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Proximo libro 
de Hernando 
de Soto
Hernando de Soto adelanta parte del anali- 
sis y propuestas que contendra el libro que 
el Instituto Libertad y Democracia (ILD) 
esta preparando a partir de sus investiga- 
ciones sobre los indigenas amazonicos y 
otros sectores sociales en conflicto, que 
sera publicado por el Grupo Editorial 
Norma en setiembre de este ano.

En ese libro el ILD, con la cooperadon de 
varias organizadones indigenas peruanas 
y extranjeras, hara propuestas concretas 
para empoderar a los indigenas peruanos 
dandoles pleno control sobre sus tierras y 
sus recursos, mecanismos para revertir el 
deterioro ecologico y para crear corpora- 
dones que fadliten la organizadon de sus 
recursos y una partidpadon importante en 
las inversiones en la region; y mecanismos 
de partidpadon mas alia de las Mesas de 
Diilogo y la consulta propuesta por la OIT.

Sabado. 5 de junto del 2010 SUPLEMENTO CONTRA ! ALIO

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La Amazonia 
no es Avatar

a globalizacion 
esta llegando con 
fuerza a la Amazo

nia peruana. Los indigenas 
la estan viendo de cerca y 
temen ser desplazados y 
sometidos por foraneos 
avidos de los recursos natu- 
rales de la region -compa- 
nias petroleras, madereras 
y mineras y enjambres de 
colonos. Tambien temen 
que se continue degradando 
la diversidad biologica de 
sus bosques.

A lo largo de la historia 
de la humanidad, la gente 
siempre ha peleado feroz- 
mente cuando siente que 
pierde control sobre su 
territorio y su destine. El 
Peru file testigo de un dra- 
matico ejemplo de esta res- 
puesta el pasado 5 de junio 
del 2009 en Bagua, donde, 
tragicamente, muchos 
peruanos perdieron la vida.

Heroando de Soto e 
josrituto [JbertJid y Deinocram 

La Amazonia 
XesAvatar

En honor a los indigenas y policias muertos 
Bagua el 5 de junio del 2009
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como los de Bagua.
A un lider indigena amigo le pre- 

gunte si no habfa pensado en alguna

moderno sin perder su culture y dig- 
nidad. Le recorde que una buena parte 
de nosotros originalmente viene de

NO
-ali

sacado ventaja a la globalization. Me 
contesto que por supuesto lo habia 
pensado, pero, icual es la formula 
para lidiar con una fiierza tan ava- 
salladora como la globalization? Le 
dije que la biodiversidad que tanto 
defienden los indigenas para proteger 
su flora y fauna no es muy distinta a 
la formula requerida para enfrentar a 
la globalization. Parece mentira, pero 
las soluciones humanas a los proble- 
mas sociales casi siempre aprenden 
de la dinamica de la naturaleza. O 
quiza sea que todos los sistemas que 
nos dan prosperidad obedecen a un 
mismo gran patron.

BAKS 
iPUBLiCO 

£ «

La ciencia de la biodiversidad
En todo caso, la Amazonia es proba- 
blemente el sistema mas eficiente que 
tenemos para controlar y enfrentar a 
un enemigo aun mas grande que la 
globalization: las fuerzas del desor- 
den que provienen del universo. Para 
aquellos que no lo saben, la Segunda 
Ley de la Termodinamica establece 
que la caracterfstica esencial del uni
verso es “la entropia”, esa tendencia 
obstinada a la degradacion de la ener- 
gfa y la materia. Si no trabajamos en 
contra de esta tendencia y no prote- 
gemos la vida, esta se extingue. Basta 
mirar a nuestro alrededor para damos 
cuenta que la entropia esta por todas 
partes: las llantas que se revientan no 
se parchan ni se inflan por si solas; 
la leche derramada no regresa a la

americanos que invadieron el planeta 
Pandora en el recientc film Avatar?

No, porque el problema no reside en 
los foraneos sino en la desproteccion de 
los indigenas como veremos mas ade- 
lante. La expulsion de los extranos solo continucn viviendo en esas comunida-
es viable en la pelicula Avatar. Y esto por 
tres grandes razones: en primer lugar.

comunidades, ahora he llegado a com- 
partir los temores de los amazonicos 
sobre las fuerzas de la globalizacion. 
tDeberian todos los foraneos ser arres- 
tados, encerrados en sus ataudes de 
plastico y devueltos a casa en sus naves 
espaciales, como los mineros norte- |

Siu el imperio de la Ley, la glolxilizacidn tree desorden

tigar las causas de la protesta indigena. 
Para nosotros la crisis amazonica es 
preocupante porque la consideramos 
el caso emblematico de los mas de 
doscientos conflictos sociales que esta 
experimentando el Peru y que, a pesar 
de nuestros avances economicos, reve- 
lan un creciente malestar.

