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Este ensayo nace de la tentativa de explorar un problema: ipor quC 10s 

lideres de una comunidad indigena -10s Urarina de la Amazonia peruana- 

se apoyan en una forma violenta de discurso, cuando se habla sobre la 

deuda del peonaje, a pesar de que la violencia coercitiva no es un aspecto 

primario de esta forma de reclutamiento laboral tal como se practica hoy 

en dia? En lugar de ahondar en las dimensiones culturales o demostrativas 

de la violencia desde el dominio instrumental del poder, la violencia se 

interpreta aqui "como una forma narrativa de intercambio 

(George 1996: 2). Explorando tras las razones por las cuales 

simb6lico" 

la violencia 
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figura prorninentemente en las historias que 10s jefesl de 10s Urarina cuentan 

sobre sus intercambios personales con estranjeros. este ensayo evalua la 

dramatizacion de la \,iolencia en t6rminos de un fen6meno que yo deno- 

mino patrorlclzgo. Con esto me retiero a la manifestaci6n discursiva de la 

domination nutoritaria ejercida por quienes no son nativos y por agentes 

indigenas del intercambio supralocal. Es decir. simplemente. patronazso 

es un tipo de intimidaci6n narrada y cornpulsi6n social asociada con el 

mercantilismo de extraccidn y la relaci6n entre patron-cliente. 

El purlatlago envuelve las relaciones asirn2tricas que ligan a personas 

de diferentes gnlpos econ6micos: en este caso, cornerciantes. pclrr-orles e 

indigenas. Caracterizado por lazos verticales de interdependencia mutua', 

el patronazgo es una variaci6n de un patr6n mhs amplio y mris genera- 

lizado de la relacion patron-cliente encontrado en toda America del Sur. 

En el Area de la Alta Amazonia, donde el patronnzgo aun existe, uno nota 

la presencia de una red sirnb6lica de representaciones y relaciones defi- 

nidas mutuamente. La identidad cultural en estas regiones est5 ligada, no 

solamente por la etnia, el gCnero o la clase, sino mAs bien por un voca- 

bulario co~npartido de autoridad, poder y violencia que abarca indigenas, 

campesinos rt~esrizos y capataces (yatranes) en una "cultura del terror" y 

un "espacio de  muerte" correspondientes a las atrocidades cometidas 

durante el auge del caucho (Taussig 1991; ver tambikn Brown y Fernrindcz 

1991 : 99; Maybury Lewis 1997: 5-6). No obstante, es importante tener en 

consideracicin que el terror asociado al auge del caucho fue muclio m& 

allA de la funcj6n econ6mica de asegurar la continuidad de la extracci6n 

del caucho. Siendo parte de una larga retdrica de control y dominaci6r1, 

10s mitos europeos sobre el salvajismo indigena jugaron un papel impor- 

tante en la formacidn poscolonial de la "cultura del terror" del Alto Amazonas. 

En lugar de evaluar el significado de las elaboraciones europeas sobre el 

Jefes (o  Kurana en lenpua urarina) son lidcres dc comunidades semiaut6nolnas (cf. CARNEIRO 
1993: 8 fn. I . ?  Hasta ahora los Urarina no reconocen jefes como tampoco parccen valorar 
la noci6n de  jet'atura. Sin embargo, a ~nedida clue el contacto con el Movirniento de la 
Federacidn Etnica Pcruana aurnenta. este conccpto puede cambiar dristicamente. 

Como en otras fireas de AmCrica del Sur y en el nordeste del Brasil, la relacidn patr6n-cliente 
no permite que surjan "fuertes lazos horizontales de solidaridad entre los miembros de las 
clases bajas" ( C o s r ~ ,  KOTTACK Y PRADO 1997: 139). Los lazos verticales entre patrdn y cliente 
sin embargo son beneficiosos para ambos, como Costa, Kottack y P r ~ d o  demuestran. Ellos 
escriben: "10s pacrones necesitan a sus clientes, justo corno los clientes dependcn de sus 
patrones.. . En resumen: el sisterna pcitr(j~t-cliente es de obligaciones sociales reciprocas que 
se suman a1 costo social del proceso de expoliaci6n de la mano de obra y al superlivit en 
la economia cie extracci6nn ( 1997: 140). 
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salvajisrno innato cle 10s indigenas, este ensayo evallia las conceptua- 

lizacioues nativas de la alteracibn y de la brutalidad innata de 10s extran- 

jeros. En particular, este ensayo explora una seleccibn de discursos de 10s 

Urarina asociados al patronazgo y a la movilizacibn de "la cultura del 

terror". En realidad esto ayuda a ilustrar c6mo son esenciales 10s atributos 

culturales en la pretensi6n de dividir indigenas y mestizos. 

Despuks de demarcar el registro hist6rico de la deuda del peonaje, la 

esclavitud y la violencia perpetuadas contra 10s Urarina, escudriiio cierto 

n6mero de narraciones miticas como instancias de lideres indigenas ha- 

ciendo sentir su presencia en una amplia red de trabajo y relaciones 

mercantiles. Este ensayo va mfis all5 de querer iriterpretar narrativas de 10s 

Urarina simplemente en tkrminos de significados culturales localizados. 

Demuestro c6mo 10s jefes de 10s Urarina relatan mitos para verificar sus 

reclamos de poder, argumentando que estos se encuentran escondidos bajo 

una forma de apelar al lniedo y de amenazas de desquite violento. 

INTERCAMBIOS VIOLENTOS: LOS URARINA Y LA HABILITACION 

Contabilizados entre cuatro mil y seis mil, 10s Urarina son una sociedad 

mbvil, cazadora y horticultora, que habita dispersa en una ancha regi6n 

de las tierras bajas de la selva tropical lluviosa del Per6, comunmente 

conocida como la cuenca del rio Chambira (Dean 1992). En la tierra natal 

del pueblo Urarina, geogrfificamente aislado, las relaciones laborales se 

mantienen mercantilistas. Los conierciantes no Urarina act6an como agen- 

tes de  intercambio supralocal adelantando bienes de consumo y recibiendo 

a cambio madera, cosechas alimenticias y productos especializados como 

cueros de pecari, zarzaparrilla, leche cnspi lritex (Coumn nzacr-acarpn) 

extraidos del monte. Mientras el comercio en la cuenca del Chambira se 

debate en un riesgo econ6mico relativamente limitado, este, sin embargo, 

aun representa un profundo encuentro de carga cultural marcado por el 

englobaniiento de significados profundos y contradictories. 

El actual sistema de la deuda del peonaje -0 como es coloquialmente 

llamado en la Amazonia peruana hahilitacidd-es el legado viviente de la 

bonanza del caucho. Hace mds de un siglo las cornpaiiias de  caucho, 10s 

3 Chibnik sostuvo recienternente que "el sistema de la deuda del peonaje que caracteriz6 Ins 
relaciones laborales en la Arnazonia por ~nuchos afios, co1nenz6 en el Perlj en la Cpoca de 
la independencia" ( 1994: 34). En Brasil este arreglo. conocido como sistema de avin~lzie~lto 
aljn prevalece en las partes mhs aisladas de la regi6n" (SMITH 1996: 39). 



pntrones y 10s mercaderes itinerantes (r-e,qtrt~nes)~ comienzan a niovilizar la 

fuerza de trabajo local a travCs del sistema de habilitncidi~, que era, en 

esencia, "una extensidn e intensificacibn de las relaciones feudales pre- 

existentes" (Chibnik 1994: 40). En el Alto Amazonas, el sistema familiar de 

con~padrazgo-pndrirztlzgo o conjunto rituals, unido al monopolio virtual 

del transporte de cargo y crCdito de 10s capataces y mercaderes, ha asegura- 

do largamente la viabilidad de formas de intercambio burdamente injustas. 

El auge del caucho (alrededor de 1870- 191 5) hizo que en la Amazonia 

peruana fuera posible el sistema de habilitaci6n que operaba de acuerdo 

con aquello que Andrew Gray llama "una piramide o estructura dendriticn 

consistente en una larga cadena de deudores y acreedores" (1996: 222). 

Durante el climax del auge del caucho, las grandes casas comerciales de 

Iquitos, Manaos y Belem abastecian de crCdito y mercancias a 10s interme- 

diarios, quienes a cambio adelantaban bienes manufacturados no obtenibles 

de otra forma a 10s recogedores de caucho locales y a sus capataces, quie- 

nes luego reembolsarian las deudas con el caucho. lmaginando el significado 

que la deuda del peonaje tuvo durante el auge del caucho, Taussig quiz6 

estC justificado al sospechar "que no eran 10s rios 10s que cefiian la cuenca 

del Amazonas en una unidad sino que fueron 10s innumerables bonos de 

crCdito y dCbito que envolvieron a las personas como las enredaderas del 

monte se enroscan en 10s grandes arboles de caucho" (1991 : 68). 

La historia oral de 10s Urarina sugiere relaciones largas y duraderas 

con empresarios extractivos de varias razas. Informantes de edad madura 

confirman que un pequefio numero de familias originarias de Iquitos 

estableci6 control sobre el flujo de bienes dentro y fuera de la vertiente 

del Chambira durante el auge del caucho (ver Castillo 1958, Quintana 1948 

4 En 10s rios de la Amazonia peruana, 10s comerciantes son conocidos coloquialmente como 
regatones. Ellos se convirtieron en una fisonomia habitual del paisaje cultural de la regidn 
"a principios y mediados del siglo dieciocho, cuando lospatrones solian viajar por pequeiias 
comunidades a lo largo de 10s rios para comprar y vender bienes, el comercio a larga 
distancia se expandi6 y se convirti6 en una ocupacibn peculiar" !CH!BN!K 1994: 37). Para 
tener una vision mis  perspicaz de la distincion entre parrones y regatones, ver FUENTES 
(1 988: 38-39). 

