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En el segundo se sugiere que ante la crisis 

ambiental global, cuya solución no la podían hacer 

los Estados, sino la comunidad global, surgió un 

nuevo control global sobre el medio ambiente 

que implica una gobernabilidad técnica especial: 

la ecogubernamentalidad. En ella “los indígenas 

están inmersos en nuevos circuitos de producción 

y consumo verde en los que sus conocimientos y 

prácticas comienzan a ser reconocidos. Pero en 

realidad son nuevas mercancías para los circuitos 

de producción y consumo de la biodiversidad” (111). 

Esto permite la construcción de la biodiversidad 

como una nueva mercancía global. Ante ello, 

el ambientalismo ha surgido como una nueva 

formación discursiva sobre el medio ambiente, el 

cual ha producido sujetos ecológicos que encajan 

con su discurso ambiental: el nativo ecológico. Sin 

embargo, en el capitulo tres, la autora presenta 

que si bien la coalición entre ambientalismo y 

movimientos indígenas ha producido nuevas 

identidades ecológicas (nativo ecológico), éstas 

han brindado herramientas de de lucha política a los 

pueblos indígenas, con las cuales se transformado 

sus estrategias de resistencias y reconocimiento en 

la ecopolítica global. No obstante, los movimientos 

indígenas deben performar dentro de la lógica 

GHO� QDWLYR� HFROyJLFR� SDUD� DFFHGHU� D� ¿QDQFLDFLyQ�
internacional según el modelo que presenta el 

ambientalismo, ya que con ésta imagen logran 

posicionarse en esta ecopolítica global. 

En el cuarto capítulo, Ulloa explica que existe una 

“ecocomunidad virtual indígena transnacional” que 

es la unión multiforme de las políticas ambientales 

nacionales y globales, y la política cultural-ambiental 

de los movimientos indígenas, la cual puede llegar 

a promover ideologías alternativas a la modernidad 

a través de las cuales los indígenas transforman 

la disciplina ambiental global en estrategias de 

resistencia. En el último capítulo, Ulloa considera 

que comprender a los pueblos indígenas como 

nativos ecológicos es reproducir representaciones 

coloniales del ‘otro’ que fueron usadas para 

apropiarse del territorio indígena, a los cuales 
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síntesis, Ulloa sostiene como tesis central del libro 

que ha surgido, en los últimos 30 años, una nueva 

ecogubernamentalidad a partir de la construcción del 

nativo ecológico como sujeto producto del discurso 

ambientalista y las luchas de los movimientos 

indígenas. No obstante, la autora al final del libro se 

pregunta si los indígenas están proponiendo contra-

gubernamentalidades o más bien están bajo una 

ecogubernamentalidad hegemónica. 

Desde mi punto de vista, la misma autora 

ha dado pruebas de que los movimientos 

indígenas están reproduciendo la lógica de la 

ecogubernamentalidad hegemónica. En efecto, 

estos movimientos no están proponiendo una 

nueva forma de organizarse políticamente sino, por 

el contrario, están proponiendo como estructura de 

los pueblos indígenas la estructura de soberanía 

del Estado-nación. Asimismo, al hacer esto abren 

nuevos espacios para que ingrese la economía 

de mercado y tenga más actores con los cuales 

negociar espacios de explotación, conocimientos 

y productos de consumo global. Es por esto que 

no concuerdo con la autora de que estas nuevas 

“micro-naciones” vayan en contra de la política 
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Por el contrario, gracias a esta apertura, auspiciada 

por el multiculturalismo, es que las transnacionales 

poseen nuevos agentes con los cuales negociar 

y expandir sus empresas. Por lo tanto, la alianza 

movimientos indígenas y ambientalistas no 

están proponiendo ‘modernidades alternativas’, 

pues sus propuestas siguen atrapadas en 

las estructuras que dieron origen al proceso 

económico-político actual. Sin embargo, a pesar 

de esta discrepancia, su análisis de la construcción 

del nativo ecológico me parece muy agudo y de 

suma importancia para la academia antropológica, 

pues devela que el interés por los indígenas y la 

alianza ambientalistas-indígenas se relaciona bajo 

un marco colonial eurocentrista, el cual permite 

reproducir el proceso capitalista actual.
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Usos y percepciones de la tierra con 
respecto a las lógicas de conservación 
del Santuario Nacional Tabaconas-
Namballe

Se trata de un relato sobre mi experiencia 
de trabajo de campo realizado en el caserío 
de Pueblo Libre, San Ignacio, selva alta de 
Cajamarca, donde permanecí alrededor de dos 
meses. En este artículo expondré la metodología, 
ODV�GL¿FXOWDGHV�TXH�VH�SUHVHQWDURQ�HQ�FDPSR�\�
las estrategias que se usaron, así como dar luces 
sobre los resultados de esta investigación. Los 
objetivos de ésta están en función a conocer las 
dinámicas territoriales en el caserío de Pueblo 
Libre de manera de pueda comprender cómo los 
pobladores usan y se posicionan sobre el espacio, 
para luego contrastar estas lógicas de uso con las 
lógicas de conservación que maneja la población 
como la que propone la jefatura de área del 
SNTN. De este modo, será importante reconocer 
cuáles han sido los procesos de negociación 
±LGHQWL¿FDQGR� HQFXHQWURV� \� GHVHQFXHQWURV��
entre ambos actores, de manera que luego se 
muestren cuáles son las posibilidades para una 
buena negociación.

