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poblaciones nativas
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de  comercializaci6n   locales  y  regiona-
les.   EI  Estadc; debera dar cabida  a estas
organizaciones    productivas    pero    r`o
[forzar su creaci6n.

Hasta  la  fecha  se  ha  titulado  casi el
50% de  los asentamientos nativos regis-
trados  y   adn  falta  inscribir  aproxima-
damente   un   35% de  6stos,  sin  contar
una  serie  de  asentamientos no registra-
dos.   En  algunos  depar{amentos  como
Madre  de  Dios  la  situaci6n  es especial-
mente  grave,  tanto  en  t6rminos de ins-
cripci6n  como  de  titulaci6n.   Por otra
parte  las  dotaciones  de.tierras resultan
insuficientes en t6rminos de las estrate-

gias   productivas   y  de   las  condiciones
necesarias  para  la   reproducci6n   social
de   estas   poblaciones.   Las  dotaciones
no  se  basan  en  una  adecuada  distribu-
ci6n  de   r6cur'r's'o.srque..considere   la   na-
turaleza   integral  de  sus  explotaciones,

y  el  Estado  tiende  a  utilizar  el criterio
de    limitar   las   tierras  tituladas,   en   la
medida   en   que   esta   poblaci6n   no  se
dedique   a.la   producci6n   masiva  para
el  mercado.

Los   modelos   de   ocupaci6n   de   la
Amazonl'a  se  han  mostrado  incapaces
de  generar  desarrollo  y  bienestar  para
la  poblaci6n  ya  asentada y aquella que
la  colonizaci6n  atrae.  Prueba de ello es
el  importante  volumen de  importaci6n
de   alimentos  que  deben   llevarse  a  la
regi6n   anualmente  y   la  creciente  po-
breza  de  sectores  de  la  poblaci6n nati-
va  y  riberefia.  La alternativa para estos
sectores   debe   formularse   a   partir  de
modelos   de    desarrollo    autocentrado
que  se  asienten  en  las  tecnologi'as  tra-
dicionales y  los sistemas organizaciona:
les   propios.    Esto   significari'a   romper
con  un  esquema  de colonialismo  inter-
no muy arraigado.

Introducci6n

El  .programa   agrario   de   lzquierda
-Linida  debe  considerar  a   las  poblacio-

nes  y   comunidades   nativas   en   su   es-

pecificidad   productiva   y   cultural.   La
peblaci6n  nativa  de  la  selva  esta  com-
puesta   por   al   menos   56  grupos  idio-
maticos   con   una   poblaci6n   estimada
de  250,000,  a  la  que  se  suma  una  im-

portante  poblaci6n  riberefia  de   rai'ces
amaz6nicas   que   comparte  con   la  pri-
mera   algunos   elementos   cultura[es  y
estrategias   productivas,   La   poblaci6n
de     los     grupos    etnolingtil'sticos    no-
destribalizados    constituye    un    13.7%
de   la   poblaci6n   asentada   en   la   selva

y  un  '26% de  la  poblaci6n  rural de esta
regi6n,   lo  cual   la  convierte  en  un  sec-
tor   importante   en  t6rminos   de  volu-
men   poblacional.   En  algunos  departa-
mentos   este   volumen   relativo   llega  a
constituir cerca del  50%.

Sin    embargo,    como   resultado   de
una    poli'tica   de   colonialismo   interno
esta   poblaci6n   ha   sido   marginada  en
la  legislaci6n,   sus  territorios  puestos  a
disposici6n   para   la  colonizaci6n   y   las

poll'ticas,  lejos  de  reconocer sus  parti-
cularidades  y derechos como  minori'as,
han  buscado  su  integraci6n  a traves de
la  homogenizaci6n  y  el  despojo  de sus
derechos.   Esta   marginacj6n  y   la  con-
servaci6n  de sus particularidades cultu-
rales  ho  significa  sin  embargo  que esta

poblaci6n    no    participe    en   t6rminos
econ6micos,   pues   lo   viene   haciendo
desde  hace  d6cadas  y  en  alg,unos casos
siglos,  a  trav6s  de  la  producci6n  agri'-
cola,  extracci6n de recursos y venta de
fuerza   de  trabajo.   Una   parte  de  esta
poblaci6n  viene  organizandose  para  la
producci6n hacia  el  mercado de mane-
ra  de  superar  los  vicios  de  los sistemas

