
juicio  al  Tribunal  de  Lima; que  la dele:
gaci6n  de  la  Comunidad  habri'a  infor-
mado  que  a  ellos   no  les   interesan   las
26  has.  de  terreno;  y  los  colonos  y las
autoridades    habri'an     hablado    de    lo
sagrado  de  la  propiedad   privada  y  los

peligrosos del  comunismo.

A  ral'z de esta entrevista,  el  OLjispo
se  neg6  a  asistir a  la  asamblea comunal

que  ya  se  habi'a  reunido.  Mand6 como
mensajero al  ex-presidente de  la Comu-
nidad,  c6mplice  del  Parroco,  a citar s6-
lo   a   la   Junta   Directiva   de   la   Comu-
nidad  a  una  reuni6n con  61,  en  la  tarde
en   el   local   parroquial   de   Oxapampa.
Alli'    se    produjo    una   `confrontaci6n
entre     los    dos    grupos    de    Amuesha
cuando el  Obispo se  neg6  a  entregar  las
tierras,   disculpandose  con   el   pretexto
de  que  tendri'a  que  esperar  el  fallo  del

Tribunal   de   Lima.  Otra  vez,  prometi6

que  si  esta  vez  el  fallo  era  a  favor  de  la
Comunidad,     lnmediatamente    en-
tregari'a  el   lote.   En   mayo  de   1979,  el
Tribunal   Agrario  ratific6  el  fallo  ante-
ric;r;  la  lglesia  perdi6  toda  esperanza  de

reclamar    las   26    has.   por   la  vi'a   legal.

Durante  el  afio  que  ha  pasado,  el  OL)is-

po    ha    desconocido    su    promesa    de
ehtregar    las   tierras   y   ha   cerrado   co-
municaci6n con  la  Comunidad.

En   conclusion,   quisi6ramos   com-

partir   algur`as   de   las  lecciones  que   he-
mos  aprendido  de  esta experiencia.  En

primer   lugar,   la  iglesia  cat6lica  ha  reve-
lado  su  estado  esquizofr6nico.   Eviden-
temente   la  iglesia  cat6lica  peruana  no
asume  el   compromiso   impll'cito  en  el

•Concilio   V,aticano   11,   o  en  el  CELAM

de   Medelli'n  y  Puebla.  Mientras  que  sl`

hay   elem6ntos' en   la   iglesia  que  estan
c6'mprometidos  con   las  luchas  de  los

pu'6blos   y   cla§es   marginadas,   la  iglesia
se  calla  y  voltea  la  mirada cuando uno
de  sus  pastores  prefiere  destruir  a  una
comunidad  nativa antes de cederles sus
legi'timos derechos.

EI  Estado  juega  un  papel  semejan-
te.  A  pocos  meses de entregar el  ti'tulo'a:' tsachop6n,  cay6  el  Gobierno  de  Ve-

lasco _y   pas6  a  manos  de  una  fracci6n
conservadora   del  ej6rcito,   y   evidente-
mente,   con   eso,   desapareci6   el   com-

promiso  de\  Estado de  apoyar  a  las Co-
munidades  Nativas  y  de  hacer  cumplir
la   ley   de  Comunidades   Nativas  en   lo

que   se   refiere   a   6stas.   AI   principio,   el
Estado  fue  c6mplice  en  la  maniobra  de
devolver   las  tierras  a  la  iglesia.  Despu6s

de  la  derrota que  sufi.i6  por parte  de  la
Comunidad,   opt6   por   lavarse   las   rna-
nos,  cerrai:  los  ojos,   y  negar  tomar  res-

ponsabilidad alguna en  el  caso.

Durante  los primeros  arios del  con-
flicto,   la  pequef{a  burguesi'a  local  esta-

ba  todavl'a  sufriendo  el  estado  de  an-
siedad,   la  inseguridad  y  el  espanto que
les  caus6  las reformas de  Velasco.  Pero
al  darse  cuenta  del  rumbo  hacia  la  de-
recha  del  nuevo  Gobierno  militar,  este

grupo  de  colonos  aprov?ch6 el  caso de
T'sachop6n y  a  los Amueshas -el  grupo
social   mss  d6bil  de  la  zona-  para  rea-
fil-mar  su   hegemoni'a   poli'tica  y  moral

cn  el  valle,  y  evidentemente  lo  hicieron
con venganza.

La   experiencia,`de`   los.  def6nsores
n..o-nativos,     muchos     de     6Hos     ahora
miembros  de COPAL,  nos  indica  la  fal-
ta  de  coordinaci6n  entre  si',  y  la  ausen-
cia   de   vrnculos   con   otros  centros  de
apoyo  y  d,e   lucha.   Por   otro   lado,   en-
frentamos  iiuestra  propia  inexperiencia

y  falta  de  preparaci6n   para  las  luchas
eh  contra  de  los  verdaderos centros de

poder  con todos sus  medios  represivos.
Pero  la  experiencia  fue  una  lecci6n  y  a
la   vez   parte   de   la   gesti6n  de  COPAL.

Por  tiltimo,  reflexionamos sobre  la
Comunidad.  Aunque  al  principio  hubo
una  reacci6n  fuerte  y  unitaria  para  re-
chazar   las   in.aniobras   de   la   lglesia,   la
`Comunidad    luego    demostr6   su   debi-

lidad   organizativa,   econ6mica   y   hasta
moral   c-uando  fueron  enf rentados  con
tacticas  cada vez  mss agresivas por  par-
te    de    la    iglesia   y    la    burguesi'a    local.

Mientras que  uno,  con  objetividad  pue-
de   explicar  estas  debilidades  en  't6rmi-

nos  hist6ricos  o  estructurales,  estas ex-

plicaciones    no   sirven   pal.a   nada   en   el
calor    de   la    lucha.    Pei'o   no   pocJemos

exigir  de  los Amueshas,  quienes  ya  vie-
nen  enfi.entando  a  la  lglesia  durante  20
aiios,   que   cumplan   un   papel   para   lo
cual   el   Pueblo   Peruano  en   general  no
esta   preparado.   Pero  si'  exigimos  a  los

Amueshas  que  unan  fuerzas,  cierren  las
rendijas,  y  se  preparen  para  la  pr6xima
batalla.    Mientras   tanto   el   Parroco,   el

Obispo,    y    la   burguesi'a    local    esperan
con   ganas   el   cambio   de   Gobierno,   y
con   ello   la  reaf irmaci6n  de   lo  sagrado

`de  la  propiedad  privada.

