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En el Perú, como lineamiento de política se señala que 
el desarrollo ogropecuario de la 'selva será promovido me
diante proyectos de asentamiento rural CArt 29, Detreto Ley 
20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promoción Agrope
cuaria de Regiones de Selva y Ceja de Selva), entendidos 
como el "establecimiento organizado de agricultores califica
dos, con fines de a¡:rovechamiento integral de los recursos 
renovables y la prestaCión a ellos de asistencia técnica y 
crediticia durante un plazo necesario para que lleguen a de~ 
senvolverse por sus propios medios" CArL 39, lbid). Por otra 
parte, sin tomar en cuenta algunas contradicciones, se indí· 
ca que "la adjudicación de tierras con fines agropecuarios 
en los proyectos de asentamiento rural, se efectuarán única· 
mente a favor de Comunidades Nativas, Comunidades Cam
pesinas, Cooperativas Agrarias, Sociedades Agrícolas de In
terés Social (Sois) y Empresas de Propieciad Social, osi co
mo a personas naturales debidamente calificadas" CArt 550, 
lbid). Es decir, en el futuro tendremos varios tipos de asen
tamientos rurales, segÚn el origen de los elementos humanos 
que los conforman y el tipo de organización de donde pre
vienen. 

La ampliación de la frontera agrícola, la reorientación de 
los flujos migratorios de los excedentes demográficos que se 
orientan hacia las ciudades, la aminoración de las diferen
cias que se advierten entre la ciudad y el campo y la utiliza
ción racional de los recursos naturales med'ante los asenta
mien:os rurales, son aspectos' que están implícitamente con
te::tidos en las postulaciones legales que se señalan, 

• Síntesis de la charla ofrecida en el ClCurso sobre Asenta
mientos Rurales Integrales", de capacitación de funcionarios pú
blicos, realizado en Tarapoto, Perú, entre el 28 de febrero y el 4 
de marzo de 1977. 
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Los aspectos sociales a considerarse, sin tomar en cuen
ta los de, tipo general atinentes a su engarzamiento a sendos 
planes regionales de desarrollo (Art. 39, [bid), son específi
cos a cada realidad humana planteada como leít motiv de 
cada asentamiento rural que se establezca. 

Consi,deraciones generales 

En mayor o menor medida, informaciones acerca de la 
población total y sus, componentes urbaPDs y rurales, distri
buidos por grupOS de edad, sexo, estado civil y educación; el 
tamaño de la famUia para establecer la carga familiar y la 
fuerza de trabajo; la población económicamente activa, sUS 

características y su distribución por ramas económicas prin
cipales y secundarias, categorías ocupacionales, niveles de 
empleo e ingresos; las corrientes migratorias; 1 los centros 
urbanos y las infraestructuras físiCas y los servicios básicos 
disponibles; las organizaciones campesinas y las aociaciones 
existentes; los proyectos de desarrollo y las entidades de asis
tencia técnica existentés; 2, Y, a veces, algo acerca del comer
cio y la banca, son recogídos cuando se trata de establecer 
proyectos de este tipo u otros de mayor magnitud. 3 

Esas informaciones, si bien· son útiles para tener una idea 
general de un- área determinada, no son suficientes. En este 
sentido, el desarrollo histórico y la localización de los ceh
tras de poder regional y los mecanismos de su funcionamien· 
to; las relaciones de producción característicos a cada tipo 
de actividad y las formas coma se ensamblan; el rol que jue
gan algunas ciudades en el contexto regional¡ los mercados 
de importancia y su capacidad de absorción; y los tipos de 
relaciones que se dan entre los diversos componentes huma
nos y otras variables de validez regional, en fundón de los 
proyectos de asentamiento rural. Las formas cómo se han 
zonificado las actividades económicas, tomando en cuenta 
las variaciones ecológicas y las características sociales, cul-

1 Tratadas únicamente en términos de inmigración y emigra
ción internas, eludiéndose los factores estructurales e individuales 
que las determinan, las características que asumen y' sus tenden
cias y consecuencias, entre otros aspectos. 

