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PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL
PROYECT0  ESPECIAL PICHIS-PALCAZU
EL  CONVENlo   G0BIERNO  PERUANO  -AID                  /

Apenas  doce  dfas  despu6s  de  asumir  la  presidencia,  el  Arq.
Be!aunde   anunci6   en   su    primera    visita    oficial  .a   Puerto
Bermddez  (Rio  Pichis)  que  su  gobierno  desarrollar{a  un  Eje
de  Colonizaci6n  entre   los   Rios   Pichis,  Palcazu,  y  Pachitea
con  el  fin  de  crear  empleo  masivo  y  de  ampliar  la  frontera
agrfcola.

El  26  de setiembre el  Mini;tro de Agriculture  declar6 que  el
gobierno   destinara   100   millones   de   soles   (US$  305,000)
para  el  asentamie`nto  de   150,000  personas   en   la  zona  del
Pichis-Palcazuipachitea,   incorporando  asi   un  area   agrfcola
de   medio   mill6n   de   hectareas.   Agreg6   que   el   proyecto
contara  con  la  ayuda  de  USAID,  BID,  y  el  Banco  Mundial
Un  dfa   despu6s  el  27<,de  Setiembre  el   Presidente  Belaunde
hac/a  ptiblica  la suscripci6n de un convenio  entre el  Gobier-
no  Peruano  y  la   USAID  por  un  monto  de  72  millon6s  de
soles  (US$  235,000)  destinados a terminar  los estudios  para
e!   Proyecto  de  Colonizaci6n   Pichis-Palcazu.  `Belaunde   ma-
nifest6  que  dicho  convenio  se  hacfa  como  parte de un  plan

£%rc°u°nperf|aoci€:5:C4Tjoc8#jii::::j%readd:,a'raesYSDAe'%sta:spie6u;
millones  de  d6lares,   25  millones   serl'an   pa`ra   llevar  a  cabo
el  Proyecto  Pichis-Palcazu.

El  convenio  para  concluir  los  estudios  del  area, tiene como
objetivo  manifiesto el  diseFio de un ''Proyecto  de  Desarrollo
lntegral'',    basado    en    el    modelo  .del    Proyecto    Huallagr
Central  y   Bajo   Mayo   (tambi6n  financiado  por  la  U.SA.ID).
Este  modelo  busca  impulsar  la  integraci6n econ6mica a tra-
v6s  del  desplazamiento  rnasivo  de  colonos,  la  construcci6n
de   carreteras   de   penetraci6n   y   la   implantaci6n   de  indus-
tries   extractivas.    Segtln   el   acuerdo,`  la   USAID  aportari'a
US$   235,000    y    el    Gobierno    Peruano   US$   6'465.000.
Estos   fondos.seran  canalizados  a  trav6s  de  una  Comisi6n
Esp`ecial,I  a   cargo   del   Primer   Minis\tro,   que  .diseFiara   e   im-

plementara   el   Proy6cto,   financiara   la  carretera   al. Palcazu
(con  mas  de  US$ 4  millones)  y  dirigira  una  serie  de estLldios
tecnicos  'especialmente  a  trav6s  de  la   ONERN,  que  segdn
"EI   Comercio"  del  3  de   Enero  ha  recibido  recientemerite

una  donaci6n  US$  1  mill6n  de  la  USAID.

EI   DiseFio .de  Proyecto  elaborado  per  la  Comisi6n   Especial
sera.  presentado   ante  .Ia  AID  como  solicitud  de  pr6stamo
para el afro fiscal 1981 /82  por un  monto  de US$ 20 millones.
Aunque   desde   Setiembr6   de   1980,  ,Belaclnde  se   refiere  a
US$ 26  millones de la  USAID destinados al  Proyecto Pichis-
Palcazu,  la  verdad  es  que  esta  propuesta  reci6n sera  presen-
tada   al    Congreso   Norteamericano   en   junio   de   este   afro.

Por otro  lado, de los "fondos nacionales"  (US$ 6'465,000),
solamente  US$  305,000  provienen  de  la  Tesorerra  Pdblica,
&son  los  anunciados  por  el  Ministro  de  Agricultura  el  26  de
Setiembre   de   1980).   El   resto   de   dichos   fondos  ta'mbi6n
proviene  del  gobierno  de  los  Estados  Unidos  de  Norteame-
rica  por  medio  de  PL  480,  Titulo  I  (Ayuda  de  Alimentos;
US$  6  millones),  y  de  fondo§ de  la  USAID' transferidos del
Proyecto  Huallaga  Central y  Bajo  Mayo.

COMPOSICION  DEMOGRAFICA  DE  LA  ZONA

Los valles Pichis y Palcazu, zona de  bosque tropical  htimedo,
estan  ubicados`en   la   Selva   Central.   EI   Rfo  Palcazu  es  una
=egi6n  de  refugio  para  los  miembros del  grupo  nativo  deno-
Tinado A.muesha, quienes fueron despojados de Su territorio
Original   los  valles   Chanchamayo,   Oxapampa,  y  Villa   Rica,
aer  la  invasi6n  colonizadora  del  tiltimo  siglo.  Actualmente
=xisten  17 comunidades Amueshas'en el valle del  Palcazu  de

las cuales 11   han  sido reconocidas  oficialmente.  De las  11  reL
conocidas solo 9tienen tl'tulos de  propiedad.  En conclusi6n,
de  las  17 comunidades Amueshas,  6 no han sido  reconocidas

: por  el  Gobierno  y 8 no tienen tftulo de propiedad.

En el  Valle  del  Pichis  existen  63 asentamientos  del  grupo `in-
dfgena denominado Campa que se han integrado en 34 comu-
nidades   de   las   cuales   s6lo   19   han   sido   reconcx:idas  y   lJ5
tienen  titulo  de  propiedad.   Esto   deja   un  saldo .de   15  co-
munidades    campa    sin    reconocimientb   oficial   y    19   sin
titulos  de   propiedad.   En  1978  segcm  informes  oficiales,  la
poblaci6n  nativa  comprendl'a m6s del '65 0/o  de la  poblaci6n
de  la zona.

::rc::rv°e|:od:'o:n[a.%7o9o'p:-'ra¥,i:;g|e::°nj€:sAugjr!:up'::ari,:|raT:
cabo   un   programa   de  regularizaci6n  sobre  la  tenencia   de
tierra  dentro  de  a'mbos  va[les, siguiend.o los lirieamientos del
Proyecto    Integral    de    Desarrollo    Pichis-Pal6azu`   del    afro
1976.   Los  t6cnicos que  estan  trabajando  en  este  proyecto,
estiman   a   base   `de   los   tlltimos   estudios   de  evaluaci6n   de
suelos  realizados  por  la  ONEBN,  que 'las  pocas tierras aptas
-para  actividades  agropecuarias  estan  pobladas  en  su  totali-

dad por nativos y colonQs. Afirman que c,ualquier desarrollo
futuro  de  la  zona  debe  realizarse  a   partir  de  la  poblacr6n
actual .

A   pesar   de   estos   antecedentes,   la   acumulaci6n   de   expe-
riencias  fracasadas sobre  la  llamada  colonizaci6n  planificada
y  las  fuertes  limitaciones  ecol6gicas  de  la  zona,  el   modelo
sigue  siendo  colonizar  a  traves  de  un  sistema  de  carreteras.
Dada  la  precariedad  de  la  tenencia  de  la tierra de las comu-
nidades  nativas  de  la  zona,  la  falta  de  voluntad  polltica  del
actual   gobierno  por  avalar  las  amplias  garantfas  otorgadas
segtin   DL21175  a   las  tierras  de  las  comunidades  nativas  y
dada la  situaci6n precaria  de  lag  relaciones entre  la  poblaci6n
nativa  y  ,la  sociedad  y  econom/a  nacional,  es.te proyecto de
colonizaci6n   inasiva  con   inversiones  multimillonarias  en  el
•Pichis-Palcazu  solo traerfa  resultados  desastrbsos de desinte-

graci6n  y  de  empobrecimiento  para  las  poblaciones  nativas
Amuesha  y   Cam.pa.   En  efecto,  serl'a  un  proyecto  de`etno-
cidio.

EN  TORNO AL PROYECTO  ESPECIAL PJCHIS-PALCAZU
HACEMOS  LAS  SIGUIENTES  PREGUNTAS

1.   Si  el  objetivo  del   Proyecto  es  llevar  a  cabo un  programa
planificado de colonizaci6n,  £por qu6 los promotores  del
Proyecto  anunciaron  ptiblicamente  los  supuestos benefi-
cios  del  proyecto e iniciaron  los trabajos de construcci6n
de  carretera  de  penetraci6n  al  Valle  Palcazu antes de  ha-
cer   los  estudios   necesarios  y  el  PLAN  DE  COLONIZA-
CION?  .   Solo  la  noticia   d`e  una'.  nueva   carretera  al   Rfo
Palcazu    ha   provocado   una   carrera   de   acaparamiento
de  las  pocas tierras  desocupadas  a  lo  largo `de  la  ruta  de
la  propuesta  de  carretera.

2.   Los  datos  mss  recientes  sobre  la  tenencia  de  la tierra  en
el   Pichis-Palcazu  demuestran   que.  la   zona   est5   saturada
de  poblaci6n.  €Como se  lanza  pdblicamente un proyecto
con    el   financiainiento   aparentemente   asegurado,   que
pretende   asentar   150,000   personas   mss   en   la   zo'na?
£Entre  sus  estrategias para asentar este  nclmero  de p6rso
nas  el  Proyecto.Especial  se propone reducir el  area  de  las
Comunidades  Nativas  o  bien  expropi.ar  las  haciendas  ga-
naderas  de  la  zona  para  repartirlas entre  los  nuevos colo-
nos?

3.   Una  reciente  disposici6n  co`nocida  como  las  Nuevas  Di-
recciones, emitida  por 61  Congreso  de los-Estados  U.nidQs,
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I  obliga  a  la  USAI D.a  utilizar sus fondos  para financiar solo

los   proyectos   que   demuestren-  beneficiar   a   "los   mss
pobres   de   los   pobres".    £Qu6   sector   de   la   poblaci6n
nacional   o  regional  va  a  beneficiarse  del  Proyecto  Espe-;
cial   Pichis-Palbazu?     tLos   mas   pobres   de   la   zona   (los
nativos  y  colonos  pobres),  o  los  que  ya  tienen el capital
para  poder  aprovechar  las  obras de infraestructura-carre-
teras, aeropuertos, camales, etc. que se propone instalar?

4.   Segcin  el  convenio  suscrito  entre  la  USAID  y el gobierno
Peruano,  el  Proyecto  Especial  Pichis-Palcazu  usara como
modelo  deadministraci6n  y organizaci6n  , el  P`royecto  de
Colonizaci6n  Huallaga  Central-Bajo  Mayo.  Este  tiltimo  es
una   extension   post'erior   del   Proyecto  de  Colonizaci6n'      Tingo   Mar/a-Tocache-Campanilla,  tambi6n  en la     region

del    Rio   Huallaga.   €Se   ha   hecho   una  evaluaci6n  de  los
beneficios  y  costos  econ6micos  y  sociales  del  Proyecto
Huellaga  Central?  .  En caso 'qu6 se haya  hecho, justifican
lQs  I:j2sultados  de  esta  evaluaci6n  la  implementaci6n  del
mismo  modelo  en  el  Pichis-Palcazu? .  -

5.   El  valle  del   Fifo  Huallag.a-que  fue  durante  dos  d6cadas,
rec.ipiehte  de  inversiones  multimillonarias  de  parte  de  la
USAID  y  el   BID  para   la   implementaci6n   de  estos  pro-
yectos   de   colonizaci6n   planificada-.es   hoy   en  'di`a ,el
lugar de mayor importancia  en el  pa Js para  la  producci6n
de  la  coca  y  la  elaboraci6n  de  la  pasta  basica  de cocaina
ilfcita.   Ahora,  el   gobierno.  Peruano,   con  la  ayuda  de  la
USAI D  y  otras  f`uentes  norteamericanas,  inviert`en s.umas
de   igual    rnagnitud   (US$50   m`illones  proyectadas    para
1981-83)  para  combatir  esta  producci6n y trafico ilfcito
de  drogas  en  la  zona.  £Que  precauciones  se  piensan  to-
mar  para  evitar  que  se  iepl`ta   es|o  mismo  en  el   Pichis-`  ,   Palcazu   una  vez  instalada  la  infraestructura   necesaria?

NUESTRA  POSICION

Ant;s  de  iniciar  cualquier  trabajo  que  movilice  mas pobla-,
ci6n  a   ta  zona  del   Pichis-Palcazu,  exigimos  al  gobierno   lo
siguiente,

1.   Tierras  y  Recursos  Naturales:  Tierra suficiente  para cada
familia  garantizando  el  bienestar  econ6mico  y  el  futuro
desarrollo   de  la  comunidad,  asi  como  a  la  permanencia
y  articulaci6n  de  la  sociedad  y  etnia  Amuesha y  Campa.
Exigimos que el  Estado:

a.    Reconozca   e  inscriba   en  el`  registro   nacional   de  Co-
munidades  Nativa; todas las Comunidades que atln  no
estan  reconocidas  ni  inscritas.

b.   Demarque  las  tierras  de  las  Comunidades  que  atin  no
estan demarcadas.

c.   Otorgue   inmediatamente   el   titulo   a  todas   las  areas
cbmunales  ya ,demarcadas;

d.   C.ump!a  con   las  metas  de  ampliaciones  de  territorios
comunales    segtin    los`.  planteamientos   del    Proyecto
Amuesha-Yanachaga.

e.   Garantic.e  la  integridad de los territorios comunales ya
titulados.

i.    Proteja  y   respalde  a   las  comunidades  frente  a  las  in-
vasiones  de sus territorios produeto  de la colohizaci6n
espontanea  provocada  por  la  penetraci6n  de las carre-
teras;

9.    Garantice`  la-no  ocupaci6n   de  las  areas  destinadas  a
Bosques de  Protecci6n  y  Reservas  Comunales;

h.   Garantice  que  los  recursos forestales incluidos dentro
de  las  comunidades  nativas  o  bajo  su``usufructo  sean
utilizados  en  beneficio  de  las  mismas.

2.   Desarrollo  Econ6mico:  Exigimos al  Estado que d6  garan-
• tlas.a  trav6s  del  Proyecto  Especial  para  que:

a.   No  se  impida  el  funcionamiento  de  la  economfa  na-
tiva   tradicional   basada   en   la   horticultura  de  tala   y
quema,   la  caza,  la  pesca,  Ia  recolecci6n,  y  la  redistri-
buci6n  recl'proca  de su  producci6n
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b.  No se  impida,el desarrollo ecch6mico aut6nomo  de  las
comunidades  nativas  al   limitar  su  acceso  a  los merca-
dos  locales  y  regionales  por  crear  monopolios c6mer-
ciales   y/o   creando   trabas   que   hacen   inaccesibles la
asistencia  t6cnica  y  crediticia  por  su  alto  costo  opor
discriminaci6n  racial  o  cultural.r

c.   Se  tomen  en cuenta  las necesidades econ6micas de  las
Com-uhidades  Nativas.

•  d.   Se  les  de  acceso  a  los  servicios  estatales  introducid.os

por  el  Proyecto  Especial;
e.   Se  de'  respaldo  y  apoyo  a  los  proyectos comunales  de

promoci`6n econ6mica y agropecuaria.
3`   Organizaci6n  Nativa:  Exigimos se reconozca oficialmente

y  se   respeten   las   organizaciones   nativas  que  existen  y
trabajan   en   la  .zona   (EI   Congreso  Amuesha  en   el  Valle
Palcazu  y   el   Congreso   Campa   eh   el  Valle  Pichis)  como
a  sus  respectivos  Comit6s  y  proyectos.

4.   Sa!ud:   El  gobierno  debe  reconocer  el  bajo  ni-vel  de  salud
y  de  servicio  medico  dentro  de las  Comunidades  Nativas
y contemplar esta situaci6n dentro  del Proyecto Es'pecial;
Exigimos al  Estado que:
a.   Tome  medidas  para  garantizar  el  control  y  la  preven-

ci6n  de  posibles  epidemias  y  otras circunstancias que
amenazen  la  salud  mativa, tales como  el  decrecimienl:o
de  los ,niveles  de  nutrici6n  por  I-a  limitaci6n  al  acceso
de   recursos   alimenticios   que   provienen   del   bosque,
producl:o  de  la  proyectada colonizaci6n.

b.   Permita  y   d6  apoyo  a   la  organizaci6n  de  un  sistema
comunal  de  abastecimiento  y  distribuci6n  de  medica-
mentos como  de servicio  medico,  y  la participaci6.n  de
personal  nativo  en  est'e sistema a trav6s  de  la conti`nua
capacitaci6n,

c.    D6  garantlas  al   libre  acceso,  sin  discriminaci6n   racial
o   cultural,   a   los  servicios   de   salud   instaladas   por   el
Proyecto   Especial.

