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En   1974  el  gobiernQ  promulg6  el
D.L.  20653,  Ley  de  Comunidades  Na-
tivas  y  de Promoci6n Agraria de  la Sel-
va  que,153  afios  despu6s  de estableci-
da  !a  F}epdblica,  posibilitaba  a  las apro-
ximadamente  900  comunidades  de  los
56  grupos  6tnicos  de  la  Amazonra  Pe-
ruana  acceder .a  la  popiedad  de  las tie-
rras  que  poseran  desde  tiempos  inme-
moriales.

Un  siglo  y  medio  de  vida  republi-
cana,  precedido  de  tres  de dominio es-
pafiol,   habra  sido,  sin  embargo,  dema-
siado   tiempo.   Muchos  grupos  6tnicos
habi'an    sido    definitivamente    despla-
zados   de   sus   areas   de   asentamiento.
Otros  tuvieron atln pe`or suerte:  fueron
simplemente  borrados  de  la  faz  de   la
tierra.  La  causa  de  esta  tragedia  fue  la
expansion   colonialista   iniciada  por   la
Corona  espafiola  y  continuada  y  acen-
tuada    despu6s   de    la   independencia,.
cuando  los  sucesivos  gobiernos  empe-
zaron a  realizar e.sfuerzos considerables

para "conquistar"  la Amazon fa.  En es:`
ta  acci6n  han  estado  presentes,  prime-
ro,   colonos   europeos   importados  en
virtud  de  leyes  especiales  qiie  les otor-
gaban  facilidades  y  concedl'an  pagos  y
privilegios   a    los   "importadores";   asi''
c_olro    tambi6n    los   llamados   `'pione-
ros",  entre  los cuales se encuentran  los
caucheros   y   otros   empresarios,   quie-
nes,   por   haber  estado  `y  estar  s6lida-
mente  enraizados  dentro  de  la  estruc-
tura   del  poder  poli'tico  nacional,   han
disfrazado  siempre  sus  intereses  indivi-
duales   bajo   la  careta  de  "bien  nacio-
nal".

El proceso de desarrollo capitalista
en  el  Perd  ha  ido  configurando  un  pa-
norama complejo  en  lo que  re§pecta  a
!as   relaciones   de  la  Amazon/a  a.on  el
resto  de!  pal's.  La expansi6n colonialis-
ta  hacia  esa  region  se  da en  la  actuali-
dad  a  trav5s del bran capital  nacional  y
extranjero,   y  tambi6n  a  trav6s  de  !os
sa-ct6r6s sociales  que,  debido justamem
te  al  proceso  antes sefia!ado,  han visto
limitado   o  definitivamente  negada  su
posibilidad  de acceso a la riqueza.  Esos
sectores  son  el  campesinado  sin  tierra,
e[  proletariado  pauperizado  y,  mss  re-
cientemente   tambi6n,   y   debido   a   la
gravedad   de   la   crisis   econ6mica   que
confronta  el   pai's,   la  pequefia  burgue-
sfa  comerciante,   maestros  y  funciona-
rios   pdblicos   despedidos   durante   los
dltiiros  afros  a   rai'z  de   la  polrtica  gu-
bernamental   de   "reducci6n   del  gasto
pdblico,,.

ELfi   PHOPIEDfiB   BE   LOB, P0BffiE§

E'N   UENA  §OGIEBfiB  PHi#fiDfi

Akberto  Chirif

La  expansi6n  colonialista  hacia  la
Amazoni'a   ha  tenido   y   atin  continaa
teniendo    caracterrsticas    pre-capita-
listas.    Las   sociedades   nativas   fueron
afectadas   por  dicha  expansion  princi-
palmente   a  trav6s  del  despojo  de  sus
tierras   y`  de  los  demas  reqursos  natu-
rales  que  necesitaban para su  propia vi-
da,  y  a trav6s de  la  imposici6n de siste-
mas  laborales  que explotaban  la fuerza
de  trabajo  de los nativos.  EI sistema de
"pago" mediante vales para "comprar"

en  el  almac6n  del  patron,  esta  todavi'a
presente  en  las  relaciones  econ6micas
de  la  region amaz6nica.

Sobre  la  Ceja  de Selva,  por su  pro-
ximidad  a   las  areas  de  mayor  concen-
traci6n poblacional del  pal's, se ha esta-
blecido   una   fuerte   presi6n   dembgra-
fica.  Es  en  esta  zona  donde  se  ha  pro-
ducido  el  mayor desplazamiento de  los
grupos  nativos,  quienes  en  !os casos en
que   no   han   sido   definitivamente   ex-
pulsados,  han quec!ado  limitados en es-
pacios  mindsculos  que  de  ninguna rna-
nera pueden garantizarle  un futuro dig-
no.   La  tierra  y  los  demas  recursos  na-
turales   de   la   Ceja   de  Selva   ham  sido
fuertemente   depredados,   al  punto  cle
haber  quedado   extensas   areas  impro-

\ductivas  y   obligado   a   los  pobladores

nativos   a   un   internamiento   cada   vez
mayor.en   la   Selva,   en   bdsqueda   de
nuevas  tierras.   La  inexistencia  de  una
tecnologra   adecuada   para   el   aprove-
chamiento  racional  de  las  tierras  y  re-
cursos,   cuya  probable  crea';i6n   en  la
casi    totalidad   de   los   casos,   se   veri'a
frustrada, .por  un   lado,   por  la  voraci-.
dad   de   !os   grandes   capitales   y,   por
otro,  por  la urgencia de sobrevivir de  la

'poblaci6n  pauperizada,  determina  que

la  destrucci6n  del  medio  sea una cons-
tante  de  la colonizaci6n.  Las areas des-
trurdas  son Aabandonadas para dar paso
a   la  expansion   hacia   otras   que,  a  su
vez,   seran   posteriormente   destrui'das.
Asl`,   la   frontera  de   la  destrucci6n   ira

paulatinamente    avanzando,    depre-
dando el  medio y despojando a  los gru-

pos  indrgenas de sus territorios.

Sobre   la  Selva  Baja  la  presi6n  de-
mografica  no  es,   al  menos  por  el  mo-
mento,  tan  fuerte  como  en  la  Ceja  de
Selva.`  El   principal   inter6s   sobre   esta
zona  esta  puesto  no  en  las  tierras  sino
en  los  demas  recursos  naturales,  tanto
los  renovables como  los  no  renovables:
maderas,   resinas,   fauna,  frutos  silves-
tres,    pieles,   cueros,    oro   y   petr6leo,
entre  otros.   La  presi6n  sobre  estos  re-
cursos  naturales  ha  determinado  tarn-
bi6n  que   los  territorios  de.   los  grupos
nativos   sean   recortac!os  al   maximo,   a
fin   de  permitir  una  mayor  expansi6n
de  las  empresas que  los explotan  o que

pueden,    en   el   futuro,    internarse   en
e I I os.

Cuatro  siglos  y medi'o,  pues,  corno

ya  se  dijo,   ha  sido  demasiado  tiempQ
para  los  nativos  amaz6nicos.   La  carga
masiva  y  creciente  det la  expansion co-
lonialista   ha   determinado   que  en  €x-
tensas  zonas  otrora  ocupadas  por 6llos
(Chanchamayo,    Oxapampa,    Peren6,
Satipo,   Alto  Urubamba,  Jaen,  Bagua,
entre   otras)   no  se  encuentre  mss  po-
blaci6n  nativa  o  se  encuentre  en  muy
pequefia  proporci6n  y  ocupando  solo
pequeiias  porciones  de   lo  que   un  di'a
fue su  territorio.
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Obviamente  e!  intento  nacional  re-
formista  del  General  Velasco, que  para
e,I   caso   de   la  Selva   y   de   las  Comuni-

'dacies   Nativas  se  expre§6  a  trav6s  del

D.L.   20653,   no   fue   suficiente   corno

para   modif icar  esta  situaci6n.  Tampo-
co,  por cierto,  pre{endi'a  ir tan  lej.os.

La  ICY y  la titulaci6n

Cuando   en   1974   se   promulg6  el
D.L.  20653,  pal'a las Comunidacies Na-
tivas  en  la  practica  se  abri'anl dos  posi-:
bilidades  bien  precisas.   La primera,  ga-
rantizarles    las    pequefias    extensiones

que  a&n   les  quedaban  en   las  areas  de
mayor  extensi6n  demografica,  vale de-
cir,  pues  en  la  Ceja de Selva.  La segun-
aa,  garantizarles  en  aquellas  areas clon-
de  dicha  6xtensi6n  habl'a  sido  menor,
o   incluso  casi   nula,   los  espacios  terri-
toriales    que    les    hjcieran    posible   su
reorganizaci6n     social     y    su   .for-
talecimiento    econ.6mico.

Los    intereses   de   la   sociedad   do-
minante,   sin   embargo,-no  han   permi-
tido   que  se  cumpla  a  cabalidad   ni   lo
uno  ni  lo  otro.

Hasta  julio  de   1976   el   Ministerio
de     Agricultura     habi'a     titulado
dnicamente  las  tierras  de  196  Comuni-
dades   Nativas   (Ministerio.:   1976).'  Dos

largos  aFios habi'an  sido  necesarios  para
alcanzar  este   magro  resultado,  mucho
mss  pobre  adn  si  se  considera que con
el   58o/o  de  estas  comunidades,  no  se
hizo  otra  cosa  que  un  simple  tramite
administrativo   de   adecuaci6n   de  "re-
servas"  a "ti'tulos",  ya  que  ellos se en-
contraban  desde  antes  bajo  el  regimen
de   `'reservas   comunales"   establecido
en   1957  por  el  Decreto  Supremo  03.
(Chirif;  1975:  285-88).

En  la  zona  de  Ceja  de Selva,  en  la
cual,existen.aproximadamente  330_  co-
munidades(tE),   hasta  fines  de   1976  se
habi'a   titulado   solamente   83   de  ellas
con   un   promedio   de   2,6?7.06   hec-
tareas  por  comunidad  y  66.69  hecta-
reas  por  familia  (Ministerio  1976).  La
Oficina  Nacional  de  Evaluaci6n de  Re-
cursos   Naturales   (ONERN)   sefiala  en
!os   estudios   realizados  en   las  cuencas

(*)   Se   esta   considerando   las  provincias  de,
Oxapampa,     Chancharnayo,    Sat{po,    el.
distrito  de  Cenepa  (Bagua)  y  la zona del:

Alto Urubamba  (Tarma,  el  Pongo de  -ffi:iini
aiJe,   La  cuenca  del  r/o  Peren6  y  la  Zona  de
Satipo  son,  entre  las  antes  mencionadas,   las
zonas  donde   la   presi6n   demografica  es  rna+
¥or;  al  mismo  tiempo  son tambi6n  las zonas
aonde existen mas   comunidades  nativas  sin,;I
I,.=J ,ar.

del  Pichis-Palcazd,  (Oxapampa),  Alto
M.araFi6n `(Cenepa-Bagua)   y  Peren6-Sa-
tipo     (Chanchamayo-Satipo)     que    el
32.5o/o,   64.3o/o   y  ,52.7o/o  respecti-
vamente,  de   los  suelos   inclui'dos  den-
tro  de  dichos  estudios  corresponden  `a
las Clases Vl I  ("de  topograf i'a muy  em-

pinada,   de  muy  ba'ja  fertilidad"  y  de"alta   suceptibilidad   a   la   erosi6n")   y

Vlll   ("no  apropiados  para  fines  agro-

pecuarios   ni  silvicultura").  (Ver  Chirif
y  Mora:   1977:  11-12).  El  promedio de
hectareas   por  comunidad  es, en   reali-
dad,  menos  de  la  mitad del  antes sepia-
lado.  ,

Para  la  zona  cle  Selva Baja(J¢)  don-

de,  como  ya se dijo,  no se da una fuer-
te  presi6n..demografica,  de  las  aproxi-
madamente  540  comunidades  existen-
tes,   hasta  julio  de   1976  s6lo  se  habra
titulado  115'de ellas, con un  promedio
de  3,343.75  hectareas  por comunidad
y  106.66  hectareas por familia.  (Minis-
terio;  1976) .

En   la   Selva   Baja  el   promedio  de
hectareas  tituladas  por  Comunidad  es
un  20o/o  mayor  que  el  de  la  Ceja  de
Selva.   En   t6rminos   de   la   relaci6n  de
hectareas    por   familia,   en   aqu6lla   el

promedio es mayor en un 38o/o,  dadas
las  caracteri'sticas  geograficas  y  ecol6-

gicas  de  la  Selva  Baja,   la  diferencia  es,
sin   embargo,   muy   poco  significativa.

En  el  caso  de   la  Ceja, de  Selva  el
reconocimiento    de    mayores    ex!en-
stones  a  las  Comunidades  habrra  si.6ni-
ficado  extender  los  alcances  de  la  re-
forma  agraria hacia esta zona,  cosa que
no   se   pens6   hacer   ni   siquiera   en  las
6pocas  de  mayor efervescencia  del  go-
biemo  del  General  Velasco(#J+).  En 6s-
te  hecho,  se  puede ver ]a misma margi-
naci6n   que   han  sufrido   las  Comuni-
dad6s Can'pesinas,  las ouales, en defini-
tiva,  no  ham  recibido  ningdn  beneficio
de   la  reforma  aoraria.  De  al]i'  que,  en

(*)          Se   incluye    las   cuencas   de   los   ri'os
ucayali,     Bajo     wiarafi6n     (desde     el
Pongo   de   Manseriche   hasta  su  con-
f luencia  con   el   Ucayali),  Amazonas,
Napo y  Putumayo.

(**)       Es   preciso   recalcar   que   nunca  se   ha
llegado  a  afectar  up  predio  c6n  la  fi-
nalidad  deadjudicarloaunacomuni-
dad  Nativa,  a  pesar  que,  en varios ca-
sos,.  existieron  c.ausales  mss  que  §ufi-

`   cientes   coma   para   prbceder   a   una

afectaci6n.   (falta  de  tierras  por parte
de    la   comunidad,   conducci6n   indi-

•       recta   e   ineficiente  dB   un  predio,  ha-

berse   constitui'do   el   predio  sobre   la
'     base  de  tierras  que  fueron  usurpadas

-a  la c-omunidad,` entre  otros.

los  tlltimos  afios,  esl:6n  llevando  a cabo
un  proceso  de   recuperaci6n  de  tierras  /.

que  se deja sentir con fuerza en Cuzco,
la Sierra Central  y  Cajamarca.

En    el   caso   de   la   Selva   Baja,    re-

conocer  mayores  extensiones  a  las Ccr
munidades  no  hubiera  significado alte-
rar  el  cuadro  de  [a-  tenencia  de  las  tie-
rras  de   la  region.  Dadas  las  caracteri's-
ticas  fl'sicas  de  esta  region,  donde  las
crecientes    anuales    inundan    grandes
areas   y   donde   los   ri'os   suelen  ciesbaT
rfancar  las  or`illas  o  cambi.ar  de  curso

` con  frecuencia,  muchas  de  las comuni-

dades que  ya tenran tierras tituladas se
han  vista  en   la  necesidad  de  variar  de
ubicaci6n,  debido  a`que  el  rfo se apar-
t6 -o  a  que  6ste  afect6  gran  parte  o  la
totalidad  de  las  tierras  de cultivo o del

poblado.   Con   extensiQnes  tan  peque-
fias  como  300  o menos hectareas(**j`)
el   desplazamiento   de  una  comunidad
debido   a   las   causas  sefialadas   puede,
como de hecho ha sucedido en muchos
casos,  determinar  que 6sta quede fuera
de   los   l!'mites  que   le  han  sido  demar-
cados.  Esto,  a  su  vez,  ha dado pie para
que  los  bur6cratas  repitan  la vieja fala-
cia  del  "nomadismo"  de  los  nativos  y
lleguen  incluso  a  "cuestionar"   la  vali-
dez de seguir titulando las tierras de las
Comunidades.

A  partir  cie  1978  esta  vigente  una
nueva  ley  de  Comunidades  Nativas,  la
cual,  como se menciona en  otros traba-
jos  que  aparecen  en  esta  misma  publi-
caci6n,   ha   estabelcido   un   panorama
mucho  mss  desfavorable  atin  para  las
Comunidades Nativas.

(***)    En  Selva   Baja,   se   da   el   caso  de  mu-
chas   comunidades    que   tienen    150
hectareas y 20` 6 30 familias.

EI CIPA y
los proyectos de titulaci6n

Desde   1978  el  Centro.  de  lnvesti-

gaci6n   y   Promoci6n   Amaz6nica   (.Cl-
PA)(#)   vieneT   realizando,   en  convenio
con   las  Oficinas   Regionales  del  Minis-
terio' de Agricultura,  proyectos de titu-
laci6n   de   tierras   de  las  Gomunidades
'Nativas.  A  trav6s  de  grupos  de  trabajo

integrados   por   personal  de  dicho  Mi-
nisterio  (top6grafos  y  t6cnicos)   y  del
CIPA  (Promotores  sociales)   se  ha veni--`
do  trabajando en  la demarcaci6n de  las
tierras  de   las  Comunidades,  con  fines

(*)    EI   CIPA   es   llna   Asociaci6n  Civil  sin  fi-
nes   de   lucro,   constitui'da   para  trabajar
en  apoyo  at la defens.a  de  los deT.echos c]e
los  grupos  6tnicos  de   la  Amazonl'a  Pe-
ruana.
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de  titulacj6n.  C!PA,  ademas,  ha venido
asumiendo  los  gastos  de  viaticos,  pasa-
jes  y,   en  general,  movilidad  del  perso-
nal     del    Ministerio.     Eventualmente,
tambi6n   ha  prgporcionado  equipo  de
dibujo  y  topografico  para  la  demarca-
ci6n de las Comunidades.

EI  Cuadro  No.   1   mues'tra  los  pro-

yectos   de  titulaci6n  `realizados  por  el
CIPA,  asi'  como  el  ndmero de comuni-
dades  inclurdas  en  cada  uno  de ellos y
las hecta.reas demarcadas.

blemas  durante  y  despu6s  de   la  reali-
zaci6n  de   los  trabaj'os  de  demaraci6n.
A  pesar  que  existen  diferencias de  ma-
tices,    la   causa   de   dichos   problemas
siempre  ha  sido  la misma:  los  intereses
manifiestos por grupos de colonos para
controlar  las tierras que estaban siendo
demarcadas  para  las  Comuh.iciades.  En
el   caso   del   ri'o   Pichis,   los  problemas
surgieron   a   ral'z   de   las  reclamaciones
de   los  colonos  (asentados  con  relativa
antigtledad  en  la  zona)  que vel'an  en  el

proceso  de  titulaci6n   de  tierras  de  las

Cuadro  No.   1

Afro    Zona Comunidades Has. Promed.
aemarcaaas Has/Com.

1
•(1) (2,)

9 I.   Napo 14 96,286 6,8)J7.I)J   .
-7 Alto  Marafi6n 10  (3) 52,782 5,782.20   .

8 Pichis 18(7)      . 34,972 1,942.88

1 Urubamba 19 255,551 13,450..
--.9 End-Tambo 30   (16) 353,895 11, 796.50

-7 Madre  de  Dios `6 135,178 22,529.66
-9

(1) Los   ncimeros  que aparecen   entre   par6ntesis   constituyen   las  unidades
terril:oriales   que resultaron   en   cada  proyecto   luego  que  grupos  de  las
comunidades  inclui'das  decidieron   integrarse  territorialmente.

(2) lncluyen  tierras  de  cultivo,  bosques  y   areas  de  protecci6n.

car  su  producci6n  y ampliar sus tierras
cie  cultivo,  tomando para ello areas de-
tentadas por  las comunidades del cursb
medio y bajo del  ri'o.

(*)   Luego   de   la   demarcaci6n,   el   Ministerio
elabora   los  planos  y  los  informes  de  cla-
sificaci6n.de  suelos   y  algunos  informes
mss.  'Con   esto,   el   Director  F2egional  de
la   Begi6n   Agraria  comprometida,  aprue-
ba    los   planos   mediante   resoluci6n   y

`    son   notificados  durante   30   dl'as   en   las

mismas   comunidades   y   cejitros   pobla`
dos  vecinos.   De  no  haber  apelaci6nes .y
luego   de   cumplirse  con  algunos  formu-
!ismos  mss,  los  ti'tulos,  en  teori'a,  estan
listos para ser expedidos.

(* *)   Ni   el   Napo   ni  la  parte  del  Alto  Maraii6n
donde   se   llev6   a   cabo   el   proyecto   de
titulaci6n  de  tierras de  las Comunidades

(All:o  Numpatken)  son  zonas de  pres!6n
demografica).

Los   trabajos  de  demarcaci6n   han
demandado  entre  un  mes y medio  (Al-
to   Marafi6n   y   Napo)   y   tres  meses,y
medio   (Ene-Tambo).   En   el   mejor  de
los   casos   (Alto   MaraFi6n)    los   ti'tulos
definitivos  en  favor  de  las Comunida-
des  linderadas  han  sido  expedidos des-

pu6s de 2 afios de  iniciados los trabajos
de  demarcaci6n.  En  el  caso del  ri'o  Na-

po,  la  expedici6n  de  dichos  ti'tulos  ha
tomado  26  meses,  y,  6n  todos  los de-
mas proyectos,  los ti'tulos adn  no estan
[istos.

