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Pues bien, el camarada Feliciano ha caido como caen los cobardes: 

huyendo sin armas y con cara de yo-no-fui. El hombre de la linea 

dura de Sendero Luminoso, aquel que envib a la earnicerfa a miles de 

jovenes desesperados ante la pobreza moral en la que vivimos, se ha 

entregado ansioso por salvar su pellejo. Un hombre que alentb el 

terrorismo ha claudicado tai como Io hizo el mdximo lider de su 

partido-pandilla. Da pena verlo sin ofrecernos siquiera una minima 

amenaza, traicionando esa log ica de guerra que siem pre rechazamos. 

Aunque Feliciano no ha sido presentado con traje a rayas (pues el 

Gobierno se esta presentando como el abanderado de los derechos 

humanos... que divertido), el patetismo de su conducta es la misma. 

Quienes condenamos al asesinato como instrumento politico estamos 

felices de que se descubra cuan inconsecuentes son estos lideres 

politicos de mantequilla. Sabemos que la paz no estara cerca mientras 

la pobreza y la intolerancia sigan entre nosotros. Sin embargo, la 

captura de un tantasma mas contribuye al alivio. En estos dias 

recordamos a tantos amigos que murieron y sufrieron la violencia 

politica... y no deja de parecernos absurdo todo esto.

Suscripciones (4 mimeros) Nacional: S/. 20 . Preferencial para campesinos: S/. 10. Extranjero: $ 25 Asociacion SER Tupac Amaru 1870, Lince. Lima 14. Peru. Fonos: (1) 471-1734/ 472-7950 - Telefax: 472-7937

Los textos pueden ser reproducidos, fotocopiados y pirateados siempre que esten dedicados a fines comunicacionales y educativos. Por favor, rogamos enviar copia del buen o mal uso de nuestros originales. La Asociacidn SER no comparte necesariamente 
la opinidn de los autores y se hace responsable de todo Io que publica en esta revista. Si desea escribirnos, criticarnos. felicitarnos o colaborar con nosotros puede dirigirse a: andenes@.ser,orflJp£ • Una publicacion de la Asociacidn SER 
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Pues bien, el camarada Feliciano ha caido como caen los cobardes: 
huyendo sin armas y con cara de yo-no-fui. El hombre de la linea 
dura de Sendero Luminoso, aquel que envib a la earnicerfa a miles de 
jovenes desesperados ante la pobreza moral en la que vivimos, se ha 
entregado ansioso por salvar su pellejo. Un hombre que alento el 
terrorismo ha claudicado tai como Io hizo el m^ximo lider de su 
partido-pandilla. Da pena verlo sin ofrecernos siquiera una minima 
amenaza, traicionando esa log ica de guerra que siempre rechazamos. 
Aunque Feliciano no ha sido presentado con traje a rayas (pues el 
Gobierno se esta presentando como el abanderado de los derechos 
humanos... que divertido), el patetismo de su conducta es la misma. 
Quienes condenamos al asesinato como instrument politico estamos 
Felices de que se descubra cuan inconsecuentes son estos lideres 
politicos de mantequilla. Sabemos que la paz no estara cerca mientras 
la pobreza y la intolerancia sigan entre nosotros. Sin embargo, la 
captura de un tantasma mas contribuye al alivio. En estos dias 
recordamos a tantos amigos que murieron y sufrieron la violencia 
politica... y no deja de parecernos absurdo todo esto.
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Discurso Presidencial sin Parlanakuy Lo que somos Lo que seremos

Queridos amigos de Andenes:

Estimados amigos:

Claudia Garcia, 15 de julio

AWNES 3AKEiES2

Disco Duro

Segun la television las fiestas patrias se caracterizan por 
dos eventos centrales: el discurso del Presidente en el 

Congreso de la Republica y el desfile militar en el Campo 
de Marte. Del segundo no hay mucho que decir: siempre 

es lo mismo: los soldados muestran sus armas y los 
escolares intentan marchar como militares, mientras sus 

maestros y los padres de familia celebran la gracia. 
Tenemos el extraho sentimiento de que el amor a la patria 

debe ser realizado mediante rituales militares, es decir, con 
el culto a la guerra potencial (nadie negara que esto es una 

especie de cariho guerrero).

El primer evento, en cambio, es estrictamente civil. El Jefe 
del Estado se debe presentar para hacer un balance de lo 
que va de su gestion y anunciar propuestas que permitan 

asegurar el buen gobierno. El Congreso, asf como la opinion 
publica en general, tienen la oportunidad de escuchar al 

mandatario y evaluar sus acciones. Se trata de un momento 
inmejorable donde el gobernante da cuenta a los

Si el suceso de la oila vacia puesta por la congresista Anel 
Townsend ha sido algo mas que una anecdota, es porque 
expresa la desesperacibn de una minoria politica que busca 
rumbo y de gran parte de la poblacion que resiste una 
recesion que afecta la armonia de las familias y las 
comunidades de nuestro pais.

Pues bien, mas alia de las definiciones... que tenemos. 
Asistimos a un discurso presidencial en un escenario de 
guerra politica. La mayoria oficialista aplasta a la minoria 
constantemente mientras la minoria no encuentra canales 
para expresar su opinion. El Congreso no es, ya se sabe, 
autbnomo ni muestra criterio propio. Obedece como 
obedece el sargento al coronel. En sus sesiones no hay 
dialogo ni acuerdos. No existe parlanakuy (o parlamento si 
se quiere). Unos enfrentan a otros.

gobernados de latarea que le encomendaron el dia que lo 
eligieron con sus votos y respaldo politico.

En los ultimos meses procesamos una intensa 

discusion en SER sobre que queriamos con 

ANDENES al borde del 2000. Desde su primer 

numero, publicado en 1980, han cambiado muchas 

cosas en los lugares donde nuestra revista es leida. 

Queremos resaitar solo dos que nos parecen 

sustantivas.

La comunicacibn y el intercambio de informacibn se 

han vuelto mucho mas fluidos, colaborando a una 

mayor integracibn del pais: hoy la poblacion rural se 

mueve mas, tiene un contacto mas active y 

complejo con las ciudades y capitales; hay mas 

lugares que cuentan con telefono, radio, TV y 

distintos medios de transporte. Existe mas 

intercambio e influencia reciproca entre campo y 

ciudad, entre comunidad y centro poblado, entre 

distrito y provincia. Lo cual muestra avances pero 

tambien hace mas patentes los niveles de 

desigualdad existentes.

La sociedad local se ha complejizado: diversos 

organismos del Estado estan presentes, las 

municipalidades han cobrado suma importancia (y 

con ellas los alcaldes y regidores); existen nuevos 

actores locales y los antiguos han ido cambiando. 

La mujery sus organizaciones han ganado espacio 

y reconocimiento, la presencia de profesionales y 

empresarios es mas significativa. La juventud es un 

sector cada vez mas presente, buscando 

oportunidades de empleo y produciendo nuevas

mezclas y sintesis cuIturales. El afan del comunero y 

del campesino por acceder a la modernidad y al 

mercado es sintoma de un proceso de construccibn 

de nuevas identidades vinculadas a su aspiracibn de 

ser mejores productores y ciudadanos plenos. 

Existen condiciones mas favorables para que estos 

diversos sectores puedan elaborar, expresar y 

negociar sus intereses, asi como para que se vayan 

constituyendo nuevas elites locales y regionales, 

capaces de construir visiones de desarrollo mas 

compartidas.

(sQue quiere ser ANDENES en este contexto? Una 

primera respuesta es que estas paginas constituiran 

cada vez mas un espacio de discusibn y de 

propuesta critica en el mejor sentido de la palabra. 

Desde una perspectiva que apuesta por sehalar 

rasgos emancipadores asi como identificar aquellos 

que reproducen la exclusion y la marginacibn que 

existen en los procesos antes aludidos y de los que 

somos todos, de una u otra manera, actores.

De este modo nuestros temas de interes giraran 

alrededor de la politica, la economia y la cultura. 

Buscaremos presentar experiencias que muestren 

que si es posible construir un Estado mas 

democratico, que podemos ser verdaderamente 

ciudadanos, que es posible promover el desarrollo 

y producir propuestas culturales que expresen el 

encuentro creative y apasionado de lo que somos y 

de lo que queremos ser como personas y como pais.

Escribirles tiene para mi un significado 
especial .A (raves de el lo puedo desaho- 

gar de mi alma lo que he conocido del 

magisterio en el area rural. Les escribe 

acerca de los profesores del G.E. Nro 

82124 del Caserio La Colpa, distrito Ba

nos del Inca, provincia de Cajamarca. Al I i 

laboran Juan Mariano Padilla (Director), 

Manuel Cruzado Saenz, Fredelina Mego 

Vargas y Segundo Carrasco Into.

El centro educative se encuentra a un 

poco mas de 25 kms. de la ciudad de 
Cajamarca, en una zona donde el trans

porte es escaso. Esto obliga a los profe
sores a permanecer semanas alejados 

de sus hogares, incomunicados con sus 
familias. Residir en sus centros educa- 

tivos los ha hecho descubrir valores Cris

tianos, vivir en comunidad, compartir la 

vida domestica con equidad.
Su permanencia en la comunidad los ha 

Ilevado a trabajar con los ninos en do- 

ble horario, por la manana y la tarde. La 

vida de los profesores se ha vinculado 

a la comunhdad, ellos se sienten com- 
prometidos a enfrentar inclusive el pro- 
blema de desnutricion infantil que impi- 

de el progreso de los ninos como per
sonas y como ciudadanos.

Una realidad similar vive Pilar Leon Diaz. 
Directoradel C.E.Nro 821474,en la Co

munidad de Chuquilln. A la pobreza en 
infraestructura, mobiliario escolar y ma

terial didactico de su centro educative, 

se suma al excesivo numero de alum- 

nos por docente, lo cual dificulta el pro
ceso de ensenanza-aprendizaje.

La verdad es que las autoridades res- 
pectivas demuestran poco interes en 80- 

lucionar estos problemas tan comunes 

para los profesores de las zonas rura- 

les. Ellos, a costa de su entrega perso

nal y de humildad, siguen trabajando con 
el aliento brindado por los miembros de 

las Comunidades.
Esta es la realidad de los profesores 

rurales. Las autoridades de los diver

sos sectores deben de saber que la 

educac ion no solo es un probl ema pe- 

dagdgico, es tambien de nutricibn, de 

salud integral. Me dirijo a los amigos 

del sector educacion, que sepan del 

trabajo de estos profesores, de su sa- 

crificio. Ellos merecen ser reconocidos 

y no estar asi, en el olvido.

Juan ilman Chacon, junio de 1999.
Parroquia San Lucas. Otuzco, 

Cajamarca.

Publicamos esta carta por el sentimien

to e interes de quienes viven de cerca 
la realidad de los profesores rurales. 

Ciertamente parece que el recurso mas 
importante en la educacion, los profe

sores, siguen siendo subvalorados en 

los disenos de las politicas educativas 
y en su operatividad. Esta carta nos fue 

enviada por la Una. Muriel Buckley, Ad- 

ministradora de la Parroquia San Lucas, 

su sentida misiva nos refiere la emo- 

cion despertada en Juan ilman Chacon, 

catequista y bibliotecario del Centro 

Parroquial. Juan visita las comunidades 

llegando con un sistema de prestamo de 
libros para los ninos. La realidadque el 

ha encontrado durante cinco anos lo ha 

Ilevado a escribirnos. como quien dice, 
con el corazdn en la mano.

El sabado me acorde mucho de ustedes, 

los pense fuerte... porque estaba vivien- 

do un momento bien paja que habiasur- 

gido asi, ide improviso! No saben cuanto 

record® cuando estuvimos al norte de 
Huanta en el camino a Santillana.

Nos fuimos con un grupo de 8 personas 

a hacer una excursion en una region pre

ci osa del sur de Francia... juna camina-

ta de 24 km bordeando el canon mas pro
fundo de este pais! Ma-ra-vi-llo-so... Ima- 

ginense un canon de piedra blanca y un 
rio color turquesa y mucha vegetacibn 

alrededor... icuanta vida! Me acorde de 

ustedes porque estaba felizy porque pen

se mucho en la nocibn del riesgo. El ca
mino siempre tenia el riesgo de una cai- 

da, era estrecho y salirse de el podria 

haber sido una eleccibn... y pense «sin 

riesgo no hay nada, el miedo es el que te 

hace consciente de los iimites,el riesgo 

es el momento del salto a la vida, donde 
todo se concentra en un punto de emo- 

cion, sin riesgo no hay apuesta, no se 
tienen metas. El riesgo es un momento 

en el que se va construyendo tu indivi- 
dualidad como ser humano. El riesgo 

con I leva siempre una victoria, la posibi- 

lidad de un resultado, la certeza de ha

ber intentado. Uno siempre tiene que 

arriesgar sino no das nada de ti mismo, 
ni a ti ni a nadie... claro que arriesgar 

no esvivirlo todo sin medida, porque jus- 

tamente el riesgo implica un objetivo, 

algo por lo que se va a apostar, sin 

parametros ya no se llama riesgo, pier- 
de su sentido.

Bueno, pues, una saludo a todos, con 
cariho,
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Queridos amigos de Andenes:

Estimados amigos:

Claudia Garcia, 15 de julio

3AKNES2

Disco Duro w Fernando Romero Bolanos

Segun la television las fiestas patrias se caracterizan por 
dos eventos centrales: el discurso del Presidente en el 

Congreso de la Republica y el desfile militar en el Campo 
de Marte. Del segundo no hay mucho que decir: siempre 

es lo mismo: los soldados muestran sus armas y los 
escolares intentan marchar como militares, mientras sus 

maestros y los padres de familia celebran la gracia. 
Tenemos el extraho sentimiento de que el amor a la patria 

debe ser realizado mediante rituales militares, es decir, con 
el culto a la guerra potencial (nadie negara que esto es una 

especie de cariho guerrero).

El primer evento, en cambio, es estrictamente civil. El Jefe 
del Estado se debe presentar para hacer un balance de lo 
que va de su gestion y anunciar propuestas que permitan 

asegurar el buen gobierno. El Congreso, asf como la opinion 
publica en general, tienen la oportunidad de escuchar al 

mandatario y evaluar sus acciones. Se trata de un momento 
inmejorable donde el gobernante da cuenta a los

Si el suceso de la olla vacia puesta por la congresista Anel 
Townsend ha sido algo mas que una anecdota, es porque 
expresa la desesperacibn de una minoria polftica que busca 
rumbo y de gran parte de la poblacibn que resiste una 
recesibn que afecta la armonia de las familias y las 
comunidades de nuestro pais.

Pues bien, mas alia de las definiciones... que tenemos. 
Asistimos a un discurso presidencial en un escenario de 
guerra politica. La mayoria oficialista aplasta a la minoria 
constantemente mientras la minoria no encuentra canales 
para expresar su opinion. El Congreso no es, ya se sabe, 
autbnomo ni muestra criterio propio. Obedece como 
obedece el sargento al coronel. En sus sesiones no hay 
dialogo ni acuerdos. No existe parlanakuy (o parlamento si 
se quiere). linos enfrentan a otros.

gobernados de la tarea que le encomendaron el dia que lo 
eligieron con sus votos y respaldo politico.

En los ultimos meses procesamos una intensa 

discusion en SER sobre que queriamos con 

ANDENES al borde del 2000. Desde su primer 

numero, publicado en 1980, han cambiado muchas 

cosas en los lugares donde nuestra revista es leida. 

Queremos resaitar solo dos que nos parecen 

sustantivas.

La comunicacidn y el intercambio de informacibn se 

han vuelto mucho mas fluidos, colaborando a una 

mayor integracion del pais: hoy la poblacion rural se 

mueve mas, tiene un contacto mas active y 

complejo con las ciudades y capitales; hay mas 

lugares que cuentan con telefono, radio, TV y 

distintos medios de transporte. Existe mas 

intercambio e influencia reciproca entre campo y 

ciudad, entre comunidad y centro poblado, entre 

distrito y provincia. Lo cual muestra avances pero 

tambien hace mas patentes los niveles de 

desigualdad existentes.

La sociedad local se ha complejizado: diversos 

organismos del Estado estan presentes, las 

municipalidades han cobrado suma importancia (y 

con ellas los alcaldes y regidores); existen nuevos 

actores locales y los antiguos han ido cambiando. 

La mujery sus organizaciones han ganado espacio 

y reconocimiento, la presencia de profesionales y 

empresarios es mas significativa. La juventud es un 

sector cada vez mas presente, buscando 

oportunidades de empleo y produciendo nuevas

mezclas y sintesis cuIturales. El afan del comunero y 

del campesino por acceder a la modernidad y al 

mercado es sintoma de un proceso de construccibn 

de nuevas identidades vinculadas a su aspiracibn de 

ser mejores productores y ciudadanos plenos. 

Existen condiciones mas favorables para que estos 

diversos sectores puedan elaborar, expresar y 

negociar sus intereses, asi como para que se vayan 

constituyendo nuevas elites locales y regionales, 

capaces de construir visiones de desarrollo mas 

compartidas.

(sQue quiere ser ANDENES en este contexto? Una 

primera respuesta es que estas paginas constituiran 

cada vez mas un espacio de discusibn y de 

propuesta critica en el mejor sentido de la palabra. 

Desde una perspectiva que apuesta por sehalar 

rasgos emancipadores asi como identificar aquellos 

que reproducen la exclusion y la marginacibn que 

existen en los procesos antes aludidos y de los que 

somos todos, de una u otra manera, actores.

De este modo nuestros temas de interes giraran 

alrededor de la politica, la economia y la cultura. 

Buscaremos presentar experiencias que muestren 

que si es posible construir un Estado mas 

democratico, que podemos ser verdaderamente 

ciudadanos, que es posible promover el desarrollo 

y producir propuestas culturales que expresen el 

encuentro creative y apasionado de lo que somos y 

de lo que queremos ser como personas y como pais.

Escribirles tiene para mi un significado 

especial.A traves de ello puedo desaho- 
gar de mi alma lo que he conocido del 

magisterio en el area rural. Les escribe 

acerca de los profesores del C.E. Nro 

82124 del Caserio La Colpa, distrito Ba

nos del Inca,provincia de Cajamarca.Alli 
laboran Juan Mariano Padilla (Director), 

Manuel Cruzado Saenz, Fredelina Mego 

Vargas y Segundo Carrasco Into.

El centro educative se encuentra a un 
poco mas de 25 kms. de la ciudad de 

Cajamarca, en una zona donde el trans

porte es escaso. Esto obliga a los profe
sores a permanecer semanas alejados 

de sus hogares, incomunicados con sus 
familias, Residir en sus centros educa- 

tivos los ha hecho descubrir valores Cris

tianos, vivir en comunidad, compartir la 

vida domestica con equidad.

Su permanencia en la comunidad los ha 

llevado a trabajar con los nihos en do- 

ble horario, por la mahana y la tarde, La 

vida de los profesores se ha vinculado 

a la comunidad, ellos se sienten com- 
prometidos a enfrentar inclusive el pro- 

fa lema de desnutricion infantiI que impi- 
de el progreso de los nihos como per
sonas y como ciudadanos.

Una realidad similar vive Pilar Leon Diaz, 
Directoradel C.E.Nro 821474,en la Co

munidad de Chuquilfn.A la pobreza en 

infraestructura, mobiliario escolary ma
terial didactico de su centro educative, 

se suma al excesivo numero de alum- 

nos pordocente, lo cual dificultael pro

ceso de ensehanza-aprendizaje, 

La verdad es que las autoridades res- 
pectivas demuestran poco interes en so- 

lucionar estos problemas tan comunes 

para los profesores de las zonas rura- 

les. Ellos, a costa de su entrega perso

nal y de humi Idad, sig uen trabajando con 
el aliento brindado por los miembros de 

las Comunidades.
Esta es la realidad de los profesores 

rurales, Las autoridades de los diver

sos sectores deben de saber que la 

educacion no solo es un problema pe- 

dagogico, es tambien de nutricion. de 

salud integral. Me dirijo a los amigos 

del sector educacion, que sepan del 

trabajo de estos profesores, de su sa

crifice. Ellos merecen ser reconocidos 

y no estar asi, en el olvido.

Juan ilman Chacon, junio de 1999.
Parroquia San Lucas. Otuzco, 

Cajamarca.

Publicamos esta carta por el sentimien

to e interes de quienes viven de cerca 

la realidad de los profesores rurales. 
Ciertamente parece que el recurso mas 
importante en la educacion, los profe

sores, siguen siendo subvalorados en 

los disenos de las politicas educativas 
y en su operatividad. Esta carta nos fue 

enviada por la Una. Muriel Buckley, Ad- 

ministradora de la Parroquia San Lucas, 

su sentida misiva nos refiere la emo- 

cion despertada en Juan ilman Chacon, 

catequista y bibliotecario del Centro 

Parroquial. Juan visita las comunidades 

llegando con un sistema de prestamo de 
libros para los nihos. La realidadque el 

ha encontrado durante cinco ahos lo ha 

llevado a escribirnos, como quien dice, 

con el corazbn en la mano.

El sabado me acorde mucho de ustedes, 

los pense fuerte... porque estaba vivien- 

do un momento bien paja que habiasur- 

gido asi, jde improviso! No saben cuanto 

record® cuando estuvimos al norte de 

Huanta en el camino a Santillana.
Nos fuimos con un grupo de 8 personas 

a hacer una excursion en una region pre
ci Osa del sur de Francia... iuna camina-

ta de 24 km bordeando el cation mas pro
fundo de este pais! Ma-ra-vi-l lo-so... Ima- 

ginense un canon de piedra blanca y un 
rio color turquesa y mucha vegetacibn 

alrededor... jeuanta vida! Me acorde de 

ustedes porque estaba felizy porque pen

se mucho en la nocibn del riesgo. El ca
mino siempre tenia el riesgo de una cai- 

da, era estrecho y salirse de el podria 

haber sido una eleccibn... y pense «sin 

riesgo no hay nada, el miedo es el que te 

hace consciente de los limites,el riesgo 

es el momento del salto a la vida, donde 
todo se concentra en un punto de emo- 

cibn, sin riesgo no hay apuesta, no se 
tienen metas. El riesgo es un momento 

en el que se va construyendo tu indivi- 
dualidad como ser humano. El riesgo 

conileva siempre una victoria, la posibi- 

lidad de un resultado. la certeza de ha

ber intentado. Uno siempre tiene que 

arriesgar si no no das nada de ti mismo, 

ni a ti ni a nadie... claro que arriesgar 

no es vivirlo todo sin medida, porquejus- 

tamente el riesgo implica un objetivo, 
algo por lo que se va a apostar, sin 

parametros ya no se llama riesgo, pier- 
de su sentido,

Bueno, pues, una saludo a todos, con 
cariho,
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Regionalismo Centralista
Demandas Descentralistas

AKKES 5

versus

por Fernando Romero Bolanos

^Tienen los lideres regionales 
proyeccion electoral para el dos mil?

Hasta los anos ochenta la politica 
peruana estaba ocupada por 
partidos politicos caracterizados 
por el predominio de una optica 
y una dirigencia 
predominantemente limehas. 
A fines de los noventa 
una serie de eventos regionales 
han motivado interrogantes acerca 
de la posibilidad de los nuevos 
liderazgos regionales para influiry 
proyectarse de manera decisive en la 
escena nacional.

La cabalgata de las autoridades huancavelicanas liderada por Federico Salas llamo 
la atencion de la opinion publica respecto de las nuevas (y antiguas) 

demandas regionales. Fue todo un simbolo politico.
A esta altura ya sabemos que una cosa es mirar el Peru desde la provincia de Lima 

y otra, que duda cabe, desde el resto del pais. La perspective es distinta. En los 
ultimos meses hemos visto cdmo distintos lideres regionales han hecho suya la voz 
de los peruanos del campo y de las ciudades del interior, obligando a los analistas a 

retomar viejas discusiones acerca de la descentralizacidn y el desarrolIo.

En segundo lugar, vivimos dos decadas de gestiones 
municipales dirigidas por autoridades de mocrati came nte 
elegidasjo cual haproducido una serie de experiencias 
bastante exitosas. En algunos casos el exito se debe a su 
eficacia en la realizacidn de obras de infraestructura,

Si bien el gobierno ha logrado mejorar la infraestructura 
vial y educativa de las «provincias», ademas de extender de 
manera significativa la red telefdnica,tales avances se ven 
deslucidos por su inoperancia en la reconstruccion de las 
zonas afectadas por el Fenomeno del Nino. A el Io sumarle la 
concentracion de la inversion publica en la capital.

iComo surgen estos liderazgos regionales?

