
Poco a poco, cual si fuera un tommo:
el Programa de Integraci6n Indigena del Pichis

Sally Swenson y Jeremy Narby#

"En  Pichis-Palcazu   desarro!Ian  Pi.o-

gramas a favor de Campas.

Chimbote  (sic).  Un  importante pro-
grama,   de   capacitaci6n,    investiga-
ci6n,  promoci6n  y  servicio  medico
fluvial  desarrolla  este aiio la Unidad
de   Promoci6n  y   Organizaci6n   So-
cial,  en  el  Proyecto  Especial  Pichis-
Palcazu,  en  ayuda  de  las comunida-
des  campas,  en  el   rio  Pichis,  en  la
Selva central.

Respecto  de  tal  programa,  (uh  em-
pleado   de  esta   unidad).„   infol'm6
que  estan  apoyando la organizaci6n
social  de  los  grupos  6tnicbs y  colo-
nos  y  que  se  ha  dictado  cursos de
producci6n, productividad y com.el.-
cializaci6n  para  crear  un  centro  de
acopio..."
E/  Comerc/.o,11  de  noviembre  1984

lntroducci6n

En    1980,   el   recientemente   ele6to

gobierno  de  Acci6n  Popular anunciaba
que  mss  de  un  mill6n  de  hectareas  en
la  selva   central   seri'an   incluidas  en  `un
nuevo  programa de desarrollo  y coloni-
zaci6n     auspiciado    por    el    gobierno,
el     Proyecto     Especial     Pichis-Palcazu

(PEPP).  Los  objetivos  del  proyecto se-
rl'an  construir  una  red de nuevas carre-
teras    (incluyendo    fundamentalmente
la  terminaci6n de  la  Carretera  Marginal
entre  Chanchamayo  y  San  Alejandro),
ampliar   la  producci6n  agri'cola  del  Pe-
rd   haciendo   accesible   al   mercado   esa
enorme  area,  crear  nuevos  puestos  de
empleo  y  hacer  uso  racional  del  terri-
torio.

En   1982,   el   Banco   lnteramericano
de   Desarrollo   (BID)   convino   en   pro-

porcionar $46 millones de d6lares para
financiar,  uno  de  los  cinco  componen-
tes   geogr5ficos   del   PEPP,   el   valle  del
Pichis.   Dado  que  unos  8,000  habitan-
tes   de   entre    los   12,000   son   nativos
Ashaninka   (a   menudo  designados  co-
mo   ''Campas"  por  los  foraneos),   una
de   las   principales  poblaciones  benefi-
ciarias  debl'an  ser  las  comunidades  na-
tivas.  Y  en  realidad,  ademas de  la  capa-
citaci6n  mencionada  por el  arti'culo de
E7  Comerc/.o,  el  PEPP  tambi6n  habran
asumido    la    titulaci6n    de    las   tierras
Ashaninka y  la  introducci6n de ganado

y cultivos comerciales dentro de  las co-
munidades  nativas.

Leyendo  este  tipo de ari'tulos,  y  ha-
blando con  los empleados del  Proyecto
en   Lima  y  Puerto  Bermddez,  valle  del
Pichis,   serra   facil   creer  que   la   pobla-

ci6n   nativa,   que   es   mayoritaria,   esta
benefici6ndose     de     la    presencia    del
PEPP.  Sin   embargo,  una  de  las  prime-
ras   cosas   que   oi'mos  de   parte  de  los
Ash5ninka  al  iniciar nuestro estudio de
campo,  en   noviembre  de   1984,   sobre
el   uso   nativo   de   los  recursos  y  dere-
chos  a   la  tierra  ,   acerca  del  incumpli-
miento   hasta   el   momento   de   dichas
promesas  fue:  "El  proyecto  hace  pro-
mesas,  pero  no  cumple''.

Con   el   gobierno   de   Belaunde   por
concluir  parece  oportuno  examinar  lo

que  uno  de  los  mss  grandes  proyectos
de  desarrollo  en  la  selva  ha significado

para   las  comunidades   nativas.   En  este
arti'culo   analizamos  algunas  de  las  po-
li'ticas   y   practicas  del   PEPP   hacia   las
comunidedes    Ashaninka,    incluyendo

lo    referido    a    titulaci6n,    promoci6n
agropecuaria  y  programas  de  capacita-
ci6n.   Las  sugerencias  hacia  el  final  son
ofrecidas  con  la  esperanza  de  que  con
el  fomento  de ciertas poli'ticas y el  evi-
tamiento  de otras,  las corriunidades na-
tivas   puedan   en   el  futuro  beneficiarse
realmente de  la  presencia de  programas            
de  desarrollo.

