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POB EL CAMIN0 DEL  DESPOJ0

Y  LA D[STRuCCI0N
Luego  de  do`s  d6cadas,  Be]atnde  s`igue vo-

ceando que el  futuro del Perti esta en la Ama:
zoni'a.  A  trades  de  un  gran  desplie.gue pub]i`-
citario  ha' presentado  a  esta  regi6n .no  s6lo
como  la  despensa  aLimenticia  del   pa]'s;  sino
tambi6n  como  la  ]Iave magica por medio de la
cual  se solucionaran  todos los problemas que
lo  aciuejan.  El. slogan  "La  C6nquista de la A--
mazon['a"  resume  una .de  las  ic!eas  centrales
de  ta  poJI'tica  del  actual  gpbiemo.  E]  presen-.
{e  arti'cu[o  es  un  analisis  de  lo que represen-
ta la ap]icaci6n de fal`poli'tica, en un caso.con-
Oreto.

Per:  LUCY TRAPNELLf.-

A  fines  de  la d6cada  del  cincuenta,
el  ahora  Presidente  Fernandb  Beladnde
Terry,  plante6 su plan de Colonizaci6n
Vial  de  la  Selva  como  la  soluci6h  mss
rapida y econ6mica para lograr el edui-
Iibrio  hombre-tierra  adecuado  y  suplir
las  gravies  deficiencias  de  alimentaci6n
que    sufrl'a    la    poblaQi6n    (Beladnde,
1959:92)f                      ..

La   carretera   Marginal   de   la   SelJa`
fue  concebida  como  la  primera  aplica-
ci6n   de   dicho   plan   da   colonizaci6n.
Medianl:e  .la  construcci6n  de  la  Margi-
nal,  de 2,420  kin. de longitud, Beladn-
de   se   proponi'a  dar  a  cada  regi6n  de
la Sierra su co,rrespondiente area de co-
lonizaci6n  en   la  Selva  Alta  y -duplicar
asi',  al  mss  bajo  costo  y  en  el, rhenor
tiempo   posible,   el   area   agri'cola   del
pai's  (Beladnde,1959:`150)

La   tan   men.tada   Conquista   de   la
Amazoni'a`  esta   siendo   implementada
a   trav6s   de   dos   modalidades:   1)   in-
centivando  Ja  movilizaci6n  de  grandes
cont`ingentes  humanos  hacia-la  regi6n:
y  2)  entregando '1a  tierra,  I,bs  recursos
forestales,  quinerales e hidrocarburos al
capital  nacional y transnacional.

Ambas   modalidades   de   Conquista
son  complementarias  y  perfectamente
coherentes  dentro de la pol I'tica del ac:
tual  gobierno.  A  trav6s  de  la  primera
intenta  descongestionar  los  principales
centros  urbanos y rurales de la Costa y
Sierra  de  poblaci6n  pauperizada, deso-
cupada  'y  carente  de  tierras.  A  Ia  vez
que  intenta  atenuar  las crecientes con-`

t.radicciones  que sufre el  pueblo fomo
efecto  der la actual -pot !'tica econ6mica,
haci6ndole creer que encontrara un fu-
turo   pr6misorio   en   la  Amazoni'a,  el
Gobierno,. al  fgmQnl:ar  las  migraciones
hacia   la   region,  tambien  proporciona
mano  de  obra  a  las  grandes  empresas

a:::£¥:bt::£nar:ars,e['oa;es::I:s?a¥rjf¥:dr:;
o petfoleras..

•    A  trav6s  de  la  segunda -inodalidad,

el  gobierno cumple con  su vocaci6n al
servicio  del  gran  capital  dofaridolo no
s6lo  de-  tierras{ y  recursos sino de cr6-

ito y facilidades tributarias ademas de
mano  de  obra barata, ya menciona-

da,  necesaria  para  que su  inversi6n  en
la Amazoni'a sea J`rentable".

Mediante   la   campafia   publicitaria
que   promete   beneficios   a   mediano
plazo  para  el  Pal's  como  efecto  de  la
inversi6n  del  capital  privado  en  la  A-
mazoni'a y  c!e la apertura de despensas
alimenticias  que  proveefan  a  las  gran-
des  ciud\ades,  e,I  Gobierno  busca  ade-
mss  calmar  la creciente  inquietud  de
aquellos  sectores  que,  sin  llegar  a  ser
posjbles migrantes  en busca de tierras,

2:vne,vdsetovi#oieon.t:Te:::ed:fleact#tis=
e6on6mica,.que se viene ejecutando.

`      Resumiendo, pddemos  apr?ciar que
la  "Conquista"  de  la  Amazon fa  tiene
un  dob[e  cafacter:I econ6mico  e  idecr
16gico.+   Econ6mico,   en   la  medida`en
que  incorpora nuevos mercados al cir:'cuito  nacional  e  internacional  y `pone

las  tierras y  reedrsos  de  la  Amazon]'a
en  manos del capital privado.  Ideol6gi-
co, en la medida en que se presenta co-
mo   altema-tiva   de   desarrollo  para  el
pai's:  desplaza  la  atenci6n  del  pueblo
de [a contradicci6n esencial capital-tra-
bajo y  le induce a creer que Los proE?le-
mas econ6micos del  pai's se deben a la
falta  de   inversi6n   privada  y   que  se
soluctQnafan   dandole   oportunidad   a
6sta.  Asimismo,  le .hace  pQnsar que  la
pobreza.es producto de  la falta de ini-
ciativa y  de  oportunidades y  que  mi-
grando hacia  la Amazoni'a  los sect:ores
mss   destavorecidos   Superaran   todos
sLis problemas econ6micos y socia[es.

La campajia. en -torno a  ]a  Conquis-
ta  de  la  Amazoni'a  se basa en supues--
tos de tal  i'ndo]e qLie la presentan para
el  coman  de  la gente como una alter-
nativa   contunderite:   1)   la  Amazonra
es  fuente  inagDtable  de  reoursos  y  su
tierra  es  extremadamente  ferti[; y  2)
la Amazon ra esta despoblada.

