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PRESENTAC16N

La  prese-nte  edici6n  de  Amazon/'a  /nd/'gena    aborda,  desde  diferentes
perspectivas,  un  tema de  dramatica actualidad  en  la  regi6n  amaz6nica:  la
violencia que enfrentan los pueblos indfgenas.

Atrav6sdecincotrabajossedescribenyanalizanlosproblemasdeviolencia
que sufren los pueblos indfgenas en contextos diferentes. El primero de ellos,
elaborado  por AIDESEP,  es el  fruto  de  una serie  de visitas  realizadas por
dirigentes y asesores de esta organizaci6n indfgena nacional a la regi6n de
AIalaya, desde  1986, a rafz de  las denuncias sobre esclavismo que fueron
hechas  por la poblaci6n  de,]a zona.  En  la 'historia de  las violaciones de  los
derechos humanos de estos pueblos en Pera, no recordabamos episodios tan
dramaticos desde los acaecidos duranie el auge' del caucho, a comienzos de
siglo. Dos documentos anexos al informe sefialan, el primero, la distancia que
separa  la.  practica  cotidiana  de  los  preceptos  legales  y,  e!  segundo,  las
versiones de los propios`afectados por la violencia.

Zulema  Lehm,  cientffica,social  boliviana,  que  trabaja desde  hace  afios
acompafiando y apoyand'o al movjmiento indigena de su pars, nos presenta la
reciente  movilizaci6n  del  pueblo  Siriano  en  el  Beni,  en  btisqueda  de  sus
reivindicaciones  territoriales.   Allf  las, luchas  de `los   indfgenas  son  conira
ganaderos y extractores de madera, que han arrinconado a los indfgenas en-
pequeFios espacios. Por su parte, Jorge Le6n presenta un importante analisis
del  levantamiento  indfgena que tuvo  lugar en  Ecuador,  a mediados del  90,
hecho cuyo caract6r masivo y generalizado  produjo  la paralizaci6n del  pars
durante una semana. La plataforma de lucha de la Confederaci6n de Nacio-
nalidades  lndfgenas del Ecuador (CONAIE}, es dada a conocer mediante `el
d.ooumento titulado "Los 16 puntos".

Finalmente,  Margarita Benavides y  Plafael Le6n  presentan,  la primera,  el
impacto  de  los  grupos  subversivos  que  actdan  en  Perd Sobre  el  pueblo
Ashaninca y los sistemas de autodefensa generados por 6ste; y el segundc), la
dura realidad de miles de nifios indfgenas de los Andes, llevados a Madre de
Dios a trabajar como esclavos en la extracci6n del oro, donde muchos de ellos
mueren vfotimas de [os maltratos ffsicos.

Amazon/'a /nd/'gena agradece a las organizaciones indfgenas y a los auto-
res.  La  autorizaci6n  para  publicar  estos  trabajos,  con  los  cuales  espera
contribuir al mejor analisis de la problematica presentada y, sobre todo, hacer
conocer las  luchas  concretas  que  los  pueblo,s  indfgenas  estan  librando en
defensa de su dignidad y afirmaci6n de sus derechos.
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Esclavitud lndfgena
en la Regi6n
Ataray_a(*)

.AIDESEP

AIDESEP comienza a trabajar en la
F]egi6n  de  Atalaya  en  Mayo 'de  1986
cuando, a pedido de algunos Dirigentes
delacomunidadNativadeTahuanti,se
iniciaunprocesodedefensaencamina-
do al reconocimiento y titulaci6n de esa ,
comunidad.  Desde  entonces  se  han
realizedo  un total  de  12 visitas  en  las
que se ha podido comprobar la brutal
agresi6n  que  vienen  soportando  las
Poblaciones   lndtgenas  Ashaninkas,
Piros,.   Shipibos,    Machiguengas,
Amahuacas y otras cuya consideraci6n
de parte del resto de los sectores pre-
sentes en la regi6n es la de un recurso
explotable  mss.y cuya explotaci6n  se
efectda bajo los mismos parametros de
intensidad y depredaci6n que se aplica
a los recursos naturales de la zona. La
impunidad del poder local y su autonQ-
mia corn respecto a los mandatos cons-
titucionales, la ley a  la moral alcanzan
lfmites  inusu.ales  atln  en  un  contexto
coma el que actualmente vive el pats.

AIDESEP  ha  realizado  las  siguien-
tes acciones en la.regi6n:
*    Denunciaoficial del caso de las co-

munidades de Tahuanti y Sabaluyo
anteelllpyolTyprepar?ci6ndeuna
visita de inspecci6n del primer orga-
nismo en Noviemdre de  1`986.I    Curso de derechos  -e[ementales  en
Atalaya en Julio de 1987

*     Ar)oyo a la Constituci6n  de  la OlF}A

(Organizaci6'nlndigehadelaRegi6n
de Atalaya), en Setiembre de 1987.

(+)  Esfe informe fue presentado porAI DESEP
a las autoridades peruanas y a la OlT en .
1988.Araizdeestasdenunciaselgobier-
no peruano nombr6 una comisi6h I?spe-
cial para investigar los hechos.

*    Proceso  de  lnscripci6n  masiva  de
adultos en  1987 en acuerdo con  la
Alcald{a y el Poder Judicial.

*    Promoci6n de2visitasde inspecci6n

del Ministerio de Agricultura, ambas
fallidas en -sus objetivos.

*    Cursos sabre derechos elementales
en  las  Comunidades de  Sempaya,
Unine,  Sabaluyo,  Centro  Pucani  y
Bobinzana.

*    Apoyo a lacelebraci6n del segundo

y tercer encuentro de la OmA*    Gesti6n de proyecto`sde Apoyopara
laconsolidaci6ninstitucionaldeolFIA
anteorganizacionessuizas,frustra-
dos por informaciones negativas de
ONG nacionales.

*    10viajes deapoyo para recogerde-
nuncias cursadas ante la Fiscal fa de
la   Naci6n,   l[P,   O[T,   Ministerio   de
Agricultura,   Ministerio  de  Justicia,
Ministerio  del  interior,  Ministerio  de
la Presidencia, Poder Judicial.*     Promoci6ndeunviajede insp.ecci6n

del `Ministerio  de Trabajo  con  poco
resultado debido a las mismas pre-
cauciones  de  los  funcic)nariQs  de!
Estado.

a   \`Gestionespara el cambio, improduc-

tivo,   de   Autoridades   Judiciales,
Policiale.s  y  Polfticas  de  la  Ftegi6n
que  muestran  con  claridad  ,que  la
soluci6n de los prQblemas de Atala-
ya sobrepasan  a las  pe+sonas que
dstentan cargos oficiales.

*    Conveniocon el lNE para eldictado

de cu'rsos y la instalaci6n de Regis-
tros Civiles .en determinadas Comu--nidades estrat6gicas.

*     Convenio con  el  Ministerio  de Agri-

cultura para la titulaci6n de CC. NN.
detectadas.quetiene`nsincompletar

sus  procesos  d,e.titulaci6n  y/o  ins-
cripci6n.

*    Acciones  directas  de  protecci6n  o
defensa de derechos humanos (res-
cate de nihas retenidas por razones
de  <tbautismos>>, denuncias por via-
laci6n de derechos, tratamiento m6-•dico de [isiados por acciones de los

madereros, etc.).
*    Acciones directas de solicitud de te-

reMndicaci6n  ante  el  Banco  Agra-
rio.„  etc.

*    lnvitaci6n a los dirigentes electos de
OlBA  para  diversos  encuTentros  y
gestiones.*    Gesti6n  de  un  terreno  en  Atalaya

para la construcci6n de  !a base de
OlFIA.`   *    F{eforzamiento  sistematico   de   la

OIBA a distintos niveles, tales coma
gesti6n  (inconclusa)  dg  Personer{a
Jurfdica,   preparaci6n  de  plan   de
titulaci6n  estrat6gico,  ubicaci6n  de
areas de mayor conflicto, etc.
Como puede verse, AIDESEP se ha

remitido a un plan minima encaminadc)
al reforzamiento de la Organizaci6n ln-
dfgena Regional basado principalmen-
te en aporte; de tipo doyuntural.

La informaci6n  que  se  vierte  en  el
presente documento proviene de estas
actividades y es par lo tanto muy incom-
pletaynosistematica,peropuedeservir
comopuntodepartidaparaladiscusi6n
de alternativas de cara a los trabajos de
la Comisi6n de Alto Nivel creada por Fl.
M.  Ng 0083-88-PCM (21.10.88).

DEFIN]CION-` DE LA REGION DE
INFkuENCIA DE ATALAYA

AIDESEP no ha llegado a definir con
exactitud  los  lfmites  geograficc>s  de  la
<<zona  conflictiva  de   Atalaya» ` exterl-
di6ndose  para  nuestro  entendimiento
hasta  aqu`ellas  comunidades  que  han
venido  centrando  sus  reclamos  en  la
mencionada Ciddad a q-de se han`afilia-
do  a  la  Organizaci6n  lndfgena  de  la
F}egi6n de Atalaya (OIF}A).  `

De acuerdo con este parecer la zona
abarcaria  aproximadamente  la  regi6n
comprendida entre:*    Ladesembocadurademfosepahua,

en el BaTo Urubamba
*    Emfo unine en' los lfmites del Gran

Pajonal
*    Losvallesdel lnuyaydelAlto purds
*    La Comunidad de Betijey en el Alto

Ucayali
Lpazones  de  tipo   estrat6gico,   de

Amazon fa lndiaena 3
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delimitaic6nadministrativa,geograficos
u otros podrfan aconsejar ampliar y re-
¢ucir  el  ambito  de  la  ubicaci6n  de  la
«zona 6onflictiva de Afalaya>> debjendo
considerarse  muy  especialmente  las
reales Ppsibilidades de actuaci6n de la
Comisi6p y el grado de eficacia con que
se pretenda acometer ]a problematica.

CTalquiera de las subzonas descri-_Tga{np#:#=r¥o@T#::e:
el trabajo de una comisi6n como la que
atiora se ha cQnstituido y tal vez llegue
a s.er una de las conclusiones finales.

TIPIFICACION DE LA
PROBLEMATICA

Prob]emas Forestales

Laextracci6ndemaderaeselejedel
movimiento econ6inico regional. El pa-
tr6n, que suponemos no cuenta en mu-
choscasosconcontratosdeextraccj6n,
trabaja en base a otros patrones  me-
nores: enganchadores.

En  el Alto  Ucayali  practicamente el
recurso esta terminado a excepei6n de[
Rfo Unine por lo que la mayor parte de
las  extracciones  provienen  del  Bajo
Urubamba  (Rfos  lnuya,  Sepahua).  EI
trabajoserealizaenelperfododeMarzo
a  Agosto  para  la  localizaci6n,  tala  y
arrastre y en el perfodo de Noviembre a
Enero para el remolque.

La captaci6n de <<mano de obra» se
haceenbase'agruposyacomprQmeti-
dos anteriormente y que normalmente
arrastran deudas anteriores (cuyo cum-
plimiento se exige incluso con e[ apoyo
de fuerzas policiales). EI trabajo casi en
su totalidad  se  hace  par peones  indi-
genas,  incluyendo  la misma  ubicaci6n
de la madera. EI sistema de pago es [a
habilitaci6n con algtln pago adelantado
que nunca podra cubrirse y dejafa deu-
das para el afro siguiente.

Otras veces el patr6n lleva al monte
a sus «cholos», familias completas que
trabajan  coma  personal  propio  casi
siempre sin pago alguno; realizan tra-
bajos  agrfcolas  durante  e[ afro  y  son

        enviados a la zafra durante la 6poca de
         la madera.  Un tercer sistema consiste
       en contratarlastrozasyacortadas ya

pie de quebrada.
En el monte las con.dicion;s labora-

[es minimas no son ni conocidas; jorna-
das'de 12 horas, sin otra comida que
una porci6n de farifia, en condiciones
de milagro, sin  el minimo de condicio-
nee san..rtarias, sin pago la mayor parte

de  las  veces,  pero  siempre  muy  por
debajo del mini,mo legal. Muertes, acci-
dentes, agresiones graves han sido re-
portadas en gran ndmero.

Del monte viene latuberculosis, hay
end6mica en una poblaci6n qile cuenta
con recursos adecuados en sus lugares
de origen. Parece un lugar coman en la
regi6n que esta sobreexplotaci6n es la
dnica garantfa de-reproducci6n del sis--iFm`at7t]'eraTeTsaTrfanoT5giohallapobla-

ci6n   indfgena  completamente  desin-
tegrada, extremadamente pobre, indo-
cumentada y  analfabeta  por  servir  a
este sistema, no entra en las cuentas de
nadie. No hay controles o defensa par-
que en realidad parece que deben se-
guir asi  para posibiJitar el movimiento
econ6mico regional.

EI exterminio del recurso forestal es
sistematico.Losmadereroslrabajanpor
igual en terrenps titulados o no. En con-
creto parece que se evita la inscripci6n
o titulaci6n  para seguir  permiti6ndose
las extracciones ilfcitas.  No se cump[e
nunca  con  comprobar  el  estado  d8
ocupaci6n de los terrenos y la. garantfa
de la integridad (que promete el Art. 10
delDL22175paralascomunidadesadn
no tituladas) es impracticable. No hay,
suponemos,  control  del  origen  de- ±Ia
madera.  Sin  embargo,  todas  estas
grandes facilidades contrastan  con  la
dificultad extrema para obtener permi-
sos de extracci6n o contratos para Co-
munidades o Poblaci6n lndigena. Claro
quenotienenconocimientosparahacer
lassolicitudes,parodesde[uegoningdn
funcionario da ese apoyo t6cnico  y  la
promoci6n  obviamente  no -va  dirigida
hacia los nativos. Por dltimo, el indfgena
es  estafado  en  precios,  calidad.  volt]-
manes, etc. Ante las agresiones, esta-
fas, trabajos impagos, etc., no hay auto-
ridad alguna a la que pueda acudirse.
No hay Juzgado de Tierras ni Juzgado
de lnstrucci6n y el resto de las Autorida-
des manifiestamente formari un cfrculo
imposible de salvar.

Inclusive  el  Juzgado  de  Paz,  que
pidegrandessumasporescribiroacep-
tardenuncias,esinasequibleparaquien
gana un pantal6n par un afro de trabajo..

Coma efecto colateral las salidas for-
zadas a la madera son aprovechadas
por  los  colonos  (a  indicaci6n  de  los
funcionarios) para invadir terrenos co-
munales (titulados o no).

Lasquejascomunalessonrefutadas
porlosfuncionariosnegandolaexis.ten-
cia  de  comuneros,  Io  que  pueden
«probar»alvisitarunacomunidadexigi-

dadeiralamaderaparaacaba-rconsus
siempre atrasadas cuentas.

` Existen denuncias concretas acerca

de:
1.  Incumplimiento  de   normas  sobre

salarios  minimos, goce vacacional,
seguridad social y jornada legal (Art.
40 del DL 21147).

2.  Condiciones  antisociales de  expto-
taci6T3 =y ¥iolaci6n  de  derechos  hu-
manos del trabajador forestal (Art. 7
del DL 21147).

3.  Habilitaci6n, coma forma normal de
contrataci6n (Art. 7 del DL 21147)

4.  Otorgamientos de extracci6n fores-
tal son los requisitos previos de ga-
rantfadelosterritoriosindigenas(Art.
39 del DS 161 -77-AG yArt.10 de DL
22175).

5.  Otorgamientos de contratos de ex-
ploraci6n  y  explotaci6n  dentro  de[
territorio  de  comunjdades,  par  la
fuerza  o  a  trav6s  de  eomuneros
particulares (Art. 35 del DL 21147).

6.  Violaciones de los deberes de fun-
ci6ndepersonaldelaGuardiaHepu-
bljcana, y por supuesto, de los fun-
cionarios de la Oficina Foresta[ (Art.
337 y 340, inc. 9 del C6digo Penal).

7.  Inatenci6n a las priofidades estable-
cidas  para  Comunidades  Nativas
respecto a contratos de  extraccj6n
(Art. 30 del DL 21147).

a   lncumplimiento de condiciones mini-
mas para el otorgamiento de contra-
tos forestales (croquis de ubicaci6n,
estudios d6 factibilidad,  etc. Art. 33
de  DS-161-77-AG)  lo  que  permite
hacer  extracciones  en  areas  dife-
rentes a las contratadas (Art. 77, inc.
c, j,  in, del DL 21147).

9.  Descontrol absolute del origen de la
madera e inexistencia de guardian fa
forestal (Art. 77, inc. i de DL 21147;
"tulo D6cimo del DS-161 -77-AG).
Se trata dnicamente de casos que, a

la fecha, tenemos denunciados y  que
pueden  ponerse  a  disposici6n  de  la
Comisi6n.

Estas  denuncias  esfan  referidas  a
enfrentamientos  entre  el  sistema  de
ekplotaci6n maderero y la pobladi6n in-
dfgena. Los desastres de tipo eco]6gico
de estas descontroladas e irresponsa-
bles acciones no se inclu`yen 6htre las-
denuncias. El rfo Tambo, el Urubamba,
particularmentteellnuyayelAItoucayali,
vienen siendo depredados de foma in-
tensiva desde  1950 y aun mss desde
los'60,peseahabersidounaimportan-
te reserva de recursos forostales. En la
cadena de devastaci6n qua incluye na-
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Cuadro N9 1
FUNDOS Y MADEFIEFIOS DENUNC]ADOS

Fundo Patr6n Provincias Distrito     . R[o

1. Chanchamayo C6sar Cagna Figueroa Atalaya

Bolognesi

UcayalBocad i (M.I.)elApinihua

2. Pacaya C6sar Cagna Figueroa Atalaya
3. Tahuanfa C6sar Cagna Figueroa Alalaya
4. Salvaje Victor Merino Schaff Atalaya
5. Nueva Luz Hernan Cagna Figueroa Atalaya F}aymondi Urubamba (M. D.)

6. San Antonio Waiter China Salas Atalaya Ucayal I

7. Jerusalen Francisco Vargas de Sousa Satipo Atalaya Tambo (M. I.)

8. Cocani Carlos Paa Atalaya Ucaya

rubamba

9. Sepani F3adl, de[ Pino Atalaya Ucaya
10. Sector Apinihua Juan Grate!Ii F3engifo Ata!aya Ucaya
1 1 .  Villa Luz Juan P. Vasquez Shaff Ata'aya Ucaya
12. Puntijau Jerry P6rez Ata'aya Ucaya
13. Mamoriarj Jaime P6rez F{fos AIalaya Ucaya
14. Boca Un[ni Luis Novoa Ata'aya Ucaya
15. Boca Puntija Esteban Quintana Flores Atalaya Ucaya
16. Quebrada Alberto Vasquez Shaff Atalaya Ucaya
17. EI PozoMadereros1..Francisco Vargas Octavio (EI Espaiiol)         - Atalaya Ucayal[nuya-U

2. Mario Pezo Vargas3.OscarAltamirano Ucaya[i-AerijaCapirona-Urubamba

tivos, pequenos extractores o patrones
y  grandes  habilitad,ores,  el  capital  ha
provenido de los grandes comerciantes
y, hoy dfa, del Banco Agrarjo y muestra
alaFtegi6ndeAtalayacomounobjetivo

:ocb::c°j6:'a[:%i;:n:`u:s::f:taur;:bfeed!:
menor jnter6s.

TENENC[A DE T!ERRAS

Por lo que puede verse, [a economfa
de  Atalaya  s6lo  puede  seguir  funcio-
nando con sus caracteristicas actuales
mediante  la  explotaci6n  de  mano  de
obra  indfgena gratuita o  semigratuita.
Esto explica el racismo generalizado y
agresivo frente a los indigenas, la repre-
si§n de cualquier intento organizativo y
todo  un  sistema de  homogenizaci6n e
indMdualizaci6n en la explotaci6n de la
Poblaci6n Nativa.

Estas condiciones de alcance  local
implican tambi6n a los funcionarios de
Agricultura, quienes han venido desco-
nociendo  sistematicamente la existen-
cia de  asentamientos  indrgenas o  ne-

gando sus derechos de ocupaci6n o la
misma conformaci6n comunal. Vincula-
dos fuertemente al poder local, Ios fun-
ci6narios   han   promovido   invasiones,
detectando terrenos supuestamente li-
bres,  han defendido a los  invasores y

nan necno aormir fas solicitudes de re-
conocim iento territorial ind rgena.

AIDESEP puede mostrar documen-
tosoficialesdelossefroresings.Lucioni,
Vega,  Guzman y otros que  reflejan  la
falta de sensibilidad  hacia el problema
indfgena y  el jnter6s par socabar slls
recursos  naturales  y  los fundamentos
de vida comunal

Si  bien  la situaci6n  de  la  reig6n  se

puede caracterizar por pequefias y me-
dianas  haciendas  con  practicas  de
esclavismo y ocultaci6n de la Poblaci6n
Nativa,ladisputaporlosterrenosconla

poblaci6n  migrante  es  ya  muy  fuerte,
principalmentedespu6sdel980,ypue-
den observarse los destrozos que estas

penetraciones  vienen  generando.  La
parcializaci6n  del aparato oficial  hacia
estos  invasores  es  evidente.  Asf,  en
informe  oficial  de  un  funcionario de  la

F`egi6n  Xlll  de  Ucayali,  puede  leerse

que, aun reconociendo la preexistencia
de las «familias»>  nativas en determina-
dos  lugares  de  asentamiento  colonial
reciente,  tecomienda  que  se  vayan
monte  adentro  porque  los  colonos ys
estan trabajando.

Estos  asentamientos  coloniales  en
muchas ocasiones son resultado de la
explotaci6nmadereraqueempleamana
de obra por temporada. En casi todas
]as  ocasiones  acaban  siendo   instru-

mento de  la explotaci6n patronal pero
tambi6n sus vfotimas. Si la colonizaci6n
no se intensifica desde luego que no es

par falta de facilidades de los funciona-
rios. Mss bien existe cierto freno motiva-
do  por  las  dificultades  de  la  comer-
cializaci6n  y  el  acceso.  En  cualquier
caso,  de nuestra parte hemos podido
comprobar que  en  la  F`egi6n  del  Alto
Ucayali  la  Poblaci6n  lndfgena  ha sido
casi completamente desplazada; en el
Bajourubamba,enelareadeinfluencia
de la ciudad de Atalaya (Chicosillo), las
invasiones  tienen  cierEo  grade  de  in-
tensidad,  como  ocurre  en  el  Sepa,
existiendo el peligro de que los colonos
fracasados  del Alto  Urubamba  inicien
desplazamientosdeenvergadurahacia
estas  areas  bajas;  en  el  Purds,  con

poblaciones  Amahuaca,  Sharanahua,
Culina,  Cashinahua y  otras  con  poco
contacto, se vienen anunciando planes
de  colonizaci6n;   en   resumen,   urge

proceder  a acciones  de  saneamiento
territorialindfgenaatendiendoacriterios
indigenasynodesdelavisi6nqueofrece
el  pQder  local  y  sus funcionarios  alle-

gados.
AIDESEPvienegestionandounpro-

cesodereconocimiento,demarcacidny
titulaci6n, asf como de saneamiento te-
rritorial  indfgena,  ante  el Ministerio  de
Agricultura. Se han sejialado un total de
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32 Comunidades para reconocimiento
oficialy35parademarcaci6nytitu[aci6n.
Existen asimismo algunos procesos de
amp[iaci6n. La relaci6n, es incompleta
en  muchos  sentidos  y  precisa  de  un
trabajo sistematico para determinaci6n
de  los  territorios  indfgenas,  pero  no
hemos cQntado con ningtin otro apoyo
que las mismas comunidades y los in-
formes de la Direcci6n de Comunidades
de  Lima.  En  la  relaci6n  faltan  cuatro
comunidades del Pajonal cuyo proceso
de titulaci6n  ya esta  en  camino.  Ade-
mss,  s.iguen  llegando  peri6dicamente
nuevas  solicitudes  que  se  deberan
afiadir.  De otra parte queda por deter-
minar zonas de reserva, forestales, de
caza y pesca y otras que permitan dar
cierta seguridad  al futuro de la Pobla-
6i6n  lndigena.  Igualmente,  es  preciso
ofrecer formas a[temativas de titulaci6n
en favor de las poblaciones indfgenas
del Purds cilyas caracterfsticas espe-
ciales recomiendan el resguardo de un
territorio suficiente. En resumen, el ira-
bajo de saneamiento territorial debefa
surgir  de  las  etapas  preliminares  de[
proceso y con una amplia participaci6n
de` la Poblaci6n  lndfgena F3egional.

Existen ciertas condiciones que difi-
cultan en alguna medida estos trabajos,

)          y que ya  han sido  detectadas  par los
`     Dirigentes    y    Capacitadores    de

AIDESEP:
i    Ladependencia econ6micayocupa-

cional de la poblaci6n indfgena, que
es eT resultado de todo el sistema de
explotaci6n  y  desplazamiento  des-
critofhacequemuchascomunidades
quedenvacfasoconpocosmiembros
durante  largas temporadas,  lo  que
aprovechan   los  mestizos,   previo
aviso  en  algunas ocasiones de los
propios funcionarios,  para  producir
invasiones irreversibles. Muchas fa-
milias,  comunidades  enteras,   son
retenidas, asimismo, en los fundos y
otras veces, al instalarse un patr6n,
son labase para un nuevo fundo y su
consiguientedesconocimientocomo
-comunidad par los funcionarios. Las

«fugas»  peligrosas y reprimidas re-
sultan en desplazam ientos a lugares
lejanos  y  abandonQ  temporal  del
asentamiento tradicional.

*    La reducoi6n del espacio vital a que

son  sometidas  muchas  comunida-
des y grupos de familias indfgenas,
son  tambi6n   causa  para  Cel   en-
frontamiento  a  para  el  abandono.
Las represiones. en e[ primer caso, y
algunos   resultados  criminales  de

estos enfrentamientos son tambi6n
motivo de "huidas» ante un sistema
que, de ninguna manera, ha fa justi-
cia en favor de la Pob!aci6n lndfge-
na. En el segundo caso, cuando la
comunidad carece de los mas mini-
mos recursos para subsistir, se dan
procesos  temporales  de  desin-
tegraci6nybosquedadeempleocon
patrones y madereros.I    Los  enfrentamientos  obligados,  o

forzados, por par{e de  los patronos
entre  miembros  de dos  etnias  dis-
tintas] seiialadamente Ashaninkas y
Piros, para !a captura de niiios y de
mano de obra,  ha dejado secue{as
de  resentimiento  que,  ademas  de
frenar e] proceso reivindicativo indf-
gena,forzosamenteunitario,generan
enfrentamientos,  escisiones  comu-
nales  y,  lastimosamente,  algunos
casos de apoyo a procesos de inva-
si6nterritorialdepartedelosmismos
nativos.

I    La  pfactica  generalizada  de  poner

un mismo nombre a varias personas
sujetas a un s6lo patr6n, lo que en si
conlleva  graves  connotaciones  ra-
cistas,  facilita  en  muchos  casos  la
negativa del funcionario a reconocer
territorio comunal para ]o que, segt]n
6!,  es «una sola familia».

*    Otra practica usual es otorgarcertifi-

cados de posesi6n individuales que
son recibidos por los nativos con la
idea  de  que  les  ofrece .seguridad
sobre sus terrenos. Cuando se pro-
duce  el  conflicto  se  alega  que  se
trata de una disputa entre colonos y
que  el  nativo  ha  renunciado  a  ssr
comunero. Lo qiie es peor, cuando
porpresionesecon6micasalgunode
los miembros de la comunidad cede
derechos  a  un  ocupante temporal,
se  manifiesta  que  se  ha  realizado
una venta entre particulares y asf se
resuelve el problema.
Estas, junto con otras practicas ob-

servadas, coma matrimonios con mes-
tizos,  etc.  son  aprovechadas  por  los
funcionarios para generalizar una ima-
gen  de  descomposici6n  comunal  que
favorece a sus  intereses  (ya que,  par
supuesto,  les  resulta  mss  rentable  el
movimiento  de  licencias,  compra-ven-
tas, certificados de posesi6n.. . etc. que
la consolidaci6n de territorios indigenas
estables).

En  concreto. AIDESEP  ha  recibido
quejas  y  denuncias  en  los  siguientes
aspectos:
*    Negativa  a  la  recepci6n  de  docu-

mentos en la mesa de partes de la
Oficina del Ministerio de Agricultura;
inclusive hasta hace poco mss de un
aiionoerafacilentrarendichaoficina
a un indigena. Los funcionarios han
alegadodefectosformalesenlosdo-
cumentos desconociendo su obliga-
ci6n de asesoramiento en estos ca-
SOS.

I    Inatenci6n sistematica de las solici-

tudes de reconocimiento, titulaci6n o
ampliaci6n; existen varios casos de
promoci6n de ocupaciones urgentes
sabre terrenos solicitados; en estos
casos  de  territorio  ya  solicitado,  y
que demuestran el conocimiento de
laocupaci6nindigenadepartedelos
funcionarios,  se  han otorgado con-
tratos forestales (o permitido accio-
nes de extracci6n) haciendo imposi-
ble el cumplimiento del compromiso
estatal de respetar la integridad del
territorio correspondiente  a las  Co-
munidades.

*    lnvasiones  de  terrenos  titulados,

solicitados  u  ocupados  par  indfge-
nas con conocimiento de los funcio-
narios.

*    Situaciones de esciavitud, maltratos

ffsicos  y  secuestro  ejercido  sobre
mano de obra indfgena en condicio-
nes denigrantes de servidumbre en
al menos 17 fundos, cuyas situacio-

`  nes  debieran  haber  propiciado  su

afectaci6n hace ya mucho tiempo.
*    Sistematica compra-venta de terre-

nos ante la total permisividad de los
funcionarios. A la vista de cualquiera
estan carteles anunciadores de venta
de terrenos. La especulaci6n es uno
de los principales m6viles de la colo-
nizaci6n, una de las consecuencias
de su fracaso productivo, una de las
explicaciones  de  la  indif erencia  de
los funcionarios frente a la titulaci6n
de  comunidades  y  el  peor  de  los
enemigos  de  los  indfgenas  que,  al
contrario de los inmigr,antes, requie-
ren  el  territorio  a  largo  plazo  para
reproducirse   vital,   social   y   cultu-
ra[mente.

*    Otorgamiento de certificados de po-

sesi6n  sin  previa comprobaci6n  de
las ocupaciones reales. Mientras que
el camino para el reconocimierito de
los  derechos territoriales  indfgenas
es largo y dificultoso, es facil obtener
certificados  posesorios   para  todo
aquel que quiera obtener un cr6dito
en  el  Banco  Agrario.  A  su  vez,  el
compromiso de un cr6dito pendiente
se convierte en obstaculo insalvable
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Cuadro N9 2
VIOLACIONES DE DERECHOS DE LAS PERSONAS

Lugar Vlolaci6n Fecha Agresor Agraviado(s)    ,

1. Fundo Chanchamayo y C. - Agresi6n fisica. Agosto87 - C6sar Cagna Figueroa - Teobaldo Camaiteri y Carlos
N. Diobamba -Tahuania - Cancel y apaleamiento. Agosto 87 • C.C. Bolognesi Tamani Vargas.

- Trabajo forzoso de reconocer y desaparid6n. 1986-87 - C6sar Cagna Plgueroa - Estolin Quinticuri Nicolas y
-Amenaza con arma de fuego. 1987 - C6sar Cagna Figueroa Elias Sinchez Velasquez
- Seudo #policia» y agresiones. 1987 - Henry (caoi) Cagna - Santiago Carlos Tamani
-Hobo de mctor 9 HP. 1987 - Daniel Armas y - Leyne Carlos Tamani (15)
- No pago de 200 trozos de madera 1981 Sebastich Armas - Gregon.o Rios Panduro
- Amenaza con arma de fuego. i987 -C6sarCagnaFiguercay L.E. Oof 52900

Capi Cagna - Estalin Quintiouri Nicolas
- Heman Cagna Figueroa L.E. 001550620

2. Fundo Nueva Luz - Desaparici6n 1987 - Heman Cagna Figueroa - Hector Matari
- Maltrato fisico 1984 - Hernan Cagna Figueroa - Luis Campari
- Secuestro 1987 - Heman Cagna Figueroa -Teresa{esposadeJuaneco
- Robo de 100 ca]aminas de`'esouela 1987 - Heman Cagna Figiieroa Jacoho Canato)
- Detenci6n itegal 28tioro7 - Carlos Merino - Escuela-Marcelo Vdsquez Rfos

3. C. N. Santa Rosa - Subtracci6n de menor, trabajo servil y i984 - Edelisa Yumbo - Niiias, Sonia Vargas, Charito
maltrato fisico 1987    a (Jr. Rinac N9 205 - Atalaya)

4. C. N. Tsinquiato - Estafas 1987 - Neyvela - Miguel Campos
-Amenazas 1987 -Bojorquez (Jefe C.N.)

1987 (recluso Sepa) - Migue[ Campos
- Jos6 A. Pinedo - Migilel Campos

5. C. N. Apiniva - lmposiei6n de patr6n coma TenienteGobemador 1987 - Patr6n Juan Gratelli - Mois6s L. Casfas Moreno
Rengifo L.E. Oof 51385JefedelaC.N.

6. Fundo San Antonio - Muerte por accidente laboral y encubrimientolegal 1987 - Manuel L6pez Guevara Juan L6pez sanchez         .

7. C.N. Tanbarapa - Hobo de 49 trozas de madera, valorizados a Agosto - Santiago Franchin Beino -Marcial Faman Rios
I/.17 630 1987 - Santiago Franchin Reino Jefe C.N.
- llegal prisi6n por falsa deuda, • Cabo G.C. Atalaya L.E. 001567557

8. C.N. Tahuanti - Amenaza de muerte 12/10/86 - 20 estamos de «La - Jestls Garofa Java
-Asesinato Libertad.> colonos L.E. 00151074

- Alejandro Trigozo, Santos - Colono Maximo Mendoza
Salcedo y C. Martinez Monjes

9. Fundo Salvaje • Trabajo forzoso bajo amenaza armada 1987 - VIctor Merino Schaff - Rogelio Ahuanari. y su esposa
- Violaci6n bajo amenaza 1987 - Victor Merino Schaff Florinda
- Enganche y estata 1982 a1988 - Victor Merino Schalf - Florinda-Rogelio A.h,'janari-EsdiraAhuanari-SamuelAhanarl

10. C,N. Alto Aruya - Falsificaci6n y robo de I/. 44,086 de fondo 1986 - Segundo Montes Ferreyra - Ratil Flores L6pez
Rimanacuy para C.N. -Segundo Macahuachi M. Jefe C'N.

11. C.N. Ctro. Selva Chipani - Desaparici6n durante e] trabajo maderero 1987 -Adan Cagna Figueroa - Esposo de Amalia Pezo Faman
-Agresi6n ffsica y armada 1987 - Adan Cagna Figueroa - Bonifacio ,Pezo Faman

12. Fundo Jerusalen - lncendios de 4 Has. sembradas(valgfdeI/.12o.oo) 10/9/87 - Francisca Vargas de Sousa - Zacarias Quispe Espejo

13. Anexo Chumichiria - Estala en el pago de madera y frijol 1986-87 - Heman Cagna Figueroa - Mario Diaz P6rez

14. -Ceguera por machetazos 1987 - Oshiro Ochoa - Grimaldo Pintayo Campos

LemaenfaJBdisae2naL
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para la recuperaci6n de terrenos in-
digenas ilsurpados.

*    Entendimiento  entre diversas auto-

ridades con fines de usurpaci6n de
terrenos. Existen denunciados casos
de nombramiento de  una autoridad
polftica en territorios  ocupados par
comunidades o familias indfgenas o
en  zonas  adyacentes  que  ap!ican
como sanci6n  la obligatoriedad del
trabajopersonalenterrenosdedicha
autoridad a usurpados par ella.
Igualmente es corriente la soluci6n

de  conflictos  agrarios  por  medio  de
«arreglos»  ante el Juez de Paz,  t]nica
Autoridad Judicial en la Zona. Arreglos
que,  en  ningtin caso,  han supuesto el
mss minima de justicia para la Pobla-
ci6n lndfgena.

El mismo hecho de la parcializaci6n
de  los  funcionario§,  que .impide  cual-

quier arreglo par la via administrativa (y
cuyas segundas instancias, en Pucanpa
osatipo,soninasequiblesparacualquier
native  de  I'a  regi6n),  obliga  a  usar  a
Jueces de Paz y Autoridades Polfticas
en la soluci6n «arreglada» de muchos
conf lictos por tierra. Pese a que ya han
sido cambiadas varias veces estas au-
toridades su posici6n siempre esta de
parte de los suyos y no de la Poblaic6n
Nativa.
*    En loscasos que se hanforzado los

procesos  de titrilaci6n  los  hectareajes
ofrecidos  hen  side  mfnimos y solicitu-
des  de  amp!iaci6n  no  son  considera-
das;Ioscriteriossefialadosene]artfculo
10 del DL 22175 no setoman en cuenta;
tampoco los que se indican en el ar[fcu-
!o  14 del texto del Convenio  107 de la
OlT.

La situaci6n descrita da cuenta,  de
formamuysuperficial,delaactualsitua-
ci6n  de  tenencia y  se  basa  en  lo  ob-
servado en los viajes de los Dirigentes
de  AIDESEP  hacia  la  zona  y  en  las
denuncias recibidas de parte de los vi-
vientes. Lo que si se quiere hacer notar
es el mayor recrudecimiento de las con-
diciones nacionales en el contexto F]e-
gional de Atalaya.

SITUACION DE LOS DERECHOS DE
LA PEF]SONA

Este es el aspecto mss preocupante
de la problematica, ya que el fin princi-
pal de  la sociedad  civil  es  la persona
humana.

La gravedad de la situaci6n proviene
del  extremado  racismo  y  la  agresiva
discriminaci6nquepropiciaeltratoalos

S2    ^m.7^nr-lr.Af~r.r`-

indfgenas coma seres de rango inferior
humano, pese a ser los pobladores ori-
ginarios y duefios ancestrales de todas
esas tierras.  Las violaciones a los de-
rechos humanos son tan brutales y tan
cotidianas que, mientras que alarman a
cualquier visitante (como se ha podido
comprobar en los informes oficiales del
]nstituto  ]ndigenista Peruano (IIP) y de
las lnspectorias), no llegan a alcanzar la
sensiblidad de la poblaci6n mestiza ni
resultan an6malos para las autoridades
locales. Despu6s de 500 afros la Pobla
ci6nlndfgenadeestaregi6nsiguesiendo
vista con la misma perspectiva de  los
conquistadores.

La esclavitud define la mayor parts
de  las  relaciones  laborales y la servi-
dumbre  es  la  base  sobre  ]a  que  se
asientan el resto de !as relaciones. Es
pfactica corriente sacar a los nifios de
sus padres y retenerlos para siempre
comoesclavosporunextrafio«.derecho
debautismo».Dadasucaptura,elsiste-
madeendeudamientoperpetuovincula
a la persona y a sus descendientes al
patr6n  para cualquier tipo  de  necesi-
dad. En la frustrada inspecci6n del Mi-
nisterio de Trabajo se constataron va-
rios  casos  de  nifios  que  entraron  al
fundo con  10 612 afros y hay, con 50
afros,  siguen  laborando  y  reprimidos
cuando se fugan. El pago es,nulo o con
algunas ropas. Para Juec'es y Policfas
estoparecelonormalypersonajescomo
Castil]a y Leyes como la.15037, o la de
F}eforma Agraria o las diversas Consti-
tuciones del Estado todavia no se han
conocido en esta regi6n.

Flespecto a lo estrictamente laboral,
no hay un solo dispositivo que se respe-
te  y  pese  a  que  cualquiera  de  estas
pfacticas hubiera servido para justificar
laafectaci6ndelosfundosolaanulaci6n
de los contratos forestales, la acumula-
ci6n de infracciones, incluyendo la falta
de  respeto  a  la vida o  a  la  integridad
fisica de los  «cholos» de cada patr6n,
mss  bien  es  la condici6n  que  propicia
posiciones de respeto ante la sociedad
y las autoridades locales.

De otra parte son muchas las perso~
nas  indigenas  sin  identif.icaci6n,  ni  si-

quiera censal, sin partidas de nacimien-
to,  sin  documentaci6n  y  sin  nombre,
pese a que se han hecho algunos avan-
ces al respecto en los dltimos meses.

Para  la  protecci6n  de  todos  estos
derechos humanos, civiles o  laborales
el rol estatal es desconocido. En el nivel
local, por estar al servicio de los grupos
de poder. Fuera de Atalaya, porque alJf

el Estado es inaceesible para la Pobla-
ci6n ]ndfgena en circunstancias norma-
Ies.  Al  margen  de  que  no' existe  adn
personal  capacitado  al  respecto.  Los
Juzgados de lnstrucci6n,  Primera lns-
tancia,  zonal  de  trabajo  o  de  tierrasD
estanenlugarescomopucallpa,Tarma,`
Huanuco o Satipo, lugares cuya lejanfa
suponeunoscostosimposiblesparalos
nativos.

Las posibilidades de defensa, en el
actual  estado  de  cosas,  s6Io  pueden
provenir  de  la  propia  organjzaci6n  y
solidaridad   indfgena.  EI  Estado  s6lo
pod fa  ayudar  mediante  una  decidida
reorganizaci6n de sus estructuras loca-
les y una actitud valiente en defensa del
cumplimiento de la Ley, la Constituci6n
y los Convenios lnternacionales.

Cualquier visita de  reconocimiento
puede  corrobar  la  abundancia  y  gra-
vedad  de violaciones de  los derechos
mss  elementales.  Ante  AIDESEP  se
han  denunciado  casos  coma  los  si-
guientes:
- Esclavismo  (como  relaci6n  laboral

mas frecuente; existen 17 fundos ya
denunciados con relaciones perma-
nentes  de  esclavitud,  pero  exjsten
otras  muchas   relaciones  de  tipo
temporal que, atln planteadas como
acuerdo laboral, resultan en formas
antisociales  de  explotaci6n).  plan-
teado lo anterior es 16gico compren-
der`que otras infracciones laborales
menores  son  la  practica  corriente:
ausencia  de  planillas,  boletas  de
pago, horario mfnimo (normalmente
de  6  a 6), trab'ajb  dominical,  vaca-
ciones,seguridadsocial,condiciones
mfnimas sanitarias,  de seguridad  e
hjgiene (comuneros relataron c6mo
se ajustici6  a un  pe6n en el trabajo
maderero porque se habfa fractura-
do   el   f6mur;   durante   las   visitas
AIDESEp ha conocido directamente
el caso de un joven depositado ca-
daver en la playa; en fin, j6venes con
mutilaciones permanentes son obli-
gados a «arreglar>> con pagos irriso-
rios ante el Juez, pagos que luego ni
se realizan ni se pueden exigir); tra-
bajo de menores, etc.

