de   las  sociedades   agrl'colas  de

Tamshiyacu  son  los  fondos,que  mane-

jan  y  los  sistemas  de  ahorros  que  apli-

can  para  obterierlos.  Son  usados como

una  especie  de  autoseguro  para  los  so-

cios  o  sus  familiares  y  de  eHos,  Ios  so-

cjos  pueden  obtener  pequefios  presta-

mos  que  muchas veces utilizan para  or-

ganizar una  minga.

Historia  de  las sociedades agrl'colas

Los   hijos  de  los  primeros  fundadores

se  fueron  a  vivir a Tamshiyacu  para se-

`  guir  la  escuela  primaria,  y despu5s  mu-

chos  de  ellos  se  quedaron  alli'dedica'n-

dose    a    la    agricultura.     Fueron    ellos

quienes   en   un  momento,  en   los  afios

sesenta,   decjdieron   seguir   el   ej.emplo

de  sus  padres  de  trabajar  en  un  grupo

organizado,  pero  desde  entonces ya en

su   nuevo  lugar`  El  presents  afio,  el  30

de  marzo de  1987, festejaron  las bodas

de  oro de su  agrupaci6n.

El    acta   de   fundaci6n   de   Auxilios

Mutuos  muestra  ya  los  jnicios de orga-

nizaci6n   que   las   sociedade^s   agri'colas

que  se  formarl'an  despu6s  usaron:  tra-

bajar  con   un  grupo  de  agricultores  en

un   sistema   rotativo  de  mingas,  segtin

una  lista  previamente  confeccionada  y

bajo  la  dirigencia  de  una junta elegida.

La    segunda    sociedad    agrrcola   de

Tamshiyacu   inici6   sus   actividades  re-

ci6n  en el afio  1970, treinta y tres afios

despu6s de que se form6 la  primera. Su

nombre  es  Santa   R`osa  y  empez6  con

quince   personas,   esta   vez   mujeres   y

hombres.  La  directiva estuvo  integrada

por  cinco  personas  y  la  fundaci6n  fue

igualmente  por  medicr  de  un  acta  que

hasta  ahora  se  conserva.  Actualmente.

hay  seis  sociedades agri'colas  activas en

el   pueblo.   En  el   Cuadro   1  se  encuen-

tran  los  nombres de ellas con su  afro de

fundaci6n  y  la  cantidad  de  socios,  se-

En  el  acta de fundaci6n  de  la  Socie-

dad  -Agrrcola  Auxilios  Mutuos,  el  gru-

po  ma's  antiguo, consta  una  reuni6n de

21   personas  -solamente  hombres-el

30  de  marzo  de  1937. Sobre  el  motl.vo

de  este ehcuentro dice:
"Acto  seguido  con  este  ndmero  de

perso.n.as   de   acuerdo   todos  se   dio   el

n.a.mbre  de  Sociedad  Agrl'cola Auxilios

Mutuos.._ _ Luego   de   a;uerdo   tod;;-;e

p.rocedi.i   a  I_a  elec:ci6n  de  cargos  deia

junta directiva".
Despue's  de   mencionar  una  lista  de

nombres  de  siete  personas y sus  cargos

respectivos,  el  texto  termina   manifes-

tando que:
"Luego  d:. fundar  la  Directiva  que-

daron  a :eal.izar  los  trabaios  ag-;i;;I-as

p_o_r rredio d.e planilla, dando r;argen al

co.mi:n_zo del  turno  primero  co;el ;;-

c.Io  F:G.  en  la fecha 3 de abril deiis7

y. as(  atender  a  los  dem5s soc:ios co;-

forme indica la planilla"

``EI   lugar  de  esta  reunion  era  un fun-

do  Hamado Triunfo,  ubicado en  la que-

brada  de  Tamshjyacu,  a  algunos  kil6-

metros  de  distancia  del  pueblo  mismo.

grin  sexo.  La  sociedad  mss reci.ente  ini-

ci6  sus  trab,ajos  en  1983.  Hasta  ahora

no  se   le  ha  puesto   nombre  y  por  eso

se  la designa como S/.n ~om4re.

riero  juntado  es  rebartido  entre  todos

o gastado en una fiesta.

mas   termin6   sus   actividades,   algunos

de   sus   integrantes  formaron  el  grupo

Mixta   Campesinos.   De  este  ultimo  se

separ6  un grupo qua form6  la sociedad

Ttipac  Amaru.   Fuera  de  Auxilios  Mu-

tuos,  que  tiene  una  existencia  de  mu-

chos   afios,  un  total  de   12  sociedades

agri'colas  se  ha  formado  en   13`afios,  o

sea   un  promedio  de  casi  una  por  aFio.

Desde    hace    algunos   afios   existen

adema's  dos  grupos  de  I.6venes  que  se

organizan   y  trabajan   segan  el   mismo

concepto  que   las  socjedades  agri'colas

perinanentes.   Sus  actividades  las  reali-

zan  solamente  en  los meses enero y fe-

brero,  en  la  6poca  poco an.tes de la co-

secha    principal    del    umarl'.    Realizan

solamente   una  acti`iidad,   el  deshierbe

(huactapeo)  de las plantaciones de este

fruto,  que  son  asl'  preparadas  para  la

cQsecha,  Estas  son  Hamadas sociedades

eventuales   o   temporales.   La  mayorra

de  los  participantes  en'estos grupos no

permanentes`  son  hijos  de  productores

de   umarl'  que  estudian  en  la  secunda-

ria,  y  que  en  esta  6-poca  esta'n de vaca-

ciones. Trabajan cinco dl'as por semana

en  forma  rotativa  en  los campos de sus

padres.  Pero  ademas aceptan contratos

para trabajar con otros productores.  AJ

igual  que  las  sociedades  permanentes,

tienen   un  sistema  de  ahorro  p`ara  dar

ayuda   en   casos   de   accidentes   a  su3

integr.antes.  Finalizado  el  trabajo  el dj-

Cuadro  1:    Las sociedades agrrcolas de Tamshiyacu, sus afios de fundaci6n

`/  ran+iHirl  al^  ^__:_ _   _ _       ....              _
y cantidad de socios en diciembre  1984

Sociedad

Auxi[ios  Mutuos

Santa  F3osa

Triunfo
Mixta  Campesinos

Tupac Amaru
Sin  Nombre

Afro de fundada

Adema's  de  las seis actualmente fun-

cionando,  un  total  de  siete  sociedades

agrl'colas  ma's  han  existjdo  durante  los

afios   1970-1984.   Ellas  terminaron  sus

actividades   despu6s   de   algdn  tiempo,

principalmente   por  desacuerdos  entre

los  socios.   Sus  nombres  fueron:   Coo-

perativa  de  Producci°6n,  uni6n Obrera,

Dos  de   Mayo,  Patrons  de   las  Armas,

San   Juan,    Fernando    Lores   y   Sinchi

Roca,€   Despu6s  que  Patrona.de  las  Ar-

distinguido por sexo

Mujeres Hombres

Composici6n de las sociedades

Las  sociedades  agrrcolas de Tamshj-

yacu  son  accesibles a toda persona que

sepa   trabgjar  el   campo.   En  principio

no  hay  limitaci6n  alguha  para el  ingre-

so   a   el[as,   como  consta  en  el  primer

artl'culo  del  estatuto  de  Auxilios  Mu;

rtyTuoS..  ."`Cualquier  ciudadano  que  des`ea

rpuede] eptrar a/ seno de /a i];s;it-;i;;n
como socio efectivo..."
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En  la  pra'ctica' las sociedades agri'co-

las   permiten    la   entrada   solamente   a

personas   que   han   recibido   la   aproba-
ci6n de todos  los socios.  Las considera-

clones  ma's  importantes  son  el  tamafio

actual  del  grupo  y  el  prestigio.del soli-

citante.   Se   evita  un   ntimero  excesivo

de  miembros  porque  se  piensa que  eso

reduce  la  eficiencia en  el trabajo y ade-

ma's  causa  problemas  con  mayor  rapi-

dez.   Si   una   persona  quiere  entrar  en

una   sociedad   se   acerca   a   un   socio  a

quien  pide  manifestar su deseo en  la si-

guiente  sesi6n.  AHI',  entonces, se  consi-
dera  el  caso  y  se  toma  la  decisi6n  res,

pectiva.
Un  socio  que  entra en  una sociedad

tiene  la  obligaci6n  de  pagar  una  cuota

de  ingreso.  Todas  las sociedades tienen

sus  fondos  de  ahorro  que  son  usados

entre  otros  para  casos de  accidentes  o

enfermedad  de  sus  miembros.  Para  ob-

tener  desde  el   inicio el  derecho de esta

.      asistencia    financiera,    el    socio    nuevo

debe  pagar su cuota de  ingreso. A fines

de    1984   el   derecho   de   ingreso   fue

I/.    50   en    Auxilios    Mutuos   y   Mixta

Campesinos.
Las   relaciones   entre   los  miembros

de  una  sociedad son  diversas.  El  paren-

tesco  es  importante  pero  no  dominan-

te.  Una  relaci6n  de  amistad  o el  hechb

de   ser   simplemente  Conocido  d6  uno

de   los   socios   de   un  grupo  puede  ser

suficiente   para   ser   aceptado,   aunque

las   relaciones   ma's   fuertes   hacen   mss

facil    la   entrada.    Las   mujeres   al   igual

que  los  hombres  pueden  ser  socias`  A
fines    de    1984    la    relaci6n    hombre/

mujer  miembros de  las sociedades  agrl'-

colas  en  Tamshiyacu  fue cerca de 2:  1.

En  las  sociedades  Mixta  Campesinos .y

Tilpac  Amaru   habi'a   mss  mujeres  que

hombres  en   esta  6poca   (v5ase  Cuadro

1).

Igual   que   en   las  mingas  tradiciona-

les,   en   .los   trabajos   de   las  sociedades

agri'colas  se  sirve  masato y  una comida

durante  el  trabajo.  Cocinar  y  convidar

son  consideradas  tareas  de  las  mujeres.

Si   no   hay  suficientes  mujeres  en   una

sociedad,  los  socios  tienen  que contra-

tar  una  o  dos  para'hacer estos trabajos

cada  vez  que  realizan  sus  mingas.  Por

eso  las sociedades procuran siempre te-

ner  por  lo  menos  algunas  socias  en  su

grupo.  En  los trabajos ma's  pesados  (ta-
lar   la   chacra,   cortar   lefia   para   hacer

`       carb6n)  ellasnoparticipan.Si  unsocio

decide  hacer  estos  trabajos  las mujeres

que  no  esta'n  encargadas  en   las  tareas
de  convidar  o  cocinar  tienen  que  man,

dar  un  hombre,  familiar  o  contratado,

14    Amazoni'a  lndi'aena

de   remplazo,  Por  otro  lado  hay  varios

ejemplos  de  muj.eres  cuyos  maridos fa-

llecieron   pero  que  siguen   haciendo  el

trabajo  de  campo  participando  en  una

sociedad   agri'cola.   Con   las  mingas  de

las  sociedades,  entonces,  pueden  hacer

sus  propias  chacras .sin tener que  hacer

gastos  altos  en  contrataci6n  de  perso~
nal.

Hombre  y  mujer  de  una pareja puer-

den   ser  miembros  de  la  misma  socie-

dad.   Ambos   son   considerados   como

socios  independientes  con   los  mismos

derechos.   Tienen   la   misma  obligaci6n

de participar en todos los trabaj.os pero

tambi6n  cada  uno  tiene  el  derecho  de

una   minga   en   cada   ciclo.   El  caso  de

que  una  pareja  participe  en  un  grupo
es  frecuente. Se encuentran  casos,  aun-

que  son  menos  frecuentes,  en  los  cua-
les  el  hombre  y  la  mujer  participan  en

diferentes   sociedades,   En   un  caso  asl'

los  trabajos  de   ellos   no  son  coordina-

dos  y  cada  uno tiene su  propio progra-

rna.   Una   pareja  que  participa  en  una

sociedad   puede  ahorrar  energi'a  y  gas-

tos en  la preparaci6n de sLls dos mingas

del   mismo   ciclo  cuando   las  hacen   en

dos  fechas seguidas de trabajo.  Cuando

una   pareja   forma  parte  de  dos  socie-

dades,    puede     planificar    una    minga

grande en  la  que  participan  los dos gru-

pos  a  la  vez,  lo cual  da como  resultado
un  menor gasto en su  preparaci6n.

