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ME S A R E DONDA
(22 de agosto de 1991)

E XPOS ICION DE  LPUPP E LIAS

Una Perspectiva de Balance sobre los 500 Años

E n 1992 recordaremos un hecho inicial fundante, 1492 llamado de
muchas formas: descubrimiento, desencuentro, invasión.
Desde nuestro punto de vista para 1992 requerimos una perspectiva
de BALANCE  que fraseamos con la expresión "500 años después" por
que nos guste o no el proceso de estos 500 años hasta constituido
lo que hasta hoy somos.
Al reflexionar en la perspectiva de balance encontramos que se
enfrentan enfoques distintos y hasta opuestos ya que se remiten a
un itinerario histórico y a una realidad que mantienen -sin cica
trizar- antiguas llagas y porque finalmente nos estamos plantean
do el significado de nuestro ser latinoamericano, ahora.

I.

Una primera cuestión es la necesidad de tener el coraje de leer
los hechos desde el reverso de la historia, mirar los hechos tai
y como fueron "no tener miedo a la verdad", una actitud de hones
tidad histórica, que nos libera de prejuicios, de anacrónicos
juicios, interpretaciones estrechas u ocultamientos interesados
que hacen de nuestro pasado una hipoteca que nos aprisiona.
Para llegar a este balance debemos iniciar un proceso de recupe
ración de la memoria que nos lleve a desechar por inútiles e ina
decuadas la "leyenda negra" y la "leyenda rosa", ambas nos confi
nan a la esterilidad histórica.
E n todo este proceso la fé cristiana ha estado presente y ausente
de varias maneras. E n América Latina la debilidad del cristia
nismo se sintió desde el principio porque llegaba tras la expe
riencia de la R eforma y venía subordinado al poder político del
R ey de E spaña y porque su carácter instrumental se impuso sobre
su propia vocación evangelizadora. Desde la llegada del cristia
nismo a América la relación entre la iglesia y la sociedad ha
variado muchísimo, dando lugar a distintas formas de relación que
expresan formas de evangelización distintas.
Un evangelio -palabra/discurso- una práctica que fueron "concien
cia crítica" para la Corona y para la Iglesia institucional- Un
catolicismo que sé convirtió -es un hecho- en un canal de expre
sión religiosa para las mayorías de la población. Muchos han
dado en llamar "sincretismo", "fachada", careta, etc. a estas
expresiones y sin embargo por el mismo pueblo han sido definidas
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como la "auténtica" y "más sentida" forma de ser del pueblo. El
espacio religioso fué quizás el que logró dar un "continente" de
reconocimiento, de afirmación a estas poblaciones constantemente
amenazadas de desapar ición. Pienso que las maneras de ser cre
yente de las poblaciones autóctonas así como la de los españoles
católicos lograron una fusión que permitió la pervivencia de una
plural presencia y no la homogenización que para muchos significó
la formación de un "colonizado alegre", es decir, un sujeto so
cial producido por su disolución en la cultura hegemóinica.
Muchos de los que vinieron inicialmente denunciaron con firmeza
todo lo que iba contra la Voluntad de Dios. Este proceso de e-
vangelización se dió al calor de una controversia, la "controver
sia de las Indias", que se dió al calor de la "novedad" de la
realidad recién descubierta- La realidad novedosa de América
influyó en la manera de creer así como en las prácticas creyentes
de muchos evangelizadores y españoles católicos. Lo que los lle
vó a denunciar lo que iba en contra de su credo: la destrucción
de personas, pueblos y culturas así como de sus lazos vitales con
el mundo natural.

Un hombre que articuló una reflexión teológica a partir de estos
acontecimientos fué Fray Bartolomé de Las Casas, quien denunció
Junto a muchos otros religiosos y obispos del hemisferio la opre
sión y la muerte sufrida por la codicia del oro, a través de e~
lies y de la controversia que sostuvieron no permitieron que se
legitimara la explotación y la muerte de los indios con el argu
mento de liberarlos de injusticias y maltratos prehispánieos.
Este conjunto de creyentes expusieron su reputación y lograron
quitar la careta a quienes con su comportamiento hacían escarnio
de la fé que afirmaban sostener.
De esta forma los evangelizadores así como los nuevos creyentes
lograron en España y en las Indias una discusión sobre la legiti
midad de la presencia europea, de sus métodos, que no se dió en
ningún otro país del viejo mundo.
La manera de evangelizar propuesta por de Las Casas nos colocó
desde una perspectiva diferente la del otro -el pobre de aquel
tiempo, el indio—, Las Censas insistía "como si fuésemos indios"
con lo cual estimulaba el firme reconocimiento de la alteridad
del otro y proponía, por ello, la comunicación evanqelizadora a
través de la persuasión, rechazando la integración por medio del
sometimiento y la absorción.
La perspectiva de Las Casas nos lleva a leer la historia "de otra
manera", a partir del reconocimiento de la dignidad del indio, de
su dignidad encontrando en la historia de su resistencia una
opisición que logró conservar sus tradiciones culturales, mante
ner vivas sus lenguas -que son un elemento capital de su identi
dad— y recrear en una lófgica cultural inclusiva los nuevos conte
nidos de fé que se empezaban a "comunicar", también desde esta
perspectiva.
Cinco siglos de presencia cristiana en el Continente han produci
do profundas huellas y han marcado con carácter cristiano a los
1atinoameri canos, ése es un hecho de realidad contra el cual es—



crupuiosas actitudes de purismo indianista (religiones autóctonas
no "contaminadas", etc.) nada pueden hacer-
Entre nosotros saber diferenciar entre el cristianismo práctico y
el cristianismo teórico fué fundamental para la supervivencia
humana. Es así como pasó el evangelio a este continente, a tra
vés del testimonio de compasión , de consuelo, de complicidad, de
reparación que muchos cristianos occidentales tuvieron con el
pueblo oriundo durante la colonia- Se-evangelizó con el gesto,
que no se dejaba enfeudar al poder colonizador.

,  II .

Una segunda cuestión. En esta perspectiva de balanceónos parece
importante afirmar que el asunto del V Centenario no debe ser
confinado al siglo XVI. Nuestro interés y nuestra propuesta por
lo ocurrido en el siglo XVI con las diferentes naciones y cultu
ras indias no pueden hacer retroceder el proceso vivido en los
siglos posteriores.
El presente, los pobres de hoy, nuestra solidaridad con ellos es
la razón de esta mirada al pasado, a la historia. En los pobres
actualmente están representados lo que José María Arguedas llama
ba "todas las sangres". Oponer el indio ai pobre es una forma
sutil de quedar anclados en el pasado. Hoy tenemos nuevos desa
fíos sociales, también en nuestros días se dá una destrucción de
personas y culturas. '
Hoy nos urge construir una sociedad desde los intereses y valores,
de los pobres de estos días, clases sociales, razas, culturas
despojadas y marginadas, desde la mujer, en especial la que per
tenece a estas capas de la sociedad- La forja de esta sociedad
debe ser consciente de la gran variedad cultural y étnica de Amé
rica Latina sin pretender fantasiosa.e injustamentte imponer "u-
na" como la cultura del continente.

III

Una tercera cuestión. En esta perspectiva de balance lo que nos
interesa es apuntar al futuro y a la esperanza. Para hacerlo es
necesario identificar los problemas no resueltos, que en otras
palabras muchos llaman la herencia colonial, un.aspecto de ésta
diríamos. Entre otros aspectos tenemos la cuestión racial, el
racismo presente -tan hondamente- en las costumbres populares al
mismo tiempo encontramos que lo que viene del horizonte indio,
negro y amazónico es objeto de frivolo interés y salvo excepcio
nes es profundamente menospreciado y marginado. Este racismo es
un componente importante de la diversa y cruel situación de vio
lencia institucional, terrorista y represiva que hoy vivimos.
Otro problema son los inacabados procesos de desencuentros y en
cuentros forzados de culturas y razas en este contexto de pobreza
e injusticia. Requerimos que este V Centenario sea una ocasión
para asumir lo que sabemos hacer, revalorando lo que somos, lo
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fuimos. No como rescate del pasado -olvidándose de que somos la
hechura de 500 años transcurridos- sino como un esfuerzo por re
conocer nuestras necesidades y no las que aparecieron como tales
debido a gustos y modas coloniales o más contemporáneamente "por
que así lo dicta el mercado".
Resolver el gran problema de discernir hist>firicamente entre nues
tras reales necesidades y nuestra disponibilidades a todo nivel
(ecológica, económicas, sociales, políticas, etc.). Resolver
estos problemas, para por adquirir una gran lucidez sobre el ver
dadero sujeto del esfuerzo liberador. La intuición de José María
Arguedas era que las posibilidades reales de una transformación,
de un cambio estaría en aquellos en quienes se realiza "el en
cuentro de lo serrano y lo yunga", descartando así la simplifi-

^  cación de las corrientes hispanistas e indigenistas.
^  En ese sentido es que piense-, al igual que lo señala Julio Ortega

en un artículo, que "necesitamos hacer nuestra esta celebración
por el V Centenario para reencontrarnos entre nosotros y también
con España, por los niños del mundo, por los hijos de la guerra
civil. Y como se trata de recuperar 1932 es importante tomar
nota que se trata también del Centenario de Vallejo..."
Quiero terminar, retomando á Julio Ortega, afirmando que este es
un tiempo utópico y un tiempo trágico, no somos plenamente libres
aún porque nuestro proyecto comunitario está interferido, pueste
en crisis y hoy nos toca sc-stener la esperanza de volver a empe
zar la historia del nosotros colectivo y quinientos años después,
a pesar de todas las crisis, tener la seguridad de que esta parte

• del mundo sigue siendo uno de los recurs-Ds más humanos que le
queda al porvenir.
En relación a la pregunta de cómo la Iglesia Católica está prepa-
rand-D el V Centenario, les puedo decir a gross-i- mod-D que esta
fecha está intimamente ligada a la realización de la IV Asamblea
Episcopal de los Obispos de América Latina, la cuarta Asamblea
Episcopal de Santo Doming-o. En torno a este Evento es que se dan
las principales actividades de la Institución Eclesial, discu
tiendo una serie de d-z-cumentos previos que buscan definir los
sentidos noved-z-sos de la evangel i zac i ón en América Latina (N.E.)
y el significado de la identidad cristiana y las culturas en Amé
rica Latina y la promoción humana en el Continente.
El evento se prevee que se realizará en Octubre de 1992- La
perspectiva que marca el conjunto de referencias que se hacen al
V  Centenario, es el de la celebración "sin t r i un f al i sm-z- y fals-z-s
pudores, solamente mirando la verdad"; t-z-mando distancia de l-z«
que es la "leyenda negra", se llega a afirmar como aciertos de la
evangel izaci ón la presencia de 1-ds misioner-DS y los obispos que
"desde la conciencia crítica del evangeli o--,,1ucharon por la
Justicia y cz-ntra los abusos de los conquistadores y encomende
ros" (Papa Juan Pablo II, Haití 1983). Y se'asumen como "erro
res", la interdependencia que hubo entre la cruz y la espada, la
excesiva cercanía -confusión a veces- entre las esferas laica y
religiosa.
A partir de iglesias locales de América Latina, a partir de los
temas propuestos en la Conferencia de Santo Doming-z» y frente al V



Centenario se han realizado una serie de encuentros de reflexión

sobre el significado de las misiones en las poblaciones autócto
nas, el tema de la "inculturación" ha sido reflexionado en los
diferentes países.
En los países de México, Guatemala, El Salvador, Solivia, Brasil,
Ecuador y Perú, las comisiones de pastoral indígena han llevado a
cabo encuentros, sesiones de estudio en torno a temas como el
racismo, negritud; pastoral indígenas, nativa; la pastoral de la
ti erra.

Tenemos una sin fin y vasta experiencia de opción de la iglesia
por el pobre- Una experiencia además en la que a nivel del con
junto de l'a iglesia, muy nítidamente desde hace 25 años, los po
bres se definen como sujetos de evangelización así como evangeli-
zadores ellos mismos. Afirmación que se traduce en experiencias
concretas como lo son el acompañamiento desde una perspectiva
creyente de las marchas de indígenas selváticos por ejemplo en
Bolivia (17-09-90) en,La Paz, donde el Obispo Sains los recibe
con estas palabras "los admiro y felicito porque vienen a recla
mar la tierra, la pachamama, la madre tierra que es reflejo y
huella del creador..". Testimonios cotidianos en ese sentido se

repiten en Brasil, los mismos Obispos de Estados Unidos en una
carta pastoral "Herencia y Esperanza; La evangelización de Amé
rica" afirman su compromiso con el pobre, del Hemisferio plan
teando muy concretamente formas de solidaridad.
En fin tenemos una postura firme de las diócesis de Ecuador,
Brasil, Venezuela entre otras, de defensa de los nativos de la
amazonia, los recursos naturales con la perspectiva de ios pobla
dores nativos (recordemos la frase que desde 1492 se repite en
América Latina: "Como si fuésemos indios").

A  nivel del momento creyente para 1992 (liturgia oración) se van
proponiendo diversas formas de expresar una celebración de- tipo
penitencial, tomo el ejemplo de un texto elaborado por el Obispo
de Colón y Kuna Yala y firmado por los agentes pastorales de la
diócesis de Darien que nos dicen:

"Somos más de un centenar de misioneras y
misioneros de las diócesis panameñas de Co
lón, Kuna Yala y Darien...
compartiendo la vida de nuestros pueblos a-
fro, indígenas y campesino, tenemos que reco
nocer que el despojo y empobrecimiento de hoy
iniciado hace 500 años, alcanza su expresión
más concreta en la inhumana, inmoral e impa
gable Deuda Externa que sigue permitiendo el
empobrecimiento y la muerte del Sur..."

Piden a las iglesias cristianas que proclamen el año '92 "el año
de gracia" para acreedores y deudores, perdonándose todas las
deudas, y se cumpla "hoy en verdad en América Latina la "Nueva
Evangeli zaci ón".



En torno al V Centenario hay muchas y muy diversas actividades,
todas confluirán en la IV Asamblea Episcopal de Santo Domingo, la
mayor parte de ellas recogen la perspectiva evangelizadora de
opción preferencial por el pobre.

TEXTOS RECOMENDADOS Y EDITADOS

Revista Páginas N° 99. Octubre 19S9
Hacia el V Centenario: caminos para la N.E., especialmente
artículos del Padre Gutiérrez y la Dra. Catalina Romero.

"Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros
deudores"

A-A-P.P. y Obispos: Carlos María Ariz Obispos de la diócesis
misionera de Colón y Romulo Emiliani, Obispo del Vicariato de
Darien, Panamá- 22 de enero de 1991.

V Centenario del descubrimiento "El discurso de la dominación

prosigue. La República 12-10-90 p-p. 19 Julio Ortega.

V Centenario; Tema de ambos mundos
La República, 13-10-91; p. 19 Julio Ortega.

INTERVENCION COMPLEMENTARIA

La evangelización implicó relaciones sociales que estuvieron mar
cadas por una perspectiva colonial de la evangelización pero no
en bloque y esta es la complejidad que hace que 500 años después

esta mujer de la que se habla en el programa que nos pasó Pedro
Sánchez enantes, esa mujer con la raya al medio, que se impuso,
es lo que queda.
Nuestra perspectiva es trabajar a fondo todo lo que significa
esta herencia colonial, estos traumas de la conquista- Es traba-
Jar en términos de lo que significa ideológicamente lo que ha
quedado en el colectivo. Lo que ha quedado de colectivo es la
experiencia religiosa andina, la experiencia religiosa popular,
que es una experiencia cristiana. El andino de Cajamarca, el
andino de Lambayeque es cristiano. Allí hay dimensiones de pre
sencia de esta forma de evangelización primera que tuvo la com
plejidad de tener vertientes coloniales y vertientes que no lo
eran, vertientes que se pelearon entre sí. Bartolomé de Las Ca
sas <yo no sé cuál será el trabajo que estarán haciendo en ALER)
fué un tipo al que se le vino mucha gente en contra y mucha gente
en contra representó él, entonces es importante intentar mirar
aquel momento de 1492 como una experiencia de relación social



histórica y lo que ha ido trabajándose a lo largo de todo este
tiempo como un proceso histórico-cultural.
Estoy muy de acuerdo con lo que plantea Rigoberta Menchut que es
una dirigente indígena guatemalteca, que plantea que esto no es
un problema de raza, sino un problema de clase, que han transcu
rrido 50ü anos donde no podemos obviar que se han dado estos pro
cesos .

A nivel eclesial, lo de los 500 años, se está preparando como una
cuestión de relación social muy fuerte, que es esta conferencia
episcopal de Santo Domingo? y es que hace más o menos 20 años en
la iglesia, en este proceso de relaciones sociales que es la e-
vangelización aparece un sujeto evangelizador que es el pobre,
que tiene presencia, el pobre con raza, con género, el pobre con
carácterísticas muy concretas de clase. Esto es una cosa, si la
peleamos en términos de quedarnos anclados en el pasado hacemos
una iglesia nacional como en Inglaterra, cosa que es imposible
pensarla por la característica de institución que es la iglesia
católica justamente perdería su fuerza una perspectiva de este
tipo. La fuerza mayor de la perspectiva de relaciones sociales,
de evangelización, de presencia, de la iglesia en la sociedad
peruana, en sociedad 1atinoameri cana, está en que el pobre se
haga presente, se haga vigente allí, con toda la complejidad que
señala en la exposición.
La provocadora pregunta que tenía para Manuel Burga es si lo an
dino es una de las herencias coloniales, si pues, es lo que que
damos. Esto hace más complejo lo que se pueda plantear y discu
tir ahora.

Yo creo que la iglesia como institución mantiene unn poder que es
legitimidad dentro de su sociedad, presencia dentro de lo que
podría ser movimiento social y escena política, no solamente na
cional sino latinoamericano; y este es un poder que no hay que
quitarnos como iglesia, como institución; porque lo que ha habido
con mucha más fuerza en los aitimos veinte años, es un protago
nismo muy fuerte de los sectores creyentes mas firmemente soste
nedores de lo que es la opción por los pobres y los mismos po
bres; los mismos creyentes que han mantenido la risa y las pala
bras que a través de la religiosidad se mantuvo también que es lo
que quedaba también después de los 500 años. Para el próximo año
esto se va a expresar también en una gran polémica interna dentro
de la Iglesia, esta presencia del pobre no vá a ser fácilmente
aceptada porque la Iglesia es plural, y entonces si bien la pro
puesta protagónica del. pobre es algo que ganó despacio, es tam
bién una cuestión que se pelea. Finalmente los indígenas selvá
ticos que marcharon 30 días hacia La Paz el año pasado fueron
recibidos por el Obispo y había toda una experiencia de acompaña
miento muy grande, de valoración de lo que significaba la tierra
en términos sagrados; todo para decir cómo la experiencia reli
giosa andina también le dice mucho a la institucionalidad grande,
un Obispo por ejemplo, en Bolivia.

9
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F inalmente, el próximo año también a nivel religioso se puede
plantear año de gracia, el año de gracia significa condonación a
nivel religioso, también se puede plantear eso; y la cuestión de
pedir perdón, pero con una dimensión distinta, no de culpa sino
de buscar vida.

E XPOS ICION DE  NÑ NUE L BUR GA

S on cinco siglos del Descubrimiento de América, pero son cinco
siglos de distancia del fenómeno de la conquista, y lo que nos
comenzamos a preguntar es por qué es importante el V Centenario y
una de las conclusiones a las cuales llegamos es tratar de enten
der el V Centenario en términos de la herencia colonial-española
en los territorios americanos.

S on dos cosas, por un lado la conquista como el fenómeno caracte-
rizador de la presencia inicial de los españoles y lo que ahora
estamos recordando es el V Centenario de la Conquista; lo otro es
un poco la herencia que esa conquista nos deja en los territorios
amer i canos-

Algunas cosas quisiera decir de la conquista. Primero, yo creo
que la conquista la podríamos analizar en términos de consecuen
cias y de esa manera lo hemos planteado dentro del Taller, la
conquista en sus consecuencias. Cuando uno se pregunta las con
secuencias de la conquista, yo creo que hay tres niveles de re
flexión importantes; primero es lo que se encontró y todos sabe
mos que lo que se encontró en los territorios americanos fueron
esencialmente dos grandes civilizaciones: en los andes, la civi
lización andina y en américa del norte, la civilización azteca;
lo segundo, al hablar de la conquista y sus consecuencias es lo
que se destruyó y lo que se destruyó fueron los hombres, las cul
turas y la riqueza que los pueblos que habían acumulado en ambos
espacios de altas civilizaciones. No queremos, en el caso nues
tro del Taller, detenernos exclusivamente en describir lo que
existía antes, tampoco nos queremos quedar sencillamente en con
versar lo que se destruyó. Los historiadores han hecho grandes
esfuerzos por cuantificar lo que se destruyó. S e destruyó en un
90% el potencial humano de las poblaciones nativas americanas,
hubo un proceso de despoblación nunca antes visto ni repetido en
la historia universal. S i, para la segunda guerra mundial se
utiliza el adjetivo de genocidio, al hablar de la- población ju
día; si se dice el genocidio de la segunda guerra mundial, el
genocidio de Vietnam, lo que sucedió en el S iglo XVI, en las po~
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blacicnes de Las Antillas, de Méjico, del Perú y de América del
Norte realmente es nunca antes visto en los periodos anteriores
ni en los periodos posteriores?  el proceso de despoblación fué
inmenso, y las poblaciones nativas de la zona mejicana y de la
zona peruana recién recuperarán sus niveles prehispánicos en el
siglo XX, es decir fué necesario.400 años para que se recupere el
volúmen de la población anterior. E sa es una forma de cuantifi-
cación y los métodos han sido bastante sofisticados.

S i se pregunta qué se destruyó a nivel de las riquezas en el nue
vo mundo, los historiadores han tratado de medir la cantidad de
metal precioso que se fué a E uropa y en particular a E spaña?  y se
ha medido kilo por kilo la cantidad de oro y plata que salieron
de las minas de Potosí, de Zacatecas en México y que se desembar
caron en la Casa de Contratación de S evilla?  habíamos hecho unos
cálculos a partir del libro de Hamilton, pero que no son cálculos
precisos realmente y habíamos calculado entre 1,500 hasta 1650 en
que decae la mina de Potosí y decae la mina de Zacatecas lo que
salió del Perú era aproximadamente 12,000 millones de dólares
actuales en plata y en oro y lo que sale de México era 12,000
millones de dólares también en metales en valores actuales. S a
lió un valor similar a la deuda externa peruana actual pero lo
que se destruyó para sacar ese metal precioso eleva las cifras al
doble o al triple. S e destruyeron los espacios ecológicos?  hu
bieron manejos que no correspondían a la naturaleza, a los siste
mas andinos y a los sistemas mexicanos de manejos de los espacios
ecológicos, de manejo de la agricultura- S e destruyó, también,
la cultura de los pueblos conquistados; las grandes culturas az
teca y andina se convirtieron en culturas dominantes?  la religión
cristiana se convirtió en la religión oficial y las religiones
nativas se convirtieron en las religiones subalternas, dominadas.
Cuando nos preguntamos ¿qué se destruyó?  podríamos decir todo
esto, se destruyeron los hombres, se llevaron los metales, se
destruyó la cultura y se destruyeron las conciencias religiosas
de las poblaciones conquistadas, y se catequizó a. la vez con una
nueva religión que provenía de los territorios europeos.

La conquista significó la destrucción entonces recordemos la con
quista porque la conquista significó destrucción de hombres, des
trucción de cosas, destrucción de cultura y destrucción de con
ciencias. Y  cuando nos hemos preguntado en ésta línea de re
flexión cómo 'evaluar el proceso de la conquista, cómo evaluar
éste proceso de destrucción, cómo medirlo, cómo saber en términos
de bueno o malo, cómo comparar la religión, cómo comparar lo" eu
ropeo, lo occidental, frente a lo que existía en los territorios
americanos, en qué términos, yo no lo sé tampoco, Uds. podrán
discutir a propósito de estas reflexiones?  la antropología uni
versal tampoco lo sabe, más bien los políticos tienen a veces
posiciones definidas sobre comparaciones entre lo occidental y lo
no occidental en territori.os del nuevo mundo. Por ejemplo si
comparamos la tecnología europea con las tecnologías nativas al
gunos podrán decir que una es superior a la otra, pero los que

.y
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defienden las tecnologías nativas podrían decir que una es más
funcional que la otra. Cuando comparamos plantas, como el trigo
con el maíz, o los tubérculos europeos con la papa americana ¿có
mo saber cuál es superior y.cuál es inferior?. La papa, el tu
bérculo andino, ha conquistado el mundo como una demostración de
que es una planta superior, de que es una planta que puede ser
adaptada a cualquier dieta alimenticia.
Entonces medir lo que fué destruido en términos de comparación es
bastante complicado. ¿Cómo medir la catequésis cristiana en el
siglo XVI y en el siglo XVII?, ¿en que términos?; ¿cómo medir la
catequésis cristiana que implicó necesariamente la extirpación de
las religiones nativas?, ¿como medir una religión frente a otra?;
¿cómo medir una cultura frente a otra?; ¿cómo medir una tecnolo
gía frente a otra tecnología?, ¿un manejo del espacio frente a
otro manejo del espacio?. Cuando uno trata de hacer un balance
de lo que se destruyó con la conquista, las cosas tienden a ser
bastante dramáticas y complicadas de poder llegar a un balance
objetivo, y cuando nosotro decimos es el V Centenario de la Con
quista casi siempre asociamos a esta destrucción.

Lo que también nos preocupa es que así como podríamos preguntar
nos lo que se encontró, lo que se destruyó, nos preguntamos tam
bién lo que se construyó con este "encuentro"; los españoles di
cen "encuentro" oficialmente se dice "encuentro de culturas", nó
es cierto, no fue un encuentro de culturas, las culturas se en
cuentran cuando se buscan o cuando se encuentran en medio del

océano, pero acá vinieron y encontraron, hallazgo de culturas
porque los europeos vinieron y encontraron a las culturas amerir
canas.

En el Taller nuestro no queremos quedarnos en el nivel de lo que
se encontró porque no queremos hacer una apología de las culturas
que antes existieron, no queremos tampoco dramatizar el recuerdo
del V Centenario, y hacer un Balance de lo que se destruyó; nos
interesa fundamentaimente trabajar en la línea de lo que se cons
truyó; eso me parece importante. Lo que se construyó, en funcián
de las cosaé' nuevas que aparecen con la conquista, con la coloni
zación y que van a generar las repúblicas nuevas americanas y la
república nueva peruana. Lo que se construyó es el producto de
esta conquista, de esta colonización y cuando nos preguntamos por
el significado del V Centenario, fecha un poco simbólica y un
poco mitificada, lo que nos interesa también es la herencia colo
nial, cuál es la herencia de la conquista y cual es la herencia
de la colonización; eso es importante en función de entender la
conformación" del Perú contemporáneo, la conformación de las nue
vas repúblicas latino-americanas, de entender los problemas polí
ticos, sociales y económicos de la actualidad.
Creo que América Latina y el Perú, en particular, nace de un he
cho colonial, nace de la transición de una situación colonial a
Una situación de independencia, nace, a diferencia de otros paí
ses, no de una evolución interna de sus cuerpos sociales sino de
un hecho colonial de la presencia de colonizadores extranjeros
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que en un momento se retiran del. país y aparecen las repúblicas
modernas 1atinoameri canas. En Francia, nace Francia como Repú
blica Independiente con la Revolución Francesa después de un pro
ceso interno; igualmente nace la república inglesa, Alemania mo

derna nace más tardíamente, pero nace como una lucha interna en
tre grupos sociales diferentes, pero germanos, galos e ingleses;
aquí la particularidad en América Latina es que hay una conquista
española, hay descendientes de los españoles y las grandes mayo
rías sociales que son las mayorías sociales sometidas, derrota
das en la época colonial y que después pasan a conformar las
grandes mayoría sociales. Entonces, preguntarnos por la herencia
colonial, preguntarnos por el significado que eso tiene en la
suerte del Perú contemporáneo, en la suerte de las repúblicas
latinoamericanas contemporáneas eso me parece lo importante y lo
significativo. Saber lo que se destruyó es importante para los
historiadores, pero para nosotros peruanos del siglo XVI, el he
cho colonial, es importante para la actualidad.

