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M in duda los elementos centrales para 

la decision del gobierno de estatizar la 
banca privada, han sido tanto la comproba- 
cion de que el modelo economico aprista, 

que se apoyaba en una alianza con los 
grandes industriales, no dio los resultados 

esperados, como un creciente deterioro 
de la imagen presidencial debido a esta 

alianza.
Los sectores de derecha han tenido 

frente a esta medida una reaccion decidida 
y masiva, como no se vela en nuestro pais 
desde los ahos del gobierno del general 
Velasco, especialmente cuando se produ- 
jo la reforma agraria y con ocasion de la ex- 
propiacion de los medios de comunicacion, 
logrando recuperar un espacio que mu- 

chos pensaban habia perdido.
Por su parte, la Izquierda Unida ha 

apoyado la medida y ha hecho plantea- 
mientos importantes orientados a democra- 
tizar la gestion en los bancos estatizados. 

Sin embargo, no ha llegado a presentar 
una imagen coherente ante la opinion pu- 

blica, debido a que no ha logrado cristalizar 
una posicion unificada en relacion a la tras- 

cendencia de la medida.
De otro lado, al interior del APRA la 

medida ha causado division, y sus sectores 

mas conservadores han intentado modi- 
ficar y limitar la ley e incluso hacer retro-

ceder al Presidente, quien ha tenido que 
lanzarse a fondo a defenderla. Lo cierto es 
que, aprobada la ley, los empresarios han 
anunciado que continuaran oponiendose a 

la medida y luchando contra ella. Esto obli- 
gara sin duda a una variacion del modelo 

economico del gobierno y a una redefini- 
cibn de sus alianzas politicas. ^,Hasta don- 
de? En unos meses debe despejarse la 

incognita.

ientras en el Congreso de la Repu- 

blica se producian ardorosos debates en 
torno a esta ley, en otro lugar de Lima se 
desarrollaba el VII Congreso Nacional de la 

Confederacion Campesina del Peru. La 
importante presencia campesina, de todas 

las regiones del pais, en dicho evento, y la 
trascendencia de los temas alii tratados, 
son sin duda significativos en el proceso 

del movimiento campesino peruano. El 
evento sin embargo no logro avanzar en la 
unificacibn de las centrales campesinas; 
esperamos que la nueva dirigencia elegida, 
persevere en este camino y que, junto a las 

otras centrales, puedan concretar este pa
so decisive para el fortalecimiento de la or- 

ganizacibn campesina y para su significa- 

cibn en la vida nacional.

Con todo respeto me doy 

la libertad de escribirles la pre

sente misiva para felicitarles 

por la difusibn de Andenes, que 

contiene articulos de actuali- 

dad, incentivando al pueblo pa

ra que conozcan la realidad de 

nuestro pais, los avances en 

cuanto a la polftica actual, etc.

De paso para pedirle in- 

formacibn sobre cbmo obtener 

las preciosas revistas Ande

nes y para difundir en mi lugar 

que somos netamente del cam- 

po.

• Desde Andenes hacemos 

votes para que los nuevos diri- 

gentes elegidos puedan llevar 

a cabo las tareas encomenda- 

das.

J• Para recibir la revista “An- 

denes ” debe enviarnos su direc- 
ci6n y un giro por el importe de 

la suscripcidn (25 intis) por un 

ano.

En el Centro Social de San 

Miguel de Cerro de Pasco, se 

realizb el Primer Cursillo de Res- 
ponsables de Comedores de 

Caritas-Pasco.

Se contb con la participa- 

cibn de los 20 comedores que 

Cartias asesora. El cursillo ha 

sido organizado y asesorado 

por las hermanas Monfortianas 

y con la colaboracibn de jbve- 

nes responsables y prepara

dos en este aspecto.

Algunos exponentes han 

sido miembros de los comedo

res ya mencionados.
Durante el cursillo se ha 

compartido experiencias, an- 

sias y alternativas para mejorar 

el servicio y resolver proble- 

mas que inevitablemente se 

presentan en esta organiza- 

cibn, para una promocibn de 

nuestras comunidades en el 

sentido humano y cristiano.

En el cursillo se eligieron

Nuestro saludo de'parte de 

esta comunidad campesina de 

La Jalca, a toda la comisibn 

que elabora la revista de Ser

vicios Educativos Rurales: "An

denes", nuestro mejor deseo 

para ellos y la prosperidad en el 
future.

Queremos comunicarles 

que la situacibn actual de nues

tro pueblo es triste, abando- 

nado por todas las autoridades 
provinciates y departamenta- 

les. Parece que no existiera 

dentro del mapa del Peru, pese 

a que el Partido Aprista Perua

no ganb en la capital del depar- 

tamento por el electorado de La 
Jalca; sin embargo hoy se han 
olvidado de nosotros.

Por otro lado, existe una 

partida presupuestal para la 

electrificacibn del pueblo, la 

cual solamente se ha avanza- 

do un poquito que no justifica ni 

siquiera la mitad del dinero.

Tambten quiero comunicar- 

les que en ningun Centro Edu- 

cativo de La Jalca Grande exis- 

ten profesores titulados, quiere 

decir que no nos quieren edu- 

car para que continuen enga- 

nbndonos en las campanas 

electorates. En thrminos claros 

han manifestado que todos los 
que no valen en otros lugares 
estan bien para La Jalca Gran

de. Asi, pues, continua la te

rrible injusticia, la opresibn y el 

abandono.

Audoberto Guiop Huarrten
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M in duda los elementos centrales para 

la decision del gobierno de estatizar la 
banca privada, han sido tanto la comproba- 
cion de que el modelo economico aprista, 

que se apoyaba en una alianza con los 
grandes industriales, no dio los resultados 

esperados, como un creciente deterioro 
de la imagen presidencial debido a esta 
alianza.

Los sectores de derecha han tenido 
frente a esta medida una reaccion decidida 
y masiva, como no se veia en nuestro pais 
desde los ahos del gobierno del general 
Velasco, especialmente cuando se produ- 
jo la reforma agraria y con ocasion de la ex- 
propiacion de los medios de comunicacion, 
logrando recuperar un espacio que mu- 

chos pensaban habia perdido.
Por su parte, la Izquierda Unida ha 

apoyado la medida y ha hecho plantea- 
mientos importantes orientados a democra- 
tizar la gestion en los bancos estatizados. 

Sin embargo, no ha llegado a presentar 
una imagen coherente ante la opinion pu- 

blica, debido a que no ha logrado cristalizar 
una posicion unificada en relacibn a la tras- 

cendencia de la medida.
De otro lado, al interior del APRA la 

medida ha causado division, y sus sectores 

mas conservadores han intentado modi- 
ficar y limitar la ley e incluso hacer retro-

ceder al Presidente, quien ha tenido que 
lanzarse a fondo a defenderla. Lo cierto es 
que, aprobada la ley, los empresarios han 
anunciado que continuaran oponiendose a 

la medida y luchando contra ella. Esto obli- 
gara sin duda a una variacion del modelo 

economico del gobierno y a una redefini- 
cibn de sus alianzas politicas. ^Hasta don- 
de? En unos meses debe despejarse la 

incognita.

'y/jl ientras en el Congreso de la Repu- 

blica se producian ardorosos debates en 
torno a esta ley, en otro lugar de Lima se 
desarrollaba el VII Congreso Nacional de la 

Confederacion Campesina del Peru. La 
importante presencia campesina, de todas 

las regiones del pais, en dicho evento, y la 
trascendencia de los temas alii tratados, 
son sin duda significativos en el proceso 

del movimiento campesino peruano. El 
evento sin embargo no logro avanzar en la 
unificacion de las centrales campesinas; 
esperamos que la nueva dirigencia elegida, 
persevere en este camino y que, junto a las 

otras centrales, puedan concretar este pa
so decisive para el fortalecimiento de la or- 

ganizacion campesina y para su significa- 

cion en la vida nacional.

Con todo respeto me doy 

la libertad de escribirles la pre

sente misiva para felicitarles 

por la difusibn de Andenes, que 

contiene articulos de actuali- 

dad, incentivando al pueblo pa

ra que conozcan la realidad de 

nuestro pais, los avances en 

cuanto a la politica actual, etc.

De paso para pedirle in- 

formacibn sobre cbmo obtener 

las preciosas revistas Ande

nes y para difundir en mi lugar 

que somos netamente del cam- 

po.

It 
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• Para recibir la revista “An- 

denes" debe enviarnos su direc- 
ci6n y un giro por el importe de 

la suscripcidn (25 intis) por un 

ano.

En el Centro Social de San 

Miguel de Cerro de Pasco, se 

realizb el Primer Cursillo de Res- 
ponsables de Comedores de 

Caritas-Pasco.

Se contb con la participa- 

cibn de los 20 comedores que 

Cartias asesora. El cursillo ha 

sido organizado y asesorado 

por las hermanas Monfortianas 

y con la colaboracibn de jbve- 

nes responsables y prepara

dos en este aspecto.

Algunos exponentes han 

sido miembros de los comedo

res ya mencionados.
Durante el cursillo se ha 

compartido experiencias, an- 

sias y alternativas para mejorar 

el servicio y resolver proble- 

mas que inevitablemente se 

presentan en esta organiza- 

cibn, para una promocibn de 

nuestras comunidades en el 

sentido humano y cristiano.

En el cursillo se eligieron

Nuestro saludo de parte de 

esta comunidad campesina de 

La Jalca, a toda la comisibn 

que elabora la revista de Ser

vicios Educativos Rurales: "An

denes", nuestro mejor deseo 

para ellos y la prosperidad en el 
futuro.

Queremos comunicarles 

que la situacibn actual de nues

tro pueblo es triste, abando- 

nado por todas las autoridades 
provinciates y departamenta- 

les. Parece que no existiera 

dentro del mapa del Peru, pese 

a que el Partido Aprista Perua

no ganb en la capital del depar- 

tamento por el electorado de La 
Jalca; sin embargo hoy se han 
olvidado de nosotros.

Por otro lado, existe una 

partida presupuestal para la 

electrificacibn del pueblo, la 

cual solamente se ha avanza- 

do un poquito que no justifica ni 

siquiera la mitad del dinero.

Tambten quiero comunicar- 

les que en ningun Centro Edu- 

cativo de La Jalca Grande exis- 

ten profesores titulados, quiere 

decir que no nos quieren edu- 

car para que continuen enga- 

nbndonos en las campafias 

electorates. En tbrminos claros 

han manifestado que todos los 
que no valen en otros lugares 
estan bien para La Jalca Gran

de. Asi, pues, continua la te

rrible injusticia, la opresibn y el 

abandono.

Audoberto Gulop Huambn
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Trabajadores eventuates son contratados porparceleros para la siembray otros trabajos.
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En el presente informe 
se hace un anaiisis de 

la problem&ica actual 

del agro costefio, el rol 
del gobierno y los 
gremios asi como las 

posibles alternativas 
para una salida en 

favor del campesinado 
de la costa.

de poder en el campo.
Sobre esa base se creo 

para el caso de la Costa 
unas 362 Cooperativas Agra- 

rias de Produccidn (hoy de 

trabajadores: CATs.). Entre 
estas, cabe resaltar la impor- 

tancia de los grandes com- 

plejos agroindustriales azu- 

careros que tambien se coo-

Durante el gobierno de Velasco se crearon 362 cooperativas en la 
costa.

Ciertamente, esta crisis 
del Cooperativismo ha teni- 

do diversas causas: 1) Cau- 
sas Externas: el problema 
de la crisis economica; au- 

sencia de un efectivo apoyo 
tecnico, financiero y de capa- 

citacion; el cambio hacia una 

economia liberal y el interes 

de la burguesia de reorde- 

nar el aparato productive en 
funcion de sus intereses. 2) 

Causas Internas: ausencia 
de canales adecuados de 
participacion; males mane- 

jos de las cooperativas por 

sus dirigentes con corrup- 

cion de muchos de ellos; au

sencia de planes para el de- 

sarrollo de sus empresas. 3) 

Causas del Modelo Coope
rative: Por haber sido un 

modelo impuesto vertical- 
mente donde los socios bus- 
caron maximizar sus ganan- 

cias sin importarles mucho la 
rentabilidad de la empresa, 

amparados en el tutelaje 
que el Estado les bridaba.

COOPERATIVISMO
Y GOBIERNO

Con la llegada del go
bierno de Alan Garcia al po

der empezaron las marchas 

y contramarchas de Decre- 
tos y Resoluciones en favor 

y en contra de las parcela- 

ciones, Io cual ha demostra- 

do que el Apra no tenia un 
plan agrario para la costa.

Con la R.S. 628-86, el 
Gobierno practicamente re
nuncio a reordenar el campo 

costeho, con su politica de 
"dejar hacer, dejar pasar"; 

dejandole mas bien al gran 
capital la posibilidad de ha- 
cerlo.

No obstante, hemos te- 
nido nuevamente otro anun- 

cio en Fiestas Patrias, don

de el Presidente Alan Garcia 
en su discurso enfatizo el 

apoyo al cooperativismo y a 
la propiedad cooperativa, se- 

fialando que pesar de los 

problemas, es obligacion de 
quienes -como el- creen en 

la justicia social, identif icarse 

con esos problemas y bus

car soluciones. Asi mismo, 

dijo que "el compromiso del 
Estado debe concretarse 

en medios educativos vin- 

culados al cooperativismo 
en capacitacion gerencial, 
en crGditos en condiciones 

especiales y concertacion 
de metas productivas para la 
ayuda tecnologica. Y Io mas 

importante debe ser la aper- 
tura y la culminacibn con 

esas empresas hasta ahora 

abandonadas para concertar 

con ellos este gran objetivo

perativizaron. Junto con di

chas formas empresariales, 

surgieron organizaciones 

gremiales (via la Confedera- 

cidn Nacional Agraria - CNA 

y la Federacion de Coope

rativas Azucareras -FENDE- 
CAAP) que debian ser fuen- 
tes de poder campesino pro

pio. Sin embargo, toda esta 
experiencia contaba con 

una fuerte ingerencia y apo
yo estatai que, en cuanto 
dejo de existir condujo a su 

debilitamiento. Mas aun 

cuando el Estado empieza a 

actuar contra las empresas 

asociativas, siendo el hecho 
mas evidente el D.L. NQ 02 

dado durante el Gobierno 
de Belaunde (1982).

Es asi que el modelo 

asociativo de la costa entra 
en fuerte crisis y empieza a 

disolverse, llegandose al ca

so que dos tercios de las 

Cooperativas de estos Va

lles se han parcelado en los 

ultimos Sahos.

Parcelaciones y Desarrollo 
Agrario en la Costa

cQUE HA 

SUCEDIENDO?

Durante el proceso de 
reforma agraria del Gobierno 
Militar de Velasco (1969- 
75), se expropiaron diversas 
haciendas y fundos en el 

pais. Elio signified un profun

do cambio en el sistema de 

propiedades y las relaciones
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de poder en el campo.
Sobre esa base se creo 

para el caso de la Costa 
unas 362 Cooperativas Agra- 

rias de Produccion (hoy de 

trabajadores: CATs.). Entre 
estas, cabe resaltar la impor- 

tancia de los grandes com- 

plejos agroindustriales azu- 
careros que tambien se coo-

Durante elgobierno de Velasco se crearon 362 cooperativas en la 
costa.

Ciertamente, esta crisis 
del Cooperativismo ha teni- 

do diversas causas: 1) Cau- 
sas Externas: el problema 
de la crisis economica; au- 

sencia de un efectivo apoyo 
tecnico, financiero y de capa- 

citacion; el cambio hacia una 

economia liberal y el interes 

de la burguesia de reorde- 

nar el aparato productive en 
funcibn de sus intereses. 2) 

Causas Internas: ausencia 
de canales adecuados de 
participacion; males mane- 

jos de las cooperativas por 
sus dirigentes con corrup- 

cion de muchos de ellos; au

sencia de planes para el de- 

sarrollo de sus empresas. 3) 

Causas del Modelo Coope
rative: Por haber sido un 

modeio impuesto vertical- 
mente donde los socios bus- 
caron maximizar sus ganan- 

cias sin importarles mucho la 
rentabilidad de la empresa, 

amparados en el tutelaje 
que el Estado les bridaba.

COOPERATIVISMO
Y GOBIERNO

J

Con la llegada del go
bierno de Alan Garcia al po

der empezaron las marchas 

y contramarchas de Decre- 

tos y Resoluciones en favor 
y en contra de las parcela- 
ciones, Io cual ha demostra- 

do que el Apra no tenia un 
plan agrario para la costa.

Con la R.S. 628-86, el 

Gobierno practicamente re
nuncio a reordenar el campo 

costeno, con su politica de 
"dejar hacer, dejar pasar"; 

dejandole mas bien al gran 
capital la posibilidad de ha- 
cerlo.

No obstante, hemos te- 
nido nuevamente otro anun- 

cio en Fiestas Patrias, don

de el Presidente Alan Garcia 
en su discurso enfatizo el 

apoyo al cooperativismo y a 
la propiedad cooperativa, se- 

fialando que pesar de los 

problemas, es obligacion de 
quienes -como el- creen en 

lajusticia social, identificarse 

con esos problemas y bus

car soluciones. Asi mismo, 

dijo que "el compromiso del 
Estado debe concretarse 

en medios educativos vin- 

culados al cooperativismo 
en capacitacion gerencial, 
en erbditos en condiciones 

especiales y concertacion 
de metas productivas para la 
ayuda tecnolbgica. Y Io mas 

importante debe ser la aper- 
tura y la culminacibn con 

esas empresas hasta ahora 

abandonadas para concertar 

con ellos este gran objetivo

Parcelaciones y Desarrollo 
en la Costa

perativizaron. Junto con di

chas formas empresariales, 

surgieron organizaciones 

gremiales (via la Confedera- 

cibn Nacional Agraria - CNA 

y la Federacibn de Coope

rativas Azucareras -FENDE- 
CAAP) que debian ser fuen- 
tes de poder campesino pro

pio. Sin embargo, toda esta 
experiencia contaba con 

una fuerte ingerencia y apo
yo estatai que, en cuanto 
dejb de existir condujo a su 

debilitamiento. Mas aun 

cuando el Estado empieza a 

actuar contra las empresas 

asociativas, siendo el hecho 
mas evidente el D.L. Ns 02 

dado durante el Gobierno 
de Belaunde(1982).

Es asi que el modeio 

asociativo de la costa entra 
en fuerte crisis y empieza a 

disolverse, llegandose al ca

so que dos tercios de las 

Cooperativas de estos Va

lles se han parcelado en los 

ultimos 5 ahos.

i,QUE HA 

SUCEDIENDO?

