
El drama del Gran Pajonal
(segunda parte)
Colonizaci6n y Violencia

S¢ren.Hvalkof*

En el  ntimero anterior de Amazonl.a
lndi'gena  Afib.  6   (12),  describimos  su-
mariamente    las   caracteri'sticas ` fi'sicas
6ri'ticas   en   la   ocupaci6n   humana   del
Gran  Pajonal  y-§intetizam6s  la  historia
de  contacto,  la  informaci6n  demogra'~
fica  y  la  adaptaci6n  a  nivel  productivo
de    sus    habitantes    tradicionales,    los
Asheninka.   En   esta  segunda   parte  de
nuestro   analisis  sobre   la  sitLlaci6n   ac-,
tual  de  los  Asheninka  enfocamos con
mayor detalle diversos procesos coloni-
zadores  de   la  zona,  los  cuales  6stable-
cen  por  si'  mismos  ]os  I i'mites del desa-
rrollo  de  esa  regi6n  y de  la propia eco-
nomi'a  colona  para el futuro.  En  la ter-
cera  parte  y  tiltima  'parte,  que sera pu-
blicada  en  el  pr6ximo  numero  se of re-
Gen   varias    propues±as   alternativas   de
desarrono,   que   consideramos   corres-

ponden  rna+s  adecuadamente  a  las  con-
diciones   actuales   de   existencia'en   el
Gran  Pajonal.

Los coJonos

La  mayori'a  de  las  aproximadamen-
t`e  90  familias  de]   Gran   Pajonal  viveh
en   Oventeni.   Sus   parcelas  se  encuen-
tran   dispersas   en   la  vecindad  de  este

poblado  hasta  5  o  6  horas  de  camino.
A[gunos,  sin  embargo,  estan  estableci-
dos  en  las  areas  interiores  del  Gran  Pa-

johal,  donde tienen sus chacras, cafeta-
les  y ganado.

El  poblado de  Oventeni tiene  las ca-
racteri'sticas  exteriores de una comuni-
dad  campesjna  andina,  Posee  una plaza
con  ig]esia,  escuela, municipalidad  e  in-
cluso.  un   pequefio  calabozo  donde  se
castiga   a(  los  delincuentes   con  azotes
+(i).   El   poblado   ocupa   200   hectareas

de  tierra;  Otras  300  hect5reas  circun-`
dantes  se  mantienen  reservadas  con  fi-
nes  urbanos  y  agri'colas.  Aproximada-
mente   hace   15   afios,   200  Asheninka
vivi'an  tambi6n  en  Oventeni,  pero  hoy
en  di'a  la  mayori'a  se  ha  ido,  mientras
los   colonos  han  ocupado  todo  el   po-
blado.  Entre  otras  cosas,  esto  es  resul~
tado  de   la   apertura   de  una  carretera
que  conecta  el  nuevo centro comercial
regional,  Satipo,  con  la comunidad  na-
tiva y poblado  misional  de  Puerto  Oco-
pa,  desde  donde  un  sendero.,  a  trave's
de   la   selva,   conduce  a  Oventeni  y  al
Gran   Pajonal.    La   carretera,   reciente-
mente  construida{  ha  permitido  que el
acceso   por   tierra  a   Oventeni  sea  mss
facil,  provocando  que  muchos colonos
afluyan.   Alrededor  de  un  tercio  de  la
poblaci6n   actual   esta  constituida  por
dichos recie'n  llegados,

La  mayori'a  de  los  colonos  provie-
nen  de  la  sierra  y  pueden  ser  identifi-
cados como  campesinos que tienen sus
rai'ces  culturales  en  comunidades  que-
chua-hablantes.  Claramente  se  definen
en  t6rminos  de  su  origen serrano.  Pero
a  pesar  de  su  familiaridad   con   la  cul-
tura  y  e[  idioma que6hua se trata g.ene-
ralmente  hispano-hablantes  no  indl'ge-
nas  -lo  que comunmente se denomina
cholos.   Otro   grupo   est5   c.onf6rmado
por  mestizos  que  provienen  de  distin-
tas  zonas  del  Perti,  incluyendo  Lima y
las   regiones  costeras,  y  que  mss  que
nadie,   representan   a   la   ideologl`a   na-
cional  y  ,a  la  civilizaci6n  `'blanca''.   La
tercera  catedorra  social  consiste  de co-
lonos   antiguos  y  colonos  de  segunda
generaci6n,   con   frecuencia    hijos   de
matrimonios mixtos, que se consideran
a  sr mismos de  la selva.  Este tercer gru-

po  tiende  a  mantener  cierta  distancia
con  los dos grupos anteriores.

Esta  categorizaci6n  bastante  simple
no   refleja   ni   las   estructuras   bastante
complejas  de  poder  y de toma de deci-
siones  de  Oventeni,  ni  log antecedentes
hist6ricos   por  medio  de  los  cuales  se
conform6  cada  grupo.  Parece  ser  que
hay   muy  poca   movilidad  social   al   in-
terior  del  grupo  de colonos, y  la distri-
buci6n  de  I?  riqueza refleja  las precon-
diciones   econ6micas   de   los   colonos:
los que eran dueiios de algo cuando  lle-

garon  est5n  mejor,   los  que  no  tenl'an
nada  todavra son  muy pobres.  Natural-
mente   es   posible   casarse  hacia  arriba
en   el   sistema  jera'rquico  (tanto  como
fuera   de   e'l),   pero   6sto   simplemente
confirma  la  rigidez  de  la estructura  so-
cial   colona.   De  esta   manera,   la  socie-
dad  del  colono  muestra  un continuum
de  "estratos"  sociales  que  van  desd;
los  propietarios y ganaderos, que esta'n
bastante    bien,    hasta   los   campesinos
muy  pobres  que  viven  en  las  mss  hu-
mildes   condiciones  de  pobreza  y  que
no tienen  nada.

La  producci6n  de  los  colonos  esta
basada   en   el   caf6  y  en  el  ganado,  el
primero  de  los  cual6s  mantuvo buenos
precios  durante   los   tiltimos   afros.   La
producci6n  colona  de  caf6  se  basa  en
el   trabajo   indl'gena.   Las  tres  maneras
ma`s  comunes  de  asegurar  este  trabajo
son:   a)  lag  relaciones  de endeudamien-
to  y  clientelaje;  b)  relaciones  de  com-
padrazgo  y;  c)  contratos sobre  la  base
de unidades tiempo/area.

Ha   sido,  y  todavi'a  es  comtin  para
los    agricultores    de    cafe,    fener   sue
Campas  vivi6ndo   con   sus  familias  en
las   parcelas  de  caf6  aylldando  a  s;m-
brar,   cortar,  cosechar,  desyerbar,  etc.
Estos   peones   Asheninka   viven    bajo
condicjones   vari'adas  dependiendo   de
la   buena   voluntad   de   sus   patrones.
Ademas  del  cultiyo   para  el  mercado,
con  frecuencia  producen  tambi6n para
el  propio  consumo  de  los patrones. En
ese   caso   e[   patr6n   perm}.I
pe6n   siembre   su   propia   y
plantaci6nrde cafe',  y  le  da

que    el
a   en    la

ien-
tas,  ropa  y cartuchos de escopeta para
cazar  a  cambio  de su  trabajo.  Resulta
cada  vez   memos   atractivo  trabajar  de
esa  manera como peones-.

Debido   al   descenso   general   de   la
economi'a   peruana,`   los   patrones   han
sido  incapaces  de  satisfacer  las deman-
das   mrnimasn  de   sus   peones   nativos.
Este   proceso   de  "retQrnos  decrecien-
tes"   ha   motivado  que   muchos  Ashe-
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ninka  dejen  a sus  patrones.  Por lo tan~

to,   ahora   es   mss  comdn  contratar  e]

trabajo    nativo   sobre.  la    base   fija   de

tiempo/ext.ens:€n   'de     tierra/volumen

de    cosecha.    La    "interpretaci6n"   de

estos  .contratos   con   frecuencia   causa

conflictos    entre    los    colonos    y    los

Asheninka   quienes  no  saben   leer,   ha-

cer  ca'lciulos  matema'ticos  y,  a  menudo

tampoco    siquiera    hablar    castellano.

La   ganaderl'a   ha   ido   aumentando

continuamente     en     las     dltimos     10

afros.    Aunque   los   caficultores   tienen

ocasionalmente  algunas  cabezas  de  ga-

nado,   la  ganaderi'a  y  eJ  cultivo  de  caf6

son  dos actividades econ6micas que  no

han   estado   integradas.   La   vegetaci6n

natural   de  pastos  del  Gran  Pajonal  no

es   adecuada  para   apaceritar  el  ganado

y   posee   un  bajo  valor  nutricional.   Sin

embargo,    recientemente   han   sido   in-

troducidas    nuevas   especies   de    pasto

para    el    apacentamiento    en   Oventeni

que  se  han  adaptado  a  las  condiciones

ecol6gicas  locales,.  y  los  ganaderos  han

desarrollado  sus  actividades  en  el  a`rea.

