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El Comite Central de la Asociacion Pro-Indfgena, que desde su constitucion 
habfa funcionado en la ciudad de Lima, se disolvio en 1916, pero muchos de sus 
delegados todavfa siguieron actuando por dos o tres afios mas en diversas 
provincias del interior del Peru, que fue, en realidad, donde llego a echar rafces 
mas profundas. Con el tiempo, este vacfo organizativo fue cubierto por el Comite 
Central Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo, que fue fundado en 1919, en Lima, 
por algunos lfderes indfgenas, un grupo de ex delegados de provincias de la 
Pro-Indfgena y una base de apoyo urbana integrada por emigrantes provincianos 
y obreros anarcosindicalistas. Sus principales dirigentes fueron hombres como 
Samuel Nufiez Calderon, Hipolito Salazar, Juan Hipolito Pevez, Carlos 
Condorena o Ezequiel Urviola, que eran indios o indigenistas -como el caso 
paradigmatico de Urviola, a quien Jose Carlos Mariategui llego a considerar 
como el prototipo de "el indio revolucionario, el indio socialista"-1 que se 
habfan integrado radical y definitivamente al mundo andino. Fueron ellos los 
que se reunieron y dijeron, asf como "los mistis estan organizados en 
Parlamentarios, autoridades, curas y el Estado", tambien nosotros, los indios, 
vamos a tener ahora "nuestra propia organizacion".2 

En el desarrollo de sus actividades, la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo 
conto con el apoyo franco y decidido de Dora Mayer, Pedro S. Zulen, Francisco 
ChuquihuancaAyulo y Manuel Antonio Quiroga, que provenfan de laexperiencia 
de la ex tin ta Pro-Indfgena; indigenistas co mo Jose Antonio Encinas, Hildebrando 
Castro Pozo y Erasmo Roca, que pertenedan al ala izquierda del leguifsmo; y 
profesionales como Miguelina Acosta Cardenas, una activfsima y entusiasta 
abogado defensora de los trabajadores. Pero lo mas importante de todo es que 
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este Comite, gracias al gran arraigo que tuvo entre las comunidades del sur del 
pais, llego a convertirse en una de las primeras organizaciones del campesinado 
indfgena peruano. 

I 
En uno de sus ensayos mas conocidos y citados -"Lo que ha significado la 

Pro-Indfgena" ( 1926)-, Dora Mayer presento a la Pro-Derecho Indfgena 
Tahuantinsuyo como el fruto de la predica indigenista que ella y sus compafieros 
en esa agrupacion habfan impulsado durante gran parte de la decada de 1910: 
"Aunque la Asociacion Pro-Indfgena -dice- no tuvo evidentemente en Lima 
mas vida que la que le dabamos Zulen y yo, ella habfa echado rafces mayores en 
provincias. Alla perduraron en vida autonoma algunas de las delegaciones, 
oyendose hablar en los sitios mas inesperados de una 'Pro-Indfgena', cuando la 
Institucion Madre ya no existfa, y poco a poco, estos rezagos de la vida 
fundamental dieron su flor en el Comite Pro-Derecho lndfgena, constitufdo en 
Lima en 1919, yen el Primer Congreso Indfgena Tahuantinsuyo, una verdadera 
revelacion de autentica iniciativa indfgena, celebrado en Lima para el Centenario 
de la Independencia N acional, en 1921. Lo que era deseable que sucediera, 
estaba sucediendo; que los indfgenas mismos, saliendo de la tutela de las clases 
ajenas, concibieran los medios de su reivindicacion". 3 Lo cierto, sin embargo, 
fue que el surgimiento de la Pro-Derecho Indf gena Tahuantinsuyo no solo tuvo 
que ver con el noble trabajo que la Pro-Indfgena habfa desarrollado entre 1909 
y 1916, sino tambien con el influjo de las propuestas indigenistas de Manuel 
Gonzalez Prada, la abnegada labor a favor de la redencion social del indio que 
desde 1904 venfan desplegando los anarquistas y, sobre todo, con el despertar 
de los mismos indfgenas. 

Resulta que, ya desde los ultimos tramos de la decada de 1910, di versos 
lfderes o mensajeros indfgenas habfan comenzado a viajar hasta Lima con la 
finalidad de, por un lado, relacionarse con la Pro-Indfgena y, por el otro, conocer 
como los trabajadores de la ciudad venfan organizandose en clubes de estudios, 
centros culturales, sindicatos, federaciones y comites de huelga. Se dio incluso 
el caso en que algunos de ellos viajaron hasta la capital solo porque habfan ofdo 
hablar de Pedro S. Zulen, Dora Mayer o Joaquin Capelo, los dirigentes mas 
representativos de la Pro-Indfgena, pero, al final, terminaron encontrandose con 
el anarquismo y el sindicalismo, que justamente entre 1918 y 1919 vivfa uno de 
los mejores momentos de su historia: son los afios de la fundacion de la 
Federacion Obrera Local de Lima, la huelga general por la conquista de la jomada 
de ocho horas, la formacion del Comite Pro-Abaratamiento de las Subsistencias 
y el famoso "paro de las subsistencias".4 
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Eso fue lo que le ocurrio a Juan Hipolito Pevez, que mas tarde se convertira 
en uno de los principales dirigentes de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo. 
Asf, en 1918, por acuerdo de su organizacion --el Centro de Campesinos y 
Obreros de Parcona, del departamento de lea-, Pevez viajo a Lima y pudo 
descubrir el palpitante mundo del sindicalismo y conocer a dirigentes de la talla 
de Abelardo Fonken, Nicolas Gutarra, Hipolito Salazar o los hermanos Julio y 
Moises Caycho. Como buenos seguidores de Manuel Gonzalez Prada, estos 
lfderes obreros se sentfan solidarios con los indios, los comprendfan y se 
identificaban con sus reivindicaciones, pero les interesaba, antes que nada, que 
ellos mismos tomasen conciencia de la necesidad de luchar por su 
autoemancipaci6n y empezaran a organizarse. A Pevez, por su parte, le impacto 
muchfsimo la receptividad de estos obreros y, sobre todo, la actitud que adoptaban 
ante el problema del indio. Poco despues, a principios de 1919, Pevez tuvo la 
oportunidad de viajar de nuevo a Lima y pudo ver de cerca las grandes 
manifestaciones obreras que se desarrollaban en la capital. En ese entonces, los 
obreros protestaban por la carestfa de los artfculos de primera necesidad, el 
sistema esclavizante de trabajo que se empleaba contra ellos y los bajos salarios 
que apenas les alcanzaban para su subsistencia vital. En esa ocasion, tambien 
pudo presenciar las luchas de la Federacion de Trabajadores Portuarios del Callao, 
que se manifestaron en una serie de concentraciones de masas pidiendo la ley 
de las ocho horas de trabajo y el aumento de sus salarios. 

Por eso, varias decadas despues, refiriendose al impacto que entre 1918 y 
1919 le produjo su encuentro con el mundo del sindicalismo y el anarquismo, 
Pevez recordara entre melancolico y emocionado: "Ellos nos alentaban. 
Organizaban las huelgas, salfan a las calles con banderas, gritaban, y yo al pie 
de ellos. Yo me foguee al lado de esa gente energica, que no tenfa miedo. Recuerdo 
a los hermanos Julio y Moises Caycho, de Chilca, a Hipolito Salazar. Los 
anarcosindicalistas nombraron una delegaci6n al congreso [el Primer Congreso 
Indfgena de 1921]. Ellos me alentaron, sobre todo templaron las fibras de mi 
rebeldfa".5 Mas tarde, en su libro Memorias de un viejo luchador campesino 
(1983), Pevez evocara de nuevo este episodio de sus primeros viajes a la capital 
y el descubrimiento del anarcosindicalismo: 

Los grandes dirigentes de las masas organizadas de la clase 
trabajadora de Lima -recuerda allf- eran anarcosindicalistas. 
Iniciaron estos grandes movimientos y plasmaron las primeras 
organizaciones de los trabajadores a rafz de las ensefianzas de 
Manuel Gonzalez Prada. El era el intelectual que orientaba a la 
clase trabajadora para sacudirse del yugo de miseria en que 
vivfamos. Hasta ahora recuerdo a Fonken, Gutarra, Hipolito 
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Salazar, Barrientos, Arturo Sabroso y los hermanos Julio y Moises 
Caycho. jParecian unos verdaderos abogados hablando en defensa 
de la clase trabajadora!; eran dignos de ofrse. Porque no eran 
hombres que, digamos, incitaran a la clase obrera al crimen. jNo!, 
sino a la unificacion para sacudirse de esa miseria en que se vivfa, 
de ese atraso. Yo pensaba en esos momentos, jcomo quisiera que 
mis hermanos campesinos estuvieran aquf para que oigan como 
hay hombres que saben defender a su clase!...6 

E.I.A.L. 