PB0EE§®    S@L®B\iBEffiE!®ffi    ¥    BE§iRETEffifflfflg!@RE

BEL     TEeeii!TCEB@    EggtiEc©    GfiREpffi: `

1@§   #fiiLE§    BE   §fiEB#®    ¥    P.EREEREE

H6y   en   di'a   ya   no   se   encuentran
i:amilias    Campa    en    las    montafias    de

Chanchamayo.   Lo  que  antes  fue  parte
de   un   extenso  territorio  qu6  abarcaba
ta`mbi6n    los   valles   de   Peren6,   Satipo,

Pichis,   Ene,  Tambo,  Apurl'mac,  el  Bajo

Urubamba,   el   Alto   Ucayali   y   el  Gran
Pajonal,    ha   sido   definitivamente   arre`

batado  a  sus  legl'timos  duefios( 1 ).

Rosa¢rio  Bassu,Tto

LusG§   HeF.eepmegk

¢

Pero  la  usurpaci6n  de  las  tierras  de

los   Campa   no   se   ha   detenido   con   la
"conquista"   definitiva  de  las  montaFias

de  Chanchamayo.  En  los  valles  de  Sati-

po,    Peren6    y   Apuri'mac   una   intensa
presi6n  colonizadora  ha   reducido  a  los
Campa  en  mindsculas  comunidades  de
tierras    pobres,    a.isladas    la    una   de    la

otra.  Sin  embargo,  la  usurpaci6n  de  las

•`Los    que    habitan    las    moli[ai~itis   de

Cliaiichamay()  son.muy  hostiles.  Seg;lil
ini  opinibii  se  debe  esto  al` modo  qiie
se  lia  empleado  en  Cliancliamayo  para
qiiererlos  conquistar:  el  cal-Ion  y  el f u-
sil  Ilo  son  los  mejores  m€todos  I)al.a la
rei!uccibn    de    infieles".     |F`al\mondi,
1874).       -

tierras   y   los   recursos   en   los   cuales   se
basa  el  sustento  de  la  poblaci6n  nativa,
atin     no    ha.terminado.     Las    comuni-`
dades   de  .dichos   vanes   se   encuentran

permanentemente    amenazadas   por   la
invasion   de   colonos.   Con   este   amplio

t6rmino  nos  referimos  tanto  a  los  cam-

pesinos   andinos   sin   tierra   como   a   los
medianos   y   grandes   propietarios   que
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tienden   a  expandir  sus  posesiones   in-
corporando  porciones  cada  vez  maycr
res   de   las   tierras  de   las  comunidades
Campa.  Si  bien  el  problema de  las  inva-
siones   afecta  a   la  mayor  parte  de   las
comunidades  antivas.  este  problema se

.agrava  en  el   caso  de   aquellas  que  por
carecer  de  trtulos  de  propiedad  no tie-
nen   ningcin  tipo  de  amparo  legal  para
evitar     el     despojo    del    que    conti-
ninamente son vi'ctimas,(2)

A   la   usurpac`i6n   de   las   tierras  de

las   comunidades   se   suma   la   destruc-
ci6n   masiva  de  los  recursos  forestales,

ya  bastante depredados luego de  largos
afios  de  colonizaci6n.  A trav6s de  mdl-
tiples  formas  los  empresarios  se  apro-

pian  de  la  madera  de  las  comunidades
destruyendo-los bosques y  provocando
de   esta   manera   un   empobrecimiento
adn  mayor  de   la  tierra  del  que  ya  ha

9,rot:aubc:Too::r;:~:Taraec*6snued,:T3gr€::ct%`
ci6n.

En  el  Pichis,  otro de  los valles dcm.
de    vive    una    significativa    poblaci6n
Campa,  el  avance colonizador se empe.
z6  a  acrecentar  en  la  de6ada  de  1950.
Luego  de   treinta   afros  de   lenta  pero
constante    penetraci6n    colonizadora,
hoy  se  encuentran  cientos de colonos
dedicados   a   actividades   agri'colas  y/o

ganaderas   en   territorios  donde   antes
solo  habra  familias  Campa.  I.a  presi6n
coloniza.dora  sobre  los  terrenos  co.mu-
nales se hace pues cada vez mayor.

A  la presi6n de agricultores y/o ga-
naderos  sobre el territorio Campa en el
Pichis,  se  une  aqueHa  gue  ejercen  em-

presarios    madereros   quienes.  utilizan
sus  influencias  econ6micas  y  poh'ticas
para obtener Contratos forestales en te.
rrenos  ocupados  por comunidades  na-
tivas   acin   no   tituladas  (especialmente
en   las  zonas  de  Apurucayali  y  Anaca-
yali).(3)

En   los   valles   del   Ene,   Tambo   y
Gran  P`ajonal  los Campa han sufrido en
menor  medida  los  embates  de  la  colo-
nizaci6n.   Esto  se  puede  entender  por
el   relativo   aislamiento  en  que  se   han
mantenido  hasta  el  momento.  Esta  si-
tuaci6n    ha    permitido    a    los   Campa
mantener  una  mayor  parte  de  su terri-
torio    tradicional    en   dichos   valles   y
ellos    representan   la   tinica   alternativa
de  soluci6n  a  la  saturaci6n  demografi-
ca    que    estan    sufriendo    las    Comu-
nidades  Oampa  de  las zonas de Satipo,
Peren6 y Apurl'mac.

Sin    embargo, durante   el    tiltimo

afio  se  hace  evidente  uns  mayor  pene-
traci6.n   a  dichos 'valles.   Esta  tendencia
es  crecie`nte  y  se  explica  por  diversos
factores  que  tienen  su  origen  en  la ne-
cesidad  de  expansion  de  las  fronteras
econ6micas  capitalistas   (bc!squeda   de
materias  primas  y  mercado)  y en  la ac-
ttial  crisis  econ6mica  peruana  que  in-

duce  a  diversos  sectores  sociales a bus-;--
car  uns  salida  a .sus  problemas  econ6-:

::C°ts,eerra'%ese;Vr%'dFgro°sP¥e:::::::aHCo:`
los  Campa  que  viven en esas zonas em-

piezan  a  sufrir con fuerza  la presi6n de
colonos   que-  invaden   sus  tierras  y  de

grandes    industriales    madereros    que

Fueron log rivistonero8 quienes
abrieron las puertas a la coto-
nizaci6n de la amazonta.

exigen  al  Ministerio de Agricultura que
se  les  otorgue  contratos  forestales  so-
bre  gran  parte  de  los territor`ios comJ-
nales.    La  situaci6n   d-e   los   Campa  se
agrava  por  la  falta  de  garanti'as  legales
sobre  sus tierras, y lo que constituye la
Ciltiina  frontera   de   este   grupo,   se   ve
hoy, gravemente arnenazada.(4)

