
PENDENCIAS Y DEPENDENCIAS EN 
LA AMAZONIA SUR DEL PERU 

Luis Romh Villanueva 





En toda Cpoca la Amazonia ha provocado sentirnientos contradicto- 
rios de atraccion y de repulsa. Los pobladores de la selva han sido vistos como 

no-humanos o casi-humanos por 10s pueblos vecinos. Descritos como "sin or- 
den ni policia" por 10s primeros misioneros,fueron presentados como belico- 
sos e inconquistables. Los incas tuvieron relaciones precarias en zonas de pie- 
demonte arnazonico y algunos grupos tropicales llegaron a pelear a1 lado de 

10s ultimos rebeldes cuzquedos, contra el conquistador espadol. No por ello, 
sin embargo, 10s incas dejaron de percibirlos como limitrofes a la cultura y 
ubicados dentro de la cosmogonia andina en la primera edad del mundo, ex- 
presion del desorden original y asociada a la abundancia de recursos, aunque 
sin control, ni posibilidad de explotacion humana. A partir de la superacion 
de esta primera etapa empieza la cultura para el andino. 

Los pobladores de la floresta, por su lado, plantearon sus relaciones 
vecinales en tkrminos que oscilaban entre la alianza coyuntural y puntual, y 

la hostilidad manifiesta por la posesion de zonas estrategicas de control de re- 
cursos. Esta situacion sumada a la fragilidad del ecosistema hacia que la su- 
pervivencia requiriera de una atencion y alerta permanentes. 

La "estadia terrestre" era frecuentemente concebida como el plano 
de la realidad donde se busca la comida, como lo veremos para el caso Piro. 
Sisten~as internos poco estables, marcadamente atomisticos, con explosiones 
y recomposiciones en el escaso curso de dos generaciones, hacen que estos 
grupos, se perciban a si mismos como "fragiles y precarios", por lo que sus 
lazos con 10s elementos naturales deben constituir verdaderas reglas que sal- 
vaguarden el orden del Universo y la supervivencia del grupo. 

Occidente, por su lado, trajo sus propias ilusiones y temores a1  nund do 

reciCn descubierto, y conforme fueron conquistando 10s territories mas acce- 
sibles, la Amazonia se fue constituyendo en el deposit0 de las ilusiones perdi- 
das. Alli se ubico a1 paraiso perdido que San Brandtin y San Ma10 partieran a 

buscar en 10s primeros siglos del cristianismo como lo manifiesta Le6n Pine- 
lo, y ahi se pudo plasmar de manera axiomatica aquello del "Libro de la Na- 



turaleza", en donde misioneros provenientes de ordenes en situation critica, 
pudieron proponer la posibilidad de un "paraiso en la tierra", guiado por 
ellos, como lo fueron las Reducciones en Paraguay, en particular, y en toda 
la Amazonia, en general. 

La vida independiente con respesto a Espaiia no significo una modifi- 
cation sustancial en cuanto a la concepcion sobre la Amazonia. El Presidente 
Castilla (1845) promueve la libre navegacion de 10s rios, la colonizaci6n ex- 
tranjera y la asimilacion del nativo, haciendo nuevamente de la Amazonfa 
tierra de esperanzas y de frustraciones. Se da origen asi a1 estigrna que marca- 
ri la region, haciCndola el centro de la codicia extractiva, como en el caso del 
caucho (1 880-1 9 1 5), o la madera (1 960). A partir de ese momento, el "Cen- 
tro del Mundo" se traslada a una region distante para 10s pobladores nativos, 
de conde llegan extrafios personajes para "ensefiar, catequizar, prometer y 
amenazar". Lima hace su aparicion y se presenta tan exotica para 10s selviti- 
cos como Cstos para Lima. Queda atris la Cpoca de pendencia con sus vecinos 
tropicales o 10s invasores andinos, y empieza la dependencia frente a ese po- 
deroso caballero que es dordinero. En las proximas paginas analizaremos un 
caso especifico en este largo proceso historico. 

GEOGRAFLAS: una cuestibn de me'todo 

La region que comprende nuestro estudio tiene caracteristicas espe- 
ciales que la convierten en un lugar lh i t e ,  tanto geografica como politica e 
ideologicamente. El h b i t o  geografico de nuestro interis (entre 10s paralelos 
1 1 y 12 de latitud sur y el meridian0 73) esta circunscrito, topogrificamente, 
por el Pongo de Mainique, a1 Sur, que cierra virtualmente la navegaci6n del 
Bajo Urubarnba. Hacia el Sur-Oeste Zas regiones montaiiosas del Alto Apuri- 

mac a partir de donde, igualmente, se vuelve imposible el trdfico fluvial. El 
punto limite, hacia el Sur-Este, estA fijado por el valle de Occobamba y el nb 
Yavero. Por el Norte, la confluencia del d o  Tarnbo con el Urubamba y al 
Nor-Oeste, 10s afluentes derechos del Tambo completan el marco de referen- 
cia geografico 'de nuestro estudio. Entre estos parimetros geogrificos tene- 
mos la formaci6n hidrografica del Urubamba con sus afluentes derechos 
(Tirnpfa, Tigompinia, Yavero, Camisea, Mishahua, Sepahua e Inuya) e iz- 

quierdos (Mantalo, Piccha, Sensa, Miaria, Sepa y Huao). En su mayoria son 
dos de aguas negras con lecho de canto rodado. Su caudal es reducido salvo 
en Cpoca de lluvias, entre diciembre y mano. Las orillas son arenosas, pedre- 
gosas o mixtas, que van hacihdose m b  escarpadas a medida que el terreno 
se torna mis qnebrado, en la cabecera de 10s nbs. 

La region que hemos defmido ripidamente tiene un tip0 de vegeta- 
ci6n acorde con su posicion transitional entre selva alta y baja. Ninguna al- 



tura supera 10s 2000 msnm, siendo la dtura mixima aquella que se encuen- 
tra en las idtimas estribaciones de la cordillera de Vilcabamba. Hasta 10s 
1000 msnm predomina la vegetacion arb6rea siendo las especies mi% repre- 
sentativas, la moena (Fam. Laurosease), la cumda (Virola ap.) y el cedro 
(Cedrela s.p.) El resto de la zona no supera 10s 400 msnrn por lo que la ve- 
getaci6n se c&npone biisicamente de pacal o bambb (Palmaceae) y bobin- 
zana (Mimoseae) en las riberas no cultivadas de 10s &os. 

En cuanto a la cdidad de las tierras para el cultivo, obsemamos que 
10s mejores suelos para uso agropecuario se encuentran en aluviales recientes 
de las rnargenes de 10s n'os. Las condiciones ambientales se resurnen en este 
cuadro preparado para 1969 : 

Nubosidad : Promedio anual: 48010 

Temperatura : MBxima : 28' C 

Minima : 18OC 

Precipitacih : Totalanual: 2,747mn 

Humedad: Promedio anual: 9 1.580/0 

Fuente, Observatorio de Sepahua. 

En resumen, podemos apreciar que en cuanto a1 marco fisico nos en- 
contrarnos frente a una region, como hemos sefialado mis arriba, intermedia 
entre selva alta y baja, con un clima cilido, aunque no tanto como en la lla- 
nura amaz6nica. 

Las tierras son en general f6rtiles y la caza, la pesca y la recoleccion, 
abundantes. Actualmente existe una incipiente migraci6n, dentro de la cual 
es necesario distinguir dos tipos de procesos diferentes entre si. El prirnero lo 
constituyen, 10s nativos de tenitorios que se encuentran en un proceso avan- 
zado de colonizacibn (16ase Selva Central principalmente) y, cuyo traslado a 
otras Areas amaz6nicas no significa una modification del tratamiento habi- 
tual, dado secularmente a este ecosistema. El segundo lo forman migrantes 
serranos, quienes reproducen mechicamente el sistema de cultivos intensives 
y permanentes que afectan, radicalmente, el medio arnbiente circundante de- 
bido a un maneb que no es compatible con la frlgil arquitectura del bosque 

tropical. Esta region, pues, expresa una frontera geognifica, ecologica, migra- 

toria, y tambitin, como veremos enseguida, politica e ideol6gica. 



Sin embargo, la geografia no se compone exclusivarnente del aspect0 
mensurable o cuantificable del temtorio. Existen asirnismo, otros accidentes 
no ya referidos a la topografia sin0 a la topologia y que nos remiten a una se- 
gunda lectura del mismo temtorio. Toda interrupcion de la continuidad to- 
pografica coincide con otras en el continuum ideol6gic0, lo que explica en 
parte la existencia de narraciones especificas para cada accidente importante 
de la region. 

