
EL   DESAF3ROLLO DE   LOS   VALLES   PICHIS   Y   PALCAZU

ALTERNATIVAS

vas  condiciones.

En  conclusion,  queda  claro  que  en`el  area  que  tratamos,  como  en  la  ma-

yoria   de   las  zonas   donde   el   bosque
tropical  esta  bajo  el  ataque  d.e  la  colo-
nizacj6n  y  los  esquemas  de  desarrollo,
iJna   ecologi'a  viable  y   estable  y  la  po-
blaci6n  humana  adaptada  a  ese  equili-
brio   han   sido   reemplazadas,   general-
mente   por   medios  violentos,   por  for-
mas     de     vida     suficientemente     mal
adaptadas  como  para   representar  una
amenaza  para todo el  sistema  ecol6gico .'de  la  region  (Hamilton:  1976).  En  este

proceso a  la  poblaci6n  original se  le  han
enajenado  sus  tierras,  su   organizaci6n
6tnica   y   su   visi6n   del   mundo.   Si   last
organizaciones  conservacionistas , mun-
diales   han  sido   lentas  en  el  reconoci-
miento  de  esta situaci6n,  los gobiernos
locales  que  comparten  los bosques tro-
picales del  mundo han demostrado  muy
poca   voluntad   pars   reconocer   como
para   restringir   las  fuerzas  destructivas
responsables de esta situaci6n.

Parte  11:   EI   Proyecto  Amuesha/Yana-
chaga

EI   Proyecto  Amuesha/Yanachaga  -
propone la creaci6n de una gran unidad
territ.orial   consistente   en  tres  grandes
zonas  contiguas:

1.   Un   territorio   Comunal  unificar{do
las  tierras   de   los  .`16  asentamientos  in-
div`iduales   Amuesha   del    rfo   Palcazu;
2.   Beservas  `Comunales   dentro   de   las
cuales  los miembros de las comunidades
tengan  derecho  exclusivo  para  cazar  y
extraer  productos  del   bosque;  y  3.  el
Parque    Nacional   de   Yanachaga,   que
podrfa cubrir el  area  de  la `cadena  mon-

A  continuaci6n  presentamos  dos  proyectos  de  desarrollo  para  los  valles  Palcazu-Pichis,  elaborados  con  mucha  anticipaci6n  al  que  estapreparando  en  estos  dfas  el   Gobierno  con  la  AID.
El   primero,   el   Proyecto   Amuesha   Yanachaga,fue  elaborado  p`or  F}ichard  Chase  Smith  en  el  afio  1974.   Ese  mismo  afro  fue  presentadoa   la   Direcci6n  .de   Forestal   y   Fauna   del   Ministerio   de  Agricultura.   Fue  aprobado   e   incorporado  al   PID   Pichis-Palcazu   (Proyecto  integral   deDesa.rrollo  de  los. valles  Pichis-Palcazu)  en  1976.   EI   PID  no  fue  implementado  y  el  Proyecto  Amuesha-Yan?chaga fue  re,tomado  en  1977  por  el.Ministerio   de   Agricultura   en   el   PAF}   (Proyecto   de   Asentamiento   F}ural)   de   los   valles  Pichis  y   Palcazu.  Sin  embargo,  tampocQ  fue   llevado  ala  practica.
El   segundo   es  un   resumen   del   FID   arriba  mencionado.  Fue  elaborado  en  1976  como  producto  de  un  ccmvenio  entre  el   Ministerio deAgr.icultura, el  lNP y  la  Misi6n  Hblandesa para  el  Programa  Pichis-Palcazu.  Este  proyecto tampoco  recibi6 apoyo  para  ser  implementado.

aos%rnetal:i:T::i:oC%:e°u:ea;e;la:#:t|°aRP:i::;-::a:::?Zfuv;ecs:t;g:c-c::?nuT;Et:p:i;r'olc::;3nr:io:n:z£#;:aia':#:[r?-'eH:u:ic:u:ao:o::I:aaD::oeno:::°?:ce$6a:r:il6:i:d::Oafs:ui,8z:ai:cC#r::::iEste  proyecto  ha  sido  suspendido  arbitrariamente `en  el  mes  de  Febrero  por  el  Ministerio  de  Agric-ultura.  COPAL  prQtesta  por  la  suspensi6n  deeste  Proyecto  que  ha  realizado  acciones  favorables  a  las comunidades nativas,  en  la defensa de sus tierras y  recursos,  y  en  la  capacitaci6n de susmiembros.
Estos  proyectos   plantean   el   desarrollo   de   los  valles   Pichis  y   Palcazu   priorizando   el  bienestar  de  la  poblaci6n  ahi'  asenl:ada,   nativos  ycampesinos  brincipalmente,  tomando  medidas  de  control   para  el  asentamiento  de  nueva poblaci6n y  planteando  la  explotaci6n de  los recursosnaturales  de  forma  racioilal,  sin  sobreGstimar  el   potencial   de  la  zona.  Son  ejemplos  de  proyectos  alternativos  a  la  polftica  de  colonizaci6n  delactual  Gobierno. .

EL    PROYECTO    AMUESHA/YANA-.      migraci6n   hacia   |a   cuenca   va   en   au-`        n6micaycomunal  deacTerdoalasnue-CHAGA
Riclrai.d Cli.  Smith

Parts    I    riistoria, -Cult.ura   y   Ecologfa
de   la   Region

El territorio original del grupo Amue-
sha  cara  dentro  de  las actuales  mitades
orientales    de    los    Departamentos   de
Junfn   y   Pasco   del   Perti  central.   Este
territorio   puede   ser   dividido   en   dos
grandes   zonas  geograficas:   1.   Ia   mon-
tafia  alta  del  corredor Chanchamayo-
Oxapampa-Pozuzo;   y   2.   Ia  montafia
baja  de-la  cuenta  del   Palcazu.   La  zona
de  montafia  alta,  cuyos  lfmites  habita-
bles  oscilan  entre   los  700  y   los  1800
metros   sobre   el   nivel  del   mar,  se  ca-
racteriza   por  ser  de  terrenos  acciden-
tados,    con   abundancia.  de   estrechos
valles  fluviales  bordeados  por  empina-
das  laderas  de  rugosas  montaFias.  Hoy'
dfa,   los  mayores  centros  urbanos  (La
Merced,  San   Ram6n y Oxapampa)  y  la
mayor   densidad  de  poblaci6n  rural  `se
encuentra   en   esta   .zoiia   (lNP:   1976).

La  cordiHera  Yanachaga,  una  a`lta y
sumamente  rugosa  cadena  montaFiosa,
divide    la    montafia    alta    de    la   baja.
Cruzando  esta  cadena  se  encuentra  el
inmenso  llano  del.  rfo  Palcazu,  bordea-'  do en tres de sus lados por cerros bajos.

Las  zonas  mss altas  de la cuenca alcan-
zan  los  600  metros  sobre  el   nivel  del
mar,   pero  las  orillas  del.`r';o  vari'an  en-
tre   los   350  y  los  450  metros.   El  rio
Palcazu y  sus  dos  mayores  tributarios,
los  rfos  Chuchurras e  lscozactn, corren
serpenteando   a  trav6s   del   gran   llano`   fluvial.   Hasta   hace   poco   tiempo  esta

zona  ha  estado  escasamente  coloniza-
da;  pero  a  medida  que aumenta la'pre-
si6n  por  tierras  en  la  montafia  alta,  la

mento (lnstituto:  197fi;Comit6:  1977).
-        Actualmente  los Amuesha contintian
J   existiendo  como  un  grupo  6tnico  dife-

renciado, con una  poblaci6n de aproxi-
madament6  4000  individuos,  divididos
en  por   lo   menos  47  pequefios  asenta-
mientos   que  en  tamafio   oscilan  entre
dos     y     cien     i:amilias     (Chirif:     1975;
Smith:    1974c).   De   estos   asentamien-
tos,  24  estan  of icialmente  reconocidos
por  el   gobierno  Peruano,como  Comu-
nidades     Nativas     (SINAMOS:     1976).
Estos   grupos   continclan   mant,eniendo
estrEcho  cohtacto  y  reforzando  sus  la-
zos  comunes  mediante formas s6ciales,
politicas  y   religiosas  que  han  ido  evo-
lucionado  a  trav6s  de  su  contacto  con
la  sociedad  invasora.`

En   tanto   la  colonizaci6n  masiva  y
el  desarrollo  de  la  Selva  Central  produ-
jo   enormes  fortunas   para  alguna§  per-``
sonas, tuvo desastrosos  efectos para  los  I
nativos   e   igualm`ent`e   para   la   ecologfa
de  la  regi6n.  El territorio  Amuesha fue
reducido  a  tan  solo  fragmentos  de   lo
que  originalmente  fue,  y  la  poblaci6n
Amuesha  se  via  obligada   a  migrar  peL
ri6dicamente  ante. el avance  de  la cojo-
nizaci6n.   En   t6rminos  practicos,  esto
signific6    qua,    po`r   un-I-ado,   el    tinico
medio   de   p`roducci6n   Amuesha   -las
tierras  f6rtiles+   les  fue  arrebatado   y
por  otroL,  que  el  grupo  6tnico fue frag-
mentado  y  sus  formas  de organizaci6n
inter-comunitarias   seriamente   amena-
zadas.   Con   la  protecci6n  ofrecida  por
la   recieni:e   ley,   lQs   Amuesha,  al   igual
que  otros   grupos  nativos,  han  tenido
la   posibilidad   de   tener   una   posici6n
mag  firme  ante  aquellos  que  invadi'an
sus  tierras  y  de  organizar  su  vida  ecor
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± de Yanachaga.
a  groyectc> iu-e` presentado por pri-

affB=  apz  en  Enero  de  1974 al  Ministe-
fa dE Agrien!tura y aunque fue verbal-
mgT= ace?ILado e inc[ui'do en  las metas
==gTTc=m=ticas  de varias  oficinas gqber-
~r.rE~L=:es,  nunca  lleg6  a  ponerse  en
r=ic=.= £BFack:  1974; lnstituto:  1974,
-_F§:   Sf=±!ife:   1974a).   En   Noviembre

=  t976 fife incluido como parte`de la
.r=p>~:jes=a   del    Programa    Integral    del
El=IToi[o     Palcazu-Pichis,      realizado
pr   representantes   del   Ministerio  de
figriji"ra,   el   lnstituto   Nacional   de
F2ai¥-±caci6n    y   la    Misi6n    Holandesa
=a=  =:  Proyecto  Palcazu-Pichis.  En  las
=g-=s  siguientes   describiremos'  cada
_~c   ==  :€s   zonas   contiguas  separada--='

==`_::=rE   do-ce   comunidades   Aml)e-
r=s   :.==:5zados  a   lo  largo  del   Rio Pal-

cazu    y    sus    a€lue.ntes,   alrededor   del
perfmetro   de   la    fieserva/Parque   que

.+ proponemos. Dos  de  estas  atin  no  han
sido  reconocidas. oficialmente,  y  a cin-
co  les  falta  el  tltijlo  de  propiedad.  Las
siete    comunidades   tituladas   cuentan
con  un total  de 30,660 hectareas.