- F}apto y secuestro de menors, direc-
tamente o a trav6s de  <.bautismos»
para mantenerlos de por vida en si-
tuaci6ndeservidumbresinpagc)(<<los
criados»); de las condiciones como
se  mantienen  estos  menores  pue-
den dar cuenta que en dos casos en
que se  ha logrado sacar a dos  de
estas   menores,   una  presentaba
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Cuadro N9 3
VIOLACIONES DE DEFIECHOS LABOF}ALES

LUGA PI                                                                                   V I OLA CION                                                  F ECHA                AGPI ES O F!                                   AG RAVIA DO(S)

1. Fundochanchamayoyc.N. Diobamba         -Jornadade l2horas                         Desdel977     C6sarcagnaFjgueroa         GregorioRfos panduro
-Belaci6ndeservidumbreyno        Desdel957     C6sarcagnaFigueroa.        CarlosTamanivargas

salarial                                                    Desde 1957     C6sarcagna Figueroa         Carlos Tamani vargas
-Jornada de 12 horas

2. C.N. Cen]ro selva chipani                                 -Jomada de 12 horas, impagos       1987                   Adan cagna Figu9roa           Bonifacio pezo Huaman

y sin alimentos

4. Fllndo Nueva Luz                                                   -No pago de maderas
-Jomada 12 horas, sin

alimentos y sin pagos

1986                   Hernan cagna Figueroa       Mario Diaz p6rez
Desdel978     HemancagnaFigueroa       Luiscampari
Desde 1 962                                                           0ctavio p6rez Thyoritsi
Desde 1 975                                                       Juaneco Jacobo comanto
Desde 1 962                                                           Grimaldo santos Thyonthoni

4. C,N. Uni6n Mirallores                                              -Servidumbre            ,                                                             Hugo  lnchari                              Abel Mufroz Loayza..

graves 'muestras  de  inanici6n  y  la
otra, hija de uno de los presentes al
curso,  falleci6  algunas  horas  des-
puss de sgcarla del domiciljo de su
«madrina>j.

- Prisi6n por deudas: coma hecho real
en  los fundos,  como  amenaza  per-
manente  de  las  autoridades,  como
reacci6n  policial  en  ocasiones.  Las
relaciones prohibidas por la Ley fb-
restal;dehabilitamientoyenganche,
y  par  el  "tulo  XIV  del  T.U.C.  de
ReformaAgraria,sonunaformamas
de esta practica.

-lmpedimentos  al  [ibre  transito:  La
Co.Ionia  Penal del Sepa es  normal-
mente un obstaculo para el paso de'.
Ia  Poblaci5n   lndfgena  que   no -se
aviene`a los caprichos del personal
de aquel lnstituto Penitenciario y de
sus amigos madereros.

-Violaciones  de  menores   <tarregla-
das», en su caso,  mediante peque-
fios pagos.

-Violaci6n del derecho a la vida: pea-
nes  muertos  o  desaparecidos  son
numerosos.

-Violaciones  de  la  integridad fisica:
hay mdltipl6s d6nuncias de torturas,
azotes, cortes de pelo, mutilaciones,
invalidez permanente, etc. AIDESEP
intent6 la curaci6n de un joven de 16
afiosalqueseleprovoc6unaceguera
definitiva a golpes de  machete, por
negarse a recoger yuca en situaci6n
delesi6nenlospiesytrasunajornada
de doce horas.

- Contra  el  derecho  de  petici6n,  no
aceptandose, a veces, ni el ingreso
de  un  indrgena a determinadas Ofi-

cinas, ni recepcionandose sus recla-
mos en mesa de partes.

- Contra el derecho de propiedad, no
s6lo de sus territorios y recursos na-
turales de uso milenario, sino sobre

pertenencias y productos; in?deras
recogidas a pie de quebrada sin pos-
terior  reconocimiento,  decomiso  de
productos  agrfoolas   (en  el  Sepa),
despoj.o de motores entregados  en
pago de 30 afios de trabajo, etc.

-Discriminaci6n   racial:  en  Oficinas
Ptiblicas,  en  actuaciones  de  autori-
dades, etc. Cada declaraci6n recogi-
da es una muestra de este desprecio
por lps pgbladores aut6ctonos consi-
deradoscomoseresderangoinferior,
antiproductivos, incapaces, etc.

-Violaciones de domicilio, con prop6-
sitos algunas veces de recoger cria-
turas.  -

- Desconocimiento del propio nombre,
muchas  veces  homogenizar' y  dis-
tinguir el personal adscrito a un fun-
do.
Este es s6lo un pequefio resumen de

agresiones observadas y  r6cibi.das  en
nuestros viajes.  Una  investigaci6n`ex-
haustivadelcumplimientode[aLeyyde
la constituci6n, podra dar a la comisi6n
una visi6n mss profunda de la injusticia
reinante contra la  Poblaci6n-  lndfgena.
P.orsupuestoquepodrianafiadirseaquf
otros derechos sin  posibilidad de ejer-
cjcio  para  los  nativos:  el  bienestar  y
seguridad  familiar,  los  derechos  a  la
educaci6n y la cultura propia, los dere-`
chos  mfnimos  a  un  buen  estado  de
salud,  la  imposibilidad  de  ejercicio  de
las garantfas Constitucionales, etc.

ACCI ONES NECESARIAS

Los   resultados   del   trabajo   de
AIDESEP en  la F}egi6n de AIalaya,  en
esta primera etapa,  han  consistido  en
detectar una problematica de extrema-
da gravedad para la Poblaci6n lndige-
na, tratar de promover la Otganizaci6n
Regional a fin de que sean los propios
pobladores organizados los que enca-
recen  la  situaci6n  y  presentar  ante  el
aparato' estatal  los  diferentes  proble-
mas a fin de provocar una conciencia y
frenar en lo posible la intensidad de las
agresiones.  Las  alternativas  de  solu-
ci6n provienen en cierta medida de las
conversariones,encuen\trosycursoscon
los comuneros y pobladores y no supo-
nen un trabajo sistematico de planifica-
ci6n, proceso al que pod fa colaborar la
reci6n creada Comisi6n de Ai±c Nivel.

En cualquier caso,  la OlF}A (y otras
organizaciones   limftrof.es  de  acuerdo
con  la`amplitud  que  se sejiale  para la
zona de cobertura del trabajo de la C6-
misi6n) debera ssr la interlocutora prin-
cipal para la elaboraci6n y ejecuci6n de
todo plan de acci6n. Las recomendacio-
nes son,  por tanto,  provisionales y dis-
cutibles, a la espera de que la poblaci6n
lndfgenaFtegionallasdiscutaylashaga
definitivas.

1.  Acciones de cumplimiento
inmediato

a)  Oficializaci6n  de  la participaci6n
permanente de OlFIA en los trabajos de
la Comjsi6n, acreditando con este fin a
sus Dirigentes.
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Cuadro N9 4
VIOLACIONES DEL DERECHOS AGRARIO

LUGAR                                                                        VIOLACIONES                                                                     FECHA AGRESOR(ES)                                          AGRAVIADO

1.ComunidadNativaDiobamba                   :#:u:i:j|i:nd:etj%r.rfi:enoficjnaAgraria              :So6r;aer8ua:T:raF'(d.eCh.Agraria)                      8:#:

2. Comunidad Natjva chicosa                          -Exclusi6n de area de pesca en titulaci6n               Ministerio de Agricultura                                        C.N.

(CochaAriricayquebradachivetare)

3. Comunidad Nativa shevoja                          -Retenci6n de titulo de c.N.                                        Banco Agrario                                                           C.N.

4. Comunidad Nativa san Martin                     -Cobro ilegal de fondo Rimanacuy                             Empleado del I.L.V.                                                  C.N.
• Explctact6n Forestal ilegal                                          Santiago Bena`vides. Miguel p6rez

-Cobro ilegal de fondo Rimanacuy                            Prof. C6sar caleb Quinchori

lng. Jestls Gonzales R. ____

_-----------JL-2T8+-------------
- -=i---+ ------

-iBe-corte-`d6territoriofavoreciendoinvasoresy

cobros para etectuar sus demarcaciones
- Destrucci6n de plantaciones

5. Comunidad Nativa Pamatsantsani .I,`---`-Cih+.--

6. Comunidad Nativa Tahuanti. Ing. Jesas Gonzales Ruiz
Colono Juan G6mez Jara

- pl.  Marino

- Marcos Diaz V.
-M. Diaz

L. E. 001 56779

7. Comunidad Nativa sabaluyo                        -Recorte territorial favoreciendo a colonos y           lng. Jests Gonzales Riiiz                                     C.N.
con cobros para demarcarlos.

8..Comunidad Nat.Tva uni6n Mirallores           -Prctecci6n forestal d6terrfeorio comunal en          M. deAgricultura                                                        C.N.
-       tfamite

- Destrucci6n forestal en territorio en tfamite Mayor General Oscar Altamirano
Artemio Marin V.

Hugo lnchariA.   r

Nicolds Ochoa C.

Alfredo Elias M.

F6Iix Tupda v.

- Antonio Ruiz

(Tnte. Goberna-
dor)

9. Co'rhuhidad Nativa Apiniva                         -lnvasi6n de territori ya linderado                            : %::::ganga                                                  ]e¥:i::Sc?a.stro

L.E. 00151385

b)   Gesti6n   sobre   Convenio   de
Titulaci6n en Alalaya.

La Regi6n Agraria Xlll tiene ya pro-

gramadas  estas  acciones  y  esta  a  la
e,spera de la 'suscripci6n de un Conve-
nio   pare   su   financiamiento   con
AIDESEP, el cual esta acordado en su
contenido esencial pero que viene sien-
do demorado para su firma final por el
Despacho Ministerial.  La Comisi6n de-
berfa interceder para que el Convenio
se concrete con caracter urgente.

c)   ,EI  Ministerio  de  Trabajo y  Pro-
moci6n  Social  debera  cumplir  con  la
reinspecci6n de los pocos fundos visita-
dos, dando cumplimiento al DS-003-83-
TF` y  proceder  a  las  sancionesld6  las
inf racciones constatadas;  deben'a,  asf
mismo, compl®tar [a inspecci6n del res-
to de los no jnspeccionades, afiFi de que

la poblaci6n pueda tomar la necesaria
confianza en las pr6ximas acciones que
deberan seguirse concluyendo  los tra-
bajos de la Comisi6n.

d) Otorgamiento de garantfas a los
indfgenas denunciantes.

Coma  complemento de  lo  anterior,
es necesario hacer un ambiente de se~
guridad para lps indfgenas de la~iegi6n.
Despu6s de muchas d6cadas de silen-
cio,  la  Poblaci6n  lndfgena.de  A{alaya
esta denunciando a los autores de las
agresiones; pero mientras que se estan
demorando  [as  acciones de  investiga-
ci6nysanci6ndepart6delEstado,ellos
estan sufriendo amenazas mds fuertes
cant+a  su  integridad  ffsiea  y  contra  la
seguridad comunal. La Comisi6n debe-
rfa gestionar [a protecci6n del s'istema
de   Gobierno   interior   de   Atalaya,

Subprefectura  y  Fuerzas  Policiales,
para los indfgenas denunciantes, princi-
palmGnte para aquellc)s que ya han de-
nunciado  abusos  y  que  pueden  con-
vertirse   en  testigos  fundamentales
para  las  investigaciones  de  la  Comi-
si6n;  esta situaci6n  de  protecci6n  es-
pecialdeberra`1'nformarsealapoblaci6n
en general y a los duefios de los fundos
en particular.

e)  Envfo  urgente  de  un  Fiscal  Ad-
Hoc para la comprobaci6n de los casos
graves  y dar inieio  a acciones de tipo
penal cuando sea necesario.

f) Previsi6n de partidas econ6micas
para la cobertura de acciones que pus-
dan desprenderse de las conclusiones
de la Comisi6n.

Las medidas que proponga la Comi-
si6n para su ejecuci6n en 1 989 tendrfan
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serias  [imi`taciones  presupuestales  de
noestaramparadasporartieiilosexpre-
sos de la Ley de Presupusto, la cual se
debera  aprobar  antes  del t6rmino  del
trabajo de la Comisi6n.

g)  F3ealizaci6n  de  acoiones  condu-
centes a la regularizaci6n documental
de la Poblaci6n indfgena, mediante pro-
cesos censales, inscripciones masivas
de adultos e inscripciones en los padro-
nes el6ctorales.

2.  Acciones^prioritarias

A.  Heorgan.izaci6n del. Esta[do ena     '.   .ftfalaya

L.a Ft. M. N9 0083-88-PCM reconoce
enstl.'parteconsiderativaquelapresen-
ciadelEstadoenlazonanocumplecon
]as normas constitucionales y la legisla-
ci6n vigente. Es por eso ineludible una
reorganizaci6n integral del Estado en la
zona, la cual, para que cumpla el obje-
tivo de defensa y desarrollo  indfgenas
deberfa efectuarse de modo inmediato,
es decir, contando con  el  aval  legal y
finahciero   de]   pr6ximo   presupuesto
1 989.

•  En  esa  direcci6n  se  proponen  las
lineas siguientes:

1.  Apertura de Oficinas Estatales

    o s:%:ds:Satinbi:%:su::|e:,:;::npci°r:ees,
bienestar,  desarrollo y defensa de los
derechos, pero que, a su vez, s6n inac-
cesibles por estar distantes las Oficinas
competentes,  se  propane  instalar  en
Atalaya,  con  e!  equipamiento  minimo
que se indica,  las siguientes:

a) Zonal del Ministerio de Trabajo y
PromQci6n. Social           `

Que cuente con el servicio de defen-
sa gratuita y servicio de inspecciones y
equipadacondeslizadorparamovilidad
fluvial.

b)  Fiscal fa de la Naci6n
Equipada  con   movilidad  fluvial  y

radiofonfa
c).. Oficina del  llp
Capacitada para la lnspecci6n y de-

fensa  indfgena  en  las  vfas Judiciales,
Administrativas  y  Policiales,  equipada
con movilidad fluvial. EI IIP debera ien-
dir informes.peri6dicos ante la O[T para
velarporelcumplimiento`delosConve-
nios  lnternacionales de  protecci6n  de
las Poblaciones lndfgenas,

d)  Direcoi6n de Comunidades Nati-
Vas

En  I`a Of`icina Agraria de Atalaya,  a

cargo de un lndfgena Amaz6nico capa-
citado.

e)  Jnstalaciones  de  Registros  Civi-
les-

En  Comunidades  estrat6gicas  de-
terminadas par la propia poblaci6n, do-
tadas con  los medios de  lnscripei6n y
Certificaci6n necesarios.

i)   Juzgados
.    Instalacj6n  de  Juzgado  de  lnstruc-`

ci6n, de Primera lnstancia y de Tierras.

2.  Fteorganizaci6n de las Oficinas
existentes
a)Trasladodelosj6fesyempleados

de  oficinas  y  dependenctas  estatales
que, de acuerdo a las denuncias de`la
poblaci6n, se hayan mostrado inactivos
frentealasituaci6ndeetnocidio;apertu-
ra  de  procesos  administrativos  en  los
casos de infracoiones comprobadas.

b)  Consulta a la Poblaci6n [ndfgena,
mayoritaria en [a zona, para 61 nombra-
miento de nuevas Autoridades.

e)  Control  estricto  de  la  aplieaci6n
del artfculo 21  de la Ley de Comunida-
des Nativas que prioriza las acciones en
favor de las mismas en todas las Ofici-
nas  del  Sector  Ptiblico;  las  Entidades
Pdblicas  de  Ata[aya. deberfan  cumplir
cbninformar,demaneraperi6dica,alos
diversos  sectores`componentes de  [a
actual Comisi6n, acerca de los aportes
realizados en beneficio de la Poblaci6n
lndfgena,  a fin  de poderlos  contrasta[
con  los que  informe dicha poblaci6n a
trav6s de sus organizaciones represen-
tativas.

Muy especialmente se deberian re-
cabar informes de la,Guardia Civil res-
pectQ de denuncias sabre derechos ci-
viles y ®tras infracctones y de la Oficina
Agraria respecto  a la situaci6n  de  los
derechos sabre territorio y recursos na-
turales.

d.)  Pri.priz;ci6n  de  partidas  existen-
tes y asignaci6n de recursos adiciona-
Ies a las Oficinas del Estado en Atalaya
para  poder dar debida atenci6n  a  los
lineamientos seiialados.

e)  Consolidaci6n  de  Convenios  de
la OIBA, y en su caso de otras Organi-
zaciones lndfgenas en areas de influen-
cia  adyacente,  con  cada  una  de  las
Entidades Pdblicas a fin de hacerefec-
tiva la participaci6n indfgena en su pro-
ceso de etnodesarrollo. Esta practica se
ha realizado con 6xitc) en otras regiones
indfgenas del pals y pued6 sefialar el
iniciodeunanuevaformaderesbetodel
aparato estatal` hacia la Poblaci6n Nati-
Va.

8. SANEAM[ENTO TERFllTOF1[AL

Gran  pane  de  las  situaciones.de
etnocidio que se producen en la Flegi6n
de Atalaya provienen  de  los  repetidos
despojos, la especulaci6n, la sistemati-
ca destrucci6n de los territorios y recur~
sos de la regi6n que fueron propiedad
indfgena ancestral; las soluciones a la
problems.tica` r6gional   deben   funda-
mentarse en el prop6sito de asegurar a
los pobladores aut6ctonos las condicio-
nes d.e su reproducci6n econ6mica, cul-
tural y  social,  segurid.ad  que  tiene  su
fundamento en,la recomposici6n de los
territorios indfdenas en la medida mas
amplia que seaposible.

Su9erimos  `algunas  medidas  que
p.odrfa propiciar la Comisi6n y que,  re-
conociendo  su  dificultad,  deben  ser
acometidas  con  caracter de  urgencia
para l!evar la justicia a 16s ciudadanos
indigenas de la regi6n.

a)  Que la CQmisi6n reclame de las
Fiegiones  Agrarias 'Xxlll  y  Xvl  un  in-
forme exhaustivo acerca de la sjtuaci6n
de los territoriQs de Atafaya con referen-
cia a:
- Comunidade§ Tituladas (ubicaci6n y

extensi6n), en tfamite,+eon reconoci-
miento de s-olicitud,  o cuya exjsten-

` cia sea condeida.
-Titularesdecertificadosdeposesi6n

(ubicaci6n y linderos).
-Adiudicaciones u otras formas defi-

nitivasdepropiedadterritorialenfavor
de poblaci6n no indigena (ubicaci6n
y linderos).

- Licencias y contratos forestales otor-

gados, con su ubjcaci6n y extensi6n,'    duraci6n y controles ejercidos sobre

el  cumplimiento  de  los dispositivos
;h   forestales y laborales.

Asimismo recabar del Banco Agrario
los  cr6ditos  otorgados  sobre  certifica-
ciones expedidas por la Oficina Agraria
de Atalaya y la de Satipo.

Es  esencial  que  este  mapeado'  e
informe  de tenencia y  usa de  tierra y
recursosseapuestoenmanosdeoIF`A
y de AIDESEP, a fin de poder compro-
bar sobre el terreno la realidad de cada
situaci6n concreta y de este modo po-
der hacer [as denuncias y acciones qu?
correspondan.

b)  Que  la Comisi6n  aconseje a las
Reg iones Ag rarias respectivas sabre la
improcedenciadeotorgarnuevosdere-
chos sobre territorios de la regi6h mien-
tras que la Comisi6n no lleg`ue a deter-
mina.r  la  orientaci6n  de   las  acciones
hacia el futuro.
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Una vez ubicados los profesionales
o propietarios de terrenos, debidamen-
tedocumentados,sedeberaprocedera
una serie de operaciones:
- F3evisi6n de transacciones no autori-

zadas (o cuestionamiento de las es-
peculaciones-enloscasosenquelas
enajenaciones   autorizadas  sean
significativas).

- Comprobaci6n de conducci6n direc-
ta

-Comprobaci6n  de  cumplimiento  de
regimen social con los trabajadores
donde los hubiere.

- [nvasiones sabre territorios titulados
o -en tfamite.

i Otorgamiento de certificados-sobre
territorios solicitados o aquellos so-
bre  los que  se  puede  demostrar el
conocimientodeocupaci6nindfgena
de  parte de  los funcionarios  de las
Of icinas Agrarias.

- Acaparamiento de parcelas
Esta revisi6n debe dar lugar a accio-

nes de  nuljdad,  posesorias,  penales u
otras, asi coma a profesos administra-
tivos y penales contra los funcionarios
locales en caso decomprobarse su par-
ticipaci6n en las irregularidades.

F!egularizadodeestamaneraelr6gi-
menlocaldetenenciadetierras,debefa
definirse la zona actual de colonizaci6n
con base legftima, otorgarse a los co-
lonos  los documentos que .requieran y

proceder a un proceso de apoyo a su
desarrollo agroforestal y ecol6gico, evi-
tandoquesigaelprocesode-predatorio
e  invasor,  las tentaciones  por cultivos
alternativos  y  el  empleo  de  mano  de
obra  indfgena,  situaciones todas  que
harian   inevitable   la  persistencia  del
etnocidio y la esclavitud.

AdecuaralaLeylasfuturasacciones
de las Oficinas Agrarias en cuanto a lo
que  se  reLfiere  a  tenencia  de  tierras,
principalmente  en  lo  que  se  refiere  al
reconocimientoytitulaci6ndeterritorios
indfgenas y a la prioridad que, para las
adiudicaciones, le concede la Ley a las
Comunidades,  en  los casos de  rever-
si6n  del dominio territorial a  poder del
Estado'.

c)  Los  ihformes  de  i-nspecci6n  de]
Ministerio de Trabajo a los i undos don-
de  se  practica  el  esclavjsmo  u  otras
formas antjsociales de trabajo o que se
han asentado sobte antiguos territorios
de asentamiento indfgena, deberan ser
remitidosalasoficinasdelsectorAgra-
rioparaquedenestrictocump]imientoa
las acciones previstas por la Ley, tanto
en  el  Texto  Unico  Concordado  de  la

Peforma Agraria, en lo que se i'efiere a
afectaci6n  de fundos  par subsistencia
de  regfmenes antisociales de explota-
ci6n,  como   la  Ley  de  Comunidades
Nativas en  su artieulo  12 en  lo que se
refiere a adjudicaciones posteriores al
afro 1 920.

En estos casos, un; vez verificadas
las denuncias, la expropiaci6n quedarfa
justificada  en  su  <tintefes  pdblico»  al
reconocer el artfculo primero de nuestra
Constit`uci6nqueeslapersonaelprimer
inter6s de la sociedad.

En cualquiercaso en la aplicaci6n de
mejorasoindemnizacionescomoresuI-
tado de estas a6ciones, debera reser-
Varse lo  necesario para cubrir repara-
cione`s civiles e  indemnizaciones labo-
rales para los indfgenas sometidos en el
fundo.

Las tierras afectadas `d6befan pasar
al dominio de las Comunidades Nativas
preexistentes,  al de  las  aledaiias, o  a
nuevas formadas por el conjunto de la
Poblaci6n lndfgena sometida a esclavi-
tud  a  regimen  antisocial,  de  acuerdo
con los casos.

d)  Como  medida  precautoria  res-
pecto  a  la  promesa  de  defensa .da`Ia
integridad territorial  de  las  Comunida-
des Nativas debera comunicarse.a] Mi-
nisterio de Agricultura que disponga re-
servas   territoriales   preventivas,   de
acuerdo  con  [as  jhdicaciones  de  los
comuneros, en todos aquellos casos en
que,  de  una  u  otra  manera,  se tenga
solicitado  a  en tramite  un  proceso  de
titulaci6n  mientras que se llegue a una
demarcaci6'n definitiva,

Estapracticadebecontinuarencada
ocasi6n que se d6 inicio a un proceso de
reconocimiento-y debe' incluir,  por su-

puesto, [a interrupci6n de concesiones
forestales,

Especial  cuidado  debe i:omarse  en;
las  medidas  previsi6n  territorial  para
aquellas poblaciones poco contactadas
o cuyas caracteristicas especiales de-
manden una mayor protecci6n.
/   e)  Titulaci6nde [osterritoriosindfge-

nas  que  adn  quedan  sin  titular  en  las
extensiones y bajo los procedimientos
adecuados de acderdo con las caracte-
rtsticas demogfaficas, sociales y cultu-
rales de cada grupo poblacional indfge-
na,  con  extensiones  que  aseguren  ]a
reproducci6n   6tnica  y  buscando   las
colindancias  con  otros  asentamientos
indfgenas.

AIDESEP  tiene-ya  elaboradc},  pre-
sentado y en tramite  un  Convenio  de
titulaci6nparalaregi6n,cuyafirmadebe

urgir esta Comisi6n. Puesto en marcha
este proceso se debefan tener muy en,
cuenta les criterios mencionados y los
sefialados en el punto sigujente.

Se  debe  culminar  el  proceso.de
titulaci6n  del Gran  Pajonal,  que  ya se
inici6 y que todavfa esta en proceso.

f)   Para la vida de  las Poblaciones
lndfgenas,afectadasgravementeento-
dos los aspectos de su desenvolvim ien-
to, es preciso crear areas de protecci6n
de acuerdo con las amargas experien-
cias  obtenidas   hasta  la  fecha.   La
irracional  explotaci6n  de  recursos  fo-
restales y de territorio esta desencade-
nado  una  situaci6n  que  amenaza  la
supervivencia de la Poblaci6n lndfgena
de una manera grave.

En primer lugar habria que'estudiar
la posibilidad de reservaci6n de areas
con  la suficiente  extensi6n  como  para
salvaguardarlavidayeldesarrollo6tnico
demuchasdelaspoblacionesdelpuros
(y  posiblemente  de[  Distrito  de  Yuraa
del que conocemos muy poco).

[gualmente deben crearse reservas
comunalesparaasegurarlacazaypes-
caquesonlaverdaderafuentederecur-``
sos alimenticios de la Poblaci6n lndfge-
na.  Al  respecto  se  debe  sefialar que
hemos conocido mss de un caso en que
se ha aceptado una demarc;aci6n terri-
torial pero excluyendo las lagunas ale-
dafias, tradicionalmento usadas por la
Poblaci6n lndfgena.

genA::::PGerc::'::jo°nrag,a(n6ZAa€jg)nv::g`~
proponiendo  la  consolidaci6n  de  una
Fleservao Bosque de Protecci6n al Nor-
te de las Comunidades de Mapitzeviari
y  Changari,  extendi6ndose  hasta  los
cerros del Shira a la altura de lparia en
el Ucayali y limitando  al Oeste con  las
cabeceras  de  los   Flfos  Anacaya[i  y
Apurucayali  y  al  Este  con  los  cerros
que  limitan  la  llanura del  Ucayali.  Una
zona coma 6sta serviria como reserva
para caza y pesca de gran' namero de
indfgenas  de  la  regi6n y  de  otras  ale-
dafias.

Iniciativas  como  6sta  deben  estu-
diarse y estructurar un  plan adecuado
para la conservaci6n de ambientes que .
permitan realmente el etnodesarrollo de
las Pob[aciones lndfgenas de la Zona, y
sobre todo que les proporcione seguri-
dad hacia el futuro.

En 6ste mismo aspecto, y referido a
lo  dicho  anteridrmente  respecto.a  los
asentamientos de poblaci6n inmigrante
no indfgena, es posible que para algu-
nas comunidades o familias sea ya muy
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diffcil recuperar su territorio. Esfa situa-
ci6n, que nunca mss puede reproducir-
se, debs sanearde  ahora de aouerdo
conloorden?doporelConvenio107de
[a OlT en cuanto que se deben buscar
tierras de 'ngua! extensi6n y ca!idad que
las  que  tuvieron.   !gua[mente,  para
aquel]as comunidades que tienen [os
terrenos en extensiones menores a sus
necesidades  reales® se deben  aplicar
los dispositivo§ de este Convenio, que
son hey en nuestro pats, en el sentido
deampliarlesterrenosdequ6disponen
actua[mente.

g)  Del mismo modo que hemos ex-
plicadoparaloscasosdetierrasderiso
agrfcola, se debe confrontar cada con-
tratofore-stalenvigenciacon!osresulta-
dos de la lnspecci6n del Ministerio de
Traba}o  y  Promoci6n  Social;  de  igua[
modo se debe contrastarcon la realidad
ia ubicaci6n real c!e las extracctones, su
superposici6n sobre terrenos comuna-
les o solicitados par las comunidades,
[as vfolaciones a !os dispositivos fores-
tales,  etc. Es posible que un anaiisis,
contrato  per contrato,  extracci6n  par

extracci6n, reve!e uria situac-ion de in-
justicia e  i!egalidad que  sea diffoil  de
manejar  pop  cuak!uier  Gomisi6n  con
animo moralizador. De cualquier mane-
ra,  fa  comprobaci6n  de  ex{raccienes
i[egales a de incumplimiento de fas dis-
positivos  for6stal6s  deben.  si  asf  fo
merecen,sersancion`adasy/oanu!ados
[os contratos.

En todos estos cases se debs consi-
derar !a pr-ioridad de !as Comunidades
Nativasentodaslasconcesionesfgres-
tales-

Para  qure  las  infracciQnes  puec!an
ser denunciadas y apreciadas como si-
tuaciones ilicitas por los indfgenas de
AIa!aya, es preciso intensificar un pro-
ceso de capackaci6n acerca de la Le-
gis[aci6n   Foresta!;  la  formaci6nt  de
Guardias Forestale's ]ndfgenas, tan re-
c[amada en Ice F}imanauy..se Race iTiuy
necesaria en esta Regi6n.

Las  CIficinas  Agrarias  respectivas
deben estar ob!igadas a dar el apoyo
t6cniconecesarieparaqueseformu!en
pe.rmisos y apntratos de extracci5n en
favor de  [as  Comunidedes,  principal-

merife en zonas aledatias a les territo-
rios comuna!es.

Finalmente parece oblieatorio, dada
[arapidezde!procesodedesferestaci6n
regional,erearBosquesdeprctecci6ny
areas de F2eforestacien que rehabi[it`en
e! espac{.o forestal papa provecho de !a
Pobiacidn  lndfgena, pero tambi6n del
pats.

3.  PROYECTO DE
ETNODESAF}FtoLLO

Pese  a que  hemos  e[aborado]  de
acuerdo con !as experiencias de otras
regiones y de gas conversaciones con
les representantes indfgenas de Afala-
yaf una eerie de probuestas o altemati-
vasconc!ucerfeesaletnod6sarro[iede!a
zona, cTeemos nedesafro dejar diehas
propuestas papa un segundo  inferme,
una vez  que  fo's  `Dirigentes  d?  OIFZA
esfenpresentes,yaquecreemac}squee!
etnodesarrollo debs parEir de !a vo!un-
tadde!apobfaci6nycuaisuierprepues-
tadeAIDESEPalrespectodebecontar
con esa legitim'idad.
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"Aprovecha mi PoCQ

conocimiento de las
leyes.I."

AIDESEP

El presente documento  hace parte
de  un  informe  mayor  que  A]DESEP
presentara, en.1988, a las autoridades
peruanas dando cuenta de la explcta-
ci6n de la poblaci6n indfgena de la re-
gi6n  de  Atalaya.  Aqui  se  muestra,  a
trav6s de ejemplos concretos, la forma
c6mo patrones y funcionarios de dicha
regi6n  han  venido  sistematieamente
violandolaley.Paraeso,secttaprimero
lanormaleg3ly,Iuego,61olost:asosde
transgresi6n.

1.  ]ncumplimiento de condiciones
laborales
DL 21147. Art. 40
<<Son  causales de  rescisi6n  de  los

contratos de extracci6n forestal  las si-
gl,ientes:

d.   Incumplimiento   de   las   n6rmas
sobre `salarios minimos, descanso se-
manal, goce vacaci6nal, seguridad so-
cial y jornada legal; y

e.  No pagar  las participaciohes  en
las utilidades...»

Ejemp`lo   1:   Nativo:  Juan   L6pez
Sanchez   (C.N.   San   Antonio   Gda.
Sabaluyo). Patr6n: Walter China Salas.
Lugar: Quebrada Sabalo. Muere en la
madera; su familia llega a enterarse por
azar.

El«arreglo>>delJuezdepazdispone
20,000 intis de los que s6Io se entregan
4,000 y se dispone que no puede haber
mss reclamo; el padre es analfabeto; no
se sabe qu6 destino hen tenido los sa-
larios y derechos del joven  muerto; se
da coma causa de la. muerte un fallo en
el volante que jala la madera qua llega a
cercenar el cerebro del joven.  No  hay
seguridad  Social,  no  ha habido condi-
ciones de seguridad, el cadaver se ha
constatado por la Policfa en AIalaya y
segdn se indica muere en el trayecto. EI
Juez  cobr6  200  intis  al  padre  por  el
«arreglo».

Ejemp[o 2: Nativo: Maiiro (Jefe C.N.

Aerija).  Patrdn:  Juan  Morgrovejo.  Lu-
gar:  Mapuiyo  (rfo  Urubamba).  Su  hijo
se corta tres dedos del pie con hacha;
el  patr6n  no  dispone  su  traslado;  el.
hermano del accidentado lo traslada a
Alalaya desangfandose. Para cubrir la
indemnizaci6n,  ta  curaci6n  y  el -saldo
par el trabajo  el patr6n entrega 3,000
intis.

Ejemplo 3: Nativo: Abel Mufioz. Pa-
tr6`n:   Hugo   lnchari.   Lugar:   Capiro-
shampiari (Sepa). Trabaja en la madera
desde  1982  hasta  abril  de  1987.  No
reQibe p?go algunQ. Incumplimienio de
sala.rio mfnimo, vacaciones, ctc.

.  Eje`mp[o,,.4:  Na[ivo:  Vfotor  Daniel,
Sebastian,  Esteban  y  Pico.  Patr6n:
C6sarcagna.Lugar:Tahuania.Laofer-
ta,30intjsdiariossincbmida(6.dejunio
1987).  Dice  que  el  gobierno`  prohibe
subirlossueldosparaelbiendelpais.AI
mes  s'alen  sin  pago  alguno.  Incumpli-
miento de salario minimo.

Ejemplo 5: Nativo: Daniel F]f,os. Pa-
tr6n: Lap6n Cagna y C6sar Cagna. Lu-
gar:Tahuanfa.`EIh6rariolaboralesde5
a.in. a 6.30 p.in.,  Ia comida  1  plato de
farifia  al  dfa;  el  patr6n  vigila  que  los
obreroscomanrapidoparareintegrarse
al  trabajo.   Incumplimiento  de   horario
mfnimo, descanso semanal, etc.

2.  Condiciones antisocilaes y
violaci6n de derec`hos humanos
DL 21147
Art. 7Q: <<Los recursos forestales y la

fauna silvestre  del  pats se  usaran  en
armonfa con el inter6s social  (...)».

Ejemplo 1 : Nativo: Grimaldo pintayo
Campos.Patr6n:JaimeCastillo-Oshiro
Ochoa.Lugar:Quebradasjticayo.Joven
sano  de  16  ahos.  Trabaja contratado
par un monto de 1,000 intis al mes.  Le
adelantan 800 y 6se es el   dnico pago
recibido en 5 meses de trabajo de sol a
sol.  VoMendo  a  las  5.30   p.in.,  con
hongos infestados en los pies, se niega

a ir a 2 hQras del campamento por yuca.
La  sefiora  Dora,I  esposa  (?)  del  Sr.
Ochoa, ordena atarlo y le propicia gol-
pesenlanucaconelcantodelmachete.
EI sr. Ochoa le golpea y patea. El joven
lograescaparperoquedaciegoaresul-
tas de los golpes. AIDESEP lo hospfta-
liza en Lima.

Ejemplo 2: Nativo:  Bonifacio  Peso
Huaman. Patr6n: Adan Caiia Figueroa.
Lugar: Tahuania.

El patr6n no da a[imentos y dice que
coma excremento,  Ia apunta el pecho
con la escopeta y cor[a la cabeza de su
perrooonmachete.Sefugaporlahoche
con dos compafieros.

Ejempo 3: N?tivo: Amalia Pezo. Pa-
tr6n: Adan Cagna. Lugar: Ceriro Selva
Chipani. El marido va sano a trabajar la
madera. En dos meses y medio recibe
como  pago  una  olla.  un  plato  y  una
cuchara. Muere en condiciones desco-
nocidas.   Deja  mujer  e  hijo  en  total
abandono.

.Ejemplo4:Nativo:EstalinQuinticuari
Nicolas  (Jefe).  Patr6n:  C6sar  Cagna.
Lugar:Diobamba(Fiindochanchamayo
y fundo Pacaya). Tiene una comunidad
esclavizada. M.a]trata y lesiona al nativo
Teoba]do  Camaiteri.  Obliga  a  ir  a  la
madera a toda la famma a fin de que no
seescapen.Nohaypago.Golpeaconel
caiio de la escopeta a un joven mudo de
la Comunidad de Unine y el joven des-
aparece sin que se sepa hasta hoy si
esta vivo a  muerto.  Detiene a dos co-
muneros,  Con  la fuerza armada,  y  los
golpean   hasta  enfermarlos   (Estalin
Quinticuari y Elfas sanchez). A la vuelta
los tiene dos dfas sin tomar agua. Ob]i-
ga a trabajar a menores de edad esco-
lar;unodeellossantiagocarlosTamani,
de 1 5 afios, adn no regresa y no se sabe
su paradero.

Ejemplo 5: Nativo: F}6ger Gonzales
Ruiz.  Patr6n:  Comandante  Aliamirano
(SEPA)ysuDirectorElfas.Lugar:Uni6n
Miraflores.

El -Comandante  detiene  cualquifr
cargamento  de   madera  comun.al.   A
quien  se  niega  lo  amenaza  meter  al
Sepa. A las mujeres de los comuneros
les corta el pelo al ras.

Ejemplo 6: Nativo:'Ram6n Vasquez
(Jefe).   Patr6n:   I.   Merino.   Lugar:   CN
ChicosaycNApiniva.Unnativollamado
Sargento quiere fugar a la CN Chicosa.
El pa.tr6n acude con la policfa pa+a obli-
garle  a  seguir trabajandQ  para  pagar
sus deudas.  Lo amenaza y quema su
boca de lo que resulta enfermo. Lo ha
llevado para qile siga trabajando.
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3.  Habjlitaciones
DL21147
Art.  79
«(...)Cualquieraque;uerasucausa,

denominac6n o modalidades, son nulas
las estjpulaciones que obliguen al pago
con productos forestales y/o de fauna
silvestre  de  habilitaciones  recibidas,
sean6stasendineroy/obienes(...).En
caso de comprobarse la infracci6n,  el
habilitadorperdefaenfavordelhabilitado
el valor que le hubiera entregado>>.

No se conoce ningdn  caso  de Ira-
bajador forestal nativo cuyo trabajo no
sea bajo el sistema de habilitaci6n. Te-
niendo en cuenta que el porcent3je de
extractores  natjvos  es cast del  1oo°/o
puedesuponersequetodoe\ltrabajode
extracci6n de la zona sigue este siste-
rna.  Los  siguientes  son  s6lo  algunos
casos a via de ejemplo.

Ejemplo  1:  Nativo:  Bonifacio  Pezo

(CNcentroselvachipani);Amaliapezo.
Patr6n: Adan Cagna. Lugar: Tahuanfa.
Trabaj6  cuatro  meses  en  la  madera.
F}ecibe40intis`,7mts.deTocuyo,fraza-
da, 1 carrete de hilo, 3 ampollas para la
uta.  El marido, difunto, de la segund.a,
trabaja 2 meses y medio y recibe una
olla, un plato y una cuchara.

Ejemplo 2: Nativo: Abel Mujioz. Pa-
tr6n:   Hugo   lnchari.   Lugar:   Capirona

(Sepa -Capiroshampiari). Traba|.a des-
de 1982 a 1987 sin pago. En 1986 saca
14 trozas de cedro  y caoba y todavfa
debe por algo que desconoce.

Ejemplo 3:, Nativos: Abel Santoma,
JajmeGonzales,LuchoSantono,Oracio
KioFies, Abel Shinti.  Patr6n:  Inacente Ma-

cedo. Lugar: Tsinquiato (AIto Urubamba-
ShasheiHo).  Trabajan  par  contrata  8
meses (hasta abrj] del 86), les adelanta
en total a todos 10,000 intis y entrega a[
final  un  pequepeque  no  utilizable  (de
deshecho),  que  el  patr6n  valoriza  en
18,000 intis exigiendo su vuelta pare el
aiio pr6ximo para acabar de pagar.

Ejemplo4:Nativo:Benitocashanga.
Patr6n:C6sarCagna.Lugar:Tahuanfa.
Entreg6 hace algunos afios cuadernos

y   otros   Otiles   escolares.   Benueva
anualmenteestaspequeiiasentregasy

queda sjempre una cuenta anterior. En
enero de 1987, despu6s de todo el afro
detrabajo,Cashangaentrega36trozas

quenopuedencubrirladeuda.Anterior-
mente trabaj6 un afio y cort6 10,500 PL.
demaderasdecedroycaoba.Elpatr6n
dice  no  ser  buena  madera,  la  lleva y
vuelve a exigir.  En  1985 Cashanga re-
cibe  un  pantal6n  por  el  trabajo  de  3
meses.Eneseafioentreg636trozasde

madera. Tres veces mss trabaj-a duran-
teelafio1986al1987enperfodosde15
dfas pero  nunca acaba de pagar.  En
concreto, por el dltimo afro recibe dos
cuademos,  dos  lapiceros,  dos  metros
de tela, dos carretes de hilo, sie.te jabo-
nes,  un  par  d?  zabatos  y  un  par de
medias. Pero la cuenta anteriorvuelve a
dejarle debiendo para el siguient6 aiio.

Ejemplo 5: Nativo:  Daniel F}fos To-
rres.  Patr6n: C6sar Cagna.  Lugar: No
anotado,  pero  parece  ser  Tahuania.
Adelanta un peque-peque y una esco-
peta.  Entrega a cambio de 50 trozas,
pero  no  a[canza.  Vuelve  a  adelantar
3,200 intis. Corta 30 trozas. No alcanza.
Pordltimoelhijodepatr6ri,Ja6ncagna,
retira  el  peque-peque  y  la  escopeta.
Hastaahoradicequevuelvanatrabajar
porsudeudade3,200bajoamenazade
carcel.

Ejemplo  6:  Nativo:  Lucho  Emesto
Oriz.   Patr6n:  Hernan  Cagna.  iLugar:
Nueva Luz Curabanillo (Ucayali).  Dice
deberle algo que desconoce. Pag6 30
trozas, 20  sacos  de frejol y.10 trozas
mss. Luego o[ras 25 trozas y 18 sagos
de frejol. Cagna le da 1 0 chicotazo§ por

quejarse y preguntar cual es su deuda.

4.  Extracciones ilicitas
DL 21147
Art. 35
«La extracci6n de madera dentro del

territorio  de  las  comunidades  nativas
s6lopodraserrealizadapor6stas(...)».

Ejemplo 1 : Nativo: Mauro (Jefe de la
comunidad).  Patr6n:  Mario  Pezo.  Lu-

gar: `C.N. Aerija. Actualmente viene sa-
cando madera impunemente dentro del
territorio comunal.  Utiliza tractores que
entran  y  salen  de la  Comunidad.  Las

quejas de los comuneros s6lo son res-
pondidas  con  burlas:  <<6Acaso  td  has
sembrado?>>.(Mariopezoacumulaper-
misos de extracci6n en varias zonas).

Ejemplo  2:  Nativo:  Varios.  Patr6n:
Ofelio Panduro. Lugar:'Quebrada Huau

(Urubamba).  Saca  madera  de  varias
comunidades de la regidn.