El Perú aún no ha resuelto los problemas que,se derivan de una
larga dominación colonial en nuestros territorios; los que reali
zan la independencia en el Perú son los descendientes de los
criollos, no los derrotados en el siglo XVI; y los que conducen
las repúblicas 1atinoameri canas y las repúblicas peruanas son de
alguna manera los descendientes de esos mismos españoles. Enton
ces insisto que lo que debería interesarnos, desde mi punto de
vista, es lo que se construye con la conquista y con la coloniza
ción.

Les indico algunas de las cosas que hemos detectado que podrían
ser interesante reflexionar en lo que se construye en base de
esas herencias, en base a la herencia colonial. Ni siquiera ya
queremos hablar de una herencia indígena, de una herencia españo-!
la. Creemos que la herencia colonial resume ambas herencias en
algo nuevo, y a partir de ese algo nuevo es que se construye las
sociedades contemporáneas actuales y el Perú contemporáneo.

A nivel de las ideologías, lo importante es la cristianización,
es' lo nuevo en los territorios andinos. Ahora habría que pregun
tarse si la catequésis, si el cristianismo andino, mejicano, es
el mismo cristianismo que hay en Europa, yo no lo sé. Lo cierto
es que los latinoamericanos, los descendientes de hispanoamerica
nos no han podido construir una iglesia 1átinoameri cana indepen
diente; hay un. cristianismo pero que es la catequesis universal
seguramente. Los países latinoameri canos no han podido hacer lo
que hizo Inglaterra; Inglaterra hizo su iglesia anglicana y Ale
mania hizo su iglesia luterana; los latinoamericanos seguimos
siendo un poco dependientes; un poco como si la catequésis que se
inició en el siglo XVX se prolonga hasta la actualidad en el si
glo XX con sus particularidades y modalidades contemporáneas.
Así como nos interesa catequésis cristiana, nos interesa extirpa
ción de idolatrías y en tercer lugar nos interesa religiones sin
créticas. Existe un sincretismo religioso en los Andes, hay re—
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ligiones sincréticas; nos interesa medir la presencia de lo occi
dental y lo andino a nivel de situaciones concretas en esta línea
de ideologías.

La segunda línea es intercambios. En intercambios tratar de me
dir lo que vino de Europa y lo que de el nuevo mundo se fué hacia
Europa. Ahí hay todo lo que Uds- pueden imaginarse de posibili
dades de evaluar lo que vino y lo que se fué. Lo que vino de
Europa al nuevo mundo fueron primero conquistadores, vinieron
hombres, vinieron mucha gente, hasta el siglo XVII vinieron mu
chos inmigrantes europeos y después el flujo se detuvo en la se
gunda mitad del siglo XVII, él siglo XVIII casi no vino nadie,
venían viajeros científicos, la primera mitad del siglo XIX no
venían, pero en la segunda mitad del siglo XIX cuando en Europa
había sobrepoblación y había hambre, de nuevo empiezan los flujos
migratorios hacia el nuevo mundo; van a poblar Argentina, van a
poblar Brasil, van a poblar todo Estados Unidos de nuevo y parte
de Uanadá. El flujo ahora se invierte en el siglo XX. Esto es
intercambios a nivel de la migración humana y a nivel del trasla
do de los productos de las cosas que se intercambian.

Las otras líneas las voy a mencionar rápidamente. Hay otra linea
que es el modelo económico que aparece como consecuencia de la
conquista. Hay una sola palabra que es la palabra que Tos espa
ñoles del siglo XVI no querían usar como tampoco quieren usar los
americanos del siglo XX, "imperio", nunca decían los españoles
del siglo XVI, del siglo XVII, que eran un imperio, decían que
eran una monarquía, lo mismo dicen los norteameri canos, que son
una nación y no son un imperio; pero uno de los hechos más im
portantes que trajo la conquista y la colonización, es que trajo
por primera vez a los territorios americanos un sistema imperial
interesado en extraer todo lo que eran riquezas americanas y que
significó muchísimo para Europa. Si los europeos hacen una eva
luación de lo que significó la conquista del nuevo mundo para
ellos, deberán de estar bastante contentos. La exposición uni
versal que se está haciendo en Sevilla ahora deberá ser una expo
sición de regocijo. Hamilton que es un historiador norteamerica
no que era partidario de las teorías monetaristas de Keynes mos
tró un desarrollo del capitalismo mercantil y prepara las bases
del desarrollo del capitalismo industrial en el siglo XVIII,- no
es que el nuevo mundo permitió el despegue de Europa, que fué
determinante, nó, pero fue una colaboración importante para la
modernización de Europa. Eso es innegable. Hay un historiador
belga que es muy poco conocido que se llama Charles Berlinde que
dice que la modernización de Europa se hizo a costa de la arcai-
zación del nuevo mundo, porque los niveles de consumo, los nive
les de bienestar en el mundo andino regresaron a condiciones chi
mó, mochica, incluso anteriores a Paracas, ni siquiera se mantu
vieron en la época inca porque las condiciones de existencia en
la época inca, existencia material de comida, de vestido, fueron
mucho mejores en el siglo XV que en el siqlo XVII y la conquista
significó retroceder al siglo XI, siglo IX, siglo VlII; las con-
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diciones sanitarias, las condiciones de salud, de morbilidad, las
enfermedades aumentaron con la conquista. No es que esté hablan
do mal de Europa pero ésa es la verdad; yo creo que cualquier
europeo, cualquier español lo puede saber en los textos de los
mismos historiadores españoles.

El otro punto es el modelo político, que es un intento de anali
zar el sistema virreynal dentro del imperio político español-
España en el siglo XVI tenía 7 Virreynatos uno era el mejicano,
otro el peruano, otro el italiano, otro el de Sicilia y algunos
virreynatos del norte de Europa y otros en el mismo interior de
España; pero en el caso del virreynato andino y mejicano eran
virreinatos muy especiales porque los pobladores conquistados
eran muy especiales, las conquistas españolas se hicieron en Si
cilia, se hicieron en Nápoles y se hicieron en Milán y los subdi
tos de esas regiones eran especiales porque eran diferentes-

Bueno, el último punto que fué propuesta de las mujeres que for
man parte del Taller es "Cuestiones de género". Cuál es la he
rencia española a nivel de las relaciones de género en el Perú.
Eso me parece bastante significativo porque con la dominación
española, con la cultura occidental, con la catequésis cristiana,
viene la familia patriarcal, viene el matrimonio monogámico, vie
ne la dominación masculina y se van desarrollando muchos de los
elementos carácterísticos en las relaciones entre el hombre y
mujer que perduran hasta la actualidad. Probablemente las rela
ciones de género fueron más igualitarias en la época prehispánica
y las relaciones de género se vuelven más desiguales con la in
corporación de los Andes a la cultura occidental.

Todas éstas son líneas de reflexión que nos permiten trabajar en
el Taller, nos permiten decir por qué el V Centenario, en función
de qué recordarlo, para qué recordarlo. No para lo que se des
truyó, no para lo que ya pasó sino para lo que realmente perduró
como una herencia colonial que aún es necesario discutirla, si es
buena, se is mala, si es valiosa, si es negativa,"en qué términos
discutir lo que España trajo y quedó en estos territorios.

En España existe una Comisión Oficial del Estado Español que lo
dirige en la parte histórica un historiador bastante importante
que es tjonzalo Ames, que es un historiador muy nac i onal i sta, muy
español; entonces la denominación que utilizan los españoles es
"encuentro de culturas". Cuando celebraron el IV Centenario hace

100 años, los españoles estuvieron mucho más entusiasmados por
reanimar el espíritu imparcial de España, revivir el espiritu
imperial español, y en el siglo XIX cuando se celebraron los 400
años hicieron muchísimas publicaciones de documentos de la época
de los siglos XVI y XVII. Ahora las cosas son diferentes y ahora
no celebran al imperio español, sino que quieren recordar un "en
cuentro de culturas" lo que hacen es decir eufemísticamente lo
que realmente sucedió que es la conquista.
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Desgraciadamente en el Perú hay también una Comisión Nacional, en
coordinación con la Comisión Nacional Española que la dirige Au
relio Miroquesada, que es el gran conocedor de la obra y la vida
de Garcilaso. Y en el Perú, la frase que se ha elegido, tomando
de la española, es "encuentro de culturas". Esto es a nivel de
las instituciones vinculadas a los Estados. Por otro lado hay
agrupaciones particulares que dependen de universidades? San Mar
cos tiene un enviado a esta Comisión Nacional pero a su interior
tiene núcleos independientes. La Universidad Nacional de Inge
niería, por ejemplo está organizando un gran simposium para el
próximo año sobre tecnologías nativas, tecnologías indígenas;
está tomando como pretexto el V Centenario para propiciar un en
cuentro de especialistas en la investigación de tecnologías nati
vas y la influencia de las tecnología occidentales en esa^ tecno
logías nativas.

Manuel Pérez Puyen CCCP) me estaba proponiendo de que deberíamos
celebrar no sé qué Centenario de la conquista de los árabes a
España, C-los árabes estuvieron en España 9 siglos, más que los
españoles estuvieron acá, con una pequeña diferencia, la recon
quista española la hicieron los españoles y aquí la reconquista
la hicieron los hijos de los españoles, los criollos, debíamos
preguntarnos por qué, quizá no hay respuesta todavía). En el
caso de los franceses con el Africa, la presencia africana e in
glesa en el Africa es de fines del siglo XIX, siglo XX y el pro
ceso de la descolonización es año '50, año '60 o sea no fué con
las característi cas de la presencia española, en América- Igual
mente la presencia de los ingleses en la India, no hizo que la
India sea inglesa; igualmente los portugueses estuvieron en la
China, estuvieron en las zonas orientales, en el Japón, en China
pero esas sociedades son ahora orientales y no es lo que ha suce
dido en el nuevo mundo; que hay Estados Unidos que es una repeti
ción de Inglaterra, hay Canadá y hay los territorios de América
del Sur y América del Centro que son casi repeticiones de España.
Lo que estoy diciendo es para indicar que los encuentros allí
fueron diferentes.

Aquí la avanzada europea crea nuevas situaciones convierte a las
culturas indígenas en culturas subalternas, inferiores, dominadas
y lo español, lo europeo se constituye en lo dominante, lo moder-
no, el progreso. Hay muchos que ahora están en esta discusión de
modernismo, post-modernismo, tradición y modernidad y casi todos
están de acuerdo en que modernidad es tecnología europea y, tra
dición es tecnología nativa, lo mismo que en el siglo XVI.
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INTERVENCION COMPLEMENTARIA

Yo creo y un conjunto de otras personas estamos de acuerdo en que
el Perú es actualmente un país heterogéneo, es un país múltiple
culturalmente y heterogéneo racialmentej no creemos que el Perú
sea un país mestizo y no creemos que el Perú sea algún día un
país mestizo. Tenemos un Presidente Fujimori con sangre, ances
tros, abuelos y cultura totalmente japonesa. El Perú es un país
muíticultural y multiétnicoj los campesinos aymaras de Chucuito,
de llave, de Huancané van a permanecer en sus moldes, en sus cá
nones raciales y culturales mucho tiempo más, indefinidamente y
se irán a reproducir dentro de sus mismos grupos raciales sin
llegar a ser mestizos, no necesariamente tienen que serlo, igual
mente los grupos amazónicos, los grupos andinos, los blancos pe
ruanos se podrán casar entre blancos como siempre se han casado y
podrán seguir reproduciéndose entre blancos, los mestizos podrán
seguir reproduciéndose entre mestizos.
El problema es tratar de entender al Perú como esa realidad.
Cuando los criollos decían "El Perú es un país mestizo" lo comen
zaron a decir después que antes habían dicho "El Perú es un país
criollo" pero cuando descubrieron que no era criollo sino que era
mestizo, comenzaron a decir que "El Perú es un país mestizo";
todos tenemos algo de uhno o de otro, pero yo creo que es una
ficción porque el Perú es un país multiracial, multicultural,
heterogéneo, pero es una nación que agrupa a diferentes culturas,
a  diferentes grupos. Tú dijiste que algunos sostienen el predo
minio de lo andino. Depende de lo que se entienda por andino, no
creo que por andino deba entenderse indígena, por andino debe
entenderse lo propio nuestro, lo nativo nuestro, una cultura que
tiene sus propias raíces, en sus propias regiones que no tiene
por qué ser el pasado, un huayno de Ayacucho no es el pasado, es
el presente, al contrario, el huayno no existió antes.
Considerar de que el Perú es un país heterogéneo, una nación he
terogénea es respetar las diferencias y ser democrático al respe
tar las diferencias. La antigua concepción de construir una na
ción era homogéneizando a todos convirtiéndonos a todos iguales
eso fué el intento del Virrey Toledo, el intento de los virreyes
posteriores, el intento de los criollos, mexicanos y peruanos del
siglo XIX, de modernizar homogeneizando, destruyendo la comuni
dad, la propiedad colectiva de la tierra; pero no ha resultado;
enotnces lo que en el Perú hay que propender es hacia la democra
cia, hacia el respeto de la diversidad y dentro de la diversidad
construir una nación; ahora esa nación debe estar gobernada ¿por
quiénes?, ¿por las mayorías o por las minorías?, es un programa
político ya.

Entendemos lo andino como lo que surge de la confluencia de lo
occidental y de lo nativo. El cristianismo andino incorpora
ciertos elementos paganos es un cristianismo paganizado. Lo an
dino es una mezcla, el charango es andino, el charango es una
guitarra convertida a las necesidades de la música andina, en el
mundo andino no hubo cordófonos musicales pero los indígenas to—

3'
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man la guitarra y lo transforman en charango. El ganado vacuno
es europeo, pero ahora el campesino siente su ganado como propio,
como su llama o como su alpaca, porque ha sido adaptado, ha sido
interiorizado y es ganado andino, poco más flacas y más feas que
el ganado europeo pero ahí está.

Lumbreras siempre discrepaba con nosotros porque él dice que in
dígena es mejor porque todos somos indígenas en el Perú, porque
somos propios de acá, ese es el significado de la palabra. Pero
andino tiene la connotación particular de que es algo que recoge
ambas influencias, no solamente la europea y la nativa, sino la
europea y todas las otras influencias del mundo andino. En ese
sentido usamos el término "andino", en ese sentido usamos el tér
mino "utopía andina", no como el proyecto pro—indígena que algu
nos dicen. Hay muchos chicos ahdinos en Huancayo, en Ayacucho y
en el Cusco que usan blue jeans, pero se visten de chunchos, o de
Cápac chunchos o de Cara chunchos cuando van a sus fiestas, eso
es andino.

La desgracia nuestra bueno es que primero eramos un territorio
colonial, hasta 1S21 éramos teóricamente, formalmente y jurídica
mente un territori'O colonial, una colonia de extracción de rique
zas, éramos una colonia minera para España; y luego el sistema
colonial, el sistema imperial cambia con Inglaterra y hemos se
guido estando bajo la esfera de dominación de imperialismos ex-
tr an jeros.
No hemos aún desarrollado un sistemático proceso de desarrollo
interno nacional hasta ahora. Creo que si ahora se hace una en
cuesta en el Perú, a todos les parecerá imposible un proyecto de
desarrollo en el futuro por la experiencia inmediata pero lo que
sí creo es que la recomposición del Perú como nación, la recompo
sición política del Perú, la creación de un Proyecto político
nacional-popular es lo único que podría encaminar de nuevo al
país, hacer un proceso de desarrollo sostenido.

El término de utopía andina no excluye grupos culturales del país
como los nativos. No es excluyente. Cuando hemos hablado de la
utopia andina en Bolivia y en el Ecuador, nos decían "están ha
blando de los incas y los incas eran nuestros enemigos". Lo an
dino incluye a lo amazónico también, la propuesta es ésa. Noso
tros usamos "lo andino" como una propuesta integradora de todo.
Es una propuesta en trabajo y se esta trabajando incluso dentro
del Taller y hay mucha suerte porque ahora yo formo parte de una
Fundación Andina, tiene el nombre de Andino, hay el Grupo Andino
que no es un buen grupo de repente; lo andino es una palabra que
tiene mucho éxito porque no está cargada de elementos peyorati
vos, no está cargada de referencias históricas, colEDniales, no
está cargada de cosas que hacer recordar la explotación o la dis
criminación. No es igual que decir yo S'iiy andin'D que decir yo
soy indígena, claro que puede ser un eufemismo también; es con
fuso, todavía, yo lo admito y Uds. tendrán C'onfusión también,
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pero es un concepto que confunde o que despierta ciertas inquie
tudes para trabajar, el Perú como un país andino.

Se están montando muchos eventos para revalor i zar lo que es pro
pio, y lo que busca un poco hjablar de lo andino es revalorizar
lo propio, pero lo que yo digo también es es par.te cierto, de que
lo andino es sincrético, casi no hay nada inca o propiamente in
dígena, salvo algunas cosas, el quechua por ejemplo que está tam
bién con bastantes influencias nuevasj podrían ser las plantas,
los animales propios, pero a nivel de la cultura casi todo es con
incorporación de elementos, sino de una región a otra, con incor
poración de elementos occidentales, mucho que podría aparecer
como muy propio es en muchos casos importado, por ejemplo el car
naval de la Virgen de La Candelaria, el carnaval puneño es total
mente europeo, el carnaval es europeo, vino de Europa, lo traje
ron los españoles, pero se ha andinizado, se han incorporado y
parece propio. La mamacha Carmen de Paucartambo o la Virgen de
la Puerta en Otuzco, son celebraciones que parecerían muy pro
pias, La Cruz de Motupe, paraecería muy propia, pero son cosas
que se han incorporado pero que creo que ya son propias, son an
dinas, son populares. Lo que es difícil de desestigmatizar, es
quitar el desprecio que antes existía a lo propiamente andino,
porque realmente cuál es lo propiamente andino, uno diría la cha—
quitaklla por ejemplo, pero la chaquitaklla actual, moderna, usa
unas cejas en las puntas que son de fierro, ya es mitad occiden
tal y mitad nativa y es una evolución propia la chaquitakl1 a,
llamar a eso andino es un poco priorizar el aspecto nativo, el
aspecto indígena por la misma denominación, y por eso que muchos
se oponen a eso, y eso lo ha expresado Nelly ahora al decir "mu
chos dicen el Perú no es andino, en el Perú hay criollos, hay
blancos, es sectario decir el Perú es andino", yo no, yo creo que
es democrático decir que el Perú es andino, porque es un poco
reflejar en el país sentimientos mayoritarios? hay andino caja-
raarquino, hay andino piurano, hay andino puneño, andino cusqueño,
andino de diversas regiones, hay el huayno de Ancash,...
Habría la impresión de que hay una suerte de avalancha neo-libe-
ral mundial que va a uniformizar a todo el mundo, usas las mismas
camisas, los mismos temos, la misma ropa, pero no es así, la
prueba es que la Unión Soviética pretendió hacer de la Unión So
viética una nación y ahora 70 años después a eclosionado y apare
cen las repúblicas nacionales dentro de la Unión Soviética? Espa
ña no puede terminar con el problema del país vasco y Barcelona,
Francia no pueden terminar con el poblema de la zona bretona y la
zona de Córcega, la diversidad no ha desaparecido. A nivel mun
dial la diversidad es un hecho real, Francia sigue siendo Fran
cia, Holanda sigue siendo Holanda, por más que tengan su mercado
común los franceses seguirán siendo con una dieta especial, los
alemanes con una dieta especial, sin embargo tecnológicamente son
occidentales, científicamente son occidentales y espiritualmente
son occidentales, pero nacionalmente son diversos y eso es lo
interesante ¿por qué no podemos ser así nosotros a nivel del con
texto latinoamericano y a nivel interno también?. Canadá tiene
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una parte que habla francés, >i'tra parte que habla inglés, aquí en
el Perú todos hablamos español, pero pueden respetar tus diversi
dades culturales y sobre esa diversidad cultural montarse la na
ción peruana, ahora cómo, sobre qué valores, qué es lo que cohe-
ciona a un país así, eso es lo que sería interesante discutir.
Creo que una de las primeras cosas que puede unir a la diversidad
es un proyecto nacional que integre a todos los peruanos, que no
existe ahora, yo digo algo que de una razón de ser de existir en
este país a todos y que nos haga partícipe de algo que desde el
estado central se desarrolla, que es lo que no hay en las últimas
décadas en el país; pero a pesar de que somos diversos, que somos
culturalmente diferentes, de que cada uno pueda tener en sus oí
dos, en su memoria, músicas diferentes de sus regiones, somos una
nación, por encima de todo creo que hay el sentimiento de perte
necer a una nación que en su primer instancia es Patria, la Pa
tria nuestra es el Perú, que es ellugar donde hemos nacido, ahora
la nación es algo mucho más complejo todavía, creo que está en
construcción, en la actualidad; creo que somos un país en cons
trucción constante.

EXPOSICION DE PEDRO SANCHEZ

ALER es un conjunto de radio emisoras del Continente Latinoameri
cano, interesadas en promover la cultura, el desarrollo de los
pueblos, desde una perspectiva popular. Algunos de Uds. conocen
las experiencias de estas emisoras, de algunos centros u organi
zaciones campesinas que tienen programas de radio; he escuchado
que aquí hay gente de Puno, de Chepén, de Iquitos, pues en esas
zonas tenemos emisoras ligadas a esta Asociación Latinoameri cana
y tenemos también instituciones y centros, en Ayacucho, en Piura,
Chiclayo, Trujillo, en casi todo el Perú y en casi todos los paí
ses de América Latina, existen estas emisoras en su mayoría liga
das a la Iglesia y 1»ds programas más ligados a instituciones y
organizaciones populares.

Este conjunto de experiencias de radio se plantearon hace 2 años,
qué cosa hacer en relación a los 500 años y aparecieron diversas
tendencias, diversas propuestas, como ya lo ha manifestado aquí,
desde el famoso encuentro de culturas, el descubrimiento o la
conquista o la resistencia en los 500 años de lucha, los 500 años
de evangelización, los 500 años de colonialismo, los 500 años de
culturización, los 500 años de robo y masacre, qué cosa es, qué
es lo que habría que llamarle a estos 500 años, y otros, de las
preguntas que nos hacíamos era si algo teníamos que celebrar,
entendiéndose la celebración como fiesta, como alegría, en todo
caso quiénes tendrían que sentirse alegres y contentos, quiénes
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sí pueden celebrar y quiénes no, son preguntas que nos hicimos
para que al final no decidamos nada y el proyecto de ALER se lla
ma simplemente ALER 500 años. Teníamos posiciones muy encontra
das, compartiendo algunas preferimos no adoptar ningún nombre
porque los nombres nos podrían llevar a dividirnos como proyectos
1atinoameri cano más que a unirnos y nos preocupamos más por ver
algunos elementos claves en los cuáles había que estar muy cla
ros. ¿Cuáles son esos elementos?, lo decimos después de escu
char aquí una de "las últimas noticias que acaban de circular por
América Latina;

¿Será Santo el qae sólo lo es para unos c¿/.antos?.
Santa Lucía, pasa por aquí y sácame esta paja que tengo aquí. Un
dicho muy viejo, ¿lo conocías Cristina?
Claro que sí, pero sabías que dentro de poco habrá que cambiarlo,
¿Cambiarlo?
Habrá que decir, Santa Isabel pasa por aquí, sácame esta conquis
ta que tengo aquí. Con esto de que quieren hacer Santa a Isabel
la Católica,

Isabel la Católica fue reina de España en los años de la Conquis
ta de nuestro Continente, ahora quieren beatificarla, la beatifi
cación es un paso antes de la Santidad,
Isabel Católica fue una política muy importante para España, ex
pulsó a los árabes del territorio español, que ocuparon durante B
siglos, expulsó a los Judíos, unificó a España y luego apoyó» a
Cristóbal Colón en su proyecto de conquistar nuevas tierras,
Isabel ta Católica engrandeció su reino. Ve América España tuvo
tanta riqueza qué se convirtió en Primera Potencia Mundial,
/Sí! Isabel La Cató 1ica fue una gran política, pero ¿santa?,
Quienes defienden la idea de la Santidad de Isabel la Católica

dicen, que gracias a ella el catolicismo se extendió en toda Amé
rica Latina,

Pero el catolicismo se impuso con extrema violencia, para los
pueblos indígenas de América supuso mi 1 Iones de- muertos, un duro
golpe a su cultura, a sus formas de vida y la explotación de sus
riquezas,
El teólogo Frank Hinckelammart sostiene que la beatificación de
la reina es una bofetada para los indígenas, con ella se pretende
lavar la cara a todos los crímenes cometidos en la época de la
conquista,
Segóin el historiador Miguel Picado, tampoco se trata de culpar a
la reina por todo lo que pasó», no hay suficientes razones para su
beatificación que por el momento ha sido suspendida,
En el centro de las discusiones está la celebración de los 500

años, qué se vá a celebrar, puede hablarse de una celebración,
quién vá a celebrarlo y có'mo se van a celebrar estos 500 años.
En 1992 se in ic iarán los festejos oficiales de la conquista en
Repi'jtblica Dominicana, el primer punto a donde llegó Colón,

L  El texto siguiente es parte de la Serie de aicro-prograias radiales de 'Noticias de dltiaa
ira', elaborado por José Ignacio y Haría Lépez Vigil; y que son usados en la caipaña de ALER.
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Pero quienes org3)7 2ze>7 ej festejo te>7drá}7 que llevar indige)7as de
otros países, los primeros habita)7tes de Domi)7ica)7a fü.ero}7 exter-
mÍ77ados e>7 muy poco tiempo, co)7 la espada e)7 )7ombre de la cruz,
S a)7t.a Isabel pasa por aquí sácame esta conquista que tengo aquí.

E ntonces depende mucho de dónde estemos, de qué lugar nos .colo
quemos para tomar una postura frente a los 500 arios. Visto desde
E uropa seguramente es un gran acontecimiento, pero ni siquiera
para muchos porque existe en E uropa en estos momentos, y no sólo
en E spaña sino en otros países C1lámese Holanda, Inglaterra) pe
queños pero importantes movimientos que están planteándose tam
bién este tema del descubrimiento, de los 500 años, por lo menos
preocupándose por saber, 'por entenderlo desde los latinoamerica
nos, desde la gente que vive y vivía en estas tierras, a nivel
mundial existe una Asociación "E mane i pac ión e Identidad" que está
publicando una revista que se llama "Patria Grande" donde la ma
yor parte de los intelectuales 1atinoameri canos del mundo están
escribiendo artículos y notas y están promoviendo concursos entre
ellos justamente de pintura, de radio, de ensayos, de novela,
sobre los 500 años. S e está desarrollando a nivel 1atinoameri ca
no y a nivel mundial toda una corriente que comienza a reflexio
nar y a plantearse el problema de los 500 años desde una perspec
tiva de los pobres o desde una perspectiva de los que sufrimos
esos 500 años.