Los  Amuesha  que  viven  a  lo  largo
del  Palcazu  son   los mss tradicionales y
contintian  mayorinente fuera de la eco-
noml'a  de  mercadoa  A.ctualmente  6stas
son    las    comunidades    Amuesha    mss
aisladas,  aunque   la  construcci6n  de  la
carretera   Villa   Rica-Puerto  Bermcldez,
que  ahora  esta  acercandose  al  asenta-
miento  de  Pichanaz,  quebrara  este  ais-
lamiento y forzara a  los  nativos dentro
de  una economi'a de mercado.  Aquellos
que  viven  en  el  Bajo  Palcazu  y  sus  tri-
butarios,   a  pesar  de  continuar  practi-
cando una agricultura de rozo y quema
de subsistencia, han  estado parFicipando'

r,r ----- J     ..:rx+I
vREfAf`-'---.``-`f````

LEL±|£!!9£              -                    EflLCAABR¥oA8&,fHon :

TEFtfiiTORio   COMUNAL   (cO.cog  Ha..)              E=
AREA    TITllLAOA

AREA PAf,A   Sea  T,TULADA                                in
Af`EA ale  SE NEC€3lTA  AC"=OAB   PAf`A  EL      ESSS|

PRESENTS   PROYECTO

i3Es€RVA   cONUNA|   (  so.ooo  de.. )
pARouE  NAcioNAL  DE  yANACHAca   (2oqcoxp)
CARR£TERAS,----``/`
COuUNIOADES    AMUESHA    `                                           ®

PUEBLOS   NO  INDIOENA9  Y   COLONOS                .
Pl8tA  DB    ATEflRIZAJE                                             *

directa.mente  en la  ecohomfa  de  mer-
cado-por  varias  d6cadas  a  trav6s  de  la
prestaci6n  de  trabajo  de   los  nat:iyos  a
los  patrones ganaderos de la zonao  Hoy
eh  dfa  se  encuentran  en  el  proceso  de-
reorientar    sus    econoinfas    hacia   una
participeci6n  en  la  economi'a  de  mer-,
cado  y  a  ganar independencia respecto

:a,3: i::r:i:e;, dmee;+:t%:acocLf:rg;ea ,%:: 
Como   se   puede   ver   en   el   Cuatro   1,
existe  un  total  de  1 ,834 cabezas de ga-
nado de propiedad  individual,  mss unas
500  cabezas  criadas`.`  al  partir" con  los
patrones ganaderc)s  (Smith:  1976).

En   el   area. qde `Contempla  .el`  pro-
yecto,  el  70  0/o`aproximadamente  de
los  Amuesha  vive  en  tierras  protegidas
por  tl'tulos extendidos por el gobierno.
Ahora  que  este  problema  ha  recibido
la   debida   atenci6n,   pensamos  que  es
importahte  dar  un  paso  mss  alla  de  la
presente    situaci6n,    haci6ndonos   dos
preguntas   acerca.de   la   estructura   de
propiedad que se leg ha  impuesto,

I.   Preguntamos si  la cantidad de tierras
que   estan   siendo  tituladas  seran  sufi-
cientes  rio  s6lo  para  las  actuales  nece-
sidades   sino   tambi6n    para   la   futura
expansi6n   de  la  pobJaci6n  y   la  inevi-
table   migraci6n   de+os  Amuesha  prCh
cedentes  de  la  zone  de  montafia  alta.
UnJ total  de  30,660. h`ectareas  han sido
otorgada   a   354   familias,   dando   un
promedio  de  85  hectareas  por  familia.
Tomando  en  cuenta  la  calidad  de  los
suelos   y   la   topograf fa  de   la   zona,  se
calcula  que  solo  un  14  0/o  del  area  es
apto      para      la     producci6n     agrl'cola
(11.9.has/fain), siendo  otro 25  0/o  apto
para    la    producci6n    ganadera    (21.25
has/fain)      (Comit6:      1977:48).      Esto
significa  que  -con  la  acttial  poblaci6n
y  una 'maxima utilizaci6n de  las tierras)-
cada  familia  tendrfa   la  posibilidad  de
criar.   un   maximo   de   26   cabezas   de
ganado     (utilizando    el    promedio    de
1.04  cabezas/has.  de   pasto  de  la  zona
Palcazu-Pichis;   Comit6:  1977:64-5),  y
de  tener  una  hectares  mss  dedicada  a
cultivos   de   subsistencia.   Suponiendo
una   tasa   de   crecimiento   poblacional
del  2.5 0/o anual  (el  promedio  del. area
Palcazu-Pichis  'es    de    5.8   0/o   anual;
Comit6:   1977:25),  la  poblaci6n  se du-
plicarfa   dentro  de  30  afios,  tiempo  en
el     cual    la    relaci6n    tierras/fami!ia    se
veria   reducida   a   la   mitad  (Cuadro  2).

Cuando   a   esto..afiadimos   factores
como  el continuo  empobrecimiento de
los   suelos,    Ia    necesidad   de   rotar   las
parcelas   a   los   efectos   de   per`mitir   la
recuperaci6n de la  fertilidad de  los mis-
mos     y     la    continua.inmigra`ci6n    de
Amuesha  procedente de  la  zona alta,  se
hace   obvio  que  lo  que'  hoy  dfa  parece
ser ,una  abundancia  de tierras vi'rgenes,
no sera suficiente para cubrir las futuras
necesidades  de  ias  poblaciones  nati`Jas,
forzando!:es   a    continuar   practicando
una  agriculture  de  subsistencia,  y  ven.
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diend6  su  mare  de dbra a  los patrones
`  locales.

\

2.   Preguntamos  si   la  estructura  de .te-
nencia  de  la tierra  qu8  actualinente  se
viene. imponiendo  a  los  grupos  nativos

~ responde   a   Ja   realidad  6tnica  o  a   los
interese~s  a  largo  pla`zo de  los Amuesha.
Laactual interpretaci6n del  D.L. 20653 .
y  I,a  practica  de  reconocimiento  de los
grupos   6tnicos   y   de   garantizar   dere-``   chos   a   !a   tierra   solo   a   nivel   de   los

asentamientos   i.n`diyuales   puede        ser
comparada  a  I?s  polfticas de  la  era co-
lonial   y   republ`icana    de         esl:ablecer
Comunidades   lndfgenas   en   la  regi6n
andina,  aisladas de sus contextos regio-
males  y  6tnicos.   Con   la  apertura  de  la
carretera  c!e  Palcazu  y  el asentamiento
de    nuevos   colonos,   inevitablemente,
dada la actual estructura de tenencia de
!a   tierra,   las   comirnidades   individual-
mente  tituladas  se  convierten  en  islas
indfgenas   dentro=\de  un  mar  de  colo-
•nos,   tar   como   sue-ede   en   el   area   de

Oxapampa-Chanchamayo,  En este caso,
la unidad 6tnica''-s6 e-hcuentra d`ebi litada•y  la  coinunicacion  y  libertad  de  movi-

       mienl:o,  tan   importante  para  ellos,  se
ve   seriamente   amenazada.   Sugerimos
que  ha  llegado  el  tiempo  de  repensar
estas  politicas  coloniales,  a  la vez  que
comprender  la  realidad  6tnica  de  estos
grupos     humanas.     Trataremos    este
punto con mayor detalle mss adelante.

La   cuenca   del   Palcazu   ofrece  adn
le  posibjlidad de corregir esta situaci6h
para   !os   Amuesha,-ya  que  allf  existe
tociavi'a suficiente  tierra  no  colonizada
coma para poder incrementar las tierras
bajo  control  Amuesha  y  para  integrar
los  diferentes asentamientos nativ6s en
un s6lo territori o`. EI  Proyecto p+opo,ne,
a trav6s de la cooperaci6n del  Programa
de' Reforma  Agraria,  dar  tierras  titula-
das  a las 5 comunidades que no tieneh,
y  ampliar  las  de  las  otras  8 comunida-
des,  de  modo  que se cree uri solo  terri-
torio  Amuesha    continuo,     de     unas
60,000   hqctarea§',I  que  se   extienda  a
todo    lo   la`r.g~o   del   borde   oriental   del

3ru:sP)res:°hap-asruqgueerjdNoa%j%i:s(Yjenrd::::
de  este territorio sigan  las fronteras na-

-     turales  allf   donde  sea  posibLe.   D`e  este

modo  se  le  garantiza `a  la  actual  y  a  la
futura  poblaci6n  Amuesha  un  area  de
tierra  amplia  que les brinde  suficientes
recursos  para  desarrbllarse  a  pesar  del
continuo  flujo  de  col6nos®  Mas adn,  la
creaci6n  de  un  dnico  territorio  Amue-
sha  responde a  una visi6n 6viica de esta
sociedad  nativa,  basada  en  el concept:o
de territorialidad del  grupo.