Titulaci6n y Tierra

Al  entrar el  Proyecto  al  Valle del  Pi-
chis   en   1982  se  transfiri6  del  Ministe-
rio  de  Agricultura  al  PEPP  la  responsa-
bilidad  de  cumplir  con  la titulaci6n  de
comunidades    nativas    exigida    por    la
Ley    de    Comunidades    Nativas    (D.L.
22175).   Para   entonces,   26   de   las  40
comunidades  (34  Ashaninka,  6  mixtas
Ashaninka-Yanesha)   carecran   de  ti'tu-
los,  estando   17  de  6stas  ya  linderadas.
Mediante   su   convenio   con  el   BID,  el
Proyecto  quedaba  obligado  a  concluir
la  titulaci6n  de  las  comunidades.  Esta
obligaci6n  explica  por qu6  la titulaci6n
ha  seguido   adelante   en   areas  del   Pro-

yecto   mientras   que   en   el   resto  de   la            
selva.no  sujeta  a  este tipo de condicio-
nes,  no  se  ha  llevado  a cabo  casi  ningu-
na  titulaci6n desde el comienzo del  go-
bierno de  Belaunde.

Para  las 21  comunidade; que el  Pro-

yecto  ha  titulado  -quedan  cinco  pen-
dientes-  estos  ti'tulos son  la clave para
su   sobrevivencia   en   presencia  de  una
fuerte  oleada  de  colonos.  EI  Proyecto
declara  lo  mismo:   "Hemos  titulado  a
las  comuni.dades  para  proteger  sus  tie-
rras.  Ya  que  la  colonizaci6n  es  inevita-
ble,  les  damos  sus  ti'tulos  antes de em-

pezar  los  programas de desarrollo".

Antes  de  extendernos  sobre   los  tl'-
tulos    de    las    comunidades,   conviene
examinar  la   naturaleza  de  la  coloniza-
ci6n  que  se   lleva   a   cabo   en   el  Pichis.
Como  en   la  cita   mencionada,  la  "ine-
vitabilidad"    de   la   colonizaci6n   y   el

papel  que  juega  el  Proyecto  como  ba-
rrera   protectiva   entre   los   colonos   y

ble"  cuando  nunca  se  ha  hecho  nada

por  detenerla,  constituye  una  clara  ra-

(*)     Sally    Swenson   se   encuentra   realizan-
do    una    investigaci6n   en   el   vane   del
Pichis  auspiciada  por  el  Anthropology
Besource   Center  de  Washington   D.C.;
Jeremy   Narby  esta   realizando  una  in-
vestigaci6n    para   su   doctorado   en   la
Universidad de  Stan ford.
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-'.='encia   de   los   tl'tulos   otorgados   ya

ij= no  queda mucha "tierra  libre"  (se-
ll  e!  Estado)  para  arhpliar  las  40  co-
|jnidades  del  valle  del  Pichis.  Sin em-

=,Ergo,   es   importante  analizar   la   reali-
==d  de  los tl'tulos,  la tierra y  los  recur-
sGs  en   la  zona  para  entender  la  grave-
=acE  de  la  situaci6n  en  que  se  encuen-
ran algunas comunidades hoy en di'a y
en   la   que   se   encontraran  otras  en   la
o'6xima generaci6n.

Los  ti`tulos  otorgados  por  el   PEPP
an     el    Pichis    parecen    relativamente

grandes   con   un   promedio   de    1,943
r„eetareas  por  familia  (87.4  agrope6ua-
~.as}.  Decimos  "parecen"  porque el  ta-
rnafio  tiene   significaci6n  relativa  y  los

d§mas  trl:ulos  Ashaninka  y  en  general
=n  la  selva  central,  son  en  su  mayori'a
s:n duda  insuficientes.  En  el  Pichis  mis-
mo,  el  tamafio  de  los ti'tulos vari'a mu-
cho  entre   una  comunidad  y  otra:  de
32.5  has.  por familia en  Puerto Pascua-
'a   hasta   casi    900   has.   en   Madre   de

Dios.  Tales  diferencias  es{an determin-
nadas  por  la  geografl'a  social:   las  mss

pequefias  se  encuentran  a  orillas del  Pi-
chis,  rodeadas  por  colonos  que compi-
ten  por   las  mejores  tierras;  las  exten-
s!ones   mss   grandes   tienden   a   encon-
trarse  mss  al  interior,  lejos  de  las  pre-
siones  colonizadoras  pero  con  grandes
areas    demasiado    accidentadas   como
para ser cultivadas -y de hecho son s6-
!o  cedidas  en  liso  por  el  Estado.   Es de
notar  que  el   porcentaje  de  areasLcon-
cedidas  a  las  comunidades  bajo  la  for-
rna  de  cesi6n,  sin  ti'tulo  de  propiedad,
alcanza un 84.6%.