Planteado el punto de esta manera, desde ALE R  comenzamos a pre
guntarnos no tanto el nombre que le vamos a poner, es bueno que
esto se siga debatiendo, pero a nivel latinoamericano conviene
mucho más pensar en qué ejes orientadores podrían ayudarnos a
hacer cosas en común- E ntonces, uno de los primeros es partir
desde una óptica v desde una perspectiva de los pueblos de Améri
ca. no desde la perspectiva europea, mirar esta historia con los
OIOS  de los pobres del Continente desde los más desfavorecidos,
desde los intereses de ese pueblo, desde su cultura siempre opri
mida pero, todavía viva y presente, desde la emergente v contra
dictoria cultura popular 1atinoameri cana. Valió bastante las
observaciones que nos hacía Manuel Burga en el sentido de que
somos pluricLilturales y eso es aplicable al Perú y lo es muchísi
mo más para América Latina, tenemos países donde no hay un solo
nativo, un solo indígena, hablaron allí de R epública Dominicana,
Haití, Cuba mismo, por ejemplo, hablar de esos problemas indíge
nas en esos lugares es hablar otro idioma; existen otros países
con muchísima carga indígena, nativa, como el caso de Perú, E cua
dor, Bolivia, Guatemala, México, E l S alvador, algo de Nicaragua,
donde sí tenemos presencia de pueblos ancestrales. E n el Brasil,
por ejemplo, la cultura negra es mucho más fuerte que la cultura
de ios naturales. Teniendo en cuenta esta contradictoria reali
dad latinoamericana cómo enfrentar los 500 años a partir del pue
blo. Nos planteamos también recuperar el pasado, no para soñar
en que vaínos a volver a nuestros antiguos pueblos, a nuestros
antiguos imperios, pero conscientes de que si no trabajamos por
recuperar el pasado, no podemos entender nuestro presente v no



podemos construir el futuro. Eduardo i3aleano que por ahí lo va
mos a escuchar en otro momento, hablaba de que solamente la hier
ba seca es capaz de incendiar la hierba húmeda, esto quiere decir
que si no partimos de nuestra memoria histórica difícilmente va
mos a poder sentirnos como gente que tiene valor, como pueblos
que pueden construir su propia historia; esto que Flores Galindo
y el mismo Burga plantean todavía, de que la utopía andina esta
también allá en la historia, en que nuestros pueblos fueron capa
ces de construir sociedades con muchísimos elementos buenos, mu
chos de los cuales son todavía aplicables. Este afán por recono
cernos como pueblos valiosos nos lleva entonces a la necesidad de
recuperar nuestra historia, a leer nuestra historia con ojos di
ferentes; eso unido a cómo generar esperanzas, como construir el
futuro, no solamente a la queja, al llanto, al lloro por lo que
pasó; sino, qué elementos nuestros pueblos han aportado y conti
núan aportando, qué elementos de esa cultura permanecen, qué o—
tros elementos se han ido innovando, han ido perfeccionandose o
empeorándose, se han ido renovando, se han ido creando; qué otros
elementos nuevos hemos sido capaces de crear en estos años, con
todos esos elementos tenemos que rescatar nuestra historia ¿para
qué? para fortalecer nuestra identidad. Es difícil hablar de una
identidad nacional y los elementos que nos unen; con los peruanos
es mucho más difícil y también a nivel latinoamericano. Sin em
bargo ALER. como proyecto latinoamericano impulsa este gran sueño
de Bolívar y de otros hombres y pueblos de ir construyendo la
patria grande latinoamericana. Cómo esos elementos que a pesar
de las diferencias europeas consiguen juntarse como también pue
den ser muy bien trabajados y aplicados aquí, tenemos elementos
en común, cómo trabajar para encontrar en esa historia esos ele
mentos comunes; tenemos una misma historia de conquista, de colo
nización, con sus aspectos negativos y con la herencia que Manuel
Burga explicó bastante bien, pero conscientes también de que so
mos diferentes. Hay pueblos y países que tienen culturas negras
exclusivamente, hay otros donde tenemos culturas más indígenas o
más campesinas predominantemente, hay mulatos, criollos, mesti
zos. Argentina, Chile o sur del Brasil con sus colonias europeas
prácticamente cerradas.

Somos una gran diversidad en América Latina, plantearse el tema
de los 500 años a nivel latinoamericano nos exige entender un
mundo tan diferente o por lo menos sino entenderlo, saber que
existe y saber plantearse algunas propuestas que los tengan en
cuenta y que no se ignore. Cómo de esa diversidad de culturas
podemos encontrar elementos que nos unen, cómo de cosas que nos
diversifican podemos construir una
t i noamer i cano.

nueva identidad, cómo ser la-

Visto de esta manera el asunto de los 500 años lo planteamos en
qué provecho le podemos sacar a esta situación, más si tenemos
que celebrar o. no, que por lo que parece tenemos muy poco que
celebrar. Cótnb a partir de. este trabajo por los 500 años podemos
posibilitar caminos de encuentro y reencuentro de los pueblos del
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continente para compartir cosas en comán, que ya las compartimos,
la lucha por el hambre, por ejemplo, los planes económicos que
hoy se aplican en la Argentina, en PerCt, en el Brasil son idénti
cos, son casi copiados. Tenemos mucha historia en común, tenemos
mucha lucha en común, tenemos mucho sufrimiento y tenemos espe
ranzas y victorias en común; cómo podemos trabajar allí un en
cuentro, un redescubrirnos como pueblos, qué sabemos nosotros de
lo que pasa en Haití ahora, qué sabemos cada uno de estos lugares
de lo que está pasando en estos momentos en Guatemala, México o
en Ecuador, cuáles son las luchas más importantes o los proyectos
de desarrollo que esos pueblos tienen, que tienen en cuenta la
necesidad del pobre, sabemos muy poco de nuestros pueblos. Evi
dentemente que estas son grandes tareas que no se agotan en 1992
y  que pueden servir para aprovechar y avanzar en esta perspecti
va.

¿Cómo aprovechar también para facilitar el crecimiento y la con
ciencia frente a la situación de dominación que estamos vivien
do?, ¿cómo ir construyendo una sociedad más Justa, más fraterna,
más unida no sólo en cada uno, no sólo en cada uno de nuestros
lugares sino también a nivel continental? y como ALER es una Aso
ciación de Orientación Cristiana necesariamente se tiene que
plantear cómo dentro de esta perspectiva de los 500 años avanza
mos en la construcción de un mundo de gente más hermana, cómo
aportar a la construcción de una sociedad desde una perspectiva
del evangelio, cómo el proyecto de liberación de Dios está pre
sente también en cada una de las» luchas de nuestra gente. Desde
esas líneas generales de orientación nos íbamos planteando qué
cosa hacer y fueron apareciendo algunos ejes temáticos. Hemos
tenido que dar sugerencias a cada una de las coordinadoras de
radio de los países, a las emisoras, a los productores, a las
organizaciones que nos dicen cómo podemos comenzar nuestro pro
grama en relacióin a los 500 años, entonces han ido apareciendo
algunos ejes temáticos.

El asunto de revalorar nuestro pasado aparecía como una cosa ne
cesaria. Escuchemos algo de lo que pasó ep la conquista para
poder entender mejor

"Ultima horay i>7formació>j de última hora se prohibe bailar en el
Perú. Repetimosf nos llega an cable tan argente como sorprenden
te con la noticia de que la iglesia y el gobierno peruano en co
mún acuerdo han decidió prohibir -óigase bien- prohibir cualquier
tipo de bailes o danzas en lagares públicos. Ultima hora.
La noticia nos agarra des pre^/en idos que estamos intentando una
conexión con Limay capital del Perú. tel uez todo sea una broma
de mal gusto de algún radioaficionado, aló, Lima, Lima, me escu
cha bien.

El texto siguiente es parte de la Serie de ticro-prograias radíales de "Noticias de últiaa
ira", elaborado por José Ignacio y Haría López Vigil; y que son usados en la caipaña de ALER.
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Perfecteaente

ñ ver Liaa conf¿rníanos si podevios dar crédito a los cables que
nos han llegado sobre ana supuesta ley anti-baile
Psz es. Todavía sin acabar de creer pero, la población de Li»a
amaneeió como de luto perg sin muerto, la ciudad está en silen
cio, el arzobispo de aquí ha conseguido que el gobierno prohiba
todo tipo de bailes populares.
Pero ¿cuál es el motivo, es que al arzobispo no le gusta bailar o
qué ?.
Ni bailar ni cantar.

¿Cómo dice?
Que también prohibió la mt^sica popular y a raja tabla, el que.
anda por la calle tarareando algún haa.yn ito, lo meten preso.
Pero será una canción en concreto, alguna más picante, tal vez
esta que está ahora tan de moda, la de...
No, todas, todas, para la iglesia y el gobierno de aquí todas las
que canta el pueblo son vulgares y como dicen ellos los <......>
<  •> una fogata de tambores, de zampoñas, de flautas, de que
nas, todo, todo está ardiendo por aquello de matar al perro para
acabar con la rabia,

y la gente qué dice, ¿se conforma?.
Np, no, no se conforma pero, qué remedio les queda se les han
prohibido hasta la ropa.
¿C'ómo, qué?, ¿de qué me estás hablando?
No sé si ya les llegó a Uds. la información de que el gobierno
también exige a toda las mujeres indígenas de aquí que se vistan
con vestidos iguales a los de las campesinas españolas y que se
cambien de peinado, todas tienen que ir ahora con raya, al medio
según la costumbre española ¿quiere saber más?.
Sí, dime
Se les ha prohibido a los indígenas hablar en su lengua, en el
quechua, ¿me oyes?
Sí, adelante
Sólo en castellano pueden hablar, sólo en idioma español, porque
el gobierno español así lo manda en el Uirreynato del Perú.

Asi fué, a comienzos del siglo XVII el Arzobispo de Lima le
prohibiiíi bailar y cantar al pueblo indígena de Bolivia, de Ecua
dor, de Perú. A fines del siglo XVIII el rey español Carlos III
volvía con las mismas prohiibiciones, no se podía hablar en que
chua ni en aymara, ni en ninguna lengua que no fuera la española.
Durante 500 años han querido quitarnos la visa y la palabra, tal
vez la historia esté al revés. Nuestros pueblos fueron agredidos
CLil turalmente, se destruyó la cultura, se ^destruyó a la gente,
pero en la cultura de nuestros pueblos hay muchísimos elementos
valiosos? y todo lo que se conoce como sincretismo en la reli
gión, por ejemplo, es una manera de presencia de culturas que se
las ingeniaban para poder sobrevivir? y no solamente en el caso
de nuestras culturas sino también, en el caso de las culturas
negras en el Perú y en otros lugares del Continente. Entonces
cómo rescatar todos esos aportes valiosos de nuestras culturas
antiguas, anteriores y no solamente quedarnos en el pasado, sino
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también hablar de los grupos indígenas y campesinos de hoy, de la
actualidad ¿cuál es su situación?, no quedarnos solamente en el
recuerdo histórico, eso no sirve, eso no lleva, eso no conduce a
ningóm lugar, aterrizar llegar a la situación actual de los anti
guos dueños de esta tierra. Ese era uno de los temas ejes para
trabaJar.

Un segundo tema es la presencia de la mujer en América Latina.
Mujeres de ayer y hoy, cómo han participado significativamente
en la historia de nuestros pueblos, movimientos, organizaciones,
de defensa, de cultura, de la vida de la dignidad, esto sobre
todo por la partici pac ión de la mujer hoy y porque es necesario
trabajar esa línea. Es otra de las líneas de orientación del
trabajo dentro del marco de los 500 años-

La presencia del neoro en América Latina es clave para el conti
nente latinoamericano y para muchos lugares de nuestro Perú-
¿Cuáles son sus aportes culturales, sus luchas, su presencia, su
fuerza actual?.

Las luchas actuales de las organizaciones, sobre todo los campe

sinos. los indígenas pero también en general las luchas del pue
blo por su independencia, por su dignidad. Cómo la invasión con
tinúa presentándose por ejemplo, en el caso de Panamá, de cómo
continúa el imperio vestido ahora con otro ropaje y con otros
métodos presente y colonizándonos también.

□tro elemento importante que aparecía como eje temático a traba-
J arse en América Latina era el de personajes v fiestas religiosas
importantes. Por ejemplo, aquí ya se mencionó a Bartolomé de Las
Casas pero existen otros, Antonio Montesinos, Martín de Porres
en el Perú, la Virgen de Guadalupe en México. ¿Cómo podemos dar
énfasis al trabajo que esta gente desarrolló en su época y cómo
también podemos trabajar en todo lo que es el difundir, el reva
lorar, el apoyar a estas nuevas experiencias de fé o de cómo vi
vir la fé en América Latina? , las experiencias de las comunidades
eclesiales de base, de las pequeñas comunidades y grupos cristia
nos que trabajan en distintos lugares y que lo hacen con muchísi
ma mística y entrega, forma parte de lo que son hoy nuestros pue
blos y de lo que es hoy la religión y el papel que está J ugando
también en la lucha por la liberación de nuestros pueblos.

Un punto que también le dábamos importancia era el redescubrir
nos. que ya lo conversamos hace un momentito, conocer algo más de
nuestra América Latina, profundizar los 500 años de conquista, de
j'esistencia indígena, de resistencia campesina, de los diferentes
nombres que se les está dando, dentro de esa concepción tenemos
que acercarnos más a nosotros mismos, no solamente conocer nues
tras diferentes identidades y culturas del país que a veces nos
cegamos y pensamos que como nosotros-vivimos en tal lugar, el
Perú se agota ahíj no, es más amplio y lo mismo a nivel de Améri
ca Latina.



Dentro de esa perspectiva y junto a las otras, cómo rescatar
nuestras grandes utopías que se han ido plasmando en nuestro his
toria y que nunca les hemos dado un verdadero valor, por ejemplo,
el movimiento del Taki Dngov en el Perú, todo un movimiento de
resistencia cultural sumamente importante en el que mediante una
propuesta de vuelta al pasado, inlcuso mucho más atrás del impe
rio incaico, se moviliza a gente desde lo que actualmente es lea,
Ayacucho, Huancayo, hasta Bolivia, Argentina; un movimiento am
plísimo de resistencia, qué conocemos de eso, habría que trabajar
por ahí. En el caso del Brasil por ejemplo, los negros brasile
ños lograron establecer una república exclusivamente de negros y
allí lograron durar casi un siglo como república independiente.
Está la misma experiencia de Canudos, que el Vargas LLosa recoge
en "La Guerra del Fin del Mundo" real, existente; yo he estado en
el mes de julio cerca de Canudos; lo que ha hecho la dictadura
militar del Brasil para romper el mito, quebrar esa utopía en
toda la gente de esa región es canalizar dos ríos al lugar de lo
que fue Canudos y hacer una represa de agua con el intento de
apagar completamente cualquier vestigio histórico de lo que sig
nificó esa experiencia y ese Canudos se construyó a base de pros
titutas, de ladrones, de delincuentes, de pobres que no tenían
nada y lograron formar una sociedad digna, con trabajo comparti
do. Tenemos el caso de las comunidades campesinas sin ir al Bra
sil, que han logrado niveles de desarrollo, de trabajo, de super
vivencia y ahí están a pesar de todas las luchas que se han hecho
contra ellos. Entonces cómo recuperar dentro de esta lucha de
los 500 años estas experiencias y también lo que pasa en los ba
rrios, en los pueblos jóvenes. Esas han sido más o menos las
orientaciones generales que hemos ido dando, que hemos ido en
contrando en estos años mediante los cuales más o menos vamos
orientando el trabajo de las radios y de la gente que trabaja
ligada, de los centros e instituciones que trabajan en estos pro
yectos de comunicación.

Desde,ALER hemos venido promoviendo, apoyando, estas iniciativas;
se han desarrollado festivales musicales en varios lugares en
relación a los 500 años; yo he participado en un festival de Qui
to — Ecuador, en Riobamba, en una zona netamente indígena donde
una radio organizó un Festival de Música sobre el tema de los 500
años y fué una movilización extraordinari a. Y para este octubre
tienen un segundo festival. En que la radio solamente anunciando
que iba a haber el festival movilizó a la gente, porque la gente
comenzó a pensar en su casa qué cosa hacer y a escribir letras y
a ensayar y a estar presente en la radio; entonces con trabajos
de ese tipo, sencillos, se puede llevar el tema de los 500 años a
nuestra gente más sencilla. Hemos hecho concursos de pintura v
no sólo a nivel latinoamericano sino también a nivel local con el
tema de los 500 años, con una recepción extraordinaria. Esta
carátula de este cassette es una de las pinturas ganadoras del
Concurso. Hemos trabajado también concursos de cuentos, de poe
sías. En el Brasil hay una gente que está recogiendo todos los
chistes Que hav contra los oortuQueses; en el Brasil el portugués
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es el tonto, todos los chistes de bobos le atribuyen a los portu
gueses y eso qué significa, eso es-una manera de resistencia de
nuestros pueblos; porque los chistes preferidos son justamente
sobre autoridades y sobre temas tabúes, porque es una manera de
resistencia de nuestra gente, entonces, el recolector por ejemplo
chistes en este caso en Brasil, que hablan de los portugueses y
tenían una infinidad y lo van a grabar allá con mejores contado
res ce chistes. Se han Hecho concursos de cuentos, en Piura aca
ban de publicar incluso un librito de un concurso de cuentos; se
está recogiendo cuentos, mitos y leyendas porque a partir de e-
llos la gente expresa su cosmovisión, su manera de entender el
mundo, su manera de entender la sociedad. Se priprnueven semina
rios V encuentros, porque también es importante reflexionar más
en profundidad y se están grabando estas ser i es. algunas de las
cuales hemos escuchado hoy día; la última que acaba de llegar es
Eduardo Galeano en su propia voz leyendo sus Memorias de Fuego
que van esa línea y que no solamente se queda en el pasado, sino
que también incoropora nuevos elementos del presente de la histo
ria de América Latina. Se está pensando realizar el próximo año
'92 con Juan Luis Guerra y 1>ds 440 en República Dominicana, un
festival latinoamericano de música piurque pensamos que también en
todos los ritmos tenemos que meter música que lleve el tema a
nivel de la sociedad y va a se en República Dominicana, allá
existen cinco emisoras ligadas a ALER que se están responsabi1 i-
zando de esa organización. Aquí en el Perú se ha grabado una
serie adaptando las crónicas de Guamán Poma a radio, popularizán
dolas y se estaba distri huyendo a nivel 1atinoameri cano, se ha
grabado la serie del Taki Qnaov v también se está por producir
una serie de mitos v leyendas de América Latina v se está prepa

rando una novela sobre Bartolomé de Las Casas y tenemos una pro
puesta de que el próximo año, seguramente lo van a trabajar ya
mañana o pasado ojalá la consideren, de que pensamos en conjunto
en un gran festival las organizaciones peruanas que tengamos in
terés en darle cierto peso, cierto relieve, a estos 500 años des
de su perspectiva popular; un gran festival donde sé expongan las
pinturas de los concursos, donde se pueda exponer o presentar un
final de un festival de la canción, donde se pueda combinar con
seminarios y temas de discusión. Pensamos en un gran evento para
el '92, yo pienso que si nosotros logramos juntar a otra gente,
podemos hacer una cosa que suene.

INTERVENCION COMPLEMENTARIA

De las exposiciones de los compañeros quiero subrayar una cosa
que me parece importantísima que es una de las pocas veces que la
he escuchado que es cómo vemos los 500 años intentando colocarnos
con la cabeza fría y descubrir aportes de lo que significó esta
conquista, creo que es un reto polémico pero que es interesantí
simo la forma como ha sido planteada aquí, ésto de discutir qué
cosa es lo andino es el resultado de ese encuentro, muchas veces
violento, agresivo, represivo pero que ha dado como fruto lo que
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hoy tenemos aquí como cultura nuestra? creo que eso es valiosísi
mo a tener en cuenta de ver los 500 anos también por ese laclo y
los 500 años también como intercambio? qué cosas recibimos, con
qué cosas hemos aportado al desarr-ollo de las otras culturas en
el mundo; me parece valioso para no quedarnos solamente en la
reafirmación de nuestra historia y nosotros como valiosos, como
únicos en el mundo, como lo mejor; me parece que ese elemento es
clave, que puede ayudarnos a orientar nuestros trabajos-
Otra de las cosas que me parece que aparece que también habría
que subrayar y Justamente a partir de la pregunta del compañero
es hasta qué punto estamos formando parte del movimiento social y
eso es clave, ¿quién se interesa hoy por los 500 años además de
rrosotros?, saltamos a buscar y vamos a encontrar poquísima gente,
interesada o preocupada o que sepa que se viene los 500 años.
Hay una gran tarea, una gran responsabilidad; nosotros no vamos a
poder impactar ni con el concurso campesino, ni con programas de
radio sino logramos de alguna manera llevar este tema a las masa,
a la gente, grandes seminarios y debates y talleres de antropólo
gos, de histori adores; eso ayuda y colabora pero no basta, no son
suficientes, podemos quedarnos en descubrir el peso exacto de
cuanto nos robaron, pero el problema no pasa por ahí. Creo que
hay un gran reto que es cómo llevamos el tema a la masa, cómo
socializamos esta preocupación, cómo comenzamos a pensar en, pro
puestas sencillas para que ese tema pueda ser discutido, desde
concurso de chistes, concurso de pintura y canciones que en una
discusión un poco más teórica me parecen medio superficiales pero
que son una de las pocas maneras que hay para comenzar a preocu
par con este tema a la gente.
La otra cosa que también aparece con el aporte de ustedes,'es
cómo vemos los 500'años én una perspectiva más realista, más his
tórica, no solamente en lo'qué se produjo allí en la conquista,
en la época de la colonia sino que hubo antes incluso, mucho más
allá del imperio incaico, sabiendo detectar los problemas de cla
se y los problemas de opresión que también existían ahí ' ¿cómo
revalor izamos cada una de las culturas nuestras?.

Como trabajamos también, lo macro lo grande y también lo particu
lar pero, no solamente en relación a eso sino también hacia el

futuro; estos temas que aparecieron ahora último, de la deuda
externa, del neoliberal ismo, de la ecología, de la defensa y me
dio ambiente, como comienzan a formar parte también de la
reflexión de los 500 años de construcción de nuestros pueblos.

En relación a lo que decía el compañero ¿cómo garantizamos una
integración más latinoamericana?; creo que es un reto, tenemos
retos a nivel nacional, avancemos por hacer cosas a nivel local,
a nivel regional,, a nivel nacional y también a nivel latinoameri
cano; creo que nos falta agresividad. Iniciativa, osadía; muchas
veces nos quedamos en lo nuestro. Este Concurso, por ejemplo,
podría tener un carácter latinoamericano, existe esta agrupación
de comunidades o de pueblos indígenas, campesinos de América La
tina que tienen su segundo encuentro en Guatemala, por qué no se
lleva propuestas concretas allí, se vende la idea de los festi
vales; por qué no se aprovecha y se entabla relación directa tam-

¡f
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bién con ALER, con Emancipación e Identidad para formar parte de
estos grandes movimientos latinoamericanos de debate, de discu
sión y de cosas muy concretas a nivel cultural, ¿dónde está la
respuesta? está en nosotros, en que tomemos la decisión, en que
se vea la manera cómo se avanza.

¿Cómo se hizo el festival?, se hizo, se convocó. Creo que éxito
estuvo en que cada país teníamos varías emisoras que asumieron la
responsabilidad de orgánizarlo y le facilitamos de alguna manera,
le enviamos en un par de ho.jitas más o menos algunos criterios
generales, no algunos puntos que son de conflicto que pudieran
generar polémicas sino los temas en los que podemos estar en co
mún, más que temas orientaciones y le mandamos ún spot muy sen
cillo para radio, algunos spots que decían; "llegan los 500
años, cuál es tu opinión, exprésalo en un dibujo y participa de
un concurso latinoamericano y gánate tanto", así de sencillo y
las emisoras comenzaron a pasarlo, la gente se interesó, comenzó
a  producir; en la emisor teníamos un responsable que comenzó a
juntar los dibujos, hicieron una pre-calificaci6n, ios mejores
fueron enviados a Quito; una versión muy sencilla, es cuestión de
decidirse, de ser osados de ver con quiénes contamos y se vá para
adelante. Para la convocatoria la idea era "se celebran los 500
años, hay gente que piensa que ésto es descubrimiento, hay gente
que dice resistencia ¿tú qué opinas sobre los 500 años?, exprésa
lo en el dibujo", más o menos era eso, no dábamos una consigna
sino "qué piensas de los 500 años y exprésalo en un dibujo"

EXPOSICION DE MANUEL PEREZ PUYEN

La noticia de la celebración de los 500 años la pescó la CCP, en
1987 en Quito - Ecuador, cuando desarrollábamos un Taller Andino
en octubre de ese año; recién en el '89 se hizo el primer esfuer
zo para ponernos de acuerdo sobre qué íbamos hacer frente a esta
pretensión del Gobierno y los Reyes de España que habían decidido
hacer una celebración y que contaban con el respaldo de los go
biernos de Europa y también de Estados Unidos.

Hubo el evento de Quito que fué muy significativo; luego hubo un
segundo Taller en el año '89 en Colombia que se denominó I En
cuentro Continental de Organizaciones Campesinas e indígenas,
aquí asistieron 30 organizaciones del continente incluido del
Caribe, Cuba y Centro América. Las resoluciones que aprobamos
respecto a este tema que fue coincidente con la mayoría de orga
nizaciones en que el tema 500 años lo concebíamos desde un punto
de vista de clase, desde un punto de vista político, que toda
expresión que desarrol1ábamos e íbamos a implementar que tenga
que ver con dibujo, con cualquier tipo de arte relacionado con
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acciones de lucha reivindicativa del movimiento campesino-indíge
na. Constatamos que esta movimiento estaba surgiendo sobre los
500 años se ubicaba en tres corrientes a nivel continental, una
es la oficial la que celebra los 500 años encabezados por España;
la Otra que tiene una posici"6n crítica pero está de acuerdo con
muchas cosas de los 500 años, entre ellas esta el Papa, está el
sector iglesia; y la otra que se opone a esta ofensa -que le
denominamos- a los pueblos de América, que no hay nada que cele
brar, en esta posición es que la CCP ha venido trabajando con los
aportes que hemos recogido tanto a nivel continental como también
desde nuestra propia perspectiva de trabajo, de nuestros eventos,
de nuestra lucha que hemos sintetizado y hemos formulado en pla
nes de trabajo-

La CCP cuenta con su plan cultural y su eje de tarea central está
orientado a dar respuesta a los 500 años. En esta orientación
tenemos lo siguiente; después del evento de Colombia, la CCP
hemos tratado de conformar un Comité Nacional, el nombre era para
ser discutido en el Perú, porque a nivel continental sí tiene un
nombre que se llama "500 años de resistencia indígena y popular a
nivel continental". En el Perú era para que las organizaciones
campesinas, populares, progresistas, de todo nivel, pudiéramos
ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo también con un plan.
Hemos tratado de unificar a las organizaciones pero esto no cami
nó. Algunas veces llegaban unas organizaciones, otras no llega
ban, la siguiente reunión no llegaban, los que llegaban primeros,
llegaban otros nuevos y total nunca había cuando llegar a tener
un criterio de organizac-i ón que dé inicios a estos esfuerzos;
incluso las cuatro organizaciones que asistimos a Colombia del
Perú que fué AIDEBEP, CDNAP, CNA y CCP, fué un compromiso literal
que allá todo el mundo dijo sí pero, a la hora de los hechos esto
no se plasmó en un trabajo práctico, recién hoy estamos reunién-
donos las organizaciones y con mucha dificultad todos los martes
de cada semana tenemos conversaciones para implementar tareas.
Las tareas que tenemos planteadas tienen que ver con reivindicar
nuestra propia cultura, tiene un espacio de denuncia y también de
reinvindicaciones inmediatas. El caso, por ejemplo, de la deuda
externa para nosotros es un tema que tiene que ser confrontado
con todo el saqueo y el pillaje que han hecho los extranjeros;
por lo que decía Manuel Burga, no solamente es el robo de nuestra
economía, es el saqueo de nuestros recursos, el etnocidio que se
ha cometido y eso no tiene precio, eso no se mide en oro ni en
plata, se ha destruido a una humanidad entera en el Continente, y
está también nuestra cultura que ha sido trastocada, avasallada;
a nuestro canto se le denominó folclor y se dijo que aquí no era
una conquista sino un encuentro o un descubrimiento. En este

trabajo que hemos venido implementando está indudablemente reva
lorar nuestra propia agricultura, sabemos que han sido también
destruidos todos nuestros adelantos tecnológicos; yo rescato lo
que dice Manuel Burga, muchas veces por el concepto de modernidad
se entiende a la tecnología europea, sin embargo por esa mentali
dad subordinada que tenemos, es que no podemos salir, de repente
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nuestra tecnología puede ser superior a la propia tecnología eu
ropea y sin embargo seguimos encasillados o subordinados en en
tender ese tipo de modernidad a lo europeo.

