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CUTERVO-CAJAMARCA

Augusto Chilcdn

autogestion popular
4

Organizacibn para la emergencia
AZANGARO- RUNG

Y en medio de todo... la violencia

Suscripciones

s

3 — ANDENES2 —ANDENES

En nombre del Equipo quiero hacer- 
les Hegar nuestro mas caluroso saludo a 
todos ios amigos lectores de nuestra 
revista AN DENES. Desde este rincon del 
pals quiero informarles Io siguiente:

Hace aproximadamente ocho afios, 
cuando se dieron Ios primeros pasos de 
nuestro grupo de reflexion sobre Ios 
derechos humanos, por la asistencia de 
unos hermanos al curso de Teologia en 
Limaque nos desperto muchas inquietu
des. Ano tras ano asistimos a este curso 
y otros como Derechos Humanos, En- 
cuentros de Campesinos Cristianos. 
Ahora nuestro grupo esta reconocido por 
la parroquiayasesoradoporel P. Giova- 
ni con quien nos reunimos todos Ios 
primeros sabados. Actualmente somos 
25 miembros de diferentes comunida- 
des. Tambien estamos elaborando nues- 
tros estatutos.

Nuestra parroquia cuenta con 150 
comunidades crist ianas que estan dividi- 
das por zonas, cada zona se conforma 
de unoadiez comunidades. Tratamos de

difundir el mensaje de Cristo y tambien 
de asumir Ios cargos que podamos como 
Tenientes Gobernadores, Agentes Mu
nicipales, Presidentes de Rondas donde 
tratamos de hacer todo Io posible para el 
bien de todos nuestros hermanos del 
campo.

Aunque ultimamente golpeados por 
el paquetazo de Agosto y la dramatica 
situacion de crisis que nos toca vivir, 
como Iglesia que somos tendremos que 
ser como la casa construida sobre la roca

contra el mercado Pedro Vilcapaya, la 
oficina de Entel Peru, el centra de promo- 
cion y capacitacion campesina conduci- 
do por la parroquia de Azangaro, y por 
ultimo contra el local politico del Frede- 
mo. Tambien sucedieron hechos perso
nales que lamentar: un campesino fue 
asesinado cruelmente y aparecio colga- 
do en una de las torres de electricidad y 
hasta el momento las autoridades no 
toman ninguna accion.

Pasa a la pag 39

Como es de conocimiento de uste- 
des el altiplano puneno es una zona 
deprimida, marginada, con movimientos 
sociales que se traduce en la violencia. 
El dia 8 de Abril del ano en curso se 
produjeron seis atentados dinamiteros a 
oficinas publicas y domicilios privados, 
asimismo alrededor del 10 de Junio se 
produjeron 4 atentados dinamiteros

in duda el pueblo peruano se encuentra hoy muy 
§) golpeado. Golpeado no solo por el ultimo paque

tazo sino por Ios 15 afios de crisis casi continua que 
ya vive el pais. Crisis que se expresa fundamentalmente 
en el deterioro de la capacidad adquisitiva de la poblacion 
que ha llevado a que hoy un 50% de nuestra poblacion 
este en situacion de pobreza. Pero la crisis tiene tambien 
su correlato a nivel social y politico en la ausencia de 
proyectos politicos y organizativos que den aliento'a las 
esperanzas de cambio del pueblo.

n medio de este dificil panorama, resulta muy sig- 
Ls nificativa la multiplicacion, en muchas zonas del 

pais, de organizaciones para enfrentar la emergencia 
(ollas, comedores, grupos de produccidn). El esfuerzo de 
diversos sectores viene logrando que, en multiples casos, 
estas no constituyan, como muchos equivocadamente 
sefialan, simples formas de asistencialismo, sin perspec- 
tivas ni horizontes.

En las ollas y comedores la mayor parte de Io que se 
consume es aportado por la propia poblacion y solo una 
pequefia proporcidn corresponde a Io que agencias como 
Caritas aportan, Io que las constituye en importantes 
experiencias de autogestion popular.

En este mismo sentido, en diversos lugares se han 
venido formando comites de emergencia o comites de 
gestion, locales o distritales, que buscan articular accio- 
nes en el campo de la salud, el empleo, la produccidn y la 
com ercializacibn, reuniendo a organizaciones populares, 
municipios, parroquias, etc.

Son, en esa medida, una posibilidad para el desarrollo 
de nuevas formas de participacion democratica que 
expresen las propuestas y la capacidad de gestion de la 
poblacion, y tambien la protesta popular. A partir de ellas 
se abren nuevos caminos para la relacion campo-ciudad 
que resulta muy importante potenciar fuertemente en 
estos momentos, en una perspectiva de desarrollo nacio- 
nal que ponga al agro en primer lugar.

De todos nosotros depende que estas organizaciones 
no sean meros administradores de Ios programas de 
emergencia y que iogren ser verdaderamente parte del 
proceso de surgimiento de un protagonismo popular 
renovado y de la profundizacion de una practica popular 
solidaria, democratica y de gestion colectiva.
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que las tormentas del tiempo no nos 
derribe, Pongamos nuestra fe y confian- 
za en el Senor de la vida y salgamos para 
adelante con la tarea encomendada.

S Augusto, Io poquito es bonito y 
muy valioso, todo intento que hace- 
mos para organizamos y defender 
nuestros derechos. Hoy mas que 
nunca tenemos que afirmar y con- 
solidar nuestras propias organiza
ciones.

rg\ ero tambien la violencia ha venido golpeando muy 
Lr fuertemente al pueblo en toda la decada y en el 

mes de setiembre hemos podido ver como, despues de 
una calma aparente, esta ha vuelto a recrudecer, hacien- 
do que este sea el mes con mayor numero de muertos por 
esta causa en io que va del afio. Esta situacibn es 
particularmente grave en la selva, hecho que muchas 
veces es ignorado por el resto del pais que sigue viendo 
a esta region como lejana y desconocida en muchos 
aspectos.

El asesinato de una religiosa en la zona de la Merced 
y crecientes amenazas a varios agentes pastorales, 
podrian marcar el inicio de un enfrentamiento mas directo 
de Ios grupos violentistas con la Iglesia. En ese contexto, 
hacemos Hegar nuestra solidaridad con el Vicariato de 
San Ramon. Asi mismo la accion de Sendero Luminoso 
en contra de las ollas comunes, que Io llevb a asesinar a 
cuatro dirigentes de estas en Huancayo, puede implicar 
mayores niveles de confrontacibn con las organizaciones 
populares. Toda esta situacibn debe llevamos a reforzar 
nuestra lucha por la paz y en ello la Iglesia tiene un rol par
ticularmente importante que no puede dejar de cumplir.
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En nombre del Equipo quiero hacer- 
les Hegar nuestro mas caluroso saludo a 
todos los amigos lectores de nuestra 
revista AN DEN ES. Desde este rincon del 
pals quiero informarles Io siguiente:

Hace aproximadamente ocho anos, 
cuando se dieron los primeros pasos de 
nuestro grupo de reflexion sobre los 
derechos humanos, por la asistencia de 
unos hermanos al curso de Teologfa en 
Limaque nos desperto muchas inquietu
des. Ano tras ano asistimos a este curso 
y otros como Derechos Humanos, En- 
cuentros de Campesinos Cristianos. 
Ahora nuestro grupo esta reconocido por 
laparroquiayasesoradoporel P. Giova- 
ni con quien nos reunimos todos los 
primeros sabados. Actualmente somos 
25 miembros de diferentes comunida- 
des. Tambien estamos elaborando nues- 
tros estatutos.

Nuestra parroquia cuenta con 150 
comunidades cristianas que estan dividi- 
das por zonas, cada zona se conforma 
de unoadiez comunidades. Tratamos de

contra el mercado Pedro Vilcapaya, la 
of icina de Entel Peru, el centra de promo- 
cion y capacitacion campesina conduci- 
do por la parroquia de Azangaro, y por 
ultimo contra el local politico del Frede- 
mo. Tambien sucedieron hechos perso
nales que lamentar: un campesino fue 
asesinado cruelmente y aparecio colga- 
do en una de las torres de electricidad y 
hasta el momento las autoridades no 
toman ninguna accion.

Pasa a la pag 39

Como es de conocimiento de uste- 
des el altiplano puneno es una zona 
deprim ida, marginada, con movimientos 
sociales que se traduce en la violencia. 
El dla 8 de Abril del ano en curso se 
produjeron seis atentados dinamiteros a 
oficinas publicas y domicilios privados, 
asimismo alrededor del 10 de Junio se 
produjeron 4 atentados dinamiteros

(g in duda el pueblo peruano se encuentra hoy muy 
§) golpeado. Golpeado no solo por el ultimo paque- 

tazo sino por los 15 afios de crisis casi continua que 
ya vive el pais. Crisis que se expresa fundamentalmente 
en el deterioro de la capacidad adquisitiva de la poblacion 
que ha llevado a que hoy un 50% de nuestra poblacion 
este en situacion de pobreza. Pero la crisis tiene tambien 
su correlato a nivel social y politico en la ausencia de 
proyectos politicos y organizativos que den aliento'a las 
esperanzas de cambio del pueblo.

rE=i n medio de este dificil panorama, resulta muy sig- 
LS nificativa la multiplicacion, en muchas zonas del 
pais, de organizaciones para enfrentar la emergencia 
(ollas, comedores, grupos de produccion). El esfuerzo de 
diversos sectores viene logrando que, en multiples casos, 
estas no constituyan, como muchos equivocadamente 
sefialan, simples formas de asistencialismo, sin perspec- 
tivas ni horizontes.

En las ollas y comedores la mayor parte de Io que se 
consume es aportado por la propia poblacion y solo una 
pequefia proporcion corresponde a Io que agencias como 
Caritas aportan, Io que las constituye en importantes 
experiencias de autogestion popular.

En este mismo sentido, en diversos lugares se han 
venido formando comites de emergencia o comites de 
gestion, locales o distritales, que buscan articular accio- 
nes en el campo de la salud, el empleo, la produccion y la 

comercializacibn, reuniendo a organizaciones populares, 
municipios, parroquias, etc.

Son, en esa medida, una posibilidad para el desarrollo 
de nuevas formas de participacion democratica que 
expresen las propuestas y la capacidad de gestion de la 
poblacion, y tambien la protesta popular. A partir de ellas 
se abren nuevoscaminos para la relacion campo-ciudad 
que resulta muy importante potenciar fuertemente en 
estos momentos, en una perspectiva de desarrollo nacio- 
nal que ponga al agro en primer lugar.

De todos nosotros depende que estas organizaciones 
no sean meros administradores de los programas de 
emergencia y que iogren ser verdaderamente parte del 
proceso de surgimiento de un protagonismo popular 
renovado y de la profundizacion de una practica popular 
solidaria, democratica y de gestion colectiva.
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difundir el mensaje de Cristo y tambien 
de asumir los cargos que podamos como 
Tenientes Gobernadores, Agentes Mu
nicipales, Presidentes de Rondas donde 
tratamos de hacertodo Io posible para el 
bien de todos nuestros hermanos del 
campo.

Aunque ultimamente golpeados por 
el paquetazo de Agosto y la dramatica 
situacion de crisis que nos toca vivir, 
como Iglesia que somos tendremos que 
ser como lacasa construida sobre laroca
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que las tormentas del tiempo no nos 
derribe. Pongamos nuestra fe y confian- 
za en el Senor de la vida y salgamos para 
adelante con la tarea encomendada.

9 Augusto, Io poquito es bonito y 
muy valioso, todo intento que hace- 
mos para organizamos y defender 
nuestros derechos. Hoy mas que 
nunca tenemos que afirmar y con- 
so/idar nuestras propias organiza
ciones.

Fq ) ero tambien la violencia ha venido golpeando muy 
Lr fuertemente al pueblo en toda la decada y en el 

mes de setiembre hemos podido ver como, despues de 
una calma aparente, esta ha vuelto a recrudecer, hacien- 
do que este sea el mes con mayor numero de muertos por 
esta causa en Io que va del afio. Esta situacibn es 
particularmente grave en la selva, hecho que muchas 
veces es ignorado por el resto del pais que sigue viendo 
a esta region como lejana y desconocida en muchos 
aspectos.

El asesinato de una religiosa en la zona de la Merced 
y crecientes amenazas a varios agentes pastorales, 
podrian marcar el inicio de un enfrentamiento mas directo 
de los grupos violentistas con la Iglesia. En ese contexto, 
hacemos Hegar nuestra solidaridad con el Vicariato de 
San Ramon. Asi mismo la accion de Sendero Luminoso 
en contra de las ollas comunes, que Io llevb a asesinar a 
cuatro dirigentes de estas en Huancayo, puede implicar 
mayores niveles de confrontacibn con las organizaciones 
populares. Toda esta situacibn debe llevarnos a reforzar 
nuestra lucha por la paz y en ello la Iglesia tiene un rol par
ticularmente importante que no puede dejar de cumplir.
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La violencia recrudece

El panorama politico

El Programa Econdmico

El parlamento: muchas palabras

pero nada concreto.

4 — ANDENES
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Lo central del programa de ajuste 
para el gobierno ha sido sin duda 
detener la inflacion, y en este campo 
la cifra de 5% obtenida el mes de 
Setiembre ha sido particularmente 
destacada por el presidente. Para 
lograr que la inflacion siga bajando, 
se ha fijado una nueva politica aran-

fEj n estas circunstancias es par- 
LS ticularmenteimportanteelPro

grama Social de Emergencia y resul- 
ta grave que no alcance hasta el 
momenta lacoberturaanunciada por 
el gobiemo, sobre todo tomando en 
cuenta que la poblacidn en situacion 
de pobreza llega hoy en dia al 50% 
del total del pais.

Luego de casi dos meses del 
“paquetazo” mds duro que 
recuerde nuestra historia, 
diferentes sectores colnciden en 
sehalar que este no sdlo fue 
innecesariamente recesivo sino 
particularmente inequitativo, 
pues no afecta como debiera a 
los que mds tienen y si afecta 
severamente a los mds pobres.

eelaria que disminuye los impuestos 
a los productos importados para que 
asi, al entrar con precios bajos al 
mercado, obliguen a que bajen tam- 
bi6n los precios de los productores 
nacionales. Sin embargo ello podria 
traer la quiebra de muchas empre- 
sas que no podr^n competir con esa 
produccion importada. Esta ademas 
de ser una politica que beneficia a los 
oligopolios y a los grandes importa- 
dores, aumentara el nivel de desem- 
pleo.

El otro objetivo del programa es la 
reinsercion del Peru en el sistema 
financiero internacional, para lo cual

El programa econbmico estd produciendo una paralizacidn productiva y 
pone en riesgo el empleo de muchos trabajadores.

el gobierno estd empezando ya a 
hacer pages al EMI y al Banco Mun
dial con los fondos que estA recolec- 
tando por el alza de los precios publi - 
cos que ha afectado a toda la pobla- 
cion. Sin embargo de esta politica no 
se esperan resultados inmediatos en 
la forma de nuevos prestamos de 
estas entidades; al parecer el gobier
no estaria centrando sus esperan- 
zas en la llegada de inversion priva- 
da extranjera.

Mantener la capacidad adquisiti- 
va de la poblacidn y mantener o 
ampliar el actual nivel de empleo no 
parecen ser objetivos prioritarios de 
este gobierno. El sueldo minimo de 
Agosto de 16 millones o inclusive el 
de 25 millones fijado para Setiembre 
resultan totalmente insuficientes. 
Ademas mas alia de fijar montos, lo 
importante seria que el gobierno 
busque que se supere pronto la rece- 
sion, unica manera de ir a un aumen- 
to sostenido de la produccion y por lo 
tanto que se puedan pagar mejores 
salaries y aumente el nivel de em
pleo.

En medio de esta dramatica si
tuacion, la presentacidn del Ministro 
Hurtado en el Parlamento no ayudd a 
aclarar el panorama ni satisfizo a 
casi nadie. Solo hizo planteamientos 
generales sin perspectivas Claras en 
relacion a que se busca a mediano 
plazo. Pero la mayoria de pariamen- 
tarios tampoco tuvo una actitud sa- 
tisfactoria, parecian dedicados a una 
competencia por llamar la atencion a 
travAs de fogosos discursos aprove- 
chando la transmision televisiva de 
los debates. Asi en nada contribuyen 
a que la opinidn publica mejore su 
concepto acerca de los politicos y de 
los partidos.

Ministro Hurtado: muy preocupado 
por bajar la inflacibn y reinsertar al 
pals en el sistema financiero inter

nacional.

De otro lado, los sectores labora
les organizados convocaron a un para 
para el 21 de Agosto en rechazo a las 
medidas y exigiendo mayores au- 
mentos de sueldos. A pesar de lo 
justificado de la protesta porel efecto 
devastador del paquetazo, el paro 
tuvo alcances muy relatives, dejan- 
do en evidencia el agotamiento de 
este tipo de medida de lucha y la 
necesidad de nuevas estrategias de 
negociacion y presion de parte de los 
trabajadores.

El Presidente Fujimori mientras 
tanto adopta un estilo propio en su 
actuacion publica: dejaque el Minis
tro Hurtado de las malas noticias y se 
guarda el para anunciar las buenas 
(bajas de kerosene y diesel, de los 
medicamentos, de las tarifas de luz). 
Este estilo hasta cierto punto dema- 
gogico junto con el autoritarismo que 
se evidencia en otros de sus actos y 
su “olvido” del tema de la concerta- 
cion resultan preocupantes.

Igualmente preocupante es el 
conflicto que se viene desarrollando 
entre el Poder Ejecutivo y los Gobier- 
nos Regionales. Si bien es cierto que 
no puede exigirse transferencias de 
fondos cuando el Estado esta casi 
quebrado y que las regiones deben 
trabajar mas en la generacion de 
alternativas propias de ingresos, 
tarn bien es evidente que el Presiden
te no parece muy interesado en po- 
tenciar el proceso de regionaliza- 
cion, ello podria llevar a graves con- 
flictos, nada deseables en estos 
mementos.

Final mente no puede dejar de 
mencionarse que el mes de Setiem
bre ha supuesto una reactivacion de 
las acciones sanguinarias de Sende- 
ro Luminoso. AdemAs del asesinato 
del ex Ministro de Trabajo Orestes 
Rodriguez y de una religiosa en la 
zona de La Merced, han sido asesi- 
nados policias y campesinos en dife- 
rentes zonas del pais (Puno, 
Junin,Ayacucho). En total han muer- 
to, victimas de la violencia, cerca de 
500 peruanos sdlo en este mes. 
Frente a ello tampoco se ve de parte 
del gobierno una politica clara y las 
propuestas anunciadas en el discur- 
so presidencial de 28 de julio hasta 
ahora no se implementan ■
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Lo central del programa de ajuste 
para el gobierno ha sido sin duda 
detener la inflacion, y en este campo 
la cifra de 5% obtenida el mes de 
Setiembre ha sido particularmente 
destacada por el presidente. Para 
lograr que la inflacion siga bajando, 
se ha fijado una nueva politica aran-

PEJ n estas circunstancias es par- 
E ticularmenteimportanteelPro

grama Social de Emergenciayresul- 
ta grave que no alcance hasta el 
momento lacoberturaanunciada por 
el gobiemo, sobre todo tomando en 
cuenta que la poblacidn en situacion 
de pobreza llega hoy en dia al 50% 
del total del pais.

Luego de casi dos meses del 
“paquetazo" mas duro que 
recuerde nuestra historia, 
diferentes sectores coinciden en 
sefialar que este no sdlo fue 
innecesariamente recesivo sino 
particularmente inequitativo, 
pues no afecta como debiera a 
los que mas tienen y si afecta 
severamente a los mas pobres.

eelaria que disminuye los impuestos 
a los productos importados para que 
asi, al entrar con precios bajos al 
mercado, obliguen a que bajen tam- 
bi6n los precios de los productores 
nacionales. Sin embargo ello podria 
traer la quiebra de muchas empre- 
sas que no podran competir con esa 
produccion importada. Esta ademas 
de ser una politica que beneficia a los 
oligopolies y a los grandes importa- 
dores, aumentara el nivel de desem- 
pleo.

El otro objeti vo del programa es la 
reinsercion del Peru en el sistema 
financiero internacional, para lo cual

el gobierno esta empezando ya a 
hacer pages al FMI y al Banco Mun
dial con los fondos que esta recolec- 
tando por el alza de los precios publi - 
cos que ha afectado a toda la pobla- 
cion. Sin embargo de esta politica no 
se esperan resultados inmediatos en 
la forma de nuevos prestamos de 
estas entidades; al parecer el gobier
no estaria centrando sus esperan- 
zas en la llegada de inversion priva- 
da extranjera.

Mantener la capacidad adquisiti- 
va de la poblacidn y mantener o 
ampliar el actual nivel de empleo no 
parecen ser objetivos prioritarios de 
este gobierno. El sueldo minimo de 
Agosto de 16 millones o inclusive el 
de 25 millones fijado para Setiembre 
resultan totalmente insuficientes. 
Ademas mas alia de fijar montos, lo 
importante seria que el gobierno 
busque que se supere pronto la rece- 
sion, unica manera de ir a un aumen- 
to sostenido de la produccion y por lo 
tanto que se puedan pagar mejores 
salaries y aumente el nivel de em
pleo.

En medio de esta dramatica si
tuacion, la presentacidn del Ministro 
Hurtado en el Parlamento no ayudd a 
aclarar el panorama ni satisfizo a 
casi nadie. Solo hizo planteamientos 
generales sin perspectivas Claras en 
relacidn a que se busca a mediano 
plazo. Pero la mayoria de parlamen- 
tarios tampoco tuvo una actitud sa- 
tisfactoria, parecian dedicados a una 
competencia por llamar la atencidn a 
travds de fogosos discursos aprove- 
chando la transmisidn televisiva de 
los debates. Asi en nada contribuyen 
a que la opinidn publica mejore su 
concepto acerca de los politicos y de 
los partidos.

De otro lado, los sectores labora
les organizados convocaron a un pare 
para el 21 deAgostoenrechazoalas 
medidas y exigiendo mayores au- 
mentos de sueldos. A pesar de lo 
justificado de la protesta por el efecto 
devastador del paquetazo, el paro 
tuvo alcances muy relatives, dejan- 
do en evidencia el agotamiento de 
este tipo de medida de lucha y la 
necesidad de nuevas estrategias de 
negociacion y presion de parte de los 
trabajadores.

El Presidente Fujimori mientras 
tanto adopta un estilo propio en su 
actuacion publica: deja que el Minis
tro Hurtado de las malas noticias y se 
guarda el para anunciar las buenas 
(bajas de kerosene y diesel, de los 
medicamentos, de las tarifas de luz). 
Este estilo hasta cierto punto dema- 
gogico junto con el autoritarismo que 
se evidencia en otros de sus actos y 
su “olvido” del tema de la concerta- 
cion resultan preocupantes.