11,.  Ya   hemos   afirmado   que    la   caza,
pesca  y recolecci6n de alimentos y rna-
terias   primas   son  parte  integral  de  la
economfa  nativa.  Hemos calculado.que
el   80   0/o  a  90  0/o  de  las  prole.fnas
ingeridas  proviene  de estas actividades.
Los  Amuesha  cazan  mss  de  100  espe-
cies  tde   anirhales   y   pajaros   mayores,

PE30YECT0  AMUESHA-YANACHAGA

Cuadfo   I
\Comunidad

Poblaci6n                 Ganado      Recohoc.     Tit. Area
fain. indiv.

1.      Alto  Lagarfo 19 76                                              sj              no 3120+
2.       7deJunio 104 506                 598                     si              si 8782
3.      Alto  Esperanza 20 120                 100               ,     no           no 2500+
4.       Bs.Aires 30' 174                   361                        si               si 3485
5.      Sta.  Rosa

Chuchurras   4 21 98                 264                      si              si -2126

6.       Alto  lsc6.zacin 26 130                  195                      si              no 2580+
7.       Shiringamasu 31. 206                  174                       si              si 2851
8.      LomaLinda/

-            Laguna 82 468                 100                      si              no   ` 5229i+
9.      Sahta  F}6sa

Palcazu 5 20                                          no          no 3050+
10.      Sanpedrode

. Pichanas 43 182                      42   '.                   si               si 6750
11.       MachcaBocaz 8 40                                              si              no 3300+
12.       Pue[las/

Yuncullmas 20 123 sisi 1437

TOTAL 409 2143               1834               10  si         6  si
2no      6no

Area  Titulada 30660
Area  en  Proyecto 14550

Ampliaciones  necesarias

J para  cumplir  las  metas
del  Proyecto 15950

Total  Hectareas  Territorio 61,160
\+AreasproyectadasporlaRL`forma-Agraria(yProyectoL`II'A-COTESU) para   L`stas

coinunidadcs  segdn  el Proyecto  de  Asi`ntamiento  Rural-Pa.Icazu.  (Alto  Lagarto  y Alto
Iscozacin actualmente  poseen  el ti'tulo.)

+  +       Area  que  ha  sido  mensurada  y  cuyo  ti'tulo  estf  por  salii.:  por  csta  raz6n sL>  h incluyi.
en el total de hect£reas titulada s.  (Aun  no  poseen  e]  tl'tulo,  Enei.o,1981)...

Cuadro  2.  Cantidad  de  tierras  por  fami!ia

NO  Has. Has.  Agrjc.         Has.  Ganado            Familias

TOTAL 30,660 4292                   7,66 5'

HAS/FAM I LIA
1977 85 11.9                        21.25                        354

2007 42.5 5.85                       10.6                         708

pescan mss.de 50. variedades de  peces y
animales  acuaticos  y recolectan  mss de
150, variedades  de  frutas,  tl;b6rculos,
hongos,  caracoles,  etc.  Ademas  el  bos-
que  provee  las  materias  primas necesa-
rias    para    la    construcci6n    de    casas,-
canoas,  flechas,  canastas,  petates,  etc.

a,tacu.an::I:sed:tnasLd,:#oe:eobLaaci?inene:
sedentario  por  mucho.; afios, el abaste-
cimiento  de  animales,  pescado y  mate-
rias  primastiende a disminuir, forzando
a  la gente a  caminara  cada  vez  mayores

Nota:

EnG±8i°A±N9E7s8HeA:°unngeos:gagz::;*n::;ive:

Au:uesseha:aragiased£±cC£:P%Cefti:secxotfnus£:i::ass,

£nereraeFnen£:r:amErnofg:£:::Tn:]%::o[[aosyv§:::.,

tL:o:s::::in;;#::;::a:d:,;]5°:SgL¥§;::d:ut§::P:rn°%:#;_
y -de  la   comercializaci6n.  EI  AGROYANE-
SHA  actualmente  trabaja-ed `todas las  comu-
nidades  Amrieshas  del  Valle  Palcazu.  Tiene
su  sede  en  la  Comunidad  de  Shiringamasu.
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dEsericias.   Por  ejemplo,  los  habitantes.
de  cauchurras  tiene`n  que caminar  me-
tEo  dia  para   cazar  animales   mayores;
ics  d3  Shiringamasu  deben   navegar  en
Hrroa   mss  de  dos  horas  y  andar  una'•~rf ra   a   pie   para   encontrar   las   hojas

=d=cuadas  para  hacer  los techos de sus
c=sas:  y   los   de   Laguna  caminan  4-5-
:-,eras  para  encontrar  material  para  ha-
c=r  canastas  (Smith:   1976).  En  la  ma-
'£'crfa de casos, esta genie debe salir del
fmbito  de  su  comunidad  para  encon-
=ar  los  materiales.requeridos.

\

EI  Proyecto  propone  pt.oteger  aque-
iEas   areas   de   bosque   que   proveen  de
aEimentos   y   materiales   a   las  comuni-
dades,   creando   tres    Reservas   Comu-
naies   lindando  con  el  territorio  tribal,
ann  un  area total de aproximadamente
504000 hectareas.  Estas  Reservas serf an
fareadas  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  Por
£'}  artfculo  60  de  la  Ley   Forestal  y  de
Fauna   Silvestre,   que   dice:   '`EI   Minis-
terio  de  Agricultura  establecera  Reser-
ves  Comunales  para  la conservaci6n  de
ia   fauna   silvestre   en   beneficio  de   las
poblaciones aledaFias  para  las que dicho
recurso   es   fuente   tradicional    de   ali-
mentaci6n.  Estas  reservas  se  establecgr

;ar:v,Tseii:n::orRde,Lpal:,:i%se:useusperaenm:::
cesarias  con  el   Ministerio  de  Pesqueri'a
en  caso  de  incluirse  cuerpos  de agua''.
A   los   Amuesha   se   les   concederi'a   el
derecho  exclusijo  para  extraer  las  ma-
terias   primas  y  alimentos  de  estas  Re-
servas.    Las   actividades   agrfcolas,   sin
embargo,   no  estarfan  permitidas.  Un`a
de   esta§    F{eservas   Comunales,-creada
en    medio   del   Territorio   Tribal   y   el
Parque   Nacional   propuestos,   actuaria
como  colch6n  protector,  permitiendo
a  los  Amuesha  seguir  cazando  y  reco-
!ectando  sin  atravesar  los  limites  de  las
Eierras  protegidasal  interior  del  Parque.

lil.  Finalmente    el    Proyecto    propone
proteger ,toda   el ,area  de  la  Cordillera
de  Yanachaga  que  esta  rodeada,  por el
oeste,  por  el  densamente poblado  valle
de   Chorobamba   y    los   valles   del   rl'o
Paljcartambo;   y,   por    el    este,   por   la
cuencia, del    rio   Palcazu,   escasamente
boblada,   y  el  Territorio   Amuesha.   El
ouerpo    principal    de   las   montafias   se
e!eva  violentamente  del   valle  de  Cho-
robamba  (1600  in.snn.in.)  hasta alturas
que  se   acercan   a   los  3000  metros,  y
ace  gradualmente  hacia el  este, a trav6s
de iina serie de  laderas abruptas, honda-
mente  quebradas  hacia  la  llana  cuenca
del   Palcazu.   Por   su   posici6n,   la   mss
oriental   de   la   Cordillera   andina,  la  la-
dera  que  da  hacia  el Tfo  Palcazu recibe
anna   enorme   cantidad   de   lluvias,   que
f!uye   eventualmente   haci`a   dicho   ;fo.
Como  area  de   la   vertiente   para  el  sis-
=gma   fluvial   del   Palcazu,   la   zona  del
Parque  protege  a  las  tierras agrJcolas  y
`¢-!os  rl'os  de  poco  caudal  de la erosi6n

--   rapidas  inundaciones,  deteniendo  la

fyhijer       AmLtesha
{i.(ibiijando   ell  uii
telar     {i.adiciontil.
I:,I arte  y la cienciu
(le    los    iiicligeiias
tiiraz()Iiicos,     soil
ii{in     esc(isame]tte
c ont)cidos.

Iluvia   con   su   densa   capat.del   bosque.
Dada   su  agreste  topQ8raf fa,  sus  bajos
suelos,  y  su  importante'funci6n  como
area  de  vertjente,  los flancos orientales
y   ladera-s    de   la   Cordillera   del   Yana-
chaga   no  son  apropiados  para `las  acti-
vidades  agrfcolas  y  no  debiera  ser  des-
provista  de  su  cubierta.boscosao

Por   la   abunclan`cia   pluvial  y  la  dra-
matica  fisiografia  de   la  zona,  uno  en-
cuentra   una   variedad   excepcional   de
pisos    ecol6gicos   que   han   producido
una tremenda  diferenciaci6n de la flora
y  fauna.  A  excepci6n  de  las   mayores
alturas   de  la   CordiHera  y  de  los  espo-
radicos  pajonales  natu`rales,  el  area  en-
tera  esta  cubierta  por  bosque§-t,ropica-
lesc De acuerdo a fuentes,por  lo   menos
seis  tipos  de  bosque  cubren  diferente§
sectores  del  area  del  Parque  (lnst`ituto:
1976).  Como  no  se  ha  hecho  una  in-
vestigaci6n sistematica  de las complejas
asociaciones   de   flora   que   allf   se   en-
cuentra,   el   parque   propuesto   ofrece
material    ilimitado    para   estudio   cien-
tifico.

La  cordillera   de  Yanachaga  es   Llna
de   las  pocas  areas  de  refugio  restantes
en    la    Selva    Central,   donde   muchas
espe9ies    animales   amenazadas   conti-
ntran  sobreviviendoo  Tal   es  el   caso  de
los    enormes    felinos    (jaguar,    puma,
tigrillo),  el  Dso  de anteojos,  una  amplia
variedad  de  primates,  ciervos,  tapir,  el
aguila arpfa,  gallito  de  la  roca,  relojero,
(Brack:   1974).   En  1974 el  PercI suscri-
bi6  el  Convenio  lnternacional  sobre  las

Especies  en  Peligro  de  Extinci6n,  prohi-
bi€ndo   la   caza   y  comercializaci6n  de
pitHes  de todas  las especies amenazadas.
Ahora   hay   que   tomar   medidas   para

-proteger    el   habitat   natural   de   estas
especies,    especialmehte   en    areas    de
fuerte   colonizaci6n  y  activida,des   ma-
dereras.

