
; La  Amazon fa  para  los  capitalislas
`\ha`''`sido  como  un  pozo  de  riquezas

ductos  que  existen  en  la  selva  en
' f.orma  natura I.

Estos  capitalistas  no  han  tenido  en

cuenta  a  las  poblaciones  nativas

pr6s  que  para  servirse  de  ellas  en
la  recolecci6n  de  estos  productos,

'sin  casi  pag6rseles  nada  y  corTe-

tiendo  con  ellas   los  m6s  grand,es

abusos.

De'sde  hace  algunos  afros  el  pro-
ducto  que  se  esta  extrayendo  en

grandes  cantidades^\es  la  madera .
Tan  s6lo  en  la  provincia  de  Coro-
nel   Portillo,  de   la  cual   la  capital

)es  Pucallpa,  se  han  extrafdo  duran
: te  el  aFio  1979,  56  nil lones  de

i pies  tablares.`  De  estos  56,millones
de  pies,  el  57°`r:I  v'a  a   los  aserradLgro

ros  registrados  en  Pucallpa  y  prin-
cipalmente  a  los  cuatro  mas  impoi.-
tantes que  son:  COMAPSA,  Vil la-
corta,  Monteblanco  y  Oliver.   EI
35°/o va  a  las  cuatro  Cinicas  empre-
sas  triplayeras:   IMOSA,  Maderas`
Ldminadas,  Triplay  Amaz6hico  y
COOTRIP.   El  8°/a  restante  va  a
las  parqueteras. y a  la  f6brica  de

pope I .

tcam-o consiguen  estas  empresas
la. madera ?

Son  tres  las  formas  mss  comunes

que  se  usan:  la  primera  es  aque-
Ilo  en que  las  empresas  extraen
la  madera  con  sus  propias  rna.quj
na[ias  y  sus  obreros,  en  algcln  es-

pacio  de  "libr-e  disponibilidad"
que  el  Estado  le  otorga a  trav6s

I del  Ministerio  de  Agricuitura.
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La  segun:.=  forma  es  la  compl.a  de

madera  a  "terceros"  que  son  perso
nas  que  tambi€n  han  obtenido  unt
concesi6n  de.I   Estado  y  venden   la
madera  ¥a  sea  en  el  mismo  rTo,  o

bien,   lcf   llevan  ellos  mismos  al

puerto  de  Plicallpa.

La  tercera  forma  es  la  habilitaci6n,

que  consiste  en  ddr  un"adelanto"  o
un  "pr6stamo"   a  cambio  de  la  ent.re

ga  de  madera  en  un  tiempo  acorda=
do.

El  sistema  de   -::abilitaci6n  se  utiliza

c`on  las  poblacione,s  de  los  rfos  con
inenos  recursos.   Estas  ;on  la  mayor

parte  de  las  comunidades  nativas  y
los  ribereiios  m6s  pobre.

Seg6n  las  encuestas  realizadas  en
las  empresas  triplayeras  ,  m6s  del
40°/o de  la  madera  §e  co'nsigue  ba-

io  el  sistema  de  habilitaci6n.   Esto
sin  con far a  la  que  se  obtiene  por
la  compra  a  "terceros",  que  a su
vez  proviene  de  habilitaciones.

Seg6n  el  artfculo 7°  de  la  Ley
Forestal  ,  se  prohfbe  todo  trqbaio

por  habilitaci6n.   Dice  asT: .  . .son
nulas  las  estipulaciones  que  obli-

guen  al  pago  con  productos  fores-
`tales  y/o  de  fauna  silveslre  .cle  ho~

Grupos  Nativos

i  Lilitaciones  recibidas   sean  est.as  1
en  dinero  y/o  bienes."   Sin  emba,)a

go,  en  la  realidad,  y  nos  lo  dicen
los  datos  anteriormente  mencionar
dos,  podemos ver que  alrededor ail
40°/o de  la  madera que  se  extrae  s]
hace  con  el  sistema  de  habilitaci|Sq

y  la  mayor  parte  de  los  habilitados.,1
son  nativos,  pues  son  ellos  los  que
mayoritariamente  habitan  las  ribch
ras  de  los  rfos  y  los  que  menos  co+
diciones  tienen  para  cortar  y  tra[2s\-

portdr  por  sus  propios  medios  la  mgL-•^.
A
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Toddvfa  en  las  zonas  mas  aleiadaap
donde  los  nafivos  no  estan  informci-\
dos  y  est6n  mas  suietos  a  la

!ci6n  de  los  patrones  de  rfo, faxph,aob#:
taci6n  se  ha'ce  con  bienes,  cartucfTs
ropa,  sol,  az6car y quiza alguna r-
rramienta.                                             ~i

1
El  "patr6n  de  rfo",  que  a  su  vez  r=:
de  estar  habilitado  por algcin  "pal
fr6n"  o  empresario  de  Pucallpa,  ufq

:°edn°cS;::;oTepd:::'eanstur:tgaanrd:iyh::r(-r_
todo  estos  bienes  al  doble  o  triplt``,
valor de  su  precio  en  Pucallpa,  q're

i ya  de  por sf  es altfsimo,  y  esto  loq
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presionado,  ya  que  muchas  veces
es  la  6nica  forma  de  conseguir  estos
bienes,  por  la  enorme  distancia  que
hay  a  los  centros  poblados.