Despues de ocho meses de trabajo de 
campo, incluyendo entrevistas a pro- 
fundidad con lideres de los principales 
pueblos indigenas y jefes de unas 200

MJ

Me temo que los 
indigenas enfrentan la 
siguiente disyuntiva: o se 
arman con los elementos 
del derecho necesarios para 
convertirse en sistemas 
abiertos que permitan 
diversidad a traves de la 
combinacion de recursos, o 
desaparecen graduahnente 
como pueblo -como 
sucede con la Hamada 
anoikis-, porque quedaran 
desarraigados de su hogar. f f
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2 Suplemento llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

destanaisladas.
Ademas hemos descubierto que, 

porque expulsar a los migrantes seria incluso cuando las comunidades han 
fisicamente imposible: mas del 80% de expulsado a companias mineras ansio-
lapoblacion de la Amazonia-casi todos sas de hacer un trato, en el acto, los
peruanos- incluyendo pobladores loca- pobladores locales comenzaron a dedi-
les y un creciente numero de indigenas, carse a la mineria o a invitar a pequenos
ya han optado por algun tipo de arti- mineros infonnales para explotar el 
culation con la incipiente economia de mineral a cambio de alquileres y parti-
mercado de la region. En segundo lugar, cipacion. Estamineriainformalsueleser
porque seria politicamente imposible: primitiva, ecologicamente destructivay 
las comunidades indigenas solo repre- relativamentc poco rentable. Entonces 
sentan alrededor del uno por ciento de epor que rechazan los indigenas las ofer-
la poblacion del Peru y, el resto del pais tas de las companias mineras formales
que considera que la Amazonia tambien mas rentables y ecologicamente respon-
es Suva y depende directa o indirecta- sables? Aqui esta mi conclusion: i Con-
mente de los ingresos generados alii, no troll Los comunerosprefieren controlar
simpatizaria con cualquier intento de su destino antes que alienarse, aunque
expulsarlos. les cueste ingresos. Lo que rechazan fir-

En tercer lugar y, mas importante memente es ser marginados y no tener 
aun, porque la inmensa mayoria de los un papel en el proceso pmductivo den-
indigenas no rechaza rotundamente fro del nuevo orden que se les propone, 
la globalizacion: nuestra investigation Rehusan sentirse intrascendentes en 
ha revelado que estas comunidades supropiovecindario. Cadavczmecon- 
han estado en contacto con foraneos venzo mas que esa sensacion de impo- 
por cientos de anos. Como mucha tenciaesloqueimpulsoaalgunoshacia 
gente pobre en el resto del Peru y el lapoliticaradicalyconduceaincidentes 
mundo, ellos desean acceder a los 
beneficios de la salud, la education y la 
tecnologiamodemas. Y como genera- 
ciones de peruanos antes que ellos, los forma de controlar y aprovechar lo 
indigenas han estado emigrando a las 
ciudades en busca de una vida mejor. 
De acuerdo con nuestras encuestas, 
mas de la mitad de los indigenas que tribus, clanes, feudos, aldcas tradicio- 
vive en la selva no desea que sus hijos nales y familias extensas, y le hemos
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turas indispensables para protegersey 
beneficiarse de la globalizacion.

Un medio anibiente para combinary 
ci-earvida

le permita identificar y discriminar las 
senales extemas.

Aqui no hay mayor novedad para los

Los indigenas ainazonicos ya documentan posesio- 
nes individuales, las ti-uisf iei vn y las alquilan, como 
en cualquier parte del Peru

Un medio anibiente para combinary 
crearriqueza
Para contestar esta pregunta consi- 
deremos, por ejemplo, cuantas sena
les y combinaciones necesitaria un 
emprendedor nativo para darle valor 
agregado a sus arboles convirtiendolos 
en lapices.

Para comenzar, se deben talar arboles 
en Loreto. Luego estos deben ser cor- 
tados en listones uniformes con surcos 
tallados para que pueda ser encajado en 
ellos el grafito excavado en Sri Lanka. 
Importar el grafito no es suficiente: una 
empresatuvo que extraer y enviar arcilia 
del Mississippi, otra tuvo que procesar 
grasas animales tratadas con acido sul- 
fiirico, y otra todavia extrajo cera cande
lilla de Mexico, de modo que el grafito 
pueda ser impregnado con estos pro-

combinar y organizar recursos. Como 
el premio Nobel Christian de Duve 
escribio una vez, la tendencia a orga- 
nizarse es “una manifestacion impera- 
tiva de la materia, impulsada a surgir 
en cualquier sitio donde las condicio- 
nes son apropiadas”.

Esa tendencia tambien se desarrolla 
en la biodiversidad de la Amazonia 
donde la naturaleza ha creado meca- 
nismos de combinacion tales como 
moleculas celulares adherentes y teji- 
dos conectivos que se pueden enla- 
zar. Combinar puede ser vital como 
lo demuestran algunas celulas que, 
cuando no se pueden unir con otras, 
mueren en un proceso llamado “anoi- 
kis”, que en griego significa sin hogar. 
Sin un medio anibiente que permita 
que los organismos vivos se combinen 
y aprovechen la energia y nutrientes 
que vienen de afiuera, no existiria la 
biodiversidad. Me temo que los indi
genas enfrentan la siguiente disyun- 
tiva: o se arman con los elementos del 
derecho necesarios para convertirse 
en sistemas abiertos que permitan 
diversidad a traves de la combinacion 
de recursos, o desaparecen gradual- 
mente como pueblo -como sucede con 
la llamada anoikis-, porque quedaran 
desarraigados de su hogar.