En el plan que tenemos está la denuncia al desarrollo de esta

política neoliberal que se está aplicando casi en todo el conti
nente, porque hay que golpear a los monopolios, a las importacio
nes de alimentos que se riegan por toneladas y toneladas en todo
el continente y que van a engrosar la riqueza en grandes rentas,
grandes utilidades a estos monopolios en desmedro de los pueblos
y particularmente de la economía campesina que compite desleal
mente con los productos nacionales; el mercado andino está bajo
el contro de una burguesía incapaz de poder levantarlo y desarro
llarlo por que no tenemos un proyecto de desarrollo integral y
está subordinado al mercado mundial. Nosotros planteamos como
consigna política el no pago de la deuda externa y que en vez de
seguir pagando esa deuda externa se destine para incentivar, para
desarrollar la producción en el campo y para pagar a los nues
tros, a los trabajadores de diversas actividades. Nosotros tene
mos que hacer valer que la principal fuerza productiva no es la
máquina sino el ser humano.

Celebro lo que dice el compañero de la institución ALER, porque
me parece que estamos coincidiendo, no quiero repetir por que
estas cosas debiéramos promoverlas; debiéramos buscar que nues
tros compositores produzcan música en relación a los 500 años,
nuestro teatro; en vez de sguir escuchando un huayno que gran
parte de nuestros lugares tienen más una orientación de queja
aunque tienen una mezcla de alegría también, pero es parte del
soJuzgamiento el tipo de huaynos y el mensaje que tienen, pero si
nosotros hacemos que estos mensajes tengan un mensaje crítico
podemos hacer revolucionar en ese aspecto también nuestras artes
culturales.

La CCP tiene planteado para el 12, 13, y 14 de setiembre un paro
nacional agrario y dentro de la plataforma de reivindicaciones
está que el Ministerio de Educación borre de su calendario la
celebración de lo que han denominado el Día de la Raza, el 12 de
Octubre; que se trabaje por una nueva curricula y no la mentirosa
que hoy en día imponen a los estudiantes, a los niños, de una
historia deformada y que en eso también hay un reto no solamente
para la CuP sino para el conjunto de las fuerzas progresistas de
nuestro pueblo, de los intelectuales y, como Manuel Burga y el
Taller que tiene en el Instituto, vamos a trabajar en esa área.

Vamos a constituir un Comité Nacional de Resistencia Comunera
Campesina y Popular. Le hemos dado este nombre por que queremos
recoger lo que es lo andino, identificado como comunidades campe
sinas; lo campesino que debe integrar a la selva y la costa; y lo
popular es el sector obrero, la intelectuali dad progresista y
todas las organizad iones, ONQs, etc. que esten identificadas con
dar una respuesta a los 500 años.
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El mérito que le reconocemos a España^ a nuestros dominadores,
explotadores, es que ellos están incentivando nuestra rebeldía
con esto de celebrar los 500 años; por que estos problemas habían
dejado de ser parte del debate político diario y si no vienen los
500 años no nos acordamos de la historia, las guerras, las rebe
liones, TCtpac Amaru y lo que existe hoy día como respuesta que
hay que dar al neoliberalismo y a las políticas económicas y a-
grarias que son de destrucción y de explotación y sometimiento;
si no hay este problema estamos devagando en cosas coyunturales y
no la necesidad de buscar una respuesta integral y pragmática a
los problemas-

En el mundo se están redefiniendo los campos. En Europa del Este
y la URSS han habido grandes problemas que no significa que como
CCP hayamos dejado de percibir que hay una necesidad de dar una
respuesta que se enrumbe hacia el socialismo y la construcción de
una sociedad solidaria, Justa, democrática.

En Octubre de este año en Guatemala se llevara a cabo un II En
cuentro Continental del 07 al 12 de octubre, este evento tratará
de hacer un balance desde el 'S9 en que reunimos en Colombia para
cuánto hemos avanzado en la Campaña, sobre todo en términos de
organización y de conciencia sobre el tema. De las 5 regiones
que se han creado a nivel continental (Norteamérica, Centroaméri-
ca, Caribe, Suramérica y la región andina) la región andina es la
que está más atrasada en la implementación de su proyecto políti
co, organizativo y acciones, en el reciente Taller Andino que
hemos tenido nos hemos hecho ese balance, el resto de regiones
tiene un avance significativo; y es responsabi1idad de cada uno
de nosotros, especialmente de las organizaciones, que hemos hecho
muy poco esfuerzo, y si hay esfuerzos en el caso del Perú es to
davía cada quien por su lado- Aquí vá mi llamado, para invitar
los a que Juntemos las fuerzas allí donde podamos estar unidos
en criterios, seguramente no vamos a estar unidos en todo pero sí
en algunas líneas de acción. Lo del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina, donde la CCP ha venido participando, creemos que
debe estar orientado por ese lado, buscar qué reflexión tiene el
campesino, qué entiende por los 500 años, de repente vá a repetir
lo que la escuela dominadora le ha trasmitido o de repente tienen
un punto de vista crítico.

INTERVENCION COMPLEMENTARIA

Nosotros ratificamos un concepto. Para nosotros 500 años no es
un problema de historia, no es un problema exclusivamente cultu
ral, no es un problema de raza; es un problema que tiene una con
notación de principalísimo orden que es político y allí está la
discrepancia con los indianistas, que llenan cantidad de papeles
de la cultura, de la raza, de mi nombre, de la forma como hablo,
si me pongo lentes o me pongo overol o no me pongo o en fin in-



cluso hasta los nombres eso lo pusieron en debate allá en Colom
bia que debiéramos rescatar los nombres de nuestros antepasados y
no tener los apellidos de Pérez o de Gonzálesj a esos extremos
llego este debate y nosotros creemos que esto es un problema de
carácter político, es una cuestión de clase. Aquí también en el
país mucha gente cree que, la respuesta a los 500 anos es un a-
sunto cultural, es un asunto de razas, es un asunto de historia
yi en el movimiento obrero no hemos logrado todavía que este pro
blema lo interioricen y hagan suyo? estamos avanzando en algunos
sectores como la FETIMP, el CITE y en algunas otras organizacio
nes que estamos trabajando y discutiendo, llevando a polemizar
estas cosas.

En el trabajo cultural de la CCP, tenemos que reconocer autocrí
ticamente que poco hemos hecho, las bases desarrolla e incluso
dirigentes campesinos son músicos, son impulsores de actividades
pero eso no está incrustado dentro de un proyecto estratégico.
Nosotros tenemos efectivamente un plan, pero no hemos logrado
efectivamente ganar conciencia política en nuestra dirección de
bases. No es tan cierto sin embargo, cuando plantea el compañero
de que en las plataformas están los créditos, quizás eso ha sido
más anteriormente, pero actualmente justamente respecto al medio
ambiente hay planteamientos de rechazo y la demanda al gobierno
que prohiba determinados tóxicos que se utilizan en el campo, la
defensa del medio ambiente, la utilización de una tecnología
apropiada.
Se han hecho ya algunas movilizaciones en el Cusco, en Huancayo,
al numerar de ida no ha sido muy grande me parece que en Iquitos
también. En Pucallpa, bueno en Pucallpa hubo una acción frustra
da convocada por la FEL'ONAU y la FENADU por los efectos de la
emergencia militar pero la gente se movilizó en función de los
500 años. Luego, a nivel de otros lugares han habido mítines con
motivo del día del campesino en que se ha hecho publicidad y se
ha hecho conocer el significado de los 500 años. No significa
todavía que esto ya haya logrado tener una gran corriente, nacio
nal , creemos que ése es el reto que tenemos hoy día, estamos en
ese trabajo. El paro nacional, dentro de sus reivindicaciones
está planteado este asunto de los 500 años y, uno de ellos tiene
que ver con la deuda externa y el mensaje si bien ahí no se seña
la en la plataforma, pero el mensaje que dan nuestros dirigentes
es de explicar a la masa por qué no se debe pagar la deuda exter
na enfocando desde el punto de vista de cómo estos saqueadores
hay que elevarlos a un tribunal para ver quién debe a quién den
tro del saqueo que han hecho.
A nivel de organizaciones del continen^te, que se van a reunir en
Guatemala, debe tomarse una decisión sobre dónde vá ha ser el
centre, de la actividad a nivel continental, hay tres propuestas:
uno en México, el otro en Cuba y otro lugar que se ha priDpuesto
es o Bolivia o Perú y eso debe de definirse en Guatemala y s-ala—
mente Perú puede lograr méritos si se muestra trabajo de las or
ganizad .enes campesinas, populares y vamos con un informe y un
trabajo en concret.D que se haya desarrollado acá-
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Tengo acá un documento de un evento que se llama "500 años de
resistencia— I E ncuentro Continental de Pueblos Indios" realizado
en Quito— E cuador en julio del '30. E n E cuador, en Colombia, en
Bolivia para citar lo más cercano, es cierto que sí existe una
corriente indigenista que tiene una.mezcla de defender la cultura
atutóctona pero con mucha carga racial, es antihispanoj y todo
aquello que son organizaciones campesinas como la CCP o la CNA o
cualquier otra son calificadas de organizaciones occidentales.
E sta corriente está en E stados Unidos, en México, en varios luga
res del Continente; nosotros estamos en pleno debate a nivel con
tinental sobre ésto, todavía no se ha desarrollado con mucha pro
fundidad, ya hemos tenido un primer encuentro continental en Co
lombia que salió a relucir este debate, producto de ésto, justa
mente estuvo a punto de romperse un evento de organizaciones cam
pesinas e indígenas. E n octubre de este año estaremos realizando
un segundo encuentro continental de estas organizaciones que su
man alrededor de 30 organizaciones de América Latina en la que
vamos a discutir estos temas, entonces nosotros nos hemos opuesto
tajantemente a levantar y a suscribir la propuesta indigenista.

'  ' ■*':k .
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En 1992 record^aremos un hecho inicial fundante, 1492 llamado de
muchas formas: descubrimiento, desencuentro, invasión.
Desde nuestro punto de vista para 1992 requerimos una perspectiva
de BALANCE que fraseamos con la e>;presión "500 años después" por
que nos guste o no el proceso de estos 500 años hasta constituido
lo que hasta hoy somos-

Al reflexionar en la perspectiva de balance encontramos que se
enfrentan enfoques distintos y hasta opuestos ya que se remiten a
un itinerario histórico y a una realidad que mantienen -sin cica
trizar- antiguas llagas y porque finalmente nos estamos plantean
do el significado de nuestro ser latinoamericano, ahora.

I.

Una primera cuestión es la necesidad de tener el coraje de leer
los hechos desde el reverso de la historia, mirar los hechos tal
y como fueron "no tener miedo a la verdad", una actitud de hones
tidad histórica, que nos libera de prejuicios, de anacrónicos
juicios, interpretaciones estrechas u ocultamientos interesados
que hacen de nuestro pasado una hipoteca que nos aprisiona.
Para llegar a este balance debemos iniciar un proceso de recupe
ración de la memoria que nos lleve a desechar por inútiles e ina
decuadas la "leyenda negra" y la "leyenda rosa", ambas nos confi
nan a la esterilidad histórica.

En todo este proceso la fé cristiana ha estado presente y ausente
de varias maneras. En América Latina la debilidad del cristia
nismo se sintió desde el^ principio porque llegaba tras la expe
riencia de la Reforma y venía subordinado al poder político del
Rey de España y porque su carácter instrumental se impuso sobre
su propia vocación evangelizadora. Desde la llegada del cristia
nismo a América la relación entre la iglesia y la sociedad ha
variado muchísimo, dando lugar a distintas formas de relación que
expresan formas de evangelización distintas.
Un evangelio -palabra/discurso- una práctica que fueron "concien
cia crítica" para la Corona y para la Iglesia institucional. Un
catolicismo que se convirtió -es un hecho- en un canal de expre
sión religiosa para las mayorías de la población. Muchos han
dado en llamar "sincretismo", "fachada", careta, etc. a estas
expresiones y sin embargo por el mismo pueblo han sido definidas



como la "auténtica" y "más sentida" forma de ser del pueblo. El
espacio religioso fué quizás el que logró dar un "continente" de
reconocimiento, de afirmación a estas poblaciones constantemente
amenazadas de desaparición. Pienso que las maneras de ser cre
yente de las poblaciones autóctonas así como la de los españoles
católicos lograron una fusión que permitió la pervivencia de una
plural presencia y no la homogenización que para muchos significó
la formación de un "colonizado alegre", es decir, un sujeto so
cial producido por su disolución en la cultura hegemónica.
Muchos de los que vinieron inicialmente denunciaron con firmeza
todo lo que iba contra la voluntad de Dios. Este proceso de e-
vangelización se dió al calor de una controversia, la "controver
sia de las Indias", que se dió al calor de la "novedad" de la
realidad recién descubierta. La realidad novedosa de América
influyó en la manera de creer asi como en las prácticas creyentes
de muchos evange1 izadores y españoles católicos. Lo que los lle
vó a denunciar lo que iba en contra de su credo; la destrucción
de personas, pueblos y culturas asi como de sus lazos vitales con
el mundo natural.

Un hombre que articuló una reflexión teológica a partir de estos
acontecimientos fué Fray Bartolomé de Las Casas, quien denunció
junto a muchos otros religiosos y obispos del hemisferio la opre
sión y la muerte sufrida por la codicia del oro, a través de e-
llos y de la controversia que sostuvieron no permitieron que se
legitimara la explotación y la muerte de los indios con el argu
mento de liberarlos de injusticias y maltratos prehispánicos.
Este conjunto de creyentes expusieron su reputación y lograron
quitar la careta a quienes con su comportamiento hacían escarnio
de la fé que afirmaban sostener.
De esta forma los evangelizadores asi como los nuevos creyentes
lograron en España y en las Indias una discusión sobre la legiti
midad de la presencia europea, de sus métodos, que no se dió en
ningún otro país del viejo mundo.
La manera de evangelizar propuesta por de Las Casas nos colocó
desde una perspectiva diferente la del otro -el pobre de aquel
tiempo, el indio-. Las Casas insistía "como si fuésemos indios"
con lo cual estimulaba el firme reconocimiento de la alteridad
del otro y proponía, por ello, la comunicación evangelizadora a
través de la persuasión, rechazando la integración por medio del
sometimiento y la absorción.
La perspectiva de Las Casas nos lleva a leer la historia "de otra
manera", a partir del reconocimiento de la dignidad del indio, de
su dignidad encontrando en la historia de su resistencia una
opisición que logró conservar sus tradiciones culturales, mante
ner vivas sus lenguas -que son un elemento capital de su identi
dad- y recrear en una lógica cultural inclusiva los nuevos conte
nidos de fé que se empezaban a "comunicar", también desde esta
perspectiva.
Cinco siglos de presencia cristiana en el Continente han produci
do profundas huellas y han marcado con carácter cristiano a los
latinoamericanos, ése es un hecho de realidad contra el cual es
crupulosas actitudes de purismo indianista (religiones autóctonas
no "contaminadas", etc.) nada pueden hacer.
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Entre nosotros saber diferenciar entre el cristianismo práctico y
el cristianismo teórico fué fundamental para la supervivencia
humana. Es así como pasó el evangelio a este continente, a tra
vés del testimonio de compasiói't , de consuelo, de complicidad, de
reparación que muchos cristianos occidentales tuvieron con el
pueblo oriundo durante la colonia. Se evangelizó con el gesto,
que no se dejaba enfeudar al poder colonizador.

ri

Una segunda cuestión. En esta perspectiva de balance nos parece
importante afirmar que el asunto del V Centenario no debe ser
confinado al siglo XVI. Nuestro interés y nuestra propuesta por
lo ocurrido en el siglo XVI con las diferentes naciones y cultu
ras indias no pueden hacer retroceder el proceso vivido en los
siglos posteriores.
El presente, los pobres de hoy, nuestra solidaridad con ellos es
la razón de esta mirada al pasado, a la historia. En los pobres
actualmente están representados lo que José María Arguedas llama—
|fa "todas las sangres". Oponer el indio al pobre es una forma
sutil de quedar anclados en el pasado. Hoy tenemos nuevos desa
fíos sociales, también en nuestros días se dá una destrucción de
personas y culturas.
Hoy nos urge construir una sociedad desde los intereses y valores
de los pobres de estos días, clases sociales, razas, culturas
despojadas y marginadas, desde la mujer, en especial la que per
tenece a estas capas de la sociedad- La forja de esta sociedad
debe ser consciente de la gran variedad cultural y étnica de Amé
rica Latina sin pretender fantasiosa e injustamentte imponer "u-
na" como la cultura del continente.

III

Una tercera cuestión. En esta perspectiva de balance lo que nos
interesa es apuntar al futuro y a la esperanza. Para hacerlo es
necesario identificar los problemas no resueltos, que en otras
palabras muchos llaman la herencia colonial, un aspecto de ésta
diríamos. Entre otros aspectos tenemos la cuestión racial, el
racismo presente -tan hondamente- en las costumbres populares al
mismo tiempo encontramos que lo que viene del horizonte indio,
negro y amazónico es objeto de frivolo interés y salvo excepcio
nes es profundamente menospreciado y marginado. Este racismo es
un componente importante de la diversa y cruel situación de vio
lencia institucional, terrorista y represiva que hoy vivimos.
Otro problema son los inacabados procesos de desencuentros y en
cuentros forzados de culturas y razas en este contexto de pobreza
e injusticia. Requerimos que este V Centenario sea una ocasión
para asumir lo que sabemos hacer, revalorando lo que somos, lo
fuimos. No como rescate del pasado -olvidándose de que somos la
hechura de 500 años transcurridos- sino como un esfuerzo por re
conocer nuestras necesidades y no las que aparecieron como tales



debido a gustos y modas coloniales o más contemporáneamente "por
que así lo dicta el mercado".
Resolver el gran problema de discernir hist*íiricamente entre nues
tras reales necesidades y nuestra disponibilidades a todo nivel
(ecológica, económicas, sociales, políticas, etc.). Resolver
estos problemas, para por adquirir una gran lucidez sobre el ver
dadero sujeto del esfuerzo liberador. La intuición de José María
Arguedas era que las posibi1 idades reales de una transformación,
de un cambio estaría en aquellos en quienes se realiza "el e^)-
ílcuentro de lo serrano y lo yunga", descartando así la simplifi
cación de las corrientes hispanistas e indigenistas.
En ese sentido es que pienso, al igual que lo señala Julio Ortega
en un artículo, que "necesitamos hacer nuestra esta celebración
por el V Centenario para reencontrarnos entre nosotros y también
con España, por los niños del mundo, por los hijos de la guerra
civil. Y como se trata de recuperar 19S2 es importante tomar
nota que se trata también del Centenario de Vallejo..."
Quiero terminar, retomando a Julio Ortega, afirmando que este es
un tiempo utópico y un tiempo trágico, no somos plenamente libres
aún porque nuestro proyecto comunitario está interferido, puesto
en crisis y hoy nos toca sostener la esperanza de volver a empe
zar la historia del nosotros colectivo y quinientos años después,
a pesar de todas las crisis, tener la seguridad de que esta parte
del mundo sigue siendo uno de los recursos más humanos que le
queda al porvenir.

En relación a la pregunta de cómo la Iglesia Católica está prepa
rando el V Centenario, les puedo decir a grosso modo que esta
fecha está intimamente ligada a la realización de la IV Asamblea
Episcopal de los Obispos de América Latina, la cuarta Asamblea
Episcopal de Santo Domingo. En torno a este Evento es que se dan
las principales actividades de la Institución Eclesial, discut
iendo una serie de documentos previos que buscan definir los sen
tidos novedosos de la evangelización en América Latina CN.E.) y
el significado de la identidad cristiana y las culturas en Améri
ca Latina y la promoción humana en el Continente.
El evento se prevee que se realizará en Octubre de 1992. La
perspectiva que marca el conjunto de referencias que se hacen al
V  Centenario, es el de la celebración "sin triunfalismo y falsos
pudores, solamente mirando la verdad"; tomando distancia de lo
que es la "leyenda negra", se llega a afirmar como aciertos de la
evangelización la presencia de los misioneros y los obispos que
"desde la conciencia crítica del evangeli o....1ucharon por la
justicia y contra los abusos de los conquistadores y encomende
ros" (Papa Juan Pablo II, Haití 1983). Y se asumen como "erro
res", la interdependencia que hubo entre la cruz y la espada, la
excesiva cercanía -confusión a veces- entre las esferas laica y
reíigiosa.
A partir de iglesias locales de América Latina, a partir de los
temas propuestos en la Conferencia de Santo Domingo y frente al V
Centenario se han realizado una serie de encuentros de reflexión
sobre el significado de las misiones en las poblaciones autócto
nas, el tema de la "inculturación" ha sido reflexionado en los
diferentes países.
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En los países de México, Guatemala, El Salvador, Solivia, Brasil,
Ecuador y Perú, las comisiones de pastoral indígena h/an llevado
a  cabo encuentros, sesiones de estudio en torno a temas como el
racismo, negritud; pastoral indígenas, nativa; la pastoral de la
t i erra.

Tenemos una sin fin y vasta experiencia de opciónjpie la iglesia
por el pobre. Una experiencia además en la que a nivel del con
junto de la iglesia, muy nítidamente desde hace 25 años, los po
bres se definen como sujetos de evangel i zac i ún adorno evangeli-
zadores ellos mismos. Afirmación que se traduce en experiencias
concretas como lo son el acompañamiento desde una perspectiva
creyente de las marchas de indígenas selváticos por ejemplo en
Bolivia (17—03—90) en La Paz, donde el Obispo Sains los recibe
con estas palabras "los admiro y felicito porque vienen a recla
mar la tierra, la pachamama, la madre tierra que es reflejo y
huella del creador..". Testimonios cotidianos en ese sentido se
repiten en Brasil, los mismos Obispos de Estados Unidos en una
carta pastoral "Herencia y Esperanza: La evangelización de Amé
rica" afirman su compromiso con el pobre, del Hemisferio plan
teando muy concretamente formas de solidaridad.
En fin tenemos una postura firme de las diócesis de Ecuador,
Brasi 1, Venezuela entre otras, de defensa de los nativos de la
amazonia, los recursos naturales con la perspectiva de los pobla
dores nativos (recordemos la frase que desde 1492 se repite en
América Latina: "Como si fuésemos indios").

A  nivel del momento creyente para 1992 (liturgia oración) se van
proponiendo diversas formas de expresar una celebración de tipo
penitencial, tomo el ejemplo de un texto elaborado por el Obispo
de Colón y Kuna Val a y firmado por los agentes pastorales de la
diócesis de Darien que nos dicen:

"Somos más de un centenar de misioneras y
misioneros de las diócesis panameñas de Co
lón, Kuna Yala y Darien...
compartiendo la vida de nuestros pueblos a-
fro, indígenas y campesino, tenemos que reco
nocer que el despojo y empobrecimiento de hoy
iniciado hace 500 años, alcanza su expresión
más concreta en la inhumana, inmoral e impa
gable Deuda Externa que sigue permitiendo el
empobrecimiento y la muerte del Sur..."

Piden a las iglesias cristianas que proclamen el año '32 "el año
de gracia" para acreedores y deudores, perdonándose todas las
deudas, y se Cumpla "hoy en verdad en América Latina la "Nueva
Evangeli zac i ón".

En torno al V Centenario hay muchas y muy diversas actividades,
todas confluirán en la IV Asamblea Episcopal de Santo Domingo, la
mayor parte de ellas recogen la perspectiva evangelizadora de
opción preferencial por el pobre.
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EXPOSICION VE MANUEL BURGA

Son cinco siglos del Descubrimiento de Américéty pero son cinco
siglos de distancia del feniimeno de la conquista, y lo que nos
comenzamos a preguntar es por qué es importante el V Centenario y
una de las conclusiones a las cuales llegamos es tratar de enten
der el V Centenario en términos de la herencia colonial-española
en los territorios americanos.

Son dos cosas, por un lado la conquista como el fenómeno caracte-
rizador de la presencia inicial de los españoles y lo que ahora
estamos recordando es el V Centenario de la Conquista; lo otro es
un poco la herencia que esa conquista nos deja en los territorios
amer i canos.

Algunas cosas quisiera decir de la conquista. Primero, yo creo
que la conquista la podríamos analizar en términos de consecuen
cias y de esa manera lo hemos planteado dentro del Taller, la
conquista en sus consecuencias. Cuando uno se pregunta las con
secuencias de la conquista, yo creo que hay tres niveles de re
flexión importantes; primero es lo que se encontró y todos sabe
mos que lo que se encontró en los territorios americanos fueron
esencialmente dos grandes civilizaciones; en los andes, la civi
lización andina y en américa del norte, la civilización azteca;
lo segundo, al hablar de la conquista y sus consecuenci as es lo
que se destruyó y lo que se destruyó fueron los hombres, las cul
turas y la riqueza que los pueblos que habían acumulado en ambos
espacios de altas civilizaciones. No queremos, en el caso nues
tro del Taller, detenernos exclusivamente en describir lo que
existía antes, tampoco nos queremos quedar sencillamente en con
versar lo que se destruyó. Los historiadores han hecho grandes
esfuerzos por cuantificar lo que se destruyó. Se destruyó en un
90/C el potencial humano de las poblaciones nativas americanas,
hubo un proceso de despoblación nunca antes visto ni repetido en
la historia universal. Si, para la segunda guerra mundial se
utiliza el adjetivo de genocidio, al hablar de la población ju
día; si se dice el genocidio de la segunda guerra mundial, el
genocidio de Vietnam, lo que sucedió en el Siglo XVI, en las po
blaciones de Las Antillas, de Méjico, del Perú y de América del
Norte realmente es nunca antes visto en los periodos anteriores
ni en los periodos posteriores; el proceso de despoblación fué
inmenso, y las poblaciones nativas de la zona mejicana y de la
zona peruana recién recuperarán sus niveles prehispánieos en el
siglo XX, es decir fué necesario 400 años para que se recupere el
volúmen de la población anterior. Esa es una forma de cuantifi-
cación y los métodos han sido bastante sofisticados.

