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Desde la cSrcel

Bambamarca

Nuevo desafio
El proceso electoral

Jesus Chavez Mejia

ANDENES — 32 —ANDENES

El pais exige renovacion 

para seguir afirmando la vida

Evaristo Qulspe 
Ayacucho

...quiero felicitarles muy since- 
ramente por la labor desplegada en 
bien de sus lectores y de las comu- 
nidades rurales, ya que a traves de 
la revista, nos enteramos de mu- 
chas cosas que suceden en dife- 
rentes partes de nuestro pais, no 
habria otro modo o manera de ente- 
rarnos ya que las provincias aleja- 
das de nuestra capital carecen de 
informacibn; los peribdicos llegan 
con tres o mas dias de retraso y no 
abarcan todos los puntos que trae 
ANDENES. De alii su importancia y 
el interes de ustedes por darnos a 
saber Io principal de Io ocurrido...

Esperamos que esta vez las au- 
toridades hagan justicia con 
Evaristo y sea puesto pronto en 
libertad. Nosotros que Io cono- 
cemos bien no dudamos de su 
inocencia.

Agradecemos sus palabras de 
aliento, ellas nos dan fuerza 
para continuar con nuestra ta- 
rea.

Evaristo Quispe, amigo y lec

tor de ANDENES desde hace 

machos ahos.

Las recientes elecciones son tambien en alguna 
medida expresibn de la lucha entre la vida y la muerte en 
nuestro pais. Muerte que se expresa en los innumera- 
bles atentados y asesinatos cometidos por Sendero 
Luminoso en su afbn de detenerlas y vida que se expresa 
en la tenacidad y esperanza puesta de manifesto por el 
pueblo en estas elecciones. La importante y sorpresiva 
votacibn lograda por el candidate de Cambio 90 refleja 
en parte ese estado de bnimo: el pueblo quiere intentar 
de nuevo, buscar una salida, la menos dolorosa posible, 
a la crisis del pais y apostb en este caso por una figura

cabamos de celebrar hace unos diasentodo 
el pais la tradicional Semana Santa, en que re- 
cordamos de manera especial que Jesus ofre- 

cib su vida por su pueblo y que Io hizo en una opcibn fun- 
damentalmente libre y personal. En ese mismo sentido, 
dio su vida Monsenor Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo 
de San Salvador, cuyo asesinato, hace diez ahos, recor- 
damos hace algunas semanas. El murib a manos de 
aquellos que no aceptaban su liicida palabra en favor de 
la justicia y la paz en ese hermano pais, clamando y 
actuando por la reconciliacibn nacional que aim hoy no 
llega a El Salvador.

Monsenor Romero, nuevo martir latinoamericano, 
supo demostrar con su vida que si tom amos en serio a los 
demas, si optamos, como Jesus, por el camino de la 
responsabilidad y del amor traterno, corremos el riesgo 
de encontrarnos con la dificultad, la incomprensibn, el 
conflicto y la muerte. Pero supo tambien que esa era la 
unica manera de tener una existencia plena y con sentido 
y fundamentalmente confib siempre en que, tai como la 
Resurreccibn del Sefior nos Io expresa, la vida triunfara 
sobre la muerte.

En ello reside el desafio, especialmente para la iz- 
quierda, que deberia recordar enestos dias la frase del 
testamento politico de Alberto Flores Galindo, joven y 
bril Ian te historiador recientemente fallecido: “Algunos se 
imaginaron que los votos de izquierda les pertenecian 
pero las clases populares piensan, aunque no Io crean 
ellos. No dan cheques en bianco”. Y ojald que ello nos 
llame a todos a redoblar esfuerzos, a ser creativos “No 
repetir, crear otro tipo de dirigente. Dar cabida a otros 
sectores sociales y a los jbvenes. Ellos no deben seguir 
haciendo Io mismo, no pueden seguir pensando como 
hace 20 ahos. Las cosas han cambiado”.

casi desconocida pero que expresaba cierta cercania al 
pueblo y por ello le daba confianza.

El pueblo ha preferido votar por un independiente, no 
identificado con los partidos y los dirigentes politicos 
conocidos, en los cuales parece no tener ya confianza. 
Sin embargo, esta opcibn resulta una inebgnita, la misma 
que debera despejarse en las prbximas semanas en que 
Fujimori se entrentara en segunda vuelta con Vargas 
Llosa, y en los prbximos meses, a Io largo de su gestibn 
gubernamental, de resultar triunfador.

iQue actitud tomaran los partidos y frentes politicos, 
unos muchos mbs que otros pero todos mellados por los 
resultados electorales? es tambien una interrogante 
presente. Instituciones politicas s'blidas son necesarias 
para dar viabilidad a nuestra fragil democracia y para 
consolidar el sistema politico que hoy se encuentra en 
evidente crisis. De ahi que sea importante que los 
partidos recuperen credibilidad en la ciudadania, en 
base a un cam bio en su estilo de hacer politica y 
buscando un mayor acercamiento al sentimiento popu
lar.
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...Hasta la fecha, aqui estoy 
bien, los presos me tratan con mu- 
cho respeto y estoy familiarizado 
con ellos. Desde el momento de mi 
ingreso estoy desempefibndome 
como directive. El CRAS de Ayacu
cho tiene tres pabellones: “Corazon 
de Jesus" donde estoy yo, es el pa- 
bellon para presos comunes; “Ma
riscal Caceres" donde estan los 
acusados por trbfico ilicito de dro- 
gas; y el “Pabellbn Blanco" donde 
estbn los cases de terrorismo.

Estuve tres meses como autori- 
dad de mi pabellbn, o sea, el cargo 
es de tres meses de duracibn, pero 
fui elegido para la Comisibn, esta 
instancia es la maxima autoridad; 
se reunen los 3 pabellones para 
elegir los nueve cargos, en esta 
eleccibn perdi por dos votos la pre- 
sidencia y estoy en el cargo mas 
dificil que es el de economia.

La ebreel esta bien organizada, 
aqui prima la disciplina, tenemos 
tambien una tienda comunal. Espe- 
ro cumplir el cargo con humildad y 
honradez, estare escribiendo pron
to para la revista ANDENES esta 
nueva experiencia.

Reitero mi agradecimiento a 
toda la gente buena del SER, gra- 
cias a todos me siento moralmente 
fortalecido, de igual manera mi es- 
posa. Yo siempre estarb al frente de 
las luchas contra la injusticia. Si la 
muerte llega por la causa del cam- 
pesinado sea bienvenida, prefiero 
morir con la frente bien alta, antes 
que de rodillas ante mis opresores. 
Estoy seguro que estan planeando 
acabar con mi vida, porque saben 
de mi trayectoria de lucha en Aya
cucho, saben mis juzgadores el 
error que estan cometiendo conmi- 
go...

I/. 50,000 
I/. 85,000 
$ 20

Suscripciones 
Provincias

Campesinos I/. 25,000
Agentes pastorales, 
maestros 
Lima (capital) 
Extranjero
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El (xito de Fujimori se sustentd en los errores de los otros candidatos.

VOTACION NACIONAL

Centro Lima/Callao Sur Oriente TotalNorte

ANDENES —54 —ANDENES

Las elecciones generales del 8 de abril tuvieron 

un resultado inesperado para todo el pais. El virtual empale 

entre Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, 

se trajo abajo las esperanzas del FREDEMO sino de 

ganar en primera vuelta si de conseguir amplia ventaja 

sobre su rival.

Despunte de Fujimori

Leccion para los partidos

@ egun cifras de diversas a- 
$2) agencias encuestadoras, los 

resultados constituyen un virtual 
empale. Las primeras proyecciones 
indican que la votacion de Vargas 
Llosa se ubicara entre 29 y 32% y la 
de Fujimori entre 28 y 30%. Resulta 
importante senalar que el candidato 
de Cambio 90, consiguid la mayor 
parte de su votacion en los dos ulti- 
mos meses de camparia, principal- 
mente de sectores populares casi 
de todos los rincones del pais.

Mientras tanto, el Dr. Vargas
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Llosa, quien era el favorite en todas 
las encuestas, ha recibido menos 
de la tercera parte de la votacion 
validamente emitida, Io cual en la 
segunda vuelta le da pocas posibili- 
dades de victoria si es que los proxi- 
mos comicios repiten las actuales 
tendencias del electorado. De otro 
lado, ningun partido logro obtener 
mayoria en la Camara de Diputa- 
dos ni en la de Senadores, Io cual 
complicara la gestidn del proximo 
gobierno, sea del FREDEMO o de 
Cambio 90.

Lo que se queria presentar 
como algo inevitable —el triunfo en 
primera vuelta del FREDEMO— se 
convirtio, en una derrota para este 
(rente que agrupa a Libertad, AP y 
el PPC. Los otros derrotados han 
sido sin duda las izquierdas (IU e 
IS) que apenas alcanzaron algo 
mas del 10%, su m&s baja votacion 
en los uitimos 25 alios.

Por su parte, el APRA pese a su 
derrota parcial, mantiene una vota
cion entre el 16 y el 18%, logrando 
ubicarse como tercera fuerza a ni- 
vel presidencial y como segunda a 
nivel parlamentario, pese a su evi- 
dente desgaste en estos uitimos 
ados, producto de su mala gestion 
gubernamental.

La sorpresa fue sin duda el 
candidato de Cambio 90. Alberto 
Fujimori, un desconocido casi para 
todos los electores, se convirtio al 
final de estos comicios en una ver- 
dadera pesadilla, tanto para el can
didato del FREDEMO como para 
los de la izquierda. Su virtud mayor 
es sin duda la de ser un indepen- 
diente. Es decir, ubicarse lejos no 
solo del poder politico y econdmico 
sino tambidn de los partidos. Sin 
embargo, como muchos han dicho, 
su exito se sustenta sobre todo en 
los errores o defectos de los otros 
candidatos.

El FREDEMO, con el enorme 
gasto realizado en su camparia, en 
especial por television (se dice que 
en total habria gastado mas de 12 
millonesde dolares), produjo recha- 
zo en la poblacidn. Esta no admitla 
tai derroche en una situacion de cri
sis como la actual y se preguntaba 
que buscarian obtener los candida
tos de Hegar al gobierno para justifi- 
car tamaha inversibn. La presencia 
de grandes empresarios en sus lis-

i,C6mo interpretar estos 
resultados?

FREDEMO 
CAMBIO 90 
APRA 
IU 
IS 
Otros 
Blanco 
Nulos 
No votaron
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FREDEMO

La propuesta de Cambio 90

(‘) Fondo Monetario International

ANDENES — 76 —ANDENES

Cheque contra 
la economia popular

tas asi como la de muchos politicos 
que ya hablan estado en el gobier- 
no y hablan decepcionado al pue
blo, identified a Mario Vargas Llosa 
con el poder econdmico y politico 
que ha manejado siempre el pals. 
Pero el factor mas importante fue el 
temor a las consecuencias que ten- 
drla la polltica de shock para la 
economia popular.

En cuanto a las izquierdas, su 
division les restd ante el electorado 
la posibilidad de disputar el triunfo 
en estas elecciones. Ademas de 
ello, un factor importante en su de- 
rrota, es que aunque en su progra- 
ma buscaban expresar los intere- 
ses de los sectores populares y ma- 
yoritarios del pals, no supieron ex
presar sus aspiraciones, entre ellas 
la de modernization pero con con- 
certacidn. Igualmente esta votacidn 
expresa un rechazo a formas tradi- 
cionales de hacer polltica presentes 
tambien en la izquierda y que el 
pueblo supo detectar.

En Io que se refiere al APRA, es 
importante sefialar que Fujimori 
empezd a subir cuando, a travhs de 
las encuestas se ve que el APRA

sube al segundo lugar y que serla 
por Io tanto Alva Castro quien dis- 
putarla la segunda vuelta con Var
gas Llosa. El electorado.se encuen- 
tra entonces como atrapado sin sa- 
lida: no quiere al FREDEMO pero 
tampoco al APRA y las izquierdas 
no son ya alternativa de triunfo. As! 
encuentra en Fujimori la opcidn que 
bloqueael triunfo fredemista, relega 
al APRA y castiga a las izquierdas.

Pero ique propone este novlsi- 
mo movimiento a nivel de plan de 
gobierno para el pals? No es mucho 
Io que se conoce, ya que Cambio 
90 solo habla dado a conocer algu- 
nos planteamientos generales du
rante la cam paha. La especialidad 
del Ingeniero Fujimori, ex rector de 
la Universidad Agraria, ha influldo 
sin duda en que el desarrollo del 
agro sea el primer punto de su plan 
programatico, donde se sefiala que 
6sta debe ser la base para resolver 
el problema de la alimentacion del 
pals, pero sin precisar como se 
pretende lograr este propdsito.

Otros puntos son: la atencidn a 
la defensa de la salud, principal- 
mente de las mujeres y nihos; la 
lucha contra el desempleo, para Io 
cual se propone el apoyo decidido 
al fortalecimiento de las actividades 
productivas: basicamente promo- 
viendo la pequeha y mediana em- 
presa y las artesanales. Finalmente 
plantea desarrollar las regiones 
mediante una polltica de inversio- 
nes que fomente la creacion de po
los de desarrollo; y la universaliza
tion de la education basica, ade- 
cuandola a la realidad regional y na
cional y orienUndola al desarrollo 
del pals.

En relation a los tern as de poll
tica econdmica, el candidate de 
Cambio 90 ha sefialado su discre- 
pancia con la polltica de shock. Mas 
bien sostiene que la inflation y la 
recesidn deben superarse median
te el crecimiento de las exportacio- 
nes, sobre todo agricolas, mineras 
y pesqueras.

Sobre el problema de la violen- 
cia, no existen planteamientos con
cretes, solo se ha escuchado decir 
al Ingeniero Fujimori que Io princi
pal en este caso es atacar las cau- 
sas estructurales que la generan y 
que habrd un respeto por los dere
chos humanos.

Si bien estos objetivos son bas- 
tantes deseables, sobre ninguno de 
ellos hay planteamientos mas con
cretes que expliquen edmo preten
de cumplirse cada uno.

Los resultados electorales al no 
plantear una definicion clara, acen- 
tuan la inestabilidad polltica del 
pals: el FREDEMO no es ya la fuer- 
za cohesionada que se pensaba ni 
cuenta con el apoyo parlamentario 
suficiente para implementar su pro
puesta, y de otro lado, Fujimori, sin 
organization ni programa sdlidos, 
resulta una incognita ■

El punto central de debate en la campafia electoral gird en torno al 
programa econdmico del FREDEMO y en particular sobre el llamado 
“shock” que este aplicaria de Hegar al gobierno. En qud consiste 
este y cudles serian sus consecuencias, es Io que tratamos de 
explicar en el siguiente articulo.

rEEj n nuestro pals se vienen apli- 
l S cando pollticas de ajuste de 

manera ininterumpida desde el afio 

1978. Estas se hanexpresado a tra- 

vhs de los denominados “paqueta- 

zos” que uno a uno han ido imple- 

mentandose en contra de las eco- 

nomlas populares. Hasta la fecha 
se han contabilizado mas de 40 

''paquetazos" desde 1976. Pero 

como es para todos evidente, nin

guno ha logrado solucionar ni frenar 

la crisis del pals que ya tiene 15 

afios de iniciada.
Estas pollticas de ajuste tam

bien pueden ser consideradas 

como pollticas de “choque'' (o 

“shock”, como se dice en ingles) 
contra el pueblo, en la medida que 

sus efectos han sido contraprodu- 
centes para los sectores populares 

del pals. El ajuste que pretendla 

conseguirse tenia como objetivo lo

grar el equilibrio de la economia 

peruana debido a que por la crisis el 

Estado gasta mas de to que tiene y 

no recauda tanto como debiera.

Dichas pollticas han sido auspi- 
ciadas por el F.M.!.(*) en su afan de 

que nuestros palses puedan efecti- 

vamente equilibrar sus economlas 

a fin de que les sea posible a los go-

El aumento del desempleo serla uno de los efectos de la polltica econdmica 

fredemista.
Contra todo prondstico, Vargas Llosa recibid sdlo la tercera parte de los 

votos.

*1'J
‘j

'MJ 
■ 1

electorado.se


Bi actualidad nacionalactualidad nacional I

FREDEMO

La propuesta de Cambio 90

(*) Fondo Monetario International

ANDENES —76 —ANDENES

Cheque contra 
la economia popular

sube al segundo lugar y que seria 
por Io tanto Alva Castro quien dis- 
putaria la segunda vuelta con Var
gas Llosa. El electorado se encuen- 
tra entonces como atrapado sin sa- 
lida: no quiere al FREDEMO pero 
tampoco al APRA y las izquierdas 
no son ya alternativa de triunfo. Asi 
encuentra en Fujimori la opcion que 
bloqueael triunfo fredemista, relega 
al APRA y castiga a las izquierdas.

Pero ique propone este novisi- 
mo movimiento a nivel de plan de 
gobierno para el pais? No es mucho 
Io que se conoce, ya que Cambio 
90 sdlo habia dado a conocer algu- 
nos planteamientos generales du
rante la campafia. La especialidad 
del Ingeniero Fujimori, ex rector de 
la Universidad Agraria, ha influido 
sin duda en que el desarrollo del 
agro sea el primer punto de su plan 
programatico, donde se sefiala que 
6sta debe ser la base para resolver 
el problema de la alimentacibn del 
pals, pero sin precisar como se 
pretende lograr este propdsito.

Otros puntos son: la atencion a 
la defensa de la salud, principal- 
mente de las mujeres y nifios; la 
lucha contra el desempleo, para Io 
cual se propone el apoyo decidido 
al fortalecimlento de las actividades 
productivas: basicamente promo- 
viendo la pequefia y mediana em- 
presa y las artesanales. Finalmente 
plantea desarrollar las regiones 
mediante una polltica de inversio- 
nes que fomente la creacion de po
los de desarrollo; y la universaliza- 
cion de la educacion basica, ade- 
cuandola a la realidad regional y na
cional y orientcindola al desarrollo 
del pals.

En relacion a los temas de poll
tica econbmica, el candidate de 
Cambio 90 ha sefialado su discre- 
pancia con la polltica de shock. Mas 
bien sostiene que la inflacion y la 
recesidn deben superarse median
te el crecimiento de las exportacio- 
nes, sobre todo agricolas, mineras 
y pesqueras.

Sobre el problema de la violen- 
cia, no existen planteamientos con
cretes, solo se ha escuchado decir 
al Ingeniero Fujimori que Io princi
pal en este caso es atacar las cau- 
sas estructurales que la generan y 
que habrS un respeto por los dere
chos humanos.

Si bien estos objetivos son bas- 
tantes deseables, sobre ninguno de 
ellos hay planteamientos mas con
cretes que expliquen edmo preten
de cumplirse cada uno.

Los resultados electorales al no 
plantear una definicion clara, acen- 
tuan la inestabilidad polltica del 
pais: el FREDEMO no es ya la fuer- 
za cohesionada que se pensaba ni 
cuenta con el apoyo parlamentario 
suficiente para implementar su pro
puesta, y de otro lado, Fujimori, sin 
organizacion ni programa sdlidos, 
resulta una incognita ■

El punto central de debate en la campafia electoral gird en torno al 
programa econdmico del FREDEMO y en particular sobre el llamado 
“shock” que este aplicaria de Hegar al gobierno. En qud consiste 
este y cudles serian sus consecuencias, es Io que tratamos de 
explicar en el siguiente articulo.

El aumento del desempleo seria uno de los efectos de la polltica econOmica 

fredemista.

FE^ n nuestro pais se vienen apli- 

l => cando politicas de ajuste de 

manera ininterumpida desde el afio 

1978. Estas se hanexpresado a tra- 

ves de los denominados “paqueta- 

zos” que uno a uno han Ido imple- 

mentandose en contra de las eco- 

nomias populares. Hasta la fecha 
se han contabilizado mas de 40 

"paquetazos" desde 1976. Pero 

como es para todos evidente, nin

guno ha logrado solucionar ni frenar 

la crisis del pais que ya tiene 15 

afios de iniciada.
Estas politicas de ajuste tam- 

bien pueden ser consideradas 

como politicas de "choque" (o 

“shock”, como se dice en ingles) 
contra el pueblo, en la medida que 

sus efectos han sido contraprodu- 
centes para los sectores populares 

del pais. El ajuste que pretendia 

conseguirse tenia como objetivo lo

grar el equilibrio de la economia 

peruana debido a que por la crisis el 

Estado gasta mas de Io que tiene y 

no recauda tanto como debiera.

Dichas politicas han sido auspi- 

ciadas por el F.M.I.(‘) en su afan de 

que nuestros paises puedan efecti- 

vamente equilibrar sus economias 

a fin de que les sea posible a los go-

tas asi como la de muchos politicos 
que ya habian estado en el gobier
no y habian decepcionado al pue
blo, identified a Mario Vargas Llosa 
con el poder econdmico y politico 
que ha manejado siempre el pais. 
Pero el factor mas importante fue el 
temor a las consecuencias que ten- 
dria la polltica de shock para la 
economia popular.

En cuanto a las izquierdas, su 
division les restd ante el electorado 
la posibilidad de disputar el triunfo 
en estas elecciones. Ademas de 
ello, un factor importante en su de- 
rrota, es que aunque en su progra
ma buscaban expresar los intere- 
ses de los sectores populares y ma- 
yoritarios del pais, no supieron ex
presar sus aspiraciones, entre ellas 
la de modernizacidn pero con con- 
certacidn. Igualmente esta votacidn 
expresa un rechazo a formas tradi- 
cionales de hacer polltica presentes 
tambien en la izquierda y que el 
pueblo supo detectar.

En Io que se refiere al APRA, es 
importante sefialar que Fujimori 
empezd a subir cuando, a traves de 
las encuestas se ve que el APRA

Contra todo prondstico, Vargas Llosa recibiO sdlo la tercera parte de los 

votos.
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Todos los “paquetazos”, nom- 
bre con el que fueron bautizados 
por golpear con varias medidas jun

tas las economias populares, Io 

unico que han conseguido es redu- 
cir las remuneraciones de los traba- 

jadores peruanos en un 80% desde 
1974 hasta la fecha. Es decir que 

nuestro poder adquisitivo ha caido 

a solamente una quinta parte de Io 

que era en 1974. Y la crisis econo

mica es ahoram^s fuerte.

Para el 60% de los peruanos 
estas politicas han significado caer 
en una mayor pobreza y subalimen- 

tacion. Nos hemos hecho mas defi- 

cientes en el consume de calorias y 

proteinas estando actualmente en 

niveles parecidos a los de Haiti o de 

los paises mas pobres de Africa.
Tambien se ha agravado el pro- 

blema de la mortalidad infantil, pues 

el afio pasado los estudios realiza- 
dos indicaban que el 16% de los 

nifios en Lima morian antes de 

cumplir los 5 afios de vida; y en la 

sierra era el 26% de los nifios los

Que han dejado las politicas de 

ajuste en el Peru

desde organizaciones politicas y 

sociales populares. Parte del crite- 
rio que para enfrentar la crisis hay 
que recuperar el manejo de las rien- 

das del Estado tanto en finanzas 
como en tributacion, en comercio 

exterior y en todos los cimbitos de la 

politica publica. La moralizacidn en 
la administracidn del Estado y en el 

sector privado es un elemento in

dispensable en un programa de 

este tipo. Asimismo la participacion 

popular en todos los campos de 

decision de la economia y del Esta

do para democratizarlo. Se plantea 
tambien la elevacion de los impues- 

tos, pero sobre todo de los directos, 

haciendo que paguen mas los que 

tienen mas y castigando a los que 

no los pagan.

Seguramente Io mas destacado 
del debate en torno a la necesidad o 

no de un "choque" frente a la crisis 

economica ha estado en torno al 

sefialamiento de los efectos que

-Venta de las empresas publicas al 

sector privado.

-Reduccidn del gasto del Estado y 

elevacion de los impuestos (sobre 

todo los indirectos que recaen so

bre el conjunto de la poblacion).

-Programa de compensacion social 

(para disminuir el golpe contra la 

economia popular mediante apoyo 
en empleo temporal y alimenta- 
cion).

Pero requerimos explicar si 

esta politica va a poder solucionar 

la crisis o no. En las condiciones en 

que esta la economia peruana y 

sobre todo el pueblo peruano ya 

hemos indicado que golpeandolo 

no sera posible arreglar nada.

El Peru se estancaria aun mas

Las consecuencias de una 
politica de “choque”

que no llegaban a cumplir los 5 

afios.
Con esta realidad, que muestra 

una parte de Io que viene sufriendo 

el pueblo peruano, no es posible 
pensar que Io que se necesita es un 

mayor “ajuste” de las economias 

populares tai como ha venido plan- 
teando el FREDEMO en la presente 

campaha electoral. El partido apris- 

ta e incluso sectores empresariales 
que apoyan al FREDEMO, soste- 

nian que el ajuste de la economia 
debia ser gradual y que no podia 

plantearse una liberalizacion de 

manera tan drastica como preten- 

dia el programa economico del 

FREDEMO.
De otro lado, otras fuerzas poli

ticas, desde distintas posiciones 
han reconocido la necesidad de 

equilibrar la economia del pais, que 

esta en una situacion critica y caoti- 

ca, pero sefialando que ello no im

plies necesariamente plantear poli

ticas de “choque”.