Conocemos   solamente   un   caso   de

un  ajricultor  que  paiticipa  en  dos  so-

ciedades  agri'colas  a  la  vez  Santa   Rosa

y   Sin   Nombre.   Esta   doble   participa-
ci6n  implica  una  obligaci6n  de 1:rabajar

en   mingas  cinco  di'as  por  semana.   En

d'i'as  que  coinciden  dos  mingas 61  tiene

que   mandar   un   remplazo   a   una   de
ellas   y   asi'  obligatoriamente   hacer  un

gasto  para  poder  cumplir  sus  deberes.
Dicho  agricultor,  de   igual  manera,  or-

ganiza  a  veces  mingas  en  las  que  parti-

cipan  los  dos  grupos,  lo que  le permite

realizar una  tarea  grande..

En   diciembre  de   1984   la  cantidad  .

de  socios  de   las  diferentes  s.ociedades

variaba  entre  10  y  18.  El  total  de  agri-

cdltores  que  trabajaban  en  grupos  or-

ganizados  fue  85,  o  sea  un.proinedio
de  14.3  por  grupo.  La cantidad  maybr

de    miembros   de   alguna   sociedad   en

toda su  historia fue 22,  Del  primer gru-

po   de   hombres   que   fund6   Auxilios
Mutuos,    solamente    uno   era   todavi'a

socio   en   diciembre  de  1984  (en   1985

muri6).   El   ntimero  mss  grande  de  so-

cios  que  sali6  de  una  sociedad   en   un

afro   fue  9  y  9  fue  tambie`n   el   m`ayor

ndmero  de  personas  que  entr6  en  una

de   ellas  (lo.s  dos  casos  Mixta  Campesi-

nos,   1982).   El   promedio  de  personas

que  salen  en  un  aFio de  una sociedad  es

2.7  y  el  promedio`de  los que  entr-an  es!

de  2'6.
Es  muy  comtin  cambiar  de  una  so-

cieda.d   a  otra.   Son  varios  los  nombres

de   agricultores  que  vimos  aparecer  en

ljstas  de  tres  diferentes  grupos en dife-

rentes   6pocas.   Se   sale   por   voluntad

propia  o  expulsi6n  debido  a  mala  con-
ducta,   El   record   lo   lleva  Santa   Rosa

que  expuls6  seis  socios  en  siete  afios,
AIgunos  de  ellos  entraron  nuevamente

como   miembros   de   otras   sociedades.

Las mingas

Las-mingas de  las sociedades  agrl'co-

las  de  Tamshiyacu  son  diferentes  a  las

tradicionales,    descritas    ll'neas   arriba.

En  un  di'a  de  trabajo  los socios de-red-

nen   pocb   antes   del   comienzo   de   la

obra en  un tambo cerca del sitio donde

sera   realizada.   No   reciben   comida  an-

tes   de   empezar   Pero  sr  masato  en   la

cantidad  que  deseen.  El trabajo empie-

za  a  una  hora  fija,  8.30  a,in.  en  la  rna-

yori'a  de  los  casos,  y sigue  hasta medio
di'a,  Luego  hay  un descanso de una  ho-

ra,   en   la   que   los   participantes   de   la

minga   reciben   almuerzo.  Durante  6ste

el   secretario   toma   lista   de   presencia.

Muchas   veces  se  discuten  asuntos  co-

rrientes   de    la   sociedad.   Despu6s   del

descanso  el  trabajo  sigue  hasta  las  cua~

tro  de  la  tarde.  Una  vez  terminado  los

participantes  de  la  minga  pueden  per-
manecer  reunidos  para  terminar el  rna-

sato   o   regresar  inmediatamente  a  sus

casas.   Despu6s  del   trabajo   no   reciben

otra  comida.   Durante   la   minga   una  o

dos  cony/.dac/oras   sirven  masato  a  los

participantes  y  llna  o  dos  mujeres pre-

paran  la  comida  en  el  tambo  donde se
reunieron   en   la  mafiana.   El   masato  y

la  comida  corren  por  cuenta  del  socio

de turno.
Organizar  una  minga  exige  una  pre-

paraci6n  de  varios di'as y un gasto con-
siderable.  Dos  o tres dl'as antes se debe

cosechar  una  cantidad  de` yuca  o com-

prarla  si  el  agricultor  en  ese  momento
no  la  tiene.  El  mismo tiempo se  prepa-

ra  el   masato.  La  cosecha  de  yuca  y  la

preparaci6n  de  masato  exige  un dl'a de
trabajo   entre   dos   personas   (de  Jong,

1985).   Ya  antes,  o  muy  temprano  el

mismo   di'a   de   la   minga,   el   agricultor

debe  llevar  todos  los  titiles  que  necesi-

ta  desde  su   casa   al   sitio  de  trabajo.  y

ademas  debe   cortar  una   cantidad   de

lefia que  dure todo  el  dl'a.
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En  el  sistema  tradicional  una  de  las
limitaciones  para   organizar  una  minga

puede  ser  la  escasez  de  mitayo,  Si  no
es   posible  encontrar  pescado  en  el  rl'o
o  cazar animales en el  monte  no se  rea-
liza  el  trabajo,  En  el  sistema  de   las so-
ciedades  el  agricultor  no  tiene  la  liber-
tad  de  organizar  su  minga reci6n  cuan-
do  ha  tenido  suerte  en  la pesca o caza,

porque  los  '6ras  de trabajo  son  progra-
mados  con   anticipaci6n.   Muchos  agri-
cultores  se  van  de  caza  o  pesca  un di'a
o   una   noche  antes  de  su  turno.   Per6
cuando   no    logra,n   traer   nada   no   les
queda  otra  soluci6n  que  comprar  pes-
cado  o  carne.   La  participaci6n  enton-
ces   en   una   sociedad   agrl'cola   implica

que  un  agricultor  debe  disponer  de  un
mi'nimo  de  dinero  durante casi todo el
aFio.

Si  un  socio  tiene  insuficientes  recur-
sos   cuando   le   toca   su   turno   para   la
minga,  existe  la  posibilidad  de solicitar
un  pr6stamo  de  los  fondos  de  la socie-
dad  (de  este  asunto  trataremos  luego).
Adema's  se  puede  vender el derecho de
su   minga   a   otro  socio  del  mismo  gru-

po.   El  comprador de  la minga  paga por
cada  socio   el   sueldo  de   un  jornal   co-
rrienl:e   (que   es  el  sueldo  mi'nimo  vital
menos  una  suma  por  la  comida;  v6ase
de  Jong,   1985).   Los  demas  socios  es-
ta'n  obligados  a  ir  a  trabajar  en  la  min.

ga  comprada  como si fuera  la  del  socio
que  la  vendi6.

A   pesar  que  una   gran  cantidad   de
trabajos   son   realizados   en   las  mingas
de   las   sociedades   agri'colas,   hay   algu-
nos qu.e ocurren con  mayor frecuencia.
En-el   Cuadro  2  mencionamos  las  acti-
vidades  principales de cuatro grupos.

Cuadro 2:    Frecuencia  de  las actividades principales  (%)  de cuatro
sociedades agrrcolas de Tamshiyacu

El   trabajo  mss  frecuentemenl:e  rea~,
lizado   por  las   cuatro  sociedades  estu-
diadas  es  el   desyerbo  de   plantaciones
de   umari',  seguido  por  tala  de  bosque

para    hacer   chacra,   desyerbo   de   cha-
cras,   cortar   lefia  para  hacer  carb6n  y
otras.    Solamente    una   sociedad   teni'a
una   alta  frecuencia  en   la  actividad  de
cortar  lefia  para  la  preparaci6n  de  car-

b6n,  que  es  otra  tarea  a  la  que se dedi-
can  los  agricultores  de Tamshiyacu  pa-
ra    obtener    ingresos    (Padoch    et    al.
1985).  Segdn  informantes,  la  sociedad
Triunfo  tambi6n  dedica  muchas de sus
mingas  a  esta   tarea.   Otras  actividades
ocurren con  poca frecuencia..

Los    datos    presentados    muestran

que  las actividades  que se  realiza  en  los

trabajos  de  la.s  sociedades  agri'colas  no
son  diferentes   en   principio  a  las  de  la
minga   tradicional.   Las   mss  frecuentes
son  aquellas  que  son  pesadas  o  aburri-
das,  que exigen  mucha mano de obra y

que  deben  de  ser hechas en  poco tiem-
PO.

Las  sociedades  agri'colas d6  Tamshi-

yacu    realizan   sus   mingas   de   manera
continua.   S6lo   en    algunas   ocasiones
son   interrumpidas.   En   la  5poca  de   la
cosecha    mayor  `del    umarr   (febrero-
abril)   las sociedades agri'6olas  paralizan
sus   labores  durante  dos  o  tres  meses.
En  esta  e'poca  los  agricultores de Tam-
shiyacu, esta'n  ocupados  todos  los  dl'as
recogiendo  el  frul:o y  no tienen tiempo

para  el  trabajo  en  las  mingas.   Inciden-
talmente entre dos ciclos, o durante un
mis`mo   ciclo  pdco  antes  de  algl]n  dl'a
de  fiesta,  una o mss  mingas pueden ser
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p6stergados  hasia'.la  siguiente fecha de
trabajo.   La  raz6n  de  estas  interrupcio-
nes  es  para  dar  oportunidad   a  los  so-
cios  de   dedicarse   a   las  preparaciones
necesarias   del   evento   pr6ximo,   Ade-
ma's  miembros  individuales  pueden  pe-
dir  un  descanso  por  uno  o  mss  turnos
sin  perder su derecho de socio, Son  so-
licitados  por  motivo  de  sa.Iud,  viajes  u
otras  obligaciones  temporales. que  exi-

gen mucho tiempo.
un   socio   que   no  puede  participar

en  una  minga  en  algtin  momento  pue-
de  mandar  otra  p6rsona  en  su  rempla-
zo  para  asi' cumplir  sus  deberes  con  la
sociedad.. Esta persona  avisa, cuando se
toma  lista  al  medio  dra,  a quie'n  repre-
senta.   Es  una  costumbre  en  todas  las
sociedades   y   todos   los   socios   hacen
uso  de  esta  posibilidad  de vez en  cuan-
do.  Ademas  ya  hemos  visto  antes  que
es    la   t]nica   forma   como   las   mujeres

pueden  cumplir  sus   deberes   en  activi-
dades  en  las  que  no  pueden participar,
Es   tan   coman   que   en  el  estatuto  de
Auxilios  Mutuos se establecen  los dere-
chos   de   un   remplazante   en   caso   de
accidente.   La   sociedad   se  declara  sin
responsabilidad  y  los gastos corren  por
cuenta  de  la persona  a quien  remplaza.

La  ausencia  en  una  minga de  un so-
cio  puede  ser tratada de diferentes  rna,
neras.   El  socio  faltante  puede  cumplir
su   deber  en.<un  di'a  particular  despue's
de   un  acuerdo  con  el  socio  perj.udica-
do,  Si  no  llegan  a  un  acuerdo  el  tiltimo
no  participara' en  la siguiente  minga del
faltante.    En    la    lista   de   asistencia   se
anota  entonces en parcAe.  Esta es con~
siderada  una soluci6n  que va contra  los

principios  de   las  sociedades  agri'colas.
Au§encias  repetidas  en  las  mingas  pue-
den  ser  castigadas  con  la expulsi6n  de`l
socio+

EI manejo de fondos

Los   agricultores   que  participan   en
las   sociedades   agri'colas  se  han  organi-
zado  con  el  objetivo  de  ayudarse  mu-
tuamente  en  los trabajos de campo.  En
el   transcurso   del   tiempo   la   coopera-
ci6n  entre   los  socios  se  ha  extendido
mss   alla'   del   f.in   original.   Un   servicio
muy   importante   que   brindan   actual-
mente  las sociedades  agrl`colas'de Tarn-
shiyacu  a  sus  miembros, es  la  ayuda  fir
nanciera  para diferentes casos de  emer-

gencia.  Por  eso  manejan pequeFios ton-
dos  que  son  obtenidos  principalmente
con  un  sistema de ahorro  muy particu-
Iar, que  luego  explicaremos.

