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For medio de la presente les mani- 

fiesto mis saludos a todos los miem- 

bros de la institucion y los felicito por 

esa gran labor que vienen realizando 

en favor de la cultura de la mayorla del 

campo.

Me ha dado mucha alegria recibir el 

ejemplar “Solo organizados podemos 

veneer”, el cual estamos analizando. 

Los trabajos presentados por los com- 

paneros son de mucho valor por ser 

algo nuestro.

Luego les informo del trabajo de mi 

organizacion de promotores de salud, 

seguimos adelante en defensa de la 

salud de nuestros hermanos campesi- 

nos. Pero viendo la crisis, estamos 

aprovechando las plantas naturales 

que son muy buenas y estan al alcance 

de todos los demas porque no causan 

ningun dano como la medicina quimica 

que es muy costosa.

Tambien les informo que en estos 

dias estamos pasando graves dificu Ha

des: el 20 de setiembre en la noche, el 

parroco y los coordinadores del Depar- 

tamento de Accion Social (DAS) mSs 

cinco participantes de un curso que se 

estaba realizando en la parroquia, fue- 

ron capturados por la PIP sin orden

judicial, pero despues de tres dias fue- 

ron puestos en libertad. Sucede Io mis- 

mo con los dirigentes de la Federacion 

Provincial que en la misma fecha y 

acusandolos de presuntos terroristas 

fueron torturados cruelmente; este 

caso sigue en la code de Cajamarca.

Ahora reclamar nuestros derechos 

es ser terrorista.

ueremos resaltar en particular el desarrollo 

organizativo en el campo de los derechos 

humanos con numerosas jornadas por la paz y 

cursos de dignidad humana. Tambien el avance 

de las mujeres que han fortalecido en muchas 

partes sus organizaciones de sobrevivencia, clu- 

bes de madres, talleres artesanales, etc... Asi- 

mismo los gremios campesinos, que aunque con 

dificultades han mantenido sus actividades de 

formacidn y de lucha en las tres regiones del 

pais. Los grupos Cristianos, de catequesis fami

liar, movimientos apostblicos, grupos de jdvenes, 

aquellos que trabajan en el ambito de la educa- 

cidn formal e informal, aquellos dedicados a la 

salud, al trabajo con los nihos, se han multiplica- 

do por todo nuestro territorio.

Sin duda estos ahos han sido de grandes 

dificultades pero creemos que, a pesar de ellas y 

sobreponiendose a ellas, la tendencia ha segui- 

do siendo la aparicidn del pueblo como sujeto y 

actor de la historia.

Por la presente les comunico que 

me llegaron los dos ejemplares del libro 

"Solo organizados podemos veneer”, 

por los cuales les agradezco infinita- 

mente; no esperaba que la historia de 

mi lugar se viera tan pronto escrita en 

un libro y por un editorial de la altura 

merecidacomo loesSER.

Ya hice un poco de difusion del
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I terminar este aho finaliza tambien la de- 

cada. Periodo que ha estado marcado por 

la violencia irracional de grupos que han buscado 

ybuscan suplantar a las organizaciones popula- 

res a cualquier costo y que han generado una 

respuesta represiva, muchas veces brutaly que 

el pueblo tambien rechaza.

Sin embargo, esta decada tambien esta 

marcada por el desarrollo de importantes expe- 

riencias organizativas que se iniciaron desde 

ahos atras asi como por el comienzo de otras 

nuevas. ANDENES, modesto testigo grafico de 

los acontecimientos de estos ahos, ha tratado 

permanentemente de hacer la cronica de nume- 

rosos eventos, jornadas, marchas, asambleas, 

experiencias organizativas, manifestaciones cul- 

turales que, tanto desde el lado social, politico y 

gremial como desde la Iglesia, se han venido de- 

sarrollando en todo el pais.

W-S;' •-

n ose Maria Arguedas, de cuya muerte se 
qJ cumplen 20 ahos en estos dias, expresa 

muy bien en su vida y en su obra esta paradoja: 

la lucha entre un ciclo, una etapa del Peru, que 

no termina de irse y otra que no termina de Hegar. 

Esa transicion que el sehalaba, no ha concluido, 

se prolonga hasta nuestros dias, y a veces pare- 

ce como que nuestro pais esta enredado en una 

maraha de la cual no logra salir. Fuerzas retarda- 

tarias tratan de jalarnos hacia atras y que retro- 

cedamos todo Io avanzado en estos ahos, pero 

simultaneamente estan presentes tambien las 

fuerzas de la esperanza y del future, de las cua

les diariamente encontramos testimonios, como 

los que hemos mencionado lineas arriba.

Resulta por todo ello particularmente signi- 

ficativo, al finalizar esta decada, tenerpresente a 

nuestro gran escritorJose Maria Arguedas, y re- 

conocer junto con el que si bien en el Peru hay un 

gran dolor y sufrim lento del pueblo tambien hay 

una gran vitalidad y riqueza en ese mismo pue

blo, en sus distintos sectores sociales y vertien- 

tes culturales, y que todo ello hara, algun dia, 

que los "hombres puedan vivir felices todas las 

patrias".

Este ultimo numero del aho esta pues de- 

dicado a Arguedas y a abrir con esperanza el ini- 

cio de la nueva decada, reafirmando como el, 

que:

yy “...uiza conmigo empieza a cerrarse un 

ciclo y a abrirse otro en el Peru y Io que el 

representa: se cierra el de la calandria consola- 

dora, del azote, del arrieraje, del odio impotente, 

de los funebres ‘'alzamientos", del temora Dios y 

delpredominio de ese Dios y sus protegidos, sus 

fabricantes; se abre el de la luz y de la fuerza II- 

beradora invencible del hombre de Vietnam, el 

de la calandria de fuego, el del dios liberador. 

Aquel que se reintegra. Vallejo era el principio y 

elfin".
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Si en algo han coincidido las versiones de los medios de 
comunicacidn y los distintos partidos politicos es en la derrota 

que ha significado para Sendero Luminoso la realizacidn de las 

elecciones. Meis alii de esto y sobre la interpretacidn de los 

resultados, las opiniones son diversas y habrS que esperar los 

edmputos oficialeS para tener una Imogen m^s completa del nuevo 

mapa electoral del pais.

electoral, Alfredo Huayta (IU) quien 

se reinscribio aun sin contar con 

lista de regidores, resulto ganador 

aunque hubo un alto porcentaje de 

votes blancos.

Al fracaso de la tactica sende- 

rista contribuyo tambien sin duda la 

reaccion de la ciudadania, que se 

expreso por ejemplo en Lima con la

Marcha por la Paz realizada el 3 de 

Noviembre, dia en que Sendero 

habia convocado a un paro arma- 

do, asi como en la realizada en 

Huancayo el 10 de noviembre.

No se conocen todavia cifras 

definitivas sobre el porcentaje de 

ausentismo, aunque se sabe que 

este se concentra sobre todo en las

zonas bajo estado de emergencia. 

En cuanto a los votos nulos y en 

bianco, se sabe que hubieron por- 

centajes altos en algunas zonas 

del pais pero queda por hacer una 

evaluacion mas exhaustiva de es- 

tos hechos.

Advertencia a los partidos

El abrumador triunfo del candi- 

dato independiente Ricardo Bel
mont con 44% de la votacion en 
Lima, de los candidatos del FRE- 
NATRACA, en Arequipa con 42% y 
en Moquegua con 29.4%, asi como 
de un independiente (ex-PPC) en 
Tacna con 47%, llevaron a que 
muchos analistas consideraran 
que estos resultados constituyen 
una seria advertencia a los partidos 
que tradicionalmente han domina- 
do el panorama electoral nacional.

Desde 1978 se viene hablando 
en el pais de la existencia de tres 
tercios electorales mas o menos 
definidos: uno conformado por los 
partidos de derecha AP-PPC, otro 
por el APRA y el ultimo por la iz- 
quierda. En todos estos anos el 
peso de las listas independientes 
no ha sido muy significativo en el 
cuadro general de resultados, por 
ello la novedad de estas elecciones 
es el que este sector alcance un 
promedio aproximado de 24% a 
nivel nacional (*).

En ese sentido, estas eleccio
nes evidenciarian la dificultad de 
nuestro sistema politico y de los 
partidos para abrirse a la participa- 
cion amplia de la poblacion y, en 
particular en el caso de la izquier- 
da, para plantear una propuesta de 
renovacion que logre concitar las 
esperanzas de las mayorias nacio- 
nales.

sato una ofensiva a nivel nacional 
para llevar adelante su tactica de 
boicot a las elecciones. Asesinatos 
de alcaldes y candidatos en varios 
lugares del pais, atemorizacion de 
la poblacion para que no concurra 
a votar, llamamiento a paros arma- 
dos, marcha senderista en Lima y 
la voladura de cerca de 40 torres 
de energia electrica unos dias an
tes del 12 de noviembre, buscaban 
lograr el retiro masivo de candida
tos y el ausentismo de la poblacion 
el dia de los comicios.

Aunque las elecciones se lleva
ron a cabo normalmente en la 
mayor parte del pais, en algunos 
lugares, especialmente en las zo
nas de emergencia, las amenazas 
de Sendero y la falta de garantias 
de parte del Estado, llevaron al reti
ro de candidatos municipales de 
las diferentes fuerzas politicas y a 
que no se realizaran elecciones en 
varias decenas de distritos a nivel 
nacional. A pesar del terror desata- 
do por Sendero en Ayacucho, los 
candidatos del APRA e Izquierda 
Unida dieron muestras de valentia 
al permanecer en la contienda

Elecciones Municipales
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A pesar del temor, el pueblo ejercio mayoritariamente su derecho al voto.
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(2.6%) y a nivel nacional, significa 
para III la confirmacion de que la 
division de ese frente no ha mella- 
do sustancialmente su caudal elec
toral.

En Lima gano el independiente 
Ricardo Belmont.

(*) Dates de la Revista SI 20/11/89 en 
base a las 15 provinclas de mayor 
densidad electoral.

En 45 provinclas que 
conforman las clnco prlmeras 
regiones que se Instalar8n en el 
Peru se han llevado a cabo, por 
prlmera vez, los 
procesos electorales para 
determinar quienes 
conformar8n sus respectivos 
Gobiernos Regionales.

decision de asistir a las elecciones 
que ese cambio que busca no $er£ 
oroducto del asesinato ni del terror, 
ni de la imposicion por la fuerza de 
las ideas o los dirigentes; sino de la 
organizacidn y lucha democratica y 
del ejercicw litre de su derecho a 
elegir a sus repcesentantes y auto

ridades.

A pesar de que al memento de 
escribir el presente articulo aim no

REGION AMAZONAS 
REGION UCAYALI 
REGION AREQUIPA 
REGION PUNO/TACNA 
MOQUEGUA 
REGION GRAU

se tenian dates oficiales sobre los 
resultados de las etecciones regio
nales, de acuerdo a las diversas in- 
formaciones y proyecciones de los 
partidos politicos y las empresas 
que realizan encuestas y recuento 
de votos no oficiales, se sabe que 
de las cinco regiones en las que se 
han realizado elecciones para Go- 
bierno Regional, en tres tiene ma- 
yoria el FREDEMO y en las otras 
dos la III. Asi, en las Regiones

IU
4

5

13
26

PAP
5
5
5
6

1

1

13

TOTAL
20
20
25
56

La instalacibn de los gobiernos 

regionales
Estas cinco primeras regiones 

que ya eligieron a sus representan- 
tes empezaran a funcionar desde 
el primero de enero de 1990. En 
esa fecha todos los representantes 
(de organizaciones de la regibn, al
caldes provinciates y representan

tes directamente elegidos) se reu- 
niran para instalar la Asamblea 
Regional. En esta reunion se ele- 
girb al presidente y vicepresidente 
de la Asamblea. Cuaiquiera de los 
representantes que conforma la 
Asamblea puede ser elegido presi
dente o vicepresidente.

Para el caso de las otras regio
nes, la eleccion de sus represen
tantes se harb junto con las elec
ciones generales del proximo afio«

FREDEMO
11

9

6

11

Por su parte ASI ha sefialado 
que los resultados en Lima han 
sido expresion del rechazo a los 
metodos tradicionales de hacer 
politica, que hafracasado el intento 
de presenter ante el pais una pola- 
rizacion FREDEMO-IU, y que su 
baja votacion no afectara la candi- 
datura de Barrantes para 1990.

A pesar de todas estas explica- 
ciones, el avance del FREDEMO, 
en el caso de Lima, en distritos 
donde la izquierda gano por am pl io 
margen en 1983 y/o 1986, es sin 
duda motive de reflexion, siendo in

come su triunfo en mas de 50 pro- 
vincias y en 7 distritos de la capital 

(*)•
La poca votacion obtenida por 

el Acuerdo Socialista (ASI) en Lima

Grau(PiurayTumbes), Amazonas 
y Ucayali el Fredemo consiguid 
coIocar mas candidates en la 
Asamblea Regional que los dentes 
partidos politicos. Por el contrario, 
en la Region Arequipa y la region 
que conforman los departamentos 

de Puno, Moquegua y Tacna, la 
Izquierda Unida tiene ntes repre- 
sententes que FREDEMO, APRA y 
Frenatraca en el Gobierno Regio

nal.
Estos primeros resultados con- 

firman que en Io que se refiere a 
gobiernos regionales, la dispute va 
a estar centrada fundamentalmen- 
te entre el FREDEMO y la IU, des
contandose el caso de algunas re
giones del node del pais en donde 
el APRA podra entrar en la pelea.I'M. 'll -J

V
Stai

I Ht-

importante victoria en el Cusco, 
donde su candidate Daniel Estrada 
obtuvo el 58% de la votacidn, asi planteam ientos y alternativas, des

de el pueblo y para el pais. ■

g ste proceso de eleccio- 
£ nes regionales, que co- 

menzo con la inscripcten de los de- 
legados de. las organizaciones 
campesinas, barriales, clubes de 
madres, empresarios, etc, para de- 
signar a sus representantes en la 
Asamblea Regional, culminb con 
la eleccion directa de los “diputa- 
dos regionales" quienes conjunta- 
mente con los nuevos alcaldes pro
vinciates fueron elegidos el 12 de 
noviembre pasado. Todos ellos 
seran las autoridades de los nue
vos Gobiernos Regionates.

A pesar de Io confuso que resui- 
to para la poblacidn este nuevo sis- 
tema de votacion para las regiones 
debido a la poca informacibn por 
parte del gobierno, y superando el 
temor que (rate de imponer Sende- 
ro a los votantes, con sus cam
pahas de asesinatos y atentados, 
el pueblo en su gran mayoria acu- 
dib a ejercer su derecho de elegir a 
sus autoridades.

Consideramos que bste es el 
resultado ntes importante de estas 
elecciones: el pueblo espera cam- 
bios profundos, quiere que se aca- 
be la pobreza, el centralismo, la in- 
justicia; pero demuestra con su

Cinco

■ s

La votacibn de los partidos
Contra Io que el FREDEMO es- 

peraba, no logro acercarse a la 
votacibn de Belmont en Lima, 
quedandose con 27% de los votos, 
y tampoco no superb el tercio elec
toral a nivel nacional, consiguiendo 
una votacibn aproximada de 30.5% 

0-
Pero si bien en terminos abso

lutes su votacibn no es superior a la 
lograda tradicionalmente por AP y 
PPC, donde si obtiene el FREDE
MO un importante triunfo es en la 
conquista de 29 alcaldias distrita- 
les en Lima y mas de 60 concejos 
provinciates a nivel nacional (*). 
Este hecho se explica por el retro- 
ceso de la izquierda y del APRA y 
por la presencia de numerosas lis- 
tas independientes que llevb a la 
fragmentacibn del vote.

Para el APRA el resultado era 
de esperarse, la mala gestibn gu- 
bernamental hacia imposible pen- 
sar en una buena colocacibn, mas 
bien lleva a sorpresa que no haya 
sufrido un descalabro electoral en 
la misma magnitud que AP en 
1985, consiguiendo 11% en Lima y 
17.2% a nivel nacional y un total de 
19 alcaldias provinciates (*).

En el caso de la izquierda, los 
resultados han sido explicados de 
diversas maneras: IU afirma que 
ha logrado mantener su segundo 

lugar a nivel nacional (aunque la evjtable ya el hecho de que habran 
revista Site da 15.4%, por debajo dos candidatures presidenciales 

del 17.2% del APRA) y resalta su de jZqUierda para el 90, es de espe-
rar que no predominen los ataques 
mutuos sino el debate en torno a

3

-

B 
I'
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important© victoria en el Cusco, 
donde su candidate Daniel Estrada

(2.6%) y a nivel nacional, significa 
para III la confirmacion de que la 
division de ese (rente no ha mella- 
do sustancialmente su caudal elec
toral.

(*) Dates de la Revista SI 20/11/89 en 
base a las 15 provinclas de mayor 
densidad electoral.

En 45 provinclas que 
conforman las cinco prlmeras 
regiones que se Instalar^n en el 
Peru se han llevado a cabo, por 
prlmera vez, los 
procesos electorates para 
determinar quienes 
conformar8n sus respectlvos 
Gobiernos Regionales.

decision de asistir a las elecciones 
que ese cambio que busca no ser3 
oroducto del asesinato ni del terror, 
ni de la imposicidn por la fuerza de 
las ideas o los dirigentes; sino de la 
organizaodn y lucha democratica y 
del ejercicio fibre de su derecho a 
elegir a sus representantes y auto

ridades.

A pesar de que al momenta de 
escribir el presente articulo aim no

se tenian dates oficiales sobre los 
resultados de las elecciones regio- 
nates, de acuerdo a las diversas in- 
formaciones y proyecciones de los 
partidos politicos y las empresas 
que realizan encuestas y recuento 
de votos no oficiales, se sabe que 
de las cinco regiones en las que se 
han realizado elecciones para Go- 
bierno Regional, en tres tiene ma- 
yoria el FREDEMO y en las otras 
dos la III. Asi, en las Regiones

IU
4

5

13
26

PAP
5
5
5
6

1
1

13

TOTAL
20
20
25
56

La instalacldn de los gobiernos 

regionales
Estas cinco primeras regiones 

que ya eligieron a sus representan- 
tes empezaran a funcionar desde 
el primero de enero de 1990. En 
esa fecha todos los representantes 
(de organizaciones de la region, al
caldes provinciates y representan
tes directamente elegidos) se reu
nion para instalar la Asamblea 
Regional. En esta reunion se ele- 
girA al presidente y vicepresidente 
de la Asamblea. Cualquiera de los 
representantes que conforma la 
Asamblea puede ser elegido presi
dente o vicepresidente.

Para el caso de las otras regio
nes, la eleccion de sus represen
tantes se hard junto con las elec- 
ciones generates del proximo afioi

FREDEMO
11
9

6

11

J

Por su parte ASI ha sefialado 
que los resultados en Lima han 
sido expresion del rechazo a los 
metodos tradicionales de hacer 
politica, que ha fracasado el intento 
de presentar ante el pals una pola- 
rizacion FREDEMO-IU, y que su 
baja votacibn no afectara la candi- 
datura de Barrantes para 1990.

A pesar de todas estas explica- 
ciones, el avance del FREDEMO, 
en el caso de Lima, en distritos 
donde la izquierda gano por amplio 
margen en 1983 y/o 1986, es sin 
duda motive de reflexion, siendo in

come su triunfo en mas de 50 pro- 
vincias yen? distritos de la capital 

(*)•
La poca votacion obtenida por 

el Acuerdo Socialista (ASI) en Lima

a
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En Lima gano el independienle 
Ricardo Belmont.

Grau(PiurayTumbes), Amazonas
> y Ucayali el Fredemo consiguid 

coIocar mhs candidates en la 
Asamblea Regional que los demhs 
partidos politicos. Por el contrario, 
en la Region Arequipa y la region 
que conforman los departamentos 

de Puno, Moquegua y Tacna, la 
Izquierda Unida tiene mds repre
sentantes que FREDEMO, APRA y 
Frenatraca en el Gobierno Regio

nal.
Estas primeros resultados con- 

firman que en Io que se reftere a 
gobiernos regionales, la disputa va 
a estar centrada fundamentalmen- 
te entre el FREDEMO y la IU, des
contandose el caso de algunas re
giones del node del pais en donde 
el APRA podra entrar en la pelea.

W ste proceso de eleccio- 
£ nes regionales, que co- 

menzo con la inscripcidn de los de- 
legados de. las organizaciones 
campesinas, barriales, clubes de 
madres, empresarios, etc, para de
signer a sus representantes en la 
Asamblea Regional, culmind con 
la eleccion directa de los “diputa- 
dos regionales" quienes conjunta- 
mente con los nuevos alcaldes pro
vinciates fueron elegidos el 12 de 
noviembre pasado. Todos ellos 
seran las autoridades de los nue
vos Gobiernos Regionales.

A pesar de Io confuso que resui- 
to para la poblacibn este nuevo sis- 
tema de votacibn para las regiones 
debido a la poca informacibn por 
parte del gobierno, y superando el 
temor que tratb de imponer Sende- 
ro a los votantes, con sus cam
pahas de asesinatos y atentados, 
el pueblo en su gran mayoria acu- 
dib a ejercer su derecho de elegir a 
sus autoridades.