Es desde esta perspectiva que abordamos el tema geogrifico entre 
10s nativos del Urubarnba, tratando de asociar en lo posible la concepcion 
cosmol6gica, su reelaboracion en el temtorio amplio y sus manifestaciones 
particulares. En este ultimo caso tendremos en cuenta, que si bien, estas aso- 
ciaciones miticas parciales, pueden expresar fragmentos de la estructura ideo- 
logica total, a veces, tan solo se vinculan al accidente en si, cuya dificultad 
ha marcado el accionar de 10s indigenas en su transit0 hacia sus lugares de co- 
mercio o conquista. Este es el caso de 10s mitos Piro relacionados con paws 
dificiles en el rio (M.amioti) o quebradas que desembocan a temtorios enemi- 
gos (Poletale). 

En 10s prirneros siglos de la conquista, Garcilaso de la Vega recrimina- 
ba la interpretacion parcial que hacian 10s conquistadores del concept0 de 
huaca por atribuirle caracteristicas restringidas a1 espacio, cuando se trataba 
de un tCrmino aplicado a toda manifestacibn espacial, temporal o mitica, que 
escapaba a lo normal. Una mujer que daba a luz mellizos, una montaiia mis  
alta que las otras, un fenomeno metereologico tal como el trueno o el relim- 
pago, eran consideradas huacas (Garcilaso [I6091 1985 p. 53). 

Esta interesante reflexion deI cronista mestizo coincide con la con- 

cepcion que en general tienen 10s nativos de la regi6n respecto a su territorio 
y muy probablemente pueda aplicarse tambien a otros grupos Btnicos de re- 

giones vecinas. Efectivamente, no solo se diferencia lo "continuo" de lo "dis- 
continuo" sin0 que ideolbgicamente se le atribuye origenes y caracteristicas 
que explican esa diferencia. Es indudable que sobre esta concepcion de la 
realidad, se fundamenta el principio de la identidad y diferencia. Lo identico 
expresado en aquellos acontecimientos que son invariables y que representan 

lo mismo, es decir, el orden del universo, y que ademis, dan origen a 10s mi- 
tos cosmologicos cuya estructura la comparten lo grupos de una misma fami- 
lia lingiiistica (mitos del origen del fuego, 10s astros, alimentos, anirnales y se- 
res humanos) constituidos por 10s accidentes particulares que dan cuerpo a 
una percepcion diferente del entorno fisico, propio de cada gmpo. Esto ulti- 
mo, que se encuentra dentro del imbito topogrifico, se asocia a lo movil, 
mutable y coyuntural, ademas de estar sujeto a la acci6n del hombre comiin, 



mientras lo idCntico se constituye en lo sacro por su inaccesibilidad e inmu- 
tabilidad. Este es el dominio del shamin, quien se erige en el cnico que pue- 
de modificar este espacio utopico. En este sentido es importante comprobar 
que, por ejemplo, las canciones shaminicas entre 10s Piro resaltan el caricter 
m6vil que adquiere el shamfin frente a1 espacio y a1 tiempo profano. Dentr? 
de este mismo espectro mitico, aparece Tsla, hCroe principal de 10s Piro, 
quien es fundamentalmente, un "ligador", constructor de puentes y caminos, 
que lucha contra "pozos" y separaciones. En esta misma linea, 10s accidentes 
que marcan 10s limites del territorio Piro son generalmente pozos que inte- 
rrumpen el trhnsito y la vida, de quienes se atreven a trasponer 10s limites es- 

tablecidos. En cuanto a 10s hBroes modernos de dicha etnia, destaca notoria- . 

mente Sangama, quien aparece como el primer Piro que aprendi6 a leer, sal- 
vando asi el espacio existente entre el discurso del blanco y el propio. Por 
ello, si preferimos utilizar como imagen lo conectado y lo desconectado co- 
mo lo hace Serres (1 977: 3 1 ), podremos apreciar, que dentro de la organiza- 
cion de 10s espacios entre 10s Piro tambiCn se percibe claramente la noci6n de 
ligado frente a la de desligado, evidenciandose en la divisi6n de 10s espacios 
dentro de la vivienda que diferencia lugares sagrados e inviolables, de comu- 
nes y profanos, yuxtaponiendo conceptos relacionados a1 ordenamiento del 
universo y a1 conjunto de regIas que rigen el comportamiento social. 

Esto, que parece mis bien un ejercicio de imaginacibn, tiene una con- 
notation realista si consideramos que la vida de estos grupos amaz6nicos ha 
estado estrechamente' asociada a la comunicaci6n y a1 comercio. 

ETNO HISTORIA 

La cercania de nuestra zona de estudio con el Cuzco, capital del Im- 
perio de 10s Incas, hizo que las relaciones entre Bstos y 10s habitantes del pie- 
demonte de la Amazonia fuese mhs continuas que en otras regiones de con- 
tacto sierra-selva. El estudio arqueol6gico es sin embargo incipiente por lo 
que contamos con datos insuficientes. Asirnismo podemos asegurar que el in- 
tercambio entre las dos regiones era fluido teniendo como referencias estu- 
dios efectuados en regiones con similares caracteristicas (Myers, 1981). 

En este context0 geopolitico y de acuerdo con las descripciones de 

misioneros y exploradores sabemos con certeza que fueron 10s Piro del Uru- 
bamba quienes hegemonizaron la principal via de transit0 fluvial hacia el 
Cuzco mientras machiguengas y campas compartian el control de 1as zonas 

interfluviales y afluentes secundarios. Esta divisi6n del territorio entre las di- 
ferentes etnias t ambih '  ponia de manifiesto una jerarquizacibn donde 10s pi- 
ro asumian el papel de tutoria frente a1 resto de etnias de la familia Arahuaca 



pre-andina. Esta repartici6n del territorio se hacia en funci6n de 10s recursos 
tanto en cantidad como en continuidad a lo largo del aiio. Es asi como el rio 
grande, en este caso el Urubamba, se presenta como el lugar con mayor dis- 
ponibilidad de recursos a travCs de todo el aiio, siguikndole en importancia 
10s afluentes principales y secundarios y por dltimo las zonas interfluviales. 

Estas caracteristicas, sumadas a las posibilidades que el. intercambio 
con 10s andinos favorecia, hicieron que 10s P h ,  astutos comerciantes y exi- 
mios navegantes, se constituyeran en el Urubamba en una suerte de bisagra 
para el trifico de objetos entre ambas regiones. La lucha que sostuvieron por 
el poder regional fue permanente, teniendo que asumir una continua actitud 
de beligerante, sobie todo frente a sus vecinos de la familia Pano (Conibos, 
Amahuacas, Yaminahuas). 

Si comparamos esta actitud con la de 10s pueblos andinos, en un pri- 
mer momento la analogia pareciera una tarea-irnposible. Sin embargo, es fac- 
tible reconocer en 10s grupos amazonicos un intento de 'control horizontal de 
10s ecotonos adyacentes, a travCs de un colnercio "critico" entre sociedades 
de una misma farnilia lingiiistica y un flujo de conocimientos y de manufac- 
turas a travCs de la asimilaci6n compulsiva de miembros de otros grupos de 
familia lingiiisticas distintas. 

Por ello, se clarifica el panorama geopolitico de la regi6n de Urubam- 
ba y Ucayali, cuando observamos la presencia de conibos en ias mirgenes del ' 
rio principal, remitiendo tambih a sus vecinos shipibos, amahuacas y yami- 
nahuas, a 10s afluentes principales y ejerciendo el mismo tip0 de liderazgo 
que 10s Piro ejercian con sus vecinos de lengua Arahuaca. 

El control Pano del Ucayali y el Arahuaca del Urubamba, es una cons- 
tante que aun hoy se mantiene, y que nos permite suponer que hub0 una ri- 
validad entre estos d& grandes grupos por su posicibn hegem6nica de contro- 
ladores de las principales vias de acceso tanto a1 Cuzco como a 10s productos 
provenientes de la selva baja. 

Los productos provenientes de la Amazonia, en general, han sido en 
toda Cpoca apreciados por 10s grupos de la costa y de la sierra, por la enorme 
variedad de especies tanto animales como vegetales y minerales. En un pri- 
mer momento, se presume, el flujo de productos se efectu6 en forma estacio- 
nal debido a las crecientes de 10s rios y a 10s tiempos para las cosechas y cam- 
bio de plumas de las aves. Posteriormente se fue articulando uns red comer- 
cia1 permanente e incluso se lleg6 a construir grandes dep6sitos para el alma- 
cenamiento de productos de intercambio. 



