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On souligne dans cet article que l'ex
traction du caou tchouc comme phé
nomene historique a bouleversé le sys
teme de la production et du commerce 
crée auparavant par les missionnaires. 

Le phéno,nene est aussi le poÍII t 
du départ d 'u11e économie amazonienrte 
d 'enclave en vigueur ju squ ' a présent. 

L 'auteur pose cette hipo tl, ese: Ce 
phénomene produit da11 s les élites du 
poiw oir les carac teres d 'une " lumpe
bourgeoisie", f omant une classe social 
dép011rvue d'intéréts regionaux . l:.lle 
produit aussi une moye1111c bourgeoisie 
qu i moyenant le conmterce urbai11 
par un systeme de crédit, contróle 
I 'ense mble de la pop11/a tion rural e par 
les "intermediarios ". 

Co11siderant le contex te déc rit e t les 
particularités stru cturales de ce tte éco-
110 111ie régio11ale. L 'au teur s 'in térroge 
sur la possibilite d'un développer11 e11t 
autonome de l 'éco nomie de la région , 
actuellement dependan te. 

Rita Haring 
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In this article, the ex tractio11 of mb
ber as a ltistorical pheno meno11 whic/1 
radical/y transformed the productivc 
and commercial syste111 created earlicr 
b.y th e missio naries is situatcd as a 
po int of dcparturc for th e stru cturi11g 
of th e eco no 111.y of tlic A mazon.ia11 
rep,io11. 

T11 e l1y po tl1 esis proposed by tl, e 
,mtlw rs is tliat tl1is p/1cn10 111e11011 de
veloped clwracteristics of a " Lu111pe11-
bour,rtcois" class i11 its power elites, 
f ormin?, a class witlw ut reg ional i11ter
ests a11d, at t/1 e sa 111e tim e, prorno tillJ!. 
a mide/le class wl1icli, tlirougli ur/;a11 
trade a11d a sy stc 111 of i11formal credit, 
co ntro ls th e rnra l ¡w ¡mlatio11 throug /1 
i11tcr111cdiarics. 

In this co ntex t a11d becw1se of tite 
s¡;ecial 111ode of stru cturing t/1is re
gio nal eco 11.0 111y , t/1 e autlwr asks 111/1 e
tl1 er the cwto1w m.011 s cleve lop111e11t of a11 
eco 110 111y 111 /1icl1 toe/ay is de¡;e11cle11t 
is ¡1ossible. 
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Der Kautschuk-Gewinn ist ein his
to risches Phiinomen , das von den Mis
sionaren geschaff ene Produktiv- und 
Handels-system grundlegend veriindert 
hat. Es wird in diesem Artikel als 
Ausgangspunkt der bis heute gültigen 
wirtschajtlichen Strukturierung der a
mazonischen Enklave interpretiert. 

Die Autorin stellt die Hypothese 
auf, dass sich im Rahmen dieses Pha
nomens in den Macht-Eliten eine Art 
"Lumpen- Bourgeoisie" herausgebildet 
hatte und ein Bürgertum ohne regio-

1. INTRODUCCION 

nale Interessen, was wiederum zur 
i:.ntstehung einer Mittelschicht fúhrt e, 
die im stadtischen Handel und einem 
System informeller Kredite die Land
bevólkerung durch Zwischenhiindler 
kontrolliert. 

In d iesem Kontext und vor dem 
spezifischen Hintergrund dieser regio
nalen Wirtschaftsstruktur stellt sich die 
Frage nach der Móglichkeit einer 
autonomen Entwicklung einer Wirtschaft, 
die zur Zeit noch eine abhangige ist. 

En la historia del continente latinoamericano, las economías de enclave son un fe
nómeno ampliamente conocido y extendido. Desde el primer siglo después de las con
quistas española y portuguesa, se sucedieron con regularidad períodos de desarrollo y 
bonanza basados en la exportación de productos del sector primario . El sector minero y, 
más tarde, las econom ías de plantación, dominaron ampliamente las econom ías externas 
de las naciones coloniales y post-coloniales. El ascenso y la ca1da de estas economías de 
enclave persistió a través de los siglos: las minas de plata de Potosi en Bolivia y de Gua
najuato en México , en los siglos XVI y XVIH (1 ); las industrias azucareras en Pernambu
co y, posteriormente, en el Cari be (2); la industria de nitrato chileno en la segunda mi
tad del siglo XIX (3); la minería de cobre y estaño en Bolivia, Chile y Perú , desde prin
cipios de este siglo (4); la explotación de bauxita en las Guayanas y el Caribe (5); la ex
plotación de petróleo en Ecuador y Venezuela (6) y las repúbli cas bananeras de Cen tro
américa (7). La economía de la región amazónica tiene una caracter ística adicional. A 
partir de la segunda mitad del siglo diecinueve, la economía de la región estuvo domina
da sucesivamente por booms de exportación grandes y pequeños, basados en diversos 
mono-productos regionales (8); caucho y otros productos del látex desde 1920; frutas 
tropicales, barbasco, cueros y animales, hasta 1950; maderas tropicales desde 1960; pe
tróleo desde 1970 y en los '80, coca , el más reciente de una serie de mono-productos en 
los que se basó el enclave de exportación y el fenómeno del derroche (la fuga) del exce 
dente regional durante más de un siglo . 
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Se han hecho varios estud.ios con el fin de romper las estructuras de enclave. Gir
van (I 970; 1973) formuló una tesis pesimista sobre la persistencia de la dependencia de 
enclave, como resultado de las estrategias de 'desenclavamiento'. El programa económi
co de los gobiernos militares peruanos (1968-1980), que en un principio estuvo fuerte
mente orientado a la disolución de las estructuras de enclave, continuó discutiendo acer
ca del desarrollo autónomo , la terminación del rol periférico de la economía y los posi
bles exponentes del desarrollo regional y nacional. En esta discusión se puso gran énfa
sis en el rol de la burguesía regional y nacional, y en el Estado como fuerza indepen
diente y dirigente en la economía nacional. 

Este artículo trata solamente de la burguesía regional de la Amazon ía peruana. 
Después de una caracterización de los booms de exportación importantes, sigue un aná
lisis de las elites regionales, que pone énfasis en la estructura de producción , acumula
ción y asignación del excedente regional. En esto último, el rol del sector comercial y 
de transporte, así como el del sector financiero, son de importancia fundamental. Nues
tra exposición sobre la élite regional se centra principalmente en las distintas fases his
tóricas; la organización e ideología, y el control sobre la región. 