Cómo está planteada la investigación

Diversos estudios e investigaciones han 
intentado dar una mirada crítica sobre las 
relaciones entre el hombre y la naturaleza, 
con respecto de la, cada vez mayor, presión 
por los recursos naturales. Así pues, hemos 
visto intentos por mostrar y comprender las 
relaciones que mantienen las comunidades 
–campesinas y nativas- con el medio 
ambiente. Sin embargo, es poco lo que se 
ha hecho para tratar de entender la relación 
entre el Estado, a través de sus distintas 
entidades, y la población local, en función 
a cómo compiten por los recursos naturales 
\� ORV�EHQH¿FLRV�TXH�HVWiQ�HQ� MXHJR�� OR�TXH�
en muchos casos ha desencadenado en 
FRQÀLFWRV�VRFLDOHV�GH�JUDQ�PDJQLWXG�

Es así que en la investigación busca dar una 
mirada a este tipo de relación, a través de un 

estudio de caso, comprendiendo la relación entre 
el Estado, a través de la jefatura del Santuario 
Nacional Tabaconas-Namballe (a cargo del 
SERNANP) y poblaciones locales, en este 
caso el caserío de Pueblo Libre, con respecto 
a la presión por los recursos en la zona. De 
este modo, la problemática se entorna frente a 
las diferencias en cuanto a las lógicas de usos 
y percepciones de la tierra y  las lógicas de 
conservación del SNTN, tanto de la población de 
Pueblo Libre como de la jefatura del Santuario 
Nacional Tabaconas-Namballe (SNTN).

Para ello, en la investigación se analizan las lógicas 
de uso del territorio, a través de sus distintas 
dimensiones -productivo/económicas, social/
institucional, ambiental y espacial/simbólica- en el 
caserío de Pueblo Libre, para luego tratar de las 
dinámicas territoriales, donde se incluye el valor 
de la tierra, las dinámicas y desplazamientos de 
la población de Pueblo Libre, sus percepciones 
y posicionamiento sobre el espacio y la relación 
otros actores presentes –temporalmente- en 
la zona, como los guardaparques, personal de 
cooperativas de café, representante del área 
de Recursos Naturales de la Municipalidad 
Provincial de San Ignacio, etc.

Por otro lado, trato de comprender las lógicas 
de conservación propuestas por la jefatura del 
SNTN en cuanto a la coordinación con  el caserío 
en mención, para poder ver los encuentros 
y desencuentros durante los procesos de 
negociación entre ambos grupos de actores. Por 
último, propongo algunas posibilidades para el 
diálogo entre los distintos actores.

Contexto

Pueblo Libre es un caserío de alrededor de 70 
familias –la mayoría proveniente de Piura- y 
está situado en el distrito de Namballe, en la 
provincia de San Ignacio, Cajamarca. Se trata de 
un caserío bastante alejado, ya que para llegar 
primero hay que tomar un colectivo desde San 
Ignacio hasta el caserío La Unión que demora 
alrededor de 3 horas y luego, desde La Unión, se 
tiene que emprender una caminata de alrededor 

de 3 o 4 horas. Hay que tener 
en cuenta que no siempre hay 
disponibilidad del servicio de 
traslado hasta La Unión por 
el estado del camino, que es 
asfaltado hasta cierto tramo.

En cuanto a instituciones del 
estado, Pueblo Libre cuenta 
con un colegio de educación 
primaria y la caseta de la 
jefatura de área del SNTN. La 
población cuenta con servicio

de luz, por medio de paneles 
solares (de una empresa a la 
cual tienen que pagar), agua 
–no potable- entubada o por 
manguera, vaso de leche y 
programa Juntos. No cuentan 
con una posta y para atenderse 
deben bajar hasta La Unión o 
San Ignacio. Por otro lado, el 
caserío cuenta con 3 iglesias: 
católica, nazarena y adventista.
La población de Pueblo Libre 
se dedica casi exclusivamente 
a la agricultura del café para 
obtener ingresos económicos 
y en menor medida a la 
ganadería. Como actividades 
productivas, hay algunas 
familias que se dedican 
alternativamente a la 
apicultura, crianza de cuyes, 
telares (mujeres), entre otros.

Por otro lado, Pueblo Libre es 
uno de las dos únicas zonas 
de uso especial (ZUE)1  del 
Santuario Nacional Tabaconas 
Namballe (SNTN), habiendo 
alrededor de 15 familias dentro 
del área protegida, lo que 
genera un espacio de tensión 
–físico y simbólico- entre la 
población del caserío y la 
jefatura de área. Por ejemplo, 
en un primer momento se 
solicitó el traslado de esta 
comunidad, y a pesar de que 
las comunidades de la zona 
no son propietarias legales 
de sus tierras, se determinó 
que podían seguir habitando 
la zona, ya que la creación 
de estas comunidades y 
caseríos fue previa a la 
creación del Santuario, como 
señala la reglamentación 
correspondiente.