En cuanto a la terminologia utlljzada por 10s andinos para referirse a 
10s habitantes de la selva tropical tenemos aquella que designa a quienes no 
formaban parte de la frontera de la civilizaci6n (Chunchu) y aquellos que ' 

mantenian un contacto esporidico menos hostil y hasta de alianza (Antis y 

Ninaruas) como lo recogen las prirneras cronicas y lo confirman las narracio- 
nes de ironistas mestizos como Garcilaso de la Vega, Human Poma de Aya- 
la, Sayri Tdpac, Titu Cusi o Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcahuana. Du- 
rante la batalla de Ollantaytambo contra Manco 11 se vieron flecheros Antis 
que peleaban a1 lado del Inca. Huamin Poma relata el matrirnonio de Inca 

Roca con una mujer "chuncha" y como su descendencia someti6 a varias tri- 
bus de floresta. Igualmente Sayri T6pac y Titu Cusi alertan a 10s espaiioles de 
'sus aliados "comedores de came humana" (Herrera [ 17291,1944-47 y Ma- 
tienzo [ 15671,1967). 

Hubo contacto y alianza con algunas de las tribus selvicolas lo que in- 
clusive es insinuado por las descripciones de Salinas de Loyola, quien ingresa a 
territorios Benorina, Pariache y. Cocarna en 15 57 y narra: "En todas estas pro- 
vincias se adornan 10s naturales dellas de joyas de oro y plata, traidas de 

otras partes porque en la propia tierra no tienen disposici6n de que tenga me- 
tales". (Jimenez de la Espada, 1885: 203). Pedro Cieza nos lo dice m b  cla- 
ramente: "Estos Andes, adonde 10s Incas tuvieron aposentos y casas princi- 
pales, en parte fueron muy poblados" (Cieza, op. cit., p. 264) e incluso se 
"gobernaban con leyes y costumbres de 10s Incas" (Idem, p. 263),lo cud  nos 
insinua incluso un cierto sometimiento vista la aceptacibn de 10s criterios 
normativos incaicos. 

Articulos de indudable origen amazonico cuyo uso se difundi6 entre 
10s andinos y viceversa, como.el caso del maiz entre 10s selviticos pre-andi- 
nos aun hoy manifiestan la innegable vinculaci6n. 

En este sentido, tenemos que un grupo, como el andino, con un siste- 
ma de control vertical de pisos ecol6gicos se relaciona con grupos hegemhi- 
cos de la floresta que sostiene un sistema horizontal de control de sistemas 
ambientales-perif&icos, con temtorios Ctnicos bien establecidos y con un 
flujo de productos a largo alcance. 

La constituci6n interna de 10s grupos que habitan el Urubamba o sus 
afluentes y zonas interfluviales nos permite aproximarnos a una interpreta- 
cion sobre las permanentes alianzas matrirnoniales inte+tnicas, que se han 
producido en la regibn, bajo un criterio de complemento que plantea la 
necesidad del control de la mayor cantidad y variedad de especies en una 
m6xima extension territorial. Veremos mis adelante que la mayor parte de 
10s grupos que han habitado la region de nuestro estudio se dividen en seccio- 



nes que intercambian mujeres, per0 que cada una d e  estas secciones tiene pa- 
ra las otras una importancia mayor o menor segim la cantidad de recursos 
que controla en su lugar de ubicacion. Cuando dentro de la misma etnia se 
consigue un equilibrio dado por la abundancia de recursos, como en el caso 
de 10s Piro del Urubamba, el numero de matrimonios inter-dtnicos es reduci- 
do. Pero cuando existe la necesidad de productos que se encuentran en zo- 

nas que no pertenecen a1 territorio ktnico, se produce una doble conducta 

de hostilidad y alianza frente a 10s grupos que ocupan ese lugar, hasta que no 
se logra un equilibrio o un sometimiento de la mas dCbil frente a la mis  fuer- 
te. El primer tipo parece reflejar la relacion establecida entre Piros y Campas, 
sobre todo en zonas de frontera entre ambas etnias, mientras que la relacion 
entre Piros y Machigiiengas parece que estaba resuelta por la manifiesta supe- 
rioridad de 10s primeros frente a 10s segundos en el valle de Urubamba, no asi 
en otras regiones expresada en la casi nula existencia de matrimonios entre 
ambas etnias en esa area, hasta el period0 posterior a1 caucho y a1 parecer, 
por cuestiones demograficas criticas. 

El carhcter complementario del que hablhbamos mis  arriba se basa, en 
el caso especifico de Piros y Campas, en el control que 10s primeros tenian 
del rio principal que comunicaba con 10s andinos y por el que 10s segundos 
ten fan del Cerro de la Sal, punto de intercambio y conflicto de gran cantidad 

de etnias de la Arnazonia y por la enorme presencia o control de rios tan irn- 
portantes como el Apudmac, Tambo y afluentes, asi como extensas zonas 

interfluviales. Grupos de cabeceras de n o  se ligaban con grupos de rio grande 
o de zonas interfluviales tejiendo asi una red de  alianzas que les permitia el 
acceso a recursos que no se encontraban en su territorio, dando asf la posibi- 
lidad de extender su presencia, a travCs de 10s objetos por ellos introducidos, 
a1 circuit0 regional de intercambios, que 10s Piros controlaban en ese eje. 
Cuando la ubicacion era muy cercana a grupos diferentes per0 con afinidad 
lingiiistica, como en este caso, se produce una intensidad mayor en el con- 
f l i c t ~  que si se tratara de grupos de una misma etnia, per0 como lo demues- 
tran las genealogias recogidas por nosotros y por investigadores anteriores, 
estos conflictos eran resueltos a travks de alianzas matrimoniales que articu- 
laban grupos de cabeceras con grupos de rio principal u otros ecotonos re- 
queridos,por la riqueza o variedad de sus recursos. 

Esta dinamica de acercamiento y rivalidades, predominancias y some- 
tiniientos en ciertas regiones, tratamientos corteses y sutiles en zonas fronte- 
rizas, manifiestan una pugna por la posesi6n de zonas claves, de ejes de co- 
municacion permanente y fluida como el Urubamba, Ucayali, Tambo y otros 
rios principales, que explican la jerarquizacion de determinados puntos estra- 
tCgicos de paso y la elaboracion de conductas especificas segun el lugar don- 
de se contacta con otros grupos vecinos. Esta necesidad se manifiesta tam- 



biCn en 10s sistemas cognitivos y en formalizaciones rituales. 

Dejaremos por el momcnto la observation dc las estrategias nativas 
para analizar la vision dc 10s otros actorcs sociales clue han influido en la mar- 
cha y el destino de la region que ahora dcscribimos. 

1. REFERENCIAS SOBRE LA HISTORIA PRE-COLOMBINA 

Es probable que durante la Cpoca pre-hispinica 10s grupos etnicos dei 
Bajo Urubamba establecieran sus reiaciones tal como las describen 10s prime- 
ros misioneros a principios del siglo XVII. 

La zona del Bajo Urubamba y cl Alto Ucayali tiene importancia por 

varios factores: 

Por un lado se trata dc una zona limitc cntre la Selva Alta -represen- 
tada yor las ultimas estribacioncs de la cordillera dc Vilcabamba- y la Selva 
Baja en el inicio del Ucayali. 

En segundo lugar se trata de  una zona frontera entrc grupos reprcsen- 
tantes de dos grandes familias lingiiisticas dc la Amazonia y tradicionales ad- 
versarios: 10s Pano y 10s Arawaca. 

Y, por ultimo, se presenta colno la zona mas importantc para el co- 
mercio inter-regional, principalmente con cl Cuzco y el llano amazonico. 

Estos tres factores dieron a la zona que nos interesa caracteristicas es- 
peciales que influyeron, sin duda, en una mayor definition de las relaciones 
inter-ktnicas. 

Dentro de este marco, fueron 10s Piro quienes hegemonizaron la prin- 

cipal via de acceso a1 Cuzco adem6s de ser fuente permanente de recursos 
proteicos: el rio Urubamba. Los Machigiienga se remitieron a 10s afluentes 
principales y zonas interfluviales y en Cpocas tardias se asentaron entre el 

Pongo de Mainique y Paquiria (a1 norte de este Pongo) ante el repliegue obli- 
gad0 por la colonizacion desde Cuzco. Fueron un extension y nexo perma- 
nente con 10s carnpas del Tambo y, a travCs de ellos, con el Cerro de la Sal. 
Las relaciones con sus vecinos Piro fueron, a1 igual que con 10s Campa, de 

alianza y de guerra. Efectivamente, estos idtimos fueron permanentemente 
hostilizados y eventualmente capturados para fortale~er demogrifica y cultu- 
ralmente a1 grupo Piro. 

Sin embargo hubo una n1i:rnza tacita para hacer frente a 10s intentos 



de avance de  10s grupos Pano en la region (Amich: 102-103). Hacia estos 
dltirnos n o  hubo ninguna consideracion y. cuando fue posible. fueron elimi- 
nados o esclavizados a diferencia del sistema de asimilacion compulsiva que 
10s Piro efectuaban entre sus vecinos 10s Arawaca. 

