
Autodefensa Ashaninka
en la selva central

Margarita Benavides

E[ 26 d6 dici6mbr.e de 1989 se inici6
en el rfo .Pichis el levantamiento de los
ashaninka. Esta acci6n fue decisi6n de
las comunidades de esta zona organi-
zadas   en   la   ANAP   (Apatyawaka
Nampitsi  Ashaninka).  Fue  una  acci6n
aut6noma en respuesta al asesinato de
Alejandro.  Calder6n,  jefe 'maximo  y
Presidente de la ANAP. Alejandro Cal-
der6n`fue asesinado por una columna
del  Movimient6  F{evolucionario  Tdpac
Amaru (MRTA) que actuaba en la zona
del  Pichis,   Palcazu  y   Pachitea.   Los
ashaninkaselevantaroncontraelMFITA,
paravengartamuertedesujefeycomo
un acto de defensa'pues se vieron ame-
nazados por este grupo levantando en
armas.

No conocfamos de un levantamiento
armado de los ashaninkadesde los afros
1913-14. Si bien los ashaninka han re-
sistido con las armas contra los coloni-
zadores  innumerables -veces,  (la  mas
importa_nte de ellas fue la de Juan San-
tos Atahualpa iniciada en  1742), pare-
cfa que desde  la segunda d6cada de
este siglo la resistencia armada contra
las  imposiciones foraneas,  habfa  sido
dejada de lado. La resistencia continu6
pero bajo otras formas.

El   dltimo   levantamiento   de   los
ashaninka,  iriiciado  en  1989,  produjo
reacciones  de  la  sociedad  regional  y
nacional, Ia mayor parte adversas a los
ashaninka.  Por. un  lado,  se  desat6  el
temor  a  los  ashaninka  latente  en  los
colonizadores  'por  una  tradici6n   de
enfrentamiento en torno a ]a posesi6n
de [as tierras.  Por otro, sectores po,liti-
cos, periodisticos y de la opinj6n pdbli-
ca,  con  un  profundo desconocimiento
de la realidad actual de los ashaninka y
con el prejuicio q ue existe frente a estos
grupos,  interpretaron  lo  que esencial-
mente    era   -un~   movimiento     de

autodefensa, como vandalimo o accio-
nesparami[itares.       ^

En ese contexto consider6 de impor-
tancia aclarar la situaci6n presentando
hechos concretos que diesen luz sobre
elcaracteryra-zonesdel1evantamiento.
Me preocup6 de recogertestimonios de
los  propios  ashaninkas  que   habfan
par[icipadoeneHevantamientoyescribf
un artfculo sabre el levantamiento en el
valle del Pichis que fue publicado en el
diario P8g/.na fjbre en Julio de 1990. En
el presente arttoulo presento, ademas
del  levantamiento   ashaninka  del   rfo
Pichis, Ia situaci6n de vio[encia politica
en   los  valles  del  Ene,   Pangoa,   So-
homoro, Tambo,  Peren6 y Satipo y la
acci6n de los ashaninka en estos dife-
rentes contextos. Un artfoulo de cafac-
termasanalrticosobreestemismotema
sera presentado en Agosto de 1991  en
el Cuarto Seminario Permanente de ln-
vestigaci6n Agraria (SEPIA).

Los ashaninka son  en total, aproxj-
madamente  50,000  personas.  Estan
ubicados en diferentes valles de la Sel-
va Alta, en algurlos casos incomunica-
dos entre s£. Existen tambi6n variacio-
nes idiomaticas entre algunos de estos
grupos y lo mss importante es que en
los diferentes valles existen diferentes
organizaciones,  donde  las  decisiones
se toman en forma independiente.  La
organizaci6n   de   las  comunidades
ashaninka del  Pichis`es la ANAP.  Las
de[ Peren6 y Satipo estan organizadas
en la CECONSEC (Central de Comuni-
dades Nativas de la Selva Central). En
Satipo  tambi6n  esta  la  FECONACA
(Federaci6n de ,Comunidades  Nativas
Campa}.   En  el  rfo  Ene  existi6  en  la
d6cada del 80 la OCARE (Organizaci6n
Campa del  rfo  Ene)  pero actualmente
no exists una orgahizaci6n representa-
tiva de todo el valle. En el Tambo existe

la  CART  (Central  Ashaninka  del  rfo
Tambo).  En  el Gran  Pajonal  la OAGP
(Organizaci6n   Ashaninka  del  Gran.
Pajonal).  En  Atalaya la OIPIA (Organi-
zaci6n  F`egional  de AIalaya).  Ademas
esta   la  CONOAP  (Concejo  Nomat-
siguenga y Ashaninka de Pagoa).

Cada una de  est-as zonas tiene sri
dinamica propia: En algunas esta pre-
sente Sendero Luminoso (SL), en otras¢
el   Movimiento  f]evolucionario  Tdpac
Amaru (MRTA), en otras`se combinan
ambos  grupos  armados.  En  algunos
casos desde hace poco, en otros desde
hace aFios. En algunos casos esfa pre-
sente tambi6n `el narcotfafico. En algu-
nos sitios actda el  Ej6rcito; enc_otros |a
Policfa y ahora tainbi6n ra lnfanterfa de
Marina.   Algunas  organizaciones  han
formado la autodetensa, otras no. Y la
autodefensa  ha  asumido  caracterfsti-
casdiferentessegdnlaespecificidadde
cada  lugar y  la  orientaci6n  que  le  da
cada organizaci6n.

AIgunas  de  estas  oroanizaciones
estan. afiliadas a AIDESEP (Asociaci6n
lntefetnica  de  Desarrollo  de  la  Selva
Peruana)yotrasa]acoNAP(Confede-
raci6n  de  Nactonalidades Amaz6nicas
del Perd). Ambas son organizaciones a
nivel   nacional,   AIDESEP   con   mayor
antiguedad y trayectoria de lucha prac-
tica que  CONAP.  Estas dos organiza-
ciones  nacionales tienen contradiccio-
nes entre sf. Las.contradicciones entre
estas  dos  organizaciones   l]e-van   a
complejizar aon  mss la situaci6n.  Esto
se ha expresado en una serie de comu-
nicados  que se  han  publicado  en  los
peri6dicos y a los que haremos referen-
cia mss adelante.

El valle del Pi`chis

El rfo Pichis corre de sur a norte parale-
Iamente al rfo Palcazd. Ambos se unen
y forman el Pachitea, el cual luego va a
desembocaren el Ucayali. Mientras que
el rfo pichis ha sido habitado tradicional-
mente par los ashaninka, el Palcazu es
habitado  por  los  yanesha.  En  ambos
valles existe tambi6n poblaci6n colona
con  pequefias  y  medianas  propieda-
des. En el rio Pichis las haciendas, que
comienzan a formarse en la d6cada del
40, se constituyen sobre la base de la
actMdad ganadera. El caf6 no encontr6
en esta zona las condiciones climatol6-
gicas  apropiadas  para desarrollarse,
como    si   fue    en    los    casos    de
Chanchamayo y Satipo.
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La carretera  ha llegado  al valle  del
Pichis reci6n afines de la d6cada del 80.
Hasta antes de esto, el medio de trans-
porte  utilizado  para trasladar  los  pro-
ductos hasta Chanchamayo era la via
aerea, principalmente avion6tas. Mien-
tras que los co]onos con  propiedades
medianas se han dedicado a la gana-
derfa  coma  actividad   comercial,   los
nativos se han dedicado  a[ cultivo del
achiote. Con la construcci6n de la carre-
tera ha aumentado  la afluencia de los
pequefios  colonos. -Sin   embargo,   el
Pichis  sfgue teniendo  una  proporci6n

-`          jpme¥aT:net:tgeer)ei':::6anr:;:I:ninka, es-

El  tlltimo  levantamiento  ashaninka

i

en el valle del  Pichis del que tenemos
noticia  sucedi6  entre  1913  y  1914.  El
auge de] negocio de [a explotaci6n del
Gaucho  ent`r6  en  crisis  y  los  patrones
caucheros dejaron de cumplir sus com-
promisos .con  los  ashaninkas  que  ex-
traian  caucho.  No  les  pagaron  por su
trabajo.  Los  ashaminka se  levantaron.
Los patrones se refLIgiar6n en la misi6n
franciscana de !a boca del Apurucayali.
Los ashaninka atacaron la misi6n y tan-
to fra'nciscanos como caucheros huye-
ron.   En   esa  ocasi6n   los  foraneos
abandomaron la zona por varios afros
(lzaguirre 1927,  Bodley y 1972)

Despu6s de eso, al parecer, no hubo
ningrinofrolevantamiento,porlomenos
no de envergadura. Los ashaninka ini-
ciaron  un  proceso -de  adaptaci6n  a la
agricultura  coino`  actividad  comercial,
de modo de poder conseguir p'roductos
industria[es, especialme'nte herramien-
tas de metal, escopetas y otros bienes
de  consumo  que ya  hab{an  adoptado
comopartedesushabitos.Con]aleyde
comunidades  nativas  promulgada  en
1974, se inici6 un vigoroso proceso de
reconocimiento  y  titulaci6n  de  tierras,
reforzado y promovido desde abajo por
las organizaciones nativas.