Una alternativa coherente a 
este programa ha sido desarrollada

este traeria para el pais.

Las principales medidas que 

son parte de un programa de 
“shock" o de ajuste liberal son las si- 

guientes:

-Liberalizacion del tipo de cambio 
(es decir devaluation y mercado 

libre del dolar).

-Liberalization de precios (que im- 

plica aumentos de precios y merca
do libre sin controles).

-Reduction de los impuestos (aran- 

celes) a las importaciones (que trae 

como consecuencia la desprotec- 

cion general a la industria nacional 

y la consiguiente quiebra de mu- 

chas empresas).

-Regulacidn por el mercado de tra- 

bajo de los sueldos y salaries (sin 

que el Estado intervenga).

-Liberalizacion del comercio (elimi- 

nar la presencia del Estado en la 
comercializacidn).

biernos pagar la deuda externa. 
Todo el ajuste necesario, a veces 

muy duro, ha sido cargado sobre 
los hombros de los trabajadores y 
campesinos; siendo los unices be

neficiaries de estas politicas los 
sectores de mas altos ingresos y los 

grandes capitalistas, quienes no se 
“ajustaban el cinturdn" sino que 

desde el gobierno hacian que el 

ajuste recaiga sobre los pobres del 

pais con aumento de precios, re

duction de salaries reales, desem- 
pleo y todo Io que conocemos por la 

experiencia de estos ultimos afios.

<

I’
li

i!

con un “choque" economico. Es 
decir, la production no aumentaria 

por varies afios y el desempleo cre- 
ceria. El poder adquisitivo de los 

peruanos, pero sobre todo de los 

trabajadores, se reduciria todavia 
mds de Io que se ha reducido desde 

1974 hasta la fecha. Esto haria caer 
la demanda por bienes y servicios 

que compran las mayorias popula
res con Io cual el estancamiento 

economico seria muy grave.
Pero tambien las medidas de 

“choque” propician una redistribu- 

cion negativa del ingreso y de la 

riqueza nacional. Hacen que los 
pobres se hagan m6s pobres y los 

ricos mas ricos. Esta ha sido la 
experiencia de politicas similares 

en toda America Latina.
Finalmente hay que tener claro 

que si el FREDEMO ha propuesto 

un programa de compensacidn 

social es porque sabe que el pueblo 

seria sumamente golpeado por el 

“choque”. En nuestro pais sabemos 

por la experiencia de sequias, inun- 

daciones, huaicos, “paquetazos" y 

otros desastres que las compensa- 

ciones llegan tarde, mal y nunca. 

Por ello seria muy dificil que el 

hambre y desempleo del pueblo 
pueda ser atemperado por una 
compensacion social.

El debate en este momento 

sobre las alternativas que se propo- 

nen frente a la crisis del pais es su

mamente necesario y continuara 

seguramente en la segunda vuelta 

entre FREDEMO y Cambio 90. La 
presencia de las organizaciones 

populares con sus aportes y puntos 

de vista sobre estos aspectos resul- 
tara vital para dar sentido y continui- 

dad a su lucha ■Con los paquetazos se agrava el problema de la desnutricidn y mortalidad 
infantil.

.'1
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Todos los “paquetazos”, nom- 
bre con el que fueron bautizados 

por golpear con varias medidas jun

tas las economias populares, Io 

unico que han conseguido es redu- 
cir las remuneraciones de los traba- 

jadores peruanos en un 80% desde 
1974 hasta la fecha. Es decir que 

nuestro poder adquisitivo ha caldo 

a solamente una quinta parte de Io 

que era en 1974. Y la crisis econo

mica es ahora m£s fuerte.

Para el 60% de los peruanos 

estas politicas han significado caer 
en una mayor pobreza y subalimen- 

tacion. Nos hemos hecho mas defi- 

cientes en el consume de calorlas y 

proteinas estando actualmente en 
niveles parecidos a los de Haiti o de 

los paises mas pobres de Africa.
Tambien se ha agravado el pro- 

blema de la mortalidad infantil, pues 

el afio pasado los estudios realiza- 
dos indicaban que el 16% de los 

nifios en Lima morian antes de 

cumplir los 5 ahos de vida; y en la 

sierra era el 26% de los nihos los

biernos pagar la deuda externa. 
Todo el ajuste necesario, a veces 

muy duro, ha sido cargado sobre 
los hombros de los trabajadores y 
campesinos; siendo los unices be

neficiaries de estas politicas los 
sectores de mds altos ingresos y los 

grandes capitalistas, quienes no se 
“ajustaban el cinturon" sino que 

desde el gobierno hacian que el 

ajuste recaiga sobre los pobres del 

pais con aumento de precios, re

duction de salaries reales, desem- 
pleo y todo Io que conocemos por la 

experiencia de estos ultimos afios.

Que han dejado las politicas de 

ajuste en el Peru

Con los paquetazos se agrava el problema de la desnutricibn y mortalidad 
infantil.

Seguramente Io mas destacado 

del debate en torno a la necesidad o 

no de un “choque” (rente a la crisis 

econbmica ha estado en torno al 
sefialamiento de los efectos que

Pero requerimos explicar si 

esta politica va a poder solucionar 

la crisis o no. En las condiciones en 

que esta la economia peruana y 

sobre todo el pueblo peruano ya 

hemos indicado que golpeandolo 

no sera posible arreglar nada.

El Peru se estancaria aun mas

-Venta de las empresas publicas al 

sector privado.

-Reduction del gasto del Estado y 

elevacion de los impuestos (sobre 
todo los indirectos que recaen so

bre el conjunto de la poblacion).

-Programa de compensacion social 

(para disminuir el golpe contra la 

economia popular mediante apoyo 

en empleo temporal y alimenta
tion).

Las consecuencias de una 
politica de “choque”

que no llegaban a cumplir los 5 

ados.
Con esta realidad, que muestra 

una parte de Io que viene sufriendo 
el pueblo peruano, no es posible 

pensar que Io que se necesita es un 

mayor “ajuste” de las economias 
populares tai como ha venido plan- 

teando el FREDEMO en la presente 

campafia electoral. E! partido apris- 

ta e incluso sectores em presariales 

que apoyan al FREDEMO, soste- 

nian que el ajuste de la economia 
debia ser gradual y que no podia 

plantearse una liberalizacion de 
manera tan drastica como preten- 

dia el programa economico del 

FREDEMO.
De otro lado, otras fuerzas poli

ticas, desde distintas posiciones 

han reconocido la necesidad de 
equilibrar la economia del pais, que 

esta en una situation critica y caoti- 

ca, pero senalando que ello no im- 

plica necesariamente plantear poli
ticas de “choque".

Una alternativa coherente a 

este programa ha sido desarrollada

desde organizaciones politicas y 

sociales populares. Parte del crite- 

rio que para enfrentar la crisis hay 
que recuperar el manejo de las rien- 

das del Estado tanto en finanzas 
como en tribulation, en comercio 
exterior y en todos los dmbitos de la 

politica publica. La moralizacion en 
la administration del Estado y en el 

sector privado es un elemento in
dispensable en un programa de 

este tipo. Asimismo la participacion 

popular en todos los campos de 

decision de la economia y del Esta

do para democratizarlo. Se plantea 

tambien la elevation de los impues

tos, pero sobre todo de los directos, 

haciendo que paguen mas los que 

tienen mas y castigando a los que 

no los pagan.

este traeria para el pais.

Las principales medidas que 

son parte de un programa de 
“shock" o de ajuste liberal son las si- 

guientes:

-Liberalizacion del tipo de cambio 
(es decir devaluacion y mercado 

libre del dolar).

-Liberalizacion de precios (que im- 

plica aumentos de precios y merca
do libre sin controles).

-Reduccion de los impuestos (aran- 

celes) a las importaciones (que trae 

como consecuencia la desprotec- 

cion general a la industria national 

y la consiguiente quiebra de mu- 

chas empresas).

-Regulacibn por el mercado de tra- 

bajo de los sueldos y salarios (sin 

que el Estado intervenga).

-Liberalizacion del comercio (elimi- 

nar la presencia del Estado en la 
comercializacion).

con un “choque” economico. Es 
decir, la produccion no aumentaria 

por varios afios y el desempleo cre- 
ceria. El poder adquisitivo de los 

peruanos, pero sobre todo de los 

trabajadores, se reduciria todavia 
m^s de Io que se ha reducido desde 
1974 hasta la fecha. Esto haria caer 

la demanda por bienes y servicios 

que compran las mayorias popula
res con Io cual el estancamiento 

economico seria muy grave.
Pero tambien las medidas de 

“choque” propician una redistribu- 

cidn negativa del ingreso y de la 
riqueza nacional. Hacen que los 

pobres se hagan m£s pobres y los 

ricos mas ricos. Esta ha sido la 
experiencia de politicas similares 

en toda America Latina.

Finalmente hay que tener claro 
que si el FREDEMO ha propuesto 

un programa de compensacibn 

social es porque sabe que el pueblo 

seria sumamente golpeado por el 

“choque". En nuestro pais sabemos 

por la experiencia de sequias, inun- 

daciones, huaicos, “paquetazos” y 

otros desastres que las compensa- 
ciones llegan tarde, mal y nunca. 

Por ello seria muy dificil que el 

hambre y desempleo del pueblo 
pueda ser atemperado por una 
compensacion social.

El debate en este momento 

sobre las alternativas que se propo- 

nen (rente a la crisis del pais es su

mamente necesario y continuara 

seguramente en la segunda vuelta 

entre FREDEMO y Cambio 90. La 

presencia de las organizaciones 

populares con sus aportes y puntos 

de vista sobre estos aspectos resul- 

tara vital para dar sentido y continui- 

dad a su lucha ■
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bable es que para abril los efectos 
de la sequla se sientan inclusive en 
las zonas bajas.

En la region Mariategui, el Go- 
bierno Regional presidido por Ro
meo Paca Pantigoso de IU, ha de- 
clarado al agro en emergencia y so- 
licitado al gobierno central fondos 
de emergencia por un billdn y medio 
de intis, ademis han solicitado al

El Presidents Garcia estuvo presente en la instalacidn de la 
Asamblea de la regidn Grau.

Banco Agrario que otorgue presta- 
mos preferenciales para capitaliza- 
cion y sostenimiento.

Transferencias de empresas y 
organismos publicos

En cumplimiento de Io que esta- 
blece la Ley de Bases de la Regio- 
nalizacion el gobierno central did

sa minera Miski.
Lade Mariategui, manejaraCe- 

mentos Sur, la refineria de cobre de 
Ho, la mina de oro de San Antonio 
de Poto, las instalaciones de la 
em presa de servicios pesqueros y 
de Pesca Peru.

Algunos gobiernos regionales 
no han quedado satisfechos con 
las empresas que les han transferi- 
do, muchas de ellas han sido practi- 
camente desmanteladas en los ul- 
timos cinco afios y su estado actual 
no permite explotarlas plenamente.

Por otro lado, exigen que algu- 
nas empresas publicas que no figu- 
ran en la ley por "olvido" tambien 
sean transferidas.

Future de los gobiernos 
regionales

A nivel general, la falta de dine
ro para las regiones y las dificulta- 
des en la transferencia de las em
presas y organismos publicos, 
estan causando mas de un males-

inicio a la transferencia de organis
mos y empresas publicas a las re
giones. De acuerdo a ella, cada 
Gobierno Regional contara con su 
propia empresa electrica y hotelera.

Asl, la region Grau, presidida 
por Luis Paredes Maceda del APRA, 
recibirci la Promotora Bayovar 
(PROBAYOVAR), la unidad de pro - 
duccion de Minero-Peru, las ins
talaciones del complejo pesquero 
de Paita, SEDAPIURA (empresa de 
agua potable), CORDE-PIURA, el 
Proyecto Especial Chira-Piura, etc.

La region Amazonas, con Gil
berto Alvan del FREDEMO como 
presidente, tendra la unidad de pro- 
duccion de palma aceitera ENDE- 
PALMA.

La de Ucayali, presidida por 
Luis Huerto Milla del APRA, recibira 
la Empresa Siderurgica de la Selva 
y la Papelera Pucallpa.

La de Arequipa, por su parte, 
presidida por Victor Manzur Suarez 
de IU, recibira el 100% de las accio- 
nes de Cementos Yura y la empre-

tar a los recientemente elegidos 
Gobiernos Regionales. A estos 
imprevistos se ahaden los estragos 
ocasionados por la fuerte sequla 
que agobia al Sur andino, por ello el 
apoyo del gobierno central en esta 
etapa inicial del proceso de regio- 
nalizacion debe ser fundamental, 

decidida y oportuna.

Sin embargo, hasta la fecha los 
gobiernos regionales han demos- 
trado estar a la altura de la grave 
situacion que enfrentan, demos- 
trando tener capacidad en la toma 
de decisiones y la autoridad que 
representan. Asl, la region Mariate
gui autorizo la firma del contrato 
Kovire para dar solucion al proble- 
ma hidroenergetico de Tacna y 
Moquegua. La region Grau aprobo 
la creacibn de seis sub-regiones 
(Tumbes, Sullana, Ayabaca, Morro- 
pon, Huancabamba y Piura). La 
sequla en Arequipa ha logrado una 
polltica de concertacion de los dife- 
rentes partidos politicos y organiza- 
ciones que conforman la Asamblea 

Regional.

Pero mbs alia de los problemas 
sefialados y de los que estarian por 
venir. ^que ocurrirb en los proximos 
meses? De no aprobarse la Ley del 
Canon (participacion de la region 
en la renta que generan sus recur
sos naturales), ^se realizarla la pri- 
mera huelga nacional de las regio
nes acordada por los presidentes 
de las cinco regiones en el “Acta de 
Moquegua”?.

En estas circunstancias, debe- 
mos confiar y estar conscientes que 
la regionalizacidn es un proceso 
encaminado hacia el desarrollo 
economico que, superando el cen- 
tralismo limeho sea un factor para la 
democratizacibn econbmica del 

pals

n n no de los problemas mbs 
O graves que vienen afrontan- 

do las cinco regiones en mencibn 
es la falta de recursos econbmicos. 
Los recursos que el gobierno cen
tral les haasignado son inferiores al 
monto recibido por las CORDES el 
afio pasado, y no llegan ni a la mitad 
del presupuesto solicitado. Sin em
bargo, Io mas grave de este asunto 
es que la Ley General de Presu
puesto de la Republica del presente 
afio considera la provisibn de fon
dos solo para las cinco regiones 
que han entrado en funcionamiento 
y no para todas las que deben en
trar pronto en funciones o las que 
estan en problemas.

A la falta de dinero se ahade la 
grave crisis agropecuaria que atra- 
viesa el Sur andino debido a la pro- 
longada sequfa que afecta a miles 
de campesinos y pastores de las re
giones Arequipa y Maribtegui.

En Arequipa las zonas altoandi- 
nas han sido las mbs afectadas 
perdiendose hasta e! momenta el 
60% de los cultivos y el 40% de las 
crlas de auquhnidos, y Io mas pro

Para Julio de 1990 todos los Gobiernos Regionales deben encontrarse plenamente instalados. 
Mientras tanto al poco tiempo de entrar en funcionamiento cinco de ellos (Grau, Amazonas, Ucayali, 
Arequipa y Mariategui) del total de once regiones creadas hasta la fecha (ver Andenes N2 54), 
las dificultades siguen apareciendo como una cadena de improvisaciones que puede frustar el proceso 

de regionalizacidn.
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Banco Agrario que otorgue presta- 
mos preferenciales para capitaliza- 
cion y sostenimiento.

Transferencias de empresas y 
organismos publicos

En cumplimiento de Io que esta- 
blece la Ley de Bases de la Regio- 
nalizacion el gobierno central did

sa minera Miski.
La de Mariategui, manejara Ce- 

mentos Sur, la refinerla de cobre de 
Ho, la mina de oro de San Antonio 
de Poto, las instalaciones de la 
em press de servicios pesqueros y 
de Pesca Peru.

Algunos gobiernos regionales 
no han quedado satisfechos con 
las ernpresas que les han transferi- 
do, muchas de ellas han sido practi- 
camente desmanteladas en los ul- 
timos cinco afios y su estado actual 
no permite explotarlas plenamente.

Por otro lado, exigen que algu- 
nas empresas publicas que no figu- 
ran en la ley por “olvido” tambien 
sean transferidas.

Future de los gobiernos 
regionales

A nivel general, la falta de dine
ro para las regiones y las dificulta- 
des en la transferencia de las em
presas y organismos publicos, 
estan causando mas de un males-

inicio a la transferencia de organis
mos y empresas publicas a las re
giones. De acuerdo a ella, cada 
Gobierno Regional contara con su 
propia empresa electrica y hotelera.

Asi, la region Grau, presidida 
por Luis Paredes Maceda del APRA, 
recibirci la Promotora Bayovar 
(PROBAYOVAR), la unidad de pro- 
duccidn de Minero-Peru, las ins
talaciones del complejo pesquero 
de Paita, SEDAPIURA (empresa de 
agua potable), CORDE-PIURA, el 
Proyecto Especial Chira-Piura, etc.

La region Amazonas, con Gil
berto Alvan del FREDEMO como 
presidente, tendrci la unidad de pro- 
duccion de palma aceitera ENDE- 
PALMA.

La de Ucayali, presidida por 
Luis Huerto Milla del APRA, recibira 
la Empresa Siderurgica de la Selva 
y la Papelera Pucallpa.

La de Arequipa, por su parte, 
presidida por Victor Manziir Suarez 
de IU, recibira el 100% de las accio- 
nes de Cementos Yura y la empre-

tar a los recientemente elegidos 
Gobiernos Regionales. A estos 
imprevistos se afiaden los estragos 
ocasionados por la fuerte sequia 
que agobia al Sur andino, por ello el 
apoyo del gobierno central en esta 
etapa inicial del proceso de regio- 
nalizacion debe ser fundamental, 

decidida y oportuna.

Sin embargo, hasta la fecha los 
gobiernos regionales han demos- 
trado estar a la altura de la grave 
situacion que enfrentan, demos- 
trando tener capacidad en la toma 
de decisiones y la autoridad que 
representan. Asi, la region Mariate
gui autorizo la firma del contrato 
Kovire para dar solucion al proble- 
ma hidroenergetico de Tacna y 
Moquegua. La region Grau aprobo 
la creacidn de seis sub-regiones 
(Tumbes, Suilana, Ayabaca, Morro- 
pon, Huancabamba y Piura). La 
sequia en Arequipa ha logrado una 
politica de concertacion de los dife- 
rentes partidos politicos y organiza- 
ciones que conforman la Asamblea 

Regional.

Pero mcis alia de los problemas 
sefialados y de los que estarian por 
venir. i,qu6 ocurrir^ en los proximos 
meses? De no aprobarse la Ley del 
Canon (participacion de la region 
en la renta que generan sus recur
sos naturales), i,se realizaria la pri- 
mera huelga nacional de las regio
nes acordada por los presidentes 
de las cinco regiones en el "Acta de 
Moquegua”?.

En estas circunstancias, debe- 
mos confiar y estar conscientes que 
la regionalizacidn es un proceso 
encaminado hacia el desarrollo 
econdmico que, superando el cen- 
tralismo limefio sea un factor para la 
democratizacidn economica del 

pais S

n n no de los problemas mds 
O graves que vienen afrontan- 

do las cinco regiones en mencidn 
es la falta de recursos economicos. 
Los recursos que el gobierno cen
tral les ha asignado son inferiores al 
monto recibido por las CORDES el 
afio pasado, y no llegan ni a la mitad 
del presupuesto solicitado. Sin em
bargo, Io mis grave de este asunto 
es que la Ley General de Presu
puesto de la Republica del presente 
afio considera la provisidn de fon- 
dos s6lo para las cinco regiones 
que han entrado en funcionamiento 
y no para todas las que deben en
trar pronto en funciones o las que 
estan en problemas.

A la falta de dinero se afiade la 
grave crisis agropecuaria que atra- 
viesa el Sur andino debido a la pro- 
longada sequia que afecta a miles 
de campesinos y pastores de las re
giones Arequipa y Mariategui.

En Arequipa las zonas altoandi- 
nas han sido las m£s afectadas 
perdiendose hasta el momenta el 
60% de los cultivos y el 40% de las 
crias de auquenidos, y Io m^s pro

bable es que para abril los efectos 
de la sequia se sientan inclusive en 
las zonas bajas.

En la region Mariategui, el Go
bierno Regional presidido por Ro
meo Paca Pantigoso de IU, ha de- 
clarado al agro en emergencia y so
licitado al gobierno central fondos 
de emergencia por un billdn y medio 
de intis, ademAs han solicitado al

El Presidente Garcia estuvo presente en la instalacidn de la 
Asamblea de la regidn Grau.

Para Julio de 1990 todos los Gobiernos Regionales deben encontrarse plenamente instalados. 
Mientras tanto al poco tiempo de entrar en funcionamiento cinco de ellos (Grau, Amazonas, Ucayali, 
Arequipa y Mariategui) del total de once regiones creadas hasta la fecha (ver Andenes N2 54), 
las dificultades siguen apareciendo como una cadena de improvisaciones que puede frustar el proceso 

de regionalizacidn.



1 actualidad nacional

Sendero Anticampesino
%

in

/

V

Sendero Luminoso

Diez anos

sembrando muerte

12 —ANDENES ANDENES —13

J

Las elecciones generates 
ultimas no escaparon 
al clima de terror 
que Sendero Luminoso 
busca generar en estas 
circunstancias. Sin embargo 
la vioiencia no llegd 
a afectar significativamente 
el proceso electoral en el 
conjunto del pals, por Io que 
Sendero se encargb de decir 
que elios no pretendian 
impedir las elecciones 
sino sdlo 
“entorpercerlas”

El MRTA por el mismo Sendero de 

destruccidn.

sobre todo en el campo donde las 
violaciones a los derechos huma- 
nos son un hecho frecuente, al pun- 
to que del total de vlctimas de la 
vioiencia mis de la m I tad esta cons- 
titulda por campesinos indefensos. 
As! en los meses de Octubre y Di- 
ciembre del 89 y los de Enero y 
Febrero de este alio, murieron un 
total de 677 civiles de los cuales 
441 eran campesinos, los que re- 
presentaban el 65.1% de las victi- 
mas segun la comision de "Pacifica- 
cion y Causas de la Vioiencia" del 
Senado.

En su afin de boicotear las elec
ciones Sendero desatd una espiral 
de muerte y destruccion, en los ulti- 
mos meses ha venido ademas diri- 
giendo sus ataques contra genui- 
nos dirigentes populares y sus or- 
ganizaciones. En este camino el 
MRTA, le ha seguido los pasos ante 
el repudio generalizado que sus 
programas y consignas provocan 
en el movimiento popular.

En este periodo se han hecho 
pues mis Claras las diferencias y 
antagonismos fundamentales exis- 
tentes entre estos grupos y las or- 
ganizaciones populares. Mientras 
Sendero ha seguido sembrando de 
muerte el territorio nacional, el mo
vimiento popular ha dejado en claro 
su firme conviccion de luchar por 
sus legitimos intereses deslindando 
con los grupos violentistas y ha 
puesto de manifiesto la necesidad 
de construir la paz sobre la base de 
la justicia social en el pais ■

Diferencias con el Movimiento 
Popular

Jos£ Luciano 
Instituto de Defensa Legal

r

actualidad nacional

Asimismo Sendero, al igual que 
en las elecciones municipales, ase- 
sind a cinco candidatos al Parla- 
mento de diferentes tiendas politi- 
cas y convoco paros armados con 
diferentes resulfados. Tambien 
ocasiono la disminucion de fluido 
electrico en diferentes zonas del 
pais mediante la voladura de torres 
de alta tension y destruyo una im- 
portante fibrica de conservas de 
espirragos en la ciudad de Hua- 
cho, causando enormes perdidas y 
dejando en riesgo de perder su tra- 
bajo a los 600 obreros de la misma. 
La ciudad de Huamanga en Ayacu- 
cho se encontraba sin agua ni luz 
los dias previos a las elecciones, en 
un ambiente pricticamente de gue- 
rra.

De otro lado, organizaciones de- 
fensoras de los derechos humanos 
como son la Comisidn Andina de 
Juristas, la Cruz Roja y Amnistia 
Internacional sufrieron a fines del 
mes de febrero atentados con ex
plosives que daharon sus locales, 
felizmente sin causar darios perso-

Particularmente grave es el 
caso de la sierra central, en espe
cial el departamento de Junin, don
de Sendero en las ultimas semanas 
ha hecho gala de los metodos mas 
autoritarios contra los campesinos: 
reclutamiento forzoso, ejecuciones 
por escarmiento, prohibicidn de la 
siembra del total de las parcelas, 
obligacion de organizarse para el 
autoconsumo. Esto ha traido la 
reaccion de muchas comunidades y 
se han producido varies enfrenta- 
mientos con el saldo de numerosos 
muertos de ambos sectores, asesi- 
nados con salvajismo. Los campe
sinos organizados en sus rondas no 
estan dispuestos a seguir tolerando 
a Sendero, pero esta actitud es 
aprovechada por las Fuerzas Arma
das que quieren utilizarlas como 
carne de canon, aportando tambien 
su cuota de destruccion y muerte. 
La masacre de 18 personas, adul- 
tos y nifios en Pampas, Huancaveli- 
ca, parece ser obra del Ejercito.