La  conquista  d6   Ia  selva  ha signi-
ficado. la  usurpaci6n  y  depredaci6n  de
las   tierras  ocupadas   tradicionalmente
por  los  Campa  y  por  los  otros grupos
nativc;s.  Dicho proceso sigue su curso y
amenaza    arrasar    definitivamente    las

posesiones   ancestrales -que  los  Campa
han podido inantener y que son la base
de   su   existencia   como   grupo   6tnico.
En  un    momento   hist6rico  en  que  se
pone    definitivamente    en    juego    el
futuro  del  grupo  Campa,  este  arti'culo
se  centra  en  los  valles  de  Satipo  y  Pe-
ren6  y  presenta  una  visi6n  del  proceso
hist6rico  que  ha_causado  la  dramatica
situaci6n que enfrentan hoy los Campa
de  dichos  valles,  proceso  que  tiende  a
repetirse   en   la's  zonas  hacia .dond.e  se

el   avance  colonizador.esta  dirigiendo

Recuento  hist6rico  del  pr®¢eso  de
conquista

Desde  las  primeras entradas de I
esp`afioles  a  la  selva  se  ha dado la nega-
ci6n  hist6rica' de  [os .derechos de.la po. `
blaci6n   nativa   sobre  su   tierra:   Desde
e;a  rejan`a  6poca  la  selv~a  ha sido consi-
derada como tierra por conquistar "ha-
bitada por inn puiiado de selvaticos qu'e
no   reportan   ventaja  .alguna   a   la   na-.`
ci6n"  (Raimondi,1874).

I

Par:a.hacer  efectiva la conquista de
la  Amazonl'a  se  haci'a  necesario  doble-

gar a los riativos que la poblaban y esto
se   hizo   a   trav6s   de   la  evan6elizaci6n
unida  a  una  Jiolenta  agresi6n  mjlitar.
wiisioneros y soldados trabajaron en es-
trecha  colaL)oraci6n  durante los prime-
ros  dos  siglos  de  conquista  de  la Se_lva.

La   primera   entrada  de  los  misio-
neros`franciscanos  a  la  zona  de  Chan-
chamayo'se  realiza  hacia  1635  a  pedi-
do   de   los   hacendados   que  haLiitauari
las   tierras   ubicadas   entre   los  pLleL]Ios
de Huancabamba, Paucartambo`, Vitoc,
Collac, Pucara, Comas, Andamarca y el
territorio  ocupado  par  los Campas.  Di-
chos  hacendados  requeri'an  de  [os  mi-
sioneros  para  la'  "pacificaci6n"  de  los
Campa  que   continuamente   los  ataca-.
ban.  Los  `misioneros  ingresaron  a  la  zo-
na   y   fundaron  .el  -puestg  misional   de
Quimiri'  (hoy   La   Merced).  Al amparo
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de los  centros  misioneros  que  se
ron   uL)icando  en  puntos  estrat6gicos  a
lo  largo  de  los valles de  Chanchamayo,
Peren6  y  Pangoa  comenzaron  a  despla-
zarse,  en  forma  creciente,  hacia dichos
valles.   Allr  se   establecieron   residentes
cle Tarma y  de  los  pueblos vecinos,  for-
mando   pequefios   pueblos   y   creando
haciendas  cuya  producci6n  se  destina-
ba  fundamentalmente  a  Tarma  y  a  los
centros  mineros  de Cerro de Pasco.  No
en  vano  se  llam6  a  esta  zona  el  ''grane:
ro de Tarma".

.El  control  de  los  mencionados  va-
lles  por  parte  de  misioneros  y  colonos
fue,ejercitado  en  forma esporadica  has-
ta  1740.   Las  sucesivas  revueltas  de  los
Campa  obligaban  a  abandonar  los  Gen-
iros   misiona!es   y   poblados   aledarios.
Se  sabe  que  hacia  fines  del  siglo  XVII
las  misiones  de  Quimirl:,  el  Cerro  de  la
Sal  (punto estrat6gico donde conf!ui'an
miembros  de   diversos   grupos   6tnicos
para   abastecerse   de   sal),   y   el   ucaya!i
estaban   abandonadas  y  los  pueblos  de
Pangoa`  totalmente  desin-tegrados.    -
'`.`

Erit're  los  afios  de   1724  y  1736  se
dio   una  corta  6p.oca  de  consolidaci6n
de   las   misiones  y  de   los  pueblos  que
surgieron  en  t`orno  a  e'llas.  Se  sabe  por
las..-cr6nicas   misioneras   que   habl'a   45.

pueblo.§  eh  las zonas  de Chanchamayd,
Peren6   y.Paj~orial   hacia  fin`es  de   17.40.

En  1736  se  di6  `la  revuelta  clel  cacique

lgnacio  Torote   de   la   zona   de  Catali-

pango  (Pangoa),   la  mi'sma  que  tu-vo se-
rias  repe.rcusiones  en  la  region.

I    En    1742   tiene    lugar   la   rebeli6n

conducida   por   Juan  Santos  Atahuall-

pa,   que.  provoc6   la  violenta  expulsi6n
de`  t6dos   los   misioneros  y  colonos  de

gran   pafte   de   la  Selva  Central  y  la  re-
con`quista  de   dich6  territorio   para  los
nativ`os.    Esta    rebeli6n   fren6   durante
rnas  'de`   cien   ajios  la  expansi6n  colona
sobre  esta  region.

El    gobiemo   virreinal    intent6   re-
c6nquistaF   el   valle   de   Chanchamayo,
estimulando  la  entrada  de colonos  me-
diante  la  entrega de  incentivos  materia-
les  y  la  construcci6n  de caminos,  ofre-
ci6ndoles  ademas   protecci6n  militar  y
laJ.creaci6n   de   fuertes   para   repeler   la
agresi6n   de   los   Campa,    La   respuesta

r`ativa   a   estos   intentos  fue   decidida  e
impidi6   el   avance   de   los  colonos  mss
alla  de  +a  zona  de  Vitoc.

Las   guerras    de   la   lndependencia

pusieron   un  alto  a   los   intentos  de  re-
conquista  de  la  selva,  en  la  medida que
obligaron    al    repliegue   cle   las   fuerzas
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militares  que  defendi'an-a  los  colo-niza- col6nizar^ la   selva`. Al  amparo  de  estas Ambos atraj-er6n gran  ca-ntidad  de
dores  y  comprometieron  a  varios  resi-
dentes   de  Tarma,   Acobamba  y  otros

pueblos  vecinos  que  constitui'an  el  ele-
mento   colonizador   por  excelencia.   La
crisis   econ6mica   y   poli'tica   que   tiene
lugar  en  los  afios  que  siguieron  a  la  ln-

dependencia   desplazaron    a   un   plano
secundario   la  colonizaci6n  de  la  Ama-
zonl'a.   Durante  esta  6poca  el  superior
del  Convento  de  Santa  Bosa de Ocopa
orden6   el   retiro   de   todos   los   misio-
neros  que   trabajaban   en   la  selva  bajo
su  jurisdicci6n.   Esl:e  retiro  que  se  pro-
long6  hasta  el .afio  1838,  es  otra  de  las
variables  que  se  debe  tomar  en  cuenta

para  entender  el  abandono  de  los  pla-
nes  de  conquista  de  la  selva,  ya que  los
misioneros  eran  los verdaderos  resortes
cle  dicha  conqu`ista.