Consideramos que bste es el 
resultado mas importante de estas 
elecciones: el pueblo espera cam- 
bjos profundos, quiere que se aca- 
be la pobreza, el centraiismo, la in- 
justicia; pero demuestra con su

r ~
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I REGION UCAYALI 
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La votacibn de los partidos
Contra Io que el FREDEMO es- 

peraba, no logrb acercarse a la 
votacibn de Belmont en Lima, 
quedandose con 27% de los votos, 
y tampoco no superb el tercio elec
toral a nivel nacional, consiguiendo 
una votacibn aproximada de 30.5% 

(*)•
Pero si bien en terminos abso

lutes su votacibn no es superior a la 
lograda tradicionalmente por AP y 
PPG, donde si obtiene el FREDE
MO un importante triunfo es en la 
conquista de 29 alcaldias distrita- 
les en Lima y mbs de 60 concejos 
provinciates a nivel nacional (*). 
Este hecho se explica por el retro- 
ceso de la izquierda y del APRA y 
por la presencia de numerosas lis- 
tas independientes que llevb a la 
fragmentacibn del voto.

Para el APRA el resultado era 
de esperarse, la mala gestion gu- 
bernamental hacia imposible pen- 
sar en una buena colocacibn, mas 
bien lleva a sorpresa que no haya 
sufrido un descalabro electoral en 
la misma magnitud que AP en 
1985, consiguiendo 11% en Lima y 
17.2% a nivel nacional y un total de 
19 alcaldias provinciates (‘).

En el caso de la izquierda, los 
resultados han sido explicados de 
diversas maneras: IU afirma que 
ha logrado mantener su segundo 

lugar a nivel nacional (aunque la evjtable ya el hecho de que habran 
revista Site da 15.4%, por debajo dos candidatures presidenciales 

del 17.2% del APRA) y resalta su de izquierda para el 90, es de espe-
rar que no predominen los ataques 
mutuos sino el debate en torno a 

obtuvo el 58% de la votacibn, asi pianteamientos y alternativas, des

de el pueblo y para el pais. ■
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Mons. Hugo Garaycoa

La Marcha par la Paz congregd a todos los sectores politicos, eclesiales.
laborales...
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Es la manifestacion de un pue
blo que quiere construir Paz; no 
simplemente esperar la Paz sino 
construirla. La Paz se construye en 
la medida que hay justicia social, 
solidaridad, y en la medida que 
todos aprendamos a compartir 
unos con otros y nos respetemos, 
comenzando desde nuestros ho- 
gares, desde nuestros trabajos. 
Desde todo lugar tenemos que 
crear condiciones suficientes para 
que el hombre pueda desarrollarse 

y eso dara la Paz.

Pobladora de El Agustino
La marcha es importante por- 

que es hora que los peruanos no 
seamos tan indiferentes, creo que 
es importante que nos demos 
cuenta que se estci jugando con la 
vida de otras personas...”

Como muchos Io han sefialado, este fue un acto sin 
precedentes en la historia de nuestro pais, donde todos 
coreaban lemas alusivos a la paz, tales como, “Quere- 
mos la paz, hermanos, queremosla paz", “Todos juntos 
a luchar por la vida y por la paz”, “No es con hambre ni 
con balas que la vida veneer^”. Pero no debe ser esta 
Marcha un hecho aislado, sino servir de ejemplo para 
una actitud permanente en defensa de la vida.

Hemos querido, mSs que hacer una cronica detalla- 
da de la Marcha, presentar opiniones de gente diversa 
que participb en la Marcha: mujeres, obispos, jbvenes, 
intelectuales, politicos... Que esa gente nos hable de 
sus motivaciones para asistir, sus propuestas de paz, 
sus vivencias.

que habia para movilizarse ya que los transportistas 
-en una actitud que fue muy criticada— no salieron a 
trabajar ese dia argumentando falta de garantias.

Rosa Mujica (Campafia: Peru 
Vida y Paz)

Significa la afirmacion de la 
vida, de la Paz. Todo el pueblo 
peruano dice no a la muerte, no a la 
violencia, si a la democracia y a la 
organizacion popular.

Michael Azcueta (ID)
Ha sido una respuesta masiva, 

pluripartidaria, a raiz de la propues- 
ta de IU y yo creo que demuestra 
que el pueblo peruano esta bus- 
cando una alternativa de paz con 
justicia social.

Mons. Augusto Beuzeville

...No matar^s ni con hambre ni 

con balas porque no solo se mata 
con el fusil o la metralleta, se mata 
tambien poco a poco de hambre al 
pueblo. Entonces luchar para de
fender la vida significa no solo re- 
chazar la violencia activa de las 
armas, sino tambten la violencia 
m£s lenta que se va ejerciendo 
sobre el pueblo, encareciendo o 
escondiendo los alimentos y enca
reciendo las medicinas.

Miguel Cruchaga (FREDEMO)
La unica forma de restablecer la 

Paz en el Peru es si los ciudadinos 
pacificos, que creemos en la de
mocracia y en una coexistencia 
civilizada salimos al frente de la 
intimidacidn y del miedo...

Mujerde El Agustino

Para conseguir la Paz sugiero 
que la gente sea mas solidaria, 
porque la solidaridad, la unibn es Io 
que hace a la gente mucho mas 
fuerte para enfrentar las cosas; 
porque estar en lios unos entre 
otros es Io que trae la violencia.

y por la Paz. Es necesario tener la 
esperanza de que el Peru va a sur- 
gir de toda esta situacion, pero 
queremos tambihn decir que es ne
cesario la paz con justicia, la paz 
sin hambre.

P. Gustavo Gutterrez
Yo creo justamente que Io de 

hoy dia es ejemplar, porque natu- 
ralmente el anuncio de paro arma- 
do provocaba en muchas personas 
un temor muy grande y la marcha 
fue convocada - por eso es que 
tantos sectores la apoyamos-, 
para hacer ver que no es posible 
caer en ese temor paralizante. 
Creo que ha sido la expresion de 
una voluntad de vida, de justicia y 
de paz en circunstancias particu- 
larmente dificiles. Claro esta que 
no pensamos que con la marcha 
hemos solucionado los problemas 
del pais. Es un compromise muy 
fuerte que nos empuja para otras 
expresiones de solidaridad y para 
otros compromisos.

Las entrevistas han sido realizadas 
por el equipo de la revista SIGNOS.

Carlos Roca (APRA)

Es una demostracibn de fe en 
la Paz, la voluntad del pueblo pe
ruano de vivir civilizadamente den- 
tro de las reglas democraticas. 
Creo que esta es la expresion mas 
importante que se ha dado hasta 
hoy por parte de la ciudadania, por 
eso estamos aqui, porque cree
mos en la Paz.

Isidoro Gamarra (CGTP)

Para nosotros los trabajadores 
esta lucha tiene mucho significado 
porque queda bien claro que los 
trabajadores rechazan todo meto- 
do de lucha ajeno a su lucha diaria.

Pobladora de Yerbateros

El pueblo peruano quiere la Paz 
pero tiene miedo, no nos arriesga- 
mos. Es el momenta y es la hora de 
defender nuestra vida y la de nues
tros hijos, es el futuro de ellos. 
Deseamos Paz y que no haya 
muerte...

Efrain Gonzales 
(profesor universitario)

Esta marcha estci comenzando 
a romper el temor y el miedo. Ahora 
que veniamos a la marcha habia 
bastante tension, pero en la medi
da que nos hemos ido juntando 
grupos de gente, la tensibn ha co- 
menzado a disminuir y ahora vivi- 
mos un momenta de casi catarsis 
por la Paz.

MJ

Susana Baca (cantante)

Es importante nuestra presen- 
cia porque es una fiesta por la vida

La Iglesia, con los obispos a la cabeza, tambien participb en esta marcha 
histbrica.

Marcha del 3 de Noviembre

Por la vida y por la paz
13 de noviembre se realize en Lima, una gran

E Marcha por la Paz que contb con la presencia 

de todos los partidos politicos, colegios profesionales, 
estudiantes, sindicatos, el Movimiento Peru, vida y Paz, 
la Iglesia Catblica, grupos evangelicos. La Marcha fue 
convocada inicialmente por Henry Pease, candidate 
presidencial de Izquierda Unida, bajo el lema “No ma- 
taras ni con hambre ni con balas".

Como se sabe, para esa misma fecha Sendero 
habia anunciado un paro armado en Lima, con la inten- 
cibn de amedrentar a la poblacion para que no concu- 
rriera a votar el domingo 12.

Precisamente, la Marcha tenia como principal obje- 
tivo demostrar la voluntad popular de votar al mismo 
tiempo que afirmar que el pueblo defiende la democra

cia.
Y la poblacibn respondib a la convocatoria, asistib 

masivamente a la Marcha a pesar de las dificultades
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Es la manifestacion de un pue
blo que quiere construir Paz; no 
simplemente esperar la Paz sino 
construirla. La Paz se construye en 
la medida que hay justicia social, 
solidaridad, y en la medida que 
todos aprendamos a compartir 
unos con otros y nos respetemos, 
comenzando desde nuestros ho- 
gares, desde nuestros trabajos. 
Desde todo lugar tenemos que 
crear condiciones suficientes para 
que el hombre pueda desarrollarse 

y eso dara la Paz.

Pobladora de El Agustino
La marcha es importante por- 

que es hora que los peruanos no 
seamos tan indiferentes, creo que 
es importante que nos demos 
cuenta que se estci jugando con la 

vida de otras personas...’

Como muchos Io han sefialado, este fue un acto sin 
precedentes en la historia de nuestro pais, donde todos 
coreaban lemas alusivos a la paz, tales como, “Quere- 
mos la paz, hermanos, queremosla paz", “Todos juntos 
a luchar por la vida y por la paz”, “No es con hambre ni 
con balas que la vida veneer^”. Pero no debe ser esta 
Marcha un hecho aislado, sino servir de ejemplo para 
una actitud permanente en defensa de la vida.

Hemos querido, mSs que hacer una cronica detalla- 
da de la Marcha, presentar opiniones de gente diversa 
que participd en la Marcha: mujeres, obispos, jovenes, 
intelectuales, politicos... Que esa gente nos hable de 
sus motivaciones para asistir, sus propuestas de paz, 
sus vivencias.

que habia para movilizarse ya que los transportistas 
-en una actitud que fue muy criticada— no salieron a 
trabajar ese dia argumentando falta de garantias.

Rosa Mujica (Campafia: Peru 
Vida y Paz)

Significa la afirmacidn de la 
vida, de la Paz. Todo el pueblo 
peruano dice no a la muerte, no a la 
violencia, si a la democracia y a la 
organizacion popular.

Michael Azcueta (ID)
Ha sido una respuesta masiva, 

pluripartidaria, a raiz de la propues- 
ta de IU y yo creo que demuestra 
que el pueblo peruano esta bus- 
cando una alternativa de paz con 
justicia social.

Mons. Augusto Beuzeville

...No matarSs ni con hambre ni 

con balas porque no solo se mata 
con el fusil o la metralleta, se mata 
tambien poco a poco de hambre al 
pueblo. Entonces luchar para de
fender la vida significa no solo re- 
chazar la violencia active de las 
armas, sino tambien la violencia 
mSs lenta que se va ejerciendo 
sobre el pueblo, encareciendo o 
escondiendo los alimentos y enca
reciendo las medicinas.

Miguel Cruchaga (FREDEMO)
La unica forma de restablecer la 

Paz en el Peru es si los ciudadinos 
pacificos, que creemos en la de
mocracia y en una coexistencia 
civilizada salimos al frente de la 
intimidacidn y del miedo...

Mujer de El Agustino

Para conseguir la Paz sugiero 
que la gente sea mas solidaria, 
porque la solidaridad, la unibn es Io 
que hace a la gente mucho mas 
fuerte para enfrentar las cosas; 
porque estar en lios unos entre 
otros es Io que trae la violencia.

y por la Paz. Es necesario tener la 
esperanza de que el Peru va a sur- 
gir de toda esta situacibn, pero 
queremos tambien decir que es ne
cesario la paz con justicia, la paz 
sin hambre.

P. Gustavo Gutibrrez
Yo creo justamente que Io de 

hoy dia es ejemplar, porque natu- 
ralmente el anuncio de paro arma- 
do provocaba en muchas personas 
un temor muy grande y la marcha 
fue convocada - por eso es que 
tantos sectores la apoyamos-, 
para hacer ver que no es posible 
caer en ese temor paralizante. 
Creo que ha sido la expresibn de 
una voluntad de vida, de justicia y 
de paz en circunstancias particu- 
larmente dificiles. Claro esta que 
no pensamos que con la marcha 
hemos solucionado los problemas 
del pais. Es un compromiso muy 
fuerte que nos empuja para otras 
expresiones de solidaridad y para 
otros compromisos.

Las entrevistas han sido realizadas 
por el equipo de la revista SIGNOS.

Carlos Roca (APRA)

Es una demostracibn de fe en 
la Paz, la voluntad del pueblo pe
ruano de vivir civilizadamente den- 
tro de las reglas democraticas. 
Creo que esta es la expresibn mas 
importante que se ha dado hasta 
hoy por parte de la ciudadania, por 
eso estamos aqui, porque cree
mos en la Paz.

Isidoro Gamarra (CGTP)

Para nosotros los trabajadores 
esta lucha tiene mucho significado 
porque queda bien claro que los 
trabajadores rechazan todo meto- 
do de lucha ajeno a su lucha diaria.

Pobladora de Yerbateros

El pueblo peruano quiere la Paz 
pero tiene miedo, no nos arriesga- 
mos. Es el momento y es la hora de 
defender nuestra vida y la de nues
tros hijos, es el futuro de ellos. 
Deseamos Paz y que no haya 
muerte...

Efrain Gonzales 
(profesor universitario)

Esta marcha estci comenzando 
a romper el temor y el miedo. Ahora 
que veniamos a la marcha habia 
bastante tension, pero en la medi
da que nos hemos ido juntando 
grupos de gente, la tension ha co- 
menzado a disminuir y ahora vivi- 
mos un momento de casi catarsis 
por la Paz.

La Iglesia, con los obispos a la cabeza, tambien participo en esta marcha 
histdrica.

Marcha del 3 de Noviembre

Por la vida y por la paz
E 13 de noviembre se realize en Lima, una gran
E Marcha por la Paz que contb con la presencia 

de todos los partidos politicos, colegios profesionales, 
estudiantes, sindicatos, el Movimiento Peril, vida y Paz, 
la Iglesia Catblica, grupos evanghlicos. La Marcha fue 
convocada inicialmente por Henry Pease, candidate 
presidencial de Izquierda Unida, bajo el lema “No ma- 
taras ni con hambre ni con balas".

Como se sabe, para esa misma fecha Sendero 
habia anunciado un paro armado en Lima, con la inten- 
cibn de amedrentar a la poblacibn para que no concu- 
rriera a votar el domingo 12.

Precisamente, la Marcha tenia como principal obje- 
tivo demostrar la voluntad popular de votar al mismo 
tiempo que afirmar que el pueblo defiende la democra

cia.
Y la poblacibn respondib a la convocatoria, asistib 

masivamente a la Marcha a pesar de las dificultades

gag derechos humanos

I# I I1 .■ 1

Susana Baca (cantante)
Es importante nuestra presen

cia porque es una fiesta por la vida

I



Comando Rodrigo Franco

Al descubierto

Juan Palacios
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derechos humanosB

En mayo del presente afio se 
conformd una Comisidn 
Investigadora del Comando 
Rodrigo Franco (CRF). En esta 
nota resefiamos brevemente el 
informe en minoria de dicha 
comisidn.

“Los delincuentes desarrollan 
sus acciones valiendose del poder 
conferido por la funcion que des- 
empenan en cargos de gobierno o 
en instituciones publicas, Io que 
les permite no solo un potencial 
mayor en su accionar, sino que les 
garantiza la impunidad por la co- 
bertura oficial que rodea la comi- 
sidn de sus ados, que impide acu- 
mular pruebas contundentes e in

terfere en todo intento de investi- 
gacion y persecusidn”.

La primera conclusion que pre
sent el informe es que se ha pro- 
bado la existencia del CRF, al que 
se califica como “una organizacidn 
que desarrolla actividades caracte- 
rizadas por su finalidad terrorista 
no subversiva”. Se trata de un cuer- 
po organico, dispuesto y ordenado, 
de una verdadera asociacibn ilicita 
que cuenta con una estructura 
jerarquica.

Sin embargo, el aspecto mas 
importante de las conclusiones es 
el que se refiere al establecimiento 
de responsabilidades. Al respecto 
se sostiene que “esta demostrado 
que existen multiples evidencias 
que vinculan a la organizacidn en 
cuestidn con personas investidas 
de autoridad publica como son el 
sr. Ministro del Interior Agustin 
Mantilla Campos, el general Fer-

Las Ciudades han sido la 
prioridad

La politica que ha caracterizado 
a todos los gobiernos ha priorizado 
el abastecimiento de los grandes 
centres de consume urbane (que 
son las ciudades) de productos ali- 
menticios relativamente baratos, 
perjudicando a la agriculture nacio- 
nal y hacienda mas dependiente al 
pais de las importaciones de ali- 
mentos. El gobierno aprista a pesar 
de su retorica a favor del campo, ha 
profundizado esta situacidn y no ha 
permitido el desarrollo de la agri- 
cultura peruana.

Sin embargo, no todos en las 
ciudades se benefician por igual. 
Es mbs, con la caida del poder de 
compra de la poblacidn urbana,

nando Reyes Roca, el general Raul 
Jares Gago y el general (r) Edgar 
Luque Freyre”.

Este hecho es sumamente gra
ve pues implica que tanto el titular 
del Ministerio encargado del con
trol del orden publico y de la seguri- 
dad interna, asi como los altos 
mandos de la Policia Nacional que 
tambien tienen esa funcion, esta- 
rian vinculados a una organizacidn 
que atenta contra el orden publico, 
la seguridad de los ciudadanos y 
promueve el terrorismo. Un asunto 
de este tipo no puede tolerarse en 
ningun estado de derecho; por ello 
se impone que, al margen del esta
blecimiento de las responsabilida
des politicas que se deriven de ello, 
se aplique prontamente la ley pe

nal. ■

Politica Agraria Aprista:

No se cumplio 
lo prometido

Al pasar mbs de cuatro afios de 
politica agraria del actual 
gobierno aprista .podemos decir 
que el campo peruano pasa por 
un grave momento de crisis 
tanto econdmica como social. 
Ofrecemos a 
continuacidn un breve anblisis 
de esta politica y sus negativas 
consecuencias para los 
campesinos.

OB

Todos los gobiernos han preferido abaratar los alimenlos 
en las ciudades, perjudicando a los hombres del campo.

Il os campesinos que du- 
L rante los dos primeros 

ahos de este gobierno espera- 
ron que las cosas mejoraran para 
ellos.han visto que su situacion no 
ha cambiado nada y que en mu- 
chos casos ha empeorado. Este re- 
sultado se debe a que la politica 
agraria no ha sufrido variacion sus- 
tancial de un gobierno a otro, ya 
que todas estas politicas han sido 
fundamentalmente anticampesi- 

nas.

Ji /

■

.zip.<T' actualidad agraria

- = I 26 de octubre pasado
E los diputados de la oposi- 

cion, Manuel Piqueras Luna, Gus
tavo Espinoza Montesinos y Celso 
Sotomarino Chavez, presentaron 
ante el pleno de su Camara, el in
forme final en minoria de la Comi- 
sion Investigadora. Los restantes 
miembros de la Comision (diputa
dos del partido de gobierno), en un 
actitud por demas deplorable, aun 
no entregan su informe.

Antes de referirnos a las con
clusiones de este informe, convie- 
ne relievar y valorar la sola confor- 
macion y el trabajo de la Comision 
Investigadora, que permitio echar 
luces sobre ese tenebroso escua- 
drdn de terror y muerte que irrum- 
pio en la escena nacional en julio 
de 1988 con el asesinato del abo- 
gado Manuel Febres Flores. El in
forme al que nos referirnos parte de 
una primera constatacibn:

i. / ‘MH
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En mayo del presente afio se 
conformd una Comisidn 
Investigadora del Comando 
Rodrigo Franco (CRF). En esta 
nota resefiamos brevemente el 
informe en minoria de dicha 
comisidn.

Sin embargo, el aspecto mas 
importante de las conclusiones es 
el que se refiere al establecimiento 
de responsabilidades. Al respecto 
se sostiene que “esta demostrado 
que existen multiples evidencias 
que vinculan a la organizacion en 
cuestion con personas investidas 
de autoridad publica como son el 
sr. Ministro del Interior Agustin 
Mantilla Campos, el general Fer-

Las Ciudades han sido la 
prioridad

La polftica que ha caracterizado 
a todos los gobiernos ha priorizado 
el abastecimiento de los grandes 
centres de consume urbano (que 
son las ciudades) de productos ali- 
menticios relativamente baratos, 
perjudicando a la agriculture nacio- 
nal y haciendo mas dependiente al 
pais de las importaciones de ali- 
mentos. El gobierno aprista a pesar 
de su retdrica a favor del campo, ha 
profundizado esta situacibn y no ha 
permitido el desarrollo de la agri- 
cultura peruana.

Sin embargo, no todos en las 
ciudades se benefician por igual. 
Es mds, con la caida del poder de 
compra de la poblacidn urbana,

nando Reyes Roca, el general Raul 
Jares Gago y el general (r) Edgar 
Luque Freyre”.