El   area   protegida  ser.ia   establecida
a  trav6s   de   la   Direcci6n   de   Conserva-
ci6n   del   Ministerio   de  Agricultura,  en
base  a  los  artfculos  14,15,16 y  17  de
la   Ley   Forestal  y   de   Fauna  Silvestre,
que   estab`lecen   criterios   paralos  dife-
rentes  tipos  de  '`unidades  de cohserva-
ci6n''.  En  el  caso  del  Yanachaga, suge-
rimos  adoptar  la  politica  del  uso  mdl-
tiple,  de   rriosaico,   delineado   por   Ha-
milton   (1976),   segdn   la   cual  todo   el
area  se  divide  en  unidades  mas  peque-
fias,  cada   una  .de`  las  cuales  recibe   un
uso  de  particular prioridad, dependierr
do  de  su  capacidad  natural.  Ent`onces,
algtinas   de   las  zonas  mss.  inaccesibles
que  contienen  flora  o  fauna  raras  de-
bieran   ser   designadas  "reserv~as  biol6-
gicas'  ;  otras   zonas  de  partici]lar  valor
paisajistico,  o   de  valor  como  5i.eas  de
vertiente,  debieran  ser  preservadas  co-
mo  Parque Nacional, abierto al  ptiblico
para  turismo  y  razones  educacionales;
y  atin  otras  areas  debieran  ser  designa-
das  como   Reservas  Nacionales  dentro
de   las  que  estarfan  p`ermitidas  algunas
actividades mader6ras controladas.

EI   Proyecto    Amuesha  / Yan.achaga
propone  entonces [nfegrar  ,os jntereses
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J`/       jlil'

de  los  conservacion`istas y  de las pobla-
ciones  indi'genas,  crearido   un  anico  y  ~
amplio   territorio    con   tres   subzonas
contfguas  (ver croquis)):  1.  un territorio
Comunal  Amuesha  de  cerca de 60,000.
has,  tituladas  eh  favor  de  los  habitan-
tes   nativos;  2.`  Ijna  serie  de  reservas  co
munales  para  ser  ap'rovechadas  por  los
nativos para caza y  recolecci6n; y 3®  un
Parque/F}eserva   Nacional,  de  cerca  de
200,000  has,  que  incluye  la  Cordillera
Yanac`haga.   Las  tres  sub-zon.as  functo-
nari'an   juntas   para  `protegerse  mutua-
men.te.  La  parte  oriental  del  Parque, el
area   actualmente  bajo  amen`aza,  serl'a
protegida  por   las  tierras  en  manos  de
los  Amueshao  Con  poco  entrena.miento,
j6venes  Amuesha  podri'an  servir  como
guardabosques.    Y   el    latlo   occidental   J
del  Territorio  Comunal seri'a defendido
a   su  vez   por   la   existencia   del   Parque
Nacional.

Parte    111:    A!gunos    Puntos    Te6ricos

En   un  reciente  articljlo  de  Survival
International  Review,  el  Dr.  H.  Jungius
(1976)   e`scribi6   acerca   del   demasiado    :
comcin    conflicto    de    intereses    Bntre
conservacionistas   y   nativos,    especial-
mente.   cuando   estos    drltimos   ocupan
tierras   que   los   primeros   quieren.  pre-
servar.   EI   Dr.   Jungius   habla   del  case
del   Parque   Nacional   del  Manu  (Perti),
donde  son  varios  los  grupos  indfgenas
que  han  quedado  encerrados  en  su  in-
terior,  crea.ndo situaciones delicadas  de
competencia  por  los  recursos  entre  los
nativos    y    los    conservacionistas    que
apoyaban   el   Parque`.   (+).   Despu6s   de
mss  de  una  d6cada  de  experiencia con
la   ecologi'a   del   bosque  tropical   y  con
grupos`   nativos,   estamo`s   convencidos
de   que   el    problema   de   proteger   las
tierras   de   los   nativos   y   su   modo   de
vida,   esta    fntimamente   ligado   con   el
problema  de  la conservaci6n del  b`osque
y    de    la    vida   animal.    Serl'a    de   gran
benefipio   para   los   dos  grupos  recono-
cer  estos  intereses  comunes  y  trabajar
juntos  para  el  desarrollo  de  estrategias
unificadas,   tal    como   sucede   con   el
Proy`ecto  Amuesha/Yanachaga.  Vamos
a  tratar  aquf  brevemerite  de  dos de  las
razones   por   las   cuales   los   nativos   y
conservacionistas  deberl'an  ser  aliados.

Los  horticultores   nativos   de  las  re-

giones  del  bosque  tropicg!l  viven  en  un
delicado  balance  -dialogo  continuo-
con  el  sistema  natural  que  los rodea.  A
tr.av6s de su  profundo conocimiento de

_                                ---_                              -

8rieiu::n;1:§ea;ic;£r:£Sa°:EiEacig[ro#:da:;:e?n&l?faFad:edifn:).

|aespaarjtnetsei:cd:%:u:I,,:S„:ae;S:oraT?:t°erY
d6F;endencia   d`e   estas   partes   (conoci-
miento  que a  menudo forma la  base de
ideologia  religiosa),  .esta  claro  para  to
dos   los  'h6rti.cultores  nativos  .que  ellos
son  s6lo  una   parte  de  un  sistema  na-
tural  mayor  (F}appaport:  1976).  Como
tal,  son  tambi6n  conscientes del  hecho
que  para  su  propia  supervivencia  es` ne-
cesario  mantener,  por su  parte, el  equi-
librio   del   sistema  mayor,  mss  que  ex-
plotarlo  para obtener  un  pequefio mar-
gen  de  ganancia.  En otras palabras, sus
vidas  dependen  de  la  conservaci6n  del
ecosistema    del    bosque.    Ahora    exis-
te  una  gran  can±idad  de  literatura  que
afirma   que    la   agricultura   de  ,rozo   y
quema   es   lo   mss   acertado   ecol6gica-
mente  y  que  por  lo  tanto  es  la  forma
mss  adaptada   de  activi.dad  econ6mica'
practicada   en    los   bosques   tropicales
(Watters:    1971;   Hamilton:   1976;   F`'a-
ppaport:    1976;.Varese:    1974).    E§te
sistema    productivo    fue    desarrollado
como   una   respuesta  a  las  limitaciones
impuestas  por  el  bosque,  de  tal  modo
que se  pueda alcanzar  logros sostenidos
capaces  de  mantener  a  una  poblaci6n.
De  este  modo,  los Amuesha han  vivido
conforta~blemente   por   varios   milenios
en   la  Selva  Central,  sin  destruir el  bos-

que.   Debe  quedar  claro  entonces  que
los   nativos  son   los  aliados  ideol6gicos
de  los  conservacionistas:   los`unos  bus-
can  restablecer las  bases ecol6gicas para
el  desarrollo  del  mundo  occidental;  los
ot.ros,  de  hecho, incorporan estas bases
en  su  vida  diaria`:

En   segundo    lugar,   ,hemos   podido
vet    que    son    a-   menudo    las    mismas
fuerzas  las  que destruyen tanto  las for-
mas   de  vida   indrgenas  como  el  medio

ambiente. Son  las i uerzas que reclaman
buscar  el  "progreso",'-a  menudo  tra-
ducibl6 como grandes gananciasT y que
ven   el   bosque  y  a`  los  grupos  nativos
como  materia  prima  explotable  o  ba-
rrera  al  progreso  que  debe ser elimina-
da.   Estas  fuerzas  comprenden  poco  la-
ecologia   del   bosque   y   se   preocupan
igua!mente poco de las co`nsecuencias a
largo  plazo  de sus  acciones; su  relaci6n
con  el  bosque  se  basa  solamente  en  la
explbtaci6n para obtener ganancias ( Ra-
ppaport: 1976).  De aqui' que conserva -
cionistas   y  nativos.  deban  formar  una
alianza   que   1:rabaje   para   convencer  a
los   planificadores   pd,blicos  y  privados
de  la  necesidad  de  establecer  una  base
ecol6gica   para  el  uso  del  bosque  tro-
pical  y de respetar  los  recursos y  modos
de  vida  de  los  habitantes  nativos  de  la
Selva   (lucN:   1975;  Hamilton:  1976).

Ya    la   XII   Asamble`a   General   de   la
lucN  ha dado un  paso en  este sentido,
aprobando  una  serie  de recomenclacio-
nes   que  favorecen   a   los   nativos.   Tres
de  6sta``s,   importantes   para  ser  discuti-
das,  incluyen:

1.  que  los gobiernos proyecten  medios
por  los  cuales  [os  indigenas conviertan
sus  tierras  en  areas de conservaci6n sin
perder  su  propiedad,  uso  o derecho de
tenencia;   2.   que   los  gob'iernos  de   los
pai'ses   adn  habitados  por  nativos  qu\e
pertenecen   a  culturas   distintas,   reco-
nozca.n  su  derecho  a  vivir en  las tierras
que   han   ocupado   tradicionalmente  y
tomen   en  cuenta  sus  puntos  de  Vista;
3.  que  en  la creaci6n  de  parques nacio-
nales  o  reservas  los  nativos  no debieran
ser  trasladados  de  sus  tierras  tradicio-
nales,  ni  tampoco  debieran  las r6servas
ser  instaladas  en  cualquier  lugar  sin  an-
tes consultar a  los  nativos directamente
afectados   por   tal   decision.rHamilton:

:e9c7o6|nenpf8{%%F°asdjaci:::r,e::esi°g::
donde  sea  posible  las  organizaciones  y
oficinas  de  cohservaci6n  busquen .acti-
vamente   implementar    proyectos       y
areas  de  conservaci6n  en  coordinaci6n
con  las  necesidades  de  !os  nativos,  por
las   razones   ya   expuestas;   2.   que   las
oficinas    de   conservaci6n   establezcan
contacto  y  hagan arreglos con  las orga-
nizaciones    nativas    aprovechando   sus
intereses   comunes.

