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EL PROYECTO  DE  LEY   ,

DE TITULACION   DE  TIERRAS4

DEIAS  COMUNIDADES  NATIVAS

\

En  la  C6mara  de  Diputados del Parlamento Nacional del
P_erd  se encuentra esperando  turno  pare su debate final , un

Ea's°%=h°uonq:£raoLdyeee:c=Soa°tbEeea;:die?#=Ydnt#6u:aac:::todedte'/e:'fiaospdae.
I  sado, fue evaluado  a  partir de  esa  fecha par la Comisi6n d\e

Desarrollo  Amaz6nico  de  la  C6mara de Diputados.  Esta co-
misi6n   elabor6   un   informe   (dictamen)   presentado  reci6n
en marzo de este afio.

Se  espera  que  eri  el  Parlamento  se  discuta  en  cualquier
momen,to  la aprobaci6n  o desaprobaci6n  de este  proyecto.

€DE  QUE PROYECTO SE TRATA?

La  campafia  de  denuncia  del  despojo  de  tierras  de  las
comunidades ash6ninca de  los  rios  Ene  v  Tambo  asl' com.a
ds   activas   ge\stiones  de   sus  representantes,  efectuadas  a
partir   de  iunio  del   afio   pasado,  mot.Ivaron   manifestacio-
nes  de  solidaridad   de  dirigentes  y  organizacione\s  gremia-
lesy  Poll.ticasen  Lima`.   .    1

En   el   Parlamento   Nacional,   un   diputado   izquierdista
tomb  la  iniciativa de  piesentar este  asunto  en la C5mara de
Diputados.  El  diputado  propuso  un  Provecto de  Lev  para
la titulaci6n  y  protecci6n  legal  de  las tierras de las comuni-
dades nativas de la selva v ceja de selva,

meDn:::net|ed'iapus#dt:nrt€:#,nd6d:6#r\opsr%fre%3iseernme:E6P:,r!a:S
fue.ron, y  en  muchas  medidas  siguen  siendo, objeto de abu-
sos, despojos, agresiones y hasta asesinatos masivos.

Y record6 muy en especial la triste figura de un cauchero
llamado JUHo C.  A;lama, quien mat6 a miles de nativos en la
region del rl'o Putumavo hace 80 afios.

Estas   verdades  causarc]h   la  airada  respuesta  del   sefior
Franc:isco Beladnde, quien es Presidente de la C5mara de Di-
putados  y  nada  menos  que  hermano  del  Presidents  de  la
Repllblica.  Este  sefior  replic6  que Julio C. Arana fue un pa-
triota  y  que  debe  ser  venerado  coma  h6roe  nacional:  Se
puso  de  pie  en  momentos que decia  esto  en  la C6mara de
Diputados v  con  los parlamentarios del  Partido  Acci6n Po-
pular   -el   del   Presidente   Fernando   Belatlnde-   cant6  el
himno  naciorral   del ,Peru   en  sorprendente  '`homenaje"  al
asesino de natjvos.

``     Este  hecho  demostr6  que  para  nuestros actuales gober-`barites,  gents  coma  Julio  C.  Arana  -rico, poderoso-v  san-

gijinario cauchero-  vale  m6s que los cientos de miles de na`
tivos amaz6n icos peruanos.

;upeeg:daetu°nd°a#%°Vd%Ia°ted;ab£:arraadd#j#:p°utca°d#s°dtea:;.
did  que  pace  a  la  Comisi6n  de  Desarrollo  Amaz6nico  para
que la revise y diga si tiene firndbmento.

Desde el  dl'a  que el  proyecto pas6 a  la  Comisi6n citada,
hasta  el  dl'a  en  qu€  6sta  elev6  su  dictamen  final,  pasaron
m5s  de   siete   meses.   Reci6n  a  comienzos  de  abril  de  este
afio  la  Comisi6n  devolv`i6  el  provedio  a  la  Mesa  Directiva
de la C6mara de Didutados.

2 ,  `,copAL"
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En  estos  mb\mentos el  Provecto  de  Ley`inicial iunto cbn
el  dictamen  de  la Comisi6n referida, est6n a la espera de en-
trar a un debate f.Inal.

£EN  QUE  CONSISTE  EL PROYECTO?

En  su.versi6n  inicial, presentada por el diputado Manuel
Dammert  de   lzquierda  Unida,  el  provecto  planteaba  que
Po;br,igmaec%ddeeiuEnsfa'd%pe:%ac%3'epg%'aan%tr°eicfensg#SdeeI;a

integridad  territorial  y  cultural  de  las comunidades  nativas
de la amazon I'a.

Seguidamente,  v  como  consecuencia  de  lQ  anterior,  se
propon/'a  que  se  inicie de  inmediato una acci6n  masiva de
titulaci6n  de  las  tierras  de  las  comunidades  y  que  se  esta-
blezca  fas  sanciones  para  quienes atropellen  estos derechos
basicos.

Proponl'a,  par  otra  parts,  que  se  paral.ize  la eritlega de
concesiones  de  tierras  a  colonizaciones  y  empresas, )/ gt/a
se deje sin efecto las concesiones de tierras en aquellos casos
en  que exista apropiaci6n de tel.ritorios y recursos de las co-
munidades.

'

en:::ga::ednete.hasceerprcoupmo:,,,jar.;nuffe:ejaatae:geon3:eransod%jj:jnonsees
que  se adopten sobre titulaci6n y protecci6n legal de las tie-`
rras v recursos de las  comunidades nativas.

Todos  estos  plantearhientos  contenidos  en  el  proyecto
de   ley   fueron   analizados  par   la   Comisi6n   de   Desarrollo
Amaz6nico de la c6mara de Diputados.                         '

Esta   Comisi6n  despu6s  de  siete,  meses  devolvi6  el  pro-
vecto  con  un  dictamen, es decir su  opini6n  con  relaci6n  a
6ste.  En  esfe dictamen dicen, entre otras cosas, que a pesar
de  existir -una   Ley  de  Comunidades  Nativas  -e/  Oecnefo
Ley  22175-que  garantiza  aunque con  limitaciones el  de-
recho  de  las  comunidades  a  sus tierras, "no ha exjiedrdo la
decisi6n pol l'tica para ponerla en practica".

CONCLUSION

Be\ardrrde  es  Presidente  desde  hace  nueve  meses.  El  v
su  gobierno  son  parte  de  los  que  no  hah  cumpljdo con el
D.I. Z2175, por  no  haber tenido coma dice  la misma Co-

Tjsjs6jnn`:#bdaer::Sj#P#''::Cn?,dpoar,autp%€ser#dp`r,6Ctit:%%:aem.
presarios forestales y a colonos adn viQlando la ICY.

Hay  que  exigir  al  Parlamento  Nacional  que  apruebe  el
Prayecto  de  Lay  pare  la  titulaci6n de  tierras de  las comu-
nidades  nativas.  Si  el  Parlamento abrueba  el  proyecto  pro-
puesto,  cosa  que  deberfa_ hacer  porque  es .ru?to,  nosotros
nos  pregi!ntamos  ftendr6  Belailnde  la  `'decisi6n  po|I'tica"
pare ponGr/a en pra'cf/.ca?  Esto tendran que  exigirlo  los  na-
tivos.

El  gobierno  belaundisfa  debe  reconocer  los derdchos  de
los nativos y respetar las leyes que los amparan.
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Ill   EL  EilE   v  "mBO:

LA   LU0HA -Pon `LA

TITIILA010H   Ilo  DEDE
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Hasta  .el   momento\  s6lb   tres
de   las   20   comunidades   nativas
tie   los``Tios   Ene  \y   Tambo   tin-
deradas  por
gricultura  en

e\i Ministerio  de  A-
979  ham  recibido

sus titulos de propiedad.
Estas  tres  comunidades  estan

ubicadas  en  la  margen  izquierda
del  tio  Tambo. `Ilabi6ndoles  re-

•=,          conocido  las  siguientes  extensio-
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Mazaroveni,   15,987.5   hectareas;
y`a    la   C.N.   de   Camajeni,15,
937.5 hectareas.

dad.

LAS DubosAS INTENCIONES
DEL MINISTERIO

Las  gestiones de  los delegados
de varias comunidades del  Ene  y
Tambo'\  y  de  sus  organizaciones
centrales   --Ia   Organizaci6n   No-
shaninca  del   Ene,y  Apurfmac,  y
la  Cent+al  de  Comunicjades  Nati-
vas  Ashaninca  del  rio  Tambo-,
Iograron  poner  al  descubierto  la
dif icil   situaci6n   que  `vivl'an,   en
mornentos  que  oleadas  de  colo-

Nativos  ashdninca  de  Centro  Tsomaveni  -r{o  Ene-  transportando
un tronco para ha.Cer un puente. Las comunidades, como la que ve-

go°r%rns#sfe°:.9d#o?:eb#:ri%sS.tiems.Peroelgobiernolesquierere.

2                 Es  importante-`§efialar  que  6s-

i= tas  fueron  las  dnicas  comunida-
des  linderadas  de  los  rios`  Ene y

a          Tambo,  cuyos  planos  no  fueron
2        ainps:'a#SreE:or  ::P:%::smfde::en-
r>          ' apelados por.varias empresas que

quieren   apropiarse   de   la  made-
ra  que  esta  dentro  de  las tierras

fi           comu nales.
Ha   sido   debido   a  la  presi6n2           que |os madereros hicieron y  ha-

l           cen  ante  el  gobierno,  que el  mi-
njsterio  no  ha  qiierido  entregar

2           |os titulos que legitimamente  les
corresponden a las comunidades.
A   pesar  de   la  negativa  del  go-
bierno, las co.munidades ashdnin-
ca no se  han rendido y sigudn ha-
chando por sus tttulos de propie-

nos invad ian y c!espojaban las tie-
rras` de varias comunidades y, por
o{r`a   parte,   unas  siete  empresas
madereras      inicia'ban      accjone§
para apropiarse de sus recu,rso§.

EI    Ministerio   de   Agricultura•no  s6l-o  no  hizo  nada ante. estos

he€hos,  sino  que,  ademas,  en  el
caso  de  las  empresas  madereras,

:::Pa:6y2°!i:i::rdaedsasd:atr!aer,raass,ceo?
munidades.