En este contexto es que comenz6 a
gestarselaactualorganizaci6ndelpichis
y  desde  entohces  destac6  A[ejandro
Calder6n  como  lider.  Desde  ese  en-
tonces  se  realizaron  anualmente  los
congres`osdelascomunidadesdelpichis
y en  1984 se fund6  la ANAP.  Durante
todos estos afios la ANAP luch6 contra
todas  las  adversidades  por conseguir
•mejores  condiciones  para las comuni-

dades.   Tierras,   educaci6n,   salud.
comercializaci6n,  registros civiles eran
temas persistentes en s'iis congresos. Y
junto a esta lucha reinvindicativa se fue
f9rjando  un  movimiento  polfticamente

aut6nomoydevalorizaci6ndelacultura
ashaninka,comoelementosfundamen-
tales para su identidad. Las comunida-
des ashaninka eran conscientes de que
lo que consegufan del Estado era por-
que se lo arrancaban y Calder6n era un
lfder tenaz y leal a su pueblo.

EI asesinato de Alejandro Calder6n

EISab.ado8dediciembrede1989,alas
11 am., llegaron dos personas del MRTA
a la casa de Alejandro  Calder6n  en  el
poblado de Puerto Bermddez. Sacaron
a  Calder6n  con  engaho  invitandolo  a
una reuni6n. Luego fue conducido has-
ta  Puente  Palcazu  y  de  ahi  rfo  abajo
hasta   el   Chaparral,   ubicado   en   el
Pachitea.  En el Chaparral el MRTA te-
nfa uno de sus campamentos. Los del
MBTA  tambi6n   condujeron   hasta  el
Chaparral a Podrigo Chauca y a Benja-
mfn Cavero. A los tres ]os acusaban de
haber coloborado  con  la  policia  en  la
captura de  Maximo  Velando, dirigente
del grupo guerri[lero  del  Mm activo  en
1965. Calder6n y Chauca fueron some-
tidos   a  un   supuesto  "juicio"  por  los
miembros  del   MRTA.   Ambos  fueron
ejecutados. Cavero permaneci6 preso.
A 61 tambi6n  probablemente 1o  iban  a
ejecutar,  pero  consigui6  salvarse,`hu-
yendo^en  la ocasi6n  en que el ej6rcito
bombarde6 el campamento del MFtTA
el   17  de  diciembre  de  1989.   Segan
Cavero,Calder6nfue`ejecutadoell5de
Diciembre. Esto h`abr{a ocurrido, segdn
le explic6 un guerrillero, cuandc> 61, esa
mafiana,  escuch6 .tres  tiros  mientras
permanecfa encerrado. Cuandc) el ej6r-
cito bc}mbarde6 Chaparral  el  17 de di-
cieinbre, una mujer guerrillera le abri6 a
Cavero  el  17 de diciembre,  una  mujer
guerrillera  ]e  abri6 a  Cavero .la  "jaula"
donde  se encontraba preso,  le dio  un
armacortayledijoquesesalvaracomo
pudiese.

El 18 de diciembre se presentaron en
una comunidad del Pichis 22 miembros
delMFtTA6ueseencontrabanhuyendo
del Ej6rcito. Obligaron al Presidente de
la comunidad  a que  los  conduzca  en
bote  hasta  la  carretera.  EI  jefe  de  la
comunidadpregunt6aljefedelacoluin-
na del  MF3TA si  eran  ellos los que ha-
bian  secuestrado  a `Calder6n.  Este,
minti6ndoles, Ie dijo qLle no, que quizas
habrian sido los de Sendero Luminoso.
En  esos  dfas  dos  del  MF}TA  habfan
intentado  secuestrar a Alcides  Calde-
r6n,   hijo   de   Alejandro,   en   Puerto

Bermddez,  pero  Alcides consigui6 za-
farse y escapar.  t

El 20 de diciembre, AIDESEP, orga-
nizaci6n nacional a la cual la ANAP esta
afiliada, ya habia sido informada de la
desaparici6n  de  Alejandro  Calder6n  y
public6  un  comunicado  en  el diario [a
I?ap¢b//.ca  exigiendo  la  aparici6n  con
vida del jefe ashaninka y demandando
al Presidente de la Plepdblica y al Fiscal
de la Naci6n una exhaustiva investiga-
ci6n sobre su secuestro. Asimismo, so-
licit6  la  solidaridad  de  organismos  de
derechos humanos, del Consejo Uhita-
rio  Nacional  Agrario,  de  la  Asamblea
Nacional populary del conjunto del mo-
vimiento popular.

Cavero, al huir del Chaparral, demo-
r6  dos  dfas  hasta  llegar  adonde  los
familiares de Calder6n. Ahf les inform6
de que 6ste y Chauca habian sido eje-
cutados.  Un grupo de ashaninkas fue-
ron,  conducidos  por  Cavero,  hasta  el
ChaparralenbuscadelcadaverdeCal-
der6n y de Chauca.  Pero a pesar que
buscaron esforzadamente no encontra-
ron  ningdn  rastro de  ninguna tumba y
menos aun [os cadaveres.

La respuesta ashaninka-

El  24  y  25  de  diciembre  de  1989  se
realiz6 una reuni6n de las comunidades
ashaninkas del Pichis en la comunidad
de Jordan. En la reuni6n, losjefes de lag
comunidades  tomaron  la  decisi6n  de
vengar  la  muerte  de  su  maxima  jefe
Alejandro  Calder6n,   luchar  cohtra  el
MRTA y sacarlos de  la zona,  vivos o
muertos.' 7Se  estab[eci6  un  comando.
Cada comunidad puso una cierta canti-
dad de sus hombres, los cuales pasaron
a ser IIamados "soldados".  En esa re-
uni6n  se  programaron  acciones.  Se
decidi6 que a los culpables se les cap-
turarfa. Ser culpables era serlo directa-
mente de'l asesinato de A. Calder6n o
ser milita-nte del MF3TA.•     Se  iniciaron  las  acciones  el  mismo
26 de diciembfe de 1989. Los guerrreros
ashaninka  emboscaron  a  griJpos  dis-
persos _del MF3TA.

El 5 de Enero de  1990, con  un ele-
mental  y precario  acuerdo  previo  con
las  autoridades  de  Puerto  Berm]dez,
los  ashaninka  tomaron  esta' ciudad.
Entraron unos 1,000 comuneros arma-
dos con arcos y flechas y algunas esco-
petas. Reunieron a toda la gente, unas
300a400personas,enlaplaza.Muchos

^nr`o7r`nfo  [nriinana  I:1
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ya habfan abandonado el lugar. Captu-
raron a 10 sospechosos y se los entre-
garon   a  las   autoridaes  de   Puerto
Bermddez. Estas, a los pocos dfas, los
dejaron libres.

En la toma de, Puerto Bermddez, las
pi`ntas del  MF2TA y Sendero  Luminoso
(SL)  fueron  sustituidas  por  las  de. )os
ashaninka.  EI  arco  y  la flecha  fueron
pintados coma su sfmbolo y las consig-
nas fueron.

"iQue   vjva   la   lucha   ashaninka!"
"iAlejandro Calder6n vive!"

Dfas  mas  tarde  tomaron   Ciudad
Constitu'ci6n.

El mismo 5 de enero de 1 990 sali6 en
el  diario  la Fiept3b//.ca  (Provincias)  un
comunicado  ptlblico  de  ]a  ANAP.  En
este comunicado la ANAP denunci6 el
asesinato  de  su  Presidente  Alejandro
Calder6n y explied la raz6n de sus ac-
ciones. Entre otras cosas el comunica-
do decfa -lo siguiente:

"S6lo  su  pueblo  puede  juzgar  a  sus

dirigentes.YAlejandrocalder6nhasido
nuestro  maximo  lider durante  muchos
afros,  porque defendi6 como `nadie los
derechos de nuestro pueblo contra to-
das  las  injusticias  y  para ser  libres  y
respeta.dos. El organiz6 a nuestro p-ue-
blocontralosexplotadores...Porserun
hombre  valiente  de`  posici6n   lo  han
muerto".

"Nosotrosnohemosprovocadoanadie.

Desde ya hace muchos afios nosotros
somos los perjudicados por lo que`esta
ocurriendo  en  nuestro  rfo,  porque  los
abusos,  las amenazas y la  represalia
nos llega de todQs lados, tantc} los ej6r-
citos y los movimientos (se refieren a los
grupos  levantados  en  armas).  Todos
nos presionan a pesar de que este rfo
era nuestro desde ancestrales?.

F}efiri6ndose a Maximo velando dice
el comunicado:

"Nadie ha bust;ado a ese sefior, 61 se

apareci6ennuestrorfocomodescbn`o-
cidocuandolospoliciashabfancomuni-
cadQ qtie estaban  buscando  un  delin-
cuente peligroso, que robaba mujeres y
violaba. EI (Maxiino Velando) no expli-
c6, solo dijo que era Servicio de  lnteli-
gencia, pero no explic6 bien. Por eso lps
comuneros vieron algo extrano y. Io lle-
varon a Bermddez. Eso no es culpa de
nadie  ni  permite  matar  a  un  jefe .indi-
gena„.

"Ahora el MF3TA de la zona sigue bus-

cando a otros dirigente§ de  la ANAP y.
estamos en el monte con nuestros tra-
bajos abandonados. Asf vemos que e[
MF}TA de  este`rfo no quiere organiza-
ci6n  indfgena y s6Io  ellos saben todo.
Nosotros no valemos nada para ellos y
s6lo quieren obligamos por la foe.rza".