Hacia   mediados   del   siglo   XIX  co-

menzaron  a  cobrar  nuevamente  fuerza
las   pretensiones  de  recuperar  la  Selva
Central   y   se   dieron  varios   pasos   para
asegurar   la  consolidaci6n  definitiva  de

su   ocupaci6n  territorial.   El  primer  pa-
so  lo  dio  el  gobierno  del  Mariscal  Casti-

lla   con   la   construcci6n   del   fuerte   de
San    Ram6n   (18`47)   en   la   confluencia`

de  los  ri`os Tarma  y  Tulumayo,  conjun-
tamente con el  mejorami.ento del  cami-
no  que  uni`a  a  Tarma  con Sah  Ram6n.
Al  amparo  del  fuerte de San  Bam6n  se
establecieron   haciendas  de  tab`aco,  co-
ca,  caf6,  algod6n,  frutas y cafia de azd-
car  para,  la  fabricaci6n  de  aguardiente,

y   se   dio   la   penetraci6n   militar   haci.a
zonas   ocupadas   por   los  Campa  y   los
Amuesha.   En  1866  el  ej6rcito  tom6 el
antiguo   pueblo   de   Quimiri'  ocupado

por   los   Campa   desde   la   rebeli6n   de
1742,  y  los  obljg6  a  retirarse.  Colonos
andinos   provenientes   de   los   pueblos
fronterizos  de  la  sierra se  posesionaron
de   Quimin',  a  partir  del  cual  se  sigui6
dando  un  lento  pero  constante  avance
de   colonos,    precedidos   de   soldados,
hacia  el  rl'o  Peren6.  A  fin  de  estimular
el   inter6s   por  poblar  la  selva  los  suce-
sivos     gobiernos     republicanos     empe-
zaron  a  promulgar  leyes  para  normar  la
adquisici6n  de  tierras  de  montafia.   Di-
chas  leyes  eran  un  f iel   ref lejo  del  espl'-
ritu,  de  conquista  con  el  que se  miraba
a   la   selva,   y   dieron   caracter  legal  a  la
usurpaci6n  de  las  tierras  de  los  nativos
de  la  cual  seguiri'an  siendo  objeto  en  la

medida   en   que   no  se   les   reconocerl'a
ningtln   derecho  sobre  su  territorio.(5)

A    partir   de   esta   6poca   y    hasta
1930  los  sucesivos  gobernantes  imbui'-
dos  de  una  ideologl'a  de  caracter racis-
ta  promulgaron  leyes  tendientes a esti-
muiar  !a  inmigraci6.n de  europeos`para

leyes  entraron cientos de migrantes eu-
ropeos  a  los  valles  de  Chanchamayo,~a

partir.de   1872,  y  de  Satipo a  partir de
1917,    afio   en   que  se   abri6   el   primer
camino  de  herradura  que  uni'a esta  zo-
na   con  el   pueblo  serrano  de  Concep-
ci6n.

El  19  de  noviembre de  1891  se  did
una  ley  que  redujo  a  los Campa  y  a  los
Amuesha  a  la  condici6n  de  esclavos  de
una   empresa   ex{ranjera.   Mediante   di-
cha  ley  el  gobierno cubri'a  una  parte de
su    deuda    externa    otorgandole    a    la
compafii'a  inglesa  The  Peruvian Corpo-
ration   medio   mill6n   de   hectareas   en
los  valles  del  Peren6  y  del   Ene.  Al  rea-

lizar  esa  concesi6n  en  tierras  donde  el

gobierno   peruano`sabl'a   que.  existl'an
poblados   de   natives  Campa  y  Amue-
sha`,    y    al    exigirle   a    la   compaFii'a   que
colonizase  la  integridad  de  este  territo-
rio  con  extranjeros  en  un  plazo  de  no
mss  de   nueve  afros  a  riesgo  de  perder
su   concesi6n,   el   g9bierno   atropell6  el
dei-echo   de   la   poblaci6n   nativa   sobre
las tierras que habitaban  desde tiempos
inmemoriales  Mediante  dicho dispositi-
vo   legal   la   poblaci6n   nativa  asentada
dentro  de  los  dominios  de  ta  Peruvian

pas6   practicamente   a   ser   patrimonio
de   la  compafil'a  y  se  convirti6  asl'  en

poblaci6n   esclava   de   los  jngleses  que
``cerraban  los puntos de salida  para evi-

tar    que    los    trabajaqores    indl'genas

pudieran   escapar  del  .feudo  y  segdn  se
informa,  se  recurri'a al castigo corporal

para  sancion.ar   la  desobediencia"  (Ye-
pez del  Castillo,1972:   i40). .

La  Peruvian  no lleg6 a constituirse
en  la  impulsora  de  pro§ramas  de  colo-
nizaci6n  de  extranjeros  dentro  de  los
Plazos   i ij.ados.    Los   pocos  extranjeros

que   ingresaron   como  colonos  se  reti-
raron     y    establecieron    sus    propios
fundos  en  Chanchamayo,  constituy6n-
dose   mss  tarde  en   los  principales  ha-
cendados    dell    valle.    La   colonizaci6n

que   se   dio   en   los  valles  de  Chancha-
mayo  y  Peren6  durante  la  primera  mi-
tad   del   siglo   XX   fue   realizada   funda-
mentalmente  por  peruanos y motivada
por  los siguientes factores:
1.      La  ,crrtica  situaci6n  que  atravesa-

ban  los  campesinos  andinos  a  ral'z
del   despojo   de   que   habl`an   sido
vl'ctimas  por  parte  de  los  terrate-
nientes   p6ruanos   y   de   empresas
extranjeras,   quienes  habl'an  inicia-
do   un   proceso.  de  violenta  expan-
si6n  sobre sus tierras.

2.      El  alzadel  precio  internacional  del`
caf6  produjo  dos  "booms",  el  pri-
mero  en   1895  y  el  otro  en  1930.

colonos  de  diversos  sectores socia-
les  a  los  valles  de  Chanchamayo  y
Peren6.  AIgunos  eran  gente  de  re-
cursos,    otros   medianos   empresa-
rios,   y   muchos   campesinos   andi-
nos   enganchados   por   la  Peruvian

para  trabajar  en  la  cosecha  del  car
f6; cientos de  ellos se duedaron  co=
mo  mejoreros  o  establecieron  sus

.propiosfundosenlazona.        .

El   mejoramiento   y   la  ampliaci6n
de  caminos  hacia   La  Merced.y  Satipo

generado  por   la   necesidad   de   ampliar
la  frontera  agrl'cola   mercantil,   dio  un

gran  impulso  a  la  entrada  de  colonos  a
dichos  valles.   En   el   caso   del   valle  del

Pei.en6. el  mejoramiento  de  la carretera
hacia   La  Merced  en   1`919  y  la  amplia-

ci6n  del  .camino  a   la  Colonia  del  Pere-
n6  intensific6  el  volumen de  migrantes.
En   el   caso   de  Satipo,   la   terminaci6n
del   camino  de   herradura  de  Comas  a
Satipo   en   1917  dio  el  primer  impulso

para  una colonizaci6n  que  luego  adqui-,
rirl'a     inmen§as     proporciones    .con    lar
apertura   de   la   carretera   Concepci6n-
Satip.o en  1940.