DL  21147
Art. 35
<t(...) Cuando la extracci6n sea con

fines  comerciales,  se  hard  en  forma
comunitaria>>.  `

Ejemplo. 3: Nativo: Pam6n Vasquez

(Jefe).Patr6n:Guillermovasquez,Lerry
P6rez,lsaacP6rez,VfctbrTorres.Lugar:
C.N. Chicosa. f]ecogen madera previo
adelantos  a  comuneros  particulares,

pero sin autorizaci6n comunal.

DS 161 -77/AG
Art. 39
«El  otorgamiento  de  contratos  de

extracci6n ` forestal  requerira  previa-
mente del informe del Organo de F}efor-
rna Agraria  (...) sobre  latenencia y/o
ocupaci6n del area solicitada>>.

(Nos  consta  que  esta  pfactica  es
absolutamente  desconocida 'en  la  re-
gi6nyeshabitualqueseextraigamade-
raenterrenosocupadosporcomunida-
des).                                               -e

DL 22175
Art.  1 0
<<EIEstadogarantizalaintegridadde

lapropiedadterritorialdelascomunida-
des Nativas».

Ejemp]o 4: nativo: C.N. Capajerjato.
Patr6n:  Pepe  Gregorio.  Lugar:  Capa-

jeriato.  La  comunidad  tiene  solicitada`
hace tiempo su titulaci6n. Sin  embargo
se  saca  las  maderas  indiscrimina-
damenfe  mientras  la titulaci6n  se  de-
mora.

Ejemplo.5: Nativo: F3am6n Vasquez

(Jefe).  Patr6n: Guillermo Vasquez. Lu-
gar:  C.N:  Chicosa.  La. Comllnidad  ha
solicitado  [a  ampliaci6n  de  terrenos
ocupados  tradiciona[mente..  Pero  la
madera es exp[otada sin  ninguna ob-
servaci6n de la ocupaci6n actual.

C6digo penal    `
Art. 337
«El funcionario pdblico que abusan-

do  de   sus  funcjones  ordenara  o
cometiere en perjuicio de otro un acto
arbitrario cualquiera.. . »

Art. 340, inciso 9
<<El   i,uncionario   pdblico   que   de-

sempeiiando  un  acto  de  servicio  co-'
metjera  cualquier  vejaci6n  contra  las

personas  a  les ap!icase  apremios  ile-
gales...,,.

Ejemplo 6: Nativo: F}6ger Vasquez.
Patr6n:  Comandante  Altamirano  (Jefe
del  Penal  SEPA)  y  su  Director  Elfas.
Lugar: CN Uni6n Miraflores {Sepahua).
EI  Comandante A[tamirano es jefe de
la Colonia Penal del Sepa. Vienen ex-
trayendo madera a trav6s de su direc-
tor, por nombre Elfas,  de la CN  Uni6n
Miraflores (en proceso de jnscrjpci6n).
Ftequisa  de  forma  obligada  cuanta
madera  saca  la Comunidad,  ademas
de muchos otros productos agrfcolas.
Aplica  vejamenes  de  todo  tipo  a
la  poblalci6n   indfgena.   En  este  mo-
mento tjene retenidas 36 trozas comu-
nales.

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
9
1
)
,
 
a
ñ
o
 
1
1
,
 
n
.
 
1
7
-
1
8



Testimonios:
"Nos dicen -que somos

indios y si mos matan
nacla pasa"

Recog_idos per AIDESEP

Transenbimos  a  condinuac`ien € una
serie de documentos, todos e]Ios, a ex-
cepci6n .de uno, testi-monios de foe di-
rectamente agraviados per e! abuse de
patrones y autoridades de !a leg.fen de
Afalaya. Dishes docurnentos hen side
dir.gidos par los indigenas a autorida-
des peruana {Ministerfe de AgriouHura,
ensusoifeinascentratesyrepat'reiones
regional y zonal; Subprefecto de Atala-
ya y  Director de  ]nstftuto  lndisenista
Peruano); y a !a organizac.forF indigena
naciona] AIDESEP. Ia gravedad de ios
hechos denunciados nos hace recordar
fas testimonios que  recogiera  el juez
Caries A. Va!carcel en su libra i/pro-

t=c:nd;/mpagivca"::yd%Le:epr:de°b:a:aj:g%::
nasdeesaouenca,cuandola6paeadel
auge de] caucho, a comienzos del pre-
serife s;gto.

Testimonio 1,

Lima, 24 de marzo d® 1987

0ficio N9 065-A-CEcONSEC-87

s9fror
!nspectorGeneral
Ministerio de Agricultura
Natalfo Sanchez 2o
Lines
Ciudad--

REe  es  grate  dirigirme  a  Ud.  para
hacerpr©senteantesud!gnodespacha
!asdenunciasqueinterponelaComuni-
dad Nativa de Taluanti, de] Distrfeo An-
tonio  Raymondi,  en  ia  provincia  de
Ala!aya, Ucayali contra !a actuaci6n de
varies  funcioriarios  del  Ministerie  de
AgrioulturadeAtalaya,encumpitmiento
de!  encai.go que.  de acuerdo  a! Acta

Comunal adjuuta, encomiendan a esta
lnstituc.rfin.

Las denunc.fas son todas en referen-
cia  a]  proceso  de  reconocimiento  y
i-nulaci6nde]ainencfonadacomunidad
y contra !a actiiud parciarizada de los
funcfonarios.quienesconsudes.idia,su
actilud subjctiva y pardai e irisluso me-
dianle  accfones directas  estan  propi-
ciando ]a demora del mismo y la inva-
s-ien de fas terr.tor'ros de par[e de cofo-
nosforasterosdemaneraquesevayan
extinguiendo fos derechos ancestrales
de !os cornuneros.

Lasdenunciasseformulanencontra
fas sisuientes funcionarfos=
- !ng. Dui!'ro Lueioni Carri]le, Jefe de la

Ofisina Agraria de Alalaya quien en
abierto,inoump]imientode!osarts.7.
8, 1 o, 12, 21 y 23 del D.L. 22175, ha
de§atendido todas ]as solic.nudes de
reconocimienio oficial de la Comunj-
dad,expidi6Constanciasenfavorde
fosinvasores{4denovi6mbre1986)
induciendo -al desconocimiento de la
existencia de las Comunidades Na-

.   tivas deTahuantiysabaluyo y expidi6
Cer[ificados de posesi6n a bs inva-
soressinpreviavistaoculardeI-ier-
dadero estado de la posesi6n. Mer-
ced a esta acti{ud tan favorable, los
colonos invasores han destruido los
sembrfos de tos nativos Ashaninka y
tratan  de  hacer  desaparecer dodo
vest.ngiodelaexistenciapreviadelos
comuneros.

- Ing. Edrulfo Fonseca G6mez, quien
ha actuado en el mismo sentido que
el  anterior  inciuso  sacando  a  los
nativos de sus lugares.

- EI recepcionista de la Ofieina agraria
de  Atalaya,  Sr.  Jorge  Guevara
Vasquez, quien niega la recepci6n
de  cualquiera  de  ios  documentos

_    presentados pop fas natives coutri-
buyendo de este mode :a paralizar
sus acofones.

-El[ng;JesGSGonzalesde!Ministerio
-    de Agrieulturade u€dyali quien, co-
`   misionado para verisicar fas hechos

sabre el terreno, asum.ie !a postura
de fos cofonos, sin ni s-tquiera hab]ar
con !Os nat.fvos y sin tomarse ningu-
namolestiaporve`rHfoarocu!armeute
fas tenerros.
Coma organ.Ismo representative de

fas Pueblos lndigehas de la Amazon fa
Peruana solie-dames a Ud. una .mvesti-
gaci6n  puntua!  sobre  [os  hedhos,
deslidando. iesponsabi!idades  y  ap!i-
cando fas oorrecrfuros de acuerdo a Ley
a fin de qL]e el pfoceso de moral.izaci6n
que  viene  proyectandose .en  e]  pats
alcance asi mismo !a zona de Afalaya.

VI!gomedelaocasi6nparatestimo-
niarles fas sendimienfos de mi mas dis-
tinguidaconsiderac.I.6n.

AIenlamente,

Miqueas Mishari Mofat
Secrefarfo de Defensa
L..E. 2021 01 6

WiHredo Gut6rrez Rodriguez
Secretar-ro Gen eral
L.E. 2055924

Testimonio 2

Un-ion Miraf]ores 23 de octubre de 1987

Informe N9 002

Seiior
Representante AIDESEP
Asunlo:  Gesti6n  Problematica  de  la
comunidad
Del:  Asesor  y  C6munidad  de  Uni6n
Miraflores
AI: Sefior tyfiqueas` Mishari Mofat

Me es gratocen informar !os sigujen-
tes:`   -1. Que hasta la fecha que estando

con la solie'r[udes en reconocimiento de
nuestra  tierra  y  estando  en  tramite,
quere.mos hacer respetar nuestros de-
rechos forestales, que no son respeta-
dos necesftamos apoyo forestal.

2.LosseiioresMayorGuardiaRepu-
blicanaoscarAltamirano,ArtemioMarin
vesquez,seencuenlrantalandomadera
en ]a QuebradB Cetieayo !o cual des-
conoce !a Comunidad.sin autoFizaci6n:

Elsefiorliugolnch`ariAlarc6n.Habi-

16   Amg_z®_aiiai=nrifroan?` llgiv=Li
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litados del seFior Njcolas Ochoa Carde-
nas se encuentran talando madera en la
Quebrada   Caperoshambiari,   limite
tambi6n de la Comunidad.

Todos estos sefiores se abasan con
un contrato firmado con las autoridaes
del  Penal.  El ex director del Sepa don
Alfredo  Elfas  Moron.  El  administrador
don F6lix Tupia Urtechc} y otros.

3. Todos estos seFiores inquietan a
loscomunerosparaeltrabajodemadera.

4. La Colonia Penal del Sepa autori-
za la extracci6n de madera con el 20°/a
por pietaje de madera extraida.

5. Ytambi6n informamos que en este
tiemposoloesperanaguaparqsacarsu
madera, y ]a colonia no da ni que. clase
de apoyo a la comunidad.
-    6. Queremos  la paraljzaci6n  de es-

tos seiiores y firmar sus contratos  de
frente con la comunidad o autoricen la
extracci6n  de  madera  directos  a  las
comunidades para el fondo econ6mico
y provecho de la comunidad.

7. Tambi6n somos los perjudicados
econ6micamente por estos atropellos.

8, Tambi6n solicitamos el pase libre
sin tener que controlarnos por el control
del  Sepa,  porqu©  en  este( tiempo  de
inviemo  es  muy  peligrosa  la  voca,  a
•veces venimos cargado de caTga y te-

nemosquesurca[porlapartepeligrosa
y  exponemos  a  nuestras vidas  a  una
falla del motor para ahogarno§,  es por
eso que solicitamos el pase libre.

9.  Queremos  alguna  soluci6n  por
nuestros intereses forestales.
I   10. En vista de la deuda de nuestros

comuneros  con  estos  patrones,  y  no
teniendo Qtros medios con que pagar o
cancelar las cuentas. Queremos autori-
zaci6n de extracci6n de madera par la
comunidad y asf cancelar las cuentas y
quedar libres d.e ellas.

Esto todo que  informamos para su
conocimiento.

Antonio Puiz Mantes
Tnte. Gobemador
F}eemplazante del Jeredeco

Daniel Ruiz Gonzales
Secretario

F}eynaldo Zumaeta Murayari
Asesor Profesor

Alberto Quentisho Rodrfguez
Comunero

Walter Sousa Vargas
Comunero

Aurelio Chumpitaz C.
Comunero

Carlos Gonzales Montes
Comunero

Testimonio 3

SeFior
Director  de   la  Ftegi6n   Agraria  XX]l]-
Pucallpa
Presente

De nuestra consideraci6n:

Nos  dirijimos  a  Ud.  en  representa-
ci6n   de   laJ  Comunidad   Nativa   de
•Sabaluyo para saludarle y a continua-
ci6n manifestarle lo siguiente:

EI sr. Jest]s Gonzales enviado como
especialistadelaF3.A.XX[([visit6nuestra
Comunidad   Nativa  en  el  mes  de  di-
ciembre  pasado y creiamos  con  la fi-
nalidad  de  contribuir  a  la  defensa  de
nuestros  derechos  indfgenas.  Pero  le
informamos  que  no  ha sido  asf  por !c}
siguiente:
- Solamente  baj6  del  bote,  camin6

unos metros y ahi se qued6 hacien-
d-o una reuni6n en que se mezclaban
nativosycolonos.Nofueacomprobar
la  existencia  de  nuestras  purmas
antiguas y aquellas.que han ocupa-
do los invasores colonos.

-Dijo que linderar costaria 60 dfas de
trabajoy mucho dinero que el gobier-

no no tiene. Y nosotros sabemos que
eso  es falso  porque  hay  un  fondo
especial para estos trabajos segt]n
el D.S. 461-EF-85.

- En todo, momento busc6 convencer-
nos de que aceptemos. trasladarnos
y salir de nuestras tierras o sino`que
recortemos nuestra solicitud de lfmi-
tes para que  los colonos invasores
se queden tranquilos.
Par lo expuesto solicitamos a Ud. 1o

siguiente:
1)    Se  envfe  una  Comisi6n  nueva

que venga de Lima, que sea imparcial y
justa; y se dedique a efectuar el.Censo
Poblacional,elEstudiosocioEcon6mico
y la Linderaci6n de acuerdo a nilestra
solicitud. No queremos a mss funciona-
rios que vengan a marginamos.

2)    Que ud. pueda coordinar estos
trabajos  con  otras  entidades y  con  el
Min. Agricultura, sede central de Lima;
para  lo  cual  nos  permitimos colaborar
remiti6ndoles copia de. Ia presente a la
Oficina  Agraria  de   Atalaya,   Corde
Ucaya]i,   Prefectura  de   Ucayali,   Min.
Agricultura-DGF}AAR     e     lnstituto
lndige'nista Peruano.

Atalaya,  10 de enero de  1987.

Mario Napo Diaz
Presidente de la Comunidad Nativa de
SABALUYO-rna

(Huella digital o firma de los padres de
familia de la C.N. Sabaluyo).

Testirronlo 4

Sefior
Duilio  Lucioni Carrillo
Jefe de la Oficina Agraria de Atalaya
F}egi6n Agraria Xxlll-Ucayalj   '
Ciudad.-

MAF]COS  DIAZ  VASQUEZ,  de  45
afios de edad, con Libreta-Electoral Ng
00156779,  residen'{e` en  la Comunidad
Nativa de Tahuanti,  (Sector .Chicosillo)
del distrito de Raymondi, de la Proviricia
de Atalaya,  departamento  de  Ucayali,
ante   Ud.  con   el  debido   respeto   me
presento y digo:

Que, coma nativo residente en dicha
comunidad por muchos afros, denuncio
al colono don JUAN GOMEZJAF}A, por
eldelitodedestruirotumb`armisplanta-
ciones, de 15 de plantados c6mo son:
naranjo 2 plantas, 2 caimitos,1 tapisho,
1 sapote, dicho acto es para apropiarse
mi terreno, como nativo que soy apro-
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vecha mi poco conocimiento de los al-
cuances de las leyes, del Estado, coma
para  hacer  prevalecer  mis  derechos
coma  duefto  legftimo,   al  amparo  del
ConveniQ  Internacional  NI  107,  en  su
Art.11,   y   por  el   D.L.   22175   Ley   de
Comunidades Nativas de Selva y Ceja
de Selva, en el Art. 23.

Asimismo  le  hago  conocer  que  el
denunciado Juan G6mez Jara, es trafi-
cante de tierras, ha vendido su primera
posesi6n que estaba dentro de  ia Co-
munidad  Nativa  de  Tahuanti,  al  sefior
Emer por la suma de I/. 30,000.00 intis,
yluegosevinoamiloteparaapropiarse
enformaprepotente,yparadestruirmis
plantaciones,  abilsar  de  mi  humildad
con el apoyo del Ministerio de Agricultu-
ra.

Asimismo le hago conocerque, el sr.
Jestis Gonzales Ruiz,  pidi6  una cuota
de 800,00 intis, por cada posesionario,
mi esposa lce[a Campos, pag6`la suma
de I/. 700.00 y mss una gallina, y luego
para reducir mi parcela, es otro abuso,
parcializado`para ]os colonos.

Par 10 expuesto:  r
A Ud. seiior Jefe de Oficina Agraria

de Atalaya, solicito se me haga justicia,
queelsehorJuanG6mezdebedejarmi
parcela,ypagarmedemisplantaciones
destruidos  de  acuerdo  a  ley,  y  debe
regres-arensuposesi6nanterior,latierra
no es para hacer negocio es para hacer
producir. Justicia que  espero  alcanzar
de su ilustre despacho.    -

Tahuanti,  ChicosillQ,16 de octubre de
1987

Marcos Diaz Vasquez
L.E. 00156779

Testimonio 5

Sefior
Miqueas Mishari Mofat
Secretaria'de  Defensa  de  AIDESEP
(Asociaci6n   lnte+6tnica  de   Desarrollo
delaselvaperuana)     '
Av. San  Eugenio 981  Santa Catalina
Lima

CFllsTOBAL  AHUAPIAF]l   CAMPA,
de 60 afros de edad aproximadamente,
residente  en  la  Comunidad  Nativa  de
Tomiromashi, comprensi6n  del  distrito
de Bolognesi, de la provincia de Atala-
ya, departamento de Ucayali, ante Ud.J
con  el  debido  respeto  me  presento  y
expongo:

Que,  soy  padre  de  mi  hijo  Ftogelio

Ahuarari,del7afiosysamuelAhuarari,
Estelita  Ahuarari,  quienes  se  encuen-
tran como obreros y obreras en el fundo
«BQca  Apinihua»   de   Vtotor   MerinQ
Sharff,desdel982,seencuentrancomo
esclavos, sin pago de sus trabajos. En
el  mes  de  di6iembre  de  1987  mi  hijo
F`ogelio   vino   a   la   comunidad   de
Toniromashi,  para  independizarse  de
su  patr6n, juntamente  con  su  esposa
Florinda,  despu6s  de  los  3  dias  que
estaban en la comunidad, aparecieron
Vfotor Merino Sharff, en compafifa de 2
Guardias Civiles, que con engafios !os
llev6  nuevamente  en  su  i undo,  para
seguirlos  explotando  con  el  apoyo  de
los  Policfas,  djjeron que  dentro  de  un
mes iba regresar, pero hasta lafecha no
aparecen,estaesmipreocupaci6ncomo
padre de ellos.

Asimismo`  denuncio   por  actos  de
violaci6n  al  don  Victor  Merino  Sharff ,
quien viol6 a mi nuera Florinda esposa
de  Pogelio,  por varias oportunidades,
con la amenaza en caso de no aceptarle
de  sus  bajos  instintos,  no  le  daba  de
comer todo el dfa los tiene trabajando, .y
essucostumbrequetodalastrabajado-
ras de su fundo,  Io hace lo  mismo, sin
respetar a sus esposos, en caso recla-
mo  alguno  de  ellos  los  amenaza  con
arma de fuego, por este motivo Rogelio
ya  se  habia  retirado,  para  no  seguir
viendo  los  abusos  a  su  mujer  por  su
patr6n ya referido Vfotor Merino Sharff.

Mih!jotrabajadeobrerodesdel982,
ynuncahasidoarregladodesustrabajos
hasta la fecha, siempre es deudor par-
que.rio sabe sacar sus cuentas.

POR LO.EXPUESTO:
A Ud. sefior Secretari'o de Defensa,

suplicotomardebidanotademidenuncia
en  contra  dei  explotador  don- victor
Merino Sharff, quien`se enriquece con
mano barata de los nativos, que traba-
jan  gratuitamente  en  el  funds  «Boca
Apinihua>>  se  le  deb`e  aplicar  las  leyes
vigentes,  porque  nadie  debe  trabajar
gratis. Justicia que espero atoanzar.

Atalaya,'22 de marzo de 1988

Crist6bal Ahuarari
Documentos en tramite
H.D. no sabe firmar

Testimonio 6

Atalaya, 27 de enero de 1987

Sefiora
Subprefecto de la provincia de Atalaya
Presente.-

De mi consideraci6n:

Me  dirijo  a  Ud.  para  saludarle  y  a
continuaci6n pasar a manifestarle lo si-
guiente.  .

En  la  localidad  de  Tahuanti,  sector
Chicosillo esta una parcela otorgada a
mihijaAbbycastroL6pezporlaoficina
AgrariadeAtalaya,segdnelCertificado
de Posesi6n respectivo. He encontrado
que  la casa que teniamos ahf ha sido
vio]entada asi como tambi6n la chacra
de mafz. Asimismo, he sido amenazado
de que me golpearan e incluso mataran
si es que quiero ingresar a mi chacra.

Toda esta violencia es debida segu-
ramente  a.que  estoy  apoyando  e]  re-
conocimiento de  la Comunidad  Nativa
de  Tahuanti  conforme  a  ley;  ya  que
tambi6n  he sido  admitido junto con  mi
esposa  e  hija,  como  comiineros culm-
pliendo con el D.L. 22175, art. 9 y con el
D.S. 003-79-AA, arts.  1  y 3.

Estoy  investigando  los  autores  de
estas violencias, pero seguramente es-
taran entre los colonos que estan ocu-
pando  en forma ilegitima los territorios
nativos y comunales.

Por lo expuesto, de acuerdo a ley y
suponiendoque.esfaud.taritocomoyo,
interesadaenqueestaviolencianosiga
creciendo; le solicito lo siguiente:  '

a)  lnvestigar y  sancionar a  los  cul-
pables  de  las  agresiones  contra  mis
bienes y amenazas a mi persona.

b)  Se. me  Proporcione  plenas  Ga-
rant fas  lndividuales,  a  trav6s  de  una
dotaci6n  policial  para tomar  posesi6n
efectiva de la parcela de mi hija.

c)Seinvestigueysancioneaquienes,
seguramente  para ocultar estas  agre-
siones  y  delitos,  han  incurrido  en  Dl-
FAMACION   penada   por   la   ley,   al
calumniarme coma supuesto  <<subver-
sivo>> solamente por buscar que s.e res-
pete la ley y los derechos de todos.

Como este problema ha trascendido
yaaLima,yparacolaboraralinter6sde
esas  autoridades  cumplo  con  remitir
copiadelapresenteaesosdespachos.
Comandancia GC de Atalaya; Prefecto
de  Ucayali y  Min.-Interior Lima.

Atentamente,

Oswaldo Castro Benito
L.E.  N9 00150101

Testimonio 7

Sefior
lsafas Sanchez Grandez
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Subprefecto de la Provincia de Atalaya
S.S`

CARLOS TAMANI VAF}GAS, de 54
afiosdeedadnaturalyvecinodelazona
de  Diobamba,  con  L.E.  NQ  00152909,
ante Ud. me pres-ento con todo respeto
y expongo:

Que,   denuncio   al   patr6n   CESAFI
CAGNAS FIGUEROA, por no haberme
pagadodemis30afiosdetrabajoensu
fundo  «Chanchamayo>>  donde toda mi
jwentudpas6trabajando.,hastahoy,no
he recibidot`inguna clase de arreglo ni
pago alguno, solamente el afro pasado
mi  suegra  se  enferm6  y  se  prometi6
llevar]e y hacerla curar en la ciudad de
Pucallpa, en su regreso me cobra„ como
no tengo.dinero me recargacomo deu-
da  por  la  suma  de   I/.  4,000.00  que
actualmente    e`stoy    adeudado    I/.
11,000.00inti.s,quecobr67,000intisde
lQsinteresesdeldinerodelos`l/.4,OOO.00
intis  de. los  pasajes  de  mi  suegra,  ex
trabajadora del  mismo patr6n, durante
los  30  ahos  de  mis  servicios  trabaj6
todos  los  d{as  de  7.00  de  la  mafiana
hasta las   6 de  la tarde,  sin  almuerzo
ningima  clase  de  alimento,  asf  es  su
costumbre,  Io  hace  lo  mismo  a  todos
mis hermanos ashanincas que trabajan
con  61,  por  muchos  afios  sin  sueldo
algunosinembargosondeudores,coma
sucede  conmigo,  de  esta  manera  se
enriquece con el trabajo de todo noso-
tros, la mayor fa son  maltratados o gol-
peados  con  el  cafio  de  unaLescopeta
(fierro) de esta manera se enferman. Io
que hace lo mismo su esposa.

Por lo expuesto:

A   Ud.  .sefior  Subprefecto   suplico
coma Aut.oridad Polftica, exiga al sefior
C6sar Cagnas Figueroa, qLie me pague
de mis.J30 afros de trabajos, y mi tiempo
de servicio de acuerdo a ley, en Aplica-
ci6n  del  C6digo  Civil  en  el  Art.  225  en
caso de no pagarme. Justicia que espe-
ro alcanzar de honorable despacho.

Atalaya, 20 de noviembre de 1987

Carlos Tamani Vargas
LE. 00152909

Testimonio 8

Sehor
Dr. Alb'erto Cheng Hurtado
Jefe lnstituto lndigenista Peruano
Ministerio de Trabajc>
Presente.-  \

GBEGOF3loRlospANDUFio,Nati-
vo Ashaninka, de 30 afios de edad, con
LE. N9 00152900, natural .de la CC NN
Diobamba  del   Distrito  de   Raymondi,
provincia de AIalaya, departamento de
Ucayali;mepresent6ant.esuDespacho
a fin de ha_cerle la siguiente denuncia:

Los   latifundista   C6sar   Cagnas
Figueroae-hijocapicagnasduefiosdel
fundo  <<Chanchamayo>>  ubicado  en  el
distrito y provincia arriba mencionados,
se  han  apropiado  il{citamente  de  im
motor (HP Peque-peque) de mi propie-
dad amenazandome de maltrato fisico
si oponia resistencia.  Dicho  motor me
fue  entregado  p6`r  el trabajo  realizado
durante varios afios para dichos sefio-
res, pero me lo quitaron aduciendo que
sehabiaperdidoymeobligaronatraba-

jar nuevamente para ellos,  saqu6 200
(doscientos)  trozos  de  madera  pero
hastalafechanomearreglannipiensan
entregarmeelmotorquemepertenece.
Asftrabaj610(diez)afiossinpagoalgu-
no y sin conocer arreglo.

Pero esta infamia no scilamente me
ocurre a mi, igual sucede con 60 nativos
Ashaninkas que se encuentran esclavi-
zadosenelfundoChanchamayoduran-
temuchosafios(15a30afiosaproxima-
damente).  Actualmente  me  encuentro
en  una  situaci6n  de  zozobra  ya  que
Sefior Capi Cagnas me ha amenazado
con. maltratarme par lo que lo denunci6
antelaSubprefecturadeAlalayayessu
costumbre amenazar con arma de fue-
go (rev6lver) a todos mis paisanos.

Estes-efiorcometeunaseriedeabu-
sos,contralosnativos,ayudadopordos
policias.nativosnombradosporelpatr6n
HernancagnasFigueroa,estospolicfas
se  llaman  Daniel  Armas  y  Sebastian
Armas, quieries se encargan de captii-
Tar    a    los    nativos    que    quieren
independizarse, los maltratan y los po-
nen en  calabozos construidos  por los
propiosnativospormandatodelpatr6n.

Par todo  lo  expuesto  solicito  a Ud.
tome carias en el asunto, para que esta
situaci6n  de  esclavitud y  abuso  cons-
tante  termine   no  solo  para  mf  sino
tambi6n para todos mis hermanos nati-
vos  que  trabajan  en  el  i undo  de  los
patrones Cagna.

Sin ctro particular, quedo de Ud.

9.r£:ar:°haRnf:nsk:anduro
L.Eo  N9 00152900

Testimonio 9

Amalia Peso Huaman
ComunidadNativacentroselvachipani

Yo  Sra.  Amalia  Peso.   mi  esposo
trabajabaenlamaderaconelsr.ADAN
cAfGA.

Mi esposo era sano y muri6 cuando
trabajaba con el sefior mencionado.

Ademas yo tengo  un  hijo  de  6!  par
eso  digo  quien  ha  mantener  par  ir  a
trabajar al patr6n se muri6 mi marido.

Asimismo  no  nos  daba  de  comer.
Con nuestro propio esfuerzo conseguia
yuca para comer.

Mi esposo trabaj6 dos meses y me-
dio solamente dio  una olla,  platc) y cu-
chara y  nada mss.

Amalia Peso Huaman

Amfi7nnfaJndjflfma  19
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Testimonio 10

Tzinquiato, Fundo Francisco 05 de julio
1987

SeF`or Castro

Estimado hermano info:

Par medio de la presente lo saluda-`
mosmuyatentamenteyalmismotiempo
estoy haciehdole llegar mediante esta
caria haciendole conocer que en nues-
tra comunidad Tsinquiato tenemos pro-
blemas con el sefior (?) con una cuenta
de 2 mil intis y tanto que el trabajo que
hemos  rozadouno  hemos terminado  y
hoynovanademandaryotropuntoque
el  sefior  (?)  y   Bojorquez  nos  hacen
mucho problema criticandonos que  no
sabemos trabajar`y no vamos a poder
botarlo  61  nos va enjuiciar porque  son
millonarios  lo  que  le  pidiera  hermano
que el sefior Bojorque que se lo desalo-
jan mediante el es lo que encamina los
paisanos  que los dicen  que  AIDESEP
es mentira no va poder botar esos son
falsos yrmentirosos que no tienen plata
y le van poner al juicio y van a hir a la
carcel algunos paisanos lo hacen creer
y   estan  tristes  y  tienen   miedo   los
ashanincas. Pero nosotros ya estamos
abriendo la trocha ya trabajando como
vuelvo   a  explicar   el   unico   interno
Bojorque  (recluso)  es  lo  que  engafia
paisanos porque esta casado con una
paisana por eso dice ami no mi poder
botar  porque  yo  conozco  el  juicio.  En
esta cosa hermano le pido a Ud. favor
hacer conocer  al  sefior Jefe  de  Lima
que tenga la medida y esperamos con
grata ayuda que somos ashaninca olvi-
dado.

Nadamas sabe informar[e y el se,fic>r
que viaja 61 te dira muchas cosas.

Espero su respuesta.

Miguel Campos
Jefe de la Comunidad

Testimonio 11

Atalaya 7 de Agosto de 1987

Sefior Pedro Garoia
Lima

Estimado Dr.

F}eciba  nuestros  cariFiosos saludos

20  Amazonia lndraena

Ud. y su familia y los sefiores emplea-
dos de AIDESEP.

Denunciamos    a    Cesar    Caiia
Figueroa. La CC. .NN. de Dio-bamba, rio
Ucayali,   inargen   izquierdo,   distrito
F}aymondi,  provincia  Atalaya.  La  CC.
NN. acordamos denunciar los abusos y
atropellos que venimos sufriendo hace
muchosafiosporestesujetocesarcaiia
Figueroa. Con nuestras tierra`s que ya
nosquitapordossitios:primeroelfundo
«Chanchamayo»  aqui  no trabaja, solo
vive para explotarnos y engaFiarnos en
nuestros  trabajos.  EI  se  autonombro
Jefedela,CC.NN.ynosobligaaltrabajo
forzado.Nonosdejaniconversarnireir.'
Sinosparamosohablamosnos?mena-,
za de pegarnos y golpeamos: Ya peso
muchas veces esta nos agarrQ``a pat,a-.'
das  y  trompadas.  El  caso  es  `que,tl]-
timamente  le  peg'o  al  nativo Teobaldo-
Camaitire a trompadas cuando sacaba-
nros troncos. Ya cansados diambre no
se pod fa trabajar, asi nos obliga. Entra-
mos a las 6 de la mafiana y descansa-
mos a`las 6.30 muchas veces de noche.
Y hasi todavia nos maltrafa. Otro caso
casi lo mata un comunero de Unine un
mudo  joven   a  golpes  con   el  cafi6n
delaescopeta,estaqueseescapesino
lo  matara.  Y  hoy  no  sabemos  nada
de  este  joven,  si  murio  o  esta  vivo.
Marido y  mujer nos  manda al  monte y
nunca paga a las mujeres.  Desde que
salen  hasta  su  vuelta.  Se  da  tela  4
metros para sus cushmas. Es el pago, y
los hijos queda abandonado diambre y
enfermo.

EI Fundo Pacaya. Tambi6n aquf`se
meti6 encima de [a CC.  NN.,  el  mismo
C6sar  Carla  Figuero;  aqui  nos  hace``
trabajar a todos sin pago y con amenaLt
zas. Si no trabajas voy ir a Bolognesi y
traer al Policia Gobernador a Jues para
mandarles a la carcel. Para darnos mie-
do `y trajo a la policia y nos llevo presos
a mi Elias Estalin Quinticuare Nico]as y
a Elias Sanchez Velasquez y nos hizo
palear en el Puesto de la Guardia Civil
de  Bolognesi.  Los  dos  recibimos  sen-
daspaleadas,hastaquenosenfermo.Y
nos tuvo 2 dias preso en el calabo`zo. El
guardia civil y Cesar Cafia se emborra-
chaban en su casa. Aqui en Bolognesi
tiene tambi6n su casa. Y nos tubo sin
comer ni tomar agiia (2) dos dias y se
burlaban  de  nosotros.  Hast.a que sali-
mosyvoMmosatr?bajarobligadoen-el
mismo explotador. Este abuso lo hace
desde el afro 1983. Hay estan trabajan-

do en la madera.10 hombres, ~10 mLlje-I
res de  mi comunidad  el  lugar llamadQ
<<Tahuania>>  tambi6n   alumnos  .no   se
escapan a ellos. Tambien lo manda a
trabajar,  El  afro  pasado  mando  a. un
alumnollamadosantiagocarlosTainani`hastahoynovuelve,estavezsefueotro

alumnodemic.N.LeynecarlosTamani
de 15 aiios hermano menor, todo estos
abusos  ya  no  podemos  soportar.. No
tenemos donde poder quejarnos. Para
nosotros no hay justicia. Nos dicen que
nosotros  somos  indios  si  nos  matan
nada  pasa.  Por  ese   miedo   nunca
podiamos quejarnos. Gracias a mi pai-
sano  de  Chicosa,   Manuel  Bardales
Garcfa el ha participado en la conferen-
cia en Atalaya cuando Ud'. vino asi  lle-
gamos a saber que tenem.os defenso-
res  es AIDESEP y hoy  nos dirijimos a
Uds.ypedimosquevenganainvestigar
de esa, todo los atropellos y abusos en
nuestra  comunidad.  Pido  tambi6n   la
titulaci6n de mi CC. NN. due somos 25
familias en total 150 personas adilltos y
nifios.  Y pido que  salga  el  usurpador,
explotador Cesar Cafia Figueroa. Aqui
adjunto el croquis de mi CC. NN. In,dice
con tinta roja el Iugar que este se meti6
el afro 1983. Nosotros vivimos siglos, no
se  desde  cuando.  Este tipo  nos tiene
escondido al fondo que nadie no,vea y
nos visita.  Esta prohibido  la entrada a
gentedesconocido.Nopodemoscomu-
nicarnos con nadie. Como ve Ud. en el
plano el esta al frente del rfo Ucayali y
nosotros adentro y no nos permite salir.
Nos da escopeta a cuenta de nuestro
trabajo y nos quita nunca podemos te-
ner,ylodaaotroluegotambi6ntoquita.
Este es et'abuso. Nos despedimos es-
perando justieia. Y nuestra queja llega
al Govierno y Ministros.

Atentamente,  Ios  denunciantes  fir-
mamos este documento.

Jefe Estalin Quinticuari Estalin .
L.E. 00150120

SecretarioAndfespod'rfguezQuinticuari
L.E. 00152896

Tesorero Jos6 Bardales Garcfa
L.E. 00156549

El{as Sanchez Velasqi!ez ~
L.E.  00150115

Y le pedimos garantias para mi Co-
munidad en especial para el Jefe.
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EEizE

La Demanda Territorial
de]  Pueblo Siriono

Zulema Lehm
CIDDEBENl

INTRODUCCION

EI presente documento tiene como
objetivo proporcionar una amplia infor-
maci6n  sobre' las  gestiones  y  proble-
mas que el pueblo sirion6 ha tenido que
sobrellevar para consolidar legalmente
una  pequefia  parte  de  su  territorio
ancestral.     Con     la    finalidad     de
contextualizar  el  informe  se  abordan
tambi6n  aspectos  generales  sobre  la
historia y etnologfa de este pueblo.

Conlapublicaci6ndeestedocumen-
to,   CIDDEBENl   desea   aportar  a   la
comprensi6n  sobre  la situaci6n  actual
de  los  pueblos  indigenas  del  Beni.  Al
mismotiempo queremos retribuirles, par
habernos  hecho  testigos  directos  de
una de las paginas mas conmovedoras
de la historia del Beni, con un testimonio
escrito que redna en un s6lo documento
tanto  el  relato  de  los  sucesos  ndel
modo como nosotros ]os percibimos-
asf como los i ragmentos mss importan-
tes de la profusa documentaci6n a que
dio  origen  la  lucha  del  pueblo  Sirion6
entre 1989 y 1990.

Finalmente,  queremos  agradcer  a
OXFAM/AMEPICA con cuya coopera-
ci6n se pudd realizar el acopio de docu-
mentaci6n y un breve levantamiento de
informaci6n   en   el   campo,   asi  como
apoyar a las organizaciones indfgenas
en la realizaci6n de un evento de impor-
tancia en EI lbiato, denominado Primer
Encuentro  de  Unidad  de  los  Pueblos
lndfgenas del Beni  (10-13/6/90).

ESTUDI OS REALIZADOS

La  primera  referencia  documental
sobre  los  Sirion6  la  proporciona  el  P.
Jos6 de Orellana en su "F}elaci6n Abre-
viada_de  la  Vida  y  Muerte  del  Padre
Cypriano  Barraza" donde  relata c6mo

Barace, despu6s de fundar la Misi6n de
Santisima Trinidad (1 687), descubri6 a
los Sirion6 caminando hacia el oriente
de la Misi6n.

Posteriormente, en 1925, D'Orbigny
tuvo la oportunidad de realizar algunas
observaciones   sobre   este  pueblo.
Tambi6n  existen  observaciones  publi-
cadas  de  ctros  viajeros  y  estudiosos.
Sin  embargo,  los  estudios  mas  siste-
maticos,  conocidos  e  importahtes son
los que han  realizado: Allan  Ho!mberg,
"N6madas  del  Arco  Largo",  publicado

en  1950,  y  Allyn  Stearman,  "No  mss
n6madas  del  arco  largo  -  Ios  sirion6
revisitados", publicado en  1987.

Desde que  los Sirion6 retomaron la
iniciativa en  la defensa de  su  territorio
en  1989, tambi6n  han  existido  motiva-
ciones  en  cuanto  a  estudios:  la  Dra.
AIlyn  Stearman  hizo  llegar un paquete
de`informaci6n  referida  al  usa  de  los
recursos par parte de los sirion6s y a la
cantidad de terreno que requieren para
pcider sobrevivir seFialando un radio de
20 a 25 kms. alrededor de El lbiato.

El equipo de cIDDEBENl realiz6 una
colecci6n   de   documentos  sobre   las
gestiones de tierra anteriores y segui-
miento de los acontecimientos de estos
dos dltimos afios, asf coma recopilaci6n
de informaci6n basica en el campc>.

Finalmente un estudio de importan-
cia es el que se ha realizado, par inter-
medio de la OlT, entre marzo y septiem-
bre de este afio, motivado precisamen-
te  por  las  demandas  territoriales  del
pueblo Sirion6.

CARACTEF{ISTICAS ' GENERALES
DEL PUEBLO SIRIONO

Lengua:
El  pueblo  Sirion6  corresponde  a  la

familia etno-lingtlfstjca tupi-guaranf.

Historia:
Los Sirion6, al igual que el conjunto

de las familias de origen guarani que se
encuentran actualmente en el territorio
boliviano,   migraron   sucesivamente
desde el sur del continente  americano
(Brasil  y  Paraguay)  mucho  antes  de
1470  (Pifarr6;  1989).

Hasta  1930,  los  Sirion6  resistieron
los  intentos por  reducirlos  al  modo  de
vida  occidental.  A  partir  de  entonces,
acosados par los blancos, minados por
el hambre y las enfermedades pudieron
ser  sometidos  a  las  reducciones  de
Casarabe  par  el  Prof.  Carlo.s  Loayza
Beltran, la misi6n cat6lica de salvatierra
en  la zona de  Asenci6n  de  Guarayos
(mezclando sirion6 con guarayos) y  !a
Misi6n  Evang6lica Cuadrangular en  la
zona de EI Ibiato, fundada por la familia
Anderson.

Territorio:
Puede sefialarse como territorio his-

t6rico de los Sirion6:

"Los sirion6 habitan un area extensa de

los basques tropicales, unas 200 millas
cuadradas entre las latitudes 13 y 17 sur
y las longitudes 63 y 65 oeste, al norte y
este de Bolivia...
El  area  habitada  par  los  sirion6  esta
aproximadamente limitada par el norte,
por las  islas de bosque que se extien-
den justo al sur de las aldeas de Magda-
lena,  Huacaraje  y  Baures;  por  el  sur,
con   las   Misiones   Franciscanas   de
Guarayos;  por  el  este  con  el  rfo  San
Martin;  por  el  oeste,  por  los  rfos  Pfo
Grande y  Mamor6.  Dentro de esta ex-
tensa area los sirion6 han vivido y vaga-
bundeado  en  bolsillos  aislados  desde
su primer contacto con los europeos en
1693".  (Ho[mberg;  1978:tl )

De   este  territorio  tan  grande,   Ios
sirion6s actualmente demandan s6lo un
pequeFia parte, la q.ue corresponde a El
lbiato donde se encuentran mayormen-
te concentrados.

Poblaci6n:
Fuente :                     Afro         Cantidad :
D'Orbigny                  1825                     1.000
Holmberg                  1942                   2.000
Riester                       1974                       800
Stearman*                1984                       262
Stearman*               1987                      308
0lT*                             1990                        451
0rg. Sirion6"         1990                      900
•       lncluye solo la poblaci6n de El  lbiato
"    lncluye otras  poblaciones  segdn  el  siguiente

detalle:
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El lbiato                                 450 personas
Tibaera                                        25 familias
Ascensi6n de Guarayos       5o familias
San pedro de F}ichar              10 familias

EI   Pueblo  Sirion6  al   igual  que  los
demas pueblos inc!igenas del continen-
ts sufran adn hoy en dta las consecuen-
cias  de  la  conquista.  Los  encuentros
hostil6s y violentos,  Ias  enfermedades
frente a las cuales no tienen defensas,
el  sometimiento   a  condiciones   sub-
humanas  de  vida  y  de  trabajo  entre
otras,   han  determinado   la  reducci6n
drasticadesupobiaci6ncomosepuede
observar  en  el  ctjadro  que  presenta-
mos. La antrop6loga`Stearman, preocu-
pada  per  la  situaci6n  de  los  Sirion6,
sefiaia qu6 es posible que se encueEn-
tren  por debajo del  lfmite  demografico
aceptable que permite  la reproducci6n
de   un   pueblo  tanto   biol68ica  coma
culturalmente (Stearman:  1984,146),

Lo cual permite seftalar de acuerdo
con  Beghin  (1976) que con  los  Sirion6
se esta cometiendo un lento etnocidio.

frente a eventualidades de emergencia
como son enfermedades y otras. .