Un   §egundo   puuto   importante   en
torno al  Proyecto Amuesha/Yanachaga
es   el   concepto   de  territorialidad   del
grupo   nativo.    Las  `soctedades, nativas
Gran,  hasta .hace pocootiempo,  nacion:s
independientes  con  un  mismo  lenguaje
y  una  misma  visi6n del  mundo,  unidos
por   una   red   de   relaciones   sociales   y
econ6micas.   El  h6cho_d`e  que la  mayor
rra   de   estas  naciones  no  tenga   rrieca-
nismos   de   gobierno   centralizado,  tan
importantes  pars  definir  en  Occidente
a   la  naci6n-estado,   ha  sido  utilizado
por  grupos  colonizadores  de  las tierras
nativas para justificar su negaci6n siste-
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ir.:ca   de    la   nacionalidad   indfgena;
=-   embargo,   una   de   las   bases  impor-
=r.-.es  tie  esta  nacionalidad  es-el  reco-
-c.=:miento  grupal  tacito de  un territo-
-.3  com fin;  al  interior de  los  limites de

i5£fnrg;deA:E::Star,at.gneonstoet';o:'g%3tme9/.
i-ie conceptQ  de`territorialidad` no  se
isa en la noci6n de propiedad privada
c=rae sucede en  la naci6n-estado occi-
±nJE-a!:  Ios nativos  r`o reclaman ser due-
=Qs  de   la   tierra  que  ocupan,  sino  de
.-£ber  recibido  de  su  Dios  el  derecho
cS=  usufructo  de la  misma.  La tradici6n
3:aE  confirma  este  derecho  a  usufruc-
:raf  un territorio  pa+ticular,  pero  des-
=.Tfciadamente  muy  pocos  Estados mo-
d=rnos  recorlocen  la  tradici6n  oral  co-
TLiD  hose   lega`l   para   reclamar   derechos
::.-ri±or-Lales.
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temente  social,  .en   la  cual  el  poblador       
de  la  zona  juega  un  papel  fundamental
como   gestor   del   desarrollo   del   Area.    -  :

:no eus:: Sc::::da°,'teer'n:{j:as:r%:etsee:t:t::;     I
programas  que  ya  estaban  en  marcha,
tales  como aquellos que se sustentaban
en   el  ,estudio  de  factibilidadt  de  la  ca-
rretera    Villa    F}ica   -    Puerto    Pachitea        
(TAMS` American  Corporation,1966)`,
el  Programa Tentativo.de Desarrollo de
la   Zona   Villa   Rica  -Puerto   Pachitea,.

PROYECTO   INTEGRAL   DE   DESA-
BROLLO  PALCAZU  i  PIclils

EI   Programa   Integral   de  Desarrollo
Pa:cazu  -Bichis, que en adelante  llama-
Temos  PID,  nace  en  1976  a  partir  del
rabajo  conjunto  de` un equipo interdi-
sci?!inario   de  tecnicos   nacionales,  en
iriri.ud  del  convenio  suscrito,  en  enero
del  mismo  aFio,  entre  la  Zona  Agraria
del  itryiinisterio  de  Agriculture  (Huanca-
`r.a)  ¥  Ia  Misi6n   Holandesa  para  el  Pror

grama  Palcazu  -  Pichis,  con  la  oficina

=eg±°Enaaed;I,a£:fT:::j6dne'(`onrstd]et:::tr:;:
Prei'io  a  la  elaboraci6n  de   dicho  pro-
gramaG  se  hizo  un analisis de  la  historia
de  La  zona,  se  revisaron  trabajos  sobre
fa  eTaiuaci6n  de recursps`naturales y se
fa-5  a  cabo   un  detallado  estudio  de
cafxpo   de   caracter   socio-econ6micoo
E*Ei`as investigaciones  preli minares  evi-
cEracjaron la creciente pauperizaci6n de
c=  ~a.-3rfa  de  los  pobladores  del  Area
.-  TC  Ctpo  de  la  cual  esta  conformada

por   nativos   CamLja  y   Amuesha)   y  los
factores  estructurales  que  la  han  gene-
rado.   Entre   estos   cabe  mencionar,   el
control  de  los  medios de  pr.oducci6ii  y
de  los  canales  de  comercializaci6n  en
manos   de   lo.s  grupos  dominantes,  asi'
como  la  total   dependencia  de  la  eco-
nomfa  de  la  zona  frente  al  fluctuante
mercado  nacional  e internacional, den-
tro  del  cual  la  regi6n  ocupa la funci6n
de exportadora  de-materias primas.  Los
severos   estragos   que   han.  sufrido   las

::roa;jfaed::,SET:uT,asn:uieat::pa:r%n:a
el    delicado    equilibrio    ecol6gico    de!
bosque,  fue  otro  problema  critico que
se  pudo  apreciar  durante   la  inves`tiga-
ci6no

Conscientes  de  estbs problemas y  la
necesidad  de  contemplarl.os al  elaborar
la  polftica  de  desarrollo  a  seguirse,  di-
cho  equipo  formula  un programa inte-
gral   cuyo  principal  aporte  consiste  en
enfocar  el  desarrollo  de  la  Cuenca  del
Alto  Pachitea  (r!'os  Pozuzo,  Palcazu y
Pichis),  donde  una  perspectiva eminen-

1970;  y  el   Programa  de  Desarrollo  de
la    Selva    Central    (Comit6    Ministerial
ad-hoe    1977)   en   tanto   el   elem`ento
comdn   a   todos   estos   programas  era
considerar   que   el   desarrollo   de   esta
regi6n  deberfa  darse  a  trav6sLde  la  imi
plementaci6n  de  programas  de  coloni-
zaci6n,  haciendo  caso  omiso  a   las  fu-
nestas   consecuencias   eeol6gicas,   eco-
n6micas y sociales que estos programas
han   ocasionado   en   otras   zonas  de  la
Se'va.

La   political  de  dgsarrollo  postulada     
a  trav6s   del   PID.+pt].ede  ser  resrimida
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en tres objetivos basicos estrechamente
ligadosentresf:     .

1.   Lograr  la  sati'si:acci6n  de  las  necesi-
dades  basicas  de  la,poblaci6n  de  la
zona  a  trav6s  de  la  6ptima  utiliza-
ci6n  de  los  recursos  que  les  ofrece
e!   medio,  del   desarrollo  de  nuevas
lineas  productivas y d`e la mejora  de
las   relaciones  de  intercambio  a  tra-
ves   de  la  industrializaci6n  intensiva
de  la  producci6n  comercial.

2.   Proteger  el   delicado  equilibrio  eco-
16gico  del  bosque a trav6s de  la apli-
caci6n  de  fecnicas  de  manejo  +acio-
nal  del  bosque  y  de  la  elaboraci6n
de   una  tecnologfa   apropiada   para
su  explotaci6n; y  recuperar aquellas
areas  empobrecidas a  trav6s  de pro-

iirza:T,:snd:ere:3;ens::cijnfey,tf|:z:anTet::
3.  Consolidar la articulaci6n  econ6mica

y  social   de  las  distintas  regiones  de
la   Selva   Central,   entre  si,   y  con  el
resto  de  la  ma6roregi6n  Central  del
Perdr;   poni.endo   especial   6nfasis   en
la  satisfacci6n  de  las necesidades de
autoconsumo  del  area.
Cfabe   mencionar,   que   el   Area-Pro-
grama-es   una   de   las  tres  unidades
que conforman  la Selva Central,  Las
otras  dos  uni`dades  estan  conforma-
das   por   la   z-ona   que  abarca  desde
Oxapampa   hasta   Villa   Rica  por  el
Norte;  hasta  la`zona  de  la  Selva del
Valle  del  Tulumayo  por  el  Sur; y  el
area de Satipo, que abarca la cuenca
baja  .del   Peren6   y   Ene   y   el   Alto
Tambo; el ndcleo de la Selva  Central
es  el  eje  San   Ram6n  -   La   Merced,
motivo   por   el   cual   muchas  de  ac-
cciones   propuestas  en  el   P]D  se  ar-
ticulan  alrededor  de  este  eje.

Para  a[canzar  estos  obj`etivos  se  ela-
boraron  estrategias  concretas  de traba-
jo  que  se  llevarfan  a  cabo a  lo` largo  de
once  aiios  de  trabajo;  estas  estrategias
se  dividen  en  tres  etapas:

I.    Etapa   Formativa.-

Durante  esta  etaba,   que  supondri'a
a   tres  afios  de  trabajo,  .se   propone,  a
i in  de sentar  las bases  necesarias para  el
logro  delos   objetivos arriba  menciona-
dos   el   cumplimiento   de  las  siguientes
acciones:

1.   RegHlarizar el siste`ma  de {enencia   de
tierras  tanto  a  las  Comunidades  Na-
tivas cc)mo  a  los  colonos; implemen-
tar   el   proyecto  de  Yanachaga  (ver
aedpite  correspondiente);  ubicar  las
zonas  de  reservas forestales para  los
Complejos   Madereros  Pozuzo  Perci,
EPS;  Palcazu  y   Pichis   I  (Pichis); de-
marcar   los   bosques   de   protecci6n
y   las   zonas   de  libre  disponibilidad.

2.   Mejorar  los   niveles  de  nutrici6n  de
los  pobladores  a  trav6s  de  la  intro
ducci6n  de  nuevos  cultivos  (legum-
bres,  hortalizas,  soya),  del  desarro-
Ilo  de  la  ganaderl'a  de  doble  prop6-
sito  y   del   mejor   aprovechan}ientd

de    16s   recursos   aiimenticios   de   la''
Zona.

3.   Dotar  a  los  pobladores  del`Are`a  de
documentos   de   identidad  a  fin  de
que    puedan    ejercer   sus   derechos
como ciudadanos.

