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'  El nacimientb de una regi6n.

La colonia del Peren6 y su impacfo
sobre la reri6n de selva central

Frederica Barclay#

''Dicen   los   abuelos,  que  desde  esa

$5poca   los  cerros  de  Chanchamay.o  se
lfen tristres"  (Palabras Amuesha)

`'No  s6 de  qu6 tiempo, de la Guerra

¢con  Chile parece, ten iamos una deuda,
dos mi/lones debi'amos, no pag5bamos.
iQu6 seria que no  pod I'amos pagar, c6-
mo  no  I'bamos  a poder pagar i  Pero  log
gobiernos  ese  tiempo  no  hacl'an  caso
del  pobre y  recibl'an  el  dinero y lo po-
mian  en otras cuentas en  Europa, parti-
cular.

Entonces  fletaron  un  botecito  para
;r  a   hablar  con  la  reina  de  lnglaterra

que  pregunt6  '2con  qu6  me  van  a  pa-
garr El encargado diio `no tenemos asl'
olata,   m6s   bien   te   puedes   escoger'.
Nueve cosas  les dieron, tambi6n con el
fo_rrocarril  v  el  lago  del  Titicaca.  Y ca-
da a~no una mensualidad que asi me pa-
reee  que  lo  mandaban  a  otras  partes.
Los ingleses les regalaron entre ellos las
minas a los norteamericanos, no ve que
cambi6n  hablan  ingl6s.  La  reina mir6 el
mapa   del   Perd  y  pregunt6  que  habl'a
~ae.ur.   Le dijeron a la reina que se venga

al  Peren6  para  sacar  sus  riquezas para
aegar nuestra deuda.  As/ vinieron pues.

En  ese  tiempo  de  la  Peruvian  dice,
a  rejna le mendaba`sus libras esterlinas
sera hacer sus trabajos, pero a nosotros
=.gaban  con  papelitos o con cartonci-
=9s.    iD6nde   pues   quedarian   esas   li-
5ras!   Ya   menos  mal   que  despu6s  se
=jeron  porque  ahora  estariamos como

c=es~Malvinas."

Versi6n  oral  recogida de una ex-trabajadora

= ia Colonia de]  Peren6)

El  impacto  de  la Colonia del  Peren6
en   la  ceja  de  selva  central  ha  quedado
dramaticamente  grabada  en   la  memo-
ria  de  los  Ashaninka  y Amuesha,  habi-
tantes ancestrales de  la zona,  y en  la de
los  miles  de  cosechadores,  mejoreros y
colonos  que trabajaron  en  ella o  adqui-
rieron  tierras  en  el  area  de  esta  conce-
si6n.

El   conocimiento  de  su  origen,  fun-
cionamiento,    problemas,    poli'ticas    e
impacto   contribuye   a   la   reconstruc-
ci6n  de  tos  procesos  que  han  llevado a
la  actual  configuraci6n  de  la  regi6h de
Chanchamayo   y   Peren6.   Si  desde  ese

punto  de  vista  la Cotonia del  Peren6,es
un  fen6meno particular,  relevante para
la  historia  local,  desde otros puntos de
vista,   esta  empresa   ilumina  en  general
los  procesos  de  ocupaci6n  de  la  Ama-
zoni'a  y  de  formaci6n  de  nuevas  fron-
teras: Jla   especializaci6n  productiva  de
estas   areas,   1os  mecanismos  de  forma-
ci6n  de  mercados  de  tierras  y  trabajo,
Ia   expropiaci6n  de  los  territorios  6tni-
cos,  e[  desarrollo  de  ambitos econ6mi-
cos y de  poder  y  la  actitud del  Estado
y    las   clases   dirigentes   frente   a   estos
espacios.

Por  otra  parte,  el caso de  la Colonia
del   Peren6   se   levanta   ante   nosotros
como  una  situaci6n  ir6nica que desmi-
tifica  las  enormes  expectativas  puestas
sobre  la   regi6n   amaz6nica:  aqui' tene-
mos  un  ejemplo  de  una  situaci6n don-
de   la  colonizaci6n  se  realiz6  con  capi-
tales,  tecnologi'a,  experiencia  previa en
areas  tropicales,  empresarios  europeos

y  apoyo  del  Estado.  Sin  embargo,  su
modelo   de  desarrollo  estuvo   limitado

por  condicionamientos  ecol6gicos,  po-
li'ticos y econ6micos.

El  area  del  Peren6 con  su visible de-
terioro   eLcol6gico,  su  marcado  proceso
de   minifundizaci6n   y   la   pauperizada
situaci6n  de  las  poblaciones  nativas  es
un  complejo  cuadro  que  nos  remite  al
modelo  subyacente de colonialismo  in-
terno   con   el    que   se    i.ncorporan    los
frentes  amaz6nicos.   Los  programas  de
desarrollo  de  la  zona  se  asientan  sobre
ese   mismo   esquema.   La  dinamica   re-

gi6n de Chanchamayo y Satipo deman-
da   ahora   nuevas  zonas   de   6xpansi6n

para  la  reproducci6n  del  sistema.

Antecedent:es

El   origen  de   la  Colonia   del  Peren6
fue  una  concesi6n  de  dos  millones  de
hectareas  en  la  selva   (1).  Esta habl'a si-
do  otorgada  comQ resultado  de  las  ne-

gociaciones  del  contrato  Grace  par-a  la
cancelaci6n  de   la  deuda   externa  a  los
acreedores   ingleses,   franceses  y  holan-'
deses     principalmente,     a     part.rr    de

` 1885.   La  base  de  esta  negociaci6n,  en
el  contexto  de  un  pai's  en  bancarrota,
fueron   los   ferrocarriles,   dado  que  de
hecho  existi`a  una  hipoteca  pendiente
sobre  ellos  y  que  se`teni'an grandes ex-

pectativas   de   que   en    manos   de   los
acreedores pudieran ser ampliados para
impulsar    la   agricultura   y   la   mineri'a.
Sin  embargo,  para  los acreedores  la en-
trega   de   los   ferrocarriles   no   era  sufi-
ciente,  pues  los  tramos  no  estaban ter-
minados  y  la  Guerra  con  Chile  ios  ha-
bla   deteriorado,   demandando   por   lo
tanto  una fuerte  inversi6n.

Fue  eni:onces  que  se  inici6  un  largo

peri'odo   de   negociaci6n   que   culmin6
en  1889,  en el  que  los acreedores recla-
maron  beneficios  adicionales y  los gru-

pos  dominantes  peruanos,  a  trav6s  de[
Estado,  fueron  cediendo y tratando de
combinar  estas  demandas  con  sus  pro-

pios  intereses  particulares.  De  estetira
y  afloja  result6  la oferta de una conce-
si6n  en   la  selva  -regi6n  poco  conoci-
da-  para  asi'  al  menos  dejar  fuera  del
trato  las tierras de  la  costa y en  lo posi-
ble  las  minas de la sierra.

Michael  Grace,  ,consuegro  del  Presi-
dente  del   Comit6  ingl6s  de  acreedores
o  tenedores  de bonos,  habiendo  adqui-
rido    los    intereses   que   originalmente
obtuvo  el  constructor  Meiggs  en ferro-
carrilles  y  en  minas,  estuvo  a  cargo  de

*     La  investigaci6n  sobre  la  Colonia  del  Pe-

ren6  y su  rol  en  la configuraci6n de  la  regi6n

fue:c:jnaancjaFde:napn°droF°s¥nct::,NC!;ns.qAugjrean~
formul6    las    primeras    preguntas,    por    su
informaci6n  de archivos
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cales.   En   realidad   el  criterio  de  venta
de tierras no cabl'a dentro de  los esque-
mas   culturale`s   y   econ6micos   de   los
Ashaninka,  quienes  no  comprendieron
que  e§e  gesto de reciprocidad  significa-
ri'a  a  partir  de  entonces  el  avance  ine-
xorable    de   la   colonizaci6n   sobre   el
resto  de   su  territorio  6tnico,  proceso
que aan  no ha conclui'do.

Esos  primeros colonos se establecie-
ron  a  orillas  del  Paucartambo y  en  me-
nor  medida  en  las alturas de Metraro y
en   el  Alto  Peren6.   La  empresa  tendi6
un  dnico  puente  de  acceso  f rente  a  la
misi6n    franciscana    de    San    Luis    de
Shuaro   y   construy6    una    planta   de
procesamiento  de  caf6,  ademas  de  un
hospital   y  caminos  de  acceso.  Se  esta-
bleci6   tambi6n   un   vivero   y,   a   la   par

que  los  colonos abri'an sus propias par-
celas,   la   Peruvian  abrl'a  una   hacienda
de  200  acres.  De  inmediato  la Colonia
se  aboc6  a  tecnificar  la  producci6n ca-
fetalera   para  elevar   la  calidad  del  gra-
no:   introdu|.o  a  la  regi6n  el  sistema de
lavado   y   despulpe,   tendales  y  podas.
Hasta  entonces  el  caife creci'a  en  las  ha-
ciendas  del  valle  de  manera  casi  silves-
tre,  poco  espaciado,  sin trasplante,  lim-

piezas ni  sombra.

Hacia   1903   los  pr6cios  del  caf6  su-
frieron   una  grave  cai'da  y  con   ello   la
mayor  parte  de   los  colonos  estableci-
dos  en  el  area de  la concesi6n se  retira-
ron,  vendiendo  a  la  Peruvian  sus  areas
cultivadas.    De   la   misma   manera   un

gran ndmero de fundos de Chanchama-
yo  fueron  abandonados  pues  los  bajos
precios  y  altos  fletes  no  permitl'an  cu-
brir  los costos de producci6n.  La Colo-
nia  en  cambio  no  pudo  recurrir  a  esta
estrategia:  su  inversi6n  habl'a sido muy
alta  y  su  concesi6n  estaba  condiciona-
da  a   la  utilizaci6n  productiva  de  esas
areas.  Si  bien  en  estas repetidas coyun-
turas  la  Colonia  busc6  reducir  costos,
ilna  y  otra  vez  a  lo  largo de su  historia
debi6  llegar  a  la  conclusi6n  de  que  no
habl'a  mss  remedio que "demostrar ac-
tividad".   Naturalmente  ello  se  reflej6
en  su  curva  de  ganancias  y  p6rdidas, y
fue  posible  por  el  h;Oho de contar con
aos   subsidios   de   las  gahancias  aporta-
das   por   los   ferrocarriles.   Esta   16gica
aparentemente  irracional  estaba subor-
dinada  a   los  intereses  del  conjunto  de
!a   Peruvian   Corporation   (ver   cuadro

).

En  la  d6cada  del  veinte  se  abrieron
nilevas  expectativas debido a  una recu-
peraci6n  de  los  precios  del  caf6.  Esta

C:UAIDF\OI        Saldos  netosanuales 1891-1953     '`
de  la Colonia del  Peren6  (en  libras esterlinas)

coyuntura  llev6  a  la  empresa  a  formu-
lar  planes  de  expansi6n,  de mayor tec-
nificaci6n  y  de  desarrollo  vial,  a  la vez

que   le  permiti6  asumir  un  rol-de  lide-
razgo   en   la   regi6n.   A   la  cabeza  de   la
Junta  de  Obras  Viales  llev6  la  vi'a cen-
tral   hasta   la  puerta  misma  de  la  Colo-
nia,  reduciendo  asi'  sus  costos,  y  esta-
bleci6  con  los  grandes  hacendados  del
valle  acuerdos  sobre  los  jornales  de  la
numerosa   mano  de   obra  eventual   re-

querida   anualmente   para   la   cosecha.
Las  buenas   relaciones  con  el  gobierno
de   Legui'a,   los  pr6stamos  facilitados  a
la  Junta  y  la  capacidad de  negociaci6n
de   un   administrador  con   conexiones
familiales en  la  regi6n  reforzaron  la  po-
sici6n   de   la   Colonia   como   el   mayor
empleador  del  valle  y  li'der  en  el  cam-

po   de   la   tecnologi'a,   no   osbtante   las
contradicciones  con  estos  hacendados
y  medianos colonos.

Las  haciendas  de  la  Colonia  produ-
cl'an  para  entonces  el  caf6  de  mss  alta
calidad.  Pero  es en  la d6cada del  veinte

que  se  diseii6  un  nuevo  esquema  pro-
ductivo   y. de   expansi6n   de   cu.ltivos,

que  a  la  vez  consolid6  Ios mecanismos
de   utilizaci6n,   captaci6n   y   retenci6n
de  la mano de obra.

El  nuevo  esquema  consisti'a en tras-
ladar   la   planta  proce`sadora  de  orillas
del  Paucartambo  a  Pampa  Whaley,  en
el  Peren6  para  asegurar mayor disponi-
bilidad  de  agua,  capacidad  instalada  y
acceso`desde  las nuevas haciendas. Tras
dos  d6cadas  de  bajos  precios  se  hacl'a
necesario  realizar  una  inversi6n  en  me-

joras  de  cafetales  a trav6s de r;calces y
de  siembra  de  arboles  que  proporcio-
naran  sombra  a  los  cafetos,  aplicando
sistemas  desarrollados  en Centroam6ri-
ca;   para   neutralizar   la   fuerte  erosi6n

Ama7r`r`.'a   lnrll'rlona       I;
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llas  del  Paucartambo  la  Peruvian  ven-
di6  una  de  sus  haciendas,  cuyos  cafe-
tales   para   entonces   se   habl'an   vuelto

poco   productivos,   que   quedaba   muy
alejada    del    centro    de    opbraciones.
Otras  ventas  se  hicieron  en  la  d6cada
del  '30  en   la  zona  de  Pufiizas  mayor-
mente  a   una  colonia  de  japoneses,  en
una  zona que entonces`no era atractiva

para  la  Colonia del  Peren6.  En  la  medi-
da  en  que estos 16tes se fueron consoli-
dando,   fueron  demandando  mano  de
obra  y  atrayendo  a  nuevos comprado-
res,    la   Colonia   tom6   conciencia   del

peligro  de  iniciar  una  poli'tica  sistem5-
tica  de  ventas,.  asl' y todo  la Colonia se
vio  obligada   a  hacer  nuevas  ventas  en
la d6cada del  '40.

Sin  embargo,  dado  que  su  contrato
de  concesi6n   los  obligaba  a  colonizar
el   area  total  y  que  sus  propias  hacien-
das  no  cubri'an  para  entonces sino me-
nos   de   1,000   hectareas,   los  reclamos
de   incumplimiento   se   hicieron   cons-
tantes,  agravados por  los conflictos o.ri-

ginados  por  otros  intereses  de  la  Pe+u-
vian   como   los  ferrocarriles  debido   a

problemas  tarifarios.   Parlamentarios  y
funcionarios   interesados   avivaron   pe-
ri6dicamente    las    cri'ticas,    quedando
tranquilizados   cuando   [a   Peruvian   ac-
cedi'a   a   concederles   los  lotes  solicita-
dos.  Para  acallar  estas  cri'ticas  la  Colo-
nia opt6  por vender  lotes de una  mane-
ra  poco  sistematica.   Los  compradores
eran  previamente  calificados  y  existl'a
una  directiva  para  no  vender  lotes rna-

yores  de  30  hectareas  y  asegurar  que
6stas   h6ctareas   incluyeran   algunas  de
las  tierras  no  aprovechables  por  lo  ac-
cidentado   del   terreno.   Las   pocas  ex-
cepciones   fueron   aquellas   donde  me-
did  presi6n  poll'{ica.

Con  la  mejora  de  las  vi'as  de  comu-
nicaci6n   y   la   recuperaci6n  de  los  pre-
cios  en  los  afros  '50  la  presi6n  sobre  la
Peruvian    para    que    6sta    lotizara    las
areas   no   cultivadas  se  hizo  creciente.
A  ello  se  sum6  la escalada de  ocupacio-
nes   fundamenl:almente   en   la   niargen
derecha  do.nde  la  Colonia  no  habra  he-
cho  mejora  alguna.  Al  norte  de  la  Co-
Ionia  del  Peren6, col-onos  provenientes
del  area  de  Villa  Rica  empezaban a  in-
troducirse  en  el  Valle de Yurinaki,  una
de  las  areas que. Ia  Colonia  prevei'a para
su    expansi6n.    La   Peruvian   ya   habi'a

perdido  sus  derechos  en  Satipo  y  nu-
merosas  cufias  recortaban  el  area  de la
concesi6n   nunca   totalmente   legitimi-
zada.

La  presi6n  poli'tica  sobre  la Colonia
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eieran  denuncias  al   Ministerio  de  Tra-
feajo.

La  Colonia  utiliz6  el  sistema  tradi-
cional  de  enganchadores  que  viajaban
a  las  sierras  aledafias  de  Tarma,  Huan-
cayo,  Huancavelica  y Andahuaylas.  En
Huancayo  y  La  Oroya  la empresa con-
taba  con  el  concurso de  las oficinas del
ferrocarril.     Eran    estos    enganchados
!os  que  sufri'an  el  mss  fuerte  control.
AI   atardecer   eran   encerrados   en   sus

galpones   para   evitar  su  `fuga,  durante
las  jornadas de cosecha  eran constante-
mente  vigilados,  asl' como  cuando  iban
al  ri'o  a` bafiarse  para  evitar  que  pudie-
ran   lograr  cruzarlo,  pues  los  capataces

portaban  armas.  Asl'  y todo  las fugas y
deserciones  fueron  contantes,  en  algu-
nos   casos   con   la  colaboraci6n  de   los

propios    nativos    que    si'   conoci'an   el
monte  y   pod fan  guiarlos  a[   otro  lado
del   ri'o.   La  mano  de  obra  enganchada
era  fundamentalmente para la cosecha,
pero  el  sistema  de  endeudamiento  fa-
vorecido por el  pago  con fichas conver-
tibles   en   la   mercantil   aseguraban  que
un    ndmero   significativo   de   6stos   se

quedara  en  la  Colonia  para  realizar  las
tareas permanentes de mantenimi6nto.

Aparte  de 6stos  estaban  los mejore-
ros,   tambi6n   muchas   veces   antiguos
eventuales,  a  trav6s de  los  cuales  la Co-
Ionia   re'alizaba   la   expansi6n   de   areas
cultivadas,  aseguraba el  acceso a su  rna-
no  de  obra  familiar  y  evitaba  la  inde-

pendizaci6n  de  6stos  migrantes que  as-
piraban  a  tener  un   lote  propio.  Estos
mejoreros     podi'an     sembrar     algunos
otr6s   productos   para   su   consumo   o
venta  a  la  Colonia  y  percibi'an  pagos  a
destajo  ligeramente  mss altos.