Este hecho es sumamente gra
ve pues implica que tanto el titular 
del Ministerio encargado del con
trol del orden publico y de la seguri- 
dad interna, asi como los altos 
mandos de la Policia Nacional que 
tambien tienen esa funcion, esta- 
rian vinculados a una organizacion 
que atenta contra el orden publico, 
la seguridad de los ciudadanos y 
promueve el terrorismo. Un asunto 
de este tipo no puede tolerarse en 
ningun estado de derecho; por ello 
se impone que, al margen del esta
blecimiento de las responsabilida
des politicas que se deriven de ello, 
se aplique prontamente la ley pe

nal. ■
n \ .
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Polftica Agraria Aprista:

No se cumplio 
lo prometido

La primera conclusion que pre- 
senta el informe es que se ha pro- 
bado la existencia del CRF, al que 
se califica como “una organizacion 
que desarrolla actividades caracte- 
rizadas por su finalidad terrorista 
no subversiva”. Se trata de un cuer- 
po organico, dispuesto y ordenado, 
de una verdadera asociacion ilicita 
que cuenta con una estructura 

sus acciones valiendose del poder jerarquica.
conferido por la funcion que des- 
empenan en cargos de gobierno o 
en instituciones publicas, lo que 
les permite no solo un potencial 
mayor en su accionar, sino que les 
garantiza la impunidad por la co- 
bertura oficial que rodea la comi

sidn de sus actos, que impide acu- 
mular pruebas contundentes e in

terfere en todo intento de investi- 
gacidn y persecusidn".

Todos los gobiernos han preferido abaratar los alimenlos 
en las ciudades, perjudicando a los hombres del campo.

n os campesinos que du- 
11= rante los dos primeros 

ahos de este gobierno espera- 
ron que las cosas mejoraran para 
ellos.han visto que su situacion no 
ha cambiado nada y que en mu- 
chos casos ha empeorado. Este re- 
sultado se debe a que la polftica 
agraria no ha sufrido variacidn sus- 
tancial de un gobierno a otro, ya 
que todas estas politicas han sido 
fundamentalmente anticampesi- 
nas.

Al pasar mbs de cuatro afios de 
polftica agraria del actual 
gobierno aprista .podemos decir 
que el campo peruano pasa por 
un grave momento de crisis 
tanto econdmica como social. 
Ofrecemos a 
continuacibn un breve andlisis 
de esta polftica y sus negativas 
consecuencias para los 
campesinos.

I 26 de octubre pasado
E los diputados de la oposi- 

cion, Manuel Piqueras Luna, Gus
tavo Espinoza Montesinos y Celso 
Sotomarino Chavez, presentaron 
ante el pleno de su Camara, el in
forme final en minoria de la Comi- 
sibn Investigadora. Los restantes 
miembros de la Comisibn (diputa
dos del partido de gobierno), en un 
actitud por demas deplorable, aim 
no entregan su informe.

Antes de referirnos a las con
clusiones de este informe, convie- 
ne relievar y valorar la sola confor- 
macibn y el trabajo de la Comisidn 
Investigadora, que permitib echar 
luces sobre ese tenebroso escua- 
drbn de terror y muerte que irrum- 
pib en la escena nacional en julio 
de 1988 con el asesinato del abo- 
gado Manuel Febres Flores. El in
forme al que nos referirnos parte de 
una primera constatacibn:
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F.n la sierra se ha reducido fuertemenle la superficie cullivada con creddo
del Banco Agrario.
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mucho mds en toda esta situacion.
La superficie aviada (con credi- 

to del Banco Agrario) entre los 
meses de agosto 88 y febrero 89 
ha caido en 17% con respecto a la 
campaha anterior en el mismo 
periodo. En la sierra y particular- 
mente en la zona del Trapecio 
Andino la reduction de la superfi
cie es mucho mayor aun.

El aho 1989 ha sido un aho 
dificil para el campo peruano. La 
production del sector agropecua- 
rio ha venido cayendo de manera

El proximo aho se 
tendrd que seguir 
importando 
alimentos debido a la 
calda de la 
produccion.

El future inmediato

Los meses que tenemos por 
delante ya no seran de un “futuro 
diferente” para el agro national. La 
politica economica y en particular 
agraria del gobierno aprista tiene 
limites muy grandes para cambiar 
la actual situacion en que nos en- 
contramos. Habiendo dicho ya que 
ser3 necesario importar los alimen
tos dada la caida de la production 
agropecuaria nacional, queda en 
evidencia que Io que deja el actual 
gobierno es una situacion muy difi
cil de manejar en el campo, puesto 
que incluso los mecanismos de 
concertacidn que se habian logra- 
do crear fueron desactivados por el 
anterior Ministro de Agricultura.

Lo unico que veremos sera el 
debil aliento que se de a los secto- 
res agroindustriales, tanto de ex
portation como abastecedores del 
mercado interne. Pero ello es favo- 
recer claramente a los oligopolies 
como el grupo Romero, La Fabril y 
otros que controlan estos sectores, 
es decir a aquellos pocos que se- 
guiran haciendose mas ricos en 
medio de la creciente pobreza de la 
mayoria del pueblo tanto en la Ciu
dad como en el campo. ■

tura nacional, ni siquiera de impor
tar los alimentos (cosa que no es 
materia ciertamente de su Ministe- 
rio, pero la improvisation ha lleva- 
do a que si lo sea) que debian 
abastecer a los centres urbanos.

El proximo aho es probable 
que con la caida de la produccidn 
agropecuaria se tenga que impor
tar lo que necesitan consumir las 
ciudades, a pesar de que la reduc
tion de los ingresos hace que este 
consume sea cada vez menor.

solamente los sectores de altos in
gresos pueden beneficiarse de la 
politica que trata de favorecer el 
consume de los habitantes de la 
ciudad. Los sectores populares si- 
guen siendo los mas perjudicados, 
pues a ellos se les reduce el salario 
real (su capacidad de compra) o se 
les quita el empleo. Pero como la 
mayoria de la poblacion vive en las 
ciudades, y por tanto la mayoria del 
electorado, este ultimo gobierno al 
igual que los anteriores, ha preferi- 
do beneficiar a los sectores de 
mayores ingresos de las ciudades 
y en algo a los de menores ingre
sos, perjudicando la los campesi- 
nosdel pais.

Pero no toda la agricultura se 
perjudica de la misma manera. 
Este gobierno ha mantenido algu- 
nas politicas promocionales como: 
inversiones en irrigaciones como 
CHAVIMOCHIC en La Libertad, 
subsidies a trav^s de los precios de 
los productos, las bajas tasas de 
interes al credito, la reduction de 
precios de los fertilizantes, etc. Y 
estas politicas han sido dirigidas a 
unos pocos sectores y a unos po
cos productos.

La mayor parte de recursos del 
estado se ha concentrado en la 
Costa y secundariamente en la 
Selva; y en unos pocos cultivos 
como son el arroz, el maiz amarillo 
duro, el algodon y la papa (que es 
el unico cultivo andino favorecido). 
El numero de productores benefi- 
ciados es relativamente pequeho. 
En todos los casos la Sierra esta 
marginada, y eso ha sido igual du
rante todos los gobiernos, salvo en 
los primeros ahos del actual en que 
intentd darle un mayor apoyo,pero 
luego termind en un fracaso que 

profundizd la crisis del campo.

significativa durante todos los 
meses de este aho. En el primer 
semestre del aho la caida de la 
produccidn ha sido fuerte ya que 
la produccidn ha sido alrededor de 
15% menos que el aho pasado, y 
de alii es que proviene el desabas- 
tecimiento alimenticio, que el pue
blo esta sintiendo y padeciendo 
durante el segundo semestre de 
1989.

Todo el desabastecim lento de 
los ultimos meses, incluso de 
arroz, polios, azucar, que siguen 
teniendo algun credito de la banca 
de fomento, se explica por la me
nor production y por la incapaci- 
dad de importar dichos productos

del extranjero, porque el gobierno 
no disponia de los dolares nece- 
sarios para hacerlo en el primer 
semestre de este aho. El descon- 
tento popular generalizado, las lar- 
gas colas para conseguir los esca- 
sos productos como el pan, arroz, 
aceite, leche y los precios cada 
vez mas altos que habia que pagar 
por ellos, lievaron a la renuncia del 
anterior Ministro de Agricultura 
Juan Coronado Balmaceda. Coro
nado no fue capaz de disehar una 
politica que promoviera la agricui-

Todas estas politicas corres- 
ponden pues a la prioridad de satis- 
facer las necesidades urbanas y no 
a un objetivo de desarrollar la agri
cultura y promover al campesinado 
nacional.

Credito, Produccidn y 
Desabastecimiento

A partir de 1988 los creditos del 
Banco Agrario comenzaron a redu- 
cirse rapida y fuertemente, debido 
a la crisis economica nacional. 
Comenzd a crecer la inflacidn, fal- 
taron los dolares que necesita el 
pais para funcionar, la devalua
tion se impuso, los salaries reales 
comenzaron a reducirse, y el 
agro, sobre todo andino, perdio

Los recursos del Estado han sido dirigidos a unos pocos cultivos como el 
maiz, destinados a la agroindustria.

.. ■
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En la sierra se ha reducido fuertemenle la superficie cultivada con credilo
del Banco Agrario.
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solamente los sectores de altos In
greses pueden beneficiarse de la 

politica que trata de favorecer el 
consume de los habitantes de la 
ciudad. Los sectores populares si- 
guen siendo los mas perjudicados, 
pues a ellos se les reduce el salario 
real (su capacidad de compra) o se 
les quita el empleo. Pero como la 
mayoria de la poblacion vive en las 
ciudades, y por tanto la mayoria del 
electorado, este ultimo gobierno al 
igual que los anteriores, ha preferi- 
do beneficiar a los sectores de 
mayores ingresos de las ciudades 
y en algo a los de menores ingre
sos, perjudicando la los campesi- 
nosdel pais.

Pero no toda la agricultura se 
perjudica de la misma manera. 
Este gobierno ha mantenido algu- 
nas pollticas promocionales como: 
inversiones en irrigaciones como 
CHAVIMOCHIC en La Libertad, 
subsidies a trav6s de los precios de 
los productos, las bajas tasas de 
interes al credito, la reduccion de 
precios de los fertilizantes, etc. Y 
estas pollticas han sido dirigidas a 
unos pocos sectores y a unos po- 
cos productos.

La mayor parte de recursos del 
estado se ha concentrado en la 
Costa y secundariamente en la 
Selva; y en unos pocos cultivos 
como son el arroz, el malz amarillo 
dura, el algodon y la papa (que es 
el unico cultivo andino favorecido). 
El numero de productores benefi- 
ciados es relativamente pequefio. 
En todos los casos la Sierra esta 
marginada, y eso ha sido igual du
rante todos los gobiernos, salvo en 
los primeros afios del actual en que 
intento darle un mayor apoyo.pero 
luego termino en un fracaso que 

profundizd la crisis del campo.

mucho mcis en toda esta situacidn.
La superficie aviada (con credi

to del Banco Agrario) entre los 
meses de agosto 88 y febrero 89 
ha caldo en 17% con respecto a la 
campana anterior en el mismo 
periodo. En la sierra y particular- 
mente en la zona del Trapecio 
Andino la reduccion de la superfi
cie es mucho mayor aun.

El afio 1989 ha sido un aho 
dificil para el campo peruano. La 
produccidn del sector agropecua- 
rio ha venido cayendo de manera

El proximo aho se 
tendrd que seguir 
importando 
alimenlos debido a la 
caida de la 
produccidn.

El future Inmediato

Los meses que tenemos por 
delante ya no seran de un "futuro 
diferente” para el agro nacional. La 
politica economica y en particular 
agraria del gobierno aprista tiene 
limites muy grandes para cambiar 
la actual situacion en que nos en- 
contramos. Habiendo dicho ya que 
sera necesario importar los alimen- 
tos dada la caida de la produccidn 
agropecuaria nacional, queda en 
evidencia que Io que deja el actual 
gobierno es una situacidn muy difi
cil de manejar en el campo, puesto 
que incluso los mecanismos de 
concertacidn que se habian logra- 
do crear fueron desactivados por el 
anterior Ministro de Agricultura.

Lo unico que veremos sera el 
debil aliento que se de a los secto
res agroindustriales, tanto de ex- 
portacidn como abastecedores del 
mercado interno. Pero ello es favo
recer claramente a los oligopolies 
como el grupo Romero, La Fabril y 
otros que controlan estos sectores, 
es decir a aquellos pocos que se- 
guiran haciendose mas ricos en 
medio de la creciente pobreza de la 
mayoria del pueblo tanto en la ciu
dad como en el campo. ■

tura nacional, ni siquiera de impor
tar los alimentos (cosa que no es 
materia ciertamente de su Mini ste- 
rio, pero la improvisacidn ha lleva- 
do a que si lo sea) que debian 
abastecer a los centres urbanos.

El proximo aho es probable 
que con la caida de la produccidn 
agropecuaria se tenga que impor
tar lo que necesitan consumir las 
ciudades, a pesar de que la reduc- 
cidn de los ingresos hace que este 
consume sea cada vez menor.

significativa durante todos los 
meses de este afio. En el primer 
semestre del afio la caida de la 
produccidn ha sido fuerte ya que 
la produccidn ha sido alrededor de 
15% menos que el ano pasado, y 
de alii es que proviene el desabas- 
tecimiento alimenticio, que el pue
blo esta sintiendo y padeciendo 
durante el segundo semestre de 
1989.

Todo el desabastecimiento de 
los ultimos meses, incluso de 
arroz, polios, azucar, que siguen 
teniendo algun credito de la banca 
de fomento, se explica por la me
nor produccidn y por la incapaci- 
dad de importar dichos productos

del extranjero, porque el gobierno 
no disponia de los ddlares nece- 
sarios para hacerlo en el primer 
semestre de este ano. El descon- 
tento popular generalizado, las lar- 
gas colas para conseguir los esca- 
sos productos como el pan, arroz, 
aceite, leche y los precios cada 
vez mas altos que habia que pagar 
por ellos, lievaron a la renuncia del 
anterior Ministro de Agricultura 
Juan Coronado Balmaceda. Coro
nado no fue capaz de disefiar una 
politica que promoviera la agricul-

Todas estas pollticas corres- 
ponden pues a la prioridad de satis- 
facer las necesidades urbanas y no 
a un objetivo de desarrollar la agri
cultura y promover al campesinado 
nacional.

Credito, Produccidn y 
Desabastecimiento

A partir de 1988 los creditos del 
Banco Agrario comenzaron a redu- 
cirse rapida y fuertemente, debido 
a la crisis econdmica nacional. 
Comenzb a crecer la inflacidn, fal- 
taron los ddlares que necesita el 
pais para funcionar, la devalua- 
cidn se impuso, los salaries reales 
comenzaron a reducirse, y el 
agro, sobre todo andino, perdid

actualidad agraria 1

Los recursos del Estado han sido dirigidos a unos pocos cultivos como el 
malz, destinados a la agroindustria.
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Jose Maria Arguedas:

Sembrar con Palabras
Azucareros en pie de huelga:

Sentir con la musica.
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Acta de Compromiso en que se 
aseguraba la pronta solucion a pro- 
blemas de la region. Sin embargo, 
la falta de intencion de parte del 
gobierno para cumplir la menciona- 
da Acta, ha preocupado a la FADA, 
que estarla considerando el hecho 
de reiniciar la huelga a principios 

de diciembre.

Dirigentes de la Federacion 
Nacional de Cooperativas Azuca- 
reras (FENDECAAP) anunciaron 
en la ultima semana de setiembre, 
un paro nacional. Elios exiglan que

los precios al productor tanto del 
azucar blanca (I/. 1,465 el kilo) 
como del azucar rubia (I/. 1,225 el 
kilo) se ajusten a los costos reales, 
es decir 3,344 intis por la blanca y 
2,865 intis para la rubia. En la ac
tualidad -segun version de los diri
gentes- los precios al productor 
vigentes, cubren menos del 50% 
del costo de produccidn y las perdi - 
das en las Cooperativas Azucare- 
ras ascienden a los 84’240,000 in
tis. De todo ello los mayores benefi- 
ciarios con los bajos precios del 
azucar, son las embotelladoras de 
gaseosas y los fabricantes de golo- 
sinas.

En la huelga campesina, del pa- 
sado mes de setiembre, llevada a 
cabo por la Federacidn Agraria 
Selva Maestra de San Martin 
(FASMA), arroceros y maiceros 
acordaron con el gobierno, entre 

otras cosas (ver el anterior numero 
de Andenes), nuevos precios, a la 
produccidn de malz (940 intis el 
kilo) y arroz (1,100 intis el kilo). A 
pesar de ello, el incumplimiento de 
parte del gobierno por ejecutar Io 
acordado, en cuanto al nuevo pre- 
cio del malz, ha producido otra vez 
el descontento de los campesinos, 
anunciandose una nueva huelga a 
partir de los primeros dlas de di
ciembre. ■

Se reiniciaria huelga en San 
Martin

El 2 de diciembre se conmemord el vigdsimo aniversario de la muerte de Josd Maria 

Arguedas, uno de los escritores mds importantes del Peru. El, mejor que nadie mostrd a 

travds de sus obras, la riqueza de nuestro pais “en que estdn todas las clases de hombres y 

naturalezas” y al mismo tiempo dio testimonio de su esperanza en nuestro pais “en el que 

cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egolsmo puede vivir feliz, todas las 

patrias”. Hoy, a 20 afios de su muerte, la obra de Arguedas sigue vigente y sin embargo poco 

la conocemos. Memos querido por ello, dar nuestro homenaje a este gran escritor, 

presentando este especial que esperamos, permita a nuestros lectores acercarse aunque sea 

un poquito a la obra de Arguedas.

El gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos con el campe- 
sinado de San Marlin.

Se anuncian nuevas huelgas:

Sigue el descontento 
en el campo
Nuevas medidas de lucha han 
side anunciadas por algunos 
gremios campesinos ante la 
incapacidad del gobierno de dar 
solucidn a las demandas

’ planteadas por los mismos.

n os campesinos de la Fe- 
L deracion Agraria Depar- 

tamental de Ancash (FADA) se de- 
clararon en huelga indefinida el pa- 
sado 20 de octubre.

La medida de fuerza fue levan- 
tada, tras una semana de duracion, 
debido a que el gobierno se com- 
prometla a respetar el precio de 
los fertilizantes y por la firma de un
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El gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos con el campe- 
sinado de San Marlin.

Dirigentes de la Federacion 
Nacional de Cooperativas Azuca- 
reras (FENDECAAP) anunciaron 
en la ultima semana de setiembre, 
un pare nacional. Elios exigian que

los precios al productor tanto del 
azucar blanca (I/. 1,465 el kilo) 
como del azucar rubia (I/. 1,225 el 
kilo) se ajusten a los costos reales, 
es decir 3,344 intis por la blanca y 
2,865 intis para la rubia. En la ac
tualidad -segun version de los diri
gentes- los precios al productor 
vigentes, cubren menos del 50% 
del costo de produccion y las perdi- 
das en las Cooperativas Azucare- 
ras ascienden a los 84’240,000 in
tis. De todo ello los mayores benefi
ciaries con los bajos precios del 
azucar, son las embotelladoras de 
gaseosas y los fabricantes de golo- 
sinas.

En la huelga campesina, del pa- 
sado mes de setiembre, Nevada a 
cabo por la Federacidn Agraria 
Selva Maestra de San Martin 
(FASMA), arroceros y maiceros 
acordaron con el gobierno, entre 

otras cosas (ver el anterior numero 
de Andenes), nuevos precios, a la 
produccion de maiz (940 intis el 
kilo) y arroz (1,100 intis el kilo). A 
pesar de ello, el incumplimiento de 
parte del gobierno por ejecutar io 
acordado, en cuanto al nuevo pre- 
cio del maiz, ha producido otra vez 
el descontento de los campesinos, 
anunciandose una nueva huelga a 
partir de los primeros dias de di- 
ciembre. ■

Se reinician'a huelga en San 
Martin

El 2 de diciembre se conmemord el vigdsimo aniversario de la muerte de Josd Maria 

Arguedas, uno de los escritores mds importantes del Peru. El, mejor que nadie mostrd a 

travds de sus obras, la riqueza de nuestro pais “en que estan todas las clases de hombres y 

naturalezas” y al mismo tiempo dio testimonio de su esperanza en nuestro pais “en el que 

cualquier hombre no engrilletado y embrutecido por el egoismo puede vivir feliz, todas las 

patrias”. Hoy, a 20 afios de su muerte, la obra de Arguedas sigue vigente y sin embargo poco 

la conocemos. Memos querido por ello, dar nuestro homenaje a este gran escritor, 

presentando este especial que esperamos, permita a nuestros lectores acercarse aunque sea 

un poquito a la obra de Arguedas.

Acta de Compromiso en que se 
aseguraba la pronta solucion a pro- 
blemas de la region. Sin embargo, 
la falta de intencion de parte del 
gobierno para cumplir la menciona- 
da Acta, ha preocupado a la FADA, 
que estaria considerando el hecho 
de reiniciar la huelga a principios 

de diciembre.

Se anuncian nuevas huelgas:

Sigue el descontento 
en el campo
Nuevas medidas de lucha han 
sido anunciadas por algunos 
gremios campesinos ante la 
incapacidad del gobierno de dar 
solucidn a las demandas

’ planteadas por los mismos.

- os campesinos de la Fe- 
L deracion Agraria Depar- 

tamental de Ancash (FADA) se de- 
clararon en huelga indefinida el pa- 
sado 20 de octubre.

La medida de fuerza fue levan- 
tada, tras una semana de duracion, 
debido a que el gobierno se com- 
prometia a respetar el precio de 
los fertilizantes y por la firma de un
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Nuestra tierra, nuestra gents

Miguel Angel Huam^nA pesar del sufrimiento... una ternura sin Umiles.