Para   entender  mejor`qu6  significan
194.3  has.I en  la  selva  alta  cabe exami-
nar  las  evaluaciones  cienti'ficas   oficia-
!es  de   la   aptitud   de  los  suelos  en  esta
zona.   Segdn    la   Oficina    Nacional   de`
Evaluaci6n      de      Recursos     rdaturales

{ONERN),     en     la     zona     del     Pichis-
Palcazu   la   clasificaci6n   segdn   capaci-
dad  de  uso  mayor se  presenta  de  la si-
guiente  manera:   12.2% aptos  para a'gri-
oultura;  13.1 %  para  pastos;  36.3% para
actividad  forestal;  y  38.1   para  protec-
ci6n.  En  cuanto a  la cantidad  de hecta-
reas  necesarias  para  una  familia  nativa
se  estima  un  requerimiento  de  30  has.
de tierra  agri'cola  y,  si se trata de gana-
do,   120  has.   (3).   La  magnitud  de  los
estimados  se  basa  en  el  hecho  de  clue
e!  tiempo  ideal  para que un terreno  re-
cupere  su  fertilidad  es  15  aiios.  Extra-

polando  estas cifras, calculamos`actual-
mente  que  para  tener  las  30  has.  agrl'-

colas  en  tierras  con   las  aptitudes  pro-
medio      mencionadas      se      requerirl'a
245.9  has.  por familia  (4).

Estas  cif ras   no  toman  en  cuenta  ni
el   crecimiento  vegetativo  da   la  pobla-
ci6n    ni   los   flujos   de   inmigraci6n   de
Ashaninka   de  otras  zonas.   Estos  tllti-
mos son  una  realidad  en el  Pichis desde
hace  varias  d6cadas  como  resultado de
la  colonizaci6n  en  otras regiones Asha-
ninka  y el tamafio  reducido de  los ti'tu-
los  comunales  en  aquellas zonas.  La es-
casez  de  tierra  en  el  Peren6,  por  ejem-

plo,  donde  los Ashaninka tieneri tantas
vinculaciones  familiares  con  los.del  Pi-
chis,   seguira   causando   una   migraci6n
hacia esta tlltima zona.  Estas tierras co-
munales  deben,  por  lo  tanto,  ser capa-
ce  de   poder   soportar  un  crecimiento
de  la poblaci6n.

El  cuadro  siguiente,  que  incluye  las
40  comunidades del  Pichis,  muestra  las
limitaciones   de   los   ti'tulos   otorgados
hasta  el  momento.  Puede  verse que 20
de   las  comunidades  ya  se  encuentran
en  situaci6n  de  insuficiencia  de  tierras

(marcadas  con  4')   y  que 7  mss tendran
problemas  en  unos  pocos  afros (marca-
das  con  **).  Los estimados de requeri-
mientos   serefieren   a   una   producci6n
de   subsistencia;   en   la   medida  en  que
los  Ashaninka  incrementen  su  produc-
ci6n   agropecuaria  para  el   mercado  se
acelerara  el  uso  intensivo  de  las  limita-
das areas comunales.

En  cuanto  a   la  producci6n  para  el
mercado,   es   claro  que   la  explotaci6n
racional `^de  los  recursos  forestales  -en
tanto   las  areas  coinunales  son  mayori-
tariamente  forestales-podri'a  en  algu-
nos   casos  ser  una  alternativa  para   las
comunidades,  si  bien  no  podri`a  com-

pensar   la  falta  de  tierras  para  las,acti-
vidades  de  subsistencia.  En este artl'cu-
lo  no  nos vamos  a ocupar de  los recur-
sos forestales pero  puede afirmarse que

para  el   6xito  de  un  uso  comercial  co-
munal   se   requeriri'a   de   poli'ticas   que
apoyen el  auto-manejo,  algo que  nunca
se  ha  visto en  la zona.  Es suficiente de-
cir  por  ahora  que,  a  pesar de  la signifi-
cativa area forestal  al  interior de  las co-
munidades,   el   Proyecto   ha   prestado
poca  atenci6n  al  rna-nejo  de este  recur-
so por parte de 6stas.