4.   Mejorar   los   servicios   basicos  de  in-
fraestructura:
-   Transporte:    Terminar    la    cons-

trucci6n   de   la  carretera  troncal
Puerto   Mayro  -  Palcazu  y  rede-
finir  el  trazo  de  la  Carretera  Pal-
cazu   -   Pichis  en  funci6n  de   la
alternativa  de  menor  altura  pro-
puesta    por   el   PID.   Mejorar   las
condiciones  de  los  campos de ate-
rrizaje  en  el  Area.  Iniciar el  estu-
dio   para   la   implementaci6n  clel
Puerto Fluvial Juan  Santos,  el que
estara  situado  en  el  punto termi-
nal   de   la   carretera   troncal   del
Pichis   en   la   confluencia  'de   los
rfos  Palcazu  y Pichis.  Esta  exten-
dera   la  `red   de   influencia   de  la
carretera   que   une   ambos  Valles
hasta  el  Pachitea   Medio  (Puerto
Inca).   Y   en   el   seni:ido   inverso,
extendera   el   area   de   influencia
de  la  red  fluvial  amaz6nica  hasta
la cuencia del Chanchamayoo

5.   Iniciar  estudios  de  factibilidad  para
la  ejecuci6n  de  programas  que  per-
mitan    incrementar    los   niveles   de  `
prod`ucci6n    y.   explotaci6n   de   los
r.ecursos  del   Area  .y  garantizar  me-
jores condiciones para  la  comerciali-
zaci6n    de    estos.    Los   programas,
cubririan  los siguientes tramos.

a.   Explotaei6n  Maderera:  Creaci6n
de    las    empresas    Pozuzo   Perd
EPS    (Palcazu)    y   del    complejo
Forastal    Pichis    I,    por   6mpresas
comunales  y  multicomu.nales  de
nativos  `Campa   del   bajo   Pichis.
Ambos   cubrirfan   fundamental-
mente   las   necesidades  de   auto-
consumo  del  Area y  la  demanda
de    la   macro-regi6n   Central   del
pats;   en-Ciltima   instancia   la   ex-
portaci6n  al  mercado  nacional  e
internacional.

•     b.  Jebe:    Desarrollo   de   la   explota-

ci6n  silvestre  Gel  jebe  v  del  jebe
cultivado   para    satisfacer   la   de-
manda  nacional.

La   producci6n   estara   destinada
fundamentalmente   a   las   Indus-
trias  de  Lima,  aunque  una  parte
se  destinara   al   laminado. para  la
fabricaci6n .en ta zona de textiles
impermeables.

6.   Incrementar  las  posibilidades de co-
mercializaci6n  de   [os  siguientes  ru-
bros:
-   Ganaderia: Mediante  [a construe-

ci6n  de  camales  y  camaras frigo-
rificas  cooperativas en  los princi-
pales centros de embarque.

-   Exp|otaei@n  Maderei'a:  A  trav6§
de  la   implementaci6n  de  aserra-

deros portatile§ en  diversas zonas

fa6sn#:Ctaoss%r'raasq:fnusej,6Arde:I.u:Ode
-   Producci6h.   Frutfcol@:   Se   'desa-

rrollara   el   cultivo    intensivo,   de
fruta  en  el  Valle del  Palcazu  para
cubrir las necesidades de  la  pjanta
envasadora  de  San  Ram6n  hasta
que   se  d6  el   volclmen  necesario
para   poner   una   planta   de   con-
serva en  lscozacin  (Palcazu).

-   Produceibm   Aurifera:   Se  propi-
clara  el  desarrollo  aurifero  de  la
zona   del   Yuya   P`ichis  (Pachitea)
a trav6s de una ofici na de compra
y  abastecimiento  del   Banco   Mi-

/E%r:6¥nsiecapsr?::a|::ad'eaeuxt{ijazcaccjj66nn
•semimecanizada.

7.   Agilizar   y   ampliar    los   canales   de
cr6dito agropecuario y  forestal.

8a   Llevar  a  cabo  un   programa  para  la
protecci6n  de  los  recursos  naturales
de  la  region, a trav6s  de  la recupera--
ci6n  de  las tierras empobrecidas por
medio   de   la  utilizaci6n  de  abonos
organicos  y fertilizantes  distribuidos
a    traves    de    tien.das    del    Estado;
iniciar    la   reforestaci6n   de   10,000
hectareas   con   fines  industriales  en
la   zona   del   Pozuzo.   Asimismct,  se
empezara  a  hacer   la  evaluaci6n  de
los  recursos  naturales  en  diferentes
rhicro'zonas  del   Area,  la  cual  estara
en  relaci6n  con  los  provectos  con-  `
cretos  que  se  presentan  en  el  PID.
Se    estudiaran    las   posibilidades   dc
introducir  una tecnologra apropiada
a  las  condiciones  de  la  zona.

9.   Brindar   capacitaci6n   integr`al   a   los
pobladores   del   Area.    Esta   incluira
la  difusi6'n  masiva  de  la   Lagislaci6n
econ6mica,  social  y  liboral  vigente,.   .
asf  como  la  capacitaci6n de  promo-
tores  para  el  desarrollo  y  de  profe-
sores  bilfngties   y  sanitarios.   Se  im-
plementara  un  centro  de radio-difu-
si6n y se creara el  lnstituto  Nacional ,
Agrario   Regional   d6   la   Selva   de   la
Univer.sidad     Nacional     Agraria     en
San     Fiam6n.

10.  Empezar   a   producir   los   materiales
de  construcci6n  necesarios  para  au-
toabastecer    los    requ9rimientos   lo-
cales;   por   ejemplo,  Iadrillcts,  tubos,
suelo,  cemer!to  y  otros  varios.

11.  Etapa  de  lndiistrializaci6n.-

Durante   esta   etapa   que  significara
tres   afros   de.trabajo,  entrarian  en  vi-
gencia  los  proyectos  cuyos  estudio  se
realiz6  durant.e  [a  et`apa  de  formaci6n;
as,imismo,  se desarrollarfan y  profundi-
zarian   aquellas  acciones  que  ya  estu-
vieran  iniciadas  durante  es'a  etapa tales
Como:

1.   Mejorar   los  .servicios  basicos  de  iri
fraestructri`ra:

2.  Actividade;'` Econ6micas:
a.   Explotaci6n  Maderera: se iniciara
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!a  producci6n   y  se  alcanzara   la
maxima  utilizaci6n  del complej6
rrEderero  Pozuzo  Perti,   EPS.  Se
constituira   la  empresa\  multi-co-
muna!    Bajo   Pichis,   base   de   la
Empresa  Maderera  Pich`is  I,  EPS.
Se   iniciara    la   construcci6n   del
Complejo   Maderero   Pichis   I,   en
e! puerto Juan Santos.

bA   Ganaderia:     se     clara     la    expan-.
si6n   de   la  producci6n  ganadera
a  trav6s  de  la  intensificaci6n  fo-
rrajera   de   los  pastos  (hasta  al -
canzar  el  promedio  de  dos  cabe-
zas   de.  ganado   por   hectarea   de
pasto).  Se  construira  una  planta
de   procesamiento   primario     de
carnes  en  los  principales camales
para  abast?,cimiento  interno  de
carne:   ly  se  establecera   una  cur-
tiembre  en  Sam  Ram6n  para  pro-
eesar  los  cueros  de toda  la  Selva
Central.

=.   Jebe:   se  determinara   el  total  de
plantas  de  jebe  existentes  en  las
margenes  de  la  carretera  troncal

i8-:'epsjtcuhai~oyss3ee`Ta%:.Zba#3a%hpaacr%r
!a   instalaci6n   de   una   planta   de
fabricaci6n  de hevea crumps.

d±  Se establecera una fabricaci6n  de
alimentos    balanceados    en    San
Ram6n.

IIE. Etapa de Expansion y Diversificaci6n

Durante   es^ta   ?tapa  que  tomarl'a   5

==3;±asdeaspr°dfuurnadkzearians'a3oascci:r:Ser::
==apas  y  se  determinara  la  efectividad
±=   estas.    Asimismo,    se    reflexionara
s,cbre   la   conveniencia   de   adoptar  ac-
=:ones   alternativas   a    las   que   se   han
•.=rEicio  llevando  a  cabo.

i.  Mejorar   los  servicios   basi-cos  de  in-
fraestructura:
Trausporte:    expansi6n    de    Puerto
Juan  Santos;  construcci6n  del  aero-
puerto   principal   del   Area   en   este
!ugar,   in?ntenimiento   de  las  carre-
€eras  ya  construi'das  y  apertura  de
carreteras  secundarias  segtm  las  ne-
Sesidades que se  presenten.

2.  Actividades  econ6micas:
-   Explotaci6n   Maderera:  inicio' de

ia etapa  productiva del complejo
maderero  Pichis  I.

-   Jebe:   lnicio   d6  la-6tapa  produc-
tava del  Proyecto  Plantaciones de
jebe;   inicio  del  i uncionamiento
dg   ia   Planta  de  Transformac'i6n
de   hevea   crumps   y  elaboraci6n
a.e   los  textiles   enjebados   en   el
T&ga§Ee    del     Pichis.

-   PFoducci6n    Frutfcola:   Creaci6n
deE  complejo  fruticola  industrial
en  lscozaci'n  (Palcazu).

-   Ganaderia:    Expansion   de   la  ga-
r€derfa  intensiva,   Hegando  a  alJ

Pos  son_lo: reqL_list_tqs  indispensables  para  un adecueido  desarrollo  de
la ganaderia en la Selva:  racionalidad ecol6givca y justicia social.

canzar  el   nivel   de  tres  c'abezas  de

ganado  por  hecfara-a  de  pasto  culti-
vado  sobre   la  misma  extensi6n  ac-
tual  de  pasti`zales,   lnicio  de  peque-
fias  industrias   lacteas  en  el  Palcazu
en   base  a  experiencia  obtenida  en
el   Pozuzo.