En  los proyectos de  1978,  la parti-
cipaci6n  del  CIPA concluy6 con el t6r-
mino   de   los  trabajos  de  demarcaci6n
territorial  de   las  comunidades.   En  los

proyectos  de  1979,  se`  resolvi6 brolon-
gar  la  participaci6n  hasta  el  momento
en  que  los ti'tulos se  expidan.  Debido  a
esto  es  que  ha  sido  posible  que  luego
de  mes  y  medio  de  iniciados los traba-

jos de gabinete, en el  cas.o del  proyecto
del  Ene-Tambo,  y  de  cios  meses  y  me-
dio  en  el  caso  del  Urubamba  y  Madre
de  Dios,  las  Comunidades  hayan  podi-
do   tener  los  planos  de  sus  territorios
terminados  y   aprobados  por  el  Minis-

ic  de Agricultura(*   ).  Como se  pue-

de  vtr,  en  t6rminos  de  efectividad  bu-
|crstica   6sto`  significa   realmente   un

avanL,.\.

Er`,   todos.   los  casos,   (a   excepci6n
`'lo . `'royectos  Gel   Napo  y  c!el  Alto

arai  (=i)(**)se    han    producido    pro-

comunidades  nativas  una   limitaci6n  a
sus  deseos  de  acaparamiento  de mayo-
res   extensiones;.  asimismo,  en  el  senti-
cjo   que    la   garanti'a   territorial    podi'a
conllevar  una   mayor  organizaci6n   co-
munal,  vei'an  tambi6n  una  limitaci6n  a
su  disponibilidad  de  mano  de  obra ba-
rata  hasta  entonces  proporcionada pc]r
los  nativos.  En  el  caso del  Ene-Tambo,
los  problemas  se  han  generado  por  las
invasiones  y  reclamos  interpuestos tan-
to  por una serie de empresas de coloni-
zaci6n,  cuanto  por compafii'as madere-
ras  que  codician  la tierra y  los recursos
forestales  que  han empezado a, ser titu-
lados  en  favor  de  las  Comunidades  de
las  cuencas  antes  sefialadas.  (Ver  el  ar-
tl'culo  '`El  despojo  institucionalizado;'
en  esta  misma  publicaci6n).  En el  caso
cie    Madre   de   Dios,    los   p+oblemas   se
han  empezado  a  generar  porque  el  te-
rritorio  de  una  comunidad  demarcada
se  superpone  con  parte  de  un  inmenso
territorio  entregado  en contrato de ex-

ploraci6n   a   una  compaFii'a  transnacio-
nal,  quien  alega  que "la comunidad  es-
ta  invadiendo su concesi6n"

En   el   caso  del   Uru-

bamba,  muchas  de  las comunidades  in-
clul'das  dentro   del   proyecto  de  titula-
ci6n   estan   sufriendo   las  presiones  de
las  cooperativas  cafetaleras  de  La Con-,
venci6n,   las  cuales,  a  rai'z  de  la  bonan-
za  en  que  se  encuentran debido al  alto

precio.  actual   del   caf6  en  el   mercado
internacional,  estan  buscando diversif i-

CONCLuSIONES

£A  qu6  causa  o  causas  puede  atri-
buirse   la   lentituc!   y   la  falta  ae  inter6s

por  garantizar  a  las Comuniclades Nati-
vas    las  ;tierras   que    por    posesi6n    in-

memorial  les pertenecen?

Una  de  las causas,  sin duda alguna,
es  el  burocratismo,  esa extrafia t6cnica

`de   torpe   prestidigitaci6n   mediante   la
cual  se  trata  de  supeditar la  realidad al
tramite.  .Nunca   parecen   result.ar   sufi-
cientes   los   requisitos,   llamense   infor-
mes,  vistos,  provei'dos  o  como se quie-
ran   llamar.    El   problema   es  adn  peor
cuando  se  llega  (como sucede con gran
frecuencia)  a  un ''punto  mu6rto'',  don-
de  el   paso  de  una   inst,ancia  a  otra  re-

queriri'a  de   la  existencia  de  una  inter-
media  que,  por supuesto,  no existe.  De
alli  que  nadie  asume  la  responsabilidad
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de  la  continuidad  del  tramite  iniciado,
an`te  el:evidente  desconcierto  del  nati-
vo   cuya  concepci6n  de  la  realidad  le

;mposibiiitacomprender  la  ficci6n`,del ex-

pediente.  Sucede  tambi6n  que  los  tra-' mites  se  entrampan ,por cuestiones me-

nos  "complejas",  pero  mss  absurdas  y
ridi'culas:   `'el   encargado  esta  de.vaca-
clones  y  se  llev6  la  llave  del  archivo",
"el que sabi'a del tramite ya renunci6",
"la  secretaria   e§ta  enferma  y  no  hay

quien  tipee  el  informe",  o  "los  expe-
dientes    fueron    devueltos    para   ade-.``
cuarse al  nuevo reglamento':(*).

Lo  que  por  otro  lado  es  evidente,
es  que  el  burocratismo  no  es  lo  dnico

que   determina   el   retraso   de   los  tra-
mites.  0  mejor dicho,  el  burocratismo
es   un   fen6meno   perfectainente   fun-
cional   al   sist?rna  y,  por  tanto,  la  de-
mo.ra  de  los` tramites  de  expeCiici6n de
ti'tulos  de  propiedad  para  las  Comuni-
dades   Nativas   hay  .que   ekplicarla   no

por  el  tramite  in,ismo sino  por  el  lugar
clue  dichas  comunidades  ocupan  al  in-
t.erior   del    sistema   dominante    en   el
pai's.   El  burocratismo  no  es  un  fen6-
meno    abstracto;    tampoco    expresa
siempre    un,  comportamie'n'to    homo-
96neo   del   aparato   del   Estado.   Por  el
contrario,  6ste vari'a  y  puede convertir
su   lentitud   en  agilidad  de  acuerdo  al
cliente    y   a   las   influencias   que   6ste

puede poner en movimiento.

El   aparato   del   Estado  manifiesta
una  dinamica  propia  que  se  mantiene
en  forma mas o memos estable, a trav6s
del    tiempo   y`   a   Pesar   de   las   modi-
ficaciones  que  los  diferentes gobiern.os

3::ii::.i:::repc:roarq:\e'%easdd:jTn:S7tfa:#
ta  uha  ley  que  posiblite  que`  las comu-
nidades  nativas  accedan  a la Propiedad
cie  las tierras que sin suyas  no significa

que   el  ,Estado  como  1:al  haya  modifi-
cado  sustancialmente  su  concepci6n  y
comportamiento  frente a dichas comu-
nidades.  A  un  sistema  que  les  negaba
sistematicamente   la   propiedad   de  las
tierras amaz6nicas, contintia .ahora uno
que,   por  el   momento,   les  permite  el
acceso  y  [a  propiedad  relativa. SeL trata
de  cumplir  la  ley  "discretamente",  sin
apuro    ni     compromiso.    EI    Estado
asunne   su  funci6n  de   legalizar  las  tie-
rras  a  las  comunidades  como  un  favor
y,  corho  todo  favor,  en  un  momento
puede dejar de  hacerse o h`acerse con  la
clesidia que hoy  manifiesta.

(*)   Se    quiere   dejar   consta4ncia   que   estos
ejemplos  nan  sido  tornados  de  la ``r®ali-
dad"   entendida   6§ta,   por  `supuesto,  en• t6rminos  burocraticos.                                     ..i

EI   Estado asurr)e su funci6n  de  legalizar  las tierras a  las  comur!iqade:
como  un  favor  y;  como  todo  faJor  en  un  momento  p`uede deiar de
hacerse.

Lo   que  tambi6n   resulta  claro   es
que  se  trata  de titular para  las Comu-
nidades  las  extensiones  de> tierras  mss

pequefias  posiblesr).   Las  razones  de
esta  actitud son evidentes:  hay que dar
cumplimiento   a   la   ley   de   la   manera
mas`  "  neutral  ",    y   formal,   com-
prometi6ndo  la menor  cahtidad de tie-
rras que  se  pueda,  a  fin  de  reservar 6s-
tas  para. los  colonos  y  para  las grandes
compafiras  forestales  y  agropecuarias.
De  esta  manera,  mientras  el  Ministerio
otorga   en   promedio   extensiones   de
2doo  6  3000 hectareas,  entrega a una
compafii'a  transnacional  300,000  hec-
tareas en  el departamento de Madre de
Dios.  La  L6gica de  esta actitud es pro-
pia de una sociedad organizada para in-
crementar  el   poder  econ6mico  y  po-
ll'tico  de  quienes  desde  ya  lo  detentan
y  para,  paralelamente,  impedir la orga-
nizaci6n  y`  el   acceso  a   la  riqueza  y  al

poder de aquellos sectores sociales fun-
cionales  al  sistema,   en  la  medida  qiie

pueden proporcionar rnano de obra ba-
rata.

Rgservar    tierras    para    la    coloni-
zaci6n,  a  costa  del  despojo de  6stas  a
!as   comunidades,   es  hacer  rentable   la.`.`
Amazoni'a:    econ6micamente,  .porque,`
se  permit©  la  entrada  de  compafifas y```c!e   g+andes   cabitales   que   generan    la..

•aparjencia   de  prosperidad;  y  poll'tica-

mente, porque se aplacan y distraen las
necesidades y  reclamos de  los  sectores
siociales  que,  de  una  manera  cada  vez
mss  fuerte,  son golpeados  por  la ,esta-
ble  crisis  de  un  sistema que  no  podra
ofrecer'les mss que pobreza.

(*)   Se  debe,  sin   embargo,  m©ncionar  algu-
.        nas  excepciones   a.  Ia   regla`:`   la   ex   Zona

Agraria   lx    (Tarapoto)    habi'a   titulado
hasta j.ulio  de  1976  las tierras de 25 Co-
munidades.   Entre  ellas,  dos superan  los
650    hectareas   por   familia   y  .una   las
1,COO.  Por  otro  .lade,  sin  embargo,  uno
Comunidad  cuyo  promedio de hectareas
por  familia  es  de  s6lo  49  hectarea6.  Do
todas  maneras,  esta ex Zone Agraria tie-
ne  el  mayor  pr.omedio  de  hectareas  por

I     familia:     3e3     Has./fain.     (Ministerio;
1976).
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EL  0.I.  22175
Y  LO§  P0BEE]

La  Nlisi6n  Franciscana=d-e Quillazu`a 6-Kin. de Oxapinpa;`  I
-`Los  `Ainu.esh'a~  6§ta`fi`.-eiit`r+e A 16§  *Pri.

meros  pueblos, hativos ainaz6nic.os que
sufrieron  las   consecu6ncias   de  I.a  con-

quista   y   col6nizaci6n   inoderna   de  la
selva  alta  peruana. Durante`cien  afios,
desde  1870 h.asta  1970,  fu`e`ron,''t6stigQs
del  constan-te,  in.fl`ujo`a  s'ri-territorio de
colonos    andinos,    crioll6s,    y   ..exl:ran-i

jeros,   quienes   llegar`on   durante-la   CIl-
tima   d6cada   a  colonizar  hasta--los  al-
timos   rincones.   Durante  este`  proceso
de  invasi6n  y  usurpaci6n  hubo  conflic-
tos  y  enfrentamientos.  vioLento.s. `pero
dada     la     natural?z.a     paci'fica    del
Amuesha  y   la   relativa  debjlidaci,de  su

poder  defensivo,  inevitablemente salie¥ ,
ron  perdiendo  en  estos  conflictos  y  se
vieron   obligados -a   ceder   las   mej.ores
tierras  y  refugiarse  en zonas menos de-
seables.

Con  Hal   fundaci6n    del   Congreso
Arfuesha   (1969),   fueron  tambi6n   los

primeros   en  la  Amazoni'a  peruana  en
--*     ..,,`     ``.{-`   ,=

orgamzarse   a   nivel  `de   todo   el,  grupo
defender   sus   inte`reses  vitales.   A

-rai'z   de -la   o'rganizaei6n„del'  Congreso

Amuesha,   comenzaron   a   presionJar  al
Gdbierfl-o  militarde  Velasco  para  que
les  .diesen`'garanti'as  sabre   la  posesj6n
de-, las  pocas+-tierras  que  ]es  quedaban,
cosa `que   el   gobiernd  anterior  de  Be-

•ladnde` se  negaba  a  hacer.:

`^rcon  'la-d.aci6n   de\  Ja.-Ley   d6`.bo-
munidad6s  'Nativas   (1974),   hub6   re-
goci.jo   entr6` los  Amuesha  por  lo  que
esta  {|eyr  ofrecra   las .ga-rantl'as  que  ve-
ni'an   recla'mando,  sobre  todo  el   reco-
nocimiento   legal  de  los  asentamientos
nativos  como  Cbmunidades  Nativas,  y
la  garanti;a,  con  ti'tulo  de  propiedad  y
la  inalienabilidad `de  sus  territorios  co-
munales.   Ademas   esta.Iey,  hizo  posi-
ble    la   dev6luci6n   de   tierras   que   ha-
bi'an      sido   usurpadas   como`  tambi6n
la  extension  del  t`erritorio  comunal  en
caso   que   sea   insuficie-nte   a  costa   de
los   colonos   y   no-nativos  es,tablecidos
o'entro    o   alrededorJ,.'    d6   fa   Coinu'ni-
dad.

. A.  los   dos   afios   de
esta    I.ey,     la  amayorl'a    de    los.   asenta-
mientos   Amuesha   se   liabi'an   consti-
tui'do   como   Comunidades  Nativas  le-
galmente   recoriocidas  .y  habran  recibi-
do   los   ti'tulos  de   p.ropiedad.   Despu6s
de  tantos  afros  de  lucha,  parecra  a  los
Amuesha  que,  con  el ,codicjado  Tl`tu-
lo  de  Propjedad  en   mano,   habi'an  ga-
nado  la  ba.ta[la.

P.ero   para   varias  comunidades,   y
cada  afio  son  mss,  la  batalla  continaa.

:usa:#T:eaepn,ice:c?gio!emraesE:,yq::
Comunidades   N'ativas   afecta  a  los  in-
te'reses  podero.sos   locales  o  nacionales
tgdas   las   garantl'as   de   la   ley  se  vuel-
ven     palabrerl'a.   .  Estos     intereses    se

P-u+lan   y   desafl'an    los'tnLevos   [ogros
de   ra-s  Comunidades  Amueshas:   por  la
vi'a   extra-legal,   usan   ame`nalas,  falsos
rumo.r.es',   invasiones,   y  por  dltimo  sus
'`brienas    relaciones"    con    las    autori-

dade`s   locales  para  imponer toda  clase
de  djfidultades  a` l'as' coinu.'nidades,  por
la    vi;`a    legal,'   buscan    recuparar    hege-
moni'a    mec!.iante    pro6esos   jucliciales.

`             A     este.    respect6` ,..,~el..  caso    de  'la
•  Comun`icjad'  ci.e   Tsachop6n   (Oxapam.

`,  pa)   y  la  Mi.si6n-Franciscana  cie  Quilla-

:Zti    es.  a-la   vez   interesante   .y   rev.ela-

do'r..I   En   .`-el  ,afio    1905   el`'Gobierno
-;peruano  expi`di6  ti'tulos  sobre  un.a`,ex-

tension   de.1200   h~as.  `.a  .l`a   PTefectura
Apost6lica  de  San   Francisco  del  Uca-
yali  en  condominio  co'n  `los, Ainuesha

•  que  -vivl'an.  alrededdr   de-la    pequefia

misi6n  establecid.a  sobfe  el  ri'b  Quilla-
•`za   (ver   lwGIA   Documento`  No.   16).

E'std\  ha  sido 'motivo   de`co'nflicto.en
indcha§.  op6rt.unidade§  ya:-due  la. Pre-
`fectura'   Apost6li.ca    Pretetidi6    desdo-

nYocer    la   condici6n    de    condominio,
a'c.tuando   a   ti't.rilo   Propio  en  relaci6n
a\ estas  tietras,  aprovechahdo  la  rriade-

-ra  de  los ricos  bctsques, `tintroduciendo

a''.personas    foraneas    en    calidad    de
arrendatarios. .`Cuand-o  el   parroco  qui-
so    cobrar    arriehdo     a     los'   mismos
Amueshas  hacia  el  afro  1960,  se  ipici6
una   larga  serie  de  pro  cesos  I.udiciales

y    burocraticos    que    terminaron    en
1969  cuando  el  Gobierno  de  Velasco
caduc6  el  ti'1:ulo  de  propiedad.  Luego
de    7   afros   mss   de   ince'rtidumbre   y
conflictos,   el  Gobierno  ampar6  el  de-
recho    de    ]a    Comunidad    Nativa   de
Tsachop6h  `  (Miraflor6s,    Sipizd,    Gra-
mazd,   y   Arcusazd),   sobre   764   has.
con'  el   t.I'tulo   No.   CN   0023-76.   Den-
t-ro   de   este  terreno   se   encontr6,a   7
colonos  precarios  con, pequefios-culti-,
vos,    y    un   l`ote   de   26   has.   clonde   el
misionero hacl'a   pastar .su  --ganado.   El
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7
art!'culo-N'o.  -3  `del   ti'tulo-de -propie-
dad,   refir'i6ndose   al  Art.10  de  la  Ley
de   Comunidades   Nativas,   aclara   que,
ia   Oficina   de   Reforma   Agraria   tiene
la   obligaci6n  de   valorizar   los  cultivos
e   instalaciones   permanentes   de   los  7
colonos   y   de   la   Misi6n,   y   el   Banco

Agrario  tiene   la  obligaci6n  de  prestar
a   la   Comunidad   el   monto   necesario
para   pagar  estas  mejoras.   En  el  triste
drama    que    se    ha   ido   desarrollando
desde  esa  fecha  han   intervenido  acto-
res  del   Estado,   de  todos  niveles  de  la
iglesia  cat6lica,   de  la  pequefia  burgue-
si'a   local,  de  COPAL,  y  de  la  Comuni-
dad.   A   continuaci6n   cletallamos   s6lo
tres  de   los  muchos  actos  de  este  dra-
ma.

La     Congregaci6n     de     Religiosas
Franciscanas   del   Convento   de   Qi]illa-
zd   con   el   respaldo   del   Parroco  opt6

por  una  doble  estrategia:   por  un  lado
busc6  apoyo  entre  las  autoridades  lo-
cales    y    estatales    vali6ndose   con    ar-

gumentos    de    los    muchos    afros    de
'`servicio"  a   la  comunidad  y  su   nece-

sidad  de  contar  con  ganado  propio;  y
por   el   otro,   busc6   apoyo   entre   los
comuneros  cat6licos  iniciando  una  la-
bor   de   catequizaci6n   intensiva   y   un

programa  de  repartir  becerros.
En     abril     de     1977,     la    Congre-

gaci6n  de   Religiosas  Franciscanas  pre-
sent6    dos    recursos   al    Minisl:erio   de
Agricultura,   uno   de   ellos   presentadd
ante   el   mismo   Ministro   por  la  Sups-
riora    Provincial    de    la   Congregaci6n,

pidiendo  una   reconsideraci6n  de  la ti-
tulaci6n   de   la  Comunidad   a`  favor  de
la   Misi6n,   justificandose   entre   otros
con   documentos   de   apoyo  firmaoos
por   el  presidente  de  la  Comunidad  y
varias   autoridades   locales.   AI   parecer
el    Ministerio   acept6   esta   petici6n   y

prepar6    un    convenio   de   devoluci6n
de  las  tierras  a  espaldas  de  la  Comuni-
dad.

Faltando   pocos   dl'as   para   firmar
el  convenio,  miembros  de   la  Comuni-
dad  descubrieron  la  maniobra  y  levan-
taron  el  grito,  lo  cual  caus6  confusi6n

y  hasta  panico  en  los  rangos  burocra-
ticos  del  Ministerio.   En  una  asamblea
comun,al,  el   di'a   11   de  mayo   1977,  el
representante   del   Ministerio   de   Agri-
cultura   ofrec`i6   como   la   dnica   sQlu-
ci6n   al   "problema"   qua,  siendo  due-
fios    absolutos   de    las   tierras,    la   Co-
munidad  cediese  el   usufructo  del  lote
a    la   Congregaci6n   a   cambio   de   los
supuestos   servicios   sociales   que   esta
brindando.  A  pesar  de  la  presi6n  que
representaba  para  los  Amuesha  la  pre-
sencia   de   la   Misi6n   y   de   las   autori-
c!ades   locales,   y   a  pesar  de   las  tenta-
=<'as    de    manipular    la    votaci6n,    la

`Asamblea  se  mostr6  firme  al  no  acep-

tar   la  propuesta,   insistiendo  se  respe-
ten   sus   derechos   de   propiedad.   Esta
derrota    hizo    desanimar   tanto  `.a   las
monjas  como  al  Ministerio  de  Agricul-
tura  porque  poco  a  poco  los  dos deja-
ron    de    intervenir   en   asuntos   de   la
Comunidad.