5.   Educaci6n:   El  gobierno  debe  reconoc;r  el  bajo  nivel  de
educaci6n   en   las  Comunidades   Nativas  por   la   falta   de
servicios  educatijos  apropiados  y  contemplar  esta  situa-
ci6n  en  el  Proyecto .Especial:   .

Exigimos  que  el   E;tadd.::;.`

a.    D6  apoyo  a  la  organizacion  y  funci,onamiento  del  sis-
tema de educaci6n  Oil ingtle  y cultural  en ambas  zQnas,
para   evitar  qua  las  escuelas  sigan  sirviendo  como  ins-
trumentos  de  discrimina.ci6n cultur?I;

b.   D6  garantfa  para  el   libre  acceso,  sin  discriminaci6n,  a
los   centros   de   educaci6n   superior   y   otros  servicios
educacionales  necesarios  que  contemple-el   Proyecto
Especial.

6.   Cultura:     Exigimos   al    gobierno    garantras    para    que   el
Proyecto    Especial   no   quiebre   la   integridad   cultural   y
6tnica   de   la   poblaci6n   nativa,

7.   Ecologfa:  Exigimos  al gobierno Se tome en consideraci6n,
el  factor  de capacidad  de  suelos,  la  abundancia  de lluvias,
la   fragilidad   ecol6gica   del   bosque   tropical   y   sus   sub-
suelos  en.sus  planes  de  asentamiento  de  la  nueva  pobla-
ci6n  colona  con  el  fin` de  evitar  un  proceso  de deterioro
ecol6gico   irreversible,  tal   como   ha\resultado  a  lo  largo
de. la  carretera  Transamaz6nica  de  a-rasil.

Lima,  23  de  Febrero de  1981
COMISION   PRO-DEFENSA   DE   TIEFiBAS   NATIVAS
Conformada  por:

Asociaci6n     lnteretnica    de    Desarrollo    de    la    Selva     Peruana
_       (AIDESEP)

Centro    Amaz6ni6o    de    Antropologra    y    Aplicaci6n    Practica
(CAAAP)
Comisi6n    Episcopal    de    Acci6n    Social     (CEAS).

•Comisi6n    Nacional    de    Derechos    Humanos    (CONADEH).   I

COPAL   =    Solidaridad    con    los    Grupos    Nativos.
Seminario de Estudios Antropol6gicos de Selva  (SEAS)(UNMSM).
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Desde   hace  .iirros   veinte   afros,   los
gobiernos  naciohales  que comparten la
Amazon fa, como tambi6n otros gobier-   .
nos  y   compafi.fas   transnacio.nales  han
prestado  coda  vez  mayor atenci6n a 'su
territorio   Amaz6nico   por   ser  una  re-
gi6n  que  encierra  gran  riqueza  mineral
y forestal  todavfa  no  explotada;  y por
atribuirle  un .alto  potencial  agrop'ecua-
rio: rcon una evidente falta de pfevisi6n
y  planificaci6n,  varios-de  estos  gobier-
nos  se  han  visto  en  apuros  para  abrir
sus  territorios amaz6nicos al desarrollo
edceo::,i:::r,a:13:9amc::::laycian:t.r,u.Cnc,iz6aT

ci6n   de   las  tierras,   al   crear  incentivos
tributarios    para    inversionistas,    y    en
algunos  casos,  al  vender  o  da-r  entcor+
cesi6n enormes extensiones de terrenub
a intereses  particulares.  Muy a menudo
e§tos gobiernos envuelven estos progra-
mas   en   una .concepci6n  justificatoria
casi  mesianica de c.onquista y coloniza-
ci6n   her6ica,  lo  cual   presentan  como
una  especie de salvaci6n nacional.  Pero
desgraciadamente,  la realidad del  asunto'es  que  en  su  afan  de  cosechar  rapidas

y    faciles   .gahancias,    tanto    politicos
como  econ6micas,'  los  gobiernos  y  los
inversiQnistas   poco   se   preocupan  por
los costos a  largo plazo de su conquista
o por los efectos de sus acciones. (Good-
land,  Bookman,1977; Whitten,1978).

Es evidente, sobre todo en  el  caso  de
Brasil,  que  han  surgido  problemas  bas-
tante  serios   como   resultado  de  esta
co`ncepci6n  de  desarrollo.  Por  un  lado,
Ios    resultados,ep    9uanto    a    la   pro-
ducci6n    agropecuaria    no   han   alcan-
zado  los  niveles sofiados.  Por otro  lado
las estructuras sociChecon6micas que se
establecen  a  trav6s  de  estos  proyectos
han  creado  en  muchos casos una  injus-
ticia  y  miseria  enorme,  que  deja  a  los
inmigrantes  acin  mss  pobres  y  depen-
dientes   de   los   servicios.y   bienes  que
proporcionan los  pocos que han podido
cosechar  los beneficios  (comerciantes y
otros).  Aqul-voy  a  dejar  de  lado  estos
problemas  .para  enfocar el aspecto eccr
16gico del  bosqHe tropical, y  los efectos
de   la   ekpansi6n   econ6mica   hacia   la
Am'azonfa   sobre   6steo

Hay   un   p6stu|ado   muy   difundido

::i::s;ouse:ifrrvceuLoesba¥e`,,ati,coossp::y:it::v
de  desarrollo  agropecuario  en   los tr6-
picos  hdmedos:  dice  que  si  la  Amazo-
n fa   es  capaz  de  mantener  un  bosque
tan   exuberante,   los   suelos   deben   ser
muy   ricos   y  capaces  de  sostener  una
producci6n     agropecuaria     igualmente
exuberante.     Es    evidente,     dadas    las
conclusiones  de  los  recientes  estudios
ecol6gicos,  y  los  resultados  obtenidos
de  los  programas  de  desarrollo  y  colo-
nizaci6n,    que   este   postulado   simple-
mente  no  es  cierto.

Tres  factores  se  han  combinado  en
la  Amazonia  para  dar  lugar  al  desarro-
llo   del   bosqu'e   tropical  y  como  vere-
mos,  estos  factores  influyen   negativa-
mente  en  las  tentativas  de  convertirlo
en  un  parai'so agropecuariop  Estos son:
1)   temperaturas  relativamente  altas  y
constantes,   2)    abundantes   Huvias;   y
3)  la intensidad del sol tropical  Dentro•de   est,e\  ambiente,   el   ecosistema   del

bosque  tropical  ha  evolucionado  a tra-
v6s  `del   tiempo   hacia   un   sistema   de
max`ima  eficiencia  y  productividad;  es
decir,  en  su  ciclo  vital  el  bosque  toma
V  utiliza  practicamente  toda la  energi`a
que  redbe del sol, a`Ia vez que encierra
casi   todos   los   nutrientes   del   sistema
ecol6gico  en  la  vegetaci6n, no  dejando
casi   nada  len   el  suelo,  a  diferencia   de
los  ecosistemas de las zonas templadas.
Dentro  del  bosque  tropi,Gal,  pasa  muy,
poco  tiempo desde que se cae  una hoja
a!  suelo  hasta que se  pudre y  el  bosque
reabsorbe  los  nutrimentos  sueltos en el
proceso   de   descomposici6n.   Por   eso
se  acumula  poco  material  organico  en
el  piso  del  bosque,  lo  cual   hace  dif icil
la  producci6n  de  una  capa  f6rtil  en  el
suelo.  Los pocos nutrientes que se que-.
dan   en  el  suelo  se  lavan  rapidamente
Con  las  fuer,tes  lluvias y  eventualmente
forman  los  sedimentos  de  los  grandes
rios   amaz6nicos.   Los   suelos   bajo   los
bosques  tropicales,   entonces,  son   pc>
bres   y   juegah   un   papel   insignificante
en   la  producci6n  exuberante  de  vege-
taci6n   (G'oodland,   lrwin   1975;   lrwin,
1976.)    La   excepci6n  a   esta`regla  son

•los  barreales  y  las  tierras  bajas  a  orillas
de  los  ri'6s  grandes  que se benefician o
Sdeethfenpfsej::fjaci:::;eensie6dpj°mc::t3:Sr:d£:

enL  ndrtrientes  llevados  por el  rfo,
A  trav6s  de  la  evoluci6n del  bosque

tropical,  se  han  presentado  dos impor-
tantes fen6menos:  1. se  ha desarrollado
en  eSe  ecos`istema  un  gran  ntimero  y
variedad   de  especies  animales   y  vege-
tales; -y   2.  se  han  desarrollado  relacio-
nes de interdependencia muy  complejas   `
entre  todas  estas  especies.   Esta  .diver-
sidad  de  plantas  y  animales  y  su  com-
pleja  interacci6n  funcigna  para  prpte-
ger   al    ecosistema   de   varias   maneras.
Port  ejemplo,   mantiene   una   densidad
baja  de  cada  especie,  lo. cua`l  es  impor-
tante  para  el  control  de  e'nfermedades
y  plagasal asegurar que  6stas  no  aumen-
ten  y  se  difundan y  que  el  daFio  realiza-
do  sea  relativamente  bajo.  Las  diversas
plan,tas  1:ambi6n  crecen  a  diferentes  al-
turas, haciendo que se formen  distintos
niveles  o  pisos  dentro  del  bosque,  for-
mahdo  asi  sub-sistemas  de  la  eeologi'a.
Cada  piso  protege a  los pisos inferiores
de  las`  fuertes  [luvias  y  del  sol tropical.
De  esta  manera,  el  sol  no  llega  directa-
mente  al  suelo,   lo  cual  propicia  el  au-
mento del  hongo myciloae, agente prin-
cibal  de  la  descomposici6n  de  los  des-
hechps  v.egetales ,que  caen  de  |os arbo-
I es., ( Lo¥ejoy ,  1973) .

Por  un  lado  esta  diversidad  de `espe-
cies  caracteriza  la  evoluci6n  d`e  un  eco-
sistema estable y sumamente integrado;
por otro, y justamente por esta estabili-
dad, tambi6n caracteriza  un  eco§istema
delicado`\y vulnerable.  Cuando  se  altera
el   bosque   -por   ejemplo,   cuando   se
tala el  bosque-se provoca una ruptura
en  el  ciclo vital:  aumenta.el  porcentaje

:,essu:,,oyL,,::jtara:ude:s,Le,gnau;:r::t:r::
ci6n  de   material   organico.  A  la  vez  la
lluviia   que   cae   directamente   sobre   el
suelo   lava  los  pocos   nutrimento`s  clue

`   quedan.  Cuando  s.e`quema  el  rozo,  los
nutrimentos   encerrados   en   la   vegeta-
ci6n   son    liberados'  al   convertirse   en
ceniza  y  vuelven  a  abonar  el`suelo por
un, corto  tiempo  hasta  que-las  lluvias
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=s  :2.`ran  definitivamente.  Durante este
==r=o  tiempo  de  fertilidad  -dos  o tres
=:os  en   !os  bosques  altos-  Ios  su.elos
I-oducen   abundantes   cosechas   antes
a.u§  se  inicie  su. proceso   de  degenera-
c:6n.

Pero  cuando   la  tala  es  pequefia,  el
3}osque  tiene   la  capacidad  de  recupe-
Farse   y   regenerar-   Ia   parte   destruida.
Par   eso   los   pueblos   indfgenas   de   las
zonas  inter-i luviales  y  de  c?ia  de  selva
se  adaptaron  a  estas  condiciones  desa-
rrouando  sistemas  sociales  basadgs  en
!a  agricultura   de  rozo  y  quema  en  pe-
queiia   esca[a.    Este   sistema   imblica   el
cambio  frecuente   de   la   ubicaci6n  de
sus  chacras.   De  esta  manera,  se  apro-
ofeeha  s6lo  el  corto  plazo  de  fertilidad  `

de!  suelo  despu6s  de. Ia quema,  y  luego
de!  abandono,  se  deja que el  bosque se
-egenere  a  fin  d.`  no  provocar  una  de-

=radaci6n  ecol6gica  permanente  (DeneL
.an,1973;  Rappaport,1976).  Este  sis-
tema.agrlcola,    en    combinaci6n   con
otras actividades econ6micas tales como
§a  caza,   la  pesca   V  el   aprovechamiento`.
de frutas y vegetales silvestres, represen-
{a,    entonces,    una    adaptaci6n   de
maxima  eficiencia  a  `las  condiciones   li-
mitativas   del   bosque  tropical/que   ha
podido   manl:ener   poblaciones  estables
durante   varios    milenios   sin   poner   en

pel.igro  el   ecosistema.

Pero   la   introducci6n   de   la  agricul-
tura   comercial   y   la  crianza  extensiva
del   ganado  presenta  una  amenaza  mu-
cho  mss  seria  al  ecosistema del  bosque
tropical.    Es   evidente   que   .en   muchas
zonas  la  apertura  de  enormes    exten.
siones de  bosque para  reemplazarlo con
cultivos   comerciales   provoca   una   de-
gradaci6n    ecol6gica    irreversible.    Los
suelos   se    empobrecen   at;n   mss   por

:i:C::,:i::af%r¢°:ja6nnd:`eunntarascaqpuae%'usr°a`.
Es  evidehte  que  sin  cada  vez  mayores
aplicaciones  de  abonos.comerciales,  la

producci6n    agropecuaria    bajo   estas
cbndiciones tiende a disminuir al  punto
que  en  muchos casos el agricultor se ve
obligado a  abando'nar su tierra y buscar
tierras   nuevas`  con   el  bosque   intactdot

El  sembrfo  cada vez mayor del  mo-
nocultivo,  en  combinaci6n  con  la   eli-
minaci6n   de   los   controies   naturales,
propicia  el  aumento  y  la  propagaci6n
de  plagas  y enfe+medades,  bajando atin
mss    la    productividad    de    los   su6los
4Jansen,1973:  UNESCO,1972,1975).
Ademas  el   desbroce,sobre.  todo  en  las
®ri!!as   de   las   quebradas   y   rios,   y  en
gas    laderas    y    colinas,    provoca    una
erosi6n  de  tal   orden  durante  la  6poba
de  liuvias  que   puede  causar  dafio  per-
manente     al      vasto,   sistema    fluvial,
afectando   asi'  tan{o   la   vida   acuatica,
base  de  la  dieta  popular  en  la  Amazo-
n].a,  como  la  navegabilidad  de los  ri'os.

Varies   ec6logos   y   botanicos   han
-2ng.3resado  su  preocupaci6n  en el senti-

i:  que  cuando  se  reemplaza  grandes

extensiones   de   bosque   con  pastizales
o  cultivos  anuales`,  como  en  el  caso  de
Brazil,   el   ecosistema   pierde  su  capaci-
dad  de  regenerarse,  ocasionando  asi'  la
posibilidad   de   extinguir   algunas   espe-
cies  de  animales  y  plantas.   Corrio  cada
especie juega  un. Papel  importante  en.el
mantenimiento  de  todo  el  ecosistema,
la   p6rdida  de   una  especie   puede  oca-

\    sionar   el   colapso   de   una   porci6n   de
6ste   (Gomez-Pompa,   1972;    Lovej.oy,

973).