2. LAS ECONOMIAS DE EXPORT ACION EN LA REGION AMAZONICA 

Los vi rreyes de Lima delegaron la administración de la Amazonía a gobernado
res militares y a varias Ordenes religiosas. Los militares españoles se establecieron en al
deas en las vertientes orientales de los Andes; el clero ocupó las tierras bajas de la Ama
zonía . De ese modo, los misioneros españoles - primero los jesuitas y después los fran
ciscanos- fueron los verdaderos colonizadores . Hasta la época de la independencia, ellos 
controlaron de hecho la región amazónica (9). 

A partir de 1634, los jesuitas conquistaron la región desde el pueblo de Borga y , 
en los 130 afios que duró su presencia fundaron, fuera de los aún importantes pueblos 
de Jeberos (1640) , Lagunas (1670) y Yurimaguas (1709), un total de 80 aldeas misione
ras en donde la población originalmente nómada fue estableciéndose progresivamente 
bajo su influencia. Cuando la corona española prohibió sus actividades en 1779, la Orden 
se retiró de la región. Los franciscanos asumieron el control tres años después. Las carac
terísticas globales de la economía regional eran: agricultura y ganadería rudimentarias, 
orientadas básicamente a la autosubsistencia, y comercio extra-regional de productos 
agrícolas tropicales, tales como azúcar, tabaco, maíz, yuca y plátanos. 

En los pueblos de las misiones , los indios intercambiaban sus productos por 
instrumentos como machetes, hachas, cuchillos y artefactos domésticos, suminis
trados por los misioneros. De tiempo en tiempo organizaban expediciones a ca
noa desde el pueblo central de San Joaquín hasta Quito, donde un administrador 
de la misión manejaba los fondos de la Orden, pagaba tributos a la corona española 
y organizaba la comercialización de los productos forestales. Este comercio inter
re)<ional no solo se realizaba con el pueblo de Quito. Ya a fines del siglo XVII exis
tían contactos comerciales con Manaos y el puerto de Belén, en el Atlántico. El Cle
ro español instituyó la primera versión de un modelo de comercio interno, que pos
teriormente sería la base de la organización de la economía extractiva de los pro
ductos forestales regionales, exportados a los mercados de Europa y Estados Uni
dos. En el período inmediatamente anterior a la independencia nacional (1802-
181 O), los misioneros perdieron el monopolio del comercio 1.,Xterior frente a los in -
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termediarios comerc;:iales de los ríos Qos regatones) y a los exportadores que vivían 
en los asentamientos más grandes. El comercio fue reorientado hacia Brasil y desde 
1830, época en la que existía un mercado de :zarzaparrilla en Estados Unidos y Eu
ropa, el contrabando se volvió una forma institucionalizada de comercio. El mono
polio sobre la explotación y el transporte en determinados sectores del río, se con
virtió en la base de la riqueza regional. 

Hacia 1880, la demanda externa de caucho condujo a una nueva actividad en la 
región . La cuenca del Amazonas era el único lugar del mundo donde se producía cau
cho silvestre; Brasil suministraba el 60 o/o y el Perú el 30 o/o del consumo mundial 
de caucho. La región fue pronto -invadida por inmigrantes, los caucheros algunos in
migrantes como Kahn, Lewis y Morey. fundaron compañías comerciales en !quitos, un 
nuevo asentamiento militar que se desarrollaría rápidamente desde la segunda mitad del 
siglo XlX, para organizar y financiar el comercio legal y el contrabando. Dos de los más 
famosos caucheros fueron Arana y Fitzcarrald, quienes tenían la nacionalidad peruana. 

El cauchero dependía de las compañías comerciales de !quitos para obtener crédi
to (habilitación). Una vez obtenido éste, empleaba a trabajadores indios y se encargaba 
de su viaje hacia la selva , para que trabajaran en las concesiones del caucho (1 O). Estas 
eran divididas por el cauchero entre los indios, a quienes les suministraba a limen tos y he
rramientas (11 ). Los indios estaban constantemente en deuda con el cauchero y él a su 
vez les debía a las compañías comerciales. Así como los indios pagaban sus deudas al 
cauchero entregándole el caucho, éste estaba obligado a venderlo a las compañías comer
ciales de !quitos . 

Los caucheros fundaron las plantaciones de caucho , los fundos gomales, predomi
nantemente en las cuencas de los ríos Amazonas y Napo, en concesiones relativamente 
pequeñas. Estos fundos se convirtieron en empresas mixtas , caucheras y agrícolas. El 
cauchero no sólo extrajo el caucho. sino que también se diversificó hacia el cu ltivo agrí
cola, con el propósito de comercializarlo. Muchos de los pueblos que actualm~~te se_ubi
can a lo largo de estos ríos , fueron originalmente fundos, dondes~ establec10 el pnmer 
patrón con sus indios en una concesión de caucho (12). En las regiones fronterizas con 
Brasil y Colombia , cerca de los ríos Yaraví y Putumayo, ~od~rosos baron~s, del caucho 
explotaron amplias concesiones, con el trabajo de esclavos md1os. En la reg10n_ del Yara
v{ cinco comerciantes de caucho brasileños y peruanos , entre los que estaba F1tzcarrald, 
se' disputaron unos a otros el monopolio de la extracción del cau~ho. La región del río 
Putumayo era el dominio indiscutible de Arana .. Este conces,onano peruano pudo_ con
tar con el apoyo incondicional del ejército peruano, que tenía que proteger las regiones 
fronterizas de Colombia y Brasil y , bajo órdenes de Lima, apoyaba a los caucheros en 
sus incursiones contra los indios y los competidores extranjeros. La prisión de !quitos 
era frecuentemente aludida como el 'anexo de la compañía de Arana' . 

Durante el boom del caucho, las compañías comerciales de !quitos se convirtie
ron en centros de acumulación regional. La mayor parte de eUas dependía del ca pi tal 
extranjero. Estas compañías no solo suministraban .créditos a los caucheros, sino que 
también exportaban el caucho. La exportación estaba concentrada en unas pocas com
pañías grandes: en 1907, veintidós de un total de cincuentaiún compañías contaban 
con casi el cien por ciento de las exportaciones de caucho, mientras que las siete com
pañías más grandes tenían casi el ochenta por ciento del total de las exportaciones (J 3). 
El comercio de importaciones presentaba una estructura similar. Además de un relativo 
monopolio en el crédito, en las exportaciones y en las importaciones, las compañías po
seían el monopolio del comercio regional. Las funciones de estas compañías se estable
cen en la tabla 1. De las 51 compañías comerciales existentes en !quitos, nueve tenían 
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simultáneamente funcion~s de importación, exportación, transporte, ·agencia y comer
cio. Entre éstas estaban tres de las siete grandes compañías exportadoras arriba mencio
nadas; otras dos tenían al mismo tiempo funciones de importación, exportación y_trans
porte. El caucho se había convertido en el mono-producto regional de exportación. En 
1880 el· caucho representaba el 1_5 o/o del total de las exportaciónes, entre 1895 y 1905 
el porcentaje aumentó a 97 o/o y 99 o/o (14). Con el aumento de las exportaciones, las 
importaciones se elevaron aún más fuertemente. El consumo _de lujo y los alimentos 
constituían una parte con~iderable de las importaciones en !quitos. Allí se comercia
lizaron todos los artículos de lujo encontrados en Europa: textiles europeos en lugar 
de algodones nacionales; azulejos de Portugal usados para de.corar la fachada de las 
residencias y una casa de hierro que fue construida por Eiffel y embarcada a Iqui
tos. El consumo regional de alcohol consistía en más .del 50 o/o en champán, vino y 
cerveza extranjeros. 