No  asi'  el  Parroco  de  la  Misi6n,1g-

nacio     Urretaviscaya.     EI,     en    repre-
sehtaci6n   del  Obispo  de  San   Ram6n,
habl'a  iniciado  un proceso judicial ants
el  Juez  de Tierras  de  la  ciudad de Tar-
rna.  Aunque  el  juicio  fue  en  contra de
la   Fleforma  Agraria,   reclamando  se   le
otorgue  ti'tulo  de  propi6dad  sobre una
extension  de  -77  has.,  de  hecho  afect6
a  la  comunidad  y  el  lote  de 26  has.  en
cuesti6n.   Con   un  presidente   nuevo  y
apoyo   legal   de  varios  sectores,   la  Ccr
munidad  inici6  su  defensa  en el juicio,
que dur6 casi tres afios.

Por motivos  no  muy claros,  en  rna-
yo  de  1978,  se cambi6 al  presidente de
la  Comunidad,  nombrando a un comu-
nero,  que  por  el  becerr6  que  habi'a re-
cibido  de  las  Monjas,  y  los vi'veres que
recibi'a   del   Parroco   (Food  for  Peace,
de   USA,   vi'a  Caritas  del  Perci)  se  dej.6
utilizar  en   los  planes  de  la  Misi6n.   En
junio  del  mismo  afro,  el  parroco utiliz6
al  nuevo  presidente  para  nombrar  a su
propio   abogado   como  defensor  de  la`

Comunidad,   quien,   en   nombre   de   la
comunidad   present6  documentos  fal-
sos   ante   el   Juez   de  Tierras  haciendo
vet  que  la  Comunidad  renunciaba  a su
reclamo  de   las  tierras  en  cuesti6n.   En
la  misma  forma  present6  documentds
a  las  autoridades  de  la lglesia  haciendo
ver  que  el  problema fue creado por los
elemenl:os   protestantes   de   la   Comu-
nidad  quienes  hacl'an  la  guerra  con  los
''-buenos  y  paci'ficos"  cat6licos.  Entre

las  autoridades  y  la pequefia burguesi'a
de  Oxapampa,  el  parroco  se  hizo  con-
vertir  en  un  h6roe,  defensor  del  sagra-
do  derecho  a   la  propiedad  privada  en
contra  de  las  . '`reformas  comunjstas"
del  Gobierno de  Velasco.

En' agosto `del'.mt;ino  af{o,  c:L.a-hao
se  habl'a  descubierto  las  maniobras del

parroco    y    la   complicidad    del    presi-
dente  de  la'Comunidad,  se  cambi6  de
nuevo  este  cargo,  pero  esta  vez dentro
de  un  ambiente  de  alta tension.  A  rarz
de  esta  acci6n,han surgido  una serie de
denuncias   formales   en   contra   de   los
defensores  de  la  Comunidad  por  usur-

paci6n  de  cargos,  atropellos,  amenazas
de  muerte,  etc.  que  formaron parte de
una  dampafia  de  difamaci6n  que  lleva-
ba  a  cabo  el  Parroco  y  sus  c6mblices
con  el  fin  de  desprestigiar  a  16s  defen-
sores  de  la Comunidad y asi'  resquebra-
jar   la   unidad   y   moral   de   16s   comu-
neros.   A   pesar  que   los  cargos  fu.eton
rapidamen{e   rechazados,   y  que  el  pa-
rroco  se  qued6  sin  poder  manipular  a
las   nuev-as   autoridades   comunales,   61
ha  logrado  meter  una  cuiia  en  la  uni-
dad  de   la  Comunidad`  y  crear  un  am-
biente  de  confusi6n  y  temor  entre  los
CorT`uneros.

Desde   1977   la  Comunidad.  habra.`
establecido  contacto con elementos de
la  igle`sia  .cat6lica  q.ue   se   habl'an  cbni-

8:onTr:tiddoe   ia  qgleesTg,ery sgsresii:tnearFseas,
Obispo  de San  Ram6n,  Luis Blas Maes.
tu  a  cambiar  su  actitud.  A rai`z de eso,
se  logr6  una  reuni6n  entre el Obispo y
los  defensores  de  la  Comunidad,  el   11
de  diciembre  de  1978,  pocos dfas des-
pu6s  que  el  Juez  de Tierras  de  Tarma
habi'a  emitido  su   fallo  rechazando  la-s

pretensiones  de  la  Misi6n.  En esta  reu-
ni6n   el  OLlispo  se  mostr6  deseoso  de
resolver  el  conflicto  lo  mss pronto po-
sible,   comprometi6ndose   a  revocar  el
poder  legal  que  habi'a  dado  al  Parroco
de   Quillaztl;   a  entregar  el   I.ote  de  26
has.    con   tod'asr  sus   instalaciones   me-
diante  un  acto  pdblico;  y  a  buscar  la
forma  de  retirar  a]  Parroco  de  Quiua-
zd.    La   primera   promesa   se   cumpli6,
despu6s  de  dos semanas, pero la segun-
da  se  iba  postergando,  por temor que
teni'a  el  Obispo  a`la  reacci6n  de  otros
curas dentro de su ju-risdicci6n.           .

Por  fin,  habjendo preparado  el  ac-
ta  de  entrega  de  las tierras,  el  Monse-
fior  Maestu  viaj6  a  Oxapampa en com-

pafii'a   del   abogado  de  la  Comunidad,
citando   a   la  Comunidad  a  una  asam-
blea   en   el   local   comunal   el   dra  2  de
febrero  de   1979.   Pero   el  Parroco  de
Quillazt!   madrug6  a  tQdos,   llevando  a
sus   c6mplices   de   la   Comunidad,   co-
lonos  de   Quii!aztl   y   algunas  airtorida-

:  `des   de   Oxapampa   a   entrevis'tarse   en

privado   con   el   Monsefior   unas   horas
antes.  de  la  asamblea.   En  esta  reunion,
el  Parr.6co  habri'a  informado al  Monse-

`.    iior  que   ya   habi'a   apelado  `el  fallo  del
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juicio  al  Tribunal  de  Lima; que  la dele:
gaci6n  de  la  Comunidad  habri'a  infor-
mado  que  a  ellos   no  les   interesan   las
26  has.  de  terreno;  y  los  colonos  y las
autoridades    habri'an     hablado    de    lo
sagrado  de  la  propiedad   privada  y  los

peligrosos del  comunismo.

A  ral'z de esta entrevista,  el  OLjispo
se  neg6  a  asistir a  la  asamblea comunal

que  ya  se  habi'a  reunido.  Mand6 como
mensajero al  ex-presidente de  la Comu-
nidad,  c6mplice  del  Parroco,  a citar s6-
lo   a   la   Junta   Directiva   de   la   Comu-
nidad  a  una  reuni6n con  61,  en  la  tarde
en   el   local   parroquial   de   Oxapampa.
Alli'    se    produjo    una   `confrontaci6n
entre     los    dos    grupos    de    Amuesha
cuando el  Obispo se  neg6  a  entregar  las
tierras,   disculpandose  con   el   pretexto
de  que  tendri'a  que  esperar  el  fallo  del

Tribunal   de   Lima.  Otra  vez,  prometi6

que  si  esta  vez  el  fallo  era  a  favor  de  la
Comunidad,     lnmediatamente    en-
tregari'a  el   lote.   En   mayo  de   1979,  el
Tribunal   Agrario  ratific6  el  fallo  ante-
ric;r;  la  lglesia  perdi6  toda  esperanza  de

reclamar    las   26    has.   por   la  vi'a   legal.

Durante  el  afio  que  ha  pasado,  el  OL)is-

po    ha    desconocido    su    promesa    de
ehtregar    las   tierras   y   ha   cerrado   co-
municaci6n con  la  Comunidad.

En   conclusion,   quisi6ramos   com-

partir   algur`as   de   las  lecciones  que   he-
mos  aprendido  de  esta experiencia.  En

primer   lugar,   la  iglesia  cat6lica  ha  reve-
lado  su  estado  esquizofr6nico.   Eviden-
temente   la  iglesia  cat6lica  peruana  no
asume  el   compromiso   impll'cito  en  el

•Concilio   V,aticano   11,   o  en  el  CELAM

de   Medelli'n  y  Puebla.  Mientras  que  sl`

hay   elem6ntos' en   la   iglesia  que  estan
c6'mprometidos  con   las  luchas  de  los

pu'6blos   y   cla§es   marginadas,   la  iglesia
se  calla  y  voltea  la  mirada cuando uno
de  sus  pastores  prefiere  destruir  a  una
comunidad  nativa antes de cederles sus
legi'timos derechos.

EI  Estado  juega  un  papel  semejan-
te.  A  pocos  meses de entregar el  ti'tulo'a:' tsachop6n,  cay6  el  Gobierno  de  Ve-

lasco _y   pas6  a  manos  de  una  fracci6n
conservadora   del  ej6rcito,   y   evidente-
mente,   con   eso,   desapareci6   el   com-

promiso  de\  Estado de  apoyar  a  las Co-
munidades  Nativas  y  de  hacer  cumplir
la   ley   de  Comunidades   Nativas  en   lo

que   se   refiere   a   6stas.   AI   principio,   el
Estado  fue  c6mplice  en  la  maniobra  de
devolver   las  tierras  a  la  iglesia.  Despu6s

de  la  derrota que  sufi.i6  por parte  de  la
Comunidad,   opt6   por   lavarse   las   rna-
nos,  cerrai:  los  ojos,   y  negar  tomar  res-

ponsabilidad alguna en  el  caso.

Durante  los primeros  arios del  con-
flicto,   la  pequef{a  burguesi'a  local  esta-

ba  todavl'a  sufriendo  el  estado  de  an-
siedad,   la  inseguridad  y  el  espanto que
les  caus6  las reformas de  Velasco.  Pero
al  darse  cuenta  del  rumbo  hacia  la  de-
recha  del  nuevo  Gobierno  militar,  este

grupo  de  colonos  aprov?ch6 el  caso de
T'sachop6n y  a  los Amueshas -el  grupo
social   mss  d6bil  de  la  zona-  para  rea-
fil-mar  su   hegemoni'a   poli'tica  y  moral

cn  el  valle,  y  evidentemente  lo  hicieron
con venganza.

La   experiencia,`de`   los.  def6nsores
n..o-nativos,     muchos     de     6Hos     ahora
miembros  de COPAL,  nos  indica  la  fal-
ta  de  coordinaci6n  entre  si',  y  la  ausen-
cia   de   vrnculos   con   otros  centros  de
apoyo  y  d,e   lucha.   Por   otro   lado,   en-
frentamos  iiuestra  propia  inexperiencia

y  falta  de  preparaci6n   para  las  luchas
eh  contra  de  los  verdaderos centros de

poder  con todos sus  medios  represivos.
Pero  la  experiencia  fue  una  lecci6n  y  a
la   vez   parte   de   la   gesti6n  de  COPAL.

Por  tiltimo,  reflexionamos sobre  la
Comunidad.  Aunque  al  principio  hubo
una  reacci6n  fuerte  y  unitaria  para  re-
chazar   las   in.aniobras   de   la   lglesia,   la
`Comunidad    luego    demostr6   su   debi-

lidad   organizativa,   econ6mica   y   hasta
moral   c-uando  fueron  enf rentados  con
tacticas  cada vez  mss agresivas por  par-
te    de    la    iglesia   y    la    burguesi'a    local.

Mientras que  uno,  con  objetividad  pue-
de   explicar  estas  debilidades  en  't6rmi-

nos  hist6ricos  o  estructurales,  estas ex-

plicaciones    no   sirven   pal.a   nada   en   el
calor    de   la    lucha.    Pei'o   no   pocJemos

exigir  de  los Amueshas,  quienes  ya  vie-
nen  enfi.entando  a  la  lglesia  durante  20
aiios,   que   cumplan   un   papel   para   lo
cual   el   Pueblo   Peruano  en   general  no
esta   preparado.   Pero  si'  exigimos  a  los

Amueshas  que  unan  fuerzas,  cierren  las
rendijas,  y  se  preparen  para  la  pr6xima
batalla.    Mientras   tanto   el   Parroco,   el

Obispo,    y    la   burguesi'a    local    esperan
con   ganas   el   cambio   de   Gobierno,   y
con   ello   la  reaf irmaci6n  de   lo  sagrado

`de  la  propiedad  privada.
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H6y   en   di'a   ya   no   se   encuentran
i:amilias    Campa    en    las    montafias    de

Chanchamayo.   Lo  que  antes  fue  parte
de   un   extenso  territorio  qu6  abarcaba
ta`mbi6n    los   valles   de   Peren6,   Satipo,

Pichis,   Ene,  Tambo,  Apurl'mac,  el  Bajo

Urubamba,   el   Alto   Ucayali   y   el  Gran
Pajonal,    ha   sido   definitivamente   arre`

batado  a  sus  legl'timos  duefios( 1 ).

Rosa¢rio  Bassu,Tto

LusG§   HeF.eepmegk

¢

Pero  la  usurpaci6n  de  las  tierras  de

los   Campa   no   se   ha   detenido   con   la
"conquista"   definitiva  de  las  montaFias

de  Chanchamayo.  En  los  valles  de  Sati-

po,    Peren6    y   Apuri'mac   una   intensa
presi6n  colonizadora  ha   reducido  a  los
Campa  en  mindsculas  comunidades  de
tierras    pobres,    a.isladas    la    una   de    la

otra.  Sin  embargo,  la  usurpaci6n  de  las

•`Los    que    habitan    las    moli[ai~itis   de

Cliaiichamay()  son.muy  hostiles.  Seg;lil
ini  opinibii  se  debe  esto  al` modo  qiie
se  lia  empleado  en  Cliancliamayo  para
qiiererlos  conquistar:  el  cal-Ion  y  el f u-
sil  Ilo  son  los  mejores  m€todos  I)al.a la
rei!uccibn    de    infieles".     |F`al\mondi,
1874).       -

tierras   y   los   recursos   en   los   cuales   se
basa  el  sustento  de  la  poblaci6n  nativa,
atin     no    ha.terminado.     Las    comuni-`
dades   de  .dichos   vanes   se   encuentran

permanentemente    amenazadas   por   la
invasion   de   colonos.   Con   este   amplio

t6rmino  nos  referimos  tanto  a  los  cam-

pesinos   andinos   sin   tierra   como   a   los
medianos   y   grandes   propietarios   que
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tienden   a  expandir  sus  posesiones   in-
corporando  porciones  cada  vez  maycr
res   de   las   tierras  de   las  comunidades
Campa.  Si  bien  el  problema de  las  inva-
siones   afecta  a   la  mayor  parte  de   las
comunidades  antivas.  este  problema se

.agrava  en  el   caso  de   aquellas  que  por
carecer  de  trtulos  de  propiedad  no tie-
nen   ningcin  tipo  de  amparo  legal  para
evitar     el     despojo    del    que    conti-
ninamente son vi'ctimas,(2)

A   la   usurpac`i6n   de   las   tierras  de

las   comunidades   se   suma   la   destruc-
ci6n   masiva  de  los  recursos  forestales,

ya  bastante depredados luego de  largos
afios  de  colonizaci6n.  A trav6s de  mdl-
tiples  formas  los  empresarios  se  apro-

pian  de  la  madera  de  las  comunidades
destruyendo-los bosques y  provocando
de   esta   manera   un   empobrecimiento
adn  mayor  de   la  tierra  del  que  ya  ha

9,rot:aubc:Too::r;:~:Taraec*6snued,:T3gr€::ct%`
ci6n.

En  el  Pichis,  otro de  los valles dcm.
de    vive    una    significativa    poblaci6n
Campa,  el  avance colonizador se empe.
z6  a  acrecentar  en  la  de6ada  de  1950.
Luego  de   treinta   afros  de   lenta  pero
constante    penetraci6n    colonizadora,
hoy  se  encuentran  cientos de colonos
dedicados   a   actividades   agri'colas  y/o

ganaderas   en   territorios  donde   antes
solo  habra  familias  Campa.  I.a  presi6n
coloniza.dora  sobre  los  terrenos  co.mu-
nales se hace pues cada vez mayor.

A  la presi6n de agricultores y/o ga-
naderos  sobre el territorio Campa en el
Pichis,  se  une  aqueHa  gue  ejercen  em-

presarios    madereros   quienes.  utilizan
sus  influencias  econ6micas  y  poh'ticas
para obtener Contratos forestales en te.
rrenos  ocupados  por comunidades  na-
tivas   acin   no   tituladas  (especialmente
en   las  zonas  de  Apurucayali  y  Anaca-
yali).(3)

En   los   valles   del   Ene,   Tambo   y
Gran  P`ajonal  los Campa han sufrido en
menor  medida  los  embates  de  la  colo-
nizaci6n.   Esto  se  puede  entender  por
el   relativo   aislamiento  en  que  se   han
mantenido  hasta  el  momento.  Esta  si-
tuaci6n    ha    permitido    a    los   Campa
mantener  una  mayor  parte  de  su terri-
torio    tradicional    en   dichos   valles   y
ellos    representan   la   tinica   alternativa
de  soluci6n  a  la  saturaci6n  demografi-
ca    que    estan    sufriendo    las    Comu-
nidades  Oampa  de  las zonas de Satipo,
Peren6 y Apurl'mac.

Sin    embargo, durante   el    tiltimo

afio  se  hace  evidente  uns  mayor  pene-
traci6.n   a  dichos 'valles.   Esta  tendencia
es  crecie`nte  y  se  explica  por  diversos
factores  que  tienen  su  origen  en  la ne-
cesidad  de  expansion  de  las  fronteras
econ6micas  capitalistas   (bc!squeda   de
materias  primas  y  mercado)  y en  la ac-
ttial  crisis  econ6mica  peruana  que  in-

duce  a  diversos  sectores  sociales a bus-;--
car  uns  salida  a .sus  problemas  econ6-:

::C°ts,eerra'%ese;Vr%'dFgro°sP¥e:::::::aHCo:`
los  Campa  que  viven en esas zonas em-

piezan  a  sufrir con fuerza  la presi6n de
colonos   que-  invaden   sus  tierras  y  de

grandes    industriales    madereros    que

Fueron log rivistonero8 quienes
abrieron las puertas a la coto-
nizaci6n de la amazonta.

exigen  al  Ministerio de Agricultura que
se  les  otorgue  contratos  forestales  so-
bre  gran  parte  de  los territor`ios comJ-
nales.    La  situaci6n   d-e   los   Campa  se
agrava  por  la  falta  de  garanti'as  legales
sobre  sus tierras, y lo que constituye la
Ciltiina  frontera   de   este   grupo,   se   ve
hoy, gravemente arnenazada.(4)

La  conquista  d6   Ia  selva  ha signi-
ficado. la  usurpaci6n  y  depredaci6n  de
las   tierras  ocupadas   tradicionalmente
por  los  Campa  y  por  los  otros grupos
nativc;s.  Dicho proceso sigue su curso y
amenaza    arrasar    definitivamente    las

posesiones   ancestrales -que  los  Campa
han podido inantener y que son la base
de   su   existencia   como   grupo   6tnico.
En  un    momento   hist6rico  en  que  se
pone    definitivamente    en    juego    el
futuro  del  grupo  Campa,  este  arti'culo
se  centra  en  los  valles  de  Satipo  y  Pe-
ren6  y  presenta  una  visi6n  del  proceso
hist6rico  que  ha_causado  la  dramatica
situaci6n que enfrentan hoy los Campa
de  dichos  valles,  proceso  que  tiende  a
repetirse   en   la's  zonas  hacia .dond.e  se

el   avance  colonizador.esta  dirigiendo

Recuento  hist6rico  del  pr®¢eso  de
conquista

Desde  las  primeras entradas de I
esp`afioles  a  la  selva  se  ha dado la nega-
ci6n  hist6rica' de  [os .derechos de.la po. `
blaci6n   nativa   sobre  su   tierra:   Desde
e;a  rejan`a  6poca  la  selv~a  ha sido consi-
derada como tierra por conquistar "ha-
bitada por inn puiiado de selvaticos qu'e
no   reportan   ventaja  .alguna   a   la   na-.`
ci6n"  (Raimondi,1874).

I

Par:a.hacer  efectiva la conquista de
la  Amazonl'a  se  haci'a  necesario  doble-

gar a los riativos que la poblaban y esto
se   hizo   a   trav6s   de   la  evan6elizaci6n
unida  a  una  Jiolenta  agresi6n  mjlitar.
wiisioneros y soldados trabajaron en es-
trecha  colaL)oraci6n  durante los prime-
ros  dos  siglos  de  conquista  de  la Se_lva.