Otra  de  las  categorras era  la de con-
tratistas,  una  suerte  de  peones estables
o  mejoreros  durante  el  afro  pero que a
la  6poca  de  cosecha  se  comprometi'an
a  traer  cosechadores  y  a  vigilarlos.  De
estos  contratistas  s'alieron  buena  parte
de  los  administradores  de  las  siete  ha-
ciendas  qtle  lleg6  a tener  la Colonia  del
Peren6,  y  fueron   algunos  de  6stos  los

que  a  la  liquidaci6n  de  los intereses de
ia  Peruvian   adquirieron  grandes  lotes.
Las tareas de mantenimiento de, cafeta-
!es  y  de  la  planta  de  beneficio estaban
a cargo de personal  permanente.

Pero   el   control   sobre   la  vida  y  el
arabajo   en   el   territorio  de   la  Colonia
no  acababa  en  estos  trabajadores  con-
iratados.    Los   arrendatarios   de   lotes,
iambi6n  debi'an  responder  a  los  llama-
dos de cooperaci6n  para  la cosecha.  En

la  practica  6stos  no  eran  sino  mejore-
ros,  pues  sus contratos de alquiler eran
de  4-6  afros,  despu6s  de  los  cuales  los
arrendamientos      eran      notablemente
mss  altos  y  por  lo  general  muchos  de
ellos   no    teni'an    mss      opci6n      que
abrir  un  nuevo  lote bajo un  nuevo con-
trato.  Pero  mss  adn,  aquellos que esta-
ban   en   capacidad   de   comprar   lotes,
mientras  terminaran  de  pagar  sus  cuo-
tas estaban tambi6n  bajo esa  misma  ile-

gal  obligaci6n.   Los  primeros  contratos
de   venta,   no  notariales,  especif icaban
incluso,  que  6stos  estaban  obligados  a
vender  toda  su  producci6n de caf6  a  la
Colonia.   Cuando   esta   practica   ya  no
fue   posible,   la   Colonia  recurri6   a   las
habilitaciones    para   asegurar   que,   esa

producci6n  pudiera  ser  captada  por  la
planta  de  beneficio  de  Pampa Whaley,
mss  adn  en   la  medida  en  que  poco  a
poco  estos  colonos  fueron  establecien-
dos  sus propios despulpadoras y tenda-
les  y  que  la  mejora  de vi'as de comuni-
caci6n  les poni'a el  mercado de  La Mer-
ced  a  su  alcance.  EI  control  de  acceso
en  el  tlnico  puente  de  entrada  y salida
de  la  Colonia  estaba  pensado  para  evi-
tar  la  fuga  no s6lo de  los cosechadores,
sino  de  ]a  producci6n de caf6  y panlle-
var,   y  la  aproximaci6n  de  comprado-
res.

Cuando  en  la  d6cada  del  '40  y fun-
damentalmente  el   '50  la  competencia
por  la  e;casa  mano de obra  se  intensifi-
c6,  la  Colonia trat6 de  implementar al-

gunas   mejoras   en   el   abastecimiento,
alojamiento   y   salubridad   de   la   mano
de  obra:  la`  mala  reputaci6n de  la  Colo-
nia  haci'a  que  una  vez que  los cosecha-
dores  se  dieran  cuenta  que  su  destino
era   la   Colonia  del   Peren6,   hicieran   lo

posible   por   fugarse   de   [os   camiones
que los conduci'an.

Cuando  hacia  fi`nes  de  la d6cada del
'50  la  Colonia concibi6  un  esquema de

expansi6n  de  areas  cultivadas  la  mano
de  obra era una  limitaci6n determinan-
te  en   la  medida  en  que   los   lotes  que
habi'an   sido  vendidos  o   invadidos  de-
mandaban    asimismo    mano   de   obra,
in.ientras    las    vi'as    de    comunicaci6n
creaban   alternativas  de  ocupaci6n   pa-
ra  la poblaci6n  serrana.

Las invasiones y la foi.maci6n  de
nuevas empresas subsidiarias

Tras   el   alejamiento  de   los  colonos
extran].eros  trai'dos  por  la  Colonia 6sta
no  hizo  mayores  esfuerzos  por fomen-
tar    la   colonizaci6n.   Al   abandonar   la

planta   de   tratamiento   ubicada   a   ori-
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entonces  no  masivamente colonizados,
en  un proceso migratorio que continaa
hasta   hoy   hacia  esas  mismas  zonas  o
hacia   el   ri'o  Ene,  en  la  medida  en  que
se   va   consolidando  el  proceso  de  co-
lonizaci6n.   Por  otro   lado,  cuando  es-
to   sucedi6   la   Colonia   del   Perene   ya
no   necesitaba   de   la   misi6n   para   ase-

gurarse  cosechadores  nativos  y  fijar  a
estas  poblaciones.   Ese  mismo  proceso
las  habl'a   involucrado  en   la  economra
regional   produciendo   caf6  y  vendien-
do   su   fuerza  de  trabajo,  digarrios  vo-
luntariamente, dentro de un sistema.de

permanente endeudamiento.  La econo-
mi'a  mercantil  habi'a  hecho  su  trabajo.

Un   po.co   antes,   a   principios  de   la
d6cad.a  del   cuarenta,   al  tiempo  que  la
Peruvian  iniciaba  un  proceso de lotiza-
ci6n  de  tier fas  a  colonos,  6sta  hizo  sa-
ber   a   los  nativos  que  ella  era  la  legl'ti-
rna  propietaria  d.e  todas  las tierras por-
que  '`asi'  le  habra  dado  permiso.el  Go-
bierno".  Por  lo tanto aquellos que qui-
sieran   permanecer  en   la  zona  y  tener
derecho  a  hacer  chacras  deb/an  solici-
tar   los   lotes  en  alquiler  a   la  Colonia.
Los   propios   nietos   de   aquel   primer
Ashaninka  que  vendi6  un  terreno  a  la
Colonia   debieron   ahora   alquilarlo   de
6sta,    La   condici6n   naturalmente   era
que  le  fueran  conocidos  a  la  Colonia,
es   decir,   que   fueran   habituales   cose-
chadores   en   sus   haciendas.   Los  lotes
alquilados   teni'an   entre   un  cuarto  de
hectarea    hasta    cuatro.    Amenazados
por  los  nuevos  colonos  y  ante  la  pre-
si6n   de   la   empresa,   muchos   nativos
aceptaron  los alquileres casi  simb6licos

que    los    subordinaban   a    la   Colonia.
Quedaban  as/ a la mano como frontera
demogfafica,  es decir tanto como cose-
chadores y mejoreros como para vigilar
linderos   y   proteger   a   la   Colonia   de
eventuales invasiones,

Si   bi6n   inicialmente   los  nativos  te-
nl'an   prohibido   sembrar   caf6   en   sus
chacras,   pues  ello  podri'a  inhibirlos de

participar  en  la  cosecha,  6sta  altima  y
el  trabajar  como  mejoreros de  la Colo-
nia  fue  incentivando  su  cultivo.   En  es-
ta  medida  y  en tanto  la Colonia descu-
bri6  que   podi'a  convertir   a  estos  nd-
cleos  nativos  en  trincheras,  la Peruvian

procedi6  a trazar  una  poli'tica  de  con-
cesiones   a  "tribus",  es  decir,  familias
extensas.

La  Colonia  encontr6  un  anteceden-
te  en  la  concesi6n  a  la misi6n y  proce-
cli6   a   celebrar  contratos  con  jefes  de
aquellas  familias  extensas  bajo  su  am-

Tal  como  lo  declarara  la propia  Co-
]nia  del   Peren6,  a  pesar  de  la  presen-

cga   de   expertos   en   agricultura   tropi-
cai,  6sta  reconocl'a  que "la  experiencia
de  cultivo disponible en  este distrito es
fundamentalmente  resultado  de  la  ob-
servaci6n   de   los   m6todos  usados  por
los  indios  Campa".  Es  presumible  que
los   nativos  hubieran  proporcionado   a
la  Colonia semillas para  el  sostenimien-
to  de  los  trabajadores y colonos  inicia-
!es.

La   llegada  de  un   misionero  adven-
tista   en   1921   cambi6  radicalmente  las
cosas.   Fernando  Stahl,quien  habi'a tra-
bajado  en  Bolivia y Puno,en su  camino
a  la  selva  baja  se  propuso  reducir a  los
Amuesha  y  a  los  Ashaninka  y cambiar
su  modo de vida mediante una escuel`a,
una   rl'gida  practica  ritual  y  la  concen-
traci6n  de  poblaci6n,  ofreciendo servi-
cio   medico   y   su   intermediaci6n   con
!a   empresa.   Consigui6   entonces  de   la
Peruvian,  por un  alquiler simb6lico,  un
area  de  Metraro  donde  los  nativos  pu-
dieran  vivir  y  trabajar sin  mss interefe-
rencia.  La  zona  en  cuesti6n habra sido
el   centro   d6   la  resistencia  durante  el
levantamiento de Juan Santos Atahual-

pa  en   1742  y el  misionero  supo  canali-
zar  las  esperanzas  mesianicas  de  la  po-
blaci6n,   la  misma  que  se  moviliz6  a  la
noticia del  regreso del  lrder.

La  misi6n  adventista  organiz6  para
!a  Peruvian  cuadrillas de  cosechadores
a  trav6s  de  un  jefe  y  vigiladas  por  un

pastor.  Estos cosechadores teni'an para
la  Colonia  la  ventaja  de  poder  ser  mo-
vilizados   oportunamente   y   a   mucho
menor'  costo:   no   s6lo   no   habi'a  que
pagarles  transporte,  pagar enganchado-
res  ni  darles  el  escaso  alojamiento sino

que  hasta  la d6cada del  '40  los jornales
que se  les pagaba eran mss bajos.

En    pocos   aiios   Stahl    logr6   crear
adem5s  de  la  misi6n del  Pajonal  Metra-
ro,  una  en  Cascada, otra en Sutziki,  en
lpoke  y  en  Sotani,  todas  ellas  a  lo  lar-

go  del  Peren6  donde fue concentrando
a   poblaci6n   del   valle   y   atrayendo   a
otra  de  la  zona  del  Gran  Pajonal  y del
Tambo.  Se  formaron  tambi6n  nacleos
de   creyentes   dispersos.    Desde   estos
centros   la   misi6n   continu6   enviando
cuadrillas    de    cosechadores   alentadas

por la disciplina adventista.

Los  adventistas  no  s6lo  trabajaron
con  la  poblaci6n  nativa, tambi6n  lo  hi-
cieron  con  cosechadores  originarios de
ia  sierra   para  errad.icar   la   bebida  y   la

coca  y  alejarlos  de otras haciendas que

permiti'an  e  incluso alentaban  estos `vi-
cios",  lo  que  claramente  beneficiaba  a
la  Colonia.   Las  fricciones  entre  6sta  y
la  misi6n comenzaron cuando  los cose-
chadores  ya  convertidos  6mpezaron  a
negarse   a   trabajar   en   sabado   por  ser
dl'a   de   culto   y   quedar  estrictamente
prohibido...

Las   concentraciones   de   poblaci6n
nativa  tan  dtiles  para  los  misioneros  y
la   Colonia.provocaron   un   recrudeci-
miento  de  epidemias  de  gripe y saram-
pi6n,  fen6menos  que  ya  se  habra  pro-
ducido   en    las   primeras   conversiones
franciscanas  y  que  causaba  estragos en
la    poblaci6n     nativa.    Ya    el    medico
Kuczinski-Godard   habi'a  recomendado
evitar  estas  concentraciones  donde  los
niveles  de  salubridad  y  nutrici6n  se de-
terioraban   rapidamente.    En    1933   Ia
epidemia de sarampi6n se extendi6 por
todo  el   Peren6  causando  una  mortan-
dad  altl'sima:  en  s6Io  una  de  esas  con-
centraciones  murieron   120  Ashaninka
en  pocos  meses  sobre  un  total  de  300
personas.  Como  en  anteriores oportu-
nidades la enfermedad fue interpretada
como  un  arma de los blancos y  la  reac-
ci6n   fue   masiva   y   violenta   contra   la
misi6n,  los  pastores,  los  conversos y  la
Colonia.  Incluso poblados ya  bien esta-
blecidos   como   La   Merced  y  San   Ra-
m6n temieron un ataque.

A .todo  lo  largo del rro P-eren6 y sus
afluentes   la   misi6n   adventista   se   en-
contr6   incapaz  no  s6lo  de  calmar  los
animos   sino   de   seguir   movilizando   a
los  nativos,   por  lo  menos  hasta   1940
en  que  la  Colonia  se  vio  obligada  a  ni-
velar   los   jornales.    La   Peruvian   revis6
entonces  sus  t6rminos  de  relaci6n  con
la   misi6n:    6sta   ya   no   estaba   dando
rendimientos.

Pasada  la  tormenta  algunos  grupos
se   mantuvieron  adventistas.   El  adven-•tismo   parecra   restituir   el  orden  a  un

mundo   que   se   habi'a   vuelto   ca6tico.
El   proceso  de  colonizaci6n  qfue  ahora
empezaba   a   ejercer  presi6n  desde  di-
Versos  frentes (Chanchamayo,  Villa  Ri-
ca,  Satipo  y  la  margen  derecha  del  Pe-
ren6)  significaba  cada  vez mss una  pal-

pable   restricci6n  de  su  territorio  a  la
par  que  se creaban  nuevas necesidades.
Cuando   en   1948   la  -Peruvian  expuls6
a  la  misi6n  adventista,  dos  situaciones
se  estaban  produciendo  o  se  produje-
ron.   Por  un  lado  un  cierto  namero  de
Ashaninka  y Amuesha se dirigieron  ha-
cia   los   valles   del   Pichis  y   el   Palcazu,
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•a  relaci6n  hombre/tierra  debi6  buscar

.iuevas  tierras  en  el  Palcazu.  Pero  esta
zona  de  refugio tampoco  ha  escapado
a3  avance  colonizador.  Con  una  coloni-
zaci6n  ganadera  de  principios de  siglo
a  presi6n  sobre  el  valle  por  parte  de
colonos  habi'a  permanecido  estaciona-
ria;  sin  embargo,  la construcci6n de  un
ramal  de  la  carretera  marginal  y  las ex-

pectativas  creadas  por  el  Proyecto  Es-
pecial  Pichis-Palcazu han  incrementado
!a  migraci6n,  restringiendo  las  posibili-
dades  de  ampliaci6n  de  estas  comuni-
dades  con  una  alta tasa de crecimiento

poblacional  y  creando  una nueva iron-
sera  forestal  cuyo  significado  y  efecto
Bos  Amuesha provenientes de  las partes
altas ya conocen  en  carne propia.

il) Se   han  6mitido  las  referencias  bibliogr5-
ficas  de  toclos  aquellos  estudios  hist6ri-
cos  sobre  la  regi6n,  la  Peruvian Corpora-
tion   y   las   poblaciones   nativas  que   ham
dado  sustento  a  algunas de  las afirmacio-
nes.   El  estudio   mss  sistem5tico  sobre  la
Colonia  del  Peren6  e.s  el  de  Mariuel  Man-
riique  La  Peruvian  Corporat_io_n _en_  I? _S_e!
va  Cenfra/ de/ Pe/¢.  Doc.  CIPA  3,1982,
que sin  embargo se centra en  los aiios  '50
y   concretamente  .en  el   problema  de  las
invasiones.  El trabajo de Manrique asume
tambi6n  que   la   presencia  del   capital  in-
g16s  dio  lugar  a que  '`las formas empresa-
riales Sde   producci6n   se   (implantaran)...
con  cierta  pureza  y  que  ocasion6  la  des-
integraci6n  de  las  comunidades nativas",
Se  afirma  aqui' que tal  pureza  de formas
no  se dio debido aun conjunto de condi-
ciones  y  que  las  comunidades  nativas  en
realidad   nacieron  como  resultado  de  los
procesos  que  la  col'bnia  ayud6  a generar,
y de los que a su vez 6sta fue parte.

i-2)  En   1908   y   1928se    habian   producido
otros   arreglos   internos   posponiendo   el
pago   de   beneficios,   en   ambas   oportu-
nidades  en  base  a acuerdos con el  Estado
peruano   para  modificar  los  t5rminos  de
los acuerdos originales,

Politica oficial y realidad indigena:
Conceptos Amuesha de integraci6n social

y territorialidad

Richard Ch. Smith#

ne   produciendo   durante  siglos,  desde

que  los espafioles  empezaron  a consoli-
dar   su   control   polrtico   y  econ6mico
sobre   los   pueblos   del   nuevo   mundo.
Los  t6rminos  del  debate  -comunidad
versus  familia  individual-han cambia-
'do   poco   desde   las   reformas   liberales

introducidas  por San  Marti'n  y Bolfvar
tras  la independencia, en  un  intento de
integrar    a    la    poblaci6n    indi'gena    al
Estado-naci6n.   Estas  reformas desafia-
ron     la    poli'tica     indigenista   'colonial
orientada  hacia la comunidad, al  abolir
la   comunidad   indl'gena   como   unidad
corporativa  con  derechos  sobre  la  tie-
rra  y  distribuir. como  propiedad \priva-
da    las    tierras    comunales    entre    sus
miembros  individuales  (2).

Como  resultado  de  una  serie  de  le-
vantamientos  indi'genas  y  presiones  de
movimientos  pro-indi'genas en  las areas
urbanas,    la   comunidad   de    indi'genas
fue   restitui'da   en   la   Constituci6n   de
1920  como foco institucional de  la po-
li'tica  indigenista  del  Estado.  Mas a  pe-
sar  del  mandato  constitucional,  el  de-
bate  acerca  de  la  orientaci6n  de  la po-
li'tica   indigenista   de  tierras   ha   conti-
nuado;  con   los  cambios  polrticos  a  lo
largo  de  las  d6cadas  posteriores,  el  6n-
fasis  de   la   poll'tica  estatal  ha  oscilado
entre  un  extremo y el otro. Sin embar-
go,  a  lo  largo  de  todas  las debacles  po-
lI'ticas  de   la  era  republicana  esta  pole-
mica  no  ha  cambiado  de  manera  fun-
damental.