Igualmente preocupante es el 
conflicto que se viene desarrollando 
entre el Poder Ejecutivo y los Gobier- 
nos Regionales. Si bien es cierto que 
no puede exigirse transferencias de 
fondos cuando el Estado esta casi 
quebrado y que las regiones deben 
trabajar mas en la generacion de 
alternatives propias de ingresos, 
tarn bien es evidente que el Presiden
te no parece muy interesado en po- 
tenciar el proceso de regionaliza- 
cion, ello podria llevar a graves con- 
flictos, nada deseables en estos 
mementos.

Final mente no puede dejar de 
mencionarse que el mes de Setiem
bre ha supuesto una reactivacion de 
las acciones sanguinarias de Sende- 
ro Luminoso. Ademas del asesinato 
del ex Ministro de Trabajo Orestes 
Rodriguez y de una religiosa en la 
zona de La Merced, han sido asesi- 
nados policias y campesinos en dife- 
rentes zonas del pais (Puno, 
Junin,Ayacucho). En total han muer- 
to, victimas de la violencia, cerca de 
500 peruanos sdlo en este mes. 
Frente a ello tampoco se ve de parte 
del gobierno una politica clara y las 
propuestas anunciadas en el discur- 
so presidencial de 28 de julio hasta 
ahora no se implementan ■

Economfa y politica

Preocupa comportamiento 
del gobierno

El programa econdmico estd produciendo una paralizacidn productiva y 
pone en riesgo el empleo de muchos trabajadores.

Ministro Hurtado: muy preocupado 
por bajar la inflacidn y reinsertar al 
pats en el sistema financiero inter

nacional.

El parlamento: muchas palabras 
pero nada concreto.
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medio de puesto en marcha el pro- 
grama del gobierno?

Bueno, yo creo que el primer 
aspecto es haber generado un ham- 
bre y miseria descomunal en el pais 
y que eso se haya constituido en la 
herramienta que garantiza la solidez 
antiinflacionaria del programa eco- 
nomico. Creo que desde ese punto 
de vista, como he sefialado en mu- 
chas oportunidades “cuanto peor 
para la pobiacion, mejor para el pro
grama; cuanto mayor el maltrato al 
pueblo, mayor la confianza en el 
gobierno”. Estamos por Io tanto ante 
una logica perversa, unalogica tragi- 
ca que hace que la evaluacion sea en 
este sentido dificil. Porque Io que se 
considers como logro fundamental 
del programa: haber bajado la infla- 
cidn de una manera extraordinaria- 
mente dr^stica, cosa que debid haber 
sido considerada exitosa bajo cual- 
quierotro programa, en este caso es 
un dxito entre comillas porque se 
basa en este deterioro tan drdstico 
de las condiciones de vida de la 
poblacidn.

De todas maneras la reduccidn 
de la inflacidn es un hecho funda
mental de estos 45 dias, quitdndole 
el calificativo de logro o de no logro. 
Efectivamente la caida de la inflacidn 
del mes pasado a este mes es impre- 
sionante.

i CuAI es el costo social de estas me- 
didas?

iEs posible una rectificacion de po- 
litica economica en este esquema?

tes y empresarios, Io que ha reduci- 
do significativamente el ingreso de 
dichos sectores.

Junto a esto ha habido una para- 
lizacidn por problemas no solo de 
demanda sino de inexistencia de 
insumos, de dificultades de estable- 
cer precios adecuados por falta de 
politica salarial, de politica de aran- 
celes (impuestos a los productos 
importados), de politica de tasa de 
interes bancario.

esto seria urgente de inmediato una 
politica de acuerdos de exportacion, 
asegurando que la rentabilidad del 
exportador dependa fundamental- 
mente de la reduccidn de costos, del 
transport©, y no del alza del tipo de 
cam bio.

Tambien harian falta convenios 
de produccidn de bienes destinados 
a la canasta basica popular. Esta 
tiene un componente alimentario que 
deberia ser parte de la campaha 
agricola y eso es una rectificacion 
muy importante, pero tambien debe
ria estar vinculada a acuerdos entre 
el Estado y pequefios y medianos

i Estos acuerdos sedan validos tam
bien para el pequeno productor de la 
ciudad?

Para ambos tanto para la ciudad 
como para el campo. Esto es impor
tante para asegurar el abastecim ien - 
to seguro para el programa de emer- 
gencia, asi como para asegurar un 
precio adecuado para el consumidor 
mas normal digamos de la ciudad. Y 
finalmente creo que la rectificacion 
evidente tambien tiene que darse en 
el Programa de Emergencia Social 
que tiene que ampliarse muy rapida- 
mente sobre la base de las organiza- 
ciones populares, colocando a mi 
juicio en la administracion de esos 
programas de mayor extension na
cional y de mayor cobertura, a la 
dirigencia de los sectores populares, 
fundamentalmente mujeres que tie- 
nen experiencia de largos anos en 
administrar este tipo de proyectos y 
que deberian tener un status muy 
alto en un organismo coordinador de 
esta iniciativa.

productores con la finalidad de reo- 
rientar la demanda del Estado en 
sectores como educacion, como 
salud y muchos otros, hacia el 
pequefio y mediano productdr 
agrario.

i Que perspectivas ve para la econo- 
mla peruana ? c Que peligros tendrla 
por delante el pals en los proximos 
meses?

En las perspectivas inmediatas y 
referidas a los proximos meses el 
hecho principal va a ser creo una 
persistencia de la recesidn, que, en 
el mejor de los casos, a mi juicio 
puede durar un par de afios. Y en el 
caso de que fracasara este proceso 
antiinflacionario aim con la recesidn, 
porque la recesidn no es garantia de 
estabilidad del proceso antiinflacio
nario, creo que el otro escenario 
posible es un enorme caos que 
pondria en peligro la estabilidad del 
rdgimen democrdtico ■

En este esquema una rectifica
cion significativa implicaria una vo- 
luntad politica muy grande del go
bierno de afectar con impuestos 
excepcionales a los sectores mas 
adinerados y a los negocios mas 
importantesdel pais, que son losque 
mas capacidad de resistir tienen a 
una politica de ese estilo. Esto per- 
mitiria, en caso de aplicarse, una 
politica salarial mas reactiva, es decir 
elevar los salaries sin que esto signi- 
ficara una argumentacidn para subir 
precios por parte de los empresarios, 
un cambio en el esquema bdsico de 
la propuesta sehalada. Junto con

iComo evaluarla los efectos de las Sobre los efectos del programa de ajuste implementado por el 
medidas economicas luego de mes y Gobierno, los peligros que ofrece y las perspectivas econdmicas para

los prdximos meses, entrevistamos al economista Javier Iguifiiz.

Igutniz habladela necesidadde rectificarelprograma econdmicoy elevar los 
salaries.

“Bajaron la inflation 
a costa de los pobres

actualidad nacional

Bueno, el costo inmediato es muy 
grande porque ha caidoenormemen- 
te la capacidad adquisitiva por deci
sion explicita del gobierno, como 
manera de asegurar que haya una 
reduccidn drastica de la inflacidn 
dentro de un esquema en el cual esa 
inflacidn se debe a un deficit fiscal y 
en tdrminos mas generales a un 
exceso de demanda. Eso ha hecho 
que la capacidad adquisitiva de las 
remuneraciones haya caldo casi 60% 
en el caso de trabajadores con nego- 
ciacidn colectiva. Esto a su vez ha 
generado una reduccidn muy drasti
ca de la demanda hacia los sectores 
informales, de pequefios comercian-

El ixito del programa se basa en el deterioro drdstico de las condiciones de 
vida de la poblacibn.
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medio de puesto en marcha el pro- 
grama del gobierno?

Bueno, yo creo que el primer 
aspecto es haber generado un ham- 
bre y miseria descomunal en el pais 
y que eso se haya constituido en la 
herramienta que garantiza la solidez 
antiinflacionaria del programa eco- 
nomico. Creo que desde ese punto 
de vista, como he sefialado en mu- 
chas oportunidades “cuanto peor 
para la poblacion, mejor para el pro
grama; cuanto mayor el maltrato al 
pueblo, mayor la confianza en el 
gobierno”. Estamos por Io tanto ante 
una logica perversa, una logica tragi - 
ca que hace que la evaluacion sea en 
este sentido dificil. Porque Io que se 
considera como logro fundamental 
del programa: haber bajado la infla- 
cidn de una manera extraordinaria- 
mente dr^stica, co sa que debid haber 
sido considerada exitosa bajo cual- 
quierotro programa, en este caso es 
un dxito entre comillas porque se 
basa en este deterioro tan drdstico 
de las condiciones de vida de la 
poblacidn.

De todas maneras la reduccidn 
de la inflacidn es un hecho funda
mental de estos 45 dias, quitdndole 
el calificativo de logro o de no logro. 
Efectivamente la caida de la inflacidn 
del mes pasado a este mes es impre- 
sionante.

i CuAI es el costo social de estas me- 
didas?

iEs posible una rectificacion de po- 
litica econdmica en este esquema?

tes yimpresarios, Io que ha reduci- 
do significativamente el ingreso de 
dichos sectores.

Junto a esto ha habido una para- 
lizacidn por problemas no solo de 
demanda sino de inexistencia de 
insumos, de dificultades de estable- 
cer precios adecuados por falta de 
politica salarial, de politica de aran- 
celes (impuestos a los productos 
importados), de politica de tasa de 
interes bancario.

esto seria urgente de inmediato una 
politica de acuerdos de exportacion, 
asegurando que la rentabilidad del 
exportador dependa fundamental- 
mente de la reduccidn de costos, del 
transporte, y no del alza del tipo de 
cam bio.

Tambien harian falta convenios 
de produccidn de bienes destinados 
a la canasta basica popular. Esta 
tiene un componente alimentario que 
deberia ser parte de la campaha 
agricola y eso es una rectification 
muy importante, pero tambien debe
ria estar vinculada a acuerdos entre 
el Estado y pequefios y medianos

i Estos acuerdos serian validos tam
bien para el pequeno productor de la 
ciudad?

Para ambos tanto para la ciudad 
como para el campo. Esto es impor
tante para asegurar el abastecim ien - 
to seguro para el programa de emer- 
gencia, asi como para asegurar un 
precio adecuado para el consumidor 
mas normal digamos de la ciudad. Y 
finalmente creo que la rectification 
evidente tambien tiene que darse en 
el Programa de Emergencia Social 
que tiene que ampliarse muy rapida- 
mente sobre la base de las organiza- 
ciones populares, colocando a mi 
juicio en la administration de esos 
programas de mayor extension na
cional y de mayor cobertura, a la 
dirigencia de los sectores populares, 
fundamentalmente mujeres que tie- 
nen experiencia de largos afios en 
administrar este tipo de proyectos y 
que deberian tener un status muy 
alto en un organismo coordinador de 
esta iniciativa.

productores con la finalidad de reo- 
rientar la demanda del Estado en 
sectores como education, como 
salud y muchos otros, hacia el 
pequefio y mediano producto’r 
agrario.

c Que perspectivas ve para la econo- 
mla peruana ? c Qud peligros tendrla 
por delante el pals en los proximos 
meses?

En las perspectivas inmediatas y 
referidas a los proximos meses el 
hecho principal va a ser creo una 
persistencia de la recesion, que, en 
el mejor de los casos, a mi juicio 
puede durar un par de afios. Y en el 
caso de que fracasara este proceso 
antiinflacionario aim con la recesion, 
porque la recesion no es garantia de 
estabilidad del proceso antiinflacio
nario, creo que el otro escenario 
posible es un enorme caos que 
pondria en peligro la estabilidad del 
regimen democr&tico ■

En este esquema una rectifica- 
cion significativa implicaria una vo- 
luntad politica muy grande del go
bierno de afectar con impuestos 
excepcionales a los sectores mas 
adinerados y a los negocios mas 
importantes del pals, que son los que 
mas capacidad de resistir tienen a 
una politica de ese estilo. Esto per- 
mitirla, en caso de aplicarse, una 
politica salarial mas reactiva, es decir 
elevar los salaries sin que esto signi- 
ficara una argumentacidn para subir 
precios por parte de losempresarios, 
un cambio en el esquema bcisico de 
la propuesta sefialada. Junto con
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(iC6mo evaluarla los efectos de las Sobre los efectos del programa de ajuste implementado por el 
medidas economicas luego de mes y Gobierno, los peligros que ofrece y las perspectivas econdmicas para

los prdximos meses, entrevistamos al economista Javier Iguifiiz.

Bueno, el costo inmediato es muy 
grande porque ha caldo enormemen- 
te la capacidad adquisitiva por deci
sion expllcita del gobierno, como 
manera de asegurar que haya una 
reduccidn drastica de la inflacidn 
dentro de un esquema en el cual esa 
inflacidn se debe a un deficit fiscal y 
en tdrminos mas generales a un 
exceso de demanda. Eso ha hecho 
que la capacidad adquisitiva de las 
remuneraciones haya caldo casi 60% 
en el caso de trabajadores con nego- 
ciacidn colectiva. Esto a su vez ha 
generado una reduccidn muy drasti
ca de la demanda hacia los sectores 
informales, de pequefios comercian-

Iguiniz hablade la necesidad de rectificarel programa econdmicoy elevar los 
salaries.

“Bajaron la inflacidn 
a costa de los pobres

El dxito del programa se basa en el deterioro drdstico de las condiciones de 
vida de la poblacidn.
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Una vez nuts, la poblaci6n y en especial las mujeres organizadamente han mostrado su solidaridad para enfrentar

situaciones dificiles. Sin embargo esperan que el PSE se amplie y llegue a todos los que necesiten la ayuda.

h
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PSE debe cambiar

Atender emergencia en 
perspectiva de desarrollo

@ erfa incorrecto sefialar que la 
'S' situacion de crisis economica 
que hoy vivimos y sus altos costos 
para el pueblo son s6lo producto de 
las medidas dictadas; en el pais 
hemos llegado a esta situacion por la 
acumulacidn de sucesivos desacier- 
tos de los gobiernos anteriores que 
nos llevan a una practica paraliza- 
cidn del sector productive del pais, 
tanto en el campo como en la Ciudad. 
A raiz de ello en el Peru hemos ido 
acumulando desocupacidn, pobre- 
za, hambre y desnutricidn en la 
mayoria de la poblacidn.

El propio Ministro Hurtado Miller, 
reconocid al presentar la propuesta 
econdmica del Gobierno que el Peru 
es un pais de pobres: mds de la 
mitad de la poblacidn (12 millones de 
personas) viven en esta condicidn, 
ya que sus ingresos familiares no 
alcanzan a cubrir los 16 millones que 
se sefiald como salario minimo para 
el mes de Agosto; y tambien que 
actualmente tenemos en riesgo de 
vida a 3 millones de personas princi- 
palmente nifios menores de 6 afios, 
madres gestantes y personas des-

Ya a raiz del “paquete” del Minis
tro Salinas de Setiembre de 1988 y al 
iniciarse un abierto proceso de dete- 
rioro de los ingresos populares, el 
gobierno de Alan Garcia cred el 
Programa de Compensacidn Social 
a partir de la accidn del Estado, pero 
tambien con un claro sesgo cliente- 
lista para atender sdlo a sectores

Los antecedentes del Programa 
Social de Emergencia

de sectores privados y del Estado 
para atender a la poblacidn en situa- 
cidn de emergencia. El Gobierno 
propuso que se trabajara a partir de 
una accidn concertada para evitar el 
clientelismo, reconociendo el papel 
de la organizacidn popular como 
gestora y tambien la necesidad de 
financiarlo fundamentalmente con 
recursos del Tesoro Publico.

Sin embargo, rapidamente esta 
Comisidn empezaria a encontrar 
limitaciones. Las medidas econdmi- 
cas del 8 de Agosto sorprendieron a 
la mayoria de sus integrantes, espe- 
cialmente por el cambio de panora
ma para su trabajo: ya no serian 
objeto de atencidn 7 millones de 
personas como se pensaba, sino 12 
millones y asimismo, el Estado se

repliega inicialmente dejando al res- 
to de la Comisidn enfrentarse a las 
demandas de ayuda de la poblacidn.

Pese a ello y procesando distin- 
tas iniciativas, producto tambien de 
diagndsticos diversos de la situacion 
y opciones institucionales propias, la 
Comisidn empieza a trabajar a partir 
de enfrentar el problema alimentario 
prioritariamente, usando los recur
sos puestos a disposicidn por las 
instituciones de apoyo social y los 
pocos aportes que el Estado ira en- 
tregando lentamente.

Actualmente, si bien la Comisidn' 
intenta mantener su trabajo coordi- 
nadamente, enfrenta el grave pro
blema ocasionado por la actitud del 
gobierno que mas alld del incumpli- 
miento econdmico y su poca preocu-

Transcurridos aproximadamente 
dos meses de iniciado el Programa, 
los cdlculos mds optimistas sefialan 
que habria logrado Hegar a una

Con el objeto de informar a 
nuestros lectores sobre el 
Programa Social de Emergencia 
(PSE) implementado con la 
finalidad de atender a la 
poblacidn que se encuentra en 
situacidn de pobreza extrema (12 
millones de peruanos), sobre 
sus limites, dificultades y sus 
perspectivas, ANDENES ha 
preparado el siguiente informe.

influenciados por su partido. Por ello 
y ante el agravamiento de la situa
cidn, las Naciones Unidas ainiciativa 
de su presidents -el peruano Perez 
de Cuellar- crea un Fondo de Ayuda 
Social, para cuya implementacidn 
convoca a la Iglesia, la cual Io asume 
en coordinacidn con otros sectores 
civiles (comedores populares, cen
tres de promocidn, empresarios, 
instituciones de ayuda social), cons- 
tituyendose en Mayo de 1989 el 
Programa Social de Emergencia .

De otro lado en Mayo de 1990, a 
raiz de la grave sequia que asola a 
gran parte de la sierra del pais y a 
exigencia de los campesinos afecta- 
dos, el gobierno crea el Programa 
Nacional de Emergencia por Sequia 
(DS-052-90PCM) para canalizar 
ayuda a estos sectores, encargan- 
dole a la Iglesia a traves de Cdritas la 
presidencia de la Comisidn Ejecutiva 
que distribuiria la ayuda alimentaria 
principalmente internacional, y pre
pararia propuestas de ayuda pro- 
ductiva para la reactivacidn del agro 
afectado.

pacidn por brindar su infraestructura 
para distribuir la ayuda, viene inten- 
tando cambiar los objetivos de la 
Comisidn. El presidents Fujimori 
pretenderia que la Comisidn desa- 
rrolle su trabajo solo como coordina- 
dora asistencial y a su vez preservar 
espacios propios para organismos 
del Estado (PAD-COOPOP-ONAA), 
en especial en relacidn a los progra- 
mas de generacidn de empleo en 
Clara contradiction con los objetivos 
aceptados por todos los miembros.

I

I-

validas por enfermedad (TBC por 
ejemplo), desnutricidn y abandono 
socioecondmico. A nivel rural, tam
bien casi la gran mayoria de pobla- 
dores (6 millones de campesinos), 
viven en condiciones de pobreza y 
abandono.

Este es el panorama desolador 
que tenemos que enfrentar con una 
Clara preocupacidn por la vida de las 
mayorias nacionales, que no son las 
causantes de esta situacidn y que 
menos aim deben pagar los “platos 
rotos" de ella.

Recogiendo las acciones que ve- 
nian desarrollando estos programas 
y la necesidad de ponteciarlos a tra
ves de programas concertados (ali
mentation, salud, empleo) es que el 
28 de Julio se convoca a la Comisidn 
Transitoria Coordinadora de los 
Programas de Emergencia Social, 
mediante el D.S. 094-90-PCM, con 
la finalidad de coordinar la actividad

El PSE debe dar atencidnprioritaria a las 
personas en riesgo de muerte... como los 
miles de ninos desnutridos.
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Una vez mds, la poblacidn y en especial las mujeres organizadamente han mostrado su solidaridad para enfrentar

situaciones diftciles. Sin embargo esperan que el PSE se amplie y llegue a todos los que necesiten la ayuda.
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que hoy vivimos y sus altos costos 
para el pueblo son s6lo producto de 
las medidas dictadas; en el pais 
hemos llegado a esta situacidn por la 
acumulacidn de sucesivos desacier- 
tos de los gobiernos anteriores que 
nos llevan a una practica paraliza- 
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A raiz de ello en el Peru hemos ido 
acumulando desocupacidn, pobre- 
za, hambre y desnutricion en la 
mayoria de la poblacidn.

El propio Ministro Hurtado Miller, 
reconocid al presentar la propuesta 
economica del Gobierno que el Peru 
es un pais de pobres: mas de la 
mitad de la poblacidn (12 millones de 
personas) viven en esta condition, 
ya que sus ingresos familiares no 
alcanzan a cubrir los 16 millones que 
se sefiald como salario minimo para 
el mes de Agosto; y tambien que 
actualmente tenemos en riesgo de 
vida a 3 millones de personas princi- 
palmente nifios menores de 6 ados, 
madres gestantes y personas des-

El PSE debe dar atencidnprioritaria a las 
personas en riesgo de muerte... como los 
miles de nihos desnutridos.

Ya a raiz del “paquete” del Minis
tro Salinas de Setiembre de 1988 y al 
iniciarse un abierto proceso de dete- 
rioro de los ingresos populares, el 
gobierno de Alan Garcia cred el 
Programa de Compensation Social 
a partir de la action del Estado, pero 
tambien con un claro sesgo cliente- 
lista para atender sdlo a sectores

Los antecedentes del Programa 
Social de Emergencia

validas por enfermedad (TBC por 
ejemplo), desnutricion y abandono 
socioecondmico. A nivel rural, tam
bien casi la gran mayoria de pobla- 
dores (6 millones de campesinos), 
viven en condiciones de pobreza y 
abandono.

Este es el panorama desolador 
que tenemos que enfrentar con una 
Clara preocupacidn por la vida de las 
mayorias nacionales, que no son las 
causantes de esta situacidn y que 
menos aun deben pagar los “platos 
rotos” de ella.

influenciados por su partido. Por ello 
y ante el agravamiento de la situa
cidn, las Naciones Unidas a iniciativa 
de su presidente -el peruano Perez 
de Cuellar- crea un Fondo de Ayuda 
Social, para cuya implementacidn 
convoca a la Iglesia, la cual Io asume 
en coordination con otros sectores 
civiles (comedores populares, cen
tres de promotion, empresarios, 
instituciones de ayuda social), cons- 
tituyendose en Mayo de 1989 el 
Programa Social de Emergencia.