Ni es novedad para los arequipenos, 
como yo. Arequipa evoluciono de

del desierto -el “pequeno estanque 
caliente” de Darwin- donde un sistema 

mia: La globalizacion, al igual que el abierto se desarrollo y transformo esta
universo, es un espacio enonne que hendidura en un verde valle con vege-
tambien es caotico y distorsionara tacion abundante. Para hacer este 
cualquier cosa que no este protegida medio ambiente mas amigable a los 
por un sistema abierto. Es decir, si humanos, agricultores ingeniosos 
la economia indigena no tiene una tuvieron que sembrar nuevos cultivos, 
membrana que la separe del caos gio- construir canales de riego, desarrollar
bal, y un sistema que le pennita absor- fertilizantes mas efectivos y controlar 
ber las ventajas de afiiera y recibir y las enfermedades de las plantas. Sin 
leer las senales globales, sera barrida embargo, para evitar el desorden eco- 
por la globalizacion. nomico se tuvo que disenar sistemas

En el caso de la economia, los sis- abiertos para proteger los intereses de 
temas protegidos por membranas todos mediante los derechos de pro- 
porosas son otorgados por el derecho piedad y empresa que posibilitaron 
de propiedad y empresa. Es el dere
cho el que podria otorgar a los indi
genas los instrumentos necesarios

catnwMX) ok

&

division de oportunidades, solucion 
de disputas y las conexiones de los 
arequipenos con sus proveedores y 

para demarcar y construir las estate- clientes.
Esto tampoco es novedad para los 

iquenos y los otros agricultores de la 
costa peruana. En cuanto a lo econo- 
mico, en la decada de los noventa, se 
cred un nuevo medio ambiente legal 

Esta idea de que para vivir y prosperar que proporciono membranas porosas 
se necesita crear un medio ambiente a propiedades y empresas. En cuanto 
independiente y fiierte, capaz de con- al medio ambiente fisico, los nuevos 
trolar el entorno a su favor y dentro empresarios pudieron extraer agna 
del cual se pueden combinar recursos del subsuelo y de rios lej anos condu-
para crear abundancia y diversidad ciendola hasta areas protegidas artifi- 
es muy antigua. Aristoteles decia que cialmente de plagas y otros ataques del 
sin espacios permeables al interior de exterior. Para adaptarse a la entropia 
los almacenes de maiz los ratones no del desierto y a la entropia de la globa- 
podrian existir y sin las bolsas de aire lizacion se crearon medio ambientes 
que se forman entre las sabanas las fisicos y legales que pennitieron flore- 
polillas no se desarrollarian. cer al desierto de lea.

Consecuentemente, aunque no 
conocemos cientificamente los ori-

botella; las cenizas no se rehacen en el dose de la luz y del calor del ambiente 
tronco de antes. Las ciudades en ere- circundante para formar el com- 
cimiento se ensucian con la basura y el puesto proteico que podria generar la 
trafico se vuelve incontrolable. Todo se complej idad creativa. A partir de alii 
degraday se desordena. surgieron multiples teorias sobre el

tComo hace la Amazonia para evi- origen de la vida: la evolucion surgio 
tar degradarse? Pues, creando un enburbujasaceitosas al horde del mar 
orden propio en ese espacio que Ila- o en grietas de rocas subterraneas. El 
mamos biodiversidad y que tiene tres lugar exacto donde comenzo la vida 
caracteristicas basicas: primero, esta no es importante. Lo trascendente es 
protegida por una especie de epider- que para que un sistema se desarrolle 
mis que la separa y defiende del caos requiere de un contorno poroso que 
universal. Segundo, esa epidermis es 
permeable y puede absorber la ener
gia y los nutrientes de su entomo que
necesita para mantener su integridad pueblos de la Amazonia, que saben 
y para desarrollarse. Tercero, esa epi- discriminar entre diferentes senales y 
dennis o membrana permite recibir e adaptarse a un entomo en evolucion 
interpretar senales del exterior para constante.
seleccionar lo que necesita y rechazar 
lo que la destruye. En la medida que 
protege su interior manteniendo con- volcanes en empcion que fonnaron 
tacto con el exterior, la biodiversidad una hendidura en la esteril superficie 
amazonica es “un sistema abierto”.

Aqui viene el paralelo con la econo-

MM

Esta es probablemente la razon por 
la que Charles Darwin, autor de El 
Origen de las Especies y padre de la genes de la vida, lo que si sabemos es 
evolucion, escribio que la vida puede que el impulso natural de las cosas a 
haber comenzado en un “pequeno asociarse es extremadamente fiierte, 
estanque caliente con toda clase de siempre que haya un sistema abierto 
amoniacos y sales fosforicas”, nutrien- bien demarcado en el cual se pueda
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ft ...la Amazonia, como el planeta 
Pandora en la pelicula Avatar, tiene 
gente bella, pero a diferencia de 
este, no es un planeta solitario y 
autosufi ciente.f f
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Mapa de Marankiari Bajo: Los indigenas solos ya estan lotizando sus conmnidades

de responsabilidad limitada, para asi 
solo responder por el monto al cual se 
ha comprometido. Para asegurar que 
las companias proveedoras hagan sus 
entregas incluso si sus propietarios 
fallecen, cambian, se retiran o entran 
en bancarrota, se necesita saber si hay 
sucesion establecida, mecanismos de 
resolucion de conflictos y de quiebras. 
Para asegurar que sus proveedores no 
abandonen sus firmas, retirando todas 
sus inversiones y dejandole sin nada, 
el emprendedor necesita mecanismos 
para bloquear el capital de modo que 
se evite que los proveedores se foguen 
sin compensacion. Estas son las pro-

I xis indigenas no controlan su terri- 
torio
La mayor parte de los peruanos presu- 
miamos que el Estado les habia dado 
propiedad atodos los indigenas ama- 
zonicos, pero no es asi. Hay aproxima- 
damente 5,000 comunidades en la 
Amazonia peruana, y solo alrededor 
del 5% tiene un titulo de propiedad 
que les permite controlar su territorio 
y administrar sus recursos comunales 
de forma eficiente y productiva.