Todo  ello  supone  una  conceptuali-
zaci6n   radicalmente   diferente   del   rol
de   la   Amazoni'a   en  .el   desarrollo   del

pai's  y  en  ese  contexto  un tratamiento
distinto  de  las  poblaciones  nativas que
deben   ser   reconocidas   no   s6lo  en  su
expresi6n framentada  de  comunidades
nativas,  sino como  etni'as  con  derecho
a  tratamiento  como  tales,  y  derechos
como  tales,   Esto   implica   no  s6lo  un
reconocimiento  jurrdico  de su existen-
cia,  sino tambi6n de sus organizaciones
(y  de   las  formas  particulares  de  6stas)
para  darles cabida  en  niveles de gesti6n
locales,   regionales  y   nacionales,  a tra-
v6s de formas de  representaci6n  real.

A continuaci6n pasamos a presentar
los  elementos basicos para  comprender
las  estrategias productivas de  las pobla-
clones  nativas,  asi'  como  un  intento de
sistematizaci6n  de  las  distintas  formas
de  inserci6n  de  6stas  en   la  estructura

productiva nacional.

Autonomia y Organizaci6n
Tradicional  (L. W.)

La   poblaci6n   amaz6nica   nativa,  si
bien   no  es  homog6nea,  tiene  caracte-
rl'sticas  econ6micas  y  sociales  propias,
cuya  especificidad   la  distingilen  en  su

practica  tanto   del   colono   amaz6nico
como  del  campesino  serrano  o  agricul-
tor  costefio.   Su  especificidad,  si  bien
ha  sido  forjada  a  trav6s  de  largos  pro-
cesos    y    diversos    condi€ionamientos
hist6ricos  y  geograficos  en  particular,
se  muestra  hoy  en  di'a  sujeta  a  condi-
cionamientos  adicionales,  producto  de
los   procesos  recrprocos  de  dependen-
cia   externa  y  colonialismo  interno,  y
que  en  esa  medida  aunan  su  lucha a  la
de    los   dem6s    pobledores    peruanos.
Ademas  de  poseer  su  especificidad,  la

poblaci6n   nativa   es   parti'cipe,   enton-
ces,  de  una  necesidad  comtln  a  un  im-

portante   sector  del   agro   peruano  de
combatir la parcelaci6n, fragmentaci6n

y  pauperizaci6n.

Tanto   la   sociedad  como  la  econo-

*        El  presente  documento  fue  brepafado

por  un  equipo  de  profesionales,  perte-
necientes  a diversas  instituciones, al  in-
terior  de  la  Comisi6n  Agraria  de  Selva
para  la,elaboraci6n  del  Plan de  Gobier-
no de  [zquierda Unida. Amazon7'a /ndt'-
gena   lo  reproduce  con  autorizaci6n  de
lu   porque  considera  que  con  ocasi6n

::`gejbneanugs::a:;6n:jg:raudno:uaesvp°ecgt°obsj,%r;
Ia  legislaci6n  y  tratamiento  relativos  a
poblaciones  nativas  en  el  contexto  de
una  nueva aproximaci6n a la amazoni'a.
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(hay,   sin   embargo,   proyectos   hid`ro-
§]€ctricos    y   de    transnacionales   que

pueden tener estos mismos resultados) .
Esto  lo   lleva,  en  suma,  a  la  necesidad
de  suplementar  su  subsistencia  con ac-
tividades   productivas   comerciale§.   En
estas  condiciones,  su  necesidad  princi-

pal   es  poder  adquirir  una  garanti'a  co-
.munal   sobre   sus   tierras   mediante   el
otorgamiento  de  ti'tulos  de  propiedad
-de  manera  que  pueda  realizar  su  es-

trategia  productiva  en  base al  uso  inte-

gral  y territorial de los recursos amaz6-
nicos.  Sin  embargo,  en tanto su  subsis-
tencia   ha   llegado   a  depender  tambi6n
del  devenir del  agro  amaz6nico  en  rela-
ci6n   a   la  economi'a  mayor,  comparte
con  pobladores  riberefios  y colonos en