La  voz  de  precauci6n  levantada  por
cientfficos y  organizaciones  intetnacio-
nales   con   respecto  al   desarrollo  de   la

fe#:;onef:rgi!:i:tTsucB:;t:;pedr:eneq`l::
`Sin    irnos    muy    lejos,    los   efectos   del

desarrollo econ6mico  incontrolado son
muy   evidentes   en   la`zona   de   la   selva
central    del    Perti,    zona    que   el    autor

Brosibl.  y   der].umbe>s   caiisu,dtjs\ po}.
sembrio  iirdiscrimiiundo.

co'noce  ddsde-  hace   15  afros.  Al  entrar
al valle  de Chranchainayo, salta a  la  vista
un  panorama  de  cerrds  pela'dos  e  im-
productivos, Henos de deslizamiento  de
tierras,  producto  de  un  siglo  de  tala  y
quema   indiscriminada,   mss   una   alta
densidad poblacional.  Si  Ch.anchamayo
mantiene  aan  su  fama como zona alta-
mente  pr'oductiva  de  fruta,  caf6,`maiz,
etco  no  es  por  lo  que  se  produce  en  el
mismo  valle,  sino  porque  La  Merced  se
ha  conivertido  en  una  especie  de  embu-
do  por  donde  pasa  toda  la  producci6n
de  la selva central.  Una  gran  parte de  los
pequelios   productores  de  Chancharna-
yo   han   abandonado   sus  chacras   para
ir  "mss  adentro"  siguiendo  las carrete-
ras  nuevas  en  busca  de  tierras  nuevas.
Estos   ham  dejado  a  su  paso  tierras  tan
erosionadas   y  el  ecosistema  tan  degra-
dado  que  ha' motiva'do  al  Ministerio de
Agricultura,' con  el  apoyo  de la  Misi6n

Alemana, a embarcarse en  un  programa
de  reforestaci6n  masiva.  En  la  zona de
Oxapainpa,  la  combinaci6n  de  la  acti-
vidad  maderera  indiscriminada,  el  sem-
bri6  intensivo  de rocoto en  las  laderas,
la introducci6n de pastos que` n6 permiL
ten   la   regeneraci6n   del   bosque,   y   la
quema   anual   de   los   cerros   cubiertos
con   estos   pastos,   ha   provocado   una
degradaci6n    ecol6gica    bastante   seria
y  a   la  vez  una. caida   econ6mica   muy
marcada  de  esta  zona que  ha sido hace
25   afios  .capital   maderera  v   ganadera
de,   perd.  ,

El  proceso de degradaci6n ecol6gica
ya  se  ha  inici`ado  en  las  cuencas  de los
rfos   Palcazu  y   P.ichiJs.   La  transforma-   J
ci6n  del  bosque`en  extensos pastizales,
avanza  sin  ningtin  control  ni  planifica-
ci6n.     La    cobertura    n`atural     ha   sido.`
arrasada    completamente   a.  Ias   orillas
del  Rfo  Palcazu en  por lo  menos 50 0/o
de    su    recorrido.    Serias   inundaciones
en  diciembre  de  1978  destruveron  mi-
Hones   de   'soles   en   ganado,   cultivos   y
pastizales,  desastre  que  ha  sido  exacer-
bado  por  la  falta  de  protecci6n  riatural
en   las   orillas   del   rfo.   La  constante  in-
mi`graci6n  a  la  zona aumenta  la`,presi6n
sobre   las   tierras   y   recursos;  ya   se   ha
notado   cierta    presi6n   para   colonizar
las  faldas  de  los  cerros  de  las  Cordille-
ras    Yanachaga,     San    Mati'as,    y    San
Carlos.  El  proyecto  del  actual  g'obierno`
de  convertir  esta  zona  en  el  eje central
de    colonizaci6n   con   el   asentamiento
de   150,000   p.obladore`s   (EI   Comercio,
26/9/80),   con   el   apoyo  financiero   de
A`lD,   denl:ro   de   este   contexto,   empu-
jars   a   la   zona  a[  borde  de  un  desastre
ecol6gico   y   humano   sin   precedentes.

La   decision   del   actual   gobierno  de

presentar   a   la   selva   peruana,   V   sobre
todo   la  Selva  Central,  como  el`  dispen-
saF`io  alimenticio  de  Lima,  y  de fomen-
tar  la apertura  de sus "tierras vl'rgenes"
a' la   colonizaci6n   masiva  y  la  explota-
ci6n  industrial   por  compafii'as transna-
cionales,   esta  basado  en  oriterios  polf-
ticos.   Obviamente   no  toma  en  cuenta
las  experiencias  de  colonizaci6n  de  los
CIltimos    15  afios,   `mayormente   negati-
vas,  ni   los   estudios  recientes  sobre  las

posibilidades  reales del  desarrollo  agro-i
pecuario  en  zonas  de  bosque  tropical.
La   preocupaci6n  d6l  autor,  junto  con
muchos  otros  cientificos  relacionados
con  la  Amazoni'a,  es  que en su  afan  de
cosechar rapidas y.faciles ganancias  po-
Iiticas y econ6micas, el actual  gobierno
y   los   inversionistas   que   apoyan   esta
politica,   no   se   preo`cuparan    por   los
costos  en  t6rminos  ecol6gicos y  huma-
nos,   a   largo  alcance,de   su   conquista.

Dada  esta  situaci6'n,  se  recomienda
tomar.en   cuenta   las  siguientes  consi-
deraciones   antes  de  iniciar  programas
de   colonizaci6n   y   desarrollo   masivo
en  la  s.elva  peruana:

1.   Hacer  un   reconocimiento  detallado
de  los  suelos  y Posques del area, asl'
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Cerros  erosicJnados,  lo  que  queda atrds  cualido  avanza le  fron{era agr{coke  en  la  seiv'a.  ( Sun  Ram(]n).

como tanihi€rTe§`{udiar  !os  procesos
ecol6gico;-dentro de 6stos con el fin
de determinar los efectos a  largo  pla-
zo  que  puedan  tener las actividades
agropecuarias.

2.   Establecer    lineamientos   ecol6gicos
para   la  colonizaci6n  y  explotaci6n
del   area   antes   que   avance   irteme-
diablemente    la   degradaci6n   ecol6-
gica.

3.   Establecer   una   politica   de  utiliza-
cj6n   de  tierras  basada  en   los  estu-
dios  de  los  tipos  de  suelos, vegeta-
ci6n, topografia,  etq.,con  el  fin  de
efectuar  la ocupaci6n y explotaci6n

rrias.racional  de  la  zona.

4.   Ademas  de establecer 2bnas  de  prc;-
tecci6n   y   conservaci6n,   introducir
y  hacer  cumplir t6cnicas y  practicas`   de  conservaci6n   de  los  suelos,  bos-

que,  y  fauna.
\

5.   Dar  prioridad  a  la', pobl.aci6n  actual
de  la  zona,  sabre todo  a  los  gi:upos
nativos, con  el fi.n  de evitar situacio-

``    nes   de  conflicto  entre  la6  poblacio-

nes establecidas y  los nuevos co-lonos
sobre  la  tenen6ia  de  tierra  y  el  usu-
fructo    de    los   recursos    naturales.

6o   Estudia+  los  proyectos relevantes de
desarrollo  en  otras  zonas  tropicales

/3on  el   fin  'de  incbrporar   los  6xitos
y  evitar   los  fiacasos  en   los  nuevos
prograinas de  esta   fndole.

7.   Desa`rrollar  diversas  actividades eco:
n6micas, ,aparte de  las agropecuarias,
capaces  de  mantener  a  la poblaci6n
local  sin   provocar  dafio  a  la  ecolo-

gl,a®

8.-Desarrollar`  un  programa   dirigido  a
la   poblaci6n   nativa   y   colona,   asf
como tambi6n a  los i uncionarios del

.  Estado,  para  educarlos sobre la  eco-
log fa   del   bosque  tropical   y   su   ira
portanc`ia   y  el  por,  qu,6  es  necesario-`
tomar  los  pasos antes  mencionados.
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SUPERVIVENCIA  TRIBAL

EN   LA  AMAZONIA

EL  CAS0  CAMPA
_=s  indios   CarripaL  de   la   Amazonra

=_=rta   lucharon   duramente   y   salie-

rEr:  yictoriosos  por  retener  su  cultura

drEFTte   los  primeros  i:rescientos  afios

dr   i=rftacto   con   la   civi[izaci6n   occi-

dET=lz  Sin .embargo,  dutante  los  sub-

giv..=?+Ees  cien-afros,  su  tierra  natal  ha

fee\ firmemente reducida,encontrando-

sE    astaralmente    eTn.f`la    senda    de    un

-cfi]r   esfuerzo   ecoh6mico   de   desa-

Ti 1®,  e!   cual,``si   se   lleva   a  cabo  tal  y

exne ha sido planeado, hard imposible

sif   mado  tradicional   de  vida.   De  este

nd®9 ios Campa muestran  la situaci6n

=}-`piee  de  muchos  indios  de  la  Amazo-

i5a  aan  en  estado  independiente.  Por

a   into,   una   observaci6n  cuidadosa

5Ef   ceso   Campa   da fa   oportunidad  a

..~£  raapreciaci6n  del  urgente  proble-
I-a  ape  !a  sobrevivencia  tribal a  lo  largo

`± £ieda ia Amazonia®  .

Lee  indios Camp'a de  habla  Arawak,

ajE  sLiman  21,000  aproximadamente

cH7sTLi€anyen   uno   de    los   ma'S   extenso'S

3rxps  nativos  que  quedan  en  toda  la

a-E+rca  del  Amazonas.  Viven en grupos

is'€bc}s     de     f'amilias     o     en     peque-
==   comunidades   esparcidas   a   traves

dE,  aproximadam?nte,  32,180  Km2 de

=fu=  en  el   area .de  dr6naje   del   Alto

gci¥:Ee%'oi::ji:B:edgepr:aacnt?carl:ireo:i;
t!   cijEma  para  cultivos  de  yuca,  junto

car  ia  caza  y  la  recolecci6n,  obligan  a

3L-5  !os Campa  se  trasladen  constante-

T¥:=8 ¥  conserven pequefios y amplia-'

ngi:a dispersos sus grupos sociales.  No
=L2i+.3   organizaci6n   pantribal   ni   lide-

~±RE  de tribu, sino jefes guerreros que

•=gaen   el   respeto  de   unos  cuantos

*Lrideres   debido   a   vfnculos  de   pa-
r:=c@   cercano;   aunque   existe`  un

=ar]  .-eeonocimiento de su  propia  iden-

=-edcu3€ural.     `\

±o]Io Econbmjco del Area eampa

Bprilan€e !os cincuenta afros compre n-

ife  entre  1870  y  1920,  el  Perti co-

©z5   una  gran   expansi6n   hacia   el

in-grre  `f,  en  efecto,  abri6  gran parte

ale  sid  re§i6n  amaz6nica  al  desarrollo

3E±co8   E!  territdrio  Campa  fue
dEis~'.a   pare  los  plah'e'9-qe  desarrollo

iEife  a  §u  proxirfidad `con  Lima  y

mq]e  tos  divers6s  vat|e§  de  sus  rros

:-'€-rna  entrada. ideal   desde   la

John  Bodley

Publicado  en

serrani'a   de   los   .Andes   al   resto   de   la

regi6.n   amaz6nica.   Al   mismo  tiempo,

inclui'a   tierra  agrfcgla   potencialmente

valiosa   asi  como  otros  recursos  natu-

rales.

`   En    esta   fase,.inicial   de   desa'rrollo,

misioneros,   ingeniero.s  y  expediciones

militares  jnspeccionaron  los  ri'os  nave-

gables,   las  rutas` mss  cortas  por  tierra

y    las   mejores   areas   para   los   asenta-

mientos.     Lueg-o,     pacificaron     a     los

Campa,  abrieron  caminos `y  establecie-

ron   puestos   de  avanzada.   En  algunas

a;:::,::s=a:jjf::a::6nnsjsst€'n°te:X:gnj6hepr:::
mientas    y    baratijas    para    los  .indios;

mientras    que,    en   otros   lugares,   fue

necesaria  la  firme  acci6'n  militar.  Miles

de  colonos,  tanto  nacionales  como  in-

migrantes  europeos, pronto siguieron a

los   exploradores   V   a    los    misioneros

:8:i'8|taer:jutt°arj%eFgrcph:.s.EEnst!8a9t]r;vse:

saba  directamente el  area  Campa  desde

el valle de  Chanchamayo hasta  el  punto

mas  lejano  de  navegacio.n  en  buques de

vapor  sabre  el  r/o  Pichis-Pac.hitea  con-

virti6ndose  en  enlace  y  sirviendo  c6mo

un    medio   de   comunicaci6n   enorme-

mente   utilizado   para    los   vial.es   entre

Lima   y   la   Amazon,fa.:

Luego  de   la  Segunda   Guerra   Mun-

dial,   el    gobiern.o   peruano,   debido   al

dramatico  incremento  de  la  poblaci6n

en    la   region   andina   asi   como   a   los

problemas   socjo-econ6micos   acumu!a-

dos   desde   haci'a  muchos  afios,  se  vi6

obligado   a  interesarse  au`n  mss  por  el

desarrollo  amaz6nico.  Como  parte  de

este'   creciente    inter6s,   se    otorgaron

amplias  concesiones  en  la Amazon fa, a

diferentes  comQafiz'as  petroleras  cori el

fin   de   fomentar   fa   exploraci6n   y   el

posible  desarroilo  de  nuevos  hallazgos

petrolerosp  Una  de  estas  compafii'as, la
"Peruvian  Gulf  Oil",  tem'a  preparados

am::kc°esxpiorfa°ct;:gnrfff€:,as6ur:,%eyn!f]:Vu:
chas  partes  de   la  region  Campa,  pero,

no   se   hicieron   nuev6's   hallazgos.   S.in

embargo,    comenzando. po.r    el    Plan

Peruvia  iniciado  por  Decreto  Sup;emo

:::o9,6&.u%'h3.°:iaesr::tjtao€:S:rdpees::rd:
Ilo   econinico  `y  en  la  promQci6n  de`

rquevqs asentamientos en,,Ia  Amazom'a, I
`     .        i   \    I

1972

EI  Plan Peruvia seleccion6 una  zona de

aproximada.mente  72,405  Km2,  inclu-

yendo  la  mayor  parte  del  area  Campa,

para  un  programa  de  desarrollo  cuida-

dosamente   planificado.   Se   estableci6
''La  Ofiqina  Nacional  de  Evaluaci6n  de

Becursos  Naturales"  (ONERN) con  la

finalidad  de  conducir  un  estudio  alta-

mente detallado de los recursos natura-

les   de   las   regiones   fundamentales   in-

clul'das  dentro  del  Plan  Peruvia  y  para

hacef  recomendaciones  sobre  la  forma

de  encausar  el  desarrollo.  El trabajo` de

la   ONEF}N   fue  en  parte  apoyado  con

fondos  provenientes  de   la   AID  de   los

Estados Unidos 6  incluy6  ayuda t6cnica

`    :Pn°cr, upyaernt8odea 'aFr£Lgiay Sec°atnrfaa?aft::

diante   la  combinaci6n  de  la  interpre-

taci6n  de fotograf i'as a6reas y el  recono-

.cimiento  del  terreno,  Ios investigaqores

de    la    ONEF}N    analizaron     el    clima,

•:d:e:I::'SV#:e:s:#a:d::Opn:a:8i;'fs:#s:§!°:;:

como   de   los   beneficifos  para  el  desa-

rrollo   y   de   det`ermina`r   la  forma  mss

eficaz  en  que  la tierra -podria  utilizarse

para  levantar  el   nivel  de  vida  e  incre-

mentar  la  productividad  e-con6mica  de

los  colonos.  Esta  investigaci6n  demos-

tr6    qua,   en   extensas  areas,   serl'a   in-

fructuoso  el  desarrollo e  ir!'a en  desme-

dro  del  medio  ambiente.  Afortunada-

mente,    estas    constituyen    areas    en

donde adn  sobrevjve  poblaci6n Campa

en  forma  independiente.   La  construe-

ci6n   de   un   sistem.a   de   caminos   qua

formara  parte  de  la ,carrete+a  Marginal

a   nivel   intermacional   concebida  por  el  .

presidente   Belaunde   en   1963,  resulta

crucial     para  las       propuestas     de     la

ON'ERN.   Los  Planes  demandan  un  in-

cremento gradual  de la poblacj6n de§de

un  total  aproxjmado  de  45,000  habi-
+@ntes  en  1965  a casi  medio  mil[6n en

un   perfodo  de   veLinte  afros,  en  tres  de

las  zonas  de `estu'djo  (Pachitea, Tambo-

Pajonal    y    Perene-Satipo.Ene)D    Este

constituye,  por  cierto   uno  de  los  mas

ambiciosos  proyectos  de desarro`llo  ja-

mas  emprendidos  en  la  Amazonra  pe-

ruama  y  es justo  cuestionar cual  sera el

6fecto  que tendra  sobre  tos  habitantes

abortgenes del  are.a.  L\amentablemente,

el  plan  oficial  conti6ne.de  todo   pero

ignor6  a!  Ca`mpa  partiendo  de  la supg-
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sici6n   de  que`ellos;  o`,,se  adaptarfan  a
las  condiciones  de  cambio   convirti6n-
dose   en  pequefios  agricultores  de  6ul-
tivos  comerciales,   o   podrfan   retirarse

`  mss  hacia  el  interior de  la zona.

EI   Efecto  del   Desa'rrollo
I.

Los Campa se enfrentaron de manera
hostil  a  losestuefzos  inicialespordesa-
rrollar  el  area ,Camps  pero  no tuvi.eron
6xito  y en  los afros de 1913-1914, ocu-
rrieron  log  altimos  levantamientos  ar-
mado§   de   mayor   envergadura   en   los
que   se   mataron   a   aproximada'mente
150   personas   foran6as.   Luego-de  su
derrota,  muchos  Campa  se  vo!caron  a
un  movimiento  religioso  que prometia
destruir   a    los   invasores   y  .rehacer   el
mundo,  pero  esto tampoco tuvQ 6xito.

Como resultado de un  continuo pro-
ceso  de  adaptaci6n comenzado  con  la
pecificaci6n,   Ia   poblaci6n   Campa  ha
venido   a   dividirse  en  tree  grupos  dis-
tintos.   En   el   primer  grupo,  se  hallan

     los campa que estan tratando de seguir
su   estilo  tradicional   de  vida  optando
por   vivir,   en   forma   permanente,   en
areas   aisladas   del   interior  manteni6h-
dose fuera de la influencia directa de  la
economfa  nacional.   Ellos  obtienen  las
herramientas   de   metal    esenciales   de
otros  `Campa   a   cambio   de   artfculos
nativos  dentro  de  un  sistema  formali-
zado  de  comercio.

