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Los  planes   del  gopi3rpeo  pa{a` de,.spo.jar  a. Iqs  _cp:
mdvi;dides nativas -ashdnincdrs del rio  Ene,  de los te-
r#etc°hr:°Squqeuec#FAPLfr%eenn;uC#SoP°dresddeereqcuhe°sehtcs:°#%;:_

ron, hun comenzado a inaplepeentarse.
EI INFOR  -Institiftci Nacional Forestal y de Fou-

ItLaa_phrao#:ara33,,#;,;:tto#:.tSP#:t];;udteo[.;cop:etc;repo:e
•bas6  td:cnica y  cient{ftca.  Y  los  responsables  de  su

elal]oracion  son  igualmente  louerfanos  de  tales  re-
quisitofs,  pese  a  lo  cual  hen  sido  esapgidos para di:
cha lab or.

nisfe'%oav%edx±rJi%uFi2u£Z.esnettgnatden3t#pezadntief#ctaerdeei[dMet:
pojo  sistemdtico  de las  comithidades de ese valle, tc'~
niendo  como  telbn  de  fondo  una  concepci6n  pal.ti
todo el,I,o: aen anacr6nico racismo.

Y  algo  que  tbrna md-s grave el baso de las comuni~
dedes ashchincas del Ene,  analizado  en  este ntrmero
de  Ainazon~{a Indtgena, es `¢ue armenaza repetirse par
ra el resto de la amazonta.

`Tal   amenaza   empieza   a   cunplirse.   Citarfm_os
corno  prueba  de  este  hechf)_ gl  _diarig  of i.ciql  EI Pe-
ruano de]. 2  de  eri,ero  de  19.82.  Ese  d{a,  dicho voce-
ro  guberntunental  daba  cuenta da.la  entrega de un
informe presentado por el Ing.  Jos6 Prato  M  al Mi:
histro de Agricultura.  El,informe era un balance so-
bre su gesti6n como Dinec.tor del INFOR.

EI Ing.  Prato  da cueht`a db las  actividades  realizar
das  en  el  Ene,  donde  estdn participando. en_ el_e_stqr
blecinviento  de  un Asentamj,ehio  Forestal  5,000  fa-

T]!!fnasocf#c%a#,ef!%£(#i;a%'asteex%epnrfesr:Iri'oastvnafii%sysi
Perehe,,  Tambo,   Urubcunba  donde  los  ccin_pesinos
podrdn a,provechar  el bosque  como  fuente de rique-
za".  Esta  informaci6n  viene  a  ser  la  conftrmaci6ii,
oftcial de lo que i'rrachos tem{an.

`Los  problemas  de  lds  coinunidades nattyas no sg
cirqun;criben  lbgicanent.e  a  lo  qu.e_sucfde  actyal~
mente  en  el  Ene.  En la cuenca del Tanbo  tambieii
los  hay.  Estudtos realriados recientemente hen pro~
bado  la falsedad de la propag`anda gobiernista_sobre
la ill:rhitada  riqueza  de .la  tierra arnez6niccl.  En  esta
edicion  damos  a corioc.er un arti:culo  que desbarata
talds  tests.  En  61, los datos  sobre tipos  y  calidad dc>
suelos son ihastrativos.  Demuestrari la falsedad  de lil
propctganda  oficial.  No  son  los  ricos  que  Bela;whdt
dice.

so§trne:%abarre8g°ib%tss%n%er#[e,oprf#ecn°'#apda°r'{:,
de  la aludida propaganda.  El  gobierr}o  ti_ene__plane_a-
da una  carretera  que  atraljezard  todo  el valle, y  las
empresas  madereras  hen  empezado  a  cod_iciar estas
tieiras.  Y ,  para  complicar  el_panorcuna,  la erxpr?su
pet.rolera  SH.E±L .faa  obtf nido  una vasta  concesi,6n
sobre parte del vall?`
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A  todo  ello, hcLy un faeeho  que ya conocemos pe-
ro  que  debemos recorddr.  La mayor parte de las co~
munidades  del  Tambo `rio  tienen  t{tulos de propie-
ded  de  sus  tierras.  El gobierno  se hd negado  a con-
cedercel,os.

AMENAZAS EN LA SELVA NORTE PERUANA

La  region  del  Alto   Marwi6n  ha  concertado  la
atencibn   inteinacional . a  ralz   del   enfrentamiento
b6lj,co  habido  en  erlero  de  .1981  entre  los  ej6rcitos
del Pert y del.Ecuador, de la oval fue testigo.

Rectentenente,   1,os-gob|ernos   de   dmbos  pa{ses
hun  anunciado  que  i.niciardn  prograncas  de  coloni:
zacton en la regi6n.

Pero,  vohiendo  a la cdu§a -la disputeda zona d.e
la  Cordtllera  del  condor  6n  el  AltJ Mardrg6n-, ve-
rernos  que los prograrmas de colohiz:act6n, al menos
en  el  caso  peruano,  no  son  rcaevas  respuestas  para"sohact,onar;t'   los g£.diferendos  territ.oriales.   I,, pode

inos  amunciar  que  ;u  fracaso ta,mpoco sera unano-
vedad.

En  este  caso,  chservamo.s  c6mo  la  do:trina  de
la  colonizacicin  no  s6lo  es vista como la ficticia so-
|ucion  para  problemas  de  producci6n  alimentici.a,

#reoff::,d.%,e%cr:3s,n:%:claecsio-nc3g#;#omdaed_:rbar:ap
sooupada,  si.no  tarmbien  como  una fiorrna de defen-
der   el   territorio   legal  del  pa`ts:   son  las  llaunadas
:`frohieras vivas".

Sin  ser  adiviros, podemos vatict_]iar. sus negativos
resultados.   Todo   apunta  a  eso.  Nuevaanente  para
este caso, no se estd tomando  en cuchta a las com:u-
nidades  nativas  aguaruna'  y  huembisa de  la region
que viven all{ desde hace centenares de arios. Menbs
a;inn las caracter{sticas acologit:as de la zQna.

En  este  ndmero  de  nuestra revista les ofrecemos
un art{culo  que abQrda desde perspectiva critica los
planes  de  c6lohizdci6n  de  la -region  del Alto MarcL
ri6n.

AUTORES
ALBERTO  CHIRIFF TIRADO
Antrop6logo   social.   Graduado   en   la   Universida.d   Nacional
Mayor  de  San  Marcos.  Investigador social. Analista de  las  po-
1 i'ticas amaz6nicas.  Presidente  de COPAL.

LELIS  RIVERA  CHAVEZ
Licenciado   en  Antropologi'a.  Til:ulado  en  la  Universidad  Na-
cional   Mayor  de   San  Marcos.  Inve.stigador  social.  Especialis-
ta  en  Desarrollo  Rural  Amaz6nico.  Miembro de COPAL.
LUCYTRAPNELLF.DECHIRIFF    .
Antrop6Ioga   social.< Graduada   en    la`Pontificia   Universidad
Cat6lica   del   Peru    (PUG).   Ha   trabaj.ado   en   la  zona   del   ri'o

[°::::t:,#e°na:o:sp%;fico::MOS:&ucj;§sdt:ue€i3?pTpuiiidaLq:Sn:iat{¥?:3:\

MANFRED SCHAFER

fhnet*:PF6:t°o9g°rai%Ei:jf°e:ia:Ldai?fi'aeTiav?3auyni::i;i8a88:tuMdi::
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FERNANDO   BASURTO
(Editor)
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DE uN ATROP[LLO

MAL  PROGRAMADO
EI   presente  trabajo  se``ocupara  de  uno  de

los  tantos  casos  de  invasion  de tierras de los
nativos,   por  parte  de  co]ono§  y  compajiras
madereras, que ocurre en la actua[idad; y tam-
bi6n  de  la  alternativa  de  solucion,  desde  el
pupto  de  vista  del  gobierno,  a  los conflictos
que  se  hap  generado.  La  invasion  referida es
la  que  est5n  sufriendo  los Ashanincas  (C`am-
pas) de los rfos Ene y Tambo.

Por:  ALBERTO CHIRIFF T.

•L9  cabs  duda .que  pa4ra  el  gobierno
=e  Acei6n  Popular, y  err  especial  para
3!   I+esidente   Beladnde,   la  Amazonl'a
reriste un  inter6s  particular que se  ex-
pres  a  trav6s  de  planes  de  construc-
ci6n   de  carreter'as,  a   lo   largo  de   las
cm!es  se  pi6nsa  instalar a  los  numero-
sue desocupados` del  pais, de la entrega
de !es principales recursos de la   regi6n
|nrdera, oro,  petr6leo` y  ]a  misma  tie-
rTa} a los grandes capitales nacionales y
ilansnacionales  y  tambi6n  de  proyec-
ire  hidroel6ctricos  de  gran  en'vergadu-.
ra,  Lrii[izando  el  potencial  de  los  ri'os
amaz6nicos.

Le  orientaci6n  general  de  la  poli'ti-
ca agraria  del  partido  gobernante  es  la
de  favorecer  al   gran  capital,  como  lo
ckmtltstra  el  contenido  de  la   Ley  de
Promoci6n  y   Desarrollo  Agrario   (De-
crEto Legislativo N° 02) de Octubre de
1980, donde el desbalance entre lo que
d  g3bierno c)frece; por un lado, al  gran
inrErsionista  y,  por  otrb,  al  campesi-
Ftalo y a  los.nativos*es notable (Meji'a;
1981}.  Si  bien  la tendencia a favorecer
a  gran capital no fue tan rotunda en el
anterior  gobierno `de   Beladnde  como
eTi  el  actual,  lo  que  sl'  ha-quedado cla-
ra es el  poco .apoyo  que  se le dio a los
coilonos  en   los`  proyectos  que  61  mis-
!m emprendi6 en aqyella oportunidad.
Phieba de  6sto  es  el -alto  I'ndice de de-.
sErci6n  de   los  colonos,   el   bajo   nivel
exrfumico  alcahzado  por  los  que  se
t*rdaron  y  tambien  el`itincremento de
arfei`ros vedados,  como' la coca,. como
t]   tlnica   alternativa  que  encontraron
de lograr mejores  i.ng`resos.  La  poli'tica
de  §as gobiernos  pdsteriores, que tam-
aEin  prestaron  escaso  apoyo  a  los pe-

quefios   co.IC}Tl.Qs,   ha   Hevado   a   que   el
cqJtivo   de `la.,`coca   aumente   de   1894
hect5reas  en`1974  a  67,000  en  1980
(Villanueva; 1980: 490).