La   primera   entrada  de  los  misio-
neros`franciscanos  a  la  zona  de  Chan-
chamayo'se  realiza  hacia  1635  a  pedi-
do   de   los   hacendados   que  haLiitauari
las   tierras   ubicadas   entre   los  pLleL]Ios
de Huancabamba, Paucartambo`, Vitoc,
Collac, Pucara, Comas, Andamarca y el
territorio  ocupado  par  los Campas.  Di-
chos  hacendados  requeri'an  de  [os  mi-
sioneros  para  la'  "pacificaci6n"  de  los
Campa  que   continuamente   los  ataca-.
ban.  Los  `misioneros  ingresaron  a  la  zo-
na   y   fundaron  .el  -puestg  misional   de
Quimiri'  (hoy   La   Merced).  Al amparo
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de los  centros  misioneros  que  se
ron   uL)icando  en  puntos  estrat6gicos  a
lo  largo  de  los valles de  Chanchamayo,
Peren6  y  Pangoa  comenzaron  a  despla-
zarse,  en  forma  creciente,  hacia dichos
valles.   Allr  se   establecieron   residentes
cle Tarma y  de  los  pueblos vecinos,  for-
mando   pequefios   pueblos   y   creando
haciendas  cuya  producci6n  se  destina-
ba  fundamentalmente  a  Tarma  y  a  los
centros  mineros  de Cerro de Pasco.  No
en  vano  se  llam6  a  esta  zona  el  ''grane:
ro de Tarma".

.El  control  de  los  mencionados  va-
lles  por  parte  de  misioneros  y  colonos
fue,ejercitado  en  forma esporadica  has-
ta  1740.   Las  sucesivas  revueltas  de  los
Campa  obligaban  a  abandonar  los  Gen-
iros   misiona!es   y   poblados   aledarios.
Se  sabe  que  hacia  fines  del  siglo  XVII
las  misiones  de  Quimirl:,  el  Cerro  de  la
Sal  (punto estrat6gico donde conf!ui'an
miembros  de   diversos   grupos   6tnicos
para   abastecerse   de   sal),   y   el   ucaya!i
estaban   abandonadas  y  los  pueblos  de
Pangoa`  totalmente  desin-tegrados.    -
'`.`

Erit're  los  afios  de   1724  y  1736  se
dio   una  corta  6p.oca  de  consolidaci6n
de   las   misiones  y  de   los  pueblos  que
surgieron  en  t`orno  a  e'llas.  Se  sabe  por
las..-cr6nicas   misioneras   que   habl'a   45.

pueblo.§  eh  las zonas  de Chanchamayd,
Peren6   y.Paj~orial   hacia  fin`es  de   17.40.

En  1736  se  di6  `la  revuelta  clel  cacique

lgnacio  Torote   de   la   zona   de  Catali-

pango  (Pangoa),   la  mi'sma  que  tu-vo se-
rias  repe.rcusiones  en  la  region.

I    En    1742   tiene    lugar   la   rebeli6n

conducida   por   Juan  Santos  Atahuall-

pa,   que.  provoc6   la  violenta  expulsi6n
de`  t6dos   los   misioneros  y  colonos  de

gran   pafte   de   la  Selva  Central  y  la  re-
con`quista  de   dich6  territorio   para  los
nativ`os.    Esta    rebeli6n   fren6   durante
rnas  'de`   cien   ajios  la  expansi6n  colona
sobre  esta  region.

El    gobiemo   virreinal    intent6   re-
c6nquistaF   el   valle   de   Chanchamayo,
estimulando  la  entrada  de colonos  me-
diante  la  entrega de  incentivos  materia-
les  y  la  construcci6n  de caminos,  ofre-
ci6ndoles  ademas   protecci6n  militar  y
laJ.creaci6n   de   fuertes   para   repeler   la
agresi6n   de   los   Campa,    La   respuesta

r`ativa   a   estos   intentos  fue   decidida  e
impidi6   el   avance   de   los  colonos  mss
alla  de  +a  zona  de  Vitoc.

Las   guerras    de   la   lndependencia

pusieron   un  alto  a   los   intentos  de  re-
conquista  de  la  selva,  en  la  medida que
obligaron    al    repliegue   cle   las   fuerzas
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militares  que  defendi'an-a  los  colo-niza- col6nizar^ la   selva`. Al  amparo  de  estas Ambos atraj-er6n gran  ca-ntidad  de
dores  y  comprometieron  a  varios  resi-
dentes   de  Tarma,   Acobamba  y  otros

pueblos  vecinos  que  constitui'an  el  ele-
mento   colonizador   por  excelencia.   La
crisis   econ6mica   y   poli'tica   que   tiene
lugar  en  los  afios  que  siguieron  a  la  ln-

dependencia   desplazaron    a   un   plano
secundario   la  colonizaci6n  de  la  Ama-
zonl'a.   Durante  esta  6poca  el  superior
del  Convento  de  Santa  Bosa de Ocopa
orden6   el   retiro   de   todos   los   misio-
neros  que   trabajaban   en   la  selva  bajo
su  jurisdicci6n.   Esl:e  retiro  que  se  pro-
long6  hasta  el .afio  1838,  es  otra  de  las
variables  que  se  debe  tomar  en  cuenta

para  entender  el  abandono  de  los  pla-
nes  de  conquista  de  la  selva,  ya que  los
misioneros  eran  los verdaderos  resortes
cle  dicha  conqu`ista.

Hacia   mediados   del   siglo   XIX  co-

menzaron  a  cobrar  nuevamente  fuerza
las   pretensiones  de  recuperar  la  Selva
Central   y   se   dieron  varios   pasos   para
asegurar   la  consolidaci6n  definitiva  de

su   ocupaci6n  territorial.   El  primer  pa-
so  lo  dio  el  gobierno  del  Mariscal  Casti-

lla   con   la   construcci6n   del   fuerte   de
San    Ram6n   (18`47)   en   la   confluencia`

de  los  ri`os Tarma  y  Tulumayo,  conjun-
tamente con el  mejorami.ento del  cami-
no  que  uni`a  a  Tarma  con Sah  Ram6n.
Al  amparo  del  fuerte de San  Bam6n  se
establecieron   haciendas  de  tab`aco,  co-
ca,  caf6,  algod6n,  frutas y cafia de azd-
car  para,  la  fabricaci6n  de  aguardiente,

y   se   dio   la   penetraci6n   militar   haci.a
zonas   ocupadas   por   los  Campa  y   los
Amuesha.   En  1866  el  ej6rcito  tom6 el
antiguo   pueblo   de   Quimiri'  ocupado

por   los   Campa   desde   la   rebeli6n   de
1742,  y  los  obljg6  a  retirarse.  Colonos
andinos   provenientes   de   los   pueblos
fronterizos  de  la  sierra se  posesionaron
de   Quimin',  a  partir  del  cual  se  sigui6
dando  un  lento  pero  constante  avance
de   colonos,    precedidos   de   soldados,
hacia  el  rl'o  Peren6.  A  fin  de  estimular
el   inter6s   por  poblar  la  selva  los  suce-
sivos     gobiernos     republicanos     empe-
zaron  a  promulgar  leyes  para  normar  la
adquisici6n  de  tierras  de  montafia.   Di-
chas  leyes  eran  un  f iel   ref lejo  del  espl'-
ritu,  de  conquista  con  el  que se  miraba
a   la   selva,   y   dieron   caracter  legal  a  la
usurpaci6n  de  las  tierras  de  los  nativos
de  la  cual  seguiri'an  siendo  objeto  en  la

medida   en   que   no  se   les   reconocerl'a
ningtln   derecho  sobre  su  territorio.(5)

A    partir   de   esta   6poca   y    hasta
1930  los  sucesivos  gobernantes  imbui'-
dos  de  una  ideologl'a  de  caracter racis-
ta  promulgaron  leyes  tendientes a esti-
muiar  !a  inmigraci6.n de  europeos`para

leyes  entraron cientos de migrantes eu-
ropeos  a  los  valles  de  Chanchamayo,~a

partir.de   1872,  y  de  Satipo a  partir de
1917,    afio   en   que  se   abri6   el   primer
camino  de  herradura  que  uni'a esta  zo-
na   con  el   pueblo  serrano  de  Concep-
ci6n.

El  19  de  noviembre de  1891  se  did
una  ley  que  redujo  a  los Campa  y  a  los
Amuesha  a  la  condici6n  de  esclavos  de
una   empresa   ex{ranjera.   Mediante   di-
cha  ley  el  gobierno cubri'a  una  parte de
su    deuda    externa    otorgandole    a    la
compafii'a  inglesa  The  Peruvian Corpo-
ration   medio   mill6n   de   hectareas   en
los  valles  del  Peren6  y  del   Ene.  Al  rea-

lizar  esa  concesi6n  en  tierras  donde  el

gobierno   peruano`sabl'a   que.  existl'an
poblados   de   natives  Campa  y  Amue-
sha`,    y    al    exigirle   a    la   compaFii'a   que
colonizase  la  integridad  de  este  territo-
rio  con  extranjeros  en  un  plazo  de  no
mss  de   nueve  afros  a  riesgo  de  perder
su   concesi6n,   el   g9bierno   atropell6  el
dei-echo   de   la   poblaci6n   nativa   sobre
las tierras que habitaban  desde tiempos
inmemoriales  Mediante  dicho dispositi-
vo   legal   la   poblaci6n   nativa  asentada
dentro  de  los  dominios  de  ta  Peruvian

pas6   practicamente   a   ser   patrimonio
de   la  compafil'a  y  se  convirti6  asl'  en

poblaci6n   esclava   de   los  jngleses  que
``cerraban  los puntos de salida  para evi-

tar    que    los    trabajaqores    indl'genas

pudieran   escapar  del  .feudo  y  segdn  se
informa,  se  recurri'a al castigo corporal

para  sancion.ar   la  desobediencia"  (Ye-
pez del  Castillo,1972:   i40). .

La  Peruvian  no lleg6 a constituirse
en  la  impulsora  de  pro§ramas  de  colo-
nizaci6n  de  extranjeros  dentro  de  los
Plazos   i ij.ados.    Los   pocos  extranjeros

que   ingresaron   como  colonos  se  reti-
raron     y    establecieron    sus    propios
fundos  en  Chanchamayo,  constituy6n-
dose   mss  tarde  en   los  principales  ha-
cendados    dell    valle.    La   colonizaci6n

que   se   dio   en   los  valles  de  Chancha-
mayo  y  Peren6  durante  la  primera  mi-
tad   del   siglo   XX   fue   realizada   funda-
mentalmente  por  peruanos y motivada
por  los siguientes factores:
1.      La  ,crrtica  situaci6n  que  atravesa-

ban  los  campesinos  andinos  a  ral'z
del   despojo   de   que   habl`an   sido
vl'ctimas  por  parte  de  los  terrate-
nientes   p6ruanos   y   de   empresas
extranjeras,   quienes  habl'an  inicia-
do   un   proceso.  de  violenta  expan-
si6n  sobre sus tierras.

2.      El  alzadel  precio  internacional  del`
caf6  produjo  dos  "booms",  el  pri-
mero  en   1895  y  el  otro  en  1930.

colonos  de  diversos  sectores socia-
les  a  los  valles  de  Chanchamayo  y
Peren6.  AIgunos  eran  gente  de  re-
cursos,    otros   medianos   empresa-
rios,   y   muchos   campesinos   andi-
nos   enganchados   por   la  Peruvian

para  trabajar  en  la  cosecha  del  car
f6; cientos de  ellos se duedaron  co=
mo  mejoreros  o  establecieron  sus

.propiosfundosenlazona.        .

El   mejoramiento   y   la  ampliaci6n
de  caminos  hacia   La  Merced.y  Satipo

generado  por   la   necesidad   de   ampliar
la  frontera  agrl'cola   mercantil,   dio  un

gran  impulso  a  la  entrada  de  colonos  a
dichos  valles.   En   el   caso   del   valle  del

Pei.en6. el  mejoramiento  de  la carretera
hacia   La  Merced  en   1`919  y  la  amplia-

ci6n  del  .camino  a   la  Colonia  del  Pere-
n6  intensific6  el  volumen de  migrantes.
En   el   caso   de  Satipo,   la   terminaci6n
del   camino  de   herradura  de  Comas  a
Satipo   en   1917  dio  el  primer  impulso

para  una colonizaci6n  que  luego  adqui-,
rirl'a     inmen§as     proporciones    .con    lar
apertura   de   la   carretera   Concepci6n-
Satip.o en  1940.

La  f'eruvian  tampoco.reatiz6  acti-
vidades  ag.ri'colas  intensivas  .en `el_terri-
torio  bajo  su  dominio.   Desde  ;u  esta-
l)lecimiento  en  1891  la Peruvian  traba-

j6  fundamentalmente  en `el  cultivo  d6
una   pequefia   parts   de   la   margen   iz-

quierda  del   ri'o  Peren6,  formand,o  pe-
quefias  haciendas  sucursales  de  la Cen-
`t`ral.     Los   peQnes   de   estas   haciendas

eran  en  su  mayorl'a  migrantes serranos
que  bajaban  a  la  selva estacionalmente'
en  busca  de  trabajo y  nLativos Campa y
Aruresha.

A   partir  de   1950   la  margen  dere-
cha  del  Peren6 comenzari'a  a  serle  defi--
nitivamente   arrebatada   a   los   Campa.
Durante     el     gobierno     de     Odrl'a
(1948-1956)  se  empieza  a  realizar  una'
ininensa    propaganda    a    trav6s   de   l'os-'`
medios  periodtsticos  para  favorecer  la
colonjzaci6n.  de   la   selva  de   Chancha-
mayo  y Peren6. Se  organizaron  ademas

fasso5;arc!ggteosre?odleoTjzpagqourg3acgumrg::i-
si'a   y   del   proletariado   asi'   como.  por
campesinos.

Dichas     empresas    colonizadoras
empezaron   a  solicitar  concesiones  que
fluctuaban  entre  150 y  500.000 hecta-
reas  en  la  margen derecha del  rl'o  Pere-
n6   en   la   zona.  comprendida   entre  su
nacimiento  hasta  la  boca del  ri'o  lpoki.
Los  problemas  con  la  Peruvian  C6rpc+
ration  que se  declarabq la  !egi'tima  pro-
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pietaria 'de  dichas  ti-erras,  y con  los co-
lonos   que   habi'an   comprado   lotes  en
las   zonas  solicitadas   por   las  Empresas
Colonizadoras  se fueron  haciendo cada
vez   mayores   y   llegaron    incluso   a  ser
debatidas  en  el  Congreso.  La concesi6n
hecha   a   la   Peruvian  debi6  ser  anulada
en  1900,  en  tanto que  no cumpli6 con
colonizar+as   tierras  que   se   le   habl'an
concedido    tal    cual    lo    estipulab`a    su
contrato  con  el  gobierno  peruano;  sin
embargo,   esto   no   se   hizo.   Reci6n  en
1965  durante  el  gobierno  de  Belatlnde
se declar6  la  caducidad  de  dicha conce-

A   fines   de   la  d6cada  de   1950  se

promulg6  el   D.S.   03  de   Fteservas  Ccr
munales.   La  coyuntura  hist6rica  en  la

que   se   dio  este  decreto  coincide  con
las  disputas  sobre  las  tierras  de  la  mar-

gen  der.echa  del  Peren6 y  con  la  masiva
colonizaci6n  de  Satipo   impulsada  por
la  reap'ertura  de  la  carretera  que  habi'a
sido.-destrui`da   con   el    terremoto   de
1947.   Mediante   el   D.S.   03  se  reserva-
ban    10   hectareas   por   cada   poblador
nativo  mayor de  5  afros.  Si  bien  el  D.S.
03   fue   un   adelanto   en   la   rnedida  en

que  era  el  primer  intento  que  se  haci'a
desde   los`  inicios   de  la   Reptiblica  para

tratar  de  garantizar.el`acceso de  los  na-
tivos   a   las  tierras   que   usufructuaban,
dicho   decreto   tuvo  serias  limitaciones
de  concepci6n   y   aplicaci6n  qua  hicie-
ron   muy   relativos   sus   logros.   (Chirif,

1975:  .286).   .

De   los   80   asentamientos   nativos
existentes  en  SatipcLpereh6,  solo  se  re-
servaron  tierras  p?ra  30  de  ellos.   En  el

caso  de  ,11  asentamientos  la  resoluci6n
aprobatoria   de   dichas   reservas  se.dio
reci6n   en   el   afro    1971,   catorce   afros
despu6s  de  promulgado  el  Decreto.  La
reso`Iuci6n  aprobatoria  de  los  otros  19
aseniamientos  se  dio  en  1972.   En  mu-
chos   casos   las   reservas   no   llegaron   a
cubrir  el  promedio  hombre/tierra  esti-

pulado  por  el  decreto.  Esto se dio fun-•damentalmente  debido  a  la  fuerte pre-

si6n  demografica sobre  estos valles.  Sin
embargo,   tambi6n   se  dieron  casos  en

que  los  funcionarios  encargados  de  los
tramites  de  las  Fteservas  decidi'an  arbi-

trariamente  que  el  promedio  hombre/
tierra que  resultaba de  la  aplicaci6n  del
decreto   en   ciertos   asentamientos   era
demasiado   alto   y   por  consig.uiente  re-
cortaba  el  ambito  de  la  Reserva.

`\
`Ademas  de  las  limitaciones genera-

das   por   la  forma  en  que  se   aplic6  el
decreto,   6ste   implicaba  problemas  de
cohcepci6n   que   evidenciaron   la   falta
de   conocimiento   sobre    la   poblaci6n

nativa  y  sobre  el  medio  ambiente  qu6
6sta   habitaba.   Al   normar   la  forma  en

que  se  estableceri'an  las  Peservas  no se
contempl6:
1.      El     natural    incremento    demogra-

fico de  la  poblaci6n;

2.       La  utilizaci6n  integral  que  hace  el-
nativo    de    su    medio    (agricultura
complementada  con  la  caza,  pesc.a
y  recolecci6n)   para  lo cual  necesa-
riamente    necesitaba    contar    con
mayor   cantidad   de   tierras   de   las

que  le  posibilitaba obtener este  de-
creto;

3.   .  Los  peri'odosde  rotaci6n  del  suelo
determinados por condicionamien-
tos  ecol6gicos  del  bosque  tropical.

Por  otro  lado  dicho  decreto  reser-
vaba   las  tierras  pero  no  otros  recursos
naturales   (animales,   maderas,  etc.)   Es-
to   permiti6  que  compafiras  particula-
res    obtuviesen    Permiso    de    los    c;rga-
nismos  estatales  pertinentes  para  la  ex-

plotaci6n    de    estos    recursos,   (Chirif,
19`75:  287).

Errores   en   la   concepci6n   y   apli-
cacion  del  D.S.  03  impidieron  que  6ste
sirjiera    efectivamente   a   la   poLilaci6n

nativa  como  garanti'a  legal  para  ampa-
rar  las  pocas  tierras  que  adn  no  les  ha-
bl'a  sido  arrebatadas por coloncJs  y  ma-
dereros.   Mientras tanto  la colonizaci6n
del     Peren6-Satipo     se     sigui6     inten-
sificando  por  razohes  de  orden  estruc-
tural   y   fue   ademas   impulsada   pJor   la

terminaci6n  en  1973  de  la  carretera

que  uni6  La  Merced-con Satjpo.

EI   D.L,.  20653  Ley  de  Comunida-
des   Nativas   y   de  Promoci6n  Agrope~
6uaria  de  la  Selva  y  Ceja de Selva,  pro-
mulgado  en  1974  ofreci'a  mayores  po-
sibilidades   a   los   grupos   nativos  en   la
medida   que   consideraba    la   delimita-
ci6n   de  tierras  comunales  en  t6rminos

mss-  ainbli'os  que   el   D..S.  03  y  daba  la

propiedad  de  las  tierras  y  de  los  recur.
sos   forestales  a  los  mismos  nativos.(6)

Sin   embargo,  esta  ley  lleg6-demasiado
tarde  para  los asentamientos Campa de
Peren6-Satipo,    asi'    como    para    otros
muchos  grupos  6tnicos  de  la  amazoni'a

perua`na(7).   Una   larga  penetraci6n  co-
lonizadora   iniciada   en   el   siglo  `Xvll   e

intensif icada  por  una  serie  de  factores
estructurales  a  partir del  inicio  del  pre-

sente  siglo  habi'a  restringido  demasiado
el  territorio  ocupado  por  los Campa  de
esos    v`alles.     Al     promulgarse    el    D.L.

20653   estos   se  encontraban  ya  redu-
cidos    a    pequefias    islas    rodeadas   de
colonos.     La   mayorl'a   de    los   asenta-
mientos  Campa  solo pudieron "salvar"
lo   poco   que  se   les   habl'a   re`servado   a
trav6s  del  D.S.  03.   La  mayor  parte  de
ellos   recibieron   solamente   unas   cuan-
tas   hectareas   de   las   que  se   les   haLji'a
reservado.    Hubieron   1:ambi6n   dos   co-

munidades    que    al    ser    tituladas   reci-
bieron     menos    cantidad    de    tierra    a
pesar   de   los  mayores  alcances  que,  en
teori'a,    ofreci'a   la    ley   (ver   Cuadro   I).

