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editorial

BAGAZAN

Peligrosa situacidn

Jos6 Jesus L6pez

CUTERVO

Los dfas 4 y 5 del mes de Mayo

Suscripclones

3 — ANDENES2 — ANDENES

■ ANDENES les desea muchos exiles 
en las actividades que realicen, ally 
a toda la promocidn 1991 de tu cole
gio. Es alentador saber de jovenes 
como tu que buscan el bienestar de 
su colegio y el desarrollo de su pue
blo.

contamos con la presencia de dos miem- 
bros de la Comision Episcopal de Accion 
Social de Lima. Creo que por primera vez 
en nuestra historia de Iglesia se ha pre- 
visto una visita como esta, sobre todo se 
ha tenido que aprovechar nuestra acos- 
tumbrada reunion de los primeros vier- 
nes de cada mes, dia de promesa de casi 
la totalidad de los catequistas de nuestra 
parroquia.

Para muchos de los catequistas 
nuestros ha sido raro escuchar temas 
como son: la realidad nacional, politica 
actual, economiay violencia. En algunos 
departamentos tambien se ha mencio- 
nado de fe cristiana y del compromiso 
social de las comunidades cristianas de 
dicho lugar mediante una permanente 
coordinacion de Cristianos comprometi- 
dos en toda nuestra patria. En realidad 
que todo el trabajo durante los dos dias 
ha sido de mucho provecho para as! ir 
previniendo y al mismo tiempo contra- 
rrestando el mal que cada vez va agra- 
vandose peor en todos sus campos.

Creo que sin perder la oportunidad 
quisiera hacer publico mi agradecimien- 
to por todo Io que se ha bgrado en este 
valiosisimo encuentro. En primer lugar 
gracias Dios, gracias al Episcopado 
Peruano por su forma de estar organiza- 
do para poder Hegar hasta nosotros me
diante sus miembros. En este caso gra-
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la CGTP viene exigiendo que se fije el salario minimo en 

100 dolares para compensar las brutales alzas de precios 
y, los gremios campesinos vienen articulando una res- 

puesta en defense de su sector, en especial de los 
afectados por la sequia.Asimismo las organizaciones 

populates reclaman la puesta en pr^ctica del programa 
de emergencia asi como de programas de empleo.

Escribo desde un anexo muy peque- 
no que aspira a superarse ya que no 
tiene ningunaayuda del gobierno central 
y yo como estudiante me preocupo por 
mi pueblo.

El ano que viene estare terminando 
mi secundaria y pienso trabajar con to- 
dos mis companeros por un desarrollo 
com Cm.

Ya que ninguna promocidn deja algo 
de recuerdo para su colegio, nosotros 
desde este ano nos estamos preocupan- 
do. Nos ponemos a pensar como estu- 
diantes porque nunca jamas volveremos 
a ser alumnos de dicha institucidn, por 
eso junto con mis 18 companeros de 
estudio nos prometemos trabajar juntos. 
Memos planif icado realizar actividades y 
recaudar fondos en beneficio de la insti
tucidn. Asi, vamos a realizar un Bingo 
Gigante que serd algo nuevo en mi pue
blo ya que la promocidn actual solo esta 
haciendo bailee sociales, en donde los 
jovenes pierden el respeto a los demas.

Provincias
Campesinos I/. 150,000

Agentes pastorales,

maestros

Lima (capital)
Extranjero

Pero la situacion del pais resulta aun mas incierta 
si se tiene encuenta el poder 
que al parecer el Presidente le 
habria otorgado al Ejercito en 
su gobiemo. Elio queda en evi- 

dencia no solo al ver que el Mi- 
nisterio del Interior ha sido en- 
cargado a un militar en activi- 

dad, en lugar de poner a un civil 
al mando, sino al constatarque 
el Ingeniero Fujimori pareceria 

haber optado por apoyarse en 
el Ejdrcito, al no contar con una 
base social ni con un partido 

politico sblidos, y asi garantizar la aceptacibn callada de 

su programa economico.
El Presidente hizo mencibn en su discurso del 28 de 

Julio, al significado de su eleccibn, destacando el sentido 
de unidad nacional, de rechazo a la confrontacibn, de afir- 
macibn del entendimiento nacional y de la busqueda de 

consenso que esta signified, asi como su reconocimien- 
to de la base social que le dio el triunfo: pueblos jbvenes, 
campesinos, empresarios populates nacionalistas y pro- 
fesionales progresistas. Justamente el significado de su 

eleccibn nos permite exigirle que rectifique el camino y 
que respete el sentido del voto popular que su triunfo 
expresb. No puede seguirse pidiendo sacrificios al pueblo 
en funcibn de un futuro mejor que ademds de ser solo una 
promesa mhs en la cual no tiene ya por quh creer, no Io 

ayuda a vivir o sobrevivir hoy. Elio resulta muy peligroso 

para nuestra fragil democracia.

uando todo el pais esperaba que el nuevo gobier- 
no cumpliera con su ofrecimiento de aplicar un pro

grama de estabilizacibn econbmica que no afectara a las 
grandes mayorias, el Ministro Hurtado dio a conocer un 
conjunto de medidas que configura sin lugar a dudas el 

mas fuerte shock hasta ahora aplicado contra el pueblo.
Para todos resulta evidente que el gobierno aprista 

llevb a una situacibn totalmente cabtica y a distorsiones 
increibles en los precios de muchos productos, dejando al 
pais en una situacibn sumamente precaria. El expresi- 
dente Alan Garcia se dedicb a destacar a inicios de su te- 
gimen la situacibn de injusticia que vivia el Peru en cuanto 

a la distribucibn de ingresos, 
usando para ello el ejemplo de 
la piramide social. Recurrien- 
do a esa misma imagen pode
mos comprobar indignados 

como durante su gobiemo, para 
el caso de Lima Metropolitana, 
el estrato muy pobre de la po- 
blacibn aumentb de 31.6% a 
41.2% (sblo entre 1986 y 1988) 

mientras que el muy rico subib 
de 7.3% a 9.4% y disminuye- 
ron los estratos medios. Es 
decir que el anterior gobierno agudizb aun mbs la injusta 
distribucibn del ingreso en el pais.

Sin duda todo ello influye muchisimo en las dificulta- 
des enormes y en la situacibn dramatica que hoy tiene 
que enfrentar el pueblo. Pero existe tambien una grave 
responsabilidad en el actual gobierno por descargar 

nuevamente el costo del ajuste en las mayorias popula
tes y no en los sectores altos. Sobre todo habiendo 
estado presentes otras opciones que disminuian el efecto 
del ajuste y que en determinado momenta parecia que el 
Ing. Fujimori iba a aplicar, tai como Io ofrecib en su 

campaha.
Hoy debemos enfrentar una situacibn de empobreci- 

miento extreme que estb llevando a situaciones desespe- 
radas de saqueos en las ciudades y las carreteras y de 

robo de cosechas y pillaje en muchas zonas del campo. 
Pero de otro lado, buscando una respuesta organizada,
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Escribo desde un anexo muy peque- 
no que aspira a superarse ya que no 
tiene ningunaayuda del gobierno central 
y yo como estudiante me preocupo por 
mi pueblo.

El ano que viene estare terminando 
mi secundaria y pienso trabajar con to- 
dos mis companeros por un desarrollo 
comun.

Ya que ninguna promocion deja algo 
de recuerdo para su colegio, nosotros 
desde este ano nos estamos preocupan- 
do. Nos ponemos a pensar como estu- 
diantes porque nunca jamas volveremos 
a ser alumnos de dicha institucion, por 
eso junto con mis 18 companeros de 
estudio nos prometemos trabajar juntos. 
Memos planif icado realizar actividades y 
recaudar fondos en beneficio de la insti- 
tucidn. Asl, vamos a realizar un Bingo 
Gigante que ser£ algo nuevo en mi pue
blo ya que la promocion actual solo este 
haciendo bailes sociales, en donde los 
jovenes pierden el respeto a los demas.

■ ANDENES les desea muchos exiles 
en las actividades que realicen, a ti y 
a toda la promocidn 1991 de tu cole
gio. Es alentador saber de jovenes 
como tu que buscan el bienestar de 
su colegio y el desarrollo de su pue
blo.

contamos con la presenciade dos miem- 
bros de la Comision Episcopal de Accion 
Social de Lima. Creo que por primera vez 
en nuestra historia de Iglesia se ha pre- 
visto una visita como esta, sobre todo se 
ha tenido que aprovechar nuestra acos- 
tumbrada reunion de los primeros vier- 
nes de cada mes, dia de promesa de casi 
la totalidad de los catequistas de nuestra 
parroquia.

Para muchos de los catequistas 
nuestros ha sido raro escuchar temas 
como son: la realidad nacional, polltica 
actual, economiay violencia. En algunos 
departamentos tambien se ha mencio- 
nado de fe cristiana y del compromiso 
social de las comunidades cristianas de 
dicho lugar mediante una permanente 
coordinacion de Cristianos comprometi- 
dos en toda nuestra patria. En realidad 
que todo el trabajo durante los dos dias 
ha sido de mucho provecho para asl ir 
previniendo y al mismo tiempo contra- 
rrestando el mal que cada vez va agra- 
vandose peor en todos sus campos.

Creo que sin perder la oportunidad 
quisiera hacer publico mi agradecimien- 
to por todo Io que se ha logrado en este 
valioslsimo encuentro. En primer lugar 
gracias Dios, gracias al Episcopado 
Peruano por su forma de estar organiza- 
do para poder Hegar hasta nosotros me
diante sus miembros. En este caso gra-
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la CGTP viene exigiendo que se fije el salario minimo en 

100 dolares para compensar las brutales alzas de precios 
y, los gremios campesinos vienen articulando una res- 
puesta en defense de su sector, en especial de los 
afectados por la sequla.Asimismo las organizaciones 

populares reclaman la puesta en pr^ctica del programa 
de emergencia asi como de programas de empleo.
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politico sdlidos, y asi garantizar la aceptacidn callada de 

su programa economico.
El Presidente hizo mencion en su discurso del 28 de 

Julio, al significado de su eleccidn, destacando el sentido 
de unidad nacional, de rechazo a la confrontacion, de afir- 
macion del entendimiento nacional y de la busqueda de 

consenso que esta signified, asi como su reconocimien- 
to de la base social que le dio el triunfo: pueblos jdvenes, 
campesinos, empresarios populares nacionalistas y pro- 
fesionales progresistas. Justamente el significado de su 

eleccidn nos permite exigirle que rectifique el camino y 
que respete el sentido del voto popular que su triunfo 
expresd. No puede seguirse pidiendo sacrificios al pueblo 
en funcidn de un future mejor que ademas de ser solo una 
promesa mds en la cual no tiene ya por qud creer, no Io 

ayuda a vivir o sobrevivir hoy. Elio resulta muy peligroso 

para nuestra fragil democracia.
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uando todo el pais esperaba que el nuevo gobier- 
no cumpliera con su ofrecimiento de aplicar un pro

grama de estabilizacidn econdmica que no afectara a las 
grandes mayorias, el Ministro Hurtado dio a conocer un 
conjunto de medidas que configura sin lugar a dudas el 

mas fuerte shock hasta ahora aplicado contra el pueblo.
Para todos resulta evidente que el gobierno aprista 

llevd a una situacidn totalmente cadtica y a distorsiones 
increibles en los precios de muchos productos, dejando al 
pais en una situacidn sumamente precaria. El expresi- 
dente Alan Garcia se dedicd a destacar a inicios de su re
gimen la situacidn de injusticia que vivia el Peru en cuanto 

a la distribucidn de ingresos, 
usando para ello el ejemplo de 
la piramide social. Recurrien- 
do a esa misma imagen pode
mos comprobar indignados 
como durante su gobierno, para 

el caso de Lima Metropolitana, 
el estrato muy pobre de la po- 
blacidn aumentd de 31.6% a 
41.2% (sdlo entre 1986 y 1988) 

mientras que el muy rico subid 
de 7.3% a 9.4% y disminuye- 
ron los estratos medios. Es 
decir que el anterior gobiemo agudizd aim mds la injusta 

distribucidn del ingreso en el pais.
Sin duda todo ello influye muchisimo en las dificulta- 

des enormes y en la situacidn dramatica que hoy tiene 
que enfrentar el pueblo. Pero existe tambien una grave 
responsabilidad en el actual gobierno por descargar 
nuevamente el costo del ajuste en las mayorias popula

res y no en los sectores altos. Sobre todo habiendo 
estado presentes otras opciones que disminuian el efecto 
del ajuste y que en determinado momenta parecia que el 
Ing. Fujimori iba a aplicar, tai como Io ofrecid en su 
campaha.

Hoy debemos enfrentar una situacidn de empobreci- 

miento extreme que este llevando a situaciones desespe- 
radas de saqueos en las ciudades y las carreteras y de 
robo de cosechas y pillaje en muchas zonas del campo. 
Pero de otro lado, buscando una respuesta organizada,

Pero la situacidn del pais resulta aun mas incierta 
si se tiene encuenta el poder 
que al parecer el Presidente le 
habria otorgado al Ejdrcito en 
su gobiemo. Ello queda en evi- 
dencia no solo al ver que el Mi- 
nisterio del Interior ha sido en- 
cargado a un militar en activi- 

dad, en lugar de poner a un civil 
al mando, sino al constatarque 
el Ingeniero Fujimori pareceria 
haber optado por apoyarse en 
el Ejdrcito, al no contar con una 
base social ni con un partido
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El Nuevo Gabinete

Shock contra el pueblo

Consecuencias para el agro

4 — ANDENES 5 —ANDENES

La esperanza en la promesa por 
la cual el pueblo vot6 en las 
ultimas elecciones parece 
haberse venido abajo en pocas 
semanas. Las recientes 
medidas econdmicas decretadas 
por el gabinete Hurtado Miller, 
lejos de cumplir con combatir la 
inflacidn sin descargar el peso 
del ajuste sobre las grandes 
mayorlas, han sumido en la 
desesperacidn al pueblo 
peruano.

15 n las ultimas semanas ya se 
l!=> venlan observando las Idas y 

venidas del Presidente Fujimori en 
cuanto a que programa economico

aplicar, especialmente despues de 
su viaje a EE.UU. y Japdn, dos se
manas despues de ganar en la se- 
gunda vuelta. Alli empezd a verse la 
inclinacion del nuevo mandatario por 
priorizar por encima de sus ofreci- 
mientos electorales el objetivo de 
reinsertaral Peru en el sistemafinan- 
ciero internacional aunque para ello 
tuviera que optar tambihn por una 
politica de ajuste drdstico, en la 
misma orientacibn de los multiples 

paquetazos que ha sufrido el pueblo

peruano en los ultimos 15 afios. Este 

cambio de rumbo llevb a la renuncia 

del responsable de la Comision de 

Plan de Gobiemo, Santiago Roca, y 

de Adolfo Figueroa, otro importante 

miembro de la misma.

El nombramiento del Ingeniero 

Juan Carlos Hurtado Miller (ex 

Ministro de Agricultura en el go- 

bierno belaundista) como Presiden

te del Consejo y Ministro de Econo- 

mla as! como la composicibn plura- 

lista del primer gabinete ministerial, 

volvib a generar expectativas sobre 

el desempefio del nuevo gobierno.

Las presencias (aunque a titulo 

personal) de Gloria Helfer, de las 

filas de Izquierda Unida, en la cartera 

de Educacibn asi como de Carlos 

Amat y Leon en Agricultura y Fernan

do Sanchez Albavera en Energia y 

Minas (ambos de Izquierda Socialis- 

ta), tampoco pareclan consistentes 

con una politica de shock.

Es asi como se llegb al 28 de julio 

sin tener claridad sobre el programa 

que se aplicarla ya que el Presidente 

no presentb en su discurso las medi

das econbmicas, permitiendo con ello 

que continuara la disparada de los 

precios y la incertidumbre en la po- 

blacibn. Recibn el 8 de agosto, el Mi

nistro Hurtado Miller; acompafiado 

de todo su gabinete, hizo los anun- 

cios que dejaron estupefactos a la 

mayoria de los peruanos.

Constituye una opinion bastante 

generalizada entre los economistas 

que el ajuste aplicado es tipicamen- 

te “ortodoxo" es decir, una versibn

ampliada y corregida de los multiples 

paquetazos que ha tenido que so

portar el pueblo en estos ultimos 

afios y muy similar el shock que el 

FREDEMO anuncib en su campaha 

electoral, y que Fujimori sefialb que 

nunca aplicaria.

El objetivo central de las medidas 

anunciadas es detener la hiperinfla- 

cibn, al parecer, a cualquier precio. 

Un aspecto fundamental Io constitu

ye entonces aumentar la recauda- 

cibn de impuestos para que el Esta- 

do no siga gastando mas de Io que 

recibe. Pero para ello se ha recurrido

a la via mbs “fbcil” y rapida: aumentar 

el precio de los combustibles drasti- 

camente. Esto afecta indiscrimina- 

damente a la poblacibn y al repercu- 

tir en los dembs precios (pasajes, 

transports de alimentos, etc.) afecta 

proporcionalmente mbs a la pobla

cibn de menores ingresos, en lugar 

de afectar con mbs impuestos a los 

sectores que mbs tienen. Si bien se 

han puesto algunos impuestos ex- 

cepcionales a estos privilegiados

El Ministro Hurtado se encarg6 de 
anunciar las nuevas medidas econ6- 
micas.

Los efectos que el programa 
economico tendrb sobre los precios

sectores y se ha planteado tambien 

que los exportadores deberbn pagar 

un 10% de tributos sobre el valor de 

sus exportaciones, ello resulta insu- 

ficiente.
Otro objetivo del plan es lograr un 

reordenamiento de los precios relati

ves (es decir Io que cuesta un pro- 

ducto en relacibn a otros) ya que 

existia un gran desorden a este nivel 

(por ejemplo un galbn de gasolina 

costaba menos que una cerveza o 

una gaseosa). Para ello se han dado 

alzas fuertes en los precios publicos 

y se han eliminado los subsidies a 

todos los productos. Asimismo se ha 

bajado el nivel de los aranceles (es 

decir los impuestos que se cobran a 

los bienes importados que entran al 

pais), para que al tener esta compe- 

tencia de los productos importados 

los industriales nacionales tiendan a 

bajar el precio de los que ellos produ- 

cen. Se ha sefialado tambibn que los 

nuevos precios adembs de estar fuera 

del alcance de las mayorias, no 

guardan relacibn con los costos rea

les.
De otro lado, el gobierno ha anun- 

ciado la puesta en marcha de un 

Programa de Compensacibn Social 

para ayudar a las familias de meno

res recursos, especialmente aten- 

diendo sus necesidades de alimen- 

tacibn. Sin embargo, se ha podido 

ver que este Programa estaba sien- 

do totalmente improvisado y que no 

se encontraban disponibles todavia 

los recursos para implementarlo, por 

Io cual la poblacibn mbs pobre se 

encontraba totalmente desprotegida 

ante este “ajuste".

Las mujeres son tradicionalmente las principales encargadas de la alimentacidn familiar... Ahora sienten desespe- 
racidn por el drdstico ajuste econdmico del gobierno de Fujimori.

■I actualidad nacional

Nuevo gobierno;

’romesa incumplida
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La esperanza en la promesa por 
la cual el pueblo void en las 
ultimas elecciones parece 
haberse venldo abajo en pocas 
semanas. Las recientes 
medidas econOmicas decretadas 
por el gabinete Hurtado Miller, 
lejos de cumpllr con combatir la 
inflacidn sin descargar el peso 
del ajuste sobre las grandes 
mayorias, han sumido en la 
desesperacidn al pueblo 
peruano.

FS n las ultimas semanas ya se 
LS venlan observando las Idas y 
venidas del Presidente Fujimori en 
cuanto a que programa economico

aplicar, especialmente despues de 
su viaje a EE.UU. y Japdn, dos se
manas despues de ganar en la se- 
gunda vuelta. Alli empezd a verse la 
inclinacion del nuevo mandatario por 
priorizar por encima de sus ofreci- 
mientos electorales el objetivo de 
reinsertaral Peru en el sistemafinan- 
ciero internacional aunque para ello 
tuviera que optar tambihn por una 
politica de ajuste drdstico, en la 
misma orientacidn de los multiples 

paquetazos que ha sufrido el pueblo

peruano en los ultimos 15 afios. Este 

cambio de rumbo llevd a la renuncia 

del responsable de la Comision de 

Plan de Gobiemo, Santiago Roca, y 

de Adolfo Figueroa, otro importante 

miembro de la misma.

Constituye una opinion bastante 

generalizada entre los economistas 

que el ajuste aplicado es tlpicamen- 

te “ortodoxo" es decir, una versidn

ampliada y corregida de los multiples 

paquetazos que ha tenido que so

portar el pueblo en estos ultimos 

ahos y muy similar el shock que el 

FREDEMO anuncid en su campafia 

electoral, y que Fujimori sefiald que 

nunca aplicaria.

El objetivo central de las medidas 

anunciadas es detener la hiperinfla- 

cidn, al parecer, a cualquier precio. 

Un aspecto fundamental Io constitu

ye entonces aumentar la recauda- 

cidn de impuestos para que el Esta- 

do no siga gastando mas de Io que 

recibe. Pero para ello se ha recurrido

a la via mds “fdcil” y rapida: aumentar 

el precio de los combustibles drasti- 

camente. Esto afecta indiscrimina- 

damente a la poblacidn y al repercu- 

tir en los demds precios (pasajes, 

transporte de alimentos, etc.) afecta 

proporcionalmente mds a la pobla

cidn de menores ingresos, en lugar 

de afectar con mds impuestos a los 

sectores que mds tienen. Si bien se 

han puesto algunos impuestos ex- 

cepcionales a estos privilegiados

Los efectos que el programa 
economico tendrd sobre los precios

El nombramiento del Ingeniero 

Juan Carlos Hurtado Miller (ex 

Ministro de Agricultura en el go- 

bierno belaundista) como Presiden

te del Consejo y Ministro de Econo- 

mla asi como la composicidn plura- 

lista del primer gabinete ministerial, 

vol vid a generar expectativas sobre 

el desempeho del nuevo gobierno.

Las presencias (aunque a titulo 

personal) de Gloria Helfer, de las 

filas de Izquierda Unida, en la cartera 

de Educacidn asi como de Carlos 

Amat y Leon en Agricultura y Fernan

do Sanchez Albavera en Energia y 

Minas (ambos de Izquierda Socialis- 

ta), tampoco parecian consistentes 

con una politica de shock.

Es asi como se I lego al 28 de julio 

sin tener claridad sobre el programa 

que se aplicaria ya que el Presidente 

no presentd en su discurso las medi

das econdmicas, permitiendo con ello 

que continuara la disparada de los 

precios y la incertidumbre en la po

blacidn. Recidn el 8 de agosto, el Mi

nistro Hurtado Miller; acom pafiado 

de todo su gabinete, hizo los anun- 

cios que dejaron estupefactos a la 

mayoria de los peruanos.

sectores y se ha planteado tambien 

que los exportadores deberan pagar 

un 10% de tributos sobre el valor de 

sus exportaciones, ello resulta insu- 

ficiente.
Otro objetivo del plan es lograr un 

reordenamiento de los precios relati

ves (es decir Io que cuesta un pro- 

ducto en relacidn a otros) ya que 

existia un gran desorden a este nivel 

(por ejemplo un galdn de gasolina 

costaba menos que una cerveza o 

una gaseosa). Para ello se han dado 

alzas fuertes en los precios publicos 

y se han eliminado los subsidies a 

todos los productos. Asimismo se ha 

bajado el nivel de los aranceles (es 

decir los impuestos que se cobran a 

los bienes importados que entran al 

pais), para que al tener esta compe- 

tencia de los productos importados 

los industriales nacionales tiendan a 

bajar el precio de los que ell o s produ- 

cen. Se ha sefialado tambihn que los 
nuevos precios ademas de estar fuera 

del alcance de las mayorias, no 

guardan relacidn con los costos rea

les.
De otro lado, el gobierno ha anun- 

ciado la puesta en marcha de un 

Programa de Compensacidn Social 

para ayudar a las familias de meno

res recursos, especialmente aten- 

diendo sus necesidades de alimen- 

tacidn. Sin embargo, se ha podido 

ver que este Programa estaba sien- 

do totalmente improvisado y que no 

se encontraban disponibles todavia 

los recursos para implementarlo, por 

Io cual la poblacidn mas pobre se 

encontraba totalmente desprotegida 

ante este “ajuste".

El Ministro Hurtado se encargd de 
anunciar las nuevas medidas econd

micas.

Nuevo gobierno;

’romesa incumplida

Las mujeres son tradicionalmente las principaJ.es encargadas de la alimentacidn familiar... Ahora sienten desespe- 
racidn por el drdstico ajuste econdmico del gobierno de Fujimori.

* A \ *
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de un ciudadano de reconocida 
solvencia moral que solo fuera 
responsable ante el Presidente.

