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efectos sociales, demograficos y economicos" (180) son muy utiles

a la hora de evaluar las condicionantes impuestas por el medio a

la actividad de extraccion de quina en la region que nos ocupa y

dan tambien fundamento a algunos de los procesos relacionados en

otros apartes del presente estudio.

Ademas, estas caracteristicas explican algunas consecuencias

relacionadas con el aislamiento y la dispersion de la actividad

extract iva y con la privacion de las "ventajas locacionales

creadas por las aglomeraciones urbanas" (Bunker 1991:179). En

nuestro caso esto ultimo determino, por ejemplo, la incansable y

costosa labor de los empresarios quineros por reclutar

trabajadores procedentes de areas diferentes a la amazonica y los

posteriores intentos de concentrar y subordinar, en muchos casos

compulsivamente, la relativamente escasa poblaci6n indigena

existente en la region.

Algunos fenomenos que tambien se presentaron en el caso de la

actividad de extraccion de cascarilla en el alto Putumayo, que

obedecen a estos rasgos expuestos por Bunker, nos permiten

comprender por ejemplo las dificultades tanto en la construcci6n

de infraestructura y en la necesidad del diseno y ejecucion de

estrategias de transporte que implicaron importantes sobrecostos

que llegaron en algunos casos incluso a determinar el fin de la

actividad extractiva. No olvidemos que, en el caso de la quina y

posteriormente del caucho, las desventajas relativas a la

localizacion dispersa de los productos y los altisimos costos de

transporte, fueron algunos de los problemas que impulsaron a las

metropolis a establecer plantaciones localizadas en zonas de mas

facil acceso con 10 que se supero tanto la dispersion de Ie

actividad productiva como los elevados costos de transporte.

Por otra

Dominguez,

actividad

parte, y dejando atras las referencias a Bunker y

creemos que es necesario hacer enfasis en que la

extract iva de la corteza de cascarilla, no se puede
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considerar aislada de las muchas otras actividades econ6micas que

le acompanan de manera indirecta, y que en muchos casos, llegan a

generar procesos econ6micos muy importantes que se desarrollan

incluso despues del decaimiento de la actividad extract iva y los

cuales estAn ligados colateralmente a otros procesos econ6micos

internacionales y nacionales 0 a una combinaci6n de ambos. Una

muestra de 10 anterior son las actividades paralelas a la

extracci6n y comercializaci6n de quina realizadas por la Casa

Reyes y que se relacionan con la importaci6n de mercancias. Para

la realizaci6n de esta labor dicha empresa utilizaba 108

diferentes vapores, que luego de vender los cargamentos de quina

en Belem, regresaban cargados de mercaderias con destino a Pasto

y Mocoa (Dominguez 1990:73). Estas actividades pudieron

efectuarse aprovechando que uno de los propietarios de la Casa

Reyes, Rafael Reyes, obtuvo del gobierno de Pedro II un permiso

de navegaci6n por la Amazonia brasilera y la exenci6n del pago de

derechos de importaci6n y exportaci6n de productos por un termino

de quince anos. (Dominguez 1990:62). Estas actividades, como

senalAramos antes, son en parte la expresi6n de la creaci6n de un

incipiente mercado regional que vincu16 al consumo masivo de

productos importados, no solo a la poblacion mestiza, sino

incluso a una porci6n no despreciable de la poblaci6n indigena

del Putumayo.

2. La quina en la Amazonia ecuatoriana y boliviana: Similitudes y
diferencias_

El proceso de extracci6n de quina en el alto Putumayo tuvo desde

el punto de vista espacial, y desde la perspectiva de sus

consecuencias econ6micas regionales y nacionales, puntos de

encuentro y desencuentro en comparaci6n con el desarrollado en la

extracci6n quinera en la alta Amazonia boliviana 0 ecuatoriana.

Estas tres regiones constituyeron el escenario del ultimo gran

auge en la explotaci6n de la cascarilla dentro de cada pais, auge

que tuvo su punto culminante, en los tres casos, entre los anos
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de 1874 y 1884. Durante este ultimo ano el colapso de los precios

de las quinas suramericanas fue total debido a que la produccion

de las plantaciones en Java y Ceilan comenzo a ser prefer ida por

sus menores costos y mayor productividad. Estas plantaciones del

sudeste asiatico se iniciaron luego de adaptar a esas islas

semillas de la planta llevadas de la misma alta Amazonia

boliviana.

A diferencia de 10 sucedido en las vertientes orientales andinas

de Colombia, la region oriental boliviana conocio desde comienzos

del siglo XIX la extracci6n en gran escala de cascarilla. Por 10

menos en la antigua provincia de Caupolican, hoy Franz Tamayo, la

extraccion de quina tuvo una marcada importancia desde el punto

de vista economico ya que segun Jimenez permitio, pasar de una

economia de subsistencia a una mercantil e hizo expedita la

expansi6n del comercio y la introduce ion del uso de la moneda en

la region (1991:150). Por otra parte, fue tal la importancia de

esta actividad que el gobierno boliviano decidio hacia 1840

intervenir de manera directa en la regulaci6n de su explotaci6n y

gravar la exportaci6n que salia principalmente por Arica 0 Cobija

(Jimenez 1991:151). Ademas de 10 antedicho, hacia el aBo de 1850

el gobierno intent6 la monopolizaci6n del comercio nacional del

producto mediante la creaci6n de un Banco de la Quina. Segun

Jimenez, este banco fracas6 debido a que su capacidad

adquisitiva, para hacerse de la totalidad del producto, fue

desbordada por el crecimiento acelerado de su explotaci6n

(1991:152) (1).

Por otra parte, ademas de la creaci6n de un mercado regional

(Jimenez 1991:157), el comercio de cascarilla detono proceSOB de

desplazamiento 0 migraci6n de numerosas personas de origen

criollo y de extranjeros y marc6 el punto de partida para la

formaci6n de elites regionales con un apreciable poder econ6mico

y politico. (Soux 1991:94).
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Ya hacia mediados del siglo XIX la dinamica producida por la

explotaci6n de cascarilla comienza un agudo declive determinado

en parte por la baja en los precios internacionales. Esta baja en

los precios obedecio segun Jimenez a la competencia de la quina

colombiana (1991:152). Para Soux esta baja en los precios estuvo

influenciada por una sobreproducci6n que llev6 a "sobrecargar las

factorias y luego los mercados de Europa" (1991:98). Estos

argumentos, relativos a la competencia colombiana y a 1a

sobreproduccion, que desde cierta optica pueden resultar

complementarios, pueden no necesariamente ser la unica causa de

la baja en los precios y deben ser cotejados con informacion mas

precisa acerca de las causas de la expansi6n y contracci6n de la

demanda en las metropolis.

Es necesario tener en cuenta ademas, que este declive se produjo

no sin antes haberse presentado el agotamiento de los quinales

mas cercanos a los lugares poblados (Soux 1991:97); la

transformaci6n casi total de las economias naturales de las

numerosas etnias existentes en la regi6n y luego de haber

introducido y generalizado, como en la alta Amazonia colombiana,

practicas de consumo y de relacionamiento muy asociadas a los

conceptos de propiedad y ganancia que los nuevos colonos portaban

al ingresar a la zona (Jim~nez 1991:147).

Hacia las d~cadas del setenta y ochenta del siglo XIX se presenta

el desplazamiento de la actividad extractiva hacia otras zonas de

la Amazonia boliviana, tales como la provincia de Larecaja y el

alto Beni. Las consecuencias de la extraccion de corteza de

cascarilla en estas regiones tuvieron, desde el punto de vista de

su influencia en los cambios en la configuraci6n territorial y

por sus consecuencias econ6micas, algunos puntos de contacto con

la extracci6n quinera en el alto Putumayo. En estas regiones se

presentaron tambi~n fen6menos como la fundacion y fortalecimiento

de pueblos asociados a la extracci6n quinera; la redefinici6n de

los ejes y circuitos espaciales de comercializaci6n can
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orientaci6n hacia el Atlantico a traves de la cuenca amaz6nica;

la acumulaci6n de capitales extranjeros y nacionales usados

posteriormente en la actividad cauchera; el impulso de la

navegaci6n a vapor por el Amazonas, etc. Estas semejanzas deben

no obstante ser asumidas con precauci6n, no s610 porque de suvo

suponemos la existencia de variaciones en las condicionantes de

los dos procesos, sino porque es obvio que el peso especifico de

cada uno de estos factores debe ser sometido a una juiciosa

ponderaci6n basada en un analisis mas detallado y profundo.

Por el lado de los contrastes, una diferencia importante entre el

caso colombiano V el boliviano la constituve el hecho de que, por

una parte, parece que los movimientos migratorios desde el area

andina de este ultimo pais, como aportantes de mano de obra, no

fueron de la magnitud de los que se presentaron en el primer

caso. Por otra parte, en el caso boliviano, por 10 menos en el

alto Beni, el control de la mana de obra regional pareci6 estar

casi totalmente bajo control de las miaionea de la regi6n tal

como nos cuenta Antonio Vaca Diez, uno de los caucheros de mayor

renombre en toda la Amazonia y quien recorriera el alto Beni en

la decada del ochenta del siglo XIX:

El rio Beni ea conocido hasta este puerto en su parte
superior, pasa por muchos pueblos de misiones servidos por
padres recoletos. La principal industria de estos pueblos es
la quina 0 cascarilla, que hay en tal abundancia que basta
permanecer ocho dias en el puerto para ver llegar grandee
cantidades de la corteza preciosa .... Sin embargo, es un
hecho que la verdadera "Calisaya" 0 "Morada" ha concluido;
perc quedan otras variedades un poco menos ricas que ofrecen
grandes utilidades en el negocio. Las miaiones que mejor
quina recolectan, son las de Covendo y Guachi. Quina hay en
toda la ribera del rio ..... (Vaca Diez 1989:45)

"La quina se compra a los empresarios compradores (sic), que
se internan en las montanas con gente practica para el
trabajo, perc los contratos gruesos se hacen con 108
reverendoe padres que en este negocio dejan la pobreza
franciscana para embolsarse el suficiente metal. Tienen la
ventaja de disponer a su arbitrio de centenares de indios
que les prestan obediencia santa y ciega y sin sueldo ni
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gratificacion alguna por sus trabajos ... "(Vaca Diez 1989:47)

En general, la actividad extractiva de la quina en la Amazonia

boliviana estuvo mucho mejor organizada que en el caso

colombiano, no solo por la temprana intervencion estatal en la

reglamentaci6n de la extracci6n misma y de su comercio, sino

porque se dieron importantes pasos para establecer su cultivo en

plantacion. La existencia de un volumen de informaci6n mucho mas

detallado y sistematico que el existente en los otros dos paises

considerados en este trabajo, tambien parecen confirmar que en la

alta Amazonia boliviana, existi6 un manejo empresarial mucho mas

complejo y desarrollado. Los archivos de la Casa Richter

mencionados en el trabajo de Jauregui y las informaciones acerca

de la administraci6n y organizaci6n de la producci6n en las

diferentes plantaciones de quina en el area de Sorata tambien

avalan este supuesto (2)_

Por otra parte, los empresarios quineros en Bolivia llegaron

incluso a proyectar el montaje de fabricas para la producci6n de

sulfato de quinina (Jauregui 1991:58). No obstante, el

establecimiento de este tipo de industria, por razones que

escapan a nuestro dominio, s610 pudo hacerse realidad en Ecuador,

como veremos un poco mas adelante.