En   los   discursos  y  planes  del   Pre-
sidente   Beladnde   la   poblaci6n   nativa
no  apareci6  sino  hasta  que  las, denun-
cias,  debidas  a  lbs  atropellos  que  ex-
perimenta  di.cha  poblaci6n  a  causa  de
la  negativa  del  gobierno  de  reconocer-
le  el  derecho  sobre  las  tierras que ocu-
pa,.las  invasiones  de  c`olonos  (en  bue-
na   medida   fomentadas   por   los   mis.-
mos    funcionarios   del    Ministerio   de
Agricultura)  y  los  intereses` de  compa-
Fil'as  madereras,  crearon  una  situaci6n
extremadamente confl ictiva.

Antecedentes    .

'    EI  Ene y Tamb,o constituyen dos de

los   valles   ama26nicos   habitados   por
los   Ashqnincas.   De  gran  parte  de  los
otros  -valles    que    habitaban    (Satipo,
Perene  y  Pichis)  o  incluso  de.  Ia  totali-
dad   de,  alguno`s.  de  6llos   (Chanchama-
yo),   los   Ashanincas   fueron   desplaza-
dos  por  el  avance arrollador de  la colo-
nizaci6n  y  la  falta  de  inter6s  total  de
los    gobiernos    para    aarantizarles    sus
derechos.  Pero  el  despojo  no  ha  con-
clui'do   incluso   en   aquellos   valles,   ya
que  en  Satipo  y  Peren6  contindan  en-
trando  colonros  y,  de  las  aproximada-
mente  80  comunidades  existentes,  s6-
lo  el  50  o/o  cuenta con trtulos de pro-

-piedad  sobre  'sus  tierras.  que,  siempre,

son   sobre  extensiones  sumamente  re-
ducidas.   So'b.re  el   Pichis,  hacia  donde
•tambi6n  coh\{inda un creciente flujo de

colonos y  madereros,  pende ademas la
amenaza  de  un. gigantesco proyecto de'
colonizaci6n  con  fondos  de  la  AID,  a
trav6s   del   cual   el   gobierno   pretende
instalar  en  esa `cuenca,  en  la  del  Palca-
zu  y  en  la  del  Pachitea, segdn  declara-

:I:oso:,;s:i:i:e:vo:p:;:::;s;di:cn::s:Spa::i;,i5geei
especial  el  Pichis  y  Palcazu, se`encuen-
tran   ya   saturadas   demogr5fiGamente
(Tello;  1981).   Por  otra  parte,  .lps  tra-
baj..os   de   titulaci6n   de   las. Comu`nida-
des han sido detenidos.

Parte  de  los  Ashanincas  que fueron
despojados  de  sus  tierras  en  los  valles
del  Apuri'mac,  Peren6 y  en  la  zona  de
Satipo,  migraron  hacia  las  cuencas de
los   ri'os   Ene  y   Tambo   d6nde,  junto
con   los   que   se  encontraban  alll',  han
llevado  una  vida  relativamente libre d6
presiones  hasta  1979.  Desde  inicios`de
ese   afio,  una  serie  de  asociaciones  de
colonizadores   comenzai.on    a    invadir
las   tierras   de   las   comunidades  ubica-
das  en  el  curso  alto  del ``ri'o  Ene.  Estas
invasiones   se    prolongaron    hasta    los
primeros  meses  de   1980.   Por  otro  la-
do,   una  cooperativa   cafetalera   inici6
una  serie  de destiones, a fin.es de  1979,
para   que   se   le   adjudiquen   500,000
hectareas  ten   el   ri'o   Tambo,   compro-
metiendo  parte  de  las tierras  de  varias
comunidades.    Ademas,   una   serie   de
ganaderos y  agricultores comenzaron a
presionar   ante   el   Ministerio   de   Agri-
cultura  para  conseguir tierras  1:anto  en
el  Ene,como  en  el  Tambo.  Entre 6llos,
cabe  `.destacar   el   caso   del    ex-alcalde

:oei?is:E|::dg:oPld':::tTpbpo,bla)r,aag:i::::
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guir  10,000  hect5reas  en  la  margen de-
recha   del   bajo   Ene.   (Chirif;   1980  y
98,).

Pero  ademas  de.Ias  presiones  de  los
colonos  antes  mencionados,  en  e[ caso
de los rfos Ene y Tambo tambien se dan
las  de-empresas  madereras  que,  al  am-
paro   de  la  legislaci6-n  actual   que  per-
mite  la  explotaci6n :de  los  basques  na-.
cionales   por   parte  de  capitales  priva-
dos,  est5n  solicitando  los  recursos  fo-
restales  de  esas  cuencas.  Mss  de  la  mi-
tad  del  Bosque  Nacional del  Apurl'mac
(1 '100,000  hect5reas  aproximadamen-
te),    Bosque    que   comprende   ambas.
m5rg3nes   del   rfo   Ene,  la  derecha  del
Tambo,   la  izqtii8rda  del   Ui:ubamba  y
parte  de  las  in.ar`genes  de  los  forman-
tes   del   rfo   Satipo,  Jia  sido  soli6itada

%rn,djfahb°js6ncdaapsj:,a'ehsas::rias¥e:i:,'°:::
'tregado  un  total  de  135,000  heclareas

a  dos  empresas en  contratos de  explo-
raci6n y evaluaci6n.

Las    invasiones-de   las   asociacion6s
de  colo'nos  y  las  ge§iiones  de  las  com-
pafi i'as  madereras se presentan en la.zo-
na  de  los  rl'os  Ene,  Tambo  y  Urubam-
ba  desde   1979,  afro  en  que  dos  insti-
tuciones  privadas   (Centro  de   lnvesti-
•gacich   y  Promoci6n  Amaz6nica  -Cj-
PA-  y  Servicio.  Evang6Iico  de  Promo-
ci6n    y    Acci6n    Social    -SEPAS-),
en  convenio con dependencias  regiona-
les del  Ministerio de Agricultura, ejecu-
taban  programas,.,de  linderacj6n  de  las
Comunidades   Ashanincas.   Diecinueve.
expedientes  de tittllaci6n  se  llegaron  a
avanzar  hasta  ra. iase  de  abr.obaci6n de
los  planos  por  parte de las jefaturas de

-;ic#tsi#ee::,e,:c::sjeeJfigia6S:3:,stt:,:iuo,ro'
'     de  propiedad  respectivo.  De dichos ex-

pedientes,  tlniedmente   tres  no  fueroh
materia de `apelaci6n por parte de colo-
nos  ni madereros y; debido a esto, solo`tres  comunidades  recibieron  sus  trtu-

los   a   comienzos  de   este  aiio   (1981).
La   mayorra   de   las  apelaciones  efec-
ttladas    a    los   expedientes    restantes
fueron  presentados  fuera del  p[azo  de
ley    (treinta   d/as   despues   de   su   no-
tificaci6n).    A   pesar   de   esto,   el    Mi-
ni;terio   de    Agrictlltura  ,no   s6lo   las
apept6  sino  que,  ?,demas,1as consider6

c5   debichmente  funTdadas tomo  para,  en.
Ia  segunda  m`.rtad  de.19ap, proceder  a

a .la anulaci6n de lo-s gxpedientes, alegan-

9,°asjff::'aas6iBpnr°dceessaJ:io¥#:f:sctn°escees:rj':.-
abufida r  efaSargumentosiconducentes  a

•     probar  la  falacia.de  los  motivos  esgri-

midos    por   el    Ministerio..   Baste   con
seiialar  que  ]a  clasificaci6n  de  los  sue-
los  fue   realizada   con  los  mismos  cri-
•terios   utiLizados   por   el   Ministerio  en
otras  oportunidades, y,  mss  adn,  por
los   mismc;s   funcionarios  que,  en  esteh

4 . Amazon la  lnd rgena

a:md::'dt6ec:)Laans.unaexperienciademas
Como  [o.s. reclamos de  los  Ash~anin-

cas  han  seguido  a  lo  largo de estos dos
dltimos afros a trav6s de conferencia de
prensa,  entrevistas  con  el   Ministro  de
Agri6ultura,  con   el.-mismo   Presidehte
Belatlnde   y   con  .b.arlamentarios,  y   a
trav6s  tambi6n  de denuncias ante insti-
tuciones   nac`ionales   e   internacionales
de  solidaridad  con  los  pueblos  indl'ge-
nas    y    ante   el    lv   Tribunal    Russel
(Rotterdam,   NQviembre  de   1980),  el
Ministerio,  adem5s  de  atribuir  a  la  in-
citaci6n   con   fines  poll`ticos  los  recla-
mos  de  los  Ashanincas, ha  optado  por
hacer un planteamiento que, a decir de
los  funcionarios,  permitir5  dar una so-
luci6n al problema.