De otro lado, se han venido 
insinuando otras medidas en rela- 
cidn al sector, aunque tedavia no 
oficialmente, como por ejemplo: 
garantizar precios para los produc- 
toresagropecuariosmejorandoel sis- 
tema de comercializacidn mediante 

la concertacidn inmediata de pro- 
ductores, Estado y consum idores asi 
como la reparacidn de vias de comu- 

nicacion. En cuanto al crddito se tie- 
ne pensado que el Banco Agrario 
solo Io mantendr^ para los peque- 
fios productores de la sierra y zonas 
afectadas por la sequia mientras que 
para la costa y demas sectores, se 
tendra credito comercial a traves de 
otros bancos. Asimismo se ha plan- 
teado la creacidn de comites de 
concertacidn por linea de productos 
para fijar precios y la reacti vacion de 
ENCI como empresa reguladora de 
precios e importadora de insumos.

del sector agrario aun no son claros, 
mas aun si tenemos en cuenta que 
este no es un ano normal debido a la 
situacion de emergencia que atra- 

viesan vastas zonas del pais a con- 
secuencia de la sequia.

Por su parte, la C N A y la CC P han 

expresado su preocupacion por los 

efectos de las medidas, a pesar de 
que el Ministro de Agricultura expre- 
se que estas medidas van a favore- 
cer el crecimiento del agro. La CCP 
ha exigido que se grave con mayores 
impuestos a los empresarios que se 
beneficiaron con la importacion de 

insumos a ddlar MUC y ha amenaza- 
do con un Paro para el 21 y 22 de 
agosto. La CNA mas bien viene exi- 

giendo la participacion campesina 
en el Programa de Emergencia, que 
se asignen creditos de manera inme
diata, se den recursos a ENCI y 
ECASA y se condone selectivamen- 

te las deudas en las zonas afectadas 
por la sequia.

Al momenta de redactar esta nota 
estaba aim pendiente la definicion 

de medidas complementarias a las 
anunciadas, especificamente en tor- 
no al nivel de los salaries, el tipo de 
cambio y la tasa de interns, elemen- 

tos fundamentales para decidir la 
orientacidn final de este programa.

En torno a ello se vienen dando las 
exigencies de los distintos sectores 
sociales; los exportadores por ejem
plo solicitan que el Estado suba el 
tipo de cambio y los trabajadores 
exigen, con absoluta razdn, que se 
fijen salaries justos que permitan la 

sobrevivencia de sus familias.

Results realmente dramatico 
tener que sefialar sdlo despues de 
dos meses de haber expresado que 
el gobierno elegido parecia abrir 
una nueva esperanza para las mayo- 
rias populares, que 6sta segun 

muchos indicios podria ser nueva- 
mente defraudada ■

Aumentos de precios tan dras- 
ticos (desde 300% el arroz, azucar 

y fideos; hasta 3000% la gasolina y 
el gas) no tenian sentido dada la 
ya dramatica situacidn por la que 
atravesaban las mayorias popu

lares, y ello no podra ser disimu- 
lado con el programa de compen- 

sacidn social anunciado. Las 
consecuencias negativas que este 
shock tendra en los ingresos y en 
el nivel de empleo son previsibles. 

Por ello debe lucharse para que el 
programa sea modificado: que el 
nivel del salario real no disminuya, 

que se aplique una politica tributaria 
ntes severa para los sectores altos, 
que el programa de emergencia entre 
tepidamente en accion y que se 
respete la participacidn popular en 

las decisiones y en la gestion de 
este, finalmente que se retome el 
camino de la concertacidn.

Consejo de Ministros debera pre- 
sentarse ante el Congreso de la 
Republica y alii debera ampliar mu- 
cho mas su programa (el ha sefia- 
lado que en esaocasidn desarrollara 
bdsicamente Io relative al programa 
del empleo y al problema de la 

violencia). Sin embargo desde ya 
quedan Claras las consecuencias 
sumamente negativas que este 
programa este teniendo contra la 
poblacidn mayoritaria del pais. Ante 
ello no cabe faciles explicaciones 
y decir que “no habia otra posibili- 
dad” ya que estas si existian y eran 
de conocimientodel Presidente Fuji
mori.

programa era necesario aplicar im - 
puestos que le dieran al Estado

s° refirid con durezaal Poder Judi
cial, llamando al Palacio de Justi- 
cia, Palacio de la Injusticia.

Otro tema importante fue el de 
los derechos humanos. El Presi
dente indied que la politica en rela- 
cidn a este tema serd la base de su 
accidn gubernamental y destacd 
las causas profundas de la violen
cia que vive nuestro pais. Propuso 
la creacidn de una Comisidn Na
cional presidida porun Comisiona- 
do Presidencial con la autoridad 
suficiente para garantizar el respe- 
to a los derechos humanos tanto 
en los aspectos socioecondmicos

Un gabinete plu- 
ralista que debib 
ser garantta de 
una politica eco- 
nbmica que nogol- 
peara tanto alas 
mayorias popula
res

Nada se planted en relacidn a la 
regionalizacidn ni sobre la proble- 
mdtica del agro, en especial la 
actual situacidn deemergenciaque 
este atraviesa. Sobre el problema 
del narcotrafico sdlo se hicieron 
afirmaciones generates sin pro- 
puestas concretas.

TEJ I mensaje presidencial no es- 
LEEi tuvo a la altura de Io que se 
esperaba. Falta de un hilo conduc
tor que diera coherencia a su dis- Tambien dentro de este aspecto, 
curso y que ayudara a aclarar la 
orientacidn global del nuevo go
bierno, el Ingentero Fujimori ratified 
la impresidn de ser una persona 
poco dada a las definiciones y fun- 
damentalmente pragmdtica.

El Presidente fue especialmen- 
te duro en denunciar la situacidn 
desastrosaen que el regimen apris- 
ta habia dejado al pais y que debia 
superarse la idea de que la ayuda 
externa podria sacamos del sub- 
desarrollo. Sefiald que el programa 
de estabilizacidn que llevaria a cabo 
su gobiemo se proponia reinsertar- 
nos enlacomunidad financierain- -
ternacionaly que para realizar este como militares. Seespera que esto
—*....... .......... ...no quede solo en palabras como

ha sido la experiencia con el ante- 
mds recursos de manera inmedia- rior gobierno.
ta.

El tema central del discurso fue 
sin duda el de la moralizacidn; el 
Presidente sefiald su seria preocu- 
pacidn por la dimensidn moral de la 
crisis. Pero como medida concreta 
sdlo planted la creacidn de un Co
mite contra la corrupcidn, a cargo

Como siempre el apoyo con alimentos a la poblacidn mds necesitada llegard 
a destiempo.

54 ;
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s° refirio con durezaal Poder Judi
cial, llamando al Palacio de Justi- 
cia, Palacio de la Injusticia.

Otro tema importante fue el de 
los derechos humanos. El Presi
dente indicd que la politica en rela- 
ci6n a este tema ser£ la base de su 
accion gubernamental y destaco 
las causas profundas de la violen-

de un ciudadano de reconocida 
solvencia moral que sdlo fuera 
responsable ante el Presidente.

De otro lado, se han venido 
insinuando otras medidas en rela- 
cidn al sector, aunque todavia no 
oficialmente, como por ejemplo: 
garantizar precios para los produc- 
toresagropecuariosmejorando el sis- 
tema de comercializacidn mediante 

la concertacidn inmediata de pro- 
ductores.Estadoyconsumidoresasi 
como la reparacidn de vias de com u- 

nicacion. En cuanto al crddito se tie- 
ne pensado que el Banco Agrario 
solo Io mantendr^ para los peque- 
fios productores de la sierra y zonas 
afectadas por la sequia mientras que 
para la costa y demas sectores, se 
tendra credito comercial a traves de 
otros bancos. Asimismo se ha plan- 
teado la creacidn de comites de 
concertacidn por linea de productos 
para fijar precios y la reacti vacion de 

ENCI como empresa reguladora de 
precios e importadora de insumos.

del sector agrario aun no son claros, 
mas aun si tenemos en cuenta que 
este no es un ano normal debido a la 
situacidn de emergencia que atra- 

viesan vastas zonas del pais a con- 
secuencia de la sequia.

Por su parte, la CNAylaCCPhan 

expresado su preocupacion por los 

efectos de las medidas, a pesar de 
que el Ministro de Agricultura expre
ss que estas medidas van a favore- 
cer el crecimiento del agro. La CCP 
ha exigido que se grave con mayores 

impuestos a los empresarios que se 
beneficiaron con la importacion de 

insumos a ddlar MUC y ha amenaza- 
do con un Paro para el 21 y 22 de 
agosto. La CNA mas bien viene exi- 
giendo la participacion campesina 
en el Programa de Emergencia, que 

se asignen creditos de manera inme
diata, se den recursos a ENCI y 
ECASA y se condone selectivamen- 

te las deudas en las zonas afectadas 
por la sequia.

Al momentode redactarestanota 
estaba aun pendiente la definicion 

de medidas complementarias a las 
anunciadas, especificamente en tor- 
no al nivel de los salaries, el tipo de 
cambio y la tasa de interns, elemen- 

tos fundamentales para decidir la 
orientacidn final de este programa.

En torno a ello se vienen dando las 
exigencias de los distintos sectores 
sociales; los exportadores por ejem
plo solicitan que el Estado suba el 
tipo de cambio y los trabajadores 
exigen, con absoluta razdn, que se 
fijen salaries justos que permitan la 

sobrevivencia de sus familias.

Resulta realmente dramatico 
tener que sefiaiar sdlo despues de 
dos meses de haber expresado que 
el gobierno elegido parecia abrir 
una nueva esperanza para las mayo- 
rias populares, que dsta segun 

muchos indicios podria ser nueva- 
mente defraudada ■

Aumentos de precios tan dras- 
ticos (desde 300% el arroz, azucar 

y fideos; hasta 3000% la gasolina y 
el gas) no tenian sentido dada la 
ya dramatica situacidn por la que 
atravesaban las mayorias popu
lares, y ello no podra ser disimu- 
lado con el programa de compen- 

sacidn social anunciado. Las 
consecuencias negativas que este 
shock tendr& en los ingresos y en 
el nivel de empleo son previsibles. 

Por ello debe lucharse para que el 
programa sea modificado: que el 
nivel del salario real no disminuya, 

que se aplique una politica tributaria 
mcis severa para los sectores altos, 
que el programa de emergencia entre 
r^ipidamente en accion y que se 
respete la participacidn popular en 

las decisiones y en la gestion de 
este, finalmente que se retome el 
camino de la concertacidn.

Consejo de Ministros deberd pre- 
sentarse ante el Congreso de la 
Republica y alii debera ampliar mu- 
cho mds su programa (el ha sefia- 
lado que en esa ocasidn de sarrol I ara 
bdsicamente Io relative al programa 
del empleo y al problema de la 

violencia). Sin embargo desde ya 
quedan Claras las consecuencias 
sumamente negativas que este 
programa esta teniendo contra la 
poblacidn mayoritaria del pais. Ante 
ello no cabe faciles explicaciones 
y decir que “no habia otra posibili- 
dad" ya que estas si existian y eran 
de conocimientodel Presidente Fuji
mori.

rEj1 I mensaje presidential no es- 
LEE) tuvo a la altura de Io que se 
esperaba. Falto de un hilo conduc-

Un gabinete plu- 
ralista que debid 
ser garantta de 
una politica eco- 
ndmica que nogol- 
peara tanto alas 
mayorias popula
res

28 de julio:

Discurso sin precisiones

la creation de una Comisidn Na
cional presidida porun Comisiona- 
do Presidential con la autoridad 
suficiente para garantizar el respe- 
to a los derechos humanos tanto 
en los aspectos socioeconomicos 
como militares. Se espera que esto 
no quede solo en palabras como 
ha sido la experiencia con el ante-

Nada se planted en relacidn a la 
regionalizacidn ni sobre la proble- 
mdtica del agro, en especial la 
actual situacidn de emergencia que 
este atraviesa. Sobre el problema 
del narcotrafico solo se hitieron 
afirmaciones generales sin pro- 
puestas concretas.

tor que diera coherencia a su dis- Tambien dentro de este aspecto, 
curso y que ayudara a aclarar la 
orientacidn global del nuevo go
bierno, el Ingeniero Fujimori ratified 
la impresidn de ser una persona 
poco dada a las definiciones y fun- 
damentalmente pragmdtica.

El Presidente fue especialmen- 
te duro en denunciar la situacidn 
desastrpsa en que el rdgimen apris- 
ta habia dejado al pais y que debia cia que vive nuestro pais. Propuso 
superarse la idea de que la ayuda 
externa podria sacamos del sub- 
desarrollo. Sehald que el programa 
de estabilizacidn que llevaria a cabo 
su gobiemo se proponia re insertar- 
nos en lacomunidad financiera in
ternational y que para realizar este 
programa era necesario aplicar im
puestos que le dieran al Estado 
mds recursos de manera inmedia- rior gobierno. 
ta.

El tema central del discurso fue 
sin duda el de la moralizacidn; el 
Presidente sefiald su seriapreocu- 
pacidn por la dimensidn moral de la 
crisis. Pero como medida concreta 
sdlo planted la creacidn de un Co
mite contra la corrupcidn, a cargo

Como siempre el apoyo con alimentos a la poblacidn mds necesitada llegard 
a destiempo.
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Clemente Condori.
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Emergencia en el agro

Hasta ahora nada
La situacidn de emergencia en que se encuentra el agro, 
ha sido tema de preocupacibn de sectores ligados a esa rama 
productiva en los meses pasados, sin embargo aun no se logran 
concretar medidas de apoyo real y material para las zonas 
afectadas, pese a los reiterados pedidos de ayuda hechos por los 

campesinos.

tos; y asimismo la designacion de 
Caritas del Peru como responsable 
ejecutivo del Programa Nacional de 
Emergencia.

Al entrar a esta ultima fase del 
afio, entramos tambien al momenta 
mas critico de esta situacibn, en 
donde las consecuencias de los 
desastres ocurridos harbn palpables 
las necesidades de ayuda alimenti- 
cia y de salud para millares de fami-

lias campesinas afectadas, al haber 
agotado ya sus escasas reservas 
alimenticias y materiales y asimismo 
la ausencia de productos para abas- 
tecer las ciudades, especialmente 

Lima.
Elio reitera pues, la necesidad de 

superar esta etapa de desaciertos y 
trabajar medidas inmediatas que 
tengan en cuenta la atencion priorita
ria de la Emergencia Agraria por el 
nuevo gobierno del presidents Fuji
mori. Estas medidas deben partir de 
un claro acuerdo de todos los

Los campesinos del Sur Andino 
no permanecen inmbviles frente 
a la emergencia en el agro. 
Mientras exlgen al gobierno 
tomar medidas efectivas para 
resolver esta situacibn, se han 
planteado algunas alternativas 
de solucibn al problems. 
Clemente Condori, campesino 
del distrito de Macari (Puno), nos 
da su testimonio al respecto.

sectores,especialmente los politicos, 
tai como se manifestara durante el

proceso electoral; y que a su vez 
permits la orientacibn de los pocos

recursos nacionales en atender este 
problema, asi como la busqueda de 
ayuda internacional.

Asimismo el Programa de Emer
gencia, creado por el gobierno debe 
ser conducido de manera plural con 
participacibn campesina. Su ejecu- 
cibn debe partir de los gobiernos 
regionales y locales en coordinacibn 
con la organizacibn de los sectores 
afectados para garantizar la eficacia 
de la ayuda. Finalmente este progra
ma, tendria que contemplar de inme- 
diato ayuda de sobrevivencia, espe
cialmente alimenticia, pero tambien 
apoyo material a las distintas alter
nativas propias de los campesinos 
para la mantencibn o reconstruccibn 
de los recursos productivos afecta
dos ■

tos naturales y agua para el ganado. 
En mi comunidad porejemplo hemos 
ampliado el canal de irrigacibn, y la 
semana pasada hemos sacado el 
agua y estamos regando por turnos. 
Y asi casi la mayoria de las comuni- 
dades campesinas estan tratando 
de construir sus canales de irriga- 
cidn. Este es el proyecto inmediato 
por parte de nosotros, pero tambien 
pedimos al gobierno central o regio
nal que hagan una declaracion de 
emergencia, pero no solamente con 
viveres sino trayendo maquinaria, 
motobombas o bombas manuales a 
las comunidades campesinas.

Todos los campesinos estamos 
buscando alternativas desde nues- 
tras organizaciones, porque estamos 
cansados de solo esperar de arriba. 
Es el momenta de trabajar, pero 
necesitamos apoyo, repito, con 
maquinarias ■

*

Campesinos punenos

Buscando solution a la 
falta de agua

traves de nuestras empresas comu- 
nales estamos construyendo cana
les de irrigacibn, para regar los pas-

_

Las cenizas y lava arrojadas por el volcdn Sabancaya han darlado los 
cultivos de las zonas aledaHas.

r;
^>•3

a sequia nos ha afectado fuer- 
LLi temente durante todo este 

afio, no ha habido presencia de la 
lluvia, por Io tanto los campesinos a 
traves de nuestrosgremios, lasfede- 
raciones distritales, pro vinciales y de
partamentales nos hemos reunido 
para programar una alternati va a nivel 
del departamento.

Nuestra alternativa es que noso
tros las comunidades campesinas a

FF al como se conociera en los 
LI meses anteriores, la situacibn 

del campo es alarmante a raiz de los 
desastres naturales y la equivocada 
politica del Gobierno, motivando una 
situacibn de Emergencia Agraria que 
requeria de medidas urgentes de 
apoyo tanto para las familias afecta
das, como para recuperar las zonas 
dafiadas. En estas dos meses (Junio 
y Julio) prbcticamente nada se ha 
hecho para enfrentar el problema.

En este periodo tambibn se amplib 
la zona afectada, al conocerse los 
dafios causados a 400 familias 
campesinas por el volcbn Sabanca
ya en Arequipa y asimismo la pre
sencia de heladas durante los prime- 
ros dias de Julio en el Valle Sagrado 
de los Incas y en las alturas de Tacna 
y Moquegua. Igualmente se cono- 
cieron nuevas manifestaciones de 
esta situacibn, tai como la perdida de 
la mitad de las cosechas de algodbn 
de los productores de Nasca, la per
dida de sembrios de cafia de azucar 
en el norte y como consecuencia 
tambien de esta falta de lluvia, la 
escasez de agua en las ciudades 
costefias, especialmente Lima.

A nivel de gobierno, solo se supo 
de gestiones para lograr apoyo inter
nacional a travbs de las Naciones 
Unidas, especialmente en alimen-

f.
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Mientras los efectos de la sequia se agudizan el gobierno no toma ninguna 
medida efectiva.

- Si '
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Emergencia en el agro

Hasta ahora nada
La situacidn de emergencia en que se encuentra el agro, 
ha sido tema de preocupacibn de sectores ligados a esa rama 
productiva en los meses pasados, sin embargo aim no se logran 
concretar medidas de apoyo real y material para las zonas 
afectadas, pese a los reiterados pedidos de ayuda hechos por los 

campesinos.

tos; y asimismo la designacion de 
Caritas del Peru como responsable 
ejecutivo del Programa Nacional de 
Emergencia.

Al entrar a esta ultima fase del 
afio, entramos tambien al momenta 
mas critico de esta situacidn, en 
donde las consecuencias de los 
desastres ocurridos harcin palpables 
las necesidades de ayuda alimenti- 
cia y de salud para millares de fami-

Los campesinos del Sur Andino 
no permanecen inmbviles frente 
a la emergencia en el agro. 
Mientras exlgen al gobierno 
tomar medidas efectivas para 
resolver esta situacibn, se han 
planteado algunas alternativas 
de solucibn al problema. 
Clemente Condori, campesino 
del distrito de Macari (Puno), nos 
da su testlmonio al respecto.

sectores,especialmente los politicos, 
tai como se manifestara durante el

traves de nuestras empresas comu- 
nales estamos construyendo cana
les de irrigacibn, para regar los pas-

proceso electoral; y que a su vez 
permita la orientacibn de los pocos

tos naturales y agua para el ganado. 
En mi comunidad porejemplo hemos 
ampliado el canal de irrigacibn, y la 
semana pasada hemos sacado el 
agua y estamos regando por turnos. 
Y asi casi la mayorla de las comuni- 
dades campesinas estan tratando 
de construir sus canales de irriga- 
ci6n. Este es el proyecto inmediato 
por parte de nosotros, pero tambien 
pedimos al gobierno central o regio
nal que hagan una declaracibn de 
emergencia, pero no solamente con 
viveres sino trayendo maquinaria, 
motobombas o bombas manuales a 
las comunidades campesinas.

Todos los campesinos estamos 
buscando alternativas desde nues
tras organizaciones, porque estamos 
cansados de solo esperar de arriba. 
Es el momenta de trabajar, pero 
necesitamos apoyo, repito, con 
maquinarias ■

recursos nacionales en atender este 
problema, asi como la biisqueda de 
ayuda internacional.

Asimismo el Programa de Emer
gencia, creado por el gobierno debe 
ser conducido de manera plural con 
participacibn campesina. Su ejecu- 
cibn debe partir de los gobiernos 
regionales y locales en coordinacibn 
con la organizacibn de los sectores 
afectados para garantizar la eficacia 
de la ayuda. Finalmente este progra
ma, tendria que contemplar de inme
diato ayuda de sobrevivencia, espe
cialmente alimenticia, pero tambien 
apoyo material a las distintas alter
nativas propias de los campesinos 
para la mantencibn o reconstruccibn 
de los recursos productivos afecta
dos ■

Campesinos punenos

Buscando solucion a la 
falta de agua

lias campesinas afectadas, al haber 
agotado ya sus escasas reservas 
alimenticias y materiales y asimismo 
la ausencia de productos para abas- 
tecer las ciudades, especialmente 

Lima.
Elio reitera pues, la necesidad de 

superar esta etapa de desaciertos y 
trabajar medidas inmediatas que 
tengan en cuenta la atencibn priorita
ria de la Emergencia Agraria por el 
nuevo gobierno del presidente Fuji
mori. Estas medidas deben partir de 
un claro acuerdo de todos los
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Las cenizas y lava arrojadas por el volcdn Sabancaya han dafiado los 
cultivos de las zonas aledafias.

a sequia nos ha afectado fuer- 
LLi temente durante todo este 

afio, no ha habido presencia de la 
lluvia, por Io tanto los campesinos a 
traves de nuestrosgremios, lasfede- 
raciones distritales, provinciales y de
partamentales nos hemos reunido 
para programar una altemativa a nivel 
del departamento.

Nuestra alternativa es que noso
tros las comunidades campesinas a

'nF al como se conociera en los 
U meses anteriores, la situacibn 

del campo es alarmante a raiz de los 
desastres naturales y la equivocada 
politica del Gobierno, motivando una 
situacibn de Emergencia Agraria que 
requeria de medidas urgentes de 
apoyo tanto para las familias afecta
das, como para recuperar las zonas 
dafiadas. En estas dos meses (Junio 
y Julio) prbcticamente nada se ha 
hecho para enfrentar el problema.

En este periodo tambien se amplib 
la zona afectada, al conocerse los 
dafios causados a 400 familias 
campesinas por el volcbn Sabanca
ya en Arequipa y asimismo la pre
sencia de heladas durante los prime- 
ros dias de Julio en el Valle Sagrado 
de los Incas y en las alturas de Tacna 
y Moquegua. Igualmente se cono- 
cieron nuevas manifestaciones de 
esta situacibn, tai como la perdida de 
la mitad de las cosechas de algodbn 
de los productores de Nasca, la per
dida de sembrios de cafia de aziicar 
en el norte y como consecuencia 
tambien de esta falta de lluvia, la 
escasez de agua en las ciudades 
costefias, especialmente Lima.

A nivel de gobierno, sblo se supo 
de gestiones para lograr apoyo inter
nacional a travhs de las Naciones 
Unidas, especialmente en alimen-
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Mientras los efectos de la sequta se agudizan el gobierno no toma ninguna 
medida efectiva.
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La reciente fuga de 50 
subversives del MRTA de la 
c^rcel de “mayor seguridad” del 
Peril, ha puesto sobre el tapete, 
una vez mas, la inoperancia del 
Estado para combatir al terror. 
La opinion publica no se 
satisface con las taciles 
explicaciones que ven en este 
escandaloso hecho, s6lo la 
negligencia de los policias y 
autoridades encargas de vigilar 
a los presos.

primeras fosas comunes, las matan- 
zas de campesinos en Ayacucho, la 
muerte de los preiodistas en Uchu- 
raccai, y en general las innumera- 
bles denuncias de violacidn de los 
Derechos Humanos que el presiden- 
te Belaunde botaba “al tacho de la 
basura".

La Idgica era pues acabar con los 
terroristas, cueste Io que cueste aim 
cuando para ello, muchos inocentes 
tuvieran que morir.

Con la llegada al poder de Alan

nos asesinados (hombres, muje- 
res y nifios), fue ascendido en su 
arma.

A esta matanza, siguieron mu- 
chas mOs, tales como la de los pena
les, en donde murieron mas de 180 
reclusos acusados de terrorismo y 
que aim permanecen en la impuni- 
dad.

Una de las politicas mas atroces, 
considerada delito de lesa humani- 
dad en los paises y tribunales de jus- 
ticia de todo el mundo, es el de la de
tention y posterior desaparicion de 
ciudadanos por parte de las fuerzas 
armadas y policiales. En el Peru, y El panorama no puede ser mas 

sombrio. En el presente mes, el 
gobiemo de Fujimori declard en Es
tado de Efnergencia siete provincias 
que sumadas a las que ya estan en 
ese estado desde hace algun tiem- 
po, hacen que el 42% del territorio 
national se encuentre en Estado de 
Emergencia. Es decir, casi la mitad 
del territorio nacional y cerca del 60% 
de los peruanos vive bajo control de 
las fuerzas armadas a travds de 
Comandos Politico-miiitares.