La   ayuda  financiera  puede  ser  soli-

citada     para.   casos     de     enfermedad,
muerte  o  accidente  del  socio  o uno de
sus  familiares  cercanos.  El  monto de  la
ayuda  es  variable  segdn  el  caso.  Al  res-

pecto  el   arti'culo   No.14  del   estatuto
de  Auxilios  Mutuos dice:

"Si   e/  socio   adolece  en  el  seno  del

trabaio    la   sociedad   se   responsabiliza
de/   caso.   Caso   de   enfermarse  o  acci-
dentarse  en  caso  afuera sera remunera-
do el 5Ono de gastos de medicina:'\l)

Tambi6n  es coml]n en otras socieda-
des  poner  un   lI'mite  al  monto  de  asis-
t6ncia,   espe-cialmente   para   la  compra
de    medicinas`    Esto   es'  muchas   veces
tema de  discusi6n  en  las sesiones  de  los

grupos.  La  ayuda  para familiares de ios
socios  siempre  es  menor que  para ellos
mismos.

Otro  uso  que  pueden   hacer  los  so-
cios  de  los  fondos  de  su  instituci6n  es
el     servicio    de    pequefios    pr6stamos
cuando  6stos  necesitan  dinero.  El esta.
tuto  de  Auxilios  Mutuos  dice  en  el  ar-
tl'culo  15:

"E.   socio   que   carece   de   recursos

cuando  le  toca  su  turno  tiene  derecho
de  solicitar  un  pr6stamo  a  la  sociedad
para su trabajo y su devuelto con plazo
de  10 d I'as."(2.)

A  pesar  de  que el  estatuto  establece
solamente   pres'tamos   para   la   prepara-
ci6n  de  una  minga  tambi6n  son  solici-
tados  para otros fines.  Ademas el  tiem-

po  del  pr5stamo  es en  la practica  hasta
un   mes.   La   importancia  de  este  servi-
cio  se  demuestra   en   el   a6ta  de  sesi6n

que   {uvo  Mixta   Campesinos  el   16   de
junio  1984,  En  esta  reuni6n el  tesorero
dio   cuenta  del   estado  de   la  caja.   Del
total  de  I/, 251  una suma de  I/.135.50
fue prestada a siete socios.

Es  importante  notar  que por  medio
de  los  pr6stamos  las  sociedades  agrl'co-
las  han desarrollado  un  mecanismo que
asegura  su  existencia,   La  base  de estos

grupos   de   trabajo   permanentes   es   [a
minga.  Para  organizarla  un  socio  siem-

pre  ,necesita  una  pequefia  cantidad  de
dinero.  Si  en  un  momento  no  la tiene,

puede  recurrir a su  instituci6n  por ayu-
da  para  organizar  la  minga.  Entonces  el

funcionamiento del  grupo  no sera afec-
tado.

La   canl:idad   d'e  .dinero   que   puede
haber  en  caja  en  la;  sociedades  agri'co-
las   es   muy   variable.   En   el   Cuadro   3

presentamos como  ilustraci6n  los  moo-
tos   mi'nimos   y   ma'ximos   en   los  afios
1982-1984  de   las  sociedades   Auxilios
Mutuos y  Mixta  Campesinos.