5 Las descripciones de las relaciones comerciales en la Amazonia nativa -inchyendo a la 
region del Charnbira (DEAN 1995)-, destacan la importancia de 10s lazos del conzpadrazgo; 
por ejemplo, el recuento que hace MURPHY de las notas de Mundurucu donde 10s comerciantes 
son llamados Kntiwnt o conzpa (de compadre) (1978: 144). Prominentes comerciantes en 
la cuenca del Chambira -corn0 "Don" Loja- tienen relaciones de amistad ficticias 
(co~npadmzgo) con lideres comunales que viven a lo largo de la cuenca del rio. Para 
considerar la relacion del conlpadrazgo con 10s putrones locales del irea peruana de Madre 
de Dios, ver Rummenholler (1987: 239-49). 
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y Kramer 1979). A medida que el comercio del caucho crecia en importan- 

cia en la Amazonia, "el control de 10s jefes se torn6 cada vez mhs impor- 

tante para aquellos comerciantes que monopolizaban el comercio indige- 

na" (Murphy 1978: 122). Tipicamente, 10s mercaderes y 10s capataces en 

regiones como el valle Tapajos en Brasil, y la cuenca del rio Chambira 

en el Peni designaron a sus socios mercantiles indigenas como funciona- 

rios de gobierno en la emergente jerarquia civil local (en la Chambira fue 

creado el puesto de teniente gobernador o vicegobernador y en Tapajos 

el puesto de Capitao o Capitcin). Ademhs de apoyarse en 10s tenientes 

gobernadores (quienes generalmente han actuado como policia Iocal y 

como jueces), 10s patrones que trabajaban en la Chambira han contado 

con veedores no Urarina -0 lo que 10s Urarina llaman eufemisticamente 

"cuidadores" o ("acarabellada"')- para llevar a cab0 su voluntad. 

A principios de este siglo, 10s Urarina de las bajas extensiones del rio 

Chambira fueron victimas de despiadados reclutamientos laborales durante 

las temibles correrias, o incursiones para esclavizar. Algunos Urarina 

terminaron como "virtuales esclavos" en estados feudales asentados a lo 

largo del rio Marafi6n (Kramer 1979: 15; cf. Chibnik 1994: 41). Los 
uraninos respondieron desbandiindose y escaphndose a las lejanias de las 

cabeceras de la cuenca del rio Chambira (Kramer 1978: 52-3). Durante 

la primera mitad de este siglo, una cantidad de fundos6, o estados agro- 

extractivos controlados por patrones, prosperaron en la Chambira. El 

sistema de habilitacibn continu6 floreciendo en la cuenca del Chambira 

hasta por lo menos 1970, cuando el "sistema tradicional de patrdn-cliente 
comenzd su declive7. Actualmente la marcha del cambio social se ha 

acelerado tanto en la Chambira como en otros sitios de la Amazonia 

(Nugent 198 1 : 7 1 ). La estructura del patrdn-cliente esth siendo reprimida 

por la expansi6n del mercantilismo competitivo (patrones insignificantes, 

negociantes en pequeiia escala o comerciantes, etc.), el desarrollo de las 

6 El fundo es un tipo de finca comercial de la Amazonia que pertenece y administra un jefe 
de trabajo -un patrdn- que recluta mano de obra local a travts del sistema de lrabilitacidtr 
(CHIBNIK 1994: 38; Cow 1991: 93-94). 

7 Se esthn incrementando 10s regatones en pequeiia escala, que pueden ser llamados 10s 
patrones insignificantes, y que comienzan a competir con el sistema establecido desde 
lquitos en la cuenca del Chambira, basado en la familia delpatrdn. Se incrementa la demanda 
de 10s productos de 10s Urarina y la mano de obra al comenzar las exploraciones de petr6leo 
en la zona. A pesar de que la presencia de regatones y grupos de exploracih de petrolera 
ha sido esporfidica, ellos tienden a ofrecer a 10s Urarina mejores tkrminos comerciales por 
su produccidn y su trabajo que 10s patrones. 
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distinciones de clases, la propagaci6n de la alfabetizacion y el lento pero 

perceptible crecimiento de la migraci6n a 10s distritos urbanos (Odicio 

Egoavil 1992). No obstante, 10s bienes a credit0 continuan creando rela- 

clones de endeudamiento y asi refuerzan jerarquias locales de poder 

animadas por relaciones sociales de violencias. Mientras que las relaciones 

laborales de 10s Urarina con 10s part-ones y 10s firnclos de la re@ son 

variables y desafian la simple clasificacion, todos comparten elenlentos 

sirnilares de  intimidaci6n y subyugaci6n social mediada a travks del 

mercantilism0 extractivo. 

En la larga experiencia hist6rica de la violencia del mercantilismo 

extractivo -incluyendo, levas para trabajos forzados, raptos, enfermeda- 

des, concubinato y tratamiento abusivo en manos de 10s forasteros- refuerza 

su estrategia de  sobrevivencia con una politica autonoma a travks del 

aislamiento. Muchas comunidades Urarina lograron alcanzar un grado de 

relativo aislamiento de las recurrentes epidemias y la expoliaci6n de su 

fuerza de trabajo por el continuo apoyo en una estrategia de huida. La 

gente descontenta con sus patrones huye, tanto a travCs del rio como por 

una intrincada red de trochas en el monte (herii, harczirli) que unen rios 

y comunidades. Pero la estructura del mercado laboral local, emparejado 

a la propia necesidad de productos industriales de 10s Urarina, significa 

que al final no hay escape posible: 10s jefes de 10s Urarina, en representa- 

ci6n de  10s grupos de las grandes casas, entran eventualmente en un injusto 

intercambio de relaciones con patrones y comerciantes de la competencia. 

La tradici6n oral de 10s Urarina confirma la historia violenta acerca del 

reclutamiento para trabajos forzados. Muchos informantes son capaces de 

citar casos actuales de abusos fisicos perpetrados por crueles capataces. 

Algunos Urarina han reportado episodios de brutales azotamientos (hisilld), 

mientras muchos otros comparten historias sobre injustos confinamientos 

forzados en la celda local (calabozo). Si bien no es insoportable, es i~ljusto, 

y por momentos de naturaleza violenta, 10s Urarina son participantes 

econ6micos activos en una cadena de deuda del peonaje que une la cuenca 

del rio Chambira a mercados regionales y globales. Tal vez esto no es 

sorprendente porque a traves de las adquisiciones de 10s productos mer- 

cantiles deseados, 10s indios del Amazonas se han convertido en una 

precondici6n para la subsistencia de la producci6n (Warren 1992: 92). En 

8 La habilirucid~~ como relaci6n continua siendo denunciada por 10s que no son nativos. asi 
como tambiCn por las cornunidades indigenas de la Amazonia Peruana. Para mayor informaci6n 
sobre esas relaciones entre mstizos o comunidades riberciias, ver MCDANIEL (1997: 150). 
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un nivel local, 10s injustos intercambios est$i sus~entados transitoriamente 

en continuos adelantos de flujos de productos de 10s comerciantes a 10s 

Urarina. Los patrorzes mestizos y comerciantes adelantan articulos de 

consumo relativamente baratos per0 necesarios -incluyendo sal, pilas, y 

uu surtido de n~edicamentos, fruslerias y viveres- a 10s jefes de 10s Urarina, 

quienes a cambio les proveen de bienes como cam, cueros, maderas y 

cosechas de alimentos que invariablemente alcanzaran altos precios en 10s 

alejados mercados urbanos. 

La virtual ausencia de dinero en efectivo en la Chambira, es la raz6n 

por la cual 10s Urarina buscan vigorosamente relacionarse con comercian- 

tes ya que estos les dan acceso a 10s productos (rikele') de dificil abaste- 

cimiento, y porque es conveniente para sus propios patrones de permuta 

(Dean 1994a; ver tambikn Hugh-Jones 1992: 69; Muratorio 1991: 15 1; 

Siskind 1977: 170-17 1). La seduccicirz del comercio con el exterior ha 

llevado a 10s Urarina a un permanente, aunque epis6dico intercambio de 

relaciones con 10s forasteros cuyo comportamiento es provocado por 

emprendimientos que buscan lucrar con la produccidn sobrante y la 
extracci6n forestal de 10s indigenas. En la vertiente del Chambira, 10s 

productos -tanto locales conlo extranjeros- son significativos porque dan 

a 10s Urarina una posibilidad de manejarse con politicas de identidad, 

particularmente en el context0 poscolonial. Recientes estudios han demos- 

trado el alcance a1 que ha llegado la esfera de consumo y la seducci6n 

por articulos importados que son en si mismos cruciales para comprender 

la muchas formas en que las identidades nacionales han sido "condicio- 

nadas, disputadas y afirmadas en la America Latina poscolonial" (Orlove 

y Bauer 1997: 8). Por su parte, el pueblo Urarina podia convertir productos 

como escopetas importadas y perros de caza en posesiones singulares 

dothdolos  de una identidad personal9. 

El "enredo" productivo de 10s Urarina con 10s articulos manufactura- 

dos e importados (incluyendo perros) ha aumentado la dependencia de 10s 

comerciantes que regularmente realizan intercambios desiguales, a menu- 

do con la ayuda del tabaco (mnpach~~) y aturdiendo con licor de caiia o 

aguardiente (abariti), comerciando con tasas exorbitantemente infladas 

9 La afirmaci6n de LCvi-Strauss de que cuando la relacicin entre hu~nanos y animales (perros) 
es "socialmente concebida corno metaf6rican, la nomenclatura del sistema asume un caricter 
metonimico (1966: 205). En el caso de 10s Urarina solo se presta un parcial apoyo a esta 
provocativa aseveracih. Al poner el nombre a sus perros de caza 10s Urarina lo hacen, no 
obstante, de conformidad con lo que Sahlins llama una,"regla general.. . nombrado/innorninado: 
incomible/comible (1991: 288 n. 6). 
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(ver Castillo 1958: 28)". Debido en parte a las barreras del lenpaje y nl 

analfabetismo, 10s Urarina no estan completamente versados en la 16gica 

del capitalism0 (Dean 1999). Mientras que muchos poblados remotos 

tienen ahora radios portitiles de onda corta donde reciben diariamente la 

radiodifusi6n de 10s precios del mercado en centros urbanos como Iquitos, 

esta informaci6n aparentemente no ha ayudado a 10s productores y con- 

sumidores de 10s Urarina a conseguir mejores tCrminos de comercio con 

10s patrones y regatones del area. Ampliamente enunciados, 10s Urarina 

comprenden solo en parte las reglas dominantes del intercambio comercial 

-inchyendo pesos y medidas- que 10s colocan en gran desventaja en el 

context0 mercantil transcultural". 