La  f'eruvian  tampoco.reatiz6  acti-
vidades  ag.ri'colas  intensivas  .en `el_terri-
torio  bajo  su  dominio.   Desde  ;u  esta-
l)lecimiento  en  1891  la Peruvian  traba-

j6  fundamentalmente  en `el  cultivo  d6
una   pequefia   parts   de   la   margen   iz-

quierda  del   ri'o  Peren6,  formand,o  pe-
quefias  haciendas  sucursales  de  la Cen-
`t`ral.     Los   peQnes   de   estas   haciendas

eran  en  su  mayorl'a  migrantes serranos
que  bajaban  a  la  selva estacionalmente'
en  busca  de  trabajo y  nLativos Campa y
Aruresha.

A   partir  de   1950   la  margen  dere-
cha  del  Peren6 comenzari'a  a  serle  defi--
nitivamente   arrebatada   a   los   Campa.
Durante     el     gobierno     de     Odrl'a
(1948-1956)  se  empieza  a  realizar  una'
ininensa    propaganda    a    trav6s   de   l'os-'`
medios  periodtsticos  para  favorecer  la
colonjzaci6n.  de   la   selva  de   Chancha-
mayo  y Peren6. Se  organizaron  ademas

fasso5;arc!ggteosre?odleoTjzpagqourg3acgumrg::i-
si'a   y   del   proletariado   asi'   como.  por
campesinos.

Dichas     empresas    colonizadoras
empezaron   a  solicitar  concesiones  que
fluctuaban  entre  150 y  500.000 hecta-
reas  en  la  margen derecha del  rl'o  Pere-
n6   en   la   zona.  comprendida   entre  su
nacimiento  hasta  la  boca del  ri'o  lpoki.
Los  problemas  con  la  Peruvian  C6rpc+
ration  que se  declarabq la  !egi'tima  pro-
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pietaria 'de  dichas  ti-erras,  y con  los co-
lonos   que   habi'an   comprado   lotes  en
las   zonas  solicitadas   por   las  Empresas
Colonizadoras  se fueron  haciendo cada
vez   mayores   y   llegaron    incluso   a  ser
debatidas  en  el  Congreso.  La concesi6n
hecha   a   la   Peruvian  debi6  ser  anulada
en  1900,  en  tanto que  no cumpli6 con
colonizar+as   tierras  que   se   le   habl'an
concedido    tal    cual    lo    estipulab`a    su
contrato  con  el  gobierno  peruano;  sin
embargo,   esto   no   se   hizo.   Reci6n  en
1965  durante  el  gobierno  de  Belatlnde
se declar6  la  caducidad  de  dicha conce-

A   fines   de   la  d6cada  de   1950  se

promulg6  el   D.S.   03  de   Fteservas  Ccr
munales.   La  coyuntura  hist6rica  en  la

que   se   dio  este  decreto  coincide  con
las  disputas  sobre  las  tierras  de  la  mar-

gen  der.echa  del  Peren6 y  con  la  masiva
colonizaci6n  de  Satipo   impulsada  por
la  reap'ertura  de  la  carretera  que  habi'a
sido.-destrui`da   con   el    terremoto   de
1947.   Mediante   el   D.S.   03  se  reserva-
ban    10   hectareas   por   cada   poblador
nativo  mayor de  5  afros.  Si  bien  el  D.S.
03   fue   un   adelanto   en   la   rnedida  en

que  era  el  primer  intento  que  se  haci'a
desde   los`  inicios   de  la   Reptiblica  para

tratar  de  garantizar.el`acceso de  los  na-
tivos   a   las  tierras   que   usufructuaban,
dicho   decreto   tuvo  serias  limitaciones
de  concepci6n   y   aplicaci6n  qua  hicie-
ron   muy   relativos   sus   logros.   (Chirif,

1975:  .286).   .

De   los   80   asentamientos   nativos
existentes  en  SatipcLpereh6,  solo  se  re-
servaron  tierras  p?ra  30  de  ellos.   En  el

caso  de  ,11  asentamientos  la  resoluci6n
aprobatoria   de   dichas   reservas  se.dio
reci6n   en   el   afro    1971,   catorce   afros
despu6s  de  promulgado  el  Decreto.  La
reso`Iuci6n  aprobatoria  de  los  otros  19
aseniamientos  se  dio  en  1972.   En  mu-
chos   casos   las   reservas   no   llegaron   a
cubrir  el  promedio  hombre/tierra  esti-

pulado  por  el  decreto.  Esto se dio fun-•damentalmente  debido  a  la  fuerte pre-

si6n  demografica sobre  estos valles.  Sin
embargo,   tambi6n   se  dieron  casos  en

que  los  funcionarios  encargados  de  los
tramites  de  las  Fteservas  decidi'an  arbi-

trariamente  que  el  promedio  hombre/
tierra que  resultaba de  la  aplicaci6n  del
decreto   en   ciertos   asentamientos   era
demasiado   alto   y   por  consig.uiente  re-
cortaba  el  ambito  de  la  Reserva.

`\
`Ademas  de  las  limitaciones genera-

das   por   la  forma  en  que  se   aplic6  el
decreto,   6ste   implicaba  problemas  de
cohcepci6n   que   evidenciaron   la   falta
de   conocimiento   sobre    la   poblaci6n

nativa  y  sobre  el  medio  ambiente  qu6
6sta   habitaba.   Al   normar   la  forma  en

que  se  estableceri'an  las  Peservas  no se
contempl6:
1.      El     natural    incremento    demogra-

fico de  la  poblaci6n;

2.       La  utilizaci6n  integral  que  hace  el-
nativo    de    su    medio    (agricultura
complementada  con  la  caza,  pesc.a
y  recolecci6n)   para  lo cual  necesa-
riamente    necesitaba    contar    con
mayor   cantidad   de   tierras   de   las

que  le  posibilitaba obtener este  de-
creto;

3.   .  Los  peri'odosde  rotaci6n  del  suelo
determinados por condicionamien-
tos  ecol6gicos  del  bosque  tropical.

Por  otro  lado  dicho  decreto  reser-
vaba   las  tierras  pero  no  otros  recursos
naturales   (animales,   maderas,  etc.)   Es-
to   permiti6  que  compafiras  particula-
res    obtuviesen    Permiso    de    los    c;rga-
nismos  estatales  pertinentes  para  la  ex-

plotaci6n    de    estos    recursos,   (Chirif,
19`75:  287).