Por esos mismos afios, otro de los futuros dirigentes de la Pro-Derecho 
Indfgena Tahuantinsuyo, Carlos Condori Yujra, que mas tarde adopto el nombre 
de lucha de Carlos Condorena, vivio una experiencia similar a la de Juan Hipolito 
Pevez. Hijo de unos chacareros de la provincia de Huancane, en el departamento 
de Puno, Condorena, cuando todavfa era muy nifio, asisti6 a la escuelita de Afio 
Afio, que funcionaba en Wancho, y pudo aprender a leer y escribir. Despues, a 
mediados de la decada de 1910, unos amigos de sus padres lo llevaron a Lima, 
donde, para poder ganarse la vida, trabajo como barredor eventual de la Baja 
Policfa. Por ese entonces, se hizo muy amigo de Pedro Antonio Silva, un humilde 
carpintero del Rfmac, que le ensefio lo que era el uni verso de las ideas libertarias. 
Por eso, mas tarde, entre 1919 o 1920, despues que vuelve a su tierra natal, 
Condorena se referira tambien a los obreros, las fabricas, el anarcosindicalismo 
y la lucha por la jomada de las ocho horas cada vez que tenga oportunidad de 
hablar sobre lo que ya se habfa convertido en una de las principales obsesiones 
de su vida: la necesidad de acabar con el imperio del gamonalismo y la feudalidad. 
Al respecto, Mariano Larico Yujra, su primo hermano, lo recuerda de esta forma: 
"Seguramente --dice- tendrfa 19 afios, a esa edad Carlos Condorena ya hablaba 
sobre derechos del trabajo, habfa conocido a muchos dirigentes de los 
anarcosindicalistas, hablaba de los dirigentes de Italia, Francia, contaba las luchas 
de los trabajadores y obreros, sobre gente que trabajaba en las fabricas, de quienes 
luchaban para que no hayan mas horas de trabajo, Carlos Condorena fue el 
primer campesino que hablo sobre las ocho horas". 7 

La gran porosidad que ante al problema indfgena mostraron los dirigentes 
obreros que Juan Hipolito Pevez o Carlos Condorena conocieron en la Lima de 
1918 o 1919 tuvo mucho que ver con el magisterio de Manuel Gonzalez Prada, 
que desde fines del siglo XIX habfa insistido que la cues ti on indf gena era el 
problema nacional y permanente del Peru. 8 Gonzalez Prada desarrollo es ta idea 
tanto en sus propios libros -sobre todo Paginas libres (1894)- como en las 
colaboraciones que periodicamente enviaba a Los Parias (1904-1909), la 
publicacion con la que el anarquismo logro anclar definitivamente en el Peru. 
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La manera en que los seguidores de Gonzalez Prada se interesaron por la cuesti6n 
indfgena se reflej6 claramente en el contenido de los diversos numeros de Los 
Parias, donde Glicerio Tassara y otros anarquistas menos conocidos e influyentes 
que el autor de Pdginas lib res redactaron artfculos como "La raza desgraciada", 
"Taitas curas", "Trafico inhumano", "Pongos y mitas", "Uaccha Kuyac", "Clero 
y servidumbre" y "Raza indfgena e inmigraci6n". 

En estos textos, cuando se refirieron a las posibles soluciones del problema 
indfgena, los anarquistas de Los Parias se mostraron bastante pr6ximos al 
Gonzalez Prada de la epoca del "Discurso en el Politeama" (1888), que era un 
ferviente partidario del poder emancipador de la raz6n y la ciencia y crefa 
firmemente que el alfabeto y la educaci6n podfan redimir al indio. Asf, todavfa 
en 1909, Tassara manejaba este ti po de propuesta, donde el racionalismo ilustrado 
y el anarquismo terminaban dandose la mano: "Es necesario levantar a esa raza 
del abatimiento y abyecci6n en que yace. Dotarles maestros que le ensefien a 
leer y escribir; agr6nomos que le revelen los modemos procedimientos para 
aumentar el rendimiento de sus tierras". 9 

Sin embargo, en otras oportunidades, ganados por la pasi6n, los sentimientos 
y la irracionalidad, los integrantes de Los Parias dejaron de lado el culto a la 
ciencia y la raz6n y clamaron desesperadamente por el surgimiento de un 
Espartaco andino que, por un lado, rompiese con la especie de letargo o modorra 
en que habfan cafdo los indios y, por el otro, los arrojase a una especie de guerra 
del fin del mundo contra los terratenientes y los gamonales. Este clamor de 
tintes netamente milenaristas, que parecfa olvidar las constantes y desesperadas 
rebeliones indfgenas que se registran a lo largo de gran parte de la historia del 
Peru, se expres6 en un artfculo que D. L. (lDelfin Levano?) public6 en 1906: 
"Hasta cuando no surgira un nuevo Espartaco que, al grito de muerte, arroje a la 
vida de lucha a esa gente adormecida [ ... ] Desgraciadamente sus cadenas han 
sido muy bien forjadas y remachadas por gobiemos, frailes y burgueses, una 
trinidad satanica de primer orden". 10 

Frente a la cuesti6n indfgena, La Protesta ( 1912-1924 ), la unica publicaci6n 
anarquista que tuvo permanencia en el Peru, mostr6 una preocupaci6n similar a 
la que habfa tenido el colectivo de Los Parias. En ese sentido, La Protesta lleg6 
a incluir hasta 16 artfculos relacionados con el problema del indio, dentro de los 
cuales figuraban textos como "El comunismo en el Peru" de B. Carrion, 
"Redenci6n indfgena" de M. Caracciolo Levano, "La caravana indfgena" de B. 
Soto, "Asociaci6n Pro-lndfgena" de H. Cisneros, "Raza indfgena" de E. Arquet, 
"La masacre de Llaucan" de A. R., "Gamonalismo y sublevaci6n indfgena" de 
J.M. C., "Hermano campesino" de P. Parra o "La raza indfgena" de A. Tene6filo. 

Al igual que el Gonzalez Prada del "Discurso en el Politeama" o el Tassara 
de Los Parias, los anarquistas de La Protesta tambien fueron seducidos por el 
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culto a la ciencia y la raz6n e insistieron en la idea que la alfabetizaci6n y la 
educaci6n podfan redimir al indio. Al menos, eso fue lo queen 1912 plante6 M. 
Caracciolo Levano, uno de los principales animadores del colectivo de La 
Protesta: 

Quienes verdaderamente se interesen por la redenci6n del indio, 
deben formar profesores indf genas, para que estos vayan por 
pueblos, aldeas y estancias, ensefiandoles a leer y escribir en su 
propia lengua, inculcandoles los ideales emancipadores y 
despertandolo del profundo marasmo en que dormita. Que todos, 
cada cual en la esfera de su acci6n, contribuyan al establecimiento 
de escuelas racionalistas y a formar ap6stoles de propaganda y 
ensefianza en quechua; he ahf la mejor misi6n de nuestra clase 
obrera y no obrera. jlnstruir y educar es redimir! 11 

Simultaneamente, los integrantes de La Protesta tambien acabaron cediendo 
ante la tentaci6n del milenarismo andino, que anteriormente habfa aflorado en 
forma no muy disimulada en algunos numeros de Los Parias. Asf, si en 1906, 
desde las paginas de Los Parias, D. L. (l,Delfin Levano?) clamaba abiertamente 
por el surgimiento de un Espartaco andino que, al grito de muerte, acabase de 
una vez por todas con los burgueses, los gamonales y los frailes, en 1914, en un 
artfculo publicado en La Protesta, E. Arquet invocaba ardientemente por el 
advenimiento de un nuevo Tupac Amaru que, reeditando la gran gesta anticolonial 
de 1780, pusiese fin a la dominaci6n impuesta por los descendientes de los 
conquistadores espafioles y redimiese definitivamente al indio peruano: "Si un 
nuevo Jose Gabriel Condor Canqui (Tupac Amaru)-dice- no viene a redimir 
esta raza expoliada, a ser descuartizado por cuatro caballos despues de presenciar 
la hoguera de su mujer y la horca de sus hijos, seguido el descuartizamiento de 
la eliminaci6n de toda una familia y la matanza de mas de 100.000 desventurados 
(recuerdese la rebeli6n de aquel 1780) la raza aborigen seguira bajo la explotaci6n 
y el exterminio de los descendientes de Pizarro y Valverde". 12 

Ademas, al igual que el Gonzalez Prada de "Nuestros Indios" (1904), los 
anarquistas de La Protesta dejaron entrever la gran admiraci6n que sentfan por 
la antigua organizaci6n social de los Incas y lamentaron profundamente que la 
conquista espafiola destruyese este sistema "comunista". Este tema tan caro 
para el anarquismo peruano fue expuesto en el artfculo ya mencionado de Arquet: 

Los invasores destruyeron el comunismo imperial incaico, para 
explotar a los indios en nombre de un amo; desolaron su 
civilizaci6n en nombre de una fementida, mas bien barbarie, 
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dei:riolieron sus monumentos para erigir iglesias a un dios 
malbecbo; exterminaron, en fin, la raza [ ... ] lQue decides a los 
indios? Bajo el comunismo y gobiemo autoritario de los Incas 
vivieron felices. Con los virreyes y presidentes ya sabemos cual 
fue y es la suerte de estos desventurados. 13 