EI  presente  artfculo analizafa  la vi-
gencia  de  dichos sLlpuestos par.a el ca-
so  de  la cuenca de[ Tambo por haber
sido  esta `designada  como  una  de  las
futuras  despensas  a]imenticias  de   Li-
rna,  pronta. a ser incorporada vialmen-
te  a traves de  la construcci6n del Ira-
mo  Mazamari-Puerto. Prado-Puyeni  de
la  carretera  Margi.hal  de  la  Selva.  Al
respecto  Belallnde  declar6:  " . . .  por

- el  sur, mos proponemos ir de Satipo y
tvlazamari  a[  va]Ie  del  rfo  Tambo  para
que  ]a  region  a[imentaria  de .Lima  se
extienda  en   loo  6  150. kms.  mas,  Io
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qf  penn-r[irra  proporcionar  una  ex-
rfedr de 400 kin. de tierr:as producti-
tF.  (E!  Comercio,11  de  Agosto  de
iHitHI

LJa ZonJ±

1±  a]enca  de[   r['o  Tambo  se  en-
alen±ra en la Selva Central. Aunque la
fngror perte  de  [a  cuenca se ubica en
fa Schra Alta, tambi6n comprende Lina
pGrfe  de  transici6n  entre Selva A[ta y
Schra  Baja.  Pol]'ticamente  se  ubica  en
fa  provincia  de  Satipo,  departamento
be hafrL

EE  rfo  Tambo  nace en-`la confluen-
E±= de las ri'os Ene y Peren6. Tiene una
lot)drld  de  154  kin. .hasta  su  union
con  e!  rro  Urubamba  con  el  que  for-u
miirl  el   Ucayali.   El   rfo  Tambo  sigue
Lma direcci6n  general  a,e Oeste a  Este
has€a  la desembocedura  del  rro`Puye-
"-,  dor}de  se  forma  el  [lamado  Codo
de! Taznbo debido a un brus.co cambio
fife e[ Norte.

=L POTENCIAL AGROPECuARIO Y
F0RESTAL

=n   1968,   Ia   Oficina   Na&ional   de
=ulLiaci6n de  Fiecursos  Naturales  (0-
XEF]N}   realiz6  estudios  de  reconociJ
mino sabre un total de 892,120 has.
q€  abarcan  ambas  .margenes  del  rfo
Tndo,  Ia  meseta  del  Gran  Palonal y
lgLmas  areas corTespondientes al Alto
utali.[1).    -

Sue resultados fueron los sigujentes:
\

no,8sO  has.   (1.2   o/o}   aptas  para  la
rfeultura intensiva.

t55L728  has.  (17.5  o/o)  aptitud  [imi-
tada para la agricultura intensiva.

]8Bffi2   has.   (21.1   o/o)   aptas`  para
nllti`/os  perma\nentes  o  foresta-
k=

t32.120   has.   (1.4.8  o/o)   aptas  para
La exp(ctaci6n forestal.

JeeJ}£C   has.   {45.4   o/o)   tierras   de
Drataei 6n.       .

EEL120 hats.  Total.

Iia5ca  el  afio  1975,  la  ONERN  ba-
riE=  slls estizdios de suelos en  las nor-
fliH  aplieadas  por  e[  Servicio d6'Con-
±±-LiEdE:ii5n   de  Suelce  de   Estados   Uni-
aq sEparmdo gstas en` 8 clases segGn
- Eaf± de uso. .

ID5  resllltado,s  de  los  estudios  de
-iociniento sefialan  qLie l`a mayor
±  de  !a  ouenca  del  Tambo  esta

compLiesp   por`tierras  de  clase   Vlll.
Estas`son  de  protecci6n,  en  otras  pa-
Labras,  inaptas  tanto para  la  agricultu-
ra  como  para  la  expLotaci6n  forestal.
E]   area  comprendida  entre  la  boca  V
el ,llamado Codo del Tambo, esta com-
puesta  de  tierra  de  clase  VIIl  interca-
lada   con   aquella   de   clase   Vll   y   en
menor  grado  de  clase  Vl:  Las  tierras
de clase VI I son aptas tinicarhente para
la explbtaci6n  forestal.  Las de  la clase
Vl  pueden  ser  utilizadas para cultivos
permanentes aunque son  acidas, de to-
pografra  empinada  y  susceptibles  a  la
erosion  hidrica.  Aguas abajo del  Codo,
la  margen  izquierda  del  Tambo,  esta
asimismo  conformada  principalmente
pot tierras de protecei6n-. Solo una. an-
gosta   franja   en   esta  margen  es  apta
para f`ines agrrcolas. En  la margen dere-
cha  se  encuentran   las  mejores  tierrasJ
de  toda  la  cuenca,  aunque,  como  ve-
remos    posteriormente,    adolecen    de
una serie de limitaciones.  (2)   ,

Entre  1979~V  1980; la  ONERN  rea-

con  el   flanco  oriental  de  la  Cordillera
Sira.

Al    realizar   estos   estudios,   la.   0-
NEF3N   dividi6   las   tie`rras   en   Grupos
segan   su  capacidad   de   uso  de  acuer-
do  con  el  f{eglamento  de Clasifica6i6n
de Tierras  (D.S. No. 006275-Ag).

Sus   resultados   son   los  siguientes:

t8'°5:jvhoass;n(?fin5p,°o{o)aptas.paracul-

28,227  has.  (31.8  o/`o)  apras  para  cul-
tivos permalientes) .

8,915  has.  (10.1   o/o)  aptas`` par?  pas-
tos.

14,303  has.  (16.2. o/o)  aptas  para p'ro-
ducci6n forestal.

18,899  has.   (21.4  o/o)  tierras.de  pro-,
tecci6n.

88,400 has.   Total.

Dado   que   las  tierras  al   interior  de
un    grupo   no   son   h`omogeheas,   sino

Mujer colona_trabajando una chacra en la selva baja.  La publicitada "Conquis-
ta  de  la  Amaronla"  de  Beladnde,  ha  buscado  incentivar  la  ir]ovilizacicln  de
grandes contingentes humanos hacia la selva amaz6nica peruana.