general   la   necesidad  de   un  desarrollo
de   poli'ticas  adecuadas  de  precios,  co-
mercializaci6n,  asesori'a  y  cr6ditos.  Al-

gunas   poblaciones   que   se  encuentran
en   esta   situaci6n   en   el   norte  son   los
Aguaruna   del   Cenepa,   Chiriaco,  Alto
Marafi6n  y  Alto  Mayo  y  los Cocamilla
del.Huallaga;  del  centro  como  los  Shi-

pibo  y  Conibo  del  Ucayali,  Ios  Amue-
sha   de   la  zona  de  Oxapampa  y  Villa
Rica o  los Ashaninka del Peren6 y Sati-

po.  En  el  sur,  los  Machiguenga de  Qui-
IIabamba,  y  los.Arasaire del Alto  lnam-
bari  comparten  esta  ubicaci6n  estruc-
tural.

Un   segundo   tipo  de  economl'a  so-
mete  a  las  poblaciones  nativas  a  diver-
sos   vaivenes   y   circuitos   del   proceso
mercantil  introducido  en distintos mo-
mentos  por  la  economra  poli'tica  rna-
yor.  Es decir,  somete  al  nativo que adn
posee   buena   parte  de   sus   medios  de
producci6n  a una  economi'a  de merca-
do  que,  hasta el  momento,  ha sido casi
siempre  de  naturaleza  extractiva  (por
ejemplo,   la  madera,  el  oro,  la  castaiia,
entre  otros).   Esto  ocasiona  no  s6lo  la

:::I,eedv:C;i:uite5;::ieyc:ros°ds:,S{::oqcuae.
sualmente-a la creaci6n de nuevas ne-
cesidades  y, productos  proporcionados
por  el  mercado, bien  sea  mediante pro-
cesos  de  venta  I-ibre o de habilitaci6n y
enganche.   Esto   y   la  consecuente  dis-
tracci6n  de  esfuerzo  y  trabajo  de  sus
actividades    productivas    tradicionales
generando  la necesidad de complemen-
tar   su   subsistencia   mediante   diversos
tipos   de   compras   (no   siempre  com-
puestas  por  bienes  que  podri'an  consi-
derarse  necesarios)   que  refuerzan  a  la
vez  su  participaci6n  dentro  de  la  eco-
nomi'a   mercantil.`  Los   ciclos  extracti-
vos  amaz6nicos  llegan  a  ser de gran  in-
tensidad  y  a  producir  una  vari.ada  de-
manda  de  mano  de  obra y  alimentos.

Aquellas poblaciones nativas dentro de un area  bajo presj6n demogr6fica
compaiten con  los colonos algunos aspectos de su problem5tica produc-
tiva.

Durante  un  peri'odo  que  puede  oscilar
entre  algunos  meses  y  varios  afros,  en-
tonces,  las  vidas  y  recursos de  los nati-
vos  pueden  verse  severamente  modifi-
cados  y,  en  el  caso de ocurrir depreda-
ciones     ambientales     irreversibles,    nb

permiten  una  recuperaci6n  del control
efectivo   sobre  sus  medios  de  produc-
ei6n.   La   necesidad   principal,  tambi6n
en  este  caso,  es  la titulaci6n de sus tie-
rras   y,   como   en   el   primer  caso,  con
areas  forestales  y  de protecci6n  inclui'-
das.  Es  esencial  ademas  el .acceso  a ]os
servicios de educaci6n,  salud y diversos
derechos  que  garantiza  el  Estado  para
mejorar  sus  condiciones  de  autodefen-
sa.  Finalmente,  resulta necesario en  es-
te  caso  un  control  tanto  de  los  proce-
sos  de  comercializaci6n  y  trabajo,  con
el  fin  de  evitar  el  enganche  y  la  habili-
taci6n,  como  de  medidas  de  conserva-
ci6n  para  las empresas extractivas en  la
zona.  Estan  sujetos  a  este  tipo de pro-
cesos     entre     otras     poblaciones     los
Achual   del   rl'o   Corrientes;   los  Asha-
ninka   del  Tambo  y  los  Yaminahua  y
Amahuaca   del   Urubamba.   En   el  sur,
los    Amarakaeri     y     sectores    de    los
Ese'ejja de Madre de Dios.   `