Asistimos a un cambio de gobier- 
no, un nuevo presidents nos promo
te sacarnos de la crisis en que vivi- 
mos.Depende de edmo la sociedad 
en su conjunto se movilice y deman- 
de al nuevo gobierno que se acabe 
con esta politica antisubversiva -que 
ve en el campo militar la unica salida, 
para pasar a una irrestricta vigencia 
de los derechos humanos. Solo asi 
se podrd aislar y derrotar a los que 
creen que el terror va a solucionar los 
problemas del pais ■

Tanto Belaunde como Garcia han dado a las FFAA el control de las zonas de 
emergencia.

Politica Antisubversiva 

Estrategias 
equivocadas

Garcia y el Apra, la politica antiterro- 
rista y la vigencia de los derechos 
humanos correrian el mismo cami- 
no.

Como en los demas aspectos de 
gobierno, el nuevo presidente pro- 
metia “un future diferente” tambidn 
en la lucha contra el terror. “No se 
combatira la barbarie con la barba- 
rie" dijo el presidente en su discurso 
initial en 1985.

El nuevo gobierno, entendia que 
las causas de la violencia eran fun- 
damentalmente la miseria y margi- 
nacidn en que vivia la mayor parte de 
la poblacion de las zonas de emer
gencia, y que Io prioritario era atacar 
ese problema y no solo ver en la 
lucha militar la solucidn.

Las primeras acciones del go
bierno apuntaban en ese sentido: se 
conforma una comisidn para disefiar 
un plan de desarrollo integral para 
Ayacucho, se cambian a los mandos 
militares acusados de violacidn de 
derechos humanos, se crea una 
Fiscalia Especial en Ayacucho, se 
constituye la Comisidn de Paz inte- 
grada por personalidades de conoci- 
da trayectoria en defensa de los 
derechos humanos, etc.

Pero en este tema, al igual que en 
las demas promesas del gobernante 
aprista, la realidad seria totalmente 
distinta a los discursos.

No habia pasado un mes de su 
asuncidn al poder cuando ocurria la 
matanza de Acomarca, protagoniza- 
da por el tristemente celebre tenien- 
te Telmo Hurtado, que no sdlo salid 
libre de polvo y paja de este atroz 
crimen, sino que en el coimo de la 
falta de respeto por los 60 campesi-

El olvido y la 
pobreza de muchos 

3 pueblos son una de 
J las causas 
■ fundamentales de la 

violencia.

sobre todo en las zonas declaradas 
en Emergencia, constantemente se 
reciben denuncias sobre casos como 
este.

Ya en el afio 1987, un informe de 
la Comisidn de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas ubicaba al 
Peru en el vergonzoso primer lugar 
de los paises en donde existian dete- 
nidos-desaparecidos.

Actualmente, algunas institucio- 
nes de defensa de los derechos 
humanos calculan que en el Peru 
existen ya 4,000 casos producidos 
desde 1983.

Esta es otra herencia desastroza 
de la decada que hemos terminado, 
que sumada a las ejecuciones o 
matanzas extrajudiciales, a la apari- 
cidn de escuadrones de la muerte 
(Rodrigo Franco, Santana Chiri) nos 
dejan los gobiernos de Alan Garcia y 
Belaunde.

i-

n a fuga se nos presenta como 
la coronacion de una ddcada 

en la cual el Estado no solo ha sido 
incapaz de controlar esta violencia y 
atacar sus causas profundas (pobre
za, marginacidn, etc.), sino que se 
convierte a la vez en uno de los 
agentes generadores de mas violen
cia.

siempre que el problema de la sub
version era un problema policial y 
militar, por eso cred los inconsti tucio- 
nales Comandos Politico-Militares. 
Estos asumieron el control de las 
zonas en Emergencia, desplazando 
a las autoridades civiles elegidas por 
la poblacion y asegurando la mas 
completa impunidad frente a los 
abuses con la poblacidn civil, con el 
pretexto de acabar con los delin- 
cuentes terroristas.

Basta recordar la aparicidn de las

El Peril es hoy en dla el pats con mayor niimero de detenidos-desaparecidos 
por las fuerzas del orden.
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La reciente fuga de 50 
subversives del MRTA de la 
c^rcel de “mayor seguridad” del 
Peril, ha puesto sobre el tapete, 
una vez mas, la inoperancia del 
Estado para combatir al terror. 
La opinibn publica no se 
satisface con las fdciles 
explicaciones que ven en este 
escandaloso hecho, s6lo la 
negligencla de los policias y 
autoridades encargas de vigilar 
a los presos.

primeras fosas comunes, las matan- 
zas de campesinos en Ayacucho, la 
muerte de los preiodistas en Uchu- 
raccai, y en general las innumera- 
bles denuncias de violacidn de los 
Derechos Humanos que el presiden- 
te Belaunde botaba “al tacho de la 
basura".

La Idgica era pues acabar con los 
terroristas, cueste Io que cueste aim 
cuando para ello, muchos inocentes 
tuvieran que morir.

Con la llegada al poder de Alan

nos asesinados (hombres, muje- 
res y nifios), fue ascendido en su 
arm a.

A esta matanza, siguieron mu- 
chas mOs, tales como la de los pena
les, en donde murieron mas de 180 
reclusos acusados de terrorismo y 
que aim permanecen en la impuni- 
dad.

Una de las politicas mOs atroces, 
considerada delito de lesa humani- 
dad en los paises y tribunales de jus- 
ticia de todo el mundo, es el de la de- 
tencion y posterior desaparicion de 
ciudadanos por parte de las fuerzas 
armadas y policiales. En el Peru, y El panorama no puede ser mas 

sombrio. En el presente mes, el 
gobiemo de Fujimori declard en Es
tado de Etoergencia siete provincias 
que sumadas a las que ya estan en 
ese estado desde hace algim tiem- 
po, hacen que el 42% del territorio 
nacional se encuentre en Estado de 
Emergencia. Es decir, casi la mitad 
del territorio nacional y cerca del 60% 
de los peruanos vive bajo control de 
las fuerzas armadas a travds de 
Comandos Politico-miiitares.

Asistimos a un cambio de gobier- 
no, un nuevo presidents nos prome- 
te sacarnos de la crisis en que vivi- 
mos.Depende de cdmo la sociedad 
en su conjunto se movilice y deman
ds al nusvo gobisrno qus ss acabe 
con esta politica antisubversiva -que 
vs en el campo militar la unica salida, 
para pasar a una irrestricta vigencia 
de los derechos humanos. Solo asi 
se podrd aislar y derrotar a los que 
creen que el terror va a solucionar los 
problemas del pais ■

Tanto Belaunde como Garcia han dado a las FFAA el control de las zonas de 
emergencia.

| El olvido y la 
pobreza de muchos

J pueblos son una de 
las causas 
fundamentales de la 
violencia.

El Peril es hoy en dla el pals con mayor niimero de detenidos-desaparecidos 
por las fuerzas del orden.

Politica Antisubversiva 

Estrategias 
equivocadas

Garcia y el Apra, la politica antiterro- 
rista y la vigencia de los derechos 
humanos correrian el mismo cami- 
no.

Como en los demas aspectos de 
gobierno, el nuevo presidente pro- 
metia “un futuro diferente” tambien 
en la lucha contra el terror. “No se 
combatira la barbarie con la barba- 
rie" dijo el presidente en su discurso 
inicial en 1985.

El nuevo gobierno, entendia que 
las causas de la violencia eran fun- 
damentalmente la miseria y margi- 
nacion en que vi via la mayor parte de 
la poblacidn de las zonas de emer
gencia, y que Io prioritario era atacar 
ese problema y no solo ver en la 
lucha militar la solucion.

Las primeras acciones del go
bierno apuntaban en ese sentido: se 
conforma una comisidn para disefiar 
un plan de desarrollo integral para 
Ayacucho, se cambian a los mandos 
militares acusados de violacion de 
derechos humanos, se crea una 
Fiscalia Especial en Ayacucho, se 
constituye la Comisidn de Paz inte- 
grada por personalidades de conoci- 
da trayectoria en defensa de los 
derechos humanos, etc.

Pero en este tema, al igual que en 
las demas promesas del gobernante 
aprista, la realidad seria totalmente 
distinta a los discursos.

No habia pasado un mes de su 
asuncidn al poder cuando ocurria la 
matanza de Acomarca, protagoniza- 
da por el tristemente celebre tenien- 
te Telmo Hurtado, que no solo salid 
libre de polvo y paja de este atroz 
crimen, sino que en el coImo de la 
falta de respeto por los 60 campesi-

siempre que el problema de la sub
version era un problema policial y 
militar, por eso cred los inconsti tucio- 
nales Comandos Politico-Militares. 
Estos asumieron el control de las 
zonas en Emergencia, desplazando 
a las autoridades civiles elegidas por 
la poblacidn y asegurando la mas 
completa impunidad frente a los 
abuses con la poblacidn civil, con el 
pretexto de acabar con los delin- 
cuentes terroristas.

Basta recordar la aparicidn de las

sobre todo en las zonas declaradas 
en Emergencia, constantemente se 
reciben denuncias sobre casos como 
este.

Ya en el afio 1987, un informe de 
la Comisidn de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas ubicaba al 
Peru en el vergonzoso primer lugar 
de los paises en donde existian dete
nidos-desaparecidos.

Actualmente, algunas institucio- 
nes de defensa de los derechos 
humanos calculan que en el Peru 
existen ya 4,000 casos producidos 
desde 1983.

Esta es otra herencia desastroza 
de la decada que hemos terminado, 
que sumada a las ejecuciones o 
matanzas extrajudiciales, a la apari
cidn de escuadrones de la muerte 
(Rodrigo Franco, Santana Chiri) nos 
dejan los gobiernos de Alan Garcia y 
Belaunde.

H a fuga se nos presenta como 
ii=i la coronation de una decada 
en la cual el Estado no solo ha sido 
incapaz de controlar esta violencia y 
atacar sus causas profundas (pobre
za, marginacidn, etc.), sino que se 
convierte a la vez en uno de los 
agentes generadores de mds violen
cia.
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La vida cotidiana del campesino ayacuchano se ha visto alterada desde los
inicios de la lucha armada... hoy permanece entre dos fuegos.

Desercidn en las filas de Sendero

Fernando Bravo

13 —ANDENES

s precise sefialar que en esos 
LS cheques con las fuerzas sen- 

deristas, los campesinos participan 
organizados en rondas o brigades de

Desde hace algunas semanas 
estamos asistiendo a un relative 
incremento de los actos de 
violencia en las Hamadas zonas 
de emergencia. Lo particular de 
esta coyuntura reside en que los 
enfrentamientos que se est^n 
produciendo involucran a 
comuneros, campesinos, por 
una parte, y contingentes 
subversives, de otra.

defensa, las cuales estan alcanzan- 
do peculiar desarrollo dadas las 
condiciones particulares en las que 
la violencia se ha venido asentando 
en esta parte de los andes peruanos 
(Ayacucho, Huancavelica, Apuri- 
mac).

Estas organizaciones antisubver
sivas conformadas por campesinos, 
presentan al menos dos rasgos 
centrales que las hacen distintas de 
otras rondas campesinas de mayor 
antiguedad y arraigo -como las de 
Cajamarca, por ejemplo-. En primer 
lugar, surgen y se multiplican como 
respuesta a la agresidn y presion 
senderistas; de otra parte, han goza- 
do del estimulo y apoyo de las FFAA

En efecto, la violencia asesina y 
demencial de Sendero Luminoso y 
sus intentos por controlar y someter 
al campesinado de las comunidades 
y caserios en los que incursionaban, 
obligan a este a buscar respuestas y 
aelaborar estrategias defensivas que 
le garanticen su vida y su seguridad. 
Pero no se puede negar que en algu
nas provincias de Ayacucho y Huan-

y del Estado. Adicionalmente, podria 
sehaiarse la ausencia de una tradi- 
cion ronderil capaz de fortalecer la 
cohesion e identidad campesinas.

Victimas de la violencia 
senderista

cavelica -y a lo mejor, en los mismos 
lugares donde hoy las rondas se 
enfrentan a Sendero- este grupo 
subversive habia logrado penetrar y 
ganarse a la poblacidn, e inclusive 
reclutar parte de sus fuerzas de apoyo 
de entre el campesinado pobre de la 
zona.

Debemos precisar aqui que 
muchos de los campesinos enrola- 
dos a las fuerzas insurgentes partici- 
paron en las acciones obligados por 
las circunstancias -”a la fuerza", 
podria decirse- y no tanto por un 
convencimiento personal de que para 
salir de su injusta situacion era nece- 
sario matar, robar, destruir, etc. Un 
campesino no puede apoyar a quie- 
nes asesinan a otros campesinos.

Por otro lado, tenemos que en su 
mayoria estas rondas han sido apo- 
yadas y propiciadas por el Estado; 
las fuerzas militares las asesoran y 
comandan, por lo que estas brigades 
estcin siendo vistas como funciona- 
les a la politica antisubversiva en 
curso: es decir, las rondas son bue- 
nas siempre y cuando se sometan al 
tutelaje estatal y no tengan voz en la 
defi nicidn de estrategias y lineamien- 
tos a implementarse en la lucha an
tisubversiva. Evidentemente, los 
campesinos tienen las de perder si 
es que revisan las estadisticas: en 
los enfrentamientos contra los sen
deristas muchos ronderos han cai- 
do, o si no, son victimas de nuevas 
incursiones en las que los sediciosos 
buscan venganza y dar escarmiento. 
Se han vuelto cotidianas las matan- 
zas de ronderos en los ataques a 
comunidades y caserios.

De otro lado en las ultimas sema
nas un conjunto de noticias y testi- 
monios dan cuenta de un presunto 
proceso de “arrepentimiento" y retor- 
no hacia sus comunidades de origen 
por parte de numerosos campesi
nos. Muchos de estos, antes colabo

radores de Sendero Luminoso, se 
entregan a las rondas abjurando y 
arrepin ttendose de sus actos. Es m^s, 
se incorporan a las rondas y ya par
ticipan de las acciones antisubversi
vas, siempe bajo la vigilancia y ob- 
servacibn permanente de sus pro- 
pios compafieros ronderos. En las 
entrevistas, ellos declaran su tajante 
rechazo a la organizacion sediciosa 
e incluso Haman a sus otros compa- 
fieros a que abandonen las filas 
senderistas.

Esta desercion campesina de las 
huestes de Sendero Luminoso pue
de explicarse, tentativamente, y por 
los testimonies recogidos, por las 
pesimas condiciones en la que los 
campesinos senderistas operaban, 
las que han ido minando la moral que 
estos hayan podido tener; asimismo, 
no debe olvidarse que la labor anti
subversiva ha sido y es intensa. No 
es mera casuaiidad, pues, que ia 
desercidn coincida mbs o menos en 
el tiempo con la conformation de 
rondas y brigadas de defensa aseso- 
radas y bajo tutela militar. i Estare
mos acaso ante la imagen del cam
pesino situado entre dos fuegos y

que se pone al lado de quien va 
llevando la ventaja?

Estas organizaciones han tenido, 
como se ve, cierto hxito en atraer a 
varies exsenderistas, pero se han 
dado casos de abuses y excesos de 
autoridad de los que la poblacidn ha 
sido objeto. De otro lado, algunas 
rivalidades y fricciones entre comu
nidades han venido reapareciendo, 
producibndose enfrentamientos, 
tensiones, e incluso algunas muer- 
tes. Tambien se dan los casos de 
dirigentes ronderos que se han inte- 
grado al circuito del narcotrafico, 
principalmente en la zona del valle 
del rfo Apurimac (departamento de 
Ayacucho).

Como puede observarse, estas 
brigadas de defensa estan degene- 
rando en actos delictivos que empa- 
fian el papel que en algiin momenta 
asumieron frente a los alzados en ar- 
mas. Si .continua este tipo de violen
cia, la poblatibn podria volver los 
ojos hacia estos ultimos. Como este 
capitulo aun no termina, estaremos a 
la expectativa de los acontecimien- 

tOSB

Las rondas antisubversivas son constantemente atacadas por Sendero Luminoso.
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FE^ s precise sefialar que en esos 
LS cheques con las fuerzas sen- 

deristas, los campesinos participan 
organizados en rondas o brigadas de

Desde hace algunas semanas 
estamos asistiendo a un relative 
incremento de los ados de 
violencia en las Hamadas zonas 
de emergencia. Lo particular de 
esta coyuntura reside en que los 
enfrentamientos que se esten 
produciendo involucran a 
comuneros, campesinos, por 
una parte, y contingentes 
subversives, de otra.

defensa, las cuales estan alcanzan- 
do peculiar desarrollo dadas las 
condiciones particulares en las que 
la violencia se ha venido asentando 
en esta parte de los andes peruanos 
(Ayacucho, Huancavelica, Apuri- 
mac).

Estas organizaciones antisubver
sivas conformadas por campesinos, 
presentan al menos dos rasgos 
centrales que las hacen distintas de 
otras rondas campesinas de mayor 
antiguedad y arraigo -como las de 
Cajamarca, por ejemplo-. En primer 
lugar, surgen y se multiplican como 
respuesta a la agresion y presion 
senderistas; de otra parte, han goza- 
do del estimulo y apoyo de las FFAA

En efecto, la violencia asesina y 
demencial de Sendero Luminoso y 
sus intentos por controlar y someter 
al campesinado de las comunidades 
y caserios en los que incursionaban, 
obligan a hste a buscar respuestas y 
a elaborar estrategias defensivas que 
le garanticen su vida y su seguridad. 
Pero no se puede negar que en algu
nas provincias de Ayacucho y Huan-

y del Estado. Adicionalmente, podria 
sehaiarse la ausencia de una tradi- 
cion ronderil capaz de fortalecer la 
cohesion e identidad campesinas.

Vlctimas de la violencia 
senderista

cavelica -y a lo mejor, en los mismos 
lugares donde hoy las rondas se 
enfrentan a Sendero- este grupo 
subversive habia logrado penetrar y 
ganarse a la poblacidn, e inclusive 
re cl utar parte de sus fuerzas de apoyo 
de entre el campesinado pobre de la 
zona.

Debemos precisar aqui que 
muchos de los campesinos enrola- 
dos a las fuerzas insurgentes partici- 
paron en las acciones obligados por 
las circunstancias -”a la fuerza”, 
podria decirse- y no tanto por un 
convencimiento personal de que para 
salir de su injusta situacion era nece- 
sario malar, robar, destruir, etc. Un 
campesino no puede apoyar a quie- 
nes asesinan a otros campesinos.

Por otro lado, tenemos que en su 
mayoria estas rondas han side apo- 
yadas y propiciadas por el Estado; 
las fuerzas militates las asesoran y 
comandan, por lo que estas brigadas 
estdn siendo vistas como funciona- 
les a la polltica antisubversiva en 
curso: es decir, las rondas son bue- 
nas siempre y cuando se sometan al 
tutelaje estatal y no tengan voz en la 
defi nicibn de estrategias y lineamien- 
tos a implementarse en la lucha an
tisubversiva. Evidentemente, los 
campesinos tienen las de perder si 
es que revisan las estadisticas: en 
los enfrentamientos contra los sen
deristas muchos ronderos han cai- 
do, o si no, son vlctimas de nuevas 
incursiones en las que los sediciosos 
buscan venganza y dar escarmiento. 
Se han vuelto cotidianas las matan- 
zas de ronderos en los ataques a 
comunidades y caserios.

De otro lado en las ultimas sema
nas un conjunto de noticias y testi- 
monios dan cuenta de un presunto 
proceso de “arrepentimiento” y retor- 
no hacia sus comunidades de origen 
por parte de numerosos campesi
nos. Muchos de estos, antes colabo

radores de Sendero Luminoso, se 
entregan a las rondas abjurando y 
arrepintihndose de sus ados. Es mbs, 
se incorporan a las rondas y ya par
ticipan de las acciones antisubversi
vas, siempe bajo la vigilancia y ob- 
servacibn permanente de sus pro- 
pios compafieros ronderos. En las 
entrevistas, ellos declaran su tajante 
rechazo a la organizacibn sediciosa 
e incluso Haman a sus otros compa
fieros a que abandonen las filas 
senderistas.

Esta desercibn campesina de las 
huestes de Sendero Luminoso pue
de explicarse, tentativamente, y por 
los testimonies recogidos, por las 
pesimas condiciones en la que los 
campesinos senderistas operaban, 
las que han ido minando la moral que 
estos hayan podido tenet; asimismo, 
no debe olvidarse que la labor anti
subversiva ha sido y es intensa. No 
es mera casuaiidad, pues, que la 
desercibn coincida mbs o menos en 
el tiempo con la conformacibn de 
rondas y brigadas de defensa aseso- 
radas y bajo tutela militar. i Estare
mos acaso ante la imagen del cam
pesino situado entre dos fuegos y

que se pone al lado de quien va 
llevando la ventaja?

Estas organizaciones han tenido, 
como se ve, cierto hxito en atraer a 
varies exsenderistas, pero se han 
dado casos de abusos y excesos de 
autoridad de los que la poblacibn ha 
sido objeto. De otro lado, algunas 
rivalidades y fricciones entre comu
nidades han venido reapareciendo, 
producihndose enfrentamientos, 
tensiones, e incluso algunas muer- 
tes. Tambien se dan los casos de 
dirigentes ronderos que se han inte- 
grado al circuito del narcotrafico, 
principalmente en la zona del valle 
del rio Apurimac (departamento de 
Ayacucho).

Como puede observarse, estas 
brigadas de defensa estbn degene- 
rando en ados delictivos que empa- 
fian el papel que en algiin momenta 
asumieron frente a los alzados en ar- 
mas. Si .continua este tipo de violen
cia, la poblacidn podria volver los 
ojos hacia estos ultimos. Como este 
capitulo aun no termina, estaremos a 
la expedativa de los acontecimien- 
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El caso peruano

En el “proceso de instruccidn"
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No a la impunidad en violation 

de los Derechos Humanos

Asambleas regionales

Instalaciones conflictivas

Bajo el nombre “pdgina regional” abrimos esta nueva seccidn de la revlsta con el 

propdsito de promover la reflexibn y debate en torno a la problematlca regional. 

Aslmismo a travds de estas pSginas Informaremos sobre los hechos m^s 

saltantes ocurridos en las 11 regiones ya conformadas del pals.

rEJ I Tribunales de caracterinter- 
Ls nacional y sus “sentencias” 

constituyen una condena moral que 
busca que los casos de violaciones 
de los derechos humanos no queden 
impunes. Esta constituido por perso
nalidades de prestigio que reciben 
denuncias de los casos de violacion 
en cada pais. Asi, desde noviembre 
del afio pasado abrio el proceso de 
investigacion sobre la situacion de 
justicia en America Latina y debe 
realizar sesiones en distintos paises 
del continente para dar una “senten- 
cia final”.

seguido para el caso peruano se 
recibieron innumerables denuncias 
sobre casos de detenidos-desapare- 
cidos, ejecuciones extra-judiciales, 
torturas, acciones de los grupos 
paramilitares y grupos alzados en 
arm as.

Durante el “proceso” se presen- 
taron testimonies de victimas, fami- 
liares de las mismas, testigos, asi 
como las opiniones de diputados y 
senadores, de diferentes organiza- 
clones grem iales y de defensa de los 
derechos humanos. Luego de escu- 
char estos testimonies el Tribunal 
sefialo la “situacion del Peru como la 
de un pais en el que existe un cuadro 
sistematico de violaciones de los 
derechos humanos”.

Al final de la “sesion” se acor- 
do remitir a juicio ante el Tribunal 
Permanente de los Pueblos al 
Estado Peruano y a los grupos 
alzados en armas Partido Comu- 
nista del Peru - Sendero Luminoso 
y Movimiento Revolucionario Tu
pac Amaru. Al mismo tiempo hizo 
“un llamado apremiante al nuevo 
gobierno, para que recupere la 
autoridad democratica del Esta
do que los gobiernos anteriores 
abdicaron en favor de estructuras 
autoritarias, que han propiciado 
la violacion de los mas elemen
tales derechos reconocidos por 
la Constitucion y las leyes for- 
malmenie vigentes en esta Repu- 
blica” ■

El caso mas sonado es el de la 
region Inka en la que cuando todo 
hacia pensar que la presidencia de la 
Asamblea Regional recaeria en el 
alcalde provincial del Cusco, Daniel 
Estrada Pdrez, candidate y militante 
de la Izquierda Unida (que cuenta 
con la mayoria absoluta de delega- 
dos), se eligio el 18 de Junio al arqui - 
tecto Adolfo Saloma del UNIR, tam- 
bidn de IU, pero que participaba en la 
Asamblea como representante de la

FS n las 6 regiones que realiza- 
LS ron elecciones en abril pasa

do, se procedid en estos meses a las 
elecciones de los presidentes y vice- 
presidentes de las Asambleas Re
gionales. Estas se caracterizaron, 
por un lado, por ser conflictivas, pues 
se definieron en mds de una vuelta y 
casi de inmediato los perdedores 
pedian -por diversos motives- la 
nulidad del acto; y por otro lado, por 
la conformacion de alianzas “extra- 
fias” que revelan peculiares relacio- 
nes de los partidos politicos tradicio- 
nales que desdicen a las que practi- 
can en el escenario nacional. Y 
aunque esto pueda significar nuevas 
formas de “concertacion”, en las que 
se estaria privilegiando los intereses 
regionales a los partidarios, no deja 
de preocupar en que medida les sera 
posible llevar adelante la defensa y 
participacion de los sectores socia- 
les que representan.