Al retratar el injusto intercambio de las relaciones entre 10s Urarina y 

10s pntrones mestizos, no pretend0 sugerir la ausencia de algun aspect0 

"redentor" de la hnbilitacidn. Comerciantes y pntrones han vivido regu- 

larmente por aiios en comunidades locales de la Chambira, y con ello han 

contribuido a1 proceso local del mestizaje. A travks de la Amazonia pe- 

10 En agosto de 1993, uno de los rnercaderes regulares del rio k g 6  a la quebrada Pangayacu 
luego de dos rneses de ausencla. El comerciante riipidarnente reparti6 las botellas de 
agrcurdiente por las que cobr6 dos soles (aproximadamente un d6lar) por cada una. El 
cornerciante del rio cornpr6 el agcturdienre en lquitos en liquidacidn por siete d6lares por 
las cuarenta botellas; por lo tanto hizo una "ganancia" de treinta y Ires ddares. 

1 1 Esta ignorancia del mercado se traduce en precios de consurno inflados (justificados por los 
pairones y cornerciantes a travCs de las referencias de 10s altos costos de transaccicin), y 
los bajos jornales "pagados" en especie a los productores primarios. En arnbos lados, a1 
oeste de la Amazonia y en el Orinoco, los comerciantes hist6ricamente "han llevado al 

mixirno sus ganancias poniendo precios altos para los bienes que ellos venden y al mismo 
tiernpo devaluando 10s precios que ellos pagan por los articulos indigenas" (ARVELO, JIMENEZ 
y BIORD 1994: 68). Pairones similares al del pafrormzgo que se encuentran asociados con 
el rnercantilisrno extractive son evidentes en otras regiones politicamente marginales del Perli 
-corn0 las del departamento de Madre de Dios- donde la presencia del Estado, como en 
la cuenca del rio Charnbira, es relativamente limitada. Cuando el antrop6logo Thomas Moore 
dirigi6 la investigaci6n entre los Arakmbut (1985), el principal grupo econ6mico en el 
departamento Lie Madre de Dios eran 10s comerciantes del Cuzco que habi'an migrado a esta 
Area durante 10s liltimos treinta aiios (MOORE 1985: 180-83). La forma de subsistencia de 
estos cornerciantes esti basada en proveer de bienes manufacturados a los indigenas como 
los Arakmbut a dos veces el valor del precio al que se encuentran 10s misrnos articulos si 
se cornpraran en los puestos cornerciales a lo largo de los rios principales. En un Area donde 
la prospecci6n mineral dirige la economia, los lazos del putronazgo involucran a los jefes 
laborales al otorgar estos crCditos a los pobladores locales, que a su vez pagan con oro, 
o a travCs de su condescendencia en relaci6n con la prescncia de no nativos en sus tierras. 
Los conflictos comunales con los patrones locales hacen pedazos las lealtades causando 
divisiones internas dentro de la cornunidad y socavando las relaciones solidarias del grupo 
(GRAY 1996: 266). 
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ruana, "10s patrones han mantenido multiples uniones sexuales con mujeres 

que vivian en sus fundos" (Chibnik 1994: 46). Asi como en otras zonas 

fronterizas indigenas poscoloniales, como a principios del siglo XIX en 

la regi6n de la meseta de Columbia en America del Norte, "el primer 

prop6sito de 10s traficantes era llevar a cab0 un rentable -y por lo tanto 

pacifico- comercio con 10s nativos" (Vibert 1997: 8). En las sucintas 

palabras de doiia Rosita, la esposa de mediana edad de un prominente 

comerciante que opera en la cuenca del rio Chambira, "nosotros somos 

simples regatones, cornerciantes itinerantes, nosotros traemos articulos a 

la Chambira para hacer buenos negocios (notas de campo, mayo 1996). 

Mercaderes itinerantes y patrones rentan ocasionalmente espacio en 

sus botes wetar), despachan mensajes (pasar la voz), consiguen encargos 

de articulos manufacturados (pedidos), o consiguen repuestos para una 

escopeta malograda o una aserradora de cadena en Iquitos. Ellos proveen 

trabajos limitados para 10s Urarina en sus carnpos agricolas como jorna- 

leros (peones), como asistentes de viaje en sus barcos (portadores; ayu- 

dantes) y como sirvientes domCsticos (en~pleadas) en sus fundos. Comercian- 

tes y patrones con bases urbanas pueden ocasionalmente conseguir refugio 

para esos pocos Urarina (muchos de 10s cuales son viejos jefes) que han 

hecho el largo, y muchas veces arduo, viaje a la "gran ciudad". 
Obviamente, sin estos "beneficios" adicionales, 10s Urarina no estarian 

tan cerca de ser colaboradores del peonaje. Sin embargo, la gente sabe que 

puede sacar provecho del peonaje formando alianzas con ciertos patrones 

"benevolentes", mhs que de alguna forma de participaci6n en el sisten~a de 

deuda del peonaje por si misma (cf Mutphy 1978: 189). Las ventajas de 

establecer relaciones de intercambio a largo plazo con comerciantes o pa- 

trones especificos ayuda a explicar la paradoja del porque 10s indigenas se 

involucran continua y activamente con un dnico socio comercial, a pesar 

de su amarga critica a la totalidad del sistema de habilitacidn. 

Antrop6logos que trabajan en la Amazonia han seiialado con amplitud 

el significado del intercambio como una forma de actuar "que esth evalua- 

da positivamente tanto por la relaci6n social que ella establece como por la 

oportunidad que ofrece de adquirir bienes materialem (Henley 1996: 234). 

Empalidece el significado del intercambio de bienes materiales en la 

Amazonia cuando se lo compara con la importancia que adquiere el 

involucrarse desde la eternidad a travCs del matrimonio, o con la complica- 

ci6n de "aspectos no materiales" de la personeria (Henley 1996: 234; Dean 

1998). Siguiendo una linea similar, la habilitacidn no puede ser simplemente 

reducida a1 intercambio de bienes manufacturados por aquellos producidos 



Bortholonierr Deon 

por el monte -digumos troncos de caoba por hachns de acero. o piezas de 

caza por ropa de algod6n o cuentas de vidrio-. Tnmpoco a120 tan complejo 

pilede ser interpretado simplemente en tCrminos de una prictica de recluta- 

miento coercitivo para conseguir trabajadores. Las relaciones de la Iitrbilitrr- 

ci& abarcan rnuchas forrnas de involucrarse, materiales e ideologicas. Este 

m6ltiple relacionamiento es mucho m,is que solaniente transucciones comer- 

ciales: involucra una especie de manipulaci6n estrategica de c6digos fluidos 

de distinci6n social -muchos de 10s cuales se encuentran inscritos en practicas 

miticas- y articulados conio historias, leyendas, adagios. cantos y canciones. 

Las elaboradas tradiciones orales de los Urarina, junto con indigenas 

hist6ricamente explotados del Alto Amazonas, ilustra "en doloroso detalle 

10s abusos y maltratos infligidos a ellos por parte de 10s barones locales 

del caucho" (Muratorio 199 1 : 12 I), capataces y comerciantes itinerantes. 

En palabras de un jefe Urarina con el que habE a1 dia siguiente sobre un 

trabajo impago en el jardin de sus "prrtr-mes" en un claro de la selva: 

Nuestro patrcin nos dio nuevos ~nachetes. de Colombia [sefialando tres relucienfes 

nuevos rnachctcs de mango nararija apoyados contra un tronco ccrcanol I . .  . ]  pcro 

nosotros sornos 10s que sudarnos a1 sol, nuesfras manos son las que duelen luego dc 

trabajar todo el dia con nuestros nucvos machetes. Los ptrrta~ie.~ gritan y nos Ilaman 

"Shimaco" [apodo derogatorio] [ . . . I .  Ellos solo nos obscrvan dcsdc sus albergues a la 

sombra. Cuando nosotros terminamos de frabzijar. entonccs cllos irin a comer de nuestr-os 

platos. (Notas de campo, junio de 1996). 

Mientras que 10s Urar~na esthn penosamente conscientes de su vulnerabi- 

lidad en las manos de 10s abusivos capataces que se mofan de ellos por 

ser perezosos y "salvajes" ignorantes, ellos esthn tambikn sutilmente cons- 

cientes de  su propia superioridad moral. La politica oratoria Urarina alude 

a menudo a 10s valores de la comunidad Urarina, cuyos jefes encuadran 

razonadamente en una posicidn diametralmente opuesta al comportamien- 

to antisocial de 10s capataces y comerciantes forasteros. Invariablemente, 

las expresiones de profunda ambivalencia emergen de la percepci6n que 

ellos tienen de 10s acontecimientos de 10s Urarina, 10s que son dignos de 

10s afanes de 10s indignos capataces 117estizo.s. Esta contradicci6n es el 

punto focal de las historias que 10s jefes cuentan sobre las relaciones del 

intercambio con personas que no son Urarina. 
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INTERCAMBIOS AMBIVALENTES: LA FORMACION DISCURSIVA Y LA VIOLENCIA 

DEL PATRONAZGO 

En la Amazonia indigena, 10s oradores mils respetados son aquellos que 

lideran: 10s mlis viejos, 10s adivinos religiosos, 10s guerreros y 10s jefes 

politicos. El mod0 de ver la deuda del peonaje de 10s lideres varones de 

10s Urarina estli rutinariamente expresada en su infornie grhfico del flujo 

de bienes. La ambivalencia figura prominentemente en sus narrativas sobre 

el intercambio ktnico, que descansa en un sentido de ambigiiedad moral 

de evidentes simbolos de poder, con10 bienes de consumo, alfabetizaci611, 

y el idioma espaiiol. 