Y  mas adn, lleg6 a anular `'por
' razones 'tecnicas"  Ios  planos  de
fas comunidades linderadas, ante-
riormente   aprobados   por   ellos
mismos.                     r.

solo una gran campcha de de-
npuafsctoy.edne]d%x%asnjyer§:V;t%s##-

nes  ante  las  mds  altas  outorida-
des del gobierno, obligaron al Mi-
nistro  de.Agrioultura d prometer
a  las  comunidades  pronto  aten--
ci6n a sus denuncias.

€QUE  FUERON  DE  LAS 5
PROMESAS DE SOLUCION?

La   primera  entrevista  que  tu-
vieron   los  representanites  de  las
comunidades  con  el  Ministro  de
Agricultura   fue   en   agosto   del
afro  pasado.  En  esa  oportunidad
el  ministro\  prometi6  el  viaje  in-
mediate   de   una 'comisi6n   pars
evaluar   la   situaci6n   e  `iniciar   la
so.luci6n  de  los  problemas de tie-
rras.                            /        \

Y  el   ministro, no  cumpli6  su
palabra.  R`eci6n  en  febrero de es-
te~ afio  -cinco  meses despues de \
su   promesa-  viajaron  dos  inge-
nieros  a   la  zon?  por  espacio  de
una   semana.   Pero   ese   viaje  no
arregl6 nada.
\  Mjentras  tanto   los  problemas

'.  no  se  ham  solucionado.  Ni  fas co-

munidades  han  recibjdo  los titu-i
los de  propiedad  de sus tierras ni
los  colbnos   invasores  ham  aban-
donado las tierras usurpadas.

Sin  embargo  argo  asf  ha  esta-
do  claro  en  la  conducta  del  Mi-
nisterio:  no  han  querido  dar  los`
titulos  de  propiedad -a  las comu-
nidades.

Funcionarios del  Ministerio de

feg|r:Co#rrnaoxana]:::|aar¥d°orjghadv::
rias  oportunidades  que   "/as  co-
munidades tienen demasiadas tie-
rras„.
-p[a::ts°g:e[Sas':oahn:i:::6dnesd:o[f:

sido  '`por  razones tecnicas'', sino
porque    el    dobiermo '  considera
-por   razones   no  tecnicas  sino   `
pol{tiicas-  que  las  c6munidades
no deben tener o no niereceh te-
ner muchas tierras.

I.as  intenctories  de[ ministerio
son redricir las tierras ya lindara-   ,
d¢s  quizas a mfnimas extensfo-
r`es- y  dar los .t{tulQs de propie-I
dad haego.

Pero  ni  las  coTiimnidades  natr      -
vas,   stts   dirigentes   ve   organiza-
clones  centrales  tienen  por  que`
aceptar esto.

Es   momentd-   de   exjgir   en6`r-
gicamente  ar gobierno  que  re€o-
nozca  los  derechos de las bobla---\
ciones  nativas,  mss  adn  cuando  I        \
hay   leyes   qu.e,   aunque   con   li-       ,

\` mitaciones,  amparan  estos  dere-
chos,  como  son  la  propia 'Cons-
tituci6n  Poli'tica  del  \Estado  Pe-

:uuaatTv9;sy(`BLL2#7e5Cd°em:nafydoalde:
1978, adn yigentet.
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ALTO MARAnoN:

OTRO PROYECTO

DE COL'ONIZACION `
A  fines  del   pasado  mes  de  febrero

sre  produjo  un  nuevo  conflicto armado
con   el    Ecuador,   pai's   con   el   cual   el
Pe`rd  limita  por  el  norte.

A  raiz  de  este  conflicto,  el  gobier-
no   peruand  q.uiere  volver  a  hacer  co-
Io,nizaciones  en  al  Alto  Marafi6n  y  es-

pacialmente  en   la  Cordillera  del   Con-
dor,   zona   del   reciente   conflicto.   Ul-
timamente  incluso,  se  ha  formado una
Asociaci6n      Colonizadora      particular
que  esta  buscando gente para llevarla  a
esa Cordillera.

LOS ABUSOS CONTRA LOS
NATIVOS

Debe' recordarse  que  durante  el  an-
terior  gobierno  del  Presidente  Beladn-
de   se   hicieron   planes   para   colonizar
el   Alto  Marafi6n  y  se  dijo  que  se  es-
tableceri`an   seis   centros   de   coloniza-
ci6n.   Al   final,   este   proy'ecto   fracas6
porque   las   tierras   son   muy  pobres  y
porque  los  colonos  no  conoci'an  ni  se
adaptaban  a  la  vida  en  la  Selva.  De los
seis   centros   de   colonizaci6n,   s6lo   se
hizo uno, el  de  lmazita.

Para   la   poblaci6n   nativa   del   Alto
Marafi6n,  \este   proyecto   fue  muy,  ne-
gativo  y   les  caus6  muchos  problemas,
porque  les  quitaron  tierras  y  tanto  los
colonos   coma    los   propios   rep`resen-
tantes  del   gobierno  cometieron   atro-
pellos  de` sus  derechos,  o los favorecie-
ron.  Asr,  .por  ejemplo,  en   la  zona  del
actual  pueblo  d6 Chirjyacu  y de  lmazi-
ta se oblig6 a  los aguaruna  a abandonar
sus  tierras.  En  latzona  del  rro  Tuntun-
gos,  se  oblig6  a  los  aguaruna  a vivir  en
parcelas cqmo cualquier colono; sin res-

Esta  fue  la  zona  del
conflicto  entre los e-
j6rcitos  del Peed y E-
cuador   -dentro  'del
cir¢ulo~  y  que aho-
ra   quiere\  ser   colo-
nizada por el  gobier.
no peruano.

/  4 ,  "copAL"

petarse   la   organizaci6n   tradicional` de
sus comunidade§.   I

LAS CAUSAS DEL CONFLICTO

El   conflicto  entre   Ecuador  y  Perd
producido    en    febrero  \de    este    af{o,
tiene  su  origen  en  los  probl?mas  inter-
nos   que   el   gQbierno   ecuatoriano   en-
frenta.  Muchos ecuatorianos estan  pro-
testandb  por  la  mala  pol i'tica de su  go.
bierno,    que    ha   trai'do   como   conse-
cdencias   que  el   precio  de   los   alimen-
tos,   de   la  vivienda,  de   la  gasolina,  de
los   vestidos  y  de  otros  productos  su-
ban  mucho, y  no  est6n  al   alcance  del
pueblo.

Para   distraer   al   pueblo,   el   gobier-
no  ecuatoriano  ha  generado  en  forma
irresponsable    este   conflicto,   que   ha
causado  algunas  dolorosas  muertes  de
soldados   pertenecientes   a  ambos  pai`-
Ses.

Pero  el  gobiern'o  peruano  ha  come-
tido  muchos  errores  al   haber  abando-
nado  los  puestos  de  vigilancia  fronte-
riza,  permitiendo  asi'  que  soldados  del
Ej6rcito    ecuatoriano,   se   introduzcan
en  territorio  peruano.  De  haberse  rea-
lizado  una  ,buena  v`igilancia  de  la  fron-

:fr%opb::r£:rteec:::o::ar:oyj:epun,:aE:b::
invasion  de  su  Ej6rcito dentro de  nues-
tro    territorio, len   este   momento   no
habrl'an   muertes   que   lamentar.   Tam-
poco   habri'a   quedado  un  sentimiento
de  rencor  entre  muchos  de  los  pobla-
dores de ambos pa l'ses.

Es   importante  sefialar   lo  triste  que
resulta    que    pai'ses    h6rmanos   como
Ecua.dor   y  `Perd    peleen   cada   cierto

tiempo  por  la  posesi6n,  de  territorios.
Hay  que'  rec`ordar  que  durante  el   lm-
perio   lncaico,   Ecuador  y  Perd  fueron
parte de una misma unidad.

Entre  estos  dos  pal'ses  hay  muchos
vi'nculos  antiguos.  Comparten  una  his-
toria   comdn   y,   en   muchos   casos,   la
gente es  la misma.

Efectivamente,   los  shuar  del   Ecua-
do+  y  los  aguaruna  del  Perd  son miem-
bros   de   una   misma   familia   cultural.
Tambi6n  la  poblaci6n  quechua  de uno
y  otro  pai's tiene un  mismo origen, una
misma  historia  y  problemas  parecidos.
Por  eso  es triste que pueblos hefmanos
se enfr`enten.

LOS AGUARUNA Y HUAMBIZA

La  fronteca  con   Ecuador  en  la  zo-
na  del  Alto  Marafi6n,  es  la  mss  pobla-
da  de  todas  las  que  tiene  el  Perd  erfTla
zona de  la Selva.
En     el     Alto     Marafi6n     (distrito     de
Cenepa),   viven   mss  de  30,000  perso-
nas,  de  las  cuales  la  mayorl'a  pertene-
cen   a   los   grupos+  nativos   aguaruna   y
huambiza.    Es   falso   pues   cuandq   se
dice  que  el  problema  de  esta  frontera
es que es poco poblada.

El  problema fundamental es que los
aguaruna  y  huambiza  nunca  ham  reci-
bido   mayor  apoyo  del  gobierno.   Las
escuelas   que   funcionan   en   las  comu-
nidade`s   son   deficientes.   No  cuentan
con     material    educativo,.    casi    todas
tienen  un  solo  profesor que debe aten-
der a 30 6 mss alumnos al mismo tiem-
po;   alumnos   que  ademas  estudian  en
diferentes  grados.   Los  servicios  de  sa-
Iud  son  .muy  escasos  y  malos.  Para  el
transporte   y   la   comercializaci6n,   los
nativos tampoco tienen facilidades.

Sin  embargo,  gracias  al  esfuerzo y a
la  voluntad  de  los nativos, 6stos se han
organizado   en   el   Consejo   Aguaruna-
Huambiza   y  hen  `buesto  en  funciona-
miento  un  servicio  de  postas sanitarias
y de comercializaci6n.

EL PROYECTO DE COLONIZAR
LA CORDILLERA  DEL CONDOR

cos?ah:r:as€o:i:||€:a''de:,arc:gnednotre,g:I:
que  es  in6spita, muy apartada y donde
las   tierras  son  peores  que  en  el   resto
del  Alto  Marafi6n.