En primer lugar, las demandas regionales se hacen mas 
significativas a partir de la cabalgata huancavelicana a 
Lima; del rechazo de la ciudad de Iquitos al Acuerdo de 
Paz con Ecuador; del descontento en Iquitos, Huanuco y 
Ucayali por la secular postergacidn de la poblacion de 
la amazonfa; y, fmalmente, del reciente Paro Nacional 
que alcanzo sus puntos mas intensos en Huancayo,Trujillo, 
Cusco, Arequipa y, nuevamente, Iquitos.

El esfuerzo mas notorio que ha intentado trascender Io 
regional y definir una minima base programatica ha 
sido el movimiento “Peru Ahora". Luis Guerrero, Jorge 

Chavez y Federico Salas se encuentran abocados a 
extender la organizacion, a convocar a otros lideres 
regionales y a recolectar las firmas necesarias para 
ser reconocidos como agrupacion politica y asi 
participar en el proceso electoral del 2000, con una 
propuesta eminentemente descentralista.

Los movimientos y la accion gubernamental 
Una proyeccion mas alia del ambito regional requeriria 
de una minima organizacidn o de una red de relaciones 
que le diera sustento. Sin embargo, los movimientos 
generalmente giran alrededor del lider y de un entorno 
conformado principalmente por sus allegados, sin 
mecanismos democraticos de decision interna y sin 
continuidad luego de realizadas las elecciones. Asi se 
reproducen las caracteristicas que comparten, por Io 
menos hasta ahora, con las agrupaciones que apoyan al 
Presidente Fujimori y al alcalde de Lima Alberto Andrade.

Gestiones municipales exitosas se han convertido en las 
plataformas para una proyeccion regional y nacional de 
muchos burgomaestres. Elio explicaria que en la composicion 
del Parlamento crezca paulatinamente el numero de 
congresistas que anteriormente han sido alcaldes.

mientras en otros, aun minoritarios, al estilo democratico 
de la gestidn (transparencia,participacion y concertacion).

En tercer lugar, el triunfo obtenido en octubre pasado 
por las listas independientes en importantes capitales 

de departamento y de provincia estaria expresando 
una busqueda del electorado de una nueva 
representacibn politica capaz de promover un 
desarrolIo que no se concentre en algunas zonas del 
pais y que produzca una reforma del Estado que 
permita que esto sea posible. La expectativa de la 
descentralizacidn, al parecer, no la logran cubrir ni 
el Ingeniero Fujimori ni los partidos politicos.

Sin embargo, poco se ha debatido acerca de las implicancias de estos nuevos liderazgos. 
En las siguientes paginas presentamos dos textos que discuten dos dimensiones distintas 
de este fenomeno. Fernando Romero, desde un analisis ubicado en el marco de las proximas 
elecciones, evalua la relevancia de estos personajes en este escenario politico tercamente 
centralista. En cambio, Javier Torres, a partir de un balance post-electoral municipal, devela 
cuan enraizados se encuentran estos nuevos politicos en sus respectivas localidades.

Fr-'. ■
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versus

por Fernando Romero Bolanos II

^Tienen los lideres regionales 
proyeccion electoral para el dos mil?

Hasta los ahos ochenta la politica 
peruana estaba ocupada por 
partidos politicos caracterizados 
por el predominio de una optica 
y una dirigencia 
predominantemente limenas. 
A fines de los noventa 
una serie de eventos regionales 
han motivado interrogantes acerca 
de la posibilidad de los nuevos 
liderazgos regionales para influir y 
proyectarse de manera decisive en la 
escena nacional.

La cabalgata de las autoridades huancavelicanas liderada por Federico Salas llamd 
la atencidn de la opinion publica respecto de las nuevas (y antiguas) 

demandas regionales. Fue todo un simbolo politico.
A esta altura ya sabemos que una cosa es mirar el Peru desde la provincia de Lima 

y otra, que duda cabe, desde el resto del pais. La perspective es distinta. En los 
ultimos meses hemos visto como distintos lideres regionales han hecho suya la voz 
de los peruanos del campo y de las ciudades del interior, obligando a los analistas a 

retomar viejas discusiones acerca de la descentralizacidn y el desarrollo.

Si bien el gobierno ha logrado mejorar la infraestructura 
vial y educativa de las «provinoias», ademas de extender de 
manera significativa la red telefdnica,tales avances se ven 
deslucidos por su inoperancia en la reconstruccion de las 

zonas afectadas por el Fendmeno del Nino. A el Io sumarle la 
concentracion de la inversion publica en la capital.

En segundo lugar, vivimos dos decadas de gestiones 
municipales dirigidas por autoridades democraticamente 
elegidas, Io cual ha producido una serie de experiencias 
bastante exitosas. En algunos casos el exito se debe a su 
eficacia en la realizacidn de obras de infraestructura,

4,Cdmo surgen estos liderazgos regionales?

En primer lugar, las demandas regionales se hacen mas 
significativas a partir de la cabalgata huancavelicana a 
Lima; del rechazo de la ciudad de Iquitos al Acuerdo de 
Paz con Ecuador; del descontento en Iquitos, Huanuco y 
Ucayali por la secular postergacidn de la poblacidn de 
la amazonia; y, finalmente, del reciente Paro Nacional 
que alcanzo sus puntos mas intensos en Huancayo,Trujillo, 
Cusco, Arequipa y, nuevamente, Iquitos.

Gestiones municipales exitosas se han convertido en las 
plataformas para una proyeccion regional y nacional de 
muchos burgomaestres. Elio explicarfa que en la composicion 
del Parlamento crezca paulatinamente el numero de 
congresistas que anteriormente han sido alcaldes.

mientras en otros, aun minoritarios, al estilo democratico 
de la gestion (transparencia, participaci6n y concertacion).

i
1

Los movimientos y la accion gubernamental 
Una proyeccion mas alia del ambito regional requerirfa 
de una minima organizacidn o de una red de relaciones 
que le diera sustento. Sin embargo, los movimientos 
generalmente giran alrededor del lider y de un entorno 
conformado prmcipalmente por sus allegados, sin 
mecanismos democraticos de decision interna y sin 
continuidad luego de realizadas las elecciones. Asi se 
reproducen las caracteristicas que comparten, por Io 
menos hasta ahora, con las agrupaciones que apoyan al 
Presidente Fujimori y al alcalde de Lima Alberto Andrade.

El esfuerzo mas notorio que ha intentado trascender Io 
regional y definir una minima base programatica ha 
sido el movimiento "Peru Ahora". Luis Guerrero, Jorge 

Chavez y Federico Salas se encuentran abocados a 
extender la organizacion, a convocar a otros lideres 
regionales y a recolectar las firmas necesarias para 
ser reconocidos como agrupacidn politica y asi 
participar en el proceso electoral del 2000, con una 
propuesta eminentemente descentralista.

Sin embargo, poco se ha debatido acerca de las implicancias de estos nuevos liderazgos. 
En las siguientes paginas presentamos dos textos que discuten dos dimensiones distintas 
de este fendmeno. Fernando Romero, desde un analisis ubicado en el marco de las prdximas 
elecciones, evalua la relevancia de estos personajes en este escenario politico tercamente 
centralista. En cambio, Javier Torres, a partir de un balance post-electoral municipal, devela 
cuan enraizados se encuentran estos nuevos politicos en sus respectivas localidades.

En tercer lugar, el triunfo obtenido en octubre pasado 
por las listas independientes en importantes capitales 
de departamento y de provincia estaria expresando 
una busqueda del electorado de una nueva 
representacion politica capaz de promover un 
desarrollo que no se concentre en algunas zonas del 
pais y que produzca una reforma del Estado que 
permita que esto sea posible. La expectativa de la 
descentralizacidn, al parecer, no la logran cubrir ni 
el Ingeniero Fujimori ni los partidos politicos.
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por Javier Torres Seoane > javierto@ser.org.pe

I

Una lectura de las ultimas 
elecciones municipales permite 
apreciar el tri unto abrumador en las 
capitales de departamento de 
nuevos lideres regionales.
Estos son basicamente profesionales 
independientes de reconocida 
trayectoria en sus localidades.
Elios han optado por el perfil propio, 
sin vincularse a Vamos Vecino y 
Somos Peru. Sin embargo cabe 
preguntarse cual es la calidad de su 
liderazgo regional. A continuacion 
algunos apuntes sorprendentes.

Cabe preguntar sobre cuan conocidos son estos lideres 
fuera de sus respectivas regiones, pero en particular 
sobre el nivel de reconocimiento con que cuentan en 
el ambito nacional. Como senala Federico Salas, una 

amplia alianza de lideres regionales podria crear 
condiciones mas favorables para que ese movimiento 

tuviera un efectivo protagonismo en abril proximo. Pero 
es necesario tener en cuenta que una suma de 
liderazgos regionales no crea necesariamente una 
propuesta nacional que aparezca ante los ciudadanos 
como una alternativa viable. Menos aun si se presenta 

con un sesgo marcadamente “antilimeno”.

Por otro lado. hay que considerar que el oficialismo desarro 11 a 
una intensa campaha dirigida a reducir ese espacio entre- 

regionalistas. Expresidn de el Io es la provocada division de 
la Asociacion de Municipalidades del Peru, y las distintas 
formas de clientelismo entre algunos alcaldes 

“pragmaticos” y el Gobierno que todo Io ofrece.

Se habla mucho de la fuerza de Federico Salas, un lider 

regional que se ha legitimado siendo reelecto en 
Huancavelicay probable candidato al gobierno nacional. 

Si observamos de cerca los resultados electorales 

observaremos que su triunfo se circunscribe a las 
provincias de Huancavelica y Castrovirreyna, donde se 

alio con otro movimiento politico similar al suyo. Pero en 

las demas provincias no participo.

Sucede otro tanto en el caso de Juan Manuel Guillen en 

Arequipa, el ex rector de la Universidad San Agustin. Su

Por la dinamica que tiene la politica peruana,centralista 

y fielmente clientelista, estos lideres no estan buscando 

estos puestos por medio de alianzas provinciales, sino 

directamente en Lima. Entonces Salas, Guillen y otros 
pasan cada vez mas tiempo en la ciudad de Lima 

conversando con grupos politicos limehos para negociar 
en que lista se ubican. Mientras tanto, Jquien esta 
gobernando sus municipalidades?

Otra interrogante es Jhasta que punto todos estos 

alcaldes con vocacion de congresistas estan tomando 

en cuenta la experiencia de sus antecesores? Daniel 

Estrada, y 12 congresistas mas, fueron alcaldes 

provinciales y un modelo de como Hegar al Congreso. 

Empero, Jque acciones reales han promocionado en todos 
estos ahos que tienen como congresistas?, jque 

propuestas en favor de sus municipios han presentado?,

Queda claro, entonces, que se trata de lideres politicos 

locales que se presentan ante la opinion publica como 
lideres regionales. A Federico Salas Io conocen en Lima 

y en Huancavelica pero su accidn politica no esta 
articulada con Huancayo yAyacucho,zonas naturalmente 
conectadas a su departamento. Sucede Io mismo con Juan 
Manuel Guillen, poco integrado con los alcaldes 
distritales de su provincia. En el caso de Jorge Hoyos 
Rubio, en Cajamarca, la cosa es mas grave porque esta 

aislado en medio de una serie de provincias donde ha 
ganado Vamos Vecino.

grupoTradicion y Futuro gana en las justas provinciales, 
pero no presento listas en los distritos de su provincia, 

aunque hizo algunas alianzas con otros grupos 
independientes.

Estos alcaldes “descentralistas" no han mostrado 

experiencias democraticas en su propias regiones. Si 
bien han realizado experiencias de concertacion 
provincial en sus localidades,estas no terminan de alzar 
vuelo. La figura del alcalde termina siendo agobiante 

puesto que tienen que estar en todo fisica y 

personalmente. Esto hace que la sociedad civil termine 

siendo absorvida por la figura del lider local y que, por 

ello, dependa de su iniciativa y creatividad.Un 

investigador acucioso como el sociologo Romeo 
Gromponedacuentade lasiguiente paradoja:"En el caso 

de Cajamarca llegamos a una esperada y desoladora 

conclusion: los planes de concertacion son mas 
cuidadosos en sus detalles y mas tecnicos en su

Cuando uno ve a Federico Salas en la plaza de Huanca

velica, arrodillandose para recibir los latigazos, subir al 
cabal I o y partir hacia Lima, puede comprobar que Io que 

el esta reproduciendo son viejas formas patronales de 
la cultura politica serrana. Digamos que no es una 
manera moderna de hacer politica, es mas bien el 
Taitallacta que viaja a Lima a negociar con el papa- 

gobierno. Es la imagen de patron bueno que se pone el 
poncho y baila con nosotros.

Ni lideres, ni democratas
Durante la decada de la desaparicion de los partidos 

tradicionales, no hemos visto aparecer ningun lider 
demdcratay descentralista. Los lideres politicos locales 

siguen siendo caudillos. El patrimonialismo de quienes 
reproducen la logica del hacendado, del gran padre, 
todavia persiste entre nosotros y por nosotros, Basta ver 
como estos personajes manejan sus municipalidades 
para comprobar que ellos, como Alberto Fujimori, son 
los sehores-gobierno.

Aun mas, esta por verse hastaque punto estos ex alcaldes, 

ahora congresistas,siguen conservando su base politica 

local. El caso de Daniel Estrada es ejemplar. Todavia 
parece tener una base politica regional, el problema es 
que cuando sale del Cusco sus correligionarios parecen 
entrampados en una suerte de crisis de sucesion. Siguen 

postulando a la alcaldia y siguen perdiendo.

pque han hecho para favorecerasus regiones?Al parecer 
el Congreso es una especie de cementerio de alcaldes 
exitosos,el fin de la carrera politica de los lideres locales.
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Entre sus propuestas mas interesantes resaltan la 
necesidad de establecer un distrito electoral multiple, 
un incremento significativo del presupuesto destinado a 

las municipalidades, la eleccion democratica de las 
autoridades regionales y el diseho de la curricula de la 
escuela publica considerando las particularidades 

regionalesyfomentando el desarrollode las capacidades 

productivas de la poblacion. El tiempo politico tiende a acelerarse y muestra 
caracteristicas cada vez mas conflictivas, creandose el 
peligro de que los procesos de constitucion y 
consolidacion de estos liderazgos "quemen etapas”, 

refuercen sus rasgos mas tradicionales o sean 
derrotados. Posiblemente el escenario mas favorable para 

evitar estas situaciones, si es que quisieran influir en 
las elecciones del 2000, se halle vinculado a la decision 
de articularse, desde su vocacion y propuesta 
descentraiistas, con otros movimientos politicos con 

mayor presencia nacional.

La emergencia de los lideres democraticos regionales

Ni lideres, ni democratas

Otro caso es el de Cajamarca. Alli la poblacion eligio a 
Jorge Hoyos Rubio, una suerte de sucesor de Luis 

Guerrero, quien para su eleccion apelo al liderazgo de 

su antecesor. Ciertamente Hoyos triunfa en la provincia 

de Cajamarca pero en las demas provincias, donde no 

participo, gana Vamos Vecino. La pregunta es: Jcual es 

el liderazgo regional de Luis Guerrero?

Pensando en el Congreso
Adicionalmente a los cuestionamientos sobre su 
representatividad y articulacidn regional, un hecho que 

llama la atencidn es la forma en que estos alcaldes -que 
han sido elegidos por un periodo de cuatro ahos- estan 
buscando abiertamente un puesto en el Congreso de la 
Republica (o algo mas).

En pocas palabras la articulacidn de estos alcaldes con 
el conjunto de su region no existe, por Io tanto su 
presencia en la politica nacional esta basada en su 
liderazgo local.

mailto:javierto@ser.org.pe
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Una lectura de las ultimas 
elecciones municipales permite 
apreciar el triunfo abrumador en las 
capitales de departamento de 
nuevos lideres regionales.
Estos son basicamente profesionales 
independientes de reconocida 
trayectoria en sus localidades.
Elios han optado por el perfil propio, 
sin vincularse a Vamos Vecino y 
Somos Peru. Sin embargo cabe 
preguntarse cual es la calidad de su 
liderazgo regional. A continuacibn 
algunos apuntes sorprendentes.

Cabe preguntar sobre cuan conocidos son estos lideres 
fuera de sus respectivas regiones, pero en particular 
sobre el nivel de reconocimiento con que cuentan en 
el ambito nacional, Como senala Federico Salas, una 

amplia alianza de lideres regionales podrfa crear 
condiciones mas favorables para que ese movimiento 

tuviera un efectivo protagonismo en abril proximo. Pero 
es necesario tener en cuenta que una suma de 
liderazgos regionales no crea necesariamente una 
propuesta nacional que aparezca ante los ciudadanos 
como una alternativa viable. Menos aun si se presenta 

con un sesgo marcadamente "antilimeno”.

Por otro lado, hay que considerar que el oficialismo desarro 11 a 
una intensa campaha dirigida a reducir ese espacio entre- 

regionalistas. Expresion de el Io es la provocada division de 
la Asociacion de Municipalidades del Peru, y las distintas 
formas de clientelismo entre algunos alcaldes 

“pragmaticos” y el Gobierno que todo Io ofrece.

Se habla mucho de la fuerza de Federico Salas, un lider 

regional que se ha legitimado siendo reelecto en 
Huancavelicay probable candidato al gobierno nacional. 

Si observamos de cerca los resultados electorales 

observaremos que su triunfo se circunscribe a las 
provincias de Huancavelica y Castrovirreyna, donde se 

alio con otro movimiento politico similar al suyo. Pero en 

las demas provincias no participo.

Sucede otro tanto en el caso de Juan Manuel Guillen en 

Arequipa, el ex rector de la Universidad San Agustin. Su

Por la dinamica que tiene la politica peruana, centralista 
y fielmente clientelista, estos lideres no estan buscando 

estos puestos por medio de alianzas provinciales, sino 

directamente en Lima. Entonces Salas, Guillen y otros 

pasan cada vez mas tiempo en la ciudad de Lima 
conversando con grupos politicos limehos para negociar 

en que lista se ubican. Mientras tanto, Jquien esta 
gobernando sus municipalidades?

Otra interrogante es dhasta que punto todos estos 

alcaides con vocacion de congresistas estan tomando 

en cuenta la experiencia de sus antecesores? Daniel 

Estrada, y 12 congresistas mas, fueron alcaldes 

provinciales y un modelo de como Hegar al Congreso. 

Empero, Jque acciones reales han promocionado en todos 
estos ahos que tienen como congresistas?, 6que 

propuestas en favor de sus municipios han presentado?,

Queda claro, entonces, que se trata de lideres politicos 

locales que se presentan ante la opinion publica como 
lideres regionales. A Federico Salas Io conocen en Lima 

y en Huancavelica pero su accidn politica no esta 
articulada con Huancayo y Ayacucho,zonas naturalmente 
conectadas a su departamento. Sucede Io mismo con Juan 
Manuel Guillen, poco integrado con los alcaldes 
distritales de su provincia. En el caso de Jorge Hoyos 
Rubio, en Cajamarca, la cosa es mas grave porque esta 

aislado en medio de una serie de provincias donde ha 
ganado Vamos Vecino.

grupoTradicion y Futuro gana en las justas provinciales, 
pero no presento listas en los distritos de su provincia, 

aunque hizo algunas alianzas con otros grupos 
independientes.

Estos alcaldes “descentralistas” no han mostrado 

experiencias democraticas en su propias regiones. Si 
bien han realizado experiencias de concertacidn 
provincial en sus localidades,estas no terminan de alzar 
vuelo. La figura del alcalde termina siendo agobiante 

puesto que tienen que estar en todo fisica y 

personalmente. Esto hace que la sociedad civil termine 

siendo absorvida por la figura del lider local y que, por 

ello, dependa de su iniciativa y creatividad.Un 

investigador acucioso como el sociologo Romeo 

Grompone da cuentade lasiguiente paradoja:"En el caso 
de Cajamarca llegamos a una esperada y desoladora 

conclusion: los planes de concertacidn son mas 
cuidadosos en sus detalles y mas tecnicos en su

Cuando uno ve a Federico Salas en la plaza de Huanca

velica, arrodillandose para recibir los latigazos, subir al 
caballo y partir hacia Lima, puede comprobar que Io que 

el esta reproduciendo son viejas formas patronales de 
la cultura politica serrana. Digamos que no es una 
manera moderna de hacer politica, es mas bien el 
Taitallacta que viaja a Lima a negociar con el papa- 

gobi erno. Es la imagen de patron bueno que se pone el 
poncho y baila con nosotros.

Ni lideres, ni democratas
Durante la decada de la desaparicidn de los partidos 
tradicionales, no hemos visto aparecer ningun lider 
demdcratay descentralista. Los lideres politicos locales 

siguen siendo caudillos. El patrimonialismo de quienes 
reproducen la Idgica del hacendado, del gran padre, 
todavia persiste entre nosotros y por nosotros. Basta ver 
como estos personajes manejan sus municipalidades 
para comprobar que ellos, como Alberto Fujimori, son 
los sehores-gobierno.

Aun mas, esta por verse hasta que punto estos ex alcaldes, 

ahora congresistas,siguen conservando su base politica 

local. El caso de Daniel Estrada es ejemplar. Todavia 
parece tener una base politica regional, el problema es 
que cuando sale del Cusco sus correligionarios parecen 
entrampados en una suerte de crisis de sucesion. Siguen 

postulando a la alcaldia y siguen perdiendo.

pque han hecho para favorecerasus regiones? Al parecer 
el Congreso es una especie de cementerio de alcaldes 
exitosos,el fin de la camera politica de los lideres locales.

Entre sus propuestas mas interesantes resaltan la 
necesidad de establecer un distrito electoral multiple, 
un incremento significativo del presupuesto destinado a 

las municipalidades, la eleccion democratica de las 
autoridades regionales y el diseho de la curricula de la 
escuela publica considerando las particularidades 

regionales y fomentando el desarrollo de las capacidades 

productivas de la poblacion. El tiempo politico tiende a acelerarse y muestra 
caracteristicas cada vez mas conflictivas, creandose el 
peligro de que los procesos de constitucion y 

consolidacion de estos liderazgos "quemen etapas”, 
refuercen sus rasgos mas tradicionales o sean 

derrotados. Posiblemente el escenario mas favorable para 

evitar estas situaciones, si es que quisieran influir en 
las elecciones del 2000, se halle vinculado a la decision 
de articularse, desde su vocacion y propuesta 
descentralistas, con otros movimientos politicos con 

mayor presencia nacional.

La emergencia de los lideres democraticos regionales

Ni lideres, ni democratas

Otro caso es el de Cajamarca. Alli la poblacion eligid a 
Jorge Hoyos Rubio, una suerte de sucesor de Luis 

Guerrero, quien para su eleccion apelo al liderazgo de 

su antecesor. Ciertamente Hoyos triunfa en la provincia 

de Cajamarca pero en las demas provincias, donde no 

participo, gana Vamos Vecino. La pregunta es: pcual es 

el liderazgo regional de Luis Guerrero?

Pensando en el Congreso
Adicionalmente a los cuestionamientos sobre su 
representatividad y articulacion regional, un hecho que 
llama la atencidn es la forma en que estos alcaldes -que 

han sido elegidos por un periodo de cuatro ahos- estan 
buscando abiertamente un puesto en el Congreso de la 
Republica (o algo mas).

En pocas palabras la articulacion de estos alcaldes con 
el conjunto de su region no existe, por Io tanto su 
presencia en la politica nacional esta basada en su 
liderazgo local.
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Ya salio el primer compacto de
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Mimuelcha Prado 

y el Proyecto Kavilando

elaboracion cuando menos interlocutores encuentran en 
lasociedad civil".1 Dicho de otro mode, la concertacion 
funciona cuando se trata de un asunto de tecnicos 

municipales, mas no de la vecindad en general.

^Que harfan estos mismos personajes de Hegar al 

Congreso o a la Presidencia? idescentralizar 
decisiones politicas y recursos? No es muy dificil ser 

un nuevo heroe cuando el presupuesto actual de la 
Republlea senala la cuota de 3.8% para los gobiernos 
locales. Cualquiera que Io aumente a 5% 6 6% podria 
reclamar su heroicidad. En paises de la region andina, 

como Colombia o Bolivia, el nivel de recursos 
municipales alcanza el 20% del presupuesto nacional.

Si observamos Io que ha pasado, y sigue pasando, en 
la Asociacion de Municipalidades (AMPE) y la forma en

de venta en las mejores 
discotiendas del Peru

que Luis Guerrero ha sido sepultado, luego de que su 

gestion signified el primer esfuerzo serio para que 
esta funcionara, podemos preveer que los alcaldes 
todavfa dependen de los avatares centralistas de las 
principales fuerzas politicas nacionales.
La debilidad de Guerrero frente al aparato del Estado 
ha sido demostrada cuando se situd frente a un grupo 

de alcaldes oficialistas ante los cuales quedd 
desarmado. El colofon es harto explicativo: ningun otro 
alcalde “Ifder regional y descentralista" hizo nada al 
respecto, nada para sumarse a salvar la experiencia 

autdnoma y sin precedentes de la AMPE.