191 

Incluso, por momentos, el colectivo de La Protesta lleg6 a pensar que las 
raices hist6ricas y vitales de la acracia, la sociedad comunista o la forma de 
trabajo en comun se remontaban basta la antigua epoca de los Incas, que era 
presentada como una especie de Arcadia: "Bajo el gobiemo paternal de los Incas 
--escribe en 1912 M. Caracciolo Levano, que aparentemente se econtraba tan 
dominado por las ideas de la ciencia y la raz6n-, los babitantes del vasto imperio 
practicaron la sabia y bumana forma del trabajo en comun, cuyo producto se 
repartfan segun sus necesidades entre danzas y alegrias al son de flautas y 
tamboriles, bajo los ardientes besos del padre Sol que enviaba sus caricias 
fecundantes a un pueblo casi feliz y a una naturaleza pr6diga". 14 La misma idea
fuerza, de una u otra forma, tambien fue sustentada en 1921 por E. Aguila: "La 
organizaci6n agraria comunista del imperio, que daba como resultado el bienestar 
econ6mico del pueblo, bacfa imposible la miseria y sus inevitables consecuencias, 
los delitos y los crimenes. Y como el bienestar econ6mico es la base de todo 
otro bienestar moral, social, etcetera, los indios no tuvieron sin duda los grandes 
sufrimientos que durante el coloniaje y la republica, les ban aniquilado y aun 
aniquilan. La organizaci6n social depende de la econ6mica y es natural que la 
solidaridad y la armonfa social florecfan en el imperio, en tanto que el mas feroz 
individualismo y antagonismo de clases ban descollado en el coloniaje y la 
republica". 15 

Al final, gracias a todo este cumulo de ideas, analisis y esperanzas, el 
anarquismo peruano, como fen6meno ideol6gico o como base de organizaciones 
gremiales, no solo se limit6 a la agitaci6n y organizaci6n de las masas obreras o 
artesanales en Lima, Arequipa, Trujillo o Cbiclayo, sino tambien lleg6 a 
entroncarse en el mundo andino, donde implement6 una prensa, capt6 algunos 
lfderes indigenas y, sobre todo, contribuy6 activamente a que los propios 
campesinos se organizacen. 16 Asi, gracias a este trabajo pertinaz y sistematico, 
donde la militancia tuvo mucho de apostolado, los anarquistas pudieron confluir, 
primero, alla en 1919, en la fundaci6n de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo 
y, despues, ya en 1923, en la constituci6n de la efimera Federaci6n Indigena 
Obrera Regional Peruana. Desde este punto de vista, los libertarios no exageraron 
la nota cuando en 1924 ellos mismos reivindicaron c6mo, desde bacfa veinte 
afios, venfan trabajando en pro de la emancipaci6n social del indio: 
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Quienes conozcan Los Parias y La Protesta y las otras 
publicaciones libertarias que existieron en Lima y provincias, no 
podran desconocer nuestra labor en pro de la raza indigena desde 
hace veinte afios [ ... ] Nuestra accion se ha dirigido directamente a 
las masas campesinas. En Huacho, Huaral, Huanuco, Jauja, 
Apurimac, Cusco, Puno, Arequipa, nuestros camaradas han hecho 
tanta labor como pudieron y su deber les aconsejaba. Aqui, en 
Lima, en el primer congreso indigena [de 1921], estuvimos tambien 
nosotros al lado de ellos, orientando sus acuerdos, fijando sus 
programas. 17 

E.I.A.L. 

Entonces, no fue fortuito que los mas activos dirigentes de la Pro-Derecho 
Indigena Tahuantinsuyo proviniesen precisamente de las canteras del 
anarcosindicalismo peruano. Tal fue el caso de Hipolito Salazar, natural del 
departamento de Puno, quien fue -para usar las palabras de Juan Hipolito Pevez, 
que lo conocio por ese tiempo- una mezcla de "propagandista excelente" y 
"anarquista ilustrado". 18 Durante varios afios, Salazar actuo como dirigente del 
Comite, realizo una vasta campafia de organizacion y esclarecimiento entre los 
indios y fue el que mas alento a las delegaciones que concurrieron a Lima. Sin 
embargo, en diciembre de 1923, debido a una serie de discrepancias que 
basicamente tuvieron que ver con la posicion que se debfa asumir frente al 
gobierno de Augusto B. Leguia, Salazar se alejo de la Pro-Derecho Indigena 
Tahuantinsuyo y, con el fin de aplicar a la organizacion de los indios los principios 
y los metodos del anarcosindicalismo, fundo la Federacion Indigena Obrera 
Regional Peruana, de la que fue su primer Secretario General. Posteriormente, a 
fines de 1924, despues de canalizar el pliego que venfa tramitando Anselmo 
Turpo, delegado de las parcialidades de Ccollca, Lauramarca, Andamayo, Icora 
y Tinki, del departamento del Cusco, Salazar fue apresado y a los pocos dias 
tuvo que abandonar el pais como desterrado politico. 

Otro de esos combativos anarquistas que impulsaron las actividades de la 
Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo fue Ezequiel Urviola. Masque un indio 
propiamente dicho -como equivocadamente creia Mariategui, guiandose acaso 
por su aspecto exterior-, Urviola fue uno de los pocos indigenistas peruanos 
que logro integrarse en forma radical y definitiva al mundo andino. Nacio en el 
distrito de Mufiani, provincia de Azangaro, en el departamento de Puno. Sus 
padres fueron duefios de haciendas, pero murieron cuando el todavia era muy 
nifio y este hecho contribuyo a que fuese despojado de sus bienes patrimoniales. 
Mas tarde, curso sus estudios primarios en una escuela de la ciudad de Azangaro, 
donde se destaco por sus buenas calificaciones. Al cabo de unos cuantos afios, 
para poder continuar con sus estudios secundarios, tuvo que trasladarse a la 
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ciudad de Puno y matricularse, en calidad de intemo, en el Colegio San Carlos, 
donde, a raiz de una malformacion que tenia en la espalda y el pecho, se hizo 
conocido con el apelativo de "Ccopo", una expresion aymara que en castellano 
significa jorobado. Posteriormente, Urviola viajo hasta la ciudad de Arequipa y 
empezo a estudiar la carrera de J urisprudencia en la Uni versidad de San Agustin, 
pero, al poco tiempo, abandono sus estudios universitarios y se consagro, en 
cuerpo y alma, a la lucha por la redencion social del indio. En ese momento, 
dejo tambien los zapatos, el temo, la corbata y el sombrero de pafio, y comenzo 
a vestirse como los indios con los que tanto se identificaba: con ojotas, poncho, 
chullo o sombrero ovejon. 

Inicialmente, Urviola se vinculo a las actividades de la Pro-Indfgena y trabajo 
como profesor en una escuelita de Juli, lo que le permitio relacionarse con gran 
parte de los lideres o mensajeros indfgenas del departamento de Puno, como 
Anacleto Suyo Quispe, Jorge Ticona, Sebastian Huaynacho, Inocencio Condori, 
Eduardo Quispe Quispe y Jeronimo Mamani. Fue asf como trato de formar en 
1920 una especie de Comite Departamental de Mensajeros de Puno, que se 
denomino Liga de Mutua Defensa Indfgena, y procedio a denunciar a los 
gamonales por la brutal masacre que habfan perpetrado en Llallagua, en el distrito 
de Santiago de Pupuja. 19 Al poco tiempo, cuando ya habfa alcanzado a 
confundirse con los indios del altiplano, entre quienes era objeto de carifio y 
veneracion, Urviola tuvo practicamente que refugiarse en Lima, ya que el 
gamonalismo se habfa decidido a silenciarlo a como diera lugar. Una vez en la 
capital, Urviola se alojo transitoriamente en un callejon del barrio de Malambo, 
se incorporo a las actividades que desplegaba la Pro-Derecho Indfgena 
Tahuantinsuyo y se aproximo al anarquismo. Al respecto, en un singular 
testimonio, un amigo de Urviola, posiblemente tambien anarquista, lo describe 
asf: "Camorrista callejero, sin pizca de miedo. Pregonaba el ABC del anarquismo 
en todo lugar y momento. Pequefiito, jorobado y vozarron, no argtifa, vociferaba. 
Imprecaba, proferfa slogans incitantes. De el aprendimos a gritar jAtras, atras, 
chancho burgues!".20 De esta manera, Urviola, a pesar de su origen social, llego 
a encarnar el paradigma del indio nuevo, que, aparte de castellano, hablaba 
quechua y aymara y, sin renunciar a su propia tradicion, se mostro poroso ante 
la cultura occidental y el cambio social. 

De modo que fueron anarquistas como Hipolito Salazar y Ezequiel Urviola, 
a los que se podrfa sumar el nombre de Carlos Condorena, los que concretaron 
ese salto cualitativo que Dora Mayer y sus compafieros de la Pro-Indfgena tanto 
anhelaban: que los indfgenas mismos, saliendo de la tutela de las clases ajenas, 
empezasen a concebir los medios de su reivindicacion social. 
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II 
La idea que anim6 a los fundadores del Comite Central Pro-Derecho Indfgena 

Tahuantinsuyo fue tratar de unificar a nivel nacional a todos los indios del Peru, 
principalmente a los de las comunidades de indfgenas, y hacerles conocer sus 
derechos politicos, econ6micos y sociales con el objetivo de inculcarles un 
sentimiento de igualdad frente a las leyes y la Constituci6n de la Republica. De 
allf que, en la "Declaraci6n de Principios" -aunque dejaron abiertas las puertas 
para que pudieran afiliarse tambien los "hermanos indfgenas de la costa, sierra 
y montafia, que trabajaban en las haciendas, minas y otras industrias"-, los 
lfderes del Comite se dirigieron sobre todo a los indios que vivfan en las 
comunidades y los animaron a defender sus tierras: "Siendo las comunidades 
de indf genas de la Republica el coeficiente de su propia existencia, los miembros 
de este Comite tienen la obligaci6n de llevar a todos los rincones del pafs a sus 
hermanos indfgenas la convicci6n de que es necesario exigir del Estado el respeto 
de su integridad territorial de todas las comunidades del pafs". 21 