La alternativa oficial

Varias posibilidades han sido baraja-
das por  los funcionarios antes de llegar
a   la   que   consider`an   definitiva.  `Entre
ellas,   ha  estado  .Ia.-del  traslado  de   los
Ashanincas .que habitan   la   margen   iz-
quierda  del, `Ene  a  Ja  derecha,   (donde
seri'an     concentrados     en     uha     area
pequefia),  con  la  fina[idad  de dejar 6sa
dnicamente  para.Ios  colonos;  y  la  de
conversi6n  de  parte  de  la.zona  ocupa-
da  por  los  nativos  d`e  la  margen  dere-
cha  en  Parque  Nacional, donde se  de-
berra `agruparlos..La primera' propuesta
fue  inmediatain.ente  rechazada  por  los
Ashanincas   de.   la    margen   izquierda,
quienes  argum`a'ntaron  que  all-i'  teni'an
sus casas,  cultivos  e incluso sus padres,
abuelos  e  hijos  que  habl'ah  muerto; en
definil:iva,   que   alll'  estaba  su   mundo.
Por otro lado, cuando se en{eraron que
la  conversi6n   en   Parque   Nacional  de
parte  de  la  zona  que  ocupaban  signifi-
cari'a  la  prohibici6n  de  realizar  activi-
dades  econ6micas  de  cardcter  mercan-
til  a  partir  de  los  recursos  del  bosdue
(cultivos,  ganaderfa,  extracci6n  fores-
tal, entre otras) y quey por tanto, signi-
ficarl'a   la   negaci6n  del  momento  his-
t6rico actual  al  cual  habl'an sido incor-
porados,    los    Ashanincas   rechazaron
tambi6n la segunda propuesta.

La   alternativa  de  soluci6n  aparen-
temente  definitiva  comienza .a gestarse
a  mediados  de  1980 y es fa muy vincu-

* lada   al   nacimiapto   delc.Instituto.   Na-
cional  Forestal y de  Fauna  (I.NFOR) y,

.Lsobre  {odo,  a  I.?. partiqipaci6n  del  due
posteriormente    serta   su    Presidente,
I.ng. Jos6 Plato Mathews.

En  6fecto;  en  el  mes  de  Agosto  de
1980,  el  Ing,  Prato  viaj6  al  ri'o  Ene en
compafil'a  del  actual  Director  T6cnico

i:'nsreNc:.°E'iej'ia#°dg#6°:pneriqa:ecpn!::
di'as  y  los..fi]..acionarios  se  ]imitaron  a
visitar la C6munidad de Cutivireni don-

de  funciona  la  misi6n ` iranciscana del
mismo   no.mbre.   Bajo  la ;asesorl'a  del
misionero,  quien  a  pesar  de  sus  diez
afros  de  permanencia  en  la  zona  des-
conoce  la  mayor parts de  las comuni-
dades del  Ene, los visitantes elaboraron
un    informe   dirigido   al    Ministro   de
Agricultura  (22/8/80).  que anuncia su
desconocimiento  de  la  realid-ad  desde
su tl'tulo:  ''Presunto cbnflicto entre los
nativos  ..eampas   q.ue   habitan   ambas
margeh6s'del   rl'o   Erie  y  los  llamados
colonos  o  invasores  provenientes de la
sierra„.

De  no aparecer el`nombre de los au-
tores  y  la  fecha  reciente en  que fuera

#oarciaedf:6S:r£:j€:'':jpn::jsoasrdqeu:aq|j::ao.
da  de  los  espafio.les  a`America  por  al-
grin  dudos6 persopaj6  (Sepolveda, por
ejemplo),  que  para  justificar  [a  explo:
taci6n  de  los  indl'genas negaba su con-
dici6n  `humana  y   por  ende  sus  dere-
chos      como  tales.  Al   referirse  a   los
Ashanincas,  los  autores gel  informe se-
fialan:  `'Dada su condici6n semi salvaje
sus  manifestaciones personales y de re-
Iaci6n  son,l`as naturalmente consecuen-
tes, exist`iendo familias que  ni  siquiera
permiteh  la...relaci6ri  los propios miem-
bros de -Ja misma-tribu y otros que senv--
cuentran    en  `estado   completamente
salvaje  al   extremo  en  vivir  desnudos,
condjci6n  que  la  conocemos  por  refe-
rencia  del  Jefe  la  Misi.6n  Franciscana."
(Se  deja  constancia   que   la  transcrip-
ci6n  del  texto  es  totalmente  literal  y
que  la  ausencia  de sintaxis  y,  en  gene-
rat,  el  maltrato  al  castell.ano,  no  se de-
ben a errores de imprenta sino a los au-
tores del  informe.)

En  sus  conclusiones, tan  poco  ldci-
das  como  el  tl'tulo  y  el  texto  mismo
del   informe,  Ios  autores  sefialan  que:
"No   existen   invasores   no   invadidos

(Sic)  puesto  que  los campas  no tienen
personeri'a` jurl'dica y ti'tulos de propie-
dad.  Tampoco  tienen  persone.r.I'a  juri'-
dica  los  colonos  PVQ.sto que como  he-
mos  dicho  antes  s6.n`...meras  agrupacio-
nes  que  se  poseciohan  (Sic) de los bos-
ques  sin  t/tulo  Tegrtimo''.  Finalmente,
sefialan.que. se deberra:  ''Concentrar a
los  llamados campas en  la z`ona  mas o
menos  40,coo  Has.  que comprende la
llamada  `:Comunidad  Nativ.a de Cutivi-
reni" tomando como  referencia  el pla-

E':anaci!::::'6aua+raedb¥n%tjcdaei!:u.]¥jjesi::
1os  autores  tal  vez  ''decir  "seratica"?)
influencia    hemos    constatado."    Los
propios  autores  estiman   en  su   infor-
me  en  20,000  personas  la  poblaci6n
Ashaninca  del   Ene,  lo  cual  quiere  de-
cir que, de ser concentrados en el area

::t:Sbr::enr:.-:a.:g2a'h::tarre:::js:r:iedrjrvaj(
duo; desconta`hdo e[ porcentaje d~e sue-
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:ji:I,.:
conyope  en go  Mari'a, donde,  ade-
mss  de  cultiwhr  coca  y  caf6, teni'a  un
aserradero.    Se   dedicaba   tambi6n   al
comercio  de  madera y  a  la fabricaci6n
de inuebles.    `

En  la  d6'cada  del  50'  se  produjeron
algunos conflictos  en  el fundo  Llucon-
yope, debido ,a. que campesinos invaso-
res  talaban  b6sqdes  de  propiedad  del
lng.  Prato. A.ra,I-z de esto, personal asa-
lariado  del  fuhdo  la  emprendi6  a bala-
zos  contra  los campesinos, deiando es-
ta  acci6n  un  saldo  de varios  muertos.
Fue  entonces  que  el   lng.  Prato  pas6
una  temporada  preso  en  la  carcel  de
Huancayo.

Resumiendo,  al   lng.   Prato  no se  le
conocen   investigaciones  en   el   campo
forestal,   no   ha   realizado  trabajos  de
campo  y  ha  sido. simplemente  extrac-
tor y `comerciante de madera.  Con tan
pocos  m6ritos,  el  lector se  preguntara
i por   qu6  entonces  es   Presidente  del
lNFOR?   En   realidad,   m6ritos,  segdn.
Ia concep6i6n  que de  6stos tiene el go-
bierno,  no  le  faltan:  ademas  de  accio-  .
populista     es    chfiado    de[     [ng.    Nils

:rri:cC:it°unracy°rAi]ain8T#::j'6*.inistrodeA-

En   la   Dj)-_ectiva   mencionada   ante-•riormente  hay 'otro  detalle que merece

:ser  destacado:   hay  un  error  craso  de
multiplicaci6n.     Si     10,000    pies    de
madera`it  tina,  al  precio  de  S/.180   por
pie,  arrojan,  como  en  efecto consigna
dicha  Directiva,  S/.  1 '800,000, 20,000
pies de  madera  dura  a  S/. \100  por  pie
no arrojan S/. 800,000  (sino 2'000,000)
e  igual  porcentaje  de  madera corriente
a  S/.  50  por, pie  tamp6'co  arrojan,  o-
ira  vez,  S/..800,000  (sino  1'000,000).
En  estos  dos  casos,  el   lng.  multiplie6
los   20,000    pies    por    el    porcentaje
(40o/o).

La  falta de ejercicio profesional por
parte  del  lng.  Prato. parece haber llega-

i°etaodt:!og¥ahty?igsu:o:.:c:#:ei::s°:ae::
carrera forestal sino que, ademas, se ol-
vid6 tambi6n de c6mo multip]icar.

Y,  4bu6 es el  lNFOR?

La  creaci6n  del   lnsti{uto  Nacional
Forestal  y  de  Fauna ha  originadQ p.ro-
blemas  al  interior  del  aparato adminis-
trativo  del  Estado y tambi6n del ci'rcu-
lo  de  profesionales forestales, debidos,
len  lo  que  se  refiere  al  primer  punto, a
que  sus func,jones  no han quedado cla-,
ramente     definidas,     confundi6ndose
con  las  de  la  Direcci6n  General  Fores-
tal  y de Fauna  (DGFF): .y,ten  lo segum
do,  a  la  discriminaci6n  de  la  que  son

.<
•+'

6 . Amazon/a  lndfgena``

objetodichds,`Profesiona[es.
•..,.