Tabla 1. Funciones de las compañías comerciales de lquitos, 1907 
Funciones 

Número de Impor Expor- Trans- Agencia Comercio 
compañías tación tación porte 

9 X X X X X 
5 X X X 
3 X X X 
5 X X 

29 X 

Total ~l 22 14 12 9 

Fuente: Fuentes 
4446). 

(1908: 29-30); Laraburre i Correa (1908, XVTl 

La región amazónica cambió considerablemente bajo la influencia de las nuevas 
actividades productivas, el cambio en las relaciones de trabajo, el nuevo sistema co
mercial de las compañías y los intermediarios, el crecimiento de las importaciones 
y exportaciones y los lazos financieros con el exterior. La orientación hacia la extrac
ción del caucho se hizo a expensas de otros sectores económicos: la agricultura, la ga
nadería y la industria artesanal. La economía de enclave que surgió sobre la base de la 
extracción del caucho, la estructura de exportación de monoproducto, la importación 
de sustitutos para los productos artesanales y agrícolas locales, destruyeron la estruc
tura económica tradicional. Las numerosas micro-economías en las que fue dividida 
la región, redujeron el nivel de subsistencia a la pobreza . Los cambios políticos y socia
les ocurridos fueron aún más radicales. La población india, que bajo los misioneros 
poseía una cierta independencia económica, fue reducida Jl la esclavitud por los cau
cheros. Las estructuras de poder local mantenidas ·durante ,los. tres siglos precedentes, 
se derrumbaron. El control religioso, militar y administrativo, dio lugar a una completa 
subordinación de la población nativa a una reducida clase comerciante. La centraliza
ción de una inmensa riqueza en las manos de sólo unos pocos, contribuyó a que dismi
nuyeran y finalmente cesaron las inversiones productivas en la región. Los dueños de 
las compañías comerciales urbanas desarrollaron un patrón de consumo que se basaba 
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en la _ acumulación del excedente regional a través del monopolio de las importaciones 
y exportaciones, el crédito, el tra_nsporte y las finanzas. 

En Loreto e !quitos{ el boom del caucho duró solo dos décadas, mientras aumen
taron sus precios. Pero cuando en 1912 los ingleses inundaron los mercados mundiales 
con gransles cantidades de caucho de· las plantaciones de sus colonias en Asia , la bo
nanza del caucho terminó abruptamente. Las pequeñas compañías comerciales entraron 
en bancarrota, 

Por más de cuarenta años , desde los veinte hasta los sesenta,la economía regional 
sobrevivió en base a breves períodos de exportación de toda la flora y fauna regional, 
para las que existía un mercado mundial. La élite regional explotó su única habilidad: 
la exportación de productos tropicales como madera , balata, ~gua, barbasco, café, cue-
ros y animales y aceite de palo de rosa (15): · 

Lo que cambió no fue la propia estructura de enclave , sino el volumen de las ope
raciones y el tipo de producto. El sistema comercial y crediticio se mantuvo intacto. La 
población regional sobrevivió en base a la agricultura de autosubsistencia y proporcio
nó la fuerza de trabajo necesaria para cada uno de los próximos booms. 

En 1971, Petroperú, la compañía petrolera estatal, encontró petróleo al norte del 
Amazonas y revivieron las esperanzas de que volverían los días del caucho. En -los pocos 
centros urbanos se establecieron oficinas que oficiaban de intermediarias en los contra
tos de trabajo. Tuvo lugar una migración hacia los pocos centros urbanos, como resulta
do de lo cual la población de !quitos se duplicó entre 1964 y 1973 (16). El Estado 
peruano apoyó estas esperanzas, planificando una estrategia de desarrollo para la Ama
zonía, en la que el sector petrolero sería la fuerza principal (17). Sin embargo, la bonan
za del petróleo solo duró de 197 1 a 1975 . El rendimiento de los campos de petróleo fue 
menor de lo esperado. Ese mismo año se terminó de construir el oleoducto desde la 
Amazonía hasta la costa y, salvo una cantidad para el consumo local, todo el petróleo 
fue transportado a las refinerías costeñas. 

Los efectos de la bonanza del petróleo fueron menos positivos para la región de 
lo que espera ban el Estado y la población. En primer lugar, las compañías petroleras 
siguieron su procedimiento normal y construyeron campamentos en los alrededores de 
los pozos petroleros en medio de la selva, para lo cual casi todo fue transportado: el per
sonal, los trabajadores , el material, la maquinaria y los cuarteles prefabricados . En segun
do lugar, la explotación del petróleo ocasionó un alza en el costo de vida de la región, 
como consecuencia del aumento del precio de los alimentos (18) y de la vivienda , que 
anu ló los beneficios a corto plazo de los que gozaba la población, debido al aumento del 
empleo. En tercer lug¡tr , el empleo en el sector petrolero disminuyó rápidamente des
pués de pocos años. En 1972-1973 , cerca de 15 ,000 hombres trabajaron como troche
ros. Después de la fase inicial de exploración, ellos esperaban encontrar empleo en una 
nueva y emergente industria de consumo loca_!, que se desarrollaría como resultad

1
o··del 

aumento de la demanda interna. Sin embargo , este proceso nunca ocurrió, En vei de la 
producción local, lo que aumentó fueron las importaciones . 

Por otro lado , una parte de la élite regional se benefició considerablemente, ma
yormente a través de los contratos de servicios con las compañías petroleras. Las com
pañías de transporte fueron las principales beneficiadas. Aún cuando las compañías 
petroleras estaban obligadas a usar las facilidades de transporte del ejército, la demanda 
sobrepasaba considerab lemente dicha capacidad. Debido a esto, las compañías locales 
aseguraron su_ porcentaje de transpo rte y utilidades a costa de la provisión de transporte 
local. En segundo lugar estaban las compañías de importación y exportación. Aunque 
generalmente las compañías petro leras se ocupaban de sus propias importaciones, las 
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compafiías importadoras y exportadoras obtenían provecho del aumento de las impor
taciones de alimentos y artículos de lujo, en los que la población local gastaba su dinerq 
sobrante. 