Inc!uso    no    todos    los    asentamientos

que   contaban    con   reservas   han   reci-
bido  sus  ti'tulos.

La situaci6n actual

Hoy,    luego   de   sejs   afios  de   esta-
blecidos   los   procedimientos   para  titu-
lar  las  tierras  de  los  grupos  na{ivos  me-

nos   de   la   mitad   de   las   comunidades
ub.icadas   en  Satipo   y  el  Peren6  tienen
sus   ti'tulos.   Si   bien   las   invasiones  que

realizan  los colonos  no cesan  adn  cuah-
do  existen  tl'tulos 'de  propiedad  de  las
tierras  comunales,  el  `mismo  le  otorga  a
los   miembros   de   las  comunidades  un
arma   legal   para   luchar   por   la   defensa
de  sus  tierras.    ,

CUADRO  I

Comunidades Hectar?aje Hectareaje
Campa reser.vacio titulaao

Pangoa-Panga? 64.20 188.70

Shejaroteni 311.30 523.30
Santa Clara •  212.99 218.00

Paureali rl39.00      . 136. 00

Pucharini 1.022.97 1.039.40

Churingaveni 334.00 376.00
Kivinaki 252.80 441 . 00

Huacamayo
'        391.20 392.00

Pampa M I chi -      205.20 208.90
Santa  Rosa
de  ubiriki 243.13       .-- 2:SJ.2!S    .
Puerto Ocopa 2.541.00 `          2.541.00
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Vemos  entonces  que desde  el  pun-
:o   de   vista   legal    las  44  comunidades

`que    atin   faltan   titular   s6   encuentran

frente   a   un   futuro   incierto   en   tanto

que  el  Ministerio  de  Agricultura  ha  sus-

pendido    todo    tipo    de    acci6n    de
ti{ulaci6n  de  comunidades  nativas a  fin
de   no   entrar   en   con.tradicci6n   con   el
nuevo  gobierno  del  Arquitecto  Beladn`
de.

Como  es' de  pdblico cono?imiento
uno  de  los  puntales  de  la  poll'tica  eco-
n6mica   relacionada   al   agro   planteado

por Acci6n  Popular es  la  "conquista  de
la  Amazonl'a'',  considerada  en  palabras
de!   propio   Beladnde  como  "una  gran
oportu-nidad  de  acelerar el  desarrollo  y
de   tomar  posesi6n   de   lo   nuestro  por-

que   no   hemos  tomado  plena  posesi6n
de   la   selva,   7o/o   de   los  peruanos  han
ido   al   60o/o  del  territorio,  pero  toda-
vl'a   se  espera  que  se desarrollen  muchas
regiones     en     cierta     manera    inexplo-
tadas;  esta  toma  de  lo  nuestro  por  no-
mismos  la  hemos  denominado  `la  con-

quista   del   Perci  por  los  peruanos'  por-
que  6sta  es  una  conquista  en  la  que  no
van  a  haber  sido  vencedores  y  no  ven-
cidos,   no  le  vamos  a  arrebatar  a  nadie
lo  suyo,  sino  que  vamos  a toinar  pose-
si6n  de  lo  propio,  de  lo `nuestro  y  esta
conquista  va   a  dar  no  soldados  vence-
dores    en    el    campo    de    batalla   sino

pioneros  vencedores  en  el  campo de  la
economl`a  nacional''(8).

Beladnde  habla  en  todo  momento

de   conquista  y   de  toma  de   posesi6n.
Cabri`a  preguntarse  i conquista  y  pose-
si6n   de   qu6,   si   no  de  los  territorios  y
recursos que  por derecho  hist6rico  per-
tenecen   a   los   grupos   6tnicos   que   ha-
bitan  la  Amazoni`a?    Es  clara  entonces
la   poli'tica   de  considerar  a   la  selva  co-
mo  una  vasta   region   poco  menos  que
deshabitada    y    de    ignorar    oli'mpica-
mente   la  capacidad   de   los   nativos  de
generar  su  propio  desarrollo  y  el  de  la
region    que    habitan,    capacidad   lar`ga-
mente   demostrada  en   el  desarrollo  de
las   forn\as   mss   racionales   d.e   aprove-
chamiento  de   las  tierras  amaz6nicas  y
de sus  recursos.  En  este contexto,  en el
`cual   Belatinde  propone  ademas  la  mo-
dif icaci6n  de  la  actual  Ley  de  Comuni-
dades    Nativas    (D.L.    22175)    por    no
ofrecer   atin   suficientes   incentivos  a  la

gran   inversion  privada(9)C',   se   hace  dif i'-
cil   la  posibilidad  de  que  estas  comuni-
dades   consigan   sus  ti'tulos   de   propie-
dad.
•      Existen  un  totarl  de80comunidade§

en   los   valles   de  Satipo   y   Peren6   con
una  poblaci6n   aproximada   de   12.000

personas.   Todas  ellas  suf ren  el  proble-
rna  de   la   escasez  de  tierras.   En  base  a
algunos  datos  obtenidos  sobre   las  co-
munidades   tituladas   (que  son   las  que

tienen  una  demarcaci6n  definida)  hare-
mos   a   continuaci6n   un   breve   analisis
de dicho problema.

Las   36   comunidades  tituladas  en
estos  velles  abarcan  un total  de 36.450
hectareas  con  un  promedio  general  de
42,78    hectareas   por   unidad   familiar.
En    18   de   ellas   (el   50o/o)    la   rel'aci6n

existente   entre    la    can{idad    total    de
hectareas   y   el   ndmero  de  familias  de-

termina   que  .a  cada   familia   le  corres-

ponda  menos  de 20 hectareas( 10).  Los
casos  mss  dramaticos  son  las  comuni-
dades  de  Jos6 Galvez con un  promedio
de   3.28   hectareas  por  familia  y  Santa
Rosa  de Panakiaricon  un  promedio  de
7. 46  hectareas( 1 1 ) .

4.     Solamente  el  2o/o'del  total  -de  los
suelos  de  Satipo-Peren6  presentan
buenas    caracterl'sticas    para    una
agricultura de  tipo  intensivo.

Resumiendo   los  datos  de  los  pun-
{os   1   y  2  vemos  segtin  la  ONEF}N  (que

dicho sea de  paso  fue  creada  durante  el .

primer     gobierno    de     Belacmde)     el
52.7o/o  de  las  tierras de  estos valles  no
son   aptos  para  actividades  agropecua-
rias.

Si  combinamos  la  inforniaci6n que
tenemos  sobre   poblaci6n,   relaci6n  fa-
milia/tierra,  calidad  de  suelos  y  condi-
clones   ecol6gicas   podremos   hacer  las
siguientes  apreciaciones:

E/  problema  de`/a  tierrg  es  un  tema  constante  de  debate en  /as Asam-
bleas C:omuriales.

Un  breve  esbozo  de  las  caracterl's-
ticas  de  los  suelos  en  los valles  de Sati-

po   y   Peren6   nos   clara   una   idea`  mss
exacta  de   la  cri'tica  situaci6n   que   en-
frenta   la  poblaci6n  Campa  de  esta  zo-
na.    De   acuerdo   a   la   clasif icaci6n   de
suelos    que   hace   la   ONERN    (Oficina
Nacional    de    Evaluaci6n   de   Recursos
Naturales)  en  la'referida  zona,  sabemos
lo  siguie`nte:

1.      El   18.3o/o   de   los  suelos  de  estos
valles     presentan     fuertes    limita-
ciones    que    los    imposibilita    para
uso   agropecuario   y   selvi'cola.   Por
esta  raz6n deben ser reservados co-
mo "bosques de  protecci6n''.

2.      E134.4b/odelossuelossondeba-

ja   fertilidad   y  de  fuertes  pendien-
tes   (50   a   70o/o).   Terrenos   con

pendiehtes tan  pronunciadas como
estos   no  deben  ser  despojados  de
su    cobertura   vegetal   a   riesgo   de`
ocasionar   efectos   erosivos   de   ca-
racter  irreversible.

3.      E146.1o/o  sonsuelosdefertilidad

potencial  baja  adecuados para pas-
tos y ganaderi'a.

1.      El   promedio  general  en  las  comu-

nidades  Campa  de  los valles.de'Sa-
tipo   y   Peren6  es  de  42.78  hecta-
reas  por  familia  (ver  nota  11);  este

promedio   ha   sido   establecido  se-,
grin  da,tos de  1974 y  es de suponer
que  ira  disminuyendb con  el  creci-
miento demografico.

2.      Dadas    las    caracteri'sticas    de    los
suelos  de  la  zona  estas  42.78  hec-
tareas  no  son en su  totalidad  aptas
para  la  agricultura.   Es  mss,  si  ana-
lizamos   la   ubicaci6n  actual  de  las
comunidades  de  estbs  valles  vere-
mos  que   la  mayor  parte  han  sido
desplazadas  a  lo  largo  del  proceso
de   colonizaci6n   a   las   zonas   mss

pobres  y  accidentadas.  El  desbroce
de   terrenos   con   pendientes   pro-
nunciadas,  tal  como  las  que  se  en-
cuentran  en  esta  zona,  genera  una
fuerte   erosi6n   de   los   suelos.   Sin
embargo,   los  Campa  se  ven  obliga-
dos   a   desarrollar  actividades   agri'-
colas   en   estas   tierras   por   ser   las
Clnicas que  tienen.

3.      Por   las   caracteri'sticas   ecol6gicas
del   medio   los   suelos   de   la  Ama-
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zonra   sufren   un desgaste   natural
que  genera  un  rendimiento  decre-

.     ciente.    La   maxima   capacidad\de
uso   de   una   parcela   para  cultivos
temporales  es  en  la  selva  de  tres  a
cuatro  afros.   Pasados  6stos  el  des-

gaste  es  tan  fuerte que  los cultivos
no se desarrollan.  Si  bien  hay quie-
nes dicen que este problema puede
ser  contrarrestado  con   el   uso  de
fertilizantes,  el  alto  costo  de 6stos
requiere  de   una  gran  inversi6n  de
insumos   que   los   Campa   (al   igual

\``     que  casi   todos   los  colonos)   estan

lejos de  poder enfrentar.

4.      El  fuerte  desgaste  de  los  suelosen
la  selva  exige  tener una  reserva  adi-
cional   de   tierras   para   reem`pla`zar
aquellas  que  entran  en  una  etapa
de  descanso  y  regeneraci6n.  La  re-
ducida  extensi6n  de  tierras  de  las
comunidades    impide   contar   con
dicha  reserva.

El  escaso  terreno  que disponen  las
comunidades  se   reduce  adn  mss  debi-
do  a  la  permanente  usurpacian  de que
son  objeto  por  parte  de  mjgrantes  en
busca  de  tierras  y  de  medianos y gran-
des   agricultores   que   buscan  expandir
sus  posesiones  despojando  a  las  comu-
nidades nativas de sus tierras.
'       La   ng,cesidad   que.  tienen   los   na-

tivos  de  la tierra no est6 referida dnica-
mente  a  su  uso  agri'cola.  Debemos  r;-
cordar  que  los mismos  complementan
la   agricultura  con  actividades  de  caza,
recolecci6n  y pesca que son`las que,  en
definitive,   les   proveen   de   las  fuentes

protei'nicas   indispensables   para   logr?r
una   nutrici6n   balanceada.    La   i:uerte

presi6n  demografica  sobre  el  territorio
tradicional    Campa    ha    tenido   como
consecuencia    la   notable   disminuci6n
de   los   recursos  animales  y  forestales.
Este   hecho   es   de   tal    magnitud   que
compromete    seriamente    las    posibili-
dades  de  seguir  desarrollando  estas  ac-
tividades  complementarias.   Sobre  una

propiedad  comunal  que en el  50o/o de  .
Ios   casos  es  menor  de   500  hectareas,
c'on   un   promedio   de   200   habitantes

por  comunidad,  la  posibi!idad  de com-
plementar   las   tareas   agri'colas   con   la
c`aza,   la   recolecci6n   y   la   pesca  es  casi
nula.   El   problema  del  acceso  a  los  re-
cursos   animales  y   forestales  se   agrava

por   la  interivenci6n  de  los  empresarios
madereros   quienes  vienen  explotando
los  arboles  de  las comunidades,  destru-

yendo   de   esta   manera   los   pequefios
bosques  que adn  quedan  en  ellas.

Tal  como  se  ha  demostrado en  los

parrafos  anteriores  el  problema  de  tie-
rras    en    Satipo-Peren6    configura    un

panorama.mss    que    sombrl'o    para    la
poblaci6n   nativa.   Frente  a  esta  situa-

-ci6n    las    nuevas   generaciones    se    ven

obligadas  a  migrar  hacia  los  ri'os  Pichis,
Ene  y  Tambo  en  busca  de  tierras don-
de  poder  establecerse.  Familias enteras
estan  migrando€  estos  valles  en  busca
de  mejores  oportunidades.   Los  demas
se  quedan  en  sus  tierras  empobrecidas

por   la   erosi6n   y   el   uso   permanente,
mss  que  viviendo,  superviviendo  en  las
duras    condiciones    impuestas    por    el

proceso  de colonizaci6n.

La  situaci6n  empeora  di'a a di'a  pa-
ra  el  grupo  Campa.   Frente  a  ella  cree-
mos  que. es necesario:
1.      El   resguardo  de  lastierrasque  has-

t.a   hoy   mantienen   los   Campa   de
los  valles  del  Ene, Tambo,  Pichjs  y

G ran  Pal.onal.

2.      La   defensa  `de   las   tierras  que  adn

poseen   los  Campa  de  Satipo-Pere-
n6  adn  cuando  no  posean  los tl'tu-
los   a   que    les   da   derecho  el   D.L.
22175.

3.      La  btisqueda  de  nuevas  formas  de
aprovechamiento    de[   medio  .que
les  permita  a  los  Campa  de  estos
valles    contrarrestar   el    empobre-
cimiento  de  los  suelos  y  lograr  un
nivel    sat-isfactorio   de   productivi-
dad.   Estas  acciones deberan  ir uni-
das   a   actividades   pecuarias   que,
dentro  de  las condiciones actuales,,
les permitan el consumo de protgr-
nas  necesarias  para  un  nivel  de  nu-
trici6n  adecuado.

La  tierra es para  los  nativos  la  base
fundamental   para   garantizar   su   exis-
tencia  y  desarrollo  como  grupo  cohe-
sionado.   De  ahl'  Ia  importancia que  tie-
ne  la  lucha  por  la defensa  de este  dere-
cho.   La  lucha  por  la tierra debe  unirse,
a   su   vez,  a  aquella  que  desarrollan  los
otros   sectores   explotados,de   nuestro
pars  por  la  construcci6n  de  una  socie-`dad  mss  justa.

"0"§
(1)    Vcr  en  esta  misma  publicaci6n  el  articu-

lo   "EI    Despojo    lnstitucionalizado"   de
Alberto  Chirif.

(2)    En     la    zona    de    Sajipo-Peren6    existen
aproximadamente  80  comunidades  nati`
vas  de   las  cuales  44  no  tienen  ti.tulo  de

propiedad  de  sus  tierras  y  25  carecen  de
reconocimiento   legal.   Ninguna   de   las  6
comunidades   Campa   del   ri'o   Apurl'mac
tiene  titulo  de  propiedad.

(3)    P'ara  tener  una  vision   mss  clara  scibre  la
amenaza  que  se  cierne  sabre  los  Campa
del   rio   Pichis   es  conveniente  saber  que
;dn  quedan  por .titular  19  de  las  54  co-
munidades  que  existen  en   la  zona.   Nii`-

guna   de   las   cc)munidades   del   Apuruc.a-
yali    o   del   Anacayali   poseen   ti'tulos   de
propiedad.

(4)    V.er   el   artl'culo   "EI    Despojo   lnstitucio-
nalizado".

(5)    Beci6n  con   la   promulgaci6n  del  D.S.  03
de   Beservas  Comunales  en  195`7  se  da  el

primer   intento   por  proporcionar  garan-
ti`as  a  toda   la   poblaci6n   nativ.a  sobre  las
tierras   que  usufructuaban.   Sin   embargo
este  decreto   no   signific6  una  alternativ€i

viable  para   los  grupos   nativos  por  1:enei
serios  problemas  de  concepci6n  y  aplica-
ci6n.

(6)    En   1976  se   modific6  el  D.L`  20653  cor`
la  promulgaci6n  del   D`L.  22175;  este  i'il`

timo   otorga   en   uso,   mss  no  en  propiL.-
dad    I.os   recursos   forestales   que   se   e„
cuenl:ran  en 'tierras comunales.

(7)    Ver  el  arti.culo  "La  propiedad  de  los  po--
bres  en  una  sociedad  privada"  de  Albei-
to  Chirif  en  esta  misma  publlcaci6n.   `

(8)    Discurso    pronunciado    en    la.   television

por    el   Arquitecto    Fernando   Belatlnd.L.
durante  su  campafia  6Iectora!  en  ;I  mes
de  abril  de  1980.

(9)   Segdn  opiniones  vertidas  en   la  encuesta
"Elecciones,   Partidos   Poli'ticos   y   Ama-

Z0ni'a"   realizada   por   el  Centro  Amaz6-   4
nico  de Antropologi`a  y  Aplicacibn  Prac-

•  tica  (CAAAP)  en  mayo  de  1980.

(10)La   distribuci6n   de   las  tierras  en   las  co-
munidades   Campa   no   es  uniforme,.  por   `
diversos   factores   unas   familias  usufruc-
tclan  mss tierras  que  otras.

(11 )Estos  promedios  fueron  establecidos  en
base   a   los  censos   realizados   por  SINA-
MOS   en   1974.   Ver   "Diagn6stico   de   la
Selva  Central",1975.
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Albe;G®  GhirB¢

Al igual. que`Llos demas grupos 6tni-
c`os  de  la  Amazom'a  peruana,   los Cam-
pa   sopc,rtan   desde   hace   mss   de   450
afios   la  agresi6n  de   la   llamada  civiliza-

ci6n    occidenl:al.     Esta    agresi6n   es   de
caracter  ideol6gico  y  econ6mico y vie-
ne   produciendo   la   deculturizaci6n   de
dichos  grupos   6tnic6s,   asi'  como  tam-
Lji6n   el  despoj.o  de  sus  tierras  y  demas

recursos   naturales   y  la  explotaci6n  de
la  fuerza `laboral  de  sus  integrantes.

En    las   siguientes    li'neas   se   inten-

tara   una   aproximaci6n  general  al  pro-
ceso  de colonizacj6n que ha afectado a
los   Campa,   haciendo   especial   referen-
cia  a  las  invasiones  que  en  la  actualidad

estan  'sufriendo  por  parte  de  colonos y
de  compafi i'as madereras Hue  pretenden
despojarlos   del    terrTtorio   que   ocupan
en   las  margenes  de  los  ri'os  Ene  y  Tam-

Ljo.     Este    territorio    es    vital    para    los

Campa;    no    solamente    para    los   que
viv`e`n  .en  el`` en  e~ste`inomento, `si nc> tam-

l)i6n   para   ac}uellos   ot+os   que  v`iven  en

zonas    donde    la    colonizaci6n    los    ha
acorralado  en  reducidos espacios  y  ven
en   la   migraci6n   hacia   los   ri'os   Ene   y

Tambo  la  tinrca  posibilidad  de  enfren-
tar  un  futuro sih miseria.

Poblaci6n y  ubicaci6m

Los   Campa   constituyen   el   grupo
6tnico  m6s  grande  de  la  Amazoni`a  pe-
ruana.   Sus   aproximadamente   45,000
i'ndividuos   representan   el   18o/o   de   [a

poblaci6n   nativa  de  la Selva.  Por  diver-
sas    fuentes   (cr6nicas   de    misioneros,
conquistadores   y  viajeros.)  se  sabe  que
a   comienzos   de   la   Colonia   su   pobla-
ci6n   era  mayor.   Lo  mismo  puede  de-
cirse   en   relaci6n  a  la  poblaci6n  nativa

en  su  conjunto.  Algunos  estudiosos se-
iialan   que,    antes   de   la   llegada   de   los

espafioles,   la  cuenca  amaz6-nica  estuvo
liaLjitada   por   unos   5'750,990   de  nati-
vos pertenecientes  a  diferentes culturas

(Denevan,      citado     eh     Werlich;
1968:42),  muchas  de  las cuales.mante-
ni'an    un    intenso    intercamLjio   comer-
cial.  En  la  actualia`ad,  la  cuenca  amaz6-

nica   tiene   una   poLjlaci6n   inui'gena   de

escasamente   3/4   de   mill6n   de   perso-
nas,    de    las   cuales    aproximadamente
200,000  viven  en  la  parte  de  esa cuen-
ca  ubicada  en  territorio  peruano.

La   regi6n   donde  se   asentaban  los
Campa     antiguamente    estaba    cons-
titul'da  por  las cuencas  de  los  ri'os  Pere-
n6,    Chanchamayo,    Ap-uri'mac,     Ene,
Tambo,  Pichis,  Pachitea,  Bajo  Urubam-
ba  y  Alto   Ucayali,   asr  como  tambi6n
las  zonas  de Satipo  y  del  Gran  Pajonal.
Esta  regi6n  es  conocida con  el  nomL)re
de Selva  Central.