E`n   teori'a,. la   DGFF   es  el   6rgan`o
normativo   y   el   lNFOR   el   ejecu{ivo.
Por {anto, 6ste es dependiente de aqu6-
lla.  Sin  embargo,  la  DGFF  es un  6rga-
no del  Ministerio de Agricultura mien-
tras  que  el  lNFOR  tiene  una  adminis-
traci6n   independiente  y,  po.r  dsta  ra-
z6n,   presume   de   mayor  jerarqufa  y
se  niega  a  efectuar  coordinaciones  y
mss  atin  a  recibir 6rdenes de la DGFF.
Por   otro   lado,  siendo  el   lNFOR`una
instituci6n   "nueva'',  es  decir,  creada
por  el  actual   gobierno,  y  que  por  lo
mismo   cuenta   con   su   aval   poll'ticoL
tiene    en    la    practica    mayor   fuerza
que    la    DGFF,    .la    cual    representa
el    "antiguo   orden",   teniendo   entre

;:3of::3:i:!n::iboiserange:iFitg:.ehatraba-
Los prob.I,emas con [os profesionale;

forestales s.e` deben, como ya se dijo, a
la discrimi.naci6n  de  la  cual son objet.a
por  parte ,`9e.I  INFOR.  En efecfo, apar-
te  de  su  P'residente,- que si  bi6n  es  fo-

ie:s::e:ap|,::!fic#:b::Jd:::da:,:i:!V:±St:,ii!:a:-
les y por tanto  no cuenta con `el  reco--
nocimiento`` del   gremio,  casi  la  totali-
dad  de  los  mss  al.tos  funcionarios del
lNFOFi   perten.ece.'a   profesiones   aje-
.nas  al  campo forestal.  EI Director T5?~
nico,   que'Fes  el   segundo  despu6s  del
Preside.nte,,A.es un  abogaqo que tampo-
co  ha  ej.?rcido  nunca como 1:al, al pun-
to  que  el  lNFOR  esta  ch  la actualidad

buscando un"asesor legal  (su otro ti'tu-
lo  es  el   de  ssr  ¢rimo -del   Presidente
•Beladnde) ; un poeta 'es` Director de Ex-
tensi6n  y  tiene  como  adjunto a  otro
Poeta; el  Director de Pjanificaci6n Fo-
restal  es  un  arquitecto y su asesdr un
ingeniero  pesqu6ro;  y  el cargo de  Ins-
pector  Tecnico la`Lti,ene  uns  contado;
ra.  Pot  la discrim`iTjaai6n de  la qLie sch
objeto  los ingenieros forestales, e.I  Ing.

:%:edeM,a::g]¥fap:#:::ej::a'.ais#i£:
rigido. una carta de protesta ante el Mi-
nistro de Agricultura.

Si  bien .no  quedan  dudes  ;obre  la
compdsici6n  realmente  "multidiscipli-
naria"  del~lNFOFt;   Ia  calided  de  lo§
poetas y de I.os ingenieros si es motiyo
de sospech.a  por la manera c6mo el in-`forme   antes  .mencionado  destroza  el

idioma  y  tambien  por  los  errores `en
las  multiplicaci,ones  en  que  ineurre  ]a
Direc^ti.va  No. Or/81.
Analisis de±|a Direct-I-va y -
del "Acue`rd6:'

Los  datos  funda-mentales  de  [a  Di-
rectiva `N°  01/81   ham  stido  ya  presen-
tados.  Sobre  el  "Acuerdo"  es  preciso
adn dar, mayor informaci6n.  .,

En  -primer  lugar,  por  parte  de  las
Ashanincas  el  "Acuerdo"  ha  sido  fir-

.mado  por el  Pre;idente de  [a  Comuni-
dad de  Puerto Ocopa que queda fuera
de  los  li'mites de los 228 kin. a que se
refiere  la  Directiva  (el  "Acue.rdo" ha-
bla  s6Io  de  218  km}.  Por  lo  dicho  y

Nativos     ashdnincas
de   Chiquireni   (Baio
Emnae!zddfg#nca:dse°che::

Pertenecen  a  la  Co-
munidad   Native   de
Meleni,  que  estd  re-
concw=ida  legalmente
~es  decir  tiene  per-
sonerla iurlidica-pe-
ro   que  el   gobiemo
lte=ie]#s~!':#:#?nxe

propieded  de sus tie-
rras.  En  1979 el mis-
mo  Ministerio  de A~
gricultura    hizo    los
linderamientos  y  le-
vanto  los.planos res-
pectivos-      .
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nincas  establece  una  "clasificaci6n"  a
priori  y,  por tanto, arbitraria y errada.
En  efecto,  en 1:Qdas las parcelas de  100
hecta'reas  que  segdn  el  "Acuerdo"  se
deberdn demarcar, el  lNFOR ya ha ``es-'•    tablecido"   que  `10   sefan   de   aptitud

agrl'cola  y  las  90  restantes  de  aptitud
forestal.  Esto es particularmente absur-
do  para  el  caso  de  fa  Amazoni'a, don-
de   los  .suelos   experimentan   cambios
muy  grandes al  interior de  areas  redu-
cidas,  Siendo  j`ustamente  la  mala  clasi-
ficaci6n  de  los suelos una  de  las  razo-
nes   esgrimidas   por   el   Ministerio   de
Agricultura  para  anular  los  territorios
demarcados  en  1979. para  las  Comuni-
dades  del   ri'o  Ene,  no  6xiste  explica-
ci6n   posible,   desde..`tel  punto  de  vista
t6cnico,   que   justifique  establecer -un
procedimiento    errado   en   su   misma\    base.  La  tinica  explicaci6n  r6al  es que,.

polt'ticamente,  este.gobi`erno  es fa  de-
cidido   a   entregar  la  menor  cantidad
posible  de  tierra     a  los  nativos  a  fin
de destinar` el  resto fundamen.talmenl:e
para las grandes empresas.

En   la   Directiva,  el  c6lculo  de  re-n-
diiniento   econ6mico   por  hecfarea  al
iBfio  se   hace  sobre  la  base  de  50,000
•pies   {227   m3)   de  madera   procesada

(en   este  caso  aserrada).   Como`  en   el
tumbado de  los  arboles y  en el ase}ri'o
de  las  trozas  se  pierde  el  5Qo/o  de  la
madera,  se  esta  suponi6ndo  entonces
que cada  he.ct5rea de bosque tiene, en
realidad, -100,000  pies  de madera rolli-
za,  vale  decir  454  m3`  EI   Inventario
Forestal   Nacional  sefiala  que,  en  pro-

rmedio,  una  hecfarea  de' bosque  tiene
entre  25  y  30  .m3  de  madera  ro]liza

:B:::eecthr:b:e,:PAit[:r°a'eaei°pne:#o?.eAn.ci:

8:ateddera:i%oCT;I:]u]nni%.erJs%8:#aa:::::.i
Agraria, sefiala  que  en` una hectarea de

. bosque  existe,   e.n  promed`io,loo  m3
de  madera, de `las cuales s6lo 35, maxi-
mo  40,  son ,aprovechables.   Luego  del
procesamiento,  con   el   50o/o  de  p6r-

f:[g%ug,u:dda:i::msg*:eu4n:S52&3ms:i,,::
`   de   madera   tina    (Malleux,   comunica-

ci.6n  per99.nal'}.

:  I    Funcionarios    del    Banco    Mundial,
durante -una  reciente  visita,  quedaron
impresionados  que  en` Perd  se maneje
la  Cifra  d.e  30  a .35  m3,de: madera``por

`   hectarea,   cantidad   que   Consideraban
elevada  para la Amazoni'a. Tomando la
cantidad  mss  alta, en  este caso  los 40
m3   que  da   el   lng.   MaL[eux,  se  tiene
que   6sta   representa   11   veces  menos•  que  La  manipuJada  por  el  lNFOR  para
•hacer   sus  calcutlqs  de  ingresos`brutos

por extractor.

•  8 . Amazon fa  lndfgena

\

"TODO   EL  PROYECT0  DE|. IiuifoR
ESTA.  MONTADO  -SOBRE  PREMISAS
FALSAS   Y   POB   ELLO`  NO   PODRA
ARRIBAR   SINO   A   CONCLUSIONES
FALSAS".    `

Fijar   en  45.-Tafios  el   P?rfodo  para

:ueen{:Sesb::qmubejs6:eh::g:nue::naEjavt{:raaiJ:
za,  ya  que  no  existen experiencias dg
manejo  de  bosque§  en  la  Amazon fa.
Pa=rroiR=rd°or'?dde°!;Eft°cnosi'od=.{zaancq,8ne,'vav=pC=

cialmente  de  la` c6]onizaci6n  esponta-
nea,  es  decir,   adu`e`l[a que se debe a la
existencia  creciente  de masas pauperi-
Zadas  (y que con  la poli'tica del actual.
gobierno   aumentar5n   en   proporci6n
geom6trica),  es  imposible suponer que
se  va  a  poder  mantener  ]a  intangibili-
dad de las unidades de explotaci6n.

EI   D.A.P.  de  la`  madera  aFirovecha-
ble  por  hectarea,  segdn `el   lNFOF],  es
de  2"   (5  cm).  La  pregunta  es,  §i  6se
es su "diametro  a la altura del pecho"L`
£cual  sefa±'el  que tenga uno o  dos .me-
tros mss arriba? Evidentemente tan del-
gado  que  su.uso  quedar5  restringido
para,  por  ejemplo,  estacas` Lpero,  por
cierto,  en   la   misina  Selva  nadie  va  a
6omprar e^stacas del  vecino y traerlas a
mercados de  la  Costa€eri'a poco mss.o
menos   que   un   proyecto  demencial.
Para  aserrfo,  el `D.A.P.  minimo  es  de
40 c.in., y para postes y tableros 30 cm. .
Igualmente,  destruir  los  5rboles de es-
caso  D.A.P.  constituye iustamente to-.
do lo contrarid de-hacer manejo fores-
tal',  lo  cual  impLica cuidar la  regene'ra-
ci6n  natural  de  los arboles j6venes con
la finalidad de asegurar la recuperaci6.n
de7 vo[umen extrardo.