De otro lado en Mayo de 1990, a 
raiz de la grave sequia que asola a 
gran parte de la sierra del pais y a 
exigencia de los campesinos afecta- 
dos, el gobierno crea el Programa 
Nacional de Emergencia por Sequia 
(DS-052-90PCM) para canalizar 
ayuda a estos sectores, encargan- 
dole a la Iglesia a traves de Caritas la 
presidencia de la Comisidn Ejecutiva 
que distribuiria la ayuda alimentaria 
principalmente international, y pre
pararia propuestas de ayuda pro- 
ductiva para la reactivation del agro 
afectado.

de sectores privados y del Estado 
para atender a la poblacion en situa
tion de emergencia. El Gobierno 
propuso que se trabajara a partir de 
una action concertada para evitar el 
clientelismo, reconociendo el papel 
de la organizacion popular como 
gestora y tambien la necesidad de 
financiarlo fundamentalmente con 
recursos del Tesoro Publico.

Sin embargo, rapidamente esta 
Comision empezaria a encontrar 
limitaciones. Las medidas economi
cas del 8 de Agosto sorprendieron a 
la mayoria de sus integrantes, espe- 
cialmente por el cambio de panora
ma para su trabajo: ya no serian 
objeto de atencion 7 millones de 
personas como se pensaba, sino 12 
millones y asimismo, el Estado se

repliega inicialmente dejando al res- 
to de la Comision enfrentarse a las 
demandas de ayuda de la poblacion.

Pese a ello y procesando distin- 
tas iniciativas, producto tambien de 
diagndsticos diversos de la situacidn 
y opciones institucionales propias, la 
Comision empieza a trabajar a partir 
de enfrentar el problema alimentario 
prioritariamente, usando los recur
sos puestos a disposition por las 
instituciones de apoyo social y los 
pocos aportes que el Estado ira en- 
tregando lentamente.

Actualmente, si bien la Comision' 
intenta mantener su trabajo coordi- 
nadamente, enfrenta el grave pro
blema ocasionado por la actitud del 
gobierno que mas alld del incumpli- 
miento econdmico y su poca preocu-

Transcurridos aproximadamente 
dos meses de iniciado el Programa, 
los cdlculos mds optimistas sefialan 
que habria logrado Hegar a una

Con el objeto de informar a 
nuestros lectores sobre el 
Programa Social de Emergencia 
(PSE) implementado con la 
finalidad de atender a la 
poblacidn que se encuentra en 
situacidn de pobreza extrema (12 
millones de peruanos), sobre 
sus limites, dificultades y sus 
perspectivas, ANDENES ha 
preparado el siguiente informe.

pacidn por brindar su infraestructura 
para distribuir la ayuda, viene inten- 
tando cambiar los objetivos de la 
Comision. El presidente Fujimori 
pretenderia que la Comisidn desa- 
rrolle su trabajo sdlo como coordina- 
dora asistencial y a su vez preservar 
espacios propios para organismos 
del Estado (PAD-COOPOP-ONAA), 
en especial en relation a los progra- 
mas de generacidn de empleo en 
tiara contradiction con los objetivos 
aceptados por todos los miembros.

I
II

r
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Recogiendo las acciones que ve- 
nian desarrollando estos programas 
y la necesidad de ponteciarlos a tra
ves de programas concertados (ali- 
mentacidn, salud, empleo) es que el 
28 de Julio se convoca a la Comisidn 
Transitoria Coordinadora de los 
Programas de Emergencia Social, 
mediante el D.S. 094-90-PCM, con 
la finalidad de coordinar la actividad

Mi
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poblacion de 5 millones de personas, 
en su gran mayoria pobladores de 
las ciudades. Que asimismo habria 
logrado distribuir ayuda por un equi- 
valente a 100 millones de dolares, 
cubiertos mayoritariamente por re- 
cursos donados por instituciones no 
estatales (Caritas y otros gremios), 
mientras el Estado solo habria apor- 
tado 50 millones de los 120 que 
prometio.

Segun se ha podido conocer, esta 
ayuda ha sido distribuida en alimen- 
tos, a traves de las redes de Caritas 
y otras instituciones de apoyo social, 
ayuda destinada a atender las nece- 
sidades de beneficiados organiza- 
dos en comedores y ollas comunes, 
principalmente en barrios de Lima y 
en diversas zonas del interior del 
pais, como la sierra de Piura, Chim- 
bote, provincias de Lima, Huancayo, 
Arequipa, Iquitos y tambidn a traves 
de los programas de sequia imple- 
mentados en el Sur Andino. Asimis
mo se ha hecho Hegar esta ayuda a 
traves del Vaso de Leche, principal
mente a ciudades capitales de pro- 
vincia y Lima metropolitana.

En todo esto es destacable el 
papel cum plido por la poblacion en el 
impulse de sus ollas comunes, pese 
a Io limitado del aporte vienen sin 
embargo utilizandolo eficientemente 
para enfrentar la preocupacion in- 
mediata por el hambre. De esta 
manera, han mostrado su solidari- 
dad para enfrentar en comiin la cri
sis, pese a la voluntad contraria 
puesta en evidencia por los grupos 
violentistas en algunas partes del 
pais (en Huancayo miembros de 
Sendero Luminoso han matado a 4 
dirigentes de ollas).

Y finalmente tambi&n es destaca
ble que a partir de este trabajo orga- 
nizativo, en algunos barrios y pobla- 
dos rurales se halla logrado avanzar 
en constituir Comites de Gestibn 
Local (en Huaura o en El Agustino, 
por ejemplo), que buscan ir mas allb 
del problema inmediato.

A partir de Io realizado para en
frentar esta situacion de emergencia 
social y pese a las debilidades en-

1.2 Comedores 
Populares

1.3 Alimentacion 
escolar

1.4 Fotalecim.
Programa

100,000 empleos 
720,000 galones 
10’000,000 pasaj.

2’500,000 nines 
con raciones 
complementarias 
1’100,000 raciones

contradas, es importante sefialar la 
necesidad de encararla, a partir de 
una amplia y democratica concerta- 
cion del Estado con las instituciones 
sociales y organizaciones popula-

Costo 
Unitario

Pero no sdlo la 
alimentacidn 
debe ser motivo 
de preocupacidn, 
urge destinar 
recursos para 
dar atencibn 
adecuada en 
salud.

5’000,000
500,000

15’000,000

Programa 
Agosto

res, pero tambien con. una Clara vi
sion que vincule la sobrevivencia al 
desarroilo. Para ello es importante 
resolver los siguientes aspectos:

- La participacibn del gobierno 
con el mismo interes inicial que Io 
llevara a constituir la Comisibn Tran- 
sitoria, tanto como concertador, res- 
petando las organizaciones popula
res, como asimismo responsabilizan- 
dose en aportar la mayoria de recur
sos para el programa. Responsabili- 
dad que el presidents Fujimori debe 
asumir Io antes posible, atendiendo 
al compromiso que adquirib con el 
pueblo.

- A nivel de algunas organizacio
nes integrantes de la Coordinadora, 
tarn bibn es de importancia que se 
avance en resolver los im pases origi - 
nados por las visiones propias e 
institucionales que se tienen del tra
bajo a desarrol lar, especialmente en 
Io concemiente al triunfalismo de 
algunas de ellas respecto a la aten- 
cibn alimentaria brindada y tambibn 
a la despreocupacibn por los otros 
programas (empleo y salud) y final
mente la desconfianza hacia la orga- 
nizacibn popular.

- A partir de su preocupacion por 
la situacion de pobreza del pais, la 
Iglesia Catblica viene asumiendo im- 
portantes responsabilidades en la 
conduccibn e implementacibn de 
estos programas, sin embargo su ac- 
tuacibn no ha estado libre de fuertes 
tensiones motivadas especialmente 
por el compromiso abierto con las 
medidas econbmicas de ajuste y los 
planes del gobierno actual. Asimis
mo la amplitud de su actividad asis- 
tencial, produce preocupaciones 
respecto a su identidad pastoral y su 
vocacibn profbtica.

Sin em bargo hacia adelante, esta 
situacibn tiene que ser enfrentada 
con una actitud positiva donde la 
preocupacion social de la Iglesia sea 
una labor formadora en la fe y promo- 
tora de la dignidad humana, y que 
asuma un papel menos protagbnico

Deben constituirse comitis de gestibn local integrados por organizaciones 
populares, municipia, etc. para canalizar la ayuda y proponer altemativas 

de desarroilo.

en la ejecucibn de estos programas 
para dar paso a una mayor accibn 
concertada con la organizacibn po
pular, el Estado y todos los sectores 
de la sociedad civil.

- Ciertamente preocupacion 
mayor, es la relative a la participa- 
cibn de los beneficiaries en el Pro
grama. Es crucial que se asuma la 
importanciade la participacibn popu
lar, motivando su organizacibn de 
base tanto a nivel de ollas, comedo
res, comitbs de vaso de leche, comi- 
tbs de salud, comisiones escolares, 
etc., como tambibn de la organiza
cibn local a traves de Comitbs de 
Gestibn que a nivel de distritos pue- 
dan ser entes articuladores de las 
necesidades de emergencia con los 
recursos y altemativas propios, en 
un sentido de desarroilo social para 
cada zona. Y tambien la necesidad 
de incorporar a los Gobiernos Regio
nales como entes descentralizados 
de coordinacibn y canalizacibn de 
los recursos conseguidos en la 
Comisibn Transitoria.

- Es tambibn importante compren
der criticamente que este Programa 
se desarrolla en intima relacibn con

el Programa econbmico de! Gobier
no, y que ciertamente este trabajo 
por mas eficiente que sea no lograra 
atender a la mitad de la poblacion del 
pais, que hoy dia esta en situacibn 
de pobreza. Por ello es necesario 
desarrollar claras tineas de articula- 
cibn que apunten a promover la acti
vidad productiva, tanto en genera- 
cibn de pequefias em presas, em
pleos transitorios, como asimismo 
en el caso del campo, apoyando la 
produccibn alimentaria, actividades 
detransformacibnycqmercializacibn 
encaminados hacia el desarroilo 
rural.

- Finalmente tambibn es clave re
solver el problema de la distribucibn 
eficaz de la ayuda y su uso adecua- 
do. Para ello es importante que se 
implementen iniciati vas desde arriba 
(la Comisibn), para solucionar el re- 
parto descentralizadamente a travbs 
de brganos regionaies y con el apoyo 
de la infraestructura del Estado (trans- 
porte y locales). Asi como que desde 
abajo la organizacibn de base, avan
ce en fortalcerse, en constituir sus 
Comitbs de Gestibn locales o distri- 
tales

$0.10

(subsidio)

1'000,000 
(una vez)

2.2 Botiquines
Escolares

2.3 Red Privada 
(PROVIDA)

2.4 Atencion Curativa 
(IBC Escolar)
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120,000 Fam. (Lima)

El presupuesto estimado para el Programa Social de Emergencia asciende 
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icdmo se espera astpoder atender a los millones de pobres en el pats?
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poblacion de 5 millones de personas, 
en su gran mayoria pobladores de 
las ciudades. Que asimismo habria 
logrado distribuir ayuda por un equi- 
valente a 100 millones de ddlares, 
cubiertos mayoritariamente por re- 
cursos donados por instituciones no 
estatales (Caritas y otros gremios), 
mientras el Estado solo habria apor- 
tado 50 millones de los 120 que 
prometio.

Segun se ha podido conocer, esta 
ayuda ha sido distribuida en alimen- 
tos, a traves de las redes de Caritas 
y otras instituciones de apoyo social, 
ayuda destinada a atender las nece- 
sidades de beneficiaries organiza- 
dos en comedores y ollas comunes, 
principalmente en barrios de Lima y 
en diversas zonas del interior del 
pais, como la sierra de Piura, Chim- 
bote, provincias de Lima, Huancayo, 
Arequipa, Iquitos y tambidn a traves 
de los programas de sequia imple- 
mentados en el Sur Andino. Asimis
mo se ha hecho Hegar esta ayuda a 
traves del Vaso de Leche, principal
mente a ciudades capitales de pro- 
vincia y Lima metropolitana.

En todo esto es destacable el 
papel cumplido por la poblacion en el 
impulse de sus ollas comunes, pese 
a Io limitado del aporte vienen sin 
embargo utilizandolo eficientemente 
para enfrentar la preocupacidn in- 
mediata por el hambre. De esta 
manera, han mostrado su solidari- 
dad para enfrentar en comiin la cri
sis, pese a la voluntad contraria 
puesta en evidencia por los grupos 
violentistas en algunas partes del 
pais (en Huancayo miembros de 
Sendero Luminoso han matado a 4 
dirigentes de ollas).

Y finalmente tambidn es destaca
ble que a partir de este trabajo orga- 
nizativo, en algunos barrios y pobla- 
dos rurales se halla logrado avanzar 
en constituir Comites de Gestibn 
Local (en Huaura o en El Agustino, 
por ejemplo), que buscan ir mas allb 
del problema inmediato.

A partir de Io realizado para en
frentar esta situacion de emergencia 
social y pese a las debilidades en-

1.2 Comedores 
Populares

1.3 Alimentacion 
escolar

1.4 Fotalecim.
Programa

100,000 empleos 
720,000 galones 
10’000,000 pasaj.

2’500,000 ninos 
con raciones 
complementarias 
1'100,000 raciones

contradas, es importante sefialar la 
necesidad de encararla, a partir de 
una amplia y democratica concerta- 
cion del Estado con las instituciones 
sociales y organizaciones popula-

Costo 
Unitario

Pero no sdlo la 
alimentacidn 
debe sen motivo 
de preocupacidn, 

urge destinar 
recursos para 
dar atencibn 
adecuada en 
salud.

5'000,000

500,000 

15’000,000

Programa 
Agosto

res, pero tambien con una Clara vi
sion que vincule la sobrevivencia al 
desarrollo. Para ello es importante 
resolver los siguientes aspectos:

- La participacibn del gobierno 
con el mismo interes inicial que Io 
llevara a constituir la Comisibn Tran- 
sitoria, tanto como concertador, res- 
petando las organizaciones popula
res, como asimismo re spo nsabi I izan - 
dose en aportar la mayoria de recur
sos para el programa. Responsabili- 
dad que el presidents Fujimori debe 
asumir Io antes posible, atendiendo 
al compromiso que adquirib con el 
pueblo.

- A nivel de algunas organizacio
nes integrantes de la Coordinadora, 
tarn bibn es de importancia que se 
avance en resolver los im pases origi- 
nados por las visiones propias e 
institucionales que se tienen del tra
bajo a desarrollar, especialmente en 
Io concerniente al triunfalismo de 
algunas de ellas respecto a la aten- 
cibn alimentaria brindada y tambibn 
a la despreocupacibn por los otros 
programas (empleo y salud) y final
mente la desconfianza hacia la orga- 
nizacibn popular.

- A partir de su preocupacibn por 
la situacion de pobreza del pais, la 
Iglesia Catolica viene asumiendo im- 
portantes responsabilidades en la 
conduccibn e implementacibn de 
estos programas, sin embargo su ac- 
tuacibn no ha estado libre de fuertes 
tensiones motivadas especialmente 
por el compromiso abierto con las 
medidas econbmicas de ajuste y los 
planes del gobierno actual. Asimis
mo la amplitud de su actividad asis- 
tencial, produce preocupaciones 
respecto a su identidad pastoral y su 
vocacibn profbtica.

Sin embargo hacia adelante, esta 
situacibn tiene que ser enfrentada 
con una actitud positiva donde la 
preocupacibn social de la Iglesia sea 
una labor formadora en la fe y promo- 
tora de la dignidad humana, y que 
asuma un papel menos protagbnico

en la ejecucibn de estos programas 
para dar paso a una mayor accibn 
concertada con la organizacibn po
pular, el Estado y todos los sectores 
de la sociedad civil.

- Ciertamente preocupacibn 
mayor, es la relativa a la participa- 
cibn de los beneficiaries en el Pro
grama. Es crucial que se asuma la 
importancia de la participacibn popu
lar, motivando su organizacibn de 
base tanto a nivel de ollas, comedo
res, comitbs de vaso de leche, comi- 
tbs de salud, comisiones escolares, 
etc., como tambibn de la organiza
cibn local a traves de Comitbs de 
Gestibn que a nivel de distritos pue- 
dan ser entes articuladores de las 
necesidades de emergencia con los 
recursos y alternativas propios, en 
un sentido de desarrollo social para 
cada zona. Y tambibn la necesidad 
de incorporar a los Gobiernos Regio
nales como entes descentralizados 
de coordinacibn y canalizacibn de 
los recursos conseguidos en la 
Comisibn Transitoria.

- Es tambibn importante compren
der criticamente que este Programa 
se desarrolla en intima relacibn con

el Programa econbmico de! Gobier
no, y que ciertamente este trabajo 
por mas eficiente que sea no lograra 
atender a la mitad de la poblacion del 
pais, que hoy dia esta en situacibn 
de pobreza. Por ello es necesario 
desarrollar claras lineas de articula- 
cibn que apunten a promover la acti
vidad productiva, tanto en genera- 
cibn de pequefias em presas, em
pleos transitorios, como asimismo 
en el caso del campo, apoyando la 
produccibn alimentaria, actividades 
detransformacibnycqmercializacibn 
encaminados hacia el desarrollo 
rural.

- Finalmente tambibn es clave re
solver el problema de la distribucibn 
eficaz de la ayuda y su uso adecua- 
do. Para ello es importante que se 
implementen iniciati vas desde arriba 
(la Comisibn), para solucionar el re- 
parto descentralizadamente a travbs 
de brganos regionaies y con el apoyo 
de la infraestructura del Estado (trans- 
porte y locales). Asi como que desde 
abajo la organizacibn de base, avan
ce en fortalcerse, en constituir sus 
Comitbs de Gestibn locales o distri- 
tales Ei

$0.10
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1'000,000 
(una vez)
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Del llanto a la accidn
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4) Esto exige de todos y cada uno el deber de cumplir con 
honestidad y eficacia su tarea:
a) Los gobernantes, politicos y expertos deben com- 

pensar con urgencia el costo social del plan econd- 
mico. La crisis impone medidas que no agraven la 
condicibn de vida de los mbs pobres, sino que 
exige que de mAs el que mds tiene. La cuota de

Hemos considerado importante publicar el cotnunicado que los Obispos del Peru emitieron a proposito de las medidas dadas 
el 8 de agosto y en reladdn al Programa de Emergenda.

2) L i Iglesia del Peru acompafia, hoy mas que nunca, a 
la familia peruana en sus angustias, tristezas e inicia- 
tivas por sobrevivir, igualmente en sus esperanzas de 
una calidad de vida mbs digna.

1) Nuestro pueblo que viene soportando una creciente 
pobreza y miseria, hoy se siente golpeado y descon- 
certado por las duras medidas econbmicas, que en su 
objetivo buscan superar la grave crisis del pais pero 
que en la practica recaen en forma agobiante y drama- 
tica especialmente sobre los mas pobres del campo y 
de la ciudad.

5) La Iglesia esta empefiada en acrecentar sus progra- 
mas de emergencia dentro de su capacidad, canali- 
zando y apoyando todo aquello que proteja la vida y 
alivie el hambre.
Que la Fe en Dios, el Amor al hermano que sufre, la 
fuerza del Espiritu renueve las esperanzas de nuestro 
pueblo, porque Dios ve el dolor de sus hijos y escucha 
su clamor. Que la Virgen Maria, Madre Dolorosa, 
proteja bajo su manto a todos los hogares del Peru. 
Finalmente, decimos a nuestro pueblo como Dios un 
dia al paralitico: “Levantate y anda" (Mt. 9,1-9).

sacrificio debe ser com partida realmente por to
dos.

b) Los dirigentes de las asociaciones politicas y po- 
pulares, Io mismo que los responsables del orden 
publico, estan obligados a proceder lucidamente y 
con sensatez evitando la violencia que solo acre- 
cienta al sufrimiento del pueblo y fomenta el odio. 
Sepamos aceptar las expresiones legitimas de 
protesta pero desterremos la violencia insurgente 
que desencadena la violencia represiva.

c) Nadie debe aprovecharse de esta crisis para enri- 
quecerse a costa del sufrimiento ajeno. Seria una 
traicidn al pueblo y un grave pecado contra Dios. 
Es injusto, igualmente, buscar el fracaso del es- 
fuerzo de otros por rivalidad politica.

d) Los beneficiarios del programa de emergencia 
deben colaborar con su organizacion y una partici- 
pacion justa y eficaz.

Los Obispos del Consejo Permanente
Lima, 10 de Agosto de 1990

Huaura, pueblo histbrico, sigue 
construyendc su historia desde 
el campo y la ciudad. Su 
respuesta a las medidas 
econbmicas del pasado 8 de 
Agosto, fue mediante la 
organizacibn popular y una 
decidida defensa de la vida.

los saqueos a algunas parcelas en el 
campo y los primeros intentos por

dar solucibn, cuando el Municipio 
promueve una olla comun en la Pla
za de Armas, siendo insuficiente para 
tantas personas.

Luego de 4'8 horas, el municipio, 
la Iglesia local, las organizaciones 
populares (comedores, productores, 
promotoras de salud), organizacio
nes no gubernamentales (SER, IER, 
CARITAS, CAPER) se reunen en 
una Asamblea sin precedentes en el 
local municipal. Lo mbs saltante fue 
la entrada del pueblo al municipio y 
los acuerdos para atender la situa- 
cion de emergencia alimentaria. Se 
crean comisiones de trabajo para 
organizar mejor las ollas y una 
Comisibn Coordinadora de Emergen
cia del distrito de Huaura integrada 
por organizaciones populares e insti- 
tuciones.

Es de resaltar que al siguiente dia 
funcionaban ya 25 ollas comunes, a 
los pocos dias 30 y hoy mas de 40 
con 10,000 raciones diarias.

Teniendo entre sus impulsores 
personas comprometidas con otras 
formas de participacibn, las ollas han 
elegido sus propias directivas, han 
decidido turnos de trabajo, aporte de 
Jos miembros, habilitado sus locales, 
efectuado faenas comunales de lim- 
pieza. En todos estos aspectos la 
participacion de la mujer ha sido 
fundamental.

Una de las formas adoptadas para 
evaluar la marcha de las ollas son las 
asambleas que realizan semanal- 
mente, siendo los delegados de cada 
olla los actores principales que con 
sus aportes y sus acuerdos van defi- 
niendo el rumbo del trabajo, como el 
de iniciar el trbnsito (o el retomo) a 
comedores de muchas de las actua
tes ollas.

