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Camino al  trabajo.  Shiringamazd,  Rio Palcazii.

/

Empresa de ex-dictador Somoza recibifa tierra§ en Madre de  Dios.

En  defensa del  Agro  Nacional:  Comunicado del  Frente  Unita.rio de  Defensa del

Agro (FUDAN).

•   fvlisionero franciscano contra  Herzog.

•   Petroleros volverfn a la Selva Sur.

•   Ministerio de Agricultura quiere Parcelar a Comunidades Ashaninca del_ Ene.

•   XIll  Congreso Amuesha 1981.

•   Noticias del  Ucayali.

•   Programas de Aljmentaci6n  Escolar.

•   IV Congreso FASMA

•   Reuni6n Amaz6nica de Asuntos lndl`genas

•   FECONAU  solicita apQyo.
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`\/ EfflmEsfl DEL -EH-nio"D0H S0MozA
nEolDmA TIEHHAs  EH  MADHE DE DIOs

'Parte    de    .Ia    delegacibn    Amarakaeri

al  viajar  dd  Puerto-Maldonado  a Limu,
i}ara  reclamar. sus titulo§ de propiedad.

El   25  de   mayo  pa`sado,  el   Mi-
nisterio   de    Agricultura    aprob\6
estudios  para  un  proyecto que se
dice  es  para  ganado vacuno  en el
Departamento  de  Madre de  Dios.
Se  trata  de   la  compafii'a  Central
American   Services   del   ex-dicta-
dor  de   Nicaragua,  Anastasio  So-
moza,   quien   muri6  asesinado  el
afio pasado, y sus socios.

Los.  estudios   aprobados   son
para  45,043  hec|areas en  la  mar-
gen   izquierda   del   rl'o   Madre  de
Dios.  Parte  de  estas  tierras,,€sfan
ocupadas    actualmente    por    un
grupo   de   nativos  Toyoeri  y   Ki-
sambaeri  qua  no  esta  reconocido
todavl'a   como   Comunidad   Nati-
Va.-

I     Es   una   zoria   de   lavaderos  de

Oro  y. posibles reservas de  uranio.
Estos   minerales   seran   el   inter6s
principal   de    la   compafii'a,   aun-
que   tambi6n  cortari'an ,los  arbo-
Ies  para  vender  la  madera  y  pon-
dri'an   vacas  en  potreros  grandes
a I I  I, .

Originalmente,   Central  Ameri-
can  Services pidi6 305,000 hect5-
reas  y  toda,vi'a  es  posible  que  re-
ciban   todo   o  mucho  de  esa  ex-
tensi6n    de    tierras.    De.   ser    asi'

afectari'a   a   cuatro  comunidades
Amarakaeri,.  -una       comunidad
Amahuaca    y    agrupaciones    de
Shipibo-Conjbo    e     lfiapari,   ade-
mss  de  los Toyoeri y  Kisambaeri.

Si   la   Central   American   Servi-
ces    consigue     las     tierras,     per-
mitiendo  a   los  nativos  seguir  en
las   margenes   de   ellas,   iniciarl'an
el   trabajo   para   talar   5rboles   y
sembrar   pastos.    En   cinco   afios
podri'an    producirJ  carne   de   res
para   vender   en   Estados  unidos.'
Pero  ya   no   habri'a   bosque  para
los  animales  de  caza  que  son  ne-
cesarios   para    la   subsistencia   de

trabajar  oro  u  otra  cosa  para  po-
der comprar comida de afuera.

Una     delegaci6n  -  Amarakaeri
viaj6  a   Lima  en   abril  para  recla-
mar  los`tf-tulos  de   propiedad   de
sus  tierras  y  pedir  clue  no  se  de-
j.,ara  entrar  a` la  Central  American
Services.    Conversaron    entonces
con   el   -lng.   Carlos  Astete,  `Direc-
tor   de  .F{eforma   Agraria,   quien
dijo  que-se  estaba  estudiando  el
caso.  Mientras  tanto,  todavi'a  no
tienen   sus  tl'tulos  y  el  Ministerio
de  Agricultura  ha  dado  un   paso
mss  para  entregar  las  tierras  a  la
Central  American  Services.

los   nativos.   Estos  tendri'an  que_   -\

TANDARINA
Reproducimos  del  peri6dico "KARIYANKI" del  WANGU-

RINA,  organizaci6n   Kichwaruna  del   ri'o_  Napo,  los  informes
de  su  s6tjmo  Congreso.   S6]o  quisi6ramos  decjr  que  hay  que
confiar mfs.en  [a capacidad  que cada organizaci6n  nativa pue-
da  desarrollar  que  en  los  papeles-del  Estado.  A continuaci6n
la informaci6n sobre el  TANDARINA o Congreso:

``El 7mo. Congreso NAPURUNA tu-

vo   lugar  _este  afio  en  San   Carlos  (Ta-
rapoto) los 25-26 de abril. Participaron
runas   de   14   comunidades,  9   Jefes--
Apus.

Se  fortific6  la uni6n entre las bulas,
se  tom_6  conciencia  de  que  formamos
una_  pequefia  naci6n, decidimos  seguir
`'runas`',  no  "mtisti_zarnost',  no  ''blan-

quearnos".  Estamos a_ favor de  formar"municipalidad  .Ind rgena" aprovechan-

do el  Decreto  Lev  No. 51  que permite
la   soberanl'a   o  autorfoml'a  de  las  Co-
munidades   Nativas   a   este  prop6sito.

Hemos  decidido  tomar en  serio  los
Artl'culos  de   laJ  Constituci6n  Peruana
que  nos dan  oportunidades como nun-
ca  .para   resurgir  coma   naci'

que  nos dan  oportunidades coma nun-
ca   pare  resurgir  coino   naci6n   .indoa-
mericana   fuerte,\  nosotros  los  Nativos
Amaz6nicos.   -

lgual  que  los  Shipibos;ya  tchemos
nuestro  Acuerdo  sobre  Pesca  y  Defen-
sa de  nuestras cochas:  durante  un  afio
prohibimos  en   nuestro  territorio  (d.el
Alto-Napo)  agivrrar  charapa  y  sus  nue=
vos   (por  un  aiio)  y  el  paiche  (por  3
afios)   a   fin   de   que   se   multipliquen,
porque   los   negociantes   va   los  est6n
acabando.

Este   afio   vamos  a  hacer  otra  vez  ,
nuestro  bote  "Tandarishpa"  vamos  a
hacer  chancaca  v  miel  de  cafia  en  un
trapiche que estard en P. Elvira".

a
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EENi`DEFENSADEL

ffiGR® NA€IONAL
Las   organizaciones  agrarias  y  cam-

pesinas que suscriben
DECLARAMOS:
1 ._ Nu4estro comdn  rechazo a la Po-

li'tica  Agraria  del   regimen   actual,  que
busca   liquidar   las   conquistas   sociales
logradas  por  los  trabajadores  del  cam-
po,   tras   hist6ricas  jornadas  de  lucha,
como  las  alcanzadas  en  el  proceso  de
Reforma Agraria.

2.-Esta   poll'tica,  enmarcada  den-
tro  de  un  modelo  econ6mico  antina-
cional   y   antipopular,   se  expresa  fun-
damentalmente   en   el    Decreto   Legis-
lativo   No.   2   (indebidamente  denomi-
nado  ,``Ley   de   Promoci6n  y   Desarro-
llo   Agrario'')   cuyo  contenido   y   Pro-
yecto   de   Reglamento  han  sido-y  son
unanimemente    cuestionados   por    las
diversas  organizaciones  agrarias  y cam-
pesinas  del   pai's,  en  vista  de  que  con-
travienen  preceptos  fundamentales  de
la   Constituci6n   y   lesionan   los   legi'ti-
mos  derechos  e  intereses  del  cam®pesi-
nado nacional.  `

3.-   En  aplicaci6n  de  la  misma,  el
gobierno   v,iene   propiciando   la   desin-
tegraci6n    del    Ag.ro   Asociativo,   con
miras  a   su   posterior  liquidaci6n.   Tal

::,e:zcua::,ed,:ol;:sJ€peanfit:afocnE:aoeASA¥:
4.-   El   ataque   al   sector  azucarero

s6Io  es  la  punta  de  lanza  de  la  CON-
TRA   REFORMA   en   el   Agro,  que  se
manifiesta   en:   paralizaci6n  de  afecta-
ciones   y   adjudicaciones   negativa  a  la
entrega  de   ti'tulos  de  propiedad;  par-
celaci6n  y  reestructuracj6n  de  Empre-
sas   Asociativas,  elevaci6n  de  las  tasas
de    inter6s    y    estrangulaitiiento    eco-
n6mico-financiero de  las misma§; man-
tenimiento   de   impuestos  ciegos   a   la
exportaci6n   de-lana,, algod6n  y  caf6;
entrega  de  tierras  a  empresas  transna-
cionales    y    sociedades    de   capital;   y
mayor    agresi6n    a.   las    comunidades
campesinas y  nativas.

Ante  esta  situaci6n,  en  ejercicio  de
nuestros  dere6hos  y .al   amparo  de  la
Constituci6n;   acatando   el   mando  de
nuestras bases.

•`)

ACOF}DAMOS:

1+  Constituir   un   Frente  Unitario
de    Defensa   del    Agro   INacional,   que
permita   lograr   la   reformulaci6n   inte-

•    area.I.gdae.i:an pdoe', ''tj::.ft:raLr::isv,iag,:::efu::
2  y  la  promulgaci6n  de  una  aut6ntica
`'Ley  de  Promoci6n y  Desarrollo Agra-

rio'',  que  haga  realidad  el  principio  de
'`La tierra para quien  la` trabaja".