Con la voladura sistemdlica de torres de alta tensi6n, Sendero ha afectado 

gravemente la economta nacional.

nales. Estas organizaciones ha- 
bian venido recibiendo amenazas 
tanto de Sendero Luminoso como 
del Comando Rodrigo Franco.

Estos hechos coincidieron con 
la realizacion de una reunion de la 
Comision de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas en Ginebra 
donde, a propuesta del Peru, se 
aprobd que no sdlo los gobiernos 
son responsables de violaciones a 
los derechos humanos en muchos 
paises del Tercer Mundo, sino que 
tambien Io son los narcotraficantes 
y grupos guerrilleros.

Crecientes zonas del pals estdn bajo el control militar tras ser declaradas en 

estado de emergencia.

/^. 10 afios del inicio de las ac- 
Zr-A ciones armadas de Sendero 

Luminoso, y luego de dos cambios 
de gobierno, la vioiencia lejos de 
disminuir se ha extendido en el 
pais, con un saldo doloroso en per
didas humanas y materiales, asi Io 
testimonian los 15,000 peruanos 
muertos como producto de ella y las 
cuantiosas y milionarias perdidas 
ocasionadas como resultado de 
atentados y sabotajes. A Io largo de 
la decada pasada nuevas areas del 
pais han pasado a estar bajo el 
control militar, al haberselas decla- 
rado en estado de emergencia. Al 
departamento de Ayacucho se 
suman hoy los de Huancavelica, 
Apurimac, Cerro de Pasco y Hu6- 
nuco en la sierra sur y centra, el de
partamento de San Martin, Ucayali 
y Loreto en la selva y las provincias 
de Lima, Cafiete, Huacho y Callao.

En estas zonas de emergencia 
practicamente no existen garantias 
para el normal desenvolvimiento de 
la vida de las personas y la pobla- 
cion vive aterrorizada, ya que es 
presa facil de la vioiencia desatada 
tanto por los grupos subversives 
como por las fuerzas armadas. Es

» X
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Las elecciones generales 
ultimas no escaparon 
al clima de terror 
que Sendero Luminoso 
busca generar en estas 
circunstancias. Sin embargo 
la violencia no llegd 
a afectar significativamente 
el proceso electoral en el 
conjunto del pals, por Io que 
Sendero se encargb de decir 
que ellos no pretendlan 
impedir las elecciones 
sino sblo 
“entorpercerlas”

El MRTA por el mismo Sendero de 

destruccidn.

sobre todo en el campo donde las 
violaciones a los derechos huma- 
nos son un hecho frecuente, al pun- 
to que del total de vlctimas de la 
violencia m^s de la mitad esta cons- 
titulda por campesinos indefensos. 
As! en los meses de Octubre y Di- 
ciembre del 89 y los de Enero y 
Febrero de este afio, murieron un 
total de 677 civiles de los cuales 
441 eran campesinos, los que re- 
presentaban el 65.1% de las vlcti
mas segun la comision de “ Pacifica- 
cion y Causas de la Violencia" del 
Senado.

En su afcin de boicotear las elec
ciones Sendero desato una espiral 
de muerte y destruccidn, en los ulti- 
mos meses ha venido ademas diri- 
giendo sus ataques contra genui- 
nos dirigentes populares y sus or- 
ganizaciones. En este camino el 
MRTA, le ha seguido los pasos ante 
el repudio generalizado que sus 
programas y consignas provocan 
en el movimiento popular.

En este periodo se han hecho 
pues mds claras las diferencias y 
antagonismos fundamentales exis- 
tentes entre estos grupos y las or- 
ganizaciones populares. Mientras 
Sendero ha seguido sembrando de 
muerte el territorio nacional, el mo
vimiento popular ha dejado en claro 
su firme conviction de luchar por 
sus legitimos intereses deslindando 
con los grupos violentistas y ha 
puesto de manifiesto la necesidad 
de construir la paz sobre la base de 
la justicia social en el pais ■

nales. Estas organizaciones ha- 
bian venido recibiendo amenazas 
tanto de Sendero Luminoso como 
del Comando Rodrigo Franco.

Estos hechos coincidieron con 
la realizacion de una reunion de la 
Comision de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas en Ginebra 
donde, a propuesta del Peru, se 
aprobd que no solo los gobiernos 
son responsables de violaciones a 
los derechos humanos en muchos 
paises del Tercer Mundo, sino que 
tambien Io son los narcotraficantes 
y grupos guerrilleros.
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Asimismo Sendero, al igual que 
en las elecciones municipales, ase- 
sind a cinco candidatos al Parla- 
mento de diferentes tiendas politi- 
cas y convoco paros armados con 
diferentes resultados. Tambien 
ocasiono la disminucion de fluido 
electrico en diferentes zonas del 
pais mediante la voladura de torres 
de alta tension y destruyo una im- 
portante fabrica de conservas de 
esparragos en la ciudad de Hua- 
cho, causando enormes perdidas y 
dejando en riesgo de perder su tra- 
bajo a los 600 obreros de la misma. 
La ciudad de Huamanga en Ayacu- 
cho se encontraba sin agua ni luz 
los dias previos a las elecciones, en 
un ambiente practicamente de gue- 
rra.

De otro lado, organizaciones de- 
fensoras de los derechos humanos 
como son la Comision Andina de 
Juristas, la Cruz Roja y Amnistia 
Internacional sufrieron a fines del 
mes de febrero atentados con ex
plosives que danaron sus locales, 
felizmente sin causar dahos perso-

Con la voladura sislemdliea de torres de alta tensidn, Sendero ha afectado 

gravemente la economta nacional.

Particuiarmente grave es el 
caso de la sierra central, en espe
cial el departamento de Junin, don
de Sendero en las ultimas semanas 
ha hecho gala de los metodos mas 
autoritarios contra los campesinos: 
reclutamiento forzoso, ejecuciones 
por escarmiento, prohibition de la 
siembra del total de las parcelas, 
obligation de organizarse para el 
autoconsumo. Esto ha traido la 
reaction de muchas comunidades y 
se han producido varies enfrenta- 
mientos con el saido de numerosos 
muertos de ambos sectores, asesi- 
nados con salvajismo. Los campe
sinos organizados en sus rondas no 
estan dispuestos a seguir tolerando 
a Sendero, pero esta actitud es 
aprovechada por las Fuerzas Arma
das que quieren utilizarlas como 
came de canon, aportando tambien 
su cuota de destruccidn y muerte. 
La masacre de 18 personas, adul- 
tos y nifios en Pampas, Huancaveli- 
ca, parece ser obra del Ejercito.

Crecientes zonas del pats estdn bajo el control militar tras ser declaradas en 

estado de emergencia.

M 10 ados del initio de las ac- 
clones armadas de Sendero 

Luminoso, y luego de dos cambios 
de gobierno, la violencia lejos de 
disminuir se ha extendido en el 
pais, con un saido doloroso en per
didas humanas y materiales, asi Io 
testimonian los 15,000 peruanos 
muertos como producto de ella y las 
cuantiosas y milionarias perdidas 
ocasionadas como resultado de 
atentados y sabotajes. A Io largo de 
la decada pasada nuevas areas del 
pais han pasado a estar bajo el 
control militar, al haberselas decla- 
rado en estado de emergencia. Al 
departamento de Ayacucho se 
suman hoy los de Huancavelica, 
Apurimac, Cerro de Pasco y Hu&- 
nuco en la sierra sur y centra, el de
partamento de San Martin, Ucayali 
y Loreto en la selva y las provincias 
de Lima, Cafiete, Huacho y Callao.

En estas zonas de emergencia 
practicamente no existen garantias 
para el normal desenvolvimiento de 
la vida de las personas y la pobla- 
cion vive aterrorizada, ya que es 
presa facil de la violencia desatada 
tanto por los grupos subversives 
como por las fuerzas armadas. Es
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La agricultura serrana ha estado hisl6ricamente abandonada
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Para salir del atraso

Estancamiento de la sierra
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^Nuevo gobierno atendera 
a la sierra?

Terminada la campafia por la 
primera vuelta electoral y 
conocidas las dos opciones que 
se aprestan a pelear los votos 
que llevar^n a una de estas 
fuerzas politicas a gobernar 
nuestro pais, queremos hacer 
una ref lexidn en torno a un tema 
que ha estado alejado del 
debate de los candidates y en 
algunos casos de los planes de 
gobierno: el desarrollo de la 
sierra y de la agricultura 
campesina.

rE| n los ultimos meses, como 
U=> sabemos, la zona serrana 
del pais se ha visto fuertemente 
afectada por una grave sequia que 
ha ocasionado perdidas irrepara-

importante sector de la pobiacion 
nacional no es una novedad, como 
pasaremos a ver, ni tampoco pare- 
ce ser novedoso el poco interes que 
a Io largo de la campafia y las pro- 
puestas electorales ha tenido este 

tema.

Las cifras del desempefio de la 
economia nacional son una mues- 
tra Clara de este problema: en los 
ultimos 30 afios, mientras el creci- 
miento de los dem^s sectores de la 
economia era en promedio de 5%, 
la agricultura crecia solo el 2% y 
dentro de ella el sector de la agricul
tura serrana ha permanecido vir- 
tualmente estancado.

neficiar a los consumidores de la 
ciudad.

Un ejemplo de como este pro
blema de los precios ha afectado 
mas a los campesinos de la sierra Io 
da la caida de uno de sus productos 
mas representatives: la papa. Silos 
precios de los productos agrarios 
cayeron en general -0.5% anual, la 
papa cayo en -1.3% en el mismo 
periodo.

Otro problema serio por el cual 
atraviesa la economia agraria es el 
lento desarrollo tecnologico. Todos 
los estudiosos del problema agrario 
coinciden en que es necesario tec- 
nificar la produccidn y elevar el nivel 
de productividad (mayor produc- 
cion por cada hectarea), a traves de 
la investigacion y de la difusion de 
sus resultados entre los producto- 
res agrarios.

Si es cierto que es poco Io que 
se ha avanzado en este campo, po
demos decir que a nivel de la sierra 
el avance es nulo.

Estos son algunos de los proble- 
mas que debera enirentar un proxi-
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k

Esta desigualdad en el desarro
llo economico en el Peru, para 
muchos estudiosos tiene una ca- 
racteristica principal: la desigual
dad regional. Es asi que si bien la 
agricultura en general se perjudica 
mas que cualquier otro sector de la 
economia nacional, no toda la agri
cultura se perjudica por igual.

Los sectores “modernos’’ de la 
agricultura, ubicados en su mayoria 
en la costa, tienen mayor capacidad 
de respuesta frente a la crisis, 
ademas de recibir la mayor canti- 
dad de los recursos publicos que se 
destinan a la agricultura. Por el con- 
trario, la agricultura campesina de 
la sierra, ha estado historicamente 
abandonada y ha recibido migajas 
de los presupuestos estatales.

Los problemas estructurales del 
atraso de la agricultura nacional se 
sientan siempre con mayor impacto 
en el sector serrano.

Ejemplos de ello tenemos va
ries:

La falta de mercado para los 
productos agropuecuarios es uno 
de los problemas m^s series por los 
que atraviesa la agricultura nacio
nal. Los productos alimenticios 
peruanos tienen que competir en 
condiciones desfavorales con los 
alimentos mas baratos y subisidia- 
dos que los sucesivos gobiernos 
han importado para beneficiar a la 
pobiacion de las ciudades.

Para el caso de los productos 
serranos, este problema es mas 
grave en la medida que el transpor- 
te y la falta de vias de comunicacion 
hacen mas dificil el llevar sus pro
ductos al mercado.

A nivel de precios, los producto- 
res agrarios han perdido cada vez 
mas porque los precios de sus pro
ductos eran fijados por debajo de Io 
que realmente costaban, para be-

como la papa, ha afectado

bles en la produccidn campesina de 
varies departamentos.

Estos problemas naturales, 
sumados a la actual crisis econdmi- 
ca que atraviesa el pais y a la falta 
de prevision y apoyo oportuno a los 
productores campesinos, hacen 
aun mds incierto el panorama de la 
agricultura nacional y en especial 
del sector mds deprimido de dsta: la 

agricultura serrana.
La situacidn de crisis y las pocas 

posibilidades de desarrollo de este

La catda de precios de productos agrtcolas 

seriamente al campesina de la sierra.

mo gobierno si quiere revertir la si
tuacidn de atraso por la que atravie
sa la agricultura nacional y en espe
cial la de la sierra.

Cabe preguntarnos si las fuer
zas politicas que enfrentan esta se- 
gunda vuelta tienen alternativas 
reales para impulsar el desarrollo 
de la sierra, si en sus planes de go
bierno hay cabida para una priori- 
dad al agricultor campesino.

Creemos que es muy poco Io 
que se ha debatido al respecto.

Las controversias sobre la politi- 
ca de “shock”, sobre la “moderniza- 
cidn del Peru”, el libre mercado, 
ademds de la escandalosa propa
ganda de pocas ideas y muchas 
promesas; le dice muy poco al cam
pesino serrano, a los comuneros, 
minifundistas, y demas productores 
campesinos y dependera en gran 
parte de ellos, de su organizacibn y 
capacidad de movilizacion para que 
esta situacidn cambie.

No hay que olvidar que ellos re- 
presentan cerca del 30% del total 
de familias del Peru, ocupan el 24% 
del territorio nacional, y sin embar
go carecen de los mas elementales 
servicios publicos, ademds de sufrir 
la escasez de tierras product! vas
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a la sierra?

Terminada la campafia por la 
primera vuelta electoral y 
conocidas las dos opciones que 
se aprestan a pelear los votos 
que llevar^n a una de estas 
fuerzas politicas a gobernar 
nuestro pais, queremos hacer 
una ref lexidn en torno a un tema 
que ha estado alejado del 
debate de los candidates y en 
algunos casos de los planes de 
gobierno: el desarrollo de la 
sierra y de la agricultura 
campesina.
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n los ultimos meses, como 
Is sabemos, la zona serrana 

del pais se ha visto fuertemente 
afectada por una grave sequia que 
ha ocasionado perdidas irrepara-

importante sector de la poblacion 
nacional no es una novedad, como 
pasaremos a ver, ni tampoco pare- 
ce ser novedoso el poco interes que 
a Io largo de la campafia y las pro- 
puestas electorales ha tenido este 

tema.

Las cifras del desempefio de la 
economia nacional son una mues- 
tra clara de este problema: en los 
ultimos 30 afios, mientras el creci- 
miento de los demas sectores de la 
economia era en promedio de 5%, 
la agricultura crecia solo el 2% y 
dentro de ella el sector de la agricul
tura serrana ha permanecido vir- 

tualmente estancado.

neficiar a los consumidores de la 
ciudad.

Un ejemplo de como este pro
blema de los precios ha afectado 
mas a los campesinos de la sierra Io 
da la caida de uno de sus productos 
mas representatives: la papa. Silos 
precios de los productos agrarios 
cayeron en general -0.5% anual, la 
papa cayo en -1.3% en el mismo 
periodo.

Otro problema serlo por el cual 
atraviesa la economia agraria es el 
lento desarrollo tecnoldgico. Todos 
los estudiosos del problema agrario 
coinciden en que es necesario tec- 
nificar la produccion y elevar el nivel 
de productividad (mayor produc
cion por cada hectarea), a traves de 
la investigacion y de la difusion de 
sus resultados entre los producto- 
res agrarios.

Si es cierto que es poco Io que 
se ha avanzado en este campo, po
demos decir que a nivel de la sierra 
el avance es nulo.

Estos son algunos de los proble- 
mas que debera enfrentar un proxi

mo gobierno si quiere revertir la si- 
tuacion de atraso por la que atravie
sa la agricultura nacional y en espe
cial la de la sierra.

Cabe preguntarnos si las fuer
zas politicas que enfrentan esta se- 
gunda vuelta tienen alternativas 
reales para impulsar el desarrollo 
de la sierra, si en sus planes de go
bierno hay cabida para una priori- 
dad al agricultor campesino.

Creemos que es muy poco Io 
que se ha debatido al respecto.

Las controversias sobre la politi- 
ca de “shock”, sobre la “moderniza- 
cion del Peru”, el libre mercado, 
adem^s de la escandalosa propa
ganda de pocas ideas y muchas 
promesas; le dice muy poco al cam
pesino serrano, a los comuneros, 
minifundistas, y demas productores 
campesinos y dependera en gran 
parte de ellos, de su organizacidn y 
capacidad de movilizacion para que 
esta situacion cambie.

No hay que olvidar que ellos re- 
presentan cerca del 30% del total 
de familias del Peru, ocupan el 24% 
del territorio nacional, y sin embar
go carecen de los mas elementales 
servicios publicos, ademas de sufrir 
la escasez de tierras productivas
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Esta desigualdad en el desarro
llo economico en el Peru, para 
muchos estudiosos tiene una ca- 
racterlstica principal: la desigual
dad regional. Es as! que si bien la 
agricultura en general se perjudica 
mas que cualquier otro sector de la 
economia nacional, no toda la agri
cultura se perjudica por igual.

Los sectores “modernos” de la 
agricultura, ubicados en su mayorla 
en la costa, tienen mayor capacidad 
de respuesta frente a la crisis, 
ademas de recibir la mayor canti- 
dad de los recursos publicos que se 
destinan a la agricultura. Por el con- 
trario, la agricultura campesina de 
la sierra, ha estado historicamente 
abandonada y ha recibido migajas 
de los presupuestos estatales.

Los problem as estructurales del 
atraso de la agricultura nacional se 
sientan siempre con mayor impacto 
en el sector serrano.

Ejemplos de ello tenemos va- 
rios:

La falta de mercado para los 
productos agropuecuarios es uno 
de los problemas mas series por los 
que atraviesa la agricultura nacio
nal. Los productos alimenticios 
peruanos tienen que competir en 
condiciones desfavorales con los 
alimentos m6s baratos y subisidia- 
dos que los sucesivos gobiernos 
han importado para beneficiar a la 
poblacion de las ciudades.

Para el caso de los productos 
serranos, este problema es mas 
grave en la medida que el transpor- 
te y la falta de vias de comunicacion 
hacen mas diflcil el llevar sus pro
ductos al mercado.

A nivel de precios, los producto
res agrarios han perdido cada vez 
mas porque los precios de sus pro
ductos eran fijados por debajo de Io 
que realmente costaban, para be-

La catda de precios de productos agrtcolas como 

seriamente al campesino de la sierra.

bles en la produccion campesina de 

varies departamentos.
Estos problemas naturales, 

sumados a la actual crisis economi
ca que atraviesa el pals y a la falta 
de prevision y apoyo oportuno a los 
productores campesinos, hacen 
aun mas incierto el panorama de la 
agricultura nacional y en especial 
del sector rods deprimido de 6sta: la 

agricultura serrana.
La situacidn de crisis y las pocas 

posibilidades de desarrollo de este
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Campesina

En busca de solucibn

La situacidn en la costa central

Un paro exitoso
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En la costa central

Pai o agrario

contexto de la irresponsabilidad en 
el que incurre conforme se acerca 
el final de su mandato.

San Martin

Movilizacion
Como ya es sabido, desde el 15 
de Febrero ultimo, miles de 
campesinos sanmartinenses 
iniciaron una hueiga indefinida 
con el objeto de hacer sentir su 
protesta ante una medida del 
gobierno, que a todas luces se 
muestra contraria a los 
intereses del campesinado 
productor de San Martin, a 
saber: la importacibn de arroz y 
maiz mbs barato que el nacional 
y a precio subsidiado.

Asi pues, luego de 24 dias de 
paralizacion departamental y tras 
negociaciones con representantes 
estatales sin mayor capacidad de 
decision, 380 delegados represen
tantes de los frentes en los que se 
agrupan las diferentes actividades 
en el departamento, acordaron sus
pender la medida de fuerza y dar 
una tregua de 36 dias al gobierno, 
tiempo en el que este darla solucion

al pliego presentado. Entre los pun- 
tos que contiene este ultimo tene- 
mos la rebaja de la tasa de interes 
al credit© agrario a 255%; precios 
justos del arroz y del maiz acordes 
con los reales costos de produccion 
en la region; anulacion del 1 % por el 
giro de los prestamos a los campe
sinos y devolucibn de Io desconta- 
do indebida e ilegalm ente; un punto 
tambien considerado es el que se 
refiere a la creacion de la region 
autonoma de San Martin, puesto 
que como se sabe, existe un sen- 
timiento departamental que Io per- 
cibe como una de sus aspiracio- 
nesH

esde que se inicio la cam- 
paiia agricola, el gobierno ha

Desde los primeros dias del 
afio, el campesinado costefio co- 
menzo a sentir que este aho seria 
malo para sus cosechas. A la esca-

El Paro se desarrollo existosa- 
mente, bloqueandose el trafico por

icion a su problematica. Con 
cinimo se impulse medidas de 

protesta: marchas, tomas de loca
les del Banco Agrario, paros por 
valles. Es asi como finalmente se 
llega a la decision de convocar en 
coordinacion con las centrales cam- 
pesinas CCP, CNA y ANAPA, a un 
Paro Agrario que planteara en su 
plataforma ademas de la solucion a 
sus demandas, la declaratoria de 
Emergencia para todo el agro na
cional, la defensa de la Reforma 
Agraria y de la propiedad de la tierra 
en manos campesinas; la sancidn a 
funcionarios corruptos responsa- 
bles de la importacibn de productos 
y la especulacibn con los fertilizan- 
tes; y un llamado a la paz en el 
campo pero con respecto a los de
rechos humanos: Finalmente y 
como consecuencia de todo Io an
terior se exigia la renuncia inmedia- 
ta de los Ministros de Agricultura y 
Economia.

el transcurso de las semanas. La 
sequia en algunas zonas de Puno 
habria llegado al parecer a niveles 
superiores al dramatico aho de 
1983.

sez de agua en los rios por la falta 
de lluvias en la sierra, se sumaban 
las consecuencias de la politica 
gubernamental para el agro. Los 
precios de los principales productos 
sufrieron una gran caida por la 
competencia desleal de productos 
importados, el Banco Agrario desde 
la segunda quincena de abril dejb 
de atender los creditos de cam- 
pafia, sefialando que el Estado no 
le asignaba fondos y finalmente 
escasearon los fertilizantes, gene- 
rando una escandalosa especula- 
cibn fomentada por empresas re

Esto fue llevando a que parce- 
s, cooperativistas, pequefios 
iuctores de los diferentes va- 
, iniciaran un camino conjunto

Nuevamente campesinos de San Martin demandan precios justos para sus 

productos.

Luego de fuertes movilizaciones campesinas, y del Paro Agrario del 
22 y 23 de marzo, el gobierno ha declarado finalmente en emergencia 
el agro de varias zonas del pais, se espera que ello ayude en algo a 
superar los dificiles momentos que atraviesa la agricultura nacional.

E)
venido implementado medidas 
equivocadas que, junto con la grave 
sequia que atraviesa la mayor parte 
de la sierra, ha contribuido a dete- 
riorar la situacibn del campo.

Tai como plantearamos en el 
numero anterior de ANDENES, la 
agricultura nacional atraviesa una 
situacibn de emergencia que lejos 
de atenuarse parece agravarse con

En la zona de Huaura, la carretera fue bloqucda por los campesinos 
impidiendo el paso de vehlculos.

fA esta medida, que afecta gra- 
Lr-\ vemente al productor nacio

nal (entre los que se encuentran 
mas de 50 mil agricultores sanmar
tinenses), se suma el hecho de que 
el precio fijado por el gobierno para 
estos productos esta pordebajo de 
los costos de produccion.

Frente a este golpe del gobier
no, las movilizaciones campesinas 
han sido numerosas: los bloqueos 
de carreteras y la virtual paraliza- 
cibn de otras actividades pueden 
ser indicadores del grado de cohe- 
sibn y solidaridad que ha venido al- 
canzando semejante medida de 
fuerza. Lo que ocurre es que el go
bierno aprista ha hecho mas que 
suficiente para tener a todo el de
partamento en su contra: ^es que 
existe ignorancia en las esferas gu- 
bernamentales de que en San Mar
tin existen millares de campesinos 
productores de arroz y maiz?, ^por 
quh golpearlos de esa forma?; y 
ahora que esta en discusibn el pro- 
blema de la coca, actitudes como la 
cuestionada ^no obligan acaso a 
muchos agricultores a cambiar sus 
cultivos por la coca?. No cabe duda 
que este gobierno va de desacierto 
en desacierto, y su irracional politi
ca frente a los agricultores de esta 
zona del pais se ubica dentro del
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contexto de la irresponsabilidad en 
el que incurre conforme se acerca 
el final de su mandate.