’ GROMPONE, Romeo.

La descentralizacidn y el desprecio de la razon politica.

En: Descentralizacidn y Gobernabilidad en tiempos de 

globalizacion. Bruno Revesz, editor. CIPCA, IEP, 1998.

pedidos al 471-1734 / 472-7937 
una asociacion fonografica de Trilucero y SER
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A Manuelcha se le identificaba como el mas notable guitarrista del 
testimonio ayacuchano de la decada pasada. Un cantautor comprometido 

con su sociedad. A pocos se le hubiera ocurrido imaginarlo en un 
escenario interpretando carnavales serranos con baterfa, teclados 

y bajo electrico. Un Manuelcha divirtiendose con la armdnica y el cajdn 
negro. Lo que sigue es una conversacibn que repasa reflexiones que 

estan ubicadas, lo confesamos, en el futuro.

El sonido electrico de la tierra
Entrevista con Manuelcha Prado
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elaboracion cuando menos interlocutores encuentran en 
lasociedad civil”.1 Dicho de otro mode, la concertacion 
funciona cuando se trata de un asunto de tecnicos 

municipales, mas no de la vecindad en general.

6Que harfan estos mismos personajes de Hegar al 

Congreso o a la Presidencia? idescentralizar 
decisiones politicas y recursos? No es muy dificiI ser 

un nuevo heroe cuando el presupuesto actual de la 
Republica senala la cuota de 3.8% para los gobiernos 
locales. Cualquiera que Io aumente a 5% 6 6% pod ria 
reclamar su heroicidad. En paises de la region andina, 

como Colombia o Bolivia, el nivel de recursos 
municipales alcanza el 20% del presupuesto nacional.

Si observamos Io que ha pasado, y sigue pasando, en 
la Asociacion de Municipalidades (AMPE) y la forma en

de venta en las mejores 
discotiendas del Peru

que Luis Guerrero ha sido sepultado, luego de que su 

gestion signified el primer esfuerzo serio para que 
esta funcionara, podemos preveer que los alcaldes 
todavfa dependen de los avatares centralistas de las 
principales fuerzas politicas nacionales.
La debilidad de Guerrero frente al aparato del Estado 
ha sido demostrada cuando se situd frente a un grupo 

de alcaldes oficialistas ante los cuales quedd 
desarmado. El colofon es harto explicativo: ningun otro 
alcalde “lider regional y descentralista" hizo nada al 

respecto, nada para sumarse a salvar la experiencia 

autdnoma y sin precedentes de la AMPE.

’ GROMPONE, Romeo.

La descentra/izacion y el desprecio de la razon polftica.

En: Descentralizacion y Gobernabilidad en tiempos de 

globalizacibn. Bruno Revesz, editor. CIPCA, IEP, 1998.
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El sonido electrico de la tierra
Entrevista con Manuelcha Prado
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A Manuelcha se le identificaba como el mas notable guitarrista del 
testimonio ayacuchano de la decada pasada. Un cantautor comprometido 

con su sociedad. A pocos se le hubiera ocurrido imaginarlo en un 
escenario interpretando carnavales serranos con bateria, teclados 

y bajo electrico. Un Manuelcha divirtiendose con la armbnica y el cajdn 
negro. Lo que sigue es una conversacibn que repasa reflexiones que 

estan ubicadas, lo confesamos, en el futuro.
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Empezo a desarrollar su pasidn por el arte a los doce anos motivado 

por la tradicion musical de Puquio, su tierra natal. Participo en 

diferentes grupos hasta que decid 16 ser solista.

Asi, recopilo musica indlgena como el Wasichakuy (techado de 

casa), el Wawa Pampay (musica del entierro de un niho), 

el Atipanakuy (Danza de Tijeras), el Ayala (danza de recorrido de los 

jdvenes en la fiesta del agua) y el Torovelay (fiesta de la herranza de 

Soras, Lucanas). La virtud de Manuelcha es que ha compuesto 

arreglos para guitarra de versiones originales de arpa y violin. 

Asimismo, otro de sus aportes es la creacidn de diferentes 

afinaciones o «temples» para la guitarra tales como el comuncha, el 

diablo, el bauin, el arpa, el decente, el conchucano, el sanchecerro, el 

morochucoy el manuelcha.

Ha editado los siguientes cassettes: Guitarra indigena

(a nuestro juicio, sorprendente), Testimonio Ayacuchano, Galopando 

al Sur, 25 Aniversario, Romance de Guitarrero y Kavilando. Asimismo 

acaba de editar dos discos compactos que contienen una 

recopilacidn de los mejores temas de su coleccidn de cintas desde 

los ahos ochenta.
Y si aim no Io sabe, ya se encuentra en las mejores disco tiendas del 

pais su esperado disco compacto SAQRA, editado por la misma casa 

que hace posible la publicacion de esta revista. Este trabajo es el 

fruto de la experimentacion que Manuelcha viene realizando con el 

Proyecto Kavilando, otorgandole al sonido indigena de su guitarra la 

fuerza de los instrumentos electricos que le ha expropiado a distintos 

generos musicales contemporaneos.

i,C6mo influencia la guerra en la musica ayacuchana?

Influyo en la sensibilidad de los compositores. Nos dividimos entre 

quienes narramos testimonialmente los hechos y entre quienes 

rechazaron de piano todo tipo de violencia. Es el caso de quienes 

cantaban “estan talando el arbol del campo, la tierra se va quedando 

desierta, no usen de carnada al pobre". Se dio prioridad a la cancion 

testimonial, y olvidamos las tradiciones festivas como los Santiagos, 

los toriles, los motives de Navidad.

Esta es la ultima pregunta: tu eres en realidad Manuel 

Prado Alarcon, ese es un nombre espanol, ^De donde sale 

Manuelcha?

(Al instante Manuelcha se levanta de su asiento y se dirige

ill

directamente a un mueble donde reposa una foto color sepia. 

La trae, la muestra y observamos a dos mujeres campesinas 

sonrientes, dos mujeres como si fueran hermanas mirandose 

una a la-otra.)

Ella es mi abuelita, se llamaba Barbara Atahua Molina, quechua 

hablante, nunca me dijo Manuel, jamas, siempre me decia Manuelcha, 

La otra sehora es mi tia abuela dona Patricia, no hablaba quechua, 

pero ambas vivian juntas, Barbara le hablaba en quechua y Patricia le 

respondia en castellano, Era un dialogo extraordi nario. Yo soy hechura 

de estas lindas senoras. Cuando mi abuela Barbara fallece me digo: 

no me voy a llamar Manuel Prado, yo soy Manuelcha Prado. Es la 

herencia india, es la herencia quechua de mi abuela.
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La musica andina es contemporanea
Tu experiencia me lleva a pensar que entre muchos 

peruanos existe la imagen de la musica popular andina 

como algo que no cambia, que viene del pasado.

No olvides que la palabra “folklore" es inglesa. Lin ingles que utiliza 

la palabra folklore para estudiar los restos de la culture popular 

ancestral. Pero eso no se puede aplicar a nuestro pais, porque aqui Io 

que para ellos es resabio para nosotros es cultura viva y masiva. No 

puede decirse simplemente folklore, sino cultura andina 

contemporanea en este caso.

iComo imagine Manuelcha que va a ser el 

future de la musica andina?, zque se viene?

Pienso que se va ha retomar las raices. Los j6venes van a tener necesidad 

de volver a escuchar a Pastorita Huaracina, Raul Garcia Zarate, Jaime 

Guardia, van a buscar. Los jovenes van a tener que investigar y 

zambullirse tierra adentro para emerger refrescados y hacer Io que 

ellos consideren conveniente: musica alternativa contemporanea. Pienso 

que va a haber ese despertar de volver a la tierra.

Producir cultura contemporanea enraizada en la tradicion, 

ese era el sueno de Arguedas, o sea que, de alguna 

manera, ese sueno ya esta cumplido. Tu musica, asi como 

la chicha, da cuenta de un sonido andino-urbano-actual.

Eso es cierto. Arguedas en sus dos obras, sobre Puquio y el Valle del 

Mantaro, avizora la cholificacion de nuestro pais. Los fendmenos 

musicales que se estan dando ahora. Rossy War, Euforia, Kavilando, 

Gaitan Castro, se enmarcan dentro de ese proceso. Y en varias 

direcciones. Interesante Io que hace Miki Gonzalez, Del Pueblo del 

Barrio, Los Mojarras, a mi me parece excelente el trabajo de ellos.

rock y que ahi empata con la musica andina. Posteriormente descubri 

que el rock no es sino la fusion del blues negro con el country bianco. 

Tu eras un musico aciistico que se enchufo a la electricidad 

y produjo este sonido que nace de la tierra.

Y con esa fuerza electrica la musica andina no pierde.Todo el prejuicio 

se diluyo. Quisiera que nosotros los andinos nos desprejuiciemos respecto 

de la musica urbana y separemos siempre la paja del grano.Yo siempre 

recuerdo que la propuesta es del ande hacia la urbe, no Io contrario.

i
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A mucha gente le debe haber chocado la propuesta

de Kavilando...

Sobre todo a los viejos ortodoxos. Prejuzgan sin haber oido mi trabajo. 

Para ellos basta una bateria para reaccionar con horror inmediato. 

Estamos Uenos de prejuicios y este es uno de ellos.

iCuales son las criticas que le suelen 

hacer a tu nuevo trabajo?

Los mas mesurados creen que hay un riesgo, que la musica andina al 

encontrarse con otras corrientes musicales pierda su esencia. Los 

mas ortodoxos simplemente son prejuiciosos, no aceptan el cambio, 

estan patinando en el mismo sitio. Felizmente son los menos. Cuando 

dimos un concierto en el Felipe Pardo yAliaga, un senor de edad, don 

Alejandro Limaco, me manifesto su sorpresa por la fuerza que habia 

ganado nuestra musica. El comprendib que buscamos Hegar a sectores 

que no son nacidos en el ande, sino hijos de andinos que tienen nuevos 

patrones culturales, otros sonidos en la mente y en el espiritu.

^En que momento a Manuelcha se le 

ocurre ensayar este sonido mas urbano?

Por un tiempo me mantuve bastante prejuicioso, reticente incluso, a 

las corrientes urbanas. Fui aprendiendo a tratarlas de a poco en las 

tertulias en Quilca, escuchando a Del pueblo del barrio. Recuerdo 

que Richard Silva tocaba la quena, exploraba buscando desde el rock 

un sonido mas andino. Por ahi fui entendiendo. Primero desde un 

punto de vista humano, sintiendo que en estos jovenes habia la 

necesidad de inventar una identidad propia y, a la vez, acercarse al 

mundo andino. Ha sido todo un proceso.

Fue largo, z.no?

Llegar a la capital es muy duro para los serranos, hay un proceso de 

autoafirmacion de tu identidad regional cuando llegas a un sitio 

agresivo como Lima. Me tuve que agarrar con uhas y dientes a mi 

tradicion, protegerme con los mios para enfrentar una metropoli 

caotica y dificil de entender, Uno no logra separar la paja del grano 

en ese momento.Ya reafirmado en mi identidad, busco nuevos caminos. 

Ahora no solo soy andino, tambien soy urbano.

Entonces nace la experiencia de Kavilando

Todo esto hace que en mi interior vaya surgiendo la necesidad de 

interpretar la musica tradicional y de abrir tambien nuestro espectro 

artistico. Dialogar musicalmente con corrientes musicales fuertes, 

como el rock, se hizo inevitable. A mi siempre me parecieron 

interesantes los Ilamados subterraneos, gente contestataria, rebelde.

^Es un mismo espiritu?

Toda la vida he sido contestatario, de suerte que habia un espiritu afin. 

Queria un aporte sustantivo de los jovenes que integraran la banda. Es 

el caso de Chano Diaz, en vientos, quien tiene una experiencia blusera 

muy interesante; Mino Mele, en bateria, es un rockero empedernido. Ha 

sido una busqueda sincera, sin interes de hacernos famosos ni cosas 

por el estilo.Creo que se ha cumplido el cometido de llamar la atencion 

sobre la musica andina, que es punche, entrega y sinceridad.

El rock ayuda, empata con esa fuerza ...

Despues descubri por que me llama el rock,y no el vals para fusionarlo. 

Es una cuestion de intuicion, no todo es racional, siento la fuerza del

> f
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Manuelcha 

acompanado 

de Kavilando: 

Chano Diaz 

Limaco, 

Gisella Huerta, 

Chimango Lares, 

j Mino Mele y 

7 Pancho Muller.
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Manuelcha en el rincon de las animas
Los ultimos cuatro anos he ido por lo menos quince veces a 

Ayacucho. Tengo sentimientos encontrados alia. Siempre 

me choca su pobreza y una especie de espiritu de lamento, 

de tristeza, que hay en su musica. iOue opinas al respecto? 

La tristeza del hombre ayacuchano es profunda. La alegria y la tristeza 

son dos caras de la misma moneda. El hombre que tiene una tristeza 

grande es capaz de conocer laalegria plena. El que conoce el infierno, 

conoce el cielo. La musica ayacuchana obedece a esa emocidn, es 

una catarsis musical que permite expresar la pena en profundidad. 

La guitarra que Hora y que gime es en ese momento una guitarra 

desgarrada y me impulse a botar mi desgarro a los cuatro vientos. 

Nosotros que lloramos con la musica sabemos que se trata de una terapia.
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Empezo a desarrollar su pasion por el arte a los doce anos motivado 

por la tradicion musical de Puquio, su tierra natal. Participo en 

diferentes grupos hasta que decid io ser solista.

Asi, recopilo musica indigena como el Wasichakuy (techado de 

casa), el Wawa Pampay (musica del entierro de un nino), 

el Atipanakuy (Danza de Tijeras), el Ayala (danza de recorrido de los 

jovenes en la fiesta del agua) y el Torovelay (fiesta de la herranza de 

Soras, Lucanas). La virtud de Manuelcha es que ha compuesto 

arreglos para guitarra de versiones originales de arpa y violin. 

Asimismo, otro de sus aportes es la creacion de diferentes 

afinaciones o «temples» para la guitarra tales como el comuncha, el 

diablo, el bauin, el arpa, el decente, el conchucano, el sanchecerro, el 

morochuco y el manuelcha.

Ha editado los siguientes cassettes: Guitarra indigena

(a nuestro juicio, sorprendente), Testimonio Ayacuchano, Galopando 

al Sur, 25 Aniversario, Romance de Guitarrero y Kavilando. Asimismo 

acaba de editar dos discos compactos que contienen una 

recopilacion de los mejores temas de su coleccion de cintas desde 

los ahos ochenta.

Y si aun no Io sabe, ya se encuentra en las mejores disco tiendas del 

pais su esperado disco compacto SAQRA, editado por la misma casa 

que hace posible la publicacion de esta revista. Este trabajo es el 

fruto de la experimentacion que Manuelcha viene realizando con el 

Proyecto Kavilando, otorgandole al sonido indigena de su guitarra la 

fuerza de los instrumentos electricos que le ha expropiado a distintos 

generos musicales contemporaneos.

Manuelcha 

acompahado 

de Kavilando: 

Chano Diaz 
Llmaco, 
Gisella Huerta, 
Chimango Lares, 
Mino Mele y 
Pancho Muller.

rockyque ahi empatacon la musicaandina. Posteriormente descubri 

que el rock no es sino la fusion del blues negro con el country bianco. 

Tu eras un musico acustico que se enchufo a la electricidad 

y produjo este sonido que nace de la tierra.

Y con esa fuerza electrica la musica andina no pierde.Todo el prejuicio 

se diluyo. Quisiera que nosotros los andinos nos desprejuiciemos respecio 

de la musica urbana y separemos siempre la paja del grano.Yo siempre 

recuerdo que la propuesta es del ande hacia la urbe, no Io contrario.

i,C6mo influencia la guerra en la musica ayacuchana?

Influyo en la sensibilidad de los compositores. Nos dividimos entre 

quienes narramos testimonialmente los hechos y entre quienes 

rechazaron de piano todo tipo de violencia. Es el caso de quienes 

cantaban "estan talando el arbol del campo, la tierra se va quedando 

desierta, no usen de carnada al pobre". Se dio prioridad a la cancion 

testimonial, y olvidamos las tradiciones festivas como los Santiagos, 

los toriles, los motives de Navidad.

Esta es la ultima pregunta: tu eres en realidad Manuel 

Prado Alarcon, ese es un nombre espahol, zDe donde sale 

Manuelcha?

(Al instante Manuelcha se levanta de su asiento y se dirige

directamente a un mueble donde reposa una foto color sepia. 

La trae, la muestra y observamos a dos mujeres campesinas 

sonrientes, dos mujeres como si fueran hermanas mirandose 

una a la-otra.)

Ella es mi abuelita, se llamaba Barbara Atahua Molina, quechua 

hablante, nunca me dijo Manuel, jamas, siempre me decia Manuelcha. 

La otra sehora es mi tia abuela dona Patricia, no hablaba quechua. 

pero ambas vivian juntas. Barbara le hablaba en quechua y Patricia le 

respondia en castellano. Era un dial ogo extraordinario.Yo soy hechura 

de estas lindas sehoras. Cuando mi abuela Barbara fallece me digo: 

no me voy a llamar Manuel Prado, yo soy Manuelcha Prado. Es la 

herencia india, es la herencia quechua de mi abuela.

La musica andina es contemporanea
Tu experiencia me lleva a pensar que entre muchos 

peruanos existe la imagen de la musica popular andina 

como algo que no cambia, que viene del pasado.

No olvides que la palabra “folklore" es inglesa. Lin ingles que utilize 

la palabra folklore para estudiar los restos de la cultura popular 

ancestral. Pero eso no se puede aplicar a nuestro pais.porque aqui Io 

que para ellos es resabio para nosotros es cultura viva y masiva. No 

puede decirse simplemente folklore, sino cultura andina 

contemporanea en este caso.

iCdmo imagine Manuelcha que va a ser el 

futuro de la musica andina?, ique se viene?

Pienso que se va ha retomar las raices. Los jovenes van a tener necesidad 

de volver a escuchar a Pastorita Huaracina, Raul Garcia Zarate, Jaime 

Guardia, van a buscar. Los jovenes van a tener que investigar y 

zambullirse tierra adentro para emerger refrescados y hacer Io que 

ellos consideren conveniente: musica alternativa contemporanea, Pienso 

que va a haber ese despertar de volver a la tierra.

Producir cultura contemporanea enraizada en la tradicion, 

ese era el sueno de Arguedas, o sea que, de alguna 

manera, ese sueno ya esta cumplido. Tu musica, asi como 

la chicha, da cuenta de un sonido andino-urbano-actual.

Eso es cierto. Arguedas en sus dos obras, sobre Puquio y el Valle del 

Mantaro, avizora la cholificacion de nuestro pais. Los fenbmenos 

musicales que se estan dando ahora, Bossy War, Euforia, Kavilando, 

Gaitan Castro, se enmarcan dentro de ese proceso.Y en varias 

direcciones. Interesante Io que hace Miki Gonzalez, Del Pueblo del 

Barrio, Los Mojarras, a mi me parece excelente el trabajo de ellos.
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A mucha gente le debe haber chocado la propuesta

de Kavilando...

Sobre todo a los viejos ortodoxos. Prejuzgan sin haber oido mi trabajo. 

Para ellos basta una bateria para reaccionar con horror inmediato. 

Estamos Uenos de prejuicios y este es uno de ellos.

iCuales son las criticas que le suelen 

hacer a tu nuevo trabajo?

Los mas mesurados creen que hay un riesgo, que la musica andina al 

encontrarse con otras corrientes musicales pierda su esencia. Los 

mas ortodoxos simplemente son prejuiciosos, no aceptan el cambio, 

estan patinando en el mismo sitio. Felizmente son los menos. Cuando 

dimos un concierto en el Felipe Pardo y Aliaga, un sehor de edad, don 

Alejandro Limaco, me manifesto su sorpresa por la fuerza que habia 

ganado nuestra musica. El comprendio que buscamos Hegar a sectores 

que no son nacidos en el ande, sino hijos de andinos que tienen nuevos 

patrones culturales, otros sonidos en la mente y en el espiritu.

ZEn que momento a Manuelcha se le 

ocurre ensayar este sonido mas urbano?

Por un tiempo me mantuve bastante prejuicioso, reticente incluso, a 

las corrientes urbanas. Fui aprendiendo a tratarlas de a poco en las 

tertulias en Quilca, escuchando a Del pueblo del barrio. Recuerdo 

que Richard Silva tocaba la quena, exploraba buscando desde el rock 

un sonido mas andino. Por ahi fui entendiendo. Primero desde un 

punto de vista humano, sintiendo que en estos jovenes habia la 

necesidad de inventar una identidad propia y, a la vez, acercarse al 

mundo andino. Ha sido todo un proceso.

Fue largo, z.no?

Llegar a la capital es muy duro para los serranos, hay un proceso de 

autoafirmacion de tu identidad regional cuando liegas a un sitio 

agresivo como Lima. Me tuve que agarrar con uhas y dientes a mi 

tradicion, protegerme con los mios para enfrentar una metropoli 

caotica y dificil de entender. Uno no logra separar la paja del grano 

en ese momento.Ya reafirmado en mi identidad, busco nuevos caminos. 

Ahora no solo soy andino, tambien soy urbano.

Entonces nace la experiencia de Kavilando

Todo esto hace que en mi interior vaya surgiendo la necesidad de 

interpretar la musica tradicional y de abrir tambien nuestro espectro 

artistico. Dialogar musicalmente con corrientes musicales fuertes, 

como el rock, se hizo inevitable. A mi siempre me parecieron 

interesantes los Ilamados subterraneos, gente contestataria, rebelde.

iEs un mismo espiritu?

Toda la vida he sido contestatario, de suerte que habia un espiritu afin. 

Queria un aporte sustantivo de los jovenes que integraran la banda. Es 

el caso de Chano Diaz, en vientos, quien tiene una experiencia blusera 

muy interesante; Mino Mele, en bateria, es un rockero empedernido. Ha 

sido una busqueda sincera, sin interes de hacernos famosos ni cosas 

por el estilo. Creo que se ha cumplido el cometido de llamar la atencion 

sobre la musica andina, que es punche, entrega y sinceridad.

El rock ayuda, empata con esa fuerza ...

Despues descubri por que me llama el rock,y no el vals para fusionarlo. 

Es una cuestidn de intuicion, no todo es racional, siento la fuerza del

Manuelcha en el rincon de las animas
Los ultimos cuatro anos he ido por lo menos quince veces a 

Ayacucho. Tengo sentimientos encontrados alia. Siempre 

me choca su pobreza y una especie de espiritu de lamento, 

de tristeza, que hay en su musica. iQue opinas al respecto? 

La tristeza del hombre ayacuchano es profunda. La alegria y la tristeza 

son dos caras de la misma moneda. El hombre que tiene una tristeza 

grande es capaz de conocer la alegria plena. El que conoce el infierno, 

conoce el cielo. La musica ayacuchana obedece a esa emocibn, es 

una catarsis musical que permite expresar la pena en profundidad. 

La guitarra que Hora y que gime es en ese momento una guitarra 

desgarrada y me impulsa a botar mi desgarro a los cuatro vientos. 

Nosotros que Horamos con la musicasabemos que se trata de una terapia.
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YA ESTA EN VENTA

^Ahora quien ira a la guerra?

L
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antes y despues del servicio militar por Margarita Bolanos

Tampoco parece que el interes de la ((opinion publica» haya 

sido el factor determinante. Hace mucho tiempo que la prensa 

viene denunciando levas,maltratos e inclusive asesinatos dentro 

del servicio militar. Si bubo algo relevante fue la posicion de la 

Defensorfa del Pueblo -y algunas ONG-, la cual hizo eco del 

lamento de muchas madres de familia que expresaban una 

impotencia que nunca conmovio a los altos mandos militares.

Despues del servicio militar
Existen tres posibilidades. La primera es inventar un servicio 

civil. En vez de tomar las armas los muchachos podrfan vestir 

el uniforme de los bomberos o enrrolarse en una especie de 

brigada de apoyo social. De este mcdo los universitarios podrfan 

hacer sus practicas profesionales en las zonas mas necesitadas 

del interior, mientras los demas aprenderian un oficio como

La segunda se parece mucho a la primera excepto en algo 

fundamental. Martha Chavez Io sostuvo en una reunion con 

jovenes pertenecientes a los circuitos de las ONG: el servicio 

civil debe ser dirigido por los militares. Para ello la aguda 

congresista se basa en una idea de sentido comun que 

comparten muchos peruanos.Todavfa subsiste la idea de que la 

discipline militar es Io que necesitan los chicos inquietos para 

corregirse. Esta historia se conoce en exceso: la ideologia del 

militar se impone y se forman personas autoritarias. De este 

mode, en vez de formar personas responsables y autonomas, se 

impone la disciplinadel que nadacuestionaasu superiory que 

actua arbitrariamente contra su inferior.

cSera conveniente que los militares dirijan cualquler forma de 

servicio civil? Como diria el Presidente Fujimori: ^cual es el 

nuevo papel de las Fuerzas Armadas ahora que todas nuestras 

fronteras estan resueltas y el fantasma del terrorismo se ha 

desvanecido? pEs que no existe otra manera de fomentar la 

armonfa social e impulsar el desarrollo que no sea por via de 

las jerarquias incuestionables?