Liza  estudios  de  semidetalle  sobre'un
area  de  88,400 has. que cubren desde
el  Codo del  Tambo-hasta  el  pueblo de
Eel.lo    Horizonte,   aguas   abajo'   de   la
confluencia  de  los rros Tambo y  Uru-
bamba. (3)

• ,  Dichos  estudios  se  centran  mayor-

mente  en  [a margen derecha del  Tam-
bo`,  limitando  per  el  Este  en  el  curso
medio  del   rro  Mayapo  .y   las  quebra-
das de  Kapitiri,  Kempitiari  y Chembo.
En ]a in.argen izquierda cubre una fran-
ja  muy  angosta que Limita por el  Oeste

que  mas  bien  exi§ten  grandes diferen-
cias  en  el -nivel  de  productividad,  tipo
y  grado  de  liinitaciones  que  afectan  al
suelo,  Ia  ONEBN  ha dividido cada gru-

Apo    en    clases   y    sub{lases   que   dan

cuenta  de  estos factores.  A fin  de dar
al  lector  mayores  elementos  de jui6io
sobre  el  real  potencial  agropecuario de
la  cuenca  del  Tambo,  sefialaremos  las
diferencias   presentadas   al   interior  de.
ras tierras con dicha vocaci6n.

Las   tierras   aptas  para  cultivos  en
limpio   se   dividen    en   dos   cJases   de
7,852  y   10,204  has.  respectivamente.

I     Amazonra.Indlgena.23
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La   primera  tiene   lim`itaciones  de  uso
vinculadas  a  la  fertilidad  de  los  suelos
e  inundaciones fluviales anuales produ-
cidas  por  una  mayor  incidencia  de  la
precipitaci6n  pluvial.  El  41   por ciento
de  los  suelos  de  esta  clase  sufren  una
marcada deficiencia  de  materia organi-
ca  y  por  consiguiente  de  nitr6geno  y
f6sforg, el  59 por ciento  restante §ufre
riesgos+   de    erosi6n' lateral,   caracteri-
zandose tambien  por sus bajos  rndices
de   f6sforo   y   nitr6geno.   La  segunda
clase   esta  compuesta  por  tierras   que
podrfan  ser  aptas  para  la  explotaci6n

:g::Cc::iesprde:i:suotj+jz:Cat:enjo:eE:et::i:::
principales  limitacion6s es|an una fuer-
te  acidez  y  niveles  deficitarios .de  nu-
tri entes.          `

Las  tierras  aptas  para  cultivos  per-
manentes  estan  cubieftas  en  una clase
qlle   se   caracteriza   por  tener  declives
muy   inclinados.   El  77  por  ciento  de
estas  tierras  es  acido  y  de  baja  fertili-
dad.  En  ellas  se da ademas la presencia
de   cantidades   signifi6ativas  de  alumi-
nio   que   afectan   la   disponibilidad   de
elemento`s    nutricionales.'   El    23    por
ciento    restante   tiene   una   muy   alta
su§ceptibilidad  a la erosion h rdrica.

En  las tierras aptas  para cultivos de
pastos,    tambien    se    dan    diferencias
significativas   al   interior   de   las   8,91-5
has.  .con  dicha  vocaci6n.  Cabe  s6iialar
que  el  86'  por  ciento  de  estas  adolece
de   un   sistema   de  drenaje  deficiente,
alta  acidez  y  un  contenido  muy  Pajo
de nutrientes.

Fiesumiendo^    apreciamos  , que     la
cuenca  del  Tambo  esta   lejos  de  ser  el
parai'so   agropecuario   proclamado  por
Belatmde   y    gue    difi'ci|mente.puede
ser  considerada  como  futura  despensa
alimenticia.     La  `mayor    parte    d`e    la
cuenca   est5  compuesta  por  tierras  de
protecci6n,   seguida   de   aquellas  aptas
dnicamente  para  la  expl6taci6n  fores-

los,  debemos  a'fia.dirle el  h?cho que, se-

gdn    estudios.   fisiograf.icos    realizados
por   la    misma   ONERN,   existen   dos
grandes   areas   de   deslizamiento   en   la
cuenca   del   Tambo.   Ambas   han   sido
prQducidas   por   efecto   de    las   lluvias
que   han    [ubricado   [as   superficies   de
contacto  de  las  rocas,  ocasionando  asi'

`el  resbalamiento  de  6stas y  de  escom-
bros.   Una   de   estas   areas   de   desliza-
miento   esta  ubicada  en   la  margen  liz-
quierda  del  Tambo,  entre  su  ori'gen  y
la  desembocadura  de  la quebrada Chu-
neni    ubicada   aproximadamente   a   la
altura. del  kin  110  de  la  carr6tera  pro-
yectada.  Si  consideramos  que  el  Tarn-
bo  nace  aproximadamente  a  la  altura
del   kin  80  de  la  carretera  tenemos  30
kin  de  la.ca.rretera pronta  a  colonizar-
se  -a  menos  que se  ejecuten  medidas
especiales   de,  protecci6n-  en  un  area
dondte   el   riesgo   de   deslizamientos`  es
inminente.    La    otra   area   de   desliza-

#nat°,:e.,::gt:enddee?g::i,:baj:r%:|Cj::
quierda   del   Tambo,,   entre   la  desem-
bocadura    de    la    quebrada    Cushireni
(kin.     176     aproximadamente)     y    el•pueblo de Atalaya  (kin. 225).

LOS POBLADORES

Otra   gran    mentira   constantemen-
te  voceada  por  el   Gobierno  es  que  la
Amazoni'a   se    encuentra   despoblada.
A  continuaci6n  demostraremos  que  la
cuenca   del   T?mbo,   como   muchgs   o-
tras  de  la  Amazoni'a,  no  s6lo  no  esta
desocupada   sino   qu.e   esta   poblada   a
tal  grado  que.en cas6 de `darse  la entra-
da  de  grupos  co.lonizadores,  6stos  ten-
drfan   que  asentarse  en  las  zonas  fuera
de  la  influencia  directa  de  la  carretera
Puerto  Prado-Puyeni-AIalaya  (4).