Hasta ahora, ha quedado mani- 
fiesta la fuerza movilizadora de 
hombres, mujeres y jbvenes traba-

Comunicado de obispos

Llamado a

r

Huaura

Emergencia 
y respuesta 
popular

3) Jesucristo, un dia al ver una inmensa multitud ham- 
brienta se conmovib y dijo a los Apbstoles: “Denies de 
comer", luego ord al Padre, multiplied los panes y los 
peces, se los entregb para que ellos los repartiesen, 
hasta que todos quedaron satisfechos (Mt. 14,13-21). 
fambien hoy todos los peruanos estamos llamados a 
rqirar como propias el hambre y la angustia de nues- 
trps hermanos mbs pobres. Nadie puede volver la 
espalda al prdjimo que sufre: todos debemos orar, 
cpmpartir, partir y repartir lo que tenemos, en forma 
personal e institucional. Dejemos de lado todo egois- 
mo, para buscar, con amor solidario y corresponsable, 
respuestas que alivien el hambre y resguarden la vida.
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M I igual que en otros pueblos 
drnA del pais las primeras horas 
despues del “ajustbn” fueron de llan
to y desesperacibn. Todavia tene
mos presentes algunos cuadros 
como: los numerosos eventuales sin 
trabajo deambulando por las calles,

*



actualidad nacional '' ~ < ’v^ mmhm  actualidad nacional

la solidaridad

)

1=

■

Del llanto a la accidn

12 —ANDENES 13 —ANDENES

4) Esto exige de todos y cada uno el deber de cumplir con 
honestidad y eficacia su tarea:
a) Los gobernantes, politicos y expertos deben com- 

pensar con urgencia el costo social del plan econd- 
mico. La crisis impone medidas que no agraven la 
condicidn de vida de los mds pobres, sino que 
exige que de mAs el que mAs tiene. La cuota de

Hemos considerado importante publicar el comunicado que los Obispos del Peru emitieron a proposito de las medidas dadas 
el 8 de agosto y en reladdn al Programa de Emergenda.

2) La Iglesia del Peru acompafia, hoy mAs que nunca, a 
Iq familia peruana en sus angustias, tristezas e inicia- 
tivas por sobrevivir, igualmente en sus esperanzas de 
una calidad de vida mAs digna.

1) Nuestro pueblo que viene soportando una creciente 
pobreza y miseria, hoy se siente golpeado y descon- 
certado por las duras medidas econdmicas, que en su 
objetivo buscan superar la grave crisis del pais pero 
que en la practica recaen en forma agobiante y drama- 
tica especialmente sobre los mAs pobres del campo y 
de la ciudad.

5) La Iglesia estA empehada en acrecentar sus progra- 
mas de emergencia dentro de su capacidad, canali- 
zando y apoyando todo aquello que proteja la vida y 
alivie el hambre.
Que la Fe en Dios, el Amor al hermano que sufre, la 
fuerza del Espiritu renueve las esperanzas de nuestro 
pueblo, porque Dios ve el dolor de sus hijos y escucha 
su clamor. Que la Virgen Maria, Madre Dolorosa, 
proteja bajo su manto a todos los hogares del Peru. 
Finalmente, decimos a nuestro pueblo como Dios un 
dia al paralitico: “LevAntate y anda" (Mt. 9,1-9).

sacrificio debe ser com partida realmente por to
dos.

b) Los dirigentes de las asociaciones politicas y po- 
pulares, Io mismo que los responsables del orden 
publico, estan obligados a proceder lucidamente y 
con sensatez evitando la violencia que solo acre- 
cienta al sufrimiento del pueblo y fomenta el odio. 
Sepamos aceptar las expresiones legitimas de 
protesta pero desterremos la violencia insurgente 
que desencadena la violencia represiva.

c) Nadie debe aprovecharse de esta crisis para enri- 
quecerse a costa del sufrimiento ajeno. Seria una 
traicion al pueblo y un grave pecado contra Dios. 
Es injusto, igualmente, buscar el fracaso del es- 
fuerzo de otros por rivalidad politica.

d) Los beneficiaries del programa de emergencia 
deben colaborar con su organizacidn y una parti ci - 
pacidn justa y eficaz.

Los Obispos del Consejo Permanente
Lima, 10 de Agosto de 1990

Huaura, pueblo histdrico, sigue 
construyendc su historia desde 
el campo y la ciudad. Su 
respuesta a las medidas 
econdmicas del pasado 8 de 
Agosto, fue mediante la 
organizacidn popular y una 
decidida defensa de la vida.

los saqueos a algunas parcelas en el 
campo y los primeros intentos por

dar solucidn, cuando el Municipio 
promueve una olla comun en la Pla
za de Armas, siendo insuficiente para 
tantas personas.

Luego de 48 horas, el municipio, 
la Iglesia local, las organizaciones 
populares (comedores, productores, 
promotoras de salud), organizacio
nes no gubernamentales (SER, IER, 
CARITAS, CAPER) se reunen en 
una Asamblea sin precedentes en el 
local municipal. Lo mAs saltante fue 
la entrada del pueblo ai municipio y 
los acuerdos para atender la situa- 
cidn de emergencia alimentaria. Se 
crean comisiones de trabajo para 
organizar mejor las ollas y una 
ComisidnCoordinadorade Emergen
cia del distrito de Huaura integrada 
por organizaciones populares e insti- 
tuciones.

Es de resaltar que al siguiente d fa 
funcionaban ya 25 ollas comunes, a 
los pocos dfas 30 y hoy mAs de 40 
con 10,000 raciones diarias.

Teniendo entre sus impulsores 
personas comprometidas con otras 
formas de participacidn, las ollas han 
elegido sus propias directivas, han 
decidido turnos de trabajo, aporte de 
Josmiembros, habilitado sus locales, 
efectuado faenas comunales de lim- 
pieza. En todos estos aspectos la 
participacidn de la mujer ha sido 
fundamental.

Una de las formas adoptadas para 
evaluar la marcha de las ollas son las 
asambleas que realizan semanal- 
mente, siendo los delegados de cada 
olla los actores principales que con 
sus aportes y sus acuerdos van defi- 
niendo el rumbo del trabajo, como el 
de iniciar el trAnsito (o el retomo) a 
comedores de muchas de las actua
tes ollas.

Hasta ahora, ha quedado mani- 
fiesta la fuerza movilizadora de 
hombres, mujeres y jdvenes traba-

Comunicado de obispos

Llamado a

Huaura

Emergencia 
y respuesta 
popular

3) Jesucristo, un dia al ver una inmensa multitud ham- 
brienta se conmovid y dijo a los Apostoles: “Denies de 
comer”, luego ord al Padre, multiplied los panes y los 
peces, se los entregd para que ellos los repartiesen, 
hasta que todos quedaron sati sfechos (Mt. 14,13-21). 
Tambien hoy todos los peruanos estamos llamados a 
njirar como propias el hambre y la angustia de nues- 
trps hermanos mAs pobres. Nadie puede volver la 
espalda al prdjimo que sufre: todos debemos orar, 
compartir, partir y repartir lo que tenemos, en forma 
personal e institucional. Dejemos de lado todo egois- 
mo, para buscar, con amor solidario y corresponsable, 
respuestas que alivien el hambre y resguarden la vida.

I igual que en otros pueblos 
iu-X del pais las primeras horas 
despues del “ajustdn” fueron de llan
to y desesperacidn. Todavia tene
mos presentes algunos cuadros 
como: los numerosos eventuates sin 
trabajo deambulando por las calles,
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Impacto del ajuste y 
nuevo plan agrario

Muchos campesinos en el valle 
no son insensibles ante esta situa- 
cion, donan o venden sus productos 
a precios mddicos a las ollas. Son 
conscientes que no se trata de saciar 
el hambre un dla, sino asegurar ali- 
mentos para los proximos meses. 
Pero esto es dificil. No hay credito, 
las semillas, los insecticidas, los fer- 
tilizantes tienen un costo elevado.

Los del Campo y la 
Ciudad trabajando juntos

jando masivamente en las ollas, con 
nuevos lideres preocupados no solo 
en mitigar el hambre del pueblo sino 
buscando propuestas alternativas al 
conjunto de probiemas locales.

No esta demas recordar que en la 
tradicidn del pueblo huaurino, en 
muchas oportunidades, caso del 
proceso de reforma agraria, la olla 
comun fue acompafiante de nume- 
rosas luchas.

As! hoy en medio del ham bre y la 
miseriaenccntramoscapacidadpara 
la organizacion con muchas expre- 
siones de soiidaridad.

Corremos el riesgo de tener mucha 
superficie agricola sin sembrar, siem- 
bra de alimentos de pan llevar res- 
tringidas, mayor desocupacion en el 
campo. Ante ello un grupo de agricul- 
tores y eventuates vienen buscando 
posibles salidas a los probiemas 
existentes. Es asi que el "Comite de 
Productores de soiidaridad” que ini- 
cia desde hace aho y m edio su servi- 
cio de produccion para abastecer a 

loscomedores, hoy busca ampliar su

Es valida la pregunta^ la dona- 
cion de alimentos no crea mas de- 
pendencia? Por eso, esta coyuntura 
de emergencia no puede estar des- 
art iculada de una perspectiva de des- 
arrollo. Evidentemente, hay mucho 
por trabajar en este proceso de ir pa- 
sando del asistencialismo a la auto
gestion con las organizaciones de 
base. Creemos que no se trata de 
prolongar la situacion de pobreza 
sino de que las personas se dignifi- 
quen trabajando. De hecho la expe- 
riencia con los comedores ha de- 
mostrado que las mujeres pueden 
administrar y gestionar su comedor.

El haber concitado, a las organi
zaciones de base, las instituciones 
publicas y privadas en una comision 
amplia para atender la emergencia 
alimentaria es apenas un paso gana- 
do; ahora esta misma comision se 
plantea el reto de conformarse en un 
Comite de Gestidn para el Desarrollo 
Local, y si a ello se suma la irrenun- 
ciable apuesta por la vida y la paz, 
seguiremos dando pasos en este 
largo caminar junto al pueblo por 
construir una sociedad justa ■

Dei Asistencialismo al desarrollo 
enfrentando la violencia

aporte a la poblacion organizandose 
para veneer las dificultades en la 
produccion.

Derivar una parte de los recursos 
del programa de emergencia a f i nan - 
ciar la instalacion de cultivos de pan 
llevar, en un acuerdo multiple entre 
parceleros, eventuates, gobierno, 
comision coordinadora de emergen
cia del distrito, es una salida viable, 
que tiene la ventaja de asegurar ali
mentos y tambien empleo, reacti- 
vando o ayudando a reactivar nues- 
tra alicaida produccion agricola.

absolutamente indispensable, segun 
el Ministro a precio real, para que no 
compita deslealmente con la produc
cion nacional. Pero como la tasa de 
cambio (es decir el precio del dolar 
en intis) la esta fijando el mercado y 
esta baja en relacion a otros precios, 
esto disminuye el beneficio de esta 
medida y favorece las importacio- 
nes.

El Ministro Amat viene conversando con los distintos sectores vinculados al 
agro con la finalidad de lograr una politica concertada.

- Porotro lado, con respecto al re- 
ordenamiento de precios relatives 
puesto en marcha con el ajuste (ver 
Andenes N. 57, pSg. 5), Io que ha 
sucedido es que los precios de los 
productos industriales han subido 
mas que los precios de los productos 
agricolas. De la misma manera, los 
precios de los combustibles y de los 
insumos tambien han subido mas

En coda olla o comedor, se deciden los turnos de cocina, de limpieza, llevan 
sus cuentas... y se estrechan en el camino fuertes lazos de amistady soiida
ridad.

- Al haber aumentado los precios 
alrededor de 400% en Agosto, muy 
por encima de Io que han subido los 
salaries, la disminucion de la de- 
manda no permite que los productos 
del campo tengan buenos precios en 
los mercados de las ciudades; como 
es de suponer, ello hara que los 
ingresos de los agricultores tambien 
disminuyan. Como no hay mercado, 
bajara la produccion, es decir, habra 
recesidn. Esto ademas, repercute 
en los trabajadores eventuates ya 
que disminuira el empleo en el 
campo y/o los salaries seran muy 

bajos.
- Al eliminar el dolar MUC, se 

termi no con el principal subsidio que 
daba el Estado a la importacion de 
alimentos, esto tavorece sin duda al 
productor nacional. Se importara Io

Cualquiera que sea la politica agraria que se ponga en prictica en los 
prdximos cinco afios, estarS asociada, mejor dicho ‘subordinada’, al 
drSstico programa de ajuste puesto en marcha el 8 de Agosto. No 
obstante, el Ministro de Agricultura, Ing. agrdnomo y economista 
Dr. Carlos Amat y Le6n, en diferentes medios de comunicacidn, ha 
expresado algunos lineamientos interesantes de Io que sera su 
politica agraria, que a la larga deberia beneficiar al campo. 

Esperamos que sea asi.
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Dla a dla, cerca de 40 ollas atienden 
10,000 raciones.

n ntes de presentar la propues- 
ta del Ministro de Agricultura, 

veamos el impacto que este tenien- 
do la nueva politica economica sobre 
el sector agrario.
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Impacto del ajuste y 
nuevo plan agrario

Muchos campesinos en el valle 
no son insensibles ante esta situa- 
cion, donan o venden sus productos 
a precios mddicos a las ollas. Son 
conscientes que no se trata de saciar 
el hambre un dla, sino asegurar ali- 
mentos para los proximos meses. 
Pero esto es dificil. No hay credito, 
las semillas, los insecticidas, los fer- 
tilizantes tienen un costo elevado.

Los del Campo y la 
Ciudad trabajando juntos

jando masivamente en las ollas, con 
nuevos lideres preocupados no solo 
en mitigar el hambre del pueblo sino 
buscando propuestas alternativas al 
conjunto de probiemas locales.

No esta demas recordar que en la 
tradicidn del pueblo huaurino, en 
muchas oportunidades, caso del 
proceso de reforma agraria, la olla 
comun fue acompafiante de nume- 
rosas luchas.

Asi hoy en medio del hambre y la 
miseriaencontramoscapacidadpara 
la organizacion con muchas expre- 
siones de soiidaridad.

Es valida la pregunta^ la dona- 
cion de alimentos no crea mas de- 
pendencia? Por eso, esta coyuntura 
de emergencia no puede estar des- 
art iculada de una perspectiva de des- 
arrollo. Evidentemente, hay mucho 
por trabajar en este proceso de ir pa- 
sando del asistencialismo a la auto
gestion con las organizaciones de 
base. Creemos que no se trata de 
prolongar la situacion de pobreza 
sino de que las personas se dignifi- 
quen trabajando. De hecho la expe- 
riencia con los comedores ha de- 
mostrado que las mujeres pueden 
administrar y gestionar su comedor.

El haber concitado, a las organi
zaciones de base, las instituciones 
publicas y privadas en una comision 
amplia para atender la emergencia 
alimentaria es apenas un paso gana- 
do; ahora esta misma comision se 
plantea el reto de conformarse en un 
Comite de Gestidn para el Desarrollo 
Local, y si a ello se suma la irrenun- 
ciable apuesta por la vida y la paz, 
seguiremos dando pasos en este 
largo caminar junto al pueblo por 
construir una sociedad justa ■

Del Asistencialismo al desarrollo 
enfrentando la violencia

aporte a la poblacidn organizandose 
para veneer las dificultades en la 
produccion.

Derivar una parte de los recursos 
del programa de emergencia a finan- 
ciar la instalacion de cultivos de pan 
llevar, en un acuerdo multiple entre 
parceleros, eventuates, gobierno, 
comision coordinadora de emergen
cia del distrito, es una salida viable, 
que tiene la ventaja de asegurar ali
mentos y tambien empleo, reacti- 
vando o ayudando a reactivar nues- 
tra alicaida produccion agricola.

absolutamente indispensable, segun 
el Ministro a precio real, para que no 
compita deslealmente con la produc
cion nacional. Pero como la tasa de 
cambio (es decir el precio del dolar 
en intis) la esta fijando el mercado y 
esta baja en relacidn a otros precios, 
esto disminuye el beneficio de esta 
medida y favorece las importacio- 
nes.

El Ministro Amat viene converscmdo con los distintos sectores vinculados al 
agro con la finalidad de lograr una politica concertada.

- Porotro lado, con respecto al re- 
ordenamiento de precios relatives 
puesto en marcha con el ajuste (ver 
Andenes N. 57, pSg. 5), Io que ha 
sucedido es que los precios de los 
productos industriales han subido 
mas que los precios de los productos 
agricolas. De la misma manera, los 
precios de los combustibles y de los 
insumos tambien han subido mas

- Al haber aumentado los precios 
alrededor de 400% en Agosto, muy 
por encima de Io que han subido los 
salaries, la disminucion de la de- 
manda no permite que los productos 
del cam po tengan buenos precios en 
los mercados de las ciudades; como 
es de suponer, ello hara que los 
ingresos de los agricultores tambien 
disminuyan. Como no hay mercado, 
bajara la produccion, es decir, habra 
recesion. Esto ademas, repercute 
en los trabajadores eventuates ya 
que disminuira el empleo en el 
campo y/o los salaries seran muy 

bajos.
- Al eliminar el dolar MUC, se 

termi no con el principal subsidio que 
daba el Estado a la importacion de 
alimentos, esto favorece sin duda al 
productor nacional. Se importara Io

Cualquiera que sea la politica agraria que se ponga en prdctica en los 
prdximos cinco afios, estarS asociada, mejor dicho ‘subordinada’, al 
dristico programa de ajuste puesto en marcha el 8 de Agosto. No 
obstante, el Ministro de Agricultura, Ing. agrdnomo y economista 
Dr. Carlos Amat y Le6n, en diferentes medios de comunicacidn, ha 
expresado algunos lineamientos interesantes de Io que ser£ su 
politica agraria, que a la larga deberia beneficiar al campo. 

Esperamos que sea asi.

■

Corremos el riesgo de tener mucha 
superficie agricola sin sembrar, siem- 
bra de alimentos de pan llevar res- 
tringidas, mayor desocupacion en el 
campo. Ante ello un grupo de agricul
tores y eventuates vienen buscando 
posibles salidas a los probiemas 
existentes. Es asi que el “Comite de 
Productores de soiidaridad" que ini- 
cia desde hace ano y medio su servi- 
cio de produccion para abastecer a 

loscomedores, hoy busca ampliar su

i'i
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Dia a dia, cerca de 40 ollas atienden 
10,000 raciones.

En coda olla o comedor, se deciden los tumos de cocina, de limpieza, llevan 
sus cuentas... y se estrechan en el camino fuertes lazos de amistady soiida
ridad.
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r\ ntes de presentar la propues- 
Lr-\ ta del Ministro de Agricultura, 
veamos el impacto que este tenien- 
do la nueva politica economica sobre 
el sector agrario.
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puesto que se cobra a los productos 
importados) no protege efectivamen- 
te la produccion nacional. Con solo el 
15% de impuesto a la importacion de 
insumos como el trigo, malz, aceite 
de soya se perjudica al productor na
cional; ya que la proteccidn que tie- 
nen los productos importados en sus 
palses de origen es aproximadamen- 
te del 40%, es decir, seguira siendo 
mas barato el producto importado 
que el nacional. Mientras tanto, pro
ductos ya elaborados, como la hari-

que los precios de los productos 
agricolas, es decir, no han mejorado 
los terminos de intercambio campo- 
ciudad, siendo estodesfavorable para 
el productor agrario. Los actuales 
precios no cubren los costos de pro
duccion, no permitiendo una rentabi- 
lidad adecuada en la actividad agri
cola.

- A ello debe sumarse que los 
nuevos aranceles (es decir el im-

- El problema mas agudo en e$te 
momento, es el financiamiento nece- 
sario para la cam paha agricola 90- 
91 (ver el siguiente articulo en este 
niimero). De no haber liquidez sufi- 
ciente para la campafia, el gobierno 
tendril que “emitir” dinero (usar la 
maquinita), de Io contrario, la rece- 
si6n sera mayor en el sector agrario. 
El gran desafio es como dar liquidez 
y reactivar al agro -u otro sector 
economico- sin que rebrote la infla- 

cion.

La clave para una nueva politica 
es, el reordenamiento de los precios 
relatives y el control de la inflacidn, 
ello en si mismo, permitiria al agricul- 
tor planificar mejor sus actividades, 
recuperar el mercado y la rentabili- 
dad. El agro estaria en condiciones, 
entonces, de capitalizarse y aumen- 
tar la productividad (mas producto 
por hectarea), concertando las si- 

guientes medidas:

Politica Agraria: La Propuesta del 
Ministro

a) Nuevo sistema de 
comercializacidn, precios e 
informacibn

- El Estado buscara mejorar la ca- 
pacidad de los agricultores de nego- 
ciar en el mercado. Reduciendo al 
minimo la ganancia de los interme- 
diarios y las variaciones de los pre
cios agricolas, que generalmente 
perjudican al agricultor.

- ENCI y ECASA entrarian como 
reguladores de precios, complemen- 

tandose ademas:
. Precios de garantia por produc

to; habra precios minimos y precios 
maximos, a esto se le llama Banda 
de Precios. El precio minimo asegu- 
raria que Io que el campesino pro- 
duzca, seacomprado a precios razo- 
nables pero con una ganancia aun- 
que sea pequefia.

. Que estos precios estbn en rela- 
ci6n a los precios intemacionales.

. Organizacion y articulacidn pro- 
ductores-Estado. Valle por valle, las 
organizaciones de productores 
(mediante Comites o Juntas de con- 
certacion) garantizaran una oferta 

estable. El Estado informara ade- 
cuadamente sobre precios de pro
ductos y de insumos, lugares de 
acopio, etc.

Los insumos necesarios para la produccitin han aumentado sus precios de 

manera desmesurada.

c) El aumento de la productivi
dad, la extension, la investigacion, la 
introduccion de nuevas tecnologias 
y proyectos se canalizara a traves de

- Se creara un fondo para la for- 
macion de instituciones financieras 
de los agricultores, las cajas rurales 
de ahorro y credito. Fondo que se 
hara con parte del auto gravamen, 
depositos de los agricultores y otra 
parte que aportara el Gobierno via 
Banco Agrario. Esto potenciara la 
Banca Regional de Fomento.

- Las tasas de interes seran rea
les, es decir, seran mayores que la 
inflacidn. Esto no descapitalizara al 
Banco Agrario, ni a las cajas rurales 
y por otro lado fomentara el ahorro y 
asegurara el credito.

-La Banca Comercial podra otor- 
gar credito agrario. El Banco Agrario 
Io hara para los agricultores menores 
de 10 hectareas.

las organizaciones de productores 
en las diferentes zonas.

d) La titulacidn, es decir, legal izar 
la propiedad de la tierra, sera un es- 
timulo para la inversion si es que la 
rentabilidad es segura.

e) En Io inmediato, se reparardn 
carreteras, se mejoraran los siste- 
mas de irrigacidn (bocatomas, cana
les, drenes), conservation de sue- 
los, forestation de cuencas, etc., en 
el marco del programa de emergen- 
ciayde empleo social.