Si se pregunta qué se destruyó a nivel de las riquezas en el nue
vo mundo, los historiadores han tratado de medir la cantidad de
metal precioso que se fué a Europa y en particular a España; y se
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ha medido kilo por kilo la cantidad de oro y plata que salieron
de las minas de Potosí, de Zacatecas en México y que se desembar-
caron en la Casa de Contratación de Sevilla; habíamos hecho unos
cál._ulos a partir del libro de Hamilton, pero que no son cáltiulos
pre^isus realmente y habíamos calculado entre 1,500 hasta 1650 en
que decae la mina de Potosí y decae la mina de Zacatecas lo que
saliu del Perú era aproximadamente 12,000 millones de dólares
a. uales en plata y en oro y lo que sale de México era 12,000
millones de dulares también en metales en valores actuales. Sa
liu un valor similar a la deuda externa peruana actual pero lo
que se destruyó para sacar ese metal precioso eleva las cifras al
doble o al triple. Se destruyeron los espacios ecológicos; hu
bieron manejos que no correspondían a la naturaleza, a los siste
mas andinos y a los sistemas mexicanos de manejos de los esparios
ecológicas, de manejo de la agricultura. Se destruyó, también,
la cultura de los pueblos conquistados; las grandes culturas az-
teca y andina se convirtieron en culturas dominantes; la religión
cristiana se convirtió en la religión oficial y las religiones
nativas se convirtieron en las religiones subalternas, dominadas.
Luando nos preguntamos ¿qué se destruyó? podríamos decir todo

destruyeron los hombres, se llevaron los metales, se
de^truy,^ la cultura y se destruyeron las conciencias religiosas

las poblaciones conquistadas, y se catequizó a la vez con una
nueva religión que provenía de los territorios europeos.

La conquista significó la destrucción entonces recordemos la con
quista porque la conquista significó destrucción de hombres, des
trucción de cosas, destrucción de cultura y destrucción de con
ciencias, Y cuando nos hemos preguntado en esta línea de re
flexión cómo evaluar el proceso de la conquista, cómo evaluar

de destrucción, cómo medirlo, cómo saber en términosde bueno o malo, cómo comparar la religión, cómo comparar lo eu
ropeo, lo occidental, frente a lo que existía en los territorios

drs-itfr!' términos, yo no lo sé tampoco, Uds. podrén
í I propósito de estas reflexiones; la antropología uni-versal tampovo lo sabe, más bien los políticos tienen a veces

posiciones definidas sobre comparaciones entre lo occidental y lo
no occidental en territorios del nuevo mundo. Por ejemplo si
comparamos la tecnología europea con las tecnologías nativas al-
gunos podrán decir que una es superior a la otra, pero los que
defienden las tecnologías nativas podrían decir que una es más
uncional que la otra. Cuando comparamos plantas, como el trigo

m^ :Íbef'úá? tubérculos europeos con la papa'americ^L ¿có-mo saber cuál es superior y cuál es inferior?. La papa, el tu
bérculo andino, ha conquistado el mundo como una demostración de

aria planta superior, de que es una planta que puede seradaptada a cualquier dieta alimenticia. V

bastante "^^^truído en términos de comparación esbastante cumplicado, ¿Cumo medir la catequésis cristiana en el

ra?elésis^ términos?; ¿cómo medir la
lá. cristiana que implicó necesar i ámente la extirpación delas religiones nativas?, ¿como medir una religión frente a otra^;

□ ía frente''/"?  cultura frente a otra? ; ¿cómo medir una tecnolo-g  ente a otra tecnología-, ¿un manejo del espacio frente a



otro manejo dal espacio?. Cuando ""O trata ^a^hacer^un^balanee
de lo que se destruyó con la llegar a un balance
bastante dramáticas y V Centenario de la Con-
obietivo, y cuando nosutru decimos es ex
Íiifta cki siempre asociamos a esta destrucción.
LO que también nos preocupa es Zf ÍTellSZlTTl-
nos lo que se —"^ró lo que se di-
bién lo que se construyo con de culturas", nó
cen "encuentro" oficialmente se dice , _ se en
es "'¡^ ®"3"®o^''°uanL'"se encuentran en medio del
CLientran cuando se buscan o ^„4-»^aKi-.n hallazao de culturas

M  arA vinieron y encontraron, naii«í.fiy'-íocéano, pero aca vinieran y a las culturas ameri-
porque los europeos vinieron y encontraron a las
canas.

En el Taller nuestro no P—™ Se^rL^LÍtu^a^
se encontró porque no queremos hacer una , recuerdo
gue -tes existieron, no queremos^tampoco^ destruyó, nos
del V Centenario, y «n l a línea de lo que se cons-

tíÁZ r-:."-*: 'roS.r»r":rirr„;/^ i:

el significado del i rx^ a-r ̂ ^2= también es la herencia colo-
poco mitificada, lo que -Dnauista y cual es la herencia

;s'%:sií:.r!.u::4™ís Li *5i. - p-—-

cho colonial, nace de diferencia de otros paí-
una situación de .^'^a^rpo; sociales sino de
ses, no de una oresencia de colonizadores extranjeros
un hecho colonial de P , aparecen las repúblicas
que en un momento se "^^tiran del p ^ y^^P^ Francia como Repú-
modernas latinoamericanas. - r-' _„g después de un pro-
blica Independiente con la ""^".^ítcringÍesarAlemania mo
ceso interno, igualmente nace la p lucha interna en-derna nace J-^^--^^Ur°P-rger:ano^^ gaíLs e ingleses,
tre grupos ̂ "'-'ftes diferen , P conquista
aquí la particularidad en esoañoles y las grandes mayo-
española, hay descendientes cometidas, derrota-
rías sociales que sun y Hesnués pasan a conformar las
das en la época Ltonces, preguntarnos por la herenciagrandes mayoría sociales. Entonces, p g^ que eso tiene en la

'sCer?L"d;i''Krú'con?Lpráneo, en l^poríante'y'to
sfgnrn::;Ívo?'%rerTrqur;e destruyó es importante para los



historiadores, pero para nosotros peruanos del siglo XVI, el he
cho colonial, es importante para la actualidad.

El Perú aún no ha resuelto los problemas que se derivan de una
larga dominación colonial en nuestros territorios; los que reali
zan la independencia en el Perú son los descendientes de los
•_riollijs, no los derrotados en el siglo XVI; y los que conducen
las repúblicas latinoamericanas y las repúblicas peruanas son de
alguna manera los descendientes de esos mismos españoles. Enton
ces insisto que lo que debería interesarnos, desde mi punto de
vista, es lo que se construye con la conquista y con la coloniza-
ci ón.

Les indico algunas de las cosas que hemos detectado que podrían
ser interesante reflexionar en lo que se construye en base de
esas herencias, en base a la herencia colonial. Ni siquiera ya
queremos hablar de una herencia indígena, de una herencia españo
la. Creemos que la herencia colonial resume ambas herencias en
algo nuevo, y a partir de ese algo nuevo es que se construye las
sociedades contemporáneas actuales y el Perú contemporáneo.

A nivel de las ideologías, lo importante es la cristianización,
es lo nuevo en los territorios andinos. Ahora habría que pregun
tarse si la catequésis, si el cristianismo andino, mejicano, es
el mismo cristianismo que hay en Europa, yo no lo sé. Lo cierto
es que los latinoamericanos, los descendientes de hispanoameri ca
nos n>_. han podido construir una iglesia 1 at i noamer i cana indepen
diente; hay un cristianismo pero que es la catequesis universal
seguramente. Los países latinoamericanos no han podido hacer lo
que hizo Inglaterra; Inglaterra hizo su iglesia anglicana y Ale
mania hizo su iglesia luterana; los latinoamericanos seguimos
siendo un poco dependientes; un poco como si la catequésis que se
inició en el siglo XVI se prolonga hasta la actualidad en el si
glo XX con sus particularidades y modalidades contemporáneas.
Así como nos interesa catequésis cristiana, nos interesa extirpa
ción de idolatrías y en tercer lugar nos interesa religiones sin
créticas. Existe un sincretismo religioso en los Andes, hay re
ligiones sincréticas; nos interesa medir la presencia de lo occi
dental y lo andino a nivel de situaciones concretas en esta línea
de ideologías.

La segunda linea es intercambios. En intercambios tratar de me
dir lo que vino de Europa y lo que de el nuevo mundo se fué hacia
Eurupa. Ahí hay todo lo que Uds- pueden imaginarse de posibili
dades de evaluar lo que vino y lo que se fué. Lo que vino de
Europa al nuevo mundo fueron primero conquistadores, vinieron
hombres, vinieron mucha gente, hasta el siglo XVII vinieron mu
chos inmigrantes europeos y después el flujo se detuvo en la se
gunda mitad del siglo XVII, el siglo XVIII casi no vino nadie,
venían viajeros científicos, la primera mitad del siglo XIX no
venían, pero en la segunda mitad del siglo XIX cuando en Europa
había sobrepoblación y había hambre, de nuevo empiezan los flujos
migratorios hacia el nuevo mundo; van a poblar Argentina, van a
poblar Brasil, van a poblar todo Estados Unidos de nuevo y parte
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de Canadá. El flujo ahora se invierte en el siglo XX. Esto es
intercambios a nivel de la íoigración humana y a nivel del trasla
do de los productos de las cosas que se intercambian-

Las otras líneas las voy a mencionar rápidamente. Hay otra linea
que es el modelo económico que aparece como consecuencia de la
conquista. Hay una sola palabra que es la palabra que los espa
Pínles del siglo XVI no querían usar como tampoco quieren usar lus
americanos del siglo XX, "imperio", nunca decían los españoles
del siglo XVI, del siglo XVII, que eran un imperio, decían que
eran una monarquía, lo mismo dicen los norteamericanos, que son
una nación y no son un imperio; pero uno de los hechos más im
portantes que trajo la conquista y la colonización, es que trajo
por primera vez a los territorios americanos un sistema imperial
interesad.-, en extraer todo lo que eran riquezas americanas y que
significó muchísimo para Eur.opa. Si los europeos hacen una eva
luación de lo que significó la conquista del nuevo mundo para
ellos, deberán de estar bastante contentos. La exposición uní
versal que se está haciendo en Sevilla ahora deberá ser una expo
sición de regocijo. Hamilton que es un historiador norteamerica
no que era partidario de las teorías m.Dnetaristas de Keynes mos
tró un desarrollo del capitalismo mercantil y prepara las bases
del desarrollo del capitalismo industrial en el siglo XVIII; no
es que el nuevo mundo permitió el despegue de Europa, que fué
determinante, nó, pero fue una colaboración importante para la
modernización de Europa. Eso es innegable. Hay un historiador
belga que es muy poco conocido que se llama Charles Berlinde que
dice que la modernización de Europa se hizo a costa de la arcai
zación del nuevo mundo, porque los niveles de consumo, los
les de bienestar en el mundo andino regresaron a condiciones chi
mú, mochica, incluso anteriores a Paracas, ni siquiera se mantu
vieron en la época inca porque las condiciones de existencia en
la época inca, existencia material de comida, de vestido, fueron
mucho mejores en el siglo XV que en el siglo XVII y la conquista
significó retroceder al siglo XI, siglo IX, siglo VIII; las -^^n
diciones sanitarias, las condiciones de salud, de morbilidad, las
enfermedades aumentaron con la conquista. No es que esté hablan
do mal de Europa pero ésa es la verdad; yo creo que cualquier
europeo, cualquier esparíol lo puede saber en los textos de los
mi smos hi stor i adores español es.

El otro punto es el modelo político, que es un intento de anali
zar el sistema virreynal dentro del imperio político español.
España en el siglo XVI tenía 7 Virreynatos uno era el mejicano,^
otro el peruano, otro el italiano, otro el de Sicilia y algunos
virreynatos del norte de Europa y otros en el mismo interior de
España; pero en el caso del virreynato andino y mejicano eran
virreinatiDS muy especiales porque los pobladores conquistados
eran muy especiales, las conquistas españolas se hicieron ^i
cilia, se hicier.Dn en Nápoles y se hicieron en Milán y los subdi
tos de esas regiones eran especiales porque eran diferentes.

Bueno, el último punto que fué propuesta de las mujeres que for
man parte del Taller es "Cuestiones de género". Cuál es la he-
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rencia española a nivel de las relaciones de género en el Perú.
Eso me parece bastante significativo porque con la dominación
española, con la cultura occidental, con la catequésis cristiana,
viene la familia patriarcal, viene el matrimonio monogámico, vie
ne la dominación masculina y se van desarrollando muchos de los
elementos característi eos en las relaciones entre el hombre y
mujer que perduran hasta la actualidad. Probablemente las rela
ciones de género fueron más igualitarias en la época prehispánica
y las relaciones de género se vuelven más desiguales con la in
corporación de los Andes a la cultura occidental.

Todas éstas son líneas de reflexión que nos permiten trabajar en
el Taller, nos permiten decir por qué el V Centenario, en función
de qué recordarlo, para qué recordarlo. No para lo que se des
truyó, no para lo que ya pasó sino para lo que realmente perduró
como una herencia colonial que aún es necesario discutirla, si es
buena, se is mala, si es valiosa, si es negativa, en qué términos
discutir lo que España trajo y quedó en estos territorios.

En España existe una Comisión Oficial del Estado Español que lo
dirige en la parte histórica un historiador bastante importante
que es Gonzalo Ames, que es un historiador muy nacionalista, muy
español; entonces la denominación que utilizan los españoles es
"encuentro de culturas". Cuando celebraron el IV Centenario hace
100 años, los españoles estuvieron mucho más entusiasmados por
reanimar el espíritu imparcial de España, revivir el espiritu
imperial español, y en el siglo XIX cuando se celebraron los 400
años hicieron muchísimas publicaciones de documentos de la época
de los siglos XVI y XVII. Ahora las cosas son diferentes y ahora
no celebran al imperio español, sino que quieren recordar un "en
cuentro de culturas" lo que hacen es decir eufemísticamente lo
que realmente sucedió que es la conquista.

Desgraciadamente en el Perú hay también una Comisión Nacional, en
coordinación con la Comisión Nacional Española que la dirige Au
relio Miroquesada, que es el gran conocedor de la obra y la vida
de Garcilaso. Y en el Perú, la frase que se ha elegido, tomando
de la española, es "encuentro de culturas". Esto es a nivel de
las instituciones vinculadas a los Estados. Por otro lado hay
agrupaciones particulares que dependen de universidades; San Mar
cos tiene un enviado a esta Comisión Nacional pero a su interior
tiene núcleos independientes. La Universidad Nacional de Inge
niería, por ejemplo está organizando un gran simposium para el
próximo año sobre tecnologías nativas, tecnologías indígenas;
está tomando como pretexto el V Centenario para propiciar un en
cuentro de especialistas en la investigación de tecnologías nati
vas y la influencia de las tecnología occidentales en esas tecno
logías nativas.

Manuel Pérez Puyen CCCP) me estaba proponiendo de que deberíamos
celebrar no sé qué Centenario de la conquista de los árabes a
España, Clos árabes estuvieron en España 9 siglos, más que los
españoles estuvieron acá, con una pequeña diferencia, la recon
quista española la hicieron los españoles y aquí la reconquista
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la hicieron los hijos de los españoles, los criollos, debíamos
preguntarnos por qué, quizá no hay respuesta todavía). En el
caso de los franceses con el Africa, la presencia africana e in
glesa en el Africa es de fines del siglo XIX, siglo XX y el pro
ceso de la descolonización es año '50, año '60 o sea no fué con
las carácterísticas de la presencia española, en América. Igual
mente la presencia de los ingleses en la India, no hizo que la
India sea inglesaj igualmente los portugueses estuvieron en la
China, estuvieron en las zonas orientales, en el Japón, en China
pero esas sociedades son ahora orientales y no es lo que ha suce
dido en el nuevo mundoj; que hay Estados Unidos que es una repeti
ción de Inglaterra, hay Canadá y hay los territorios de América
del Sur y América del Centro que son casi repeticiones de España-
Lo que estoy diciendo es para indicar que los encuentros allí
fueron di ferentes.

Aquí la avanzada europea crea nuevas situaciones convierte a las
culturas indígenas en culturas subalternas, inferiores, dominadas
y lo español, lo europeo se constituye en lo dominante, lo moder
no, el progreso. Hay muchos que ahora están en esta discusión de
modernismo, post-modernismo, tradición y modernidad y casi todos
están de acuerdo en que modernidad es tecnología europea y tra
dición es tecnología nativa, lo mismo que en el siglo XVI.

E)^POSICIOH VE PEDRO SANCHEZ

ALER es un conjunto de radio emisoras del Continente Latinoameri
cano, interesadas en promover la cultura, el desarrollo de los
pueblos, desde una perspectiva popular. Algunos de Uds. conocen
las experiencias de estas emisoras, de algunos centros u organi
zaciones campesinas que tienen programas de radio; he escuchado
que aquí hay gente de Puno, de Chepén, de Iquitos, pues en esas
zonas tenemos emisoras ligadas a esta Asociación Latinoamericana
y tenemos también instituciones y centros, en Ayacucho, en Piura,
Chiclayo, Trujillo, en casi todo el Perú y en casi todos los paí
ses de América Latina, existen estas emisoras en su mayoría liga
das a la Iglesia y los programas más ligados a instituciones y
organizaciones populares.

Este conjunto de experiencias de radio se plantearon hace 2 años,
qué cosa hacer en relación a los 500 años y aparecieron diversas
tendencias, diversas propuestas, como ya lo ha manifestado aquí,
desde el famoso encuentro de culturas, el descubrimiento o la
conquista o la resistencia en los 500 años de lucha, los 500 años
de evangelización, los 500 años de colonialismo, los 500 años de
culturización, los 500 años de robo y masacre, qué cosa es, qué
es lo que habría que llamarle a estos 500 años, y otros, de las
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preguntas que nos hacíamos era si algo teníamos que celebrar,
entendiéndose la celebración como fiesta, como alegría, en todo
caso quiénes tendrían que sentirse alegres y contentos, quiénes
sí pueden celebrar y quiénes no, son preguntas que nos hicimos
para que al final ino decidanü;^ nada y el proyecto de ALER se lia-

^.^^ma simplemente S^LER 5Q0 años^ Teníamos posiciones muy encontra
das, compartiendo algunas preferimos no adoptar ningún nombre
porque los nombres nos podrían llevar a dividirnos como proyectos
1atinoamericano más que a unirnos y nos preocupamos más por ver
algunos elementos claves en los cuáles había que estar muy cla
ros. ¿.Cuáles son esos elementos?, lo decimos después de escu
char aquí una de las últimas noticias que acaban de circular por
América Latina:^

^¿Será Santo al que sólo lo es para unos cuantos?,
Santa Lucia, pasa por aquí y sácante esta paja que tengo aquí. Un
dicho muy viejo, ¿lo conocías Cristina?
Claro que sí, pero sabías que dentro de poco habrá que cambiarlo.
¿Cambiarlo?
Habrá que decir, Santa Isabel pasa por aquí, sácame esta conquis
ta que tengo aquí. Con esto de que quieren hacer Santa a Isabel
la Católica.

Isabel la Católica fue reina de España en los años de la Conquis
ta de nuestro Continente, ahora quieren beatificaria, la beatifi
cación es un paso antes de la Santidad.
Isabel Católica fue una política muy importante para España, ex
pulsó a los árabes del territorio es pañol, que ocuparon durante 8
siglos, expulsó a los Judíos, unificó a España y luego apoyó a
Cristóbal Colóm en su proyecto de conquistar nuevas tierras.
Isabel La Católica engrandeció su reino. Ve América España tuvo
tanta riqueza que se convirtió' en Primera Potencia Mundial.
/Sí/ Isabel La Católica fue una gran política, pero ¿santa?.
Quienes defienden la idea de la Santidad de Isabel la Católica
dicen, que gracias a ella el catolicismo se extendió en toda Amé
rica Latina.

Pero el catolicismo se impuso con extrema violencia, para los
pueblos indígenas de América supuso millones de muertos, un duro
golpe a su cultura, a sus formas de vida y la explotación de sus
r iquezas.
El teólogo Frank Hinckelammart sostiene que la beatificación de
la reina es una bofetada para los indígenas, con ella se pretende
lavar la cara a todos los crímenes cometidos en la época de la
conquis ta.
Según el historiador Miguel Picado, tampoco se trata de culpar a
la reina por todo lo que pasó, no hay suficientes razones para su
beatificación que por el momento ha sido suspendida.
En el centro de las discusiones está la celebración de los 300
años, qué se vá a celebrar, puede hablarse de una celebración,
quién vá a celebrarlo y cómo se van a celebrar estos 500 años.
En 1992 se iniciarán los festejos oficiales de la conquista en
República Domin icana, el primer punto a donde llegó Colón.
Pero quienes organizan el festejo tendrán que llevar indígenas de
otros países, los pr imeros hab itantes de Vom in icana fueron ext^J-
rminados en muy poco tiempo, con la espada en nombr-e de la cruz.



IsabaJ pasa por agi¿2 sácame esta cor>qaista qae aqaí

Entonces depende mucho de dónde estemos, de qué lugar nos colo
quemos para tomar una postura frente a los 500 años- Visto desde
Europa seguramente es un gran acontecimiento, pd^o ni siquiera
para muchos porque existe en Europa en estos momentos, y no sólo
en España sino en otros países (llámese Holanda, Inglaterra) pe
queños pero importantes movimientos que están planteándose tam
bién este tema del descubrimiento, de los 500 años, por lo menos
preocupándose por saber, por entenderlo desde los 1atinoameri ca
nos, desde la gente que vive y vivía en estas tierras, a nivel
mundial existe una Asociación "Emancipación e Identidad" que está
publicando una revista que se llama "Patria Grande" donde la ma
yor parte de los intelectuales latinoamericanos del mundo están
escribiendo artículos y notas y están promoviendo concursos entre
ellos Justamente de pintura, de radio, de ensayos, de novela,
sobre los 500 años. Se está desarrol1 ando a nivel latinoamerica-
no ya nivel mundial toda una corriente que comienza a reflexio
nar y a plantearse el problema de los 500 años desde una perspec
tiva de los pobres o desde una perspectiva de los que sufrimos
esos 500 años.

Planteado el punto de esta manera, desde ALER comenzamos a pre
guntarnos no tanto el nombre que le vamos a poner, es bueno que
esto se siga debatiendo, pero a nivel latinoamericano conviene
mucho más pensar en qué ejes orientadores podrían ayudarnos a

cosas en común. Entonces, uno de los primeros es'-^artir
tlgsde una óptica y desde una perspectiva de los puehl.-it^ AmArj-
ca, no desde la perspectiva europea, i ^nn las

"  pjgs^de los pobres del Continente desde los más desfavorecidos,
des¿e^Qs antprPsesZdfi_ ese pueblo^ desde su cultura siempre opri
mida pero, todavía viva y presente, desde la emergente y mntyj»-
di^ctoria cultura—popular 1 at i noamer i canA^ Valió bastante las
observaciones que nos hacía Manuel Burga en el sentido de que
somos pluriculturales y e^o es aplicable al Perú y lo es muchisi-

^^^o más para América Latina, tenemos países donde no hay un solo
vo, un solo indígena, hablaron allí de República Dominicana,

Haití, Cuba mismo, por ejemplo, hablar de esos problemas indíge
nas en esos lugares es hablar otro idioma; existen otros países
con muchísima carga indígena, nativa, cqíuq el caso de Perú, Ecua
dor, Bolivia, Guatemala, México, El Salvador, algo de Nicaragua,
donde sí tenemos presencia de pueblos ancestrales. En el Brasil,
por ejemplo, la cultura negra es mucho más fuerte que la cultura
de los naturales. Teniendo en cuenta esta contradictoria real i —

i noamer i cana cómo enfrentar los 500 años a partir del pue
blo .0^05 planteamos también recuperar no para soñar
en que vamos a volver a nuestros antiguos pueblos, a nuestros
antiguos imperios, pero conscientes de gnp gí no
recuperar el pasado, no priHpamng; entender nuestro presente v no
podemos construTr el futuro. Eduardo Qaleano que por ÜTTí lo va
mos a escuchar en otro momento, hablaba de que solamente la hier
ba seca es capaz de incendiar la hierba húmeda, esto quiere decir
que si no partimos de nuestra memoria histórica difícilmente va
mos a poder sentirnos como gente que tiene valor, como pueblos



que pueden construir su propia historia? esto que Flores Galindo
y el mismo Burga plantean todavía, de que la utopía andina esta
también allá en la historia, en que nuestros pueblos fueron capa
ces de construir sociedades con muchísimos elementos buenos, mu
chos de los cuales son todavía aplicables. Este afán por recono
cernos como pueblos valiosos nos lleva entonces a la necesidad de
recuperar nuestra historia, a leer nuestra historia con ojos di
ferentes? eso unido a cómo generar esperanzas, como construir el
futuro, no solamente a la queja, al llanto, al lloro por lo que
pasó? sino, qué elementos nuestros pueblos han aportado y conti
núan aportando, qué elementos de esa cultura permanecen, qué o-
tros elementos se han ido innovando, han ido perfeccionándose o
empeorándose, se han ido renovando, se han ido creando? qué otros
elementos nuevos hemos sido capaces de crear en estos años, con
todos esos elementos tenemos que rescatar nuestra historia ¿para
qué? para fortalecer nuestra identidad. Es difícil hablar de una
identidad nacional y los elementos que nos unen? con los peruanos
es mucho más difícil y también a nivel latinoamericano. Sin em
bargo ALER como proyecto latinoamericano impulsa este gran sueño
de Bolívar y de otros hombres y pueblos de ir construyendo la
patria grande 1atinoameri cana. Cómo esos elementos que a pesar
de las diferencias europeas consiguen Juntarse como también pue
den ser muy bien trabajados y aplicados aquí, tenemos elementos
en común, cómo trabajar para encontrar en esa historia esos ele
mentos comunes? tenemos una misma historia de conquista, de colo
nización, con sus aspectos negativos y con la herencia que Manuel
Burga explicó bastante bien, pero conscientes también de que so
mos diferentes. Hay pueblos y países que tienen culturas negras
exclusivamente, hay otros donde tenemos culturas más indígenas o
más campesinas predominantemente, hay mulatos, criollos, mesti
zos. Argentina, Chile o sur del Brasil con sus colonias europeas
prácticamente cerradas.

Somos una gran diversidad en América Latina, plantearse el tema
de los 500 años a nivel latinoamericano nos exige entender un
mundo tan diferente o por lo menos sino entenderlo, saber que
existe y saber plantearse algunas propuestas que los tengan en
cuenta y que no se ignore. Cómo de esa diversidad de culturas

enrontrar elementos que nos unen, cómo de cosas que nos
diversifican podemos construir una nueva identidad, cómo ser la-
t i noamer i cano.

Visto de esta manera el asunto de los 500 años lo planteamos en
qué provecho le podemos sacar a esta situación, más si tenemos
que celebrar o no, que por lo que parece tenemos muy poco que
celebrar. Cómo a partir de este trabajo por los 500 años podemos
posibilitar caminos de encuentro y reencuentro de los pueblos del
continente para compartir cosas en común, que ya las compartimos,
la lucha por el hambre, por ejemplo, los planes económicos que
hoy se aplican en la Argentina, en Perú, en el Brasil son idénti
cos, son casi copiados. Tenemos mucha historia en común, tenemos
mucha lucha en común, tenemos mucho sufrimiento y tenemos espe
ranzas y victorias en común? cómo podemos trabajar allí un en
cuentro, un redescubrirnos como pueblos, qué sabemos nosotros de
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lo que pasa en Haití ahora, qué sabemos cada uno de estos lugares
de lo que está pasando en estos momentos en Guatemala, México o
en Ecuador, cuáles son las luchas más importantes o los proyectos
de desarrollo que esos pueblos tienen, que tienen en cuenta la
necesidad del pobre, sabemos muy poco de nuestros pueblos. Evi
dentemente que estas son grandes tareas que no se agotan en 1992
y  que pueden servir para aprovechar y avanzar en esta perspecti
va.