El   procedimiento   consiste   en   contra-

tar  el  trabajo  requerido  para  limpiar el

bosque  y  sembrar  el  pasto. A  la  pobla-

ci6n   nativa,   que   es   la  que  realiza  este

arduo   y  prolongado  trabajo  se  le  paga

en  efectivo  o  en  bienes.  Esto  ultimo  es

lo    mss   comun   y   con   frecuencia   los

Asheninka    se    quejan   de    haber   sido

engafiados  y   burdamente  mal  pagados

por   su   trabajo   (con   por  ejemplo   una

caja  de  cartuchos  de  escopeta  por  1-2

meses   de   trabajo!).   Cuando   el   pasto

esta'  Iisto  se  deja  salir  al  ganado  y solo

muy   ocasionalmente   se   recurre  a   una

familia  indi'gena  para  hacerse  cargo del

pastoreo.  Normalmente  no  se  constru-

yen cercos por  lo que con frecuencia el

ganado   ingresa   a  las  chacras  y  purmas

de   las   familias   nativas,   donde   causa

serios   dafios   y   se   come   los   cultivos.

Hasta   ahora  son   la   causa   mss  comdn

de  disputas  y  conflictos entre  los colo-

nos  y  los  Asheninka,  y  las  autoridades

locales   de   Satipo   han   recibido   nume-

rosas   quejas  de   parte  de  segundos   en

este sentido.
'   ,  Puede  que  en  un  comienzo  el.gana-

do   haya   sido   de   buena   raza,   pero   la

descontrolada   generaci6n   de   hi'bridos

hace   dif i'cil   identjficar   cualquier  raza

en  particular,  y  el  resultado  no  ha  sido

nada   bueno.  Se   podri'a   esperar  que  la

crianza  de ganado fuera  una  ocupaci6n

productiva  y   lucrativa,   pero  la  verdad

es  que  a  pesar  del  gran  numero  de  ca-

bezas  de  ganado que  se apacenta en  los
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pastizales  dispersos  en  el  bosque,  rela-

tivamente     pocos     son     beneficjados.

Aparentemente    les    va    bien    a    unos

cuantos  ganaderos grandes,  pero  la  rna-

yorl'a  parece tener al  ganado como  una
espe6ie  de  ahorro  antiinflacionario que

se   a4/foraproo'uc.e,  y  un  seguro  frente

a   la   devaluaci'6n,   algo   asi'  como   com-

prar  oro.  Ademas,  poseer ganado  otor-

ga   prestigio   social,   una   herencia  cam-

pesina  serrana   que  en   parte  es  con fir-

mada   por   la.renuencia   a   beneficiarlo.

Tambi6n  es  sorprendente  hallar que un

porcentaje    muy   alto   de    los   rebafios

est5   compuesto   por  toros.   Esto  tarn-

bi6n    podri'a    atribuirse   a   la   tradici6n

campesina   serrana,   en   la   medida  que

en    la    sieri-a    los   toros   son   utilizados

para  labrar  y  trabajar  las  chacras; pero

6ste   no   es   el   caso  para   el   bosque  hd-

medo.   Los   ganaderos   afirman   que  el

precio  de  la  carne  es  el  mismo  para  los

toros  que   para   las  vacas,   y   que   gene-

ralmente  los  toros  pesan  ma's,  y por  lo

tanto,  tienen  precios  ma's  altos.  La  idea

de   que   los  toros  tambi6n   comen   ma's `

para  obtener  mss  peso  parece  que  no
ex i ste .

Es   muy   dif l'cil,   y  cada  vez  menos

posible,  encontrar  y  comprar  carne  en

Oventeni.  Si   la  benefician  es  exclusiva-

mente   para   ser  exporfac/a  a  Satipo  y

Chanchamayo.  Es  aun  rna.s  sorprenden-

te   encontrar  que   los  colonos  no  utili-

zan  la  leche  de  vaca.  S6lo  alguans  fami,

lias    ordeFian    algunas    vacas,  principal-

ment€   para  hacer  queso  fresco  para  el

consumo   dom6stico,   La   leche  que  se

encuentra  es  leche enlatada,  trai`da  pc}r

avi6n.

Conceptos   del   valor  y  del  trabajo  de

los colonos

La  tl`pica  comprensi6n  del  valor  por

parte  de  los  co[onos  parece  ser  que  en

este   mundo   hay   una   cierta   cantidad

fija   de   riqueza,   y   que   6sta   riqueza   se

encuentra  djstribuida  desigualmente,  y

que   la   cantidad   de   riqueza   no   puede

ser  directamente  aumentada  por el  tra-

bajo,  o  para  decirlo de  otra  manera:  no

hay  una  relaci6n  directa  entre  la canti-

dad   de  trabajo,   la   productividad   y   el

valor.  Adema's,   la  distribuci6n  desigual

de   la   ya   homeada   fort/.//a  es  tal   que

uno  la  encuentra  en su  mayor parte en

los   centros  urbanos   (Lima,   por  ejem-

plo)  y  cuanto uno  ma's  se  aleja  del  cen-

tro,   menos  de   la   fort/.//a  se  comparte.

Por  lo  tanto,  la  pobreza es el  resultado

de   la   propia   posici6n  marginal   o  peri-

f6rica  de   uno   respecto  al   centro,  una

conceptualizaci6n  social  de  las  rela6io-

nes  de  valor,  expresada  en  t6rminos de

la   distancia   del   centro.   Trabajar  para

acercarse   a   este   centro   es   lo   que   se

debe    hacer   para    conseguir   la   propia

porci6n   de   la   cantidad  disponible  de

valor  o  riqueza.

De modo que, el  trabajo ilnicamente

es visto  para reproducir el status quo, y

trabaj.ar  ma's  no  se  considera un  medio

para   alterar   la   situaci6n   reinante.   Lo

que  se  puede  hacer para tener una por-
ci6n  mss  grande de  la  rorr;.//a es migrar

a  un  centro  urbano  o,  como  los Oven-

tinos  lo  han  hecho,  establecerse en  me-

dio  de  una  sociedad  sa/va/.e,  una socie-

dad  no c/esarro//ado,  Io que hace que la

comunidad  de  colonos parezca un Gen-

tro  de  civilizaci6n.  Y  de  hecho,  Oven-

teni  constituye  el  centro  micro  regio-

nal   de]   Gran   Pajonal.  De  acuerdo  con

esta   concepci6n   de   los   colonos,   una

mayor   cantidad   de   riqueza   aparecera'

asr de  por si'.  Desafortunadamente 6sta

no  se  materializa,  Io  que se  le  atribuye

a   un   mal   gobierno  central   y  a  peores

instituciones   administrativas,    las   que

impiden  que  Oventeni  obtenga  lo  que

le corresponde  por derecho.

Esto   se   encuentra   combinado  con

un  tl'pico  desd6n  de  los  colonos  por el

trabajo   i i'sico,  Lque  es  considerado  de

bajo   estatus   y   basicamente   inciviliza-

do.   La  mayor!'a  del trabaj.o  productivo

y  fi'sico  es  hecho  bor  los  indi'genas  lo-

Gales.   Unicamente   algunas   familias   de

colonos  de bajo  estatus y unos cuantos

quec/ac/as  prefiere`n  trabajar por si' mis-
mos.   La  descripci6n  anterior  se  aplica

especialmente  a  la  poblaci6n  de  Oven-

teni    de    campesinos    serranos/cholos,

quienes  constituyen  la  mayorl'a.
Otro   grupo   num6ricamente  peque-

Fio,   pero   mss  fuerte  econ6micamente,

es  el  sector  mestizo.  En  t6rminos  ideo-

16gicos  est5n  mss  cerca  de  la  sociedad

nacional   en   su  adherencia  a  una  e'tica

de   acumulaci6n   y  a   una  ideologi'a  ge-

neral  capitalista.  En  este  grupo uno  en-

cuentra  a  los  campesinos que  obtienen

una  buena  cantidad  de  riqueza  del  co-

mercio.
En  general,   los  colonos'de  Oventeni

se  ven  a  si'  mismos como  la vanguardia

de  'la   civilizaci6n   peruana.  Consideran

tanto  su  derecho  como  su  deber  cris-

+iano  civilizar  a los Campas salvaies, v

establecer  con  ellos  relaciones  de  deu-

da,   explotaci6n   econ6mica,   y  castigo

f i'sico.   La  confiscaci6n  de  la propiedad

nativa  de  la  tierra  y  otros  abusos,  son
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considerados  actos  de edc/cac/.6n  /7ece-
sar/.a    a    nombre    del    progreso    civili-
zador.