"Nosotros  no  vamos  a dejar que  nos

abusen  y  que  Tios  maten  en  nuestra
.propia tierra. Si.nos desconocen coma
indfgenas  y  nos  desprecian,  nosotros
tamhi6n somos fuerza".

"Esto  queremos  explicar para  que  se

sepa que somos una organizaci6n indi-
gena que estamos defendiendo a nues-
tro pueblo y que nadie se confunda que
cosa hacemos, ni ej6rcito, ni movimien-
to,  ni partidos".

El  sabado   6  de   Enero  de   1990
AIDESEP public6 un comunicado en el
cual rechaz6 el asesinato de A. Calde-
r6n, se solidariz6 con la ANAP y reafir-
m6 el d`erecho de los pueblos indfgenas
a la autodeterminaci6n.

Lasaccio`nesdelegftimadefensade
los ashaninka fueron interpretadas por
algunos  medios  de  prensa  en  forma
sensacionalista,  en base  a supuestas
informaciones secundarias de poblado-
res que salfan a La Merced. Se intent6
falsamente vincular a los dirigentes del
levantamiento ashaninka con estudian-
tes  de  la  Universidad  Villareal,  con  el
claro  prop6sito  de  relacionarlos  a  los
paramilitares  apristas. Por otro lado se
hizo  un  llamado  al  Ej6rcito  para  que
intervenga y se acus6 a los ashanjnkas
de actos de vandalismo y pillaje.

AIDESEP, en un comunicado pdbli-
co del 28 de enero de  1990 (La F}epd-
blica), rechaz6  estas falsas acusacio-
nes y previno y denunci6 los llamados a
la intervenci6n represiva del Ej6rcito.

Ashaninkas y Yaneshas

Los Yanesha son aproximadamente
5,000  personas.  Parte  importante  de
este pueblo indfgena esta asentado en
el valle del Palcazu, el cual corre para-
lelamente al Pichis. Ambos valles estan
separados  po`r  la  cordillera  de  San
Matras. Entre los ashaninka del Pichisy
los yanesha  del  Palcazt]  existen  anti-
guos  vfnculos  de  hermapdad.  Ambos
pueblos estuvieron organizados\juntos
hasta 197`8 en que par razones practi-
cas  (distancia  geografica  y  diferente
lengua materna) decidieron tener cada
uno su propia organizaci6n. Esta sepa-

raci6n se hizo en un contexto de her-
mandad,  tanto  asi,  que  firmaron  un
acue`rdo  de  apoyarse y asistirse  ante
cualquieragresi6n.     .,

En base a esta relaci6n de herman-
dad tres dirigentes de la FECONAYA,
en los primeros dfas de enero de 1990,
viajaron al rfo Pichis,al encuentro de la
ANAP, para expresar!es su solidaridad
ysolicitarlessuapoyo,pueslosyahesha
tambi6n querfan librarse de las presio-
nes polfticas que vivfan de patte de los
grupos alzados en armas.

En esta reuni6n ambas organizacio7
nestomaronelacuerdodequelaANAP
responderfa  a  `este  ped`ido   de   [os
yanesha  .y  se  convino  en  que  los
ashaninka entrarfan  al  Palcazu  par la
parte alta y los yanesha iniciaTfan una
acci6n desde la parte baja. Ambos se
encontrarian en  el  medio  Paleazu.  En
estas acciones se capturarfa a los sos-
pechosos de ser miembros del MFITA.

Los  ashaninka  cumplieron  con  su
compromiso.   Entraroq   por  el   Alto
Palcazu y en lscozacrn capturaron a 5
sospechosos. Estos fueron entregados
a  los  yanesha.   Fueron,  tos  yane§ha
quieneslosejecutaronynolosashanika.
Fueron los yanesha quienes los ejecu-
taron y no los ashaninka. Mss tarde la
CONAP,organizaci6nnacionalalacual
esta  afiliada  la  FECONAYA,   acus6,
equivocadamente, a los ashaninka par
estos hechos: Efectivamente, la CONAP
hace  ptlblico un comunicado el  17 de
febrero de 1990, en el cual acusa a los
ashaninka del Pichi.s de haber iniciado
unaofensivamilitarcontralosyanesha,
insintia que esta acci6n ha sido alenta-
da desde f uera y exige al gobiemo y a
las  autoridades  asumir  Ta pacificaci6n
de la zona.

Los  ashaninka  organizados  en  la
ANAP,  al  informarse a trav6s de este
comunicado de qu`e exist fan contradic-
clones entre la FECONAYA y la organi-
zaci6nnaciona!de6sta,lacoNAP,yde
que  se   acusaba  falsamente  a  los
ashaninka de agredir a los yanesha, se
retiraron al. valle del Pichis y llamaron a
los dirigentes de la FECONAYA a una
reuni6n para aclarar su posici6n.

Esta reuni6n se realiz6 en la comu=
nidadnativadecahuapanas(rfopich`is)
el  dfa  3  de  Marzo  de  1990.  -En  ]esta
reuni6nlo§,dirigentesdelaFECONAYA
se  reafirmaron  en  su )relaci6n  de  her-
mandad`. con  la  ANAP  y  JLian  L6pez
Gaspar,  Cornesha  (Presidente)  de  la
FECONAYA, se comprometi6 a aclarar
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pdblicainente su  posici6n.  En  comuni-
cado publicado en fa f3apdb/;.ca el 5 de
marzo de 1990 desminti6 al Presidente
de   la   CONAP   y   afirm6   qrie   "la
FECONAYA ha coordinado pars la ac-
gi6n de guerra en el valle del Palcazu".
Hizo  referencia  al  comunicado  de  la
FECONAYA  del  10  de  febrero  en  fa
f]ep4b//.ca,  en  el  cual  expresaron  su
solidaridadycoordinaci6nconlaANAP.
'     La FECONAYA, en su comunicado,

exigi6 a Anfbal Francisco CoFiivo, Presi-
dente de la CONAP ytambi6n miembro
•,Gel  grupo  yanesha,  el  cu.al  se  encon-

traba  en   Lima  durante  estos  acon-
tencini'entos,aacercarseallugardelos•hechos, "caso contrario la FECONAYA

se desafiliara de CONAP ya que com-
prometeydesprestigiaalanacionalidad
yanesha".

Por su lado, la ANAP, en comunica-
do pdblico del  13 de  Marzo '(£a F}ep4-
b//.ca 17 de  Marzo)  "saluda la herman-
dadysolidaridaddelpuebloyaneshaen
nuestraluchaconjuntaparalaliberaci6n
y pacificaci6n de los valles del Pichis y
Palcazu". Pechaza las falsas acusacio-
nes`de  haber saqueado,  violado  e  in-
vadido  territorio  yan©sha.y  de  haber
matado   a  5   hermanos   del   pueblo
}tanesha. Expresa su "orgullo de que los
ashaninka-sabemos hacer-que se  nos
respete, porque con el propio esfuerzo
de nuestros hombres y nuestras muje-
ies hemos defendido n uestros territorios
y cultura  indfgena".  Anuncian  pt]blica-
menteque"laluchadelpuebloashaninka
del Pichis ya ha cumplido sus objetivos
con  los [esultados que. buscabamos y
que ahora nuestro pueblo otra vez esta
en  paz  y  comienza  a  trabajar.   Pero
tambi6nqueremosdecirquequedamos
alertas  y  preparados  para  que  nadie

;u;'uV:nsuanbcr::ao%usdaerf:::::ns:.rs°%:en?;:
cualquier agresor como ya hemosLde-

8;egg:#bf:=np-e:d:i
OS

mostrado.
autoridades

motivos de nuestra lu-
+aehai5orcausasdejusticia,yqueseevite

¢'iralquier  represalia  contra  nuestras
comunidades  y  nuestros  dirigentes,  y
que podamos vivir en paz y con desa-
rrollo tranquilo".

Terminan  el  comunicado  diciendo:
"Queremos por  Oltimo  recordar con  la

mayor  emoci6n  a  nLiestro  Pinkatzari,
Alejandro  Calder6n,  como   martir  de
nuestro pueblo y decir que su muerte no
ha sido en vano porque esta glierra nos
ha  ensefiado  muchc)  c6mo  debemos
`tener fuerza coma indfgenas, por enci-
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rna de cualquier inter6s ajeno.  Con su
muerte  comenz6  la  lucha  del  Pichis.
Para 61  dedicamos  la paz que  hemos
ogrado".   `

EI Ej6rcito
EI Ej6rcito Peruano se habia retirado

de la zona de' Puerto Bermddez mucho
antes del inicio del levantamiento de los
a§haninka..LosdelMRTAeran"duefios"
de lazona. Durante las acciones de los
ashaninka  el  Ej6rcito  no  estuvo  en  la

c regi6n. No intervino en las acciones de

la ANAP  y  menos  aun  las  dirigi6.  Los
ashaninkasfenviaronunacomisi6npara
que solicite al Ejercito apoyo en armas,
no para que interve`nga en las acoiones.
EI Ej6rcito  neg6  este apoyo  en armas
argumentandoquesiselesdabanarmas
modernas  pod fan  ser tornados  luego
coma subversivos.