Una cullura hecha de todas las sangres. La obra de Arguedas: una permanente conviction en nuestra riqueza espiritual y colectiva.
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La anciana juventud de las raices
Ahora cuando vientos confuses pretenden en medio 

de la crisis y la violencia que vive nuestra nacion, 
orientemos nuestra vista hacia paises extranjeros, sin 
entender toda la riqueza humana que encierra nuestra 
historia; hoy cuando otros escritores nos acusan de ser 
arcaicos y atrasados, porque no somos como otros 
pueblos que, fuertes por la imposicion y la ventaja 
economica, han desarrollado ciudades limpias pero 
tambidn instrumentos de muerte o veleidosa diversion;

es importante recordar el sentido de la obra de Argue
das: su perenne conviccion en nuestra singular riqueza 
espiritual y colectiva.

Con los libros de Arguedas el hombre peruano, 
anidado en la lucha contra la injusticia y la catastrofe, 
hace su ingreso reivindicando sus valores ancestrales, 
su reciprocidad y comunidad, su sabidurla para impo- 
nerse a la naturaleza, sus principios que permiten pen- 
sar un mundo posible donde compartamos carifno entre 
seres humanos, animales y plantas. No se trata de 
negarnos a todo Io bueno que puede ofrecer la moder- 
na civilizacion occidental, sino de rescatar nuestras 
raices para unir al adelanto en maquinas o ciencia, la 
siempre joven intencion de fraternidad, de compartir 
esfuerzo, que haga posible construir una vida mejor 
para todos. En esa pequefia leccidn radica la fuerza de 
una modernidad anciana que permita salvar al mundo 
de la destruccidn y el desastre. Esa fue la gran leccion 
que dio con su vida y su obra este gran maestro que 
hemos querido recordar: Jose Maria Arguedas. ■

Agua y rios profundos
Yo tenia 11 afios, como muchos nifios del Peru no 

me gustaba leer porque me aburria y preferla corner o

un solo corazbn, hecho de todas las sangres, tltulo de 
una de sus mas conocidas novelas. Como muchos 

hombres y mujeres cuyas vidas siendo ejemplo de dad con J.M. Arguedas sin haberlo conocido personal- 
entrega permanecen ignorados, Arguedas todavla es mente, una admiracidn y un respeto que se convirtio en 
un extraho para muchos en esta nacion, pese al cada ternura al enterarme de su muerte, ocurrida un 2 de 
dfa mayor interes que despierta su obra incluso en el diciembre de 1969.
extranjero. Por ello resulta diflcil contar en pocas pala-
bras todo Io que se deberla decir sobre la vida y su Un pals hecho de miles de voces

‘ Aigunospiensanqueunescritoressolounhombretrabajo. Intentare por Io mismo habiarles de como lle-

gue 3 conocsrla y qud es Io ultimo que he aprendido de que trabaja con las palabras, frases y promesas que 

el. hoy en dia no se cumplen o no sirven para nada. He
aprendido con Arguedas a distinguir la semilla de la 
paja, pues en todo Io que escribio es posible apreciar 
que recoge la experiencia, el saber, la lucha de los 
hombres y mujeres del Peru. En los libros de Arguedas 
se escucha una voz hecha de miles de suefios y espe- 
ranzas, una voz que nos permite comprender Io que 
somos, Io que hemos hecho y de que manera es posi
ble construir un mafiana distinto.

Me doy cuenta, gracias a mi amistad con Arguedas, 
que un escritor cuando se identifica con el pueblo es un 
trabajador mas que forja y moldea nuestra voluntad, 
que aprende y ensefia a partir de su contacto con la 
vida, a partir de un mismo sentimiento compartido.

jugar por todas partes. Un dia ilegd a mis manos un 
pequefio libro de relates: Agua. Empecd a leerlo con 

ablar de Jose Maria Arguedas es conver- ciertas dudas, pero pronto Io que me hablaba su autor

no solo capture mi atencion sino me hizo comprender
H sar sobre el Peru, recordar no solo la no sdio capture mi atencion sino me hizo comprender 

extraordinaria y singular belleza de nuestra tierra, la di- qUe no estaba solo y que mucha gente pasaba por Io 
versidad de sus regiones o la magica emocidn que se mismo. Entonces busque otro libro de Arguedas, esta 
percibe recorriendo sus caminos, sino tambien sentir el vez uno que narraba la historia de un nifio y su expe- 
calor de su gente, la inmensidad de sus suehos, la riencia en viajes, colegios, esperanzas. Su tltulo: Los 
fuerza de su voluntad y esfuerzo. Nuestra pais es una r;os profundos, novela que le dio un premio de fomento 

. ' - ' 5 a la cultura. Quede impresionado y contento porquecomunidad de muchos rostros y lenguas, de muchos a |a cultura. Quede impresionado y contento porque 
credos y razas, de grandes retos y problemas; pero hapja descubierto mas que un amigo, un hermano 
tambien de grandes posibilidades y esperanzas. El mayor que sabla expresar mis preocupaciones, el ca- 
como pocos supo sembrar con palabras en sus libros rifio por mi pueblo y mis deseos de grandeza para mi 
esa realidad y ese sueho, luchando por hacer de todos tierra. Luego vinieron mas libros, no solo de narracion, 

poemas, articulo sobre fiestas, la musica, las costum- 
bres de nuestra Peru. Asi lleguh a tener una familiari-
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Una cultura hecha de todas las sangres. La obra de Arguedas: una permanente conviccion en nuestra riqueza espiritual y colectiva.
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Agua y rios profundos
Yo tenia 11 afios, como muchos ninos del Peru no 

me gustaba leer porque me aburria y preferia correr o

La anciana juventud de las raices
Ahora cuando vientos confuses pretenden en medio 

de la crisis y la violencia que vive nuestra nacion, 
orientemos nuestra vista hacia paises extranjeros, sin 
entender toda la riqueza humana que encierra nuestra 
historia; hoy cuando otros escritores nos acusan de ser 
arcaicos y atrasados, porque no somos como otros 
pueblos que, fuertes por la imposicion y la ventaja 
econbmica, han desarrollado ciudades limpias pero 
tambibn instrumentos de muerte o veleidosa diversion;

es importante recordar el sentido de la obra de Argue
das: su perenne conviccion en nuestra singular riqueza 
espiritual y colectiva.

Con los libros de Arguedas el hombre peruano, 
anidado en la lucha contra la injusticia y la catastrofe, 
hace su ingreso reivindicando sus valores ancestrales, 
su reciprocidad y comunidad, su sabiduria para impo- 
nerse a la naturaleza, sus principios que permiten pen- 
sar un mundo posible donde compartamos carifio entre 
seres humanos, animates y plantas. No se trata de 
negarnos a todo Io bueno que puede ofrecer la moder- 
na civilizacion occidental, sino de rescatar nuestras 
raices para unir al adelanto en maquinas o ciencia, la 
siempre joven intencion de fraternidad, de compartir 
esfuerzo, que haga posible construir una vida mejor 
para todos. En esa pequeha leccidn radica la fuerza de 
una modernidad anciana que permita salvar al mundo 
de la destruccibn y el desastre. Esa fue la gran leccion 
que dio con su vida y su obra este gran maestro que 
hemos querido recordar: Jose Maria Arguedas. ■

un solo corazon, hecho de todas las sangres, titulo de 
una de sus mas conocidas novelas. Como muchos 

hombres y mujeres cuyas vidas siendo ejemplo de dad con J.M. Arguedas sin haberlo conocido personal- 
entrega permanecen ignorados, Arguedas todavia es mente, una admiracion y un respeto que se convirtio en 
un extraho para muchos en esta nacion, pese al cada ternura al enterarme de su muerte, ocurrida un 2 de 
dia mayor interes que despierta su obra incluso en el diciembre de 1969.
extranjero. Por ello resulta dificil contar en pocas pala-

bras todo Io que se deberia decir sobre la vida y su Un pais hecho de miles de voces

’ '' Algunos piensan que un escritor es solo un hombre

fc.

trabajo. Intentare por Io mismo hablarles de como lle-

gue 3 cgnocerlo y quh es Io ultimo que he aprendido de que trabaja con las palabras, frases y promesas que 

el. hoy en dia no se cumplen o no sirven para nada. He
aprendido con Arguedas a distinguir la semilla de la 
paja, pues en todo Io que escribio es posible apreciar 
que recoge la experiencia, el saber, la lucha de los 
hombres y mujeres del Peru. En los libros de Arguedas 
se escucha una voz hecha de miles de suefios y espe- 
ranzas, una voz que nos permits comprender Io que 
somos, Io que hemos hecho y de que manera es posi
ble construir un mafiana distinto.

Me doy cuenta, gracias a mi amistad con Arguedas, 
que un escritor cuando se identifica con el pueblo es un 
trabajador mas que forja y moldea nuestra voluntad, 
que aprende y ensefia a partir de su contacto con la 
vida, a partir de un mismo sentimiento compartido.

jugar por todas partes. Un dia llegb a mis manos un 
pequefio libro de relates: Agua. Empece a leerlo con 

ablar de Jose Maria Arguedas es conver- ciertas dudas, pero pronto Io que me hablaba su autor

no solo capture mi atencion sino me hizo comprender

1

In) sar sobre el Peru, recordar no solo la no sbio capture mi atencion sino me hizo comprender 

extraordinaria y singular belleza de nuestra tierra, la di- qUe no estaba solo y que mucha gente pasaba por Io 
versidad de sus regiones o la magica emocion que se mismo. Entonces busque otro libro de Arguedas, esta 
percibe recorriendo sus caminos, sino tambien sentir el vez uno que narraba la historia de un nifno y su expe- 
calor de su gente, la inmensidad de sus suefios, la riencia en viajes, colegios, esperanzas. Su titulo: Los 
fuerza de su voluntad y esfuerzo. Nuestra pais es una r[0S profundos, novela que le dio un premio de fomento 

a la cultura. Quede impresionado y contento porque 
habia descubierto mas que un amigo, un hermano

comunidad de muchos rostros y lenguas, de muchos 
credos y razas, de grandes retos y problemas; pero 

tambien de grandes posibilidades y esperanzas. El mayor que sabia expresar mis preocupaciones, el ca- 
como pocos supo sembrar con palabras en sus libros rjno por mi pueblo y mis deseos de grandeza para mi 
esa realidad y ese sueho, luchando por hacer de todos tjerra |_uego vinieron mas libros, no solo de narracion, 

poemas, articulo sobre fiestas, la musica, las costum- 
bres de nuestra Peru. Asi lleguh a tener una familiari-
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ANDENES- 1918-ANDENES

como su patita blanca daba vueltas junto a el, mirando- 

le con ojos densos y burlones.

Las aves de la quebrada no quisieron ver m£s, y se 
fueron a los monies, porque tenlan pena.

Se abrio paso el pato negro; con su andar lento llegd 
hasta el borde de la piedra, y se aventd al rlo. Sus 
plumas oscuras se huncieron en el agua.

Las dos patitas siguieron jugando sobre la piedra.
Mas lejos, en un recodo, aparecio el pato negro;

Jos£ Maria Arguedas 
(Lima, 1945)

i

-Es porque esta junto a la patita blanca -dijeron las 
tuyas y losjilgueros.
-Ella tan alegre, y 61 tan pesado, tan negro —hablo una 

paloma.
Desde el amanecer, el pato ya no cantaba en los 

crepusculos, porque a esa bora sonaba.
La patita de alas blancas segula jugando en las cas- 

cadas, segula bafiandose alegremente en los reman- 
sos. Y el paseaba, con andar lento, en la arena del rlo, 
mirando las alas blancas de su amiga.

Una tarde ambos conversaron mucho. Ella tambien 
sabla hablar. Conversaron hasta que salio la luna; y se 
despidieron mirandose largo rato. Cantd nuevos cantos 
toda la noche. Como en suefios, las aves de la quebra
da la olan; y durmieron dulcemente.

Al amanecer, esperb mucho el pato. Habia salido el 
sol; y ella no venla. Sacudid sus grandes alas y llama- 
ba. Por la corriente llegd su amiga. Pero no estaba sola; 
la acompafiaba otra patita, alegre como ella; la com- 
pafiera tenia un mofio de plumas brillantes; y cuando 
subid a la piedra vid que tambien sus alas eran blan
cas. Lo llamaron. El void, con vuelo lento, de siempre. 
Las dos patitas dieron vueltas de ronda junto al pato; 
vueltas de ronda, vueltas de ronda, jugando.

-Me festejan —dijo el-. Y tambien, como nunca dio 

algunos saltos sobre sus patas negras.
Las aves que pudieron ver el grupo sonrieron con 

pena.
-No debe saltar, no sabe- dijeron.
Despues, ambas se pararon, muy juntas (rente al 

pato negro. Le miraron con ojos raros.
-Canta-le dijo ella- Quiero oirte.

El no quiso cantar. Una nubecruzd por sus ojos muy subid a una piedra de la orilia, y sacudid sus alas 

rdpida, muy oscura. varias veces. Y levantd el vuelo. Se elevd sobre los
-Canta, te ruego. monies, se elevd sobre las rocas y llegd junto a las
Esa noche pensando en ella, jhabla aprendido cumbres de las montafias. De arriba, desde lo alto, mird 

tantas canciones nuevas! Pero no recordaba; unas con su quebrada, bused su nido. Los remansos reflejaban 
otras, las canciones se confundian. ia |uz qel sol como espejos; en las cascadas, el agua

jCanta!... blanca se revolvla. Los molies daban sombras sobre la
Abrid su pico, y con voz gruesa, pero mds suave tierra, la flor amarilla de los retamos adornaba tierna- 

todavla que otras veces, empezd. Ellas le cortaron el mente |a quebrada.
canto. Gritaron con voz tea, con voz ruda. Y empezaron por una Vez, solo, en el cielo cantd. Pero estaba 
a dar vueltas, otra vez, junto al pato negro. El bused los mUy aito y su voz no llegd a la quebrada.
ojos de ella. jAy , estaban azules, muy azules, azul por Un abra se fue volando, en busca de otro rio deojos de ella. jAy , estaban azules, muy azules, azul
duro, donde chocaban las miradas de el, como sobre la 0(ras orj||as.

pefia alta de los precipiciosl El pato negro se sentd un |_as aves jg |a quebrada, lo extrafiaron todos los 
rato sobre la cola; y vio, con ojos al parecer tranquilos, crepusculos. a

~ n la orilia del rio se vieron, una mafiana. El la vio esa mafiana desde el frente del rlo. No pudo 
E Hacla frio! El sol tardaba. Los monies de ocultarse entre la yerba, porque no pudo; y void, por 

molle pareclan oscuros. De los retamales goteaba la es- primera vez sobre el cielo de la quebrada. Sus alas 
carcha. La arena de las orillas estaba humeda. En el negras eran grandes y nobles; bajd suavemente sobre 
cielo de la madrugada, nubes blancas pasaban rozando la piedra y se posd junto a la patita. Ella vio las alas del 
la cumbre de las montahas. Pero el rlo estaba alegre, pato en el cielo, vio que recien, en tanto tiempo, ese 
siempre. En las cascadas siempre cantaba, mas callado pato, cuya voz habia oido en el crepusculo, saltaba del 
en el dia, en la noche mas sonoro. Sobre las piedras rio. Y cuando se posd a su lado, lo mird, sin saber que 
corria el agua blanca, parecla reir. En los retamales que hacer: era tea su cara, pero de sus ojos pardos alumbra- 
bordeaban los alfalfares, lastuyas, losjilguerosy las tor- ba una luz clara y pura. Las aves de la quebrada que 
cazas, entonaban sus cantos del amanecer. jHacla frio! pasaron volando sobre el rlo se extrafiaron al ver esa 
Pero la vida empezaba en la quebrada, clara, pura, pareja tan rara: un pato negro, de pesado andar, y la 
empezaba la mahana, como una esperanza que se patita alegre de los remansos, jugando ambos sobre la 
acerca por buen camino. arena.

El la vio desde el frente del rlo. El era un pato solitario -jCantaI -le dijo ella.
que cantaba solo al atardecer. Se ocultaba entre la alta - Quiza bajo el sol no pueda.
yerba de la orilia y cantaba con voz gruesa y suave. - Canta. Quiero ver edmo cantas.

En el crepusculo, mientras las alas de las palomas Y cantd. Las aves de las quebradas que buscan 
sonaban en el monte, mientras los jilgueros y las tuyas semillas junto al rlo volaron al olr, por primera vez,esa 
veian acercarse a la noche, desde las ramas de las voz al mediodia. Se posaron en los retamales y en los 
yaretas, en las aguadas y en las acequias de los alfalfa- molies de las orillas. Y esa voz del crepusculo, ahora en 
res; cantaba el pato, solo, entre la yerba de la orilia. Las pleno sol, era mds dulce todavla.
aves de la quebrada olan.
-iQue dulce canta! -decian.
- iSera un pato del rlo?

Y mientras 61 cantaba, las aves se dormlan. jPero 
quien sabia lo que lloraba en el corazdn de ese pato 

solitario! «
Ella era una patita de alas blancas que jugaba ale- 

W gremente sobre la arena de las orillas, y en la corriente 
blanca de las cascadas. Se bafiaba en los remansos. 
Los remansos de ese rlo eran grandes, como lagunas; 
en los remansos el agua del rio era azul y limpia; de las 9 
rocas de las orillas los molies se colgaban para mojar jh 

sus ramas en el agua. AHI se bafiaba la patita, y jugaba 
con la muerte de los peces que huian a los recodos, 
cuando ella se zambuUla. En las piedras de las casca- 
das la patita sacudla sus alas blancas; y el sol brillaba 
sobre sus alas. Todas las aves de la quebrada la cono- 
clan. Era como el encanto del rlo. Pero al pato que , 
paseaba solo entre las yerbas no le habia oido sino 
cantar.
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- Quiza bajo el sol no pueda.
- Canta. Quiero ver cdmo cantas.

Y canto. Las aves de las quebradas que buscan 
semillas junto al rlo volaron al olr, por primera vez.esa 
voz al mediodla. Se posaron en los retamales y en los 
molies de las orillas. Y esa voz del crepusculo, ahora en 
pleno sol, era mas dulce todavia.

Las aves de la quebrada no quisieron ver mas, y se 
fueron a los monies, porque tenlan pena.

Se abrio paso el pato negro; con su andar lento llegd 
hasta el borde de la piedra, y se aventd al rlo. Sus 
plumas oscuras se huncieron en el agua.

Las dos patitas siguieron jugando sobre la piedra.
Mas lejos, en un recodo, aparecio el pato negro; 

subio a una piedra de la orilia, y sacudid sus alas 
varias veces. Y levantd el vuelo. Se elevd sobre los 
monies, se elevd sobre las rocas y llegd junto a las 
cumbres de las montafias. De arriba, desde Io alto, mird 
su quebrada, bused su nido. Los remansos reflejaban 
la luz del sol como espejos; en las cascadas, el agua 
blanca se revolvia. Los molies daban sombras sobre la 
tierra, la flor amarilla de los retamos adornaba tierna- 

mente la quebrada.
Por una vez, solo, en el cielo cantd. Pero estaba 

muy alto y su voz no llegd a la quebrada.
Por un abra se fue volando, en busca de otro rlo de 

otras orillas.
Las aves de la quebrada, Io extrafiaron todos los 

crepusculos. !■
Josd Marfa Arguedas 

(Lima, 1945)

■

-Es porque esta junto a la patita blanca —dijeron las 

tuyas y los jilgueros.
-Ella tan alegre, y 61 tan pesado, tan negro -habld una 

paloma.
Desde el amanecer, el pato ya no cantaba en los 

crepusculos, porque a esa bora sofiaba.
La patita de alas blancas seguia jugando en las cas

cadas, seguia bafiandose alegremente en los reman
sos. Y el paseaba, con andar lento, en la arena del rio, 
mirando las alas blancas de su amiga.

Una tarde ambos conversaron mucho. Ella tambien 
sabia hablar. Conversaron hasta que salid la luna; y se 
despidieron mirandose largo rato. Cantd nuevos cantos 
toda la noche. Como en suefios, las aves de la quebra
da la oian; y durmieron dulcemente.

Al amanecer, esperd mucho el pato. Habia salido el 
sol; y ella no venia. Sacudid sus grandes alas y llama- 
ba. Por la corriente llegd su amiga. Pero no estaba sola; 
la acompafiaba otra patita, alegre como ella; la com- 
pafiera tenia un mofio de plumas brillantes; y cuando 
subid a la piedra vid que tambien sus alas eran blan
cas. Lo llamaron. El void, con vuelo lento, de siempre. 
Las dos patitas dieron vueltas de ronda junto al pato; 
vueltas de ronda, vueltas de ronda, jugando.

-Me festejan -dijo el-. Y tambien, como nunca dio 

algunos saltos sobre sus patas negras.
Las aves que pudieron ver el grupo sonrieron con 

pena.
-No debe saltar, no sabe- dijeron.
Despues, ambas se pararon, muy juntas (rente al 

pato negro. Le miraron con ojos raros.
-Canta-le dijo ella- Quiero oirte.
El no quiso cantar. Una nube cruzd por sus ojos muy 

rdpida, muy oscura.
-Canta, te ruego.
Esa noche pensando en ella, j habia aprendido 

tantas canciones nuevas! Pero no recordaba; unas con 
otras, las canciones se confundian.

jCantal...
Abrid su pico, y con voz gruesa, pero mas suave 

todavia que otras veces, empezd. Ellas le cortaron el 
canto. Gritaron con voz tea, con voz ruda. Y empezaron 
a dar vueltas, otra vez, junto al pato negro. El bused los 
ojos de ella. jAy , estaban azules, muy azules, azul 
duro, donde chocaban las miradas de el, como sobre la 
pefia alia de los precipicios! El pato negro se sentd un 
rato sobre la cola; y vio, con ojos al parecer tranquilos, 
cdmo su patita blanca daba vueltas junto a el, mirando- 

le con ojos densos y burlones.