Los jefes Urarina inspiran, a prop6sit0, kticos debates narrando cuentos 

de forma que una notable indecisi6n prornueva ambigiiedad y explote la 

ambivalencia, tratando de alentar a la audiencia a reflexionar criticamente 

sobre 10s predicamentos morales. Largamente alienados por la propaganda 

supralocal y el "16gico" consumo de 10s productos que ellos producen y 

consumen, 10s jefes Urarina elaboran fabulosas mitologias con inflexi6n 

en el sentido de una violencia inerte en la deuda del peonaje (ver Appadurai 

1992: 48)". Buscando el origen de 10s Genes de consumo y del dinero, 

Kirina, un jefe Urarina maduro y poderoso, me lo explic6 plaiiideramente 
en un tardio atardecer durante 13 estaci6n lluviosa de 1992 con las siguien- 

tes palabras: 

Krine Ku~inru -el artifice de nuestro mundo- cnvid a Amznir i  [ I ~ Z ~ S ~ ~ Z O S ]  en canous 

a entregarnos 10s bienes de consumo y ~nonedas de plata. "Vi~yan y entreguen estas cosas 

a 10s Kuchd. la gente de la Urarina", ordend KuanrA [el dios de la creacidn]. Pero Anazairi 

se negd a obedecer su orden. Ellos se quedaron con los bienes de consumo en vez de 

entregarlos a la gente de 10s Urarina. Ellos robaron como regatoncs [comerciantes del rio]. 

Y porquc 10s Amzalri se negaron a dar a los Urarina sus bienes de consumo, hoy en 

dia ellos tienen todo. Ellos engafiaron a nucstros ancestros. 

La narraci6n de Kirina sobre el origen de 10s bienes de consumo fue 

grabada en el momento en que el lider acababa de regresar -con sus yernos 

en el remolque- a su lejano asentamiento luego de un extenso periodo de 

arduo trabajo aconipaiiando s6lidos travesaiios de Arboles corriente abajo. 

Su cuento sobre el origen de 10s bienes de consumo era parte de una larga 

12 Sobre este terna, ver tarnbiCn OOSTRA 1991 : 37f.; Guss 1986: 4 19-22; BROWN Y FERNANDEZ 
1991 :5 3; MURATORIO 1991: 43; HUGH-JONES 1988: 143-45, 1992: 58,72 fn. 18; REEVE 1988: 
27f.; TURNER 1988: 263f; c j  HARKIS 1989: 241, 253; y CARRIER 1992: 189. 
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serie de narraciones sobre 10s patrones que Kirina contaba ese dia a 10s 

hombres j6venes que se habian reunido junto a la tribuna del fog6n. Con el 

tiempo me di cuenta de la irnportancia que estas narraciones jugaban, des- 

cribiendo las relaciones del intercambio con 10s extraiios, en la oratoria 

politica de  10s Urarina. Este punto me alert6 sobre el hecho de que el dis- 

curso del jefe sobre la violencia, era una intirna parte del proceso de con- 

mernoraci6n y comprorniso politico que 10s conducia a un imbito supralocal 

colectivo que caracteriza mundialmente a 10s estados poscoloniales. 

Cuando las narraciones miticas se toman literalmente, corno la historia 

de  Kirina sobre la creaci6n de 10s bienes de consumo, son socialmente 

consecuentes porque le dicen a la gente de  d6nde vienen, a d6nde van 

y c6mo deben vivir ellos. Las narraciones mitol6gicas son el cuerpo de 

una serie de "hechos" socialrnente constitutivos que son en si mismos el 

resultado especifico de fuerzas hist6ricas y culturales, corno la bonanza 

del caucho y las relaciones de la hahiliraci6n. El discurso mitico poktico 

es  un tipo especial de verbalidad artistica cuya eficacia deriva de su 

capacidad para difundir 10s mtiltiples contextos que tienen cabida y asi, 

influenciar la irnaginaci6n de la gente. Simplernente, el discurso mitico 

poetic0 expresa palabras, elabora irn6genes elegantes y metiiforas figura- 

tivas que proveen de un puente lingiiistico entre lo que se ve y lo invisible; 

lo decible y lo inefable; la tradici6n y el mundo "externo" de la politica, 

la economia y la violencia. 

Me refiero a !a f ~ n c i 6 n  idecl6gica que las narraciones rnitol6gicas 

cumplen en tCrminos de discurso. Como formas discursivas, 10s rnitos del 

patronazgo est6n implicados en el establecimiento y la rnediaci6n en las 

relaciones de  la habilitaci6n entre 10s jefes de 10s Urarina y 10s patrones 

mestizos. Como una forma de  poder, el discurso violento asociado al 

patronazgo produce rndltiple subjetividad, historias e identidades. Para 10s 

jefes Urarina corno Kirina, el mundo externo invasor es resistido, engen- 

drando sociedades en t6rminos de categorias culturales reflejadas a travks 

de una concepci6n mitol6gica del pasado hist6rico. Sin embargo, el rnitico 

pensarniento de 10s Urarina, corno el de otras personas nativas de la 

Amazonia, "no absorbe historia sin0 que destila eventos e individualidades, 

rnernorias y experiencias, una ordenada serie de categorias pero que no 

destruye sus fuentes de conciencia" (Hugh-Jones 1988: 142). Una narra- 

tiva elaborada que cuenta la maldad de 10s patrunes ejernplificando el 

diilogo intenso y el entendimiento hist6rico de 10s jefes de 10s Urarina en 

su propia rnaraiia violenta en la deuda del peonaje y en la insignificante 

producci6n de articulos. 
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Durante el trabajo de campo recolect6 de 10s jefes una importante 

cantidad de cuentos similares sobre choques entre 10s Urarina con el 

arquetipo representati vo del Patrdn Caguachai que es el malCvolo patrdn. 

Una versidn popular cuenta particularmente la muerte del Patrdn Caguachai. 

Una versidn abreviada de esta narraci6n mitica que tom6 de 10s cuatro jefes 

Urarina, esth transcrita mhs adelante porque la historia ilustra efectivamente 

la influencia que tiene, en la regi6n de las econornias extractivas, el  

discurso de 10s jefes sobre la violencia en la participaci6n en el comereio 

del menudeo. Para ejemplificar el patronazgo, las narrativas como la 

"Muerte del patrdn malvado" funcionan para crear -corn0 Hill lo mencio- 

na- "una historia socializada" (1993a: 5), una en la cual la violencia de 

la deuda del peonaje puede ser conmemorada apropiadamente. 

LA MUERTE OEL PATRON CAGUACHA~ 

Los antiguos decian que mucho tiempo atrBs un patr6n malvado trabajabaen la Chambira. 

No sC su nombre, s610 "Patrdrz Caguachal"'. En un principio 10s Urarina no querian 

trabajar para 61. Pero la gente oy6 que habia yawari ... yawari ... yawari [casabe o 

Manihot esculenm en cocama]". Entonces 10s Urarina fueron con el Patrdn Caguachai 

para plantar yawari, casabe. Luego Ileg6 el caucho [un Brbol de goma o Hevea brasiliensis]. . . 
un Brbol grande.. . El caucho. Es verdad -ellos dicen que viajaron lejos, muy lejos- quizas 

a 10s Estados Unidos, algBn lugar debajo de Lima''. El Patrdrt Caguaclrai habia llevado 
a 10s Urarina al Amazonas, un lugar donde habia enormes Brboles de caucho. Aqui 10s 

Urarina trabajaron horadando 10s Brboles de caucho, pero pronto ellos dijeron que querian 

volver. Luego las ropas [dadas por el Patrdn] fueron creadas. En esos tiempos, las cosas 

eran baratas [...I Habia muchos bienes de consumo. Los que habian trabajado con el 

Patrdn Caguachai tenian muchas cosas: cofres de madera para cada uno, un hacha, un 

machete y todo tip0 de herramientas de metal. El Patrdn Caguachai engaiiaria a 10s 

Urarina. Regularmente, 61 anunciaba que un dia sus trabajadores regresarian a la Chambira. 

Los Urarina habian estado trabajando en ese lugar durante dos afios. La gente se habia 

cansado de trabajar para el Patrdn Caguachai Los Urarina le ofrecieron al malvado 

Patrdn, zuriman [una toxina no identificada], veneno para tomar, y de esta manera lo 

mataron. Luego algunos Urarina robaron 10s bienes de consumo del Patrdn y huyeron 

en la canoa. Los hombres comenzaron el retomo a sus casas, sufriendo a lo largo del 

viaje. Asi es como 10s Urarina volvieron. Viajaron corriente arriba a lo largo del Maraii6n. 

Siguieron la senda del sol. Remaron durante meses, durante un aiio.. . No, mBs.. . como 

13 El cocama no estB conectado lingiiisticamente con el lenguaje urarina, per0 si con el tupi- 
guarani. Los Cocama viven en el sur de la cuenca del rio Chambira, originariamente en el 
rio Marafibn, la mayor via acuitica de la regibn. Hist6ricamente 10s Cocama actuaron como 
intermediarios entre 10s patrones y la sociedad Urarina. 