El  tercer tipo de economfa abarca a
grupos que ocupan  regiones que vienen
siendo   consideradas ` como   marginales

por  la  economra  po]i'tica  mayor  pero
que  son  susceptibles a ser consideradas
de  manera  distinta  abruptamente  (so-
bre todo con fines de extracci6n petro-
lera  y  minera  en  general).  Estas z6nas,

consideradas  como  de  refugio  por   las

poblaciones   que    la    habitan,    normal~
mente  se  encuentran  en  ri'os  secunda-
rios  y quebradas.  Es decir,  no  solamen-
te  lejos  del  trafico  comercial  y  las pre-
siones de'mograficas,  sino  que  tambi6n
donde  los mismos  recursos  amaz6nicos
se  encuentran  mss  dispersos  y,  por  en-
de,  requieren  de  un  dominio de exten-
siones  de'tierra  m'ucho  mayores.  Estas

gi°obn':sC[::::c::en:::nenate°,C::adre::::Sc:e:
la   intenci6n   plena  de  apartarse  de  las
influencias    externas.    La    entrada    de
transnacionales oJel  desarrollo de  infra-
estructura   viales,   entre   otras   influen-
cias  posibles,  tienden  a  ocasionar  con-
flictos y cambios violentos.  Entre 6stos
se  pueden  incluir  las  epidemias -capa-
ces  de  arrasar con boblaciones  l'ntegras
en  plazos breves-  entre  otros cambios
a  veces  mss  sutiles  pero  no por  eso  ne-
cesariamente   de  consecuencias  menos
violentas.   Estas  poblaciones  deben.  ser
identificadas  y  el   area  que  ocupan  re-
conocidas,  demarcadas  y titula.das. To-
mando   ac5   nuevamente   en   cuenta  la
naturaleza   de  su   economi'a  de  subsis-
tencia  y   las  caracteri'sticas  del  espacio
que  ocupan,  sus  ti'tulos  deben   incluir
c6ncesiones    territoriales     apropiadas.
Es   necesario   que   antrop6logos   y   lin-

gtiistas  a   nivei   nacional  est6n  prepara-
dos  para  poder  asumir  estas  responsa-
bilidades  que  normalmente  han  busca-
do  6umplir  con  fines  de  clientelaje  las
misiones   religiosas   extranjeras.   Se   en-
cuentran  en  esta  situaci6n  poblaciones
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Pano-hablantes  y Machiguenga del  area
del   Parque  del  Manu  y  del   Purds,  los
Mats6s  del   Yavari'.   y   los   Kupapacori
del Alto Timpi'a en el Cusco.

Altei.nativas de  Pol itica
y Autogobierno

Las  poblaciones   nativas  poseen  sis-
temas  aut6nomos  de  organizaci6n  po-
li'tica  -es decir, de autogobierno-que
responden   tanto   a   sus   estrategias   de
producci6n   agri'cola   y  forestal,  como
de  reproducci6n  social,  poli'tica,.tecno-
16gica  y  cultural.   Estos deben  ser reco-
nocidos  y  otorgados  un  espacio  y  una

participac`i6n   real,   dentro   de  organis-
mos  y  en  decisiones  a  nivel  regional  y
nacional,   por   el   Estado,   educadores,
religiosos, t6cnicos y  otros.

La  integridad  de sus terri{orios debe
ser  reconocida  (y  en  los casos de  resul-
tar    insuficiente,  `ampliarse),    al    igual

que  su  aporte  a  la sociedad  mayor-me-
diente  su  tecnologl'a  agri'cola y conoci-
mient;   del   manejo  de  bosques,   espe-
cies vegetales y  animales.