El reto es enorme y busca sentar 
las bases de un desarrolIo equilibra- 
do e integral del agro. Este desafio 
nacional impiica una politica de con- 
certacion adecuada y que el merca
do de las seriates de rentabilidad - 
que hasta el momento no da- con 
precios justos. Recuerdese que para 
implementar esta politica es necesa- 
rio, como el propio Ministro Io ha 
serialado, lograr la estabilizacion 
economica y que el nuevo reordena
miento de los precios relatives bene- 
ficie al agricultor. No hay aim seriates 
tiaras que apunten a recuperar el 

mercado nacional para los produc
tos nacionales frente a los importa
dos. Considerando la ya dificil situa
tion economica que enfrenta el 
pequerio agricultor este ajuste, en 
medio de la sequia, con violencia e 
incertidumbre en el mercado. dificil- 
mente, provocarb el aumento de la 
cap!talizacion y de la rentabilidad en 
el sector agrario como plantea el 
Ministro.

Si logramos superar esta situa- 
cion, el 6xito de la politica propuesta 
dependera entonces en importante 
medida de una organizacidn social y 
gerencial de base fuerte de los pro
ductores; esto supone una gran ta- 
rea por delante para las organizacio
nes campesinas ■

L

■

La reparacidn de carreteras y mejo- 

ramiento de canales de riego serdn 
una de las primeras acciones del 
actual gobierno en agricultura.

La drdstica reduccidn de la demanda no permite que los productos agricolas 

tengan buenos precios en los mercados.

na de trigo o leche en polvo tienen un 
impuesto aun alto, 25% (mas una 
sobre tasa de 10% hasta Diciembre). 
Si este fuera menor, 15% por ejem- 
plo, haria bajar los precios del aceite 
vegetal, el polio, la leche, etc. que 
consume directamente el poblador 
de la ciudad y tambien el del campo. 
En otras palabras, con los nuevos 
aranceles se protege a la agroindus- 
tria y no a la agricultura.

- El Estado mejorara la prediction 
sobre el clima, de esta manera, los 
agricultores estarbn prevenidos, dis- 
minuyendo los riesgos y las perdidas 
que en la actualidad son enormes 
por la sequia, heladas, etc.
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puesto que se cobra a los productos 
importados) no protege efectivamen- 
te la produccion nacional. Con solo el 
15% de impuesto a la Importacidn de 
insumos como el trigo, mafz, aceite 
de soya se perjudica al productor na
cional; ya que la proteccion que tie- 
nen los productos importados en sus 
paises de origen es aproximadamen- 

te del 40%, es decir, seguira siendo 
mas barato el producto importado 
que el nacional. Mientras tanto, pro
ductos ya elaborados, como la hari-

na de trigo o leche en polvo tienen un 
impuesto aun alto, 25% (mas una 
sobre tasa de 10% hasta Diciembre). 
Si este fuera menor, 15% por ejem- 
plo, haria bajar los precios del aceite 
vegetal, el polio, la leche, etc. que 
consume directamente el poblador 
de la Ciudad y tambien el del campo. 
En otras palabras, con los nuevos 
aranceles se protege a la agroindus- 
tria y no a la agricultura.

- El problema mas agudo en este 
momenta, es el financiamiento nece- 
sario para la cam paha agricola 90- 
91 (ver el siguiente articulo en este 
numero). De no haber liquidez sufi- 
ciente para la campaha, el gobierno 
tendra que “emitir” dinero (usar la 
maquinita), de Io contrario, la rece- 
sidn sera mayor en el sector agrario. 
El gran desafio es como dar liquidez 
y reactivar al agro -u otro sector 
econdmico- sin que rebrote la infla- 
cion.

La clave para una nueva politica 
es, el reordenamiento de los precios 
relatives y el control de la inflacidn, 
ello en si mismo, perm i tiria al agricul- 
tor planificar mejor sus actividades, 
recuperar el mercado y la rentabili- 
dad. El agro estarla en condiciones, 
entonces, de capitalizarse y aumen- 
tar la productividad (mas producto 
por hectarea), concertando las si- 

guientes medidas:

Politica Agraria: La Propuesta del

Ministro

a) Nuevo sistema de 
comercializacidn, precios e 
informacidn

- El Estado buscara mejorar la ca- 
pacidad de los agricultores de nego- 
ciar en el mercado. Reduciendo al 
minimo la ganancia de los interme- 
diarios y las variaciones de los pre
cios agricolas, que generalmente 
perjudican al agr icultor.

- ENCI y ECASA entrarian como 
reguladores de precios, complemen- 
tandose ademas:

. Precios de garantia por produc
to; habra precios minimos y precios 
maximos, a esto se le llama Banda 
de Precios. El precio minimo asegu- 
raria que Io que el campesino pro- 
duzca, sea com prado a precios razo- 
nables pero con una ganancia aun- 
que sea pequeha.

. Que estos precios estdn en rela- 
cidn a los precios internacionales.

. Organizacion y articulacidn pro- 
ductores-Estado. Valle por valle, las 
organizaciones de productores 
(mediante Comites o Juntas de con- 
certacion) garantizar&n una oferta 

estable. El Estado informara ade- 
cuadamente sobre precios de pro
ductos y de insumos, lugares de 
acopio, etc.

c) El aumento de la productivi
dad, la extension, la investigacion, la 
introduccion de nuevas tecnologias 
y proyectos se canalizara a traves de

- Se creara un fondo para la for- 
macion de instituciones financieras 
de los agricultores, las cajas rurales 
de ahorro y credito. Fondo que se 
hara con parte del auto gravamen, 
depdsitos de los agricultores y otra 
parte que aportara el Gobierno via 
Banco Agrario. Esto potenciara la 
Banca Regional de Fomento.

- Las tasas de interes seran rea
les, es decir, seran mayores que la 
inflacidn. Esto no descapitalizara al 
Banco Agrario, ni a las cajas rurales 
y por otro lado fomentara el ahorro y 
asegurara el credito.

-La Banca Comercial podra otor- 
gar credito agrario. El Banco Agrario 
Io hara para los agricultores menores 
de 10 hectareas.

El reto es enorme y busca sentar 
las bases de un desarrollo equilibra- 
do e integral del agro. Este desafio 
nacional im plica una politica de con- 
certacidn adecuada y que el merca
do de las sehales de rentabilidad - 
que hasta el momenta no da- con 
precios justos. Recudrdese que para 
implementar esta politica es necesa- 
rio, como el propio Ministro Io ha 
sehalado, lograr la estabilizacidn 
econdmica y que el nuevo reordena
miento de los precios relatives bene- 
ficie al agricultor. No hay aim sehales 
Claras que apunten a recuperar el 
mercado nacional para los produc
tos nacionales frente a los importa
dos. Considerando la ya dificil situa- 
cidn econdmica que enfrenta el 
pequeho agricultor este ajuste, en 
medio de la sequia, con violencia e 
incertidumbre en el mercado. dificil- 
mente, provocard el aumento de la 
capitalization y de la rentabilidad en 
el sector agrario como plantea el 
Ministro.

Si logramos superar esta situa- 
cidn, el dxito de la politica propuesta 
dependera entonces en importante 
medida de una organizacion social y 
gerencial de base fuerte de los pro
ductores; esto supone una gran ta- 
rea por delante para las organizacio
nes campesinas ■

las organizaciones de productores 
en las diferentes zonas.

d) La titulacidn, es decir, legalizar 
la propiedad de la tierra, sera un es- 
timulo para la inversion si es que la 
rentabilidad es segura.

e) En Io inmediato, se reparar^n 
carreteras, se mejoraran los siste- 
mas de irrigation (bocatomas, cana
les, drenes), conservacion de sue- 
los, forestation de cuencas, etc., en 
el marco del programa de emergen- 
cia y de empleo social.

' i -' rf 
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que los precios de los productos 
agricolas, es decir, no han mejorado 
los terminos de intercambio campo- 
ciudad, siendo esto desfavorable para 
el productor agrario. Los actuates 
precios no cubren los costas de pro
duccion, no permitiendo una rentabi
lidad adecuada en la actividad agri
cola.

- A ello debe sumarse que los 
nuevos aranceles (es decir el im-

SsssssisiSssSssssssSSssiSSSi
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La reparacidn de carreteras y mejo- 
ramiento de canales de riego serein 
una de las primeras acciones del 
actual gobierno en agricultura.

I

- El Estado mejorara la prediccion 
sobre el clima, de esta manera, los 
agricultores estar^n prevenidos, dis- 
minuyendo los riesgos y las perdidas 
que en la actualidad son enormes 
por la sequia, heladas, etc.

La drdstica reduccibn de la de man. da no permite que los productos agrtcolas 

tengan buenos precios en los mere ados.

Los insumos necesarios para la produccibn han aumentado sus precios de 
manera desmesurada.
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Campana 
agricola 
en peligro

El programa shock -apelando a la 
terminologia hoy en boga- supuso, 
por definicibn, la subida abrupta de 
los precios. En el campo, los recur- 
sos necesarios para la produccion 
agraria han conocido una subida 
espectacular en cuanto a sus costos: 
los insumos agricolas han experi- 
mentado un incremento que se ubica 
en el rango de 3 a 14 veces en 
relacion a los precios anteriores; por 
ejemplo, un kilo de semillas de papa 
pasa de 30 mil a 240 mil intis, esto es, 
8 veces suprecio original. Enelcaso 
de los fertilizantes, es precise saber 
que su precio es muy superior al 
fijado internacionalmente: su incre
mento ha sido 600% . Ahora bien, 
teniendo al agro en su momento mas 
critico, debido a la politica agraria del 
gobierno aprista y a la sequia que 
afeetd la campafia anterior, una 
cam paha agricola con esta nueva 
situacion se torna dificil.

Urge, pues, dictar las medidas

/pi on justificada preocupacibn, 
los productores agrarios se 

preguntan sobre el future de la pre
sente campaha, la misma que peli- 
gra de no contemplarse medidas 
urgentes que atenuen el impacto de 
dicho programa econbmico. En es- 
tas pocas lineas, intentamos dar 
cuentadel tratamiento que el gobier
no dara a algunos instrumentos de 
politica determinantes para la reali- 
zacibn de esta campaha agricola, 
asi como de las propuestas gremia- 
les en torno a la misma.

Estamos a un mes y medio de 
iniciada oficlalmente la 
campaha agricola 1990-91, lapso 
en el que muchas cosas han 
acontecido en el campo, sobre 
todo a raiz del programa de 
estabilizacibn que el gobierno 
implementa actualmente.

necesarias para garantizar la cam
paha en cuestibn. La principal entre 
ellas es la referente al credito agra- 
rio.

En este aspecto encontramos 
unanimidad en torno a la imposter
gable necesidad del otorgamiento 
inmediato de creditos al sector: es la 
opcibn de primera prioridad, y para 
su concretizacibn el gobierno ha 
declarado -con particular enfasis- 
estar trabajando en procurar dichos

fondos. Peroeltiempopasay-hasta 
el cierre de esta edicibn- no se mate- 
rializa ningun credito: el agro, por su 
naturaleza misma, no puede seguir 
aguardando.

Con respecto a las propuestas de 
los gremios agrarios,para la campa
ha 90-91, tanto la CCP como la CNA 
y la ONA coinciden, reiteramos, en la 
necesidad del otorgamiento de cre
dito a los agricultores. Luego del 
paquetazo, su preocupacibn se ha 
focalizado en como evitar un even
tual colapso de la actividad. Gremios 
de diferente base social, como la 
ONA y la CNA, enfatizan la urgencia

de 800 y 300 millones de dblares, 
respectivamente, para atender las 
necesidades iniciales de la cam paha 
queyadebiahabercomenzado. De 
Io manifestado por el Ministro de 
Agricultura, entidades como el BCR, 
el Banco Agrario y la Banca Comer- 
cial serian quienes asuman dicho 
financiamiento. Mientras la ONA no 
precisa a que sector dentro de la 
gran masa involucrada en el agro le 
corresponderia prioritariamente los 
beneficios de este ultimo, la CNA 
advierte que los beneficiados deben 
ser los parceleros, las comunidades 
cam pesinas y empresas asociativas.

En este punto, aunque ya es lu- 
gar comun afirmarlo, los preceden- 
tes han sido de Io peor. La sequia 
diezmb cerca del 30% de la produc- 
cibn de la campaha 89-90, y ahora, 
ya iniciadas las siembras -evidente- 
mente en porcentaje menor a cam
pahas pasadas- no se tiene seguri- 
dad sobre el repunte de las aguas. El 
peligro de la sequia es aun latente: 
ella, aparte de provocar muerte y 
desolacibn en las zonas que afecta, 
impulsa un inusitado crecimiento de 
los precios y una inusual migracibn 
hacia las ciudades.

Los 
productores 
necesitan de 
criditos para 
financiar la 
campana o de 
lo contrario se 
quedardn con 
los brazosy...

Dado que es el erbdito el principal 
-por no decir el unico- instrumento de 
politica que debe materializarse de 
inmediato, queremos hacer hincapie 
en la poca seguridad que presenta 
en cuanto a sus posibles fuentes de 
otorgamiento. La Banca Comercial- 
al parecer, ultima esperanza del 
gobierno- no ha manifestado una 
disposicibn clara y definitiva al res
pecto. De no lograrse la efectiviza- 
cibn de los creditos, a partir de Di- 
ciembre se registrars inevitablemen- 
te un desabastecimiento alimentario 
de gravisimas consecuencias para 
la economia y la paz social. Es 
necesario, pues, cuanto antes, ha
cer efectivo el financiamiento.

Mientras tanto, el agro debe se
guir esperando, situacion esta que 
no hace sino reforzar las posibles 
tendencias hacia la recesibn y a la 
baja de produccion. Que no se ten- 
gan aseguradas plenamente las 
fuentes de financiamiento de la 
campaha, es sintoma, pues, de la 
tan mentada i mpro visacion que se le 
atribuyb al presente programa eco
nbmico.

En el gobierno tenemos a im- 
portantes figuras vinculadas al 
agro -el Presidente, el Primer Minis
tro, el Ministro de Agricultura- y sin 
embargo, paradbjicamente, no se 
logra ni siquiera garantizar la realiza- 
cibn de una campaha agricola. No 
obstante, ellos insisten en que el 
principal beneficiado del programa 
de estabilizacibn sera, a la larga, el 
campo.

En fin, dada la gravedad de 
la situacion, las cuestiones relativas 
al crecimiento agricola se estan 
posponiendo en razbn de que el 
objeti vo mas inmediato es el evitar el 
colapso de la actividad, logro que 
debera allanar el camino para el 
inicio de un lento pero seguro proce- 
so de recuperacibn y reactivacibn 
agraria ■

I
J
I

El gobierno propone establecer 
un programa de compensacibn so
cial que incluya a mas de dos millo
nes de personas. Estas deberan 
dedicarse a labores no agricolas 
como pueden ser los trabajos de 
rehabil itacion de carreteras. Lo esen- 
cial seria otorgar un salario rapido a 
estos campesinos, atenuando con 
esto el impacto de este fenbmeno 
climatolbgico.

iLos campesinos podrdn sembrar sus tierras y garantizar la produccibn 

alimentaria?

■■

w



actualidad agrariaactualidad agraria

Perspectivas

i

t

Cr6ditos y propuestas de gremios

Costos

I

Sequia

las lampas cruzadas.

19 —ANDENES18 —ANDENES

I

i

i

Campana 
agricola 
en peligro/pi on justificada preocupacion, 

los productores agrarios se 
preguntan sobre el futuro de la pre
sente campana, la misma que peli- 
gra de no contemplarse medidas 
urgentes que atenuen el impacto de 
dicho programa economico. En es- 
tas pocas lineas, intentamos dar 
cuentadel tratamiento que el gobier- 
no dara a algunos instrumentos de 
politica determinantes para la reali- 
zacion de esta campana agricola, 
asi como de las propuestas gremia- 
les en torno a la misma.

El programa shock -apelando a la 
terminologia hoy en boga- supuso, 
por definicidn, la subida abrupta de 
los precios. En el campo, los recur- 
sos necesarios para la produccion 
agraria han conocido una subida 
espectacular en cuanto a sus costos: 
los insumos agricolas han experi- 
mentado un incremento que se ubica 
en el rango de 3 a 14 veces en 
relacion a los precios anteriores; por 
ejemplo, un kilo de semillas de papa 
pasa de 30 mil a 240 mil intis, esto es, 
8 veces suprecio original. Enelcaso 
de los fertilizantes, es precise saber 
que su precio es muy superior al 
fijado internacionalmente: su incre
mento ha sido 600% . Ahora bien, 
teniendo al agro en su momento mas 
critico, debido a la politica agraria del 
gobierno aprista y a la sequia que 
afectb la campaha anterior, una 
cam paha agricola con esta nueva 
situacion se torna dificil.

Urge, pues, dictar las medidas

Estamos a un mes y medio de 
iniciada oficialmente la 
campaha agricola 1990-91, lapso 
en el que muchas cosas han 
acontecido en el campo, sobre 
todo a raiz del programa de 
estabilizacidn que el gobierno 
implementa actualmente.

necesarias para garantizar la cam
paha en cuestion. La principal entre 
ellas es la referente al credito agra- 
rio.

En este aspecto encontramos 
unanimidad en torno a la imposter
gable necesidad del otorgamiento 
inmediato de creditos al sector: es la 
opcion de primera prioridad, y para 
su concretizacion el gobierno ha 
declarado -con particular enfasis- 
estar trabajando en procurar dichos

fondos. Peroeltiempopasay-hasta 
el cierre de esta edicion- no se mate- 
rializa ningun credito: el agro, por su 
naturaleza misma, no puede seguir 
aguardando.

Con respecto a las propuestas de 
los gremios agrarios,para la campa
ria 90-91, tanto la CCP como la CNA 
y la ONA coinciden, reiteramos, en la 
necesidad del otorgamiento de cre
dito a los agricultores. Luego del 
paquetazo, su preocupacion se ha 
focalizado en como evitar un even
tual colapso de la actividad. Gremios 
de diferente base social, como la 
ONA y la CNA, enfatizan la urgencia

de 800 y 300 millones de dolares, 
respectivamente, para atender las 
necesidades iniciales de la camparia 
queyadebiahabercomenzado. De 
Io manifestado por el Ministro de 
Agricultura, entidades como el BCR, 
el Banco Agrario y la Banca Comer- 
cial serian quienes asuman dicho 
financiamiento. Mientras la ONA no 
precisa a que sector dentro de la 
gran masa involucrada en el agro le 
corresponderia prioritariamente los 
beneficios de este ultimo, la CNA 
advierte que los beneficiados deben 
ser los parceleros, las comunidades 
cam pesinas y empresas asociativas.

En este punto, aunque ya es lu- 
gar comun afirmarlo, los preceden- 
tes han sido de Io peor. La sequia 
diezmo cerca del 30% de la produc- 
cion de la camparia 89-90, y ahora, 
ya iniciadas las siembras -evidente- 
mente en porcentaje menor a cam
parias pasadas- no se tiene seguri- 
dad sobre el repunte de las aguas. El 
peligro de la sequia es aun latente: 
ella, aparte de provocar muerte y 
desolacion en las zonas que afecta, 
impulsa un inusitado crecimiento de 
los precios y una inusual migracibn 
hacia las ciudades.

Los 
productores 
necesitan de 
criditos para 

flnanciar la 
campafla o de 
lo contrario se 
quedardn con 
los brazosy...

Dado que es el erhdito el principal 
-por no decir el unico- instrumento de 
politica que debe materializarse de 
inmediato, queremos hacer hincapie 
en la poca seguridad que presenta 
en cuanto a sus posibles fuentes de 
otorgamiento. La Banca Comercial- 
al parecer, ultima esperanza del 
gobierno- no ha manifestado una 
disposicion clara y definitiva al res
pecto. De no lograrse la efectiviza- 
cion de los creditos, a partir de Di- 
ciembre se registrars inevitablemen- 
te un desabastecimiento alimentario 
de gravisimas consecuencias para 
la economia y la paz social. Es 
necesario, pues, cuanto antes, ha
cer efectivo el financiamiento.

Mientras tanto, el agro debe se
guir esperando, situacion esta que 
no hace sino reforzar las posibles 
tendencias hacia la recesion y a la 
baja de produccion. Que no se ten- 
gan aseguradas plenamente las 
fuentes de financiamiento de la 
camparia, es sintoma, pues, de la 
tan mentada improvisacion que se le 
atribuyo al presente programa eco
nomico.

En el gobierno tenemos a im- 
portantes figuras vinculadas al 
agro -el Presidente, el Primer Minis
tro, el Ministro de Agricultura- y sin 
embargo, paradojicamente, no se 
logra ni siquiera garantizar la realiza- 
cion de una camparia agricola. No 
obstante, ellos insisten en que el 
principal beneficiado del programa 
de estabilizacion sera, a la larga, el 
campo.

En fin, dada la gravedad de 
la situacion, las cuestiones relativas 
al crecimiento agricola se estan 
posponiendo en razbn de que el 
objetivo mas inmediato es el evitar el 
colapso de la actividad, logro que 
debera allanar el camino para el 
inicio de un lento pero seguro proce- 
so de recuperacion y reactivacion 
agraria ■

a
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El gobierno propone establecer 
un programa de compensacion so
cial que incluya a mas de dos millo
nes de personas. Estas deberan 
dedicarse a labores no agricolas 
como pueden ser los trabajos de 
rehabil itacion de carreteras. Lo esen- 
cial seria otorgar un salario rapido a 
estos campesinos, atenuando con 
esto el impacto de este fenomeno 
climatologico.

i,Los campesinos podrdn sembrar sus tierras y garantizar la produccidn 

alimentaria?

t
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cQud entendemos por 
organizacidn campesina?

En Marzo de 1988 Andenes 
convocd a un concurso con el 
tema: “Historia de mi orga- 
nizacidn”. Nos parecid 
importante motivar a los 
campesinos a contar la historia 
de sus propias organizaciones y 
contribuir a que haya un 
intercambio de estas 
experiencias que sirvan de 
ejemplo para otros y que 
consolide asi la rganizacidn 
campesina.

sion de las Fuerzas Armacas. porque ninguno de los dos 
las respetan, ambos <ar 'ien y ambos quieren des- 
truirlas. Ademas, por la 'visima situacion economica 
que vivimos la preocupacibn primordial es por sobrevivir, 
alimentarse, Io que puede quitar fuerzas y tiempo para 
organizarse y que puede I'egar a la desmovilizacion y 
fracaso de organizaciones existentes pero que tambien 
puede dar lugar a la consolidacidn de estas mismas 
formas de organizacion c a que surjan otras nuevas para 
afrontar la crisis que vivimos. Los campesinos valoran y 
defienden sus formas de organizacion que tanto les ha 
costado construir y saben muy bien que hay mucho que 
hacer todavia.