Errores   en   la   concepci6n   y   apli-
cacion  del  D.S.  03  impidieron  que  6ste
sirjiera    efectivamente   a   la   poLilaci6n

nativa  como  garanti'a  legal  para  ampa-
rar  las  pocas  tierras  que  adn  no  les  ha-
bl'a  sido  arrebatadas por coloncJs  y  ma-
dereros.   Mientras tanto  la colonizaci6n
del     Peren6-Satipo     se     sigui6     inten-
sificando  por  razohes  de  orden  estruc-
tural   y   fue   ademas   impulsada   pJor   la

terminaci6n  en  1973  de  la  carretera

que  uni6  La  Merced-con Satjpo.

EI   D.L,.  20653  Ley  de  Comunida-
des   Nativas   y   de  Promoci6n  Agrope~
6uaria  de  la  Selva  y  Ceja de Selva,  pro-
mulgado  en  1974  ofreci'a  mayores  po-
sibilidades   a   los   grupos   nativos  en   la
medida   que   consideraba    la   delimita-
ci6n   de  tierras  comunales  en  t6rminos

mss-  ainbli'os  que   el   D..S.  03  y  daba  la

propiedad  de  las  tierras  y  de  los  recur.
sos   forestales  a  los  mismos  nativos.(6)

Sin   embargo,  esta  ley  lleg6-demasiado
tarde  para  los asentamientos Campa de
Peren6-Satipo,    asi'    como    para    otros
muchos  grupos  6tnicos  de  la  amazoni'a

perua`na(7).   Una   larga  penetraci6n  co-
lonizadora   iniciada   en   el   siglo  `Xvll   e

intensif icada  por  una  serie  de  factores
estructurales  a  partir del  inicio  del  pre-

sente  siglo  habi'a  restringido  demasiado
el  territorio  ocupado  por  los Campa  de
esos    v`alles.     Al     promulgarse    el    D.L.

20653   estos   se  encontraban  ya  redu-
cidos    a    pequefias    islas    rodeadas   de
colonos.     La   mayorl'a   de    los   asenta-
mientos  Campa  solo pudieron "salvar"
lo   poco   que  se   les   habl'a   re`servado   a
trav6s  del  D.S.  03.   La  mayor  parte  de
ellos   recibieron   solamente   unas   cuan-
tas   hectareas   de   las   que  se   les   haLji'a
reservado.    Hubieron   1:ambi6n   dos   co-

munidades    que    al    ser    tituladas   reci-
bieron     menos    cantidad    de    tierra    a
pesar   de   los  mayores  alcances  que,  en
teori'a,    ofreci'a   la    ley   (ver   Cuadro   I).

Inc!uso    no    todos    los    asentamientos

que   contaban    con   reservas   han   reci-
bido  sus  ti'tulos.

La situaci6n actual

Hoy,    luego   de   sejs   afios  de   esta-
blecidos   los   procedimientos   para  titu-
lar  las  tierras  de  los  grupos  na{ivos  me-

nos   de   la   mitad   de   las   comunidades
ub.icadas   en  Satipo   y  el  Peren6  tienen
sus   ti'tulos.   Si   bien   las   invasiones  que

realizan  los colonos  no cesan  adn  cuah-
do  existen  tl'tulos 'de  propiedad  de  las
tierras  comunales,  el  `mismo  le  otorga  a
los   miembros   de   las  comunidades  un
arma   legal   para   luchar   por   la   defensa
de  sus  tierras.    ,

CUADRO  I

Comunidades Hectar?aje Hectareaje
Campa reser.vacio titulaao

Pangoa-Panga? 64.20 188.70

Shejaroteni 311.30 523.30
Santa Clara •  212.99 218.00

Paureali rl39.00      . 136. 00

Pucharini 1.022.97 1.039.40

Churingaveni 334.00 376.00
Kivinaki 252.80 441 . 00

Huacamayo
'        391.20 392.00

Pampa M I chi -      205.20 208.90
Santa  Rosa
de  ubiriki 243.13       .-- 2:SJ.2!S    .
Puerto Ocopa 2.541.00 `          2.541.00
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Vemos  entonces  que desde  el  pun-
:o   de   vista   legal    las  44  comunidades

`que    atin   faltan   titular   s6   encuentran

frente   a   un   futuro   incierto   en   tanto

que  el  Ministerio  de  Agricultura  ha  sus-

pendido    todo    tipo    de    acci6n    de
ti{ulaci6n  de  comunidades  nativas a  fin
de   no   entrar   en   con.tradicci6n   con   el
nuevo  gobierno  del  Arquitecto  Beladn`
de.

Como  es' de  pdblico cono?imiento
uno  de  los  puntales  de  la  poll'tica  eco-
n6mica   relacionada   al   agro   planteado

por Acci6n  Popular es  la  "conquista  de
la  Amazonl'a'',  considerada  en  palabras
de!   propio   Beladnde  como  "una  gran
oportu-nidad  de  acelerar el  desarrollo  y
de   tomar  posesi6n   de   lo   nuestro  por-

que   no   hemos  tomado  plena  posesi6n
de   la   selva,   7o/o   de   los  peruanos  han
ido   al   60o/o  del  territorio,  pero  toda-
vl'a   se  espera  que  se desarrollen  muchas
regiones     en     cierta     manera    inexplo-
tadas;  esta  toma  de  lo  nuestro  por  no-
mismos  la  hemos  denominado  `la  con-

quista   del   Perci  por  los  peruanos'  por-
que  6sta  es  una  conquista  en  la  que  no
van  a  haber  sido  vencedores  y  no  ven-
cidos,   no  le  vamos  a  arrebatar  a  nadie
lo  suyo,  sino  que  vamos  a toinar  pose-
si6n  de  lo  propio,  de  lo `nuestro  y  esta
conquista  va   a  dar  no  soldados  vence-
dores    en    el    campo    de    batalla   sino

pioneros  vencedores  en  el  campo de  la
economl`a  nacional''(8).

Beladnde  habla  en  todo  momento

de   conquista  y   de  toma  de   posesi6n.
Cabri`a  preguntarse  i conquista  y  pose-
si6n   de   qu6,   si   no  de  los  territorios  y
recursos que  por derecho  hist6rico  per-
tenecen   a   los   grupos   6tnicos   que   ha-
bitan  la  Amazoni`a?    Es  clara  entonces
la   poli'tica   de  considerar  a   la  selva  co-
mo  una  vasta   region   poco  menos  que
deshabitada    y    de    ignorar    oli'mpica-
mente   la  capacidad   de   los   nativos  de
generar  su  propio  desarrollo  y  el  de  la
region    que    habitan,    capacidad   lar`ga-
mente   demostrada  en   el  desarrollo  de
las   forn\as   mss   racionales   d.e   aprove-
chamiento  de   las  tierras  amaz6nicas  y
de sus  recursos.  En  este contexto,  en el
`cual   Belatinde  propone  ademas  la  mo-
dif icaci6n  de  la  actual  Ley  de  Comuni-
dades    Nativas    (D.L.    22175)    por    no
ofrecer   atin   suficientes   incentivos  a  la

gran   inversion  privada(9)C',   se   hace  dif i'-
cil   la  posibilidad  de  que  estas  comuni-
dades   consigan   sus  ti'tulos   de   propie-
dad.
•      Existen  un  totarl  de80comunidade§

en   los   valles   de  Satipo   y   Peren6   con
una  poblaci6n   aproximada   de   12.000

personas.   Todas  ellas  suf ren  el  proble-
rna  de   la   escasez  de  tierras.   En  base  a
algunos  datos  obtenidos  sobre   las  co-
munidades   tituladas   (que  son   las  que

tienen  una  demarcaci6n  definida)  hare-
mos   a   continuaci6n   un   breve   analisis
de dicho problema.