Las  poblaciones  nativas` debieran te-
ner  derecho,  y   lo  que  es  mss  benefi-
ciarse  directamente  de  los  canones  pe~
troleros  y  mineros.  Esto  podri'a  finan-
ciar  no  s6lo  la titulaci6n de sus tierras,
sino  que  tambi6n  el  desarrollo de poli'-
ticas   apropiadas   de   comercializaci6n,

precios,   asesorra,  cr6ditos,   salud,  edu-
caci6n, trabajo  e  investigaci6n.

Hasta  el  momento s6lo  la poblaci6n
nativa  ha  sido  capaz de desarrollar una

producci6n    autocentrada    y    sensata,
tanto   a  corto   plazo  como  a  largo  pla-
zo.  Esto contrasta dramaticamente con
el  que  ha  llegado  desde fuera  a'la ama-
zonra,   yo para  quien   ''producci6n"  ha
'sido con  frecuencia  un  mero  equivalen-

te  de   lucro  o  ganancia   ante  todo,  sin

que  importaran  la  destrucci6n  del  me-
dio  ambiente  ocasionada  en  el  curso o
la  eliminaci6n  de  posibilidades  futuras
de    producci6n.    La   poblaci6n    nativa
muestra   que   existen   alternativas   ren-
tables   a   la  producci6n,  tanto  de  sub-
sistencia  como comercial,  cuyo secreto

yace  en  una  estrategia  integral  o diver~
sificada  en  tanto  adecuada  a  la variada
aptitud  de   lo.s  territorios   amaz6nicos.
Los  numerosos  proyeci:os de  monocul-
tivo  y  agropecuarios  que  vienen  fraca-
sando   comprueban   de   esa   manera   y
una  vez  mss  la  naturaleza  errada  de  la

poli'tica   agraria   que   se  viene  desarro-
llando  hasta el  momento.

30        Am;zonl'a  lndi'gena

ria  que  se  viene  desarrollando  hasta  el
momento.

Problematica Territorial  (C. wi.)

La  [jerra  constituye  uno  de  los sus-
tentos  principales para  la supervivencia

y  desarrollo  de  los  Grupos  Etnicos  de
la  Amazoni'a  y  en  este  sentido  es prio-
ritario  formular una  poli'tica  clara,  pre-
cisa  y  coherente  en  defensa  de  la inte-
gridad  territorial  de  estas  poblaciones.
En   esta   perspectiva  es  importante  te-
ner en consideraci6n que  los territorios
indi'genas  no  son  utilizados  dnicamen-
te  con  fines agropecuarios, ni  tampoco
se   les debe  restringir  exclusivamente  a
esta   opci6n   productiva,   sino   que   se
emplean  para  diversos  prop6sitos   (ca-
za,  pesca  y  recolecci6n)  y con diversos

grados   de    intensidad.    Los   diferentes
ecotipos  existentes  en  el` bosque tropi-
cal,   otorgan  a   la   poblaci6n   nativa  un
conjunto  especi'fico y diverso de  recur-
sos  naturales,  tanto  de  origen  vegetal,
animal  y  mineral,  a  los  cuales  esta  po-
blaci6n  tiene  el  derecho y  la necesidad
de  acceder.

La  asignaci6n  de espacios territoria-
les   reducidos,   impide  el  acceso   a` esta
diversidad   de   recursos,   alterando   los
sistemas   de   vida   de   estas  sociedades.
Por  lo  demas,  el  patr6n  de  uso  del  te-
rritorio  de  un  grupo   indl'gena  esta  de
acuerdo  a   la  actividad  econ6mica, pre-

ponderante  que  desarrol]a,  de  allr  que
por  ejemplo,   los  grupos  cazadores   re-
quieren   de   mayores   espacios   que   los
agricultores.

La  pervivencia de  las economras tra-
dicionales o  los procesos de adaptaci6n
de  las  mismas  a  las exigencias del  desa-
rrollo   nacional,   obligan  a  pensar  en   la
necesidad   de   una   dotaci6n  territorial
amplia  y  adecuada  para  estas  socieda-
des.

Es   importante   recalcar   que   el   uso
de   las   tierras   amaz6nicas   por   los   no-
indl'genas  ha  sido  hasta  la  fecha depre-
dador,  asl'  por  ejemplo,  para  poner  en

producci6n        las       aproximadamente
150,000  has.  actualmente bajo  un ade-
cuado   uso  agri'cola  en  la  selva  alta,  ha
supuesto  un  proceso de destrucci6n de
casi  tres  millones  y  medio de  has., fru-
to   de   una  agricultura  depredadora  lle-
vada  a  cabo  por  la poblaci6n coloniza-
dora.