En comparaci6n con Colombia donde se mencionan tres intentos

fallidos de desarrollar plantaciones de quina (Dominguez

1990:35), la extracci6n del producto en la provincia de Larecaja

en Bolivia, mas especificamente en el cant6n de Mapiri, provenia

de plantaciones que se lograron establecer a fines de la decada

del setenta y comienzos de la del ochenta. Durante esos anos, las

principales casas comercializadoras como la fundada por Otto

Richter 0 la creada en 1880 bajo la raz6n social de Loss-Garcia,

ademas de otras de menor jerarquia, negociaron con el producto

extraido de estas plantaciones. Un ejemplo de 10 anterior 10
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constituye la Casa Richter, la cual cre6 una sociedad para el

establecimiento de estas plantaciones e invirti6 mas de treinta y

seis mil pesos para el cuidado y la administraci6n de los

quinales denominados San Agustin y Santo Tomas, de los cuales

percibia el 75% de las ganancias (Jauregui 1991:64).

La magnitud de estas plantaciones parece que fue bastante

significativa a juzgar no s610 por el numero de estas (3), sino

por el numero de plantas cultivadas en ellas y mas

especificamente por la cantidad de plantas negociadas. Los datos

sobre esto ultimo, correspondientes a transacciones legalmente

registradas, muestran que entre 1877 y 1882 se compraron 473.180

plantas de quina en So rata (Jauregui 1991:66). la preponderancia

de la casa Richter en este tipo de negociaciones era

indiscutible, sobre todo si tenemos en cuenta que esta empresa

compr6 casi la mitad de esta cantidad, es decir 231.130 plantas

(1991:66).

A pesar de 10 anterior y como en el caso colombiano y el

ecuatoriano, ni la Casa Richter, ni mucho menos las otras casas

comercializadoras extranjeras y nacionales de Cinchona boliviana,

pudieron escapar a la bancarrota determinada por la dinamica del

mercado mundial de la epoca, el cual habia encontrado el

sustituto a la cascarilla amaz6nica en el sudeste asiatico. Esto,

sin embargo, no determin6 el fin de sus actividades comerciales y

financieras asociadas a la economia extractiva. La creciente

demanda mundial de latex hubo de brindar, por 10 menos a los

capitales alemanes, una nueva oportunidad de reacomodamiento y

expansi6n (Jauregui 1991:74)

En contraste con la relativa similitud que tuvieron los proceSOB

de extracci6n cascarillera en las Amazonias colombiana y

boliviana, por sus efectos desde el punto de vista de 1a

organizaci6n espacial, no sucedi6 10 propio si comparamos estos

con los resultados arrojados por la actividad extract iva en el
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caso de la alta Amazonia ecuatoriana, principalmente en las

regiones de Gualaquiza y Gualaceo, ambas adosadas a la region

cuyo epicentro urbano era Cuenca. Alli el influjo de dicha

actividad sobre la organizaci6n territorial y sobre la estructura

econ6mica y social fue muy diferente.

Si bien el ultimo gran auge en la extracci6n de quina se produjo

en el Ecuador en el mismo periodo que en nuestros otros dos

ejemplos, es decir aproximadamente entre 1874 y 1884, existe un

hecho, de caracter econ6mico y tecno16gico, del cual parecen

derivarse diferencias importantes en los demas aspectos a que nos

hemos venido refiriendo y que hay que tener muy en cuenta. Este

hecho esta relacionado con el establecimiento en la regi6n

ecuatoriana, especificamente en Cuenca, de fabricas de sulfato de

quinina que trasformaban la materia prima en un sitio

relativamente cercano al lugar de su extracci6n. Como relata y

cita Silvia Palomeque, en 1857 se insta16 alli la primera fabrica

de sulfato de quinina cuyo producto tuvo aceptaci6n tanto en el

pais como en el extranjero. Ya para 1867 existian en esta ciudad

dos fabricas que supuestamente competian exitosamente con otras

extranjeras ya que la sustancia producida ..... la compran con

preferencia a la que se elabora en la afamada fabrica de Peletier

y Caventon ..... (1990:52)

Este fen6meno nos permite suponer de manera hipotetica: a) que

las citadas fabricas absorbian la mayor parte de la materia

prima, la cual de esta manera no se transportaba para su

procesamiento en el exterior y por tanto no demandaba la

existencia de una infraestructura transportadora como la

desarrollada en la Amazonia colombiana y boliviana. En todo caso

el producto, ya fuera corteza 0 sulfato de quinina, parece que

tenia su principal salida hacia al mercado exterior a traves del

puerto de Guayaquil; b) las areas donde se extraia el producto

eran tan relativamente cercanaa al aitio donde eate se procesaba,

que tampoco ae crearon 0 fortalecieron grandes asentamientos
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urbanos, asociados al acopio 0 intermediaci6n del producto, como

en los casos colombiano y boliviano; c) la acumulaci6n de

capitales se produjo en gran medida dentro de la regi6n

influenciada por Cuenca, y no asi en la Amazonia propiamente

dicha, 10 que explica el fortalecimiento, en el caso ecuatoriano,

de sectores econ6micos de gran importancia para el posterior

desarrollo econ6mico regional y nacional; y d) la influencia de

la actividad quinera sobre el paisaje amaz6nico ecuatoriano y la

presi6n sobre sus recursos fueron mucho menores que en los dos

casos arriba citados. No es del caso desarrollar aqui las

consecuencias de todo tipo que se pueden derivar de la

particularidad del proceso de extracci6n de quina en esta parte

de la Amazonia, cuyas principales derivaciones, por 10 menos

desde el punto de vista econ6mico, fueron desarrolladas

inicialmente por la autora citada anteriormente y pueden ser

consultadas en su obra.

Por 10 pronto, si nos atenemos a las formulaciones de Bunker que

permiten fijar algunos parametros para diferenciar las

consecuencias en los procesos de espacializaci6n producidos por

el extractivismo, de aquellas asociadas a la actividad

industrial, podriamos obtener un marco explicativo inicial para

fundamentar algunas diferencias entre el proceso ecuatoriano en

el area de influencia de Cuenca y los procesos ocurridos en la

alta Amazonia colombiana y boliviana.

Al hecho de la conjugaci6n de la actividad extract iva y de

procesamiento, dentro de un espacio relativamente cercano, tal

vez podamos imputar el poco influjo ejercido sobre la

configuraci6n territorial y sobre la dinamica ambiental de la

Amazonia ecuatoriana, durante los afios setenta y ochenta del

siglo pasado. Suponemos, por ejemplo, que las condiciones

locacionales que se presentaron en el caso ecuatoriano descrito

antes, facilitaron el reclutamiento de una mana de obra dentro de

la regi6n andina y evitaron importantes desembolsos de capital
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para el establecimiento de infraestructura comercial y de

transporte, los cuales hubieran sido tal vez mas onerosos que en

el caso colombiano y boliviano, dada la inexistencia cercana de

vias fluviales de magnitud que comunicaran la porci6n de la

Amazonia ecuatoriana donde se cultivaba y producia quina con el

Atlantico a traves de la cuenca. Estos factores pudieron tener,

entre otras cosas, un efecto importante sobre los procesos de

acumulacion de capitales y posiblemente tambien sobre las

tendencias de inversion en la region de Cuenca.

En terminos ambientales, estos elementos pudieron significar, por

un lado, una menor presion sobre la fuerza de trabajo de la

poblacion amazonica ecuatoriana y por tanto sobre su estructura

demografica y su distribucion en el territorio. Esto pudo

contribuir ademas, a la continuacion de un cierto equilibrio

entre cultura y ecosistemas en el area, el cual tambien se debi6

mantener gracias a que el no despliegue de una importante

infraestructura de comercializacion y transporte signific6 la

inexistencia de grandes presiones sobre los ecosistemas

selvaticos y en general sobre el entorno de esta parte de la

Amazonia ecuatoriana. De esta manera, agregariamos un elemento

mas en favor de los planteamientos esbozados por Bunker, esta vez

desde una perspectiva ambiental, que cuestionan las concepciones

de quienes consideran que las necesidades de transporte creadas

por la actividad extractiva son positivas y constituyen un

"generador de los multiplicadores que impulsaban los motores

regionales de crecimiento" (1991:184)

No sobra reiterar que para poder obtener un cuadro comparativo

mas completo acerca de la importancia de la actividad quinera en

la configuraci6n del espacio de toda la alta Amazonia, no s610

habria emprender un examen detallado de las fuentes primarias,

sino que se necesitaria acopiar la informaci6n pertinente acerca

de esta actividad en las respectivas porciones amaz6nicas peruana

y venezolana. Los puntos aqui esbozados constituyen apenas un
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primer acercamiento provisional que

algunas entradas para un posterior

profundo_

pretende apenas sugerir

estudio mas especifico y
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Notas del capitulo II.

(1) La informaci6n presentada por Jimenez no concuerda con la
citada por los autores del texto "Sorata. Historia de una regi6n
1870-1930" relacionado en la bibliografia final. Seg~n las
fuentes presentadas por estos, el Banco de la Quina debi6
afrontar la bancarrota basicamente debido al equivocado manejo
del monopolio del que gozaba, al no poder dar una respuesta
adecuada a la competencia colombiana. El fracaso del Banco se
debi6 entonces no a la falta de capacidad adquisitiva del mismo,
sino a la imposibilidad de colocar en los mercados
internacionales la totalidad de quina que tenia en su poder. Este
banco hubo de conocer su liquidaci6n y transformaci6n en un
organismo fiscal luego de restringir y suspender la compra de
cascarilla (Jauregui 1991:59).