Un  ejemplo  muestra  la  actitud  del
Proyecto frente a  la cuesti6n de la sufi-
ciencia  de  las areas tituladas.  Desde  ha-
ce  afios  la  comunidad  de`PaujiJ  ha soli-
citado  una  ampliaci6n.  Paujil tiene una

poblaci6n   de    112   habitantes   y   sola-
mente  431   hect5reas,   habiendo  solici-
tado   2,000   has.   que   provendri'an   de
una  parte del terreno de  la estaci6n  ex-

perimental   de   La   Esperanza   (bajo   el
PEPP).   Cuando   el   jefe  de   Paujil  men-
cion6   la  solicitud   ante  el  entonces  di-
rector  del  Proyecto,  en  el  Congreso de
ACONAP   en   enero   de   1985,   6ste   le
respondi6  que  los  nativos no  mereci'an
ampliaci6n  porque "subutilizaban" sus
recursos.   Afirm6   que   s6lo   cuando   le

pudieran  demostrar  que  estaban  utili-
zando  toda  su  tierra,  el  Proyecto  po-
dri'a  eventualmente  ampliar  su  area  ti-
tulada.  Adn  cuando  61  entiende que en
la  selva  no se  puede  utilizar toda  la tie-
rra,   el  desprecio   expresado  en  su  afir-
maci6n   es  mas  flagrante  si  uno  consi-
dera  que  la  estaci6n  de   La  Esperanza
utiliza  un  d6cimo  de  sus  10,000  has. y

que  el  ex-director  mismo  tiene un  lote
de  mas  del  doble  de  hectareas  que  la
comunidad   de  Paujil.   Parece  claro  en-
tonces que si el  Proyecto se  niega a  res-

ponder  al   caso   mss  urgente  del  valle,
no  estara  dispuesto  a  actuar  en  los de-
mss    casos    que    requieren    inmediata
atenci6n.

Ya  que hemos visto que el  Proyecto
no   esta  dispuesto  a  titular  areas  sufi-
cientes   ni   a  dar  ampliaciones  a   las  co-
munidades   nativas,  debemos  entonces
examinar   lo   que   si'   esta   dispuesto-a
darles  y  por qu6.  Empezar.emos exami-
nando  el  programa de promoci6n agro-
pecuaria.

Programa  de  Promoci6n  Agropecuaria

El  componente del Proyecto que tal
vez  produce  la  mayor parte de  las que-

jas  de  incumplimiento   es  el  prQgrama
de   promoci6n   agropecuaria,   donacio-
nes  y  ayuda  en  la  producci6n.  Debido
a   los  ofrecimientos,  todas  las  comuni-
dades  esperaron  recibir  donaciones  de
semillas,  injertos o  pre6stamos de gana-
do,  pero  6stos  no  se  cumplieron.  Ocho
comunidades  recibieron  vacunos,  cua-
tro  tienen  ovinos  y,  en  casi  las mismas
ocho,  se  han  establecido  viveros  fores-
tales.   En  una  comunidad  se  ha  hecho
una  piscigranja.

\

`  Uno  de  los  motivos  de  la  introduc-

ci6n  de  ganado  y  cultivos  comerciales
como  el  cacao  en   las  comunidades  es
que  con   la   llegada  de   los  colonos,   las
tierras  de  los  Ashaninka van a verse  re-
ducidas  y  que  los  recursos para  la caza

y  pesca  van  a  desaparecer.  Segdn  esta

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0



L98'9L

Z8£99`9 L

L86L  #ii'"
9Z          -Bluv 0t3dp|_

Z86L

Sly    j€*'sop!un  seij_

S86L
ZL                   'au!JeJ!uS

£861.

*'sOp!un
lyz I                olu!}dgs

8£6L  *'SaJO|
8Z                  olue6Jt3s

Zt7            9£6L  'S!^!lJO
ap t3sot]  .B}S

Z86L

bz         i.'BJOP!S|.B}S

9£6L

j¢'zBiu|ed  9P
fyz                |eqes|.e}s

Z86L

#i.'e@}!uoecl
8Z       ep|8qes|.e|S

££6L
`auoen63N  @P

88               |6qes|  'e}S

Z86L
00L          j¢'oJP@c|ues

b86L
`!uBnu!l|ou!uo

88           9P S!n|  ues

846L   #'S!^!uo

9Z         ap uenrues

8£6L

#'pz!dnzv
Z6           ap gsor uBs

L86L

9L         `*o}SnB]ues

946L
LS       `J!u;^Jod.old

L86L

oL     i.'e|enosed.old

S86L
gL        *`e!O!}a|.old

C86L

ZZ             's!^ea.old

9'0£'e'u£'ly9£`989'L88'499'L89'896'LL

`B'u'e'u'B`u9LLCZZS£9(0£)(8L)00LgL9LL9(94I)90L£L'B-u'e'|l.'e'u8L9b8LL99(69)(ty4)9S89L8(sC)OSL4Z
49L6i7OZ6LL4lyZ6888Z60Z(IlyL)(9LL)6494lyLLbgig(Z9ly)9ty9all9ty8'ty8ZO`LL8fyzzly`Lty96'Z9£I'£04Z`££8z'9(6b9'L)(90L`g)L90'ty698'8Lbz`O Iszz`9(cb£'9)99g'SL£fy6'Z

9£6L
6Z        `Pt3}S!luv.Olc]