Esclavitud,  masacre  y  despojo  son
la   larga   y   penosa  secuela  de  los  "con-
tactos"   del   "civilizado"   con   los  Cam-

pa.    Si    6stos    dltimos   contindan   exis-
tiendo   hasta   hoy  es   a  pesar  del  deseo
de    los   goLiiernos,   quienes   no   s6lo   les

han   negado   ayuda   sino   que   tambi6n
han     favorecido,     directa     o     indirec-

tamente,   su   exterminio.   Si  han  sobre-.
vivicio  es  debido  a  la  inmensa  volunta(]

de   una  cultura  y  de  un  pueLilo  que  se
resiste   a   in   I-ir   y   a   la  c6mplice  ayuda`.

que  hasta  hoy  les  han  estado  prestando
un   medio   cuya   geografl'a   dificulta   el
acceso    a    los   invasores.   Sin   emLjargo,
tecnologi'a  mss  moderna  y  amLiiciones
en   aumento   amenazan   eliminar  a  este
aliado  y  a  confrontar  a  los.Campa con
lo  que  tragicamente  podri'a  ser  el  final
de  su  historia.

Los Campa y la colonjzaci6n

i      La  parte  del  territoriode  loscam-

pa  mss  tempranamente afectada  por  la
colonizaci6n   fue   la   del   ri'o   Chancha-

mayo,  de  la  cual  6llos  en  la  actualidad
han    sido   totalmente   expulsados.    La
apertura de  la-carretera  Huancayo-Sati-

po  dio  origen  a  la  colonizaci6n  masiva
de    esa   zona,   en   la   d6cada   de    1940.
Hoy     cii'a   .se     encuentra    demografi-
camente  saturada,  al  igual  que  la  zona
del  ri'o Apurl'mac y  gran  parte  de  la  del
ri'`o  Peren6 (1)  .

Las   36   Comunidades   Campa   de
Satipo   y   Peren6   que   han  conseguido
ti'tulos   de   propiedad   sobre   las  tierras

que  los  colonos  les  han  dejado,  tiene`n,
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en    promedio,    1,012    hectareas   cada
una.   La  poblaci6n  de  esas  Comunida-
des,   segdn   informaci6n   oficial  (SINA-
MOS,    1`976)    era  de   852  familias,`  co-
rrespondi6ndole  a  cada  una de ellas un

promedio  de  42.78 hectareas. Segtin el
estudio  realizado  por  la  ONERN  en  la
zona   del   Peren6-Satipo,   el   53o/o  del
area   esta  constitufda  por  suelps  inuy
empinados y susceptibles a  la erosi6n y

que,   por  ello,   no  deben  ser  desposei'-`dos  de  su   coberturavegetal  ni  cultiva-

dos  (Ver  Chirif  y  Mora;  1977:  12)..  Pa-
ra  una  poblaci6n  como.los Campa que
tradicionalmente  ha hecho uso integral
de  los  recursos  del  bosque,  a  trav6s de
lqa. agricultu+a,   caza,   pesca   y   recolec-
ci6n,    la   situaci6n   descrita   configura

pues, un  cuadro de  verdadera  tragedia..,
' En  el   ri'o  Pichis,  otra  de  las  cuen-

cas  donde  se asienta poblaci6n Campa,
la    colonizaci6n   se   viene   dando   con
fuerza  creciente  en  las  tlltimas  t+es d6-
cadas.    Existen    aproximadamente   54
Comunidades,    de    las   cuales   quedan
`adn  por  titular  los  territorios  de  unas

19.     Una    publicaci6n    oi:icial    (SINA-
MOS,  1976)  sefiala    las tierras tituladas

para  8  de  ellas.  En  esta§  comunidades
existe  un  pFomedio de 71.30 hectareas
por   familia.   El   proceso  de  migraci6n
hacia  el  Pichis  se  ha  incrementado  no-
iiblemente  en  los  dltimos  aiios (no  se
dispone  desgraciadamente  de  tasas  de
migraci6n)   y   ciertas  areas   que,  hasta
hace  dos  afros,  estaban  casi  exclusiva-
mente habitadas por poblaci6n Campa,
hoy §oportan una fuerte presi6n demo-
grafica  que  tiende  a saturarlas.  Este es,
por  ejemplo,  el  casp de  los.ri'os Apuru-
cayali  y  Anacayali, 'afluentes del  Pichis

por  la  margen  derecha.  Parte  de  estos
migrantes  provienen  de  la  zona del  ri'o
Pozu'zo,  saturada  demograficamente  y
parcialmente   d6strul'da   por  el   efecto
depredador  producido  tanto  por  la ac-
tividad agrl'cola y ganadera,  cuanto por
la  forestal:  De  todas  maneras,  la  situa-
ci6n  de  los  Campa  en  esta  cuenca  no
reviste   las  caracteri'sticas  de  gravedad

que  sl'  tiene  la  de aquellos que todavi'a
habitan  en el  Perer}6-Satipo y el Apurr-
mac.

En   el   Gran   Pajonal,   ta  poblaci6n
Campa   se   asienta   en'  fo®rma   dispersa.
Los  nativos viven  en  ncicleos. mss o  me-.
nos   aislados  entre  si'  y  siempre  peque-
ftos,  cuya  organizaci6n  social  y econ6-
mica   gira   sobre   la   base   de   la   familia

nuclear.     No    existen    pues   "comuni-
dades"  tal como se conocen en el  resto
de la Selva peruana.  Los Campa de esta `
zona   no  tienen   has'ta .hoy  ninguna  ga-
rantl'a  sobre  las  tierras que  ocupan de-

bido,   entre  otras  cosas,  a  la  rigidez  de
la  actual   legislaci6n  (D.L.  22175}`.refe-
rida   &nicamente   a  Comunidades, `pero
no  a  poblaciones` ind\i{genas  del  bo§que

tropical  que  no  se  adectian  a  este  mo-
delo  social.  En  el  Pajonal  existen  colo-
nos,   muchos  de  lo.s  cuales  son  ademas
comercianies    del    principal   producto

que  se  cultiva:  caf6.  Sobre  estja zona y
los   Campa   que   la.  pueblan,.  pende   la
amenaza  de  una  cooperativa  de Satipo
que  esta  solicitando 500,000 hectareas
para  colonizar.   El  relativo  aislamiento
de  esta  zona  se debe,  hasta ahora,  a  las
dificultades  que  presenta su comunica-
ci6n-con   el   resto   del   pai's:   s6lo   por
avioneta  o  despu6s  de  cuatro  di'as  de
caminata  es  posible comunicar esta zo-
na  con  la carretera mss pr6xima.  No es

posible  la  comunicaci6n  fluvial  de esta
zona con el  resto de  la Selva.

• Tambi6n`en  el  ucayali  existen .co-

munidades   Campa.    En   esta   zone  `no
existe  .presi6n   demografica   sobre   las
tierras  pero existen en  cambio, grandes
interes6s  de  compafii'as madereras para
la  explotaci6n  del  recurso  forestal.  Es-
te  hecho  ha  determinado  que eLI  Minis-
terio  opte  pctr titular  extensiones  bas-

•tante   pequeiias,   a   fin   de  reservar  los

recursos    para    entregarlos    posterior-
mente  a  esas  compafil'as.  Entre  cuatro
comunidades   Campa   de   Ucayali   con
ti'tulos de  propiedad,  se encuentra que
dos  de  ellas  tiene 791  y 321  h.ectareas.
Las  familias  de  estas  4  comunidades
tienen,   en  promedio,  98,81.hectareas
¢ada una (Chirif y  Mora,.1977:  94).

Hasta  comienzos  del  afio  1979  las
dnicas   cuencas   habitadas   por   pobl.a-
ci6n  Campa  que  se  encontraban  libres
de   `una   fuerte   presi6n   de   migrantes
eran  las  del   Ene  y  Tambo.  En  efecto,
salvo  algunos  grupos  de  colonos  en  l'a

parts   alta   del   Ene   (cerca   de   la   con-''`
fluencia  del  Mantaro con el Apuri'mac)

y  en  [a  parte  baja del Tainbo (cerca de
Atalaya),   en  el   resto  del  curso  de  di-
chos ri.os existi'a poblaci6n Campa.

Es    conveniente    aclarar    que    los
Campa  del   Ene  y  del  Tambo  son,  en
parte  nacidos  en  dichos  ri'os  y,  en par-
te,   provenientes   de[   Peren6-Satipo   y
deliApurl'mac,  zonas  que  tuvieron que
abandonar cuando 6llas se abrieron a  la
colonizaci6n   incontrolada,   sin   que  el

gobierno  siquiera   intentara  dictar  dis-
posiciones    tendientes    a   garantizarles
las  tierras  y  'recursos  que  c]etentaban.

Un  cl'rculo  inmediato  se  habl'a  ido`
tendien.do   alrededor  de`la  cuenca.del
Ene  a  lo  largo  de  varias  d:6cadas  y  por

efecto  del  proceso  colonizador  que  se
ha mencionado.

Observando    el    contorno    de    la
cuenca   del   Ene,   hacia   comienzos   de
1979,   se   teni'a   el  siguiente  panorama:
-tres zonas  demograficamente satu-

radas  la  flanqueaban:   Peren6  (-nor-
oeste),   Satipo  (oeste),   Mantaro  y
Apuri'mac  (sur) ;

-     per  el  norte,  el  Tambo  y  el  Gran
Pajonal  presentaban  una  mayor le-

jani'a  de  las  zones  de saturaci6n y,
tambi6n,   mayores   dificultades  de
comunicaci6n con  los  mercados de
S ierra.

El  desborde  16gico del  torrente  mi-

gratorio  debl'a  pues  producirse,  tal  co-
mo  eLn  realidad  sucedi6,  hacia  la'cuen-
ca  del  ri`o  Ene.

El proyecto de titulaci6n

El  10 de agosto de  1979,  el ,Centro
de   lnvestigaci6n  y  Promoci6n  Amaz6-
nica  (CIPA)  suscribi6 un  Convenio con
la     Di.recci6n     F3egional    Agraria    VIll

(Huancayo)    del    Ministerio    de    Agri-
cuttura.y  Alimentaci6n,  con   la  finali-
dad  de  demarcar  y titular las tie'rras de
todas  I.as  Comunidades  Campa  del  rro
Ene.   Posteriormente  este  Convenio  se
harl'a extensivo a algunas Comuriidades
del. ri'o  Tambg.   Luego  de  ca§i  cuatro
meses  de  trabajo  de  campo,  se  deinar-
caron   los   territorios   de   16   Comuni-
dades  en  estas  dos  cuencas.   En  todos
lbs.  casos  cada   una   de  estas  Comuni-
dades   est6  conformada   a  su   vez   por
varios   grupos   comunales  que  decidie-
ron  integrarse territoriatmente.

Las invasiones

A.     En  el  mes  de  mayo  del  79  se  pro-
dujo   la   primera   inva§i6n   de'colonos,

provenientes   de   Ayacucho  por  la  vra
Apuri'mac.   Esto  afect6  a   las  Comuni-
dades  de  Cutivirenf,  Quempiri, Tsoma-
beni,  Yaviro,  Anapate  y  Shimpencha-
riato,  siendo  la  primera de  las nombra-
das  la  m6s  afectada.  Gestiones  realiza-
das  por  los  franciscanos,  cuya sede mi-
sional    es,   justamente,  'Cutivireni,    hi-
cieron   posible   que   la  mayori'a  de   los
colbnos se  reasentaran en.  la. parte` com.

prendida  entre  la  margen  izquierda del
rl'o  Anapate  y  la  derecha del Sanibeni,
donde  no  habi'a poblaci6n Campa.  Los
colonos  estaban  organizados  en  la Em-

presa    Agroindustrial    "Santo`  Domin-
go"..
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3.      La  segunda   invasi6n  no  fue  preci-
sErTi3nte   en   el   Ene  sino  en  el  Tamuo.

~a   COSAT    (Cooperativa   de   Satipo)

que   comercia   el   caf6   de   los   produc-
Iores  de  Satipo  y  Peren6,  habl'a  pedido
a[   Ministerio   de   Agri`cultura   500,000
r,3ctareas  en  el  curso  medio  del  TamLto
(Cheni),  para  extender  el  cultivo  de  ca-
=5.    El   pec]ido    le   ha   sido   hasta   ahora

rechazado ( 2) .

La  raz6n  que  daba  la  COSAT  parii
soiicitar    la    extensi6n,    segdn   declara-

17

clones  de  un  dirigente,  era  que  la,roya

(enfermedad   que   ataca   las  plantas  de
caf6)    avanzaba   y   estaba   amenazando
con  destruir  este  cultivo  en  Satipo.  La

p'ropuesta,  pues,  significaba  no comba-
tir   la  roya  sino  extender,      (Vcr  EGO.
Afio   Ill.   Ener-Febrero,    1980.   No.12,
Pag.15)..

A   pesar   de   haberse   rechazado.1a
solicitud   de    la   COSAT    pidiendoJas
500,000   hectareas   (la  zona  que  solici-
tan   esta  poblada   por  numerosos  asen-

del     ri'o     Ene.     ElChacra    abierta    por    colonos    de    `'Selva    de    Pro"    ?    ori.Ilas
:;:s-c':n;c;;.;;;torde  I-os  colonos   hard  que el  rlo  erosione .Ia  orilla.ahora  ,que_ e:I±.`;;;s-;i:.;;.-i;-su--c;iirtura  vegetal.  .Numerosas chacra.s  d,e  este  Fipp_ _d= _lo_s~socios
-i;'la-empresa  Santo  Domingo  han  sido  arrasadas  por  la  fuerza  de  las  aguas.

_='c:ue  produce  la  erosi6n  de  los  suelos.

tamientos  nativos),  un grupo de 20 co-
lonos,  encabezados por el Sub-prefecto

y  un hacendado  de  la  localidad,  Sr.  Juan
Crist6bal   (3)    v.rajaron  en  avi6n  a  la  Co-

munidad   de  Cheni   el  25  de  setiembre
de    1979.    Los   Campa    los   recibieron

practicamente  en   pie  de  gueri.a,  arma-
dos   con   escopetas   y   flechas.   EI  SuLi-

prefecto,  vali6ndose  de  su  cargo  como
autoridad   poli'tica   (4)       amenaz6  con
encarcelar   a   los`dirigentes  de   esa   Co-`

munidad   y  a`  los  de  la  vecina  Comuni-
dad  de  Poyeni.  Tambi6n  amenaz6  con
despedir   a   la  prefesora  de  Cheni,  que
discuti6   violentamente   con   61   en  de-
fensa  de  lo;  derechos  comunales  (6sto
ha  sido  frustrado  por  la  decidida  acti-
tud   de   la   Comunidad).   Finalmente  se
vio   oLjligado   a   abandonar   la   Comuni-
dad  conj-untamente con  todos  los colo-
nos,   pero  no sin  antes  amenazarlos  una
vez  mss,  esta vez  con  traer  a  la  Pol i ci'a
Je     lnvestigaciones    del    Perti    (PIP)     y

tambi6n  a  la  Guardia  Civil.

C.      La    tercera    invasion    seri'a    nueva-

mente  pro{agonizada  por  los  socios de
la   Erxpresa  Agroindustrial  "Santo  Do-
mingo".   Dirigentes  de  la  empresa  y  po-
li'ci'as   (posteriormente  se  comprobarl'a

que  algunos  de  estos  tiltimos eran  tam-
bi6n    socios    de    la    empresa),    comen-
zaron   a   ubicar  colonos  en   areas  que,
desde   el   20  de  agosto  de  1979,     iban
comenzando  a  ser delimitadas en favor
de  las Comunidades de  Quempiri,  Cuti-
vireni,  Cachingari  y  Quiteni.   Los  colo-
nos   eran   aproximadamente   250   y  se
fueron   asentando   en  grupos  de  entre
15  a 20 hombres cada uno.

Los Campa se  movilizaron  para  de.

fender   sus  tierras  notificando  a  los  in-
vasores  que  ellas  les  perter`eci'an  y  qile

por  eso  debian  abandonarlas.   El  20  de
octubre   (la   invasion  se  habl'a  produci-
do   una   semana  antes)   lleg6  una  comi-
si6n   del   Ministerio  de  Agricultura  que
respald6  la  posici6n  de  los  nativos  y  les
did  garantl'as  frente  a  los  invasores.   EI
Ministerio   notific6   a   los   colonos   que
desalojaran  las  tierras,  cosa  que  no  to-
dos  cuinplieron.

D.     Una   nueva  invasi6h  se  produjo  en
los   Ciltimos  dl'as  del   mes  de  diciembre
de    1979,   afectando    la;   tierras   de   las
Comunidades    de    Shimpenchariato   y
Centro   Tsomabeni   (sectores   Coriri   y
Yaviro).   Inicialmente,  se  establecieron

en   tierras   de   la  Comunidad  de  Quem-

piri,   de   donde   saljeron   por   presiones
de    los   nativos.  `Las   areas   que,  dejaron
fueron   nuevamente  itlvadidas  por  otra
empresa  (Selva  de  Oro).  Los  Campa  de
la   primera Comunidad   desalojan  a  los
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invasores,   quienes  afianza'ion  sirs` bosi-
;`ciones   en    la   §egunda.    Los   invasores,

;Provenientes   de   Ayacucho,   eran   en
iibuen  porcentaje  profesionales despedi-
>dos    de    la.   administraci6n   pdblica   y
m'ae§tros  cesa.dos  a  ral'z  de  las  huelgas
magisteriales   realizadas  en   el  curso  de
1979.    Se   organizaban   en    la   Coope-
rativa   de   Servicios  Selva   Virgen.   Un

•funcionario    del    Minis,terio    de    Agri-

. cultura  entreg6  a  los  nativos una cons-
£tancia  que  dejaba  establecido  que  los
ti'tulos  de  sus Comunidades estaban en
tramite.   Los  invasores  continaan  pose-
sionados de  la tierra que ocuparon.  Ac-
tualmente   tienen  dificultades  no  s6lo
con   los  nativos,  sino  tambi6n  con  una
empresa    maderera   (FASA).    Las   dos
empresas  se  disputan  las  mismas  areas

y,   mutuamente,  se  califican  de  "inva-
sores'".

E.      EI  Grupo  llamado  '`Primavera"  in-
\7adi6    tierras    de     la    Comunidad    de

Quempiri  en  el  mes  de  febrero  de este
afio,  estando  hasta  'a actualidad  en po-
sesi6n  de  ellas.   Es  un   grupo  pequefio

(tunas  diez   familias),   pero  se   dice  que
nuevos socios se  integrarl'an  a  61.

F.     La  Sociedad   Agroindustrial  Selva
de   Oro   ha   sido  la  protagonista  de   la
tiltima  invasion  realizada en  el  ri'o  Ene,
la  cual-ha  afectado  a  la Comunidad  de
Quempiri.   Esta   Sociedad   esta   consti-
tui'da  por  unos  160  miembros,  princi-

palmente    comerciantes    y    profe-
sionales.

Los   colonos   de   esta   empresa,   al
igual  que  los  de  Selva Virgen,  estan  ar-

`mados.  Hasta  el  momento  han  realiza-

do  s6lo  disparos  al  aire  para  asustar  a
los   Campa   quienes,   indtilmente,   han
solicitado   garanti'as   frente  a   los  inva-
sores  a  la  48o.  Comandancia  de  Maza-
marl   (Satipo)   y  al   Ministerio  de  Agri-
cultura.  Salvo  el  caso  aislado  de  dos  o
tres  funcionarios,  el  Ministerio  no esta
brindando apoyo a  los Campa.

Otro  tipo. de  invasiones  esta  taffi-
bi6n    afectando    a    [as    Comunidades
Campa  del  .En6  y  es  llevada a cabo por

'icompafii'as    extractoras    de    madera

\quienes,  manejando considerables capi-
tales  y,  sobre todo,  grandes influencias
al   interior   del   aparato  administrativo
del  Estado,  estan  a  las  puertas  de con-
solidar    la   usu`rpaci6n   de   los   bosques

que  ancestralmente  han  pertenecido  a
los  nativos.    `

El   6    de   noviembre   de   1979,   Ia
compafii'a   "Forestal   Apurl'mac  S.A."
(FASA)   suscribi6   un  contrato  con  la
Direcci6n  General  Forestal  y  de  Fauna

del.' Ministerio   de  Ag`;I-6ril±`d`ra,"bard   la

exploraci6n   y   evaluaci6n   de   88,925
hectareas    del    Bosque    Nacional    del
Apuri'mac  (Sector  ri'o   Ene).  Esta  area
se   superpone   con   parte   de   las   areas
ocupadas  y  ya  demarcadas  por  el  pro-

pio   Mlnisterio   para   las   Comunidades
de  Shimpenchariato,  Centro  Tsomabe-
ni  y  Tres  Unidos  de  Matereni.   En  esta
Compafii'a   figuran   un   ex-funcionario
de   la   Direcci6n  General   mencionado,
el   lng.  Carlos  F}ivera  Concha,  y  el  Ge-
neral   del  Ej6rcito  peruano,  Alcibi'adez
Saenz   Barsallo,  ex-Ministro  de  Econo-
ml'a   y   Finanzas   durante  el   actual   re-
gimen   del`  General   Francisco   Morales
Bermddez.