San Martin

Movilizacion
Como ya es sabido, desde el 15 
de Febrero ultimo, miles de 
campesinos sanmartinenses 
iniciaron una huelga indefinida 
con el objeto de hacer sentir su 
protesta ante una medida del 
gobierno, que a todas luces se 
muestra contraria a los 
intereses del campesinado 
productor de San Martin, a 
saber: la importacibn de arroz y 
maiz mbs barato que el nacional 
y a precio subsidiado.

Asi pues, luego de 24 dias de 
paralizacion departamental y tras 
negociaciones con representantes 
estatales sin mayor capacidad de 
decision, 380 delegados represen
tantes de los frentes en los que se 
agrupan las diferentes actividades 
en el departamento, acordaron sus
pender la medida de fuerza y dar 
una tregua de 36 dias al gobierno, 
tiempo en el que este daria solucion

al pliego presentado. Entre los pun- 
tos que contiene este ultimo tene- 
mos la rebaja de la tasa de interes 
al credito agrario a 255%; precios 
justos del arroz y del maiz acordes 
con los reales costos de produccion 
en la region; anulacion del 1 % por el 
giro de los prestamos a los campe
sinos y devolucion de Io desconta- 
do indebida e ilegalm ente; un punto 
tambien considerado es el que se 
refiere a la creacion de la region 
autonoma de San Martin, puesto 
que como se sabe, existe un sen- 
timiento departamental que Io per- 
cibe como una de sus aspiracio- 
nesH
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esde que se inicio la cam- 
pana agricola, el gobierno ha

Desde los primeros dias del 
aho, el campesinado costefio co- 
menzo a sentir que este ano seria 
malo para sus cosechas. A la esca-

El Paro se desarrollo existosa- 
mente, bloqueandose el trafico por

sez de agua en los rios por la falta 
de lluvias en la sierra, se sumaban 
las consecuencias de la politica 
gubernamental para el agro. Los 
precios de los principales productos 
sufrieron una gran caida por la 
competencia desleal de productos 
importados, el Banco Agrario desde 
la segunda quincena de abril dejd 
de atender los creditos de cam- 
pafia, sehalando que el Estado no 
le asignaba fondos y finalmente 
escasearon los fertilizantes, gene- 
rando una escandalosa especula- 
cidn fomentada por empresas re- 
cientemente creadas por funciona- 
rios y “amigos" del APRA.

Esto fue llevando a que parce- 
leros, cooperativistas, pequefios 
productores de los diferentes va- 
lles, iniciaran un camino conjunto 
para reclamar y exigir al gobierno la 
atencion a su problematica. Con 
ese animo se impulse medidas de 
protesta: marchas, tomas de loca
les del Banco Agrario, paros por 
valles. Es asi como finalmente se 
liega a la decision de convocar en 
coordinacion con las centrales cam- 
pesinas CCP, CNA y ANAPA, a un 
Paro Agrario que planteara en su 
plataforma ademas de la solucion a 
sus demandas, la declaratoria de 
Emergencia para todo el agro na
cional, la defensa de la Reforma 
Agraria y de la propiedad de la tierra 
en manos campesinas; la sancidn a 
funcionarios corruptos responsa- 
bles de la importacion de productos 
y la especulacidn con los fertilizan
tes; y un llamado a la paz en el 
campo pero con respecto a los de
rechos humanos: Finalmente y 
como consecuencia de todo Io an
terior se exigia la renuncia inmedia- 
ta de los Ministros de Agricultura y 
Economia.

el transcurso de las semanas. La 
sequia en algunas zonas de Puno 
habria llegado al parecer a niveles 
superiores al dramatico afio de 
1983.

Luego de fuertes movilizaciones campesinas, y del Paro Agrario del 
22 y 23 de marzo, el gobierno ha declarado finalmente en emergencia 
el agro de varias zonas del pais, se espera que ello ayude en algo a 
superar los dificiles momentos que atraviesa la agricultura nacional.

E)
venido implementado medidas 
equivocadas que, junto con la grave 
sequia que atraviesa la mayor parte 
de la sierra, ha contribuido a dete- 
riorar la situacidn del campo.

Tai como plantearamos en el 
numero anterior de ANDENES, la 
agricultura nacional atraviesa una 
situacion de emergencia que lejos 
de atenuarse parece agravarse con

En la zona de Huaura, la carretera fue bloqueda por los campesinos 
impidiendo el paso de vehtculos.

Nuevamente campesinos de San Martin demandan precios justos para sus 

productos.

fy esta medida, que afecta gra- 
Lr-\ vemente al productor nacio

nal (entre los que se encuentran 
mas de 50 mil agricultores sanmar
tinenses), se suma el hecho de que 
el precio fijado por el gobierno para 
estos productos esta pordebajo de 
los costos de produccion.

Frente a este golpe del gobier
no, las movilizaciones campesinas 
han sido numerosas: los bloqueos 
de carreteras y la virtual paraliza
cion de otras actividades pueden 
ser indicadores del grade de cohe- 
si6n y solidaridad que ha venido al- 
canzando semejante medida de 
fuerza. Lo que ocurre es que el go
bierno aprista ha hecho mas que 
suficiente para tener a todo el de
partamento en su contra: ^es que 
existe ignorancia en las esferas gu- 
bernamentales de que en San Mar
tin existen millares de campesinos 
productores de arroz y maiz?, <i,por 
quh golpearlos de esa forma?; y 
ahora que esta en discusion el pro- 
blema de la coca, actitudes como la 
cuestionada i,no obligan acaso a 
muchos agricultores a cambiar sus 
cultivosporlacoca?. Nocabeduda 
que este gobierno va de desacierto 
en desacierto, y su irracional politi
ca frente a los agricultores de esta 
zona del pais se ubica dentro del
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Importante avance

[tEJ ste terrene de trabajo unita- 
Ls rio debe afianzarse hacia 

adelante, considerando las pers-

Selva Central

La rebelion de

A los tradicionales problemas 
mencionados, las comunidades 
nativas suman ahora el de la pre- 
sencia subversiva. Desde hace va
ries afios Sendero Luminoso y 
MRTA ocupan paulatinamente el 
mencionado territorio. Esa presen-

las multiples consecuencias de 
esas politicas con caracteristicas 
de genocidio.

la Panamericana y desarrollando 
masivas marchas de protesta y mi- 
tines que lograron el apoyo de la 
poblacion y las autoridades locales. 
Hubo sin embargo un saldo negati
ve, de varies campesinos golpea- 
dos y heridos de balas y perdigo- 
nes, asi como cerca de 50 deteni- 
dos, entre ellos los dirigentes. Lo 
peor sucedid en Cafiete donde se 
produjo una reaccidn totalmente 
desproporcionada de la policia que 
llegd a lanzar una granada de gue- 
rra a campesinos que pedian la li- 
bertad de su compahero, resultan- 
do 46 heridos, 4 de ellos de grave- 
dad.

Como no se conseguia la aten- 
cion del gobierno, se realize una 
Marcha de los dirigentes a Palacio 
de Gobierno el 29 de marzo, donde 
se entregd un Memorial en que se 
daba plazo hasta el 16 de abril para 
recibir respuesta al pliego presenta- 
do. Dias despues el gobierno decia- 
ro en Emergencia el agro en 79 
provincias de todo el pais, sin em
bargo segun senalan algunos diri
gentes no se ha considerado en 
esta relacidn a algunas zonas afec- 
tadas de los departamentos de 
Lambayeque, Junin, Cusco y Puno. 
Ademas indican que de nada ser- 
vira este dispositive si no se asigna 
al Banco Agrario, de inmediato, los 
fondos que en el se sefiaian, para 
atender la emergencia ■

pectivas dificiles que vivira el cam- 
po, buscando fortalecer una pers- 
pectiva campesina comun que re- 
presente los intereses de pequehos 
productores, parceleros, comune- 
ros, empresas asociativas y campe
sinos sin tierra. A estas coordina- 
ciones debera integrarse a otras or- 
ganizaciones como cafetaleros, 
azucareros, comites de producto
res y buscar asimisme el fortaleci- 
miento de coordinaciones unitarias 
por valles, como las que ya existen 
en Santa, Barranca, Huaura y Chin- 

chaB

yaneshas y ashanincas de los rios 
Palcazu y Pichis respectivamente, 
son grupos etnicos que han visto 
mermados sus territorios y sufrido

Un aspecto interesante de este proceso de movilizacidn campesina, 
ha sido la coordinacidn unitaria de los principaies gremios, que 
desde hace buen tiempo no se lograba. Saludablemente, al llamado 
de las bases campesinas que iniciaron estas luchas, las dirigencias 
nacionales de los tres gremios asumieron el compromiso de 
apoyarlas y tambten de elaborar una plataforma conjunta que 
convoque a todos los sectores campesinos de costa, sierra y selva a 
asumir la solucidn a los urgentes problemas que hoy vive el agro.

D as zonas de selva de Junin y 
L-a Pasco son escenario desde 

hace algun tiempo de lamentables 
enfrentamientos y conflictos rela- 
cionados al problema subversive 
que vive crecientemente nuestro 
pais. En esos territorios moran co
munidades nativas que como mu- 
chas otras de nuestra patria han 
sufrido el despojo de sus tierras y 
de sus mas elementales derechos 
por parte de diversos proyectos co- 
lonizadores. Las comunidades de

Los ashdninkas del pichis prdcticamente han interrumpido sus labores cotidianas para declararle la guerra 
Sendero.
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Los ashdninkas del pichis prdcticamente han interrumpido sus labores cotidianas para declararle la guerra a
Sendero.
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adelante, considerando las pers-

Selva Central

La rebelion de

yaneshas y ashanincas de Ios rios 
Palcazu y Pichis respectivamente, 
son grupos etnicos que han visto 
mermados sus territorios y sufrido

A Ios tradicionales problemas 
mencionados, las comunidades 
nativas suman ahora el de la pre- 
sencia subversiva. Desde hace va
ries afios Sendero Luminoso y 
MRTA ocupan paulatinamente el 
mencionado territorio. Esa presen-

las multiples consecuencias de 
esas politicas con caracteristicas 
de genocidio.

la Panamericana y desarrollando 
masivas marchas de protesta y mi- 
tines que lograron el apoyo de la 
poblacidn y las autoridades locales. 
Hubo sin embargo un saldo negati
ve, de varies campesinos golpea- 
dos y heridos de balas y perdigo- 
nes, asi come cerca de 50 deteni- 
dos, entre ellos Ios dirigentes. Lo 
peor sucedio en Cahete donde se 
produjo una reaccion totalmente 
desproporcionada de la policia que 
llegd a lanzar una granada de gue
rra a campesinos que pedian la li- 
bertad de su compafiero, resultan- 
do 46 heridos, 4 de ellos de grave- 
dad.

Como no se conseguia la aten- 
cion del gobierno, se realize una 
Marcha de Ios dirigentes a Palacio 
de Gobierno el 29 de marzo, donde 
se entregd un Memorial en que se 
daba plazo hasta el 16 de abril para 
recibir respuesta al pliego presenta- 
do. Dias despues el gobierno decla
rd en Emergencia el agro en 79 
provincias de todo el pais, sin em
bargo segun sehalan algunos diri
gentes no se ha considerado en 
esta relacidn a algunas zonas afec- 
tadas de Ios departamentos de 
Lambayeque, Junin, Cusco y Puno. 
Ademas indican que de nada ser- 
vira este dispositive si no se asigna 
al Banco Agrario, de inmediato, Ios 
fondos que en el se sehalan, para 
atender la emergencia ■

mi i ni

pectivas dificiles que vivira el cam- 
po, buscando fortalecer una pers- 
pectiva campesina comun que re- 
presente Ios intereses de pequefios 
productores, parceleros, comune- 
t os, empresas asociativas y campe
sinos sin tierra. A estas coordina- 
ciones debera integrarse a otras or- 
ganizaciones como cafetaleros, 
azucareros, comites de producto
res y buscar asimisme el fortaleci- 
miento de coordinaciones unitarias 
por valles, como las que ya existen 
en Santa, Barranca, Huaura y Chin- 

chaB

Un aspecto interesante de este proceso de movilizacidn campesina, 
ha sido la coordinacidn unitaria de Ios principales gremios, que 
desde hace buen tiempo no se lograba. Saludablemente, al llamado 
de las bases campesinas que iniciaron estas luchas, las dirigencias 
nacionales de Ios tres gremios asumieron el compromiso de 
apoyarlas y tambten de elaborar una plataforma conjunta que 
convoque a todos Ios sectores campesinos de costa, sierra y selva a 
asumir la soiucidn a Ios urgentes problemas que hoy vive el agro.

as zonas de selva de Junin y 
L±3 Pasco son escenario desde 

hace algun tiempo de lamentables 
enfrentamientos y conflictos rela- 
cionados al problema subversive 
que vive crecientemente nuestro 
pais. En esos territorios moran co
munidades nativas que como mu- 
chas otras de nuestra patria han 
sufrido el despojo de sus tierras y 
de sus mas elementales derechos 
por parte de diversos proyectos co- 
lonizadores. Las comunidades de
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La ofensiva Ash^ninca

Algunas inquietudes

20 — ANDENES

1

cia se conocia y era materia de 
preocupaciones para todos los po- 
bladores rurales y urbanos de la 
region. El afio 89 se suceden una 
serie de asesinatos de natives por 
parte de Sendero Luminoso. Es en 
esa espiral de violencia que en di- 
ciembre del mismo afio, el MRTA 
secuestra y asesina a Alejandro 
Calderon, lider espiritual del grupo 
Ash^ninca. Accidn criminal de la 
cual se autocritican posteriormente 
los dirigentes del MRTA. Este he- 
cho va a ser el detonante de una 
serie de acontecimientos que al 
parecer esta cobrando numerosas 

victimas.

Ante el asesinato de su padre y 
con el argumento de la presencia 
subversiva en la zona, Alcides Cal
deron, hijo del lider muerto decide 
encabezar una ofensiva que termi
ne con la subversion. Cabe sefialar 
que en el mes de Enero natives 
ashanincas denuncian la muerte de 
150 miembros de su grupo por par
te de Sendero Luminoso (Diario 
Expreso 21 y 22 de Enero). Sin 
embargo, esta decision de los 
ashanincas que podria resultar ex
plicable, pareceria estar guiada por 
un alto componente de irracionali- 
dad en la medida que se estarian 
vulnerando una serie de derechos 
de otras comunidades y de colonos 
de la region. Tanto CONAP (Confe- 
deracion de Nacionalidades de la 
Amazonia Peruana) como la FE- 
CONAYA (Federacion de Comuni
dades Nativas Yaneshas), han he- 
cho publicas denuncias de los atro- 
pellos de los que estan siendo victi
mas por esta ofensiva que los asha- 
ninca entienden como liberadora. 
Aparte de los organismos yaneshas

En esta guerra se han enfrentado innecesariamente con sus vecinos ya

neshas.

mismo por la presencia de las ron- 
das en diversos valles de Huancayo 
y que en otras zonas de la region 
sucede Io mismo. Dice el mencio- 
nado reportero, asistente a la con- 
ferencia de prensa del General: “se 
esta generando un movimiento si
milar entre los colonos y natives del 
Pichis y Palcazu, como el caso de 
los ashanincas que se han levanta- 
do y se han puesto en pie de lucha 
contra los subversives. En todo el 
valle de Satipo ocurre un hecho 
muy similar... Es un ejemplo de 
como dete defenderse la poblacion 
del terrorismo, por supuesto con el 
apoyo y proteccidn de nuestras 
Fuerzas Armadas y Auxiliares” (El 
Cdmercio, seccion A15).

Si la postura de las Fuerzas 
Armadas es la anteriormente des- 
crita, icomo es que se tolera la 
mencionada ofensiva ashaninca

mencionados, existe el testimonio 
de personas de la region que ha- 
blan de controles en carreteras, 
cobros de seguridad, demanda de 
fotos y documentos personales, de- 
tenciones, exigencias de integrar 
grupos de defensa... todo esto en 
territorios alejados de las comuni
dades ashanincas y sin que haya 
un conocimiento publico de que 
estas medidas esten autorizadas. 
Las fuerzas armadas han reconoci- 
do que ellos acorn pafian un proce- 
so de entrenamiento en los propios 
territorios de las comunidades para 
su autodefensa, pero no para reali- 
zar acciones de represion como se 
viene dando en zonas de comuni
dades nativas y en territorios de 

colonos.
En esa linea interpretamos las 

declaraciones del Jefe Politico Mili- 
tar de la Region del Centro apareci- 
das en el diario El Comercio el dia 3 
de Abril. La nota sefiala que el 
General Delgado manifiesta su opti-

sea tambien causa de estos proble- 

mas.
Desde nuestra apreciacidn, aim 

se esta a tiempo de detener una 
situacion masiva de guerra con 
multiples adores en la region. El 
Gobierno Central debe tomar cartas 
en el asunto e intervenir para evitar 
ese caos que seria de inmenso 
beneficio para los subversives que 
se pretende combatir. Hay que co- 
rregir los errores repetidos en otras 
regiones del pais y que han condu- 
cido a una terrorifica situacion de 
masacres y confrontaciones per- 
manentes. Ciertamente las pro- 
puestas alternativas no son faciles, 
pero hay derechos que la democra- 
cia debe garantizar. Los terminos 
en que se realiza la relacion entre 
ejercito y pobiadores civiles debe 
ser conocida. Si el pueblo demanda 
capacitacion para la autodefensa 
tiene todo el derecho a recibirla. Si 
un pueblo ve la necesidad de coor- 
dinar para la defensa regional debe 
plantearlo democraticamente, sin 
compulsion a sus comunidades 
vecinas. Pero no es aceptable de- 
nominar “autodefensa" a la invasion 
de territorios extrafios, violentando 
a sus pobiadores y cometiendo las 
arbitrariedades descritas antes. ^0 
es que no se quiere hacer conocer 
los objetivos que estan detras de 
esa estrategia? En el caso de las 
rondas campesinas de Cajamarca 
se ha hecho publico ante autorida- 
des militares, policiales, judiciales 
el metodo y los objetivos que se 
aplican. En el mencionado caso de 
la selva central resulta extrafio que 
las Fuerzas Armadas no se mani- 
fiesten sobre la ofensiva ashaninca 
de la cual ya no existen dudas.

Entonces i,a qui6n interesaria 
ocultar esta politica con rasgos de 

guerra sucia? ■
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que viola principios constituciona- 
les y afecta en grave medida los 
derechos humanos de numerosos 
pobiadores de la selva central? 
iPor que este grupo nativo, que 
reclama paz para su comunidad y la 
region, esta cayendo en el error de 
hacer justamente Io contrario? iPor 
que las Fuerzas Armadas de la 
zona no toman cartas en el asunto 
cuando se esta creando un clima de 
guerra propicio a que las hordas 
asesinas de Sendero Luminoso y el 
MRTA utilicen y lleven a un caos 
genocida en la region?

El panorama es pues muy com- 
plejo y reclama la presencia del 
gobierno e instituciones sociales a 
fin de avanzar hacia la pacificacidn 
de la region. Los organismos repre
sentatives de los grupos ashaninca 
y yanesha deberian Hegar a un 
acuerdo y retomar la relacibn pacifi- 
ca hoy dia resquebrajada. El Ejerci
to y la Marina presentes en la region 
deberian garantizar el combate a la 
subversidn con un apoyo a los 
pueblos natives y colonos para que

Las fuerzas armadas presentes en la regidn deben prestar apoyo a colonos 

y nativos para resguarda sus territorios.

contribuyan a resguardar su integri- 
dad territorial con las medidas que 
ellos vean necesarias, pero respe- 
tando los derechos humanos. Se 
debe garantizar a los agricultores 
para que sus em presas puedan 
funcionar y que sus cosechas no 
sufran las perdidas que ya es sabi- 
do tendran este afio. Junto a estas 
medidas se deberan aplicar medi
das socioeconomicas que traigan 
justicia a la region que quizas
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cia se conocia y era materia de 
preocupaciones para todos los po- 
bladores rurales y urbanos de la 
region. El ano 89 se suceden una 
serie de asesinatos de natives por 
parte de Sendero Luminoso. Es en 
esa espiral de violencia que en di- 
ciembre del mismo afio, el MRTA 
secuestra y asesina a Alejandro 
Calderon, lider espiritual del grupo 
AshSninca. Accidn criminal de la 
cual se autocritican posteriormente 
los dirigentes del MRTA. Este he- 
cho va a ser el detonante de una 
serie de acontecimientos que al 
parecer esta cobrando numerosas 
victimas.

Ante el asesinato de su padre y 
con el argumento de la presencia 
subversiva en la zona, Alcides Cal
deron, hijo del lider muerto decide 
encabezar una ofensiva que termi
ne con la subversion. Cabe seftalar 
que en el mes de Enero natives 
ashanincas denuncian la muerte de 
150 miembros de su grupo por par
te de Sendero Luminoso (Diario 
Expreso 21 y 22 de Enero). Sin 
embargo, esta decision de los 
ashanincas que podria resultar ex
plicable, pareceria estar guiada por 
un alto componente de irracionali- 
dad en la medida que se estarian 
vulnerando una serie de derechos 
de otras comunidades y de colonos 
de la region. Tanto CONAP (Confe- 
deracion de Nacionalidades de la 
Amazonia Peruana) como la FE- 
CONAYA (Federacion de Comuni
dades Nativas Yaneshas), han he- 
cho publicas denuncias de los atro- 
pellos de los que estan siendo victi
mas por esta ofensiva que los asha- 
ninca entienden como liberadora. 
Aparte de los organismos yaneshas

mencionados, existe el testimonio 
de personas de la region que ha- 
blan de controles en carreteras, 
cobros de seguridad, demanda de 
fotos y documentos personales, de- 
tenciones, exigencias de integrar 
grupos de defensa... todo esto en 
territorios alejados de las comuni
dades ashanincas y sin que haya 
un conocimiento publico de que 
estas medidas esten autorizadas. 
Las fuerzas armadas han reconoci- 
do que ellos acorn pahan un proce- 
so de entrenamiento en los propios 
territorios de las comunidades para 
su autodefensa, pero no para reali- 
zar acciones de represion como se 
viene dando en zonas de comuni
dades nativas y en territorios de 

colonos.
En esa linea interpretamos las 

declaraciones del Jefe Politico Mili- 
tar de la Region del Centro apareci- 
das en el diario El Comercio el dia 3 
de Abril. La nota sefiala que el 
General Delgado manifiesta su opti

on esta guerra se han enfrentado innecesariamente con sus vecinos ya

neshas.

mismo por la presencia de las ron- 
das en diversos valles de Huancayo 
y que en otras zonas de la region 
sucede Io mismo. Dice el mencio- 
nado reportero, asistente a la con- 
ferencia de prensa del General: "se 
esta generando un movimiento si
milar entre los colonos y natives del 
Pichis y Palcazu, como el caso de 
los ashanincas que se han levanta- 
do y se han puesto en pie de lucha 
contra los subversives. En todo el 
valle de Satipo ocurre un hecho 
muy similar... Es un ejemplo de 
como debe defenderse la poblacion 
del terrorismo, por supuesto con el 
apoyo y proteccidn de nuestras 
Fuerzas Armadas y Auxiliares” (El 
Comercio, seccion A 15).

Si la postura de las Fuerzas 
Armadas es la anteriormente des- 
crita, icomo es que se tolera la 
mencionada ofensiva ashaninca

Las fuerzas armadas presentes en la region deben prestar apoyo a colonos 

y nativos para resguarda sus territorios.

contribuyan a resguardar su integri- 
dad territorial con las medidas que 
ellos vean necesarias, pero respe- 
tando los derechos humanos. Se 
debe garantizar a los agricultores 
para que sus em presas puedan 
funcionar y que sus cosechas no 
sufran las perdidas que ya es sabi- 
do tendran este afio. Junto a estas 
medidas se deberan aplicar medi
das socioeconomicas que traigan 
justicia a la region que quizas

sea tambien causa de estos proble- 

mas.
Desde nuestra apreciacion, aim 

se esta a tiempo de detener una 
situacion masiva de guerra con 
multiples adores en la region. El 
Gobierno Central debe tomar cartas 
en el asunto e intervenir para evitar 
ese caos que seria de inmenso 
beneficio para los subversives que 
se pretende combatir. Hay que co- 
rregir los errores repetidos en otras 
regiones del pais y que han condu- 
cido a una terrorifica situacion de 
masacres y confrontaciones per- 
manentes. Ciertamente las pro- 
puestas alternativas no son faciles, 
pero hay derechos que la democra- 
cia debe garantizar. Los terminos 
en que se realiza la relacion entre 
ejercito y pobiadores civiles debe 
ser conocida. Si el pueblo demanda 
capacitacion para la autodefensa 
tiene todo el derecho a recibirla. Si 
un pueblo ve la necesidad de coor- 
dinar para la defensa regional debe 
plantearlo democraticamente, sin 
compulsion a sus comunidades 
vecinas. Pero no es aceptable de- 
nominar "autodefensa’’ a la invasion 
de territorios extrafios, violentando 
a sus pobiadores y cometiendo las 
arbitrariedades descritas antes. iO 
es que no se quiere hacer conocer 
los objetivos que estan detras de 
esa estrategia? En el caso de las 
rondas campesinas de Cajamarca 
se ha hecho publico ante autorida- 
des militares, policiales, judiciales 
el metodo y los objetivos que se 
aplican. En el mencionado caso de 
la selva central resulta extrafio que 
las Fuerzas Armadas no se mani- 
fiesten sobre la ofensiva ashaninca 
de la cual ya no existen dudas.