En   esta   ocasi6n   quiero  plantear  y
discutir tres  buestiones:  el  punto hasta
el   cual   estas  posiciones  dentro  del  de-
bate oficial  reflejan  la realidad  de  la  or-

ganizaci6n  social,   la   etnicidad  y  la  te-
rritorialidad;  el   efecto  de  una  poli'tica
basada  bien  sea  en  la  comunidad  local

A         _        _      _     _    _,_      1__      I.,__.__                   1   +

Introducci6n

Actualmente   la  vision   oficial  de   la
organizaci6n  social  y  territorialidad  de
los  indi'genas  amaz6nicos asume que  la

poblaci6n  indi'gena  esta dividida en va-
rios  cientos  de  comunidades  dispersas
a  trav6s  de  la  regi6n.  Esta  visi6n  gan6
terreno   con   la   Ley   de   Comunidades
Nativas   de   1974  y  desde  entonces  se
ha  instalado  en  la  opini6n  pdblica  y  en
la  Constituci6n  d.e  1979. Aquellos que
sostienen   esta  visi6n,   reconocen  que,
dado  que  cada comunidad tiene origen
en  un grupo tribal  particular,  puede ser
distinguida   de   otras  por  un  conjunto
peculiar  de  caracterrsticas  etnolingtii's-
ticas.   El  territorio  de  una  comunidad
dada,  definido  como el  area ocupada y
utilizada   por  la  poblaci6n  del  asenta-
miento  actual,   es  ratificado  por  la  ley
como propiedad  comunal.

Esta  visi6n  ha  sido  desafiada  por  el

gobierno  de  Belaande  al  sostener  que
el   concepto   de   comunidad   nativa   es
una  imposici6n  foranea  con rai'ces que
se  remontan   al   regimen  colonial  espa-
fiol.  AqueHos  que  afirman  esto  Ciltimo
reconocen   la  existencia  de  nacleos  d6

poblaci6n  indi'gena con  ciertas caracte-
ri'sticas   etno-lingtirsticas   en  comdn,  a
la vez que sostienen que  la unidad basi-
ca  de  producci6n  y  consu.mo,   y  por
ende  aquella  que  define  las  relaciones
de  propiedad  frente  a la tierra,  es'la fa-
milia  ind.ividual.  La poli'tica social  y  de
tierras  oficial,   argumentan  por  lo  tan-
to,  deberi'a  centrarse en  la familia indi-
vidual  y  no  en  la comunidad  (1).

Este debate acerca de la orientaci6n
deJa  poll'tica   indigenista  oficial   en  el
Perd  no es producto de cambios poli'l:i-
cos  en  las  dos  dltimas  d6cadas.  Se  vie-
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El  sistema  conc6ntrico  de c/asificaci6n  social  no  da  lugar  a
identidades separadas.

ca  para clasificar sus  relaciones sociales
`/   la  expresan   con   la  rarz  -amo'ts-.

u{ilizada   como   sustantivo,    esta   rai'z
designa  a  un  grupo especi'f ico de gente
con   el  que  un   individuo  se   identifica
como  `'nosotros".  Dado que cada  indi-
Tiduo  mira  su  universo  social  desde  un
5ngulo   distinto,   un  grupo  "nosotros"
de  este  tipo  es  necesariamente egocen-
trado.   En   su  forma   mss  exclusiva,   la
rai'z  esta  acompaf{ada simplemente  por

un       prefijo       personal      en      singulai-,
namo'ts,   y  designa  al  grupo  ex6gamo
de  parientes  de."adentro'',  la  verdade-
ra  familia,  con  quienes  uno se  identifi-

ca  mss  cercanamente,   en  quienes  uno
mss  conf i'a  y  por quienes uno demues-
Ira  mayor  respeto.  Es una categori'a de
parientes  orientada  a  partir de ego,  co-
mo una parentela  bilateral  personal.

Un  namo'ts  individual  no tiene fun-
ci6n  institucionalizada,  es{ructura  for-
mai o responsabilidad  corporada.  Dado

que los hermanos del  mismo sexo com-
parten parentelas  practicamente  id6nti-
cas,  y  estan  por  lo  tanto  unidos  a  ira-
rfes de su  orientaci6n  comtln dentro de
su   universo   social,   hay   una   marcada
tendencia   de   su   parte   a   permanecer
iuntos como grupo residencial.  Los pri-
mos paralelos podri'an sentirse atral'dos
a  vivir  en   la  vecindad  de  un  grupo  de
liermanos   que   sean   percibidos   como
iTris   poderosos.    Llamo   parentelas  ex-

   ==Snauensjtd°asdge:udpe°:e:led::::.anos que

=n      este      sentido      exclusivo,      el

namo'ts   de   un   individuo   regula  tam-
bi6n   el   matrimonio:   uno  debe  casarse
fuera   de   esta    "verdadera"   familia   y
dentro  del  ci'rculo  de  afuera,  o familia
desconocida.   Para   guardar   la   unidad,
un  grupo  de  hermanos  (siblings)  puede
mantener   intercambios   matrimoniales
con  otra  familia extensa.

Relaciones sociales y Tei.ritorialidad

El  asentamiento  contemporaneo  de
Cacaza  esta  compuesto  por dos paren-
telas   extensas   principales..Aquella  cu-

yos  miembros  son   considerados  origi-
narios  de  esa   parte  del  valle  donde  el
asentamiento   esta   actualmente  ubica-
do  es  dominante  en  los  asuntos poli'ti-
cos   locales.   La  segunda  parentela   ex-
tensa,  aunque  en   ndmero  excede  a  la

primera,  no  tiene  igual  poder  o  presti-
gio   en  el  asentamiento.  Sus  miembros
son  considerados  for5neos  a  esa  parte
del  valle  ya  que  provienen  del  otro  la-
do  del  rl'o.   La generaci6n  matriz de es-
tas  dos  parentelas  extensas  estan  liga-
das por lazos de matrimonio.

Al   interior   del   asentamiento   local
no  existe  una   noci6n  de  derechos  ex-
clusivos   de   propiedad   sobre   la  tierra.
Esta,  como recurso,  se dice pertenece a
la   divinidad   solar   quien   la   comparte
con  los Amuesha.  Una unidad  dom6sti-
ca  dentro  de  un  asentamiento,  abre  al
area  que   requiere   para  hacer  una  cha-
cra,  siempre. que  no  haya  reclamos  su-

perpuestos  sobre  la  tierra  por  parte de
otros miembros del  asentamiento.

La   unidad  de   la   familia  extensa,  y
con  ello  del  asentamiento  local,  tiende
a  ser   inestable,  durando  a  lo  mss  una

generaci6n.   En  la  medida que  el  equili-
brio de poder se altere,  a menudo debi-
do  a  la  muerte  o  las  disputas  internas,
los  asentamientos   locales  se  dispersan

y   luego  reaparecen  en  algtln  otro  lado
con un  reacomodo de alianzas persona-
les,   y  una  nueva  familia  extensa  en  su
ndcleo.     Las    casas    y    chacras,   cuyos
nombres  estan   vinculadas  al  mito,  pa-
recen   demarcar   el   area   dentro   de   la
cual    una   familia   extensa   local   y   sus
descendientes   podran   dispersar   o   re-
congregar  sus  asentamientos.  Pero  has-
ta  donde  he podido comprender  las fa-
milias  extensas  de estas  areas  de  asen~
tamiento   local  no  hacen  ni  han  hecho
nunca  reclamos  territoriales  de  ningcln
tipo.

La   territorialidad,   entonces,   no  es
un  rasgo  importante  en  t6rminos  de  la
definici6n  del  asentamiento  local  en  si'
mismo;  el  parentesco  y  el  matrimonio

parecen  tener  mucho  mss  importancia
en  este respecto.

Segtin  la  historia  oral,  hasta el  pasa-
do  reciente  los  Amuesha  estaban orga-
nizados  en  mss  de  30  grupos  cognati-
cos   de   descendenci.a   jerarquicamente
clasificados.  Aunque muchos Amuesha
adn   reconocen  su  afiliaci6n  dentro  de
un  grupo  de  descendencia,   los  grupos
no  funcionan  como  unidades  corpora-
das  desde-hace  por  lo  menos  cinco ge-
neraciones.   Cada  grupo  de  descenden-
cia   lleva   un   nombre  de   acuerdo  a  su
ancestro   original,   su   lugar  de  origen  o
algdn   rasgo   fenoti'pico  del  grupo.   No
exists  evidencia  de  que  al  menos  algu-
nos  de  los  grupos  reconocieran  un  an-
`cestro   fundador   que   fuera   objeto  de

un  culto  local.

Siguiendo   la   misma   16gica   conc6n-
trica  de  clasificaci6n,  la rai'z -amo'ts-
puede  ser  utilizada  para  incluir un  ran-
go   crecientemente   amplio   de   relacio-
nes      sociales.      El     sufijo     calificativo
-sha'  afiade  la  noci6n  de  "colectivi-
dad   general"   a   la   palabra   nam.o'ts   y
ampli'a  su  campo  de  inclusividad.  El  li'-
mite  social   del  grupo  de  descendencia
visto   por   un`  individuo   es   expresado

por  el  t6rmino  namo'tsesha',  es  decir,
mi  familia  de  ''adentro"  en  su  sentido
mss  inclusivo.

Los   Amuesha    enfatizan   la   impor-

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0



--- '_\T-,     /-T---- I-^---'`~ap7T=FT-ry=*LT -`==+-eengE---~ „ i7

o!eq   ope}s@   B^eu   ou   t3jja!i  e|   @nbune
B!ou@pu@osep  ap  od."B   ns   @p   o!jo}!jj
-a}  lap  sopej6t3s  so6sej  A  seseo  ep  ug!O
•e3!qn e|  jBo!}!iu6p!  9p seoBdeo upe  uos

t3i|s3nulv   soun6iB    `oBJequ9    u!s    .sa3
-@^  sBiionun  sopeo!qnaj  ^  sopE6!ejjes@p

op!s ueu a,uo^eur  ei  'i6u!6!jo  o!joi!jjo}
ns  ue opu8!^!^  uepu!iuoo  e!Ouapusosap
@p  odnj6  un  ep  sojqiu9!un  ©nb  u9  sos
-eo soood soun  uBp,@s anbunv  .sop!oou
-oo  t3!ou@pu9os9p  @p  sodnj6  sol   9p  sol

-eu!6!jo  so!jo}!jj6|  sol   Bjoi|e  j!"}suoo
-aj     @iq!sodiu!     @}u@urBo!}o?jd      E}insaj
'oi6!s  olu!}|p  |a  a|uBJnp   eusenurv   Sol

ap  ug!oeoois!p  E^!seul  ei   e   op!q9a

-oi jod  EPB}eiaj  ies  9per`d  A  ep!oouco

se  s@pBp!u!^!p  seis9  8   epE!oose  ej6oio}
-!u  ei  's9|eooi  seuo!oe!jB^ e  jeBni  opue!

€a  .Busanluv  sol  sopo}  jod  sepejope
A  sep!oouo3ej  uos  enb  `s9jeios  a}uau
-ie!oedse  `sapep!u!^!p  ep  ejnbjeie!  Bun

?}se  `o}ino  sp  so}9{qo  soj}o  e  ^  e!ou@p
•uaos9p  ep  sod"6   sol   @p   s9je|no!ijed

sol}s@cLue  sol  8.  E!is@ndB}Xn^  .eus9nluv

pBp!}uep!   Bun  ierjo}  u9  O^!}ej6@iu!   ioj
a}ueuodu!  un  ope6n! el|  ug!6!|@j t3|

•,,B!jois!ii  ej}Senu„ uoo

eo!}!}uep!   es  o   „se|Bn}!j   sojisenu,,   ua
ed!o!}igd  '„s@pep!u!^!p  sBj}senu,,   soou
-oo@j  !s  `„ep!iuoo   ej}sanu„   aiuoo   !s   `^

en6uei  ej}senu,, eiqeu  !s  'o|dur3!a  jod
ei|s9ui2^ s3  oun  .,eusaue^  se  ou  ug!nb

A  se   ug!nb  jeu!uje}ap. ejt3d  sopez!i!in
uos  so!je}!jo  se}u9j3i!p  so!je^   .ug!oBu
oluoo  soj}osou   'ope!ouejaj.!p   9iu3iueo
-!ulg  @lua6 ep odnJ6  un  ouLloo  sojiosou

9p ug!oB}ouuoo 3}'j@n± Bun  9ue!j.  .„e^!}
-oaioo  e*auEiu ep  Soj}osou„  o  ,eiisauB^

:soius!u!   ,1§    e    @sJ!ja|eJ    eJed    ou!luJ9}
oj}o ug!qiuB}  uBz!i!}n  euseniuv Sol

'PBP!len}Oe

ei    ue    e}ua!jjoo    osn    ap    s9    ou!uuJ9|
e}s]   .epBj6Bs   Bo!spuJ   Bi   @p   iBn}!J   ug!O
-n3a!e   Bi    ua   @}u9Lueo!|9qu!S   Bp?eJO@J

^  pep!oojd!oej  Ei   ue  epez!ejii@   ie}ueiu
-epun|   |e!oos  ug!oe|aJ  gun  jod  sop!un

u?}sa  `B!ouepueosep ap`odnj6  un  e  ug!o
-e!i!iB  ns ap  ?Ilo  S?un  `Bl|Sanluv  Sol  Sop

-oi 9nb ej}s9niuap o}!u @}ueLiodu!  un
•so@u?Jot   jes   8   u9ue!^   enb   Elis6nunv

-ou   sol   uoo   eisBjiuoo   sol   ^   „sojios
-ou,, @p oinoj,IO  ns  ep  oJ}uap  el|S6nurv

s?iLI9p   sol   sopo}   e   @^n|ou!    el|Sanuv
un   eJaueu   else   @a    .ou   o   se}ua!jed
`sop!oouoosep   o   sop!oouoo   eus9nulv

Sol   sopo}    E    9j9!iaj    es    ,eusas},oule^
`o^!}oe|oo  o!!ins  ia  A  |Bjnid  euosjed   ej

-@u!jd  ei  9p  or!+ajd  i@  uoo  opeoJeIN

•S?lu  0 SogB 09 S0u3lu  0|

Jod eoeu  @psap eus8niuv sol ap |oj}u60

•|e!Jo}!JJa}  u g!oe}uaurej!

e|  8p so|oafa sol le]saJJej}uoo  eJed  ug!3eu-ope|S3   |8  aJqos
e3!ulg  epuabe  Bun  JezJey  uaqap  se^!}eu  sauo!oez!ul2Bjo  se]

•ie!joi!jj9} eseq  ns ue s!sE}ug  ou

-ejdun9} |E  ^  eiisanurv  B!ouepueos9p  @p

sod"6  sol   ap  ug!oBz!ue6jo  ei   8   e}u9j
-e|aJ  BJn}n|  ug!®e6!}Sa^u!   9p  ug!co3J!p

Bun  ua   BiundB   `BjopBiu9i  a}u@iue}je!o
se    ug!oe|@J    e}S@    9nbunv    .(8)     ,,o}!J}
-s!p A j86ni  o  'se!ou!^oid sol   'ououe  oi„

^Bju!nb   o!eq   eo!pu!    LL9L   ua   opeo!lq
-nd  u,ln6|oH  ap  Bnl|oenb  o!Jeuo!oo!p  |]
•^eiiu!nb enl|o@nb oiqBoo^  i3  ue  ue6!jo

j@u9}  eoeied   .o}x@}uoo   !u   t3iujo}   ej}o
eun6u!u  u9  opBz!i!}n  s3  ou   o[!}ns  9}s]
•e}opj3oBs  @iue6   o  eiis@uguioo  sol   ep

e!3uepucos8p  9p  od"6  |e   s9   ^eJueus
•9ueuioo 'oidu3ra jod ,isv .-^eiun-o!
-!}ns  ia  sa  B!ouepueosep ep odnj6  Lin  9p

sOO!rs,106u!i   sO^!iu!is!p   sol   9p   Oun

•sepe6uoiojd s9pt3}s!u]aua  A sat

-ue}suOO  se}nds!p  ©p  Oi9rqo  ut3ja  sOu!O

-3^  e!ouapueos9p  9p  Sodnj6  ej}u3  sej©}
-uoj}  sei   `|EJo  e!Jols!u  8|   uD69S   .BP!u!±

-@p  9}u@uuejeio e3!}?J6o86  Baj?  un  uB,Ip

-ueiap  ^  uEqednoo  SoJqlue!lu  sns   .Sol
-e!jo|!ile}  SepBp!un   ug!qluBi   uBje   sop
•ejqiuou   soiue69pu@   sodnJ6   so}s]    .

I .odnJ6

ouns!ur    |8    ut2jo@u9}j9d    se}ua!pu3osap
sns   sopoi   3nb   ien6!    iE   'onp!^!pu!   un
@p   s8}ue!pu83se   Soi`  sopoj.    .B!JBs@09u

jas  3p   eqB!8p  eo!B9|eeua6   ug!OB!|!|B   e|

@p  ug!oe!}!}Li@p!   e|   e!lu86opu8  eb   ei6@j

ei  e  op!qac]   .se|eJn}euajqos  sejapod  A
sa|eooi   s@pep!jo|ne  sol   jod   sope6!}seo
jas  8 ugqe6s9!jjB as @o!p  as  o!uolu!j|eur
@p BiBaj else  uejeio!^  enb  sol   .oj}uepB
s?un  9p  o  „e.epepj@^„   epez'mo   eiu!jd
ns uoo sog!u .Sns  @p  o!uoiu!j}eLu  ia  ueq
-ei63jjB sejped sol  `odnj6  lap  ez9jnd  ei

oiia  uoo  A oujB69pua  o!uoiLi!j}Bu  ia jej
-n6@sB  BJBd  .B!Ouapu8os9p  9p  odnj6  lop

e!ue6opu8   @p  ei6aJ   t2}o!Jis@   8|   ap   Sg^
-Bji 8  'oii9  uBo!|dxa  `oqBo  a  ope^eii   Bj@

o}S]    .od"6   Bpt30   9p  soo!d,I|ou@}   Sos
-sej  sol  @p ug!oe^Jesejd  Bi  a  Bpep e!ouei

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0



dos los Amuesha.