Como resultodo de los elecciones, 6gobiemos regionales estdn presididos por 
IU, 4 por el APRA y 1 por el FREDEMO.

t ■ 'i

En la Ciudad de Lima, los dias 6,7 y 8 de julio sesiond el Tribunal 
Permanente de los Pueblos. Dicha “sesidn de instruccidn” tuvo por 
objeto la investigacidn de hechos violatorios de los derechos 
humanos cometidos por el gobierno peruano, grupos paramilitares y 
grupos alzados en armas.
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Asambleas regionales

Instalaciones conflictivas

Bajo el nombre “pSglna regional” abrimos esta nueva seccidn de la revlsta con el 

propdsito de promover la reflexidn y debate en torno a la problematica regional. 

Aslmismo a travds de estas p^ginas informaremos sobre los hechos m^s 

saltantes ocurridos en las 11 regiones ya conformadas del pais.

I Tribunales de caracter inter- 
Ls nacional y sus “sentencias” 

constituyen una condena moral que 
busca que los casos de violaciones 
de los derechos humanos no queden 
impunes. Esta constituido por perso
nalidades de prestigio que reciben 
denuncias de los casos de violacion 
en cada pais. Asi, desde noviembre 
del afio pasado abrio el proceso de 
investigacion sobre la situacion de 
justicia en America Latina y debe 
realizar sesiones en distintos paises 
del continente para dar una “senten- 
cia final”.

seguido para el caso peruano se 
recibieron innumerables denuncias 
sobre casos de detenidos-desapare- 
cidos, ejecuciones extra-judiciales, 
torturas, acciones de los grupos 
paramilitares y grupos alzados en 
arm as.

Durante el “proceso” se presen- 
taron testimonies de victimas, fami- 
liares de las mismas, testigos, asi 
como las opiniones de diputados y 
senadores, de diferentes organiza- 
ciones grem iales y de defensa de los 
derechos humanos. Luego de escu- 
char estos testimonies el Tribunal 
sefialo la “situacion del Peru como la 
de un pais en el que existe un cuadro 
sistematico de violaciones de los 
derechos humanos”.

Al final de la “sesion” se acor- 
do remitir a juicio ante el Tribunal 
Permanente de los Pueblos al 
Estado Peruano y a los grupos 
alzados en armas Partido Comu- 
nista del Peru - Sendero Luminoso 
y Movimiento Revolucionario Tu
pac Amaru. Al mismo tiempo hizo 
“un llamado apremiante al nuevo 
gobierno, para que recupere la 
autoridad democratica del Esta
do que los gobiernos anteriores 
abdicaron en favor de estructuras 
autoritarias, que han propiciado 
la violacion de los mas elemen
tales derechos reconocidos por 
la Constitucion y las leyes for- 
malmente vigentes en esta Repu- 
blica” ■

El caso mas sonado es el de la 
region Inka en la que cuando todo 
hacia pensar que la presidencia de la 
Asamblea Regional recaeria en el 
alcalde provincial del Cusco, Daniel 
Estrada Phrez, candidate y militante 
de la Izquierda Unida (que cuenta 
con la mayoria absoluta de delega- 
dos), se eligio el 18 de Junio al arqui - 
tecto Adolfo Saloma del UNIR, tam- 
bi6n de IU, pero que participaba en la 
Asamblea como representante de la

FS n las 6 regiones que realiza- 
LS ron elecciones en abril pasa

do, se procedib en estos meses a las 
elecciones de los presidentes y vice- 
presidentes de las Asambleas Re
gionales. Estas se caracterizaron, 
por un lado, por ser conflictivas, pues 
se definieron en mcis de una vuelta y 
casi de inmediato los perdedores 
pedian -por diversos motives- la 
nulidad del acto; y por otro lado, por 
la conformacibn de alianzas “extra- 
fias” que revelan peculiares relacio- 
nes de los partidos politicos tradicio- 
nales que desdicen a las que practi- 
can en el escenario nacional. Y 
aunque esto pueda sign! fi car nuevas 
formas de “concertacion”, en las que 
se estaria privilegiando los intereses 
regionales a los partidarios, no deja 
de preocupar en que medida les sera 
posible llevar adelante la defensa y 
participacion de los sectores socia- 
les que representan.

Como resultodo de los elecciones, 6gobiemos regionales estdn presididos por 
IU, 4 por el APRA y 1 por el FREDEMO.

En la Ciudad de Lima, los dias 6,7 y 8 de julio sesiond el Tribunal 
Permanente de los Pueblos. Dicha “sesidn de instruccibn” tuvo por 
objeto la investigacibn de hechos violatorios de los derechos 
humanos cometidos por el gobierno peruano, grupos paramilitares y 
grupos alzados en armas.
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Huamanga serd la primera sede de la Regidn Los Libertadores-Wari.
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Instalacibn y primeras acciones 
de las Asambleas Nacionales

La instalacidn de las 
primeras Asambleas 

Regionales ha 
causado mds de un 
dolor de cabeza no 

s6lo a sus integrantes 
sino a la poblacibn en 

general.

ban la transferencia al gobierno re
gional de las acciones de la empresa . 
minera Tintaya, asimismo de ENA
CO, Electrosureste, Cachimayo y 
Entur Peril.

La region Los Libertadores-Wari, 
integrada por los departamentos de 
lea, Ayacucho y Huancavelica (que 
ya no cuenta con la provincia de 
Tayacaja, puesto que ahora forma 
parte de la region Cciceres) definio 
como su sede la ciudad de Huaman
ga (Ayacucho).

La instalacidn de la Asamblea 
Regional de la regidn Andrds Avelino 
Cdceres se llevo a cabo el 23 de 
Junio pasado y en ella se precisaron 
las urgentes necesidades que afron- 
ta la region: no cuentan con el canon 
minero; la corrupcidn burocratica; el 
cultivo de coca y el narcotrafico; la

violencia, en este sentido argumen- 
taron la conveniencia de evitar meto- 
dos represivos que sdlo derivan en 
generar mas violencia y por Io tanto 
que se deberia priorizarel desarrollo 
socioecondmico de la zona apoyan- 
dose cultivos como el maiz, el cafe y 
el cacao que sustituyan a la hoja de 
coca.

Una de las constataciones mds 
graves hecha por los dirigentes de la 
recihn instalada Asamblea Regional 
de Chavintue en relacion a la trans
ferencia de Cordeancash y Coopop, 
pues ambas entidades han sido vic- 
timas de malos manejos financieros 
que las han dejado con las areas 
vacias.

La region comprende todas las 
provincias del departamento de 
Ancash y algunas del departamento 
de Hudnuco. La sede del gobierno 
funcionard en Huaraz.

El 5 de Julio con la presencia del 
Presidente de la Republica, se insta
ll la Primera Asamblea de la Region 
San Martin-La Libertad. No asistie- 
ron a la ceremonia 8 alcaldaes y 12 
representantes del departamento de 
San Martin.

Esto se debe a que autoridades y 
pobladores del departamento estdn 
en desacuerdo con la creacion de 
esta regidn por no existir vinculos de 
ningun tipo ni comunicacibn alguna 
entre San Martin y La Libertad, exi- 
giendo mds bien la creacion de la 
region autonoma de San Martin

Universidad Nacional del Cusco, el 
cual fue elegido con votes del FRE- 
DEMO y de Izquierda Socialista.

En la region Nor-Orientai del Ma- 
ranon se eligid a Juan Salazar Gar
cia, de las filas del APRA, como 
presidentede la Asamblea Regional.

En Los Libertadores-Wari, la alian - 
za entre los representantes de IU y 
del FREDEMO llevo a la presidencia 
de la Asamblea Regional al Dr. 
Oswaldo Aspillacueta Franco, rector 
de la Universidad “San Luis Gonza
ga” de lea y candidate por Izquierda 
Unida.

Como resultado de una alianza 
entre el APRA y la IU, en la region 
Andrds Avelino Caceresse eligid, en 
la ciudad de Tarma (provincia de 
Junin), al presidente de la Region Sr. 
Julio Tarazona Padilla, delegado de 
los Colegios Profesionales de Huh- 
nuco'y candidate por IU.

Debido al apoyo de los delega- 
dos del FREDEMO y de IU, el ex
rector de la Universidad de Ancash, 
Jaime Minaya Castromontes, de las 
filas de IU, fue elegido presidente de 
la Asamblea Regional Chavin, supe- 
rando al candidate aprista quien 
contaba con los votes de IS y los in- 
dependientes.

Debido a la grave crisis economi
ca que nos deja el APRA, las Asam
bleas Regionales han recibido una 
institucionalidad profundamente 
desfinanciada y, que les impide su 
perar la grave situacion que atravie- 
san sobre todo sus zonas agrope- 
cuarias.

Por ahora, solo queda esperar 
que el nuevo gobierno resuelva de 
inmediato el retraso de las partidas 
presupuestales aprobadas para las 
regiones y la falta de ingre sos prove- 
nientes del canon minero y/o pes- 
quero.

La primera legislatura de la Asam-

blea Regional Nor-Oriental del Mara- 
Aon se llevb a cabo en Cajamarca y 
se de sarrollo en un ambiente de 
incertidumbre dado el ausentismo 
notorio de los alcaldes apristas de 
las provincias de Chota y Cajamar
ca. En esta asamblea, se planted la 
declaratoria en emergencia del sis- 
tema vial e hidroenerghtico de la 
region y de la provincia Rodriguez de 
Mendoza. Por ultimo, en un am
biente cargado de tensiones se eligid 
a Cajamarca como primera sede del 
Gobierno Regional.

El 24 de Junio, se instald oficial- 
mente la Asamblea Regional de la 
regidn Inka. En el transcurso de la 
ceremonia, a la que no asistid Daniel 
Estrada, el presidente arquitecto 
Saloma sefiald que entre las medi- 
das a adoptarse de inmediato esta-

Jose Carlos Mariategui

Pare Regional 
de 72 horas

n protesta por la desa- Asimismo, demandaban la en- 
IS tencidn del gobierno cen- trega inmediata de los fondos 
tral a las necesidades energdti- aprobados (dos billones y medio 
cas y presupuestales de la re- de intis) para combatlr los efectos 
gibn, y por acuerdo del Gobier- de la aguda sequfa que asola la 
no Regional se realizd un paro regidn (Ver “Andenes” N.56, pp. 
gradual de 72 horas. De esta ma- 12 y 13). 
nera,laparalizactenseinci6el3 Alcumplirse72horasdeparo, 
de Julio en Puno.al dia siguiente alrededor de cuatro mil campesi- 
se sumd Moquegua y en las ulti- nos sin tierras de comunldades 
mas 24 horas se Incorpord Tac- ubicadas en las provincias de 
na. PunoyAzangaroinvadleronpaci-

Esta medida, orlginada en ficamenteyenpocashoras,terre- 
gran parte por la grave crisis nos de cuatro empresas aso- 
energdticaqueatraviesanlosde- ciativas (SAIS) dispuestos a de
partamentos de Tacna, Puno y fender sus posiclones “a cual- 
Moquegua exigia, entre otros quierprecio”porquesegunlose- 
puntos, que la Southern Penj fiald un dirlgente “la tierra sig- 
Copper Corporation aporte con nlfica todo para nosotros". En es- 
susexcedentesdefluidoel6ctri- te sentido actuaron en abierto 
co a la solucldn de la carencla de cuestionamiento a la indiferencla 
electrlcidad, sobre todo para las del gobierno central frente al 
zonas rurales, debido a que el problema de tierras de cultivo por 
abastecl miento de agua se rea- un lado, y a la oclocldad en que al- 
liza a travds de bombas eldctri- gunasempresasasociativasman- 
cas. tienen grandes extensiones.
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Instalacidn y primeras acciones 
de las Asambleas Nacionales

La instalacidn de las 
primeras Asambleas 

Regionales ha 
causado mis de un 
dolor de cabeza no 

sdlo a sus integrantes 
sino a la poblacidn en 

general.

ban la transferencia al gobierno re
gional de las acciones de la empresa . 
minera Tintaya, asimismo de ENA
CO, Electrosureste, Cachimayo y 
Entur Peru.

La region Los Libertadores-Wari, 
integrada por los departamentos de 
lea, Ayacucho y Huancavelica (que 
ya no cuenta con la provincia de 
Tayacaja, puesto que ahora forma 
parte de la region Cdceres) definio 
como su sede la ciudad de Huaman
ga (Ayacucho).

La instalacidn de la Asamblea 
Regional de la regidn Andres Avelino 
Caceres se llevo a cabo el 23 de 
Junio pasado y en ella se precisaron 
las urgentes necesidades que afron- 
ta la region: no cuentan con el canon 
minero; la corrupcidn burocratica; el 
cultivo de coca y el narcotrafico; la

violencia, en este sentido argumen- 
taron la conveniencia de evitar meto- 
dos represivos que sdlo derivan en 
generar mds violencia y por Io tanto 
que se deberia priorizar el desarrollo 
socioecondmico de la zona apoyan- 
dose cultivos como el maiz, el cafd y 
el cacao que sustituyan a la hoja de 
coca.

Una de las constataciones mas 
graves hecha por los dirigentes de la 
recien instalada Asamblea Regional 
de Chavinhie en relacidn a la trans
ferencia de Cordeancash y Coopop, 
pues ambas entidades han sido vic- 
timas de malos manejos financieros 
que las han dejado con las areas 
vacias.

La regidn comprende todas las 
provincias del departamento de 
Ancash y algunas del departamento 
de Hudnuco. La sede del gobierno 
funcionara en Huaraz.

El 5 de Julio con la presencia del 
Presidente de la Republica, se insta- 
I6 la Primera Asamblea de la Region 
San Martin-La Libertad. No asistie- 
ron a la ceremonia 8 alcaldaes y 12 
representantes del departamento de 
San Martin.

Esto se debe a que autoridades y 
pobladores del departamento estan 
en desacuerdo con la creacidn de 
esta regidn por no existir vinculos de 
ningun tipo ni comunicacidn alguna 
entre San Martin y La Libertad, exi- 
giendo mds bien la creacidn de la 
regidn autdnoma de San Martin

1 .

blea Regional Nor-Oriental del Mara- 
Mn se llevd a cabo en Cajamarca y 
se de sarrolld en un ambiente de 
incertidumbre dado el ausentismo 
notorio de los alcaldes apristas de 
las provincias de Chota y Cajamar
ca. En esta asamblea, se planted la 
declaratoria en emergencia del sis- 
tema vial e hidroenergdtico de la 
regidn y de la provincia Rodriguez de 
Mendoza. Por ultimo, en un am
biente cargado de tensiones se eligid 
a Cajamarca como primera sede del 
Gobierno Regional.

El 24 de Junio, se instald oficial- 
mente la Asamblea Regional de la 
regidn Inka. En el transcurso de la 
ceremonia, a la que no asistid Daniel 
Estrada, el presidente arquitecto 
Saloma sefiald que entre las medi- 
das a adoptarse de inmediato esta-

Debido a la grave crisis econdmi- 
ca que nos deja el APRA, las Asam
bleas Regionales han recibido una 
institucionalidad profundamente 
desfinanciada y, que les impide su 
perar la grave situation que atravie- 
san sobre todo sus zonas agrope- 
cuarias.

Por ahora, solo queda esperar 
que el nuevo gobierno resuelva de 
inmediato el retraso de las partidas 
presupuestales aprobadas para las 
regiones y la falta de ingre sos prove- 
nientes del canon minero y/o pes- 
quero.

La primera legislatura de la Asam-

Universidad National del Cusco, el 
cual fue elegido con votos del FRE- 
DEMO y de Izquierda Socialista.

En la region Nor-Oriental del Ma- 
ranon se eligid a Juan Salazar Gar
cia, de las filas del APRA, como 
presidente de la Asamblea Regional.

En Los Libertadores-Wari, la alian- 
za entre los representantes de IU y 
del FREDEMO llevd a la presidencia 
de la Asamblea Regional al Dr. 
Oswaldo Aspillacueta Franco, rector 
de la Universidad "San Luis Gonza
ga" de lea y candidate por Izquierda 
Unida.

Como resultado de una alianza 
entre el APRA y la IU, en la regidn 
Andres A velino Caceres se eligid, en 
la ciudad de Tarma (provincia de 
Junin), al presidente de la Regidn Sr. 
Julio Tarazona Padilla, delegado de 
los Colegios Profesionales de Hud- 
nuco'y candidate por IU.

Debido al apoyo de los delega- 
dos del FREDEMO y de IU, el ex
rector de la Universidad de Ancash, 
Jaime Minaya Castromontes, de las 
filas de IU, fue elegido presidente de 
la Asamblea Regional Chavin, supe- 
rando al candidate aprista quien 
contaba con los votos de IS y los in- 
dependientes.

‘’Mr

Jose Carlos Mariategui

Paro Regional 
de 72 horas
rg n protesta por la desa- Asimismo, demandaban la en- 
IS tencidn del gobierno cen- trega Inmediata de los fondos 
tral a las necesidades energGti- aprobados (dos billones y medio 
cas y presupuestales de la re- de intis) para combatlr los efectos 
gibn, y por acuerdo del Gobier- de la aguda sequfa que asola la 
no Regional se realizd un paro regidn (Ver “Andenes” N.56, pp. 
gradual de 72 horas. De esta ma- 12 y 13).
nera, la para llzacidn se incid el 3 Al cumplirse 72 horas de paro,
de Julio en Puno, al dia siguiente alrededor de cuatro mil campesl- 
se sumd Moquegua y en las ulti- nos sin tierras de comunidades 
mas 24 horas se Incorpord Tac- ubicadas en las provincias de 
na. Puno yAzdngarolnvadieron pad-

Esta medida, orlginada en ficamenteyenpocashoras,terre- 
gran parte por la grave crisis nos de cuatro empresas aso- 
energdticaqueatraviesanlosde- ciativas (SAIS) dispuestos a de
partamentos de Tacna, Puno y fender sus posiclones “a cual- 
Moquegua exigia, entre otros quierprecio”porquesegunlose- 
puntos, que la Southern Pert! fiald un dirigente “la tierra sig- 
Copper Corporation aporte con nlflca todo para nosotros”. En es- 
susexcedentesdefluidoeldctri- te sentido actuaron en abierto 
co a la solucldn de la carencla de cuestionamlento a la indiferencla 
electricldad, sobre todo para las del gobierno central frente al 
zonas rurales, debido a que el problems de tierras de cultivo por 
abastecl mlento de agua se rea- un lado, y a la oclocldad en que al- 
liza a travds de bombas eldctri- gunasempresasasociativasman- 
cas tlenen grandes extensiones.
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uando miembros del grupo

Talpuy (Huancayo) pregunta- 

ban a los campesinos del valle del 

Mantaro ^Cdmo deciden la siembra 

de la papa?, ellos contestaban: “por 

costumbre". iPero de que costum

bre se trata?, insistia la gente de Tal

puy. Como algo obvio los campesi

nos contestaban

“La costumbre de la papa, pues". Con razon contes

taban “por costumbre” porque en las zonas andinas 

vienen cultivando la papa desde hace 3,000 afios por Io 

menos.

Desde el momento de la cosecha de la papa los 

campesinos estan pensando en la prdxima siembra. 

Separan las papas que serviran para la semilla, para 

comer, para venta y para el chancho. Y ya estan fij&ndo- 

se en que terreno descansado sembraran la papa. El 

campesino con tantos alios de experiencia, sabe leer, 

interpretar, los signos de la naturaleza que le indican la 

llegada de las lluvias y el tiempo bueno para sembrar la 

papa.

Para saber cuando llegar&n las lluvias el campesino 

se fija en ese conjunto de estrellas que se llama “las siete 

cabrillas" o el Q’oto, como Io Haman en el sur del pals. 

Tambien se fija en las flores y plantas silvestres y en el 

comportam iento de los animales. Sabe interpretar las nu- 

bes, los truenos y el viento. Entender todos estos signos 

le permite al cam pesino saber la proximidad de las lluvias, 

el granizo y las heladas y el momento de avanzar o 

postergar la siembra y realizar las actividades previas a la 

siembra, como son riego, limpieza de chacras, roturacion 

o chaqueo, abono, etc.

Cada zona tiene sus costumbres propias para la 

siembra de la papa, pero tambien tendra muchas cosas

Cuando las lluvias en el invierno hayan humedecido la 

tierra y el campo quede como una verdadera alfombra, 

cada propietario, tiene por costumbre de realizar el "bar

becho”, es decir remueven la tierra eriaza favorable para 

el cultivo de la papa. En los meses posteriores y en forma 

periodica vuelven a remover para ablandar mejor la tierra, 

Io que se llama “segundear”, en el que tambien hechan 

abonos de corral o hacen abonar directamente haciendo 

dormir a las ovejas, cabras, y vacas; a este proceso se le 

llama “escay o escachi". Dias antes de la siembra los 

duefios hacen los preparativos necesarios y se proveen 

de los gastos e invitan a los familiares, y am igos y vecinos

quienes conservando aun el trabajo del “Ayni” de nues- 

tros antepasados, brindan su ayuda. Una vez llegado el 

mes de setiembre y octubre se realiza la siembra.

El “Patron” (dueho) desde temprano ordena sacar las 

papas de la k’ollka (depdsito), encargandose las mujeres 

de seleccionar las semillas, con relacion a las yemas, 

quedando estas como semilla, yotra mitad para consume 

de los presentes con la “saqta" (comida tipica del sembrio 

de papa). Luego encostalan las semillas y juntamente

Tambien hay una persona que prepara su “Qonon- 

cha" (maiz mol ido de agua) y la dispersa hacia el horizon- 

te, como pago al cerro. Luego todos se sientan alrededor 

del “jaurama”. Alli los presentes, a dos manos y al alzar 

tornan porciones de papas para adivinar el buen aho, la 

buena cosecha, abundancia de lluvias, la salud del pa

tron, o el mal afio, etc;. Son favorables cuando las papas 

resultan pares y si son impares significa malos augurios. 

En seguida reparten flores de clavel que se coIocan en el 

sombrero mientras que el patron sigue brindando el 

“valor" (chamiscol). Luego se da por iniciado el trabajo, 

momento en que las “jarawij” comienzan a deleitar sus 

primeras canciones tipicas y alusivas a la siembra con las 

cuales alientan y alegran el acto de la siembra de papa.

Durante la faena no falta la chicha y el chamiscol, y los 

trabajadores hacen un pardntesis para realizar juegos de 

entretenimiento como la “Shicla”. La shicla consiste en 

jugar con la tierra fresca enbarrAndose la cara y los oidos, 

luego de terminar la faena se dirigen a la casa del patron. 

Alli continuan la alegria de la siembra, copa a copa, fina- 

lizando por la mafiana con la “curacabeza” o sea un 

brindis de agradecimiento y despedida ■

‘Agradecemos a “Tierra Fecunda” (CEPES) por facllltar- 

nos este relate para su publicacldn en ANDENES.

I1 
■

[
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«
con los demas implementos de labranza se trasladan a la 

chacra. Las visitas se entretienen brindando copas de 

pisco o chamiscol. Despues del almuerzo, se dirigen 

todos a la chacra. Alli se ubican en el centre y plantan el 

“jaurama" (rama de arbol de quisuar, lam bras o eucalipto) 

en la que se adhiere una pequefia cruz hecha de flores. 

Luego el patro n brinda los ricos cham iscoles con todo los 

presentes, y para los muchachos su refresco chicha, para 

“valor". Nombran un jefe de trabajo llamado "Gahan" 

(arador), encargado de abrir el surco con el buey, el 

“semillero” (que echa la semilla en el surco), los “chumi- 

dores" (acondicionan la posicion de la semilla en el surco 

y la entierran), las “jarawij" o cantores (grupo de 5 6 6 

mujeres que cantan el jarawic durante el desarrollo del 

trabajo).

en comun con otras zonas. Quere- 

mos compartir con nuestras lectores 

la costumbre de la siembra de papa 

que existe en el Distrito de San Pedro 

de Huacarpana, que queda en las al

lures al nor-este de la provincia de 

Chincha Alta (Dpto. lea), zona colin- 

dante con el Dpto. de Huancavelica. 

La costumbre es contada por dos 

hermanosjdvenes.ErmogenesyGil- 

berto Martinez Soto con la colaboracion de sus padres.

Io
i
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i

uando miembros del grupo

Talpuy (Huancayo) pregunta- 

ban a los campesinos del valle del 

Mantaro ^Cdmo deciden la siembra 

de la papa?, ellos contestaban: “por 

costumbre”. iPero de que costum

bre se trata?, insistia la gente de Tal

puy. Como algo obvio los campesi

nos contestaban

Para saber cuando llegardn las lluvias el campesino 

se fija en ese conjunto de estrellas que se llama “las siete 

cabrillas" o el Q’oto, como Io Haman en el sur del pais. 

Tambien se fija en las flores y plantas silvestres y en el 

comportam iento de los animales. Sabe interpretar las nu- 

bes, los truenos y el viento. Entender todos estos signos 

le permite al cam pesino saber la proximidad de las lluvias, 

el granizo y las heladas y el momento de avanzar o 

postergar la siembra y realizar las actividades previas a la 

siembra, como son riego, limpieza de chacras, roturacion 

o chaqueo, abono, etc.