En otro acapite de esta "Declaraci6n de Principios", insistiendo en la 
importancia de la defensa de las tierras de las comunidades de indf genas, los 
organizadores de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo se refirieron tambien 
al derecho que tenfa el indf gena o el obrero para poder denunciar ante el Comite 
los abusos de las autoridades y los hacendados o gamonales: "Todo indfgena u 
obrero residente en cualquier punto de la republica puede coadyuvar la obra de 
restauraci6n social que se propone realizar este Comite Central, de acuerdo con 
la Constituci6n de la Republica: Tftulo I. Comunidades de indfgenas: -Artfculos 
207, 208. 209, 210, 211, 212, y de acuerdo tambien con la Declaraci6n de 
Principios de esta asociaci6n indfgena, en beneficio de los indfgenas en general; 
por lo que debe denunciarse los abusos cometidos por las autoridades de cualquier 
orden o gamonales (hacendados) del lugar o sus agentes. En las denuncias por 
despojo, atropello u otros abusos, a falta de otras personas que testifique el 
Comite, es suficiente testimonio para que los personeros de la asociaci6n indfgena 
de esta, 0 del lugar donde funcione un subcomite, tramiten inmediatamente ante 
las autoridades superiores, la responsabilidad y el castigo del o de los culpables". 22 

Desde un inicio, la misma denominaci6n que tuvo esta nueva organizaci6n 
-Comite Central Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo- dej6 entrever la 
orientaci6n que sus animadores trataron de imprimirle: mientras que la 
connotaci6n inmediata del nombre remitfa a la anterior Asociaci6n Pro-Derecho 
Indfgena, organizada por Pedro S. Zulen, Dora Mayer y Joaquin Capelo, el 
afiadido de "Derecho" y "Tahuantinsuyo", ademas de su autodefinici6n como 
"Comite" -que habfa sido copiada de las organizaciones polf ticas y sociales 
urbanas de caracter popular que por esos afios impulsaban los anarquistas-, le 
daba un tono mas radical. 23 Otro factor que, en cierta forma, tambien contribuy6 
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a la radicalidad de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo fue el rnismo discurso 
que manejaron algunos de sus principales dirigentes, especialmente los que 
estaban vinculados al anarcosindicalismo, cuya predica sobre la justicia social 
apareda casi siempre entremezclada con la utopia o el suefio rnilenarista de la 
restauracion del Incario, que por ese entonces todavia rondaba en el imaginario 
colecti vo de muchas de las comunidades de indf gen as de la sierra peruana. 

A veces, este contrapunto entre anarquismo y rnilenarismo andino terrnino 
en una fusion mas o menos armonica, tal como ocurrio - para recurrir a un 
ejemplo un tanto simbolico-- con la decision de conmemorar el Primero de 
Mayo por ser un dfa de protesta de todos los trabajadores del mundo y, 
simultaneamente, declarar el 29 de agosto, dia en que el Inca Atahualpa fue 
ejecutado en Cajamarca (en 1533) por los conquistadores espafioles, como una 
fecha de alta protesta indfgena, ya que allf habia comenzado la tragica destruccion 
de la organizacion social del Tahuantinsuyo.24 Pero, en otras oportunidades, el 
equilibrio se rompio y la balanza se inclino a favor del rnilenarismo andino. 
Esta situacion se aprecio con bastante facilidad, por ejemplo, en el tipo de 
agitacion que Carlos Condorena desarrollo en los afios previos a la sublevacion 
de Hu an cane de 1923. Como dice Mariano Lari co Yu jra: "Mas hablaba sobre la 
epoca Inca, del Incanato, de todos los dirigentes de la Sublevacion del 23 era el 
que mejor sabia de la historia de los Incas, habia lefdo en un libro como vivian 
los Incas, como educaban a sus hijos, como repartian las tierras, decia que en 
tiempo de los Incas no habia pobres, ni mendigos, pocas injusticias y que lo que 
habfa que hacer es dar terrenos a todos los jovenes para que ellos vivan en sus 
chacras".25 Algo similar ocurrio con Ezequiel Urviola, que fue otro de los hombres 
de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo que se sentia atrafdo por la utopia 
andina y, sobre todo, pensaba en paradigmas como el de Tupac Amaru II. Asf, el 
rnismo Mariano Larico Yujra cuenta que, todas las noches, antes de dorrnir, 
Urviola solia leer un libro sobre Tupac Amaru que acostumbraba llevar con el y 
que hasta llego a dar una charla sobre la vida de este heroe indfgena en la 
Universidad Popular "Gonzalez Prada", que impacto tremendamente en la 
conciencia de los asistentes: "Cada vez que Urviola explicaba la historia de 
Tupac Amaru, hada sonar muchas veces con Tupac Amaru, yo le he escuchado 
explicar la vida de Tupac Amaru en la Universidad Gonzalez Prada".26 

Para poder cumplir con los objetivos que se habian fijado, los organizadores 
de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo procedieron a constituir un Cornite 
Central, que funciono en Lima, en el numero 365 de la calle Puno, en una oficina 
en un segundo piso de un local que estaba ubicado frente al Congreso de la 
Republica, adonde venfan delegaciones indfgenas de casi todos los rincones del 
Peru y, por lo concurrido que siempre andaba, parecia que era "una especie de 
Ministerio".27 La forma en como se laboraba en este pequefio local ha sido 
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vf vidamente resefiada por Juan Hipolito Pevez, qui en desde un primer momento 
se incorporo al Cornite Central de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo, donde: 
"[ ... ] se trabajaba dfa y noche. Tenfamos que tumamos en el dfa unos, ya partir 
de las seis de la tarde o siete de la noche, otros, para poder atender la cantidad de 
quejas. N adie ganaba sueldo, todo el mundo tenfa que hacerlo en forma gratuita, 
ese era el juramento que se hacfa cuando uno ingresaba a la institucion y aceptaba 
algun cargo en la Junta Directiva. No podfamos cobrar, ni tampoco tratar mal a 
ningun delegado. Tenfamos que observar una norma ejemplar, para que sirviese 
tambien de modelo de conducta a ellos, e hicieran lo rnismo en sus respectivos 
pueblos. Ese era nuestro sistema de trabajo y esa la funcion que tenfamos que 
cumplir allf'. 28 

Como si todo lo anterior fuese poco, los dirigentes de la Pro-Derecho Indfgena 
Tahuantinsuyo tambien tuvieron que trasladarse al interior del Peru, tal como 
acontecio, por ejemplo, con el propio Pevez, que a fines de 1921 fue cornisionado 
para viajar a Puno y averiguar todo lo relativo a la masacre de Capachico.29 

Simultaneamente, el Comite empezo a organizar una serie de subcomites en 
los diferentes departamentos, provincias, distritos y anexos del Peru. Debido 
posiblemente al hecho que el sur del Peru se habfa convertido en una especie de 

. foco de resistencia contra el proceso de expansion de las haciendas y la violencia 
del gamonalismo, la Pro-Derecho lndfgena Tahuantinsuyo se desarrollo sobre 
todo en Puno, Cusco, Arequipa, Apurfmac, Ayacucho, Huancavelica y toda la 
provincia de Junfn. En ese sentido, refiriendose al patron de desarrollo que siguo 
el Cornite, Pevez sostuvo que: "en el Sur habfa mas afan de organizacion, de 
defensa, porque las mas acres de indf gen as que se producfan eran horrorosas. En 
el Norte, las habfa, pero muy aisladamente. Lo que en el Norte habfa era 
simplemente explotacionjomalera, pago de salarios. Nose dieron las matanzas 
que habfa en el Sur. Por eso la organizacion desperto mas anhelo principalmente 
en Puno, Arequipa, Cusco, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica y toda la 
provincia de Junfn". 30 

Sea como fuese, lo cierto fue que, en su mejor momento, los subcomites de 
la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo alcanzaron la cifra de doscientos setenta 
y cuatro.31 De ellos, el mas activo llego a ser el subcomite departamental de 
Puno, que fue conformado por Julian Nina, del distrito de Paratfa; Jorge Ticona, 
de Macusani; Francisco Flores, de Acora; Ezequiel Urviola, de Mufiani; Carlos 
Condorena, de Huancane; y Eduardo Quispe Quispe, de Santiago de Pupuja. 32 

Otro tanto se puede decir de los diversos subcornites que se constituyeron en el 
departamento del Cusco, que fueron animados por figuras de la talla de Francisco 
Chillihuani, delegado de las parcialidades de Lauramarca, o Domingo Huarca, 
lf der de los comuneros de Tocroyoc, de la provincia de Espinar, que a cornienzos 
de 1921 fue asesinado de manera brutal por los gamonales de esa localidad.33 
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Ademas, gracias a que habfa acogido el principio de la igualdad electiva y 
representativa de los sexos, la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo cont6 con 
una importante participaci6n de la mujer indfgena. Al respecto, Hildebrando 
Castro Pozo, quien estuvo al frente de la nueva Secci6n de Asuntos Indfgenas 
del Ministerio de Fomento y Obras Publicas que cre6 el gobiemo de Legufa, 
recuerda c6mo ante su despacho solfan presentarse una serie de delegadas, como 
comisionadas de sus ayllus o parcialidades, para pedir garantfas contra los abusos 
del gamonalismo provinciano, las mismas que, a juzgar por las informaciones 
recogidas, resultaban "mas despercudidas, locuaces y decididas que los 
varones". 34 Una de ellas fue la indfgena Nicasia Y abar, mensajera o delegada de 
las comunidades de Juli, del departamento de Puno, que hablaba correctamente 
tanto el castellano como el quechua y el aymara. Viaj6 a Lima cuando todavfa 
no habfa cumplido los veintid6s afi.os de edad, encabezando una comisi6n de 
treinta delegados que a fines de 1920 fue recibida, en audiencia especial, por el 
Presidente de la Republica. Otras de las mujeres que activaron en la Pro-Derecho 
Indf gena Tahuantinsuyo fueron Marfa de la Paz Chanini, Julia Quispe, Martha 
Puma, Isabel Mamani y Josefa Arocutipa, quienes tambien eran de Puno.35 