9£6L
LZ                    `*^qseJd

946L
ZZ                         *`i!.rned

Z86L

ZL     *'ug!une^enN

££6L

89                   *i+`!}e^8N

(Olnl,l}  u!S)

8       *SO!C|9P@JPBW

986L
ly L                          O}aJ O|

Z86L

9Z                   i¢'u?PJor

(O I n},I I  u !S)

6L             o^eluBOBnH

(Oln},ll  u!s)

L  L                    P|BMsneH

(Olnl,ll  u!S)
e,'a  un

4Z       epJolj  oou=

£86L
£              i€'O!Je}!los  IJ

Z86L

9Z        *#`oJ6e|!IN|]

9£6L
ogz    #'SeuBdenueo

t786L

bL    #'EJn}u9^Bu9n8

(Oln},'}  u!S)

Z L                 j„,e!ue}8g

986L
Lz                         'ugiea

Z86L

9Z         #`^equeuv

Osn'|uB±'|uej
•ulB±

Ie}OJ-

(e) 'ulcj         Oln}j i
u@SO}Sed/'JBvep            lap  OWE  A

u9!Seo'S?H'S9H
/'S?H

`S?H•ON    ^pep!unulo3

siHoid I ]a sv^i].vN s]avciiNnINoo

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0



las comunidades nativas que han empe-
zado  a  criar  ganado  vacuno  se  ve  algo

que  en  poco  se  parece  a  los suefios de
grandes  y sostenidas ganancias.  En mu-
chos  casos  el  ganado,  con  todo  el  tra-
bajo que 6ste demanda -establecimien-
to  de  pastos,  construcci6n  de  cercos-
y  el  dafio  a  las chacras,  es  mss una car-
ga   que   una   soluci6n.  Su  consumo  es
problematico   por  falta   de  medios  de
conservaci6n,   pero   tampoco  su  venta
significa   ingresos   importanl:es.  Esta  si-
tuaci6n  se  hace  mss  grave  cuando  una
comunidad   (o   individuo)   se   anima.a
solicitar    un    pr6stamo   bancario   para
comprar  ganado  puesto  que  los intere-
ses  auinentan  mss  rapido  que  los  ani-
males.  Esto  es  mss  cierto  entre  los na-
tivos   que   entre   los  colonos,   pues   los

primeros  no  disponen  de  capital   para
cuidar  adecuadamente  el  ganado  y  ga-
rantizar su  reproducci6n.

Hay  que  recordar  que  por  esta  ra-
z6n  una  comunidad   es  distinta  a  una
hacienda.   No  puede  contratar  peones
al   no   haber  una   poblaci6n  en  el  valle
mss   pobre   que   la   nativa,  a  la  que  se

pudiera    explotar   para   obtener   rendi-
mientos  de  la  ganaderl'a.  As/,  la  mano
de  obra  nativa  demandada debe  recor-
tar   su   dedicaci6n   a   la  agricultura,   su
fuente   de   subsistencia.   Una   comuni-
dad,  por  otra  parte,  no  tiene  el  capital
-y a  lo mejor no lo tendra 1:ampoco en
un   futuro   cercano-   para   invertir   en
pastos  mejorados o dar atenci6n veteri-
na,ria.   La  experiencia  con  la  ganaderi'a
en  la  selva  muestra  que  sin tales recur-
sos  econ6micos  o  la  explotaci6n  de  la
mano  de  obra  nativa,   no  se  puede  lo-
grar  un  nivel  adecuado  de  rentabilidad
econ6mica.   Naturalmente,  unas  pocas
vacas  pueden   constituir  un  sistema  de
ahorro  para  la comunidad,  es decir una
fuente  de  dinero  para  casos  de  emer-
gencia.   Pero   para   lograr  una   posici6n
mss o  menos fuerte en  la economl'a de
mercado  seri'a  mss  conveniente  buscar
otra   o  varias   inversiones  (por  ejemplo
en  frutales,  manejo  forestal y  animales
menores)   que  no  se  basen  en  inversio-
nes  de  capital  tan  grandes  o  en  siste-
mas  de  trabajo  y  uso  de   la  tierra  1:an
ajenos.

El   recuadro   anexo   (La   utilizaci6n
de  los  recursos  y  [os derechos territo-
riales)   explora   las  diferencias  entre   la
utilizaci6n   de   la   tierra   por  nativos  y
colonos  y  las  razones  por  las  cuales  el
PEPP   promoveri'a   actividades   proble-
rhaticas  en   comunidades  (como   la  ga-
naderi'a)   en   nombre   de  una  supuesta

Amazoni`a  lndi'qena      21

Valle car-                 6
rfuaz,*  1982

VillaAlegre         103
de Quirishari,
1978

Yarina,* #               60
1975

€a)      Los  datos  sobre  ndmero  de  familias  corresponden  al aiio de su
titulaci6n o en su defecto a  1984.