Cada zona tiene sus costumbres propias para la 

siembra de la papa, pero tambien tendra muchas cosas

Cuando las lluvias en el invierno hayan humedecido la 

tierra y el campo quede como una verdadera alfombra, 

cada propietario, tiene por costumbre de realizar el “bar

becho”, es decir remueven la tierra eriaza favorable para 

el cultivo de la papa. En los meses posteriores y en forma 

periodica vuelven a remover para ablandar mejor la tierra, 

Io que se llama “segundear”, en el que tambien hechan 

abonos de corral o hacen abonar directamente haciendo 

dormir a las ovejas, cabras, y vacas; a este proceso se le 

llama “escay o escachi”. Dias antes de la siembra los 

duefios hacen los preparatives necesarios y se proveen 

de los gastos e invitan a los familiares, y am igos y vecinos

quienes conservando aun el trabajo del “Ayni" de nues- 

tros antepasados, brindan su ayuda. Una vez llegado el 

mes de setiembre y octubre se realiza la siembra.

El “Patron” (duefio) desde temprano ordena sacar las 

papas de la k'ollka (depdsito), encargandose las mujeres 

de seleccionar las semillas, con relacion a las yemas, 

quedando estas como semilia, y otra mitad para consume 

de los presentes con la “saqta” (comida tipica del sembrio 

de papa). Luego encostalan las semillas y juntamente

Tambien hay una persona que prepara su “Qonon- 

cha” (maiz mol ido de agua) y la dispersa hacia el horizon- 

te, como pago al cerro. Luego todos se sientan alrededor 

del “jaurama”. Alli los presentes, a dos manos y al alzar 

tornan porciones de papas para adivinar el buen afio, la 

buena cosecha, abundancia de lluvias, la salud del pa

tron, o el mal afio, etc;. Son favorables cuando las papas 

resultan pares y si son impares significa malos augurios. 

En seguida reparten flores de clavel que se coIocan en el 

sombrero mientras que el patron sigue brindando el 

“valor” (chamiscol). Luego se da por iniciado el trabajo, 

momento en que las “jarawij” comienzan a deleitar sus 

primeras canciones tipicas y alusivas a la siembra con las 

cuales alientan y alegran el acto de la siembra de papa.

Durante la faena no falta la chicha y el chamiscol, y los 

trabajadores hacen un pardntesis para realizar juegos de 

entretenimiento como la “Shicla”. La shicla consiste en 

jugar con la tierra fresca enbarrandose la cara y los oidos, 

luego de terminar la faena se dirigen a la casa del patrdn. 

Alli continuan la alegria de la siembra, copa a copa, fina- 

lizando por la mafiana con la “curacabeza” o sea un 

brindis de agradecimiento y despedida ■

’Agradecemos a “Tierra Fecunda” (CEPES) por facilltar- 
nos este relate para su publlcacten en ANDENES.

“La costumbre de la papa, pues". Con razon contes

taban “por costumbre” porque en las zonas andinas 

vienen cultivando la papa desde hace 3,000 afios por Io 

menos.

Desde el momento de la cosecha de la papa los 

campesinos estcin pensando en la prdxima siembra. 

Separan las papas que serviran para la sem ilia, para 

comer, para venta y para el chancho. Y ya estan fij&ndo- 

se en que terreno descansado sembraran la papa. El 

campesino con tantos afios de experiencia, sabe leer, 

interpretar, los signos de la naturaleza que le indican la 

llegada de las lluvias y el tiempo bueno para sembrar la 

papa.

*
con los demas implementos de labranza se trasladan a la 

chacra. Las visitas se entretienen brindando copas de 

pisco o chamiscol. Despues del almuerzo, se dirigen 

todos a la chacra. Alli se ubican en el centre y plantan el 

“jaurama" (rama de arbol de quisuar, lam bras o eucalipto) 

en la que se adhiere una pequefia cruz hecha de flores. 

Luego el patron brinda los ricos chamiscoles con todo los 

presentes, y para los muchachos su refresco chicha, para 

“valor". Nombran un jefe de trabajo llamado "Gafian" 

(arador), encargado de abrir el surco con el buey, el 

“semillero" (que echa la semilla en el surco), los “chumi- 

dores" (acondicionan la posicion de la semilla en el surco 

y la entierran), las “jarawij” o cantores (grupo de 5 6 6 

mujeres que cantan el jarawic durante el desarrollo del 

trabajo).

en comiin con otras zonas. Quere- 

mos compartir con nuestras lectores 

la costumbre de la siembra de papa 

que existe en el Distrito de San Pedro 

de Huacarpana, que queda en las al

lures al nor-este de la provincia de 

Chincha Alta (Dpto. lea), zona colin- 

dante con el Dpto. de Huancavelica. 

La costumbre es contada por dos 

hermanosjovenes.ErmogenesyGil- 

berto Martinez Soto con la colaboracion de sus padres.
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Pese a la diftcil situacitin, los jtivenes huarinos no han perdido la alegrta.
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Informacldn envlada por Braulio

Yesqu6n

Se ha formado recientemente la 

Coordinadora Juvenil de Derechos

El caserio de Shiquish cuenta 

desde el mes de Junio con agua 

potable, sum^ndose a 8 comunida- 

des del distrito de Macate que se han 

beneficiado con la Hamada “fiebre 

del agua" (Ver Andenes N. 55)

Miembros de las 40 familias que 

habitan el caserio trabajaron durante 

dos meses en faenas comunales para 

el traslado de materiales, escava- 

ci6n de zanjas, instalacidn de tube- 

rlas y construccibn de dos reservo- 

rios.

Los amigos de Shiquish inaugu- 

raron los reservorios el domingo 8 de 

Julio con un nutrido programa prepa- 

rado anticipadamente. Para tan 

importante acontecimiento contaron 

con delegaciones de todos los case- 
rios vecinos.

El dla domingo 22 de Julio, se 

liev6 a cabo el encuentro de alcaldes 

provinciates y dembs autoridades 

civiles, pollticas, religiosasy gremia- 

les, de las provincias hermanas de 

Ayabaca y Huancabamba, con el fin 

de tomar acuerdos que beneficien al 

desarrollo de ambas provincias.

Esta reunibn o cita cumbre se 

llevb a cabo en el sector La Quinua, 

donde luego de develar una placa

Despues del I Encuentro de 

Comunicadores Campesinos del 

departamento de Lambayeque, rea- 

lizado el 27 de Enero del presente 

afio, en Sialupe (Huamantanga), se 

ha venido trabajando arduamente en 

la promocibn de la Red de Comuni

cadores de Lambayeque, llegando a 

instalarse el 7 de Julio de 1990 nues- 

tra junta directiva y a aprobar los 

estatutos.

En cada comunidad de las que 

asistieron al I Encuentro (Morrope, 

San Jose, Tongarrope, Motupe, CAU 

San Isidro y grupos campesinos), se 

han formado equipos de comunica

dores campesinos contando con el 

apoyo del Centro de Estudios Socia- 

les Solidaridad, ILLA, Centro de 

Educacibn y Comunicacibn y organi- 

zaciones campesinas.

“La comunicacibn es una alterna- 

tiva para el desarrollo del campo”.

neado realizar una marcha por la 

defensa de los derechos humanos.

Esta iniciativa cobra vital impor- 

tancia en la zona de Huaura por ser 

esta vfctima de la violencia no solo 

de los grupos alzados en armas sino 

tambien de las fuerzas represivas, 

siendo la poblacibn juvenil la mbs 

golpeada.

recordatoria del evento se discutie- 

ron los principales problemas que 

aquejan a las dos provincias.

provincias serranas de la Region 

Grau.

Informacibn envlada por Lupo
Canterac

Informe enviado por Julio Amaro
Lbpez

Informacibn envlada por Lupo 
Canterac

Los 

comunicadores 

norteflos no 

pierden su 

tiempo y su 

trabajo va 

dando sus 
frutos.

El caserio de Shiquish ya cuenta con 

agua potable... celebrd el aconteci

miento con miisica y bebida.

sensibilizar y despertar interbs en los 

jbvenes por la necesidad de defen

der la vida. El trabajo de dicha ins- 

tancia se desarrolla en especial en 

los colegios, es asi que se ha progra- 

mado la realizacibn de los Juegos 

Florales para la Semana de la Juven- 

tud en el mes de setiembre. Asi mis- 

mo, para el mes de octubre han pla-

Humanos del valle de Huaura a ini

ciativa de jbvenes campesinos que 

se plantearon la necesidad de tener 

una formacibn permanente en este 

importante campo.

Los objetivos de la Coordinadora 

son el difundir los derechos huma

nos entre los jbvenes del valle y

En la reunibn se acordb llevar a 

cabo en coordinacibn con los profe- 

sores, rondas campesinas y todo el 

cam pesinado, campafias de refores- 

tacibn, para Io cual el Ministerio de 

Agricultura debe de continuar con la 

implantacibn de viveros forestales 

en la zona. Asimismo, se pidib al 

Gobierno Regional mbs rentas para 

el desarrollo de la agricultura y gana- 

deria en ambas provincias.
Vale la pena resaltar que en este 

evento, pese a que los alcaldes pro

vinciates son de diferentees corrien- 

tes y posiciones politicas, puesel de 

Ayabaca es de IU y el de Huanca

bamba de AP, Io que ha primado es 

el interbs por el desarrollo de ambas

Hambruna y miseria son las con- 

secuencias de la sequia generaliza- 

da en todo el Callejbn de Conchucos, 

tai como se comprobb en nuestro 

recorrido de quince dias por Chavin, 

San Marcos, Huari, San Luis, Pisco- 

bamba, Pomabamba, Sihuas y Qui

ches (a orillas del Rio Marafibn).

Por otro lado se supo que en el 

valle de Purhuay y Uchos (anexo de 

Tarija, distrito de Taurija, provincia 

de Patbz), cerca a Quilches, viene 

producibndose una epidemia desco- 

nocida, hay algunas personas falle- 

cidas. Los funcionarios del sector 

Salud deben tomar cartas en el asun- 

to en forma urgente, pero llegando 

hasta el lugar de los hechos y no 

“quedbndose a medio camino” como 

manifiestan los pobladores de esta 

zona.

La Liga Agraria Distrital de Lagu

nas (Ayabaca), convocb para los dias 

14 y 15 de Julio a la I Jornada de 

Capacitacibn para dirigentes cam

pesinos, a la cual asistieron 35 diri

gentes de Comunidades Campesi

nas y de Comites de Rondas Cam

pesinas. Entre los temastratadosse 

vio Io concerniente al perfil del diri- 

gente y el rol que debe desempefiar 

conjuntamente con su gremio para el 

desarrollo de su comunidad. Ade- 

mbs se analizb la problembtica tanto 

nacional como regional y local.

Durante la jornada se sintib la 

preocupacibn por los series proble

mas que atraviesan, especialmente 

la ganaderia ante la presencia de 

enfermedades como el CARBUN- 

CLO SINTOMATICO y la COLERA 

PORCINA, sin que hasta el momen

ta las autoridades del Ministerio de 

Agricultura hayan hecho algo por so- 

lucionar esta epidemia pese a que 

han sido informados del caso.
Entre los acuerdos que surgieron 

de las discusiones de estos proble

mas estb el-de convocar para agosto 

a la II Convencibn Distrital del Cam- 

pesinado Lagunense, a la cual de

ben asistir las principales autorida

des de la region, asi como del Minis

terio de Agricultura, el alcalde provin

cial y los dirigentes de la FRADEPT, 

con el fin de comprometerse todos 

en la solucibn de tan blgidos proble

mas que aquejan al distrito.

Campesinos de Huari rezan con fervor para que su pueblo alcance el bienes- 

tar.
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Se ha formado recientemente la 
Coordinadora Juvenil de Derechos

El caserlo de Shiquish cuenta 
desde el mes de Junto con agua 
potable, sum^ndose a 8 comunida- 
des del distrito de Macate que se han 
beneficiado con la Hamada “fiebre 
del agua” (Ver Andenes N. 55)

Miembros de las 40 familias que 
habitan el caserlo trabajaron durante 
dos meses en faenas comunales para 
el traslado de materiales, escava- 
ci6n de zanjas, instalacidn de tube- 
rias y construccibn de dos reservo- 
rios.

Los amigos de Shiquish inaugu- 
raron los reservoriosel domingo 8 de 
Julio con un nutrido programa prepa- 
rado anticipadamente. Para tan 
importante acontecimiento contaron 
con delegaciones de todos los case- 
rlos vecinos.

El dia domingo 22 de Julio, se 
lievo a cabo el encuentro de alcaldes 
provinciales y dembs autoridades 
civiles, poilticas, religiosasy gremia- 
les, de las provincias hermanas de 
Ayabaca y Huancabamba, con el fin 
de tomar acuerdos que beneficien al 
desarrollo de ambas provincias.

Esta reunibn o cita cumbre se 
llevb a cabo en el sector La Quinua, 
donde luego de develar una placa

Despues del I Encuentro de 
Comunicadores Campesinos del 
departamento de Lambayeque, rea- 
lizado el 27 de Enero del presente 
afio, en Sialupe (Huamantanga), se 
ha venido trabajando arduamente en 
la promocibn de la Red de Comuni
cadores de Lambayeque, llegando a 
instalarse el 7 de Julio de 1990 nues- 
tra junta directiva y a aprobar los 
estatutos.

En cada comunidad de las que 
asistieron al I Encuentro (Morrope, 
San Josb, Tongarrope, Motupe, CAU 
San Isidro y grupos campesinos), se 
han formado equipos de comunica
dores campesinos contando con el 
apoyo del Centro de Estudios Socia- 
les Solidaridad, ILLA, Centro de 
Educacibn y Comunicacibn y organi- 
zaciones campesinas.

“La comunicacibn es una alterna- 
tiva para el desarrollo del campo’’.

Informaclbn envfada por Braulio

Yesqubn

recordatoria del evento se discutie- 
ron los principales problemas que 
aquejan a las dos provincias.

provincias serranas de la Region 

Grau.

Informacibn enviada por Lupo
Canterac

Informe enviado por Julio Amaro
Ldpez

Informacibn enviada por Lupo
Canterac

neado realizar una marcha por la 
defensa de los derechos humanos.

Esta iniciativa cobra vital impor- 
tancia en la zona de Huaura por ser 
esta victima de la violencia no solo 
de los grupos alzados en armas sino 
tambien de las fuerzas represivas, 
siendo la poblacibn juvenil la mbs 
golpeada.

Los 
comunicadores 

nortehos no 
pierden su 

tiempo y su 
trabajo va 
dando sus 

frutos.

El caserlo de Shiquish ya cuenta con 
agua potable... celebrd el aconteci
miento con mdsica y bebida.

sensibilizary despertar interhs en los 
jbvenes por la necesidad de defen
der la vida. El trabajo de dicha ins- 
tancia se desarrolla en especial en 
los colegios, es asi que se ha progra- 
mado la realizacibn de los Juegos 
Florales para la Semana de la Juven- 
tud en el mes de setiembre. Asi mis- 
mo, para el mes de octubre han pla-

Humanos del valle de Huaura a ini
ciativa de jbvenes campesinos que 
se plantearon la necesidad de tener 
una formacibn permanente en este 
importante campo.

Los objetivos de la Coordinadora 
son el difundir los derechos huma
nos entre los jbvenes del valle y

En la reunibn se acordb llevar a 
cabo en coordinacibn con los profe- 
sores, rondas campesinas y todo el 
cam pesinado, campafias de refores- 
tacibn, para Io cual el Ministerio de 
Agricultura debe de continuar con la 
implantacibn de viveros forestales 
en la zona. Asimismo, se pidib al 
Gobierno Regional mbs rentas para 
el desarrollo de la agricultura y gana- 
deria en ambas provincias.

Vale la pena resaltar que en este 
evento, pese a que los alcaldes pro
vinciales son de diferentees corrien- 
tes y posiciones politicas, puesel de 
Ayabaca es de IU y el de Huanca
bamba de AP, Io que ha primado es 
el interns por el desarrollo de ambas

La Liga Agraria Distrital de Lagu
nas (Ayabaca), convocb para los dias 
14 y 15 de Julio a la I Jornada de 
Capacitacibn para dirigentes cam
pesinos, a la cual asistieron 35 diri
gentes de Comunidades Campesi
nas y de Comites de Rondas Cam
pesinas. Entre los temastratadosse 
vio Io concerniente al perfil del diri- 
gente y el rol que debe desempefiar 
conjuntamente con su gremio para el 
desarrollo de su comunidad. Ade- 
mbs se analizb la problembtica tanto 
nacional como regional y local.

Hambruna y miseria son las con- 
secuencias de la sequia generaliza- 
da en todo el Callejon de Conchucos, 
tai como se comprobb en nuestro 
recorrido de quince dias por Chavin, 
San Marcos, Huari, San Luis, Pisco- 
bamba, Pomabamba, Sihuas y Qui
ches (a orillas del Rio Marafibn).

Por otro lado se supo que en el 
valle de Purhuay y Uchos (anexo de 
Tarija, distrito de Taurija, provincia 
de Patbz), cerca a Quilches, viene 
producibndose unaepidemiadesco- 
nocida, hay algunas personas falle- 
cidas. Los funcionarios del sector 
Salud deben tomar cartas en el asun- 
to en forma urgente, pero llegando 
hasta el lugar de los hechos y no 
“quedbndose a medio camino” como 
manifiestan los pobladores de esta 

zona.

Durante la jornada se sintib la 
preocupacibn por los series proble
mas que atraviesan, especialmente 
la ganaderia ante la presencia de 
enfermedades como el CARBUN- 
CLO SINTOMATICO y la COLERA 
PORCINA, sin que hasta el momen
ta las autoridades del Ministerio de 
Agricultura hayan hecho algo por so- 
lucionar esta epidemia pese a que 
han sido informados del caso.

Entre los acuerdos que surgieron 
de las discusiones de estos proble
mas estb el-de convocar para agosto 
a la II Convencibn Distrital del Cam- 
pesinado Lagunense, a la cual de
ben asistir las principales autorida
des de la region, asi como del Minis
terio de Agricultura, el alcalde provin
cial y los dirigentes de la FRADEPT, 
con el fin de comprometerse todos 
en la solucibn de tan blgidos proble
mas que aquejan al distrito.

Campesinos de Huari rezan con fervor para que su pueblo alcance el bienes- 

tar.
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Oriental, en los cuales se aplicd el
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expandiera y perdurara tanto en la
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Pero es en la decada del 70 y 
sobre todo en la del 80, cuando dicho

El agotamiento y el inlcio de las 
reformas

modelo comenzar^ a mostrar los 
slntomas m£s evidentes de agota
miento politico y economico. Prime- 
ro fue el crecimiento de la oposicidn, 
es decir, de la disidencia politica en 
Europa Oriental y en la Unidn Sovie-

Con la 
llegada de 

Mijail 
Gorbachov al 
poder, se han 

producido 
importantes 

cambios en la 
Unidn 

Sovidtica.

Gorbachov en 1985 y que termina- 
ran de herir de m uerte a este sistema 
burocratico y represivo tanto en la 
URSS como en Europa Oriental. Si 
alguna imagen simboliza el fin de 
este tipo de socialismo, y tambien de 
la “guerra fria”, es la destruccion el 
afio pasado del llamado Muro de 
Berlin, que dividia tanto al pueblo 
alem^n como al Este y al Oeste.

Es importante sefialar que este 
proceso de reformas iniciado en la 
URSS, llamado tambien PERES
TROIKA (o reestructuracion econo
mica) y GLADSNOT (o transparen- 
cia politica) reconoce no solo el es- 
tancamiento del modelo de socialis
mo burocratico que alii se vivid si no 
tambidn la superioridad del mundo 
capitalista sobre todo como conse- 
cuencia de la tercera revolucidn tec- 
noldgica en curso.

En ese sentido, las reformas que 
impulsa Gorbachov apuntan cuando 
menos a tres aspectos distintos. El 
primero al desmantelamiento del lla
mado sistema imperial sovietico. Es 
decir, busca poner fin a los lazos de 
dependenciade Europa Oriental con 
la URSS. Los cambios en estos pai- 
ses, mas alia de las causas internas, 
son consecuencia directa de las re
formas sovieticas. El segundo, a 
modificar drasticamente el sistema 
politico de ese pais, permitiendo la 
existencia de varies partidos y la 
construccion de una democracia 
representativa y pluralista. El terce- 
ro, a superar las trabas de una eco- 
nomia estancada e ineficiente, debi- 
do a su burocratizacion y centraliza- 
cion, mediante undoble mecanismo: 
el desarrollo del mercado como parte 
de la planificacion, y la incorporation 
de la URSS a la economia global 
(lease mercado mondial capitalista) 
desde un espacio europeo. Estos 
dos ultimos aspectos tambien se dan 
en los paises de Europa Oriental.

Siguiendo este camino, en pocos 
meses entre 1989 y 1990, estos 
reglmenes de Europa Oriental han

La destruccidn del Muro de Berlin simboliza el fin de la Hamada “guerra frla".

tica. Mas tarde, la rebelidn, como en 
el caso de Polonia, de los propios 
trabajadores, supuestos destinata- 
rios de este socialismo. Finalmente 
las reformas sovi&ticas que se ini- 
cian con la llegada al poder de Mijail

I

a nuevos patrones de consumo.

J

actualidad internacional t
El acelerado, y hasta hace poco tiempo impensado, proceso de 
cambios que viene ocurriendo tanto en la Unidn Sovi etica (URSS) como en los paises de Europa Oriental, ha llevado a que 
algunos analistas empiecen a hablar del fin de la “guerra fna es decir de las estructuras internacionales que se crearon una vez termlnada 
la Segunda Guerra Mundial y que enfrentaron, de manera irreconciliable, a las dos superpotencias: Estados Umdos y la Unidn 
Sovidtica.

dos Unidos; y del otro, el mundo 
comunista, liderado por la URSS e

invasidn so vietica a Checoslovaquia 
en 1968, fue el primer sintoma visible 
de que el estalinismo y este tipo de 
socialismo, muy a tono con la "guerra 
fria”, iniciaban su decadencia.

habian sido los proyectos iniciales
de esta revolucidn. El socialismo en ,la URSS como hoy reconocen los integrado por los paises de Europa 

\ 11 |G| I Id I . Ml I IW w wv — — — 1

modelo economico y politico que los 
so vidticos habian venido de sarroll an - 
do.

Fue el ambiente de la "guerra 
fria”, es decir la confrontation entre 
EE.UU. y la URSS, Io que permitid

propios sovidticos, se fue convirtien- 
do no sdlo en una dictadura sino 
tambidn en sindnimo de atraso e 
ineficiencia econdmica.

Al concluir la Segunda Guerra
Mundial, el mundo quedd dividido en
dos: de unlado, el bloque occidental- — , - .capitalista, encabezado por los Esta- que el modelo llamado estahmsta se

URSS como"en Europa Oriental. La

Algo de historia

La revolucidn rusa de 1917 si 
bien constituyd en su momento, la 
promesa de un nuevo mundo para 
los trabajadores y campesinos de 
aquel pais y, de algun modo, del 
mundo, con el paso del tiempo fue 
cambiando de caracter. La llegada al 
poder de Stalin en 1924, muerto Lenin 
el conductor de la revolucidn rusa, .......................
signified la ruptura radical con Io que con ia “perestroika” los rusos se abren

[5) ero estos cambios, que son 
lr multiples y que abarcan todas 
las esferas de la vida national: poli
tica, econdmica, ideoldgica, cultural 
y militar, han determinado tambien 
que se comience a hablar del fracaso 
y del fin histdrico del socialismo.
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sobre todo en la del 80, cuando dichodos Unidos; y 

comunista, liderado por la URSS e

ero estos cambios, que son 
multiples y que abarcan todas

El agotamiento y el inicio de las 
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modelo comenzar^ a mostrar los 
sintomas m^s evidentes de agota
miento politico y economico. Prime- 
ro fue el crecimiento de la oposicibn, 
es decir, de la disidencia polltica en 
Europa Oriental y en la Unibn Sovie-
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cambios en la 
Unidn 

SoviMca.

La destruccibn del Muro de Berlin simboliza el fin de la Hamada “guerra 
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tica. Mas tarde, la rebelibn, como en 
el caso de Polonia, de los propios 
trabajadores, supuestos destinata- 
rios de este socialismo. Finalmente 
las reformas sovibticas que se ini- 
cian con la llegada al poder de Mijail

Gorbachov en 1985 y que termina- 
ran de herir de muerte a este sistema 
burocratico y represivo tanto en la 
URSS como en Europa Oriental. Si 
alguna imagen simboliza el fin de 
este tipo de socialismo, y tambien de 
la “guerra fria", es la destruccibn el 
afio pasado del llamado Muro de 
Berlin, que dividla tanto al pueblo 
aleman como al Este y al Oeste.

Es importante sefialar que este 
proceso de reformas iniciado en la 
URSS, llamado tambien PERES
TROIKA (o reestructuracibn econb- 
mica) y GLADSNOT (o transparen- 
cia polltica) reconoce no solo el es- 
tancamiento del modelo de socialis
mo burocratico que alii se vivid sino 
tambidn la superioridad del mundo 
capitalista sobre todo como conse- 
cuencia de la tercera revolucidn tec- 
noldgica en curso.

