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En  el  afro  1981  el\Gobierno del Arquitecto
Fernando.  Belaande  Terry  ha  retomado .cop
igu-al  a  mayor  .entusiasmo  lo  que en  su  ante-
rior  mandato  fuera,  sino  el  principal,  uno de
sue  mas  importantes programas,  Nos estamos
refiriendo  a  las  colonizaciones  en  la  Amazo-
n'a.

Aunque  de  algulna  manera  sus  partidarios
parecen  ser  conscientes de las situaciones  ne-
gativas  que  originaron,  la  polftica  de  coloni-
zaci6n  en  la selva  se  mantiene.  Esta se propo-
ne  ahora  como  medio  para  tratar  de  lograr

`   una  de  las  mas  importantes  promesas hechas

cuando   era   candidato   a   la   Presidencia  en
1980:  dar empleo a un mill6n de personas.

Lo  que  parece  ignbrar tota[mente  es que
en  el  lapso  1968-1979  se hah  llevado-a cabo
importantes `estudjos  y  combrobaciones  que
permiten  confirmar  el  fracaso  de  ]a  concep-
ci6n   y   la   ejecuci6n   de  dichas  colonizacio-
nes.   Hoy  sabemos  del   perjuicio   causado   a
los  antiguos  y  tradicionales moradores de fas
l]amadas  zonas  de colonizaci6n -Ias comuni-
dades   nativas-   y   de  los  irreparab[es  dafios
ecol6gicos   causados   por   una   irresp.onsable
p.Ianificaci6n.

8      En    1980,    casi    dos    d6cadas    des-

pugs   de  esas  primeras  experiencias,  y
con  toda  una  gama  de  investigaciones,
experiencias,   cri'ticas,   etc.,   se   ha   ini-
ciado     el     Proyecto     Especial     Pichis-
Palcazu,    cuyas     implicancias     fueron
analizadas   en   el   numero   anterior  de
Amazon/a  lndrgena.  Del  misino  modo,
se  ha  decidido  continuar  con  el  desa-
rrollo   del   Proyecto   Huallaga   Central-
Bajo  Mayo. `

\

Para   1'982   el   gobierno  ha  previsto
crear  dos  nuevos  proyectos  especiales
con   fines   de   colonizac-ion;  uno  en   la
zona  fronteriza del  Alto  Maraii6n, zo-
na   casi.   exclusivamente   habitada   por
mss de  60  comunidades  Nativas de los
grupos    etnolingti-rsticos  ` Aguaruna   y
Huamb`isa, y  otro en  la zona fronteriza
del   departamento  de   Madre  de  Dios.
Ambos`son  antiguos  proyectos de  co-
lonizaci6n  que  no  han  prosperado  pQr
una  serie  de   razones  que  nos  propo-
nemos   analiza`r'  en   este  y   el   siguiente
ntlmero de nuestra revista.

'

EvoLUcioN DEL pRovECTcbejDE
COLON IZAclbN ALTO MARAf¢ON

DATOS  HISTORICOS+

Los   pobladores   originarios  de  esta
gran  area  fueron  los  Aguari!na,  Huam-

12 .  Amazonfa  lnd rgena

bisa  y los ya desaparecidos  Bracamoro,
que  T`vivieron `.en   dicha    regi6n   desde
{iempo`s   inmemo.riables,  desarrollando
una   economl'a  de  autoconsumo,  basi'-
camehte  recolectora  e incipientemente
agri'cola.   El  area  de  dispersi6n  fueron
los   valles  de  los  tributarios  del   Mara-
fi6n   desde   e.I    Chinchip?   aguas   abajo
hasta   el   Santiago;   es   decir,   la   parte
ti'picamente tropical  o selvatica  que se
extiende  a`ambos  lados  de  lo  que  ac-Jtualmente  es  la  lrnea  fronteriza  entre

Pera  y el  Ecuador.

Los  nativos  de  esta  zona ofrecieron
una  fuerte  r6sistencia,a  la  penetraci6n
de   la   colonizaci6n  espafiola,  especial-
mente' los  antiguos  Bracamoro  (Paca-
muru)  !d,el  bajo  ri'o   Chinchipe,  donde

:::|¥amente   surgivl'a   la   ciudad   de

iosDBersapcuae:odreo':nfu,n5%9C;i:sd:s::e;no,de:
intentaron    en    varias    oportunidades
controlar  una  2ona  mss  amplia{del  ri'o
Marafi6n,   pero. fueFon  detenidos   bor
las   repetidas   rebeliones  de   las  pobla-
ciones ind rgenas.

Los   primeros   en   lograr   el   ingreso
al  Marafi6n  y .establec'er la mss.-antigua
relaci6n   que  se  conoce  entre  los  nd-

cleos  humanos  nativos y  el  rriundo ex-
terior  en  esa zbna, fueron  los Misione-
ros Jesuitas, durahte  La 6poca co[onial,
la  cual  se  interrumpi6  a  fines del Siglo
XVIl!  al  ser  expul5ada  la  orden  de  los
dominios,del. Rey de  Espafia.

P`osteriormente,  hacia  el  afio  1886,
despues   de   una   accidentada   historia
de    nuevos    intentos    misionales,    los
Jesuitas fueron expulsad`os de] area, es-
ta  vez  por  los  Propios 'nativos en  una'
sublevaci6n  de  [a' que  actualmente  [os
aguaruna  conservan  adn vivo recuerdo.
Solamente en  1949  los  Padres Jesuitas
pudieron   vo[ver   definitivamente  a   la
zona  y   reiniciar  [os  trabajos  misiona-
les,  `fundando  una  escuela  y`la  Misi6n
en Santa Marra de riieva.

La  6poca  del  caucho,  en  el  altimo
cuarto  del   Siglo   XIX  y  primeras  dos
d6cadas  del  actual,  constituyd  un  en-
treacto  que  separa  el  cuadro forinado
durante  la  6poca colonial  cuyas condi-
ciohes  se prolongan aproximadamente
hasta  entonces  y, el  estado  actual  de
cosas en  la zona.  La expulsi6n y hasta
ve;daderas  cacerl'as  de  los  Aguarunas
cuyas  tierras  habfan  sido  conces'iona-
d'as  a  empresarios  o  especuladores,  y
los  trabajos  forzosos  exigidos  a  aque-
llos  para  la explotaci6n de  las estradas
caucheras,    diezmaron    la    poblaci6n,
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•    Los    estudios   'de  -La    Condamine,

Humboldt,   Baimohdi  y  .Werthemann;
los  realizados  pc)r  el   lngeniero Sad  M.
Soco.ld  en  1890,  los  del   lngeniero Jor-
ge  Von   Hassel,  proponiendo  el  ascen-
Sc°hadfiea|:I;C?:gj'i%a:::'3eq\uGeebor:gdea#

Pearse;  d`el   lng.  Enrique  C6ronel  Zega-
rra,  qui6n  propuso 4 rutas,en\su  intere-
sante campafia  por medio de conferen-
cias  y  artl'culos  de  prensa,  proponien-
do   la   construcci6n   del   ferrooarril   de
Paita  al  Marafi6n.

Finalmente,   en   1902   Don   Manuel
Antonio    Mesones    Muro,   propicia   la
ruta   Eten-F"o   MaraFi.6n.   Don  Enrique

g:#`pn.ionbga,:ne'qLneg.:Egcut?;::e:taebic,:
ruta   de   Lambayeque   al   Marafi6n  era
la  mss  corta  y'ademas  aprovechaba  el
paso  de  Porculla  que  es  el  mss bajo de
la  Cordillera de  los Andes.

Despues  de  un  lapso  de  relativo  ol-
vido,   en   1940   la   Comisi6n   de   Estu-
dios   fc)rmada   por   los   lngenieros   Ma-
nuel   Frras  y   Rafael   Pinna  e  integrada
por   el   `Teniente   del    Ejercito    Miguel
Arevalo,   recorren   las   diferentes  rutas
para   un  estudio  comparativo,  conclu-
yendo  en  que  la  mss  ventajosa  era  la
ruta  por  el  Abra  de Porculla que cruza
la   Cad6na   Occidental  de  los  Andes  a
solo   2,144   in.   s.i.in.   para  descender

a,I   Bfo  Marafi6n  en  la  localidad  de  Be-
llavista.  Esta ruta merece  la aprobaci6n
del  entonces  Director` de  Caminos  lng.
Federico  Basadre.