Si bien el Estado podria aducir que 
ha reconocido a 1,497 comunidades, y 
les ha entregado algun tipo de titulo a 
1,260 de ellas, estos siendo un avance, 
tienenmuypoco valor por las razones 
que siguen.

En primer lugar, la mayoria de los 
titulos indigenas no proporciona la 
ubicacion precisa de sus propiedades: 
el 80% carece de delimitacion precisa, 
coordenadas universales, o referencias 
a accidentes geograficos que pennitan 
identificarlas con seguridad dentro de 
un sistema estandarizado. Los pocos 
titulos otorgados se inscriben en un 
registro que carece de base geografica.

En segundo lugar, los titulos no 
son facilmente oponibles a terceros. 
Muchos contienen errores con rela- 
cion al nombre de los titulares, tienen 
varios titulares para los mismos pre- 
dios, y abarcan areas superpuestas 
con los predios de otras comunida
des, colonos, concesionarios, bosques

tecciones yfonciones que proporciona 
el derecho empresarial.

Los instrumentos del derecho que 
permiten senalar donde estan las 
cosas y como fijarlas en la mejor com- 
binacion, son como los clavos o las lia
nas en una construccion selvatica: no 
contribuyen en nada con la cstructura 
fisica, pero la hacen posible. En lugar 
de unir los horcones, los tablones y 
las hojas de palma, estos mecanismos 
de combi nacion vinculan el conoci- 
miento, el trabajo, el capital y los acti- 
vos de la gente para crear riqueza. Si 
alguien se enfrenta a la globalization 
sin proteccion permeable, senaliza- 
cion y mecanismos de combinacion 
que ofrece el derecho de propiedad y 
empresarial, sera desplazado y absor- 
bido abmptamente por aqucllos que 
si los tienen.

Ahora, entonces, la gran pregunta: 
6 fienen los pueblos indigenas de la 
Amazonia las propiedadesy empresas 
paraprotegerseycombinarriquezaen 
un nuundo eada vez mas globalizado?

Lo que sigue es un resumen de las 
respuestas que hemos encontrado a lo 
largo del ultimo ano.

grifc-

Para coordinar y reunir bajo un solo 
mando todo el proceso productivo 
-tecnicos y maquinaria-, y asegurar 
que su negocio sea bien manejado y sus 
ordenes y cronogramas scan seguidos 
escrupulosamente, necesita un medio 
ambiente con un orden establecido 
donde las responsabilidades de cada 
cual esten definidas. Para asegurar 
que las promesas de sus proveedores 
scan inequivocas y ejecutables y se 
cumplan las fechas y condiciones de 
entrega, necesita contratos solidos. 
Para reducir el riesgo de tener que 
responder con todos sus recursos ante 
cualquier fracaso necesita cl estatus

ductos y luego homeado a 566 grados 
centigrados para asegurar que la mina 
del lapiz no se desintegre cuando es pre- 
sionada al escribir sobre papel. Antes de 
esto, otra empresa tuvo que producir 
las maquinas necesarias para secar al 
homo la madera, y otra para laquearla 
y brunirla varias veces de modo que las 
superficies del lapiz se deslicen entre sus 
dodos1.

Para ensamblar sus lapices ordena- 
damente, el emprendedor tendra que 
idcntificar y localizar a los producto- 
res de cada ingrediente requerido y 
asegurarse que al comprar e impor- 
tar los mismos exista transferencia 
real. Tambien debe asegurarse de 
que los proveedores existan y pue- 
dan ser demandados, para lo cual el 
emprendedor debera recurrir a la 
informacion sobre la propiedad en 
los distintos registros. Asi conocera 
quienes son los propietarios, sus 
direcciones, los activos y garantias 
que los respaldan, los terceros con 
un interes o cualquier otro tipo de 
control sobre dichos componentes, 
y quienes son sus competidores para 
desarrollar estrategias productivas y 
comerciales.

' ■ -
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1 Este ejemplo 
se basa en el 
texto I, pencil de 
Leonard E Read 
(in The Freeman, 
The Foundation 
for Economic 
Education, 
December 1958).
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If ...tampoco es cuestion de 
tratarlos como si fiieran antigiiedades 
precolombinas totalmente amarradas 
al pasado... f f
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comunidades. La prosperidad a la que
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Encuentro Manny Jules, lider Kamloops de Canada con Apu Awajnn del Peru

ni con el resto del pals y el mundo, 
viven en una especie de apartheid 
economico infertil. Cada comunidad

Los indigenas no controlan su activi- 
dad econo mica
Nuestras investigaciones demues- 
tran que es muy caro constituir una 
empresa para la mayoria de los indi
genas que viven cn comunidades. Los 
tramites son interminables y las ofici- 
nas del Estado que otorgan las autori- 
zaciones cstan a largos dias o semanas 
de distancia-ya sea en canoa, a pie o en 
omnibus. Obtener una licencia para 
operar una sociedad comercial puede 
tomar 105 dias y costar mas de 6,000 
soles. Hacer cumplir un contrato por 
una obligacion de 90,000 soles signi- 
fica hasta 580 dias de procedimientos 
y cuesta unos 21,000 soles, algo total- 
mente fuera del alcance de un indigena.