En abril de 1990 llegaron  150 in fan-
tes de Marina a Puerto  Bermddez.  Es-
tos llegaron cuando la zona ya estaba
tranquila y los ashaninka habian vuelto
a su vida normal. Los infantes de Marina
d.e  Puerto  Bermodez  no  disponfan  de
movilidad,  a  no  sercuando  algdn  po-
blador  les  prove fa  de  alguna;  hacfah
sus  patrullajes  en  los  alrededores  de
Puerto Bermddez a pie.

EI MRTA
EI  MF}TA  anunci6  pdblicamente  en

unpronunciamiento(diciembredel989)
ssr responsables del asesinato de Ale-
jandro  Calder6n.   El  pronunciamiento
contenfa varios puntos referidos al ata-
que  del  Ej6rcito  al  campamento  del
MFiTA  y  a  abusos  cometidos  por  el
Ej6rcito eontra la pQblaci6n campesina.
En  uno  de  los  puntos  reivindiaaba  eJ
asesinato del jefe ashaninka. Djc

"En  los  primeros  dfas

dicjembre

f2£.LMBfaaifff5ic6 y captur6 a Alejandro~'=C-alder6nEspinozaydosdesusc6mpli-

ees. Estos elementos fueron quienes en
1965,  entregaron al ej6rcito al Coman-
dante Maxim_o velando, uno de los jefes
guerrilleros   del   MIFi.   Ademas   de  su
antiguo crimen, Calder6n y uno de sus
lugartenientes  se   habvfan  convertidQ

•    en laactualidad, en piezas clavesde las

Fuerzas  Armadas  y  sus  planes  para
fQrmar bandas paramilitares en la zona.
Por estos  delitos,  un  Tribunal  F}evolu-
cionario del MRTA procedi6 a juzgar y
ejecutar despu6s a estos sujetos reac-
cionarios" (F`evista "Camb/.o:'28.12.89).

Posteriormente, en declaraciones al
diario  E7 Ivao/.ona/ (29.1.90)  miembros

de la dirigencia nacional del MF]TA, en
relaci6n  al asesinato de Calder6n, de-
clararon lo siguiente:

"Calder6n  fue  somctido  a  un  juicio

despu6s de evaluar su comportamiento
por los  hechos del  65.  Se  le  encontr6
culpable. Muchos de nosotros nos he-
mos educado bajo las ensefianzas de
las guerrillas del 65. No es que exista en
nuestro  animo  una  sed  de  venganza
pero se lleg6 a la conclusi6n de que una
delaci6n  no  deberfa quedar  impune  y
par eso lo ajusticiaron. La direcci6n de[
MFITA sin` embargo cree que allf existi6
un. apresiiramiento,  pues  no  se  anali-
zaron  a  profundidad  las  implicancias
que  ese  hecho  iba  a  tener,  porque
despues  de  25  afros  la  situaci6n  del
seiior Calder6n ante las masas, en-Ias
que   61  tenia   representaci6n   habfa
cambiado y lo que nos falt6 fue la expli-
caci6n ante el pueblo de los cargos que
pesaban sabre 61. Nos parece ahora, a
rafz de  los  acontecimientos,  que  hubo
de parte de los compaiieros de la regi6n
del  oriente  un'  apresuramiento  y  que
actuaron sin visualizar las consecuen-
cias".

En las declaraciones de la dirigencia
nacional  del  MF}TA,  no  se  menciona

para  nada  los  supuestos  vfnculos  de
Calder6n con los paramilitares. Cavero,
ashaninkaqueestuvotambi6n
"Chap.arral", sostiene que e

Calder6n  s6lo  se  menciona su  pariici-y

paci6n` en los acor]tecimientos de 1965.
No  se  .Ie  hace-' ninguna  acusaci6n  de
estar vinculado  a paramilitares.  Tanto
ANAP ~como AIDESEP .han  rechazado
lgsdSuesta vinculaci6n que se hizo, en
el pronunciamiento del

`der6n con los para

Efectivame.n e' como  declar6   Ia
dirigencia`nacional  del  MF3TA,  los que
ejecutaf`on a Calder6n no evaluaron las
graves  consecuencias  que` bara  ellos
este  hechos tendria.  Con`el  asesinato
del lfder maximo de la ANAP, el MRTA
se 6an6  la enemistad y  el  odio  de  los
ashaninka, que hasta entonces se ha-
bfan mantenido en una actitud neutral y
segdn algunas versiones hasta habfan
algunas expresiones de simpatfa hacfa
este  grupo   levantado   en  armas.  Sin
embargo, el asesinato de Calder6n sig-
nific6 para los  ashaninka  el  desprecio
por su organizaci6n y sus sacrif icados
esfuerzos en  la lucha por alcanzar su
autonomia.

Algunos  medios  de  comunicaci6n,
entre  ellos,  la  revista  Oamb/.o,  han  in-
terpretado el levantamiento ashaninka
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contralasimposicionesdelMF3TAcomo
acciones vinculadas al Ej6rcito  Perua-
no. Al parecer no han podido compren-
der la profundidad del error del  MBTA
de   haber  asesinado   al   Pinkatzari
ashaninka. Y si hay algdn respbnsable
de que los ashaninka se hayan volcado
contra el MFITA y que hayan eliminado
a algunos de sins militantes 6ste es el
propio  MRTA,  al  haberlos  provocado,agredido y ofendido de manera tan di-
recta.

Camb/.o desat6 una campafia contra
los ashaninka vinculandolos al Ej6rcito
y  acusandolos  de  abusos,  menospre-ciando  a los pueblos indfgenas y  a la
ANAP, que reiteradamente expresaron
pt}blicamente lacausa de sus acciones
y   la  autonomia  de  su   movimiento.

:r:#:°rqmu°ester,6p::i:,:Its:hefnpnakr:a:tT:con sus propias i uerzas y por iniciativa
propia. Las organizaciones ashaninkas
recurrieron  a  solicitar  armas  o   algdn
nivel de apoyo al Ej6rcito y a las autori-
dades del Estado no porque confiaran
enellosoporquefueranarenunciarasu
autonomfa so'licitando este apoyo, sino
porque  con  el  asesinato  de  Calder6n
Vieron  al  MFITA  como  una  amenaza
concreta, pues ejecut6 a su jefe y hos-
tig6asusdirigentes,deallilanecesidad

de defenderse como individuos y como
organizaci6n.  Esta clara  que  los  res-
ponsablessonlosdelMFITAquenobansabido respetar a un  pueblo, y no han
sabido  comprender  las  profundas  rei-
vindicaciones    indigenas    por   su
autodeterminaci6n.  En vez de  intentar
ganarlos,loshanalejadocoris-usactitui-desprepotentesy`desubestimaci6ndel
pueblo indigena.-   Por  otro  lado,  queremos  dejar  en
claro  que  las  opiniones  que  vertimos
acasecentranen]aacci6nconcretadel
MFITA en  relaci6n  a los ashaninka del
Pichis. No estamos haciendo un  enjui-
ciamiento de la acci6n global del MFiTA
ni de los ideales que lo motivan.

La Defensa de-los Ashaninka
Los ashaninka se han levantado en

legitima autodefensa.  Las e'jecuciones
de miembros del MRTA han sido dentro
de este marco de autodefensa. Algtlnas
personas y organizaciones desde Limahan estado haciendo llamados a la paz
a los ashaninka como si el[os hubiesen
provocado  esta situaci6n  o  querido  la
guerra.   L6s  ashaninka   no   hubiesen
querido esta guerra. Por causa de 6stano  han  podido  atender  debidamente
sus cultivos y-han sufrido la escasez de
alimentos y recursos econ6micos. Los

ashaninka  no  ten fan  ctra  alternativa.
Habfan de ser ellos, su organizaci6n y
su  autonomta  quienes  prevalecfan  o
serf an  los del MRTA.  La preocupaci6n
por  los   Derechos  HumanQs  es   una
preocupaci6n leg{tima. Y en este casoees::paa::,ep¥or:T6e:ispn]aanfldk:.yka6ef-is;
sido ejecucienes gratditas y arbitrarias.
Han   sido   ejecuciones   en   legftima
autodefensa.  Nadie quiere  esta situa-
ci6n, ni los ashaninka ni nadie. Lamen-
tab]emente, nuestro pars se encuentra
en` media  de  una gran  encrucijada de
violencia  y  tos  pueblos,  en  estas  cir-
cunstancias, tienen  el derecho de  de-
fender sus vidas.

Bueno serfa que se saquen leccio-
nes de esta experiencia. Los ashanihka
del Pichis han sacado la suya: que son

i::::#o:::a::r:;S:ee::o:::::r.:S::[u:e:de:.
mente  contra  el  pueblo;  y  que  deben
respetar  a   los  'pueblos   indfgenas
amaz6nicos que han optado por su au-
tonomfa.

En   la  defensa  de   la  libre   auto-
determinaci6ndelospueblosindfgenas
no hay intenciones separatistas. Hay la
defensa del dereoho a ssr reconoctdos
coma pueblos, cuya existencia ha sido
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negada sistematicamente durante 500
ajios. Y en esta lucha hay un potencial
revolucionario  por  alcanzar  la  demo-
craciaylajusticiaparanuestrasociedad.

Esposiblequeestareflexi6nayudea
sectores  de  izquierda  a  librarse  de
preconceptos  dogmaticos  y  plantear
proyectos  de  ]iberaci6n  nacional  mas
acordes con nuestra realidad y, par tan-

araunatransformaci6n
de  nuestra socieda

ra'tivas, forma poco comdn de coloniza-
ci6n en el area de la Selva Central.