Llevar   gente   alla   es   un   proyecto
irresponsable  y  esperamos  que  esto no
se   haga   porque   pondra   en   peligro  la
salud  y  la  sobrevivencia  de  los propios
colonos.  Por `otro   lado,  si  se  pretende
colocar  a  los  colonos  eri  las tierras que
pertenecen    a    los    aguaruna    y    a    l`os
huambiza,  se  van  a  generar  los  proble-
mas  que  sjempre  suceden  en  estos  ca-
sos.   Y   esto   tambi6n   es   irresponsable
porque  es  una  forma  de  enfrentar  pe-
ruanos    pobres    con    otros    peruanos
igualmenl:e pobres.

Esperamos  que  esta  vez  no  se  pro-
duzcan  los  mismos  errores  del  pasado
y  que  se  tomen en cuenta los derechos
de   los   pueblos  nativos  que  han  dado
pruebas   de   su   capacidad  organizativa
a   trav6s  de  los  proyectos  que  por  su
propia  iniciativa vienen  realizando.j
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ulERMER   HERZOG  REPRODUCE  UIDA
'            DELOAuOHEHO    FITzoAmALD.

Una    de    las    cosas    que    mss
preocupa  a  los  directbres  de cine

::zt:#ravrer%:3.sB;rape::,ca,i::ctpoa;
aleman  Werner  Herzog,  quien   in-
tenta   desde   hace   dos   aiios   fil-
mar   la  vida  del   cauchero   Carlos
Fermi'n   Fitzcarrald,   esta  preocu=

~:    paci6n   es   especialmente  grande.
Es   tan   grande   que   el   mismo

Herzog,   .con     su     actitud,    esta
reproduciendo  las condiciones de
explotaci6n  y  atropello que  Fitz-
carrald`  cometi6   contra   losunati-
vos de su  6poca.

\

NO  PUDO CON  LOS
AGUARUNA

En   el   afro   1979   Herzog  trat6
de  `hacer   su   peli'cula.  en   el   Alt`o
Marafi6n,  en  tierras  que  estaban
tituladas    para    las    Comunidades
Aguaruna.   '-

Los     aguaru.na     se     opusieron

::,raquj:acoanstjrqaeerrabpar:.,gig:::B:,r,;.
Ias  comunidades,  pcyrque se  nega-

Eaenrz:gsegra::::9#q;sppaatraaaq::

i?oa::a,dyfEeorEune.xs3Roeinadqou,edEi|.zi
nativos.

`Herzog  amenaz6   a  los  aguaru-

riadayde's°Spda:,:uTrc:Saranaee!aosb?jugta°r:
los   a   aceptar   la   filmaci6n   de   la

peli'cula,   Pero   los  aguaruna  esta-
ban    bien    organizados   y   unidos

''+     y  por eso  pudieron  ganar a  la  pre-

potencia    de    Herzog,    que   tuvo
que  abarrdonar  el  Alto  MaraFi6n.

SE  FUE AL URUBAMBA   ,

Pero   Herzog   no  abandon6  sus
proyectos   de   hacer   la   peli'cula.
Del    alto    Marafi6n   se   ha   ido   al

.   ri'o   Urubamba,   a   la  zona  donde
I     .esta   la   Comunidad   de`Camisea,

doBgrea   vg:vneanrsel o:,  Taavcohrig::nE:;

tmachiguenga,   Herzog   les  prome-

ti6   apoyarlos  a  conseguir  sus  ti'-.
tulos de propiedad.

Nosotros      nos      preguntamos
€qui6n    es   Herzog   para   ofrecer
a     los    machiguenga    los    ti'tulos

g:Pdri?ep::gradd?::i'n:°a,:SmTnasyq#:
tiene   ninguna\   aut`o.ridad   para   o-

E?te  ens Werne.r Herzog. .Tie,.ne fama_, mucho dinero y grand`es infouen-
cias.  Pero  todo  eso  no  le  de derecho  a  tratar a  lo;  wiativos ¢oino co-
sas y no como seres htlmanos.

frecer  ti'tulos  a  los  machiguenga.
Su    ofrecimiento    no    es    mss

que    una    manera    de    conseguir
que  los  nativos  colaboren  con  su

8se'£:Lar.oC:::d,°os6|,,::ros:gae6S,ta:
comunidades  machiguenga  ya  no
;le van  a  importar.

Herzog   en    el   ri'o   Urubamba,
igual   que   antes   lo  hi.zo  en  el  Al-
to   Marari6n,   estd`   repitiendo   los
atropellos   que    cometi6    Fitzca-
rrald   hace   afios   contra   los  nati-
vos.  Si   Fitzcarrald'se   llev6   a  los
ashaninca     a    ta    fuerza,    incluso
hasta   Brasil,   para   que  trabajaran

L°eTfg:::lax:S,,:::anod°4ocoauacs#::

:::csagaelqsera[?ag:j':Ta:na!uc3eT'i,:
cula.

CAUSA MUCHOS  PROBLEMAS

Para  llevar a  los ash5ninca  Her-
zog   ha   hecho   un  ~contrato   con
Jaime  Mor6n,  un  patr6n  de  Ata-

{:y*i|Ds]:Fensg::chaadapaagsada:i*:::,
Pero    de    estos    in;il    soles    i con
cuanto    se    queda   el  .patr6n    y
cuanto   en    realidad    recibe   cada
nativo?.

Camisea  es  una comunidad  pe-
quefia  donde  viven  unas cien  per-
sonas`.   Para   la  peli'cula    han  llega-
do  como  500  mss y esto ha afec-
t`ado    a    la    comunidad.   La   yuca
se   ha  agotado  y  ya  no  hay  que
Comer.

Cuatro   nativos   ashjinir`ca  nan
muerto   intoxicados  por  las  con-

::ravnaa.o  ?etr::,I::  uhnanbo:: °egnadei `
UruDamba.  Y   hace  poco  la  avio-
neta    llamada    ``Paz   y    Bien"   se
Cay6    en    Oventeni    (Gran    Pal.o-
nal).   Este  avi6n  era  de  un  misio-
nero   franciscano   y   fue   vendido
a    la    empresa   turi.stjca   "La   Ca~`
bafia" de  Pucallpa.

Herzog   ha   con`tratado
empresa     para     trasladar
asha'ninca    del    Gran    Pal.onal    al

=acTdj::at.e.¢#a::de°is:,Parv:8:j°tr:i

:S:apjcf:r%otsr.esashaninca.Todos
S6lo  cuando   los  natlvos  est6n

::gi::t'::tdrg:p,es,:?s:sra;nntaeE::n:e:r.sqfui:
n.icamente   en   9anar  dinero  a  su
costa.   S6lo   la  organizaci6n   hard ,`'
q.ue  no  sean  tratados  como cosas
sino como seres huinanos.

•,copAL,`, ,  5
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LAS CARRETERAS Y EL
DESARROLLO  DE LA

AMAZON]A
Una  de  .las  obras  importantes  den-

tro   de   los   planes   para   el   desarrollo
del   pai's,   que  tiene  el  gobierno  actual,
es   la  construcci6n   de   carreteras,  con
el   objetivo   supuesto   de   integrar`eco-
n6mica    y    socialmente    a   todos   sus
pueblos.

A  ©Ilo  se  le  est6  dando  un"g`ran  jm-
pulso,  especialmente  en   la   \mazonl'a.
Una   rapida  mirada\a   la§  noticias  apa-
recidas   en    los   diarios   de   Lima   a  ,lo
largo  de  estos  dltimos  meses  nos  per-
mite  apreciar  este  hecho  con  claridad.

EL PLAN  VIAL DEL GOBIEFZNO

El    ministro    Fernando   Chaves   Be-
latlnde    ha    informado   que   el   Sector
Transportes   y   Comunicacjones   tiene
un  plan Vial  muy amplio para el  perf,o-
do   1980-1985,   el   que  ya  se  ha  i.nicia-
do.   Su   meta  es  perrT`itir  la  comunica-
ci6n    con    cualquier    piinto   del    pai's.

Una  parte  de  este  plan  es  la  cons-
trucci6n  o  mejoramiento  de  11  carre-
teras    llamadas   troncales   -que   unen
al   pal`s  de  norte  a  sur-y  8   llamadas
transversales  `-de   oeste   a   este-,   De
las   cuales    las   siguientes   estan   ubica-
das en  la selva:

-La    Carretera    Marginal    (troncal)
en  la selva de sur a  norte.

-La   Carretera   transversal   OLMOS.

(Lambayeque)   -   CORRAL  QUEMA-
DO  (Alto  Marafi6n),  en  la  selva  norte.

-La  Carretera  transversal   LAMBAL

Estos     son    algu-
nos de los proyec-
tos  viale.s  para !a
ama z on{a.          I,a
construcci6n     de
carreteras  tiene el
objetivo     supues-
to      de     integrar
ec_o_n6mica    y   so-
cialmente    a    los
pueblos.  `

6 ,  "cOpAL„

YEQUE-CHACH-APOYAS  en  la  selva
no rte.                                                   4'

-La   Carretera   transversal   TRUJI-
LLO-JUANJul   (Huallaga  Central)  en
la  selva  norte.

-La  Carretera  transversal  LA OPIO-
YA    (silerra   central)   -   LA   MEF{CED
(rl'o  Chanchamayo)  en  la  selva  central.

ri   Para   este   afio   (1981)   el   Ministerio
de  Transportes  y  Comunicacfones  tile-
ne  38  proyectos  importantes de  carre-
teras    que   estan   en   plena   ejecuci6n,
para  lo  dual   ha  destinado   la  cantidad
de  76  mil  millones  de  soles.

Los  proyectos  en  ejecuci6n  que co-
munican    la    regi6n   de    la    selva    son:

-CHOSICA-LA   ` OROYA-HUA-
NUCO,    en    el    ri'o    Hu.allaga    (cuesta
15,895  millones de  soles).

-OLMOS-CORRAL     QUEMADO
(cu`esta     9,812      millones     de     soles).

-SAN     ALEJANDPIO  -PUERTO
BEF"UDEZ.,  en  el   ri'o  Pichis   (cuesta
4,200'millones de  soles).

-HUANuCO-AGUAYTIA,   en`   el
rl'o  Aguaytl'a  (3,148 millones de  soles).