2 En estos casos, son mencionados, mas, no son analizados en 
su interacción con los que se' pretenden establecer, tampoco son 
examinados los Objetivos que en último término se persigue con 
la asistencia técnica ofrecidas. ' 

3 Por lo demás, el acopio y la presentación de éstas y otras 
informaciones resultan del todo mecánicas y segmentarizadas, co
mo parte del material que conforman los "proyectos" y no como 
exigencias para la planificación. El gasto inútil de esfuerzos hu
manos, tiempo y din~ro resultan evidentes. 



PANORAMA AMAZÓNICO 53 

turales y económicas de la población y sus potencialidades. 
El desarrollo urbano, la dispersión de los asentamientos hu
manos' y su importancia relativa y la ubicación p~cisa de los 
servicios asistendcdest 1écnicos y CIéditicios. . La compren
són del enunciado tan corriente de "elevar las condiciones de 
vida y de trabajo" o 10- "búsqueda de estabilidad económica, 
como fundamento para el bienestar y como garantía de la 
dignidad y libertad", en términos de los niveles de vida que 
se desean alcanzar en materia de vivienda, alimentación, sa
lud, condiciones de trabajo, comunicaciones, recreación y se
guridad social y de su cuantHiaación para el corto, mediano y 
largo plazo. El adiestramiento o capacitación de los técnicos 
y otros elementos comprendidos en estos proyectos, como que
hacer continuo y no reducido únicamente a los tan traído a 
menos l/cursillos", sino completada en forma práctica y ex
tendida a todos los elementos del asentamiento y no como al
go privativo de los líderes o dirigentes de la organización. 
La información veraz de los o!ltecedentes, actualidad y pro
yecciones de estos proyectos integrales a los posibles elemen
tos que formarían parte de los mismos, también acerca de sus 
ventajas y de los inconvenientes de la vida en la serva y de 
sus riesgos, pues, no es de olvidar que con harta frecuencia 
se escucha en _proyectos ,similares: "Hemos sido engañados, 
nos ofrecieron tales y cuales cosas _ .. y no han cumplido", 
queja que constituye una verdadera advertencia de la impar· 
tancla de la información veraz. Estos aspectos deben ser con
siderados como mínimos en el estabiecimiento de estos 'pro· 
yectos y son complementarios a las informaciones que co
rrientemente se recogen. 

Todo. esto bajo una concepción de planificación económi
ca y social, entendida como el proceso de investigación de 
una situación dada, para determinar los, factores positivos y 
negativos y las tendencias en relación con los problemas 
presentes,- la formulación de soluciones posibles, la ,prepara
ción de esquemas de acción para llevarlos a cabo y el .plan
teal1liento de procedimientos continuos para determinar los 
resultados de cualquier acción que se realiza', a fin de intro
ducir los cambios necesarios en determinada fase del proce
so. 4 En este sentido, la planificación física es un aspecto 

4 En otras palabras, la planificación supone el conocimiento 
exacto de la realidad que se desea transformar; el establecimien
to de objetivos que orienten las acciones de una manera general; 
el establecimiento de las metas a conseguirse, como concresión de 
los objetivos señalados; y- la evaluación continua para evitar, cual
quier aberración y para introducir las modificaciones necesarias 
o indispensables como resultado de la variación de la, realidad 
inicial. 
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de primera importancia para ubicar los asentamientos en fun
ción del contexto total, determinar las ciudades y los merca· 
dos que los sustentan, fijar los servicios administrativos, fi· 
nancieros y asistenciales y determinar la fricción espacial 
que todo ello supone para caca elemento de un asentamien
to rural determinado. (i Esto naturalmente sin descuidar el 
examen de la significación del asentamiento en la estructura 
económica y social regional, bien para integrarlo o bien pa
ra contrarrestar los posibles efectos negativos que devienen 
de aquélla,' cómo consecuencia de su alambicamiento a un 
capitalismo intermediario en franco desarrollo. 

En relación a las' comunidades nativas 

Un conocimiento situacional de las comunidades y UTIICa

mente en -función de un posible desarrollo regional no basta, 
en tanto que estos proyectos están encaminados en última 
instancia al desarrollo del hombre, en este caso el nativo sel
vático. Si esto es así, es ineluctable comprender su sociedad 
y cultura, no exclusivamente en términos sincrónicos, como 
señala Varese, 6 sino que también tienen que ser compren
didos en términos de su historia, pues, las supervivientes or
ganizaciones tribales son apenas los restos de un largo y 
prácticamente perdido enfrentamiento de cuatro siglos con 
conquistadores y colonizadores. La asimilación, la segrega
ción, la explotación y el exterminio parcial son solamente al
gunos rasgos de esa larga lucha. 