(2) Informaciones transmitidas personalmente por Camilo Dominguez
ponen de presente, por ejemplo, la inmensa dificultad para
conseguir informacion de primera mana acerca de los movimientos
comerciales de las casas exportadoras de quina en el alto
Putumayo. Con excepci6n del archivo de la Compania Colombia, que
comercio quinas en un area diferente a la mencionada en este
trabajo, parece que existen datos muy dispersos, principalmente
en el Archivo Central del Cauca en Popayan, algunos de los cuales
podrian corresponder a informaci6n de las actividades comerciales
de la principal empresa quinera en el Putumayo: la llamada Casa
de Elias Reyes Hermanos.

(3) Jauregui menciona ademas de las plantaciones de San Agustin y
Santo Tomas, las de Jarandillani y Bellavista, s610 en el area de
influencia de Sorata.
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CAPITULO III

ESPACIO Y PAISAJE: EL CAMBIO AMBIENTAL.

INTRODUCCION

De la tematica desarrollada a traves del presente trabajo en sus

dos primeros capitulos, podemos derivar que la nueva espacialidad

econ6mica y social generadas por la actividad de extracci6n de

corteza de cascarilla, estuvo acompanada a su vez por importantes

cambios en las modalidades de intercambio entre la poblaci6n que

ha venido habitando la zona y su entorno 0 ambiente. Tanto los

desplazamientos poblacionales originados en las altas zonas

andinas 0 en su interior, como los desplazamientos ocurridos

dentro de la regi6n del alto Putumayo y las actividades

desplegadas sobre el espacio amaz6nico en la segunda parte del

siglo XIX, tales como el comercio, la agricultura, la extracci6n

y otras anexas como la urbanizaci6n, construcci6n de

infraestructura e incluso las de indole cultural e institucional,

entre otras, tuvieron un significativo papel en la transformaci6n

del paisaje de la pluviselva. El paisaje resultante es por tanto

expresi6n ya sea parcial, temporal, incompleta 0 distorsionada de

alteraciones causadas por el hombre, en su versi6n mestiza, en la

dinamica de las redes ecosistemicas, ciclos energeticos y cadenas

alimentarias del bioma amaz6nico. Lo anterior no significa

necesariamente que estas alteraciones deban entenderse como el

reflejo de graves trastornos 0 como las causantes de una crisis

ambiental en la regi6n y en la epoca, perc si representan la

introducci6n de vectores de transformaci6n sobre los ecosistemas,

que posteriormente, al generalizarse 0 agudizarse, han provocado
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el avasallamiento en repetidas ocasiones de los limites en el

potencial de soporte de algunos de ellos, y han provocado una

creciente vulnerabilidad en su capacidad de resiliencia.

En el caso del alto Putumayo podemos ver c6mo, durante el auge

quinero el paisaje de la vertiente oriental andina se comenz6 a

"salpicar" y a modelar de acuerdo a las actividades econ6micas y

sociales de sus nuevos moradores, especificamente de acuerdo a

sus estrategias adaptativas. Algunos de los fen6menos

relacionados con 10 anterior muestran la generalizaci6n de

actividades agricolas asociadas con el cultivo de productos

provenientes de otras regiones del pais, la adaptaci6n y

posterior generalizaci6n del cuidado de ciertos animales

domesticos, la difusi6n si se quiere masiva en el uso de

herramientas y armas con la consiguiente adopci6n de innovaciones

tecno16gicas de diferente impacto sobre el entorno, ademas de los

cambios en el comportamiento y los habitos de consumo de los

habitantes originarios de la regi6n.

1. El paisaje del alto Putumayo.

Para comprender los cambios ocurridos en el paisaje en el alto

Putumayo como producto de la actividad de extracci6n de quina es

necesario tener en cuenta, por 10 menos de manera general, las

caracteristicas fisicas y biogeograficas en las cuales esta

actividad se desarrol16. Como es de suponer, algunos de estos

componentes fisicos, tienen un caracter mucho mas permanente en

el tiempo, tales como las relacionadas con la geomorfologia, el

clima y los limites no modificables por el hombre (Guhl 1991:33),

y no han sufrido mayor alteraci6n hasta el presente.

Como en el caso de la Amazonia en su totalidad, la variedad de

paisajes y de formaciones vegetales es la norma en el alto

Putumayo y en toda la vertiente oriental de los Andes desde

Venezuela hasta Bolivia. Estas formaciones guardan ademas una
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intima relaci6n con el tipo de sustrato geo16gico, que en esta

zona corresponde al originado en el periodo terciario y sobre el

cual se ha desarrollado una amplia variedad de suelos en cuanto a

constituci6n fisica y quimica. En general, los suelos del alto

Putumayo son de calidad superior a los que se han formado en gran

parte de la Amazonia situada al norte del Caqueta, en la llamada

Guayana colombiana, perc muy inferiores a los presentes en las

vertientes andinas dado principalmente su alto contenido en

6xidos de hierro y aluminio (Dominguez 1985:23).

Las unidades de paisaje del alto Putumayo tambien estan

determinadas por otro factor que muy unido al geomorfo16gico

permite explicar su fisonomia y funcionamiento, este factor es el

relacionado con el clima de la regi6n, el cual en terminos

generales, corresponde al denominado por Koeppen como clima

ecuatorial siempre humedo (Af) y cuyas principales

caracteristicas son su constante pluviosidad a 10 largo de todo

el ano, la carencia de un verdadero periodo seco y la alta

humedad relativa que para la zona es superior al 80 % (Dominguez

1985:63). Estos ultimos factores aunados a la posici6n geografica

de la regi6n, que la ubican dentro de la faja ecuatorial de baja

presi6n, entre los 2 grados norte y los 2 grados sur (Colombia y

Ecuador), hacen que el regimen climatico tambien obedezca a las

influencias de las masas de aire Ecuatorial Continental,

Ecuatorial Pacifico y Ecuatorial Norte. La conjunci6n de estos

factores posibilitan su especificidad como la zona mas lluviosa

de todo el piedemonte amaz6nico con indices de precipitaci6n

superiores a los 3.500 mID anuales (Dominguez 1985:52). Ademas, la

importancia del regimen hidro16gico determinado por la acci6n de

estos elementos, hace que una de las principales caracteristicas

del particular tipo de ecosistemas formados aqui, sea jugar un

papel primordial en la estabilidad hidro16gica de las cuencas de

los grandes rios amaz6nicos (Perfil 1990:25)

En el ejemplo de la vertiente putumayense que nos ocupa y segUn
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lOB datos proporcionados por la Unidad Regional de Planifioaoi6n
Agropecuaria de Putumayo (U.R.P.A.), podemos distinguir, desde el

punto de vista de su forma, paisajes de escarpas, colinas,

terrazas altas medias y bajas, mesones, lomerios, varzeas y

diferentes sistemas acuaticos. (Vel' grafica No.2) (Vallejo

1990:15). Desde el punto de vista eco16gico estos paisajes pueden

agruparse dentro de 10 que se denomina como selva de piedemonte,

selva subandina y selva andina en sus vertientes orientales.

(Perfil 1990:25). En el primer caso las formaciones vegetales

estan constituidas POl' "selvas heterogemeas, siempre verdes, con

gran abundancia de epifitas, lianas y bejucos. La selva subandina

constituye una especie de ecotono con un alto endemismo en donde

confluye la biota tanto de la selva baja amaz6nica 0 selva basal

como de la selva de piedemonte y la selva andina e incluso

altoandina. Estos elementos permiten configuraI' a la regi6n del

alto Putumayo y a las adyacentes como una de las regiones con "la

mayor diversidad y el mayor grado de endemismo de la flora

neotropical" (Perfil 1990:25)

Los componentes de estas unidades eco16gicas y de paisaje han

soportado y permitido adaptar desde su formaci6n una inmensa

variedad de especies tanto floristicas como faunisticas y mas

recientemente tambien la especie humana tanto en sus variantes

amerindia, como caucasica y mestiza. No terminariamos de numeral'

la gran variedad de especies vegetales, entre las cuales

sobresalen no s610 las de uso medicinal como la quina sino una

amplia gama de valiosos arboles tales como "(el) Achapo

(Cedrelinga castaneiformis), las lauraceas (Nectandra spp.), e1

cedro (Cedrela sp.), el copal (Protium sp.), el floramarillo

(Tabebuia sP.), el guayacan (Buchenavia capitata) y especies de

los generos Ocotea, Virola y Cordia. (Perfil 1990:25)

La fauna tambien es inmensa en au variedad no s610 en cuanto a la

correspondiente a aves, mamiferos y reptiles sino tambien a la

que se beneficia y depende principalmente de los ecosistemas
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Grafieo No. 2
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acuAticos como peces, tortugas y anfibios en general. Para s610

citar el caso de los primates, tenemos que en la zona del

Putumayo adyacente al Ecuador se han encontrado trece especies

diferentea. (Perfil 1990:25)

En cuanto al habitat especifico de la quina, genericamente

clasificada como Cinchona (Dominguez 1990:19), se puede decir

inicialmente que esta se encuentra "formando frecuentemente

espesos bosques en las dos vertientes oriental y occidental de la

cordillera de los Andes" a un altura promedio entre los 1. 600 y

2.400 metros sobre el nivel del mar (Gredilla 1982:108). Esta

informaci6n no concuerda, sin embargo, con la proporcionada por

Rafael Reyes quien explot6 personalmente las quinas de la

vertiente andina oriental en el alto CaquetA Putumayo a una

altura de mil a mil quinientos metros sobre el nivel del mar"

(Reyes 1986:181), 10 que ubicaria au extracci6n en esta regi6n

fundamentalmente dentro de la unidad eco16gica de selva de

piedemonte.

Es necesario tener en cuenta que en la alta Amazonia se recolect6

una gran variedad de especies de quina, desde la conocida como

Cinchona Calisaya en la parte boliviana, famosa por su alto

contenido en quinina, pasando por la quina Loja recolectada en el

sur de la Amazonia ecuatoriana, hasta las variedades explotadas

en la parte colombiana y que se conocen como quina cuprea

(Remijia pedunculata) en el piedemonte caqueteflo, 0 la quina tuna

(Cinchona officinalis) en el alto Putumayo (Dominguez 1990:21 y

ss). Ademas de 10 anterior y contrario a 10 que pudiera pensarse,

incluso en las tierras mas bajas de la Amazonia existe una

importante variedad de guinas, las cuales no obstante, han side

menos apetecidas para su explotaci6n principalmente debido a que

su contenido en alcaloide es demasiado bajo en comparaci6n con

las ubicadas en las vertientes orientales andinas
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2. La flora y la fauna: objetivoB inmediatoB de la depredaci6n.