2.-   Exhortar  a   los  trabajadores  y
'            a   los   Sindicatos   de   las   Cooperativas

Azucareras   a   defender   sus  derechos,
bienes   y   mecanismos   de   integraci6n,
resolviendo   sus   problemas   en  `forma
democr5tica y aut6noma e impulsando
creativamente  la integraci6n, como po-
der de negociaci6n.

3.-   Convocar   a   una   Movilizaci6n
Nacibnal   de  trabajadores  y  producto-
res  agrarios  para  el  24  de  junio  pr6xi-
ino,   cuyo   acto   central   sera   un   gran
mitin  unitario  en   la  Plaza  Sam  Martl'n
de  Lima,  por  el   DIA  DEL  CAMPEsl-
NO.,

Lima, 21  de Mayo  1981

Central  Nacional  de  Empresas
Campesinas del  Pert
I]ub6n Zarate Espejo

Presidente

Confederaci6n  Campesina del  Perd
Andr6s  Luna Vargas
Secretario General

Confederaci6n  Nacional  Agraria
Orlando Alcocer Velasco

Vice-Presidente CNA

Federaci6n  Nacional  de Cooperativas
Agrarias Cafetaleras

David Vera Cubas
Vice-Presiden`te

\

Pu,blicamos  el  comunjcado  de  constjtuci6n  del  Frente  unitario  del  Agro  Nacional  (FUDAN),  re-
conociendo en el un paso positive para la unidad de las organizaciones agrarias y campesinas.

„copAL" , 3
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MIS!ONERO F RANC!SCANO`
EN CONTRA,DE H.ERZOG

El    sacerdote    franciscailo    lvI€iridiio
Gagnon,   de  la  Misi6n  de  Cuti\/ireni  en
el    ri'o   Ene,   tuvo   una   seria   discusi6n
con  el  director  de  cine  aleman  Werner
Herzog   por  el-mal  trato  que  se  le  esta
dando  a  los  nativos  A-shanincas  y  Ma-
chiguengas  que  han   sido   llevados  a  la
Comunidad  de Camisea, en  el  urubam-

`  ba,   para   trabajar   en   la-peli'cula  que  lil
alein5n    est5    haciendo    sobre   ]a   vidfi
del   cau5hero  peruano,  Carlos   Fermi`n
Fitzcarrald.

El   padre  Gagnon  estuvo' colabdran-
do  con  el  dire.ctor  Werner  Herzog  has-
ta   hace   poco.    En   efecto,   de   Cutivi-
reni,  sede  de   la  misi6n   y  de  la  comu-
nidad    del    mismo    nombre,   el    padre
apoy6   a   Herzog   para   conseguir   qrie
veinte  nativos  Ashanincas  viajen  al  Ca-
misea   para   trabajar  en   la   peli'cula.   EI

padre  les  habi'a  dicho a  los nativos quL`
en  el   Camisea  ganari`an  bastante  plato
y estari'an bien  tratados.

Durante una reciente visita que hizo
el    misionero   al    Camisea   pudo   darse
cuenta  que  los nativos que habi'an sido
ellevados   all5    se    encontraban   .6n   mal

estado   de   salud,   a   causa   de   la   m`ala
aHmentaci6n  que   reciben   y   de  las  de-
ficiencjas  de   los   locales  donde   se  alo-
jan.  Muchos  de   los   nativos  est5n  des-
nutridos  y  varios  atacados  por  malaria
y  otras  enfermedades,  debido  a  que  la
Compafii'a\`de   Herzog   (se   llama   Wild-
life)   no   les  da  alimentaci6n  suficiente
ni   remedios  para  curarse.  Tres  de   los
veinte  nativos  que  habi'an   ido  de  Cu-

.     tivireni   al   Camisea,   regresaron   con   el

I;adre  al  ri'o  Ene.  Los  demas  deben  re-
gresar en  los pr6ximos di'as.

Desde   hace   meses   Werner   Herzo{j
est5  recorriendo  en  avi6n  los  ri'os  Ene,
Tambo,   urubamba  y  el  Gran  Pajonal
en  bi]squeda  de  nativos  para  que  tra-

'       `bajen    en   su    peli'cula.    Ellos   deberan

hacer  como  si  jalaran  el  barco de  Fitz.
carrald   a   trav6s'  de   la  selva,   imitandc
lo   que   este  cauchero   hizo   hace   cast

A  cien   afios.   Com.o   se  sabe,   Fitzcarrald
fue  el  causante  de  la  muerte  de  varios
cientos  de  nativos,  a  quienes  esclaviz6
para  que trabajasch  en  la extracci6n de
ca\ucho.  A  pesar  de  esto,  mucha  gente
hoy   dl'a   sigde  considerando  a   Fitzca-
rrald   como   u`n  hombre  que  ayud6  al
desarrollo  de   la  SelvJa.   Este  es  el  caso,

-por   ejemplo,   de    Francisco   Beladnde
Terry,   hermano   del   actual   Presidente

`     de   la   F}epi]blica,  quien   hace   poco  de-

fendi6 al  cauchero pt]blicamente.
Recientemente,  un  grup-o  de  perso-

nas   de   la   Compafii'a   que   hace  la  pe-
' `lfoula  estuvo'en  el  ri'o  Ene y Tambo en

bdsqueda  de  nativos  que quisiesen  ir alE
Camisea.   Cuando  el   avi6n  que  los  lle-

-4,"cOpAL„

`vaba  lleg6  a  lacomunidad  de  Quemrji`

ri,   los   nativos   no   quisieron   ir   porqut
nabian   escuchado   de   otros   paisanob
que    alll'    no   se   les   trataba   bien.    Los
comuneros    de    Quempiri    discutieron
con  la  gents  de  la  Compafil'a  y  los  obli-

garon  a  `abandonar  la  Comunidad.  Mu-
chas    otras    comunidades    del     Ene    y
Tambo  tambi6n  han  rechazado  traba-
jar  en  la  pel l'cula.

El   dii-ector   alem5n  Werner   Herzotj
tiene   formas   de   comportarse`  pareci`
das   a   las   de   lds   patrones   que   ?xis-
ten   en+el   Tambo  y   en   el   Urubamba.
Como  ejemplo,  basta  recordar  las acti-
tudes   y   maniobras  que  t]tiliz6  contra`
lps  Aguarunas  en   1979,  afio  en  el  qiie
intent6   hacer   su   peli'cula   en   el   Alto
Marafi6n,   en    tierras   pertenecientes   a
los Aguarunas.                                     `

Cuando  `los  Aguaruna  se  negaron  a
colaborar   con    Herzog   +y    ie    pidieron
retirarse   de   sus   comunidades,   Herzo``i
denunci6  a   los  Aguaruna  ante  la  poli-

nes,   !ihternas,   cartucho`s   Y-e`s`copetas,
tlo  acuerdo  al  tiempo que  un  nalivo  ha  .
estado    trabajando.    Como`   sab.en    los
nativos,        los       patrones       madereros
tambi6n    pagan   en   productos   porque
esto   les   conviene    mss,    ya   que   eiios
los   compran   barato   y   los  entregan  a
mayor precio.

En Camisea,  que es  una  pequefia  co-
munidad  de  mss  o menos 60 personas,
han  habido  muchos  problemas  porque
ahora  hay  mas  gente  de  fuera  que  de
la   misma   comunidad.   Como   se   dijo,
han   llegado  casi   400  nativos  Ashaniii-
cas   y    Ma`chigengas.   Tambi6n_  han   l!Li-
gado  muchas  personas de  la compaii i'ti,
como   actores,   t6cnicos   y   otros   mss.

Han   habido  varias  muertes  de  nati-p~.{`
voa en  el  Camisea,  con.o  consecuencia  `   »
de   la   intoxjcaci6n   por  ha`ber  comido
conservas    malogradas.    Algunos    tam-
l]i6n   se   han   ahogado  en   el   ri'o.   Hace
unosdosmeses,el  avi6n  '`PazyBien"         `
del  misionero  de  Cutivireni,  se cay6 en     -

IIer.zo.g  es  co!po  un  patrbnT Deja  vac{as  las  comunidatles  buscando  geli{e  qiit
irabaje  para 61.

ci'a.  Utilizando  su  amistad  con  muchas
autoridades,   Herzog  trat6  de  imponci
a   la  fuerza  su  proyecto.  Sin  embar(jo,
gracias_a   la   buena  organizaci6n  de  los
Aguarunas,   6stos  lograron   hacer  valer
su  decisi6n  y  Herzog tuvo  clue abando-
nar el  Alto  Marafi6n.

En  el  Camisea,  Herzog  nuevamente
se  est6  portando  como  un  batr6n.  Ha
llevado  cerca  de  400  nativos  Ashanin-
cas   y    Machiguengas   de   varias   comu-
nidades.   Para  conseguir  a   los  nativos,
ha   contratado   a   los   patrones   engan-
chadores  de  mano  de  obra  para  el  tra-
bajo   de   la   madera  y   de   la  ganade`rl'a.
Algo    parecido   hizo   Fitzcarrald   para
conseguir   nativos   que   trabajen   en   el
Gaucho.  `Por  esto,  Herzog  parece  estar
identific5ndose  con  el  personaje  de  su
pel,,cula.