Cualquiera sea el caso, cabe preguntarse: ¿estos grupos 
nativos comprenden y están interesados realmente en un de
sarrollo en función básicamente de la sociedad y cultura do
minantes? Si la respuesta es positiva, cabe también la inte
rrogante: ¿están en condiciones de constituir un asentamien
to rural del tipo que se postula? 

Aceptando, a priori, que están interesados en dicho desa
rrollo, veamos cuáles aspectos sociales mínimos son necesa
rios conocer para e~tablecer entre ellos un proyecto de asen
tamiento rural. En la medida que ellos sean conocidos y con
frontados con las necesidades o requisitos del proyecto será 
establecido éste; de lo contrario, se habrá gastado inútilmen-

5 Los asentamientos rurales fronterizos que pugna por esta
blecer el ejército, creemos, están condenados al fracaso, principal-
mente debido a la. baja densidad poblacional, la ausencia de mer
cados, el aislamiento y la imposibilidad de dotarles de servicios 
en forma económica y continua. 

6 Varese, Stefano: La Sal de los Cerros, pág. 7. Lima, Uni
versidad Peruana de Ciencias y Tecnología, 1964. 
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le esfuerzos humanos, tiempo y dinero, con el agregado de 
profundos frustraciones pora propios y ajenos. Todo esto ha
ciendo abstracción de consideraciones de licitud y ética, que 
bien pueden ser sintetizadas en dos posiciones antitéticas: 

"Los indios tienen derecho a tener civilización, a per
feccionarse POI sí mismos y nadie podrá detenerlos. 
Es un derecho natural y nosotros tenemos obligación 
de ayudarlos porque somos más avanzados. ',' Noso
tros deseamos asimilarlos a la vida civilizada... a 
cambiar sus estilos de vida... obtengan cosas civili
zadas, a usar buenos vestidos". 

Expresado o Cornell Capo por un miembro de la Misión 
de Rosario. 7 

0, el bíblico: "Noli ne tangere".8 
El tamaño de la comunidad, el patrón de poblamiento, 

la dispersión de los grupos domésticos, el patrón de despla
zamiento habitual, el grado de tensión y conflicto con los gru
pos con los que están en contacto y sus relaciones con el uni
versO regional; y, la percepción libre que la mayor:Ía tiene 
del proyecto que se les propone y no solamente lo que pue
den manifestar algunos de sus dirigentes, quienes pueden dar 
respuestas positivas acordes con sus intereses personales, 
son aspectos que deben ser tenidos como cruciales en la de
cisión de establecer un proyeco entre ellos, pues, sí estos no 
se ajustan a los reqUisitos del mismo sería inútil, o por lo me
nos azaroso, seguir ade:ante. 

Visto en aquellos términos la factibilidad de un proyec
to, la determinación de las caracter:Ísticas demo9"rmicas, res
pecto al tamaño de los grupos domésticos, lo edad, el sexo, 
la lengua, la educacién, la natalidad, la mortalidad y las mi-

7 Huxley, Matthew, Y. Capa, Cornell: Farewell to Eden t pág. 
239-240. New York, Harper and Row, 1964. La concepción expre
sada es harto ,difundida y corresponde a todas luces a una avasa
lladora ideología capitalista. 

8 La Rewüón Internacional sobre Sistemas de Producción 
para el Trópico Americano (Sistemas de Uso de la Tierra), reali
zada en Lima, en julio de 1974, terminaba recomendando: "Los 
grupos nativos no deben ser obligados a incorporarse a ningún 
sistema de producción diferente al de ellos y ~n todo caso deberá 
considerarse que poseen patrones culturales propios y que su in
corporación requiere una metodología adecuada" (?). Y, "los gru
pos que persisten en continuar su modo de vida tradicional deben 
ser asegurados de que su territorio' no será vulnerado, para lo cual 
será necesario -desarrollar mecanismos legales pertinentes". Esta 
concepción, cercana al uNoli me tangere", resulta una entelequia 
y por tanto es una negación de la dinámica de los grupos humanos. 
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graciones, la organización social, -Y ,política, en sus varios 
componentes, coma el tam<;úio de la familia y ,sus roles; el 
sistema ,de parentesco, de autoridad, y de liderazgo, las rela