Se   crearon   choques   y   hasta
enfrentamientos  armados  entre  colo-
nos  y  la poblact6n  ashaninka  local,  la
cualdefendfalapos6si6ndesustierras.
Alfinal,loscolonizadore`sseimpusieron
yseposesionarondeimportantesareas
en ambas margenes del rio Ene. En un
lapso de aproximadamente 4 aFios, de
1979a1983,elEnepas6deserunvalle

mss justa. Pero para esto es necesario
comprenderqueelpuebloperuanoesta
compuestoporsectoresmuydiversosy
todos  ellos  deben tener cabida  en  un
proceso revolucionario sin imponerle a
ninguno una camisa de fuerza.

F3ecordemos la dura experiencia del
Frente Sandinista de Nicaragua con los
pueblos indfgenas de la Costa Atlanti-
ca. Las contradicciones que existieron
entre  6stos  se  resolvieron  cuando  el
Frente  Sandinista  rectific6  su   actitud
antidemocratica hacia estos sectores y
les dio cabida en el proceso revolucio-
nario,   al  Lreconocer   las   Legftimas
reinvidicacfones de los pueblos indfge-
nas.

El valle del Ene
Hasta la d6cada del 80 la coloniza-

ci6ntuvopocoimpactoenelvalledelrio
Ene.Laexpansi6ndelafronteraagrfcola
y  demografica  era  incipiente  en  esta
zona.   Los  ashaninka  desarrollan  su
economfa y vida social basicamente en
t6rminos-del autoconsumo y{Segtin los
pafr6na-a-de ;-ri cultura tradicional.
.   Hasta la actualidad no existen carre-

teras de penetraci6n directa al valle del
Ene.  A  fines  de  la  d6cada  del  80  se
concluy6  la carretera a Puerto Ocopa,
en  la confluencia de  los  rfos  Peren6 y
Pangoa. El acceso a esta zona es por
via fluvial o peatonal,  par rutas  utiliza-
dastradicionalmenteporlosashaninkas.
Otraformaimportantedecomunicaci6n
y transporte es la via a6rea, a trav6s de
avionetas de alquiler que tienen  como
base Satipo. En 1983 existian 19 pistas
de aterrizaje en el valle del Ene, ubica-
das en centros  misionales,  comunida-
des  o  cefitros  _poblados  de  col6nos
(Ordofiez,1985).Sonpistasdeaterrizaje
muy  rudimentarias,  que  consisten  en
franias de areas desmontadas en algdn
lugar plano.

Apartirdel979,unainusitadaolade
migrantes,   en  su   mayor fa  de  origen
ayapuchano, fluy6 por el r{o Apurfmac
hacia el rio Ene. Estos colonos venian
en su  mayoria organizados en coope-
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do   cast   exclusivamente   por
compuesto

demograficamente en  un 43
blaici6-n colona y  el 57% por poblaci6n

dashaninka (Ordofiez,  1985)  (1 ).
En 1982, el Proyecto Especial Pichis   .

Palcazu,  prosiguiendo  un  proceso  in-
conclusodetitu[aci6ndetierrasiniciado
por  el  Centre  de  lnvestigaci6n  y  Pro-
moci6n Amaz6nica (CIPA) en conveni6
con el Ministerio de Agricultura, proce-
di6 a hacer los tramites para el recono-
cimiento  y titulaci6n  de  las comunida-
des del rio Ene. Varios asentamientos
ashaninkas   unificaron  sris  areas  de
posesi6n y formaron comunidades na-
tivas  con  sus  respectivos  anexos.  De
este modo quedaron en 1985 reconoct-
das  14  comunidades  nativas,  de  las
cuales  12 obtuvieron su tftulo  de. pro-
piedad ese afro. (Ordofiez, 1975).

El promedio de hectareas porfamilia
reconocidas y tituladas  en  favor de  la
poblaci6n  ashaninka en el valle del rio
Ene es de 201  Has, con lo cual, a pesar
de las invasiones de los colonos, es la--zona en  que el  Estado  ha  reconocido
mayor extensi6n territorial  en favor de
IQs ashaninkas y donde 6s|os disponen
de  mayor  acceso  a  los  recursos  del
bosque.

El reconocimiento y propiedad de las
tierras  de  la  poblaci6n  colona  qued6
pendiente.Sibienelordenamientodela
tenencia  de  la  tierra  de  la  poblaci6n
ashaninka  contribuy6   a  disminuir  el
conflicto  entre  ashaninkas  y  colonos,
6ste segufa como elemento detonante.
Por otro  lado,  las cooperativas y aso-
ciaciQnes de colonos asentados como
agrici!ltores individuales  no se  libraron
de  conflictos  internos,  creandose  divi-
siones y  pugnas  entre diferentes see-

.t`ores (Ordofiez  1975).
Con  la aha migratoria se introdujo al

rfo  Ene  el  cultivo  del  cacao  y,  hacia
1983, el de lacoca. Los narcotraficantes
promovieronelcultivodecocapagando
altos precios y asegurando un mercado
a los productores. Los narcotraficantes
utilizaban  las  pistas  de  aterrizaje  de

^algunascomunidadesnativasycentros

poblados colonos.
En este proceso comenz6 a hacerse

notoria  la  presencia  de  miembros  de
Sendefo Luminoso, los que poco a poco
fueron convirti6ndose en intermediarios
entre  los  cultivadores  de  coca  y  los
narcotraficantes.  Fueron,  ademas,  fo-
mentando el cultivo de la coca entre ia
poblaci6n  nativa,  ya  que  en  un` inicio
s6lo  la  cultivaban  los  migrantes  colo-
.nos. A su vez, Sendero Luminoso co:
menz6 a exigirde los narcotraficantes la            
provisi6n de armamentos sofisticados.

hatFdgifeaag:ifee#£E:.___   _
va de 6ste ha sido el proceso de reco-
nocimiento y titulaci6n de tierras de las
comunidades nativas en la d6cada del
80.

Otro  campo  en  que  el  Estado  ha
tenidoalgunapresenciaenestevalleha
sido en el sector Educaci6n. Esta es una
presencia relativa, ya que parte impor-
tante de este trabajo lo ha hecho vali6n-
dose  de  su  convenio  con  el  lnstituto
Lingtlfstico  de  Verano  (lLV).  En  1983
exist{an  entre  la  poblaci6n  ashaninka
24 centros de educaci6n primaria, en su
mayorfa con  profesores  bilingi]es  pre-
parados por el lLV y 5 centros educati-
vosentre]apoblaci6ncolonaconprofe-
sores originarios de la Sierra (Ordofiez
1985).Enelvalleexistfauns6Iocolegio
Secundario.  La mayorparte de las es-       _
cuelas se encuentran  actualmente sin
profesor  a  causa  de  la  situaci6n  de
violencia.

En el area de salud existia s6lo una
posta m6dica en la misi6n de Cutivireni,
actualmente   destruida.   Desde   1981
hasta I 983 el Proyecto Especial Pichis
Palcazu tuvo llna oficina en el poblado
de Cutivireni, misi6n franciscana funda-
da y dirigida por el misionero norteame-
ricanoMarianoGagnon.Fuehastal989,
el  centro  poblado  ashaninka  mss  im-
portante del  rfo Ene. La infraestructura
de la misi6n la convirti6 en el centro mas
impor[ante de servicios  en  el valle.  Fp
6sta vivfan 800 ashaninkas hasta 1990,
en  que  la  misi6n  fue  completamente
destr`uida por Sendero Luminoso.

Parte  importante` `ae  los  ashaninka
decutivirenj,luegodelasesinatodesus
principales dirigentes y  profesores,  hi-
cieron la resistencia armada a Sendero
Luminoso. Al final, al no tener la fuerza
suficiente para combatir a Sendei.o Lu-
minoso,   i ueron   evacuados   a   rio
Urubamba 213 ashaninkas con el apo-
yo  del  misionero franciscano  y  de  un
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explorador frances que. trabajaba en la
zona (Gorriti 1990).

En todo este proceso en que sende-
ro fue tomando control sobre la pobla-
ci6n del Ene no ha habido mayor opo-
sici6n  de fuerzas  militares o policiales
perLlanas. Pareciera que la raz6n para
ello es basicamente de fndole econ6mi-
ca,loqueimpidelamovilizaci6nyacci6n
de estas fuerzas del Estado. En los dos
dltimos afros la DEA (Drug Enforcement
Administration),   en  combinaci6n  con
fuerzas  militares o policiales  (sinchis),
hicieron algunas entradas a la zona en
helic6pteros, pero con el claro objetivo
de combatir el narcotfafico e identificar
pistas  de  aterrizaje  y  !aboratorios.  AI-
parecer bombardearon algunas pistas
de   aterrizaje   que   servfan   a   los
narcotraficantes.

Segan  algunas versiones  Sendero
Luminoso  ha  logrado  movilizar  hasta
1000 personas, entre poblaci6n colona
y ashaninka, para realizar sus acciones
militares  (Gorriti  1990).  Moviliza  hom-
bres  mujeres y niFios.  Hay ashaninkas
que  dirigen  acciones,   pero  la  mayor
parte de los que participan en 6stas lo
hacen bajo presi6n y por el terror de ser
asesinados.  Los dirigentes principales
no son ashaninkas.