Un  segundo`grupo est5 conformado
.    pon  aquellos  qije  han  establecido  rela-

clones  de  deuda.con  colonos particula-
res que actcian  como sus "patrQnos" su-
ministr5ndoles bienes manufacturados a
cambio  de  man`6  de  obra  o  productos
forestales tales como mader®s o Gaucho.

Los   Campa   del  tercer  grupo  est6n
tratando  de  lograr` una  indeperrdencia
econ6inica  dentro  de  la  economia, na-
cional..   Much'os  de   ellos`se  h`an   unido
a  comunidacles   misioneras  donde  pue-
den  conservar  algo  de  sentido  con  res-
pecto  :  su  identidad tr`ihal,  donde to-
davfa   se   utiliza  .el    pago   al   contado,
donde   lQs   bienes   manufacturados   se
encuentran   disponibles   sin   demora   y
donde  la venta de cultivos comerciales,
el  trabajo  por  jornales  y  la  educaci6n,
se.   combinan   pare   ofrecer   una   subsi-
guiente asimilaci6n econ6mica.

Tanto   los   Campa  que  desean  vivir
tradicionalmente    como   aquellos   que
trabajan  para sus patronos, han sufrido
y  siguen   sufriendo   la   severa  carencia
como  resu!tado  del  "desarrollo"  de su
tierra   natal.   La   masiva   despoblaci6n,
fruto  de  las  epidemias  introduc.idas  al
medio`,   las   matanzas   indiscriminadas,
las  redadas   para  reclutar  esclavos  y  la
dispersi6n  de  su  gente,  han  sido  el  re-
sultado   inm6diato   de,  la   introrriisi6n
foranea.  ` lnnumerable§   tribus   amaz6-
nicas   mss   peduefias   en   ntimero  han

10

Los   Campa  son  un  sl'mbolo  vivo  de  la   larga
•lucha`  de    los    inc!I'genas   amaz6nicos   par    la

defensa  de  su  tierra  y  cultura.
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~ dsperecido en forma completa I`uego

dEl   contacto    inicial   debido   a   dicha
idrpeb!aci6n,    pero    los   Campa    eran
iuiF numerosos  y  cubr.fan  un  area  de-
|asiado  grande  como  para  ser  exter-
minedos tan  rapidamente. i-

Las  Campa  orientados  hacia  el  mo-
ck)  de vida tradicional  han  estado  des-
.=fQ€£gidos  de  los  efectos  devastadores
de   !a   despoblaci6n   por  ocupar  zonas
a-s!adas  en  el  interior  y, de hecho   han
a-do  b!anco  frecuente  de  los  cazadores
rfe  eselavos  asf  como  de  en6rgicos  pa-
=onas  ahsiosos   por   acumular  capital
=  expensas  de  la  ignorancia  del  Campa
=.T3  euanto  al  valor  monetario  y  del  in-
===ds  que  poni'an  por  los  bienes  mar+u-
==c€urados,   atray6ndolos  con  ehgafios
lzcia  el  peon.aje  a  deuda.

I§ualmen'te  `han   sido   en   extremo
:_c=eptiblesaehfermedadesepid6micas
-£  =s  como  la  influenza  y  el  sarampi6n

=~L:§  se   introducen   facilmente  ~incluso

i.3d' contacto indirecto con  lag personas=3raneas   y  a  men.udo  demuestran  ser
==-ife!es  debido  a  Ta  falta,  por  parte  del

campa,  de in.munidad natural  como de
3"efensas m6dicas,

Es dif l'cil  evaluar en forma  precisa  la
r=iativa significancia de todos. los facto-
res  responsabl.es. de  la  continua  despo-
ieTaci6n   V  el   desgaste   de   la  vida  tradi-

=:::neTa':iser:aunnagtraa,ng:s,::e8sa#:.
ii7!ace  cincuenta   afios    las  redadas  Para
:ee!utar   esclavos,   las   matanzas   y   las
ep8demias   fueron    probablemente   las
causas  mss  cri'ticas;  mier`tras  que,  ac-
:'Jalmente,    Ia   dispersi6n   y   |as   epide-L
=.!as   son   de   importancia   primordial.

A  medida  que  progresaba  el  desa-
rrcii!o econ6mico, ]a  redada  de`esclavos
3 corTerfas, como popularmente fueron
.r3nocidas,  lleg6  a  extenderse .por todo

el   tgrritorio  Campa,  con  el   prop6sito
de  satisfacer  la  incrementada demanda
por   la   mano .de  obra   bar:ata,  Apenas
empezaba  la  d6cada  de   1870,  cuando
los   nifios  Campa  fueron  considerados
como   "arti'culos   de   comercio"   a   lo
largo  del  rfo  Ucayali  y. la  esclavitud era
adn  descarada  durante  !a  d6cada  com-
prendida`  en{re   1930  'y   1940,   Hoy  en
di'a,   tal   situaci6n   es   muy   poco`'fre-
cuente.

Las  tasas  incrementadas  de  mortaIT
dad  debido a  enfermedades epid6micas
i ntroducidas por  personas provenientes
de   fuera   de   lugar,   sin   duda   alguna,
han    continuado   siendo   la    principal
causa   de  la  despoblaci6n  en   las  areas
Campa  dura.nte  los  Clitimos  cien  afros.
El   sarampj6n   era   el   principal   asesino
aparte  de  la tuberculosis, i.nfluenza,  tos
convulsiva   y   disenterras   qu6  tambien
han  cobrado  muchas  vi'ctimas.  AI  mo-
mento  de  considerar  s.olamente  los  ca-
sos   de   muerte  debido  a  causas  cono-
cidas,   aproximadamente    un   75.O/o
puede   asignarse   a`penfermedades   epi-
d6micas.   A   inenudo,   familias  enteras
fueron  aniquiladas. -encontr6  muchos
casos    en    donde    s6Io    sobrevivi6    un
miembro   de   la  familia.   A  fines  de   la
d6cada  de  1930, en  la` misi6n  de Sutsiki
en   la ,zona  del   Peren6,   u*n  hombre  in-
form6   haber   perdido   a  sus  siete  her-
manos  y   hermanas,  su  madre,  sus tres
ti'as  y  tfos  debido  al`sarampi6n.

F}ecientemente,   tanto   las   misiones
como  el  gobierno han realizado esfuer-
zos  por  proveer  de  ayuda  m6dica a los
Campa  en  amenaza  mediante  el  sumi-
nistro   de   agentes   de   inml;nizaci6n   y
antibi6ticos;  pero,  para  la  mayori'a, di-
cha  ayuda  no  ha  llegado a tiempo.  Por
eje,nipl`o,   una   fuerte   epidemia   de   sa-
rampi6n    devast6,    en    noviembre    de
1964,  el  area  Campa  de  la  regi6n  del

Pajonal    y   Q.uand6   visits   la   zona   en
1969,   Ias   muertes  por  sarampi6n   acin
segui'an  prese.ntandose.  En  1965, cinco
indios  Campa  murieron  de  sarampi6n
en   la   Misi6n   Adventista  de  Miritiriani
incluso  cuando  se  disponfa  de  pronta
ayuda   m6dica.  A  menudo,  el  temor  a
tales  epidemias  es  atribufdo  como  ra-
z6,n    para    dejar    una   misi6n   u   otras
areas  de  frecuente  contacto  con  el  ex-
terior  y  retirarse  mss  hacia  el  interior.
Como  medida de precauci6n adicional,
se  observa  de  cerca  a  las  personas  fo-
ran6as  que  visitan  grupos aislados  y  se
interroga  para  tener   la  certeza  de que

.    no   son   portadoras   de   enfermedades.

No   es`difrcil   e,ntender   por   qu6.la
gente que ha side fuertement.e debilita-
da  y  desmoralizada  a trav6s de afros de
esclavitud,   matanzas   y   epidemias   de-
vastadoras,  deban  convertirse  en  presa
facil  pa-ra  el  reclutamiento de  mano de
obra.` Con  la  vida  tradicional  que sufre
un  serjo  rompi`miento  y  con  los  dete-

Zj::#:e:i::eT£:;ndj:trac:mhe::::mFeun:
tas  de   metal,  muchos  j6venes  Campa
ban  salido  de   las  regiones  del.interior
en   busca  de  trabajo  temporal  bajo  el
mando   de  `un   patr6n   debido  a   la  `in-
quietud  y  a  las recompen§as materiale6
que   este    parece    ofrecer.    Al   mismo
tiempo,   Ias   personas  que  reclutan   in-
dfgenas  han  peinado  la  zona  del  inte-.
rior  con  el  fin  de  localizar  a gente que
pudiera  ser  engatuzada  pgra que tfaba-
je  por  salarios  sumamente  bajos.  Este
movimiento  del  Campa  tradicional  ha-
r:ia fuera del  interior debe contemplarse
como  un si'ntbma de[ debilitamiento  de
la vida tradicional  y,  en  sf  mismo,  como
una  causa  del  rompimiento  ulterior.  Se
obtuvo  evidencia  para  la  amplia  disper-
si6n   de   la   poblaci6n   relacionada  con
los  compromisos  ante  el  patr6n,  com-
parando  datos ubicaciona les, tanto d?s-
de    los    orl'genes    como    los    actuales,

~sobre   los  adultos  inclufdos `en  mi  lista
de  genealogi'as.  De  284  individuos que
se    habfan   trasladado,de   su   lugar   de
`origen,   209  o  mss  de  los  dos  tercios
proven['an   de   las   areas   aisladas  tradi-
cionales  -principalmente  del   Granpa-
jonal   y   de   las   areas  situadas  a   la  ca-
becera   de   los   rfos  Apurucayali,   Ana-
cayali   y   Nazaratequi.   Estas  crifras  cla-
ramente  ref lejan  la  constante  salida de
las poblaciones tradiciona les.

La   comunidad   Campa  tradicional-
mente  organizada  que  fue resu!tado de
los  factores  ecol6gicos  locales ha cons-
titui'do  el  primer  elementQ  casual  del
desarrollo     econ6mico.     Bajo    estado
abori'gen,   ros   pequefios  grupos  de  fa-
milias  emparentadas  estaban  organiza-
dos   en  \`forma   dispersa   alrededor   d6
jefes  guerreros  que  dirigfan  sus  movi-
mientos  y defend fan  su  territorio con-
ira  los grupos vecinos.  Esta disposici6n
era     ecol6gicamente    conveniente    en
tanto   que   ayudaba   a   conservar   una\
baja densidad de poblaci6n y aseguraba
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Ia  continua disponibi]idad de los recur-
sos  naturales`-pero  no  ha  podido  re-
sistir  la  grave  despoblaci6n `y el  rompi-
miento por part.e de la presi6n externa.
Cuando  estas  nuevas  presiones  se  v\ol-
vieron   intolerables,  Ios jefes  reunieron
a  Su.sngrupos   locales   en  esfuerzo  con-

junto  para  proteger  sus  territorios  me-
diante   el  empleo  de  armas  pero  cuan-
do    dichos    esfuerzos   i racasaron,    los

grupos  empezaron  a  desintegrarse bajo
los  efectos .despoblacionales  sefialados

y  los  jefes  f ueron  abandonados por to-
dos  sus  seguidores.  Actualmente,  exis-
'te  solo un  pufiado de jefes reconocidos

que  sobreviven   y  que  estan  apoyados
por  unas  cuantas  familias.

La   influencia   externa  trae  consigo
otras. modificaciones  significativas   en
los  patrones tradicionales  de  la organi-
zaci6n   social.    La   grave   despoblaci6n
hac6  virtualmente,  dif foil,  sino  imposi-
ble   de   mantener,  `todo   patr6n   social
de' fndole tradicional.  La alteraci6n del
modelo   demografico  se   refleja-en  un
decaimiento  en  cuanto  a   los  patrones

preferenciales   en   el   matrimonio   que
normalmente  involucran el  intercambio
de  hermano-hermana,   matrimonio  er+
tre  primos  cruzados  y  la  poliginia.  Los

grupas   de   familias  van  disminuyendo
en  ndmero  y  algunas  veces  incluso  no
conforman  ndcleos  familiares  comple+
tos  mientras  que,  al. mismo  tiempo,  se
disuelven   extensas   familias   y   grupos
fraternales.

Los  aproximadamente 2500 Campa
que  sobreviven  en  el   interior  relativa-
mente   poseen   afun  extensas   areas   de
selva  abierta  para  ellos,que actualmen-
te   estan  consideradas  como  no  aptas
para  los  prop6sitos  de  desarrollo  per-
manecieiido   intacta   su   culture,   pero
la despoblaci6n continha fragmentando
a  las  familias y a  los grupos  locales, de-
bilita  el   status  de  los  jefes  y  amenaza
con  destruir  la  base  de  la  sociedad tra-
dicional. Estos' Campa  entienden  lo que
esta   aconteciendo   y   a   m€nudo   recu-
rren   al   simple  mecanismo  de  defensa
consistente    en`  optar    por.  evitar,    en
forma   activa.,  el  contacto  con  las  per-
sonas  foraneag-como-tinico  medio  de
auto-preservaci6n.  La modalidad de elu-
dir  en  forma  activa  puede  significar  el
abandono   de   un   caserl'o  que  ha  sido
avistado  por.  personas  ajenas  al  lugar o
en   colcx}ar   flechas  sobre  el  camino  a
modo  de advertencia dando a entender

g::a!o:e:::r::orse;nuorr:oan,:iehnovsetTii:::.
de   manera   abierta    pero   los   intrusos

que  persisten  pueden  encontrarse  con
arcos   y   flechas  dirigidos.   Toda   raz6n

presupone  que    si   se  les  deja  libres  de
influencia  externa,  estas  personas esta-
rran   en   la  capacidad   de  continuar  un

estilo  de vida que  les  ha-aportado  §atis-

faccion  desde  tiempos  precol`ombinos.

inte4.F.ure:-::agagapi:,q::ai:'siepraotnr.f::

encontraron    que.  `les   aguardaba    una
vida  diffcil  y  desalentadora  porque  las
demandas   d`el   trabajo   para   el   patr6n
disocian  en  extremo  con  sus  modelos
culturales  de  tradici6n  y  conllevan  pcr
Gas   recompensas.    Los   Campa   depen-
dientes  del  sistema  pa.tronal  disponen
de  menos tiempo  para  la  caza que, an-
tes    era   su    ocupaci6n    masculina    de
mayor significado y  la  encuentra menos

productiva   debido  a  la  escasez  de  tal
actividad -en  las  areas de  mayor asenta-
miento.   La  vida  en  familia  tambi6n  se
ve   inte,rrurnpida   porque   los   hombres
deben  pasar  meses fuera de sus hogare,s
trabajando    para    los    patrones   y    los

grupos   de   familias   deben   trasladarse
constantemente;  mientras  que,  al  mis-
mo  tiempo,   los  parjentes  c`ercanos  se

dispersan   d`ebido   a   que   los   hombres
deben  viajar  grandes  distancias  en  bus-
ca    de   trabajo.    Lamentablemente,   es`

practica  comtin  entre  los patrones sacar
ventaja  de  la falta de experiencia  de  los
Campa  sobrecargando   el  precio  de  I
bienes   k2aratos   de   consumo  que  ell :,I:
dan    como    adelanto    otorgando   bajo
cr6dito   por   el   valeroso   trabajo   y   los

productos   de   la  selva  que  reciben   en
retribuci6n.   Por   ejemplo,   un   Campa
inform6  haber pasado dos afios cortan-
do  caoba  para  su  patr6n  como  pago  a
una  escopeta  de  25  dollares.i+

Por  lo  general    un  patron  logra  con-
servar  a  sus  trabajadores  bajo  perp6tua
deuda instandolos  a aceptar  bienes  nue-
vos antes  de  que los  viejos sean pagados,
La   mayor  parte  de   los  Campa  son  es~
crupulosamente   honrados  con   sus  pa-
trones  y  pocas  veces  fallan  en  cumplir

lo   que   se   les   exige.   Los   intercambios

deferidos  de  bienes  entre  lo§  socios  de
comercio  constituian  un  asp.ecto  esen-
cial  en   la  vida  tradicional  de  la  econo-

mra   Campa   y   este   modelo   fue  facil-
mente   transferido   hacia   una   relaci6n
de   deuda   con   el   patron.    En   muchos
casos   la   relacion  entre   el   patron   y  su
deudor   Campa   esta  caracterizada^  por
una   independencia   simbi6tica   y   la  re-
laci6n    puede    continuar   tanto    como

parezca    mutuamente    ventajosa.    Sin
embargo,  sucede-con  frecuencia que el
Campa   se   torna   insatisfecho   con   su

patr6n   y    halla   dificultad   en   romper
esta  relaci6n  a  ir  contra  los  deseos  del,

patron.
i

Cuando   estan   demasiado   viejos   y

ya   no  son  de  utilidad  para  el  patron,
la  mayor  parte  de los Campa descubren

que  han  comercializado  su  cultura  por
un  po`co ,de  ropa  rafda,  algunos  uteFisi-
lios  metalicbs  de  cocina  maltratados  y

quizas   una    linterna   de   bolsillo   malo-
grada.   Los  pocos  que  se  percatan  que
fueron  timados  y  explotados,  regresan
a  la  vida  Ira.'dici6nal  del  interior,  pero

*Nota.-   10,000   soles   a   400  el   d6Iar.

la"mayorl'a encuentra ,irresistible  la ten-
taci6n  de  los  bienes  de  consumo  y, a

pesar del  propio descontento, continclan.
•trabajando   para   sus   patronos   con  .la'

esperanza  de  obtene'r, algdn  dfa,  un`ra-

dio o un`motorfuera  de borda®  Muchos
se  unen  a   las  misiones,  aprenden   cas-`
tellano,  envi'an  a  sus  hijos  al  colegio  y
un    puFiado   de   ellos   pueden,   con   el
tiempo,  lograr alcanzar su  meta.