Entonces ^a quihn interesaria 
ocultar esta politica con rasgos de 

guerra sucia? ■
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que viola principios constituciona- 
les y afecta en grave medida los 
derechos humanos de numerosos 
pobiadores de la selva central? 
iPor que este grupo native, que 
reclama paz para su comunidad y la 
region, esta cayendo en el error de 
hacer justamente Io contrario? iPor 
que las Fuerzas Armadas de la 
zona no toman cartas en el asunto 
cuando se esta creando un clima de 
guerra propicio a que las hordas 
asesinas de Sendero Luminoso y el 
MRTA utilicen y lleven a un caos 
genocida en la region?

El panorama es pues muy com- 
plejo y reclama la presencia del 
gobierno e instituciones sociales a 
fin de avanzar hacia la pacificacibn 
de la region. Los organismos repre
sentatives de los grupos ashaninca 
y yanesha deberian Hegar a un 
acuerdo y retomar la relacibn pacifi- 
ca hoy dia resquebrajada. El Ejerci
to y la Marina presentes en la regidn 
deberian garantizar el combate a la 
subversion con un apoyo a los 
pueblos nativos y colonos para que
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En el pasado mes de Marzo un 
grupo de instituciones que 
vienen trabajando en el pais por 
la vigencia de los Derechos 
Humanos realize la Primera 
Conferencia por la Paz. A ella 
fueron invitados los cuatro 
principales candidates al sillOn 
presidencial. En torno a esta 
reunion conversamos con Pilar 
Coll, Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos.

^Cuales fueron los objetivos que 
persegufan las instituciones organi- 
zadoras al convocar a esta reu

nion?

El objetivo fundamental que pre- 
tendiamos era que los cuatro candi- 
datos de los principales (rentes y 
partidos expusieran con mucha cla- 
ridad cuales eran sus propuestas 
para la pacificacion del pals. Ese 
nos parece un asunto central y 
pensabamos que era una buena 
oportunidad para levantar el tema 
de la pacificacion y del respeto a los 
derechos humanos, dos temas que 
nosotros consideramos que estcin 
profundamente ligados y que a 
nuestro modo de ver no habian es- 
tado suficientemente expllcitos en 
las presentaciones hechas por los 
candidatos.

En primer lugar, de los cuatro 
candidatos solamente participaron 
dos, dejandonos entonces con el 
50% de io programado. En cuanto 
a propuestas concretas quisiera ser

Los candidatos y sus propuestas

^Cuales fueron los planteamientos 
que hicieron alii los partidos?

objetiva, sin embargo tengo que 
reconocer que el candidato del 
APRA fue sumamente etereo al 
respecto, proponiendo muy pocas 
cosas eficaces.

El candidato de Izquierda Unida 
sentimos que toed muy de cerca la 
problematica de los Derechos Hu
manos y quiza por eso nos dejd 
muy satisfechos, porque aunque 
las propuestas no estaban quiza 
suficientemente elaboradas, sin 
embargo si sentimos que habla una 
postura muy Clara de deslinde con 
todo Io que es violacidn de los Dere
chos Humanos y levantando un 
proyecto de vida. Esto nos satisfizo 
y pensamos que hay material como

Pilar Coll: 

“nosotros pen

samos que to- 

davta hay 

mucho que tra- 

bajar”.

para poder precisar luego una pro- 
puesta mds articulada.

A los otros candidatos nos que- 
damos sin oirlos y Io sentimos por
que en el caso de la Izquierda So- 
cialista sabemos que tienen pro
puestas, que tienen gente que ha 
trabajado muy a fondo el problema 
de la violencia, como el senador 
Enrique Bernales, y teniamos mu
cha expectativa por escucharlos, 
proque nos parece que tienen algo 
que decide al pals.

En el caso del FREDEMO, tam- 
bien sentlamos que habla algo im-

Nosotros pensamos que todavla 
hay mucho que trabajar. Uno de los 
organismos del Comite Ejecutivo de 
la Coordinadora ha recopilado las 
propuestas de los partidos politicos 
respecto a la pacificacion y a los 
derechos humanos y la verdad es 
que es una cosa sumamente redu- 
cida, a pesar de haber “buceado" 
entre una serie de declaraciones y 
discursos.

Nos gustaria que hubiera un do
cumenta mucho mas complete, con

portante que escuchar. Tai vez no 
podriamos compartir sus plantea
mientos pero nos parece que era 
muy importante darles un espacio. 
Por eso lamentamos profundamen
te estas dos ausencias.

Viendo el conjunto de las propues

tas, ipiensan Uds. que los plantea

mientos de los partidos responden 
a los retos que plantea la agudiza- 
cidn de la violencia o creen que aun 
queda trabajo por hacer?

el que tambten pudieramos decides 
despues a los ganadores: “sefiores, 
esta es su propuesta y ella no se 
esta cumpliendo en esto y esto”. 
Pero, repito, no hemos encontrado 
nada muy organico de los partidos y 
(rentes.

SI quisiera que se destaque de 
la Conferencia por la Paz los apor- 
tes regionales. Nos parecio a todos 
sumamente importante la exposi- 
cion hecha desde Puno y tambien 
de la selva. Todo el mundo centrb 
su atencion en los candidatos, de- 
jando un poco en la sombra estas 
experiencias regionales, que para 
ml eran tan importantes porque 
expresan una experiencia, un cami- 
no recorrido y propuestas realmen- 
te concretas.

Ese palido avance frente a la pro- 
fundizacion de la crisis, ^que plan- 
tea entonces a las organizaciones 
que luchan por la paz?

Esa gravlsima situacibn hace 
que los que estemos preocupados 
por la pacificacion del pals ponga- 
mos en juego nuestros mejores re- 
cursos. Muchos piensan que pri- 
mero se tiene que hacer justicia 
para que haya paz. Nosotros en
tendemos que la situacion del pals 
es muy grave y que caminamos a 
una sociedad mas injusta si no 
logramos frenar la violencia. En
tonces el gran desaflo es buscar la 
pacificacion, precisamente para po
der buscar la transformacion del 
pais.

Como paso previo para poder 
buscar la transformacion hay que 
buscar la paz, pero no una paz con- 
vencional. No me gusta demasiado 
la palabra “pacificacion” pero creo 
que acabar con la violencia es con- 
dicion includible para poder buscar 
una sociedad mas juste, para lograr 
una calidad de vida realmente hu- 
mana para todos. Ese es nuestro 
proyecto ■

Conferencia por la Paz

Buscando

Henry Pease de IU, hizo un claro deslinde con toda posici6n violentistay violatoria de los derechos humanos.
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En el pasado mes de Marzo un 
grupo de instituciones que 
vienen trabajando en el pais por 
la vigencia de los Derechos 
Humanos realize la Primera 
Conferencia por la Paz. A ella 
fueron invitados los cuatro 
principales candidatos al silldn 
presidencial. En torno a esta 
reunion conversamos con Pilar 
Coll, Secretaria Ejecutiva de la 
Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos.

i,Cuales fueron los objetivos que 
persegufan las instituciones organi- 
zadoras al convocar a esta reu

nion?

El objetivo fundamental que pre- 
tendiamos era que los cuatro candi
datos de los principales frentes y 
partidos expusieran con mucha cla- 
ridad cuales eran sus propuestas 
para la pacificacion del pais. Ese 
nos parece un asunto central y 
pensabamos que era una buena 
oportunidad para levantar el tema 
de la pacificacion y del respeto a los 
derechos humanos, dos temas que 
nosotros consideramos que estcin 
profundamente ligados y que a 
nuestro modo de ver no habian es- 
tado suficientemente explicitos en 
las presentaciones hechas por los 
candidatos.

En primer lugar, de los cuatro 
candidatos solamente participaron 
dos, dejandonos entonces con el 
50% de Io programado. En cuanto 
a propuestas concretas quisiera ser

iCuales fueron los planteamientos 
que hicieron alii los partidos?

objetiva, sin embargo tengo que 
reconocer que el candidato del 
APRA fue sumamente etereo al 
respecto, proponiendo muy pocas 
cosas eficaces.

El candidato de Izquierda Unida 
sentimos que toed muy de cerca la 
problematica de los Derechos Hu
manos y quiza por eso nos dejo 
muy satisfechos, porque aunque 
las propuestas no estaban quiza 
suficientemente elaboradas, sin 
embargo si sentimos que habia una 
postura muy clara de deslinde con 
todo Io que es violacion de los Dere
chos Humanos y levantando un 
proyecto de vida. Esto nos satisfizo 
y pensamos que hay material como

Pilar Coll: 

“nosotros pen

samos que to- 

davta hay 

mucho que tra- 

hajar”.

para poder precisar luego una pro- 
puesta mas articulada.

A los otros candidatos nos que- 
damos sin oirlos y Io sentimos por
que en el caso de la Izquierda So- 
cialista sabemos que tienen pro
puestas, que tienen gente que ha 
trabajado muy a fondo el problema 
de la violencia, como el senador 
Enrique Bernales, y teniamos mu
cha expectativa por escucharlos, 
proque nos parece que tienen algo 
que decide al pais.

En el caso del FREDEMO, tam- 
bien sentiamos que habia algo im-

Nosotros pensamos que todavia 
hay mucho que trabajar. Uno de los 
organisrnos del Comite Ejecutivo de 
la Coordinadora ha recopilado las 
propuestas de los partidos politicos 
respecto a la pacificacion y a los 
derechos humanos y la verdad es 
que es una cosa sumamente redu- 
cida, a pesar de haber “buceado" 
entre una serie de declaraciones y 
discursos.

Nos gustaria que hubiera un do
cumenta mucho mas completo, con

portante que escuchar. Tai vez no 
podriamos compartir sus plantea
mientos pero nos parece que era 
muy importante darles un espacio. 
Por eso lamentamos profundamen
te estas dos ausencias.

Viendo el conjunto de las propues

tas, i,piensan Uds. que los plantea

mientos de los partidos responden 
a los retos que plantea la agudiza- 
cion de la violencia o creen que aun 
queda trabajo por hacer?

el que tambten pudieramos decides 
despues a los ganadores: “sefiores, 
esta es su propuesta y ella no se 
esta cumpliendo en 6sto y esto”. 
Pero, repito, no hemos encontrado 
nada muy organico de los partidos y 
frentes.

Si quisiera que se destaque de 
la Conferencia por la Paz los apor- 
tes regionales. Nos parecio a todos 
sumamente importante la exposi- 
cion hecha desde Puno y tambien 
de la selva. Todo el mundo centrb 
su atencion en los candidatos, de- 
jando un poco en la sombra estas 
experiencias regionales, que para 
mi eran tan importantes porque 
expresan una experiencia, un cami- 
no recorrido y propuestas realmen- 
te concretas.

Ese palido avance frente a la pro- 
fundizacion de la crisis, ^que plan- 
tea entonces a las organizaciones 
que luchan por la paz?

Esa gravisima situacibn hace 
que los que estemos preocupados 
por la pacificacion del pais ponga- 
mos en juego nuestros mejores re- 
cursos. Muchos piensan que pri- 
mero se tiene que hacer justicia 
para que haya paz. Nosotros en
tendemos que la situacion del pais 
es muy grave y que caminamos a 
una sociedad mas injusta si no 
logramos frenar la violencia. En
tonces el gran desafio es buscar la 
pacificacion, precisamente para po
der buscar la transformacion del 
pais.

Como paso previo para poder 
buscar la transformacion hay que 
buscar la paz, pero no una paz con- 
vencional. No me gusta demasiado 
la palabra “pacificacion" pero creo 
que acabar con la violencia es con- 
dicion includible para poder buscar 
una sociedad mas justa, para lograr 
una calidad de vida realmente hu- 
mana para todos. Ese es nuestro 
proyecto ■

Conferencia por la Paz

Buscando
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Guerra contra
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En los anos 70, comienza el consumo masivo de la cocaina.
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relacion entre el hombre y la 
naturaleza.

Si bien desde hace varias deca- 
das y hasta un siglo se sabe que de 
la hoja de la coca se puede extraer 
la droga de la cocaina, no fue hasta 
hace poco un producto de consumo 
masivo. Por el contrario se Io em- 
pleaba mucho en la medicina y en 
un primer momenta en productos 
tan conocidos como la Coca Cola 
(de ahi viene su nombre). El uso de 
la cocaina estaba constrefiido a 
pequefios grupos sociales que, por

Sin embargo, en la decada del 
70, el uso de la cocaina comenzo a 
adquirir un caracter masivo, sobre 
todo en los EE.UU. Para algunos 
estudiosos, esto obedecio a un 
cambio inducido. Se trataba de que 
los consumidores norteamericanos, 
sobre todo los veteranos de la gue- 
rra de Vietnam, dejaran drogas

Io general, se ubicaban en los estra- 
tos mas altos de la sociedad

como la herolna, opio o morfina, por 
la cocaina. Se pensaba que esta 
ultima era menos dafiina que las 
otras. As! la demanda por la co
caina fue en aumento, llegando 
en esta decada a cifras muy eleva- 
das.

El aumento de la demanda, llevb 
consecuentemente en los palses 
productores a aumentar los cultivos 
y a fabricar primero la pasta basica 
y luego la cocaina. Paises como 
Bolivia, Peru, productores de la 
hoja de la coca, y Colombia, pals 
elaborador de la cocaina y comer- 
cializadorde la misma, se convirtie- 
ron en los unices abastecedores de 
esta droga a los palses desarrolla- 
dos.

Se calcula que en EE.UU. un 
10% de su poblacion (unos 25 mi- 
llones de personas) han consumido 
alguna vez cocaina y que 10 mi- 
llones Io hacen regularmente. Di- 
cha droga alcanza as! su consumo 
masivo. En America Latina sucede 
Io mismo, amplios sectores socia

les comienzan a consumir esta dro

ga-

dar con programas de inversion y 
otras medidas economicas que den 
lugar a la sustitucion definitiva de la 
economia de la coca.

Por su parte, las naciones andi- 
nas reafirmaron su voluntad firme y 
total de luchar contra el narcotrafi- 
co, para Io cual se llego a una serie 
de acuerdos puntuales, que van 
desde programas de prevention 
antidrogas hasta el intercambio de 
informacion y dates de inteligencia 
para combatir a los narcotrafican- 
tes.

De otro lado, si bien la reunion 
fue multilateral, los acuerdos no tie- 
nen ese caracter. Como ha dicho 
un funcionario de los EE.UU. , el 
programa antidrogas depende de 
cadapais. Los EE.UU. han recono- 
cido su corresponsabilidad, pero de 
ello no han derivado un acuerdo 
multilateral que comprometa colec- 
tivamente y bajo una misma estra- 
tegia tanto a paises productores 
como consumidores. A los EE.UU. 
no les interesa mucho que los pai
ses productores (Bolivia, Peru y 
Colombia) se pongan de acuerdo, 
es decir, lleguen a una misma estra- 
tegia. La option sigue siendo -y 
esto es un error- tratar a cada pais 
por separado.

Finalmente es importante enten- 
der que la solution al problema de 
la droga requiere una salida global. 
No basta, por ejemplo, cambiar cul
tivos si estos no tienen un mercado 
asegurado dentro y fuera del pais. 
Por eso, mas alia de la Cumbre de 
Cartagena, el problema de la droga 
tiene que ser visto bajo una optica 
estructural pero tambien global, 
solo asi desterraremos al narcotr^- 
fico y tambien a la propia miseria, 
que es una de sus causas ■

Alberto AdrianzSn 
Investigador de DESCO

colegas latinoamericanos para discutir un

Esta realidad fue la que se de- 
batio el 15 de febrero en Cartagena, 
Colombia, en la Hamada Cumbre 
Antidrogas, que reunio a los presi- 
dentes de EE.UU., Colombia, Peru 
y Bolivia. Por primera vez un grupo 
de paises sudamericanos convoca- 
ba a un Presidente de los EE.UU. a 
discutir multi lateralmente un proble
ma comun.

Como sefiala la revista Queha- 
cer, en dicha reunion se lograron 
acuerdos significativos, particular- 
mente el reconocimiento de parte 
de EE.UU. de la importancia que 
tiene para los paises involucrados, 
la entrada de divisas por concepto 
del narcotrafico y su consecuente 
aporte a la generacion de empleo e 
ingresos para vastos sectores de la 
poblacion. Asimismo, se legrd un 
compromise de los EE.UU. de ayu-

4

i
n a hoja de coca para los 
U=i habitantes del Peru es un 
producto familiar. Sirvio y sirve 
hasta ahora, para usos medicina
les, rituales; asimismo, para ayudar 
en el trabajo. La coca expresa, 
sobre todo en el mundo andino, una

pi

Por primera vez un Presidente de EE.UU. fue convocado por sus 
problema comun.
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relacion entre el hombre y la 
naturaleza.

Si bien desde hace varias deca- 
das y hasta un siglo se sabe que de 
la hoja de la coca se puede extraer 
la droga de la cocaina, no fue hasta 
hace poco un producto de consumo 
masivo. Por el contrario se Io em- 
pleaba mucho en la medicina y en 
un primer momenta en productos 
tan conocidos como la Coca Cola 
(de ahi viene su nombre). El uso de 
la cocaina estaba constrefiido a 
pequefios grupos sociales que, por

Sin embargo, en la decada del 
70, el uso de la cocaina comenzo a 
adquirir un caracter masivo, sobre 
todo en los EE.UU. Para algunos 
estudiosos, esto obedecio a un 
cambio inducido. Se trataba de que 
los consumidores norteamericanos, 
sobre todo los veteranos de la gue- 
rra de Vietnam, dejaran drogas

Io general, se ubicaban en los estra- 
tos mas altos de la sociedad

como la heroina, opio o morfina, por 
la cocaina. Se pensaba que esta 
ultima era menos dafiina que las 
otras. Asi la demanda por la co
caina fue en aumento, llegando 
en esta decada a cifras muy eleva- 
das.

El aumento de la demanda, llevb 
consecuentemente en los paises 
productores a aumentar los cultivos 
y a fabricar primero la pasta basica 
y luego la cocaina. Paises como 
Bolivia, Peru, productores de la 
hoja de la coca, y Colombia, pais 
elaborador de la cocaina y comer- 
cializador de la misma, se convirtie- 
ron en los unices abastecedores de 
esta droga a los paises desarrolla- 
dos.

Se calcula que en EE.UU. un 
10% de su poblacion (unos 25 mi- 
llones de personas) han consumido 
alguna vez cocaina y que 10 mi- 
llones Io hacen regularmente. Di- 
cha droga alcanza asi su consumo 
masivo. En America Latina sucede 
Io mismo, amplios sectores socia-

Esta realidad fue la que se de- 
batid el 15 de febrero en Cartagena, 
Colombia, en la Hamada Cumbre 
Antidrogas, que reunio a los presi- 
dentes de EE.UU., Colombia, Peru 
y Bolivia. Por primera vez un grupo 
de paises sudamericanos convoca- 
ba a un Presidente de los EE.UU. a 
discutir multilateralmente un proble- 
macomun.

Como sefiala la revista Queha- 
cer, en dicha reunion se lograron 
acuerdos significativos, particular- 
mente el reconocimiento de parte 
de EE.UU. de la importancia que 
tiene para los paises involucrados, 
la entrada de divisas por concepto 
del narcotrafico y su consecuente 
aporte a la generacion de empleo e 
ingresos para vastos sectores de la 
poblacion. Asimismo, se legre un 
compromise de los EE.UU. de ayu-

les comienzan a consumir esta dro
ga.

dar con programas de inversion y 
otras medidas economicas que den 
lugar a la sustitucion definitiva de la 
economia de la coca.

Por su parte, las naciones andi- 
nas reafirmaron su voluntad firme y 
total de luchar contra el narcotrafi
co, para Io cual se llegd a una serie 
de acuerdos puntuales, que van 
desde programas de prevencibn 
antidrogas hasta el intercambio de 
informacion y dates de inteligencia 
para combatir a los narcotrafican- 
tes.

De otro lado, si bien la reunion 
fue multilateral, los acuerdos no tie- 
nen ese carbcter. Como ha dicho 
un funcionario de los EE.UU. , el 
programa antidrogas depende de 
cadapais. Los EE.UU. han recono- 
cido su corresponsabilidad, pero de 
ello no han derivado un acuerdo 
multilateral que comprometa colec- 
tivamente y bajo una misma estra- 
tegia tanto a paises productores 
como consumidores. A los EE.UU. 
no les interesa mucho que los pai
ses productores (Bolivia, Peru y 
Colombia) se pongan de acuerdo, 
es decir, lieguen a una misma estra- 
tegia. La opcidn sigue siendo -y 
esto es un error- tratar a cada pais 
por separado.

Finalmente es importante enten- 
der que la solucion al problema de 
la droga requiere una salida global. 
No basta, por ejemplo, cambiar cul
tivos si estos no tienen un mercado 
asegurado dentro y fuera del pais. 
Por eso, mas alia de la Cumbre de 
Cartagena, el problema de la droga 
tiene que ser visto bajo una optica 
estructural pero tambien global, 
solo asi desterraremos al narcotrb- 
fico y tambien a la propia miseria, 
que es una de sus causas ■

Alberto Adrianzbn 
Investigador de DESCO

colegas latinoamericanos para discutir un

n a hoja de coca para los 
Lt=i habitantes del Peru es un 

producto familiar. Sirvib y sirve 
hasta ahora, para usos medicina
les, rituales; asimismo, para ayudar 
en el trabajo. La coca expresa, 
sobre todo en el mundo andino, una

Por primera vez un Presidente de EE.UU. fue convocado por sus 
problema comiin.
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Las elecciones
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Una situacidn limite
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I triunfo inesperado de Viole- 
U=3 ta de Chamorro, candidata 
de la Union Nacional Opositora 
(UNO), en las elecciones nicara- 
guenses del 24 de febrero, sobre el 
Frente Sandinista que llevaba como 
candidato al actual Presidente Da
niel Ortega, cayd como un baldazo 
de agua fria a los sectores progre- 
sistas del conti nente.

Al triunfar la revolucidn en 1979, 
el pais se encontraba practicamen- 
te en ruinas. Cuando Nicaragua in- 
tentaba iniciar su reconstruccion 
nacional en 1982 el gobierno norte- 
americano desato una de las politi- 
cas mas intervencionistas y agresi-

los ataques de la contra y el boicot 
economico. Sin embargo, el triunfo 
de EE.UU. es solo parcial. El Fren
te Sandinista, que obtuvo el 40% de 
la votacion, es hoy la primera fuerza 
politica de ese pais, mas aim si 
tenemos en cuenta que la UNO es 
un frente de 14 partidos.

Desde esta seccion queremos 
destacar la puesta en funciona- 
miento del servicio de agua potable 
en dos comunidades del distrito de 
Macate (al node del departamento 
de Ancash), a saber: Pilcash y 
Chachas. Inaugurado en Diciem- 
bre del afio pasado, la realization 
de este proyecto esta favoreciendo 
a mas de 55 familias, ademas que 
la ejecucion del mismo supuso la 
activa participation de dichas co
munidades, que conto con el apoyo 
del Bienestar Social de la Diocesis 
de Chimbote y SER, los cuales pro- 
porcionaron e! apoyo material y tec- 
nico logrando terminarse la obra en 
un lapse de 40 dias, tiempo muy 
breve si se Io compara con otros 
proyectos semejantes.

Tai ha sido el impacto local de 
este proyecto que se ha generado 
una suerte de “fiebre del agua”, es 
decir, las demas comunidades ale- 
dafias se han sentido suficiente- 
mente motivadas como para ir ges- 
tionando la ejecucion de proyectos 
de agua potable dentro de sus juris- 
dicciones.

Con la conclusion de estas 
obras, ya son 8 las comunidades 
del valle de Macate que cuentan 
con agua potable, faltando benefi- 
ciarse solo dos. La “fiebre del agua" 
desatada en esta localidad ha lo- 
grado cumplir con este anhelo de la 
poblacidn.

La CNA denuncio el asesinato 
del Presidente de la Federation 
Agraria Departamental de Huanca- 
velica, Falconieri Saravia, tras ser 
detenido por oficiales del Ejercito el 
pasado 16 de marzo.

Segun nos informan, autorida- 
des militares y policiales negaron la 
detention del dirigente, por Io que 
se presento denuncia ante el Fiscal 
Provincial y el Juez de Turno quie- 
nes no quisieron recepcionar la de
nuncia.

Actos de esta naturaleza mere- 
cen nuestro total repudio y exigimos 
desde estas paginas que se casti- 
gue ejemplarmente a los responsa- 
bles.

venta de tierras y su remate, des
pues de cortar los creditos agrarios 
a traves de la Banca de Fomento.