J.a  Compafii'a  de  Herzog  le  paga  a
los  nativos  por  su  irabajo  1,400  sol.es
al  di'a  y  de  alli'  les descuenta  la  comida
que  consumen.  Pero  no  les  entrega  el
dinero  sino  productos,  como  pantalo-

'f

7F*
`t`~

Oventeni   (Gran  Pajonal),  cuando se es-
~taba   llevando   nativos  al   Camisea  para

la    peli'cilla.    Este   avi6n    fue   aiquilado

por  el  misjonerb  Gagnon  a  la  empresa
turl'stica   ''La   Cabafia"   de   Pucallpa  y
esta  empresa  fue  contratada  por  Her-
zog para  transpbrtar a  los  nativos.

En 61  acciden`te el  avi6n  se  cay.6 des-
de  mss  o  menJos  setenta  metros  de  a+,
tura. -Felizmente   no  ha  muerto  nadie.
Sin   embargo,  dos  de`  los  cuatro  Asha-
nincas   del   Pajonal   que   estaban-en   el
avi6n se encuentran  seriamente heridos
y   podri'an   quedar   parali'ticos   para   cl
resto  de  sus  vidas.   Actualmente  estaii
siendo  atendidos  en  una  Cli'nica  deJ Li-
ma.

Es importante que los nativos hagan
respetar sus de\rech6s y  que no se deJen
tratar  como si  fueran cosas que son  lle-
vadas  y   tra`das  de  un  lugar.para  otro,
sih   ningdn   respeto,   por  gente   que   lo
dnico  que  quiere  es  ganar  dinero  con
ellos.

RE

r
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PETROLEROS V0IJVERAN A
LA SELVA SUR

Se   ha  firmado  el   10  de  julio

:        :a:Ecr.:;n:t,rap:eo::#etrr:eh:p#r:o:ia::cdoL;.
a             pafil'a  petrolera  de  Holanda  e-ln-

q          8'ua:e{:a.coEit:a:?antsahte:, PheargT{\t::a.

;£       i;i:iitecr;ei::,r;;:r':,,;Ps:t:se;I:eh:::;:a:py;a:;:;:s

®t            de  cusc6  y  ucayali  en  el  a'rea de
los  ri'os  Urubamba,  Alto  ucayali

C\-         ~y    Bajo   Tambo.   Tambi6n   inclu~-
fl,         ``  ye   un   sector   del   Parque  Nacio-

nal  de!  Manu,  en  Madre  de  Dios.

`r¥2  Las.   tierras   de   mL+chas   c'omuni-
©         t`rdades   de   los  grupos  Machiguen-

ga,   Ashaninka,  Piro,  Yaminahua,
Amatiuaca   y  Shipibo-Conibo  se-
r5n afectadas.

taran     en    Sepahua    y    Atalaya.
Tambi6n    es   posible   que   hagan
instalaciones en el  ri'o  lnuya.

En  una  primera  fase otra com-
paFii'a    bajo    contrato   co'n    Shell
hard   `exploraci6n    sl'smica.    Esto
significa  que abriran  trochas cada

®                 Los  campamentos  de  base  de
fl            los  petroleros  probablemente  es-

cinco   o   diez   kil6metros   donde
pasar5n   otros  grupos  de  petrole-
ros  para ensayar con explosivos y
grabar  los  movimientos  de  la  tie-
rra.

Despu5s  van  a  hacer  pozos  en
los  lugares  donde  Green,  que  va  a
haber    petr6leo.    Si    lo    encuen-
tran  en  cantidades  grandes  haran
un  oleoducto  nuevo  hasta  la cos-
ta  del  Perd  para sacar el  petr6leo.

En  1967,  personal  de  la   Inter-
national      Petroleum      Company
mataron   a   20   Yaminahua  en  el
Parque   Nacional   del   Manu.   Des-
pu6s  se  fueron  sin  encontrar  pe-
tr6Ieo,  Luego, entre  1971  y  1976
vinieron    muchas   compafil'as   pe-
troleras,   pero   casi   -todas  se  fue-
ron   sin   encontrar   petr6leo.   En
1975  un  capataz  de  la  compafii'a
petrolera   fra,ncesa   Total   mat6  a
dos   Yaminahua   en   la   boca   del
ri'o   Mapuya.   Luego,  vinieron  los
de   la   Guardia -Civil de   Atalaya  y
llevaron   presos   a    4`  Am.ahuaca,

Ma's   comdn~  es  qu,e   los  petro-
leros  que  tienen  que  trabajar  en
situaciones  dif i'ciles  sin   atenci6n
m6dica     y    sanitaria    adecuadas,
traen   enfermedades   a   las  cQmu-
nidades  cuendo pasan  por sus tie-

rras.  Tambi6n   han  habido  peleas
por-  peciuehos   rQbos   e   intencio-
nes  de  los  Petroleros  con  las  mu-
jeresnativas.     -

•  Esta   vez   sera'  importante  que
las comunidades y organizaciones
nativas   pidan   a    las   autoridades
del   gobiernd  y  a   los  jefes  de  las
compafii'as     petroleras     que     to-
men  medidas  concretas  para  pre-
venir    problemas    de    este    tipo.
Podri'an   vacunar   contra   las   en-
fermedad'es  y  ocuparse  mss  de  la
sanidad.   Tambi6n   podri'an   insis-
tir  que no se hagan  campamentos
de   los   petroleros   dentro   de   las
tjerras   de   los   nativos   y   que   sg
respeta  la vida  comunitaria.

Deberan    hacer   acuerdos   con
los  jefes `de  las  compafil'as  petro-
leras  y   los  oficiales  dergobierno
antes  que  se  inicie  la exploraci6n
para  que  los peores problemas no
lleguen   a   surgir.   Tambi6n   es  im-
portante   recordar  que   los  obre-
ros   de   las   companl'a§  petroleras

:,:oV':snt%:g,%rui%undpor°-6Pr'3e:8:ndt:
sus jefes.  Son  los jefes  los que  tie-
nen  la  culpa si  hay conflictos por
n© respetar a  los nativos.

IIelicbi}tero de  I)etroleros en Puer[o Alegre,  comunidad Amarakaeri,  Madre  de  Dios,  en  197`5.
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MINISTERIO DE AGRE€ULTURA
OUIERE PARCELAR A

COMUNI-DADES  ASHANIN€A

Hace    dos    afros    el    Ministerio    de
Agricultura     linder6     las     Comunida-
des    Ashanincas    del    ri'o   'Ene.    Desde

`hace  dos  aiios  tambi6n, los Ashanincas

de   ese   ri'o   vienen   sufriendo   la   inva-
si6n  de sus 'tierras por p_arte de colonos

que  vienen  de  Ayacucho  y  de  empre-~sas   madereras,   muchas   de   las   cuales

pertenecen   a   gente  de   Lima.  Los  co-
lonos   y  tos   madereros  quieren   apro-

piarse   de   las  tierras  y  de   los  bosques
que  les  pertenecen  a  los  nativos  desde
hace siglos.

Desde  hace  dos afros los nativos vie-
nen  reclamando  por  sus titulos  y  pro-
testando   por  las   invasiones. _Los  nati-
vos   han   hablado  co~n   muchas   autori-
dades   del    Ministerio   de   Agricultura,
con  el  Sefior  Erickson  que  es ,el  Minis-
tro  de  Agriculture  y con el  mismo Pre-
sidente  de  la  Repdblica,  Fe'rnando  Be-

#:d::::ray;,::asyA#::|nocat;ehma:og:Sn-
los  viajes  que  han  hecho  a  Lima.  Han

pagado   tambi6n   muchos  expresos  en
avi6n   para   llevar   a   autoridades   poli'-
ticas  y  policjales al  Ene,  para  que 6stos
vean   su   situaci6n   y   comprueben   las
invasiones.

El     resultado    ha    sido    siempre    el
mismo:   promesas.   Todas  esas   autori-
dades    les    han   prometido   solucionar
sus problemas y darles `sus ti'tulos. Pero
el   resultado  ha  sido  otro.   EI   Ministe-
rio  ha  dicho  que  la  linderacibn  estaba
mal   hecha   y   ha  anulado  los  tr5mites

.y  los  plarios.   Esto  se  debs  a  que  el  Mi-
nisterio   est6  tratando  de   favorecer  a
los  colonos  y  espe-6ialmente  a  los  rna-
dereros,  entre  los  cuales  hay  gente  ri-
ca  y   poderosa,  como\un  General  del
Ej6rcito,  que  ha  sido  Ministro.de  Eco-
noTl'a.   Por  favorecer  a   esa   gente,  el
Ministerio   esti   negando   los   ti'tulos  a    .I
los nativos.

ultimamente,  una  comisi6n  del  Mi-
\nisterio   de   Agricultura-ha   vial.ado   al

rfo    Ene   y   quiere   parcelar,  las   tierras
de  los  nativos  con  lo  cual se`acabari'an
las comunidades y se obligarfa  a  los na-

•tivos   a   Vivir   coma   cualquier   Colono.

Los    nativos   no   quieren   esto   y   asi'
`   lo    han    dicho    desde    hace    tiempo.

Pero   el   Ministerio   insiste  en  parcelar-
-  Ies,  con  lo  oval  se  les  reduciri'a' sus tie-

trras  y  se  podri'a  entregar  mucha a  co-
!lonos patrones y madereros.