Las siguientes lineas hacen una somera evaluacion del efecto

directo de la actividad extract iva de la corteza de cascarilla

sobre los ecosistemas naturales y sobre la biota de la region. la

hip6tesis que aqui se defiende es que el impacto de la extracci6n

de quina sobre el componente natural del ambiente es similar por

sus consecuencias con el que se presenta con la construcci6n de

ciertas obras de infraestructura civil como las carreteras. Esto

es: la actividad en si misma causa en un principio impactos en

muchos casos de indole local 0 regional sobre la biota que pueden

no ser muy graves, aunque deben ser tenidos en cuenta, perc

condiciona efectos sobre la sociedad y la economia muy

importantes (que ya resenamos en los dos capitulos anteriores)

que tarde 0 temprano vuelven a revertirse sobre los componentes

de la biota, causando dislocaciones serias en las dinamicas

ecosistemicas que se pueden expresar, a mas largo plazo, en

transformaciones generalizadas del paisaje. Estas dislocaciones

tienen que ver tambien con el desplazamiento local y a veces

regional de los habitats de muchas especies de la fauna y con la

desaparicion 0 traslado de los nichos de algunas de elIas y por

supuesto con la interrupcion y ocasionalmente readecuacion de los

flujos de energia y materiales que despliegan en su intercambio

con la flora.

Aunque no tenemos datos disponibles tanto de las consecuencias de

la extraccion de quina sobre los ecosistemas de los cuales dicha

planta hace parte, como tampoco de la ecologia de la misma, si

podemos plantear que en muchos lugares de la alta Amazonia las,

en un comienzo abundantes poblaciones de esta especie, sufrieron

una muy sensible disminucion no solo en Colombia, sino en Ecuador

y Bolivia. En el primer caso y como informa Dominguez: "A

comienzos de la decada de 1860 las quinas de Pitayo estaban

practicamente agotadas y en consecuencia la explotacion del

producto se desplazo hacia Inza, San Sebastian y posteriormente

64



hacia el Orteguaza y el CaquetcL "(Dominguez 1990:39)

El agotamiento de los quinales silvestres en gran parte de la

alta Amazonia se debio principalmente ados factores que actuaron

combinadamente. El primero de ellos fue la rudimentaria e

inadecuada tecnica utilizada para extraer la corteza de

cascarilla, y el segundo, la dinamica altamente depredadora y

rapaz que esta actividad extract iva encarno. Desde la optica de

Bunker esto no resultaria nada extrano dado que, segun el, los

procesos de cambio tecnologico y de manipulacion biologica dentro

de la economia extractiva, son sumamente lentos y por otra parte

porque esta actividad "contribuye directamente a su propia

decadenc ia" (1991: 180) .

El mismo Reyes, como hemos dicho, uno de los principales

empresarios quineros, reconoce con preocupacion la depredacion de

la cual eran objeto las plantas portadoras de quinina:

"La extraccion de esta corteza se hacia de un modo barbaro,
por el sistema salvaje de derribar el arbol para coger la
fruta; se derribaba este y hasta a las raices se les quitaba
la corteza, 10 que ocasiono la destruccion de los quinales
silvestres ... " (Reyes 1986:72)

La informacion que cita Dominguez es mas explicita al respecto:

"La extraccion de corteza de quina siempre planteo el dilema
entre tumbar el arbol 0 sacar la corteza de quina, total 0
parcialmente, con el arbol en pie. Aparentemente la solucion
logica era no tumbar, pues asi se podia volver a extraer la
corteza cuando ella se regenera. Sin embargo, cuando la
corteza era retirada totalmente con el arbol en pie, eete
moria irremediablemente. Por 10 tanto se recomendaba,
teoricamente, retirar bandas verticales dejando intermedioe
de bandas sin descortezar. Entonces ocurria que diversas
plagas 0 enfermedades atacaban las heridas y, de tOd08
modos, la planta moria. Un remedio que se encontro fue
cubrir las heridas con musgo, 10 cual demostro ser efectivo.
Sin embargo, dada la escasez de arboles, los quineros que
llegaban al mismo lugar procedian a descascarar totalmente
la parte que habia sido respetada, descorazonando a los
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quineros
trabajar

que buscaban una
(Dominguez 1990:24)

forma menos destructiva de

La informaci6n de que la destrucci6n de bosques de quina en el

pais era generalizada lleg6 a causar incluso preocupaci6n a las

autoridades de la republica, quienes en las memorias de hacienda

del ana 70 consignan el hecho de que "han side arraaados todos

los bosques de quina por cuanto la explotaci6n se hace talando el

arbol de cuajo sin que exista posibilidad de usarlo nuevamente"

(Villegas 1978:45)

Igual suerte ocurri6 con la posterior explotaci6n del caucho en

esa misma regi6n del alto Putumayo, la cual segun Rocha ya habia

concluido para 1903 (1905:55) provocando el que: "En una franja

de aproximadamente 200 Km. de ancho, paralela a los Andes, se

destruyeron los arboles de caucho negro y blanco desde el rio

Ariari hasta el Ecuador"(Dominguez 1990:89)

Pero si en el caso de la flora, especificamente del arbol de

cascarilla, habia algunaa gentes muy preocupadas por au

depredaci6n, no existia 10 mismo en el caso de la fauna del alto

Putumayo. Aqui la opini6n que propugnaba por la extinci6n de los

"animales salvajes" era generalizada y compartida por

empresarios, viajeros, clerigos y hasta por no pocos indigenas.

Las numerosae informaciones proporcionadas par comerciantes como

Reyes, viajeros laicos y misioneros nos advierten sobre la

percepci6n, tambien generalizada, de la inagotabilidad de los

recursos faunisticoe de la zona, percepci6n eeta que desde luego

tenia razones fundadas dada la variedad y abundancia, en esa

epoca, de especies animales. En este contexto las actividades de

caza eran algo muy natural, recurrente y ademas bien visto en la

medida en que segun la opini6n general se lograba el control y

exterminio de especies consideradas plagas. Como ejemplos de 10

anterior, tenemos que, en muchos casos, la actividad de los
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empresarios quineros era alternada con la de caza:

"Durante la manana, de 6 a 8 a.m., saltabamos al bosque y
cazabamos para nuestra alimentaci6n; abundaban las perdices,
las pavas, los jabalies, el paujil especie de pavo
silvestre, los venados, los puercos silvestres, especie de
jabalies que andan en manadas hasta de millares y que son
muy peligrosos cuando atacan" (Reyes 1986:127)

"Tanto nosotros como nuestros companeros nos entusiasmamos
con la caceria de estos animales (Jabalies) que generalmente
huyen. Los indios los flechaban y nosotros les tirabamos con
un "Guinchester" que atravesaba tres 0 cuatro que quedaban
muertos. Mientras que los flechados por los indios caian
pocos minutos despues en su fuga" (Reyes 1986:129)

Y segun nos cuenta un viajero anos despues:

"Sobre fauna y flora nada hay que anadir a 10 dicho antes
sobre la de Descanse y Yunguillo, que es la misma de aqui.
Dire, si, que si los tigres (siempre los tigres en este
territorio), braman en Descanse y se comen a los enfermos en
Yunguillo, en Mocoa, en tal grado abundan, que han llegado a
verse en las calles del lugar".(Rocha 1905:38)

Ademas, en palabras de un misionero:

"Los disparos se sucedian sin cesar en una parte y otra de
la playa e isla, y los machetazos y carambolas nos
proporcionaron a todos, especialmente a los que veiamos los
toros desde la barrera, ratos felices. Veintiun sainos
quedaron tendidos, otros muchos heridos, y la inmensa
mayoria furiosos, sin quererse largar de la isla"(Pinell
1929: 39) .

La sobrecaza indiscriminada y la desaparici6n 0 desplazamiento

del habitat de muchas especies, fueron elementos que llevaron

agua al molino de la casi extinci6n, principalmente de buena

parte de los grandes mamiferos de esta parte de la Amazonia. En

la literatura de diferentes epocas se advierte la fuerte presi6n

a que han side sometidas diferentes especies de

felinos ademas de mamiferos terrestres como el

primates y de

venado (Mazama
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spp) , 119. danta (Tapirus terrestris), el saino (Tayassu) 0

acuaticos como el manati (Trichechus manatus) y lOB delfines de

agua dulce (Inia geoffrensis) que llegaron a verse en 119. parte

baja del alto Putumayo. Rafael Reyes por ejemplo llego a
reconocer que en sus cacerias solo hacia uso de su rifle "para

animales grandes como 119. danta,

(1986:131)

el venado 0 el jabali".

3. Crece 1a presi6n sobre e1 aue10 amaz6nico

Uno de los fenomenos concomitantes con 119. creciente

transformacion de 119. selva del alto Putumayo en campo de cultivos

permanentes y en pastizales para ganado vacuno fue 119. presencia

de procesos erosivos de magnitud antes no conocida. Estos

fenomenos de degradacion edafica y de pobreza de gran parte de

los suelos de 119. region no pasaron desapercibidos, por algunos de

los cultivadores de las areas circunvecinas a Mocoa, quienes sin

un conocimiento tan documentado como el que se tiene actualmente

sobre el tema informan que:

"Su suelo (de Mocoa) no solo a sus alrededores , sino en una
grande extension desde Pavayaco, cerca de Condagua, hasta el
Limon, su puerto sobre el Caqueta, es una arcilla compacta,
tenaz e impermeable, con tan ligera capa vegetal ... que
bastan en los terrenos desmontados unos pocos aguaceros para
arrastrarla ... la actual (agricultura) alli no pasa de muy
poco maiz, platano, alguna cana y con mas abundancia yuca y
chontaduro. " (Rocha 1905: 36) .

Estos mismos cultivadores ya habian presenciado ademas las

consecuencias de 119. introduccion y establecimiento de cultivos en

plantacion, cuya vulnerabilidad a agentes patogenos es mucho

mayor y que requieren de unas condiciones de humedad y textura

del suelo que no se dan de manera

Putumayo. Como senala Rocha,

uniforme en toda 119. region del

las plantaciones de cacao

sucumbieron ante 119. presencia de un susana "no clasificado

zoologicamente que yo sepa" y tambi€m:
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"Los arboles de cacao, halaguenamente prometedores en 1900,
plantados sabre suelo arcilloso, vivieron mientras tuvieron
para alimentarse una ligera capa de detritus enteramente
superficial, y agotada esta perecieron ... " (Rocha 1905:33).