Violeta Chamorro triunf6 en 

estos comicios con el apoyo de 

EE.UU.

El valle de Cahete fue escenario 
de una movilizacion campesina 
que, convocada por la ANAPA 
(Asociacion Nacional de Parceleros 
Agrarios) y con la participacion de la 
CNA, culmino en la constitution del 
“Comite de defensa de la reforma 
agraria del valle de Cahete”. Uno 
de los principaies mdviles ha sido el 
anuncio del FREDEMO, que, de He
gar al poder, propiciaria la compra-

como consecuencia de esta guerra, 
mayores recursos no solo economi- 
cos sino tambien humanos en ta- 
reas de defensa. Al final de la deca- 
da la economia nicaraguense, debi- 
do a estos factores, aunque tam
bien a los errores de los propios 
sandinistas como ellos mismos han 
reconocido, entrd en una profunda 
crisis, estaba en una situacion limi
te.

Bajo esta presion interna y ex
terna, promovida por los EE.UU., el 
electorado nicaraguense opto por 
aquella candidatura que aparecia 
como garantia de un minimo de 
estabilidad econdmica y de paz. 
Las visibles y obvias conexiones de 
Violeta de Chamorro con EE.UU., 
aunque parezca paradojico, fueron 
determinantes para su triunfo: el 
electorado percibia que si eila ga- 
naba, el gobierno norteamericano 
dejaria de hostilizar y agredir a su 
pais, de Io contrario, continuarian

El lunes 26 de Marzo, mas o 
menos a las 9 de la noche, 15 suje- 
tos encapuchados irrumpieron en el 
local de la Federation Agraria De
partamental de Ayacucho (FADA) 
dinamitando la puerta y provocando 
una serie de destrozos en el inmobi- 
liario. En ese momento no se en
contraba ningun dirigente, pero si 8 
campesinos que pernoctaban al in
terior del local. Por suerte, estos 
solo sufrieron el robo de algunas de 
sus pertenencias y los atacantes 
huyeron sin mas. No se ha logrado 
establecer el origen del ataque, 
aunque se especula que elementos 
de Sendero Luminoso pueden ser 
los autores del mismo si se conside- 
ra el importante papel que la FADA 
esta jugando en esa zona respecto 
a la situation del campesinadc.

Justamente dirigentes de dicha 
federacion vienen exigiendo al go
bierno, a traves de un Memorial 
presentado al Presidente Garcia, el 
apoyo para el agro ayacuchano que 
viene sufriendo una fuerte sequia y 
la plaga de langostas ■

vas que recuerde la historia de 
America Latina.

Nicaragua tuvo que emplear,

El Presidente Daniel Ortega, candidato del FSLN, recogid durante 

campaila, multiples muestras de adhesidn y cariflo de su pueblo, logrando 

el 40% de la votacidn.

hoy dia la democracia le debe mu- 
cho a los sandinistas. Por eso la de
mocracia en Nicaragua bien puede 
llamarse democracia sandinista ■

Si el 19 de juiio de 1979, el 
FSLN al hacer la revolution se con- 
virtio en el fundador de la nation en 
Nicaragua, este febrero de 1990, 
luego de las elecciones, en las que 
mostraron in comportamiento ejem
plarmente democratico, vuelve a 
convertirse en el pilar y tambien en 
el fundador de la democracia en ese 
pais. Pese a su derrota electoral,
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R I triunfo inesperado de Viole- 
L!=> ta de Chamorro, candidata 

de la Union Nacional Opositora 
(UNO), en las elecciones nicara- 
guenses del 24 de febrero, sobre el 
Frente Sandinista que llevaba como 
candidato al actual Presidente Da
niel Ortega, cayd como un baldazo 
de agua fria a los sectores progre- 
sistas del conti nente.

Al triunfar la revolucidn en 1979, 
el pais se encontraba practicamen- 
te en ruinas. Cuando Nicaragua in- 
tentaba iniciar su reconstruccidn 
nacional en 1982 el gobierno norte- 
americano desato una de las politi- 
cas mas intervencionistas y agresi-

como consecuencia de esta guerra, 
mayores recursos no solo economi- 
cos sino tambien humanos en ta- 
reas de defensa. Al final de la deca- 
da la economia nicaraguense, debi- 
do a estos factores, aunque tam
bien a los errores de los propios 
sandinistas como ellos mismos han 
reconocido, entrd en una profunda 
crisis, estaba en una situacion limi
te.

Bajo esta presion interna y ex
terna, promovida per los EE.UU., el 
electorado nicaraguense opto por 
aquella candidatura que aparecia 
como garantia de un minimo de 
estabilidad economica y de paz. 
Las visibles y obvias conexiones de 
Violeta de Chamorro con EE.UU., 
aunque parezca paradojico, fueron 
determinantes para su triunfo: el 
electorado percibia que si ella ga- 
naba, el gobierno norteamericano 
dejaria de hostilizar y agredir a su 
pais, de Io contrario, continuarian 
los ataques de la contra y el boicot 
economico. Sin embargo, el triunfo 
de EE.UU. es solo parcial. El Fren
te Sandinista, que obtuvo el 40% de 
la votacidn, es hoy la primera fuerza 
politica de ese pais, mas aim si 
tenemos en cuenta que la UNO es 
un frente de 14 partidos.

Si el 19 de julio de 1979, el 
FSLN al hacer la revolucidn se con- 
virtid en el fundador de la nacidn en 
Nicaragua, este febrero de 1990, 
luego de las elecciones, en las que 
mostraron in comportamiento ejem- 
plarmente democratico, vuelve a 
convertirse en el pilar y tambien en 
el fundador de la democracia en ese 
pais. Pese a su derrota electoral, 
hoy dia la democracia le debe mu- 
cho a los sandinistas. Por eso la de
mocracia en Nicaragua bien puede 
llamarse democracia sandinista ■

Desde esta seccidn queremos 
destacar la puesta en funciona- 
miento del servicio de agua potable 
en dos comunidades del distrito de 
Macate (al node del departamento 
de Ancash), a saber: Pilcash y 
Chachas. Inaugurado en Diciem- 
bre del afio pasado, la realization 
de este proyecto esta favoreciendo 
a mas de 55 familias, ademas que 
la ejecucion del mismo supuso la 
activa participacion de dichas co
munidades, que conto con el apoyo 
del Bienestar Social de la Diocesis 
de Chimbote y SER, los cuales pro- 
porcionaron e! apoyo material y tec- 
nico logrando terminarse la obra en 
un lapse de 40 dias, tiempo muy 
breve si se Io compara con otros 
proyectos semejantes.

Tai ha sido el impacto local de 
este proyecto que se ha generado 
una suerte de “fiebre del agua”, es 
decir, las demas comunidades ale- 
dafias se han sentido suficiente- 
mente motivadas como para ir ges- 
tionando la ejecucion de proyectos 
de agua potable dentro de sus juris- 
dicciones.

Con la conclusion de estas 
obras, ya son 8 las comunidades 
del valle de Macate que cuentan 
con agua potable, faltando benefi- 
ciarse solo dos. La “fiebre del agua" 
desatada en esta localidad ha lo- 
grado cumplir con este anhelo de la 
poblacion.

La CNA denuncio el asesinato 
del Presidente de la Federation 
Agraria Departamental de Huanca- 
velica, Falconieri Saravia, tras ser 
detenido por oficiales del Ejercito el 
pasado 16 de marzo.

Segun nos informan, autorida- 
des militares y policiales negaron la 
detention del dirigente, por Io que 
se presento denuncia ante el Fiscal 
Provincial y el Juez de Turno quie- 
nes no quisieron recepcionar la de
nuncia.

Ados de esta naturaleza mere- 
cen nuestro total repudio y exigimos 
desde estas paginas que se casti- 
gue ejemplarmente a los responsa- 
bles.

venta de tierras y su remate, des
pues de cortar los creditos agrarios 
a traves de la Banca de Fomento.

Violeta Chamorro triunfd en 

estos comicios con el apoyo de 

EE.UU.

El valle de Cafiete fue escenario 
de una movilizacion campesina 
que, convocada por la ANAPA 
(Asociacidn Nacional de Parceleros 
Agrarios) y con la participacion de la 
CNA, culmino en la constitution del 
“Comite de defensa de la reforma 
agraria del valle de Cahete". Uno 
de los principales moviles ha sido el 
anuncio del FREDEMO, que, de He
gar al poder, propiciaria la compra-

El lunes 26 de Marzo, mas o 
menos a las 9 de la noche, 15 suje- 
tos encapuchados irrumpieron en el 
local de la Federation Agraria De- 
partamentai de Ayacucho (FADA) 
dinamitando la puerta y provocando 
una serie de destrozos en el inmobi- 
liario. En ese momento no se en
contraba ningun dirigente, pero si 8 
campesinos que pernoctaban al in
terior del local. Por suerte, estos 
solo sufrieron el robo de algunas de 
sus pertenencias y los atacantes 
huyeron sin mas. No se ha logrado 
establecer el origen del ataque, 
aunque se especula que elementos 
de Sendero Luminoso pueden ser 
los autores del mismo si se conside- 
ra el importante papel que la FADA 
esta jugando en esa zona respecto 
a la situation del campesinado.

Justamente dirigentes de dicha 
federacion vienen exigiendo al go
bierno, a traves de un Memorial 
presentado al Presidente Garcia, el 
apoyo para el agro ayacuchano que 
viene sufriendo una fuerte sequia y 
la plaga de langostas ■

vas que recuerde la historia de 
America Latina.

Nicaragua tuvo que emplear,

El Presidente Daniel Ortega, candidato del FELTil, recogiO durante su 

campaila, multiples muestras de adhesidn y cariflo de su pueblo, logrando 

el 40% de la votacidn.
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FS I Senor de Qoyllor-ritty, apa- 
LS recid a un niho de su misma 

edad, a Marianito Mayta que era 
pastor de ganado alpacuno, en el 
mes de junio, en el afio 1780, en la 
oyada del Cerro Sinakara, en las 
faldas del nevado Ccolquepunco 
(Puerta de plata) nevado Ausanga- 
te, en la comunidad de Mahuayca- 
ni, distrito de Ocongate, provincia 
de Quispicanchis del departamento 
del Cusco.

Donde, antes de nuestras 
abuelos, hacian cargos, llevando 
con fe una danza o musicos de 
nuestra comunidad de Umuto, has- 
ta Hegar al Sefior de Qoyllor-ritty o 
al dicho nevado bianco Ausangate.

Su festividad se recuerda cada 
afio, dos dlas antes de Corpus 
Christi, en esa fecha llegan miles de 
fieles catolicos con centenares de 
bailarines con diferentes trajes tipi- 
cos de la region, de todas las comu- 
nidades, distritos, provincias del 
departamento del Cusco, asi tam- 
bien de los departamentos de 
Puno, Moquegua, Arequipa, Tacna, 
etc..

El Sefior de Qoyllor-ritty se en- 
cuentra en una roca, dentro del 
Santuario con la mirada a la nevada 
o la salida del sol.

Yo voy al Sefior de Qoyllor-ritty 
desde el afio 1973 hasta 1988, sin 
(altar ningun afio. Desde 1984, voy 
de bailarin Waire de mi comunidad, 
acompafiado con varies bailarines

El santuario del Sefior de Qoyllor-ritty es vlsitado cada afio por 
cientos de peregrines que acuden alii para pedir la ayuda del Sefior 
en la solucibn de sus problemas o simplemente para expresar su fe. 
En esta ocasibn presentamos el testimonio de un comunero 
cusquefio, que segun nos cuenta, acude en peregrinacibn desde 
hace varies afios.

El domingo antes de Corpus 
Christi, en horas de la mafiana, via- 
jamos en camioneta y a pie, desde

“Waires” (bailarin selvatico o chun- 
chos) con pablitos (oso humaniza- 
dos) con una banda de musicos.

nuestra comunidad, rumbo al San
tuario del Sefior, con una danza fol- 
clbrica y tipica de origen incaico 
entre waires y pablitos, en una ban
da de musicos. Llegando solamen- 
te a Ocongate en horas de la tarde, 
luego en carro de Ocongate a Ma- 
huaycani son dos horas de viaje.

Despues de descansar y co- 
miendo nuestras comidas (rias y 
bebidas alcohblicas en la noche 
salimos a pie, recorremos los ocho 
kilometros hasta Hegar al Santuario 
que se encuentra en la nevada, 
porque de Mahuayani todos los 
peregrines, ya sean turistas extran- 
jeros, bailarines y otros tienen que 
Hegar a pie, porque no llegan ca- 
rros. Segun la historia tradicional 
dicen, que el Sefior quiere que lle- 
guemos a pie, a fin que nuestras 
pecados sean perdonados.

Por eso, al amanecer del dia 
lunes, llegamos al Santuario bailan- 
do todos los waires y osos, al ritmo 
de la banda de musicos con la fe de 
nuestra profundo corazbn y con 
devocibn. Inmediatamente nos pre

sentamos al Sefior llevando una la
mina con la imagen del Sefior y 
velas.

compas de la banda, juntandonos 
con otros bailarines de otras comu- 
nidades hasta Hegar a la Virgen 
Dolorosa y luego regresando a 
nuestra campamento.

Aproximadamente a las 9 de la 
mafiana del mismo dia martes, 
estamos presentes en la Misa de 
Bendicibn celebrada en el atrio del 
Santuario, por el excelentisimo Ar- 
zobispo del Cusco, Monsefior Alci- 
des Mendoza Castro. Despues de 
la Misa de Bendicibn retornamos a 
nuestra comunidad de Umuto.

En nuestra comunidad, los 
mayordomos y los capitanes pasan 
sus costumbres de comidas, bebi
das y otras, luego a nuestra Iglesia 
dejamos la Ibmina de la imagen del 
Sefior, para luego nombrar otro ma- 
yordomo para el proximo afio, y 
luego realizamos el cacharpari o 

despedida de cargo ■

Epifanio Vbsquez Anccalle 
Comunero de Umuto, distrito 

Ccatcca, provincia de 
Quispicanchis, Cusco.

El lunes, al medio dia todos los 
bailarines y musicos, subimos al 
nevado Ccolquepunco, a postrar y 
suplicar sus gracias del Sefior San- 
tisima Cruz, que se encuentra en el 
dicho nevado bianco, donde suben 
los osos de la provincia de Quispi
canchis.

En la tarde del mismo dia, 
acompafiamos y estamos presente 
en la solemne procesibn del Sefior 
de Qoyllor-ritty, los bailarines y los 
musicos.

En la noche del mismo dia, 
nuevamente nos presentamos al 
Santuario, para estar presentes en 
la majestuosa serenata al Sefior, la 
musica se escucha en altoparlan- 

tes.
En las primeras horas del dia 

martes, los bailarines y musicos, 
vamos al alabado, bailando al

“Sefior de Qoyllor’ritty”, dibujo de Espifanio Vdsquez A., de la Comunidad 

Umuto, Quipicanchis (Cusco). Concurso National de Dibujo y Pintura 
Campesino.

Testimonio

“Mi viaje al santuario 
de Qoyllur' ritty”
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F5 I Senor de Qoyllor-ritty, apa- 
LS recid a un nine de su misma 

edad, a Marianito Mayta que era 
pastor de ganado alpacuno, en el 
mes de junio, en el ado 1780, en la 
oyada del Cerro Sinakara, en las 
faldas del nevado Ccolquepunco 
(Puerta de plata) nevado Ausanga- 
te, en la comunidad de Mahuayca- 
ni, distrito de Ocongate, provincia 
de Quispicanchis del departamento 
del Cusco.

Donde, antes de nuestros 
abuelos, hacian cargos, llevando 
con fe una danza o musicos de 
nuestra comunidad de Umuto, has- 
ta Hegar al Sefior de Qoyllor-ritty o 
al dicho nevado bianco Ausangate.

Su festividad se recuerda cada 
afio, dos dlas antes de Corpus 
Christi, en esa fecha llegan miles de 
fieles catolicos con centenares de 
bailarines con diferentes trajes tipi- 
cos de la region, de todas las comu- 
nidades, distritos, provincias del 
departamento del Cusco, asi tam- 
bien de los departamentos de 
Puno, Moquegua, Arequipa, Tacna, 
etc..

El Sefior de Qoyllor-ritty se en- 
cuentra en una roca, dentro del 
Santuario con la mirada a la nevada 
o la salida del sol.

Yo voy ai Sefior de Qoyllor-ritty 
desde el afio 1973 hasta 1988, sin 
(altar ningun afio. Desde 1984, voy 
de bailarin Waire de mi comunidad, 
acompafiado con varios bailarines

El santuario del Sefior de Qoyllor-ritty es visitado cada afio por 
cientos de peregrines que acuden alii para pedir la ayuda del Sefior 
en la solucibn de sus problemas o simplemente para expresar su fe. 
En esta ocasidn presentamos el testimonio de un comunero 
cusquefio, que segun nos cuenta, acude en peregrinacidn desde 
hace varios afios.

El domingo antes de Corpus 
Christi, en horas de la mafiana, via- 
jamos en camioneta y a pie, desde

“Waires” (bailarin selvatico o chun- 
chos) con pablitos (oso humaniza- 
dos) con una banda de musicos.

nuestra comunidad, rumbo al San
tuario del Sefior, con una danza fol- 
cldrica y tipica de origen incaico 
entre waires y pablitos, en una ban
da de musicos. Llegando solamen- 
te a Ocongate en horas de la tarde, 
luego en carro de Ocongate a Ma- 
huaycani son dos horas de viaje.

Despues de descansar y co- 
miendo nuestras comidas (rias y 
bebidas alcoholicas en la noche 
salimos a pie, recorremos los ocho 
kilometros hasta Hegar al Santuario 
que se encuentra en la nevada, 
porque de Mahuayani todos los 
peregrines, ya sean turistas extran- 
jeros, bailarines y otros tienen que 
Hegar a pie, porque no llegan ca- 
rros. Segun la historia tradicional 
dicen, que el Sefior quiere que lle- 
guemos a pie, a fin que nuestros 
pecados sean perdonados.

Por eso, al amanecer del dia 
lunes, llegamos al Santuario bailan- 
do todos los waires y osos, al ritmo 
de la banda de musicos con la fe de 
nuestro profundo corazon y con 
devocion. Inmediatamente nos pre

sentamos al Sefior llevando una la
mina con la imagen del Sefior y 
velas.

compas de la banda, juntandonos 
con otros bailarines de otras comu- 
nidades hasta Hegar a la Virgen 
Dolorosa y luego regresando a 
nuestro campamento.

Aproximadamente a las 9 de la 
mafiana del mismo dia martes, 
estamos presentes en la Misa de 
Bendicidn celebrada en el atrio del 
Santuario, por el excelentisimo Ar- 
zobispo del Cusco, Monsefior Alci- 
des Mendoza Castro. Despues de 
la Misa de Bendicidn retornamos a 
nuestra comunidad de Umuto.

En nuestra comunidad, los 
mayordomos y los capitanes pasan 
sus costumbres de comidas, bebi
das y otras, luego a nuestra Iglesia 
dejamos la Idmina de la imagen del 
Sefior, para luego nombrar otro ma- 
yordomo para el proximo afio, y 
luego realizamos el cacharpari o 

despedida de cargo ■

Epifanio Vdsquez Anccalle 
Comunero de Umuto, distrito 

Ccatcca, provincia de 
Quispicanchis, Cusco.

El lunes, al medio dia todos los 
bailarines y musicos, subimos al 
nevado Ccolquepunco, a postrar y 
suplicar sus gracias del Sefior San- 
tisima Cruz, que se encuentra en el 
dicho nevado bianco, donde suben 
los osos de la provincia de Quispi
canchis.

En la tarde del mismo dia, 
acompafiamos y estamos presente 
en la solemne procesion del Sefior 
de Qoyllor-ritty, los bailarines y los 
musicos.

En la noche del mismo dia, 
nuevamente nos presentamos al 
Santuario, para estar presentes en 
la majestuosa serenata al Sefior, la 
musica se escucha en altoparlan- 

tes.
En las primeras horas del dia 

martes, los bailarines y musicos, 
vamos al alabado, bailando al
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“Mi viaje al santuario 
de Qoyllur' ritty”

“Sefior de Qoyllor’ritty”, dibujo de Espifanio Vdsquez A., de la Comunidad 

Umuto, Quipicanchis (Cusco). Concurso National de Dibujo y Pintura 
Campesino.
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rs n el campo existen muchas 
LS organizaciones de mujeres 
cuyas integrantes —en el tiempo 
libre que disponen despues de las 
labores agricolas— realizan (areas 
productivas. Esto les permiten ge
nerar un ingreso para sus familias 
al mismo tiempo que fortalecer sus 
organizaciones. Sin embargo, la 
falta de recursos economicos impi- 
de que este tipo de actividad se de 
de una forma mas amplia. Una de 
estas experiencias nos es relatada

en la revista “Chacarera” que publi- 
ca la Red de la Mujer Rural(1)

En las zonas de Porcon y Chon- 
ta, el Equipo de Desarrollo Agrope- 
cuario de Cajamarca (EDAC), ha 
venido dando impulse a los “Ron
dos Rotatorios” con los cuales se 
busca capitalizar a grupos de muje
res que estan asociadas a un comi
te artesanal para que produzcan 
prendas de vestir para su consumo 
pudiendo vender el excedente en el 
mercado.

Portal, Aurora: Fondos Rotativos, 
un avance en el campo. Revista 
Chacarera, Boletln de la red rural 
Ns3, diciembre 1989. Centro Flora 
Tristan, Lima.

El proceso de regionalizacidn es ya una realidad. La mayoria de 
Gobiernos Regionales entraran en funcidn el 28 de julio prdximo. 
(.CuSntos conocemos de la nueva estructura politica del pals?, tQu6 
funciones cumplir£n los flamantes gobiernos regionales?, tCdmo 
afecta esta nueva realidad a los hombres del campo?, iCdmo 
participan los pobladores?.

Trataremos de ir despejando estas y otras interrogantes en una serie 
de articulos que ir£n apareciendo en la pdgina legal de ANDENES. 
En este numero presentamos las funciones generales de los 
Gobiernos Regionales y sus relaciones con las demSs instancias de 
gobierho.

Gobierno Regional

Organizacion y 
funciones

Rregionalizacidn-
descentralizacidn-unitariedad

El proceso de regionalizacion en 
nuestro pais es producto de las 
aspiraciones descentralizadoras de 
nuestros pueblos, quienes vienen 
luchando contra el centralismo des
de mucho tiempo atr^s. LaConsti- 
tucion politica del Peru, la recoge y 
sefiala pautas para su implementa
tion.

El Plan National de Regionali
zacion sefiala como finalidad rever- 
tir la tendencia al centralismo, supe- 
rar desigualdades, racionalizar la 
actividad econdmica, para Io cual 
es necesario consolidar gobiernos 
locales y regionales.

Lo que es importante tener en 
cuenta, es que si bien las regiones 
tendrdn ahora su propio gobierno y 
autonomia, esto no significa una 
desmembracidn del territorio nacio- 

nal.
Se transferirdn funciones, com- 

petencias y recursos del gobierno 
central al gobierno regional, pero 
limitados por el principio de unidad 
de la republica y por el principio de 
legalidad. Por el cual las leyes que 
expresamente se deleguen para su 
aprobacion a las regiones, deberan 
estar sometidas a lo que dice la 
Constitution y a las leyes naciona- 
les, con el objeto de mantener un 
necesario orden legal interne.

Organizacion Femenina

Fondos para la 
produccion 
artesanal

El fondo rotativo es un presta- 
mo que hace EDAC a las organiza
ciones de mujeres mediante un 
convenio, en el se fija el plazo de 
devolucion de acuerdo a los planes 
de trabajo de la organizacion, plazo 
que no debe ser mayor a cuatro 
meses.

Es muy importante la puntuali- 
dad en la devolucion del prestamo 
ya que eso les permits seguir utili- 
zando el mismo fondo, una vez que 
hayan colocado sus productos.

Hasta el momenta se han bene- 
ficiado once organizaciones con 
este fondo, de los cuales solo dos 
no cumplieron con el plazo fijado 
para la devolucidn del mismo. “Seis 
destinaron la totalidad de las utilida- 
des para crear el Fondo de Capitali- 
zacion (F.C.), tres distribuyeron un 
porcentaje entre las asociadas y 
otro porcentaje quedo como F.C., y 
solo dos de ellas distribuyeron las 
utilidades entre sus asociadas".

EDAC da el pr&stamo pero tam- 
bien capacitacion en tefiido con tin- 
tes vegetales y asesoria para que 
con el tiempo estas organizaciones 
tengan su propio capital y no de- 
pendan de instituciones.