Durante el proceso de 
reforma agraria del Gobierno 

Militar de Velasco (1969- 
75), se expropiaron diversas 
haciendas y fundos en el 

pais. Elio signified un profun
do cambio en el sistema de 

propiedades y las relaciones
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DEPARTAMENTC N. CATs N. HAS. N. CATs (%) % HAS

362 519,270 221* (61%) 39.06%

LOS GREMIOS
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II

aci

LA PROBLEMATICA 

ACTUAL

El gobierno debiera dar efec- 
tivo apoyo crediticio y tecnico 
para el campo.

ve la posibilidad de dirigir y 

hegemonizar el reordena- 

miento productivo; 3) El 

fomento estatal a las gran- 
des inversiones de parte del 

gobierno aprista posibilitaria 
la formacidn de grandes la- 

tifundios agroindustriales de 
5 a 10 mil hectareas en te

rrenes "eriazos" tai como ha 

sido planteado por el Minis- 
tro Morales, que sen'an el 

eje de la produccion agrico

la en un mediano plazo, de 

llevarseacabo.

cual o con modificaciones), 

la parcelacion siguid su cur- 

so. Actualmente no queda 

mas remedio que aceptar 
esta realidad y la descom- 
posicion de la organizacion 

gremial que trajo consigo.
Ante este hecho, pro- 

siguen las indefiniciones a 
nivel gremial aunque asu- 

miendose cada vez mas la 

necesidad de acordar poli- 

ticas comunes entre parce- 

leros, cooperativas, comites 
de productores y trabaja- 

doreseventuales.

Hace dos ahos se formo 
la ANAPA (Asociacion Na- 

cional de Parceleros) como 
representacibn gremial de 
este sector. Aunque tefiida 

aim por las ambiguedades y 

los vicios propios de la par

celacion, se muestra como 
un sector bastante dinamico 

pero cuya actividad podn'a 

durar solo mientras consi- 
gan sus titulos de propie- 

dad individuales o certifica- 
dos de posesion y para exi- 
gir cierto apoyo a su desa- 

rrollo productivo de parte 

del Estado. En esa medida 

es posible que tiendan a ser 
absorbidos por la ONA a 

traves de los diversos co- 

miths de productores segun 
lineas de cultivo.

De otro lado, en 1982 el 

gobierno establecio que an
te la parcelacidn de las CATs 

(Cooperativas de Trabajado- 
res), debian formarse em- 

presas, muchas de las cua- 

les han tornado la forma de 

CAUs (Cooperativas Agra- 

rias de Usuarios). Pero en la 
mayoria de los casos estas

TUMBES ** 

PIURA 

LAMBAYEQUE** 

LALIBERTAD 
ANCASH 

LIMA 

ICA 

AREQUIPA 

TACNA

TOTAL CATs 
POR DEPTO.

9 

95 

36 

40 

19 

79 

72

7 

5

TOTAL CATs PARCELADAS 

POR DEPTO.

9

49

36

19

9

63

31

4
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(100%) 

(51.58%)

(100%) 

(47.50%) 

(47.37%) 

(79.75%) 

(43.06%) 

(57.14%) 

(20.00%)

100% 

14.49%

100% 

34.06% 

41.27% 

81.83% 

44.80% 

39.58%

N.D.

debate unitario por valle y se 

arribe a acuerdos concretes 

en este sentido. Es desde 

la unidad que se puede re- 
tomar mecanismos efectivos 

de presion al gobierno que 

permitan ir dando solucio 

nes integrales a su proble- 
matica.

BUSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS

Parcelaciones de CATs de la Costa 
(1985)

12,872

235,123

50,269

63,196 

19,444 

54,256

49,042

33,956

1,112

FUENTE: M. DE AGRICULTURA - DESCO
* A julio del 86 se habian parcelado 237 CA Ts

** Cifras de fines de julio 86

Nota: No se incluye las Cooperativas Azucareras que son un total de

12. Ninguna se encuentra parcelada.

De su parte los Gremios 
nacionales del campesinado 

(sea CCP o CNA), no han 
sabido tener respuestas 

adecuadas a la problematica 
de la parcelacion de las 

Cooperativas Agrarias.

Entrampados toda una 
etapa en el tema de la defen- 

sa o no de la Cooperativa y 

de la Reforma Agraria (tai

cesidad de plantear formas 

empresariales especificas 
como pre condicidn para el 

desarrollo agrario, buscando 

que estas fundamentalmen- 
te se den sobre bases co- 

lectivas asi como tambien 

de poner en discusibn el 

problema de la extension de 

la propiedad individual (lle- 
gando a establecer nuevos 

limit es maximos y minimos).

Toda esta problematica 
puede y debe ser enca- 

minada a coordinar las bases 
de la ANAPA, los comiths 

de productores y las bases 
de la CNA y la CCP, posi- 

bilitando que se procese un

Mas alia de Io positive y 

los limites de la Reforma 

Agraria de Velasco, nos en- 

contramos actualmente en 

una etapa de reordena- 

miento del agro costefio, 
que parte de una situacibn 

caracterizada por: 1) El des- 
orden producido con la 

parcelacion de las coope
rativas, surgiendo unos 
30,000 pequefios propieta- 

rios nuevos; el 40% de la 
tierra irrigada esta en manos 

de unidades menores de 5 

hectareas; 2) La mediana 
burguesia agraria se ha he

cho mas visible como grupo 

y, junto con las grandes 

empresas agroindustriales,

se han establecido como 
simple formalidad, mientras 

dura el tramite de entrega 
de certificados de posesion 

a los paceleros y no repre- 

senta en la actualidad, en la 
mayor parte de los valles de 

la costa, una alternativa sig- 

nificativa para los parceleros. 
Sin embargo debera profun- 

dizarse en la alternativa de 
las CAUs, como una forma 
de enrumbar al agro cos- 

tefio por cauces asociativos 
nuevamente y como forma 

de lograr un mejor desarrollo 

productivo.

Existe conciencia en 

ciertos sectores de la ne-

de constituirse en gran par
te del futuro histbrico y so
cial del Peru".

Queremos creer que 

esto implicara un cambio y 
una definicibn mas en serio 

en relacibn a Io que se ha 

venido diciendo y haciendo 

con las Cooperativas Agra
rias. Para ello habra que 

esperar sin embargo que se 
ejecuten las acciones co- 
rrespondientes ya que este 

ofrecimiento podn'a ser mas 

una postura ideolbgica del 

Partido Aprista, partido ins- 
crito en la perspectiva de 
realizar cambios en el pais, 

pero que se ve atado de 

manos por la ausencia de 

una burguesia nacional apa- 

rente para ello y por la ine- 
ficiencia de la burocracia es

tatal.

Frente a la evolucibn 
negativa que ha venido te- 

niendo el cooperativismo, 

encontramos un reto fun

damental: icdmo aportarso- 
luciones concretas para una 
salida beneficiosa para el 

campesinado costefio, sea 
que este agrupado en coo

perativas o no; que sea par- 

celario, minifundista, peque- 
fio o mediano propietario?

En realidad, se trata de 
pensar alternativas mas glo

bales al problema del sector 
reformado, no debemos 

quedarnos enfrentando 

cooperativas versus parcele

ros o viceversa. Debemos 
recoger las caracteristicas 
de cada valle, y desde ellos 
coordinar propuestas mas 

de conjunto para la costa y a 

nivel nacional. Propuestas 

que se sustenten en formas 

comunales, asociativas y 
organizativas que generen 

un desarrollo empresarial y 
productivo del agro que 

permita, no solamente ni- 

veles de autosubsistencia 
familiar, sino una mayor pro- 

ductividad y rentabilidad de 

los campesinos y por ende 

enfrentar mejor el problema
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miento productivo; 3) El 

fomento estatal a las gran- 
des inversiones de parte del 

gobierno aprista posibilitaria 
la formacidn de grandes la- 
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mitGs de productores segun 
lineas de cultivo.

De otro lado, en 1982 el 

gobierno establecio que an
te la parcelacidn de las CATs 

(Cooperativas de T rabajado- 
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rias de Usuarios). Pero en la 
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de lograr un mejor desarrollo 
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crito en la perspectiva de 
realizar cambios en el pais, 

pero que se ve atado de 

manos por la ausencia de 

una burguesia nacional apa- 

rente para ello y por la ine- 
ficiencia de la burocracia es
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Frente a la evolucibn 
negativa que ha venido te- 
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encontramos un reto fun
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luciones concretas para una 
salida beneficiosa para el 
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que este agrupado en coo

perativas o no; que sea par- 

celario, minifundista, peque- 
fio o mediano propietario?

En realidad, se trata de 
pensar alternativas mas glo

bales al problema del sector 
reformado, no debemos 

quedarnos enfrentando 

cooperativas versus parcele

ros o viceversa. Debemos 
recoger las caracteristicas 
de cada valle, y desde ellos 
coordinar propuestas mas 

de conjunto para la costa y a 

nivel nacional. Propuestas 

que se sustenten en formas 

comunales, asociativas y 
organizativas que generen 

un desarrollo empresarial y 
productivo del agro que 

permita, no solamente ni- 

veles de autosubsistencia 
familiar, sino una mayor pro- 

ductividad y rentabilidad de 

los campesinos y por ende 

enfrentar mejor el problema
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Nueva Ley Organica 
para Agricultura

La nueva Ley Organica 

del Sector Publico 

Agrario (D.L. N2 424) 

del 29 de Junio 
pasado, est£ dirigida a 

plantear una nueva 

estructura organizativa 

del Ministerio de 
Agricultura que permita 

ordenar y planear 
mejor su actividad. 

AdemSs, busca 
descentralizar 

responsabilidades que 
antes se concentraron 

excesivamente.

Concejo Nacional 
de Concertacion 

Agraria

Comisidn 
Consultiva 

Agraria

Vice-Ministrode 
Recursos 

Naturales y 
Desarrollo Rural

Se han creado tres Vi- 

ceministerios, los cuales es- 

taran a cargo de: 1) Un Vice 

Ministro de Recursos Natu
rales y Desarrollo Rural, a 
cargo del sistema nacional 

de Uso y Conservacion de 

los Recursos Naturales del 

sector y todo Io que se re- 

fiere a ampliacion de fron- 

tera agricola y retorma agra

ria. 2) Un Vice Ministro de 
Produccion y Concertacion,

PRINCIPALES

ORGANISMOS

Director 
Tecnico- 

Administrativo

institucionalidad del sector a 

nivel regional. Se tendra 
Centres de Desarrollo Agra

rio como organismos de 

coordinacion regional; a ni

vel departamental se esta- 
bleceran las Unidades Agra- 

rias Departamentales y a 
nivel mas local los Centres 

de Desarrollo Rural.
Toda esta estructura del 

sector tendra que adecuar- 

se a las regiones que se 
crearan en los proximos 

afios.

Como los mas impor- 

tantes se indican: 1) Insti

tute Nacional de Investiga- 
cion Agraria y Agroindustrial 

(INIAA), que se encargara 

de la investigacion y trans- 
terencia tecnologica en el 

campo agrario y agroindus
trial. 2) ENCI que se ocupara 

de la comercializacion inter
na y externa de insumos de 

uso agrario y agroindustrial; 
participara en la comericali- 

zacion externa de la produc
cion agraria, tendra a cargo 

los Programas Nacionales 
de Mecanizacion Agricola y 

de Semillas. 3) La Corpo- 

racion Nacional de Apoyo 

Alimentario (CONAA) con- 

ducira el Sistema Nacional 

de Abastecimiento y Asis- 

tencia Alimentaria. Tendra 
bajo su cargo ECASA, la 

cual pasa a ser Empresa Co- 

mercializadora de Alimentos 
(ya no solo de arroz) de con- 

sumo humano direct©, que 
le encargue el Estado.

ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

ALGUNOS 

COMENTARIOS

a) La investigacion y los 

sistemas de comercializa

cion son indispensables pa

ra el aumento de la produc- 

tividad y para lograr mejores 
precios al productor. Esto 

ha venido siendo un punto 

bastante debil; la nueva ley 
no garantiza que vaya a 

mejorar. Para el comercio se 

indica que el Estado se re- 
servara solo una pequeha 

parte de este.

b) Llama la atencion que 

en el sector no se integre al 

Banco Agrario como organis- 
mo descentralizado del Mi

nisterio. Es sabido Io deter- 
minante que es el credito 
(tanto como el agua) para la 
produccion agraria y la ac

tividad empresarial del sec
tor; si este recurso se man- 
tiene desfasado del sector 

no podra caminar adecua- 
damente a los requerimien- 

tos del mismo.

c) Es necesario enfatizar 
la nula participacion que se 

ha dado a las organizacio- 

nes agrarias y campesinas 
en el debate y dacion de la 

actual ley. Elio contradice 
los deseos de concertacion 

que estaria buscando el 

Ministro, quien ademas es el 
que tiene la potestad de 

nombrar los miembros de la 

Comisidn Consultiva Agraria 

y de dar participacion en el 

Consejo Nacional de Con
certacion a las organizacio- 

nes que solo esten recono- 
cidasporel Ministerio.

del abastecimento de ali 

mentos a las ciudades.

Esto debe ir acompa- 
fiado de un reordenamiento 
del espacio rural y urbano, 
donde las tierras de produc
cion agricola se orienten 
efectivamente a tales fines y 
se posibilite hacerlo bajo for

mas colectivas y a mediana 
y gran escala, considerando 

que la tierra es un bien na

cional con una funcion so

cial especifica de usufructo 

colectivo y no individual.
Es dentro de este mar- 

co que el gobierno deberia 
enfrentar problemas concre

tes como son: 1) Mejor dis- 

tribucion de la propiedad de 
la tierra y regularizacion de 

titulos de propiedad a coo- 

perativas sin titulo, parce- 
leros y otros. 2) Apoyo efec- 

tivo al campo a nivel tecnico, 
crediticio, infraestructura de 
riego, mecanizacion, cen

tres de acopio y otros, bus
cando formar centres inte- 

grales de promocion agraria 
por cada valle. 3) Lo anterior 
debe estar en funcion de 

una planificacion de las ne- 

cesidades del pueblo, prio- 

rizando productos alimenti- 
cios que puedan sustituir 

importaciones. 4) Plantear 

un modelo de desarrollo pa

ra el agro costeho (y para el 

pais). ^Va a ser un modelo 
cooperative?, <i,Un modelo 

mixto?, iUna pluralidad de 

formas empresariales? o ^El 
modelo lo va a definir el 

mercado capitalista, tai como 
viene sucediendo en los 

ultimos 10 afios?

[
1

L
II'

a cargo del Sistema Nacional 
de Produccion Agropecua- 

ria y de ejecutar la politica 

sectorial de concertacion. 3) 
Un Vice Ministro de Econo- 
mia Agraria y Cooperacion, 
quien conducira el Sistema 

de Planificacion Agraria y de 
Estadistica Agraria.

Por su parte, el Ministro 
tendra a cargo el formular y 

dirigir la politica del sector, 
como funcion primordial. 

Contara con un Consejo Na

cional de Concertacion que, 

esperamos permita una aper- 

tura real a la participacion de 

las organizaciones y repre- 

sentantes campesinos en la 
actividad del sector.

Vice-Ministro de 
Produccion y 
Concertacion

\ce-Ministro de 

Econo mia 
Agraria y 

Cooperacion

1=
rn
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ORGANISMOS
DESCENTRALIZADOS

ALGUNOS 

COMENTARIOS

a) La investigacion y los 

sistemas de comercializa

cion son indispensables pa

ra el aumento de la produc- 

tividad y para lograr mejores 
precios al productor. Esto 
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indica que el Estado se re- 
servara solo una pequeha 

parte de este.

b) Llama la atencion que 

en el sector no se integre al 

Banco Agrario como organis- 
mo descentralizado del Mi
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efectivamente a tales fines y 
se posibilite hacerlo bajo for

mas colectivas y a mediana 
y gran escala, considerando 

que la tierra es un bien na

cional con una funcion so

cial especifica de usufructo 

colectivo y no individual.
Es dentro de este mar- 

co que el gobierno deberia 
enfrentar problemas concre

tes como son: 1) Mejor dis- 

tribucion de la propiedad de 
la tierra y regularizacion de 

titulos de propiedad a coo- 

perativas sin titulo, parce- 
leros y otros. 2) Apoyo efec- 

tivo al campo a nivel tecnico, 
crediticio, infraestructura de 
riego, mecanizacion, cen

tres de acopio y otros, bus
cando formar centres inte- 

grales de promocion agraria 
por cada valle. 3) Lo anterior 
debe estar en funcion de 

una planificacion de las ne- 

cesidades del pueblo, prio- 

rizando productos alimenti- 
cios que puedan sustituir 

importaciones. 4) Plantear 

un modelo de desarrollo pa

ra el agro costeho (y para el 

pais). iVa a ser un modelo 
cooperative?, <i,Un modelo 

mixto?, ^Una pluralidad de 

formas empresariales? o ^El 
modelo lo va a definir el 

mercado capitalista, tai como 

viene sucediendo en los 

ultimos 10 afios?

r

Is

I

Vice-Ministro de 
Produccion y 
Concertacion

\ce-Ministro de 

Econo mia 
Agraria y 

Cooperacion

a cargo del Sistema Nacional 
de Produccion Agropecua- 

ria y de ejecutar la politica 

sectorial de concertacion. 3) 
Un Vice Ministro de Econo- 
mia Agraria y Cooperacion, 
quien conducira el Sistema 

de Planificacion Agraria y de 
Estadistica Agraria.

Por su parte, el Ministro 
tendra a cargo el formular y 

dirigir la politica del sector, 
como funcion primordial. 

Contara con un Consejo Na

cional de Concertacion que, 
esperamos permita una aper

ture real a la participacion de 

las organizaciones y repre- 

sentantes campesinos en la 
actividad del sector.
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La renuncia del Premier 

y Ministro de Economia Luis 
Alva Castro a fines de junio, 

ocasiono una seria crisis mi
nisterial del gobierno apris- 
ta. Esta renuncia se vio pre- 
cipitada por las dificultades 

que venia sufriendo el pro- 
grama economico (aumento 
de la inflacion, alza del dolar) 

y por el interes de Alva Cas
tro de ocupar la Presidencia 

de la Camara de Diputados 

como trampolin a la candida- 

tura presidencial en las elec- 

cionesde 1990.