E[   11` de   mayo  pasado,  hubo  una
concentraci6n    de    nativos   en   Cutivi-
reni  en `el   rl'o   Ene.  Asisti6  tambi6n  el
lngeniero  Jos6   Luis  Prato  y  el  propio

-'_'lngeniero   Erickson,   Ministro  de  Agri-

c`ultura.   Al   final,`el  Ministerio  impuso

_un    acuerdo   a   los   nativos,   mediante
-a,"copAL"

e!   cual   se   parcelarl'a   las   tierras   a   los
nativos, entregandosele a cada uno  10.0

hectareas,  de  !as cuales  10  seri'an  para
la  agricultura  y  la  ganaderi'a  y  90 para
la  extracci6n 'forestal.  Los  nativos,  sin

-embargo,   no  sabi'an  lo  que  firmaban,

porque  desconocen  las palabras en  que
esta    escrito    el   acuerdo.   Ademas,   el
acuerdo  no fue firmado por los nativos
de  las comunidades comprometidas en
la  parcelaci6n,  sino  por  uno  de  PuertQ
Ocopa.  La  Comunidad de  Puerto Oco-
pa  esta   lejos  de  las  comunida`d'es  inva-
didas   y   tiene  sus  tierras  tituladas  co-
mo  comunidad  desde hace varios afio-s.
I!a  Comunidad  de Puerto Ocopa, pues,
no  esta  afectada  por  el  acuerdo  firma-
do.

Sobre   la  parcelaci6n  queremos  ex-
plicar a  los nativos  lo siguiente:

1.-La  parcelaci6n sera el  fin-de las
comunidades.   La  propie,dad  de  fas  tie-
rras   y   de   los   bosques   de   [os  nativos
siempre    ha   sido   comunal,   colectiva,
segdn  su  costumbre.  Entre  los  nativos,
nunca   han   habido   problemas   por   la

propiedad  de  la  tierra.  Ahora que cada
nativo   tendr5   su   lote   de   tierra,   sera
como  un  colono  cualquiera.  El  acuer-
do firmado habla de adjudicatarios, pa-
labra   que   la   mayori'a   de   nativos   no
conoce  qu6  significa.  Adjudicatario  es
un   colono   que   recibe   su   parcela   de
tierra  individualmer`te.   Esto  es  lo  que

pretende   el   acuerdo,   convertir  a   los
nativos en colonos.
6      ,2:-`De  las   100  hectareas  que  cada

nativo  recibira,  s6lo   10  seran  en  pro-

piedad  y  las  90  restantes seran en con-
trato   de   uso.   Las   10   hecfareas  para
agricultura   y   ganaderi'a  seran  en  pro-

piedad  y  las  90 para extracci6n de ma-
dera   seran   entregadas  en  contrato  de
uso.   La  propi?dad  de  cada  nativo  sera

puss  solamente   10  hectareas.   Las  90
restantes  que  son  en  contrato  de  uso
se  le  podran  quitar,  porque los contra-
tos Son  ppr  un  tiempo  y  no para siem-
pre.

3.-  Las  10  hectareas  que  tenga  un
-nativo   en   propiedad   no   siempre   van

a   co[indar   con   las   10   hectareas   qtj.e
tengan  los  otros  de  !a  misma  comuni-
dad.   En  muchos casos, van  a  estqr  ro-
deados  por   las   90  hectareas  para  ex-
tracci6n  de  madera  que no son de pro-
piedad  de  un.nativo,  sino  que  le  han
sido  dadas   en,contral:o  de  uso.  Estas
90  hectareas  pueden  ser  un  dl'a  entre-
gadas  a  otra  persona,  a  un  dolond  por
ejemplo.   Con   esto,  se  tendra  que  los
nativos  'quedaran   aislados   en   sus   10
hect5reas  y   rodeadas  de  colonos  que
puedan   conseguir  contratos  sobre  las

tierras  para  extrac`ci6n   de  madera.   La
comunidad   no   existifa   como   un   te-
rritorio    unido,    continuando.     Existl.-   `

\  ran   s6lo  pequefios  lotes  de   10  hect5-

rea`s   'de   propiedad   de   nativos   rodea-
dos  de  colonos``que  puedan  obtener  el
contrato sobre las tierras forestales.

4.-Cuando  un  natjvo  que  est6  vi-
viendo   en   sus   10  hectareas  agote  sus
tierras   porque   ya   las  trabaj6  _todas  o

porque  6stas  tengan  que  ser  dejadas  a
descansar, no tendra ya donde ampli`ar-
se.   Tambi6n   cuando   los   hijos   de   un
nativo   que   recibi610  hectareas  crez-4fli
can   y   necesiten   su   propia  chacra,  no     ``-''''
tendran  d6nde  hacerla  porque todo ya
estara   entregado   a   otras   personas   y

porque   10  hectareas  es  muy  poca  tie-'
rra  para  poder  abastecer  a  varias  fami-
lias.

5.-Por   otro   lado,  la   Ley  22175,
Ley    de    Comunidades    Nativas,    dice

que  a  los  colonos  se  les podra entregar
en    fas    zonas.  de    colonizaci6n    hasta
100    hectareas   para   la   agriculture   y
hasta   2,000   para   la  ganaderi'a.   Noso-
tros  nos  preguntamos,   £por  qu6  a  los
nativos  quieren  entregarle  s6lo  10 hec-
t6reas  para  la  agricu.ltura  y`para  la  ga-
naderi'`a?

6.-   La   Ley   de   Promoci6n   y   De-
sarrollo Agrario que ha dado el  Gobier-
no  de  Beladnde  dice  adem5s  que  a  16s
colonos  individuales  se  les  dar5  en  zo-
nas  que  no  son  de  colonizaci6n, como

:SeQet'arre''a°sEpnaerap?ar:ierrc:::jr:a;tah:sot:f`-
3,000  Para  la  ganaderi'a.  Para  |as  com.  V<``

pafii'as   en   estas  zonas  que  no  son  de
colonizaci6n,  se  les podra entregar has-
ta   1,000  hectareas  para  la^ agricultura

y  hasta  10,000  para  la ganaderl'a. Pero           '`
en  una  compafii'a  hay dos o tres perso-
nas  y  en  una  comunidad  como  las  del  '
ri'o   Ene  hay  cientos  de  nativos.   €Por

qu6  entonces  a los nativos se  les,quiere
dar tan pocagierra?

7.-   La   misma   Ley   de  Promoci6n
y\_Desarrollo Agrario  dice  tambi6n  que
se   puede  hacer  entregas  especjales  de
tierra  a  las  grandes compafii'as.  En este
caso,  la  Ley  no fija  ningdn li'mite de  la
cantidad  de  tierras  que  se  le  puede en-
tregar   a   una   compafii'a.    Esto   quiere',
decir que una compaii i'a puede obtener
miles  de  hectareas.   Este  es  el  caso  de
compafii'as  que  en. el  ri'o  Huallaga  han
recjbido     15,000    hectareas.    Adem5s
hay  uns compaFil`a  en el departamehto
de' Madre  de  Dios  que  es fa p-idiendo al
Gobierno  de  Beladn`de  300,000  hecta-`
reas.   £Por   qu6,   pues,   a   una  comuni-
dad,  donde  viven  cjentos  de  personas,
no  se  les  quiere  dar  ti;{ulos  y  s6lo  se

J\
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quiere  dar  a  cacla   nativo  10  hectareas
en   propiedad?  Si  las  comunidades  tie-
ne  mss  derecho que la gente de afuera,
porque   los   nativos   viven   en   la   selva
desdeQhace  siglas,  €por  qu6  se  les  nie-
g? el  derecho a  ra tierra?

8.-   Finalmente,   todos   los  nativos
saben  que  no  se  puede  parcelar las tie-
rras   pordue   de   quererse   hacer   lotes
de     100    hectareas   cada    un.o    habri'a
muchos  problemas.   Uno  de  estos  pro-
blemas  ser.i'a  qu.e  en   100  hectareas  se

encuentran   muchas  pequefias  chacras
pertenecientes    a    diferentes    nativos.
Nos  pregunta'mos  enton.ces  €a  cual'de
los  nativos  S€  le  entregara  las  100 hec:
t5reas   si   dentro   de  6stas  hay  dhac`ras
que   pertenecen   aL varios?  si   esta  par-
celaci6n   se   realjza,  se  ,causara  prob]e-
mas  entre   los  mismos  nativ`os  y  se  ha-
rd  que  los  paisanos  y  hermanos  se  en-
frenten  entre si'.  Los nativos deben evi-
tar  que  esto  suceda  oponi6ndose  a  la
parcelaci6n.   _

Lyos:NBAETNlvLOuscHDfFEPNorfvsluTfuRTQuuREO:EATROpELLENsusDERECHO:
\

El   lngeniero   Prato   dice  que  si   los
nativos  aprovechan  las  90 hect6reas de
bo-sque   sacando   madera   van   a   ganar
mucha  plata  al  afio`.  Dice que solamen-
te  explotando  2  hectareas  por  afro  ga-
naran  como  7  millones  de  soles.  Esto
no  €s  verdad  y  si  el   log.  Prato  lo  dice
es  porque   des.conoce  e  ignora  lQ  qu®
es  el   bosque.   El   ar)tes  trabaj6  en  Tin-
go   Mari'a   §acando   madera  y   fracas6.
£Por  qu6  ahora  quiere  llevar  a[  mismo
fracaso a  los nativos?

Cualquier  nativo sabe que el  bosque
r}_o  es  igual   en  un  lugar  que  en  otro  y
q`de  la  buen.a  madera que  puede  ha'ber
en  una  hectarea  no  tiene  por  qu6  ha-
berla   en   la  siguiente.  Si   el   lng.  Prato
no   lo   sabe,    los   I)`ativos   si'   Io   saben.
Dentro   de   una   hectarea,`  ademas,   la
buena  madera  no  esta  toda junta, sino
que  hay  un  buen  palo  por  un,  lado  y
otro   por  el   otro  lado.   Esto  hace  que
sacar  la  madera  sea  dif i'cil  y  caro, pow-
queQtlespu6s  hay  que  rodarla  hasta  el
ri'o  y   de  alli'  llevarla  a  los  aserraderos,
que  no  existen  en  la  zona.  El  mss cer-
cano   es   lpari'a,   en   el   Pachitea,  cerca
de  Pucallpa.   €Cuantos  dl'as  se  demora t
baj'ar  el  ri'o  llevando troncos hasta  lpa-
rl'a?