Mas adelante, con el fin de enfrentar el desaff o de vincular nacionalmente a 
los campesinos, los dirigentes de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo 
organizaron los famosos congresos indfgenas. El primero de ellos se llev6 a 
cabo en agosto de 1921, cuando mas de 400 delegados indf genas vinieron has ta 
Lima y se reunieron en las instalaciones del Teatro Mazzi y, despues, en el local 
de la Federaci6n de Estudiantes de Lima, con el fin de presentarle al gobierno 
de Augusto B. Legufa sus quejas y demandas y pedirle que mejorara sus 
condiciones de vida. Estos delegados provenfan de trece departamentos del Peru 
(Cusco, Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurfmac, Huancavelica, Junfn, Ancash, 
Lima, La Libertad, lea, Huanuco y Piura) y representaban a 145 comunidades 
indfgenas debidamente organizadas. 36 Entre los participantes hubo incluso una 
delegaci6n de los indios campas, de la selva peruana, que se convirti6 en el 
centro de atenci6n y curiosidad de todos los asistentes. Los temas que se 
debatieron en este importante conclave indfgena fueron, entre otros, los 
siguientes: la ley del salario mfnimo, las escuelas rurales y de las haciendas, las 
autoridades locales y el gamonalismo, el yanaconazgo en la costa, el contrato 
de enganche, el pongaje y los servicios gratuitos, el trabajo en los asientos 
mineros, la devoluci6n de las tierras usurpadas por los gamonales a los indfgenas 
y la integridad de las comunidades indfgenas. 

Entre 1922 y 1923, la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo todavfa pudo 
organizar, sin mayores contratiempos, dos congresos indfgenas mas. Asf, en el 
Segundo Congreso Indfgena, recogiendo el clamor de los campesinos allf 
reunidos, se adopt6 una serie de importantes acuerdos de caracter reivindicativo 
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y se elabor6 una plataforma de lucha donde, entre otras demandas, se exigia la 
abolici6n de la Ley de Conscripci6n Vial, la liquidaci6n de todos los juicios que 
se seguian contra los indigenas por interdictos de tierras, la prohibici6n de los 
trabajos gratuitos y la reglamentaci6n del yanaconazgo hasta llegar a su abolici6n. 
Mas tarde, en el Tercer Congreso Indigena, se adopt6 igualmente un conjunto 
de importantes acuerdos relativos al establecimiento del salario minimo para 
los indigenas, la formaci6n de un Tribunal Arbitral de revision de titulos, la 
reforma del articulo 53 de la Constituci6n sobre la libertad de la Iglesia y del 
Estado, la supresi6n de los tributos eclesiasticos, la abolici6n de la conscripci6n 
vial, la formaci?n de un Tribunal Arbitral de Justicia permanente de indigenas y 
la prohibici6n de venta de terrenos de Cofradia y de Comunidad. 

En 1924, en visperas de la realizaci6n del Cuarto Congreso Indigena, la 
situaci6n de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo se volvi6 un poco dificil 
pues sus dirigentes empezaron a ser hostilizados por la politica represiva del 
gobiemo de Leguia. Pero, de todas maneras, bajo la presidencia de Hermenegildo 
Mansilla y Juan Quispe, el Cuarto Congreso Indigena logr6 reunirse en Lima en 
octubre de 1924. Despues, en 1925 y 1926, la Pro-Derecho Indigena 
Tahuantinsuyo todavia pudo organizar dos congresos indigenas mas, aunque 
sin las caracteristicas ni el alcance social de los primeros eventos, pues el Comite 
termin6 empantanandose en las aguas del oficialismo. Asi, en el Sexto Congreso 
lndigena, los dirigentes de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo proclamaron 
a Augusto B. Leguia como presidente honorario de la instituci6n; como 
vicepresidente honorario a Celestino Manchego Munoz, que era un hacendado 
del departamento de Huancavelica que ocupaba el cargo de Ministro de Gobiemo; 
y como socio consultor a Victor Falconi, Jefe de la Direcci6n de Asuntos 
Indigenas del Ministerio de Fomento. 

III 
Para legitimar su accionar, ademas de tramitar el reconocimiento oficial del 

Comite ante el Ministerio de Fomento -cosa que lograron el 21 de junio de 
1920-, los animadores de la Pro-Derecho lndigena Tahuantinsuyo solian invocar 
la autoridad del presidente Augusto B. Leguia. En ese sentido, era comun que 
dijesen que se habian entrevistado con el y afirmasen que contaban con su apoyo 
franco y decidido. Muchos de ellos creian incluso que Leguia iba a llevar a la 
practica su discurso formalmente indigenista. Por ejemplo, el mismo Ezequiel 
Urviola, que era uno de los dirigentes mas decididos y combativos del Comite, 
esperaba que el nuevo presidente cumpliese con lo que habia dicho y coleccionaba 
todos sus discursos y declaraciones que aparecian publicados en di versos diarios 
y revistas. 37 De alli que las asambleas que por ese entonces organizaban los 
subcomites de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo a veces fuesen mas para 
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conocer lo que habia dispuesto el nuevo gobiemo de Leguia que para discutir 
otras cosas que directamente tenian que ver con la vida del Comite. Al respecto, 
Mariano Larico Yujra recuerda queen una de estas reuniones realizadas en Puno 
los delegados de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo trajeron retratos de 
Leguia, de los Incas y de no sabe quien mas. 38 

En un principio, el propio Legufa pareci6 confirmar las expectativas de los 
dirigentes de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo. Fue asf c6mo en 1921, 
gracias a las gestiones de Lauro Angel Curletti, Ministro de Fomento, el 
mandatario no solamente autoriz6 la realizaci6n del Primer Congreso Indfgena, 
sino tambien, de una u otra manera, lo apoy6 en forma decidida. Asf, como 
muchos de los delegados y observadores que llegaban a Lima no tenian d6nde 
comer, los dirigentes del Comite pidieron ayuda a Leguia y este orden6 que se 
contratasen dos restaurantes para que alli pudiesen almorzar los que necesitaban 
hacerlo. Ademas, cuando finaliz6 el Congreso, el presidente entreg6 pasajes 
para que los delegados, a traves del ferrocarril o la compafiia de vapores, pudiesen 
regresar a sus lugares de origen. 39 Por eso, durante las sesiones del Segundo 
Congreso Indfgena, en retribuci6n por el apoyo que Leguia les habia brindado, 
los dirigentes de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo llegaron a concederle 
un voto de aplauso, gesto que el mandatario agradeci6 en una carta que el 6 de 
septiembre de 1922 envi6 al Comite.40 

En todo caso, las expectativas que los dirigentes de la Pro-Derecho lndfgena 
Tahuantinsuyo tenfan en el gobiemo de Leguia eran mas o menos explicables. 
Resulta que, en 1919, Leguia se apoder6 del poder como un regimen que prometi6 
enfrentar al civilismo y las oligarquias y anunci6 ciertas reformas fundamentales. 
Por eso, al poco tiempo, Legufa emprendi6 una campafia de modemizaci6n del 
pafs; afect6 a los terratenientes de la costa peruana, limitandoles el control del 
agua; favoreci6, en cierta forma, a la pequefia burguesia provinciana; aprob6 
una nueva Constituci6n que reconocfa y legalizaba la propiedad de las 
comunidades indfgenas; nombr6, a propuesta del diputado Jose Antonio Encinas, 
una comisi6n para que investigase los problemas que aquejaban a los indfgenas 
de los departamentos de Puno y Cusco; y cre6 la Secci6n de Asuntos Indfgenas 
del Ministerio de Fomento y Obras Publicas, cuya direcci6n le entreg6 a 
Hildebrando Castro Pozo. Simultaneamente, Legufa estableci6 el "Dia del Indio"; 
inaugur6 el monumento a Manco Capac, el rnitico fundador del Imperio de los 
Incas; se autoproclam6 como el nuevo "Wiracocha"; habl6 de la sufrida "raza 
de Manco"; y pronunci6 discursos en una lengua que jamas lleg6 a conocer: el 
quechua.41 Asf, durante los primeros afios de su gobiemo, cuando trat6 de 
enfrentarse a los gamonales, Legufa dio la impresi6n que era partidario de cierto 
tipo de indigenismo. 
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De modo que no fue raro que, entre 1919 y 1922, muchos de los indios, 
incluyendo naturalmente a los dirigentes de la Pro-Derecho Indfgena 
Tahuantinsuyo, viesen con buenos ojos a este hombre que fungfa de nuevo como 
"Wiracocha" y trataba de hablarles en su propio idioma. Es cierto que, durante 
este perfodo, las comunidades se oponfan a la Hamada Ley de Conscripcion 
Vial, sancionada en 1920, y que el Comite supo criticar su principal defecto: no 
haber comprendido ni querido comprender que esta tributaci6n de trabajo 
personal para construir caminos, que aparentemente se basaba en una costumbre 
netamente comunal, solo iba a pesar sobre el pobre indio y no se iba a utilizar 
para modernizar el pafs, sino exclusivamente para favorecer los intereses 
particulares de los gamonales y los grandes propietarios. 42 Ademas, la Pro
Derecho Indfgena Tahuantinsuyo vio con cierto recelo al Patronato de la Raza 
Indfgena, que el gobierno de Legufa creo en mayo de 1922, sobre todo porque 
estaba presidido por un cura, "y los curas -como decfa Pevez- eran aliados 
de los gamonales".43 Pero tambien es verdad que ambos puntos (la crftica a la 
Ley de Conscripcion Vial y la desconfianza ante el Patronato de la Raza Indfgena) 
no llegaron a convertirse en una especie de muralla china ni llevaron a que el 
Comite se enfrentase al gobierno de Legufa. 

