
AÑO 11 DIFUSION ONAMS Nº 9 MAYO/JUNIO 

TIERRA 
YVIOA 



• 

PRIMER ENClENTRO 
NACIONAL uu O~[{ffiffiO DO 

QUE ES? 
Un évento que permite contribuir a la creación y resurgimiento de formas 
propias de expresión cultural, a la afirmación de valores nacionales y al 
diálogo entre los participantes y la población. 

QUIENES PARTICIPAN? 
Todos los que practiquen y deseen intervenir en alguna de las siguientes 
actividades: folklore, artesanía, deportes, inventiva y fórums juveniles, 
pintura, escultura, títeres, teatro y otras modalidades de arte. 

COMO Y DONDE SE REALIZA? 
Se han formado COMITES ORGANIZADORES DEL ENCUENTRO 
"I N KA R I" en tu localidad los mismos que están fijando los lugares, 
fechas de inscripción y de realización de los eventos. Los integrantes de estos 
comités te proporcionarán las bases e información necesaria para tu partici
pación. 

FECHAS DEL ENCUENTRO 
Este encuentro se realizará en tres etapas: 

* ZONAL: 22 de Julio al 15 de Agosto * REGIONAL: 16 de Agosto al 15 de Setiembre 

* NACIONAL: 3 al 9 de Octubre. 

COMITE ORGANIZADOR 



Una justicia agraria que ha adjudicado 3 millones 600 mil hectáreas de 
tierra para quienes la trabajan. 

ffiA/ TIERRA/ 

' En un . solo domingo, miles de El campesino es el protagonista de un proceso 
campesinos recibieron sus tí, que avanza a fondo. 

tulos. 

$inamos informa 
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EDITORIAL 
PE/E A TODO, con 
e uatro años cumplió el 24 de junio la Reforma Agraria, nuestra 

Pntrañable, auténtica Reforma Agraria, uno de cuyos méritos 
e~. por cierto, ser el centro de los ataques concertados de la .::ontra-
rrevolución. · 

La Reforma Agraria está modificando profundamente la estruc
tura tradicional del Perú, y sería torpe creer que "sólo" los campesinos 
se benefician de ella. Si bien el SOo/o de la fuerza laboral peruana 
trabaja en el campo, no es menos cierto que -además, pues, de ,1fec
tar a la mitad de nuestros trabajadores- toda la vieja sociedad pe
ruana pierde uno de sus pilares, ni más ni menos que el templo cuyas 
columnas destruyó Sansón. 

Esa sociedad que la Revolución está reemplazando era una so
ciedad capitalista, dependiente y marcada por sucesivas cadenas de 
dominación interna. Y no solamente cabe analizar la Reforma Agra
ria por sí sola, sino efectuar este análisis con un criterio de totalidad. 
estudiando toda la serie de transformaciones estructurales que el pro
ceso lleva a cabo en el país. 

Una nueva agricultura existe ya en el Perú: de carácter funda
mentalmente asociativo (Cooperativas Agrarias de Producción, SAIS, 
Comunidades Campesinas), que respeta la pequeña y mediana pro
piedad trabajada eficiente y directamente por sus propietarios. 

Y al SINAMOS le corresponde el orgullo de haber colaborado, 
y de seguirlo haciendo, con el Ministerio de Agricultura en una serie 
de tareas complementarias de singular importancia: trabajos de pro
moción, de educación y concientización que, siendo sin duda insu
ficientes, han apoyado la movilización social implícita en la Reforma 



TlnUARA A Fonoo 
Agraria. 

Justamente en los días previos a la celebración del 24 de ;unio 
-celebración que constó de la entrega de medio millón de hectáreas 
más a quienes traba jan la tierra-, la contrarrevolución alzó nueva
mente 1.a cabeza. Le sirvieron para ello, como siempre, la prensa reac
cionaria y los pequeños grupos de 1.a izquierda in/ antü. Detrás, esta
ban 1.as fuerzas que en su momento estuvieron aliadas al gamonalismo 
( antiguo o moderno) y que esperan su oportunidad para restablecer 
la "democracia representativa" oligárquica o algún tipo de tiranía 
derechista. 

En su campaña, no vacilaron en provocar temores y pánico 
entre algunos pequeños campesinos individuales: pusieron así, crimi
nalmente, en peligro el abastecimiento de las ciudades. Y a sabemos 
que ante nada retroceden quienes perdieron parte de sus privilegios 
y no se resignan a ello. Acusan a "malos funcionarios", de Agricul
tura o del SINAMOS, ya que no se atreven -salvo contadas e inso
lentes excepciones- a condenar la Re/ orma misma. Puede haber fun
cionarios que cometan erro.res: sólo la reacción aspira a 1.a pureza de 
alma total. Pero la historia de los "malos funcionarios" no podrá 
servir de cobertura a quienes quieren frustrar los derechos de los au
ténticos trabajadores del campo. Basta ver los conocidos apellidos, 
hoy ocultos -en comunicados que publican en la prensa que les ,1s 
favorable- tras apellidos más populares. 

La Reforma Agraria continuará a fondo. Que nadie lo dude. Y 
Agricultura y SINAMOS seguirán trabajando unidos al campesinado 
ayer explotado y marginado mientras éste así lo desee. 
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PERU 
En RE/UfflEn 

1 

L uego de la visita del 
Secretario de Estado 

de los EE. UU. William 
Rogers al despacho del 
General Mercado Jarrín, 
el Premíer y Ministro de 
Guerra peruano efectuó 
importantes declaracio
nes que aclaran mucho 
la posición peruana, fren
te a los saludables es
fuerzos del diálogo, sea 
éste con dirigentes de 
países comunistas o con 
dirigentes de países ca
pitalistas. William Rogers 
representa, en este caso, 
e~ intento de los Estados 
Unidos de una "nueva 
política" a nivel externo. 

La posición peruana 
permanece firme. Los dia
rios limeños recibieron 
un despacho oficial de 
la Oficina Nacional de 
Informaciones (ONI). En 
éste se resumió algunas 
de las importantes decla
raciones de nuestro Pre
mier. "La gira del Secre
tario de Estado Norte
americano será fructífe
ra -dice el texto oficial 
de declaraciones de Mer
cado Jarrín- en la me
dida en que los Estados 
Unidos reconozcan que 
América Latina ha cam
biado, se ha vUelto na
cionalista, solidaria y re
volucionaria". 

El actua·I esfuerzo nor
teamericano por una nue
va política exterior -es- -
pecialmente con Latino
américa- obedece a la 
ruptura del trato pater
nal ista y las exigencias 

s amos informa 

William Rogers, 

no mAJ 
PATERnALl/fflO 

latinoamericanas de de
sarrollo de sus propios 
procesos políticos, cada 
vez más alejados y en 
ruptura con la política 
tradicionalista norteame
ricana. 

Paralelamente a la lle
gada de· información a la 
gran prensa, la USIS (Ser
vicio Cultural de la Em
bajada norteamericana) 
hizo llegar a los perio 
distas peruanos tonela
das de material informa
tivo, el mismo va desde 
el currículum vitae de 
Rogers hasta un impor
tante documento titulado 
"Informe del Presidente 
Nixon sobre Política Ex
terior". En dicho docu
mento Nixon afirma: 
" ... la atención de Esta
dos Unidos hacia Améri
ca Latina ha sufrido al
tibajos. A veces parecía 
que concedíamos una 
atención inadecuada a 
América Latina. Otras, 
nuestro celo y nuestro 
sentido de "misión" (las 
comillas son de USIS) 
nos llevaron a adoptar un 
papel tutelar con nues
tros vecinos. . . algunas 
veces tratamos de decir 
a nuestros vecinos qué 
era lo que realmente que
rían y necesitaban". 

Mayores comentari-os 
a lo anterior podemos 
encontrar en las decla
raciones de Mercado Ja
rrín y en la línea política 
del actual proceso perua
no. Lo que el Perú quie
re, en realidad, no es la 
buena intención en el tra
to (como pide Nixon), lo 
que desea es la justeza 
en el trato, y si existe 
esa buena intención, la 
misma debe reflejarse 
en hechos. 



"El señor Rogers se 
ha encontrado con un 
nuevo Perú, pequeño co
mo somos, en la misma 
igualdad de condiciones, 
defendiendo nuestros in
tereses, nuestras sobera
nías, por encima de cual
quier cosa". El paterna
lismo ya terminó en el 
Perú, pero hoy nuestro 
país exige que el trato 
no esté camuflado con 
un paternalismo. El Perú 
y cualquier otro país La
tinoamericano -que lu
che por su liberación
no podrá aceptar. 

¿ Qué conversó Rogers 
con el Premier? Mercado 
dijo que se trataron so
bre" asuntos bilaterales". 
Veamos parte de las de
claraciones finales del 
Premier a los hombres 
de prensa: "He expresa
do que la posición pe
ruana de las 200 millas 
marinas es una posición 
que va ganando terreno 
en todo el mundo y que 
hoy ya en los cinco con
tinentes se acepta el de
recho soberano que tie
nen los países para ex
plotar sus riquezas na
turales hasta las 200 mi
llas. . . ningún gobierno 
ni ciudadano peruano re
nunciará a nuestra tesis". 

Las declaraciones de 
Mercado reafirmaron -
como ha sucedido en mu
chas oportunidades- la 
posición del Perú frente 
a las llamadas "enmien
das", frente al Banco In
teramericano, frente a las 
presiones económicas y 
frente al estatizacionis
mo totalitario. Los pun
tos sobre las íes fueron 
colocados oportunamen
te. 

PERU 
En RE/UmEn 

Y nació AEROPERU. 

ílUE/TROf COLOREf 
En EL CIELO 

A EROPERU es el nom
bre de la nueva línea 

aérea estatal. La noticia 
que fue col'\ocida el miér
coles 23 de mayo ya se 
vislumbraba, desde de
claraciones oficiales has
ta el hecho de que la 
ex-línea aérea del esta
do, SATCO, adquiriera 
modernas unidades de 
vuelo que le permitiría 
competir, con cierta ven
taja, con otras líneas 
aéreas. 

El D.L. 20030 que creó 
AEROPERU autoriza a la 
nueva línea aérea un ca
pital de tres mil millo
nes de soles, lo suficien
te para darle una segu
ra solidez económica. Di
cho Decreto indica, ade
más, en forma clara que 
tendrá como base al Ser
vicio Aéreo de Transpor
tes Comerciales (SAT
CO). 

Lá nueva línea ha na
cido con una legislación 
clara, precisa y sobre to
do innovadora. Por ejem
plo, se indica que AERO
PERU estará prohibida 
de exonerar total o par
cialmente el pago de las 
tarifas fijadas. Algo más: 

todos los funcionarios y 
empleados públicos que 
viajen dentro y fuera del 
territorio nacional con 
pasajes pagados por el 
estado deberán utilizar 
los servicios de la nueva 
línea. 

AEROPERU tendrá ser
vicio al exterior. Esto es 
bastante significativo. Co
mo se recordará solo dos 
líneas aéreas en el Perú 
han tenido dicho permi
so. La primera fue la Pe
ruvian lnternational Air
ways (PIA) que operó ha
ce más de 30 años y 
quebró aparatosamente. 
La otra fue Aerolíneas 
Peruanas Sociedad Anó- · 
nima (APSA) que corrió 
la misma suerte. 