Como  quiera  que  el  punto  alcanza-
do  en  Be»avista  no  presentaba 6ondi-
ciones   favorables   para   la   navegaci6n
del   F3fo   Marafi6n,  se  dispuso  que  los
estud`ios    se    llevaran    adelante    hasta
alcanzar   un    puerto   aguas   abajo   del

-Ponto   de   Manseriche   que   permita   la

navegaci6n  para  embarcaciones de ma~
yor tonelaje.

Utcubamba,   ciudades   que  ahora  son
grandes  productora§ agri'colas en espe-
cial de arroz.

3.-EL ALTO MARAkioN Y LA
COYUNTUF3A POLITICAi

Despu6s   de -Ios   conflictos   belicos
que  el  Peru  ha  sostenido a traves de su
historia,  siis  Gobiern`os  siempre  se  ham
preocupado  pQr  llevar  poblaci6n  hacia

`'. , . siempre se.hah preeeupado por llevar

poblaci6n hacia las zonas fronterizas . . ."
La  carretera  de  penetraci6n  deno-

minada   Transcontinental,   es   de   una
importancia  indiscutible tanto desde el
punto   de  vista   estrat6gico  como  por
ser  una  vi'a  de  penetraci6n  realmente
comercial.  Los  objetivos de  es{a  carre-
tera estuvieron  centradas  paralelamen-
te  a  los  de  orden estrat6gico, los de fa-
cilitar  la  explotaci6n  de  grandes  regio-
nes  forestales  casi  vfrgenes,  "terrenos
para    la    agricultura    y    ganaderi-a"    e
incluso   para   dar  acceso  a  la  explota-
ci6n  del  petr6leo.   En  efecto,  sin  que
estuviera  terminada  la trocha ya habfa
sido  de  gran  adelanto  para Ja6n, Bella-
vista,   Bagua   y  todao  la  regi6n  del   rl'o

Esta  es  la  conflictiva  zona  de  la "Cordillera del  Condor"  rdentro del  clrcu~
lo-que  ha  concitado  la  atenci6n internacional, a ralz de los enfrentamienlos
belicos  entre  los  ejercitos del  Pera  y  del  Ecuador, de  la  que  ha sido  testigo.
El  gobierno peruano impulsa la colonizacidn de su vertiente oriental.
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las  zonas  fronterizas  y   garantizar  asr
su   integridad  territorial.   Es  asf  que  el
conflicto   con  `Ecuador   motiv6   poco
tiempo  despues  que  el  Ejercito  Perua-
no   promoviera'  el   poblamient.o  de   la
zona del  Alto  Marafi6n.  De  este mbdo
encontramos  que ya  para el  afro  1946
el    Ejercito   Peruano  habfa. empezado
a  par{icipar  activamente  en  [a  coloni-
zaci6n   de   esta   Selva,   asentando   Li-
cenciados-de  sus  fiLas  en  Tugares  pr6-
ximos  a sus  Guarniciones y proporcio-
nandoles  con  muchas  limitaciopes,  a-
yu[da  d`e tipo t6cnico y de servicios so-
ciales.  Pese a que el  Ministerio de Gue-
rra  en  ese  entonces  apoy6  con  deci-
si6n,  esta  no tuvo los resultados que se
esperaban.

En  el  afro  1959,   en  lquitos,sefor-
m6 una  Comisi6n con  los representan-
tes   de   los   Ministerios  de   Relaciones
Exteriores,   Agricultura,   Salud,   Mari-
na  y  Guerra y del  Banco de ,Fomento
Agropecuario,  con usel   objeto  de  estu-
diar  [a  regi6n del  Alto  Marafi6n,  a fin
nde conocer  la posibilidad de colonizar-
la`.  En  la  Agenda  de Trabajp de dicha
Comisi6n    figur6   preponderantemen-
t-e  la  zona  del  rl'o  Santiago y del Nieva

-como  .zonas  de  mayores  potenciales.
En esta ocasi6n como en las anteriores,
el objetivo de co[onizar esta zona`es es-
pecificamenteL  de  orden  estrat6gico  y
de coyuntura pol ftica.

4.-  EL PROYECT0 PARTICULAR
PARA COLONIZACI0NES DE L

`    RlolMAZA

A  mediados  del  afio  1953,  el   lng.
Eduardo   Rivero` D6nayre fue cbmisio-

'   nado   por   e[  .Ministerio   de   Fomento

y  Obras  Pclblicas  para  ayudar tecnica-
mente  a  una  serie  de  poblaciones.-del
departamento de Amazonas en progra-
mas  de  saneamiento.  En  esta  ocasi6n
se  enter6  de  sorprendentes relatos so-

t   bre  las  tierras  de  montafia  situadas  a-
guas  abajo  del  rro   lmaza  despues  del
pueblo  de  Yambrasbamba, ,raz6n  por
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Ia cual  decidi6 visitarlas.  La zona entu-\
siasm6  al  visitante y  16  hizo pensar en
la  po§ibilidad  de  una  obra  de  colonj-
zaci6n,  cosa  que segtln  este  serra  itluy
factible  ya  que  para entonces el  Esta-
do  promovfa la colonizaci6n en esa zo-
na   y   por  otro  lado,   podrra   signifi-
car grandes ventajas a los colonos pues-
to  que  la carretera Olmos-Marafi6n, en
construcci6n,  se  6ncontraba  ya  en  .Ia
provincia de Bagua en el  kin. 220.

Despues de 3 afros de cortas explo-
raci,ones   esporanicas  se   lleg6  a  las  si-
guientes condusiones:
a)   El   arco`  del   Mafafi6n   (zona  com-

prendida  entre  jos  cauces paralelos
al  Alto y  Bajo  Marafi6n)  era practi-
camente  desconocido  e  ''inhabita-
`do"  y  la  poca  informaci6n  que  se
podrfa obl:ener del area, demandaba
un  trabajo  l'argo,  difl'cil  y  costoso,

•       pero   que  justifica  un  esfuerzo  de
mayor  envefgadura  para  lograr  co-
nocimiento   de   una   zona   "poten-
cialmente rica".

b)  La  individualidad  de  prom.6sticos  y
los  esfuerzos  aislados  no  permitie-

_      ron  jam5s   el   aprovechamiento  de
una .zona  tan extensa, Io que justifi-
caba  que  un  conjunto  de  profesio-
nales  .y   personas   experimentadas,
abordaran   la  planificaci6n  total   y

i   p`osteri'ormente  las  obras  necesarias
de ingenierra.

Con  tales  conctusiones el  !ng.  Rive-
ro, €amigos  y  conocidos,  lograron  for-
mar  la  NADPISA   (Negociaci6n  Agro-
pecuaria  del   FiJo   lmaza)  el  lo.  de  Ju-
Iio de  1955.

El  primer  objetjvo de esta  Negoc!a-
ci6n   fue   llevar  adeiante   los  trdmites
necesarios  para`  oonseguir  !a  autoriza-
ci6n  del  Gobierno`a fin de`seleccionar,
explorar  y estudiar un  area de aproxi-
madamente   100,000   Has.   NADRISA
qued6   constiturda   como   una   Socie-
dad  Jvlercantil,  se  emitieron  2,500  ac-
ciones  al   portador  de  $  100.00  cada
una  y  se  reunio  a 200  profesionales y
personas  vinculedas  con  la Banca y  el
Comercio;  a partir de entonces se em-
pieza   a   desarrc)llar  los  siguientes   he-
chos:

-   El   5-de  Julio,.d`e  1955  comenz6  a
'     `funcionar  NADFilsA, como  empre-

s? comercial.
-  El .3  de  Octubre  del  mismo  afio` se

otorg6  permi.so para  la exploracion
de  100,000 Has.  .

-  El  5 de Junio de 1956 `obtuvo la au:
torizaci6n.  para   desarro]Iar  lag  ex-
ploraciones `de  acuerdo.  con  la  Ley•   1220,  "Ley   General  de  Tierras  de

Montafiaf'.
-  EI   26  de  Julio  del   mismo  afio' se

continuaron formalmente las explo-

::3i6onn;S.tej:r%rne5aoncdoompoo:::rfoefTn::
tivi ''el  Valle del  Imaza".

-   El   10  de  Setiembre de  1957  solici-
tan   al   Gob'ierno   la   concesi6n   de`
90,000  Has.  con  fines de coloniza-
ci6n.