[= n la orilia del rio se vieron, una mafiana. El la vio esa mafiana desde el (rente del rio. No pudo 
E Hacia (rio! El sol tardaba. Los monies de ocultarse entre la yerba, porque no pudo; y void, por 

molle parecian oscuras. De los retamales goteaba la es- primera vez sobre el cielo de la quebrada. Sus alas 
carcha. La arena de las orillas estaba humeda. En el negras eran grandes y nobles; bajd suavemente sobre 
cielo de la madrugada, nubes blancas pasaban rozando la piedra y se posd junto a la patita. Ella vio las alas del 
la cumbre de las montafias. Pero el rio estaba alegre, pato en el cielo, vio que recien, en tanto tiempo, ese 
siempre. En las cascadas siempre cantaba, mas callado pato, cuya voz habia oido en el crepusculo, saltaba del 
en el dia, en la noche mas sonoro. Sobre las piedras rio. Y cuando se posd a su lado, lo mird, sin saber qud 
corria el agua blanca, parecia reir. En los retamales que hacer: era fea su cara, pero de sus ojos pardos alumbra- 
bordeaban los alfalfares, las tuyas, los jilgueros y las tor- ba una luz clara y pura. Las aves de la quebrada que 
cazas, entonaban sus cantos del amanecer. jHacia (rio! pasaron volando sobre el rio se extrafiaron al ver esa 
Pero la vida empezaba en la quebrada, clara, pura, pareja tan rara: un pato negro, de pesado andar, y la 
empezaba la mafiana, como una esperanza que se patita alegre de los remansos, jugando ambos sobre la 
acerca por buen camino. arena.

El la vio desde el (rente del rio. El era un pato solitario -jCanta! -le dijo ella. 
que cantaba solo al atardecer. Se ocultaba entre la alta 
yerba de la orilia y cantaba con voz gruesa y suave.

En el crepusculo, mientras las alas de las palomas 
sonaban en el monte, mientras los jilgueros y las tuyas 
veian acercarse a la noche, desde las ramas de las 
yaretas, en las aguadas y en las acequias de los alfalfa- 
res; cantaba el pato, solo, entre la yerba de la orilia. Las 
aves de la quebrada oian. 
-jQue dulce canta! -decian.
- iSera un pato del rio?

Y mientras 61 cantaba, las aves se dormian. jPero 
quien sabia lo que lloraba en el corazon de ese pato 

solitario!
Ella era una patita de alas blancas que jugaba ale- 

W gremente sobre la arena de las orillas, y en la corriente 
blanca de las cascadas. Se bafiaba en los remansos. 
Los remansos de ese rio eran grandes, como lagunas; 
en los remansos el agua del rio era azul y limpia; de las 
rocas de las orillas los molies se colgaban para mojar 
sus ramas en el agua. Alli se bafiaba la patita, y jugaba 
con la muerte de los peces que huian a los recodos, 
cuando ella se zambuUia. En las piedras de las casca
das la patita sacudia sus alas blancas; y el sol brillaba 
sobre sus alas. Todas las aves de la quebrada la cono- 
cian. Era como el encanto del rio. Pero al pato que 
paseaba solo entre las yerbas no le habia oido sino 
cantar.
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El violinista Maxirno Damian.
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aprendi a hablar: la temura y el amor sin limites de los 
indios, el amor entre ellos mismos y el que le tienen a la 
naturaleza, a las montanas, a los rios y a las aves.. 
(Testimonio de Arguedas, 1965).

Presentamos a continuacidn el 
testimonio de Maximo Damian, 
notable violinista ayacuchano y 
amigo personal de Arguedas, a 
qui£n el escritor dedicd su ultima 
obra.

el parece vivo en sus libros. Yo les 
digo: que lean, que opinen ellos. ■

1923
Estudia en Puquio, Ayacucho, Cangallo e lea. Viaja 

por muchos lugares de la sierra sur peruana. Estudia en 
la Universidad National Mayor de San Marcos, en Lima.

1935
Publica Agua, que obtuvo un premio en un concurso 

international en Buenos Aires y es “la historia de una 
aldea, una capital de distrito"..

1918

La vida errante del padre y su desarraigo familiar io

1954
Publica Diamantes y pedernales.

1937
Concluye la especialidad de Literatura y se desem

1942-1950
Viaja a Mexico al Congreso Indigenista Interamerica- 

no. Entra como profesor al Colegio Nuestra Sehora de 
Guadalupe. Termina la especialidad de Antropologia.

1964

Publica Todas las Sangres

1967
Publica Amor mundo.

1969
Muere por mano propia, un 2 de diciembre. Postuma- 

mente aparece su ultima novela El zorro de arriba y el 
zorro de abajo (1971).

oconociaArguedascuando
V recien llegue a Lima y de alii 

bien seguido tocabamos para el y sus 
amigos; tambien tocaba en fiestas 
costumbristas de pueblos. El siempre 
iba sin fallar los domingos. Pero antes 
que Io conociera, dicen que pasaba en 
el Coliseo (N.R.: Se refiere al Coliseo 
Nacional de la Victoria, Lima).

Un dia yo habla ido a tocar al Coli
seo y el no estaba, pero estaban sus 
amigos, quienes le hablaron de mi. 
Entonces ha venido a buscarme a mi 
casa, habia preguntado por Maximo 
Damian, entonces un chiquillo me avi
so “te busca un sefior bianco". Sail y 
ahi mismo me hablb en quechua, yo 
tambien me he sorprendido porque 
sefior bianco no habla quechua. Ahi Io 
conoci, nos hemos hechos amigos en 
el ano 56 mas o menos.

Una vez estuvo muy alegre, en 
fiesta de Karguyoc, tomaba chicha con 
todos, sin escogimientos, contigo sa- 
lud, con el otro, con los danzantes, con 
los que le decian “salud doctor Argue
das"; el tocaba el arpa, se hacia el que 
le sacaba dulzuras al arpa, mi compa- 
dre Guzman Lopez se reia de sus 
hechuras de caballero, de hombre 
bueno, paisano.

El pidib que tocara mi violin en su 
entierro. Ahi estuve, pues, tocandole 
Agonia, que es muy triste porque es la 
muerte del danzante. Huallpa wajai 
que le gustaba mucho cuando vivo.

El 23 de noviembre estuvo en Bal- 
concillo calle Esmeralda, ahi estaba- 
mos todos reunidos, los paisanos en la 
fiesta de San Diego de Ishua, fiesta de 
San Isidro labrador, el Grande. Con un

“...el parece vivo 

en sus libros
cubano fue, que era su amigo y un taba despidiendo, estaba diciendo 
frances y un tai Alejandro Ortiz, escri- adibs al huaino.
tor decia que era. Ahi bailb don Jose Era bueno el doctor, he llorado 
Maria el huaino Karamusa que muy su muerte, de a verdad como llora- 
alegre es, alegre asi, de alegria. Ahi mos en mi tierra, con lagrimas, no 
vid a los danzantes ayacuchanos de con fingimientos.
mi pueblo danzar sobre el violin, sobre A los que Io han conocido y a 
el arpa, sin romperlos, asi, pies de los que no Io han conocido, ahora 
seda, nomas.

De dbnde para saber que se es-

1911
Nace el 18 de enero en Andahuaylas, Apurimac, en 

los Andes del Peril. “Yo soy hechura de mi madrastra. Mi pefia como profesor de Castellano en el magisterio. 
madre murid cuando yo tenia dos aiios y medio, mi padre 
se cash en segundas nupcias con una mujer que tenia 1941

tres hijos. Yo era el menor y como era muy pequeno me pub|ica Yawar Fiesta “que es la novela de los llama- 
dejd en lacasa de mi madrastra, que era duefia de la mi- (j0S ‘pueblos grandes', capitales de provincia de la sie- 
tad del un pueblo, tenia mucha servidumbre indigena y el rra- 
traditional desprecios e ignorancia de Io que era un indio.
Y como a mi me tenia tanto desprecio y tanto rencor 
como la los indios, decidid que yo debia vivir con ellos en 
la cocina. Pasaba las noches conversando y viviendo tan 
bien que si mi madrastra Io hubiera sabido me hubiera 
lievado a su lado donde si me hubiera atormentado" 
(Testimonio de Arguedas en el Encuentro de Narradores 

de Arequipa, 1965).

1958
Catedratico de la Universidad de San Marcos. Publica 

llevan a convivir con los indigenas, de quienes aprende Los rios profundos, que le brinda el Premio Fomento a la 

su temura y amor sin limites. “Los indios, especialmente Cultura.
las indias, vieron en mi exactamente como si fuera uno
de ellos, con la diferencia que por ser bianco acaso ne- 1961
cesitaba mbs consuelo que ellos y me Io dieron a manos Publica El Sexto, novela sobre su experiencia en la 
llenas. Algo de triste y de poderoso debe tener el consue- Penitenciaria de Lima.
Io que los que sufren dan a los que sufren mas. Y quedb
en mi naturaleza dos cosas muy sblidamente desde que 953

Director de la Casa de la Cultura del Peru. Publica 
Cultura y Pueblo y la Revista Peruana de Cultura. Des- 

• arrolla toda una intensa actividad en favor de la cultura 
andina y el rescate de nuestro patrimonio.
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aprendi a hablar: la temura y el amor sin limites de los 
mdios, el amor entre ellos mismos y el que le tienen a la 
naturaleza, a las montanas, a los nos y a las aves.. 
(Testimonio de Arguedas, 1965).

Presentamos a continuacidn el 
testimonio de Maximo Damian, 
notable violinista ayacuchano y 
amigo personal de Arguedas, a 
qui6n el escritor dedicd su ultima 
obra.

1923
Estudia en Puquio, Ayacucho, Cangallo e lea. Viaja 

por muchos lugares de la sierra sur peruana. Estudia en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima.

1918
La vida errante del padre y su desarraigo familiar Io

1954

Publica Diamantes y pedernales.

1937
Concluye la especialidad de Literatura y se desem

1942-1950
Viaja a Mexico al Congreso Indigenista Interamerica- 

no. Entra como profesor al Colegio Nuestra Sehora de 
Guadalupe. Termina la especialidad de Antropologia.

1964

Publica Todas las Sangres

1967
Publica Amor mundo.

1935
Publica Agua, que obtuvo un premio en un concurso

1969
Muere por mano propia, un 2 de diciembre. Pdstuma- 

mternacional en Buenos Aires y es “la historia de una mente aparece su ultima novela El zorro de arriba y el 
aldea, una capital de distrito".. zorro de abajo (1971).

oconoclaArguedascuando
Y recien llegue a Lima y de alii 

bien seguido tocabamos para 61 y sus 
amigos; tambien tocaba en fiestas 
costumbristas de pueblos. El siempre 
iba sin fallar los domingos. Pero antes 
que Io conociera, dicen que pasaba en 
el Coliseo (N.R.: Se refiere al Coliseo 
Nacional de la Victoria, Lima).

Un dia yo habia ido a tocar al Coli
seo y el no estaba, pero estaban sus 
amigos, quienes le hablaron de mi. 
Entonces ha venido a buscarme a mi 
casa, habia preguntado por Maximo 
Damian, entonces un chiquillo me avi
so “te busca un sefior bianco". Sail y 
ahi mismo me hablo en quechua, yo 
tambien me he sorprendido porque 
sefior bianco no habia quechua. Ahi Io 
conoci, nos hemos hechos amigos en 
el ano 56 mas o menos.

Una vez estuvo muy alegre, en 
fiesta de Karguyoc, tomaba chicha con 
todos, sin escogimientos, contigo sa- 
lud, con el otro, con los danzantes, con 
los que le decian “salud doctor Argue
das"; el tocaba el arpa, se hacia el que 
le sacaba dulzuras al arpa, mi compa- 
dre Guzman Lopez se reia de sus 
hechuras de caballero, de hombre 
bueno, paisano.

El pidib que tocara mi violin en su 
entierro. Ahi estuve, pues, tocandole 
Agonia, que es muy triste porque es la 
muerte del danzante. Huallpa wajai 
que le gustaba mucho cuando vivo.

El 23 de noviembre estuvo en Bal- 
concillo calle Esmeralda, ahi estaba- 
mos todos reunidos, los paisanos en la 
fiesta de San Diego de Ishua, fiesta de 
San Isidro labrador, el Grande. Con un

el parece vivo en sus libros. Yo les 
digo: que lean, que opinen ellos. ■

“...el parece vivo 

en sus libros”
cubano fue, que era su amigo y un taba despidiendo, estaba diciendo 
francos y un tai Alejandro Ortiz, escri- adios al huaino.
tor decia que era. Ahi bailo don Jose Era bueno el doctor, he llorado 
Maria el huaino Karamusa que muy su muerte, de a verdad como llora- 
alegre es, alegre asi, de alegria. Ahi mos en mi tierra, con lagrimas, no 
vid a los danzantes ayacuchanos de con fingimientos.
mi pueblo danzar sobre el violin, sobre A los que Io han conocido y a 
el arpa, sin romperlos, asi, pies de los que no Io han conocido, ahora 
seda, nomas.

De ddnde para saber que se es-

1911
Nace el 18 de enero en Andahuaylas, Apurimac, en 

los Andes del Peru. “Yo soy hechura de mi madrastra. Mi peha como profesor de Castellano en el magisterio. 
madre murid cuando yo tenia dos aiios y medio, mi padre 
se casd en segundas nupcias con una mujer que tenia 1941

tres hijos. Yo era el menor y como era muy pequeno me Publica Yawar Fiesta “que es la novela de los llama- 
dejd en la casa de mi madrastra, que era duefia de la mi- jgg ‘pueblos grandes', capitales de provincia de la sie- 
tad del un pueblo, tenia mucha servidumbre indigena y el rra” 
tradicional desprecios e ignorancia de Io que era un Indio.
Y como a mi me tenia tanto desprecio y tanto rencor 
como la los Indios, decidid que yo debia vivir con ellos en 
la cocina. Pasaba las noches conversando y viviendo tan 
bien que si mi madrastra Io hubiera sabido me hubiera 
lievado a su lado donde si me hubiera atormentado" 
(Testimonio de Arguedas en el Encuentro de Narradores 
de Arequipa, 1965).

1958

Catedratico de la Universidad de San Marcos. Publica 

ilevan a convivir con los indigenas, de quienes aprende Los rios profundos, que le brinda el Premio Fomento a la 

su temura y amor sin limites. “Los indios, especialmente Cultura.
las indias, vieron en mi exactamente como si fuera uno
de ellos, con la diferencia que por ser bianco acaso ne- 1961

cesitaba m6s consuelo que ellos y me Io dieron a manos Publica El Sexto, novela sobre su experiencia en la 
llenas. Algo de triste y de poderoso debe tener el consue- Penitenciaria de Lima.
Io que los que sufren dan a los que sufren mas. Y quedb
en mi naturaleza dos cosas muy sblidamente desde que 953

Director de la Casa de la Cultura del Peru. Publica 
Cultura y Pueblo y la Revista Peruana de Cultura. Des- 

• arrolla toda una intensa actividad en favor de la cultura 
andina y el rescate de nuestro patrimonio.
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Reciban un saludo cordial de todo el equipo que labora en 
la revista ANDENES.

Al finalizar 1989 queremos agradecerles por las numero- 
sas cartas y noticias que nos han enviado durante todo el aho. Nos 
alegra mucho sentir la participacion de nuestros lectores en la re
vista.

El Frente de Defensa de las 
Tierras del Proyecto Especial de 
Chavimochic, para la irrigacion de 
los valles de Chao, Viru, Moche y 
Chicama, ha denunciado la entre-

ga sistematica de buena parte de 
los terrenos de los valles de Chavi
mochic a algunos grupos de poder 
economico. Estas entregas las vie- 
ne haciendo el gobierno mediante 
resoluciones del ministerio de agri- 
cultura que favorecen a estos gru
pos con m£s de 15 mil hectareas 
de tierras beneficiadas por el pro
yecto de Chavimochic.

Debemos recordar que la irriga- 
cidn de las tierras de Chao, 
Moche,Viru y Chicama constituyen 
el anhelo -o si se quiere, la espe- 
ranza- de miles de campesinos sin 
tierras, trabajadores, tecnicos y 
profesionales que participan en el 
desarrollo agrario. Por tanto, se- 
mejantes directivas ministeriales 
constituyen un atropello a las ex- 
pectativas que mucha gente ha 
puesto en este proyecto, ademas 
que contradice los postulados de 
justicia social inherentes al discur- 
so gubernamental que envolvio a la 
realizacion de Chavimochic.

Luego de una reunion de coor- 
dinacidn entre el Ministerio de Agri- 
cuitura, Junta de Usuarios y otros 
dirigentes, se aprobd el inicio de la 
campafia 1989-1990, que comen- 
zd el 15 de octubre con los cultivos 
de algoddn.

Coac &
El proceso de regionalizacion 

que viene dindose en todo el pals 
no ha dejado de ser problematico 
en muchas zonas. Es el caso de 
las comunidades nativas ubicadas 
en las provincias de La Conven- 
cion y Lares en el Cusco; ellas 
estan siendo marginadas en la 
constitucidn de la Asamblea Regio
nal a pesar de tener legltimo dere
cho a participar y a representarse 
en la misma. Estas comunidades 
sumarlan alrededor de 35, Io que 
signitica un estimado de 10 mil 
habitantes que perderlan repre- 
sentacidn.

Por este motive, en un comuni- 
cado solicitan al Congreso de la 
Republica, la modification del dis- 
positivo sobre las elecciones de 
delegados para las Asambieas 
Regionales; en caso contrario se 
veran obligados a adoptar medidas 
de fuerza, puesto que regionalizar 
no significa marginar, y eso es Io 
que ocurrirla de persistirel cuestio- 
nado dispositivo.

I

A Muchas gracias
I Lima, 1 de diciembre de 1989

Queridos lectores:

Para 1990 quisieramos conocer mejor Io que ocurre en su 
comunidad, en su caserio o en donde quiera que vivan. Para ello 
les pedimos nos escriban contandonos sobre su vida, sus proble- 
mas, pero tambien de los logros de sus organizaciones, y que nos 
cuenten de sus fiestas y costumbres. De esa manera, ANDENES 
tendra un periodista en cada rincon de nuestro pals.

As! por ejemplo, en Nauta, los amigos de la Parroquia 
San Felipe y Santiago, tienen un delegado de ANDENES en cada 
caserio. El delegado se ofrece voluntariamente —aunque en otros 
lugares Io elige cada organizacidn— el se encarga de difundir la 
revista dando a conocer su contenido, tambien de hacer las sus- 
cripciones y de distribuir las revistas. Asimismo envian noticias de 
su localidad.

Esta es solo una forma de participar en ANDENES pero 
sabemos que en otros lugares se organizan de diferente manera. 
Nos gustaria que nos cuenten como Io hacen para difundirlo en la 
revista.

Finalmente, les recordamos a la mayorla de nuestros lec- za> 
tores que, su suscripcidn se vence con este numero y deben reno- 
varla a mas tardar en enero. Del aporte de ustedes depends que C 
ANDENES siga circulando.

Esperando prontas noticias nos despedimos
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El Frente de Defense de las 
Tierras del Proyecto Especial de 
Chavimochic, para la irrigacion de 
los valles de Chao, Viru, Moche y 
Chicama, ha denunciado la entre-

ga sistematica de buena parte de 
los terrenos de los valles de Chavi
mochic a algunos grupos de poder 
economico. Estas entregas las vie- 
ne haciendo el gobierno mediante 
resoluciones del ministerio de agri- 
cultura que favorecen a estos gru
pos con mds de 15 mil hectareas 
de tierras beneficiadas por el pro
yecto de Chavimochic.

Debemos recordarque la irriga- 
cidn de las tierras de Chao, 
Moche,Viru y Chicama constituyen 
el anhelo -o si se quiere, la espe- 
ranza- de miles de campesinos sin 
tierras, trabajadores, tecnicos y 
profesionales que participan en el 
desarrollo agrario. Por tanto, se- 
mejantes directivas ministeriales 
constituyen un atropello a las ex- 
pectativas que mucha gente ha 
puesto en este proyecto, ademas 
que contradice los postulados de 
justicia social inherentes al discur- 
so gubernamental que envolvio a la 
realizacion de Chavimochic.

Luego de una reunion de coor- 
dinacion entre el Ministerio de Agri- 
cultura, Junta de Usuarios y otros 
dirigentes, se aprobd el inicio de la 
campafia 1989-1990, que comen- 
zd el 15 de octubre con los cultivos 
de algoddn.

Ca&c&
El proceso de regionalizacion 

que viene dcindose en todo el pais 
no ha dejado de ser problematico 
en muchas zonas. Es el caso de 
las comunidades nativas ubicadas 
en las provincias de La Conven- 
cion y Lares en el Cusco; ellas 
estan siendo marginadas en la 
constitucidn de la Asamblea Regio
nal a pesar de tener legitimo dere
cho a participar y a representarse 
en la misma. Estas comunidades 
sumarian alrededor de 35, Io que 
significa un estimado de 10 mil 
habitantes que perderian repre- 
sentacidn.