Esto es dramatico, porque la empresa 
es el sistema abierto que el derecho 
formal ha creado para que los seres 
humanos tengan un espacio protegido 
y poroso dentro del cual encuentren 
los instnimentos indispensables para 
ordenarse, crear valor agregado, prote- 
gerse de los voraces y conectarse con el 
resto del mercado. En el mundo de la 
empresa estos instnimentos se Daman : 
personalidad juridica, rcsponsabilidad 
limitada, participaciones transferi- 
bles, identidad empresarial, garantias 
y sistemas contractuales ejecutables. 
Veamos las consecuencias para los 
indigenas de no acceder a estos instni
mentos empresariales.

Al no contar con la personalidad juri
dica para su empresa, un indigena no 
puede constituir una jerarquia ejecu- 
tiva diferente de su familia o comuni
dad, y organizar un gnipo con criterios 
puramente economicos, sin influencias 
de otra indole. Esto lo priva de capital 
humano y limita severamente su capa- 
cidad de combinar sus recursos con 
otras personas que no scan de su comu
nidad: no hay forma de saber si uno se 
esta dirigiendo a un empresario leal a

cios, solo llegara con los instnimentos 
modemos de la economia de mercado. 
Debido a que no tienen los sistemas de 
proteccion permeables, senalizacion y 
los mecanismos de combinacion para 
conectarse y dividir el trabajo a nivel 
global, no pueden crear valor agregado 
importante, ni protegerse de agresio- 
nes economicas, ni aliarse con otros, 
ni accceder a las finanzas, al capital o 
la tecnologia foranea de manera sig- 
nificativa. Sin esos instnimentos, que 
han traido prosperidad economica al 
mundo desarrollado, los indigenas 
seguiran marginados, empobrecidos, 
perdiendo progresivamente su cultura 
e identidad, yterminaran siendo asi- 
milados por la sociedad dominante.

En sexto lugar, no se puede deter- 
minar con claridad quien es propie- 
tario porque las reglas comunales 
para adquirir y conservar el estatus arbol de caoba vendido por su propie-

tario dentro del mercado mimisculo aprisionada en su minusculo ghetto, 
incomunicada, e incapaz de cooperar

agriculture, al PETT y a los incipientes y no estandarizados y, como tales, 
gobiemos regionales, lo que ha limitado 
enonnemente sus objetivos y su eficacia.

En quinto lugar, no

Los indigenas no son ricos de 
ninguna manera. De eso nos hemos 
encargado todos los peruanos... f f

de crear sus propias reglas, el Estado, del mercado mas amplio del Peru o |
en lugar de crear un solo derecho para el global, ese mismo arbol hubiera de salud, de educacion y otro:

de comunero no estan debidamente 1
documentadas, porque estas varian de de una comunidad fue pagado con i
comunidad en comunidad, y porque 3 kilos de azucar, unos tres dolares. con facilidad enterminos economicos 
los padrones comunales estan desac- Pero si el vendedor hubiese podido con los que no son de su comunidad, 
tualizados. hacer valer su derecho de propiedad ni siquicra con los indigenas de otras

En setimo lugar, al haberle otor- fuera de la comunidad, con un titulo <
gado a cada comunidad la autoridad estandarizado reconocido dentro aspiran los indigenas para salir de su 

pobreza y su postracion en aspectos 
>s servi-

es 
imposible compararlos o medirlos.

En octavo lugar, y como resultado 
hay registro de todo lo anterior, y especificamente 

oficial que documente y publicite la del hecho de que la propiedad dentro de los indigenas sobre su territorio y 
recursos, asi como su posibilidad depropiedad al interior de las comuni

dades, ni mecanismos para acreditar un acto extra-legal aprobado por sus beneficiarse justa y equitativamente 
de su aprovechamiento, scan mini- 
mos. Por no compartir los mismos

de produccion y areas naturales pro- 
tegidas.

En tercer lugar, el sistema de titula- 
cion es poco acccsible para las comu
nidades, y el proceso extremadamente 
costoso y largo, pues requiere de un 
promedio de 747 dias de trabajo a un 
costo de S/.102,150; cifra que equivale 
a 186 veces la remuneracion vital pro
medio en Peru.

En cuarto lugar, a las entidades res- 
ponsables de la titulacion indigena le 
falta lidcrazgo, continuidad y capaci- 
dadoperativa. Han pasadodetumboen los indigenas amazonicos, ha creado podido aumentar su valor considera- 
tumbo de las direcciones regionalcs de 5,000 sistemas normativos soberanos blemente: puesto en el Callao a unos

US$12,000, puesto en California qui- 
zas a US$50,000, y ya transformado 
en muebles hasta US$200,000.

Todo lo anterior hace que el control

las transacciones (arrendamientos, miembros o autoridades, esta solo
ventas, etc.) que se realizen sobre estas. tiene posibilidad de ser reconocida al

interior de esa organizacion. Fuera de estandares con otras comunidades, 
la comunidad es dificil de hacer valer
esa propiedad. Asi, se ha visto que un

. .I*

* \
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controla la madera no podra acceder a

pequenas o con tasas muy altas.

tias mobiliarias -sobre la produccion 
maderera, por ejemplo- los prestamis- 
tas veran reducidas sus posibilidades de

pania de dos mil 
trescientos millo- 
nesdedolares, 
con Irene Pinedo, 
liderborade 
Loreto

y estrategias para facilitar el normal 
desarrollo de iniciativas locales, de 
grupos, familias e individuos indige- 
nas.