En ese sentido, las reformas que 
impulsa Gorbachov apuntan cuando 
menos a tres aspectos distintos. El 
primero al desmantelamiento del lla
mado sistema imperial sovietico. Es 
decir, busca poner fin a los lazos de 
dependencia de Europa Oriental con 
la URSS. Los cambios en estos pal- 
ses, mhs alia de las causas internas, 
son consecuencia directa de las re
formas sovieticas. El segundo, a 

i modificar drasticamente el sistema 
I politico de ese pals, permitiendo la 
| existencia de varies partidos y la 
I construccibn de una democracia 
I representativa y pluralista. El terce- 
| ro, a superar las trabas de una eco- 
| nomla estancada e ineficiente, debi- 
| do a su burocratizacibn y centraliza- 
I cibn.medianteundoblemecanismo: 
I el desarrolIo del mercado como parte 
’ de la planificacibn, y la incorporacibn 

de la URSS a la economla global 
(lease mercado mondial capitalista) 
desde un espacio europeo. Estos 
dos ultimos aspectos tambien se dan 
en los palses de Europa Oriental.

i Siguiendo este cam ino, en pocos 
I meses entre 1989 y 1990, estos 
I reglmenes de Europa Oriental han

w
Con la “perestroika” los rusos se abren a nuevos patrones de consumo.

invasibn sovietica a Checoslovaquia 
en 1968, fue el primer sintoma visible 
de que el estalinismo y este tipo de 
socialismo, muy a tono con la “guerra 
fria”, iniciaban su decadencia.

..
las esferas de la vida nacional: poli- 
tica, econbmica, ideolbgica, cultural 
y militar, han determinado tambien 
que se comience a hablar del fracaso 
y del fin histbrico del socialismo.

Algo de historia

La revolucibn rusa de 1917 si 
bien constituyb en su momento, la 
promesa de un nuevo mundo para 
los trabajadores y campesinos de 
aquel pais y, de algun modo, del 
mundo, con el paso del tiempo fue 
cambiando de caracter. La llegada al 
poder de Stalin en 1924, muerto Lenin 
el conductor de la revolucibn rusa, 
significb la ruptura radical con Io que 
habian sido los proyectos iniciales 
de esta revolucibn. El socialismo en 
la URSS, como I , 
propios sovibticos, se fue convirtien- 
do no sblo en una dictadura sino 
tambihn en sinbnimo de atraso e 
ineficiencia econbmica.

Al concluir la Segunda Guerra 
Mundial, el mundo quedb dividido en 
dos: de unlado, el bloque occidental- -------- . ■....„
capitalista, encabezado por los Esta- que el modelo llamado estahni sta se

V del otro, el mundo expandiera y perdurara tanto en la
■ ----- > URSS como en Europa Oriental. La

actualidad internacional M

El acelerado, y hasta hace poco tiempo impensado, proceso de 
cambios que viene ocurriendo tanto en la Unibn Sovietica 
(URSS) como en los paises de Europa Oriental, ha llevado a que 
algunos analistas empiecen a hablar del fin de la “guerra fna es decir 
de las estructuras internacionales que se crearon una vez termmada 
la Segunda Guerra Mundial y que enfrentaron, de manera 
irreconciliable, a las dos superpotencias: Estados Unidos y la Unibn 

Sovihtica.

hoy reconocen los integrado por los paises de Europa 
Oriental, en los cuales se aplicb el 
modelo economico y politico que los 
so vihtico s habian venido de sarro Ilan - 
do.

Fue el ambiente de la “guerra 
fria", es decir la confrontacibn entre 
EE.UU. y la URSS, Io que permitib
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Jdvenes rurales preocupados por la crttica situacitin del pats.

25 — ANDENES

24 —AN DENES

cupacion y Drogadiccion Juvenil 
(Laureano Del Castillo); Participa- 
cion de la Juventud en las Organiza- 
ciones Campesinas (Fernando Egu- 
ren); y Regionalizacion y Gobiernos 
Locales (Walter Zegarra).

Bajo la conduccion de Wilson 
Vargas, Secretario Nacional de Ju- 
ventudes de la CNA, los jdvenes 
expresaron sus demandas y sus 
valiosas propuestas a esta organiza- 
cidnB

Encuentro juvenil 
de la CNA

mas de cardcter orgdnico y el 
plan de lucha de la organizacidn.

Con respecto al nuevo gobier- 
no los participantes manifestaron 

mlento de las demandas del cam- 
pesinado y la necesidad de plan
tear propuestas para el agro.

A nlvel de la organizacidn gre- 
mial se acordd promover el desa- 
rrollo de coordinaclones regio
nales y que se realicen planes de 
emergencia especificos para 
cada regidn.

Un aspecto a remarcar en tor- 
no a Io organizativo fue el pedido 
que hizo la Federacidn Agraria 
Departamental de Ayacucho 
(FADA) para que, mantenieno su 
afiliacidn a la CNA solicitar su afi- 
liacidn a la CCP.

/? jUna nueva generacidn para 
Iatransformaci6n!”fueellema 

que reuni6aalrededorde60jdvenes 
rurales en Huanchaco (Trujillo), en
treel 19 y el 21 deJulio. Elios,prove- 
nientes de Costa, Sierra y Selva y de 
experiencias tan variadas de dirigen- 
cia en sus cooperativas, comunida- 
des campesinas, ligas, asociaciones 
y otras, fueron convocados por la 
CNA, al Segundo Encuentro Nacio
nal de la Juventud.

Compartiendo los objetivos de la 
convocatoria, estos jdvenes expre
saron su preocupacidn por los pro- 
blemas que afligen al pais y a la 
propia juventud. Esto se aprecid en 
el temario y los expositores invita- 
dos: Violencia y Derechos Humanos 
(Dr. Jose Burneo); Migracidn, Deso-

EnelX 
Consejo de la 
CCP se 
acordd 
promover 
coordinaclones 
regionales a 
nlvel 
campesino.

cambiado su cardcter. Han dejado 
de serdictaduras gobemadas por un 
solo partido, para convertirse en 
gobiemos democraticos y pluralis- 
tas. Incluso en algunos de estos 
paises, como en Bulgaria y Checos- 
lovaquia, son los disidentes, antafio 
perseguidos y encarcelados, los que 
ocupan el silldn presidencial. Ade- 
mas, estos nuevos gobiernos no 
ocultan sus propdsitos de buscar, en 
el mas breve plazo, su integracidn a 
Europa.

■se del Estado Sovi^tico.

en la Segunda Guerra Mundial, pero 
a la vez fue deseada y prom o vida por 
las naciones vencedoras (EE.UU., 
Francia, Inglaterra y la URSS) justa- 
mente por el temor a una Alemania 
unida. Hoy esa unidad esta en mar- 
cha y las reacciones son diversas, y 
de distintos lados surgen suspica- 
ciassobre el potential.que, en esta 
nueva situacidn, tendria Alemania.

Finalmente otra incognita la cons- 
tituyen los procesos de moderniza- 
ci6n de la estructura productiva que, 
con la finalidad de implantar una 
economiade mercado, estan sufrien- 
do los paises de Europa Oriental. 
Esto con seguridad traer^ no sdlo 
desempleo, sino tambien la perdida 
de importantes conquistas sociales 
de los trabajadores; en tai sentido el 
future de estos nuevos regimenes es 
incierto.

iEI fin del socialismo?

Ahora bien, i,es esto el fin histori- 
co del socialismo? La respuesta, 
como es obvio, no es sencilia. Lo que 
si es cierto es que el tipo de socialis
mo que se fue construyendo luego 
de la revolucion rusa, tanto en la 
URSS como en Europa Oriental, ha 
llegado a su fin. Ha concluido, pues, 
una etapa del socialismo. Por ello, 
aquellos que se sienten socialistas 
hoy dia, estan en la obligacion de 
imaginar otro, de signo distinto, en el 
cual la democracia, la tolarancia, el 
pluralismo politico, los derechos 
humanos, la modemizacion.la igual- 
dad, la justicia, las reformas, el desa- 
rrollo y la eficiencia econdmica, tai 
como imaginaron los fundadores de 
esta corriente, sean piezas claves 
para su despliegue. Es decir, un 
socialismo anclado profundamente 
en la realidad y no en ideas aparen- 
temente utopicas; consciente de sus 
limitaciones pero tambidn de sus 
posibilidades ■

Alberto Adrianz6n M.

M fines de Junio, la Confe- 
deracidn Campeslna del 

Reni (CCP) llevb a cabo su ddci- 
mo Consejo Nacional contando

Un future dificil

Lastransformacionesque hoy dia 
atraviesael llamado, hastahace muy 
poco, mundo socialista, vienen a 
romper viejos y antiguos equilibrios 
economicos y politicos, al mismo 
tiempo que a desencadenar proce
sos sobre los cuales es dificil, por no 
decir imposible, sefialar su orienta- 
cion final.

Uno de estos procesos, es el 
conjunto de dificultades por las que j 
viene atravesando la URSS: el debi- [ 
litamiento del liderazgo de Gorba- , 
chov, pieza clave en este cambio; los <

Algunas naciones de la URSS quieren independizar.

graves problemas economicos de la 
URSS que las reformas implementa- 
das no han podido superar; y final
mente el resurgimiento del naciona- 
lismo en varias regiones de este pais 
que buscan separarse del estado 
sovietico y que podria llevar a la 
desintegracibn de la URSS como 
unidad geografica y politica.

Otro proceso de dificil pronostico 
es el de la unidad alemana. La divi
sion entre Alemania Federal y Ale
mania Democrbtica, fue consecuen- 
cia directa de la derrota del nazismo

CCP realizo su Decimo Consejo
100 delegados entre plenos y fra- 
iernos.

Durante el evento se debatib 
sobre la situacidn politica naclo- con la participacibn de cerca de nal asi como, en tomo a proble- su decisibn de exigir el cumpli- 

minnH lot*

"B _____ wws 3
La unificacidn de las dos Alemanias 
es ya una realidad.
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(Laureano Del Castillo); Participa- 
cidn de la Juventud en las Organiza- 
ciones Campesinas (Fernando Egu- 
ren); y Regionalizacion y Gobiernos 
Locales (Walter Zegarra).

Bajo la conduccion de Wilson 
Vargas, Secretario Nacional de Ju- 
ventudes de la CNA, los jdvenes 
expresaron sus demandas y sus 
valiosas propuestas a esta organiza- 
cidnB
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de la CNA
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campesino.

La unificacitn de las dos Alemanias 

es ya una realidad.

100 delegados entre plenos y f ra- 
ternos.

Durante el evento se debatid 
sobre la situacibn polftica nacio
nal asi como, en tomo a proble- su decision de exigir el cumpli-

/z g jUna nueva generacion para 
latransformacidnl’fueellema 

que reunio a alrededor de 60 jovenes 
rurales en Huanchaco (Trujillo), en
treel 19 y el 21 deJulio. Elios,prove- 
nientes de Costa, Sierra y Seiva y de 
experiencias tan variadas de dirigen- 
cia en sus cooperativas, comunida- 
des campesinas, ligas, asociaciones 
y otras, fueron convocados por la 
CNA, al Segundo Encuentro Nacio
nal de la Juventud.

Compartiendo los objetivos de la 
convocatoria, estos jovenes expre
saron su preocupacion por los pro- 
blemas que afligen al pais y a la 
propia juventud. Esto se aprecid en 
el temario y los expositores invita- 
dos: Violencia y Derechos Humanos 
(Dr. Jose Burneo); Migracidn, Deso-

cambiado su carhcter. Han dejado 
de serdictaduras gobemadas por un 
sdlo partido, para convertirse en 
gobiemos democraticos y pluralis- 
tas. Incluso en algunos de estos 
paises, como en Bulgaria y Checos- 
lovaquia, son los disidentes, antafio 
perseguidos y encarcelados, los que 
ocupan el silldn presidencial. Ade- 
mbs, estos nuevos gobiernos no 
ocultan sus propdsitos de buscar, en 
el mas breve plazo, su integracidn a 

Europa.

Un future dificil

Lastransformacionesquehoydia || 
atraviesa el Ham ado, hastahace muy F
poco, mundo socialista, vienen a g 

romper viejos y antiguos equilibrios ■ 
econdmicos y politicos, al mismo 
tiempo que a desencadenar proce- 
sos sobre los cuales es dificil, por no 
decir imposible, sefialar su orienta- 

cidn final.
Uno de estos procesos, es el 

conjunto de dificultades por las que 
viene atravesando la URSS: el debi- 
litamiento del liderazgo de Gorba
chov, pieza clave en este cambio; los

tEI fin del soclallsmo?

Ahora bien, i,es esto el fin histdri- 
co del socialismo? La respuesta, 
como es obvio, no es sencilia. Lo que 
si es cierto es que el tipo de socialis
mo que se fue construyendo luego 
de la revolucidn rusa, tanto en la 
URSS como en Europa Oriental, ha 
llegado a su fin. Ha concluido, pues, 
una etapa del socialismo. Por ello, 
aquellos que se sienten socialistas 
hoy dia, estan en la obligacidn de 
imaginar otro, de signo distinto, en el 
cual la democracia, la tolerancia, el 
pluralismo politico, los derechos 
humanos, la modernizacidn.la igual- 
dad, la justicia, las reformas, el desa- 
rrollo y la eficiencia econdmica, tai 
como imaginaron los fundadores de 
esta corriente, sean piezas claves 
para su despliegue. Es decir, un 
socialismo anclado profundamente 
en la realidad y no en ideas aparen- 
temente utdpicas; consciente de sus 
limitaciones pero tambien de sus 

posibilidades ■

Alberto AdrianzGn M.

mas de cardcter orgdnico y el 
plan de lucha de la organizacidn.

Con respecto al nuevo gobier- 
no los participantes manifestaron 

mlento de las demandas del cam- 
pesinado y la necesidad de plan
tear propuestas para el agro.

A nivel de la organizacidn gre- 
mial se acordd promover el desa- 
rrollo de coordinaciones regio
nales y que se realicen planes de 
emergencia especificos para 
cada regidn.

Un aspecto a remarcar en tor- 
no a lo organizativo fue el pedido 
que hizo la Federacidn Agraria 
Departamental de Ayacucho 
(FADA) para que, mantenieno su 
afiliacidn a la CNA solicitar su afi- 
liacidn a la CCP.

en la Segunda Guerra Mundial, pero 
a la vez f ue deseada y prom o vida por 
las naciones vencedoras (EE.UU., 
Francia, Inglaterra y la URSS) justa- 
mente por el temor a una Alemania 
unida. Hoy esa unidad esta en mar- 
cha y las reacciones son diversas, y 
de distintos lados surgen suspica- 
cias sobre el potencial que, en esta 
nueva situacibn, tendria Alemania.

Finalmente otra inebgni ta la cons- 
tituyen los procesos de moderniza- 
cibn de la estructura productiva que, 
con la finalidad de implantar una 
economiade mercado, estbn sufrien- 
do los paises de Europa Oriental. 
Esto con seguridad traerb no sblo 
desempleo, sino tambien la perdida 
de importantes conquistas sociales 
de los trabajadores; en tai sentido el 
future de estos nuevos regimenes es 

incierto.

actualidad internacional

CCP realize su Decimo Consejo
fines de Junio, la Confe- 
deracibn Campeslna del

Peru (CCP) llevb a cabo su dhei- 
mo Consejo Nacional contando 
con la participacibn de cerca de

T^asnaciones de la URSS quieren independizarse det Hstaao

graves problemas econbmicos de la 
URSS que las reformas implementa- 
das no han podido superar; y final
mente el resurgimiento del naciona- 
lismo en varias regiones de este pais 
que buscan separarse del estado 
sovietico y que podria llevar a la 
desintegracibn de la URSS como 
unidad geografica y politica.

Otro proceso de dificil pronostico 
es el de la unidad alemana. La divi
sion entre Alemania Federal y Ale
mania Democratica, fue consecuen- 
cia directa de la derrota del nazismo

I i
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names, sino del reconocimiento de la importancia y 
vigencia que han tenido las organizaciones populares a Io largo de estos afios a traves de sus luchas.

Sin embargo, sabemos que muchas organizaciones de campesinos no han podido inscribir a sus delegados para elegir a sus representantes, sea porque los requisi
tes eran muy complicados o por desconocimiento de la 
ley. Adem^s, las pocas organizaciones campesinas ins- 
critas solo se han reunido para elegir a sus representan
tes ante la Asamblea Regional. Es necesario que la 
‘'democratizacion" se de tambien a este nivel y que las or-

nente de reunion en el que planifiquen y discutan sus pro- 
puestas a la vez que fiscalicen y reciban informes de sus 
representantes ante la Asamblea Regional.

Estos son, en lineas generales los mecanismos por 
los cuales partici pa la poblacion en el Gobierno Regional. Como vemos, la participacibn directa es aun limitada y 
con algunas dificultades y problemas. Sin embargo, debemos recordar que este reconocimiento que hace la 
ley de la importancia de la participacion de las organiza
ciones populares, constituye un avance y un logro que es 
fruto de las luchas del propio pueblo. Hay que seguir 
iuchando por ampliar mas la “democratizacidn" en nues- 
tras sub-regiones y regiones, pues queda claro que 
depende fundamentalmente de los campesinos organi- 
zados, de que su voz sea escuchada y respetada en cada 
una de sus regiones ■

Este mismo tipo de representa- 
cion se da tambien a nivel de las Ofi- 
cinas Sub-regionales de Desarrollo, 
que son las oficinas que el Gobierno 
Regional instala en espacios territo- 
riales mas pequefios al interior de 
cada region. Estas oficinas estan a 
cargo de un Director que es designa- 
do por el Consejo Regional.

A su vez, cada Oficina Sub-regio
nal debe constituir un Consejo de 
Desarrollo Sub-regional en el que 
participan los alcaldes distritales y 
los representantes de las organiza
ciones sociales y economicas del 
ambito de la sub-region. Asi, las 
comunidades campesinas y nativas, 
las cooperativas, productores indivi- 
duales, clubes de madres, etc., de 
cada sub-regi6n, deberbn elegir sus 
delegados que los representaran en 
este Consejo de Desarrollo Sub
regional.

El caracter de este organismo, es 
solo de consulta o concertacion, no 
es un organo de Gobierno, por Io que 
la representacion de las organizacio
nes de campesinos y demas secto- 
res sociales y econbmicos es limita
da, puesel DirectorSub-regional tiene 
en la prbctica, mas poder que el 
Consejo.

ganizaciones de campesinos tengan un espacio perma-

IW > #*-►****

j -

concurso y la participacidn de la poblacion.
iDe que manera se da esta participacion? Como sabemos, cada region tiene tres brganos de gobierno: la 

Asamblea Regional, el Concejo Regional y la Presiden- 
cia. La Asamblea, que es el drgano de gobierno que toma las decisiones mbs importantes estb integrada por: los

Mecanismos de participacibn

Si leemos la Ley de Bases de Regionalizacibn pode
mos apreciar que desde un inicio esta idea de democra- tizacibn del Estado estb presente El articulo 6 de la ley soc]a|es |ua uaiiiHvaii_________nos sefiala que la finahdad del Gobierno Regiona g cooperativas agrariaSi |0S clubeslograr el desarrollo integral V ar^6™JJ regi de madreSi asociaciones de pobladores y dembs or------------ nnhi^n. 

ganizaciones populares han podido elegir a sus delega
dos para que los representen en el organo de decision 
mbs Importante del Gobierno Regional.

Este derecho recogido en la Constitucibn del Peru.no es producto de un regalo o una concesibn de los gober-

La experiencia democrdtica de las organizaciones campesinas serd un aporte valioso a los gobiernos regionales.

n n na de las caracterlsticas principals de las luchas | 
O y movimientos regionales que se han dado en |

pagina legal
El proceso de regionalizacibn que estb en marcha.aun con' sus vacios e Impreclslones, abre un cammo por el cual el der®^° de partlclpacibn de la poblacibn en los gobiernos, puede se ^asumido y ilevado a la prbctlca por los sectores organizados de la sociedad y en especial por los campesinos de las dlferentes regiones.

nuestro pais a Io largo de muchos afios, es el relative a la ■ 
“democratizacibn” del Estado Peruano.

Nuestra democracia, se ha caracterizado siempre por Msu debilidad y limitaciones: se ha querido ver en la democracia solo el hecho de que cada cierto tiempo J 
elijamos a nuestros gobemantes.

Es por ello que las organizaciones populares siempre rjse plantean el reto de la democratizacibn: avanzar mbs R allb de la simple eleccibn de representantes, Iuchando 
por que en los niveles de gobierno (donde se toman las directamente elegidos, los alcaldes pro-decisiones) exista una participacibn permanen e po de |a regj6n y )os representantes de las orgam-blacibn organizada. 

zaciones sociales y econbmicas.
Lo que nos interesa resaltar es la presencia de os representantes o delegados de las instituciones sociales 
v econbmicas de la regibn.

Por primera vez una instancia de gobierno mcluye 
entre sus miembros a representantes directos de las 
organizaciones sociales. Asi, los campesinos, las cornu-
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Mecanismos de participacibn

Si leemos la Ley de Bases de Regionalizacidn pode-

nantes, sino del reconocimiento de la importancia y 

vigencia que han tenido las organizaciones populares a Io 

largo de estos ahos a traves de sus luchas.

Sin embargo, sabemos que muchas organizaciones 

de campesinos no han podido inscribir a sus delegados 

para elegir a sus representantes, sea porque los requisi

tes eran muy complicados o por desconocimiento de la 

ley. Ademcis, las pocas organizaciones campesinas ins- 

critas solo se han reunido para elegir a sus representan

tes ante la Asambiea Regional. Es necesario que la 

"democratizacibn" se de tambien a este nivel y que las or

ganizaciones de campesinos tengan un espacio perma- 

nente de reunion en el que planifiquen y discutan sus pro- 

puestas a la vez que fiscalicen y reciban informes de sus 

representantes ante la Asambiea Regional.

Estos son, en lineas generales los mecanismos por 

los cuales partici pa la poblacion en el Gobierno Regional. 

Como vemos, la participacibn directa es aun limitada y 

con algunas dificultades y problemas. Sin embargo, 

debemos recordar que este reconocimiento que hace la 

ley de la importancia de la participacion de las organiza

ciones populares, constituye un avance y un logro que es 

fruto de las luchas del propio pueblo. Hay que seguir 

luchando por ampiiar mas la “democratizacibn” en nues- 

tras sub-regiones y regiones, pues queda claro que 

depende fundamentalmente de los campesinos organi- 

zados, de que su voz sea escuchada y respetada en cada 

una de sus regiones ■

Este mismo tipo de representa- 

cibn se da tambien a nivel de las Ofi- 

cinas Sub-regionales de Desarrollo, 

que son las oficinas que el Gobierno 

Regional instate en espacios territo- 

riales mas pequefios al interior de 

cada region. Estas oficinas estan a 

cargo de un Director que es designa- 

do por el Consejo Regional.

A su vez, cada Oficina Sub-regio

nal debe constituir un Consejo de 

Desarrollo Sub-regional en el que 

participan los alcaldes distritales y 

los representantes de las organiza

ciones sociales y econbmicas del 

ambito de la sub-regibn. Asi, las 

comunidades campesinas y nativas, 

las cooperativas, productores indivi

duates, Cubes de madres, etc., de 

cada sub-regibn, deberan elegir sus 

delegados que los representaran en 

este Consejo de Desarrollo Sub

regional.

El caracter de este organismo, es 

solo de consulta o concertacibn, no 

es un brgano de Gobierno, por Io que 

la representacibn de las organizacio

nes de campesinos y demas secto- 

res sociales y econbmicos es limita

da, pues el Director Sub-regional tiene 

en la practica, mas poder que el 

Consejo.
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El nroceso de reglonalizaclbn que este en marcha,aun con 
sus vaclos e Impreclslones, abre un camino por el cual el derecho 
de partldpacldn de la pobladdn en los soblemos, puedeser asumido 

v llevado a la practica por los sectores organlzados de la sociedad y 

en especial por los campesinos de las dlferentes regiones.

sabemos, cada regibn tiene tres brganos de gobierno: 

Asambiea Regional, el Concejo Regional y la Presiden- 

cia. La Asambiea, que es el brgano de gobierno que toma 
las decisiones rrtes importantes este integrada por. los

JO!
La experiencia democrdtica de las organizaciones campesinas serd un aporte 

valioso a los gobiernos regionales.

n n na de las caracteristicas principales de las luchas

0 y movimientos regionales que se han dado en 
nuestro pais a Io largo de muchos ahos, es el relative a la 

“democratizacibn" del Estado Peruano.
Nuestra democracia, se ha caracterizado siempre por 

su debilidad y limitaciones: se ha querido ver en la 

democracia solo el hecho de que cada cierto tiempo 

elijamos a nuestros gobemantes.
Es por ello que las organizaciones populates siempre 

se plantean el reto de la democratizacibn: avanzar irtes 

alte de la simple eleccibn de representantes, luchando 

por que en los niveles de gobierno (donde se toman las directamente elegidos, los alcaldes pro-
decisiones) exista una participacibn permanente de po ^jale^e (a regi6n y tos representantes de las orgam- 

blacibn organizada. zaciones sociales y econbmicas.