Sin embargo, esta situacion cambio en forma radical a partir de 1923, cuando 
el gobierno de Legufa termino capitulando ante los gamonales que habfa 
prometido combatir y, paralelamente, se convirtio en una administracion que se 
apoyo en la burguesfa industrial y dependfa fundamentalmente del capital 
norteamericano. 44 Fue en ese mo men to, despues de comprobar que Legufa no 
estaba dispuesto a afectar ni un apice del poder economico de los gamonales, 
que algunos dirigentes de la Pro-Derecho Indf gena Tahuantinsuyo se sintieron 
profundamente defraudados y decidieron oponerse abiertamente al gobierno. 
Por eso, durante el Tercer Congreso Indfgena, que se llevo a cabo en agosto de 
1923, ya se pudo percibir como el punto de las relaciones con el gobierno de 
Legufa generaba serias fricciones en el Comite. Asf, despues de varios dfas de 
discusiones, los que simpatizaban con Legufa decidieron invitarlo a la clausura 
de aquel Congreso, mas esta iniciativa motivo la airada protesta de Ezequiel 
Urviola, quien renuncio de manera irrevocable a su cargo de Secretario General 
del Comite e hizo entrega del timbre, sello y tampon de la Pro-Derecho Indfgena 
Tahuantinsuyo. En su reemplazo, fue elegido Juan Hipolito Pevez.45 Por esa 
misma epoca, Hipolito Salazar asumio una posicion similar a la de Urviola, se 
alej6 de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo y fundo la effmera Federacion 
Indfgena Obrera Regional Peruana. Pero no todos los dirigentes del Comite 
llegaron a desengafiarse de Legufa. De allf que, durante un buen tiempo mas, 
algunos de ellos todavfa siguiesen pensando que el mandatario tenfa intenciones 
de proteger a la raza indfgena, pero no podfa hacer nada porque se lo impedfan 
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los "malos" funcionarios que lo rodeaban o los gamonales que no acataban las 
decisiones de su gobiemo. 

Otro factor que contribuyo al desencuentro definitivo entre la Pro-Derecho 
Indfgena Tahuantinsuyo y el gobiemo de Legufa fue la gran sublevacion indf gena 
del sur del Peru (1920-1923), en la que estuvieron involucrados varios de los 
delegados de los subcomites de Puno y Cusco. Resulta que, por ese entonces, a 
rafz de las matanzas y otros atropellos que en 1923 los gamonales perpetraron 
en Huancane, Carlos Condorena y un grupo de campesinos de Wancho Lima 
decidieron ir hasta la capital para entrevistarse con Legufa y pedirle justicia. 
Cuando llegaron al Palacio de Gobiemo, el presidente los recibio, pero de 
inmediato expreso su disgusto: "Senor Condorena --dijo-- mi opinion como 
presidente es muy clara, yo apoyo al indio, quiero la revolucion del indio, pero 
lo que no puedo consentir son los actos de vandalismo que se han desatado en la 
Provincia de Huancane, tengo la informacion, yo no voy a permitir que en nombre 
de las escuelas haya gente que se esta aprovechando para amenazar, liquidar, 
matar a la poblaci6n que tiene todo el derecho de trabajar sus tierras. Estoy 

profundamente disgustado ... ".46 Cuando Legufa termin6 de hablar, Condorena 
inmediatamente le respondi6 lo siguiente: "Senor Presidente, lo que nosotros 
queremos es que usted cumpla con su palabra, he lef do sus discursos, se todo lo 
que usted ha dicho, igual que Ezequiel Urviola yo tambien le pido Senor 
Presidente que cumpla con lo que usted dice, porque mientras usted dice una 
cosa, las autoridades, los gamonales hacen otra". 47 Lo cierto fue que, cuando la 
reunion estaba por acabar, Legufa se encontraba tan enojado que ni siquiera 
querfa recibir el memorial que los campesinos habfan ido a dejarle. De ahf que, 
una vez fuera del Palacio de Gobiemo, Condorena les comentase lo siguiente a 
sus paisanos: "Ha pasado tal como yo estaba pensando, los campesinos hemos 
comenzado a caminar por nuestro propio camino y Legufa ha escogido el suyo. 
Desde ahora habra que luchar sin Legufa, desde este momento estamos solos".48 

Como era previsible, los resultados del desencuentro definitivo entre la Pro
Derecho Indfgena Tahuantinsuyo y el gobiemo de Legufa no se hicieron esperar. 
De modo que, cuando se desarroll6 el Cuarto Congreso lndfgena, en octubre de 
1924, la situaci6n legal de la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo ya era bastante 
precaria. Refiriendose al acoso policial que desde ese entonces comenz6 a sufrir 
el Comite, Mariano Larico Yujra recuerda: "El Cuarto Congreso fue muy dificil 
hacerlo, lleg6 la policfa, tom6 presos, ya los campesinos estaban perseguidos, 
no se podfa hablar, las reuniones tampoco se podfan hacer con tranquilidad". 49 

Por esa misma epoca, Hipolito Salazar, que hacfa poco habfa fundado la 
Federaci6n Indf gena Obrero Regional Peruana, fue detenido y posteriormente 
deportado. Simultaneamente, con el fin de apresarlos o deportarlos, la policfa 
empezo a buscar a los dirigentes mas radicales del Comite. Por eso, algunos de 
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ellos, como Ezequiel Urviola, que posiblemente tambien fue desterrado -a 
Chile, en este caso-, despues de deambular un tiempo por Tacna, Moquegua y 
Arequipa, tuvo que irse a Chincha, donde fue protegido por un grupo de 
trabajadores anarcosindicalistas. 50 Posteriormente, Urviola pudo regresar a Lima, 
pero como no se habfa alimentado bien, se agrav6 su proceso de tuberculosis y 
no dejaba de toser. Por un perfodo muy corto, todavia sigui6 leyendo y 
escribiendo, como si no tuviese nada. Sin embargo, ya se encontraba muy mal 
de salud y sus amigos mas cercanos, en su mayorfa trabajadores de la Baja 
Policfa, tuvieron que intemarlo en el Hospital Dos de Mayo y tumarse para 
poder cuidarlo, pues estaban convencidos que los gamonales podfan atentar 
contra su vida. Allf, en plena agonfa, Urviola sigui6 hablando de la lucha de los 
indios y antes de expirar les dijo: "Sigan la palabra libertad, muero por nuestros 
hermanos, muero por defender nuestros derechos, muero porque la libertad debe 
ser tambien para nosotros".51 Urviola falleci6 el 27 de enero de 1925. 

Tai fue el nivel de la persecuci6n politica que por ese entonces desat6 el 
gobiemo de Legufa que cuando enterraron a Urviola varios de los dirigentes de 
la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo, debido a que estaban presos o, en el 
mejor de los casos, se encontraban con orden de captura, ni siquiera pudieron 
asistir a su velorio en el local de la Federaci6n de Choferes, en la calle Sandia, 
cerca del Parque Universitario. El mismo acab6 convirtiendose en un 
multitudinario acto publico, donde se dieron cita la mayorfa de los sindicatos de 
Lima, los alumnos y profesores de las Universidades Populares "Gonzalez Prada" 
y una serie de delegaciones de provincias, entre las que se encontraban los 
anarcosindicalistas de Chincha que lo protegieron cuando estuvo perseguido. 
Se cuenta incluso que Francisco Sanchez Rios, un conocido y combativo dirigente 
sindical, tuvo que evadirse de la isla San Lorenzo -uno de los tetricos lugares 
donde Legufa solia recluir a los presos politicos- para poder venir al Cementerio 
General de Lima y rendir homenaje postrero a Urviola, que era uno de sus mejores 
amigos. 52 Fue asf c6mo la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo, despues de 
haber sido legalmente reconocida, termin6 convirtiendose en una organizaci6n 
proscripta e ilegal. 