AEROPERU nace del 
interés del Estado pe
ruano de hacer más pe
queño este Perú, de unir 
todos sus rincones y to
dos sus pueblos, de rom
per el aislamiento que 
aún tienen, injustamente, 
muchas regiones. AERO
PERU nace además en 
una época en que los 
peruanos llevan a cabo 
su Revolución. 

sinamos informa 
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Los complejos industriales reforzarán la política del 
sector industrial. 

sinamos informa 

U n anuncio reconfor
tante efectuó el Mi

nisterio de Industrias y 
Comercio al informar la 
próxima creación de los 
Complejos Industriales 
de Chimbote y Arequipa, 
que a su vez darán opor
tunidad de trabajo a 8 
mil peruanos. 

Los Complejos Indus
triales -en la rama me
tal mecánica- vienen a 
reforzar la política que 
en este sector de la in
dustria pretende desa
rrollar nuestro país en 
forma urgente para com
petir ventajosamente en 
el nuevo mercado que 
posibilita el Pacto Andi
no. No debemos olvidar 
que el Perú tiene asig
nado el rubro de metal 
mecánica dentro de los 
tratados que se han fir
mado. 

Los nuevos proyectos 
demadarán una inversión 
de 70 millones de soles 
y se erigirán gracias a 
la asesoría brindada por 
la firma checa Skoda
Export, que durante el 
transcurso de la semana 
que concluye tomó con
tacto con la realidad in
dustrial del país a través 
de una misión de exper
tos. 

Justamente en una reu
nión con representantes 
del Gobierno peruano, el 
jefe de la misión comer
cial checa, lng. Jaroslav 
Zameonick, expresó "el 
deseo del Gobierno de la 
República Socialista de 
Checoslovaquia, de coo
perar técnica, económica 
y financieramente con el 
Gobierno Revolucionario 
del Penl". 

La firma que represen
ta el lng. Zameonick tie

. ne una experiencia bas

. tante ardua en este tipo 
de obras, por lo que la 
cooperación será benefi
ciosa para nuestro país. 



Nuestro desarrollo industrial para el mercado andino. 

comPLEJO/ lílOU/TRIALE/ 
Y PUE/TO/ DE TRABAJO 

Por lo que nos pudi
mos informar, la firma 
checa acaba de levantar 
en la India el Complejo 
Metalúrgico de Ranchi. 
Uno muy similar es el 
proyectado para Arequi
pa. Ranchi en la India es 
el complejo Metal-Mecá
nico más grande de Asia. 
Esto nos puede dar una 
idea de lo que se puede 
lograr con el que tendre
mos en el sur del país. 

Los nuevos programas 
metal - mecánicos, tanto 
en Arequipa como el de 
Chimbote, forman parte 
de la acción guberna
mental peruana denomi
nada "Programa de Des
centralización Industrial 
y Especialización Regio-

nal", cuyos objetivos no 
se limitan al simple de
sarrollo industrial de la 
zona beneficiada, sino 
que también comprenden 
el desarrollo armónico 
y equilibrado de las di
versas regiones del país. 

¿ Cómo es cada com
plejo? podríamos pregun
tarnos. Aunque es muy 
prematuro especular al 
respecto, por los datos 
obtenidos a través de 
portavoces de la misión 
checa, el de Arequipa 
será un complejo orgáni· 

PERU 
En RE/UmEn 

co de 16 unidades pro
ductivas -como el de la 
India- cuya implementa
ción demanda una inver
sión de 53 millones de 
dólares. En forma inicial 
ocupará la mano de obra 
de 5 mil peruanos. 

El de Chimbote es un 
conjunto de 12 unidades 
productivas, su imple
mentación demandará una 
inversión de 30 millones 
de dólares y dará traba
jo a aproximadamente 3 
mil peruanos. 

Las empresas anexas a 
crearse constituyen otro 
rubro interesante (activi
dades complementarias y 
de servicios) y producirá 
tdmbién más puestos de 
trabajo. 

sinamos informa 
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O urente el mes de ma
yo el tema que ocupó 

mayormente a los medios 
de comunicación masiva 
y en general mereció el 
co~tarlo -a favor y 
en contra - de la pobla
ción fue sin lugar a du
das la nueva Ley que 
crea el no menos nove
doso Sistema Nacional 
de Pensiones. 

En realidad -y esto es 
lo Importante-, la nue
va ley rompe y destru
ye muchos prlvlleglos, 
creando, como conse
cuencia, una situación 
nueva e Igual entre to
dos los trabajadores -
la distinción antigua de 
obreros y empleados lle
ga a su fin. 

Hacemos un pequef'lo 
resumen de lo que fue 
en el paaado la seguri
dad social y lo que es 
hoy. 

ANTES: 
La rama de pensiones 

del Seguro Social, ampa
raba a: 
- 540 mil empleados y 

a 
- 600 mll obreros. 

HOY: 
Además del 1'100,000 

trabajadores protegidos, 
el D.L. 19996 que crea 
el Sistema Nacional de 
Pensiones Incluye a tra
bajadores Independien
tes, haciendo potencial
mente beneficiarios a 
más de 3 millones de 
peruanos, amparándolos 
con los beneficios de Ju
bilación, -Invalidez, viu
dez, orfandad y ascen
dientes. 

ANTES: 
"'9 mujer obrera tenía 

que cumplir 60 af'los pa
ra gozar de su Jubilación. 

HOV,: 
De acuerdo con la nue

va Ley de Pensiones la 

mujer trabajadora se pue
de retirar a los 55 af'los, 
con todos los beneficios 
que sef'lala esta norma. 

ANTES: 
Todos los trabajadoras 

empleados que estaban 
comprendidos en el régi
men de la Caja de Pen
siones del Seguro Social 
del Empleado, para jubi
larse y obtener el 80 por 
ciento de su remunera
ción deberían haber al
canzado es aftos de edad 
y aportadb a la mencio
nada Caja por 45 af'los. 
Por tanto, en esas cir
cunstancias no podían 
obtener una pensión ma-

p,oblema. 

QUE 
A LEY 
yor de 9,600 soles oro, 
aunque la remuneración 
fuese mucho mayor. 

HOY: 
Estos mismos trabaja

dores podrán gozar de 
una pensión máxima de 
30 mll soles oro, en sólo 
60 años de edad y 30 de 
trabajo. 

ANTES: 
El trabajador obrero 

ya sea hombre o mujer 
tenía que cumplir 60 
años para jubilarse. SI 
dejaba de trabajar antes 
perdía todo derecho. 

HOY: 
El trabajador obrero 
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"Que la deficiente es
tructura de la industria 
de la harina y aceite de 
pescado, aunada a la au
sencia cíclica de la an
choveta, ha determinado 
un constante desequili
brio financiero, para su
perar el cual y por nece
sidad social, el Estado 
se vio obligado a conce
derle préstamos que de
bido a la agudización de 
tal desequilibrio, han de
venido en de difícil re
cuperación, lo que inci
de significativamente en 
la economía nacional". 

Por decreto Ley 20001 
se creó PESCA-PERU .,;i:¡ 
ya finalidad será la pro
ducción directa y exclu
siva de harina y aceite 
de anchoveta. El capital 
con que se autorizó a 
la nueva empresa fue de 
5 mil millones de soles. 

Por su parte, las em
presas estatizadas reci
birán el 1 O por ciento de 
sus acciones en efectivo 
y el resto en bonos pa
'gaderos en diez años y 
devengarán un interés 
del 6,por ciento anual al 
rebatir sobre los saldos 
deudores del 6 por cien
to. 

La nueva empresa es
tatal tiene ya la respon
sabilidad de llevar ade
lante una industria po
derosa y vital para el 
Perú. Sus resultados se 
comprobarán en pocos 
meses. 

CUAllOO no PE/CAn ... 
s de la ex

de la In
era, Carlos 

Ríos Caus dirigente 
de la Fede eón de Pes
cadores de Perú, decía: 

"Cinco m pescadores 
anchoveteros han comen
zado a trabaJar en la re
paración y el reacondi
cionamiento de las fábri
cas de harina y aceite 
de pescado y en las mis
mas bolicheras". 

Así, un pescador infor
maba los pormenores de 
los trabajos que ellos 
real izaban. Los trabajos 
han sido ordenados por 
el Ministerio de Pesque
ría y según han venido 
reseñando últimamente 
los diarios de la capital, 
éstos consisten en: 
-limpieza total de las 

plantas 
-limpieza de las embar

caciones 
-reparación de las redes 
-pintado de las boliche-

ras 
-pintado de locales, 

-y algo importante: el 
acondicionamiento de 
embarcaciones p a r a 
ser usadas en la pes
ca de consumo huma
no. 
Se ha iniciado, de es

ta manera, el perfeccio
namiento del personal 
para otras labores que 
no son precisamente la 
pesca de la anchoveta, 
la0ores de importancia 
fundamental para man
tener en operatividad las 
,plantas de tratamiento 
del pescado y las embar
caciones, con la finalidad 
de que, cuando se rea
nuden las actividades de 
extracció'n, no existan 
tropiezos, a la vez que 
la mano desocupada de 
los trabajadores se uti-
1 ice provechosamente. 

Se ha creado, así, una 
fuente de trabajo para 
los pei:¡cadores desocu
pados en la época de 
veda, trabajo remunerado 
-según declaración de 
los propios trabajadores. 



E I Consejo de Minis
tros del martes 22 

de Mayo aprobó una me
dida de suma importan
cia para frenar la esca
lada de paros, huelgas y 
otras acciones negativas 
en contra de los usuarios 
de los servicios de trans
porte público. 

La ·medida se dio A 

conocer oficialmente el 
pasado miércoles me
diante la publicación del 
D.L. 20016. El mismo fa
culta al Poder Ejecutivo 
a intervenir las empre
sas de transportes que 
tenqan intenciones táci
tas· de interrumpir sus 
servicios para efectuar 
huelgas o paros. 

El modus operandi de 
estas intervenciones se
ría el siguiente. Con el 
voto aprobatorio del Con
sejo de Ministros se ex
pedirá la Resolución Su
prema disponiendo la in
tervención. Esta última 
acción corresponderá a 
la persona natural o ju
rídica que designe el Mi
nisterio de Transportes a 

No más problemas en los servicios de transporte. 

TRAn/PORTE 
PUBLICO 

cuya solicitud se efectúa 
la intervención. La em
presa asegurará, de esta 
manera, la continuidad 
del servicio y estará so
metida a la jurisdicción 
administrativa de este 
Ministerio. 

La Resolución -y esto 
es indicado claramente 
por el D.L. mencionado
fijará la tarea que los in
terventores realizarán en 
!a empresa y el término 
durante el cual subsisti
rá la medida. 

Debe quedar entendido 
que previamente a la da
ción de la Resolución 
Suprema se requerira 
que el Ministerio de Tra
bajo califique como ile
gal la paralización, con 
lo que queda garantizado 
el derecho a huelga que 
las instituciones labora
les tienen conforme a la 
legislación nacional. 

Se asegura así la con
tinuidad de los servicios 
de transportes públicos, 
garantizando también el 
derecho de huelga de los 
trabajadores, y el dere
cho de los usuarios a 
contar con servicios pú
blicos en forma continua. 

Gobierno toma medidas para la continuidad de los 
servicios de transporte. 