Esta primera experiencia mues- 
tra ciertos avances: “algunas orga
nizaciones han creado sus propios 
fondo; en otros casos, algunas fa
milias recibieron un ingreso adicio- 
nal, pero, sobre todo, se ha fortale- 
cido la organization con este traba
jo participative’'.*1* R

to

u

liKs

7?



pdgina legalorganizando la produccion

C6mo funciana

(<)

ANDENES —3130 —AN DENES

en la revista “Chacarera” que publi- 
ca la Red de la Mujer Rural(1)

En las zonas de Porcon y Chon- 
ta, el Equipo de Desarrollo Agrope- 
cuario de Cajamarca (EDAC), ha 
venido dando impulse a los “Ron
dos Rotatorios” con los cuales se 
busca capitalizar a grupos de muje- 
res que estan asociadas a un comi
te artesanal para que produzcan 
prendas de vestir para su consumo 
pudiendo vender el excedente en el 
mercado.

Portal, Aurora: Fondos Rotativos, 
un avance en el campo. Revista 
Chacarera, Boletin de la red rural 
Ne3, diciembre 1989. Centro Flora 
Tristan, Lima.

El proceso de regionalizacidn es ya una realidad. La mayoria de 
Gobiernos Regionales entraran en funcidn el 28 de julio prdximo. 
cCucintos conocemos de la nueva estructura politica del pais?, tQu6 
funciones cumplir^n los flamantes gobiernos regionales?, iCdmo 
afecta esta nueva realidad a los hombres del campo?, <,C6mo 
participan los pobladores?.

Trataremos de ir despejando estas y otras interrogantes en una serie 
de articulos que ir&n apareciendo en la pdgina legal de ANDENES. 
En este niimero presentamos las funciones generales de los 
Gobiernos Regionales y sus relaciones con las demis instancias de 
gobierno.

Gobierno Regional

Organizacion y 
funciones

Rregionalizacidn-
descentralizacidn-unitariedad

El proceso de regionalizacidn en 
nuestro pais es producto de las 
aspiraciones descentralizadoras de 
nuestros pueblos, quienes vienen 
luchando contra el centralismo des
de mucho tiempo atrds. La Consti- 
tucidn politica del Peril, la recoge y 
sefiala pautas para su implementa- 
cion.

El Plan Nacional de Regionali- 
zacion sefiala como finalidad rever- 
tir la tendencia al centralismo, supe- 
rar desigualdades, racionalizar la 
actividad economica, para Io cual 
es necesario consolidar gobiernos 

locales y regionales.
Lo que es importante tener en 

cuenta, es que si bien las regiones 
tendon ahora su propio gobiemo y 
autonomia, 6sto no signifies una 
desmembracidn del territorio nacio

nal.
Se transferirdn funciones, com- 

petencias y recursos del gobierno 
central al gobierno regional, pero 
limitados por el principio de unidad 
de la republica y por el principio de 
legalidad. Por el cual las leyes que 
expresamente se deleguen para su 
aprobacidn a las regiones, deberan 
estar sometidas a lo que dice la 
Constitucidn y a las leyes naciona- 
les, con el objeto de mantener un 
necesario orden legal interno.

Organizacion Femenina

Fondos para la 
produccion 
artesanal

I

rEEJ n el campo existen muchas 
IS organizaciones de mujeres 

cuyas integrates —en el tiempo 
libre que disponen despues de las 
labores agricolas— realizan (areas 
productivas. Esto les permiten ge
nerar un ingreso para sus familias 
al mismo tiempo que fortalecer sus 
organizaciones. Sin embargo, la 
falta de recursos economicos impi- 
de que este tipo de actividad se de 
de una forma mas amplia. Una de 
estas experiencias nos es relatada

El fondo rotativo es un presta- 
mo que hace EDAC a las organiza
ciones de mujeres mediate un 
convenio, en el se fija el plazo de 
devolucion de acuerdo a los planes 
de trabajo de la organizacion, plazo 
que no debe ser mayor a cuatro 
meses.

Es muy importante la putuali- 
dad en la devolucion del prestamo 
ya que eso les permits seguir utili- 
zando el mismo fondo, una vez que 
hayan colocado sus productos.

Hasta el momento se han bene- 
ficiado once organizaciones con 
este fondo, de los cuales solo dos 
no cumplieron con el plazo fijado 
para la devolucidn del mismo. “Seis 
destinaron la totalidad de las utilida- 
des para crear el Fondo de Capitali- 
zacion (F.C.), tres distribuyeron un 
porcentaje entre las asociadas y 
otro porcentaje quedo como F.C., y 
solo dos de ellas distribuyeron las 
utilidades entre sus asociadas".

EDAC da el prestamo pero tam- 
bien capacitacion en tefiido con tin- 
tes vegetales y asesoria para que 
con el tiempo estas organizaciones 
tengan su propio capital y no de- 
pendan de instituciones.

Esta primera experiencia mues- 
tra ciertos avances: “algunas orga
nizaciones han creado sus propios 
fondo; en otros casos, algunas fa
milias recibieron un ingreso adicio- 
nal, pero, sobre todo, se ha fortale- 
cido la organizacidn con este traba
jo participative’'.*1* R
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Podemos resumir esto diciendo 

que el gobierno central es el encar- 

gado de disefiar las pollticas de 

desarrollo y los Gobiernos Regiona

les de planificar su ejecucibn ade- 

cuandolas a cada region.

A nivel sectorial son los ministe- 

rios y organismos centrales los en- 

cargados de definir las politicas y 

emitir la normatividad correspon- 

diente que han de ser adecuadas e 

implementadas por el Gobierno Re

gional a traves de las secretarias 

regionales. Pero las politicas for- 

muladas por los ministerios deben 

ser coordinadas y concertadas con 

los Gobiernos Regionales y se ex- 

presan en planes sectoriales incor- 

porados en el Plan Regional de 

Desarrollo.

El Gobierno Regional estb obli- 

gado a informar periodicamente a 

los Ministerios el cumplimiento de 

los planes sectoriales.

Reiacibn con el 

Gobierno Central

La explotaci6n de los recursos natu- 

rales estd bajo el control de los 

gobiernos regionales.

En este aspecto las leyes son 

demasiado escuetas, etableciendo 

apenas la necesidad de mantener 

una mutua cooperacibn y apoyo al 

desarrollo local respetandose la 

autonomia de ambos niveles de 

gobierno.

Reiacibn con los 

Gobiernos Locales

Los principals brganos de go

bierno de las regiones son:

- La Asamblea Regional (Presi- 

dente de la Asamblea y Consejo 

Regional.

- El Consejo Regional

- Las Secretarias Regionales

- La Asamblea Regional, integra- 

da por los alcaldes provinciales por 

delegados de las instituciones re- 

presentativas de las actividades 

econbmico-sociales y culturales de 

la Regibn y por personas elegidas 

por sufragio directo, tiene la funcibn 

de dictar las normas y fiscalizar la 

ejecucibn de Io planificado por ella.

- El Consejo Regional, es el orga- 

no ejecutivo del gobierno regional. 

Planifica, ejecuta y administra la 

marcha de la regibn. Su Presidente 

es el representante de la Regibn y 

quien dirige las reuniones y la 

Asamblea Regional, que tambibn 

encabeza.

- El Consejo Regional estb dividi- 

do en tantas secretarias como ma- 

terias de competencia tiene el go

bierno regional (agricultura, salud, 

educacibn, etc). Existen adembs 

otras dependencias que sin abarcar 

toda la regibn, cumplen funciones

Estructura del 
Gobierno Regional:

La presencia de los alcaldes 

provinciales en la Asamblea Regio

nal y de los alcaldes distritales en 

las instancias sub-regionales ha de 

ser garantia para una reiacibn flui- 

da y respetuosa.

A pesar de ello existen vacios 

en la Ley que posibilitarian la gene- 

racion de confiictos u obstaculos 

para el cumplimineto de determina- 

das funciones por la multiplicidad 

de niveles de participacion (Gobier

no Central, Regional, Local).

analogas a nivel de sub-regiones 

(oficinas sub-regionales).

- Ejecutar acciones que contribu- 

yan a elevar el nivel nutricional de la 

poblacibn.

- Lo referente a la programacibn y 

funcionamiento de los estableci- 

miento de salud.

Deciamos que los gobiernos re

gionales buscan la descentraliza- 

cibn del pais; veamos en forma re- 

sumida que funciones se les otorga 

para ello.

- Reconocer y registrar a las 

comunidades campesinas y nati- 

vas.
- Atender y solucionar los proble- 

mas y confiictos entre trabajadores 

y empleadores.

- Ejecutar programas de vivienda 

de tipo econbmico.

- Planificacibn del desarrollo ur-

- Registrar las organizaciones 

sindicales.

bano-regional en coordinacibn con 

las municipalidades.

- Regula la actividad agropecua- 

ria y de comercializacibn.

- Lo relative a creditos, centres de 

acopio y proyectos de irrigacibn.

- Ejecuta acciones de Reforma 

Agraria.

mantenimiento de la infraestructura 

educativa.

- Administracibn y supervision de 

la ensehanza.
- Promover y realizar programas 

de educacibn no escolarizada.

Existen muchas funciones 

ademas de estas, sefialadas en la 

Ley. Algunas de las cuales no estan 

adecuadamente establecidas, ha- 

biendo quedado en terminos dema

siado imprecisos (como“estimular”, 

“promover’', etc). El peligro que 

bsto encierra, es que en los proba

bles confiictos que se ocasionen 

sobre todo con el gobierno central, 

(que querra seguir manteniendo 

aquellas funciones que pueda utili- 

zar como instrumento de clientelaje 

politico y la captacibn de los secto- 

res populares) podra entonces 

aprovecharse de las ambiguedades 

de la ley para no transferir algunas 

funciones al gobierno regional.

A pesar de las multiples funcio

nes otorgadas al gobierno regional, 

estas al parecer tendrbn como pri

mer obstaculo la cuestibn econbmi- 

ca, pues existe en esta materia aun 

muchos vacios. Cuestiones como 

transferencias de recursos, de las 

empresas publicas, lo referente a 

los impuestos, ingresos por explo- 

tacion de recursos, etc, hacen pen- 

sar que de no resolverse adecuada

mente ya tiempo, la regionalizacibn 

seria inviable.
Queda en el terreno social y po

litico, de las organizaciones popula

res, el definir el destine de este pro- 

ceso de regionalizacibn ■

Los gobiernos regionales tendrdn a su cargo la administracibn y supervisibn 

de la educacibn.

Con la regionalizacibn, el centralismo limeno serd cada vez menor.
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Relacibn con el 
Gobierno Central

La explotacitin de los recursos natu- 
rales estd bajo el control de los 
gobiernos regionales.

En este aspecto las (eyes son 
demasiado escuetas, etableciendo 
apenas la necesidad de mantener 
una mutua cooperacibn y apoyo al 
desarrollo local respetandose la 
autonomia de ambos niveles de 
gobierno.

Relacibn con los 
Gobiernos Locales

Los principales brganos de go
bierno de las regiones son:

- La Asamblea Regional (Presi- 
dente de la Asamblea y Consejo 
Regional.
- El Consejo Regional
- Las Secretarias Regionaies
- La Asamblea Regional, integra- 
da por los alcaldes provinciales por 
delegados de las instituciones re- 
presentativas de las actividades 
econbmico-sociales y culturales de 
la Regibn y por personas elegidas 
por sufragio directo, tiene la funcibn 
de dictar las normas y fiscalizar la 
ejecucibn de Io planificado por ella.
- El Consejo Regional, e$ el orga- 
no ejecutivo del gobierno regional. 
Planifica, ejecuta y administra la 
marcha de la regibn. Su Presidente 
es el representante de la Region y 
quien dirige las reuniones y la 
Asamblea Regional, que tambihn 
encabeza.

- El Consejo Regional estb dividi- 
do en tantas secretarias como ma- 
terias de competencia tiene el go
bierno regional (agricultura, salud, 
educacibn, etc). Existen adembs 
otras dependencias que sin abarcar 
toda la regibn, cumplen funciones

Estructura del 
Gobierno Regional:

La presencia de los alcaldes 
provinciales en la Asamblea Regio
nal y de los alcaldes distritales en 
las instancias sub-regionales ha de 
ser garantia para una relacibn flui- 
da y respetuosa.

A pesar de ello existen vacios 
en la Ley que posibilitarian la gene- 
racion de confiictos u obstaculos 
para el cumplimineto de determina- 
das funciones por la multiplicidad 
de niveles de participacibn (Gobier
no Central, Regional, Local).

analogas a nivel de sub-regiones 
(oficinas sub-regionales).

- Ejecutar acciones que contribu- 
yan a elevar el nivel nutricional de la 
poblacibn.
- Lo referente a la programacibn y 
funcionamiento de los estableci- 
miento de salud.

Deciamos que los gobiernos re
gionales buscan la descentraliza- 
cibn del pais; veamos en forma re- 
sumida que funciones se les otorga 
para ello.

- Reconocer y registrar a las 
comunidades campesinas y nati- 

vas.
- Atender y solucionar los proble- 
mas y confiictos entre trabajadores 
y empleadores.

- Ejecutar programas de vivienda 
de tipo econbmico.
- Planificacibn del desarrollo ur-

- Registrar las organizaciones 
sindicales.

Existen muchas funciones 
ademas de estas, sefialadas en la 
Ley. Algunas de las cuales no estbn 
adecuadamente establecidas, ha- 
biendo quedado en terminos dema
siado imprecisos (como“estimular”, 
“promover", etc). El peligro que 
bsto encierra, es que en los proba
bles confiictos que se ocasionen 
sobre todo con el gobierno central, 
(que querra seguir manteniendo 
aquellas funciones que pueda utili- 
zar como instrumento de clientelaje 
politico y la captacibn de los secto- 
res populares) podra entonces 
aprovecharse de las ambiguedades 
de la ley para no transferir algunas 
funciones al gobierno regional.

A pesar de las multiples funcio
nes otorgadas al gobierno regional, 
estas al parecer tendran como pri
mer obstaculo la cuestibn econbmi- 
ca, pues existe en esta materia aim 
muchos vacios. Cuestiones como 
transferencias de recursos, de las 
empresas publicas, lo referente a 
los impuestos, ingresos por explo- 
tacibn de recursos, etc, hacen pen- 
sar que de no resolverse adecuada
mente ya tiempo, la regionalizacion 

seria inviable.
Queda en el terreno social y po

litico, de las organizaciones popula
res, el definir el destine de este pro- 
ceso de regionalizacion ■

bano-regional en coordinacibn con 
las municipalidades.

Podemos resumir esto diciendo 
que el gobierno central es el encar- 
gado de disefiar las politicas de 
desarrollo y los Gobiernos Regiona
les de planificar su ejecucibn ade- 
cuandolas a cada regibn.

A nivel sectorial son los ministe- 
rios y organismos centrales los en- 
cargados de definir las politicas y 
emitir la normatividad correspon- 
diente que han de ser adecuadas e 
implementadas por el Gobierno Re
gional a traves de las secretarias 
regionales. Pero las politicas for- 
muladas por los ministerios deben 
ser coordinadas y concertadas con 
los Gobiernos Regionales y se ex- 
presan en planes sectoriales incor- 
porados en el Plan Regional de 
Desarrollo.

El Gobierno Regional este obli- 
gado a informar peribdicamente a 
los Ministerios el cumplimiento de 
los planes sectoriales.

mantenimiento de la infraestructura 
educativa.
- Administracion y supervision de 
la ensefianza.
- Promover y realizar programas 
de educacibn no escolarizada. - Regula la actividad agropecua- 

ria y de comercializacibn.
- Lo relative a creditos, centres de 
acopio y proyectos de irrigacibn.
■ Ejecuta acciones de Reforma 
Agraria.

Con la regionalizacion, el centralismo limeno serd cada vez menor.

Losgobiernos regionales tendrdn a su cargo la administracibn y supervision 
de la educacibn.
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E I deterioro de los recursos 
LS naturales de la region andina 
preocupa cada vez mas a diferen- 
tes sectores de nuestro pais, porlas 
consecuencias que trae a nivel so
cial y econdmico. Es pues necesa- 
rio, crear conciencia de este proble- 
ma con el proposito de revertir esta 
situacidn.

Presentamos a continuacion al- 
gunas ideas sobre el tema, a partir 
de la conversacibn que sostuviera- 
mos con Fany Munoz del Proyecto 
“Escuela, Ecologla y Comunidad 
Campesina" que viene desarrollan- 
do en la zona andina el Estado con 
la asistenciade la FAO (*).

Revertir esta situacion es una 
tarea urgente que debemos plan- 
tearnos con la debida seriedad y en 
ella tiene un rol importante la edu- 
cacibn, en especial con los niAos 
que son mas receptivos a este tipo 
de inquietudes. Se trata de format 
en los ninos una ctitud favorable

Esta situacion trae como conse- 
cuencia el empobrecimiento del 
suelo, menores cosechas, desnutri- 
cibn, deterioro de los niveles de 
salud, migracibn, tugurizacibn y 
desempleo en las ciudades.

terior sensibilizacibn con este me
dio”.

La escuela debe tener relacibn 
con un saber practice, utilitario y 
productivo. En el proyecto resefia- 
do “los contenidos y/o conocimien- 
tos tienen sus correlates con los 
proyectos productivos escolares, 
en estos los nifios van aprendiendo 
a “hacer”: cultivar, proteger y cuidar 
sus recursos naturales".

“Los nifios de 7 a 12 afios (que 
oscilan entre 3ro. al 6to. grade) se 
dedican al cultivo de arboles. 
Aprenden las tecnicas forestales 
asi como el reconocimiento de las 
bondades de especies tanto natura
les como exbticas”.

“Asimismo, indica Fanny, este

* FAO: Organization de las Nacione 
Unidas para la Agricultura y la Ali

mentation.

!

I
1

hacia el uso de los recursos natura
les a partir de su propia cultura.

La educacion rural impartida en 
las escuelas rurales es hoy en dia 
muy deficiente en la medida que los 
contenidos que se reciben en ella 
casi siempre son ajenos a la reali
dad andina. Los procedimientos de 
enseflanza, todavia verticales y 
memoristas, dejan de lado la rica 
experiencia de los educandos. La 
comunidad campesina, su cultura, 
su tecnologla, permanecen sin ser 
incorporadas a la educacion.

El proyecto en mencibn intenta 
aportar a una nueva escuela rural. 
“El sentido de la educacion para el 
nifio campesino -nos dice Fany- es 
hacerlo participe de un conocimien- 
to racional de su medio ambiente (a 
partir de sus vivencias) del manejo 
de los recursos naturales y su pos-

trabajo se complementa con la pro- 
duccibn de los huertos escolares, 
que en menor escala venimos apo- 
yando en las escuelas. Con estas 
actividades, principalmente de los 
huertos se favorece un cambio en la 
dieta de la familia campesina y en la 
cual los productos vegetales se 
constituyen en un elemento funda
mental en el consume diario del 
campesino".

“Con esta propuesta, los nifios 
campesinos encuentran mayores 
posibilidades en su adquisicibn de 
conocimientos y desarrollo de habi- 
lidades, destreza, los mismos que 
se manifiestan en el entusiasmo e 
interbs que expresan al cuidar sus 
plantitas”.

Pero no solo de los nifios de- 
pende el cambio de actitud con res- 
pecto al medio ambiente y a una 
nueva propuesta educativa. Es ne- 
cesario incorporar en esta tarea 
tanto a maestros como a padres de 
familia y a la comunidad en gene
ral.

En ese sentido, el programa 
pretende trabajar con los maestros, 
por un lado nuevos contenidos cu- 
rriculares “relacionados principal
mente con la vida de la familia y la 
organizacibn social de la comuni
dad, el medio geografico y la ecolo- 
gia andina, los recursos naturales, 
agricultura y el pastoreo"; y de otro 
lado pone a disposicibn del docente 
una nueva pedagogia donde el nifio 
campesino tenga mayores posibili
dades de participar activamente.

Finalmente, se intenta —aun- 
que todavia no se logra— interesar 
al padre de familia en la educacibn 
de sus hijos ■

Los andes es la region geografi- 
ca con mayor deterioro de sus re
cursos naturales. Elio se debe no 
solo a la ausencia de cobertura ve
getal que provoca la erosion de los 
suelos, sino tambibn al manejo ina- 
decuado de los recursos por parte 
de la poblacion campesina.

En muchos lugares de la region 
andina, se han abandonado por 
completo tecnicas tradicionales de 
conservacibn de suelos, del agua y 
otras tecnicas agricolas que los an
tiques peruanos dominaban muy 
bien.
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FS I deterioro de los recursos 
L=> naturales de la region andina 
preocupa cada vez mds a diferen- 
tes sectores de nuestro pals, por las 
consecuencias que trae a nivel so
cial y economico. Es pues necesa- 
rio, crearconciencia de este proble- 
ma con el proposito de revertir esta 
situacion.

Presentamos a continuacion al- 
gunas ideas sobre el tema, a partir 
de la conversacion que sostuviera- 
mos con Fany Mufioz del Proyecto 
“Escuela, Ecologla y Comunidad 
Campesina" que viene desarrollan- 
do en la zona andina el Estado con 
la asistencia de la FAO (‘).

Revertir esta situacion es una 
tarea urgente que debemos plan- 
tearnos con la debida seriedad y en 
ella tiene un rol importante la edu
cacion, en especial con los niHos 
que son mas receptivos a este tipo 
de inquietudes. Se trata de formar 
en los nifios una ctitud favorable

Esta situacion trae como conse- 
cuencia el empobrecimiento del 
suelo, menores cosechas, desnutri- 
cion, deterioro de los niveles de 
salud, migracidn, tugurizacibn y 
desempleo en las ciudades.

terior sensibilizacion con este me
dio”.

La escuela debe tener relacion 
con un saber practice, utilitario y 
productive. En el proyecto resefia- 
do “los contenidos y/o conocimien- 
tos tienen sus correlatos con los 
proyectos productivos escolares, 
en estos los nifios van aprendiendo 
a "hacer”: cultivar, proteger y cuidar 
sus recursos naturales”.

“Los nifios de 7 a 12 afios (que 
oscilan entre 3ro. al 6to. grade) se 
dedican al cultivo de arboles. 
Aprenden las thcnicas forestales 
as! como el reconocimiento de las 
bondades de especies tanto natura
les como exdticas".

"Asimismo, indica Fanny, este

* FAO: Organization de las Nacione 
Unidas para la Agricultura y la Ali

mentation.II
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hacia el uso de los recursos natura
les a partir de su propia cultura.

La educacion rural im partida en 
las escuelas rurales es hoy en dla 
muy deficiente en la medida que los 
contenidos que se reciben en ella 
casi siempre son ajenos a la reali
dad andina. Losprocedimientosde 
ensefianza, todavla verticals y 
memoristas, dejan de lado la rica 
experiencia de los educandos. La 
comunidad campesina, su cultura, 
su tecnologia, permanecen sin ser 
incorporadas a la educacion.

El proyecto en mencion intenta 
aportar a una nueva escuela rural. 
“El sentido de la educacibn para el 
nifto campesino -nos dice Fany- es 
hacerlo participe de un conocimien- 
to racional de su medio ambiente (a 
partir de sus vivencias) del manejo 
de los recursos naturales y su pos-

trabajo se complementa con la pro- 
duccibn de los huertos escolares, 
que en menor escala venimos apo- 
yando en las escuelas. Con estas 
actividades, principalmente de los 
huertos se favorece un cambio en la 
dieta de la fam ilia campesina y en la 
cual los productos vegetales se 
constituyen en un elemento funda
mental en el consume diario del 
campesino”.

“Con esta propuesta, los nifios 
campesinos encuentran mayores 
posibilidades en su adquisicion de 
conocimientos y desarrollo de habi- 
lidades, destreza, los mismos que 
se manifiestan en el entusiasmo e 
interns que expresan al cuidar sus 
plantitas”.

Pero no solo de los nifios de- 
pende el cambio de actitud con res- 
pecto al medio ambiente y a una 
nueva propuesta educativa. Es ne- 
cesario incorporar en esta tarea 
tanto a maestros como a padres de 
familia y a la comunidad en gene
ral.

En ese sentido, el programa 
pretende trabajar con los maestros, 
por un lado nuevos contenidos cu- 
rriculares “relacionados principal
mente con la vida de la familia y la 
organizacibn social de la comuni
dad, el medio geografico y la ecolo- 
gia andina, los recursos naturales, 
agricultura y el pastoreo”; y de otro 
lado pone a disposicibn del docente 
una nueva pedagogia donde el nino 
campesino tenga mayores posibili
dades de participar activamente.

Finalmente, se intenta —aun- 
que todavia no se logra— interesar 
al padre de familia en la educacibn 
de sus hijos ■

Los andes es la region geografi- 
ca con mayor deterioro de sus re
cursos naturales. Elio se debe no 
solo a la ausencia de cobertura ve
getal que provoca la erosion de los 
suelos, sino tambien al manejo ina- 
decuado de los recursos por parte 
de la poblacibn campesina.

En muchos lugares de la region 
andina, se han abandonado por 
completo tecnicas tradicionales de 
conservacibn de suelos, del agua y 
otras tecnicas agricolas que los an
tiques peruanos dominaban muy 
bien.
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CEAS

25 anos de

ueno, yo creo que cada Igle- 
sia tiene su modo de trabajar

trabajo por los derechos humanos. 
En los afios 76,77 se organiza aqul 
un trabajo rural social y legal para 
acompafiar a todos aquellos que 
ejercen sus derechos; maestros, 
activistas, llderes que fueron perse- 
guidos, dirigentes populares.