Las   36   comunidades  tituladas  en
estos  velles  abarcan  un total  de 36.450
hectareas  con  un  promedio  general  de
42,78    hectareas   por   unidad   familiar.
En    18   de   ellas   (el   50o/o)    la   rel'aci6n

existente   entre    la    can{idad    total    de
hectareas   y   el   ndmero  de  familias  de-

termina   que  .a  cada   familia   le  corres-

ponda  menos  de 20 hectareas( 10).  Los
casos  mss  dramaticos  son  las  comuni-
dades  de  Jos6 Galvez con un  promedio
de   3.28   hectareas  por  familia  y  Santa
Rosa  de Panakiaricon  un  promedio  de
7. 46  hectareas( 1 1 ) .

4.     Solamente  el  2o/o'del  total  -de  los
suelos  de  Satipo-Peren6  presentan
buenas    caracterl'sticas    para    una
agricultura de  tipo  intensivo.

Resumiendo   los  datos  de  los  pun-
{os   1   y  2  vemos  segtin  la  ONEF}N  (que

dicho sea de  paso  fue  creada  durante  el .

primer     gobierno    de     Belacmde)     el
52.7o/o  de  las  tierras de  estos valles  no
son   aptos  para  actividades  agropecua-
rias.

Si  combinamos  la  inforniaci6n que
tenemos  sobre   poblaci6n,   relaci6n  fa-
milia/tierra,  calidad  de  suelos  y  condi-
clones   ecol6gicas   podremos   hacer  las
siguientes  apreciaciones:

E/  problema  de`/a  tierrg  es  un  tema  constante  de  debate en  /as Asam-
bleas C:omuriales.

Un  breve  esbozo  de  las  caracterl's-
ticas  de  los  suelos  en  los valles  de Sati-

po   y   Peren6   nos   clara   una   idea`  mss
exacta  de   la  cri'tica  situaci6n   que   en-
frenta   la  poblaci6n  Campa  de  esta  zo-
na.    De   acuerdo   a   la   clasif icaci6n   de
suelos    que   hace   la   ONERN    (Oficina
Nacional    de    Evaluaci6n   de   Recursos
Naturales)  en  la'referida  zona,  sabemos
lo  siguie`nte:

1.      El   18.3o/o   de   los  suelos  de  estos
valles     presentan     fuertes    limita-
ciones    que    los    imposibilita    para
uso   agropecuario   y   selvi'cola.   Por
esta  raz6n deben ser reservados co-
mo "bosques de  protecci6n''.

2.      E134.4b/odelossuelossondeba-

ja   fertilidad   y  de  fuertes  pendien-
tes   (50   a   70o/o).   Terrenos   con

pendiehtes tan  pronunciadas como
estos   no  deben  ser  despojados  de
su    cobertura   vegetal   a   riesgo   de`
ocasionar   efectos   erosivos   de   ca-
racter  irreversible.

3.      E146.1o/o  sonsuelosdefertilidad

potencial  baja  adecuados para pas-
tos y ganaderi'a.

1.      El   promedio  general  en  las  comu-

nidades  Campa  de  los valles.de'Sa-
tipo   y   Peren6  es  de  42.78  hecta-
reas  por  familia  (ver  nota  11);  este

promedio   ha   sido   establecido  se-,
grin  da,tos de  1974 y  es de suponer
que  ira  disminuyendb con  el  creci-
miento demografico.

2.      Dadas    las    caracteri'sticas    de    los
suelos  de  la  zona  estas  42.78  hec-
tareas  no  son en su  totalidad  aptas
para  la  agricultura.   Es  mss,  si  ana-
lizamos   la   ubicaci6n  actual  de  las
comunidades  de  estbs  valles  vere-
mos  que   la  mayor  parte  han  sido
desplazadas  a  lo  largo  del  proceso
de   colonizaci6n   a   las   zonas   mss

pobres  y  accidentadas.  El  desbroce
de   terrenos   con   pendientes   pro-
nunciadas,  tal  como  las  que  se  en-
cuentran  en  esta  zona,  genera  una
fuerte   erosi6n   de   los   suelos.   Sin
embargo,   los  Campa  se  ven  obliga-
dos   a   desarrollar  actividades   agri'-
colas   en   estas   tierras   por   ser   las
Clnicas que  tienen.

3.      Por   las   caracteri'sticas   ecol6gicas
del   medio   los   suelos   de   la  Ama-
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zonra   sufren   un desgaste   natural
que  genera  un  rendimiento  decre-

.     ciente.    La   maxima   capacidad\de
uso   de   una   parcela   para  cultivos
temporales  es  en  la  selva  de  tres  a
cuatro  afros.   Pasados  6stos  el  des-

gaste  es  tan  fuerte que  los cultivos
no se desarrollan.  Si  bien  hay quie-
nes dicen que este problema puede
ser  contrarrestado  con   el   uso  de
fertilizantes,  el  alto  costo  de 6stos
requiere  de   una  gran  inversi6n  de
insumos   que   los   Campa   (al   igual

\``     que  casi   todos   los  colonos)   estan

lejos de  poder enfrentar.

4.      El  fuerte  desgaste  de  los  suelosen
la  selva  exige  tener una  reserva  adi-
cional   de   tierras   para   reem`pla`zar
aquellas  que  entran  en  una  etapa
de  descanso  y  regeneraci6n.  La  re-
ducida  extensi6n  de  tierras  de  las
comunidades    impide   contar   con
dicha  reserva.