La  Directiva  propone el sistema de
tala  raza, aunque} por cierto, eh exten-

§i3:reasnE%,Tjany:iefadr:o],#a'#;o%:*:--`:
rar el  programa  seri'an  por lo memos:,u-
nos  mil  Ashanincas  los que, desde  los
primeros afios, hari'an tala raza en dos.
hecfareas  ar)uales,  el  efecto  ecol6gico
que se causari'a al medio serfa aonside-
rable-

En   la  cuenca  del  Ene  predominan
la; colinas\altas y  las laderas montafio-
sas; 'estas  dltimas  son,  por  definici6n,

jo:srnas%.i¥&:ta¥£C:°isnao#i:e:nzlaaas:Po:rj:mu:erpa:::

producirra   una   grave.  erosion   de  los
sdelos. En lag colinas aftas se recomien-
d`a hacer_sacas de entre 15 a 20 o/o, a
fin  de .fi'b -afectar el  "colch6n de[ bos-
due", y con arboles de 40 6 50 cm. de  -
D.A.P.  pa fa -arriba  yp,de-no  haber  d6
ese di5metro-, aprovechar ese poreenta-
jo+ de  fas  especies d6. mayor diametro.
F}ecomendar `]a fala raza  es, pues, eco:-  .-
16dicamente   negativd. en  cuencas  co-   -
mo` las del  Ene. For otro lado, para teL
her una idea mas clara d6l peligro que
se cierne sobre la ecologfard?I Ene hay
qLJe.  traer  a  ]a memofja,que  el  BosqueL
Nacional del. Apurrmac esta siendo eni
tregado a compafiras que lea]izaran es.-
tudios  con   fines  de  evaluaci6n  para
pos{eriormente 'dedicarse .a expl ctarlos
y que nLJmerdsos colonos, que iran siFi ,
duda  en  aumendq;/ se  esrfu asentand6
en ambas margenes de ese f]'o. Es deeir,
son  una  serie de fuerzas la's que se es-
fan encontrando en el  Ene y que, con
el  benep]acito-y  apoyo  del  gobierno,•van  a  destruir  el  media- ambiente,  tat

como ha sucedido en otras partes de la
Amazonl'a y especiaLmerite en la Selva
Alta.

.2.-Analisis:e€on6mico (4)   `-

Comb debs.rfe saberlo eL  Presidente
del  lNFOR, q'ue:a fin de cuentas es un
comerciante de madera, ho es facil  in'-
troducir  nuevas  calidades  al  mercado.
Los  ingresos  brutos  qLie  el  extractor'
debe  conseguir  se basan sobre suFxpes-
tos falsos, algunos de los ouales ya ham
sido  tratados  en  parrafos  anterior,es.
Uno  mss  hay  que  agregar  ahora:  no
todas  las maderas tienen mercado ase-
gur.add.  M5s atin, el merdado de made-
ras es particularmente difl'cil y exige`n-
te. Para introducir al mercado europeo
las  boy  tan  apreciadas maderas de ce-
dro  y. caoba tu¢ieron que pasar largos
afros de fracasos, ya qu.e. et. Viejo Con-
tinente estaba acostumbrado,a las rna-
deras finas del Africa.
ry      Los  precios  que  segan- la  Directiva

N°  01/81  se pagafan.a los extractoFes
bor  pie  de in-adera-han sido abultades
y,  por  ol:ro  lado,  este  documento  no
hace  en  ningrin  riomento  un  analisis
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elemental  conocimiento  de  la  realidad
de   las   comunidades   nativas,   se   debe
mencionar   otra:  'en   100  hectareas  de
una  comunjdad  se  encuentran  mulchas
pequefias     Chacras     pertenecientes   ' a
diferentes  personas,  Io  cual  es  caracte-
rfstico   no  s6Io  de  los  Ashanincas  del
Ene  sino  tambi6n  de  todos  los  otros
9.rupos   6tnicos   de   la   Amazoni'a.   £A
due  padre   de  familia,'entonces,  se  le
deberra   entregar   el   lote  de   100  hec-
tareas?  €En  que situaci6n quedarran las
chacras   de   las   6tras  personas  y   cual
seri.a  la  reacci6n  de  los  afectados  por
este  tipo  de  "expropiaci6n"?  Es  claro
que  si  la  parcelaci6n  se  llega  a  realizar
se  originafan  muchos  problemas  entre
los   Ashanincas  de   una   comunidad   y
se  ha fa  que  parientes  y  paisanos se en-
frenten    entre  sl'.  £No  ha  sido acaso la
estrategia    del   colonialismo   enfrentar
siempre  entr6 sl' a  los  pueblos  que ex-
plotaba?

Los   miembros  de  las  comunidades
natjvas,  a  ti'tulo  individual   (como  ad-
judicatarios,   segdn    los    t6rminos   del`'Acuerdo"), recibir5n como tlnica pro-

piedad 10 hecfareas de tierra. El  I N F0 R
intenta    claramente    individualizar    la
propiedad   de   las  tierras.  Ademas,  los
pequefios  lotes  de  10 hectareas que los
nativos reciban  individua!mente no van

`   a   colindar   entre`si',   salvo   tal   vez   en
algunos   casos.   Las   mss   de   la's   veces,
sin  embargo,  estaran  rodeados  de  sue~
los  clasificados `como  de  aptitud fores-
tal  y  que,  por tanto,  no  pertenecerran

        ti  a  los  nativ`os.  C`omo  las  licencias fores-

tales   son  caducables,  va  a'suceder  en
un  momento  que  e,stas mismas 90 hec-
tareas  sean  entregadas  a extractores de
madera  o  a'cualquier  otra  persona aje~
na  al   grupo.social   Ashaninca.  De  esta
manera,   se   acentuar5   m`ucho   mss   el
aislamento   social   de   los   nativos  y  se
les  recQrtara  su  posibilidad  de desarro-
llar su  economi'a.

I  Las  Comunidades  Nativas  como en-,
tes  sociales  y  jurl'dicos   (a  pesar  de  lo
que  dice  en  su  informe  el   lng.  Prato,
las    Comunidades    del    Ene   si'   tienen
personeri'a  juridica),  son  dejadas de  la-
do,   son' ignor.adas   por,el   ``Acuerdo".
Con   las  Comunidades  Andinas  se  dio
tambi6n  una situaci6n similar en .1824,
cuando   Sim6n   BQIl'var  estableci6  que
sus  -miembros   p.odfan   vender,   indivi.
dualmente,  I?s  tierras.  que  usufructua-
ban.   Esta  medida  condujo  a  la disolu-
ci6n   de   muchas  comunidades,  ouyas
tierras   fueron   cohcentradas  para  dar
paso  a. .Ios  grandes  latifundios andinos.
Los    campesinos,  ;deslumbrados.  por
unas    cuantas     monedas,     6     incluso
por  algunas  botellas  de  alcohol,  enaje-
naron  sus tierras,  vale  decir,  su  fuente
de  tr,a.bajo  y  de  riqueza,  viendose  lue-

10 . Amazonra  lndfgena

go  obligados  a  vender  su fuer`za de tra-

Paaj8oast'a°So'::jfsue|::Steans3uasqmujg#:r,dheaca{,a.
ternativas  de sobrevivencia.  Dicha ena-
jenaci6n   ha 'sido,  justamente,  una. de
las .causas   de  `las   colonizaciones   a   la
Selva  y  de  la  formaci6n  de  barrios  ur-
banos  marginales  en  la  Costa,  Tenien-
do. en  cuenta  la  voracidad  qu6  existe
en   la   actualidad  por  parte  de  empre-
sas  para  apropiarse  de  las  tierras  y  re-
cursos  forestales  de   la   Amazon fa,  se
puede   prever   que   las   tierras   de   los
Ashanincas seguir5n  un  destino similar
a  las de los Andinos en el  siglo pasado.

Establecer    10   hectareas   alegando
que  esta  cantidad  es suficiente para sa-
tisfacer  las  necesidades de los Ashanin-
cas  del   Ene  es  desconocer  no  s6lo  su
organizaci6n  ec'on6mj.ca  tradicional  si-
no tambi6n su sitllaci6n actual, cuando
una  serie  de  cultiyos  comerciales,  co-
mo  cafe  y  cacao,  est5n. tomando  cfe-
ciente  importancia.  De esta manera, en
muy  poco  tiempo  mss  habran `padr6s
de   familia   cuyos   cull:ivos   sobrepasen
las  10  hectareas,i La  rapida  saturaci6n
de  las  tierras  s?  producir5  tanto  por !a
expansi6n  de  los  oultivos  comerciales,
como  por  el  crecimiento  demogfafico.
Si  a  lo  dicho .se  agrega  el  factor  de  la
baja   fer[ilidad  de   los.`suelos  amaz6ni-
cos  y  la  necesidad  de  dejarlos  descan-
sar  a  fin  que  recuperen  sus  nutrientes,
se  vera   lo  absurdo  que  resulta  pensar
en  titular  extensiones tan  reducidas de
tierra.,Si  el   lNFOR  llega  a  ejecutar sus
nefasl:os  planes, los j6venes Ashanincas
de  hoy no .encontraran  tierras disponi-
bles quando,  en  pocos  afios  mss,  quie-
ran  casarse y  establecer su  propia  cha-

7 era  (es  imposible que un  hativo que no
tenga  chacra  pueda casarse).  €0 es que
acaso el  lNFOR  esta p'ensando para ese
tiempo. realizar  una  col6nizaci6n  en  la
que  los```beneficiarios"  sean  dichos j6-
venes,  privados  hoy  del  acceso a.Ia tie-
rra en sus  lugares de origen?