La   mayorra  de   los   colonos   suefia
con  un  futuro  Oventeni  como  un pue-
blo  pr6sp6ro,  semejante  a   los  centros
provinciales  de  Satipo  y  Atalaya.  To-
davl'a  algunTos  tienen  gEandes  planes de
colonizar el  interior  del   Gran  Pajonal
con  miles  de  ranchos ganaderos, y  has-
ta   han   empezado   a,  construir  una  in-
fraestructura  para  sus proyectos de co-
lonizaci6n   privados,   presumiblemente
lucrativos.  Pero  todos  ellos  est5n espe-
rando   que   aparezca   por   sr  misma   la
modernidad, el cargo, la carretera y sus
signos  y  si'mbolos.  Se esfuerzan por al-
canzar   una   imitaci6n   marginal   de   la
vida de un centl.o,  la  clave  de  la  realiza-
ci6n  de  este  suefio.   La  ilusi6n  de  este
logro  ha.ce  que  Oventeni  se  mantenga.

Los extranjero`s

Un  segundo  grupo  social  de  impor-
tancia   cada   vez   mayor   en   la  interac-
ci6n  social  del  Gran  Pajonal  esta cons-
tituido  por   los ,gr/ngas,  formado  por
dos   grupos:    los   Misioneros   Evangelis-
tas,   y   los  cientrficos  visitantes,   en  su
mayori'a  antrop6logos y  ge6grafos que
hacen  su  trabajo  de  campo  en  la zona,

La  Misi6n  Evangelista esta  represen-
tada   por   el    [nstituto   Lingtii'stico   de
Verano  (lLV),  una  organizaci6n  misio-
nera,  con  sede  en  Estados  Unidos  que
trabaja  en  mss  de  30  pai`ses del Tercer
Mundo,  y  con  un  personal  de  mss  de
4,500   individuos  en  el   extranjero.   Se

proponen   llevar  la  Palabra  a  todas  las
Tribus   que   desconocen   la   Biblia,  .\rii-
ciando   por  este  medio  el   tinico  desa-
rrollo  humano  vercfadero.  Con  este fi.n
el     lLV    ha    diseminado     Misioneros/
Lingaistas   entre   un   gran   numero   de

grupos  nativos,  preocupados en  primer
lugar  con   la  traducci6n  de   la  Biblia  a
idiomas  nativos  y  con  la proclamaci6n
del    .trabajo    de    evangelizaci6n.    Para

proporci,onar    lectores: de   la   Biblia   la
organizaci6n  ha creado un  sistema edu-
cacional   bilingue   que  esta'  siendo   im-

puesto   a   las  comunidades  nativas  del
area.   Para  asegurar  el   acceso   a  las  co-
munidades   nat`ivas  el   lLV  ha  construi-
do  un  avanzado  sistema  de  transporte
y comunicaci6n,  operado por su subor-
garirzacti6n  Aviaci6n  y  Servicio  de  Ra-
d/.o  c/e  /a  Se/va  (J`AARS).  (Para  un  de-
tallado  ana'lisis  del   I LV  y su trabajo  en
America   Latina,  Cf.   Hvalkof  y  Aaby,
eds;  1981; y Stoll;  1985).

EI     ILV   empez6   sli    misidn    en    el
Gran   Pajonal   en   196.5  Son  un  equipo
de   traductores   de   la   Biblia  formado
por  dos  sefioritas  que  trabajaban  en  el
area  de  Shumahuani,  a  6  horas  de  ca-
mino   de   Oventeni.   Una   de  esi:as  tra-
ductoras   todavi'a   trabaja   en   el   Gran
Pajonal,   completando  en  la  actualidad
la   revision  final  de  la  traducci6n  de  la
Biblia  en  el  dialecto Asheninka  Pajona-
lino.  Por muchos  afros pareci'a qLle esta
misi6n  evangelista  no  iba  a  tener  mu-
cho  5xito,  trabajando  entre algunas fa-
milias  en  el  a'rea  central   del   Gran  Pa-

jonal.
Ademas  de  la  falta  de  intergs de  los

indi'genas,  uno  de  los  obstaculos  prin-
cipales  para  la  creaci6n  de  los  centros
educativos      bilingties/misioneros      ha
sido  el  patr6n  de  poblamiento  y  la or-
ganizaci6n   social   de   la   poblaci6n  del
Pajonal.   Hasta  hace  poco,  todos  esta-
ban   viviendo   en    poblados   fam`iliares
dispersos  y  no tenl'an intenci6n de for-
mar  comunidades,  lo  que esencialmen-
te  era  una  necesidad  para  la  estrategia
de  evangelizaci6n  del  lLV.  Pero  en  los
tiltimos    5-6    aFios    esta    situaci6n    ha
cambiado.   La  afluencia  de  nuevos  co-
lonos   ha   determinado   que   haya   una
presi6n  cada  vez  mayor sobre  la ti6rra,
asl'  como   una   demanda  creciente  del
trabajo   nativo   barato,   lo   que   en   la
practica   acarrea   una   mayor   explota-
ci6n  de  los  Asheninka.  Esta amenaza a
la tierra, cultura y econom i'a nativas ha
dado  a  los  Asheninka  una  clara  moti-
vaci6n  para  organizarse  y  defender sus
tierras,  y  los  ha  motivado  a  tratar  de
asegurar  una  educaci6n  para  sus  hijos,
con   la  finalidad  de  prevenir  que  5st.os
sean   engafiados   en   el   futuro  cuando
negocien   con   los   colonos,   como   sus

padres  lo fueron,
El   lLV  ha fi'rmado un convenio con

el  Ministerio  de  Educaci6n  respecto  al
desarrollo   de   la   educaci6n  bilingt]e  y
las  escuelas  entre   la  poblaci6n  Amue-
sha  y  Campa  de  la  Selva  Central,  y  en
la  actualidad  el  I LV  esta  a  cargo  de  la
administraci6n   de   la   educaci6n  bilin-

90e  en  la  regi6n,  asr  como  de  la  selec-
ci6n    y   entrenamiento   de   profesores
bilingi]es.

El    lLV   ha   establecido   13   escuelas
en    el    Gran    Pajonal,    8   de   las   cuales
esta'n  funcionando  en  la  actualidad,  3
se   encuentran   sin   profesores,  y  2  no
estan   en  funcionamiento  por  diversas
razones.  Algunos  profesores  son  reco-
nocidos   y   pagados   por   el    Estado   y
otros  por  el  lLV  como'  empresa  priva-

da.   Por   lo   general   estas   escuela§:`spn
muy  populares  entre  los  Ashehinka,  y
varios   centros   de   educaci6n   parecen
haber  sido  formados  a  iniciativa  de  las
mismas   comunidades,   mss   que   a  ini-
ciativa  del   ILV.  Varios  grupos  locales
esta'n   en   proceso   de   formar  centros
educativos,   han   pedido   su   reconoci-
miento   como  tales,   y   han  solicitado
profesores.   Por   alguna   raz6n,   parece
que   el    proceso   se   ha   escapado   del
control  misionero,  que  resulta  incapaz
de  satisfac6r  las  demandas  de  profeso-
res y de supervisi6n.

Los Asheninka consider.an  las escue-
las  como  una oportunidad  para organi-
zarse,   y    16s   grupos   local.es   buscan   a
travgs  de  6stas,  lograr el  recdnocimien-
to  oficial  como  "comunidades"  con la
finalidad  de  asegurar ti'tulos  de tierra.
De  esta  manera  la  formaci6n de escue-
las  tiene  implicancias  poli'ticas y socia-
les   ma's  amplias  qlie  simplemente  dar
educaci6n   bilingi]e  a  `los   nifios.   Hasta
cierto  punto  ha  causado  tambi6n `que
las   familias   se   agrupen   alrededor   del
centro   edilcativo,   pero   generalmerie
no   hasta  el  punto  de  haber  formado
a/c/eas  en   el  sentido  tradicional  de  la

palabra,  muy a  pesar de  16s  misioneros.
La  mayorl'a  de  los  profesores  bilin-

gtles  son  Asheninka  de  a'reas  ajenas  al
Gran    Pajonal,    seleccionados   por   los
misioneros de}  I LV de  las comunidades
evangelizadas  de  los  ri'os  Ucayali, Tan
bo  y  Peren6.  Solamente  cuatro  profe-
sores  son  del  Gran  Pajonal,  dos  de  los

qcuales   son   indi'genas;   otros   dos   son
hijos  de  un  colono  de  Oventeni,  pero
con   entrenamiento   bilingae.   Exgepto
estos profesores reclutados localmente,
el  resto  se  supone  que son  evangelistas

que  impondr5n  la evangelizaci6n  en  las
comunidades   donde  est6n  ensefiando.
En  los cursos de entrenamiento de pro-
fesores   auspiciados   por   el   Estado,   el
lLV    introduce.  dogmas   e   interpreta-
ciones   de   la  realidad   evang6lica,  tales
como  las  de  ensefiar 1:eorl'as creacionis-
fas  de  los  orrgenes  del  hombre,  et'c.  A
pesar  de  e'sto,  el  esfuerzo  de  evangeli-
zar   no   parece   todavra   haber   {enido
mucho   impactc}  ideol6gico  o  religioso
sobre   los  Asheninka  del  Gran.  Pajonal.