En lo referente a1 Alto Ucayali. tenemos una situacion similar. Los 
ShipiboConibo hegemonizaron el rio principal, fuente de recursos protei- 
cos y ancho camino hacia el comercio intra-regional. Igualmente sometieron 
a sus vecinos Pano a un tutelaje obligado y ejercieron asiniismo la asimilacion 

compulsiva de  amahuacas y yaminahuas para "poblar y gobemar". 

Los grupos Pano y. principalmente. 10s Shipibo fueron posecdores de 
una solida cultura siendo destacados alfareros, buenos tejedores y efectivos 
curanderos. Los Piro, por su lado, fueron basicanlente comerciantes, nave- 
gantes insuperables y guerreros temibles. 

Las ventajas mas notables de 10s Campa y Machiguenga de esa zona 
eran, por un lado, su numero crecido, su ferocidad y habilidad para la lucha 
en tierra firme y su gran conocimiento de 10s recursos horticolas y niedici- 
nales de su medio-ambiente. 

Entre 10s Pano, 10s Yaminahua y Amahuaca resultaban grupos alta- 
rnente inestables y, probablemente. se trataban de avanzadas aim no estable- 
cidas definitivamente en la zona y de caracteristicas muy moviles tanto geo- 
grafica conlo socialmente, lo cual explicaria la confron tacion entre ambos 
grupos dentro de este espectro geopolitico (Townsley, 1986). 

Observando esta marcada distribucion espacial podemos afinnar que. 
por un lado 10s Pano controlaban el comercio interno de la zona, mientras 
que 10s Arawaca hicieron lo propio con el conlercio externo con 10s Andes. 

Habia un rnovimiento pendular que oscilaba entre el comercio fran- 

co con 10s andinos y el comercio compulsive a travCs de la guerra (rapto de 

enemigos =. asimilaci6n = pacificacion). 

Este es, gruesamente, el esquema de las relaciones inter-Ctnicas en la 
region del Bajo Urubamba, Alto Ucayali y Bajo Tambo. Sin embargo existen 

detalles que pueden servir para aclarar algunos aspectos. 

Por un lado tenemos grandes grupos homogheos dentro de la fami- 
lia Arawaca cuya diferenciacibn consiste basicamente en su ubicacion geogrh- 
fica (Machiguenga- Ashininca- Cugapakori-kakinte- Nomatsiguenga- Cam- 
pa Pajonalino- etc.) y entre 10s Piro (Etene, Koshishinari, etc.) que c,onstituye- 



ron unidadcs basadas en la familia cxtensa, control de un territorio particular 

y con caracteristicas funclamentalnicnte endogamicas. Es intercsante, a1 res- 

p e c t ~ ,  observar clue las unioncs matrinioniales entre distintos grupos no eran 

frccucntes y, sin cmbargo, existia la asirnilacion de campas y machiguengas 

luego de un largo proceso dc acultnracion." 

Existen indicios de una incipiente especializacion que se ve inclusive 
expresada en 10s mitos de cada grupo. 

El grupo Etene (gente sachavaca) ligado, por su origen mitico, a la 

tierra y a cuyo animal totemico se Ic atribuye el descubrimiento de  la yuca, 
se ubic6 en las zonas inter-fluviales del Bajo Urubaniba y Bajo Tambo, te- 

nicndo como actividad principal las relaciones comcrciales con 10s Campa 

provcnientcs dcl Ccrro de la Sal bajo la modalidad del "intcrcanibio silencio- 

so". Ellos fileron quienes se establccicron en las areas bajas. 

El grupo Koshishinari, por su lado, era descendiente mitico de las 

aves a quienes se lc atribuia cl descubrimicnto del filego. 

Ellos fueron 10s encargados dc las vinculacioncs directas con 10s andi- 

nos y, por endc, de las relaciones con las alturas. 

Vemos entonces en un esquema que: 

Paj aro 

(ETENE)  
Bajo-tierra-sal 

agricultura-recursos 

provenientes de "se- 

mejantes" y de alia- 

dos. 

(KOSHISHINAKI) 

Alto-cielo-fuego 

Comercio-cultura. Tecnologia 

proveniente de allende el Pon- 
go de Mainique. 

(*) El modelo de articulaci6n entre 10s tres grupos me objeto de la Ponencia presenta- 
da por el autor en el "ler.  Congreso de Investigadores en Antropologia" efectuado 
en Noviembre de 1985 dentro del Seminario de Selva, que seri publicada proxima- 
mente. 



2. COiVQ UISTA Y COL OA'IA 

El primer efecto de  la conquista sobre la zona de piedemonte amazo- 
nico que nos interesa (Alto Urubarnba) es un inmediato repliegue de  10s nati- 
vos por la presion de 10s vencidos andinos sobre zonas fronterizas del Antisu- 
yo. La resistencia de Manco 11, Tdpac Amaru y Sayri Tdpac convierten esta 
zona en "frontera de  guerra" r renard-Casevitz, 198 1 : 122-1 24). 

Porteriormente se efectuan 10s primeros ingresos misioneros dandose 
mucha irnportancia a la construction de carninos de penetracion (Ricter y 
Biedma 1686) y la ubicacion de  medios econornicos para subvencionar las 
en tradas: 

"El Cerro de la Sal, Padre Nuestro Reverendisirno, es un sitio quc dis- 
ta de Chanchanlayo o Quimiri (conversion que fue y se entra por Ta- 
rama) tres o cuatro dias. A dicho sitio acuden (10s indios) a sacar sal 
que llevan por el d o  en muy grandes bolsas, mucha gente de  la tierra 
adentro, y de que se sustentan tambien esta nacion de  10s Campas 
que, aunque vive esparcida y dilatada, es copiosa de almas. Si su Ma- 
jestad tornara posesion de dicho sitio que yo le he hallado medio, o 
fonna para que, sin gasto de su Majestad antes con interks y aumento 
de la hacienda real. . ." (Biedma, dic. 1685- Cartas holografas). 

En 1684 se produce una epidernia de viruela lo cual pone mas reacios 
a 10s nativos respecto a1 contact0 con 10s blancos. Entre 1686 y 1687 se efec- 
tuan las entradas del Padre Biedrna con soldados y remeros Conibo lo cual 
hace que 10s Piros 10s exterminen en el Bajo Tambo. Esto W i m o  sumado 

a la rebelion de  Juan Santos Atahualpa en 1742 hace que las entradas a1 Uca- 
yali se vean truncadas hasta 18 15 con la fundacion de Santa Rosa de  10s Pi- 
ros o Lima Rosa. 

El intento de conquista por parte de 10s rnisioneros basado en el mo- 
delo de la reduccion intentaba principalmente: 

La modificacion de  10s patrones de asentamiento disperso en asenta- 
miento nucleados. 

La introducci6n de  productos agricolas permanentes e intensivos con 
el fin de  provocar excedentcs comercializables. 

La irnplantaci6n del sistema de caciques y varayocs que asegurara la 

existencia de una capa superior entre 10s nativos y que oficiaria de in- 
termedio entre 10s espafioles y 10s indigenas. 



Veamos a ese proposito la description del padre Fritz: 

"Para empezar la conversion de alguna tribu, el unico ~nedio posible 
es este: se prepara una tropa de indios cristianos, a 10s cuales se jun- 
tan, si 10s hay, algunos soldados espalioles, 10s cuales por una parte 
defienden a 10s cristianos, y por otra les inipiden cometer atrocida- 
des. A1 encontrar a 10s salvajes se les rodea y se les lleva a la presencia 
del Padre. Les dice el niisionero sus buenas intenciones, les da algu- 
nos regalitos como hachas, y les invita a vivir en 10s pueblos" (Fritz.. 
en Garcia, 1942). 

Por otro lado, el rol del cacique andino era netamente el de un redis- 
tribuidor, mientras que el shamdn amazonico aseguraba la circulaci6n de bie- 
nes a1 interior del grupo o clan. El cacique andino centralizaba 10s productos 
para devolverlos posteriormente. El shamdn amazonico aseguraba la perma- 
nencia y legitirnidad de las normas de distribution o circulacion horizontal. 
En este segundo caso la unica acumulacion posible esta dada por el prestigio 
de la preservation de las normas y que se manifiesta claramente en a1 hipoga- 

mia dentro del sistema de matrimonios alternados del sistema tradicional de 
parentesco Piro. 

Es interesante observar, que durante el periodo colonial se continuo 
realizando en todo momento el comercio entre las Ctnias perifCricas y 10s 
grupos andinos fronterizos. La legislacion colonial impedia el ingreso de 

aquellos que no fuesen misioneros lo cua1,de alguna fornia, protegio ~nejor el 
sistema tradicional que la posterior legislacion del Peru independiente. 

