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AMAZONIA: en busca de
un nosotros solidario
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E
n las lineas sigu ientes,
qu iero ofrecer una modesta
con tr ibuc ion para entende r

este co mplejo problem a, para
acercarnos a en tendernos mejor y
que no exista n ellos y los otros sino
un nosotros colect ivo y solidario.

iQUIENES SON LOS NATIVOS Y
SUS COMUNIDADES?

La mayoria de peruanos y peruan as
tien en poca in formacion cier ta
sob re las comunidades nativas de
nu estra Amazonia y sus integrantes.
Este desconocimiento alimenta el

prejuicio y la desinformacion . Como
primero hay que entende r para luego
juzgar, co nviene recordar algunos
hechos y cifras sob re estos herman os
peruanos.

La poblacion nativa 0 propiam ente
ind igena de la Amazonia tien e siglos
de presencia en este territori o. Como
10 recuerd a nuestra historia, jarnas
fueron sornetidos 0 conquistados
n i po r el Imperio Inc a, ni po r los
espanoles, La rep ublic a les tr ajo
incursio nes como la de los cauche ros,
la mad era y, recientemente, el
petr oleo, el gas y la mineria aur tfera.

Actualmente (segun el censo de
2007), los pu eblos origina rios
de la Amazonia Peru an a suma n
unos 332,975 habitant es, el 1.2%
de la pobl acion naci onal. Una
caractertstica central de estos pueblos
es su gran diversid ad linguistica y
cultural. Subsisten hasta hoy 15
familias linguist icas con unos 58
gru pos etnicos radicados en 1,509
caserios 0 localidades ubicados
principalmente en la Selva Baja, pues
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hace mu cho tiempo que la mayoria
de los nativos qu e habit aban la Selva
Alta fueron desalojados 0 asimilados
po r la migracion de colonos andinos,
la cua l se acelera desde med iados
del siglo pasado. Esta eno rme
diversidad cultural se relaciona con
la di spersion poblacional, la qu e
a su vez responde a su eco no mia
mu y d iversificada adaptada a
Ia gran diversidad eco logica del
bos que tropical y a la pobreza de los
suelos arnazon icos. Estos pueb los
hablan len guas d istintas, no t ien en
estructuras politicas co mplejas y
recurrian a las incursiones be licas 0

a interna rse en la selva para evita rlas
si resultaban perdedores en los
conflictos en tre ellos.

La mayor parte de nativos habita en
los departamentos de Loreto (32%
de la pobl acion nativa), [unin (22%) ,
Amazonas (16%) , Ucaya li (12%), San
Martin (6%) , Pasco (5%) y Cusco
(5%). Territorialm en te se ubican de
preferen cia en los rnargen es de los
rios mayores y men ores pues en estas
zonas las tierras son mas fertil es (por



Seria inge nue esperar que la te ns ion
entre gobierno y co mun idades
n ativas sea resu elt a en forma rapida

y co n tan solo mesas de d ialogo , nos
atrevemos a suge rir cinco estra tegias
yacciones de co rto y rned iano plazo.
1. Apoyo tecnico a los gobiernos

locales de los distritos con mayor
concentraci6n de comunidades
nativas (y poblaciones quechuas
y aymaras tambien). Es tr agico

que el dilern a de mu ch as
autorida des locales es co nta r co n

recursos (del canon petrolero ,
gasifero y minero) y no poder
gasta rlos en forma ad ecu ad a.
Incluso en mu chos d istritos
amaz6 n icos co n alcaldes nativos,
estos estan 0 co n procesos de
malvcrsacion 0 par alizad os por
la falt a de co mpete ncias para
d isefiar, hacer aprobar y ejecutar
proyectos locales de inve rsi6 n . EI

SNIP tiene las mism as exigencias
para el Municipi o de San Isid ro

co mo pa ra el de Pichanaki.
Seria clave co nfo rma r eq u ipos
tecnicos para capaci ta r y apoya r
tecni cam ente a estos municipios

en d isefiar y ejecuta r proyectos
de inversi6n para el desarro llo
local. La iniciativ a pod ria

coord ina rse desd e la unidad de
descentralizaci6n de la peM y
co n los gob iernos regionales pa ra
que estos se con forme n en cad a
regi6n con la mayor pre sencia de
poblaciones indige nas.