Pero  I.o  peor  es  que el  lng. Prat6 no
conoce   al   Ene.   Todo   61   mundo  sabe
que en el  Ehe no se nan hecho estudios
de   las   maderas   que   existen.   Esto   lo
saben   todos   los   ingenier,os   forestales
de   la   universidad  Agrarja   La   Moljna.
Si   no   se   han   .hecho   estudios,   no   se
puede  entonces  saber  si  hay  maderas
buenas  en  el   Ene  y  mucho  menos  to-
davi'a,  no  se  puede  saber  qu6  cantida-
des de madera existen.

El   lng.  Prato,  que  estuvo  el  afi6 pa-
sado  en   Cut:ivireni   tres. o  cuatro  dfas,
dice  saber  que  hay  buenas  maderas  y
dice   saber   tambi6n   las  cantidades  de
madera  buena  y  corriente-que  ha`y  en
6ada  hectarea.  Pero en  realidad  no  sa-
be,  sino   que  supone   o  cree  que  hay
buena  madera.  Todos  los  millones que
dice   que   un   nativo  puede  conseguir
sacando  madera  de   una   hectarea,  no
se  basan eh  el  conocimiento de  la reali-
dad   sino  en  su   imaginaci6n.  Creemos
que   esto   es   muy   grave`porque   con
creencias  y cosas que el  lng.  Prato ima-
gina  se  quiere  proponer  planes  de  tl.a-
bajo   que   comproineten   a   miles   de
Ashanincas  del  Ene.  No  seri'a  raro que
el  lng.  Prato quiera  hacer  lo mismo en
toda   la   Selva,  tratando  quelodas  las-  tierras de los natiyos se parcglen.

Si  los  nativos  no  defienden  su  lie-
rra  y  sus bosques, en el futuro tendr6n
que  salir de la Selva y vendran seguro`a
la  ciudad  en bdsqueda de trabajo. Pero
en  la  ciudad  no existe trabajo para to-
dos.   Por  eso  es  que  hay  gente  pobre
que  para  vivir  rebusca  la  basura y  los
desperdicios  que  otros  botan.  Por  eso
tambi6n   es  que  en   Lima   hay  mucha
gente  que  trabaja  vendiendo  cualquier4  cosa  por  la  calle  o  que  roba.   LOS  na-

tivos  deben  evitar  que  se  atropelle  sus
derechos y deben luchar por su futuro.
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XIII CONGRESO\AMUESHA
I,2 y 3 juLIo l98 I

En   los   primeros  di'as  de  Ju[io,   los

jefes,  delegados  y  observadores de  mss
de  20  comunidades  se  reulnieron  en  la

comunidad    Amuesha    de    Santa     F}o-

sa    de    Chuchuras   en   el    rfo    Pa!cazu.
Representando     a     sus    comunidades
algunos   han~ viajado  5  di'as  para  infor-

mar  sobre  sus avances `/  buscar u`na  de-
fens-a  contra   los  problemas  graves  que

es fan  pasando.   Fueron  invitados por el

Congreso   los  funcionarios  del  Proyec-

to   Especial    Pichis-Palcazu,del  Ministe-

rio   de   Educaci6n   y  del   Ministerio  dc

Agricultura.     EI    Instituto    Lingt]rs-tico

de  Verano  tambi6n  se  hizo presente,.  la
Federaci6n     Amuesha     (FECONAYA)

por  su   parte,   invit6  a  unos  miembros
d6   CISA   (Consejo   lndio  d.e  Sudameri-

ca)  y  un  periodista  de  la  revista  Marka.

El   primer   dl'a  de  la  reunion,   los  je-

fes  presentaron  sus  informes,  luego  lle-

garon   los  repr6sentantes  del   Proyecto
Especial  -un  pr`oyecto  para  colonizar

la  zona   de   Pichis-Palcazu-   y  el   Dipu-

::feog,:A?!g:.g#:tTcpaaiegrt?eTreat:e:::
planes  de   linderar  y   titular`  las  comu-
nidades  en   las  pr6ximas  semanas  bajo

ciertas   condiciones   tambien   se   fami-
liarizaron   con   los  robos  y  engafios  de

terrenos  y   recursos  y   los  p6simos  ser-
vicios  de  educaci6n y  salud que hay  en
'a  zona.

El    segundo   di'a    hablaron    los   invi-

tacios  y   los'del   Comit6  ae   Educaci6n
Bilingi]e,    de    [a    Casa    .Cultural,    de    la

Central   Agro   Yanesha   y   de   la   Fede-

raci6n,  expresando  sus  intencjones.   EI

Director  del   Ntlcleo  present6   sus  pla-    `

nes    de    abrir    escuelas   secundarias   y

agropecuarias  en  las comunidades prin-

cipales.   Los  jefes  expresaron   la  urgen-

cia  de  reubicar el.hospital  zonal  en  una ,

comunidad   Amuesha.   Ahora   esta   en
manos    de    los    colonos,    aunque    los
fondos  para  su  construccj6n  han  sido

pedidos   en   nombre  de   las  comunida-
des.

En   el   dltimo  di'a   de   la  reuni6n  los

participantes  se   dividieron   en   grupos  .\

para    formar   com`isiones   en   las   areas

g:a„¥aLujghEydu8:::6nT±aTjj::r.asLuce::esr:
aprobaron   las   decisiones   de   cada   co-
misi6n   y   las   conclusiones   fueron  co-

mo sigue:
1)   F`eclamar   los   fondos  para  cons-

tr`uir  un  nuevo  hospital  en  Chuchuras.

2)   Obtener   reconocimiento   de  to-`
dos  los sanjtarios entrenados.

3)   Trabajar   con   nuevos  materiales

para  la  Educaci6n  Bilinche.

8  , "cOpAL"

((isa del  Congreso  Ainuesha.  CN  Lolna  Linda.

4)    Capa®citar   a    nuevos   profesores

Amuesha.
5)   F}eclamar  los  derechos  y  protec-

ci6n  de  las  tierras,

6)  Comercializar productos en  el  va-

lle  de  Palcazu   despu6s  de  la  construc-

ci6n  de  un  b.ote   grande   y   unos  alma-
`  Genes.

7)    Realizar  nuevos  cursos  sobre   la

crianza  de   animales  y   aves7  y   sobre  la

alimentaci6n  y  el  uso  de  las  tierras  en

las   comunidades  del   Palcazu   y   Pachi-

tea.
8)    La   comercializaci6n   de  caf6  de

las.  comunidades   en   la   zona   alta,   por

medio  de  una   licencia  de   su   Empresa
comunal  de  Alto  Yurinaki.

Durante   la   presentaci6n   de   la   co-
mis.ion     de     organizaci6n     encabezacio

p~or   el    antrop6logo   Salvador   Palomi-
no  de   CISA  se  cuestion6  la  necesidad

de   un   Congreso,  visto  que   la   Federa-

ci6n    trabajaba   en   reclamos   a   autori-

dades.   Los  jefes  votaron   14  a  3  en  fa-

vor   de    la    Federaci6n    y    anularo'n   el

Congreso    viendo    que     los    Amuesha
deben  apoyar  a  solo  una  organizaci6n

• que   represente   a   las  comunidades  dis-

iJersas   por   las   haciendas   y  pueblos  tli3

colonos vengativos y  poderosos.

Fue    decidido   por    los   de   la   Mesa

Directiva    que    la    Federaci6n    funcio-

ne  bajo  la.  direcci6n  del  Secretario  Ge-

neral   Jorge   Dionisio   y   el   Comit6.  de

IV-liembros:     Te6filo-   Vallejos    y    Juail

Valerio,   sin   elegir   un  presidente.   Lue-

go   los  I.efes  votaron  por  el  cam'bio  dLil

Cornesha  V  Juan   L6pez,  jefe  de  la  CC,

NN.   de  7  de  Junio  -un  conjunto  de
varios     asentamientos    con    cerca    cle

1,000  habitantes-  fue  elegido  para es-
te  puesto  de  jefe  de  los  Amuesha.   Las
comun,idades   acordaron    aportar   con
contribuciones   de`   12,000    soles   por

mes  al   Cornesha  para  cumplir  con  sLis

responsabilidades.

iiJ
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Despu6s   de   leer   una   carta   de   in-              h

::taBjj6onn jsq: €ts£'ne:,%%esshpaar¥  ::::./=,.   \fl
sentar    el    caso    de    los   abusos   a    los

Amuesha  en  una  conferencia en  Suiza.

La   reuni6n  t6rmin6  con  el acuerdo
de   usa-r   la   Casa   Cultural   en   Cacazd   y

la   Casa   del   Congreso  en   Loma   Linda

para    sus    reuniones    durante,  el    afio.
La   primera   reunion   va   a   set-el  `15  de

Agosto   con   los   Comit6s   para   definir`

cual   es  su   posici6n  frente  a  las  comu-

nidades   y   la   Federaci6n   y   hacer   sus

planes   de   trabajo.   No   se   han   acorda-
do   estos   asuntos   en   el   congreso.^   La

reunion    an_ual    de    los   jefes   se   va    ha

realizar     en     la    comunidad     de    Pto.