La preeminencia de  las actividades
decaza,pescayrecolecci6ndeterminan
que  los  sirion6s  requieran  de  amplios
espacios para poder sobrevivir. Al mis-
mo  tiempo   estas  actividades  coma
partes de un complejo sistema cultural,
se  realizan  sin  degradar el  medio  am-
biente,  situaci6n  que variarfa conside-
rablemente si se reduce su espacio vi-
tal.

LA LUCHA POF3 LA TIEF2RA

en  idioma  sirion6  significa  Loma  Alta.
En Agosto de 1933 se emiti6 la Pesolu-
ci6n Suprema otorgando el Derecho de
Posesi6n a Tomas Anderson del terre-
no del "Ebiato" e instruy6n`dose se rea-
Iicen    las   tareas    de    mensura  cy
alinderamiento,  y  posterior  inscripci6n
en  e[  Fie.gistro  Nacional  de  Tierras  y
expedici6n del titulo ejecutorial respec-
tivo.  La  mensura  y  alinderamiento  se
realiz6  en  maya  de  1934 par  el  perito
fiscal agrimensor Froilan Jordan.

En el informe de la mensura realiza-
da se puede leer:

erganizaei6n social:
•    Hastaantes de 1930, los sirion6 an-

daban  en  grupos  dicspersos  en  su  ex-
tenso habitat. Cada uno de 6stc>s ten fa
lo que puede denominarse un "jefe" -
una persona con relativa influencia so-
bre  el grupo- llamada "ererecua".  El
ejercicio  de  esta funci6n  es  mss  bien
cQnsensual  entre  los  sirion6  y  la  edad
juega hasta ahora un papel importante.

En  la  actualidad,  el  pueblo  Sjrion6
que  vive  en  El  lbiato  se  organiza  en
torno a 5 "caciques" (denominativo que
se ha asumido como traducci6n al Gas-
tellano  del  t6rmino  sirion6  "ererecua")
uno de  los  cuales  es  una mujer  (Dfia.
Juana  lrubi)  y  un   repre\sentante  que
cumple  funciones  de   represen'[aci6n
haciaelexteriordelacolectividadsirion6
en sus relaciones con la sociedad regio-
nal, nacional y el Estado.

Actividades econ6micas:
Tradicionalmente  la  caza,  pesca  y

recolecci6n son y han sido las activida-
des  mas  importantes  para  el  pueblo
Sirion6. Al mismo tiempo, en los tiltimos
a.iios vienen  prestando  atenci6n  a  las
actividades agricolas  y crianza de ga-
nado en pequeiia escala. La ganaderia
en ningdn caso ha determinade el aban-
dono de la caza y pesca como i uentes
principales de protefnas y es mas bien
considerada  como  un  ahorro  que  les
permite   acceder  a  dinero  facilmente

22  Amazonia lnd

Antecedentes:
La lucha del pueblo Sirion6 por con-

servar su territorio se ha caracterizado
pow una defensa guerrera. No s6lo con
respectoalos"carayana"(blancos),sine
tambi6n con  respecto  a otros  pueblos
indfgenas,sonmuymentadasentreellos
sus hazaFias guerreras en contra de los
ayoreo o "yanafguas" como los  llaman
en forma despectiva.a

La defensa legal no ha sido un cami-
no reconocido por los Sirion6 sino hasta
hace muy poco. En la d6cada del 30, la
lglesia  Cuadrangular  a  nombre  de  !a
Misi6n y en 1 982-1984, APCOB (Ayuda
para el Campesino del Oriente Bolivia-
no)  y  Juan  Anderson  a  nombre  de  la
comunidad de El lbiato realizaron trami-
tes iegales para consolidar El lbi?to en
favor de los sirion6.

Lag gestiones de 1932  a 1935:
En   junio   de   1932,   Dn.   Tomas

Anderson, misionero de la lglesia Evan-
96licacuadrangular,solicitabaalMinis-
terio  de  Colonizaci6n  y  par intermedio
de la Prefectura del Beni, se le autorice
reducir a los indigenas Sirion6. Sefiala
comc) area en la que se encuentran los
grupos con  los cuales querfa iniciar su
misi6n  la que  se  ubicaba  entre  los  si-
guientes  lfmites:

"...dicha zona en  su  mayor parte  esta
cubierta de bosques y limita por el Nor-
te,  con  el  rio  `Cocharquilla",  par el sud
con las cabeceras del rio `Mocovf'; por
el este,  lugares baldios, ocupados por
los salvajes yanahfguas, ypor el oeste,
las propiedades de `Fortaleza', `Porve-
nir', `Santa Barbara', `Santo Domingo' y[Asunta" (Arch. Sirion6s; Docto.1932).

La  autorizaci6n  fue  otorgada  en
Agosto  del   mismo  aFio.  Con   ello,   er
1933,  se  realiz6 la solicitud del terreno
denominandose  "Ebiato"  (Ibiato),  que

"El  lugar  'Ebiato'  se  halla  ubicado  al
naciente de esta ciudad a distancia de
60 kil6metros, en zona completamente
baldia de propiedad fiscal.
Durante la medicj6n del lugar, se colo-
caron  los respectivos  mojones  marca-'dos  en   los  angulos  formados  por  la
operaci6n de mensura segdn se detalla
en   el   Acta   de   Mensura"   (Archivo:
Sirion6s; Docto.1934).

Lag gestiones de 1982 a 1984
Posteriormente,  en  1982,  el  pastor

Anderson,  a nombre de  la comunidad
del lbiato, intent6 retomar las gestiones
anteelConsejodeRefo`rmaAgraria.En
el expediente resulta interesante cons-
tatar que, para entonces, la comunidad
sirion6  contaba  con  300  cabezas  de
ganadovacuno,12cabezasdeganado
caballar  y  6  bueyes  de  tiro  lo  que  la
habilitaba para solicitar el  area bajo la
categoria de propiedad ganadera y por
lo tanto zona de sabana a pastizales. Al
mismo  tiempo,   se  realiz6   una  otra
sc>licitiud  de'tierras  en  zona pr6xima a"lbiato",  bajo  el  nombre  de.  "Ibi-Ibate"
bajo la categoria de fundo rdstico agrf-
co'a.

Dos   afros  mss  tarde  y   mediante
gestiones que realizaron  la Central de
lndfgenasdelorienteBoliviano(CIDOB)
y (APCOB), el expedients fue devuelto
por  el  Consejo  Nacional  de  Heforma
Agraria al juzgado de origen  en el Beni
por   defectos   en   el   levantamiento
topografico.

"Queremos  que   nos   devuelvan
nuestr®  territorio":  Organizaci6n  y
gesti6n  aut6noma  por  recuperar  la
tierra.

Aproximadamente desde  1987,  de-
legados sirion6 participaron en Congre-
sos y actividades de la CIDOB (actual-
mente Confederaci6n de lndfgenas del
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Oriente  Boliviano)  con  sede  en  Santa
Cruz. Sin embargo, es a partir de 1989
quesenotaunaactividadmasdinamica
del  pueblo  Sirior)6  participando  junta-
mente   con   la   Central   de   Cabildos
lndigenales   Mc)jeFios   (actualmente
Central de pueblos lndfgenas del Beni).

Puede  seiialarse  como  un  hito  im-
portante en  la relaci6n  entre el  Pueblo
Sirion6   y   la   Central   de   Cabildos
lndigenales Mojefios el Precongreso de
la CCIM llevado a cabo del 28 al 30 de
junio de 1 989. En este imponante even-
i.a tambi6n pariicip6 la CIDOB. Durante

            :°asbem::ecso#ujnut:'8ey:::°ntso: I:euvea:?gnn:
ficaron tjna febril actividad para las or-
ganizaciones  indfgenas  en  el  Beni:  V!
Encuentro de la Coordinadora de Soli-
daridad en San ignacio, en el que paiti-
ciparon80representantesindfgenasdel
departamento  (3-6Ivll/89),  Taller indi-
geiia preparatorio del Seminari`o Nacio-
nalsobreBosquesTropicalesenBolivia
(8-llAvll/89),   Seminario  Nacional  so-
bre  Bosques Tropicales  en  Bolivia  lle-
vado  a cabo en San  lgnacio de Mojos
(13-16/VI]/89).   Todos   ?stos.eventos
6ontaron con una considerable partici-
paci6n  indfgena,  nunca  menor  de  80
representantes de diiversos pueblos del
sur y centro del  Beni.

Estos  eventos  se  constituyeron  en
foros de  singular  impQrtancia para  las
demandas indfgenas.` En  ellos,  los ca-
ciques  y  representantes  sirion6s  pre-
sentaron sistematicamente  los  proble-
mas c!e tierra que confrontaban con los
estancieros.  El sentido que asumieron
para  ellos,  queda  expi.esado  en  el  si-
guiente testimonio:

"Estamoscaraacaraparasaberqu+6es
loquenecesitamosnosotrostambi¢n....
Vienen los gan-aderos atropellando,`asi
como  atropellan  a  los  chimane,  a  los
sirion6s se nos han entrado los ganade-
res, tenemos nuestra tierra y la vamos a
rescatar con el apoyo de ustades. Va-
mos a seguir hasta conseguir...
Eramos netos dueiios,  nadie se entra-
ba,  poco  a poco  fuero`n  descubriendo
nuestras tierras y ahora estamos coma
ratonos  en  una trampa.  Eramos  due-
jios, somos dueiios y ahora queremos
seguir siendo  dueFlos.  Queremos  que
nos devuelvan  nuestro territorio y que
tengan nuestrc]s hijos d6nde vivir" (T?s-
timonio/23Ivl/89).

El  encuentro  entre  la CCIM  (predcl-
minantemente  conformada  hasta  en-

tonces  por  los  Cabildos  del   Pueblo
Mojeiio) y el pueblo Sirion6 signific6 la
aperiura de  nuevas perspectivas para
ambas organi_zaciones.  Es posible se-
fialar  que  ei  eneuentro  de  ambas  dio
como resultado unacornplementari?dad
imporiante. Una mayor seguridad en la
denuncia  y  agresividacl  en  el  discursQ
de la Central y una apertura hacia los
caminos  legales  par  part`e  del  pueblo
Sirion6  pero  sin  perder  ongomo  \/ere-
mos mss adelante-sus propias moda-
iidades culturales que particularizan su
lucha.

La crea.ci6n de la Central de Pueblos
lndigenas del  Beni  en  su  Primer Con-
greso,  reunido del  10  al  13 de  noviem-
bre  de  i989,  contaba  con  esos  dos
ingredientes  fundamentales   en   sus
planteamiento.s. En el Congreso se de-
termin6 realizar el i 8 de noviembr© (di.a
de creaci6n del Departamento del Beni)
unamarchaapiedesdeSanlgnacio`de
MQjQs  hasta  Trinidad  para  reivindicar
las  demandas territoriales de  los  Pus-
blos lndfgenas, primer antecedente im-
portante de la gran Marcha par el Terri-
torio  y  la  Dignidad  pero  que  en  ese
momentc>seviofrustredaporladeclara-
ci6n de estado de sitio en el pats.

C®nflict® con la Universidad T6cni6a
del Beni:

El   19  de  julia  de   1989,   el   Pueblo
Sirion6 se declara en `festado de guerra"
yamenazatomarlaestanciadelauTB
c!enomineda Montecar[o.  La mecliaci6Jn
de la Central de Cabildos y otras insti-
tuciones  lograron  promover  el  dialogo
entre la Universided y el Pueblo Sirion6.
Sin   embargo,   ante   la  ausencia  de
planteamientos  claros,   concretos  y
rapidos  para so!ucionar el conf licto,  el
27 de julio de 1 989 se produce la ocupa-
ci6n pacffica de la estancia Montecarlo
por p'arte del  Pueblo Sirion6.

Frente a este hecho, la UTB lanz6 un
comunicado  pdblico  tituladc]:  "La  UTB
denuncia la ocupaci6n  ilegal de su esr
tancia ganadera Montecarlo",  en  61  se
hace  ref er©ncia a la defensa realizada
par  los  r?presentantes  de  la  universi-
dad  de  los  derechos  d6  !os  pueblos
indfgenas en el Seminario Nacional so-
bre Bo'sques Tropicales y sobre el pro-
ceso  de  dialogo  que  se  habia abierto
pun`tualizando  las  altemativas  que  la
Unive`rsidad   habfa  presentado   a   los
sirion6:

1.   Defender el patrimonio  universitario
por la via legal.

2.  Lacoexistenciapueblo sirion6 -UTB
en El  lbiato en base a acuerdos de
respeto y oolaboraci6n mutua.

3.  "Donaci6n" de  la  UTB  a los  sirion6
pero  para  ello  se  requeriria  de  un
procesQ de gestiones ante el Parla-
mento.

Tambi6n  manifestaba  el  prop6sito
de realizar una "acci6n concerEada para
conseguir  del  Estado  Nacional  la  ela-
boraci6n  de  un  ordenamiento  juridico
profeec/.onjsfa  y  la  elaboraci6n  de  un
programa  de   ayuda  socio-cultural  y
econ6mico".  Pero al mismo tiempe se-
fialaba:

"Frente al asalto.de la propiedad pdb|i-
ca, la Universiciac! expresa su en6rgica
protesta y denuncia que estos hechos
vandalicos  esta'n  determinados  obvia-
merfe pot la instigaci6n de delincuen-
fesquemerodeanlazonayqueaprove-
chandose de las justas aspiraciones de
los  SiFi!ONO  pretenden   impedir  que
nuestra instituci6rt recupere su patrimo-
nio  ganadero  para  que  6ste  contintle
como   fuente   p.ermanente   de   sus
fechorfas y abigeatct".

Expresandc) un profundo desconoci-
miento sabre la realidad de este pl]eb!o,
se argumentaba`:

"Jamas      los      SiFlloNO      frieron

posesic>narios  de ^las  praderas  y  sus
pastizales,puesesdetodossabidoque
tan       respetable      grupo      6tnico
mi!enariamente se ha dedicado en for-
rna exclusiva a las actividades agrfeolas
itinerantesy/osedentariasjalarecoiec-
ci6n  de  i rutos,  a  la  caza  y  la  pesca,
inc!IJyendo todo  el  periodo  de tutelaje
de  la  misi6n  Ev-ang6!iea a cargo  de  la
familia Anderson.
"Preocupa  a  la  Universidad  en  grado
sumo- los  prop6sitos  expuestos  por al-
gunos  sedicentes  portavoces  de  los
SIF\lc)NO qiie afirman ]a pretensi6n de
dedicarse a la ganaderia en gran esca-
la, reclamanclo la dotaci6n de tierras de
pastoreo eh una extensi6n no menor a
las  60.000  hectareas  y  que  para  tal
efecto,  adoptarian iguales medidas de
hecho  sabre  las propiedades de otros
ganaderos  de  la zona,  quienes  seran
objeto de infundadas demandas de re-
versi6n"  (Archivo  CIDDEBEN],  Docto.
T]rl,a;g).

En la argumentaci6n de la Universi-
dad se destacan dos elementos que son
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una  constante  en   el  discurso  de  los
sectores que se sienten afectados par
las demandas indfgenas:

Primero,  creer siempre  que  detras  de
las   acciones   indfgenas   existe   un
"carayana" malintencionado que los di-

rige ocultamente,  lo cual  nos  remite a
los debates coloniales y aun republica-
nos sabre si los indios eran capaces de
pensar por sf mismos.

Segundo,  considerar  que  las  culturas
indigenas  son  estaticas  y  no  admiten
cambios en sus sistemas sino a cuenta
de  perder  su  propia  identidad.   En  la
mentalidad colonial que at]n predomina
en  nuestro  pars,  esta  concepci6n  se
mueve sobre dos polos segdn la conve-
niencia.   Los  sistemas  indrgenas  son
arcaicos y reacios  al "progreso" par lo
que  deben  desaparecer  o  del  mismo
modo  deben  ser  condenados  porque
asumen "nuevos elementos" a su cultu-
ra.

La respuesta del  Pueblo Sirion6  no
se dej6 esperar, en partes sobresalien-
tes sefialaba:

"Con profunda extrajieza y dolor hemos

escuchado el comunicado tan mentiro-
so que hace la Universidad T6cnica del
Beni sobre la ocupaci6n ilegal de nues-
tras tierras . . .
Es  una  iron fa  lo  que  hace  la  Universi-
dad, defiende a los chimanes'y preten-
de   hacer  pleitos   con   nosotros   los
sirion6s.  Esto es  lo que  nuestra gente
aprende de los carayanas la mentira y el
engaFlo y por eso nos hemos prometido
llevar las dltimas consecuencias, defen-
der nuestras tierras que son propiedad
nuestras  solicitadas   en   el   afro   1933
cuando  no  hab{an  mss  que  nuestros
padres  y  nuestros  abuelos  habitando
esos basques y pampas  donde  caza-
ban ciervos. . .
Nosotros no tenemos la culpa de que la
Universidad  comprara  lo ajeno  somos
orgullosos  de  nuestras,etnia  y  coma
hemos dicho antes no usamos la violen-
cia sino la ocupaci6n pacffica de lo que
por  derecho  nos  pertenece"  (Archivo:
CIDDEBENl; Docto. 28/Vll/89).

Al  mismo tiempo,  el  Pueblo  Sirion6
convoc6 a una comisi6n compuesta por
varias  instituciones de  solidaridad y  la
prensa  para  hacerse  presentes  en  EI
lbiato y debatir con la UTB Ia soluci6n a
sue problemas y al conflicto planteado.

24  Amazonra lndfgena

Los  caciqiles  sirion6s  describieron
en su lengua y seF`alaron uno a uno los
36  mojones  establecidos  en  1933    y
cuyo conocimiento habfa sido transmiti-
do a las nuevas generaciones.

EI 30 de agosto, el Pueblo Sirion6, a
trav6s  de  sus  caciques  Arturo  Eanta,
Carlos  lrubi,  Daniel  Mayachare y  Eloy
Erachendu  envfan  una carla abierta a
los estudiantes universitarios y a la Fe-
deraci6n Universitaria local, sefialando
entre otros aspectos:

"En primer lugar queremos manifestar-

les que nosotros los sirion6, nos hemos
quedado muy sorprendidos al ver 6omo
poco a poco el ganado que le pertene-
cfa se ha ido desapareciendo, pues de
las 1.500 cabezas de ganado que me-
tieron a nuestra propiedad s6lo hay 56
cabezas  mayores.  Es  una pena pues
ese ganado era de ustedes y de toda la
juventud, ustedes tienen que investigar-
lq, pues el autor de este delito, como es
el  seiior Ventura  Bolivar  (mayordomo
en   ese   entonces   de   la   estancia
Montecarlo)(1 ),  quien  se tom6  la  liber-
tad de faltar a nuestro corregidor y caci-
que  con  la  amenaza  de  que  lo  iba  a
matar por el s6lo delito de haberlo de-
nunciado  que  es  principal  ladr6n  del
ganado de la UTB.
Nosotros  como  indfgenas  que  somos
reclamamos   nuestra  tierra  que  por
siempre nos ha pertenecido y pensando
tambi6n en el futuro de nuesgros hijos,

que algtin dia no muy lejano, tendremos
el orgullo de que los sirion6 sean tarn-
bi6n  universitarios igual que ustedes y
en      los     mismos     derechos     de
superaci6n.Juventud universitarios me-
diten sobre esto, nosotros no tenemos
nadamasquenuestrosbosduesypam-
pas  y  queremos  vivir  en   paz  como
siempre lo hemos hecho".

Sefialaban tambi6n el hecho detener
gente  capacitada  en  Estados  Unidos
parallevaradelanteunproyectoapfcola
en  su territorio y  la cria de ganado  le-
chero(2).

Finalmente hay que mencionar que
el conflicto continaa latente puesto que
-a pesar de que el gobierno dispuso la
compra de las estancias de la Universi-
dad para ser consolidadas en favor del
Pueblo  Sirion6  a trav6s  de  la  Fiesolu-
ci6n Ministerial N9115/90 de 21  de julia
de 1990-no se ha concretado adn la
transacci6n.

Primer viaje a La Paz:
En  septiembre  de  1989,   el  repre-

sentante sirion6 Tomas Ticuasu -ele-
gido  por  su  pueblo  para  realizar  las
gestiones-,viajaalasededegobierno
para-presentarlademandaderestituci6n
del territorio  que  encierran  ]os 36  mo-
jones  establecidos  por el  Estado  boli-
viano en 1933. Aunque su prop6sito era
entrevistarse  con  el  Presidente  de  la
F]eptlblica, s6lo logra hacerlo c.onel Mi-
nistro   de  Asuntos   Campesinos,   Dr.
Mauro  Bertero,  y  el  Secretario  de  la
Presidencia,  Sr.  Lauro  Ocampo,   ha-
ciendo llegar a trav6s de ellos la carta
donde presentaban su demanda.

F3esultado de esta gesti6n serfa una
respuesta del Presidente de la Reptlbli-
ca a Tomas Ticuasu,  fechada el 2  de
octubre de 1989:

"Me  ha causado  una gran  sorpresa y

alegria recibir su carla escrita a pulso y
en idioma castellano, lo que me ha de-
mostrado la gran vocaci6n que tiene la
Etnia Sironi6 (sic.) de incorporarse a la
vida y al resto de las culturas naciona-
les.
...hemosdispuestountratopreferencial
para el tema de todas las comunidades
campesinas del Oriente como compo-
nentes fundamentales del proyecto na-
cional.  Para  ello  se  ha  instruido  que
todos  los tramites y demandas  prove-
nientes de las etnias nacionales se ca-
nalicen mediante el lnstituto lndigenista
Boliviano, presidido por el Lie. Wigberto
Flivera, a quien le hemos encomendado
estas funciones.
Esperando en el futuro poder visitarlos,
cuando  mis  labores  como  Presidente
de  todos   los  bolivianos   lo   permitan,
aprovecho  la  oportunidad  para  hacer
llergar  (sic.)  a  trav6s  suyo,   un  salud
especial  a  todos  los  hermanos  de  la
etnia y mis deseos d6 que coma hasta
hoy sigan defendiendo su identidad, su
idioma  y  sus  tradiciones,   como .una
manera de apoyar al engrandectmien{o
de nuestra patria, basado en el respeto
denuestradiversidadculturaly6tnica..."

(Archivo: CIDDEBENl; Docto. 4/X/89).

Transferencia de toda la documenta-
ci6n   legal  de   E[  ]biato  aT Pueblo
Sirion6

El 2 de octubre de 1989, el Misionero
Dn.  Juan  Anderson  realiza  una trans-
ferencia a trav6s de una nota pdblica de
todos los documentos legales al Pueblo
Sirion6 y su organizaci6n,  en nota diri-
gida  al  Obispo  del  Beni,  CIDDEBENl,
Ca§a de la Cultura del Beni, Central de
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DETALLE DEL AREA DE DOTACION EN EL EBIATO
PUEBLO INDIGENA SIFIIONO

Perimetro aproximado del area adjudicado a la misi6n
Evang6lica del Ebiato en 1933 (29300 ha)
Area actualmente poseida y ocupada por el pueblo
Siriono en el Ebiato (19042 ha)

Areas de propiedades ganaderas con Tftulos de Propiedad
del perlmetro de la misi6n Evang5[ica (6158 ha)     t
Area de propiedades de la Universidad T6cnica del
Beni (UTB) -(4,loo h`a)

NOTA:      En el Decreto de dotaci6n se incluye el area de la UTB, hacienda un total
de 23,400 ha.
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%.i,i:;,Yc,:qcuoeo,::n:dootir;ado:o:::dqaur:-
leindujeronareduciralossirion6senEI
lbiato se debieron a los abusos que la
gente   blanca  comet fan   contra  los
Sirion6, al mismo tiempo aclara:

' .... Come en esos tiempos los Sirion6s
nisiquierahablabanespafiolynotenfan
idea  del  derecho  de  propiedad  acos-
tumbrados como estaban a considerar
la tierra  donde  se  enco`ntraban  como
patrimonio de su raza, herencia de sus
abuelos y mss qu'e todo sagrada para
e`llos.
Se hizo la solicitud de su territorio que
comprendfa 22.000  hectareas  a  norri-
bredelaMISIONEVANGELICAIBIATO,
dependientedelalGLESIACUADFIAN-
GULAF} de esta ciudad.
Al  presente  coma  SUPEF}VISOFI  NA-
CIONAL de la lGLESIA CUADRANGU-
LAFl  en   Bolivia  he  vista  que,  ya  los
SIRIONOS se encuentran capacitados
para el manejo de su territorio y encarar
conlaayudade!NST!TUCIONEScomo
las, suyas  cualquier  problema  que  se
presentase, referente a los bienes rna-
teriales que poseen,.
Es por este motivo, que estoy poniendo
adisposici6ndelcABILDOINDIQENAL
DEL IBIATO toda la documentaci6n, en
loqueasolicitudes,tftulosdepropiedad
se refiere para que ellos se encarguen
de  hacer todas  las  g.estiones  nec9sa-•rias para que las tierras que se solicita-
ron en el aho 1932 pasen a ser PATfal-
MONIO DEL PUEBLO SIRIONO como
lo ha sido desde siempre.
Al mismo tiempo so]icito a las lnstitucio-
nes anteriormente mencionadas, tratar
de que los problemas que EL PUEBLO
SIPIIONO enfrente, sean encarados en
forma  pacffica y  utilizando  los  medios
legales para solucionarlos.
A lo  largo de mi vida ha sido  el suefio
info   ver   a   esta   orgullosa   ETNIA
SIRIONO,  consolidada  en   una  gran
F`ESERVA   ETNO-FOPESTAL',   que
preservelaesenciaculturaldeestegran
pueblo y la grandiosidad de  la fauna y
flc>ra  del  Beni  de  los  cuales,  ellos  son
muy respetuosos...
De esta manera confiado en la madurez
del  noble  PUEBLO  SIBIONO  en  que
actuaran siempre con la rectitud y guia-
dos en los principios cristiands que du-
rante toda mi vida lee enseii6, les entre-
gu6  todo  documento  que  durante  60
af`o§ he ido recopilando, para que en un
dfa no muy lejano puedan mostrarlo al
PUEBLO BENIANO Y BOLIVIA toda en

el  propio   museo,   que   ellos   mismos
construiran   donde  podran   ademas
mostrar la artesanfa que  ellos  hacen,
fotos  antiguas,  `arcos,  f[echas,  pluma-
jes, etc." (Archivo:  CIDDEBENl; Docto.
26AV89).

Gestiones legales y conflicto§

Para  la  organizaci6n  indfgena  del
departamento  y   particularmente   el
pueblo  Sirion6,  no`ha  sido  tarea  facil
encausar]asdemandasporlavfalegaI,
sabre  todo  por  el  constante  hosti-
gamientodepartedealgunosestancie-
ros de la zona y la Federaci6n de Ga-
naderos,   que   por  el  curso   de   los
acontecimientos  intentaron  una  serie
de acciones legales apresuradas para
consolidar sus estancias.

En octubre de 1989 y bajo [a suposi-
ci6n de que todavfa El lbiato se encon-
traba bajo la "protecci6n:' del Misionero
Juan Anderson,  6ste recibi6 una notifi-
caci6n de,Reforma Agraria para presen-
ciar como "colindante" el reavivamiento
de  mojones  de  la  Estancia  lrlanda de
propiedad del Sr. Hernan Justiniano. Se
pretend fa vender un campo ubicado en
el territorio sirion6, llamado Campo Es-
condido, al abogado Luis Arteaga.

Paralelamente,elgobiernoboliviano`
instruy6  al  lnstituto  lndigenista Bolwia-
no la realizaci6n de un estudio -a rea-
lizarse con .fondos de  la Organizaci6n
lnternacional  del Trabajo-qiie enca-
raselasoluci6nalademandadelpueblo
Sirion6.

Con  este antecedente y frente  a la
situaci6n planteada en la Estancia lr.lan-
da,  la  Coordinadora  de  Solidaridad,  a
pedido del pueblo Sirion6 y en ausencia
de su dirigente Tomas Ticuasu, interpu-
so  iln  Oficio  solicitando  a  la  F]eforma
Agrariase suspendiese toda    actividad
de  alinderamiento, transacci6n  u  otras
sobre el lbiato mientras no se concluye-
seelestudioylas-olu-ci6nalademanda
delpuebloSirion6.Lasolicitudseampa-
raba en un antecedente importante, cual
era la F}esoluci6n Suprema NQ 205862
de  Febrero  de   1989  concerniente  al
BosquedeChimanesperoquemencio-
naba tambi6n a El lbiato.

Ratificando esto el pueblo Sirion6 a
trav6s  de  sus®  autoridades,  envi6  iina
carta al Presidente de la Fteptlblica:

"Nosotros, la etnia Sirion6 pedimos res-

petuosamente, qua paralice todo tfami-
teenReformaAgrariadetodosloscolin-
dantes  de  la  propiedad  de  El  lbiato,

nuestra tierra de ayer, de hay y de siem-
pre.Estamosalaesperadequenuestro
Gobierno no nos margine coma lo nan
hecho  anteriores Gobiernos y  nos ,de-
vuelva nuestra tierra, a sea nuestro te-
rritorio  el  2 de  agosto.de  este  aiio  en  .
curso, recordando el dfa del lndio Boli-
viano(3)".(Archivo:Sirion6s:Docto.2ff).

Complementariamente  y  previnien-
donuevosconflictosquepudiesensurgir
con motivo de las acciones de algunos
estancieros, a principios de diciembre
de  199Q,  los  sirion6s  envfan  un  tele-
gramaalMinistro.deAsuntosCampesi-
nos:

"EI Pueblo Sirion6 se dirige a usted para
comunicarle que seguimos confrontan-
do  problemas  con  los  ganaderos  que
han alectado nuestras tierras,  pese a
quecomenz6elestudiosocioecon6mico
porordendelsr.PresidentedelaRepti-
blica,parasolucionarnuestrademanda
territorial. Para evitar nuevos conf lictos
que  nos  perjudiquen solicitamos  a  su
autoridadquesedeclareer].statuquola
regi6n del Pueblo Sirion6 para que nin-
gdn  ganadero  pueda  cometer  otros
atropellos como  remensuras  interesa-
dasoponiendoalambradasdondenole
corresponde o cualquier otra actividad
negativa a nuest-ros derechos, mientras
noconcluyaelestudiomencionado.Pe-
dimos su  apoyo efectivo. pues nuestro
Pueblo  se  hara  respetar  ante  nuevos
abusos".  (Archivo: Sirion6s: Docto. 4/I/
90).

Enrespuestaaesto,unmesdespu6s,
el  Director del  lnstituto  lndigenista Bo-
liviano -Lie. Wigberio  F}ivero- envi6
iln   memorandum   a  Reforma  Agraria
instruyendo:

"Flecuerdo a usted que por Resoluci6n
Supre`maNQ205862del7defebrerode
i 989, esta absoliitamente prohibida la
dotaci6n  agraria,  de  colonizaci6n,  ga-
nadera,  contrato  de  aprovechamiento
forestal  u  otras  especies  de  derecho
sobre  las tierras y recursos  naturales,
dentro de areas indfgenas.
En tal sentido, esta Direcci6n Nacional
le  instruye  dejar  sin  efecto  cualquier
tramite agrario que se relacione con el
grupo 6tnico sirion6 y otros del departa-
mento"  (Archivo:  CIDDEBENI;   Docto.
7,2,90).

Apesardetodo6llo,sepresent6una
nueva situaci6n de conf licto.  El estan-
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cieroAdalbertocu6llar-Presidentedel
FondoGanaderodelBeni-levant6una
alambrada. que   inmediatamente  fue
destruida por los sirion6 que denuncia-
roh los intentos del Dr. Cu6llar por am-
pliarsupropiedadcontierrasdeEllbiato.
Este hecho motiv6 al estanciero a pre-

              ::s::::i::.::`:teeTaa:i:i::t:rmapdaer,°daedp:;:
tamento.Apesardelosargumentosdel
pueblo `Sirien6  Ia demanda del  estan-
ciero  fue  atendida  (ref.  Memorandum

                         , , B-FIA)`.

Como resultado .de ello, fue enviado

              ::,3ur:5duj:„::,r:u.:p:%tgegne]r:::jr::tna6n,:::
                   encontraba sin comida ni caballo" por lo

que   lo   alojaro.n`  en   El   lbiato  durante

i=

varios dias.
Frente a aceiones desesperadas por

cohsolidar algunas de las propiedades
ganaderas que no pose6n tftulos agra-
rios,  el  pueblo  Sirion6,   la  Central  de
Pueblos lndfgenas del Beni, la Coordi-
nadoja de solidaridad -Flegional Beni y
aun los propios t6cnicos del MACIA que
r6alizaban el estudio `socio-econ6mico,
gestionaron  para que  el  Ministerio  de
Asuntos Campesinos emitiese una nor-
rna  suspendiendo   los  tramites  de
titulaci6n de tierras en  El  lbiato.  Como
resultado de esto se promulg6 la F`eso-
iuci6n   Ministerial   NQ  80/90  del  21   de
mayo de 1990, que resoMa:

Artfeulo 1.-Se prohibe la dotaci6n de
tierras  y  la  adjudicaci6n  de  areas  de
explotaci6n  forestal  en  las  siguientes
zonas ancestralmente ocupadas par lo
grupos 6tnicos Sirion6 y Tacana:

Cantones    San    Buenaventura,
Tumupasa,. Tahua,,  San  Jos6,  Buena
Vista,  Ixiamas de la Provincia lturralde
del Departamento de La Paz.

Cant6n  San Javier de  la  Provincia
Cercado del departamento del beni.

Artfoulo 2?.- Se  instruye  al  Consejo
Nacic>nal de Fteform'a Agraria,  lnsitituto
Nacional de  Colonizaci6n  y  Cehtro  de
Desarrollo Forestal-Oficinas Nacional y
Regionales suspender los procesos de
tramites de dotaci6n, venta y adjudica-
ci6ndetierrasybosquesq¥eestuvieran
efectuandose  en favor de colonizado-
res,  cooperativas,.g?nadero§,  empre-
sarios agrfoolas y empresa forestales,
d.entro  de  las  areas  fijadas"  (Archivo:
CIDDEBENl; Docto. 21/V/90).

El estudio de la OIT

Desde 1988, en que se reali-z6 en el
pats un  estudio jurid`ico -a cargo del

Dr. Radl Arango de la OlT- para dar
soluci6n a la situaci6n de los derechos
territoriales  indfgenas  de  acuerdo  a
Convenios  lntemacionales  que  habia
asumido  el  Estad.o  boliviano  desde  la
d6cada de los 50' y tomando en cuenta
sus recomendactones, entre las que se
planteaba la  necesidad de  realizar un
diagn6stico general de  la situaci6n  de
los  pueblos  indfgenas del  pat?,  el  go-
bierno  resolvi6  iniciar  dichos  estudios
con los pueblos Sirion6 y Tacana, 6stos
tiltimos ubicados en el Norte de La Paz.
Los fondos (aproximadamente  130 mil
d6Iaresamericanos)ylaa;istenciat6c-
nicaprovinierondelaoITyelprograma
de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo  (PNUD).

El cambio de gobierno determin6 el
retraso de los estudios. F}eci6n  a fines
de  1989  el  nuevo  Director del  lnstituto
lndfgenistaBolivianose6omprometi6a
iniciar el estudio en El lbiato en febrero
de 1 989. Tres meses mss tarde, el 27 de
abril, el pueblo Sirion6 envfa ilna carta
reclamando porque el estudio adn no se
iniciaba:

"EI  Pueblo Sirion6 esta ya cansado

de promesas que nunca se cump]en en
cuanto a nuestto problema territorial.

Mientras  nosotros  los  Sirion6s  es-
peramos pacfficamente la llegada de la
Comisi6n,para hacernos el estudio So-
cio Econ6mico, que deb fa realizarse en
el  mes  de  Febrero,  los  ganaderos  y
carayanascolindantessiguenhaciendo
papeles ante  la Reforma Agraria para
quedarse con nuestras tierras.

Queremos  hacer  llegar  a  ustedes
nuestra voz de pr-otesta por esto y les
advertimos que si un ganadero realiza
alambradas en nuestro territorio, seran
ustedes  responsables,  pues  no§otros
tomaremos  otras  medidas y  si  alguno
de nosotr6s es muert6, recaera la san-
gre de es6 muerto sobre sus cabezas,
pues este problema ya esta yendo de-
masiado lejos" (Archivo: Sirion6s; Pcto.
2:],IV,gc)).

El equipo t6nico tard6 a8n diez dfas
masenllegaralegando"inconvenientes
que estuvieron i uera de nuestras posi-
bilidades". El equipo estuvo a cargo del
Dr. Hugo Bomero Bedregal y 5 t6cnicos
mas.

El estudio se desarroll6 en` medio de
varios incumplimientos, lo que hizo in uy
diffcil su desarrollo asi coma la relaci6n
del equipo de investigadores, con la or-
ganizaci6n   indigenas.   El  trabajo  de
caTTipo se realiz6 en menos de 15 dfas,
debiendopresentarsesusconclusiones

enagostodel989.Eltiemposecumpli6'
Sobradamente  y  los  resultadc)s  nunca
fueron   pr©sentados  formalmente   al
pueblo Sirion6.

Primer  Enouentro  de  unidad  entre
Pueblos lndTgenas de El !biato, Par-
que Nacfonal lsiboro-Secure y Bos-
que de Chimanes

A fines de maya de 1990, se realiz6
en la comunidad mojefia de Santis,ima
Trinidad  ~Parque  Nacional   lsiboro/
S6cure- un Encuentro de Corregido-
res y Flepresentantes de las comunida-
des indfgenas de dicha regi6n, tambi6n
participaronalgunosrepresentantesdel
Bosque de Chimanes y de El lbiato. En
ella  se  acord6  realizar  un  nrievo' En-
cuentro  lndfgena para sellar la unidad
deloquesedenomin6"lastresareasen
conflicto"porsusdemandasterritoriales.
Este  Encuentro  de  Unidad  se  llev6  a
cabo en El lbiato entre el 11 y i 3 de junio
del mismo aiio, participaron mss de 30
Corregidores del  Parque  Nacional,  25
representantes de la regi6n del 86sque
dechimanesytodalapeblaci6nsirion6
condentrada e'n El lbiato.

En el Encuentro, los representantes
de las tres zonas analizaron la situaci6n
de las gestiones por el territorio llegan-
dose a la conclus`i6n de que en ninguna
de  las tres  se  habfan  logrado todavfa
resultados positivos. EI Encuentro emi-
ti6 un dQcumento que se denomin6 "De-
claraci6n  de  El  lbiato:  Unidad  de  los
Pueblos  lndigenas  par  el  Derecho  al
Territorio  y  a  la  Dignidad"  que  en  sus
part6s mss sobresalientes sefialaba:'    "Los   Pueblos   lndigenas   Sirion6,

Mojefios   (Trinitarios   e   lgnacianos),
Yuracar6, Chimanes y Movimas, reuni-
dos  en   el   Primer  Encuehtro   de   El
lbiato...,luegodeanallzarelprocesode
nuestrasdemandasdeterritoriospropios
planteadas  al  Supremo gobierno y los
conflictos que venimos sufriendo par el
atropello  a  nuestros de'rechos;, decidi-
mos   unirnos  en   la  lucha  para  exigir
justicia a nuestr6s pueblos que habitan
en 'el 86S`que de Chimanes, en  el Par-
que   Nacional   lsiboro-Secure `y  6n  el
lbiato.

Estamos cansados de  promesas y
estudios, par eso  el 2 de  agosto es el
plazo  definitivo  para  que.  el  Gobierno
atienda nuestras demandas satisfacto-
riamente, de lo oontrario desde` el Bos-
que  de  Chirianes,  desde  el  Parque
NacionaHsiboro-S6curey`desdeEllbiato
nos unirejmos  en  en6rgica`protasta en

Amazonia lndigena 27
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unagranmarchapornuestroderechoaI
territorio  y  a  la vida,  ha6ia la sede  de
gobierno para exigir atenci6n a nuestra
demanda...

Llamamos a los hermanos Pueblos
lndfge,nasdeto.doelpafs,delcontinen-
te  y  del  mundo,  a  las  organizaciones
indigenas,  a la Coordinadora lndrgena
de la Cuenca Amaz6nica, a los herma-
nos oprimidos del pats: obreros y cam-
p`esinos,  a  sus  organizaciones;  a  las
instituciones y organizaciones que apo-
yan a los Pueblos lndfgenas; a los mo-
vimientos,  institucic)nes  y  organizacio-
nes que defienden  la naturaleza, para
que nos apoyen en esta lucha; porque
ya   es  tiempo   de   reparar`  moral   e
hist6ricamenre  los ^dafios  que  se  han
hecho  en  casi  500  afios  a  nuestros
pileblos" (Archivo: CIDDEBENl; Docto.
13rvi,90).

EI Encuentro d`e EI Ibiato fue de gran
significaci6n   para  el  movimientQ  indf-
gena del Bent, sell6 la unidad de las tres
zonas  q.ue   primero  presentaron   sus
demandas  territoriales  en  el, Departa-
mento. Esa unidad hubo de pasar prue-
bas diffciles posteriormente, salvando-
las con una fortaleza admirable. En `es-
pera de que  el gobierno  atendiese las
demandas  en  el plazo  estipulado y  eh
funci6n de evaluar el curso de lds ges-
tiones,  en  el Encuentro de El  lbiato se
fij6 Ia reaiizaci6n de un ntJevo Encuen-
tro de u nidad en san Lorenzo de Mojos.
Dicho Encuentro se llev6 a cabo a fines
de julio. En 6l se analizaron las propues-
tas  gubemamentales  presentadas  en
AnteproyectosdeDecretosSupremosy
Resoluci6n  Ministerial  que  fueron  re-
chazadas  por las  `tres zonas  en  con-
flicto", ratificandose la realizaci6n de la
Marcha por el territorio y  la  Dignidad y
fijandose la fecha de salida para el dfa
15 de agosto de i990.

La reacci6n de la empresa privada y
la respuesta sirion6

lnmediatam6nte  publicados  los  re-
sultados de los Encuentros  lndigenas,
la empresa privada llam6 a una confe-
rencia de  prensa  en  Trinidad  el  3/VllI/
90:

"En conferencia de prensa conjunta,
los representantes de la federaci€n de
ganaderos,  la camara de empresarios
madereros y la federaci6n de empresa-
rios privados,  hicieron  conocer que se
encuentran  en  estado  de  emergencia
trente a los movimientos indfgenas que
demandan territorios propios.

Rodolfo  Bruckner,   dirigente  gana-
dero, dijo que su sector esta sorprendi-
doporlaactituddelosindigenassirion6
de  el  lbiato  por  |a  agresividad  de  {os
dltimos meses, los exhort6 a mantener
el clima de convivencia que habfa an-
tes" (Noticia: La Palabra del Beni 4/Vlll/
90).

Al mismo tiempo , en  una solicitada
daban  a  conocer  un  telex  enviado  al
Parlamento:

`'La Federaci6n de Empresarios Pri=

vados del Beni, hatomado conocimien-
to  de  preocupaciones  trasmitidas  por
los productores ganaderos y empresa-
rios forestales asociados, de la posici6n
intransigentequeestantomandociertos
grupos  6tnicos  instigados  ciertamente
porpolfticosdesplazadosquepretenden
usurpar la propiedad privada adquirida
por  las  instancias  legales  respectivas
enmarcadas dentro  de  la Constituci6n
del Estado.