La  atenci6n  a  la  problematica terri-

e

torial  de   las  poblaciones   nativas  tiene
en   la  actualidad  un  respaldo  legal  que

posibilita   la   ejecuci6n  de   medidas  en
resguardo  de   las  tierras  indi'genas;  sin
embargo,  encontramos  serias  deficien-
cias tanto en  la  legislaci6n  misma cuan-
to  en  la  practica  administrativa  dal  ac-
tual  gobierno.

Antecedentes a la  legislaci6n actual

Los  primeros  intentos reales por ga-
rantizar   legalmente   la   base  territorial
de  las  poblaci6nes  indi'genas de  la ama-
zoni'a,  datan.  del   afro   1957.   Es  en  esa
fecha  que  se  promulga  el  D.S.  03  que
estableci6   la  figura  de  "reserva"  para
las  ''tribus  selvaticas",  dispositivo  que
estuvo  en  vigencia  hasta  la  expedici6n
del   D.   L.   20653   (1974)   "Ley  de  Co-
munidades    Nativas    y    de    Desarrollo
Agrario".  Las  ares  a  reservarse estaban
en    relaci6n   directa   con   la   poblaci6n
del  grupo  local,  un  maximo de  10  has.

por  cada  poblador  mayor  de  10  afros.
Las  disposiciones  de  este  Decreto  Su-

premo   produjeron   de   hecho   algunas
demarcacione;  (64)  que  posteriormen-
te   sirvieron  de  base  para  la  entrega  de
ti'tulos de propiedad.

Durante  el   primer  gobierno  de  Be-
launde  se  promulga  la  ley  de   Reforma
Agraria   15037,   que   declar6   inafecta-
bles  aquellas  tierras  '`ocupadas  por tri-
bus  abori'genes  de  la  selva,  en  toda  la
extensi6n  que  requieran  para cubrir  las
necesidades` de   su   poblaci6n",   dispo-
niendo  que  se  ``proceda  con  igual  pre-
ferencia  a  otorgarles  los ti'tulos'de  pro-

piedad   correspondientes.   A   pesar   de
contarse  con   este  dispositivo  legal   no
se  otorgaron  trtulos  de propiedad  a fa-
vor  de   los  grupos  6tni,cos  y  se  eviden-
ci6   un   desinter6s   administrativo   por
vializar  y  hacer  efectivos  los  derechos
legalmente  reconocidos  a  la  poblaci6n
indJ,gena.

EI   Decreto   Ley  de  1974 `norma  di-
rectamente la  titulaci6n de tierras a fa-
vor de, las  Comunidades  Nativas,  sobre
las  extensiones que  utilizan  para  activi-
dades  de  caza,  pesca  y  recolecci6n,  in-
clufdas  obviamente  las agropecuarias y
forestales.

El  derecho  de  propiedad  lo obtiene
la  Comunidad   Nativa,  es  decir,  un gru-

po  local  con  persoheri'a  jur.l'dica perte-
neciente a  una etni'a  mayor,  en  recono-
cimiento  del  derecho  de  propiedad  so-
bre  unidades  territoriales  menores  (co-
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munidades)  a  los {erritorios 6tnic'os.

La legislaci6n actual

En   1978  el   D.  L,  20653  fue  reem-

plazado  por  el  D.L  22175,  actualmen:
=e  en  vigencia  aunque  con  algunas  mo-
dificaciones  introducidas  por  el  Decre-
to  Legislativo  No.  02.  Con  este Decre-
to  Ley  se  abren  las  puertas de` la'Ama-
zonra  a  la  presencia  de  la  gran  propie-
dad   privada,   tanto  sobre   las  areas  de
§ibre   disponibilidad,   como   sobre    los
bosques  nacionales,  sin ,haberse  resuel-
to  de  manera  total  y  definitiva  el  pro-
b!ema  de  propiedad  de  muchas Comu-
nidades  Nativas.