Esta  compafil'a  aparentemente  no
ha  entrado  en  pugna  con   los  nativos.
Por    el.  contrario,   declara   que   a   los
Campa hay que garantizarles su  propie-
dad  territorial  salvo,   claro  esta,  en  las

partes donde se superponen con el  area
que  el  Ministerio  le  ha  entregado  para
exploraci6n    y    evaluaci6n   forestal(5).
I ncluso  para estas partes FASA  propne
una  "generosa"  soluci6n:  que el  Minis-
terio  otorgue  a  los  nativos  la  exclusi-
vidad  de   la  extracci6n  de  fauna,  man-
teniendo   FASA   la  exclusividad  en  lo
referente  a  la madera.  El  16de febrero
de   1980,   los  representantes  de  FASA
antes     mencionados    firmaron    un
"acuerdo"   con   las  autoridades   de   la

Comunidad,   avalado   tambi6n   con   la
firma  de funcionarios del  Ministerio de
Agricultura   de  Lima,  Ayacucho  y  Pi-
chari,  mediante  el  cual  declaraban  "Ia
urgente  necesidad  de titular y ceder en
uso   a   favor  de   la  Comunidad  Nativa
Centro  Tsomabeni   el   area"   entre  los
rl'os   Yaviro  y  Anapate  y  que  "en   las
areas   con   aptitud    forestal,    Forestal
APurl'mac   procedera   a   la   extracci6n
cientl'fic;   del   recurso  forestal".   Estas
areas  forman parte del  territorio posei'-
do  y   ya  demarcado   para  la  Comuni-
dad.

Sobre    el    area    tradicionalmente
ocupada    por   la   Comunidad   Centro
Tsomabeni  y  ahora  tambi6n  linderada
en  su  favor  por  el  Ministerio  de Agri-
cultura,  hay, en resumen,  una triple su-

perposici6n   considerando  el  Contrato
otorgado  a   FASA  y  la  inv`asi6n  de  los
colonos  de  Selva  Virgen.  Estos  dos  dl-
timos  se   atacan   entre  sr  y  tratan  de
ganarse  la confianza de  los  nativos.

'     Unasituaci6n adn mss ins6lita que

6sta  es   la  que   recientemente  ha  plan-
teado  la  apelaci6n  de  todos  los  expe-
dientes  de   linderaci6n  de  las  Comuni-
dades   Campa   ubicadas   en   la   margen

der.echa de  los  ri'o`s .E-ne  y Tambo,  reali-
zada  por  un   rico  arquit6cto  de  Lima,
Sr.   Isy  Calude  Franco  Levy.  Este sefior
ha  pedido  que  se  declaren  nulas  las  lin-
deraciones  de las Comunidades Quima-
ropitari,  Camantavishi,  Cutivireni,  Qui-
teni,   Meteni   (todas   6stas   en  el   Ene),
Cariteni-Tarse,  Otica,  Oviri  y.Anapate
(las  dltimas cuatro  en  el Tarn.bo).

En   este   caso,   a  diferencia  del   de
FASA,   el  Sr.   Franco  Levy  no  tiene  ni
siquiera  un  contrato.  Peor acln,  su  ape-
laci6n    ha   sido   presentada   fuera   del

plazo  legal  (30  di'as despu6s  de  la  noti-
ficaci6n   del    plano)    que   establece   la
ley.  No  es  seguro,  sin  embargo,  que  las

pretensiones  del  arquitecto  seran  deja-
das  de;lado  debido  a  los  intereses  que
suelen  comprometer  estos  contratos  y
tambi6n   a   los  contactos  e  ihfluencias

que  sus gestores usualmente  movilizan.
Por  el  contrario,  es,probable que suce-

g:ciuo::aT::tteor::::::sde:nMai::s[:r:oe:;,i
Agricultura  han  declarado.que  los  ex-

pedientes   de   dichas  Comunidades  es-
tan  deten.idos  a  causa  de  la  apelaci6n.

Analisis

Es  imposible  analizar  y  juzgar  un
hecho   o   un   conjunto   de   hechos   sin
considerar  la  totalidad  de  la estructura
social   que  ha  llevado  a  que  dichos  he-
chos  se  produzcan.  De  la misma mane-
ra,    es   imposible   solucionar   los   pro
blemas  causados  por  esta  estructura  si
es  que  no  se  plantea  una modificaci6n
esencial    de   6lla.   Plantear   la   soluci6n
del   problema   sin  encarar  el  conjiinto
de  la  estrulctura  social  es  toinar al  pro-
blema  como  un  prgducto  aislado  y,e§-

pontaneo,  .es   caer   en   el   absurdo   de
querer  lograr  la  justicia  dentro  de  un
marco   social    injusto.   Es   importante,
pues, tratar de situar mss claramente la
problematica  de   la  colonizaci6n  al  i`n-
terior de  lo que  es el  pal's en su conjun-
to.

La  colonizaci6n  ha significado  his-
t6ri.camente   la  6cupaci6n  de  un  espa-
cio,   no  solamente  fi'sico  sino  tambi6n
social  y  econ6mico.  Unas veces,  Ia  co-
lonizaci6n  se   ha   Fealizado  sobre  espa-
cios    supuestamente    deshabitados;
otras,   sobre  territorios  evidentemente

poblados.    Sea    cual     fuere    el    caso,
siempre   ademas,   debidamente   I.ustifi-
cado  por I.os grupos de  poa.er,  la pobla-
ci6n  colonizada  ha  sidb  subordinada  a
los   intereses   de   los  colonizadores.   EI

papel   de   los  colonizados  y  de  sus   re-
cursos   ha  sido  el  de  proporcionar  rna-
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no  de  obra  y  materia pfima para el de-
sarro I I o "civ i I izad o".

EI  Pertl .es,  en su  conjunt.o,  un  pai's

colonizado.   Su   6conomi;a,,   asi'   coino
tambi6n. su  ``modelo  de d6sarrollo'',  es
el  de  una  economl'a colorrizada.  Cultu-
ralmente,  el  Perti  no  es espafiol  ni  indl'-

gena. ` Pero,  peor,  adn,  tampoco  es  pe-
ruano.     Ios,grupos    de    pode.r   repre-
sentantes  de   los  centros  de  po'd6r  ex-
terno   reproducen   el   modelo  €olonial
impuesto   por  la  metr6poli  at  interior
de   las  fronteras   nacionales.   Es' asi'  co-

mo   Lima,   coino  brincipa]  Zona.. de.de-. .:
s:::%:.,:a3:ta::sttaa,essfe,ucc::.:;e:t€:c:anra::`

ter   endo-6olonialista,   y   soj'uzga   a   las`
demas.  zonas  del  pars.  D.entrp  de  6sta;
dltiinas,.la  Selva  es~el  ejemplo  rna.s cla'-
ro de colonia intema.

La Selva peruana es concebida por
el    colonialismo    intemo    comb   una
regi6n   no   enteramehte   integrada   al'
pai's.   Ha.y   re`lativamente  poca  pobla-
ci6n   (6);  gr.an   parte  deo6sta  es  indi'-
.gena y, a pesar que participa de  la  red ,
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Mapa  de  la  regi6rl-de  la  gel-va. Central  en  dohde .se  indican  las Comuni--
dades del  Ene afectadas bor invasiones.

•' 'econ6mtca  del  rriercado,  manti-ene

urna° 'relativa   independencia    de    dicha
rd.d;iinarpr6nte,  p.ara el  colonialismo la
regibh    no    ha   Sid.o   todavra   Suficien-

•ieaT;6::geni:i;pal:t;apfae'll:a,q;e;,steane:e:::

•`sibLlidad   de  \offecer   r:ecursos  naturales

ta.rf. diver;os  y,atr?'ctiv.os para el  merca-
do co.ino  e]  dro,  petr6leo,  maderas, re-
sin?s,  animates ly otros.

I,

•     Pero,.  ademas   ofrece   otro   recurso

sdmamente. atractivo  para  iin pal's. co-

rrid Pera:  la tierra, que es comunmente
; consideraada  de  gran  fertilidad,  a  pesar

que  los  estudios  cienti'ficos  hayan  de-
®  mostrad:o  todo lo c.ontrario.  Es un pal's

con   un   alto   po.rcentaje   de.  poblaci6n
•   dedjcada  al  t`rabajo  del  campo (aproxi-
• .inadeniehte   el   40o/o  de  la`  poblaci6n

econ6mjcamente   activa  -P.I.A.-)   la•  'ti6rra  es  vita.I.  P.er6,  sin  embargo,  solo

el  2.87o'/9  dal total  de  la superfidie del
Perci   `(ascend6nte   a -1'285,215   Km2)
constituY6 el  area dedicada a  la agricul-
turd    V,    de  -este    porcentaje,   solo   el
0.99o/o  es tierra que se encuentra bajo
riego,  ya  que  el   resto  esta  sujeto  a  la
eventualidad de' las lruvias.

Las. ca.racteri'stjcas  que   los  grupos
S  de  poder  atribuyen  a  la. Selva  y  que  la

presentan  com.o un  territorio  por con-
quistar   V.`cdio.nizar,   han  sido  reforza-
das  por  otras  caraoteri'sticas  mss esta-
blecidas  com\o.consecuencia  de  un  de-

r..termlinado. tipo de relaciones. impuestas

p\or,  la  metro6poli.  `Ella§  son  el  caracter
fundamentalmehteo  extractivo-mercan-

• til  'd6.`su''ecQnoini'a,   destinada   en   su

casi  tQtalidad a  la  sa,tisfacci6n  de  mer-
• cadros .extrarregionales (y muchas vedes

in'ternaci'onales},-  sin  que` en   I.a  propia
region q.u`ede, ningdn  benefici,q.

.

`:    \,                   ¢-

La  im£.gen..de  la  Amazoni'a  como
colonia  infe`rna.  del `pa.ts `ha sido utiliza-
da   de`sde  `el   surgimiento   del  "boom"
del  caucho  con  la  finalidad  de  incen-
tivar  .la    gran  \ expIotaci6n`    realizada`siempre   a  6xpensas  de` u.na  pobla6i6n

;T6Pna,::c:nTrao'iapdaagaddeai;¥rdeecj:s::Si::::
males. 'S6To  asl'  e;te tibo de explotaci6n
h-a  resultadb  rentable.

`<

Pe.ro  desde„. Ia segunda`mitad de es-
ie siglo; esta colonia  intema ha Qumpri-
d6  tambi6n  otra funci6n cu'yo caracter
es marcadamente `pol/ticQ:  servir de re-
gi6n  de  desfcigue a u`na poblaci6n cam-
pesina  andina  despojada  de  sus tierras,

• -sobre  la  base  de  |as cuales se habl'a ido

constituyendo  los` latifundios.  El  desa-
'''.rrol|'o.  'del ` cabitalism'o   eri` rgl..  P.era   ha
I ido,  paulatinamente,acrecentando  las
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20
desigualdades  entre   los  diversos,.secto-
res  socia]es  y  pauperizando  al  .campe-
sinado  conforme  las condiciones de  in-
tercambio  con  la  ciudad  le han  ido  im-

poniendo condiciones mss onerosas.

La    permanente   crisis   econ6mica
que  vive  e]   gampesinado   ar}dind(7). lo
ha   llevado   a   establecer   un   constante
flujo  migratorio  a  la Selva que,  algunas
veces,  tiene  caracter definitivo y  otras
temporal.     Una    crisis    especialmente
aguda,  que  se  viene  dando  en  los  dlti-
mos  afros,   esta  afectando  no  s6lo  al
cimpesinado  sino tambi6n  a  la  peque-
Fia burguesl'a.

Las  medidas  propuesta.s  por  el  go-
bierno   para  superar  la  crisis  han  sido
reducci6n   del.  gasto  pdblico(8);ft cieva-
luaci6n,  control  de  precios de  los pro-
ductos agrl'Colas alime.ntarios   (9),r(,  esta-
blecimiento  de  me+didas  especiales  que
f'avorezcan  las  export.acior}es  no  tradi-
cionales  y  facilida¢es para  la  inversi6n
en la zona amaz6nica.

[onqs  y   la  entrada  de  poderosas  com-
pafira.s `par'a  aprovecha+.16.S P6cursos del
bosque   significa   un   retroceso   econ6-
mico  y  la  ruptura.de un modo de vida.
Las  medidas del  gobierno, pues,  permi-
fen una mayor acumulaci6n de quien.es
detentan,el  poder  econ6mico y  la pa.u-

perizaci6n de quienes s6lo cu6ntan con ,
su   fuerza   laboral.   En   tal  sentidQ,  di-.
chas  medidas  estan  acr`ecentando.Ia di-
ferenciaci6n  econ6mica  entre  l`os.dif.e-
rentes sectores  de  la sociedad peruana.

Las  medidas  establecidas  para  su-

p?rar  la  crisis  afectan   a  la  Amazon fa,
en  lo  general,  de  una forma similar co-
mo  afectan  al  pai's  en su  conjunto;  y,
en  lo particular, como consecuencia de
las  facilidades  e  incentivos  tributarios
otorgado§ `a  las  grand6s  compafil'as  pa-..
ra   explotar   los  recursos  de.  Ia  regi6n, '
espe6ialmente   en   lo   que  concierne   a..
Ios   fores{ales   y  al   esta`blecimiento  de
unidades    agropecuarias    y    agroindus-
triales-

Las  medidas  dadas por el gobierno
para superar la crisis econ6mica benefit
cian,  exclusivamente,  a  la gran burguei
sfa  agro-industrial,  industrial  y  expQri
tadora..  La  migraci6n  a  la Selva es para
la  gran  masa  desocupada,  el  mejor  de
los  casos,  s6lo  un  paliativo.  For su  |a-.

a do,  para los natiJos la migraci6n de c.o-.

Para  el6aso'de  la Amazoni'a, dichas
medidas   estan' expresadas,  fundamen-
talmente,-en   el   D.L.   22175,   Ley   de
Comunidades  Nativas  y  de  Desarrollo
Agrario de las Regiones de Selva y Ceja`

•-  de Selva,  promulgado en el  mss d6 rna-

yo de 1978.

Dos  aspectos  fundam6ntales`de es ----
ta  ICY  deben ser resaltados:  el primero,

el  de  establecer  la  posibilidad,  a trav6s
'   de   las   llamadas  "ad,judicaciones`  e±sP`e-^

ciales",  de.entregar extensiones  ilimita-
.  das  de  tierra  a  compafii'as  particulares

(en   abariencia  deben  ser  mixt?s(io)jel
segundo,   eJ   abrir  la  posibilidad  de  en-
tregar ,los   Bosques   Nacionales   (hasta
ant:es   reservados   para   la   explotaci6n
exclusiva  del  Estado)   a  capitales priva-
dos.   Para  poder  acceder  a  una  "adju-
dicaci6n   especial",   asi'  como  tambi6n
a  un  contrato  de  exploraci6n  o  explo-
taci6n  .forestal,    se    requiere   cumplir
tina  serie  qe  requisitos  que,  sin  duda,
no    pueden    ser   cubiertos    si    no   se
cuenta    con    capital    considerable    y
tambi6n  con  bu'enos  contactos  al  inte-
rior  del. aparato  administrativo  del  Es-
tad.o.   Esto   dltimo  da  una  idea,  com-
probada  posteriormente   en   la   practi-
ca,   sobre   qui6nes   son   a   los   que,  se
trgta  de  beneficiar con  esta  ley.

Las   dos. empresas   forestales  que`
han   solicitado  contratos  en  el   Ene  y
Tambo    estan   I.ustamente    integradas
por  personas  que  pueden  con§eguir  el
financiamiento  para  llevar  a  cabo  una
explotaci6n  de  madera  a gran  escala  y

que,    ademas,    tienen    los   suficientes`
contactos  como  para  agilizar  tramites
ddministrativos   y   financieros.   Un   ex
Ministro   y    un    ex   funcionario   (6ste
tlltimo   de   la   misina   entidid   pdblica
que  otorga  los contratos forestales),  y
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?a.{a  ios  Campa,  tanto  los  Forestales  cuanto  las  Empresas colonizado-
'as son  igualmente enemigos.

_r,  rico  arquitecto,  son  cr6ditos  y  per-,
i=-=jes  mss  que  suficientes  para  `faci-

=r  -LTfmites   y   detener,   o  definitiva-
=En-£   anular,    las   titulaciones   de   las
-.-€~=s    de    las   Comunidades    Nativas

]j€  =„3s codician.

=-et  caso  del  contrato  de  evalua-
=i=~    .    3xp§oraci6n   forestal   otorgado
=  =J!Sji  se  puede,   por  ejemplo,  sepia-

jes  sigui3ntes  irregularidades:
Ej   haber  otorgado  a   la  compafii'a
tj;-ri  ai'ea  que  estaba  siendo  delimi-
~Lada  para   las   Comunidades  Cam-

ca
=     cue   alguna   oficina   del   M`inis-
-_i--=c    de    Agricultura    (probable-

=   de  Sati

do    una    constancia    atestiguando
que   sobre   el    area   solicitada-   por
FASA   no  existi'a  poblaci6n  asen-
tada.   Esto  en  1979.  Sin  embargo,
en    1976  el   Esl:ado  habi'a   recono-
cido   la   "existencia   legal   y   perso-
neri'a   juri'dica  de  cuatro  Comuni-
dades  Campa.

En   el  caso  de  la  apelaci6n  presen-
tada   por   el   Arquitecto  Franco   Levy,
la   irregularidad   mss   notable   desde  el

punto `de   vista   legal   es,   primero,  que
este   -sefior    no   tiene   ningdn   contrato
otorgado    y,   segundo,   que   su    apela-
ci6n  es  extemporanea.  Desde  el  punto
de   vista    de    la   justicia   social,    resulta

abruma.dor   el   atropeilo   que  este   rico

arquitecto  quiere, con§umar  conti.a  las'
Com'unidades  Nativas  del   Ene  y  Tare
bo,  para  las  cuales  la  Selva  es  el  dnico
recurso  con  que  cuentan.

En  el  ca§o  de  las  empresas  coloni-
zadoras   el   panorama  no  es  tan  claro.
Evidentemente  no  s6n  el  prototipo  de
las   empresas   que   el   Estado,   a   trav6s`
de   sus  medidas,   quiere   beneficiar.   Es-
1:o   debido   a   su   composici6n   y   a   su
capacidad  financiera.   Si  bien  es  cier`to

que   sus   integrantes   mueven   influen-
cias   a   un   ci`erto   nivel   (en  Ayacucho,

por, ejemplo),  no  constituyen,  sin  em
bargo,  parte  del.  grupo  de  poder  poll'-
tico   y    financiero..   Muchos   son   pro-
fesionales   y   funcionarios,   unos   deso-
cupados,    otros    despedidos;    algunos,
incluso,   son.personas  con  adn  menos
recursos  e   influencias.   La  tibia  ayuda

que  el   Ministerio  ha  dado  a  estas  em-
presas     (salvo     en    Ayacucho)(1-1-),  de-
muestra    la   anterior   afirmaci6n.    Asi-
mismo,   el   haber  una  de .estas  empre-
sas  afectado  los  intereses  de  FASA  al

posesi.onarse    de    parte   de    las` tierras
que. Ie  fueron  entregadas  en  contrato
de   exploraci6n,   las   convierte  en  ene-
migbs` de  esta  dltima  hacia  lo  cual,  en
el   momento   de   decidir,  el   Ministerio
de  Agricultura  debera  16gicamente  in-
clinar  su  preferencia.

Para   los  Campa,   tahto   las  fores-
tales  cuanto   las  empresas  colonizado-` `
ras   son   igualmente   enemigas.    Desde
fuera,   la  relativa  objetividad  que  otor-

ga  el  no  formar  parte ,del  sector  direc-
tamente   afectado,   permite   establecer
diferencias  entre  aqu6llas  y  6stas.   Las
forestales  forman  parte  del  sector  po-
ll'tica  y   econ6micamente   poderoso   y
su   objetivo   es  acrecentar  atin  mss  su
capacidad   econ6mica   para, .a   su   vez,
reforzar   su   poder  polrtico.  `Estas  em-

presas   son   de   caracter   netamente   in-
versionista;   se   trata,   en   definitiva   de
"trabajar"  el  capital:  poner  una  canti-

dad    para   multiplicarla.    Las   necesida-
des     del      inversionista     estan     deter-

minaclas    por    el     cr6ciiniento    de    su

propio     capital.     En    el     lnversionista,
pues,   preexiste   una  capacidad  econ6-
mica   que   la   trata   de   volcar   hacia   el
negocio     ecoh6micamente     mss     Fen-
1:able.