Lo que nos interesa resaltar es la presencia de os 

representantes o delegados de las instituciones sociales 

y econbmicas de la regibn. .

mos apreciar que desde un inicio este idea de^moera- entrPeorsJg^bXTreprrseCntantes9 directos de las

tizacibn del Estado este presente. El articu o e y nmanizaciones sociales. Asi, los campesinos, las comu- 
nos sefiala que la finalidad del Gobierno Regiona 9 jnas y C00peratjvas agrarias, los clubes
lograr el desarrollo integral V ar^6n,c° regi° de madres iSasociaciones de pobladores y dembs or- 

concurso y la partiapacidn de la P0blaC10^. c aanizaciones populates han podido elegir a sus delega- 

szs >0 de d““" 
mbs importante del Gobierno Regional.

Este derecho recogido en la Constitucibn del Peru,no 

es producto de un regalo o una concesibn de los gober-
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Nuestra organizacidn

Presionados por la necesidad de

Tenemos dos instancias donde 
se toman las decisiones: la Asam- 
blea General de Productores, donde 
fijamos el precio del agua, el mante- 
nimiento del pozo, la limpieza del 
canal de riego, la compra de com
bustible y la distribucibn de agua. La 
otra instancia es la Junta Directiva 
que ejecuta y decide Io mas conve- 
niente para el cumplimiento de nues- 
tros acuerdos. En cuanto a la admi- 
nistracibn del pozo sabemos que 
debemos contar con personal ade- 
cuado, para ello nos apoyan un tbc- 
nico y un administrador, ambos pro
ductores parceleros de nuestra aso- 
ciacibn; hemos contratado a un 
guardian y a un mecanico, asi tam- 
bien cada uno de nosotros tenemos 
los servicios de un asistente tbcnico 
designado por el Banco Agrario.

Por ultimo nuestra asociacibn 
procura veneer un grave problema 
de las organizaciones agrarias: la 
incomunicacibn. Hemos convertido 
a la Asamblea, la reunion de los 
directives y el propio diblogo diario 
con los vecinos, compadres, amigos 
y compafieros de trabajo, en herra-

mientas basicas para ser mbs efi- 
cientes y eficaces. T odos los dirigen- 
tes se han propuesto conocer las 
necesidades, soluciones y opiniones 
de los asociados; esta es la base 
para nuestra agenda en las reunio- 
nes como junta directiva y tambien 
es base para las propuestas que 
llevamos a la asamblea general cada 
15 dias. Diariamente entre conver- 
saciones y risas surgen las decisio
nes mayores, el diblogo es el agua 
de nuestra organizacibn.

Desde que asumimos la adminis- 
tracibn del pozo, no hemos tenido 
problemas con el agua; algunos han 
elevado su rendimiento prductivo, 
logrando cancelar puntualmente sus 
prbstamos al Banco Agrario.

Para el futuro nos hemos pro
puesto algunas metas: en el corto 
plazo hemos creado un Fondo Eco- 
nbmico, con el aporte de cada aso- 
ciado; su destino serb la compra al 
por mayor del petrbleo y aceite, as!

como garantizar el mantenimiento 
tecnico.

En el mediano plazo: estamos 
elaborando un proyecto para electri- 
ficar el pozo, con posibilidades de 
hacerlo efectivo en la prbxima cam
paha; nos proponemos tambien 
compraro repararel tractor dotbndo- 
lo de todos sus implementos agrico
las (2).

En fin esta experiencia apenas se 
inicia. Su exito dependerb del esfuer- 
zo de todos los que estamos empe- 
hados en buscar alternativas de 
produccion en forma organizada

(1) "Macacona"ubicado en el Distrito 
de Subtanjalla tiene 286 socios y 
1,071.63 has. El sector que ana- 
lizamos se denomina Zona Sury 
cuenta con 25 socios.

(2) La CAU tiene malogrados algu
nos tractores que no pueden re- 
parados; la asociacibn los ha so- 
licitado para invertiren su repara- 
cibn.

Javier Inzda
ILLA - lea
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recurso limitado, escasez ac- 

tualmente agudizada por la sequla 
que afecta a todo el pais. Buscando 
soluciones a este problema es que 
surge la experiencia de 25 producto
res en la CAU “MACACONA” que 
describimos en estas lineas.

Nos organizamos para respon
der a la mala gestibn empresarial y la 
deficiente administracibn de los ser
vicios de agua y maquinaria que brin- 
daba la CAU, a los 286 productores 
parceleros. El problema mbs grave 
por la deficiente distri bucibn del agua 
fue la marginacibn de algunos secto- 
res ubicados al final del canal de 
riego; estos agricultores no sblo eran 
los ultimos en utilizar este recurso,

Con la Reforma Agraria de 1969 
se constituyen las cooperativas 
agrarias de produccibn. Esta 
propuesta colectiva se vio 
obstacullzada por algunos 
problemas como la intervenclbn 
estatal que causaron su colapso 
total. Como alternativa 
propuesta por el Estado surgib 
la CAU.mantenlendo la misma 
estructura empresarial y 
funcionando con algunos 
servicios, pero quedando 
latentes algunos problemas. 
Surgen entonces, nuevas formas 
de organizacibn, para afrontar 
mejor su problembtica 
productiva. Este es el marco de 
la experiencia de la CAU 
“MACACONA” que veremos a 
continuacibn (1).

sino que tampoco tenian acceso al 
uso del agua de avenida o de lagu
nas; en esta situacibn surgia la pre- 
gunta: icbmo obtener el credit© del 
Banco Agrario, si el agua era un 
factor determinante para ser benefi- 
ciario del prbstamo?.

trabajar, inicialmente fuimos 10 los 
productores que nos decidimos a 
invertir en la reparacibn del pozo 
malogrado de nuestra CAU, como se 
obtuvo buenos resultados empeza- 
mos a conversar con el resto de 
parceleros de nuestro sector. Al prin- 
cipio hubo resistencia a colaborar 
por la desconfianza generada en la 
anterior gestibn cooperativa; sin 
embargo los hechos valen mbs que 
las palabras y las dudas, en la actua- 
lidad somos 25 productores organi- 
zados alrededor de este pozo.

Para ser mbs eficientes en el uso 
de este recurso decidimos organi- 
zamos-en una ASOCIACION DE 
PRODUCTORES, que funciona con 
una junta directiva conformada por 
un Presidente, Tesorero, Secretario 
y Vocal.

El agua: un factor determinante en la produccitin.

Parceleros de Macona

Una experiencia 
de organizacion propia

<
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Nuestra organizacidn

Presionados por la necesidad de

Tenemos dos instancias donde 
se toman las decisiones: la Asam- 
blea General de Productores, donde 
fijamos el precio del agua, el mante- 
nimiento del pozo, la limpieza del 
canal de riego, la compra de com
bustible y la distribucidn de agua. La 
otra instancia es la Junta Directiva 
que ejecuta y decide Io m^s conve- 
niente para el cumplimiento de nues- 
tros acuerdos. En cuanto a la admi- 
nistracidn del pozo sabemos que 
debemos contar con personal ade- 
cuado, para ello nos apoyan un t6c- 
nico y un administrador, ambos pro
ductores parceleros de nuestra aso- 
ciacidn; hemos contratado a un 
guardian y a un mecanico, asi tam- 
bien cada uno de nosotros tenemos 
los servicios de un asistente tbcnico 
designado por el Banco Agrario.

Por ultimo nuestra asociacidn 
procura veneer un grave problema 
de las organizaciones agrarias: la 
incomunicacidn. Hemos convertido 
a la Asamblea, la reunion de los 
directives y el propio dialogo diario 
con los vecinos, compadres, amigos 
y compafieros de trabajo, en herra-

mientas basicas para ser mds efi- 
cientes y eficaces. T odos los dirigen- 
tes se han propuesto conocer las 
necesidades, soluciones y opiniones 
de los asociados; esta es la base 
para nuestra agenda en las reunio- 
nes como junta directiva y tambien 
es base para las propuestas que 
llevamos a la asam blea general cada 
15 dias. Diariamente entre conver- 
saciones y risas surgen las decisio
nes mayores, el didlogo es el agua 
de nuestra organizacion.

Desde que asumimos la adminis- 
tracidn del pozo, no hemos tenido 
problemas con el agua; algunos han 
elevado su rendimiento prductivo, 
logrando cancelar puntualmente sus 
prdstamos al Banco Agrario.

Para el futuro nos hemos pro
puesto algunas metas: en el corto 
plazo hemos creado un Fondo Eco- 
nomico, con el aporte de cada aso- 
ciado; su destino sera la compra al 
por mayor del petrbleo y aceite, asi

como garantizar el mantenimiento 
tecnico.

En el mediano plazo: estamos 
elaborando un proyecto para electri- 
ficar el pozo, con posibilidades de 
hacerlo efectivo en la proxima cam
paha; nos proponemos tambien 
compraro repararel tractor dotando- 
lo de todos sus implementos agrico
las (2).

En fin esta experiencia apenas se 
inicia. Su exito depended del esfuer- 
zo de todos los que estamos empe- 
riados en buscar alternativas de 
produccion en forma organizada

(1) "Macacona"ubicado en el Distrito 
de Subtanjalla tiene 286 socios y 
1,071.63 has. El sector que ana- 
lizamos se denomina Zona Sury 
cuenta con 25 socios.

(2) La CAU tiene malogrados algu
nos tractores que no pueden re- 
pararlos; la asociacion los ha so- 
licitado para invertiren su repara- 
cion.

Javier Inzua
ILLA - lea

F
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sino que tampoco tenian acceso al 
uso del agua de avenida o de lagu
nas; en esta situacion surgia la pre- 
gunta: icomo obtener el credit© del 
Banco Agrario, si el agua era un 
factor determinante para ser benefi- 

ciario del prbstamo?.

trabajar, inicialmente fuimos 10 los 
productores que nos decidimos a 
invertir en la reparacidn del pozo 
malogrado de nuestra CAU, como se 
obtuvo buenos resultados empeza- 
mos a conversar con el resto de 
parceleros de nuestro sector. Al prin- 
cipio hubo resistencia a colaborar 
por la desconfianza generada en la 
anterior gestion cooperativa; sin 
embargo los hechos valen mas que 
las palabras y las dudas, en la actua- 
lidad somos 25 productores organi- 
zados alrededor de este pozo.

Para ser mas eficientes en el uso 
de este recurso decidimos organi- 
zarnos-en una ASOCIACION DE 
PRODUCTORES, que funciona con 
una junta directiva conformada por 
un Presidente, Tesorero, Secretario 

y Vocal.

Con la Reforma Agrarla de 1969 
se constituyen las cooperativas 
agrarias de produccidn. Esta 
propuesta colectiva se vio 
obstacullzada por algunos 
problemas como la intervencidn 
estatal que causaron su colapso 

total. Como alternative 
propuesta por el Estado surgid 
la CAU.manteniendo la misma 
estructura empresarial y 
funcionando con algunos 
servicios, pero quedando 
latentes algunos problemas. 
Surgen entonces, nuevas formas 
de organizacidn, para afrontar 
mejor su problematics 
productiva. Este es el marco de 
la experiencia de la CAU 
“MACACONA” que veremos a 
continuacidn (1).

Parceleros de Macona

Una experiencia 
de organizacion propia

en la produccion.

rg n el valle de lea, el agua es un 
U==i recurso limitado, escasez ac- 
tualmente agudizada por la sequia 
que afecta a todo el pais. Buscando 
soluciones a este problema es que 
surge la experiencia de 25 producto
res en la CAU “MACACONA" que 
describimos en estas tineas.

Nos organizamos para respon
der a la mala gestidn empresarial y la 
deficiente administracidn de los ser
vicios de agua ymaquinaria que brin- I
daba la CAU, a los 286 productores j 

parceleros. El problema mds grave 
por la deficiente di stribucidn del agua 
fue la marginacion de algunos secto- 
res ubicados al final del canal de 
riego: estos agricultores no s6lo eran 
los ultimos en utilizar este recurso,
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Una mirada a nuestras

campo se reunen
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han impulsado.

Agentes pastorales del campo preocupados por la situacidn del pals.
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Agentes 
pastorales de

Perspectivas para el mafiana

En fin, se trata de hacerun balan-

Un nuevo encuentro para 
agentes pastorales organizado. 
por el Departamento Campeslno 
de CEAS, se realizd en Lima los 
dlas 19,20 y 21 de Junlo. En 
dlcha reunion particlparon 60 
representantes de las diversas 
jurisdlcclones ecleslOstlcas del 
pais.

Como Iglesia se recordo que 
estamos proximos a la realizacion de 
la IV Conferencia Episcopal Latinoa- 
mericana - CELAM y la celebracion 
en Santo Domingo del V Centenario 
de la Evangelizacidn en nuestro 
continents. Con ocasion de ello, se 
debe iniciar una reflexion muy pro
funda sobre el significado de la pre- 
sencia de la Iglesia peruana y lati- 
noamericana en estos alios, su rol 
evangelizador en este contexto y las 
perspectivas pastorales.

En tai sentido existen importan- 
tes aportes que la Iglesia comprome- 
tida con el mundo rural ha venido 
dando en el terreno de la evangeliza- 
cidn explicita, la formacion humana 
integral del campesino, la promotion 
de sus organizaciones, el mejor co- 
nocimiento de la cultura y sus multi
ples manifestaciones, la religiosidad 
popular, entre otros. Los participan- 
tes fueron motivadosa promover una 
reflexion en sus didcesis sobre el 
camino recorrido en los ultimos 20 6 
30 alios para ir escribiendo, entre 
todos, una Historia de la Iglesia en el 
campo peruano ■

Una historia de la Iglesia en el 
campo

tradicionales”, en particular, de quie- 
nes han tenido responsabi lidades en 
el poder. Este fenomeno de irruption 
de los pobres se viene dando desde 
hace dos afios en biisqueda de un 
mayor protagonismo politico con 
otras reglas de juego y un nuevo 
liderazgo.

El clima es de expectativa y de 
incertidumbre frente a la Hamada 
concertacion planteada por el go- 
bierno de Fujimori, entendida como 
la biisqueda de acuerdos centrales 
para combatir la crisis economica y 
el fenomeno de la violencia dram &ti- 
camente extendido en el campo y en 
las zonas mas deprimidas del pais.

Relexionar sobre nuestras 
organizaciones

Nos parece que para abrir la 
nueva decada resulta fundamental 
reflexionar sobre Io que ha sido la ex-

organizaciones
ce de nuestras organizaciones, sus 
avances y sus limites y en base a 
ello, por supuesto, plantearnos pers
pectivas hacia adelante ^hacia don- 
de debe ir nuestra organizacion? 
^qud elementos es necesario que 
tengamos en cuenta para que nues
tra organization este realmente a la 
altura de los retos actuates? icomo 
mejorar nuestra organizacion?

violencia ha afectado a las organiza
ciones than desaparecido?, tPer- 
manecen bajo nuevas formas?; 
tambten analizar como ante la situa- 
cion de crisis economica se han 
desarrollado o no organizaciones 
para la supervivencia (alimentacion, 
salud) y organizaciones productivas, 

■ --------se

salir de su localismo y vincularse a la 
problematica regional y nacional o 
cuanto ntes bien las organizaciones 
han caido en un sectarismo politico, 
en la manipulation, than respondi- 
do solo a intereses de un partido o de 
un dirigente?. Analizar la participa
tion de los jovenes y de las mujeres 
en las organizaciones, tha avanza- 

tque liderazgo ha surgido? ^autori- 
tario o democtetico?

En ANDENES estamos conven- 
cidos que realizar esta reflexion re
sulta muy importante en este mo
menta, donde vemos que muchas 

cosas han cambiado o estan 
cambiando y requerimos por 
Io tanto asumir nuevos retos, 
nuevas metas. Momento en 
que vemos ntes claros mu- 
chos errores pero tai vez no 
tan claro el nuevo camino; para 
poderlo ir aclarando requeri
mos reflexionar sobre nuestra 
experiencia, y si Io hacemos 
en grupo mejor. Todos sabe- 

mos que la situation del pais va a 
seguir siendo dificil por mucho tiem-

nuestras reflexiones. A eso quere- 
mos invitarlos hoy, nuestras p&ginas 
esten abiertas a todos aquellos que 
quieran escribir sobre “Balance y 
perspectivas de nuestras organiza
ciones” ■

zadamente para defender derechos 
y reclamar reivindicaciones que na- 
turalmente deberian gozar.

A partir de esta realidad, 
propia de nuestro pais y que 
se ha agudizado en los ulti
mos afios por la crisis econb- 
mica y la creciente desestruc- 
turacion del Estado, se han 
desarrollado en la ultima de
cada una multiplicidad de ex- 
perienciasorganizativas. Jun
to a las ancestrales, comuni- 
dades campesinas y los gremios, fe- 
deraciones, ligas, que surgieron en 
los afios 70, existen hoy en el campo: 
rondas campesinas, comites de 
mujeres, bibliotecas rurales, grupos 
juveniles, asociaciones de catequis- 
tas, promotores de salud, y muchas 
otras mas. En el concurso “Historia 
de mi Organization” que ANDENES 
convocd en 1988 pudimos recoger 
muchas de estas experiencias, como 
surgieron y como se desarrollaron.

reflexiones

bispos como Monsefior Juan 
Luis Martin de Pucallpa, Mons. 

Sebastian Ramis T. de Huamachu- 
co, Mons. Lorenzo Guibord de India
na (Loreto) y Mons. Miguel Irizar, 
Presidente de CEAS y Obispo Coad
jutor del Callao sehicieronpresentes 
en el encuentro, compartiendo sus 
valiosas experiencias pastorates y 
su reflexidn sobre la situacidn del 
pais y el papel de la Iglesia en ese 
contexto.

Durante esta reunion pastoral se 
reflexionb sobre los resultadosde las

elecciones generates, las expectati- 
vas que tiene la poblacidn rural fren
te al nuevo gobierno, el intento de 
utilizacion de la religion para fines 
politicos por parte de algunos secto- 
res, asi como sobre la amplia res- 
puesta electoral dada por el pueblo a 
pesar de las multiples amenazas y 
dificultades que debid enfrentar.

Los participantes coincidieron en 
afirmar que el pais venia cambiando 
en su forma de percibir la politica, 
siendo los sectores mayoritarios en 
general muy criticos de los “politicos

Las organizaciones populares en 
nuestro pais han tenido un 
importante crecimiento en las 
ultimas ddcadas.incluso muchos 
estudiosos sefialan que esto es 
un hecho peculiar del Peru en 
reiacidn a otros paises de ■Amdrica Latina. penencia orgamzativa en estos u I-

mos afios, cuales han sido las dificul-
Ho tiene parte de su explica- tades y los logros obtenidos. Exami- lA cidn en laausenciadel Estado nar por ejempte comp la sfiuacioji de 

en muchas regiones y por Io tanto en 
la necesidad de que la propia pobla
cidn se organice para atender una 
serie de necesidades que este debe- 
ria resolver y no Io hace. Tambten 
responde a la conducta de abuso y 
arbitrariedad de las autoridades y del 
Estado que hacen necesario que la .. _ poblacidn tenga que luchar organ!- que alternatiyas en este campo

Reflexionar tambten sobre cudn-

to han avanzado nuestras organiza-

x:;
tras propias fuerzas, con nuestras 
organizaciones. Pero tambien sabe- 
mos que es momento ya de dirigir- 
nos mas al terreno de construir alter- 
nativas, de plantear propuestas, de 
practicar el autogobierno del pueblo. 
Empecemos pues, si ya no Io hemos 

en ias urgw urauiui ico, o1'» hecho, a pensar sobre’
dooretrocedido? ^quehaaportado? mquemonos a travds de ANDENES
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Agentes 
pastorales de

Perspectivas para el mafiana

En fin, se trata de hacer un balan-

to han avanzado nuestras organiza- 
ciones en democracia interna, en

©
Sebastian Ramis T. de Huamachu- 
co, Mons. Lorenzo Guibord de India
na (Loreto) y Mons. Miguel Irizar, 
Presidents de CEAS y Obispo Coad
jutor del Callao se hicieron presentes 
en el encuentro, compartiendo sus 
valiosas experiencias pastorales y 
,su reflexidn sobre la situacion del 
pais y el papel de la Iglesia en ese 
contexto.

Durante esta reunion pastoral se 
ref lex iono sobre los resultados de las

Un nuevo encuentro para 
agentes pastorales organizado. 
por el Departamento Campesino 
de CEAS, se realizd en Lima los 
dfas 19,20 y 21 de Junto. En 
dlcha reunion participaron 60 
representantes de las diversas 
jurlsdlcclones eclesiOstlcas del 
pais.

bispos como Monsefior Juan 
Luis Martin de Pucallpa, Mons.

Como Iglesia se recordo que 
estamos proximos a la realizacion de 
la IV Conferencia Episcopal Latinoa- 
mericana - CELAM y la celebracidn 
en Santo Domingo del V Centenario 
de la Evangelizacion en nuestro 
continents. Con ocasion de ello, se 
debs iniciar una reflexion muy pro
funda sobre el significado de la pre- 
sencia de la Iglesia peruana y lati- 
noamericana en estos afios, su rol 
evangelizador en este contexto y las 
perspectivas pastorales.

En tai sentido existen importan- 
tes aportes que la Iglesia com prome- 
tida con el mundo rural ha venido 
dando en el terreno de la evangeliza- 
cibn explicita, la formacibn humana 
integral del campesino, la promocibn 
de sus organizaciones, el mejor co- 
nocimiento de la cultura y sus multi
ples manifestaciones, la religiosidad 
popular, entre otros. Los participan- 
tes fueron motivados a promover una 
reflexibn en sus dibcesis sobre el 
camino recorrido en los ultimos 20 b 
30 afios para ir escribiendo, entre 
todos, una Historia de la Iglesia en el 
campo peruano ■

Una historia de la Iglesia en el 
campo

tradicionales”, en particular, de quie- 
nes han tenido responsabilidades en 
el poder. Este fenbmeno de irrupcibn 
de los pobres se viene dando desde 
hace dos afios en busqueda de un 
mayor protagonismo politico con 
otras reglas de juego y un nuevo 
liderazgo.

El clima es de expectativa y de 
incertidumbre frente a la Hamada 
concertacibn planteada por el go
biemo de Fujimori, entendida como 
la busqueda de acuerdos centrales 
para combatir la crisis econbmica y 
el fenbmeno de la violencia drambti- 
camente extendido en el campo y en 
las zonas mbs deprimidas del pais.

reflexiones

Una mirada a nuestras

Relexionar sobre nuestras 
organizaciones

Nos parece que para abrir la 
nueva decada resulta fundamental 
reflexionar sobre Io que ha sido la ex-

organizaciones
ce de nuestras organizaciones, sus 
avances y sus limites y en base a 
ello, por supuesto, plantearnos pers
pectivas hacia adelante ihacia dbn- 
de debe ir nuestra organizacibn? 
^quh elementos es necesario que 
tengamos en cuenta para que nues
tra organizacibn estb realmente a la 
altura de los retos actuales? icbmo 
mejorar nuestra organizacibn? fetESiA1

» —
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rEEj Ho tiene parte de su explica- 
IS cibnenlaausenciadelEstado 

en muchas regiones y por Io tanto en 
la necesidad de que la propia pobla- 
cibn se organice para atender una 
serie de necesidades que este debe- 
ria resolver y no lo hace. Tambien 
responde a la conducta de abuso y

Estado que hacen necesario que la

salir de su localismo y vincularse a la 
problematica regional y nacional o 
cuanto mbs bien las organizaciones 
han caido en un sectarismo politico, 
en la manipulacibn, ^han respondi- 
do solo a intereses de un partido o de 
un dirigente?. Analizar la participa- 
cibn de los jbvenes y de las mujeres 
en lasorganizaciones, Jia avanza- r. amhcmcq
do o retrocedido? ique haaportado? niquemonos a trayhs de INDENES 

^que liderazgo ha surgido? ^autori- 

tario o democrbtico?

nuestras reflexiones. A eso quere- 
mos invitarlos hoy, nuestras pbginas 
estbn abiertas a todos aquellos que 
quieran escribir sobre “Balance y 
perspectivas de nuestras organiza

ciones" ■

Las organizaciones populates en 
nuestro pais han tenido un 
importante crecimiento en las 
ultimas dhcadas,lncluso muchos 
estudiosos sefialan que esto es 
un hecho peculiar del Peru en 
relacibn a otros paises de 
America Latina.

zadamente para defender derechos 
y reclamar reivindicaciones que na- 
turalmente deberian gozar.

A partir de esta realidad, 
propia de nuestro pais y que 
se ha agudizado en los ulti
mos afios por la crisis econb
mica y la creciente desestruc- 
turacibn del Estado, se han 
desarrollado en la ultima de
cada una multiplicidad de ex
periencias organizativas. Jun
to a las ancestrales, comuni- 
dades campesinas y los gremios, fe- 
deraciones, ligas, que surgieron en 
los afios 70, existen hoy en el campo: 
rondas campesinas, comites de 
mujeres, bibliotecas rurales, grupos 
juveniles, asociaciones de catequis- 
tas, promotores de salud, y muchas 
otras mas. En el concurso “Historia 
de mi Organizacibn” que ANDENES 
convocb en 1988 pudimos recoger 
muchas de estas experiencias, como 
surgieron y como se desarrollaron.