" ciones ,de cooperación y de conflicto, Jo. ,estratificación social 
y las relaciones COIl. otros grupos humanas; 'la organización 
económica, es¡iecialmente en relación con el trabaio" en 'Iun
ciónde 'la edad y el sexo, la especialización de lqs activida
des y de la periodicidad individual y colectiva y, en general, 
la producción, distribución y consumo de los bienes; y,' los 
cambios que se están operando, sus tendencias y sus efecios 
en la propia comunidad y en el contexto regional, son otros 
aspectos mínimos ,que deben ser consideradas en los proyec
tos que se propongan pcÍra las comunidades nativas. 9 

El grado deadqptaciónal medio logrado per, estas po
blaciones, hasta un punto tal gueles ha permitido un relati
vo desarrollo integral de sus potencialidades, sin destruir el 
medio ecóllÍgico que los sustenta" es otró aspecto que debe 
ser tomado en cuenta; pues; el cambio a otro tipe de econo
mía, podría significar' Jcr pérdida de sus conocimientos adap
tativos y destruir al final de cuentas el ecosistema_ ,. 

, 
En relación a las comunidades campesinas y Scús 

, En 'este caso, los actores serán elementos migrantes de 
origen serrano, provenientes de Comunidades, Campesinas y 
Saisi 11 que como person::rs jurídicas' están ap,tas perra recibir 

• Aproximadamente 1,000 comimidades, con una población 
de alrededor de 220,000 habitantes, distribuidos en 53, grupos et-
nolingüístico,_ ' l. La misma Reunión Internacional sobre Sistemas de Pro
ducción para el Trópico 'Americano, conc1uia a este 'respecto: "Lla~ 
ma la atención que las poblaciones autóctonas .. '. se encuentran 
en notable equilibrio con el ecosistema original, tratándose' de pp
blaciones' inteligentes que han desarrollado sistemas de produc
ción 'primitivas' que han pertrdtido el flujO ,milenario- y, continuo 
de subsistencias. No son pocos los casos eri' que estas comunida
des brindan ejemplos de uso altamente racional de .Jos recursos 
disponibles". 

11 . Estas comunidades con las otrora, propiamente denomina
das, Comunidades Indígenas; agrupaciones dé familias que poseen 
y se identifican con un determinado territorio y que están ligadas 
por rasgos sociales y -culturales comunes, por el trabajo comunal 
y la ayuda mutua y, básicamente,' por las actividades vinculadas 
al agro, reza el Estatulo Especial que rige a estas agrupaciones hu
manas. ,Las Sais son empresas resultantes de la aplicación de la 
ley de reforma agraria y su número en la actualidad alcanza a 57; 
algunas de enas están solicitando la adjudicación de tierras en la 
selva, habiendo la' Sais Túpac Amaru No. 1, de Junm conseguido 
unas 26,000 hectáreas en las' cercanías de Pucallpa. ,donde ha esta~ 
blecido ,el asentamiento rural denominado "Saispampa". 
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tierras en adjudicación paJa sU explotación bajo la modali
dad de asentamientos rurales. Tal hecho implica una pro
blemática distinta a las de las comunidades nativas, en cuan
to los aspectos a considerar tienen más que ver con Su selec
ctón para ser comprendidos en determinados proyectos y 
respecto a su inserción en un medio ecológico totalmente dis
tinto al de ellos_ 

Cierto grodo de homogeneidad en relación al sector de 
procedencia (sector de 10 comunidad o trabajador o no, tra
tándose de Jos Sois), edad, estado civil, nivel de educación 
y lengua (monolingÜismo o bilingÜismo) y el status econó
mico y social, indispensables para evitar. fricdones y con
flictos y como fundamento de su integración. Las perspecti
vas que ctfran en un posible traslado a la selva, a fin de de
sanimarlos si ellas superan a las que realmente puede depa
rarles el asentamiento rural proyectado, evitando a la larga 
toda frustración y la deserción definitiva. Las tension€s y 
conflictos existentes en las comunidades de origen y sus cau
sas, ante el peligro de que los mismos sean trasladados al 
nuevo asentamiento y con ello la disolución del grupo. El 
grado de acumulación de tierras, pastos o ganado en sus co
munidades por los posibles candidatos es indispensable co
nocer, pues, es predicible que quienes los poseen en cantidaM 