La tercera parece mas discutible y consiste en la posibilidad de 

que los adolescentes puedan optar por no hacer ningun servicio: 

ni civil m militar.Y esto se sostiene con el siguiente argumento: el 

respeto absolute a la libertad del individuo. Nadie tiene por que 

verse obligado a servir a la sociedad a menos que Io haga por 

estricta solidaridad.Y como se sabe, la solidaridad es voluntaria 

por definicion. Se trata de un argumento basado en los principios 

del liberalismo: el individuo es primero que el Estado y el Estado 

debe garantizar sus derechos. Aqui mas que servicio civil, cabe 

hablar de cooperacidn civil.

Antes del servicio militar
Con la aprobacidn del servicio militar voluntario se inicia un 

nuevo debate, o tai vez ninguno. En realidad es necesario 

preguntarse a cuanta gente le interesan estos temas y sus 

respectivos problemas. Cuando el servicio militar era obligatorio 

era usual encontrarse con discusiones donde los jovenes 

defendian la obligatoriedad del mismo en favor de la patria y 

contra cualquier enemigo invasor. Hasta los mas progresistas 

se cuadraban en las filas del patrioterismo a la hora de hablar 

del tema. Cuando se les preguntaba por su experiencia en el 

servicio militar pronto se descubrfa que la mayoria Io habia evitado: 

"me parece imprescindible que haya servicio militar y que este 

sea obligatorio pero yo no Io hice porque tengo que estudiar y 

trabajar para ayudar a mi familia". pEntonces en que quedamos?

Para nosotros el problema se resolveria si desaparecieran los 

ejercitos del mundo. Pero esto seguira siendo una utopia 

mientras promovamos esta culture escolar y familiar de vistosas 

marches militares aqui en nuestro pais y en el mundo. Mientras 

persistamos en esta cultura del "retroceder nunca, rendirse 

jamas",la industriamilitary los imperialismossiguiran luciendo 

ese poder que ejercen inclusive por encima de las Naciones 

Unidas. Postular el fin de los ejercitos es tan iluso como 

pretender que los gobernantes respeten absolutamente la 

soberania de los gobernados. Pero quien sabe.

Una ley desde las alturas
Es curioso que haya procedido tan rapido la aprobacidn de la 

ley.No existe en el Peru un movimiento de objecidn de conciencia 

ni nada por el estilo, de tai modo que la ley no responds a 

ninguna presidn de eso que llamamos sociedad civil. Si 

recordamos con atencidn las celebradas marches estudiantiles 

de los ahos anteriores notaremos que el tema del servicio militar 

no existia como problema para los universitarios.

telefaxes: 424-0997 / 424-2827
Apartado 234 Lima 100 
postmast® (area.org.pe
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de la libertad

Si se aprobd el voluntariado en el servicio militar tai vez se 

debe al interes del Gobierno por atender el bienestar de la 

juventud. De eso no cabe la menor duda, menos aun mientras 

entramos a una picante temporada pre-electoral. 0 tai vez la ley 

sea una consecuencia saludable de las negociaciones 

complementarias al Acuerdo con los hermanos del Ecuador. Como 

saberlo. Ciertamente, mas alia de las motivaciones politicas de 

nuestras autoridades, Io importante es que el cambio esta a punto 

de suceder. Ahora el debate es otro: pcuales son las opciones 

para los chicos que no participaran del servicio militar?

Asociacion de 
Publicaciones Educativas

Lazea

Usted abre el periodico y lee: el servicio militar sera voluntario.
Para algunos esto constituye una buena noticia puesto que las levas 
seran definitivamente eliminadas. Para otros la ley aprobada por el 
Congreso de la Republica constituye un serio peligro. Si el servicio militar ya 
no es universal y obligatorio, quiere decir que solo aquellos con vocacidn 
militar se enrrolaran en las Fuerzas Armadas que pasara cuando cada vez 
mas gente decida no participar en los usos y costumbres de la guerra?

asistentes de trabajadores y promotores sociales. Es cuestibn 

de sentarse a pensar propuestas que sirvan para integrar a los 

jovenes a la vida social otorgandoles un protagonismo que el 

desempleo y la crisis de la familia nuclear les niegan dfa a dfa.

Mientras tanto celebramos desde estas paginas que el servicio 

militar haya sido declarado voluntario,que los chicos vestidos de 

verde reciban instruccion tecnica, que tengan facilidades para 

consumir espectaculos culturales, que reciban una especie de 

sueldo y liquidacidn despues de haber aprendido como se mata 

al enemigo, en fin, que se les trate como personas y no como 

perros, que es como usualmente se Haman ellos a si mismos.
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antes y despues del servicio militar por Margarita Bolanos

YA SALIO
Tampoco parece que el interes de la «opini6n publica» haya 

side el factor determinante. Race mucho tiempo que la prensa 

viene denunciando levas, maltratos e inclusive asesinatos dentro 

del servicio militar, Si hubo algo relevante fue la posicion de la 

Defensorfa del Pueblo -y algunas ONG-, la cual hizo eco del 

lamento de muchas madres de familia que expresaban una 

impotencia que nunca conmovio a los altos mandos militares.

Despues del servicio militar
Existen tres posibilidades. La primera es inventar un servicio 

civil. En vez de tomar las armas los muchachos podrfan vestir 

el uniforme de los bomberos o enrrolarse en una especie de 

brigada de apoyo social. De este modo los universitarios podrfan 

hacer sus practicas profesionales en las zonas mas necesitadas 

del interior, mientras los demas aprenderian un oficio como

La segunda se parece mucho a la primera excepto en algo 

fundamental. Martha Chavez Io sostuvo en una reunion con 

jovenes pertenecientes a los circuitos de las ONG: el servicio 

civil debe ser dirigido por los militares. Para ello la aguda 

congresista se basa en una idea de sentido comun que 

comparten muchos peruanos.Todavfa subsiste la idea de que la 

disciplina militar es Io que necesitan los chicos inquietos para 

corregirse. Esta historia se conoce en exceso: la ideologfa del 

militar se impone y se forman personas autoritarias. De este 

modo, en vez de former personas responsables y autonomas, se 

impone la disciplina del que nadacuestionaa su superiory que 

actua arbitrariamente contra su inferior.

cSera conveniente que los militares dirijan cualquier forma de 

servicio civil? Como diria el Presidente Fujimori: bcual es el 

nuevo papel de las Fuerzas Armadas ahora que todas nuestras 

fronteras estan resueltas y el fantasma del terrorismo se ha 

desvanecido? iEs que no existe otra manera de fomentar la 

armonfa social e impulsar el desarrollo que no sea por via de 

las jerarqufas incuestionables?

La tercera parece mas discutible y consiste en la posibilidad de 

que los adolescentes puedan optar por no hacer ningun servicio: 

ni civil ni militar.Y esto se sostiene con el siguiente argumento: el 

respeto absolute a la libertad del individuo. Nadie tiene por que 

verse obligado a servir a la sociedad a menos que Io haga por 

estricta solidaridad.Y como se sabe, la solidaridad es voluntaria 

por definicidn. Se trata de un argumento basado en los principios 

del Iiberalismo: el individuo es primero que el Estado y el Estado 

debe garantizar sus derechos. Aqui mas que servicio civil, cabe 

hablar de cooperacion civil.

Para nosotros el problema se resolveria si desaparecieran los 

ejercitos del mundo. Pero esto seguira siendo una utopia 

mientras promovamos esta culture escolar y familiar de vistosas 

marches militeres equi en nuestro pels y en el mundo. Mientras 

persistamos en esta culture del "retroceder nunca, rendirse 

jamas", la industria militar y los imperialismos siguiran luciendo 

ese poder que ejercen inclusive por encima de las Naciones 

Unidas. Postular el fin de los ejercitos es tan iluso como 

pretender que los gobernantes respeten absolutamente la 

soberania de los gobernados. Pero quien sabe.

Antes del servicio militar
Con la aprobacion del servicio militar voluntario se inicia un 

nuevo debate, o tai vez ninguno. En realidad es necesario 

preguntarse a cuanta genie le interesan estos temas y sus 

respectivos problemas. Cuando el servicio militar era obligatorio 

era usual encontrarse con discusiones donde los jovenes 

defendian la obligatoriedad del mismo en favor de la patria y 

contra cualquier enemigo invasor. Hasta los mas progresistas 

se cuadraban en las filas del patrioterismo a la hora de hablar 

del tema. Cuando se les preguntaba por su experiencia en el 

servicio militar pronto se descubria que la mayo ria Io habia evitado: 

"me parece imprescindible que haya servicio militar y que este 

sea obligatorio pero yo no Io hice porque tengo que estudiar y 

trabajar para ayudar a mi familia". ^Entonces en que quedamos?

Mientras tanto celebramos desde estas paginas que el servicio 

militar haya sido declarado voluntario,que los chicos vestidos de 

verde reciban instruccion tecnica, que tengan facilidades para 

consumir espectaculos culturales, que reciban una especie de 

sueldo y liquidacion despues de haber aprendido como se mata 

al enemigo, en fin, que se les trate como personas y no como 

perros, que es como usualmente se Haman ellos a si mismos.

Una ley desde las alturas
Es curioso que haya procedido tan rapido la aprobacion de la 

ley. No existe en el Peru un movimiento de objecion de conciencia 

ni nada por el estilo, de tai modo que la ley no responde a 

ninguna preside de eso que llamamos sociedad civil. Si 

recordamos con atencion las celebradas marchas estudiantiles 

de los anos anteriores notaremos que el tema del servicio militar 

no existia como problema para los universitarios.
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Si se aprobd el voluntariado en el servicio militar tai vez se 

debe al interes del Gobierno por atender el bienestar de la 

juventud. De eso no cabe la menor duda, menos aun mientras 

entramos a una picante temporada pre-electoral. 0 tai vez la ley 

sea una consecuencia saludable de las negociaciones 

complementarias al Acuerdo con los hermanos del Ecuador. Como 

saberlo. Ciertamente, mas alia de las motivaciones politicas de 

nuestras autoridades, Io importante es que el cambio esta a punto 

de suceder. Ahora el debate es otro: icuales son las opciones 

para los chicos que no participaran del servicio militar?

Asociacion de 

Publicaciones Educativas

larea

Usted abre el periodico y lee: el servicio militar sera voluntario.
Para algunos esto constituye una buena noticia puesto que las levas 
seran definitivamente eliminadas. Para otros la ley aprobada por el 
Congreso de la Republica constituye un serio peligro. Si el servicio militar ya 
no es universal y obligatorio, quiere decir que solo aquellos con vocacidn 
militar se enrrolaran en las Fuerzas Armadas cY que pasara cuando cada vez 
mas gente decida no participar en los usos y costumbres de la guerra?

asistentes de trabajadores y promotores sociales. Es cuestion 

de sentarse a pensar propuestas que sirvan para integrar a los 

jovenes a la vida social otorgandoles un protagonismo que el 

desempleo y la crisis de la familia nuclear les niegan dia a dia.
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Ayacucho en tu corazon

Ayacucho sigue siendo, junto con Huancavelica y Apurfmac, 

uno de los departamentos mas pobres del pais. Aqui todavia 

esta todo por hacer. Basta con mirar las frias estadisticas 
para comprobarlo.

A Io largo de su vida Don Hilario Secce ha vivido cambios 

que en otros continentes tomaron mas de un siglo. Antes de 
la reforma agraria su contacto con el resto del pais estuvo 
mediado por el Sehor hacendado. El era un peon, un chuto, 
un sirviente. Luego vino la predica velasquista y, de pronto, 
se convirtio en dueno de su vida.Apenas le habia quedado 
tiempo para irse acomodando a la nueva situacion cuando 
aparecid Sendero Luminoso y su disciplina fascista.

El Estado entonces invadio el campo con programas de 
asistencia social. En la misma ola entraron las ONG y las 
agendas de cooperacion internacional. Todos los 
ayacuchanos como Don Hilario pensaron: "ahora tenemos que 

recuperar el tiempo perdido, es hora de salir del atraso". 

Han pasado los ahos y el desarrolIo aun no florece en estas 
tierras. El Estado y las ONG siguen absorvidos en programas 
de asistencia social postergando el momento en el cual los 
ayacuchanos del campo sean tratados como ciudadanos 
peruanos. Mientras tanto, parecen mendigos.

En terminos agrarios el departamento tiene apenas el 12% 
de sus tierras en aptitud agricola; es decir, una pobreza 

mayuscula. Esta misma fuente sehala que solo el 40% esta 
bajo riego1. En Ayacucho, el agua para fines agricolas es 
escasa. Para tener una idea del impacto posible debemos 
tener en cuenta que, segun estimados del INEI-1994, la 

poblacion en el departamento es de 492,507 personas; de 
las cuales el 51.9% son habitantes rurales.

Su primera relacion con el Estado peruano sucedid en medio 
de la guerra. En la decada de los ochenta no era la democracia 
sino el ejercito quien le dio la bienvenida al pais que todos 
compartimos. Luego surgio el Presidente Fujimori para derrotar 
al Presidente Gonzalo ytodos disfrutamos del fin de la guerra.

Las condiciones de vivienda en Ayacucho son simplemente 
durisimas: sin agua potable 73%; sin alumbrado electrico 
74%;sin desague 85%. Si miramos otros indicadores basicos 
encontramos Io siguiente: tasa de analfabetismo 33%; 
analfabetismo en mujeres mayores de 15 anos 46%; 

mortalidad infantil 85 por mil;desnutricion cronica 64%; PEA 
sin profesionales 90%2. Y asi pod riamos seguir en una historia 
que usted, amigo lector, podra facilmente imaginar.

Absorbidos por la sobrevivencia

Para Johnny Guerrero, funcionario del Proyecto para la 
Focalizacidn de la Inversion Econdmicay Social (PROFINES) 
del Ministerio de la Presidencia, los programas de asistencia 
social estan funcionando bien. Su metodologia participativa, 
nos dijo, asegura la identificacion de los problemas. Segun 
el, la prueba esta en que un 70% de la poblacion se ve 
interesada en participar y hacerle seguimiento a los proyectos 

con una comision encabezada por los alcaldes de cadazona. 
Con verdadera franqueza, el mismo Guerrero manifesto que 

los principales problemas que tenia en su trabajo son la 
escasa coordinacion con los otros programas del gobierno, 
la burocracia que dificulta la fluidez de los recursos, la vision 

a corto plazo de los proyectos y la rapidez con que se pide a 
la poblacion que fijen sus prioridades.

Ciertamente Ayacucho requiere hacerse, y no de nuevo, sino 

simplemente hacerse. Mas aun si consideramos que las 
poblaciones que han retornado volvieron a comunidades 
destruidas. donde no encontraron nada de Io que dejaron al 

marcharse apresuradamente. Pensar en el desarrollo del 
departamento supone montos de inversion imposibles mientras 

la deuda externa y los gastos militares continiien. Los 
responsables de esta compleja tarea han decidido utilizer 
los recursos en forma simple y directa; esto es: dirigirlos 
hacia insfraestructura social (ver recuadro: Inversion social 

en Ayacucho).

Muy bien, esa es la realidad de la inversion social en el 

departamento. El Ayacucho ceremonial y serrano, sobreviviente 
desolado de la guerra, se encuentra hoy con el retorno del 
Estado, de la cooperacion internacional, de las ONG, como si 
todos -porque finalmente se trata del pais- tuvieramos una 
nueva opo rtunidad para realizar aquello que nunca antes pudo 

ser: Ayacucho en el corazon.

Agustin Sosa, Teniente Alcalde de Huanta, tiene una vision 
muy critica al respecto: "PROFINES sirve de propaganda al 
gobierno, Los proyectos tienen como objetivo disminuir los 
indicadores estadisticos del mapa de la pobreza para 

satisfacer a la banca internacional. Se construyen postas 
medicas y aulas en los colegios pero no se resuelve el 

problema de fondo: la inversion en actividades productivas. 

Las pollticas sociales en Huanta deben priorizar Io productivo, 
Io educative y la salud. Lo otro son cifras de ingenieria civil".

Es mas o menos obvio que no existe una vision de largo plazo 
para el desarrollo del departamento. Ni el Estado, la 
cooperacion teenica, ni las ONG, tienen una idea del futuro,
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1 INEI. Ill Censo Nacional Agropecuario, 1996.
2 Toda la informacidn extraida de FONCODES-UNICEF. El mapa de la inversion social. FONCODES frente a la pobreza.
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Lo que sigue es un balance del actual estado de las pollticas sociales en 
Ayacucho. Ciertamente hemos centrado la mirada en Ayacucho porque en 
este departamento se expresa con mayor nitidez lo que sucede en el resto del 
Peru. Una mirada superficial estaria llena de desesperanza. La nuestra es una 
mirada en busqueda de soluciones. Able, estimado lector, la mirada.

Ausencia de futuro
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Ayacucho en tu corazon

Ayacucho sigue siendo, junto con Huancavelica y Apurimae, 

uno de los departamentos mas pobres del pafs.Aqui todavfa 
esta todo por hacer. Basta con mi rar las frias estadisticas 
para comprobarlo.

A Io largo de su vida Don Hilario Secce ha vivido cambios 

que en otros continentes tomaron mas de un siglo. Antes de 
la reforma agraria su contacto con el resto del pals estuvo 
mediado por el Sehor hacendado. El era un peon, un chuto, 
un sirviente. Luego vino la predica velasquista y, de pronto, 
se convirtid en dueho de su vida.Apenas le habia quedado 
tiempo para irse acomodando a la nueva situacion cuando 
aparecio Sendero Luminoso y su discipline fascista.

El Estado entonces invadio el campo con programas de 
asistencia social. En la misma ola entraron las ONG y las 
agencias de cooperacion internacional, Todos los 
ayacuchanos como Don Hilario pensaron:"ahoratenemos que 
recuperar el tiempo perdido, es hora de salir del atraso". 

Han pasado los ahos y el desarrolIo aun no florece en estas 
tierras. El Estado y las ONG siguen absorvidos en programas 

de asistencia social postergando el momento en el cual los 
ayacuchanos del campo sean tratados como ciudadanos 
peruanos. Mientras tanto, parecen mendigos.

En terminos agrarios el departamento tiene apenas el 12% 
de sus tierras en aptitud agricola; es decir, una pobreza 

mayuscula, Esta misma fuente sehala que solo el 40% esta 
bajo riego1. En Ayacucho, el agua para fines agricolas es 
escasa. Para tener una idea del impacto posible debemos 
tener en cuenta que, segun estimados del INEI-1994, la 
poblacion en el departamento es de 492,507 personas; de 
las cuales el 51,9% son habitantes rurales.

Su primera relacion con el Estado peruano sucedio en medio 
de la guerra, En la decada de los ochenta no era la democracia 
sino el ejercito quien le dio la bienvenida al pals que todos 
compartimos. Luego surgio el Presidente Fujimori para derrotar 
al Presidente Gonzalo y todos disfrutamos del fin de la guerra.

Las condiciones de vivienda en Ayacucho son simplemente 

durisimas: sin agua potable 73%; sin alumbrado electrico 
74%;sin desague 85%.Si miramos otros indicadores basicos 
encontramos Io siguiente: tasa de analfabetismo 33%; 
analfabetismo en mujeres mayores de 15 ahos 46%; 

mortalidad infantil 85 por mil;desnutricion cronica 64%; PEA 
sin profesionales 90%2. Y asi pod riamos seguir en una historia 
que usted, amigo lector, podra faciImente imaginar.

Absorbidos por la sobrevivencia

Para Johnny Guerrero, funcionario del Proyecto para la 
Focalizacion de la Inversion Economica y Social (PROFINES) 
del Ministerio de la Presidencia, los programas de asistencia 
social estan funcionando bien.Su metodologia participative, 
nos dijo, asegura la identificacion de los problemas. Segun 
el, la prueba esta en que un 70% de la poblacion se ve 

interesada en participar y hacerle seguimiento a los proyectos 
con una comisibn encabezada por los alcaldes de cadazona. 
Con verdadera franqueza, el mismo Guerrero manifesto que 
los principales problemas que tenia en su trabajo son la 
escasa coordinacion con los otros programas del gobierno, 
la burocracia que dificulta la fluidez de los recursos, la vision 

a corto plazo de los proyectos y la rapidez con que se pide a 
la poblacion que fijen sus prioridades.

Ciertamente Ayacucho requiere hacerse, y no de nuevo, sino 
simplemente hacerse. Mas aim si consideramos que las 
poblaciones que han retornado volvieron a comunidades 
destruidas, donde no encontraron nada de Io que dejaron al 

marcharse apresuradamente. Pensar en el desarrollo del 
departamento supone montos de inversion imposibles mientras 

la deuda externa y los gastos militares continuen. Los 
responsables de esta compleja tarea han decidido utilizer 
los recursos en forma simple y directa; esto es: dirigirlos 
hacia insfraestructura social (ver recuadro: Inversion social 

en Ayacucho).

Muy bien, esa es la realidad de la inversion social en el 
departamento. El Ayacucho ceremonial y serrano. sobreviviente 

desolado de la guerra, se encuentra hoy con el retorno del 
Estado, de la cooperacion internacional, de las ONG, como si 
todos -porque finalmente se trata del pais- tuvieramos una 
nueva oportunidad para realizar aquello que nunca antes pudo 

ser: Ayacucho en el corazon.

Agustin Sosa, Teniente Alcalde de Huanta, tiene una vision 
muy critica al respecto:"PROFINES sirve de propaganda al 
gobierno. Los proyectos tienen como objetivo disminuir los 

indicadores estadisticos del mapa de la pobreza para 
satisfacer a la banca internacional. Se construyen postas 
medicas y aulas en los colegios pero no se resuelve el 

problema de fondo: la inversion en actividades productivas. 

Las politicas sociales en Huanta deben priorizar Io productivo, 
Io educativo y la salud. Lo otro son cifras de ingenieria civil".

Es mas o menos obvio que no existe una vision de largo plazo 

para el desarrollo del departamento. Ni el Estado, la 
cooperacion tecnica, ni las ONG, tienen una idea del future.
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’ INEI. Ill Censo Nacional Agropecuario, 1996.
2 Toda la informacion extraida de FONCODES-UNICEF. El mapa de la inversion social. FONCODES frente a la pobreza.
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Lo que sigue es un balance del actual estado de las politicas sociales en 
Ayacucho. Ciertamente hemos centrado la mirada en Ayacucho porque en 
este departamento se expresa con mayor nitidez lo que sucede en el resto del 
Peru. Una mirada superficial estaria llena de desesperanza. La nuestra es una 
mirada en busqueda de soluciones. Afile, estimado lector, la mirada.
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Inversion y politica social en Ayacucho
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Inversion Social 
en Ayacucho

Para Enrique Aler, responsable de las actividades de la Union 
Europea en la region, no existe un plan estrategico integral 

que tome en cuenta las etapas de emergencia (solucionar 
problemas de infraestructura basica), de reconstruccidn 
(alcanzar estandares basicos de alimentacion, educacion y 

prod ucc ion) y de desarrollo (produccidn y comercial izacion). 
Para el las visiones siguen siendo cortoplacistas, con 
ausencia de coordinacion entre las instituciones y de lobby 

para buscar financiamiento.

obras olvidando que el desarrollo tiene como proposito 

mejorar la calidad de vida de la poblacidn".

Ciertamente todas estas opiniones tienen un denominador 
comun: las pollticas sociales no son estrategicas y estan 
divorciadas de las necesidades de los campesinos. Las 

imagenes en las zonas rurales son muy claras. Mas de una 
comunidad ha convertido el local comunal construido por el 
Programa de Apoyo al Repoblamiento en un extraordinario 
depdsito agricola. Resulta que una construccidn de ladrillos 

y cemento en las comu n idades altas es tan fria como cualquier 
refrigerador. Tai vez para el profesional con postgrado en 
ingenieria civil le parezca surrealista que el aula de una 

escuela se convierta en un depdsito para productos agricolas, 
pero para el campesino,y para nosotros, resulta absoIutamente 

racional.