Amistad     (Pichis)    en    Julio    de    1982`

Para   clausurar   esta   reuni6n,   volun-

tarios  de   todas  las  generaciones de  las

comunidades  de  "7   de  Junio"  y  Bue-
nos    Aires,     mostraron    su    cultura    y

tradiciones  con  bailes  y  mdsica.  La  co-

munidad    prepar6    comida    y    masato

para   la   funci6n.   Durante   la   tarde   hu-
bo  un  cambio  en  el  ambiente reempla-

zando   la   mdsjca   ti'pica  .Amuesha   por
una mdsica popular urbana.

EI
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.     ASAMBLEA  DE  DELEGADoS  DE  LAS cor-v!UNIDADEs
NATIVAS  DEL  UCAYALI

Reproducimos   los   acuerdos   y   concl`usiones  que`sobr.e  el
problema  cie  la  tierra  y  relacionac!os  con  61  `han  llegado en  la
Asamblea   de   Dele6ados   de  Ja   Federaci6n  de  Comunidades
Nativas  de!   Ucayali  (FECONAU),  realizada  entre  los  dl'as  28
y   30   de   marzo  tie   1981   en   Puerto  Callao-Yarinacocha.   I=o

\ hacemos   porque   es   imL;ortante   divulgar  el   perisamiento  de\`\una   joven   y    pujante   organizaci6n   nativa,   proponiendo   su

discusj6n  entre  otras organizacibnes similares.

PROBLEMAS DE  LAS        `

COMUNIDADES NAT|VAS  EN

EL SECTOFi  AG RICU LTU F}A

CONSIDEBANDO:
1.-``La    Nueva    Ley   de   DesarroHo

agrario   de   la   Selva   no   nos   favorece,
pues   con   ella   corremos   el   pelitjro  de
perder  el   derecho'a  nuestras  tierras,  a
nuestra   cultura.   wias  bien,  favorece   a
ias   empresas   nacional?s   y   transnacio-
nales.

2.-   A   pesar   de   ser` !os  aut6nticos
moradores   de   las   tierras   de   la   Selva,
esta   Ley   no  mira  Por  nuestra  existeii-
cia,  sino  que  mss  bien  estamos  siendit
d-espojados  de   los  territorios  que  des-
de  antiguo venimos habitando`.     ``3.-Nos  exponemos` a  perder todos

nuestros  recursos  naturale-s,  lagos,  etc.
y   quedar'en  un  desierto  donde  no  sea
posible   la  vida  de   animales,   aves,  etc.
Seri'a   ya  vivir  en  otro  ambiente  `y   i)Or-
der tiuestra cultura y  costumbrL]s.

ACuERDOS:
1.-FreF`te  a  esta  situaci6n,  FECO-

NAu   y   sus   bases   no   exigir5   mss   ti'-
tulos   de    propiedad   al    Ministerio   de
Agricultura.     Fiespetaremos    las    leyes,
no   vamo§   en   contra   de   ellas;   pero   si'
reclamamos nuestros derechos.

2.-   Frente   a   eso,   nos  unimos  los
nativos   y   nos   organizamos   para    de.
fender    nuestros   derechos,   sin   ti'{ulo
o  con   61,   a  nivel  de  Comunidades  Na-
tivas,  no a  nivel  del  Estado.

3.-    Defenderernes    nuestra    tii`rra
liasta    las    dltimas    consecuencias.    No
vale  la  pena  hacer  gestiones,  es  dem5s.
Esta    bien    claro   el    caso   de   nuestros
licrmaos    ashaningas,    del     ri'o     Erie    y
Tambo.

Avaiizu  lu  orgallizacibn  nativa  en el Uca.vali.

LA JUVENTUD  NATIVA DEL
UCAYALI  ORGAN.lzA SEMINARIO

La-     Juventud    'Nativa    del     Ucayali
(JUNAu)   nos  ha   hecho  llegar  una  in-
vitaci6n   para   el   '`Primer  Seminario  dc
la   Juventud   y   la   Problematica   de   las
Comunidades   Na_tivas"   qkie   se   realiza
los  dl'as   25,   26,   27   y   28  c!e  julio  del
presente  en  Yarinacocha,  Pucallpa.

Con  el   af5n  de que la juventud  riati~
va  tome  conciencia  frente  a  la  proble-
matica   social,   cultural,    eton6mica`y
poli'tica   que  aqueja  a  las  comunidades
nativas,   la   JUNAu   ha   elegido   los`§i-

guientes   temas:    las  colonizaciones   en
la  Amazoni'a  peruana,.  la  Probieda.d  de
la   tierra   en   las   comunidades   nativas:
la   realidad   de   la   educaci6n   en   las  co-
munidades   nativas;   los  medios  de  co-
municaci6n   en   las   comunidades   nati-
vas;   La   salud   en   las   comunidades   na-
tivas;   el   muFiicipio   y   las  comunidades
nativas,   y   otros  temas  que  seran   pre-
sentados  y. explicados   por  profesiona-
les    invitados,    dirigentes   y    miembrcis
de   organizaciones  nativas.  EHo  se  bus-
ca  como  un  medio  de capacitaci6n  pa-
ra  los  j6venes con  el  fin  de que  puedan
contribuir  a   crear  soluciones  a  la  pro-
blem5tica   anteriormente   mencionada,
y  a fortalecer su  organizaci6n.

La  JUNAU  es una  organizaci6n  que
tiene   sus   inicios   en`   el   afro   1975,  des-`
de   la  realizaci6n  de  tareas  diversas  co-
mo   participaci6n   en   la  conformaci6n
del   Frente  de  Defensa  de  las  Comuni-
dades   Nativas,  apoyo   a   las Juchas  del
pueblo  de   Pucallpa  y  de  los  maestros,
charlas   en   las  comunidades  y   fe-stiva-
les  deportivos.  Actualmente  est5  inge-
grada   en   su   mayori'a   por  estudiantes
secundarios,(52   en    total)   mujeres   y
varones,   y   estudiantes  del   nivel   supe-
rior   (1`en   universidad   y   2  en   ESEP).
Se   han   organizado   tambi6n   Comit6s
Juveniles   en   las   siguientes  comunida-
des:   Panaillo,  Calleri'a,  Utucuro,  Caco,
Saposoa.    Esta    afiliada    a    la    Federa-
ci6n     de     Comunidaaes     Nativas     del
lJcayali    (FECONAu)   y   tiene   progra-
mada    su    Asamblea    General    para   el
di'a  29  de julio en  Yarinacocha,  Pucall-

Pa.
Como una manera de conseguir fon-

dos   para   la   realiza6i6n   de   su-Semina-
rio,   la   JU.NAU   ha   puesto   a   la  venta
unos   Bonds  de  Solidaridac!,  de   too  y
500 soles.

Desearryos  a  la  JUNAU  mucho  6xi-
to  en   la   realizaci6n  de  este  ;u  primer
Seminario  y  los  fe[icitamos  por su  em-
peFio   en   formar   una   juventud   cons-
riente  y  cri'tica frente a sus problemas.

"copA-L„ , 9
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EN  ECUADOR:

REUNION ANAZONICA DE
ASUNTOS IN-DIGENAS

A.INTECEDENTES

a.-  La   Primera  Conferencia  de  Mi-
nistros  de  F}elaciones Exteriores de  los
Paises  signatarios  del  Tratado  de  Coo-
peraci6n Amaz6nica,  reunida en  Belem
en  octubre  de  1980 manifesto su preo-
cupaci6n.  por    la   poblaci6n    `indi'gefla
de  la  regi6n  y  la  necesldad  de  conce-
der   atenci6n   prioritaria   a   sus   in_tere-
ses  y   necesidades,   habiendo  sefialado
la   posibilidad   de   organizar   reuniones
especializadas   y  constituir  comisiones
especiales.  que   sometan   sus   informes
y  proposiciones  al  Consejo de  Coope-
raci6n Amaz6nica.

b.-EI   Gobierno   del   Ecuador  y  el
lnstituto  lndigenista  lnteramericano se
han   comprometido   a    organjzar   una
reuni6n     inte-rnacional    de    los    pai'ses
signatarios   del   Tratado   de   Coopera-
ci6n    Amaz6nica,    para   tratar   acerca
de    la   problematica   de   la   poblaci6n
indi'gena asentada  en  la cuenca y, cons-
tituir   una   comisi6n   permanente``para
atender a este objeto.

Este  compromiso  fue  acordado  en-
tre   el   Sr.  Vicepresidente  de  la   Repd-

tb;'tj::ode,'n:fgu6anq:tray,enLtBr!::C::,:adne:'nesi
entrevista   que   mantuvieron   en  Quito
en  agosto de  1980  y,  formalizado  por
la  Delegaci6n  ecuatoriana  al  VllI  Con-
greso   lndigenista  lnteramericano  reali-
zado  en  M6rida, Mexico, en  noviembre
del  mismo afio.

c.-,Al, formalizar  este  compromiso
se  aseguro  que  la  mencionada  reuni6n
contarf  con  la  asistencia  de  delegados
de   las   organizaciones   indl'genas  de   la
cuenca  y  se  acord6  un  temario  basico
de trabajo.

OBJETIVOS     Y     METAS     DE     LA
REUNION

Esta  reunion  rfuenta  poner  en  con-
tacto   a   los  sectores  interesados  en  la
problematica  de  la  poblaci6n  indi'gena
de  la  cuenca  amaz6nica,  para  estable-

cer  un diagn6stico comtln de  la misma,
intercambiar  criterios  acerca  de  las  a'l-
ternativas  para  su   tratamiento  y  esta-

l)I-ecer-normas  basicas  comunes  para el
desarrollo de  la  regi6n.