Desde Andenes queremos seguir apoyando esta re
flexion sobre las organizaciones campesinas. Vivimos 
tiempos muy dificiles y tenemos que seguir contando con 
nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias organi-

iQue entendemos por hacer un balance de nuestras 
organizaciones?

Con estas pistas de reflexion que siguen queremos 
animar a los campesinos de selva, sierra y costa a 
participar en este nuevo concurso haciendo una evalua
tion o balance de sus organizaciones campesinas y 
viendo las perspectivas de las mismas o sea hacia donde 
van y como podriamos mejorarlas.

La situacion actual del pais no se caracteriza tan solo 
por una gravisima crisis economica y por el empobreci- 
miento de las mayorias nacionales, sino tambien por una 
crisis en el terreno politico asi como de la organizacion 
popular.

Las recientes elecciones han puesto de alguna mane- 
ra en evidencia esa crisis de los partidos que no logran 
responder a los anhelos del pueblo, que no sintonizancon

Se trata de comparar Io que realmente hicimos o 
logramos con Io que nos propusimos al empezar a orga- 
nizamos. Ver las dificultades que hemos tenido, los 
errores que hemos cometido, las limitaciones que senti- 
mos y todo Io que logramos hasta ahora. Ver tambien 
como nuestras acciones organizativas han influido en 
nuestras zonas. Significa tambien hacer el esfuerzo de 
mirar hacia dentro, al interior de nuestras propias organi
zaciones.

i,Hay democracia alii adentro? iSe toman en cuenta 
las opiniones de los miembros o es el dirigente o un 
grupito que decide todo? iCdmo vemos la politica y los 
partidos?

Cabe preguntarnos si nuestras organizaciones han 
ido mas alia de la protesta del momento o se han ligado 
a la vida misma del pueblo y si desde alii se han logrado 
plantear propuestas de desarrollo. En el caso de la 
produccion, ique propuestas alternativas van surgiendo 
de nuestras organizaciones? La regionalizacion 
plantea todo un reto para nosotros ^cdmo nos insertamos 
en este proceso? iesperamos todo del Estado o plan- 
teamos alternativas desde nuestras organizaciones 
campesinas?

La violencia esta presente por todas partes en el 
campo. iComo esta afecta a las organizaciones cam
pesinas? iLas hace desaparecer o es que han podido 
salir nuevas formas de organizacion a pesar de la vio
lencia?

Los jbvenes del campo sienten mucha frustacion pero 
quieren “realizarse” y “ser algo” para seguir contribuyen- 
do dentro de su pueblo ^Las organizaciones les sirven 
para eso?

i Avanza o retrocede la participacion de la mujeren las 
organizaciones del campo? Quiz£ a ella mSs que al 
hombre le agobia la lucha por sobrevivir, alimentar y 
cuidar la salud de su familia. iQue organizaciones feme- 
ninas surgen en esta lucha dificil?

Concurso campesino

Balance y perspectivas 
de nuestra organizacion

I

J

Is

Obviamente la comunidad campesina ha sido la orga
nization primera y basica que ha-luchado para que los 
campesinos tengan acceso a una serie de derechos que 
les eran negados y ha sido un instrumento clave para 
conseguir la justicia y lograr el desarrollo de sus localida- 
des. Pero en las ultimas decadas han surgido muchas 
formas nuevas de organizarse, como los gremios campe
sinos, las rondas campesinas, las organizaciones feme- 
ninas, las comunidades cristianas, asociaciones de cate- 
quistas o animadores de la fe, comites de productores, bi- 
bliotecas rurales, organizaciones de salud, organizacio
nes culturales, multiples formas de solidaridad, etc., que 
afirman tanto la necesidad como la capacidad de los 
campesinos de luchar juntos por sus derechos. A todas 
ellas esta abierta la participacion en este Concurso para 
evaluar su experiencia en la decada del 80 y las perspec
tivas que van viendo para los afios 90.

Es un hecho que estas mismas formas de organiza
cion vienen siendo salvajemente agredidas en la decada 
presente tanto por Sendero Luminoso como por la repre-

j,

zaciones para salir adelante. La tarea es fortalecer estas 
y ver como podemos mejorarlas, como renovarlas.
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i,Qu6 entendemos por 
organizacidn campesina?

En Marzo de 1988 Andenes 
convocd a un concurso con el 
tema: “Historia de mi orga- 
nizacidn”. Nos parecid 
importante motivar a los 
campesinos a contar la historia 
de sus propias organizaclones y 
contrlbuir a que haya un 
intercambio de estas 
experiencias que sirvan de 
ejemplo para otros y que 
consolide asi la rganizacidn 
campesina.

sion de las Fuerzas Armc.c.'s. porque ninguno de los dos 
las respetan, ambos la? ?men y ambos quieren des- 
truirlas. Ademas, por la ^'sima situation economica 
que vivimos la preocupaddn primordial es por sobrevivir, 
alimentarse, Io que puede quitar fuerzas y tiempo para 
organizarse y que puede I'egar a la desmovilizacion y 
fracaso de organizaciones existentes pero que tambien 
puede dar lugar a la corsolidacidn de estas mismas 
formas de organization o a que surjan otras nuevas para 
afrontar la crisis que vivimos. Los campesinos valoran y 
defienden sus formas de organizacidn que tanto les ha 
costado construir y saben muy bien que hay mucho que 
hacer todavla.

Desde Andenes queremos seguir apoyando esta re- 
flexidn sobre las organizaciones campesinas. Vivimos 
tiempos muy dif iciles y tenemos que seguir contando con 
nuestros propios esfuerzos, con nuestras propias organi-

^Que entendemos por hacer un balance de nuestras 
organizaciones?

Con estas pistas de reflexidn que siguen queremos 
animar a los campesinos de selva, sierra y costa a 
participar en este nuevo concurso haciendo una evalua
tion o balance de sus organizaciones campesinas y 
viendo las perspectivas de las mismas o sea hacia donde 
van y como podriamos mejorarlas.

La situacidn actual del pals no se caracteriza tan solo 
por una gravlsima crisis economica y por el empobreci- 
miento de las mayorlas nacionales, sino tambten por una 
crisis en el terreno politico asi como de la organizacidn 
popular.

Las recientes elecciones han puesto de alguna mane- 
ra en evidencia esa crisis de los partidos que no logran 
responder a los anhelos del pueblo, que no sintonizan con

Se trata de comparar Io que realmente hicimos o 
logramos con Io que nos propusimos al empezar a orga- 
nizamos. Ver las dificultades que hemos tenido, los 
errores que hemos cometido, las limitaciones que senti- 
mos y todo Io que logramos hasta ahora. Ver tambien 
como nuestras acciones organizativas han influido en 
nuestras zonas. Signifies tambien hacer el esfuerzo de 
mirar hacia dentro, al interior de nuestras propias organi
zaciones.

iHay democracia alii adentro? ^Se toman en cuenta 
las opiniones de los miembros o es el dirigente o un 
grupito que decide todo? iComo vemos la politica y los 
partidos?

Cabe preguntarnos si nuestras organizaciones han 
ido mas alia de la protesta del momento o se han ligado 
a la vida misma del pueblo y si desde alii se han logrado 
plantear propuestas de desarrollo. En el caso de la 
produccion, ^que propuestas alternativas van surgiendo 
de nuestras organizaciones? La regionalization 
plantea todo un reto para nosotros icdmo nos insertamos 
en este proceso? ^esperamos todo del Estado o plan- 
teamos alternativas desde nuestras organizaciones 
campesinas?

La violencia esta presente por todas partes en el 
campo. iComo esta afecta a las organizaciones cam
pesinas? <■ Las hace desaparecer o es que han podido 
salir nuevas formas de organization a pesar de la vio
lencia?

Losjdvenesdel campo sienten muchafrustacion pero 
quieren “realizarse" y “ser algo” para seguir contribuyen- 
do dentro de su pueblo ^Las organizaciones les sirven 
para eso?

i Avanza o retrocede la participacion de la mujer en las 
organizaciones del campo? Quiza a ella m£s que al 
hombre le agobia la lucha por sobrevivir, alimentar y 
cuidar la salud de su familia. ^Que organizaciones feme- 
ninas surgen en esta lucha dificil?

I
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Concurso campesino

Balance y perspectivas 
de nuestra organizacion

Obviamente la comunidad campesina ha sido la orga
nizacion primera y basica que haluchado para que los 
campesinos tengan acceso a una serie de derechos que 
les eran negados y ha sido un instrumento clave para 
conseguir la justicia y lograr el desarrollo de sus localida- 
des. Pero en las ultimas decadas han surgido muchas 
formas nuevas de organizarse, como los gremios campe
sinos, las rondas campesinas, las organizaciones feme- 
ninas, las comunidades cristianas, asociaciones de cate- 
quistas o animadores de la fe, comites de productores, bi- 
bliotecas rurales, organizaciones de salud, organizacio
nes culturales, multiples formas de solidaridad, etc., que 
afirman tanto la necesidad como la capacidad de los 
campesinos de luchar juntos por sus derechos. A todas 
ellas esta abierta la participacion en este Concurso para 
evaluar su experiencia en la decada del 80 y las perspec
tivas que van viendo para los afios 90.

Es un hecho que estas mismas formas de organiza
cion vienen siendo salvajemente agredidas en la decada 
presente tanto por Sendero Luminoso como por la repre-

zaciones para salir adelante. La tarea es fortalecer estas 
y ver como podemos mejorarlas, como renovarlas.
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LOS PREMIQS;
Lucha por la reforma agraria

Vale m£s trabajar juntos
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P. Josi Gonsalves.
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Al igual que la tarea de organizarse, el esfuerzo de 
reflexionar y escribir tambien exige un trabajo colectivo. 
Hacerun balance de nuestras organizaciones podrla ser 
hecho en comiin recogiendo los aportes de los que han 
luchado afios por organizarse. De esta manera el traba
jo que envlen al concurso reflejarla un esfuerzo comun y 
llevaria el sentir de todo un grupo y no solo de una per
sona.

La difusion de estos trabajos mediante Andenes u 
otros medios como libro, radio, etc. sera de beneficio para 
las organizaciones campesinas de todo el pais y del 
pueblo en general.

j Animate!
Cuentanos como estan las organizaciones campe

sinas ■

sus preocupaciones actuales. Asimismo las organizacio
nes populares pasan por mementos dif Idles, muchas se 
alejan de sus bases y pierden representatividad, otras no 
parecen encontrar el camino que enlace la protesta con 
la propuesta de alternativas y con el desarrollo de la 
propia capacidad de autogestion popular.

En este contexto resulta pues urgente preguntarnos 
ique hemos hecho? icomo Io hemos hecho? y ^hacia 
donde debemos ir? ello nos ayudara tai vez a revitalizar 
y renovar nuestras organizaciones, a ponerlas a tono con 
las necesidades del momenta actual y a seguir avan- 
zando.

Bases 
del concurso

ENVIAR LOS TRABAJOS A: 
SERVICIOS EDUCATiVOS RURALES 
Ap. 110190 - Lima 11

El Movimiento de Trabajadores 
Rurales sin Tierra (MTRST) ha 
sido nombrado candidato al 
Premio Nobel Alternativo, 
premio que otorga anualmente 
una FundaciOn Sueca. El MTRST 
viene cobrando mucha fuerza en 
Brasil por su lucha permanente 
por la reforma agraria y la 
justlcia social en el campo 
brasileho. Con ese motivo 
tuvimos ocasidn de conversar 
con el P. Jos6 Gonsalves 
de la Conferencia Episcopal 
de Brasil.

Los campesinos brasilefios vie- 
nen luchando desde hace decadas 
por una reforma agraria que distribu- 
ya la tierra equitativamente. En los 
ultimos afios y frente a la indiferencia 
del gobierno estan realizando ocu-

los 5 millones existentes pero ni si- 
quiera hay medidas concretas para 
ello.

PREMIO A LA QRGANIZACION:
Se dar£ un premio a las organizaciones a 

las que pertenecen los tres ganadores, con* 
sistenteen:

INDICAR:
Nombre, edad, ocupacidn y direccidn del 

autor

=
■

-
j-j. -

TEMA:
Balance y Perspectivas de nuestra organiza- 
cl6n.

PLAZO DE ENTREGA:
La ultima fecha para recibir los trabajos 

serd el 31 de Enero 1991.

LOS RESULTADOS DEL CONCURSO:
En el N. 61 de Andenes de Marzo-Abril 1991, 

se publicarAn los resultados.

QUIENES PUEDEN CONCURSAR:
Campesinos hombres y mujeres del campo 

que hayan participado o participan en la orga- 
nizacidn que se evalda (aunque esta haya 
dejado de existlr posteriormente).

La organizacidn a la que se hace referenda 
debe haber estado activa en la ddcada del 80 
ya ese periodo debe hacer referenda el balan
ce.

Brasil

Un premio para 
los sin tierra

rS
B;|
K

1 er Puesto 100’000,000.= 
2do Puesto 75’000,000.= 
3er Puesto 50’000,000.=

* Los premios se reajustar^n al momento de 
hacerse efectlvos, de acuerdo al incremen- 
to del sueldo mlnimo vital.

H a situacibn que viven los tra- 
l !=i bajadores rurales en Brasil es 
realmente dramatica. Hay cerca de 5 
millones de familias sin tierras mien- 
tras que existen terratenientes con 
grandes propiedades, por ejemplo, 
en el estado de Maranhao un solo 
hacendado posee 80 mil hectareas 
de tierras, gran parte de ellas sin 
producir. Asi mismo, los pequefios 
propietarios son constantemente pre- 
sionados por los terratenientes para 
que abandonen sus tierras.

A esta secular situacion de explo- 
tacion se suma los efectos de la 
politica econdmica del actual gobier
no de Col lor de Mello que ha golpea- 
do fuertemente a los sectores mas 
pobres del pais. En particular los 
campesinos estan doblemente afec- 
tados por los bajos precios de sus 
productos desfazados en 166% y la 
reduccidn drastica de creditos agra- 
rios.

El Presidente Collor ofrecio du
rante su campafia electoral ubicar a 
cerca de 500 mil familias sin tierras, 
cifra irrisoria si la comparamos con

paciones de tierras vacias, que apa- 
rentemente no tienen duefio porque 
nadie las cultiva. En el II Congreso 
Nacional del Movimiento realizado 
en Mayo del presente afio acordaron 
realizar la reforma agraria ocupando 
todos los latifundios, sin esperar al 
gobierno, haciendo frente a las 
amenazas y represiones con la lucha 
masiva y organizada.

Frente a estas ocupaciones se ha 
desatado una brutal re pre sid n no solo 
de parte del gobierno brasilefio, sino 
tambien de los latifundistas y sus 
grupos paramilitares que cada afio 
matan muchos lideres campesinos. 
Durante el gobierno anterior fueron 
asesinados mas de 800 campesinos 
y en estos 4 meses del gobierno 
actual se han registrado ya 34 muer- 
tos victim as de la violencia existente 
en el campo.

Peseaello, los trabajadores rura
les sin tierra del Brasil, siguen lu
chando por la justicia en el campo. 
Creemos, a igual que el P. Gonsal
ves que"... a pesar de todo, a pesar 
de la sangre, de la persecusi6n...la 
muerte no es la palabra final, la victo
ria final es la vida y por eso seguimos 
luchando y tenemos la absoluta cer- 
teza que la muerte sera vencida por 
la vida".

Pero, los trabajadores rurales sin 
tierra del Brasil siguen luchando por 
la justicia en el campo. Creemos, al 
igual que Josh A. Gonsalves de la 
Conferencia Episcopal de Brasil”... a 
pesar de todo, a pesar de la sangre, 
de la persecucion... la muerte no es 
la palabra final, la victoria final es la 
vida y por eso seguimos luchando y 
tenemos la absoluta certeza que la 
muerte sera vencida por la vida"

1ar Puesto: una rrtaquina de escribir 
2doPuesto: coleccidn de libros para la 
blblloteca comunal.
SerPuesto: utiles de escritorio

MULHEK:
Reclama da terra 
o que e teu!

J



M actualidad internacional

y,

I

Lucha por la reforma agraria

Vale m£s trabajar juntos

I-

P. Josi Gonsalves.

22 — ANDENES 23 —ANDENES

fa

i
=

Al igual que la tarea de organizarse, el esfuerzo de 
reflexionar y escribir tambien exige un trabajo colectivo. 
Hacerun balance de nuestras organizaciones podrla ser 
hecho en comiin recogiendo los aportes de los que han 
luchado ahos por organizarse. De esta manera el traba
jo que envlen al concurso reflejaria un esfuerzo comun y 
llevaria el sentir de todo un grupo y no solo de una per
sona.

La difusion de estos trabajos mediante Andenes u 
otros medios como libro, radio, etc. sera de beneficio para 
las organizaciones campesinas de todo el pais y del 
pueblo en general.

j Animate!
Cuentanos como estan las organizaciones campe

sinas ■

sus preocupaciones actuales. Asimismo las organizacio
nes populares pasan por momentos dif idles, muchas se 
alejan de sus bases y pierden representatividad, otras no 
parecen encontrar e! camino que enlace la protesta con 
la propuesta de alternativas y con el desarrollo de la 
propia capacidad de autogestion popular.

En este contexto resulta pues urgente preguntarnos 
^que hemos hecho? icomo Io hemos hecho? y ^hacia 
donde debemos ir? ello nos ayudara tai vez a revitalizar 
y renovar nuestras organizaciones, a ponerlas a tono con 
las necesidades del momenta actual y a seguir avan- 
zando.

Bases 
del concurso

ENVIAR LOS TRABAJOS A:
SERVICIOS EDUCATiVOS RURALES - SER
Ap. 110190 - Lima 11

El Movimiento de Trabajadores 
Rurales sin Tierra (MTRST) ha 
sido nombrado candidato al 
Premio Nobel Alternative, 
premio que otorga anualmente 
una FundaciOn Sueca. El MTRST 
viene cobrando mucha fuerza en 
Brasil por su lucha permanente 
por la reforma agraria y la 
justicia social en el campo 
brasileho. Con ese motive 
tuvimos ocasidn de conversar 
con el P. Jos6 Gonsalves 
de la Conferencia Episcopal 
de Brasil.

Los campesinos brasilefios vie- 
nen luchando desde hace decadas 
por una reforma agraria que distribu- 
ya la tierra equitativamente. En los 
ultimos ahos y frente a la indiferencia 
del gobierno estan realizando ocu-

los 5 millones existentes pero ni si- 
quiera hay medidas concretas para 
ello.

INPICAR:
Nombre, edad, ocupacidn y direccidn del 

autor

A < v, 1

TEMA:
Balance y Perspectivas de nuestra organiza- 
cl6n.

Brasil

Un premio para 
! los sin tierra

1er Puesto: una mdquina de escribir 
2doPuesto: coleccidn de libros para la 
biblioteca comunal.
SerPuesto: utiles de escritorio

LOS RESULTAPOS DEL CONCURSO: 
En el N. 61 de Andenes de Marzo-Abril 1991, 

se publicar^n los resultados.

LQS PREMIOS.

1er Puesto 100’000,000.= 
2do Puesto 75’000,000.=
3er Puesto 50’000,000.=

Los premios se reajustarin al momento de 
hacerse efectlvos, de acuerdo al incremen- 
to del sueldo mlnimo vital.

H a situacion que viven los tra- 
L=i bajadores rurales en Brasil es 
realmente dramatica. Hay cerca de 5 
millones de familias sin tierras mien- 
tras que existen terratenientes con 
grandes propiedades, por ejemplo, 
en el estado de Maranhao un solo 
hacendado posee 80 mil hectareas 
de tierras, gran parte de ellas sin 
producir. Asi mismo, los pequefios 
propietarios son constantemente pre- 
sionados por los terratenientes para 
que abandonen sus tierras.

A esta secular situacion de explo- 
tacion se suma los efectos de la 
polltica econdmica del actual gobier
no de Col lor de Mello que ha gol pea- 
do fuertemente a los sectores mas 
pobres del pais. En particular los 
campesinos estan doblemente afec- 
tados por los bajos precios de sus 
productos desfazados en 166% y la 
reduccibn drastica de creditos agra- 
rios.

El Presidente Collor ofrecio du
rante su cam paha electoral ubicar a 
cerca de 500 mil familias sin tierras, 
cifra irrisoria si la comparamos con

paciones de tierras vacias, que apa- 
rentemente no tienen dueho porque 
nadie las cultiva. En el II Congreso 
Nacional del Movimiento realizado 
en Mayo del presente aho acordaron 
realizar la reforma agraria ocupando 
todos los latifundios, sin esperar al 
gobierno, haciendo frente a las 
amenazas y represiones con la lucha 
masiva y organizada.

Frente a estas ocupaciones se ha 
desatado una brutal re pre sio n no solo 
de parte del gobierno brasileho, sino 
tambien de los latifundistas y sus 
grupos paramilitares que cada aho 
matan muchos lideres campesinos. 
Durante el gobierno anterior fueron 
asesinados mas de 800 campesinos 
y en estos 4 meses del gobierno 
actual se han registrado ya 34 muer- 
tos victim as de la violencia existente 
en el campo.

Peseaello, los trabajadores rura
les sin tierra del Brasil, siguen lu
chando por la justicia en el campo. 
Creemos, a igual que el P. Gonsal
ves que “... a pesar de todo, a pesar 
de la sangre, de la persecusi6n...la 
muerte no es la palabra final, la victo
ria final es la vida y por eso seguimos 
luchando y tenemos la absoluta cer- 
teza que la muerte sera vencida por 
la vida”.

Pero, los trabajadores rurales sin 
tierra del Brasil siguen luchando por 
la justicia en el campo. Creemos, al 
igual que Josh A. Gonsalves de la 
Conferencia Episcopal de Brasil “.. .a 
pesar de todo, a pesar de la sangre, 
de la persecucion... la muerte no es 
la palabra final, la victoria final es la 
vida y por eso seguimos luchando y 
tenemos la absoluta certeza que la 
muerte sera vencida por la vida"

PREMIO A LA QRGANIZACION:
Se darh un premio a las organizaciones a 

las que pertenecen los tres ganadores, con- 
slstente en:

QUIENES PUEDEN CONCURSAR:
Campesinos hombres y mujeres del campo 

que hayan participado o participan en la orga- 
nlzacibn que se evallia (aunque esta haya 
dejado de existir posteriormente).

La organ Izacldn a la que se hace referenda 
debe haber estado activa en la dheada del 80 
y a ese periodo debe hacer referenda el balan
ce.

PLAZO DE ENTREGA:
La Ultima fecha para recibir los trabajos 

serd el 31 de Enero 1991.