des suficientes están más propensos a abcmdonar el asenta
miento ante las primeras dificullades que. encuentren. El gra
do de individualismo, que bien puede ser determinado me
diante métodos proyedivos, .y las pautas de cooperación pre
sentes en sus comunidades, corno elemenios négotivos o po~ 
sitivos en el desarrollo de los asentamÍentos selváticos, que 
exigen un alto grado de cooperación en todo sentido. La 
agresión climática que puede causar mucho descontento y 
sufrimiento y, también, el grado de adaptación al nuevo ha
bita/ en las diversas fases de su inserctón y las posibilída
des de alternancia entre la selva y las comunidades de ori· 
gen como Dfocedimienfo para su más fácil adaDtación. 12 Son 
factores qüe deben ser considerados necegari~menté cuando 
son migrantes a ser comprendidos en estos proyectos. 

En relación a las cooperativas aqrarias 

Existe un buen cúmulo de experiencias en relación a es~ 
te lipo de asociaciones existentes en la selva y que deben ser 

12 "Saispampa" con st¡s colonizadores ha venido practicando 
un sistema de alternancia entre la selva y la sierra; los resultados 
hasta cierto punto han sido favorables, a juzgar por el bajo ,por .. 
centaje de deserción. 
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tomados en cuenta al establecerse nuevos asentamientos ru
rales que tienen esta base formativa y cuya evolución expli
can el fracaso de ellas. 

El modelo de asentamiento disperso o lineal impide la In
tegración del grupo y dificulta el acceso o el establecimien
to de servicios básicos en for:na económica, o sU imposibili· 
dad. La cesión de parcelas de mayor o menor extensión -en 
calidad de "huertos familiares" resta interés por el trabajo 
en las áreas propiamente empresariales, a más de que indu
cen al individualismo o lo refuerzan. La heterogeneidad en 
todo sentido de los socios, en conjugación con otros factores 
propios de un inadecuado modelo de asentamiento, gravita 
poderosamente en contra del funcionamiento del grupo y que 
al final desemboca en tensiones y conflictos de todo orden. " 
La asistencia técnica y crediticia insuficiente o inadecuada, 
además de tener efectos negativos en la explotación y pro
ducción de la tierra, tiende a crear tensiones y conflictos eD
tre los dirigentes y los socios en general. La posesión de bie
nes en las comuidades de origen causan fenómenos de alter
nancia que al final disgregan al grupo. El conocimiento di
verso y la capacidad distinta en relación a las actividades 
que se efectúan tienden a crear tensión y conflicto, coadyu
vado por el distinlo origen de los componentes de estas enti
dades. De todo ello, la búsqueda de fadores de homogenei
dad en todo sentido para la selección de los componentes de. 
estas cooperativas es indispensable y pueden rebazar los re
quisitos que la ley señala para la inserción de socios en es
tas asociaciones. 

En relación a las empresas de propiedad social 

Las empresas de propiedad social como objetos de pro
yectos integrales de asentamiento rural plantean toda una 
problemática respecto a la explotación integral de los recur
sos; a sus postulados autogestionarios y de acumulación so
dal, en la parte de los excedentes para engrosar el Fondo 
Nacional de Propiedad Social; a les salarios diversificados; 
a la diversa composición de las mismas (trabajadores pero 
manentes y eventuales, feudatarios, precarios y otros campe
sinos); a la organización de las unidades productivas para el 

13 La heterogeneidad excesiva, asociado a otros factores, ha 
sido causa de fracasos en los proyectos de colonización selvática. 
Al respecto, puede verse: Martínez, Héctor: Las Colonizaciones 
Selváticas Dirigidas ,en el Perú (Versión preliminar). Lima, CEPD. 
1976, (mimeó.). 



ejercicio de actividades. integradas y de hecho, !le. rentabili
dad distinta; . y, en . relación .. a ja formación da enUdadas ~ 
permitan el ejercicio de la "autogestión"· y de la "pc;rrticipa. 
ción plepa" que. postilla ",1 modelo. 