Consecuencias del asistencialismo
La mujer Ilega enfurecida a su humilde vivienda. Le increpa al 
esposo el no tener mas hijos:"Felicita -le dice- se ha llevado 

15 bolsas de leche por tener cinco hijos, a mi solo 6 me han 
dado.Tenemos que tener mas hijos", concluye enojada. La zona 
es Lucanas, al sur del departamento. La anecdota es real y nos 
la cuenta Lincoln Onofre estudiante universitario que hace 

proyeccidn social y viaja por el departamento apoyando 
campahas de derechos humanos y de educacion electoral.

Esta es la otra cara de la asistencia social: las donaciones 

de alimentos estan generando niveles sorprendentes de 
dependencia entre los campesinos. Es indiscutible la

Pensar el future

Un balance de las politicas sociales en Ayacucho arroja un 

panorama acaso desolador. Cuando conversamos con Jose 

Coronel, Presidente de la Mesa Nacional de Desplazados y 
destacado investigador de la ONG ayacuchana IPAZ, le 
preguntamos: iQue sucederia si a Ayacucho le quitamos el 
apoyo del Estado, las ONG, las agencias de cooperacibn 

internacional y las igIesias?, 6Que pasaria si retiramos todos 
los programas de apoyo social?, btal vez no quedaria nada?

Con inquietudes similares Lino Pineda, estudiante de Historia, 
manifiesta que las politicas sociales en Ayacucho estan abriendo 
brechas enormes entre la ciudad y el campo. Decidido promoter 
de educacion electoral, Lino afirma que “en las zonas rurales 

la gente esta cada vez menos interesada en participar en las 
elecciones. Para ellos votar no significa nada, no se sienten 

representados. Lo hacen porque los candidates les ofrecen 

cosas a cambio: votas por miy te doy calaminas, asi de concrete; 
es la logica misma del clientelismo”.

- No es asi. Queda la capacidad de trabajo de su poblacidn y 
los recursos de la region insuficientemente explotados (los 

cuales deben estar destinados a procesos de t ran st ormac i 6n 
agropecuaria). La (area fundamental es fortalecer la 

institucionalidad democratica, garantizando la participacidn 
ciudadana (ver articulo en pag. 26). De este modo se podra 
articular esa capacidad de trabajo para la tarea de la 

reconstruccidn y asi asumir el reto del desarrollo. Los 
componentes de esta institucionalidad en Ayacucho son: la 
comunidad campesina, la organizacidn de base, las nuevas 
formas de respuesta a problemas de seguridad ciudadana 

como los comites de autodefensa y el Gobierno Local.

necesidad de estas donaciones: la pobreza es, lo sabemos, 
extrema.. Este redactor alguna vez se encontrd con nihos de 
pelo castaho en Sivia, zona ubicada en la selva de Ayacucho, 
y pensd que como en Celendin (Cajamarca) tambien alii habian 

campesinos gringos. Pero al acercarnos descubrimos que se 
trataba de nihos con niveles cronicos de desnutricidn. Hasta 
el cabello se estaba decolorando.

Incomunicacion entre ingenieros y campesinos 
La elaboracion de propuestas en los proyectos no se adecua 

a las necesidades y la mentalidad de los hombres y mujeres 
de las comunidades. Karin Apel, antropologa del SNV holandes, 
manifiesta que el gran reto consiste en:«disehar estrategias 
de desarrollo agropecuario y productive que tomen en cuenta 

la logica de las estrategias campesinas; asi como responder 
a la pregunta de como unir a todos los actores del desarrollo 
que se mantienen dispersos». Karin Aple considera que "las 

ONG son muy poco criticas en sus acciones, por ello no revisan 
permanentemente sus maneras de comunicarse con los 

campesinos, mientras que el Estado lleva a cabo proyectos 
en casi todas las areas pero esta mas interesado en construir

PROFINES, organismo estatal coordinador 
de la inversion social en el departamento, 
afirma que se ha comprometido 
financiamiento -en realizacion actualmente- 
para 361 proyectos por un monto de 70,3 
millones de soles.
De estos, algo mas de 63 millones se han 
orientado ha infraestructura de educacion 
(349 aulas y 450 carpetas), salud (26 
puestos, 29 botiquines comunales, 710 
piletas, 9699 letrinas), electrificacion (58 
kms de redes electricas), transporte (383 
kms de caminos de herradura, 847 de 
caminos carrozables,
4 puentes carrozables y 12 peatonales) 
e irrigacion (144 kms de canal, 2 bocatomas 
y 13 reservorios). El resto esta concentrado 
en alimentos via PRONAA combinado con el 
Apoyo de Seguridad Alimentaria de la Union 
Europea. Esta inversion social esta 
concentrada en la zona norte (Huamanga, 
Cangallo, Vilcashuaman), en menor medida 
en el centro del departamento y tambien al 
sur del mismo. Toda la inversion se realize 
en zonas rurales.
Fuente: PROFINES. Boletin informativo, 1998.

Y, sin embargo, como hacer para trascender este 

asistencialismo necesario.'la gente se esta acostumbrando 
a las donaciones, los clubes de madres y los ronderos no 
funcionan si no hay alimentos de por medio". Para Lincoln lo 

peer de esta politica de «donaciones» es que muchos 
campesinos han comprendido que la pobreza puede ser 
rentable. “Muchos de los pobladores no quieren volver al 
campo, su desplazamiento se ha convertido en un pretexto 

para vivir a costa de las donaciones de alimentos; estamos 
creando una poblacidn adicta”.
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Asi como las familias ayacuchanas viven al dia, lo mismo hacen 
las ONG que no pueden evitar demandar donaciones de corto 
plazo de una u otra agencia de cooperacibn. Del mismo modo, si 
el Estado no tiene un programa de desarrollo para el pais, mucho 
menos lo va a tener para zonas en extrema pobreza como 

Ayacucho. La sobrevivencia nos obliga a vivir al dia a todos.
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Inversion Social
en Ayacucho

Para Enrique Aler, responsable de las actividades de la Union 
Europea en la region, no existe un plan estrategico integral 

que tome en cuenta las etapas de emergencia (solucionar 
problemas de infraestructura basica), de reconstruccidn 
(alcanzar estandares basicos de alimentacidn, educacion y 

produce ion) y de desarrollo (produccidny comercializacion). 
Para el las visiones siguen siendo cortoplacistas, con 
ausencia de coordinacidn entre las instituciones y de lobby 

para buscar financiamiento.

Ciertamente todas estas opiniones tienen un denominador 
comun: las politicas sociales no son estrategicas y estan 
divorciadas de las necesidades de los campesinos. Las 

imagenes en las zonas rurales son muy claras. Mas de una 
comunidad ha convertido el local comunal construido por el 
Programa de Apoyo al Repoblamiento en un extraordinario 
depdsito agricola. Resulta que una construccibn de ladriIlos 
y cemento en las comunidades altas es tan frla como cualquier 
refrigerador. Tai vez para el profesional con postgrado en 
ingenieria civil le parezca surrealista que el aula de una 

escuela se convierta en un depdsito para productos agricolas, 
pero para el campesino,y para nosotros, resulta absoIutamente 

racional.

Consecuencias del asistencialismo

La mujer llega enfurecida a su humilde vivienda. Le increpa al 
esposo el no tener mas hijos: "Felicita -le dice- se ha llevado 

15 bolsas de leche por tener cinco hijos, a mi solo 6 me han 
dado.Tenemos que tener mas hijos”, concluye enojada. La zona 
es Lucanas, al sur del departamento. La anecdota es real y nos 
la cuenta Lincoln Onofre estudiante universitario que hace 

proyeccidn social y viaja por el departamento apoyando 
campahas de derechos humanos y de educacion electoral.

Esta es la otra cara de la asistencia social: las donaciones 

de alimentos estan generando niveles sorprendentes de 
dependencia entre los campesinos. Es indiscutible la

Pensar el future

Un balance de las politicas sociales en Ayacucho arroja un 
panorama acaso desolador. Cuando conversamos con Jose 

Coronel, Presidente de la Mesa Nacional de Desplazados y 
destacado investigador de la ONG ayacuchana IPAZ, le 
preguntamos: pQue sucederla si a Ayacucho le quitamos el 
apoyo del Estado, las ONG, las agendas de cooperacion 

internacional y las Iglesias?, pque pasarla si retiramos todos 
los programas de apoyo social?, qtal vez no quedarla nada?

Con inquietudes similares Lino Pineda, estudiante de Historia, 
manifiesta que las politicas sociales en Ayacucho estan abriendo 
brechas enormes entre la ciudad y el campo, Decidido promotor 
de educacion electoral, Lino afirma que "en las zonas rurales 

la gente esta cada vez menos interesada en participar en las 
elecciones. Para ellos votar no significa nada, no se sienten 

representados. Lo hacen porque los candidatos les ofrecen 

cosas a cambio: votas por mly te doy calaminas, as! de concrete; 
es la logica misma del clientelismo”.

- No es asl, Queda la capacidad de trabajo de su poblacidn y 
los recursos de la region insuficientemente explotados (los 
cuales deben estar destinados a procesos de transf ormac i on 
agropecuaria). La tarea fundamental es fortalecer la 

institucionalidad democratica, garantizando la participacidn 
ciudadana (ver articulo en pag. 26). De este modo se podra 
articular esa capacidad de trabajo para la tarea de la 

reconstruccidn y asl asumir el reto del desarrollo. Los 
componentes de esta institucionalidad en Ayacucho son: la 
comunidad campesina, la organizacidn de base, las nuevas 

formas de respuesta a problemas de seguridad ciudadana 

como los comites de autodefensa y el Gobierno Local.

necesidad de estas donaciones: la pobreza es, lo sabemos, 
extrema.. Este redactor alguna vez se encontrd con nihos de 
pelo castaho en Sivia, zona ubicada en la selva de Ayacucho, 
y pensd que como en Celendin (Cajamarca) tambien alii hablan 

campesinos gringos. Pero al acercarnos descubrimos que se 
trataba de nihos con niveles crdnicos de desnutricion. Hasta 
el cabello se estaba decolorando.

PROFINES, organismo estatal coordinador 
de la inversion social en el departamento, 
afirma que se ha comprometido 
financiamiento -en realizacion actualmente- 
para 361 proyectos por un monto de 70,3 
millones de soles.
De estos, algo mas de 63 millones se han 
orientado ha infraestructura de educacion 
(349 aulas y 450 carpetas), salud (26 
puestos, 29 botiquines comunales, 710 
piletas, 9699 letrinas), electrificacion (58 
kms de redes electricas), transporte (383 
kms de caminos de herradura, 847 de 
caminos carrozables,
4 puentes carrozables y 12 peatonales) 
e irrigacion (144 kms de canal, 2 bocatomas 
y 13 reservorios). El resto esta concentrado 
en alimentos via PROIMAA combinado con el 
Apoyo de Seguridad Alimentaria de la Union 
Europea. Esta inversion social esta 
concentrada en la zona norte (Huamanga, 
Cangallo, Vilcashuaman), en menor medida 
en el centra del departamento y tambien al 
sur del mismo. Toda la inversion se realize 
en zonas rurales.
Fuente: PROFINES. Boletfn informative, 1998.
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Incomunicacion entre ingenieros y campesinos 

La elaboracibn de propuestas en los proyectos no se adecua 

a las necesidades y la mentalidad de los hombres y mujeres 
de las comunidades. Karin Apel, antropbloga del SNV holandes, 
manifiesta que el gran reto consiste en:«disehar estrategias 
de desarrollo agropecuarioy productive que tomen en cuenta 
la logica de las estrategias campesinas; asi como responder 

a la pregunta de como unir a todos los adores del desarrollo 
que se mantienen disperses)). Karin Aple considera que “las 

ONG son muy poco criticas en sus acciones, por ello no revisan 
permanentemente sus maneras de comunicarse con los 
campesinos, mientras que el Estado lleva a cabo proyectos 

en casi todas las areas pero esta mas interesado en construir
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V. sin embargo, como hacer para trascender este 
asistencialismo necesario.'la gente se esta acostumbrando 
a las donaciones, los clubes de madres y los ronderos no 
funcionan si no hay alimentos de por medio". Para Lincoln lo 

peor de esta politica de «donaciones» es que muchos 
campesinos han comprendido que la pobreza puede ser 
rentable. “Muchos de los pobladores no quieren volver al 
campo, su desplazamiento se ha convertido en un pretexto 

para vivir a costa de las donaciones de alimentos; estamos 
creando una poblacidn adicta”.

obras olvidando que el desarrollo tiene como propbsito 

mejorar la calidad de vida de la poblacidn".
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Asi como las familias ayacuchanas viven al dia, lo mismo hacen 
las ONG que no pueden evitar demandar donaciones de corto 
plazo de una u otra agencia de cooperacion. Del mismo modo, si 
el Estado no tiene un programa de desarrollo para el pais,mucho 
menos lo va a tener para zonas en extrema pobreza como 

Ayacucho. La sobrevivencia nos obliga a vivir al dia a todos,
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Enrique Aler, un trotamundos.

1 Ver: Quispe Lazaro, Arturo. “La chicha: un camino sin fin”, en Los Nuevos Limenos. Lima, SUR-TAFOS, 1993.

1

antes del temblor 

ladran los perros

Hace mas de un aho llego a Ayacucho 
Enrique Aler. Un gran tipo.
Un trotamundos. Un abogado que dejd, 
en su Galicia natal, una rentable carrera 
de abogado para dedicarse a la 
cooperacibn internacional entre el Africa y 
Centro America. Lo conocimos alrededor 
de unos vinos chilenos y un pulpo al olivo 
que Concha, su vital y hermosa 
compahera, habia preparado esa tarde de 
sol en Huamanga.

►v

mataperro 
calle y cultura 

fono 9914445

Gallego 
tenia que ser

V |
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Hablamos de todo un poco: de la necesidad de pensar 

el pals desde provincias, de la gratuidad de la gente 

del campo, del poder del arte come espacio de 

liberacidn, de la paternidad basada en la confianza 

mutua, entre otras cosas. La ultima vez que lo vimos 

estaba muy animado porque finalmente habian 

llegado los fondos necesarios para desarrollar los 

proyectos que el y sus companeros habian tramado 

durante los ultimos meses.

Esta manana nos hemos enterado de que Enrique ha 

fallecido en una de las carreteras de nuestro pais. 

Que joda. Si algo podemos decir, ademas de expresar 

nuestro desconcierto, es que sentimos que se ha ido 

uno de los nuestros. Desde aqui celebramos lo divertido 

y vital que ha sido su vida. Salud, amigulsimo. (7 de 

junio, SVS)

Rossy War y los nuevos vientos 
de la vertiente amazonica

* "xA

La chicha andina, 

la tropicalandina, 

la cumbia folk, iniciada 

a comienzos de los 

80 por los mfticos 

Shapis, llego a su 

termino a finales 

de la misma. 

Fueron epocas de una 

gran ebullicion andina.

Una efervescencia 

popular fue la base 

que sostuvo a la 

chicha ahuaynada. 

Sin embargo, a finales 

de la misma decada, 

asistimos a cambios 

profundos a nivel 

nacional e internacional 

que transformarian el 

rumbo de la historia1
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Enrique Aler, un trotamundos.

1 Ver: Quispe Lazaro, Arturo. “La chicha: un camino sin fin", en Los Nuevos Limenos. Lima, SUR-TAFOS, 1993.

antes del temblor 

ladran los perros

Hace mas de un aho llego a Ayacucho 
Enrique Aler. Un gran tipo.
Un trotamundos. Un abogado que dejo, 
en su Galicia natal, una rentable carrera 
de abogado para dedicarse a la 
cooperacibn internacional entre el Africa y 
Centro America. Lo conocimos alrededor 
de unos vinos chilenos y un pulpo al olivo 
que Concha, su vital y hermosa 
compahera, habia preparado esa tarde de 
sol en Huamanga.
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Hablamos de todo un poco: de la necesidad de pensar 

el pals desde provincias, de la gratuidad de la gente 

del campo, del poder del arte come espacio de 

liberacion, de la paternidad basada en la confianza 

mutua, entre otras cosas. La ultima vez que lo vimos 

estaba muy animado porque finalmente habian 

llegado los fondos necesarios para desarrollar los 

proyectos que el y sus companeros habian tramado 

durante los ultimos meses.

Esta mahana nos hemos enterado de que Enrique ha 

fallecido en una de las carreteras de nuestro pals. 

Que joda. Si algo podemos decir, ademas de expresar 

nuestro desconcierto, es que sentimos que se ha ido 

uno de los nuestros. Desde aqui celebramos lo divertido 

y vital que ha sido su vida. Salud, amiguisimo. (7 de 

junio, SVS)

Rossy War y los nuevos vientos 
de la vertiente amazonica

La chicha andina, 

la tropicalandina, 

la cumbiafolk, iniciada 

a comienzos de los 

80 por los miticos 

Shapls, llego a su 

termino a finales 

de la misma. 

Fueron epocas de una 

gran ebullicion andina. 

Una efervescencia 

popular fue la base 

que sostuvo a la 

chicha ahuaynada. 

Sin embargo, a finales 

de la misma decada, 

W,« asistimos a cambios 

profundos a nivel 

nacional e internacional 

que transformarian el 

rumbo de la historia1
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En este contexto, los cambios en la chicha fueron lentos pero 

evidentes. Sin embargo, el movimiento chichero no tenia aun 
su epigono como fueran Los Shapis al inicio de los 80; y Los 

Destellos, el grupo Celeste y Los Mirlos en los 70. La presente 
decada amenazaba concluir sin estrellas tropicales.

Asf es que aparecen dos figures que van delineando la nueva 

etapa de la chicha: Rossy War y el grupo Euforia. Mas la 

primera que la segunda. Estos son ahos donde se resignifican 
las fronteras de las disciplines, de los conceptos y de la vida; 

hay una preeminencia por Io urbano y Io cosmopolite; se 
privilegia Io ligth, Io melodioso, Io edulcorado; las mujeres 

tienen un mayor protagonismo en la esfera publica, entre otros 

factores decisivos.

La emergencia de la nueva cumbia amazonica

Estos aspectos van delineando tambien una nueva 

sensibilidad y la chicha no podia estar al margen. Se van 

creando nuevos grupos musicales y otros van perdiendo 

vigencia. El paso de Io andino a Io cosmopolita causa 

transtornos en el mundo chichero. Los grupos de tendencia 

andina pierden actualidad y publico, los chichodromos se 
reacomodan. Los gustos van mudando de preferencia. Las 

agrupaciones nortehas y amazonicas tienen su oportunidad 

en Lima, debido a que renacen los ritmos con una clara 

tendencia costeha.

En la amazonia la chicha se fue fermentando con otros 
ingredientes. La incursion de la andino es muy leve,mas bien, 

bebe de las canteras que provienen de Brasil y de Colombia, 

incluso de los pasillos ecuatorianos. De ese modo el ritmo de 

la chicha amazonica sera melodioso, mas cercano a la cumbia 

colombiana.Aun lamixtura,hasido(yaun loes) inconfundible 

en su sabor selvatico, Los iniciadores fueron Juaneco / su 

Combo, y Los Mirlos alia por los anos 70, quienes 

sobresalieron y cambiaron los patrones musicales de esa 

region. Hoy, tributaries de esa tradicion, emerge una nueva 

hornada con Rossy War a la cabeza.

Estas nuevas agrupaciones inician un recorrido muy 

auspicioso, pero falta asentar sus bases, dejar su huella

Rossy War utiliza el espacio ganado por la chicha durante 

las ultimas tres decadas. Se presenta en los chichodromos y 
comenzo sonando en Radio Inca. Inclusive tiene como medio 

de distribucion uno de los puestos del nuevo Polvos Azules en 

La Victoria. Por eso no es exagerado decir que Rossy War es 

producto del movimiento chichero.

Pero ique significa Rossy War para este movimiento?, 63ue 

significado tiene para una ciudad que siempre ha visto a la 

chicha con desprecio?, 6por que hoy la chicha con Rossy 

War y el grupo Euforia tienen las puertas abiertas a medios 

que generalmente fueron vedados en ahos recientes? En 

definitiva, oQue significa culturalmente Rossy War?

La cumbia en pos de la globalization

Rosy War llega a la capital consagrada como la reina de la 

tecnocumbia, que no es otra que la chicha amazonica. La 
importancia de este hecho radica en que, en el piano musical, 

la creatividad, la fuerza y la contundencia de la renovacion 
provienen de las provincias, en especifico de la amazonia. Lo 

bullente no solo esta en lo popular urbano y capitalino, sino 
tambien en las provincias. La capital perdio la iniciativa.

Rossy War no tiene una vocacidn de exclusion con otros 
generos musicales. Ella tiene apertura hacia todos los 

generos musicales. No parece tener espiritu de gueto a 

diferencia de los chicheros andinos de los ochenta, quienes 

respondieron a la agresividad criolla inventando un circuito 

musical paralelo. Ella empata con el nuevo ambiente de 

tolerancia musical en el mundo. Ella es producto de este 

tiempo que la posmodernidad supo expresar muy bien.

La mujer, la protagonista

Las mujeres en el mundo chichero siempre cumplieron un 

papel decorative e instrumental. El mundo chichero era un 
espacio estrictamente masculine. En el mejor de los casos 

las chicheras eran las que asistian a las fiestas con su pareja 

vardn y creaban clubs de fans.

Rosa Guerra se rebautiza como Rossy War y hace evidente 

que esta en la busqueda de una imagen internacional: no 

solo su apariencia fisica es elaborada sino el caracter de su 
(nuevo) nombre. Asi como Los Shapis concibieron sus 

presentaciones como espectaculos audiovisuales, 
identificando los colores del arco iris andino como simbolo 

del grupo, Rossy War apuesta por un vestuario moderno. Ella 

se presenta con los aires de sensualidad que despiertan los 

pantaloncitos cortos cehidos al cuerpo y el color negro, 

completando su atuendo con un sombrero mexicano que le 

da una imagen cosmopolita (al estilo de Garibaldi yThalia).

Sin embargo,ella matiza su imagen con atuendos claramente 

amazonicos para acentuar su origen, y asi impactar a una 
ciudad ajena y distante a la amazonia y su gente.

De esta manera, Rossy War apuesta por la internacio- 

nalizacion de su producto.

La princesita Milly fue la primera cantante chichera y 

constituyo toda una sensacion. En poco. tiempo se convirtio 

en el emblema del grupo Pintura Roja, sin embargo, puede 

ser vista como la excepcidn que confirmaba la regia.

Despues aparecieron las primeras locutoras chicheras, que 
laboraban en Radio Inca, al servicio del grupo chichero que 

alquilaba su respective espacio radial. Mas, no. Rossy War 
viene a cambiar la cosa. Ella es el grupo. Su voz y su fuerza 

son las protagonistas.

Al parecer,es el tiempo de la chicha oriental. Habra que estar 

atentos para saber si este fenbmeno cuajara sus bajes, dando 

inicio a una nueva etapa de la chicha conforme al movimiento 

chichero de sabor amazonico. De lo contrario bastara con 

saber que Rosa Guerra piensa y disfruta en grande.
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Sin embargo, los grupos amazonicos han tenido 
tradicionalmente poco asidero en la capital debido a dos 

razones. En primer lugar, la zona amazonica es un lugar 

distante a la capital, por lo cual no ha ejercido una influencia 

significativa en ella; en segundo lugar, los migrantes de dicha 
region han sido pocos en comparacion con los serranos, lo 

que ha impedido formar un gran movimiento de chicha 

amazonica. A pesar de todo ello, el nuevo giro de la chicha 

provino, esta vez, de la region amazonica.
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indeleble, generar tras su paso un movimiento chichero con 

sabor amazonico, como lo hicieran Los Shapis con la chicha 

andina, en los 80.
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En este contexto, los cambios en la chicha fueron lentos pero 

evidentes. Sin embargo, el movimiento chichero no tenia aun 
su epigono como fueran Los Shapis al inicio de los 80; y Los 

Destellos, el grupo Celeste y Los Mirlos en los 70. La presente 
decada amenazaba concluir sin estrellas tropicales.

Asf es que aparecen dos figures que van delineando la nueva 

etapa de la chicha: Rossy War y el grupo Euforia. Mas la 

primera que la segunda. Estos son ahos donde se resignifican 
las fronteras de las disciplines, de los conceptos y de la vida; 

hay una preeminencia por Io urbano y Io cosmopolite; se 
privilegia Io ligth, Io melodioso, Io edulcorado; las mujeres 

tienen un mayor protagonismo en la esfera publica, entre otros 

factores decisivos.

La emergencia de la nueva cumbia amazonica

Estos aspectos van delineando tambien una nueva 

sensibilidad y la chicha no podia estar al margen. Se van 

creando nuevos grupos musicales y otros van perdiendo 

vigencia. El paso de Io andino a Io cosmopolita causa 

transtornos en el mundo chichero. Los grupos de tendencia 

andina pierden actualidad y publico, los chichodromos se 

reacomodan. Los gustos van mudando de preferencia. Las 

agrupaciones nortehas y amazonicas tienen su oportunidad 

en Lima, debido a que renacen los ritmos con una clara 

tendencia costena.