-   En  1959,  los  estudios  muestran  lo
siguiente:

a)   EI  Valle  del   lmaza  es  topogfafi-
ca   y   clim5ticamente   muy  ade-
cuado  para  el  de-sarrollo  de  una
gran  colonizaci6n.  Se  estima  en
un  30  o/o  el  area`  agrfeola,meca-
nizable  y  una  reserva forestal  de
primera clase.

b)  ,Desde el punto de vista sar}itario,
es perfectamente  factible  la  vida
para   las'   personas  emigradas   de
cualquier ,Iugar de la  Repdblica.

c)   La   presencja   de  material  s6lido
(calcita,  silicatos,  etc.)   en   to`da•    el   area,   gara.ntiza    la   estabiliza.-

ci6n  final   de   las  estructuras  de
primera  necesidad,  tales  como:
carreteras,  obr`as  hidr6ulicas, edi-
ficaci6n, etc.

d)  El    +l'o    lmaza   es   navegable   en
ciertas   6pocas  del   afio   po+  lan-
chas   de   un   pie  de'Calado.   Esta
circunstancia  sumada  a  las  posi-
bilidades  de  la. carretera  Olmos-
Marafi6n,  que  cruza  el  rfo  lniaza
a   la  altura  del  kin.  314,  facilita-
ri'a  enormemente  el  movimiento
comerciaj de la zona.

Los   documentos   presentados   por
NADR ISA justificando su proyecto de
coionizacidr   fueron  materia  de  largos

¥onm:|°Sj°nsfotrr#.i:eesga:rveocd°en:I,uYfrA°8
(lnstituto  de  Befor`ina  Agraria  y  Colo-
nizaci6n)   en   Noviembre   de   1961.   EI
c`itadb  informe  recomendaba  no  auto-
rizar   la   concesion   de   tierras   a   favor
de    NADBISA    pLlesto    que    al    estar
conformada   por   un   conjunto   repre-
sentativo  de  la  clas?.media, los medios
econ6micos  de  que disponl'an no guar-
daban  relaci6n  con  la  magnitud  de  la

cepto  de  Colonizaci6n  de  la  Selva  an-
tes  de   la  aparici6n  de  la   mal   llamada
Reforma Agraria de los afios sesenta.`

El   concepto   de   caolonizaci6n   esta
vinculado   directamente   con   la  tierra,
en  con§ecuencia  las  colonizaciones  en
la  Selva  se  han  desarroJlado  como  una
respuesta   a   la   problematica   del   agro
derivada  de  las  modaJidades  que  a  tra-
ves  del  tiempo  iba  adopt,ando  nuestro
pars.   En  este  sentido,  la  tendencia  co-
lonizadora  ha  sido  desde  un  principio

:encator:Scpaume;teasjensop::t::e:eydftT:r:jna!;due:
este  se  enfrent`aba  con  la  insuficiencia
de  tierras,  sea  per  despojo,ppor  empo-
brecimiento  de  6stas.,  por  penel:raci6n
de  la  economl'a  de  mercado  en  el  agro
o  por desastres  naturales  o `fen6menos
de otra  I'ndole.

Sin  embargo,  es  iinportant'e  aclarar
que  hasta  cierto punto el campesinado
del  Ande ya habra estado familiarizado
con   la   region   selvatica,  en   la   medida
que  desde  antes  de  la llegada de  los es-
pafio.les,   estos   realizaban   migraciohes
estacional,es   a  esta  region;  en  conco-r-
dancia   con   el   c`aracter   vertical   de   la
economra  agrrcola  andina.  En. un  prin-
cipio  la   respuesta  colonizadora  de  los
campesinos   del   Ande  .equivali6  a  una

prolongaci6n   de   estos  flujos  migrato:
rios  eventuales,  de  aqui'  que  al  estabi-
lizarse   las  migraciones  estacionales  en
6pocas  de  cultivo  y  c6secha  de la coca
y   Cafia   principalmente,   dieron   el   pri-
mer   impulso   al   procesQ   colonizador
de  la  Selva  Alta.  Este  proceso  a su vez
corresponde  a  la  etapa  en que  la  racio-
nalidad  de  la  economl'a  agrl'cola  verti-
cal  tradicional  empieza a ser destrui`da,
a   consecuencia   de   la  penetraci6n   de
otras  modalidades de explotaci6n de  la
tierra   y   al   surgimiento   de  nuevas  re-
laciones  sociales  en  la  medida  que  van
tomando  hegemonra  las  f6rmas de ex-
plotaci6n  precapita.Iistas  y  capitalistas.

En tai  medida, es hasta ciarto  pu'nto
erroneo   conceptualizar   como  coloni-

" . . .  el  objetivo  de colonizar esta. zona
es especfficamente  de  orden  estrategico
y de qoyuntura polJtica".

colonizaci6n.

EI  27  de   Diciembre  de  1961,  NA-
DR ISA retir6 todos los docume.ntos de
la  entonces  Direcci6,n  de  Colonizaci6n
y de  Bosques.

`  5.-REFOFiMA AGRARIA Y
'   COLONIZACION  `

Quizas  valga  la  pena  analizar  ligera-
mente  el  significado  que  ten fa  el  con-

zadores   espontaneos   al   campesinado
que  habiendo  sido  desposerdos  de  las
tierras     que     explotaron    tradicional-
mente,  se  movilizaron  en  btisqueda de
nuevas  tierras  con  el   proposito  de  re-
producir  en  ellas  el  modelo  de  la  agri-
cultura  de  subsistencia,  ya  que  el  im-

i;:s's:oo.nbm::;i::nsoe:i:s:;;:i:u:eel,TppoT%tc:spdo:

Las  colonizaciones andinas no siem-
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pre  Jocuparon  `  tierras     vrrgenes,     en
muchos   casos   desplazaron   a   quienes
las  ocupaban  tradicionalmente,  es  de-
cir   a   los   natives  de   la  Selva,.  es   mss,
ocurri'a  tambi6n  que    aunque  las  tie-
rras  eran  vi'rge.h`es,  la  propiedad  sabre
ellas  les  fue disputada por algdn miem-
bro   de   la  comunidad  nacional   posee-
dor   de   privilegios   y   poderes   especia-
les,   quienes   reivindicaron   para   si'   la
propiedad   jurl'dica   de   dichas  tierras,
volviendo  a  someter  a  los  migrantes  a
la   condici6n   de   ocupantes   precarios
o   ''invasores",   en  base  a  lo  cual   fue7
ron  expulsados  y/o  s`ometidos a condi-
cion6s   antisociales  ;de   tenencia  o  tra-

'  bajo.

Es   asr   que   en   los   primeros   afros
de    la    decada    del    sesenta    -primer
Gobierno    del    Arquitecto  .Fernando
Belaande   Terry-dentro  de'esta  ten-
dencia   se   produjo   el   proceso   coloni-
zador,  esta  vez  sin  embargo,  le  toc6 al
Estado   la   mas   importante   participa-
ci6n  en  el  curso  de  su  desarrollo.  Para
ello  debe  enten,de+5e  que  hasta  enton-
ces  el. Estado  era  el  representante  y  el
arma   principal   del   dominio  que  ei.er-
cieron  en  el pal's los grupos poseedores
del  poder  econ6mico  y fueron precisa-
mente   6stos,   los   que   incentivaro.n   el
proceso  colonizador ya  sea  para lograr
mayor  poder  ecoh6mico  o  para  que,
basados en 6L, lo consolidaran.

De   all`i'  que   estas   fuerzas  sociales
domina-tes  se  opusieran  a  una  verda-
dera  Reforma  Agraria y  vali6ndose pa-
ra  ello  de  su  control  sobre  la  poli'tica
del  Estado,  no  s6lo  p`roponi'an  la colo-
nizaci6n   de   la   Selva  para  oponerse  a
6sta,    s,in6    que    la    implantaron    con
fuerza  para  medrar con  ella  en.,contra
de   los   continuos   leva`ntamientos   del
pampesinado,   andino   prjncipalmente.
Fue  as/  que  el .Estaqo  empez6  a  orga-
nizar   la   penetraci6n  a  la  Selva,.cons-
truyer}do   carreteras,   ei-ecutando   pro-

Yaecb:::%%T:;e:°pse'gTiac::°:::i:js6e|,ds:.bre

No  obstante,  `e§. conveniente sefia'lar
que -estas  acciones  a[  i,gual  que  otras
llevadas  a  cabo  en  las  pr`incipales  fases
de  la  historia  poll'tica del  pal's, ha teni-
do  que  ver  basicamente  con los intere-a

i;;:in:n:,i:f:p,n;;,!j;I:dcm:;a;r:s;i,,::f:u:g:t;:::3:;!€iE-
lugar  en  Latinoam6rica  con  la  llam-ida
``Alianza   para   el   Progreso"   nacida  al

interior de  la  OEA como consecuenci.a
de   la   Revoluci6n  Cubana  y  en  previ-
si6n   a   un   nuevo  levanl:amiento  en  el
continente.   S6]o    asf   se   entiende   la
aparici6n   de  la'mal   llamada   Beforma
Agraria   que   e.n   la  decada  del  sesenta