Los sistemas de ahorros

Para  obtener  fondos  las  sociedades
agri'colas    aplican   diferentes   m6todos.
Primeramente    los    socios    pagan    una
mensualidad   a  la  caja  de  su  grupo.   En
diciembre  de  1984  Auxilios  Mutuos  y
Mixta    Campesinos   cobraban    I/.    1.00
mensual  a  sus  socios.  Una  segunda for-
rna de o\btener dinero son  los contratos

```que  una  sociedad   puede  suscribir  c6n

terceros,   El   pago  puede  ssr  una  canti-
dad   global   por  una   obra   previamente
acordada   o  el  sueldo  de  un  jornal  por
cada   socio-participante.    La  `sociedad
Auxilios  Mutuos  organiza  adem5s  ties-
tas  de  beneficio  con  frecuencia  irregu-
lar.  Solamente  esta  agrupaQi6n  dispone
de  suficiente   capital   para  poder  hacer
las  inversiones  grandes  que  necesita  un
tal   evento.   Los  ingresos  entonces  pue-
den   ser   altos.   Por   ejemplo,  en   enero
1985,   Auxilios  Mutuos  obtuvo   un  in-.

greso   li'quido   de.I/.1,700.00  con   un
baile.

La  forma  ma's  importanl:e  de  obte-
ner  fondos es por medio del  sistema de
los  turnos  de   ahorros.   Las  sociedades
distinguen  diferentes  ciclos  de  mingas.
De  acuerdo  a  en  qu6  cic,lo  est5  la  min-

ga,  el  socio  de  turno  debe  abonar  una
suma de  dinero  a  la caja  de  la sociedad.
Cinco  de  los  seis  grupos teni'an  tres di-
ferentes   ciclos  en   diciembre   1984.   EI

primer  ciclo,   llamado  turno  de  vuelta
no   supone   una   contribuci6n  obligato-
ria.   Mientras  que  en  el  segundo  y  ter-
cer  ciclo,   llamados  turno  de  ahorro  y
turno  de  solicitud,   el  socio   que   orga-
niza   su   minga   tiene   que  aportar  una
suma   fija   a   la  caja  de   la  sociedad  des-

puss  de   haberla  terminado.   El  monto

Cuadro 3:   Estado de caja de dos sociedades  agrl'colas  en  los
afios  1982-1984  (lntis)

Auxilios Mutuos                                       Mixta campesinos
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3r?

.    puede    ser    una   suma   total   o   puede
calcularse  segtin   la  cantidad   de  socios

        participantes.   En  el  cuadro  4  mencio-

namos   los   montos   por   los  diferentes
turnos de cinco sociedades.

Es  obligaci6n  de  cada  socio  organi-
zar   una   minga   en  cada  ciclo.  Precisa-
mente  en  los  turnos de  ahorro y solici-
tud  es  donde  a  un  socio  le pueden fal-
tar  los recursos para  organizar la minga

y   pagar   sus   abonos   obligatorios.   En-
tonces  tien?  que  solicitar  un  pr6stamo
o  vender  su  derecho  de  minga.  Los  ci-
clos  pueden  ser  seguidos  uno  tras otro
o  simult5neamente,  segtin  la  sociedad.

Desde   mediados   de   1986   la  socie-
dad   Mixta  `Campesinos  ha  aumentado
un  turno  extra de  I/. 2.00 que debe ser
pagado   por   el   socio   que   organiza   la
minga.  Adema's  esta  agrupaci6n  actual-
mente  tambie'n   ha  puesto  como  regla
la  obligaci6n  de  aceptar  una  minga so-
licitada   por  un  socio,  quien   pagara'  el
sueldo  del  jornal  con  comida.   Los  tra-
bajos  solicitados por terceros son  acep-
tados   cuando  lo  permite  el   programa
del  grupo.

Las sociedades agrl'colas en
el futuro

Es  dif i'cil  tratar  de  evaluar  la  racio-
nalidad   de   las  sociedades   agrrcolas  de
Tamshiyacu,   Las  opiniones  de  los agri-
cultores  son  variadas.  AIgunos,  por su-

puesto  no  participantes, piensa.n  que el
sistema  es  muy  poco  eficaz  y  que uno
obtiene  poco rendimiento de sus  inver-
siones.  Los  miembros  de  las diferentes
sociedades  tampoco  son  muy claros en
su`s   ideas  sobre  el   por  qu5  trabaj.ar  en

grupo.   Manifiestan  que  se  avanza  mss
r5pido  en  el  trabajo,  que  se  han  acos-
tumbrado  o  que  asi'  les  gusta  trabajar.

No  hay  aumento  de  mano  de  obra
cuando  un  agricultor  participa  en  una
sociedad  porque  los  dl'as de trabajo  re-
cibidos son devueltos en  otra oportuni-
dad.  El  promedio  de  tiempo trabajado
en  un  di'a  de9  minga  no  es significativa-
mente   diferente   del   promedio   de   lo

que   dedica   un   agricultor   a   la  chacra
cuando  esta'  solo   (de  Jong,1985).   La
ventaj.a   principal    es   la   posibilidad   de
concentrar,     mano    de    obra.     Como
muestran .Ias  cifras  de  la  frecuencia  de
las   actividades   principales,   las   minga.s
son  dedicadas  principalmente  a los tra-
bajos   que   requieren   mucha   mano  de
obraSy  que  se  deben  hacer en  un tiem-

po  mrnimo.  Por otro  lado  hay sin duda

un   efecto   psicol6gico   de   trabajar   en

grupo  que  pudiera  tal  vez  aumentar  el
rendimiento  de  trabajo  de  personas  in-
dividuales.  Serl'a  necesario  hacer un  es-
tudio    mss   detallado   para   evaluar   el
efecto  material  de  la  participaci6n  en
una sociedad  agri'cola.

Una   ventaja   muy   importante   que
obtienen  los agricultores de sus colabo-
raciones  en  grupo  es  el   derecho  de  la
asistencia  financiera para diferentes ca-
sos.   La  colaboraci6n,  entonces,  es  be-
neficiosa   en   otros  aspectos  aparte  de
las  actividades  agrl'colas.  Nunca  hemos
visto  que  una  persona  entre en  una so-
ciedad   s6lo   por   razones   econ6micas.
Pero   si'  es  cierto  que   la  participaci6n
en   sociedades   agrrcolas   permite   que

personas  de  edad   avanzada  o  mujeres
solas,  que  no  serran  capaces  de  hacer
todos   los  trabajos  que  implica  la  agri-
cultura  tal  como  la  practican  los  tam-
shiyaquinos,  puedan  realizar sus  activi-
dades de subsistencia.

La  historia  de  las  sociedades  agrl'co-
las  de  Tamshiyacu  es  relativamente  re-
ciente, ya que  a pesar que  la primera se
form6   en    1937,   las   demas   han   sido
fundadas  solamente   a  partir  de  1970.
A   pesar  de   que   siete   sociedades  han
terminado  despu6s  de  haber  funciona-
do  poco tiempo, el  hecho de que varias
sigan  existiendo  durante  muchos afios,

y  de que un  buen  "]mero de  agriculto-
res,  al]n  cuando  cambie  de  grupo  con
frecuencia,  prefiera  trabajar  segtin este
sistema,    muestra    que   las   sociedades
agrl'colas   son   una   forma   de  coopera-
ci6n  entre  agricultores  que  pudiera  es-
tablecerse   y  difundirse   mss.   Ademas
en  el  mismo Tamshiyacu  hay dos ejem-

plos  de  sociedades agri`colas que  inicia-
ron   proyectos   de   producci6n   comer-
cial   colectiva,  que  pudiera  ser  una  ac-
tividad  a  la  que  se  dedicaran  como  un
incentivo de  la  producci6n  agri'cola.

Un   grupo   de   socios   de   la   Thpac
Amaru   inici6,   en   1981,   un   proyecto
llamado  e/  fc/furo,  en  el  cual  trataban
de  iniciar un sistema  agri'cola  complejo
con  chac.ras,  crl`a  de  chanchos  y  gana-
do,   y   piscicultura.    Los   participantes
dedicaban  un  dl'a  de  los tres por sema-
na  destinados  a   mingas  al  trabajo  del

proyecto.  Desafortunadamente,  a  cau-
sa  de  desacuerdos  y  fraudes',  los  resul~
tados   han   sido   mi'nimos.   El   segundo
ejemplo  es  de  un  proyecto  similar que
reci6n   esta'   iniciando   Mixta   Campesi-
nos.  A  una  hora y  media de camino de
Tarrishiyacu,  donde  se  encuentran sue-
los  mss  f5rtiles  que  en  los  alrededores

del    pueblo,   los   socios   piensan   hacer
una   chacra   deecinco   hectareas,   sem-
brando  arro`z  y  platano,  para  despu6s,

poco   a   poco,   convertirla   en  pastizal.
Han    solicitado    un    pr5stamo    de    I/.
200,000  para  iniciar  la obra.

Creemos  que  proyectos  como  6stos
pueden   resultar  positivos,  puesto  que
hay   las  facilidades  necesarias.   En   pri-
mera   instancia,  debs  asegurarse  el  ser-
vicio de pr6stamos bajo  condiciones ra-
zonables.   Adem5s   deberi'a   mejorar  la
asistencia   t6cnica   de   las  instituciones
estatales   respectivas,   con  especialistas

que tienen experiencias en  el  canipo de
la cooperaci6n para producci6n  agri'co-
la.  Es  necesario que  los diferentes orga-
nismos   estales   responsables   del   desa-
rrollo  rural, tomen  en cuenta  I
nismos estatales  responsables  del  desa-
rrollo  rural, tomen en cuenta  la organi-
zaci6n   del   trabajo   que   existe   en    la
amazonra   peruana  y  el  potencial  que
6sta significa para  los productores.

(i) Wil  de  Jong,  ingeniero  forestal  de  nacio-
nalidad    holandesa,   actualmente   trabaja
con   el   jardi'n   Botanico  de  Nueva  York
en  una  investigaci6n  sobre sistemas agro-
forestales   tradicionales   en    la   zona   del
Ucayali.
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La Cooperativa Forestal Yanesha:
Una alternativa autogestionaria
de desarrollo indigena.

Thomas Moore

Los  promotores  de  desarrollo  rural
siempre han planteado modelos que re-
flejan   los  intereses  de  su  gr.upo  social
dentro  de  determinada  coyuntura  his-
t6rica  y  sin  reflejar  mucho,  si  en  ?lgo,
los     intereses    propios    de     la    pobla-
ci6n  aut6ctona  de  la  zona  del  proyec-
to.   Si   se   los   ha   considerado   ha  sido
desde  su  propio  punto  de  vista  sin  to-
mar  en  cuenta  el  punto  de  vista  de  la

poblaci6n afectada.
Es   asr  qile   los   misioneros   francis-

canos   que  llegaron   a  la  Selva  Central
hace  unos  350  afios  con  el  prop6sito
de  salvar  almas  para  el  Dios  cristiano,
en   la  pr5ctica  respondran  a  los  intere-
ses  polrtico-econ6micos de  las 6lites de
la  sociedad  espafiola  colonial  y  dieron
inicio  a  la  ``conquista"  de  la  selva  con
desastrosos        resul tados-d espob laci6n
masiva  debido  a  las  epidemias que  in-
trodujeron     los    europeos     (Denevan,
1976),   dislocac.iones   territoriaies  y   la
extracci6n   y  depredaci6n  de  recursos
naturales  en  beneficio  de  la  metr6poli
pero  en  desmedro  de  la  poblaci6n  in-
di'gena   (Werlich,1968;  Santos,1980).

Igualmehte,    Ia   colonizaci6n   inten-
siva  que  se inicia en  la Selva Central en
la  e'poca   republicana,   sobre  todo  du-
rante  los  gobiernos  de  Ram6n  Castilla,
continu6   e    intensific6   este   proceso
de  despojo .y  fragmentaci6n  territorial

            de  la  etnia  Yanesha2;,dando  fin  a  un

peri'odo   de   recuperaci6n   y  revjtaliza-
ci6n 6tnica que  los Yanesha y Asha'nin-
ca  lograron  Con la  rebeli6n encabezada

por  Juan  Santos  Atahuallpa,  en  1742
(Werlich,    1968;    Santos,    1980).    Los
Yanesha   fueron   desalojados   del   valle
de  Chanehamayo  por  la  Peruvian  Cor-

poration  y  algunos se quedaron  en  re-
ductdos  lotes  en  la zona d-e  Cerro de la

18    Amazonl'a  lndi'aena

Sal  y  la  que  ahora  es  Villa  Rica,  mien-
tras  otros se.incorporaron como fuerza
de  trabajo  en  las haciendas de  los colo-
nos  europeos  en  las zonas de Pozuzo y
del  Palcazt].  Este proceso se intensific6
en el  Palcazt] con  el  ciclo de extracci6n
de  goma  y  ha  pasado  por  varios  otros
ciclos  con   el   cafg,  en   la   parte  alta,  la

ganaderl'a  de  vacunos  y, temporalpren-
te,  la  exploraci6n  para  el  petr6leo  por
la  Cerro  de  Pasco  Corporaci6n  (Manri-

que,   1982;   Barclay   y   Santos,   1980).

Ori'genes del Proyecto y de la
Cooperativa

Esta  misma   ideologi'a  de  `'conquis-
ta"  -despojo y fragmentaci6n territo-
rial   para   los  indi'genas-se   manifiesta
en   la  orientaci6n   inicial   del   Proyecto
Especial    Pichis-Palcazu.    En    1980,   el
entonces   presidente   Belatinde  declar6
que    la    zona    del   Proyecto   serra   un
''gran  eje  de  colonizaci6n"  y  de  carre-

teras   que   dari'an   acceso   a   ''inmensas
areas que...  podri'an abastecer a todo el
Pertr'  de  carne  (I/  Comerc/.o,1980a,
1980b).  No se  preocup6 por las  Comu-
nidades    Nativas   de    la   zona,   aunque
muchas de ellas atin careci'an de ti'tulos
de  propiedad  de  sus  tierras,  seis  afios
despue's   de   la   promulgaci6n  del   D,L.
20653,   Ley  de  Comunidades  Nativas.

Felizmente,  estas  actitudes  han  ve-
nido  cambiando.  En  respuesta a un  po-
16mico  debate  sobre  el   Proyecto  y  su
impacto  sobre  tanto  los  indi'genas  co-
mo   el   medio   ambfente,  se  realizaron
rigurosos   estudios   y   analisis   cjentl'fi-