En la amazonia la chicha se fue fermentando con otros 
ingredientes. La incursion de la andino es muy I eve, mas bien, 

bebe de las canteras que provienen de Brasil y de Colombia, 

incluso de los pasillos ecuatorianos. De ese modo el ritmo de 

la chicha amazonica sera melodioso, mas cercano a la cumbia 

colombiana. Aun la mixture, ha sido (y aun loes) inconfundible 

en su sabor selvatico. Los iniciadores fueron Juaneco / su 

Combo, y Los Mirlos alia por los anos 70, quienes 

sobresalieron y cambiaron los patrones musicales de esa 

region. Hoy, tributarios de esa tradicion, emerge una nueva 

hornada con Rossy War a la cabeza.

Estas nuevas agrupaciones inician un recorrido muy 

auspicioso, pero falta asentar sus bases, dejar su huella

Rossy War utiliza el espacio ganado por la chicha durante 

las ultimas tres decadas. Se presenta en los chichodromos y 

comenzo sonando en Radio Inca. Inclusive tiene como medio 

de distribucion uno de los puestos del nuevo Polvos Azules en 

La Victoria. Por eso no es exagerado decir que Rossy War es 

producto del movimiento chichero.

Pero <sque significa Rossy War para este movimiento?, ^que 

significado tiene para una ciudad que siempre ha visto a la 

chicha con desprecio?, ppor que hoy la chicha con Rossy 

War y el grupo Euforia tienen las puertas abiertas a medios 

que generalmente fueron vedados en ahos recientes? En 

definitiva, ^Que significa cuIturalmente Rossy War?

La cumbia en pos de la globalizacion

Rosy War llega a la capital consagrada como la reina de la 

tecnocumbia, que no es otra que la chicha amazonica. La 
importanciade este hecho radicaen que,en el piano musical, 

la creatividad, la fuerza y la contundencia de la renovacion 
provienen de las provincias, en especifico de la amazonia. Lo 

bullente no solo esta en lo popular urbano y capitalino, sino 
tambien en las provincias. La capital perdio la iniciativa.

Rossy War no tiene una vocacion de exclusion con otros 
generos musicales. Ella tiene apertura hacia todos los 

generos musicales. No parece tener espiritu de gueto a 

diferencia de los chicheros andinos de los ochenta, quienes 

respondieron a la agresividad criolla inventando un circuito 

musical paralelo. Ella empata con el nuevo ambiente de 

tolerancia musical en el mundo. Ella es producto de este 

tiempo que la posmodernidad supo expresar muy bien.

La mujer, la protagonista

Las mujeres en el mundo chichero siempre cumplieron un 

papel decorativo e instrumental. El mundo chichero era un 
espacio estrictamente masculine. En el mejor de los casos 

las chicheras eran las que asistian a las fiestas con su pareja 

vardn y creaban clubs de fans.

Rosa Guerra se rebautiza como Rossy War y hace evidente 
que esta en la busqueda de una imagen internacional: no 

solo su apariencia fisica es elaborada sino el caracter de su 
(nuevo) nombre. Asi como Los Shapis concibieron sus 

presentaciones como espectaculos audiovisuales, 
identificando los colores del arco iris andino como simbolo 

del grupo, Rossy War apuesta por un vestuario moderno. Ella 

se presenta con los aires de sensualidad que despiertan los 

pantaloncitos cortos cehidos al cuerpo y el color negro, 

completando su atuendo con un sombrero mexicano que le 

da una imagen cosmopolita (al estilo de Garibaldi yThalia).

Sin embargo,ella matiza su imagen con atuendos claramente 

amazonicos para acentuar su origen, y asi impactar a una 
ciudad ajena y distante a la amazonia y su gente.

De esta manera, Rossy War apuesta por la internacio- 

nalizacidn de su producto.

La princesita Milly fue la primera cantante chichera y 

constituyo toda una sensacion. En poco. tiempo se convirtio 

en el emblema del grupo Pintura Roja, sin embargo, puede 

ser vista como la excepcidn que confirmaba la regia.

Despues aparecieron las primeras locutoras chicheras, que 
laboraban en Radio Inca, al servicio del grupo chichero que 

alquilaba su respective espacio radial. Mas, no. Rossy War 
viene a cambiar la cosa. Ella es el grupo. Su voz y su fuerza 

son las protagonistas.

Al parecer,es el tiempo de la chicha oriental, Habra que estar 
atentos para saber si este fenbmeno cuajara sus bajes, dando 

inicio a una nueva etapa de la chicha conforme al movimiento 

chichero de sabor amazonico. De lo contrario bastara con 

saber que Rosa Guerra piensa y disfruta en grande.
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Sin embargo, los grupos amazonicos han tenido 
tradicionalmente poco asidero en la capital debido a dos 

razones. En primer lugar, la zona amazonica es un lugar 

distante a la capital, por lo cual no ha ejercido una influencia 

significative en ella; en segundo lugar, los migrantes de dicha 
region han sido pocos en comparacion con los serranos, lo 

que ha impedido former un gran movimiento de chicha 

amazonica. A pesar de todo ello, el nuevo giro de la chicha 

provino, esta vez, de la region amazonica.
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indeleble, generar tras su paso un movimiento chichero con 

sabor amazonico, como lo hicieran Los Shapis con la chicha 

andina, en los 80.

KuSb

a

i
o

i 

I

■ < J

J&5: t'



Este Cascaron Vacio (o el peligro de la restauracidn)a

Entrevista con Oscar Ugarteche por Javier Torres y Sandro Venturo

AKIiiES 23

^Porque crees que entre nosotros 

ya no existen visiones de largo plazo?

Tengo la sensacion de que hemos perdido el addnde vamos, se 

ha perdido la fe, la mfstica. Hemos pasado a una decada con 

gente diciendo que tener mfstica es una tonteria, que Io 

importante es el billete. Nada de esas cosas que uno hace por 

compromiso son valoradas. La palabra «compromiso» desaparece 

en los noventa, al igual que la necesidad de tener pensamiento 

critico; es decir, hablo de un compromiso con tus ideas, La 

generacion de intelectuales que estan en el vecindario de los 

cincuenta anos estan pensando en su jubilacidn, en sus hijos 

que estan grandes. Entonces el compromiso es maravi11oso, pero 

en otro momento sera.

Los intelectuales ya no estan 

produciendo una vision critica de la realidad...

Tienen una falta de vision del mundo que nunca entendi. La 

gente que hoy enseha en nuestras universidades fue a estudiar 

a Paris, a Londres, a NuevaYork; sin embargo, a la hora de volver 

al Peru su horizonte intelectual se reduce al de la tribu. Siguen 

sin entender el mundo. Me parece la cosa mas extraha la elite 

intelectual peruana, es muy provinciana y al mismo tiempo bien 

sofisticada. Entre un intelectual chileno y su equivalente peruano 

la distancia es abismal, no porque uno sepa mas que el otro, es 

cuestidn de angulo y vision.

El discurso del Desarrollo Humane esta de moda.

La perspectiva del desarrollo humano sostiene 

que el objetivo del desarrollo es la promocion de las 

capacidades humanas, y no la produccion de cosas, 

de mercancias. Si esta perspectiva es llevada a su 

maxima potencia se convierte, inevitablemente, en 

una critica a la sociedad capitalista.

iPor que nadie lo trabaja asi?

Ni eso, ni ninguna otra cosa. Si revisas «Arqueologia de la 

Modernidad» vas a notar que casi no hay referencias a libros de 

economia. Desde hace una decada se trabaja cosas absurdas 

como "elementos de la dinamica hiperinflacionaria en una 

coyuntura de bajo crecimiento con un contexto internacional 

adverse".Con analisis asi no ves ni el arbol ni el bosque,no ves 

nada. La economia termina siendo una ciencia exacta con una 

tremenda inexactitud. La economia es una ciencia instrumental 

que ha perdido su sentido, el para que y porque estas mirando 

la realidad.

Z,Es posible una critica al capitalismo 

despues de la caida del Muro de Berlin?

Ya es un sentido comun en el mundo que este capitalismo, asi 

como ha venido caminando, no camina mas.

4,Es  concebible un cambio?

Los cambios al principio no parecen viables y solo parecen 

viables en la medida en que los niveles de concentracion de 

riqueza son tan grandes que requieren cambios. Pero esa 

concentracion llega a ser tai que tienes hambrunas en Africa y

graves empobrecimientos en los paises de America latina. Lo 

que falta es un discurso teorico que responda a esa necesidad 

de cambio.

^Existen datos que demuestren que existen 

suficientes recursos en el mundo para que no 

haya gente que se muera de hambre?

Por supuesto. Hay datos para demostrar, en primer lugar, que 

los grados de pobreza aumentan en la ultima decada. Hay datos 

para demostrar que los paises ricos doblaron su riqueza y los 

paises pobres perdieron su riqueza. Hay tambien datos para 

demostrar que se ha dado una mejora en la salud, porque el 

sistema de salud ha ido mejorando, pero eso no mejora la 

situacion de la persona. Si no se aumenta la produccion agricola 

en el sur entonces seguiremos comiendo los superavits del norte. 

Esto se ha convertido en el negocio de siete empresas 

intermediarias de alimentos en el mundo.

Entonces, segiin estos datos, redistribuyendo las inver- 

siones en el mundo se solucionarian los problemas...

No pues, alii es donde el discurso del desarrollo humano es 

fundamental. Tenemos que promover las capacidades de las 

personas para que ellas mismas sean sujetos de su desarrollo. 

Si no alentamos la capacidad productive de la gente, su 

capacidad de organizacidn, no hay desarrollo alternative posible. 

iA que apelamos entonces para encontrar 

visiones alternativas acerca de la realidad social? 

Estamos como en el siglo XVIII, en el Huminismo. Esta es una 

crisis de civiIizacion, un cambio de Era. Ahora es el analisis 

de la culture la que comienza a rescatar los fundamentos 

del pensamiento critico; tienes que entrar por el 

psicoanalisis, la literature, la semiotica para entender algo 

de lo que esta pasando. Si no sabes un poco de BaudriHard, 

de Foucault, senci I lamente no tienes como trabajar. pCuantos 

economistas, o socidlogos, usan estos elementos para hacer 

analisis? En Buenos Aires, si; en Mexico tambien; pero aca 

estamos entornillados entre el pensamiento marxista -que 

era el unico pensamiento critico- y este pragmatismo de base 

instrumental analitica. Entonces las proyecciones 

econdmicas estiman 6% de crecimiento, mientras la realidad 

da cero. Y nadie dice nada, ni a favor ni en contra; 

simplemente, nadie dice nada relevante.

Las politicas sociales viven al dia 
^.Estamos viviendo la ausencia 

de politicas sociales de largo plazo?

Ya no existe el largo plazo en el Estado ni en la sociedad. En el 

Peru se perdio la nocidn de future a fines de los ochenta. El 

colapso final del Estado -cortesia de Alan Garcia- es la gran 

factura que pagamos, lo cual fue de la mano con Sendero 

Luminoso y Fujimori en los noventa. Unos necesitaban de los 

otros. Fue una relacibn perversa pero requerida. Perdemos el 

sentido de a donde vamos.

Ya se canso de la economia y ahora su pasion es la literatura. 
Oscar Ugarteche es un intelectual que siempre esta ironizando. 
Tai vez por eso sea tan sensible a temas como el agotamiento 
de la macroeconomia, la necesidad de reinventar un pensamiento 
critico, la esperanza en la libertad de la nueva generacion, 
entre otros temas cruciales en el mundo de hoy.
Publico recientemente “Arqueologia de la Modernidad”, libro agotado 
en librerias e indispensable para pensar nuestro pais. Alfaguara acaba 
de presentar su primera novela “Babilonia la grande” y la critica lo ha 
recibido con entusiasmo. Hoy se encuentra tramando su nueva novela.
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iPorque crees que entre nosotros 

ya no existen visiones de largo plazo?

Tengo la sensacion de que hemos perdido el addnde vamos, se 

ha perdido la fe, la mfstica. Hemos pasado a una decada con 

gente diciendo que tener mfstica es una tonteria, que Io 

importante es el billete. Nada de esas cosas que uno hace por 

compromiso son valoradas. La palabra «compromiso» desaparece 

en los noventa, al igual que la necesidad de tener pensamiento 

crftico; es decir, hablo de un compromiso con tus ideas, La 

generacidn de intelectuales que estan en el vecindario de los 

cincuenta ahos estan pensando en su jubilacidn, en sus hijos 

que estan grandes. Entonces el compromiso es maraviIloso, pero 

en otro momento sera.

Los intelectuales ya no estan 

produciendo una vision critica de la realidad...

Tienen una falta de vision del mundo que nunca entendl. La 

gente que hoy enseha en nuestras universidades fue a estudiar 

a Parts, a Londres, a NuevaYork; sin embargo, a la hora de volver 

al Peru su horizonte intelectual se reduce al de la tribu. Siguen 

sin entender el mundo. Me parece la cosa mas extraha la elite 

intelectual peruana, es muy provinciana y al mismo tiempo bien 

sofisticada. Entre un intelectual chileno y su equivalente peruano 

la distancia es abismal, no porque uno sepa mas que el otro, es 

cuestion de angulo y vision.

El discurso del Desarrollo Humano esta de moda.

La perspectiva del desarrollo humano sostiene 

que el objetivo del desarrollo es la promocion de las 

capacidades humanas, y no la produccion de cosas, 

de mercancias. Si esta perspectiva es llevada a su 

maxima potencia se convierte, inevitablemente, en 

una critica a la sociedad capitalista.

Z,Por que nadie lo trabaja asi?

Ni eso, ni ninguna otra cosa. Si revisas «Arqueologia de la 

Modernidad» vas a notar que casi no hay referencias a libros de 

economia. Desde hace una decada se trabaja cosas absurdas 

como "elementos de la dinamica hiperinflacionaria en una 

coyuntura de bajo crecimiento con un contexto internacional 

adverse”.Con analisis ast no ves ni el arbol ni el bosque.no ves 

nada. La economia termina siendo una ciencia exacta con una 

tremenda inexactitud. La economia es una ciencia instrumental 

que ha perdido su sentido, el para que y porque estas mirando 

la realidad.

i,Es posible una critica al capitalismo 

despues de la caida del Muro de Berlin?

Ya es un sentido comun en el mundo que este capitalismo, asi 

como ha venido caminando, no camina mas.

Z.Es concebible un cambio?

Los cambios al principio no parecen viables y solo parecen 

viables en la medida en que los niveles de concentracidn de 

riqueza son tan grandes que requieren cambios. Pero esa 

concentracidn llega a ser tai que tienes hambrunas en Africa y

Las politicas sociales viven al dia 
^.Estamos viviendo la ausencia 

de politicas sociales de largo plazo?

Ya no existe el largo plazo en el Estado ni en la sociedad. En el 

Peru se perdid la nocidn de future a fines de los ochenta. El 

colapso final del Estado -cortesia de Alan Garcia- es la gran 

factura que pagamos, lo cual fue de la mano con Sendero 

Luminoso y Fujimori en los noventa. Unos necesitaban de los 

otros. Fue una relacidn perversa pero requerida. Perdemos el 

sentido de a ddnde vamos.

graves empobrecimientos en los paises de America latina. Lo 

que falta es un discurso tedrico que responda a esa necesidad 

de cambio,

Z,Existen datos que demuestren que existen 

suficientes recursos en el mundo para que no 

haya gente que se muera de hambre?

Por supuesto, Hay datos para demostrar, en primer lugar, que 

los grados de pobreza aumentan en la ultima decada. Hay datos 

para demostrar que los paises ricos doblaron su riqueza y los 

paises pobres perdieron su riqueza, Hay tambien datos para 

demostrar que se ha dado una mejora en la salud, porque el 

sistema de salud ha ido mejorando, pero eso no mejora la 

situacion de la persona. Si no se aumenta la produccion agricola 

en el sur entonces seguiremos comiendo los superavits del norte. 

Esto se ha convertido en el negocio de siete empresas 

intermediaries de alimentos en el mundo.

Entonces, segiin estos datos, redistribuyendo las inver- 

siones en el mundo se solucionarian los problemas...

No pues, alii es donde el discurso del desarrollo humano es 

fundamental. Tenemos que promover las capacidades de las 

personas para que ellas mismas sean sujetos de su desarrollo. 

Si no alentamos la capacidad productiva de la gente, su 

capacidad de organizacidn, no hay desarrollo alternative posible. 

iA que apelamos entonces para encontrar 

visiones alternativas acerca de la realidad social? 

Estamos como en el siglo XVIII, en el lluminismo. Esta es una 

crisis de civiIizacion, un cambio de Era, Ahora es el analisis 

de la culture la que comienza a rescatar los fundamentos 

del pensamiento critico; tienes que entrar por el 

psicoanalisis, la literature, la semiotica para entender algo 

de lo que esta pasando. Si no sabes un poco de Baud ri I lard, 

de Foucault, senci I laments no tienes como trabajar. qOuantos 

economistas, o sociologos, usan estos elementos para hacer 

analisis? En Buenos Aires, si; en Mexico tambien; pero aca 

estamos entorniIlados entre el pensamiento marxista -que 

era el unico pensamiento critico- y este pragmatismo de base 

instrumental analitica. Entonces las proyecciones 

econdmicas estiman 6% de crecimiento, mientras la realidad 

da cero. Y nadie dice nada, ni a favor ni en contra; 

simplemente, nadie dice nada relevante.
Ya se canso de la economia y ahora su pasion es la literatura. 
Oscar Ugarteche es un intelectual que siempre esta ironizando. 
Tai vez por eso sea tan sensible a temas como el agotamiento 
de la macroeconomia, la necesidad de reinventar un pensamiento 
critico, la esperanza en la libertad de la nueva generacidn, 
entre otros temas cruciales en el mundo de hoy.
Publico recientemente “Arqueologia de la Modernidad”, libro agotado 
en librerias e indispensable para pensar nuestro pais. Alfaguara acaba 
de presentar su primera novela “Babilonia la grande” y la critica lo ha 
recibido con entusiasmo. Hoy se encuentra tramando su nueva novela.
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A esta altura esta cancelada la idea del Estado como agente 

economico, pero, i cual es su papel como promotor del desarro I Io? 

Nosotros hemos visto que en Ayacucho hay un trabajo intenso del 

Estado, de las ONG, de la cooperacion internacional a favor del 

desarrollo, pero si retiras por una semana los programas 

asistenciales es muy probable que no quede nadie ni nada alii.

Bueno, lo que pasa es que alii las politicas de 

desarrollo no estan funcionando... lo que hay en 

Ayacucho es una lucha inmediata por la 

sobrevivencia. No tenemos politicas de 

desarrollo, lo que hay es focalizacion de 

recursos en infraestructura social: postas, 

escuelas, carreteras, irrigaciones, y donaciones 

alimenticias para que la gente no sea desnutrida 

cronica, sino desnutrida tolerable. A esto siimale que 

existe cierta perversion en la logica de la gente: solo 

siendo pobre recibo ayuda.

0 sea, si me quedo como pobre me va mejor que si salgo de 

pobre. Mira en esas condiciones sospecho que si quieres salir 

de la pobreza, tienes que migrar.

Estabamos en San Jose de Secce, al norte de Huanta y 

les preguntamos a los campesinos:

“isi ustedes se pudieran ir, se irian?” La mayoria 

respondio que si. “Y entonces, ^por que no se van?", 

“Porque no podemos", respondieron. Les dijimos “por 

que no bajan aqui no mas a Huanta”; dijeron que no, 

“porque la ciudad es de los profesionales". Quiero

decir con esto que la conciencia de exclusion es 

abrumadora.

Eso es lo que se conoce como exclusion total. Esa gente es la que 

notieneni nombre, ni tumba. Cuando mueren, no le interesa a nadie.

Es terrible, alii el desarrollo humano esta pensado 

para que esas personas sigan siendo, de alguna 

manera, seres humanos al minimo posible.

Tenemos que revisar los discursos, Hegar al campo con una 

vision clara de lo que se quiere. Ese fue el aporte de la izquierda 

peruana al desarrollo del pais. Llegd con una lectura critica 

del campo y lo transformd durante los ahos setenta, para bien o 

para mal. El campo el dia de hoy no tiene nada que ver con el 

mundo rural que existia en los ahos sesenta. En una decada se 

salio de un mundo que era semi feudal a uno de relaciones 

mercantiles. Desaparecieron los patrones; sin embargo, en lo 

simbdlico, las relaciones humanas tradicionales permanecieron 

de algun modo. Las nuevas generaciones tienen que ser, 

Ilamemosle asi, de gente libre.

(A que te refieres con “gente libre”?

Gente que este dispuesta a trabajar por dinero, a tratarse de 

igual a igual con el otro. Es cuestidn de igualdad. En el mundo 

de hoy la libertad y la igualdad son fundamentales; y eso, no es 

un asunto economico.

Cualquiera diria que esta conversacion 

es deprimente.

Tengo una gran fe de que estamos en un proceso de refundacidn 

nacional. El colapso del Peru termino en los noventa y duro 

todo el siglo XX. Velasco rompe el espinazo. Pasamos veinte 

ahos en este reordenamiento y ahora entramos en otro pais. 

Estamos en un proceso de refundacidn, sin lugar a dudas, en un 

proceso de creacidn de una nueva sociedad.

Los ultimos treinta anos han sido convulsionados.

No hemos terminado de entender el programa deVeIasco.Todavfa 

escuchas hoy que el desastre del Peru fue producido porVelasco.

Hay gente que piensa que con

Velasco todo cambio y todo se jodio.

Si, he escuchado eso de que todo se jodid. He escuchado tambien 

los deseos de volver a las grandes haciendas. Los valores que 

hoy dia estan sobre la mesa son de los ahos cincuenta. Una 

prueba de ello es el nombramiento de Cipriani y su obsesidn 

por perseguir a los profesores de la Universidad Catdlica que 

no sean heterosexuales casados y“honorables". La gente joven 

no sabe lo que pasd con Velasco y nadie quiere abordar el asunto. 

Ademas, como dices que un gobierno militar modifico las 

estructuras....

Como pones que un dictador 

democratizo social y culturalmente una sociedad.

Y cuando lo dices... que estas diciendo, pque el Peru necesita 

entonces dictadores?, bcdmo queda la democracia?

Rata de Cabra presenta D CADA DANZA

una retrospectiva de Rossana Penaloza
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En lo inmediato, ique crees nos espera?

Yo soy de esos que cree en el future.

Aunque no tengas nada que mostrar de el.

Si la nueva generacion se deja atrapar por el salto para atras, 

por la restauracidn conservadora de hoy, por lo que hemos 

pasado en esta decada, estamos fritos. La nueva generacion 

que llega esta prehada de nuevas actitudes. Romperan, ojala, 

con lo que queda de este cascaron que se ha hecho vacio.

Tu lo has dicho, no tienen idea de lo que 

ha sido el Peru los ultimos veinte o treinta anos.

El riesgo es que repitan los mismos errores 

de las anteriores decadas.

Lo que hay que hacer es que todos lean la Arqueologia de la 

Modernidad(j\sas). Claro que a mi editor le daria mucho gusto. 

Es necesario tener otras lectures del Peru contemporaneo, de 

nuestra historia. Espero que aparezcan nuevos discursos c riti cos. 

ZComo percibes a los jovenes de hoy?

Los veo muy irreverentes. La irreverencia es la madre de la sub

version. Ademas es una irreverencia iconoclasta. Pienso, por 

ejemplo, en Cipriani en la Universidad Catdlica. Su presencia 

ha polarizado a los estudiantes. Me he sorprendido de verlos 

irritados el dia que abandonaron la reunion donde se recibfa a 

Cipriani. No los habfa visto antes asf. A mi me parece saludable. 

Esto se polariza en dos patadas, la nueva generacion tiene mas 

elementos de libertad de lo que ha existido jamas.

Por su desconfianza...

Por el colapso de la familia, del Estado, de los partidos politicos, 

de las ideologias. Son muchisimo mas libresy capaces de hacer 

cosas originales. Los socidlogos y los analistas politicos estan 

tratando a los jovenes como un dato aislado. Sin embargo, si lo 

miras friamente, la ciudadania en nuestro pais esta concentrada 

entre los veinte y los cuarenta ahos y tiene demandas que la 

actual Case politica tai vez no comprende ni puede atender.

Es evidente que los jovenes van a reaccionar 

cuando el dos mil voten y vean los resultados... 

una gran ausencia de future.

Y estaran comenzando a aprender lo que nosotros aprendimos 

hace muchos ahos... oigan, ique pretenden con esta 

conversacion?... bquieren formar un partido politico?