I        Comunidades con  actual  insuficiencia de tierras.
¥*      Comunidades donde pronto  se suscitara dicho problema.

`Jisi6n,   los   nativos  deben  cambiar  sus

costumbres   de   producci6n   para  que,
por  lo  menos,  no  se  mueran  de  ham-
5re.   Es  claro  que  el  sistema  de  subsis-
=encia   de   los   Ashaninka   tendra   que
cambiar  en  la  medida  en  que  se  les re-
duzca  sus  recursos.   En   realidad  ya  ha
cambiado  en  algo para poder satisfacer
a!gunas   nuevas   necesidades  de  consu-
mo.  De  este  modo un buen aprovecha-
miento  por  parte  de  los  Ashaninka  de
!a  ganaderi'a  u  otras actividades para el
mercado  podrra  ser  una  fuente  impor-
tante  de  ingresos  comunales  y  familia-
res.

Algunos  de   los   programas  de  pro-
moci6n parecen  exitosos en si' en cuan-
to  a  su  aprobaci6n  por  los Ashaninka,
incluyendo  los  pr6stamos  de ovinos,  la

provisi6n  de^injertos  de  cacao  y  la  su-
pervisi6n  de  viveros  forestales.  La  ma-
yor  parte  de las quejas sobre estos pro-
gramas  tiene  que  ver  con  la manera en
que  se  llevan  a  cabo:   la  actitud  de  su~
perioridad   y  las  llegadas  inesperadas y
salidas  rapidas de  los t6cnicos que con-
sideran  que  los Ashaninka  no disponen
de  conocimientos  acerca  de  la  cri'a  de
animales y cultivos.  Esta falta de  respe-
±o,   existente  en  cada  nivel  del  PEPP,
excluye   la   posibilidad   de   comunica-
ci6n  y  colaboraci6n  entre  el  Proyecto
¥  los  Ashaninka y  perjudica un  progra-
rna  que  podri'a tener un valor significa-
tiro para  las comun`idades.

A  un nivel mss profundo, es necesa-
rio   preguntarse   por  qu6   existe  tanta

dacepci6n  ante el  programa agropecua-
rio   para   las   comunidades.    £Se   trata
dnicamente  de  las  actitudes  negativas
d3 los t6cnicos e ingenieros, o tal vez la
:nsuficiente   cantidad  de  bienes  entre-
;=ados?  Dirramos que no. Tiene que ver

con   la   naturaleza  del  Proyecto  como
legitimaci6n de la usurpaci6n de tierras
nativas.   El   argumento  de  que  la  gana-
deri'a  fomentada  por  el  Proyecto  pue-
de   ayudar  a   los  Ashaninka  a  vivir  en
areas  reducidas  es  absurdo  porque  en
muchos  casos  resulta  que  es el Proyec-
to  mismo  el  que  reduce  las  tierras.  De
manera  no  expli'cita,  el  Proyecto  hizo
mu`chos  ofrecimientos  a  cambio  de  la
tierra  que  serfa colonizada.  Aceptando
sus   promesas,   Ios  Ashaninka  accedie-
ron  al   intercambio;  y  ahora  que  ni  el

ganado  ni  el  cacao  pueden  sustituir  la
insuficiencia   de   tierras,   las   quejas   se
acrecientan.

El    programa    de   vacunos    merece
atenci6n  especial  porque su valor inhe-
rente  es  mss discutible.  Aparte del  mal
estado  en`que  el  ganado  es  entregado,
hay  una  cuesti6n  en  torno  a su valor a
largo  plazo comparado con otras  inver-
siones  agri'colas  que  pudieran  hacerse.
Los  problemas  ecol6gicos  y  de  incapa-
cidad   de   recuperaci6n   de   areas   con

pastizales    estan    siendo    ampliamente
debatidos.  Sin  que  hayamos  examina-
do  con  detenimiento este problema, es
indicativo   el   hecho   de   que  al   menos
dos  de  las  ocho  comunidades a  lag que
el   PEPP  ha  prestado  ganado  no  dispo-
nen   de   areas   consideradas  aptas  para
Pastos.