16 . Amazbnra  lnd fgena

fue sin6niino`de colonizaci6n.      ,

6,-ESTUDIOS DE  LA  FA0
Sobre  la  base  de la evaluaci6n gene-

ral   de  lo§  recursos  naturales  y  huma-
nos   del   Huallaga   Central   r6alizada   en
1960   por   el   SCIPA,   el   Gobierno  Pe-
ruano  solicit6  en  1961  la asistencia del
Fondo  Especial  de  las  Naciones  Unidas
(UNSF)  para   .realizar estudios  en  la ci-
tada zona; esta. petici6n se complemen-
t6 en  Diciembre d€;  i963  incluyendo el
area  de  los  rl'os  Marafi6n,  Chiriyacu  y
Nieva; la  solicitud  fue  aprobada en Ju-
nio  de  1964  y  el  Consejo  design6  a  la
FA0  como  Agencia Ejecuti'va del  Eon-
do   Especial.   Por  su  par|e  el  Gobierno
Peruano  design6  a  la  ONRA  que  mss
tarde se  integr6  a  la  Direcci6n  General
de   Reforma   Agraria  y   Asentamiento
Rural,  siendo   a  su  vez  designado  co-
mo  contraparte  del  Proyecto la  lx Zo-
ha   Agraria,   siguiendo   como   Agencia
Superior  el   mismo  Ministerio  de  Agri-
cultura.

La  ''FAO"  realiza estudios en  la zo-
na  de   los  rl'os  Marafi6n-Chiriyacu-Nie-
va  pero  no  lleva  a  cabo  el proyecto de
desarrollo  agropecuario.  Sin  embargo,
los  estudios  sirven  para  implementar el
Proyecto. cle Colonizaci6n del  Alto  Ma-
rafi6n.

`   EL PROYECTO  DE

COLONtzACION  DEL ALTO
MARAKioN

Habida   cuenta   de   la   interrelaci6n
dial6ctica   de   los   factores   enunciados
anteriormente y de la.atm6sfera creada
por  el, prejuicio  de  que  la  Selva  se  ha-
[laba   despoblada   e.   insuficientemente
desarroll ada en consecuencia constitu l'a
un,  grave   obstaculo.para   la  soberanra
nacional,   se   concibi6   el   Proyecto   de
Colonizaci6n.del   Alto   Marafi6n.   Para
ello  se  tomaba  el   respaldo  de  los  De.-
c.retos  Supremos  N918-D  y  18-E  del
21    de   Mayo   de   1964   y   la  ,Ley.   Not
14920  del  27  de  Febrero  de  196,4,  en
base   a  los   cuales   se   disponi'a   que   el
Ej6rcito   Peruano   participara `eri   cuali
quier  proyecto  o  programa  de  coloni-
zaci6n del  entonces  lnstituto de  Refor-
rna   y  Promoci6n  Agraria   (lBPA)   que
se   realice  er}   las  Zona§  Fronterizas  de
Selva,   aportando   asr  al   desarrollo  so-
cio  econ6mico  conjuntamente  con  su
programa de acci6n civic.a.

Considerando` estos  dispositivos  le-
gales    se`   realiz6    al    Convenio    lRPA-
EJERCITO,  celebrado  entre  el  lnstitu-

r`to  de  Reforma y  Promoci6n  Agraria y•a.`I  Ministerio  de  Guerra  el  21   de  Mayo

de  1965;  en  dicho conveniohse estable-
cen  l9s  objetivos,  las  bases  legales  y  la
planificaci6n  de  la  acci6n  en  cada uno
de los proyectos por realizarse.

JC)venes .aguarunas  qc?  la  OAANl  (Organ
y  huambisas han  vivido y  ocupado toda
despoblada  e  insuficientemente desarroll
dades  nativas no  han  sido  integradas  a:
ruano.

El   proye6to  comprendra  en  princi-
pio   el   desarrollo   de   2'200,000   Has.
brutas,   dividida`s   en   8   sectores   a   fin
de  orientar  el  ordenamiento  de  las  ac-
ciones    a   ejecutarse.    Dichas   acciohes
contemplaban  realizar  la  colonizaci6n
eh  una  primera  etapa  en  el  N¢cleo  de
Nueva  Nazareth  que se desarrollarfa  en
el  sector  del  mismo  nombre con  las ca-
racteri'sticas  de  Plan   Pi[oto.  Las  expel
riencias  obl:enidas  aqu i,  serviri'an  para
desarrollar    posteriormente    el    segun-
do sector en Chiangbs.

\

OBJETIVOS.`-

Objetivos  G6nerales de este Proyecto:

a)   lncorporar    dichas   zonas   al   pleno
dominio de la Soberani'a  Naciopal.

`Ob|.etivos   Especificos   del   Plan   Piloto

de Colonizaci6n  Nazareth:
`a)   Aplicar  la  Ley  N`o.15037  de  Be for-

rna   Agraria   y   ,el   convenio    IBPA-
Ejercito,  a  fin  de  asentar  Licencia-
dos  del   Ej€rcito  y  campesinos  que
reanan    los   requisitos   establecidos
en   la    Ley   de   Beforma   Agraria   y
sus respectivos  Beglamentos; regula-
rizar   la   tenencia   de   la  tjerra  a   los
ocupantes   precarios ,y   del:erminar
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lqs  tierras  para   las  "tribus  aborfge-
nes",  en  la  extension  que  requieran
para cubrir las necesidades de su  po-
blaci6n,  otorgandoles  los  tftulos  c!e
propiedad c'orrespondientes.

b)  Consolidar+a  formaci6n  de  nticleos
humanos   en    la   zona   reservach    al
convenio  I RPA-EJERCITO.

c)   Incorporar a  la  agricultura planif ica-
da  2,300  Has.  de  nuevas  tierras  en
la primera  etapa.

d)  Sentar  una  base  de  apoyo a la colo-
nizaci6n  de  las  2'200,000  Has.  que
corresponde al  Proyecto General.

e)   Dar  ayuda  t6cnica,  social  y  econ6-
mica    a    los    beneficiarios    que    se
asienten en  el  Plan  Piloto.

i)   Incr,ementar  las  zonas  de  cul:ivo  y
producci6n   agropecuaria   y   conse-
cuentemente      producir      artl'culos  -`
agropequarios deficitarios o en cons-
tantes  aumento  de  demanda  en  la
zona de influencia y en  el pal's.

UBICACIO.N, AREA Y
CAFiACTERISTICAS   .
GEOGFEAFICAS:

La  colonizaci6n  s<e  ubicaba  en la  re:

gi6n  de   la  Selva   NOFte  del  pal's,  abar-
cando  una  zona  que  va  desde  la  mar-
gen  derecha  del  rl'o Chiriyacu a la que;
brada   Nayumpe   por   el   Sur,   hasta   la
f`fontera  de  la   Rebtiblica  del   Ecuador
por  el   Norte,  por  el   Este  hasta  lci   li'-
mites  con.el  departamento  de  Loreto
y  por  el  Oeste  hasta  los  lI.mites  con  el
departamento  de   Cajamarca  y  con   la
F}ept}blica del  Ecuador.

Poll'ticamente  ubicado  en  el  distri-
to  de   EI   Cenepa,  provincia  de  Bagua,
departamento de Amazonas.

La    extensi6n    aproximada   de    las
tierras  reservadas  para  el  proyecto  fue
de  2'200,000  Has.,  habi6ndose estima-
do  un  a'rea  utilizable  de  512,000.Has.
El  a'rea  utilizable  de  la  primera  etapa
fue de aproximadamente  19,000  Has.

La   zom   de  colonizaci6n  del  Alto.
Marafi6n  comprendi'a  dos  a'reas de rna-
yor   interes;   la   primera  .comprendida
entre   los   r/os   Chiriyacu,   Mara-fi6n   y
Nieva,   que   estarra  'cfuzada  por  la  ca-
rretera    de    penetraci6n    Olmos-Mara-
fi6n,. y  la  segi!nda,  comprendida por la
margen    izquierda.del   Marafi6h   entre.