Los productos del intercambio inter-tribal fueron aquellos traidos 
por 10s misioneros (hachas-herramientas). Por ello fueron obviamente codi- 
ciados por 10s nativos. Es interesante anotar que, tanto en la Cpoca pre-hispa- 
nica como durante el periodo de la Colonia, 10s productos que ingresaban a 
la selva eran de caracter tecnologico, mientras, 10s que salian, eran recursos 
naturales. 

LoS primeros aflos de la Independencia no afectaron las relaciones en- 

tre nativos Y de Cstos con 10s Andes puesto que la expulsion de 10s misione- 
ros espaiioles y la clausura del Convento de Ocopa (1 824) favorecio en todo 

caso el mantenirniento de las relaciones interktnicas. En 1836, el Presidente 

Orbegoso reabre Ocopa y se reinicia con mayor Cnfasis la labor de reducir in- 
fieles, teniendo como principal promotor a1 padre Plaza, quien organiza las 
expediciones para recuperar las posiciones perdidas en la Selva Central. 

21 



Hay que  acotar que en 1833 Castilla dicto una ley en cuyo t e s to  se 

Ice: "Que la Sacion ticne el deber de  protcgcr la civilization clc 10s salvajeh 
existentes en sus montalias. d c  lnejorar sit sucrtc y de  atraerlos a la sociedacl 

por  10s medios dc suavidad y convenicnciu" (Amich 1975: 522-23). 

Par3 1845. el mismo Castilla provec d e  fondos a Ocopa para la apcr- 

tura de  caminos que promucvan la colonization. 1-3 intcresante selialar en 

csta Icy que:  "Todos 10s indigenas pobludorcs son duelios con plcno y abso- 

lute dominio de 10s tcrrcnos clue cultivarcn: cs estcnsiva csta gracia a todos 
10s ciudadanos del Peru que se dedicaren a poblar y cultivar" (Amich 1975:  

532). 

Es en  1854 cuando nuevanlente el gobierno del presidente Castilla fa- 

vorece la inmigacion extranjera, el libre coniercio y navegacion por  10s rios 

de la ~ m a z o ~ i . i a  que, para el caso del Urubamba, signific6 el ingreso masivo 

de  brasileros, espalioles, italianos. austriacos, alemanes, ingleses y chinos 

que ya para 1884 poblaban el Alto Ucayali y Urubamba (Samanez Ocarnpo 
[1884], 1980).  Este fue el primer contacto masivo de 10s nativos con comer- 
ciantes que 10s enganchaban para la explotacion de "cascarilla, canela, jebe, 

calia de az i~car  y, sobre todo, pescado salado" (Sandi [1865], en Gade 1972: 
215). 

Carlos I:ry. para 1886. clccia clue "el caucho y el pescaclo salatlo lian 
formado el comcrcio cn la ~nontal ia  y sc lian convertido en un gran agcntc 

colonizaclor". El mismo autor  clcscribia a 10s Campa co111o "meclrosos y tie- 
ncn ruclimentos d c  comcrcio" y a 10s I'iro como "liberalcs, valientcs, y fanfa- 

rroncs sol. los juclios iIcI Urubanib;~. (;astan cn profusion lo quc posecn y pi- 

den cognac. ccrvcza y vino. que lo conlpran con cauclio y cera". 

I'or otro lado. tcstimonios dc  la kpoca confirnian clue: "Despuds dc 
la Inclcpendcncia sc logro csforzada~ncntc cstablcccr algi~nas hacienelas en 
tierras otorgadas por el gobicrno pcruano co111o una forma dc  pago a la dcu- 

nuen- da. Estas I ~ u c i c ~ ~ r ~ I u ~  dc Ji.oilt~>i.u pcnetraron en el territorio d c  10s Machi, 
gas y. por primera vcz. sc cstablecio 1111 alnplio cailtcrcto coil 10s Cl~lrirclros 

de csa region. El Condc de Sartigucs. quc viajo por esa partc dc  la zona dc 

contacto en 1834. obscrv6 quc 10s Iiacenclaclos ohsc~qrriabcri~ vacas. ccrdos y 

aves para asegurarse buenas relaciones con 10s Machiguengas" (Lavcnclais. 

185 1 : 1029). Y este que  dice: "El interes de 10s andinos por la montafia del 
Urubamba aumento considerablemente hacia fines del siglo pasado cuando la 

i/liiiiu ('1 C U I I C I I O  cobi.uro11 ~ ~ r l o r  cir c.1 iilcrctrtlo ~i~irtidiul. La biisqueda frcnt- 



tica de  estos productos provenientes de arboles silvestres trajo como conse- 
cucncia una altu tasa &J ~rzortalidud erltre 10s Muchiguengus, adeirlds de st1 

dcspluzur~ierl to  territoriul. Entre 1850 ?; 189 0. la q uina (cascarilla), del arb01 
chinchona, fue objeto de una irrzplacuble esplotacio~z ul stir de Porzgo" (Cas- 

tclnau 1853). 

Finalmente, y en referencia a la region mas a1 sur: "Algurtos estuble- 

ciwientos -Koribeni, Rosuli11u, Chul~uures- sirvierorl como centro de reco- 

leccion de corteza. Con anterioridad a 1895 se realizaban en Rosulitla ferias 

~~cribdicus de quinir~u" (Fernandez 1952: 18). 

EL A UGE DEL CA UCIIO 

Durante el auge de la explotacion cauchera (1 880-19 lo),  este pro- 

ducto se obtenia de 10s arboles silvestres en el valle del Urubarnba. El jebe fi- 
no (Hevea Brasiliensis). era cxplotado a1 nortc dcl Pongo de Mainique, y el 
caucho considerado inferior (Castilloa elastics), venia del sur del Pongo de 
Mainique. 

Esta actividad significo la ruptura mas radical de 10s metodos tradi- 
cionales de convivencia de 10s nativos de la region. Los camparnentos multi- 
etnicos, ademhs de su caracter evidentemente genocida, significaban la coha- 

bitacibn forzada de multiples einias recelosas entre si, las cuales a1 verse diez- 
madas optaron por mixturarse con quienes estaban compartiendo condicio- 
nes de vida y objetivos similares. 

El sistema economico fue el que habia sido incipientemente ktrodu- 
cido por 10s comerciantes en 1860 pero, llevado a su limite extremo: el en- 
ganche y la habilitation derivaron en esclavitud, venta de seres humanos, co- 
rrerias, masacres y exterminio. 

En estc pcriodo, nuevanlente, 10s Piro se constituyeron en 10s comer- 

ciantes e inten~lediarios mas astutos. Durante este pcriodo las correrias tradi- 
cionales que efectuaban 10s Piro y 10s Conibo se transformaron en correrias 
para ventas de esclavos a 10s caucheros. 

El caucho no permiti6,por ello, una buena reproduccion biologica de 
10s grupos sino, por el contrario, una retraccion y dispersion de 10s sobrevi- 
vientes. (Wise 1988: 842). En este periodo se iran forjando 10s grupos que 
actualmente constituyen la base del parentesco Piro (Roman, 1985). 



Para el caso d e  10s Campa y Machiguenga del Urubarnba la situation 

fuc diferente puesto que  ellos constituyeron la principal fuerza de trabajo cle 

10s caucheros: 

"La penetration d e  buscadores de  caucho y agricultores diezmo la 

poblacion indigcna d e  la selva. creando condiciones socialcs propi- 

cias para la difusion dc  cnfernxdadcs mortales. Los dos principales 
ascsinos entrc 10s Ch~lnchos  fueron la malaria y la viruela. Hasta la 
dkcada de  1880 se I~abian  rcgistrado cuatro grandcs epidemias de  
malaria. El illtimo y m i s  serio brote de  malaria en el vallc del Uru- 
bamba durb  d c  1932 a 1936 y oclrsiono una seria mortalidad y un 

grave retroccso dc  toda actividad I~urnana cn la zona dc  contacto" 
(Gade, 1972: 2 17). 

En  o t ro  pasaje. el mismo autor  nos dice: 

"Otros Machigiicngas rcsisticron a 10s intrusos forlincos agrupintlo- 

sc alrcdedor d c  I..iclcl Pcrcira. SLI mestizo patriarca y protector. que 
k g 6  a controlar algiinas partes dcl rio, cstablccicncio alli sit feudo. 

Airn hoy en rl i ;~.  a1 sur  dcl Pongo, sus hijos cjcrccn intlucncia. La es- 
cascz clc inciios sclvicolas para la recolcccion clcl cauclio, fuc compen- 

sada Ilcvando a la sclva scrranos sobrc toilo clcspuds de 1900. c i ~ a n ~ l o  

se abrio una trocha de acemilas de 130 km. entre Rosalina y el Bajo 
Urubamba" (Gade, 1972: 21 7). 