Estainquietantesituaci6nnos,obliga
a solicitarles que interpongan sus bue-
nos,oficios ante el Poder Ejecutivo con
el objeto de que se otorguen las garan-
tias a la propi_edad privada y se permita
la conviven`cia pacifica dentro  de  este
estado de derecho.

De persistir este ambie`nte que pue-
da     propiciar     una     inestabilidad
incontrolada.   La  regi6n  corre  el  serio
riesgo de desalentar la inversi6n priva-
da, lo que equivale a seguir postergan-
do nuestro ansiado desarrollo region.al"
(La palabra de] Beni 4/Vl lI/90. Docto. 2/
V[lI/90).

La respuesta sirion6 no se dej6 es-
perar, en un documento del 4 de agosto
decian:

"„.Primero +''que   nada,   queremos

aclarar   que   a   nosotros   nadies   nos
dirige a ensefia a pelear por lo que `es
nuestro pues no lo necesitainos, somos
los  suficiente  capaces  de   asumir  y
afrontar  cualquier  situaci6n  de  emer-
gencia  que se presente para defender
lo  que  por derecho y justicia  nos  per-
tenece.

...Queremos hacerle saber a la opi-
ni6n ptiblica que si antes no peleamos
por nuestrQ territorio,  era porque esta-
bamos`sumidos en  el conformismo de
;er avasallados siempre par el hombre
blanco,  sin  que  siquiera  se   respe.te
nuestra dignidad como seres humanos
y ciudadanos bolMamos.

Hoy por hoy,  Ios indrgenas  Sirion6s
hemos despertado,  como despierta el
aguila-pgr  las  mafianas,  dispuestos  a
enfrentarnos  contra todos  los  que  in-

tenten  siquiera  hablar. contra nosQtros
como Pueblo.

Queremos esclarecer el punto don-
de dicen que lbiato ha sido respaldado
y mantenido por las estancias vecinas,
lo cual es  muy falso pues es al rev6s,
ellos se han aprovechado de nosotros,
especialmente el Dr. Adalberto Cu6llar,
compfandonos nuestro grano a precios
bajisimos  como  par  Ej.  Ia  arroba  de
arroz a 3 bolivianos y la arroba de matz
a 2 bolivianos`.  Aquf queremos que  se
aclare 6qui6n se benefica de qui6n? Lo
deja.mos a su criteria.

...C6mo es posible que un pueblo de .
casi 700 habitantes, cl?me par 23.000
Hectareas de territorio, cuando un s6lo
empresario maderero especialmente y
ganadero pueden poseer concesiones
y titulos desde 25.000 hectareas hasta
100.000  hectareas.  Nos  preguntamos
6es   6sto  justo?"   (Archivo:   Sirion6s;
DOcto.  4rviii;9O).

Finalmente, jnformaban a la empre-
sa privada sobre`su decisi6n de realizar
la Marcha por el Territorio y la Dignidad
a pie  hasta  la sede  de  gobierno  para
consolidar su territorio.

LA MAF3CHA POFZ EL TEFiFI[TOF3[O Y
LA  DIGNIDAD,  SUS  RESULTADOS
EN EL CASO DE EL IBIATO

El "Territorio lndlgena Sirio'n6"

Despu6s de los 33 dfas que dur6 la
"Marcha por e[ Territorio y la Dignidad"

en los que el pueblo Sirion6 tuvo un  rol
importante,  la naci6n toda pudo tomar
concienciadelaexistenciaydealgunos
problemas que  aquejan  a los pueblos
indfgenas  del  Oriente  y  la  Amazonia,
culminando esta hist6rica cam inata con
la aprobaci6n de los Decretos NQ 22611,
referentealBosquedechimanes,22610
referente  al  Parque  Nacional  lsiboro-
S6cure, 22612 que constituye una co-
misi6nparaelaborarlaLeylndfgenayel
N922609queserefierealreconcimiento
estatal del Territorio  lndfgena del pue-
blo  Sirion6  en base a 16s  "36  mojones
naturales,conocidosancestralmentepor
dicho Pueblo".

Con la marcha indfg6na y el Decreto
resultante, el Gobierno Nacional en re-
presentaci6ndelEstado,reconocecomo
Territorio lndfgena y ademas amplfa el
Territorio  con 30  mil  has.  contiguas  al
lbiato  en  el  Monte  San  Pablo,  donde
tradicionalmente   los   sirion6  tambi6n
realizan actividades de caza y abaste-
cimiento de otros recursos.
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ESTANCIA PROPIETARIO TITULAC16N

lrlanda H6rnan,Justiniano S. F`S 165563-1972
Marte Jorg€ Pinta, Parada RS 178919-1976
venus Santiago Afiez
Villa Mary F}ica.rdo  Koehler

FIS  164627-1977Puesto Carlos Celso Fleyes P.
P. Carlos (Irachiti) C6lso Fteyes P.

fas 1 78224.1 975
Santa Anita Adalberto Arias
EI TorePampa GrandePalchan6 Ana 8. P6rez Vieira

y Maria P6rez V.
RS 164591 -1972Gonzalo Soliz F}.

(F{en6 Arce M.)
F}S  178223-1975Miriam  P6rez Vieira

San Juan BautistaMonteCarloJamaica Dario Duran G. F`S  173911 -1974

(Miguel Chavez F}.)
TE 38711-1969F]aiinundo Soliz V.

(UTB)
TE 415212-1970C6sar F}uiz Velarde

(UTB)
Monte Carlo  11 U.T.B.

Friente..EstudioolT;1990

Las estancias ganaderas y el "Terri-
torio lndfgena Sirion6"

Las  estancias  que  de  una  u  otra
maneratienen relaci6n con El lbiato son
14, de las cuales 9 (se incluyen las dos
que  corresponden  a  la  .UTB)  cuentan
contitulosejecutorialesys6locJonalgu-
nas  de  ellas  se  presentan,-relaciones
conflictivas por la tenencia de tierras.

De  hecho,  toda  nueva  titulaci6n  o
proceso de tramite en la regi6n qued6
suspendido  y  son  improcedentes,  en
primer  lugar,  porque  desde  el  21`  de
mayo del afro en curso s.e suspendieron
todos  los  procesos\ de titu|aci6n  en  la
regi6n mediante F}eso]uci6n Ministerial
Ng 80/90 y en segundo, par la emisi6n
del Decreto Supremo Ng 22609 ccinso-
lidandc) en forma definitiva el Territorio
del Pueblo Sirion6 en El  lbiato.    -

De   las  9   estancias  tituladas,   2
(MontecarloyJamaica)correspondena
la UTB que se encuentran fntegramente
en el Territorio del Pueblo Sirion6frente
a lo.cual el Gobiemo Nacio.nal ya adopt6
un mecanismo de soluci6p a trav6s de
la  resoluci6n  Ministerial  N9115/90  del
2idejuniodel'presenteafiQ,disponien-
do la compra de dichas estanQias para
ser  consolidadas  en  favor  del  Pueblo
Sirion6'

De las 7 estan;ias restantes, el con-
flictb con 5 de ellas se  refiere a areas
parciales de est`as estancias y 2 por la
integridaddesusareas.Comoveremos
mss  adelante,` estos  conflictos  son  el

resultado de  una serie de  irregularida-
des  tanto  en  la  consolidaci6n  de  las
estancias coma en  procesos posterio-
res  de  ampliaci6n   en  detrimento  del
territorio del Pueblo Sirion6.

•Retardaci6n en la ejecuci6n de[ T`:
Decret® 226og y tensiones socialas
en El lbiato

EI Decreto que consolida el 'Territ6®-
rio  lnd{gena Sirion6" fue firmado  el  24
de septiembre de 1990. En previsi6n a
las tareas de mensura y alinderamiento
se establec,i6 un plazo de 45 .dfas para
su ap[icaci6n..
^`,  Entretap\to,   el   hostigamiento  y  las
presiones para que el Decreto sea re-
vocado-porpartedela.Federaci6nde
Ganaderos a trav6s de la prensa oral y
escrita-  fue  creando  un  estado  de
malestar y  tgnsi6n  creciente  entre  los
habitantes de EI lbiato.

Las presiones lograron que el,Minis-
trodeAsuntoscampesinossostuviQse,
a  principios  de  Octubre,  una  reuni6n
con  la  Federaci6n  de  Ga.naderos^ y  el
Prefecto  del  Beni.,Flesultado  de  esta
reuni6n`fu+eron  las.declaraciones  .que
pro.vocar6nunanciievareacciendedes-
confianza en el Pueblo Sirion6, envian-
do una carta al Ministro en el siguiente
sentido : ,

"EI Pueblo Sirion6 se declara en estado
de emergencia a partir de este momen-
to. Usted cuando vino a Trinidad elfin de

semana pasado, ha querido borrar con
el coda, lo que nadies le obl.ig6 a hacer
cQmo es  el de firmar¥el  decretc} donde
dicen.dueserespetaranlos36'inojones
deEllbiatoysLest6Smojonesquedaran
dentrodelaspropiedadesquelQsgana-
deros nos han usurpado,, usted se com-
prometi6 a hacerlos s.a!ir a estos sefic)-
res usando la fuerza pdblica...
Le damos 48 horas para que se desta-
que a esta una comisi6n para hacer el
deslinde de los 36  mojones  nuestros,
caso contrario tomaremos medidas de
hecho para enfrentarnos con 16s gana-
derosquenoquisieronsalirde.nuestras
propiedades„." (Arc`hiv6: Sirion6;  Doc-
to. 8AV90).

Elhechodemand6unanuevagesti6n
de los'dirige.ntes indfgenas en la ciudad
de La Paz.

Entretanto,  vale  menciona+:-una  si-
tua;i6n  que `aparentemente  no  ten fa
relaci6n alguna con  la cuesti6n territo-
rialpero`queposteriormentetepdraotras
implicaciones.   .

Hacfa varios  meses  que  el  pueblo
Sirion6habfadenunciadoantelapolicia
a  un  S+r.  Caguana,  comur`ario  de   El
lbiatg  pero  ng sirion6,-.por violaci6p  de
dos de sus hijas en una;mujer sirion6 lo
que` deterrfun6 su detanci6n y procesa-
miento.  Desde  el  principio,  !os  sirion6
temiendo que  escapase de la carcel y
tomase  represalias contra ellos, so[ici-
taron `Sea trasladado  al  Pan6pticg  de
San Pedro en La Paz. Ello  motiv6 un'a
carta ,al Presid;nte de la Reptiblica. En

;'j:'?egsraf:::::::°pr:%!ramd::e:sD:\::ita°.
ban una denuncia en contra delDr. Luis^
ArteagacomoabogadodelSr.Caguana
y  candidato  a  la  compra ~segtin  se
sabia hasta entonces-de Campc} Es-
c`ondido  de  propied.ad  de  lo?  sirion6
(Archivo: Sirion6s; Docto. t3/X/90).

Entretanto, el plazo pare concluir los
trabaiosdedemarcaci6n.secumplia9[8
de, noviembre y la comisi6n encargada
del asunto no llegaba. El 7 de ese mes,
el pueblo Sirion`6 a,trav6s de sus caci-
quessedirigealaopini6npdblicasefia-
lando:

"Culpamos  direct?mente  de  que  esta
comisi6n noLha venido a esta, al Director

.del   lnstituto   lndig.?nista  Lie.  Wigberto
RiverQ pues sabemos que 6l`ha estado
enTrinidadynotjenelamenorintenci6n
de formar dicha comisi6n.  Es  pQr este
motivo que el problema entre sirion¢S. y
GanaderQs  se  agrava  mas  y  mss,  al
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punto  que  hemos  dado  plazo  de  48
horas al .Su`premo .Gobi6rno y en espe-
cial al Dr. Mauro Bertero, encargado de
hacer cumplir dicho decretoL".-(Arghivor
§irion6s; Docto. 7/11 /9.0).

Asirnismo,  el  8 de noviembre man-
d;ron otra'caria`al Ministro de Asuntos
Campesinos:

"N6sctros los caciques todos del lbiato

y del Pueblo Sirion6 entero no pcidemos
seguir esper'ando por mss tiempo a que
venga la `iamosa comisi6n" que usted
_qued6  en m`andar..'.I
Exigimos a usted Sefior Ministro desta-
que de una vez por todas  la comisi6n
que delimitara los 36 mojones que indi-
can en el Decreto Supremo, caso 'con-
tfario nosofros, el pueblo Sirion6, toma-
fa medidas de hecho.  Esta vez Sr.  Mi-
nistro nada ni nedies nos detendfa,  lu-
charemos  nosotros  mismos  delimitan-
do  nuestro territorio y enfrentahdonos
contra los ganaderos que se opongari a
ello"(Archivo:Sirion6s;Docto`.8/11/90).

\``_

Efectivamente los sirion6 iniciaron la
deinarcaci6n de su territorio einpezan-
do en la zona libre de la'presencia de (as
6stancias ganaderas.

El 25 de  noviembre el  Peri6dico  La
Palabra del Bent registra:

"Los  habitantes del  Pueblo  Sirion6  en

decisi6n  unanime,   resolvieron  invadir
hoy una estancia,ganadera que se en-
cuentra dentro del territorio que es con-
sjdera`do  lbiato...
De acuerdo al  informe que  brindara el
dirigente  de]  pueblo  Sirion6,  Tomas
Ticuasu, los habitantes de este lugar se
levantaran desde hoy adoptando dfasti-
Gas   medidas  sobre  territorio   sirion6."Quemare`mos  la  estancia del  Dr.  Luis
Arteaga Aguilera, bbJrque 6T nos prohfbe
pasar por ese  lugar  para poder  llegar
hasta Casarabe, siendo injusto con no-
sotrosr.(La Palabra delBeni; 25/X/90).

El martes 26 de -noviembre registraba:

"lNDIGENAS   SIRIONOS   INCENDIA-

FtoN ESTANCIA GANADEFIA
Si  no  llega comisi6n  del gobiemo  hoy
invadiran otra estancia..
Los  indfgenas  sirion6s  cumplieron  su
amenaza,  hecha en  dfas  pasados  de
invadir una estancia ganadera.  To.dos
lc>s habitantes del pueblo de  lbiato,  se
lanzaron hacia la estancia del  Dr.  Luis
Arteaga Aguilera-, `quemando las casas

30   Amazo

que' se  encontraban  en  este  lugar,  el  ,
domingo pasado" (La Palabra del Beni;  [
27exl,90).   ,

E129 de``noviembre, la iglesia`cat6Ii-
ca emite un documento en el que sefia-
laba:

"Tras los hechos acaecidos en EI lbiato
el domihgo pasado y con un fiel segui-
mientodelEvangelioy-denuestraCarta
Pastoral de los Pueblos lndfgenas de-
ciar-ainos:
La lglesia sembradora de Paz no puede
aprobar ningdn acto de violencia o cri-
minal, y denuncia de forma en6rgica: la
actitud  de  quemar  las  casas  de  una
eLstancia por parte de tos sirion6s.
IJamamos al hermano pueblo sirion6 a
deponer su a6titud violenta y a ref lexio-
nar sabre lo cometido y sus consecuen-

:.;:sst:ayn!:erne°cSo£:`c:::,!]:aai¥oS+n6Ct%:lad
Pedimos a las instituciones encargadas
delorden,lajusticiaylaconvi-venciade
nuestro pueblo, que asuman su respon-
sabilidad ,y.llenos del Espiritu de Cristo
llegar a un arreglo dialogadci, que satis-
faga, tras  renunctas de todos,  a toda
nuestra sociedad.   -
Pedimos al Supremo Gobierno envfe a
la  brevedad  posible  una  comisi6n  al
lbiato para dar cumplimiento al Decreto
Supremo N9 22609.
Declaramos,  que  si  el  pueblo  sirion6
sigueenunactitudviolentaydestructiva
con  los  demas  y  consigo  mismos,  la
lglesia no se hace responsable,  ni am-
para o justifica los actos que se come-
tan, deja-ndo en ese  momento  nuestra
actitud  de mediaci6n  y  ayuda,  porque
nuestro Evangelio nos erisefia el cami-
nodeviday-Paz,ynopodemosproteger
patemalistamente a los qu`e escogen el
camino  de  la  muerte  y  la`destrucci6n"
(Archivo: CIDDEBENl; Docto. s/f).

La   Coordinador  de   Solidaridad-
Pegional  Beni,  tambi6n  emiti6  un  do-
cumento  en  el  que  llamaba  la  aten-
ci6n sobre los sucesos como un resul-
tadodelosinc.umplimientosdelgobiemo
y  llamaba al  pueblo  Sirion6  a "b-uscar
afros  caminos  que  viabi[icen  la  \con-
creci6n  de  sus- justas demandas terr-
itoriales„'

Pot su parte, la Central de Pueblos
lndfgenas del Beni, en un comunicado a
la opini6n pdblica, seFlalapa:

"La  central  de  Pueblos  lndigenas  del
Beni,C.PJ.B.,organizaci6nqueaglutina

a  todo`s  los  pueblos  indtgenas  de  [a
regi6n, frente a. Ios hechos ocurridos en
el pueblo Sirion6 de EI Ibiato, aclara a la
OLpini6n ptiblica 10 si9uiente:
1.  La CPIB  apoya y  apoyafa siempre

las  demandas  de territorios  de  los
pueblos indfgenas, ta! como lo plan-
ted  la  Marcha  por  el  Territorio  y  la
Di9nidad   realizada  en' el   me.s   de
agosto pasado.

2.  Los  problemas  ocasionados  en  El
lbiato son el resultado del incumpli-
miento  del  Gobierno  frente  a  sus
compromisos con las demandas de
los pueblos indfgenas.,

3.  La Central de Pueblos lndfgenas, no
apruebaniaprobafalaviolenciacomo
medida de presi6n y llama al pueblo
sirion6   a  deponer  tal   actitud,   re-
flexionar  y  dialogar  para  encontrar
soluci6n a tan delicado problema.

4.  Hacemos conocerque si no hubo un
pronunciainiento par parte de  CPIB
sabre  el  problema  ocurrido   en   El
lbiato, es porque no habfa un cono-
cimiento cabal`+de  los  hechos y  ha-
cemossaberalaopinj6nptlblicaque
una comisi6n conformada par varias

I   institucionesseconstituy6 en el lugar
de los hechos para verificar todcrlo
acontecido  y  que  a su  debido  mo-
mento presentara su informe con los
detalles correspondientes.

5.  Hacemos un llamado al sectorgana-
derol para  que  tambi6n  depongan
sus   actitudes  de  provocaci6n   al
pueblo  sirion6  y  que   respeten   lo
dispuestoporelGobiemocontenidos
en  los  Decretos  Supremos  corres-
pondientesy los invitamos al dialogo
coma driico media pacffico de solu-
ci6n de cualquier problema.

6.  Nuevamente, exigimos al  Supremo
GobiemoL, el  cumplimiento  de  sus

..   compromisosye) envfodeunacomi-
si6n  con  poder de d6cisi6n  para la
soluci6n -de tan delicado  problema"
(Archivo: APDH  Docto.; 20/11 /90).

El dfa 29 de noviembre, la central de
Pueblos  lndfgenas  del` Beni-,  la  lglesia
Cat6lica y la`]Coordinadora de Solidari-
daddestacaronunacomisi6naEllbiato.

Ademas del  problema de  incurripli-I miento por parte del gobierno a los pla-
zos estipulados par el Decreto, en est`e
caso de la quema de  las casas de  la
estancia Venus, llaman  la atenci6n al-
gunos aspectos:
1.  Segt]n el estudio de la OlTy la Tn for-

maci6n recogida en El  lbiato, la es-
tancta Venus -sin tftulo dG propie-

`
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dad-  "pertenece"  al  Sr.  Santiago
Afiez. Sin embargo, el momento de
laquemadelascasasaparececomo
propietario  el  Dr.   Luis  Arte?ga,   el
inismo abogado que  en Qctubre de
1989,  queria  comprar "Campo  Es-
condido"  al  ex-administrador  de  El
lbiato.Unidelassituacionesduedio
origen precisamente a la R'esoluci6n
Ministerial  N9 80/90 de 21  de mayo
del990queprohibetodoprocesode
dotaci6n y transacci6n de tierras en
E'  lbiato.

2.  Lostestimonios de lossirion6dieron
cuenta de que los mayordQmos de la
estancia les prohibfan-utilizar su ca-
mino  tradicional  que  conduce   a
Casarabe,   6amino  construido  por
ellos mismos hace varios afros.

3.  Los Sirion6 denunciaron  la presen-
cia. de gente armada en El lbiato -
entre ellos un se6orTawa, ¢onocidci
entc>doelBeni,yacaguana,acusado
de violaci6n-que se  encontraban
buscando a los dirigentes indfgenas.

El estanciero, a trav6s de la prensa
manifestaba,' fhaber  sufrido  grandes
p6rdidas econ6micas con la quema de
las casas y present6 una demanda ju-
dicial par ".incendio de propiedad".., Los
Sirton6 en un doaumento fechado 6127
de hoviembr; de 1990 aclaraban:

". . . Pafa aclaraci6n mandamos es[a carta,
ndLporqueelpuebiosirion6tengamiedo...

...EI dfa vierr`es pasado nos reunimos
enellugardereunionesydecidimospor
unanimidad todos los comunarios el de
ir  a  sacar  a  este  hombre  de. allf  (se
rofieren el mayordomQ de ]a estancia) y
seguirtrabajandoennuestrasenda,pero
todos tuvimos la misma opini6n de que
la  anica-form`a de  sacarlo  de  al'lf  serfa
quemando sus 3 taperitas viejas que `61
cuidaba.  Enviamos a Trinidad un  men-
sajero para que informe a nuestrp diri-
g?nte Tomas Ticuasu de nues{ra deci-
Si6n, pero 61 dijo que tengamos p,acien-
cia. Ya la paciencia se nos acab6, todo
tiene  un  lfmite  en  esta vida y  el  lfmite
paranosotfoscreemosqueyalleg6.40
esqueelGobierno'esperaquemarche-
mosmuevamehte'a  La  Paz y  rec'orra-
mosapiecasimasde7ookms?Fuepor
lo antes dicho y porque el gobiemo no
ha cumplido con lo firmado en el Decre-
tosupremoquenosdio,sin.informaci6n
de  ninguna clase  que  hicimo§,  lo  que`con  tanto  albo.roto-dicen  "Quemar_  la

Estancia venus". Para nosctro'S es den-
tro de nuestra cultura que cuan.do que-
remos sacar a alguien de un lugar, sim-
plemer`te quemamos su casa, pues son
s6lo de motacd y e[ motacd y la madera
nos la proveg. huestro qu.erido bosqub?.
Dicer` que somc}s 'seMcolas y n6madas
pero no s-e dan cuenta de que tambi6n
somos  humanros'..y  c.6ino  tales `'quere-
mos tener derech.os para tener garan-
tfas para defendern6s. Queremos tarn-
bi6n   decir[es  qu`e  Tfo   hici`mos   nin8t]`n

saqv?a de nada p,ues el Dr. Arteaga es
tan tacafio que ni siquiera vive'res da a
su gents.
Lo que sacamos y dejamos afuer; de
las  casas  iue:  1   colch6n,   1  -bicicleta
vieja,1  grabador.a, 1  mosquit`ero. 3 pe-
ces  asados,   1   gallina  empollando,   1
gallina muerta 6olo'r negro; 1  bolsita de
azticar de 1 kj.,1 bolsita de t6,1  kg. de
manteca, 2 y  media litros de Diesel, 5
kgs. de sal, 2 pedazos de sal de piedra,
2 tacuses  pequefios `coinpletos,  1  ha--cha y 1  machete.

~Despu6s de sacar a un lido todo esto

reci6nprocedimosaquemarlascasitas
viejas, qlle ya estaban de cafda.
Preguntamos al Pr. Arteaga par qu6 no
dice que casi  inatan  al cacique Arturo
Eanta,  al Prof.  Edy  lno y al Sr.  Edis6n
Eresaruro  sus  dos  mozos,  uno  Lucio
Montero   y   el   Qtro  €hombre   llamado"Rambo" que dijeron que ten fan.arden
del  Dr.  de  matamos` a  cualquiera  de
nosotros,  para'que  les t6ngam^os mie-
do.
Fuimos todos' [os Sirioh6s. y si quieren
realmente hallar un culpable, es Le| pro-
pio Gobierno y` el  Director del  lnstituto`lndigenista-Bolivi,ano,   Lie.   Chaca

t  Rivero...»  (Archivo  Sirion6;  Dgcto.  27/

.1,1/90)

DesdeLapaz,elDirectordeHnstituto
lndigenista  Boliviano comunic6  que  ia
comisi6n ` delimitadora   de'l   Territorio
Sirion6nosehar'apresenteenTrinidad
mientras no se resolviese el conflicto.

Finalme.nte,  el 30 de  noviembre  se
llev6 a cabo una r.euni6n en la Prefectu-
ra. `El resultado fue un acu;rdo` eritre ei
Pueblosirion6,LuisArteaga,laFedera-
ci6n de Gan-aderos,  la Central ae Pue-
blos lndfgenas del Beni y la Tgl.esia Ca-
t6lica (se  impidi6  la participaci6n  en  la
reuni6n al dirigente Tomas Ticuasu y a
las instituciones de la Coordinadora de
S.0lidaridad).  Sefialando  com`o  objeti-
vos el."Solucionar el conf|icto creado par
laquemade`unacasasd.elaestanciade
LuisArte.agaporpartedelpueblosiripn6
y  cr-=ar  un  marco  de  comprensi6n  y
respeto  mutuos".  §e suscribfan  lo`s  si-
guientes puntos:

"1. Q-u6``Se 6stablezca una reladi6n  de
respe`tomutuoentrelossirion6syl6s

>    ganaderos  del  lbiato.  Que  en  ade-
lante  hingtin grupo ejerza acciohes`:<   de fu,erza contra el otro.

2.  Ambos grupos respetan las disposi-
ciones leg'ales en vigencia.

3.  EI Pueblo Sirion6 se`-rcbmpromete a
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consiruir las casas quemadas en la
Estancia de Luis Arteaga.

4.  La  ]glesia  ante  la  discrepancia  eh
cuesti6n de viveres se compromete `
a indemnizar a Luis Arteaga-en con-
ciencia.

5.  EI Dr. Luis Arteaga.se compromete. a
retirar  I.a  deman`da  juclicial  par  in-
cendio de propiedad contra el  Pue-
blo Sirion6.

6.  La Federaci6n Ganadepay el Pueblo
Sirion6 se comprometen a elevar al
SIJpremQ  Gobierno   la  petici6n  de
enviar  de   inmediato   la   Comisi6n
delimitadora. ``

F}e6omendaciones.de la lglesia Ca-
t6'ica:` La  lgle;ia  movida  par su  deseo  de

servir al Plieblo de Dios,  recomienda:
Que dado el momento de tensi6n en

lazonaaconsejaalDr`LuisArteagaque
retire p`arie :de su perso`nal,  para evitar
futuros enfrentamientos.

Que, se habilite e] camino tradicional
de pasQ a Casarabe.

`La lucha por la justicia .iinpulsa a I.a

lglesia  a  buscar,  junta  con  todas  las
personas de buena voluntad, lo-s cami~
nos  mss  acertados que conduzcan  a
una  convivencia  mss  fratema,  a  una
sociedad donde reine la justicia, el amor

y   la,paz'   (Juan   Pablo   11):I   (Archivo
CIDDEBENl;  Docto. 30/11/90}.

La delimitaci6n de] Territorio Sirion6

El 7 de diciembre de  1990,-se  hizo

pr7esente  'en   Trinidad` una   comisi6n
6ompuesta por el  Di`rector de]  lnstltuto
lndigenista, Wigberto F3ibero, y el Presi-
dente Nacional del consejo Nacional de
Reforma  Agraria,   Eddy   Lima,   con   la
finalidad de iniciar 'los trabajos de deli-
mitaci6n en El  lbiat6.

Reunidos en la prefet:tura juntamen-
te con el Prefecto, el Director Gel Centr-o
deDesa;rolloForestal-PegionalN`6rte`y
los  representantes  `Sirion6  tuvo  lugar
una fuerte discusi6n sobre "la interpre-
taci6n" del Decr^cto. Que sefiala:

"Artfouloprimero.-Sereconocecomo

Territorio  lndfgena del  Pueblo  Sirion6,
el area tradicionalmente ocupado y de-
limitadQ por los 36  mojones  naturales,
conocidQs  ancestralm6nte  por  dicho
Pueblo,  situados  en  el  [biato,. Cant6n
San Javier,  Provincia.`Cercado del  De-
partame.nto     del     Beni"     (Archivo
CIDDEBENl;  Docto. 24/90)

Sin  embargo,  las d`eclaracrones del
director  del   lnstitu{o   lndigenista  -

ee   i^.tnQ=ot`€a Lr,A( ..,.,.

Wgberto F}ibero-a la prensa, velaban
t el conflicto:

"...este lfmite de los 36 mojones no es

preciso  y  que  existe  la  necesidad  de
hacer un levantamiento t6cnico, sin al-
terar  el  concepto  general del  Decreto
Supremo.  Recalc6  que  la delimitaic6n
del territorio d`e El lbiato, sera sobre los
36`mojones y las 23 mil has. que pidie-
ron   los   indfgenas,   buscando   una
concertaci6n  con. e]` sector  ganadero"
(La Palabra: 7/12/.90)

Los documentos de 1930-1933 se-
fialan para El  lbiato dos cifras diferen-
tes, una de  15 mil has. que indicaba la
solicitud  del  pastor  Anderson  y  otra,
realizada por  el  Gabinete  Topogfafico
delMinisteriodecolonizaci6n,de22,965
has. En base a estas Oltimas se realiz6
el establecimiento de los 36 mojohes de
El  lbiato.  Pot  ello,'cuando  los  Sirion6
iniciaron su demandaterritorial reivindi-
caban "las 23 mil has. qu`e encierran los
mojc;nes-del lbiato".

rf _En 199Q, el equipo Contratado par el
propio  gobierno  y  la  OlT  realiz6  una
n`ueva  mensura en  ba,se  a fotografias
a6reas   indicando   que   ''el   perfmetro
aproximado-del  area  adjudicada  a  la
misi6n Evang6lica d6l Ebiato e.n 1933'L: o
sea el Territorio que los Sirion6 reivindi-
can: abarca 29.300`hds y descontando
las  areas  de  "propiedades  ganaderas
con{itulosdepropiedaddentrodelperf-
me`tro de la misi6n Evang6lica" abarca:
23.400 has. (V6r mapa adjunto).

En  el  momehto  de  las  negociacio-
nes, ltiego de la Ma.foha lndfgena por el
Territorio y la Dignidad y explicando al
Ministro'deAsuntoscamp6sinoselpro-
blema de la diferencia en  las cifras -
"cosas  que  no  entendemos"  sefiala-

ban-los Sirion6 plantearon al MinistrQo
de Asuntos Campesinos que el Decreto
se firmase  en  base  a los  36  mojgnes
naturales y conocidos por su  Pueblo.

De   hecho.   cuando  la   Comisi6n
delimitadora se hizo presente  en  el te-
rrenc),  los  enviados  gubernamentales
-ntre  ellos  el  mismo  top6grafo  que
particip6 en el estudio de la olT-inten-
taron   iniciar  la  delimitaci6n  sabre  23
mil `has.  y  por  1o ianto  dejando  ljbra-
das  las  estancias  que  se  encuent-ran
dentro  de los 36 mojQ,nes de  E]  lbiato.
Ante   esta  situaci6n  61  bueb.Io  SiLrion6
manifest6 su.prat_esta,y la comisi,6n ?e   --
retir6 del lugar.

Laprensa,registr-alasdeclaraciones
del Ministro de Asuntos Campesinos en
los siguientes t6rminos:

"Flefiri6ndose a los seMcolas sirion6s.

dijo que as la zona de mayor conflicts
para  el  gobiemo,  puesto  que  Tomds
Ticuasu,  representante 6tnico, mantie-
ne una posici6n ambigua respecto a la
delimitaci6n territorial en lo que se refie-
re  a los 36  mojones  naturales  que  se
usa en esa-zona para medir. `
Explic6   que` los   mojones   naturales
(riachuelos,  pampas,  islas y bosques)
son los utilizados para medir las estan-
cias que no estan :alambradas; empero
a rafz de las lluvias e inundaciones ha
imposibilitadoquee]Institutolndigenista

y Reforma Agraria procedan a la medi-
ci6n de los mojones.
Asimismo expres6 su preocupaci6n por
elplanteamientodeinconstitucionalidad

que hizo la Federaci6n  de Ganaderos
del Beni, debido a que existen algunas
afirmaciones  de  TQmas  Ticuasu,  que
genera desconfianza.por la posible ex-
propiaci6n de sus hacienda para com-
pletar las 23 mil hectareas comprome-
tidas por el Gobierno  a estos  pueblos
originarios".  (Hay; 27/I/91 :13).

Enlo'planteado`hastaaqufsepuede
observar:
1.   Una  falta  de  voluntad  polftica  par

parte del gobiemo para resolver de
una vez el problema, asumir plena-
mente el Decreto supremo N922609,
loquesuponeafectaralas'estancias

a  ganaderas que se encuentran den-

tro de El  lbiato.
2.  Un intentosistematicoypermanente

de   confundir   a  la  opini6n   poblica
acerca de los 36 mojones y las 23 mil
has.  pretendiendo  hacer creer que
son lo mismo y a Partir de ello hacer
aparecer a los Sirion6 ilJe saben
correctamenteloqueocurre-coma
intransigentes,   incomprensibles  y
ambiguos.

3.  Un   intento   sistematico   por   des-
legjtimar  el  liderazgo  del  represen-
tante sirion6 Tomas Ticuasu.

NOTAS

(1)    Hay  que serialar que  en  todos  log  contlictos  tuertes
entre  los  Slrfon6  y  los  estapcieros,  la figura  de  los
mayordomos de las estancias hasido mLly contr  verti-
da  pudiendo  establocerse  en   muchos   caso§   un

\    acentuamieT`tp de las relaciones de agfesi6n a trav6s

de ellos.
(2)    El pueblo sirion6 tlene tres in;estros biling8es capacl-

tados por el ln§tituto Llilgoisttoo de Verano que enso-
hanonsuescugl`a,leenyescribenperfectamentotanto
en castellano come en sirion6, al misrro tierrpo, hacen
las veces dosocretarios de lacomunidad.       .

(3)    Fesulta lmportante destacar la fecha que ya entonces
mencionan en este documelnto, por cuanto pceterior-
mente so constituifa en un plazo otorgado al Gobiemo
por los distintos pueblos indigenas del Beni que recla-
mansus`)e.rritorios.Sefaunanuevafechaparareallzar
la MaJcha por el Torritorio y la Dignidad.
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Levantamiento indfgena eh Ecuador:

Ei Di[6ma de [a
asimilaci6n y del
reconocimiento de las
diferencias

Jorge Le6n T.

En las dos dltimas d6cadas el con-
junto de pafses de America Latina\han
conocido  redefiniciones  en  las  clases
sociales y sus diferentes sectores. Esos
cambios han incluido diferentemente en
la vida polftica, aunque sus repercusio-
nes no parecen aan agotadas ya que la
mayorfa de  estos  pafses apenas  em-
piez.an un auge de reformas a sus Sis-
temas politicos, en sus marcos norma-
tivos. Asf testimonia la existencia en la
mayorfa de ellos, incluido en el conser-
vador Brasil, de comisiones legislativas
encargadas de proporter reformas o, de
modo  mss  espectacular,  le existencia
para elTo de una Constituyente en  Co-
Iombia.  Ese  coinplejo  proceso  que se
daentreestructurassocialesysistemas
`Pc>lrticos  en  una  dina.mica, de  cambio

recuerdaenvariosaspectoslovivido.en
los afros treinta en America Latina. Sin
embargo,   a  diferencia  de  entonces,
aparentemente no conocemos ahora la
emergencia de nuevos sectores socia-
lesque,convertidosenactorespolfticos,
impongan  reconocimiento  de  nuevos
derechos  y de  reformas  polfticas fun-
cionalesasuscondiciones.Laexcepci6n
es  acaso,  precisamente,  el de  las  po-
b]aciones  indfgenas  y  de  modo  muy
mjtjgado el de las mujeres cuya partici-
paci6n en 16s procesos de transici6n de
regfmenes dictatoriales,a regfmenes de
derecho ha sido relevante en diversos
niveles,  entre  otros  aspectos  desle-
gitimando   la  dictadura  (vg.   Bolivia  y
Argentina) o permitiendo la articula6-i6n
de demandas o del descontento en ac-
ciones colectivas o  en organizaciones
ante  la  ausencia  d6  partidos  (Chile).
Estas,  sin  embargo,  no  siempre  han
llegadoaformularpropuestaspropiaso
a constituirse como actores permanen-

tes en  la escena pdblica,  relegando,se
en  casos  a  una  acci6n  polftica  mss
cercana al espacio de lo "privado", No
impide  en todo  caso-que se  haya co-
nocidoprocesosdeparticipaci6npolftica
que  han  incorporado  mujeres .a  estas
.actividades de la escena polftica y que
6stas lo han hecho identificandose como
tales,esdecir,comoungrupQdeg6nero.

En el caso de los indfgenas la situa-
ci6n es tambi6n diversa, aunque,6stos

• han  logradc)  plantearten varios pafses

(Bolivia,  Brasil,  Perd,  Colombia,  Ecua-
dor,  Nicaragua,  Guatemala)  propues-
tas propias que implican redefiniciones
de[   sistema   politico,  y   del   Estado
imperantes.   Su  condici6n  social   es
desde luego diferente de la c!e las muje-
res,  ya  que se trata  en  este  caso  de
pueblos privados en  el pasado de sus
derechos colectivos, pero su presencia
en la escena polrtica conlleva fen6me-
nos en parte similares, por ello lo subra-
yamos.

La incorporaci6n de diversos secto-
res sociales excluidosh del juego po]ftico
ha  imf;licado,  en  muchas  ocasiones,
acciones ,colectivas  significativas  e  ih-
elusive  v^iolentas,  como  aconteci6  con
diversas   huelgas  y  manifestaciones
callejeras de envergad-ura en  los afios
treinta, ct]ando los Qbrero`s o los secto-
res  medios  lograron  reconocimiento y
ventajas sociales en las primeras d6ca-
das del siglo. Los indfgenas, en el caso
del   Ecuador,   de  cierto   modo   estan
reeditando este proceso.

En el verano de 1990, en efecto, los
pueblos indfgenas de la Sierra ecuato-
riana  protagonizaro.i  diversos  actos
colectivos de protesta a los cuales se
les ha llamado levantamiento. Desde la
Colonia  se  dio  en  llamar  asf  a  actos

puntuales  de i,protesta\ indfgena  para
significar que. desaparecian tan rapido
.?omo aparecfan sin traer mayores con-
secuencias ..,. Estos°' aQtos  nos  parecen
revelado+e;,alavez:delastransforma-
cipnes que viven  las  pob]aciones in'dL
.genasydelconflicto6tnicoquecaracte-
rizaalasociedadecuatoriana;,en8ltimo
t6rmino,  las  respuestas  dadas  par  el
conjunto de  la  sociedad  y  del  Estado
revelan  los  dilemas  en  que  estos  se
encuentran ante este problema.

Esos  actos  de  protesta  aparecen
desde ys con  tuna importancia excep-
cionalparalasociedadylavidapolftica
ecuatoriana.  A diferencia de  actos  si-
milares  en  el  pasado,   en  efecto,   la
magnitud de lps actuajfs acontecimien-
tos en diversos niveles, su desarr`ollo y
sus componentes, revelan transforma-
ciones  substancias  de  la  socjedad
ecuatoriana y son acaso portadores de
nuevas transformaciones, Si [a dim`en-
si6n  cuestionadora que esta en iuego
en ellos se desarrolla,  ep  lo  inmediato
rfapuntan  a Porier t6rminoral  mundo CO-

lonia[.   En   efecto,  tanto   la  sociedad
como el poder. en el Ecuador se cons-
truyeron 6tnicamente,  es decir,  some-
tiendo  a  pueblos  diferentes  a  la  con-
dici6n  de  indios.  No  es  el  adj.etivo  de
alg,dn   sustantivo, _es   un   proceso
consubstancial;  Ial estructura  social  o
las clases y el pQder no se comprende:
rfan al exterior del fen6meno 6tnico. De
e-ste modo, esos pueblos fueron ?dscri-
tos a la obligaci6n a| tr.abajo,-fuente de
toda riqueza, y se les priv6 de sus dere-
chos  politicos  quitandoles sus  leyes y
autoridades e imponi6ndoles otras ex-
trafias. La exclusi6.n polftica que de ello
resultaba no  ha sido  resuelta todavfa,
ya que esos pueblos exi.sten adn a pe-

:sar de todos  los cambios -vividos.  Las
`condiciones de esta relaci6n han cam-
biado y<ella misma se ha modific;do en

rgran  medida con las declaraciones de
q.udadanfa, no siempre formal, y con la
desaparici6n de la obligaci6n del traba-
jo, aunque Ta discriminaci6n en ]as con-
dicionessocialesdetrabajoydevidade
la poblaci6n  indfgena es  una continui-
dad de su situaci6n anterior. Las protes-
fas cc)lectivas recientes pueden indicar
iin proceso de modificaci6n substancial
al  respecto  si  consideramos  que  los
actores principales de  estos aconteci-
mientos  son  los  indigLenas,  colectiva-
mente ident.ificados y, par primera vez,
con  representaci6n   propia;  tambi6n
porque, par la dimensi6n de los hechos,
sus organizaciones se  han convertido

_.A_ryt®=^_rt_'?._I t]aliQa.ng_3Q
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en  in{ertocu`td`ras '-d6l-gobjernb-y .de' ta
Sdeiedadno`in'dr'g'aTna.Losprfeblos.indfr

8:|aabsra|::I;%¥'jcn!:.:%ednesr:g,heQpaa;:'resolver.esteprobl6may?q'u6-ellossbn

lds  primeros -impli6ado-s.`  Este.  es)  en
con3e-cd-encia,   uh` m`odo   posible  de
transformar: [a exclusi6n I-colonjal.