Adn    considerando    a    los   nativos
como   adjudicatarios   individuales,   los
t6rminos  del   "Acuerdo"  resultan  dis.-
criminatorios  en  relaci6n a lo que la le-
gislaci6n   plantea  para  los  colonos.   EI
Decreto   Ley  22175,  por  ejemplo,  es-
tabl.ece  que  a  las  personas  naturales  se
les podr5 adjudicar hasta  100 hectareas
de  tierra  con  aptitud  para  el  cultivo  y
hasta  2,000  con  aptitud  para  la.gaha-
derl'a   (Art.   570)  en  los  proyectos'de
asentamiento   rural.   En ' las   areas   no
priorizadas   para  proyectos  de  asenta-
miento rural, esas adjudicaciones se ha-
ran  en  lotes  de  hasta  150 y 3,000 hec-
tareas, respectivamente  (Art. 63°)a ,

El   li'mite  de  las  tierras  para  I;  agri-
cultura   adjudicables  len   las  zonas   no

priorizadas  b'ara  proyectos de  asenta-
miento  rural.antes  mencionedo, ha si-
do   ampliado  a.  300  hectdreas`por  el
Decreto Legislativo No. 02 (Art. 64o.).
Segdn  esta  misma  Ley  (Am 64o.), las
persona; .jurrdicas podran recibir en di-
chas. zonas  hasta  1,000  hectareas.  para
la   agricultura  y   hasta  10,Oap  para  la
ganaderra.

wias    atln,   el    Decreto    Legislativo
NO   02  sefiala   qiie:   "el   Ministerio  de
Agrircu|tura' y Alimentaci6n podrd otor-
gar  en  propiedad  a  personas  naturales
o  jurl'dicas, tierras con  aptitud  agri'co-a
la  o  pecuaria, en ]as extensiones reque-
ridas  para  el  desar.rollo de  los  prdyec-
tos  correspondientes,"  agregan'do  mss
adelante  qlle:  ''en  todos  los casos  de-
be}5`  tratarse   de   programas   de-tipo
agrl'cola,    agroindustrial,    pecuario    o
mixto,  con  uso  integral de los recursos
existentes y significativos para el desa-
rrollo  soci6-econ6mico  de   la   regi6n"
(Art.  70°).  Queda  claro, en  primer  lu-
gar, que para este tipo de empresas no
se   fija   extensiones   limite   suceptibles
de  ser  adjudicadas  y  6sio  a  pesar que
expresamente  la  Constituci6n  Polftica
del    Perd   prohibe   el   latifundio   (Art.
159o.)   (7),  y, ,eri  segundo  lugar,  que

-se  entregara  a  las empresas, junto con
las  tierras,   otros  recursos  "significati-`
vos  para  el  desarrollo socio-e-con6mico
de  la  regi6n'',  dentro  de.Ios  cuales,  ci-
iiendose  a  la  letra y  sobre todo a la in-
teneionalidad   polrtica   del   actual   go-
bierno,  puede  incluirse  no  solo  los  fo-
restales sino tambien  los mineros.

Si se compara  lo que el gobiefno de
Beladnde   ofrece  a,los  nativos  con  lo
que ofrece a'[os colonos y, sobre todo,
a   las  gr`andes  empresas,  se  vera  clara-
mente   la   vocaci6n   transnacional   del
actual  regimen  y  e| peligro que se cier-
ne sobre las poblacione§ indi'genas que,
a  trav6s de  la negaci6n de sus derecho.s
mss  elementales,  se  encuentran  a  las
puertas de  lo  que sin  duda va.a cc;nsti-
tuir  la  mayor  agresi6n  que  hayan  so-
portado en los dltimos cinco siglos.

Lo dicho tal  vez parezca una exage-
raci6n  si  se  piensa  que  los  pueblos  in-
dfgenas   han   pasado  por  experiencias
tan   tragicas`-como,   por   ejempLo,   las
que   trajeron   consigo   las  reducciones`
coloniales  del   Xvll   o  `la  explotaci6n
del  caucho  a  fines  del-XIX  y comien-
zos  rde[   XX,   Sin  embargo,  si  bien  es
cierto   que   esas  experiencias  brutales
ocasionaron  la destrucci6n social  e  in-
cluso  la de§apar|ci6n  ffsica de muchas
etnias,  el   incipiente  desarrollo  de. las
fuerzas  productivas  fue  un  aliado  se-
creto  de  los pueblos  ind['genas ya que
actu6  como  fact6r  limitante de  la ex-
pansi6n  de  la  econbmfa  mercantil.  en
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im  medio  tan  difi'cil  como  la Amazo-
nia.  Debido  a e€to, algunos pueblos inT
dSgenas  tuvieron  la  posibilidad  de ale-
Sarse  hacia  zonas  mss -apartadas  y  de
reesmJctLJrar  su  organizaci6n  social  y
econ6mica    lue.go   de    fas    agresiones
que soportaron.  En  la actualidad  la si-
niaci6n  es  distinta.   Las  distancias  se
han  acortado  por la construcci6n y  el
aranee  de  las  vfas' y de  los medios de
comJnicaci6n   y`  Ias  dificu[tades  para
expzo{ar  los  recursos  de   la   regi6n  se
ran simplificando eh  [a medida quf se

desarrolla  una tecnologl'a capaz de des-
truir  la  naturaleza  ( iporque de  esto se
trata!)  mss  r5pidamente para  enrique-
cer  a  unos  pocos y sumir  en la miseria
a la mayori'a.

Sin  embargo,  los  pueblos  indi'genas
tambi6n  avanzan  en   la  toma  de  con:
ciencia  de  la situaci6n y dan respuesta,
a  trav6s de. nuevas  formas de organiza-
ci6n    social    y    econ6mica,   fundadas\`   siempre  en  su_s  profundas  rai'ces  cultu-

rales,  a  la  r6alidad  actual.  De  esta  ma-
nera,  las agresiones  `del capitaljsmo en-
cuentran   a  pueblos  indl'genas.y  a  sus
otganizaciones  con  una  capacidad  de
resistencia  cult`ural  fortal.ecida y con  la
seguridad   que   la   victoria   final   estara
de  su  lado  y  de  las.justas  causas  que
defienden,  por  mss  que  el  poder est6
hoy  di'a  en  manos  de  quienes se  sien-
ten  tan  seguros  que  ni  siquiera  se to-,

Teasnv`e6r'a:I.ambji::faerabrosscaartrjoug,i:Csa:ju°;
programan.

RETrs      -

(1} Hay   que   sefialar   que   la  capital  de
eife  distrito  (Puerto  Prado)  fue establecida
zb-rtTaTia  y. prepontentemente  per  tina  se-
1± de autoridades polfticas, policiales y ad-
ninistrathras   de   Satipo,   quienes,   junta-
zDentB  con agricu[tores  y  ganaderos  de  esa
bcafidad, se  apropiaron  de  100  Has. de  la
Comunidad   Ashininca  ,de   Puerto  Ocqpa,
cnyas tierras  habfan  Side titu[adas en  1976
¥ que, segdn  la  Ley  de Comun.rdades Nati-
tE= y  ]a propia Col)stituci6n Politica del Pe-
ri,   son   "inalienables,   imprescriptib]es   e-infergables".

{2}  Funcionarios  del  lNFOR, ehtre  ellos
tl  PTes-rdent5  de  6sta   rnstituci6n,  en  cola-
horaci6n   cowl   el   in-tsionero   de   Cutivireni.
FXEperaron   ei   camino   para   la   firma   del
dbameuto con  anterioridad.  El  "dfa sefia-
Hotr  {11rs/81 ), el  Ministro de Agricultura
H  eft  avi6n,  dirigi6  algunas pa]abras  de
Efflo,  firm6  e[  dooumento  y  regres6  a  Li-
H  Es  fdeil  suponer  la  presi6n  que signi-
iie6 pars  los Ach5nincas  este despliegue de
daE|toridades n aci ona!es".

fa£}n¥ennea`#:igj=sC,=L:=:£r::ie:i:
tinE5 concemientes a L!na especialidad  qtie
lo ee Ta del autor de este trabajo, Io cu al da-r=-rii:uaeq:ejnsecuc:t=nted::=rtr:r=ii,::

res  a  los  de  qujenes  elaboraron  Ja  Dirceti-
va y el "Acuerdo", se ha consultado con in-
genieros  forestales  de  la  Univetsidad  Nacio-
nal  Agraria,   La  Molina.   EI   autor  agradecte

:aua?°,I:b::acpie¥mjdtiedodj:]h.°essc,:r¥c:La::S::£'::
Llna  serie  de  pLintos referidos-a  la composi-
ci6n y uso del basque.

{4) Tambi6n  en este.ptlnto, eJ aLitor agra-
dece la co]aboraci6n  de  los ingenieres fores-
tales de  la  universidad  Nacional  Agrarja, La
Molina.

(5)  Las  caracteristicas  de   la  agricu[tJra
practicada   por   las   nat-Ivos  depiuesl:ra  que
ellos  son  consc.ientes  de  la  pobreza  de  las
suelas`  de  la  Amazon fa.   Dicha   pobreza  es
confirm.ada   tambien   per   numerosas   estu-
dios  cientifict>s  I.ealizados y, en  la prdetica,
per  el   fracaso  econ6m`jco   que  ham  signifi-
cado las colonizaeiones que  pretenden asen-
tar en  forma estable a campesinos dedicados'
a  fas actividades agropecuarias.  En  estas cd-

i#[Zcaec!::eaesstretru::j=nrva'efo:msua:io:,nE:]te°i
case de Satipo, per ejemplo, de cada 5 hee-
t5reas  que  han   sl.do-faladas  solo   1   se  en-
cuen.tra  en  producci6n  fas.otras a  han  sido
destrufdas o se en§uentran en descarlso.  ,.

(6)  Tal  fue  lo  que  sucedi6  en `la  coloni-

zaci6n  del  Alto Marafi6n',  iniciada en  1967,
precisamente durante el  primer  gobierno de
Belaande.   En   tod`os   los  ca?os   en   que   los
Aguarunas  recibieron   parcelas  indivjduales,
reprodujeron   en   6stas  modelos  .de  asenta-
miento  tra'dicional  en  base  a  la  familia  ex-
tensa.  De esta  manera, resultat)a  qLie en una
pequefia  parcel'a de  15 6 20 hectarees vivi'an
20  6  mss  personas.  Si  la  parcela€i6n  no se
realiz6  a  mayor  escala  en  aquella oportuni-
dad, fue debido  a que uno  de `los requisitos
exigidos   para   esto   era   tener   documentos
de  identidad,  cosa  que  muy  pocos  aguaru-
nas podi`an cumpliF.

