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Fernando H. Roca Alcazar*

El libro de la doctora Martha Rodríguez Achung, socióloga, nos presenta un trabajo en 
el que logra mostrar el conocimiento detallado de un pueblo amazónico en sus rela-
ciones con el entorno en el que viven y también la gran flexibilidad adaptativa con 
las correspondientes respuestas culturales que desarrollan. Ello se da en contextos 
complejos, de cambios constantes, sea por presiones externas o por desafíos internos. 
No es solo el arte de la resiliencia adaptativa sino también el arte de responder con 
creatividad. Como afirmó en el prólogo de su libro: «…la producción de saberes no 
se detiene, la capacidad de resiliencia sigue vigente, la preocupación por el manejo y 
uso de sus recursos se mantiene. Para ellos, la relación con su entorno natural sigue 
siendo fundamental porque es parte de ellos mismos, bosques y cuerpos de agua son 
parte de su piel, de sus vidas» (p. xiii).

Luego de la presentación, el prólogo y la introducción, desarrollada esta última con 
mucha claridad por la autora, encontramos cuatro capítulos que nos llevan desde 
el espacio del encuentro e historia con los orígenes de un pueblo (Desplazamientos 
y encuentros: de la dispersión a la comunidad) a la descripción de la vida cotidiana 
matsigenka (Matsigenkas: una sociedad de pescadores). Seguidamente, la investiga-
dora se centra en los «territorios» de lo femenino (Recolección: diversidad de la canasta 
matsigenka y espacio de disfrute y recreación) y lo masculino (El arte de la caza: espacio 
de construcción de la masculinidad). El epílogo del libro nos abre desde los tiempos 
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actuales hacia los desafíos de un futuro de características particulares. Es el futuro 
de un pueblo amazónico con su territorio ancestral en cuyas entrañas se encuentra el 
mayor yacimiento gasífero del Perú, un pueblo que crea y desarrolla nuevos lazos y 
contactos con el estado, con su entorno, con actores nuevos que irrumpen en su his-
toria. El rigor académico aparece articulado con el reconocimiento (homenaje en 
palabras de la autora) al grupo humano con el que la investigadora compartió su vida 
durante varios años de trabajo de campo.

Me parece necesario destacar la estructura cuatripartita que la autora le ha dado 
al libro: ubica primero histórica y espacialmente al grupo humano con el que tra-
bajó y compartió durante tanto tiempo, destacando su capacidad de asociarse con 
otros grupos vecinos y al mismo tiempo la gran movilidad territoral que muestra 
«…abarcando un espacio entre varias cuencas hidrográficas, el Alto Manu al este, el 
Madre de Dios al sur, y pasando el Vilcabamba llegaron al río Ene y Apurímac al oeste 
y el río Mishagua, que desemboca en el gran Eni o Urubamba, hacia el norte» (p. 9).

Luego desarrolla una característica básica del grupo naro matsigenka, su rela-
ción con los cuerpos de agua y la pesca como elemento cultural articulador con los 
mismos. Desde las pequeñas quebradas y cochas, hasta los grandes ríos que discurren 
por el territorio. La detallada descripción de los recursos ictiológicos existentes y de la 
conservación de estos cuerpos de agua, muestran con claridad un aspecto impor-
tante de las relaciones hombre-naturaleza para el caso específico de este pueblo 
originario y cómo la importancia de conservar la «vida del agua» y de los seres que la 
habitan es fundamental para conservar la vida del mismo pueblo que se relaciona con 
ella. Las actuales contaminaciones de las cabeceras y cursos hídricos de nuestra Ama-
zonía ponen en riesgo la calidad de vida y la vida misma de estos pueblos originarios.

Los dos últimos capítulos se centran, en dos temas, recolección y caza.
En las actividades de recolección, destaca los productos comestibles de los no 

comestibles, poniendo énfasis en los primeros. Si bien es cierto que «…la recolección, 
al igual que la pesca, es una actividad realizada por todos los miembros de la familia» 
(p. 69), coincido con la autora cuando afirma que «…constituye para las mujeres 
un espacio de encuentro entre ellas, de caminatas por el bosque y recreación fami-
liar, un espacio para explayarse, para los intercambios de experiencias cotidianas entre 
pares y el disfrute de sabores diversos y frescos de los frutos del bosque» (p. 93). Más 
aún el arte femenino de recolectar contribuye muchas veces con mayores aportes a 
la canasta familiar que las de su par masculino. La «lógica compensatoria» en pala-
bras de la autora (p. 70) permite que el aporte de los productos ictiológicos, siempre 
mayor, sea complementado con estos otros del bosque, fruto de la recolección, a los 
que también se suman los de la caza y la horticultura. El «arte de recolectar» supone 
un conocimiento del ecosistema y de las interrelaciones que en él se dan. Nueva-
mente se describen con detalle las formas culturales de recolectar (escuchar el tronco, 
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no extraer árboles semilleros, identificar las distintas zonas de recolección, dejar 
que en la chacra crezcan especies no cultivadas pero útiles para el consumo o el uso 
doméstico, diferenciar entre territorios de uso comunitario con bienes comunes y los 
de uso de las chacras pertenecientes a familias, identificar la estación de lluvias como 
la de mayor peso para la recolección, la descripción de las herramientas utilizadas y 
la función básica de autoconsumo que ofrece esta práctica). Al igual que en la pesca, 
menciona y describe los principales productos recolectados del bosque y el uso cul-
tural de los mismos.

La caza la ubica en el espacio de construcción de la identidad masculina, ofre-
ciéndose como el complemento de lo femenino. Las tablas y los cuadros nos ofrecen 
datos interesantes sobre porcentajes sistematizados, de biomasa por espacios y épocas 
del año determinadas por el río, por cantidades de peso obtenidas anualmente 
según diversos períodos. Estos cuadros y tablas también aparecen en los capítulos 
anteriores sistematizando una serie de importantes informaciones. El varón reconoce 
los territorios de caza, con sus distintas características, los períodos y la diversidad de 
fauna así como las características de la misma.

El epílogo, como indiqué al inicio, cierra el libro pero se abre hacia el futuro con los 
nuevos desafíos que se presentan a las comunidades: mayor presencia de actividades 
e industrias extractivas y productivas, ofrecimiento de empleo estable con demanda 
de mano de obra, creación de nuevas demarcaciones políticas. Frente a ello la autora 
afirma «…la continuidad en las actividades de caza, pesca y recolección propias de 
la tradición del pueblo matsigenka, como espacios individuales y familiares de socia-
lización y transmisión de la herencia social, escenarios para aprender haciendo y 
constituirse como sujetos en comunidad» (p. 146).

Es el anuncio de un pueblo capaz de abrirse hacia el siglo XXI y que sabe anclarse en 
lo más profundo de su identidad, para seguir siendo lo que saben que son y al mismo 
tiempo dialogar con lo nuevo que viene.

El libro de la doctora Rodríguez bien merece la pena leerse y reflexionarse pausa-
damente, a ello nos ayudan el elaborado discurso científico que ofrece, el testimonio 
directo del pueblo que aparece como protagonista, el abundante registro fotográ-
fico y el corto que lo acompaña en formato de DVD en donde son los matsigenka los 
actores principales. Podemos así acercarnos a las orillas culturales de pueblos cuyo 
conocimiento y prácticas ancestrales tienen aún que aportar mucho en la construc-
ción de nuestra identidad como país, un «Perú de todas las sangres» parafraseando a 
José María Arguedas.
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