Por este motive, en un comuni- 
cado solicitan al Congreso de la 
Republica, la modification del dis- 
positivo sobre las elecciones de 
delegados para las Asambieas 
Regionales; en caso contrario se 
veran obligados a adoptar medidas 
de fuerza, puesto que regionalizar 
no significa marginar, y eso es Io 
que ocurriria de persistirel cuestio- 
nado dispositive.

4 Muchas gracias...
I Lima, 1 de diciembre de 1989

Queridos lectores:

Reciban un saludo cordial de todo el equipo que labora en 
la revista ANDENES.

Al finalizar 1989 queremos agradecerles por las numero- 
A sas cartas y noticias que nos han enviado durante todo el aho. Nos 

alegra mucho sentir la participacion de nuestros lectores en la re- 
C vista.

Para 1990 quisieramos conocer mejor Io que ocurre en su 
comunidad, en su caserio o en donde quiera que vivan. Para ello 
les pedimos nos escriban contandonos sobre su vida, sus proble- 
mas, pero tambien de los logros de sus organizaciones, y que nos 
cuenten de sus fiestas y costumbres. De esa manera, ANDENES 
tendra un periodista en cada rincon de nuestro pais.

Asi por ejemplo, en Nauta, los amigos de la Parroquia 
San Felipe y Santiago, tienen un delegado de ANDENES en cada 
caserio. El delegado se ofrece voluntariamente —aunque en otros 
lugares Io elige cada organizacion— el se encarga de difundir la 
revista dando a conocer su contenido, tambien de hacer las sus- 
cripciones y de distribuir las revistas. Asimismo envian noticias de 
su localidad.

Esta es solo una forma de participar en ANDENES pero 
sabemos que en otros lugares se organizan de diferente manera. 
Nos gustaria que nos cuenten como Io hacen para difundirlo en la 
revista.

Finalmente, les recordamos a la mayoria de nuestros lec- za> 
tores que, su suscripcidn se vence con este numero y deben reno- 
varla a mas tardar en enero. Del aporte de ustedes depends que 1 
ANDENES siga circulando.

Esperando prontas noticias nos despedimos
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Logros de la Reforma
Un primer grupo de conclusio- 

nes giro entorno a los logros que
La cooperativa, un modelo implantado por el Estado que no fue asumido 
totalmente por los trabajadores.

ellos percibian en relacion a este 
proceso; destacandose principal- 
mente el sentido liberador que este 
tuvo para el campesino, expresado 
a traves de ideas como: “ser 
duefios de nuestro destine”, “se 
rompio la dominacion", “dejamos 
de ser explotados",... que no ha- 
cen sino valorar la nueva ubicacidn 
social, econbmica y politica en que 
se desenvuelve el campesino hoy, 
mas integrado y reconocido por la 
sociedad civil. Antes de la reforma 
estaba explotado, empobrecido 
separado de la vida civil, “conside- 
rado como paria" y racistamente 
como “indio” sin derechos; pero sin 
embargo hoy estd todavia a la mi- 
tad del camino de ser considerado 
y reconocido como productor asi 
como tener plenos derechos politi
cos y sociales que le permitan es
tar integrado plenamente a la na
tion en todo su sentido.

Este aspecto se complementa 
ademas con la valoracion expresa- 
da en cuanto al sentido de la trans- 
ferencia de la tierra, “la tierra para 
quien la trabaja” que Io reafirma en 
su identidad con el medio que le 
permite realizar su trabajo y que 
posteriormente en rechazo masivo 
a una propuesta colectivista no 
clara para ellos, permite la parcela- 
cion de las cooperativas. Y final- 
mente tambien la valoracion del 
mejoramiento real de sus condicio- 
nes de vida y sus posibilidades de 
capacitacibn y formacidn a las que 
tienen acceso el y su familia, Io que 
le “permitio superarse”.

Tambibn a este mismo nivel se 
valoraba el significado de la orga- 
nizacion campesina, especialmen- 
te del sindicato y las federaciones, 
que permitieron hacer realidad la 

Reforma Agraria, su papel de de-

Limitaciones y autocritica
A otro nivel, respecto a las defi- 

ciencias encontradas, las opinio- 
nes se focalizaron unanimemente 
en criticar el modeto de cooperati
va implantado, sefialando deficien- 
cias en su manejo vertical, la inje- 
rencia del Estado, el escaso apoyo 
econdmico, por la presencia de 
tecnicos ajenos a la zona y al inte- 
res campesino, la escasa forma- 
cion de los socios y dirigentes para 
asumir sus papeles, sus debilida- 
des frente al mercado y la corrup
tion interna que generb, conclu- 
yendo que la falta de confianza es- 
tablecida Io desprestigib y motive la 
busqueda de salidas individuates y 
de salvacibn en base a la parcela- 
cibn.

Tambien es importante rescatar 
la autocritica expresada por el de-

Ellos opinan que con la reforma 
"se rompio la dominacion".

fensa de los socios y de fiscaliza- 
cibn de las cooperativas, aspecto 
que luego seria abandonado; y 
tambten en ello el sentido masivo 
de sus luchas y la solidaridad viva 
con compafieros de otros valles 
que alimentb este hecho.

Retos
En un tercer nivel, frente a los 

retos que presenta la continuidad 
del proceso, se plantearon impor- 
tantes propuestas que veian la 
necesidad de priorizar el retomar la 
organization de los campesinos a 
todo nivel y en forma unitaria a ni

vel del valle, para enfrentar las difi- 
cultades que se acrecientan a nivel 
de cultivos, comercializacibn de los 
productos y su transformation a 
partir de la agroindustria. Asimismo 
se planted la busqueda de un mejor 
manejo financiero de las cosechas 
y mecanismos propios de apoyo 
crediticio (Banco Campesino). La 
necesidad de buscar un acerca- 
miento con los pobladores y consu- 
midores de la ciudad para hacer 
tratos directos y la necesidad de 
apoyar alternativas a la desocupa- 
cidn en el campo, fueron los ulti- 
mos aspectos tratados en este 
importante taller. ■

caimiento de la organizacidn en el 
proceso y la presencia de indiscipli- 
na y apatia en los socios, asi como 
el surgimiento de mates dirigentes 
yalgunos de ellos corruptos. Final- 
mente la conciencia de que poco 
se avanzb en comprender la inte- 
gridad de la produccibn agraria, 
que va mas alia de sembrar y cose- 
char. Mostraban su preocupacibn 
por Io poco que se hizo frente a la 
comercializacibn y la presencia de 
voraces vendedores y comprado- 
res de productos e insumos; asi 
como la despreocupacibn por 
desarrollar la agroindustria, y que 
mas alia de un interes de lograr 
mas ingresos podria haber sido 
una fuente de trabajo para los des- 
ocupados, muchos de ellos familia- 
res directos de los socios.

Este afio se cumplieron 20 afios 
de la Ley de Reforma Agraria 
en el pais, hecho de gran 
importancia para el 
campesinado. Con ese motive, 
investigadores, tbcnicos y 
politicos han venido 
presentando anblisis y 
reflexiones sobre el significado 
de este proceso. Pero es 
importante tambten dar a 
conocer la visibn de los 
campesinos, directos 
protagonistas de este hecho.

E n ese sentido en este ar- 
E. ticulo resefiamos las opi- 

niones que sobre este hecho, fue
ron planteadas en un taller campe
sino organizado por los gremios 
agrarios de Huaura los dias 3 y 8 
de octubre. Este contb con la parti
cipation de 60 dirigentes represen- 
tantes de cooperativistas, parcele- 
ros,pequefios propietarios y even
tuates.
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Este afio se cumplieron 20 afios 
de la Ley de Reforma Agraria 
en el pals, hecho de gran 
importancia para el 
campesinado. Con ese motivo, 
investigadores, tecnicos y 
politicos han venido 
presentando an^lisis y 
reflexiones sobre el significado 
de este proceso. Pero es 
importante tambten dar a 
conocer la visidn de los 
campesinos, directos 
protagonistas de este hecho.

Logros de la Reforma
Un primer grupo de conclusio- 

nes giro entorno a los logros que
La cooperativa, an modelo implantado por el Estado que nofue asumido 
totalmente por los trabajadores.

ellos percibian en relacion a este 
proceso; destacandose principal- 
mente el sentido liberador que este 
tuvo para el campesino, expresado 
a traves de ideas como: “ser 
duefios de nuestro destino", “se 
rompio la dominacion”, “dejamos 
de ser explotados”,... que no ha- 
cen sino valorar la nueva ubicacidn 
social, economica y politica en que 
se desenvuelve el campesino hoy, 
mas integrado y reconocido por la 
sociedad civil. Antes de la reforma 
estaba explotado, empobrecido 
separado de la vida civil, “conside- 
rado como paria" y racistamente 
como “indio” sin derechos; pero sin 
embargo hoy estd todavia a la mi- 
tad del camino de ser considerado 
y reconocido como productor asi 
como tener plenos derechos politi
cos y sociales que le permitan es
tar integrado plenamente a la na
tion en todo su sentido.

Este aspecto se complementa 
ademas con la valoracion expresa- 
da en cuanto al sentido de la trans- 
ferencia de la tierra, “la tierra para 
quien la trabaja” que Io reafirma en 
su identidad con el medio que le 
permite realizar su trabajo y que 
posteriormente en rechazo masivo 
a una propuesta colectivista no 
clara para ellos, permite la parcela- 
cion de las cooperativas. Y final- 
mente tambien la valoracion del 
mejoramiento real de sus condicio- 
nes de vida y sus posibilidades de 
capacitacidn y formacidn a las que 
tienen acceso el y su familia, Io que 
le “permitid superarse”.

Tambidn a este mismo nivel se 
valoraba el significado de la orga- 
nizacion campesina, especialmen- 
te del sindicato y las federaciones, 
que permitieron hacer realidad la 

Reforma Agraria, su papel de de-

Limitaciones y autocritica
A otro nivel, respecto a las defi- 

ciencias encontradas, las opinio- 
nes se focalizaron unanimemente 
en criticar el modeto de cooperati
va implantado, sefialando deficien- 
cias en su manejo vertical, la inje- 
rencia del Estado, el escaso apoyo 
econdmico, por la presencia de 
tecnicos ajenos a la zona y al inte- 
res campesino, la escasa forma
cidn de los socios y dirigentes para 
asumir sus papeles, sus debilida- 
des frente al mercado y la corrup
tion interna que generd, conclu- 
yendo que la falta de confianza es- 
tablecida Io desprestigid y motivo la 
busqueda de salidas individuates y 
de salvacidn en base a la parcela- 
cidn.

Tambien es importante rescatar 
la autocritica expresada por el de-

fensa de los socios y de fiscaliza- 
cidn de las cooperativas, aspecto 
que luego seria abandonado; y 
tambten en ello el sentido masivo 
de sus luchas y la solidaridad viva 
con compaheros de otros valles 
que alimentd este hecho.

Retos
En un tercer nivel, frente a los 

retos que presenta la continuidad 
del proceso, se plantearon impor- 
tantes propuestas que veian la 
necesidad de priorizar el retomar la 
organization de los campesinos a 
todo nivel y en forma unitaria a ni

vel del valle, para enfrentar las difi- 
cultades que se acrecientan a nivel 
de cultivos, comercializacidn de los 
productos y su transformation a 
partir de la agroindustria. Asimismo 
se planted la busqueda de un mejor 
manejo financiero de las cosechas 
y mecanismos propios de apoyo 
crediticio (Banco Campesino). La 
necesidad de buscar un acerca- 
miento con los pobladores y consu- 
midores de la Ciudad para hacer 
tratos directos y la necesidad de 
apoyar alternativas a la desocupa- 
cidn en el campo, fueron los ulti- 
mos aspectos tratados en este 
importante taller. ■

caimiento de la organization en el 
proceso y la presencia de indi scipli- 
na y apatia en los socios, asi como 
el surgimiento de mates dirigentes 
yalgunos de ellos corruptos. Finai- 
mente la conciencia de que poco 
se avanzd en comprender la inte- 
gridad de la production agraria, 
que va mas alia de sembrar y cose- 
char. Mostraban su preocupacion 
por Io poco que se hizo frente a la 
comercializacidn y la presencia de 
voraces vendedores y comprado- 
res de productos e insumos; asi 
como la despreocupacidn por 
desarrollar la agroindustria, y que 
mas alia de un interes de lograr 
mas ingresos podria haber sido 
una fuente de trabajo para los des- 
ocupados, muchos de ellos familia- 
res directos de los socios.
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E n ese sentido en este ar- 
ticulo resefiamos las opi- 

niones que sobre este hecho, fue
ron planteadas en un taller campe
sino organizado por los gremios 
agrarios de Huaura los dias 3 y 8 
de octubre. Este contd con la parti
cipation de 60 dirigentes represen- 
tantes de cooperativistas, parcele- 
ros,pequefios propietarios y even
tuates.
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Ellos opinan que con la reforma 
"se rompio la dominacion".
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Hoy permanecen vivas nuestras raices indigenas.

Una muerte

anunciada

X.

Demeirio Tristan Palomino.

ANDENES - 2726 - ANDENES

■

En Huamanga, Ayacucho, se realizd el III Congreso de la 
Federacidn Agraria Departamental de Ayacucho (FADA) durante 
los dlas 9,10 y 11 de octubre, el mismo que eligib a la nueva 
directiva presidida por Pedro Alanya Curl.

Por ejemplo, se esta obligando a 
cultivar coca por los altos ingresos 
que depara su comercializacion, 
fondos que se destinaran a la com- 
pra de armas para las acciones an- 
tisubversivas, ademas del mayor 
tiempo libre que le otorga al cam- 
pesino con vistas a que participe 
en las Hamadas “rondas de defen- 
sa civil".

Descontando la importancia de 
los temas tratados y los acuerdos 
tornados, merece especial recono- 
cimiento, el solo hecho de haberse 
realizado el Congreso y reunir a 

cerca de 350 delegados, en un de- 
partamento convulsionado por el 
terror senderista y la represidn mili- 
tar. ■

Grandes responsabilidades 
competen a los comites de enlace 
y seguimiento constituidos tanto a

/
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Congreso Campesino en 
medio de la violencia

El “Encuentro Latinoamericano 
de organizaciones Campesino- 
Indigenas” reunido en Bogota, 
Colombia, del 7 al 12 de 
Octubre pasado, acordb 
desarrollar una Campana por 
los 500 afios de resistencia 
indigena y popular.

Latinoamerica: 
“500 anos de 
resistencia popular
TA fue producto de los acuerdos 
tornados en cuatro grandes comi- 
siones: la primera, desarrollo el 
tema ”500 anos de dominacidn y 
explotacidn”, su impacto a nivel de 
nuestra heterogeneidad cultural, 
de nuestra identidad; la segunda 
tratd el tema "Tierra, territorios y re- 
cursos naturales", conciuyendo en 
acuerdos y resoluciones sobre la 
tierra, su explotacidn, y, sobre 
nuestra Amazonia; la tercera, desa- 
rrolld cuestiones relacionadas con 
la “Cultura y autodescubrimiento", 
como vivencia y manifestacidn de 
los pueblos; y finalmente, la comi- 
sidn sobre “Mujer y autodescubri
miento" ratified el protagonismo de 
nuestras mujeres como forjadores 
de identidad nacional.

?>'«;^actualidad international

nivel nacional como regional. Para 
cada region se designd un pais 
coordinador; Region Norte: Mexi
co; Region Caribe: Cuba; Region 
Centroamericana: Nicaragua; Re
gion Andina: Ecuador; Region Sur: 
Brasil. Asimismo se aprobd la for- 
macidn de una Comisidn Continen
tal de Seguimiento a la Campana, 
que sera integrada con delegados 
de cada region.

El Peru asumira la coordinacidn 
de la Region Andina en 1992, para 
este ano debe irse forjando una 
corriente de opinion sobre el tema 
que estara marcado por la convo- 
catoria que hagan las principales 
centrales del campesinado perua- 
no, asi como las organizaciones 
nativas e indigenas, para llevar la 
reflexion y la accidn a un terreno 
de escala nacional. ■

Felix Luna 
Comisidn Andina de Juristas

Casa Campesina...
Pero el factor violencia tiene 

otras incidencias en la vida del 
campesinado segun se dio a cono- 
cer en el trabajo de comisiones: por 
un lado, el fendmeno migratorio 
que despuebla el campo y provoca 
el crecimiento de barrios margina
les en la ciudades mayores; de 
otro, la poblacion que opta por que- 
darse es victima de imposiciones 
que se traducen en la restriccidn 
del tipo y de la cantidad de cultivos.

ste evento logrd reunir a 
it, casi 350 delegados pro- 

venientes de diferentes provincias. 
El principal tema abordado fue el 
de la violencia, la cual es sentida 
como experiencia cotidiana y preo- 
cupacidn central por el campesina
do.

El mismo Congreso no estuvo 
exento de este contexto de violen
cia: disuelta su marcha inaugural 
por efectivos policiales, tres petar- 
dos fueron arrojados al local de la

ncuentro historico para 
t nuestras nacionalidades, 

que hacen camino para articular ar- 
moniosamente Io campesino con su 
raiz indigena. Testimonio y prueba 
de ello podran dar mas de treinta or
ganizaciones provenientes de die- 
cisiete paises de la region. El objeti- 
vo central fue tomar posicidn (rente 
al llamado “V Centenarib del descu- 
brimiento de America”, que para 
1992 viene impulsando el gobierno 
espafiol.

Empefiados en estimular la re
flexion sobre este tema, considera- 
mos de suma importancia que en 
cada nivel organizativo que tenga- 
mos demos espacio para discutirlo; 
no puede pasar como intrascen- 
dente algo que ha marcado nuestra 
identidad nacional y la del Conti- 

nente.
Con cargo a desarrollar el tema 

en otras entregas, vamos a sehalar 
los puntos centrales de la trascen- 
dente DECLARACION DE BOGO
TA, suscrita por las organizaciones 

participantes del Encuentro.
La DECLARACION DE BOGO-

g I pasado 14 de noviem Pre fue asesinado por un grupo de 
terroristas el c. Demetrio Tristan Palomino, vicepresiden- 

te de la Federacidn Agraria Departamental de Ayacucho, cumplien- 
dcse asi ia amenaza senderista que pesa sobre la totalidad de los 
dirigentes de dicho gremio.

El c. Tristan presidio el comite que desactivd las Cooperativas 
Agrarias de Produccidn (CAP) para dar nacimiento a las comunida- 
des campesinas. Luego trabajo arduamente para conseguir ia 
ti tulacidn de dichas comunidades.

ANDENES quiere expresar su repudio a este criminal alentado 
y al mismo tiempo solidarizarse con los familiares y compaAeros de 
Demetrio Tristan. ■

1 y- ■;
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Hoy pennanecen vivas nuestras raices indigenas.
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Demetrio Tristan Palomino.
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En Huamanga, Ayacucho, se realizd el III Congreso de la 
Federacidn Agraria Departamental de Ayacucho (FADA) durante 
los dias 9,10 y 11 de octubre, el mismo que eligid a la nueva 
directiva presidida por Pedro Alanya Curl.

Casa Campesina...
Pero el factor violencia tiene 

otras incidencias en la vida del 
campesinado segun se dio a cono- 
cer en el trabajo de comisiones: por 
un lado, el fendmeno migratorio 
que despuebla el campo y provoca 
el crecimiento de barrios margina
les en la ciudades mayores; de 
otro, la poblacidn que opta por que- 
darse es victima de imposiciones 
que se traducen en la restriccidn 
del tipo y de la cantidad de cultivos.

Por ejemplo, se esta obligando a 
cultivar coca por los altos ingresos 
que depara su comercializacidn, 
fondos que se destinaran a la com- 
pra de armas para las acciones an- 
tisubversivas, ademas del mayor 
tiempo libre que le otorga al cam- 
pesino con vistas a que participe 
en las Hamadas “rondas de defen- 
sa civil”.

Descontando la importancia de 
los temas tratados y los acuerdos 
tornados, merece especial recono- 
cimiento, el solo hecho de haberse 
realizado el Congreso y reunir a 
cerca de 350 delegados, en un de- 
partamento convulsionado por el 
terror senderista y la represion mili- 
tar. ■

Grandes responsabilidades 
competen a los comites de enlace 
y seguimiento constituidos tanto a

Una muerte

Congreso Campesino en 
medio de la violencia

El “Encuentro Latinoamericano 
de organizaciones Campesino- 
Indigenas” reunido en Bogota, 
Colombia, del 7 al 12 de 
Octubre pasado, acordb 
desarrollar una Campafia por 
los 500 afios de resistencia 
indigena y popular.

nivel nacional como regional. Para 
cada region se designo un pais 
coordinador: Region Norte: Mexi
co; Region Caribe: Cuba; Region 
Centroamericana: Nicaragua; Re
gion Andina: Ecuador; Region Sur: 
Brasil. Asimismo se aprobo la for- 
macion de una Comision Continen
tal de Seguimiento a la Campana, 
que sera integrada con delegados 
de cada region.

El Peru asumira la coordinacion 
de la Region Andina en 1992, para 
este ano debe irse forjando una 
corriente de opinion sobre el tema 
que estara marcado por la convo- 
catoria que hagan las principales 
centrales del campesinado perua- 
no, asi como las organizaciones 
nativas e indigenas, para llevar la 
reflexion y la accion a un terreno 
de escala nacional. ■

Felix Luna 
Comisidn Andina de Juristas

Xjactualidad internacional

ste evento logrb reunir a 
E casi 350 delegados pro- 

venientes de diferentes provincias. 
El principal tema abordado fue el 
de la violencia, la cual es sentida 
como experiencia cotidiana y preo- 
cupacion central por el campesina
do.