Esta crisis

Junio y sobretodo 
Julio, han sido meses 

de importantes 

cambios en la politica 
del gobierno. La 

estatizacidn de la 

banca y modificaciones 
en la politica 

antisubversiva, 
anunciadas por el 

Presidente el 28 de 
Julio son muestra de 

ello. Estos cambios 

han traido consigo un 
reacomodo de las 

relaciones entre el 
gobierno, los grupos 

de poder econdmico y 

los diversos sectores 
politicos del pais.

CAMBIO DE GAB1NETE
Y AUTOCRITICA 

PRESIDENCIAL

condujo a cambios en el ga- 

binete, siendo nombrado el 
senador Larco Cox (repre- 

sentante del sector conser- 

vador dentro del APRA), co

mo Primer Ministro y Ministro 

de la Presidencia. Gustavo 
Saberbein fue nombrado Mi

nistro de Economia y se pro- 

dujeron cambios en los Mi- 
nisterios de Interior, Energia 

y Minas, Transporte, Salud y 
Educacion.

Poco despues, en el 
mensaje al pais que dirigio 
el presidente (5 de julio), re- 

conocib que durante 1986 
se habia pagado mas del 

10% de nuestras exportacio- 
nes por concepto de la deu- 
da externa y que en los ulti- 

mos meses la inflacion habia 
sido mayor que los aumen- 

tos salariales. Asimismo se-

El cambio de gabinete, 

la autocritica presidencial 
posterior y el anuncio de 

nuevas medidas economi

cas, hacian ver que el men- 

saje de 28 de julio traeria im

portantes novedades.

Sefialando que "ha lle- 

gado la hora de la revolucibn 

en democracia" el presiden
te Alan Garcia explico las di- 

versas medidas a Io largo de 
su discurso por Fiestas Pa- 
trias.

halo que existia un retraso 
en la planificacion de la inver

sion de los empresarios e in- 

dustriales y que no se habia 

logrado la concertacion de- 
seada.

EL MENSAJE DE 

FIESTAS PATRIAS

La estatizacion de la ban
ca privada, las financieras y 

las companias de seguros 
ha sido sin duda el tema que 

mas ha llamado la atencion, 

llevando a una polarizacion 
de los sectores politicos. En 

esta medida el partido apris- 
ta ha coincidido con la Iz- 
quierda Unida que en su 

plan de gobierno considera- 
ba la necesidad de estatizar 

la banca como herramienta 
indispensable para generar 

cambios sociales en el pais.

Otros aspectos impor

tantes del mensaje debido 

al impacto de esta medida, 
pasaron a un segundo pia

no. Sin embargo, no quere- 

mos dejar de mencionar los 

mas relevantes:

1) El levantamiento del 

toque de queda en Lima, el 

anuncio de que pronto se le

vantaria el estado de emer- 
gencia en Ayacucho y la pre- 
sentacion de un proyecto 
de ley que restablece la au- 
toridad civil en las zonas dee- 
mergencia. A ello hay que 

sumar medidas que antes y 

despues del Mensaje fue- 
ron planteadas en el Parla

me nto como la amnistia a los 

presos politicos de Izquier- 

da Unida y la conformacibn 

de la comisibn investigadora 
de los sucesos de los pena

les de junio de 1986, presidi- 
da por el senador Rolando A- 
mes.

2) La reafirmacibn de la 

necesidad de realizar la re- 

gionalizacibn del pais Io mas 
pronto posible.

3) La propuesta de crear 
el Congreso Economico Na

Se levantaria Estado de Emer- 
gencia en Ayacucho.

LA ESTATIZACION Y 

SUS RAZONES

El Mensaje del Presidente: 
Nuevas definiciones

cional como instancia de reu

nion y concertacion entre 

empresarios, trabajadores y 
el Estado.

4) La transferencia a los 

municipios de la educacion i- 
nicial y primaria, que ha ge- 

nerado la oposicibn del SU- 
TEP.

piedad de los accionistas o 
duefios de estos bancos, Io 

que resulta un privilegio ina- 
ceptable.

Esta medida se explica a- 

demas porque el gobierno 
tenia como base de su pro

puesta de reactivacibn eco- 

nbmica el aumento del con- 

sumo (mejorando los ingre- 

sos de la poblacibn, contro- 

lando los precios...) y el cre- 
cimiento de la inversion pro- 

ductiva, como respuesta a Io 

anterior. Para lograr estepro- 

pbsito, el Estado debia redu- 
cir el pago de la deuda exter
na y lograr el apoyo de los in- 

dustriales, especialmente 
de los grandes (los llamados 

"doce apbstoles”) que tie- 
nen mayor capacidad econb- 
mica para invertir. De esta 

manera, el gobierno les dib 

una serie de incentives y es- 

tablecib una relacibn privile- 

giada con ellos. Ello motive 

la critica de los sectores sin- 

dicales y de Izquierda Unida 

y el descontento popular ex- 

presado en el Paro Nacional 
del 19 de Mayo.

Al defender la medida 

de estatizacion de la banca, 
sectores del gobierno y de 
la izquierda, han expresado 

que esta politica no tuvo la 
respuesta esperada de par

te de los empresarios. Se a- 

firma que las utilidades de 
las empresas en 1986 fue- 

ron de 4,000 millones de db- 

lares y que el aho pasado se 

sacaron del pais 1,400 millo

nes de dblares. Simultanea- 
mente, el nivel de la inver

sion privada si bien aumento 

en relacibn a 1985 Io hizo

El planteamiento 
estatizacion de la banca, fi

nancieras y compahias de 
seguros, es sostenido por 

el gobierno en base a la ne

cesidad de ir a una democra- 

tizacibn del credito, ya que 

los bancos privados contro- 
Ian cerca del 70% del credi
to destinado al sector priva- 

do y que el 80% de ese cre
dito se concentra en Lima. A- 

dicionalmente se sefiala 

que los creditos de estos 
bancos se dirigen en por- 

centajes que varian del 35% 

al 75% (segun el banco) a 

las empresas que son pro-

I wNik
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quierda Unida que en su 
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pasaron a un segundo pia

no. Sin embargo, no quere- 

mos dejar de mencionar los 

mas relevantes:

1) El levantamiento del 
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en democracia" el presiden

te Alan Garcia explicb las di- 

versas medidas a Io largo de 
su discurso por Fiestas Pa- 
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Nuevas definiciones

cional como instancia de reu

nion y concertacibn entre 

empresarios, trabajadores y 
el Estado.

4) La transferencia a los 

municipios de la educacion i- 

nicial y primaria, que ha ge- 

nerado la oposicibn del SU- 
TEP.

piedad de los accionistas o 
duefios de estos bancos, Io 

que resulta un privilegio ina- 
ceptable.

Esta medida se explica a- 

demas porque el gobierno 

tenia como base de su pro

puesta de reactivacibn eco- 

nbmica el aumento del con- 

sumo (mejorando los ingre- 

sos de la poblacibn, contro- 

lando los precios...) y el cre- 
cimiento de la inversion pro- 

ductiva, como respuesta a Io 

anterior. Para lograr estepro- 

pbsito, el Estado debia redu- 
cir el pago de la deuda exter
na y lograr el apoyo de los in- 

dustriales, especialmente 
de los grandes (los llamados 

"doce apbstoles") que tie- 
nen mayor capacidad econo
mica para invertir. De esta 

manera, el gobierno les did 

una serie de incentives y es- 

tablecid una relacidn privile- 

giada con ellos. Ello motive 

la critica de los sectores sin- 

dicales y de Izquierda Unida 

y el descontento popular ex- 

presado en el Pare Nacional 
del 19 de Mayo.

Al defender la medida 

de estatizacibn de la banca, 
sectores del gobierno y de 
la izquierda, han expresado 

que esta politica no tuvo la 
respuesta esperada de par

te de los empresarios. Se a- 

firma que las utilidades de 
las empresas en 1986 fue- 

ron de 4,000 millones de db- 

lares y que el aho pasado se 

sacaron del pais 1,400 millo

nes de dblares. Simultanea- 
mente, el nivel de la inver

sion privada si bien aumento 

en relacidn a 1985 Io hizo

El planteamiento 
estatizacibn de la banca, fi

nancieras y compafiias de 
seguros, es sostenido por 

el gobierno en base a la ne

cesidad de ir a una democra- 

tizacidn del credito, ya que 

los bancos privados contro- 
Ian cerca del 70% del credi
to destinado al sector priva- 

do y que el 80% de ese cre
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que los creditos de estos 
bancos se dirigen en por- 

centajes que varian del 35% 

al 75% (segun el banco) a 

las empresas que son pro-
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en cifras poco significativas 

y dentro de ello sobre todo 
la de los medianos y peque- 

fios industriales. Per Io tanto 

el Estado requena controlar 

el credito para poder dirigirlo 
mejor e incrementar la inver

sion en el pais de manera 

sustancial.

LAS POSICIONES EN 

DEBATE

Los duefios de los ban- 

cos, los sectores empresaria- 
les, asi como Accion Popu

lar y el Partido Popular Cris

tiano, reaccionaron rapida- 
mente en contra de la medi- 

da, desplegando una costo- 

sa campafia a traves de to- 

dos los medios de comunica- 
cibn. Encubriendo la defen- 

sa de sus intereses bajo los 

principios de la libertad, argu- 

mentan que esta medida va 

en contra del pluralismo eco- 

nomico sefialado en la Cons- 
titucion y por tanto sen'a in- 

constitucional.
Espresan ademas que 

a I estar todo el credito en ma- 

nos del Estado, el gobierno 
tendria un control demasia- 

do grande y que ello supon- 
dria una "apristizacion" del 

credito. De otro lado, men- 
cionan que esta medida no 

fue planteada por el APRA 

en su campafia electoral y 

que el Presidente incluso 

nego la posibilidad en reite- 

radas oportunidades. Inclu

so, el lider del PPC Luis Be

doya Reyes, ha llegado a 
plantear la insurgencia civil 

contra lamedida, enunclaro 

afan golpista.

"La Estatizacion de la banca es 
una necesidad nacional".

Izquierda Unida por su 

parte ha mostrado su acuer- 

do con la medida, pero sefia- 

la que por si sola no es ga- 
rantia de cambios profun

dos. Reclama que esta medi

da vaya acompafiada de la 

nacionalizacion y estatiza

cion de las empresas mon- 
policas vinculadas a los ban- 

cos, asi como de los mono
polies de la industria basica, 

recursos naturales, y del co- 
mercio exterior. Otra deman- 

da de Izquierda Unida es 

que se de participacion a los 
trabajadores bancarios (en 

un 20%) y a las diversas or- 

ganizaciones populares y re

gionales, en los directorios 

de losbancos.

cREDEFINCION DE 
RUMPO?

La parcelacidn de las 

CAPs en la costa han 

traido consigo la 

desaparicidn de formas 

organizativas para la 
produccidn, formas 

que son necesarias 
para alcanzar un nivel 

de produccidn 

adecuado. Nos parece 

importante buscar 

alternativas a esta 
situacidn. En ese 

sentido, la experiencia

de la cooperativa de 

servicios de San Juan, 

la cual les contaremos 

en esta seccidn, 

puede servir de 

ejemplo para otras 

zonas y suscitar a la 
vez otras experiencias 

y reflexiones.

San Juan Bautista, dis- 

trito mas antiguo de la Pro- 
vincia de lea, es un pueblo

i,COMO SURGIO LA 

COOPERATIVA?

Los pequefios agriculto- 

res por la reducida exten

sion de terreno carecen de 

apoyo (thcnico, financiero) 

de las distintas instituciones 

destinadas para tai fin. Por 

esta razon los campesinos

Dentro del partido apris- 
ta no existe una posicidn u- 

nanime favorable a la medi
da, si bien es mayoritario el 
sector que la apoya, dirigen- 

tes como Luis Alberto San
chez y Ramiro Priale no se 
han mostrado entusiastas

©A

frente a ella. Es que sin du- 

da esta medida, mas alia de 

su importancia economica, 

tiene consecuencias muy 

importantes en el terreno po

litico.
El modelo politico del A- 

PRA estb unido en gran me
dida al desarrollo de un capi- 

talismo nacional, pero en- 

frenta la dificu ad de encon- 

trar el sujeto social (una bur- 

guesia nacionalista) que ha- 

ga viable este proyecto, de 
alii el llamado del presidente 

a "nacionalizar la burgue- 

sia". La decidida oposicion 

de los empresarios a la estati- 

zacior,, hara sin duda mayor 

esta dif icultad.
Ciertos sectores politi

cos sehalan sin embargo el 

peligro de un pago excesivo 
por la expropiacion o que es

te se haga mediante facilida- 

des para la adquisicion de 

empresas publicas u otras vi
as que terminen haciendo 

que la estatizacion sea tan 

solo un mecanismo para obii- 

gar a la inversion. Afiadien- 

do que no puede descartar- 

se que el Estado, ya en el 

control de los bancos, conti
nue beneficiando a los gran- 

des grupos economicos, y 
por tanto llegue a una nueva 
alianzaconellos.

iHasta donde puede ha- 
ber un cambio de rumbo en 

la politica del gobierno? 

Esto dependera de la evolu- 
cion de la situacion econo

mica, de las definiciones in- 

ternas dentro del APRA y 
tambien de la accion de Iz

quierda Unida y las organi- 

zaciones populares.

Cooperativa de Servicios 
San Juan Bautista

de pequefios agricultores 

situado a 7 Kms. de la Ciu

dad de lea. Sus pobladores 

se dedican a la agricultura, 
sus productos de mayor im

portancia son la vid, algodon 
y arboles frutales (mango, ci- 
ruela, pacaes, paltas entre o- 

tros) acompahados tambien 
de pallar, maiz, lentejas y ulti- 

mamente el frejol y maiz Colo

rado.
Los campesinos viven 

en el pueblo y sus chacras, 
vifiedos, rodean y dan colori- 

do a San Juan. Cada agricul- 

tor posee una extension de 
terreno que fluctua entre 1 

collo, 1 Ha. (8 collos) hasta 5 

Has. Los que poseen pe- 
quefias extensiones son tra- 

bajadas por ellos mismos, 

los que tienen mas de dos 

hectareas requieren de o- 

tros campesinos en forma 
temporal para la preparacion 

y siembra del terreno como 
es el caso del algodon, pa

llar, maiz y en la vid es el em

pale, pode y vendimia (reco- 
jadecosecha).
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cos, asi como de los mono
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un 20%) y a las diversas or- 
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ga viable este proyecto, de 
alii el llamado del presidente 

a "nacionalizar la burgue- 

sia". La decidida oposicion 

de los empresarios a la estati- 

zacion, hara sin duda mayor 

esta dificultad.

Ciertos sectores politi

cos senalan sin embargo el 

peligro de un pago excesivo 
por la expropiacion o que es

te se haga mediante f acilida- 

des para la adquisicion de 

empresas publicas u otras vi

as que terminen haciendo 

que la estatizacion sea tan 

solo un mecanismo para obii- 

gar a la inversion. Afiadien- 

do que no puede descartar- 

se que el Estado, ya en el 

control de los bancos, conti
nue beneficiando a los gran- 

des grupos economicos, y 

por tanto llegue a una nueva 
alianzaconellos.

iHasta donde puede ha- 
ber un cambio de rumbo en 

la politica del gobierno? 

Esto dependera de la evolu- 
cion de la situacidn econo

mica, de las definiciones in- 

ternas dentro del APRA y 
tambien de la accion de Iz

quierda Unida y las organi- 

zaciones populares.

La parcelacidn de las 

CAPS en la costa han 
traido consigo la 

desaparicidn de formas 

organizativas para la 
produccidn, formas 

que son necesarias 
para alcanzar un nivel 

de produccidn 

adecuado. Nos parece 

importante buscar 

alternativas a esta 
situacidn. En ese 

sentido, la experiencia

de la cooperativa de 

servicios de San Juan, 

la cual les contaremos 

en esta seccidn, 

puede servir de 

ejemplo para otras 

zonas y suscitar a la 
vez otras experiencias 

y reflexiones.

San Juan Bautista, dis- 

trito mas antiguo de la Pro- 
vincia de lea, es un pueblo

<,COMO SURGIO LA 

COOPERATIVA?

Los pequefios agriculto- 

res por la reducida exten

sion de terreno carecen de 

apoyo (tdcnico, financiero) 

de las distintas instituciones 

destinadas para tai fin. Por 

esta razon los campesinos

Dentro del partido apris- 
ta no existe una posicidn u- 

nanime favorable a la medi
da, si bien es mayoritario el 
sector que la apoya, dirigen- 

tes como Luis Alberto San
chez y Ramiro Priale no se 
han mostrado entusiastas

iLL&L*

Cooperativa de Servicios 
San Juan Bautista

de pequefios agricultores 

situado a 7 Kms. de la Ciu

dad de lea. Sus pobladores 

se dedican a la agricultura, 
sus productos de mayor im

portancia son la vid, algodon 
y arboles frutales (mango, ci- 
ruela, pacaes, paltas entre o- 

tros) acompafiados tambien 
de pallar, maiz, lentejas y ulti- 

mamente el frejol y maiz Colo

rado.
Los campesinos viven 

en el pueblo y sus chacras, 
vifiedos, rodean y dan colori- 

do a San Juan. Cada agricul- 

tor posee una extension de 

terreno que fluctua entre 1 

collo, 1 Ha. (8 collos) hasta 5 

Has. Los que poseen pe- 
quefias extensiones son tra- 

bajadas por ellos mismos, 

los que tienen mas de dos 

hectareas requieren de o- 

tros campesinos en forma 
temporal para la preparacion 

y siembra del terreno como 
es el caso del algodon, pa

llar, maiz y en la vid es el em

pale, pode y vendimia (reco- 
jadecosecha).
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se vieron en la necesidad 

de crear una institucion que 

vaya respondiendo a sus ne- 

cesidades mas urgentes, 

que les permita mejorar su 
produccion y por Io tanto me
jorar su nivel de vida. Es asi 

que reunidos 23 pequefios 
agricultores deciden crear la 

Cooperativa Agraria y de Ser- 
vicio Multiples San Juan Bau

tista, el 23 de marzo de 

1985. Institucion que debe- 

ra responder a sus nece- 

sidades, solicitando el apo- 

yo de la Parroquia y a traves 

de ella al Fondo de Desarro- 

llo Agro-Alimenticio Peru-Ca

nada, organism© que presta 

apoyo en forma rotatoria a 

loscampesinos.
Asesoria

La produccion en San 
Juan Bautista es alternada 
(mixta), pallar, algodon, maiz 

por Io que muchas veces la 
falta de orientacion y acom- 

pafiamiento tecnico hacen 

que la produccion de las 

plantas de mayor vegeta-

Insumos

La Cooperativa presta 

servicios a los socios a tra

ves de insumos, insectici- 

das, abonos, agua, los cua- 

les son devueltos al termino 

de cada campafia, teniendo 

asi acceso a nuevos ser

vicios para la siguiente cam- 

pafia.

vez al mes para tomar acuer- 

dos sobre la marcha de la 

institucion, recibirorientacio- 
nes y capacitacion acerca de 

la siembra, preparacibn de 

terreno asi como tratamien- 
to y prevencion de plagas.