.    ,mp,fcitos    `.   ,
'      .           .                                                  `.-

L=ros actos de prate-sta que se reali-
zatonentr6niayoyjuhiQdel990,seran
aquf vistas,`aesde un  modg'posible de
'analiz`ar !o que e'S' una aieci6n co[ectl-

va, esd~ecir, a partir de slis componeh-
tes:

_ Me` refiGro a-ri.Fi.a ssr.ie de acc]ot`es
realizadas-por`difefehtescdlectividades,
i.ndividuosqilecon§usaccioneslmas'alla de que haya 6 no adhesi6n a ,una

organizadi6n-`conforinan u na agrupa-
ci6n,. tina pertenen'cia de factor y rev  -
]ari, a la vez, Ios a`ctores a dui6nes son
]os sujetos principales de lo aconteci-
db.: Co'mo :esbs  actbs  se `rea[izan  e-n
relaci6h'-a un c-bnflicto a a varios con-
flicto`soau-nasituaci6-ndeconflictividad,
ellos indican o van c-dnstituyendo tarn-
bi6n un .eneinigo-,-un oponente, enton-
ces e] segundo objetiv.o sera ver qui`6ri
es ese oponente y c6mo se fo va carac-
terizando. En este proceso` log actores,
porsusactosydisourso§,-reve[angene-' ralmente stls j5roprie`stas y obje{ivos,

fanto del  lado-de. los que  proponen  la
acci6n. -principal: cbmo` de -quienes ,`se
oponeno-delos"enemigos",sielt6rinino
puede usaise par su facil visualizaci6-n.
Enfin;Jest.asaccione§`fiosreenvfana.un
bontext6 iTime`diato de la sociedad y de
la coyun[ura'polftica,  pero  nos  6nvfan
tambi6n a todo  un bagage Treferente `a
`todos  esto`s-actore.s  princ'ipales,`  a'`su

condjci-6m  estructural.,  que`..~Puede
ofret;e`r el.ementds comprensivos' sobre
losact6res,Sin¢'uenecesariament,e=eso

` 6xlplique   I-a  raz6h'`-de`~ser  de  -'uT}..`aQto

colectivo. Conviene precisar, en efecto,
que  djferenciam.os  analiticamente,  e-n
primer'termino, entre  un  contexto que
permite comprender y en parte explica
las  acciones dad  movimiento; y  eh .se-

'guhdo,  los' procesos  que  son  normal-

meute de mss larga duraci6n y forman
]as  caracter,fstl.~Cas  sociales,  econ6m.i-
\cas, <cu'lturales, polftieas etc. de ]os ac-

tores.Estas, se.gen e[ contex{o, pueden
resultar .de`cjsivas para la`'ccrmpre nsi6n
de  estas  -acciones  colectivas.   Par. Io
'general]  la fe]aci6n-entre-estas dos dj-

mensionesanalfticassereve}ar!capara

.qJ1,.Arm_+==^r`|^`J+r_d{eL`±±±iL^

Ja compre`hsi6n de a6<dio'n65-coreativas
como  la  que` ah.Qra tratamps.  Asi  par
ejemplo,en'gan`er\al,`cuandohayrupt`ufa.
}o   imposibiljdad  de   reproducci6n  de
cjer[as caracterfsticas o condiciones d'e
los  actores,  paralelamente  a  cierta
apertura o permisibjlidad de la e,scena
poh'ticasecreanlas'condiciones`,enque
se  dan  estos  actos de  protesta.  Ni  el
contexto ni las condjciones estructura-

` les, sin embargo.,  son -sufic`ient; sepa-
radamente, en general, para compren-
der  estos  procesos  de  pr6testa.  La
conjugaci6n de los dos pu_ede revelarse
mss fructffera. Estas premisas me per-
miten insjstir en que estos actos no son
:;una fatalidad  del.g6nefo:  `tenfan  que

produch.rse", , "`ya  era  previsjble"`,  '[odo
llevaba a..." etc. No existe, en nuestro
•criterio,`  un  determinismor. so?ial,  eco-
'n6mico'o de otra fndole en  los actor'eLs

qua les lleve avivir unaacci6n colectiva.'    Enfin, como lost6rminos movimjen-

to, utilizado sin adjetivos, a movimiento
s-ocia], esfan recurrentemente utilizados,
en general, y ya se los: ha mencionado
`como  los  que caracterizarfan  a  estos
actos,quisierai-nsistirquenotratarem,os
aqufdeest`easpectQqueanalfticamente
es de mayor envergadura que el anait-
•sis propuesto. Del mismo modo que las

acciones  de  una  organ`izaci6n  no  son
neces.ariamente parte de iln movimien-
to s-ocial y que 6ste no se circunscribe \a
las organizaciones sino que Las'rebasa,
el estudio de un acto de protesta puede
hacersLesinquenecesariamentetenga-
mos que ver en 6l-un movimiento social,

ni j65te se` circuhsefiha.a aq'u61. Ello no
niega, sin embar.go,  Ias re_[acjones que
t'odos  estos fen'6rrienos;r¢ueden tener
entre Sf pero se tra[.a de otra dimensi6n
a:nalftica a-quf .e*dldid?.
.   -F3etc>maremos,   6.ntohe6s,   estos

puntos:losactoresdelaconteciniento,-sus oponentes y e[ cgntext=o para vet

los congponentes a partir de las` accio:-
nes y descubrir los objetiv®s que ten`-
dfan log unos y !oS otros. Tratafe para-
lelamente-de situar estas acciones en
un  cpntexto c.oyurtural e -hist6r.ico. A
trav6S  de  6sto,  espero  poder  indicar
c6mo esta acci6n colectiva puede tener
una serie de incidencias tanto  para Ta
sociedad  coino  para  la' vida  polftica
ecuatoriana. .

-1, `Los acontecimientos, las
acciones

A. Aquel[o que podrfamos Jlamar la
p_eTfoula de los acontecimiehtos emp.ie-
za con  la tome de  la lgles+a de Santo
Domingo+  en Quits,  e] 28 de maya  de
1990, \que dura  11  dfas.  Luego  de una
manifestaci6n en la ciudad de Quito; un
grupo de cjen personas, ]a.-mayorfa `d>e
eJlas indfgenas, an^uncian que no.aban-
donaran!aiglesia,hastaque`e.Igobierno
atiend~a Lsus pedid.Qs.

La  importancia  de  la  toma  ,de `la
jglesia, creo`que es para e! cQnjunto de
la sociedad ecuatoriang,no indfgena y
no tanto para los actores de_`los acpnte-
cimientos que vendrfan [uego, es decir,
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para  la poblaci6n  jndfgena  en su  con-
junto  quien  ignora por  lo general  este
hecho, salvo en algunas regiones. Mss,
precisamente, Ia toma de la iglesia, gra-
cias a la prensa`, sera conocida mucho
mas al exterior de la poblaci6n indigena
que en su interior. Su importancia,.me-
nor en relaci6n a la protesta y sus sig:
nificados,  no  es  par  ello  menos  sig-
nifica[iva. Es ya, en si, significatiyo para
la poblaci6n -no  indfgena el hecho que
haya indfgenas en  un  espacio  que  lo
Consideran de su privacidad, es decir,
un espacio que lo consideran exterior al
mundo indfgena. Algo similar aconteci6
en los afros sesenta cuando la FEl (Fe-
deraci6n  Ecuatoriana de  lndios)1 orga-
niz6 una manifestaci6n en Quito al mo-
mento  de  la  fucha  por e[  acceso  a la
tierra(laReformaAgraria),quefuevista
como una invasi6n y una amenaza. Lo
sorprendente, en esta.vez, en que una
iglesia, en la ciudad, es tomada par un
grupo de indfgenas. Doble importancia,
por ser un espacio urbano, aquel.que se
consider6 privativo  al  mundo  n.Q -in-
dfgena y por ser una iglesia,  cuyas di-
mensiones se encuentran en el ambito
de lo sagrado y, en general, se pien,sa
que no es un lugar para este g6nero de
actividades. Este acto ensi ya modifica-
ba concepciones establecida, que file-
ron   inmediatamente  utilizadas  par  el
gobiemo`y  ]a   lg{esia  Cat6lica  en   un
inicio  para  condenar  el   hecho.  Pero
igualmente indicaba cathbios en la so-
ciedad  ecuatoriana,  puesto  que  este
espacio urbano ya era,  en los hechos,
tambi6n un espacio indigena en ciuda-
des pobladas de mierahtes, entre ellos
indfgenas,  aunque  la ocupaci6n  de la
iglesia foe obra de gerite del campo. Y
fundamentalmente porque estg acto de
los indrgenas, en contrasts con el pasa-
•do, encontraba en la sociedad mayores

apoyos  no indfgenas, empezando par
una parte de  la  lg[esia  Cat6li,ca  cuya
tolerancia,  primero,  e  intermediaci6n,
luego;`ayud.6parallegafalfinalsinrecu-
rrir a la-i uerza.`     La  noche  del  2  al  3  de  junio,  de+

sabado  al  domingo.  Ia  semana  de  la
toma de la iglesia, en diversas regiones
rurales y en  las zonas de acceso a la
capitales principales,  de  nueve de  las
diez provinciastserranas,  se inician los
acontecimientos  que  mss  llaman   la
atenci6n.   Sorprendentemente   el[os
empezaron2 en una-regi6n en donde el
movimiento indfgena y las organizacio-
nes indigenas no habfan dado indicios
de  actos  similares  en  el  pasado.  De

modo  general,   Ia,poblaci6n  indfgena
bloquea. Ias  carreteras,   no` sac-a  sus
productos al  mercado y -obstaculiza la
IIegada de  lps  productos  a`16s  merca-
dos.  Se  jmpide  precisamente  que  las
ferias  funcionen,  en  el  casd  eh  que
6stas se realizaran los fin`es de semana.
Se  paraliza  el  trafico  vehicular,   las
principalesGarreterasquedanbloquea-
das,  llenas de obstaculos  u ocupadas
por grupos de indigenas ahi presentes.
Esto  dura  en  ciertos  casos  hasta  el
mi6rc6les en que termina laioma de la
igtesja y paralel.amente el gobiemo en-
traennegociaci6nconlaconfederaci6n
de   Nacionalidades   lndfgenas   del
Ecuad.or ,(CONAIE)3 queL  iidera   este
mpvjmiento, de  protesta y  Fjlantea  "16

puntos"  de  demandas4..  En  efecto,  la
toma  de  la  iglesia  termina  cuando  el
gobierpoaceptanegociarcon[acoNAIE
y al dfa siguiente de que sus ocupantes
se declaran en huelga da hambre para
exigirle  una  respu`esta  a  sus  plantea-
mientos5.  Esto fue, desde ya, significa-
tivo  de  la  capacidad  de  negociaci6n
lograda par, las organ,izaciones ind,fge-
nas, luego de los acontecimjentos indi-
cados, De una condena del gobierno a
la toma de la iglesia y de una rechazo al
dia]ogo6, 'aceptara  esta  salida:  aban-
dono de la lglesia y paralelo estableci-
miento   del   dialogo.   La   mediaci6n
de negociaci6n con el gobiemo realiza-
da  par  la  lglesia  Cat6lica7  fue  impor-
tante8.  constatemos,  al  paso,  que  la
lglesia Cat6Iica  modific6 igualmente su

posici6n  ya  que  a` un  inicio  exig'ra  el
abandono de la iglesia sin ninguna ne-

gociaci6n.
La ocupaci6n de carreteras en mu-

chos casos continaa el jueves, e inclu-
sive en ciertas regiones hasta el fin de
semana-siguiente, inc[uido e.i domingo,
uT]avez.mss,paraimpedirlarealizaci6n
de   las  ferias.   Nos  parece,  ad.emas,``culturalmente significativo que en-cier-

tas zonas se vuelva a repetir I_a acci6n
[uegodeocho-dfas,esdecir,eldomingo
siguiente, o sea 15 dfas mss tarde del
inicio de los sucesos, como se 'Fiace en
las fiestas importaptes y  rit.uales en  la
poblaci6n indigena rural; a -simplemen-
te  porque.  muchos  no  participaron  al
inicio de estos actos y ante la enverga-
dura de los mismos se sintieron jncita-
dos a realizarlos en algdn moinento. Se
tratarfa de la invitaci6n a la participaci6n
que crea un  acto colectivo exitoso,  en
particular en el contexto 6tnico en qLie
se realiz6 este acto.

Otros  hechos sin precedentes con-

temporaneos  acompafian  a estos pri-
mel,OS.

En el sitio de Ac'hup?€llas9, 6.h la pro--
vincia  maydritariaquente  indfgena  d.el
Chimb6razo,  unos  tr?.i,nta  soldados+ y
policfassontomadoscomorehenespor
cerca de dos dfas. EI Gobierno conside-
rara su liberac,i,6n corrib un>prerequisito

para establecer I;s n?-gociaciones con

#sp6r£,a::Zf:j%::9t:n:fg::Pps;rt¥cnj:act:
Ig16sia  Cat6lica,   peinitifa  la  pacffjca
entreg€ de  [os  iniembros  de  la fuerza
pdblicaantesque?erealiceunoperativo
mi[itar  de  ataque `para  liberarlQ§.  Algo
similar acontece Sh el siti6 de Cachalo
contrescamione`sdesoldadosdelej6r-
cito  guardados  d^urante  todo  un  dfa  y
que no son  liberados s}np previa firina
de un  acta en que.comprometen a no
epresar a nadie e --'igual que lo; ante-
rio`res-rec~ono`cen haber sido bi6ri tra-
tadps,  no. sin  antes  haber rec`ibido`ex-
plicacion6s diviersas del s6n-tido de es-
to-s  actos  po-r  parie  de  16s  ihdfgenas.
Llama la atenci6n la ausenci`a del recur-
sos a la fuerza o a la viole:ncia par parte
de  la poblaci6-n  indfgena,. salvo confa-
dos   casos  que   son   por  lo   gen6r`al
vejamenes a oponentes lu8arefigs  (cf
infra).  Ello  a pesar  del  hecho  due,Gen
ciertos lugares, todos estos actos traen
consigolosclasicosenfrentamientoscoh
]apolicfaensusactividadesdedisuaci6n

ydelevantarlos`obstaculosdelasrutas.
Sin embargo, el ej6rcito causa un muer-
to  en.Gatazo,  Chimborazo; y un  nifios
muere en la iglesia de Santo Pgmingo;
hay, en fin, decenas de apresados, he-
ri.dos y evideritemente se vive esas es-
cenas de asedio de la policfa hacia los
manifestantes  c6n  b`ombas   lacr.im6-
genas y presiones con los presos.

Paralelamente,   de  otros  s-itios  se
anun6Jii que se han agudizado log Con-
flictos`de tierras y se ha presionado con
amenazasaciertosterratenientes"para
queabandonenlatierraalosindfgenas,
s.egdn  varsionhes d6`las ?amarap de  la
.agrigultdra. Se jn.dica,.ig'u-alriente,  que
set prQducen  ocupaciones  de= haciep-
das, aunque sort rarbs los casos que se
confirmanl2.

Igualmante, `conviene. Subrayar que
la  carretera  hacia  la Amazon fa,  entre
Puyo y Tena, fue cerrada por ^un corto
lapso par la FOIN,  (Federaci6n de Or-
ganizaciones lndfgenas del Napo); y el
gesto simb6Iico, pero de mucha impor-
tancia, de unaorganizaci6n indfgena de
laAmazonia, de lengu?quichua, laopIP
(Organizaci6ndepuebloslndfgenasdel
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Pastaza),  Ia  c`ual,  aunque  ya  habtan
terminado las actividades en la Sierra,
tomara y ocupafa un pozo petrolero. Su
Valor simb6liQo  es  porque indica la i`rri-

p,ortancia que eso pu6de tener, vista lo
q`tle significan .en el Ecuador los pozos
del, petr6leo y este acue.[do `entre pue-
blos  indf`genas  diferentes,  con  proble-
maticas-diferentes, Ia de los pueblos de
floresta tropical y la de los de la Sierra.
Fero este gesto ya esta un poco desl`i:
gado de los acontecimientos.

Se trata, en suma, .por prim6ra vez
en' la historia,  de una movilizaci6n.ge-
neralizada de la pobla6i6n indl'ge-na de
la S.ierra,  sobre t.odo  en`Ias provincias
centr'ales   (Cotopaxi,   Chimborazo,
Tungurahua y  Bolivar)  qire son  las-de
mayor poblaei6rf indfgena dct pats.

-La conclusi6n primera de esto, y

parato.dos,?squeest6.movimientof¥e
unas.orpresageneralNadieseespera-

3.:s],a;jTnact::t,::jg:::rig::tcehso,:d:::::js.
locales, , r^egionales  o` nac}i`6nales,Y  Los
mismos  indigenas  que  16  realizaban
estaban todo's sorprendidos.  La  mult!-
plicidad     de`   los     hechos     y     su
concatenaci6n, en muchos cas6s des-
ehcaden9dos  por  la  existehcia de  los
primeros. y sin comunicaci6h entre. sus
abtores,`indican q`ue  no  bueden  ser el
fruto  de,  i[na  simple  'conce'rtaci6n  de
cirganizaci6n,  sino  un  movimiento  que
se desarrolla ants un cLat`alizador dado
por la propuesta de la OONAIE de rea-
lizar una "gran  marcha"  indigena para
Pedir atenci6h a sus planteamientos. Es
significativoalrespectoqueestosaeon-
tecinientos  se  desarrol[aron  dos  dfas
ante: de los`f,iiLados por la CONAIE para
el 4, 5 y 6 de junio.  De ahi la sorpr6sa
para todos, que iiene ihcidencia inclusi-
ve al nivel de la identidad de `los indfge-
nas como piieblo. Un dirigente indigena
que particip6 en todo esto, en C6topaxi,
en una entrevista me decia: "yo nunca
bense  due  6ramos tantos  runas" y  lo
descubri6|  bre€ip§'?niente   en   ese  n],a-
mento. Al'pa§O+, coh`stat`emos la impor-
tancia de 6ste g`6`n6fo:de acciohes en la
constitu6i6n< de  una conciehcia de sf.

-Otra de las .conclusiones se rela-
ciona `a  la   reacci6n   de   los   diversos

-`Sactores s'ociales en el Ecuadbr. La que

mas   llam6`. Ia^ `atenci6n  fue   la  de   los
hacendados,   quien.es   de   inmediato
empezaronapr'otestar,sesintieronmuy
amenazados, e indicaron que tomarian
medidas  o  represalias  de  control  de
cu`al`quier.g6na'ro, inclusive con `fuerzas

paralelas: En ffianifiestosl3, del 5 al 8 de

junio; publicados en los peri6dicos, y en
diversas  declaraciones  de  los  dirigen-
tes de los hac.endados, pred,ominan una
dofensa  inm`ediatista  de sus-inter6ses
con I.a defensa-de la propiedad privada,
con  un  r6chalo  a  las ocupaciohes de
tia^rra}alareivindicaci6ndelacoNAIE:
"ni  una  hacienda  mss  en  el .92"; pero

igualm.ente hay una condena general al
"levantamiento" y una pr?si6n al gobier-

no  para  que  utilice la coherci6nl4,,in-
elusive  la  llamada  "Ley  de  Seguridad
Naciona|"1S para reprimir `a los activistas
en forma en6rgica...  (y establecer) "de-
finitivamente  las  "F}eglas del Juego"."
Aprovechan . la circunstancia  parale]a-
mente para exigir del gobierno `polfticas

qLle  consideran   ventajosas   papa  su
sector. Pero,'pero encima de todo ello,
sobresale una visi6n  segdn la cual re-
sultaabsolutamenteinadmisiblequelos
iridfgenas  protesten y  se  invocan  a si
mismoscomodefensbresdela"naci6n"
pa`ra -cbndenar  las   reivindicaciones
6tni6asl7.  .Una'  Vez   mas,  ta\mbi6n`  las
Cam;Fas,comoloha6ei'Glgobiemo,yen
enellevantamiento(calificad64de"aleve
insurgencia",   "desorden  vandalico",
"brote subversivo", '"insurrecci6n crimi-

nalmentedesatada")Iaobradeagitado-
res y subversivo.s  (guerrilleros)` 6xtran-

jeros y nacionales, y no la acci6n de lbs
indfgenas  ante  situactones  defihidas;
los indfgenas no podrfan ser sino mani-
puladosi8.

Existieron,   en  `contraste,   diversos
a-poyosl9 ofrecidos a los indfgenas-, que
indican un creciente espacio pdblico de
reconocimiento social hacia el[os, dife-
renciandose asf de lo que acontecia en
el pasado de  una sociedad en  la cual
predorfuinaba la oposici6n indfgenas vs.
no-indfgenas. Lo que mss llama la aten-
ci6n  en  relaci6n  a  las  practicas  deJla
escena pt]blica es el sitencio, salvo ex-
cepei6h'2°,  de  los gre`mios  sindjcales  y
de los partidos politicos. Es notoriatam-
bi6n la ausencia de posiciones sobre la
cuesti6n6tnicaye[vaciopolfticoalnivel
de ideas, sin diferencia de tendencias.
No  es  s6rprendente  entonces  que  el
conjunto de grupos que se han pronun-
c.ladoyhaehactuadodeunauotramane-
ra se ehcuentren al exterior `de los par-
tido§ polfticos21. Estos aspectos revelan
-desde lu6go la crisis de legitimidad so-

cial en q`ue ha entrado el juego polfti6o
institucional.

Creerfa que  la  mayor fa de  las  per-
sonas  tambi6n  viven  la  sorpresa y  la
preocupaci6n. Por primera vez la pren-
sa cubre algp de esta serie de aconteci~

mientos, de modo que se vuelven pre-
sentes para todos. La so-6ied.ad ecuato=
riana revel6 sus marcos de  referencia
cultural, "su "subconsciente", si asf po-
drfamos decirlo,  en  relaci6n a los' indf-
genas.  No  predomina la`presentaci6n,
menos adn  un  analisis de los hechos,
sino su calificaci6n, opiniones y juicios
de valor sobre ellos. Lo que sobiesale.
en efecto, Son los estereotipos que los
diferentes sectores sociales tienen de
los  indfgenas  y  que vienen  a flote  d6
todos los lados. Para unos, comenzan-
do par el propio Presidente de la Flepa-
b|ica22 y como indicamos pc>r las Gama-
ras,  lds  indrgenas  eran 'incapaces  de
realizar lo que han hecho, y par consi-
guiente los acontecimientos no pod fan
sino  revelar que  eran  instrumento  de
terceros. Al igual que en las sociedades
coloniales,   aqui  los  dominados  son
tambi6n considerados como personas
que  no  tienen  capacidad  de  decisi6n
propia.  Protestar no serfa un  derecho
pensable para ellos,  habiendo sido su
condici6n la de las` obligaciones y`no la
de sujetos con derechos y capacidades
propias. Su condici6n se disefia en es-
tos juicros como mss cercana a la de
objetos que otros poseen, que definen
par `ellos la realidad y en primer liJgar su
realidad  misma. 'Constatemos  que  la
huelga ya es en los hechos reconocida
coma  legftima  para  el  mundo  obrero,
urbano, noJasi la protesta indfgena. La
expresi6n "nuestros indios son  'x' o no
son 'y'; es moneda corriente. Los indft-
genas seguirian  rsiendo propiedad  de
alguien, en pensamientos y concepcio-
nes.  En  la sociedad ecuatoriana tarda
en aceptarse para los indfgenas la idea
de sujetos activos.

E[  segundo  estereotipo,   siempre
presente,encontrapesoaloanterior,es
que un iridfgcha qile se organiza es la
mayor  amenaza  que  puede  tener  la
Sociedad `ecuatoriana23:

Para otros, o`puestos  a los anterio-
res,porfinlosindfgenasvalenyadquie-
Ten valor porque hicieron Io qu'e deb fan
hacer, en suma, valen porqu'e son coma
uno. los  quiere,  esta vez,  en  principio
con`algo de revolucionarios.

En  fin,  ante  las  propuestas  indfge-
nas,  casi  en forma consensual,  se  ha
reivindicado el mestizaje como base de
la identidad del Ecuador. El argumento
defondo es que el mestizaje no requiere
de un rec'onocimiento de diferencias ya
que  en-.6l  set encuentran  todos  24,  se
colige  que  los  que  no  son  mestizos
tendrfan que llegarlo a ser so pena de
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              amenazar la sobrevivencia del Estado.
~           La ideologfa del mestizaje aparece cla-
gp`              ramente  coma   la  legitimadora  de   un

Estado que desconoce las diferencias
de los pueblos que lo conforman.

8.  Acciones inmediatas

Las acciones anteriormente mencio-
nadas han si`do mss o inenos con6bidas
ya que  han  pasado  a ser de  dominio
pdblico. Pero hay otras, que son menos
conocidas, y son las que se encuentran
a nivel`local,  en  donde estan  precisa-

\            :oen|:eni:Sdpea¥jppoabn,taec:6:aj::,Cgt:Vn°:.hE:
               sido  la actdra,  la protagonista mss im-

portante.
Para visualizar  los  hechos  acaeci-

dos,  recurrir6 a un esquema tipificador
de los acontecimientos. Empezarfa afir-
mando  que,  al  menos  en  las  cualro
propvincias centrales del pars (Cotopaxi,
T.ungu rahua, Bolivar, Chimborazo), son,
de  modo  predominante,  los  indfgenas
del p6ramo los que bajan y bloquean los
caminos por los que transitan.  En  una

dinamicadeadhesi6nalaparticipaci6n,
generalmente por la visualizaci6n de lo
masivodesusactos,incorporanalresto
de la poblaci6n indfgena. Se dan esos
fen6menos  de  masa  en  que  uno  se
identifica con la colectividad activa y se
vuelvepartfoipemasalladealgunal6gi-
ca  racional  de  decisi6n.  F3ecorren  lar-

gas distancias a pie, en muchos de los
casos hasta seis o siete horas, la noche
o  por  lo  menos  par[e  de  la  noche  y
tambi6n  el  dta.  Ocupan,  primero,  los
pueblos  pr6ximos  importantes,  parro-
quias o cabeceras Cantonales en cier-
tos casos. Se toman lugares estrat6gi-
cos de esos  sitios:  plazas,  inercados,
entradasysalidasaestospueblosyaun
ciertas oficinas y ciertas dependencias,
ministeriales claves, como  la empresa
de  comunicaciones   (IETEL).   Ulterior-
mente, Iuego de un dfa por lo general, la
mayoriaseencaminabahacialacapital
de las provincias25. Su centro de opera-
cionesydeaccj6n,sinembargo,queda-
fa  para  la  mayorfa  en  las  cabeceras
cantonales.  Al  igual que  en  las fiestas
de San Pedro y San Pablo o del Corpus

o, en todo caso,  de ese sinndmero de
fiestas  que  equivalen  al  lnti  F3aymi,  la

poblaci6nindfgenahaocupadblossitios
generalmente  vedados  a  ella,  que  no
son  de  ella,  de  la cual  ella es  normal-
mente excluida o desplazada, como en
el caso de las fiestas de las plazas de los
pueblos  a  en  el  patio  interio.r  de  las
casas de hacienda y aun en el mercado.
Inclusive,  en -el  caso  de  la  capital  de
provincia ella ha ocupado  sitios  estra-
t6gicos  a  los  cuales  normalmente  los
indfgenas no llegan. En ciertos lugares,`
las  autoridades  locales,  regionales  a
provinciales, como el gobernador preci-
samente,  se  ven  obligadas  a  venir  a
encuentros, a estas manifestaciones de
la  poblaci6n  indfgena,  para  ofr funda-
mentalmente una serie de quejas y re-
proches,  de todo`  g6nero,  hacia  estas
autoridades,  provenientes de la pobla-
ci6n indfgen,a; en el caso de.Ambato, en
el   Estadio,   para  el  Gobernador;  en
Latagunga, igualmente, la Goberhado-
ra asisti6 a la gran concentraci6n en la
Plaza -EI  Salto;  Jefes  politicos,  Presi-
dentes del Consejo Municipal y e,near-
gados  del  Flegistro  Civil,  viviran  algo
similarenalgunospueblos,porejemplo,
en  Guamote  y  en  algunas  parrQquias
los Tenientes  Politicos.  En  Guaranda,
ante la no presencia de las autoridades,
la ciudad  permaneci6  sin  agua por un
tiempo  y  la  presencia de  los  manifes-
tantes  en  la ciudad  se  prolong6  unos
dfas.

Lo que sobresale en estos momen-
tos y en estos instantes de los aconteci-
mientos es  el  rechazo  a la discrimina-
ci6n; los reproches a comportamientos
que se consideran propios a un "quemi-
importismo" de las autoridades, junta al
rechazo a la inflaci6n. Al nivel local, son
estos tres ejes principales de acci6n o
de motivaci6n a la acci6n los que predo-
minan.

En el pueblo, primero se prohibe con
palabras y luego con actos decidores la
realizaci6n del mercado. Cuando no se
obedece,  se  toman  los  productos;  en
ciert6s  casos  se toman  los .camiones
con los productos que los comerciantes
trafan;  en  muchos  casos,  se  guardan
los  productos  a  se  reparten,  general-
mente a todos los indfgenas, pero tarn-
bi6n a gente del pueblo, a los sectores
mss  pobres  y  populares  del  pueblo.
Precisemos que hay casos en que mer-
cancfas durables son raptadas, no tanto
porlapoblaci6nindfgenasinoporgente
de  los  pueblos que  aprovechan  de  la
retenci6n de los camiones. Por lo gene-
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ralt en los pueblos circulan tinicamente
vehfoulos sin productos, Ios comercian-
tesquepersistenenvendersonunavez
mss amenazados y se cierran las tien-
das  y  boticas.  En  ciertos  lugares  los
grupos indfgenas pueden consumir, di-
gamos  gratuitamente,  ciertos  produc-
tos de las tiendas. Se llegaba y se con-
sum fa,   el  duefio  del   establecimiento
preferia hacerse de la vista gorda o se
voMa generoso.  De todos  modos,  Ios
testimonios que hemos obtenido seiia-
lan  que  mucha  gente  del  pueblo  se
sehtfa aterrorizada. Los cambios, en el
cont6xtodedisputaypolarizaci6n6tnica
que  ha  caracterizado  a  los  pueblos,
eran  desde, luego  marcantes.  Para  la
mayoria  de  la  gente  del  pueblo,  por
ejemplo, por primera vez en sus vidas,
veia que el espacio  urbano no estaba
ba}o  Su  control  sino  de  aquellos  que
normalmente  se  nan   encontrado  en
posici6ncontraria,losexcluidos.Laidea
dela`venganz-asevoMapredominante.
Inmediatamente,  aparecfan  lcis  rumo-
res  y  estereotipos,  de  prejuicios  que
tienen  por  lo  general  lee  pueblerinos
s`obre`las poblaciones indfg'enas. Estas
se caracterizarran, segdn'estos esque-
mas,  por  sir  brutalidad,   el   robe  y   la
testarudez. Cuando se deciden a reali-
zaralgo ellas serian, en particular, com-
pletamente irracionales. Pero, insisto, a
diferenciaconelpasado,tambi6nenlos
pueblos,   Ios   indfgenas   encontraron
gente  s6lidaria,  al  menos  que  no  se
oponfa?1asactividadesquerealizaban
losindfgenas.Inclusiveseencontr6que
la gente  del  pueblo contribuia o  daba
una contribuci6n  para  alimentos  de  la
gente que estaba reunida, donaba pro-
ductos o  algo  de tomar. AI parecer  no
siempre fue el fruto de la cohersi6n,  al
menos  no  directa.  Anal{ticamente,   lo
que nos interesa es la constataci6n de
cambio en ciertos comportamientos de
lagentedelpueblohacialosindf6enas,
mss alla de las motivaciones que no las
menciono siho cgmo relato de .Ios testi-
monios recogidos. Acaso, en to.das es-
tas poblaciones en que  las relaciones
se caracterizan por unJcorte 6tnico tan
jerarquicamente estructurado, parte de
estos comportamientos tienen algo de
un ambito claro -bscuro,  nada sim-
ple,.intrin~cado, situado en el espacio de
la dependencia, dado por el hecho de
que se rechaza al otro y a la vez se lo
necesita, se vive entre la adhesi6n y la
cohersi6n no siempre expl(cita.

Enfin,alpaso,inencionemostambi6n
algo nuevo: er,rol decisivo en toqos los
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acontecimientos de las  radios locales.
Han per'mitido integrar a las acciones a
pQblaciones  de  zonas  lejanas,   reba-
sando inclusive la acci6n, a veces limi-
tada, de los dirigentes, que sin medios
de   comunicaci6n  .modernos   deben
realizar grandes  recorridos en  sus ta-
reas. Las radios han jugado un rol muy
importante  al  comunicar  los  prinieros
acontecimientos,inesperados,yporese
hecho  permiten  romper el  alslamiento
de  muchos,  que  es  una barrera  para
toda participaci6n  en  acciones colecti-
Vas.

Hay que m6ncionar otros actos mss
tradicionales,y tfpicos  de  la  poblaci6n
indfgeha.  'Se  §abe,  por  ejemplo,  que
ademas de un terrateniente, el capataz
de la hacienda EI Chunchi fue azotado,
siguiendo   una   usanza  indfgena  de
castigocontralosqueatentancontrasu
grupo  y  sus  normas.'  En  otros  sitios,
tenientes politicos y transportistas vivi-
ran' el  castigo tambi6n  tradicional  indi-
gena de ser desnudados y bafiados en
las acequias previo ritual de presenta-
ci6n de sus culpas y de "aconsejarles"
de  no  reincidir.   Recordemos  que  los
transportistas  son  considerados,   en
muchas regiones,  los  principales  ene-
migos. Se les considera, en efecto, ]os
principales  agentes  de  la  explotaci6n
inmediata al ser los que captan un buen
porcentaje de la transferencia de valor
del  campo  a  la  ciudad.  Los  fletes,  en
muchos  casos,  cogen  un  treinta  por
ciento de los precios de los productos
en el mercado.

En el conjunto de estos hechos en-
contramos varios de los componentes y
figuras de  acci6n  propios  a  lo  que  ha,
sido tradicional en los "levantamientos"
indfgenas  desde   el   perfodo  colonial.
Pero  igualmente  aparecen  otros,  que
revelan  la  mayor  integraci6n  de  esta
poblaci6n a los mecanismos de partici-
paci6n  politica  actuales.  Sin  entrar  en
detalles  sobre  el  uso  de  bocinas,  ca-
chos  u  ctro  g6nero  de  convocatorias
tradicionales, tenemos otros elementos
mss  significativos  ex>mc>  la  llegada de
los indigenas a estos espacios, al pus-
blo,  pero  sobre  todo  a  la  c'apital  de
provincia,  el  amenazar a  la gente del
pueblo  caminando  en  grupos  en  las
calles.  A  la vez,  signo_ de  los tiempos
cambiantes,  quisiera insistir que,  para
varios de los actores de estos aconteci-
mient6s y no necesariamente para los
dirigentes,  en  particular para  aquellos
quebloquearonloscaminos,elreferen-
teprincipaldeestasaccionesfueronlas

"huelgas  nacionales"  hechas  anterior-

rF::i:eps:{te:rjforedn:e,oS:nf;::'ajda%'orFetf       
Inclusive,  en  dos  o  tres  reuniones  de
evaluaci6n a las que he asistido recien-
temente, varios de los participantes ha-
blaban de "paro" y no de levantamien-
to". Para muchos, en efecto, el referente
deacci6nenrelaci6nalcualellossehan
compor[ado esta formado precisamen-
te por las huelgas nacionales vividas a
vistas en los tiltimos afios. F3ecordemos
quelamigraci6nestambi6nunproceso,
de integraci6n de la vida rural y urbana.
El paro, como es sabido, en el Ecuador
de los altimos veinte o treinta afros ha
side un t6rmino usadct durante un tiem-
po  para aquellas  manifestaciones  co-
lectivas  de  no  realizar  el  trabajo  que
in-cluian a los no obreros. En todo caso,
la idea de  bloquear lbs caminos,  para
muchos  que  ]o   hicieron   sin   habe'rlo
realizado  anteriormente,  ten fa  coma
referente  las  acoiones  mss  sobresa-
lientesdelashuelgasnacionales.Otros,
expltoitamente   han   mencionado  que
ellos no  hacen  huelga sino, `para unos
cuantos, paro, o para la mayor fa, levan-
tamiento, porque la huelga la hacen los
obreros. "Nosotros como indios no es lo
mismo",  lo que  equivales  a  reconocer
que   la   cuesti6n   6tnica   es   aquf
omnipresente.  Se trata  de  ese  actuar
entre la afirmaci6n de igualdad (nosotros
tarn.bi6n  protestamos)  y  la  inmediata
marca de  la diferencia (pero  no  lo  ha-
cemos  como  los  otros  sino  de  modo
diferente). Igualdad y diferencia son los
dos ejes de acci6n constitutivos del pro-
blema 6tnico.

2.  Los actores

Una    vez    di`ehos    los    hechos,
\retom.emos mi esquema analitico ante-
rior.

4Qui6nes  son   los  actores  de   estos
acontecimientos?

A.  En  primer  lugar,  el  conjunto  de  la
poblaci6n ind{gena.

Empece.mosporlaton;adelalglesia.
Conviene  subrayar que  en  esta toma
participanmdltiplesorganizaciones26.De
las indigenas,  no todas son  miembros
formales  de  la  CONAIE  sino  de   un

_  conjunto de entidades,  casi to.das con
conflictos  de  tierra.  Pero  lo  claro  fue
que,  cualqlJiera sea el  origen  de  este
acto, sus objetivos y su sentido termin6
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siendo  absorbido  y  concatenado  con
los  acontecimientos  ulteriores  con  los
cuales  al parecer  no ten fa relaci6n  al
inicio. Sus actores acabaron apoyando
]os diecis6is puntos negociados por la
CONAIE  y  se  manifestaron  solidarios
con  el  "levantamiento"  indfgena y  sus
reivindicaciones 6tnicas. La mayorfa de
estos  actores fueron. indfgenas y cast
todos campesinos, sus`propuestas  en
todo  caso `se  identificaron  finalmente
con las reivindicaciones 6tnicas.

De modo general,  en  el transcurso
de los acontecimientos pasa algo simi-
lar. Personas de organizaciones diver-
sas se  adhieren  a  la  propues}a de  la
CONAIE y se  identifican c`dmg  indige-
nas. Se puede afirmar, en consecuen-
cia, que ]os actores predominantes fue-
ron   indfgenas,   par  condici6n   o  por
autoidentificaci6n.  Fue  bastante claro,
en  las  palabras  de  un  participe  de
Cotopaxi  antes  mencionado,  cuando
decfa  que  ".no  sabia  que  eran  tantos
indigenas". Y no era para menos: en-
contrarse ctnco mil, diez nil, veinte mil o
veinticinco mil a, segdn algunos, hasta
treinticinco  mil  personas  reunidas  en
sitios estrat6gjcos de las diferentes zo-
has de la provincia.  ,

Una p`rimera hip6tesis que formula-
rfa,  en  relaci6n  a  una  precisi6n  de  la
condici6n d6 estos sectores indfg6nas
partfoipes en  los actos anteriores y en
estos conglomerados, es que los secto-
resdecisivos,importantes,aquellosdue
empujaron o alentaron o apremiaron la
acci6n,  parecen.ser  las  comunidades
de altura, aquellas de ]os paramos mss
altos. Los datos recogidos hasta ahora
me llevan a esta propuesta temporal, al
menos para las poblaciones de mayor
densidad   indfgena   (Chimborazo   y
Cc)topaxi).  Existen varios factores que
probablemente inciden en ello: su con-
dici6n  estructural  de  6recimiento  de-
mografico y tierras ya escasas, al igual
qiie el  hecho  que se trate  de  una po-
blaci6n generalmente organizada, que
se encuentra 'en  el sistema de organi~
zaci6n  `iormal",  aquel  que  es  per  no-
sotros  c-onocido.  .Luego   n}atizaremos
estos aspectos pues,  cuando veamos
los objetivos,  se  constatara  una  multi-
plicidad de condiciones y de razones de
estos actos cdlectivos.

En  un segundo t6rmino,  al  nivel  de
estos  actores,  tambi6n  encontramos
gente de comunidades no organizadas,
que no perfenecen por consiguiente a
una organizaci6n de segundo o tercer
grado.

Entercerlugar,enciertaszonaspar-
ticiparon campesinos noindigenas, in-
clusive  miembros  de  otras  "centrales"
u organizaciones nacionales diferentes
a  la  CONAIE,  como  la  FENOC-I  o  la
CTE, los cuales fueron adhiri6ndose de
facto a la CONAIE, par encima de sus
adhesiones organizacionales a  de  las
posiciones de sus dirigentes.

En  cuarto  lugar, y vale  la pena re-
Calcarlo, al menos por momentos, como
lo mencion6, participa la poblaci6n po-
bre  de  los  sectores  pueblerinos  (lla-
m6mosles as{ para no referirnos al con-
fuso t6rminos de urbanas).

a.-La acci6n ha sido una propuesta
de   las   organizaciones   indfg6nas
nucleadas por la CONAIE. La propues-
ta de realizar el levantamiento cristaliz6
una serie-de situaciones de desconten-
to provenientes de conflictos y de dife-
rencias sociales, econ6micas, politicas
etc. existentes en la poblaci6r] indfgena
actual y 6tros acumulados del pasado.
Por  ello\ constatamos  la  participaci6n
mas.iva,  ya  menciohada,,  de  s`ectores
S6ciales diversos y no siempre coordi-
nados en el pasado, o inclusive en dis-
puta,yquetampocQ,segufanahorains-
trucciones de la CONAIE. Es [a acci6n
de  pro{6sta  la que  les  convoc6  y  les
unific6.  La  CONAIE, ha  j`ugado  un  rol
mss bien de catalizador y en gran medi-
da de freno, de mediaci6n o de filtro de
conflictos diversos, como acontece, por
lo  general.  con  las  organizaciones .ya
establecidas. y en crecimiento. En efec-
to,  en  la  asamblea d6  la CONAIE,  en
Pujili,el25deabril,endondesedecid.e
la realizaci6n  de este "levantamiento",
hubo al parecer la pres6ntaci6n de una
s6rie de demandas de acci6n de prates-
ta y de exigencias de soluci6n para una
diversidad  de  conflictos  (de  tierra,  de
agua,  de  servicios,  de  p6rdida  de  la
capacidad  de  compra,  de`Ldiscrimina-
ci6nydesatenci6ndelosentesburo.era-
ticos del  Estado,  etc.) que  la dinamica
de la organizaci6n llev6 a darles cierta
organicidad y a canali2arlos hacia una
propuesta mss global, Ia que implicaba
en gran medida atenuar la multiplicidad
deaccionesdiferentesypuntuales.Todo
esto  indica que ya  era un  movimiento
que desde hacfa un cierto tiempo venfa
desde la "base" y no era algo surgido,
sin mas, en la cabeza de los dirigentes.
Al contrario.

Cuando una acci6n colectiva, como
.Iaacontecida,funciona,esqueresponde
a  necesidades  precisas,  concretas  y
acaso  diversas.  Los  actores  sociales

diferentes, sc)cialmente definidos como
distintos, logran la unificaci6n en la ac-
ci6n  porque  esta condensa -aunque
sea  simb6licamente- aspiraciones  o
rechazosparacadaunoolosintegraen
algancomtlndenominados.Enestavez,
encontramos  una  multiplicidad  de  rei-
vindicaciones, zonales, regioriales, na-
cionalesysocialescondensadasenuna
misma  propuesta  de  "levantamiento".
Dicho  en  otros t6rminos,  e[  "Ievanta-
miento"  tiene  una  multiplicidad  de
signifieados para los actores, al mo-
mento de actual, definidos por a§pira-
ciones sociales,  regionales y zonales.