•La  poblaci6n   fatal  de  la  zona   (sin

considerar  Ata.lava)  es  de  aproximada-
mente  5,000  personas,  de  las  cuales  el
mayor  porcen`taje  cor`responde  a  nati-
vos del  grupo etno  lingtj/stico  Ashanin-
ca 'asentados  en  20  Comunidades con

~--``La  cuenca, del  Tambo  esta  lejos de ser
el  parafso  agropecuario  prcelamado  por
Be[adnde".                         `

tal.    Las    anicas    areas    relativamente
aptas  para  act.ividades  agropecuarias se
6n.cuentran  aguas  abajo  del  Codc; y s`6-
lo  en   la  margen   derecha  del  Tambo.
Cabe   volver-`a  sefia!ar  que  incluso. es-
tas   tierras   adolecen   de   serias   limita-
ciones  como  soh  su  bajo  nivel  de fer-
tilidad  y  productividad,  ademas de  es-

:;5nsuej:tac§asaog::V::rpdr:sb£T£;sd:eersou_.
bobertura vepetal.`     ,

A  Ias`limitaciones  en  cuanto  a  sue-

una    Poblaci6n    aproximadar de   900n
familias.  Dichas  Cdmunidades  ocupa.n
un hectareaje total  de 200,445 has. de
las  cuales  solo  50,548  son  apt.as  bara
fines  agropecuarios.'  El  resto  se  divide
ent,re   tierras   forestales   y'   de   protec-
ci6n  (5).

I  -De  estas  20   .Comunidades   Nativas
solo  8" gozan  de  .trtulos  de  prbpiedad
sobre  sris  tierras,I a  pesar,que la d6mar-
caci6n  de  las  C6munidades  que  falta-
ban  titular en la cuenca del Tambo fue

realizada  en  19'79  por funcionarios  de
las  Regiones  Agrarias  Vlll  (Huancayo)
y X  (lquitos)  del  Mi`nisterio de Agricul-
tura  y  Alimentaci6n.   La  situaci6n  de
las   12  Com-unidades  sin  tltulos  es  in-
cierta, dado  que el  Mihisterio de  Agri-
cultura   ha  estadQ  dilatando   la  ejecu-
ci6n  ;`de   los   tramites   administ`rativos
tendientes a la enl:raga de los trtulos de
Propiedad.

La    dilaci6n    de    dichos   tra`mites,
al  tiempo  en  qLe  el   Ministerio  aprue-
ba  contratos  de  exploraci6n y evalua-
ci6n  for6stal  solicitados  por  empresas
privadas  y  realiza convenios. para la co-
lonizaci6n  del  Tambo,  son prueba mss
qu`e  suficientes  del. poco  respeto  que
tiene  el  Gobierno  por  los derechos  de
los pobladores nativos.

Adem6s  de   las  Comuhidades  Nati-
vas  existen  pequefios y  medianos  agri-
c.ultores  asentados 'aguas abajo del  Co-
do.

COLONIZADORES, MADEREROS
Y PETROLEROS

(COLSAS?°qpueera:jj::e>Acgor:r:aasdoecj:atojsp:
3,500  caficultores   de   la  Provincia  de'Satipo,   esta   proyectando  la  coloniza-

ci6n por 5,000 familias de 500,000 has.
•en   la  zona  por  ellos  denominada  "Pa-

rai'so  Terrenal",.que se  encuentra  ubi-
cada  entre  los  ri'os Tambo  y  Urubam-
ba    a    la    altura   de   las   Comunidades
Nativas  de  Puyeni,  Cheni   y  Mayapo.

El  objetivo  manifiesto de  la  coloni-
zaci6n  6s  propicia`r  el  desarrollo  agro-
industrial,  ganadero`.y forestal  de le  zo-
na  a  trav6s de un  programa. de  asenta-
miento  dirigido  por la propia Coopera-
tiva.

\

.     Hace inas de un.afro,lacosAT abri6
Ia   inscripci6n   para lbs   colonizadores
que  pueden  ser  o Tno  sus  propios  aso-
ciados.  Hasta Setiembre de 1981  habi'a
un total de  1,016 personas inscritas; de
6stas, la  mayori'a son  socios  de  la coo-
chacras,  en  Satipo+  sumamente  degra-
dadas por }a sobreexplotaci6n.

La  COSAT ha firmado un convenio
con  el   Ministerio  de  Agricultura  a-fin
que  6ste  realiQe  estudios sobre la capa-
cidad  de  suelos  del  area a ser colon iza-
da.  A  Pesar que este conjenio no signi-
fica  la  adjudicaci6n  de  las tierras  soli-
Citadas,  los  primeros  200  socios colo-
nizadores hah ingresedo a la cuenca del
basado mes de Octubre.

Cabe  sefialar riue  el  area  solicitacla
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1959  :  104)

parte de los ashdnincas, no deteriora ni destruye el  ec|uilibrio
colonps  y   lap  ernpre.sas  madereras`, -porignorancia  y  ambiofdn;:si,Titrofb¢edv :,,
grandesdafidsal  medioambienteamaif dnico.     `             .              .:       :`'-'..~:   I.       +.`-::`-:\

per   [a  COSAT `se  encuentra  ubicada
dentro  del  Bosque  Nacional  del  ApuL
rinac que cubre  la margen derecha  del
rfo Sonomoro y sus formantes, la mar:`

Eg=ta,ae+zaqr:::rg:r::LaE3:i,¥adme:
bo y la. margen `izdui€rda  dei  U-ru.bam-
ha.    Segan    61    D.L..`22175,    aan    viL
gpr]r[e,  no  pueden  ser  adjudicadas  coh
fines  agropecuarios  las zonas ubicadas
derrtro de los'-bosques naci6nales.  Estas
sdio podran  ser tituladas  a favor de. Ias
Comunidades  Nativas  ahr  asentadas  o
em:regadas  a  mad,ereros  bajo  la  forma
de contratos de extrac6i6n forestal .-

Se  teme  que  s`6  den  enfrentamien-
ms con la poblaci6n nativa asentada en
fas area de colonizaci6n. Si hien  los di.-
Tecti`ros de .la  COSAT  afirman que res-
petar5n  las zonas donde se asientan  las
Corm]nidades, es de preveer.que se den
coni]ictos  en   la  medida  en  que  6stas
oapan  toda  el area de acceso' direct6
al  Tinbo.  Esto` obligarra  a los coloni-
zadbres a ubicar.se a unos 10 d,15 kms.
at  promedio  .~de  este,   Io  cual   n.o   les
5Er±  muy  favorable  en  la  inedid'a  que
lee rros son el dnico medio de comuni-
caci6n  con  el  que  cont;ran  hasta  que
uegne la car.retera.

AI  pedid6  hecho  por  la  COSAT §e
Fperponen    las   solicitudes   para   ex-
ploract6n  y evaluaci6n  forest'al  hecbas
pior  el  Arquitecto   lsy  Claude  Frahco
Levy y fa Compafi i'a Madexsa.