PERU en Re1umen 
sinamos informa 
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mente manifestaron la 
urgenc1a de la dación del 
Reglamento de la Ley 
General de Industrias. a 
lo que el Ministro res
pondió que no solamen
te está en estudio dicho 
reglamento sino también 
otras medidas comple
mentarias a la legisla
ción sobre comunidades 
industriales, remarcando 
siempre que tales dis
positivos seguirán la lí
nea de los anteriores en 
cuanto posibilitan el ac
ceso a la propiedad, a 
la gestión y a las utili
dades por parte de los 
trabajadores. 

Co'NACI, días después, 
inició una serie de en
trevistas con algunas au
toridades del Gobierno 
Revolucionario para ha
cerles llegar las conclu
siones aprobadas por el 
Congreso al que han 
denominado José Carlos 
Mariátegui. 

El compendio de con
clusiones ha sido edita
do por la oficina de pren
sa de la CONACI y con
tiene la declaración de 
principios, la nómina del 
Comité Organizador del 
Congreso, la Mesa di
rectiva del Congreso, las 
Comisiones de Trabajo 
del Congreso, la Comi
sión Especial de Disci
plina, el Temario, las Re
soluciones Finales del 
Congreso y la nómina 
de la; Presidencia Cole
giada y Consejo Ejecuti
vo Nacional de la CO
NACI. 

El Temario del Congre
so está dividido en 9 
grandes asuntos, cada 
uno de los cuales a su 
vez se subdividen en sub
temas. Sobre cada uno 
de estos se emitieron 
conclusiones, resolucio
nes y peticiones, que se 
encuentran en el com
pendio que se ha hecho 
llegar al Gobierno Revo
lucionario. 

El voto de los comuneros. 

ELECCIOílEf 
DE LA COOPERATIVA 

ffiAGI/TERIAL 

U n acontecimiento de 
verdadera importan

cia vivieron los 100 mil 
maestros peruanos el pa
sado 28 de mayo. En un 
acto de ejemplar espíritu 
gremial, eligieron a los 
dirigentes de su Coope
rativa. Los comicios tu
vieron una abrumadora 
asistencia. El participa
cionismo se cumplió en 
forma cabal. 

LA ECONOMIA 
MAGISTERIAL 

El principal problema 
que durante mucho tiem
po viene afrontando el 
sector magisterial es el 
económico, fruto de mu
chas promesas incumpli
das por quienes, hasta 
hace poco tiempo, tuvie
ron las riendas del poder 
en el país. La lucha ma
gisterial en pos de var
e.laderas reivindicaciones 
ha sido larga pero al fin 
fructífera. Durante el pro
ceso revolucionario, el 
magisterio nacional ha 
conseguido que sus rei
vindicaciones sean aten
didas, como nunca antes 
Gobierno alguno hizo. 

PERU en Re1umen 
sinamos inform 
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terial. que prectsamente 
sirvió para elellr a loe 
dfrtge,itn que en sus m~ 
noa tepdr~n la economfa 
y la admtnlstraci6n de la 
CóOperatlva. 

Puea- bien. En lima, se 
suscitaron algunos pro
blemas, prlnclpalmente 
de lnterpreta,cfón, luego 
de ias elecciones. Esto 
no sucedió en el resto 
de cqoperatfvn de pro
vincias. 

El problema, en ar sim
ple, CO(lllevamt una eerle 
de motivaciones polftlcu 
o mejor dicho polltrqu• 
ru. En Urna ganó la lista 
N9 4. que le correspondl6 
la mayoría de la ~ot,cl6o 
t.a tfsta que quedó en • 
gundo lugar fue la N9 7. 
Los eiecclones se rtgte. 
ron por el Reglamento. 
General de Elecciones 
de la Cc)operattva, ela
borado PQf' los propios 
maestroa aprobado por 
Decreto~ (OOOt-
73,MS) y ~ por 
todas I Jrataa partlcf.. 
penta. ,.,, refrescar la 
memórlt de cfertda dlrl-

Los cargos de la coo
perativa en los Consejos 
Directivos de nueve 
miembros se ocuparán 
de la siguiente manera: 
seli, por la lista ganadora 
y tres por la que quedó 
en segundo lugar. La 11&
ta gJnadora tendrá la ma
yoría de pargos. No le 
será diflcll adminletrar 
la cooper•tfva como ellos 
deseen, pues soJT mayo
ría. Pero parece que no 
les corwlnlera tener mi
noría que fiscalice sus 
actos. 

Al final, el problema 
surgido se aotucJonó 
cuando la lista ganadora 
aceptó cumplir los de
rechos que tienen los 
maestros y los de la lista 
que obtuvo el segundo 
1>uesto en votación. El 
veto a las elecciones in,. 
mediatamente fue levan· 
tedo. Hoy los maeatros 
tienen en sus manos su 
propio futuro y el de sus 
hijos. Un futuro que se 
abre gracias a la Revc,. 
lución y luego de ~a 
años de fn .. le lucha. 
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noTA DE REO:Acc1on. 
Las notas que van a continuación están, fundamentalmente, 

dedicadas a los Pueblos Jóvenes de la Gran Lima. 

Por cierto que la temática de las barriadas marginales, 
hoy en proceso de incorporación a la plena vida urbana -proceso 

que sólo una Revolución podía encarar seriamente
no se agota con las que rodean Lima. 

Son, pues, los pueblos jóvenes 
receptáculo de sectores campesinos excedentes 

también de pobladores urbanos que huyen de los infames tugurios 
internos de las ciudades. Tienen algo de "lejano oeste", de pionero. 

Y si las primeras generaciones de pobladores 
suelen ser mas bien conservadoras 

-no debe olvidarse que. 
actúan de la noción del progreso personal, 

individual, en base al propio esfuerzo; 
y su acción colectiva 

ha solido ser de receptividad paternalista 
con razón o sin ella, antes que participacionista-, las perspectivas de la Revolución 

y las características de las segundas y terceras generaciones tienden a modificar 
profundamente esta mentalidad 

inicialmente individualista y/o participacionista. 

El fenómeno, como sabemos, es nacional. Las migraciones campesinas son. 
a la vez, un fenómeno internacional conocido como "urbanización" 

por los sociólogos y antropólogos, y un fenómeno específicamente peruano 
y Latinoamericano. 

Aquí, en nuestro país y en nuestro continente, las estructuras obsoletas 
del capitalismo incipiente y esencialmente foráneo que padecimos, 

han otorgado un cariz particularmente trágico a estas migraciones: 
Además de los atractivos -reales o ficticios --de la vida urbana, existe la crónica 

- incapacidad de la agricultura para ofrecer, siquiera, 
mínimas condiciones de vida y de trabajo. 

Es, justamente, en los pueblos jóvenes donde el SINAMOS puede realizar 
y está realizando una tarea de singular perspectivas: no solamente apoyando 

a implementar obras materiales de infraestructura, tan necesarias, sino creando 
verdaderas escuelas de participación popular y de concientización 

como las Asambleas Vecinales y otros órganos de participación. 

Esta vez hemos tomado un Pueblo Joven y una Oficina Regional del SINAMOS 
(Décima), (Villa El Salvador) para resumir las vivencias de los pobladores 

de conglomerados parecidos en el país, 
y la preocupación de los Organismos para encarar el problema. 

El tema lo tratamos en tres partes. La primera es un pequeño resumen 
de los datos estadísticos de los pueblos jóvenes. La segunda, es una entrevista 

al Secretario General de Villa El Salvador, Megardo Torres Panduro 
que a un cuestionario nuestro resumió las vivencias 

de sus compañeros de base. 

sinamos informa 

La tercera parte contiene las respuestas 
que nos hiciera llegar la Décima Región del SINAMOS, 

cuyo jefe es el General Jorge Carlín Arce. 





nes de habitantes. Sin 
llegar a extremos, den
tro de 26 años -en el 
año dos mil-, lima al
canzará los 13 ó 14 millo
nes de habitantes si nos 
ajustamos a las cifras 
Indicadoras de aumento 
de la población que, 
cada cierto tiempo, nos 
muestran los censos y 
los cálculos de proyec
ciones. 

¿Dónde viviremos? 
¿Qué sucederá? ... pa
recen ser las preguntas 
de los encargados del 

. planeamlent9 urbanístico 
de las grandes ciudades. 
Lima tiene que extender
se. Las metrópolis pro
vinciales también lo ha
cen. El crecimiento es 
acelerador. Se Improvi
san viviendas, las "ciuda
des-estera" crecen verti
ginosamente. Ciudades 
sin ninguna previsión, 
sin servicios elementa
les. 

EL PROBLEMA SOCIAL 

En Argentina son lla
madas "Villas Miseria"; 
en Chile, "Callampas"; 
en Brasil, "Fabelas"; en 
el Perú, "Pueblos Jóve
nes". Pese a los diferen
tes denominativos, todos 
estos pueblos o ciudades 
circundantes nacen de 

PUEBLO/ 
JOVEnE/: 

Los tugurios: centros potenciales para invasiones. 
dos problemas principa
lísimos: el fin de los 
tugurios y el éxodo pro
vinciano hacia las gran
des ciudades. 

Dentro de estos mar
cos, concentrados en as
pectos mucho más am
plios como son los pro
blemas económicos, sub
aHmentación, sub-empleo 

alquileres son muy altos; 
la gente comienza a in
vadir terrenos, desocu
par edificios vetustos -
tugurios- y trasladarse 
a terrenos periféricos, a 
la ciudad. Nacen los Pue
blos Jóvenes. 

ALGUNAS CIFRAS 

y desempleo, etc., nacie- En el mes de Febrero 
ron, nacen y seguirán na- de 1971, la entonces Ofi-
ciendo en nuestro país y cina Nacional de Desarro-
en el resto de países la- llo de Pueblos Jóvenes, 
tlnoamericanos los con- creada el 13 de diclem-
glomerados habitaciona- bre de 1968 por Decreto 

REALIOAO les periféricos, propios Supremo N'? 105 e inte-
del subdesarrollo. grada a SINAMOS cuan-· 

APLA/TAnTE La ciudad está" copada, do se creó el Sistema, 
no hay dónde vivir; los publicó los resultados de 26.._ _____________________________ ...J 

slna- lntorma 



un Censo Nacional de 
Población, Vivienda y 
Empadronamiento de los 
Pueblos Jóvenes del país, 
el que se real izó en cum
plimiento a un Decreto 
Supremo N9 021-70-PM 
de fecha 5 de junio de 
1970. 

Los resultados fueron 
sorprendentes: 

-En el Perú existían ofi
cial mente 610 Pueblos 
Jóvenes. 

-Los PP.JJ. peruanos al
bergaban a 1'516,488 
habitantes. 

-Lima contaba con 273 
PP.JJ. 

-761,755 personas habi
taban los PP.JJ. de 
Lima. 

-Chimbote era la segun
da ciudad del Perú con 
mayor número de ha
bitantes en sus PP.JJ.: 
128,495. 

-Por sexos, la pobla
ción masculina de los 
PP.JJ. en el Perú lle
gaba a 764,361, y la 

PUEBLO/ 
JOVEílE/: 

,!_' 

REALIDAD 
APLA/TAílTE 

femenina a 752,127 mu
jeres. 

MOTIVO 

Uno de los motivos que 
explican la formación de 
pueblos jóvenes en Lima, 
por ejemplo, es la migra
ción de provincianos que 
abandonan sus tierras 

para instalarse en la ca
pital en busca de cen
tros de trabajo y mejo
res "niveles de vida". 