¿Cómo aprovechar también para facilitar el crecimiento y la con
ciencia frente a la situación de dominación que estamos vivien
do?, ¿cómo ir construyendo una sociedad más Justa, más fraterna,
más unida no sólo en cada uno, no sólo en cada uno de nuestros
lugares sino también a nivel continental? y como ALER es una Aso
ciación de Orientación Cristiana necesariamente se tiene que
plantear cómo dentro de esta perspectiva de los 500 años avanza
mos en la construcción de un mundo de gente más hermana, cómo
aportar a la construcción de una sociedad desde una perspectiva
del evangelio, cómo el proyecto de liberación de Dios está pre
sente también en cada una de las luchas de nuestra gente. Desde
esas líneas generales de orientación nos íbamos planteando qué
cosa hacer y fueron apareciendo algunos ejes temáticos. Hemos
tenido que dar sugerencias a cada una de las coordinadoras de
radio de los países, a las emisoras, a los productores, a las
organizaciones que nos dicen cómo podemos comenzar nuestro pro
grama en relación a los 500 años, entonces han ido apareciendo
algunos ejes temáticos.

El asunto de jüevalorar nuestro pasado aparecía como una cosa ne
cesaria. Escuchemos algo de lo que pasó en la conquista para
poder entender mejorsw

"Ultima hora, información de última hora se prohibe bailar en el
Perú, Repetimos, nos llega an cable tan argente como sorprenden
te con la noticia de gae la iglesia y el gobierno peruano en co
mún acuerdo han decidió prohibir —óigase bien- prohibir cualquier
tipo de bailes o danzas en lugares públicos. Ultima hora.
La noticia nos agarra desprewen idos que estamos intentando una
conexión con Lima, capital del Perú, Tal vez todo sea una broma
de mal gusto de algún radioaficionado, aló, Lima, Lima, me escu
cha bien.

Perfectamente

A ver Lima confírmanos si podemos dar crédito a los cables que
nos han llegado sobre una supuesta ley anti-baile
Así es. Todavía sin acabar de creer pero, la población de Lima
amaneeió como de luto pero sin muerto, la ciudad está en silen
cio, el arzobispo de aquí ha conseguido que el gob ierno prohiba
todo tipo de bailes populares,
Pero ¿cuál es el motivo, es que al arzobispo no le gusta bailar o
qué?,
Ni bailar ni cantar,

¿Cómo dice?
Que también proh ib ió la música popular y a raja tabla, el que
anda por la calle tarareando algún huayn ito, lo meten preso.
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Pero será ane candó)! en concreto, alguna más picante, tal vez
esta que está ahora tan de moda, la de.,.
No, todas, todas, para la iglesia y el gobierno de aquí todas las
que canta el pueblo son vulgares y como dicen ellos los

una fogata de tambores, de zamponas, de flautas, de que
nas, todo, todo está ardiendo por aquello de matar al perro para
acabar con la rabia,

y la gente qué dice, ¿se conforma?.
No, no, no se conforma pero, qué remedio les queda se les ha»
prohibido hasta la ropa.
¿Cómo, qué?, ¿de qué me estás hablando?
No sé si ya les llegó a Uds. la información de que el gob ierno
también exige a toda las mujeres indígenas de aquí que se vistan
con vestidos iguales a los de las campesinas españolas y que se
cambien de peinado, todas tiene)! que ir ahora con raya al medio
según la costumbre española ¿quiere saber más?
Sí, dime
Se les ha prohibido a los indígenas hablar en su lengua, en el
quechua, ¿me oyes?
Sí, adelante
Sólo en castellaño pueden hablar, sólo en idioma español, porque
el gobierno español así lo manda en el {/irreynato del Perú.

Así fué, a comienzos del siglo XVII el Arzobispo de Lima le
prohibió bailar y cantar al pueblo indígena de Bolivia, de Ecua
dor, de Perú. A fines del siglo XVIII el rey español Carlos III
volvía con las mismas prohibiciones, no se podía hablar en que
chua ni en aymara, ni en ninguna lengua que no fuera la española.
Durante 500 años han querido quitarnos la visa y la palabra, tal
vez la historia esté al revés. Nuestros pueblos fueron agredidos
culturalmente, se destruyó la cultura, se destruyó a la gente,
pero en la cultura de nuestros pueblos hay muchísimos elementos
valiosos; y todo lo que se conoce como sincretismo en la reli
gión, por ejemplo, es una manera de presencia de culturas que se
las ingeniaban para poder sobrevivir; y no solamente en el caso
de nuestras culturas sino también, en el caso de las culturas
negras en el Perú y en otros lugares del Continente. Entonces
cómo rescatar todos esos aportes valiosos de nuestras culturas
antiguas, anteriores y no solamente quedarnos en el pasado, sino
también hablar de los grupos indígenas y campesinos de hoy, de la
actualidad ¿cuál es su situación?, no quedarnos solamente en el
recuerdo histórico, eso no sirve, eso no lleva, eso no conduce a
ningún lugar, aterrizar llegar a la situación actual de los anti
guos dueños de esta tierra. Ese era uno de los temas ejes para
trabajar.

Un segundo tema es la presencia de la mu.ier en América Latina.
Mujeres de ayer y hoy, cómo han participadó significativamente
en la historia de nuestros pueblos, movimientos, organizaciones,
de defensa, de cultura, de la vida de la dignidad, esto sobre
todo por la participación de la mujer hoy y porque es necesario
trabajar esa línea. Es otra de las líneas de orientación del
trabajo dentro del marco de los 500 años.
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^ La presencia del negro en América Latina es clave para el conti
nente 1atinoamericano y para muchos lugares de nuestro Perú.
¿.Cuáles son sus aportes cultúrale^ sus luchas, su presencia, su
fuerza actual?.

Las luchas actuales de las organizaciones^ sobre todo los campe-
sin los ̂Xoíilaanas pero también en general las luchas del pue-
blo por su independencia, por su dignidad. Cómo la invasión con
tinúa presentándose por ejemplo, en el caso de Panamá, de cómo
continúa el imperio vestido ahora con otro ropaje y con otros
métodos presente y colonizándonos también.

Otro elemento importante que aparecía como eje temático a traba
jarse en América Latina era el de jpersona ̂ es y
importantes. Por ejemplo, aquí ya se mencionó a Bartolomé de Las
Casas pero existen otros, Antonio Montesinos, Martín de Porres
en el Perú, la Virgen de Guadalupe en México. ¿Cómo podemos dar
énfasis al trabajo que esta gente desarrolló en su época y cómo
también podemos trabajar en todo lo que es el difundir, el reva
lorar, el apoyar a estas nuevas experiencias de fé o de cómo vi
vir la fé en América Latina?, las experiencias de las comunidades
eclesiales de base, de las pequeñas comunidades y grupos cristia
nos que trabajan en distintos lugares y que lo hacen con muchísi
ma mística y entrega, forma parte de lo que son hoy nuestros pue
blos y de lo que es hoy la religión y el papel que está jugando
también en la lucha por la liberación de nuestros pueblos.

Un punto que también le dábamos importancia era el redescubrir-
nos, que ya lo conversamos hace un momentito, c_onoc^ algo~más dfi
nueíitxáL-Afflérica L^ profundizar los 500 años de conquista, de
resistencia indígena, de resistencia campesina, de los diferentes
nombres que se les está dando, dentro de esa concepción tenemos
que acercarnos más a nosotros mismos, no solamente conocer nues
tras diferentes identidades y culturas del país que a veces nos
cegamos y pensamos que como nosotros vivimos en tal lugar, el
Perú se agota ahíj no, es más amplio y lo mismo a nivel de Améri
ca Latina.

Dentro de esa perspectiva y junto a las otras, cómo rescatar
nuestras grandes utopías que se han ido plasmando en nuestro his
toria y que nunca les hemos dado un verdadero valor, por ejemplo,
el movimiento del Taki Onoov en el Perú, todo un movimiento de
resistencia cultural sumamente importante en el que mediante una
propuesta de vuelta al pasado, inlcuso mucho más atrás del impe
rio incaico, se moviliza a gente desde lo que actualmente es lea,
Ayacucho, Huancayo, hasta Bolivia, Argentina; un movimiento am
plísimo de resistencia, qué conocemos de eso, habría que trabajar
por ahí. En el caso del Brasil por ejemplo, los negros brasile
ños lograron establecer una república exclusivamente de negros y
allí lograron durar casi un siglo como república independiente.
Está la misma experiencia de Canudos, que el Vargas LLosa recoge
en "La Guerra del Fin del Mundo" real, existente; yo he estado en
el mes de julio cerca de Canudos; lo que ha hecho la dictadura
militar del Brasil para romper el mito, quebrar esa utopía en
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toda la gente de esa región es canalizar dos ríos al lugar de lo
que fu€ Canudos y hacer una represa de agua con el intento de
apagar completamente cualquier vestigio histórico de lo que sig
nificó esa experiencia y ese Canudos se construyó a base de pros
titutas, de ladrones, de delincuentes, de pobres que no tenían
nada y lograron formar una sociedad digna, con trabajo comparti
do. Tenemos el caso de las comunidades campesinas sin ir al Bra
sil, que han logrado niveles de desarrollo, de trabajo, de super
vivencia y ahí están a pesar de todas las luchas que se han hecho
contra ellos. Entonces cómo recuperar dentro djZesta lucha de los
500 años estas experiencias y también lo que pasa en los barrios,
en los pueblos jóvenes. Esas han sido más o menos las orienta
ciones generales que hemos ido dando, que hemos ido encontrando
en estos años mediante los cuales más o menos vamos orientando el
trabajo de las radios y de la gente que trabaja ligada, de los
centros e instituciones que trabajan en estos proyectos de comu-
ni cae i ón.

Desde ALER hemos venido promoviendo, apoyando, estas iniciativas;
se han desarrollado festivales musicales en varios lugares en
relación a los 500 años; yo he participado en un festival de Qui
to - Ecuador, en Riobamba, en una zona netamente indígena donde
una radio organizó un Festival de Música sobre el tema de los 500
años y fué una movilización extraordinaria. Y para este octubre
tienen un segundo festival. En que la radio solamente anunciando
que iba a haber el festival movilizó a la gente, porque la gentfi.
comenzó a pensar en su casa qué cosa hacer y a escribir letras y
a ensayar y a estar presente en la radio; entonces con trabajos
de ese tipo, sencillos, se puede llevar el tema de los 500 años a
nuestra gente más sencilla. Hemos hecho concursos de pintura y
nn sólo a nivel 1 nf i nr.-imnr ̂ ̂  sino también a nivp»!—1 COn el

tema de los 500 años, con una recepción extraordinaria. Esta
carátula de este cassette es una de las pinturas ganadoras del
Concurso. Hemos trabajado también concursos de cuentos, de poe
sías- En el Brasil hay una gente que está recogiendo todos los
chistes que h^y .Tonfty-A i,-i^ portugueses; en el Brasil el portugués
n r1 h-^ntn.. es el tonto, todos los chistes de bobos le atribuyen
a los portugueses y ̂ so que significa, eso es una manera de re
sistencia de nuestros pueblos; porque los chistes preferidos son
Justamente sobre autoridades y sobre temas tabúes, porque es una
manera de resistencia de nuestra gente, entonces, el recolector
por ejemplo chistes en este caso en Brasil, que hablan de los
portugueses y tenían una infinidad y lo van a grabar allá con
mejores contadores ce chistes. Se han hecho concursos de cuen
tos, en Piura acaban de publicar incluso un librito de un concur
so de cuentos; se está recogiendo cuentos, mitos y leyendas por
que a partir de ellos la gente expresa su cosmovisión, su manera
de entender el mundo, su manera de entender la sociedad. Se pro
mueven Y enetlentrcis, porque también es importante re
flexionar más en profundidad y se están grabando estas series,
algunas de las cuales hemos escuchado hoy día; la última que aca
ba de llegar es Eduardo Galeano en su propia voz leyendo sus Me
morias de Fuego que van esa linea y que no solamente se queda en
el pasado, sino que también incoropora nuevos elementos del pre-
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sente de la historia de América Latina. Se está pensando reali
zar el próximo año '92 con Juan Luis Guerra y los 440 en Repúbli
ca Dominicana, un festival latinoamericano de música porque pen
samos que también en todos los ritmos tenemos que meter música
que lleve el tema a nivel de la sociedad y va a se en República
Dominicana, alié existen cinco emisoras ligadas a ALER que se
están responsabilizando de esa organizaciún. Aquí en el Perú se
ha grabado una serie adaptando las crónicas de Guamán Poma a ra-

popul ar i ándol as y se estaba distribuyendo a nivel latinoame
ricano, se ha grabado la^serie del Taki Qnqoy_j>- (&p eo está

u^_jjna^_se_rie de mTtos y leyendas de~7ymérica Latina"v~^
está preparando una novela sobre Bartolomé de Las Casas y tenemos
una propuesta de que el próximo año, seguramente lo ̂ n a traba-
Jar ya mañana o pasado ojalá la consideren, de que pensamos en
conjunto en un gran festival las organizaciones peruanas que ten
gamos interés en darle cierto peso, cierto relieve, a estos 500
años desde su perspectiva popular; un gran festival donde se ex
pongan las pinturas de los concursos,-loe dibujos de -los goncu**-
»o->-/donde se pueda exponer o presentar un final de un festival de
la «.anción, donde se pueda combinar con seminarios y teiTias de
discusión. Pensamos en un gran evento para el '92, yo pienso que
si nosotros logramos juntar a otra gente, podemos hacer una cosa
que suene.

EXPOSICION DE MANUEL PEREZ PUr^U

La noticia de la celebración de los 500 años la pescó la CCP, en
1987 en Quito - Ecuador, cuando desarrol1ábamos un Taller Andino
en octubre de ese año; recién en el '89 se hizo el primer esfuer
zo para ponernos de acuerdo sobre qué íbamos hacer frente a esta
pretensión del Gobierno y los Reyes de España que habían decidido
hacer una celebración y que contaban con el respaldo de los go
biernos de Europa y también de Estados Unidos.

Hubo el evento de Quito que fué muy significativo; luego hubo un
segundo Taller en el año '89 en Colombia que se denominó I En
cuentro Continental de Organizaciones Campesinas e indígenas,
aquí asistieron 30 organizaciones del continente incluido del
Caribe, Cuba y Centro América. Las resoluciones que aprobamos
respecto a este tema que fue coincidente con la mayoría de orga
nizaciones en que el tema 500 años lo concebíamos desde un punto
de vista de clase, desde un punto de vista político, que toda
expresión que desarrollábamos e íbamos a implementar que tenga
que ver con dibujo, con cualquier tipo de arte relacionado con
acciones de lucha reivindicati va del movimiento campesino-indíge
na. Constatamos que esta movimiento estaba surgiendo sobre los
500 años se ubicaba en tres corrientes a nivel continental, una
es la oficial la que celebra los 500 años encabezados por España;
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la otra que tiene una posición crítica pero está de acuerdo con
muchas cosas de los 500 años, entre ellas esta el Papa, está el
sector iglesia; y la otra que se opone a esta ofensa que le
denominamos- a los pueblos de América, que no hay nada que cele
brar, en esta posición es que la CCP ha venido trabajando con lus
aportes que hemos recogido tanto a nivel continental como también
desde nuestra propia perspectiva de trabajo, de nuestros eventos,
de nuestra lucha que hemos sintetizado y hemos formulado en pía
nes de trabajo.

La CCP cuenta con su plan cultural y su eje de tarea central está
orientado a dar respuesta a los 500 años. En esta orientación
tenemos lo siguiente: después del evento de Colombia, la CCP
hemos tratado de conformar un Comité Nacional, el nombre era para
ser discutido en el Perú, porque a nivel continental sí tiene un
nombre que se llama "500 años de resistencia indígena y popular a
nivel continental". En el Perú era para que las organizaciones
campesinas, populares, progresistas, de todo nivel, pudiéramos
ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo también con un plan.
Hemos tratado de unificar a las organizaciones pero esto no cami
nó. Algunas veces llegaban unas organizaciones, otras no llega
ban, la siguiente reunión no llegaban, los que llegaban primeros,
llegaban otros nuevos y total nunca había cuando llegar a tener
un criterio de organización que dé inicios a estos esfuerzos;
incluso las cuatro organizaciones que asistimos a Colombia del
Perú que fué AIDESEP, CONAP, CNA y CCP, fué un compromiso literal
que allá todo el mundo dijo si pero, a la hora de los hechos esto
no se plasmó en un trabajo práctico, recién hoy estamos reunién-
donos las organizaciones y con mucha dificultad todos los martes
de cada semana tenemos conversaciones para implementar tareas.
Las tareas que tenemos planteadas tienen que ver con reivindicar
nuestra propia cultura, tiene un espacio de denuncia y también de
reinvindicaciones inmediatas. El caso, por ejemplo, de la deuda
externa para nosotros es un tema que tiene que ser confrontado
con todo el saqueo y el pillaje que han hecho los extranjeros;
por lo que decía Manuel Burga, no solamente es el robo de nuestra
economía, es el saqueo de nuestros recursos, el etnocidio que se
ha cometido y eso no tiene precio, eso no se mide en oro ni en
plata, se ha destruido a una humanidad entera en el Continente, y
está también nuestra cultura que ha sido trastocada, avasallada;
a nuestro canto se le denominó folclor y se dijo que aqui no era
una conquista sino un encuentro o un descubrimiento. En este
trabajo que hemos venido implementando está indudablemente reva
lorar nuestra propia agricultura, sabemos que han sido también
destruidos todos nuestros adelantos tecnológicos; yo rescato lo
que dice Manuel Burga, muchas veces por el concepto de modernidad
se entiende a la tecnología europea, sin embargo por esa mentali
dad subordinada que tenemos, es que no podemos salir, de repente
nuestra tecnología puede ser superior a la propia tecnología eu
ropea y sin embargo seguimos encasillados o subordinados en en
tender ese tipo de modernidad a lo europeo.

En el plan que tenemos está la denuncia al desarrollo de esta
política neoliberal que se está aplicando casi en todo el conti-
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nente, porque hay que golpear a los monopolios, a las importacio
nes de alimentos que se riegan por toneladas y toneladas en todo
el continente y que van a engrosar la riqueza en grandes rentas,
grandes utilidades a estos monopolios en desmedro de los pueblos
y particularmente de la economía campesina que compite desleal
mente con los productos nacionalesj el mercado andino está bajo
el contro de una burguesía incapaz de poder levantarlo y desarro
llarlo por que no tenemos un proyecto de desarrollo integral y
está subordinado al mercado mundial. Nosotros planteamos como
consigna política el no pago de la deuda externa y que en vez de
seguir pagando esa deuda externa se destine para incentivar, para
desarrollar la producción en el campo y para pagar a los nues
tros, a los trabajadores de diversas actividades. Nosotros tene
mos que hacer valer que la principal fuerza productiva no es la
máquina sino el ser humano.

Celebro lo que dice el compañero de la institución ALER, porque
me parece que estamos coincidiendo, no quiero repetir por que
estas cosas debiéramos promoverlas? debiéramos buscar que nues
tros compositores produzcan música en relación a los 500 años,
nuestro teatro; en vez de sguir escuchando un huayno que gran
parte de nuestros lugares tienen más una orientación de queja
aunque tienen una mezcla de alegría también, pero es parte del
soJuzgamiento el tipo de huaynos y el mensaje que tienen, pero si
nosotros hacemos que estos mensajes tengan un mensaje critico
podemos hacer revolucionar en ese aspecto también nuestras artes
culturales.

La CCP tiene planteado para el 12, 13, y 14 de setiembre un paro
nacional agrario y dentro de la plataforma de reivindicaciones
está que el Ministerio de Educación borre de su calendario la
celebración de lo que han denominado el Día de la Raza, el 12 de
Octubre; que se trabaje por una nueva curricula y no la mentirosa
que hoy en día imponen a los estudiantes, a los niños, de una
historia deformada y que en eso también hay un reto no solamente
para la CCP sino para el conjunto de las fuerzas progresistas de
nuestro pueblo, de los intelectuales y, como Manuel Burga y el
Taller que tiene en el Instituto, vamos a trabajar en esa área.

Vamos a constituir un Comité Nacional de Resistencia Comunera

Campesina y Popular. Le hemos dado este nombre por que queremos
recoger lo que es lo andino, identificado como comunidades campe
sinas; lo campesino que debe integrar a la selva y la costa; y lo
popular es el sector obrero, la intelectualidad progresista y
todas las organizaciones, ONGs, etc. que esten identificadas con
dar una respuesta a los 500 años.

El mérito que le reconocemos a España, a nuestros dominadores,
explotadores, es que ellos están incentivando nuestra rebeldía
con esto de celebrar los 500 años; por que estos problemas habían
dejado de ser parte del debate político diario y si no vienen los
500 años no nos acordamos de la historia, las guerras, las rebe
liones, Túpac Amaru y lo que existe hoy día como respuesta que
hay que dar al neoliberal ismo y a las políticas económicas y a-
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grarias que son de destrucción y de explotación y sometimiento;
si no hay este problema estamos devagando en cosas coyunturales y
no la necesidad de buscar una respuesta integral y pragmática a
los problemas.

En el mundo se están redefiniendo los campos. En Europa del Este
y  la URSS han habido grandes problemas que no significa que como
CCP hayamos dejado de percibir que hay una necesidad de dar una
respuesta que se enrumbe hacia el socialismo y la construcción de
una sociedad solidaria, Justa, democrática.

En Octubre de este año en Guatemala se llevara a cabo un II En
cuentro Continental del 07 al 12 de octubre, este evento tratará
de hacer un balance desde el '89 en que reunimos en Colombia para
cuánto hemos avanzado en la Campaña, sobre todo en términos de
organización y de conciencia sobre el tema. De las 5 regiones
que se han creado a nivel continental CNorteamérica, Centroaméri-
ca, Caribe, Suramérica y la región andina) la región andina es la
que está más atrasada en la implementación de su proyecto políti
co, organizativo y acciones, en el reciente Taller Andino que
hemos tenido nos hemos hecho ese balance, el resto de regiones
tiene un avance significativo; y es responsabilidad de cada uno
de nosotros, especialmente de las organizaciones, que hemos hecho
muy poco esfuerzo, y si hay esfuerzos en el caso del Perú es to
davía cada quien por su lado. Aquí vá mi llamado, para invitar
los a que Juntemos las fuerzas allí donde podamos estar unidos
en criterios, seguramente no vamos a estar unidos en todo pero sí
en algunas líneas de acción. Lo del Concurso de Dibujo y Pintu
ra Campesina, donde la CCP ha venido participando, creemos que
debe estar orientado por ese lado, buscar qué reflexión tiene el
campesino, qué entiende por los 500 años, de repente vá a repetir
lo que la escuela dominadora le ha trasmitido o de repente tienen
un punto de vista crítico.
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Laura Ellas*

En 1992 recordareraos un hecho inicial fundante, lilf92 llaiaado de

muoiias formas; descubrimiento ,encuentro, conquista, encubrimien—

to,desencuentro,invasi6m*

Desde nuestro punto de vista para 1992 requerimios una perspectiva de

BALANSE, que fraseamos con la expresión. "500 años después" porque

nos guste o no el procesa de estos 500 años ha constituida lo

hasta ho7 somos*.

Al reflexionar en la perspectiva de balare encontramos que se en«-

frentan enfoques distintos y hasta ópuestos ya que se remiten a

un itinerario histórico y a una realidad que mantienen-sin cica

trizar-antiguas llagas y porque finalmente nos estamos planteando

el significada de nuestro.^ ser latinoamericano; ahora*.

I*

Una priiiLera cuestión es la necesidad de tener el coraje de leer

los hechos desde el reverso de la historia-, mirar los hechos tai

y como fueTOn "no tener miedo a la veddad", una actitud de hones

tidad histórica, que nos libera de prejuicios, de anacMnicos jui

das, interpretadones estrechas u ocultamientos interesados que

hacen de nuestro pasada una hipoteca que nos aprisiona*

Para llegar a este balance debemos iñiciar un procesa de

recuperación de la memoria que nos lleve a desechar por inútiles

e inadecuadas la"leyenda negra"y la"leyenda rosa" , ambas nos

confimatt a la esterilidad feistórica»

En toda este procesa la fÓ cristiana ha estado presente y ausente

de varias maneras*

En A,L*. la debilidad del cristianismo se sintiói desde el prindpia

porque llegaba tras La experiencia de la Reforma y venia subordinada

al poder político del rey de España y porque su carácter instrumental

se impusa sobre su propia vocación evangelizadora* Desde la llegada

del cristianismo a Amirica la relación entre la iglesia y la socie—
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dad ha varáiado muchlsiiaa, dando lugar a diar tintas formas de rela

ción que expresan formas de evangelizaciÓn distingas»

Un Evangelio-palahra/discurso- una práctica que fueron "conciencia

critica" para la Coroartia y para la Iglesia intisticional» Un catoli—
cisrmx qu& se covirtió—es un hecho— en un canal de expresión religio
sa para las mayorías de la poblacicSi,. Muchos han dado en llamar
üSincretisma","fachada",careta,etc,. a estas expresiones y sin embar
go por el mismo pueblo han sido, de&Lnidas como la "autentica" y "más
sentida" forma de ser del pueblo» El espacio religioso fue quizás
el que logró dar un "contjnmte" de reconocimiento, de afirmación a
estas poblaciones constantemente amenazadas de desaparición»
Pienso que l^manergf de ser creyente de las poblaciones autóctonas
asi coma la dejlos españoles católicos lograron una fusión que permi—
tj La pervivencia de una plural presencia y no la homogenización
que para muchos significó la formación de ̂  "colonizada alegre", es
decir^un sujeto social producido por su disolución en la cultura he-
gemÓhica».

Muchos de los que vinieron inicialmente denunciaron con firmeza toda
lo que iba contra la voluntad de Dios» Este procesa de EvangelizaciÓn
se diÓ al calor de una controversia, la "controversia de las Indias",
que se dió al calor de la "novedad" de la realidad recien descubierta»
La realidad novedosa de América Influyó en la manera de creer asi co-
en las prácticas creyentes de muiectA»® evangellzadores y españolea ca
tólicos» Lot que los llevó a denunciar lo que iba en contra de sn ere
do: la destrucción de personas, pueblas y culturas asi como de sus la
zo vitales con el mundo natural»

Un hombre que articuló una reflexión teológica a partir de estos acon-
Fi'ay Bartolomé de Las Casas, quien denudó juntos muchos

J obispos del hemisferio la opresión y la muerte sufrida por la
codida del oro, a través de ellos y de la controversia que sostuvieron
no permitieron que se legitimara la explotadón y la muerte de los in
dios con el argumento de liberarlos de injusticias y maltratos prehispá-
nicoe»

Este conjli^to de creyentes expusieron su reputación y lograron quitar la
careta a quienes con su comportamiento hadan escarnio de la fé que afir
maban sostener»

Sí
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De esta forma los evangelizadores así. como los nuevos creyente®
lograron en EspaSa y en Las Indias una discusión sobre la legi
timidad de. la presencia europea, de sus métodos, que no se di6
en ningún otro país del viejo mundo»

La manera de evangelizar Casas nos coloca,
desde una perspectlvs^del otra pobre de

aquél tiempo, el indiaí-, .,"coma si fuésemos indios" con
la cualL estimulaba el firme reconocimiento de la alteridad del

otra y proponía,por ella,la comunicación a través de la persua—
ciÓDL j rechaaanda la integración por medio del sometimoiento. y la.
absorciÓn»

La perspectiva de Las Casas nos lleva a leer la historria "de otra
manera", a pfftir del reconocimiento de la dignidad del indio,de
su dignidad encontrando en la histomia de su resistencia una opo
sición aue logró conservar . sus tradi*ciones culturales

mantener vivas sus lenguas^que son/elemento capital de su identi_

dad— y recsear en una lógica cultural inclusiva los nuevos conte
nidos de fé que se empezaban a "comunicar", también desde esta

perspectiva»

Cinco siglos de presencia cristiana en el continente han producida
profundas huellas y han marcado son carácter Cristian® a los la
tinoamericanos, ése es ̂  hecho de realidad centra el cual escru
pulosas actitudes deQ^íorÜfiBia) indianistaC religiones autóctonas nO'
^Ühtaminadas*etc».) nada pueden hacer»

Entre nosotros saber diferenciar entre el cüstianismo práctica y

el cristianismo teórico fue fundamental para la supervivencia himta?-

na»Es asi como pasÓ el evangelio a este continente, a través del
testimonio de compasión, de consuela, de complicidad,de reparación
que muchos cristianos occidentales tuvieron con el pueblo oriundo
duraaite la! colonia» Se evangelizó con el gesto, que no. se dejaba

enfeudar al poder colonizador»

II.