cos sobre el  posible  impacto de tal  Pro-

yecto  (JF}B,1981),  Cuando,  finalm.en-
te,  se  defini6  el  programa  para  el  Pal-
cazu   qued6  como  un  proyecto  ''para

desarrollar  los  recursos del  valle  de  una
manera   que  garantizara  la  productivi-
dad   sostenida.  a   largo   plazo"   y   para
''disefiar    y    ensayar    una    tecnologi'a

acertada   para   otras   areas  similares"...
(CSRM,.1982).

Ya  se  conoci'a  el  fragil  caracter  del
medio  ambient:e  y  su  mayor  potencial
para   el    desarrollo   forest:al   antes   que
agropecuario    (ONERN,    1970;    1982;
Brack,    1981;   Hartshorn,    1981;   Tosi,
1981);  se  habra  analizado  las  "relacio-
nes  de  poder,  de  tenencia  de  tierras  y
la   utilizaci6n  de  los  recursos  naturales
en  el  valle del  Palcazu"  (Miller y  Mart/-
nez,1981)  y  se habra considerado, de-
fensivamente,  algunas necesidades e  in-
tereses  de  los  Yanesha,  sobre  todo  en
la consolidaci6n de su base territorial y
de  otros  recursos  naturales  con  activi-
dades  de  demarcaci6n  territorial,  titu-
laci6n   reservaci6n  de  areas  de  protec-
ci6n,   adema's  del  manejo  de  log  recur-
sos  a  consolidarse  y  de  salud   (Smith,

981b).
En  este  contexto se  plante6 el siste-

rna  de  manejo  integr?I  de  bosques  na-
turales     con     rendimiento     sostenido
(CCT,   1982)  que  ahora  se  viene  plas-
mando  en  la  Cooperativa  Forestal  Ya-
ne.sha    Ltda.,   con   sede  .central   en   la
Comunidad   Nativa   Shiringamazu.   Pe-
ro,  todavi'a  la  orientaci6n  principal  era
mayormente  de ofrecer una alternativa
al   sistema   de   extracci6n   selectiva   de
los  recursos,  y  sobre  todo,  a  la  trans-
formaci6n   de   bosques   en   pastizales,

que.conlleva  la  p6rdida  de  grandes,ex-
tensiones  de  bosque.  No  se  considera-
ba  todavl'a   las  necesidades  e   intereses
de  los pobladores mss alla de  la conser-
vaci6n  de  sus  recursos  naturales  y  del

posible   aumento   de   ingresos  inoneta-
rios   que   el   nuevQ   sistema   les  signifi-
carl'a, no obstante  la  intenci6n desde el
inicio  de  que  la empresa que habrl`a de
formarse serra cooperativa.

1.    Este   artl'culo  es   ur`a  ligera  modificaci6n
de   .una   exposici6n   presentada   en   lsco-
zaci'n,   Pasco,  en   el   Seminario  TaHer  de
Cooperaci6ri   Amaz6nica   en   Silvicultura
y   Manejo   de   Bosques   Tropicales,   reali-
zado,   bajo   auspicio  de   lNADE,   llAP  y
Belaciones    Exteriores,   del    3    al   21    de
agosto   de   1987.  Thomas  Moore,  antro-
p6logo  y  miembro  de  COPAL,  es el  fun-
dador  y   Director  del  Centro  Eori  de  ln-
vestigaci6n   y   Promoci6n   F}egional,   con
sede   en   Puerto    Maldonado,   y,   actual-
mepte,   Asesor  Social  en  el  Programa  de
Desarrollo  Bural  Palcazu, Proyecto  Espe-
cial  Pichis-Palcazu,
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EI  Plan  de Manejo  Fol.estal

EI    plan    de    Manejo    Forestal    que
orienta  las  actividades  de  la  Cooperati-
va  Forestal  Yanesha  recoge  los plantea-
mientos  de  Tosi,  Hartshorn  y sus cole-

gas    del     Centro    Cienti'fico    Tropical
(CCT,  1982)   para  el  aprovechamiento
integral  y  sostenido  de  los recursos fo-
restales  en el  Valle del  Palcazu,  en  con-
traste   con   la   extracci6n   selectiva   de
maderas  valiosas  que  ha  venido  siendo
el   sistema   mss  utilizado  en  el  aprove-
chamiento  tradicional  del   bosque  tro-

pical  amaz6nico.
Tiene  la  ventaja de aprovec:har todo

el   material   lefioso  del   area  de  bosque
trabajado,   sin   desperdiciar   la   madera
de    menos   valor   comercial,   transfor-
mandola  en  vez  de  quemarla  o  dejarla

podrir.  Adem5s  este  aprovechamiento
integral   permits  que  el  mismo  bosque
se   reproduzca   en   toda   su  varjedad  y
combjnaci6n  de especies, dando  origen
a  la  formaci6n  natural  de  bosque  nue-
vo   en   el   mismo   sitio   que   puede   ser
aprovechado  nuevam.ente  una  vez  que
alcanza  la  madurez  necesaria.

Se  trata  de  la tala completa de fajas
de  30  in  de  ancho  y  hasta  250  in  de
largo,  reproduciendo  asi'  los c[aros que
ocurren   en   la   naturaleza   cuando   cae
un  a'rbol   grande  y  que  dan   lugar  a  la
regeneraci6n natural  del  bosque,  En  es-
tas  fajas  no quedan  ni  arboles ni  arbus-
tos  que  bloqueen  el  acceso  a  la  luz del
sol,  la  lluvia y  demas  elementos que fa-
vorecen   el   desarrollo   natural   del   bos-

que.    Pero   se   aprovechan   las   hojas   y
ramitas   menudas   como  abono  y  pro-
tecci6n contra  la erosi6n.

Estas   fajas,  despu6s  de  ser  aprove-
chadas,   requieren   de   la  vigilancia   co-
munal  a  trav6s de 40 afros, sin  permitir

que    nadie    las    estorbe    durante    este
tiempo,   para   que   al  final   puedan  ser
aprovechadas  nuevamente,  con  igual  o
mayor  rentabilidad.  Durante este.lapso
se  trabajan  fajas  en  otras a'reas del  blo-
que de producci6n.

La  madera  aserrable  en  cada  faja es

procesada en  la  planta  de  aserri'o de  la
Cooperativa,  de   manera  algo   mss  me~
canizada  pero  similar\ al  sistema de  ase-
rrfo  generalmente  utilizado  en  la  selva
central.  Pero  la  mayor cantidad  de  ma-
dera  utilizada de  las fajas es aprovecha-
da  en  forma  de  postes  que  son  preser-
vados  con  sales  qui'micas  en  la  planta
"Pres-Cap"  donde  se  inyectan  lo.s  pre-

servantes  bajo  presi6n  hidraulica  a  tra-
v6s  de  capuchones  disefiados  para  este
fin.

Ademas,   se   transforman  .los   dese-
chos  de   los  as6rraderos  y  de  la  planta
''Pres-Cap"  en  carb6n  que  tambi6n  se

comercializa.   Asimismo,   las  orqui'deas

y  varias  resinas con valor comercial  son
recolectadas y aprovechadas comercial-
mente.

De  todo este proceso, lo mas poten-
cialmente  rentable  es  la  producci6n  de
postes  preservados  en  la  planta  "Pres-
Cap" ya que existe un importante mer-
cado  para  el  producto  y  la  prodllcci6n
nacional   es   mi'nima  y  de  baja  calidad.
Sin  embargo,  este  proceso  acarrea  un
elemento  de  peligro en  cuanto las sales

preservantes   -una   mezcla   de   cobre,
cromo   y   ars6nico   (CCA)-   son   alta-
mente t6xicas.

Tomando  en  cuenta este peligro, en
el  disefio  de  la  planta  y  en  la  capacita-
ci6n  en  el  manejo  de  los  qul'micos,  se
ha  hecho  especial  hincapi6  en  log  con-
troles  y  medidas  de  seguridad  para  no
permitir   el   contacto  f i'sico  de  los  so-
cios  trabajadores  con  los  preservantes
y   para  garantizar  el   reciclaje  total   de
ellos,  de  manera  que  no permita su fil-
traci6n  hacia  los  suelos,  aguas  y  otros
elementos del  medio  ambiente.

La   infraestrlictura   de   este   sistema
est5  todavt'a  en  proceso  de  implemen-
taci6n.   Su   puesta  en  marcha  esta'  pro-
gramado   para   fines   de   1987.   En   ese
momento  se  entrar5  en  producci6n  in-
tegral   y  comercial  bajo  el   Plan  de  Ma-
nejoa  Forestal   descrito   aqul'.   A  conti-
nuaci6n  trataremos  los  aspectos  socio-
culturales   de   esta   novedosa   empresa

que es la Cooperativa Forestal Yanesha.

La  Perspectiva Autogestionaria

F{eci6n   en   1985,   se   logr6   una   reo-
rientaci6n  del   programa  de  desarrollo
social  en  el  PDF}  Palcazu.  Donde  antes,
'`desarrollo   social"  significaba   prome-

sas  y  -raras  veces, construcci6n de  au-
las   y  postas  sanitarias-  ahora  se  asu-
mi'a  la  filosof l'a  de  que,  '`si  un  hombre
tiene  hambre,  es  mejor ensefiarle a pes-
car  que  regarle  pescado''.  El  nuevo en-
foque   del   programa   social,   entonces,
11696   a  ser   la   promoci6n  de  empresas
autogestionarias  y   la  capacitaci6n  t6c-
nica  de  sus   integrantes.   La  pieza  cen-
tral   de  esta  estrategia  fue  la  Coopera-
tiva   Forestal   Yanesha,  la  empresa  que
se venl'a  organizando pare  implementar
el    plan   de    manejo   forestal   disefiado

por  Tosi  y sus colegas del  Centro  Cien-
tt'fico   Tropit}al   para   el   PDR   Palcazd.

Los  otros esfuerzos de desarrollo de

empresas  autogestionarias  se dirigieron
al    Fondo   Potativo   de   Medicinas,   las
bodegas   co,munales   en  las  Comunida-
des  Nativas,  la  Asociaci6n  Bilingue  Bi-
cultural  Yanesha,  varias empresas gana-
deras  comunales,  y  ahora  Agro-Yane-
sha.

En  uno  de  los  analisis  crl'ticos de la
orientaci6n  inicia[  del  Proyecto para el
Palcaztl,  Smith  (1983)  planted el desa-
rrollo aut6nomo que. gl  describi6 en  re-
laci6n  .al  control  del territorio 6tnico y
un s6lido sentimiento de identidad cul-
tural .

En  su  definici6n  de  la  autogesti6n,
Colombres  (1977)  explica que "no sig-
nifica     aislamiento     ni    autosufiencia,
sino   una   participaci6n   en  el   poder  y
una interrelaci6n dial6ctica con la tota-
lidad  societal..."  Es, entonces, "una es-
trategia  de  sobrevivencia  que  persigue
un  trato   ma's  igualitario"  y  se  expresa
"en  el  fortalecimiento  de  las  comuni-

dades   locales,   en  las  cooperativas,  sin-
dicatos,     ligas    agrarias,    asociaciones,
consejos,    federaciones,    confederacio-
nes  y  alianzas  diversas  en  otros  secto-
res   y   pueblos..."   (p.   28).   Colombres
destac6  la   importancia  de  la  "consoli-
daci6n  del  poder comunal  para recupe-
rar parte del terreno cedido a  los facto-
res   ex6genos   para  que   la  autogesti6n
conduzca  a  un  '`autodesarrollo evoluti-
vo„  (p. 29).

Cuando  hablamos  de  consolidar  los
recurscts  y  el   poder  comunal   y  de  lo-

grar   el   autodesarrollo  evolutivo,  esta-
mos  hablando  necesariamente  de  rom-
per  estructuras de dependencia en rela-
ci6n  con   la  sociedad  externa..Y  cuan-
do   consideramos el s6lido sentimientb
de  identidad  cultural  tenemos  que  to-
mar en  cuenta  que hist6ricamente esta
"recuperaci6n    del   terreno"   se   logr6

-tanto i l'sica como metaf6rjcamente-
con   la   rebeli6n   de   Juan   Santos  Ata-
hual[pa  y  la  expulsi6n de  los franciscan
mos.    Debemos    igualmente   reconocer

que   ahora,   a   trav6s  de  lbs  Congresos
Amuesha  -a  partir  de  1969,  reorgani-
zado  en  la  FECONAYA,  en  1981-,  y
sus  diversas actividades como Yanesha,
los   Yanesha   h.an   venido. recuperando
mucho  de  este  sentimiento  de  identi-
dad cultural.

A    continuaci6n,    analizaremos    lo

que  consideramos  los  elementos  prin-
cipales  del  proceso `de  desarrollo  aut6-
nomo   y  .autogestionario   para   los  Ya-
nesha  del   Palcazu,  dirigi6ndonos  a  las
siguientes  preguntas:   €Qui6nes  son  los
Yanesha?   £Cua'les  son  sus  necesidades
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e  intereses?  €Cuales recursos controlan

y  cua'les  necesitan  consolidar?  €Cua'l es

el   papel   del   Proyecto   Especial   Pichis

Palcazu  y,  especialmente,   la   Coopera-

tiva  Forestal  Yanesha  en este  proceso?

€En  qu6  medida  se  ha  acertado y con-

tribuido   al   desarrollo   autogestionario

con   la   Cooperativa   Forestal?`  €Cuales

son    las    modificaciones   y`   actividades

adicionales   que   se  puede   recomendar

para   fortalecer   la  empresa  y  asegurar

su   cara'cter. autogestionario,   asi`  como

la  s6lida  identificaci6n  de  los  Yanesha

con  ella?

Las Consideracjones  Etnol6gicas

La   primera  pregunta   £Quienes  son

los  Yanesha?  es   la  central   y  sobre  las

respuestas  a   ella  se  tiene  que  orientar

las  respuestas a las otras preguntas.

Los  grandes  amautas  de  la  realidad

socio-econ6mjco  del  Perti  no  tomaron

en   cuenta    los   indl'genas   de    la   selva

amaz6nica,  debido  a la poca  importan-

cia  econ6mica  que  teni'a la regi6n  para

el  resto del  pai's cuando  ellos escribi`an,

despue's  del  desplome  del  ciclo  de  ex-

tracci6n   de  gomas.   Maria'tegui   (1943)

al   definir  el   problema  del  indio  como

problema  de  tierras  no capt6  la  impor-

tancia  para   los  selvl'colas  de  los  otros

recursos    naturales    -bosques,    aguas,

fauna,   minerales,   etc.-  dentro   de  su