:::°'c:::,:i::'e:°:odcj,Vai::a:of:vcte°+:eesh
para reforzar la participaci6n en |aLpro-
testa, ya qlle integran a la mayor fa de
losparticipantes.Alamayoria,enefectQ,
la unifica su coridici6n 6tnica, el hecho
de ser indfgenas..  El  rriovimiento tiene,
6n  primer t6rmino®, 3este cariz decisiva-
mente6tnico:"eslaprotestadenosbtros
los  indios",  del  "Dos.otros"  contra  los"otros"; y  por eso  la insistencia en ca-
racterizar su  acci6n conlo  un  levanta-
miento. Y existe igualmente una dimen-
si6n  campesina.  Luego  aportar6  ele-
mentos  explicativos  ar  respecto,  per
ahorate.ngamospresenteelpredominio
de esta doble condici6n social. Mencio-
n6mos que !a idea y noc.i6n de levanta-
miento tiene  mtiltiples  acepciones  de-
pendiendo de donde proviene y ahora
adquiere  un  nuevo  sentido situado  en
un proceso de afirmaci6n 6tnico.  Para
los no-indfgenas, el "levantamiento" es
pordefinici6nunaespeciede"jacquerie"
o motfn indfgena,.un acto caracterizado
por   unac  irracionalidad   circunstancial`
pues  tiene  connotaciones   de   algo
abrupto,  inclusive  brutal,  y  que  des-
aparece inmediatamente; puede verse
tambi6n  connotaciones  despectivas,
serfa un acto propio del indigena. Para
los~ i'ndfgenas ha sido  un acto de  ratifi-
caci6n de un Techazo al colonizador, de
cierto  modo  una  gesta  .que  pone  en
jaque a`l dominador, sus connotaciones
sondevalentfa,decorajeydedecisi6n.
Esta  dimensi6n  es  ahora  retomada y
redefinida con  los procesos de  afirma-
ci6n 6tnida vividos por el conjunto de la
poblaci6n   indfgena  y  particularmente
manejados por los j6venes indfgenas,
quienes por lo general ya no han vMdo
en  la  hacienda  y  han  exper.imehtado
una  creciente  escolarizaci6n,  ^se  en-
frentari al resto de la sociedad'no-indf-
gena,  a  procesos  de  modernizaci6n
acelerados en todos los ambitos y a una
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consiguiente demanda de identidad.  El
"levantamiento" asf es  ahora un  gesto

de afirmaci6n, acaso de ratificaci6n de
un  proyecto  6tnico  reformLilado  en  las
organizaciones.

3.  El contexto:

EI contexto en qu? se sitdan los ac-
tores y esta acci6n de protesta ofrece
varios elementos comprensivos y expli-
cativos de los acontecimientos.
A.1)   En  primer  lugar,   en   la  escena

polftica hay una apertura.  Dicho por la
negativa,  dirfamos  que  no `es  un  mo-
mento de cerraz6n o de rechazo hacia
los indfgenas. AI contrario,  ha sido una
coyuntura marcada por cierto reconoci-
miento hacia ellos.  Ig`ualmente, ya una
vez declarados los hechos, en el gobier-
no y en la sociedad hay sectc)res que no
s6lo   manifiestan   comprensi6n   hacia
estos actos, sino qu6 -omo parcial-
mente  acontece-  existe  una  cierta
aperiura gubernaniental Para discutir y
encontrarse conJos levantados. Es re-
velador, desde  luego,  el hecho que no
se vivi6, al menos a un inicio, los tradi-
cionales  actos  represivos  tfpicos  del
continente,  en general, y en  particular,
con   la  poblaci6n   indfgena.  Y  es,   en
realidad, una constante: Ios movimien-
tos de protesta emergen en momentos
de mayor permisibilidad en la vida pdbli-
ca y no necesariamente, como muchos
piensan,    en    los    momentos    de
exacerbaci6n de la dominaci6n. En es-
tos  dltimos  momentos,  mss  bien,  se
acumulan contradicciones y demandas
insatisfechas  que  no  logran  plena  ex-
presi6n sino en los momentos de aper-
tura como el mencionado.

2) En segundo lugar, se trata de una
acci6n  formalmente  dirigida  por  una
organizaci6n, Ia CONAIE, La capacida`d
de convocatoria y  la adhesi6n  lograda
pordiversossectoresaestaacci6nnada
corriente,  implica  en  general  que  esta
organizaci6n  ya  ha  logrado  tener  un
espacio en la vida pablica. La CONAIE,

por diversos procesos, en efecto, dispo-
nfa ya de cierto reconocimiento estable-
cido. Se trata de un largo proceso.

Recordemos que hasta hace apenas
10  aFios,  casi  sin  excepci6n,  las orga-
nizaciones socjales, polfticas, corpora-
tivas -omo los sindicatos-rechaza-
ban a las organizaciones indfgenas. La
situaci6n a la qLie se ha llegado ahora de
aceptact6n y de reconocimiento, sejiala
un  recorrido  bastante  grande.  Las  or-
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ganizaciones  indfgenas,  para hacerse
un espacio en lavida pablica, han vivido
unadobleconqvistadereconocimi?nto,
como  lo  hace`n.en  general  las  or-gani-
zaciones. Una frente a sus miembros y
otra frerrie al conjunto de  la soci6dad,
comenzando por lograr unatajada en el
espacio  pdblico ya ocupado  por otras
organizaciones y buscando si6mpre un
reconocimiehtopo`relEstado.Ladisputa
entreorganizacionesesinherenteaeste
proceso, mss alla de las diferencias de
ideologfa a de modalidades de acci6h.
Las organizaciones indfgenas vivfan al
inicio dos limitantes mayores para ello.
Un contexto 6tnico de discriminaci6n y
racismo, que no admit fa que lo; indfge-
nas  se  organicen  y  se  afirmen  como
tales,  en  el  cual  en  consecuencia  los
mecanismos  para  lograr  el  reconoci-
mient6 de los demas se multiplican y se
compl`ejizan. Y el no conocer los espa-
cios y las 16gicas de los demas en este
juego de poder. Las ventajas que puede
sacarsedeestasituaci6naparecenmas
frente  a  sus  miembros  que  frente  al
resto de la sociedad.  Las organizacio-
nes indfgenas han jugado un primer rol
de mediadoras entre el mundo indfgena
y el mundo exterior para el acceso a los
servicios  (caminos,  esc.uelas,  energfa
el6ctrica, transporte, etc.) o a los dere-
chos (trabajo, tierra, expresi6n), decre-
tados o adquiridos, de los que la discri-
minaci6n y la exclusi6n los privaba. Pero
laidentidadprimeraentrelaorganizaci6n

y sus posibles adherentes no viene so-
lamente de este acuerdo de todos (los
indfgenas) en  la demanda de igualdad

sinotambi6n de la in mediata ratificaci6n
de la diferencia, es decir, de laconfirma-
ci6n de una condjci6n de ser diferentes
frente  al  resto  de  la  poblaci6n.  Este
proceso  6tnico  es,  en` primer lugar,  un
pfoceso de afirmaci6n, individual y so-
cial, y la organizaci6n indfgena permit fa
ello, comenzando par el hecho de faci-
litar el  encuentro  entre  iguales,  margi-
nados, conocedores de una l6gica inter-
na (al  mundo  indfgena) y de  un  modo
comtin de abordar a les "otros". Muchas
veces, por este mismo hecho,  los indf-
genas realizan  mdltiples adhesiones a
organizaciones diferentes,  pero por lo
general,  una vez logrado  el servicio  u
obtenidaslasventajasdeunaorganiza-
ci6n  no  indfgena,  reflierzan  su  partici-

paci6n  a  la organizaci6n  ihdfgena.  Se
podrfadecirquefueradeunautilitarismo
pragmatico Hue existe frente a toda
organizaci6n=prima, en este caso, una
dimensi6n  comunitarista;   es  decir  de
una  pertenencia  de  primer  orden27.  EI
corte 6tnico refuerza este hecho de modo
permanente.

La organizaci6n indigena, a medida
quehalogradolentamenteventajaspara
los suyos, y que su ro] de mediadora ha
aunientado,hapasadodeestaidentidad
primera  con  sus  miem-bros  a  una  de
representaci6n  de  [os suyos y -no de
simple delegaci6n. La organizaci6n, en
otros t6rminos, ya no hace dnicamente
lo que piden o deciden los miembros de
tal o tal regi6n, sino que da organicidad
a sus propuestas,  otorga una visi6n a
sus acciones e inquietudes. Lentamen-
te se convierfe en el ente que representa
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sus condiciones e  inquietudes, ya que
losdiscursosopropuestas`delaorgani-
zaci6n  encuentran   reconoc[miento
entre  los  suyos.  Ella  puede  entonces
traducir las condiciones y necesidades
de sus  miembros  reales o potenciales
en propuestas con organicidad y raz6n.
Ent6rminosdelaorganizaci6ndirfamos
que  define  un  camino  por  el  que  los
suyos  quieren  transitar.  Este  proceso
de constituirse en  una entidad con ca-
pacidad de representaci6n se hace pa-
ralelamente al hecho de que su pobla-
ci6n  de  adherentes  reales  o  posible
conocen en la sociedad  mayor afirma-

          ci6n social y que la organizaci6n logra
mayor  espacio  de  reconocimiento  pd-
blico.  En  el  caso de  la  CONAIE,  es al

parecerdecisivasucrecienteresponsa-
bilidad en la ejecuci6n de servicios bajo
s-u responsabilidad, como en el caso de
la educaci6n bilingtle, el caso mss co-
n6cido. En ellas, la CONAIE desarrolla
al  maximo,  a  la  vez,  su  condici6n  de
mediaci6n  y  la  de-  representaci6n,  ya
que  la CONAIE  no  s6lo  administra  el
programa, sino que, sobre todo desde
que a inicios de la d6cada se establece
la alfabetizaci6n bilingue, construye un
discurso propio, una raz6n propia para
la  educaci6n.  Una  vez  mss  estamos
delante de iina dinamica entre deman-
da  de  igualdad  y  de  diferencia.  Sus
responsabilidades le han permitido, en
efecto, establecer relaciones con todos
los sectores  indfgenas,  organizados o
no,  organizados  dentro  a  fuera  de  la
CONAIE (por ejemplo, sectores protes-
tantes a cat6licos). El reclutamiento de
los  j6venes  maestros  bilingi]es  le  ha

permitido igualmente un contacto, rela-
ci6n y presencia con lo que podrfamos
llamar la` intelectualidad  indfgena cuya
inf luencia  en  su   medio  es  de  primer
orden. El rol, inclusive estatal que Gum-

ple en este  ambito  la CONAIE,  la con-
vierie para este sector en un media de
movilidad social, su peso es en conse-
cuencia  mayor,  ella  es  mas  que  una
referencia, un nuevo medio de cambiar
la` vida y de  insertarse  en  la sociedad
dicha "nacional".

En suma, por diversos procesos, la
CONAIE es ya el portavoz sobresalien-
te  de  las  poblaciones  indfgenas  y  ha
logrado constituirse en su representan-
te,  por sus  propuestas y  relaci6n  con
mayoritarios  sectores  de  la  poblaci6n
indfgena. Al menos, antes del levanta-
miento, ya disponia de reconocimiento
frente a sus miembros.

La   participaci6n de  la CONAIE,  de

sus  organizaciones  miembros,  en  di-
versas  acciones  colectivas  como  las
huelgas nacionales,  Ie permiti6 poco a
poco  tener  paralelamente  cierta  pre-
sencia  en  el  ambito  de  las  otras  or-
ganizaciones populares. Pero su reco-
nocimiento segufa siendo mss formal y
de principio. Constatemos al paso que
esto se  modifica,  par completo,  con  el
levantamiento,   el  cual  otorga   a   la
CONAIE  un  peso  predominante  en  el
ambito rural.

Algo similar acontece en lo referente
a su presencia y reconocimiento frente
al resto de la sociedad. ECUAF]UNARI
Iogr6  antes,  en  particular  con  la  pre-
sencia de alguno de sus dirigentes, una
presencia  pdblica  intermitente  que  ha
contribujdo a modificar parcialmente la
idea del indfgena sujeto pasivo hacia la
de      un     sujeto      polftico     activo.
ECUAFIUNAF}l   rompi6  varias   de   las
barreras que reproducen la discrimina-
ci6n y la exclusi6n. La CONAIE, con sus
acciones,  declaraciones  y  propuestas
ante el gobierno y sus  responsabilida-
des recientes ha reforzado este proce-
SO.

3) Tambi6n, esta acci6n reveladora
de  la  presencia de  la organizaci6n  iri-
dfgena, se hace en un contexto de crisis
de los partidos po[fticos, en particular de
los  partidos  de  izquierda,  al  nivel  del
sistema  politico  formal.  Al  nivel  de  la
escena pdblica, en el ambito corporati-
vo, se®vive  igualmente  una p6rdida del
reconocimiento del mundo sindical, una
crisis de su capacidad de convocatoria,
sobre todo a nivel rural.

En  gran  medida,  esta situaci6n  ex-
plica el fapido crecimiento de reconoci-
miento que ha tenido la CONAIE en el
sectorruralyenlavidapdblica.Insistiria
que ello no es Onicamente con la pobla-
ci6n indfgena sino con muchos sectores
de  la  poblaci6n  rural.  La  CONAIE  se
ehcontr6 en  la medida de ser la repre-
sentante  y  portavoz  del  conjunto  del
campesinado  e  inclusi.ve  del  conjunto
de sectores sociales riirales. Para me-
jor comprender esta dinamica, recorde-
mos una constante en los movimientos
sociales.  En efecto, un movimiento, en
particular el "organizado" o liderado par
una organizaci6n, para tener reconoci-
miento entra en competencia con otras
organizaciones. Esa organizaci6n debe
ganar  un  espacio  poblico  para ser  un
referente de acci6n y poder convocar a
ampliossectoressociales.Enestecaso,
estamos constatando que hay un vacfo,
un baj6n de la presencia de otras orga-

nizaciones  cc>rporativas  y  la  CONAIE
tograobtenerciertaprese`ncia.Escomo
un  juego  de  fuerzas  paralelas.  En  el
ambito de la escena pt]blica, las organi-
zaciones  indfgenas  estan  necesaria-
mente en competencia`con los gremios
de  las  centrales  sindicales  y  con  los
partidos,  Ios cuales a pesar de su  en-
deble  capacidad  de   representaci6n,
ocupan un amplio espacio pdblico y son
un  referente para todos.  Vemos como
estos dos mundos, el de los gremios y
de los partidos, se encuentran en p6rdi-
da de presencia y de reconocimiento, lo
cual facilita o favorece, en mi modo de
analizar, el sdbito crecimiento de reco-
nocimiento de la CONAIE. Su acci6n es
ya un referente paratodos, su reconoci-
miento tambi6n, y muchos sectores ---
en  particular  los  populares-  otorgan
ahora ya virtudes particulares al  movi-
miento   indfgena,   en   parte,   insistirfa,
como respuesta al vacfo sefialado.

Esta situaci6n de crisis de la escena
polftica  explica  igualmente,   e,n   gran
medida,  el  peso  que  ha  adquirido  la
lglesia  Cat6Iica  en  la vida  pdblica,  ®n

particular en sti rol de mediaci6n en este
conflicto entre el gobierno y los indfge-
nas.

El fraccionamiento creciente.de  los
partidos y la caida de la capacidad de
convocatoria y de acci6n sindicales, no
eliminan la necesidad de  participaci6n
de  diversos  sectores  sociales,  sobre
todo de aquellos que modifican sus con-
diciones  e  identidades y  requieren  de
representaci6n  utomo  acontece  con
amplios sectores rurales, indigenas in-
cluidos-;esdecirhayunademandade
representaci6n y de participaci6n pero
no  hay  entes  que  lo  hagan.  Paralela-
mente, estos mismos fen6menos traen
consigo una puesta en disponibilidad de
militantes,   activistas,   adhierientes  y
simpatisantespoliticos,queimplicanuna
demanda de acci6n y de causas. Estos
dos fen6menos explican, en gran medi-
da,   el   rapido   reconocimiento   de   la
CONA]E  en  la  escena pdblica y  en  el
espacio  de  la  tradici6n  de  jzquierda,
aunquenotantoporunaclaraidentifica-
ci6n con sus propuestas e ideales.

En fin, esta crisis de los partidos y de
su  capacidad  de  representaci6n  trae
parcialmente coma efecto una p6rdida
de  control de  propuestas,  ideas y  ac-
ciones al nivel  local,  lo cual explica en

parte  la  adhesi6n  generalizada  a  las
acciones de protesta propuestas par la
CONAIE.        ;

Mucho se  puede decir sobre  estos
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aspectos,  pero  no  es  este  el  espacip
para ello.
8.  1 ) Una v.ez situado el cQnt`ekto politi-
co y de las organizaciones, veamos qu6
es  lo  qu?  llev6  a  los  participantes  a
realizar esta movilizacj6n  y cuales po-
drian ser sus causas.

Nosreferimosno'exac`tamentea"lDs
16 puntos" que resumen las demandas
de la CONAIE, ya conocidos, sino a las.
motivaciones  mas  inmediatas  de  los
protagonistas de la acci6n en el sector
rural,  la gente de  base,  coma  se dice
corrientemente en el vocabular,io de las
organizacionesydelospartidos.Anivel
local, donde est'an estos protagonistas,
todos  hablan,  predominantemente,  en
primer lugar, de la discriminaci6n 6tnica
quQ estan viviendb y, en segundo, de la
inflaci6n. Este seg.undo  aspecto,.en  el
caso  de  'muchos  de  los  pariicipantes,
fue el cataljzador de ae€i6n mss impor-
tante.Laquejaesgeneralizada.sobreel
hecho que la inflaci6n  refuerza la des-
igual transferencia de valor.del campo a
la ciudad. "Nosotros vendemos barato,
diceunactivoparticipanteenel!evant.a-
miento, pero todo lo que compramos es
caro".  Los insumos para  la producoi6n
tienen  un  precig multiplicado por dos o
tres 'o  act  mss  veces,  en  los  dltimos
afros,  mientras  los  precios  de  los  pro-
ductos  agrarios  han  seguido  muy  por
atras.  Esa es  la queja  mayor,  que  ha
movilizado a la mayor fa de la p{oblaci6n
rural,  indfgenas y  no ind{genas.  Existe
en  realidad  una  multiplicidad  de  moti-
vaciones  para  la  protesta  y  cambia
igualmente de una regi6n a la otra, de un
sector  social  a  otro.  Coma  en  todos
estos actos colectivos de envergadura,
en particular de protesta; se puede en-
contrarunaconfluenciademotivaciones
y causas para la protesta, porello en el
analisis es muy impQrtante el contexto,
pues revela los elementos que los cris-
talizan y las condiciones que favorec.en
su atluencia. Sin embargo, me atreverfa
asugerirqueelmotivadorprincipalpara
la. protesta masiva,  en  los actos colec-
tivos de maya y junio pasados,  ha sido
el recha'zo a los efectos de la inf laci6n y
laesperanzadequeelgobiernoaumente
los precios de los bienes rurales.  Perp
este   marco,   en   particular   con   la
organicidad de propuestas que hace la
CONA[E,   ha  permitido  que   paralela-
mehte afloren  los  rechazos a la discri-
minaci6n y`las  afirmaciones  6tnicas, .y
queinclusivesevuelvanpredominantes
en  la acoi6n  y  en  las  reivindicaciones.
En   eater+sentido   estarfamos   ante   un

4? 

movimientoalavezcampesinoy6tnico,
aundue es este segundo punto el que
finamente   p,redomin6,   gracias   al   rol
central  de  la organizaci6n.  El  descon-
tento se tradujo en.apoyo a demandas
6tnicas que impli9an constituirse comc)
sujetos politicos y lograr paralelamente
mayores derechos colectivos para  los
pueblos  indfg6nas,  Nos  encontramos
asf con elementos propios de otros ac-
tos de protesta indfgena en el pasado
(como en los afros veinte-treintao 6n los
sesenta), el rechazo a la discriminaci6n
6tnica y a un creciente costo qe la vida,
pero es el sentido que.Ie otorga ahora la
organizaci6n con sus prdyectos.y pro-
puestas  det largo  t6rmino   el   que   ha
modificado C'la  situaci'6n.   F3ecordemos
que en  el caso de  la ccincentraci6n de
unastreintamilpersonasenLata6unga,
Ias autoridades de la provincia tuvieron
qir6 fiinar un manifiesto que tiene tanto
unaparteco.nlospuntospropuestospor
la CONAIE como otros por las organiza-
ciones  de  la  provincia;  se  pide;  entre
otros aspectos, que no haya mss mal-
trato  a  discriminaci6n  a  la  poblaci6n
indfgena, explieitamenfe, y lo otro es la
cuesti6ndelabdsquedadeunmecanis-
mo para f ijar los precios de los. insumos

Fogsr;Cr%`de:c¥o:iag¥,::,gj:a#;,%r::i:Sos:
coma,  dicen  ellos,  se  fija  el  preci.o  del
azdcar,  "6por qua  no de  la papa a de
otros productos nuestros, para que se
encuentreunpreciomasaceptablepara
la mayor fa?"

De cierto modo,  una .conclus.ion  pri-
mera al respecto, es que nos encontra-
mos con  un fen6menQ similar al que el
mundo  urbano  vivid  con   el   FUT,   en
1982, cuando hubo esa gran manifes±a`-
ci6n   y   paralizaci6n   llamada  "Huelga
General". En todo caso en la ci`udad de
Quito fue  generalizada.  Se trataba de
una respuesta a las medidas de crisis.
Fue el primer choque significativo de la
poblaci6n urbahafrente a la caida de su
poder  de  Qompra  acelerado   por  las
medidas de crisis. Pero en el caso due
nos  ocupa,  estamos  hablando`a  nivel
rural; ese choque, en ese momento, no
tiene las mismas repercusiones, a6aso
porque existen ahr mayores medios de
defensa y las condiciones de consumo
no  son  alias  coma  en  la  ciudad.  Sin
embargo, ahora, la brusca y persistente
alza de los productos comprados y en
particular de los `insumos agriaplas (se-
milla, abonos, ferti!izantes, etc.) ha sig-
nificadounchoque.'Laquejaesgenera-
lizada, en ciertos lugares, sobre el alza

de estos  productos quimicos.] Junto  a
estos aspectos sociales hay que tener
en cuenta un contexto dado` par la natu-
raleza y sus ciclos. Coma lo mencionan
diversos testimonios, y puede ser vista
c`omo  un  fen6meno  recurrente  en  di-
versoscontextosdeprotestaagraria,se
vive  desd`e  hace  unos  larg,os  cinco  a
6uatro  aFios  una  sequfa  permanente
que  probablemente  ha  incidi¢o  en  las
cosechas, y es en todo caso una fuente
de agobio y tensi6n, debido a una cori-
secuente baja de productividad.  A las
consecutivas bajas de las cosechas, las
cuales acaso  revelan  un  ciclo agrario,
se  superponen  ahora  los  problemas
inflacionarios.  EI  descontento  y  la  an.-
gustia acumuladas que ello implica, son
atizadas por la brusc`a alza de lo.s prg-
ductds  qufmicosj  y  demas  productos
ahora comprados  givr el  campesinado
indfgenaa  Todo  ello,  de  todbs  medQs,
nos esta indicando ya una in?y,or i'nte-
graci6n  de  la  poblaci6n  rural  hacia  e!
mercado, y en parfieular,  en los proce-
s'os de  reproducci6n,  puesto que todo
ahora pasa par el mercado.  En efecto,
una familia  campesina ya  no  compra
trnicamente  insumos  agrarios  y  unos
cuantos`  productos   para   sobrevivir;
{aceite9   herramientas,` etc.)   sino   que
compra  inclusive  el  gru`eso  de  su  ali-
mentaci6n   (y  -no  s6lo   los  fideos  y  .el
arrQz, ahora en todos los hogares). Ade-
mss, Ios cambios en la vida campesina
hah trafdo consigo un aumento de sus
necesidades de consumo (par ejemplo,
radios, acaso electricidad) con una rna-
yor integraci6n  de sus  miembros a los
derechos de ciudadanfa, como a la edu-
caci6n a a ios servicios de salud.

En oi:ros term.inos, la modernizaci6n
que conoci6  Ia poblaci6n  indfgena an-
teriormente,  en  e`l  sistema  de  produc-
ci6n y en §us modos de vida, en particu-
lar con  uha  mayor  integraci6n  al  mer-
cado,  reaparece  en  el  hecho  de  qua
ahorasesientedirectamenteconcernida
par la inflaci6n.  Ello implica igualmente
un  freno  a  los  procesos  de  movilidad
social de diversos sectores o al menos
un freno al cambio de su  nuevo y ere-
ciente nivel de vida. El choque qu`e esto
significa en los proGesos de moderniza-
ci6n  y  del  alza  del  nivel  de  consumo
experiment,ada anteriormente, es deci-
sivo en la adhesi6n a la protesta.

Los cambios sociales anteriores (esta
modernizaci6n)  han  encontrado  igual-
mente  nuevas limitantes.  En efecto,  la
FieformaAgraria,delosafios60,permiti6
elaccesoalatierraparaciertoporceLntaje
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de  poblaci6n  indigena,  digamos  para
una .a dos generaciones, ahora en con-
dici6n de abuelos o de bisabuelos. Pero
eseacceso,elpedazodetiarralogrado,
fue  insuficiente desde ese  mismo  mo-
mento. La respuesta a ello entonces fue
la  salida con  la  migraci6n  al  mercado
laboralurbano,enciertoscasostambi6n
rural; y en otros casos la apertura de la
frontera  agraria,  la  colonizaci6n.  Esto
se ha cerrado en la actualidad, tanto el
mercado  urbano  con  la crisis como  la
posibilidad de colonizaci6n.  En conse-
cuencia,sevuelveacono6erunanueva
presi6nporlatierra;unanuevademanda
enelproblemaagrario.Esloqueseesta
precisamente viviendo a re`viviendo  en
este momento. Las salidas dadas por la
Fleforma Agraria` han  lleTgado' a su tobe
y nos volvemos a enfrentar con aquello
que parecfa  acabado  par  mucho  mss
tiempo: la cuesti6n  agraria o  el  proble-
rna  rural.   El  campo  vuelve  a  ser  un
espacio de conflicto social permanente.
Constatemos que la gente de altura, en
variasregionescentralesdelpais,fue-la
que  vivid  principalmente  ese  limitado
acceso  a  la tierra  en  los  60  6  70,  en
zonas  que  ademas  son  de  fuerte  mi-
graci6n  temporal  con  todo  lo  que  ello
implica  de  cambios  en  los  comporta-
mientoseintegraci6nalmundoexterior.
Hanpasadoceieadedosgeneraciones
desde entonces, de modo que la presi6n
porunmayorfraccionamientodelatierra
es creciente; ante [os lfmites para ello,
aumenta la presi6n par la tiei.ra con las
nuevas generaciones. Hay un problema
de ciclo de generaciones y un problema
de ciclo econ6m ico, asu vez uno al nivel
macro   (cierre  de  crecimiento)  y  ctro
relacionado  al  ambito  rural.  Es  desde
luego  signiiicativo  que  la  `iorria  de  la
iglesia"  se  haya  producido  par  miem-
bros de organizaciones o comunidades
en conflictos de tierra de regiones dife-
rentes, n6 en todos los casos relaciona-
das a organizaciones y que este acto no
haya tenido que ver con lo programado
por la CONAIE. Ello indica que existe un
contextodeconflictividadydemandade
tierra que suscita un  movimiento agra-
rio,algoqueesmasqueunamovilizaci6n
organizada.

No hicimos un acapite, en el contex-
to,   sobre  la  crisis   econ6mica  y  sus
condiciones estructurales en relaci6n a
lbs actores, pero creo que los elemen-
tos antetiores son muy reveladores de
ese contexto y de la posible incidencia
de condiciones estructurales en la moti-
vaci6n de esos actores.

4.  Los oponentes
'icontra qui6n se dir.ige la actividad`

principal  de  este  levantamiento?  Las
accioneshansidomuyreveladorastanto
alniveldelosparticipante§localescomo
al nivel de las posiciones de la direcci6n
de la CONAIE.

Las acciones y discursos estan diri-
gidos, en primer t6rmino, contra el go-
biemo  al cual utomo  acontece  en el
mundo  urbano- se  le  conside-ra  res-
ponsable de la inflaci6n. Pero, ademas,
el  rechazo  a  la  discriminaci6n  en  las
dependencias  pdblicas y  las propues-
fas positivas -ya no de simple rechazo
o cond6na-de la CONAIE relaciona-
das a las demandas  par? los  pueblos
ihdfgenas,  convierten  al  Estado  en  el
principal  oponente,  siendo  6ste  el  ga-
rante del orden estabiecido; por lo mis-
mo  el  gobierno  se vuelve  su  principal
interlocutor.  A su  vez,  a nivel local,  las
autoridades  estatales  son  un  foco  de
oposici6n pariicular, sino el mss impor-
tante, en ciertas zonas., por su constan-
te desprecic>, racismo e inclusive explo-
taci6nyabusoalosindfgenas.Ellosson
la base de todQ un sistema de poder que
ahora se rechaz.a.

Sin  embargo,  constatamos  que  a
nivel local hay tambi6n otros oponentes
o enemigos: sabre todo los mercaderes
y los transportistas que aparecen como
losprincipalesagentesdelaexpl6taci6n
local. En el ambito rural, la polarizaci6n
blanco-mestizo  vs  indfgenas  persiste
aunque  transformada.   Los  discursos
actuales sabre "los quinientos afros", le
dan  una  dimensi6n  mss  organica.  En
todaspartesseexpresaqueelconjunto
delosblanco-mestizosesgeneralmente
el responsable de haber mantenido es-
tos 500 aiios de colonizaci6n y discrimi-
naci6n,peroqueesodebeacabarse.Es
mss bien una visi6n de fin+de la colonia,
una  demanda  6tnica.   Aparece   igual-
mente  una  manifesta6i6n  6tnica  en  el
pedido de tierra. Y ello empezando por
el  hecho que, de modo  predominante,
se  hace  esa  demanda  en  nombre  de
unapertenencia6t`nica:"comoindfgenas
tenemos  derecho  a  la tierra";  es  con
indfgenas que se enfrenta a los propie-`
tarios, generalmente no-indrgenas, y no
dnicamente con^ gents  en  la condici6n
de campesinos. Esta demandaconjuga
este  aspecto  a  la  ve2  campesino  (de
clase) y 6tnico.  La demanda de tierras
es tambi6n ahora un poco mss que eso:
en  ciertas  zonas  es  la  exigencia  de•   tener un territorio y no solamente, insis-

to, un pedazo de tierra. En este sentido
es una derri`anda de tierra con valor de
pertenencia.  El  acceso  a  la  tierra  es
visto,perejemplo,comounaampliaci6n
del espacio comunal.  Incluso, para ca-
sos mas organicos,  la propuesta de la
CONAIE quiere mantener una explota-
ci6n colectiva de la tierra. En todos los
casos,  los  discurscis y  los  actos  en  lo
referents  a  la  tierra,  tienen  un  claro
obonente: el sector de los hacendados.
Es comprensible  el  hecho que ]os  ha-
cendados se sientan amenazados y ya
indicamos  su  res`puesta y  la dinamica
que estaban estableciendo.

En suma,  lcls oponentes revelan di-
versas  condiciones  soctales  que  en-
frentan los indfgenas.

Ill.  iQu6  revelan  el  "levantamiento''' o
los actos de prote`§ta?

Hemos mencionado, al paso, su im-
portancia  para  la  CONAIE  y  para  la
sociedad ecuatoriana actual. Pero en el
levantamiento, hay otros aspectos de la
estructurasocialypoliticaquepermiten
su comprensi6n.

Situaremos este aspecto en relaci6n
a  los  actores,   los  indigenas  y  sus
oponentes, tanto en su condici6n soc`ial
(estructural), como  en su condici6n de
sujetos  politicos,  es  decir  frente  a  la
escena polftica, a 'sea frente a los dos
espacios de su acci6n.

19  En relaci6n a los actores.  Los cam-
bias del poder local.

EI  Ecuador  ha  conocido  y  conoce
cambios a nivel del poder local que se
revelan en los actos de protesta. Estos
cambios  pasan  por varios  ambitos.  EI
mss  importante de todos  esta  relacio-
nado con los acontecimientos actuales.
Es  la importancia social  y  polftica que
tien-e  la  organizaci6n.  Subrayemos  al
paso  que  la  organizaci6n  capt6  parte
del vacio de poder dejado par la caida
de la hacienda y cumpli6 varias funcio-
nes para el acceso a los servicios y para
la afirmaci6n de  la poblaci6h  indfgena.
Es tambi6n un feferente para establecer
las relaciones con el espacio exterior al
mundo indfgena.

Al  nivel  local, el conjunto de organi-
zaciones  han  adquirido  una  mayor  di-
mensi6n   indfgena,   indigenista,   una
identidad   claramente   6tnica,   incluso
distante,  respecto al discurso oficial de
las   organizaciones   nacionales,   las
cuales,  en  muchos  de  los  casos y  en
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ciertos perfodos,  han quedado  presas
de un discurso mss urbano, en la tradi-
ci6n  de  lo  que  fue  la  izquierda.  Esto
tieneunaimportancia,particular,porque
la organizaci6n ha logrado en muchos
lugares un acercamiento, a veces una
simbiosis o identidad con el cabildo, es
decir con las autoridades indigenas lo-
cales, herederas en muchos casos de
las autoridades tradicionales reconoci-
das y  legitimadas  por las poblaciones
indfgenas.Lentamentesehaproducido,
luego, un acercamiento con las organi-
zaciones  de  segundo  y  tercer  grado
(Ecuarunari,CONAIE).Laorganizaci6n
local  se  vuelve  en  buena  parte  de  la
organizaci6n  indfgena  un  sin6nimo de
autoridad  nueva y es a la vez una or-
ganizaci6n campesina y local. La orga-
nizaci6n   adquiere   una   relaci6n   mas
estrecha con la poblaci6n. Pero hay adn
algomas.6Qu6eselCabjldoahora?Es
el  eje  del  nuevo  poder  rural.  Para  ir
rapido  recurrir6 a una idealizaci6n con
una imagen  estereotipada.  El  ejemplo
que tomar6 es real, acaso puede pare-
cer  excepcional  al  extremo,  pero  los
fen6menos que encierra no lo son tanto,
ellos  se  repiten  de  modo  creciente  a
todo lo largo de la Sierra. Pensemos en
un pueblo que se llama Simiatug.  Ese
pueblo,  que  fue  el  caso  tipico  de  un
pueblo  mestizo  que  vivia  de  la pobla-
ci6n indigena y que cumplfa funciones
de control sobre ella,  lentamente  esta
siendo desplazado por la poblaci6n in-
dfgena,  para convertirse  en  pueblo  in-
digena.   Paralelamente   las  funciones
tradicionales  del  pueblo  estan  siendo
desplazadas hacia las comunidade,s de
altura,hacialoslugaresdelacomunidad.
Poco a poco, tambi6n, estos inicios de
aglomeraci6n  que  son  las  comunida-
des,   estan  adquiriendo   la  dimensi6n
pueblerina, es decir se esta creando iin"centro urbano" a trav6s de una plaza,
una  escuela,  una  casa  comunal,  una
tienda cc)munal, que capta parte de las
funciones  anteriores  de   los  pueblos
mestizos.  Por  ejemplo,  ahi  se  hacen
ahora  las   reuniones  principales,   se
realiza  la  misa,  los  actos  religiosos  y
diversas otras relaciones con las auto-
ridades o entes del gobiemo, las cu.ales
tienenqueviajarhacialascomunidades
de altura.  La tienda capta tambi6n  en
parte la i unci6n comercial del pueblo y
eliminaenpartelanecesidaddebajaral
pueblo  para  ello,  restringier`do  asf  la
importancia  de   6ste.  ,lgualmente,   el
mercado del pueblo ha cambiado parte
de sus agentes, pues ahora se realiza

dd   A n'`az±±i-LJ=±±:.±e==__

con comerciantes que ya no son nece-
sariamente del pueblo sino que vienen
deotroslugaresyviajanconstantemente
de   feria   en   feria.   Ello   modifiea   la
polarizaci6n  6tnica  a`nterior o  la trans-
formaenparteenrelaci6nalagentedel
pueblo. Es decir, se estan redefiniendo
los espacios que antes conformaban el
sect'or rural.  Es algo asf como el  naci-
miento de los burgos europeos, si uste-
des quieren,  que van  lentamente defi-
niendo  una  nueva  dimensi6n  a  todo.
F`ecientemente,todoestoseratificapor
toda clase de actos y rituales que indi-
can  que  el  nuevo  poder  local,  rural,
indigena,  esta precisamente  logrando
reconocimiento. Las fiestas son revela-
doras de ello. Por ejemplo, en el caso de
Simiatug, la fiesta principal ya no es la
religiosadeantessinolafiestadefinde
afro  de  la  escuela  comunal.  Al  paso,
recordemosdemodoreveladorqueesta
escuela no fue hecha por el gobierno;
en otros casos sf. La fiesta de fin de afro
escolar se ha vuelto la fiesta mss impor-
tante, y en sus componentes y form-ali-
dades recurre a todos los ritos tradicio-
nalesypermiteelencuentrodelconjunto
de comunidades;  la gente va de  un  a
otro lugar, pues las fiestas no se hacen
el mismo dfa. Como se puede apreciaLr,
se  notifica  a trav6s  de  la fiesta  lo  im-
portantedeestenuevoespacio.Esdecir
existe una nueva vida social, econ6mi-
ca  y  politica  en  altura  que  cambia  el
espacio pueblerino.

El sabado pasado, valga el ejemplo,
asistf  igualmen{e  a  una  fiesta  en  una
comunidad de Cotopaxi, que inaugura-
ba-acercade4000metrosdealtura-
el nuevo servicio de electricidad.  Igual-
mente, tambi6n ahf, veiamos que en la
fiesta  participaban   los  danzantes  de"Corpus",  que  normalmente  no  estan
utilizados en esta clase de fiestas. Pero
el     recurso     al     danzante     daba
magnificencia a esta fiesta,  y esta vez
todas las autoridades de "abajo'' habfan
asistido a la inauguraci6n `'arriba".  Por
primera vez,  la banda del ej6rcito tam-
bi6n   amenizaba  el   acto.   El  dirigente
decfa: "ahora ya somos tambi6n ecua-
torianos" (era luego del levantamiento)
y "por eso tenemos derecho" (se refiere
a  la  banda),  `iuimos  a[  ej6rcito  y  les
dijimoseso".Constatemos,alpaso,uno
de   los  efectos  del  levantamiento,   Ia
afirmaci6nd`elospueblosihdfgenasyel
haber logrado mayor espacio en la so-
ciedad mestiza, todo lo cual resulta ser
un paso hacia algdn proceso de igual-
dad. Con todo esto avizoramos que hay

uh  desplazamiento  de  las  relaciones
locales  de juego  del  poder en  el  nivel
rural.Desplazamientodelasprincipales
funciones del pueblo. EI Teniente Poli-
tico,  el  dltimo  eslab6n  de  la  autoridad
estatal, ya no tiene las mismas prerro-
gativas ni la misma importancia de an-
tes. No puede seguir siendo, en primer
t6rmino,   la  autoridad  de  ese   mundo• blanco-mestizo contra los indfgenas. La
hacienda, eje estructurante de la situa-
ci6n  anterior,  ha  perdido  el  peso  que
tenia anteriormente, y con ello tambi6n
se  fraccion6  su  peso  en  la  vida  del
pueblo.Lafunci6ndelaautoridadlocal,
dicho esquematicamente, se ha modi-
ficado por consiguiente. La lglesia vive
algo similar. EI cura ahora se desplaza
hacia las  comunidades.  Pierde  impor-
tancia el pueblo como el lugar principal
de ceremonias, con todo lo que implica:
fiestas, chicha. comercio, valoraci6n de
ese espacio, sujetos so,ciales valoriza-
dos y todo  lo demas.  Una persona  in-
dfgenaensimiatugmedecfa:"6yahora
qu6 va a pasar cuando  las chicherfas
abarezcanenlascomunidadesdearriba,
c6monosvamosapelearcontraellos?",
porqueantes,pordefinici6n,lachicherTa
eradecontroldelmundoblanco-mestizo.
En resumidas cLientas esta redefinici6n
de los espacios implica que los actores
polfticosysocialessehantransformado
con  dinamica  y  funciones  diferentes.
Autoridadesdelestado,agentessociales
dominantes  (el  hacendado,  el  comer-
ciante) autoridades religiosas han  per-
dido  su  peso  anterior,  ya  no  tienen  la
misma presencia local. Vamos viendo,
en  contra  peso,  que  la  organizaci6n
indfgena adquiere  una importancia de
primer orden, a partir del Cabildo o sin
6l,yadquierentambi6nunaimportancia
enorme las organizaciones de segundo
ytercergrado.Suimportanciasesitdaa
varios niveles, en particular porque son
actualmente interlocutores del Estado.
Ahi, tambi6n, vemos que el pueblo dej6
de ser el in ediador en la relaci6n entre la
poblaci6nindigenayelmundodeafuera.
Estos diversos fen6menos fapidamen-
te  mencionados,  indican  una transfor-
maci6ndelasrelacionesdepoderlocal,
en las cuales las poblaciones indfgenas
han  ganado  mayor  espacio;  a  dicho
negativamente, al menos ha dejado de
encontrarse en la situaci6n de domina-
ci6n anterior. De cierto modo, el levan-
tamiento es una ratificaci6n de ese po-
derganadoyunabdsquedadeeliminar
los rezagos coloniales, entre otros as-
pectos,ensurechazoaladiscriminaci6n

H-_--
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y  al  racismo  enraizado  entre  los  pue-
blos. Esta importancia del cabildo y de
la-organizaci6n al nivel local y los cam-
bios mencionados a[ nivel del espacio y
del  poder  loca.[es,  nos  permiten  com-
prender  c6mo  una  propuesta  de  [a
CONAIE, aceptada por estas organiza-
ciones y cabildos, puede tener una re-
percusi6n enorme en la poblaci6n indf-
gena.  Metaf6ricamente,  para  que  se
comprenda, sefialaria que  el conjunto
del sector rural -aunque no exclusiva-
mente- es un tejido casi subterraneo
de  organizaciones y  redefiniciones,  a
quienes, por !o general, se ignora pero
que estan cambiando la sociedad rural
heredera de  la colonia.  EIIas  son  sus
principales protagonistas en la actuali-
dad.  E[las  implican  toda  una  red  de
contactos, de legitimidades y de capa-
cidad de convocatoria sin precedentes.
La  movilizaci6n  generalizada  que  se
conoci6 tiene relaci6n directa con este
hecho.  La  importancia de este  nuevo
poder y de la organizaci6n tiene varias
dimensiones, pero para comprender el
acontecimiento que estamos tratando,
insistiria en dos fen6menos que indican
a la vez la importancia adquirida por la

organizaci6nyelcaminoocambioreco-
rridospor6staparallegarasuinfluencia
actual.  En  primer  lugar,  sobresale  un
fen6meno de laicizaci6n alvnivel de lasr
organizacionesindfgenasyotrosesitda
en el ambito del poder que he mencio-
nado.  En  lo  referente  a  la  laicizaci6n,
recordemos,  en primer lugar, que pro-
bablemente  la mayor fa de  las  organi-
zaciones indfgenas han sido fundadas,
en muchos casos, directamente por el
clero,  o  en  otros,  bajo  la  6gida de  la
lglesia Cat6Iica o  han  pasado de  una
situaci6n a la otra. Mas at]n, el clero ha
tenido, en muchos casos, una influencia
directa en la evoluci6n de las organiza-
ciones . Varios de los dirigentes actua-
Ies fueron en un primer momento cate-
quistas,   en  otros   momentos  fueron
promotores de  proyectos de  la  lglesia
Cat6lica o  las dos cosas  a la vez;  en
todo casb,  estas situaciones han sido
una especie de escuela de formaci6n,
primero  de  cuadro`s  y  de  dirigentes.
Estos, en la mayorfa de los casos,  nd
tienen el mismo recorrido de los dirigen-
tes de las otras organizaciones popula-
res o  urbanas,  los cuales,  en cambio,
han vivido su formaci6n por lo general a

trav6s de la izquierda. En el caso de los
dirigentes  indfgenas,  este  transito  ha
pasado  por  una  relaci6n  mas  directa
con la lglesia, y sus orientaciones tarn-
bi6n han sido definidas con frecuencia
enestetfansito.Apartirdeestarelaci6n
de participaci6n organica y de orienta-
ci6n con  la  lg]esia,  el  proceso que  se
constata, en los dltimos afros, es el de
laicizaci6n, es decir, de definir propues-
tas,objetivoseideologfaspropiasauna
dinamica de la organizaci6n, distantes
de  aquellas  primeras  que  ten fan  una
relacich con la lglesia Cat6lica. Log di-

` rigentes  de  diversas  organizaciones
estan  tambien  definiendo  propuestas
distantes de estas primeras, en muchos
de los casos en completa ruptura con el
pasado inmediato. Es significativo, por
ejemplo,  Io  que  pasa en   provincia d`e
Cotopaxi,  en  donde  la  mayorfa  de  la
poblaci6n  organizada  no  participa  en
las organizaciones  nacionales,  pero  a
partir de este acontecimiento,  muchas
organizaciones  que   no  asistieron   al
Congreso  de  Cotopaxi,  en  djciembre
pasado,  han  participado  y  ahora  se
sienten dispuestas a participar y a inte-
grarse a las organizaciones nacionales.
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A su vez, esto va implicando una cierta
distancia,  enorme  en  muchos  de  los
casos, de  [a lglesia Cat6lica, tanto  en
las propuestas coma con los dirigentes.
Es decir, en este sentido' hay un proceso
delaicizaci6ndelasorganizacionesque
definen  sus objetivos  mss  propios  en
relaci6n a sf mismos y a su propia po-
blaci6n.   Son   precisamente   los  que
aparecen en la adhesi6n y acci6n des-
plegadasporlosindigenas,dediferentes
organizaciones, ante la propuesta de la
CONAIE en,el levantamiento.