:oosn:r:bustearj:;n¥t:aucyu6ZaeYSAa:rt:agu°er::
"Giro Alegri'a".  `

\

La  mayor  parte del suelo de  la zona
pertenece  al  perl'odo. terciario,  con  ro-
ces  sedinientarias  cortadas  por  forma-
clones   cuaternarias   a   lo   largo   de   los
rl'os.  Su  topograf ra  generalmente  acci-
dentada.  Mss  del  60  o/o  del  a'rea,  esta'
constitui'da  por  cerros sin  ningtin valor
agr.opecuario.   Los  sLlelos   incluyen  tie-
rras  planas  en franjas estrechas a lo lar-
go  de  los  r!'os,  situados  sobre  ten.azas
cuaternarias`  y   constituidas   por   sedi-
mentos  aluviales  finos,  arcillosos  o   li-
mosos.

Buena   parte  de  esas  terrazas  estan
sujetas   a   inundaciones   mss   o   menos
duraderas   se§tin   los  `niveles   relativos.
La  gradiente  reducida de  los  rfos  Mara-
flan,  Nieva  y  Santiago  principalmente,
da origen  a la formaci6n  de aguajales.

Las  tierras  medias  incluyen areas de
topografl'a   variable,  entre  ligeramente
inclinada  y  extremadamente empinada
situadas  en  lomadas y cerros bajos. Sus
materiales  pertenecen  a  las  capas  rojas
del  terciario.   Los  suelos son en  general

:.:jdnaadt.ur3'jenzae#:g:dseemdTcyebau.uaefeer;
en   estas  areas   de  tierras  medias  don-
de   s.e   encuentran   las  ``mej6res''  posi-
bilidades  para  la  agricultura  y  la  gana-
derl'a para  la zona.

En  las  tierras bajas peor drenadas se
desarrollan  casi  exclusivamente  las p`al-
meras  llamadas ``aguajes".  En otras tie-
rras  bajas  adn  imperfectamente drena-
das,  se   observan  bajiales   donde   hace
algunos  `afios   predominaba   un  monte
alto  con  especies arb6reas como  el  ce-
dro,   requl'a,   moenas  y  capironas.`  En
las   tierras  alias  predomina   la   forma-
ci6n de.bpsques altos con algunas espe-
cies  de  valor comercial como  la requi.a,
tornillo, moena, shiringg y capiron.a.      ,

CLIMA Y ECOLOGIA.-

i

en!a5Sot;m!g3a:.:ra:aTteedni,a6Sn3:sseit:aas|
constantemente   durante   el   afro   con

Fr€::;::cfoen::oa;gut,.,ehsjT:nded:,o:.rdLea;
de los  100 mm.  merisuales.

•    ,.`    .

La`  formaci6n   ecol6gica  caracterrs-

:ioc:  ::me:e:::?'ause aTttFgoonsTar:tpeisca',
con alta humedad relativa  (95o/o).

ELpPRR.°MVEERCAT?AESNESu

La   primera  fas.e  .del   Proyecto  con-'templaba   la   creaci6n   de  cuatro  i:ipos

Amazon fa  lndrgena .17
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de    unidades,   tres   de,  ellas,   agr.rcola-
ganadera   (porcina)  y  la  otra,  ganadera
(vacuna)     exclusivamente.    Se    pre-via
que  el  sector  estuviera desarrollado  en
un  lapso  de  15 aiios, debiendo  asentar-
se   ademas   84  familias  campesinas  en
igual  numero  de  parcelas obtenidas so-
bre  las  2,300. Has.. susceptibles  de  ser
colonizadas.  u

La   inversion   total   ascendra   a  S/.
20'446,442.00  Brovenientes  del'  Teso-
ro   Ptlblico   Nacional,  con  la  cual  se  fi-
nanciarfa    las '  inversiones    de   infraes-
tructura   general,   servicios   comunales
y  otros gastos de operaci6n del  proyec-
to   a   traves  de   los   respectivos   presu-
puestos  para  las  entidades  ejecul:antes.

I.nicialmente  se  pens6  en  un  cr6di-
to  ektemo  '(AID)  de  S/.  6'336,879.00
para   financiar  los  gastos' de  operacio-

EVOLUCION  DEL PF20YECTO
HASTA1980    .

D`espu6s  d'e  la  puesta  en  rna;cha del
Plan    Piloto   del   Sector   Nazareth   en
1968,  el  proyecto  ha sufrido  constan~
tes   modificaciones  con   respecto  a  su
concebci6n  original,  debido  a  que  no
se  habran` previsto.en  6`ste  algunos fac-
tores  sociales,  econ6micos,  tecnicos y
fundamentalme.nte  ecol6gicos  que, tal
comoL ha  quedado  establecido, jugaron
un  papel  preponderante en el transcur-
so de su desarrollo.

`  Entre`  tanto,   los   primeros   afros   el

proyecto mostraban algunas caracter fs-
ticas   que   puedan   considefarse   t-anto
positivas como negativas pero que tam-
poco  iueron   pre.vistas  en  el  proyecto
original.    Estas    se    refieren    principal-
mente al  aspecto econ6mico-social.

nes  de  las  Unidades  Agricolas  durante
los   primeros  aiios  de  desarrollo,  pero
dicho  cr6d.rto  no  lleg6  a otorgarse, por
lo  que  se  decidi6 que el  resto de las  in-
versiones  se  financiarran  con  el  aporte
de los mismos colonos.          .

Las    previsiones_.,de   la   producci6n
agrrcola,   una  vez  desarrollado  el   pro:
yecto,   hacfan  ver  que   se  alcanzarlan
lqs  84,000  toneladas  metricas  anuales,
con    un    valor    aproximado    de    S/.
9'500,000,  y  que  la  producci6n  gana-
dera   alcanzar/a   anualmente`  un   valor
aproximado   de   S/.  3'480,000.00.   El
tiempo    demostr6    Lo   errado   de    los
calculos.

18 .  Amazonfa  lnd/gena

Hombres y .mdquinas
tcr8bn2{%cdcfonedneu:aa

carretera     en    plena
j8:g/aa5i±aamaadpaesrt,%:.

rreteras   de . penetra-
cidn"   ha  dado  Paso
al    asentamiento   de
colonos,        espont6-
neos   u   organizados.
En   la  zoria   estudia-
da,   los   asentamien-
tos     han    fracasado
luego de un-tiemi)o:.

La   poblaci6n   natjva,que  no  habia
sido  `considerada. en  el  proyecto  como
beneficiaria,  a  partir de  entonces se ha
ido  orientando poco` a pbco a practicas
d.e    cultivo    que-  tienden    a    volverlos
definitivamente   sedentarios.   El   lento
cambio   que   provoca   la  .colonizaci6n,
"tropieza"  en  un  principio  con   la  re-

sistencia  del  sistema de vida.nativo, sin
embargo   empieza   a   retroceder   le`nta-
mente  ante   I.as.exigencias  de  la  nueva
realidad.  A  los  cultivos  principales  co-
mo  la yuca,  el  platano, van agregando-
se  otros  aunque  en  escala  todavia  re-
ducida    como:    arroz,    marz,   frijoles,•`manf    y   cl'tricos.    La   chacra   familiar

empieza   a   aqquirir   mss   importancia

integrada  con  la. casa  que  hasta enton-
ces constitul'a un asiento dom6stico en
las   correrl'as   de   caza   y   pesca.   Los
hombres no aejan por ello de dedicarse
a  estas  actividades  tan  importantes  y
ilas   mujeres   contindan   asumiendo  al-

gunas     labo+es     agri'colas     como     la
siembra de la yuca que, de acuerdo a la
tradici6n,   le   pertenece,   asf   como  el
cuidadQ  de animales domesticos memo-
res:  gallinas, patos, etc.

En   1970  se  encueritra  que  de  54
Comunidades   conocidas,   Ia  totalidad 'a
siembra   yuca   y` platano;   36,   ma|'z;a'20,  mani;  19, cacao  y  10, cat:6, en po-

cos   casos   se   registran  cultivos  como
frijol, camote, zapallo, cafia de azdcar.
pifia, papaya, paltos y cftricos.