El   ciclo   mi'tico   que   narra  el   naci-
mien{o,   los  abusos  terr.enales  y   la  as-
cenci6n  al  cielo del  actual  sol  tiene  una
funci6n     integradora    particularmente
importante  para  la  identidad  yterrito-
rialidad  pan-Amuesha.  Tras su extraor-
dinario  nacimiento,  junto  con  su  her-
mana   melliza   lea   luna,   el   sol   viaj6  por
todo  el  territorio  Amuesha.para  trans-
formar  a  la  tierra  y  a  sus  habitantes  a
su  forma actual. Sus viajes comenzaron
en   el   valle   del   Palcazu,    luego   por  el
area  de  Metraro  en  el  valle del  alto  Pe-
ren6,  y despu6s a trav6s de  los valles de
Chanchamayo,    Paucartambo   y    Cho-
romba  hacia  una  gran  montafia  al  nor-
oeste del valle de Huancabamba.  Desde
esa   montafia   el   sol   subi6   al   cielo.  No
hubo  parte alguna del territorio Amue-
sha   original   que   no   fuera   tocado   y
transformado   por   el   sol;   hoy   en  dfa
una  amplia  gama  de  rasgos  fl'sicos  no-
tables   son   sefialados   como   su   obra,
cuando   anduvo  por  alla.   Estos  rasgos
son  al  mismo tiempo  hitos fl'sicos de  la
tierra   natal  pan-Amuesha,  del  territo-
rio  de  su  naci6n  por el  cual  ha transcu-
rrido  toda  su  historia,  a  la vez que son
sefiales  concretas de  la unidad de  la  ex-

periencia e historia Amuesha.

He   argumentado  que  en  el   pasado
hist6rico  existi'an  tres  diferentes  nive-
Ies   de   integraci6n   socio-cultural   mss
alla  de   la  unidad  dom6stica.  Estan  los
asentamientos basados en  relaciones de
parentesco  de  varias unidades dom6sti-
cas.   Estos  tendi`an  a  ser  inestables  y  a
estar  sujetos  al  cambiante  balance  .de

poder  y  relaciones entre sus miembros.
Estos  asentamientos,  aunque  ligados  a
la tierra de `manera directa con fines de
subsistencia,    no   establecl'an   reclamos
sobre  .territorios   especi'ficos.   Corres-

ponden   con   toda   probabilidad   a   los
"pueblos"  descritos  por los observado-

res espafioles tempranos.

A   nivel    regional    habi`a   grupos   de
descendencia   end6gamos   unidos   por
uns  ideologi'a  de  pureza  racial,  con  un
foco ritual en un  ancestro comdn u  ob-
jeto de culto, y un usufructo y defensa
de lin terfitorio colectivo.  Estos grupos
de descendencia  pareceri'an  correspon-
dEr  a  !as  llamadas  "castas"  o "parciali-
c=ales" comentadas por los espafioles.

Finaimente,   he   mostrado   que   los
arTLjesha se  identifican  como  una dni-

=   ae!ectividad   6tnica   y   socialmente

unificada,   una   naci6n   al   decir  de   los
franciscanos  tempranos.  Como  naci6n
comparti'an   un   idioma   y   religi6n  co-
munes,  y  reconoci'an  a trav6s de  la  his-
toria oral,  un territorio  propio comtin.

En   este   modelo   cQnc6ntrico  de   la
sociedad   Amuesha,    las   unidades' mas

pequefias son al  mismo tiempo diferen-
tes  y  parte de unidades mayores.  El  in-
dividuo  se   identifica  con  las  unidades
de  cada nivel en contextos diferentes y
con  fines  distintos.  Pero  esto. no da  lu-
gar  a   identidades  separadas  y  exclusi-
vas,  sino  mss  bien   a   identidades  con-
c6ntricamente integradas.  Ninguna par-
te  de  este  sistema  funciona  de  manera
aislada;  la  unidad  dom6stica  y  el  asen-
tamiento  local  son  parte  integral  de  la
sociedad  mayor`

Comunidad  Nativa versus
Territorialidad  I nd igena

Esto   naturalmente  no  es  una  nove-
dad   para   el   antrop6logo.   Una   de   las
lecciones  fundamentales de la antropo-
logl'a  es  que  todos  los  humanos  estan
integrados  en   unidades  sociales  mayo-
res  -sociedades-.  Y,  sin  embargo,  es
precisamente  esta  lecci6n  la  que  el  Es-
tado  peruano, como todos los Estados-
naci6n  modernos  en  proceso de conso-
lidar  su  poder  sobre  pueblos  coloniza-
dos,  ha  ignorado  al  formular  su  poll'ti-
ca   indigenista.  Al   centrarse  en   la  uni-
dad  dom6stica  o  a  lo  mss en  el  asenta-
miento  local,  el  Estado  niega y debilita
los  niveles  mss  amplios  de  integraci6n
socio-cultural.

Hasta   hace   muy   poco   tiempo   se
consideraba  a  la poblaci6n  indi'gena de
la  selva  tan  alejada de  la vida civilizada
del    Estado-naci6n   que   existl'a    poca

preocupaci6n   por   proteger   sus  dere-
chos  a  la  tierra,  recursos y  vida.  La  in-
vasi6n  moderna del territorio Amuesha
fue  alentada  por  dos  factores,  las  ere-
cientes  demandas  y precios del  alcohol
de  cafia  y  coca  en  las  minas  de  Cerro
de  Pasco  y  el  estrmulo  proporcionado
por  el   Estado   a   la  colonizaci6n  de  la
selva   central   por   parte  de   europeos.
Una    vez    que     la    resistencia    militar
Amuesha  fue  quebrada  hacia  1880,  la
invasi6n  se  present6  muy rapidamente.
A   principios  del   siglo  veinte  la  espina
dorsal  del  territorio  Amuesha  original

• -el  corredor desde  Chanchamayo  has-

ta   Pozuzo-  ten fa  esparcidas  grandes
haciendas de cafia de azdcar y coca.

Para    mediados    de    este    siglo    los
Amuesha    habran   perdido   completa-
mente  el  control  de  su  territorio origi-
nal.  En  el  curso  de  esta usurpaci6n  los
asentamientos  locales  fueron  dispersa-
dos  por  epidemias y colono.s  invasores.
Los   sobrevivientes  fueron   forzados   a
migrar  hacia  donde  los  Amuesha  mss
aislados,  Muchas  familias quedafon de-
tras  de   [as   lI'neas  en  bolsones  ajslados
de   bosque   entre  colonos;  muchos  no
tuvieron  otra  alternativa  que  incorpo-
rarse  al  servicio de  los  invasores,

La   organizaci6n   de   los  grupos   de
descendencia  se  desintegr6  en  la  medi-
da   en   que   se   hizo  mss  y  mss  difi'cil
mantener  su  unidad  territorial  o  la  re-

gla  de  endogamia.  Los  lugares de culto
local,   rasgos  sagrados  e  hitos  de  refe-
rencia  territorial  se  perdieron  a  manos
de.los  colcmos.  Las  li'neas tradicionales
de  comunicaci6h  ~las  asociaciones  ri-
tualizadas   de   intercambio,   Ia   red   de
centros   rituales   y  la  elaborada  indus-
tria  e  intercambio  de  herramientas  de
hierro  y  sal-  se  quebr6  dejando  a  los
residuos Amuesha aislados entre si'.

Durante   los  afros  '60  la  presi6n  so-
bre  el  gobierno  para   resolver  los  pro-
blemas  de  tierra  de  los  indi'genas  ama-
z6nicos   se   increment6.   Calladamente
se  implement6   una   poli'tica  que  otor-

gaba  a   [os   indi'genas  los  mismos  dere-
chos  a   la  tierra  que  a   los  colonos,  es
decir  que  se  otorg6  a  las  unidades  do-
m6sticas   el   derecho   a   demandar   una

parcela   familiar.   Esto  result6  ser  una
fuente  inmediata  de  conflicto  al  inte-
rior   de    los    asentamientos   Amuesha
mss accesibles en  la medida en que sur-

gi'an  disputas  acerca  de  qui6nes  de  los
miembros del  asentamiento  teni'an  de-
recho   a   reclamar  tierra,  cuales  serl'an
los  linderos entre  las unidades dom5sti-
cas,  cuales  los  derechos de usufructo y
demas.   Esta  poll'tica  de  tierras  amena-
zaba  claramente con  reducir los restan-
tes  asentamientos  Amuesha  a  sus  uni-
dades  dom6sticas  constitutivas y crear,
dentro  de  6stas  un  patr6n  de  tenencia
de  tierras  basado  en  unidades  de  sub-
sistencia  individuales y  aisladas.

Con   los  cambios  poli'ticos  a  princi-

pios  de.los  '70  el  gobierno  central  se
convenci6  de  la  necesidad  de  reorien-
tar  su  poli'tica  de  tierras  para  los  ind/-

genas  amaz6nicos  hacia  un  patr6n  de
asentamiento de unidades mayores.  Di-
sefiada    de    acuerdo    a    la   comunidad
campesina   andina,   el   gobierno  cre6  la

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0



_iiiiiE

•££6L  `|ieuJoo ap  pep!sJa^!un
•aud Sl.Sa|. .0!snw  eiisanuiv fo  coueurioj
-lad   |en}!J   au}   fo    uo!}e}audJa]u!   sno!B!|
•aJ  pug |e!oos ay|.  .Buos e  Jo! soel|o  uJOJ!
aougL/aA.//GC7   'L|}!urs  6Seuo   PJel|O!t]   .Z86 L

•989-199  .dd  't7  '|||X
•io^     'euaB,lpu|     eo!JguJv     '.„eusanurv
sol  ep  saien}!j   sol   A  eo!spun   t2i   ap   Eoje3t3

/oos!g33oxlas}!JS;lnpx:,i3|!'#:pr89efou?!JO.eeq^!if(6)
•808  .d  '|  -|o^  '8ogL  Bun

-r|  .PJad  lap  |eJauao  enyo!no  enBua]  ei
ap a./je/nqgooA  .ujn6|oH za|ezugD  o69!o  (8)

•E!suard ue 'se!}!ioci  ue!quJnio3
-aJd fo  ^urouoo3  |eo!}!|od au} Jo!.  S|apow
A^arv   '.spa    i9p!@i]    p!^ea    pus   ^iJ@u}aN
e!o!J}ec|   `„el|sanluv  awl   }o   uo!|ez!ue6Jo
sno!6uaj  pug  ie!oos  eii}  }o  s}oadse   aiuos
:spueiMo|     ue!^nJ9ci     eii}     u!     ^}!|enb]
pus    ^uoJeJa!H„    .l|}!lus    ©SEuo    PJgl|O!t]  (i) •99 .d '9£6| elu!i
`sej}e8   eH!W   .p@   `SeJaH    u?!|nr   ./£////

edooo    ap    esotl    e}ues    ap    o}ua^uoo
lap  sauo!s!w  sei  8p  e!Jo}s!H  .apl.UJV  ?Sol (91 •Z9fy  .d  `SEu!|es  A  e^OPJ90  (9)

•£tyfy  .d  `seu!|gs  A t2^OPJ90  (ty)
•£t7fy 'd  '£96L  '^JOIS!H

ueos!OuBi]   uBO!JaLuv  io   ^iuapBov   .o.a`
uo}6u!iisE" `.pa opeuBO  .9  ou!|  .//99//
pJad   lap   se!ou!^oJd   se|    ap    eueos!ouej±
eo.JtJgLo  `st!u!iE!S  A  g^opJ90  ap  o6@!a   .J]  (£)

•C86L  OO!X9IN  '£  '|| |^X  .|o^  `gua6,/pu/

eo.//ptwv :,,ouBo!iqndag  pJec]   |e  ue  seua6
-.Ipu!  sapE!p!imiuoo  sei   A   iBjeq!i  t3j6oioap!

t3|„    `lil!lus    asel|o    PJel|b!u    .9£6L     03
-!X9IN  'lxx  o|6!S  'seo.JJpwy se/  ap  s,aAgj+
e  o.;p.rooct}5  /i  .pa  u!|ner   }Jaqot]   :PJadr
lap  e!ouapuadapu|   e|   ap  sgndsap   ouenJ
-ad  |e!uoioo-oau  ope|s3   lap  sol.je!p!oou}a
sojoGc/sg  so7  'ia!c|   user   .o86L   elu!|   'eo
-eg  e.I raIN  it3!Jo}!pa  `^|   .io^  'p/ac/  /ap  e.JJ
-O}S.W :„e|!l|O  uoo  eJJeno  t3i  ^  B!ouapuad
-apui   ei  6iiua  pJed  |]„  .e||!uog  o!|oeJ@H  (Z)

•   .C86L  elLl!l  . L  d]S]a|V  So}uaiLinooo
'nzeo|Ed-S!l|O!c]   o}33^OJd   ia  u3   o|ioJJesap

i3  Bjed   ug!oBo!}!ueid  ep  s!s!i?ue  un   .oo./w
-9zeLuv o,Ioe^  ueJ9 lap o}!W |a A se^!}eN
sapap./unwoo  se7  `iii!ius  aseuo   prEiio!a  ( L)

'Z86L  @P uo!}e!oossv

|eo!6o|odoJu}uV    ueo!Jaluv    8|    ap    ug!0
-nej  e|  ua   Epe}ugsaJd   @ni  e!oueuod  e}s]     *

•e}ueno  lie  st}pBiuo}  uBes  e}s!|eJn|d

ope}S]   un   ep   ojiu9p   sauo!oeu   oujoo
sauo!oeo!pu!^!@j  sns  @nb   Bjed  jt2uo!s©Jd
u9q9p  A  opB}s]-ug!oeu  gi   @p   pBp!@u36
-oiuoii  ap sois9ndns  sol  jBuo!}s9no  uaq
•@p :ieuo!oBu  opBis]  lap  e|  aJqos  BO!ul9

Bpu@6e  gun  JBzjoi  u3q@a  .ug!OoaJ!P  e}
-s@   ua  j!n6@sojd   u@q@p   'sapep!ieuo!oeu

sns se^!^ jaue}uBiu  E  uB^ seua6,lpu! soiq
-end  sol  !s  anb  ojep!suoo  'o6jequna  u!S
`5}ue6  B!dojd  ns  ei}ue   oiuoo   ouj@!qo6

ia  9}ue  O}uei  sO}x!iu   sopt3}insej  Op!u@}
•qo  uBu  SBJ|O  ^  !Jae¥BJBluv  `OdBN   lop

enl|oeno  `Oq!d!uS  `BunJE!n6V  Sol   9J|u3
B||e  oiLioo  sBj}o  ^  ug!oBz!uB6jo  eis]

•sa}u9!39j  s?ur  seso!6!i3j  A  sBo!},I I

-od  st3!ouejei!p  sns  3p ug!oejap!suoo  u!s

el|s9nluv  sol  sopo}  e  jt3jodjooui   oj6oi
sogB  ZL  Jod  ©nb   '(696L   ue)   eu;@huv

os@jf5uo3      un      opua!oa|qt3}se      ug!oeu
ouoo   pep!iu3p!   ns  jeiuj!}Baj   A   sapep
-!unuioo  se}u!rs!p  sei   3p  O}ua!iueis!e   i9

jBjqanb  ope}u@}u!  UBH  .Seo!lI}9  A   s9|e!ci
-os se,ijo69}eo oiuoo  opeo!}!u6!s  opu@!u
-a}  uepu!}uoo  ,eus@ueA  oluoD  s},oue^

oiuBj.     .ug!oeu     oiuoo     'oiqand     ou
-00 souns!iu  ,Is  9p  Op!}ues  e}j8n±  un  UOO

sogB  OOL  soul!}|p  sol  ep  s!s!Jo  Spun+old

gi  e  op!^!^ejqos  uBi|  anb  jBieg8s  i9  eLis
-@niuv sol  e  areueLuou  ou6!p  un  u]

`e^!}t3jodjoo  ^  iB!uoioo  pep!^!i

-o8  3p  ouggoo  un  ue  st3nu,i}uoos!p  seis!

sBgenb3d  9p  e!j8s  Bun  e   t20!u}9   ug!Oeu

ei  e  op!onpaj  eii   B}sg   `seienp!^!pu!   seo
-!}S9lLlop  SapBp!un  sol   ap  asBq   ei   9jqos

.8iq!sod  op!s   ej3!qnii   sol   anb   Bi   3p   Bjj
-all  s?iu   jej9dnoaj   seua6,ipu!   s3uo!oBu

sej}o  e  A  Blisaniuv  Sol  e   op!i!ujad  eLi

pep!uniLioo Ei  ua  epBjiuao  eo!ijiod  Bun
@nbunv     -st3!peiuia|u!     s@ieuo!6@j     sBu
•a6,ipu!  seuo!oBz!ue6jo  sol  ap  eun6u!u  e

!u  opo} un  ouroo  oo!u}9  oc'riJ6  |e  !u  oi       
-u3lluloouoo9J  uP6u!u   9uo!3jidJod   ou
`josso9p@jd  ns  olLioo  `3nbo}u3  ais3  `o6

-jt3qLue   u!s   .|e!oos   ug!oej63}u!   ap   o!id

-lug  s?iu  i9^!u  u.n   9zJoi8J   ^  9!oouoo@J

9nb  8^  B!^ejd  eo!i,I|od  8|   e  ug!oe|@j   ue
t3jo!3un   Bun   9}u@unt3jei3   9}u@seJd3j    oi
•s]  .ouj9!qo6 |e uoo je!oo6au  e  A  ejje!i

ajqos   souoaj3p   uo3    'i86a|    BPBjodjoo

pep!}ue   Bun   ouroo   e^!}eu   pep!uniuoo

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0



Poco a poco, cual si fuera un tommo:
el Programa de Integraci6n Indigena del Pichis

Sally Swenson y Jeremy Narby#

"En  Pichis-Palcazu   desarro!Ian  Pi.o-

gramas a favor de Campas.

Chimbote  (sic).  Un  importante pro-
grama,   de   capacitaci6n,    investiga-
ci6n,  promoci6n  y  servicio  medico
fluvial  desarrolla  este aiio la Unidad
de   Promoci6n  y   Organizaci6n   So-
cial,  en  el  Proyecto  Especial  Pichis-
Palcazu,  en  ayuda  de  las comunida-
des  campas,  en  el   rio  Pichis,  en  la
Selva central.