En relación a las pe¡:sonasncrturales 

Su incorporación a proyectos integrales de asentami";'to 
rural impli\X1 más que todo un reordenamiento del tipo de 
asentamiento que han originado; además, una modificación 
de las formas de. la posesión de la tierra y .el establecimiento 
de uri .tipo de organización que conjugue los diversos y hasta 
contrapll9stos intereses personales de cada elemento posee
dor de uncÍ parcela. 

Lo~ aspectos· sociales a coRsiderarse en estos casos son 
de una manera general los mismos- que- se señalq:n para, las 
otras entidades que darán origen a los proyectos jntegrales 
de aseI:1tamiento- rural. 

Alguilas consideraciones finales 

, . Retrotrayen)lo. algunos planteamientos_ conceptuales y me~ 
todológicos que años atrás hiciéramos cOn Raúl Goldo en re
laciÓn a la socledad Y Cultura andinas" y adaptándolos a 
la rsalidad y necesidades de los proyectos de ase.ntamiento 
rural" y conjugándolos_ con las experiencias recogidas en pro
yectos similares, es de señtdar: 

Con. ellos (los proyectos) se busca producir transformó
ciones sllstancioles en los. patrones .de .conducta tradicionales, 
introduciendo posolament~ cambios en Ja organi.ación y'la 
tecnología, sino. también en todos los· .sistemas, normas de 
comportamiento e -ideologías. ~. _ 

Los cambios que se proponen son de 'nalwalezaintegrai 
y no solamente int¡¡gral en el sentido del aprovechamiento de 
los recursos o del desempeño de actividades diversas, sino 
que abarcan todas las facetas de cada grupo afectado. Es 
decit, se trata· de producir cambios en la estructura total, por 
lo que no deben ser olvidádos aspectos que parecen nimios 
Ll obvios, pero que pueden afectar a todo el conjunto. 

La colaboración de los líderes y la participación activa 
de toda la colectividad para producir cambios en rualquier 
esfera de la sociedad y rultura deben ser una prác1ica conU-

" u Galrlo, Raúl, y, Martine2, Héctor. Introducción a la So-
ciedad y Cultura Andinas del Perú pág. 179-181. Lima, Fundación 
para él Desarrollo Internacional, 1966, '(mimeo.), 
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nua yno solamente meros enunciados .. ,La marginaCión de 
Unos y M otra es contraproduC&nte,' como invaricrbeniente la 
experiencia lo demuestra. 

Los patrones y valores de conductqtradicionales deben 
ser respetados hasta donde sea posible, si se quiere obtener 
la cooperación de aquellos, al mismo tiempo que se evitan 
tensiones y conflictos innecesarios entre los agentes' y los su· 
jetos de cambio'. 

. La utiUzactón de las organizacion&s y de los mecanismos 
sociales 'existentes resulta completamente nece'sariá, si se de
seá lograr cambios profundos y permanentes y evitar resis

. !encias de todo tipo. El etnocentrismo del agente de cambios 
es frecuente y por lo reqular conltaproducentea los propósi-
tos que persigue. . ' 

Las relaciones interculturales entre todos los' elementos 
comprendjclos en estos proyectos (agentes y sujetos de cam
bio) deben ser tomados en' cuenta en .todo momento. Los pre
juicios, las' ideas estereotipadas, las. desconfianzas son co
rrientes en el comportamiento humano. 

, El excesivo patemalismo por parte del Estado y de lds 
agentes que conducen estos proyectos de asentamiento rural 
y, por ende, la excesiva dependencia delos.elementos com
prendidos en los mismos resultan a la larga contraproducen· 
tes, en cuanto enervan las iniciativas y las capacidades crea
tivas yacentes_ 

La evaluación cOmo actividad propja de todo proyecto 
debe ser un esfuerzo conciente y constante, bien par.a cam· 
biar metas o bien para fllar riuevas aclividades, al mismo 
tiempo que sirven"para corregir 10s métodos y técnicas' de tra
bajo utilizados, tornándolos cada vez más eficientes y prove
chosos para los elementos para quienes se conciben los pro
yeclos de asentamiento ruraL como parte de la utopía del 
desarrollo de nuestra AmazonÍa. 