EI  D.L.  22175  motiv6  la separaci6n
actual  de  las  areas con  potencial  fores-
tal  de  aquellas  otFSs  de  vocaci6n  agro-

pecuaria,   que   se   encontraran   dentro
del  territorio  de  una  comunidad  nati-
va,  y  dispuso  que  sobre  las primeras se
entregaran  so[amente  contratos  de  ce-
si6n en uso y sobre  las segundas ti'l:ulos
de  propiedad.  Esta situaci6n ha ocasio-
nado,  de  hecho,  la reducci6n de  los es-

pacios  territoriales  de  las comunidades
a  aquellas  areas con  cualidades  exclusi-
vamente   agropecuarias,   partiendo   del `
falso  supuesto  que  un  comunero  nati-
vo  es basicamente un agricultor.,

Obviamente    la   legislaci6n   mencio-
nada   no  contempla  mss  la  posibilidad
de   la   integraci6n  territorial   de   las  co-
munidades,   ni   menos  adn  el  reconoci-
miento  a  los  territorios  6tnicos  de  los
diversos  grupos  lingtli'sticos  de  nuestra
amazonl'a.

Por  su  parte  la constituci6n  poli'tica
del  pai's,  reconoce el  derecho de  la  pro-

pi6dad   comunal  y   le  otorga   a  esta  el
caracter  de  ser  inembargable,  inaliena-
ble  e  imprescriptible.

• Titulaci6n de comunidades

entre 1980 y 1985

Es  evidente  que  el  hecho  de  contar
con    uha    legislaci6n   con   deficiencias
§ustanciales  en  t6rminos de conceptua-
Eizaci6n  de  la  poblaci6n  y  la prop`iedad
indi'gena,  es  reflejo del  creciente desin-
ter6s  del   Estado`por  buscar  una  solu-
ci6n   adecuada   al   problema  territorial
nativo,    desinter6s   que   se   demuestra
ciaramente  si  se tiene en consideraci6n
no tanto el  ndmero de comunidades ti-
€u!adas en  lo-s altimos cinco  afros  (140)

€1),sino   el   area  total   asignada   a  ellas

bajo   propiedad,   apenas  unas  250,000
has.  (2).  Se  deb6 mencionar,  que cons-
tituyendo   la  poblaci6n   nativa  un  26%
de  la  poblaci6n  rural de  la  amazonl'a,  a
la  fecha  no  tienen  bajo  pt-6piedad sino
un  area  inferior  al  3% de  las  tierras  de
dicha  regi6n.

Se  evidencia  el  prop6sito de reducir
cada  vez  mss  los  espacios  territoriales
de  estas  poblaciones.  Por otra  parts,  se
han   declarado    en   nulidad   ti'tulos  de

propiedad   comunal   (comunidades   de
Tsachopen     (Oxapampa)     y    Utucuro
(Ucayali), en  actos absolutamente refii-
dos   con   las  disposiciones  constitucio-
nales,  al  tiempo que se  ha  implementa-
do   una   poli'tica   de  fragmentaci6n  de
los  territorios comunales, `titulando  co-
munidades  sobre  la  base  de  lotes terri-
toriales  sin  continuidad  entre  ellos, tal
el   caso  de  la  Comunidad  Quempiri  en
el  rro  Ene.  A  todo  ello  hay que aFiadir
la  profusi6n  y  amplitud  de  los  contra-
tos  forestales o de las extensiones cedi-
das  a  empresas  forestales;  las  adjudica-
ciones  especiales  para empresas agroin-
dustriales;   los  programas  de  coloniza-
ci6n   a   asentamiento   rural,   asi'  como
los  proyectos  viales  sobre  areas  densa-
mente  pobladas  por  poblaci6n  indfge-
na,  ademas de alentarse  la ejecuci6n de

proyectos  h idroenerg6ti.cos  sobre. terri-
torios   indl'genas.   Igualmente,  debe  se-
fialarse    la   permanente   reticencia   del
aparato  administrativo  por  dar tr5inite
a  las  solicitudes  de  ampliaci6n  de  tie-
rras,  acordes coh  las disposiciones  lega-
les   vigentes,  de  aquellas  comunidades

que  tienen  territorios  insuficientes  pa-
ra poder subsistir.