Otros testigos comprobaron que: 

"En esta forma devastaron integramente muchos establecimientos 
naiivos a lo largo del Urubamba" (Farabee, 1922: 1 ), y "Para escapar 

d e  los buscadores clc caucho. 10s muchos Machigucngas abantlonuron 
el valle principal durantc csta Cpoca y se rcfugiaron cn las colinas al- 
tas o en vallcs latcralcs aisludos" (Bingham, 119141: en Gadc 1972). 

Hay que  mencionar quc. dumntc la dpoca dcl caucho, se intcnto unrt 

nueva conquista cspiritual de 10s nativos del U r u b m b a  por 10s franciscanos 
del Colegio de Moqucgua y Cuzco. Este intento, sin embargo, file aun m i s  
dcsastroso que  el anterior dcbido al rcchazo tanto d e  10s nativos como de 10s 

patrones cauchcros. 

Mientras esto sucedia en la ~ m a z o n i a  del Sur, en el resto del pais se 

producia, luego de  la guerra con Chile, el ingreso masivo de  capitales mono- 

policos britdnicos a travCs de  bancos de sociedades anonimas dedicadas a la 

explotacion agrominera y del inicio de  la explotacion petrolera en el norte 



costelio del pais. 

Se da entonces el auge de la presencia britanica que modifica sustan- 
cialmente la forma en que se habian expresado hasta el momento 10s capitales 

cxtranjeros y cstos comienzan a intcrvenir dircctamcntc en 10s aspectos ex- 
tractivos y comcrciales, y no ya a travCs del control del mercado internacio- 
nal d c  productos o el financiamiento del Estado. 

Estos enclaves, dcsdc el origcn mismo dc la intensiva actividad extrac- 
tiva tlcl Pcrii, irnpidicron la crcacion dc  un sistema interno de acumiilaci6n 

(Quijano 1978: 28). 

LAS HACIEf\IDAS RlBI*IRE&'AS POSTERIORES AL CA UCHO 

La Cpoca posterior a1 caucllo marca la aparicion dc fundos y hacien- 
das cn la zona del Bajo Urubamba y Alto Ucayali debido principalmentc a 

dos factores: 

- la cnonne despoblacion nativa y, por lo tanto, mayor disponibilidad 
tle tierras. 

-la conccntracion dc 10s nativos restantes en campamentos caucheros 
en condiciones dc servilismo. 

A partir de 1920 comenzaron a aparecer fundos de explotacion del 
barbasco, calia de azucar y algodon en la zona del Urubamba, a presentarse 
nladereros y comerciantes provenientes de Iquitos y Nauta, igualrnente deso- 
cupados despuCs del caucho. Empezaron a surgir pueblos mestizos entre Iqui- 
tos, el Bajo Urubamba y el Alto Ucayali (Atalaya, Bolognesi y Masisea hacia 
1925). 

Las condiciones para el nativo fueron basicamente las mismas per0 se 
comenzaron a dar sublevaciones dentro de las haciendas y la fuga de nativos 
a1 interior 193540  (Ver anexo: resumen de historia de vida). Sin embargo, el 
sistema de hacienda permiti6 un aumento poblacional aunque todavia marca- 
d o  por la convivencia multiCtnica. Este les permitia vivir cerca del patr6n y 

poder formar una familia. En un articulo anterior deciamos que: 

"Todos aqucllos factores quc se habian ido gcstando durante el de- 

sorden producido en 10s treinta aiios de auge del caucho cncontra- 

ron relativa calnia para plasmar una niicva condt~cta cntrc 10s nativos. 
Indudablcmcnte, surgian dc un periocio quc pudo dctcnninar sit dc- 
saparicion y csta cxpcricncia reorient6 10s critcrios basicos dc su anti- 
gua relacion producicndo sistemas mas cohcsionados y mcnos criti- 
cos entrc si, aunque mas reacios a1 contacto con cl resto de la Na- 



cion" (Roman 1983 : 108). 

La hacienda, a diferencia del caucho, no  fue un  fenonieno que  abar- 
co  todos  10s aspectos d e  la vida en el Urubamba. Su accion fue limitada a la 
reproduccion del sistenla d e  las haciendas serranas. Tuvo como objetivo la 
produccion y no la extraccion que  habia caracterizado hasta el moniento 

toda actividad en el bosque tropical. Sin embargo, 10s nativos cstaban fucr- 
teniente impactados por la experiencia anterior, lo cual debilito 10s lazos d e  

dependencia hacia el hacendado. 

Otro  factor que indudablemente influyo fue la comprobacion, por 
primera vez en la zona, d e  la inoperancia del sistema d e  explotacion intensi- 
va d e  la tierra y del monocultivo. 

TERCERA OLEADA MISIOIVERA. LA MADERA Y EL ESTADO 

En 1947 se funda la Mision Dominica dc El Rosario del Sepahua. SLI 
priniera accion fue la de fonnar un horfelinato para 10s hijos de 10s nativos 

que  se encontraban trabajando cn las haciendas. Posteriom~cntc se creo un 
internado. A raiz dc cllo. y debido a1 trato protcctor de cstos misioneros in- 
fluenciados por la corriente indigenista, sc fucron ifglutinando una gran canti- 

dad d e  nativos que veian en la nueva Mision una fomia de liberarse de  las 

deudas contraidas con 10s haccndados. Sin embargo la opcion quc plantco la 
Mision fue, desde un principio, cxtractiva y comcrcial. Hubo un aporte masi- 

vo d c  herramientas y mcrcancias, la introduccion de la moneda, y la rcorien- 
tacion del trabajo comunal hacia la produccion dc cxccdentcs comercializa- 

bles. Esto hizo que 10s nativos de la zona se convirticran en una posibilidad 
cconomica para 10s comerciantcs de  Atalaya y Pucallpa. En 1950. un grupo 

d e  cstos comerciantcs sc instalan en 1111 barrio cercano a la dcscmbocadura - 
del rio Scpahua y comienzan a crccer vertiginosamcntc con sus tiendas dc 
abarrotes y cantinas l m t a  lograr una poblacion similar a la de 10s nativos. 

Posterionnente, en 1960, sube el precio de las maderas y se da inicio a la cs -  

traccion masiva de  estc p r o d ~ ~ c t o  en rios y quebradas dc la region aunientan- 

d o  considerablcmente la poblacion con nuevos trabajadores de  madera y ser- 

vicios divcrsos para esta actividad. Madereros de Iquitos y Pucallpa que ha- 

bian instalado pequeiios aserraderos habilitan a los conierciantes de  Atalaya 

y Scpahua con el fin de  obtener la madera dcl bosque. Los comerciantes de 

Sepahua a su vez enganchan a 10s nativos para que oficien dc  trocheros y ma- 

teadores. Es asi como se produce esta cadcna de  habilitation y sub-liabilita- 

cion que  aun sc mantiene. A1 producirse cstc fcnomeno. la Mision comenzo 

a despoblarse debido a1 trabajo prolongado de 10s nativos en el monte. Es en- 

tonces que  deciden fonnar un aserradero misional quc organice y orientc la 
atcncion de 10s nativos nucvamente hacia la Mision. A partir de  ese momento 



sc ira captando a 10s nativos i traves de  10s servicios que se ofrecen en  la  Mi- 

sion. 

Ya en 1954 la Mision liabia solicitado tierra para 10s nativos con el 
fin dc organizar tcrritorialmcnte el pucsto dc la Mision. Es recikn en  1974 
quc comienza la titulacion clc tierras. Se produce entonccs la reubicacion d e  

10s grupos nativos en lus margcncs de 10s rios y organizados en sectores loca- 

les de linajes. Con ello cmpicza la sedcntarizacion definitiva de 10s nativos y 

la aparicion dc peq~~er ios  poblados ribereiios. 

EL ESTADO Y EL INSTITUTO LINGUISTIC0 DE VERANO 

I.'\ Estado liacc su aparicion. aunquc de tnanera muy indirecta. a tra- 

vds de las cscuelas bilingiies del Institute Lingiiistico de Vcrano. Esta organi- 

zacion cvangelista ingrcsa a la zona dcl Urubamba hacia 1952 con el proposi- 

to dc traducir la Biblia a 10s iciiomas aborigcncs. Paralelamente. va efectuan- 

d o  una labor "civilizadora" con la crcacion de postas mkdicas. escuelas bilin- 

giics. ascrraderos. tiendas comunalcs y otros servicios abastecidos dcsde su se- 
clc en Yarinacoclia-Piicallpa. A travds dc cllos cl Estacio comienza a hacerse 
prcscnte y 10s nativos van integrinclose a d l  como profcsorcs. sanitarios, tra- 

d ~ ~ c t o r c s  y convirticndosc cn asalariados. a travks clcl convenio f innado por  

el ILV y el Estado. (R.S. No. 909-Nov. 1952). 