De   otro   lado,   Ia  presencia  de  mi-
litares,   colonos,   misioneros,  ete.,-de-
mandaba  en  ocasiones  servicios de  los
aguarunas,    especialmente    de   `traba-
jos    duros,    como    rozar    el    monte.,
Tambien    la.   colonizaci6n-   trajo   con-
sigo    a    los    I.lamados    "patronos"    o'`empresarios" que  Pagaban  remunera-

ciones   insignificantes   en  dinero  o  en.
especies,  ya  sea  por  la  extracci6n  de
madera  o  a  cambio de pie!es de anima-
les  salvajes  corho  el  tigri[lo  o  el sajino,
codiciadas  Por los ebxportadores. Pese a
la explotaci6n de que fueron y ann son
vi'ctimas, Tos aguarunas muestran el de-
seo  de  dominar  nuevas  tecnicas e  ins-
trumentos.

Los colonos, ya sea ]os que ham 'sido
asentados   por   la  colonizaci6n,  como
los   que  lo hicieron  espontaneamente,
solo se  dedicaban  a explotar pequefias
parcelas    individuales    en    las    que    se
preocuparon   ante  todo  de  desarrollar
cultivos   de   subsistencia  y   la  crra  de
aves de  corral  y  cerdos,  Io cual  permi-
tra  trasladar  all r  a  las  familias,  al  cabo
de   una   o   dos   temporadas  agrfcolas,
cuando    ademas    pudo    construir   su
casa.   Tan   luego   lograban   pasar   esta
etapa  se  orieiitaban  hacia  cultivos co-

~merciales  como   arroz   o   pifia,  con  la
expectativa  de  los  mercados de la Cos-
ta.   No   obstante,   no  habran  colonos
que  superaran  las 3  Has.  incorporadas
a  la  agricultura.  En  cuanto  al  sistema
de agricultura, el colono procedente de
la  Costa y  Sierra, se ve obligado por el
medio, a ul:ilizar 6om6 sistema agri'cola
la  roza y quema. `.  `

En  tales  circunstancias, un  afro des-
pu6s  de  puesto  en  marcha el  PI^an Pilo-
to, se empieza a producir un®fen6meno
migratorio  tanto  de`  los  colonos  asen-
tados   port  la   colonizacion   como`los
asentados  espontaneamente.  De  una  u
otra  forma  se  pueden.  establecer  dos
causas  principales:  a)   La  de  no  haber
satisfecho  sus  aspiraciones por haberse
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Asamblea  de  una  comunidad   nativa  perteneciente  a  la  OCAAM  -Organiza-
ci6n  Central  Aguaruna  del  Alto  Marafi_C)n-en  agc!sto  de .19.8.1.  L.os. ir]tentos
de la poblaciorf nativa de la region par integrarse al  resto de la sociedad perua-
na, devinieron `en fracasos llenos de frustraciones.

encontradb  con  una  realidad  distinta,
incorriprensible y sobre todo con pocas
posibilidades  de  garantizar  su  desarro-
Ilo;.y, b)  La daci6n de la  Ley de ,F}efor-
ma   Agraria   (D.L..   No.17716)   que  o-
frece   la   posibilidad   de   recuperar  sus
tierras^al campesino desposeido.

A  partir.  de  entonces  la  efitrada  y
sa]ida  de  agricultoresTa  la  Zona ha sido
constante,  imposibilitando. as i' desarro-
!Iarse conforme lo proyectado en la co-
[onizaci6n.

Desde  el   punto  de  vista  t6cnico  y
crediticio se  encontraron  en  los prime-
ros  aiios  serias  dificultades,  principal-
mente  en  el  aspecto  de  comercializa-`
ci6n,   [as  que  posib[emente  incidieron
en  la  citada  migraci6n.   Entre   los  fac-
tores  que  agravaron  esta  situaci6n  te-
nemos los siguientes:

a}   Las  inundaciones  y  vientos  huraca-
nados que castigaron  la  zona  en los
primeros   meses   del   aiio.69,   que
produjeron   en   el   pl5tano   hasta   el
70 o/o de destrucci6n.

b}  ha  no  conclusi6n  del  puente  sobre
el    ri'o    Chiriyacu,   Io   que   para   el
transporte  de  productos  exigi'a  de-
masiado   manipu[eo   con   la   consi-
guierrte  baja de  calidad  del  produc-
to y. aumento de  los costos de  pro-
ducci6n.

c}  EI   aspecto  fito-sanitario  y  los  roe-
dores  (en pifia y arroz).

En   1970,  .el   Proyecto  de  Coloniz`a-
ci6n    Alto    Marafi6n    muestra,   conio,
consecuencia de la aplicaci6n del  cr6di-
to' agrl`cola   ganadero  en  la  zona,  una
extensi6n  en  plena  producci6n  de 694
Has.,  de  las  cuales 207.75  Has. eran.de
pastos  donde  se   criaban  269  cabezas
de   ganado;   115   Has.   de   platano;   87
Has.  de  yuca;  75.25  Has.  de  pifia  y  la
diferer`cia  de  arroz,  cocona,  marz  y  .o-
tros.   '

Cabe  destacar  algunos  aspectos  de
gran   importancia  que  a  la  larga  sirvie-
ron   para  dar  una  nueva  direcci6n ,a  la
colonizaci6h.   Hasta   1970  se  tuvieron
que   asentar   en   parcelas   familiares   a
322  colonos  -4  veces  mss  de lo plani-
ficadoT  en   una   superficie  de  10,431
Has.,  de  los  que  una  mrnima  propor-
ci6n   (10   o/o  ,aproximadamente)  eran
licenciados del ejercito.

El    grueso   de   lo   sefialado   fue+on
campesinos  de  la  costa  norte  del  pars
que   en   1968-1969   habran  sido  vfcti-
mas  de  una  gran  sequra,  y  otros cam-
pesin'os sin  tierras.

Debido  a  la gran  ola  inmigratoria de
los   dos   primeros  afros,`  el   Plan  Piloto
sobrepas6  en  gran  medida sus previ-Sio-
nes de asentamiento  (86 familias).

A   mediados   .de    1970   empieza   el
fen6meno  emigratorio,  quedando  a  fi-
nes   de   este   afro  s6lo   180  adjudicata-
rios.   Las   parcelas  adjudicadas  en  cali-
dad   de    ganaderas,   fu.eron    ocupadas

posteriormente   po,r   posesionarios,  los
que   pasado  6ierto  tiempo  tambi6n  se
retiraron.

De  alli`  que   la  producci6n  mss  alta
que  se  haya  dado  en  el  proceso  de de-
sarrollo   del   proyecto  haya  sido  regis-
trada entre  1969-1970.

Paradojicamente   los   creditos   otor-,
gados  en  dichos  aft.os  fueron del  orden
de    lds    S/.    11'605,402..50   para    157
prestatarios  de  717.     50   Has.,   cofres-
pondiendo  S/.  9'517,577.50  al.  monto
ejecutado   de   pr6stamos  cooperativos
que   para   entonces  se  promovi'a  espe-
cialmene  .en  el  avi'o ganadero.

El  mismQ  mes de  Marzo de  1970 se
realiza  un  nuevo-convenio  entre  el  Mi-
nisterio  de  Guerra  y  el  de  Agricultura
en  el   que  se  establecen  pautas  para  el
desarrollo  de  las  fronteras con  la  inter-
venci6n   mancomunada  de  los  dos  Mi-
nisterios, con una duraci6n  de 5  afros.

El   broyecto  de  colonizaci6n  no  su-
fre modificaciones sustanciales en cuan-
to  a  su  ejecuci6n,  sin  embargo,  a  par-
tir   de   este  afro,  pese  al   esfuerzo  des-
plegado  por  las entidades responsables,
la   colonizaci6n   no   habra   conseguido
asenta.r  mayor  ndmero  de campesinos
debido   al   constante   flujo   migratorio
clue  se  empez6  a  producir  a  partir de
ese   afro.   De   este   modo   es  que  hasta
hoy   no  se  ria   lodrado   superar  [a  proT
ducc.ion+de  los aiios  1.969-1970.

•      Para  1972,  la  unidad  Militardeco-

lonizaci6n  empieza  la  construcci6n  de
16s   caminos   secundarios   complemen-.
tarios  de  acceso  a   las  areas  de  asenta-
miento;   asi'   mismo,   se   contempl6   la
construcci6n  de Agencias Agrarias para
la  prestaci6n  de asistencia t6cnica a  los
colonos.  Hasta  ese  afro, se habfan  rea.Ii-
zado  los  estudios  basicos  topogfaficQs
y   catastrales   de   la   primera   etapa.`  EI
planeamiento   f l'sico   de   acuerdo   a   la
concepci6n  original  del  proyecto  para
la^ primera  etapa,  se  elabor6  s6lo  en  lo
que  concerni'a  a  la  parcelaci6n  y  vi'as
de  acceso de` areas destinadas al  asenta-
miento   de  colonos,  no  asi' -eh  lo  que
correspondL`a  a   las  ar.eas  ocupadas  por
las  ComunidadesoNativas.