Sin embargo, este hecho 
supone ciertas restricciones 
y limitaciones para las 
comunidades sobre el uso del 
territorio, teniendo en cuenta que 
algunas actividades extractivas 
generan mayor tensión, como 
la tala informal o creación de 
invernas -para el ganado- 
en la zona de Santuario, 
prohibidas por la jefatura del 
SNTN pero llevadas a cabo. 
Así también, estas tensiones 
se incrementan, ya que la ZUE 
tiene por objetivo “hacer un 
uso racional de los espacios 
ocupados ancestralmente, 
limitando su expansión y 
promoviendo su recuperación. 
Es decir, esta zona no debe 

H[SDQGLUVH� JHRJUi¿FDPHQWH��
por el contrario, el esfuerzo se 
orienta hacia su reducción y se 
considera un futuro cambio de 
Zona de Uso Especial a Zona 
de Recuperación, para luego a 
su vez pasar a otra categoría”, 
lo que se contrapone a las 
lógicas de esta población 
colona, que ha tenido que 
detener su expansión.

En el campo…

Como mencione líneas 
arriba, Pueblo Libre es un 
caserío alejado, siendo el 
último poblado en el extremo 
Noreste del Santuario Nacional 
Ta b a c o n a s - N a m b a l l e . 
Por ello, decidí quedarme 
permanentemente en el lugar 
y no como me propuso el jefe 
de área, quien sugería seguir 
el ritmo de los guardaparques 
destinados: 11 días en el puesto 
de control y 4 días libres, para 
volver a San Ignacio, en mi 
caso. Si bien se trata de un 
lugar alejado, elegí esta zona 
porque se trataba de una de las 
zonas de uso especial del área 
protegida y ésta contaba con

un puesto de control, lo que 
me permitiría, en primer lugar, 
tener un lugar donde quedarme 

“La población de 
Pueblo Libre se dedica 
casi exclusivamente 
a la agricultura del 

café para obtener 
ingresos económicos 
y en menor medida a la 

ganadería...”

“...Pueblo Libre es un 
caserío alejado, 
siendo el último 

poblado en el extremo 
Noreste del Santuario 
Nacional Tabaconas-

Namballe”

  "Espacios ocupados por asentamientos humanos preexistentes al establecimiento del Área Natural Protegida o en 
los que por situaciones especiales ocurre algún tipo de uso agrícola, pecuario, agrosilvopastoril u otras actividades 
que implican la transformación  del ecosistema original." Artículo 23, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 2683

Relato de Trabajo de Campo
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que implican la transformación  del ecosistema original." Artículo 23, Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 2683
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cuando llegara a Pueblo Libre y segundo, estar 

en contacto con los guardaparques y coordinar 

para acompañarles en sus recorridos y rondas de 

control por el Santuario. Asimismo, serían ellos 

quienes me presentarían a los pobladores de la 

zona o los caminos que había que recorrer por 

los distintos sectores de Pueblo Libre.

Si bien tenía ciertas dudas sobre este 

acompañamiento de los guardaparques para mis 

primeras visitas a las familias, fue bastante propicio, 

ya que las distancias hacia los sectores alrededor 

del centro del caserío podían distar a más de 

una hora y media caminando. De igual manera, 

del puesto de control hacia el centro del caserío 

tenía que caminar alrededor de 20 minutos. De 

este modo, fue bastante rico en información este 

acompañamiento, ya que la mayoría de familias 

conocían a los guardaparques, pero no conocían 

su labor a profundidad, lo que daba a pie a que 

en la mayoría de casos le pregunten sobre cómo 

trabajar de mejor manera el café o los huertos, 

la labor de ellos, si habría apoyos de parte 

de la jefatura de área, algunas expectativas, 

e incluso qué había pasado con el tema de 

una denuncia hacia las familias de parte de 

la jefatura. De esta manera, en mis primeras 

conversaciones introductorias con las familias 

PH� IXH� PX\� IiFLO� LGHQWL¿FDU� HO� FRQWH[WR� GHO�
lugar y la relación que mantenían con la 

jefatura de área, incluidos los guardaparques.

Por otro lado, alrededor de la segunda semana 

ya empecé a visitar a las familias sin compañía 

del guardaparques, primero en el centro del 

caserío y ya luego, por los sectores más alejados. 

En estas visitas, traté de dejar muy en claro que 

yo no pertenecía a la jefatura de área ni era 

guardaparques y la gente lo comprendió. Aunque 

al inicio muchas familias se mostraron incrédulas 

al respecto, luego tuve la suerte que tomaron 

bien la idea de que los vaya a visitar y conversar, 

sobre todo las señoras, ya que los hombres se 

encontraban mucho tiempo fuera de casa. Si bien 

no era época de cosecha, muchos hombres se 

encontraban gran parte del tiempo ‘chaleando’ 2.