La  otra  parte  del  programa del  I LV
esta'  formada  por  el  concepto  ma'gico
del desarrollo de la comunidad. Lo que
esto   significa   para.  el  futuro  est5  por
verse.  Hasta  ahora  han  buscado princi-
palmente  que`  los  indl'genas  se  organi-
Gen   legal   y  polrl:icamente,   y   han   pre-
sionado   al    Ministerio   de   Agricultura
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para  que  titule-'`iierras, /un asunto com-
plejo   que  mss  tarde  sera  tratado  con
algtin  detalle.   Para  encargarse  del  pro-

grama  de  desarrollo  de  la  comunidad,
el   lLV   tiene  un  agr6nomo  misionero
en   su   base  de  Chiquitavo  en  el   Gran
Pajo^nal,   donde  ha  estado  viviendo  du-
rante   los   dltimos   cinco  afros.   Es  una
figura  muy  popular entre  los indl'genas

y  aparentemente  el  tinico  que,  ademas
del     Evangelio,     realmente     ha     dado
alguna  ayuda  concreta  si  bien  nQ  pro-
piamente en  agri'cola.

EI    ILV   tambi5n   tom6   la   iniciativa
en  1980  de  formar  la `Organizaci6n de
los  Campas  del  Gran  Pajonal', supues-
tamente   la   o.rganizaci6n   poll'tica   que
representa  a  los  Asheninka  en  el  area.
Esta  organizaci6n  tiene  sus  asambleas
anuales    (conferencias)   en   la   comuni-
dad  base  del   lLV  (Chiquitavo),  siendo
la    organizaci6n    ba'sicamente   dirigida

por  los  profesores  bilingtles.  En  la  ac-
tualidad   el    Presidente   es   el   profesor

qu.e    trabaja   en    Chiquitavo.    Las   dos
tiltimas    asambleas    anllales    (1983    y
1984)  fueron  reuniones masivas y bien
organizadas'.;.que  contaron  con  la  parti-
cipaci6n  de  todas  las  autoridades loca~
le;,   asr  como   con   representantes   de
otras     organizaciones     nativas,     varias
instituciones    de    desarrollo,    etc.    En
estas   asambleas  se  decjdieron   un  gran
nl]mero  de  programas  sociales  y  orga-
nizacionales      (salud,      infraestructura,
titulaci6n  de  tierras,  sistemas  legales,  y
el   establecimiento  de,'escuelas),  pocos
de   los  cuales  se   han  realizado  al]n.  El
lLV  fue  el  organizador de  esl:as  reunio-
nes   y   suministr6   el   transporte   a6reo

para los participantes.
El   rol  futuro  del  lLV  es  incierto.  EI

contrato   con    el    Estado   termina   en
1989, y ellos se proponen dejar el  area.
Para  continuar  el  trabajo,  i]ltimamente
han   celebrado   un   convenio   con   otra
organizaci6n   evang5lica   llamada   VGc/.-
nos  Wwnc/;.a/es,   e§pecializada  en  el  de-
sarrollo  de   la  comunidad  en  el  Tercer
Mundo,   y   que   esta'  :trabajando   en   el
Perti  con   personal   peruano,  principal-
mente  en  comunidades  serranas.  No se
conoce  cua'les  son  sus  planes  precisos
de  desarrollo  con  respecto  a  los  Ashe-
ninka,   pero  parece  que  planean  intro-
ducir  diversos  tipos de abtividades pro-
ductivas    domesticas    basadas   en   ani-
males  comerciales  en  las  comunidades
(vacunc]s,   ovinos,  potllos,  etc.).   El  tilti-
mo  afio,  52  ovinos  fueron  asignados  a
la   base   del    lLV   en   Chiquitavo:   Hoy

quedan   alrededor  de   cinco.   Los  bien

6       Amazoni'a  lndi'gena

alimentados  Ashenihka':de   la  comuni-
dad  afirman  con uha sonrisa que  los i/.-

gres  desafortunadamente acabaron con
el  resto;  La  imposici6n  de  la crianza de

ganado  en   las  comunidades  nativas  es
una  estrategia  bastante conocida de  las
organizaciones     misioneras    y    de    las
agencias  de  desarrollo  en  la  Amazoni'a,

y  ha sido seriamente criticada debido  a
sus  adversos  efectos  econ6micos,  eco-
16gicos y  sociales.

En   general  el  trabajo  del   lLV  en  el
Gran  Pajonal  ha  tenido un efecto  posi-
tivo   para   la   organizaci6n   poli'tica   de
los  Asheninka  -hasta  ahora,   La  crea,
ci6n  del   sistemd   de`  espu6las   bilingtles

parece  haber  sido  el  catalizador  de  la
organizaci6n  de   las  comunidadgs  nati-
vas.   Estas  comunidades  tambi€n  estan
en    el    proceso   de   establecer   algunQs
cultivos    para    el    mercado,   principal-
mente  cafe,  en  un esfuerzo para hacer-
se  mss  independientes  de  los  colonos
debido  a  sus  crecientes  necesidades  de
dinero.  Por  otro  lado,  este  proceso  ha
creado  un  nuevo  tipo  de  dependencia
del   lLV.  Los  Asheninka  tienen  mucha
confianza  en  que  los  misioneros  resol,
ver5n  sus  problemas,  y  que  los  profe-
sores   bilingoes  continuaran  siendo  los
mediadores   en   la  comunicaci6n  entre
los   indrgenas   y   los   misioneros,   posi-
ci6n  de  mediadores  con  la que  los pro-
fesores no est5n satisfechos.

Hasta  ahora  el   lLV  ha  sido  la  i]nica
alternativa pol i'tica para  los Asheninka,

pero   uno    no   deberi`a   olvidar   que   la
principal    motivaci6n    y   el    prop6sito
del   lLV   es   la  creaci.6n  de  un   compo-
nente     cultural     evangelista     en     esta
remota  regi6n   de   la  selva.   La  palabra
aufodeferm/.nac;.6n  nunca ha aparecido
en  las  resoluciones  poli'ticas de  las con-
ferencias  Asheninka  organizadas por el
lLV.

Empero otra misi6n extranjera en el
area   deberi'a   ser   mencionada.   La   Mi-
si6n   lndi'gena   Suiza  (SIM)   mantiene  a
dos  sefioras que  trabajan  en  la  antigua
Misi6n  Adventista  de  la  comunidad de
Pauti,  la  mss  grande comunidad  nativa
de  todo  el  Gran  Pajonal.  Durante  una
muy   corta   visita   que   realic6  a  Pauti,
me  confirmaron  que  su  principal  inte-
res   es   la   misi6n   evang6lica.   Pasan   su
tiempo  en clases de catequizaci6n don-
de  tocan   guitarra  y  cantan  canciones
suizas    traducidas    al    castellano    y   al
asheninka.

Los problenias actuales

Prayec;to de `desarrol lo'

Por  razones  obvias  siempre ha  habi-
do    conflicto   de    intereses    entre    los
colonos  y  la  poblaci6n  nativa,  pero en
los  afios  recientes  este conflicto  ha  ido
en  aumento  debido  a  un  significativo
crecimiento  en  el  ndmero  de  colonos.
En  gran  parte, 6ste se debe a  las expec-
tativas  del  plan  vial  que  se  enma.rca  en
los   llamados   Proyectos   lntegrales   de
Desarrollo   F{ural  para  asegurar  la  inte-

graci6n    socio-e6dn6mica    de   diversas
Z0nas.

EI   Proyecto   Especial   que  afecta  el
area  del   Gran   Pajonal  es  el  Pichis  Pal-
cazu   (PEPP),   especialmente  el  Progra-
ma   de   Desarrollo   Rural   Satipo-Chan-
chamayo,    que    es   financiado   por   el
Banco  Mundial.   Fue  creado  en  1980  y
cubre  un  area  total  de  4'708,344  hec-
tareas.  Sus  objetivos  oficiales  son:  am-

pliar  la  frontera agri'cola e  incrementar
la  producci6n;  mejorar el  nivel  de vida,
las  posibilidades  de  trabajo  y  la  distri-
buci6n  del   ingreso;  asegurar  la  ocupa-
ci6n   racional   (?)   del  territorio  y;  pre-
servar  los recursos naturales renovables
y el  equilibrio del  ecosistema.