El sistcma ~~ t i l i zado  por cstos niisioneros bilingiies en la region dcl 
Urubamba abarca. a difcrencia de  10s dominicos. una mayor extension terri- 

torial y poblacional. Su sistema es itinerantc y rcsponclc a la oricntacion pro- 
t e s t a n t ~  dc  sus micmbros. Esto liacc quc,  CII vcz de ccntralizar 10s servicios y ,  

por enclc, la poblacion en un solo lugar siguicndo cl lnodelo recluccionista, 

cllos instalen scrvicios tle menor cnvergaclura pero muclio m i s  diversificados 

y cicpcnclientcs de centros urbanos como Pucallpa, Iquitos, ('usco y Lima. 

Durante 10s aiios 70, liacc sit aparicion el SINAMOS con la finalidad 

tic organizar las Ligas Agrarias de  Production. Sc fonna  entonccs la liga Juan 

Santos Atahualpa clue coniprcndc tanto las coni~iniciades Macliiguengas co- 

m o  las comunidadcs Piro cle la zona. Es entonccs quc el ILV dona un  barco 

de mcdiano tonclaje para la coniercializacion cle procluctos clc la zona hacia 

Pucallpa y viccversa. Igualmcnte el Banco Agrario comienza a abrir prksta- 
mos para las Con~uniclacles Kativas. Sin cnibargo, en ambos casos, 10s intcn- 

tos seran un  fracas0 debido, en el primer caso, a la sobre estima de  la produc- 

ci6n en cuanto a volumen y frecuencia y,  en el segundo, a la mala distribu- 

cion de 10s recursos. 

Durantc csta misma dpoca. cl I s tado pretcncle racionalizar mcjor 10s 



recurjos d e  la Sc lw y sc comicnzan a efectuar cstudios exhaustivos sobrc rc- 
cursos maderables, niineros y de fauna bajo la conduccion d e  la ONERN 

(Oficina Nacional de Evaluation d e  Recursos Naturales). Esto da  conlo resul- 

tad0  la creacion dc parques y reservas naturales con el fin de  prcservar y re- 
producir las cspecics en peligro de  extincion. 

EL PETROLEO 

En 1972 sc instala, en el poblado d e  Sepahua (antiguo campamento 
cauchero y actual sedc dc  la Mision Dominica dcl Bajo Urubamba), la petro- 

lera francesa Total. Su sistema de  trabajo incluye la ocupacion masiva d e  10s 
nativos d e  la region quienes pronto abandonan sus cultivos para ir a trabajar 

como peones y trocheros a1 bosquc. Nuevaniente se produce un despobla- 
nliento de  las comunidades nativas. un ingreso niasivo de moneda y mercan- 

cias y el creciniiento poblacional d e  10s comerciantes y trabajadores eventua- 

les del Sepahua. 

Aunienta considerablenicnte el indice dcl alcoholismo entre 10s nati- 

vos y sc produce la prostitucion d e  las niujcrcs nativas. La Mision se presenta 
nuevanicnte como protcctora d e  10s nativos aunque su temor radica en que- 
darse sin mano de  obra necesaria para la construccion de aulas, postas mCdi- 

cas y todos aquellos servicios que  rcquicren de gran cantidad de  trabajadores 
permanen tes. 

La Total,  sin embargo, efectua la ctapa de prospeccion y. a1 encon- 

t rar  gas y petroleo de baja calidad, decide cancelar sus actividadcs por no  ser 

conipctitivas con 10s recidn descubiertos pozos del Norte d e  la Amazonia 

(Pavayacu y Capirona). Otro  factor negativo en la conducta dc  esta petrole- 
ra fue la contamination ambiental y la destruccion del cquilibrio ecologico, 

asi como la aparicion de enferniedades vcnereas debido a la falta d e  higiene 

y de proteccion sanitaria frente a las prostitutas venidas de fuera. -- 

Debido a las dificultades de  comunicacion, la petrolera Total intento 

adquirir la mayor cantidad d e  productos comestibles en la niisma zona d e  
trabajo, para lo cual contrato a grupos de "mitayeros" o cazadores nativos 

para conseguir animales de  monte con que alimentarse mientras que 10s po- 
cos productos agricolas que quedaban. luego del abandon0 masivo de  10s cul- 
tivos, fucron t a n i b i h  adquiridos para alimentar a 10s trabajadores petroleros. 
Esto deterniino un detcrioro en la dicta alimcnticia d e  10s nativos y el incre- 

mcnto dc  enfern~edades tales como la tuberculosis. 

En 1982 la compaii ia petrolera anglo-holandesa Shell inicia sits acti- 

vidades d e  prospeccion en  10s mismos lotcs en 10s cuales habia trabajado la 



Total. Los m6todos utilizados, sin embargo, difieren totalmente d e  10s d e  su 
predecesora, Esta asumc la fonna  tipica de un "enclave" es decir que,  en lo 

posible, se trata de operar sin ~ttilizar ni 10s recursos naturales (salvo el pe- 

troleo, por  supucsto), ni poblacionales de la zona de trabajo. Esto ultimo se 
llcvari a cab0 solo en casos para 10s cuales 10s nativos sean indispensables 

(guias para el trazado de  las lineas y motoristas). La demanda de  productos 

a1in;enticios no  sufrira un aumento considerable puesto que esta compaiiia 

se proveera directamente desdc Lima. Esto hace que 10s precios tampoco su- 

fran una modification debido a una situation artificial y temporal. La mano 

de obra para toda la etapa d e  prospeccion vienc principalmente d e  Pucallpa 
y, cuando vence el contrato, nuevamcnte son regresados a su lugar d e  origen. 

Los campamentos base en Sepahua y Camise:. distan aproximadamentc un 

kilometro de  la poblacion nativa. El trato comercial con 10s nativos esta pro- 
hibido aunque, sin embargo, existen algunas formas subrepticias para la venta 

cle ciertos articulos tales como cigarros, repuestos para motor y con~bust ible 

en cantidades menores y que no  llegan a constituirse en 1111 trlifico generaliza- 

do. Las eventuales demandas de  mano de  obra o madera para la construccion 

de las torres de  perforacion se hacen a traves de  las misiones dominicas en el 
caso del Sepahua. Son ellas las que  proveen de  recursos contratando personal 

nativo y pagandolc un jornal que  impide la cornpetencia d e  la compaiiia. Es 

decir que, d e  esta manera, la Misi6n se ascgura la mano de  obra nativa para 

sus trabajos d e  construccion y servicios y, ademas, percibe ganancias en 10s 

productos que vende a la compaiiia. Todo trato con la Shell debe tener el 
visto bueno dc  la Mision. Este es el caso de  10s contratos, 10s viajes en 10s 

avioncs fletados por la compaiiia e, incluso, de  la atencion medica q u e  la 
compariia pudiera brindar a la poblacion nativa. 

A diferencia de  la Total, la Shell utiliza un sistema de  visitadoras que  
pasan periodicamente por chequeos mkdicos y cuyo acceso esta prohibido 

a 10s nativos. Los comerciantes locales n o  sc han visto favorecidos, tampoco,  

con la presencia d e  la conlpaiiia puesto que Csto n o  significa una mayor dis- 
ponibilidad d e  dinero de  parte de  10s nativos ni, tampoco, la presencia masi- 

va de trabajadores de  la conlpaiiia pucsto que ellos gozan de  un penniso 

quincenal que  les permite consumir en sus lugares d c  origen. Si buscamos un  

impact0 d e  la Shell probablemente encontraremos que, en Pucallpa o Atala- 

ya, kste se nlanificsta mas claranlente que  en la misma zona d e  exploracion. 

Existe sin embargo una apreciacion que  yodemos hacer en relacion 

a 10s dos procesos extractivos masivos mas importantes en la region durante 
el i~ltirno siglo. Tanto en el caso del caucho como en el petroleo actual se 

produjo una intervencion directa del  capital y tecnologias extranjeras for- 

mando "islas" en las cuales cl nativo de  la region solo participa del trabajo 

pero nunca de l  beneficio. 



En cuanto  a1 arnbito regional cabe nicncionar tatnbidn que el sistema 
de  enclave irnpidio que  las burguesias re$onales incipientes pudieran dcsarro- 

llar un  sistema d e  acumulacion que  les permitiera el salto tecnologico supe- 

rior y el desarrollo d e  industrias locales. 