-JUANJUI-SISA,   en   el   Huallaga
Central,   siendo   sector   de   la   Marginal
(cuesta     2,062     millone§     de     soles).

-SATIPO-PUEBTO PRADO, en el
ri'o   Peren6   (cuesta   1,724  millones  de
so,es).

-TAF"ALLA  MERCED,  en  e[ r`o
Chanchamayo   (cuesta   1,500  miHones
de soles)

\`

RI

ELPLANVIALDE  LORETO                   \   -

EI  llamado'J plan  Vial  de  Loreto, con
un  presupuesto  de  27,000  millones  de
soles   hasta   el   afro   1985,   comprende
los   proyectos   de   carreteras   NAPO-
PuTUMAYO,    que    esta    en    estudio,
e  lQUITOS-NAUTA,  en construcci6n
actualmente.   Se  calcula  que  estas  van
a   quedar  terminadas  en  el  afio   1983.

Los  fondos  con  que  se  van  a  cons-
truir   estas   carreteras   son   los   que   el
FRENTE   DE   DEFENSA   DEL   PUE-      -``-
BL0  DE   LORET0  ha  conseguido  del

oE:tb:erdn;:er':e::pdaert;undae,gtroatna,,I::hi;

::F::feddee cgaansBLjra   a    nivel    naciona|,
Existen    ademas    otros    proyectos

llamados   de   pre-ihversi6n,   como    las
carreteras  ORELLANA-LETICIA,  en
la  frontera con Colombia; UCAYALI-
HITO   80,   en   la   frontera  con   Brasil;
SABAMIRIZA-PUEF}TO     UGARTE,
en    el   Alto   Marafi6n,.   y   el   ferrocarril
lQUITOS-COSTA  NORTE.  Este  dlti-
mo  se  iniciara  el  pr6ximo afio con  una
inversion    inicial    de   200   millones   de
soles  y debera  finalizar en  el  afro  1985.

Con   la  ayuda  del   Ej6rcito\ Peruan,dy
se   esta   construyendo   ademas   la   vla
GENARO    HEF}F`EF}A   (Bajo   Ucayali)
COLONIA,,`ANGAMOS   (frontera   con
Brasil).

VAN  HACIA BRASIL

Ahora  veamos  c6mo  se  integran  es-
tas  carreteras  en  el  amplio  plan de vias
de   comunicaci6n   que   tiene   disefiado
el  gobierno,  dentro y  fuera ae  las fron-
teras peruanas.

La    vi'a    OLMOS~COR,RAL    QUE-
MADO   es   el   primer  tramo  de   la  que
se   ha  \llamado   ladcarretera)  TF}ANS-
CONTINENTAL    AMAZONICA,    que
partiendo  de  Olmos  en   la  costa  norte
del    Perd,   deberi`a    unir    la   selva   nor-
oriental   peruana   con`  ]a  frontera   bra-
silefia,   con   miras   a   inl:egrar   mss   de
250,000   hectareas   a   la  agrioultura   y
ganaderi'a,  segdn  16s  plaries  del  gobier-
no.

Esta   vi'a`  OLMOS-COF}RAL  QUE-
wiADO    se    unir6      co`hJTAF}APOTO.
A   partir   de   esta   dltima   ldcalidad   se
tiehe   proyectado  construir'  una  carre-
tera  que  terminara  en  la  frontera  con
Brasil,  uniendo  Tarapoto, CONTAMA-    _
NA   y   el   Hito  20  de  dicha   frontera.

Uniendo  Olmos  y  Corral  Quemado
se   piensa   cerrar   el   circuito   6arretero
entre    LIMA,   JUNIN,   PASCO,   HUA-
NUCO,  SAN  MARTIN,  AMAZONAS,
CAJAMAFicA,    PIUPIA,    LAMBAYE-
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SXEhutvAa+::tEepTAD,ANCASHyLi.
De/  esta   manera   se   piensa   enlazar

la   CApf}ETERA   PANAMEF}lcANA,
que   atravieza   de   norte   a   sur  toda  la
costa     peruana     y     la    CAF}RETEFiA
MARGINAL  DE  LA SELVA`

`  Esta   obra   estara   financiada   por  el

Banco    lnteramericano    de   Desarrollo
(BID)   y  el  gobierno  peruano..  Es  una
v/a  que  no  tiene  toda'vra ampalme con
Brasil.

La  cornunicaci6n  con   lquitos  seri'a
facilitada  con  la  puesta  en  servicio  del
PUERT0   FLUVIAL   DE   PUCAL`LPA
en  el  mes  de  agosto  pr6ximo,  hacien-
do   realidad   el   transporl:e   mixto,   por
carretera   y   rio,  entre   Lima  e   lquitos
via  Pucallpa.   Esto  sera  posible median-
te  un  buen  servicio  de  carga  y  descar-
ga   de   camiones   a  barcos  y  viiceversa,
con    capacidad    para    mu`Chas    nave`s.

Con   miras   tambi6n   a   la   comuni-
caci6n  del   Perd   con  Brasil  a  trav6§  de
carreteras,    se   han    reiniciado   los   tra-

` ,^`   bajos`de  construcci6'n  de  la  carretera-lNAPARl  -PUERTO  MALDONADO,

-            en   el    sur_oriental   departamento   de
Madre   de    Dios.    Esta   vi'a   cruzara    el

'`             ri'o   fronterizo   ACBE   y   llegar5   a   la

1         £::'£adco:raes,"es:sates:  v|:|'sdee:.:::-

1    ,       Pa.,,S.                                                    `
Finalmente,  el  otro  punto de uni6n

^`,          con   nuestro   palls  vecino  seri'a   la  pro-

yectada   carretera   P|JCALLPA-CF!U-
ZEIRO    DO    SUL    (ciudad    brasileiia).

£A QUIEN  SIRVEN  LAS
CARRETERAS?

Todos  los  nuevos  proyectos  de  ca-

iEE

ii=

Ei=

iiE

.             rreteras   en   la   amazoni'a   tienen   la   fi-
nalidad  de  permitir  asentamientos  hu-

``            manos  (colonizaciones)  y  explotaci6n
de'  recursos  naturales,  adem5s  de  ''co-
municar a  los pueblos entre  si".

Si  bien  es  cierto  que'Ia  carretera  es
un  importante` whedio de coinunicaci6n
que   deberi'a   permitir   abrir   un   sinnd-
mero  de  Posibilidades  para  el  desarro-
Ilo   regional,   no   debemos  olvidar  que

Los r;o?  han _sido  tradicionalmente la mejor via de comunicaci6n de
los  nativos.  lid  mayor parte  de las veces la constfucci6n de  carrete-
ra.s  no  r.espo.nde  a`!as neces_id.Odes  qe la pol)laci6n de uno regi6n -in-
cluyendo a los nativos- y del propio pats.

abriendo    carreteras   se   abre   tambi6n
la   entrada   de   g\randes   empresarios   y
capitalistas   que   s6lo   buscan   sacar   el
maD(imo   provecho   de   los   recursos   y
mano de obra que encuentren.     \

La   apertura   de   vl'as   de  comunica-
ci6n  en  la  amazon i'a  ,es un as`pecto que
ha  sido  sumamen[e  descuidado  por  el
Estado  Peruano.  Por  lo  cual  es  impor-
tante  que   se  considere  dentrd  de  las
planes de todo gobierno.

Pero   si   no   se   toma\en   cuenta   al
mismo  tiempo  las  necesidades  regiona-
les,   las   carreteras   que   se   construyan
terminaran   beneficiando  siempre  a  los
pode'rosgs,  a   los  que  vjenen  de  fuera,\
y   no   a   los   verdaderamente   necesita-
dos,  esto  es  a  la  poblaci6n  amaz6nica.

Actualmente  la  selva  y ceja de  selv,a
son  regiones  de  mucho  inter6s  para  el
gobierno.  Son millones de hectare.as de
tierras\  y   recursos   naturales   que,   con
mecanismos  legales  como  la nueva  Ley
de  Promoci6n  y  Desarrollo  Agrario,  es-
tan   siendo   entregadas   a   los   intereses
privados   (de  grandes  empre§as  y  capi-
talistas).

El  ``PLAN  VIAL"  es  parte  del  pro-
grama  econ`6mico del  gobierno, y com-

Las`grandes emp_resq_s  s6lo  buscan  sacar mdximo  provecho  de los re-
jttr.s.os y  rnano  de I ibrq que.encuentren_. Ellas nec6sitan carreteras pa-
ra llevar sus maquinarias y luego sacar los productos que explotan.

-,

prende   importantes   inversiones   en   la
amazoni'a.   Es   segurb.   que  estas  inver-
siones  van  a  ser  desarroitadas  en  fun-
ci6n   de   las`demandas  de  quienes  van
a    invertir`\capitales   privados:   grandes
empresas   con  fuertes  intereses'  princi-
palmente nbrteamericanos.          ,

No   es   gratuito   ni   casu'al  que  sean
la   AGENCIA   INTEBNACIONAL  PA-

. PA   EL -I)ESAftsoLTO   de   Estados
Unidos   de   Norteam6rica   (USArD),-el
BANC0   MUNDIAL    (en   el   cual   EE.
uU.  es  practicamente  el   socio  de  rna-
yor   peso)   y'  el   BANCO   INTERAME-
FHCAN0     DE    DESARROLLO     (con
fuerte   presencia   tambi6n  `de   los   EE.
UU.)    los   tres  ,princjpales.  financiado-
res de  los proyectos viales.

CONCLUSIONES

La   construcqi6n    de   carreteras   es
una   condici6n   para   atraer   las   inver-
siones    de    grandes    capitalistas,    po-r-
que    las   grandes   empresas   necesitan
vi'as   de   comunicaci6n   para   llevar  sus
maquinarias  y  luego  sacar  los  produc-
tos que explotan.

La-inayor   parte   de   fas   Veces   las
carreteras   no   se   construyen   respon-
diendo   a  las  necesidades  de  la  pobla-
ci6n  de  'la  regi6n,  y   (peor  adn),  a  las
nee:;irdade:::;I,oP,TOT:° :::Sr:|era    SAN

ALEJANDPO-PUERTO   BEF}MUDEZ
atravieza   el   BOSQUE   NACIONAL  A.
VON    HUMB0LDT,   dentro   del   cual
grandes  empresas  es_tan  pidiendo  con-r
cesiones.  Seran  est-as  empresas  las  que
a   la   larga  saldran   beneficiadas  con   la
carretera,  al  pbder  sacar  toda  la  rique-
za que puedan del  bosque.