En la segunda mitad de los setenta, se desarrollo en la región amazón.ica una eco
nomía clandestina de rápido crecimiento: el comercio de la coca. Entre los países andi
nos y amazónicos como Bolivia, Perú y Colombia, surgió una nueva división del trabajo. 
Aproximadamente entre 80,000 y 100,000 familias viven del cultivo y la preparación de 
la coca en cada uno de estos países. Los cálculos acerca del volumen de la economía de 
la droga, el rendimiento de la producción de la coca y el valor de las exportaciones, va
ría: en Bolivia (1980), entre 1,000 y 1,200 millones de dólares (19), en Colombia 
(1979, 1980), entre el cuarenta y el cincuenta por ciento de la renta nacional (20), en el 
Perú, la ganancia por la coca varía entre 800 y l ,5 50 millones de dólares (21 ). 

En el Perú, una parte considerable de la comercialización y de la exportación de la 
coca se concentra en la región amazónica y en !quitos . En un principio, la producción de 
coca en este país estuvo legalizada para un área limitada de laCeja de Selva, como parte 
de un programa estatal de colonización de los años sesenta. El crecimiento de la deman
da norteamericana y europea condujo. a una rápida ampliación de los cultivos de coca. 
En 1974, 2,000 hectáreas; en 1978, 20,000 has. , y en 1980,·67,000 has . (22). Un cálcu
lo sobre el número de campesinos dedicados al cultivo de la coca, arrojó un incremento 
de 15 o/o en 1974 en 80 o/o en 1980 . La coca se cultiva en pequeñas plantaciones fami
liares. Para los campesinos, se trata de una necesidad económica. Medido en patrones re
gionales, media hectárea de coca garantiza un ingreso mínimo a una farnilia. Estos pro
ductores componen la base de un sistema comercial jerárquico . Ellos les venden a inter
mediarios regulares. El comercio intermediario de la coca ésta organizado en torno a cla
nes familiares cerrados (23). Los más grandes comerciantes de Iquitos adquieren el ma
yor porcentaje de ganancias. La acumulación de capital basado en la coca tief)e lugar por 
tanto en los centros urbanos. 

Hay ciertas tendencias que pueden ser señaladas como resultado del boom de la 
coca. La m,ís importante es el desarrollo de una economía paralela a nivel regional y na
cioruil , debido a la enorme afluencia de dólares en efectivo provenientes del contrabando 
y la negativa del gobierno a integrarlos al sistema financiero nacional. De acue rdo a 
cálculos confidenciales del Banco Central de Reserva de Jquitos, la economía de la coca 
de Loreto representa el 50 o/o del producto regional. 

Primero la bonanza del petróleo y luego la de la coca, iníluyeron en el modelo 
geográfico regional. Especialmente bajo la influencia de la bonanza del pet róleo, surgió 
en Iquitos un cordón de pueblos jóvenes. Actualmente, representan el 65 o/o de la 
población urbana (ver tabla 2-). 

La coca tuvo pequeños efectos positivos también en los sectores productivos de 
la economía regional. 

El cultivo de la coca redujo la base de la producción regional de alimentos, que ya 
había sufrido bajo los efectos del sector petrolero. La producción de alimentos se redujo 
aún más debido a la migración continua, las importac;iones se elevaron, lo mismo que los 
precios de los alimentos. Una gran cantidad del excedente se acumuló en manos de los 
comerciantes regionales de !quitos . Una nueva élite surgió en el pueblo , que se mezcló 
con las élites comercial y transportista ya existentes. Ta l como sucedió durante el perío
do del ca ucho, la mayor parte del excedente desapareció en el extranjero, especia l
mente en los bancos de Miami. Una gran suma se gasta en Lima, en consumos lucrativos: 
juego, queridas, aviones privados y villas .. Sin embargo, una pequeña parte del excedente 
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de la coca se usa en inversiones productivas; predominan temen te en la industria madere
ra, el sector transportes, el sector manufacturero y en las finanzas regionales (24). 

Tabla 2. El crecimiento de la población y de los pueblos jóvenes en 
Iquitos (número y porcentaje de la población total), 1964 -1980. 

Población total o/o de población en Número de 
Año de !quitos Pueblos Jóvenes Pueblos J. 

1964 76.500 40 15 
1973 135.000 65 25 
1980 172.000 68 25 

Fuente : 1964: La Población y la Vivienda en la R egión Selvática. 
(1972:43); 1973, 1980: Boleti'nEstadísticoRegional 1981 . (198 1: 
10). 

Las bonanzas de la coca y el petróleo hi cieron de !quitos el pueblo más caro de l 
Perú. En la tabla 3 comparamos los efectos de ambos booms en el alza de l costo de vida 
en compara ción con Lima. La influencia del sector petrolero se advierte en 1973-l 976 y 
a partir de l 979 , la coca es responsa ble de la enorme a Iza. De esta manera, muchas de las 
ganancias de la pobla ción regional procedentes de las bonanzas de la coca y el petróleo , 
desaparecieron. La acumulación del exceden te regional, a través del comercio in terme
diario y de la exportación de la coca, y de la importación de alimentos, benefició pre 
dominantemente a los sectores comercial, transportista y financiero. 

Aq uí co ncluirnos el bosquejo histó rico de las economías ele enclave en la región· 
amazónica. Durante el último siglo, se sucedieron unas a otras, unas cuantas bonanzas, 
ele las cua les las más importantes fuero n las del caucho y la coca. Tocios los bo9111 s 
estuvieron basados en la extracción ele los recu rsos, la fl ora y la fauna reg ionales y en 
la exportación ele los productos. En tocios los casos , se trató ele la actividad ele empre 
sari os pr ivados; el Es tado só lo partic ipó durante la expa nsión del peti·ó leo, a través 
de un a empresa naciona l. La acum ul ación del excedente regiona l estaba basada en 
los secto res ele comercio , importación y exportación ele la región. Los comercian
t es regiona les, asociados con el capita l interno y luego co n el externo , produjeron 
una constante salida del excedente regional. Cada nueva éli te se interesaba solamen.te en 
beneficios a corto plazo. No existe una trad ición de inversiones regiona le en la industria 
y la agricu ltura. Las actividades de l banco regiona l y de algunos empresarios vin cu lados 
a la economía de la coca , son una excepción. 
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Tabla 3. Indices del costo de vida . Lima e !quitos. 1970 - 1980-
(1970 - 100). 