El mismo Congreso no estuvo 
exento de este contexto de violen
cia: disuelta su marcha inaugural 
por efectivos policiales, tres petar- 
dos fueron arrojados al local de la

,7= I pasado 14 de noviembre fue asesinado por un grupo de 
E terroristas el c. Demetrio Tristan Palomino, vicepresiden- 

te de la Federacion Agraria Departamental de Ayacucho, cumplibn- 
dose asi la amenaza senderista que pesa sobre la totalidad de los 
dirigentes de dicho gremio.

El c. Tristan presidio el comite que desactivb las Cooperativas 
Agrarias de Produccion (CAP) para dar nacimiento a las comunida- 
des campesinas. Luego trabajo arduamente para conseguir la 
titulacion de dichas comunidades.

ANDENES quiere expresar su repudio a este criminal atentado 
y al mismo tiempo solidarizarse con los familiares y compafieros da 
Demetrio Tristan. •

ij^ ncuentro historico para 
E nuestras nacionalidades, 

que hacen camino para articular ar- 
moniosamente Io campesino con su 
raiz indigena. Testimonio y prueba 
de ello podran dar mas de treinta or
ganizaciones provenientes de die- 
cisiete paises de la region. El objeti- 
vo central fue tomar posicion frente 
al llamado “V Centenarib del descu- 
brimiento de America", que para 
1992 viene impulsando el gobierno 
espafiol.

Emperiados en estimular la re
flexion sobre este tema, considera- 
mos de suma importancia que en 
cada nivel organizativo que tenga- 
mos demos espacio para discutirlo; 
no puede pasar como intrascen- 
dente algo que ha marcado nuestra 
identidad nacional y la del Conti- 
nente.

Con cargo a desarrollar el tema 
en otras entregas, vamos a sehalar 
los puntos centrales de la trascen- 
dente DECLARACION DE BOGO
TA, suscrita por las organizaciones 

participantes del Encuentro.
La DECLARACION DE BOGO-

, "t:,

Latinoamerica: 
“500 anos de 
resistencia popular”
TA fue producto de los acuerdos 
tornados en cuatro grandes comi
siones: la primera, desarrollo el 
tema “500 arios de dominacion y 
explotacion”, su impacto a nivel de 
nuestra heterogeneidad cultural, 
de nuestra identidad; la segunda 
trato el tema "Tierra, territorios y re- 
cursos naturales", concluyendo en 
acuerdos y resoluciones sobre la 
tierra, su explotacion, y, sobre 
nuestra Amazonia; la tercera, desa- 
rrolld cuestiones relacionadas con 
la “Cultura y autodescubrimiento", 
como vivencia y manifestacion de 
los pueblos; y finalmente, la comi
sion sobre “Mujer y autodescubri
miento" ratified el protagonismo de 
nuestras mujeres como forjadores 
de identidad nacional.
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El 70% de las cooperativas de la costa se encuentran 

parceladas.

Desde la dacion del Decreto Legislative 02 (17- 
11-1980) hasta la fecha, la estructura del agro cos- 
teno ha variado de manera sustancial. El presente 
articulo intenta hacer un breve recorrido y balance 
del proceso de cambio de Modelo Empresarial en 
estos nueve anos.

omo es sabido, el D.L. 02 “Ley de Promocion
U y Desarrollo Agrario", promulgado por el go- 

bierno de Belaunde, abrio el camino legal para que las 
empresas campesinas asociativas cambiaran su mo- 
dalidad empresarial. Sin embargo, antes de este De
creto existia ya un serio malestar entre los cooperativis- 
tas por la situacion crltica de sus empresas.

Es el articulo 80 del D.L. 02 el que autoriza a las 
empresas asociativas a “decidir libremente sobre el 
modelo empresarial que mejor convenga al interes de 
sus asociados" y su reglamento, el D.S. 147-81-AG, 
solo avanza en sehalar que el nuevo modelo tendra que 
contar con la aceptacion del 60% de los socios y con la 
aprobacibn de la Direction Regional Agraria.

Posteriormente, el D.S. 01-82-AG (14-01-82) y su 
complemento, el D.S. 043-83-AG (30-06-83), estable- 

cen

Hacia un balance de C.M.E.
Lo cierto es que el proceso' de parcelacidn en la

cSuperando el desorden?
Quizas intentando resolver este desorden y por 

presiones de distinto tipo, el gobierno promulgd el pa- 
sado 16 de mayo el D.S. 034-89-AG y un mes despues 
el D.S. 043 80-AG. El primero de 6stos faculta a las 
Unidades Agrarias Departamentales a resolver los con- 
tratos de compra-venta con las empresas campesinas 
que no contando con titulo se hayan parceladas de he-

costa ha continuado hasta hacerse irreversible. Aun- 
que las cifras no son exactas, se calcula que un 70% de 
las cooperativas de la costa se encuentran hoy parcela
das. Aqui debemos sehalar dos elementos: de un lado, 
la situacion de las Cooperativas Agrarias de Usuarios 
(CAU) surgidas del proceso de parcelacibn merece un 
serio balance. La realidad muestra que las CAU crea- 
das no cumplen eficientemente con brindar servicios de 
apoyo a la explotacion agricola. La mayoria de CAU no 
logra la participacion activa de sus socios porque no 
prestan los servicios necesarios; solo en algunos casos 
hay una efectiva centralizacibn y gestibn de servicios 
en comun, via la CAU (gestibn del credito, planes de 
cultivo, mantenimiento de infraestructura, etc.). Pare- 
ciera que en la mayoria de los casos la CAU fue creada 
solo para cumplir con el requisite formal que permitiera 
la parcelacibn.

Por otro lado, de ese 70% de cooperativas parcela
das solo un tercio tendrian la aprobacibn definitiva de 
su cambio de modalidad, otro grupo se encontraria en 
tramite, y un porcentaje mayor se han parcelado de 
hecho, motivandose asi y por diversos factores una si
tuation de desorden en el campo.

r
I

vamos?

para los socios que no esthn de acuerdo con la parcela- 
cion.

Cabe sehalar, sin embargo, que a pesar de no ser la 
unica posibilidad, la parcelacibn ha sido la alternativa 
mas promovida desde el gobierno como desde secto- 
res politicos y econbmicos vinculados a bl, y los campe- 
sinos han creido ver en ella la posibilidad para superar 
la crisis del agro y mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, conviene preguntarnos en que medida 
las oficinas de la Direction General de Reforma Agraria 
han cuidado efectivamente que en los procesos de 
C.M.E. se respete los criterios, requisites y procedi- 
mientos establecidos por la ley (decision libre y de- 
mocratica, estudio tecnico, equitativa distribucibn de 
tierra y agua, respecto a los derechos de socios y 
trabajadores, etc.). Se sabe que en muchos casos los 
tramites se han hecho en forma deficiente y pasando 
por alto las disposiciones legales.

En agosto de 1985, el nuevo gobierno aprista deci- 
dib la suspension de los tramites de aprobacibn de 
C.M.E. argumentando la necesidad de establecer las 
incidencias de la parcelacibn en el agro peruano, y 
formb una comisibn encargada de revisar los procesos 
administrativos tramitados sobre C.M.E. “por la forma 
irregular o deficiente como se han llevado a cabo di- 
chos procedimientos". Sin embargo, luego de varies 
meses se autorizb el reinicio de los procesos sin mayo- 
res cambios en la legislation.

Parcelaciones en la costa

;Hacia donde

Establece, ademas, algunos criterios orientados a ga- 
rantizar el uso racional de los recursos, su equitativa 

los criterios y el procedimiento para el cambio de distribucibn y la cautela de los derechos de los socios y 
modalidad empresarial (CME). Estos dispositivos, que trabajadores de la empresa. Algo mas importante toda- 
dejan muchas dudas y vacios, son sustituidos por el via, el D.S. 113 sehala cuatro posibles resultantes del 
D.S. 113-84-AG del 16-12-84. Tai parece que hasta cambio de modalidad empresarial: 1) la transformation 
aqui no habia en el gobierno una idea clara sobre las de la empresa en otra forma asociativa, 2) independiza-
alternativas empresariales para el agro. Sin embargo, cion de tierras para formar dos ombs empresas asocia-
desde distintas esferas politicas se impulsb con fuerza tivas, 3) transferencia de un lote de tierras en huertos
la parcelacibn de las cooperativas. de explotacion individual, y 4) la parcelacibn de la

empresa. Es decir, que la tan promovida parcelacibn es 
Intentando ordenar el proceso . solo una de las posibilidades del CME. Ademas, para

El D.S. 113-84-AG logra ordenar de algunas mane- los casos en que decida la parcelacibn se sefialan mbs
ra Io avanzado en la practice hasta ese momento y es- requisites a considerar, uno de ellos es la necesaria
tablece algunos elementos que nos parece importante formacibn de empresas de servicios (CAU) que apoyen 
resaltar. Se aclara que el CME solo procede cuando las la explotacion agraria. Algo mas, se plantea reservar 
empresas campesinas cuenten con titulo de propiedad. una unidad multifamiliar para explotacibn asociativa

3^ 'l
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Desde la dacion del Decreto Legislative 02 (17- 
11-1980) hasta la fecha, la estructura del agro cos- 
teno ha variado de manera sustancial. El presente 
articulo intenta hacer un breve recorrido y balance 
del proceso de cambio de Modelo Empresarial en 
estos nueve anos.

Establece, ademas, algunos criterios orientados a ga- 
rantizar el uso racional de los recursos, su equitativa

Hacia un balance de C.M.E.
Lo cierto es que el proceso’ de parcelacidn en la

cSuperando el desorden?
Quizas intentando resolver este desorden y por 

presiones de distinto tipo, el gobierno promulgd el pa- 
sado 16 de mayo el D.S. 034-89-AG y un mes despues 
el D.S. 043 89-AG. El primero de 6stos faculta a las 
Unidades Agrarias Departamentales a resolver los con- 
tratos de compra-venta con las empresas campesinas 
que no contando con titulo se hayan parceladas de he-

costa ha continuado hasta hacerse irreversible. Aun- 
que las cifras no son exactas, se calcula que un 70% de 
las cooperativas de la costa se encuentran hoy parcela
das. Aqui debemos sefialar dos elementos: de un lado, 
la situacion de las Cooperativas Agrarias de Usuarios 
(CAU) surgidas del proceso de parcelacidn merece un 
serio balance. La realidad muestra que las CAU crea- 
das no cumplen eficientemente con brindar servicios de 
apoyo a la explotacion agricola. La mayoria de CAU no 
logra la participacion activa de sus socios porque no 
prestan los servicios necesarios; solo en algunos casos 
hay una efectiva centralizacion y gestibn de servicios 
en comun, via la CAU (gestibn del credito, planes de 
cultivo, mantenimiento de infraestructura, etc.). Pare- 
ciera que en la mayoria de los casos la CAU fue creada 
solo para cumplir con el requisito formal que permitiera 
la parcelacidn.

Por otro lado, de ese 70% de cooperativas parcela
das solo un tercio tendrian la aprobacibn definitiva de 
su cambio de modalidad, otro grupo se encontraria en 
tramite, y un porcentaje mayor se han parcelado de 
hecho, motivandose asi y por diversos factores una si- 
tuacibn de desorden en el campo.

vamos?

El 70% de las cooperativas de la costa se encuentran 

parceladas.

para los socios que no esthn de acuerdo con la parcela- 
cibn.

Cabe sefialar, sin embargo, que a pesar de no ser la 
unica posibilidad, la parcelacidn ha sido la alternativa 
mas promovida desde el gobierno como desde secto- 
res politicos y econdmicos vinculados a hl, y los campe- 
sinos han creido ver en ella la posibilidad para superar 
la crisis del agro y mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, conviene preguntarnos en que medida 
las oficinas de la Direccidn General de Reforma Agraria 
han cuidado efectivamente que en los procesos de 
C.M.E. se respete los criterios, requisites y procedi- 
mientos establecidos por la ley (decision libre y de- 
mocratica, estudio tecnico, equitativa distribution de 
tierra y agua, respecto a los derechos de socios y 
trabajadores, etc.). Se sabe que en muchos casos los 
tramites se han hecho en forma deficiente y pasando 
por alto las disposiciones legales.

En agosto de 1985, el nuevo gobierno aprista deci- 
dib la suspension de los tramites de aprobacibn de 
C.M.E. argumentando la necesidad de establecer las 
incidencias de la parcelacidn en el agro peruano, y 
formb una comisidn encargada de revisar los procesos 
administrativos tramitados sobre C.M.E. “por la forma 
irregular o deficiente como se han llevado a cabo di- 
chos procedimientos". Sin embargo, luego de varies 
meses se autorizb el reinicio de los procesos sin mayo- 
res cambios en la legislation.

1

Parcelaciones en la costa

;.Hacia donde

omo es sabido, el D.L. 02 “Ley de Promotion
G y Desarrollo Agrario", promulgado por el go

bierno de Belaunde, abrib el camino legal para que las 
empresas campesinas asociativas cambiaran su mo
dalidad empresarial. Sin embargo, antes de este De
creto existia ya un serio malestar entre los cooperativis- 
tas por la situation critica de sus empresas.

Es el articulo 80 del D.L. 02 el que autoriza a las 
empresas asociativas a “decidir libremente sobre el 
modelo empresarial que mejor convenga al interes de 
sus asociados" y su reglamento, el D.S. 147-81-AG, 
solo avanza en sefialar que el nuevo modelo tendra que 
contar con la aceptacibn del 60% de los socios y con la 
aprobacibn de la Direccidn Regional Agraria.

Posteriormente, el D.S. 01-82-AG (14-01-82) y su 
complemento, el D.S. 043-83-AG (30-06-83), estable- 
cen los criterios y el procedimiento para el cambio de distribution y la cautela de los derechos de los socios y 
modalidad empresarial (CME). Estos dispositivos, que trabajadores de la empresa. Algo mas importante toda- 
dejan muchas dudas y vacios, son sustituidos por el via, el D.S. 113 sefiala cuatro posibles resultantes del 
D.S. 113-84-AG del 16-12-84. Tai parece que hasta cambio de modalidad empresarial: 1) la transformation 

aqui no habia en el gobierno una idea clara sobre las de la empresa en otra forma asociativa, 2) independiza-
alternativas empresariales para el agro. Sin embargo, cion de tierras para formar dos omhs empresas asocia-
desde distintas esferas politicas se impulse con fuerza tivas, 3) transferencia de un lote de tierras en huertos
la parcelacidn de las cooperativas. de explotacion individual, y 4) la parcelacidn de la

empresa. Es decir, que la tan promovida parcelacidn es 
Intentando ordenar el proceso . solo una de las posibilidades del CME. Ademas, para

El D.S. 113-84-AG logra ordenar de algunas mane- los casos en que decida la parcelacidn se sefialan mhs
ra lo avanzado en la practica hasta ese momento y es- requisites a considerar, uno de ellos es la necesaria
tablece algunos elementos que nos parece importante formacibn de empresas de servicios (CAU) que apoyen
resaltar. Se aclara que el CME solo procede cuando las la explotacion agraria. Algo mas, se plantea reservar
empresas campesinas cuenten con titulo de propiedad. una unidad multifamiliar para explotacibn asociativa
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“Todos los dias nace el Sefior”. 
Todos los dias hay otro motivo 
de esperanza en este mundo 
nuestro. Los profetas Io 
vislumbraron, Zacarias (Lc. 
1:67-79) ySimedn (Lc. 2:29-32) 
empezaron a verlo, Maria ya 
cantaba su presencia.

vivo es capaz de realizar:
“De Sion saldr& la enseHanza 

del Senior, de Jerusalen vendra su 
paiabra... Elios convertiran sus 
espaldas en arado y sus lanzas en 
hoces. Ningun pueblo velvet a 
tomar armas contra otro ni a recibir

i

/rc

mar” Gen. 15:5), a Moises (“He es- 
cuchado el grito de mi pueblo, yo 
conozco su sufrimiento" Exodo 
3:7). Dios hoy como ayer es fiel 
(Su amor nunca termina, Sal. 136). 
Asi es que Isaias abre sus ojos. 
descubre Io que el amor del Dios

-----------------------,—•’

I

M- -1

E n nuestro Peru, en sus 
campos, hoy hay fatiga, 

dura pena, llanto y desconcierto. 
iComo sera el future? y los que 
quedan, los que afirman el future, 
se apegan a sus tradiciones comu- 
nitarias antiguas. Isaias vivia algo 
igual en su tiempo. Lamentaba que 
en su pais “de la punta del pie a la 
cabeza, no hay nada sano.Jodo 
es heridas, golpes, Hagas abiertas: 
nadie se las ha curado ni vendado 
ni les ha calmado los dolores con 
aceite. Su pais ha quedado hecho 
un desierto y arden en llamas las 
ciudades. En la propia cara de us- 
tedes los enemigos se comen Io 
queustedessembraron” (Is. 1:5b- 

7a)
Es precisamente por eso que el 

profeta ve que Dios mismo tendria 
que responder. Su fe nace del pro- 
yecto de vida que habia revelado 
antes a Abraham (“Tus descen- 
dientes serian como la arena del

> wcuademosf 

laborales
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fe

cho, y a otorgar titulos de propiedad a los parceleros; y iHacia ddnde vamos?

a las empresas que si cuenten con titulo y se hayan Creemos que resulta necesario ordenar la legisla- 
parcelado de hecho las faculta a otorgar titulos a los cion existente de acuerdo a una propuesta integral para 
parceleros, de acuerdo al piano de parcelacion aproba- el agro costeno, que supere los vacios, la yuxtaposicidn 
do por resolucion. de normas y las idas y venidas de los gobiernos sobre

El dispositive tiene una “oscuridad" peligrosa en la parcelacion. Se ha sefialado la necesidad de disposi-
cuanto a los criterios y procedimientos del C.M.E. tivos que regulen el funcionamiento de la CAU, de
Contrario a algunas opiniones, nosotros creemos que caracter promocional y suficientemente flexibles para
el D.S. 034 no anula Io dispuesto por el D.S. 113-84-AG adecuarlos a cada realidad. La eficiencia de la CAU
al respecto, y que la entrega de titulos a los parceleros para combinar Io asociativo con Io individual depende
en virtud del nuevo decreto debe hacerse respetando tambien de su reglamentacion interna.
los criterios establecidos, Io contrario seria avalar una Finalmente, para superar el riesgo tanto del minifun
serie de irregularidades en los tr&mites actuales que dio como de la concentracion en manos de terceros, es 
atentan contra la racional explotacion agricola y contra importante regular la propiedad de la tierra y la transfe-
los derechos de socios y trabajadores. Aqui hace falta rencia de la misma en el caso de las empresas parcela-

una aclaracion oficial en este sentido. das.«
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mar” Gdn. 15:5), a Mois6s (“He es- 
cuchado el grito de mi pueblo, yo 
conozco su sufrimiento” Exodo 
3:7). Dios hoy como ayer es fiel 
(Su amor nuncatermina, Sal. 136). 
Asi es que Isaias abre sus ojos. 
descubre Io que el amor del Dios

E n nuestro Peril, en sus 
campos, hoy hay fatiga, 

dura pena, llanto y desconcierto. 
iComo sera el future? y los que 
quedan, los que afirman el futuro, 
se apegan a sus tradiciones comu- 
nitarias antiguas. Isaias vivia algo 
igual en su tiempo. Lamentaba que 
en su pais “de la punta del pie a la 
cabeza, no hay nada sano.Jodo 
es heridas, golpes, Hagas abiertas: 
nadie se las ha curado ni vendado 
ni les ha calmado los dolores con 
aceite. Su pais ha quedado hecho 
un desierto y arden en llamas las 
ciudades. En la propia cara de us- 
tedes los enemigos se comen Io 
que ustedes sembraron” (Is. 1: 5b- 

7a)
Es precisamente por eso que el 

profeta ve que Dios mismo tendria 
que responder. Su fe nace del pro- 
yecto de vida que habia revelado 
antes a Abraham (“Tus descen- 
dientes serian como la arena deljwgy j5od2 7USi6a|

■ ■' . de normas y las idas y venidas de los gobiernos sobre

El dispositive tiene una “oscuridad” peligrosa en la parcelacion. Sehasefialadolanecesidaddedisposi- 
cuanto a los criterios y procedimientos del C.M.E. tivos que regulen el funcionamiento de la CAU, de 
Contrario a algunas opiniones, nosotros creemos que caracter promocional y suficientemente flexibles para 
el D.S. 034 no anula Io dispuesto porel D.S. 113-84-AG adecuarlos a cada realidad. La eficiencia de la CAU 
al respecto, y que la entrega de titulos a los parceleros para combinar Io asociativo con Io individual depende 
en virtud del nuevo decreto debe hacerse respetando tambien de su reglamentacion interna.
los criterios establecidos, Io contrario serfa avalar una Finalmente, para superar el riesgo tanto del minifun
serie de irregularidades en los tramites actuales que dio como de la concentracion en manos de terceros, es 
atentan contra la racional explotacion agricola y contra importante regular la propiedad de la tierra y la transfe- 
los derechos de socios y trabajadores. Aqui hace falta rencia de la misma en el caso de las empresas parcela- 

una aclaracion oficial en este sentido. das.«

cho, y a otorgar titulos de propiedad a los parceleros; y cHacia dbnde vamos?
a las empresas que si cuenten con titulo y se hayan Creemos que resulta necesario ordenar la legisla- 
parcelado de hecho las faculta a otorgar titulos a los cion existente de acuerdo a una propuesta integral para 
parceleros, de acuerdo al piano de parcelacion aproba- el agro costerno, que supere los vacios, la yuxtaposicidn 
do por resolucion. de normas y las idas y venidas de los gobiernos sobre
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cristianos en el campoCristianos en el campo

"...y se dejaran guiarpor un nin/> .