No, son obsesiones personales que estamos 

tratando de desarrollar en esta nueva revista.

Es un poco lo que mucha gente “sensata” 

pensaba despues del autogolpe del cinco de abril. 

Inclusive algunos aun lo piensan de Fujimori.

6Por que habia que apoyar a Fujimori? porque trae mano dura. 

Eso se lo he escuchado a mucha gente con la que me juntaba, y 

con la cual,por supuesto,me deje de juntar. Si Fujimori resolviera 

el problema del empleo voIveria a ser el Presidente mano dura 

que "todos necesitamos". Eso seria terrible.
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actitudes. Romperan, ojala, con lo que queda de este 
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A esta altura esta cancelada la idea del Estado como agente 

economico, pero, icual es su papel como promotor del desarro I Io? 

Nosotros hemos visto que en Ayacucho hay un trabajo intenso del 

Estado, de las ONG, de la cooperacion internacional a favor del 

desarrollo, pero si retiras por una semana los programas 

asistenciales es muy probable que no quede nadie ni nada alii.

Bueno, lo que pasa es que alii las politicas de 

desarrollo no estan funcionando... lo que hay en 

Ayacucho es una lucha inmediata por la 

sobrevivencia. No tenemos politicas de 

desarrollo, lo que hay es focalizacion de 

recursos en infraestructura social: postas, 

escuelas, carreteras, irrigaciones, y donaciones 

alimenticias para que la gente no sea desnutrida 

cronica, sino desnutrida tolerable. A esto siimale que 

existe cierta perversion en la logica de la gente: solo 

siendo pobre recibo ayuda.

0 sea, si me quedo como pobre me va mejor que si salgo de 

pobre. Mira en esas condiciones sospecho que si quieres salir 

de la pobreza,tienes que migrar.

Estabamos en San Jose de Secce, al norte de Huanta y 

les preguntamos a los campesinos:

“i,si ustedes se pudieran ir, se irian?” La mayoria 

respondio que si. “Y entonces, ^por que no se van?", 

“Porque no podemos”, respondieron. Les dijimos “por 

que no bajan aqui no mas a Huanta”; dijeron que no, 

“porque la ciudad es de los profesionales". Quiero

Cualquiera diria que esta conversacion 

es deprimente.

Tengo una gran fe de que estamos en un proceso de refundacion 

nacional. El colapso del Peru termino en los noventa y durd 

todo el siglo XX. Velasco rompe el espinazo. Pasamos veinte 

anos en este reordenamiento y ahora entramos en otro pais. 

Estamos en un proceso de refundacion, sin iugar a dudas, en un 

proceso de creacion de una nueva sociedad.

Los ultimos treinta anos han sido convulsionados.

No hemos termi nado de entender el programa de Ve I asco.Todavfa 

escuchas hoy que el desastre del Peru fue producido porVelasco.

Hay gente que piensa que con

Velasco todo cambid y todo se jodid.

Si. he escuchado eso de que todo se jodid. He escuchado tambien 

los deseos de volver a las grandes haciendas. Los valores que 

hoy dia estan sobre la mesa son de los anos cincuenta, Una 

prueba de ello es el nombramiento de Cipriani y su obsesidn 

por perseguir a los profesores de la Universidad Catdlica que 

no sean heterosexuales casados y "honorables". La gente joven 

no sabe lo que pasd con Velasco y nadie quiere abordar el asunto. 

Ademas, como dices que un gobierno militar modifico las 

estructuras....

Como pones que un dictador 

democratizo social y culturalmente una sociedad.

Y cuando lo dices... que estas diciendo, bque el Peru necesita 

entonces dictadores?, dcdmo queda la democracia?

Es un poco lo que mucha gente “sensata” 

pensaba despues del autogolpe del cinco de abril. 

Inclusive algunos aiin lo piensan de Fujimori. 

bPor que habia que apoyar a Fujimori? porque trae mano dura. 

Eso se lo he escuchado a mucha gente con la que me juntaba, y 

con la cual,por supuesto,me deje de juntar. Si Fujimori resolviera 

el problema del empleo voIveria a ser el Presidente mano dura 

que "todos necesitamos". Eso seria terrible.
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En lo inmediato, ique crees nos espera?

Yo soy de esos que cree en el futuro.

Aunque no tengas nada que mostrar de el.

Si la nueva generacion se deja atrapar por el salto para atras, 

por la restauracion conservadora de hoy, por lo que hemos 

pasado en esta decada, estamos fritos. La nueva generacion 

que llega esta prehada de nuevas actitudes. Romperan, ojala, 

con lo que queda de este cascaron que se ha hecho vacio.

Tu lo has dicho, no tienen idea de lo que 

ha sido el Peru los ultimos veinte o treinta anos.

El riesgo es que repitan los mismos errores 

de las anteriores decadas.

Lo que hay que hacer es que todos lean la Arqueologia de la 

Modernidad(j\sas). Claro que a mi editor le daria mucho gusto. 

Es necesario tener otras lecturas del Peru contemporaneo, de 

nuestra historia, Espero que aparezcan nuevos discursos c riti cos. 

Z,C6mo percibes a los jovenes de hoy?

Los veo muy irreverentes. La irreverencia es la madre de la sub

version. Ademas es una irreverencia iconoclasta. Pienso, por 

ejemplo, en Cipriani en la Universidad Catdlica. Su presencia 

ha polarizado a los estudiantes. Me he sorprendido de verlos 

irritados el dia que abandonaron la reunion donde se recibia a 

Cipriani. No los habia visto antes asi. A mi me parece saludable. 

Esto se polariza en dos patadas, la nueva generacion tiene mas 

elementos de libertad de lo que ha existido jamas.

Por su desconfianza...

Por el colapso de la familia, del Estado.de los partidos politicos, 

de las ideologias.Son muchisimo mas libresy capaces de hacer 

cosas originales. Los sociologos y los analistas politicos estan 

tratando a los jovenes como un dato aislado. Sin embargo, si lo 

miras friamente, la ciudadania en nuestro pais esta concentrada 

entre los veinte y los cuarenta anos y tiene demandas que la 

actual clase politica tai vez no comprende ni puede atender.

Es evidente que los jovenes van a reaccionar 

cuando el dos mil voten y vean los resultados... 

una gran ausencia de futuro.

Y estaran comenzando a aprender lo que nosotros aprendimos 

hace muchos anos... oigan, ique pretenden con esta 

conversacion?... iquieren formar un partido politico?

No, son obsesiones personales que estamos 

tratando de desarrollar en esta nueva revista.
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decir con esto que la conciencia de exclusion es 

abrumadora.

Eso es lo que se conoce como exclusion total. Esa gente es la que 

no tiene ni nombre, ni tumba. Cuando mueren, no le interesa a nadie.

Es terrible, alii el desarrollo humano esta pensado 

para que esas personas sigan siendo, de alguna 

manera, seres humanos al minimo posible.

Tenemos que revisar los discursos, Hegar al campo con una 

vision clara de lo que se quiere. Ese fue el aporte de la izquierda 

peruana al desarrollo del pais. Llegd con una lectura critica 

del campo y lo transformd durante los anos setenta, para bien o 

para mal. El campo el dia de hoy no tiene nada que ver con el 

mundo rural que existia en los anos sesenta. En una decada se 

I salio de un mundo que era semi feudal a uno de relaciones 

I mercantiles. Desaparecieron los patrones; sin embargo, en lo 

i simbdlico, las relaciones humanas tradicionales permanecieron 

I de aigun modo. Las nuevas generaciones tienen que ser,

Ilamemosle asi, de gente libre.

^A que te refieres con “gente libre”?

Genie que este dispuesia a trabajar por dinero, a tratarse de 

igual a igual con el otro. Es cuestidn de igualdad. En el mundo 

de hoy la libertad y la igualdad son fundamentales; y eso, no es 

un asunto economico.

GRAN HOTEL BOLIVAR

SALA ALZEDO

La nueva generacion que llega esta prenada de nuevas 

actitudes. Romperan, ojala, con lo que queda de este 

cascaron que se ha hecho vacio
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El Poder de los concejos menores
.. ..

Cl I 3,1 6

Para ello es necesario crear tin ambiente adecuado para el 

ejercicio real de un gobierno local. Nosotros consideramos 

que el fundamento de la democracia Municipal en las zonas 

rurales debe estar basada en los pagos y en las comunidades, 

las cuales una vez agrupadas son reconocidas como Centro 

Poblados. Se trata de una instancia del gobierno local mas 

simbolica que efectiva, pero que en el fondo es la celula 

basica de la representatividad democratica de muchos 

peruanos campesinos.

Esta primera experiencia sera apoyada por los Regidores y 

los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huanta, 

mediante acciones de asesorla y capacitacion. Por su parte, 

los Alcaldes y los Regidores de dichos Centres Poblados estan

Nuestra provincia una vez mas toma el liderazgo en la practica 

de una gestidn basada en las organizaciones de la poblacion 

y la participacidn de la ciudadanta. Con ello afianzamos la 

democracia y, por supuesto, ponemos los cimientos del 

desarrol I o armoni oso que todos anhelamos para nuestro pais.
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Agustin Sosa Chambi*

El gobierno local de Huanta dentro del marco de la 

Concertacion, comprometido con los postulados de afianzar 

la democracia y de transferir decisiones a los ciudadanos, 

ha acordado y puesto en practica la descentralizacion en 

nuestra provincia, De este modo, mediante Resolucidn 

Municipal, otorga fondos a los Centres Poblados Menores en 

un monto equivalente a diez mil nuevos soles para cada uno 

de los siguientes Centres Poblados: Uchuraccay, Iquicha, 

Ccano, Pampalca y Ccarhuahuran.

Quiza el monto no sea espectacular, pero tiene un profundo 

sentido democrat!co y representa el primer paso para futures 

transferencias politicas y economicas. Hemos ademas 

confirmado la voluntad de las autoridades aludidas para 

incorporarse defin itivamente en la busqueda de un desarrol Io 

sostenido en nuestra provincia.de alii que estemos preparando 

un curso-taller exclusivamente con Alcaldes y Regidores de 

Centres Poblados Menores de la Provincia de Huanta para 

animarlos y capacitarlos.

w.

El proceso de Concertacion en Huanta tiene muchas facetas y 

puede ya mostrar logros importantes. Entre sus principales 

objetivos se encuentra la descentralizacion, entendida no solo 

como la transferencia de funciones y responsabilidades a 

organizaciones sociales de base sino fundamentalmente como 

el otorgamiento de fondos economicos a los Concejos Menores.

Ya sabemos que la gente desprecia la polltica y a los politicos y, sin 

embargo, hace dos decadas venimos eligiendo ininterrumpidamente 

a nuestros alcaldes, presidentes y congresistas.Aunque no 

confiamos plenamente en ellos, es inevitable encargarles la tarea 

de gobernar y legislar. Alguien tiene que hacerlo y siempre habran 

Iideres con voluntad de poder, telizmente.

El problema no es que existan politicos. Alguna gente considera el 

poder politico como un mal necesario y habria que decir que. si bien 

es necesario, no debe ser considerado un mal. Una vez que los seres 

humanos abandonamos la costumbre de vivir en tribus y pequehas 

comunidades, se hizo necesario inventar el Estado como un aparato 

capaz de administrar la vida de miles y millones de personas.

La politica tiene reglas que son distintas a las de la economia, el 

arte, la religion y la vida cotidiana; y eso no la hace menos buena 

que las demas. La politica no es otra cosa que el debate (o la lucha, 

o la pugna, o la guerra) acerca de como debe regularse y 

administrarse la vida en una sociedad.

Para participar en esa pugna (o debate o lucha) es necesario 

reconocer algunas cuestiones fundamentales.

La primera es que en los asuntos del poder el pueblo nunca ha sido 

el objetivo sino el poder en si mismo.Ya se ha dicho: los medios 

terminan siendo mas importantes que los fines (“es por amor al 

chicharron, no al chancho").

La politica siempre se ha constituido como el ejercicio 

de una mentalidad que instrumentaliza todo.

En segundo lugar, los gobernantes, sean reyes o presidentes de la 

republica, siempre han experimentado una sensacion de 

endiosamiento cuando han fortalecido su poder personal (al margen 

de que los logros hayan sido positives o no para la comunidad de 

gobernados a la cual se deben).

En tercer lugar, el poder brinda la posibilidad de reforzar el ego que 

todos los seres humanos buscamos satisfacer. Esto ha llevado a los

y politica social en AyacuchoInver:

La Mesa de Concertacion Provincial de Huanta constituye un esfuerzo conjunto entre 
la Municipalidad Provincial, las instituciones publicas y privadas, las organizaciones 
campesinas y la poblacion en general para confeccionar y realizar un plan de 
desarrolIo integral de la provincia ayacuchana. Como toda experiencia polltica seguira 
estando sujeta a correcciones y tensiones de diverse magnitud. Sin embargo, el 
proceso avanza y las lecciones se incrementan. Hemos invitado al sehor Agustin Sosa 
para conocer los avances de esta experiencia... y para celebrarlos con el.

gobernantes a diversas formas de adiccion a la fama que terminan 

por convencerlos de que deben abandonar sus suehos para 

convertirse en interpretes del curso de la historia. Pero la historia 

no es otra cosa que el resultado de sus caprichos.

Pues bien, para recuperar el sentido fundamental de la politica, esto 

es, que el gobernante esta bajo el mandato del gobernado, es 

necesario encarar estos inmensos problemas.

cSera posible reinventar la politica como una actividad basada en el 

dialogo y no en la manipulacion y la instrumentalizacion?, icuales son 

los mecanismos institucionales y practices que permitirian 

transformar radicalmente el poder?, iexisten experiencias en nuestro 

pais, y en el mundo, que nos indiquen que-hacer y como-hacerlo? 

cSera posible formar Iideres politicos que no olviden que el poder 

emana del consentimiento de los gobernados?, ilideres que, en vez 

de monologar, sepan escuchar?, odirigentes que, en vez de 

concentrar las responsabilidades, sepan promover nuevos 

liderazgos evitando el monopolio del poder?

cSera posible disolver la aparente contradiccion entre los intereses 

personales y los intereses colectivos?, isera imposible que el ego que 

todos cultivamos no nos desvie del sentido fundamental del poder?, 

pcual es la forma de comunicacion que permitiria compartir nuestras 

discrepancias sin el temor de ser liquidados por los opositores?

La politica no es el problema. Vivimos en una sociedad donde todos, 

gobernantes y gobernados, tenemos una idea tonta del uso del 

poder. Siempre guardamos una reverencia irracional ante la 

autoridad. Los padres, los maestros, los empresarios, los dirigentes 

sindicales, los funcionarios publicos y las autoridades, todos 

estamos acostumbrados a doctorear al superior, elevandolo a la 

categoria de semidios. Necesitamos comprender que la autoridad es 

uno de nosotros a quien le encargamos la tarea de gobernar. No es 

un superior ni debe serlo. Nos quejamos de los politicos y no 

hacemos mas que reproducirlos diariamente.
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decididos a invertir este dinero en obras que seran decididas 

en asambleas con plena participacion de la poblacion.
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* Agustin Sosa Chambi es Coordinator Ejecutivo de ia Mesa de Concertacion Provincial de Huanta

Para ello es necesario crear un ambiente adecuado para el 

ejercicio real de un gobierno local. Nosotros consideramos 

que el fundamento de la democracia Municipal en las zonas 

rurales debe estar basada en los pages y en las cornunidades, 

las cuales una vez agrupadas son reconocidas como Centro 

Poblados. Se trata de una instancia del gobierno local mas 

simbolica que efectiva, pero que en el fondo es la celula 

basica de la representatividad democratica de muchos 

peruanos campesinos.

Esta primera experiencia sera apoyada por los Regidores y 

los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huanta, 

mediante acetones de asesorta y capacitacidn. Por su parte, 

los Alcaldes y los Regidores de dichos Centres Poblados estan

Quiza el monto no sea espectacular, pero tiene un profundo 

sentido democ rati co y representa el primer paso para futuras 

transferencias politicas y economicas. Hemos ademas 

confirmado la voluntad de las autoridades aludidas para 

incorporarse def i n itivamente en la busqueda de un desarrol I o 

sostenido en nuestra provincia, de all! que estemos preparando 

un curso-taller exclusivamente con Alcaldes y Regidores de 

Centres Poblados Menores de la Provincia de Huanta para 

animarlos y capacitarlos.

Nuestra provincia una vez mas toma el liderazgo en la practica 

de una gestion basada en las organizaciones de la poblacion 

y la participacion de la ciudadanfa. Con ello afianzamos la 

democracia y, por supuesto, ponemos los cimientos del 

desarrol I o armonioso que todos anhe lamos para nuestro pais.

Ya sabemos que la gente desprecia la polltica y a los politicos y, sin 

embargo, hace dos decadas venimos eligiendo ininterrumpidamente 

a nuestros alcaldes, presidentes y congresistas.Aunque no 

confiamos plenamente en ellos, es inevitable encargarles la tarea 

de gobernar y legislar. Alguien tiene que hacerlo y siempre habran 

lideres con voluntad de poder, felizmente.

El problema no es que existan politicos. Alguna gente considera el 

poder politico como un mal necesario y habria que decir que, si bien 

es necesario, no debe ser considerado un mal. Una vez que los seres 

humanos abandonamos la costumbre de vivir en tribus y pequenas 

comunidades, se hizo necesario inventar el Estado como un aparato 

capaz de administrar la vida de miles y millones de personas.

La politica tiene reglas que son distintas a las de la economia, el 

arte, la religion y la vida cotidiana; y eso no la hace menos buena 

que las demas. La politica no es otra cosa que el debate (o la lucha, 

o la pugna, o la guerra) acerca de como debe regularse y 

administrarse la vida en una sociedad.

Para participar en esa pugna (o debate o lucha) es necesario 

reconocer algunas cuestiones fundamentales.

La primera es que en los asuntos del poder el pueblo nunca ha sido 

el objetivo sino el poder en si mismo.Ya se ha dicho: los medios 

terminan siendo mas importantes que los fines (“es por amor al 

chicharron, no al chancho”).

La politica siempre se ha constituido como el ejercicio 

de una mentalidad que instrumentaliza todo.

En segundo lugar, los gobernantes, sean reyes o presidentes de la 

republica, siempre han experimentado una sensacion de 

endiosamiento cuando han fortalecido su poder personal (al margen 

de que los logros hayan sido positives o no para la comunidad de 

gobernados a la cual se deben).

gobernantes a diversas formas de adiccion a la fama que terminan 

por convencerlos de que deben abandonar sus suehos para 

convertirse en interpretes del curso de la historia. Pero la historia 

no es otra cosa que el resultado de sus caprichos.

Pues bien, para recuperar el sentido fundamental de la politica, esto 

es. que el gobernante esta bajo el mandato del gobernado, es 

necesario encarar estos inmensos problemas.

cSera posible reinventar la politica como una actividad basada en el 

dialogo y no en la manipulacion y la instrumentalizacion?, pcuales son 

los mecanismos institucionales y practicos que permitirian 

transformar radicalmente el poder?, pexisten experiencias en nuestro 

pais, y en el mundo, que nos indiquen que-hacer y como-hacerlo? 

cSera posible formar lideres politicos que no olviden que el poder 

emana del consentimiento de los gobernados?, plideres que, en vez 

de monologar, sepan escucbar?, pdirigentes que, en vez de 

concentrar las responsabilidades, sepan promover nuevos 

liderazgos evitando el monopolio del poder?

cSera posible disolver la aparente contradiccion entre los intereses 

personales y los intereses colectivos?, psera imposible que el ego que 

todos cultivamos no nos desvie del sentido fundamental del poder?, 

pcual es la forma de comunicacion que permitiria compartir nuestras 

discrepancias sin el temor de ser liquidados por los opositores?

La politica no es el problema. Vivimos en una sociedad donde todos, 

gobernantes y gobernados, tenemos una idea tonta del uso del 

poder. Siempre guardamos una reverencia irracional ante la 

autoridad. Los padres, los maestros, los empresarios, los dirigentes 

sindicales, los funcionarios publicos y las autoridades, todos 

estamos acostumbrados a doctorear al superior, elevandolo a la 

categoria de semidios. Necesitamos comprender que la autoridad es 

uno de nosotros a quien le encargamos la tarea de gobernar. No es

por Agustin Sosa Chambi*

El Poder de los concejos menores 
.................. ■— 
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El gobierno local de Huanta dentro del marco de la 

Concertacion, comprometido con los postulados de afianzar 

la democracia y de transferir decisiones a los ciudadanos, 

ha acordado y puesto en practica la descentralizacion en 

nuestra provincia. De este modo, mediante Resolucion 

Municipal, otorga fondos a los Centres Poblados Menores en 

un monto equivalente a diez mil nuevos soles para cada uno 

de los siguientes Centres Poblados: Uchuraccay, Iquicha, 

Ccano, Pampalca y Ccarhuahuran.

El proceso de Concertacion en Huanta tiene muchas facetas y 

puede ya mostrar logros importantes. Entre sus principales 

objetivos se encuentra la descentralizacion, entendida no solo 

como la transferencia de funciones y responsabilidades a 

organizaciones sociales de base sino fundamentalmente como 

el otorgamiento de fondos economicos a los Concejos Menores.

Inversion y politica social en Ayacucho

La Mesa de Concertacion Provincial de Huanta constituye un estuerzo conjunto entre 
la Municipalidad Provincial, las instituciones publicas y privadas, las organizaciones 
campesinas y la poblacion en general para confeccionar y realizar un plan de 
desarrolIo integral de la provincia ayacuchana. Como toda experiencia polltica seguira 
estando sujeta a correcciones y tensiones de diverse magnitud. Sin embargo, el 
proceso avanza y las lecciones se incrementan. Hemos invitado al sehor Agustin Sosa 
para conocer los avances de esta experiencia... y para celebrarlos con el.

Boca Floja

decididos a invertir este dinero en obras que seran decididas 

en asambleas con plena participacion de la poblacion.

todos los seres humanos buscamos satisfacer. Esto ha llevado a los hacemos mas que reproducirlos diariamente.
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Extra-editorial

Razones de sangre
comentado por su autor- porGonzalo Portocarrero

L

Estamos a su disposicion para cualquier consulta u orientacion.

AK&8ES 2928

^Quiere formalizar su propiedad agraria?

^Tiene problemas con la titulacion de sus tierras?

^Necesita orientacion para titular tierras comunales?

Tuve que tomar distancia para esta investigacion. Inicialmente el 

odio que tenia hacia la gente de Sendero me hacia verlos come 

personas cargadas de rabia, no podia dejar de satanizarlos de 

manera que se me escapaba su humanidad. Ahora creo que hay 

que discriminar. Hubo gente que se involucro siguiendo creencias 

equivocadas, tratando de ser heroes, seducidos por una vision 

aparentemente “cientifica de la realidad pensando que de verdad 

estaban contribuyendo asi con el pais. Otros, sin embargo, fueron 

crueles y soberbios, gozaron con el sufrimiento ajeno,se enviciaron 

con el mal. En ambos casos, sin embargo, hubo fanatismo, una 

renuncia a la individualidad, un temor a ser libre.

Es muy importante preguntarse por que la sociedad peruana no 

produce una aproximacion inteligente a la Insurreccion de Sendero 

Luminoso. Se dio un cheque en bianco a la represion y a la Hamada 

guerra sucia. pPor que se dejaron pasar nueve ahos antes de 

implementar una estrategia policial para capturar a Abimael 

Guzman?, qpor que la estrategia privilegio Io militar gastando 

millones de ddlares cuando era factible capturar a Guzman con 

una inversion mucho menor y, desde luego, sin el baho de sangre 

que efectivamente ocurrio.

Es dificil impulsar el restablecimiento de la memoria cuando los 

muertos son campesinos, cuando son los "otros"; y el Peru, Io 

sabemos, es una sociedad muy racista. Los muertos son de un 

sector que no tiene fuerza politica, ni recibe la solidaridad de 

otros sectores en el pais.

"£/ dialogo familiar es un espacio que permite la 
reparacion / el acercamiento. (...) el dialogo 

desarrolla la capacidad de pensar por cuenta propia, 
en la argumentation de otros se desarrolla la 

capacidad de pensar”.

El equipo de titulacion de SER ofrece sus servicios de asesoria 

a los productores agrarios e instituciones rurales de todo el pais.

Acerquese a nuestras oficinas o comuniquese con nosotros en: 

Tupac Amaru 1870 Lince Lima (altura cuadra 8 de Av. Canevaro) 

Telefonos: 472-7937 / 472-7937

La actitud normal en el pais es no encarar el pasado, huir de el. 