Hay  un`caso  revelador  de  estos
proce.sos   en   los   acontecimientos
recientes.    Recordaran    que    en
Tungurahua   se  tom6   como   prisio-
nero a un sacerdote, uno de los funda-
dores  del   Movimiento   lndfgena  de
Tungurahua   (MIT).   Este   conoci6
igualmente un proceso de castigo, se
le quit6 el auto y tLlvo que regresarse a
pie.

La  constituci6n  de  1;  organizaci6n
indigena,  que  conoce  una  evoluci6n
acelerada,  pasa  por  este  proceso  de
dotarse de criterios propios en una au-
tonom{adel origen primero. Uno de los
correlatos de este proceso es, a su vez,
la valoraci6n de las organizaciones na-
cionales  ya  que  6stas  ensanchan  la
presencia de  las organizaciones y  re-
fuerzan este proceso de constituci6n de
una  identidad  propia,   dotando]es  de
cierta  organicidad -y  de  nuevas  com-
prensiones.  La  organizaci6n  i.ndfgena
ha logrado que poblaciones indfgenas
`diferentesaccedanaserviciQsinmedia-
tos,  a  nivel  local  y  regional.  Paralela-
mente, a trav6s de este proceso colec-
tivo, y de otros que inciden en sus dis-
cursos,   las  organizaciones   han   ido
construyendo  mayor  cQnciencia  de  sf
paralapoblaci6nindfgenaengeneraly,
enparticular,paraunanuevageneraci6n
de  dirigentes.   Estos. procesos  estan
llevando a las organizaciones locales a
una  bosqueda  de  representatividad  a
nivel nacional, de ahi la importancia que
va teniendo la CONAIE. Al parecer, hay
un  encuentro  entre  esta  demanda  de
representatividadlocalylaevoluci6nde
[a  CONAIE  de  lograr  mayor  espacio
pablico. En otros t6rminos, poblaciones
locales no necesariamente relacionadas
con laccoNAIE yen actualmente la im-
portancia de\ lograr una mayor presen-
ciaanive]nacional;ylacoNAIEresulta
ser, en este sentido, un portavoz, acaso
tambi6n,  por  el  espacio  que  ya tiene,
puede  ser vista como  la organizaci6n
mss adecuada para representarlas.

46  Amazo

Estos  diversos  fen6menos  relacio-
nados a la importan.cia de la organiza-
ci6n  a]  nivel  Iocal  y  su  evoluci6n  enr
bdsqueda   de   lo   que  ,he   llamado
representatividad,  aportan  elementos
comprensivos  para  mejor  entender  el
empate y adhesi6n que se esta dando
entre diversas organizaciones locales y
la  CONAIE.   Este  fen6meno  se  sitt]a
mas alla del hecho que 6sta ha [ogrado
mayor, reconocimiento  con  el  levanta-
miento, es un fen6meno  anterior al  le-
vantamiento, a lo mejor 6ste legitima a
[a  CONAIE  para  este  encuentro.  Vale
precisar que no explicamos el levanta-
miento  por  esta  nueva  relaci6n  entre
organizaciones;  empero  ella  ayuda  a.  `
comprender e] desarrollo de.`?iertas ac-
ciones .en .el curso del llamado l`evanta-
miento.  Hemos mencionado-que  el  le-,
vantamiehto,   eh   gran   medida.,   es
explicable por razone`s propias a la co-
yuntura  eco.n6mica  y  polftica,  al  igu`al
que por la e`valuci6n de las pciblaciones
ind{genas  que  ha  modificado  las  rela-
clones de estas poblaciones con otras
no-indigenas y con  el estado.  Estarfa-
mos ante una redefinici6n  del espacio
6tnico,  debido  a  la constituct6n  de  un
nuevo  poder  local,  y  a  nivel  nacional,
ante un nilevo actor polftico.

En  lo referente a los terratenientes,
rapidamente,  nos  encontramos  igual-
mente   ante   una  presi6n   para  una
rede{inici6n de sus condiciones y de su
pensamiento.  Me  anticipo  en  sefialar,
sin  embargo,  que  estos  tambi6n  han
cambiado su situaci6n estructural ante-
rior,  aunque ignoramos cual  es  la real
situaci6n  de  esta  clase.  En  suma,  el
conjunto  de  la  estructura  rural  se  ha
transformado, no sabemos, empero, su
composici6n; al menos aqui algo se ha
avanzado  sobre  los  indigenas.  Sobre
los  terratenientes,   entonces,J insistirfa
en  dos  aspectos.  En  primer  lugar,  las
actividades  actuales  y  las  propuestas
de la CONAIE, al poner sabre el tapiz la
cuesti6n agraria, vuelve a poner en tela
de  juicio  ]a  existencia  misma  de  las
haciendas. Los argumentos que antes
se daban,  de un  lado, para justificar la
repartici6n anterior de tierras como, de
otro,  para impedir la repartici6n de tie-
rras se encuentran en tela de juicio.  La
CONAIE, en efecto, e indigenas a nivel
local, tambi6n ha manifestado que no es
cuesti6n  simplemente  de  I.etacear  la
tierra.  Paralelamente  del  lado  terrat?-
niente,  hay el argumentc) contra la Fie-
forma Agraria, justificando  un  proceso
de  modemizaci6n  que  perniiti6  pasar

de la agricu]tura a ]a ganader{a. Actual-
menie esta justificaci6n esta en tela de
juicio.  Los  campesinos  indfgenas,  en
efecto,`  a  nivel  local,  consideran   que"esasinmensastierrasquetienendc)so
tres vacas", com-o alguien decfa, no se
justifican. Es decjr,  los justi`ficativos del
progreso que signific6 la ganaderia ya
no  tiehen  valor  porque  6sta  es`vista
como  un  desperdicio  de  la  tierra.  Se•€onside_ra  que  6sta  deberfa  ser  mas

bien tierras para agricultura.  Es decir,
]os` argumento? modernizadores  de  la
cla§e terratenia'nte'rio'tiene.n  mas [egi-
timidad  ante  los  ojos de|a  poblaci6n
indfgena.  Esta,  a su vez,  anres`.no  se
plante6lacuesti6ndelaprodu'cci6n,d.e
una politica agraria como tal, sino que
se. centr6  casi  exctusivamente  en   la
cuesti6n  de  la  tenencia  d6  la  tierra.
Ac'tualmente  el  paso  es  a  otro  nivel:
juntoalatenenciadelatierraseinsiste
en una polftica agraria en la cual e] lado
terratenienteestapuestoenteladejuicio.
Aun mss, se insiste en un proyecto de
tierras  con  una visi6n  comunal,  el  as-
pecto  territorialidad.   Es  la  dimensi6n
6tnica que modifica el simple acceso a
la tierra.

En suma, se ha vuelto a poner sabre
eltapetelacuesti6nagraria,setratade
una  nueva  definici6n  de  conflictividac!
social  en   el  agro  ecuatoriano,   en   la
cual,  una  vez  mas,  se  encuentra  en
cuestionamiento la clase terratenjen`te,
mas bien rentista y que ha hecho poco
esfuerzo  hacia  la  producci6n  mss  in-
tensivadelladoagrario.Delmismomodo
queparaunapartedelcampesinado,la
reforma  agraria signific6  un  acceso  a
ciertas tierras y ahora ha llegado a sus
lfmites de.validez social, de  ahi  la pre-
si6nporlatierra;paralosterratenientes,
la justificaci6n  modernizadora anterior
parece haberse agotado.

Igualmente,  otro  de  los  elementos
queestaenteladejuiciodellado,yano
de la sociedad, sino deHado del sistema
politico,eslograralgunaaceptaci6ndel
nuevo   poder   local,   con   todo   el
cuestionamiento 6tnico que esto  imp!i-
ca.  De  modo general esto se_refiere  a
reconocer  nuevas  prerrogativas  a  la
pc>blaci6n  `indfgena.  Se tratarfa de ter-
minar con el perfodo colonial en el cual
se elimina las leyes, Ias autoridades y la
posibilidad de autod?cisi6n de los pue-
blos indigenas. Las organizaciones y el
levantamiento  indigenas  interrogan  la
sociedadecuatorianaalrespecto.Anivel
local,  eso  podrfa  significar  el  otorgar
jurisdicciones de ejercicio del podeF lo-
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cal, entre otros, par ejemplo el reconoci-
mientodelderechoconsuetudinario,que
no es sino uno de sus sfmbolos de esta
reconstituci6n  de  nuevos  espacios  de
tierra, que exigen unaterritorialidad para
la  poblaci6n  indfgena.  Es decir,  es  un
modo  diferente  de  vivir  en  esa tierra;
Son actividades propias, en ciertos ca-
sos  con  prerrogativas  que  cuestionan
de  cierto  modo  el  sistema  politico  ac-
tualmente  predominante.   En  fin,   ol:ra
cc]nsecuencia, en el ambito de lo polfti-
co,   se   relaciona  con   la  CONAIE.   El
movimiento   actual   ha  hecho   de   la
CONAIE el interlocutor mss importante,
el  representante  mss  importante  del
movimiento indfgena. Flecordemos que
en  el  82  acontece  algo  similar  con  e]
FUT  cuando  6ste  se  convierte  en  el
portavoz de los sectores populares ur-
banos. En el caso qtle ahora nos ocupa-
mos, la CONAIE, a trav6s de un acto de
movilizaci6n, ha logrado algo similar. La
propiapoblaci6nindfgena,conesteacto,
ha tomado  conciencia de  si.  Una vez
mas]  los  actos  colectivos,  Ia  acci6n,
tienden a favorecer, mss de lo que uno
se jmagina, la constituci6n de identida-
des  colectivas  y  de  proyectos  colecti-
vos,  una definici6n de sf ante  la socie-
dad.  En  este  caso,  para  la  poblaci6n
indigena, este levantamiento le ha per-
mitido  reen5onrrarse, `de  cierto  modo,
consigo mismo como parte de una gran
poblaci6n indfgena.  El  aislamiento an-
terior  no  le  permit fa tomar  conciencia

NOTAS

1.     Esta  organizaci6n   es   el   sector
campesino  de 'la  central  sindical
C.T.E. (Confederaci6n de Trabaja-
dares  del   Ecuador)   afiliada  a  la
internacional comunista que toma
ese  nombre  no  por  un  reconoci-
miento   al   problema   6tnico   sino
porque, claramente, en ]os aF`os de'    su formaci6n  (1946), el t6rmino in-

dio  era  sin6nimo  de. campesino,
una condici6n de clase.

2.      En laprovinciadeTungurahuayen
particular en la ciudad de Ambato.

3.     La  CONAIE  fue  fundada  en   no-
> viembre  de  1986 y  reaorupa  a  la

gran  mayoria de los indigenas de
todo el pats.

4.     Las propuestas de la coNAIEque
se  conoceran  como  "Los  16  pun-
tos". Ver en esta misma revista.

sobre esto. Igualmente, el levantamien-
to hafavorecido el encontrarse que-esta
construyendo o dispone de elementos
de  un  discurso  propio,  de  un  discurso
estatal o nacional utomo quieren mu-
chos-.   En  todo  caso,  la  CONAIE,
convirti6ndose en portavoz, en contra-
partedelestado,tiendeaconvertirseen
representante de la poblaci6n nacional.`
Pero,   ademas,  en  competencia  con
ciertos sindjcatos rurales, se encuentra
precisamente en laLposibilidad de con-
vertirseengraninterlocutordelconjunto
de la sociedad rural.

En  resumen,  he  tratado  de  indicar
c6moestegranmovimientb,estaacci6n
colectiva  de  protesta  de  la _poblaci6n
indfgena,   se  encuentra  en   realidad
catalizando  una serie de cambios  es-
tructurales  que  ha  vivido  la  sociedad
ecuatoriana, desde los afros 60, con los
cambios  a  nivel  local;  y  en  particular,
c6mo  la  organizaci6n  nacional  ha  lo-
grado  una  movilizaci6n  gracias  a esta
relaci6n estrecha con los nuevos entes
delpoderlocal,queserianlosCabildos,
los  nuevos organizadores de  la pobla-
ci6n rural, de la poblaci6n indfgena, en
particular. A.su vez, tambi6n estoy indi-
cando c6mo el catalizador inflaci6n nos
indica que hemos llegado a un t6rmino
con   los  procesos  de   modernizaci6n
anterior,   en  particular° con   eL  perrodo
petrolero  y  la  llegada  de  la  crisis.  En
sintesis-, he {ratado de indicar c6mo im
acto colectivo cristaliza y expresa una

5.     Siendo  el  mas importante y raz6n
primera de la ocupaci6n de la igle-
sia,  la resoluci6n de "70 conflictos
de  Tierra"  y  el  ulterior  apoyo,  por
parte de los ocupantes, a las pro-
puestas de la CONAIE:

6.     Personeros del go.bierno con`side-
raronquelaocupaci6ndelajglesia
primero y lllego, d6 las carreteras,^      eran   actividades   de   "agitadores

profesionales  infiltrados" en  la po-
blaci6n indigena y de partidos po-
Iiticos  de  oposici6n  que  querfan
obtener votos  en  esta  poblaci6n.
(ct. EI Comercio,` Hoy, UItimas No-
f/.cv`as del 5 de junio de  1990).

7.     EIArzobispodeQuito,elobispode
Riobamba  y   la   Hermana   Elsie
Monge de la Comisi6n Ecum6nica
de los Derechos Humanos.

serie de cambios socia!es y estructura-
Ies, pero es-la coyuntura .econ6mica y
polfticalaqueexplicaestaefervescencia
colectiva.

Conclusi6n

Losactosdeprotestaaparecencomo
un rechazo .a los efectos de la crisis, en
partieular  al  fen6meno   inflacionario.
Fueron         accion es        colectivas
mayoritariamente ` realizadas  por  indf-
genas campesinos y  muy secundaria-
mente par ctros sectores rurales. Des-
de su inicio fueron tambi6n Lln rechazo
a la discriminaci6n 6tnica y un ptoceso
de  afirmaci6n  social  de  la  poblaci6n
indigena. El acto de rechazo y de des-
contentof,uepropuestoycanalizadopor
la CONAIE lo que le ha otorgado mayor
organicidadalaexpresi6ncolectivarural.
Lehapermitidoserahoralainterlocutora
del sector indfgena i rente al gobiernQ y
a la sociedad.  Los  actos  de  protesta
mss bien espontaneos han sido.cana-
lizados  hacia Tuna negociaci6n  con  el
gobierno scibre aspectos de tierra y de
modo  secundario  hasta  ahora,  sobre
aspectos propios a la dim ensi6n 6tnica.
Pero las acciones reve!an cambiQs so-
ciales y politicos importantes en .Ia po-
blaci6n  indfgena,  en  particular con  las
transformaciones al nivel del  poder lo-
Gal  y  su  relaci6n con  la  organizaci6n.
Todo eHo redefine el espacio 6tnico en
la sociedad ecuatoriana.

8.     Constatemos  que  otras  propues-
tas de mediaci6n no funcionaron.

9.      Ellunes4dejunio.
10.   El martes 5 de juniQ.
11..   Ver, porejemplo, E/Oomerc/.odel4

` de jtlnio y del 5.de junio.

12,   Sera`el  caso  de  Tigt]a con  la  ha-
cienda de Flodriguez Lara, ex-pre-
sidente militar del Ecuador. Se trata
de  iina ocupaci6n temporal,  cuyo
objetivo es la presi6n por la venta
de la tierra a los indfgenas (entre-a      vistas alos actoresde los hechos).

El   de   la   Hacienda  Charr6n   en
Chunchi;  la prensa dio varias veLr-
siones sobre este caso en particu-
Iarsobrelosvejamenesytratodado
a los propietaribs, ver, por ejemplo,
los  peri6d[cos:  E/ Oomerci.o,  5 de
junio, E/ re/6grafo, 6 de junio; Ex-

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
9
1
)
,
 
a
ñ
o
 
1
1
,
 
n
.
 
1
7
-
1
8



ira,  6 de junio; fJoy,  6 de junio.  El
tercer  caso  es  el  de  la  hacienda
lrumina, en Ambuqui, en la provin-
c;ia de lmabarura: E/Comers/.a, 6 de
junio. No disponemos adn de otros
datosparaestosdostiltimoscasos.

13.   Me   refiero  a  los   manifiestos  de
la   Asociaci6n   de   Prodilctores
Agropecuarios        del        Norte
(ASOPPAN);   Ia   Camara  de   la
Agricultura de  la  I Zona;  Ia  Fede-
raci6n de Ganaderos del Ecuadory
las Camaras de la Producci6n, pu-
blicados  en  los  peri6dicos,  vg.  E/
Cor7}ero/.o, 7,  8, y  12 de junio. Ver
Anexo  11.

14.   En "cumplimiento de claras dispo-
siciones de ]a Ley y de no hacerlo
responsabilizamos  a  usted  de  ]o
que pueda ocurrir si nos veriamos
eT\ al oaso de adoptar par nuestra
propia cuenta la defensa de la pro-
piedad privaed',  sehala  el  man.i-
fiesto de la Camara de la Agricultu-
ra de  la  I Zona,  del 5  de.junio.  E/
Comers/.a, 8 de junio de 1990.

15.   'JEI  gobierno  esta en  la ob]igaci6n
de  detener  a  los  responsables  y
expulsar del pals a los extranjeros
sediciosos. Mientras tanto a fin de
precautelar la paz y la tranquilidad
ciudadanas  debe  aplicarse  inme-
diatamente  la Ley  de  Seguridad
Nacional  en  las  zonas  afectadas
por las conmoci6n  interna".  Mani-
fiesto de  Las Camaras de  la Pro-
ducci6ndel8dejunio,E/Comenc/.a,
12 de junio.

16.   Pemitido  de  ASOPF}AN,   E/  Oo-
merct.o,  7 de junio de  1990.  Igual-
mente la federaci6n de ganaderos
seiiala: ". „ la inm ediata adaptaci6n
de  mss  medidas que  la Constitu-
ci6n y Leyes contemplan  para los
casos de conmoci6n intema advir-
tiendo  que  una  grave  y  culpable
omisi6n en este aspecto, llevara a
responsabilizar al`sefior Presiden-
te  de la F]eptiblica por las fatales
consecuencias  que  pudiera  deri-

.   va\rse".  EI Comercio, 7 de .iuriio.
17.   Las  Camaras  de   la  Producci6n,

"(repudian   y   denuncian)   como

antipatri6ticas y peljgrosas para la
soberania del Estado las proclama
divisionistas  que  pretenden  rom-
per  la  unidad  de  la  nacionalidad
ecuatoriana     reemplazando[a
por  un  dif usa  concepto  de   plu-

rinacionalidad..." E/ Oomero/.o,12
de octubre de 1990.

18.   Tomamos cQmo ejemplo la decla-
raci6n  de  ASOPFIAN  "...Ias  inva-
sfones... sus actores intelectuales
son    conocidos    politiqueros,
profesionales    desaprensivos
especuladores de tierras y sus au-
tores  materiales  son, campesinos
engafiados, acompajiados de agi-
tadores y resentidos sociales inte-
grantes de c6lulas de guerrilleros
en  formaci6n,  todos  los  cuales
cumplen consignas de tendencias
extremistas  nacionales  o  intema-
cionales...".

19.   En provincias el apoyo de amplios
sectores de la poblaci6n urbana ha
sido notorio, al igual que el de orga-
nizaci6nes de promoci6n y de de-
sarrollo.  Sefialemos,   ademas,   la
ocupaci6nenGuayaquildelaiglesia
de San Francisco, el .5 'de junic), en
apoyo   a   los   16Lpuntos   de   la

.     CONAIE,  realizado  por  campesi-
nos del litoral. el "Comit6 Ecol6gico
de la Escuela Superior. Polit6cnica
de[ Guayas",. "representantes de la

.     Comisi6n de Derechos Humanos"

y el "movimiento 500 afros de resis-
tencia indfgena" (cf. Exfra, 6 de ju-
n.io., EI Unjverso, 6 de ]un.io., EI Co-

.     mere/.o,  7  de  junio  de  1990).  En
Quito, el 6 de junio, miembros de la
"Coordinadora de derechos huma-

nos" de. organizaciones cristianas,
barria[es y estudiantiles realizaron
la ocupaci6n de la Vicepresidencia
del  Congreso  y se declararon  en
"ayunoindefinido"endefensadela

vida y de los derechos de las na-
cionalidades  indfgenas.  Al  paso,
constatemos algo revelador de los
comportamientos del contexto ac-
tual: que esta toma se realiza, se-
gdn  la  prensa,  acompaiiada  de
canticos religiosos. (cf E/ Un/.verso,
7 de junio; E/ Oomerc/.o, 8 de junio).

20.  ,`Me   refiero,   en  particular,   a   una
declaraci6n  de  la,central  sindical
CEDOCUT (Central de Organiza-
clones Clasistas Unitarias de Tra-
bajadores) con.su filial en el sector
rural  FENOC-I,  y  aunque  tardia-
mente,  a  una  declaraci6n  de  un
diputado del Partido Comunista, Ft.
Maug6 (7 de junio).

21.   Verporejemplo (lapendltimanota)
los   participes  de   las   acciones

mencionadas  en  las  ocupaciones
de apoyo.

22.   "Cuando  mss  necesi{amos  de  la
unidad  nacional,  agitadores  irres-
ponsablesestanmanipulandoalos`
indfgenas  de  la  Sierra,  para  que
cometan  actos  de  violencia  que
cons.piran contra el avance econ6-
mico  del   Ecuador  y  sob+e  todo
contra  la  provisi6n  de  alimentos
para  las  ciudades  del  pats  ...En
500  afros  ninguna  administraci6n
ha  hecho tanto  para  resolver  los
problemas  de   las  comunidades
aborigenes como se ha hecho en
migobierno.Encincosiglos,ningon
gobierno les hatratado como seres
humarios, como ecuatorianos con

•     .  Ios  mismos derechos  y obligacio-

nes, como se lo esta hacienda en la
actualidad",   declaraciones  de
F3odrigo   Borja,   Presidente   del
Ecuador,cf4aHora,7dejunio;fJoy,
7 de junio; E/ Un/.verso, 7 de junio;
EJ Comercio, 7 de .|un-lo.

23.   El  diario  E/ Oomero/.o y  diversos
r      peri6dicosprovincialestienevarios

editoriales  y  comentarios  de]  g6-
nero.  Pero sabre todo  hemos  en-
contrado estos juicios en los habi-
tantes de los pueblos.

24.  cf, s6lo a modo de ejemplo, E/ Co-
mere/.o,12 de junio, "el poncho es
mestizo"  y  la  declaraci6n  de  los
ganaderos:  "Declara  su  fe  en  ]a
dnica nacionalidad constitutiva de
la  F}ept]blica del  Ecuador,  nacida
del grandioso  crisol  del  mestizaje
hispano  americano,  del cual todo
ecuatoriano  debe  enorgullecerse,
aglutinando asi la diversidad en la
unidad" Cf Anexo 11.

25.   La descripci6n hecha por la revista
Punfo de V/.sfa, en su Ng 421 del 11
de  junio,  sobre  el  Cotopaxi,   `uLa
sublevaci6n  de  los  cabildos",  nos
ha  parecido  bastante  apegada  a
los hechos recogidos par nosotros
mismos.

26.   Entre` !os participantes sobresalie-
ron miembros de ECUAF}UNAF]l y
de  la  CEDOCUT,  pero  estaban
igualmente miembros de diversas
organizaciones que  no son  nece-
sariamente miembros de organiza-

.   clones nacionales.
27.   Se tratade un recurso de lenguaje

paraloqueerit6rminosdeDurkheim
se dirfa "solidaridad mecanica".
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Los 16 puntos de la
C`ONAIE

      MANDATOPOFILADEFENSADELA     .
VIDAYLOSDEFIECHOsbELASNA--  C]ONAL]DADES [ND[GENAS

DebemQs tener presente "que ago-
tados los esfuerzos por la via legal: el
pueblo tiene la palabra". Por esta raz6n
exigimos el cumplimiento de este MAN-
DATO par parte del Gobierno, c!e no ser
asf ten.emos. Ia obligaci6n moral e  his-
t6rica de cumplir nosctros.
1.     Entrega, soluci6ny legalizaci6n en

forma gratuita de ]a tierra y territo-
rios para las Nacionalidades  lndi-
genas.

2.     Soluci6n a los problemas de agua
considerado  coma  un  prob[ema
social:bajotresaspectos;aguapara
regadfo, consumQ y polfticas de no
contaminaci6n a trav6s de un ins-
tructivo  para  el  control  de  medio
ambiente.

3.     Nopago al predio F}dstico.   .
4.     CumpliryhacercumplirelAcuerdo

de Sarayacu.
5.     Exigir [a creaci6n de partidas pre-

supuestarias para las Direcciones
ProvincialesyNacional,.entregade

•    recursos.permanentes del conve-
nio MEG-CONAIE.

6.     Condonaci6n  de  las  deudas  por
parte   del   FODEFtuMA,   lEFtAC,
BANCO DE FOMENTO, FEPP; de
acuerdo  a  las  exigencias  de   la
CONAIE.   -

7.     R6forma  al   Artfculo   N9   1   de   la
Constituci6n de [a Ftepdblica a tra-
v6s del cual  nuestro  pats sea de-

. clarado un Estado PlurinacionaL
8.     ExigirlaentregainmediatadeFon-

dos Presupuestarios para las  Na-
cionalidades lndfgenas atrav6s de
un Proyecto de Ley presentado por
la  CONAIE,  discutido  y  aprobado
par el Congreso Nacional.

9.     Congelamiento  de  los  precios  de
los  productos  industrializados  de

primera necesidad mfnimo par dos
afros y fijaci6n de precios justos de
lQs  productos  campesinos  de  la
economfadesubsistencia,atrav6s
de la autonomia en el mercado.

10.   Cumplimiento, terminaci6n y reali-
zaci6n de las obras prioritarias de
la infraestructura basica de las Co-
muni.dades lpdfgenas. ,

11.   Libre importaci6nye.xportaci6n para
los  comerciantes  y   artesanos
miembros de la-CONAIE.

12.   Aprobaci6n de ordenanzas a nivel
nacional  en  el  que  se  declare  el
control, protec.ci6n y desarrol[o de
los  sitios   arqueol6gicos,   par   la
CONAIE  y  sus  organizaciones  fi-
liales.

13.   Expulsi6n  del  ]nstituto  LingH`istico
de Verano I.L.V. a-trav6s del cum-

plimiento del decreto ejecutivo 11 -
59 de 1981.

14.   Exigimos  respeto  a  losrderechos
del nijio, por lo que rechazamos la
propuesta  de'  este  Gobierno  de.
ccmvocar a elecciones a la pobla-
ci6n   infantil,\`sin   haber  `trabajado.

para que esta tenga una concien-
ciadelasituaci6nenlaquevivimos.

15.   ExigiinosquemedianteDecreto sea
Legalizada y Financiada por el Es-.
tado-la practica de la Medicina ln-
dfgena.

16.   Exigimos la inmediata derogatoria
de los Decretos con la que se. han
creadoinstitucionesparalelasalos
Consejos Provinciales y Municipa-`
[es como el CORNOFORT, in§-titu-
ciones que  estan dirigidos par un
s6lo partido politipe, el mismo que
utiliza`  para<  mont?r   empresas
electoreras  que  trafican  con  las
conciencias  de  nuestras  comuni-
dados indfgenas.

VIVA LOS`500 Aflos DE
FIESISTENCIA INDIGENA Y

pop.uLAri!!
VIVA EL LEVANTAMIENTO

INDIGENA  NACIONAL!!!
VIVA LA LUCHA POFI LA  i

FIECUPEPACION  DE NUESTF}A
MADRE TIERF}A! I

VIVA LA UNIDAD DE LOS
SECTORES POPULAF}ES POB UNA

CAUSA JUSTA! !
SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS
HERMANOS QUE LUCHAN POB SU

LIBERACION!!
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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
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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-

54  Amazonra

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

Amazon fa I
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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.

A
m
a
z
o
n
í
a
 
I
n
d
í
g
e
n
a
 
(
1
9
9
1
)
,
 
a
ñ
o
 
1
1
,
 
n
.
 
1
7
-
1
8



{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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Aca Dios no tiene Madre

FIAFAEL LEON

El presente artfculo, que da cuenta
de  la  explotaci6n  de  los  nifios  en  el
trabajo de  la extracci6n  aurtfera en  el
departamento  amaz6nico  peruano  de
Madre de  Dios,  ha sido tomado  de  la
publicaci6n Area CA/.ca que cuenta con
el  auspicio  de  la fundaci6n  sue6a  de
promoci6n   infantil   F3adda   Barnen.   A
pesar de la tragedia que se vive en esa
parte del Perd, es muy poco lo que las
autoridades hacen para evitar la explo-
taci6n de nifios y adultos.

***

Parece  que  la  denuncia  de  fosas
comunes y niFios que lavan oro en Ma-
dre de Dios empez6 con un lfo politico
entre autoridedes, imposible de desen-
trafiar. Parece tambi6n que en las ribe-
ras  del  rfo  no  se  necesita  de  fosas
comunes para que la vida allf sea peor
qiie la muerte.

Parece  que  la  naturaleza  de  las
faenas de los lavaderos exige latalla, el
peso y la agilidad de cuerpos muy j6ve-
nes.  Los  mayores  de  25  afros  ya  no
aguantan.  Parece  que  el  trabajo  s6lo
puede  recaer  en  manos de  chiquillos.
Migrantes de  la sierra.  Parece,  enton-
ces,  que  los  niiios  son  los  que tienen
que trabajar.

Parece que hubo un escandalo que
luego  se  desinfl6  y  que  decenas  de
periodistas de todas partes del mundo
volvieron a sus paises con sus libretas
en  blanco y  los video-cassettes  sella-
dos,  porque las fosas de  la denuncia,
parece, no exi-sten.

Parece, pues, que el trabajo no reco-
n6cido de cinco nil nifios es parte de la
realidad de otros tres  millones de  me-
nores que hacen lo propio en el Pera, en

condiciones   de   abso[uta  sobreex-
plotaci6n.Conladiferenciadequealos
lavaderos no habrfa que ir, ni por todo el
oro del mundo.

Area  CA/.ca estuvo allf y  ahora pro-
pone  esta  edici6n  para  ser  debatida.
Porque aca,  parece que los Derechos
del Nifio son una broma de mal gusto.

EI   Fiscal   Provincial   de   Puerto
Maldonado, doctor Hugo Concha, neg6
a Area Oh/.ca que en Huepetue se hu-
bie.ran  encontrado  las fosas comunes
del destape periodfstico.  Cuando se le
precis6queladenunciapresentadapor
la Sub  F]egi6n de Trabajo  hablaba de
fosas pero tambi6n de la existencia de
menores operando a[li en condiciones
de sobreexplotaci6n, el Fiscal Concha
aiiadi6 que no habig enccmtrado tales
menores en la visita que recientemente
hiciera  para  certificar  lo  denunciado.
Cit6 como testigo a ia autoridad militar
que  lo  habia  acompafiado,  y  el  Co-
mandante asinti6 con la cabeza varias
Veces.

EI  Fiscal  Adjimto`,  doctor  Cayo,  en
una  entrevista  aparte  puntualiz6  sin
embargoquenohabfaformadeconsta-
tar los hechos porque la Fiscal fa carece
por completo de dinero pare combusti-
ble  y  viaticos,  asf coma  de  vehfoulos
para el desplazamiento de su personal.
MientrastantoeldenunciantevfctorFtadl
Solorio,  habla  de  coima  y  prebendas
antesquedecarencias,comoporejem-
ploelparente§cotanpr6ximodelFisc-al
Concha con la familia Zanabria, una de
lasquemasoroobtieneenRtocolorada,
a trav6s de las manos de los chicos.

Sea por lo que fuere, en  Madre de' Dios las autoridades  han decretado  la

inexistencia de  menores  que trabajen
en las orjllas del rfo. En un lugar del pats

donde parece imposible acercarse a la
verdad.

DETRAS DEL ESPEJISMO

Segtln una investigaci6n encargada
porlaOlTen1985(1),enesazonad6l
sur peruano  se  emplean  aproximada-
mente 5,000  menores de edad  prove-
nientes de las alturas de Cuzco, Puno y
Abancay.  Ellos migran de sus comuni-
dades,acorraladosporlafaltadetraba-
jo, la subversi6n y las inquietudes de la
adolescencia,  hacia  este  Dclrado  que
desde  1970  es  el  mito  selvatico  mss
eficaz contra ,la desesperanza.

Entre 1985 y hay las cosas han em-
peorado.  El  declive  en  la  obtenci6n  y
comercializaci6n del oro no parece ha-
ber  mermado  el  caudal  migratorio,  [o
quegarantizajornadasdetrabajoigua!-
mente duras, con menorsalario Q s.in 61.
De otro lado, la agudizaci6n de la crisis,
el incremento de la violencia y el dete-
rioro  de  la  escuela  ante  los  j6venes
andinos de comunidades paup6rrimas,
han incrementado la fascinaci6n par el
espejismo del oro.

Los menores que qilieren ir a Madre
de  Dios  son  enganchados en  las ciu-
dades principales de Cuzco y Puno por
agencias  formales   e  informales.   En
ambas   ciudades   es  frecuente  ver
pizarrines en  las calies ofreciendo tra-
bajo en los lavaderos de oro, sin discri~
minar a los sujetos de la Oferta. Segdn
una investigaci6n  reciente  (2),  el  2o°/a
de  los  trabajadores  que  migran  tiene
menos de 18 aF`os y Area Ch/.ca los ha
vista,  en  cantidades,  lavando  el  oro,
aunqueelFiscalylaautoridadmilitarno
hayan tenido ocasi6n de verificarlo.

LoschicoslleganapuertoMaldonado
en camiones que apenas se detuvieron
durante  los tres dfas .de  camino  para
que   sus   choferes,   enganchadores
tambi6n,   negocien   con   la   policfa   la
continuaci6n  normal  del  viaje,  De  ahi
pasan a Laberinto, el puerto, donde son
repartidos  entre  los  patrones  que  los
habian encargado.

Ningt]ncontratoformalmediaenesta
relaci6n, salvo  ia pear paite de lo que
permitelaley:sepactaverbalmentes6lo
por noventa dfas, despu6s ya se vera.
Se trata de no_ adquirir ningtln derecho
laboral.

LA VIDA BREVE

Al borde del rfo se levantan campa-
mentos  donde  se  instalan  los  nuevos
lavadores  del  metal.  Allf  se  les  da  un
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colch6n  dentro  de  un  galp6n  techado
con ramas, muchas veces sin paredes.
La parte dom6stica corre por cuenta de
nifiastambi6nmigrantes,queseocupan
desde  la  madrugada  de  tareas  como
recoger lefia,  cocinar,  lavar  utensilfos,
ropa  y  acompafiar sexualmente  a  los
varones, de man'era que la maternided
precoz improvisa precarias familias en
los  campamentos  caldeados  par  una
temperatura promedio de 32 grado_s, si
es  que  en  el  mes  de  octubre  no  se
estabiliza  en  los  40.  EI  Iavado  de  oro

         ocupa  la  semana  completa  de  estos
chicos, de lunes asabado bajo el control
del  pafr6n  in/.nero  y  el  domingo  por
cuenta  propia,  porque  se `les  permite
ch/.ch/.quear,  es  decir,  lavar para que-
darse con el fntegro de lo extrafdo. Ese
dfa trabajan el doble.

La jomada comienza a las 4 a.in. y
terminaalrededordelmediodfa,cuando
un sol de plomo hace imposible seguir
descargando carretillas llenas de arena
y piedras, subidas con tensi6n de equi-
librista sobre tablones  angostos  hasta
alturas que sobrepasan el metro sobre
la orilla.  E[ resto del dfa  los  nifios tam-
bi6n recogen leFia, pescan, comen algo,
duermeh.  No tienen forma de salir, y si
consiguen hacerlo, Ia policfa es contra-
tado por el patr6n para volverlos al redi!.

Una de las labores que mss mano de
obrarequiereesestedesoargadoconlas
carretillas,   otra  es  el   /avado  propia-
mente dicho. Este consiste en una sei'ie
de procesos de tamizado con agua de
los minerales en una tolva, hasta obte-
ner arenilla tina que se envasay pasa al
frofado, faena en la que se aFiade mer-
curio a lo obtenido para amalgamar el
oro y separarlo del resto de minerales.

Finalmente  el  amalgama  se  ref/.na

(separaci6n del oro y el mercurio), y se
deja enfriar para proceder a su venta, al
Banco  Minero  a  a  los  centenares  de
traficantes  instalados  en  Laberinto  y
Puerto Maldonado, con su carga de Far
West,  lumpenaje y ley de la selva.  Los
contratos de los muchachos terminan a
los tres meses y es frecuente que no se
les  pague.   La  promesa  inieial   habfa
planteado  un`salario  semanal  a  men-
sual  (2 soles al dfa)  pero,los patrones
han  instituido  otra forma que  consiste
en ofrecen  el cien  par ciento al fin  del
acuerdo,  para  asf establecer  los  des-
cuentos  respectivos  porque si  los chi-
cosquierencompfargrateddesardinas
a papas para mejorar en algo su alimen-
taci6n, s6lo lo pueden hacer en el tambe
del mismo patr6n.  Lo mismo si necesi-
tan Kaopetate para parar las diarreas.

Al final del contrato, una gran canti-
dad de j6venes se encuentra en media
de laselva, sin protecci6n del contratante
ni la cercanra de los otros muchachos y
sin  tampoco  haber  cobrado  el  dinerQ
prometido por doce semanas de fatiga,
p6sima alimeritaci6n,  un calor que de~
rrite  y  la  salud  ya  comprometida`con
infecciones  gastrointestinales,  parasi-
tos, latemible leismaniasis (uta), laTBct
las  mal  reparadas  fracturas  tan  fre-
cuentes en el descango, Ias toxinas del
mercurio,ladesnutrici6n.Muchasveces
golpeados  y   hasta  violados   por  los
propios patrones, como declara el dnico
medico que hay en Huepetue.

Esto, si es que no los mordieron los
murci6Iagos  con  rabia  (3),  porque  en
ese caso hubieran terminado atados a
un arbol hasta morir y luego ser enterra-
do-s en uno de esos tantos cementerios
clandestinos que se ven desde las ca-
noas (que no son, ojo, fosas comunes).

Y entonces, comc}. no son fosas co-
munes, no hay motivo de mayor in.ter6s
para  la  prensa  internacional,  para  el
Poder  Judicial,  para  las  buenas  con-
ciencias, para las instituciones, para las
d.enuncias,  para  las  leyes  de Trabajo,    `.
para los sectores Agricultura.,  Miner fa,
Salud,  Educaci6n,  para una poblaci6n
local que, par dltimo, se ha dedicado a
preservar a los  niFlos nativos de  ingre-
sara lavaroro a los rfos. Paraeso estan   -
losserranos.Aunqueenrealidadno`se         .
sabe  si  estan.  Par  lo  menos  el  fiscal
Concha dice que no.

Empieza luego el safari del regreso a  `
la comunided,  porque otras cargas de
menores han  llegado a Laberin_to 'a re-
abrir el ctrculo fatal. Sin embargo, rein-
tegrarseaunmedjotantradicional,pobre
y  estatico  como  el  rural  ya  no  resulta
atractivo  a  los  j6venes  mineros.  Las
calles del Cuzco y Puno, Ios barrios de
plastico en Abancay, las plazas amplias
del centre de Lima, extienden la promesa
mftica    d`el    oro    al   trabajo    como        `

#:tsrt:::::Sin:::?g96ds:r:Fr'a:i::.::nE%Ss%:o-
unaparte de la histo.ria deltrabajo infantil   `
en el Perti.

(1 ) Guill6n-Marroqufn, Jest}s EI Trabajo
lnfantil en el Pero: Ia Explotaci6n de
Aluviones  Aurff eros   en   Madre   de            . 
D.los.En..LaLuchacontraelTrabajo
lnfantil. OIT,185.

(2)Centro  Bartolom6  de  las  Casas  y
Gobierno Regional. Censo de A4/.ne-
ria Aluvial. Cuzco,1990.

(3) Comit6 de Defensa de los Derechos
Humanos  de  las   Provincias  Altas
(CODEH-PA):  la  Se/ve y  su  Lay.
Caso:  Lavederos  de Orc>.  Cartilla y
vi.deo. Sicuani,  1983.
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ama=®mia ihdigena  ap
Publicaci6n de Copal -Solidaridad con los Grupos Nativos

Suscripciones y correspondencia
Apartado 502
Iquitos

Precio de una susc'ripci6n por 3 ndmeros:     -
Am6rica Latina                           US $ 12.00
Europa y Estados unidos  ,                  18.00

* Las suscripciones nacionales ham sido temporalmente suspendidas.

Pueden solicitarse Iiineros anteriores desde el exterior al precio unitario de
US$   2.00   que   incluye   gastos   de correo (los nrfueros  1,   2  y  '8   estin
agotado`s).
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