Ano Lima !quitos Diferencia !quitos - Lima · 

1970 100 100 o 
197 1 107 103 . 4 
1972 11 4 11 3 . 1 
1973 125 128 . 3 
1974 146 16 1 · 15 
1975 J 8 1 199 - 18 
1976 242 264 · 22 
1977 334 350 · 16 
1978 527 515 · 12 
1979 883 928 . 45 
1980 1405 1586 ) · 18 1 

Fuen te: Lima: Perú (I 98 1) ( 198 1: 527); !quitos: Bole lin Estadis-
lico R egional. (198 1: 149). 

3. LA ELITE REGIONAL DE LA AMAZONIA 

La éli te de la región amazónica pertenece a dos estratos: un estrato de come rcian
tes, importadores/exportadores, transport istas, empresarios y financistas (menos del 0.1 
de la población de Loreto) (25) . Es te est rato tiene una base socio-económica. Un segun
do estrato , está formado por los mili tares de alto rango, ofi cia les y gerentes de empresas 
privadas e insti tuciones públicas. Este estrato tiene más bien una base sociopolí tica y 
forma una parte menos permanente de la élit e regiona l. Genera lmente , los oficiales y mi 
litares de alto ra ngo y los ge ren tes , só lo se quedan por algunos anos en la región. Supo• 
der y su prestigi_o es considerable durante su estadía, pero en real idad es el primer estra
to - el de aque ll os que viven permanentemente en la región ama zónica y controlan la vi
cia social y económica - el que podría se r el exponente eventual de un proceso de desa
rrollo regiona l. La segunda parte de este art ículo se _centra en su base económica, su 
organ ización e ideo log ía, y la est ructura ele su poder sobre la región. 

La é li te actual está dividida y se origina en tres diferentes períodos históricos: 

a) Los descendien tes de los barones del caucho: El período de la extracción de l caucho 
fue sin duda el más próspero de la región. Numerosos inmigrantes , los caucheros y los 
comerciantes, establecieron una re lación de patronazgo y una estructura de deuda y cré
dito. Los más importantes de ellos desaparecieron hacia Lima y Europa después que fi. 
na li zó el boom. Por ejemplo, Arana , cuyo capita l origina l fue acumulado en el comercio 
y quien más tarde se asoció con el capita l inglés en la extracción de l caucho, se fue a Li
ma, como senador por Loreto. Sus parientes dilapidaron toda su fortuna y su último hi
jo, un abogado, se suicidó. Los parientes de Fitzcarra ld se establecieron en París. 
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Los descendientes de los barones del caucho que todavía viven en !quitos. fo rman 
pai-te de la elit e en razón de su ascen dencia (26). Su base económi ca desa pareció j unto 
con su status y su poder . La mayoría de ell os dese mpe ña fun ciones ofi ciales .Ioea les. o 
son pro fes ionales . Ell os se han di stanciado de las otras categor ías, .es pecialmente de la úl 
tima, a la que consideran "vul ga r''. 

b) Los cumercilln les que se óriginaron en los booms de supervivencia. Después ele la épo
ca de l ca ucho, se conservó la es tru'Ctura de exportación. co mercio y control regional en 
base al crécli to y al clien tela je, aun que a una escala 1mís limi tada. /\ fi nes ele los cua ren la 
y du ra n te los cin cuenta y sesenta. surgió una nueva clase comercial . Sus act ivi dades au
mentaron especialmen te en la segun da mil ad de los sesenta, cua ndo (qu itos se convirtió 
en pue rto li bre. Algunos de estos emp resa rios tienen todav ía un a infl ue ncia import ante: 
los represent antes más im po,l' tantes son: 

- familia l . El es h;1sta hoy e l µa uiarca le I4uitos y el /\mazona . aunque ahora hay un 
empresa ri o de l boom de la coca que es más import·an te económi ca ment e. Al prin cipi o 
era un em pica do en una com pañía de tra nspor tes y comesc)o. 4ue da ta ele los d í:1s de l 
caucho . Su primer capita l lo acu muló en los cincuen ta. con la exportación ele ace ite de 
pa lo de rosa . En los sesenta, a.cl .~¡uirjó una compañía me.rcan te y tu vo el mono poli o de 
la rµta lquit os-Ma naos-M iam i-Houston, a través ele la <;ua l consigui ó sus mayores gana n
cias durante la bonanza del pet róleo. Mientras t:1 nto. di ve rsifi có sus 'in tercses en el sec
tor comercial y de transport e, en las indu_strias made)·ent y de bebidas gaseosas y en la 
banca y la ga nadería regionales. · 

- /amilia 2. Inmigró de la cos ta pe r~1ana (Trujillo). Su .ca pi ta l ini cial rue acumulado en 
los sesen ta con el comercjo de importación, especialmente de ali.ment as y textiles . El 
era un concesion:1 ri o de los supermerca dos que suministra ban :1 1 ejército de !quit os y 
dueño ele vari:1s compañías im portadoras. Posteri ormente di versifi có sus in tereses en 
una fáb ri ca tex til para uniformes de l ejército y a tra vés de in vcrsion.es en la indust ria ma
derera . 

. famil ia 3. Es de asccndcm:ia escocesa y españo la y se estab lec ió en la Amazonfa hacia 
1930 . Primero trabajó en va ri as compañÚJS comerciales loca les, más :1delan1e fue emplea 
do del ban co regional, del que hoy es su mayor accionista. Otros de sus in te reses es tán 
en la in dustria maderera y de be bidas gaseosas . 

- familia 4. El ascenso ele es ta familia es similar al de la fa milia 1. Obtuvo gra ndes ga nan
cias dunm tc la bonanza del petróleo a tra vés de tontratos de se rvi cios con l:1s co mpa
ñías pe troleras, entregando ma tecia I y suministra ndo tra nsporte de y hacia Lima . 

- familia 5. La acumulac;ión orig!n:1 1 de es ta fa milia se basó en la ex-por lación ele cueros. 
Ahora es dueña de una compañ:ía comercia l, que proporcion:1 lo necesa rj o a los rega to
nes. 

- familia 6. Comenzó oo mo peq ueiió co merciante y ahora esht vin culado al tra nsporte 
regional y al co mercio ribereño . Les ven de a los min oristas y es dueño de la mayoría de 
las ti endas del centro comercial Belén . 

- /amilia 7. Fue un o de los más grandes ex portadores de cue-ros en los sesenta. Ah ora ti e
ne una compañ ía comercial y ha diversifica do sus intereses en la in dustria maderera . 