14 Cada uno de 10s cuatro jefes mencion6 lugares diferentes en el trozo de historia que 
contaron. Uno mencion6 Iquitos, dos mencionaron Quito, Ecuador, y Kirina mencion6 10s 
Estados Unidos "en alguna parte debajo de Lima". 
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dos afios. viajando en canoa. sufriendo durante todo el trayecto ... hlesss. sf. arios ellos 

estuvieron lejos de aqui. Algunos regresaron por tierra. como un paquete de Raina. pecari 

de labios blancos [h~mngana, Ta~ass~c pecari]. Asi fue como ellos regresaron. a lo largo 

del rio Marafi6n que en ese entonces era solo un arroyo. Era la frontera. El rio Arnazonas 

no existia. por lo tanto no se podia ir a lquitos por el rio. Una noche. 10s Urarina Ile, caron 

a lquitos pero no sabian a donde ir. Dieron vueltas -idunnte un mes entero! -. Otro 

patron vivia con su hijo en Iquitos. Este patrdn sabia c6mo hablar quechua. cocama. 

urarina, y espafiol. El hijo del Patron era vicioso. Si la gente no trabajaba, CI mataba a 

sus farnilias -les pegaba un tiro-, a 10s padres ancianos y a 10s nifios pequefios. El hijo 

del patrdn mat6 a 10s Urarina corno si fueran animales -como si fueran Raina [pecaries 

de labios blancos o Tayassupecari]-. El patrdn lleg6 al lugar remando su canoa. En esos 

tiempos no habia rnotores, motores fuera de borda [literalmente "Yonson"], tampoco 

barcos rapidos de madera. El patr6n lleg6 en su canoa, remando todo el tiernpo. Cuando 

el parrdn lleg6 habia un rnont6n de carne cubierta por vasijas de arcilla. La carne era 10s 

cuerpos muertos de 10s Urarina. El pafrdn le pregunt6 a su hijo quC era todo aquello. 

El hijo del patr6n engafi6 a su padre y le dijo que 10s muratos [gentes que hablan jibaro] 
habian rnatado a 10s Urarina. Esto les pas6 a nuestros ancestros mucho tiernpo atris. 

Los mitos del patronazgo, como la muerte del Patrdrz Cuguachui se re- 
fieren al Area de  relaciones interktnicas (Urarina-Mestizo-Cocama-Murato). 

S e  pueden "leer" como un comentario d e  la profunda influencia que las 

economias extractivas han tenido en la zona. TambiCn pueden verse como 
una reflexibn del violento conflict0 racial. En el mito del malvado Patrbn, el 

caucho desplaza a un alirnento prirnario de la vida, el casabe. A esto le sigue 
la migracibn: "en alg6n lugar debajo de Lima". En la narrativa 10s jefes dejan 

claro que aquellos que se afanan por el patrdn tienen sus deseos consumistas 
por bienes de consumo saciados, a pesar de que las relaciones con el malvado 

patrdn estkn enmarcadas por la avaricia y finalmente por el asesinato. Como 

10s vecinos de  la tribu Shuar, las expresiones de 10s jefes de 10s Urarina sobre 

las represalias, no deben ser tomadas simplemente en tCrminos de vengan- 

za,  s ino q u e  debe verse tambiCn "corno un significado de  defensa" 

(Hendricks 1993: 198). Sin duda, mientras la historia del malvado Patrdn 

culmina en la migraci6n de 10s Urarina, en la miseria y la muerte, 10s jefes 

Urarina que cuentan esta historia retratan a sus ancestros actuando en defensa 

propia y tambiCn como agresores que se desquitan efectivarnente (aunque 

temporalmente) contra el sistema de la deuda del peonaje". Al hacerlo, 10s 

ancestros miticos de 10s jefes Urarina se desentienden de 10s bienes de  con- 

sumo y de 10s mercados que buscan con tanta desesperacibn. Esto a su vez 

15 Corno en la narrativa Wakuenai sobre Venancio Carnico y Tomas Funes, estas interpretaciones. 
hist6ricas envuelven la tornade un "papel activo oponiendo y negando las politicas econ6micas 
de 10s blancos" (HILL 1993a: 55) .  
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lleva a 10s Urarina a una relaci6n de intercambio con otro patrdn mhs, cuyo 

hijo 10s mata como si fueran Raina o pecaries de labios blancos. El peso de 

la incertidumbre moral -y al final la muerte- equilibra la paradoja que acom- 

paiia la transformacidn mitica Urarina de ser victimas del peonaje a conver- 

tirse en agresores asesinos violentos. 

Una transformaci6n moral de magnitud comparable se presenta en la 

narraci6n mitica "Espiritus del Perro" ("Rimae Santu") que es frecuente- 

mente contada en conjunto con la leyenda de  la muerte del Patrdn 
Caguachai. Examinar la historia de "Espiritus del Perro" es  6til para 

contextualizar la ambivalencia que acompafia a1 comercio transcultural. El 

intercambio interktnico de las piezas de  caza ente 10s Urarina y 10s 

tramitadores mestizos es un punto de considerable preocupaci6n ideol6- 

gica16. Asimismo, en un sentido mhs amplio, el cuento de 10s "Espiritus 

del Perro>> es emblemitico por 10s significados contradictorios que muchos 
jefes Urarina le asignan a prop6sito a sus p6blicas expresiones en relaci6n 

con sus sentimientos sobre la habilitacidn. 

RIMAE SANT~~: ESP~RITUS DEL PERRO 

Hace mucho, mucho tiempo atris, un hombre Urarina, que remaba su canoa corriente 

arriba, encontr6 la casa de Rimae Santti-Los Espiritus del Perro. Ellos son 10s mestizos- 
Anazairi, pero nosotros 10s llamamos perros (rima'e). Bueno, el hombre de 10s Urarina 
fue a la orilla y exclamci "ipucha!" [exclamativo]. Habia un gran surtido de came 

amontonada. Los Espiritus del Perro tenia toda clase de caza del bosque: pecaries de 

collar, tapires, ciervos, paca.. . alli amontonaron todas ]as diferentes carnes del monte. 

Deseando ser bien recibido, el hombre le preguntd pirblicamente a Rimae Santk por 

refugio. Los Espiritus del Perro respondieron diciendo: "junta todos esos huesos". El 

hombre de 10s Urarina hizo lo que se le indicd y junt6 10s huesos. "Tu comida vendri 

de esos huesos", dijo Rirnae Santu. "~QuC voy a hacer con esos huesos?", preguntd el 

hombre. Rirnae Sanru dijo: "c6melos, porque cuando mis 'hermanos' ["paisanos"] estin 

en tu territorio es con eso con que 10s alimentan.. . y mis paisanos sufren. Veamos c6mo 

te comes 10s huesos". 

El hombre comenz6 a comerse 10s huesos, y su cuerpo cambid de su forma humana a 

la forma de un perro. El Rimae Sanri quiso atacarlo, pero el "hombre perro" se embarc6 

en su canoa y se las arregl6 para escapar. 

16 La ambigiiedad que se observa en la circulaci6n de la caza del monte seiiala hacia la 
naturaleza imparcial de la polaridad regalo/producto, tal como se ha presentado en muchas 
teorias de intercambio y sociedad. Muchas explicaciones recientes sobre el intercambio (i.e. 
DEAN 1994; BLOCH Y PARRY 1989; THOMAS I99 1 y CARRIER 1992) sugieren que el contraste 
entre 10s tipos polares del regalo y el producto intercambio y socialidad no es tan importante 
como muchos han asumido (e.g. GREGORY 1982; STRATHERN 1988). 
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La narrativa de Rinlae Santli conlleva un peso ale,aorico considerable. 

El exceso o atesoramiento de carne de caza por parte del mestizo. es 

emblem6tico -una actividad que es relacionada con la avidez, y por lo 

tanto antisocial-. Cuando el mestizo Espiritus del Perro inipide que la came 

circule como un articulo comestible, el protagonists es forzado a comer 

las sobras de 10s huesos de las piezas de c a m  del monte que fueron 

especialmente creadas para la gente de 10s Urarina por el hCroe cultural 

Kuanra. El hecho de negarse a alimentar a otros est5 asociado con lo 

antisocial, "es equivalente a privarse uno mismo de mucho de lo comun? 

de la rutina diaria" (Mac Clancy 1992: 103). Entonces, la historia de Rinme 

Santu es claramente una par5bola acerca de la moralidad de compartir la 

comida, que advierte sobre el peligro de despojar de la caza mis alli  del 

iimbito del intercambio social. Aqui, el negarse al intercambio es equiva- 

lente a la muerte social, y es repetido en la vida cotidiana con el aforismo 

"la muerte de un perro no garantiza un funeral". Cuando solo unos pocos 

parientes y amigos asisten al funeral de alguien, 10s Urarina dicen "es como 

la muerte de un perro ... a nadie le importa"". 

La negaci6n de 10s efectos cort~mutze de la transformaci6n de un 

hombre en un canino, un animal particularmente adecuado para la expre- 

si6n metaf6rica de las ambigiiedades que acompafian a la mercantilizaci6n 

de  la c a m  del monte. Localizado en la coyuntura entre "naturaleza y 
cultura", la evaluaci6n equivoca del perro -domesticado contra salvaje- 

lo convierte en un instmmento apropiado para la expresih de un tip0 de 

ferocidad que tienen las personas "redirigidas hacia fines sociales" (Descola 

1994: 230). 

La narrativa de Rimae Sand cuenta la historia del funesto encuentro 

de un anciano de 10s Urarina con el mestizo Espiritus del Perro, en que 

10s Urarina dicen que simboliza la avaricia del comerciante mestizo. En 

la prictica, 10s perros de caza son complementos integrales a la caza de 

10s Urarina (Tessman 1978: 54). Ellos regularmente 10s adquieren a travCs 

de 10s comerciantes nzestizos y patrones18. La demanda de perros, que sc 

alimentan de las sobras y que son compaiieros de caza de 10s Urarina, ha 

dado a 10s comerciantes un acceso estratkgico a una crucial fuente pro- 

17 Como sugiere VIVERT, "el estatus del perro retleja el de su duefio" (1997: 1 17). 

18 El tema del intercambio regional de 10s perros en la Cpoca precolombina, colonial y 
poscolonial ha sido totalmente inexplorado. Etndgrafos contempor6neos sugieren la importancia 
de 10s perros en el sistema de intercambio regional (e.g HARNER 1973: 64; DESCOLA 1994: 
231); no obstante, la cinologia comparativa en la Amazonia permanece en la infancia. 
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ductiva. A causa de su posici6n en la cadena de  la habilitacibn, 10s 

comerciantes del rio y 10s patrorzes pueden recibir un generoso suministro 

de  tortugas y piezas de caza. 