Impli,caciones  y  Perspectivas

El    caso   ,Campa    claramente    lanza
la  duda  con  respecto  a muchos puntos
de  vista  comunmente  aceptados  sobre

•     la  relaci6n  entre  las  culturas  tribales  y

las tecnol6gicamente rnas  poderosas que

estan  reemplazando  +apidamente  a  las

primeras.   Casi   en   forma   unanime  los
sociologos,   misioneros`  y   demas  com-.

prometidos  con   el  d`esarrollo  han  asu-
mido    la    extinci6n    de    la    vida    tribal

como   un   hecho   natural     inevitable  y
beneficioso.  Aquellos  que  se  oponen a
estos  puntos  de  vista  son`acusados  de
romantizaf  a   los  nativos  y  de  intentar

1   negarles  los beneficiosde  la  ctvilizaci6n.

Estas  opinio.nes  deben  ser  revaloradas
ahora   que   se   esta   haciendo   evidente

que    los   beneficios   de   un   desarrollo
econ6mico   y   la   tecnologi'a   avanzada

pueden  resultar  muy  caros en t6rminos
de  depredaci6n  ambiental  a  nivel  mun-
dial   que   puede,   por  tiltimo,  amenazar
la   existencia   de.  la  vida   humana.   Los
ci6nti'f icos  sociales  bien  podrfan  cues-
tionarse   la   sabidurfa   en   respaldar   y

promoJer   el   exterminio   total   de   las
culturas    que   encuentran   satisfacci6n
en   una   vida   tecnol6gicamente  simple
en  estrecha  armoni'a  con su medio am-
biente.

Aquellos  que argument`an  que  la ex-
tinci6n  cultural  es  un  proceso  natural

y  por  deducci6n  saludable en el que se
eliminan  a   las  cultu`ras  que  se  vuelven
inadecuadas    a    su    medio    ambiente,

pasan   por  `alto   el   hecho  de  que  gran
parte  de  estas  culturas  supuestamente
"maladaptadas"  realmente  se  adaptan

mucho   mejor   a   su   ambiente   natural.

que  muchas culturas ''adelantadas''.  Es
s6lo   la   -bra+sencia  de  civilizaciones  mss

tpi::ser;s:;pya,nsi:mi::,:isT%T::::s:::::
`   den   tolerar   dentro   de   su   ambiente

cultural'.    Existen    muchos   cientl'ficos

que   abogan   por   la   sobrevivencia   de
especies biol6gica`s que no pueden adap-
tarse  a  los  grandes  cambios  originados

por actividades culturales en  el ambien-
te  en  que  se  desar+ollan  y,  en  efecto,

pocos cuestionan el  derecho propioque
``  tianen  e'stas  para  existir.  Pero,  lamen-
•   tableme`nte,  los  cientificos  sociales  pa-

recen   aceptar   la   proposici6n   de  que
s6lo    debe   permitir    ra   existencia  ,de

` aque]la§   culturas  que  puedan  adoptar  -

nuestra  tecnologi'a  superior.
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i  suposici6n  de  que  la  extinci6n
===1   es   inevitable  constituye  tal  vez
-I qunto de vista mss peligroso porque
=  une  profecfa  autocumplida  que  fo-
"tca  a  qiie  la  gente  no  hag`a  nada  o
qpe.  de otro modo   actae para acelerar
to "ir.3`7i-iab!e"  y esta  preposici6n  hace,
qie estas  personas  se  sientan  bien  con
xpeeto  a  ayudar  a  que  los  nativos  la
3cep==H.   Segdn   esta   concepci6n  refe-
Tents   a   "no   ir   contra   el   progreso",
Dda  persona,  inevitablemente, deseara•un  r3ivel  de' vida  mss alto" tal y como

TE   sido voluntariament.e  definido   por
a aJltura occidental  pagando cualquier
rec;o  con  tal  de  alcanzar  dicho  nivel.
Jar  Eo tanto,  seria  ininoral  hacer  cual-
]pjier cosa  que pudiera volver mss  lento
3£  praceso.  Por  supuesto,  la  inev'itablli-
fd  es  algo  imposible  de  refutar  pero
tE  Campa   han  optado  por  imp6dirla
in   1o   menos    durante   400   afros   y
in:;es=ran   toda   evidencia   de  continua
Tin:encia.

La  simple .debilidad  del  argumento
sabre"los beneficios de la civilizaci6n"
radica en que muchas  personas, al  igual
qJe  !os  Campa,  se  sienten  satisfechos
con   su    propia    definici6n    sobre   '`la
Eliefia vida"  pero  encuentran dificil  de
a:canzarla  debido  a  la interferencia ex-
==ne  o,  de  otro  modo,  se  hallan  des-
•Limbrados  por  la  riqueza  material  y  el

:icrd€r  de  la   civilizaci6n  descubriendo,
±emesiado  tarde,  que  es  solamente  un
±slumbrante  espejismo.   De  hecho  la
±Tilizaci6n  trae  a  los  Campa bastantes
|E:neficios   muy  dudosos  para   los  que
=  exige  un  duro  precio.  Mientras que
E5   hachas,   machetes   y   ollas   son   sin
firda algune  beneficiosas  y  pueden ob-~iaerse  a  trav6s  de  los  modelos tradi-
=irmales de comercio sth  p6rdida `alguna
EE  independencia   cultural   o  de  digni-
E!ad,  e!  resto  de  los bienes  de consumo
de  k  civilizaci6n  requieren  un  mayor
5acr:I:cio  tanl:o  de  la  cultura  como  del
med!o  ambiente  Campa  y s6lo ofrecen
En    re±rfibuci6n     beneficios   6uestiona-
Ets-

Una  escopeta,   podrfa  ser  una   gran
Eriora  a  cambio  de  un  arco  y  i lecha
qge  esLias se elaboran  facilmente  y  Son
mias  flexibles;   mientras   que  una   esco-
pEca  se  deteriora  rapjdamente  en  am-
Efenae  hdmedo,  exige.meses  e  incluso
]fios  de trabajo  desgarraddr  y  desagra-
hil3  para obtenerla,  asf como de tra-
Eajo  urLerio'r  con  el  fin  de  conservarla
FToirista  de  municiones.  Tal   pareceria
la[=,  Imes  que constituir  artfculos  utili-
rriios  beneficiosos,  la  mayor  parte  de
lIIi. benes manufactu rados descubiertos
gut  k}s   Campa  se   han  convertido  en
rfrfuEas  absurdos  de  nuevo  prestigio
d±  a  su  asociaci6n  con  una  pope-
€ crfura extranjera que esta destru-
ii=+±i±  su  yida tradicional.

Si  fa  extinct6n  tribal  Campa   no  es
fliimi=He  y  si  muchos  Campas  prefie-
Tr  ELi  es?i!9  de  vida  a  los  dudosos  be-
T-cl=  =.Tje  Otorga   la  civilizaci6n,  el

asunto   mss  importante  consiste  en  lo
que  puede  hacerse  para  asegurar  el  de-
recho  que tienen  para  una  prolongada
independeneia   cultural.   La   mejor   ga-
rant{a   residirfa  en  que  el  gobierno  pe-
ruano   reconozca  el  derecho  inviolable
e  inalienable  de  los  campa  en  las areas
que  actualmente  ocupan  incluyendo  el
propuesto   Parque   Nacional  de  Cutjbi-
reni.  Estas  areas serran  declaradas  como
Tierra  Campa  y  se convertjrran  en  san-
tuario  para aquellos Campas  que deseen
mantener    su    vida    tradicional   sin   ser
perturbados.

El    reconocimiento    oficial    de    una
extensa  r`egi6n  de  ``Tierra  Campa"  con
adecuada   salvaguardia   contra   la   usur-
paci6n   de   la   propiedad,   serra   impor-
tante  afirmaci6n  al  valor  de  la  cultura
Campa  y  alentarfa  a  que muchos  Cam-
pa  retornen  a  su  estilo  de vida  en  lugar
de  rendirse  ante  los  defectos degraden:
tes de  la civil izaci6n  porque  no  ven  otra
alternativa.   D.icha  decision  no  serra tan
drastica  como  pudiera` parecer, porque
como   lo  demuestran   los  estudios  rea-
lizados  por  la  ONERN,  la  mayor parte
de  esta  region   no  podrl'a  desarrollarse
en  forma  lucrativa.  Sin  embargo repre-
sentarfa  un   cambio  significativo  en  la
ley   del   Gobierno  en  lo  referente  a  las
tierras  de  los  indios  de  la  Selva  ya que

` las leyes anteriores s6lo  han  reconocido ,
a   las  comunidades  de  indi'genas  al  es-
1:ilo  andino  y  han  otorgado  leyes  para
que`solo  se  constituyan  "reservas"  de
acuerdo  con  una  distribuci6n  en  acres
basado  segtm   las  exigencias  de  la  vida
sedentaria de  los indios quechua  para el
cultivo  de  la   papa  en   la   zona  andina,
No   ha   habido   reconocimiento  oficial
sobre  el  hecho  de  que  los  indios  semi-
n6mades  de  la  setva  no puedan mante-
ner  su  cultura   en  .estas   pequefias  par-
celas.
`    Por   supuesto   aquellos   Campa   que

han   optado   por   el   desarrollo   econ6-
mico,  estarran   en   libertad   de  hacerlo,I
pero  se  enfrentan  a  un  futuro  diffcil e
incierto   y   deben   estar   concientes   de

sus   perspectivas-.  'Ya  s`e  esta   dando   el
exceso  de  poblaci6n  en  las pocas areas
adecuadas  para  el  desarrollo agrfcola y
mayores  desigualdades  en  t6rminos  de
riqueza  siendo  probable que contintlen
dichas  tendencias.  Grandes  reservas  de

iieer,r.astg:#axcd'g8ievnaTee,nts:Baa,raad:'sues:
zonas agrrcolas  potencialmente ricas de
modo  que  las  comunidades  aut6ntica-
men{e  Campas  que  actualmente  se  de-
sarrollan   alrededor   de   las  misiones  re-
ligiosas  puedan  tener  una  oportunidad
para  conservar su  identidad  cultural.

EI  Gobierno  ha  manifestado su  inte-
res   en  tales   reservas,  pero  hasta  ahora
se ha  mostrado  reticente a actuar sobre
propuestas   especfficas..   Parece   que  se
presenta  un  conflicto  basico  entre  los
planes  de  un  desarrollo  y  colonizacion
foraneos  en  forma  masiva  y  la  reserva-
ci6n  de un  lote adecuado de tierras para
los   Campa  que  deseen  participar  en'  la
economra nacional. `En aras  de  una esta®
bilidad  y seguridad  a  largo  plazo,  cuan-
do  su  base  territorial  este asignada   los
Campa orientados hacia el` mercado,Ira-
bajarfan    para    la   autosuficiencia   eco-
n6mica.,  Ellos   probablemente   encon-
trarfan  que  la  tenencia tribal  de tierras
y  los  mecanismos  culturales  para  hacer
equitativa  la  distribuci6n  de  la  riqueza
y   estabilizar   el   crecimiento   de   la   po-
blaci6n    seran   de    mayor   importancia
que  "el  desarrollo  economico"  bajo  el
sentido   usual   que  se   le  da   a   la  frase.

Una  extensa  area de "Tierra  Campa"
en  el interior destinada a  los Campa tra-
dicionales  y   un  sistema  de  "reservas"
mas    pequefias   para   las   comunidades
campa    independientes    orientadas    al
mercado,   pareceri'a  la  alternativa  mss
satisfactoria  a   las  grandes  penurias  ac-
tualmen{e  ocasionadas  por  el  desarro-
Ilo.   Hoy   en   di'a,  existen  muchas  otras
areas  en  el   Perd  y  en  otros  lugares  de
la    Amazoni'a    en   donde   las   culturas
tribales  estah .baio  graves  presiones  de
desarrQllo   y-  en   donde   tambi6n   debe
considerarse   la  all:ernativa  aquf  sugeri-
da.
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EL   DESAF3ROLLO DE   LOS   VALLES   PICHIS   Y   PALCAZU

ALTERNATIVAS

vas  condiciones.

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

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

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

Parte  11:   EI   Proyecto  Amuesha/Yana-
chaga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTS   PROYECTO

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

PUEBLOS   NO  INDIOENA9  Y   COLONOS                .
Pl8tA  DB    ATEflRIZAJE                                             *

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

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

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

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

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

\

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

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

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

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

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

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

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

-     turales  allf   donde  sea  posibLe.   D`e  este

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

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

PE30YECT0  AMUESHA-YANACHAGA

Cuadfo   I
\Comunidad

Poblaci6n                 Ganado      Recohoc.     Tit. Area
fain. indiv.

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

Chuchurras   4 21 98                 264                      si              si -2126

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

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

Palcazu 5 20                                          no          no 3050+
10.      Sanpedrode

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

Yuncullmas 20 123 sisi 1437

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

Area  Titulada 30660
Area  en  Proyecto 14550

Ampliaciones  necesarias

J para  cumplir  las  metas
del  Proyecto 15950

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

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

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

Cuadro  2.  Cantidad  de  tierras  por  fami!ia

NO  Has. Has.  Agrjc.         Has.  Ganado            Familias

TOTAL 30,660 4292                   7,66 5'

HAS/FAM I LIA
1977 85 11.9                        21.25                        354

2007 42.5 5.85                       10.6                         708

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

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

Nota:

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

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

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

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

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

\

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

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

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

--   rapidas  inundaciones,  deteniendo  la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parte    111:    A!gunos    Puntos    Te6ricos

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

Los  horticultores   nativos   de  las  re-

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

_                                ---_                              -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROYECTO   INTEGRAL   DE   DESA-
BROLLO  PALCAZU  i  PIclils

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

grama  Palcazu  -  Pichis,  con  la  oficina

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.    Etapa   Formativa.-

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

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

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

de    16s   recursos   aiimenticios   de   la''
Zona.

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

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

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

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

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

•     b.  Jebe:    Desarrollo   de   la   explota-

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

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

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

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

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

deros portatile§ en  diversas zonas

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

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

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

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

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

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

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

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

11.  Etapa  de  lndiistrializaci6n.-

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

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

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

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

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

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

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

IIE. Etapa de Expansion y Diversificaci6n

Durante   es^ta   ?tapa  que  tomarl'a   5

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

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

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

ia etapa  productiva del complejo
maderero  Pichis  I.

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

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

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

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

canzar  el   nivel   de  tres  c'abezas  de

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

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

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

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

/

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

graves  repercusiones  socigles que  la  de
preciaci6n  del  medio,  inevitablemente,
esta trayendo consigo.              ,
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landesa  para  el  Proyecto  Pelcazu -Pichis.
Programa  lntegr?`l  de  Desarrollo  Palcazu -
Pich]s,  Lima  19,76

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

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

MINISTERIO   DE   AGRICULTUHA

Lelis  Rivera\
No   existen   experiencias  anteriores

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

EI  Proyecto  Pichis-Palcazu-CIPA-

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

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

OBJETIVOS

En  resclmen,  los objetivos del  Proyecto
  son:

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

•   planificada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•=.  Se   identifican   4  Comunidades   Na-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3)£eccA6grn[ctu°]:*P0relDIf3ctorSuperior
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lntroducci6n

`     £eg:ie[Ceesm°;u]: C:+::;raarco££n g[e I:;upfrp°o-

CIPA-COTESU,   quienes  durante  el  afro
1980   en   convenio   con  el  Ministerio  de
Agricultura    y   Alimentaci6n   llevarc;n   a

::a:1:v]:a;yc]:n::ecsa:d:e:1:ap°¥:aio]sa#e[:Cfd6e|

Las  ,cuencas    del    Pichis    V   Palcazu
pertenecen  a  la  regi6n  Ceja  de  Selva  y
se   ubican   geograficamente   en   la   pi.o-
vincia  de  Oxapampa,  departamento de
Pasco.   La  superficie  de  estas  cu6ncas,
segcln  la Oficina  Nacional  de  Evaluaci6n
de  Pecursos  Naturales (ONERN-1970),
es de 341,000  Has.