NUESTRAS

PERSPECTIVAS

"Por tierra y produccion; 

democracia y 

autodefensa; unidad 

campesina y popular. 

]Basta de guerra sucia!". 

Fueron las consignas 
centrales de este VII 

Congreso Nacional que la 

Confederacion 

Campesina del Peru 

realizo entre el 21 y 25 
de agosto del presente.

Cinco anos transcurrieron 

desde el anterior congreso;

INFORME DEL 

SECRETARIO GENERAL

cQUE SERVICIOS 
PRESTA?

Capacitacibn

Actualmente la Coope
rativa cuenta con 33 socios 
activos que se reunen una

Kg

r\ ■ ■

I

-

asssaw ej:

^^dor de 1130 delegados 

plenos, llegando con los frater-

No todo es bueno, hay 
socios que creen que la coo

perativa es una entidad ban
caria y no la consideran co

mo suya, existe tambien indi- 

vidualismo. A traves de reu- 
niones, charlas y orientacio- 

nes se va buscando la mane- 
ra de crear y format una con- 

ciencia de servicio comunita- 

rioenelcampesino.

Los pequefios campesi- 

nos han evaluado la necesi

dad de tener una organiza- 

cidn que los agrupe y vaya 

respondiendo a sus necesi- 

dades, que conlleve una rea- 

lizacidn tanto para el socio 
como para su familia.

La mayor preocupacion 

de los socios es buscar los 

medios necesarios que los 

lleven a ir forjando una insti
tucion que les brinde el apo

yo y capacitacion tecnica-fi- 
nanciera.

Viendo las mejoras de 
los campesinos socios y ha- 

biendo despertado la solida- 
ridad se esta buscando los 

medios necesarios para 

prestar apoyo a un mayor nu- 

mero de pequefios agriculto
res.

ahos de mucha actividad, rela- 

tados por el secretario general 
saliente Saturnino Ccorimay- 

hua. En estos anos se forjaron 

los paros nacionales agrarios, 

se organize el Consejo Unitario 

Nacional Agrario (CUNA) y se 

firmo el Acuerdo Nacional 

Agrario entre el CUNA y las 

principales organizaciones polf- 

ticas del pais. Tempo en el 

cual se ha venido luchando por 

la vigencia de los derechos 

humanos y contra la militari- 
zacion del pais; se han seguido 

desarrollando diversas formas 

organizativas como son las ron-

F »
IJ s

cion mermen en el ren- 

dimiento. Viendo los reque- 

rimientos de los campesi

nos, la Cooperativa cuenta 
con un equipo de apoyo 

(educador, tecnico agricola, 

encargado de economia, sa- 
cerdote, asesor legal) que 

van prestando asesoria a la 
organizacion campesina.

v ... J

hicieron presentes 
el congreso alrede-

nos y observadores a un total 

de 1310 delegados. Siendo el 
numero de delegados plenos 

similar al del Congreso de 

1982, fue sensible la presencia 

de mayor cantidad de federacio- 

nes departamentales y la ebu- 

llicion de mociones presen- 

tadas y discutidas en las 

comisiones y las plenarias.

•kw Hi
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se vieron en la necesidad 

de crear una institucidn que 

vaya respondiendo a sus ne- 
cesidades mas urgentes, 

que les permita mejorar su 
produccidn y por Io tanto me
jorar su nivel de vida. Es asi 

que reunidos 23 pequehos 
agricultores deciden crear la 

CooperativaAgrariaydeSer- 
vicio Multiples San Juan Bau

tista, el 23 de marzo de 

1985. Institucidn que debe- 

ra responder a sus nece- 

sidades, solicitando el apo- 

yo de la Parroquia y a traves 

de ella al Fondo de Desarro- 

llo Agro-Alimenticio Peru-Ca

nada, organismo que presta 

apoyo en forma rotatoria a 

loscampesinos.
Asesoria

La produccidn en San 
Juan Bautista es alternada 
(mixta), pallar, algoddn, maiz 

por Io que muchas veces la 
falta de orientacidn y acom- 

pafiamiento tecnico hacen 

que la produccidn de las 

plantas de mayor vegeta-

Insumos

La Cooperativa presta 
servicios a los socios a tra

ves de insumos, insectici- 

das, abonos, agua, los cua- 

les son devueltos al termino 

de cada campafia, teniendo 

asi acceso a nuevos ser

vicios para la siguiente cam- 

pafia.

vez al mes para tomar acuer- 

dos sobre la marcha de la 

institucidn, recibirorientacio- 
nes y capacitacidn acerca de 
la siembra, preparacidn de 

terreno asi como tratamien- 
to y prevencidn de plagas.

NUESTRAS

PERSPECTIVAS

"Por tierra y produccidn; 

democracia y 

autodefensa; unidad 

campesina y popular. 

jBasta de guerra sucia!". 

Fueron las consignas 
centrales de este VII 

Congreso Nacional que la 

Confederacion 

Campesina del Peru 

realize entre el 21 y 25 
de agosto del presente.

Cinco anos transcurrieron 

desde el anterior congreso;

INFORME DEL 

SECRETARIO GENERAL

<i,QUE SERVICIOS 
PRESTA?

Capacitacidn

Actualmente la Coope
rativa cuenta con 33 socios 
activos que se reunen una

^^dor de 1130 delegados 

plenos, llegando con los frater-

ahos de mucha actividad, rela- 

tados por el secretario general 
saliente Saturnino Ccorimay- 

hua. En estos ahos se forjaron 

los paros nacionales agrarios, 

se organize el Consejo Unitario 

Nacional Agrario (CUNA) y se 

firmo el Acuerdo Nacional 

Agrario entre el CUNA y las 

principales organizaciones poli- 

ticas del pais. Tiempo en el 

cual se ha venido luchando por 

la vigencia de los derechos 

humanos y contra la militari- 
zacion del pais; se han seguido 

desarrollando diversas formas 

organizativas como son las ron-

No todo es bueno, hay 
socios que creen que la coo

perativa es una entidad ban
caria y no la consideran co

mo suya, existe tambien indi- 
vidualismo. A traves de reu- 

niones, charlas y orientacio- 

nes se va buscando la mane- 
ra de crear y formar una con- 

ciencia de servicio comunita- 

rioenelcampesino.

Los pequehos campesi- 

nos han evaluado la necesi

dad de tener una organiza- 

cibn que los agrupe y vaya 

respondiendo a sus necesi- 

dades, que conlleve una rea- 

lizacion tanto para el socio 
como para su familia.

La mayor preocupacion 
de los socios es buscar los 

medios necesarios que los 

lleven a ir forjando una insti- 
iucion que les brinde el apo

yo y capacitacidn tecnica-fi- 
nanciera.

Viendo las mejoras de 
los campesinos socios y ha- 

biendo despertado la solida- 
ridad se esta buscando los 

medios necesarios para 

prestar apoyo a un mayor nu- 

mero de pequehos agriculto
res.

cion mermen en el ren- 

dimiento. Viendo los reque- 

rimientos de los campesi

nos, la Cooperativa cuenta 
con un equipo de apoyo 

(educador, tecnico agricola, 

encargado de economia, sa- 
cerdote, asesor legal) que 

van prestando asesoria a la 
organizacidn campesina.

hicieron presentes 
el congreso alrede-

nos y observadores a un total 

de 1310 delegados. Siendo el 
numero de delegados plenos 

similar al del Congreso de 

1982, fue sensible la presencia 

de mayor cantidad de federacio- 

nes departamentales y la ebu- 

llicion de mociones presen- 

tadas y discutidas en las 
comisiones y las plenarias.

F ' V



h  1*1=;

INFORMES DE BASES

fun-

PLENARIO

i

Romulo Azanza, presidente electo de la CCP

i

16 - ANDENES
ANDENES - 17

.OS.

Durante el evento 
entrevistamos al 
Secretario General 
saliente y al nuevo 
Presidente de la CCP.

SATURNINO 

CORIMAYHUA

Saturnino 

Corimayhua 
Secretario 

General 

saliente de 

la CCP

!

das campesinas, organizacio- 
nes de mujeres, y se han ve- 

nido sentando las bases para 
la realizacion de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP).

tales mas relevantes: En Piura, 

la ausencia de infraestructura 

de riego, problemas de comer- 

cializacion de algoddn; y el 

problema de los campesinos 
sin tierra. En Puno se levanto 

el tema de la reestructuracibn 
democratica de las empresas 
asociativas y las constitucion 

de empresas comunales. En 

Cajamarca, se informd sobre la 

experiencia de rondas cam-

Para la plenaria, el debate 
se dividio en tres bloques:

1. Llnea y Programa: 

Se trato sobre la situacion 

nacional, donde se planted el 

apoyo a la estatizacidn de la 

banca y que esta se ampliara a 

los monopolios agroindustria- 
les. Tambien se condend la 

guerra sucia y se pidid levantar 

el estado de emergencia. Asf 

mismo se exigid la amnistfa a 

los presos politicos. Con 

respecto a Sendero Luminoso 

se deslindd con su sectarismo, 
militarismo y sus practicas 

anticomuneras. En relacidn a la 

politica agraria se sehala que 

esta ha favorecido a los 

grandes y medianos agricul- 

tores, por Io cual se exige la 
salida del actual Ministro de 

Agricultura. Se acordd hacer 

Hegar al Ministerio la Plata-

ROMULO AZANZA

A. ^Cuales son las ta^eas 

mas importantes que deben 

desprenderse de este con- 
greso?

R.A. Primero, yo creo que 

hasta ahora no hemos tenido 

una politica coherente para el 

agro nacional y este gobierno 

debe entender que los 

campesinos no viven solo de 

promesas; viven de hechos 

concretos y claros. Este 

congreso debe exigir que el 

gobierno modifique su politica 
agraria.

En segundo lugar otra 

tarea importante en este mo- 

mento histdrico es luchar por- 

que la nacionalizacidn de la 
banca vaya acompanada de 

una nacionalizacidn de la

pesinas y se denuncid la ma- 

sacre de 8 ronderos en Chota 

en junio pasado. En Loreto se 

denunciaron problemas de 
precios y asedio de las trans- 

nacionales a los comuneros 
natives, asi como conflictos 

con las compahias de turismo.

En Apurimac, hay un ma- 

nejo partidario del Apra sobre 
los prestamos del banco 

agrario. En Ayacucho, se de-

Los informes de bases se 

hicieron a nivel de departa- 
mentos y provincias. Senala

mos los informes departamen-

•TSMI

nuncio el abandono de tierras 

de muchos campesinos por 

falta de garantias para sus 

vidas; se informd de la 
creacidn de la Federacidn de 

Artesanos de Ayacucho. En 

San Martin, se denuncid la 

situacion cadtica que se ha 

desatado en Tocache por la 

represidn; se exigid la renuncia 

del directorio Endepalma 
(aceite). En La Libertad, la

A. Al finalizar sus 

clones como secretario general 

de CCP, queremos pedirle un 

balance de su gestibn.

S.C. Al finalizar mi gestibn, 

puedo decir que la CCP ha 

crecido, se han afiliado nuevas 

federaciones provinciales: 
Federacidn de Arequipa, Frente 

Campesino de Tacna, Comu- 

nidades Nativas; las Rondas 
Campesinas de Huanuco y 

Cajamarca. Asi mismo, po

demos destacar el trabajo con 
mujeres campesinas.

De otro lado, hemos 

presentado al Parlamento la 

Ley de Comunidades Campe
sinas, la Ley Agraria Fun

damental que no ha sido de- 
batida y la Ley sobre Rondas 

Campesinas.

Se ha abierto una Co- 

misibn Nacional de DD.HH. en 

la CCP que tiene una relacidn 

con Amnistia International; 
con ellos hemos conseguido 

fondos para apoyar a los pre

sos politicos particularmente 

campesinos; apoyo a refugia- 
dos ayacuchanos y huancaveli- 

canos que han migrado a las 
ciudades

agroindustria alimentaria que 
signifique un cambio sustancial 

en la propiedad interna del 
pais.

Otra de las experiencias 
que hay que remarcar en este 

congreso es la forma como el 

movimiento campesino debe 

coadyuvar para que la ANP 

cumpla el objetivo de ser una 

alternativa de poder frente a un 
gobierno que se torna 

corporative, paralelista y 
militarista.

Otro de los hechos que 

revestiran importancia para el 
pais y la clase obrera es el 

proximo congreso de la CGTP 
(Central General de Tra- 

bajadores del Peru). La CCP 

tiene que marcar linea en este 
evento.

A. Respecto a la Unidad, 
i,que papelle toca desarrollar a 
la CCP?

R.A. Yo creo que la CCP 
ha sido la que mas ha im- 

pulsado la unidad, las otras 

centrales no han hecho el 

esfuerzo suficiente. Hemos 

escuchado hablar al compa- 
hero Rojas de la CNA en este 

congreso y quisieramos que Io 
que se dice se haga. En cuanto 

a la CGCP es igual, creo que no 

han hecho los esfuerzos 
necesarios.

parcelacidn de las coope- 

rativas ha generado conflictos. 

En Arequipa, se informd que en 

Majes sigue sin solution pro

blemas de campesinos sin 

tierra. En Pasco, continua la 
suspension de garantia con re

presidn y abusos de la policia. 

En Madre de Dios, se ha 

organizado la federacidn de 
comunidades nativas.

Estos informes fueron 

complementados por algunos 
presentados por bases pro

vinciales y el debate que se 

establecid en las comisiones. 

Los puntos que mas se 

resaltaron fueron referentes a 

la regionalizacibn; represidn y 

violacibn de derechos huma- 
nos; los Rimanacuys, el para- 

lelismo que viene desatando ei 

Apra en muchas organiza- 

ciones campesinas y el 

problema de los creditos.

«
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Los informes de bases se 

hicieron a nivel de departa- 

mentos y provincias. Senala
mos los informes departamen-
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das campesinas, organizacio- 

nes de mujeres, y se han ve- 
nido sentando las bases para 
la realizacibn de la Asamblea 
Nacional Popular (ANP).
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del

tales mas relevantes: En Piura, 

la ausencia de infraestructura 
de riego, problemas de comer- 

cializacion de algodbn; y el 

problema de los campesinos 
sin tierra. En Puno se levantb 

el tema de la reestructuracibn 
democratica de las empresas 

asociativas y las constitucibn 

de empresas comunales. En 

Cajamarca, se informb sobre la 

experiencia de rondas cam

pesinas y se denuncib la ma- 

sacre de 8 ronderos en Chota 

en junio pasado. En Loreto se 
denunciaron problemas de 
precios y asedio de las trans- 

nacionales a los comuneros 

natives, asf como conflictos 
con las companias de turismo.

En Apurimac, hay un ma- 

nejo partidario del Apra sobre 
los prestamos del banco 

agrario. En Ayacucho, se de

Durante el evento 
entrevistamos al 
Secretario General 
saliente y al nuevo 
Presidente de la CCP.

ROMULO AZANZA ?

A. ^Cuales son las ta^eas 

mas importantes que deben 

desprenderse de este con- 
greso?

R.A. Primero, yo creo que 

hasta ahora no hemos tenido 

una politica coherente para el 

agro nacional y este gobierno 

debe entender que los 

campesinos no viven solo de 

promesas; viven de hechos 
concretos y claros. Este 

congreso debe exigir que el 

gobierno modifique su polftica 
agraria.

En segundo lugar otra 

tarea importante en este mo- 

mento histbrico es luchar por- 

que la nacionalizacibn de la 
banca vaya acompahada de 

una nacionalizacibn de la

TTiJSfJ

Para la plenaria, el debate 
se dividib en tres bloques:

1. Llnea y Programa: 

Se tratb sobre la situacibn 

nacional, donde se planted el 

apoyo a la estatizacidn de la 

banca y que esta se ampliara a 

los monopolies agroindustria- 
les. Tambien se condend la 

guerra sucia y se pidib levantar 

el estado de emergencia. Asf 

mismo se exigib la amnistla a 

los presos politicos. Con 

respecto a Sendero Luminoso 

se deslindb con su sectarismo, 
militarismo y sus practicas 

anticomuneras. En relacibn a la 
polftica agraria se senala que 

esta ha favorecido a los 

grandes y medianos agricul- 

tores, por Io cual se exige la 

salida del actual Ministro de 

Agricultura. Se acordd hacer 

Hegar al Ministerio la Plata-

A. Al finalizar sus 

clones como secretario general 

de CCP, queremos pedirle un 

balance de su gestidn.

S.C. Al finalizar mi gestidn, 

puedo decir que la CCP ha 

crecido, se han afiliado nuevas 

federaciones provinciales: 
Federacidn de Arequipa, Frente 

Campesino de Tacna, Comu- 

nidades Nativas; las Rondas 
Campesinas de Huanuco y 

Cajamarca. Asf mismo, po

demos destacar el trabajo con 
mujeres campesinas.

De otro lado, hemos 

presentado al Parlamento la 
Ley de Comunidades Campe

sinas, la Ley Agraria Fun

damental que no ha sido de- 
batida y la Ley sobre Rondas 
Campesinas.

Se ha abierto una Co- 

misibn Nacional de DD.HH. en 

la CCP que tiene una relacibn 

con Amnistfa Internacional; 
con ellos hemos conseguido 

fondos para apoyar a los pre

sos politicos particularmente 
campesinos; apoyo a refugia- 

dos ayacuchanos y huancaveli- 
canos que han migrado a las 
ciudades

nuncio el abandono de tierras 

de muchos campesinos por 

falta de garantfas para sus 

vidas; se informb de la 

creacibn de la Federacidn de 

Artesanos de Ayacucho. En 

San Martin, se denuncib la 

situacibn cadtica que se ha 

desatado en Tocache por la 
represidn; se exigib la renuncia 

del directorio Endepalma 

(aceite). En La Libertad, la

Campes^

parcelacidn de las coope- 

rativas ha generado conflictos. 

En Arequipa, se informb que en 

Majes sigue sin solucidn pro

blemas de campesinos sin 

tierra. En Pasco, continua la 
suspension de garantfa con re

presidn y abuses de la poliefa. 

En Madre de Dios, se ha 

organizado la federacidn de 
comunidades nativas.