Estos  procesos  generales,  finalmen-
te,  se  han visto exacerbados por condi-
ciones   adicionales   como   la   necesidad

previa  de  producci6n  para  el  mercado,
los   lineamientos  de  algunos  proyectos
especiales  y   la   urgencia   prestada  por
invasiones.

Las  dotaciones  de  tierras  otorgadas

por  el  gobierno  de  Belaunde  son,  en  la
mayor  parte  de  los  casos,  insuficientes

para   los  sistemas  de  producci6n  nati-
vos,  que bajo estas condiciones no pue-
den   ser   aplicados   integralmente;   son
ademas    definitivameni:e    insuficientes

para  garantizar   la  reproducci6n  social
de  estas  poblaciones,  y  en  algunos  ca-
sos,  son  claramente  incapaces  de  pro-

porcionar  el   §ustento  agri'cola  de  uha
familia.

Del   mismo   modo,   el   gobierno   sa-
liente  no  ha  definjdo  acciones  concre-

tas  de  respaldo  a  los derechos que asis-
ten  a  las  comunidades  nativas  sobre  el
uso  preferente  de  los cuerpos de  agua
(cochas  y  lagunas)  existentes en  sus te-
rritorios,   los  que  en  la  mayori'a  de  los
casos  son  utilizados  irracional  y depra-
dadoramente por pescadores comercia-
les  ajenos a  la poblaci6n  comunal.

Igualmente,  tampoco ha definido  ni
trabajado  en  la  elaboraci6n  de  normas

precisas  para  la  atenci6n  y  protecci6n
de   la   poblaci6n   nativa  que   habita   las
areas de  parques  nacionales.

El  sector agrario deberi'a,  a  la  luz de
esta   problematica,   aplicar   las  diferen-
tes  medidas,   algunas  de   las  cuales  im-

plican   una   modificaci6n   en   la   legisla-
ci6n  vigeLnte.

Medidas a tomarse    (Comisi6n)

1)   La     legislaci6n     sobre    poblaciones
amaz6nicas   debe.  reconocer    legal-

mente  la  existencia  y  derechos  de  las
etnl'as  amaz6nicas  como tales -en tan-
to   mantienen  caracteri'sticas   lingtj/sti-
cas,   econ6micas  y  socio-culturales  dis-
tintas-y  no  s6lo en,su  expresi6n frag-
mentada  de  comunidades nativas.  Esto
implica  un tratamiento especi'fico y  ni-
veles    de     representaci6n    regional    y
nacional.

2)  Asimismo,   el   Estado  debe  recono-
`cer  el  derecho  de  estos  grupos 6tni-

cos a constituir instancias organizativas
de     representaci6n     socio-poli'tica    de
acuerdo  a  sus  propias  expresiones.  Se
debe  garantizar  la  participaci6n  de  es-
tas  ins{ancias  socio-poli'ticas  a  nivel  de
los   gobiernos   y   organismos   depar.ta-
mentales  y   regionales.  Tambi6n  se  de-
be  exigir  niveles  de  consulta  en  las  ins-
tancias   ministeriales   que   ejecuten   ac-
ciones que conciernan o  afecten  a estas
poblaciones.   D.ebe  propiciarse  a  la  vez
la  creaci6n  de  una  oficina  de  asuntos
indi'genas  ,en   el  Congreso.   Las  decisio-
nes  que  afecten  a  estas  poblaciones  y
no   sean  consultadas  directamente  de-
ben  ser consideradas como  una  imposi-
ci6n y una violaci6n de sus de`rechos.

3)   Exigir  un  respeto  amplio  y  total  a
los   postulados   de   la   Constituci6n

respecto  de  la  propiedad  territorial  de
las poblacione's  nativas.

4)   Dar  curso   inmediato   a  las  solicitu-
des  de  inscripci6n,  demarcaci6n,  ti-

tulaci6n  (incluyendo aquellos procesos
inconclusos}. y  de  ampliaQi6n de  comu-
nidades,  .tendiendo  a  la  integraci6n  de
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