Respecto  de  tal  programa,  (uh  em-
pleado   de  esta   unidad).„   infol'm6
que  estan  apoyando la organizaci6n
social  de  los  grupos  6tnicbs y  colo-
nos  y  que  se  ha  dictado  cursos de
producci6n, productividad y com.el.-
cializaci6n  para  crear  un  centro  de
acopio..."
E/  Comerc/.o,11  de  noviembre  1984

lntroducci6n

En    1980,   el   recientemente   ele6to

gobierno  de  Acci6n  Popular anunciaba
que  mss  de  un  mill6n  de  hectareas  en
la  selva   central   seri'an   incluidas  en  `un
nuevo  programa de desarrollo  y coloni-
zaci6n     auspiciado    por    el    gobierno,
el     Proyecto     Especial     Pichis-Palcazu

(PEPP).  Los  objetivos  del  proyecto se-
rl'an  construir  una  red de nuevas carre-
teras    (incluyendo    fundamentalmente
la  terminaci6n de  la  Carretera  Marginal
entre  Chanchamayo  y  San  Alejandro),
ampliar   la  producci6n  agri'cola  del  Pe-
rd   haciendo   accesible   al   mercado   esa
enorme  area,  crear  nuevos  puestos  de
empleo  y  hacer  uso  racional  del  terri-
torio.

En   1982,   el   Banco   lnteramericano
de   Desarrollo   (BID)   convino   en   pro-

porcionar $46 millones de d6lares para
financiar,  uno  de  los  cinco  componen-
tes   geogr5ficos   del   PEPP,   el   valle  del
Pichis.   Dado  que  unos  8,000  habitan-
tes   de   entre    los   12,000   son   nativos
Ashaninka   (a   menudo  designados  co-
mo   ''Campas"  por  los  foraneos),   una
de   las   principales  poblaciones  benefi-
ciarias  debl'an  ser  las  comunidades  na-
tivas.  Y  en  realidad,  ademas de  la  capa-
citaci6n  mencionada  por el  arti'culo de
E7  Comerc/.o,  el  PEPP  tambi6n  habran
asumido    la    titulaci6n    de    las   tierras
Ashaninka y  la  introducci6n de ganado

y cultivos comerciales dentro de  las co-
munidades  nativas.

Leyendo  este  tipo de ari'tulos,  y  ha-
blando con  los empleados del  Proyecto
en   Lima  y  Puerto  Bermddez,  valle  del
Pichis,   serra   facil   creer  que   la   pobla-

ci6n   nativa,   que   es   mayoritaria,   esta
benefici6ndose     de     la    presencia    del
PEPP.  Sin   embargo,  una  de  las  prime-
ras   cosas   que   oi'mos  de   parte  de  los
Ash5ninka  al  iniciar nuestro estudio de
campo,  en   noviembre  de   1984,   sobre
el   uso   nativo   de   los  recursos  y  dere-
chos  a   la  tierra  ,   acerca  del  incumpli-
miento   hasta   el   momento   de   dichas
promesas  fue:  "El  proyecto  hace  pro-
mesas,  pero  no  cumple''.

Con   el   gobierno   de   Belaunde   por
concluir  parece  oportuno  examinar  lo

que  uno  de  los  mss  grandes  proyectos
de  desarrollo  en  la  selva  ha significado

para   las  comunidades   nativas.   En  este
arti'culo   analizamos  algunas  de  las  po-
li'ticas   y   practicas  del   PEPP   hacia   las
comunidedes    Ashaninka,    incluyendo

lo    referido    a    titulaci6n,    promoci6n
agropecuaria  y  programas  de  capacita-
ci6n.   Las  sugerencias  hacia  el  final  son
ofrecidas  con  la  esperanza  de  que  con
el  fomento  de ciertas poli'ticas y el  evi-
tamiento  de otras,  las corriunidades na-
tivas   puedan   en   el  futuro  beneficiarse
realmente de  la  presencia de  programas            
de  desarrollo.

Titulaci6n y Tierra

Al  entrar el  Proyecto  al  Valle del  Pi-
chis   en   1982  se  transfiri6  del  Ministe-
rio  de  Agricultura  al  PEPP  la  responsa-
bilidad  de  cumplir  con  la titulaci6n  de
comunidades    nativas    exigida    por    la
Ley    de    Comunidades    Nativas    (D.L.
22175).   Para   entonces,   26   de   las  40
comunidades  (34  Ashaninka,  6  mixtas
Ashaninka-Yanesha)   carecran   de  ti'tu-
los,  estando   17  de  6stas  ya  linderadas.
Mediante   su   convenio   con  el   BID,  el
Proyecto  quedaba  obligado  a  concluir
la  titulaci6n  de  las  comunidades.  Esta
obligaci6n  explica  por qu6  la titulaci6n
ha  seguido   adelante   en   areas  del   Pro-

yecto   mientras   que   en   el   resto  de   la            
selva.no  sujeta  a  este tipo de condicio-
nes,  no  se  ha  llevado  a cabo  casi  ningu-
na  titulaci6n desde el comienzo del  go-
bierno de  Belaunde.

Para  las 21  comunidade; que el  Pro-

yecto  ha  titulado  -quedan  cinco  pen-
dientes-  estos  ti'tulos son  la clave para
su   sobrevivencia   en   presencia  de  una
fuerte  oleada  de  colonos.  EI  Proyecto
declara  lo  mismo:   "Hemos  titulado  a
las  comuni.dades  para  proteger  sus  tie-
rras.  Ya  que  la  colonizaci6n  es  inevita-
ble,  les  damos  sus  ti'tulos  antes de em-

pezar  los  programas de desarrollo".

Antes  de  extendernos  sobre   los  tl'-
tulos    de    las    comunidades,   conviene
examinar  la   naturaleza  de  la  coloniza-
ci6n  que  se   lleva   a   cabo   en   el  Pichis.
Como  en   la  cita   mencionada,  la  "ine-
vitabilidad"    de   la   colonizaci6n   y   el

papel  que  juega  el  Proyecto  como  ba-
rrera   protectiva   entre   los   colonos   y

ble"  cuando  nunca  se  ha  hecho  nada

por  detenerla,  constituye  una  clara  ra-

(*)     Sally    Swenson   se   encuentra   realizan-
do    una    investigaci6n   en   el   vane   del
Pichis  auspiciada  por  el  Anthropology
Besource   Center  de  Washington   D.C.;
Jeremy   Narby  esta   realizando  una  in-
vestigaci6n    para   su   doctorado   en   la
Universidad de  Stan ford.
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-'.='encia   de   los   tl'tulos   otorgados   ya

ij= no  queda mucha "tierra  libre"  (se-
ll  e!  Estado)  para  arhpliar  las  40  co-
|jnidades  del  valle  del  Pichis.  Sin em-

=,Ergo,   es   importante  analizar   la   reali-
==d  de  los tl'tulos,  la tierra y  los  recur-
sGs  en   la  zona  para  entender  la  grave-
=acE  de  la  situaci6n  en  que  se  encuen-
ran algunas comunidades hoy en di'a y
en   la   que   se   encontraran  otras  en   la
o'6xima generaci6n.

Los  ti`tulos  otorgados  por  el   PEPP
an     el    Pichis    parecen    relativamente

grandes   con   un   promedio   de    1,943
r„eetareas  por  familia  (87.4  agrope6ua-
~.as}.  Decimos  "parecen"  porque el  ta-
rnafio  tiene   significaci6n  relativa  y  los

d§mas  trl:ulos  Ashaninka  y  en  general
=n  la  selva  central,  son  en  su  mayori'a
s:n duda  insuficientes.  En  el  Pichis  mis-
mo,  el  tamafio  de  los ti'tulos vari'a mu-
cho  entre   una  comunidad  y  otra:  de
32.5  has.  por familia en  Puerto Pascua-
'a   hasta   casi    900   has.   en   Madre   de

Dios.  Tales  diferencias  es{an determin-
nadas  por  la  geografl'a  social:   las  mss

pequefias  se  encuentran  a  orillas del  Pi-
chis,  rodeadas  por  colonos  que compi-
ten  por   las  mejores  tierras;  las  exten-
s!ones   mss   grandes   tienden   a   encon-
trarse  mss  al  interior,  lejos  de  las  pre-
siones  colonizadoras  pero  con  grandes
areas    demasiado    accidentadas   como
para ser cultivadas -y de hecho son s6-
!o  cedidas  en  liso  por  el  Estado.   Es de
notar  que  el   porcentaje  de  areasLcon-
cedidas  a  las  comunidades  bajo  la  for-
rna  de  cesi6n,  sin  ti'tulo  de  propiedad,
alcanza un 84.6%.

Para   entender  mejor`qu6  significan
194.3  has.I en  la  selva  alta  cabe exami-
nar  las  evaluaciones  cienti'ficas   oficia-
!es  de   la   aptitud   de  los  suelos  en  esta
zona.   Segdn    la   Oficina    Nacional   de`
Evaluaci6n      de      Recursos     rdaturales

{ONERN),     en     la     zona     del     Pichis-
Palcazu   la   clasificaci6n   segdn   capaci-
dad  de  uso  mayor se  presenta  de  la si-
guiente  manera:   12.2% aptos  para a'gri-
oultura;  13.1 %  para  pastos;  36.3% para
actividad  forestal;  y  38.1   para  protec-
ci6n.  En  cuanto a  la cantidad  de hecta-
reas  necesarias  para  una  familia  nativa
se  estima  un  requerimiento  de  30  has.
de tierra  agri'cola  y,  si se trata de gana-
do,   120  has.   (3).   La  magnitud  de  los
estimados  se  basa  en  el  hecho  de  clue
e!  tiempo  ideal  para que un terreno  re-
cupere  su  fertilidad  es  15  aiios.  Extra-

polando  estas cifras, calculamos`actual-
mente  que  para  tener  las  30  has.  agrl'-

colas  en  tierras  con   las  aptitudes  pro-
medio      mencionadas      se      requerirl'a
245.9  has.  por familia  (4).

Estas  cif ras   no  toman  en  cuenta  ni
el   crecimiento  vegetativo  da   la  pobla-
ci6n    ni   los   flujos   de   inmigraci6n   de
Ashaninka   de  otras  zonas.   Estos  tllti-
mos son  una  realidad  en el  Pichis desde
hace  varias  d6cadas  como  resultado de
la  colonizaci6n  en  otras regiones Asha-
ninka  y el tamafio  reducido de  los ti'tu-
los  comunales  en  aquellas zonas.  La es-
casez  de  tierra  en  el  Peren6,  por  ejem-

plo,  donde  los Ashaninka tieneri tantas
vinculaciones  familiares  con  los.del  Pi-
chis,   seguira   causando   una   migraci6n
hacia esta tlltima zona.  Estas tierras co-
munales  deben,  por  lo  tanto,  ser capa-
ce  de   poder   soportar  un  crecimiento
de  la poblaci6n.

El  cuadro  siguiente,  que  incluye  las
40  comunidades del  Pichis,  muestra  las
limitaciones   de   los   ti'tulos   otorgados
hasta  el  momento.  Puede  verse que 20
de   las  comunidades  ya  se  encuentran
en  situaci6n  de  insuficiencia  de  tierras

(marcadas  con  4')   y  que 7  mss tendran
problemas  en  unos  pocos  afros (marca-
das  con  **).  Los estimados de requeri-
mientos   serefieren   a   una   producci6n
de   subsistencia;   en   la   medida  en  que
los  Ashaninka  incrementen  su  produc-
ci6n   agropecuaria  para  el   mercado  se
acelerara  el  uso  intensivo  de  las  limita-
das areas comunales.

En  cuanto  a   la  producci6n  para  el
mercado,   es   claro  que   la  explotaci6n
racional `^de  los  recursos  forestales  -en
tanto   las  areas  coinunales  son  mayori-
tariamente  forestales-podri'a  en  algu-
nos   casos  ser  una  alternativa  para   las
comunidades,  si  bien  no  podri`a  com-

pensar   la  falta  de  tierras  para  las,acti-
vidades  de  subsistencia.  En este artl'cu-
lo  no  nos vamos  a ocupar de  los recur-
sos forestales pero  puede afirmarse que

para  el   6xito  de  un  uso  comercial  co-
munal   se   requeriri'a   de   poli'ticas   que
apoyen el  auto-manejo,  algo que  nunca
se  ha  visto en  la zona.  Es suficiente de-
cir  por  ahora  que,  a  pesar de  la signifi-
cativa area forestal  al  interior de  las co-
munidades,   el   Proyecto   ha   prestado
poca  atenci6n  al  rna-nejo  de este  recur-
so por parte de 6stas.

Un  ejemplo  muestra  la  actitud  del
Proyecto frente a  la cuesti6n de la sufi-
ciencia  de  las areas tituladas.  Desde  ha-
ce  afios  la  comunidad  de`PaujiJ  ha soli-
citado  una  ampliaci6n.  Paujil tiene una

poblaci6n   de    112   habitantes   y   sola-
mente  431   hect5reas,   habiendo  solici-
tado   2,000   has.   que   provendri'an   de
una  parte del terreno de  la estaci6n  ex-

perimental   de   La   Esperanza   (bajo   el
PEPP).   Cuando   el   jefe  de   Paujil  men-
cion6   la  solicitud   ante  el  entonces  di-
rector  del  Proyecto,  en  el  Congreso de
ACONAP   en   enero   de   1985,   6ste   le
respondi6  que  los  nativos no  mereci'an
ampliaci6n  porque "subutilizaban" sus
recursos.   Afirm6   que   s6lo   cuando   le

pudieran  demostrar  que  estaban  utili-
zando  toda  su  tierra,  el  Proyecto  po-
dri'a  eventualmente  ampliar  su  area  ti-
tulada.  Adn  cuando  61  entiende que en
la  selva  no se  puede  utilizar toda  la tie-
rra,   el  desprecio   expresado  en  su  afir-
maci6n   es  mas  flagrante  si  uno  consi-
dera  que  la  estaci6n  de   La  Esperanza
utiliza  un  d6cimo  de  sus  10,000  has. y

que  el  ex-director  mismo  tiene un  lote
de  mas  del  doble  de  hectareas  que  la
comunidad   de  Paujil.   Parece  claro  en-
tonces que si el  Proyecto se  niega a  res-

ponder  al   caso   mss  urgente  del  valle,
no  estara  dispuesto  a  actuar  en  los de-
mss    casos    que    requieren    inmediata
atenci6n.

Ya  que hemos visto que el  Proyecto
no   esta  dispuesto  a  titular  areas  sufi-
cientes   ni   a  dar  ampliaciones  a   las  co-
munidades   nativas,  debemos  entonces
examinar   lo   que   si'   esta   dispuesto-a
darles  y  por qu6.  Empezar.emos exami-
nando  el  programa de promoci6n agro-
pecuaria.

Programa  de  Promoci6n  Agropecuaria

El  componente del Proyecto que tal
vez  produce  la  mayor parte de  las que-

jas  de  incumplimiento   es  el  prQgrama
de   promoci6n   agropecuaria,   donacio-
nes  y  ayuda  en  la  producci6n.  Debido
a   los  ofrecimientos,  todas  las  comuni-
dades  esperaron  recibir  donaciones  de
semillas,  injertos o  pre6stamos de gana-
do,  pero  6stos  no  se  cumplieron.  Ocho
comunidades  recibieron  vacunos,  cua-
tro  tienen  ovinos  y,  en  casi  las mismas
ocho,  se  han  establecido  viveros  fores-
tales.   En  una  comunidad  se  ha  hecho
una  piscigranja.

\

`  Uno  de  los  motivos  de  la  introduc-

ci6n  de  ganado  y  cultivos  comerciales
como  el  cacao  en   las  comunidades  es
que  con   la   llegada  de   los  colonos,   las
tierras  de  los  Ashaninka van a verse  re-
ducidas  y  que  los  recursos para  la caza

y  pesca  van  a  desaparecer.  Segdn  esta
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las comunidades nativas que han empe-
zado  a  criar  ganado  vacuno  se  ve  algo

que  en  poco  se  parece  a  los suefios de
grandes  y sostenidas ganancias.  En mu-
chos  casos  el  ganado,  con  todo  el  tra-
bajo que 6ste demanda -establecimien-
to  de  pastos,  construcci6n  de  cercos-
y  el  dafio  a  las chacras,  es  mss una car-
ga   que   una   soluci6n.  Su  consumo  es
problematico   por  falta   de  medios  de
conservaci6n,   pero   tampoco  su  venta
significa   ingresos   importanl:es.  Esta  si-
tuaci6n  se  hace  mss  grave  cuando  una
comunidad   (o   individuo)   se   anima.a
solicitar    un    pr6stamo   bancario   para
comprar  ganado  puesto  que  los intere-
ses  auinentan  mss  rapido  que  los  ani-
males.  Esto  es  mss  cierto  entre  los na-
tivos   que   entre   los  colonos,   pues   los

primeros  no  disponen  de  capital   para
cuidar  adecuadamente  el  ganado  y  ga-
rantizar su  reproducci6n.

Hay  que  recordar  que  por  esta  ra-
z6n  una  comunidad   es  distinta  a  una
hacienda.   No  puede  contratar  peones
al   no   haber  una   poblaci6n  en  el  valle
mss   pobre   que   la   nativa,  a  la  que  se

pudiera    explotar   para   obtener   rendi-
mientos  de  la  ganaderl'a.  As/,  la  mano
de  obra  nativa  demandada debe  recor-
tar   su   dedicaci6n   a   la  agricultura,   su
fuente   de   subsistencia.   Una   comuni-
dad,  por  otra  parte,  no  tiene  el  capital
-y a  lo mejor no lo tendra 1:ampoco en
un   futuro   cercano-   para   invertir   en
pastos  mejorados o dar atenci6n veteri-
na,ria.   La  experiencia  con  la  ganaderi'a
en  la  selva  muestra  que  sin tales recur-
sos  econ6micos  o  la  explotaci6n  de  la
mano  de  obra  nativa,   no  se  puede  lo-
grar  un  nivel  adecuado  de  rentabilidad
econ6mica.   Naturalmente,  unas  pocas
vacas  pueden   constituir  un  sistema  de
ahorro  para  la comunidad,  es decir una
fuente  de  dinero  para  casos  de  emer-
gencia.   Pero   para   lograr  una   posici6n
mss o  menos fuerte en  la economl'a de
mercado  seri'a  mss  conveniente  buscar
otra   o  varias   inversiones  (por  ejemplo
en  frutales,  manejo  forestal y  animales
menores)   que  no  se  basen  en  inversio-
nes  de  capital  tan  grandes  o  en  siste-
mas  de  trabajo  y  uso  de   la  tierra  1:an
ajenos.