Otros momentos que resultaron ricos en 

información se dieron ante dos visitas en el caserío 

y la asamblea general. La primera ‘visita’ al caserío 

la realizó un ingeniero de APESI (Asociación 

de Productores Ecológicos de San Ignacio), a 

quien yo conocía desde hace un año, alrededor 

de mi quinta semana de estadía en Pueblo 

Libre. Esta visita favoreció mucho mi trabajo de 

campo, ya que hasta entonces me había costado 

trabajo conversar con los señores, ya que no se 

encontraban mucho en sus casas. Este ingeniero 

llegó para anunciar en el caserío que lo han 

contratado en APESI para mejorar los cultivos de 

café de sus socios (de los cuales hay alrededor de 

seis en Pueblo Libre), por medio de técnicas de 

poda, producción de abono natural, información 

de las enfermedades de las plantas de café, entre 

otros. Es así que después de la charla informativa 

que da a los socios, me invita a ir con ellos a una 

de las chacras de los socios –con todos ellos- para 

seguir con la charla en ‘campo’. De este modo, 

'DUZLQ�� HO� LQJHQLHUR�� PH� GLR� XQ� HVSDFLR� SDUD�
presentarme y hacerles conocer por qué estaba ahí 

y mi tema de investigación, y además de concertar 

futuras visitas y conversaciones. También, pude 

notar que los socios valoraron de manera muy 

positiva la visita y el compromiso del ingeniero, por 

lo que después de la charla, fue casi automática la 

manera en que los señores empezaban a hablar 

GH�ODV�SULQFLSDOHV�GL¿FXOWDGHV�TXH�WHQtDQ�HQ�3XHEOR�
Libre, como las enfermedades que atacaban al 

café, lo perjudicial que estaba resultando el uso de 

herbicidas, la relación con la jefatura de área, etc. 

La segunda visita al caserío fue alrededor de la 

sexta semana. Se trató de un equipo de consultoría, 

de tres personas junto con un guardaparques 

y un profesional de la jefatura de área, que 

 “...fue casi automática la manera 
en que los señores empezaban 
a hablar de las principales 

dificultades que tenían en Pueblo 
Libre, como las enfermedades que 

atacaban al café...”

elaboraría un taller participativo 

-en este caserío y otras zonas 

de amortiguamiento- para el 

segundo Plan Maestro del SNTN 

(2012-2016). En este caso, 

pude contrastar claramente las 

percepciones y posiciones de 

este personal con respecto a la 

población de Pueblo Libre  y sus 

lógicas de conservación, con 

las percepciones y posiciones 

de la población del caserío con 

respecto a la presencia y labor 

del equipo de consultoría y lo que 

representaban –como agentes 

relacionados a la jefatura de 

área y al cuidado del Santuario. 

De esta manera, fue posible 

tanto recoger información de 

otros actores externos al caserío 

sobre el funcionamiento del 

caserío y sobre la conservación 

del Santuario, como la reacción 

de algunos pobladores frente 

a este equipo, de manera que 

actualizaron sus opiniones 

sobre la relación con la jefatura 

de área y las lógicas de 

conservación que proponen.

Por último, la asistencia en la 

Asamblea General dentro del 

caserío fue bastante oportuna, 

ya que se pudo ver no sólo qué 

hechos eran objeto de atención 

por las autoridades sino también 

qué hechos interesaban más a 

la población y la coordinación 

entre ambos para actuar frente 

a éstos. 

'L¿FXOWDGHV�\�HVWUDWHJLDV��

Uno de los inconvenientes 

que tuve fue la distancia 

que a veces debía recorrer 

sola hasta los sectores más 

alejados del caserío, ya que 

distaban a una hora y media 

caminando, en muchos casos 

tenías que atravesar caminos 

derrumbados, o los perros 

de las casas salían a atacar 

cuando te acercabas a los 

hogares. Para afrontar este 

inconveniente usualmente 

salía con un palo que me 

permitía caminar mejor en el 

monte y no resbalarme, como 

para espantar a los perros. 

Asimismo, lograba ponerme 

en contacto con algunas 

personas que andaban en 

dirección al lugar donde me 

dirigiría más adelante para 

que les avise a las personas 

que estaba por ir a sus casas 

y que amarren a los perros.

Relato de Trabajo de Campo
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cuanto a la disponibilidad de 

tiempo de la población, ya que 

muchas veces los señores 

estaban fuera de casa y las 

señoras estaban ocupadas, sea 

tejiendo, con los quehaceres del 

hogar junto a los hijos (quienes 

se encontraban de vacaciones).

Ante esto, más que concertar 

entrevistas, iba a las casas y 

conversaba con las señoras 

mientras que las acompañaba 

en sus quehaceres, que no 

solo son dentro de la casa, sino 

también fuera, como cuando 

van a lavar a quebraditas, 

recoger leña, recoger alimentos 

de los huertos o las chacras 

próximas, entre otros. De esta 

manera, la dinámica de las 

conversaciones se enriquecía 

por estos escenarios 

cambiantes que permitían 

hablar directamente o por medio 

de la observación de los usos 

del territorio y sus dimensiones. 