Una segimda cuestión.^n esta perspectiva de balance nos parece im
portante afltoiar que el asunto del V Centenario na debe ser confi
nado al siglo XVI»

Nuestro interés y nuestra protesta por lo ocurrida en el siglo XVX

con Is diferentes naciones y culturas india® no pueden hacer retaro^

ceder el proceso vivido en los siglos posteriores»

32.
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El presente, las pobres de boy, nuestra solidaridad con «1111.1^^
es la razfiffl de esta mirada al pasado, a la historia.En los po
bres actualmente eatam represmitados lo qaa j,»,. a. llamaba
"todas las sangres". Oponer el indio al pobre es una forma
^til da quedar anclados en el pasado.Hoy tañemos nuevos desa
fíos «aciales, también en nmestras días se da una destmcciá»
de personas j culturas».

Hoy «os urge construir o® sociedad desde los intereses y valores
de loa pobres de estos días, clases sociales, razas,culturas
despajadas y marginadas, desdé la mnjer, en especial la que
pertenence a estas capas de la sociedad. La forja de estasocie-
dad debe ser condente de la gran variedad cultural y étnica
de A.L. sin pretender fantasiosa e injustamente imponer "uñar*
camiQ) la. cultura del continente.

nr.

ffna tercera cttestián,En esta perspectiva de balance lo que nos
interesa es apuntar al futuro y a la esperanza. Para hacerlo
es necesario identificar los problemas no resueltos, que em o-
tras palabras mucho® llaman la herencia cola¡klal,un aspecto
de Sata dirlamas. Entre otros aspectos tenemos la cuesti&i ra
cial, el racismo presente-tan hondamente-en las costumbres po
pulares al mismo tiempo encontramos que lo que viene del ho
rizonte indio, negro y amazfinico es objeta de frivolo interés
y salvo excepciones es profundamente menospreciado y marginado.
Este racismo es un componente importante de la diversa y cruel
situacifim de violencia institucional, teriorista y represite que
hay vi-vimas..

Otro problema srat lo® inacabados procesos de desencuentra» y
encuentros lorzados de cultura» y razas en este contexto de
pobreza e fltíusticia. Requerimos que este V centenaria sea una
ocasi ín para asumir lo que sahamos hacer, revalorando lo que
somos, lo que fuímos.Ifo como, rescate del pasado- olviflandoaao»
de que somos la hechura de 50O años transcurridos- sino como
un esfuerzo; por necanocer nuestras necesidades y no las que apa
recieron como tales debido a gAstos y modas coloniales d más ceam-
teporáneamente "porque asi lo dicta al mercada"

55
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ResoUver e3L grajs prablenta de discernir hjiist6ricanLeate entre
naestras rea3les/necesidades y nuestras disponihil i da des

w todo tfilveOlC ecológicas, económicas, sociaies, politicas,etc..)

ResoXver estos probXeiaas pasa por adquirir uaia gran Xucidez sobre

eX Teirdadero sujeto del esfuerzo liberador«Xa intuí el6n de

de era que las posibilidades reales de una transcCor-^

macl&m, de un cambio estaria en aquellos em quienes se realiza*'el

encuentro de lo serrano j lo yunga", descartando/ asi la simplifi^

caclón de las corrientes hispanistas e indigenistas»

En ese sentido es que ptnnsO| al igual que 3iO) señala Julio Ortega
en un a]rtlculo^que'*necesitam¡as hacer nuestra esta celebración
par el V Centenaria para reencotrarnae entre nosotros y tanLbien

con España, e^España que Vallejo pidió fueia buscada fuera de

España, por los niños del mundo, ̂ or los hijos de la guerra

cítLI»? coniO se trata de recuperar 1992 e» iaportante tomar nota
A

que se trata también del centenario de Valle jo»»*.»

Quiera teimlnar, retomando a Julio Ortega » afü mando que este

es un tiempo utópico y un tiempo trágico, no soiogs: plenamente li

bres alki porque nuestro, proyecto comunitario está interferida,

puesta ene ^TigriiR y hoy nos toca sostener la esperanza de volver

a empezar la historia déh nosotros colectivo y quinÉentos años

después ,a pesar de todas las crisis, tener la seguridad de que

esta parte del nmndo sigue siendo uno de los recursos ntás humanos

que le queda al porvenü»

En relación a la pregunta de cómo la iglesia católica está preparan

do el V centenario, les puedo decir a grosso modo que esta fecha

está Intimamente ligada a la realización ds la IBV Asamblea Episco

pal de los Obispos de América Latina, 3ia cuarta Asamblea Ep^co—

pal de Santa Domingov-^n torno a este evento es que se dan las prin
cipales actividades de la institución edesial, discutienda una

serie de documentos previos que buscan definir los sentidos nov^

dosos. A^L^Clí^E») y el significado de la

Identidad/y las culturas en A»^»
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y Xa promoción, humana en eX cgtinenta»

EX evento se prevea que se realizará en actube de
La perapectiva que marca eX conjunto) de referencias que
se hacen aX V Centenario ,es el de la celebracióm'*9in
triunfaXismo y falsas pudores, soXamoate miranda Xa ver
dad"; toflEandOj distancia de Xo que es Xa "Xeyenda negra",
se llaga a afirmar como aciertos de Xa evageSkización la
presencia de los misioneros y los obispos que "desde la
conciencia critica del evangelia»»»lucharQn por la justicia
y contra loe abusps de los conquistador^^ y encomenderos^'
(Papa J»P»II, Haití 1983)- ? se asumen^. "errores", la
interdependencia que hubo entre la cruz y la espada, la
ecesiva cercanía-confusión a vece®- enti^ las esferas
laica y reXigiosa»

A nivel de iglesia locales de Amórica latina, a partir de
los temas propuestas en la Conferencia de Santo Domingo y
frente al V Centenario se han realizado una serie de encuerna
tros de reflexión sobre el significada de las misiones en
las poblaciones autóctonas, el tema de la "inculturación"
ha sido reflexionado en las diferentes países»
En los paisas de México, CJuatemala, El Salvador, BolJ-via-
Brasil,Ecuador y Perú, las comisiones: de pastoral indígenaa
han llevada a cabo encuentra®, sesiones de estudio em tomo
a temas como el racismovuegritudy pastoral indígenas,nativa»;*
la pastoral de Xa tierra»

Tenemos una sin fin y vasta experiencia de opclán de la
iglesia^ por el pobre» Una experiencia además en la que a ni
vel del conjunto de la iglesia, muy nítidamente desde hace
23 años ,Xo8 pobre» se definen como sujetos de evangeliza^
ci&n asi como evangelizadore® ellos mismo6E» Afirmación
que se traduce, en experiencias concretas aemo lo son el
acompañamiemta -desde una perspectiva creyente de las marqha»
de indlge&¿7?St^^5e®plíí' ©» Bolivia^ (17-9-90) en La Paz, el
Obispo Saine los recibe con estas palabras"lo® admiro y fe
licito porque vienen a reclflmar la tierra ,1a pachamama» la:
madre tierra que es reflejo y huella del creador»»"»Testimanlos
cotidianas en ese sentido se repitaai en Brasil,los mismo® *
Estadas tTnidos en una carta pastoral "Herencia y EaperanzarLa
evang;elizaciÓn de América" afirman su compromiso con el p

35^
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bre^ planteando laiiy concreátaatente fomaa de solidaiidad».

En fin tenenmoffl una postura finaet; de 3Las diócesis de
Ecuadcsr, Brasil» Venezuela^ entre atrae, de^^ensa de loe
nativas de 3La amazon^la» los rec:ursae natu^álles dfire-¿eO>^
#i4a perspectiva nativtSCrecordfflnoe; la frase que desde
149'2 se repite, «n A»L»»ci"

t' "Coma si fuósemas indias")

A nivel del momento; creyente para •araciÓBi)
se van proponiendo diversas farmas de expresar ima

celebración de tipa penitencial» toma el ejemplo de

un texta elaborada par el Obispa de Calón y Kuma Tala
y firmada por los Agentes pastorales de la diócesis de
Barieni» que ñas dicen

"somas mas de un centenar de misioneras y

üElsioneras de las diócesis panameñas de

Calón, Kuna Tala y Darien..-».

compartiendo; la vida de nuiestra© pueblas

afra»indigena y campesino »tenenmas que

reconocerY^l despajo y empobrecimienta
de hay iniciado hace 500 años, alcanza

su expresión mas concreta efr)inhumana»

inmoral e impagable Deuda Extema que

sigue peimitienda el oapobrecimiento

y la muerte del Sur»»»"

Piden a las Iglesias Cristianas que proclamen el

sai® 92 "el año de gracia" para acreedores y deudores» per
donándose todas las deudas, y se ctmpla "hay en verdad en

Amárica Latina la "irueva Evang.elizatíión"».

En torno al V Centenario hay muchas y muy divergís acti

vidades, todas conllKÍran en el IV Asamblea Episcopal
de Santo Dominga, la nsayor parte de ellas recG#«n la pers

pectiva evangelizedle opción preferencial por el pobre»-

3&



Textos recomendados^ tíT^ioi

10 Reifista Páginas #99» actnbre 1989v

Hacia el V Centenario: caminos para la ^ea^ecialntente

articulo» del P.. Gutiérre* y la Ora ..Catalina Romero».

2® "Perdona nuestras deuidas coma nosotros perdanamos a niüestros

deixdores"

A»A»P»P. y o^bispos»Carlas Maráa Ariz Obispas de la didcesis

raisloner» de Coloá y Rootulo Qniliani, obispo del vicariato

de Darlaa , Panamá» 22 de eneros de 1991

3** V CentenaidLo del desciitbrimientai"El discuxso de la f^fTnrí ^

prosigue» La República 12-10-90 p»p»19 Julio Ortega

y Centena3rio; Temía de ambxas mamdos

La República ,13-10-91; P•-19 Juüiio Ortega»
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r̂



C-Za/

víA-

f

C-AW**-^ .^***^ .....^A^ ,,.,¿<.-.«<ixí-U^

>  * -*v

^JiZoéL^

y^ r^ C4-^
^7 ̂  ̂  -» « # _

/

<?00 fc o

.£^

é»^ ^

/y^"hr •/
r"-

' ■ J^-^

>

^w«" ■ •

/



. .-X O*- ojrCcuXPU^ y. A

; ÜiP
- ' ¿X
\
\  : y. .

7  . '
,íXy-" ^ ^ -

-  y^ /

w,J-c

VJLaa^ ̂

^;U>j-' r
^  /

f

£L /***-<^

.

y.^
^t><^

r-"— • _^V- " ■"

f-  ̂cA--^
..„u .̂j  , ¿y '̂

.  o. ¿^A<a.^^



/

¿Tií^ísA.

'A'i.'.

T

¿-fw

/

^  .>-t^ ,^v-*-> ¿ytA—

i  . \>¿' .jU>

rt/-ír</<r»-o ^ ,j:Z^I'>^rCíí',

cJU a/OJ^

^ye^rrrx,

J^íoJi^í^ J^ ̂

^

C:fr^

O^ /

• f

jU^



' L. á' .

ly

-wt-t.ciív

,  LuutX^

_, ir"^ "^1 ^

^ jv.



¿i^crv

UC5¥

'^zrzx'^i^
,£U^ ivoi^

/t^

¿Wr-

^jí^ f-^

^ ̂ ̂ ^ DJ

f^J> ̂  Z"^'

O^

•fi^

JiU- >í-f^ A-
^.Xn^' 1>-St

:• ̂  íí6^ ̂  ,(.-££

f-'



o2/

mz- -' --^fe»-^^
JL^

T-r^

r"'- ^^d^-r~l~"
"» / ^Scc^_

J^^'^>r'^r~t- ^

(Jj^ T^ __í^5l_-#**-' j^-'""'^''*'^ ¿in'^-^'^ ̂



2^

^<f "" ^^«.í»-»», ^jTWj-jt^

^ct> ̂

fj-u^

^ >• "-r^; «---/^ í"''^ -

^ yíií ̂  ^ ̂-r"



r ̂  I J /■fri-t<^*̂  I É | /." í̂ .
,-„̂ ,r ^^3-r- -̂i-^*- -̂  ̂ (yj>

^  ̂ , , /

T- _

''" HIT > '̂ ' ^jpúl  ̂■ u^
.>'«  ̂ ^



f~^
J¿*^ ' / ̂

Z r-^ ̂  r--^ ^

6^ ̂  aryy^'*'^

ZZZ^ ̂

jll- W"^ '■
 ̂̂^yury^d-  ̂ , ''lo' , i? , , /t¡

'  ft̂

V  . . « c-t- a^A4^^**de.fVu  ̂ J ^■drtX ' ^



C^jé^ tj^ ^iJLtx.

^_^;x:ur^ e^
é>>t^

V—^r"^ "

jUv

^ y-tí ^

eL.Jb'^

e,,^

^ i-r

ías..

JD



iJk>^p„X.4^ ..X"
s—¿^^'—^-

/w c^

^ c>- ^ ^ íA*^ '■'—

J U ̂  J L-^

(  . ' du. M- ''̂ ' ̂ '•̂ *'■̂1 r--— '
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INFORME DE LA REUNION DEL MARTES 6 DE AGOSTO DE 1991

COMISION REGIONAL DE DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA

CAJATTARCA.

DE I COMISION REGIONAL CAJAMARCA

I COMISION NACIONAL.

No todos los integrantes de la Comisión se dieron cita par^

jar los siguientes puntos de agendai

1.4Que hacer y Como organizamos para la campaña regional del Concurso de Dibu

jo y pintura campesina? (1992)

2. Planteamientos para tratar el Tema del V Centenario y el Concurso de dibujo

y pintura campesina.

Los resultados fu«»ron los siguientes t

ACCIONES A REALIZARI

- Seguir con la mecánica d«nocratica de trabajo de amplia convocatoria prcmo -

viendo el mayor interés por el evento.

- Proponer a las Rondas Campesinas y otras Organizaciones (Bases) la integra —

cion a la Comisión Regional en el nivel de caseríos y destritos •

- Conformar una Comisión permanente que impulse las distintas fases de este -

evento (convocatoria, difusión, recolección de trabajos, calificación,pr«mi¿

clon)•

p

- Sacar en forma popular un documento parecido d.le Imágenes y Realidad produ

cido por la Comisión Nacional.

- Establecer más estrechos lazos con la Comisión Nacional, coordinando las

acciones a través de una línea de trabajo que nos permita unidad y cuayuve el

éxito nacional.



- Hacer toda una estrategia de difusión y de propaganización para sencibilizar

a la población i.^portancia de este evento/

- Crear el espacie para que el campesino y participantes del concurso aprecien ^

y evalúen el trabajo déla Comisión Regional y Nacional. ( ¿Que opinión tiene

el campesir»? )•

ESTRATEGIAS¡

- Establecer compromisos de trabajo con los Mier.bros de la futura Comisión Re

gional en el nivel personal e institucional#

- Nombrar dos o tres personas de la Comisión Regional (Reorganizada) y conver

sar con otras instituciones en el nivel de Directiipa y de personal de campo,

para logaar una reunión mas grande y abierta en la que se presente una pro

puesta de trabajo que defina el tipo de compromiso y la posibilidad de esta

blecer una Red Regional# ( diversas zonas déla región)#

- Estudiar y dominar la esencia del Concurso Nacional de dibujo y pintura Cam

pesina. ( ¿ Donde empieza? ¿ A'donde va 7 ¿ Que perdigue?, objetivos ) Re

visando los documentos de años anteriores para la orientación del trabajo •

- Reaorganizacion de la Comisión Regional donde se especifique las funciones y

trabajos cronograraados. ( a corto y larfjp plazo )de cada miembro de la Comi

sión#

- El concurso estará acompañado de una estrategia q^e integren actividades cul

turales,educativas, organizativas, medios de comunicación, acción de las Igle
sias, matiz político del concurso, etc#

- 3e propone como fecha para la evaluación de los trabajos y premiación en el

mes de octubre de 1992#

CENTENARIO!

No es fácil definir la campaña para el V Centenario por su ampliátud y polé
mica qiae hay alrededor de el, pensamos que es necesario trabajar tanto a nivel

de equi^ como en el campo los temas relacionados Ck. t

- Evaluación de la evangelización en America#

- Cultura Andina, Cultura Occidental,

- Resistencia e identidad nacional ( se ha recreado, se ha reforzado )

- Revalorización de la Cultura Andina#

.



Para lo cual es necasario realizar mesa redondas, seminarios, tallerea para

la capacitación y formación para los que promueven el concurso y los propios -

participantes»

SUGERENCIAS I

La Comisión Regional cree conveniente que en todo este proceso el apoyo pe¿

manente de la Comisión Nacional

- Posterior «1 tercer taller nacional es necesario que nos envienuna copia o

varias de las conclusiones de este evento •

Es todo lo que tenemos que informar»

LA COMISION»

■  ■ ■■
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" AÑO DE LA AUSTERIDAD T La PLANIFICACION FAMILIAR "

A_AKERICA

1»- CONTEXTU :

El Valle Jequetepeque,ubicado al norte de la Región "Víctor Raúl
Haya de la^Torre" (La Libertad), centro de expansión cultural del
Reino^Chimu y finalmente del Imperio Incaico fue vertebrado en su
totalidad con la llegada de los españoles, que instalaron su "cen
tro de operaciones" en la hoy Cuatricentenaria Ciudad de Guadalu
pe, fundada el 15 de Abril de 1550 por el Capitán español Francis
co Perez de Lescano.
Ee fundación del Santuario de Guadalupe en honor a la imagen de -
la virgen copia de la de Guadalupe en Extremadura, que trajo Pe -
rez de Lescano desde España en 15^2, en cumplimiento a una prome
sa, origino el establecimiento^de los padres agustinos en dicha -
ciudad y con ello la instalación de las principales familias espa
ñolas que progresivamente fueron implantando su cultura con enor
me deterioro de la identidad nacional de los antiguos peruanos»

2»- ACCIONES QUE SE REALIZAN A NIVEL DE VALLE JEQUETEFEQÜE EN TORNO -
al V CEhIPSNARIO.

Teniendo en cuenta que Guadalupe es una ciudad de origen hispano
que se reiuonta al ano 155^, en el mes de febrero del presente año
se conformo a iniciativa del Concejo Municipal Distrital de Guada
lupe Cpresidido por Wander Mora Costilla del FREDEMO) el COMITE -
DE CONMEMORACION DEL V CENTENRIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA T
DE FUNDACION ESPAÑOLA DE GUADALUPE.
Así, la Ciudad fundada por Perez de Lescano se auna a ciudades co
mo Piura, Truj'illo, Lima y Arequipa gue por tener fundación espa
ñola también cuentan con sug respectivos comités*
La primera tgrea que cumplió el comité guadalupano fue realizar -
la celebración de fundación hispana el 15 de abril, fecha en que
la ciudadanía pudo conocer el recién creado escudo de la ciudad»
Los actos y actividades conmemorativas del "V Centenario del En -
cuentro de dos mundos" que tan profundas implicancias tuvo para -
nuestros pueblos, son mayormente de tipo cultural. Se ha programe
do:

- Edición de obras como : La Biografía de Francisco Pére* de Lese
cano 7 el Folklore guadalupano.

- Exposiciones de obras de arte, muebles y enseres coloniales, do
cumentos históricos y filmación de documentales.

Taibién se persigue la realización y/o gestión de obras impor -
tantes como :
. Construcción del Centro Cívico
• Colocación de^hitos que marquen el ingreso a Guadalupe
. Monumento a Perez de Lescano
. Cercado de los restos arqueológicos de Anlape.

Fuente : Revista "AHORA"... Haciendo Camino
Año I - No. 1 - Julio/Agosto 1991 - Pag» 3

3»- PROPUESTAS T ORIENTACION INICIALES::

CESDER como institución de promoción al desarrollo esta^llamada ^
aperturar canales de comunicación que viabilicen un auténtico dia
logo regional en torno a este acontecimiento, para el efecto como
punto inicial recoj'e las iniciativas propuestas del. Equipo de -
trabajo de la zona 1 con sede en Chepén, entre l§s que figuran:
^ Despertar el nivel de conciencia de la población del Valle Je -
\  quetepeque en relación a la significación y repercusiones del -

^ j denominado "Descubrimiento de America", programando entre otras
^ ) acciones las siguientes-
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Preparación y difusión de^"Cuñas radiales" que inviten a la
reflexión» a partir de la serie radiofónica "ULTIMA IRA" de
José Ignacio y Mana López Vigil.

i#,- ■
t,- -

U-'

<>

r-'< *

Gomproroeter a las radioemisoras del^Valle para asumir una —
campaña de orientación y revaloración de la identidad necio
nal» mediante entrevíhstas a intelectuales de la región.
Promover polémicas entre personas versadas en temas históri
co-cultUrales»

Insertar artículos y comentarios en revistas y publicacio -
nes de la región (Ejemplo^: Boletín "PROPUESTA" editado por
cuatro centros de promoción de la región).

Lograr que la convocatoria del proximo Concurso ^acional de
Dibujo y Pintura Campesino tenga este motivación y orienta
ción nacionalista.

Comprometer a la Comisión Nacional del evento para que apo
ye a las regiones con sus^propuestas y recursos pare una me
jor ejecución de la campaña nacional.

Chepón, 20 de Agosto de 1991
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OOORO I ISr ADOR A PEE> AR T7 AMEN TAL

E>R0M0T70RES OOL. TUR AL E S DE I CA

Tema; V CENTENARIO

1. PROBLEMAS DE ASPECTO ORGANICO.

a. RELACIONES CON ORGANIZACIONES CAMPESINAS.

En 1991 - 1992 los Sectores Campesinos organizados del
Departamento (FADI, AÑAPA, FEDAICA) se enfrentan a los grandes
cambios de la política económica y agraria del Gobierno del
Ing. Alberto Fujimori; generando enormes dificultades objeti
vas en lo social y lo económico, para organizar acciones no
relacionadas directamente con la problemática campesina.

b. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES.

- Con ONG, DD.HH, etc.
Por el número y la calidad del trabajo específico que

realizan estas instituciones, sienten con mayor fuerza el
efecto del incremento de violencia social y la crisis econó
mica; haciendo difícil programar acciones conjuntas, o tal vez
aceptando pero posteriormente no cumpliendo.

- EDUCACION.

La huelga magisterial, ha impedido coordinar con frecuen
cia en las provincias de Palpa y Nazca.

- IGLESIA

Este año las entidades eclesiásticas comprometidas
concurso han visto atacadas por la violencia social
dedicado mayor tiempo al trabajo de defensa de DDHH y
programas de emergencia social.

con el

y  han
a  los

'2, REFLEXIONES INTERNAS.

a. Es necesario REDEFINIR los objetivos de las activida

des de la coordinadora, especialmente los del Concurso de
Dibujo y Pintura Campesina.

b. Reflexionar sobre cómo potenciar la participación
campesina. Superando los espacios que aislan el trabajo de
difusión del Concurso y la espectativa de los propios partici
pantes. Por ejemplo en el departamento :



\

A los participantes aún no se les ha respondido en la prác
tica, para qué pedimos cartas.

Sobre las exposiciones. Afirmamos que la identidad se gana
en un proceso de comunicar "lo nuestro", el "asi somos" o
"creemos ser". Desde aqui se debe reflexionar razones de
priorizar lo nacional, no se niega su validez, pero lo regio
nal es urgente para afirmarnos como región Libertadores -
War i.

c. Reconocer que esta tarea es exigente en recursos humanos
econifimicos y de tiempo. Exigencia que lleva a reflexionar
sobre las posibilidades o imposibilidades de autogestión del
concurso.

- ¿Hasta cuándo permanecen los ^Aspiciadores y organizadores?.
Si los cambios sociales y economices impedirán que los sec
tores campesinos recuperen sus niveles de gestión en un prome
dio de 10 anos.

3. REFLEXIONES ALTERNATIVAS.

1. ¿Porque debemos tener una definición de Cultura Popular?
Por que mejor no esforzarnos en desarrollar un marco concep
tual que ayude a unificar esfuerzos colectivos pluricultura-
les.

2. Crear espacios de reflexión sobre el rol de la Cultura, no
solo como elemento básico del arte, sino también de los ESPA
CIOS ECONOMICOS, POLITICOS Y SOCIALES CAMPESINOS.

3. Crear espacios de reflexión sobre la cultura, no solo como
expresión de lo QUE YA SOMOS sino de lo QUE PODEMOS SER.

¿Es la cultura elemento del desarrolllo? ¿si o no?
¿Debemos o tenemos que crear espacios de trabajo a nuevos

públicos Cninos, desplazados, etc>, considerando las dificul
tades económicas de estos años.

4- ¿Es la promoción cultural un espacio válido popular?.
Deben ser los promotores culturales sujetos de la Organiza
ción campesina o agentes externos.

U. ALTERNATIVAS ORGANICAS.

Que la Coordinadora Departamental de Promotores Cul

turales trabaje durante un plazo determinado C2 o 3 años)
como un espacio apoyado por instituciones de la región,
respetando su autonomía , ganando en continuidad,
a. En este plazo debe reflexionar sobre el rol de la
Promoción Cultural.

k  •
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f
b. Que, en este plazo trabaje solo el Concurso Regional de
dibujo y pintura campesinos, en perspectivas de reflexio
nar sobre :

.  Permanencia indefinida del Concurso o transferencia. .
Ampliar manifestaciones en el campo gráfico.

.  Ampliar manifestaciones en otros campos. •

c. En este plazo definir nuestra relación con los par
ticipantes :
- Campesinos u otros sectores.
- Solo organizaciones o en población en general.

EN 19S1 - 1992 CON MOTIVO DEL V CENTENARIO.

- Nos Comprometemos al trabajo especifico de

* Realizar el Concurso Regional Dibujo y Pintura Campesina con
un tema relacionado al DESARROLLO/FUTURO DESEABLE; como eje
simbólico que nos lleve a reflexionar sobre el presente-
* Trabajar conjuntamente con otras disciplinas de la expresión
gráfica (textiles, cerámica, video, etc) relacionándolos a
experiencias de promoción del desarrollo (técnico, organizati
vo, etc).

*  Proponer desde la región un
difundirlo en dos niveles :

- COMUNICACION REGIONAL.

Potenciar la

social.

- COMUNICACION

Difundir la

expresión d

realidad de

trabajo del tema DD.HH. a

e VIDA,

NACIONAL,

organización y cambio

la región desde la perspectiva
cultural no solo andino, sino integral - campesino.

J

LISTA DE PARTICIPANTES.

PARROQUIA

GRUPO

DE NAZCA,

NAZCA

DE LA PROVINCIA

"AGUA NUEVA" DE

AÑAPA - PALPA.

PROGRAMA RADIAL "REALIDAD INFORMATIVA"
CLUB DE MADRES DE PACHACUTEC.

COMUNIDAD PARROQUIAL DE SANTIAGO.

CONCEJO DISTRITAL DE SANTIAGO.