El   recuadro   anexo   (La   utilizaci6n
de  los  recursos  y  [os derechos territo-
riales)   explora   las  diferencias  entre   la
utilizaci6n   de   la   tierra   por  nativos  y
colonos  y  las  razones  por  las  cuales  el
PEPP   promoveri'a   actividades   proble-
rhaticas  en   comunidades  (como   la  ga-
naderi'a)   en   nombre   de  una  supuesta
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Valle car-                 6
rfuaz,*  1982

VillaAlegre         103
de Quirishari,
1978

Yarina,* #               60
1975

€a)      Los  datos  sobre  ndmero  de  familias  corresponden  al aiio de su
titulaci6n o en su defecto a  1984.

I        Comunidades con  actual  insuficiencia de tierras.
¥*      Comunidades donde pronto  se suscitara dicho problema.

`Jisi6n,   los   nativos  deben  cambiar  sus

costumbres   de   producci6n   para  que,
por  lo  menos,  no  se  mueran  de  ham-
5re.   Es  claro  que  el  sistema  de  subsis-
=encia   de   los   Ashaninka   tendra   que
cambiar  en  la  medida  en  que  se  les re-
duzca  sus  recursos.   En   realidad  ya  ha
cambiado  en  algo para poder satisfacer
a!gunas   nuevas   necesidades  de  consu-
mo.  De  este  modo un buen aprovecha-
miento  por  parte  de  los  Ashaninka  de
!a  ganaderi'a  u  otras actividades para el
mercado  podrra  ser  una  fuente  impor-
tante  de  ingresos  comunales  y  familia-
res.

Algunos  de   los   programas  de  pro-
moci6n parecen  exitosos en si' en cuan-
to  a  su  aprobaci6n  por  los Ashaninka,
incluyendo  los  pr6stamos  de ovinos,  la

provisi6n  de^injertos  de  cacao  y  la  su-
pervisi6n  de  viveros  forestales.  La  ma-
yor  parte  de las quejas sobre estos pro-
gramas  tiene  que  ver  con  la manera en
que  se  llevan  a  cabo:   la  actitud  de  su~
perioridad   y  las  llegadas  inesperadas y
salidas  rapidas de  los t6cnicos que con-
sideran  que  los Ashaninka  no disponen
de  conocimientos  acerca  de  la  cri'a  de
animales y cultivos.  Esta falta de  respe-
±o,   existente  en  cada  nivel  del  PEPP,
excluye   la   posibilidad   de   comunica-
ci6n  y  colaboraci6n  entre  el  Proyecto
¥  los  Ashaninka y  perjudica un  progra-
rna  que  podri'a tener un valor significa-
tiro para  las comun`idades.

A  un nivel mss profundo, es necesa-
rio   preguntarse   por  qu6   existe  tanta

dacepci6n  ante el  programa agropecua-
rio   para   las   comunidades.    £Se   trata
dnicamente  de  las  actitudes  negativas
d3 los t6cnicos e ingenieros, o tal vez la
:nsuficiente   cantidad  de  bienes  entre-
;=ados?  Dirramos que no. Tiene que ver

con   la   naturaleza  del  Proyecto  como
legitimaci6n de la usurpaci6n de tierras
nativas.   El   argumento  de  que  la  gana-
deri'a  fomentada  por  el  Proyecto  pue-
de   ayudar  a   los  Ashaninka  a  vivir  en
areas  reducidas  es  absurdo  porque  en
muchos  casos  resulta  que  es el Proyec-
to  mismo  el  que  reduce  las  tierras.  De
manera  no  expli'cita,  el  Proyecto  hizo
mu`chos  ofrecimientos  a  cambio  de  la
tierra  que  serfa colonizada.  Aceptando
sus   promesas,   Ios  Ashaninka  accedie-
ron  al   intercambio;  y  ahora  que  ni  el

ganado  ni  el  cacao  pueden  sustituir  la
insuficiencia   de   tierras,   las   quejas   se
acrecientan.

El    programa    de   vacunos    merece
atenci6n  especial  porque su valor inhe-
rente  es  mss discutible.  Aparte del  mal
estado  en`que  el  ganado  es  entregado,
hay  una  cuesti6n  en  torno  a su valor a
largo  plazo comparado con otras  inver-
siones  agri'colas  que  pudieran  hacerse.
Los  problemas  ecol6gicos  y  de  incapa-
cidad   de   recuperaci6n   de   areas   con

pastizales    estan    siendo    ampliamente
debatidos.  Sin  que  hayamos  examina-
do  con  detenimiento este problema, es
indicativo   el   hecho   de   que  al   menos
dos  de  las  ocho  comunidades a  lag que
el   PEPP  ha  prestado  ganado  no  dispo-
nen   de   areas   consideradas  aptas  para
Pastos.

Somos  conscientes de que dado que
la  crianza  de  ganado  por  parte  de  los
colonos   del   valle   e§   la  actividad   mss

` provechosa  del  lugar  y  que esta  siendo

promovida  por el  PEPP,  el  inter6s en  la
ganaderl'a   se   mantendra   pese   a  toda
evidencia  ecol6gica  nQgativa  (y  a  pesar
de   que   la   carretera   proporoionara   la
infraestructura    apropiada    para   otros
productos).  Pero hasta el momento, en
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ff pp  y su  relaci6n con e]  Estado o ex-
pjcan  la  ley de  la  ``oferta y demanda''.
En  una  presentaci6n  sobre  comerciali-
z=i6n,  un  comunero  pregunt6  "£Por

      qu€  nos   pagan   miserias   por   nuestros
croductos?".  El  soci6logo  del  PEPP  le

       drEspondi6,  ``porque  el  sistema  de of er-
t3  y demanda  fija  los  precios  y  el  pro-
rfuctor   no   puede   gobernar   el   precio
que  recibe".  En  lugar de  capacitar  -y
de ese  modo  proporcionar  confianza a
ios  productores  Ashaninka  del  valle-
ese tipo  de  declaraciones  s6lo sirve  pa-
~E  reforzar   la  d6bil  posici6n  en  la  que

actualmente se  encuentran.

Huertos  coriuna]es  y fami[iares.  Es-
==  programa  consiste  en  proporcionar
sEmillas   de   hortalizas,    insecticidas   y
boietines,  ademas  de   la  instalaci6n  de
huertos   en   31   comunidades.   Natural-
mente,   a   los  Ashaninka  como  a  cual-

quier  agricultor,  les  gusta  recibir  semi-
iias  gratuitas.  Pero  como en  el caso del

ganado,   donde   nos   preguntabamos  si
esta  actividad justificaba el trabajo que
demanda,  hay  que  preguntarse  si  la  in-
Foducci6n  de  hortalizas  justifica el  es-
fuerzo  y   la   inversi6n   sugeridas  por  el
Proyecto  (compra  de herramientas, ca-
rretillas,  insecticidas,  transplante,  riego

y  preparaci6n  de  compost).  Al  menos
en  lo  que  se  refiere a  su valor nutritivo
ias   hortalizas   promovidas   par  el   Pro-

yecto  no se justifjcan; las mismas hojas
d9  yuca  tienen  mayor valor vitaml'nico

que   la   lechuga,   col,   apio,  rabanito  o
pepinillo.  Tal   parece  que  el  programa
de  semillas y huertos tiene que ver mss
con   una  manera  supuestamente  supe-
rior  de  sembrar  y  comer  que  con  una
preocupaci6n   real   por   la  salud.   Cabe
decir  que  segan  el  POS  mismo,  ningu-
no  de  los 31  huertos establecidos a tra-
v6s  del  PEPP  persiste actualmente,  por
falta de inter6s en  las comunidades.

Taller  Nativo.-  Este es un  proyecto
de  escala   mayor.   Ya  se  ha  iniciado  la
construcci6n   de  varios  talleres  y  dor-
mitorios  comunes  a  un  costo  anual  de
mss  de  800  millones  de  soles  (1985).
Probablemente  sera  bien  recibido  por
los   estudiantes   nativos.   Un  problema
con  este  esquema  es que sin un progra-
rna  que  asegure  que  los  j6venes  Asha-
ninka    capacitados    puedan    luego.  ser
ritiles   en  sus  comunidades  ademas  de
afuera,   6stos  no  tendran  otra  alterna.-
tiva  que  salir.  No  es  que  los  funciona-
rios  del  Proyecto  no  se  den  cuenta  de
esto;   el   ex-director  explicaba  en  el  re-
ciente  Congreso   de  ACONAP  que  su
visi6n  futi;ri'stica  era   la  de  una  nueva

generaci6n  de   nativos  saliendo  y  con-
tribuyendo  al  desarrollo  y  progreso de
su  pal's.  Mss abiertamente,  un antrop6-
logo  afirmaba  que  para  asegurar que el
desarrollo   del    valle   siguiera   adelante
los   colonos   "van   a   necesitar   la   mano
de obra capacitada''. Asl',  seg&n esta vi-
si6n  la  posici6n  que  corresponde  a  los
nativos  del   valle   es   el   de  peones  (con
disfraz de privilegio)  y  no  la de produc-
tores,  Y  atrai'dos  por  dicho  privilegio,
algunos,   los   mss   capacitados,  saldran
de  sus  comunidades,  dejandolas  vulne-
rables  en   manos  de  los  que  las  acusan
de  ser "atrasadas" y con  ello  merecien-
do  su  eliminaci6n  o  parcelaci6n.

Cabe   sefialar,   sin  embargo,   que   en
los  primeros  meses  de  1985  el  trabajo

principal  del  POS  no  era ni  la capacita-
ci6n,  ni  el  establecimiento  de  huertos,
sino   la   campafia  poli'tica  en  favor  de
Acci6n  Popular  y. en  particular  del  Di-
rector   Ejecutivo   del  PEPP,   Edmundo
del  Aguila.   Funcionarios  del  Proyecto
asistieron   con   ese  fin   al   Congreso  de
ACONAP en enero y  luego,  en  abril, vi-
sitaron las comunidades regalando atan

y espejos con propaganda electoral.

Mientras  se  deteni'a  el  trabajo  espe-
ci'fico  del  POS  no  se  dejaba de lado su
trabajo  mas  ideol6gico:   la  promoci6n
en  diversas  maneras  de  un  modelo  de
desarrollo  "individualista",  que  dejaba
de  lado  el  apoyo a  los esfuerzos comu-
nales.   Un  m6todo  eficiente  ha  sido  a
trav6s   de    la   utilizaci6n   del   dirigente
maximo   Ashaninka  como   intermedia-
rio, quien  en  sus visitas  a  las comunida-
des  y  en   las  asambleas,  sugiere  enton-
ces  la conveniencia de gestionar pr6sta-
mos  individuales  ante el  Banco Agrario

y   parcelar   las   tierras   comunales  para
asi'  tener  6xito  en  sus  gestiones. Sugie-
re   tambi6n   que   la   mejor   manera   de

proteger  las  tierras  de  una  comunidad
es  asignando  lotes  individuales  a  lo  lar-

go  de   los   linderos.   Cierto   es  que  esta
ideologi'a   no   es   nueva.   Veni'a   siendo
impulsada   por   los   colonos   idel   valle
desde antes.

Cuando   en   abril   de   este   aFio   llega-
ron   al   Pichis   consultores  contratados

por  lNADE para  evaluar el  Proyecto se
los   llev6   a   Nevati,  comunidad   que  es
vista  como  "modelo",   y  es  la  sede  de
la  actividad  misionera adventista desde
los  afios  '40. Alli' como en  otras comu-
nidades,   se   han  parcelado ,las  tierras  y
numerosos   comuneros   actaan   como
'`patrones"  al  contratar  mano  de  obra

nativa  de  co.munidades   menos  privile-

giadas para  mantener sus chacras.

La   parcelaci6n   de   las   tierras,   aun
cuando    no   tiene   valor   legal,   pues   el
D.L.  22175  expresamente   lo  prohibe,

y.tla   estratificaci6n   interna  de   las  co-
munidad6s-Ashaninka  van  de  la  mano.
Mientras  algunos  comuneros tienen  re-
lativo  6xito  en  su  relaci6n  con  el  mer-
cado,   porque  ya  disponen  de  capital,

pr6stamos,    contactos   especiales   con
patrones  y  tal  vez  capacitaci6n,  otros
se convierten  en sus peones.

Esto  tiene  lugar porque  una vez que
se  convierten  en  comerciantes  se  all'an
a   los   patrones  del   valle,   aun5ndose  al
sistema    de    clientelismo    y    endeuda-
miento que domin;  la estructura socio-
econ6mica del  valle.  En  el contexto ac-
tual    no    existen    muchas   alternativas:
los  precios  pagados  por  la  producci6n
agri'cola  son  muy  bajos y  la alternativa

para  conseguir ingresos es trabajar para
un  patr6n.  S6lo  unos  pocos  llenan  los
requisitos   para   convertirse   en  comer-
ciantes y patrones.

Con  esto  regresamos  a  dos  proble-
mas  para  la  poblaci6n Ashaninka  plan-

`teados al  inicio:  por  un  lado  la  posibili-
dad  de  su   marginaci6n  ante  la  llegada
de  colonos privilegiados y  la  expansi6n
de   la   posici6n   patronal   en   el  valle  de
algunos  otros;  y  por  el  ol:ro  la  contra-
dicci6n  del   modelo  de  desarrollo  pro-
movido  por  el  PEPP  con  la  estructura
sod-fal  igualitaria de  las comunidades. A

pesar  de  la  'movilidad  individual  de  al-
gunos  nativos,  la  situaci6n  para el  pue-
blo Ashaninka no cambia.  EI  Proyecto,
en   lugar  de  abrir  caminos  alternativos
hacia  la  participaci6n de  las comunida-
des  Ashaninka,  fomenta  y  da  fuerza  a
la   estructura   socio-econ6mica   actual-
mente existente.

Conclusi6n

A  cualquier  visitante  casual   del  Pi-
chis  le  seri'a  facil  hacer una serie  de su-

gerencias   practicas  para  reformular  el
Proyecto    Especial.   Se   podri`a   sugerir

que  el  Proyecto titule' Ias comunidades
no  tituladas,   las   registre  al  tiempo  de
titularlas  y   reorganice  el   programa  de
capacitaci6n  para  hacerlo  mss practico

y  profundo.  El  problema  con el  hecho
de  s6lo  hacer  sugerencias  practicas  es

que s.I son ejecutadas por el  mismo  per-
sonal,  dentro  de  la  misma estructura y
con .los  mismos  objetivos.generales,  tal
reforma  no  resultarra efectiva.

Lo   que   se   requiere   no   son   unos
cuantos  cambios  en  ;I  Proyecto  Espe-
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poblaciones nativas

Comisi6n de Gobiemo
de lzquierda Unida#

de  comercializaci6n   locales  y  regiona-
les.   EI  Estadc; debera dar cabida  a estas
organizaciones    productivas    pero    r`o
[forzar su creaci6n.

Hasta  la  fecha  se  ha  titulado  casi el
50% de  los asentamientos nativos regis-
trados  y   adn  falta  inscribir  aproxima-
damente   un   35% de  6stos,  sin  contar
una  serie  de  asentamientos no registra-
dos.   En  algunos  depar{amentos  como
Madre  de  Dios  la  situaci6n  es especial-
mente  grave,  tanto  en  t6rminos de ins-
cripci6n  como  de  titulaci6n.   Por otra
parte  las  dotaciones  de.tierras resultan
insuficientes en t6rminos de las estrate-

gias   productivas   y  de   las  condiciones
necesarias  para  la   reproducci6n   social
de   estas   poblaciones.   Las  dotaciones
no  se  basan  en  una  adecuada  distribu-
ci6n  de   r6cur'r's'o.srque..considere   la   na-
turaleza   integral  de  sus  explotaciones,

y  el  Estado  tiende  a  utilizar  el criterio
de    limitar   las   tierras  tituladas,   en   la
medida   en   que   esta   poblaci6n   no  se
dedique   a.la   producci6n   masiva  para
el  mercado.

Los   modelos   de   ocupaci6n   de   la
Amazonl'a  se  han  mostrado  incapaces
de  generar  desarrollo  y  bienestar  para
la  poblaci6n  ya  asentada y aquella que
la  colonizaci6n  atrae.  Prueba de ello es
el  importante  volumen de  importaci6n
de   alimentos  que  deben   llevarse  a  la
regi6n   anualmente  y   la  creciente  po-
breza  de  sectores  de  la  poblaci6n nati-
va  y  riberefia.  La alternativa para estos
sectores   debe   formularse   a   partir  de
modelos   de    desarrollo    autocentrado
que  se  asienten  en  las  tecnologi'as  tra-
dicionales y  los sistemas organizaciona:
les   propios.    Esto   significari'a   romper
con  un  esquema  de colonialismo  inter-
no muy arraigado.

Introducci6n

El  .programa   agrario   de   lzquierda
-Linida  debe  considerar  a   las  poblacio-

nes  y   comunidades   nativas   en   su   es-

pecificidad   productiva   y   cultural.   La
peblaci6n  nativa  de  la  selva  esta  com-
puesta   por   al   menos   56  grupos  idio-
maticos   con   una   poblaci6n   estimada
de  250,000,  a  la  que  se  suma  una  im-

portante  poblaci6n  riberefia  de   rai'ces
amaz6nicas   que   comparte  con   la  pri-
mera   algunos   elementos   cultura[es  y
estrategias   productivas,   La   poblaci6n
de     los     grupos    etnolingtil'sticos    no-
destribalizados    constituye    un    13.7%
de   la   poblaci6n   asentada   en   la   selva

y  un  '26% de  la  poblaci6n  rural de esta
regi6n,   lo  cual   la  convierte  en  un  sec-
tor   importante   en  t6rminos   de  volu-
men   poblacional.   En  algunos  departa-
mentos   este   volumen   relativo   llega  a
constituir cerca del  50%.