Pero algo extraño. Si 
revisamos los datos es
tadísticos que nos pro
porcionan los últimos 
censos, vemos que la 
población del campo no 
ha disminuido, por el 
contrario, ha ido en au
mento. Sería el campo y 
las ciudades provincia
nas quienes proporcio
nan el caudal humano a 
los pueblos jóvenes de 
Lima. 

BARRIOS BRUJOS 

En Centroamérica, los 
Pueblos Jóvenes son co
nocidos como "barrios 
brujos". La denominación 
podría parecer extraña. 
Un joven centroamerica
no, de paso por Lima, 
nos explicó: "de la no
che a la mañana, una 
pradera cercana a la ciu
dad, un descampado, sea 

La miseria es la característica principal de los PP.JJ. 
L----------------------------------:---:--:--' 27 
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en proceso de integra
ción a las ciudades, en 
las cuales se ubican, 
con las que mantienen 
una interdependencia di
námica. Demuestran gran 
capacidad e iniciativa pa
ra ir transformando el 
medio en que viven". 

El estudio efectuado 
por SINAMOS a través 
de encuestas entre los 
pobladores de los Pue-

¿COMO ES? 

bias Jóvenes, reveló as
pectos de vital impor
tancia para la programa
ción de acciones de de
sarrollo en los pueblos 
sub-urbanos que circun
dan las grandes ciudades 
de nuestro país. 

Daremos a conocer, 
en las próximas líneas, 
datos que reflejan la rea
lidad de un pueblo joven 
peruano. 

1) Promedio de ocupantes por Vivienda: 

-LIMA: 

Sector Norte 
Sector Sur . . . • . . . . • • . . ..•.... • .•.•... 

6. 1 por vivienda 
6 1 por vivienda 
6 4 por vivienda 
6 4 por vivienda 
5. 7 por viviend3 
6 3 por vivienda 
6. O por vivienda 
6. 2 por vi venda 
6. 2 por vivienda 
7 1 por v,v,ende 
5 9 por vivienda 

Sector Este . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
Sector Callao . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • ••• 
-AREQUIPA 
-ICA: 
-CUZCO; 
---IQUITOS: 
-PIURA: 
-PUCALLPA: 
-TRUJILLO; 

2) Régimen de Tenencia de las viviendas: 

Total del país: 

a) Propietario; 
b) Inquilino 
c) Cuidan te 
d) Otro 

89. 1 por ciento 
7. O por ciento 
2. 8 por ciento 
1 • 1 por ciento. 

3) Viviendas según material empleado para la construcción Se 
ha tenido en cuenta los PP.JJ. por regiones del SINAMOS: 

Total del país: 

a) Cemento 
b) Eternit, calamina, 
c) M3dera 
d) Quincha o barro 
e) Estera o carbón 
f) Ignorado 

AR EQUIPA: 

a) 50. 4 por ciento. 
b) 38. 3 por ciento. 
c) O. 6 por ciento. 
d) 2. 4 por ciento. 
e) 8. 1 por ciento. 
f) O. 2 por ciento. 

CUZCO: 

a) 5.2 por ciento 
b) 75. por ciento. 

teja 
15. 6 por ciento 
24. 8 por ciento 

7 4 por cien to 
12. 8 por ciento 

O. 5 por ciento 
O. 5 por ciento 

CHINCHA, HUACHO, 
NAZCA, PISCO 

a) 1.4 por ciento 

b) 1 . 2 por c1erito 

e) 2.3 por ciento 

d) 22. 5 por ciento 

e) 72.3 por c,ento 

f) O 3 por c;erito 

4) Los servicios de agua en las viviendas de PP.JJ. 

PUEBLO/ 
JOVEílE/: 

REALIDAD 
RPLR/TRílTE 
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TOTAL DEL PAIS. 

a) Tubería en la casa 
b) Pilón dentro del edificio 
c) Pilón fuera del edificio 
d) Río, acequia, pozo, manantial 
e) Triciclo, camión y otros 
f) Ignorado 

13.3 por cie,nto 
3.8 por ciento 

26.3 por ciento 
10.1 por ciento 
33.7 por ciento 
1.0 por ciento 

5 ) Los servicios de desagüe en ,las viviendas de los PP .JJ . 

TOTAL DEL PAIS 

a) Tubería de desagüe (W .C.) 19.5 por ciento 
b) Pozo séptico (silo) 19.1 por ciento 
c) Letrina (sobre acequia) 5.2 por ciento 
d) Hueco en el suelo 18.3 por ciento 
e) Ningún sistema 36.8 por ciento 
f) Ignorado 1.1 por ciento 

6. Alumbrado: 

a) Eléctrico 35.3 por ciento 
b) Lamparín y mechero 40.5 por ciento 
c) Vela 23.2 por ciento 
d) Ignorado 1.0. por ciento 

PUEBLO/ 
JOVEílE/: 

r~J 
~· 

REALIDAD 
RPLR/TRílTE 

PP.JJ. en proceso de integración a las ciudades. 30._ __________ __, ____________________ __, 
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Lo que el gobierno no 
sélbía es que la invasión 
se iba a realizar tan pron
to, tan de repente, tan 
sorpresivamente. Es por 

sinamos informa 

esto que el traslado a 
Villa El Salvador se hizo 
gradualmente, planifica
damente. 
¿De quién era Pamplona? 

Parece que ha sido pro
piedad privada. 

Ahora ustedes ya son 
dueños. Tienen "su pro-



Durante las invasiones. nas desesperadas que 
generalmente no se pre- · tratan de buscar dónde 
gunta de quién es el te-
r reno a invadirse. Es la poder estar, dónde aco-
pugna heroica de perso- modarse. ~~~---------....L. ________ _,__ _______ ---1_ 
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¿Cuánto tiempo estuvie
ron en Pamplona? 

Aproximadamente tres 
días, luego de los cua
les nos trasladamos a 
Villa El Salvador, unos 
antes que otros. 

¿Qué extensión tiene 
Villa El Salvador? 

Se calcula que tiene 
un promedio de cinco 
kilómetros cuadrados. 

¿Cuántas zonas? 

Por el momento, hay. 
cuatro zonas llamadas 
sectores. A su vez, cada 
sector está compuesto 
por 25, 27 o algo más de 
grupos que, a su vez, se 
componen por 16 man
zanas cada uno y cada 
manzana se compone de 
24 lotes de terreno. 

¿Cómo se organizan? 

Las unidades vecinales 
tienen su raíz precisa
mente en las llamadas 
manzanas. Cada manza
na tiene tres represen
tantes: un coordinador, 
un secretario de organi
zación y un secretario 
de economía. 

Cuando ustedes llegaron 
a Villa El Salvador ¿Có
mo la encontraron? 

E r a simplemente un 
arenal. No se encontró 
ningún tipo de comodi
dades. Sin embargo, po
día ser habitada y urba
nizada. Nosotros, algún 
tiempo después, nos en
teramos de que algunas 
organizaciones, especial
mente de tipo coopera
tivo, estaban pretendien
do hacerse de ese terre
no. Finalmente, gracias a 
la política del gobierno, 
se pudo dar las comodi
dades que hoy tienen los 
pobladores. 

sinamos informa 

¿Qué problemas tuvieron 
inicialmente? 

La reubicación de los 
pobladores invasores no 
tuvo mayores problemas; 
todo se desarrolló en for
ma normal. Sólo que la 
gente se desesperaba y 
todos querían ser los pri
meros en ser reubicados, 
alterando el orden Esto 
obligó a que se pusieran 
casetas de control para 
armonizar lo que en un 
principio fue desespera
ción y empadronar en for
ma aún más rápida a los 
pobladores, a fin de que 
les dieran cuanto antes 
su lote. 

Luego de todo este tiem
po de lucha, de sacrificio 
y de organización ¿Qué 
es hoy Villa El Salvador? 
¿ Tienen agua, luz, servi
cios? 

Empezando por el final. 
En este momento, los 
cuatro primeros grupos 
ya tienen luz de calle 
y se seguirá avanzando 
hasta que toda Villa El 
Salvador tenga. Lo que 
se necesita es luz indus
trial ¿Cómo podremos 
iniciar nuestras activida
des para formar peque
ñas y medianas indus
trias si es que no tene
mos la energía suficien
te para hacerlo? Próxima
mente iniciaremos las 
conversaciones pertinen
tes para ver las posibi~ 
lidades de que los tra
bajos de electrificación 
se aceleren. 

¿ Y en cuanto al agua y 
desagüe? 

Gracias a las gestio
nes que ha realizado 
SINAMOS, la Empresa de 
Saneamiento de Lima nos 
ha puesto agua por el 
sistema de pilones, los 
que están abasteciendo 

al 70 por ciento de la 
población. 

Remitiéndonos a la idea 
inicial ¿Cómo nació la 
idea de invadir un térre
no desocupado? ¿Cómo 
se organizaron? ¿Fue una 
actitud espontánea? 

Mi caso personal es 
quizá un poco diferente 
al de los primeros pobla
dores de Villa El Salva
dor. Yo llegué a Villa El 
Salvador algún tiempo 
después de producida las 
invasiones. Gente como 
yo son muchas. Gente 
que estaba en las fá
bricas o en· las oficinas 
se enteraron de la inva
sión y acudieron pronto 
para tratar de conseguir 
el terreno que tanto so
ñaban. 

Los primeros días de 
Villa El Salvador fueron 
tal vez de.sorganizados. 
El ejército trató de con
trolar completamente la 
situación. Pero la gente 
estaba dispuesta a inva
dir todo, no respetar na
da; eran momentos de
sesperados. Es así có
mo se coloca la primera 
caseta a la entrada de 
Villa El Salvador. Median
te esta caseta se con
troló la repartición de 
los terrenos, previa ins
cripción. 

Pero los primeros grupos 
de gente no pidieron per
miso a nadie. 

Sobre los orígenes de 
la idea de invadir Pam
plona, mucho se ha in
vestigado. Mucho hemos 
conversado entre noso-
· tros de quién o quiénes 
partió la idea originaria 
de apropiarse de un de
terminado terr~no o de 
formar un pueblo _joven. 
Incluso hay una teoría 
que, creo, es la más va
ledera. La raíz de todo 



Las esteras se levantan y nace un pueblo joven. 

estuvo en gente que tra
fica con terreno; ellos 
fueron los que original
mente, me parece, die
ron la primera idea. 
En los comentarios que 
he escuchado me enteré 
que, durante los prime
ros momentos de las in
vasiones, había gente 
"profesional", verdadera
mente enterada, en el 
mínimo detalle de ese ti
po de invasiones. Los in
tereses eran netamente 
comerciales. Incluso lle
gaban a cobrar diversas 
sumas de dinero, por di
versos cupos, sorpren
diendo a centenares de 
personas que, por pri
mera vez, en su vida, se 
hallaban en esa situa
ción. Actualmente, esta
mos investigando y te
nemos muchas conversa
ciones para tratar de en
contrar el punto original 
de nuestro pueblo joven. 

e PARCELACION 

¿Cómo parcelaron el 
terreno? 

En Pamplona, los inva
sores no se dieron cuen
ta de lo que, en realidad, 
estaban invadiendo. En 
esos momentos, uno to
ma la cantidad de terre
no que cree convenien
te, dejándose llevar por 
el sentido común. Pueden 
ser metros más, metros 
menos, pero de esto no 
hay planificación. Por su
puesto que luego ellos 
formarán su comité veci
nal y se volverá a parce
lar en ese comité. A los 
que tienen poco se les 
da más y a los que tie
nen mucho se les quita 
un poco. Es lo que se lla
ma " el sistema de com
pensación". 