el deposito de sed ime ntos ferti les
durante la epoca de crecida de los
rlos), la pesca mas abunda nte y las

cornu n icaciones po r via flu vial mas
faciles. EI gran terri torio qu e ocupan
hasta la actua lida d (unos 13mill ones
de hecrareas) pu ed e hac ernos pen sar

que so n gra ndes terratenien tes,
pe ro esta es una falsa irnpresion. EI
secre to de la susrentabilida d de su
forma de vid a se basa en no depredar
y tomar solo un poco de 10 qu e esta
di ficil naturaleza les ofrece . Por eso,
su eco no m ia se basa en cult ivos mu y
diversos: en la caza, en la recoleccion,
en la pesca, en la act ivida d forestal y

en la artesan ia.

El fragil equilibrio que por siglos
mantuvieron estas pobl aciones co n
su habitat se basaba en una pobl aci6n
reducid a, de lento crecirme nto ,
d ispersa y co n cambios frecu entes
de resid encia cu ando agot aban los
recursos (especialmente la caza) del
area qu e ocupaban. Por ello , no habia

ciudades en el mundo tradicional de
los nativos ama z6n icos. Esta forma

de vida tien e un correla to cultural
clave: su terri torio es sagrado, es
decir, no se co ncibe a la tierra co mo
un a mercan cia qu e puede venderse

o co mp rarse. Perderl o 0 enajenarlo
eq u ivale a perd er la vida .

EI 87% de los natives depende de
act ivida des pr ima rias vin cul ad as
a los recursos naturales. Esto h a
ido cambiando por su crecimiento
dem ografico, la concentraci6n en
centros poblad os perrnanentes

qu e in iciaro n las misiones y qu e
se refu erza con la pres encia de los
servicios publicos de educaci6n y
salud, par la presi6n d e migrantes
colonos provenientes de la Sierra

y ciuda des intermed ias, asi como
por la penetraci6n de la economia
de mercad o qu e les crea algunas
oportu nida des, pero sobre todo
nu evas necesidades. Ello ha
trasto cad o su forma tradicional de
vida pero sin una mejora tecn ologica
que les perrn ita aurnenrar su
prod uct ivida d y mejorar sus

ingresos. Por ello, muchos nativos

En cuanto a servicios
basicos, el 77%

depende del agua de
rios, manantiales y

otras fuentes naturales
para beber

depred an aho ra sus recursos de caza,
pesca y madera 0 los ced en a precios
irri sorios a la tala ilegal an te la
ause ncia de alte rnat ivas suste nrables
y legales de mejares ingresos,

La pobreza y lafalt a de acceso a bienes
basicos golpea n a las co munida des
nativas. EI Estad o tiene men os
presencia en esras zonas que en
todo el resro del pais. Las cifr as so n

elocu entes: casi el 20 % no sabe n leer
y escribir, entre las muj eres nativ as
mayores de 15 arios esta proporci6n
sube al 28%, siendo el prornedio

nacional del 10.6% . U na muj er
nativa tiene en promedi o entre 9 a
10 ernbarazos a 10 largo de su vid a
fertil y unos 8 hijos sobreviven en
promedi o, en tanto qu e la cifra
nacional esta en poco mas de
dos hijos por mujer. En cuanto a
se rvicios ha sicos, el 77% depende
del agua de rios, manantiales y otras
fuentes naturales para beber y para
sus actividades dornesticas. Es cierto
que su gran dispersi6n y ruralid ad

hacen costoso y diftcil el accede r
a estos servicios , pero tambien es
cierto que ni el Estado ni el mercado

han podido atender las necesidades
basicas de estos pueblos.
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ALTERNATIVAS
DESARROLLO