* G>7°*U * nf-*H

periencia organizativa en estos ulti
mos afios, cubles han sido las dificul- 
tades y los logros obtenidos. Exami- 
nar por ejemplo como la situacion de 
violencia ha afectado a las organiza
ciones than desaparecido?, tPer- 
manecen bajo nuevas formas?; 
tambien analizar como ante la situa
cion de crisis econbmica se han 
desarrollado o no organizaciones 

ItJbUUHUC a ia uuiivuvit* mv ummw  7 ,

arbitrariedad de las autoridades y del para la supervivencia (alimentacion, 
Estado que hacen necesario que la salud) y organizaciones productivas, 
poblacibn tenga que luchar organi- que alternatiyas en este campo se

Reflexionar tambien sobre cubn-

elecciones generales, las expectati- 
vas que tiene la poblacibn rural fren
te al nuevo gobierno, el intento de 
utilizacibn de la religidn para fines 
politicos por parte de algunos secto- 
res, asi como sobre la amplia res- 
puesta electoral dada por el pueblo a 
pesar de las multiples amenazas y 
dificultades que debio enfrentar.

Los participantes coincidieron en 
afirmarque el pais venia cambiando 
en su forma de percibir la politica, 
siendo los sectores mayoritarios en 
general muy criticos de los “politicos

En ANDENES estamos conven- 
cidos que realizar esta reflexibn re
sulta muy importante en este mo- 
mento, donde vemos que muchas 

cosas han cambiado o estbn 
cambiando y requerimos por 
lo tanto asumir nuevos retos, 
nuevas metas. Momento en 
que vemos mbs claros mu
chos errores pero tai vez no 
tan claro el nuevo camino; para 
poderlo ir aclarando requeri
mos reflexionar sobre nuestra 
experiencia, y si lo hacemos 
en grupo mejor. Todos sabe- 

mos que la situacibn del pais va a 
clones en ucinvwavia .mvn.v., seguirsiendo dificil por muchotiem- 

participacibn, cubnto han buscado poy que para muchas cosas tendre-
r................ ■—•------ mos que seguir contando con nues-

tras propias fuerzas, con nuestras 
organizaciones. Pero tambien sabe- 
mos que es momento ya de dirigir- 
nos mas al terreno de construir alter- 
nativas, de plantear propuestas, de 
practicar el autogobierno del pueblo. 
Empecemos pues, si ya no lo hemos 
hecho, a pensar sobre esto y cornu-
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Las Campafias de Solidaridad

ciudades. Sin embargo, los multiples

de 1990 el Papa Juan Pablo II invita recfoidolasolidaridaddelpobladora centrar la reflexion y la solidaridad
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Campafia Compartir

Enel mensajeparalaCuaresma

I Encuentro de Caritas

Organizacion 
para la ayuda

esde Pace mas de una dhca- 
da.muchasde las Iglesias de

El programa social de 
emergencia (PSE)

rE3 ste encuentro permitid cono- 
LEn cerlosavancesylasdificulta- 
des que los programas de alimentos, 
de promocion de la salud y los de 
emergencia han venido producien- 
do. Se coincidid en la critica a la de- 
pendencia que muchos de estos 
programas han generado en grupos 
organizados de la poblacidn; se afir- 
md tambidn que en algunas localida- 
des beneficiarias de los programas 
se han dado conflictos, los que lejos 
de generar autenticas relaciones de 
solidaridad han provocado division, 
desorganizacidn y perdida de una 
perspectiva pastoral de promocion 
humana integral.

La actual situacidn del pais obliga 
a repensarel papel de la Iglesia en el 
campo de Io social. Cdritas del Peru 
viene afirmando que es necesario 
una mayor coordination de los di ver
sos trabajos que la Iglesia realiza en 
el campo de la asistencia y la promo
tion social.

En esta situacidn de emergencia Cdritas, viene apoyando con la donacidn de alimentos a muchos comedores populares y centros de madres.

Dei 2 al 7 de Julio se llevd a cabo en Iquitos el I En cuentro National de Caritas del Peru. “Caritas en camino a la nueva evangelizacidn” fue el tema orientador de este evento que reunid a mas de 80 representantes de las dlversas oficinas diocesanas existentes en el pals. Durante una semana reflexionaron sobre aspectos de la situacidn national, el problema de la violencia y el narcotratico, la sequla y sus consecuencias, el Programa Social de Emergencia, entre otros.

El encuentro nacional de Ca
ritas termind recordando el rol 
fundamental que cumplen los lai- 
cos en este trabajo de promocion, 
insistidndose en la necesidad de 
coordinar estos esfuerzos con otros 
sectores de Iglesia interesados 
en esta misma biisqueda asi como 
con otras organizaciones civiles 
representativas que aspiren a cons- 
truir un Peru solidario de paz con 
justicia ■

cHASTA 
CUANDO?

Susana Gonzales.
CEAS

M
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■.rtir busca sensibilizar a la comunidad cristiana en tomo

Campana por los 
desplazados
de las Iglesias en el problema social 
agudo de los refugiados y exiliados.

En respuestaal mensaje del Santo 
Padre, y en atencidn a la problemi- 
tica particular de nuestro pais, los 
Obispos peruanos han acordado que 
la Campaha Compartir de este afio 
tenga como tema “Hermanos Des
plazados - Victimas de la violencia”.

Si bien es cierto que en el Peru no 
existe una problematica aguda de 
refugiados de otros paises, si existe

Fue uno de los temas m^s pold- 
micosdelareunion.AtravGsdel PSE 
se gestiona ante la Comunidad Inter- 
nacional ayuda para asistir, rehabili- 
tar y promover el desarrollo de la 
poblacidn menos favorecida. Ade- 
mas de la Iglesia Catdlica participan 
en este programa la Comisidn Na 
cional de Comedores Autogestiona- 
rios, el Grupo de Trabajo Agroali- 
mentario de las Organizaciones No 
Gubemamentales y el Sector Em- 
presarial Privado representado por • 
la CONFIEP. Este programa cuenta 
con el apoyo de la Organizacidn de 
las Naciones Unidas (ONU), aspira a 
constituirse en un complemento de 
acciones de promocidn social simila- 
res a las del Estado, sin com petir con 
este y buscando m^s bien el bienes- 
tar de los peruanos mas necesitados 
en defensa de su dignidad.

En ese sentido varios partici-

pantes sefialaron los riesgos de una 
utilization politica del PSE, el involu- 
crarse en (areas que exeden la capa- 
cidad y -Io que es m£s importante-, la 
verdadera misibn de la Iglesia; y, el 
peligro de desgastarla al interior de 
una “maquinaria” pesada y de com- 
pleja conduccidn. Por ello, se dijo, 
debe coordinarse con las diversas 
organizaciones e instituciones cono- 
cedoras de la realidad social tanto 
national como regional.

En la 66s. Asamblea Ordinaria 
del Episcopado Peruano 
celebrada en el mes de Enero de 
1990, los Obispos han dado el 
importante paso de organizar 
una campafia anual de 
solidaridad que ha recibido el 
nombre “Campafia Compartir”. 
Se ha encargado a la Secretaria 
General de la Conferencia, en 
coordinacidn con Cbritas del 
Peril, CEAS, y CONAMCOS la 
responsabilidad de llevar a 
efecto dicha campafia.

Europa y de America Latina vienen 
concretando su compromiso de cari- 
dad cristiana en las ilamadas “Cam
panas de Soli daridad". Esta campa
fias en muchos casos se realizan en 
el tiempo de Cuaresma y expresan la 
exigencia de una conversibn al Se- 
fior que se verifica en una eficaz so
lidaridad con el hermano necesitado.

Cada afio, la campafia se realiza 
en torno a una problematica social 
concrete. Se busca que las comuni- 
dades cristianas tomen conciencia 
de este problema, Io analicen para 
encontrar sus causas, Io juzguen a la 
luz del Evangelio de Jesucristo y 
encuentren caminos concretes para 
hacerse solidarios con las victimas 
de la injusticia.

Desde hace variosafios, el Santo 
Padre respalda estas campafias con 
un mensaje para Cuaresma y propo
ne un tema concreto para la reflexion 
y action solidaria e invita a las Igle
sias locales a hacer su campafia en 
torno al mismo.

i •

una situacibn de desplazamiento in- 
terno provocado por la ola de violen
cia que azota a todo el pais, y de mo- 
do particular, a la zona de la sierra.

. En las zonas marginales de las 
grandes ciudades y en especial en la 
capital del pais, se encuentran miles 
de familias desplazadas de las zo
nas de emergencia, que huyendo de 
la violencia, han buscado ref ugiarse 
y encontrar mayor seguridad en las 
ciudades. Sin embargo, los multiples 
problemas de indole material, psico- 
Ibgico y cultural que deben afrontar 
en su nuevo medio limita su adapta
tion y los mantiene en una situacibn 
de gran fragilidad y vulnerabilidad.

La Campafia Compartir se reali- 
zara desde la f e sti vid ad de San M arti n 
de Porres, el 3 de Noviembre, hasta 
el Ad viento, siendo necesario iniciar 
desde ya una difusibn y sensibiliza
tion sobre la problematica de nues- 
tros hermanos desplazados ■

Los desplazados ayacuchanos han

urbano de Lima.
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Las Campafias de Solidaridad

de 1990 el Papa Juan Pablo II invita reci^dnla solidaridad del poblador
a centrar la reflexion y la solidaridad
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Campafia Compartir

Enel mensajeparalaCuaresma

I Encuentro de Caritas

Organizacion 
para la ayuda

El programa social de 
emergencia (PSE)

re? ste encuentro permitid cono- 
UE; cerlosavancesylasdificulta- 
des que los programas de alimentos, 
de promocidn de la salud y los de 
emergencia han venido producien- 
do. Se coincidio en la critica a la de- 
pendencia que muchos de estos 
programas han generado en grupos 
organizados de la poblacion; se afir- 
md tambidn que en algunas localida- 
des beneficiarias de los programas 
se han dado conflictos, los que lejos 
de generar autenticas relaciones de 
solidaridad han provocado division, 
desorganizacidn y perdida de una 
perspectiva pastoral de promocidn 
humana integral.

La actual situacidn del pais obliga 
a repensar el papel de la Iglesia en el 
campo de Io social. Cdritas del Peru 
viene afirmando que es necesario 
una mayor coordinacidn de los di ver
sos trabajos que la Iglesia realiza en 
el campo de la asistencia y la promo
cidn social.

En esta situacidn de emergencia Cdritas, viene apoyando con la donacidn de 
alimentos a muchos comedones populares y centros de madres.

Del 2 al 7 de Julio se llevd a cabo en Iquitos el I En cuentro Nacional 
de Cdritas del Peru. “Cdritas en camino a la nueva evangelizacidn” 
fue el tema orientador de este evento que reunid a mds de 80 
representantes de las dlversas oficinas diocesanas existentes en el 
pais. Durante una semana reflexionaron sobre aspectos de la 
situacidn nacional, el problema de la violencia y el narcotrdfico, la 
sequia y sus consecuencias, el Programa Social de Emergencia, entre 
otros.

El encuentro nacional de Ca
ritas termind recordando el rol 
fundamental que cumplen los lai- 
cos en este trabajo de promocidn, 
insistidndose en la necesidad de 
coordinar estos esfuerzos con otros 
sectores de Iglesia interesados 
en esta misma busqueda asi como 
con otras organizaciones civiles 
representativas que aspiren a cons- 
truir un Peru solidario de paz con 
justicia ■

esde hace mas de una ddca- 
da.muchasde las Iglesias de

Susana Gonzales.
CEAS

■313^

cristianos en el campo

Fue uno de los temas mas pold- 
micosdelareunidn.Atravesdel PSE 
se gestionaante la Comunidad Inter- 
nacional ayuda para asistir, rehabili- 
tar y promover el desarrollo de la 
poblacion menos favorecida. Ade- 
mds de la Iglesia Catdlica participan 
en este programa la Comisidn Na 
cional de Comedores Autogestiona- 
rios, el Grupo de Trabajo Agroali- 
mentario de las Organizaciones No 
Gubemamentales y el Sector Em- 
presarial Privado representado por • 
la CONFIEP. Este programa cuenta 
con el apoyo de la Organizacidn de 
las Naciones Unidas (ONU), aspira a 
constituirse en un complemento de 
accionesde promocidn social simila- 
res a las del Estado, sin com petir con 
este y buscando mds bien el bienes- 
tar de los peruanos mds necesitados 
en defensa de su dignidad.

En ese sentido varies partici-

pantes sefialaron los riesgos de una 
utilizacidn politica del PSE, el involu- 
crarse en (areas que exeden la capa- 
cidad y -Io que es mds importante-, la 
verdadera misidn de la Iglesia; y, el 
peligro de desgastarla al interior de 
una “maquinaria” pesada y de com- 
pleja conduccidn. Por ello, se dijo, 
debe coordinarse con las diversas 
organizaciones e instituciones cono- 
cedoras de la realidad social tanto 
nacional como regional.

En la 66s. Asamblea Ordinaria 
del Episcopado Peruano 
celebrada en el mes de Enero de 
1990, los Obispos han dado el 
importante paso de organizar 
una campafia anual de 
solidaridad que ha recibido el 
nombre “Campafia Compartir”. 
Se ha encargado a la Secretaria 
General de la Conferencia, en 
coordinacidn con Cdritas del 
Peril, CEAS, y CONAMCOS la 
responsabilidad de llevar a 

efecto dicha campafia.

Europa y de America Latina vienen 
concretando su compromise de cari- 
dad cristiana en las Hamadas “Cam
pafias de Soli daridad". Esta campa
fias en muchos casos se realizan en 
el tiempo de Cuaresma y expresan la 
exigencia de una conversion al Se- 
fior que se verifica en una eficaz so
lidaridad con el hermano necesitado.

Cada afio, la campafia se realiza 
en torno a una problematica social 
concreta. Se busca que las comuni- 

dades cristianas t----- --
de este problema, Io analicen para 
encontrar sus causas, Io juzguen a la 
luz del Evangelio de Jesucristo y 
encuentren caminos concretes para 
hacerse solidarios con las victimas 

de la injusticia.
Desde hace variesafios, el Santo 

Padre respalda estas campafias con 
un mensaje para Cuaresma y propo
ne un tema concrete para la reflexion 
y accidn solidaria e invita a las Igle
sias locales a hacer su campafia en 

torno al mismo.

: -z » cristianos en el campo

........... . ................

Campana por los 
desplazados
de las Iglesias en el problema social 
agudo de los refugiados y exiliados.

En respuestaal mensaje del Santo 
Padre, y en atencion a la problema
tica particular de nuestro pais, los 
Obispos peruanos han acordado que

.a MUC _______ la Campafia Compartir de este afio
tomen conciencia tenga como tema “Hermanos Des

plazados - Victimas de la violencia .
Si bien es cierto que en el Peru no 

existe una problematica aguda de 
refugiados de otros paises, si existe

una situacidn de desplazamiento in
ferno provocado por la ola de violen
cia que azota a todo el pais, y de mo- 
do particular, a la zona de la sierra.

. En las zonas marginales de las 
grandes ciudades y en especial en la 
capital del pais, se encuentran miles 
de familias desplazadas de las zo
nas de emergencia, que huyendo de 
la violencia, han buscado refugiarse 
y encontrar mayor seguridad en las 
ciudades. Sin embargo, los multiples 
problemas de indole material, psico- 
Idgico y cultural que deben afrontar 
en su nuevo medio limita su adapta- 
cion y los mantiene en una situacidn 
de gran fragilidad y vulnerabilidad.

La Campafia Compartir se reali- 
zaradesde la festividad de San Martin 
de Porres, el 3 de Noviembre, hasta 
el Ad viento, siendo necesario iniciar 
desde ya una difusion y sensibiliza- 
cidn sobre la problematica de nues- 
tros hermanos desplazados ■

Los desplazados ayacuchanos han

urbano de Lima.
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Felix Becerra Condori

PUTINA
laicosy reiigososaeia region udi cm ,___curso a una reflexion sobre SU labor Sacerdotes, religtosos y laicos piuranos compartird

E I Centro de Divulgacidn de Historia Popular (CEDIS hip ) acaba de editar “Partidos politicos”, “La Poli-
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de la Prelatura de Chota y

■ Estos dos eventos de los que tu nos 
hablas, muestran la necesidad a la 
vez que la importancia de fortalecer 
la organization campesina, para lo
grar as! una partitipation no solo en 
los gobiernos regionales sino tam- 
bien a nivel de gobierno central.

las comunidades, entre 60 a 300 hom
bres y mujeres y jovenes. El tema del 
evento fue organizacion comunal, regla- 
mento interno y autodefensa.

Por otra parte, la Coordinacion 
Campesina del Sur Andino (IPA), organi
ze un encuentro de dirigentes Cristianos 
que se desarrollo entre el 13 y 15 de julio 
en Chucuito. Participaron cerca de 30 
delegados provenientes de Cusco, Si- 
cuani, Ayaviri, PunoyJuli. Lostemasdel 
evento fueron: evaluacion de elecciones 
y perspectivas del nuevo gobierno, go
bierno regional y participacion campesi
na, emergencia agraria, ayudas y crite- 
rios; (area de Iglesia en este proceso. 
Finalmente terminamos con una cele
bration eucaristica.

■ Sobre este encuentro de tanta rique- 
za por el nivel de reflexion y compro- 
miso logrados, ANDENES publico 
una nota en el numero anterior.

!
i
J

sus experiencias de

i

Desde el altiplano que sufre la sequia 
y las violencias, y a pesar de todo, qu iero 
hacerles Hegar nuestras felicitationes por

las noticias y reflexiones que ayudan 
nuestros hermanos campesinos.

Luego quiero contarles algunos he- 
chos ocurridos en nuestra zona. En la 
nueva provincia San Antonio de Putina, a 
traves de las coordinaciones entre la 
Federacion Distrital de Campesinos, el 
Equipo Pastoral y la Coordinacion de 
Mujeres, se llevo a cabo la Segunda 
Escuela Campesina del 25 al 28 de junio 
en cuatro sectores. Participaron de todas

w

rhct»rtat aduccrflvo para trabajo grapal

tlca” y “Educacibn clvlca”, materiales educativos para trabajo grupal adaptados por la historladora Rosa Tron- ccso.
Cada carpeta contiene juegos diversos, con fichas, tarjetas, folletos Infomnatlvos y afiches, que motlvan la reflexidn de los partlcipantes en torno a los tres temas sefialados.
El material se puede adquirir en el CEDHIP: General Santa Cruz 635 - Jesus Maria, Lima, donde ademSs se puede coordlnar la implementacidn de los talleres de ca- pacitacibn para promotores en forma gratuita ■

I Movimiento de la Juventud Agraria y 
LS Rural Catdlica del Peru, ya tiene su bo- 
letin informativo, cuyo primer numero salio en 
Abril de este afio, y el segundo en Junio.

A traves de este boletin, los jovenes de la 
J ARC buscan intercambiar sus experiencias y
r U lie AIVI lai |M< ILW ww, V .——--- —------- z
del movimiento, y dar a conocer a todos los jovenes campesinos

blemStica,“acc'iones y esperanzas de los jdvenes peruanos
Desde ANDENES, queremos saludar y dar todos nuestros 

votos porque siga adelante esta publication, que contribuye con y desde los jdvenes campesinosy rurales a laconstruccidn de un 
futuro mejor en nuestro pals ■

FjW onseHor Cantuarias, Arzobis- 
Lfwll podePiurayTumbes.hade- 
clarado 1990 como “Afio de las Bodas 
de Oro de la Arquididcesis de Piura y
Tumbes”.

Diversas actividades se han or- 
ganizado para conmemorar este 50 
aniversario, entre ellas se encuentra 
un Slnodo Arquidiocesano que se 
abrid el 3 de Junio con una misa con- 
celebradayculminaraen Diciembre. 
En esos meses agentes pastorales, 
laicos y religosos de la region daran
CviWMV><v» — ~ ~ -------/• y

pastoral y su compromise con el trabajo pastoral.

pastorales comprometidos en el desarrollo de esa region M_____________ ___________________ _____

Comunicando a los jovenes rurales

LA POLITICA

cristianos en el campo

glesia piurana esta de 
aniversario

reflexionar juntos sobre los avances y dificultades

y rurales, asi como a la Iglesia y diferentes instituciones la pro- tos u^n[UFn^'”t

LOS PARTIDOS 
POLITICOS

^eA/COENTg

EDUCACION CIVICA
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■ Sobre este encuentro de tanta rique- 
za por el nivel de reflexion y compro- 
miso logrados, ANDENES publico 
una nota en el numero anterior.

cocias a Edmundo y Carlos Lopez que a 
pesar de la distancia y mas todavia de la 
geografia han podido Hegar hasta noso- 
tros. Gracias a nuestro Obispo Jose Arana 
de la Prelatura de Chota y Cutervo. 
Gracias a sus colaboradores, sacerdo- 
tes, catequistas y familias de buena vo- 
luntad. T ambien quisiera sugerir que esta 
no debe ser la primera y ultima vez si no 
de siempre.

■ Estes dos eventos de los que tu nos 
hablas, muestran la necesidad a la 
vez que la importancia de fortalecer 
la organizacion campesina, para lo
grar as! una participation no solo en 
los gobiernos regionales sino tam- 
bien a nivel de gobierno central.

las comunidades, entre 60 a 300 hom
bres y mujeres y jovenes. El tema del 
evento fue organizacidn comunal, regla- 
mento interno y autodefensa.

Por otra parte, la Coordinacion 
Campesina del Sur Andino (IPA), organi
ze un encuentro de dirigentes Cristianos 
que se desarrollo entre el 13 y 15 de julio 
en Chucuho. Participaron cerca de 30 
delegados provenientes de Cusco, Si- 
cuani, Ayaviri, PunoyJuli. Lostemasdel 
evento fueron: evaluacion de elecciones 
y perspectivas del nuevo gobierno, go
bierno regional y participacion campesi
na, emergencia agraria, ayudas y crite- 
rios; (area de Iglesia en este proceso. 
Finalmente terminamos con una cele
bration eucarlstica.

Cristianos en el campo

glesia piurana esta de 
aniversario
ra/ri onsenor Cantuarias, Arzobis- 
LoJ po de PiurayTumbes.hade- 
clarado 1990 como “Afio de las Bodas 
de Oro de la Arquidiocesis de Piura y 
Tumbes”.

Diversas actividades se han or- 
ganizado para conmemorar este 50 
aniversario, entre ellas se encuentra 
un Sinodo Arquidiocesano que se 
abrio el 3 de Junio con una misa con- 
celebradayculminaraen Diciembre. 
En esos meses agentes pastorales, 
laicos y religosos de la region daran 
curso a una reflexion sobre SU labor Sacerdotes, religiosos y laicos piuranos compartirdn 

pastoral y su compromiso con el trabajo pastoral.

Asimismo,lasparroquiasy colegioscatolicos vienenor9ani^^° q^iaVatronade Piura. Con tai motivoel 

contar con la presencia masiva de la poblacion en los ac os 1urg| c piurana ANDENES quiere aprovechar

pastorales comprometidos en el desarrollo de esa region M____ ___ ______ ___ ______________

Comunicando a los jovenes rurales

Desde el altiplano que sufre la sequia 
y las violencias, y a pesar de todo, quiero 
hacerles Hegar nuestras felicitationes por

E I Centro de Divulgacidn de Historia Popular (CED
IS hip ) acaba de editar “Partidos politicos”, “La Poil- 
tlca” y “Educacidn clvlca”, materiales educativos para 
trabajo grupal adaptados por la historiadora Rosa Tron- 
ccso.

Cada carpeta contiene juegos diversos, con fichas, 
tarjetas, folletos Inforfflatlvos y afiches, que motlvan la 
reflexidn de los participantes en torno a los tres temas 
sefialados.

El material se puede adqulrir en el CEDHIP: General 
Santa Cruz 635 - Jesus Mana, Lima, donde ademSs se 
puede coordlnar la implementacidn de los talleres de ca- 
pacitacidn para promotores en forma gratuita ■

las noticias y reflexiones que ayudan a 
nuestras hermanos campesinos.

Luego quiero contarles algunos he- 
chos ocurridos en nuestra zona. En la 
nueva provincia San Antonio de Putina, a 
traves de las coordinaciones entre la 
Federacion Distrital de Campesinos, el 
Equipo Pastoral y la Coordinacion de 
Mujeres, se llevo a cabo la Segunda 
Escuela Campesina del 25 al 28 de junio 
en cuatro sectores. Participaron de todas

[3 I Movimiento de la Juventud Agraria y
IS Rural Catdlicadel Peril,ya tiene subo- 
letin informativo, cuyo primer numero salio en 
Abril de este afio, y el segundo en Junio.

A traves de este boletin, los jovenes de la
JARC buscan intercambiar sus experiencias y
reflexionar juntos sobre los avances y dificultades tbhi  hiiih 1. ■
del movimiento, y dar a conocer a todos losjovenes campesinos
y rurales, asi como a la Iglesia y diferentes instituciones la pro yjs ti u enajciSi 
blemAtica,accionesyesperanzasdelosj6venesperuanos

Desde ANDENES, queremos saludar y dar todos nuestras -^7™
votes porque siga adelante esta publicacion, que contribuye con .
y desde los jdvenes campesinosy rurales a laconstruccidn de un 

future mejor en nuestro pais ■

LA POLITICAEDUCACION CIVICA
LOS PARTIDOS 

POLITICOS
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