Sin    embargo,    como   resultado   de
una    poli'tica   de   colonialismo   interno
esta   poblaci6n   ha   sido   marginada  en
la  legislaci6n,   sus  territorios  puestos  a
disposici6n   para   la  colonizaci6n   y   las

poll'ticas,  lejos  de  reconocer sus  parti-
cularidades  y derechos como  minori'as,
han  buscado  su  integraci6n  a traves de
la  homogenizaci6n  y  el  despojo  de sus
derechos.   Esta   marginacj6n  y   la  con-
servaci6n  de sus particularidades cultu-
rales  ho  significa  sin  embargo  que esta

poblaci6n    no    participe    en   t6rminos
econ6micos,   pues   lo   viene   haciendo
desde  hace  d6cadas  y  en  alg,unos casos
siglos,  a  trav6s  de  la  producci6n  agri'-
cola,  extracci6n de recursos y venta de
fuerza   de  trabajo.   Una   parte  de  esta
poblaci6n  viene  organizandose  para  la
producci6n hacia  el  mercado de mane-
ra  de  superar  los  vicios  de  los sistemas

Todo  ello  supone  una  conceptuali-
zaci6n   radicalmente   diferente   del   rol
de   la   Amazoni'a   en  .el   desarrollo   del

pai's  y  en  ese  contexto  un tratamiento
distinto  de  las  poblaciones  nativas que
deben   ser   reconocidas   no   s6lo  en  su
expresi6n framentada  de  comunidades
nativas,  sino como  etni'as  con  derecho
a  tratamiento  como  tales,  y  derechos
como  tales,   Esto   implica   no  s6lo  un
reconocimiento  jurrdico  de su existen-
cia,  sino tambi6n de sus organizaciones
(y  de   las  formas  particulares  de  6stas)
para  darles cabida  en  niveles de gesti6n
locales,   regionales  y   nacionales,  a tra-
v6s de formas de  representaci6n  real.

A continuaci6n pasamos a presentar
los  elementos basicos para  comprender
las  estrategias productivas de  las pobla-
clones  nativas,  asi'  como  un  intento de
sistematizaci6n  de  las  distintas  formas
de  inserci6n  de  6stas  en   la  estructura

productiva nacional.

Autonomia y Organizaci6n
Tradicional  (L. W.)

La   poblaci6n   amaz6nica   nativa,  si
bien   no  es  homog6nea,  tiene  caracte-
rl'sticas  econ6micas  y  sociales  propias,
cuya  especificidad   la  distingilen  en  su

practica  tanto   del   colono   amaz6nico
como  del  campesino  serrano  o  agricul-
tor  costefio.   Su  especificidad,  si  bien
ha  sido  forjada  a  trav6s  de  largos  pro-
cesos    y    diversos    condi€ionamientos
hist6ricos  y  geograficos  en  particular,
se  muestra  hoy  en  di'a  sujeta  a  condi-
cionamientos  adicionales,  producto  de
los   procesos  recrprocos  de  dependen-
cia   externa  y  colonialismo  interno,  y
que  en  esa  medida  aunan  su  lucha a  la
de    los   dem6s    pobledores    peruanos.
Ademas  de  poseer  su  especificidad,  la

poblaci6n   nativa   es   parti'cipe,   enton-
ces,  de  una  necesidad  comtln  a  un  im-

portante   sector  del   agro   peruano  de
combatir la parcelaci6n, fragmentaci6n

y  pauperizaci6n.

Tanto   la   sociedad  como  la  econo-

*        El  presente  documento  fue  brepafado

por  un  equipo  de  profesionales,  perte-
necientes  a diversas  instituciones, al  in-
terior  de  la  Comisi6n  Agraria  de  Selva
para  la,elaboraci6n  del  Plan de  Gobier-
no de  [zquierda Unida. Amazon7'a /ndt'-
gena   lo  reproduce  con  autorizaci6n  de
lu   porque  considera  que  con  ocasi6n

::`gejbneanugs::a:;6n:jg:raudno:uaesvp°ecgt°obsj,%r;
Ia  legislaci6n  y  tratamiento  relativos  a
poblaciones  nativas  en  el  contexto  de
una  nueva aproximaci6n a la amazoni'a.
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(hay,   sin   embargo,   proyectos   hid`ro-
§]€ctricos    y   de    transnacionales   que

pueden tener estos mismos resultados) .
Esto  lo   lleva,  en  suma,  a  la  necesidad
de  suplementar  su  subsistencia  con ac-
tividades   productivas   comerciale§.   En
estas  condiciones,  su  necesidad  princi-

pal   es  poder  adquirir  una  garanti'a  co-
.munal   sobre   sus   tierras   mediante   el
otorgamiento  de  ti'tulos  de  propiedad
-de  manera  que  pueda  realizar  su  es-

trategia  productiva  en  base al  uso  inte-

gral  y territorial de los recursos amaz6-
nicos.  Sin  embargo,  en tanto su  subsis-
tencia   ha   llegado   a  depender  tambi6n
del  devenir del  agro  amaz6nico  en  rela-
ci6n   a   la  economi'a  mayor,  comparte
con  pobladores  riberefios  y colonos en

general   la   necesidad  de   un  desarrollo
de   poli'ticas  adecuadas  de  precios,  co-
mercializaci6n,  asesori'a  y  cr6ditos.  Al-

gunas   poblaciones   que   se  encuentran
en   esta   situaci6n   en   el   norte  son   los
Aguaruna   del   Cenepa,   Chiriaco,  Alto
Marafi6n  y  Alto  Mayo  y  los Cocamilla
del.Huallaga;  del  centro  como  los  Shi-

pibo  y  Conibo  del  Ucayali,  Ios  Amue-
sha   de   la  zona  de  Oxapampa  y  Villa
Rica o  los Ashaninka del Peren6 y Sati-

po.  En  el  sur,  los  Machiguenga de  Qui-
IIabamba,  y  los.Arasaire del Alto  lnam-
bari  comparten  esta  ubicaci6n  estruc-
tural.

Un   segundo   tipo  de  economl'a  so-
mete  a  las  poblaciones  nativas  a  diver-
sos   vaivenes   y   circuitos   del   proceso
mercantil  introducido  en distintos mo-
mentos  por  la  economra  poli'tica  rna-
yor.  Es decir,  somete  al  nativo que adn
posee   buena   parte  de   sus   medios  de
producci6n  a una  economi'a  de merca-
do  que,  hasta el  momento,  ha sido casi
siempre  de  naturaleza  extractiva  (por
ejemplo,   la  madera,  el  oro,  la  castaiia,
entre  otros).   Esto  ocasiona  no  s6lo  la

:::I,eedv:C;i:uite5;::ieyc:ros°ds:,S{::oqcuae.
sualmente-a la creaci6n de nuevas ne-
cesidades  y, productos  proporcionados
por  el  mercado, bien  sea  mediante pro-
cesos  de  venta  I-ibre o de habilitaci6n y
enganche.   Esto   y   la  consecuente  dis-
tracci6n  de  esfuerzo  y  trabajo  de  sus
actividades    productivas    tradicionales
generando  la necesidad de complemen-
tar   su   subsistencia   mediante   diversos
tipos   de   compras   (no   siempre  com-
puestas  por  bienes  que  podri'an  consi-
derarse  necesarios)   que  refuerzan  a  la
vez  su  participaci6n  dentro  de  la  eco-
nomi'a   mercantil.`  Los   ciclos  extracti-
vos  amaz6nicos  llegan  a  ser de gran  in-
tensidad  y  a  producir  una  vari.ada  de-
manda  de  mano  de  obra y  alimentos.

Aquellas poblaciones nativas dentro de un area  bajo presj6n demogr6fica
compaiten con  los colonos algunos aspectos de su problem5tica produc-
tiva.

Durante  un  peri'odo  que  puede  oscilar
entre  algunos  meses  y  varios  afros,  en-
tonces,  las  vidas  y  recursos de  los nati-
vos  pueden  verse  severamente  modifi-
cados  y,  en  el  caso de ocurrir depreda-
ciones     ambientales     irreversibles,    nb

permiten  una  recuperaci6n  del control
efectivo   sobre  sus  medios  de  produc-
ei6n.   La   necesidad   principal,  tambi6n
en  este  caso,  es  la titulaci6n de sus tie-
rras   y,   como   en   el   primer  caso,  con
areas  forestales  y  de protecci6n  inclui'-
das.  Es  esencial  ademas  el .acceso  a ]os
servicios de educaci6n,  salud y diversos
derechos  que  garantiza  el  Estado  para
mejorar  sus  condiciones  de  autodefen-
sa.  Finalmente,  resulta necesario en  es-
te  caso  un  control  tanto  de  los  proce-
sos  de  comercializaci6n  y  trabajo,  con
el  fin  de  evitar  el  enganche  y  la  habili-
taci6n,  como  de  medidas  de  conserva-
ci6n  para  las empresas extractivas en  la
zona.  Estan  sujetos  a  este  tipo de pro-
cesos     entre     otras     poblaciones     los
Achual   del   rl'o   Corrientes;   los  Asha-
ninka   del  Tambo  y  los  Yaminahua  y
Amahuaca   del   Urubamba.   En   el  sur,
los    Amarakaeri     y     sectores    de    los
Ese'ejja de Madre de Dios.   `

El  tercer tipo de economfa abarca a
grupos que ocupan  regiones que vienen
siendo   consideradas ` como   marginales

por  la  economra  po]i'tica  mayor  pero
que  son  susceptibles a ser consideradas
de  manera  distinta  abruptamente  (so-
bre todo con fines de extracci6n petro-
lera  y  minera  en  general).  Estas z6nas,

consideradas  como  de  refugio  por   las

poblaciones   que    la    habitan,    normal~
mente  se  encuentran  en  ri'os  secunda-
rios  y quebradas.  Es decir,  no  solamen-
te  lejos  del  trafico  comercial  y  las pre-
siones de'mograficas,  sino  que  tambi6n
donde  los mismos  recursos  amaz6nicos
se  encuentran  mss  dispersos  y,  por  en-
de,  requieren  de  un  dominio de exten-
siones  de'tierra  m'ucho  mayores.  Estas

gi°obn':sC[::::c::en:::nenate°,C::adre::::Sc:e:
la   intenci6n   plena  de  apartarse  de  las
influencias    externas.    La    entrada    de
transnacionales oJel  desarrollo de  infra-
estructura   viales,   entre   otras   influen-
cias  posibles,  tienden  a  ocasionar  con-
flictos y cambios violentos.  Entre 6stos
se  pueden  incluir  las  epidemias -capa-
ces  de  arrasar con boblaciones  l'ntegras
en  plazos breves-  entre  otros cambios
a  veces  mss  sutiles  pero  no por  eso  ne-
cesariamente   de  consecuencias  menos
violentas.   Estas  poblaciones  deben.  ser
identificadas  y  el   area  que  ocupan  re-
conocidas,  demarcadas  y titula.das. To-
mando   ac5   nuevamente   en   cuenta  la
naturaleza   de  su   economi'a  de  subsis-
tencia  y   las  caracteri'sticas  del  espacio
que  ocupan,  sus  ti'tulos  deben   incluir
c6ncesiones    territoriales     apropiadas.
Es   necesario   que   antrop6logos   y   lin-

gtiistas  a   nivei   nacional  est6n  prepara-
dos  para  poder  asumir  estas  responsa-
bilidades  que  normalmente  han  busca-
do  6umplir  con  fines  de  clientelaje  las
misiones   religiosas   extranjeras.   Se   en-
cuentran  en  esta  situaci6n  poblaciones
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Pano-hablantes  y Machiguenga del  area
del   Parque  del  Manu  y  del   Purds,  los
Mats6s  del   Yavari'.   y   los   Kupapacori
del Alto Timpi'a en el Cusco.

Altei.nativas de  Pol itica
y Autogobierno

Las  poblaciones   nativas  poseen  sis-
temas  aut6nomos  de  organizaci6n  po-
li'tica  -es decir, de autogobierno-que
responden   tanto   a   sus   estrategias   de
producci6n   agri'cola   y  forestal,  como
de  reproducci6n  social,  poli'tica,.tecno-
16gica  y  cultural.   Estos deben  ser reco-
nocidos  y  otorgados  un  espacio  y  una

participac`i6n   real,   dentro   de  organis-
mos  y  en  decisiones  a  nivel  regional  y
nacional,   por   el   Estado,   educadores,
religiosos, t6cnicos y  otros.

La  integridad  de sus terri{orios debe
ser  reconocida  (y  en  los casos de  resul-
tar    insuficiente,  `ampliarse),    al    igual

que  su  aporte  a  la sociedad  mayor-me-
diente  su  tecnologl'a  agri'cola y conoci-
mient;   del   manejo  de  bosques,   espe-
cies vegetales y  animales.

Las  poblaciones  nativas` debieran te-
ner  derecho,  y   lo  que  es  mss  benefi-
ciarse  directamente  de  los  canones  pe~
troleros  y  mineros.  Esto  podri'a  finan-
ciar  no  s6lo  la titulaci6n de sus tierras,
sino  que  tambi6n  el  desarrollo de poli'-
ticas   apropiadas   de   comercializaci6n,

precios,   asesorra,  cr6ditos,   salud,  edu-
caci6n, trabajo  e  investigaci6n.

Hasta  el  momento s6lo  la poblaci6n
nativa  ha  sido  capaz de desarrollar una

producci6n    autocentrada    y    sensata,
tanto   a  corto   plazo  como  a  largo  pla-
zo.  Esto contrasta dramaticamente con
el  que  ha  llegado  desde fuera  a'la ama-
zonra,   yo para  quien   ''producci6n"  ha
'sido con  frecuencia  un  mero  equivalen-

te  de   lucro  o  ganancia   ante  todo,  sin

que  importaran  la  destrucci6n  del  me-
dio  ambiente  ocasionada  en  el  curso o
la  eliminaci6n  de  posibilidades  futuras
de    producci6n.    La   poblaci6n    nativa
muestra   que   existen   alternativas   ren-
tables   a   la  producci6n,  tanto  de  sub-
sistencia  como comercial,  cuyo secreto

yace  en  una  estrategia  integral  o diver~
sificada  en  tanto  adecuada  a  la variada
aptitud  de   lo.s  territorios   amaz6nicos.
Los  numerosos  proyeci:os de  monocul-
tivo  y  agropecuarios  que  vienen  fraca-
sando   comprueban   de   esa   manera   y
una  vez  mss  la  naturaleza  errada  de  la

poli'tica   agraria   que   se  viene  desarro-
llando  hasta el  momento.

30        Am;zonl'a  lndi'gena

ria  que  se  viene  desarrollando  hasta  el
momento.

Problematica Territorial  (C. wi.)

La  [jerra  constituye  uno  de  los sus-
tentos  principales para  la supervivencia

y  desarrollo  de  los  Grupos  Etnicos  de
la  Amazoni'a  y  en  este  sentido  es prio-
ritario  formular una  poli'tica  clara,  pre-
cisa  y  coherente  en  defensa  de  la inte-
gridad  territorial  de  estas  poblaciones.
En   esta   perspectiva  es  importante  te-
ner en consideraci6n que  los territorios
indi'genas  no  son  utilizados  dnicamen-
te  con  fines agropecuarios, ni  tampoco
se   les debe  restringir  exclusivamente  a
esta   opci6n   productiva,   sino   que   se
emplean  para  diversos  prop6sitos   (ca-
za,  pesca  y  recolecci6n)  y con diversos

grados   de    intensidad.    Los   diferentes
ecotipos  existentes  en  el` bosque tropi-
cal,   otorgan  a   la   poblaci6n   nativa  un
conjunto  especi'fico y diverso de  recur-
sos  naturales,  tanto  de  origen  vegetal,
animal  y  mineral,  a  los  cuales  esta  po-
blaci6n  tiene  el  derecho y  la necesidad
de  acceder.

La  asignaci6n  de espacios territoria-
les   reducidos,   impide  el  acceso   a` esta
diversidad   de   recursos,   alterando   los
sistemas   de   vida   de   estas  sociedades.
Por  lo  demas,  el  patr6n  de  uso  del  te-
rritorio  de  un  grupo   indl'gena  esta  de
acuerdo  a   la  actividad  econ6mica, pre-

ponderante  que  desarrol]a,  de  allr  que
por  ejemplo,   los  grupos  cazadores   re-
quieren   de   mayores   espacios   que   los
agricultores.

La  pervivencia de  las economras tra-
dicionales o  los procesos de adaptaci6n
de  las  mismas  a  las exigencias del  desa-
rrollo   nacional,   obligan  a  pensar  en   la
necesidad   de   una   dotaci6n  territorial
amplia  y  adecuada  para  estas  socieda-
des.

Es   importante   recalcar   que   el   uso
de   las   tierras   amaz6nicas   por   los   no-
indl'genas  ha  sido  hasta  la  fecha depre-
dador,  asl'  por  ejemplo,  para  poner  en

producci6n        las       aproximadamente
150,000  has.  actualmente bajo  un ade-
cuado   uso  agri'cola  en  la  selva  alta,  ha
supuesto  un  proceso de destrucci6n de
casi  tres  millones  y  medio de  has., fru-
to   de   una  agricultura  depredadora  lle-
vada  a  cabo  por  la poblaci6n coloniza-
dora.

La  atenci6n  a  la  problematica terri-

e

torial  de   las  poblaciones   nativas  tiene
en   la  actualidad  un  respaldo  legal  que

posibilita   la   ejecuci6n  de   medidas  en
resguardo  de   las  tierras  indi'genas;  sin
embargo,  encontramos  serias  deficien-
cias tanto en  la  legislaci6n  misma cuan-
to  en  la  practica  administrativa  dal  ac-
tual  gobierno.

Antecedentes a la  legislaci6n actual

Los  primeros  intentos reales por ga-
rantizar   legalmente   la   base  territorial
de  las  poblaci6nes  indi'genas de  la ama-
zoni'a,  datan.  del   afro   1957.   Es  en  esa
fecha  que  se  promulga  el  D.S.  03  que
estableci6   la  figura  de  "reserva"  para
las  ''tribus  selvaticas",  dispositivo  que
estuvo  en  vigencia  hasta  la  expedici6n
del   D.   L.   20653   (1974)   "Ley  de  Co-
munidades    Nativas    y    de    Desarrollo
Agrario".  Las  ares  a  reservarse estaban
en    relaci6n   directa   con   la   poblaci6n
del  grupo  local,  un  maximo de  10  has.

por  cada  poblador  mayor  de  10  afros.
Las  disposiciones  de  este  Decreto  Su-

premo   produjeron   de   hecho   algunas
demarcacione;  (64)  que  posteriormen-
te   sirvieron  de  base  para  la  entrega  de
ti'tulos de propiedad.