Ademas de 10 anterior:

"El senor Perafan, cultivador de Mocoa, me ha dicho que
alIi, los arboles de cacao abandonados e invadidos por el
monte, se conservan mejor y cargan mas que los sostenidos
con limpieza (desherbando). Hay razones para no dudar de
este aserto; ademas de que se ve al cacao prosperar en las
salvas en estado silvestre, los despojos vegeta1es, en
plantaciones abandonadas al monte, forman para alimento del
arbol de cacao, la capa de humus de que carece e1 suelo
precosmente agotado de Mocoa" (Rocha 1905:35).

Estos procesos de acelerado deterioro de los suelos

altoamazonicos pudieron interrumpirse temporalmente con el

abandono de muchas de estas unidades productivas. Esto supone que

con posterioridad se presentaron procesos de secundarizacion que

en algunos casos, en los de areas relativamente pequenas,

permitieron una regeneracion relativamente rapida de la selva. El

caso de la hacienda Palermo es un ejemplo de 10 anterior, pues

cuando Rocha visito la zona a comienzos del presente siglo

encontro " ... solo un monte, sin vestigio de casas ni resto de

explotacion alguna" (Rocha 1905:40).

Es posible que estos procesos de secundarizacion hayan seguido

patrones similares a los expuestos en el texto "Perfil Ambiental

de Colombia" en donde se plantea que cuando estas selvas de

piedemonte y de terrazas y mesas altas son derribadas dan lugar a

la aparicion de sabanas "de Paspalum pectinatum, con arbolitos de

chaparro, alcornoque, tunas y chaparrote" 0 de "sabanas de pasta

africano Melinis minutiflora" (Perfil 1990:25).

No obstante 10 anterior, y a manera de sintesis de esta parte,

podemos decir que una rapida visita a la zona de la parte baja
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del alto Putumayo, desde Mocoa hasta Puerto Asis, nos muestra que

los procesos de trasformaci6n de selva de piedemonte en sabana

improductiva han continuado hasta el presente de manera

generalizada y par tanto que las tendencias que ya se advert ian

desde los tiempos del auge de extracci6n de quina mantienen una

continuidad con la realidad actual y explican en parte el por que

de la fisonomia del paisaje contemporaneo de la regi6n.

4. Armas y herramientas: dominic sobre la naturaleza y sobre loa
hombres.

Un hecho bien importante y que aun no ha side adecuadamente

estudiado y analizado es el que tiene que ver con las

consecuencias de la introducci6n y generalizacion en la Amazonia

de armas y herramientas y su influjo en la transformaci6n del

medio selvatico.

Como se sabe la presencia en la regi6n de estos instrumentos ha

sido constante desde la misma irrupci6n del hombre europeo y ha

significado una revoluci6n tecnoambiental que ha transformado

profundamente las anteriores modalidades de intercambio entre los

pobladores y el medio selvatico. No sobra advertir que los

habitantes oriundos de la Amazonia casi siempre han manifestado

una indudable apetencia por este tipo de innovaciones

tecno16gicas. Por otra parte, esta costumbre en modo alguno fue

introducida par los europeos ya que como vimos antes, con

anterioridad a su presencia, el intercambio de herramientas tales

como hachas de cobre y de piedra procedentes de Ie region and ina

era algo cotidiano (Santos 1992:9).

Tal vez, en un comienzo por 10 menos, la utilizaci6n de armas y

herramientas por parte de los diferentes grupos de indigenas

habitantes de la regi6n del alto Putumayo-Caqueta no haya

significado necesariamente la introducci6n de practicas
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predatorias con respecto al medio, sobre todo en la medida en que

estas seguian satisfaciendo en 10 fundamental actividades de

subsistencia.

Por otra parte, la utilizaci6n de armas y herramientas ha tenido

desde un comienzo un caracter multiple y en ocasiones antag6nico,

en tanto estas han servido a los grupos indigenas para facilitar

sus labores de supervivencia, perc al mismo tiempo se han

convertido en instrumento de dominaci6n tanto religiosa como

econ6mica y social.

El uso de herramientas como mecanismo de sujeci6n ha sida

evidenciado en muchas acasiones, tanto que uno de los artificios

recurrentes a que han apelado los misioneros en las diferentes

epocas para ganarse el aprecio de los indigenas y convertirlos a

la fe cat61ica, ha side el de obsequiarlos con herramientas de

metal. De acuerdo a la informaci6n recogida por Llanos y Pineda:

"A traves de los regalos, el misionero establecia un nexo
con los indios. Fray Diego Cespedes anota que. "El estilo
que ha observado para conservar esta gente ha aido darles
una hacha a cada cacique cada ano, y otras dos a otros
principales que en cada pueblo hay; y asi se da en cada
pueblo una hacha al cacique con un machete, camiseta,
chaquiras, cuchillos y anzuelos de todo genero ... " (Llanos
1982:38)

La diligencia de los indigenas por obtener herramientas de metal

lleg6 a tal grado que no son pocas las informaciones que muestran

c6mo en la regi6n existi6 el sistema de rescate por medio del

cual se utilizaba a ciertos grupos selvaticos para esclavizar 0

otros mediante el trueque por hachas y machetes. En el bajo

Caqueta, zona contigua al Putumayo, esta practica era comun hacia

1700 no s610 por parte de los portugueses sino tambien de los

espanoles (Llanos 1982:36)

"Cualquiera que pueda poseer un rolla de tela gruesa, un
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cunete de hachas, cuchillos y un fraaco de polvora, va al
Jupura donde estan las poblaciones ... y en cualquiera de
elIas "asalaria" indios con quienes va al centro de los
gentios por la noche y los amarra, disparando escopetas para
atemorizarlos ... Estos indios c6mplices de los blancos,
tienen la ventaja, fuera del salario, de poder
saquear ... "(Llanos 1982:66)

Sin embargo, parece que los intercambios de herramientas por

gente no constituian siempre uno de los soportes de un sistema de

esclavizaci6n introducido por los europeos y que significara

invariablemente el dominic de unos grupos sobre otros 0 el

beneficia de terceros (los blancos), sino que parece que con

anterioridad lleg6 a constituir un mecanismo no coercitivo de

intercambio entre las diferentes etnias. De acuerdo a la

informaci6n recopilada por Llanos y Pineda:

"Segun los Andoques, los Carijonas entregaban a aquellos
perros y herramientas de acero en cambio de gente (Pineda,
1975, 457). Los Huitotos, igualmente, intercambiaban hachas,
herramientas varias, chaquiras, perros, etc. con los
Carijonas y en reciprocidad les daban gente."(Llanoe
1982: 79) .

Por otra parte, el uso de herramientas como de armas de fuego,

antes de los auges extractivos, debi6 tener un poder limitado que

no implicaba mayores cambios en el entorno, en parte porque su

numero era pequeno y su uso estaba relativamente restringido.

Hacia 1857 Agustin Codazzi recalcaba la relativa rareza de eetos

instrumentos y como plantea LLanos para el caso de algunas

comunidades de la Amazonia colombiana "la tribu entera" utilizaba

s610 un hacha (1982:79). Esto coincide con una informaci6n

a los caciques y a

anterior que

preferentemente

(1982:38)

confirma la entrega de estos

las personas

instrumentoe

principales

Segun nuestras suposiciones, el advenimiento de la actividad

quinera debi6 representar un paso importante en la generalizaci6n
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tanto del uso de armas de fuego, como de herramientas de acero de

diferente tipo y, por consiguiente, de un mayor poder de

destrucci6n sobre ciertas especies de plantas y animales. En el

caso de las armas, diferentes informaciones acerca de la

recurrencia de actividades de caza en las cuales el "Guinchester"

constituia el elemento principal, usado cada vez mas entre

blancos e indigenas, nos permiten sustentar esta aseveraci6n. Una

pequena muestra de 10 anterior es que en cercanias a la

desembocadura del Guamues en el Putumayo Triana nos cuenta como:

"Precedidos de Basilio, en desfiladas, fueron entrando a1

campamento, unos con escopetas, otros armados de bri11ante

machete, todos pintada la cara y cubiertos con camiset6n

blanco ... "(Triana 1907:246)

Ademas, la generalizaci6n del uso del "guinchester" y su poder

coercitivo sobre la poblaci6n se hace muchisimo mas evidente

durante el advenimiento del auge cauchero, cuando sirvi6 como

instrumento de aniquilaci6n en masa de gran parte de 1a antes

numerosa poblaci6n huitota del Putumayo y cuyas consecuencias de

todo tipo escapan por 10 pronto a este ensayo.

5. Los nuevos componentes del paiaaje.

Los movimientos migratorios provenientes de diversas regionee del

pais ademas de aportar al paisaje de la vertiente oriental

amaz6nica en el Putumayo un componente humane hasta el momenta no

conocido ni por su volumen ni por su calidad, permitieron la

introducci6n, cuando no la genera1izaci6n, de patrones de

relacionamiento con el suelo y por tanto de uso de los recursos

de la pluviselva que comenzarian a producir fen6menos de

transformaci6n de la misma en areas de cultivos permanentes y en

pastizales, con consecuencias eco16gicas y ambientales que ya

mencionamos; perc que al mismo tiempo y parad6jicamente

representaban un aporte, por 10 menos inicial, en los procesos de

adaptaci6n 0 introducci6n de especies de flora y fauna al medio
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selvatico.

La introducci6n de especies foraneas de fauna y flora, como otroB

procesos relatados con anterioridad, no fue algo derivadc

exclusivamente de actividades relacionadas con la extracci6n de

quina, pues con mucha anterioridad, incluso en tiempos de las

primeras expediciones, los conquistadores introdujeron en la

regi6n los primeros ejemplares de ganado caballar y vacuno. Por

otro lado la actividad misionera siempre estuvo acompanada por el

intento de aclimatar semillas de diferentes especies de plantas,

algunas provenientes originariamente del viejo continente, perc

que ya se habian adaptado a algunas regiones del neotr6pico en la

regi6n andina. Un ejemplo de estos esfuerzos de aclimataci6n de

Agustinillos, mas

Putumayo bajo la

quien:

fauna y flora introducidas tuvo lugar en la misi6n de

abajo de la confluencia del San Miguel con el

direcci6n de un misionero llamado Fray Juan

" Despues de una lucha de varios anos 10gr6 que toda la
gente viviera vestida. Cuando en 1765 sali6 de "su pueblo"
dejaba 1472 criaturas bautizadas, 311 ninos, 512 reses, 623
ovejas, 300 quintales de algod6n y 220 de lana; ocho telares
para hacer ropa; 170 casas ademas de la iglesia y convento;
sembrados de platano, maiz. arroz y otros, multitud de
gallinas, muchas herramientas de campo y de carpinteria e
importantes reservas alimenticias de arroz, miel de cafia,
azucar, guarapo. aguardiente, sal, etc." (Restrepo 1985:43)

La introducci6n de cultivos agricolas permanentes por parte de

los misioneros supone un cambio importante en la anterior

modalidad de agricultura itinerante y, desde el punto de vista

eco16gico, representa una alteraci6n. asi sea inicialmente local,

en los procesos de secundarizaci6n y regeneraci6n naturales de la

selva y el comienzo de procesos de simplificaci6n ecosistemica.