¿Actualmente los lotes 
son iguales en Villa El 
Salvador? 

Existen dos tipos de 
lotes, unos que se en
cuentran en la esquina 
y tienen diez metros de 
frente por 20 de fondo. 
Hay otros terrenos que 
son los más y tienen 7 
metros de frente por 20 
de fondo. 

¿El poblador paga por 
estos lotes? 

Naturalmente, ~ i e n e 
que pagar. Actualmente 
se está llevando un con
trol de pago de lotes por 
intermedio de la oficina 
respectiva del SINAMOS. 

¿Cuándo cuesta un lote, 
hoy? 

Llega más o menos a 
mil soles el valor del te
rreno, que los paga el in
teresado de acuerdo a 
sus posibilidades. 

sinamos informa 

35 





Hospital es uno de los 
proyecto~ más Importan
tes en estos momentos. 
El ofrecimiento fue he
cho por una entidad re
ligiosa con sede en San 
José de liverpool en la 
Gran Bretaña. Según nos 
hemos enterado, esta en
tidad religiosa británica 
ae ha comunicado con el 
R.P. Monseftor Luis Bam
barén, Obispo de los 
Pueblos Jóvenes y ya es
té an marcha. 

La embajada de Aus
tria también ha hecho un 
ofrecimiento de varios 
miles de dólares para la 
confección de un Centro 
Artesanal, que está sien,, 
do levantado. 

Estamos, Incluso ya, en 
conversaciones con di
versas entidades para la 
Instalación de fábricas 

Queremos ocupar las ma
nos ociosas por falta de 
trabajo. 

¿Cu61 es el indice de a
nalfabetismo que existe 
en VIiia El Salvadot? 

Más o menos la cifra 
au~ra el ,SO% de la po
btaol,6n. 

Aproxlmadamente un 
600/o- de li población en 
edad y e,tttud para tra
bajar eettdeaocupada. 

En cuanto a las construc
c I o n e a habltaclonales 
¿Qué materiales se han 
empleado? ¿Obedecen a 
alguna planlflcaci6n? 
¿Hay casas modelo? ¿Se 
dan facllldades a los ha
bitantes para la conatruc
cl6n ele sus propias vl
vlendu? ¿En qué forma? 

El material que predomi
na es la estera. Las vi
viendas que están en 
proceso de construcción 
son un 20%. Las vivien
das completamente cons
truidas y de material no
ble son poquísimas. Se 
está ensayando ahora 
el sistema de auto-cons
trucción. Son los propios 
pobladores y sus famllla• 
res los que, en días de 
descanso, se dedican a 



construir sus propias vi
viendas. 

¿Se ha previsto la cons
trucción de parques in
fantiles, parques zonales 
y otros lugares de es
parcimiento y recreación? 

Cada sector ya tiene 
su respectivo parque :rn
nal, campos deportivos 
y lugares de esparci
miento. Villa El Salvador 
tiene también sus guar
derías infantiles, locales 
comunales, casas de es
tudio y centros asisten
ciales. 

¿Se ha hablado de la 
construcción de "granjas 
modelo" como una de las 
principales ',soluciones 
para el problema econó
mico en Villa El Salva
dor. ¿ Qué hay al respec
to? 

Es un proyecto bastan
te anhelado por nosotros. 
Puedo informarle que es
tamos en continuo con
tacto con la Universidad 
Nacional Agraria para 

· que ellos nos asesoren 
permanentemente. 

e PROBLEMAS 

¿Sigue siendo la movili
dad un problema de co
municación vial en Villa 
El Salvador? 

La movilidad es bas
tante insuficiente. En es
tos momentos, existen 
una serie de líneas de 
transportes que están 
cometiendo muchos abu
sos con los pobladores. 
Muchos de nuestros jó
venes estudian en diver
sos lugares de Lima. Sin 
embargo, muchos chofe-

¿ V cómo va el problema 
de la vigilancia policial 
en Villa El Salvador? 

En estos momentos 
tenemos únicamente 6 
policías en Villa El Sal
vador. Consideramos que 
para 150,000 personas 
esa vigilancia policial es 
sumamente escasa. In
cluso la distribución de . 
los vigilantes es mala. 
Están apostados al ingre
so del pueblo _joven, mas 
no en el interior. 

¿Cuál es la importancia 
de la participación de los 
pobladores en Villa El 
Salvador en la planifica
ción de su ciudad? 

Villa El Salvador será 
en un futuro muy cerca
no una verdadera ciudad 
modelo gracias al esfuer
zo de sus pobladores y 
a la ayuda decisiva del 
Gobierno. Ya estamos ca
pacitando a nuestros po
bladores en cooperativis
mo, y otras ramas del 
saber. para que este rá
pido desarrollo no nos 
coja de sorpresa. 

No queremos qúe todo 
nos venga ya hecho y lis
to para aprovecharlo. 
Queremos nosotros tam
bién hacerlo. Hay mucha 
gente que piensa que el 
Gobierno nos debe dar 
,luz y agua en forma gra
tuita; debemos desenga
ñarnos. Sin nuestro es
fuerzo nada nos vendrá 
"como caído del cielo"; 
debemos trabajar si es 
que queremos tener me-_ 
joras. 

¿El pueblo se ha mante
nido Inactivo para resol

. ver sus problemas? 

· las, que han sido levan
tadas con las manos de 
los pobladores y con su 
cuota económica. Ahora 
estamos dispuesto inclu
sive a trabajar de noche 
y días feriados para le
vantar más escuelas. Sin 
embargo, existe todavía 
una desproporción desfa
vorable entre escuelas y 
alumnado. Basta decir 
que existen 220 alumnos 
por cada profesor. Inclu
so hay escuelas donde 
hay 1,200 alumnos y so
lamente 4 profesores. Pe
dimos que las promocio
nes que egresan de los 
programas académicos de 
educación en las Univer
sidades de Lima hagan 
sus prácticas en nuestro 
pueblo joven. Va están 
avanzadas las gestiones 
en diferentes universida
des. 

¿Finalmente quisiera 
agregar algo? 

Queremos que nues
tros niños y nuestros 
jóvenes se eduquen. Ne
cesitamos más maes
tros. Y también se de
ben aumentar las líneas 
de omnibuses y micros 
que lleven a los pobla
dores hasta Villa El Sal
vador. Debemos tener en 
cuenta que en estos mo
mentos es el pueblo jo
ven con mayor población. 

r 
res que, pese a que sus En realidad. no pode- '"En unA··1nv-·A11on' 
líneas deben llegar hasta mos exagerar. El pueblo 
nuestro pueblo ¡oven. se ha dado su cuota de sa- no /E PRE~1UOTA 
niegan a hacerlo, espe- crificio. Por ejemplo, en G>UIEO / 
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o INFRAESTRUCTURA 

En el aspecto infraes
tructura!, los Pueblos Jó
venes han sido atendidos 
con obras de Nivelación 
de Calles, electrificación, 
agua, desagüe y apoyo 
técnico. Para los traba
jos de nivelación de ca
lles se han contado con 
el apoyo de la Segunda 
Región Militar habiéndo
se nivelado un total de 
31 Pueblos Jóvenes y re
movidos dos millones qui
nientos noventiocho mil 
trescientos cincuentisie
te metros cuadrados de 
tierra. 

o ELECTRIFICACION 

En lo referente a elec
trificación, se ha dotado 
de ese servicio a un to
tal de 60 Pueblos Jóve
nes, beneficiando en con- . 
junto a más de 300 mil 
pobladores, a un costo 
que supera los 400 mi
llones de soles. En cuan
to a los trabajos de agua 
y desagüe, éstos se ubi
can en dos importantes 
proyectos en los secto
res norte y sur y que, en 
conjunto, darán ese vital 
servicio a más de 400 
mil pobladores incluyen
do a los de Villa El Sal
vador, a un costo que 
supera los 300 millones 
de soles. 

o APOYO JURIDICO 

En relación al Apoyo 
Jurídico Administrativo, 

se trabaja en la remode
lación, empadronamiento 
y titulación, habiendo o
torgado ese apoyo básico 
a más de 58 Pueblos ,Jó
venes de acuerdo a un 
orden de prioridades. 

o DIFUSION Y 
CAPACITACION 

La orientación descen
dente a los pobladores 
de Pueblos Jóvenes se 
ha cumplido en la fase 
B con acciones a través 
de la prensa, la radio, 
cine, TV, impresos y cam
pañas de motivación, di
fundiendo los lineamien
tos ideológicos del pro
ceso y las acciones del 
SINAMOS. Y en cuanto 
a la difusión horizontal, 
ésta se ha dado a través 
de conferencias y semi
narios con temas espe
cíficos sobre difusión de 
base. También se dio ini
cio a la difusión Organi
zadora-Participante, capa
citando a los dirigentes, 
a los promotores en téc
nicas de comunicación 
participante. 

Se ha actuado, además, 
en la organización veci
nal para orientarla sobre 
los lineamientos del pro
ceso y las acciones de 
movilización, mediante 
seminarios, conferencias, 
círculos de estudios, etc. 
La Décima Región orga
nizó un seminario infor
mativo para los dirigen
tes de pueblos jóvenes 
de Lima y, posteriormen
te, se inició la capacita
ción-participante, es de
cir, se programaron los 
cursos con la interven
ción de los propios di
rigentes, lo que dio mag
níficos resultados ele
vando la participación 
activa de la comunidad. 

La gestión administra-
/lnAffiOf tiva de los pobladores 

Y LOf para obtener la financia-

yectos ha sido i;ipoyada 
con la obtención de fi
nanciamiento para diver
sas obras de electrifica
ción, nivelación de ca
lles, agua y desagüe y 
otros de entidades pú
blicas y privadas, como 
el Banco de Vivienda. 
Banco de la Nación y 
Bancos privados. 

¿Cuál de ellas satisface 
más las expectativas de 
los pobladores de la zona 
y cuál la del equipo que 
Ud. dirige? 

Los pobladores de Pue
blos Jóvenes que, duran
te muchos años, han es
perado contar con los 
servicios indispensables, 
han mostrado su satisfac
ción ante la ejecución 
de los trabajos de aqua, 
desagüe, electrificación y 
la solución de viejos pro
blemas litigiosos por la 
posesión de lotes. 

¿A qué aspectos se ha 
dado prioridad? ¿Por qué? 

En los Pueblos Jóvenes 
de Lima y Callao, hemos 
dado prioridad a los as
pectos organizativos (or
rianización vecinal), obras 
de infraestructura (remo
delación). porque cree
mos que son los apoyos 
que van a generar la mo
vilización social en los 
Pueblos Jóvenes. Desde 
la integración del SINA
MOS (abril 72). hemos 
reforzado estas líneas, 
con acciones de difusión 
y capacitación. 

PUEBLOf JOVEOE/ ción de una serie de pro-40 L..-________________________________ __. 

Para dar una explica
ción más detallada, cabe 
mencionar que en los 
Pueblos Jóvenes, no se 
alcanzará una verdadera 
concientización y su par
ticipación integral en el 
proceso, si antes no se 
les apoya en las solucio
nes de sus necesidades 
inmediatas. Gradualmen-
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te a esto, irán adquirien
oo conciencia del rol que 
les corresponde capaci
tándose y enriqueciendo 
sus organizaciones de 
base. 

o META BIENAL 

¿Cuáles son los princi
pales proyectos que tie
ne su ORAMS para el 
bienio? 