(7)  EL   Proyecto  de  Fleglamento  del   DL
No.  02 sefiala que el  li'mite de 6`stas adjudi-
caciones  es  de  50,000  hectireas. Cabe pre-
guntarse,  si  dsto  no  es  latifundio  iqu6, en-
tonces,  considera  el   actual  gobierno  como
tal?.  EI  contenido  del  Art.,  70  arites cil:ado
ha   sido   recogido  de  una   Ley   ant:erior  -{la
22175  de   1978)   dada  par  el  gobierno  del
general  Morales  Bermtldez.  Dos  transnacio-
males  dedicadas  al  negocid  del  aceite  vege-
tal    (COPSA  y   PACOCHA}   han   obtenido
tierras,  en   virtud  de  lo  dispuesto  en   esta
Ley,  en  la  zona  de[  ri'o  Huallaga y  una  ten
cera,  que  piensa  dedicarse,  segtin  dicen sus
directivos,   a  la  gan'aderia,  esfa  solicitando
tierras en el depai'tamento de Madre de Dios
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ALTO

VI[jo ,MIT0
EN  NUEVAVERSI0N

Par:  LELIS FtlvERA CHAVEZ

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

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

`   una  de  las  mas  importantes  promesas hechas

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

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

8      En    1980,    casi    dos    d6cadas    des-

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

\

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

'

EvoLUcioN DEL pRovECTcbejDE
COLON IZAclbN ALTO MARAf¢ON

DATOS  HISTORICOS+

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

12 .  Amazonfa  lnd rgena

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

Pera  y el  Ecuador.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Ponto   de   Manseriche   que   permita   la

navegaci6n  para  embarcaciones de ma~
yor tonelaje.

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

3.-EL ALTO MARAkioN Y LA
COYUNTUF3A POLITICAi

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

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

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

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

Esta  es  la  conflictiva  zona  de  la "Cordillera del  Condor"  rdentro del  clrcu~
lo-que  ha  concitado  la  atenci6n internacional, a ralz de los enfrentamienlos
belicos  entre  los  ejercitos del  Pera  y  del  Ecuador, de  la  que  ha sido  testigo.
El  gobierno peruano impulsa la colonizacidn de su vertiente oriental.

14 . Amazon ra  lnd fgena .

las  zonas  fronterizas  y   garantizar  asr
su   integridad  territorial.   Es  asf  que  el
conflicto   con  `Ecuador   motiv6   poco
tiempo  despues  que  el  Ejercito  Perua-
no   promoviera'  el   poblamient.o  de   la
zona del  Alto  Marafi6n.  De  este mbdo
encontramos  que ya  para el  afro  1946
el    Ejercito   Peruano  habfa. empezado
a  par{icipar  activamente  en  [a  coloni-
zaci6n   de   esta   Selva,   asentando   Li-
cenciados-de  sus  fiLas  en  Tugares  pr6-
ximos  a sus  Guarniciones y proporcio-
nandoles  con  muchas  limitaciopes,  a-
yu[da  d`e tipo t6cnico y de servicios so-
ciales.  Pese a que el  Ministerio de Gue-
rra  en  ese  entonces  apoy6  con  deci-
si6n,  esta  no tuvo los resultados que se
esperaban.

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

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

4.-  EL PROYECT0 PARTICULAR
PARA COLONIZACI0NES DE L

`    RlolMAZA

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

'   nado   por   e[  .Ministerio   de   Fomento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

continuaron formalmente las explo-

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

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

-   En  1959,  los  estudios  muestran  lo
siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

colonizaci6n.

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

`  5.-REFOFiMA AGRARIA Y
'   COLONIZACION  `

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

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

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

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

'  bajo.

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

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

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

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

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

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

16 . Amazbnra  lnd fgena

fue sin6niino`de colonizaci6n.      ,

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

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

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

`   EL PROYECTO  DE

COLONtzACION  DEL ALTO
MARAKioN

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

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

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

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

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

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

\

OBJETIVOS.`-

Objetivos  G6nerales de este Proyecto:

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

`Ob|.etivos   Especificos   del   Plan   Piloto

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

rna   Agraria   y   ,el   convenio    IBPA-
Ejercito,  a  fin  de  asentar  Licencia-
dos  del   Ej€rcito  y  campesinos  que
reanan    los   requisitos   establecidos
en   la    Ley   de   Beforma   Agraria   y
sus respectivos  Beglamentos; regula-
rizar   la   tenencia   de   la  tjerra  a   los
ocupantes   precarios ,y   del:erminar
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n¥#aa:I:a+;dae!nA^I.to,^M_a^V+O_!asri_St!_e,Pqoauraas?mbleanativa.Lascomunidades
n ftacrlz. +:r`-^^^^  -^_i-._:    I-_   r -._;;:_~,_,:.,:::::::._._a__,;:L,:a.=a?u:L!irlu_n_Iaaaesaguarunas

Fife#etis|:iemt:es#.p?:scro%poiteot:irEesn:a:Iscj;:io:',;or.e;gftge%#:l!ivff.inif;et;n.Au!:,r!.uaffaa^raa~a!;o^Sn;^sg^eu_ah;a!!n?ab;aU;L:'r'%ns:,F:ncj°mm§:eht:mmeen%scr%fjfadaansteprfr;ue:eaitb::!untc;=#rc,elk:iaje;:;rs;jc:f%uwn£.,,

lqs  tierras  para   las  "tribus  aborfge-
nes",  en  la  extension  que  requieran
para cubrir las necesidades de su  po-
blaci6n,  otorgandoles  los  tftulos  c!e
propiedad c'orrespondientes.

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

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

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

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

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

UBICACIO.N, AREA Y
CAFiACTERISTICAS   .
GEOGFEAFICAS:

La  colonizaci6n  s<e  ubicaba  en la  re:

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

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

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

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

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

\

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

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

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

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

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

CLIMA Y ECOLOGIA.-

i

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

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

•    ,.`    .

La`  formaci6n   ecol6gica  caracterrs-

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

ELpPRR.°MVEERCAT?AESNESu

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

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

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

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

EVOLUCION  DEL PF20YECTO
HASTA1980    .

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

`  Entre`  tanto,   los   primeros   afros   el

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

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

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

18 .  Amazonfa  lnd/gena

Hombres y .mdquinas
tcr8bn2{%cdcfonedneu:aa

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

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

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

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

empieza   a   aqquirir   mss   importancia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•      Para  1972,  la  unidad  Militardeco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"  . . .  el  desarrollo  de` Ia zona fronteriza

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

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

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

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

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

La    coloniza.ci6n    en    su    conjunto
presenta     la     siguiente    situaci6n:     El
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ri'o  de  Chiriyacu  para  comprar y  ven-
der   productos.  Sin  embargo,  para  los
colonos,  que  viven   alejados  de  este  lu-
gar,  el   carecer  de  medios  de  transpor-
te   propios   es   un   impedimento   hasta
hoy insalvado  para  poder comercializar
su   producci6n,  siendo  6st,o  una  de  las
causas   de   la  constante  emigraci6n  de
colonos`

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

` cesivos 6ambios de  personal  tecnico.

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

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

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

'

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

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

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

-   Los  intentos  de  la  poblaci6n~nativa.

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

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

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

•cultura ya olvidada.

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

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

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

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

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

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

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

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

-  75  Comunidad`6s  Nativa,s  Aguaruna

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

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

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

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

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

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

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

Colonos expedicionarios aprovechando  la carne  de  I)n  cerdo silirestre.  Los es-
f%d:az,d!h:3¥:sasdi§jng,.Czn':°psrea;neAp;€XfeeMde:scr{g6°fir#;enssecps°%°;eu6ns%Ss!#P%;i,oC;°|p°#±±fp§r%et£',t£:Mnnauerceae;i
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POB EL CAMIN0 DEL  DESPOJ0

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

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

Per:  LUCY TRAPNELLf.-

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

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

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

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

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

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

•    A  trav6s  de  la  segunda -inodalidad,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LJa ZonJ±

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

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

=L POTENCIAL AGROPECuARIO Y
F0RESTAL

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

Sue resultados fueron los sigujentes:
\

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

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

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

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

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

EEL120 hats.  Total.

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

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

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

Entre  1979~V  1980; la  ONERN  rea-

con  el   flanco  oriental  de  la  Cordillera
Sira.

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

Sus   resultados   son   los  siguientes:

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

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

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

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

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

88,400 has.   Total.

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

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

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

• ,  Dichos  estudios  se  centran  mayor-

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

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

Apo    en    clases   y    sub{lases   que   dan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOS POBLADORES

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

•La  poblaci6n   fatal  de  la  zona   (sin

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

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

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

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

A  Ias`limitaciones  en  cuanto  a  sue-

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

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

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

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

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

COLONIZADORES, MADEREROS
Y PETROLEROS

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

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

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

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

\

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REFLExro`rfeEs EN TOFtNO
AL TRAM0 MAZAMAFtl -

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

1.   Los Supuestos y la  Realidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La   construcci6n   de   un   oleoducto

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

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

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

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

Amazon/a  led/gena . 25
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rios  ni  forestales.    , -   +.