La    (ca,rretera)   TRANSAMAZONI-
CA   DE   BRASIL   ha  resultado  siendo
un   fracaso   porque  no  ha  logrado  sus
metas   de   transporte   y   co'lonizaci6n.
Lo   que   es   16gico   que   sea   asl'   por   la
mentalidad con  que.se hizo.

Sin   embargo,   el   gobi6rno  peruano
proeyqta    ahora    realizar    obras    -su

:oL£#,e#£tLo£¥:s3ovya,,c,g=uqeu:asg,f.
tars   los  afanes   expansionistas  del  ac-
tual  gobierno  de  Brasil  sobre  nuestras
fronteras.

I,cOpAL" ,  7
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TRABAJ0  Y

HAUEfiA010ll

EM  MADRE  DE  DIOS    \,~
\

La.Capitan i'ade Puerto  Maldonado,
de   la  4a.   F!egi6n   Naval   de   ld   Marin?,

ha  impuesto  una  serie  de  condiciones

para   la   navegaci6n   en   los  ri'os  de  Ma-
dre   d6-  Dios.   EIlo   esta  creando  serias
dificultades   para  los  nativos  de  la  re-

gi6n.
Los  nativos  de  Madre  de  Dios  han

navegado  por  los  rios  de  ese  departa-
mento,   desde   tiempos   inmemoriales,
en   canoas   hechas   por   ellos   mismos.

Ahora  astan  siendo  obligados a atracar
para  demostrar  que   cumplen  con  las
condiciones de la Marina.

§                REQUISITOS PARA  LA
NAVEGACION  EN  LOS  RIOS

Las   condiciones  son   imposibles  de
cumplir  y  el   resultado  es  que  la  Marl-

na  les  est5  cobrando  mucha  plata  por
multas    e     inclusive    quitandoles    sus
canoas.

Por   este  motivo  los  nativos  tienen
ahola  miedo  de  viajar  por  los  rl'os de

;su    propio   territorio.   Ellos   necesitan

m6vilizarse por medio de  la  navegaci6n
hacia   las   Oficinas   del   Banco   Minero

para  vender' su  _oto  y  haci`a  los  centros
de comercio y de tramites oficiales, to-
`do   esto   necesario   para   poder  conti-

nuar su trabajo.
Las   nu6vas   condiciones   obligan   a

los  nativos  a  tener  en  t6do  momento
d-6cumentos`de  matri'cula  de  la  canoa,
con  nombre .y ndmero, fac€ura del  mo,
tor,   cornet   de   m6torista,   manifiesto
de  pasajeros  y  de  carga,  con  nombres
y  ntimeros  de  documentos  de  los  pa-
sajeros,    salvavidas,    bandera    peruana

`(20  cm.  per  60  cm.)  en  la  proa,  boti-
qui'n,   linterna   de   mano,  remo  y  tan-``
gana.   Tambi6n   tienen   que  pagar  600
soles  por  derechos  de  zarpe  cada  vez
que  salen  de  Puerto  Laberinto,  desde
donde   se   comunican   con, la   carrete-
ra a Puerto Maldonado.

Para    los   nativos,   el   cumplimiento
de  estos   requisitos  significaria  un  via-

je   largo   a   Puertd   Maldonado,   consu-
miendo  gasolina  que  es  dif i'cil  de  con-
seguir  y  que  cuesta   1,500  soles  el  ga-
J6n.   Ademas   tendrian   que  pagar  alo-`

+`iamiento  'y  pensi6n  por vari,as semanas

en puerto Maldonado.            \
•8 ,  `tcopAL"
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La   matricula   del   bote  cuesta  alre-
dedor  de  3,00Q  soles  y  por  cada  mes
de   d6mora   se  les  pone  una  multa  de
3,000   soles.    El   carnet   de   motorista
tiene que re.novarse cada 6 meses, cues-
ta  2,739 soles y  requiere certificado de
la  PIP,  certificado  medico,  fotos  y  so-
licitud.    Los   salvavidas    no   se   venden
en  ninguna  parte  del  departamento  de
Madre  de  Dios.   Las pilas para  linternas
de  mano  y  los  remedios  para  el  boti.

qu i'n  son ca+os y dif l'ciles de conseguir.
Ademas     de     Puerto     Maldonado,

Puerto   Laberinto   y   de   la  Base   Naval
de  Lagarto,  en el  alto  Madre de  Dios la

.Marina   tainbi6n   esta   instalada  dentro

de   la   Comunidad  de  Shintuya  donde   ,
viven   miembros   de    los   grupos   ama-
rakaeri    y     wachipaeri.     En    Shintuya
tambien   se   exige   los   mismos   requisj.
tds para  navegar.`

OTROSABuSOS       .

Por   otra   parte,   efectivos  de  la   ln-
fanteri'a  de  Marina  de  la  Base  Naval  de

Lagarto   en   el   F}i'o,Madre  de  Dios,  de-
comisaron   2   motobombas   y   4  carre-

tillas  del   nativo  Angel   Noriega del  grL-

po Toyoeri el  pasado 27 de marzo.
Dijeron    que    los   toyoeri    estaban

trabajando  oro  en  una   isla  que  perte-
nece   a   la   Base   Naval.   Representantes
de   la   XVII   F}egi6n   Agraria,`en  ,Puerto
Maldonado,  dicen  que  no es cierto que
esa  isle  pertenezca  a  la  Marina.

Los  toyoeri   fueron  desalojados  de
su§  ti6rras  en   Lagarto   en   1973  por  la

Compafi l'a  Petrolera  Andes  y  entonces
tuvieron   que   pasar   a   vivir   a   la   orilla
opuesta   del   rio.   En   1976   cuando  se
retirarom los   petroleros,   la   Marina  se              I
instal6  en  ese  sitio,  ya  con   la   reserva
oficial  de  las tierras.

Los  toyoeri  y  sus  parientes  del  gru-

po  kisambaeri  de  Lagarto  no  estan  re-
conocidos   corrio   comunidad   natiiva  y

no   tienen   tierras   de   su   propiedad  ni
tampoco  denuncios  para  lavar  oro. Por
eso,   han  sufrido  desalojos` por   la  em-

presalpetrolera,   por   la   Marina   y  por
otros minetos de  la zona.

La  §ituaci6n  se  pone  cri'tica porque

::b:::::T ye's:gpd°ny?adi:ja3e°bf::,;::Sdda:i    -
les  a   los   nativos  prioridad   en   sus  ser-

vicios.

DELEGACIONV'IAJO  A  LIMA     ,I

F}epresentantes    de   varias   comuni-
dades   del   grupb   amarakaeri   han   pro-
testado,    reclamando    que   la    Ley   de
Comunidades    Nativas    los    libera    del~

pago  de  impuestos  y  multas  en  sus  ar-
tl'culos  .24   y   95,   el   Capi`tan    Francis
Watson    Pizarro,    de   la   Capitani'a   de
Puerto  Maldonado,  se  ha  negado  a  re-
cibirlos  y  no  les  `ha  hecho caso.

Por   tanto,   una   delegacion   de   tres
comunidades  amarakaeri  viaj6  a  Lima

a  fines  de`  abril  para  protestar  por esta
situaci6n   ante  el   Director  General   de
Capitani'as   y    Guardacostas   del   Peri].
F_ileron   recibidos  por  el  Contralmiran-

te   Carcel6n   quien   les   prometi6   estu-

diar  el  caso.  Mientras,tanto,losamara-        .'
kael.i    esperan    respuesta   a   sus   recla-
mos.

t

M otorista amarakaeri nave-
gando  por  el  r{o  Karene.
Los   nativos  de  Madre   de

?,I::Pdaennzqaver8eag%np°dre's°dse
tiempos inmemoriales.
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Con.  la   asistencia   de   57  delegados
de  16  comunidades  nativas,  y  de otras
10 organizaciones y proyectos, se  reali-
z6  en  Yarinacocha  -  Pucallpa,  la  pri-
mera  Asamblea  General  de   la  Federa-
ci6n  de  Comunidades  Nativas  del  Uca-

yali   y  Afluentes  (FECONAU)  los  di'as
28, 29 y 30 de Marzo dltimo.

LPS PAFiTICPANTES DE  LA
ASAMBLEA     ,

¢

En  medio  de  un  ambiente' fraterno

y   con   la   presencia   de  organizaciones
amigas   invitadas,  como   la   Federaci6n
de    Campesinos   de   _Coronel    Portillo

(FEDECAMCOP),     la     Confederaci6n

EiTa:e:jnfr:ne:epdeerdD:?ecn::,a:g.Tr::eT
Portillo   (FREDECOP)   y   la   lzquierda

Unida   (lu),   se   debatieron   importan-
tes   aspectos  relacionados  con   la  mar-
cha   de   la   Federaci6n:   sus   Estatutos,
la   situaci6n   poli'tica   nacional   y   regio-

nal  y  las  actividades  de  organizacjones

^y proyectos d€ la Federaci6n.
La   Asamblea  tuvo  car5cter  de   EX-

trao[dinariau.  Caben `destacar  los  infor-

mes  de  la  Juventud fNativa  del  Ucayali

y   del   Frente  de   Profesores  Bjlingdes,
organizaciones  pertenecientes  a   la  Fe-
deraci6n.   En   ellos   se  'record6   nueva-

mente  la  necesi`dad de  la unjdad de to-
dos  los  hermanQs  nativos  para  el  for-
talecimiento de su  Federaci6n, y la im-

portancia  de  la lengua y de las culturas
nativa§ para la vida de las comunidades.

Sefialaront    la     obligaci6n     de     los

j6venes   a  mantenerlas  vivas  y   a  ense-
fiarlas     a      las     futuras    generaciones.