En  general,  la  realidad del  proyecto

parece  estar  muy  lejos de  los fines pro-
puestos,   pero   no   es   el   prop6sito   de
este    ensayo    evaluar    el    PEPP.    Para
Oventeni  y el  Gran  Pajonal  el  proyecto
Satipo-Chanchamayo  ha significado  un
acceso    in,as   facil    al    exterior.    Varios
cientos  de  nuevos  colonos  se  han  tras-
ladado .y   ocupado   tierras.   A  lo   largo
del    camino   de   herradura   de   Puerto
Ocopa  a Oventeni  uno observa muchos
terrenos   debrozados  pero  sin   produc-
ci6n  ni  gente.  Estas  parcelas son  abier-
tas  por  campesinos  serranos  que ingre-
san   en   grupos,   se   quedan   por   pocos
di'as  y  luego  dejan el  area Qtra vez. To-
dos  estan  esperando  que  se  construya
la  carretera  y  planean trasladarse  alli' u
obtener  ganancias  de  la  venta  de  estas
tierras a otros coronos.

La  carretera  a  Oventeni  fue  planea-
da  hacia  1960 y desde esa 6poca existe

gran  expectativa  entre  los colonos. Sin
embargo,   probablemente   su  posterga-
ci6n   se   ha  debido   al   poco   potencial
econ6mico  del   area  del   Gran  Pajonal.
Aunque  la comercializaci6n de  los pro-
ductos    se    verl'a    facilitada   'por   6sta,
creari'a   ciertamente   muchos  mss  Pro-
blemas  que   los  que  resolveri'a.  En  pri-
mer   lugar,   la  producci6n  de  exporta-
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ci6n,`,'de   la   zona   es   obviamente   muy

baja.como  para  justificar  la  construc-

ci6n  de  una  carretera.  No  hay  ninguna

raz6n   para  creer  que  las  masivas  inva-

siones   de   tierra   por   nuevos   colonos
-que  seri'a  el  I.6gico  resultado-permi-

tirl'a    incrementar   la   productividad   o

adn  la  producci6n bruta.  Como  mostr6

el  estudib  de  la  ONEF}N, el  porcentaj-e

del   area   total   del   Gran   Pajonal   apto

para   la   agricultura   o   la   ganaderra   es
muy  baj.o  y  en  cualquier  caso  la tierra

ya  esta ocupada  p.or comunidades nati-
vas  o   colonos.   La   repentina  coloniza-

ci6n  espontanea  conduciri'a  inevitable-

mente  a  enfrenta'mientos  armados.   La

presi6n  adicional  sobre  la  tierra  causa-

ra  dafios  ecol6gicos,  lo  que  en  combi-

naci6n  con  una  situaci6n  social  tensa

conducira  a   la  cai'da  de  la  productivi-

dad   contraria   a   los   fines   del   PEPP.

Ademas  es  probable que un grupo mss

grande  de  campesinos  serranos  que  no
encuentren  tierra  adecuada  y  fracasen

en   establecer   una  .producci6n  comer-

cializable  suficiente,  recurran  a  la  pro-

ducci6n  de  coca, ya que 6ste es uno de

los  pocos productos lucrativos que cre-

ce   en   tierras   marginales.   Esta   demas

mencionar  los  conflictos  adicionales  a

los que esto  podri'a  conducir.

El conflicto

Los    conflictos    entre    colonos    y

Asheninka   del    Gran    Pajonal    son    en

parte   resultado   de  los  costos  de  vida
crecientes  en  el  pal's.  Para mantener su

nivel  de  vida  los colonos han aumenta-

do  la  explotaci6n del  trabajo  ind'I'gena.

Otra   vez  esto  significa  prayores  enga-

fios  respecto  de  los  pagos  y  contratos,

amenazas,  violencia  y otros abusos.  En

particular  la  expansi6n  de la ganaderl'a
de  los colonos ha venido causando  mu-

chos  problemas  y  continuamente  exis-

ten  acusaciones  contra   los  colonos  de

usurpaci6n  de  tierras nativas, y por de-

jar  que  el  ganado  invada  las chacras de
los  Asheninka.  Cuando  6stos se quejan

a   las   autoridades   locales  o  amenazan

con   defender  sus  chacras  y  su  tierra,

con  fr`ecuencia  son  arrestados  y  ence-

rrados    en    el   calabozo   de   Oventeni,

donde  eventualmente  son  golbeados  y

azotados.
De   la  misma  manera  los  colonos  se

sienten    autorizados   a   castigar   a   sus

peones  nativos  si  no  mantienen  la  pro-
ducci6n  en  sus  parcelas.   Estos  violen-

tos  abusos son numerosos y frecu.entes

y  han  ido  incrementandose;  s6lo  unos

pocos  son  registrados  y  denunciados  a
las  alltoridades  policiales de Satipo,  las

que  se  han  limitado  hasta ahora a  reci-
bir  las denuncias.  (ver  recuadro)

CUADRO   No,1

Tipos de suelo del  Gran  Pajonal

area total  estimada:  360,000 hectareas.

Tipos de suelo

a.    clase  1„

b.   clase  VI

c.   clase  Vll

d.   clase  VllI

TOTAL

Area

1,400  ha
40,000 ha
43,000 ha

275,600 ha

360,000. ha

Porcentaje del  area total `

0.4%
1 1 .0 %

12.0%

76.6%

loo.0%

Problemas   en   la  titulaci6n   de  tierras

La  titulaci6n  de  sus  tierras  es  algo

que  los  Asheninka  buscan  desde  hace
mucho,  especialmente  de  aquellos  que

estan   viviendo   cerca   a   la   colonia   de

Oventeni.   Uno  de   los  obstaculos  a   la

titulaci6n   de  tierras  ha  sido  el   hecho

de  que  los  Asheninka del  Gran  Pajonal

no   vivan  en  poblados  y  nunca  hayan

sido   reconocidos   como  comunidades.

El   establecimiento   de   las  escuelas  de

pronto   hizo   posible   identificar   a   las
comunidades    como    consistiendo   de

aquellas  familias  que  viven  cerca  y  al-

rededor  de  las  escuelas.  De este modo,

las  escuelas  se  convir.tieron  en  los  cen-

tros  de   las  asi'   llamadas  comunidades.

Esto  claramente  vincula  al  edificio  de

la escuela y  a  los procesos de titulaci6n

de  tierras  como  parte  de  una  y  la mis-

rna   empresa   organizacional,   que   otra

vez  sefiala  el   rol  de  la  misi6n  del   lLV.

Sin  embargo,  ha  surgido una  princi-

pal  confusi6n  en  la  administraci6n  pe-
ruana   de  los   li'mites  departamentales,

que  irripide  el  proceso  de titulaci6n de
tierras.   El   area  del   Gran   Pajonal

pertenece   a   tres   diferentes   departa-
mentos,  Junl'n,  Pasco y  Ucayali.  El  po-

blado   de   Oventeni   por   muchos   afios

perteneci6  al  deparl:amento  de Juni'n,
a   la  subadministraci6n  del  distrito  de

Chanchamayo-Satipo.  Cuando  se  cre6

el    nuevo   departamento   de    Ucayali,

Oventeni  qued6  incluido  en  el departa-

mento  del   Ucayali,  con  su  centro  ad-
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DQ§ \€arso§  basedos en  denuncias he-
chas gn octubre de 1984 pueden\ servif
de  sjemplos  de  esta  \sjtiiaei6m  dg  vie-
lsncia  c}outra  la  pen+laei6,n  Astteninka.
Ei  priin©r  ca§Ci  se  inici6  an  1981  ouan-.
d® un  Ash`enlnka, de  50 afros S, encon-
tr6  `a   un   GQ`lonD  `de  Satipof  sefior  R,
qui@n se hab¢'a apoderado de su plants-
ci6n  dg caf6`. S` y' Su hijo, J, §e que}aron
inmed.La[am©nte   af  colono  guien   r`es-
pondi6  )arnenazaridcslos.   Cuando  lleg6`
lai €pooa  de  cos^eetra  los Asheninca S y
I 8ntraron a su viezja pfantact6n de 6afe'
para  cosechar  l^o  que+ era  de eltos,  Allf
tu`vie;ron  otra confronla\csi6n verbal 6on
el GoloriQ quien mas` tarde log denunc€6
ants el  Teniente  Gobernedor de `Civen-
teni` de haber tenido la inten`ci6n de ro-
b`ar  res  pi8ntas.  Al  mismo ti`empo,  lo§,
Ashenin,ka  aft,rmaran `su  dere¢ho  y re`-
clamarQn    uno   indgmnizaci6n   par   ia
p8rdida  de\  §u   S]antaci6r]   de  €af8.  EI
Teniente/  Gc}bemador `oblig6 a los nati-
vos  a  aceptar  la sllma de 100,COO sQtes
(aproximedamente 15 d6Iares €n 1984)
corno  compensaci6n  pop  la  pgrdiday de
su tierra.