Estos informes fueron 

complementados por algunos 
presentados por bases pro

vinciales y el debate que se 

establecib en las comisiones. 

Los puntos que mas se 

resaltaron fueron referentes a 

la regionalizacibn; represidn y 

violacidn de derechos huma- 
nos; los Rimanacuys, el para- 

lelismo que viene desatando ei 

Apra en muchas organiza- 

ciones campesinas y el 

problema de los creditos.

agroindustria alimentaria que 
signifique un cambio sustancial 

en la propiedad interna del 
pafs.

Otra de las experiencias 
que hay que remarcar en este 

congreso es la forma como el 

movimiento campesino debe 

coadyuvar para que la ANP 

cumpla el objetivo de ser una 

alternativa de poder frente a un 
gobierno que se torna 

corporativo, paralelista y 
militarista.

Otro de los hechos que 

revestiran importancia para el 
pafs y la clase obrera es el 

proximo congreso de la CGTP 
(Central General de Tra- 

bajadores del Peru). La CCP 

tiene que marcar Ifnea en este 
evento.

A. Respecto a la Unidad, 

r,que papel le toca desarrollar a 
la CCP?

R.A. Yo creo que la CCP 

ha sido la que mas ha im- 

pulsado la unidad, las otras 

centrales no han hecho el 

esfuerzo suficiente. Hemos 

escuchado hablar al compa- 
nero Rojas de la CNA en este 

congreso y quisieramos que Io 
que se dice se haga. En cuanto 

a la CGCP es igual, creo que no 

han hecho los esfuerzos 

necesarios.
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La mujercampesina tambien 

estuvo presente

ALGUNOS 

COMENTARIOS

La Federacion Agraria 

Departmental de Ayacucho 
celebrd en Agosto su Se

gundo Congreso, contando 
con la participacion de cerca 

de 300 delegados entre ple- 
nos y fraternos.

Durante el evento se for- 

maron comisiones donde se 
analizaron la situacion politi- 

ca y agraria del departamen-

El 24 de junio campesi
nos organizados en la Fede
racion Departamental de 

Campesinos de Puno, reini- 

ciaron las tomas de tierras, 

habiendose recuperado has- 

ta el memento 360,000 has.
El campesinado pune- 

fio esta decidido a defender 
las tierras tomadas, tenien- 
do como objetivo final la li- 
quidacion total de las em- 

presas.

Se nos ha informado 

que la FDCP esta entregan- 

do titulos de propiedad a las 

comunidades que han recu

perado tierras. Asimismo, ha 

anunciado su retiro del Comi

te de Apoyo al Proceso de 

Reestructuracion (conforma- 
do el 5 de junio) por conside- 

rar que hasta la fecha no se 

han cumplido los acuerdos a 

los que llegaron con el Minis- 
tro. Tales como el retiro de 

las autoridades de la Direc- 
cion Zonal Agraria; que en la 

comision no estuvieran pre- 
sentes los gerentes de las 
empresas; etc.

El 15 de Junio, ocho 
campesinos ronderos fue- 

ron asesinados por efecti- 
vos de la Guardia Civil en 
Chota.

La Federacibn de Ron- 

das Campesinas demandb 

-entre otros puntos- casti-

to y las nuevas leyes para 

comunidades campesinas. 

Asi mismo, se hizo una eva- 

luacion del impacto de los Ri- 

manacuys y la estrategia del 
gobierno para el agro ayacu- 
chano. Particular importan- 

cia merecio el tema de los 
Derechos Humanos asi co
mo las tareas de organiza- 

cion encaminadas a la defen- 
sa de los mismos.

El evento culmino con la 

eleccibn de la nueva junta di- 
rectiva, la cual esta encabe- 

zada por Nestor Tineo en ca- 

lidad de Presidente de la FA- 
DA.

I 

!

i
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go para los responsables. 
Por su parte, el gobierno dis- 

puso la investigacibn de los 

hechos; pese a Io cual no se 

abre aun el proceso judicial.

Mientras tanto, algunos 

dirigentes ronderos y funcio- 

narios de la region agraria de 
Chota han firmado un acta 

de conciliacibn. En dicha ac

ta se estipula la venta de par

cels a algunos campesi

nos; la venta por el 10% del 

valor de la parcela a los here- 

deros de los ocho campesi
nos victimados; y, una canti- 

dad de no menos de 50 

Has. para el hacendado. Asi 

mismo, se dejaria sin efecto 

las brdenes de captura a 35 
campesinos del lugar.

Sin embargo, la Asam- 

blea de Ronderos del ex- 

fundo "Santa Clara" ha pedi- 

do mediante un memorial al 

Ministro de Agricultura, la nu- 
lidad del acta firmada por 

considerarla improcedente, 
reclamando, mas bien, la ad

judication del fundo.

eligid por el norte a Luis 

Montalvan (FRADEPT-Piura), 

por el sur a Esteban Puma 

(FDCC-Cusco), por el oriente a 

Wilmer Arevalo (Fecadema- 

Iquitos) y por el centra al 

compahero Velasquez (Huan- 
cavelica). Saturnino Corimay- 

hua paso a la secretaria de 
economla y la companera 

Concepcion Quispe se ubicb 

en la secretaria de la mujer 
campesina.

Finalmente se procedib a 

la eleccibn del nuevo Comite 
Ejecutivo National de la CCP, 
con un total de 26 cargos. 
Cabe destacar de ello que los 

cargos mas visibles han sido 
ocupados en esta oportunidad 

por nuevos dirigentes, aunque 

de reconocida trayectoria. 

Como nuevo presidente se 
eligid a Rbmulo Azanza (base 

FTAP-azucareros, Chiclayo); 

como secretario general a Juan 

Rojas (base FDCP-Puno); co
mo secretarios regionales se

expresibn maxima de la 
centralizacibn popular, en la 

perspectiva del autogobierno 
de masas.

3. Produccibn: En este 
tercer bloque se discutieron los 

problemas relatives a precios, 

creditos y comercializacibn; 
agro industria, artesanla y 

desarrollo rural; infraestructura 

productiva, de servicios y 

asistencia tecnica; y recursos 

naturales. En este punto se 
acordaron diversas mociones 

recorriendo la problematica por 

linea de cultivos y de 

produccibn.

forma de la CCP y dar un plazo 

de 90 dlas para que sean aten- 

didas, caso contrario se rea- 

lizarla un Paro Nacional 
Agrario.

De otro lado, se propuso la 
liquidation total de las em

presas asociativas en Puno, 

observandose que no era un 

problema igual en todos los 

departamentos y que esta 
medida no podia generalizarse.

2. Organizacibn: En 

este bloque se vieron diversos 
puntos:

Sobre las rondas cam

pesinas se acordb exigir que 

se disuelvan las rondas para- 
militares de las zonas de emer- 

gencia y criticar el Congreso 

Nacional de Rondas Cam

pesinas convocado por 
APRA.

Se hizo un llamado a la 

unification de las 2 federa- 
ciones de Rondas de Caja- 

marca, dandose un plazo de 8 

meses para ello.
En cuanto a 

campesina se insistib en la 

autonomla de sus organiza- 

ciones y el reconocimiento de 

los derechos de la mujer en las 
organizaciones comunales y 
campesinas.

Respecto a la organiza

tion interna de la CCP, se 

amplib el Comite Ejecutivo 

Nacional a 26 miembros. Se 
conformb tambien un Consejo 

Nacional, compuesto por 80 
delegados.

En Io relative a la unidad 

campesina, se sehalb que se 

habla avanzado muy poco, con 

excepcibn de algunas bases 

en que se ha consolidado la 

unidad gremial. Se ratified la 
necesidad de seguir impul- 

sandola desde las bases.

De otro lado, se enfatizb la 

importancia de realizar la ANP 
en noviembre, ya que es la

No dejaron de estar au- 

sentes ciertas limitaciones a 

nivel de la infraestructura que 

sobre todo se manifestaron en 
el manejo de las plenarias, por 

problemas en el sonido y la dis- 
cusibn por bloques de temas 

que no permitid un voto y dis

cusion mas puntual de cada 

tema

Cabe resaltar que el 

evento se ha desarrollado en 
un contexto especial en cuanto 

a la situacion polftica en 

nuestro pais. De un lado, el 

conflicto desatado por la 

estatizacidn de la banca, cuyo 

debate se ha volcado al 

pariamento, a plazas y calles y 
a los diversos medios de 

comunicacidn. De otro lado, el 
problema continuamente pos- 

tergado de los presos politicos 

de Izquierda Unida, muchos de 

los cuales se encuentran 4 d 5 

anos en la carcel sin hallar una 
respuesta a su libertad y code 

de juicios arbitrarios a los que 

muchos de ellos han sido some- 

tidos.

Estos hechos, enlazados 

a la realidad del campo, 

radicalizaron el debate res
pecto a la situacion nacional y 

las tareas del movimiento 

campesino.
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La Federacion Agraria 

Departamental de Ayacucho 
celebro en Agosto su Se

gundo Congreso, contando 
con la participacion de cerca 

de 300 delegados entre ple- 
nos y fraternos.

Durante el evento se for- 

maron comisiones donde se 
analizaron la situacion polfti- 

ca y agraria del departamen-

El 15 de Junio, ocho 

campesinos ronderos fue- 

ron asesinados por efecti- 

vos de la Guardia Civil en 
Chota.

La Federacion de Ron- 

das Campesinas demando 

-entre otros puntos- casti-

go para los responsables. 
Por su parte, el gobierno dis

pose la investigacion de los 

hechos; pese a Io cual no se 

abre aun el proceso judicial.

Mientras tanto, algunos 
dirigentes ronderos y funcio- 

narios de la region agraria de 

Chota han firmado un acta 

de conciliacion. En dicha ac

ta se estipula la venta de par- 

celas a algunos campesi

nos; la venta por el 10% del 

valor de la parcela a los here- 

deros de los ocho campesi

nos victimados; y, una canti- 
dad de no menos de 50 

Has. para el hacendado. Asi 

mismo, se dejaria sin efecto 

las ordenes de captura a 35 
campesinos del lugar.

Sin embargo, la Asam- 

blea de Ronderos del ex- 

fundo "Santa Clara" ha pedi- 
do mediante un memorial al 

Ministro de Agricultura, la nu- 

lidad del acta firmada por 

considerarla improcedente, 
reclamando, mas bien, la ad- 

judicaciondelfundo.

to y las nuevas leyes para 

comunidades campesinas. 

Asi mismo, se hizo una eva- 

luacion del impacto de los Ri- 

manacuys y la estrategia del 
gobierno para el agro ayacu- 
chano. Particular importan- 

cia merecio el tema de los 
Derechos Humanos asi co- 
mo las tareas de organiza- 

cion encaminadas a la defen- 
sade los mismos.

El evento culmind con la 

eleccion de la nueva junta di- 

rectiva, la cual esta encabe- 
zada por Nestor Tineo en ca- 

lidad de Presidente de la FA- 
DA.

El 24 de junio campesi
nos organizados en la Fede
racion Departamental de 

Campesinos de Puno, reini- 
ciaron las tomas de tierras, 

habiendose recuperado has- 

ta el memento 360,000 has.
El campesinado pune- 

no esta decidido a defender 
las tierras tomadas, tenien- 
do como objetivo final la li
quidation total de las em- 

presas.

Se nos ha informado 

que la FDCP esta entregan- 

do tftulos de propiedad a las 

comunidades que han recu

perado tierras. Asimismo, ha 

anunciado su retiro del Comi

te de Apoyo al Proceso de 

Reestructuracion (conforma- 
do el 5 de junio) porconside- 

rar que hasta la fecha no se 

han cumplido los acuerdos a 

los que llegaron con el Minis
tro. Tales como el retiro de 

las autoridades de la Direc- 

cion Zonal Agraria; que en la 
comision no estuvieran pre- 

sentes los gerentes de las 
empresas; etc.

eligio por el norte a Luis 

Montalvan (FRADEPT-Piura), 

por el sur a Esteban Puma 

(FDCC-Cusco), por el oriente a 

Wilmer Arevalo (Fecadema- 

Iquitos) y por el centra al 

compahero Velasquez (Huan- 
cavelica). Saturnino Corimay- 

hua paso a la secretarfa de 
economfa y la compahera 

Concepcion Quispe se ubicb 

en la secretarfa de la mujer 
campesina.

Finalmente se procedio a 

la eleccion del nuevo Comite 
Ejecutivo Nacional de la CCP, 
con un total de 26 cargos. 

Cabe destacar de ello que los 
cargos mas visibles han sido 

ocupados en esta oportunidad 

por nuevos dirigentes, aunque 

de reconocida trayectoria. 
Como nuevo presidente se 

eligio a Rbmulo Azanza (base 

FTAP-azucareros, Chiclayo); 
como secretario general a Juan 

Rojas (base FDCP-Puno); co

mo secretaries regionales se

expresion maxima de la 
centralizacibn popular, en la 
perspectiva del autogobierno 

de masas.

3. Produccibn: En este 

tercer bloque se discutieron los 

problemas relatives a precios, 

creditos y comercializacibn; 
agro industria, artesanfa y 

desarrollo rural; infraestructura 

productiva, de servicios y 

asistencia tecnica; y recursos 

naturales. En este punto se 

acordaran diversas mociones 

recorriendo la problematica por 
Ifnea de cultivos y de 

produccibn.

No dejaron de estar au- 

sentes ciertas limitaciones a 

nivel de la infraestructura que 

sobre todo se manifestaron en 

el manejo de las plenarias, por 

problemas en el sonido y la dis- 

cusibn por bloques de temas 

que no permitib un voto y dis- 

cusibn mas puntual de cada 

tema

Cabe resaltar que el 

evento se ha desarrollado en 
un contexto especial en cuanto 

a la situacion polftica en 
nuestro pafs. De un lado, el 

conflicto desatado por la 

estatizacibn de la banca, cuyo 

debate se ha voicado al 

parlamento, a plazas y calles y 
a los diversos medios de 

comunicacibn. De otro lado, el 

problema continuamente pos- 

tergado de los presos politicos 

de Izquierda Unida, muchos de 

los cuales se encuentran 4 b 5 

ahos en la carcel sin hallar una 

respuesta a su libertad y code 

de juicios arbitrarios a los que 

muchos de ellos han sido some- 

tidos.

Estos hechos, enlazados 

a la realidad del campo, 

radicalizaron el debate res- 
pecto a la situacion nacional y 

las tareas del movimiento 

campesino.

forma de la CCP y dar un plazo 
de 90 dfas para que sean aten- 

didas, caso contrario se rea- 

lizaria un Paro Nacional 
Agrario.

De otro lado, se propuso la 

liquidation total de las em

presas asociativas en Puno, 

observandose que no era un 

problema igual en todos los 

departamentos y que esta 

medida no podfageneralizarse.
2. Organizacibn: En 

este bloque se vieron diversos 
puntos:

Sobre las rondas cam

pesinas se acordb exigir que 

se disuelvan las rondas para- 
militares de las zonas de emer- 

gencia y criticar el Congreso 

National de Rondas Cam

pesinas convocado por el 
APRA.

Se hizo un llamado a la 

unification de las 2 federa- 
ciones de Rondas de Caja- 

marca, dandose un plazo de 8 

meses para ello.
En cuanto a 

campesina se insistib en la 

autonomfa de sus organiza- 

ciones y el reconocimiento de 

los derechos de la mujer en las 

organizaciones comunales y 
campesinas.

Respecto a la organiza- 

cibn interna de la CCP, se 

amplib el Comite Ejecutivo 

Nacional a 26 miembros. Se 

conformb tambien un Consejo 
Nacional, compuesto por 80 

delegados.
En Io relative a la unidad 

campesina, se senaid que se 

habfa avanzado muy poco, con 

excepcidn de algunas bases 

en que se ha consolidado la 

unidad gremial. Se ratified la 
necesidad de seguir impul- 

sandola desde las bases.

De otro lado, se enfatizb la 

importancia de realizar la ANP 
en noviembre, ya que es la
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I INDEC es el Institute 

Nacional de Desarrollo 

de Comunidades Cam- 

pesinas, organismo publico 

(creado, come dijimos, en la 
Ley General de Comunida

des Campesinas) que de- 

pende del Ministerio de la 
Presidencia.

La finalidad del INDEC 
es promover el desarrollo in

tegral de las comunidades 

por Io que todas las otras 
oficinas del Estado deberan 

coordinar con el IN DEC las 

acciones que realicen en las 

comunidades.

Una vez instalado plena- 

mente el INDEC estara con- 
formado y dirigido por un 

Consejo Directive, como 6r- 

gano m^ximo, poruna Presi
dencia Ejecutiva, una Comi- 

sion Consultiva, brganos de 

apoyo y brganos de Linea 
(la Direccion General de In- 

vestigacion e Informatica, la 

Direccion General de Pro- 

mocion y Desarrollo y la Di

reccion General de Capa- 
citacibny difusion).

Actualmente se ha nom- 

brado ya el Presidente del 

Consejo Directive (el Sefior 
Elio Juvenal Horna Carras

co), el que asume, segun el

Reglamento, las funciones 

del Presidente Ejecutivo.

Para integrar el Consejo 
Directivo se ha designado, 
transitoriamente a un repre- 
sentante por la ONA, otro de 

la CCP, un tercero de la 
FENCAP y un representan- 

te de AIDESEP (La Asocia- 

cion Interetnica de Desarro

llo de la Selva Peruana). Sin 
embargo, esperamos que 

se establezca claramente 

los mecanismos a traves de 

los cuales los comuneros 
puedan elegir a sus repre- 

sentantes.

Organizacidn 

transitoria

En tanto se organicen 

los Gobiernos Regionales, 
el Reglamento del INDEC le 

encarga a las Corporaciones 
Departamentales de Desa

rrollo algunas de sus fun

ciones. Una de ellas es el 

conferir el reconocimiento a 

las comunidades campesi
nas (Primera Disposicion 

Transitoria), Io que igual- 

mente viola la Ley y a la 
propia Constitucion, al esta- 

blecer un reconocimiento 

administrative previo antes 

de la obtencion de su per- 

soneria juridica a las comu

nidades.

Por ultimo, el INDEC se 

organizarb sobre la base del 

personal que labora en la 

Direccibn de Comunidades 

Campesinas y Nativas, del 

INIPA y de otros Ministerios 
que realicen funciones vin- 

culadas a las comunidades 

campesinas y nativas.

Los Reglamentos del 

INDEC y FONDEC 
organismos creados 
por la Ley General de 

Comunidades 

Campesinas, Ley 

24656 para apoyar a 
las comunidades 

campesinas y nativas, 

se publicaron el 2 y 3 

de julio, respecti- 

vamente.