Asimismo, un objeto que ayudó 

mucho para las conversaciones 

IXH� OD� FiPDUD� IRWRJUi¿FD�� \D�
que a las señoras, los señores 

y los niños les agradaba poder 

ver las fotografías de sus 

casas, sus chacras, de ellos, 

lo que permitía que se inicien 

las conversaciones. Por último, 

FXDQGR�KDEtD�PD\RU�FRQ¿DQ]D��
las familias me invitaban a 

quedarme a dormir cuando se 

me hacía muy tarde para volver, 

lo que permitía que ya 

pudiera conversar también 

con los señores.

Hallazgos preliminares 
de la investigación: 
usos y percepciones del 
territorio

A partir de los datos encontrados 

sobre los usos de la tierra de la 

población de Pueblo Libre pude 

armar una especie de tipología 

según dimensiones: productiva, 

económica, social-institucional, 

espacial-simbólica y ambiental, 

donde pueda describir las 

actividades que realizan en 

las dos primeras dimensiones, 

cuáles son las instituciones 

presentes y cómo funcionan, 

la organización espacial y 

si hay lugares que generen 

VLJQL¿FDGRV�� \�� SRU� ~OWLPR��
cuáles son las percepciones 

sobre cómo se ha venido 

entendiendo el cuidado al 

medio ambiente. De este modo:

Dimensión productiva: Entre 

las actividades productivas en 

la zona, la que cobra mayor 

importancia es la agricultura 

de café, y en menor medida, 

la ganadería, las cuales se 

convierten en actividades 

económicas. Entre otras 

actividades –para uso personal- 

está la tala de árboles (que se 

convierte en informal cuando 

se trata de árboles que se 

encuentran dentro del Santuario, 

pero que no está sancionada), y 

por otro lado, están la plantación 

de verduras y recolección de 

frutos, como el plátano. Así 

también, algunas familias se 

dedican a la apicultura, crianza 

de cuyes, conejos y/o cerdos. 

Además de ello, sólo pocas 

familias realizan producen 

derivados de algunas plantas, 

como en el caso de la caña, 

desde la cual obtienen cañazo 

y chancaca, o aliño derivado 

del achiote. Por último, casi 

todas las mujeres en Pueblo 

Libre realizan tejidos (telares) 

de alforjas, tapetes, bolsicos y 

tapetes que sirven de protector 

para el lomo de las bestias de 

carga. 

Dimensión económica: Entre 

las actividades económicas, el 

único ingreso permanente se 

consigue a través de la venta 

de café, ya sea por venta a 

acopiadores en La Unión o 

en el mismo San Ignacio si es 

que los pobladores son socios 

de alguna asociación o comité. 

Usualmente el espacio para 

cultivo consta entre media 

hectárea hasta cuatro por 

persona, de ésta última puede 

llegar a dar entre 80 a 100 

quintales, con lo que se obtiene 

entre 4000 y 5000 soles. De este 

dinero, va un gran porcentaje 

destinado al pago y alimentación 

de peones contratados, alquiler 

de bestias para trasladar el café, 

además del tiempo invertido 

para el secado, por lo que para 

las familias queda alrededor 

de 15 000 soles por campaña. 

Por otro lado, hay 3 familias 

que cuentan con tiendas de 

abarrotes y útiles escolares.

Dimensión social-institucional: 
Las autoridades locales en 

Pueblo Libre son el teniente 

gobernador, el agente municipal 

y el presidente de las rondas. 

“...a las señoras, los 
señores y los niños les 

agradaba poder ver 
las fotografías de sus 
casas, sus chacras, de 

ellos...”

Entre las organizaciones del caserío se encuentran 

el vaso de leche, la AMAPAFA (Asociación de 

Madres y Padres de Familia) y el comité de agua –

recientemente rearticulado-. Así también entre las 

instituciones estatales presentes se encuentra el 

colegio de educación primaria y la jefatura de área 

del SNTN (representada por los guardaparques 

designados), además muchas familias pertenecen 

al Programa Juntos. Asimismo, hay tres iglesias 

en el caserío, la católica, la nazarena y la 

adventista. Así también, otros actores presentes –

temporalmente- en la zona son investigadores en 

función al Santuario o proyectos como lo que fue 

ProSNTN, personal de APESI y un representante 

del área de recursos naturales de la Municipalidad 

Provincial Ecológica de San Ignacio (MEPSI). Por 

último, cada dos meses hay asamblea general en 

el caserío, en la cual la asistencia es obligatoria, ya 

que convocan temas de interés común.

. Dimensión espacial-simbólica: Los sectores 

LGHQWL¿FDGRV�GH�3XHEOR�/LEUH��DGHPiV�GHO�FHQWUR�
del caserío, son Bajo Pueblo Libre, Los Cedros 

y 5 de agosto. Desde el centro del caserío toma 

alrededor de una hora y media llegar hasta las 

últimas casas de cada sector. Por otro lado, de 

las 70 familias aproximadamente que hay en el 

caserío, 15 se hallan dentro del área protegida y las

 restantes en zona de amortiguamiento, por lo que 

las rondas de los guardaparques están dirigidas a 

esa zona y por lo tanto, hay mayor restricción. Otra 

parte importante a considerar son los espacios 

donde se bota la basura inorgánica (ya que la 

orgánica se tira en cualquier lugar por la rápida 

GHVFRPSRVLFLyQ��\� ORV�VLJQL¿FDGRV�\�DFWLYLGDGHV�
alrededor de los ríos, quebradas y arroyos3 , como 

la aparición de la ‘chununa’4  y otros seres cerca a 

éstos, en cuáles uno puede bañarse o lavar ropa, 

el lavado de ropa de los difuntos, entre otros. 