Animedo  par  esto  61  eolono  conti-
nu6`  la  usurpaci6n  de. {ierra invadiendo
la  chacra  de  subsisteneia  de  la  familja
nativa,  afirmando  que  era  suya y for-
za'ndolas  ma's tarde a satir de la pareela
que  habfan  <abiertp  par;a gonstruir una
nlleya`  escuela  papa  lQs  nifios ds  la  co-
munidad  nativa.

El  confli€to  lleg6  a  su  punto  crrti-
co :cuando afio+s despu6s S, entonces ya
de`  55  afios\,  y `su  yerno fueron arresta-

dos y envjados al  oalab®zo de Qvente-
rvii,  acu\sadce  de\  ifltentar  invadir  la  tie`
rra  dei Sctomo„. Al  di'a §iguiente cuan
do  el  hijo de S fue  a vj§itar a su padre
tambidn  fue  detenido en  el  ca}ab®zo,
donde  los tree fugron abiertamenSe gol
golpeados.

La  Central  de €Qmunidadg\s Nativas
de   la  Se[va  Central`   (CE€ONS,EC}  d8-
nun`cio  m5is  tarde  el  €asQ  a  ]as  autori-
dades  polictales  de  Satipo,  pero  r`o se
tQm6  ningun`a  accj6n.  El cQl®nQ ®c,up©
{odavra  ra {!erra alrededor de la cual se
estain   asentand@y   nuevos   colQnos   ra-
deando  el  pQblado  de,  la familja de  S\.

El  segundo  cas®  tuvo  lugar &pgFaasr
linos  p®€os  dras  despu6§ de[ primer\o:
empezS  con eJ  restab.teci,miento de  un
antiguo conflicto entr@ dosy g®munida-
des,   natjvas   del,   area,   cuandoy   cinco
miembros  de  !a €omunidad  T  Ilegaron
a  la comunidad M y "arrestaron" a dos
residente§  nativos de  la` segunda comu~
nidad.  Sin ninguna` explicaci6n fueron
lrevados    a    Oventeni    donde    fueron
Puestos  en  ei  caJabozo  y §everamente
g\olpeados    per    algunQs   "ayudantes"
auto-de,s'ignados del Teniente Gobema-,
dor,  quien  orden6  confesaran  la  viola.
ci6n  cle  una  mujer de  la cQn"nidad T,
quince\  a   vejnte^  afios   atras,  caso  que
habra  sido  cerrado  hae/'a  mucho  tiem-
po atras,  Habi'ya sido r`eabierto por algu-
nos  parienees  de  [a  mujer que  queri'an
obtener   asi'  una   indemtiizaci6n.    Los
c]os  nativos   estilvieron   en   prisi6n   15
d!'as  y  no  se  les  permiti6  recibir  comi-
da^  tra}'da  pot sus esp©sas  nf  tener fFa-

mLr]istrativo en  Pucallpa,  a 225  kil6me-
tros  (en\  ll'nea  directa),  Pero  las autori-
dades  se   olvidaron   aparentemente  de
anular   el   estatus'  departamental   ante-
rior.   De  acuerd.o  a  la  edici6n  de  1984
de   los  mapas  departamentales  del   lns-
tituto   Geografico   Nacional,   Oventeni
pertenece   tanto   al   departamento   de
Junl'n  como  al  departamento  del  Uca-
yali  en  cada  mapa  departamenta'l:  Los
problemas   que   esta   confusi6n   causa
para  la  titulaci6n  de  tierras se hicieron
evidentes  durante  el  verano  de  1984.

En  junio  de  1984 el  Proyecto  Espe-
cial    del    Pichis-Palcazu,    Programa   de
DesarroHo   Rural  Satipo-Chanchamayo

y  el   persona`l  del  Ministerio de Agricui-
tura   (Regi6n   Agrari'a,Xvl-Junl'n)    en-

8      Amazoni'a  lndi'gena

zadas  pars  at3i.igarse.  Duj.ants  toda ou
detencidn  fu`efor} gyolpeades y  tiortura-
dos   contjnu\amente  <¢£unto   ©8n\   QtrcSs
ouai:r6   Ashenirne`a`  quay  fuerom   a¢resa.
dos,  Fzinalmente  lo§  "ayu`dacates" y los
"guardi`as"   amenazarQn  Con  matarlos

en  tre`s  dfas o` tras,f`ertrlos a` la ed^rce`l de
Satipe  dotlde   pesarl'an   par  p©orEgs\  a:i-
tuacionest

Enfrenrad®s  a e`sta amgriazya, las seisy
prisiotiero§  huyBron  del  calabo\zo,  L©`s
dos  primaras  acusyados  re8r'esaron a  su
co"n`idaq  y  reunief.on  a sus  famElia3,
16, p`ersonas en total.  Dec`idieron suici-
darse` coiec[jval:nerve afttes de  sufrir  la
terrible y humiJiante  mue-rte ert manos
dey  {a  pervertida  sociedad  de  colorros'.
PrepararQn  iina olla d\e  v€`neno  pare la
Pesca y  la  tcrmaran,  Diez  tiifios  mufief
ron  (entre  i  y  13y afioi!}  y lee demfs 1o-
graron sajvarse gracias a la intervenei6rE
+de ,sii§ veGinos.  EI ca§o fug denun€iado
a  la6  autoridade§  de  §^a\tipo  per\Q tan-
p©co  en  esta  ocasi6n  se `inicyi6 nEnguna
acci6n-

Ademas\  de  e§tos  dos  casos,  sxiste
un  gra`n  ntimero cle  denu,n.cias  de  frau-
ds  y estafa  y un caso de una vio[aci6n
repetida  a una  nif{\a de tree aHos par un
mismo  coJono.  Estos ejemplos, no son
excepcion.ales  8ino  normales  en  la vida
diaria  de  Oventeni  y el area ctroundan-
te.  S6lo  muy  pocC)s  cas,os  Hegan  a  ssr
registrados  y denunciados,  Si  esta tend
dencia  c©ntjnfia sin intervenci`6n de las
autoridades   pliede   e§perarse   s\evgras
enfrentamientos  entre  coloH6,§  a  iTidr
genes eri el futuro+

viaron/  un    grupo-de    especialistas    a
Oventeni   para   completar   una   evalua-
ci6n   soc-io-poll'tica   de    16s   problemas
del  area  del  Oventeni  con  el  prop6sito
de   inscribir   a   las  comunidades  nat.ivas

para  titularlas  (Memorandum  No.  059-
84-lNADE/6219-BUT).  Este diagn6sti-
co  situacional  ya  habi'a  sidb  decidido
en   noviembre  de   1983,  cuando  la  mi-
si6n   del    lLV   y   el    Proyecto   Satipo-
Chanchamayo    firmaron    un    acuerdo
para  cooperar  en  esta  investigaci6n, en
la  que  el   I LV deberi'a dar el transporte
a6reo  y  el  apoyo  [ogl'stico.   El  acuerdo
entre  el  lLV  y  el  Proyecto tambi6n se-
fialaba   que   el   Proyecto   Satipo-Chari~
chamayo  estaba  obligaao  a  planear  el
trabajo   y   completar   la  titulaci6n   de

ti6rras  para  las comunidades nativas en
el    Gran   Pajonal.   La   investigaci6n   de
campo  fue  llevada  a  cabo  y el  informe
de  junio  de  1984  conclu.i'a  que  los  co-
lonos  estaban  obligando a  los nativos a
salir de sus tierras hacia  las areas  margi-
nales  y  que   los  nativos  teni'an   miedo
de  las  autoridades civiles por muy bue-
nas  razones;  afirmaba  tambi6n  que  el
latente  y  creciente  conflicto  entre  las
dos  poblaciones  deberi'a  ssr  soluciona-
do    inmediatamente    y   otorgandosele
maxima    prioridad.    Se    recomendaba

que.el   Programa   de   Desarrollo   Rural
Satipo-Chanchamayo  extendiera  su.ac-
ci6n  a  la zona de  Oventeni`y titulara  la
tierra  a  las  comurTidades  nativas.  Once
comunidades   eran   expll'citamente   se-
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fialadas  por  nombre.  Ademas  criticaba

la ca6tica colonizaci6n de Oventeni,  en

donde  ningdn  colono  tenl'a  hasta  aho-

ra  ti'tulo  legal  de  la  tierra  que  estaba

ocupando  y  recomendaba  una  reorga-

nizaci6n.   El   informe  fue  entregado  al

Proyecto  el  19  de  junio de  1984, y  los

funcionarios  del   proyecto  en   La  Mer-

ced  afirmaron  que  habi'an  empezado  a

preparar la'titulaci6n de tierras.