Lsy  Claude  Franco  Levy  ha  reduci-
±o  sH  solicttud  deL  400.000  has.,  que

que atravesara la cuenca del Tambo de-
pendera   de   .Ios   resultados   de   los  'es-
tudios  de  exploraci6n  a  ejecutarse  du-
rante los.pr6ximos afios.

REFLExro`rfeEs EN TOFtNO
AL TRAM0 MAZAMAFtl -

PUERTO PRADO -PUYENI  DE LA
CAR R ETE RA IVIAR G I NAL.

1.   Los Supuestos y la  Realidad.

•Para  Belatinde  la  Marginal  no es una
carretera   cualquiera   es  una`carretera
"colonizado.ra"  a  trav6s  de  la.cual  pj.e-

tende   canalizar  el   `'rebalse   humano"
de  los valles interandinos hacia [a Selva
<y, 'dar  a¢ceso  a   la  mayor  extensi6n'`d`e.

ti±[r_as ,,.p.rQqu'ctiyas \posi ble   (Belaat}de,,

:e9Jefie:!`axpc'asr¥eq:+e:ae'saeaEg:br:I;it£Cd8j`
`.;,`' de  tat..man`erd   qd.e .desde  el   bunto.\d`e'

. `:`: vista   to`pografico   correspondan .,'a`.  `ca:•'`da.kilometro  de  camino  entre  40.0  y
`,.'`1`.,000   has.  de  te`rrenos  explotables.. y,

. desde  .el   punto  .de  vista     agrol6gicot`
• que  todo  traino.  de,carretera  §e  cons--
.-.trLJya   en    terren6s   de    prodtlctividad``'degura.,(Bejadnde,|959:  150}.

.6NSEe8ufun,;:g:::Possar::\'ji::::Sdepi%:4'£
kms.  del.tramo .Mazamari-Puerto  Pra-
do  pertenecen'  a   lag  clases  Vl   y  Vl]'..bo y  Buenos Aires.

"EI  .Gobierno  I;onsidera  a  la  poblacion-~

nativa  coma  un ,obstaculo  para  su§  pla-
nes de conquista"..`

MADEXSA;  ccmcapital japon6s;`ju-
di'o    y cubano  (de Miami),.` ha-r?ddcido

i:a:S°:!f;j!t:#:d:::s:Td:j¥r§!::=ai:;#:#!:i
MADEXSA   Cu`enta    actda'lm?nte ` con~
un   contra.to  de  exploraci6n` yf evaJua-,
ci6n forestal. sobre dicha are`ai

A  mediid'oS  d;  Jul.io.- p;sado.;. Petr6.>.
Ieos   del I.Pe'ra   firmb   un   con{rato  de
exploraci6n   y  `explotaci6n.  petr'olife+a
Con  la  Shell   Exploradora  y. Produ6toL.
ra  Perd  S.V.`con ,una  duraci6n  de 30
afros. .Dicho  contrato  cubre  una  area
de   1'900,0oo  .rias.`  Estas  se-u ubican e'n'

}°Sjudne?ha,rt:nmeeTt::eged:i::°;,oUscauyraLf:`
bamba,'  Alto   Ucayali   y   Bajo  Tambo.
Incluye   ademas   un  sector  del`Parque•Nacional  del   Manu  en  Madre  de  Dios.

La   construcci6n   de   un   oleoducto

Com'o    hemos   mencionad6    anterior-
.mente,   los   suelos  pertenec.rentes  a `l`a

€q£Spejnavdta;nsusacc:8t°jsb',egeai:Pe°rgorsa€f6r\:
hi'drica.   Los,suelts&a.g+dem^la  cla.se  V| I  son  .
apropiados  unica'mente  p?ra  la  explo-
taci6n forestaL
`.    EI  tramo  de  90 kms. entre Pto.'P;a--.

do  y   Puyeni  se  caracteriza  por  tener
terrenos ` de   potencial   agrl'cala   limita-
.do,;de`' gran  pendiente,  con  suelos  po=
bres  (clases  Vl   y  Vll),  ademas  de  llu-
vias    desigualmente   'distribul'das    que
agravars    los    riesgos   de   erosi6n.    En

a6erTsjtne°:rae::'%gejrct:Sn'e::aT%Yo::usa:t:e.
co'  Tropical,  due  se  caracteriza  por su
notable falta  de  humedad; s6lo  las tie-
rras  aluviales  en  las  riberas  de  los  ri'os
tienen  algun  valor  agrl'cola.  La  mayor
parts  de  las  tierras  entre  Pto.  Prado  y
Puyeni    deben    maritenerse   intocada.s
por  no ser.aptas  para  fines  agropecua-
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rios  ni  forestales.    , -   +.

Vemos  entonces  que  la  productivi-
dad  de  las  tierra§  de. este  tramo  de  la
Marginal   es   muy   relativa.   La   mayor
parte   sonv tierras   de   protecci6n   y   el-•.baj`o  porcentaje  d.e  tierra  apta  para  fi-

nes  agrfcolas  es  muy  pobre.   La  dnica
tierra  f6rtil  de  toda  la  cuenca  es  aque-
lla   que  se  encuentra  en  terrenos  alu-
viales  que  cubren.un  porcentaje  mrni-
mo del  area total.

•riabiendo   ya   demostredo    que   el

tramo   Mazamari   --Puerto   Prado   -
Puyeni   atravieza   mayormente   tierra.s
de   protecci6n   y   de  escaso   potencial
agri'cola,   pasaremos   a `tratar   otro  su-
puesto`  i'ntimamente `ligado   al   de   la
productividad:  la vocaci6n colopizado---~
ra de  la  Marginal:

".  .  .  al  haber sido `concebida como

una   carretera   colonizadora   es   im-
portante   que   la   Marginal   no   s6la-
mente  una  puntos  geograficos sino

#r:i*ga;:d:ej:ess]egc;:etiigg4:):i:Sphaur:::%;

La total idad del area de influencia d i-
iecta  de  Ja  carretera  esta  ocupada, ya
Sea  por Comunid?des Nativas o por pe-
quefios`  y    medi..anos   agricultores.   La
tinica  forma  de  asentar    .colonos  a  lo
largo  del  area  de  influencia  directa  dei
la  carret6ra  serfa  sobre tierras Ya  ocu-
padas.   En  la'medida  6n  que  los  Asha-
ninca  constituyen  la  gran  mayori'a  de

:auign°ebs'as.:'r:~:i``^|'::ieassadfjef:':i'doasd::jnc::
so que el  Gobierno insista en hacer una
cotonizaci6n  en  gran  es6ala  a  lo  largo
del Tambo.