Otras  organizaciones  presente3  fue-
ron:   la   Juventud   Nativa   de   Panaillo,
Ia   Liga   Agraria  Ju`an  Santos  Atahual-

pa,   el    0rganismo   detDesarrollo   Shi-

pibo  (ORDESH),  los  Trabajadores  Na-
tivos  del  Hospital  Amaz6nico,  el  Fren-

`te   de   Promotores   de   Salud,   y,  final-

`   Tente,  los  proyectos  Audiovisual,  Po-
zos,  Radio,  Hogar  Nativo,  Maroti  Sho-
bo y Agroship'ibo..

Acerca  de  este  dltimo  proyecto,  su
responsable  i`nform6  en  extenso  sobre
sus  obj.etivos  de  trabai.o   inl:ercomunal

y  de  capacitaci6n  t5cnica  y  prcrductiva
de los comuneros, en coordinaci6n con
los  planes  de  trabajo-de la  Federaci6n.

LAS DENUNCIAS QUE  HIZO  LA
ASAMBLEA

Durante   la  Asgmblea  se  denunci6:
-        -La    usurpaci6n    de    tierras,    y  `la

ambici6n  de  quitarles  su  legl'tima  pro-

piedad    territorial   a   las   comunidades.
-La    depreda`cj6n   de   los   recursos

::::arsa':§{aensfceacjrainqduoe,'aa`S_rfugaria::aesye,:;

\      animalesdel  bosque.
-La  8actual   poli'tica   d6   retorno   al

sistema  de  la  gran  propiedad  y  entre-

ga  de  los  recursos  naturales a  las trans-

:::i:Pea::saj::reos:enogtrraon;¥:,,:eTpr::;as:
como   Estados{Unidos,  adonde  se  lle-
Vnaume§t:=ai=+=:a##6zfa#re#eo#:ndeenp:Son.

LA     FE001lAU®HEALIZO

`  EHITOSA   ASAMDLEA  fiEIIHAL

cupaci6n  para  la  FECONAu  el  futuro
del   Bosque'   Nacional   VQr`   Humboldt,

denl:ro del cual  hay en e§to§whomentos
hasta  9  empresas madereras  que  est5n
solicitando   tierras.   en   concesi6n,   por
un  total  d6h 600,000  Has.  Esto es posi-
ble!por  las  ley`es que ha dado  el  gobier-

no para  favorecer a  las empresas.

EL  FREDECOP Y  LA  FECONAu   `\

EI   Secretario   General   del   FF}EDE-

COP  habl6  de  la historia,  luchas actua-

LeascYd:r:enn:icaj£:e]Sgd7e8e:tna£:%:r,jpzaa.CE6,ra'
integra  a  todas  las organizaciones com-

prometidas  en  la  lucha  por  la  defensa
de   los  intereses  del   pueblo:   organiza-

ciones laborales,   barriales   y   campesi-

nas de base.
Viene   organizandose   desde   el   afro

1971  a trav6s de  las  luchas de  los maes-

tros  agrupados  en  el  `SUTECOP,   a  las

que apoyaron  tambi6n  los bancarios.
EI   FF}EDECOP   realiz6   grandes  Pa-

ros  de Protesta  llamados ''pucallpasos"

que   demostraron  su  capacidad  de  or-
ganizaci6n.  Actualmente, el  movimien-
to  obrero  y  p6pular  muestra  el avance
en `su   organizaci6n   a  trav6s  del   ERE-

DECOP    con    claros   `objetivos   de   lu-
cha.

Dentro   del    FF}EDECOP,.  estan   la
Federaci6n  Provincial de Trabajidores,
la   Coordinadora   de   los   Trabajadore§
Estatales    (CITECOP),   el   SuTEP,   los

maestros,   Ia   FEDECAMCOP   (Federa-
ci6n  de Campesinos de  `'Coronel  Porti-
llo"),   los   bancarios   (FEB),   el   Comit6

de     Coordinaci6n     y     Lucha     Barrial

(CCLUB),  y  el  movimiento  estudiant'il.

La     FECONAU    tambi6n    ha    sido
invitada  a  participar  para  llevar  la  voz

de    las   comunidades   nativas.   Dentro
del ` Frente,   la  tarea  de   la   FECONAU

seri'a   principalmente   el   fortalecimien-
to   de  su   organizaci6n  en   las  comuni-
dades  y  su  integraci6n  en  la  lucha  del
resto  de   o'rganizaciones   populares  de
Ucayali.

LAS CONCLUSIONES  DE  LA
ASAMBLEA

EI  Secretario  de  Organizaci6n  de  la
CCP    -Confederaci6n   Campesina   del
Peru-,  explic6  Ios  alcances  de  la  Nue-

va    Ley   de    Promoci6n   y   Desarrollo
Agratio,    sefialando    queL  esta    contra
los  intereses  de  los  nativqs,  y  campesi'-
nos.

Por  su   parte  el  Direct-or  del   Hospi-
tal   Amaz6nico,  sefial6  la  necesidad  de

atenci6n    m6dica    primaria    y   de   dar

prioridad    a   las   comunidades   nativas,
y   finalmente  un   investigador  del   mis-
mo Hospital, destac6 la importancia de
la  medicina tradicional.

Como..„conclusi6n,    se`  prepar6   un

plan.de  trabajo  de  la  Federaci6n  para
los   pr6ximos   meses.   Este  plan  se  de-
sarrollara   tanto   en   las  comunidades,
ayudando  a  la  defensa  de  sus  proble-
mas   y   capacitando   a   sus   diriger`tes;
como  en  el  resto de organizaciones po-

pulares, coordinando sus luchas.

Desde  esta§ lfneas queremos saludar
a    los   compaiieros   de  la   Federaci6n

y  feli'€itarlos  per .el  jmportante  y  dif f-
cil   trabajo   que   vienen   realizando,   el

que   es   ejemplo   p@ra\  todas  fas  comu-
nidades.

E^#^.ys.:d_i.2.:9f_u±P_.f lyl?iente f!a.texpo, y  I on la  presencia de  organiza-
c.i_o.n_es.gr}_i?qsin^vitada?,.se.-de_bg¢e_rjo_-ni!p.po:rt;ir;;;-i;drbl-ct;;:a.s®5;ifffn-
te la Asamblea General de la FECONAU.
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La exposici6n tuvo por ob-   .  .
jeto  dar  uno  visi6n  de  la
cultura   ashdninca   y   tarn-
bi6n informar sobre los se-•rios  problemas  que  tienen

las comurtidades.

(

'Una   6xposici6n   de   la   rica   dLltura

ashaninca-fue  inaugurada  el  24  de  abril
en   Lima.   En   el,la   se   mostraron  obje-
tos,   prendas   y   utensilios   producidos
artesanalmente   por  'nativos   de   las  re-
giones de  los  [ios Tambo,  Pichis y  Ene.

La  exposici6n  estuvo  abierta  al  pd-
blico   ,de   Lima   hasta   el    15  de  mayo.
Se  realiz6  en  el  local  del  Museo de  Ar-
te   Popular   del   Instituto   F`iva   Agtjero
de  la  Universidad  Cat6lica.

Fue   organizada   por   COPAL   y   el
Centro    de   Promoci6n   y   Comerciali-
zaci6n    Artesanal.    Las   organizaciones
nativas  del  Tambo,  Pichis  y  Ene  of re-
cieron  los productos que se exhibieron.

DECLARACIONES DE  LOS
NATivos

El  di'a  de  la  inauguraci6n`  se  real|z6'            una  conferencia  de  prensa.  En  ella  !bs

periodistas   de   los   diarios   limeFios  re-
cogieron   las  informaciones  que  dieron

€varios dirigentes nativos. Posteriormen-
t.e  las  declaraciones  fueron  publicadas
en   `'EI   Diario"  de  Marka,  "Expreso"

y   `'La   Prensa".   El  \diario  "EI   Comer-
cid"  tambien  inform6  sobre  la'`exposi-
cion.
`   i  Esta   no'  solo  tuvo   per  objeto  dar

una   vision   de    la   cultura   ashaninca,
sine   tambien   informar   sobre   los  se-
rios   problemas   que   actualmente   en-
frentan  fas  comunidades  nativas de  es-
tas regiones.

Eso   fue   recalcado'por  los  dirigen-
tes   nativos.   Dijeron   que   uno   de   los

-     problemas   mss   graves   que   tienen   es

eL  de  las  tierras  comunales.  Las comu-
nidades  estan  sufriendo  el  despojo  de

1o ,  "copAL',

sus   tierras   por  parte  de  empresas  co-
lonizadoras y empresas madereras. Y la
falta  de  tftulos  y  garantlas  legales  pa-
ra  sus  tierras  hace  que  se  vean  limita-
dos 'en  la  posibilidad  de  defenderse  le`
galmente.

EI    Presidente   del    Congreso   Asha-
ninca    del     Bi'o    Pichis,    Carlos    P6rez
Shuma,   declar6   que   en  su   regi6n  s6-
lo   12  de  60  comunidades  estan   reco-
nocidas,   faltando   titular   atln   48   co-
munidades.    Dijo    que    esta    situaci6n
favorece  el   de§pojo  y   la   rapifia  de  las
tierras    comunales.    Denunci6,    como
ejemplo,   que   en   el    rio   Apurucayali
la   compafil'a   forestal  .Puerto   Victoria
est5  apropiandose  de  la madera de una
comunidad  nativa.

Delegados  de  la Central de Comuni-
dades   Nativas  del   rfo  Tambo  y  de  la
Organizaci6n    Nosh5ninca   de   los   rios
Ene     y    Apurl'mac    hicieron    declara-
ciones del  mismo tipo.

DET.ALLESSOBRE  LA       `
EXPOSIcloN

)

`     EI   local   usado   fue   una   amplia  sala

del  Museo  de  Arte  Popular del  lnst''itu-

to  Riva  Agdero  de  Lima.  La  sala  mos-
tr6   una   serie  de   productos   artesana-
les  dispuestos  convenientemente  para
que    las   personas   puedan   apreciarlas
bien.