Segdn  versiones  de  lugarefios,  los
de sendero Luminoso sostjenen que ya
estan por tomar el poder a nivel nacio-
nal,`con  lo  cual  refuerzan  su  dominio
sobre la poblaci6n. Sendero Luminoso
controla la informaci6n que entra y sale
del   valle   del    Ene.    Hasta    1987,
ashaninkas  de  la zona del  Ene salfan
del area de Sonomoro y Satipo a traba-
jar  en  la  cosecha  del  caf6.  Esto  fue
prohibido por sendero Luminoso y cual-
quiera que  entrara o saliera ten fa que
tener  permiso  y  estaba  bajo  estricto
control  de  lo  que  iba a  hacer  o  decir.
Sendero  Luminosd  ha  logrado  un  im-
portante nivel de infiltraci6n en la zona,
lo cual hace que la poblaci6n actt]e con
suma prudencia.

Actualmente el valle del Ene es una
zona donde Sendero ha instaurado su
dominio.      EI     Estado      no     tiene

practicamente  ninguna  presencia  en
esta area. Ashanjnkas y colonos que no
est6n dispuestos a seguir las 6rdenes
de  Sendero  no tienen  mss alternativa
que abanadonar el area, empresa que
no es nada facil. Desplazados del Ene
se encuentran en Satipo y Urubamba.

En la d6cada del 80 surgi6 en el valle
del Ene la Organizaci6n Ashaninka del
rfoEne(OCAPE)queintent6cohesionar

a los indfgenas del valle. Esta organiza-
ci6n no logr6 sentar bases s6lidas. Su
lfder principal lsafas Charete fue asesi-
nado por Sendero  Luminoso en  1989,
pero a diferencia de lo que sucedi6 en el
Pichis,  en  este  caso  no  hubo  ningtln
levantamiento de la poblaci6n.

Los val]es de Sonomoro,  Pangoa y
Tambo

En 1989 Sendero Luminoso inici6 su
expansi6n  desde  el  rfo  Ene  hacia  los
valles del Sonomoro, Tambo y Pangoa.

El valle del rfo Ene y el de Sonomoro
estan separados por una cordillera y ha
sido zona de paso de los ashaninka que
salfandelEnehaciapangoaysatipo.EI
area de Sonomoro y  la cordillera que
separa este  valle con  el  del Ene esta
poblado    por    nomatsiguengas    y
ashaningas y, en  menor medida, tam-
bi6n por colonos. La trocha carrosable
que penetra desde la capital del distrito,
San Martin de Pangoa, hacia el valle del
Sonomoro, tiene 20 kin de largo y llega
hasta lacomunidad de cubantfa. De ahf
hasta el rfo Ene se llega en tres dfas de
camino a pie.

Los sinchis han vigilado el valle del
Sonomoro desde 1965, cuando se de-
sarrollaron en esta zona incursiones de
las  guerrillas del  MIF`.  Los  sinchis,  en-
trenadQs   especificamente   en   accio-
nes  antisubversivas,  tienen  localizado
su cuartel en Mazamari, practicamente
a la entrada del valle del Sonomoro.

Desde que Sendero  Luminoso hizo
su  aparici6n   en   el  valle   en   1989,   la

poblaci6nashaninkaycolonadelazona
se vio cada vez mss presionada. Esta
es una zona productora de caf6 y fruta-
les.  Sendero  Luminoso prohibi6  el cul-
tivodelcaf6yorient6hacialaproducoi6n
exclusiva   de    productos    para   el
autoconsumo.  El  temor  a  los  recluta-
mientos forzados oblig6  a  muchos  de
los ashaninkas a esconderse en el mon-
te y a abandonar sus chacras. Muchos
de  los colonos de  la zona salieron  de
regreso  hacia  sus  lugares  de  origen.
Los profesores, frente a la situaci6n de
inseguridad, incluyendo la desaparici6n
de  varios  de  ellos,   abandonaron  las
escuelas,  las cuales en su  mayor fa no
funcionan desde 1990.

Algunas comunjdades del valle han
conseguido mantenerse neutrales, de-
fendiendo     su     autonomfa    y    su
sobrevivencia fisica, haciendo un dificil
equilibrio   entre   los  senderistas  y   los
sinchis y ocultando a los j6venes y nijios
para  evitar  que  sean   reclutados  por

Sendero. Esta situaci6n  les ha impedi-
do atender debidamente los cultivos de
la chacra, incluso aquellos destinados
al  autoconsumo,  con  graves  conse-
cuencias para-su nutrici6n y salud.

Otras   comunidades   que  fueron
agredidas  directamente  por  Sendero
Luminoso con el asesinato de sus jefes
a de comuneros qile se opcrnfan a ellos,
y donde este diffoil equilibrio no se cul-
tiv6 o se rompi6 y se opt6 por organizar
rondas de defensa y combate a Seride-
ro,  han sido duramente castigadas por
este grupo armado con asesinatos ma-
sivos de hombres, mujeres y nifios. Por
su parte, las rondas tambi6n han conse-
guido golpear a Sendero produci6ndo-
les bajas. (2)

En los valles del Alto Tambo, Pangoa
y Bajo Peren6 ha sucedido un proceso
similar al mencionado parael sonomoro.
Puerto Ocopa, antigua misi6n e impor-
tante   centro   poblado  y   comunidad
ashaninka,  ubicada  en  la  confluencia
del Peren6 con el Pangoa, actualmente
se encuentra despoblada. La poblaci6n
colona abandon6 la zona y la poblaci6n
ashaninka se encuentra dispersa en el
monte, temerosa de que SL Ia reclute o
asesine o de ser vietima de alguna re-
presi6n  militar  o  policial.  Tambien  en
esta zona el abandono de sus chacras
por la situaci6n de violencia esta reper-
cutiendo  directamente  en  la  alimenta-
ci6n,  nutrici6n y salud de estas perso-
nas.

La     CONOAP     (Concejo     No-
matsiguenga y Ashaninka del Pangoa)
y la CART (Central Ashaninka del  Rfo
Tambo),  ambas  afiliadas a la CONAP
(Confederaci6n  de  Naciona[idades  de
laAmazonfa peruana) mantuvieron una
posici6n   de   equilibrio  entre  Sendero
Luminoso y  las fuerzas  represivas del
Estado, denunciando a ambas fuerzas
como  violadoras  de  los  derechos  hu-
manos.  La  CONAP  incluso censur6  e
hizo  campafia contra  las  organizacio-
nes indfgenas que se enfrentaron a los
grupos  levantados  en  armas,  acusan-
dolas  de   estar  siguiendo   la  polftica
contrasubversiva  de  los  militares.  Sin
embargo, el acoso de Sendero Lumino-
so, que rechazaba la organizaci6n indf-
gena, oblig6 a la CART atomar posici6n
frente  a  Sendero  Luminoso,  y  en  su
Congreso  de  Julio  del  9o  las  comuni-
dades del Tambo decidieron organizar
la autodefensa. Al concluir el Congreso
sus  principales  dirigentes  fueron  se-
cuestrad.os y asesinados  par Sendero
Luminoso.
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De  la  zona  del  Alto  Tambo,  Bajo
Peren6 y  Pangoa,  han  sido  desplaza-
das   numerosas  familias   ashaninkas
hacia Satipo. El hecho de sentirse ame-
nazados por SL a el terror de vivir bajo
su dominio y la no existncia de formas
organizadas  de  autodefensa,   los  ha
obligado  a  migrar  hacia  la  ciudad  de
Satipo  (3).  En  la  ciudad  no  hay  nada
organizado  para  recibir  y  albergar  a
estasfamilias,demodoquedespu6sde
deambular algunos  dfas  por  la ciudad
suelen  emplearse  como  peones  con
algtm colono del lugar.

Alto Peren6 y Satipo
La zona del Alto Peren6 y Satipo es

un   area  de  antigua  colonizaci6n.   La
expansi6n de la frontera demografica y
agr{cola  en  esta  zona tom6  un  fuerte
impulso desde principios de  este siglo
con el cultivo del caf6, el cual se intensi-
fic6 en la d6cada del 40, cuando subie-
ron  significativamente   los   precios  de
este producto en el mercado internacio-
nal.  Las  carreteras  de  penetraci6n  al
Alto Peren6 y al valle de Satipo datan de
principios  de  este  siglo,  y  luegQ  en  la
d6cada del 70, Ios dos valles se unieron
con   la  construcci6n  de  la  Carretera
Marginal`

Este  antiguo  proceso  de  coloniza-
ci6n ha tenido una importante repercu-
si6n en la poblaci6n ashaninka,  mora-
dores tradicionales de estos valles.  El
impacto sobre su territorio fue tal, que
hay en dia es una de las areas a nivel
nacinal en donde la poblaci6n nativa se
encuentra en  peores condiciones  con
respecto  a la tenencia de  la tierra.  EI
promediodetierrasporfami[iaentreLlos
ashaninka de 6sta zona es de 13 Has.

Los ashaninka se encuentra dentro
de comunidades nativas rodeadas por
poblaci6n colona. La poblaci6n co[ona
esta conformada por pequefios o  me-
dianos agricultores  de  caf6 y frutales.
En las comunidades se cultiva la yuca
para  el  autoconsumo  y  el  caf6  como
principal producto comercial (Swenson
1986).