Estas   cuencas,    al    igual    que   otras
ubicadas en  la selva,,hoy cobran  para  el
gobierno   de   Belatinde  vital   importan-
cia.   Entre  las  principale;  razones  dadas
por    los   funcionarios   del    gobierno   se
sefialan    las   siguientes:

1.-Presencia  de  recursos  energ6ticos  en
la  regi6n,  principalmente por donde
va    a    pasar    la    Carretera    Marginal.

2.-Ganar   tierras   productivas  due  per-
`      mitan   ampliar   la   frontera   agr/cola'.

3.-Ampliar la  despensa de  Lima  borque
el  crecimiento  de la ciudad  lo  exige.

4.-Fomentar   el   desarr6llo   `de   la   agro-
•     ind`ustria  otorgando  al   capital  con-

casiones-+ `e     incentivos    tributarios.

5.-Hacer   de  la   explotaci6n   de   los  .re-
cursos  forestal6s  una.fuente  impor-
tante   de  ingreso  de  divisas  para  el
par'$

6.: Fomentar la 6olonizaci6n de'la z,aha
(valles   del   Pichis,   Palcazu   y   Pachi-
tea),` asentando  a  150,000  personas
(1)   con  la  finalidad  de  disminuir  el

I,24

desempleo  y  la  migraci6n del  campo
a   la   ciudad,   especialmente   a   Lima.

De   los   puntos  sefialados  el   tlltimo
es  el  que  nos  ha  llevado a  desarrollar  el

presente  articulo.   Esto  no significa,  de
modo  al.guno, que el  problema  de  la  co-
lonizacidn  est6  desligadct  del   re.sto.. Lo
que {rataremos  de  mostrar  es  ]a `jinpo-
sibilidad  de  llevar  a  cabo  un  prQgr.ama
de  colonizaci6n  en  los  valles del  Pichis

y  Palcazu.

Pensamos  que  6sta  es  una  forma  de
comenzar  a  abordar  las  limitaciones  de
muchos    planteamientos   que   sobre   la
F}egi6n   Selva   y   Ceja' de   Selva  han  co-,L
menzado   a   ser   difundidos   por  el   go-
bierno   de   Belatlnde.

I.    TENENCIA  DE   LA  TIERRA

En  la  actualidad  existen  en  los valles
del  Pichis  y  Pa'lcazu  2,777  familias  de-
bidamente   registradas   y   que   ocupan
una  superficie  aproximada  de.268,489
Has.    (ver.cuadro    NO    1).    En    dichos
valles    existen   cuatro   modalidades.  de
tenencia    de    la    tierra:     Comunidades
Nativas, propietarios  individuales,  adj.u-
dicatarios  y  posesionarios.

\

1.   Comunidades   Nativas.-Los  grupos
etnolinguisticos    Campa    y    Amuesha
conforman  esta  prim-era  modalidad.  EI
primer.  grupo  se   ubica   en  el  valle   del
Pichis    y    el    segundo   en    el    valle   del
Palcazu. Dichas  comunidades  (titu+adas
y  no. tituladas)  concentran  el  56 0/o de
las  familias  y  el  72 0/o  de la superficie
total,  siendo  el  area  que ,controla  cada
familia,  en  promedio,  de  125  Has.  (2).

t„  ¥:Lb¥ear[;oe ,fg8g:E;;c;:„€.26  de  se.

De   las   52  comunidades`,  existentes  en
•los   dos  valles,   solamente,18  han  sido

tituladas   con   el   D.L.   20653  ''Ley  de
Comunidades   Nativas  y  de  Promoci6n
Agropecuaria  de  las  Regiones  de  Selva  ,
y   Ceja   de   Selva"   durante   el   periodo   '
1975-1977.

Desde   1,979,   aiio  en  que  se   da   la
`nueva     ley    de    Comunidades    Nativas
(D.L.   22175)   hasta   la  fecha-no  se  ha
titulado   ninguna  comunidad.   Esto  ya
es  un  indicador  no  s6lo  del  desconoci-
miento  progresivo  a  los  mf nimos dere-
chos  que  tienen  las  comunidades  (pro-
piedad  sobre  sus  tierras)   sino   que,  en
la  actualidad esta  negativa es coherente
con  la  pol rtica  "colonizadora"  y de  de`i.
sarrollo   agro-industrial    que   propugna
Beladnde   y   que   claramente   esta   ex-   .
puesta  en  la  ``Ley  de  Promoci6n  y qe-
sarrollo   Agrario"    (Arts.   50,   60,  220,
23o,  29o,  51 o,  6oo,  70o  y 85o).

2.-Propietarios  individuales.-  Son todas
aquellas  personas  que  se  acogieron a  la
ley  1220 "lay  General  de Tierras  de la
Montafia'.'  dada  el  31   de  diciembre  de
1,909  y derogada  65 afros despues.  Una
parte  de  estos son  descendientes de  los
primer`os  colonos   europeos   que   ingre-
saron   al   valle  del   Palcazu  a  comienzos
de  .siglo.   Si   bien,   6stos   representan   el
1   O/o  de  las  familias  y  cubren  el  3  0/o
de  la  sup,erficie total poseen en prome-
dio  274  Has.  por  familia,  es  decir,  tie-
nen  un  120  0/o  mss  de  tierras  que  las
familias  nativas.  Si  a  esto  le  agregamos
el   hecho  que  la  totalidad  de  propieta-
rios  controlan  a  la`fecha  una superficie   `
que  excede a  la  que se les ha titulado y
se ubican en  las tierras de mayor fertili-
dad de ambos valles, podemos ver clara-
mente que esa di.ferencia se ve ampliada  .
no  solo  con  relaci6n  a  las familias  nati-
vas   sino   ta.mbi6n   a    log   otros   grupos
asentados  eri `.ambos  valles.

(2) Para  la zona  se'he usado  como  promed,io
5 miembros por familia.
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3.-Adjudicatarios.-Son  todas   las `per-
sonas  que,  acogiendose   a   los  decretos
:e.yes 20653 y 17716 " Ley de  Beforma
Agraria''),  tienen  las  tierras  en  uso  mas
no  en   propi?dad.   Estos  concentran  el
2  0/o   de   las  familias   y   el  2 .O/o  de  la
superficie,   teniendo`cada    familia,    en

promedio,104  Has.  Es decir,  un  62  0/o
menos  que  los  propietarios  i`ndividuales
y   un   17   0/o   menos   que   las   familias
nativas.

4.-Posesionari\oso-.Son   famili;s  asenta-
das  en  la  zona  hace  un  aFio  o  mss.   La
situaci6n  de'  la  mayorfa  de  6llas  atjn  no
ha  sido  regularizada,  es  decir,  no cuen-
tan   a   la   fecha   con   un  certificado  de
posesi6n.   Actualmente   agrupan  al   41
0/o   de   las  familias  y  el   23  0/o   de   la
superficie.   Esto  significa  que   cada  fa-
milia   posesionaria   tiene   en   promedio
54   Ha-s.   Esta   cifra   bajarra   atih   mss  si
fncluyeramos  a  los colonos que  han  in-
gresado    a    la    zona-en    los   C]ltimos   7
meses.    En   suma,''la   marcha   hacia   la
selva"    propugnada   por   Belacinde   (3),
sin   haberse   hecho   una   previa   evalua-
ci6n  de  la  z6na  (ubicaci6n  de  la bobla-
ci6n  asentada-nativa  y no  nativa-Censo
poblacional,  disponibilidad  de  recursos
naturales,`    determinaci6n      de      areas
libres,  regularizaci6n  de  la  tenencia  de
las  tierras,  etc.),.  esta  ahora  originando
no  solo  conflictos  de  orden  social  (por
ejemplo,-la  invasion   de  la  Comunidad
Nativa  de  San  Pedro de  Pichanaz-parte
alta del  Palcazu)  sino  que, `adema5,  esta

generando  falsas  espectativas  en  inmi-
grantes que,  al  llegar a  la  zona  en  busca
de tierras  libres y f6rti les, se  encuentran
con   que  el   area  esta  ya  ocupada.   Por
otro    lado,    es    innegabl`e   que   los   dos
valles   (Pichis  y   Palcazu)  tieneh  un  po-

otencial    de'  recursos   explotables,   pero
tambi6n  es  cierto que  la  poblacion que
!os   ocupa   es  mss   que  suficiente   para
explotarlos.

Entonces,    por   ejemplo,    {Por   qu6
el   Estado  no  presta  apoyo  econ6mico
y   conjuga   la   asesorla   tecnica   con   el
conocimiento   acumulado   de   las   eco-
nom/as   nativas,  de  modo  que  se  apro-
veche    el    bosque    6n   forma   racional,
!ograndose     un    nivel    de    producci6n
t6cnica   y   econ,6micamente   eficiente,
que   no   solo   evite   la   destrucci6n   del
mismo sino que  tambien  haga de  61  una
fuente  permanente  de  nueva  riqueza?

1].  LOS  SUELOS  Y  SUS   USOS

Actualmente existen unicamente dos
estudios   que   evaltian   el   potencial   del
u8.ecurso   Suelo   de   los   valles   de   los  rios

3;,  Vcr   los   diarios   "EI   Comi`i.cio"   y   .`La
Prensa",    de\l(}s    moses    de    Ago.sto    y
Si.[ic`mbre  de  1980,  Lima Perh.

Pichis   y  Palcazu.   Ambos  han  sido`  rea-
lizados   por   la   ONERN.   El  primero  se
llev6  a  cabo  a  fines de  1970  y  el  segun-
do   10  aF{os  despu6.s.  Las  caracter'sticas`

y   diferencias  principales  de  cada   uno
de   ellos   son   las   siguientes:

ONERN-1970

-   El  area  de estudio esta comprendida
en    su    casi   totalidad   dentro   de.`  Ia
provincia   de   Oxapampa    (826,650
Has.)     Los   valles   Pichis   y   Palcazu,
fueron  analizados  en  toda  su exten-
si6n, sien,dQ la  superficie  del  primero
de   241,200   Has.   y   la   del   segundo
99,goo  Has.

'

-   El  potencial  del  recurso  suelo  de  los
valles  Pie.his  y  Palcazu  fue eva.luado
a    nivel    de    reconocimiento,    efec-
tuandose para  ello un muestreo  st`ste-
matizado.   Esto  significa  que  los  re-
sultados   que   se  obtuvi'eron  consti-
tuyen   solo .una  primera  aproxima-
ci6n  para  determinar  areas  con  tie-
rras   aprove.chables   segcin   su   capa--cidad  de  uso  (agrfcola,  pecuaria,  fo-

restal,    etc.)     Este    primer   nivel    es
importante  y  sirve  como  base  para
efectuar otros estudios que permitan
determinar,  con  mayor precision  las
areas   de  los  diferentes  tipos  de  tie-
rras  anl:es  mencionados.

'-    El   sistema   para   la   clasificaci6n   de

.tierras   se   bas6   en   las   normas  apli-
cadas 'por  el  "Servicio  de  Conserva-
ci6n   de  los  Suelos"   de  los  Estados
Unidos.    una   de   las   caracterfsi:icas
de. este  sistema  es  clue  agrupa  a  los
suelos,  segtln  su   capacidad   de   uso,
en    ocho    clases.    En   algunos   casos
existen  clases  que  contienen ,2  6  3
tipos   de   suelos   de   usos  diferentes
(agr/cola-pecuaria   6   cultivo   perma-
nente-pecuaria-forestal).  Siendo, por
lo   tanto,   un   problema   determinar
que   superficie  dentro  de  cada  clase
le  corresponde  a  cada'tipo.    '

ONEFiN  -1980¢t

-    El  area  de  ?studio  comprendi6  una
superf icie   total   de   223,600    Has.,
correspondi6ndole  al  valle  del  Pi.chis
128,600   Has.  y  al  valle  del   Palcazu
95,000  Has..

Los  I.i`sultados  ahn  no  h:`n  sido  publica-
dos   en   for.ina   oficial,   pc`ro   si   ham   sid()

8:*8SR&Ce:Ill:fL`SLi:I:Lai:'J]:;°bnrt.ri9£idper::
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-    El  nivel  del  estudio  es de semideta-
lle,  es  decir,  el  ndmero  de  muestras
de   suelos   que   se`  toma   es   in,as   in-  .
tensivo,   de  modo  que  las  extensio-
nes aprov6chables segtin  la capacidad
de  uso  mayor  de  los suelos son  mss
exactas   que   en   el   pr`imer   estudio
realizado   por   la   ONERN.

Segtin   los  t6cnicos  de  laL  0NEF}N,la
superficie  que se  dej6  de analizar  en
ambos  valles  corresponcle,  principal-
mente,  a  tierras  de  protecci6n  y  de
explotaci 6n  foresta'l.

-   El   sistema  empleado  para  clasificar
los  suelos  se  bas6  en  el  "Reglamen-
to  de Clasificaci6n  de Tierras"  dado
en  enero de  1,975 media.nte  Decreto
Supremo    NO    0062/75-AG.    Dicha
clasificaci6n  sefiala  cinco  grupos  de
capacidad  de  uso   mayor  de  las  ti.e-
rras:   aptas  para  cultivos  en  limpio,
permanentes,     pastos,    explotaci6n
forestal   y   areas  de  protecci6n   (no
aptas   para   uso  agropecuario   ni  fo-
restal ) .
En  suma,   Ios   resultados   obtenidos

por   la   ONEF{N   en   su   ultimo   estudio
son   rna;  exactos  y  titiles,  tahto  por  el     `
nivel   del  estudio  como  por  la  desagre-
gaci6n  de  los  diferentes tipos de tierras
en    base   a    la   nueva   clasificaci6n   que
permite    agruparla   segan   las    caract6-
rrsticas  de   los   suelos   en   el   Perti.

Comparando  ,los   resultados  obteni-
dos  por  la  ONERN  en  ambbs  estudios     i
(4)    (ver   cuadro    NO   2)   enco.ntramos
que    en    el     primero    se    sobreestim6
el   potencial   de   los  suelos  coh  aptitud
agropecuaria.     Dicha    sobreestimaci6n
para  el  valle  del  Palcazu  fue  del  35 0/o
y  para  el  valle  del  Pichis  del  38  0/o.  Es
decir,   actualmente   el  potencial-de  tie-
rras de  uso agropecuario  (segcin ON EBN
1,980)   es  de  47,442   Has.   para  el  Pal-
cazu  y  53,292  I-las.  para  el  Pichis.

Por  otro  lado,  las  tierras  aptas  para
la   explotaci6n   forestal   en   el   valle   de
Palcazu  aumentaron   de  21,700`  Has.  a
34,795  Has.   (un  60  0/o  mss).  Si  terie-
mos   en   cuenta   que   la   superf icie   del
valle   estudiada   en   ambo's   trabajos   es
ca`si   la  misma  y  que   las  tierras  de  pro-
tecci6n tambi6n aume.ntaron,. podemos
entonces   afirmar   que  hubo  tierras   de
aptitud   forestal   en   el.  primer  estudio

(4)ii;i:em:i:s:e:r;u{es::i;%a:::r::::;::£:e:L`:';'ia:d:;:§=:£a#j

:euge::dc:?Sif;Csa:i6snesded:;:rats:c€£'dnapdJedaedaueedn
11,   Ill   y   IV   fueron   consideradas  como

:]6r:a/:£:]ausc:asae8vrf)C::ainoLtaiercrLaa:edevus:
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que  fueron  considerados  como  tierras
de   uso   agropecuaric].   Para   el   vane  del
Pichis   tenemos   que    las   tierras   aptas'para   la -explotaci6n   forestal   disminu-

yeron  en  un  46  0/o,  es  decir,  pasaron
de   126,100   Has,   a   67,542  Has.   Esta
variaci6n  se  entiende, en parte, si tene-
mos  en  cuenta  que  el  area  que  se dej6
de      analizar     en     el     CIltimo     estudio
(112,600  Has.),  esta  compuesta  princi-
palmente  por  tierras  d`e  uso  forestal  y
de  brotecci6n.

En   conversaciones   efectuadas   con
t6cnicos  de  la ONERN,  estos sefialaron
lo siguiente:

-   Generalmente  se piensa que la Selva
es   plana.   S`in   embargo,   6sto   no  es
cierto  pues existen muchas  zonas de
c.olinas   que   por   la  composicion  de
sus   suelos.y    pendiente   c!eben   ser
consideradas  como  areas  de  protec-
ci6n.    La   superficie   con   suelos   de

`  protecci6n   en  los  valles  de  Pichis  y
• .. Palcazu,   por  el   nivel   de  los  estudios

;eoari:::e°S6eetsetramst:::i::mc:dna;,:rsjaT:
para  evitar la  depredaci6n de dichos
suelos.