Funciones principales 

del INDEC

Reglamentos del
INDEC y
FONDEC

las funciones que la Ley le 

asignb.
Asi, las principales fun

ciones del INDEC, segun el 

art. 5s de su Reglamento, 
son:

-Formular y proponer la po- 
lltica Nacional de Desarro

llo integral de las Comu
nidades y cautelar su cum- 

plimiento;

-Formular el Plan Nacional 

de Desarrollo Integral de 
Comunidades;

-Coordinar y concertar a ni-

Organizacibn del 

INDEC

I
r

bastante amplias y se encua- 

dran dentro del objetivo ge

neral mencionado de promo

ver el desarrollo integral de 
las comunidades. Sin embar

go, algunas de estas exce- 

den el marco asignado por 
la Ley General de Comuni

dades Campesinas al IN

DEC. Concretamente, el in- 
ciso "c" del articulo 412 de la 
Ley asigna al INDEC la 
funcibn de "canalizar los re- 
cursos financieros destina- 

dos al desarrrollo de las Co

munidades", mientras que 

en el Reglamento, como 

hemos visto se le encarga 

"gestionar y canalizar recur- 

sos financieros" destinados 

al desarrollo de las comu

nidades y mbs aun, se le 
otorga la administracibn del 

FONDEC, excediendo asi el 

texto de la Ley.

El Reglamento del IN

DEC (Decreto Supremo N2 

014-87-MIPRE) desarrolla

vel nacional las politicas re- 

ferentes a comunidaes 

con diversos sectores del 

Gobierno Central;
-Coordinar y concertar con 

entidades privadas, accio

nes de apoyo, fomento, 

promocibn y desarrollo en 

■>vor de comunidades;
-Huponer la legislacibn per- 

tinente para el desarrollo 

de las comunidades;
-Gestionar y canalizar recur- 

sos financieros destina

dos al desarrollo de las co
munidades;

-Administrar el FONDEC; y
-Elaborar el Registro Nacio

nal de Comunidades Cam

pesinas, manteniendolo 

actualizado.
Como se puede ver, las 

funciones del INDEC son

[Ox A
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I INDEC es el Institute 

Nacional de Desarrollo 
de Comunidades Cam- 

pesinas, organismo publico 

(creado, come dijimos, en la 
Ley General de Comunida

des Campesinas) que de- 

pende del Ministerio de la 
Presidencia.

La finalidad del INDEC 

es promover el desarrollo in

tegral de las comunidades 

por Io que todas las otras 
oficinas del Estado deberan 

coordinar con el IN DEC las 

acciones que realicen en las 

comunidades.

Reglamento, las funciones 

del Presidente Ejecutivo.

Para integrar el Consejo 

Directive se ha designado, 
transitoriamente a un repre- 
sentante por la CNA, otro de 

la CCP, un tercero de la 
FENCAP y un representan- 

te de AIDESEP (La Asocia- 

cibn Interetnica de Desarro

llo de la Selva Peruana). Sin 
embargo, esperamos que 

se establezca claramente 

los mecanismos a traves de 

los cuales los comuneros 
puedan elegir a sus repre- 

sentantes.

Organizacidn 

transitoria

En tanto se organicen 

los Gobiernos Regionales, 

el Reglamento del INDEC le 

encarga a las Corporaciones 
Departamentales de Desa

rrollo algunas de sus fun

ciones. Una de ellas es el 

conferir el reconocimiento a 

las comunidades campesi
nas (Primera Disposicibn 

Transitoria), Io que igual- 

mente viola la Ley y a la 
propia Constitucibn, al esta- 

blecer un reconocimiento 

administrative previo antes 

de la obtencibn de su per- 

sonen'a juridica a las comu

nidades.

Por ultimo, el INDEC se 

organizarb sobre la base del 

personal que labora en la 

Direccibn de Comunidades 

Campesinas y Nativas, del 

INI PA y de otros Ministerios 
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campesinas y nativas.
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organismos creados 
por la Ley General de 

Comunidades 

Campesinas, Ley 

24656 para apoyar a 

las comunidades 

campesinas y nativas, 

se publicaron el 2 y 3 

de julio, respecti- 

vamente.

Funciones principales 

del INDEC

Reglamentos del 
INDEC y 
FONDEC

las funciones que la Ley le 

asignb.
Asi, las principales fun

ciones del INDEC, segun el 

art. 5s de su Reglamento, 

son:

-Formular y proponer la po- 
litica Nacional de Desarro

llo integral de las Comu
nidades y cautelar su cum- 

plimiento;

-Formular el Plan Nacional 

de Desarrollo Integral de 
Comunidades;

-Coordinar y concertar a ni-

Una vez instalado plena- 

mente el INDEC estara con- 
formado y dirigido por un 

Consejo Directive, como br- 
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Actualmente se ha nom- 

brado ya el Presidente del 

Consejo Directive (el Sefior 
Elio Juvenal Horna Carras

co), el que asume, segun el

Organizacibn del 

INDEC

I 
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bastante amplias y se encua- 

dran dentro del objetivo ge

neral mencionado de promo

ver el desarrollo integral de 
las comunidades. Sin embar

go, algunas de estas exce- 

den el marco asignado por 

la Ley General de Comuni

dades Campesinas al IN

DEC. Concretamente, el in- 
ciso "c" del articulo 412 de la 
Ley asigna al INDEC la 
funcibn de "canalizar los re- 
cursos financieros destina- 

dos al desarrrollo de las Co

munidades", mientras que 

en el Reglamento, como 

hemos visto se le encarga 

"gestionar y canalizar recur- 

sos financieros" destinados 

al desarrollo de las comu

nidades y mbs aun, se le 
otorga la administracibn del 

FONDEC, excediendo asi el 

texto de la Ley.

El Reglamento del IN

DEC (Decreto Supremo N2 

014-87-MIPRE) desarrolla

vel nacional las politicas re- 

ferentes a comunidaes 
con diversos sectores del 

Gobierno Central;
-Coordinar y concertar con 

entidades privadas, accio

nes de apoyo, fomento, 

promocibn y desarrollo en 

ivor de comunidades;
-Huponer la legislacibn per- 

tinente para el desarrollo 

de las comunidades;
-Gestionar y canalizar recur- 

sos financieros destina

dos al desarrollo de las co
munidades;

-Administrar el FONDEC; y
-Elaborar el Registro Nacio

nal de Comunidades Cam

pesinas, mantenibndolo 

actualizado.
Como se puede ver, las 

funciones del INDEC son
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oQUE ES EL 

FONDEC?

El FONDEC es el Fondo 

Nacional de Desarrollo Co- 

munal y fue creado igual- 
mente per la Ley General de 

Comunidades Campesinas, 

con la finalidad de prestar 

apoyo financiero al desa

rrollo integral de las Comu-

comunales y multicomuna- 
les; contribuir a mejorar los 

niveles educativos, de sa

lad, vivienda y otros ser- 

vicios basicos de las comu
nidades.

Hace poco vlsitamos a 
Primitivo Evan^n y su 
esposa Valeriana 

Vivanco, naturales de 
la comunidad 

campesina de Sarhua, 
Provincia de Victor 

Fajardo, Ayacucho, 

para conversar sobre 
las tablas sarhuinas. 

Elios viven ahora en el 

pueblo joven "Delicias 
de Villa" en Lima. Por 

la situacidn de 

violencia en su zona 
tuvieron que

OBSEQUIAR TABLAS: 

COSTUMBRE 

ANTIGUA

"Pintar las tablas de Sar
hua, es una costumbre que 
he visto desde nifio. Cuan- 
do la gente construye su ca- 

sa entre los meses de Agos

to y Noviembre el campe- 
sino regala una tabla pintada 

a la familia. Es un regalo muy 

especial. En la tabla pinta-

establecerse 
definitivamente en la 

capital.

FORMACION DE 

"ARTES DE SARHUA"

"Terminando la cons- 

truccion de la casa, antes de 

techaria, el compadre man- 

da pintar una tabla. Las ta

blas se pintan en grupos, en

tre varias personas. Se usa 

eucaliptos, pate, lambras, ali- 
sos, molle o la madera que 

se tenga disponible. Esta 
madera recibe un tratamien-

Organizacidn del

FONDEC

El FONDEC no cuenta 
con personen'a juridica. Es

Beneficios del

FONDEC

El Reglamento estable- 

ce como beneficiarios del 

FONDEC a las Comunida

des Campesinas, Comuni

dades Nativas y Parcialida
des.

Estos beneficiarios apli- 
caran los fondos del FON

DEC a actividades produc- 
tivas, infraestructura econo
mica y de servicios de ca- 

ractercomunaly familiar. Los 
recursos pueden ser otor- 

gados en dinero o en bie

nes, debiendo participar las 

beneficiarias, en reciproci- 

dad, con el aporte en trabajo 

de sus miembros en el pro- 

yecto u obra financiada por 
el Fondo.

una cuenta especial, admi- 

nistrada por el INDEC.

Esta formado por un Di- 

rectorio, donde ademas de 

los representantes de las 
entidades publicas (4 en to

tal) se encuentran cinco re

presentantes comuneros (2 

de ellos natives). Transito- 
riamente (al igual que para el 

INDEC) se ha designado a la 

CNA, la CCP y la FENCAP 

como las organizaciones 
que acreditaran un repre- 

sentante comunero y dos 
de la AIDESEP (natives).

nidades Campesinas.

El Reglamento del FON

DEC (D.S. N2 015-87-MI- 
PRE) sefiala los principales 

objetivos de este, dentro de 
los cuales destacan el apo

yo en las actividades econo

micas de las comunidades y 
en la auto-prestacion de 

servicios que signifiquen 

mejora en sus niveles de 
vida; apoyo prioritario a la 

reactivacion de la produc- 

cion y el aumento de la pro 

ductividad; promover, apo- 

yar y financiar las emrpesas

mos una secuencia de fa- 

milias, Io que algunos Haman 
genealogia familiar. Se ve la 

tabla de abajo por arriba. Pri- 

mero se pone la dedicatoria 

del compadre con la fecha, 

despues la imagen de la 
Virgen Asuncion, patrona 

de la comunidad de Sarhua. 

En seguida, la familia que 

construye la casa con sus 

hijos y animalitos. Luego, el 

papa y la mama (suegros) y 
su familia. Vienen despues 

los hermanos, cufiados y 
mas arriba personas que co- 

laboran con la familia en las 

situaciones dificiles que se 
presentan en la vida. Son 

todos los que comparten la 
vida.

Encima ponemos los 
cerros, los Apus que pro- 

tegen a la comunidad, y el 

sol, la luna y las estrellas. El 

Sol que de dia da vida y de 

noche la luna".

Las tablas reproducen las ac
tividades de la familia.

Resulta positive que 
tanto el INDEC como el 
FONDEC hayan encargado 

algunas de sus funciones a 
las CORDEs, sin embargo, 

ello no debe significar un 

abandono de sus funciones 

propias ni que el Gobierno 

recorte los presupuestos 
necesarios.

Por ultimo, tanto en el 

INDEC como en el FONDEC 

se esta extendiendo su 

ambito para abarcar a las 

Comunidades Nativas, las 
que tienen su organizacion 

y tradiciones propias que 

deben ser respetadas, para 

Io cual debe revisarse la 
legislacion especial existen- 
te paraellas.

A costumbrados a la vida 

comunitaria y colectiva 
a Ase agruparon con 

otras cuatro personas de 
Sarhua en Lima en una 

asociacibn Hamada "Artes de 

Sarhua". Se preguntaron co
mo podian ayudar a su co

munidad y hacer conocer 

las dificultades y problemas 
que esta afronta. Por eso, a 

partir de 1975 comenzaron 
a pintar problemas de la 

comunidad en las tablas. 

Pero antes las tablas tenian 
otro fin y otros motives. 

Aqui nos cuenta el mismo 

artista Primitivo Evanan.
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cQUE ES EL 

FONDEC?

El FONDEC es el Fondo 

Nacional de Desarrollo Co- 

munal y fue creado igual- 
mente per la Ley General de 

Comunidades Campesinas, 

con la finalidad de prestar 

apoyo financiero al desa

rrollo integral de las Comu-

comunales y multicomuna- 
les; contribuir a mejorar los 

niveles educativos, de sa- 

lud, vivienda y otros ser- 

vicios basicos de las comu
nidades.
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COSTUMBRE 

ANTIGUA

"Pintar las tablas de Sar
hua, es una costumbre que 
he visto desde nifio. Cuan- 
do la gente construye su ca- 

sa entre los meses de Agos

to y Noviembre el campe- 
sino regala una tabla pintada 
a la familia. Es un regalo muy 

especial. En la tabla pinta-

establecerse 
definitivamente en la 

capital.

FORMACION DE 

"ARTES DE SARHUA"

"Terminando la cons- 

truccion de la casa, antes de 

techaria, el compadre man- 

da pintar una tabla. Las ta

blas se pintan en grupos, en

tre varias personas. Se usa 

eucaliptos, pate, lambras, ali- 
sos, molle o la madera que 

se tenga disponible. Esta 
madera recibe un tratamien-

Organizacibn del

FONDEC

El FONDEC no cuenta 
con personeria juridica. Es

Beneficios del
FONDEC

Hace poco visitamos a 
Primitivo Evandn y su 

esposa Valeriana 

Vivanco, naturales de 
la comunidad 

campesina de Sarhua, 
Provincia de Victor 

Fajardo, Ayacucho, 

para conversar sobre 
las tablas sarhuinas. 

Elios viven ahora en el 
pueblo joven "Delicias 

de Villa" en Lima. Por 
la situaciOn de 

violencia en su zona 
tuvieron que

El Reglamento estable- 

ce como beneficiaries del 

FONDEC a las Comunida

des Campesinas, Comuni

dades Nativas y Parcialida
des.

Estos beneficiarios apli- 
caran los fondos del FON

DEC a actividades produc- 
tivas, infraestructura econo
mica y de servicios de ca- 

ractercomunaly familiar. Los 
recursos pueden ser otor- 

gados en dinero o en bie

nes, debiendo participar las 

beneficiarias, en reciproci- 

dad, con el aporte en trabajo 

de sus miembros en el pro- 

yecto u obra financiada por 
el Fondo.

una cuenta especial, admi- 

nistrada por el INDEC.

Esta formado por un Di- 

rectorio, donde ademas de 

los representantes de las 
entidades publicas (4 en to

tal) se encuentran cinco re

presentantes comuneros (2 

de ellos natives). Transito- 
riamente (al igual que para el 

INDEC) se ha designado a la 

CNA, la CCP y la FENCAP 

como las organizaciones 
que acreditaran un repre- 

sentante comunero y dos 
de la AIDESEP (natives).
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nidades Campesinas.

El Reglamento del FON

DEC (D.S. N8 015-87-MI- 
PRE) sefiala los principales 

objetivos de este, dentro de 
los cuales destacan el apo

yo en las actividades econo

micas de las comunidades y 
en la auto-prestacion de 

servicios que signifiquen 

mejora en sus niveles de 
vida; apoyo prioritario a la 

reactivacion de la produc- 

cion y el aumento de la pro 

ductividad; promover, apo- 

yar y financiar las emrpesas

A costumbrados a la vida 

comunitaria y colectiva 
a Ase agruparon con 

otras cuatro personas de 
Sarhua en Lima en una 

asociacibn Hamada "Artes de 

Sarhua". Se preguntaron co
mo podian ayudar a su co

munidad y hacer conocer 

las dificultades y problemas 
que esta afronta. Por eso, a 

partir de 1975 comenzaron 
a pintar problemas de la 

comunidad en las tablas. 

Pero antes las tablas tenian 
otro fin y otros motives. 

Aqui nos cuenta el mismo 

artista Primitivo Evanan.

mos una secuencia de fa- 

milias, Io que algunos Haman 
genealogia familiar. Se ve la 

tabla de abajo por arriba. Pri- 

mero se pone la dedicatoria 
del compadre con la fecha, 

despues la imagen de la 
Virgen Asuncion, patrona 

de la comunidad de Sarhua. 

En seguida, la familia que 

construye la casa con sus 

hijos y animalitos. Luego, el 

papa y la mama (suegros) y 
su familia. Vienen despues 

los hermanos, cufiados y 
mas arriba personas que co- 

laboran con la familia en las 

situaciones dificiles que se 
presentan en la vida. Son 

todos los que comparten la 
vida.

Encima ponemos los 
cerros, los Apus que pro- 

tegen a la comunidad, y el 

sol, la luna y las estrellas. El 

Sol que de dia da vida y de 

noche la luna".

Las tablas reproducer! las ac
tividades de la familia.

Resulta positive que 
tanto el INDEC como el 
FONDEC hayan encargado 

algunas de sus funciones a 
las CORDEs, sin embargo, 

ello no debe significar un 

abandono de sus funciones 

propias ni que el Gobierno 

recorte los presupuestos 
necesarios.

Por ultimo, tanto en el 

INDEC como en el FONDEC 

se esta extendiendo su 

ambito para abarcar a las 

Comunidades Nativas, las 
que tienen su organizacion 

y tradiciones propias que 

deben ser respetadas, para 

Io cual debe revisarse la 
legislacion especial existen- 
te paraellas.
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"Una vez terminada la 

tabla llega el memento de 

presentaria al compadre y 
colocarla en la casa nueva. 

Esto es todo una ceremonia 
especial. Se coloca la tabla 

sobre la viga principal en la 
parte interior de la casa don-

porque se puede adecuar al 
grosor y al tamafio que uno 

necesita. En Sarhua usaba- 

mos palitos de Retama o el 

ichu".

CEREMONIA 

ESPECIAL

"Las Tablas de Sarhua 
son testimonio vivo de una 
vieja tradition de expresion 

Andina. Los primeros cronis- 
tas nos cuentan de que en 

el cerro Pukin del Cuzco, 
los Incas tenian un templo, 
llamado el Poqen Kancha 

en el cual existian unas ta

blas verticales pintadas, ca- 

da una de las cuales regis- 
traba los hechos mas impor- 

tantes de los Incas. Cada ta

bla estaba encargada al cui- 

dado de un Sacerdote que 

sab fa relatar de memoria los 
hechos representados en 

los dibujos de la tabla.

porquien las hizo.