Se espera:
a.-Discutir  y   preparar  un  proyec-

to   para   la  constituci6n  de  una  cQmi-
si6n     regional    de    asuntos    indi'genas,
vinculada  al  lnstituto  lndigenista  Inter-i
americano   y   al   Consejo   de   Coopera-
ci6n Amaz6nica;

b.- Po.ner  en  contacto  a  las  organi-
zaciones    indl`genas   de    la    amazoni'a,
con   miras   al   establecimiento   de   me-
canismos  de  contact-o  y  coordinaci6n
de sus acciones; y,

c.-Producir una serie de  lin6amien-
tos  que  pu-edan   servir  de   gui'a  para  el
disefio  y  ejecuci6n de poli'ticas de rela-
ci6n    y    de   desarrollo   para  `las   ai.eas
ocupadas por poblaci6n  indi'gena.

PARTICIPANTES

a.-Delegados  de  los  gobiernos  sig-
natarios    del    Pacto   Anfaz6nico    rsu-
rinam,   Guyana,   Venezuela,  Colombia,
Perd,    Bolivia,   Brasil   y   Ecuador)   que
provengan  de   entidades   oficiales   con
responsabilidades  sobre el  asunto y po-•sibilidad` de compromete-rse,.

b.-,Representantes   del   mayor   nd-
mero  de organizaciones indi'genas de  la
region.

c.- Un  reducido  ndmero  de  profe-
sionales    que`   hubieren    realizado    in-
vestigaciones   en    la    region   y-puedan
contribuir  al   tratamiento  de  los  asun-
tos  que   se   propone  en   la   agenda  de
trabajo.

Queda   abierta   la  ppsibilidad   de  re-
cibir   observadores   a   la   reuni6n,   pro-
venientes  de  cualquier  sector  nacional
o  internacional.  La  presencia de  obser-
vadores   de    organizaciones    indi'genas
de  otras  regiones y  de  expertos  de  or-
ganismos  internacionales  sera  de  suma-
importancia.

Se estima que  las delegaciones a que
se  refieren   los  tres  literales  anteriores
y   el   personal   de   staff   de   la   reunion
al.canzafa    a   unas  cincuenta   personas.

AGENDA DE TRAI3AJO

a.-El   proceso.de, integraci6n  ama-`
z6nica  y  sus efectos sobre  la poblaci6n
indi`gena:   necesidad   de  constituir  una
Comisi6n  Amaz6nica  de  Asuntos  lndi'-
genas,   de  conformided  con   las   reco-
mendacion-es  de[  V'y  el  Vlll  Congreso
lndigenista  lnteramericano;

b.-Experiencias    de    organizaci6n
de  la  poblaci6n  indigena  de  la  cuenca
amaz6nica:   necesidad  de  intercambiar
experiencias  y  coordinar  acciones para
su  consolidaci6n y  desarrollo.

c.-El    desarrollo   socio-econ6mico
de  la  cuenca  amaz6nica:  posibilidades,
limitaciones  ambientales y  sociales, de-
rechos    territoriales   de    la    poblaQi6n
indi'gena,   conflictos.   Conveniencia  de
establecer  un   estatuto  coman  de  de-
rechos    territoriales   de    la    poblaci6n
ind,,gena.

d.-  ldentidades   6tnicas   e   integra-

Ji\
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genas  de  la  cuenca.  Conflictos  y  alter-'`  -' =`  `jn
nativas para abordarlos.

ORGANIZACION      DEL     TRABAJO

a.-  Lectura    de   ponencias   de    las
delegaciones    sobre   el   temario.   Cada
delegaci6n  oficial  p`odra  presentar  una
ponencia.   Las  delegaciones  de  organi-
zaciones  indi'genas  pod fan  hacerlo  in-
dividualmente  o  por  pai'ses  de  origen;

b.-Ponencia  especiales de expertos
profesionales,    mesas   redondas   sobre
cada   uno  d`e   los   puntos  del  temario;

c.- Constituci6n  de  comisiones por
temas    para   preparar   documentos   y
propuestas de  resoluci6n;

d.-Primera  lectura de  Documentos
y   discusi6n   de   pro-puestas  de   resolu-
ci6n;

e.-Trabajo   de   redacci6n   ly   coor-
dinaci6n de textos; y,

f+ Segunda  discusi6n  de  resolucitr{/iE}.
nes y lectu.r,a de Documentos.

FECHA Y SEDE

La   reunion  tendrd   lugar  en   la  ciu-
dad  del  Puyo  det  25  al  `30 de  Julio  de
1981.

I V CONGRESO FASMA

~      La  Federaci6n  Agraria  `'Selva Maes-

tra"   de`  San   Martin    (FASMA)   reali-
z6   el   lv  Congreso  de  Campesinos+en
Los  dl'as  26,  27  y  28 de junio de  1981,
con  la  participaci6n  de  122  delegados
plenos,    28   delegados   fraternos,   con
un  total  de   150  delegados  de  diferen-
tes   bases  de  los  valles  del   Huallaga  y
Mayo.

EI  evento  tuvo  lugar  en  la  comuni-
dad  campesina  de  Chazuta,  base  de  la
Liga  Distrital  Agraria,  donde  se  deba-
tieron  importantes  tem'as:  Ia  situaci6n
del   campesinado   nacional   y  regional,
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la   plataforma   de   lucha  de  la  FedeTa-
ci6n  y  la  forma  como  6sta  debe  orga-
nizarse   en   el   campesinado.   Entre   last
conclusiones   mss   importantes   a   que
llegaron  estan:   el   total  rechazo  al  De-\
cret_a   Legislativo   02   (Ley   de`Promo-
ci6n  Agraria)  por  haber  sido hecho sin
la    participaci6n    del    campesinado   y
porque  va   en  contra  de  sus  intereses
para   favorecer   a   los   grandes``capita-
listas;   el   rec-hazo   a   la   Ley   Antiterro-
rista    y  a  la   Ley  Antihuelgas,  por  ser
medidas  que   van  en  contra  de  la  de-
mocracia   y   el  pueblo;  la  exigencia  al

gobierno   para   que   entregue   los   ti'tu-
los   de   propiedad.a   las   comunidades
6ampe-sinas  y  nativas,  para  que  rebaje
el   cr6dito   agrario  \que   afecta   grande-
mente   al   campesino,;   rechazo  a  la-  la-
bor   del   lnstitutb   Lingtlfstico   de  Ve-
rano  porque  va  el]  contra  de  la  vida  y
la  cultura  de  la poblaci6n  nativa  y  del
inter6s nacional.

En  este  evento-,  segdn  informan  los
compafie;os    en    nota   de   prensa,   se
procedi6  a  elegir  a  la  nueva Junta  Di-

`    tectiva    que   qued6   presidida    pQLel
compajiero   campesino   Segundo   Gen-

-turi6np.    -                                                             /

Felicitamos  a   los  combafieros   par
su  exitoso  congreso, aiJnandonos en su
lucha   por   la'defensa  de  los  derechos
del campesjnado de la Amazoni'a.
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FECONAu         -§OLICITA
-I

1.-En  e[  Departamento  de  Ucaya-
li,   en  el   Distrito  de  Tahuania,   Bolog-

a          :aefjd: e:u:atrn:: Dnj::sj:roas  ::sTt:s :OTas:

P          :oaTugn*dv:3esqueNa:;va£;caca£:sspft:,a,I::
f7>            de    Pucallpa,.  no   quiere   implementar

Ia   posta   Sanitari'a  del   Distrito  de  Ta-
huania  ni  tiene  movilidad   para  visitar

r5>             la  zona  donde varios_ Caserfos de cam-
>'  `,              pesinos   ribereFios   y   nativos   que   ne-

i?
cesitan una atenci6n  primaria.

2.-Las  Autoridades  del  Distrito  de
Tahuania  conti.olan  la  salida, al  Campo

_a  ,        a   vacunar  Contra   Sarampi6n  y  otras,
no   quiere'n   que   se  los  atiendan  a  los

f5>   `         nativos,   hasta   los  encargaclo;  de  dicha`  ''            Srt'a.   quieren   destituir   de   su  trabajo,

f7?     `       cosaquenoesl6gica.
-       3.-Muchas    veces    ella    tiene    que-

C?   ,;?zaser  bu\scada  por  las  Comunidades  para
\````

a     `   -  que  lo  atienda,  casos  flan  habido  que
muchos  nifios  han  muerto por Tosfer`i-
na,  Sarampi6n,  Ios  nativos  son los mss
olvidados  como  si  no  fueran  seres  hu-
mar!os  a  pesar  que  ellos  pagan  sus  im-
puestos  al   Estado  .y  el  Estado  se  olvi-
da,   con    los   impuestos   que   se   paga

Ltis  _comunidades   nativas   del   Ucayali
reqviieren  de  apoyo  y   solidaridfld  en
este   momento   dif{cil,   por   causa   de
|as inundLiciones.

APOYO `

nada  es  en  beneficio  para  Comunida-
des.

4.-Frente  a -ese   problema   vera'   la
forma  de  apovar  a  la  Srta.   FZuth   Ro-
jas  Gamarra,  Sanitaria  Profesional  del
Distrito   de   Tahuania,   Ia   FECONAU
medidas  de  apoyo, vcr.a  de  alguna  for-
rna   para   que   cumpla   su   misj6n,   ella
quiere  trabajaf, no quiere estar sentada

:i,ra harceecro::g:,  asuveceexsp::I::i::Str;tuo;          ,
esta   haciendo,   sin  Ira.bajar  cobrar   su
sueldo   pai'a   ella   no   es  dable,  mos  in-
forma   nuestro   encargado  de   nuestro
BOLETIN.