-   La   superf icie   aprovechable-(tierras
de  aptitud  agrfcola,   pecuaria  `y  fo-
resta'l)  del  valle  del  Pichis'se podria
incrementar   en   un   35   0/o.   Dicho
au`mento  significaria  agregar un  area
de bproximadamente 43,000 H as. de
uso   forestal   al   total   de  tierras   ac-
tualmente   aprovechables.   Es   decir,
el   area  total   del   Pichis   con   tierras
productivas  podria  llegar  a.171,600
Has`   Para   el   Palcazu   se   ha,bria  eva-
luado   practicamente   toda   el   area
productiva    (95,000    Has.)    Por     lo
tanto  el   area  total  aprovechable  de
la  zona  podrfa  llegar  a 266,600  Has.
a.proximadamente.   .

-    El     se8undo    estudio    de    ONERN

Touoe,s7t5a4  a:::  ::  u,sao  ::rnoape::,:::on.
Esta   superficie,   segdn   los  refei.idos
funcionarios,   estarla  dando   cuenta
del   95  0/o  del   total   de  tierras  con
dicha  aptitud  existentes  en  la  zona.

En   resclmen,   el  segundor. estudio  de
la   ONERN   por  sus  caracterlsticas  t6c-
nicas   y  metod`ol6`gicas  es  el  que  mejor
describe  el  potencial  de  las tierrasapro-
vechables  de  lps  valles  Palcazu  y  Pichis.
Ademas,    6'n   la   actualidad    no    existe
otro estudio a ese  nivel que nos permita
realizar  una comparaci6n 'de  resu ltados.

::rra':v:iunatr°'me;:eade:i:nd{:,:%Ss:i:V:::
cifras  proporcionadas  p6r otras  institu-
clones  estatales  o  funcionarios  del  goi
bierno,   sino  tambi6n  para' determinar
si,  dada  la  poblaci6n  ya  asentada  en  la
zona,  es posible  llevar a cabo  un  pro'ce-
so   de   colonizacion   tal'como   io   pro-
pugna  el actual  gobierno.

Ill.    COLONIZAcloN  PICHIS Y  PAL-
cAZ'U,
Cifras,   resultados  e  interpretaci6n

La   Region  de Selva  Centra.I  (5)  y  en.
especial   los  vanes   de   Pi6his  y  Palcazu
son,   a   la   fecpa,   temas   de   actualidad
para  diversos   sectores  de   la  economf`a
nacional  y  extranjera.    '

Las'  principales  razones  ya  han  sido
sefialadas   en   la   introducci6n.   En   este
punto   analizaremps    las   cifras   (y   sus
respectivas  f uentes)   dadas  por  institu-
ciones  estatales   y  funcionarios  del   go-
bierno   (CJltimos   7   meses)   sobre  el  po-
tencial    del     recurso    suelo    de    ambos
valles  (ver  ouadro  NO  2).

Has.   de   las  ^cuales,   98,370   eran   de  .
uso agropecuario \/ 91,827 de explo-
taci6n  forestal.  Por  lo  tanto,  la  zona
teni'a      un      area`   aprovechable     de`.
492,482        Has.       correspondi.end.o
246,305  a  tierras  de uso agropecua-
rio  `y   246,177   a  tierras  de  explota-•ci6n  forestal.

3.   En   su   mensaje   al   Congreso,   el   27
de  agosto`de  1,980  el  Presidente  del
Consejo  de  Ministros,  Manuel  Ulloa,
sefial6  que  en  base  a  los  estudios  de
la   ONEBN,   t6cr;icamente  compro-
bados,  en  la  Begi6n  de Selva  Central
existen   928,000   Has.   aptas  para  la
actividad agropecuaria y explotaci6n
forestal    (6).    Esta   superficie   total,

1.   A  fines  del  70  la  ONERN  realiz6  un
primer   estudio   para   evaluar,   entre
otras  cosas,  el  potencial  del  recurso
suelo    de    la    zona.    Los    resul|ados
fueron   los  siguientes:   en  el  vane  del
Pichis   se   hallo   una  superficie  apro-
vecha.ble    de   212,400    Has.,   de   las
cuales   86,300  corl'espondl'an   a  tie-
rras  de  us`o  agropecuario  y  126,loo
a  1:ierras  de  explotaci6n  forestal.  En
el  vane  del  Palcazu  `a superficie  total
aprovechable  era  de.95,000  Has.  de
las   cuales  73,300  eran  de  uso  agro-
pecuario   y   21,700   de   6xplotaci6n
forestal.   El   area  total  aprovechable
de  la  zona  f ue  de  307,400  Has.  co-
rrespondiendole    159,600   a    las   de
uso  agropecuario  y  147,800  a  las  de
explotaci6n  forestal.

2.   En  el  aiio  1976  el  Ministerio  de  Agri-
cultura-Zona   Agraria   X   realiza  una
evaluaci6n  del  potencial  del  recurso
suelo   de   la   zona   usando   la   nueva
clasificaci6n    de    tierras    (D.S.     NO
0062/75-AG}.  Los resultados fueron
los   sigu,ientes:   ia  superficie  aprove-
chable    del     Pichis    i u6    fijada    en
302,285  Has.  de  las  cuales  147,935
correspondran  a  tierras de  uso  agro-
pecuario  y  154,350  a  tierras  de  ex-
plotaci6n   forestal.    En,  el   valle   del
Palcazu    se   determ,inaron    190,197

que   comprende   a   los   valles   Pichis,
Palcazu  y  Pachitea,  tambi6n  la  da  el
INP   agregandole   ademas   las  tierras
de  protecci6n  cuya  superficie  es  de
210,000  Has.  La  ventaja  de  la  infor-
maci6n   proporcionada   por  el   lNP,
cuya  fuente  tambi6n  es  ONERN,  es
que  da   las  mismas  cifras.proporcio-
nadas  por  Ulloa  pero  desagregadas  a
nivel    de   c`ada.valle   y   por  tipos   de
tierras.   En   el `valle  del  Pichis  existen
129,000   Has.   de   las  cuales   53,000
Has.   corresponden   a  tierras  de  uso
agropecuario, 68,000 Has. aptas  para
la  explotaci6n  f6restal  y 8,000  Has.
son  tierras  de  protecci6n.  En  el  valle
del   Palcazu   hay  58}000  Has.  de  las
cuales    28,000.     Has.     son    de    uso
agrfcola', 22,000  Has. de  explotaci6h'
forestal   y  8,000   Has.   de  tierras  de
protecci6n.

(5)S::pP:,:%dheanfacaazfaray;dsea?i;:h}te£'ta9a;:-.

`}:ieipraerst£Fc:£ta°£e::er.asc°.  Junl n y  Uca.
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J£`    i =;res del  80  la  ONE RN  realiza un
si¥uncto estudio  para  evaluar  la zona
dertiindos`e  los  siguientes  resulta-
cre:s:    e!   valle   del    Pichis   tiene   una
sueer€icie aprovechable  de  120,834
1=.  de   las  cuales,   53,292  son  de
_sci agropecuario y 67,542  de explo:
taci6n  forestal.   En   el   valle  del   Pall
rau  se   halla   una   superf icie   apro--

Tecfiable    de   `82,237    Has.    de    las
=12!es 47,442 son de uso  agropecua-
~:a ¥34,795 de explotaci6n forestal.

istas resultaqos  indican  que el area
=3=a!    de    uso    agropecuario    es   de
130,734   Has.   y   el   de  explotaci6n
€=jrestal  es  de  102,337  Has.

=,    =rB  Suma,   lo   primero  que  Salta  a   la
.:sea  es que  para  la  misma zona  exis-
¥n resultados muy distintos.  Las di-
I:arencias  entre   ]a   ONERN  1,970  y

19980   ya   han   sido  explicadas.   Los
datos  presentad6s  por  el  Ministerio
de  agrioultura   (1976)   al   parecer  se
basaron   en  el   estudio   de   ONERN-
i970   para   adecuar   dicha  informa-
cion  a  la  n.ueva  clasificaci6n  de  tie-
r.ras   (1,975).   Sin   embargo   sobrees-
tina  el   potencial   de  las  tierras  con
aptitud agrrcola, pecuaria y  forestal.
=sto   lo  podemos  comprobar  si   ve-
mos  q'ue  el  area  total  aprovechable
cEue  da  el   Ministerio  es  de  492,482
6rfas..    mientras   que    la   ONERN   da

307,400   Has.   La  diferencia  se  agu-
d!za   mss  si   lo   comparamos  con   el
segundo  es'tudio  de  la ONERN   qu?
da  pars.la  zona  un  area  aprovecha-
ale   de   203,071    Has.   Adn   cuando
gsta   superf icie   pueda   incrementar-
se    hasta    246,071     Has.    segdn    los
=ienicos  de  .la  ONEF{N,  la  sobreesti-
maci6n por parte  del  Ministerio  serfa
d§l  orden  del  loo  0/o.

Las  cifras  dadas   por   Del  Aguila  en
CENcmA   e  lpEA  sobre  el  poten-
csa!    del    recurso    suelo   de   la   zona
fueron   presentadas   sin    mencionar
a   I?s   fuenl:es    ni  .como    se   lleg6   a
dichos   resinltados.   Tomando  como.
Base   el   segundo   estudio   realizado
par   la  ONEF{N   (1,980)    vemos  que
:os   resultados   presentados   por   Del
4&8uila   no   solo   sobreestiman   lassu-

perficie  con  tierras,aptas  para. el  uso
agricola, pecuaria, forestal  y de  pro-
=eeci6n,  sino   que  tambi6n  f luctcian
iuertemente^   en     el    lapso    de    un
Tries.    Indudablemente,    estos,  resul-
ados   responden   mss  a   cuestiones

pc!gticas     que    a     un     anali`sis    serio
de!  potencial  del  recurso  suelo  de  la
zona.  Mientras  `que   Del   Aguila  se-
=a!a    en   CENCIRA   que   ma's     del

80 0/o de .l'a  superficie aprovechable
d3   !a   zona   es   de ®uso  agropecuario,`
3,i  ipEA (unos d las despues)  no  s6lo
't'aria   el   area  total  con  tierras  aptas

pd~a  el  uso  agrrcola,  pecuario  y  fo-
res*al sino  que,  en  este caso,`mds del
80 a/o de  la superficie aprovechable
es   cie   uso   forestal.   Por   tlltimo,   los

datos     presentados    por    INP-Ulloa
para  el   valle  del   Pichis  son  similares,
a     los    re§ultadQs    que    muestra    la
ONEF}N     (1980)       En     el    caso    del
Palcazu   el   pgtencia.I   de   sus  suelos
se   subestima   en  `un    610/o   si    lo
c'omparamos  con  dicho estudio.

En  restimen,  con  el  juego  de  cifras,
en general, se  ha tratado  de,  primero,
!mostrar   que   en   la   zona   es   posible
IIev.ar   a  cabo  un  proceso  de  coloni-
zacion;   segunc!o;  de  hacer  ver  a  or-
ganismos  internaciona les, a  traves del
Pichis, Palcazu  y  otros  valles, que en
la  F{egi6n SeTva  existen  grandes  ar'eas
Con   tierras   productivas   que   estan
libre-s.y  que  atin   no  han  sido  explo-
tadas.  Esto con  el  diiico fin  de  obte-
ner  pre'stamos  y donaciones que ha-

gan  viable  la   'marcha  hacia  la  selva".
Al   respecto   yp  e.n  agosto  de  1,98Q
la  Agencia   lnternacional  para  el  De-
sarrollo    (AID)    ot6.rg6   al   gobierno

peruano  una  donaoi6n  de  72  miHo-
nes   d6,  soles  destinados  a   terminar
los   estudios  de desarrollo de la  zo.na
del   Pichis   y   Palc?zu.   Tambi6n   en
dich`a  fecha  se sefial6 que  6sto  cons-
tituye  el  primer  paso  de  un  progra-
rna  de cooperaci6n t6cnico financie-
ra  entre   el   Gobierno   Peruano  y 'l.a
AID    por   100   millones   de   d6lares,
de  los  cuales  20  millones  se destin.a-
rfan  al  valle  del  Palca,zu.  Lo  sorpren.
dente  de  6sto  es  que  se  habla  ya de
monl:os   de    financiamiento    por    la
AID   sin  que  esie  organismo  de  los
Esl:ados  Unidos  haya  hecho  uha  eva-
luaci6n.previa   de   la  zona  (como  lo
acostumbra  a   hacer),   con   el   fin  de
tener   los   elementos  de  I.uicio  in/ni-
mos   que   le   permitan  en  definitiva
aprobar  a  desaprobar  un` apoyo  de
tipo  t6cnico-financiero.  Esta  evalua-
ci6n   6s   importante,   sobre  todo  en
zonas   troF;icales,    como    la    Region
Selva  central,  donde  la  preservaci6n
del   ecosistema   es   una  variable   im-

portante  a  tener  en  cuenta  cuando
se  va   a   llevar  a  cabo  la  explotaci6n
del  recurso suelo en  la  magnitud que
el  gobierno  peruano  pien'sa  hacerlo,
y  que   implica,  entre  otras  activida:
des,  el  traslado  de  150,000  colonos
y  el  desarrollo de  la  industria made-   ,
rera  para exportaci6n.

El   7   de   Febrero  de   1982.   (EI   Co-
mercio`,    pag.    12)    la    misi6n    cana-
diense  anuncia  que su  gQbierno va  a
apoyar     el     proyecto     agroforestal
Pichis-Palcazu    de    la    selva   central,
como   parte   de   un   programa   mss
general   en   el   campo   forestal    para
el  cual  se  han  destiando 33  millones

de  d6lares.

En   ;esumen,   si   se   llegase  a  realizar

y   conjugar   el  .proceso   de   coloniza-
Qi6n    con     las    ayudas    de    la    AID',
Mision   Canadiense   y  ol:ros   (Banco
Mundial,   Banco   lnteramericano   de

Desarrollo,   ?tc.)   el   efecto   sabre   el
ecosistema   tropical'  y  la   poblaci6n

o\

ya asentada  en  la zona va a  ser total-
mente  negativo.  Sobre tod.o  para  la
poblaci6n   nativa   que   en. Ia  a-ctuali-
dad   representa  al   56  a/o   d:I   total
de   familias   ubicadas   en   la   zona   y
que       ocupa.      una      superficie      de
192,138   Has.,  de  las  cuales  mss  del
66  .O/o   corresponden   a   24  Comu-
nidades  Nativas  que  acJn  no  han  re:
cibido   sus   tltulos   de  propiedad   al
amparo    del    Decreto    Ley   22175;
`'Lev  de  Comunidades  Nativas' y  de

.Desarrollo    Agrario    de     las.    F{egio-
nes  de  Selva  y Ceja  de Selva''.  La  no
enl:rega  de tftulos  es  muy coherente
con   la   actual  .pol/tica  del  gobierno

que  en  estos  momentos  esta  viendo
la  forma  de  reducirlas  y  reubicarlas
en  areas  que  bien  podrfan  ser  en  el
corto  plazo,  zonas  de concentraci6n
donde  para  poder  subsi§tir el  nativo
se  vea  en  la  necesidad  de  vender  su
fuerza   de  trabaj6.   De  ahf  que  a  al-
gunos  miembros  del   ''Proyecto  Es-
pecial    Pichis,   Palcazu   y   Pachitea"
]es   preocupe   si   los  nativos  estarlan
dispuestos  a  trabajar  como  asalaria-
dos.

6.   El    2   de   enero   de   1,981,   e`    inge-
• niero  Edmundo  Del Aguila`,  Director

Ejecutivo    del    "Proyecto  .  Especial
Pichis,   `Palcazu   y   Pachitea'',   en   el
seminario  sobre  di6ho  proyecto  lle-.
vado   a   cabo   en   CENcmA,  sefial6
que     .en      esos      3      valles     existen
1 '090,573  Has. de tierras aprpvecha-
bles  (162,573  Has.  mas que  las  men-
cionadas  por  Ulloa)  y  163,330  Has.
correspondienl:es    a    otros    usos    o
bosque,  siendo  la  superficie®total  de
1`253,903   Has.  AI  v`alle  del  Pichis  le  .
corresponden   280,029   Has.   de   las
cuales  201,459  son  de  uso  agrope-
cu'ario,   .42,091    de   explotaci6n   f`o-
restal   y   36,479  de  protecci6n.   En
el      Valle     del      Palcazu     se    ubic`an
189,208  Has.  de  las  cuales„136,122
son  de  uso  agropecuario`,  28,440 de
explotaci6n   forestal   y   24,646   de
protecci6n   (7}.   En  este  caso  vemos
que  dichos  valles  cuentan   con.  u,na
superficie  aprovechable  de  408,112
Has...  correspondi6ndole  al  valle  del
Pachittea  682,440  Has.

Si    bien    nosotros    hemos   asumido
para  el  total  de  la  superfici`e de  cada
valle  una  .distribuci6n   por   tipos  de
ti6rras,    es    innegable|ine~'.`e!    area
total    aprovechable    es   mayor   a   la`-
dada  por  Ulloa  en  agosto  de  1,98\0.