alcance geografico que las palabras, pues 
son elaborados de acuerdo con estanda
rcs intemacionales. Ademas, son senales 
con fimciones especificas: las promesas 
de pago se senalan en letras, pagares y 
documentos de pago; las autorizacio- 
nes en licencias y permisos; los valores 
en acciones, participaciones o tltulos 
valores; las identidades de las empresas 
a traves de estatutos sociales; y las cons- 
tancias de pago en libros contables de 
doble entrada. Para que haya confianza 
para el ahorro y la inversion, para que 
las reputaciones se basen en hechos, y 
para que los explotadores y estafadores 
puedan set rastreados, todas estas sena
les deben ingresar a la memoria publica:

economia global, las palabras se las lleva 
el viento. Son necesarios los contratos y 
los documentos formales, escritos y 
debidamente registrados: son meca- 
nismos que proveen senales menos

en registros ofidales, en aseguradoras de instituciones publicas nilas ON Gen 
tftulos y riesgos, bajo custodia de priva- impulsar modelos demostradamente 
dos, en bolsas o agencias de intennedia- 
cion, induso con notarios peruanos.

If En el desorden y las
Aino mntar con unsistemadegaraii- dlstanclaS de la CCOnOmia 

global las palabras se 
reciiperarloprestado,yelindfgenaque UeVa el vientO. Soil

un credito, si no es en cantidades muy neCCSarlOS iOS COntratOS y

En el desorden y las distancias de la los documentos formales 
escritos y debidamente 
registrados: son

abstractas, mas precisas y de mas largo mecanismos que proveen 
senales menos abstractas, 
mas precisas y de mas 
largo alcance geografico 
que las palabras, pues 
son elaborados de 
acuerdo con estandares 
intemacionales. w

economico a nivel de familias, asocia- 
ciones e iniciativas individuales (las 

Con mis colegas hemos encontrado empresas comunales no funcionan)’. 
que estos mitos son una total ficcion. Ademas, “El programa economico 
En sintesis, aqui van nuestras respues- debe encargarse de elaborar politicas 
tas, una por una.

6 Suplemento

Los indigenas son comunistas
Al contrario: ellos viven en un regimen 
economico predominantemente fami
liar e individual. Sus mismos lideres y Los indigenas son ricos a su manera 
documentos lo manifiestan. Los indigenas no son ricos de ninguna

Manifiesto # 1: “No deben insistir las manera. De eso nos hemos encargado

fracasados de acuicultura comunal 
(piscigranjas comunales), ya que el 
modelo de produccion indigena es 

Los mitos de Avatar familiar o de familia extensa (grupos
tPor que no tienen los indigenas estas de interes)”, reza la Propuesta Nacio- 
herramientas legales para controlar su nal de Desarrollo Amazonico (p. 46), 
propiedad y empresa? La respuesta es elaborada en la Mesa N. 4 de Dialogo 
bien sencilia: porque prevalecen varios del Gnipo National de Coordinacion 
mitos que nos inducen a pensar que para el Desarrollo de los Pueblos 
los indigenas no quieren o no necesitan Amazonicos, propuesta por las orga- 
tener estos controles, o que no son capa- nizaciones indigenas amazonicas y 
ces de ejercerlos. Entre los mitos mas aprobada en diciembre del 2009. 
recurrentes podemos citai’: los indigenas Manifiesto # 2: En la memoria del 
viven felices en una especie de paraiso “I Encuentro de las Organizaciones 
comunista en el que todo es comiin y Indigenas del Bloque Nororiental del 
no se requiere derecho privado; ya son Maranon”, realizado en abril del 2008 
prosperos a su manera; no necesitan en la localidad de San Lorenzo, capital 
nada de afiiera; rechazan la propiedad y de la Provincia de Datem del Maranon 
la empresa; no necesitan del deredio for- (Loreto), se lee textualmente: “Se debe 
mal; su cosmovision es incompatible con promover e incentivar el desarrollo 
la globalization; y basta botar a los fora- 
neos para evitar el deterioro ecologico.

susinteresesecon6micos,aungueirero Bobbi Quinta- 
leal a su jefe militar, a un politico leal a veil, indigena 
su ideologia, a un comunero leal aim alasquenaque 
pariente no identificado, o a un feligres maneja una com- 
iluminado por su fe.

Al no tener acceso a los beneficios 
de la responsabilidad limitada, un 
indigena no puede ponerle un limite 
al monto de su patrimonio que esta 
dispuesto a liquidar en caso de fraca- 
sar su negocio. Por tanto, cualquier 
action suya sera con responsabili
dad ilimitada, arriesgandolo todo, 
corriendo el peligro de endeudarse al 
punto de tener que pasar el resto de su 
vida esclavizado o forzado a trabajar 
para el dueno de su deuda; un caso no 
tan raro por cierto entre los indigenas.

Al no poder dividir el valor de su 
empresa en participaciones transferi- 
bles, cada vez que un indigena no puede 
pagar una parte de su deuda tiene que 
liquidar la totalidad del valor de su 
actividad economica. Si pudiese divi
dir su patrimonio en acciones transfe- 
ribles podria liquidar solo la parte que 
corresponde, o cederla a cambio de una 
inversion en capital, y quizas mantener 
al gun grado de control.