Los objetivos de la 
ORAMS X, de conformi
dad con las funciones 
asignadas por Ley, están 
orientadas a lograr un 
marco físico, legal y or
ganizativo adecuados que 

1mAmoJ 
YLOf 

PUEBLOJ JOVEOE/ 
sirvan de base a las ac
ciones de movilización 
social tendientes a al
canzar la integración so
cio-económica de los gru
pos marginales urbanos 
de Lima Metropolitana y 
la provincia constitucio
nal del Callao. 

Asimismo se llevarán 
a cabo acciones para pro
mover las organizaciones 
populares (organización 
vecinal y otros), la ca
pacitación de dirigentes 
y pobladores a fin de 
que tomen conciencia crí
tica de su realidad y la 
difusión para dar a co
nocer las acciones, los 
lineamientos del proceso 
y hacer que la población 
encuentre sus propias 
formas de expresión de 
base. 

Para el bienio 1973-
197 4, se ha estructurado. 
en cuanto a las acciones 
concretas se refiere, el 
plan de metas siguientes: 

Trabajos de saneamiento en Villa El Salvador. 
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les de algunos Pueblos 
Jóvenes que no pueden 
ser atendidos por la li
mitada capacidad opera
tiva de las Oficinas Zo
nales, para loqrar el apor
te de los pobladores me
diante programas autofi
nanciados. 

El presente programa 
contempla, para el bie
nio 1973-1974, un total 
de 42 pueblos jóvenes 
de los 4 sectores de la 
Décima Región que re
presentan 31,341 lotes de 
terreno. 

3 . Programa de Sanea
miento bástco.- consis
te en dotar a todos aque
l los Pueblos Jóvenes que 
se encuentran remodela
dos y con nivelación de 
sus calles, de los servi
cios de agua potable y 
desagüe, previa coordi
nación con los sectores 
público y privado respec
tivos. 

En el bienio 1973-1974, 
se ha programado para 
el rubro lo siguiente: 
Agua y desagüe para 4 
pueblos jóvenes que re
presentan 14,864 lotes 
de terreno; y para un 
pueblo joven con 518 lo
tes. 

4. Programa de elec· 
trificación.- Consiste en 
un programa de coordi
nación de acciones con 
el Ministerio de Energía 
y Minas, Electro Perú, 
Empresas Eléctricas Aso
ciadas, Bancos y Mutua
les, en aspecto legales, 
técnicos y financieros, 
tendientes a llevar ade
lante obras de electrifi
cación en los Pueblos 
Jóvenes. 

Asimismo, en acciones 
de movilización de la po
blación para lograr su 
participación con mano 
de obra no especializa
da. 

Para el bienio 1973-
1974, se beneficiarán con 
luz eléctrica 17 pueblos 
jóvenes de los 4 secto
res de la Décima Re
gión, que suman en total 

, 61,541 lotes de terreno. 

5 . Programa de obras 
de nivelación de calles. 
- La realización del tra
bajo de Nivelación de 
calles en Pueblos Jóve
nes data de 1969. En Ene
ro de aquel año se en
carga a la Segunda Re
gión Militar las acciones 
de nivelación de calles 
como parte de su pro-

grama de acción cívica, 
contenida en un conve
nio suscrito con la ex
Oficina Nacional de De
sarrollo de Pueblos Jóve
nes. Tal acuerdo se vie
ne Qumpliendo a la fe
cha, 'en tal forma que la 
Segunda Región Militar 
constiuye el órgano pla
nificador y ejecutor del 
Proyecto com la coordi
nación y asesoramiento 
del área de Infraestruc
tura de la Décima Re
gión del SINAMOS. 

6 . Programa de orga
nización vecinal.- Para 
el bienio 1973-1974, se 
plantea cubrir la totali
dad de los Pueblos Jó
venes (271) de Lima Me
tropolitana y Callao, en 
función de una nueva 
concepción de esta orga
nización territorial de la 
población de base, que 
posibilite la generación 
de nuevas organizacio
nes funcionales a efecto 
de alcanzar una real pro
moción humana en los 
Pueblos Jóvenes. 

7. Difusión del bienio 
1973-1974.- Para la fase 
C, Bienio 73-74, se ha 
previsto un vasto progra-

Nivelan una de las calles en Arenal Alto. 
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El coordinador de la zona norte con nuevos dirigentes. 

ma. En este sentido la 
Difusión para los Pue
blos Jóvenes del ámbito 
de la Décima Región del 
SINAMOS, se dará me
diante un Sistema de Co
municación Social, que 
promueva la difusión des
cendente a través del óp-

., timo uso de los medios 
técnicos de difusión; as
cendente mediante la for
madón de empresas pe
riodísticas de propiedad 
social y órganos autóno
mos de expresión popu
lar; y horizontal, median
te el uso de las técni
cas de comunicación in
tegrupal y participante. 
· La difusión descenden
te tiene una misión in
fo.rmativa y motivadora 
y se cumplirá a través 
de los medios técnicos 
de comunicación masiva. 
Debe ser el vehículo 
que propague los linea
mientos ideológicos de 
la revolución y el desen
volvimiento del proceso. 

Con la difusión aseen-
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dente se promoverá la 
formación de empresas 
periodísticas de propie
dad social y de órganos 
autónomos de expresión 
de base para que el pue
blo canalice sus aspira
ciones, demandas y pro
blemas. 

A través de la difusión 
horizontal, se promoverá 
el adiestramiento de la 
población en las técni
cas de comunicación p.ar
ticipante para, que, cono
ciendo el comportamien
to de los grandes me
dios de difusión, adquie
ra conciencia sobre el 
grado de alienación cul
tural en que vive y pue
da proponer y crear nue
vas formas de expresión 
(talleres artesanales de 
Difusión, etc.). 

o ¿V CUANTIFICANDO? 

Cuantificando las me
tas para el bienio 73-74, 
tenemos que en Prensa 
se han programado para 

el bienio 300 acciones 
entre boletines informati
vos, comunicados, campa
ñas, publireportajes, su
plementos, reuniones de 
prensa, etc. En radio se 
ha programado 450 edi
ciones entre programas 
informativos, formativos 
(radio fórums, etc.), men
sajes, campañas, audio
fórums, etc. Y en cine y 
TV., 150 ediciones entre 
programas informativos, 
documentales, diapositi
vas, etc. 

Asimismo, en cuanto a 
difusión organizadora par
ticipante, se ha progra
mado la instalación de 
unos 40 Núcleos Básicos 
de Difusión Popular (uno 
o más Pueblos Jóvenes). 
ubicados en los 4 secto
res. Además, se ha pre
visto la consolidación de 
las 4 oficinas sectoria
les de difusión. 

Todo esto coadyuvará 
la eficaz difusión que, 
por un lado, sirve de o
rientación política de la 



población de los Pueblos 
Jóvenes, sobre los linea
mientos ideológicos de 
la Revolución y el de
senvolvimiento del pro
ceso y, por otro, recoja 
las demandas y aspiracio
nes del pueblo en la pla
nificación de base, para 
fomentar la comunicación 
y el diálogo con el Go
bierno, que es uno de 
los objetivos de la mo
vilización social. 

8 . Capacitación.- Pa
ra el bienio 73-74, Capa
citación ha previsto se
minarios, cursillos, en
cuentros, capacitación 
general, capacitación es
pecializada, capacitación 
especial, capacitación y 
coordinación interinstitu
cional. En el aspecto de 
Investigación, la forma
ción de un Centro de 
Documentación y la apli
cación de la Planifica
ción, Programación y Ca
pacitación de Base. 

Todas estas acciones 
serán destinadas a los 
pobladores, dirigentes ve
cinales, personal de la 
Décima Región, promoto
res sociales y también 
otras entidades como el 
Ministerio de Educación, 
Universidades y otras 
Instituciones. 

¿ Con cuántas zonales 
cuenta, dónde están lo
calizadas y cómo las su
pervisa? 

la ORAMS X cuenta 
con cuatro oficinas sec
toriales ubicadas estra
tégicamente en los pue
blos jóvenes: 

Sector norte en la Av. 
Túpac Amaru 1520, Co
mas; Sector sur en el 
Municipio de Villa María 
del Triunfo del distrito 
del mismo nombre; Sec
tor este en la Av. Riva 
Agüero 114, El Agustino; 
y Sector oeste en el Jr. 
Ramón Herrera 273. 

¿Cómo supervisan? 

La supervisión de es
tas oficinas se hace me· 
diante la lnspectoría Re
gional y en persona con 
las visitas del Director . 
Los trabajos de inspec
ción se hacen de acuer
do a un rol establecido, 
pero pueden I levarse a 
cabo en cualquier mo
mento, cuando las cir
cunstancias así lo re
quieren. En realidad, 
existe una supervisión 
permanente que permite 
a la Alta Dirección de 
la ORAMS tener una vi
sión sobre lo que ocu
rre a cada Oficina Secto
rial, aparte de los infor
mes mensuales que ele
va cada Jefe al Director. 
De acuerdo a su misión, 
la lnspectoría supervisa 
y controla la correcta 
aplicación de las normas 
legales, técnicas, admi
nistrativas, contables, 
etc. 

¿ Cree que se está deste
rrando realmente el cen
tralismo? 

Con la instalación de 
las Oficinas Sectoriales 
(zonales). se viene lo
grando paulatinamente la 
descentralización de ac
ciones de la Décima Re
gión del SINAMOS. En 
efecto, en cada oficina 
sectorial se ha imple
mentado personal poliva
lente de profesionales, 
técnicos y de servicio 
para atender, sobre el 
terreno y con justicia, 
los problemas y deman
das de los pobladores. 

En este sentido, se vie
ne logrando la descen
tralización de las accio
nes de esta regional en. 
beneficio de los pobla
dores de Pueblos Jóve
nes de lima y Callao. 
Prueba de ello es que, 
a la fecha, se nota me-

,,os afluencia de público 
a nuestra oficina central. 
Cabe mencionar, en este 
aspecto, que desde an
tes del mes de abril, ON
DEPJOV, uno de los or
ganismos integrados, ya 
había instalado oficinas 
sectoriales con tal pro
pósito . 

De abril a adelante lo 
que se ha hecho es incre
mentar esas oficinas con 
personal especializado 
para atender los reque
rimientos de titulación, 
remodelación, 1 e g aliza
ción etc., asignadas a la 
ex-PROCOM hasta enton
ces. 

¿Considera que la coor
dinación de la ONAMS 
con sus ORAMS se ha 
d e s a r rollado satisfac
toriamente? ¿Por qué? 
¿Qué sugiere para mejo
rarla? 

Siendo la fase B, en 
realidad, integradora y 
organizadora de todo el 
sistema, aún a la fecha 
no se ha establecido una 
coordinación s a tisfacto
ria. A fin de alcanzar 
esta meta, es convenien
te que se establezca, en
tre otros, un sistema de 
comunicación y se regla
mente la ley normativa 
del SINAMOS para fijar 
responsabi I idades y atri
buciones. Es necesario, 
también, que se dicten 
las diversas normas por 
la ONAMS para hacer 
más operativas la fun
ción de las ORAMS. 