. Dimensión ambiental: En esta parte señalo las 

impresiones de las personas sobre temas que 

han salido en las conversaciones y reuniones 

grupales sobre cómo ven el tema ambiental 

ahora, en comparación con tiempos anteriores y 

cómo están actuando frente a ello. Por ejemplo, 

fueron varios espacios donde las personas se 

referían al tema de los herbicidas o insecticidas 

(en términos negativos), el cuidado y manejo del 

agua –referidos al agua que usan y luego cae a 

la parte baja del caserío, que hayan llaves en 

las ‘cañerías’ (agua entubada)-, la preocupación

por la basura inorgánica, impresiones sobre el 

cambio de clima y del cuidado del Santuario. 

Un hecho importante fue la gran preocupación 

de la población por los cambios de clima, por 

ejemplo, el año pasado tuvieron una buena 

campaña de café porque hubo más meses de 

verano, sin embargo este año las plantas de 

café no estaban ni siquiera con hojas para que 

puedan cargar, debido a las fuertes lluvias. 

Así también, considero desarrollar cómo se dan 

las dinámicas territoriales, a partir del valor de 

uso, renta y compra de las tierras –dentro y fuera 

del Santuario-, las dinámicas de los pobladores 

en cuanto a sus desplazamientos y actividades, 

y sus valoraciones sobre las relaciones con 

las instituciones presentes, sus estrategias de 

desarrollo y sus expectativas.

En cuanto a la propiedad del territorio, nadie 

en el caserío de Pueblo Libre cuenta con títulos 

 3Por Pueblo Libre hay un río, Río Blanco, dos quebradas, la quebrada del Oso y la quebrada Corazón, e innume-

rables arroyos, de los cuales el más cercano al caserío es ‘El Lúcumo’, del cual dicen que el agua está encantada 

porque han curado a alguien allí y han encerrado al diablo ahí.
4Ser femenino que hace daño, asusta y muchas veces te ‘encanta’ y te vuelve loco. Muchas veces se convierte en 

una persona conocida y también hace que uno se pierda. Se le detecta por las patas de pollo

“...nadie en el caserío de Pueblo Libre 
cuenta con títulos de propiedad. 
Las primeras familias refieren que 

adquirieron las tierras a través de 
la inscripción en el Ministerio de 

Agricultura...”

“...cada dos meses hay asamblea 
general en el caserío, en la cual 

la asistencia es obligatoria, ya que 
convocan temas de interés común”
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de peones contratados, alquiler 

de bestias para trasladar el café, 

además del tiempo invertido 

para el secado, por lo que para 

las familias queda alrededor 

de 15 000 soles por campaña. 

Por otro lado, hay 3 familias 

que cuentan con tiendas de 
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Dimensión social-institucional: 
Las autoridades locales en 

Pueblo Libre son el teniente 

gobernador, el agente municipal 

y el presidente de las rondas. 

“...a las señoras, los 
señores y los niños les 

agradaba poder ver 
las fotografías de sus 
casas, sus chacras, de 

ellos...”

Entre las organizaciones del caserío se encuentran 

el vaso de leche, la AMAPAFA (Asociación de 

Madres y Padres de Familia) y el comité de agua –

recientemente rearticulado-. Así también entre las 

instituciones estatales presentes se encuentra el 

colegio de educación primaria y la jefatura de área 

del SNTN (representada por los guardaparques 

designados), además muchas familias pertenecen 

al Programa Juntos. Asimismo, hay tres iglesias 

en el caserío, la católica, la nazarena y la 

adventista. Así también, otros actores presentes –

temporalmente- en la zona son investigadores en 

función al Santuario o proyectos como lo que fue 

ProSNTN, personal de APESI y un representante 

del área de recursos naturales de la Municipalidad 

Provincial Ecológica de San Ignacio (MEPSI). Por 

último, cada dos meses hay asamblea general en 

el caserío, en la cual la asistencia es obligatoria, ya 

que convocan temas de interés común.