Toda la burgues ía que surge en los cincuenta y sesenta est uvo vin culada sin ex
cepción al co mercio. Algunos apareciero n co n el co mercio fluvial, otros eran emplea 
dos de co mpat'i ías comerciales de (qu itos y algunos de ellos adquirieron intereses en el 
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sector transportes e hicieron sus for tunas a tra vés del monopolio. Los mayores comer
ciantes dive rsificaron más ta rde sus intereses en el sec tor ind ust ri a'!, especialmente en 
la prod ucción de maderas (ase rraderos). 

e) Los empresarios de los se tenta (27). Es te grupo de empresarios, como los de la gene
ra ción preceden te , es tablecieron pequeños conglomerados en la economía regional. Su 
capi ta l se ori gina en buena medida o to talme nte en el co ntrabando o en las fi nanzas ex
tra -banca rias. Surgieron con los empresa ri os de la ge neración anteri or. Estos tienen en 
ca mbio ahora más intereses en la bonanza de la coca. Los representantes más importan
tes son: 

- familia 8. Ha hecho su fortuna con la importación de textiles bara tos durante el pe
riodo de l libre comercio. Durante la bonanza de la coca , se con vi rti ó en el magna te de 
!quitos y diversificó sus intereses en la producción de triplay , impor tación y expor ta
ción , ga nader i'a y finanzas. 

- famil ia 9. Su primer capital fue heredado. Con es to compraron una com pañ ía de trans
por te fluvia l. que te1üa el monopoli o en la ruta regional mas importante hacia Lima, y 
algunas co mpañú1s comerciales en las regiones fron te ri zas con Brasil. Dura nte la bonanza 
del petróleo acumularon grandes ga nancias a través de sus fac ilidades de tra nsporte y ha
ciendo contraband0 de petróleo a Bra sil. Ellos también es tán ahora vin culados con el ne
gocio de la coca. Di versifi caron sus in terese en un a com pañ ia importadora de maquina
ria, algunas compañi'as comerciales y una fábri ca de maq ui na rias. 

- familia JO. Tuvo el monopoli o regional del azúca r, in virti ó en transporte ur ba no (es 
dueño del 60 o/o de los taxis de lq uü os) y ahora es dueño de una co mpafiía de trans
porte fluvial. 

- familia 11. Ori ginalmente es tuvo vinculado al sector de construcción. en socieda d con 
la fa milia I O. Más adelante diversifi có sus in te reses en panaderías, fábricas de ladrillos . 
importación de cemento y en el sector fin anciero. 
- familia 12. Originalmente, inmigrante italiano de Pucallpa, el segundo pueblo más im
portante de Loreto. Obtuvo su ca pi ta l a tra vés del matrimoni o, pero financia sus activi 
dades mayormente con ganancias del negocio de la coca, como todos los arriba mencio
nados. Ahora es dueño de una fá bri ca de triplay y de una compañ ía de transporte flu 
vial. 

El modelo de diversifi cación de es ta ca tegoría de empresa ri os es igual al de la ge
neración precedente. Su ca pital es en gran medida ex tra-banca ri o y sus ac tividades en la 
econ omia ofi cial tienen que ver, casi sin excepción , con el tra nsporte y el comercio (de 
expor tación , de importación y regional). Pe ro ellos invirtieron en los sectores producti 
vos más que los -de la generación precedente. 

, Como regla , los representantes más importantes de la burgues ía regional, dominan 
una parte del sec tor comercial y de transpor te. Los grandes empresa ri os invierten en los 
sectores productivos, como la industria y la ganadería, pero el comercio en las activi da
des legales y en la coca sigue siendo la más importante fuente de in gresos. Su par ti cipa
ción en el sec tor transporte es vit al para asegurar su posición en las actividades lega les 
y en las otras y su control sobre las tierras del interi or en las regiones rurales. 

77 



DIGITALIZADO EN EL CENDOC - CAAAP

4_. ORGANIZACION, IDEOLOGIA Y CO~TROL 

a) Organización e ideología. La organización forma l en la que están organ izados to
dos los empresarios de la región amazónica es la Cámara de Comercio e Industrias de 
Lore lo, que data de I 890. Por entonces se llamaba Cámara de Comercio y estaba con
trolada por los comerciantes. La influenc ia de esta organ ización ha disminuido en nues
tros días; cas i no tiene ningún documento o publi cación. 

Hay unas cuantas organizaciones informales: Club Social de /quitos, Centro So
cial Internacional, Club de Leones, Rotary Club y el Club de Tennis de ]quitos, que son 
frecuentados por el primer y segundo estratos antes mencionados. Ninguna de las ante
riores son organizaciones de interés; sino que cumplen una función recreativa. 

La forma organizativa dentro de la que opera la burguesía regiona l es informa l: a 
través de acciones y de la pertenencia a la mesa directiva del Banco Amazónico. el úni
co banco regiona l. Los fundadores y dire ctores origina les fueron dos de los empresarios 
más prominentes (28 ). Qu ienes actua lmente son comercian tes de éxito, adqu irieron 
acciones en el banco, el cua l tiene alrededor de 400 accion istas. El mayor accionista es 
la fam ilia 3 , anteriormente mencionada; el Banco Wiese (Lima) tiene el 6 o/o , los em
presarios de Puca ll pa tienen el 13 o/o y el resto pertenece a comerciantes, transportistas 
e industria les de !qui tos. La poi ítica del banco está orientada especia lmente al desarrollo 
regiona l, estimulando las inversiones en la industria y el comercio (29). Para esto el ban 
co incluso obtiene fondos de Lima y es la ún ica instituc ión financie ra que se opone a la 
sa lida del excedente de la región. El ban co cumple una función importante en la legali
zación de capita l extra-bancario proveniente de l negocio de la coca, principa lmente a 
través de las operaciones cred iticias y de imJ?Ortación-exportación . El banco maneja el 
60 o/o de todas las importaciones y el 75 o/o de tocias las exportaciones de la región. 

La burgues ía carece de una defin ición coherente de lo que son los intereses regio
na les. En genera l. la élite regiona l no apoya a los movimien tos regiona les, las hue lgas, 
las protestas o los partidos políticos regiona les. La mayoría de los empresar ios apoyan 
a Acción Popular , el partido político naciona l del anterior presidente Belaúnde, quien 
duran te su primer per íodo convirtió a !quitos en puerto li bre. 