Sendero  Luminoso  hizo sus prime-
ras incursiones en estos valles en 1988.
Grupos  de  paso  conversaban  con  la
poblaci6n y le planteaban su ideo!ogia.
La poblaci6n  permaneci6  entre  indife-
rente y espectante hasta que, en.1989,
comenzaron a hacerse mss evidentes
los  m'6todos  autoritarios  de  Sendero
Luminoso.

Sendero  Luminoso  dispuso  que  se
abandone el cultivo del caf6 para dedi-
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carse  exclusivamente a  los  productos
de autoconsumo. Este dispositivo, que
en  lugares  coma  el  rfo  Ene,  donde  el
bosque  adn  existe  y  hay  recursos  de
caza,  pesca  y  recolecci6n,  puede  ser
viable, en el area del Peren6 y Satipo se
hace inviable. El basque esta altamente
depredado y los recursos naturales de
caza, pesca y recolecci6n son practica-
mente   inexistentes.   La   poblaci6n
ashaninka,  aunque  en  menor  medida
queloscolonos,orientasuproducci6ny
consumo principalmente al mercado.

Sendero Luminoso foment6 la diso-
luci6n de las comunidades nativas a las
cuales tild6 de "rezagos del viejo Esta-
do"  y  la  renuncia  de  las  autoridades
comunales. El prop6sito de SL era ins-
tituir los comit6s popiilares entre la po-
blaci6n  ashaninka y a trav6s de  6stos
ejercer su dominio. Para los ashaninka
la comunidad nativa, si bien es el resul-
tado de la colonizaci6n y del despojo de
su territorio, es tambi6n un elemento de
cohesi6n interna para la defensa de las
tierras,.que aan poseen.

Sendero  [uminoso  inici6  la  capta-
ci6n y el reclutamiento forzoso de j6ve-
nes y nifios. Este fue el punto de mayor
contradicci6n con los ashaninka.

Animadasporellevantamientoy6xito
de los ashaninka del rfo Pichis en contra
del MPTA, las comunidades del Peren6
ysatipo,organizadasenlacECONSEC,
se reunieron en febrero de  1990 y de-
cidieron  organizar  la  autodefensa  y
combatir a Sendero Luminoso. Par su
lado,a[gunoscolonosorganizarontam-
bi6n su autodefensa.

Los  ashaninka concentraron  a sus
combatientes,  a los que denominaron

"ej6rcito     ashaninka",     en     Ald.ea
Pichanaqui. Se solicitaron cupos voliln-
tarios a comunidades y pueblos de co-
[onos para el mantenimiento del "ej6rci-
to  ashaninka" a cambio  de  1o  cual  se
entregaron  recibos.  El  objetivo  de  la
formaci6n  del  "ej6rcito  ashaninka"  era
reforzar a comunidades con menor po-
blaci6n que eran asediadas por Sende-
ro. Se establecieron controles en la Ca-
rretera  Marginal  con  el  prop6sito  de
ubicar y capturar. a senderistas.

La FECONACA (Federaci6n de Co-
munidades Nativas Campa), otra brga-
nizaci6n  de  comunidades  nativas  del
area de  Satipo,  puso  un  co`ntrol en  la
carretera a la altura de la com unidad de
Yavirironi. En este lugar se produjo, en
Junio de 1990, un enfrentamiento entre
miembros   de   la   CECONSEC  y   la
FECONACA, con el resultado de varios
muertos y heridos.

Entreestasdosorganizacionesexis-
tfan   antiguas   contradicciones.   La
CECONSEC criticaba al  lider principal
de la FECONACA por sus m6todos de
trabajo personalista. Uno de los crfticos
mss  fuertes  a  la  FECONACA  fue  e!
secretariode`defensadelacECONSEC,
Antonio Ungaro,  quien desapareci6 en
este  control  el  23  de  marzo  de  1990.
Exacerbaron adn mss las contradiccio-
nes entre 6stas dos organizaciones las
diferencias que  a su vez habian  entre
las confederaciones a nivel  nacional a
las  que  estas organizaciones  estaban
afiliadas. La cECONSEc esta afiliada a
AIDESEP y la FECONACA a CONAP.

El      enfrentamiento      entre      la
CECONSEC y la FECONACA sucedi6
la noche del 4 de junio de 1 990, cuando
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54miembrosdel"ej6rcitoashaninka"se
trasladaban de su sede  en  la comuni-
dad de Aldea Pichanaki a Tsiriari con el
fin de reforzar la defensa de esta dltima
comunidad. Conscientes de los proble-
mas que podrfan surgir en el control de
Yavirironi,  iban  escondidos en  la parte
de  at fas  del  cami6n.  Los  encargados
del control intercepfaron al cami6n y al
registrar[os,  dispararon contra  los  que
estaban  escondidos.  Murieron  7  y  el

             resto consigui6 huir. El lider maxima de
la FECONACA estuvo preso en Satipo
48 horas y de ahf sali6 libre.

                  En  Julio  de   1990   la  CECONSEC
}'           denunci6 la existencia de una banda de

ashaninkas y colonos que, haci6ndose
pasarcomomiembrosdelaautodefensa
ashaninka,     estaban    robando    y
extorsionando a la poblaci6n (4).

Evaluando la CECONSEC que sus
accionesdeautodefensaestabansiendo
aprovechadas  por  delincuentes  y  que
ya  habfan  conseguido  un  relativo  re-
pliegue  de  Sendero  de  las  comunida-
des de Satipo y Alto Peren6, decid].eron
disolver al  "ej6rcito  asbaninka" y dejar
de hacer los controles en las carreteras.

La  autodefensa  ashaninka  se  hizo
con el conocimiento de las autoridades
civiles y in-iltiares pero 6stas no  intervi-
nieron en forma directa en las acciones
de autodefensa. Los ashaninka organi-
zaron  la  autodefensa  contra  Sendero
Luminoso coma a nica alternativa frenie
a  la  incapacidad  del  Estado  y  de  las
fuerzas  policiales  y  del   Ej6rcito  para
protegerlos.

Acciones del Ej6rcito  Peruano  y de
los sinchis contra la poblacik6n. civil en
esta  zona  han  sido  d.enunciadas  par
organismos de derechQs  humanos (5).
Los+sinchis han sido denunciados por I.a
propia CECONSEC por haber realizado
abusos  y  extorsiones  contra  la  pobla-

             ci6n (6). Lasdenuncias al Ej6rcito hechas

por estos organismos son anteriores a la
instalaci6n de la base militar de Satipo.
Esta base esta instalada desde Abril de
1990.  Esta  constituida  principalmente

por   soldados   de   origen   selvatico.
Aparentemetne el comandante del ej6r-
cito ha adop±ado,  desde su  instalaci6n
en el lugar,  una estrategia excepcional
para lo que el  Ej6rcito  Peruano  hace a
nivel   nacional   en   sus   acciones   an-
tisubversivas, consistente en cultivar su
buena imagen frente a la poblaci6n  en
base al respeto a la poblacj6n civil (7).

En  las acciones de autodefensa de
los   ashaninka   han   perdido   la  vida
miembros de Sendero  Luminoso.  Esto

ha sucedido en los enfrentamientos ar-
mados y tambi6n a rafz de las capturas
realizadas   en   los  cQntroles.   Cuando
miembros de la autodefensa llevaron a
sus prisioneros a las autoridades 6stas
los  han  rechazado  diciendo  que  ellos
"debfan`encargarse".

Las ejecucion6s extrajudiciales que
han habido porparte de la autodefensa
ashaninka y de los colonos, deben ser
vistas  como  responsabilidad  principal
del  Estado,  que  no  provee  en  estos
lugares de las directivas ni de los medios
indispensables para que  las personas
que son  capturadas  sigan  un  proceso
en los t6rminos en que la Constituci6n y
la ley mandan.  Par otro lado las autori-
dades civiles,  militares y policiales es-
tan  muy  lejos  de  entender  al  Estado
como  una  instituci6n  democratica,  co-
metiendo ellos mismos violaciones a los
derechos humanos.

La  autodefensa  ashaninka  ha  al-
canzado un 6xito relativo en el sentido
que Sendero Luminoso ha sido despla-
zado de una serie de comunidades na-
tivas de la zona.

En   el   area  de   Satipo  y   Peren6,
Sendero  Luminoso ha perdido una ba-
talla, en lo cual la autodefensa ashaninka
ha tenido  lma influencia importante.   r

Ccmclusi6n

Es diffoil saber hasta qu6 punto Sen-
dero Luminoso ha captado ashaninkas
para  su  partido  y  movimiento  y  h.asta
qu6 punto controla a esta poblaci6n par
la fuerza de las armas. Sin embargo, la
informaci6n recogida indica qiie lo pre-
dominante es la imposici6n por lafuerza
y `el terror.

Sendero  Luminoso tiene  la capaci-
dad de desatar rabias almacenadas de
generaci6n en generaci6n pc>r las injus-
ticias sociales que el Estado Peruano, a
trav6s de la historia, antes de resolver,
en   muchos   casos   ha  fomentado
(Montoya  1991).  Esta  rabia  desatada
engrosa  en  parts  las  propjas filas  de
Sehdero   Luminoso,   alimentando   las
accionesdeviolenciaqueellospromue-
ven. Pero tambi6n ha desatado la rabia
de un sector importante del pueblo de-
cidido a combatirlo, que lejos de ver en
SL al abanderado de  la justicia social,
ve en 61 un f6rreo dictador que decide
con mucha arbitrariedad sabre la vida y
la muerte de las personas.