E!  retiro  de  la  Misi6n  Holandesa  de
la   zona   y   la   falta   de   inter6s   del   go-
bierno  peruano  pare  buscar  fuentes al-
ternativas  de  financiaci6n,  impidieron

que  el PID  pudiera  ser  llevado a  la  prac-
tica  y  se  constituyera .como  una  alter-
nativa  real  frente  a  la.cri'tica  situaci6n

que   atraviesa   la   gran   mayor fa  de  los
pobladores  del  Area.

/

.     En   el   momento  actual,   los  proble-
mas` socio-econ6micos  y  ecol6gicos  vi-
gentes   al    momento   de   elaborarse   el
PID,   en   1976,  se   han   acrecentado-y
seguiran  aumentando veri:iginosamente
a   menos  que  se  tomen  medidas  para
garantizar  que  el  desarrollo  de  la  zona
fgrma  parte  de  un  programa  planifica-
do  que  ponga especial 6nfasis en  la uti-
Iizaci6n   racional  de  las  tierras y  recur-
sos.   S6lo   de   esta   manera   se.podran
menguar  los  problemas  ecol6gicos  que
ya   se   dejan   sentir   debido   a   la   aper-
tura   indiscriminada   del   bosque   y   las

graves  repercusiones  socigles que  la  de
preciaci6n  del  medio,  inevitablemente,
esta trayendo consigo.              ,

a  I  a  L  I  0  G   F3  A  F  I  A

COMITE   ZONAS   DE,  DESARF`OLLO   DE
LA   SELVA   CENTRAL   (ORDECENTRO)

Diagn6stico  de  la  Zona  Programa  No.  1
Selvacentral,  Huancayo,1977.    a       .

DECRETO  LEY  No.  20653   '
Ley   de   Comunidades   Nativas  y   de   Pro-`
moci6n   Agrop6cuaria  de  las  Regiones  de
Selva y  Ceja  de  Selva.
Lima,1974

DECRETO  LEY No. 21147
Ley  Forestal y  de  Faiina Silvestre
Lima,1975

DECRETO  LEY No. 22175
`     Ley   de  Comunidades  Nativas'y  de  Desa-

rrollo   Agrario   de   las   Regiones  de  Selva
y   Ceja   de  Selva.     .
Lima,1978.       .

INSTITUTO   NAC16NAL  DE   PLANIFICA-
CION

lnforme    de    la    Comisi6n    Multisectorial
para    el    Desarrollo   de   la   Selva    Central,
Lima,   1974.

lNSTITUT0   NACIONAL  DE   PLANIFICA
CION:

Ministerio  de  AgI.icultura y  la  Mlsictn  rio-
landesa  para  el  Proyecto  Pelcazu -Pichis.
Programa  lntegr?`l  de  Desarrollo  Palcazu -
Pich]s,  Lima  19,76

MORA,  Carlos
Diagn6stico socio'-econ6mlco  de  las cuen-
cas  de  los  rfos  Palcazu-Pichis,  CENCIRA
Lima,  1974

ONE.RN  (Oficina  Nacional  de  Evaluaci6n  de
Recursos  Naturales)
lnventario, ` Evaluaci6n   e  integraci6n   de
los  recursos  Naturales  de  la   Zona  Villa
Rica  -  buerto  Pachitea.
Lima.  1970
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'    EL   CONVENIO   CIPA-COTESU

MINISTERIO   DE   AGRICULTUHA

Lelis  Rivera\
No   existen   experiencias  anteriores

en   ninguna  regi6n  de  la`selva  peruana .
donde  se  haya  ejeci!tado  un  proYecto
cuyos  objetivos  est6h  realmente enca-
minad6s  a  estruct-urar  un  orden  en  la
tenencia,   uso`  de   las   tierras  y   de   ios
bosques,  al  mismo  tiempo  que promo-
vcr al  desarrollo de  las  poblaciones  m5s
desplazadas  de  la   F}egi6n  teniendo  en
cuenta su  realidad socio-culturalo

EI  Proyecto  Pichis-Palcazu-CIPA-

goonTSEjsuuy=¥:n;srt]e:jeorag:pefi%r*:.ra,tpu::.
que  trata  de  poner  en  practica`los ob-
jetivos  enunciados  anteriormente.  Este
Proyecto hasta hace relativamente muy
poco  tiempo  se  ha  venido  desarrollan-
do sobre  la  base  de  un  Plan de trabajo
de  acciones  conjuntas  en  cQnvenio  en-
tre  la   F}egi6n  Agraria  VII-Huanuco  (1)

y  la  Cooperaci6n T6cnica  del  Gobierno
Stlizo.  En  su  confecci6n han  participa-
do   la   propia   Regi.6n  Agraria  V[l-Hui-
nucQ,  la  Direcci6n  General`de  F}eforma
Agraria    y    Asentamiento    F}ural    y    el
CIPA   representando   a   COTESU;   los
cuales  han  tenido  en  consideraci6n  la
abundante  documentaci6n  fruto de un
sin   ntimero   de   investigaciones   multi-
disciplinarias   llevadas  a  cabo  en   estas
dos micro-regiones.  La seriedad con que
f`uera  elaborado  dicho  Plan  permiti6  Ia
aprobaci6n  de   la  Oficina  Sectorial   de
Planificaci6n   Agraria   y   finalmente   la
de  la  COTESU,  la  que  ha  aportado  el
financiamiento    para    la    ejecuci6n del
Proyecto   por   dos  afros   en   princ'ipio,
con  posibilidad de ampliar dicho finan-
ciamiento  en  el  futuro.

OBJETIVOS

En  resclmen,  los objetivos del  Proyecto
  son:

10.-   RegularizacidTh de  la  Tenencia  de
la  Tierra  con  la  finajidad  de garantizar
la  posesi6n  de  la  misma  a  las  Comuni-
dades     Nativas   `(Titulaci6n),    Colonos
(Adjudicaci6n),  asentados en  el ambito
del    Proyecto    al   mismo   tiempo   que
identificar  areas  no  ocupadas  con  po-
tencia I  agropet}uario`-forestal  para .I levar
a  cabo  nuev.os'  asentamientos en forma

•   planificada.

20.-  Auspiciar  la  Capacitaci6n .Socio-
Legal-Ecol6gica  de  la  poblaci6n  nativa
y   cQlonos   promoviendo   una   6ptima
administraci6n  de  los recursos y crean-
do  las  cc)ndiciories  para  una jncorpora-
ci6n   justa   y  paul`atina  a   la  economfa
nacionalo

30.-   Propiciar   el   desarrollo   rural   de
las   micro-regiones.  Pichis-Palca`zu,  con
acciones   dirigidas   a    lograr   la   mayor
rentabilidad  econ6mica  y  ecol6gica  de
los  recursos,  a   partir  de  una  capacita-
ci6n    practica    T6cnico-Productiva    e\n
campos  demastrativos  o  Centros  Pilo-
tos.
EVALUAcloN

EI   Proyecto  se  inicia   en  el  .mes  de
Abril  despu6s  de  haberse  cumplido  los
tfamites    normales   que   requieren    los
proyectos  de 6ste  tipo. .Todas  las  acti-
vidades  programadas  se  empiezan a  de`
sarroHar   a    partir    de    Mayo   luego   de
haber  resuelto  lo concerniente al  acon-
dicio`namiento  de  la  infraestructura  ha-
bitacional  del  Campamento  "La  Espe-
ranza  ''para   los  t6cnicos  y  demas  tra-
bajadores   de  CIPA-COTESU.   La  acti:
•vidad  de  mayor  envergadura  que  es  la

Regularizaci6n de Tenencia de  la Tierra
requerl'a  previamente  el  disefio  de  una
Metodologia   de   Trabajo   adecuada   a
las  condiciones  del  area,  la  misma  que
se  logr6  elaborar  y  difundir  entre   !os
t6cnicos  encargados  de  llevarla  a cabo;
en  6ste trabajo  como  en  todos  los tra-
bajos   programados  ha  participado  ac-

Fundo  La Esperanza,  sede del Proyecio CIPA-COTESU, Ministerio
de Agrioultura.

tiva   y   positivamen`te  Persona.I  T6cnico
del   Proyecto   de   Asentamie.nto   Plural
PichisJpalcazu dependiente de  la  F}egi6n
Agraria  Vll-Huanuco  del  Ministerio.de
Agricultura  y Alimentaci6n.

El    desarrollo    de    los`  trabajos    de
Campo  del  Programa  de  Regularizaci6n
de  Tenencia  .de  la  Tierra  se  inician  re-
ci6n  a  partir  del  mes  de  Julio  de  1980
con la  delimitaci6n de las Comunidades
Natives  del  valle  del  r`i'o  Pichis atin  no
delimitados  hasta  esa fecha, realizando
paralelamente   los   estudios  de  Campo'con  fines  de  lnscripci6n  de  dichas  Co-'

muni'dades.   La  prioridad  dada  al  traba-
jo  con  las  Comunidades  Nativas. se  de-
bid  fundamentalment6  a  dos  razones:

1.  Se  requeri'a declarar medi`ante norma
legal  la  zona  de  Pichis-Palcazu  como
"area  priorizada  para  Asentamiento

Rural",.  con   el    fin   de   dete+minar
las   superficies   maximas   y   mfnimas
adj,udicables   y   el.tipo   d6   personas
juridicas  beneficiarias  y;

2.   Determinar   las   dimensiones   de   los
UAF,  UGF  y  UMF.  (Unidades  Agrf-
colas,   Ganaderas  y   Mixtas  Familia-
res),  por  adjudicar.  Sin  estos  requi-
sitos  no  era  recomendable  iniciar el
trabajo  de 6ampo  tendiente a  regu-
larizar  la  tenencia  de  los  posesiona-
rios  individuales.     .

Hasta  el  31  de  Diciembre  se  logran
delimitar  17  Comuni.dades  Nativas ubi-
cadas  en  I:s  partes altas de  los afluentes`
del   ri'o   Pichis   por   la   margen  derecha
qLie   ocupan   un   area   aproximada   de
70,000   has.