Estas alteraciones s610 van a mostrar sus verdaderas

consecuencias con el advenimiento masivo del fen6meno
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colonizador. Latransformaci6n de la tradicional chacra indigena,

que permitia tanto la subsistencia del indio como la de su grupo

y la regeneraci6n del bosque, a la chacra que es "cultivada" para

producir un excedente apropiado POl' el misionero se advierte en

los relatos que muestran como en la misma misi6n de Agustinillos:

"Cada cuatro meses van los indios y hacen al cura una
chacara. Esto es, rozan un pedazo de monte y 10 componen
para una sembreria de maiz, yucas, arracachas, camotes, etc.
Ellos se 10 siembran y 10 cogen, y esta es una diligencia
precisa, porque ellos cuando para si hacen su chacara, van
al padre y el los provee de semillas para sembrar, porque
ellos no cuidan de esto para volver a sembrar. Tambien a
cada ana a tiempo proporcionado van a limpiar al platanar
del padre" (Llanos 1982:41).

Desde esta perspectiva, la irrupci6n de la actividad quinera es

tambien acompanada de la intensificaci6n de practicas de cultivo

y de la cria de animales domesticos que deben suplir las demandas

alimenticias de los ahora numerosos nuevos ocupantes de la

regi6n. Como senala el mismo Dominguez:

"Estos migrantes crearon "puestos", agencias y levantaron
fundos y rocerias (de productos de pancoger) que, anos mas
tarde, y de manera indirecta, dieron lugar, en algunos
casos, a poblaciones mas estables y cuya base de sustento ya
no era la extracci6n de quinas y gomas, sino la agricultura
y la ganaderia."(Dominguez 1990:153)

La introducci6n de la cria de animales domesticos,

especificamente de ganado vacuno, tambien tenia como objeto la

consecuci6n del cuero que servia al prop6sito del embalaje de la

quina y de otros productos que se alteraban con la humedad y esto

en parte "explica porque las grandes companias, como en el caso

de 1a Compania Colombia, abrian ganaderias como parte de su

actividad extractiva" (Dominguez 1990:26). De esta manera, no

resulta nada extrano que esta tendencia a poblar de ganado vacuno

la parte alta de la Amazonia colombiana permita a un misionero

relataI', como signo indudable de progreso, que en la segunda
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decada del siglo XX Florencia y sus alrededores ya contaran con

una poblaci6n de 24.000 mil reses (Montclar 1924:131). con las

consecuencias ya conocidas para el mantenimiento del fragil

equilibrio existente en los sue los del area.

Es de resaltar no obstante, que aun a fines del siglo pasado no

se habia generalizado totalmente en algunas zonas del alto

Caqueta Putumayo la presencia de algunas especies de plantas y

animales que ya formaban parte integral del paisaje andino. En e1

Valle de Sibundoy por ejemplo, ya a comienzos del siglo XX el

cultivo de papas sorprendentemente parece que todavia no tenia

total aceptaci6n. A juzgar por las informaciones de Triana

(1907:326) y de un misionero "no era costumbre sembrar papas

entre los indios" y estos llegaban incluso a arrancar las

semillas que los "hermanos" sembraban (Quito 1938:39). Algo

similar sucedia por ejemplo en relaci6n con el uso de bestias de

carga como los caballos en algunos pueblos como Descanse 0 el

mismo Valle de Sibundoy. En el primer pueblo por ejemplo:

"Las mulas y el caballo que habia traido desde el Tolima,
eran alIi el objeto de las visitas y la viva curiosidad de
las mujeres, de los ninos pequenos y de los muchachos
crecidos de todo el vecindario" (Rocha 1905:39)

En el caso del Valle de Sibundoy:

Para que el Hmo. Prefecto apost61ico pudiera hacer mas
facilmente sus visitas a los pueblos del valle, se compro un
caballo. Lo supieron los indios y sabre protestas porque eso
no era costumbre, para no abrir las puertas a la
civilizaci6n y al progreso, envenenaron sus flechas y, en
altas horas de la noche, las clavaron al inofensivo animal"
(Quito 1938:38).

Estes informaciones no deben sorprendernos ya que el mismo Rafael

Reyes comenta en uno de sus periplos, que los indigenas

habitantes en cercanias al puerto de Ie Sofia sobre el Putumayo

no conocian la cria de gallinas (Reyes 1986:164)
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POl' otra parte y dentro del contexto de los planteamientos hechos

al comienzo del presente capitulo, vemos c6mo la extracci6n

quinera aporta un paso mas en el dilatado proceso de

simplificaci6n ecosistemica y transformaci6n de la selva en

campos de cultivo permanentes y en pastizales casi siempre

degradados. Este proceso que mostr6 la presencia creciente de

mosaicos de vegetaci6n cultivada dentro de la vegetaci6n

selvatica ya se advertia en las inmediaciones de Mocoa a fines

del siglo pasado y es relatado POI' un viajero que se vanagloria,

como es apenas explicable en la epoca, del empuje "civilizador"

sobre la selva:

"Al pasar el Mocoa se une el camino que yo traia (antiguo de
Almaguer) con el que viene de Pasto, e inmediatamente siguen
pequenas praderas de pasto artificial y platanales, debajo
de cuya sombra prosperaban, cuando mi primer viaje a esos
lugares, hermosas plantas de cacao ya en principio de
fructificaci6n. despues de muchos dias de recorrer desiertos
y 16bregas montanas, se siente indecible placer a la vista
de campo despejado, de cultivo, de luz y de sol, espectaculo
de que no disfrutaba desde Santa Rosa, porque en descanse,
Yunguillo y Condagua es tan poco 10 trabajado en la montana,
que no es suficiente la obra del hombre para verse en medio
de la selva ... "(Rocha 1905:32).

Asociadas a la extracci6n quinera van apareciendo una serie de

haciendas 0 "fundos" en varios puntos del alto Putumayo y, POl' 10

menos alrededor de la eiudad de Mocoa. Las antiguas "sementeras"

indigenas descritas POl' Obando antes del comienzo del auge

quinero y consistentes en cultivos de "yuca, rascadera, batata,

name, maiz, frijoles, etc." (Obando 1973:369) comienzan a ser

reemplazadas POl' plantaciones de diferentes productos tal como

relata el mismo Joaquin Rocha cuando cuenta que: "pasamos POl' e1

sitio donde fue Palermo, cuatro anos antes hacienda de canas,

cacao, potreros y ganado ..... (Rocha 1905:40). Rafael Reyes mistno

debi6 tambien emprender el de cultivo de productos alimentieios

para solventar las necesidades de los trabajadores que extraian

la corteza de cascarilla. Segun este empresario: "Esta empress.
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lleg6 a ocupar a centenares de hombres y tuvimos que abrir camino

provisiones, fabricar

para el transporte, hacer plantaciones para procurarnos

embarcaciones y crear todo 10 que faltaba

en aquellos desiertos" (1986:181).

A pesar de que muchas de estas haciendas desaparecieron luego del

auge quinero y posteriormente cauchero, muchas personas antes

ocupadas en la actividad extractiva, decidieron dedicar su

esfuerzo al cultivo de productos de pancoger como 10 atestiguan

multiples informaciones que no vale la pena presentar aqui.

Ademas de 10 anterior, las tendencias de transformaci6n cada vez

mas intensa del paisaje altoamaz6nico volvieron a reactivarse

pocoe anos despues con una fuerza aun mayor y con un caracter

permanente. La fundaci6n de la ciudad de Puerto Asis, entre

otras, como avanzadilla de los proceeos de urbanizaci6n y

colonizaci6n de nuevo cuno, a comienzos del presente siglo (Ver

mapa No.5) es un buen ejemplo de ella:

" Surge Puerto Asis de aquellas soledades en donde antes no
se oia sino el rugido del puma y del tigre y el graznido del
lora y guacamayo. Se reunen los indios de algunas tribus y
traen colonos de los diferentes pueblos de Narino; se talan
grandee porciones de selvas y se hacen extensas sementeras
de maiz, yuca , platano , cana, etc." (Montclar 1924:127).

Otro misionero que visit6 la poblaci6n poco despues de su

fundaci6n describe de la eiguiente forma el cambia operado en el

paisaje:

"AlIi donde ayer no se contemplaban sino espesas selvas, se
ven hoy hermosas sementeras, y en los parajes hace poco
habitados por reptiles venenosos, se admiran en la
actualidad ciento cincuenta trabajadores dirigidos por el
misionero ... Encontre sembrados veinte mil colinoe de
platano., treinta hectareas de azucar, cuarenta de maiz,
veinte de yuca, etc, etc. Me comunican ultimamente que han
sembrado otros cuatro mil platanos y otra gran cantidad de
yuca, maiz y granos" (Misiones 1912:84).
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6. La "preocupaci6n" estata1 por 1a conservaci6n

Durante el siglo XIX las regiones en donde se adelantaba la

extraccion de corteza de cascarilla coincidian en terminoa

generales con las areas de frontera que se conocian como baldios.

En el caso colombiano, se llego a considerar que la cesi6n 0

venta de estos territorios constituian una alternativa para

cubrir la elevada deuda publica externa adquirida durante el

advenimiento del periodo republicano. Colombia en el ano de 1854

debia a sus acreedores foraneos la

esa epoca, de casi siete millonea de

aproximadamente 42 millones de

nada despreciable suma, para

libras esterlinas, es decir

pesos colombianos (Villegas

1978:4), deuda que pensaban saldar los gobernantes mediante la

venta de 10 que generalmente se consideraba como terrenos

incultos sin ningun valor economico.