Si` rios detenemos po,r un  mothento
a  analizar  la  situacj6n  de  las  Comuni-

.:.i.ess,de:'ur|:TEi:#,ea:
lo  concerniente
y  bosqiie,  apre-

vas  famil!as.  Asiin!,Stho,  la  afluencia de
Ashanincas   de   otros  valles  saturados'
demodraficamente,  como  son  Satipo,
Chanchamayo    y   Apur/mac,   incidira
tambien   negativamenie  sobre  el   pro-
medio presentedo.

Debemos  ademas  .considerar  que  la
capacidad  de   los  Ashaninca  de  incre-
mentar  sus`  areas  de   producci6n  esta  ..

``La  situaci6n  de-las  comunidades  nati-
vas sin trt-ulos es muy `incierta".

ci arenros I o si`6uliente:

1)   Cada   una   de  las  familia;  Asha-
ninca  del  Tambo  ocupa  un  promedio
de`  56   has.  de  tierras  apta  para  fines
agropecuarios  y  97  has.  de  uso  foies-
tal.   Cabe   sefialar  que   el   D.L.   22175
asigna   areas   mayores   a   las   personas
naturales     que    solicitan    adjudicacio-
nes de tierras agropecuarias e-n areas de
Asentamiento  Rural.  Estas  pueden  ser
hasta  de  100  has.  cuando  se  trata  de
'tierras  con   aptitud   para  el   cultivo  y

hasta de 2,000  has. cuando  se tra-ta de
tierras  con   aptitud  para   la  ganaderra
(Art. 57).

El   promedio   arriba   estimado   ten-
ders  a  djsininuir  drasticamente  en  un
fututo  muy  cercano,  en  la  medida  en
que   hay   una   apreciable  cantided,  de
poblaci6n    adotescente    Ashaninca    y
`muchos  jove.ne`s  pronto  formaran  nue®-

Nifios  ashan.Incas.de!
Ene.   Los  de   las'co-
munldades  del  Tam-
bo,   al    igual   que   e-
llos,   ven   con `incer-
tidumbre  su  futuro.
Las    amenazas    son
mi]ltiples,   las   alter-
nativas,          d ifiri les.
Los    m6s   periudica-
dos   por   los   planes
gubernamentales    en
la   selva,  son  los  na-
t.IVoS.        -

:nbtt'emn:Tesen;e„,I,i^g:dc::e&jts:,Caappoayc:dt¥c:i:
6o  y  una  infraestructura mrnima \para

•L'la    comercializaci6n.    LOs   argumento`s

que actualmente esgrimen funcionarios
del   Estado,  quienes  djcen  que`  los na-
tivos  son   ociosos  y  que  no  merecen
mss de  Ilo  has.  por familias por no sa-
ber  hacer  producir  la  tierra,  son  jus-
tificaciones   de   tipo   racista   que   de-
muestran  un  abs'oluto  desconocimiem
to  de  la  realidad.  Las  limitaciones que
enfrentan.  los   Ashaninca  del  Tambo,
asr como  la mayor parte de los nativos
para   aumentar   y  diversificar  su   pro-
ducci6n, se. deben .fundamentalmente a
factores  estructurales  y  no  a  razones
individuales.   Justamente   trat`ando  de
bacer  frente  comunalmente  a  los' gra-
ves problemas ecoh6micos que enfren-
tan, algunas Comun.idades del  rfo Tarn-
bo   y   de   otros   val}es   amaz6nicos  se
estan    organizando    empiesariglmente
tanto   para   [a   realizaci6n  de  activida-
des  `agropecuarias   y   de   explotaci6n
forestal   como   para   la   comercializa-
ci6ri comulna[ de su.s productos.

Si   bieh   hasta   el   m`omento  actual
han  habido  pocos  iritentos de  los pro-
pios  AIhaninca  de  explotar su madera,
estos  deben  incentivarse  en  la medida
6n  que  serra  la  anjca  forma  de  garan-
tizar  que  ]os   mismos  trabajadores  se
beneficiery y administren la riqueza por
ellos   generada.   En   este   momento,   la
gran  mayor/a  de  padres  de  familia  se
ven   obligados,   por   falta   de   mejores
oportunidades.  a irse a trabajar madera
con  patrones de Atalaya.  Los Ashanin-
ca  son  habilitados  a  traves de  un  ade-
Ianto  de  dinero  o  mas comunmente a
traves de  la  entrega  de  mercaderra.  Lo
habitual es que finalizada la temporada
de  trabajo  16s  nativos vuelivan a sus co-
munidades  con  nuevas deudas que ten-
dran   que   seguir  cubriendo  a`lo  largo
de los afios mediante su trab?jo. L

El  resguardo  de  areas  forestales an
forma  comunal  es tambien importante
porque  I,os  Ashaninc?  hacen  uso  inte-
gral   del   bosque  a  tkaves  de  la  caza  y

26 . Amazon/a  lnd /gena
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recolecci6n   que   les   provee   la  mayor
parte  de  las  prote-rnas;  ademas  necesi-

::nd:e,lab:Sag::a?as:aaep'a::rc°ovnescthr::c:je6nn-
de  casas,  escuelas,  postas,  botes,  etc.
o  como  lefia  para cocinar y calentarse.