Mientras   estos   preparativos   se  da-

ban   en   las   oficinas  de   La   Merced,   la

Regi6n  Agraria  XIl   de  Ucayali  en  Pu-

callpa   se   preparaba   simultaneamente

para  hacer  la  titulaci6n  de tierras en  la

misma  area,  y  en julio de  1984 un gru-

po  de especialistas de  Pucallpa  llegaron

a   la  comunidad-base  del   lLV  de  Chi-

quitavo,   en   el   Gran   Pajonal,  tambi6n

tral'dos  por   la  misi6n  del   lLV.  Duran-

te  los siguientes dos meses el  equipo de

Pucallpa   demarc6   las  tierras  de  cinco

comunidades   en   el   centro   del    Gran

Pajonal, todas fas cuales son  comunida-

des    con    relaciones   bien   establecidas

con  la  organizaci6n  misionera.   Las  co-

munidades  mss  cercanas  a  Oventeni  y

que  tienen   los  mss  severos  problemas

no  fueron  tituladas,  y  tampoco  lo fue-

ron  las numerosas comunidades disper-

sas  en  el  Gran  Pajonal  (un total de 25).

Este  trabajo  fue  Hevado  a  cabo  sin  te-

ner  informaci6n  o  coordinaci6n con el

equipo de Satipo-Chanchamayo.  La sd-

bita  aparici6n  de  los top6grafos  moti-

v6   las  quejas  de  parts  de   los  colonos

ante   las   autoridades  de   Satipo   y   La

Merced,  y  mss  tarde  ante   la  adminis-

traci6n   departamental   de   Huancayo.

F}eci6n    asl'   el    Proyecto   Satipo-Chan-

chamayo  se  enter6  de  este  otro proce-

so  de  titulaci6n  solicitaron   una  expli-

caci6n  a  Pucallpa,  (Oficio  No.  550-84-

lNADE/6219)  que  no  les fue dada:  pe-

ro   en   septiembre  de   1984,   la  oficina

del  Proyecto  Especial de  La  Merced  re-

cibi'a  una  nota  corta  que  deci'a que  las

delimitaciones   necesarias   de   tierra   se

habi'an  hecho  en  junio  y julio  en favor

de   las   comunidades   nativas   del   Gran

Pajonal.   Con   esta  declamaci6n  de  que

todo   el  trabajo  se  habi'a  completado,

se  detuvo  el   compromiso  y  el   inter6s

de  la  oficina  de  Satipo-Chanchamayo.

Sin   embargo,   en  junio  de   1985   el

tema  fue  revivido  cuando  un  grupo de

cinco    Asheninka    que    representaban

cuatro  comunidades  del   Gran   Pajonal

caminaron  hacia Satipo para denunciar

la  continua  violaci6n  de sus tierras por

los  colonos  de  Oventeni.  EI   Ministerio

de Agricultura de Satipo acept6 sus de-

nuncias  pero   les  dijeron  que  nada  po:

dl'a  hacerse y que  la delegaci6n deberl'a

dirigir    su    caso    al    Proyecto   Satipo-

Chanchamayo  de  La  Merced, que esta-

ba  a  cargo  de   la  titulaci6n  de  tierras.

Aunque defraudados por  los  resultados

negativos  de  su  tentativa,  se  dirigieron

alll',  donde  la  delegaci6n  fue  atendida.

El    personal   del   proyecto   pareci6

bastante  sorprendido  en  tanto  aparen-

temente  crel'an que  la titulaci6n estaba

concluida.  Ante  el   problema  de  juris-

dicciones    esperaban    poder   consultar

con   el   evaluador   del   Banco   Mundial.

Este  consider6 que el  area estaba clara-

mente   considerada   como   parte  de  la

regi6n afectada  por el  PEPP.

Entre  tanto,   los  colonos  de  Oven-

teni  presentaban   una  qu6ja  dirigida  al

nuevo   Presidente  del  Perd,  Alan  Car-

ci'a,   inform5ndole  que  durante  las  pri-

meras  semanas  de  julio  de   1985,  tres

top6grafos   del   Ministerio   de  Agricul-

tura    de    Pucallpa  'habi'an    llegado    a

Oventeni   trai'dos   por   los   misioneros

del    lLV   para   realizar   la  demarcaci6n

de   tres   comunidades   nativas  cerca   a

Oventeni    (las   comunidades   de   Cato-

teni,~.Mafiarini    y    Materiato),   precisa-

mente  las  comunidades  que  habl'an te-

nido  los  conflictos  mss severos con  los

colonos,  y   las  comunidades  de  donde

la    delegaci6n    de    Asheninka,    arriba

mencionada,    habi'a    part'ido    un    mes

antes   para   quejarse   y   pedir   la  titula-

ci6n  de tierras.

Esta    nueva   demarcaci6n    se    hizo

muy   precipitadamente,   sin   encuestas

demograficas,  sociol6gicas  o  econ6mi-

Gas  y  nadie  sabi'a  si  las  areas  demarca-

das  iban  a  ser  adecuadas.  Al  menos en

una  de  las tres  comunidades  la  demar-

caci6n  fue  hecha  de  tal   modo  que   la

titulaci6n    result6   ventajosa   para   los

colonos  que  la  rodeaban  y  no  para  los

residentes nativos.

Deberi'a  ser  enfatizado  que  los  ob-

jetivos  de  la  queja  de  los  colonos  no

era   asegurar   una   mejor  titulaci6n   de

tierras   para   los  nativos,  sino  8segurar

un  anulamiento  de  los tl'tulos de tierra

que  ya  existen.   En  cualquier  caso   re-

vela  la verdadera situaci6n ca6tica, que

es  frustrante  tanto  para  los nativos co-

mo   para   los   colonos,   asi'  como   una

fuente  de  confusi6n  y frustraci6n para

los  empleados del  PEPP,  especialmente

en  la  medida  de  que  no tienen conoci-,

miento   del   proceso   de   titulaci6n   de

tierras   que   esta  marchando  alrededor

de   Oventeni.   La   situaci6n  todavi'a  es

confusa,  pero  es  claro .que  el  conflicto

inter6tnico    entre    los   colonos    y   los  t-

Asheninka  del   Gran   Pal.onal   no  se  re-

suelve  a  trav6s de medidas precipitadas

e,  inadecuadas  como  las  recientes  deli-

mitaciones  hechas  por  el  Minjsterio de

Agricultura de Pucallpa.

Los problemas econ6micos

El    reciente    desarrollo    econ6mico

del   area   de   Oventeni   puede   ser   mss

adecuadamente   descrito   como   regre-

si6n,   aun   cuando   las   autoridades   de

Oventeni   hayan   tratado  de  crear  una

imagen   de   gran   progreso   al   enviar  al

Ministerio  de  Agricultura  de Satipo es-

tadi'sticas   imaginarias.   Asl'  en  la  infor-

maci6n  de  1984 se afirma que hay mss

de   10,000   ha   de   pastos  cultivados  y

10,000  cabezas  de  ganado  y  que  sola-

mente  habitan  900  nativos  en  la zona:

he   aqui',   una   cabeza   de   ganado   por

hectarea   y   ningan   problema   con   |os

pocos  nativos.  Todo  esto  esta  muy  le-

jos de  la  realidad.
Es   cierto   que   durante   los  dltimos

cinco  afros  se  ha  expandido  la  ganade-

rl'a,  sin  embargo  puede  estimarse  que

no  hay  mss de 2,500 ha de pasto culti-

vado  en  el  area  alrededor de Oventeni,

con unas 3,000 cabezas de ganado.  Los

mss  grandes  ganaderos  poseen  alrede-

dor  de  300  cabezas,  pero  la  mayorl'a

esta por debajo de cien.

A   pesar  de  esta  expansi6n  aparen-

temente    exitosa   de   la   ganaderl'a,   la

productividad  permanece  bastante  ba-

ja.   Se   benefician  relativamente  pocos

animales,  par,a  la  venta  fuera  de  la  zo-

na.   La  adaptaci6n  de  formas  serranas

de  crianza  de  ganado  al  habitat  Ama-

z6nico  es  una  adaptaci6n  que requiere

mas y mas tierra para el mismo hato de

ganado  Con  la  misma  baja  productivi-

dad, ya que  los pastizales son sobrepas-

toreados  en  5-7  aFios y despu6s  regene-

ran  muy  lenl:amente. Segdn  los propios

ganaderos,   las  tierras  quedan  comple-

tamente  exhaustas  e  inadecuadas  para

volver  a  plantar  nuevos  pastos.  Por  lo

tanto  se debe  limpiar mss bosque, des-

truyendo   la  base  econ6mica  del  com-

plejo  nativo  agroforestal  -de  caza-y
recolecci6n,  y  tambi6n  la base de cual-

quier   producci6n   agroforestal   poten-

cial  en  el  futuro.