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

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

•riabiendo   ya   demostredo    que   el

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

".  .  .  al  haber sido `concebida como

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ci arenros I o si`6uliente:

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

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

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

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

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

•L'la    comercializaci6n.    LOs   argumento`s

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

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

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

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

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

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

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

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

uN  F=uTurio  [Nci'EFITO

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

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

28 . Amazon/a  lnd fgena

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

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

•  Cazador  machiguenga  (matsi~

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

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

mo name+o).                                             ,,

•     De  ejecutarse  este plan, en el  Tarn-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i-
En  fo  que  respecta  ;  Ia .poblaci6n

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

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

El  plan  del  Gobierno  de  "conquis-

tar  'la  Amazonra"  esta  tomando  ceda

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

twoTAS:

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

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

•        (3)  Los  esttidios de semidetalle son  mas

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

(4|  El area de influencia directa  a mfni:

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

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

(6) S6lo 6 de las Comunidades del Tarn-

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

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

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

(7)  En este sentido tlmamos las siguien.
tes  declaraciones  del   Presidente  Be[alnde,
recogidas   For  Expreso  el  24  de  Junio  de
1981 :   "es  absurdo  pensar  que  )ugal.es  que
tienen  sesenta  nil  u  ochenta  nil  heetareas
esten  reservadas  para  20  a  30  familias de
pbblacj6n   nativa.   Estas  familias  viven   Llna
vida  primitiva y  de lo qtie se trata es de con-
centrarlas  en` tierras  adecuaclas  para  el  cul-
tivo permanei|te . . ."
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APORTES:
YO N0 SOY CAMRA

SOY ASHANl
Con el  cambio de PapeLiy de las tareas de la

Antropologra  en  ]as  so¢jedades  occidentales,
tambien   fueron   cambian'do   los   nombres   y
las clasif.icaciones de los grupos etnicos.

•En    la    epoca   colonial,    los .,.,..`.`cientrficos"

Por:  MANFBED SCHAFER
uinron  a  veces  terpi_irfo§ qLle discriminaban y
subvaloraban  a  los  fratiyos,  o  ]os nombraban
y  c]asificaban  arbit+al'iamente.  En  el  case de
los Ashaninca, -antes "campa",, ``chunchos","antis"-,  quiero  discutir  esta  problemdtica

y proponer alg_unas soluciones.

` EL PRO`BLEMA

A   principios   del ,siglo   XX.  se
designaba  todavra ,a  los  ashanin-
ca con el termino "chuncho" que
proviene de  la  sierra  y  que deno-
mina  a  las  "poblaciones  orienta-
Ies"    (Varese    1973,    104).    Des-
pu6s  el  termino  "campa"  se  ha
utilizado  tanto  en  el  habla popu-
lar    como   en   trabajos   cientrfi-
cos,  como  los de  Bodley  (1970),
Varese  (1973)  y Weiss  (1975).

Muchos  ashaninca  no conocen

hasta  hoy  el  termino €``campa" y
otros   lo  consideran  insultante.y
discriminatorio.    iY   con   raz6n!
Porque   ``chuncho"   o   "campa".
no  son  solamente  "palabras"  si-
no  que  son  "t6rminos"  de -la vi-
da  .diaria  que  hist6ricamente  re-
cogen    un    sentido    peyorativo.
Ellos  -los  "terminos"-definen
y   describen    una   imagen   hist6-
ricamente  creada  que  es.falsa  y
subvalora      al     ashaninca.     Con'`campa"  se  relacionan  t6rminos

como    "salvaj.es",    "primitivos",`'no   civilizados".   ':miembros  de

-Familia  ash6ninca de la  selva  central  peruana.  Muchos ash6ninca  no conocen
hasta.hoy  el  t8rmino "campa"  y otros lo consideran  insultante y discrimina-
torio.

30 . Amazon/a lndrgena

una  cuLtura  con  nivel  bajo",  etc.

En  la ciencta  se ha aceptado la
clasificaci6n  y   los  nombres  que

ions,13:3tii:earsoEee!st|anbslt::L!:sLpi2:
gtirstico   de  Verano,  0.  Shell  y
M. Wise.\ Segdn esta clasificaci6n,
los  ashahinca  y   machiguenga  se
dividen   en   subgrupos:   '`campa-
ashaninca",.`'campa del  Gran Pa-.
jonal",  `'campa  no-matsiguenga"
y "machiguenga''.

Los  nombres ``campa ashanin-
ca"   y   "campa  no-matsiguenga"
(no-machiguenga) son afoitrarios.".Campa  ashaninca"  es  'prdctica-

mente   dos   veces   lo   misnio,  y
nadie   se   identifica   como   '`no-

gmtiaft£-:gsuedheg,?';..L3r6s.{d],ro`sanci'e°:t';f|:
cos  de  America  de]  Sur  trabaja-`
sen   con   denominaciones   como"gringo  americario" y estab[ecie-

sen   "subgru`pos"   como   "gringo
de    Estados   Unidos`:   y   '`gringo
canadiense".   Segdn   me   informs
del   lLV,  ellos  no  utiliz?n  mas  la
categori'a`  "campa  no-matsiguen-
ga"  porque  muchos  de  los  nati-
vos  asl'  denominados  dicen  "no
somos campa".

Estas divisibnes se muestran en
la  Antropologfa  y  en  el  trabajo
practico   como  confusas  e   insu-
ficientes..    Dentro    de   los   asha-
ninca,   como   subgrupo   "campa
ashaninca",  encontramos hay en
d fa.  diferencias sustancia]es entre
los   que   viven   e.n   la   regi6n   del
rfo.Ene y  los que  viv6.n  eh  el  Pe-
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JOvenes ashdril.ncas del  Alto  Ene.  Los nativos de su valle, arbitrariamente ban-std;--drehominados   "subgrupo   ca.mpa-ash6n.inca';,  cuahdo  tal   nombre  dice

pr6Cticamente dos veces lo mismo.

ren6, tanto  en`-rel idioma como en
sus costumbres culturales, a pesar
de   que  eHos  son   miembros  del
mismo   grupo   ("campa  ashanin-
ca„).

Por  otro   lado,  se  ha  dividido
a   ]os   machiguenga  de]   rfo   Uru-
bamba  y   los  machiguenga  de  `la
regi6n   Pangoa-"ngabeni  en  dos"subgrupos",    aunque   estos`  se

pueden   comunicar,   tienen   -una
cultura    basicamente    similar  `y
consideran   a   "Ios   otros  machi-
guengas"  como  "los mismos que
nosotros''.       \                                   /

PF20PUESTA DE SOLUCION

Los ashaninca  mismos offecen
una  soluci6n   para  estos  proble-
mas  mencionados. Creo que en el
futuro  se  deberfa  usar  por  prin-
cipio   los   nombres   que   se   han
dado   los` grupos   6tnicos  a   ellos
mismos  (ashaninca  y  machiguen-
ga}  y,  si  es  necesario,  usar  la  di-
visi6n   segdn  el   esquema  de   los
mismos   pueblos.   Para   los  asha-
ninca,  esta  division.seri'a la de los
rros  de   los`territorios  que  ocu-
Pan:

-ashaninca    del    rfo    Pichis-Pa-
ch itea-. -

-ashaninca de.I  rfo  Perene.
-ashaninca del  rfo  Ucayali.
-ashaninQa del  Gran  Pajonal
-ashaninca del  rfo Tambo.

Ashinjncas   del   Ene
trabajando  una  cha- .
era,   El   uso   de  una
correcta     terminolo-
gI'a       antropol6gica,
ayudarl'a   a   difupdir
una   imagen   real   de
los     problemas    del
grupo    etnolingtil'sti-
co   ash5ninca   (antes"ncu%ep,a:;)o,  dl  laryaf -

ITlazonl'a    Peruana   v
sobre  el  que  se  cier-
nen   peligros  y  ame-
nazas d.lversas.\

-ashaninca   de  la  region  de  Sa~
tipo.

-ashaninca del  rfo  Ene.
-ashaninca del  rro Apurrmac.
-ashaninca del  ri'o  Urubamba.
-ashaninca  de  la  region  Pangoa-

Tingabeni,  etc.,  y,  si  es  nece-
sario,  se  podri'an  hacer  otras  di-
visiones,   entre  los  ashaninca  del
Alto   Ene  y  los  del  Bajo  Ene  por
ej6mplo, como ellos lb hacen.

La   divisi6n   de   los   ashaninca`
en   tantos   grupos   resulta   de   la
necesidad    practica   y   se   puede
explicar  por  la  gran  cantidad  d.e
los pueblos que lo componen.

•4

Aparte  de  lograr  mss  clarida.d,
esta   divisi6ri   ayuda  .a  tener  una
mejor comunicaci6n con  los nati-
vos,  para  el  trabajo  de  campo y
la  investigaci6n.  Ademas,  con  el
uso  de  esta  terminologra  correc-
ts,   se   abrir/a   la   posibilidad   de
informar   inas `correcta   y  objeti-
vamente  acerca  de  los ashaninca
-antes  ''campa"-y difundir asr
una   imagen   real   de  sus   proble-
mas.   Serfa   una   forma  construc-
tiva    de   mejorar   la   relaci6n   de
los   perua.nos   con    sus   paisanos
ashaninca.
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\̀ Ashanincas trabajando  las c:ortezas de un  arbol.  Los peligros y arrienazas, que

se  ciernen  sobre  lag  comunidades  de los rfos Erle y Tambo, no ban  logrado
apagar  la alegr/a  natural  de  estos  nativos.  Peso a  la  gravedad  de  su  situaci6n,
ellos ai]n  rlen.  £Hasta cuando lo haran?

8 amazonEa indigella
\   Publicaci6n  de  Copal' -  Solidaridad  con  los  Grupos  Nativos.

Precios de  los  N°  2 y 3  (+)
SUSCRIPCION  (x. 3 niimeros)  (++)

T A Fi  I  F A S

Sudame-
Naciona[        rica             USA              Europa

S/.    +500.      US$2..      US$    3.       US$    4.
S/.1,goo.`    US$6.       US$10.       US$12.

(=L,    E;sN::netsotsadag3tuas!:i-pci6n inc|uyen g?stos de correo-
Pub]jcacion  de  COPAL  -  Solidaridad con  los Grupos  Nativos. A

•   los  interesados en  seguir recibi6ndo la revista se ]es solicita renovar
su  suscripcion.  Tambi6n  se  reciben  nuevas  suscripciones. -Enviar
cheques a n`ombre de COPAL LSolidarided con [os Grupbs Natjvos.

Correspondencia:

Arnaldo Ma'rq.uez 2232 -Lima 11 LI Pertl
Telf. 627451

Africa
y A;ia

US$    5-
us$ 15-.
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