El  escaso  terreno  que disponen  las
comunidades  se   reduce  adn  mss  debi-
do  a  la  permanente  usurpacian  de que
son  objeto  por  parte  de  mjgrantes  en
busca  de  tierras  y  de  medianos y gran-
des   agricultores   que   buscan  expandir
sus  posesiones  despojando  a  las  comu-
nidades nativas de sus tierras.
'       La   ng,cesidad   que.  tienen   los   na-

tivos  de  la tierra no est6 referida dnica-
mente  a  su  uso  agri'cola.  Debemos  r;-
cordar  que  los mismos  complementan
la   agricultura  con  actividades  de  caza,
recolecci6n  y pesca que son`las que,  en
definitive,   les   proveen   de   las  fuentes

protei'nicas   indispensables   para   logr?r
una   nutrici6n   balanceada.    La   i:uerte

presi6n  demografica  sobre  el  territorio
tradicional    Campa    ha    tenido   como
consecuencia    la   notable   disminuci6n
de   los   recursos  animales  y  forestales.
Este   hecho   es   de   tal    magnitud   que
compromete    seriamente    las    posibili-
dades  de  seguir  desarrollando  estas  ac-
tividades  complementarias.   Sobre  una

propiedad  comunal  que en el  50o/o de  .
Ios   casos  es  menor  de   500  hectareas,
c'on   un   promedio   de   200   habitantes

por  comunidad,  la  posibi!idad  de com-
plementar   las   tareas   agri'colas   con   la
c`aza,   la   recolecci6n   y   la   pesca  es  casi
nula.   El   problema  del  acceso  a  los  re-
cursos   animales  y   forestales  se   agrava

por   la  interivenci6n  de  los  empresarios
madereros   quienes  vienen  explotando
los  arboles  de  las comunidades,  destru-

yendo   de   esta   manera   los   pequefios
bosques  que adn  quedan  en  ellas.

Tal  como  se  ha  demostrado en  los

parrafos  anteriores  el  problema  de  tie-
rras    en    Satipo-Peren6    configura    un

panorama.mss    que    sombrl'o    para    la
poblaci6n   nativa.   Frente  a  esta  situa-

-ci6n    las    nuevas   generaciones    se    ven

obligadas  a  migrar  hacia  los  ri'os  Pichis,
Ene  y  Tambo  en  busca  de  tierras don-
de  poder  establecerse.  Familias enteras
estan  migrando€  estos  valles  en  busca
de  mejores  oportunidades.   Los  demas
se  quedan  en  sus  tierras  empobrecidas

por   la   erosi6n   y   el   uso   permanente,
mss  que  viviendo,  superviviendo  en  las
duras    condiciones    impuestas    por    el

proceso  de colonizaci6n.

La  situaci6n  empeora  di'a a di'a  pa-
ra  el  grupo  Campa.   Frente  a  ella  cree-
mos  que. es necesario:
1.      El   resguardo  de  lastierrasque  has-

t.a   hoy   mantienen   los   Campa   de
los  valles  del  Ene, Tambo,  Pichjs  y

G ran  Pal.onal.

2.      La   defensa  `de   las   tierras  que  adn

poseen   los  Campa  de  Satipo-Pere-
n6  adn  cuando  no  posean  los tl'tu-
los   a   que    les   da   derecho  el   D.L.
22175.

3.      La  btisqueda  de  nuevas  formas  de
aprovechamiento    de[   medio  .que
les  permita  a  los  Campa  de  estos
valles    contrarrestar   el    empobre-
cimiento  de  los  suelos  y  lograr  un
nivel    sat-isfactorio   de   productivi-
dad.   Estas  acciones deberan  ir uni-
das   a   actividades   pecuarias   que,
dentro  de  las condiciones actuales,,
les permitan el consumo de protgr-
nas  necesarias  para  un  nivel  de  nu-
trici6n  adecuado.

La  tierra es para  los  nativos  la  base
fundamental   para   garantizar   su   exis-
tencia  y  desarrollo  como  grupo  cohe-
sionado.   De  ahl'  Ia  importancia que  tie-
ne  la  lucha  por  la defensa  de este  dere-
cho.   La  lucha  por  la tierra debe  unirse,
a   su   vez,  a  aquella  que  desarrollan  los
otros   sectores   explotados,de   nuestro
pars  por  la  construcci6n  de  una  socie-`dad  mss  justa.

"0"§
(1)    Vcr  en  esta  misma  publicaci6n  el  articu-

lo   "EI    Despojo    lnstitucionalizado"   de
Alberto  Chirif.

(2)    En     la    zona    de    Sajipo-Peren6    existen
aproximadamente  80  comunidades  nati`
vas  de   las  cuales  44  no  tienen  ti.tulo  de

propiedad  de  sus  tierras  y  25  carecen  de
reconocimiento   legal.   Ninguna   de   las  6
comunidades   Campa   del   ri'o   Apurl'mac
tiene  titulo  de  propiedad.

(3)    P'ara  tener  una  vision   mss  clara  scibre  la
amenaza  que  se  cierne  sabre  los  Campa
del   rio   Pichis   es  conveniente  saber  que
;dn  quedan  por .titular  19  de  las  54  co-
munidades  que  existen  en   la  zona.   Nii`-

guna   de   las   cc)munidades   del   Apuruc.a-
yali    o   del   Anacayali   poseen   ti'tulos   de
propiedad.

(4)    V.er   el   artl'culo   "EI    Despojo   lnstitucio-
nalizado".

(5)    Beci6n  con   la   promulgaci6n  del  D.S.  03
de   Beservas  Comunales  en  195`7  se  da  el

primer   intento   por  proporcionar  garan-
ti`as  a  toda   la   poblaci6n   nativ.a  sobre  las
tierras   que  usufructuaban.   Sin   embargo
este  decreto   no   signific6  una  alternativ€i

viable  para   los  grupos   nativos  por  1:enei
serios  problemas  de  concepci6n  y  aplica-
ci6n.

(6)    En   1976  se   modific6  el  D.L`  20653  cor`
la  promulgaci6n  del   D`L.  22175;  este  i'il`

timo   otorga   en   uso,   mss  no  en  propiL.-
dad    I.os   recursos   forestales   que   se   e„
cuenl:ran  en 'tierras comunales.

(7)    Ver  el  arti.culo  "La  propiedad  de  los  po--
bres  en  una  sociedad  privada"  de  Albei-
to  Chirif  en  esta  misma  publlcaci6n.   `

(8)    Discurso    pronunciado    en    la.   television

por    el   Arquitecto    Fernando   Belatlnd.L.
durante  su  campafia  6Iectora!  en  ;I  mes
de  abril  de  1980.

(9)   Segdn  opiniones  vertidas  en   la  encuesta
"Elecciones,   Partidos   Poli'ticos   y   Ama-

Z0ni'a"   realizada   por   el  Centro  Amaz6-   4
nico  de Antropologi`a  y  Aplicacibn  Prac-

•  tica  (CAAAP)  en  mayo  de  1980.

(10)La   distribuci6n   de   las  tierras  en   las  co-
munidades   Campa   no   es  uniforme,.  por   `
diversos   factores   unas   familias  usufruc-
tclan  mss tierras  que  otras.

(11 )Estos  promedios  fueron  establecidos  en
base   a   los  censos   realizados   por  SINA-
MOS   en   1974.   Ver   "Diagn6stico   de   la
Selva  Central",1975.
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