Como mencionaramos antes, el otro

producto  importante  de Oventeni es el

caf6,  que  es  el  producto tradicional de

la  zona  para  el  mercado.   Los  compra-

dores,  de  caf6  deJ  centro  comercial  de

Satipo   informan  que   la  productividad
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de  los  cafetale`ros de  Oventeni general-

mente  es  baja,  pero  que  la  calidad  es

muy  buena.  Aparentemente  el  caf6  es

mucho  mss  facil  de  manejar  que el ga-

nado,  con  pocas  inversiones  y  riesgos

bajos,  aunque   requiere  de  un  poco  de.

paciencia  hasta  que de  la  primera cose-

cha.   Por  lo  tanto,  el  caf6  es  la  fuente

mss   comdn  de   ingreso   en  efectivo  y

todavi'a  el  centro  de  la  mayorl'a  de  las

economi'as  dom6sticas  de  pequefia  es-

cala.   Los   grandes  ganaderos  no  siem-

bran    caf6,    pero    muchos   cafetaleros

tambi6n  tienen, unas  cuantas  vacas  pa-

ra  el  consumo  dom6stico y como pres-

tigio  de  riqueza  y  tambi6n  como  aho-

rro.
Como    mencionaramos    arriba,    Ios

mismos    Asheninka   han   empezado   a

sembrar  caf6  en  los  t]Itimos  afios  para

reducir   la   necesidad   de   trabajar  para

los  colonos,  y  obtener  herramientas  y

otros   bienes   necesarios.   Una   caracte-

ri'stica  in,teresante  en  la  siembra  de ca-

f6  en  este caso es el  hecho de que algu-

nos  de   los  poblados  Asheninka  cerca

de Oventeni  parecen usar las plantas de

caf6   como   demarcadores   de  //'m/.fee.

Instalan  algunas  parcelas  de  caf6  en  la

periferia  de  sus  huertos,  o  en  sus  nue-

vas parcelas-purma,  aparentemente con

la  esperanza  de  que  los  co]onos  al  me-

nos  entenderan  este mensaje.  Los colo-

nos  no  respetan  las  purmas, que consi-

deran  como bosque inproductivo, pero

claramente  reconocen  el  caf6 como un

st:gnp  Pe  c.ivil_izaci6n,  progreso  v  prg-

piedad   privada,  y  la  estrategia  parece

que funciona  hasta  cierto grado.

La   explotaci6n   del   trabaj~o   nativo

tiene  estructuras  diferentes  en  la gana-

deri'a  y  en  la  producci6n  de  caf6, aun-

que   ambas   economl'as   son   completa-

mente  dependientes del trabajo  nativo.

La producci6n d`el  caf6 necesita  un  cui-

dado  permanente,  y  corresponde  a  la

:i'pica   relaci6n  patr6n-pe6n  que  la  Mi-

si6n   Franciscana  reintrodujo  en  Oven-

tenj  en   1935.   Muchos  colonos  tienen

sc/   familia   Asheninka  viviendo  en  sus

campos  como  peones.  A  ellos se les da

algunas  herramientas,  otros bienes  y  li-

cor   y   generalmente   se    los   mantiene

como  peones  sobre  la  base  de  rejacio-

nes  de deuda  (el  asl'  llamado enganche)

aunque   las  relaciones  entre   los  patro-

nes  y   los  peones  vari'an  desde  relacio-

nes  directas de familia  hasta  la Comple-

ta   esclavitud.  En  general,  Ios  Ashenin-

ka  que  viven  como  peones  viven  bajo

condiciones  mss  pobres  que  los  Ashe-

ninka  en  cualquier  otra  situaci6n  eco-

1°4apLazQflJ`€ln.i-fserLa

nomica,  algunos  de  ellos`apenas tienen

harapos de  ropa occidental  y est5n afli-

jidos   con   frecuencia   por  el   alcoholis-

mo,  parasitos  intestinales y otras enter-

medades producto de  la  miseria.

En  el  caso  de  la  crianza  de  ganado,

toda   la   limpieza  y  el  cultivo  es  hecho

por   los  Asheninka,  pero  una  vez  que

esta .fase  de  establecimiento  se  terini-

na,   los  ganaderos  no  tienen  necesidad

del   trabajo   nativo.   Por   eHo,   muchos

Asheninka   empleados  por  los  ganade-

ros trabajan  bajo  contratos  basados en

el tiempo/unidad/area.

Obviamente   el   trabajo   contratado

es  la  forma  de  trabajo mss popular en-

tre   los   Asheninka   del   Gran   Pajonal.

Pueden   dejar   sus   poblados  con  o  sin

sus familias  por  un  mes o mss,  limpian

algunas  hectareas  para  los  pastizales  y

despue's    regresan    al    poblado   con   el

pago,  o  con  mayor  frecuencia,  con  al-`

gunos     bienes,     pero     esta    situaci6n

(ideal)  esta 6ambiando.  La explotaci6n

del  trabajo  nativo  se  ha acelerado a tal

punto  que  algunas  comunidades  Ashe-

ninka   han   estado  sin  cultivos  para  su

propia   subsistencia.   Este  aFio   han   ha-

bido  varios casos de poblados Ashenin-

ka   que   no   teni'an  yuca,  simplemente

porque  no  tuvieron tiempo de sembrar

sus  propios  huertos o abrir chacras,tra-

bajando  todo  el  tiempo para  los patro-

nes  para obtener apenas algunos bienes

que  necesil:aban.  Como e]  concepto  na-

tivo  del  tiempo  no  es  lineal,  en  el  mjs+

mo  sentido  que  el  concepto  del  tiem-

po oc.c/.den fa//.zado del colono, con fre-

cuencia   han` sido   incapaces  de  planifi-

car y de anticipar tales problemas.

Esta     sobreexplotacl.6n    del    trabajo

nativo  en  Oventeni,  combrnada  con  la

destrucci6n   del   bosque   hdmedo   con

prop6sitos  de pastoreo y  la  einergencia

de  poblaciones  mss densamente pobla-

das   y   nucleadas   ha   creado  un  nuevo

patr6n   de   destrucci6n   econ6mica:   la

caza  se  ha  hecho  muy escasa. Ademas,

la  estrategia  misionera  de  concentrar a

]a   poblaci6n   alrededor  de   los  centros

escolares  del   lLV  han  puesto  aun  rna-

yores  presiones  en  los  ya  muy  escasos

recursos   de   caza.   La   respuesta   natjva.

hasta ahora ha sido tratar de mejorar la

eficiencia  en  la  caza,  que  significa  una

mayor  demanda  de  cartuchos  para  es-

copeta.   La  dnica  fuente  de  cartu6hos

son   los  colonos,   pero  ya  que   los  pre-

cios  suben  constantemente  los colonos

demandan   mss   trabajo   por  el   mismo

pago,   los  Asheninka  {ienen  que  traba-

jar  mss  y  mss  para  obtener  un  cartu-

cho   (en  el   mejor  d6  16s  6asos  dos  jor-

nales).   Trabajar  mss  para   los  colonos

significa  que se deje de hacer el trabajo

en el propio huerto, de modo que todo

el   potencial   de  subsistencia  degenera,

asi'  como  la  condici6n  general  nutricio-

nal  y de salud.

Algunos   Ash`eninka   son   conscientes

de  esta  amenaza  a  su  existencia  y  hay

una  clara  {endencia  a  tratar  y  obtener

el   necesario   ingreso  en   efectivo   recu-

rrjendo  a  la  producci6n  para  el  merca-

do  en  pequefia  escala` No  es claro si  es

que  van  a  tener  6xito  en  esto,  pero  el

problema  de   los  animales  de  caza  que

estan  desapareciendo  no  ha  sido  solu-

cjonado  o  comp`ensado.  De  esta  mane-

ra   el   sistema  econ6mico  de  Oventeni

no  s6lo  destruye  la  base  de  subsisten-

cia  y  la  econcmi'a  natural  de los Ashe~

ninka,   sino   que   la   economl'a   colona

destruye  tambi6n  su  propia  fuente de

trabajo   barato,  ya  que  los  Asheninka

no  ser5n  capaces  de  asegurar  su  repro-

ducci6n   social   en   el   tiempo  si  siguen

trabajando  para  los  colonos.  Si  la  ten-

dencia  econ6mjca  de  la  comunidad  de

colonos  de  Oventeni  continda  bajo  la

forma  actual  hacia  el  incremento de  la

ganaderi'a,   bien   puede   conducir  a  un

colapso  del  sistema social tanto del  na-

tivo    como   del   colono,   confirmando

asl'  una  vez  mss  las  jnadecuaciones  de

las   ideologl'as  de  desarrollo  occidental

en  un  habitat  no occidental  por media

de  otro  ej.emplo  tragico.   En  este  con-

texto,  cualquier programa de construc-

ci6n   de  carreteras  que  conecte  Oven-

teni  con  el  resto  de  la  red  de  la Carre-

tera   Marginal   inevitablemente  pondra

en  vigor  esta  destrucci6n, ya que miles

de nuevos colonos fluiran hacia  el  area,

resultando  en  un  aumento  de  los  con-

flictos  sociales,  creando  una  base  s6Ii-

da  para  la  especulaci6n  de  tierra  y  la

aparici6n  del  fen6meno  de la coca y el

narcotrafico.
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