A  este  respect:o  se  vi6  la  necesidad
de   revisar  el  planteamiento  fl'sico  que
ya  se hah i'a ejecutado, con el  o.bjeto de

:i::::srlfiaat,lvaassedx:g,!nzc:ansa?elascomu:

En  cuahto  a  la  infraestructura  pre-
`vista,   se   logra   en   ese   afio  concluir   la

construcci6n   de   la   carretera   troncal
en  el  area  de  la  primera  etapa y  la rna-
yor   part6  de  los  caminos  secundarios
de  acceso  a  parcelas  as]' como  el  Gen-
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tro   de   Serviciosode   Nueva   Nazareth.
Hasta  fines  de  1972  se efectuaron 202
adjudicaciones   con   un   area  de  5,485
Has.,   quedando   pendiente   la   regula-
ci6n  de  alguhos  asentados  y  de  la pro-
piedad  de  las  tierras  de  Comunidades
Nativas.

Por  otro'lado,  en  este  mismo  aFio,
el   grupo  de   Desarrollo  del  Alto  Mara-
fi6n  se  constituye  como Asociaci6n de
Dere6ho  Privado  ante  el  Ministerio  de
Ju.sticia   del   Perd,  con  el  fin  de  impul-
sar   el   desarroHo   de   las  Comunidades
Aguarunas  del   Distrito  de  EI   Cenepa.
El   grupo   financia   sus   proyectos   con
fondos   proporcionados   por   organiza-

uso    de    tecnologra   se    ve   sustancial-
mente    limitada;   la   mayor   parte.  del

proceso  procluctivo  de   las  parcelas  de
colonos  se  realiza  empleando  la fuerza
viva  de  trabajo con  el  em`pleo de herra-
mientas   rudimentarias.    No   existe   un
plan   de  cultivos  por  parte  de  la,Agen-
cia  Agraria  que  debe.orientar  y  aseso-
rar  el  desarrollo  de  la  actividad agri'co-
la.

Parad6jicamente  la actividad agrfco-
la   no   dispone   de   una  infraestructura
adecuada.   El  medio  de  transporte  em-
pleado  por  los  colonos  esta  limitado  a
los camiones de comerciantes de  Bagua
o   Chiclayo  que  c.onvergen   en  el  Case-

"  . . .  el  desarrollo  de` Ia zona fronteriza

del Alto Maraii6n solo sera posib!e cuan-
do   el   gobierno  decida  apoyar  integral-
mente a las comunidades nativas . . ."

ciones   que   trab\ajah   por  el   desarrollo
de  los  pai'ses  del  Tercer  Mundo.

Este   mismo  afro  se-efectda  la  regu-
larizaci6n   de   los  vuelos   del   programa
de   Apoyo   Ci'vico  que  proporciona   la
FAP  con  aviones.`DC-3  y  Btifalos,  con
capacidad  de  25  a  50  pasajeros  y  car-
ga.  Sin  embargo,  este  servicio  se  altera
en   6poca   de   lluvias  quedando  aislada
la  zona  por  peri'odos  prolongados.  Las
metas   existen.tes   a  partir  de  este  afro
son:   Lima-Chiclayo-Bagua-Nieva  (cada
15  di'as)  e  lquitos-Nieva  (semanal).

•  En  lo que res.'pecta a la colonizaci6n,
en  el  afro  1973  se  incrementa  la deser-
ci6n  de  colonos  en  un   50  o/o;  asr  en
Chirayacu,    de    54   parcelas   adjudica-
das,  27  se  encuentran'  en  posesi6n  de
los  adjudic.atarios,  el  resto  habran sido
aba.ndonados.   En  el  Sub-Sector  Kuza-
Bichanak,   de   27   parcelas  adjudicadas
solo  estan   en   posesidn   14.   En   Nuevo
H6rizonte,  de  79  parcelas  adjudicadas
solo 39 estan en posesi6n.

En  este  afio  se  iriterrumpe  la  labor
de  reser¥ar  territori`os  a  Comunidades
Nativ.as  en  aplicaci6n  del   Decretc)  Su-
premo   No.   03   del`   1o.   de   Marzo   de
1957,   labor   que   se   venra  realizando
desde  principios  de  1960; durante este
tiempo   se   logra   reservar  tierras   a  23
Comunidades  A.guarunas,  con  una  su-`
perficie  de  64,454:`55   Has.  a  favor  de
1,197   familias  y  3  Comunidades  Nati-
vas   Huambiza   con   una   superficie   de
21,515.12   Has.   a  favor  de  395  fami-
1ias.                                                                                                       .+;.'=-``    ,I,          .fuh`

La    coloniza.ci6n    en    su    conjunto
presenta     la     siguiente    situaci6n:     El

20 . Amazon fa  lndfgena

ri'o  de  Chiriyacu  para  comprar y  ven-
der   productos.  Sin  embargo,  para  los
colonos,  que  viven   alejados  de  este  lu-
gar,  el   carecer  de  medios  de  transpor-
te   propios   es   un   impedimento   hasta
hoy insalvado  para  poder comercializar
su   producci6n,  siendo  6st,o  una  de  las
causas   de   la  constante  emigraci6n  de
colonos`

Si  bien  es  cie.rto  que  el   Nacleo  de
Colonizaci6n   d6   Nue`Ja   Nazareth   ha
tenido  asesoramiento  t6cnico de  la ofi-
cina   del   Mi.n'isterio   de   Agricultura,   su
eficiencia    se    ha    visto    limitada    por
ios  broblemas  due  hemos  ido  sefialan-
do,  a  lo  que  hay  que  afiadir  la  no pre-
paraci6n   de   los.  c`olonos   para   la  con-
ducci6n  del   ganado  Cebd   que   requie~`  ,
re   de   tecnicas   especiales;  el   tipo   de
asentamiento.  (disperso   y    lineal);  ca-
rencia   de   medios   adecuados   (movili-
dad,   equipo   sanitario,   etc.)   y   los  su-

` cesivos 6ambios de  personal  tecnico.

EI     Sector     San.tiag6-Nieva,     cuyo
asentamiento   es  riberefio  ha  sido  oCu-
pado  por  algunos  colonos en forma es-
pontanea;.su    ubicaci6n    riberefia   res-
ponde  a  necesidades  de comunicaci6n,
pesca  y  de  contar  con  las  mej.ores  ti?-
rras.   La  mayor  parte  de  estos  colonos
proviene    del    Sector    Chiriyacu-Naza-
reth   que`han   llegado  alli'  en  busca  de
mejores   tierras.   Sin   embargo,  su   pre-
sencia  es temporal ya que no tardan  en
abandonar  la  zona  por  la  ausencia  de
servicios,  asi'  como  por  la dificultad de
comerciar sus productos.

El    rFienor   grado.  de   emigraci6n   se
produce' en  la  poblaci6n  inmigrante de
otras  partes  de  la Selva  (Iquitos,  Borja,

Alto   Amazo.nas,   etc.)   cuya   presencia   '
en  este  sector  data  desde  hace  mss  de`
20  aFios.  .

'

La  zona  del  Alto  Marafian  esta  po-
blada   por   Comunidades   Aguarunas  y
Huambiza  que  en  principio  observaron
una  actitu.d  de  recelo  frente  a  la  pre-
sencia  del   colono,  que  con  el  transcu-
rrir del  tiempo ha ido desapareciendo.

A  partir  de  1973,' los  nativos tuvie-
ron   grah   participaci'6n   en   la   produc-
ci6n  y  comercializaci6n  de, productos
agri'colas;   esta  .situaci6n  se  ha  mante-
nido  hasta  hace  poco  tiempo,  a costa
de` su explotaci6n por los comerciantes
camioneros   que   pagaban   precios   que
no   Hegan   a   cubrir  los  costo`s  de  pro-
ducci6n.