Somos  conscientes de que dado que
la  crianza  de  ganado  por  parte  de  los
colonos   del   valle   e§   la  actividad   mss

` provechosa  del  lugar  y  que esta  siendo

promovida  por el  PEPP,  el  inter6s en  la
ganaderl'a   se   mantendra   pese   a  toda
evidencia  ecol6gica  nQgativa  (y  a  pesar
de   que   la   carretera   proporoionara   la
infraestructura    apropiada    para   otros
productos).  Pero hasta el momento, en
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ff pp  y su  relaci6n con e]  Estado o ex-
pjcan  la  ley de  la  ``oferta y demanda''.
En  una  presentaci6n  sobre  comerciali-
z=i6n,  un  comunero  pregunt6  "£Por

      qu€  nos   pagan   miserias   por   nuestros
croductos?".  El  soci6logo  del  PEPP  le

       drEspondi6,  ``porque  el  sistema  de of er-
t3  y demanda  fija  los  precios  y  el  pro-
rfuctor   no   puede   gobernar   el   precio
que  recibe".  En  lugar de  capacitar  -y
de ese  modo  proporcionar  confianza a
ios  productores  Ashaninka  del  valle-
ese tipo  de  declaraciones  s6lo sirve  pa-
~E  reforzar   la  d6bil  posici6n  en  la  que

actualmente se  encuentran.

Huertos  coriuna]es  y fami[iares.  Es-
==  programa  consiste  en  proporcionar
sEmillas   de   hortalizas,    insecticidas   y
boietines,  ademas  de   la  instalaci6n  de
huertos   en   31   comunidades.   Natural-
mente,   a   los  Ashaninka  como  a  cual-

quier  agricultor,  les  gusta  recibir  semi-
iias  gratuitas.  Pero  como en  el caso del

ganado,   donde   nos   preguntabamos  si
esta  actividad justificaba el trabajo que
demanda,  hay  que  preguntarse  si  la  in-
Foducci6n  de  hortalizas  justifica el  es-
fuerzo  y   la   inversi6n   sugeridas  por  el
Proyecto  (compra  de herramientas, ca-
rretillas,  insecticidas,  transplante,  riego

y  preparaci6n  de  compost).  Al  menos
en  lo  que  se  refiere a  su valor nutritivo
ias   hortalizas   promovidas   par  el   Pro-

yecto  no se justifjcan; las mismas hojas
d9  yuca  tienen  mayor valor vitaml'nico

que   la   lechuga,   col,   apio,  rabanito  o
pepinillo.  Tal   parece  que  el  programa
de  semillas y huertos tiene que ver mss
con   una  manera  supuestamente  supe-
rior  de  sembrar  y  comer  que  con  una
preocupaci6n   real   por   la  salud.   Cabe
decir  que  segan  el  POS  mismo,  ningu-
no  de  los 31  huertos establecidos a tra-
v6s  del  PEPP  persiste actualmente,  por
falta de inter6s en  las comunidades.

Taller  Nativo.-  Este es un  proyecto
de  escala   mayor.   Ya  se  ha  iniciado  la
construcci6n   de  varios  talleres  y  dor-
mitorios  comunes  a  un  costo  anual  de
mss  de  800  millones  de  soles  (1985).
Probablemente  sera  bien  recibido  por
los   estudiantes   nativos.   Un  problema
con  este  esquema  es que sin un progra-
rna  que  asegure  que  los  j6venes  Asha-
ninka    capacitados    puedan    luego.  ser
ritiles   en  sus  comunidades  ademas  de
afuera,   6stos  no  tendran  otra  alterna.-
tiva  que  salir.  No  es  que  los  funciona-
rios  del  Proyecto  no  se  den  cuenta  de
esto;   el   ex-director  explicaba  en  el  re-
ciente  Congreso   de  ACONAP  que  su
visi6n  futi;ri'stica  era   la  de  una  nueva

generaci6n  de   nativos  saliendo  y  con-
tribuyendo  al  desarrollo  y  progreso de
su  pal's.  Mss abiertamente,  un antrop6-
logo  afirmaba  que  para  asegurar que el
desarrollo   del    valle   siguiera   adelante
los   colonos   "van   a   necesitar   la   mano
de obra capacitada''. Asl',  seg&n esta vi-
si6n  la  posici6n  que  corresponde  a  los
nativos  del   valle   es   el   de  peones  (con
disfraz de privilegio)  y  no  la de produc-
tores,  Y  atrai'dos  por  dicho  privilegio,
algunos,   los   mss   capacitados,  saldran
de  sus  comunidades,  dejandolas  vulne-
rables  en   manos  de  los  que  las  acusan
de  ser "atrasadas" y con  ello  merecien-
do  su  eliminaci6n  o  parcelaci6n.

Cabe   sefialar,   sin  embargo,   que   en
los  primeros  meses  de  1985  el  trabajo

principal  del  POS  no  era ni  la capacita-
ci6n,  ni  el  establecimiento  de  huertos,
sino   la   campafia  poli'tica  en  favor  de
Acci6n  Popular  y. en  particular  del  Di-
rector   Ejecutivo   del  PEPP,   Edmundo
del  Aguila.   Funcionarios  del  Proyecto
asistieron   con   ese  fin   al   Congreso  de
ACONAP en enero y  luego,  en  abril, vi-
sitaron las comunidades regalando atan

y espejos con propaganda electoral.