Por otra parte, los miem- 

bros de "Artes de Sarhua" 
no se han limitado a mos- 

trarnos las tablas tradiciona- 
les sino que han creado un 

nuevo tipo de tablas donde 

se muestran actividades co- 

lectivas de la comunidad 
Nos hacen recordar la colec- 
cidn de ilustraciones con 

que el cronista Felipe Hua- 
man Poma de Ayala quiso 
acompahar su "Nueva Cro- 

nica". Como lasprimeras es- 
tan dirigidas al Rey de Es

pana por un noble indio en 

demanda de sus derechos 

ancestrales, las segundas 

de Sarhua, migrantes serra- 
nos en la capital, estan dirigi

das al "Peru Oficial" en de

manda del derecho de la vie
ja cultura a tomar lugar en la 

busqueda de una identidad 

national. (Tornado de: "Ta

blas de Sarhua: continuidad 

expresiva" de Juan Nunez 

del Prado).

En esta Seccidn de 

"Tierra Adentro" una 
vez mas abrimos 
nuestras paginas a la 

palabra escrita de los 
mismos campesinos, 

esta vez con motive 

del IV Concurso 

Nacional de Dibujo y 

Pintura Campesinos. 

La mayoria de los 

concursantes, hizo un 
gran esfuerzo para 
acompahar sus dibujos 

y pinturas con una 

carta que explica el 

contenido de los 

mismos.

_, abemos que el campe- 
Vx" sino se siente mucho 
tO) mas comodo contan- 

do sus cosas, su vida coti- 

diana, sus costumbres y tra- 

diciones, sus penas y ale- 

grias oralmente, es decir, 

con la palabra hablada.

Mucho mas merito en- 

tonces cuando se esfuerza 

para expresarse con la pa

labra escrita mediante estas 

cartas que acompahan sus 

dibujos. Pero su palabra es

crita esta presente tambien 

en muchos de los dibujos 
donde el campesino o la 

campesina pone nombres a

"Los palos que ves son 

del terremoto que hubo en 

el Ecuador que bajaron y 

llenaron casi todo el rio. 
Entre ellos bajaron hombres 

y mujeres ahogados. Tam- 

bi6n bajaron paiches muer- 

tos, vacas hinchadas, dora-

Por: Maria del Pilar Vdsquez 

Maynas, Loreto

los personajes o a los he
chos, representado en el 
dibujo, como una manera de 
remarcar que tiene algo que 

decirnos, que sepamos de 
esta forma su realidad, su 

vida, sus problemas, sus an- 

helos y esperanzas.

Como dijo uno de los 

artistas de Sarhua, "si no- 

sotros no Io decirnos desde 

las comunidades mas apar- 
tadas del campo, ^quien Io 

diria?, ^quien se dara cuen- 

ta de los problemas que 
vivimos?".

El tema del IV Concurso 
fue "Realidad Campesina". 

Veamos ahora en estos tres 

casos como el campesino 
nos presenta esa realidad 

con su palabra Clara y direc
ta.

Pintores campesinos 
su palabra

to de yeso o ’pachas" antes 

de pintar sobre ella. Antigua- 

mente se pintaba solo con 

bianco y negro pero mas tar- 

de se usaba anilinas y mez- 

cla de "muques”, que son 

alguas tierras de colores na- 
turales o piedritas de colo
res naturales molidas que 

combinadas con anilinas 

dan otros colores. Aca en 

Lima usamos el pincel para 
pintar cosas planas, pero 

mas usamos la pluma de ave

De la misma manera, las 
tablas de Sarhua reprodu- 

cen, segun su propio estilo, 

las actividades principales 

del dueho de la casa y su 

familia cercana, la gente que 
comparte la vida con el, pu- 

diendo set interpretados

de existe una especie de 

almacen privado. Las visitas 
no entran alii. Es el lugar 

donde se guarda la tabla 

con mucho respeto y cariho. 

Nadie puede tocarla y se 
queda alii hasta que la casa 

se deteriore totalmente.

Les he contado aca so
bre las tablas de Sarhua por- 
que creo que debemos re
cordar nuestro pueblo de 
origen y tratar de colaborar 
para la revaloracion de sus 

tradiciones y costumbres 

antiguas, antes de perderlas 
totalmente".

1
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"Una vez terminada la 

tabla llega el momento de 

presentaria al compadre y 
colocarla en la casa nueva. 

Esto es todo una ceremonia 
especial. Se coloca la tabla 

sobre la viga principal en la 
parte interior de la casa don-

porque se puede adecuar al 
grosor y al tamafio que uno 

necesita. En Sarhua usaba- 

mos palitos de Retama o el 

ichu".

CEREMONIA 
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"Las Tablas de Sarhua 
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Andina. Los primeros cronis- 
tas nos cuentan de que en 

el cerro Pukin del Cuzco, 
los Incas tenian un templo, 
llamado el Poqen Kancha 

en el cual existian unas ta

blas verticales pintadas, ca- 

da una de las cuales regis- 
traba los hechos mas impor- 

tantes de los Incas. Cada ta

bla estaba encargada al cui- 

dado de un Sacerdote que 

sabia relatar de memoria los 
hechos representados en 
los dibujos de la tabla.

porquien las hizo.

Por otra parte, los miem- 

bros de "Artes de Sarhua" 
no se han limitado a mos- 

trarnos las tablas tradiciona- 
les sino que han creado un 

nuevo tipo de tablas donde 

se muestran actividades co- 

lectivas de la comunidad 
Nos hacen recordar la colec- 
cidn de ilustraciones con 

que el cronista Felipe Hua- 
man Poma de Ayala quiso 
acompahar su "Nueva Crd- 

nica". Como las primeras es- 
tan dirigidas al Rey de Es

pana por un noble indio en 

demanda de sus derechos 

ancestrales, las segundas 

de Sarhua, migrantes Serra
nos en la capital, estan dirigi

das al "Peru Oficial" en de

manda del derecho de la vie
ja cultura a tomar lugar en la 

busqueda de una identidad 

nacional. (Tornado de: "Ta

blas de Sarhua: continuidad 

expresiva" de Juan Nunez 

del Prado).

En esta Seccidn de 

"Tierra Adentro" una 
vez mcis abrimos 
nuestras pdginas a la 

palabra escrita de los 

mismos campesinos, 

esta vez con motive 

del IV Concurso 

Nacional de Dibujo y 

Pintura Campesinos. 

La mayoria de los 

concursantes, hizo un 
gran esfuerzo para 
acompahar sus dibujos 

y pinturas con una 

carta que explica el 

contenido de los 

mismos.

_, abemos que el campe- 
sino se siente mucho 
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diciones, sus penas y ale- 

grias oralmente, es decir, 
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los personajes o a los he
chos, representado en el 
dibujo, como una manera de 
remarcar que tiene algo que 

decirnos, que sepamos de 
esta forma su realidad, su 

vida, sus problemas, sus an- 

helosy esperanzas.
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ta.
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su palabra

to de yeso o ’pachas" antes 
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cla de "muques”, que son 
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dan otros colores. Aca en 

Lima usamos el pincel para 
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donde se guarda la tabla 

con mucho respeto y cariho. 

Nadie puede tocarla y se 
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bre las tablas de Sarhua por- 
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antiguas, antes de perderlas 
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"Significa que la fiesta 

de la comunidad de Simin's 
se celebra en el mes de 

octubre per motive de ser 

libertados Simiris del gamo- 

nal que en ese tiempo los 

explotaba. Esta fecha es tan

"La Fiesta de la 

comunidad de Simin's"

GUARDANDO 
MEMORIA A 

LUCHADORES 

CAMPESINOS

Per: Pablo Godos

Simiris Piura

que si se meti'a un pale salia 

embarrado.

Algunos ahogados baja- 

ban enteros y algunos sin 
brazes, sin cabezas, sin pier- 

nas, sin ropas bien calatos. 

Toda la gente de Mazan se 

asustaba. Los palos casi ba- 

jaban de banda en banda 

del Rio Napo que los botes 
no podian navegar". ’

Cerramos estas paginas 
de "Tierra Adentro" con la 

palabra del Ganador del II 
Concurso de 1985, Jose Es
piritu Perez Tafur, de Cum- 

be, Chontabamba, Bamba- 

marca, Dpto. de Cajamarca: 
"El Campesino merece una 

vida mas cbmoda, el y su 

familia. El campesino mere

ce con libertad expresar sus 

ideas y sus sentimientos. El 
campesino merece tambien 

gozar de la alegria y la felici- 
dad; porque el campesino 

es tambien un hombre hu

mane igual que otros o cual- 

quiera de los hombres que 

viven en las ciudades que 
son bien estudiados y de 

a Ita categoria".

UN GRITO DE 
CAJAMARCA

VIOLENCIA EN EL 

CAMPO

La experiencia que 
presentamos comenzd 

en Junio de 1986, en 

el Valle de 

Jequetepeque y 

especificamente en las 

provincias de 
Pacasmayo y Chepbn. 

28 campesinos 

participantes de! Curso- 

Taller de Gestibn 

Empresarial que 
organiza el CESDER 

(Centro de Estudios 
Sociales y Desarrollo 

Rural), realizaron una 
investigacibn entre los 

sectores deprimidos 

del campo en ese 

valle.

valle no se diferencia mayor- 
mente de otros de la costa. 
Lo particular es que existen 

organizaciones de eventua- 
les, que tienen un peso sig

nificative en la zona, y que 

en sus luchas no solo tie

nen una perspectiva reivin- 

dicativa sino que buscan im- 
pulsar plataformas para su 

desarrollo integral como mi- 

crorregibn.

EL CUNA DE 

JEQUETEPEQUE

Investigacion en los sectores 
deprimidos del 

valle de Jequetepeque

recordativa a sus inmortales 

luchadores como fueron: 
Dn. Jose Santos Lopez y 
Dn. Juan Amaro Lopez, 

hombres que lucharon con 
todo valor hasta tener su 

tierra libre de las insurgen- 

cias del hacendado. Elllos 
aguantaron muchas pala- 

bras brutas del hacendado 

Dn Hernan Pasapera, pero 

ellos estuvieron con un solo 

fin, ver libre su tierra y lo lo- 
graron. Por eso la fiesta de 

!a comunidad se celebra con 
tanto ahinco, emocibn, por

que para ellos ya no hubo 
mas explotacibn".

dos hinchados, corvinas, bu- 

feos, rayas, jungares de to- 
da especie, carneros, cara- 

chamas, cangrejos. Empe- 
zando desde un camarbn 

hata el pez mas grande.

Como se olia a distancia 
lo que apestaba el Rio Napo 

los gallinazos bajaban sobre 

los ahogados comiendo los 

desperdicios. El agua era 
como un barro chapiado

"Es de la localidad de 
Andahuaylas, distrito de Sa

linas, donde ingresaron los 

terroristas y los militares, 
donde hubo enfrentamien- 

to entre ellos. Asi mismo 
quemaron nuestras casas 

con todas nuestras cosas. 
Vemos tambien (en el 
dibujo) a una de mis familias 

muertas que estbn comien

do los perros. Cuando esta- 

ban los terroristas y los 

militares se llevaban nues- 

tros ganados y violaban los 

militares a nuestras paisa- 
nas".

En 1985, los sindicatos 
de eventuales agrupados 

en la Federacibn Campesi- 

na, junto con las otras orga

nizaciones representativas 
del valle, formaron el CUNA 

de Jequetepeque. Como 

CUNA, solicitaron apoyo al 
CESDER, de Chepen, y al

I Jequetepeque es el 

principal valle arrocero 

de La Libertad y uno 

de los mas importantes del 
pais en ese cultivo. Existen 

cerca de 2,000 familias agri- 
cultoras minifundistas, con 

terrenes menores de 3 Has. 
y cerca de 15,000 familias 

de campesinos sin tierras 

que trabajan como eventua

les para las cooperativas o 

los agricultores individuales, 

como permanentes o como 

golondrinos.
Desde 1985 el proceso 

de parcelacibn ha llegado al 

valle y la tendencia es a que 

la mayoria de CATs, queden 
parceladas. Hasta aqui, este

..
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"Significa que la fiesta 

de la comunidad de Simins 

se celebra dn el mes de 
octubre per motive de ser 

libertados Simiris del gamo- 

nal que en ese tiempo los 

explotaba. Esta fecha es tan

GUARDANDO 
MEMORIA A 

LUCHADORES 

CAMPESINOS

Per: Pablo Godos
Simiris Piura

que si se metla un pale salia 

embarrado.

Algunos ahogados baja- 

ban enteros y algunos sin 
brazes, sin cabezas, sin pier- 

nas, sin ropas bien calatos. 

Toda la gente de Mazan se 

asustaba. Los palos casi ba- 

jaban de banda en banda 

del Rio Napo que los botes 
no podian navegar".'

Cerramos estas paginas 
de "Tierra Adentro" con la 

palabra del Ganador del II 
Concurso de 1985, Jose Es
piritu Perez Tafur, de Cum- 

be, Chontabamba, Bamba- 

marca, Dpto. de Cajamarca: 
"El Campesino merece una 

vida mas cdmoda, el y su 

familia. El campesino mere

ce con libertad expresar sus 

ideas y sus sentimientos. El 
campesino merece tambien 

gozar de la alegria y la felici- 
dad; porque el campesino 

es tambien un hombre hu

mane igual que otros o cual- 

quiera de los hombres que 

viven en las ciudades que 
son bien estudiados y de 

alia categoria".

UN GRITO DE 
CAJAMARCA

VIOLENCIA EN EL 

CAMPO

La experiencia que 

presentamos comenzd 
en Junio de 1986, en 

el Valle de 
Jequetepeque y 

especlficamente en las 

provincias de 
Pacasmayo y Chepdn. 

28 campesinos 

participantes de! Curso- 

Taller de Gestidn 

Empresarial que 
organiza el CESDER 

(Centro de Estudios 
Sociales y Desarrollo 

Rural), realizaron una 
investigacidn entre los 

sectores deprimidos 

del campo en ese 

valle.

valle no se diferencia mayor- 
mente de otros de la costa. 
Lo particular es que existen 

organizaciones de eventua- 
les, que tienen un peso sig

nificative en la zona, y que 

en sus luchas no solo tie

nen una perspectiva reivin- 

dicativa sino que buscan im- 
pulsar plataformas para su 

desarrollo integral como mi- 

crorregidn.

EL CUNA DE 

JEQUETEPEQUE

"La Fiesta de la 

comunidad de Simiris"

Investigacion en los sectores 
deprimidos del 

valle de Jequetepeque

recordativa a sus inmortales 

luchadores como fueron: 
Dn. Jose Santos Lopez y 
Dn. Juan Amaro Lopez, 

hombres que lucharon con 
todo valor hasta tener su 

tierra libre de las insurgen- 

cias del hacendado. Elllos 
aguantaron muchas pala- 

bras brutas del hacendado 
Dn Hernan Pasapera, pero 

ellos estuvieron con un solo 

fin, ver libre su tierra y lo lo- 
graron. Por eso la fiesta de 

la comunidad se celebra con 
tanto ahinco, emocidn, por

que para ellos ya no hubo 
mas explotacion".

dos hinchados, corvinas, bu- 

feos, rayas, jungares de to- 
da especie, carneros, cara- 

chamas, cangrejos. Empe- 
zando desde un camaron 

hata el pez mas grande.

Como se ol ia a distancia 
lo que apestaba el Rio Napo 

los gallinazos bajaban sobre 

los ahogados comiendo los 

desperdicios. El agua era 
como un barro chapiado

"Es de la localidad de 
Andahuaylas, distrito de Sa

linas, donde ingresaron los 

terroristas y los militares, 
donde hubo enfrentamien- 

to entre ellos. Asi mismo 
quemaron nuestras casas 

con todas nuestras cosas. 
Vemos tambien (en el 

dibujo) a una de mis familias 

muertas que estcin comien

do los perros. Cuando esta- 

ban los terroristas y los 

militares se llevaban nues- 

tros ganados y violaban los 

militares a nuestras paisa- 
nas".

En 1985, los sindicatos 
de eventuales agrupados 

en la Federacion Campesi- 

na, junto con las otras orga

nizaciones representativas 
del valle, formaron el CUNA 

de Jequetepeque. Como 

CUNA, solicitaron apoyo al 
CESDER, de Chepen, y al

r
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I Jequetepeque es el 
principal valle arrocero 

de La Libertad y uno 

de los mas importantes del 
pais en ese cultivo. Existen 

cerca de 2,000 familias agri- 
cultoras minifundistas, con 

terrenes menores de 3 Has. 
y cerca de 15,000 familias 

de campesinos sin tierras 

que trabajan como eventua

les para las cooperativas o 

los agricultores individuales, 

como permanentes o como 

golondrinos.

Desde 1985 el proceso 
de parcelacion ha llegado al 

valle y la tendencia es a que 

la mayoria de CATs, queden 
parceladas. Hasta aqui, este
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En reunion de Juli se vid situacidn del campesinado puneno.

CEDEP

ANDENES - 2928 - ANDENES

I

CEDEP (Centro de Estu

dios para el Desarrollo y la 
Participacion), de Lima, para 

que les ayuden a analizar 

tecnicamente sus proble- 
mas. Este apoyo externo 

era fundamentalmente tec- 
nico y transitorio, orientado 

a cubrir los vacios de infor- 
macibn y capacitacion en Io 

que puntualmente facilitase 

el desarrollo autonomo de la 
accion gremial.

INVESTIGACION
PARTICIPATIVA

tuales y cooperativas, coo- 
perativas parceladas y agri- 

cultores individuates; organi- 
zacion, salud, educacion, co- 

municacion.

Sefialamos los pasos de 
la investigacion: 1) Se ela- 

boro con la dirigencia del CU- 
NA un esquema de conte- 

nidos que, bajo la forma de 

cuestionario se trabajo con 
los campesinos participan- 

tes del Taller de Gestion Em-

presarial, entre los que se 

encontraban varies dirigen- 

tes de base del CUNA. 2) 

Se selecciono una muestra 

representativa para aplicar 
400 encuestas, y se confec- 

ciono un cronograma de re- 
coieccion y analisis de da

tes. 3) Entrenamiento de en- 

cuestadores. 4) Trabajo de 
campo, donde cada encues- 

tador tenia la meta de rea- 
lizar 15 encuestas y algunas 

entrevistas a "conocedores" 

de los problemas del lugar.

5) Procesamiento inicial de 

los dates, realizado por los 

28 campesinos, con cargo a 
profundizar y completar la 

informacion en un segundo 
momento. 6) Elaboracion de 
los cuadros estadisticos con 

la informacion de las encues
tas; ordenamiento de la in
formacion recogida en las 

entrevistas y analisis de las 

mismas.

La redaccion e impre- 

sion del informe final signi

fied un gran esfuerzo de los 

participantes dado el plazo 

fijado: menos de un mes.