La domesticaci6n de 10s rivales carnivoros de 10s Urarina en la narra- 

tiva de Rinme SuntLi une a 10s perros y a 10s mestizos. La relacidn prjctica 

que 10s Urarina tienen con sus pet-ros refleja su actitud hacia 10s comer- 

ciantes mestizos. Ambas relaciones bivalentes vinculan una interdependen- 

cia competitiva. En el caso de 10s ~~lestizos y de 10s Urarina, 10s anteriores 

gozan de ventajas, siendo asi que, para perros y Urarina, 10s tiltimos son 

el partido dominante. Aun cuando son una parte necesaria para la segu- 

ridad de la caza, 10s perros estin en directa competencia con 10s Urarina 

en la consumici6n de las presas. 

Asimismo, como proveedores de perros, cartuchos de escopeta y curare19 
las relaciones comerciales con 10s nzestizos aseguran la procura de la caza. 

Consecuentemente, 10s mestizos representan tambiCn a un grupo depreda- 

dor, que ocasiona un perpetuo empobrecimiento en la cantidad total de 

las piezas cazadas (y en este sentido, ellos son iguales en formas negativas 

de reciprocidad, y por lo tanto, violentas). 

En la imaginaci6n popular de 10s Urarina, la caza representa no s610 

una actividad prktica, sino que tambiCn sirve como una metdfora simb6- 

licamente poderosa en el conflicto Ctnico que acompafia la violencia en 

la relaciones de la habilitacidn. Esto es evidente en la narrativa mitica de 
"Bakag6: 10s muratos" (gente que habla jibaro, enemigos hist6ricos de 10s 

Urarina) como me cont6 en mayo de 1996 un articulado lider Urarina 

llamado Ujkuaziri. 

Hace mucho tiempo, habia un gmpo de 10s Urarina que fue a cazar lejos, corriente arriba, 

cerca de las cabeceras de la cuenca del rio Chambira. Este grupo se las ingeni6 para cazar 

y matar muchos animales que fueron desollados y asados. Un viejo hombre Urarina 

advirti6 al resto del grupo que se apurara y que no perdiera tiempo preparando o 

corniendo porque 10s muratos estaban por atacar.  YO no quiero comer porque 10s 

muratos nos van a matar!", dijo 61. Los otros del grupo no le prestaron atenci6n. Ellos 

dijeron que iban a comer la cornida que ya estaba cocida. "Los muratos no nos van a 

matar", dijeron ellos. El grupo de 10s cazadores de 10s Urarina comieron, cornieron y 

cornieron. Luego ellos comenzaron a cargar sus canoas con lo que sob16 de came asada. 

19 Veneno que se usa con una cerbatana, el curare es un extract0 de resina oscura obtenida 
de ciertas plantas IeAosas tropicales, particularmente de las especies del Strychnos. 
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hlientras tanto. 10s muratos estaban escondidos bajo la protection dr un soportc. 

estructural en unos Lirboles cercanos. Ellos habian hecho agujeros en el soportr de I L I  

estructura de los irboles para sus escopetas. 

Alli ellos csperaron que los Urarina pasaran en sus canoas. Cuando 10s Urarina 

pasaron p r  alli. 10s muratos dispararon sus armas: paah paah.. . paah.. . fueron las balas. 

Mataron a veinte Urarina. Una victima Urarina escapo y consiguib llegar al pcrrrdr~ de 

10s muratos que originariarnente habia mandado a 10s muratos corriente arriba para exrraer 

resinas de 10s irboles de copaiba [Coprrfircr rericrclcrrcr]. El pair611 rue en busca de la 

ayuda del ejCrcito (kcr Glmrdkr). Un remolcador (In~rclln) lleno de soldados fue cntonces 

enviado a la Chambira. Los soldados se escondieron y esperarori a los muratos. El paini~r 

mand6 llamar a 10s muratos: "yo tengo muchos bienes de consumo para ustedes". dijo 

61. "Vengan y consign pilas, cartuchos para escopeta. jab6n. azucar de caiia, alcohol. 

kerosene. todas csas cosas que ustedes quieren". iPuchu! ... Los muratos estaban encan- 

tados. Ellos dijcron "vamos y consigamos 10s bicncs de consumo. Nuestro pnirdn es 

realmente maravilloso". Los muratos se acercaron y entraron en el remolcador. Los 

soldados salieron de sus cscondites y procedieron a encerrar a los rnuratos dentro del 

remolcador . . . jtra.. . tra.. . . tra.. . ! Todos fueron encerrados en el bote. i Puta! Los muratos 

empezaron a correr. algunos hasta saltaron al medio del rio Maraiidn donde fueron 

abaleados. 

El pcrrrdn lc pregunt6 a 10s muraros d6nde estaba el copal Iresina de Copal]. era eso 

lo que dl les habia pedido. En respuesta, ellos le dijeron: "Hey. pnrrdn. el copal que hernos 

extraido es rojo ... parece sangre". Era rojo porque de hecho habian matado gente. 

Trataron de engafiar a1 pcrtr.61~ El capataz dijo: "ustedes mataron a la gcnte Urarina y 

cxtrajeron su sangre, i,y ahora me la estan ofreciendo a mi? iMierda!". En su furia. el 

parrdn mat6 a todos 10s muratos. 

El violento conflict0 interetnico es una figura prominente en la historia 

dt: Bakagi que permanece como un testamento de 10s peligros asociados 

con la condici6n de alteraci6n, si bien la alteraci6n es medular en las 

nociones que tienen 10s Urarina sobre la reproducci6n del cuerpo social. 

Desde la perspectiva Urarina, 10s muratos son seres extraios per0 son 

necesarios para todos aquellos "prop6sitos en que lo simb6lico y lo material 

se compenetra" (Henley 1996: 235), como en el comercio. 

La historia de  Bakagi est i  marcada por "incidentes que por la bru- 

talidad sin sentido alimentan el miedo" (Kane 1994: 121). Un viejo hombre 

Urarina miedosamente advierte al grupo de su inminente muerte, anun- 

ciando "la brutalidad sin sentido" de 10s "muratos". A pesar de la adver- 

tencia, 10s cazadores Urarina se saciaron y pagaron el ultimo precio: dieron 

la vida. De nuevo vemos que acumular es severamente desalentado. El 

anciano superviviente que se neg6 a hartarse recurre entonces al patrcin 

para vengar la matanza de sus parientes. Este episodio de la narrativa 

refleja la prictica comun Urarina de recurrir a 10s patrones y terzientes 

gobernadores rnestizos para dirimir sus disputas. 
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Los rivales de 10s Urarina, 10s jibaroparlantes -10s muratos- han sido 

acabados por su propia bellaqueria. En la historia, el copal representa una 

metifora hemhtica: la sangre de 10s Urarina es ofrecida a1 patrdn por 10s 

muratos en lugar del la resina del copal (que naturalmente tiene un matiz 

amarillento). Este act0 representa un trastrocamiento de las atrocidades que 

se cometen en varias economias extractivas del alto Amazonas. 

Considerando 10s dictados de la economia regional -particularmente 

durante 10s frenesies extractivos como en el auge del caucho- la alteraci6n 

es incontrolable en el cuento 'de Bakag6. La abierta rnatanza de 10s nativos 

durante el auge del caucho ocurria, despu6s de todo, en casos extremos 

en la historia de 10s emprendimientos extractivos del Alto Amazonas. El 

barbarism0 de shdicos mayorales, las enfermedades epidemicas y las 

horribles condiciones de trabajo, "a1 destruir las fuerzas laborales, ponian 

en riesgo la riqueza, la cual dependia de 10s recolectores" (Maybury-Lewis 

1997: 6). No hay que sorprenderse: el mito de BakagA concluye en que 

el patrdn mata a sus propios secuaces muratos descarriados. Por lo tanto, 

el cuento termina con 10s jefes aniquilando las fuerzas laborales indigenas 

en el Area de intereses mancomunados. 

PATRONAZGO: HISTORIAS POSCOLONIALES DE INTERCAMBIO VIOLENT0 

A travks de este ensayo he argumentado que la referencia de la narrativa 

oral de 10s lideres varones de 10s Urarina describiendo a 10s jefes, a1 

pednaje y a 10s bienes de consumo importados ayuda a situar nuestro 

entendimiento sobre la inherente naturaleza violenta de la economia y la 

producci6n sociocultural en la Chambira. Los cuentos miticos de intercam- 

bios violentos dan a1 jefe Urarina el espacio intelectual para articular el 

contrapeso de  1as tendencias; especialmente, el ineluctable arranque de 

valores inznzeubles y las fuerzas consumistas impersonales, que son una 

caracteristica mundial de la produccidn insignificante de articulos de 

consumo y del peonaje. La ultima tendencia pone en peligro 10s lazos que 

conectan la subsistencia de ambos, el recuerdo del pasado y el futuro 

visionario, es anulada en el dominio del mito. aue celebra la reciurocidad 

del talentoso y denuncia el consumismo de las relaciones mercantiles del 

intercambio (Dean 1994a). 

Debo anotar que mis comentarios acerca de la deuda del peonaje y 

10s poemas miticos est6n dirigidos no como una contribuci6n al debate 

sobre la polaridad de la utilidad sociol6gica del regalo-producto, sin0 m6s 
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bien como una contribution al entendimiento de cuin antiestkticas y 

ret6ricas son las pricticas encastradas con las relaciones de poder. -y el flujo 

de la experiencia social -la historia del intercambio violento asociada con 

la kabilitacidn-. El proceso de la mistificaci6n, o lo que Hill ve como "la 

continuidad del establecimiento cultural a travks de la signification ver- 

bal", sirve como un medio para ligar la vida social contemporinea a "un 

pasado recordado" (1993a: 34; cf. Clastres 1994: 68). Mis  a6n, la actual 

representaci6n o el contar el mito habilita a la memoria hist6rica no solo 

a persistir, sin0 tambiCn a envolverla en el tiempo (Graham 1995: 185). 