territorio  6tnico,   porque   se  fijaba  en

los  indi'genas  de  la sierra  andina.  Igual-

mente,  Haya  de  la  Torre  (1972)  cuan-

do  se referra a "lhdo-America" asumi'a

estructuras agrarias andinas.

El   estudio   etnol6gico   serio   de   los

indi'genas  de   la  Selva  Central  se  inicia

reci6n  en  la  d5cada  de  los  '60  del  pre-

sente   siglo   con  el  trabajo  de  St6fano

Varese    sobre    los   Asha`ninca    (196§).

Entre  los  Yanesha  se  inicia  con  el  tra-

baj'o    de    Smith    (1969,    1970,    1972,

1974a,    1974b,    1975,    1981c,    1977,

1983a,     1983b,     1985),    seguido    por

Barclay     y     Santos     (1980),     Santos

(1980,   1983,   1984,   1986a,   1986b)   y

iarclay    (1980,    1985b),   y   ahora,   en

asociaci6n con  el  Proyecto del  Palcazu.,

los  aportes  de Stocks  (1985)  y  Barclay

(1985a).   A   estos   investigadores  debo

mucho del  contenido de  mis respuestas

a   la  pregunta   £Qui6nes  son   los  Yane~

sha?,  complementando  por  los  aportes

valiosos   de   los  mismos  Yanesha  y  de

mrs observaciones entre ellos.

En  lo econ6mico,  los Yanesha siem-

pre  se han defendido con  la agricultura
de  i:ala  y quema con  el  cultivo asocian~

do  de  numerosas  es`pecies vegetales, de

manera   especialmente   apropiada  para

el  fr'agil  medio  ambiente  que.habitan3.

Combinan  estas  actividades  con  las  de

caza,   pesca,  recolecci6n  de  frutos  sil-

vestres  y  la  crianza  de  animales  meno-

res.   Lo  importante aqui' no es  la tecno-

logl'a,  que  puede  modificarse  y  tal  vez

mejorarse,  sino  la com`binaci6n de  acti-

vidades  de  manera  integral  y  compen-

satoria.
Si   esta   adaptaci6n   apropiada   a  su

medjo  ambiente  va  a  sobrevivir,  es  im-

prescindible   que   los  Yanesha  consoli-

den  su control sobre todos los recursos

naturales  dentro  de  su  territorio  e'tni-

co.  No s6Io  las tierras,  sino tambi6n  los

bosques,  las  aguas,  los  minerales,  la  at-

m6sfera,  etc.   La  titu`laci6n  de   las  tie-   "

rras   cle   las   Comunidades   Nativas   del

valle  del  Palcazu  -tarea  que termjnara'

pronto con  la titulaci6n de  Enock/Flor
de  un  Di'a-otorga  la  propiedad  sobre

pequefias  extensiones  de  tierras,  ya. in-

suficientes   para  sostener  la  poblaci6n

Yanesha   actual   y  futura   por   mucho

tiempo  (Smith,1981a;  1983)4  si  no se

encuentra   tecnologra   nueva   capaz  de

aprovechar   los   limitados   r,ecursos   de

manera   ma's  eficiante  y  so8tenida.   La

tenencia   de   los  bosques  es  solamente

bajo  contratos  de  cesi6n  en  uso,  y  las

comunidades   activas   siguen   sujetas   a

la  usurpaci6n  legalmente autorizada de

sus    aguas.,    minerales,    espacio   a6reo,

etc`
Adema's,   como   todas  las  poblacio-

nes  anteriormente  marginadas  y  ahora

en  proceso  de  articulaci6n  con  el  mer-

cado  capitalista,  se  han creado  muchas

nuevas   necesidad`es   que   s6lo   pueden

satisfacerse  con  excedentes  de produc-

ci6n   que   les   proporcionan   el   dinero

para   adquirirlas   en   el   mercado.   (Col-

chester,1982).
La empresa forestal contemplada en

el  plan de manejo forestal  del  Proyecto
•Palcazu   ofrece   esta   posibilidad   en   la

medida  que  la  nueva tecnologi'a  resulte

eficiehte  en  el  aprovechamiento  de  los

recursos  naturales  disponibles y  permi-

ta    el    ren`aiinierit.o   sostenible   de   esa

fuente  de  dinero.  Pero  al  mismo  tiem-

po,   hay  que  conservar  y  fortalecer  las

otras    actividades    productivas   de   los

Yanesha    -la    agricultura,   crianza   de

animales,  pesca,  recolecci6n  de  frutos

silvestres  y  caza,  todo  de acuerdo a un

plan   de   manejo   integral   .de   recursos.

En  el  uso  de  su tiempo  los Yanesha

tambi6n   trabajan   de   manera   integral.

No   hay   la   especializaci6n   productiva

que  caracteriza  las  sociedades occiden-
tales  y  capitalistas.   La  divisi6n  del  tra-

bajo  es`mayormente  por  edad  y  sexo

(Barclay,   1985a).   Entonces,   si   no   se

quiere   destruir   modelos  de   organiza-

ci6n  del  trabajo  que  han  resultado  efi-

cientes  en  el  territorio  Yanesha,  tene-

mos  que  adaptar  el   nuevo   modelo  de

empresa   econ6mica  para  que  permita

esa   combinaci6n   de   actividades   pro-

ductivas.
Los  socios  de  la  Cooperativa  Fores-

tal    Yanesha   no   quieren   y   no   deben

proletarizarse    1:otalmente.     Entohces,

Ios  modelos de  industria  netamente  ca-

pitalista  no  van a  resultar aqui'.  Los so-

cios  de  la  Cooperativa   Forestal  Yane-
•  sha     produciri'an     tambie'n    alimentos

para  sus  familias  derivados  de   la  cha-

era,  la  pesca,  la  caza y  la recolecci6n y

tal   vez  tambie'n  producirl'an   un  exce-

dente   agropecuario   que  se   podra  co-

mercializar vi'a  Agro Yanesha.

Al   mismo  tiempo  asumiri'an  tareas

en  la  educaci6n  de sus  hijos,  obligacio-

nes  para   con  sus  familias  de  varios  ti-

pos,    faenas    comunales,    entre    ol:ras

actividades.
Por  ej.emplo,  en   la  6poca  de   hacer

chacras,   hay   necesariamente  ausentis-

mo    en    la   planta   transformadora   de

madera.    {C6mo  superar  esto  y  evitar

una   administraci6n    ineficiente   de    [a

Cooperativa  que  tendr5  que  competir

en  el   mercado   capitalista?   Este  es   un

problema   muy  dif i'cil,  pero  se  le  debs

encontrar  la  soluci6n. Ahora  los socios

tienen    qlle    encontrar   su    reemplazo

temporal   para   poder   tomar   licehcias,   _

pero en  la  medida qua se vaya avanzan-

do   e   intensificando   el  trabajo,   la  de-

manda    para   fuerza   de   trabajo   tarn-

bi6n  va  a  aumentar.  Entonces,  se debe

anticipar   la   necesidad   de  tener  dispo-  `

nible  un  ntimero  suficiente  de  trabaja-

dores   en    reserva   para   reemplazar   al

personal   de  licencia  y  mantener  el  rit-

mo  de  actividad  productiva  de  la plan-

ta con  una buena programaci6n de esta

alternaci6n de trabajadores.

De  otra  inanera  acabaremos  con  un

equipo  de  trabajadores  en  la  Coopera-

tiva  aburridos  y  dependientes.,  ya  con-

vertidos   en   consumidores   de  vi'veres

importados.  Esta'  demas  comentar  que

los Yanesha  no demuestran ninguna  in-

clinaci6n    a   aceptar   semejante   situa-

ci6n.

En  su   ordenamiento  social,  los  Ya-

nesha    se    integran,    no    fundamental-

mente   por  comunidades   nativas,   que

son    creaciones    recientes    del    Estado-
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con    la   finalidad    de   confirmar    legal..
mente   la   usurpaci6n    hist6rica   de    la
mejor  parte  del  territorio  6tnico  y  de
fragmentar    la    poblaci6n    de    manera
mas     manejable     (Barclay    y    Santos,
1980),  sino  en  familias  extensas,  gru-

pos   locales  y   parentelas  extensas  que
son  end6gamos  y  territoriales  (Smith,
1977; Santos,1986a;  1986b).

Pr6Ximamente,    tendremos    los   re-
sultados  de  un  estudio  reciente del  sis-
tema  de  parentesco  y  de  organizaci6n
social   Yanesha   realizado  por  una   lin-

guista   de   la   Universidac!   de   San   Mar-
cos,   para   `comparar   con   los  datos  de
Smith   (1970;   1977:   70-82;   1983b)   y
Santos   (1986a;  1986b:   393-394).   Pa-
ra    la   organizaci6n   del   trabajo   de   la
Cooperativa   Foresl:al   Yanesha  funcio-
ne  mejor, va a ssr importante tomar en
cuenta    las    relaciones    de    parentesco
entre   los   socios   que   alli'  trabajan,   lo
cual   los  responsables  de  la  administra-
ci6n  de  la Cooperativa ya estan  hacien-
do'

Es   de   suma  importancia  compren-
der  que  entre  los  Yanesha  no  ha  exis-
tido   nunca   la  estratificacj6n   en  clases
sociales,   sino  -que   es  una  sociedad  so~
cio-econ6micamente  igualitaria.   En  es-
to  se  distinguen  no  s6lo de la sociedad
capjtalista  sino  tambi6n  de  la  sociedad
incaica   y   las   formaciones   sociales  de
Camp'esinas   que   la   han  .sucedido  en  la
sierra    andina.     Los    Yanesha    no   son
campesinos  y  no  podemos  asumir  pa-
trones   socio-econ6mico   ni   de  valores
entre   ellos-similares  a  los  que  caracte-
rizan   las  sociedades`andinas.   Igualmen~

te,  las  comunidades  nativas  no  son co-
munidades   campesinas  ubicadas  en   la
Selva.

Como    en    otras   sociedades   socio-
econ6micamente  igLialitarias de  l'a  ama-
zonra,   los  Yanesha  fortalecen  su  inte-

graci6n   social   a   trav6s  del  don  y  del
aporte de servicios para otros -sean fa-
miliares,   su   comunidad   u   otros,   Esta
conducta   le  gana  al  Yanesha  prestigio

y  le  permite  adquirir  derechos  de reci-
procidad  que le son  miicho  ma's impor-
tantes  que   la  posibilidad   de  acumular
capital.     El     peor    desprecio     para     el
Yanesha  es  que   le  consideren  tacafio,
mezquino,  egoi'sta  o  individualista,  ne-

95ndose a compartir.
No  quiero  decir que los Yanesha no

acumulen capitales.  Obviamente  lo  ha-
cen,   y   con   la  ganaderi'a  extensiva  de
vacunos  cada  vez  ma's,  pero  lo  impor-
tante  es  que  todavl'a  lo  central   en  su
racionalidacl  econdmica  y,  por  lo  tan-

to, en  su  interacci6n  social  es el  manl:e-
nimiento  del  equilibrio  relativo y  no  la
acumulaci6n    individualista   de   capita,
Ies'

En  este  sentido,  las  formas  de  coo-

peraci6n   social,   como   la  Cooperativa
Foresl:al    Yanesha   responden   mejor   a
las   tradiciones. V  las  necesidades  socia-
les   de   las  poblaciones   indl'genas  de  la
Selva.   Lo   importante  es  que  no  se  je~
rarquice  de  manera demasiado ri'gida y

que  la  democracia  interna de  la coope-
rativa  se  mant'enga.  Quisiera insistir so-
bre  la  importancia  no s6lo  de-Ias asam-
bleas   ordinarias   y   extraordinarias   pe-
ri6dicamente   requeridas  por   los   Esta-
tutos  de  la  Cooperativa,  sino  tambi5n,
y  especialmente, sobre  la de  las  reunio-
nes   de   trabajo   que   se   realizan   cada
viernes   por   la   maFiana   para  evaluar  la
marcha  de   la  cooperativa  y  coordinar
el  trabajo.

Si   la   Cooperativa  Forestal  Yanesha
va  a lograr una  interrelaci6n armoniosa
entre  sus  integrantes  que  pueda  man-
tenerse,   estas   reuniones  semanales  de
coordinaci6n  del  trabajo  debera'n  asu-
mir  un  papel   ma's  importante  que  las
directivas  gerenciales.   Esto  es  poco co-
mdn  en   las  cooperativas,   pero  es  pro-
bablemente      imprescindible     para     la
Cooperativa    Forestal   Yanesha,   cuyos
integrantes   no   conocen   ni   respetar5n
una  estructura  r!'gidamente  jera'rquica.
Hasta ahora este sistema parece funcio-
nar  relativamente  bien,  pero  es  impor-
tante  que  no se suspendan  ni  trunquen
estas  reuniones.  Ademas,  las  coordina-
ciones   cotidianas   entre   la   gerencia   y
los  responsables  de  areas  de  trabajo  se
caracterizan  por  una  btisqueda de con-
senso  informal  y  no  reflejan un sistema
de   mando  ri'gidamente  vertical.  Todo
eso  debe  mantenerse  si  se  va a consoli-
dar   la   organizaci6n  del  trabajo  segt]n

patrones  que  pueden funcionar en  esta
sociedad.

La   poll`tica  Yanesha  esta  altamente
integrada   con    la   religi6n   tradicional.
Smith    (1983)    la   describe   como   una
dial6ctica  entre   la   igualdad  y   la  jerar-

qui'a,  aqur hay  que sefialar que  la jerar-
quizaci6n  poli'tica  es  ideol6gica y sico-
16gica    pero    no   socio-econ6mico.   Se
trata  mss  bien  de  una jerarqul'a  inesta-
ble  de  pres{igio  y  no de 'estratificaci6n
social.   Encabezando  las  parentelas  hay
un   sistema   de   jefatura-sacerdocio   de

personas   Hamadas  "Cornesha".   Siem-
pre   habra   varios   Cornesha   al   mismo
tiempo  en  diferentes  a'reas  geogra`ficas
del  territorio  Yanesha  y  no  uno  s6lo5.

Pero,  lo  importante es`que el  Cornesha
teni'a  que  adquirir  el  maximo prestigio

y  poder  posible  a  trav.6s  de  sus  vi'ncu-
los  de  parentesco  y  sus  aportes  hacia