. Dimensión espacial-simbólica: Los sectores 

LGHQWL¿FDGRV�GH�3XHEOR�/LEUH��DGHPiV�GHO�FHQWUR�
del caserío, son Bajo Pueblo Libre, Los Cedros 

y 5 de agosto. Desde el centro del caserío toma 

alrededor de una hora y media llegar hasta las 

últimas casas de cada sector. Por otro lado, de 

las 70 familias aproximadamente que hay en el 

caserío, 15 se hallan dentro del área protegida y las

 restantes en zona de amortiguamiento, por lo que 

las rondas de los guardaparques están dirigidas a 

esa zona y por lo tanto, hay mayor restricción. Otra 

parte importante a considerar son los espacios 

donde se bota la basura inorgánica (ya que la 

orgánica se tira en cualquier lugar por la rápida 

GHVFRPSRVLFLyQ��\� ORV�VLJQL¿FDGRV�\�DFWLYLGDGHV�
alrededor de los ríos, quebradas y arroyos3 , como 
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éstos, en cuáles uno puede bañarse o lavar ropa, 

el lavado de ropa de los difuntos, entre otros. 
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grupales sobre cómo ven el tema ambiental 

ahora, en comparación con tiempos anteriores y 

cómo están actuando frente a ello. Por ejemplo, 

fueron varios espacios donde las personas se 

referían al tema de los herbicidas o insecticidas 

(en términos negativos), el cuidado y manejo del 

agua –referidos al agua que usan y luego cae a 

la parte baja del caserío, que hayan llaves en 

las ‘cañerías’ (agua entubada)-, la preocupación

por la basura inorgánica, impresiones sobre el 

cambio de clima y del cuidado del Santuario. 
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de la población por los cambios de clima, por 
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campaña de café porque hubo más meses de 
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café no estaban ni siquiera con hojas para que 

puedan cargar, debido a las fuertes lluvias. 

Así también, considero desarrollar cómo se dan 

las dinámicas territoriales, a partir del valor de 

uso, renta y compra de las tierras –dentro y fuera 

del Santuario-, las dinámicas de los pobladores 

en cuanto a sus desplazamientos y actividades, 

y sus valoraciones sobre las relaciones con 
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En cuanto a la propiedad del territorio, nadie 

en el caserío de Pueblo Libre cuenta con títulos 

 3Por Pueblo Libre hay un río, Río Blanco, dos quebradas, la quebrada del Oso y la quebrada Corazón, e innume-
rables arroyos, de los cuales el más cercano al caserío es ‘El Lúcumo’, del cual dicen que el agua está encantada 
porque han curado a alguien allí y han encerrado al diablo ahí.
4Ser femenino que hace daño, asusta y muchas veces te ‘encanta’ y te vuelve loco. Muchas veces se convierte en 
una persona conocida y también hace que uno se pierda. Se le detecta por las patas de pollo

“...nadie en el caserío de Pueblo Libre 
cuenta con títulos de propiedad. 
Las primeras familias refieren que 

adquirieron las tierras a través de 
la inscripción en el Ministerio de 

Agricultura...”

“...cada dos meses hay asamblea 
general en el caserío, en la cual 

la asistencia es obligatoria, ya que 
convocan temas de interés común”
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de propiedad. Las primeras 
IDPLOLDV�UH¿HUHQ�TXH�DGTXLULHURQ�
las tierras a través de la 
inscripción en el Ministerio de 
Agricultura, sin pagar por ellas. 
Luego, ya han empezado a 
vender las tierras. Actualmente, 
en caso de compra, venta o 
renta, el teniente gobernador 
\�R�HO�DJHQWH�PXQLFLSDO�¿UPDQ�HO�
documento de plan de compra, 
venta, o renta. En caso de las 
tierras que se encuentran dentro 

del Santuario, está prohibido 
venderlas, rentarlas o darlas en 
herencia. Sin embargo, aún hay 
acuerdos entre las personas en 
el caso de renta. Si se tratase de 
venta, la mayoría de personas 
SUH¿HUH� QR� DUULHVJDUVH� D�
comprarlas porque saben que 
podrían perderlas. También, 
hay cierto desconocimiento 
por la población sobre si 
está prohibido comprarlas 
o rentarlas así sea para 

5Terrenos donde se planta pasto para el ganado
6Si bien Pueblo Libre se encuentra en la parte de selva alta de Cajamarca, ésta no es considerada como selva por 
SDUWH�GH�ORV�SREODGRUHV�VLQR�FRPR�µPRQWDxD¶��&XDQGR�VH�UH¿HUHQ�D�OD�VHOYD��VXHOH�VHU�SDUD�UHIHULUVH�D�OD�VHOYD�EDMD��
zonas que se encuentran en la región San Martín

‘trabajar lo que ya está 
hecho’, no extenderse.

Cabe mencionar también que 
las chacras no cuentan con más 
de 4 has por persona, aunque 
a veces también algunas 
familias usa la tierra para hacer

invernas5  para el ganado. Los 
problemas más graves que 
se presentan en cuanto a los 
terrenos es que los que están en 
acantilados se están cayendo, 
lo que trae consigo pérdida de 
la tierra y derrumbes que 
afectan a toda la población. 
De igual manera, como los 
terrenos son muy empinados, 
incluyendo las invernas, 
a veces se vuelcan los 
animales. 