Flnalmente, debemos  insistir  que la
mayor`parte  de  la\ cuenca  del  Tambo'esta conformada  por tiefras de protec-

bi6n.    Las   CQi#unidades   con   mayor
hectareaje    de  ela   zona    son    aquellas
ubicadas  principalmente  sobre  estas a-
reas.   Despojarlas -de  estas  tierras  para
fragmentarlas y  entregarselas a presun-

..tos   colonizadores,.  no ` solo   atentarfa
contra   los   derechos   de   la. poblaci6n
Ashaninca,   sino   que   ade,mss   crear/a
graves  problemas  de   orden  ecol6gico.
cuyos   efeetos   repercutirran  fuera  de
los I/mites de la propia cuenca.

uN  F=uTurio  [Nci'EFITO

En  este   momen'to,  el  Gobiemo  no
solo ihace  ca.so  omiso  de  los  mdltiples
factores   arriba   enunciedos,   sino  que

::n:jgsetraacua,:9p::ab's¥:6:iannaetsjvgec8Fn:
quista   (7).  Aho`ra   q[ue  los  nativos  es-~
fan   organizaridose   y   recrainando  sus
.derechqs, es dif /Gil  seguir pretendiend6
gue estos  no existen, sin  embargo, Be-
Iadnde sigue  argumentando  que  la Sel-
va  esta  desocupada  y  pronta  a  recibir
grandes contingentes  humanos e inver-
sionistas.  Por  ello 'el   Gobierno  ha  op-
tedo  por  reducir la tierra de  los  Asha-
ninca  a  su  in/nima  expresi6n.  El  plan
piloto` segdn  e[ cual  el  lnstituto  Nacio-
rial    de    Forestal  ,y.   Fauna    (lNFOR)

28 . Amazon/a  lnd fgena

Ashaninc-as.  constru-
y!endo una .casa.  Ena-
jenar  las tierras nati-
vas de  las 6omunida-
d_es  del  Tambo, para
fragmentarlas   v`  en-
treg6rselas  a  presun-
tos  colonizadores, a-
tentaria   contra    los
derechos de este see-`
Ip.r. de  los  peruanos:

:.:::3::,:s,je::r£%ar:esjotsanA:h:n,jonscacoa:i
Ene   lotes   familiares  de   100   has.,   10
eh  propiedad  y  90 en uso, es un nuevo
modelo  de  tratamiento  de las Comuni-
dades   Nativas   antilegal   y   anticonstj-
tucional;  y  cuya  aplicacion  el  Gobier-
no   tratara   de   generalizar  para  todas
aquellas zonas donde  las Comunidades
adn no tiehen sus trtulos de propiedad.
(Ver.artf`culo de  A.  Chirif en  este mis-

•  Cazador  machiguenga  (matsi~

genkaJ  de tTayakomO  (Menu).
La   eriorme  concesi6n  petro-
I/fera  de  la  Shell, abarca  par-
te   del   vaJle  del   Tambo,  del
Urubamba    y    la   region   del
Manil,  ya  en  Madre  de  Dios.

`.E%nojncveagos;;onhoast%o;oos#as.
chiguengas   como`  el   de  esta
toto.graf l'a,   son    amenazados
par  la  pol/tica  del  actual  go-
bierno.  Tambi6n  el   Mano  es-
tarla transitando  par el  cami-
no  del   despojo  v,la. destruc-
ci6n.

mo name+o).                                             ,,

•     De  ejecutarse  este plan, en el  Tarn-

bo, el  Gobierno reducirfa dfasticamen-
te   las  areas  comunales  ocupadas  por
Ashanincas  para  asr "demostrar"  que
la  cuenca  esta  desocupada  y  `'justifi-
car"  el  ingreso qe miles de 6olonos a la .

`cuenca.   Ahora  bien,  ni.Ios, nativos  ni
los  col6nos   ocupan,  l]n   lugar  impdr-
tante  dentro de  los  planes del  Gob.ier-`
no.   Segtin  estos  ambos  grupos huma-
nos   seran  ubicados  po,r``el   lNFOR  eh
pequeFias  parcelas  familiares y  toda el
area  restante` ser,fa  otorgada a  las Em-
presas Forestales.

Mediante    la    ejecu'6idn    de    dicllo
plan, .el  Gobierno  hard del  Tambo una-
zona  de  desfogue  para  poblacion pau-
perizada    del    pars.    En   dicha   cuen-
ca   se  combinarran  las  pequefias  adju-
dicaciones   de   colonos  y   Ashanincas
con   las   grand.es   concesi6nes   foresta-
les    y    el    trabajo   de   exploracion   y
explotaci6n   petrolffera   de   la   Shell.
•Evidentemente,    se,ra    la    gran   indus-

tria    la    que   determine   todo   e[   dcL
sarr6llo   econ6mico  de.  [a  zona  y  no,
tardara Jen  darse  un  fuerte proceso d? .
proletarizaci6n` de  los  Ashaninca  des-
pojados  de  sus  tierras  y  de  la  pobla-
ci6n  migrante que  ingrese a  la zona en
busca de mejores posibilida¢es.

Ademas   de   los   problemas  econ6-
micos   y   sociales  que  un  proceso  de
este   tipo   inevitablemente  trae  consi-
go,   tambien   se   daran   serios   proble-
mas ecol6gicos cuy6.s negativos efectos
repercutiran  fuera  de  I.o.s-lrmites de la
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grtpl-aouen6a.

Lo oourrido en  otras -zon`as como el
I-5 y Alto  Mayo, nos demuestran
qile  al  ssr  ineorporadas  vialmente  el
htndre  se  ha  jnstalado  a` Io  largo  de
E= carreteras y  ha practicado.Ia devas-
tH-6ri  de  la  vegetacion  natural&fores-
t=,  reemp[azandola  per cul{ivos  agrf-
ct.las y/o pastos en tierras que no pre-
mEan vacaci6n agropeouaria (Masson,
1981 : 50) -

Aerofotografras  del  Servicio  Aero-
rfeogfafico  Nacional  (SAN)  que ejem-
F]Hican  el  impacto  negativo  de  la`ca-
fTZHera  en el  valle del  Perene, d`emues-
-iran  que  ha  habido una deforestaci6n
del  arden  del  53.3  pgr ciento  en  un
lafro de 20  afios y qile peligrosamente
fa mayor parte deforestada se encuen-
tra ubicada en zonas de pendiente pro-
ITlneiada  no  aptas  para  fines  agrope-
"an-os. (Masson,1981 : 50) .

El   avance   de   los   inadereros   que
dejan  Eras  de  sr zonas depTedadas por
rna  irracional  explotaci6n  de]  bosque
es  otra  de  Las  amenazas  que se cieme
sabre  el  Tambo-.  Aquellos  madereros
cue,  Iuego  de  arrasar  los  bosques  de
Ocapampa,   se   trasLadaron   a   Satipo,
hey   ham   puesto   su   mirada   en   esta
ouenca  y  la  del  Ene.  Asr tambien  lo
Esfan  haciendo empresarios nacionales
y  foraneos,  que, .interesados  en  inver-
air  en  la  industria  forestal,  estan  ase-
g[Jfandose  la entrega de grandes conce-
siones en dichas zonas.