Pero asi no aprendemos y estos hechos pueden repetirse. La falta 

de memoria, esta practica amnesia, tiene que ver con la 

precariedad de nuestra comunidad nacional, con la ausencia del 

dialogo del que pod ria surgir un consenso sobre nuestra h istoria, 

un aprendizaje colectivo. En Chile, donde hubo 3,500 muertos 

durante la dictadura de Pinochet, existe un intento de conocer a 

fondo Io que pasd; a la larga esto fortalece la comunidad nacional 

pues por una mezcla de sanciones, arrepentimientos y perdones 

es posible que la gente se acerque. Aqui hemos tenido 30,000 y 

nadie quiere recorder Io sucedido. Podriamos crear una comisidn 

para el restablecimiento de la verdad como ha sido el caso de 

Argentina, Chile, Guatemala, donde los informes han impactado en 

la opinion piiblica, iniciando un debate que tiene que darse para 

el aprendizaje que he mencionado.

El discurso politico y emocional de los militantes de Sendero Luminoso, las fuentes 
del resentimiento y la violencia, asi como los fantasmas que todavia nos acechan, 
son algunos de los temas centrales de este libro. Gonzalo Portocarrero es un 
destacado sociologo, autor de innumerables ensayos sobre los problemas 
tundamentales de nuestra culture. Esta vez no quisimos escuchar al cientifico social 
sino al amigo apasionado de su trabajo y de su vocacion social.

"El discurso senderista ape I a sobre todo a jovenes de 

sectores populares andinos, con un nivel educative 

relativamente alto, formados en la tradition catolica / 

en la socializacion politica de izquierda / que (...) 

estan a la busqueda de sentido (en sus vidas)”.
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Extra-editorial

Razones de sangre
comentado por su autor por Gonzalo Portocarrero

few

Estamos a su disposicion para cualquier consulta u orientacion.

AWSIES 2928

^Quiere formalizar su propiedad agraria?

^Tiene problemas con la titulacion de sus tierras?

^Necesita orientacion para titular tierras comunales?

“El discurso senderista apela sobre todo a jovenes de 

sectores populares andinos, con un nivel educative 

relativamente alto, formados en la tradicion catolica / 

en la socializacionpolitica de izquierda y que (...) 

estan a la busqueda de sentido (en sus vidas)".

Tuve que tomar distancia para esta investigacion. Inicialmente el 

odio que tenia hacia la gente de Sendero me hacia verlos come 

personas cargadas de rabia, no podia dejar de satanizarlos de 

manera que se me escapaba su humanidad. Ahora creo que hay 

que discriminar. Hubo gente que se involucre siguiendo creencias 

equivocadas, tratando de ser heroes, seducidos por una vision 

aparentemente “cientifica de la realidad", pensando que de verdad 

estaban contribuyendo asf con el pais, Otros, sin embargo, fueron 

crueles y soberbios, gozaron con el sufrimiento ajeno,se enviciaron 

con el mal. En ambos casos, sin embargo, hubo fanatismo, una 

renuncia a la individualidad, un temor a ser libre,

Es muy importante preguntarse por que la sociedad peruana no 

produce una aproximacion inteligente a la Insurreccion de Sendero 

Luminoso, Se dio un cheque en bianco a la represion y a la Hamada 

guerra sucia. pRor que se dejaron pasar nueve ahos antes de 

implementar una estrategia policial para capturar a Abimael 

Guzman?, ppor que la estrategia privilegio Io militar gastando 

millones de ddlares cuando era factible capturar a Guzman con 

una inversion mucho menor y, desde luego, sin el baho de sangre 

que efectivamente ocurrio.

Es dificil impulsar el restablecimiento de la memoria cuando los 

muertos son campesinos, cuando son los "otros"; y el Peril, Io 

sabemos, es una sociedad muy racista. Los muertos son de un 

sector que no tiene fuerza politica, ni recibe la solidaridad de 

otros sectores en el pais.

“El dialogo familiar es un espacio que permite la 
reparacion y el acercamiento. (...) el dialogo 

desarrolla la capacidad de pensarpor cuenta propia, 
en la argumentacibn de otros se desarrolla la 

capacidad de pensar”.

El equipo de titulacion de SER ofrece sus servicios de asesoria 

a los productores agrarios e instituciones rurales de todo el pais.

Acerquese a nuestras oficinas o comuniquese con nosotros en: 

Tupac Amaru 1870 Lince Lima (altura cuadra 8 de Av. Canevaro) 

Telefonos: 472-7937 / 472-7937
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La actitud normal en el pais es no encarar el pasado, huir de el. 

Pero asi no aprendemos y estos hechos pueden repetirse. La falta 

de memoria, esta practice amnesia, tiene que ver con la 

precariedad de nuestra comunidad nacional, con la ausencia del 

dialogo del que pod ria surgir un consenso sobre nuestra historia, 

un aprendizaje colectivo. En Chile, donde hubo 3,500 muertos 

durante la dictadura de Pinochet, existe un intento de conocer a 

fondo Io que paso; a la large esto fortalece la comunidad nacional 

pues por una mezcla de sanciones, arrepentimientos y perdones 

es posible que la gente se acerque. Aqui hemos tenido 30,000 y 

nadie quiere recorder Io sucedido. Podriamos crear una comi si on 

para el restablecimiento de la verdad como ha sido el caso de 

Argentina, Chile, Guatemala, donde los informes han impactado en 

la opinion publica, iniciando un debate que tiene que darse para 

el aprendizaje que he mencionado.

El discurso politico y emocional de los miIitantes de Sendero Luminoso, las fuentes 
del resentimiento y la violencia, asi como los fantasmas que todavia nos acechan, 
son algunos de los temas centrales de este libro. Gonzalo Portocarrero es un 
destacado sociologo, autor de innumerables ensayos sobre los problemas 
fundamentales de nuestra cultura. Esta vez no quisimos escuchar al cientifico social 
sino al amigo apasionado de su trabajo y de su vocacion social.
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Pachamama

Condiciones de la Transformacion
Agroindustria en pequehos productores porGino Huerta
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Poner esta aspiracion en practica supone atender la intuicion de 

Javier Iguiniz cuando afirma que el camino del desarrollo de muchos 

pueblos del interior se resume en la consigna“transformar antes de 

transportar”. En esta vision de future prima la transformacion del 

producto como un medio para reducir el costo de transports al 

disminuir el peso v volumen, generar puestos de trabajo con mayor 

productividad y, por Io tanto, con mayores ingresos.

cCdmo apoyar este proceso en localidades donde la pequeha 

propiedad es predominante?, pesta un gobierno local dispuesto a 

asumir la funcidn de promover, inducir o simplemente motivar este 

cambio? Si ese fuera el caso, entonces es precise atender los 

siguientes conceptos,

El tamano de produccion

Solo a partir de cierto tamano la produccion es tecnicamente 

posible, a partir de cierto volumen la actividad puede ser 

economicamente rentable. Para ello se debe considerar que la 

escala productive minima, asi como sus costos asociados, varfan 

de acuerdo a la caracterisfica del producto. Algunos procesos de 

transformacion nos permiten incrementar de forma continue el 

volumen de produccion, mientres otros solo permiten hecerlo a 

traves de saltos. Puede ser posible pasar de 10TM a 12TM con la 

misma tecnologia; luego, la tecnologfa para seguircreciendo puede 

requerir un volumen minimo de produccion de 50 TM.

Lote minimo para el mercado objetivo

Nuestros clientes potenciales pueden demandar un volumen minimo. 

digamos de harina de kiwicha, de 50TM. Si tenemos, como es el 

caso casi siempre, una planta que produce 5 TM. no podremos 

acceder a ese mercado. La alternativa es asociar productores.Alli 

se trata de estucturar politicas de consoIidacion de oferta. Io cual 

implica costos de organizacion y asumir los problemas que 

normalmente genera una accion colectiva.

En realidad tambien debemos considerar el tamano maximo, pero 

para el caso que nos preocupa, nuestros productores son y seran 

pequehos inicialmente en relacidn al tamano del mercado, sobre 

todo si se trata de exportacidn.

Mirar hacia atras : mejorar el producto

Recordemos que la agroindustria supone mejorar del producto 

primario: en particular, se trata de adecuarlo de forma tai que 

cumpla las caracte risti cas requeridas al proceso de transformacion 

(calidad,sanidad). ^Comomejorarelproductoprimary Elevando 

productividad y la calidad.

Ciertamente esto involucra al conjunto de los productores y a su 

educacion, sobre todo la basica2, Asi como a los servicios de 

extension tecnica.No ignoramos que la oferta privada de servicios 

de extension no es accesible a campesinos pobres. que son los 

sectores que mas necesitan de ellos.

Si atendemos a las recomendaciones de los especialistas, podemos 

resumir estas en:

Se considera que la baja productividad promedio en Latinoamerica 

tienen muchas veces errores de naturaleza primaria4, provocados 

principalmente por la falta de conocimientos elementales. Si esto 

es asi , su correccion no necesariamente requiere de creditos, 

insumos y equipos de alto costo, el camino logico es corregirlas 

con tecnolog fas y capacitacidn.

Los dos ultimos criterios son en realidad mecanismos de transicidn 

hacia la formacidn de una capacidad agroindustrial.Todos juntos, 

son un paquete que se estima permits disminuir al minimo la 

cantidad y el costo de los insumos, reducir el costo unitario de 

produccion e incrementar al maximo la cantidad, la calidad y el 

precio de venta de sus productos.

Diversificar la produccion, para disminuir la dependencia de 

insumos externos y reducir riesgos sanitarios, climaticos y 
de mercado.

Agregar o reemplazar en forma gradual los cultivos tradicionales 

de baja densidad econdmica (yuca, camote,frejol.etc.) cuyo destine 

son los consumidores de bajos ingresos, por otros que puedan 

ser ofrecidos a consumidores de mayor poder adquisitivo.

Disminuir las perdidas que ocurren durante y despues de la 

cosecha; muchas veces debidas a la no adopcion de medidas 

elementales y de bajo costo, que permitirian proteger mejor Io 
que ya fue producido.

Hacer el procesamiento basico, aunque sea en pequehas 

agroindustrias, con el fin de incorporarles valor y de conservarlas 

para poder diferir su venta en epocas de mejores precios. Es 

posible que los agricultores se beneficien del precio adicional 

que los consumidores actualmente estan pagando en los 

supermercados por el “embalaje” y maquillaje (limpieza, 

descascarado, pulimento, clasif i cacion, fraccionamiento, envasado 
o empaquetado y etiquetado).

Reducir a traves de la organizacion de los agricultores, la excesiva 

intermediacidn. Esta es una razon por la cual la actividad agricola 
es un "mal negocio", especialmente para aquellos agricultores 

que se encargan exclusivamente de la etapa de produccion 

propiamente.
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Lacki sehala una contradiccidn en el hecho de que mientras 

la agriculture latinoamericana tiene urgencia de moderni- 

zarse, los gobiernos de la region estan reduciendo aquellos 

recursos y servicios con los cuales tradicionalmente se ha 

intentado hacerlo3.

Como ejemplo podemos apreciar la transformacion del cacao. En 

ciertos productos derivados, como el licor de cacao, se requiere 

un tamano que excede al disponible para una microempresa; Io 

contrario ocurre en la fabricaciori de harina de platano, la cual 

puede ser realizada a pequeha escala (de hecho se utilize como 

alternativa complementaria de ingresos por parte de Cubes de 

madres en el valle de Apurfmac).
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Aparece como aspiracion de la poblacidn al elaborar Planes Estrategicos 
de Desarrollo: una agroindustria floreciente, una localidad dedicada a la 
agroexportacibn. La vision de los lideres y autoridades de provincias y 
distritos, donde los pequenos productores buscan salidas a su pobreza, 
refuerza esta aspiracion proponiendola como el objetivo en 10 6 15 
anos. La realidad es que ese objetivo supone que los involucrados asuman 
la necesidad de una profunda transformacion. Presentamos aqui algunas 
anotaciones que permitiran reflexionar al respecto.
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Introducir insumos intelectuales en los hogares, con el fin de que 

la familia rural incremente su productividad y desarrolle la 
capacidad y voluntad de solucionar ella misma sus problemas 
tecnologicos, economicos y sociales.

Empezar con innovaciones de bajo costo. que esten al alcance de 

todos los agricultores. Los ingresos adicionales que se obtenga 

como consecuencia de esta primera etapa de tecnificacidn 

deberan financiar los insumos externos que son necesarios recien 
en las etapas mas avanzadas de la modernizacidn.

Incrementar la productividad y rendimiento de la tierra, las 

maquinarias y los animales, que los agricultores ya poseen, antes de 

inducirlos a que aumenten su stock de dichos factores productivos. 

Usar Integra, permanente y racionalmente todos los recursos 

disponibles. Recordar que muchas veces la existencia de recursos 
ociosos no es percibida por los agricultores.
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Rentabilidad en la etapa del producto primario 

Parece obvio afirmar que para tener rentabilidad y competitividad 

se debe mejorar la calidad de los productos cosechados; reducir 

al minimo los costos unitarios de produccidmdisminuir las perdidas 

durante y despues de la cosecha: asi como eliminar ague I las fases 

de intermediacidn innecesarias.
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Poner esta aspiracion en practica supone atender la intuicion de 

Javier Iguiniz cuando afirma que el camino del desarrolIo de muchos 

pueblos del interior se resume en la consigna"transformar antes de 

transportar". En esta vision de future prima la transformacion del 

producto como un medio para reducir el costo de transporte al 

disminuir el peso y volumen, generar puestos de trabajo con mayor 

productividad y, por Io tanto, con mayores ingresos.

cCdmo apoyar este proceso en localidades donde la pequeha 

propiedad es predominante?, pesta un gobierno local dispuesto a 

asumir la funcidn de promover, inducir o simplemente motivar este 

cambio? Si ese fuera el caso, entonces es precise atender los 

siguientes conceptos,

El tamano de produccion

Solo a partir de cierto tamano la produccion es tecnicamente 

posible, a partir de cierto volumen la actividad puede ser 

economicamente rentable. Para ello se debe considerar que la 

escala productiva minima, asi como sus costos asociados, varian 

de acuerdo a la caracteristica del producto. Algunos procesos de 

transformacion nos permiten incrementar de forma continua el 

volumen de produccion, mientras otros solo permiten hacerlo a 

traves de saltos. Puede ser posible pasar de 10TM a 12TM con la 

misma tecnologia; luego. la tecnologia para seguir creciendo puede 

requerir un volumen mfnimo de produccion de 50 TM.

Lote minimo para el mercado objetivo

Nuestros clientes potenciales pueden demandar un volumen minimo. 

digamos de harina de kiwicha, de 50TM. Si tenemos, como es el 

caso casi siempre, una planta que produce 5 TM. no podremos 

acceder a ese mercado. La alternativa es asociar productores. Alli 

se trata de estucturar politicas de consoIidacion de oferta, Io cual 

implica costos de organizacidn y asumir los problemas que 

normalmente genera una accion colectiva.

En realidad tambien debemos considerar el tamano maximo. pero 

para el caso que nos preocupa, nuestros productores son y seran 

pequenos inicialmente en relacidn al tamano del mercado, sobre 

todo si se trata de exportacion.

Mirar hacia atras : mejorar el producto

Recordemos que la agroindustria supone mejorar del producto 

primario: en particular, se trata de adecuarlo de forma tai que 

cumpla las caracte risti cas requeridas al proceso de transformacion 

(calidad,sanidad). iComomejorarelproductoprimary Elevando 

productividad y la calidad.

Ciertamente esto involucra al conjunto de los productores y a su 

educacion, sobre todo la basicaTAsi como a los servicios de 

extension tecnica. No ignoramos que la oferta privada de servicios 

de extension no es accesible a campesinos pobres. que son los 

sectores que mas necesitan de ellos.

Si atendemos a las recomendaciones de los especialistas, podemos 

resumir estas en:

Se considera que la baja productividad promedio en Latinoamerica 

tienen muchas veces errores de naturaleza primaria4, provocados 

principalmente por la falta de conocimientos elementales. Si esto 

es asi, su correccion no necesariamente requiere de creditos, 

insumos y equipos de alto costo, el camino Idgico es corregirlas 

con tecnolog fas y capacitacidn.

Rentabilidad en la etapa del producto primario 

Parece obvio afirmar que para tener rentabilidad y competitividad 

se debe mejorar la calidad de los productos cosechados; reducir 

al minimo los costos unitarios de produccion: disminuir las perdidas 

durante y despues de la cosecha: asi como eliminar aquellas fases 

de intermediacion innecesarias.

Los dos ultimos criterios son en realidad mecanismos de transicion 

hacia la formacidn de una capacidad agroindustrial.Todos juntos, 

son un paquete que se estima permits disminuir al minimo la 

cantidad y el costo de los insumos, reducir el costo unitario de 

produccion e incrementar al maximo la cantidad, la calidad y el 

precio de venta de sus productos.

Di versif I car la produccion, para disminuir la dependencia de 

insumos externos y reducir riesgos sanitarios. ciimaticos y 
de mercado.

Agregar o reemplazar en forma gradual los cultivos tradicionales 

de baja densidad economica (yuca, camote,frejol,etc.) cuyodestino 

son los consumidores de bajos ingresos, por otros que puedan 

ser ofrecidos a consumidores de mayor poder adquisitivo.

Disminuir las perdidas que ocurren durante y despues de la 

cosecha; muchas veces debidas a la no adopcidn de medidas 

elementales y de bajo costo, que permitirfan proteger mejor Io 
que ya fue producido.

Hacer el procesamiento basico, aunque sea en pequenas 

agroindustrias, con el fin de incorporarles valor y de conservarlas 

para poder diferir su venta en epocas de mejores precios. Es 

posible que los agricultores se beneficien del precio adicional 

que los consumidores actualmente estan pagando en los 

supermercados por el “embalaje” y maquillaje (limpieza, 

descascarado, pulimento, clasif i cacion, f raccionamiento, envasado 
o empaquetado y etiquetado).

Reducir a traves de la organizacidn de los agricultores, la excesiva 

intermediacion. Estaesuna razon porlacual laactividadagricola 

es un "mal negocio”, especialmente para aquellos agricultores 

que se encargan exclusivamente de la etapa de produccion 

propiamente.
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Lacki sehala una contradiccidn en el hecho de que mientras 

la agriculture latinoamericana tiene urgencia de moderni- 

zarse, los gobiernos de la region estan reduciendo aquellos 

recursos y servicios con los cuales tradicionalmente se ha 

intentado hacerlo3,

Como ejemplo podemos apreciar la transformacion del cacao. En 

ciertos productos derivados, como el licor de cacao, se requiere 

un tamano que excede al disponible para una microempresa; Io 

contrario ocurre en la fabricacidri de harina de platano, la cual 

puede ser realizada a pequeha escala (de hecho se utiliza como 

alternativa complementaria de ingresos por parte de Cubes de 

madres en el valle de Apurfmac).
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Aparece como aspiracion de la poblacidn al elaborar Planes Estrategicos 
de Desarrollo: una agroindustria floreciente, una localidad dedicada a la 
agroexportacidn. La vision de los lideres y autoridades de provincias y 
distritos, donde los pequenos productores buscan salidas a su pobreza, 
refuerza esta aspiracion proponiendola como el objetivo en 10 6 15 
anos. La realidad es que ese objetivo supone que los involucrados asuman 
la necesidad de una profunda transformacion. Presentamos aqui algunas 
anotaciones que permitiran reflexionar al respecto.
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Introducir insumos intelectuales en los hogares, con el fin de que 

la familia rural incremente su productividad y desarrolle la 
capacidad y voluntad de solucionar ella misma sus problemas 
tecnologicos, econbmicos y sociales.

Empezar con innovaciones de bajo costo, que esten al alcance de 

todos los agricultores. Los ingresos adicionales que se obtenga 

como consecuencia de esta primera etapa de tecnificacidn 

deberan financier los insumos externos que son necesarios recien 

en las etapas mas avanzadas de la modernizacion.

Incrementar la productividad y rendimiento de la tierra, las 

maquinarias y los animales,que los agricultores ya poseen, antes de 

inducirlos a que aumenten su stock de dichos factores productivos. 

Usar Integra, permanente y racionalmente todos los recursos 

disponibles. Recorder que muchas veces la existencia de recursos 
ociosos no es percibida por los agricultores.
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que ha mostrado parcialmente en exposiciones 
colectivas. En la actualidad es responsable de la 
fotografia en nuestra revista, en Vortice -revista 
de literatura y del taller grafico Mehr licht.
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^Es accesible el crecimiento para todos?
Hasta cierto punto si. Aunque no deja de tener razon Manuel 

Glave cuando recuerda que el 84% de productores agrope- 

cuarios son pequenos Io cual si bien puede tener cierto 

«potencial» para construir una sociedad democratica5, no 

significa que esten en condiciones de impulsar un proceso de 

crecimiento y acumulacion.
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La seleccidn de tecnologias agricolas debe ser un proceso 

cuidadoso, el cual requiere definir previamente sus ejes. Por 

ejemplo, una orientacion puede ser dar prioridad al suministro 

de agua y asegurar la calidad de los suelos de cultivo. Esta u 

otra respuesta (como privilegiar la insercion competitiva en el 

mercado internacional o la rentabilidad) dan lugar a distintas 

opciones de seleccidn tecnoldgica. Esto debe ser acompahado 

de la observacidn del espacio fisico (agua, relieve, suelo y 

factores climaticos disponibles) y social (organizacidn y 

preferencias de la poblacion).

La viabilidad economica del 55% de productores que cuentan 

con menos de 3 hectareas ha sido cuestionada no solo por la 

banca comercial sino tambien por los organismos de desarrolIo, 

considerados por algunos como productores deficitarios y por 

otros como productores de subsistencia (o infrasubsistencia 

en los casos de menos de 1 hectarea cultivada), Representan 

un indicador de la pobreza del sector. Las politicas de promocion 

del sector no los alcanzanja banca comercial ni los considera, 

incluso pocos proyectos de promocion del desarrolIo rural los 

toma en cuenta como beneficiarios directos.

Ciertamente hay otros temas especificos que no hemos abordado 

como el usos de agroquimicos (y/o sustitutos organicos), 

tecnologias de riego;control de suelos; disponibilidad de energia 

adecuada; y, en otra etapa, los recursos necesarios para la 

actividad industrial. Esperamos tratar estos temas en una 

siguiente entrega.
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jose carlos
Fotografo (Lima, 1974). Ha realizado todo tipo 

de trabajos fotograficos para revistas, proyectos 
arttsticos, realizaciones documentales y comerciales; 

ademas de los proyectos personales
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C i ertame nte hay otros temas especff icos que no hemos abordado 

como el usos de agroquimicos (y/o sustitutos organicos), 

tecnologias de riego;control de suelos; disponibilidad de energia 

adecuada; y, en otra etapa, los recursos necesarios para la 

actividad industrial. Esperamos tratar estos temas en una 

siguiente entrega.

que ha mostrado parcialmente en exposiciones 
colectivas. En la actualidad es responsable de la 
fotografia en nuestra revista, en Vortice -revista 
de literatura y del taller gratico Mehr licht.
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^Es accesible el crecimiento para todos?
Hasta cierto punto si. Aunque no deja de tener razon Manuel 

Glave cuando recuerda que el 84% de productores agrope- 

cuarios son pequehos Io cual si bien puede tener cierto 

«potencial» para construir una sociedad democratica5, no 

significa que esten en condiciones de impulsar un proceso de 

crecimiento y acumulacion.
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____jose carlos
Fotografo (Lima, 1974). Ha realizado todo tipo 

de trabajos totograficos para revistas, proyectos 
artisticos, realizaciones documentales y comerciales; 

ademas de los proyectos personales

La viabilidad econdmica del 55% de productores que cuentan 

con menos de 3 hectareas ha sido cuestionada no solo por la 

banca comercial sino tambien por los organismos de desarrolIo, 

considerados por algunos como productores deficitarios y por 

otros como productores de subsistencia (o infrasubsistencia 

en los casos de menos de 1 hectarea cultivada). Representan 

un indicador de la pobreza del sector. Las politicas de promocion 

del sector no los alcanzan.la banca comercial ni los considera, 

incluso pocos proyectos de promocion del desarrolIo rural los 

toma en cuenta como beneficiarios directos.

La seleccion de tecnologias agricolas debe ser un proceso 

cuidadoso, el cual requiere definir previamente sus ejes. Por 

ejemplo, una orientacion puede ser dar prioridad al suministro 

de agua y asegurar la calidad de los suelos de cultivo. Esta u 

otra respuesta (como privilegiar la insetlion competitiva en el 

mercado internacional o la rentabilidad) dan lugar a distintas 

opciones de seleccion tecnoldgica. Esto debe ser acompahado 

de la observacion del espacio fisico (agua, relieve, suelo y 

factores climaticos disponibles) y social (organizacidn y 

preferencias de la poblacion).
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