El orgu llo regiona I sólo existe entre ciertos inmigran tes y empresarios de Pucallpa. 
Un factor importante que expl ica la fa lta de orgull o y sentimientos regiona les es la con
tinua orientación hacia la residencia extra-regiona l. Los barones de l caucho estuvieron 
más orientados hacia Europa. Sus hijos iban a colegios europeos, la familia pasaba allí 
sus vacaciones y de all í importaban bienes. A partir de los '50, la burguesía regiona l se 
ori entó más hacia Lima, donde sus hijos van a la un ivers idad, construyen sus villas y 
pasan la mayor parte de su vida . Una vez retirados , generalmente se estab lecen en Li
ma (30). 

b) La es tructura de control regional. La burguesía regiona l controla a la población a tra
vés de dos mecan ismos: un sistema jerárquico de comercio y crédito. En el sistema co
mercial, la clase med ia urbana de l sector privado juega un pape l importante. Ell a depen
de de las grandes compañías comerciales y de los bancos comercia les privados, la rea l 
base de poder de la burguesía regional. La población rura l depende en gran medida del 
comercio intermediario. Este sistema comercial tiene sus raíces en los días de l caucho. 
Los caucheros dependían de las compañías comercia les y forzaban a la población rura l 
a trabajar en sus concesiones, o fundos goma les. El patrón controlaba el área donde se 
establec,a la población y les suministraba bienes y se rvicios elementa les, a cambio de su 
trabajo . 
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Este sistema comercial y crediticio que hasta hoy c,onstituye la estructura de con
trol sobre la región, evolucionó desde e l período del caucho. En un extremo de la cade
na están la s grandes compañías comerciales de !quitos, en el otro extremo la población 
rural de los pueblos ribereños amazónicos. Los intermediarios están formados por las 
sigui en tes categorías de comerciantes urbanos y rurales: 

- rema listas: viven en el pueblo y hacen de intermediarios entre los agricultores y los re
gatones , quienes van a Iquitos a vender productos agrícolas. 
- regalones: comerciantes .ribereños; ellos compran o intercambian productos en los pue
blos y los venden en Iquitos (31). 
- patrones: representantes del poder local, viven en los pueblos. Ellos se vuelven interme
diarios cuando negocian el excedente local con los regatones o en [quitos. 
- minoristas~ vendedores urbanos al por menor. 

La cadena de intermediarios que existe en la región varía de acuerdo al tipo de 
producto y a la distancia de lquitos. La mediación es menor en los pueblos más -cercanos 
a !quitos y cuando hay un frecuente y adecuado sistema de transpoHe ; ese permite a los 
agricultores viajar al mercado urbano (32) . En el sector extractivo de cueros y animales 
vivos , madera y peces de acuar io , existe un comercio regular de intermedia_rios . En el 
negocio de los cueros, el modelo usual es el que sigue: el regatón suministra a los indíge
nas bienes como azúcar, sa], arroz , cajas de cartón, etc. Luego de tres meses , los indíge
nas tienen que entregar los cueros para cancelar su deuda , a un precio fijado por el rega 
tón. Si la cantidad de cueros no es suficiente, pueden usarse aves de corral o productos 
agrícolas o forestales como parte de pago. En la extracción de los peces de acuario existe 
un modelo ligeramente diferente. Los pescadores son con tratados por tµ1 determinado 
período por las compañías exportadoras de peces de acuario, que les proporciona un 
bote y aparejos de pesca. La mitad de su pesca es para la compañía exportadora, y se 
les paga en efectivo la otra mitad. En el caso de la extracción de madera, los industriales, 
quienes al mismo tiempo son mayoristas y tienen sus propias compañías de transportes , 
reclutan a los nativos para trabajar en sus concesiones. También compran madera a los 
intermedia rios o a la población loca l. El pago se hace en dinero o con las importaciones 
de sus propias compañías comerciales. 

Más arriba ya nos habíamos referido al segundo mecanismo de control, el sistema 
de créditos. Los bancos y otras instituciones financieras no suministran créditos sin un 
garante o un título de propiedad. El Banco Agrario (el banco estatal de desarrollo) es 
una excepción, pues da crédito para la producción. Las otras facilidades de crédito son 
suministradas por los intermediarios: los regatones, los rematistas, los patrones y los mi
noristas, y, a un nivel más alto, las compañías exportadoras y los industriales del sector 
maderero, mediante el sistema de la habilitación. La habilitación es la forma más co
rriente de crédito en la región y se entrega en bienes o dinero. Con frecuencia, los indi
viduos que obtienen un crédito lo extienden hacia otros, surgiendo de este modo una ca
dena jerárquica de habilitación y subhabilitación. 

El comercio intermediario y el sistema crediticio son los mecanismos por los cua
les la burguesía regional controla la región. Ellos controlan a la clase media urbana a tra-. 
vés de la monopolización de las facilidades de crédito bancario y extrabancario. Estas 
dos clases controlan a su vez a los intermediarios rurales; y los regatones y los patrones 
controlan a la población rural a través de un sistema individual de crédito, la habilita
ción. La estruc tura de este sistema, efectivo durante el boon del caucho, no cambió du
rante los booms posteriores. Y hoy, luego de un siglo , este sistema de control no es me
nos efectivo. 
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5. CONCLUSIONES 

No es necesario estar de acuerdo con el exagerado esquema de Gunder Frank acer
ca de la " lumpenburguesía" latinoamericana, para concluir que el caso de !quitos y la 
región amazónica es un ejemplo de desarrollo desafortunado. Este tiene todas las carac
terísticas de un "desarrollo lumpen" y de una " lumpenburguesía". En el sistema pro
ductivo y comercial original, orientado hacia la realización de las necesidades regionales 
básicas y creado por los misioneros, ocurrió una transformación radical durante el per ío
do de la extracción del caucho. En lo sucesivo, la estructura regiona l de producción será 
una estructura de exportación de un solo producto. La acumulación del excedente regio
nal estuvo centralizada en las compañías comerciales loca les, _asociadas con el capital ex
tranjero. De allí en adelante, la economía sería dominada por los booms de exportación, 
basados en la fáci l obtención de ganancias a través de la fácil explotación de los recursos 
loca les. Las bu rguesías regionales que surgieron y desaparecieron con cada ciclo exporta
dor, se dedicaron a la acumulación de fortunas a corto plazo y gastaron el excedente re
giona l en consumos de lujo, actividades extraregionales, o exportando el capital. En la 
región amazónica, se encuentran las mismas características del latifundismo: terraten ien
tes ausentes, explo tación de mano de obra loca l, abandono de las inversiones prod ucti
vas y la consolidación de centros de poder regiona l. Esa tradición es válida todavía. 
Durante el nuevo boom de la coca, se desarrolla una estructura similar: la acumulación 
de fortunas a corto plazo , la construcción de casas en Lima y la exportación del ca pi tal a 
M.iami. 