Hacia 1855 por ejemplo, se firmo un proyecto de contrato, que por

cierto causo gran controversia, por el cual se vendian

aproximadamente treinta millones de hectareas, 0 sea casi la

tercera parte del territorio colombiano, en veinticinco millones

de pesos, a una compania francesa. Segun Villegas, este contrato

constituia un pretexto para realizar algunos subcontratos que

concedian la explotacion, por una parte, de quinientas mil

hectareas de territorio en donde se sabia de la existencia de

quina y otros productos, y de otra, la cesion de 30.000

hectareas de bosques especificamente quineros con 10 que, segUn

los impugnadores de tales negocios, "se vende la provincia de

Neiva por ocho mil pesos, ganando el agraciado, por 10 menos, un

millon anual en quinas" (Villegas 1978:8)

Tal parece que las denuncias de estos

Estado colombiano se percatara del

contratos hicieron que el

valor de los quinales

silvestres existentes en el oriente colombiano

legislar al respecto reglamentando, hacia 1861,

terrenos y excluyendo de ella aquellos lugares

y comenzara a

la concesi6n de

en los que se
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encontrara "quina, caucho 0 balsamo de tolu" (Villegas 1978:36).

A peaar de 10 anterior eata reglamentaci6n dej6 de existir unos

pocos anos mas tarde, en 1865 (Villegas 1978:36), debido

posiblemente en parte a que la politica del gobierno con respecto

a las areas fronterizas comienza a modificarse en el sentido de

promulgar una legislaci6n que favorecia a quienes se desplazaran

a estas areas con el fin de establecer fundos permanentes de

cultivos de cacao, cafe, cana de azucar 0 cualquier otro

producto, ofreciendo la adjudicaci6n de terrenos adicionales en

una proporci6n equivalente a la del area cultivada.

Es s610 hasta 1884, cuando el colapso de la actividad quinera es

total, por la caida de los precios internacionales, que el

gobierno comienza a tomar cartas en el asunto relacionado con la

destrucci6n de los quinales silvestres, los cuales hacia mas de

una decada habian comenzado a agotarse en las vertientes

interiores de las cordilleras. Para esta epoca ya comienza a

entrar en desuso el termino de baldios nacionales para ser

reemplazado por el de bosques nacionales, mas acorde con el

reconocimiento inicial de su importancia econ6mica. Es en ese ana

que comienzan por 10 menos a tomarse medidas tendientes a

reglamentar la explotaci6n de la quina y mediante el decreto 935

se prohibe derribar los arboles de quina 0 arrancar la totalidad

de la corteza de los mismos. Tambien se reglamenta 10 propio en

relaci6n con la explotaci6n de las gomas y resinas. Ademas se

introduce, a nivel normativo, un elemento novedoso (incluso hoy

en dia) que dispuso que cuando se requiriera de la extracci6n

total de una planta de uso medicinal, deberia asegurarse au

reproducci6n so pena de que quien no cumpliese 10 mandado

sufriria el decomiso del producto (Villegas 1978:60).

No dudamos de la total ineficacia e inutilidad de dicha

normatividad dadas las condiciones de precariedad del Estado para

hacer cumplir la legalidad existente y el aislamiento geografico

de las areas amaz6nicas de extracci6n quinera, perc sf se debe
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reconocer que la preocupaci6n por la preservaci6n de los recursos

naturales ya comienza a ocupar un lugar dentro de las instancias

institucionales del Estado. Esta preocupaci6n, asi como la

evidencia de la total ausencia de acatamiento de la norma,

vuelven a presentarse en varias ocasiones a fines del siglo XIX

y comienzos del XX. En 1903, por ejemplo, "vuelve a insistirse en

la prohibici6n del derribo de los arboles de caucho, quina, cacao

silvestre y otras sustancias y se impone una multa de $ 500 a

quien incumpla estas disposiciones" (Villegas 1978:60).

En el caso boliviano la preocupaci6n estatal por la destrucci6n

de los quinales naturales es mucho mas temprana en las provincias

en donde se efectuaba la sobreexplotaci6n del producto durante la

primera parte del siglo XIX. AlIi las medidas parece que fueron

mas rigurosas, por 10 menos en el papel, que en Colombia, pues

hacia 1837 el gobierno boliviano decidi6 prohibir el corte de

corteza de cascarilla durante cinco anos (Jauregui 1991:57) y

posteriormente, en 1845 " ... se reglament6 el modo de explotaci6n

de los arbustos de quina, para evitar su deatrucci6n" (Jimenez

1991:151)

7. El deaafio tecno16gico

Con excepci6n tal vez de la generalizaci6n en el uso de armas y

herramientas y de la introducci6n de la navegaci6n a vapor por el

Putumayo, la extracci6n quinera no supuso grandes cambios

tecno16gicos que significasen la activaci6n 0 la introducci6n de

procesos extractivos 0 productivos que implicasen un elevado

poder de transformaci6n sobre el paisaje de la regi6n del alto

Putumayo.

De acuerdo a las descripciones de Dominguez, el proceso de acopio

de las quinas en el Putumayo se llevaba a cabo mediante

procedimientos bastante rudimentarios:
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"El proceso de secado se realizaba en ranchos improvisados
en medio de la selva, con techos de palma para proteger le
corteza de la lluvia. 5e construian tarimas anchas para
extender las planchas y los canutos (rollos de corteza), ya
que como dice Vargas (1850:29), no se podia amontonar la
corteza hlimeda debido a que se fermentaba y perdia gran
parte del alcaloide. El secado era casi todo al aire, ya que
sol penetra muy poco en las selves de vertiente en donde se
extraia la quina. Tambien se utilizaba el calor moderado de
hogueras para acelerar el proceso, aunque existia la idea de
que esto podia danar la calidad del producto. Una vez
terminado el proceso del secado, la corteza era acarreada,
en sacos de fique con tres 0 cuatro arrobas de peso, hasta
la poblaci6n mas cercana. La carga era llevada a lomo de
hombre, ya que los estrechos y empinados caminos de la selva
muy pocas veces permitian el uso de bestias de carga. Ya en
un lugar mas c6modo, la corteza era acomodada en sacos con
cuatro 0 cinco arrobas de peso (50-62.5 kilos) y, a su vez,
reempacada en zurrones grandes de cuero de res, para
proteger la carga en los largos viajes fluviales y
ultramarinos. (Dominguez 1990:26)

No sobra tener en cuenta, que el unico proceso que oblig6 a

introducir algun mecanisme minimamente complejo en la extracci6n

contrariamente a la

y acopio inicial del

medio de presi6n,

producto fue el de convertir la corteza, por

en planchas 0 laminas, proceso que

informaci6n citada por el autor antes

mencionado en el sentido de que en la region no se utiliz6 esta

innovaci6n tecno16gica (1990:52), la misma si se llev6 a cabo en

la regi6n del Putumayo a juzgar por el relato de un misionero que

visit6 la zona a fines del siglo pasado:

"Entre los arboles del Bosque estaba todavia una gran prensa
de quinas; el tornillo, en medio de cuatro columnas, tendria
un diametro de quince centimetros, alto mas de un metro, con
una gran rueda de hierro. La caja de hierro para los
caudales estaba igualmente rota. En ese lugar se embarcaba
la quina en canoas y se llevaba a la Sofia, en donde Ie
recibia el vaporcito Fundarma (sic), algunos de cuyos restos
yo mismo vi en La Sofia" (Tulcan 1953:128).

La introducci6n de la navegaci6n a vapor fue el unico

acontecimiento directamente relacionado con la actividad quinera
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que parece tener una importancia de magnitud considerable desde

el punto de la relaci6n entre cambio tecno16gico y su efecto

sobre los ecosistemas riberefios en el Putumayo. La navegaci6na

vapor que permiti6 presenciar en aguas de este rio a barcos como

el Tundama, el Apihi (Reyes 1986), el Fortaleza, el Canuman, el

Caqueta (Dominguez 1990:73), entre otros, demuestra que la

presi6n sobre 108 bosques riberenos, que aportaban la madera

utilizada como combustible, a todo 10 largo de la via fluvial,

desde jurisdicci6n de la tribu de los montepa abajo de Puerto

Asis y cerca a la Concepci6n hasta Belem, comenzaba a tener una

importancia apreciable:

"El aprovisionamiento de lena constituy6 una de las mayores
dificultades para el normal desarrollo de la navegaci6n a
vapor y ... , los grupos indigenas riberenos del Putumayo
contribuyeron permanentemente a su consecuci6n.El
combustible que se necesitaba para la navegaci6n desde Para,
aguas arriba, hasta la desembocadura del Putumayo, se
obtenia en distintos puntos a un precio de cincuenta a
sesenta mil reis, es decir a $25 0 $30 el millar de rajas,
que median mas 0 menos cada una un metro con veinticinco de
largo, por unos cincuenta centimetros de diametro. El
combustible que se requeria en el Putumayo para la
realizaci6n de un "viaje redondo" (ida y regreso) era de
cerca de ciento veinte mil rajas que, desde luego, se
obtenian de los bosques riberen08, especialmente en aquellos
lugares donde la profundidad del rio permitia a 108 vapores
atracar sin peligro."(Dominguez 1990:69)

impulsores de la navegaci6n a vapor,

este tipo de presiones sobre 108

de la actividad extract iva quinera y

de Rafael Reyes de la regi6n quien

posterior decaimiento

luego cauchera y el retiro

fuera uno de los principales

nos permiten suponer que

El

recursos del bosque amaz6nico se interrumpieron por 10 menos

temporalmente 0 se desplazaron de la parte alta del Putumayo

permitiendo la regeneraci6n relativamente rapida de los bosques

aledanos a las principales corrientes fluviales. No sucedi6 10

propio aguas abajo y a 10 largo de todo el curso del Amazonas en

donde la expansi6n de la actividad de extracci6n de Hevea y la de

navegaci6n y transporte que Ie acompanaban, causaron severas
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presiones sobre los ecosistemas riberenos y principalmente sobre

las especies acuaticas de los mismos (1).

Ya a comienzos del siglo XX con el impulso de actividades

colonizadoras y de fundaci6n de ciudades, esta vez asociadas en

parte a la necesidad de integrar a la naci6n estas areas

marginales y de resguardar las areas fronterizas y la soberania

de Colombia frente a las crecientes incursiones y demandas

territoriales de naciones como la peruana, se introducen una

serie de procesos productivos y actividades que encarnaban una

serie de innovaciones tecnicas de indudable capacidad de

maquinaria

escala" .

ejemplo, de

se introducen

grandeenazucardeproducci6nla

Con la fundaci6n de Puerto Asis por

relaci6n de Fidel de Montclar, " ...

calderas multitubulares de vapor y la

para

acuerdo a la

trapiches,

necesaria

transformaci6n del paisaje, antes no conocidas en la Amazonia

colombiana.

(1924:127). Estas innovaciones de orden tecnico se suman por

ejemplo a la introducci6n del uso de dinamita en la construcci6n

de obras de infraestructura vial. En el caso de la construcci6n

del tramo mas dificil de la carretera Pasto Mocoa .