¿Cuándo considera Ud. 
que se podrá pasar a la 
planificación de base en 
su regional? 

la planificación de ba
se se iniciará en la Dé
cima Región a partir del 
1'? de, enero de 1973, con 
la capacitación tanto del 
personal de la oficinas 
zonales como de la po
blación misma. 
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1 L os estudiantes han 
comprendido que la 

1, t..:volución les plantea 
posibilidades de lucha 
real contra los grupos 
de poder que permitie
ron una sociedad tradi
cional peruana, subdesa
rrollada y dependiente. 

Los universitarios del 
proceso revolucionario 
van dejando la indiferen
cia y e!'.)oísmo capitalis
tas o la radicalización 
verbal extremas, para 
llevar a la práctica una 
correcta actitud y com
portamiento revoluciona
rio en apoyo de las po
blaciones de base del 
país. 

Las vacacionés estu
diantiles que, normalmen
te, los empleaban en un 
largo como vegetativo 
"descanso", se han con
vertido ahora en etapas 
de trabajo voluntario en 
contacto directo con los 
sectores rurales de la 
p()~_lación. 

En 1972, los universi
tarios salen por primera 
vez. Los apoya, asesorn 
y coordina con ellos, el 
Area Juvenil de SINA
MOS. 

Ellos se movilizan ha
cia el campo o hacia los 
núcleos poblacionales de 
producción para apoyar 
asesorar, enseñar y a
prender, al mismo tiem
po, las lecciones viven
ciales de los campesinos 
y trabajadores . 

Este año se han movi
lizado mucho más orga
n izadamente. Las expe
riencias de salidas ante
riores han permitido ex
traer lecciones y tener 
una compresión de con
junto de la realidad na
cional. 

Estos son los lugares 
donde se desarrollaron 
acciones del Trabajo Po
pular Universitario el pre
sente año: 

EN PIURA: 

El Trabajo Popular Uni 
versitario en Piura se 
desarrolló en la zona ru
ral y en los Pueblos Jó
venes. Treintiocho estu
diantes trabajaron con 
los pobladores elevando 
su conciencia crítica, pro
moviendo su organiza
ción, apoyándolos y ase
sorándolos para la solu
ción de sus problemas 
comunes. 

rro Mocho, Pukasalá, Ta
marindo, Monte Redondo 
fueron los campos de 
acción del grupo de uni
versitarios. En ellas, se 
difundió la Ley 19400, se 
aplicó la alfabetización 
según método de Paulo 
Freyre, se dio apoyo téc
nico-agropecuario, se or
ganizó clubs juveniles, 
etc. 

Las pre-cooperativas de 
Mallares, Miraflores, Ce-

En los Pueblos Jóvenes 
Nuevo Catacaos, Nueva 
Esperanza, Túpac Amaru, 
Nuevo Tacalá, trabajaron 
del 19 al 31 de marzo. so L__ ___________________ _.__ _________ _. 
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El descanso convertido en trabajo voluntario. 

Aplicaron la encuesta 
participación, fo rmaron 
clubs juveniles y dieron 
apoyo infraestructura!. 

EN TACNA 

Del 26 de febrero al 
31 de marzo, 30 volunta
rios se movilizaron hacia 
las comunidades campe
si-nas y prestaron apoyo 
técnico-agropecuario. Por 
otro lado, se abocaron, 
fundamentalmente, a es
tudios y contactación con 
las comunidades que 
permitirán desarrollar, 
posteriormente, acciones 
más planificadas y per
manentes. 

Además de universita
rios, participaron estu
diantes de la Escuela 
Normal de Tacna, la Es
cuela Regional y la Es
cuela de Peritos Agríco
las. 

PICHAR! 

A raíz del contacto de 
los estudiantes de la Uni
versidad del Centro, Uni-

ffiOVILIZACIOílE/ 
UíllVERflTARIA/ 

versidad Cayetano He· 
redia y de la Escuela 
de Peritos Agrícolas de 
Huancayo con la Juven
tud rural del valle de 
Apurímac (Pichari). se ha 
formado un Comité Zonal 
de Juventud Campesina 
de dicho valle, integrado 

Apoyo de los estudiantes en la construcción de una casa. 
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llado en el mes de febre
ro por los 56 voluntarios 
de Trujillo. 

Los campesinos de la 
zona calificaron de nece
saria la acción estudian
til en el campo. Las la
bores físicas desarrolla
das, la difusión de prin
cipios cooperativos, la 
capacitación concientiza
dora, la creación de clubs 
de jóvenes, etc. por par
te de los estudiantes, los 
dejaron plenamente sa
tisfechos. 

Para completar su tra
bajo y continuar prestan
do su apoyo a los cam
pesinos, los voluntarios 
se agruparon en la Bri
gada "Nuevo Perú". 

EN LOS VALLES DE 
BARRANCA, SUPE V 
PATIVILCA 

A solicitud de la na
ciente Liga Agraria de 
Supe, Barranca y Pativil
ca, que agrupa a más de 
10 mil trabajadores del 
valle, trece estudiantes, 
en coordinación con el 

Area Juvenil de SINA
MOS, salieron en la mo
vilización voluntaria para 
desarrollar acciones con 
la población de dicho 
sector, dentro de la polí
tica del Trabajo Popular 
Universitario. 

Los voluntarios se mo
vilizaron para capacitar a 
los trabajadores d~ los 
predios de los valles pa
ra su adjudicación, mo
tivar y promover la par
ticipación popular, así co
mo desarrollar las apti
tudes de los líderes po
tenciales de las organi
zaciones agrarias de ba
se. 

En las acciones de ca
pacitación, motivaron la 
participación de los cam
pesinos en la discusión 
y análisis de sus propios 
probiemas, así como en 
la búsqueda de solucio
nes a tales problemas. 

MOVILIZACIONES 
ANTERIORES 

El Trabajo Popular Uni
versitario se inició el 

año pasado con la movi
lización de 150 volunta
rios ·en las Comunida
des de Cajatambo, Canta, 
Huarochirí y Yauyos. Lue
go, continuó en Cajamar
ca con la participación 
de 30 estudiantes, y en 
el valle de Apurímac, 
con 60 estudiantes. Con
cluyó con un Seminario 
Nacional sobre el Proce
so Peruano y el Trabajo 
Popular Universitario (del 
26 de noviembre al 2 
de diciembre). Estuvieron 
presentes promotores de 
las OZAMS y voluntarios 
coordinadores de los e
quipos de voluntarios. 

Durante el presente 
año, según se nos infor
mó en la Dirección de 
Organizaciones Juveniles 
del SINAMOS, se proyec
tu igualmente organizar 
un encuentro de volunta
rios para sentar las ba
ses de un voluntariado 
permanente. 

ffiOVILIZACIOílE/ 
UnlVERflTARIA/ 

Círculo de estudio promovido por los universitarios del T.P.U. en la CAP 
"María Laura" del Valle del Virú. 
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Se capacitan para organizarse y se organizan 
COORDINACION MINISTERIO DE 
SINAMOS-AGRICULTURA AGRICULTURA 

A fin de coordinar las 
acciones en el sec

tor rural entre el SINA
MOS y el MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, am
bos organismos han fija
do tareas de competen
cia propia, dentro del 
marco de una permanen
te coordinación. 

La Directiva N9 1 sus
crita por los Jefes de am
bas entidades indica ex
presamente qlle las acti
vidades básicas para el 
establecimiento de em
presas campesinas en el 
ámbito de los PIAR y las 
que competen -sin ex 
cluir la coordinación- a 
cada Organismo son las 
siguientes: 

sinamos informa 

-El diagnóstico del sec
tor (coordinará con 
SINAMOS para ver 
los antecedentes socio
econom1cos, infraes
tructura física, recur
sos humanos). 

--Delimitación del ámbi
·i:o del PIAR. 

-Actividades referentes 
a las afectaciones. 

--Determinación del ta
maño físico de las em
presas de adjudicación. 

-Aprobación de la mo
dalidad de adjudicación 
y de los PIAR. 

-Calificación de los be-
neficiarios de la Ref. 
Agraria. 

-Elaboración del expe 
diente de adjudicación . 

revolucionariamente. 
-La constitución de los 

Comités Especiales de 
Administración y Co
misiones de Adjudica
ción Provisional. 

-El asesoramiento y a
poyo en los aspectos 
técnico, administrativo 
y económico en rela
ción con la producción 
agropecuaria. 

-El reconocimiento de 
las SAIS, previo infor
me del SINAMOS. 

-El asesoramiento y a
poyo para la comercia
lización y/ o transfor
mación primaria de la 
producción agropecua
ria, con el apoyo de 
SINAMOS. 

SINAMOS: 

-Acciones de apoyo y 



COOROlílACIOíl 

AGRICULTURA 

Las instituciones del Gobierno y la población participan organizadamente. 

asesoría a la constitu
ción del Comité Orga
nizador, preparación de 
Estatutos y _Reglamen
tos, Asamblea de Cons
titución, elección e ins
talación de los Orga
nos de Gobierno. 

-Asesoramiento y fisca
lización en la gestión 
empresarial, principal
mente en los aspectos 
administrativos y con
tables. 

-El reconocimiento de 
las Cooperativas, Co
munidades Campesi
nas y Comunidades 
Nativas. 

-La tarea de difusión, 
debiendo coordinar el 
contenido con Agricul
tura. 

-Las acciones para lo
grar la integración de 

las Unidades de base 
en organismos de Gra
do Superior. 

-La organización, cons
titución y funciona
miento de las organi
zaciones de Grado Su
perior. 

Los Organismos en 
mención han delimitado 
funciones para lograr que 
las acciones de Reforma 
Agraria sean coherentes 
y coordinados entre am
bas Instituciones y, de 
esta manera, dinamizar 
las acciones de cambio 
estructural en el Sector 
Agrario mediante la trans
ferencia de la propiedad 
rural y la conformación, 
principalmente, de em
presas campesinas bene
ficiarias del proceso. * sinamos informa 





AGUA POTABLE PARA 
RIOJA ' 

m ás de dos millones 
de soles se invertirá 

en la etapa final de las 
obras de agua potable 
en Rioja, departamento 
de San Martín. 

La ORAMS V reiniciará 
y culminará los trabajos, 
a través del equipo de 
Apoyo Infraestructura! de 
de la OZAMS de San 
Martín. 

Adquirirá dos mil bol
sas de cemento para la 
construcción del reser
vorio y de la planta de 
captación de las aguas 
del río Uquihua. Más de 
mil metros de tubería, 
que serán utilizadas para 
la línea de conducción y 
empalme con la Planta 
de Agua Potable de Rio
ja, ya han sido adquiri
dos y deben ser trans
portados a San Martín 
desde la ciudad de Truji
llo. 

AEROPUERTO PARA 
VEINTILLA 
EN PUNO 

Trescientos trabajado
res de la ORAMS VIII de 
Puno, encabezados por 
su Jefe Regional, real iza
ron una jornada de tra
bajo cívico con el fin de 
hacer realidad una de las 
obras más anheladas del 
pueblo puneño: el aero
puerto de Veintilla. 

Los servidores públ i
cos dejaron los trabajos 
de oficina y, con trajes 
de faena, picos y palas, 
se confundieron con los 
trabajadores del campo 
en esta tarea de movi I i
zación popular. Contaron, 
para ello, con 40 volque
tes y todo el pool de 
maquinarias pesadas de 
la ORAMS. 