Durante  el   primer  gobierno  de  Be-
launde  se  promulga  la  ley  de   Reforma
Agraria   15037,   que   declar6   inafecta-
bles  aquellas  tierras  '`ocupadas  por tri-
bus  abori'genes  de  la  selva,  en  toda  la
extensi6n  que  requieran  para cubrir  las
necesidades` de   su   poblaci6n",   dispo-
niendo  que  se  ``proceda  con  igual  pre-
ferencia  a  otorgarles  los ti'tulos'de  pro-

piedad   correspondientes.   A   pesar   de
contarse  con   este  dispositivo  legal   no
se  otorgaron  trtulos  de propiedad  a fa-
vor  de   los  grupos  6tni,cos  y  se  eviden-
ci6   un   desinter6s   administrativo   por
vializar  y  hacer  efectivos  los  derechos
legalmente  reconocidos  a  la  poblaci6n
indJ,gena.

EI   Decreto   Ley  de  1974 `norma  di-
rectamente la  titulaci6n de tierras a fa-
vor de, las  Comunidades  Nativas,  sobre
las  extensiones que  utilizan  para  activi-
dades  de  caza,  pesca  y  recolecci6n,  in-
clufdas  obviamente  las agropecuarias y
forestales.

El  derecho  de  propiedad  lo obtiene
la  Comunidad   Nativa,  es  decir,  un gru-

po  local  con  persoheri'a  jur.l'dica perte-
neciente a  una etni'a  mayor,  en  recono-
cimiento  del  derecho  de  propiedad  so-
bre  unidades  territoriales  menores  (co-
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munidades)  a  los {erritorios 6tnic'os.

La legislaci6n actual

En   1978  el   D.  L,  20653  fue  reem-

plazado  por  el  D.L  22175,  actualmen:
=e  en  vigencia  aunque  con  algunas  mo-
dificaciones  introducidas  por  el  Decre-
to  Legislativo  No.  02.  Con  este Decre-
to  Ley  se  abren  las  puertas de` la'Ama-
zonra  a  la  presencia  de  la  gran  propie-
dad   privada,   tanto  sobre   las  areas  de
§ibre   disponibilidad,   como   sobre    los
bosques  nacionales,  sin ,haberse  resuel-
to  de  manera  total  y  definitiva  el  pro-
b!ema  de  propiedad  de  muchas Comu-
nidades  Nativas.

EI  D.L.  22175  motiv6  la separaci6n
actual  de  las  areas con  potencial  fores-
tal  de  aquellas  otFSs  de  vocaci6n  agro-

pecuaria,   que   se   encontraran   dentro
del  territorio  de  una  comunidad  nati-
va,  y  dispuso  que  sobre  las primeras se
entregaran  so[amente  contratos  de  ce-
si6n en uso y sobre  las segundas ti'l:ulos
de  propiedad.  Esta situaci6n ha ocasio-
nado,  de  hecho,  la reducci6n de  los es-

pacios  territoriales  de  las comunidades
a  aquellas  areas con  cualidades  exclusi-
vamente   agropecuarias,   partiendo   del `
falso  supuesto  que  un  comunero  nati-
vo  es basicamente un agricultor.,

Obviamente    la   legislaci6n   mencio-
nada   no  contempla  mss  la  posibilidad
de   la   integraci6n  territorial   de   las  co-
munidades,   ni   menos  adn  el  reconoci-
miento  a  los  territorios  6tnicos  de  los
diversos  grupos  lingtli'sticos  de  nuestra
amazonl'a.

Por  su  parte  la constituci6n  poli'tica
del  pai's,  reconoce el  derecho de  la  pro-

pi6dad   comunal  y   le  otorga   a  esta  el
caracter  de  ser  inembargable,  inaliena-
ble  e  imprescriptible.

• Titulaci6n de comunidades

entre 1980 y 1985

Es  evidente  que  el  hecho  de  contar
con    uha    legislaci6n   con   deficiencias
§ustanciales  en  t6rminos de conceptua-
Eizaci6n  de  la  poblaci6n  y  la prop`iedad
indi'gena,  es  reflejo del  creciente desin-
ter6s  del   Estado`por  buscar  una  solu-
ci6n   adecuada   al   problema  territorial
nativo,    desinter6s   que   se   demuestra
ciaramente  si  se tiene en consideraci6n
no tanto el  ndmero de comunidades ti-
€u!adas en  lo-s altimos cinco  afros  (140)

€1),sino   el   area  total   asignada   a  ellas

bajo   propiedad,   apenas  unas  250,000
has.  (2).  Se  deb6 mencionar,  que cons-
tituyendo   la  poblaci6n   nativa  un  26%
de  la  poblaci6n  rural de  la  amazonl'a,  a
la  fecha  no  tienen  bajo  pt-6piedad sino
un  area  inferior  al  3% de  las  tierras  de
dicha  regi6n.

Se  evidencia  el  prop6sito de reducir
cada  vez  mss  los  espacios  territoriales
de  estas  poblaciones.  Por otra  parts,  se
han   declarado    en   nulidad   ti'tulos  de

propiedad   comunal   (comunidades   de
Tsachopen     (Oxapampa)     y    Utucuro
(Ucayali), en  actos absolutamente refii-
dos   con   las  disposiciones  constitucio-
nales,  al  tiempo que se  ha  implementa-
do   una   poli'tica   de  fragmentaci6n  de
los  territorios comunales, `titulando  co-
munidades  sobre  la  base  de  lotes terri-
toriales  sin  continuidad  entre  ellos, tal
el   caso  de  la  Comunidad  Quempiri  en
el  rro  Ene.  A  todo  ello  hay que aFiadir
la  profusi6n  y  amplitud  de  los  contra-
tos  forestales o de las extensiones cedi-
das  a  empresas  forestales;  las  adjudica-
ciones  especiales  para empresas agroin-
dustriales;   los  programas  de  coloniza-
ci6n   a   asentamiento   rural,   asi'  como
los  proyectos  viales  sobre  areas  densa-
mente  pobladas  por  poblaci6n  indfge-
na,  ademas de alentarse  la ejecuci6n de

proyectos  h idroenerg6ti.cos  sobre. terri-
torios   indl'genas.   Igualmente,  debe  se-
fialarse    la   permanente   reticencia   del
aparato  administrativo  por  dar tr5inite
a  las  solicitudes  de  ampliaci6n  de  tie-
rras,  acordes coh  las disposiciones  lega-
les   vigentes,  de  aquellas  comunidades

que  tienen  territorios  insuficientes  pa-
ra poder subsistir.

Estos  procesos  generales,  finalmen-
te,  se  han visto exacerbados por condi-
ciones   adicionales   como   la   necesidad

previa  de  producci6n  para  el  mercado,
los   lineamientos  de  algunos  proyectos
especiales  y   la   urgencia   prestada  por
invasiones.

Las  dotaciones  de  tierras  otorgadas

por  el  gobierno  de  Belaunde  son,  en  la
mayor  parte  de  los  casos,  insuficientes

para   los  sistemas  de  producci6n  nati-
vos,  que bajo estas condiciones no pue-
den   ser   aplicados   integralmente;   son
ademas    definitivameni:e    insuficientes

para  garantizar   la  reproducci6n  social
de  estas  poblaciones,  y  en  algunos  ca-
sos,  son  claramente  incapaces  de  pro-

porcionar  el   §ustento  agri'cola  de  uha
familia.

Del   mismo   modo,   el   gobierno   sa-
liente  no  ha  definjdo  acciones  concre-

tas  de  respaldo  a  los derechos que asis-
ten  a  las  comunidades  nativas  sobre  el
uso  preferente  de  los cuerpos de  agua
(cochas  y  lagunas)  existentes en  sus te-
rritorios,   los  que  en  la  mayori'a  de  los
casos  son  utilizados  irracional  y depra-
dadoramente por pescadores comercia-
les  ajenos a  la poblaci6n  comunal.

Igualmente,  tampoco ha definido  ni
trabajado  en  la  elaboraci6n  de  normas

precisas  para  la  atenci6n  y  protecci6n
de   la   poblaci6n   nativa  que   habita   las
areas de  parques  nacionales.

El  sector agrario deberi'a,  a  la  luz de
esta   problematica,   aplicar   las  diferen-
tes  medidas,   algunas  de   las  cuales  im-

plican   una   modificaci6n   en   la   legisla-
ci6n  vigeLnte.

Medidas a tomarse    (Comisi6n)

1)   La     legislaci6n     sobre    poblaciones
amaz6nicas   debe.  reconocer    legal-

mente  la  existencia  y  derechos  de  las
etnl'as  amaz6nicas  como tales -en tan-
to   mantienen  caracteri'sticas   lingtj/sti-
cas,   econ6micas  y  socio-culturales  dis-
tintas-y  no  s6lo en,su  expresi6n frag-
mentada  de  comunidades nativas.  Esto
implica  un tratamiento especi'fico y  ni-
veles    de     representaci6n    regional    y
nacional.

2)  Asimismo,   el   Estado  debe  recono-
`cer  el  derecho  de  estos  grupos 6tni-

cos a constituir instancias organizativas
de     representaci6n     socio-poli'tica    de
acuerdo  a  sus  propias  expresiones.  Se
debe  garantizar  la  participaci6n  de  es-
tas  ins{ancias  socio-poli'ticas  a  nivel  de
los   gobiernos   y   organismos   depar.ta-
mentales  y   regionales.  Tambi6n  se  de-
be  exigir  niveles  de  consulta  en  las  ins-
tancias   ministeriales   que   ejecuten   ac-
ciones que conciernan o  afecten  a estas
poblaciones.   D.ebe  propiciarse  a  la  vez
la  creaci6n  de  una  oficina  de  asuntos
indi'genas  ,en   el  Congreso.   Las  decisio-
nes  que  afecten  a  estas  poblaciones  y
no   sean  consultadas  directamente  de-
ben  ser consideradas como  una  imposi-
ci6n y una violaci6n de sus de`rechos.

3)   Exigir  un  respeto  amplio  y  total  a
los   postulados   de   la   Constituci6n

respecto  de  la  propiedad  territorial  de
las poblacione's  nativas.

4)   Dar  curso   inmediato   a  las  solicitu-
des  de  inscripci6n,  demarcaci6n,  ti-

tulaci6n  (incluyendo aquellos procesos
inconclusos}. y  de  ampliaQi6n de  comu-
nidades,  .tendiendo  a  la  integraci6n  de

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0



+sopeio6e  uEjiu8noue  es  z ^  L  Soj9lLlpu  sol  .(oe.iJo3  ep

so}se6  3^niou!)  oo.z  Ssri  9p  b!Je}!un  o!09Jd  ie  s9jo!j9iuB  soj3uupu  @sje}!o!ios  Spend

OOO`8L./S          00.OL  Ssn             oO.6 Ssn                             (sol8urpu  a)  u.9!od!josns.so!oejd

vsn^
pJed                   edoJn]              t20!JgLUBpns

9098-ZZ .1lal -OJad -£Z euu!|  -  Lsty Soule|V sol

ev®e!pu= t=u®zEue  as

'P!ql       (Z)

|786L  aJqlLla!^ou apso}ea     (L)

•ug!6aJ  8|  Jod  sopeJ@ua6 soj3iojiad

A  soj8u!lu   s9uou?o   sol   ep   8!e}ucojod
un    JBu6.rse    E!Jeq@p    as    'sejo}09s    so}se
ap  esu9i@po}ne  e|  e  ^  `|t2j@u86  ue   ojBB

lap  A   iBuo!69j   oiiojjt3s@p   |e   j!nq!j}uoo
^    sepe}oue    3iu9unJo!Ja}ue    SEP!P
-aiLi  sei  jt3!oueu!}  9p  t2Jaut3lu  oluoo   (8L

•sept3pa!OOs

seise  tod  sepBiiojjes9p  se^!}onpojd  sea
-!uogi sol  J@JJoo@J  upjaqep  enb  seius!iu

sei   'sBo!ijiod  se|  ap  o!o!},eu@q  ^  ogas!p
`ug!oe|nunJo} 8|  ue  Jed!o!iJed 8  ouo9j@p

jauei  u8qap   sepBJonio^u!   sauo!oe|qod
se|  `s@joionpoid  9p  sg}!luoo  J!}s!x9  ep
osBo   |a   u]   .sB^!}eu   s@uo!oBz!ue6jo   sei
uoo  aiu@iuE2iun!uoo  A   `o^ode   ap   sour
-s!uBoaur  ^ so!j@}!jo  Sol  8p  ug!oB|nuuJo}

€J gun 9p J!|jed  e  ug!oez!iB!ojaluoo  ap
sopeno9pB  s@ieueo   @p  ug!oB8jo   A   Bo!u
-39} e!Ou9}s!Se  `o!o!|!pejo  o^odB  ap

s§uo!coe jeinoa.r9 ?jeq@p oPB}S]  |]   (ZL

`9|S9  3P

esJe!3!}auaq  A osn  ns  @p  eojaoe sepe}ins
•Lloo j@s  uaqap  s@uo!oeiqod  sB}se   `s@it3u

-nuroo  A  soo!u}9   so!jo}!jj6}  ua   ueo!qn

es  @nb  o|ansqns  |9.p  sosJno@J   sol   |e}e}

•se  pepa!dojd ouuoo  9oouooeJ  ug!o
-n}!isuoo  8|   3nb  ua   Bp!p@lu   e|   u]   (LL

•s©|B}sajo} sept3p!^!|oe  sol

jod   sopt3zBualLle   'sosJno@j   .^   seaJ9   9p
Jeuods!p   @p   oiio@Jap   ns   u@   sep!B@}ojd

j©s  ueq9p  sepe}uase  jiie  se^!}eu   s@uo!o
-eiqod  sol  'pepa!dojd  ap  soini,i}  e6Jo}o I

es  ou  jo!j3}u!  ds  e   enb   opep   3nbJod
ou!S  'lig!ot2^J@suoo  t3i   e  se^!iEiaj  s9uo!o
-Bj@p!suoo  sei   jod   o|9s   ou   `sa|euo!oeu

senbjBd  sol  9p  sB9jg  sei   ajqos  e!o
-uBi!B!^  e}ua}e  eun   asJcoJe!a   aqaa   (oL

•ug!oe|qod  e|  9p soo!a}ojd saia^!u A e!o

-!}u@ui!ie  B}@!p  ei  jejo!6u  Bjed   ejn}|no

-!os!d   3p  so}o@^ojd  jeiiojtes9p  A   seiio
-oo sol  ua  ej}Se^|!s  Bunei  9p  o!eueiu  ep

seo!},Iiod   je}u@ur9iduri   .ejis8^i!s   eunei
ap   ^   ieis©joi   ^a|   e|   a3^eid   oi   oluoo

ie} sejaunuioo sauo!oe|qod  se|  9p  auBd
jod  osn 9p pep!jo!jd uoo  seiBunujco
se^jasej  oiuoo seiiooo sei  J9oouoo9tl   (6

•seo!iuguooe  sapep!^!}oe  A so^!}onp

-.old  seu@is!s' sns   @p  aseq   ouioo   seieu
-o!oe}s9  sauo!oBj6!u  se|   ueo!}oeJd   ups

anb ^  s@ieu!6Jeun  seuoz  u@  sBpeo!qn  sou
-o!oe|qod  seiianbB   ejed   ie!jo}!jja}  pep
-a!doJd Bi  9p ug!oez!Jein63j  8p  e}e!p
-auiu!  ug!ooe ap  ue|d  iln  Je||oJJesea  (8

'eu96JPu!

ug!ot3|qod    ap   oiue!iue}u@se     ieuo!o!p
-ej}  ap seuo!5aj   ue  'ie!o@ds@  Bj@ueu   ap

A  'st3pe^!jd ses9jdlua  8 saie!j}snpu!-oj6e
A   sa|B}s9Jqu   seeJ?   ap    ug!oBo!pn[Pe
@p,  go!.}jiod   ei    jeo!}!poun   ^   jes!^@tl   (£

•opeojaun .|8 eJed  ug!oonpoJd

Bun  e  sepeuo!o!puoo  je}sa   ueq9p  8sje|
-n}!i  e  seuo!sueixe  sol  oseo  up6u.!u   u]
•94LZZ  ^@1   e|   ep   oL   o|nojiJe   lap   (q)

A  (8)  sos!ou!  sol  ua  op!oeiqe}sa   oi   ups
-as   `saieup!oe}se   s©uo!oej6!iu   uep}oa}@

6s  @puop  Se9j?  se|   e}ueno  ue  aiuo}  es
j!6!xe  ^  (®}a  'pep@!dojd  ap  sol,n},i}  ap

pep!|nu   `|e!Jo}!Jje}   ug!oeiueiu6ej}   `s3i
-B!Jo}!jjo|  se3j?  ep  ug!06npaJ)   eo!|qpd

ug!oeJ|s!u!ulpe  3}ua!|es  ei  jod  sop!onp
•oi}u!  so}o@}3p  sol  au!lu!i3  ,@nb  ug!o

-Bin}!i  @p  eo!},Iiod  Bun  JB}uauJ9idur|   (9

•oin},i} u!s osn  u8  ug!s90 9p se@j?  oiu

-oo  sBpeiej}  a}u9ujien}oe   `ie}saioi  pn}
-!}de  uoo  Se9l?  sBi  sep,ln|ou!  `st3jja!}  sns

ap  ie}o}  ug!su9}x@   Ei   @Jqos   pBp9!dojd
ei  se^!}eu  sepep!uniuoo  se|   e  co!}ueje6
9s anb  eJaugu  ©p  `9£LZZ  ^e|  e|  ap

I..L   o|no/}Je   lap  ug!s9Jdns   Bi   i!6!x]   (g

•seil3!jo}!jj8} sBaj?

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
5
)
,
 
a
ñ
o
 
5
,
 
n
.
 
1
0