Con motivo de celebrarse 25 
afios de creacibn de CEAS 
(Comisidn Episcopal de Accibn 
Social), conversamos con 
Ernesto Alayza, secretario 
ejecutivo. En esta breve 
entrevista hl nos habla del 
trabajo de CEAS en la pastoral 
social.

mos notar ahora, en el cual estas 
llneas anteriores continuan pero la 
Iglesla ha tenido que actuar mas 
frente a una crisis que esta sufrien- 
do el pais hace muchos afios, pero 
que se agrava y entonces ya no se 
trata de ver que linea es la que se 
apoya, sino mas bien cuhl es el su- 
jeto popular al cual le Iglesia le da 
su apoyo para que siga adelante. Y 
hoy dia esos sujetos se han m ultipli- 
cado, desde las sefioras -de los 
comedores, los comites de salud, 
los comites de derechos humanos 
por ejemplo, u otro tipo de trabajo 
mas organizativo para el desarrollo, 
que han habido en distintos sitios 
del territorio.

La Iglesia ha hecho proyectos, 
los ha acorn pafiado, ha estado si- 
guiendo con una reflexion, frente a 
la violencia por ejemplo. Pero frente 
a la violencia no ha sido solo un dis- 
curso tebrico, sino que han sido 
grandes convocatorias buscando 
cuales son los caminos del desarro
llo hoy dia, que sean buenos y e- 
quitativos para todo nuestro pueblo.

Entonces esos caminos son los 
que CEAS hoy dia trata de acom
pafiar con una buena porcibn de la 
Iglesia y con muchas dibcesis ■

rEEJ n el numero anterior de 
LS ANDENES informhbamos 
del sensible fallecimiento del P. 
Antonio Aladro ocurrido en enero 
pasado. Febrero tambien nos ha 
traldo la triste noticia del deceso de 
una religiosa y dos sacerdotes que 
trabajaban en zonas rurales. Se 
trata de Maria Paz, Hermanita de 
Jesus, que empezaba un trabajo en 
San Marcos (Cajamarca), el P. 
Walter Bricefio, joven sacerdote de 
la Parroquia de Celendin tambien 
en Cajamarca quienes murieron en 
un accidente al regresar de Lima a 
sus localidades. De otro lado el P. 
Ramon Garcia Hernandez Ros,

dos Unidos, Canada y Europa. En 
ellas los participantes tienen la 
oportunidad de intercambiar sus 
experiencias de fe, reflexionando a 
la luz de la Palabra de Dios sobre

los desatios que las situaciones 
locales, regionales y nacionales 
presentan a su trabajo de Iglesia. 
Junto al P. Gustavo Gutierrez, mu
chos otros teblogos y Obispos han 
participado afio a afio presentando 
ponencias sobre diversas temhti- 
cas teolbgicas que posteriormente 
motivaban trabajos en grupos para 
compartir experiencias y reflexio- 
nes.

La celebracibn eucaristica de 
clausura de esta XX Jornada estu- 
vo presidida por Mons. Augusto 
Beuzeville, obispo auxiiiar de Lima, 
quien al lado de 60 sacerdotes 
recordb el significado de estos 20 
afios y el importante aporte de 
las jornadas en la profundizaci6n de 
la fe y la lucha por la justicia en el 
paisB

que esas obras hablarian por si 
solas teniendo al Sefior y al pueblo 
como testigos de su profunda fe y 
esperanza. Rambn Garcia, tenia 
mas de 30 afios en el Peru trabajan- 
do algun tiempo en colegios, pero 
fue ganado definitivamente por el 
campo y los campesinos con los 
que desarrollb una fructifera obra 
en San Juan de Jarpa (Junin) y en 
Urcos (Cusco).

Desde aqui nos solidarizamos 
con los seres queridos de estos tres 
amigos y compafieros de ruta, re- 
doblando nuestro esfuerzo por ser- 
vir mejor a nuestros hermanos cam
pesinos siguiendo su ejemplo ■

antiguo padre provincial de la Com- 
pafiia de Jesus, que laboraba en 
Urcos (Cusco) fue igualmente victi- 
ma de un accidente. Circunstan- 
cias lamentables han cegado la 
vida de estos religiosos cuyos testi- 
monios de compromiso y amor al 
campesinado de nuestro pais los 
tenemos muy presentes.

Maria Paz fuh muy querida por 
su sencillez y generosidad vital que 
no dudada en dar Io suyo para com- 
partirlo con los mas pobres del 
campo. Walter Bricefio, hijo de ca- 
tequistas de Cauday (Cajamarca), 
callado y sigiloso siempre prefirib 
“obrar en silencio", confiando en

Curso de Teologia

XX Aniversario

B
la pastoral social. La pastoral social 
es en el fondo, el trabajo de evan- 
gelizacibn pero de acuerdo a las ca- 
racteristicas del proceso social de 
un pais dado. Y en el Peril, yo creo 
que hemos estado felizmente en 
grandes carriles que son ya de por 
si profeticos y muy insertados en Io 
que es la sensibilidad popular y el 
proyecto popular, opcibn por los 
pobres, opcibn por la dignidad de la 
persona que plantea Puebla.

Cabria distinguir tres etapas en 
el trabajo de CEAS. Un primer 
momento que estuvo mas dentro de 
Io que fue Medellin, afio 68 y el 
gobierno militar aca; en el cual ha- 
bia mucha presencia de una voz de 
la Iglesia que iba dialogando y ha- 
ciendose eco de las medidas que 
se daban para reformar estructuras, 
un acorn pafiamiento critico.

Un segundo momento fue el de 
la politica de ajuste de Morales 
Bermudez en el cual la Iglesia sien- 
te que tiene que dar testimonio de

Celebraci6n eucaristica de clausu

ra de la vig&sima jornada de refle- 

xi6n teoldgica.

Ernesto Alayza: 

“...la Iglesia ha te

nido que actuar 

frente a la crisis 

que estd sufriendo 

el pais..."

pe ? n febrero ultimo se realize en 
I Lima la XX Jornada de refle

xion Teologica organizada por el 
Departamento de Teologia de la 
Universidad Catblica. Veinte afios 
de esfuerzo sostenido por poner la 
Teologia al alcance de! pueblo, 
compartiendo la fe y la esperanza 
en el Dios de la Vida y su quehacer 
en la historia, y que ha ayudado 
mucho a entender la tarea de los 
Cristianos y de la iglesia hoy en 
medio del pueblo creyente.

Dichas jornadas, comimmente 
Hamadas "Curso de Verano", han 
concitado en estos afios el interes 
nacional e internacional. Anual- 
mente participan alrededor de 
4,000 personas procedentes de 
muchos lugares del pais asi como 
de paises latinoamericanos, Esta-
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CEAS

25 anos de

ueno, yo creo que cada Igle- 
sia tiene su modo de trabajar

trabajo por los derechos humanos. 
En los afios 76,77 se organiza aqul 
un trabajo rural social y legal para 
acompafiar a todos aquellos que 
ejercen sus derechos; maestros, 
activistas, llderes que fueron perse- 
guidos, dirigentes populares.

Con motive de celebrarse 25 
afios de creacibn de CEAS 
(Comisibn Episcopal de Accibn 
Social), conversamos con 
Ernesto Alayza, secretario 
ejecutivo. En esta breve 
entrevista hl nos habla del 
trabajo de CEAS en la pastoral 
social.

Ernesto Alayza: 

“...la Iglesia ha te- 

nido que actuar 

frente a la crisis 

que estd sufriendo 

el pats..."

mos notar ahora, en el cual estas 
llneas anteriores continuan pero la 
Iglesia ha tenido que actuar mas 
frente a una crisis que esta sufrien
do el pals hace muchos anos, pero 
que se agrava y entonces ya no se 
trata de ver que llnea es la que se 
apoya, sino mas bien cuhl es el su- 
jeto popular al cual le Iglesia le da 
su apoyo para que siga adelante. Y 
hoy d la esos sujetos se han m ultipli- 
cado, desde las sefioras -de los 
comedores, los comites de salud, 
los comites de derechos humanos 
por ejemplo, u otro tipo de trabajo 
mas organizativo para el desarrollo, 
que han habido en distintos sitios 
del territorio.

La Iglesia ha hecho proyectos, 
los ha acorn pafiado, ha estado si- 
guiendo con una reflexion, frente a 
la violencia por ejemplo. Pero frente 
a la violencia no ha sido solo un dis- 
curso tebrico, sino que han sido 
grandes convocatorias buscando 
cuales son los caminos del desarro
llo hoy dla, que sean buenos y e- 
quitativos para todo nuestro pueblo.

Entonces esos caminos son los 
que CEAS hoy dla trata de acom
pafiar con una buena porcibn de la 
Iglesia y con muchas dibcesis ■

rg n el numero anterior de 
LS ANDENES informabamos 
del sensible fallecimiento del P. 
Antonio Aladro ocurrido en enero 
pasado. Febrero tambien nos ha 
traldo la triste noticia del deceso de 
una religiosa y dos sacerdotes que 
trabajaban en zonas rurales. Se 
trata de Marla Paz, Hermanita de 
Jesus, que empezaba un trabajo en 
San Marcos (Cajamarca), el P. 
Walter Bricefio, joven sacerdote de 
la Parroquia de Celendin tambien 
en Cajamarca quienes murieron en 
un accidente al regresar de Lima a 
sus localidades. De otro lado el P. 
Ramon Garcia Hernandez Ros,

dos Unidos, Canada y Europa. En 
ellas los participantes tienen la 
oportunidad de intercambiar sus 
experiencias de fe, reflexionando a 
la luz de la Palabra de Dios sobre

antiguo padre provincial de la Com- 
pafiia de Jesus, que laboraba en 
Urcos (Cusco) fue igualmente victi- 
ma de un accidente. Circunstan- 
cias lamentables han cegado la 
vida de estos religiosos cuyos testi- 
monios de compromiso y amor al 
campesinado de nuestro pais los 
tenemos muy presentes.

Maria Paz fuh muy querida por 
su sencillez y generosidad vital que 
no dudada en dar Io suyo para com- 
partirlo con los mas pobres del 
campo. Walter Bricefio, hijo de ca- 
tequistas de Cauday (Cajamarca), 
callado y sigiloso siempre prefirib 
"obrar en silencio”, confiando en

los desafios que las situaciones 
locales, regionales y nacionales 
presentan a su trabajo de Iglesia. 
Junto al P. Gustavo Gutierrez, mu
chos otros teblogos y Obispos han 
participado ano a afio presentando 
ponencias sobre diversas temati- 
cas teolbgicas que posteriormente 
motivaban trabajos en grupos para 
compartir experiencias y reflexio- 
nes.

La celebracibn eucaristica de 
clausura de esta XX Jornada estu- 
vo presidida por Mons. Augusto 
Beuzeville, obispo auxiliar de Lima, 
quien al lado de 60 sacerdotes 
recordb el significado de estos 20 
anos y el importante aporte de 
las jornadas en la profundizaci6n de 
la fe y la lucha por la justicia en el 
paisB

que esas obras habiarian por si 
solas teniendo al Sefior y al pueblo 
como testigos de su profunda fe y 
esperanza. Rambn Garcia, tenia 
mas de 30 afios en el Peril trabajan- 
do algiin tiempo en colegios, pero 
fue ganado definitivamente por el 
campo y los campesinos con los 
que desarrollo una fructifera obra 
en San Juan de Jarpa (Junin) y en 
Urcos (Cusco).

Desde aqui nos solidarizamos 
con los seres queridos de estos tres 
amigos y compafieros de ruta, re- 
doblando nuestro esfuerzo por ser- 
virmejor a nuestros hermanos cam
pesinos siguiendo su ejemplo ■

I

Curso de Teologia

XX Aniversario

la pastoral social. La pastoral social 
es en el fondo, el trabajo de evan- 
gelizacibn pero de acuerdo a las ca- 
racteristicas del proceso social de 
un pais dado. Y en el Peril, yo creo 
que hemos estado felizmente en 
grandes carriles que son ya de por 
si profeticos y muy insertados en Io 
que es la sensibilidad popular y el 
proyecto popular, opcibn por los 
pobres, opcibn por la dignidad de la 
persona que plantea Puebla.

Cabria distinguir tres etapas en 
el trabajo de CEAS. Un primer 
momento que estuvo mas dentro de 
Io que fue Medellin, afio 68 y el 
gobierno militar aca; en el cual ha- 
bia mucha presencia de una voz de 
la Iglesia que iba dialogando y ha- 
ciendose eco de las medidas que 
se daban para reformar estructuras, 
un acorn panamiento critico.

Un segundo momento fue el de 
la politica de ajuste de Morales 
Bermudez en el cual la Iglesia sien- 
te que tiene que dar testimonio de

Celebracidn eucaristica de clausu

ra de la vig&sima jornada de refle- 

xi6n teoldgica.

n febrero ultimo se realize en 
LS Lima la XX Jornada de refle
xion Teolbgica organizada por el 
Departamento de Teologia de la 
Universidad Catblica. Veinte anos 
de esfuerzo sostenido por poner la 
Teologia al alcance del pueblo, 
compartiendo la fe y la esperanza 
en el Dios de la Vida y su quehacer 
en la historia, y que ha ayudado 
mucho a entender la tarea de los 
Cristianos y de la iglesia hoy en 
medio del pueblo creyente.

Dichas jornadas, comimmente 
Hamadas "Curso de Verano", han 
concitado en estos anos el interes 
nacional e internacional. Anual- 
mente participan alrededor de 
4,000 personas procedentes de 
muchos lugares del pais asi como 
de paises latinoamericanos, Esta-

__ — —,—-n

IS

A

fcW



Cristianos en el campo cristianos en el campo

:■

Algunos comentarios

I

Misa de Campana por la l?az.

38 — ANDENES ANDENES —39

-i

i
5

Al pie del
Senor de Huanca

Sendero ataca a la 
Iglesia de Huari

/pi on la finalidad de continuar 
y profundizar la reflexion ini- 

ciada en la Semana Social de la 
Iglesia del Sur Andino (Agosto, 
1989), alrededor de 150 agentes 
pastorales se diron cita en el Curso 
Anual del IPA (Institute de Pastoral 
Andina) del 6 al 15 de Marzo en 
Chucuito, Puno.

Sacerdotes, laicos, obispos y 
religiosos de Sicuani, Puno, Ayavi- 
ri, Juli y tambien del Cusco se reu-

Iglesia Sur Andina

Reflexion y Planificacion

latura han realizado jornadas de 
oracion y ayuno, asi como un via 
crucis como signo de fraternidad. 
Asimismo han acordado organizar 
rondas campesinas para defender 
la vida.

nieron en talleres en torno a varies 
temas como por ejemplo: violencia 
y juventud; cultura; desarrollo urba
ne, desarrollo rural; y derechos 
humanos. Se habld alii de alternati- 
vas de trabajo, tambien se avanzo 
una reflexion teologica en torno a 
estos temas.

Entre las conclusiones del curso 
esta la de im pulsar y apoyar el pro- 
ceso de regionalizacion, aseguran- 
do una presencia de las organiza-

Desde ANDENES nos solidari- 
zamos con los campesinos y reli
giosos de Huari, quienes vienen 
siendo seriamente afectados por la 
presencia de grupos subversives 
en la zona ■

clones de base, representativas. 
Asimismo, se vid la necesidad de 
continuar la reflexion sobre el tema 
de la violencia para un future docu- 
meto de las iglesias del Sur Andino.

Ademas de los acuerdos torna
dos, el curso ha servido este afio 
como en otras ocasiones, como 
espacio de intercambio, de refle
xion, de encuentro y de oracion 
para todos los agentes pastorales 
participantes ■

Comunidades cristianas de la 

parroquia de Sicuani-Canchis, 

realizaron en el mes de enero 
una peregrinacibn al santuario 

del Sefior de Huanca. En las 

h'neas siguientes el P. Santiago 
Cardefia nos cuenta la 
experiencia.

rEEJ I Santuario de Huanca esta 
'-!=> ubicado en el Cerro Pachatu- 

san, distrito de San Salvador, Calca 

(Cusco), donde se venera la ima- 

gen de Jesus Sufriente, es un de los 

lugares sagrados donde concurren, 

todos los dias del afto y en especial 

el 14 de setiembre que es el dia 

central, muchos peregrines del Sur 

Andino, de otros sitios y de parte de 

Bolivia; los visitantes se identifican 

con el Cristo Sufriente.

Viendo la importancia de este 

lugar sagrado como lugar de ora

cion y encuentro proximo con nues- 

tro creador, expresado en terminos 
de religiosidad popular de nuestro 

pueblo, la Asociacion de Catequis- 
tas, juntamente con los comites de 

mujeres, dirigentes comunales per- 

tenecientes a la Parroquia de Si
cuani-Canchis, hemos realizado 
una peregrination al santuario 
mencionado, un total de 65 perso

nas entre varones, mujeres y jon- 

ves del 4 al 6 de enero del presente 
afio bajo la asesoria del P. Santiago 

Cardefia.
El programa comenzo con una 

Via Crucis desde San Salvador 
hasta el santuario, cada estacion 
fub dirigida por una comunidad, ex- 

presando sus problemas y alcan-

Esta primera experiencia de 

realizar la peregrinacion ha creado 

una gran expectativa y mucho inte- 

res tanto de los que hemos viajado 

como de otros que se han informa- 

do del viaje.
Creo que a nivel rural se debe 

hacer un trabajo integrado, resca- 

tando los valores positives de la re

ligiosidad popular que tienen nues- 

tros hermanos campesinos...

A partir de estas pequefias acti- 
vidades queremos contribuir con 

las construccion de esta Iglesia 

donde el pobre campesino, va to- 

mando conciencia de su papel y al 

mismo tiempo toma en serio el lema 
de la Iglesia Surandina:

“Somos pueblo, somos Iglesia, 

dando razon de nuestra esperanza”

P. Santiago Cardefia 
Parroquia de Sicuani

J

zando sus pedidos al Sefior de 

Huanca.
En el mismo Santuario hemos 

estado en ambiente de oracion y re

flexion a la vez que hemos evalua- 

do los trabajos realizados en el afio 

89.
Luego, hubo un momenta para 

programar el trabajo para el afio 
1990. Finalmente se procedio a re

novar la Junta Directiva siendo ele- 

gido como su presidente Manuel 

Mamani Conto.
La Juramentacion se realize 

dentro de la Misa de Bendicidn. La 

Junta directiva expresd con mucha 

alegria y orgullo: “Hemos recibido 

esta mision al pie del Sefior de 

Huanca”.

res religiosos de la Prelatura 
U de Huari, Ancash, han sido 

objeto de atentados terroristas.
El P. Franz Windischoffer sufrid 

un atentado el 26 de enero en la 
Casa Parroquial de Huantar, con el 
P. Celedonio Zaquimaula ocurrid 
algo similar en diciembre del 89, en 
la Casa Parroquial de Chavin; en 
ese mismo mes el P. Pompilio 
Mufioz junto con dos religiosas es- 
tuvieron once horas en poder de los 
terroristas en la zona sur de la Pre
latura.

Estos hechos, dada su grave- 
dad, merecen una investigation in- 
mediata; sin embargo, las autorida- 
des del lugar no han prestado la 
debida atencidn al problema.

Por su parte campesinos, agen
tes pastorales y religiosas de la Pre-
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Al pie del
Senor de Huanca

Sendero ataca a la 
Iglesia de Huari

/pi on la finalidad de continuar 
y profundizar la reflexion ini- 

ciada en la Semana Social de la 
Iglesia del Sur Andino (Agosto, 
1989), alrededor de 150 agentes 
pastorales se diron cita en el Curso 
Anual del IPA (Institute de Pastoral 
Andina) del 6 al 15 de Marzo en 
Chucuito, Puno.

Sacerdotes, laicos, obispos y 
religiosos de Sicuani, Puno, Ayavi- 
ri, Juli y tambien del Cusco se reu-

Iglesia Sur Andina

Reflexion y Planificacion

latura han realizado jornadas de 
oracion y ayuno, asi como un via 
crucis como signo de fraternidad. 
Asimismo han acordado organizar 
rondas campesinas para defender 
la vida.

nieron en talleres en torno a varios 
temas como por ejemplo: violencia 
yjuventud; cultura; desarrollo urba
ne, desarrollo rural; y derechos 
humanos. Se habld alii de alternati- 
vas de trabajo, tambien se avanzo 
una reflexion teologica en torno a 
estos temas.

Entre las conclusiones del curso 
esta la de im pulsar y apoyar el pro- 
ceso de regionalizacion, aseguran- 

do una presencia de las organiza-

Desde ANDENES nos solidari- 
zamos con los campesinos y reli
giosos de Huari, quienes vienen 
siendo seriamente afectados por la 
presencia de grupos subversives 
en la zona ■

clones de base, representativas. 
Asimismo, se vio la necesidad de 
continuar la reflexion sobre el tema 
de la violencia para un future docu- 
meto de las iglesias del Sur Andino.

Ademas de los acuerdos torna
dos, el curso ha servido este afio 
como en otras ocasiones, como 
espacio de intercambio, de refle
xion, de encuentro y de oracion 
para todos los agentes pastorales 
participantes ■

Comunidades cristianas de la 

parroquia de Sicuani-Canchis, 

realizaron en el mes de enero 

una peregrinacibn al santuario 

del Sefior de Huanca. En las 

lineas siguientes el P. Santiago 

Cardefia nos cuenta la 
experiencia.

FS I Santuario de Huanca esta 
LS ubicado en el Cerro Pachatu- 

san, distrito de San Salvador, Calca 

(Cusco), donde se venera la ima- 

gen de Jesus Sufriente, es un de los 

lugares sagrados donde concurren, 

todos los dias del afio y en especial 

el 14 de setiembre que es el dia 
central, muchos peregrines del Sur 

Andino, de otros sitios y de parte de 
Bolivia; los visitantes se identifican 

con el Cristo Sufriente.

Viendo la importancia de este 

lugar sagrado como lugar de ora

cion y encuentro proximo con nues- 
tro creador, expresado en terminos 

de religiosidad popular de nuestro 

pueblo, la Asociacion de Catequis- 

tas, juntamente con los comites de 
mujeres, dirigentes comunales per- 

tenecientes a la Parroquia de Si

cuani-Canchis, hemos realizado 
una peregrinacion al santuario 

mencionado, un total de 65 perso

nas entre varones, mujeres y jon- 

ves del 4 al 6 de enero del presente 
afio bajo la asesoria del P. Santiago 

Cardefia.
El programa comenzo con una 

Via Crucis desde San Salvador 
hasta el santuario, cada estacion 
tub dirigida por una comunidad, ex- 

presando sus problemas y alcan-

Esta primera experiencia de 

realizar la peregrinacion ha creado 

una gran expectativa y mucho inte- 

res tanto de los que hemos viajado 
como de otros que se han informa- 

do del viaje.
Creo que a nivel rural se debe 

hacer un trabajo integrado, resca- 

tando los valores positives de la re

ligiosidad popular que tienen nues- 

tros hermanos campesinos...

A partir de estas pequefias acti- 
vidades queremos contribuir con 

las construccibn de esta Iglesia 

donde el pobre campesino, va to- 

mando conciencia de su papel y al 

mismo tiempo toma en serio el lema 

de la Iglesia Surandina:
“Somos pueblo, somos Iglesia, 

dando razon de nuestra esperanza"

P. Santiago Cardefia 
Parroquia de Sicuani

zando sus pedidos al Sefior de 

Huanca.
En el mismo Santuario hemos 

estado en ambiente de oracion y re

flexion a la vez que hemos evalua- 
do los trabajos realizados en el afio 

89.
Luego, hubo un momento para 

programar el trabajo para el afio 

1990. Finalmente se procedio a re

novar la Junta Directiva siendo ele- 

gido como su presidente Manuel 

Mamani Conto.
La Juramentacion se realize 

dentro de la Misa de Bendicion. La 

Junta directiva expresb con mucha 

alegria y orgullo: “Hemos recibido 

esta misibn al pie del Sefior de 

Huanca".

I

|=rp res religiosos de la Prelatura 
U de Huari, Ancash, han sido 

objeto de atentados terroristas.
El P. Franz Windischoffer sufrib 

un atentado el 26 de enero en la 
Casa Parroquial de Huantar, con el 
P. Celedonio Zaquimaula ocurrib 
algo similar en diciembre del 89, en 
la Casa Parroquial de Chavin; en 
ese mismo mes el P. Pompilio 
Mufioz junto con dos religiosas es- 
tuvieron once horas en poder de los 
terroristas en la zona sur de la Pre
latura.

Estos hechos, dada su grave- 
dad, merecen una investigacion in- 
mediata; sin embargo, las autorida- 
des del lugar no han prestado la 
debida atencibn al problema.

Por su parte campesinos, agen
tes pastorales y religiosas de la Pre-
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Monsenor Oscar A. Romero

a diez anos de su muerte

“A mi me pueden matar 

pero que quede claro 

que la voz de la justiela 

nadle la puede cal|ar*^
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