MULHEK:
Reclama da terra 
o que e teu I
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Primer y unico Consejo de Presidentes.

conflictivas
Arequipa fue escenario de mds de un encuentro de presidentes regionales.

Elecciones regionales

:=
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El proceso de regionaiizacidn 
estci en marcha. En los ultimos 
meses hemos sido testigos de 
cdrno avanza !a organizacidn de 
los Gobiernos Regionales. Este 
proceso debe llevarnos a una 
efectiva descentralizacidn del 
aparato estatal y a una real 
demc^atizacidn de la sociedad. 
Para lograrlo, es precise contar 
con la participacidn decidida de 
la sociedad.

Recordemos que en noviembre 
del afio pasado y abril de este afio se 
llevaron a cabo las elecciones regio
nales, con el fin de elegir a los repre- 
sen (antes de las Asambleas.

Posteriormente y como resultado 
de elecciones al interior de cada 
Asamblea Regional se nombraron 
los presidentes. En consecuencia, 
de los once Gobiernos Regionales, 
el FREDEMO preside la region 
Amazonas; el partido aprista preside 
cuatro regiones; Grau, Ucayali, Nor
Oriental del Marahon y San Martin- 
La Libertad; y la Izquierda Unida seis

A partir de estos meses de funcio- 
namiento de los gobiernos regiona
les, vemos que hecha la ley aim no 
esta hecha la regionalizacion ya que 
luego de aprobada la Ley de Bases 
de la Regionalizacion, aun no se 
dictan las normas complementarias 
necesarias para im pulsar el proceso 
de constitucion de los Gobiernos 
Regionales. Existen deficiencias 
tecnicas en los textos legales, pero 
eso no tiene importancia cuando la 
accion politica de los protagonistas 
estei decidida a suplirlas.

De otro lado constatamos que los 
partido s tradicionales que gobiernan 
las Asambleas Regionales, y que 
fueron elegidos a merced de “extra-

re giones: Arequipa, Jose Carlos 
Mariategui, Los Libertadores-Wari, 
Andres Avelino Caceres, Inca y 
Chavin.

Perspectlvas legales y 
Concertacibn politica

Elegidos los representantes regio
nales empieza el duro trabajo por 
consolidar las regiones.

has alianzas” (Ver Andenes #57, 
p.15), son opositores del gobierno 
central. Es cierto que en algunas 
regiones exis ten alianzas que a nivel 
nacional parecerian antinaturales, 
pero acaso no estamos asistiendo

En este marcado ambiente de 
oposicibn, se llevb a cabo a fines de 
agosto en Palacio de Gobiemo, la 
Primera Sesibn Ordinaria del Conse
jo Presidencial de Coordinacibn 
Regional, en ella participaron los 
presidentes de las once Asambleas 
Regionales y el Presidente de la 
Republica Ing. Alberto Fujimori. 
Absolviendo dudas y preocupacio- 
nes, el primer mandatario se com-

Cuando a principios de agosto el 
gobierno dido las medidas del ajuste 
econbmico, motive dispares pronun- 
ciamientos de las regiones, unos 
acusaban al presidente Fujimori de 
incumplir sus promesas pre-electo
rales, otros hacian llamados a la 
reflexion.

Sin embargo, a mediados del 
mismo mes se reunieron en Arequi
pa los presidentes de las regiones 
Grau, Nor-Oriental del Marafion, San 
Martin-La Libertad, Arequipa, Ama
zonas, Los Libertadores-Wari, y Jose 
Carlos Mariategui; y emitieron una 
declaracion dirigida al gobierno cen
tral y al pueblo peruano. En ella 
sefialaban su rechazo a las medidas 
de ajuste dramatico de la economia; 
a la indefinicion del actual gobierno y 
al surgimiento de una tendencia en el 
gabinete Hurtado Miller que preten- 
de truncar el funcionamiento de las 
regiones.

Consejo Presidencial de Coordi
nacibn Regional

con este hecho a una forma de “diet
logo" y “concertacibn" encaminada a 
la consolidacibn de un espacio 
democratico? Por tanto, es posible 
trabajar en virtud de intereses y pro- 
blemas regionales sin dejar de ob 
servar, decir Io que uno piensa, y en 
buena cuenta, definir cual va a ser la 
oposicibn en tbrminos de politica.

Regiones y Fujishock: 
la Declaracibn de Arequipa

prometib a reasumir el proceso de 
regionalizacion, prometib la deroga- 
toria de tres Decretos Supremos que 
traban la transferencia de rentas 
(pequefia mineria, canon petrolero, 
etc.) a las regiones. Creandose asi- 
mismo, una Comisibn de alto nivel 
para perfeccionar la regionalizacion. 
Al final de-esta sesibn, los presiden
tes de las regiones co incidieron en 
que “no existe ninguna intencibn de 
Alberto Fujimori de restringiro limitar 
el proceso de regionalizacion”.

A pesar de ello, dos semanas 
mas tarde, se daria a conocer una 
Declaracibn de los Presidentes 
Regionales, acusandose la falta de 
coherencia politica del gobierno cen

Declaracibn de Presidentes 
Regionales

tral y del gabinete Hurtado Miller. 
Denuncian que hasta la fecha no 
cumplen con las transferencias pre- 
supuestales, de la Banca de Fomen- 
to (exceptuando al Banco Agrario 
que seria transferido a fines de afio), 
de empresas publicas; y tampoco se 
han derogado los Decretos Supre
mos que les traban transfe rencias 
de rentas.

A fines de setiembre, los Presi
dentes Regionales hicieron un nue- 
vo llamado al Presidente Fujimori 
para que convoqdfe a los Consejos 
Regionales que deben reunirse cada 
mes para ver los problemas que 
afectan a las regiones.

Es urgente pues, que el Presi
dente Fujimori demuestre su interbs 
por las regiones tomando medidas 
concretas en favor de estas y dedi- 
cbndoles la atencibn que merecen

I
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El proceso de regionalizacidn 
estci en marcha. En los ultimos 
meses Memos sido testigos de 
cdmo avanza la organizacion de 
los Gobiernos Regionales. Este 
proceso debe llevarnos a una 
efectiva descentralizacidn del 
aparato estatal y a una real 
demc^atizacidn de la sociedad. 
Para lograrlo, es precise contar 
con la participacidn decidida de 
la sociedad.

Recordemos que en noviembre 
del afio pasado y abril de este afio se 
lie varon a cabo las elecciones regio
nales, con el fin de elegir a los repre- 
sen (antes de las Asambleas.

Posteriormente y como resultado 
de elecciones al interior de cada 
Asamblea Regional se nombraron 
los presidentes. En consecuencia, 
de los once Gobiernos Regionales, 
el FREDEMO preside la region 
Amazonas; el partido aprista preside 
cuatro regiones: Grau, Ucayali, Nor
Oriental del Marafion y San Martin- 
La Libertad; y la Izquierda Unida seis

A partir de estos meses de funcio- 
namiento de los gobiernos regiona
les, vemos que hecha la ley aim no 
esta hecha la regionalizacion ya que 
luego de aprobada la Ley de Bases 
de la Regionalizacion, aun no se 
dictan las normas complementarias 
necesarias para im pulsar el proceso 
de constitucion de los Gobiernos 
Regionales. Existen deficiencias 
tecnicas en los textos legales, pero 
eso no tiene importancia cuando la 
accion politica de los protagonistas 
estci decidida a suplirlas.

De otro lado constatamos que los 
partidos tradicionales que gobiernan 
las Asambleas Regionales, y que 
fueron elegidos a merced de “extra-

re giones: Arequipa, Jose Carlos 
Mariategui, Los Libertadores-Wari, 
Andres Avelino Caceres, Inca y 
Chavin.

Perspectlvas legales y 
Concertacidn politica

Elegidos los representantes regio
nales empieza el duro trabajo por 
consolidar las regiones.

has alianzas” (Ver Andenes #57, 
p.15), son opositores del gobierno 
central. Es cierto que en algunas 
regiones exis ten alianzas que a nivel 
nacional parecerian antinaturales, 
pero acaso no estamos asistiendo

En este marcado ambiente de 
oposicidn, se llevo a cabo a fines de 
agosto en Palacio de Gobiemo, la 
Primera Sesion Ordinaria del Conse
jo Presidencial de Coordinacion 
Regional, en ella participaron los 
presidentes de las once Asambleas 
Regionales y el Presidente de la 
Republica Ing. Alberto Fujimori. 
Absolviendo dudas y preocupacio- 
nes, el primer mandatario se com-

Cuando a principios de agosto el 
gobierno dicto las medidas del ajuste 
economico, motive dispares pronun- 
ciamientos de las regiones, unos 
acusaban al presidente Fujimori de 
incumplir sus promesas pre-electo- 
rales, otros hacian llamados a la 
reflexion.

Sin embargo, a mediados del 
mismo mes se reunieron en Arequi
pa los presidentes de las regiones 
Grau, Nor-Oriental del Marahon, San 
Martin-La Libertad, Arequipa, Ama
zonas, Los Libertadores-Wari, y Jose 
Carlos Mariategui; y emitieron una 
declaration dirigida al gobierno cen
tral y al pueblo peruano. En ella 
sehalaban su rechazo a las medidas 
de ajuste dramatico de la economia; 
a la indefinicion del actual gobierno y 
al surgimiento de una tendencia en el 
gabinete Hurtado Miller que preten- 
de truncar el funcionamiento de las 
regiones.

Consejo Presidencial de Coordi- 
nacidn Regional

Regiones y Fujishock: 
la Declaracidn de Arequipa

con este hecho a una forma de “dici
logo" y “concertacidn” encaminada a 
la consolidation de un espacio 
democratico? Por tanto, es posible 
trabajar en virtud de intereses y pro- 
blemas regionales sin dejar de ob 
servar, decir Io que uno piensa, y en 
buena cuenta, definir cual va a ser la 
oposicidn en tdrminos de politica.

prometid a reasumir el proceso de 
regionalizacion, prometid la deroga- 
toria de tres Decretos Supremos que 
traban la transferencia de rentas 
(pequefia mineria, canon petrolero, 
etc.) a las regiones. Creandose asi- 
mismo, una Comisidn de alto nivel 
para perfeccionar la regionalizacion. 
Al final de-esta sesion, los presiden
tes de las regiones co incidieron en 
que “no existe ninguna intencidn de 
Alberto Fujimori de restringiro limitar 
el proceso de regionalizacion”.

A pesar de ello, dos semanas 
mas tarde, se daria a conocer una 
Declaracidn de los Presidentes 
Regionales, acusandose la falta de 
coherencia politica del gobierno cen

Declaracidn de Presidentes 
Regionales

tral y del gabinete Hurtado Miller. 
Denuncian que hasta la fecha no 
cumplen con las transferencias pre- 
supuestales, de la Banca de Fomen- 
to (exceptuando al Banco Agrario 
que seria transferido a fines de afio), 
de empresas publicas; y tampoco se 
han derogado los Decretos Supre
mos que les traban transfe rencias 
de rentas.

A fines de setiembre, los Presi
dentes Regionales hicieron un nue- 
vo llamado al Presidente Fujimori 
para que convoqdfe a los Consejos 
Regionales que deben reunirse cada 
mes para ver los problemas que 
afectan a las regiones.

Es urgente pues, que el Presi
dente Fujimori demuestre su interes 
por las regiones tomando medidas 
concretas en favor de estas y dedi- 
cSndoles la atencion que merecen
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Desde las regiones
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& Asistencia masiva al congreso de la FADA.

• Inka
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. El Jurado Nacional de Elecciones 
anulo, a fines de agosto, las eleccio
nes regionales realizadas en el 
Departamento de San Martin el 8 de 
abril de este afio, porque “mas de las 
dos terceras partes de los votos va- 
lidamente emitidos fueron blancos y 
viciados".
. Laempresaparaeldesarrollode 
la palma aceitera (Endepalma) fue 
transferida financieramente sanea- 
da al gobierno regional.

. La asamblea regional acordd 
suspender el pago de los recibos y 
facturas de los servicios publicos de 
luz, agua y telefono, mientras se 
consigna la rebaja de las tarifas rea- 
justadas por el gobierno central.
. A mediados de agosto, el presi- 
dente de la region, Adolfo Saloma, 
fue sometido por decision mayorita- 
ria, a una interpelacion para que 
responda a los cargos de nepotismo, 
demagogia e irresponsabilidad en la 
conduccion del trabajo regional.

En la Comunidad Campesina de 
Yactari, Ranrahirca, provincia de 
Yungay, se realizo del 14 al 16 de 
Setiembre, el septimo Congreso de 
la Federacion Agraria Departamen- 
tal de Ancash.

El evento conto con la participa- 
cion de mas de 500 campesinos entre 
delegados plenos, fraternos y obser- 
vadores. El tema central fue la actual 
coyuntura politica, notandose una 
posicion de confrontacion contra el 
gobierno.

En este congreso, luego de fuer- 
tes discusiones debido a la existen- 
cia de posiciones discrepantes, se 
eligib la nueva Junta Directiva presi- 
dida por el c. Paulino Roca de Poma- 
bamba.

Pocos dias despues de realizado 
el Congreso, la policia de Huaraz,

Los dias 17,18 y 19 de Setiem
bre, en la ciudad de Sicuani (Cusco), 
se realizo el I Congreso de Campesi-

detuvo injustificadamente a la com- 
pafiera Santa Huerta Prudencia, diri- 
gente de la FADA ■ ANCASH. La 
CNA ha denunciado ante la opinion 
publica este lamentable hecho al 
mismo tiempo que exige su inmedia- 
ta libertad.

nos Alpaqueros de- la Provincia de 
Canchis, el mismo que ha dado ori- 
gen a una nueva organizacion AS- 
CALPACA (Asociacibn de Campesi
nos Alpaqueros de la provincia de 
Canchis).

Durante tres dias estuvieron reu- 
nidos mas de ochenta delegados de 
los diferentes distritos de esta pro
vincia. Luego de informar sobre la 
problematica de cada distrito, se 
centraron en ver alternativas a los 
problemas principales como son la 
comercializacibn, el abigeato, la falta 
de conocimiento tecnico-productivo 
y el problema de la tierra, y la sequia. 
Para tratar estos temas se conto con 
el apoyo de especiaiistas y represen- 
tantes del Ministerio de Agricultura.

El ultimo dia fue dedicado a la 
discusibn de los Estatutos de la 
naciente organizacion, asi como a la 
eleccibn de la primera Junta Directi
va, cuya Secretaria General quedb a 
cargo de c. Andres Cheque Luque.

!

i

. El presider,te de la Asamblea 
Regional solicito ayuda para solucio- 
nar el problema de la laguna de Ari- 
cota, principal fuente de irrigacibn, la 
que debido al abandono esta de 
sapareciendo, y si no se da atencibn 
urgente, podria dejar sin cultivar unas 
diez mil hectareas.
. La Southern Peru Copper Corpo
ration fue multada con 100,000 dbla- 
res porincumplir restricciones regio
nales. Segun se informb la Southern

es reincidente, puesto que en una 
oportunidad anterior fue multada con 
50,000 dblaresy aun no hacumplido 
con pagar. El gobierno regional pro- 
hibio a dicha em presa que siga per- 
forando pozos en la laguna de Vizca- 
chas, en Moquegua; esta, sin embar
go, continue per forando y abriendo 
nuevos pozos, perjudicando con ello, 
la agricultura de las comunidades 
campesinas de Huaytire y Can dari- 
ve.

Alpaqueros de Canchis crean nueva organizacidn para enfrentar conjunta- 
mente sus problemas.

Los campesinos de Iquitossehan 
declarado en huelga indefinida, des
de el 15 de Setiembre. Esta huelga 
es producto de un acuerdo del Con
greso de la FEDECANAL (Federa- 
cibn Departamental de Campesinos

Al ser calificado de ineficaz e 
inoperante para afrontar la grave 
sequia que asola la region, fue des- 
activado a fines de julio, el Comite 
ejecutivo de emergencia del gobier
no regional.
. Asambleistas piden a principios 
de agosto la renuncia de Victor 
Manzur acusandolo de nepotismo y 
corrupcibn en el desempefio de sus 
funciones. Ademas, debido al retra- 
so de partidas presupuestales para- 
lizarian obras en la region y seria 
imposible mantener Programa So
cial de emergencia.

La Southern desobedece sistemdticamente los mandatos regionales iquiin la 

pondrd en vereda?
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. El Jurado Nacional de Elecciones 
anulo, a fines de agosto, las eleccio
nes regionales realizadas en el 
Departamento de San Martin el 8 de 
abril de este afio, porque “mas de las 
dos terceras partes de los votos v&- 
lidamente emitidos fueron blancos y 
viciados".
. Laempresaparaeldesarrollode 
la palma aceitera (Endepalma) fue 
transferida financieramente sanea- 
da al gobierno regional.

. El presider.te de la Asamblea 
Regional solicito ayuda para solucio- 
nar el problema de la laguna de Ari- 
cota, principal fuente de irrigacion, la 
que debido al abandono esta de 
sapareciendo, y si no se da atencion 
urgente, podria dejar sin cultivar unas 
diez mil hectareas.
. La Southern Peru Copper Corpo
ration fue multada con 100,000 dola- 
res por incumplir restricciones regio
nales. Segun se informo la Southern

es reincidente, puesto que en una 
oportunidad anteriorfue multada con 
50,000 dolares y aun no ha cumplido 
con pagar. El gobierno regional pro- 
hibio a dicha empresa que siga per- 
forando pozos en la laguna de Vizca- 
chas, en Moquegua; esta, sin embar
go, continue per forando y abriendo 
nuevos pozos, perjudicando con ello, 
la agricultura de las comunidades 
campesinas de Huaytire y Can dari- 
ve.

. La asamblea regional acordo 
suspender el pago de los recibos y 
facturas de los servicios publicos de 
luz, agua y telefono, mientras se 
consigna la rebaja de las tarifas rea- 
justadas por el gobierno central.
. A mediados de agosto, el presi- 
dente de la region, Adolfo Saloma, 
fue sometido por decision mayorita- 
ria, a una interpelacion para que 
responda a los cargos de nepotismo, 
demagogia e irresponsabilidad en la 
conduccion del trabajo regional.

En la Comunidad Campesina de 
Yactari, Ranrahirca, provincia de 
Yungay, se realize del 14 al 16 de 
Setiembre, el septimo Congreso de 
la Federacion Agraria Departamen- 
tal de Ancash.

El evento conto con la participa- 
cion de mas de 500 campesinos entre 
delegados plenos, fraternos y obser- 
vadores. El tema central fue la actual 
coyuntura politica, notandose una 
posicion de confrontacion contra el 
gobierno.

En este congreso, luego de fuer- 
tes discusiones debido a la existen- 
cia de posiciones discrepantes, se 
eligid la nueva Junta Directiva presi- 
dida por el c. Paulino Roca de Poma- 
bamba.

Pocos dias despues de realizado 
el Congreso, la policia de Huaraz,

detuvo injustificadamente a la com- 
pafiera Santa Huerta Prudencia, diri- 
gente de la FADA - ANCASH. La 
CNA ha denunciado ante la opinion 
publics este lamentable hecho al 
mismo tiempo que exige su inmedia- 
ta libertad.

nos Alpaqueros de- la Provincia de 
Canchis, el mismo que ha dado ori- 
gen a una nueva organizacion AS- 
CALPACA(Asociacidn de Campesi
nos Alpaqueros de la provincia de 
Canchis).

Durante tres dias estuvieron reu- 
nidos mas de ochenta delegados de 
los diferentes distritos de esta pro
vincia. Luego de informar sobre la 
problematica de cada distrito, se 
centraron en ver alternativas a los 
problemas principales como son la 
comercializacion, el abigeato, la falta 
de conocimiento tecnico-productivo 
y el problema de la tierra, y la sequia. 
Para tratar estos temas se conto con 
el apoyo de especiaiistas y represen- 
tantes del Ministerio de Agricultura.

El ultimo dia fue dedicado a la 
discusion de los Estatutos de la 
naciente organizacion, asi como a la 
eleccion de la primera Junta Directi
va, cuya Secretaria General quedd a 
cargo de c. Andres Cheque Luque.

a

La Southern desobedece sistemdticamente los mandatos regionales iquiin la 

pondrd en vereda?

Los campesinos de Iquitos se han 
declarado en huelga indefinida, des
de el 15 de Setiembre. Esta huelga 
es producto de un acuerdo del Con
greso de la FEDECANAL (Federa- 
cidn Departamental de Campesinos

Los dias 17,18 y 19 de Setiem
bre, en la ciudad de Sicuani (Cusco), 
se realize el I Congreso de Campesi-

Al ser calificado de ineficaz e 
inoperante para afrontar la grave 
sequia que asola la region, fue des- 
activado a fines de julio, el Comite 
ejecutivo de emergencia del gobier
no regional.
. Asambleistas piden a principios 
de agosto la renuncia de Victor 
Manzur acusandolo de nepotismo y 
corrupcion en el desempeno de sus 
funciones. Ademas, debido al retra- 
so de partidas presupuestales para- 
lizarian obras en la region y seria 
imposible mantener Programa So
cial de emergencia.

Alpaqueros de Canchis crean nueva organizacidn para enfrentar conjunta- 
mente sus problemas.
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‘PnttM4,-‘PcCtt& Huelguistas exigen declaratoria en emergencia del agro loretano.

En Putina se llevd a cabo el III
St*
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Informacibn enviada por 
Felix Becerra

y Natives de Loreto), teniendo como 
reclames principales: precios justos 
para sus productos y erdditos para 
poder iniciar la nueva campafia asi 
como que se declare en emergencia 
el agro loretano.

A pesar que existen piquetes en 
Itaya, Nueva Islandia yotroslugares, 
no se han cerrado otros sitios, esto 
ha hecho que no se logre totalmente 
el objetivo de desabastecer de pro
ductos los mercados de la ciudad de 
Iquitos como una medida de presidn 
ante el gobiemo.

Al cierre de esta edicidn continua- 
ban las conversaciones de los diri- 
gentes de la FEDECANAL, con los 
miembrosdel Gobierno Regional yel 
Municipio, para que acepten el pedi- 
do de declaratoria de emergencia del 
agro en Iquitos.

Encuentro de Mujeres Campesinas, 
el dia 11 de Agosto. El evento contd 
con la participacidn de cerca de 850 
mujeres, representantes de 25 clu- 
bes de madres, partici paron tambien 
delegados de los distritos de Huala- 
sani, Ayhampuni y Mafiani, dando su 
apoyo y solidaridad. El tema central 
fue la participacion de mujeres en la 
vida de la organizacion comunal, 
la necesidad de im pulsar las ron- 
das campesinas en la zona y de 
apoyar el fortalecimiento de la Fe
deration Distrital y Provincial de Cam- 
pesinos.