]qui tos comparte el destino de muchas de las economías de enclave latinoamerica
nas: beneficios a corto plazo basados en la extracción y exportación de los recursos lo
ca les, fa lta de una residencia permanente de las burguesías y éli tes regiona les, aversión 
a las in versiones prod uctivas y preferencia por el consumo lucrativo, un ambiente de car
nava l eterno en los períodos de boom , una pobre diversificación de la industria regional 
y la consolidación de bastiones polít icos regionales. Como establece Cueva (1977 :109) 
en sus estudios de los enclaves latin oamericanos: "e ll os son y subsisten como islas de 
monoproducción capitali sta, rodeadas de un mar de producción capitalista y controla
dos por los merca dos eKtranjeros". 

Esto lleva a plantear las posibilidades de un desarrollo autónomo en las economías 
depe ndientes. En este siglo hay en Lat inoamérica tres casos de industrialización regional 
autónoma, basada en las ganancias de la exportación y el comercio (33): Monterrey en 
México, basa do en el capita l comercia l acumulado durante el bloqueo de los estados su
reños durante la guerra civi l norteamericana: Mede llín en Colombia y Sao Pa ul o en Bra
sil , basados en el boom del café. A diferencia de los enclaves mencionados más arriba, 
se trataba de regiones que se integraron tarde a las economías colon iales y post-colonia
les y no tuvieron esa "fácil explotación" de recursos, ni latifundismo. Los productores 
de café de Antioqwa y Sao Paulo eran pequeños empresarios independientes, mayor
mente inmigrantes europeos, quienes más tarde desarrollaron su propio sistema banca
rio. Los comercian tes de Monterrey también fueron originalmente empresarios locales, 
que posteriormente se convi rtieron en indust riales y banqueros. Las tres regiones: Antio
quía en Colombia, Sao Paulo en Brasil y Nuevo León en México, son centros de orgullo, 
heroísmo e indust ria reg iona l: Antioqu ía incluso ha sido un Estado independiente du-
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rante doce años. Estas tres regiones tienen un sistema "corporativo" de re laciones socia
les de tra baj o, basado en 1~ encíclica socia I del Papa. Aunque ésto_ corresponde a las _re li 
giones católicas, hay una et, ca puritana de trabaJ? , que hizo ?l h1ston~?or ~olomb,ano 
Fajardo (J 966) titular su ensa~o sobre la burguesia de Me~ell m como: La ~t,ca protes
tan te de los anti oqueños". As , , una tesis marxista termino asumiendo una opt1ca webe
riana. 

De todos modos, es sobre los casos dominantes que aún no se ha escrito la última 
palabra , ni se ha formulado el último argumento. Es sorprendente notar cuán poca aten
ción se ha pres tado al estudio de un capitalismo autónomo , tanto entre aque ll os que sos
tienen la tesis de la dependencia, como entre sus opositores declarados . 
(Traducción de Marie la Drey fus) 

NOTAS 

(1) Ham ilton (1934) y Hanke (1967) •. 
(2) Bo xer (1957) , Perry y Sherlock (1971) y Sheridon (1973). 
(3) Teitelboim (1971) y Blakemore (1974 ), 
(4) Zapata (1975), Zavaleta (1977), Kruijt y Ve llinga (1979) y Kruijt y Zapata (1982). 
(5) Girvan (1967), Rosane (1969) y Van Klaveren (1975). 
(6) Quinteno (1973) y Tugwell (1975). 
(7) Morgan (1978). 
(8) Ver Haring (1983) para una exposición más ana lítica . 
(9 ) El párrafo siguiente está basado principalmente en lzaguirre (1923) ; San Roman (1975) 

y la Historia de las Misiones de Ocopa (1833). 
( 1 O) Según Bedoya ( 1905 :22 ff), el crédito pro medio en bien es por un período de seis meses 

era: 150 kilos de harina, 50 kilos d e carne sa lada , 100 kilos de frijoles , 50 kilos de azú
car, 25 kilos de café, 15 kilos de mantequilla, 25 kil os de sal, cuchillos y utensilios 
de cocina . 

(11) La mano de obra era escasa en esa época y much-◊s caucheros, ayudados por e l ejérc i
to peruano, capturaban a los indígenas, quienes posteriormente eran obligados a tra 
bajar como esclavos en las concesiones. Muchos indios fu eron vendidos como esclavos 
a los caucheros brasileños. Para una d esc ripción de estos hechos , ver Villegas y Botero 
(1979) . Hoet (1973:70) dice que la poblac ión indígena de la región de l Putumayo 
disminuyó de 50,000 en 1906 a 8,000 en 1911 . 

(12) Larab urre i Correa . 
(13) Fuentes (1908:31 -32) y Laraburre i Correa (1908, XVll:44-46). 
(14) Laraburrc i Correa (1908, tomo XVI: 497-499 ). 
(15) Villarejo (1979 :132 -136; 175 -176). 
(16) Boletín Estadístico Regional 1981 (1981 :10). 
( 17) Exploración Pe trolífera en la Estrategia del Desarrollo de la Región Oriente ( 1978 ). 

Q I 
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(18) Giesecke (1977) estima que alrededor del 50 por ciento de población económicamente • 
activa trabajó en e l sector petrolero. 

( 19) Veja 631, octubre , 1980; El Tiempo, 9 de febrero de 1981. 
(20) Junguito y Caballero (1978);Junguito (1980) . 
(21 ) Marka, 3 de octubre, 1980. 
(22) Villanucva (1980). 
(23) Marka, 9 de setiembre de 1980; Caretas, 6 de octub re de 1980. 
(24) En Colombia se advierte un fenómeno idént ico, en Barran quilla (Poveda 1977 :l 92ff), 

y en Ura·ba (Koonings y Leestemakcr (1982). 
(25) Diagnóstico de la Estructura de la Región Oriente (1971:101). 
(26) Guía Cente,:iaria de Loreto ( 1965 ); Guía de Loreto ( 1940) . 
(27) Para el método de recolección de datas , ver Kruijt en Haring (1983). 
(28) Memoria del Banco Amazónico 1962 ( 1962). 
(29l Memoria del Banco Amazónico 1980 (1980). 
(30 En un proyecto d e construcción de 50 casas de luj o , por medio del Banco Amazónico, 

solo h11bo 1 O subscr ipciones fi nales. 
(31) Vargas Llosa hace un retrato fascinante de los regatones en su novela La Casa Verde 

(1965). 
(32) Muñoz (1975). A través de l comercio intermediario los precios aumentan de 200 a 

350 por ciento. 
(33) Para un aná lisis amplio ver: Vellinga (1979) , Ospina Vásquez (1955) y Dea n (1969). 
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