FEDERACION PROVINCIAL DE MUJERES DE ICA.

ASOCIACION "LA LLAPANA" DISTRITO DE MOLINOS,

lea, 20 de agosto de 1991.
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LINEAKCENTOS GENERALES DE TRABAJO

DE LA COMISION REGIONAL DE HUANCAYO

ASPECTOS GENERALES

I
\

A pesar de las condiciones difíciles de trabaje per la si

tuación de violencia en la sierra central» y concientes de crear

una corriente cultural popular para aportar al desarrelle de -

nuestra identidad nacienal, se hace presente la "Comisión Regio

nal de Huancaye"*

El breve documento que presentamos tiene carácter preliminar» en

vista de los problemas organizativos que aún no se superan a ni

vel de la CoTiision, con cargo a regularizar posteriormente en un

documento mas sustentado» dcnde incluya la reconposicion de la —

CoTiisión y el Plan de Trabajo a ejecutarse.

EN LO ORGANIZATIVO

Sm ampliamente conocidos por todos» los problanas organi

zativos que viene atravezanda la "Comisión Local de Huancayo"por

diversas razones: en un primer mcxnento los Centros participaron

masivamente» pero por razones de violencia en la zona algunos se

desactivaron» motivando su retiro de la Comisión; otros abandona

ron por la imposibilidad de seguir trabajando en el campa^y o -

tros simplemente porque no tiene prioridad lo cultural, dejando-

de lado su participación. Las instituciones del estado (Institu

to Nacional de Cultura-Sub Región de Junín,Departamental de Edu

cación de Junín, Municipio) tuvieron una presencia muy tibia y se

alejaron por una falta de claridad del problema cultural de la -

región.

Tampoco escapan a estos problemas las organizacic»ies popu—

lareSy quienes disminuyeron su participación al extremo de desac

tivarse la organización gremial de les campesinos (FEPCAH). A es

to se suma el ccxijunto de dificultades en relacicai a la difusión

y convocatoria.

En un segundo momento se trata de recomponer la Comisión -

Local (1990), sin onbargo tampoco logra funcionar mas organizada

8^
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mente, situación que se complica al quedar solos la Comisión Ar-
qxiidiocesana y el S E PAR , al extremo de participar en el concurse
sel# las poblaciCTies de base con los que viene trabajando el S E -

:  PAR .

Frente a esta situación planteamos lo siguiente: reorg2inizar la —
Comisión en la perspectiva de constituir una instancia organiza
tiva delegada can responsabilidades, buscando una participación-
mas amplia de otras instituciones de óinbito regional, porque has
ta ahora se ha venido coordinando solo localmente (Universidades,
Gobierno R egional,Comisión de Cultura, grupos culturales,progra
mas radiales, etc.)

A nivel de la Comisión Nqcional sugerimes que los integran
tes sean responsables porámbitos regionales, buscando descentra

lizar les cargos y lograr una mejor coordinación con las Comisio

 ̂ nes R egionales.
ACCIONE S  A E J E CUTAR S E

Consideramos apoyar la realización del VIII Concurso en el
marco del V Centenario de la Instauración del Colonialismo en -

América y que 1994 sea un año de reflexifc profunda que nos per
mita desctJ ÚDrir nuestra tierra antes de acabar con ella através -

de tres campañas de motivación:

!•—  Primera Campaña; se buscara una amplia presencia del sector-

campesino (niños,jóvenes,mujeres), comprometiendo la participa -
ción de programas radiales,Universidades,escuelas,colegios,gru -
pos culturales,etc)y tratando en lo posible de contar con la pre
sencia de algunas instituciones del estado.

2.—  S egunda Campaña; E laborada de afiches como medio de escla

recimiento del significado del V Centenario y convocatoria del
Concurso.

3.—  Tercera Campaña; utilizando los resultados del Concurso, de
sarrollar eventos culturales sobre el V Centenario (forums,pane
les, conversa torios ,cine-club,etc•)

F inalmente las tres oampañas a realizarse se detallarán en el -

Plan de Trabajo a presentarse posteriormente.

Atentamente

^  . Comisión R egional-Huancayo

n
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COMIS ION R E GIONAL DE L CONCUR S O DE
DIBUJ O Y  PINTUR A CAMPE S INA

R egión-Graü.

INPOHME  R E S PE CTO AL V CE NTE NAR IO DE  lA LLE Í3ADA DE

LOS  E S PAÑ OLE S  •

S e han profanado acciones por parte de tres organl-

aaciones que integran la Comisión R ejid-onal con quienes es

tamos en estrecha coordinación •
E VE NTO

INC-Piura S emana de la identidad Cultural •

del 21 al 28 de Octubre de 1991*

lAC-UNP Preparación del I S ALON DE  PINTOR A COKTE MPO=.^
R ANE A DE  INTE GR ACION LATINOAME R ICANA.

del 17 » 18 7 19 de Octubre .

COMONIDAD CAMPE S INA

"S AN J UAN DE  CATACAOS " Primer Fes tival de Arte Popular.

del 26 al 27 de Octubre •

Pedro Covefias" Cháves

¡f •• «  ,, .*• • - i? '-
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Iwr de csliflcsclón <=^3 elevará una Acta en la que se hará constar su decisión,
siendo su fallo inapelable, el cual será publicado. .

PREMIOS

- En el "I SALON Dt PWíTlJRA ■ se otorgarán los siguientes premios;

18 Premio

28 Premio

38 Premio

$ 1,500-
$ 1,000
$  '500^

Los tre primeros son premios adquisición.

- Del 48 al IOS ii.^ se otorgarán Premios Honoríficos.
- Las Obras - Adqvjisición pasarán al Patrimonio de la Universidad Nacional
de Piura.

- La premir.;rón p. r las Obraá que han merecido hasta el décimo lugar se lie
vará a ca.-io en . 3 clausura del Evento y serán ̂ tregados a sus autores ó
representntes utorjzados en Ceremonia Publica a realizarse el día 20 de
octii)re.

VENTAS

El Comité organizador del "I SflUW DE PIMTIFA", deja constancia que la ven
ta será directa entre el Artista y el Comprador.

Colaborará con lor. expositores, facilitando el CONTRATO entre el ARTISTA y
el posible COWWDOR. El Comité Organizador, fiscalizará la venta de la cual
tendrá el derecho de asignación del 15S6.
§

El Comité Organizador es el único autorizado para decidir cualquier otro as
pecto no contemplado en las bases.

El ftlTISTA, al momento de presentar sus obras, que declara conocer plenamen
teestas beses y aceptarlas ensu totalidad.

COMITE ORGANIZADOR

Informes e inscripción:
- Sedes Departamentales de Cultura
- Instituto de Arte y Cultura - UNP,

"felefono: 32R837.

ASES

DE INTEGRACION LATDO-

lOAO NACIONAL CE PIURA

OBJETIVOS

- Fortalecer vínculos de colaboración Académica, Científica y Cultural entre
las Repúblicas Perú y Ecuador mediante el cumplimiento del convenio exis
tente entre las Universidades Nacionales de Piura y de Loja.

Celebrar el XXX «CIVERSARIO de creación de la Universidad Nacional de Piu
ra.

' Participar en los actos cslebratorios por los años de encucrt-'j de mOS
grandes razas, la indígena y la española.

- Estimular la creatividad de nuestros artistas plásticos y de lOo paisas
hermanos de Latinoamérica.

eSPBCIFICAC10^ES

+ El ■ I SALON DE PEÍTURA ",se realizará del 12 al 20 do octubre de 1991 en
la ciudad de Piura - PERU.

- El Salón en mención se propone organizar dos isleos de Expositores:

|jn m na 01

Conformado por las Obras de Pintores Nacionales.

NUCLEO Kg 02

Conformado por Obras de Artistas Plásticos de los países hermanos.

- Podr^ participar artistas Nacionales e Internacionales.
- Las obras Nacionales serán previamente seleccionadas por un Jurado, propues

to por las sedes departamentales del Instituto Nacional de Djltura, con el
apoyo de los Institutos y/o Instituciones Superiores de Arte.

- Durante los días 17, 18 y 19 de octubre, tendrá lugar un COLOQUIO sobre PJH
TIFA CONTEMTO*CA, con la participación de los expositores e Invitados es
peciales.

A.-...-: «-, •



OBRftS

- Cada participante deberá presentar hasta 03 obras realizadas en el último aPto.
- Las obras a exponerse deberán ser inéditas, quedando la responsabilidad de su

verificación en el Jurado de cada sede.
- Los medios de ejecución en pintura serán: O-EÜ, flCRILICO, o TECNICA MIXTA. La

Temática es libre. ^
- Las Obras de Pintura no excederán del tamaño de 1.20 m. x 0.75 cm. siendo el

tamaño mínimo de O.'iO x 0.60 cm., sin considerar el parpatus o marco.
- Las Obras de Hntura que se presenten deberá ̂ s'.ar d3bid:Mnente enmarcadas,li¿

tas para su v xposición.

IRMCPORTE
_ El emi laja transporte hasta Piura de las Obras seleccionadas en las sedes
Depar' lenta" es del Instituto Necional de Cultura, correrá por cuenta de los
partid ̂ nte. , la devolución de las mismas a su lugar de recepción inicial
(INC-í parta ental), serán coordinador por el Comité Organizador.

- El Car,.té Organizador contratárá un Seguro contra todo riesgo desde el momento
en que se reciban las obras en la ciudad de Piura, hasta 05 días después de la
Clausura del Salón.

El valor por el cjal se asegura cada Obra será equivalente al 30X del IQ^mio.
Los ornaniza ores no serán responsables de extravío o daño por razones q^^as
pnliza... de s ;uro jtü especifiquen.

REQUISITOS

- Todas las OBlñS deberán ser firmadas. Los participantes presentarán ji^to con
la ficha de .'.nscripción en sobre cerrado el curriculum escrito a máquina, y el
precio de la Obra (s) que estime conveniente y 1 (Una) fotografía de tamaño pa
saporte del expositor (opcional) para efecto de Catálogo.

INSCRIPCION. RECEPCION v SELECCION

Náñto Nacional

,Inscripción

Recepción

Selección

: Del 17 de junio al 16 de agosto.

: Del 05 'al 16 de agosto, en las sedes departamentales de
Cultura del I.N.C.

: Oei 17 ai 2T de agosto.

fCQlON GRAU

Inscripción
ftecepción
Selección

Del 02 de julio al 03 de setiembre.
Del 16 de agosto al 03 de setiembre.
Del OA al 09 de setiembre.

j^eiTO LATINQMCRICANO

Inscripción : Del 17 de junio al 03 de setiemb" e.
Recepción : Del 16 de agoste al 20 de setietrjie.

Las obras no seleccionadas para ser exhibidas, serén reca^
en los lugares de receoción, del 22 al 29 de agosto e "t las -■
y del 10 el 17 de setiembre lo correspondiente a la f 2  ̂ión i
nizador no se responsabiliza por ulterior pérdida o oeterior

Tas per los au
•ies Dc -Ortaren

"íu. ( . Comí '■'
de 1'3 Obras.

Las Obras de Autores Internacionales no están sujetas a Pruselección.

J UR /CD

S elección de Obres

a) S alección Nacional: La preselección en cada departamento será i:~aliz.'
un -X 'T'**d" conformado por tres (03) mieníjros, p}? tísidido por el Oirectoi
la sede Departamental del Instituto Nacional de Cultura, quier' desigi'
los demás integrentes entre los cuales deberá haber: m AR TIS TA PLAS i
UN CR ITICO DE  « Tt.

b) La preselección en la R egión Grau será realizada por un J urado confí-
por 04 miembros: E l Director del Instituto Departamental de Cultura, c-,:.
presidirá el J urado. £ 1 Director del Instituto de Arte y Cultura de 1.
Un (1) Crítico de Arte y un (1) Artista Plástico.

c) La calific8aj.ón final será efectuada por un J urado designado por el Cp-
Organizador y, conformado por 06 miembros: Un (1) Artista Plástico, U^^
Crítico de Arte, Un (1) representante del I.N.C . cpjien lo presidirá, i
representante del Colegio de Arquitectos, Un (1) R epresentante del E .
como invitado especial y Un (1) R epresentante de la U.N.P.

Los jurados se reunirán y decidirán en estricto privado. Al concluir 1"
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->4.'* Be los trabfl.-loa y t̂ rtlclracidn*** -̂ , -
« • S ©  entreger̂ i ho& 'Ifeab Ĵ oa ©  Inscribirá on Canto el 12 de-

Cctubre, en la S ecretaria tl  ̂ CcpíicifcaolOT de la Comsildad»
La calificación ee reall7:? ira del 14 al 16 de Octubre, pu -
bllcaoion tíe loa Trnba.'os rtmatloroü y nsleceicnadon del 21»
a3k 25 de Octubre.. ^

•» E b e3 caso de Canto se hora en 2 fases.olerrílnntorla»eitíS  -
derS siybve •
S itBlnatoria 26 de Octuhfe a las 4 p.Bi.
« lasl y iflrolíslTna 37 de Octubre a las 9 a.m.
Conde ee ctorpc»ran les'PE craios de las otrés modalidades.

TFIC r̂̂  .- Todofs lo.n tra :̂\DC eataron cninarco<Íos •
prcceao y prirtlclr '̂ '̂ lón de la ' ^uidd^*  ̂® X  desBrroollc Co

,  .irutnl y da la R crion fimu^
caso (lúnto , I!o ^odron bacf.'r lnédltor.tc-\te o«  p*»nsrí» " r̂io-

Tonada, Cu-rí̂ nann, 'hrihcré, Honyno, o Tondero y podriíii •
#"'Ljj,¿. ' ■ presentar con f;u aorr̂ rwu l̂ento.

•  • . ' ,
■♦• , . •• ; - . Opclones. a.- Cernmlcci^>abft¿o a criterio del participante ;

b.- i.eírti, scrip, o mnouin¿í a dpMe esuacii
r ■" I •- • •'•■ • -

.  . -i - - - '.
E gi ct do ::e no l-op- ;,.' 3o t)rp'''̂ ''p'̂ dc»ror. flinpwVdv r̂» do tjn acoran»-

'  .''r'Ojirnto' oo«  ; --'n "nr» C 'v'/'nnn,

-  . . . w, - • —  - ..w. .̂.pac oc.«  C .-ntc. Inédito. • ' .
d.- '̂ ibv.:o cnrtuljna o papel .bcnd.

T' *:" ■ VTI." zp. ..ilK*.y; qj j: ;r'.nC '::..aorA. i>or ni r"-' ' ■-) -omuni-
■ ' nidr ú (1) y j'uii' i -11<- ■ •« > r»ítíH:.tnr (t) .
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n 3n i-y. rr:*»' n oa'.'fio '̂  .--r cad:n

No tendrán af-iri.:d:'d  ̂ j.ntj.Ujio Ted.';repico o Fnnlj.i.í,re.'; con "los"-
participantes.

,  VIII.-c:: U ' J X i. y. C 'b-wi UturrrvV por :: -̂n- .v^nentíín'̂  TNC
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cien• . —X" '■ ■ ■
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mS TTTOTO DE PAR TAME NTAL DE  CULTUR A
AR E A DE  ACTIVIDADE S  CULTUR ALE S

P I U R A

'  . líc-ilUa'J  De CUt)ur.A
'  otFAhAMtKtü -W .»

y

J UE GOS  FLOR A L.E  S  1 ,091
.-.w

■íí

I.* naturaleza de la COM VOlCATOR lA

E l Instituyó Departamoital de Cultura de '̂lura desde 1,982 viene convo
cando anualmente los J UE COS  FLOR ALE S  en süs modalidades, ccntando een'
el apoyo económico dcil Banco R egional del Norte»

n.- ALCAN CE S

Decreto ^upremo N®  017-84/E D, Ley y reglamento de orgtnización y fbido
nes den INC. / /  ̂ x
R esoluoiói Directoral N®  13" l̂/l5DP-I:TC  (20,02.91).

ni,- OBJ E TIVO

-E l lííC  pretendo atreves de los W E COS  FLOR ALE S  1,991, promoctena* yTPe-
valc-rar las artes y las letras en sus'diversas modalidades y opciones»

IV.- AR E AS
Los J UE GOS  FLOR ALE S  abarcan las siguientes areas; POE S IA  ̂ TE ATR O, CUIN
TO, PINTUR A, COMPOS ICION COR AL Y  COM'*-OS XCICN S INTR UME ^TAL.

V,a J UR ADO
E l J urado Calificadoe para las diferentes areas en conoursc estare in
te ̂ ado por conn- t̂adas personalidades del Arte y la Cultura de la R e -
gion quienes serán convocados por el INC a partir de la feeha de fierre
de recepciái de los trabajos, el INC no participa en la composiciw del

•  jurado. fallo del J urado es inapelabl e. Cualquier caso no oonsidera
*  en las cláusulas anteriores será resuelto por acuerdo del J urado ca
lificador de los J UE GOS  FLOR ALE S ■ 1,991.

VI.- PR E !̂IOS

Tr-das las areas en concurso obteáídr̂  el PR UIIO R E GIONAL DE  CULTUR A, men
cion HonorBica y un Incaitivo E oonom^co dél Banco R egional del Norte

VII.- FE CHAS  ^
Loa trabajos se recepcionan hasta el 28 de agosto, en el IDP— Piura, en
horario de atención al publico. (J r. Lima 757-Iel«  32 143 )̂.
-E l resultado del J urado Calificador será dado a conocer en el mes de
octubre.

-La premiaci<  ̂ se realizará el 15 de diciembre, con motivo del Aniver
sario del I.N.C . .

AR E A DE  POE S IA : ''ALFON S O VAS QUE Z AR R IBTA''

-Tema: Libre ^
-Participantes: Nivel Abierto.
-R equisitos:

f-, ■ ;

á. Presentar un poemario con m mín^o de 30 poemas jneditos, en ori
ginal y tres co- îas, escrito a maquina en papel tamaño carta, a
doble espacio,

b. Cada poemario deberá ser firmado c<;r; S E UDONIMO

•';! .■ i-N.

.  ■. .'S  f , ■ .. --v

"V. I/"' "
1. • v ■. .. . 42 t'-y. i N.W



■C Ci

•>;

• i ^  . c, E l--aütar  ̂Ur̂  sobfe consifjisrá gl norabre, documenio dé identidad, fi
cha Uiografioa del autor con el itulc del poemario. ^

d. E l IN'C  se reserva el dereaho de la primera" edicióudel poemario ganador
V de aauellos nue el -íu-peH-a r»ertnm"i=»MHía r.»-,y de aquellos que el jurada reopmiende por'su calidad "sean publicados.

AR E A -DE  CUE  NTO: R OI-IULO LE ON" ZALDTVAR -

5  ̂ Tema Libre  ̂ , , , ■ . ' .
- NÍvel: Abierto . ^
- R equisitos; ■  ̂  ̂ "

a. E l cuento, sera inédito, en ofiginal y tres po îas, escritos a máquina
en pael tamaña carta a doble espacio. - . .. .4'/". . - - v'

b. E l cuento deberá tener'Un' mínimo éS  20 páginas. ■
c. E l trab.ajo sera presentado con S E íJ DOtTIT '̂ O/ -en sobre cerrado se conü)?*

¿ nfra el. nombre, -documento de identidad, ficha bio/7ráfica y título "de la
obra.

d. E l INC se reserva el derepho de la nriméra^ed.Lcicii'̂ del trabajo ganadora
de aquillos que el %iirado Calificador. recC iTiienda por. su calidad.

I

"AR E A DE  PT r̂TUR A: " INTACTO ME R INO Mirtoz"
i" I • ■ -in:

4
. i ■ Tema. ; Libre

'Partiqipantes .': PINTOR E S , ALU^PJ OS  Y 'E bR S S Á DÓS 'dE  iacmji DE  .AR TE  v'aUTODI
p .̂% BACTÁ S . .

■R equisitos:
.  ̂ a. E l participante .presentará un máxinio-de dos oleras firmadas S E Ü DOnl^o.

b. Material: Olec> acrílica o támpei'-as. •' • ' • , ' '
,, jj. c. Dimencaones : atención a las medidas internacionales para pintura las

obras se presentaban en un. dimensión'mínima del .CqdiGO N- AO ára figura
(lOOcrriJ Ceicm). y máxima dei código M -̂80 (lL6cipX1l4cm).

.« ft A* E l sutor en un .sobre cerrado consignara el ncmuroir document* de identidad.
■ ' título de la obra.. /
-e.' La obra pasará a formp.r p r̂te.de la Calería de Arte del INC-y* de quellas

=  que el jurado .recorriénda pir. í:  ̂calidad. ^

¿R E /bS E  TE AIE R O ; "CAR LOS  AÜ ruS TC "3AL¿P"™ y='' ^
••Tema : Libre
-Participantes :Nivel Abierto.  ̂ '

. -̂^quisitps: ■•.pr '
.a. La obra de tqatro aova inédita ni'esentandose en original y tces'-cenias

escritas-a jaquina-"en'p^el tenE xío carta S  doble espacio.
b. La Obra de eatií'o deberá constar de dos actos de venticinco "minutos- d©

^duración cáda uno un míquto-de cinco personajes. •
p. Cada obra^de teatro seca firmada con S E UDONLTÍO; en sobre cerrado s^
.  consignara el norabie cci.vleto del autor, su ficha .;Í05rrfÍAica,docímien"to

de identidad y titulo de la obra. •
d, "Bl BÍC se ressrva el derecho de estrenar la obra ganadota, a travos de

un Grupo de Teatro, áf.iliado al ^BTC así como de aquellos que el jurado
recomiendo por. su .-calidad.'

..AR E A DE  .COITOS ICICN Î J S THlT^ÍE -̂rTAL ; E R NE S TO LCPE Z MFrR R aiU"

1. Tema : a. E l tema a prc-scntarso sérá libre y de acuerdo a 1.a forma
de composicicn:vale, marinera, "fondero y hauynq •

b. E n caso de ser forma musical clasica','se regirá-de acuerdo
•  • a las reglas y e la forma; R omanza, E studio, Moctumo y S ul
^  . te y S onata.

'Vb'v;. "
• *» *

i. - . . .- *!■ fn.Bihn'étii  ̂ - - îHii iii i ■rii m — -É l



c. La ccmpbsición Instrum^vbal será presentada en oficinal y dos. copias 4
.(pueden ser fotocopias le^libies ) y debera«tár inscrita en partitura

. • **•

para el (los)instrumentos en que'participa oomo :piano^ violín Flauta

^  ■ ;d« Tambián^^puedé se3» escrita para fvud'6. de cámara i Trio, Cuarteto, Conii
^  jmto o camara* - •

2*Participantes t podrán particirat todos los muáicos prtífesicaiales y afiele»
nacibnal, -

3 «Los Temas deberán se BTEDITOS y, que no hayan sido ganadores &i otros con
cursos Ids que serán firmados con SEUDOOTIO.

4*E1 autor en^su sobre cerradp consi^ará el nontre, documorbo dé, identidad
ficha biografic'am t£tult de la obra.

V/

W

5 «El DTC se reserva el derecho de la nrimera edici¿i de publicéciírí dfe loe •
temas qué resultaran ganadotes en este certam^ con la posibilidad de que
el INC organice un conciGito con el estreno de los Temase v

y  •

AREA DE CCITQSXCION CORAL ! ANTONIA- cAmiA BOHOHGUEZ"

1* Tema'! El tema de la ̂ Wodía (musical y textual, ) es llbr,e*
2# ̂ articlpaci¿i : Músicos profesicnales y aficionados, aluimoS de.forei^

artística profesional.

5. Requisi-t^s r ^ "
a, armonización de la'ebra será para cuatro voces, ;
b» El trábajo coral deberá tener registiíis adecuados para ca^ .a^a^ ¿e

voz,

c^'Se evaluará la meledfía y'la armonización oomo también la debida 0«nv
.  ' condancia ̂ de acentruacini'de letra y música,. *
d«*El trabajo .de ioomposicir^ y la ■ armonizad^'se presentan en partitura
,  '"Con el teocri# ̂  hoja aparte todo el texto por trinlicadc y ■fc—

en ma*clnta grabada,
e. Cada tema ^efra firmado con S E UDC^TIMO',

de
solare cerrado el au"tor eonsifatara el nonibre completé̂  docuoátt*

ideiítlidsif7^ î<^3- título de la obra, _  ^

IJ íFOR HE S  y E NTR BgA KS  TR ABAJ OS  s "Cacona E j^utguren (Mcrrumento Histórd^»;»)'."^
S ite en J r, Lima 757-Piura - Fono 321434
Area de Actividades Culturales IBC-R lura
CE  7.15 á.M. á 2 •30 p« m, de Luneis a

■  ' - nes. ■

■  4-

J

jmn/í)
AAC/IDC
•aya/t.ac.

Prof.J OS E  K,E S TR ADA MOR ALE S
director Departamental

de Cultura
;-'A:

Tiraje : 50 ejemplares
Distríbucim grautuita.

:', -,n ■'

i  : •- f'> i ■

*•  ̂ •• ' '• •\" 5 r •

u

ib. V •"'iV ' í -.i' •
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COMISION REGIONAL DEL CONCURSO DE

DIBUJO Y PINTURA CAMPESINA
Región -Graü.

INFORME TALLER MÁCIONAL DEL 22 al 25 de Agosto 1991.

Jbn piura programamos la preseatación del libro "Imags-

aes y Realidad** p para el 27 de Abril de 1991» Pero la

mentablemente no se pudo efectuar por incoaTenieates in-

prevlBtos (Llegada del Pdte de la Eepdblica a Piura, fal

ta de fluido eléctrico), no se pudo reprogramar la pre -

sentación por falta de coojTdinación •

I  cuanto a la conformación de ia Comisión Regional —
haa reactivado CEPESER e IDECO ya que participaron acti*

vameate en la Ultima reunión ( Jueves 15 de Agosto ), se

reafirman en su participación para el año 1992.•

Comunidad "San Juan de Catacaos" , IDEAS , CIPGA , ——

IDECO , CEPESER, lAA, IRC-Región Grau, lAC-UNP, Diaconía

Para la Justicia y la Pas - Piura, Asociación de Ceramis

tas de Chulucans , Taller pictórico **Pelipe Cossio del -

Pomar •

ACUERDOS I

1) Insistir en realsar la importancia del concurso
mediante vrxñ Comisión de Yieitat integrada auto

máticamente por los participantes del taller,—
quienes visitaran a los miembros con miras a - ,

preparar la Asamblea Plena de programación 1992.

2) Sistematisar la Experiencia del concurso en un
documento de difusión •

3) Asamblea Plena de Organisación 28 de Agosto.
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COMIS ION R E GIONAL DE L CONCUR S O DE
DIBUJ O Y  PINTUR A CAMPE S INA

PR OPUE S TAS  I

Organisacion :

R egión -Graii.

Comisión Nacional :(Gremios Campesinos-0NG,s-0.E sta
tales- Personalidades)

Comisiones R egionales :
Gremios campesinos-GÑ G, s,
Org. E statales-Fersonalida
des afines •

Comisión Plena : Compuesta por todos los integrantes
que diseñara el plan de acuerdo a sus
posibilidades •

Comisión E jacutiva : R esolverá aspectos Puntuales —

y afiansará el cumplimiento de lo pro

gramado .

S u Conatitucián : .presidente
-S ecretario
-S eo de E conomía •

CONCUR S O 1992 ;

-Afiansar la categoría de los niños.
-E stimular de alguna manera a la Organisación base a

que pertenece cada uno de los ganadores •

-Intercambio de Muestras R egionales •

-Afiansar tema de la mujer y su organisación .

CONVOCATOR IA ; Debe ir adjimto un manual didáctico •
resaltando la tsayectoria del concurso