No s6lo  se exhibieron  objetos. Tarn-
bi6n    se    prepararon    fotograf l'as   con
eieenas  de  la  vida comunal,  de  la  cul-
tura  y  de  la historia ashaninca.  Fueron
acompafiadas  de  explicaciones  escritas,
que  relataban  los  antecedentes hist6ri-
cos  y  la  situaci6n  actual  de  las comu-
nidad.es   nativas  del   mss  n\umeroso  `de

'

Ios  grupos  nativos  de  la  amazoni'a  pe-
ruana.    `

Entre   los  objetos   expuestos   hubo
quitsarintzis  (cushmas  o  tdnicas),  tza-
ratos    (bolsas),    jevarintzis    (abanicos),
tamporos  (bombos), maretzes  (brazale-

tes),    pionpirintsis    (arcos    musicales),
tzongaris   (flautas)    y.potzotis   (tubos
de achiote) .

Tambien   hubb   chovinerontzis   (ca-
puchas),  tzompirontzis  (carga/bores  de
bebe),     ajiquitzis     (collares),    t6amiris

(cintas    de    plumas'   para    el"  cabello),
amatzerintzis   (coronas),  inchapataquis

\    (sellos   para   pintar),   quishiris  (peines),
y   arcos   con,,flechas   para   diversos   ti-
pos de caza.

LA ARTESANIA Y  LA VIDA
COMUNAL

Entre   los   ashaninca   la  producci6n\
`de  objetos  de  uso  diario .-artesani'a-

no  ha  estado  orientada  hacia  la  venta,
ha  estado  orientada  a  satisfacer  las ne-
cesidades  diarias  de  hombres,  mujeres
y  nifios  de  la  comunidad.  Hasta  hace    ,\\
poco  todo   aquello   que   se  necesitaba
se   haci'a   con   las  propias  manos  utili-
zando    los   inateriales   naturales   de   la
•selva.                                                                          ,

Sin  embargo  la  vida  de  los  ashanin-
ca  esta  cambiando.  Para  sobrevivir  re-
lacionandose  con`  una  civilizaci6n  dife-
rente  a  la  suya,  e   introducida  por  los
conquistadores  y  colonizador6s  de  sus
tierras  ancestrales,  las comunidades de-
ben   satisfacer  nuevas  necesidades  que
el  antiguo  §istema  del  trueque  no  pue-
de  satisfacer.   Entre  los ash5ninca se ha
inteoducido   un   elemento   ajen5  a,su  ,
cultura  inicial:  el  dinero.

Alguno's   comerciantes   han   venido
comprando   productos   artesanales   de
las   comunidades   a   precios,   mi'nimos,
abusando   de   la   necesidad   de   dinero
que ahora tienen ellas.•Se   dan   casos   que   pagan   mil   soles

por   una  cushma,  cuando  6sta  en  rea-
lidad  vale  mucho  masdinero.  Paraha-      ~
cer   una   se   necesita   hasta   un  mes  de.
trabajo.

El  ingreso de dinero que pueden te.
ner  las  comunidades  por   la  venta  de
sus   produ€tos  artesanales  puede  ayu-
dar  en  algo  a  solucionar  sus  necesida-®
des.   Pero   Las  comunidades  deben  tra-
tar  que  los  precios que les paguen sean
justos.

`  Durante    la   Conferencia   de   Prensa

y el  Presidente del  Congreso Ashaninca
del   rl'o   Pichis,   nos  dijo  que  en   su   re-
gi6n   las  comunidades  se  estan  organi-
zando   para   vender   productos  artesa-
nales   evitando   que   los   comerciantes
los 'engafien y exploten.

Pero  hay  que  recordar que la activi-
dad  fundamental  -y  vital- de  fas co-
munidades  es  la  agricultura.   Los  nati-
vos  deben  organizarse bien  para  mejo-
rar   la  producci6n  y   obtener  mejores
precios por lo que vendan.                            ,

La   artesan/a   ha   servido   y   servira
para     §atisfacer    -necesidades   .diarias,
manteniendo   viva  la  cultura  y  permi-
tiendo. que muchas personas -como en
la  exposici6n-  conozcan  la  riqueza y
laboriosidad de los ashaninca.
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INUNDACIONES
EN [L UCAYAu

Las   tiltimas   crecientes   del   cauda-
loso   rio  Ucayali  producidas  entre  los
meses  enero  y  abril  de  este  afro,  cau~
saron    muchos   perjuicios   y   daiios   a
las  comunidades   nativas  locatizadas  a
sus orillas.

Las   inundaciones   anuales   esta   vez
fueron  bastahte  serias.   El  nivel  de  las
aguas   ha  bajado   lentamente.  Sin  em-
bargo  sigue lloviendo fut}rte, Io que ha-
ce que  la  tierra  est6  permanentemente
hdmeda.

La  Federaci6n de Comunidades Na-
tivas  del  Ucayali  (FECONAU),  por  in-
termedio  de  uno  de  sus dirigentes,  ha
denunciado estos `hechos.

~`        Gilberto silvano, Seer,etario General`
de   la   FECONAU,   mos  ha   informado

`  que  la  agricultura  ha  sido  grandemen-

te   afectada.   Los  platanares  y  yucales
han sido barridos por la creciente,.

Por  este  motivo  las  cosechas  van  a
ser  bastante   reducidas.   Los  Lproductos
que   estaban  madurando  para  la  cose-
ch.a  se  ham  malogrado.  Grandes  exten-
sio'nes  de.  platanares  ham  sido  perjudi-

cados.  Ahora,  con`un  poco  de  viento
los   troncos   dd   platano   se   caen   por-
que estan con la seca.    `

Como  co.nsecuencia  de  las  crecien-
tes  y las fuertes lluvias en la cuenca del
Ucayali,  fas   enfermedades  han  apare-`
cido   en   forma   masiva.   Estas   afectan
principalmente   a   los   niiios.   Las   mss
comu,nes  son  la  diarrea  y  algunas  pro-
ducidas   por   los   hongos   (debido   a   la
permanente humedad de la tierra).

LAS COMu`NIDADES  NECESITAN
AYUDA

La dif icil  situaci6n que estan  vivien-
do   las   comunidades   nativas  ribereiias
del  Ucayali  hace  que  sea  urgente  una
pronta ayuda para que 8uperen sus ma§
graves problemas.

EI  Sistema  Nacional  de  Defensa  Ci-
vil  ,debe  tomar  cartas en  el  asunto  en-
viando  de,r''inmediato  alimentos  y  me-
dicinas.   Esta  fue  una  de  las  demandas
de    Gilberto    Silvano.   Precis6   que   la

IiELEOAiios  liEL  "IDullAL   nussELL

UISITAM   AL   PRESIDEHTE   BELAUHDE
Los  delegados  peruanos  que  en  no-

vieinbre  de   1980  asistieron   al   lv  Tri-
bunal    Russell    realizado   en    Holanda,
visitaron    al    Presidente    de    la    Peptl-
blica   el   2   de   abril   pasado,en   el   Pala-
cio de Gobierno.

Los    delegados    expusieron   en   esa
oportunidad   los  graves  problemas  que
afectan   a   la   poblacj6ri   indl'gena   pe-
ruana.   En   especial   seiialaron  los  casos
de   la   comunidad   campesina   quechua
San   Juan   de  Ondores  de  Junl'n  y   las
comunidades  nativas  ashaninca  de  los
ri'os  Ene y Tambo.

En   la  entrevista  se  hizo  entrega   al
Presidente    Beladnde   del    Document6
Final     del     Cuarto    Tribunal     Russell.
Este    documento    contiene    las    con-
clusiones,   recomendaciones   y   exigen-
cias  que  hace  el   Tribunal  a  los  distin-
tos  gobiernos  de` America  con  el  pro-
pdsitoT  de   garantizar   el   cumplimiento
de    las   leyes   nacionales   e   internacio-
nales   sobre   la  protecci6n  de   los  pue-
blos  ind i`genas.

Los  derechos  de  los  ind/9enas  son
vio]ados  en  forma  permanente  per  fas
autoridades  de  los  distintos  parses_ de
nuestro   continente,  entre  qllos  el` Pe-
ra.

Los   delegados,   que   fueron   el  Pre-
sidente  del  Consejo Aguaruna y  Huarri-

iza,  el   Presidente  del   Comit6  de  De-

rechos  Humanos  detl  Cuzco  (CODEH),
el    repre'sentant?   de   la   Comisi6n   Na-
cional   de   Derechos  Humanos  (CONA-
DEH)    y    el    representante   del    CIPA
(Centro    de     lnvestigaci6n    y    Promo-
ci6n    Amaz6nica)     expusieron    perso-
nalmente a  Beladnde  los acuerdos.

Sobre   el   caso   de   las  comunidades
nativas,   dijeron  .que   el   gobierno   de-
be  respetar  el  derecho de  los  ashanin-
ca   a   mantener   sus   territorios  ances-
trales,  que  les  perinita  hacer  producir
la  tierra,  cazar,  pescar  y  ct)nservar  su
cultura.

Le  dijeron  a  Beladnde  que  este  de.
ber  del   Estado  Peruano,  y  por `Io  tan-
to  de   todos   sus  gobiernos,  no  Puede
ser  olvidado  en  nombre  de  un  supues-
to   `'inter6s     pdblico  o  nacional",  mss
adn   cuando   las  mismas  leyes  recono-
cen   los  derechos  de   los  nativos  y  se-
fialan   las   obligaciones   del   EstadQ  pa-
ra   garantizar    la    integridad   territorial
de  los pueblos  nativos de  la  selva.

En   conclusi6n,   la  visita   sirvi6   para

que  de   manera  oficial   el  gobierno  pe-
ruano   conociera   los   acuerdos   del    IV
Tribunal    Pussell    y    para   que   el   Pre-
sidente    de    la.   Fiepdblica    tomara   en
cuenta   la  preocupaci6n   internacional
de ,que  en  nuestro  pars  se  tespeten  los
derechos de los puebles ind i'genas.

ayuda es necesaria por lo memos duran-
te los pr6ximos tres me§es.

Este  plazo  daria  oportunidad  a que
la    agricultura    pueda    reponerse,   co-
menzando  nuevamente  a  producir  ali-`
mentos.  Silvano  agradeci6  de  antema-
no   la   ayuda  que  puedan  hacer  llegar
para    las   comunidades    riberefias   del
Ucayali.  La  FECONAU estara esperan-
do  la  ayuda  para distribuirla de  inme-
diato.

Por    lo    pronto    una   organizaci6n
ashaninca   de  la  selva  central  ha  ofre-
cido  ayudar solidariamente a La§ comu-
nidades   ucayalinas  durante   los  meses
que 6stas necesiten.