... , mil seiscientos trabajadores divididos en multitud de
cuadrillas, provistos de suficiente herramienta, a 6rdenes
de los Reverendos Padres Capuchinos, se empenan en romper la
valla, al parecer insuperable, que impedia el acceso al
mundo amaz6nico. Grandes e imponentes rocas vuelan por los
aires, hechas pedazos a impulso de la dinamita, que,
manejada por habiles oficiales, hace estragos en aquellas
penas que habian desafiado los siglos." (Montclar 1924:74)

Estas innovaciones y el advenimiento de la explotaci6n petrolera

algunas decadas despues, con los consiguientes proceeos

colonizadores, son algunos de los elementos que van a condicionar

y en algunos casos a determinar alteraciones ambientales y

procesos de espacializaci6n de gran magnitud que son responsables

de la degradaci6n del actual paisaje del piedemonte amaz6nico en

la regi6n del Putumayo.
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Notaa del capitulo III

(1) Segun las informaciones de Rafael Reyes, durante los meses
secos en que no se llevaba a cabo la actividad de extracci6n del
latex de Hevea, gran parte de la poblaci6n riberena del Amazonas,
en eu porci6n brasilena, se dedicaba a la captura de tortugas. De
este animal eran utilizados tanto sus huevos para la preparaci6n
de una manteca que era consumida en grandes cantidades, como su
carne que era preparada en conserva y cuyo destino final era el
mercado internacional. Tambien se capturaba y exportaba en gran
cantidad el pescado llamado Pirarucu (1986:144). Por otra parte
Bunker confirma las fuertes presiones que ocasionaron desde
epocas muy anteriores las actividades de explotaci6n de los
recursos naturales sobre los ecosistemas riberenoB de la
Amazonia. Seglin este autor, la presion de los misioneros y de los
primeros comerciantes portugueses y espanoles llevo a una masiva
explotacion de huevos de tortuga para aceite a ser vendidos en
mercados locales e internacionales y de su carne para venderse
como una delicia muy apreciada por los europeos. El manati fue
cazado intensamente para consumo local y para el suministro de
aceite y carne a los barcos involucrados en el comercio de azucar
en las Indias Occidentales (1985:63).
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CONCLUSION GENERAL

Como vimos a 10 largo del presente ensayo el car~ctpr de los

pr-oce eo a espaciales asociadas a der1vados de las ac.t.LvLde.de s

extractivHS realizadas en toda 1a Amazonia y espeeiflcamente en

e1 alto Putumayo, expresan, a fines del siglo XIX, la eontinuidad

de una desproporci6n y un vaeio entre e1 poder estata1 y e1

dominio 8spaeial efectivo. EI resultado 16g100 ha 8ido la

ocurrencia de proeesos de organizae16n espaeia1 espGnt~neoB y

anarquicos, causa y producto, al mismo tiempo, de una "Jegalidad"

eeon6mica y una dinamica social totalmente an6mioas. par 10 menDs

desde e1 punta de vista de los intereses nac10na1e8 de las

endebJ ec~ r-epub Li.oe.e andino--amaz6nieas y eausante adem8B del

creciente desorden eeo16gico y ambiental de 1a region_

POl' ot.ra parte, creemos que 1a aetividad ext.r-e.c ti.ve (ruiner-a. a

pesaY' de ser pe r-Lfe r-Lc a en todos los sentidos y t.arnb i Em en e I

espac :1£1 1. aegun lOB plant,eamientoe de Bunker- y Dom.ingue z , pudo

determinar y condicional' importantes eambios, los (ualee de

alguna manera han venido transformando y redefiniendo

continuamente, tanto los proceSDS de ordenamiento del territorio

en lEI. r-e g Lon del alto Put.ume.vo , como las arrte r-Lor-e s medeI idades

de intereambio entre cultura y ecosistemas.

Una de las conelusiones tal vez m~s relevante que podem0s derivar

de l anterior t.r-aba.i o es que toda actividad econ6mica, en este

c e ao la re:presentada por 10 que en el texto fJe denonlin6 como
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ext.re.c t.Lv t emo r-apaz , no s610 tiene consecuencias arnbientales sino

gue en 81 mj.sma es ambiental. Lo ambiental, que en este C&SO es 0

expresado por 10 espacial, se constituye en un tipo de sintesis

con poeibiI Lde.de s de r-e pr-eaerrt.e r- la c orid i.c ionalidad r-e o jproca y

mu Lt. ipLe de fenomerio e que en la actual separaci6n disciplinaria

aparecen dlsectado8 como 80cia1es,

b i 016g i co 13 •

e.conomacoe , culturaleB 0

Aqui Be ha t.rat.ado de moet r-ar-, en forma aun r-ud I rnerrtar-La , yean

un volumen de documentaci6n precaria, que los movimientos de

desplazamiento de pob1aoi6n indigena y su reemplazo por poblaci6n

predominantemente mestiza, detonados por el auge de la actividad

de ext.r-aco Lon de cascarilla llevan aparejadoE; al mismo t.Lempo ,

desplazamientos y reagrupamientos, inicialmente 10caleB, de los

habi tatc.; de muche e comunidades b i ot Lc e.e del a1 to Put.umavo y per

tanto La a Iterac Lori de la d i nam l c a e c o e Le't.em'l c a y de los fI u.i o e

de mater].a y energia que p8rmiten e1 intercambia entre lOB

diferentss componentes del ambiente incluido e1 hrnnbre. Es
pertinente seftalar sin embargo, que eeta correspondencia entre

ambos proceeos, no es de ninguna manera mecanica y en modo alguno

supone gue ambos tipos de fen6menos obedezean a una misma 16gica

Lnt.er-na .

Por- o t.ra pc:a't,e, y 10 que tal vez e e mas Lrnpor-t.an t.e deade una

perspectiva que e e pr-e t eride ambiental,

quJ net permiti6 avanzar con f ue r-z a en e I

es que la extraeci6n de

recambio de los agentes

de Lrrt.e r-med Lao i.on e Lrrte r-c amb i o con e I sustrato natural de 18

~luviselva en BU parte alta y proporcion6 aai e1 insumo hmnano.

cada vez mas mestizo, que inoentivo tanto 1a generaliz8ci6n de

p:r'[Act jC·(j S productiv8S oomo de proceeos de d ifue Ion de

innovaciones tecno16gicas y de cambio cultural que en conjunto

fueron debilitando eada vez mAs e1 anterior car~cter del

Intercambio humane natural en la pluviselva, en donde predominaba

"din un r-e Lat.Lvo e quilLbr-Lo d i.nam i co entre embo e c ornpo'nerrt.e e .
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La genel'ali.zaci6n d.el uso, du.ran.te e1 presente e.iglo , de la

llamade tecnologia extractivista moderna ya sea en B11 expresi6n

hidrocarburifera 0 agroindustrial, que como sabemos es e1 fruto

mas acabado de la cultura occidental y que a1 mismo tiempo fue

desarrol1ada para condiciones ambientales en general diferentes a

10/::; del Lr-op Lco humedo,"ha potenciado much Le i.mo rniiB la capacidad

de transformac:i6n rApida y genera1izada del paisaje y e1 medio

con las consecuencias para todos conocidas.

Un trabajo de m~s largo aliento requeriria de un estudio mucho

mAs detallado de algunas tendencias gue agu1 aparecen solamente

e abo z ade.e . Hace falta, por ejemplo, consolidar una base

documental s6lida gue permita abardar adecuadamente,

perspectiva a1 mismo tiempo comparativa y global, e1 papal

clesempeilado JXlY' la ext.r-aco Lcn qu i ne r-a en toda la alt,a Amaz.on t e y

BU influjo no s610 en lOB proceSOB de configuraci6n regional,

sino ell lOB de cambia ambiental. En este contexto. son aun muy

prec.''J.rias las .in fo r-mac Lone e que dan cuenta de LaB ar-t.LouLac Lone e

econ6micas 8speClflcas entre las instancias local, r-e.g ione L,

nnc:ional e

Ademsr3 de

internacional y su respeetiva expreSlon espacial.

10 anterior, es particu1armente fragmentaria. para no

deeir inexistente, la documentaci6n referente a las eonsecuencias

propiamente eco16gicas de la extracci6n de guina. La carencia en

eBa &poca de una disciplina semejante y de estudios botAnicos en

e1 piedemonte amaz6nica, asi como los pacos estudios actuales

referentes al an~lisis propiamente eeo16gico de las coneecuencias

de In ext.r-acc Lon de e at.e producto, Lmp i di.e r-on rea 1 Lzar- me.pe oe

tentativQs que dieran una idea de las posiblee fireae de

afectac16n directa sabre los companentes bi6ticOB de 1a regiOn.

Ot.r-o de los prob l eme.e que ame rL tan rnucha mayor atenc i6n, Beta

relacionado con 1a caracterizaci6n y develamiento detallado de

La s multiples for-mas gue asume la activ1dad extr-ac t.Lve y EUE,

efectos sabre el media. Cabria preguntarse 51, como aparece aqui,

8610 se pueden esperar cansecuencias negativas del extractivisffiO
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o Eli, POl' e1 contrario, :puede "rae Lorie I izar::.;;e" La ac tLvLdad

. ·t 'ext.rac ::lV,) para que pueda existir UDa minima e r'monr a entre

ut11izaci6n econ6mica y dlnarnlca ecosistemica. La experiencia

ac t.ua I x-ea.] .iza de en e 1 Br-aei 1. con e 1 e e t.ab Le o Lm.ierrt.o de r-e ee r-ve e

ext.rao t: 1.vi at.as , supone en aierta medida, un retorno a un

exLrBctivismo de bajo impacto 0 costo ambiental, similar a1

existents can anterioridad a 1a presenCIa europea, 8610 gue hoy,

1FIE; cond Lc i.orie e ne c .ioria I ss y las ex I s t.en t.e a en e 1 mundo , distan

mucho d.e ague] las conocidas POl' los habi tantes prscc)lombinos. En

una 0poca en que 10 predominante es la tendencia a la integraci6n

econ6micB a esca1a planetaria, aabe indagar POl' las ventajas y

j .irni ta.C' ionSE; de ef:~tap('opuesta no 8610 a n i.ve I local e l.no g loba.l

y par las posibilidades de derivar de ella una alternativa

frw;~tentJ:ible y no depr-ededo r-e que se ub i que en 1ft. per'spect iva de

clefender y conEiolidar la Lnmerraa oferta ambiental aun presente en

toda In selva h~meda tropical.
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