En  el  caso  de  las  empresas  coloni-
zadoras    la    situaci6n    es,    por   cierto,
diferente.    Sus    socios    pertenecen    al
sector     de     la     burguesTa    que    tradi-
cionalmente   vive   de   su  ,sueldo,   o  del

pequef{`o     negocio.     Cuando     esto    se
vuelv.e   imposible   por  falta  de  trabajo

y   cuando,   de   todas   maneras,    la   ca-
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pacjdad     econ_6mica    qule    otorga    un
sue,ldo    dentro   de   uha  "e.co-n:omi'a   en
permanente      inf laci6n     va     continua-
mente  decreciendo,  dicho  sector  se  ve
obligado  a   buscar  nueJas  fuentes  para

poder  subsistir.   Para  el  caso  del   cam-
pesinado   y   del   Proletariado,   Ia  situa-
ci6n  es  todavi'a  mss  tragica.   Las  posi-
bilidades   que   ofrece   una    ley   y   una

poll'tica  orientada  hacia   la  promoci6n

de    la   Amazohi'a  `como    regi6n   salva-I
dora,   llevan   a`  que  esta  regi6n  se  con-,
vierta  en  la.  alternativa  para  los  secto-
res   sociales   de   menores  ingresos  eco-
n6inicos.

-.     Uno  de  los  aspectos  mss  lamenta~
bles  de  esta  situaci6n  es  que,  al  final,

quienes  result:an  enfrentandose  y  con-
ceptualizandose     mutuamente     como
enemigos    son     los    sectores.  que    la

propia  .  estructura    de    u.na    sociedad
como   la   peruana   exblota   y  rnargina:

por    un    !ado,    los,'nativos;   por   otro
lado,  los -campesinos  y,  en  general,  los
desempleados.

El`  enjuiciamiento   a   las   empresas
colonizadoras  podra  parecer  a  muchos
demasiado  ben6volo.  Sin  embargo,  no
es   asi'.   Dentro   de-la  escala'de  explo-
taci6n    que    se    da    al    interior   de    la
sociedad     peruana,     existen     Sectores
sociales,   como   el   de   los  nativos,   que
soportan   ijn   mayor  peso  de  explota-

:qi6n  que otros.  R-econocer este  hecho

no   puede,   empero,   llevar  al   aescono-
cimiento  de  la  e*plotaci6n  que  sufren
los  otros  sectores.  Tampoco,  por  cier-
to,  puede  pensarse  que  los  problemas
sociales  y  econ6micos  de  la  masa  po-
tencial      migrante      (en     constante
aumento   conforme   19   estructura   so-
cial   vigente   acentda  las  desigualdades)
deben      pretender   'solucionarse     me-
diante   su   endoso   a   sectores   sociales

Para los Campa d,el
mismo Ene y Tom-
bo.    estas   cuencas
representan   la   re-
gi6n  de  sus  ances--tros  y  de  ous hijos

y    de   ous   futuros
descendientes.   For
eso    no      .pueden
perd,Of ; estos   terri-
torios.

adn     menos    favorecidos,    como    in-
dudablemente ,son  los  nativos.  Lo  que
sl'    resulta    evidente    es    que    s6`lo    se

podra   encarar  correctamente   16s  pro-
•.,blemas    de    estos    dltimos    si    se    los

considera   como   parte   de   los   p-roble-
mas   nacionales   y   no,   como   muchas
veces   se    ha   pretendido,   como   algo
aislado.

Conociendo   log   intereses   que   se
mueven  en  torno  a  las  tierras.y  demas
recursos   de    las   cuencas   del    Ene   y
Tambo,  la  posici6n  que  en  estos  casos
asume    el.  gobierno    en    general   .y   el
Mi'nisterio   de   Agricultura   en   particu-
lar   y   el   esca;o   poder  que   tienen  los
grupos    6tnicos    al     interior    del    pal's
para  hacer  prevalecer  sus derechos,  se
puede  prever` que   los  acbntecimientos
no   tendran   el   curso   favorable   a   los
nativos,.-y   a   menos   que   los   Campas
logren   oponer   una   respuesta   organi-
zada   a    la   agresi'6n,   contando   con   el
apoyo  de  organizaciones  humanitarias

y   progre§istas,   asi'   como   tambi6n   de

la   prensa   nacional   e   internacional,   el
final   de   la   histo-ria  sera  tijag`Tco'-."   `-`',   :I.:I

Las  compafii'as  forestales  trataran
de   ha6er   algunas  ``concesiones"   a   los
nativos   y  tambj6n   a   los  colonos  (±ra-
bajo   eventual,   apoyo   con.transporte,
influe`ncias  ante  alguna  autoridad  para

que   s`olucione   algdn  problema,  tal  vez.
una  nueva  escuela...).   EI  Gobierno,  se-

gdn  se  puede  deducir  de  experiencias
anteriores,   tratara   de   "dejar   que   las
cosas  corran  por  s['  solas"  para  que  se
vayan   acomodando   y   resolviendo   en
funci6n   del   poder   que   maneja   cada
una     de     las    partes    enfrentadas.     EI
Minist?rio    de    Agricultura,    desde    la
segunda.  fila   de   su`c6moda   posici6n
burocratica,       vigilara      que      la
negociaci6n      se      lleve      a      cabo
ordenadamente   y   que   se   resuelva   en
t6rminos   favorables   al    grulpo   de   su

preferencia:    las   compafii'as  forestales.
Exclamara   una  vez   mss,   como  ya  lo
ha  hecho  otras  muchas,   que  al  "final
todos   son    peruanos   y    que   de   esas
tierras   requieren   no   solo   los   nativos
sjno      tambi6n      los     empresarios      y
colonos".   Si   todo   marcha   segdn   sus
previsiones,      a      mediano     plazo,     el
panorama  de  la  zona  y  la  situaci6n  de
los  Campa  en  el  Ene  y  Tambo  sera  en
todo    similar    a    la    de    aquellas   otras
zonas   donde   lo   dnico   que   no   se   ha

podido    usurpar    a    los   nativos`  es   su
propia  miseria.

Para  los  Campa,  el   Ene  y  Tambo
tienen   un   significado   especial.   Como

• ya   se  vio   anteriormente,   la  situaci6n

de     las    areas    circundantes    a    estas
cuencas   es   dramatica,   eri   tanto   que
estan `  demograficamente   saturadas   y

\ecol6gicamente    semidestrui'das.    Para
los    Campa    de    las    sat.uradas    zonas
circundantes   al   Ene   y   Tambo   estas
dos   cuencas   significan,    segdn   propia
rna.nifestaci6n,      la      posibilidad      de
conl:ar   con`   un   territorio   que   pueda
aliviar     su    .aguda     falta     de     tierras,
crecientes     .en      la      medida     que     la

poblaci6n  aumenta  y  que  los  recursos
son  destru idos.

Para  los  Campa  del   mismo  Ene  y
Tambo,  `estas   cuencas   representan   la.
region  de  sus  ancestros  y.de  sus  hijos

y  de  sus  futuros  descendienies.
`.           Por    eso    los    Campa    no    pueden

perder  estos  territbrios.

EPILOGO
Luego  del  desconcierto  inicial,  !as`

Comunidades  del  Ene  han  comenzado-
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a       organizarse      para      repeler      las
invasiones   y   denunciar   la   agresi6n   de
los  colonos  ante  las  autoridades.

Sin    embargo,    los    tramites    que
han     realizado    ante    las    autoridades

poli'ticas,    policiales    y   administrativas
no  han  tenido  6xito.

Las   razones   de   la   actitud   de   las
a.utoridades      son      faciles      de
comprender.   Un  ex  Ministro  y  un  ex
funcionario   estan    intere,sados   en   los
bosques      que      detentan      tres
Comunidades:      Tres      Unidos     de
Matereni,      Centro     Tsomabeni     y
Shimpenchariato..  Es   indudable  que  la
fuerza   de   estos   personajes  'al   interior
de   la   administraci6n   pdblica,  y  espe-
cialmente  frente   a  ,autoridades  como
el   Ministro  de  Agricultura  del   cual   el
ex  Ministro  es  amigo  personal,  es  una
raz6n  de  peso  para  paralizar  cualquier'
tramite  que  "afecte  sus  derechos".  El
ex  funcionario  del  Ministerio  de  Agri-
cultura,   en   actividad   en   dicha   repar-

`tici6n  pdblica  cuando  la  modificaci6n

de   la   Ley  que  vari6  el  regimen  de  los
Bosques   Nacionales   permitiendo   que

nocen   sus  vinculaciones.  Su  condici6n
de    rico    arquitecto,    sin   embargo,    le
abre   las   puertas   a  relaciones  poli'ticas

y    econ6micas    indudablemente   veda-
das  a  los  Campa.

Los   Campa   del   Ene   mencionan
tambi6n  que  el  Sr.  Jos6  Parodi,  quien
tiene  un  fundo  en   Luisiana  (ri'o  Apu-
ri'mac,  uno  de  los  formantes  del  Ene),
es   una   de   las   personas  que   apoya   a
las  empresas  colonizadoras  que   ha  in-
vadicio    las   Comunidades   del   Ene.    EI

Sr.   Parodi  es  no  solamente  amigo  per-
sonal    del    Presidente   electo,   Sr.    Fer-
nando  Beladnde,  sino  que  es,  adem5s,
diputado  electo   por  el  departamento
de Ayacucho.

'     Se   sabe    tambi6n,    como   ya   se

mencion6,  que  el  Director+de  la  Zona
Agraria   de   Ayacucho,   a   tl'tulo   indi-
vidual  e  institucional  ha  estadct  dando
apoyo  a  las  empresas.  Un  funcionario
de   la   oficina  de  Pichari  del  Ministerio
cle    Agricultura   envi6   a    las   Cbmuni-
dades  invadidas  el  Oficio  Mtiltiple  No.
022-80-DAP-JEF,    con    fecha   29    de
mayo   de   este   afro,   mediante   el   cual
les  deci'a  que  ''quedan  notificados  ter-

Asamblea de la Comunidac! de Quempiri -Julio de  1980

6stos  sean   e'ntregados,  a  capi{ales  pri-
vados,  tiene  tambi6n  suficiente  poder
como   para    obtener    los   favores   del
aparato  del  Estado,  dentro  de  los  cua-
les    la   constancia   de   inexistencia   de
comunidades  nativas  en  la  zona  solici-
tada  es  solo  una  prue.ba.

AI  Sr.   Fr;nco   Levy   no  se   le  co-

minantemente  a  fin  que  se  abstengan
de   continirar   dichos   actos   ilegales  y

paralizar   a   la   vez   toda   clase  de  acti-
vidades     agri'colas     en     dichas     areas,`
siempre   obteng'a   la   autorizaci6n   ofi--
cial   correspondiente   (sic).   Caso  de  in-
cumplimiento    este    Ministerio   probe-
dera   aplicar  las  sanciones  de  las  esta-
blecidas.   (sic)"   Este oscuro  funciona-

rio,    pues,   cuando.  comnina   a   las   co-
munidades  para  que  se  "abstengan  de
realizar    actos    i|egales"    las   esta    acu-
sando  de  ser  ellas   las   invasoras.   Esto,
sin   duda,   es  mss  que -un  absurdo  ad:
ministrativo:    es    la   mss   clara   demos-
traci6n      de     atropello     institucionali-
zado.

La  reticencia  de   las  autoridades  a
intervenir    .ha     llevado     a    que    la    sTi
tuaci6n  alcance  un  alto  grado  de.ten-
si6n.   Los   enfrentamientos   ya`  se   nan

producido.    Los   colonos   estan   arma-
dos.    En   uno   de   los   enfrentamientos
sostenidos  durante  el  mes  de  junio  de
1980,  los  Campa  log.raron  capturar  un
rev6lver  a  los  colonos  que,  a  tiros,`  los`
habi'an  pretendido  intimidar.

Du;ante   ese   mismo  mes,  iina  de.-
legaci6n  de  siete  de.legados  Campa  de
las   Comunidades   d6   la.parte  alta  del
Ene   y,   ehtre   ellas,   cle   las   invadidas,

`  lleg6    a    Li.rna   a   fin   de   sostener   una

serie    de    entrevistas   con   autoridades
del   Ministerio   de   Agricultura,   con  'el
Director  de  Beforma  Agraria  y  con  el

::easjdceonntfeeree|ec::°dye'%dr:Tsaas'qupea::r:::
liz6  en  el   local  de  la  Comisi6n  Nacio-`

nal  de  Derechos  H\umanos.

Los   diarios   que  dieron   la   noticia
_de   la   conferencia   de   prensa   lo   hicie-

ron  en  forma  tibia.   Las  informaciones
no   reflejaron   ni   el   dramatismo   ni   la
lucidez  de   las  declaraciones  de  los  de-
legados  Campa.  Por  su  parte,  el  Minis-
terio   les  dijo  que   las  extensiones  que
habi'an     delimitado     eran     demasiado

grandes   y   que   habl`a   que   reGortarlas.
Su  gran  ofrecimiento  fue  el  de  "nom-

•brar   una  Comisi6n"   y.  el   de  ''instalar

una      oficiiia      en       el       Ene      par`a
€poy,ar]os".  A  menos de  un  mes  d6  la
salida  del   actual   gobiemo,  estos  of re-
ciinientos   ademas   de   n-o   responder, a
los   reclamos   de   los   Campa,   son   una

``.burla   y  'un    intento   de   engafio   a   un

pueblo  que  reclama  lo  suyo.

Finalmente,  el  Sr.  Belacinde,  emo-
cionado    por    la    visita,    record6    con
agrado   su   viaje   en   balsa   por   el   Ene,

prolongado  por  el  Tambo,  hasta  llegar`
a  Atalaya;   asl'  como   la  afabilidad  de
la  gente  y  la  exhuberancia  del  paisaje.
Pregunt.ado   sobre   si   deroga'rl'a   la   Ley
de   Comunidacies   Nativas,   afirm6` q`ue
no  y  afiadi6 que  brindarl'a  su  apoyo  a

`  los    Campa,    cohtradiciendo    !o    que
afirma   un   documento   elaborado   por
su    Partido   y    citado   en   una   de   las
notas  a  pie  de  pagir`a  de  este  trabajo.

i Neg6  tambi6n  que  no  apoyarra  la  co-

.Ionizaci6n   cuando,   como   es   pdblico,.
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''61    es   un`  entusiasta  -de  `la

de-la   Selva"   y   de   la   "inarginal",`  ya

probadas   y   ejecutadas   en  su  anterior
Gobierno.

€Qu6    espera    a    los    Campa    del
Ene,     poblaci6n     por    desgracia    insu-
ficientemente    organizada    para   hacer
frente  a  esta  agresi6n  masiva?

De   ser   abandonados   a   su  suerte,
tal   como   ha   sucedido   en   el   pasado,
esta   sera   indudablemente   el`  final   de
su  historia.

Pero   esto    no   debe   suceder.    La
s.olidaridad`  de   todos   los  que  creen  y
luch.an    por`   la    construcci6n    de   uha
sociedad   sin  exp[otadores  nj , explota-
dos  debe,  efectjvamente,  hacerse  sell-
tir   con  la  fuerza  que  la  circun;tancia
exige.

"OTA§
(1 )  EI  Peren6  comenz6  a  ser colonizado des-

de  fines  del  siglo  pasado.   Los  Campa  de
esta'zona   sufrieron   el   embate   final   al
abrirse  `Ia  carretera  Marginal,  iniciada por
el   Arqiiitecto   Fernando   Beladnde  Terry
durante.su   anterior  gobierno.   Los  Cam-
pas del  Apuri'mac enfrentaron  la agresi6n
colonizadora   en   la  d6cada  del   60,  tarn-

`  bi6n   durante   el    mencionado   gobierno.

(2J Al   momento   de  entrar   este  trabajo' en
prensa,     una     noticia     informa    que    la`  Begi6n  Agraria  Vl 11  y  la  COSAT  han  sus-

`   crito,  a  fih6s  del  pasado rri-es de Junio un

.Convenio  rT?ediante  el  cual-se  ".  .  .  otor-
gar5   en   adjlidicaci6n  especial   (a  la  CO-
SAT)  are.as  del  bosque nacional  del  Apd-
rrmac,  ubicadas  entre  los  ri'os  Tambo  y•     urubamba".   Son,   pues,   justamente   las`

tierras de `la  Comunidad de Cheni y, pro-
bablemente,  de  otros mss.  (EI  Comercio.
1/7/80.  P?g.  ,8,.

(3)  Este   mismo   personaje,`  jtmto'',' con  otros
hacendados  y  autoridades  rebionales,  han
solicitado   tierras   en    la   margen   derecha
del   ri'o   Ene,  desde  la  zona frente  a  la de-
sembocadura  del   ri'o  Shankireni,  hasta  la

`      uni6ndel   Eneconel  peren6.

(4)  Es   importante  sefialar  tambi6n,  a  fin  de
destacar   la   prepotencja  de   las   aul:orida-
des,  que  meses  antes  de  este  intento  de
apoderarse  de  la  Comunidad  de  Cheni,  ej
mismo  sub-prefecto  habi'a  obligado  a  los
dirigentes   de    la   Comunidad   de   Puerto
Ocapa  (bajo  Peren6)  a  firmar un  acuerdo
mediante  el  cual  cedi'an  100 hect5reas de
sus   tierras   para  establecer  el   pueblo  de
Puerfo    Prado.    (Como   Alcalde,   el   Sub-
prefecto   nombr6   al   Sr.  Juan  Crist6bal).

E:[opearfeysa,ragLueey,adecocnos#tuuncjL6and:so,kt::,:
vas  establecen   que  las  tierras  de  las  Co-
munidades   lndi'genas   son   "inalienables,
imprescriptibles e  inembargables".

(5)  Los   contratos   de  exploraci6n   y  evalua-
ci6n    anteceden    a    los   de   explotaci6n.

(6)  Esto  es  parcialmente  valido  para  el  caso
de   la  Selva  baja  y  totalmente  falso  para
la  Selva  alta,  que  se  encuentra  demogr5-
ficamente saturada.

(7)  EI  800/o  de  la  P.E.A. dedicada  al  trabajo
del   campo  tiene  una  economi'a  de  mini-
fundio.   La  mayori'a  de  ella  se  encuentra
en  la zona  andina.

(8) Para  esto,  entre  otras  cosas,  se  redujo  el
ndmero de  funcionarios pdblicos
mediante  despidos   masivos,  en   unos  ca-
sos vali6ndose  de  la declaratoria de  ilega-
lidad   de   determinados   huelgas   (las   del
magisterio,   por  ei.emplo),.  en  otros,  of re-
ci6ndose    "incentivos"   para   1@   renuncia
"voluntaria"   (ocho   sueldos  juntos  para

quienes  reunciasen  dentro  de  determina-
do  plazo,  con  el  riesgo  que,  si  no  lo  ha-
ci'an,   podi'an   ser  despedidos  sin   ningdn
beneficio) .

(9) Esto  ha  afectado  principalmente  al  cam-
pesinado   tradicional   y   no  a  los  agricul-
tores   ("empresarios  del  campo'')  ya que
estos   tiltimos,   debido  a  su   mayor  nivel
tecnol6gico por  estar  ubicados,  por  lo

.  I  .    general,   en   las  tierras  mss  f6rtiles  y  mss

pr6ximas   a   los   mercados,   tjenen   costos
de  producci6n  mss  bajos  y  rendimientos

`  mayores.

(*)  En    relaci6n    a   esta    ley   y   a   ost®  .pur`to
especi'fico,   el   Partido  Acci6n  Popular,  al
cual    pertenece`el    Arquitecto    F:ernando
Beladnde   Terry,   Presidente   electo   de   la
Bepdblica,   manifiesta. qua  ".„es  una   lc>

gislaci6n    que    dlfi¢ull:a    grandemente    o1
desarrollo   agrJcola   en   la'Amazoni`a.    Di-

cha   legislaci6n,   fija   una   serie   de  formas
de   conceder   tierras,    en   las   que,   en   los

proyectos    de     envergadura,    /-Ias    Socig-
dades    Mercantiles    pueder``   partjc`lpar    a
condici6n   de  qite  se   asocien   con  el   Es.
tado   a  traves  de   numerosos  y   onerosos
tramites,   que   practicamente   impiden   la
consumaci6n   de  la  adjudicaci6n.   Acc[6,n
Popular    revisara     la    mencionada    ley    y
efectuara   los  reajustes qi-e  lo  hagan  mss
agil    y   expeditiva".   EI   pr6ximo  peri'odo

presidencial,   pues,   traera,  consecuencias
mucho   mas  graves  adn  Pare  los  nativos.
("Eiecciones,      partidos     poll'ti:os     y     la
Amazoni'a".  CAAAP.   Lima,   1980).

(*)  Hace   unos  dos   meses,   el   Director  de   la
Oficina  del   Minisl:erlo  de  AgricLiltura  de
Ayacucho  fue  expulsado  de  s  .u  cargo  y
se  le  abri6  juicio  acu3ado  de  haber  incu-
rrido   en    malversaci6n   de   fondos   y   en
haber    recibido   sobornos    provenler`tes,
entre   otfos,    do   las   empresas   colonlza-
doras.
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