(7):i:::ij]!:::iui;u;e:oLt::;i::d:t§a;:d!i`:i:e:ire:sS::;ai:-

:fall ere£:[v:rodpeonrtcr]: n3]e:ts  fr esau  ::tEf r tqa:]e
agre.ga  a  los  3  valles.
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7.t`n   febrero  de   1,981,   el   mismo  in-
'   geniero   Del   Aguila,   en   el  'seminario

''Amazonfa   y   Des.arrollo:    Polfticas

Alternativas"   llevado   a  cabo  por  el
lnstituto  Peruano de  Estudios  Ama-
z6nicos  (lpEA)   en   la  Biblioteca  Na-
cional,  sefial6  qule  en  los valles  men-
cionados   en   el  punto  anterior  exis-

.    i:en   180,000,Has.  de uso agropecua-

rio,   entre  400,000  y   500,000  Has.
de   explotaci6n   forestal  y  400,000

•   Has.   de  tierras  de  protecci6n,  esta-

Pa':Ce:::rde°§e8'o?866°Ht::.t:'i€'oa8r8:oto°6
Has.   Asumiendo   la  misma  distribu-
ci6n  que  en el. caso anterior tenemos
que   en    el   valle   del   Palcazu   habri'a
162,000  .Has...   de  las,cuales  27,000
corresponderlan    a   tierras   de   uso-
agropecuario,   75,000   a   tierras   de

:rxaE,,odt:c;6r:t:::::tna.,En6:,,ogaot\,:I::,
Pich`is   tendrfamos  237,000  Has., de
las  cuales 39,600 serian  de  uso  agro-

`   pecuario,110,000    de   explotaci.6n
forestal    y    88,000    de    protecci6n.

Agraria   Vlll   de   Huancayo),determina
las   areas   mrnimas   a   adjudicar  a   cada
familia  segtln' la  capacid-ad  de us6`de  los
suelos en  base  a  la  metodologia  propor-,
cionada   por.la    Direcci6n   General   de
Reforma Agra}ia  y Asentamiento  Rural
(DGRA-.AF})    para    la    Flegi6n    Selva    y
Ceja de Selva. Dichas superficies f ueron

las  siguientes:

-UnidadAgr/cola  Familiar  (UAF)

64  Hectareas
-   Unidad ganadera  Familiar (UGF)

130  Hectareas
-'Jnidad  Mixta  Familiar  (UMF)

loo  Hectareas

La   (UAF)    es   la  .superfici;   mi'nima
de  tierra   de  aptitud  agrfcola  a  ser  tra-
bajada  por  una  familia  y  que  le  permite
absorver la fuerza  de trabajo de  la fami-

:joas;teunnj+Tg:::od:e,taof:#jj,i:\e::;opcaor:d::
ciones  adecuadas  de  vida;  y  mantener
un   nivel   de   producci6n   y  de  explota-
ci6n  del   suelo   que   no  altere  el  equili-

Hacieiida   gairad'era   (PalcazLi).   Se  observa  Lill  mat  iiso   de  la  tierra:
•pi.imera  \terraza   son   tierras  pal.a  cLiltivos,  las  lacleras  no  deben  ser

sembradas.    '

brio  del  ecosistema tropical.  La  (UGF)
es   la  superficie  m!'nima  con  tiei-ras  ap-
tas   para   el   pastoreo   a   ser   trabajadas
por  una  familia  y  que,  para  permit.irles
un  nivel  de  ingreso,trabajo  y  manteni-
miento     del    ec'osistema    similar    a     la
(UAF)    se   r?quiere   de   una   superficie
mayor   porque   la   rentabilidad   econ6-
mjca  po`r  hectarea  es  me.nor`  La  (UMF)
corresponde a  la  superficie  minima  con
1.ierras   de   aptitud   agrfcola   y  pecuaria
a  ser conducidas  por  la  familia.

En  ningun  caso  pod`ra  tener  una su-
perficiemayora  la  (UGF)   En  la  (UMF)
la   crianza  de  ganado  constituye  la  ac-
tividad  principal.

Asl   encontramos   que   la   superficie
total aprovechable para  la  zona  es  de
251,600    Has.,       correspondiendole
66,600 a tierras de  uso agropecuario
y   185,000  a   tierras  de  explotaci6n
forestal.

IV-. AREAS MINIMAS CON TI ER RAS
PF}ODUCTIVAS  A SER  CONSI DE-
RADAS POR  CADA  FAMILIA.`   '

En  diciembre  de  1,980  el   Proyect6
de    lnversi6n   de   Asentamiento    Bural
Pichis-Palcazu,  con  sede  en  Puerto  Ber-
mudez  (dep6nden.cia   del  Ministerio  del
de   Agricultura  y  Alimentacion-Regi6n

Las  principales  variables  empleadas

para  determinar   la  dimension  de  cada
una  de  las unidades antes  mencionadas
fueroh  las siguien{es    ingreso  anual  que
la familia  obtendrfa  al  ofrecer su  fuerza
de  trabajo   con   la   remuneracibn  mi'ni-
rna   legal  establecida  para  la  zona   valor
bruto  de   la  producci6n,  costo  de  pro-
duccion,   areas  de  descanso  y  de  pro-
tecQion.,  coeficiente  de  riesgo,  etc.

V.   A  MOD0   DE  CONCLUSION:

Poblacio'n  actual y  recursos disponi-
bles en  los  valles del Pichis  y Palcazu

-   Para  el  desarrollo  de este punto usa-
;      remos  tres  variables:

A.  Ncimero  total  de  familias asenta
das  en   la  zc}na  (ver  cuadro  NO  1).

8.   El   estudio  de   la  ONEBN  1,980.

C.   Las    unidades   de    uso    pecuario,
agrfcola  o  mixta  a   ser adjudica
das   a   cada  familia   segun   el   Mi-
nisterio  de  agricultura  y Alimen-
tacion.

En   la  ac;tualidad  existen  en  la  zona
asentadas  2,777  familias`y  ocupan  una
superficie   de   268,489   Has.   Por   otro
lado,   91  area  estudiada  por  la  ONEBN
para   ambos   valles   es   de  22`3  600  Has.
de   [as   cuales   203,071   son   tierras   pro-
ductivas  y  20,529  son.tierras  de  pro-
tecci6n.     Del     area     total    productiva,
73964     Has.     son     de    uso'  agrl'cola,`26,770   de   uso  pecuario`y.102,337  de

explotacion  forestal

-   En   terminos  de   la   UAF   si   tuvie'ra-
.m\os  que  asignar  tierras  de  uso  agrl'-
cola  a  cada   una  de  las familias  asen-
tadas  en   la  zona  necesitarfamos  de

.       177,728   Has.   y   solamente  existen
en   ambos  valles  73 964  con  tierras
aptas   para   ese   uso.   Es   decir    en   la
actualidad  cada fami lia podri'a  obte-
ner  solamente  27  Has   de  tierras  de
uso  agri'cola   siendo  64 Has.  Ia  super-
ficie  mi'nima  a  darles  segrin  la`  UAF.

-   Para     la     UGF     necesitari'amos    de

361,010    Has.    y    en    la    zona    hay,`
dnicamente,  26,779  Has   de uso  pe-
cuario.   Por   lo  tanto,  asignar  tierras
bajo  esta   modalidad   a  cada  familia
significarl'a  darle  a  cada  una  de     ellas
10   7Has.   de   tierras  con   aptitud   pe-
cuaria,  mientras que  lo sefialado  por
la  UGF  es  de  130  Has.

-   Por    Ciltimo    si    opta'ramos    por    la

UM F  se necesitar{an  ¢e 277,770  Has
de  uso  agri'cola  y  pe6uario.  Sin  em-
bargo,   en   la   zona   hay   sol6mente
100,734   Has.   q.`ue,   distriburdas   en-
Ire  el  total   de  familias  de  la`zona,  a
cada  una  de  ellas   le  corresponderia
36  Has.,  siendo  la  UGF  para  el  am-
bito  de  los valles Pichis  y  Palcazu  de

I   100  Has.

Los   resultados  anteriores  muestran
que,  en terminos de  la  UAF, UGF  y
UMF,    las    tierras   son   insuficientes

para   las   familias  ya  asentadas  en   la
Zona-
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c=,:s°.:jsidrearsaTe°Sexdpe,:ttra°ci8:`faor:s¥ai
pera  compensar  el  d6f icit  de  tierras
cia  uso agrfcola  y  pecuario,  tendFra-
mos  que  a  cada  familia   le    cor.res-
penderi'a,  en  promedio,  74 Has.  dis-
tribuidas   en .27  de  uso  agr/cola,10
de  uso  pecuario   y  37  de  explota
ckan  forestal.  Acin  asl'  seguir/a  exi§-
tEendo  un  deficit  de  tierras  produc-
I§vas  para  cubrir  las  necesidades  ml'-
nimas  de   la  familia  promedio.   Este
prob!ema  se agudiza  mss si  tenemos
§n  cuenta  que`la  distribuci6n de  las
tierras   en   t6rminos   de   su   valor  y
Fentabilidad  econ6mica  no  es  equi-
tativa.  Los  propietarios  individuales
adjudicatarios  y  mss  del  80  0/o  de
!es  posesionarios  concehtran  las tie-
rras f6rtiles de aptitud agri'cola  y  pe-
gunria.  Dichas  tierras  se  encuentran
urbicadas    en    mas   de    un    90   0/o
gin    las    zbnas    aledafias    a    los   rrcis
Pichis   y   Palcazu  6` afluentes  pri`nci-
pales.   Por  otro   lado,  las  comunida-

..des    nativas   que   se   ubican    en   su
mayor  parte  en   las  zonas  medias  y
aEtas   de   ambos  valles,'cuentan con
tierras  cuya  aptitud  p`rincipal  es  de
caracter forestal.  Dicha  ubicaci6n  se
debe   a   que    han   sido   desi]lazadas
paulatinamente  de  sus  mejores  tie-
rras desde fines del siglo  XIX.

Frente  a   la  falta  de  tierras ,produc-
tivas   para   las  {amilias   asentadas  en.
Ba   zona   nos   encontramos   con  dos
fac.toreslimitantesma's:

-   Las  cifras  de familias  empadronadas

a2,777)    no   se   ajustan    a    la    reali-
dad.   Primero    porque   hay  dos  co-
munidades  nativas  (Buenavent`ura  y
Huacamayo)   que   atin  no   han   sido
Gensadas.  Segundo,  porque en  la  ac-
Eualidad   existen   aproximadamente
260 familias  que  nan  tomado  pose-
si6n   d6  tierras   en\  Ios   valles   Pichis-

Palcazu     (segtin     el     Ministerio    de
Agricultura  y  Alimentaci6n  -Puerto
Bermcldez durante  los  dltimos meses
d§!   afio   1980   han   llegado   a   dicha
ofictna,  semanalmente, entre 15 y 20
personas  en  busca  de  tierras  libres),
¥0  que  au'n  no  han  sido  empadrona-
a°as.   Esta   situaci6n  agudiza   ma's  el
prob!ema   de   la   escasez   de   tierras
productivas  en  la  zona

~   E§ erecimiento de  la poblaci6n nativa
:r9  F!o  nativa   es   una   de  las  variables

:mportantes   a   tener   en   cuenta   en
es[e tipo de an€lisis   Contrariamen\te
a  io  que  se  piensa  la Se[va no  es  uns
zodTEa  despoblada.   Hoy  en   los  valles
de!  Pichis  y  Palcazu  hay  aproxima-
damente 15,385 habitantes para una
su.Derficie  aprovechable  de  203,071
heeEfreas  (no  se  incluye  a  la  pobl`a-
ci6n de Puerto  Bermudez,  lsco-zacin
y  Puerto   Mairo),  siendo  la  relaci6n
iigra-hombre   de    13   hectare`as.   Si
consideramos    lo    sefialado    por   l'os

t6cnicos de  la ONE F}N  (ver punto  11 ),
la   superficie  total  aprovechable  de
ambos  valles  pugde  llegar a  246,071
Llas.,  c-.on   lo  cual   la  relaci6n   llegar/a
a  16  Has.

Dentro  de  8;afios,  a  una tasa  anual
de  crecimiento  del  4.2  0/o  anual, la
poblacion  rural  llegara  a  21,382  ha-
bitantes   y   la   nueva   relaci6n  tierra
hombre sera de  9.5  Has.  u'11.5  Has..
por  persona-

.   A  modo  de  conclusion  sefialaremos

que  desarrollar.un  prcroeso.  de  coloni,-
zacion   en   los   valles  Pichis  y   Palcazu,
dada   la  disponibilidad  de.tierras  apro-
vechables y el  namero de familias asen-
tadas en  la  actualidad   carece de funda-
mentos. Su implementaci6n sfgnificarfa,
primero,   la  reducci6n  de  la  superficie
que  hoy  controlan  las  familias  asenta-
das  en  el  valle  y  que,  en  muchos casos,
esta por debajo  de  los mrnimos estable-
cidos  .por  el  propio Ministeria  de  Agri-
cultura  y  Alimentaci6n;  y, segundo,  Ia
depredaci6n   de   los   suelos   por   la   so-
breexploteci6n y uso inadecuado de  los
mismos.

E.rosi6n del ri`o  Pals.azu  causadia. par  la  tala del bosqu6 y  el sembr{o`    de pastos  en la  oril:la.

BIBLloGRAFIA

MARTINEZ,  Hector
19Z8    ;'  "Las    Colonizaciones,  Selvziticas
Dirigidas  en  el   Pero".  Panorama  Amaz6-
nice.   Af`c)   2.    No    3.    Lima    (diciembre).

MINISTERIO   DE  AGRICULTUF}A    ZONA
AG FtA R IA  X

1976   -`.Proyecto   Integral  de   Desarrollo
Palcazu-Pichis"  .  Lima-Huancayo-La  Espe-
ranza  (noviembre).

MINISTERIO        DE       AGRICuLTURA      Y.
A L I. M E N T AC I 0 N

1979  -'`Proyecto  de Asentamiento  F`ural
Pichis-Palcazu".  Pasco  (diciembre).

OFICINA   NACIONAL   DE   EVALUACION
DE   RECuRSOS   NATURALES

'1970   -"lnventario.    Evaluaci6n   e   lnte-

graci6n   de  /los   Recursos   Naturales   de   la    .
Zona    Villa     Rica-Puerto    Pachitea.    F`ros
Pit.his  y  Palcazu.`.  Lima  (agosto)

PRESIDENCIA   DE   LA   REPuBLICA
1980   -"Ley  de  Promoci6n  y  Desarrollo
Agrario". EI  Peruano.  Lima  (noviembre).

'
CABALLEF`o   Jose Maria y  Arturo CHAVEZ

1980   -   Metodologra    para   la   cofiversio'n

de  tlerras  de  distintos  tipos  a  tierras` ho-
mogeneas, " Reforma  y Transformaciones
Agrarias  en   el   Perti:   Un  analisis  Econo-
mico'!     lnstituto   de   Estudios   Peruanos.
Lima.

CHIRIF   Alberto   y  Cartos   MORA
1976      "Atlas  de\Comunidades  Nativas".``
Sistema     de    Apoyo    a    la    Movilizaci6n
Social      Lima

DIRECCION     GENERAL    DE    RE.FORMA
AGRARIA    Y    ASENTAMIENTO    ZONAL

1976   -   !`M6todo    para   la  'determinaci6n
de    la    unidad   Agrrcola   .Familiar    en    las
regiones    de    Selva    y     Ceja    de    Selva''.
Lima     (marzo).

EEL  AGulLA,  Edmundo
1981   ~   Proyecciones   y  alcances  del   pro-
yecto     especial     Pichispalcazu.    Trabajo_`     presentado  al  Seminario  "Proyectct  Espe-

cial    Pichis-Palcazu"         Cencira    -Lima.-`
(enero).

INSTITUTO    DE    ESTUDIOS    PERUANOS
1980     "Crisis Econ6micay  Democracia".
A  prop6sito  de  la   Exposici6n.del  Primer'
Ministro    Manuel    uHoa,   27/8/89,    Lima
(noviembre).

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
1
)
,
 
a
ñ
o
 
1
,
 
n
.
 
3



_an    _ _--_ ------

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
1
)
,
 
a
ñ
o
 
1
,
 
n
.
 
3



0'£80'00L0'%OmL

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
8
1
)
,
 
a
ñ
o
 
1
,
 
n
.
 
3



se amazohia ihdigeha
Publicacibn  de  Copal  -   Solidaridad  con   los  Grupos  Nativos.

Nacional       Sudam6rica       Otros  pal'ses

Precio  de  los  Nos.1al3               S/.       300.-Uss  i.00            US$  1.50

Suscripci6n   (x  3  ndmeros)             S/.1,300a-US$  4.50            US$  6.00

(Estan  incluidos  los  gastos  de  envi'o)

A  los   interesados  en  seguir  recibiendo  !a  revista  se  les  solicita  renovar  su
suscripci6n.   Tambi6n   se   reciben   nuevas   suscripciones.   Enviar   cheques
a  nombre  de  COPAL  -  Solidaridad  con    los  Grupos  Nativos.

Correspondencia:

Arnaldo  Marquez  2232 -Lima  11.
Telf.  627451
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