5.-Nuevamente:  Soljcitamosapoyo        `
inniediato   a[    Estaclo   y   otras   jns-titu-
ciones   de   apoyo,   por-  Ios   perjuicios
qu_e  hubo  por  la  creciente  del  ri'o  Uca-
yali,    durante   tres   meses   hasta   que
nuestros prQducl:os crez-Cam

Este  es  el  plazo  mss  o  menos  que
podemos  recuperar  la capacidad de ali-
mentos.    La    FECONAU   desesperada-
mente  esperando  el  apoyo  pal.a  distri-
buirlo.    Las   lnstituciones   interesadas,     ,
comunicarles  al  Telef.  62-74-51  Amal-
do   Marquez  2232  -JESUS  MAFZIA.

PR06RAMAS DE ALIMEN"CI0N ESCOLAR  `

EI  Minister.io  de  Educaci6n  ha
puesto  en  marcha  un  plan  de ali-
mentaci6n  escolar  a  nivel   nacio-
nal.  A  trav6s  de  este  plan  o  pro-

a ,,qrama  se  pretende  dig.tar a t6d:sA   `       las   escuelas  de  una  raci6n  de-ali-

mentos  diario  para   los  alumnos

La   entrega   de  vi'veres  para  el
primer   semestre   de   1981    (abril-

-:      J::u':e:#:::sg:a-:aep:et:v:,v:(:tg:.Cs:t:o::n, ::::L: :
`  bre)   se   empezara   a  hacer-desde

a        .meciiadosdeagosto.
Log   vi've'res   entregados   a   los`rp         centros    educativos    son    los    Si-

a    -`    guientes:    aceite,    azt]car,    leche,
7a         trigo,   mor6n,   quinua,   arroz.   E|

arroz    ha    -sido    entregado    sola-
;r?         mente  a  los  centros  estatales,que

tienen   un   programa   de    E`duba-
ci6n    lnicial.   A   pertir   de  a`gostb
se   afiadiran   soya   y   avena   a   Jos
productos y.a presentados.

.La   `entrega   de    lQs   alimentos
es    gratuita,    sin    embargo    ca'da
Centro   Educativo   debe  pagar  el
transporte  de  los alimentos desde
el   NEC   hasta  e`l  Centro  Educati-

•^

vo.   Asimismo   deben   pagar   por
los  costales:   20  soles  por  los  de
tela   y  40  por  los  de  polietilenci
(plastico duro) .

Para    obtener    ]a    raci6n    que
corresponde  a  su   Centro  `Educa-
ti'vo,   el   Director   del   Centro  de-

:eer:t:sn:i,arNE?sqsigeu,i:nctoersreg::::
de:

1.-Acta  de  Constituci6n  dct
OBE  (Orientaci6n  y  Bienesta; del
Educando).    EI   OBE:es   un   orga-
ni`smo  que  debe  6rearse  en  cada
comunidad  para  que se p.ueda su-
pervisar    el    desarrollo    del    pro-
grama de alimentaci6n escolar.  EI
OBE  debe  estar  conforma.do  por
un  Presidente, un  Secretario y un
Tesorero.    Estos   comuneros   de-
ber5n    encargarse,    por   ejemplo,
de   organizar   un   sistema  para  la
preparaci6n  de  los  alimentos;  asl'
mismo   deber5n   enviar  un  infor-
me  al   NEC  en'caso  se  malogren
los    `alimentos    y    realizar   otras
actividades    relacionadas    con   el
programa  de alimentaci6n`.

2.-  Pelaci6n  de  los  alumn6s,
su  edad, peso y talJa.

3.-Solicitud  al  NEC pidiendo
eJ    envi'o   `de    alimentos   para   el
Centro   Educativo.   Esta  solicitud
debera   estar  firmada   por   el   Di-
rector  del  Centro  Educativo  y el
Presidente de OBE.

Se   deben   presentar   cinco  (5}
cop.ias  de  cada  uno  de  estos  do-
cumentos.

Los   Centros    Ed.ucativos   que
a\dn  no  han  hecho sus solicitudes
deber5n  hacerlas  a  mss  tarda.r el
15   `de   ag6sto   porque   hay   mss
pedidos     que    alimentos    y    los
vi'veres  solamente  se  ptieden  en-
tregar   a  los'  primeros  que   lo  so-
licitan.  Aquellos  Centros   Educa-
ti,_vos  que  nan  entregado  sus  db-
cumentos  durante  el   primer  se-
mestre,   solamente   tendr`i'an   que
volver   a   presentar  cinco  copias
de  la  relaci6n  de  los'alumnos,  su
edad7 peso y talla.

Los  nativos,  en  este  caso  par-
ticu_Iar,   deben   vigilar   que.estos
programas~se    cumplan,   organi-
z5ndose   para  exigir  su  derecho,
y ,que_ no  todo  quede  en  prome-£
sa  de  las  tantas  que  hace este go-
bierno.

Boletín Copal (1981, jul). Año 2, n° 12.



ial-

'  OTROS  PUEBELOS

LOS GUAYMI RECLAMAN DERECHOS
FRENTE A PROYECT0  MJNERO

Los  Guaymj  son  un  grupo  na-
tivo'  que  vive  en  Panama.  Su  po-
blaci6n   es   de   70,000  per`sonas,
conformando   la   mayori'a   de  la
poblaci6n   indi'gena   que   alcanza
a  100,000.personas,  de  un  total
de  1.8  mil[ones  de habitantes pa-
ra todo ct pai's.

•      Tracli-cionalmente   han i ocupa-
`  do  las tierras de la regi6n  de  !`Co-

#aa:C£:"'E:tne':spua:tep#693epfia;
ubicado  en  America  Central,  en-
tre Co-sta  Rica y Colombia.

El  14`de abril  de  1981,  la com-

Pi:fiL'iR5'io,,tLnnt:ez:necnE:Lpd:::;
anuncio   su   intenci6n   de   iniciar
la  explotaci6n  de  uno  c!e los mas`    grandes   dep6sitos   de   cobre   del

mundo,  eJ   llamado   Cerro  Co]o-
rado,   ubicado   dentro   del   terr,i-
torio  tradicional   de  los `Guaymi.

•     La    mina    propuesta    explotari'a
un   dep6sito   de   mineral   de   1.3
billones  de  toneladas  m6tricas de
mineral  de  cobre  de  bajo  grado.
Esto   necesitari'a   la' extracci6n  y
procesamiento    de    85    millones
de   toneladas  de   rocas  por  afio,
con     los    cuales    se     producirl'a
187,000     toneladas     de     cobre.
Para  ellos  se  planea  la  construe-

ci6n  de  una  planta  de concentra-
cloy,   una  fundici6n,  un  puerto  y
una  carretera  de  40 `millas.  Ade-
mss  una  hidroel6ctrica  para  pro-
veer  de  electricidad  a  la mina y a
la  fundici6n.   Es  posib!e  que  las
aguas  de  los rl'os  San  F6lix y  Cu-
bivora  sean  usadas  para  procesar
el  cobre  y  para echar  los  desper-
dicios.

El  area de c6ncesi6n entre-gada
I   a`Ia   RTZ   abarca   750   km2,   to-

dos   ellos    dentro    del   territorio`
Guaymi     tradi`cional.     Hay   132
asentamientos  Guaymi  de,nt+o de
esta   area;  de  ellos,  si   se  cumple
el   plan   de   explotaci6n,   Ios  92
que   se  verdn  directamente  afec-
tados   tienen   una   poblaci6n   de

<    casi    7,000.  personas.    Los   efec-
tos   directos   seri'an:    Ia   p6rdida
de  sus  casas,-de sus tierras de cul-
t+#acq:na)guya#b#:c:o`adce°:#:

/  gran    cantidad    de    trabajadores
•-que  ]legarl'an  de afuera.  Los efec-

tos  inc]uso  vari  mss  allf  del  f rea
de  concesi6n:  el  aumento de pre-
cios  de   los  productos  que  com-
pran,  el  debrlitamiento  de  [a  sa-

::dpoyb]]::j6C:npdj:i:a:Sado?evi`ad:odn:

taminaci6n,  ambiental   se  agrava-
rl,an,.

EI  Congreso  lndi'gena  Guaymi
ha   reaccionado  en  forma  mayo-
ritaria en contra de este proyecto
de   explotaci6n   minera.   EI  Con-
greso  se  reuni6  en  abril  de  1980
en  el  pueblo, de  Sloy,  y  en  61  los    ~

:f8: qdue:?gados  asistentes  acor.
"El    pueblo   Guaymi   no   per-

mitir£-e[   desarrol]o_del  Proyecto
Cerro  Coloraclo  hasta  que  el  Go-   ,

#:::£„gaur::;i:ej..PE°,r|en¥::a;;£::£``
nocimiento   legal   de   los   territo'-  -~
rios  Guaymi  es  una  ICY  que  ci.e6
la   Reserva  Guaymi,   pero  no  da`
ningrin  derecho  legal  a  los  Guay-
mi dentro c!e la reserva.

En  el   mes  de  marzo  de  1981,
Ios  Guaymi, junto con-varias igle-
sias  en  Panamz,  convocaron  a un
Forurfu   reafirmando   en   su   reso-
Iuci6n   final   Ia  posici6n   Guaymi
de   no   negociar  hasta  que  se  re-
c,onozcan    legalmente    sus    ciere-
clios  a  la  tierra.`  Asisti6  un repre:
sentante del  gobiemo  brit5nicp,y ,
a  su regreso present6 una mocion
al  Congreso  exigiendo  que el  Go-
bierno   asegure   que   la   RTZ  res-
pete  los  derechas  cle los Guaymi.
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