los   otros.   EI   Yanesha   muy   generoso
acababa  ma's  pobre  materialmente  que
sus  otros  paisanos  pero  su .prestigio  y
su   poder   poli'tico-religioso  era   mayor

y    teni'a    influencia   sobre    un   mayor
ntimero  de  gente  y  el  Cornesha  estaba
en    la   ctipula,   pero   en   funci6n   a   los
aportes  de  su  poder,  no  de  su  acumu-
laci6n.  Pero,  si  un  Cornesha u  otro Ya-
nesha  adquirl'a  excesivo prestigio y po~
der  sin  aportarlo  debidamente  surgl'an
fracciones  opositoras  dentro  de  la  So-
ciedad    Yanesha    que    le    atacaban    y
eventualmente  le  destrui'an.  Sus  armas
eran  los chismes y  la brujerra.

Estos  mecanismos  poll'ticos  funcio-
naban  y  funcionan  en todos  los niveles
de  la  sociedad  Yanesha.  Entonces,  te-
nemos`que  asumir  que  los mismos me-
canismos   operarl'an   entre   los   socios.
de   la   Cooperativa   Forestal   Yanesha.
Por tanto, habra que tener especial cui-
dado de que ningt]n gerente, asesor, res-
ponsable  u  ptro  integra.nte  de  la  Coo-
perativa  ni  de  los  equipos  de  capacita-
ci6n y asesorra adquiera demasiado  po-
der  y/o  influencia,  si se  va  a  evitar  rela-
ciones   conflictivas   entre   el   personal.
La  mejor  forma  de  evitar  eso es con  la
maxima  y  mss  democratica  planifica-
ci6n,    coordinaci6n    y   administraci6n
del   trabajo   posible  con   abierta  discu-
si6n   de   los   problemas   y  sus  posibles
soluciones,  sobre todo en  las  reuniones
semanales  de  coordinacj6n del trabajo.

En   lo  ideol6gico,  lo  central  para  l`os
Yanesha  es  la  educac.i6n,  especialmen-
te  en  la actualidad, si se considera que,

primero    los   misioneros   adventistas   y
del   lnstituto  Lingui'stico  de  Verano,  y
despu6s   los   6rganos  del   Minist'erio  de
Educaci6n,   han  asumido  el  control  de
las   escuelas   formales  donde  cada  Ya-
nesha   pasa   los   afros  mss   importantes
en   su   formaci6n.  Si  bien  el  contenido
de  esta   educaci6n.formal   ha  sido  ma-

yormente  ajena  a  la  experiencia  de  los
Yanesha,   su   impacto   alienador   se  ha
implantado  en  muchos  aspectos  de  su
vida   (Smith,   1981c),  Para  defenderse
contra  esta  agresi6n  ideol6gica,  los Ya-
nesha  han respondido, fortaleciendo su
identificaci6n  con  sus  mitos  y  cancio-
nes   de   su   educaci6n   tradicional,  han
organizado  su   Casa   C.ultural  y  la  Aso-
ciaci.6n   Bilingtle   Bicultural   Yanesha  y
siguen   exigiendo   el   control   sobre   un
sistema  de  educaci6n  bilingtle  e  inter-
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cultural.
El  papel  de  la  Cooperativa  Forestal

Yanesha  es  en  este sentido  integrar, en

lo   posible,   la  capacitaci6n  t5cnica   de

sus  actividades productivas  industriales

con  el  resto de su formaci6n como Ya-

nesha,  y  en  esto,  el  fondo  para  activi-

dades  de  educaci6n  que  recibira  apor-

tes  de   las  utilidades  de  la  Cooperativa

sera'  importante,  si se  logra  recuperar y

fortalecer  un  sistema  de  educaci6n  bi-

lingtie e  intercultural  efectivo.

Central  a  este  proceso  es  el  fortale-

cimiento   del   s6lido  sentimiento  de  su

identidad   cultural.    Si   la   Cooperativa

Forestal   Yanesha   mantiene  la   ml'stica

de  trabajo  entusiasta  que   le  ha  carac-

terizado en  esta etapa  incipiente y con-

solida  su   organizaci6n   y  su  capacidad

productiva  y  de  rendimiento  de  utili-
dades,  el   orguHo  que  creara'  entre   los

socios  Yanesha  protagonistas  tambi5n

fortalecer5   su    identidad   ya   que   sera

una   muestra  contundente  de   la  capa-

cidad,   adaptabilidad   y   el   valor  de  su

pueblo,  y  sera  un  arma potente contra
las   actitudes   racistas   de    la   sociedad

mestiza y  criol la.

Los  Yanesha  consolidan  su  energl'a

emocional   y   resuelven   sus.contradic-

ciones si'quicas a trave's de  las fiestas de

masato  y  el. drama ritual  que  las acom-

pafia.   De  especial   importancia  son  las

canciones  tradicionales y  la  mtisica  ins-

trumental,    especialmente    de    carrizo

(Smith,   1977).   Estas   manifestaciones

culturales  ya  figuran  en  los eventos so-

ciales   organizados   por   la   Cooperativa

Forestal   Yanesha  y  deben  seguir  cum-

pliendo   con  esta  funci6n   importante.
Los  ritos  de  iniciaci6n  de  mujeres,  de

matrimonio  y  otros  se  mantienen  con

fuerza,  a  pesar de  350 afros de agr-esi6n

cultural  externa: Sera' importante  reco-

nocer  su   importancia   para   la  salud  si-

col6gica  de   los  integrantes  de  la  Coo-

perativa    Forestal   Yanesha   y   podran
integrarse   a  su   calendario  de  activida-

des.
Estos  patrones  culturales  no son  es-

taticos,  sino  que  esta'n  en  pleno  proce-

so  de  evoluci6n.  Muchas  de  las formas

tradicionales  han  cambiado  y  seguira'n

cambiando.   pero,   lo  importante  no  es

si  viven en casas cdnstruidas de  madera

aserrada   y   con  techo  de  calamina  en

vez  de  palos  y  techo  de  hojas  de  pal-

miche.   Ni  que  tomen  cerveza  en  lugar

de   masato.   Sino,   'lo  importante  es  la

posibilidad   de   mantener  la   integridad
cultural   sin  que  las  estructuras  ba'sicas

se  rompan,  como  I.os  Yanesha  han  ve-

nido   haciendo   frente   a   350   afios   de

agresiones  externas.   Lo  importante  es

que   encuentren   su  propio  camino  en
Lln   proceso  de   autodesarrollo,   mante-

niendo  el  s6lido  sentimiento  de   iden-

tidad  cultural.

La  organizaci6n  de la Cooperativa

La   experiencia   hasta   ahora  ha  sido

bastante   positiva   para  los  Yanesha  so-

cios  de la  Cooperativa.  En  un  principio

estaban  bastante  reacios a toda coordi-

naci6n  con  el  Proyecto  Especial  Pichis-

Palcazu,    debido   a    la   experiencia   de

promesas    incumplidas,    las   agresiones

en   contra   de   sus   comunidades   y  sus

bosques  por  las  empresas y  los trabaja-

dores  que  venl'an   construyendo   la  ca-

rretera  de  penetraci6n  hacia  lscozacl'n,

y  las  invasiones a  su  territorio  comunal

por  comer6iantes  y  otros  que  las  acti-
vidades  del   Proyecto. Especial  acarrea-

ban.   Reci6n,  con  el  cambio de orienta-

ci6n   en   el   programa  de  desarrollo  so-

cial,,cuando   el   Proyecto   del   Palcazu

empez6   a   ocuparse   con   las  tareas  de

titulaci6n  de  las  C'omunidades  Nativas

de  Hauswald  y  Enock/Flor  de  un  Dra,

abandonadas  por  el  PRD  Pichis,  cuan-

do   se  vieron  avances   materiales  en   la

implementaci6n   de   la   infraestructura

para   la   empresa   forestal   en   Shiringa-

mazu,  cuando  se  vio  el  apoyo efectivo

a   las   bodegas  comunales,   asi'  como  la

organizaci6n  de  buenos  programas  de

capacitaci6n   de   promotores   de   sa[ud

en   las  comunidades   nativas  y  de  pro-

motores comunales para  las actividades

de  extensi6n  agropecuaria,  se  logr6  un

nivel   de  confianza  en  las  posibilidades

del  Proyecto  y  se  pudo  avanzar  con  la

dif i'cil  tarea  de  organizar  la  Cooperati-

va  Forestal  Yanesha.

Se  form6  el  comit6  organizador  en

febrero  de  1986  con representantes de

cinco    Comunidades    Nativas   y   de`   la

FECONAYA.  La  Unidad de  Desarrollo

Forestal   del  Pr6yecto  Palcazu  propor-

cion6  capacitaci6n  intensiva  en coope-

rativismo   y   en  el   manejo  de  bosques

naturales   y   su.   aprovechamiento   inte-

gral.    Ya   en   junio   de    1986   se   pudo

aprobar   los   estatutos   y  conformar   la
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Cooperativa    con.  70   socios    iniciales.

Este   ra'pido   desarrollo   de   la   empresa

fue  posible  debido  a  ''Ia  participaci6n

directa  de  los  nativos  en  todos  los  as-

pectos  de  la  planificaci6n  e implemen-
taci6n     de     la    empresa".     (Simeone,

1986:    6;    subrayado    en    el    original).
`Ahor,a  hay un total  de 97 socios  proce-

denies  de  cinco  Comunidades  Nativas

(Shiringamazu,  'Laguna,   Loma   Linda,

Alto  lscozacrn y  Buenos Aires).
El   13  de  marzo  de  1987,  la  Coope~

rativa   Forestal   Yanesha  fue  reconoci-

da   por   el   lNC00P   como   la   primera

cooperativa  forestal  en  el  Per&  y,  apa-

rentemente,  en  toda  Ame'rica  del  Sur.

En   junio .siguiente  se  logr6  su  inscrip-

ci6n   como  tal   en   los   Registros  Ptibli-

cos  de  Huancayo,  asr como su  pase sa-

nitario,    Iicencia   in.unicipal   de   funcio~

namiento,    r.egistros   comercial,   indus-

trial  y  patfonal.
La   Cooperativa   tambi6n   esta'  inte-

grada  a   la   FECONAYA  como.Comite'
de  Desarrollo  Forestal,  de  manera  que

su   Gerente,   Manuel   La'zaro,   es  miem-

bro  de  la  Junta  Directiva  de  la  FECO-

NAYA.    Esto   permite   que  se   coordi-

nen  las  actividades  forestales  en  el  Va-

lle  del   Palcazu  vi'a  la  organizaci6n  gre-

mial  que  agrupa  a  todas  las comunida-

des  nativas  Yanesha  y  que  se  difunda

el  sistema  de  manejo forestal asl' como

el   cooperativismo  eri.  Ias  comunidades

nativas   Yanesha  ma's  alla'  del  Valle  del

Palcazu.

Los   socios   de   la   Cooperativa   han

tenido  que   aprender,   no  s6lo  las  nue-

vas  t6cnicas  de   la   industria  forestal   y

los  principios  del  cooperativismo,  sino

tambi6n    han    l:enido    que    organizarse

con  respecto  a  sus  propias  comunida-

des  y  dema's   comuneros,  ya  que  han

surgido  una  serie  de  celos  y  conflictos

de   inter6s   internos  en  torno  a  la  Coo-

perativa.
En  este  sentido,  es significativo  que

el   actual   gerente   sea  comunero  de   la

Comunidad     Nativa    Yarina,    ubicada

fuera   del    a'mbito   de   la   Cooperativa.

Asi'  se   evitan   temores  de  favoritismo

entre   las  comunidades  nativas  integra-

das  a  ella,  mientras  se  aprovecha  la  ex-

periencia,'habilidad   y  compromiso  de
este  indi'gena  que  anteriormente  habl'a

sido    administrador   de   AgroYanesha.

Por   otra   parts,   las   extensiones  de

bosque  comprometidas  en  la  Coopera-

tiva   por  ]as  cc>munidades  nativas  inte-

gradas  han .sido  codiciadas  por  algunos
comuneros    acostumbrados   a   aprove-

char  el   bosque   en  forma   individual  y

ljbremente   para   hacer   sus   chacras   o

abrir  pastos.   Ya .se  han  presentado  al-

gunas  dificultades  de este tipo, adema's
del  des5nimo,en  algunas  comunidades

por  la  lentitud  de  la  puesta  en  marcha
de   la  etapa  productiva  de  la  Coopera-

tiva  y  por  consiguiente  en   las  utilida-

des que  ella  proporcionari'a.

Para  analizar  y  manejar  a estos pro-

blemas y  muchos  otros,  los socios de  la

Cooperativa,  por  iniciativa  propia, for-

maron  el  Com.its  de  Pelaciones  Socia-

les  de  la  Cooperative  Forestal  Yanesha

(CRESCOOP),  compuesto   mayormen-
te  por  los socios activos de  la  Coopera-

tiva    en    cada    comunidad    integrada.

CRESCOOP  tiene  la  finalidad  de  abrir

mss. comunicaci6n  enl:re  las comunida-

des  y  la  Cooperativa  y resolver lospro-

blemas  que  hay  entre  ellas.  El  resulta-

do   ha   sido   la   superaci6n   de   muchos

conflictos  potenciales,   el   reclutamieh-
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to de 24 socios nuevos y mayores com-

promisos  de  colaboraci6n  con  madera

para  las  construcciones  de  parte  de  las
comunidades.

Otro   problema   que   ha   surgido   es

que  lps socios trabajadores se  han visto
obligados   a   contratar   mano   de   obra
-generalment?   familfares~  para  Gum-

plir  con  algunas  de  sus  labores  agri'co-
las   mientras  e]los  siguen  trabajando  y

capacita'ndose  en   la  Cooperativa.  Para
eso,  necesitan  dinero  en  el  momento,

y mayormente no lo han tenido.  Como
solucj6n,    la    Cooperativa    ha    venido

prestando  las  pequefias  cantidades  re-

queridas   (I/.   1,000  a   I/.   3,000)   y   los
socios  las  reponen  a  la  hora  de  cobrar
sus propinas  mensuales.

Igualmente,   Ias   comunidades   inte-