Al no tener la documentation ofi- 
cial requerida para identificar a su 
empresa no tiene como hacer conocer 
su historial empresarial y crear con
fianza mas alia de su comunidad.
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todos los penianos al no darles los sis- 
temas de controles adecuados, con los 
cuales y junto a su capacidad creadora 
tendrian todas las condiciones para 
enriquecerse de diversas maneras. 
Algunas estadfsticas:

baja que en el resto del pais. 
La mortalidad infantil entre los 
indigenas representa el doble 
del promedio national: 43 por 
cada mil nacidos vivos.
La desnutricion cronica -que 
limita severamente el desarrollo 
intelectual y fisico a future de 
las personas- afecta al 50% de 
los ninos indigenas, que tendra 
severas limitaciones escolares. 
La anemia pemiciosa afecta al 
40% de los ninos indigenas y al 
58,3% de las madres gestantes

Los indigenas se quieren aislar y no 
necesitan del resto del niundo
No es cierto. Hoy en cualquier comuni- 
dad indigena amazonica se encuentran 
productos y elementos provenientes 
de sociedades fbraneas, desde fosforos, 
sal, ropas, machetes, hachas, escopetas,

El deterioro ecologico se debe ala 
propiedad
Todo lo contrario. Tanto la deforestation’ 
como la degradacion’ de ecosistcmas se 
producen principalmente en areas sin

Los indigenas no quieren ni propie
dad niempresa
Si fuera asi no hubiesemos encontrado 
en casi todas las comtmidades visitadas 
actas comunales y mapas que documen- 
tan como entre ellos mismos emiten cer- 
tificados de posesion sobre sus hogares, 
sus chacras, sus areas de caza y sus tran- 
sacciones comerciales. Estas actas tam- 
bien dan cuenta que la titulacion es un 
pedido continuo de casi todas las orga- 
nizaciones indigenas, entre otras cosas 
porque hay un gran numero de litigios 
entre comunidades y al interior de las 
mismas; y con terceros, por el aprove- 
chamiento de recursos y por invasiones, 
ya sea de colonos o de titulares de con- 
cesiones o permisos forestales en tierras 
comunales. Segiin ESANlatotalidad de 
comunidades en la region de Amazonas 
tienen conflictos de linderos.

anzuelos, hasta motores, radios, y otros 
articulos mecanicos y electronicos. 
Entre sus pedidos frecuentes estan los 
servicios de comunicacion modemos 
para sus comunidades y centres educati- 
vos, especialmente radiofonia, telefono, 
television, intemety botes motorizados.

la cosmovision indigena es incompa
tible eon la globalization
No hay ninguna prueba de esta incom- 
patibilidad. Nadie esta culturalmente 
ligado a una forma particular de orga- 
nizacion economica. Eso es como decir 
que no todos los pueblos pueden jugar 
fritbol o usar el internet. Me acuerdo 
que hace escasamente 30 anos se decia 
que las cosmovisiones de China, India 
y de los paises de la ex Union Sovietica 
eran incompatibles con la globaliza
tion. Hace 60 anos tambien se decia 
que la sociedad japonesa nunca fim- 
cionaria faera del sistema feudal, y que 
los arabes y los esquimales solo podian 
organizarsetribalmente. Hoydiaestos 
pueblos no solo se han globalizado 
sin perder su identidad cultural sino 
que se han convertido en los grandes 
motores de la globalization. Las cultu
res no son elementos de museo, evolu- 
cionan y se adaptan constantemente,

derechos finnes de propiedad. Esto favo- 
rece el saqueo y agotamiento de recursos, 
y la degradacion de los ecosistcmas -tanto 
dentro como fiiera de los territorios indi
genas- afectando la biodiversidad ama- 
zonica. Sin el control documentado de 
la propiedad y de empresas legates para 
manejar recursos en forma transparente 
es imposible identificar a los duenos o 
rcsponsables de los recursos, y sancionar 
severamente a los que depredan.

Hernando 
de Soto con 

indigenas boras 
en San Andres, 

Iquitos

I

Hoy, los indigenas necesitan una 
economia prospera para solventar 
su creciente demanda de productos 
foraneos -desde herramientas y ropa

0 Siete de cada diez indigenas en 
Pent son pobres, y cinco de cada 
diez son pobres extremos.
Cinco de los distritos mas pobres 
del Peru (Balsapuerto, Cahuapa- 
nas, Alto Pastaza y Morona, en 
Loreto; y Rio Santiago, en Amazo
nas) se localizan en zonas indige
nas de la Amazonia norperuana. 
La pobreza viene acompanada de 
una serie de deficiencias, especial
mente en la salud. Porejemplo:

La esperanza de vida en el
mundo indigena es 20 anos mas hasta alimentos- y servicios, como 

educaciony salud. Lopoco que tienen 
lo estan obteniendo con frecuencia 
enajenando su capital natural -bio
diversidad, bosques, tierras, entre 
otros-, hipotecando asi sus posibilida- 
des de desarrollo econdmico a fiituro.

...el Estado, 
en lugar de crear 
un solo derecho 
para los indigenas 
amazonicos, 
ha creado 
5,000 sistemas 
normativos 
soheranos y no 
estandarizados. ff

poniendo a ambos sectores en 
riesgo de muerte.
La malaria, la hepatitis B y 
Delta, la leishmaniasis, y otras 
enfermedades virtualmente 
ausentes de zonas urbanas, son 
prevalentes en zonas indigenas. 

El trabajo forzado de ninos y jovenes 
indigenas en operaciones mineras 
y madereras informales es moneda 
comiin. Segiin la OIT 33,000 indi
genas, incluyendo ninos y mujeres 
de las comunidades mas alejadas, 
son victimas de trabajo forzoso en 
actitidades extractivas ilegales.