Con respecto a las dinámicas 
de la población de Pueblo Libre, 
llama la atención los continuos 
desplazamientos de hombres, 
mujeres y niños. Por ejemplo, 
es frecuente escuchar que un 
miembro de la familia ha viajado 
a la ‘selva’6  tanto temporal o  
permanentemente para buscar y 
trabajar tierras. Asimismo, 
algunos señores tuvieron 
la oportunidad de realizar 
pasantías a otras zonas del país, 
donde también se trataba del 
manejo de un área protegida, 

“...es frecuente escuchar 
que un miembro de la 

familia ha viajado a la 
‘selva’ (...) para buscar y 
trabajar tierras”

o incluso a Loja, Ecuador, 
cuando hubo el programa de 
guardaparques voluntarios. 

Es necesario mencionar que 
la cercanía a Ecuador hace 
que muchos productos de 
dicho país sean consumidos 
en Pueblo Libre, desde 
alimentos como atún hasta 
mangueras para el agua. Así 
también, algunos pobladores 
han viajado a Ecuador por 
los servicios de salud que 
ofrecen sin estar asegurado, 
por la calidad en la atención 
y más económico. Así 
también, al ser un lugar alejado, 
los desplazamientos son 
constantes. Por ejemplo, las 
señoras van cada dos meses a 
Namballe para recoger el dinero 
del programa ‘Juntos’ y entre 1 
y 2 veces al mes a la posta de 
La Unión, 3 horas caminando 
para los controles de ellas y/o 

de sus hijos, si se tratase de una 
emergencia grave, tendrían que 
dirigirse hasta San Ignacio para 
atenderse, que está alrededor 
de 6 ó 7 horas, mitad de trayecto 
caminando, mitad en carro. Los 
señores van concurridamente a 
San Ignacio o a La Unión para 
vender el café o abastecer las 
tiendas. Por último, los niños 
que van a secundaria, tienen 
que ir y venir todos los días a 
La Unión, donde cuentan con 
colegio secundario o sus padres 

les alquilan un cuarto en el caso 
que estudien en San Ignacio. 
Cabe resaltar que los pasajes 
desde la Unión a San Ignacio 
cuestan alrededor de 20 soles.

En cuanto a las principales 
percepciones de la población en 
cuanto al desarrollo del caserío 
UH¿HUHQ�TXH�HVWD�DxR�QR�YD�D�
haber mucha producción de 
café por las fuertes lluvias que 
han tenido este año y porque las 
¿QFDV�\D�QHFHVLWDQ�XQ�FXLGDGR�
que ellos no saben cómo 
atender/manejar. Así también, 
en cuanto a las percepciones 
sobre el medio ambiente, es 
generalizada la idea de que hay 
bastante agua en el caserío, a 
diferencia de muchos lugares, 
por eso tienen que cuidarla, 
asimismo, muchas personas 
reconocen que tienen que 
cuidar la montaña, que muchos 
ya han dejado de rozar terrenos 
y se trabaja sólo lo que ya ha 
venido siendo trabajado. Por 
último, la percepción en cuanto 
al trabajo del área del Santuario 
y los guardaparques es algo 
contradictoria para ellos, ya 
que muchos perciben que el 
personal de esta área no hace 
OR� VX¿FLHQWH� SDUD� FXLGDU� HO�
Santuario e involucrase con la 
población sino que más bien lo 
único que saben es restringir y no 
atraer el desarrollo. Por ejemplo, 
hace unos 6 meses ocurrió 
que fueron al caserío unos 
biólogos y extrajeron muestras 

de pajaritos muertos, por lo que 
la población se molestó mucho, 
porque no les parecía coherente 
con lo de cuidar a los animales 
y el medio, además de que 
nunca respondieron o dieron 
información a las autoridades 
locales. Por otro lado, la 
población cree que no llega 
el desarrollo a la comunidad 
porque la jefatura de área no 
quiere, ya que eso facilitaría 
el acceso al lugar y estaría en 
contra de sus intereses. 

Respecto a las expectativas de 
OD�SREODFLyQ�� OD�PD\RUtD�UH¿HUH�
a que quieren asesoramiento 
para mejorar la productividad

GH�ODV�¿QFDV�\�HYLWDU�ODV�SODJDV��
así como también desarrollar 
otro tipo de actividad: Por 
ejemplo, algunos se interesan 
por proyectos para envasar 
agua del Santuario, desarrollar 
criaderos de truchas, impulsar el 
turismo. Así también, muestran 
mucho entusiasmo por la pronta 
llegada de los postes de luz, 
que ya están en La Unión, para 
OD� HOHFWUL¿FDFLyQ� UXUDO� \� SRU� OD�
FUHDFLyQ�GH�XQD�WURFKD�D¿UPDGD�
hasta el caserío.

Luego de esta parte más 
descriptiva, intento dar luces 
sobre cómo se contraponen las 
lógicas de uso del territorio con 
las lógicas de conservación, 

“...algunos pobladores 
han viajado a 

Ecuador por los 
servicios de salud 

que ofrecen sin estar 
asegurado...”

“...la población cree que 
no llega el desarrollo 
a la comunidad porque 
la jefatura de área no 

quiere...”

“...algunos se interesan 
por proyectos 

para envasar agua 
del Santuario, 

desarrollar criaderos 
de truchas, impulsar el 

turismo...”

Relato de Trabajo de Campo
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