Despu6s  de  recibir  estos  bienes  en
calidad  de  adelanto,  se  internan  en
el  mont\e  co`n  su  familia,  algunas
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ci.eciente  con  la  madera  que  tiene
que  entregar  al  patr6n.

El  patr6n  G]  su  vez  medird   la  made-
ra  como  meior  le  convenga,  y  por
lo  general  convencer6  al  nativo
de  que  le  sigue  debiendo,  o  si   no
aste  6ltimo,  per  necesidad  le  pedi-
ra  un  nuevo   "pr6stamo"  y  asf  su-

fL:uesuija.LveYn'tYefariii;:'s":nt:r:;'s;
pasan  la  vida  en  este  estado  de
s,emi-esclavitud.   Este  es  el  caso
de  un  grupo  de  Campas que  v'iven
en  el  Alto  ucayali.

En  las  zonas  mas  transitadas  las
habilitaciones  se  hacen  principal-

E.r_e_n::__e:_din.eruo^.:i:::'.a.d:l^a:::ns:I;?ii  son ,uno  forma  de  que, los  Comunida
*\  des cuenfen  con  dinero  para  cons;
I;  9uir  las  herram:entas  para  cortar

la  madera,  y  algunos  alimentoL

para  sostenerse  durdn+e`el  perfo-
do  de  trabaio.   Pero  el   precio  por
la  madera  que  se  paga  es  inuy  ba-
io  (4  soles  por  pie  tablar  de   lupu-
na)  en  comparaci6n  al  que  se tpa-
ga  en  los  puertos  de  Pucallpa  (15
soles  por  pi;  tablar  de  lupuria)  a
los  cuales  las  Comunidades  no  pue

los  botes  ialar  la  madera  a   Pucall-

:;;e*:{adecr:¥rci::;zraprr:i,jo°s'mp:s-_(
diendo  aprovechar  tambi6n  estos

os  sus  productos  agrfcolas.

Je  esta  forma  se  est6  abri,endo  un
camino  para   luchar  contra  los  in-
termediarios  y  los  habilitadores  y
"patrones  de  rfo"  como  un  primer

paso  de  las  comunidades  nativas.

`ln  alto  funcionario  del  estado,  re-
c`'jnoci6  la  contradicci6n  del  prop
C.`iobierno,  que  por-un  lado  tiene  e
7igencia  uno   ley  que  prohtbe   la
habilitaci6n,  y  por  otro   lado  no
cia   las  condiciones  para  termi`nar
con  este  sistema  de  explotaci6n

que  postra  a  un  sector  de  nuestra
poblaci6n  en  las  condiciones  m6s
;nhumanas  de  vida.

Sin  embargo,  el   Estado  genera  ese
mismo  sistema  de  habi  litaci6n  al
sostener  un  Banco  Agrario  que  da
pra;stamos  a  un  35°/o de  in.ter6s  y
que  exige  garantfas que  las  comuni
dades  nativas,  ni  r`ingbn  campesin€
pobre  del  pars,  es+6  en  condiciones
de  dar.

den  transportarlos  par  falta 'de  ff`..-ipor  el  contrario,  estos  _pr6stamos
dios .

Por  lo  general,  los  contratos  esta-
blecen  que   lasL  mismas  Comunida-
des  deben  hacer el  trabaio de  a-
brir  los  caminos  por  donde  se  va  a

ialar  la  madera  hasta  el  rfo.   Estds
lrochas  son  largos  pues  por  la  ex-
tracci6n  tah  intensiva  de  la  made-
ra,  los 6rboles  se  encuentran  coda
vez  m6s  leios  de  las  riberas  de  los
r?os  o  ridchuelos.   Todo  este  traba-
io  no  es  compensado  por el  baio
precio  que  se  paga  por  la  madera.

van  a  dar a  manos  de  jas  emprescis
:y  los  "patrones"  que  sr  pueden  pa-
|gar  este  alto  inler6s  al  Banco  y

Sin  embargo,  algunas  comunidades

que  han  conseguido  organizarse,
en  torno  a  sus`posesiones  comuna-
Ies,  a  pesar de  la  explotaci6n  de
que  son  obieto,  han  conseguido  al-
gc;n  f6ndo,  para  ir  comprando  los
motores  due  necesitan,  para  con

dar  las garantfas que  exige,  empre-
sas  y  patrones que  utilizan  estos
pr6stamos  para  iniciar  la  cadena
de  habilitados, .en  cuyo  Cjllimo  eslj3
ban  y  pasando  la,peor  parte  est6n
las  Comunidades  Nativas.

Hemos  de  recordar  tambian,  que
la  madera  es  ur:  recurso  natural  re-
novable,  o sea  que  si  se  hace  uno  e
fectiva  reforestaci6n  en  un  liempo
determinado, vuelven  a  crecer  los
6rboles  y  se  puede  volver a  explo,-
t.ar  la  madera.   Sin  embargo,  el  Es-
tado  no  demuestra  dar  mayor  impo_r
tamcia  a  `la  reforestaci6n  en`la
pr6ctica,  perdiendo  de  esta  forma
uno  gran  riqueza,  y  por otro  lado,
poniendo  en  peligro el  ambiente
natural  de  la  Selva.
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