gradas  a  la  Cooperativa  han venido ex-
trayendo    madera   de   caminos,   a'reas
agrl'colas  y  otras  fuera  de  los  bosques
de  producci6n  para que  la  Cooperativa

construya  sus  locales  y`cumpla  con  al-

gunos  de  sus  otros  compromisos.  To-
dos  estos  acuerdos  se  han  tomado  de
manera   colecl:iva   y   por   consenso   en

asambleas  y reuniones de.coordinaci6n

promovidas  por  la  misma Cooperativa,
su   Gerencia  o  su  Consejo  de  Adminis-

traci6n.

se  deben  mayormente  a  los  problemas

administrativos     y     organizativos     del

mismo  Proyecto  y  no  de  la  Cooperati-
va.  Sin  embargo,  les  falta  mucha capa-

citaci6n   adicional,  tanto  administrati-
va  como  te'cnica,   pues  estan  asumien-

do   funciones  radicalmente  distintas  a

lo  anteriormente  conocido  y  la  mayo-
ri'a  no  han tenido  ni  siciuiera educaci6n

secundaria.   Lo   importante,   ahora,   es
mantener  el  5nimo  y brindarles el  apo-

yo que necesitan.

Recomendaciones para el  Proyecto

Las  obligaciones  del   Proyecto,  son

ahora   entonces,  cumplir  con  la  imple-
mentaci6n de  bienes  de capital  necesa-

rios  para  el   funcionamiento  completo
e  integral  de  la  empresa,  y  tambie'n de

brindar  el   apoyo   necesario  para  la  ca-

pacitaci6n   adecuada.   Es  de  suma  im-

portancia  que  se  establezcan  los  dere-
chos  y  obligaciones  mutuos  de  la  Coo-

perativa   y   del   Proyecto  con   respecto
a   la   implementaci6n   con   bienes  y   la

capaci{aci6n.
En  lo  que  se  r6fiere  a  los  bienes  de

capital,  habra'  que  establecer  el  meca-
nismo   de   transferencia   de   ellos   a   la

Cooperativa.    Debemos    recordar,    en-

Compromisos de  bosque de pr.oducci6n  de las comunidades nativas del
•       Valledel  palcazu  actualmente  bajoconveniocon  la

Cooperativa  Forestal  Yanesha, Ltda.

Comunidad Poblaci6n  (a) Extensi6n BOsque
Nativa (Mayo  1987) Territorio Comprometido

(Has) (Has)

Alto  lscozaci`n 142 2,502 100

Laguna 186 (b) 100

Loma  Linda 310 (b) 300

Shiringamazu 370 2,851 •   1,000

(a)  Segtin   censo  tomado  por  la  Unidad  de  Desarrollo  Social  y  Extension  PDB  Palcazu.

(b)  Laguna  y   Loma   Linda f.ueron  agregados  por el  Ministerio  de  Agricultura  para su  clasi-

ficaci6n  de  tierras  y  titulaci6n  con  una extensi6n .terril:orial  total  de  5,980  hectareas.

Sin  embargo,  en  su   organizaci6n   econ6mica,  incluso  convenios  con  la  Cooperativa,

actt]an  independientemente.

Los  socios  trabajadores  de   la  Coo-

perativa se han  mostrado agudos obser-
vadores   de   todo    proceso    nuevo,   al
igual   que   la   naturaleza.   Tambi6n   ham

demostrado  su  capacidad  de  aprender
rapidamente  las  nuevas  t5cnicas y aho-

ra  trabajan  con  ma's  eficiencia y, sobre
todo,   entusiasmo  que  los  trabajadores
del  Proyecto  destacados para  su  capa-

citaci6n.   Las  deficiencias,   hasta  ahora

__724.

tonces,  que  las  Comunidades  integran-

tes  de  la  Cooperativa,  est5n  sacrifican-

do   sus   tiltimos   recursos   valiosos,   sus

bosques,  en  un  experimento  que  ellas

no   solicitaton   sino   que   les   fue   pro-

puesto.   Pero   tambi6n   hay   la   presun-
ci6n  de   la  transferencia  de   los   bienes

de  capital  a cambio de alguna  compen-

saci6n, y en  eso  los socios  no deben  ser
defraudados.    La   propuesta   del   pago

del   10  por  ciento  de  las  utilidades  ne-

tas  durante   los  primeros  tres  afios  de

producci6n  debe ser formalizada  en  un
convenio   legalmente   valido.    Una   em-

presa tan  novedosa y tan  experimental,
ademas  de  riesgosa  para  las  comunida-

des   integranl:es,   no   debe   ser   cargada

con   una  deuda  fuerte  que   podri'a   lle-

varla    al    fracaso   con    el   potencial   de

consecuencias    ecol6gicas    desastrosas.

En     lo    orgahizativo,     el     Proyecto

debe   continuar  su  apoyo  en  la  6abaci-

taci6n   administrativa   y   de  cooperati-
vismo.   Y  sobre  todo,  debe  respetar  y

fortalecer  los  mecanismos  de  la  demo-

cracia  interna,  como  son  las asambleas

de  los  socios y  las  reuniones de  coordi-

naci6n   semanales  entre  los  trabajado-

res   y   con   los   representantes  del   P+o-

yecto  Especial.
Es    de   suma   importancia   que    los

responsables  del   Proyecto  sigan  orien-

tandose  por  los  conceptos  de  foreste-
ri`a  social,  tanto  en  la  organizaci6n  del

trabajo  de  implementaci6n  material  de

la  Cooperativa como en  la capacitaci6n
de  sus  socios.   Hay  que  partir de  la rea-

lidad   sociocultural   de   6stos   y  de  sus

necesidades    percibidas,   antes   que   las

nociones  preconcebidas  o  adquiridas  a

trav6s  de  una  formaci6n  t6cnica°exter-

na   y   que   se   prestan   a   la   imposici6n

vertical.

La      capacitaci6n      tambi6n     debe
orientarse  en  funci6n  a  las  nec'esidades

percibidas   por   los   mismos   socios   de
la  Cooperativa  en  servicio,  quienes  de-

ben    participar   en    la    planificaci6n    y

evaluaci6n  del  mismo  programa  de  ca-

pacitaci6n,  de   manera  que  el  process
sea   de  doble  vi'a  y  mutuamente  enri-

quecedor.     Importantes     pautas    para
esl:e tipo de  capacitaci6n  y/o extensi6n

se   dan   en   el   informe  de  Walkinshaw

(1986)   sobre   las  actividades  de  exten-
si6n en el  Proyecto del  Palcazu.

Finalmente,  al  cor`struir  la carretera

de   penetraci6n   al   Valle,   el   Proyecto

reorient6  las  relaciones  de asentamien-

to  en  Shiringamazu  desde  la  ribera del

ri'o  Palcazu  hacia  la cumbre por donde

pasa la carretera.  En dicha`zona no`hay,
buenas   t`ierras   agri'colas   y   el   agua   es

muy    escasa.    La    construcci6n    de   la

planta   d6   la   Cooperativa   provoc6   la
nucleaci6n   de   la   poblaci6n  alrededor

de   ella.   Las  obras  correspondientes  a

las  instalaciones  de  agua  potable, desa,

gue   y  eliminaci6n  de   la  basura  van  a
ser   imprescindi.bles  si   se   quiere   evitar

serios  problemas.de  salud.
El   reto  es  muy  grande,  pero  de  re-
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sultal-   exjtosa,   Ia  Cooperatjv.a   Forestal

Yanesha  habra'  hecho  una  revoluciona-

ria   muestra  de  la  posibilidad  de  dar  el

salto   desde   relaciones   de   propiedad  y

de   trabajo   igualitarias   de   una   forma-

ci6n   social   no   capitalista  hasta  simila-

res   relaciones  de   propiedad   y  trabajo

democraticas    de    cooperaci6n+   social,

sin  tener  que  pasar  por  la  etapa  de  es-

tructuras    vertjcales   determjnadas   por

el   capitalismo   dependiente.   Al  mismo

tiempo  se  habra  dado  inicio  a  una  po-

sible   revolucj6n   en   el   manejo   de  bos`

ques.tropicales,

Clasificaciones  de  las  Tierras  ge las  Comunidades  Nativas  del

Valle del  Palcazu  segtln capacidad  de  uso  (a):

NOTAS

2.    Empleo    la   aul:oclenominaci6n   Yanesha'

(nuestro-pueblo-conjunto)    en    lugar    del

t6rmino  "Amuesha",  mss  conocido en  la

literatura,   porque  los  dirigentes  contem-

poraneos  cJe  esta  etn i'a  me  han  expresado

su   preferencia   por  ella.   Debo  sefialar,  sin

embargo,    que    gram5ticamente   es   inco-

rrecto   que   uno   que  no  es  miembro  de

esta  etni'a  se  exprese  en  primera  persona

plural   con   referenciJa   a   ellas,   En   tercera

persona  plural  serl'a  sanesha'`   El  t6rmino

Amuesha   es  probablemente  derivado  de

la  misma  rai.z  de  yanesha'.

3.    Salick  (1985)  encontr6  80 especies vege-

tales  cull:ivadas  por  los  Yanesha  en  algu,

nas  zonas   del   Palcazu  Central.  De  estas,

45   se   asociaban   en   chacras   y   70   (inclu-

yendo  35  de  las  especies  haHadas  en  cha-

eras)  se  encontraban  en  huertos de  patio.

Esta   impresionante   muestra  incluye  casi

dos   tercios   de   las   121    especies   que  ella

enumera   como  descrjtas  en   la  literatura

etnol6g.ica     para     diversas    etnras    de    la

Amazoni`a.
4.    Smith    (1981a:    L21)   calcul6     que,   para

1990,   la   ilnica   comunidad   nativa   en   el

Valle  del   Palcazu  que  tshndri'a  tierras  agri.-

colas  suficientes  para  cubrir sus  necesida-

des   de  subsistencia  seri'a  Siete  de  Junio.

Igualmente,  s6lo  6sta  tendri'a  tierras  sufi-

cientes  para  proporcionar  ingresos  mone-

tarios  de  agricultura  y  ganaderi'a  (p.  L25)

y  solamente  dos comunidades  nativas  del

Valle    (Siete   de   Junio   y   Santa   F`osa  de

Chuchurras)  tenclri.an  una  base  de  recur-

sos   naturales   suficiente   para  sostener  a

sus  r]oblaciones  si  combinaran  la  produa-

ci6n  forestal  con  la  agri'cola  (p.  L27).  Pe-

ro  Smith  no  da  cifras de  poblaci6n  exac-

tas   sino   "ntlmero  de  familias"  sin  preci-

sar  que.  cosa   es   una   familia  y  asume  un

aumento   anual   promedio   de   poblaci6n

en  4.5%   Esta  cifra,  considerado  alta  por

sus    cri'ticos    en    1981,   ahora   resulta   lo

contrario.    Los   censos   anuales   tornados

por  la   Unidad  de  Desarrollo  Social  y  Ex-

tension   c!el   PDF]   Palcazu  documentan  el

5.7% de  aumen{o  anual   promedio  de  po-

blaci6n   en   las   comunidades   nativas   del

Valle   del    Palcazu.   Adem5s,   demuestran

un    ritmo    de    migraciones   de    indl'genas

Yanesha  desde  las  zonas  de  Oxapampa.y

Villa  F{ica   hacia  las  comunidades  nativa;

del   Valle  del   Palcazu  que  tambi6n  va  en

aumento,   debido   a   la  presi6n   sobre   las

tierras  de  las  comunidades  nativas  en  di-

chas  zonas.   Por  tanto,  ya  se  puede  con-

cluir  que   ninguna   comunidacl   nativa  del

Valle  del  Palcazu  cuenta  con  extensiones

de  tierras  y  bosques  bajo  cualquier clasi-

ficaci6n   de   uso    (ver  Anexo   lv)   que  le

permi.tir5n  cubrir  sus  necesidades  de sub

sistencia ,y  de  producci6n  para  el   merca-

do.  de  manera  sostenida,  sin  modificacio~

nes  en  la  tecnologl'a  de  aprovechamiento

cJe  los  recursos  naturales  presentes  en  su

territ.orio  comunal.

5.    Smith   (1983b)   menciona   mss   de  30  de

estas   parentelas   y   Satitos   (1986b:   395-,

396)  detalla  la  asociaci6n  de  34  de el[as,

cada  una  con  su  sacerdote  (comesha')  y

su  centro  ceremonial.

Amazonl'a  lndi'gena    25

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
7
)
,
 
a
ñ
o
 
7
,
 
n
.
 
1
3



Santa  F}osa de  Chuchurras

Santa  Rosa de  Pichanaz

Shiringamazu

Siete de Junio

TOTAL

TOTAL

1,232
4,497

0
2,373
•681

•60

368-

0
1,688

49_
2,165

457
85

1,197

1,113

2,852

395
1 ,493
1,580
4,390

924

(a)rLeas:a?)a;f*Ca(C::onteescc?6|C)u:t::°,aesne'LmpF::|'ascp(ocru:t,jv;;n::treT,aoned:te;`;'rj:u(Pt:Srta:S!;gFtiif:i

Reglamento  de   Clasificaci6n   de  Tierras.   En   los  estudios  de  ONEFIN   (1982)  y  Tosi

(1981)   se  distinguen   entre   Fi   y.  F2,  qlle.aqui. se  agregan  para  mayor  conformidad.

Los  datos  de ."Catastro" son  tornados  de  los  expedientes  de  titulaci6n  de  tierras  de

las   Comunjdades   Nativas  por  el  Ministerio  de  Agricultura,  facilil:ados  por  la  Unidad  de

Catastro  y  Titulaci6n  del   PDFI  Palcazu.   Las  cuatro  comunidades  para  las  cuales  faltan

datos  de  clasificaci6n  fueron  tituladas  en   1975  y  1976,  antes  de  que  fuera  obligatoria

la  clasificaci6n de tierras.  Donde no  hay datos de clasificaci6n  en  los estudios de ONEF}N

y  de  Tosi,  se  debe  a  la  ubicaci6n  de  las  respectivas  comunidades  fuera del  area del  estu-

dio.  Los datos de clasificacjones ONEFIN y Tosi son  c6mputos  hechos por Smith  (1981a).
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amaz®hia ihdigena   ng
Publicaci6n  de  Copal -Solidaridad  con   los Grupos  Nativos.

Distribuci6n  y vernta:  Asociaci6n  Civil Antisuyo

Jr. Tacna 460
Lima  18 -47-2557

Suscripciones y correspondencia

Los Alamos 431
Lima 27

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

de correo) .
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