Se continuo arrastrando un sistema semi-feudal d e  produccion en las 

regiones andinas limitrofes a1 Bajo Unlbamba que. en 10s periodos de  mayor 
actividad incorpoiaba temporalmente mano de  obra nativa. pero nunca Iiasta 
llegar a afectar la vida economics de  10s habitantes del  piedemonte amazoni- 

co  quienes continuan, fundamentalniente. siendo agricultores. cazadores y 

recolectores a1 margen de  la febril actividad de la Sliell. 

En la actualidad, la zona del Urubaniba esta constituida por comuni- 

dades nativas basicamente piros, campas y machiguengas con algun porcenta- 

jes de  yaminahuas y amahuacas. Cada una de estas comunidades cuenta con 
una escuela primaria bilingiie y la mayoria tiene tambidn una posta mddica 

que  depende del Hospital Amazonico. El nucleo urbano mas importantc -y 

actual capital provincial- es Atalaya. Le sigue la Mision d e  Scpaliua quc 

cuenta con 1500 habitantes aproximadamentc nativos Piro y ,  en menor gra- 
do ,  Aniahuaca y Yaminahua y, el resto, comerciantes mestizos provcnientes 

de Pucallpa y Atalaya. h o  contamos 10s 400 trabajadores que tiene la Shell 
en su campamento base porque, como ya liemos dicho antcriormentc, dstos 

se encuentran separados de la poblacion. Sepahua se constituye tambidn en 
el principal centro de demanda de  productos alimenticios debido a que. de  
la poblacion mencionada, solo un 25010 se dedica a la agricultura. Es alli 
donde 10s cornuneros de 10s asentamientos vecinos llevan a vender 10s exce- 
dentes de  su produccion agricola. Los precios son estipulados por 10s misio- 

neros. En este lugar-se encuentran tambidn -ademas d e  la escuela primaria- 
la ilnica escuela secundaria de la zona. Asiniismo cuentan con un pequeiio 
hospital con capacidad para diez enfennos intenios y un aserradero d e  nie- 

diana envergadura para el cuarteado y tableado de la madera. La mision ofi- 

cia d e  internlediaria en 10s productos requeridos por  la compaiiia Shell. En- 
tre 10s cambios mas importantes que podemos seiialar conlo product0 d e  la 

aparicion del sistenla de comercio generalizado se encuentra el liecho de  quc,  

al incorporar articulos o mercancias forineas Cstas no  ingresan a1 circuit0 tra- 

dicional de  circulacion dc  bienes porque carecen d e  significado ideologico pa- 

ra 10s nativos. Los cambios, dentro de  10s sistemas tradicionales de parentes- 

co, que  sc lian venido moldeando a partir dc la kpoca del caucho y de  la con- 

vivencia en 10s campamcntos m~~l t ie tn icos ,  viene asumiendo aotualmente una 

fonna mas definida en la cual van reconponidndose 10s grupos (mitades y 

scctorcs locales) que  perniiten una circulacion d e  bienes tradicionales a1 inte- 
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rior del grupo pero clue, a su vez, posibilitan el intercambio hacia afuera o el 
comcrcio. 

El trabajo agricola en las comunidades Machiguenga y Piro ha aumen- 

tado y se ha diversificado introducihdose nuevos productos tales como el 
arroz, el maiz, las hortalizas y, para el caso d e  las especies comerciables, 

el cacao. La crianza d e  aninialcs menores es hecha basicaniente para el co- 

mcrcio -que no  cs significative- ya que 6stos no  son consumidos dentro d e  

las comunidades. Lo misn~o  succdc con aquellos comuneros que  poseen ca- 

bezas de  ganado. La principal fuente protkica siguc siendo el pescado y 10s 

animales de  monte que aun abundan en la zona. Esta abundancia y la pre- 

sion que cjcrce la colonization en zonas cercanas conlo Satipo y Atalaya 

vicnen provocando desdc hace 10 alios aproxiniadanlente una migracion d e  
nativos campas quc vienen a compartir el territorio con aquellas comunida- 

des que  ya poseen un  titulado de  propiedad que  les garantiza la posesion d e  

sus tierras frente a la invasion de  migrantes scrranos (Roman 1983). El alc- 
jamiento de  10s ccntros d e  comercio mas importantes como Cusco, Pucallpa 

y Satipo favorecen a la Mision pucsto que, a travks dc ella, sc centraliza el 

comercio tanto dc  productos traidos por 10s misioncros como por aquellos 

quc son traidos por 10s conierciantes mestizos. Por esta razon 10s precios sc 
ciuplican y ,  cn algunos productos, llcgan a triplicarse. 

La actividad cxtractiva d e  la Shell no  ha influido cn el modo tradicio- 
nal de  produccion nativa. Por cl momento se desarrolla a1 margcn dc  las acti- 
vidades comuncs d e  la region. Es un tipico caso d c  economia d e  enclave. Hay 

que mencionar que  el unico intento productivo y no  extractivo se produjo 

cn la kpoca d e  las haciendas (1920-50) y fracasa por  su desconocimiento del 

soporte dcl ecosistema y del caricter de  10s nativos no acostumbrados ni in- 

tcresados en la produccion intensiva. 

KLSUMEIV DE IIISTORlA DL VIDA 

Ulises Diaz es un nativo Piro de  la familia de  10s Koshisl~inari que  na- 
cio en 1904 en cl rio Ucayali dondc su padre era pcon en una hacienda ribe- 

reiia productora de  algodon. Postcriorn~cnte su padre lo llevo con 61 a traba- 
jar caucho en  el rio Manu. A 10s 12 aiios. cs decir en 19 16, fue vendido a un 
espaiiol que  tenia una hacienda d e  algodon en Atalaya. Sus padres qucdaron 

trabajando con otro patron. Ulises Diaz, a1 igual que  el resto d e  10s nativos de  
esta hacienda, no  sabia leer ni contar y 10s dias  d e  trabajo 10s marcaba ha- 
ciendo un corte en la rama de  un arbol. Sin embargo la deuda contraida por  

alimentos y mantenirniento siempre aumentaba a pesar del trabajo que  hacia 
d e  sol a sol. La comida la realizaban parados y Csta consistia en yuca y plita- 

no. Los capataces utilizaban campanas para marcar 10s tienipos d e  trabajo y 



de  descanso en la noche. Los castigos fisicos eran la fornla d c  disciplina den- 
t ro  del campamento. En 19 19, cuando contaba 15 alios. lleso un ex-peon 

Campa que habia estado en Metraro. en el Perene donde habia una Mision 
Adventista y una escuela. A Ulises Diaz le impresiono sobre todo el ht.cho 
q u e  un nativo pudiese aprender a leer, escribir y contar. A la semana de cste 

suceso se fuga y se va por el rio Tambo hasta el Perene para llegar a donde 

esta el "mensajero". Ulises describe que "el gringo se asusto niucho a1 verlo 

y pregunto a 10s Campas con 10s que estaba a que tribu pcrtenecia". 

Luego ingreso a la escuela y ahi  estuvo dos aiios hasta que aprendio 

a leer y a contar. Fue en ese momento que el misionero se traslado a lquitos 
y 61 se quedo en el Perene solo y sin ningun documento de  identidad. Deci- 

dio regresar a1 Urubamba per0 en el camino. fue aprcsado por 10s "policias" 
de  su ex-patron. Fue llevaho a Ocopa donde estuvo preso durante un mes. 

El juez de  Ocopa y el prefect0 le dieron libertad y Ulises Diaz regreso a la 
Mision del Perene. Es alli que se convirtio en "juntador de gentes" y su labor 

consistia en formar pueblos y evangelizar a 10s nativos. En esta labor estuvo 

aproximadamente doce aiios hasta quc llcgo otro gnlpo de evangelizadores y 
lo llevaron a Pucallpa. En Pucallpa estuvo cinco aiios evangelizando a 10s Shi- 
pibos. En 1940 regreso a1 Urubamba y eligio la quebrada de Miaria para for- 

mar un pueblo entre sus propios paisanos. Para 1947. el pueblo tenia 500 ha- 

bitantes adultos y era la mayor conccntracion de nativos de  esa zona. 

Sin embargo, en 1949, Ulises Diaz, que estaba casado. se junta con su 

hijastra y la relacion es considerada incestuosa. A raiz de esta situacion la na- 
cion Piro se disgrega y se van fonnando 10s pueblos que actualmente se en- 

cuentran en el Urubamba. Estos son, principalmente, Bufeo Pozo, Puija, San- 

ta Clara, Huau,etc. Ulises se fue a vivir con su familia a una quebrada cerca 
de Bufeo Pozo y, a raiz de  las diferencias surgidas con el nuevo lider de la co- 

munidad promovido por el SINAMOS, se separa y se va a vivir a una qucbra- 

da alejada del pueblo dondc hasta hoy reside. 
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