La  falta  de  incentivos de la produc-
ci6n   agrf.cola   se   siente   en   la   notable
disminuci6n   de  la   producci6n   de  los
nativos  a  partir  de  1975. Sin embargo,
las.necesidades  impuestas  por. la  civili-
zaci6n   occidental   a   esta  considerable
poblaci6n  no permitira una baja mayor
en   la  producci6n,  puesto  que  la  Cinica
forma  de  conseguir  algunos  productos
nece°sarios  es  comercializando  los  pro-
pios,  salvo  que  el  nativo resu6lva aban-
donar  los  habitos  y  necesidades adqui-
ridos,  lo  que seri'a  muy difi'cil.  No  obs-
tante,   desde   el   punto  de  vista  antro-
pol6gico,   se   aprecian `enormes   impli-
cancias  del  pr`oceso  de  aculturaci6n cle
la   poblaci6n   nativa   provocado   por  la
co I on izaci6n :

-   Los  intentos  de  la  poblaci6n~nativa.

por   }ntegrarse   al   resto  de   la'scoie-
dad  devi,nieron  en  fracaso  llenos  de
frustraciones',  ya  que  dicha  integra-
ci6n   la  realizaban   ocupando  activi-
dades  serviles,  como  peones  en   las
parcelas  de   colonos,   ayudantes  de
tr.ansportistas,   efo.,   insertos  as/  en
los  niveles  mss  bajos  del  proletaria-
do rural.

-   Las  consecuencias  de  este  fen6me-
no    se    dejan    ;notar    en    los    afios
1973-74   con   la  aparici6n  de  casos
frecuentes    de    suicidios    entre    la
poblaci6n    Aguaruna.     La    explica-
ci6na   este  fen6meno  se  da  en  que
el  nativo  ha  incorporado  gran  parte
de  los  patrones culturales de  la ``So-
ciedal    Nacional"  y  desde  ya  se  en-
cuentra   inmierso  eni un  sistem.a  so-
cial  y  cultural  que  por  su  compleji-
dad   no  llega  a  comprender,  y  que
por  ercontrario,  lo  margina  socia
cultural  y   hasta  racialmante.   Algu-
nos  nativos  en  su  afan de "integrar-
se':  dejan  de  lado  su  cultura tradi-
cional  hasta  el  punto  de de`spreciar-
la    y    asimilar    paulatinamerite    los
sistemas  de` vida  de  la  cultura  occi-
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dental.  Sin  embargo, dentro  del  sis-
tema  social   nuevo,  solo  logran  co-.
locarse  en  los  niveles  mss  bajos  de
la  actividad  ocupacional  rural  y  ur-
bana;  la  frustraci6n  `que  ello  p+ovo-

:asuha::mq:J:i::dnat:Vo°rj%::i,ddaovn°d]:es:
no es  rechazado  debe  reaprender  la

•cultura ya olvidada.

La  perspectiva  del  Proyecto  d'e  Co-
Ionizaci6n    cambia   sustancialmente, a
partir de  la da`ci6n del  Decreto  Ley N°
20653   del   afro   1974,  des.de  entonces
el  Proyeeto  de  Colonizaci6n  Alto  Ma-
rafi6n   ya   no  es  concebido  como  tal.
Los  errores  cometidos  en  su  concep-
ci6n  e  implementaci6n  tratan  de ser e-
Iiminados de  alguna  forma  y  es as/ co-
mo en  1975 el  Proyecto toma la moda-
lidad de Proyecto`de Asentamiento  Flu-
ral  de   Frontera,  sjtu'aci6n  que  se  defi-
ne  claramente  con  la daci6n del  Decre,-
to  Ley  21184.. Este  Decreto  Ley plan-
tea la formaci6n de Proyectos de Asen-•tamient`o    Rural   en   frontera   politica,

con  un  gobierno  local  propib  denomi-
nado   "unidad   Basica  de  Desarrollo".
presidida  por  el  repiesentante  local  del
Ministerio   de   Guerra,   secundado   por
los representantes de todos los sectores
existentes   en  el  proyecto;  el  objetivo
es   lograr   un  desarrollo  efectivo  de  la
zona fronteriza c.on el  apoyo de la  Uni-
dad  Basica.

En   esta  nueva  visi6n  del  Proyecto
ya  no se  incentiva  la colonizaci6n  de  la
zona,  sinQ,mss  bien,  se  trata  de  desa-
rrollar  6sta  en  base  a   la  poblaci6.n  ya
asentada  compulesta  en su mayor parte
por   Comunidades   Nativas   y   algunos
colonos.

En  Marzo  de  1975 se vencio el con-
venio   Ministerio   de  Guerra-Agricultu-
ra,  con  lo cljal  el  Minjsterio de Agricul-
tura  transfiri6  una  serie  de  equipos y
maquinarias   al   Ministerio   de   Guerra,
en  vista  de  que  su  uso ya  no  es  de  su
competencia.

E.I   Ministerio `de   Agricultura   dedi-
c6  a  partiT de  entonces  ha efectuar` los
estudios   para   la  titulaci6n   de  territo-
rios  a  Comunidades  Nativas,  adjudicar
parcelas  a  los  asentados{en  forma  pre-
caria,  es  decir,  se  ocupa  i]nica y exclu-
sivamente de  labore.s de reordenamien-
to  ru`ral  y  regulaci6n  de  la tenencia de
la`'tierra y apoyar tecnicamente a quier},
Io  requiere;  la  construcci6n de carrete-
ras  y   otra  infraestructura `deja  de  ser
de su competencia.

La  reali.dad  y  la historia han  ido en-
caminando  al  primigenio  Proyecto  de
Colonizaci6n  Alto  Mafafi6n,  hacja  un
proyecto  de  inversion  del  sector  Agri-

cultura,     que     muy     deficientemente
brinda  apoyo  tecnico  a  las  Comunida-
des  Nativas  y a colonos; su  mayor ocu-
paci6n  esta  centrada  ahora  en  regula-
rizar  la  tenencia  de. Ia  tierra  de  los  co-
lonos  que  es  objeto  de  una  incesante
transferencia.

A  casi   15  afros  de  iniciado  este pro-
yecto  esta  es  la  `situaci6n  de  la  tenen-
cia de  la tierra:

-  75  Comunidad`6s  Nativa,s  Aguaruna

y   Huambisa   con`   ti'tulo  de~propie-
dad  de  sus  tierras  sobre  un'a  super-
ficie   de  348,103  hectareas, que  ha
beneficiado   a   3,562   familias   nati-
V3S.           -

-   109  parcelas  a  adjudica,das  y.direc-
tamente  conducidas,  qua hacen  Llna
superfibie de  1,127  Has.  +-`

-   Una Cooperativa Agraria de Produc-
ci6n  en  proceso de  reestructuraci6n
con    una   superfjcie.  de   3,175   Has.
y  20  familias.

Aquf   es    interesante    recalcar   que
gran      parte     del     esfueHzo     desplega-
do   bor  este   proyecto  ha  estado  cen-
trado  en  la ejecuci6n  de tfamites admi-

nistrativos   de. `adjudicaci6n  que  cuan-
do  culminaban  ya  los  beneficiarios ha-
bian  hecho  abandono  de  las parcelas o
las  habian transferido; asf tenemos que
para   1978   se   hart   efectuado  la  resci-
ci6n  de  133  contratos  de adjudicaci6n
sobre  un  total  de  5,477  Has.,  Asi'mis-
mo   ese   afro   habran   caducado   35  tr-

`  tulos   de   prop.i.edad   correspondientes
`  a  igual  namero de predios titulados du-
rante   los   primeros   aFios  de   Coloniza-
ci6n,   sobre   una   superficie   de'2,832
Has.,   y   se   habfa  extinguido  el  domi-
nio de 42 predios con 2,832  Has.

Todo  esto  nos  lleva  a  pensar  en  lo
que  sucedera  el   afro  proximo  en  caso
de  montarse  el  Proyecto  Especial Alto
Marafion,-maxime  si se han  presentado
casos  de  anulaci6n  de  ti'tulos  de  pro-
piedad  de  tierras  legalmente  otorgadas
a   favor   de   comunidades   nativas   en
otras  z6na;,  no  obstante  de  una  cosa
estamos  seguros  y  es  que  el  desarrollo
de  la zona fronteriza del  Alto  MaraFi6n
solo   sera   posible.   cuando   el   gobierno
decida  apoyar  integralmente  a  las  co-
munidades  nativas  y  demas  poblaci6n
ya  asentada  en.la  zoha y aqurtiene un
papel  muy  importante que jugar la sin-
gular  y floreciente organizaci6n nativa,
el,Congraso Aguaruna-Huambisa.

Colonos expedicionarios aprovechando  la carne  de  I)n  cerdo silirestre.  Los es-
f%d:az,d!h:3¥:sasdi§jng,.Czn':°psrea;neAp;€XfeeMde:scr{g6°fir#;enssecps°%°;eu6ns%Ss!#P%;i,oC;°|p°#±±fp§r%et£',t£:Mnnauerceae;i
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