I

Ayaviri: una Iglesia al lado de los campesinos.

En las calles los ninos rien y juegan sus avenluras.

I ANDENES - 3332 - ANDENESt

Ayaviri:

Una Iglesia que 
defiende la vida

za ya no exista
ese hijo nuestro estara naciendo 
del llanto derramado
de la pena compartida 
de la lucha desplegada 
y liberal esta tierra
Que sera suya! (Maria Victoria, 
Chile)

Los nifios nacen. Con grito de 
dolor entran en este mundo y con 
sus primeros alientos nuestros co- 
razones se alegran; en las calles 
de los pueblitos los nifios rien y 
juegan sus aventuras de siempre, 
en las miles de casas se sientan a 
mirar con ojos luminosos y mucha

La Crisis
La asamblea intento analizar el 

contexto de “crisis" que vive hoy 
nuestros pais. Esta palabra se ha 
convertido casi en un “lugar 
comun” y la solemos usar para re- 
ferirnos a la pesima situacidn eco
nomica que aflige a la mayor parte 
de las familias peruanas y a la vio- 
lencia terrorista o represiva que no 
hace sino agravar las cosas.

En todo caso, nos quedamos 
en una perspective de corto plazo. 
Se impone, sin embargo, mirar 
rricis lejos.

En realidad, la crisis viene ma- 
durando desde largo tiempo atras y 
no solo se mide por el indice de 
inflacion o devaluacion: se trata, 
mas bien, de la crisis de un viejo 
orden, de un estado de cosas, in- 
justo y desigual que ya no resiste

Cien agentes pastorales de las 
provincias de Carabaya, Sandia y 
Melgar se reunieron entre el 16 y 
22 de Octubre en la Asamblea 
anual de la Prelatura de Ayaviri, 
para tomando en cuenta la 
agudizacidn de la crisis y la 
violencia, actualizar el Plan 
Pastoral para 1990.

m£s. En este sentido, no todo es 
negative: si la crisis se produce es 
porque grandes sectores de pobla- 
cion han entrado, con derecho pro
pio, a decir su palabra y a ocupar 
un mundo que hasta hace poco les 
era ajeno.

Los migrantes andinos en las 
grandes ciudades les dan a estas 
muchos problemas pero tambien 
les aportan una nueva configura- 
cion etica y social, claramente 
mestiza: las organizaciones popu- 
lares antes casi inexistentes o to- 
talmente controladas por el Esta
do, expresan con mucha fuerza 
sus reclames (y eso hiere los oidos 
de algunos) pero se encuentran

El mensaje de Jesus
Por Io demas, como vimos al 

momento de juzgar esta situacidn 
desde nuestra fe, los mementos 
mas ricos del cristianismo se han 
dado en tiempo de crisis. El mismo 
Evangelic surgid de un tiempo par-

instrucciones para la guerra” (Is. 
2:3-5).

E invita: “Vamos pueblo... Ca
minemos a la luz del sefior".

Mas maravilloso todavia: para 
demostrar que todo esto es obra de 
Dios mismo y no de algun potenta- 
do, sera el nifio, el menor, el debil y 
el necio el que realice el cambio:

“El pueblo que andaba en la os- 
curidad vid una gran luz; una luz 
ha brillado para los que vivian en ti- 
nieblas... Las betas que hacian 
resonar los soldados y los vestidos 
manchados de sangre seran que- 
mados, destruidos por el fuego. 
Porque nos ha nacido un niho. Dios 
nos ha dado un hijo, al cual se le ha 
concedido el poder de gobernar... 
y la paz no se acabara... y sus 
bases seran la justicia y el derecho 
desde ahora y para siempre. Esto 
Io hara el ardiente amor del Sefior 
todopoderoso". (Is. 9:1-7)

La utopia de Isaias no es fanta
sia sino un apostar a la realidad 
venidera:

“El no juzgara por la solo apa- 
riencia, ni dara su sentencia 
fundandose en rumores. Juzgara 
con justicia a los debiles y defen- 
dera los derechos de los pobres del 
pais... Entonces el lobo y el corde- 
ro vi viran en paz, el tigre y el cabrito 
descansaran juntos... y se dejaran 
guiar por un nifio pequefio" (Is. 11: 

1-10).
Palabras del pasado remote, 

murmullo que resuena hoy, sentido 
que se plasma en nuestro pueblo, 
la procesion de tantos testigos: 
“Todos los dias nace el Sefior, to- 

dos los dias...”.
“Y el Verbo se hizo carne, y 

puso su morada entre nosotros... 
(Juan 1:14). “Todos los dias...”

“Cuando en nosotros esa fuer-

atencidn la llegada de la visits.
Y cuando toda la fuerza de la 

muerte diabolica haya agotado su 
poder aplastador, y cuando nos 
hayan erradicado a todos, que- 
dar&n los nifios cargados con 
nuestros pecados hasta la quinta 
generacion, y cargados tambien 
con toda la fuerza creadora de futu
res mejores.

“... y se dejardn guiar por un 
nifio pequefio...”

Hoy, en el Peril, es hora de 
prestar atencidn mas bien a los 
nifios pequefios. ■

P. Ricardo Renshaw

cada vez mas en condiciones de 
plantear propuestas y alternativas 
de caracter regional o nacional.

La asi Hamada “crisis” es, pues, 
un “tiempo denso”, un “tiempo de 
gracia". Como se dijo en la Asam
blea, nos encontramos en un 
momento de gestacion, en la oca- 
sion de refundar el pais.

P n esta Asamblea seana-
E lizo el panorama nacio

nal y se discutieron criterios de 
accion pastoral. Una importante 
decision fue que el IER, que sufrie- 
ra hace algunos meses la agresion 
de Sendero Luminoso, continuara 
trabajando en un proyecto integral 
para toda la Prelatura. Una concu- 
rrida misa en la Catedral y una gran 
fiesta concluyeron con este en- 
cuentro de las tres provincias de la 
Prelatura de Ayaviri.

p r
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Ayaviri:

Una Iglesia que 
defiende la vida

atencion la llegada de la visits.
Y cuando toda la fuerza de la 

muerte diabdlica haya agotado su 
poder aplastador, y cuando nos 
hayan erradicado a todos, que- 
dardn los nifios cargados con 
nuestros pecados hasta la quinta 
generacion, y cargados tambien 
con toda la fuerza creadora de futu- 
ros mejores.

y se dejardn guiar por un 
nifio pequefio...”

Hoy, en el Peril, es bora de 
prestar atencion mas bien a los 
ninos pequefios. ■

P. Ricardo Renshaw

La Crisis
la asamblea intento analizar el 

contexto de “crisis" que vive hoy 
nuestros pais. Esta palabra se ha 
convertido casi en un “lugar 
comun” y la solemos usar para re- 
ferirnos a la pesima situacion eco
nomica que aflige a la mayor parte 
de las familias peruanas y a la vio- 
lencia terrorista o represiva que no 
hace sino agravar las cosas.

En todo caso, nos quedamos 
en una perspectiva de corto plazo. 
Se impone, sin embargo, mirar 
mds lejos.

En realidad, la crisis viene ma- 
durando desde largo tiempo atras y 
no solo se mide por el indice de 
inflacion o devaluacion: se trata, 
mas bien, de la crisis de un viejo 
orden, de un estado de cosas, in- 
justo y desigual que ya no resiste

Cien agentes pastorales de las 
provincias de Carabaya, Sandia y 
Melgar se reunieron entre el 16 y 
22 de Octubre en la Asamblea 
anual de la Prelatura de Ayaviri, 
para tomando en cuenta la 
agudizacibn de la crisis y la 
violencia, actualizar el Plan 
Pastoral para 1990.

mas. En este sentido, no todo es 
negative: si la crisis se produce es 
porque grandes sectores de pobla- 
cion han entrado, con derecho pro
pio, a decir su palabra y a ocupar 
un mundo que hasta hace poco les 
era ajeno.

Los migrantes andinos en las 
grandes ciudades les dan a estas 
muchos problemas pero tambien 
les aportan una nueva configura- 
cion etica y social, claramente 
mestiza: las organizaciones popu- 
lares antes casi inexistentes o to- 
talmente controladas por el Esta
do, expresan con mucha fuerza 
sus reclames (y eso hiere los oidos 
de algunos) pero se encuentran

El mensaje de Jesus
Por Io demas, como vimos al 

momenta de juzgar esta situacion 
desde nuestra fe, los momentos 
mas ricos del cristianismo se han 
dado en tiempo de crisis. El mismo 
Evangelic surgib de un tiempo par-

instrucciones para la guerra” (Is. 
2:3-5).

E invita: “Vamos pueblo... Ca
minemos a la luz del sefior".

Mas maravilloso todavia: para 
demostrar que todo esto es obra de 
Dios mismo y no de algun potenta- 
do, sera el nifio, el menor, el debil y 
el necio el que realice el cambio:

“El pueblo que andaba en la os- 
curidad vib una gran luz; una luz 
ha brillado para los que vivian en ti- 
nieblas... Las botas que hacian 
resonar los soldados y los vestidos 
manchados de sangre seran que- 
mados, destruidos por el fuego. 
Porque nos ha nacido un nifio. Dios 
nos ha dado un hijo, al cual se le ha 
concedido el poder de gobernar... 
y la paz no se acabara... y sus 
bases seran la justicia y el derecho 
desde ahora y para siempre. Esto 
Io hara el ardiente amor del Sefior 
todopoderoso". (Is. 9:1-7)

La utopia de Isaias no es fanta
sia sino un apostar a la realidad 
venidera:

“El no juzgara por la solo apa- 
riencia, ni dara su sentencia 
fundandose en rumores. Juzgara 
con justicia a los debiles y defen
ders los derechos de los pobres del 
pais... Entonces el lobo y el corde- 
ro viviran en paz, el tigre y el cabrito 
descansaran juntos... y se dejaran 
guiar por un nifio pequefio" (Is. 11: 

1-10).
Palabras del pasado remote, 

murmullo que resuena hoy, sentido 
que se plasma en nuestro pueblo, 
la procesibn de tantos testigos: 
“Todos los dias nace el Sefior, to- 

dos los dias...".
“Y el Verbo se hizo came, y 

puso su morada entre nosotros... 
(Juan 1:14). “Todos los dias...”

“Cuando en nosotros esa fuer-

1

cada vez mas en condiciones de 
plantear propuestas y alternativas 
de carbcter regional o nacional.

La asi Hamada “crisis" es, pues, 
un “tiempo dense”, un “tiempo de 
gracia". Como se dijo en la Asam
blea, nos encontramos en un 
momenta de gestacibn, en la oca- 
sibn de refundar el pais.

za ya no exista
ese hijo nuestro estara naciendo 
del llanto derramado
de la pena compartida 
de la lucha desplegada 
y liberara esta tierra
Que sera suya! (Maria Victoria, 
Chile)

Los nifios nacen. Con grito de 
dolor entran en este mundo y con 
sus primeros alientos nuestros co- 
razones se alegran; en las calles 
de los pueblitos los nifios rien y 
juegan sus aventuras de siempre, 
en las miles de casas se sientan a 
mirar con ojos luminosos y mucha

E n esta Asamblea seana-
E lizb el panorama nacio

nal y se discutieron criterios de 
accibn pastoral. Una importante 
decision fue que el IER, que sufrie- 
ra hace algunos meses la agresion 
de Sendero Luminoso, continuara 
trabajando en un proyecto integral 
para toda la Prelatura. Una concu- 
rrida misa en la Catedral y una gran 
fiesta concluyeron con este en- 
cuentro de las tres provincias de la 
Prelatura de Ayaviri.

Cristianos en el campo
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Cristianos en el campo

Viene de la pag. 2

i.

Carlos Alberto Rossel Vargas

Cutervo

Catalina Guevara T.

El apacible valle de Tarma, hoy afectado por la violencia.Ernesto Cavassa
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ticularmente dificil que llevo a la 
completa desaparicion del pals de 
Jesus. Y, sin embargo, Jesus se 
las ingenio para vivir este tiempo 
de tai manera que su palabra para 
los hombres de su tiempo fuera 
Buena Noticia, motive de esperan- 
za y de consuelo de modo particu
lar para quienes m£s sufrlan las 
consecuencias de un sistema in- 
justo y profundamente discrimina- 

torio.
Frente a las predicas violentis- 

tas de algunos grupos, Jesus supo 
mantenerse firme en la conviccion 
de que solo mediante alternativas 
de vida y de paz era posible una 
salida. Fue capaz de acercarse a 
quienes se encontraban al margen 
de la sociedad de ese entonces, 
ofreciendoles el don de Dios (in- 
concebible para los poderosos y 
para los hombres religiosos de su 
tiempo) de su admision al Reino. 
En fin, Jesus supo mirar las cosas 
con perspectivas de largo plazo, 
asumiendo con paciencia y sano 
gozo, los costos y renuncias que 
suponen los tiempos dif Idles.

Por ello, se vio tambien en la 
Asamblea, que eso supone una 
Iglesia nueva y renovada. Una Igle- 
sia, como Io ha venido siendo, al 
lado de los pobres y de los campe- 
sinos, sabiendo seguir su ritmo; 
una Iglesia firme para denunciar Io 
que se le presente como signos del 
antireino; una Iglesia que levanta el 
valor de la vida y de una paz basa- 
da en la justicia; una iglesia que, en 
hermandad, con otras Iglesias del 
Sur-Andino y del Peru sea testimo- 
nio del Reino de Jesuscristo en el 
Peru y un aporte en la forja del 
nuevo pais que esta naciendo. ■

pues que vienen los senderos be
gan los uniformados, preguntan 
que paso y que hicimos despues. 
A veces nosexigen que les demos 
comida y se llevan nuestros ani- 
malitos”

Una de las conclusiones de la 
reunion fue que sin organizacion 
no es posible defender los dere
chos humanos, tantas veces viola- 
dos en el campo, y que para ello se 
deben conocer estos derechos y 
tomar conciencia que si no se lu- 
cha contra la injusticia no se tendra 
la paz tan ansiada. Uno de los 
campesinos graficaba esta paz co
mo “que podamos sembrar nues- 
tras chacritas sin termor a que nos 
roben, que andemos sin miedo a 
cualquier hora y que los violentos 
no nos obliguen a hacer Io que no 
queremos”. Para esto sera nece- 
sario conocer mejor Io que sucede 
en toda la regidn y discutir las posi- 
bles soluciones con todos los inte- 
resados en construir la paz con 
justicia. ■

Quiero compartir con ustedes esta 
gravlsima situacion de vida por la que 
atravesamos:

rece que han perdido las virtudes que 
Dios nos ha dado para trabajar, sobre 

Iodo en este tiempo de angustia. Dios

vas con los demas hermanos y com- 
pafieros que trabajamos en la busque- 
da de un nuevo porvenir. Ahora tene- 
mos que trabajar mas y comer menos, 
ya no tenemos tiempo ni para pensar y 
menos para poder escribirnos cada 
mes siquiera.

Los artlculos de primera necesidad 
cambian de precio de una semana a 
otra. Lo que el campesino vende o el 
jornal que gana nunca compensa los 
gastos que tiene que realizar.

Por eso lo que mas se nota en 
nuestros pueblos y familias enteras 
son rostros consumidos y tristes por la 
preocupacion de cada dia. .j,Que com
praremos? icomo nos mantendre- 

mos? ique sera de nuestros hijos?

<
I
J

-
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Hambre de pan sf...Hambre de Dios 
poco hay

A los pocos dlas que nos quedan 
para finalizar este ano 1989, la crisis 

economica se agudiza cada vez mas, 
ya no se puede soportar dicha situa
cion de miseria y de hambre que recae 

sobre todo sobre los hogares mas po
bres del campo y la ciudad. Gente 
humilde, carentes de todo lo necesario 

en su vida cotidiana. Hasta se nos pro- 
hibe nuestras relaciones comunicati-

■ Nosalegra mucho saber que para 
los campesinos de Campoden, cono

cer las distintas experiencias organiza- 
tivas que aparecen en el libro “Solo or- 
ganizados podemos veneer” los alienta 
a seguir trabajando por su organiza- 
cion y su comunidad.

ha dicho que no nos ha dado un espiri- 
tu de timidez sino mas bien un espiritu 
de fortaleza para saber combatir el mai 
que nos aqueja cada dia.

Creo yo que esto faitaria, la fuerza 

que fortalece a cada familia, a cada 
persona, organizacion o institucion, so
bre todo que este espiritu habile en 

nuestra Iglesia peruana, y en cada uno 
de sus miembros o ministros de su 
palabra. “Cuando un mierfibro sufre, 
todo el cuerpo siente” (1 Cor. 12-26).

Seria necesario que hicieran cam
parias bien estrictas de evangelizacion 
integral en toda nuestra patria, y asi 
hacer sentir hambre de Dios a todos 
los hombres, nuestros hermanos. Sole 
asi lograriamos desterrar el hambre de 
pan que tanto dano nos hace.

■ Tu carta nos trae un mensaje ur- 

gente y necesario, en estos momentos 
diflciles, nos hablas de la fortaleza que

libro, muchos de mis amigos y com- 
parieros de mi organizacion le han 
dado lectura. Les ha causado mucha 
alegria y los ha motivado para seguir 
mejorando su organizacion y su trabajo 
comunal.

Yo soy de profesion Profesor de 
educacion primaria, pero hasta el ario 
pasado no ejercia mi profesion por 
dedicarme a la agricultura, como esta 
tan mal remunerada y por exigencia de 
mis paisanos ingrese a la camera del 
magisterio; pero siempre trabajo y vivo 
en mi lugar de origen, porque mi inten- 
cion fue siempre ser un campesino 
hecho profesor a diferencia de los 
demas que, son profesores y vienen a 
trabajar al campo y casi nunca llegan a 
ser como los del lugar.

Hambre de Dios poco hay
Dentro de nuestra sociedad parece 

que hay un alto porcentaje de familias, 
organizaciones o instituciones que no 
conocen a Dios. No tienen fe en su 
poder y mucho menos esperanza, pa- • Dios nos ha dado para saber combatir 

los males que aquejan nuestra patria. 
Sabemos que este mensaje sera bien 
recibido por nuestros lectores.

Tarma:

Catequistas analizan 
situacion nacional
Del 16 al 19 de noviembre se 
realizo en Tarma un Encuentro

de catequistas campesinos 
sobre situacion nacional y 
derechos humanos.

r=< urante la reunion se
IjJ constato la dura realidad 

por la que atraviesa la otrora apaci
ble "Perla de los andes", hoy, como 
tantas otras ciudades, golpeada 
por la presencia de grupos politi
cos subversives, los que desde ha
ce pocos meses incursionan por 
las comunidades campesinas 
adoctrinando a la poblacion y exi- 
giendo cupos a los grupos de po
der economico.

El testimonio de uno de los par- 
ticipantes puede ser ilustrativo de 
la forma como la gente sencilla de 
Tarma vive el clima de violencia: 
"los senderos nos sorprenden y 
asustan, llegan a la comunidad, 
nos hablan de moral y luego se 
van. La verdad es que ya nos es- 
tan cansando". Respecto a las 
fuerzas del orden, afirman: "Des-

iSfii



Adoracion/Asociacion de Artistas Populares de Sarhua-Ayacucho, Peru 1987

Noche de ti, danos tu paz 
y deja a los hombres de la tierra 
que se harten en tu mesa y beban de tu pan. 
Permite que el alba nos sorprenda 
tornados de la mano por siempre en tu verdad.

Sehor danos tu luz en esta noche azul, 
Senor, danos la paz en navidad".

Cancibn de Jose Larralde
(Argentina)

Senor danos tu luz en esta noche azul 
Senor, danos la paz en navidad.

"Senor, la navidad llega del cielo y tu 
vendras sobre la estrella del amor. 
La voz universal clama de ti el calor 
y el don de la humildad y del perdon.
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Domingo
(IV del tiempo ordinario)
Sof. 2, 3; 3, 12-13
1 Cor. 1,26-31
Mt. 5,1-12a

Domingo
(XXXI del Tiempo Ordinario)
Mai. 1, 14b-2, 2b. 8-10
1 Tes. 2, 7b-9. 13
Mat. 23, 1-12

Domingo

(XXIX del Tiempo Ordinario)
Is. 45, 1.4-6

1 Tes. 1, 1-5b
Mt. 22, 15-21

Domingo
(XXVIII del Tiempo Ordinario) 
Is. 25, 6-10a
Flp. 4, 12-14. 19-20
Mt. 22, 1-14

Domingo

(XXVII del Tiempo Ordinario)
Is. 5, 1-7
Flp. 4, 6-9
Mt. 21,33-43

Domingo 
(III de Adviento) 
Is. 61, 1-2a. 10-11 
1 Tes. 5, 16-24 

Jn. 1, 6-8. 19-28

Sabado

(Inmaculada Concepcion de Marfa)
Gen. 3,9-15.20

Ef. 1,3-6. 11-12
Lc. 1,26-38

Domingo
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