OAPA0lIA010lI

EH   EL   EHE
Entre  el   16  de   febrerb   y  el   31   de

marzo   pasados   se   llev6   a   cabo   en   la
Comunidad  de  Chiquireni  un  curso  de
alfabetizaci6n.   En   61   participaron    16
ash6ninca   'provenientes   de   las   comu-
nidades   nativas   de   Meteni,   Sanibeni,
Chiquireni  y  Alto  Chiquireni.

Estuvo  organizado  por  el  Centro de
lnvestigaci6n   y   Desarrollo   lnternacio-
nal   de   la   Autogesti6n   (CIDIAG)   y   el
Centro   de   lnvestigaci6n   y`Promoci6n
Amaz6nica  (CIPA),  y  fue dirigido  a  las
comunidades   ashaninca   de   las   zonas
media  y  baja  del  valle  del  Ene.

El   curso   es   el   primero  de  una  se-
rie  de  actividades  de  capacitaci6n  que
las  m6ncionadas  instituciones   iran  de-
sarrollando   para   apoyar  la  formaci6n
de  promotores  comunales  en  las zonas
ya  indicadas.

SU  FINALIDAD

EI   objetivo  del  curso   fue  elevar  el
nivel   de  conocimiento  del   idioma  cas-
tellan6   y   qe`   las   matematicas   de   los
alumnos   participantes.   Esto  debe  ser-
vir  para  que  luego  estos  alumnos  rea-
Iizen   mejor   su   traba|.o  de  promoci6n
comunal.

Los   promotores  comunales   tienen
como  una  de  sus tareas,  la creaci6n de
empresas   comunales,   y   luego  respon-
sabilizarse   de   su   administraci6n   para
que  a  trav6s  de  ellas  las  comunidades
puedan  comercializar  directamente sus
productos   agricolas.   De   esta   manera
podran  recibir  mejores  precios  que  los
que   reciben   actualmente  de  parte  de
los comerciantes.

Las    empresas   coinunales   tambi6n
podran    vender   a   los   comuneros   los
productos de  primera necesidad, como
son   la   sal,   kerosene,   ollas,  machetes,
etc.,  a  precios  mss  baratos que los que
exigen  los  regatones.`

La    formaci6n   de   los   promotores
comunales  es  muy  importante  porque
de  ellos  depende  el  6xito de  las empre-
sas  comunales.  Pero  tambi6n  depende-
r5   del   esfuerzo,  participaci6n  y  com-
promiso  de  toda  la  comunidad,  la  que
contando   con    el   trabajo   honesto   y
responsable   de   los   promotores,   debe
ser  firme  en  la  lucha  por  el desarrollo
de fas comunidades
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OTROS  PUEBLOS:                                                                           ``

oniipo  MATiuo   Hood  H[oLAMA  sus  TIEHHAS

Los   Xoc6   son   un   grupo   indl'gena

que  vive  en  la  zona  nor-este del  Brasil.
Su  poblaci6n  es  de  s6lo  40  familias  y
150   personas.   Como   se  vera  a  conti-
nuaci6n,   ellos   tienen   muchos  proble-
mas.

•   EL  F!OBO  DE  LAS TIERRAS DE

LOS XOCO
•A   Ios  Xoc6  se   les  ha  prohibido  el

uso  de  una  carretera  construida  en  la
isla   de   Sao  Pedro,  donde  ello,s  viven;
la  carretera  les  sirve  para  comunicarse
{con   varjas  comunidades  cercanas.  Sin

embargo,   se   les   ha  dicho  que  deben
viajar  por  botes  y  canoas  a  trav6s  del
F}i'o   Sao   Francisco,   que   es   una   ruta
mucho mss larga.

Ellos   est5n   protestando   por  esto.
La  comisj6n  Pro-Indi'gena  de  Sao  Pau-
lo    ha    publicado   varios   documentos

que   demuestran   que   los   Xoc6   son
duefios  de   la   isla  y  han  vivido  de  rna-
nera   continua   en  ella  desde  fines  del

`  siglo  17.
A fines del  siglo  19, el  Coronel  Joao

Brito   les  quit6  a  la  fuerza  sus  tierras

y  los  bot6~de  la  isla  destruyendo  sus
viviendas.   Desde   entonces,   los  `Xoc6
han    intentado    varias   veces   vblver   a

\   a     ocupar  la  isla.
Lu?go   de   recuperar   la   isla   en   se-

tiembre  de   1979  Ios  Xoc6  declararon
que   tan   s6lo`muertos  los  volveri'an  a
sacarde§ustierras.                       `       '

A pesar qu`e Sao  Pedro  sf  les  perte-
nece,  a  fines de  1979 el gobernador de
Sergipe  -regi6n  donde  queda  la  isla-
les   expropi6   estas  tierras,   indemniz6
a   la   familia   Brito  y  transfiri6   las  tie-
rras  al  gobierno  nacional.  Hasta  el  di'a
de  hoy  no  se  ha  resuelto  el  problema.

Desde  que   se  dio  la  expropiaci6n,
Ios  Brito  han  prohibido  que  estos gru-

pos  nativos  y  otros  riberefios .usen  es-
ta  carretera,  diciendo  que  ella  es  par-
te   de   sus   hacie`ndas.   Dicen   tambi6n

que  los  Xoc6  deben  usar  una  carrete`--
ra  pdblica  que  est5  a 3  kil6metr,os del
rl,o.
En    el    curso   del    afro   de    1980,   los
Xoc6  presentaron  su  caso  ante  varias
autoridades.  Todos     estas   los  apoya-
.ron   en   sus   quejas.   Sin  embargo,   no
tuvieron   6xito   en   reabriF   +a  carrete-
ra.

Hoy  en d/a,  un empleado de  la ter-
cera   delegaci6n    regional   de   FUNAl
-Fundacion   Nacional   del   lnd/gena-
esti    intentando   resolver  `el   caso   sin
embargo,   no  ha  tenido  exito  alguno
hasta ahora.

\\               CARTA DE  LOS NATIVOS

El+grupo  nativo  Xoc6  cultiva  algo-
d6n,   mal'z,   frijoles,  camotes,  zapallo
y' mel6n.  Este afio s6lo han logrado co-
sechar   algod6n   y   el   maiz,  debido  a
que,  primero,   la  terc6ra  parte  de  sus
cultivos  se  destruy6  por  inundaciones
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ddrante   la   6poca   de   lluvias;  y  segun-
do,  porque  tuvieron  que  reducir  el  ta-`-
mafio   de   sus   chacras,   ya   que   mien-
tras  las  preparaban  se  vi'eron  amenaza-
dos   por   pis{oleros   mandados   por  los`
hacendados.

Las    mujeres,    adem5s   de   trabajar
en   la  chacra,  producen  ollas  que  ven-
den  a  bajo  precjo   (20  a  40  bruzeiros,
mss  o  menos   100  y  200  soles),  en  el
mercado   de   Pao   de   Acucar  en   Ala-

goas.
Adem5s  de   su   miseria,  los  Xoc6  se`

quejan  de   no  tener  ni  escuelas  ni  asis-
tencia m6dica.

El   cQnsejo   tribal   Xoc6  ha  manda-
do   una   carta   a   la   Comisi6n   Pro-I`h-
dfgena  de   Sao  Paulo  y  a  los  peri6di-
cos  brasile,ros,  indicando  lo  siguiente;

"Estamos   recurriendo  a   las  autori-

dades  en  este  pai's  para  que  terminen
con  [a  miseria  que  tanto  sufre la gente

pobre   a   pesar  que  este   pal's  es  muy
grande.  Somos  nosotros  los  indi'genas
quienes  a  p-artir  del  afio  1500  estamos
sufriendo   un   sin  fin   de   torturas  de-
bido a  los blancos.

`Sabemos    que    no    todos    son    asi'

pero   de   cada   100   s6lo   logramos   en-
contrar  un   blanco  que  se  compadece
de  lo  que  nos  esta  sucediendo.  Noso-
tros,   los  Xoc6,  hemos  sufrido   la  des-

gracia  de  encontrarnos  con  esta  fami-
•lia   Brito  que  a  muchos  ha  vuelto  es-

clavos,   como  a  perros  en  un  matade-
ro.

Se   sabe   a   trav6s  de  todo  el   Brasil

que   se   nos   h'a   devuelto   la  propiedad
de   la   isla  de  Sao   Pedro.  Hasta  los  ex-
tranjeros  han  visto  nuestra -situaci6n  a
trav6s   qe   la   televisi6n   francesa.   Gra-
cias  a  DiYos  estamos  bien,  pero  los  Bri-

to  piensan  que  nosotros, a pesar de ser
brasilefios   como   ellos,  no  tenemos  el
derecho   de   pisar   las   tierras   que   nos

pertenecen   como  hijos  que  somos  de
estas tierras.

Cuando   hay   necesidad   que  con   la
sangre  se  defienda  nuestro pai's, somos
nosotros   y   nadie   mss   quienes   la   de-
rramamos.   {Por  qu6  es`que  esta  fami-
lia   nos  est6  cerrando  ahora  todos  los
caminos?    Conocemos   estos   caminos
desde   la   6poca   de   nu6stros   padres  y
abuelos.  Asi que  fpor  qu6  es que aho-
ra  ya  nadie  se  puede  siquiera  acercar  -`
a  ellos?   Los  Brjto  estan  pagando  para    +`~,

que  no  dejen  que  los  Xoc6  anden  so-
bre    estas   vi'as.    Cuando   cruzamos'  +a
carretera, disparan.

Hemos   acudido   a   jueces   pero   na-A
da   han   resuetto.  Ahora  queremos.de-
cirle   directamente   al   pablico  que  to-
davfa  hay  tierras  dentro  del  Brasil que `
Ios  mismos  brasileFios  no  tienen  el  de-
recho  de  pisar.  Esto  sucede  en  Caica-
ra,  Porto da,Folha,  S6rgipe.

Los   Xod6   piden   a   las  autoridades
mds  competentes  de  este  pars  tan  in-
menso  que  es  Brasil,  que  los  ayuden  a
resolver este problema''.
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I.os   xoc4   riven   muy
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quitan tierras y les
niegan sus derechos.
Pero sus protestos ya se   \
hacen sentir.
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