En el 6xito de la autodefensa de los
ashaninka del valle del Pichis influy6 la
cc;mbinaci6n de diversos factores:

1 .- EI  8o°/a de la poblaci6n  del valle
del  Pichis  es  ashaninka y  posee  una
amplia area del valle, lo cual le permite
tener,  a trav6s de su organizaci6n,  un
control impoftante de lo que sucede en
su area territorial  (8),

2.-Tenfanunaorganizaci6nconafios
de formaci6n y  un  lfder legitimado  que
cohesionabalascomunidadesdelvalle.
Elasesinatodeesteliderqueridodesat6
la indignaci6n del pueblo.

3.-  El  grupo  armada  al  que  se  en-
frentaron fue el MF}TA y no SL. EI MF3TA,

ya debilitado,  al ver la reacci6n  de  los
ashaninka ante el asesinato del jefe y la
legitimidad que 6ste ten fa ante su pue-
blo,  antes  del  enfrentamiento  masivo
contra los ashaninka opt6 por retjrarse
del valle.

4.-La djsposici6n de los ashaninka a
luchar por la autodefensa, su capacidad
organizativa y  la existencia de  lfderes
en condiciones de encabezar la lucha.

5.-  La  vigencia  de  creencias  que
dentro  de  la cultura ashaninka.refuer-
zan el poder del guerrero.

Si  bien   en  el   Peren6  y  Satipo   la
existencia  de   la  CECONSEC,   coma
organizaci6n ashaninka que defiende la
autonomfa  indfgena  sobre  las  bases
democraticas de su  propio  pueblo,  ha
contrjbuidoaorganizarlaautodefensay
ha  producido  un  importante  repliegue
de Sendero Luminoso de las comunida-
des,  el hecho de que sean tan s6lo el
10% de la poblaci6n del valle y dispon-
gan  de  un  territorio  sumamente frac-
cionado  y  restringido  les  ha  impedido
tomar un mayor control de la situaci6n.

En  el  valle  del  Ene  no  exist fa  una
organizaci6n in.dfgena que cohesiQne a
las comunidades tras un proyecto aut6-
nomo. La influencia del narcotrafico, el
cultivo de la coca y la casi nula presen-
cia del Estado facilit6 a SL el control de
esta zona. En el caso del rfo Tambo, si
bien exist fa la CAF]T, 6sta al parecer no
ten fa un proyecto de autonomfa indfge-
na tan claro, y Quando se decidi6 orga-
nizar la autodefensa, Sendero Lumino-
soyahabfaalcanzadosuficientecontrol
en la zona para impedirlo.

En los casos de Bajo peren6, Pangoa
y Sonomoro la brganizaci6n indfgena a
nivel de federaci6n es sumamente d6-
bil. La autodefensa que se ha hecho en
estos valles, ha sido mss par iniciativa
de  cada  comunidad,  sin  un  nivel  de
cohesi6n y direcci6n mayor. Esta forma
es   la  que   ha   asumido  tambi6n   la
autodefensadelapoblaci6ncolona,que
no  tiene   una   organizaci6n   que   la
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cohesione a niveles superiores. Esto ha
permitido que  las orientaciones de  los
sinchis en los m6todos que debfan usar-
se en la autodefensa hayan calado en
algunas de las comunidades y pueblos
de colonos de esta zona.

De]  analisis  de  lo  sucedido  en  las
diferentes  zonas  ashaninka  podemos
concluir que  la autodefensa ha sido la
fuerza principal para impedir el avance
desenderoLuminosoysuautoritarismo
dogmatico. Porotro lado, es noforio que
donde  la  aut`odefensa  ha  tenido  mss
6xitc) es donde ha habido mayor organi-
zaci6n de base y mayor claridad en un
proyecto  indigena propio.  Los diferen-

.,,tes sectores de la sociedad y el Estado'', deberfan  reconocer  la  importancia  de

este movimiento.
EI  Estado  no esta consiguiendo  re-

sultados  significativos  en  su combate
contra Sendero  Luminoso  y  el  MFITA.
Cada dfa cierra  mss  las  posibilidades

•delsectorproductivoagrrcola,ene1cual

los ashaninka y colonos de la zona son
un  sector  importante.  La ausencia  de
una polftica econ6mica que resuelva el
problema  de  la  crisis  impjde  a  estos
sectores desarrollar sus propias poten-
cialidades creando un estado generali-
zado  de  frustraci6n.  Por  otro  lado,  Ia
lucha  antisubversiva  tiene  coma  ele-
mento   central   la   represi6n   indis-
criminada.

Enloqueserefierealaluchaconcre-
ta en esta zona,  el Estado debe dar el
ejemplo en lo que se refiere al respeto a
los derechos humanos y proveer de los
medios   y   canales.  para   que   la
autodefensa pueda actuar en los t6rmi-
noside  la Ley y la Constituci6n.  No se
trata de ver qui6n impone mss terror, si
Sendero Luminoso o el Estado a trav6s
de sus  Fuerzas Armadas y  Policiales.
Setratadeverqui6ndamayoresgaran-
tfas a la poblaci6n  para una vida mss
justa y mss democratica.

La autodefensa ashaninka debe ser
fortalecida  desde  sus  propias  bases,
coma dnica garantfa real en  la actuali-
dad  para  la  defensa  de  un  proyecto
democraticoyaut6nomo.EIEstadodebe
transformarse  para dar cabida en  61 a
estos  proyectos  indfgenas  desde  una
•posici6n pluralista y a la vez unitaria.

NOTAS

(1 ) La poblaci6n del valle del Ene era en
1983, de 5,806 ashaninkas y 4,370
colonos  (Ordofiez 1985:19).

(2) E124 de febrero de 1 990 una colum-

60  Amazon fa lndi'gena

na  atac6  Ia  comunidad  de Tsiriari.
Hubo  un  comunero  muerto,  varios
heridos y 3 senderistas muertos. ([n-
formaci6n   proporcionada  par   la
CECONSEC Satipo).  En  Marzo de
1990  Sendero  Luminoso  atac6  la
comunidad  de  Cubantfa.  Murieron
50 comuneros. (F}odriguez 1990). El
12 de Abri I de 1 990 Sendero Lum ino-
so  atac6  el  pueblo  de  colonos  de
Naylamp.  Hubo 36 muertos.  En  las
comunidadesdelBajoEneypangoa
acontecieron  sucesos  similares.  E[
29 de Enero de 1990, 36 ashaninkas`

de  la comunidad de Alto  Sanibeni,
entre  ellos  mujeres y  niFios,  fueron
asesinados por Sendero  Luminoso
(Ball6n  1990).  El  28  de  enero  de
1991, Sendero Luminoso asesin6 al
Jefe  de  la  comunidad   nativa  de
Monterrico  (lnformaci6n  proporcio-
nada por la CECONSEC).

(3)En     noviembre     de     1990     [a
CECONSECcalcul6Iapresenciaen
Satipo  de  117 familias  ashaninkas
(alrededorde585personas)despla-
zadas del Tambo, Ene, Bajo Peren6
y Pangoa.
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{4)Comunicado de la CECONSEC del
22 de Julio de 1990 en fa f]apdb//.ca.

(5)APRODEH  denunci6  que  el  11  de
Mayodel989,unapatrulladesinchis
de la 48 Comandancia de Mazamari
¢aptur6 a 4 pobladores de la locali-`    dad  de  Chavini  Alto   (Satipo)   los

cuales estan desaparecidos. Advir-
tieron a sus familiares de  no seguir
indagando   por   ellos   (F}odrfguez
1990).Americanwatchdenunci6que

.                   el l7deMayode 1989, unacolumna
militar de alrededor de 100 soldados
detuvo a 2o colonos de lalocalidad

Y             g:a?ea:a£::raesc:enrosnati£°d',:nsc}::i:i::
muer.tos       (Flodriguez       1990).+
APFroDEH denunci6 que 3 profeso-
res del Centro  Educativo  ]ntegrado
de   San   Fernando   de   Kivinaki
(Peren6) fueron detenidos en Mayo
de 1989, los cuales desaparecieron
(Bodrfguez  1990).  APRODEH tarn-
bi6n  denunci6  [a  detenci6n  y  des-
aparici6n por el Ej6rcito Peruano del
teniente gobernador y otras 8  per-
sonas  del  poblado  colono  de  F]fo
Teruriari  (Satipo)  (Boletfn  lnformati-
vo  DDHH.  Abril-Mayo  199o).  Estos

organismos tambi6n han  denuncia-
do  asesinatos de  SL y  el  MRTA a
alcaldes  y  pobladores  ashaninka y
colonos de estos valles,  a   los que
hago referencia en este mismo arti-
culQ.

(6)Comunicado de  la CECONSEC del
22 de Julio de 1990 en ia I?ap¢b//.oa.

(7) Las denuncias de vio[aciones de los
derechos humanos de la poblaci6n
civil para esta zona son anteriores a
Abril de 1990.

(8)EI  promedio  de  tierras  por  f`amilia
ashaninka en  el valle del  Pichis  es .de
194 has. (Svyenson 1986).
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