Mientras  se  deteni'a  el  trabajo  espe-
ci'fico  del  POS  no  se  dejaba de lado su
trabajo  mas  ideol6gico:   la  promoci6n
en  diversas  maneras  de  un  modelo  de
desarrollo  "individualista",  que  dejaba
de  lado  el  apoyo a  los esfuerzos comu-
nales.   Un  m6todo  eficiente  ha  sido  a
trav6s   de    la   utilizaci6n   del   dirigente
maximo   Ashaninka  como   intermedia-
rio, quien  en  sus visitas  a  las comunida-
des  y  en   las  asambleas,  sugiere  enton-
ces  la conveniencia de gestionar pr6sta-
mos  individuales  ante el  Banco Agrario

y   parcelar   las   tierras   comunales  para
asi'  tener  6xito  en  sus  gestiones. Sugie-
re   tambi6n   que   la   mejor   manera   de

proteger  las  tierras  de  una  comunidad
es  asignando  lotes  individuales  a  lo  lar-

go  de   los   linderos.   Cierto   es  que  esta
ideologi'a   no   es   nueva.   Veni'a   siendo
impulsada   por   los   colonos   idel   valle
desde antes.

Cuando   en   abril   de   este   aFio   llega-
ron   al   Pichis   consultores  contratados

por  lNADE para  evaluar el  Proyecto se
los   llev6   a   Nevati,  comunidad   que  es
vista  como  "modelo",   y  es  la  sede  de
la  actividad  misionera adventista desde
los  afios  '40. Alli' como en  otras comu-
nidades,   se   han  parcelado ,las  tierras  y
numerosos   comuneros   actaan   como
'`patrones"  al  contratar  mano  de  obra

nativa  de  co.munidades   menos  privile-

giadas para  mantener sus chacras.

La   parcelaci6n   de   las   tierras,   aun
cuando    no   tiene   valor   legal,   pues   el
D.L.  22175  expresamente   lo  prohibe,

y.tla   estratificaci6n   interna  de   las  co-
munidad6s-Ashaninka  van  de  la  mano.
Mientras  algunos  comuneros tienen  re-
lativo  6xito  en  su  relaci6n  con  el  mer-
cado,   porque  ya  disponen  de  capital,

pr6stamos,    contactos   especiales   con
patrones  y  tal  vez  capacitaci6n,  otros
se convierten  en sus peones.

Esto  tiene  lugar porque  una vez que
se  convierten  en  comerciantes  se  all'an
a   los   patrones  del   valle,   aun5ndose  al
sistema    de    clientelismo    y    endeuda-
miento que domin;  la estructura socio-
econ6mica del  valle.  En  el contexto ac-
tual    no    existen    muchas   alternativas:
los  precios  pagados  por  la  producci6n
agri'cola  son  muy  bajos y  la alternativa

para  conseguir ingresos es trabajar para
un  patr6n.  S6lo  unos  pocos  llenan  los
requisitos   para   convertirse   en  comer-
ciantes y patrones.

Con  esto  regresamos  a  dos  proble-
mas  para  la  poblaci6n Ashaninka  plan-

`teados al  inicio:  por  un  lado  la  posibili-
dad  de  su   marginaci6n  ante  la  llegada
de  colonos privilegiados y  la  expansi6n
de   la   posici6n   patronal   en   el  valle  de
algunos  otros;  y  por  el  ol:ro  la  contra-
dicci6n  del   modelo  de  desarrollo  pro-
movido  por  el  PEPP  con  la  estructura
sod-fal  igualitaria de  las comunidades. A

pesar  de  la  'movilidad  individual  de  al-
gunos  nativos,  la  situaci6n  para el  pue-
blo Ashaninka no cambia.  EI  Proyecto,
en   lugar  de  abrir  caminos  alternativos
hacia  la  participaci6n de  las comunida-
des  Ashaninka,  fomenta  y  da  fuerza  a
la   estructura   socio-econ6mica   actual-
mente existente.

Conclusi6n

A  cualquier  visitante  casual   del  Pi-
chis  le  seri'a  facil  hacer una serie  de su-

gerencias   practicas  para  reformular  el
Proyecto    Especial.   Se   podri`a   sugerir

que  el  Proyecto titule' Ias comunidades
no  tituladas,   las   registre  al  tiempo  de
titularlas  y   reorganice  el   programa  de
capacitaci6n  para  hacerlo  mss practico

y  profundo.  El  problema  con el  hecho
de  s6lo  hacer  sugerencias  practicas  es

que s.I son ejecutadas por el  mismo  per-
sonal,  dentro  de  la  misma estructura y
con .los  mismos  objetivos.generales,  tal
reforma  no  resultarra efectiva.

Lo   que   se   requiere   no   son   unos
cuantos  cambios  en  ;I  Proyecto  Espe-
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