Los campesinos partici
pantes en el proceso de 

investigacion llevaron ejem- 

plares del informe a sus res- 

pectivas bases para su dis- 
cusidn. Posteriormente, el 

CESDER elabord una cart ilia 

de divulgacidn para ser dis- 

cutida en las bases campe- 

sinas, junto con el Plan de 
Accion del CUNA. Asi mis- 
mo dieron los resultados por 

Radio San Sebastian.
Acciones de este tipo, 

demuestran que con cierta 

asistencia thcnica, los cam

pesinos organizados, con 

su vision integral, pueden 

avanzar en el diagndstico de 

su realidad, en la formula- 

cidn de propuestas y en la 
ejecucidn de proyectos o 

actividades.

DIFUSION DE LA 
INVESTIGACION

n

Realizar una investiga- 

cidn en los sectores depri- 
midos era una tarea plantea- 
da desde hacia buen tiem- 
po por el Consejo Unitario 
Agrario del valle (CUNA JE- 

QUETEPEQUE). El CUNA 

sefiald los aspectos sobre 
los que tenian mayor interhs 

en la investigacion: pobla- 

cidn, empleo, ingreso, rela- 

ciones laborales entre even-

to, se reflexiond sobre las 

ultimas leyes dadas para las 

comunidades campesinas; 

se vid necesario trabajar al

gunas propuestas sobre la 

futura reglamenacidn a fin 

de que en ella se asegure el 

respeto a las principales rei- 

vindicaciones
En la Asamblea bubo un 

momento fuerte de religio- 
sidad popular al participar los 

asistentes en la celebracidn 

de un rito aymara de gratitud 

a la tierra o pachamama. Du

rante las 5 horas que durd el 
ritual hubieron distintos ges- 

tos y sfmbolos de profundo 
contenido religiose donde 
se traslucfa la relacidn intima 

y vital que se establece en
tre el campesino y la tierra, 
sindnimo de vida.

a reunion anual de la 
Prelatura de Juli, se 

llevd a cabo entre el 

13 y 17 de julio en Chu- 

cuito. Este importante even- 

to eclesial contd con la pre- 

sencia de 80 agentes pas

torates entre sacerdotes, re- 

ligiosos y laicos quienes re- 

presentaban a las distintas 

zonas de la Prelatura.

Durante la reunion se 

compartieron los informes 

del trabajo pastoral desarro- 
liado en el ultimo ado, sus 

logros y dificultades, se eva- 
luaron los distintos proyec
tos de la Prelatura en el cam

po promocional y asisten- 
cial, asi como los desafios 
que surgen de la cada vez 

mds conflictiva situacidn 
agraria en Puno. Al respec-

■

i

En la ultima parte de la 
reunion se reflexiond sobre 

la situacidn eclesial, la im- 

portancia de seguir reforzan- 

do las organizaciones de los 

Cristianos en el campo, se

guir promoviendo la partici- 

pacidn de los laicos madu- 

ros en su fe y compromiso, 
asi como el tener en cuenta 

la dificil situacidn nacional 

como marco referencial.

La Asamblea culmind 
con una celebracidn euca- 

ristica muy participada don

de los asistentes recordaron 

de manera especial a Mons. 

Alberto Koenigsknecht, 
quien en vida fuera Prelado 

de Juli y a quien se le re- 

conoce por el impulse dado 
a esta jurisdiccidn del suran- 

dino.

I

ii

Asamblea Pastoral de la 
Prelatura de Juli
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INVESTIGACION
PARTICIPATIVA

tuales y cooperativas, coo- 
perativas parceladas y agri- 

cultores individuates; organi- 
zacion, salud, educacion, co- 

municacion.

Sefialamos los pasos de 
la investigacion: 1) Se ela- 

boro con la dirigencia del CU- 
NA un esquema de conte- 

nidos que, bajo la forma de 

cuestionario se trabajo con 
los campesinos participan- 

tes del Taller de Gestion Em-

presarial, entre los que se 

encontraban varios dirigen- 

tes de base del CUNA. 2) 

Se selection© una muestra 

representativa para aplicar 
400 encuestas, y se confec- 

ciono un cronograma de re- 
coleccion y analisis de da

tes. 3) Entrenamiento de en- 

cuestadores. 4) Trabajo de 
campo, donde cada encues- 

tador tenia la meta de rea- 

lizar 15 encuestas y algunas 

entrevistas a "conocedores" 

de los problemas del lugar.

5) Procesamiento initial de 

los datos, realizado por los 

28 campesinos, con cargo a 
profundizar y completar la 

informacion en un segundo 
momento. 6) Elaboracion de 
los cuadros estadisticos con 

la informacion de las encues
tas; ordenamiento de la in
formacion recogida en las 

entrevistas y analisis de las 

mismas.

La redaccion e impre- 

sion del informe final signi

fied un gran esfuerzo de los 

participantes dado el plazo 

fijado: menos de un mes.

Los campesinos partici
pantes en el proceso de 

investigation llevaron ejem- 

plares del informe a sus res- 

pectivas bases para su dis- 
cusidn. Posteriormente, el 

CESDER elabord una cartilla 

de divulgation para ser dis- 

cutida en las bases campe- 

sinas, junto con el Plan de 
Accidn del CUNA. Asi mis- 
mo dieron los resultados por 

Radio San Sebastian.
Acciones de este tipo, 

demuestran que con cierta 

asistencia tdcnica, los cam

pesinos organizados, con 

su vision integral, pueden 

avanzar en el diagndstico de 

su realidad, en la formula- 

cidn de propuestas y en la 
ejecucidn de proyectos o 

actividades.

DIFUSION DE LA 
INVESTIGACION

to, se reflexiond sobre las 

ultimas leyes dadas para las 

comunidades campesinas; 

se vid necesario trabajar al

gunas propuestas sobre la 

futura reglamenacidn a fin 

de que en ella se asegure el 

respeto a las principales rei- 

vindicaciones
En la Asamblea bubo un 

momento fuerte de religio- 
sidad popular al participar los 

asistentes en la celebracidn 
de un rito aymara de gratitud 

a la tierra o pachamama. Du

rante las 5 horas que durd el 
ritual hubieron distintos ges- 

tos y simbolos de profundo 
contenido religiose donde 
se traslucia la relacidn intima 

y vital que se establece en
tre el campesino y la tierra, 
sindnimo de vida.

Realizar una investiga

tion en los sectores depri- 
midos era una tarea plantea- 
da desde hacia buen tiem- 
po por el Consejo Unitario 
Agrario del valle (CUNA JE- 

QUETEPEQUE). El CUNA 

sefiald los aspectos sobre 
los que tenian mayor interds 

en la investigation: pobla- 

cidn, empleo, ingreso, rela- 

ciones laborales entre even-

CEDEP (Centro de Estu

dios para el Desarrollo y la 
Participation), de Lima, para 

que les ayuden a analizar 

tecnicamente sus proble- 
mas. Este apoyo externo 

era fundamentalmente tec- 

nico y transitorio, orientado 

a cubrir los vacios de infor- 
macidn y capacitacidn en Io 

que puntualmente facilitase 

el desarrollo autdnomo de la 
accidn gremial.

I
I

n a reunidn anual de la 

Prelatura de Juli, se 
I—i llevd a cabo entre el 

13 y 17 de julio en Chu- 

cuito. Este importante even- 

to eclesial contd con la pre- 

sencia de 80 agentes pas

torates entre sacerdotes, re- 

ligiosos y laicos quienes re- 

presentaban a las distintas 

zonas de la Prelatura.

Durante la reunidn se 

compartieron los informes 

del trabajo pastoral desarro- 

llado en el ultimo ado, sus 

logros y dificultades, se eva- 
luaron los distintos proyec
tos de la Prelatura en el cam

po promotional y asisten- 

cial, asi como los desafios 
que surgen de la cada vez 

rods conflictiva situacidn 

agraria en Puno. Al respec-

II

En la ultima parte de la 
reunidn se reflexiond sobre 

la situacidn eclesial, la im- 

portancia de seguir reforzan- 

do las organizaciones de los 

Cristianos en el campo, se

guir promoviendo la partici

pation de los laicos madu- 

ros en su fe y compromiso, 
asi como el tener en cuenta 

la dificil situacidn national 

como marco referential.

La Asamblea culmind 
con una celebracidn euca- 

ristica muy participada don

de los asistentes recordaron 

de manera especial a Mons. 

Alberto Koenigsknecht, 
quien en vida fuera Prelado 
de Juli y a quien se le re- 

conoce por el impulse dado 
a esta jurisdiccidn del suran- 

dino.

Asamblea Pastoral de la 
Prelatura de Juli
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A nuestros lectores:

en Ayaviri

Atentamente,

Equipo SER
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Agravian 

a sacerdote

Entre el 4 y 6 de julio 

pasado, campesinos de di- 

ferentes comunidades rea- 
lizaron dos reuniones im- 

portantes en el departamen- 

to de Pasco.
En la primera, Nevada a 

cabo el dia 4 de julio en la 
localidad de Tapuc (provin- 

cia de Daniel Alcides Ca
rrion), estuvieron presentes 

150 campesinas cristianas 

representantes de clubes 
de madres de 10 comuni
dades de la zona. Ellas con- 

currieron al primer encuen- 

tro de estas organizaciones -

coordinado por el Obispo 

de Tarma- con el proposito 
de intercambiar experien- 

cias, reflexionar sobre el rol 

y el compromiso del laico y 

buscar nuevos caminos para 
consolidar una organizacion 

cristiana en la zona.

En Cerro de Pasco se 
reunieron, el 5 y 6 de julio, 

alrededor de 40 represen

tantes de 19 comunidaes 
campesinas de la provincia. 

La reunion estuvo convo- 
cada por Caritas de Cerro de 

Pasco y los temas aborda- 
dos fueron diversos. Hubo

El 25 de julio pasado el 

padre Marcial Coudere, pa- 
rroco de Ayaviri y otras cua- 

tro personas que se dirigian 
a celebrar las fiestas de San

tiago Apdstol en localidades 

vecinas, fueron detenidas 

portrabajadores de la ERPS 
Umachiri instigados por los 

funcionarios.Luego de ofen- 

derfo y maltratarlo Io secues- 
traron junto con sus acom- 

pafiantes, hasta las 11 pm. 

El 26 de julio fue detenido 
por tres boras el padre Hila- 
rio Huanca, tambten por gen- 

te de la misma ERPS cuan- 
do iba a celebrar la fiesta de 
Santa Ana.

Anteriormente a estos 
hechos el 11 de julio, en 

una conferencia de prensa 
el sefior Harold Chavez, ge- 

rente de la SAIS Aricona de- 

claro que el Obispo de Aya
viri habia incitado y partici- 

pado en las tomas de tierras 

enCrucero. Estafalsaafirma- 
cion asi co mo la acitud de 

instigacion que han tenido 

gerentes y funcionarios de 

las SAIS en relacidn a la Igle- 

sia, no hacen sino agravar la 

tension en el departamento 

e impedir una solucibn justa

a esta problematica.

La Iglesia de Ayaviri ha 

apoyado por los medios le
gales y nunca por la violen- 

cia el proceso de reestructu- 
racion de las empresas, ello 
en razon de su posicion 
evangelica de defensa del 
derecho a la vida de los cam
pesinos. Ante estos nuevos 
ataques la prelatura de Aya
viri demanda la aplicacibn 
urgente y sin trabas de los 

decretos presidenciales so
bre la reestructuracibn y que

la autoridades politicas, ju- 

diciales y policiales viendo la 
gravedad de la situacidn 
usen su poder para encon- 

trar una solucidn que respe- 

te los derechos de los mbs 

pobres. Asimismo, deman- 
dan sancidn para los atacan- 

tes de los sacerdotes y que 

se constituya de inmediato 
una comision de reestruc

turacibn que busque solu- 

ciones adecuadas al con- 
flicto entre empresas y co
munidades.

"Andenes", es una revista de actualidad agraria 
que desde hace 8 afios busca estar al servicio de los 
campesinos, agente pastorales y personas en general 
que trabajan en las zonas rurales de nuestro pais.

Es nuestro interns que la re vista llegue a la mayor 
cantidad de grupos campesinos. A la vez, aspiramos a 

que sea cada vez mds una revista de los propios cam
pesinos y sirva de medio de comunicacidn entre las 

distintas localidades del campo peruano; que en Piura 

conozcan Io que ocurre en Iquitos, que los campe
sinos de Puno se entreren de Io que acontece en Ca- 
jamarca, etc.

Para ello es necesaria vuestra colaboracidn, les 

pedimos que nos hagan Hegar testimonios y noticias 

sobre sus localidades para mantenernos todos infor- 
mados y tambien que nos ayuden en la difusidn de la 

revista, haciendola conocer a otros campesinos de su 
zona.

Esperamos un mayor compromiso de ustedes y 
noticias prontas.
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Campesinos de
Tapuc y Cerro de Pasco 
se reunen

II

exposiciones y debate con 

el presidente de CORPAS- 

CO y un representante del 

Banco Agrario en torno a la 
situacidn y los problemas 

del campesinado y las accio- 

nes desarrolladas por el go- 

bierno. Hicieron asimismo 

una reflexion sobre el rol y el 

compromiso del -campesino 

cristiano. Finalmente se hizo 

un recuento y evaluacidn 
sobre la situacidn de los de

rechos humanos en esa 

provincia y en el pais.

Ambos eventos conta- 

ron con el apoyo de CEAS 

para la reflexion cristiana. 

Asimismo, con la participa- 
cidn de un representante 
del SER con quien se hizo 

una evaluacidn sobre la si
tuacidn de las comunidades 

ante la reciente promulga

tion de las nuevas leyes 

que las rigen.
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Agravian 

a sacerdote

Entre el 4 y 6 de julio 

pasado, campesinos de di- 

ferentes comunidades rea- 
lizaron dos reuniones im- 

portantes en e! departamen- 

to de Pasco.

En la primera, Nevada a 

cabo el dia 4 de julio en la 
localidad de Tapuc (provin- 

cia de Daniel Alcides Ca
rrion), estuvieron presentes 

150 campesinas cristianas 

representantes de clubes 
de madres de 10 comuni
dades de la zona. Ellas con- 

currieron al primer encuen- 

tro de estas organizaciones -

coordinado por el Obispo 

de Tarma- con el proposito 
de intercambiar experien- 

cias, reflexionar sobre el rol 

y el compromiso del laico y 

buscar nuevos caminos para 
consolidar una organizacion 

cristianaen la zona.

En Cerro de Pasco se 
reunieron, el 5 y 6 de julio, 

alrededor de 40 represen

tantes de 19 comunidaes 
campesinas de la provincia. 

La reunion estuvo convo- 

cada por Caritas de Cerro de 

Pasco y los temas aborda- 
dos fueron diversos. Hubo

aestaproblematica.

La Iglesia de Ayaviri ha 

apoyado por los medios le

gales y nunca por la violen- 

cia el proceso de reestructu- 
racion de las empresas, ello 
en razon de su posicion 
evangelica de defensa del 
derecho a la vida de los cam
pesinos. Ante estos nuevos 
ataques la prelatura de Aya
viri demanda la aplicacibn 
urgente y sin trabas de los 

decretos presidenciales so

bre la reestructuracion y que

la autoridades poh'ticas, ju- 

diciales y policiales viendo la 

gravedad de la situacion 
usen su poder para encon- 

trar una solucibn que respe- 

te los derechos de los m^s 

pobres. Asimismo, deman- 
dan sancion para los atacan- 

tes de los sacerdotes y que 

se constituya de inmediato 
una comision de reestruc- 

turacidn que busque solu- 

ciones adecuadas al con- 
flicto entre empresas y co

munidades.

El 25 de julio pasado el 

padre Marcial Coudere, p£- 
rroco de Ayaviri y otras cua- 

tro personas que se dirigfan 
a celebrar las fiestas de San

tiago Apdstol en localidades 

vecinas, fueron detenidas 

por trabajadores de la ERPS 
Umachiri instigados por los 

funcionarios.Luego de ofen- 

derlo y maltratarlo Io secues- 
traron junto con sus acom- 

pahantes, hasta las 11 pm. 

El 26 de julio fue detenido 
por tres horas el padre Hila- 
rio Huanca, tambten porgen- 

te de la misma ERPS cuan- 
do iba a celebrar la fiesta de 

Santa Ana.

Anteriormente a estos 
hechos el 11 de julio, en 

una conferencia de prensa 
el sefior Harold Chavez, ge- 

rente de la SAIS Aricona de
clard que el Obispo de Aya

viri habi'a incitado y partici- 

pado en las tomas de tierras 

enCrucero.Estafalsaafirma- 
cidn as i co mo la acitud de 

instigation que han tenido 

gerentes y funcionarios de 

las SAIS en relacidn a la Igle

sia, no hacen sino agravar la 

tensidn en el departamento 

e impedir una solucidn justa

"Andenes", es una revista de actualidad agraria 
que desde hace 8 aPos busca estar al servicio de los 
campesinos, agente pastorales y personas en general 
que trabajan en las zonas rurales de nuestro pais.

Es nuestro interns que la revista llegue a la mayor 
cantidad de grupos campesinos. A la vez, aspiramos a 

que sea cada vez m&s una revista de los propios cam
pesinos y sirva de medio de comunicacidn entre las 

distintas localidades del campo peruano; que en Piura 

conozcan Io que ocurre en Iquitos, que los campe
sinos de Puno se entreren de Io que acontece en Ca- 
jamarca, etc.

Para ello es necesaria vuestra colaboracion, les 

pedimos que nos Pagan Hegar testimonios y noticias 

sobre sus localidades para mantenernos todos infor- 
mados y tambien que nos ayuden en la difusidn de la 

revista, haciendola conocer a otros campesinos de su 
zona.

Esperamos un mayor compromiso de ustedes y 
noticias prontas.Campesinos de

Tapuc y Cerro de Pasco 
se reunen

exposiciones y debate con 

el presidente de CORPAS- 

CO y un representante del 

Banco Agrario en torno a la 
situacion y los problemas 

del campesinado y las accio- 

nes desarrolladas por el go
biemo. Hicieron asimismo 

una reflexion sobre el rol y el 

compromiso del -campesino 

cristiano. Finalmente se hizo 

un recuento y evaluation 
sobre la situacion de los de

rechos humanos en esa 

provincia y en el pais.

Ambos eventos conta- 

ron con el apoyo de CEAS 

para la reflexion cristiana. 

Asimismo, con la participa
tion de un representante 
del SER con quien se hizo 

una evaluation sobre la si- 

tuacidn de las comunidades 

ante la reciente promulga

tion de las nuevas leyes 

que las rigen.
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