Paralelamente   se   llevan  a   cabo`  los
trabajos  de  empgdronamiento de pose-
sionarios     individuales     e`n     los    valles
Pichis   y  Palcazci  con  fines  de  califica-
ci6n  para  la  adjudicaci6n  de  las  parce-
las que conducen.
'    Para  fines  de  ti980  se  lo8ran  empa-

dronar 327 posesionarios en el  valle del
Pichis    y   96   en    el    valle   del   Palcaztl

quedando  pendiente  la culminaci6n del
empadronamiento para el presente,afro.

En  el  mes  de Setiembre  la continua-
ci6n   de   las  ..acciones   del.  Proyecto  se
ven   interrumpidas   por  existir  una   in-
fundada    e    interesada    acusaci6n    en
contra  de  los  T6cnicos  encargados  de
su  ejecuci6n,   la  cual  finalmente  se  lo-
gra  esclarecer  69n  la  participact6n  del
propio   Sr.   Ministro   de   Agricultura  y
Ali`mentaci6n,  quien   retira  los  cargos.

Las acciones se  reinician a  medidaos
delo  mes.`de   Noviembre   fecha   en  que

`se autoriza oficialmente la continuaci6n
\del   Proyecto,  6sta  misma  fecha  se  ini-  `

cian  los trabajos de Campo en el  Sector
NO   1   (Azupizu-Pelmas). para   la  delimi-
taci6n  de  las  parcelas  de  posesionarios
individuales  que  culminan  a  mediados
de  Diciembre  habiendo  deli'mitado  57
parcelas de posesionarios.

La  interrupci6h  por  ca'si  dos  meses
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es   las   actividades   del.`J;Proyecto   han
=r:sinado   un  retraso -'serio   en  el  logro
=€  !as  metas  previstas  erl  el  Programa
:€  Re.gularizaci6n  de  Tenencia.

En   lo   que   se   refiere  `'a   los   otros
:r3gamas del Proyecto igualmente im-
"iantes   se   han   desarrollado   las   si-
±]Zentes   actividades:

=.   21    Cursos   de   Capacitaci6n   Socio-
Legal-Ecol6gico  en  igual  ncimero de
Comunidades  Nativas.

•=.  Se   identifican   4  Comunidades   Na-

±ivas  en   el  Valle  del  rfo  Pichis  ubi-
cados  en   la   parte  alta   y   media  y
baja,  con  e!  objeto de desarrollar  en
e3los    Pr,oyectos    Pilotos    (Viveros,
Chacras   Comuna!es)  que  constitui-
ran Camposademostrativos para desa-
rrollar  en  ellas,  Curso§  de.Capacita-
ci6n-t6cni co-productivos  de  mayor
especializaci6n   y   de    Organizaci6n
para   la   Producci6n   Comunal.
En  fas  cuatro  Comuhidade;'(Puerto

Fascuala,   Paujil,   Milagro   y   Cahuapa-
ras},  se han instalado viveros de PANA
{Productos  Agrfcolas  no  Alimentarios)Tt`  Forestales,  se  han  hecho  chacras Co-
_+una[es   en   donde   se  han   efectuado
3}antacion6s-de  -aacao   y  .frutales   (na-`ranja  Valencia  y mandarina  ceropatra),

se  ha  logrado  por  lo  menos  en  tres  de
lstas  Comunidades  una  6ptima  orga-
I.:zaci6n   productiva   Comunal   y   una
=tuena  capacitaci6n  a  los  miembros  de
3  Comunidad   en   el   manejo  de  estos

:uitivos   gracias   al   seguimiento  conti-
leo de los T6cnicos del  Proyecl:o.

Para   1981   se  tiene  previsto   identi-I:car  dos  comunidades,  donde desarro-
£r   estas   mismas   acciones,  una  en   la

=rte   alta  del  rfo  Apurucayali  y  otra
Fi  eB  Anacayali, en  las que se estudiara
pre`i'iamente  .el   potencial  de  cada  C6-
muiidad  segdn  el   cual  se  procedera  a
desarrollar   la  capacitaci6n  que  corres-
sor2da.

c-  Se  ha  desarrollado  un  ciirso  de  10
dfas  de  duraci6n  titulado  "El  bos-
que  y su  conserveci6n",  con  la par-
=ic€paci6n \de   un   profesor  del   Pro-
grana  de   Forestales  c!e  la  Univers-r-
dad  Naciona'l  del  Centro, en  la  Sede
deB   Proyecto.  "La   Esperanza",  con
§a   asistencia   de   22  representantes
d§ Comur}idades  Nativas. .(Set-Oct.)

i  Tambi6n   se   ha   Hevado  a  cabo  nn
c"rso  de   Agricultura  y  Crianza  de
10 dfas de duraci6n  para  13 promo-
Eores  de  igual   ndmero  de  Comuni-
fadgs  Nativas.   (Dice,)4

=^    FEZ aeei6n  de  Apoyo y  Asesoramien-
to  Hue  ha  podido  dar  sus  frutos  en
e{  mss  corto  plazo  ha sido el  apoyo
a  la  CAPAP.  (Centro  de  Acopio  de
Productos Agropecuarios del  Pichis),
organiza.ci6n   nativa   nacida   del  Se-
gunck)   Congreso   Campa   del   Pichis
g'ule €iene como  finalidad  comercia-`==r  directainente  !a  producci6n de

las   Gomunidades   Nativas  del  Valle;
durante   el  afro   1980.   (Agosto-No-
vi6mbre)   se   ha   logrado   comerciali-'.zar  mss  de  ?0,000  kilos  de  Achiote
directamente   al   me,rcado   de   Lima
via   Pucallpa.  Esto  se  ha  logrado cul-
m`inar  con  6xito  gracias  a  la colabo[.
raci6n   de!   PAFi   Pichis-PalcazcI   del
Ministerio  de  Agricultura y.Alimen-
taci6n    quien   facilit6   un   bote   de
9   T.M.   y   el   apoyo   del   Proyecto
CIPA-COTESU   con   un   pr6stamo
que a[canz6 un total de dos millones
de   soles   y   el   Asesoramiento  a   los
miembros  de  la  CAPAP  de  un t6c-
nico  del  ,Proyecto  (Economista)  eh
todo   lo   que   implica  el   acopio,  al-
macenaje, contabilidad, tramitaci6n,
transporte,   manipuleo   y   bclsqueda
de  mercado,  con  el  objetivo  deque
ec:ia;c.p.r:exsiE:srce.aaFTzpaa,fi:St3St!gcff

nes  cada  vez  con  menor apoyo.  Los
resultados      han     sido     alehtadores
puesto   que   ac!emas   de   haber`  reci-
bido  los comuneros por  primera vez

::epers:8'%o%rnci#gaddesdues8::tdouscE°e
producci6n (2),  ha permitido  una ca-
pitalizaci6n   de  CAPAP  con  ingreso
neto  de  S/.  214;000.00  que les per-
mitira  contar en  el  presente  ar`o.con
un  Bote  de  5TM  propio  y i inanciar
la  compra  de un  motor fuera  de bor-
da.  Como  se  puede  apreciar  5sta  ha
sido   una   primera   experiencia   mlly
fructffera, lo cLal demuestra que con
un  buen  apoyo a  las  Organizaciones
Nativas se  puede-n Jograr  6ptimos  re-
sultados.   Estos   hechos  sin  duda  no
son del  gusto de  los comerciantes lo-
cales  -que han visto  mermadps o casi
nulos   sus    ingresos   en   la   camparia
1980,  raz6n  por  la  cual.-han  iniciado
una  campafia  contraria   a  la  forma-.
ci6n de este t-ipo de.orga nizaciones y
muy  especialmente  a  difundir  apre-
ciaciones   interesadas   sobre   el   Pro-
yecto.

El  equipo  t6cnico  ha  ejecutado;y  se  `
encuentra   desarrollando   estudios  t6c-
nicos   tales   como   "Justificaci6n   para
la Declaraci6n de  Bosque de Protec`ci6n
de  San  Mati'as"  "Reserva  Comunal  de
Alto   Pichis-Sira",   asf -como   tambi6n
estudios    T6cnicos. sobre    Manejo    de
Pastos  y  Ganado  del  Fundo  "La  Espe-,
ranza"del  Ministerio  de  Agricultura  y
Alimentaci6h. Asimismo debe destacar-
se  el  apoyo vbrindado  por  los  Tecnicos
del    Proyecto   al   C.oncejo   Distrital   de
Puerto  Bermcidez  para  la  delimitaci6n
y  replanteo  del  Plan  Regulader de 6ste
poblado.

Finalmente  es  digna  de  c!estacar  la
coordinaci6n  estrecha  y  cordial 'que Se
ha   podido  apreciar con el  personal t6c-
nico   del   Ministerio   de   Ag:,ricultura y
Alimentaci6n, Equipo` del  PAR-Pichis-
PalcazcI,   con  quienes  se  viene  coordi-
nando  todos  y   cada  una  de  las    activi-
dades   programadas   en  el   Plan  Opera-
tivc)  no  habi6ndose  presentado  en  nin.
grin  momento in.otivo  alguno d? discre-
pancia   por   la  rectitud con  que  se  han
desarrollado  hasta  hoy  las acciones.  No
obstante    Sefiores,    increiblemente    el
Proyecto  se  ve  amenazado  por. tercera
vez   de   ser   cerrado,   por  una   decisi6n
tomada   por   las   Autoridades  `del   Go-
bierno   (3),  sin   mLe`diar  motivo  alguno._-----------_----------_-
(1)Fg?£6:nud£A¥i5:oatiaqs:;ie€°:=i::gefn:d:';op¥gssita±

i¥a:2;£jiir§y;a:rp£;::::e;i:::::[ijfiI:;See;:;9:8;0;
`2`'i:c;il;i:o;S;;;tsofe:,r;i;k;:i:o:;:i;::neie,t;:;i¥;,a:n:s!,i;

(3)£eccA6grn[ctu°]:*P0relDIf3ctorSuperior
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