Patrones ~nestizos y comerciantes -aun hoy en dia o durante el auge 

del caucho- han supeditado a 10s Urarina a un mundo por el cual su 

anterior experiencia y su conjunto de mitos han demostrado varias veces 

ser inadecuados para regular las transacciones comer~iales'~. Pero dificil- 

mente esto ha prevenido a 10s jefes Urarina como Kirina y Ujkuaiziri a 

cambiar su oratoria, genes preformados como un recurso para hacer frente 

a 10s cambios forjados por 10s extranjeros y el mundo que ellos represen- 

tan". El registro etnogrifico esti lleno de muchos ejemplos en 10s cuales 

10s indigenas, como 10s Urarina, o 10s Racuyayas (10s Quechua del Ecua- 

dor) acuden a "la ironia, la burla, el humor, el disimulo y a las protestas ... 

para bajar el tono de 10s patrones y de las autoridades" (Muratorio 1991: 

21 1). Por el camino de la construcci6n subversiva, 10s jefes Urarina han 

buscado retratar no solo "realidades sociales empiricas, sino controlarlas 

y carnbiarlas" (Hill 199%: 48). La fmnaci0n de discursos rtsociados con 

la habilitacidn otorga a 10s Urarina el medio para percibir el pasado, y una 

forma de enfrentarlo en un mundo en constante cambioZ2. 

20 Como con 10s indigenas Cashinahua del Perli central, 10s comerciantes han expuesto a los 
Urarina "a un mundo para el cual sus experiencias previas y mitos no los proveen de una 
guia adecuada para definir la situacidn y decidir el curso de la accidn futura" (KENSINGER 
1995: 262; ver tambiCn REEVE 1988: 20 y ROE 1988: 127). 

21 A diferencia de muchos andinos -come Carnbiin alguna gente del Amazonas- los Urarin~ 
no tienen la tradici6n de 10s cuentos sobre pishtaco (klzarisiri o nakaq) (entre otros, ver 
FUENTES 1988: 170, para una discusi6n sobre el fascinante caso de Chayahuita del Perli). 
Se considera que tanto folcldrica como etnogrSticamente, se le otorga a los PISHTACOS 

atributos de un gringo, "la diabdlica encarnacidn del mundo exterior" (WACHTEL 1994: 53; 
DEAN 1997: 1 12). 

22 En este sentido, 10s Urarina (y los comerciantes mestizos) usan correspondencias anal6gicas 
entre mito y sociedad en el esfuerzo de su marcha "para hacer relevante cualquier mito de 
una nueva experiencia y tema diario" (HUGH-JONES 1988: 148). Esto seriala lo que muchos 
antropdlogos, como SAHLINS (1985: 54-5). han apodado mytopraxis; a saber, la conjura de 
una vision mitica en un esfuerzo conceptual para enmarcar la experiencia de eventos 
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Recientemente, Kensinger ha argumentado persuasivamente que el 

empleo de 10s mitos incas por 10s Cashinahua del centro del Per6 es una 

forma no solo de comprender la identidad de 10s comerciantes extranjeros, 

sin0 tambiCn de asociarse con ellos (1995: 259)': Igualmente historias 

como "Espiritus del Perrou y de diab6licos patrones habilitan a 10s jefes 

varones de 10s Urarina a negociar la presencia de comerciantes y capataces 

de "afuera". En la narracidn de la violencia, en ambos casos -de 10s 

Cashinahua y de 10s Urarina- se encuentra representada la retdrica de la 

brutalidad por un context0 hist6rico de real agresi6n. 

La experiencia en varias artes verbales -inchyendo expresiones satiricas, 

ridiculas, parodias burlescas, y disidencias- juegan u papel importante en 

la manera como las sociedades indigenas como 10s Urarina y 10s Cashinahua 

han respondido a la realidad de vivir en medio de empresarios que se 

dedican a la extracci6n. La determinaci6n del papel que juega la narrativa 

en la constitucidn de las sociedades, nos permite averiguar c6mo son 

desplegadas las estructuras imaginarias por 10s Urarina para mediar en las 

contradicciones internas que acompaiian el entrometimiento de las rela- 

ciones del mercado en la, geogrhficamente aislada, gran vertiente del 

Chambira. MAS adelante, detallados estudios de las expresiones figurativas 
de la methfora, yuxtaposicidn surrealista y metonimia van a ilustrar indu- 

dablemente c6mo 10s jefes varones de 10s Urarina y sus interlocutores 
mestizos regularmente le reasignan significados a 10s simbolos culturales 

dominantes de otro tiempo. Es importante notar -coma lo hizo Tsing- que, 

"tambiCn las formas distorsionadas u opositoras del conocimiento pueden 

reproducir 10s contornos del poder" (1993: 75). Y en este punto, quisiera 

enfatizar que lo que cuenta la narrativa Urarina de sus experiencias con 

notables patrones malvados refuerza su propia imagen de negociadores 

intrdpidos, especialmente con 10s representantes del extraiio y peligroso 

mundo no indigena. 

Intentos de entender 10s patrones y procesos "de dependencia y con- 

flictos interCtnicosm han sido cruciales en el an6lisis de la cultura y de la 

corrientes (ver tambiCn RAM y SABAR-FRIEDMAN 1996). Como Ram y Sabar-Friedman han 
demostrado recientemente "10s mitos tratan de interpretar y ejemplarizar nociones que 
corresponden al cambio de circunstancias, inhabilitando a la gente a redefinir su realidad y 
a dirigir 10s acciones hacia una meta visionaria" (1996). 

23 En 10s rnitos incas se hacen sentir las relaciones de 10s Ashaninka con 10s extranjeros, y 
las nuevas tecnologias, ver ROJAS ZOLEZZI (1994: 61 ff). Para un caso similar entre 10s 
Shipibo, ver ROE (1988). 
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formaci6n social de 10s indigenas en la Amazonia (Turner 1993: 1 1 : \w 
tambikn Dean y Levi, proximamente). Simplemente, no se puede continuar 

defendiendo que se represente a 10s indigenas y a las personas no nativas 

de  la Amazonia como si constituyeran etnias completamente distintas. 

Consecuentemente, las narrativas miticas de 10s jefes Urarina deben ser 

evaluadas no solo como expresiones abiertas de teatralizada brutalidad. 

sin0 tambiCn como parte de una ideologia que media entre el poder 

autoritario y las injustas relaciones de intercambio que forman la esencia 

de las diferencias entre el mundo nativo y el que no lo es. La experiencia 

hist6rica de la habilitacidn ha dado a 10s jefes Urarina un vocabulario de 

poder y autoridad que ellos comparten con 10s capataces. La violencia, 

el miedo y la brutalidad sin sentido marcan las historias en que ambos 

patrones n~estizos y jefes Urarina cuentan de unos y de otros. 

Al contar historias de intercambio violento, 10s jefes varones de 10s 

Urarina legitiman su propio monopolio sobre el acceso al encuentro con 

10s seres humanos extraiios y a comerciar con 10s bienes que ellos les 

ofrecen. Los jefes Urarina exitosos tienen un diverso conjunto de mitos 

que celebran y con ello nos referimos al uso potencial de represalias por 

parte de 10s patrones. Enmarcando las condiciones de la alteraci6n en 

formas violentas, 10s jefes se ponen en una posici6n que 10s convierte en 

10s dnicos capaces de lidiar con 10s representantes de la sociedad nacional 

peruana, incluyendo (quiz8 considerablemente) a 10s comerciantes y ca- 

pataces. Una sensaci6n de querer tomar represalias vengativas da forma 

a muchas de las historias que recolectk de 10s jefes Urarina sobre sus 

relaciones de intercambio con 10s patrones. En esta mirada, 10s cuentos 

del patronazgo remedan la realidad porque caricaturizan el comportamien- 

to de 10s patrones nefarios -de quienes hay varios modelos reales de vida 

en 10s cuales inspirarse-. Es muy comlin que en el repertorio de 10s jefes 

Urarina sobre las historias de las relaciones comerciales y laborales se 

hagan vividos recuentos del en~enenamiento~~ de 10s patrones con t6xicos 

rnortales como aj8 ( H u m  crepitans), fu;tivamente mezclado en las lihaciones 

de cerveza de casabe. A 10s ojos de 10s lideres Urarina que conoci, 10s 

capataces mestizos son alineados con 10s "ind6mitos" Espiritus del Perro 

24 Hill ha dado a conocer recienternente una interesante explicaci6n de la importancia simb6lica 
de las miticas narrativas de 10s WakuCnai refirikndose a envenenamientos que tl ve como 
"un disturbio en la dirnensi6n horizontal de las relaciones de intercambio entre grupos de 
personas que es el resultado de una falla en la rnediaci6n entre 'nosotros personas aqui' y 
'aquellas otras ( i .e .:  pez) personas all&"' (1993a: 189). 
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-Rimae Sartth- por su comportamiento inhumano, y por su parecido a 10s 

demonios canibales del monte (aneka'i) que todos se niegan a ~ompartir '~.  

Como hemos visto, esta contradiccidn encuentra expresidn en el recuento 

Urarina del Mestizo Espiritus del Perro, Rimae ~anth'" una narrativa que 

insta a la restriccidn de la circulacidn de 10s animales cazados del bosque. 