EI   Perene  y  el   Alto  Mayo  tienen
en s(I haber una parte de los 5 millones
de   hectareas   deforestadas  solamente
en  !a  Selva  Alta  en  los  tiltimos  afros.
Seg±n  Mare  D.ourojeanni,  de  seguirse
con  este  ritmo  de  deforestacidn,  pa+
ra e] afro 2,000 se habrdn deforestedo
7  mi!Iones  de  hectareas  mss sobre un
total  de  17  millones de  hectareas de
Sata Alta.

En estos afros se estafa dando la in-
aegraci6n  vial   de  diversos  va[Ies  ama-
z6ricos. Es responsabilidad del Gobier-
no  aprender  de  lo  ocurrido  en  aque-.
I!as  zonas  destrurdas  por  un  mal  rna-
nero de su delicado ecosistema y evitar
que se  reproduzcan estas. mismas con-
dieiones  enJas  areas  que  han  de~T._ser
intBgraclas vialmente en e! futuro.

i-
En  fo  que  respecta  ;  Ia .poblaci6n

nativ_a, el Gob ierno ti`esie*asimismo una
granereaponsabi[idad.  A  pesar  que  los
Ashanirrea   del   Tambo.  cuentan   con
dispositivos   legales   que   amparan   en
tcorra su  derecho  a la tierra, estan en
pe!igro  de  correr  la  mjsma  o  inc[uso
peor   suerte   que   los   Ashaninca   del
Pereng,  Satipo  y  Apurfmac.  Estos,  al
darse la invasi6n sobre sus tierras, que-

daron  totalment-e  arrinconados  ?n  pe-
quefias  areas  que  no  les  ofrec/an  nin-
guna    posibilided  ''de   desarrollo    eco`-
n6mico   y   social.   Al   promulgarse   en
1974,-  la  primera  rev  que  amparaba  el
derecho  de  los  nativos  sobre  slls  tie-
rras,   los   Ashaninca,   asr  como   otros
nativos  de   zonas   intensamente  colo-
nizinas,  tenl'an  muy  poc`o  que  resca-
tar.  (Basurto, Trapnell,1980:  12).  '

El  plan  del  Gobierno  de  "conquis-

tar  'la  Amazonra"  esta  tomando  ceda

;::i.i:sYo:.fnus:i::.te¥ndeTupye,?:,c.osq'::
esto  encierra,  no  solo en terminos eco-
16gicos  sino  tambien  econamicos y so-
ciales.  EI  Gobjerno se  basa justamente
en  la  falta  de conocimiento  que  tiene
la mayor parte de los peruanos.eri rela-
ci6n   a   esta   region   y  en   los   grandes
prejuicios que muchos comparten fren-
te  a  la  pobla.cj6n  nativa  para  desarro:
llar una polrtica etnocida y ecocida en
nombre de  un  supiiesto  bien`nacional.

twoTAS:

miJ'n!dLeo=re:i::PspSi:cfpcai:=njt::eT:Oappet::
:::sigirftij::fi¥ia#e6!:resatje:r::;°c:ij;d[aadedxe.
1os  suelos; el  volumen  y  potencial  forestal.-

t2)   Hasta  1975,  la  ONERN  basaba  sus
estLrdios  de  soelos en  las  normas  aplicadas
per  e]  'Servicio  de  Conservaci6n  de  Suelos
de   Estados  Unidos,  separando  estos  en  8
clases segan  su capacidad de usa. D8ede ese
aiio, ]a ONERN  emplea otro sistema para la
clasificaci6n de suelos. Este se basa en el. Fie-
9lamento  de  Clasificaci6n  de  Tierras dado
mediante Fts. No.0662P5-AG.     ,

•        (3)  Los  esttidios de semidetalle son  mas

=ir=q::'u¥dmea;eocr°#d°jcg}joendte°#:tnr::
de suelos.

(4|  El area de influencia directa  a mfni:

=aueT]:::y:ardre=::o]:ogap:i:f%¥aE£Na'c::
bo tan solo  mediante la utilizacion de la ca-
rTetera trot.cat . Usualmente esta area es limi-
tapa de  acuerdo  a[  criterio que se extiende
5 kms. a ambos ladosdel eje de la carretera,
atinque en este case I)o se ha delimitado tan
rfgHameiTte  debido .a  la  accidentada topo-
grafra. del tramo, especialmente aguas arriba
del Coda.

(5)   Estas  cantidades  ham  sido  tomal;s
de lee planes que entreg6 el  Ministerio  pos-
terior a la demarcaci6n de fas tierras comLi-
nales-

(6) S6lo 6 de las Comunidades del Tarn-

::i.*#:r#::£epn?ortiredAegJj:Zi9tupr::hf:Fci°:
ten-rdo sLis t(tulos de propiedad . Cabe anctar
qL[e dichas .Comunidades se eiiicLientr.an .fu?-
I.a  de[ .arrfu.ito   del` Bosque  NaN=lonal  del  A-

.Fur.mac y  que score su tierra no. penden in-
tereses de madereros ni`qe colonizadores per.

ser estas mayormente de Protecci6n. Ningu.
na de fas Comunidades del  Ene, urubamba y
Madre  de  Dies  linderadas .For  el  Ministerio
entre  los  afios  1978  y  1979  ham  obtenido
sus tftulos de propiedad; solamente 2 de las
24  Comunidades linderadas en  el  Pichis dil-
rai)te esos mismos afros ham side tituladas.

(7)  En este sentido tlmamos las siguien.
tes  declaraciones  del   Presidente  Be[alnde,
recogidas   For  Expreso  el  24  de  Junio  de
1981 :   "es  absurdo  pensar  que  )ugal.es  que
tienen  sesenta  nil  u  ochenta  nil  heetareas
esten  reservadas  para  20  a  30  familias de
pbblacj6n   nativa.   Estas  familias  viven   Llna
vida  primitiva y  de lo qtie se trata es de con-
centrarlas  en` tierras  adecuaclas  para  el  cul-
tivo permanei|te . . ."
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