IV 
Desde un principio, la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo concit6 el odio 

feroz y visceral de los gamonales, quienes, recurriendo a una serie de calumnias, 
triquifiuelas e intrigas, lanzaron rayos y fuego para que el gobiemo de Augusto 
B. Leguia disolviese o aplastase a esta organizaci6n campesina. Asf, a fines de 
1921, muchos de estos gamonales llegaron hasta a organizarse en una "Liga de 
hacendados del Sur" y enviaron un memori<:tl al presidente Legufa. Fue justo el 
presidente de esta Liga, el hacendado Pedro Jose Noriega, el que comenz6 a 
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motejar de "ramonales" a los dirigentes de la Pro-Derecho Indfgena 
Tahuantinsuyo. Lo hizo durante una entrevista que el 25 de diciembre de 1921 
concedi6 al diario El Tiempo, de Lima, donde sostuvo, ademas, que los 
"ramonales" eran los responsables de la agitaci6n que cundfa en las areas rurales: 
"Verdad que el indio odia al blanco, por el vasallaje en que se le ha tenido desde 
la conquista, verdad que una de las permanentes aspiraciones del indio es ser 
propietario, pero ni ese odio ni esa aspiraci6n llegarfa hasta el incendio ni hasta 
el asesinato, si no fueran sugestionados por los Ramonales ... ". 53 

Lo de "ramonales", naturalmente, fue una replica un tanto banal por lo de 
"gamonales", que fue el epfteto con el que desde la epoca de Manuel Gonzalez 
Prada, o quizas antes, campesinos e indigenistas designaban a los terratenientes 
feudales y en general a todos sus servidores. Pero, con este epiteto de 
"ramonales", Noriega aludfa tambien a una cuesti6n mas especifica: Ia "rama", 
es decir, a las colectas que la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo organizaba 
entre los campesinos. Solo que estos fondos no iban a parar al bolsillo de sus 
dirigentes -los supuestos "ramonales"-, tal y como tendenciosamente afirmaba 
Noriega, pensando seguramente que todos los hombres eran de su misma 
condici6n, sino servfan para sufragar las actividades del Comite, Ia prensa, las 
escuelas, los litigios judiciales u otras cosas parecidas. Se trataba, en realidad, 
de colectas voluntarias, donde los campesinos apoyaban con Io que podfan a la 
Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo: dinero, comida, coca, alcohol y a veces 
tambien alojamiento. Los que se encargaban de cobrar Ia "rama" eran conocidos, 
entre los campesinos, con el nombre de "ramalistas". Ademas, Ia "rama" era 
una costumbre de origen colonial que lleg6 a difundirse mucho entre las 
comunidades indfgenas del sur del Peru, al extremo que algunos historiadores, 
como Alberto Flores Galindo, sostienen que fue alrededor de estas colectas que 
empezaron a conformarse Ios nucleos dirigentes de la gran rebeli6n campesina 
que estall6 entre 1920 y 1923. 54 En ese sen ti do, lo uni co que hizo Ia Pro-Derecho 
Indfgena Tahuantinsuyo fue apelar a la "rama" con el objetivo de poder 
autofinanciar sus actividades. 

Con el tiempo, los gamonales se dedicaron a atacar con mas furia a la Pro
Derecho lndf gena Tahuantinsuyo, pues temian que los indios pudiesen sublevarse 
y comenzasen a atacar las grandes haciendas. Esta preocupaci6n aflor6 
claramente en la denuncia que, en marzo de 1922, el hacendado Juan Aleman 
Cornejo hizo en el diario El Siglo, de Puno: "Se ha formado la instituci6n de El 
Tahuantinsuyo bajo formas y bases que indudablemente son inmejorables. Pero, 
i oh engafio ! Se comete en su nombre toda clase de ignominias. Los delegados 
son criminales avezados, como el que hoy capitanea la indiada de Huancane, 
Carlos Condorena, reo por varios homicidios. Y esta inculcando en el indio la 
err6nea creencia de que matando a los blancos podra apoderarse de las 
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propiedades y repartirse toda las tierras del altiplano y que al desalojar a los 
mis tis se de be arrasar cuanto exista, pues, no es de ellos, sino de los indios". 55 

Meses despues, en La Cr6nica, uno de los diarios mas conocidos de Lima, un 
diputado vinculado a los terratenientes repitio una acusacion similar a la de 
Aleman Cornejo: "Se ha fundado una asociacion titulado El Tahuantinsuyo 
compuesto por personas de la masa obrera que han encontrado facil acomodo y 
pingties utilidades en la defensa de la raza indigena y secundados por conocidos 
explotadores de ellos, se han extendido vertiginosamente por todo el pais [ ... ] 
Esta Asociacion persigue fines de suyo socialistas y se ha comprobado que sus 
miembros forman parte de un gremio obrero sindicalista". 56 

Para detener el crecimiento de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo y 
conjurar el peligro de la rebelion campesina que tanto ternian, los gamonales no 
solo recurrieron al arma de la critica, sino tambien a la critica de las armas. Asi, 
en un primer momento, los ejercitos particulares de los grandes hacendados se 
dedicaron a quemar las escuelas que el Comite habfa abierto en di versos puntos 
del interior del Peru y persiguieron tambien a sus alumnos y profesores. Por 
ejemplo, antes de la sublevacion de Huancane de 1923, los gamonales fusilaron 
a tres campesinos de Wilakunka solo porque habfan asistido a una de estas 
escuelas. 57 El afio siguiente, durante una inspeccion que realizo a las comunidades 
de Huancane, el Obispo de Puno, Monsefior Cossio, constato la accion vandalica 
de los terratenientes que sistematicamente habfan destruido por "incendios a 
mas de sesenta locales escolares".58 Por eso, el 25 de junio de 1925, en un 
memorial que dirigio a las autoridades de Puno, Carlos Condorena denuncio lo 
siguiente: 

[Los gamonales] no solo son los amos, duefios de vida y patrimonio 
de nosotros sino que han abierto una campafia contra la cultura 
del indio: impiden encamizadamente la concurrencia de los nifios 
indios a las escuelas fiscales; destruyen hasta los cimientos, los 
locales y edificios construidos por cuenta de las comunidades 
indigenas para escuela de indios; encarcelan, torturan y hasta 
castran a los preceptores contratados particularmente por nuestra 
cuenta; castigan y abalean como si fueran cachorros de fieras a 
nuestros nifios indigenas que concurren a las escuelas o lugares de 
educacion; y a los padres nos imponen una serie de cargas por 
vfas de castigos por el empefio que tenemos de aspirar la instruccion 
de nuestros hijos.59 

Resulta que una de las grandes obsesiones de los delegados de la Pro-Derecho 
Indigena Tahuantinsuyo, que pacientemente habia sido alentada por el 
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anarquismo y su creencia en la capacidad emancipadora de la ciencia y la raz6n, 
era que los indios aprendiesen a leer y escribir. De alli que, en sus comunicados 
0 pronunciamientos publicos, clamasen insistentemente por escuelas y mas 
escuelas, hasta en los ultimos rincones del Peru, y emprendiesen un 
importantisimo esfuerzo educativo, que hasta ahora no ha sido debidamente 
valorado. Los profesores de estas escuelas, por lo general, eran indigenas que 
habian aprendido a leery escribir en Lima u otras ciudades. Pero tambien habfa 
casos en que, a falta de profesores indigenas, los dirigentes de la Pro-Derecho 
Indigena Tahuantinsuyo pedfan ayuda a los adventistas para que ensefiasen en 
estas escuelas. Refiriendose a este tipo de apoyo, Carlos Condorena solia decir: 
"No nos salvaran tampoco los rezos y los cantos de los adventistas pero nos 
ensefiaran a leer y escribir, eso bas ta". 60 En estas escuelas, ademas de clases de 
alfabetizaci6n, se impartieron tambien lecciones de justicia social y utopia andina. 
Al respecto, Mariano Larico Yujra recuerda lo siguiente: "Les hablaban sobre el 
Tahuantinsuyo, que habia que hacer desaparecer a los mistis, cortar todos los 
abusos, recuperar las tierras, hacer una Republica para los indios, cortar todo 
servicio y comercio, no trabajar en la construcci6n vial, tener autoridades 
campesinas, aprender castellano para defenderse, tener Diputados campesinos, 
Senadores campesinos, Policias campesinos, Generales campesinos, regresar al 
tiempo del Incanato, todo eso dice que les ensefiaban los profesores". 61 De esta 
forma, estas escuelas terminaron convirtiendose en otro canal de expresi6n del 
milenarismo andino y la justicia social que bullia en la mente de muchos de los 
dirigentes de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo. 