Mientras que 10s lideres Urarina pueden exhibir gran desdeiio, furia y, 

en ocasiones, violencia coercitiva contra 10s rapaces comerciantes y capa- 

taces, 10s actos individuales de resistencia contra la hnbilitacidn normal- 

mente no van miis al l5 d e  un poner de  rodillas que se  convierte, 

infrecuentemente, en un exabrupto de dram8tica violencia. En privado, 10s 

eficientes jefes se sentiran liberados con asaltos verbales contra 10s injustos 

comerciantes. A6n miis, 10s Urarina goza de una bien fundada reputacidn 

regional por tener hechiceros (k~~icha') en sus filas, con cuyos poderes so- 
brenaturales se  pueden vengar hasta contra el m8s inescrupuloso de  los 

capataces. Los informes de 10s patrones confirman el miedo de 10s mestizos 

al poder de la hechiceria (bninee) Urarina. Cuando se pregunta a 10s Urarina 

cdmo hacen contra 10s intercambios injustos o 10s tratos abusivos, 10s infor- 

mantes mestizos casi siempre confirman como primera opcidn la brujeria. 

Por su parte, 10s Urarina han recurrido esporiidicamente a denunciar las 

injusticias burdas de 10s patrones y comerciantes, recayendo en la interven- 

ci6n de simpiiticos sacerdotes o anuncios/mensajes radiales p6blicos y miis 

formales declaraciones legales escritas. Rara vez esto ha llevado a la reso- 
lucidn de casos extraordinarios de injusticia y de abuso. Por lo general esto 

ha simplemente prevenido a ciertos comerciantes fraudulentos o abusivos 

de "hacer negocios" en el territorio Urarina por un period0 de tiempo limi- 

tado. La opci6n de 10s patrones contra las represalias estfi de alguna manera 

limitada por la facilidad con que 10s Urarina se retraen de desagradables 

choques o grandes injusticias en 10s tCrminos del comercio. 

Cerrando, quiero volver a la pregunta formulada al principio: ipor  qu6 

10s jefes Urarina se apoyan en una narrativa violenta cuando encuadran sus 

relaciones laborales y comerciales con extrafios, aunque la violencia coerci- 

25 Pero tal vez lo que es m5s importante: 10s pntrorles rnestizos ignoran 10s conocimientos de 
la hechiceria, y ellos e s t h  destinados a perecer en el excesivo hervor post-mileniwn, una 
obvia culminaci6n del ciclo cosmogdnico Urarina nacimiento, renacimiento y destrucci6n 
colectiva final (ver DEAN 1995). 

26 Para el material comparative sobre casos del Brasil en historias de grandes perros blancos 
que "advierten a la gente sobre las consecuencias del asesinato y el abuso del alcohol", (ver 
SMITH 1996: 15 1). 
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tiva no es un componente primario de esas relaciones? Para contestar esto. 

quiero seiialar primer0 que el recuento de estas historias por 10s jefes Urarina 

da fe no solo de  la violenta historia de la habilitacidn, sino tanibikn de la 

capacidad de  10s lideres de corromper, y, aunque sea simbolicamente, ven- 

cer el sistema de la deuda del peonaje. Los jefes Urarina descansan su reputa- 

ci6n de hombres agudos para el comercio, valientes y munificentes en cons- 

truir su sistema social y de persona publica que va mas all5 de las relaciones 

locales. Este argument0 indica una explicaci6n parcial del acertijo adelantado 

en el encabezamiento de este trabajo. Cuando 10s jefes Urarina cuentan sobre 

sus astutas escapadas de  10s patrones avaros, sus narrativas acerca de 10s 

productos del peonaje est in encuadradas en un paisaje geograficamente 

extenso que encierra puntos distantes, y diversas y peligrosas experiencias 

con malCvolos capataces, injustos comerciantes y enemigos violentos. 

En la vertiente del Chambira, la merma de la fuerza laboral -unida a 

10s requerimientos de la economia extractiva de la regi6n- ha significado 

que 10s patrones no e s t h  particularmente interesados en inmovilizar la 

mano de obra local, a menos que sea el momento de pagar la deuda (ver 

Muratorio I99 1 : 15 1,155; c$ Barclay 1 989: l68f.)". De cualquier modo, 

10s patrones hacen un relevo en la politica estratCgica de la intimidacion: 

ellos aumentan su poder simb6lico e instrumental sobre 10s Urarina, pro- 

moviendo una atmosfera de miedo basada en la amenaza potencial de las 

incursiones militares en la cuenca del Chambira. La fuerza ret6rica de estas 

formacione discursivas ayuda a exp!icar por quC la mayoria de 10s hom- 

bres j6venes de 10s Urarina, y muchos hombres adultos sienten aprehen- 

si6n de viajar corriente abajo hacia el rio Maraii6n o el Amazonas. El 

patronazgo, unido a la amenaza percibida de la conscripci6n forzada, un 

problema indudablemente exacerbado en la pasada dCcada por la guerra 

civil entre las fuerzas del gobierno y 10s grupos rebeldes de Sendero 

Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (ej. supresi6n 

del habeas corpus), ha servido para crear "un espacio del terror". 

En la cuenca del rio Chambira, la movilizaci6n del miedo estB intima- 

mente unida a la expresi6n del patronuzgo. Durante 10s ocho aiios que 

10s conozco, muchos Urarina han expresado regularmente que sienten 

aprehensi6n a la posibilidad (admitida como remota) de que se hagan 

levas, y de la amenaza de una intervenci6n armada desde el exterior en 

27 En la descripci6n del papel de las deudas en la historia dcl auge del caucho en el Brasil, 
WEINSTEIN sefiala que las deudas "raramente han servido como medio de 'enserfment"' 
(1983: 23). 
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su tierra natal ancestral". Es usual que en toda la cuenca del Chambira 

se encuentren informes sobre el uso ilicito de las fuerzas policiales por 

parte de  10s patrones -asi como tambiCn de ciertos jefes Urarina- para 

proteger sus propios intereses politicos y econ6micos. El intenso 

fraccionalismo (que mitiga el desarrollo de fuertes lazos horizontales dentro 

y fuera de 10s grandes asentamientos), unido a la generalizada atmdsfera 

de miedo, no solo increments la influencia de 10s patrones sobre 10s 

Urarina, sin0 que tambiCn permite a esos jefes, que hablan fluidamente 

el espafiol, esgrimir un considerable grado de influencia cara a cara con 

sus hermanos que solo hablan su lengua. Esto a su vez refuerza las 

tendencias gerontocrhticas de 10s Urarina: hombres mayores que han pasado 

la edad apta para la conscripci6n militar se movilizan m8s fjcilmente, en 

consecuencia 10s hombres jdvenes estin constrefiidos por su incapacidad 

para trasladarse mhs allh de la cuenca del Chambira, y por ello se vuelven 

mucho mhs dependientes de sus mayores para manejarse en sus transac- 

ciones comerciales. 
Como se seiiald anteriormente, 10s jefes de 10s Urarina tienen un 

compromiso con 10s "frentes de expansi6n nacional" (Dean 1990) a travCs 

de la violenta fantasia en la formaci6n discursiva, a1 que he llamado 

patronazgo. Los fundamentos del discurso, a 10s cuales pertenece la narrativa 

del patronazgo, consisten en enfatizar la dialCctica que interact6a en las 

relaciones de violencia, dominaci6n agresiva, y aquellos que caracterizan 

a la comunidad y a las relaciones de reciprocidad. Los mitos Urarina sobre 

el origen de 10s bienes de consumo y la narrativa sobre la circulaci6n de 

10s productos colocan al hombre como el primer interlocutor con el "mundo 

exterior" -esto es, el mundo rnestizo de Anaziri y el universo social ael 

Bakaga', incluyendo a 10s archirivales de 10s Urarina, 10s jibaro-parlantes- 

. El discurso politico del desquite violento es usado instrumentalmente por 

10s jefes para conseguir sus intereses cuando es el mornento de  adquirir 

y distribuir 10s escasos articulos comerciales. 

A pesar de  que 10s bienes de consumo son ganados a travCs del 

esfuerzo colectivo, 10s jefes 10s prorratean entre varios miembros del 

28 Por ejemplo, en setiembre de 1993,los hombres del asentamiento recientemente establecido 
en las alturas hasta donde llega el rio Chambira (apropiadamente denominado "Pionero") 
me expresaron su resistencia a viajar hasta el bajo confin de la cuenca del Chambira. Como 
carecen de identidad nacional y de documentos de servicio militar, estos hombres temen ser 
llevados a prisi6n o, lo que es peor, reclutados para el servicio militar con el ejercito 
("Guardia"). 
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caserio. Los jefes usan sus relaciones conierciales con 10s estranjeros para 

forjar relaciones de patronaz,oo entre su misma zente. especialmente sus 

yernos y las mu~jeres solteras dependientes. Ellos utiliznn la mercaderia 

para establecer obligaciones adicionales o deudas dentro de la misma 

sociedad"). En la cuenca del Chambira, 10s principales clientes de 10s 

comerciantes se convierten en acreedores, por derecho propio, de otros 

individuos Urarina de su inniediata esfera de influencia. Asi la deuda 

(rebeukotl) -simbolizada por el intercambio de 10s bienes de consunio- 

adquiere vida propia. "La deuda-servicio" es reproducida internamente de 

acuerdo con 10s confines de las alianzas politicas locales. Mientras que las 

funciones comerciales de 10s jefes Urarina aumentan s u  poder, su repre- 

sentaci6n del yatrotzazgo ha ayudado a sustentar no solo la violencia 

discursiva acompaiiada de la condici6n de alteraci611, sino tambikn la 

actual violencia originada por las demandas de la economia extractiva 

regional, y la expansi6n de 10s centros de poder poscolonial. 

(Truduccidn cle Maria Sol Komer-o Sor~i~izer) 

29 Como seiiala Hugh-Jones, el desconocer este hecho "ha llevado a la desestimacih del papel 
y el significado de 10s 'jefes' indios y otros agentes e inter~nediarios en la alianza con [ . . . I  
comerciantes" ( 1  992: 44; ver tambiCn LEV[-STRAUSS 1 978:296; GOLDMAN 1963: 68-9, Cow 
1991: 100). 
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