PARA SU
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garantiza
un tr ab ajo
por dade

indigena V

de nu estr a

ant igua Direccion de Asu ntos
Ind igenas en el Mi nister io
de Tr abajo, pasando po r el

CONAPA V aho ra el IN DEPA
como dependen cia del MIM DES,
eI ma nejo a nivel de gobierno
central de las politi cas Vprogramas
pub licos para lospu eblos indigen as
ha sido debil, U rge descentralizar

eI INDEPA, dade mayor rango
en la inst itu ciona lidad publi ca,
do rarlo de recursos significativos
V persona l profesional mas
idoneo. Es impo rta nte, asimismo,
asegurar la representat ividad de

las comunidades indigenas en sus
instancias de decision V consulta,
pero en forma descentralizada

V especifica para las zonas de
trabajo. Seria, asirmsmo, util

conta r con u n Consejo Consultivo
de expertos independi entes
proveni entes de la acade mia e
instituciones especializadas para
dar apoyo tecni co V pro fesiona l a
los funciona rios de un IN DEPA
reciclad o.

Tod o 10 an ter ior no
bu enos resultad os sin
politico que empiece
importa ncia al tem a
a la multiculturalid ad
sociedad . •

depred acion de los recursos
naturales cada vez mayor. Cada
afro se deforestan unas 100 mil
h as en los 5 departam entos
amaz6 n icos, a man os de la tala
i1egal V de colonos. Par a evita r
la depred acion de la Amazonia,
urge culm ina r con la titulacion

de 277 co m un ida des que la

tien en pendiente V reforzar
la capaci da d de vigilancia
ambiental del IN RENA. U rge,
asim ismo, qu e programas como
AGRORURAL del Ministerio de
Agricultura pri or icen alternativas

tecnologicas para el increm ento
de la productivid ad V el uso
suste nta ble de los recursos. Para las
co munida des nativ as con acceso
a mercad os, pu ed e pensa rse en la
produccion co me rcia l de fru tas
tropicales, piscigranj as (paich e),
productos for estales (castana),

ar tesan ias V turi sm o ecologico
V cultural. Par a la rnayorla, por
su lejania a mercad os, hay que
pri orizar la produccion para
un a mejor nutricion (el fid eo

esta reemplazando a la yu ca V al
fr ijol) V men or dependencia de
alime ntos imporrados.

5. Reestructurar y reforzar
INDEPA. Desde tiempos de la

2. Programa de becas para jovenes

indigenas sele ccion ad os por sus

comunidades entre los mejores
alumnos de la secundaria.
Se deberian priorizar carre ras

tecni cas V ofrecerse en forma
modular V descentra lizada en
conven io co n insti tuciones

ed uca tivas V tecnicas, Ten er
po licias, tecn icos agropecua rios,
zootecnistas, electricistas ,
mecan icos, enfe rmeras, maestros

bilingues , V ad mi nis tradores
mu n icipa les nativos que tengan
pr iorida d para pues tos publicos

locales, permitiria no solo darles
opo rtunida des de empleo a los
jove nes nativos, sino co nta r con
int erl ocutores mas calificados V

reforzar la presencia del Estad o
en estas co mu n ida des.

Es irnportante,
asimismo, asegurar

la representatividad
de las comunidades

indigenas en sus
instancias de decisi6n

y consulra, pe ro en
forma descentralizada

y especifica para las
zonas de tr abajo

3. Forrnacion de lideres
democraticos. Los principales

d ir igentes nat ivos, asi co mo
jove nes con inter es en ocupa r
pos icio nes de liderazgo,

recibirian capaci taci6n en leyes,

co ns titucio n, estr uctu ra del
Esta do, etica, resoluci6n de

confl icros V gestion dern ocratica
pa ra reforzar sus competen cias
como intermedi ari os an te el
gob ierno V las empresas V como
gesto res del desar roll o local. Ello
perm it iria su mayor auto nom ia
frente a in tentos de m an ipulacion

de todo tipo .

4. Cartera de provectos
productivos. La eco no mia nativ a
tradi cional es insos teni ble V la
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