A la fecha, se ha con
cluido la construcción de 
6 kilómetros de la carre-

Con apoyo de la ORAMS VIII, se construye el aero
puerto de Veintilla de Puno. 

tera y se ha iniciado los 
trabajos para la pista de 
aterrizaje. Se espera con
cluirlos pronto con el a
porte masivo de los diez 
mil habitantes y el apo
yo técnico de la ORAMS 
VIII. 

EMPRESA 
AGROPECUARIA DE 
PROPIEDAD SOCIAL 

SAISPAMPA es el nom
bre de la primera em
presa agropecuaria de 
propiedad social que fun
cionará en la selva. Es
tará asen ada en Pucall
pa y cons tuirá una Uni
dad de producción den
tro de a organización 
de la Soc edad Agrícola 
de lnteres Social Túpac 
Amaru ( J 

La meta que se pro
pone alcanzar SAISPAM
PA es obtener mil qui
nientas hectáreas para 
pastos, conseguir 2 mil 
vacunos y ganar 300 hec
táreas para cultivos di
versos. Parcialmente, el 
proyecto viene funcionan
do, debiendo hacerlo, en 
su totalidad, en 1975. 

La ORAMS V, la SAIS 
Túpac Amaru y el Grupo 
Alemán de Cooperación 
Técnica de Apoyo Infra
estructura! de la ONAMS 
(COTAI) coordinarán pa
ra apoyar el proyecto en 
mención. 

BLAnco 
Y ílEGRO 
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OFICINA OPERATIVA EN 
VILLA EL SALVADOR 

Con el fin de apoyar 
a la población en la 
creación de empresas de 
propiedad social, se ha 

instalado una Oficina Ope-
rativa de la ORAMS X en 
el Pueblo Joven Villa El 
Salvador. 

Desde su instalación, 
a mediados del mes de 
mayo, viene desarrollan
do, con participación de 
la población, acciones de 
apoyo en dicho sector, 
a fin de que la población 
asuma, en definitiva, las 
decisiones de su propio 
desarrollo. 

La inauguración del lo
cal coincidió con el se
gundo aniversario de di
cho Pueblo Joven, en el 
que juramentaron masi
vamente más de mil 200 
dirigentes vecinales del 
primer sector. 

CONSTRUCCION DEL 
COMPLEJO 
ÁGROINDUSTRIAL DE 
MOYOBAMBA 

La OZAMS de San 
Martín viene construyen
do el Complejo Agroin
dustrial de Moyobamba, 
que contará con una plan
ta de procesamiento de 
arroz, una granja agro
pecuaria demostrativa v 
un huerto experimental 
de promoción frutícola. 

En la Granja Agrope
cuaria Demostrativa, se 
ha construido ya el al
macén y la sala de in
cubación, faltando única
mente la máquina incuba
dora y el grupo electró
geno para ponerla en 
marcha. 

El Huerto Experimental 
de Promoción Frutícola 
se halla en pleno proce
so de nivelación y expla
nación del terreno; y la 
planta de procesamiento 
de arroz ha sido ya ini-

REUNION DE 
COORDINADORES 
ZONALES 

Para discutir la proble
mática de cada una de 
las OZAMS, se reunieron 
los coordinadores zona
les de la ORAMS 11, del 
15 al 19 de mayo. 

Analizaron las expe
riencias de trabajo de la 
población de base, bus
cando alternativas a las 
dificultades encontradas, 
orientándolas s i e mpre 
dentro de las perspecti
vas de la Movilización 
social. 

En círculos de estudio, 
desarrollaron los linea
mientos de política eco
nómica-social del gobier
no revolucionario; el rol 

BLAnco 
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del promotor en la apli
cación de la planificación 
de base; la organización 
de Ligas Agrarias; la re
estructuración de las co
munidades campesinas, 
etc. 

La metodología em
pleada permitió, en los 
días que duró el evento, 
tener una visión más 
completa de la planifi
cación de base. Dos me
ses antes, se realizó en 
Chiclayo una reunión si
milar, donde se presen
taron informes sistemati
zados de las OZAMS 
Amazonas, Chiclayo, Cho
ta y Huamachuco. 

ORGANIZACION 
VECINAL EN . 
!QUITOS 

Los pueblos ¡avenes 
de !quitos vienen orga
nizándose consciente y 
autónomamente solicitan
do, para ello, el asesora
miento de la ORAMS V 

Avances en la organización vecinal de !quitos. 

ciada. Dirigentes de PP.JJ. juramentan en !quitos. 
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de !quitos. Numerosos 
Comités Vecinales han 
elegido, recientemente, 
por decisión mayoritaria, 
a sus nuevos dirigentes. 

A través de esta orga
nización, los pobladores 
manifestarán sus necesi
dades y aspiraciones, de
fenderán sus intereses 
comunes y lucharán por 
sus re i v i n dicaciones 
participando activamente 
en el proceso. 

Los secretarios de co
ordinación de cada uno 
de los Comités Vecina
les pasarán a integrar 
el Comité de Promoción 
y Desarrollo, y entre és
tos, se eligirá la Junta 
Directiva Central, inte
grada por seis delegados, 
que serán los represen
tantes del Pueblo Joven 
ante la instituciones y 
organizaciones externas 
al Pueblo Joven. 

DIAGNOSTICO ZONAL 

La Oficina de Planifica
ción de la ONAMS ha 
editado una cartilla que 
permitirá al personal de 
las oficinas regionales y 
zonales del sistema, la 
recolección de informa
ción necesaria para ela
borar una real Planifica
ción de Base. 

La programación de 
obras y tareas del SINA
MOS se realizará con 
participación de la pobla
ción, para lo que se de
terminarán espacios es
tratégicos donde contac
tar directamente con la 
población. 

La planificación de ba
se es la planificació11 a
plicada al nivel local. Lo 
caracteriza la participa
ción de la población en 
el proceso de planifica
ción, proceso que com-

BLAnco 
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prende el conocimiento 
de la realidad, capacita
ción y organización de la 
población y programación 
de actividades. 

Sólo a partir de un co
nocimiento profundo de 
la realidad, se desarro
llará realmente una pla
nificación de base. En 
ese sentido, los datos 
oue deberán incluirse en 
el diagnóstico zonal se
rán los más completos. 
Comprenderán datos físi
cos, datos económicos, 
agropecuarios, como ré
gimen de tenencia se
gún terreno zonal, super
ficie, valor bruto según 
principales cultivos, nú
mero de especies pecua
rias por número de pro
pietarios, sindicatos, or
ganizaciones campesinas, 
organizaciones de propie
tarios, etc. 

Se incluirán, además, 
datos del sector indus
trial, tales como indus
trias de la zona según 
el grupo industrial, orga
nizaciones laborales, a
sociaciones artesanales, 
etc.; del sector minero, 
centros mineros en acti
vidad, centros mineros 
paralizados, organizacio
nes laborales; del sector 
pesquero, puertos de la 
zona, volumen de pesca 
ar,ual, empresas de ex
tradición de productos 
del mar; y datos del sec
tor comercial, financiero, 
educativo, transporte. 

"PERU COOPERATIVO" 

Gran éxito viene alcan
zando el programa ra
dial "Perú Cooperativo", 
transmitido en castella
no, quechua y aymara 
por la Dirección de Difu
sión, a través de Radio 
Nacional. 

El programa llega a los 
lugares más apartados 
del país. De Candarave, 
Curibaya (Tacna). Tambo-

pata, Abancay, Grau (A
purímac); lcarí, Lomas, 
Uraca, Cailloma, Cota
huasi, Caravelí (Arequi
pa); Moyobamba, Capi
sapa, San Antonio, Tara
poto, Huallaga, Tabalosos 
(San Martín); Limabam
ba, Bagua, Chuquibamba, 
Camporredondo, Luya, 
Chacha p o y a s (Amazo
nas), llegan cartas de 
c~mpesinos, agricultores, 
estudiantes, etc. 

Con "Perú Cooperativo" 
se capacita a la pobla
ción de base sobre la 
doctrina cooperativa den
tro del proceso revolucio
nario. 

A fin de institucionali
zar y evaluar el progra
ma, se creó "Radio Club 
del Movimiento Coope
rativo". A c tu a I mente 
cuenta con 1349 socios, 
muchos de los cuales 
representan a un gre
mio o una cooperativa. 
Ellos, como integrantes 
del club, reciben folletos, 
revistas, separatas que 
se editan en SINAMOS 

''Doy gracias a Perú 
Cooperativo, porque en 
la actualidad las prácti
cas de lo que he apren
dido en esta difusión ra
dial ha servido de luz 
para que los comuneros 
y comuneras nos asocie
mos con el propósito de 
formar una cooperativa 
de ganado lanar", escri
be Luis Ricci Daga del 
distrito de San Damián 
de la provincia de Hua
rochirí. 

A su vez, Fernando 
Orihuela de San Martín 
de Pongoa dice: "Escri
bo estas líneas para feli
citar a ustedes por este 
grandioso programa del 
gobierno revolucionario 
en bien de las campesi
nos pobres y explotados 
que ahora, con los cono
cimientos adquiridos, sa
brán defenderse en sus 
derechos y salir de su 
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La Cooperativa Textil "3 de Octubre": una experiencia nueva de 
participación en Huancayo. -

ignorancia". Los resulta
dos de la difusión de 
P e r ú Cooperativo son, 
pues, concretos. 

COOPERATIVA TEXTIL 

La ex-fábrica Los An
des de Huancayo, que 
fuera declarada en qui~
bra hace varios años, se
rá transferida a sus tra
bajadores para que éstos 
constituyan una coopera
tiva de producción y tra
bajo texti 1. 

Los propios trabajado
res están realizando, ac
tualmente, el reacondi
cionamiento de la fábri
ca, y según el cronogra
ma de actividades, ésta 
debe encontrarse I ista 

Trabajo Textil 3 de Octu
bre Ltda. N9 001 ". 

ONAMS, por su parte, 
a través de OEIS, ha brin
df!do su amplio apoyo 
para el reflotamiento de 
la mencionada ex-fábrica, 
ahora cooperativa; apoyo 
que se ha manifestado 
en la contratación de 
personal técnico textil de 
alto nivel, por cuenta del 
SINAMOS, a fin de que 
brinde asesoría a la coo
perativa y la ponga en 
marcha. La citada em
presa permaneció cerra
da por espacio de cua
tro años. 

AULAS EN PP.JJ 
"VIVA EL PERU" 

para funcionar el 24 de Merced al trabajo de 
junio. La nueva coopera- todos los pobladores, han 
tiva ya ha sido recono- sido construidas varias 
cida por la ORAMS VI aulas más en el PP.JJ. 
con el nombre de "Coa- "Viva el Perú" del Cuzco, 

miento de las secciones 
de segundo y tercer año 
de primaria, y del jardín 
de infancia. 

Durante las faenas do
minicales, y a lo largo 
de diez meses, hombres, 
mujeres y niños se abo
caron de lleno al traba
jo colectivo, contando, en 
todo momento, con el 
apoyo del SINAMOS en 
el aspecto organizativo. 

El material de cóns
trucción fue proporciona
do por la V Región de 
Educación. Tanto este a
porte, como la culmina
ción de los trabajos, se 
hizo posible en las ges
tiones realizadas por los 
dirigentes de este pueblo 
joven y por la colabora
ción de todos los mora
dores. 

TITERES V NIÑOS 

perativa de Producción y destinadas al funciona- El arte en una Revolu-
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