Suplemento
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pasando en luga- 
res como Brasil,

tomando con frecuencia elementos de 
otras culturas. iQue tiene de diferente

Hernando de Soto
Lima, 5 de junio del 2010

Brasil. Declard 
que lo que ocurrc

traces del derecho a peticion, la ini- 
ciativa legislativa, la iniciativa popular 
y el referendum, tai como se dispone 
en la Constitucion Politica de 1993, y 
conforme a los compromisos asumi- 
dos por el Gobiemo del Peru ante los 
parses miembros de la OEA en 1992 y 
la legislation complementaria. Todas 
estas normas son mandatorias y fiien- 
tes de interpretation. Asi sabremos, por 
el debate enfocado en propuestas con- 
cretas, que es lo que quieten realmente 
los indigenas y que le parece razonable 
al resto del pais.

Estos mecanismos son proactivos: 
van mas alia de las “Mesas de Dialogo 
o Negotiation” que, si bien son utiles y 
desfleman las tensiones, generalmente 
se instalan cuando ya surgieron los con- 
flictos social es y, por tanto, prixilegian la

confrontation o la violencia para gene
ral- el dialogo: representan espacios de 
excepcion que no crean institucionali- 
dad. Tambien van mas alia de la con- 
sulta planteada por el Convenio 169 
de la OIT (que debe cumplir el Peru), 
y que es util pero insuficiente, pues con- 
siste en esperar pasivamente a que otros 
hagan propuestas adivinando que es lo 
que necesitan los indigenas paraluego 
consultarlos.

Pero, <ipor que la mayoria de noso- 
tros no nos enteramos de las reivin- 
dicaciones de los pueblos amazonicos 
y nos identificamos con estas deman- 
das? iAcaso no han venido protes- 
tando frecuentemente? tNo sera 
que sus demandas son expropiadas 
y retransmitidas por quienes creen 
que los indigenas no deben cambiar.

y que crear riqueza los priva de su 
identidad? tCdmo hacer para que los 
marginados de la Amazonia dialoguen 
con aquellos que pueden ayudarlos a 
transitar hacia la modemidad?

6 Por que se crean los in itos de Avatar? 
Porque los indigenas nunca han tenido 
los mecanismos para fonnar opinion y 
expresarse directamente. Los mitos que 
se crean provienen de muchos agentes 
extemos que se presentan -y son acep- 
tados comiinmente- como sus portavo- 
ces. Y claro que tienen credibilidad pues 
-valganverdades-sonlos intelectuales, 
activistas, fiincionarios, e incluso direc- 
tores de cine, que no solamente tratan 
de ayudarlos sino que son tambien 
los que escriben habitualmente sobre 
ellos. Son los “expertos” sobre indige- 
nismo que reaccionan con virulencia 
cuando otros que no son “expertos" - y 
me incluyo- tratan de aportar ideas. Y 
quizas con justification, pues los adve- 
nedizos -y me vuelvo a incluir- no se 
han dedicado ni a la Amazonia ni a los 
indigenas tanto como ellos.

Esta bien tratar de protegerlos. Pero 
tampoco es cuestion de tratarlos como 
si frieran antigiiedades precolombinas 
totalmente amarradas al pasado, ni 
ayudarlos como si filesen ciudadanos 
invalidos incapaces de lidiar con el 
resto del mundo y la modemidad.

No habre vivido en la Amazonia, pero 
si se por experiencia que en todos los 
continentes, cuando a los excluidos se 
les da las herramientas legales, politicas 
y tecnicas que les pennitan organizarse 
y expresarse por si mismos, ellos saben 
pertectamente como vinculai’se con ven- 
taja con el resto del mundo. Y los indige
nas amazonicos no son ni mas ni menos 
humanos que el resto de la humanidad.

Por ello, mis colegas y asociados 
vamos a proponer en un libro -del cual 
este ensayo es un adelanto-, que ha lle- 
gado el momento para permitir que los 
indigenas puedan tomar la iniciativa 
y presentarle al pais sus propuestas a

El libro que se tiene
Esas preguntas son las que tratamos de 
responder en nuestro proximo libro: 
“La Amazonia no es Avatar.” Nuestros 
hallazgos confirman que la Amazonia, 
como el planeta Pandora en la pelicula 
Avatar, tiene gente bella pero a dife- 
rencia de este, no es un planeta solita- 
rio y autosuficiente. Es una parte del 
mundo donde ya llego la imparable y 
creciente marea de la globalization. Es 
tiempo que los indigenas amazonicos 
consideren la posibilidad de adoptar 
los derechos de propiedad y empresa 
para combinar cosas y crear diversidad 
y riqueza, protegiendose de los peligros 
de la globalization y beneficiandose de 
sus ventajas, de la misma manera que 
la vida de la Amazonia se defiende de 
la degradation ambiental con la biodi- 
versidad.

6Tienen los pueblos indigenas de la 
Amazonia las propiedades y empresas para 
protegerse y combinar riqueza en un mundo 
cada vez mas globalizado? f f

James Cameron, 
director de Ava

la cosmovision amazonica para que no tai-, con indigenas 
pueda adaptarse, mejorar y absorber amazonicos de
lo util de otras culturas, y beneficiarse 
de lo positive de la globalization?

Lo que si es cierto es que un pueblo en su film esta hoy
pobre, sin derechos claros sobre su 
territorio y su actividad empresarial, 
no tiene los recursos para defender su India y China
cultura, idioma, cosmovision, costum- 
bres y tradiciones. Sin ellos los pueblos 
amazonicos corren el riesgo de ser 
“asimilados” de manera tan alienante 
que podrian perder, como pueblo, 
autoestima y seguridad.

8 Suplemento
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