Pero no contentos con quemar las escuelas que organizaba el Comite y 
asesinar a sus profesores o alumnos, los gamonales presionaron a las autoridades 
locales para que apresasen a los delegados indigenas y reprimiesen a los 
campesinos que los apoyaban. Fue asi c6mo, entre 1921 y 1922, diversos 
Prefectos y Subprefectos perpetraron una serie de crimenes y atropellos tanto 
en Canas y Espinar, en el Cusco, como en otros lugares de Puno.62 Ademas, 
hubo casos donde fueron los mismos gamonales los que se encargaron de asesinar 
a los delegados de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo. El mas conocido de 
ellos fue el de Domingo Huarca, delegado de los comuneros de Tocroyoc, en el 
departamento del Cusco, quien antes de que fuese brutalmente asesinado habfa 
estado en Lima tramitando una serie de memoriales. Asi, de acuerdo a la denuncia 
que el 28 de agosto de 1921 apareci6 publicada en El Tahauntinsuyo, el 6rgano 
de la Pro-Derecho Indigena Tahuantinsuyo, se sabe que los gamonales primero 
lo maltrataron cruelmente, despues le sacaron los ojos y finalmente lo colgaron 
de la torre de una iglesia. 63 Otro caso similar fue el de Vicente Tinta Ccoa, del 
subcomite de Macusani, en el departamente de Puno, que fue muerto por los 
gamonales del lugar solo por buscar justicia para SUS hermanos indigenas. 64 
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Mas tarde, a partir de 1924, el mismo Augusto B. Legufa, despues de haber 
apoyado la iniciativa de la realizacion de los congresos indfgenas, termino 
dandose la mano con los gamonales y comenzo a perseguir a los dirigentes mas 
radicales del Comite. Finalmente, en agosto de 1927, la Pro-Derecho Indf gena 
Tahuantinsuyo dejo de funcionar luego que, mediante una resolucion suprema, 
el gobierno de Leguia prohibio su funcionamiento en todo el pafs. 
Sintomaticamente, esta resolucion repitio casi al pie de la letra las mismas 
acusaciones que desde 1921 la "Liga de los Hacendados" habfa lanzado contra 
el Comite: desde que este explotaba a los indios con el pretexto de tramitar SUS 

reclamos, hasta que, debido a la ignorancia de SUS dirigentes, solo provocaba 
rozamientos con las autoridades y entorpecfa o desvirtuaba la labor del gobiemo. 
Pero, antes de que esta forzada disolucion ocurriese, gran parte de la promocion 
de lideres indfgenas que se forjo con la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo 
paso a engrosar los nuevos movimientos sociales que iban a desembocar en la 
formacion del Partido Comunista y el Partido Aprista. Tales fueron los casos de 
Ezequiel Urviola, Hipolito Salazar y Eduardo Quispe y Quispe, que fueron 
atraidos por la predica socialista de Jose Carlos Mariategui; o de Juan Hipolito 
Pevez y Demetrio Sandoval, que se acercaron a Victor Raul Haya de la Torre y 
el Partido Aprista. Mas tarde, en 1931, uno de estos If deres campesinos -
Eduardo Quispe y Quispe-incluso llego a ser lanzado como candidato a la 
Presidencia de la Republica por Eudocio Ravines y el Partido Comunista. De 
esta manera, si algun merito tuvo la Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo dentro 
de la historia social del Peru, fue el de haber sido una de las primeras 
organizaciones de "autentico origen campesino". 65 

NOTAS 

1. Mariategui, Jose Carlos: "Pro logo" a Tempestad en Los Andes [ 1927], de Luis E. Valcarcel, 
en La polemica del indigenismo, Lima, Mosca Azul Editores, 1976, p. 174. 

2. Ayala, Jose Luis: Yo Jui canillita de Jose Carlos Mariategui. (Auto) biografia de Mariano 
Larico Yujra, Lima, Kollao, Editorial Periodfstica, 1990, p. 91. 

3. Mayer, Dora: "Lo que ha significado la Pro-lndfgena", Amauta, Ano I, N° 1, Lima, 
septiembre de 1926, pp. 22-23. 

4. Ver Sulmont, Denis: El movimiento obrero en el Peru-1900-1956, Lima, PUCP, 1975, 
pp. 66-94. 

5. Pevez, Juan Hipolito: "En mi casa se fundo el PC" [Entrevista de Cesar Levano], Marka, 
Lima, 9 de octubre de 1980, p. 17. 

6. Pevez, Juan Hipolito: Memorias de un viejo luchador campesino [Edicion de Teresa 
Ore, Nelly Plaza, Rene Antezana y Jaime Luna], Lima, Illa I Tarea, 1983, p. 102. 

7. Ayala, Jose Luis: Op. cit., p. 137. 



EL COMITE CENTRAL PRO-DERECHO INDIGENA TAHUANTINSUYO 207 

8. Ver Arroyo Reyes, Carlos: "Manuel Gonzalez Prada y la cuestion indfgena", Cuadernos 
Americanos, Afio XVI, N° 91, Mexico, enero-febrero de 2002, pp. 164-179. 

9. Tassara, Glicerio: "Raza indfgena e inmigracion", Los Parias, N° 47, Lima, 1909. 
10. L. D.: "La raza desgraciada", Los Parias, N° 23, Lima, 1906. 
11. Levano, M. Caracciolo: "Redencion indfgena", La Protesta, N° 13, Lima, 1912. 
12. Arquet, E.: "Raza indfgena", La Protesta, N° 39, Lima, 1914. 
13. Ibfd. 
14. Levano, M. Caracciolo: Op. cit. 
15. Aguila, E.: "La raza indfgena y el Centenario", La Protesta, N° 97, Lima, 1921. 
16. Ver Kapsoli, Wilfredo: Ayllus del Sol. Anarquismo y utopia andina, Lima, Tarea, 1984, 

especialmente las pp. 172-196; y Leibner, Gerardo: "La Protesta y la andinizacion del 
anarquismo en el Peru, 1912-1915", E.I.A.L., Vol. 5, N° 1, Tel Aviv, 1994, pp. 83-102. 

17. Sin autor: "El problema indfgena y nosotros", La Protesta, N° 125, Lima, 1924. 
18. Pevez, Juan Hipolito: "Entrevista" [Lima, febrero de 1983], en Kapsoli, Wilfredo: Op. 

cit., p. 204. 
19. Ramos Zambrano, Augusto: Tormenta altipldnica. Rebeliones indigenas de la provincia 

de Lampa-Puno 1920-1924, Lima, 1990, pp. 65-66. 
20. Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 141. 
21. Comite Central Pro-Derecho Indfgena Tahuantinsuyo: "Declaracion de Principios" [Lima, 

16 de junio de 1920], reproducido en Pevez, Juan Hipolito: M emorias de un viejo luchador 
campesino, p. 354. 

22. Ibfd., pp. 354-355. 
23. Leibner, Gerardo: El mito del socialismo indigena. Fuentes y contextos peruanos de 

Maridtegui, Lima, PUCP, 1999, p. 207. 
24. Ayala, Jose Luis: Op. cit., p. 92. 
25. Ibid., p. 137. 
26. Ibid., p. 141. 
27. Pevez, Juan Hipolito: Op. cit., p. 107. 
28. Ibid., p. 140. 
29. lbfd., pp. 166-167. 
30. Pevez, Juan Hipolito: "Entrevista" [Lima, febrero de 1983], en Kapsoli, Wilfredo: Op. 

cit., p. 208. 
31. Castro Pozo, Hildebrando: Nuestra comunidad indigena [ 1924 ], 2a Edicion, Lima, 1979, 

p. 87. 
32. Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 209. 
33. Piel, Jean: "Soulevemment rural peruvien: Tocroyoc (1923)", Revue d'histoire moderne 

et contemporaine, tomo XIV, Paris, 1967. 
34. Castro Pozo, Hildebrando: Op. cit., p. 87. 
35. Ayala, Jose Luis: Op. cit., p. 93. 
36. Castro Pozo, Hildebrando: Op. cit., p. 69. 
37. lbfd., p. 141. 
38. Ibfd., p. 77. 
39. Pevez, Juan Hipolito: "Entrevista" [Lima, febrero de 1983], en Kapsoli, Wilfredo: Op. 

cit., p. 206. 



208 E.I.A.L. 

40. Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 231. 
41. Burga, Manuel I Flores Galindo, Alberto: Apogeo y crisis de la RepublicaAristocrdtica 

(Oligarquia, aprismo y comunismo en el Peru 1895-1932), Lima, Ediciones Rikchay 
Peru, 1980, pp. 133-134. 

42. Castro Pozo, Hildebrando: Op. cit., p. 81. 
43. Pevez, Juan Hipolito: Op. cit., p. 191. 
44. Burga, Manuel I Flores Galindo, Alberto: Op. cit., p. 134. 
45. Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., pp. 154 y 227. 
46. Ayala, Jose Luis: Op. cit., p. 90. 
47. Ibid. 
48. Ibid., p. 91. 
49. Ibid., pp. 92-93. 
50. Ibid., p. 143. 
51. Ibid. 
52. Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 138. 
53. El Tiempo, Lima, 25 de diciembre de 1921, citado en Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 217. 
54. Flores Galindo, Alberto: Buscando un inca: 1dentidad y utopia en Los Andes, Lima, 

Instituto de Apo yo Agrario, 1987, p. 263. 
55. El Siglo, Puno, 1° de abril de 1922, citado en Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 28. 
56. La Cr6nica, Lima, 6 de septiembre de 1922, citado en Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 

216. 
57. Ibid., p. 85. 
58. Kapsoli, Wilfredo I Reategui, Wilson: El campesinado peruano: 1919-1930, 2a Edicion, 

Lima, UNMSM, 1987, p. 77. 
59. Citado en Kapsoli, Wilfredo I Reategui, Wilson: Op. cit., p. 76. 
60. Ayala, Jose Luis: Op. cit., p. 77. 
61. Ibid., p. 85. 
62. Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 240. 
63. El Tahuantinsuyo, Lima, 28 de agosto de 1921, citado en Kapsoli, Wilfredo: Op. cit., p. 

47. 
64. Pevez, Juan Hipolito: Memorias de un viejo luchador campesino, p. 140. Ver tambien 

Ramos Zambrano, Augusto: "El liderato de Vicente Tinta Ccoa en la Asociacion Pro
Indfgena de Macusani", Boletin del Instituto Frances de Estudios Andinos, Ano IX, N° 
1-2, 1980, pp. 131-133. 

65. Kapsoli, Wilfredo: Los movimientos campesinos en el Peru, 3a Edici6n, Lima, Ediciones 
Atusparia, 1987, p. 53. 