Las instalaciones del Centro de 
Asistencia de Proyectos y Estudios 
Rurales (CAPER), ubicado en la

Campesinas 
punefias 
fortalecen su 
organizacitin.

El movimiento popular sigue sien- 
do victima de la violencia. Tres diri- 
gentes natives de la Confederacion 
de Nacionalidades Amazonicas del 
Peru (CONAP) fueron asesinados 
por una columna de senderistas el 
22 de Julio en la comunidad nativa de 
Ahapati (provincia de Satipo, Junin). 
Elios eran Pablo Santoma Sanchez, 
presidente de la Central AshSninka 
del Rio Tambo (CART); Oscar Chi
manga Changuete, presidente del 
Consejo Nomatsiguenga y AshSnin- 
ka de Pongoa (CONAP) y Dante 
Martinez; quienes venian luchando 
a traves de sus organizaciones por la 
pacificacidn yel respeto de los dere
chos de los natives.

ciudad de Huaura, fueron objeto de 
un criminal atentado subversive la 
noche del 31 de Agosto por elemen- 
tos que se autodenominaron miem- 
brosde “Sendero Luminoso”. Dichos 
elementos destruyeron equipos, in
stalaciones y documentation, y sus- 
trajeron bienes del local. CAPER 
venia realizando investigaciones 
sobre los problemas del agro en la 
zona. Desde esta section, hacemos 
extensiva nuestra solidaridad con 
dicho institute y manifestamos nues- 
tro rechazo al cobarde atentado.

parragos manifestaron que si bien es 
cierto no lograron la solucibn del 
problema de fondo como es el precio 
justo para sus productos, en adelan- 
te unidos podrbn hacer valer sus 
derechos.

un robo, quienes posteriormente 
confesaron la autoria del mismo y se 
comprometieron -mediante un acta- 
a de vol ver Io robado.

Pero el hermano de uno de los 
abigeos denuncib a los ronderos ante 
el puesto policial por asalto e intento 
de ahorcar al denunciante. Para 
esclarecer el caso fue citado Pancho 
Villaseca, Presidente de la Ronda de 
Cruz Verde, sin em bargo acuden a la 
citacibn los 62 ronderos de Cruz 
Verde y Platillos. El comandante del 
puesto informa que sblo ha citado a 
Villaseca, a Io cual los ronderos res- 
ponden: “Acb todos somos Pancho 
Villaseca”.

Ante esta demostracibn y luego 
de aclarado el caso, las autoridades 
castigaron a los abigeos y reconocie- 
ron la validez del arreglo hecho por 
los ronderos.

Este caso es un ejemplo mis de 
como los ronderos unidos y organi- 
zados defienden sus derechos.

En fechas pasadas las rondas 
campesinas de Cruz Verde y Plati
llos (del dto. de Tambo, Piura), logra
ron capturar a los abigeos adores de

Informacibn enviada por 
Wllfredo Morocho

I
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Reclamando precios justos para 
sus productos, mis de 1,500 familias 
que se dedican a la produccibn de 
espirragos en los distritos de Viru y 
Chao en la provincia de Trujllo, de- 
partamento de La Libertad, lograron 
paralizar sus adividades durante 15 
dias, impidiendo de esta manera la 
cosecha de aproximadamente 
1’500,000 kilos de espirragos du
rante los 15 dias que durb la protes
ta.

La huelga fue levantada el 9 de 
Setiembre y los produdores de es-

Flnalmente, dejaron constancla que las or- 

clones Agrarias contando con la presencia de puestas a particlpar en los mecanismos de
*------ -- -------- ------------------------------------------------------- _ . .. icQn

la condicidn que en estos mecanismos se 
tomen decislones que comprometan a las 
partesy no sean simples elementos de consul
ts.

Al termino de la reunibn realiza- 
ron una marcha por las principales 
calles de la Nueva Provincia San An
tonio, como signo de protesta ante 
las medidas econbmicas del gobier
no.

A fines de agosto se llevb a cabo 
una Marcha por la Paz que tuvo 
como destine final la localidad de 
Sacanche, donde confluyeron pobla- 
dores de Juanjui, Picota, Bellavista y 
Saposoa.

La Marcha, organizada por los 
grupos Cristianos de la zona, reunib 
cerca de 2,000 personas entre jbve- 
nes y adultos. Enarbolando bande- 
ras blancas como simbolo de paz, 
mostraron su rechazo a la violencia 
de diverse signo existente en la re- 
gibn y manifestaron tambibn su vo- 
luntad de contribuir a una efectiva 
oacificacibn de sus pueblos.

Reunion de presidentes CNA
EnLlma»lpasado29y30deAgostosellev6 I 

a cabo ai Consejo de Presidentes de Federa- ganizaclones afiliadas a la CNA, estin dls-

representantes de las 12 federaciones axis- concertacldn que el gobierno astablezca 
tentes. jjjjj jjjjj

En esta reunibn se pudo constatar a travhs 
de los Informes presentados, la triglca situa- 
cidn por la que esti pasando el agro, la misma 
que se arrastra desde eigobierno aprista, pero 
que se ha visto agudlzada tras las medidas de 
ajuste econbmico del actual gobierno.

Luego de un anblisis de esta polltica econd- 
mica y los llneamientos de la politica agraria, 
elaboraron un documento donde manifesta
ron su endrgico rechazo a la actual polltica de 
gobierno, asi como sus propuestas y exigen- 
clas al mismo.

Entre otros puntos se solicits se grave con 
Impuestos altos las Importaclones de produc
tos agrarios, y con impuestos bajos los insu- 
mos Industriales que utiliza el agro. Crddito 
para la campafia 1990-1991. La Incorppracidn 
al marco legal de las Cajas Rurales de erbdito 
para lograr autoflnanclam lento.
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Huelguistas exigen declaratoria en emergencia del agro loretano.

En Putina se llevd a cabo el III

a
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Informacidn enviada por 
Felix Becerra

y Natives de Loreto), teniendo como 
reclamos principales: precios justos 
para sus productos y erdditos para 
poder iniciar la nueva campafia asi 
como que se declare en emergencia 
el agro loretano.

A pesar que existen piquetes en 
Itaya, Nueva Islandia yotroslugares, 
no se han cerrado otros sitios, esto 
ha hecho que no se logre totalmente 
el objetivo de desabastecer de pro
ductos los mercados de la ciudad de 
Iquitos como una medida de presidn 
ante el gobiemo.

Al cierre de esta edicidn continua- 
ban las conversaciones de los diri- 
gentes de la FEDECANAL, con los 
miembrosdel Gobierno Regional yel 
Municipio, para que acepten el pedi - 
do de declaratoria de emergencia del 
agro en Iquitos.

Las instalaciones del Centro de 
Asistencia de Proyectos y Estudios 
Rurales (CAPER), ubicado en la

Campesinas 
puneflas 
fortalecen su 
organizacidn.

El movimiento popular sigue sien- 
do victima de la violencia. Tres diri- 
gentes natives de la Confederacion 
de Nacionalidades Amazonicas del 
Peru (CONAP) fueron asesinados 
por una columna de senderistas el 
22 de Julio en la comunidad nativa de 
Ahapati (provincia de Satipo, Junin). 
Elios eran Pablo Santoma Sanchez, 
presidente de la Central Ashaninka 
del Rio Tambo (CART); Oscar Chi
manga Changuete, presidente del 
Consejo Nomatsiguenga y AshSnin- 
ka de Pongoa (CONAP) y Dante 
Martinez; quienes venian luchando 
a traves de sus organizaciones por la 
pacificacidn yel respeto de los dere
chos de los natives.

ciudad de Huaura, fueron objeto de 
un criminal atentado subversive la 
noche del 31 de Agosto porelemen- 
tos que se autodenominaron miem- 
brosde “Sendero Luminoso". Dichos 
elementos destruyeron equipos, in
stalaciones y documentacion, y sus- 
trajeron bienes del local. CAPER 
venia realizando investigaciones 
sobre los problemas del agro en la 
zona. Desde esta seccion, hacemos 
extensiva nuestra solidaridad con 
dicho institute y manifestamos nues- 
tro rechazo al cobarde atentado.

pdrragos manifestaron que si bien es 
cierto no lograron la solucibn del 
problema de fondo como es el precio 
justo para sus productos, en adelan- 
te unidos podrein hacer valer sus 
derechos.

un robo, quienes posteriormente 
confesaron la autoria del mismo y se 
comprometieron -mediante un acta- 
a de vol ver Io robado.

Pero el hermano de uno de los 
abigeos denuncib a los ronderos ante 
el puesto policial por asalto e intento 
de ahorcar al denunciante. Para 
esclarecer el caso fue citado Pancho 
Villaseca, Presidente de la Ronda de 
Cruz Verde, sin embargo acuden a la 
citacibn los 62 ronderos de Cruz 
Verde y Platillos. El comandante del 
puesto informa que sblo ha citado a 
Villaseca, a Io cual los ronderos res- 
ponden: “Acb todos somos Pancho 
Villaseca".

Ante esta demostracibn y luego 
de aclarado el caso, las autoridades 
castigaron a los abigeos y reconocie- 
ron la validez del arreglo hecho por 
los ronderos.

Este caso es un ejemplo m6s de 
como los ronderos unidos y organi- 
zados defienden sus derechos.

En fechas pasadas las rondas 
campesinas de Cruz Verde y Plati
llos (del dto. de Tambo, Piura), logra
ron capturar a los abigeos adores de

Informacibn enviada por 
Wllfredo Morocho

I
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Reclamando precios justos para 
sus productos, m As de 1,500 familias 
que se dedican a la produccibn de 
espbrragos en los distritos de Viru y 
Chao en la provincia de Trujllo, de- 
partamento de La Libertad, lograron 
paralizar sus adividades durante 15 
dias, impidiendo de esta manera la 
cosecha de aproximadamente 
1’500,000 kilos de esparrogos du
rante los 15 dias que durb la protes
ta.

La huelga fue levantada el 9 de 
Setiembre y los produdores de es-

Encuentro de Mujeres Campesinas, 
el dia 11 de Agosto. El evento contb 
con la participacibn de cerca de 850 
mujeres, representantes de 25 clu- 
bes de madres, partici paron tambibn 
delegados de los distritos de Huala- 
sani, Ayhampuni y Mariani, dando su 
apoyo y solidaridad. El tema central 
fue la participacibn de mujeres en la 
vida de la organizacibn comunal, 
la necesidad de im pulsar las ron
das campesinas en la zona y de 
apoyar el fortalecimiento de la Fe- 
deracibn Distrital y Provincial de Cam- 
pesinos.

Al thrmino de la reunion realiza- 
ron una marcha por las principales 
calles de la Nueva Provincia San An
tonio, como signo de protesta ante 
las medidas econbmicas del gobier
no.

Flnalmente, dejaron conatancla que las or
ganizaciones afiliadas a la CNA, estbn dIs

en los mecanlsmos de 
concertacidn que el gobierno establezca con 
la condicidn que en estos mecanlsmos se 
tomen declslones que comprometan a las 
partesy no sean simples elementos de consul
ts.

A fines de agosto se llevb a cabo 
una Marcha por la Paz que tuvo 
como destine final la localidad de 
Sacanche, donde confluyeron pobla- 
dores de Juanjui, Picota, Bellavista y 
Saposoa.

La Marcha, organizada por los 
grupos Cristianos de la zona, reunib 
cerca de 2,000 personas entre jbve- 
nes y adultos. Enarbolando bande- 
ras blancas como simbolo de paz, 
mostraron su rechazo a la violencia 
de diverse signo existente en la re- 
gibn y manifestaron tambibn su vo- 
luntad de contribuir a una efectiva 
pacificacibn de sus pueblos.

Reunion de presidentes CNA
En Lima el pasado 29 y 30 de Agosto se llevb

a cabo el Consejo de Presidentes de Federa- gamzaciones amiaaas 
clones Agrarias contando con la presencia de puestas a participar e 
representantes de las 12 federaciones axis- -------- --------------- • - -
tentes.

En esta reunion se pudo constatar a travbs 
de los Informes presentados, la trdglca sltua- 
cldn por la que estfi pasando el agro, la misma 
que se arrastra desde el gobierno aprlsta, pero 
que se ha visto agudlzada tras las medidas de 
ajuste econbmlco det actual gobierno.

Luego de un anblisls de esta politics econd- 
mlca y los llneamientos de la politics agraria, 
elaboraron un document© donde manifesta
ron su enbrgico rechazo a la actual politica de 
gobierno, as! como sus propuestas y exigen- 
clas al mismo.

Entre otros puntos se solicits se grave con 
impuestos altos las importaclonesde produc
tos agrarios, y con impuestos bajos los insu- 
mos Industrlales quo utiliza el agro. Crbdito 
para la campafia 1990-1991. La Incorpgracibn 
al marco legal de las Cajas Rurales de erbdito 
para lograr autoflnanclamlento.
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En primer lugar, es bastante criticable que una norma 
legal que regula aspectos sobre la propiedad y posesion 
de predios rurales dedicados a la produccidn agropecua- 
ria, sea dada por el Ministerio de Vivienda, desconocien- 
do que es el Ministerio de Agricultura el que tiene la 
competencia para normar y regular estos aspectos.

Ademas esta norma ha sido dictada mediante un 
“decreto supremo de emergencia”, amparado en el arti- 
culo 211 inciso 20 de la Constitucidn, que da la atribucion 
al Presidente de la Republica para legislar en casos de 
emergencia y sobre temas econdmicos. Este mecanismo 
de legislacion es bastante criticado por el abuse que los 
gobiernos anteriores han hecho de el.

Resulta pues inconstitucional que el gobierno haga 
abuse de esta atribucion exceptional para dictar un 
decreto que no tiene que ver con materia economica ni fi- 
nanciera alguna y que viola ademas normas legales de 
mayor jerarquia como la Ley de Reforma Agraria, Ley de 
Cooperativas, etc.

Por regia general todos los terrenos eriazos o abandona- 
dos pertenecen al Estado, por lo tanto no es necesario 
inscribirlos en ningiin registro. '

g
=

Uno de los problemas que se pretende solucionar con 
la norma es el de las Cooperativas Agrarias de Trabaja- 
dores (CAT), que pueden en muy corto tiempo inscribir la 
parcelacion, y los parceleros lo mismo en relacidn a la 
propiedad sobre sus parcelas.

El problema radica en que todos conocemos que 
existen infinidad de irregularidades que se han dado en 
este proceso de parcelacion de las ex CAT, como pianos 
de parcelacion defectuosos, parcelas por debajo de la 
Unidad Agricola Familiar, socios o trabajadores perma- 
nentes no considerados en la parcelacion, etc. Para evitar 
estos problemas es que tanto la Ley de Cooperativas 
como un Decreto especial, establecen ciertos requisites

En lo que se refiere a los predios de propiedad de par- 
ticulares, el decreto tambidn establece distintas normas 
que violan la Constitucidn y la Ley de RA. Porejemplo, no 
se hace mencidn alguna a los limites maximos y minimos 
de extension de tierras que puede inscribir una persona 
en el registro. Recordemos que uno de los principios ele
mentales de la RA, recogido ademas por la Constitucidn, 
es el referido a la prohibicidn del latifundio y el minifundio. 
Es por eso que se establecen limites mdximos y minimos 
fuera de los cuales una persona no puede conducir 
tierras.

La norma que comentamos permite que una misma 
persona pueda inscribir como suyas grandes extensio- 
nes de tierras, por encima de lo que sefiala la ley, 
haciendonos retroceder asi a la epoca de los hacendados 
y latifundistas.

Como mencionabamos anteriormante, este decreto 
crea un Registro de Predios Rurales, en el que se podran 
inscribir:
-los derechos de propiedad y posesion sobre predios 
rurales y sobre las edificaciones construidas sobre ellos. 
-los actos y contratos que constituyan, declaren, transmi- 
tan, modifiquen, limiten o extingan los derechos de pro
piedad y posesion de estos predios.
-las resoluciones judiciales o administrativas relativas a 
los derechos de propiedad, posesion, actos y contratos 
inscritos en el registro.

Para tai efecto el decreto hace una diferenciacion 
entre predios de propiedad del Estado y predios de 
particulares.

Sobre los primeros, hay dos aspectos que queremos 
resaltar: el decreto establece que los predios eriazos del 
Estado tienen que inscribirse obligatoriamente en el 
registro para que se consideren de su propiedad. Esta 
exigencia va contra la Constitucidn y la ley de Reforma 
Agraria (RA) que establecen que por regia generaltodas 
las tierras eriazas pertenecen al Estado, y es este el que 
las adjudica a particulares.

Asimismo, en el caso de las tierras abandonadas por 
sus conductores, estas, segun las mismas normas, pa- 
san a dominio publico para ser adjudicadas a campesinos 
sin tierras. En este caso, la simple resolucidn que declara 
un predio como abandonado hace que este pase a 
propiedad del Estado. No se puede exigir que el registro 
sea requisite para que se ie considere de propiedad del 
Estado.

Las cooperativas agrarias de trabajadores tambitn 
podrtan solucionar sus problemas la titulacibn, pero es 
el INCOOP quien debe vigilar que se respeten las normas 
ticnicas para ello.

El registro de Sos 
predios rurales 
y la hipoteca social

EI dia 12 de Setiembre salid publicado el Decreto Supremo 026-90-VC, 
norma que regula la creacidn de un “Registro de Predios Rurales” a 

cargo de los Gobiernos Regionales.
La elaboracidn de esta norma ha estado a cargo del Instltuto Libertad 
y Democracia (ILD) en el marco de un convenio con los gobiernos de 
Garcia y Fujimori sobre simplificacidn de trdmites en las 

dependencias estatales.

la titulacibn de la tierra es un anhelo de todo productor 
agrario, pero hay que hacerlo sin ir contra las normas o 
leyes superiores.

H o que se pretende con esto es que toda persona o 
Lka empresa asociativa que trabaja la tierra, pueda 

conseguir de manera rapida y sin mucho papeleo su titulo 
de propietario o poseedor e inscribirlo en un registro 
especial que para tai efecto se crea con este dispositive 
legal.

El objetivo en si es bueno, y ataca un problema que 
por muchos afios ha perdurado en nuestro pais impidien- 
do que los hombres del campo tengan una efectiva pro- 
teccion de sus derechos en relacidn a la tierra que 
trabajan. Sin embargo, la forma como se ha abordado el 
problema y muchos de los articuios del mencionado 
decreto, van contra normas legales de mayor jerarquia y 
dejan no pocas puertas abiertas para “sacarie la vuelta” 
a la ley de Reforma Agraria (como veremos mas adelan- 
te) desconociendo conquistas logradas por los campesi
nos.

-
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En primer lugar, es bastante criticaWe que una norma 
legal que regula aspectos sobre la propiedad y posesion 
de predios rurales dedicados a la production agropecua- 
ria, sea dada por el Ministerio de Vivienda, desconocien- 
do que es el Ministerio de Agricultura el que tiene la 
competencia para normar y regular estos aspectos.

Adem^s esta norma ha sido dictada mediante un 
“decreto supremo de emergencia”, amparado en el arti- 
culo 211 inciso 20 de la Constitucion, que da la atribucion 
al Presidente de la Republica para legislar en casos de 
emergencia y sobre temas econdmicos. Este mecanismo 
de legislacion es bastante criticado por el abuse que los 
gobiernos anteriores han hecho de el.

Resulta pues inconstitucional que el gobierno haga 
abuso de esta atribucion exceptional para dictar un 
decreto que no tiene que ver con materia economica ni fi- 
nanciera alguna y que viola ademas normas legales de 
mayor jerarquia como la Ley de Reforma Agraria, Ley de 
Cooperativas, etc.

Por regia general todos los terrenos eriazos o abandona- 
dos pertenecen al Estado, por lo tanto no es necesario 
inscribirlos en ningiln registro. '

I
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la titulacidn de la tierra es un anhelo de Iodo productor 
agrario, pero hay que hacerlo sin ir contra las normas o 
leyes superiores.

Las cooperativas agrarias de trabajadores tambitn 
podrtan solucionar sus problemas la titulacibn, pero es 
el INCOOP quien debe vigilar que se respeten las normas 
ticnicas para ello.

En lo que se refiere a los predios de propiedad de par- 
ticulares, el decreto tambidn establece distintas normas 
que violan la Constitucion y la Ley de RA. Por ejemplo, no 
se hace mention alguna a los llmites maximos y mlnimos 
de extension de tierras que puede inscribir una persona 
en el registro. Recordemos que uno de los principios ele
mentales de la RA, recogido ademas por la Constitucion, 
es el referido a la prohibicion del latifundio y el minifundio. 
Es por eso que se establecen llmites maximos y mlnimos 
fuera de los cuales una persona no puede conducir 
tierras.

La norma que comentamos permite que una misma 
persona pueda inscribir como suyas grandes extensio- 
nes de tierras, por encima de lo que sefiala la ley, 
haciendonos retroceder as! a la epoca de los hacendados 
y latifundistas.

Uno de los problemas que se pretende solucionar con 
la norma es el de las Cooperativas Agrarias de Trabaja
dores (CAT), que pueden en muy corto tiempo inscribir la 
parcelacidn, y los parceleros lo mismo en relation a la 
propiedad sobre sus parcelas.

El problema radica en que todos conocemos que 
existen infinidad de irregularidades que se han dado en 
este proceso de parcelacidn de las ex CAT, como pianos 
de parcelacidn defectuosos, parcelas por debajo de la 
Unidad Agricola Familiar, socios o trabajadores perma- 
nentes no considerados en la parcelacidn, etc. Para evitar 
estos problemas es que tanto la Ley de Cooperativas 
como un Decreto especial, establecen ciertos requisites

Como mencionabamos anteriormante, este decreto 
crea un Registro de Predios Rurales, en el que se podran 
inscribir:
-los derechos de propiedad y posesion sobre predios 
rurales y sobre las edificaciones construldas sobre ellos. 
-los actos y contratos que constituyan, declaren, transmi- 
tan, modifiquen, limiten o extingan los derechos de pro
piedad y posesion de estos predios.
-las resoluciones judiciales o administrativas relativas a 
los derechos de propiedad, posesion, actos y contratos 
inscritos en el registro.

Para tai efecto el decreto hace una diferenciacidn 
entre predios de propiedad del Estado y predios de 
particulares.

Sobre los primeros, hay dos aspectos que queremos 
resaltar: el decreto establece que los predios eriazos del 
Estado tienen que inscribirse obligatoriamente en el 
registro para que se consideren de su propiedad. Esta 
exigencia va contra la Constitucion y la ley de Reforma 
Agraria (RA) que establecen que por regia generaltodas 
las tierras eriazas pertenecen al Estado, y es este el que 
las adjudica a particulares.

Asimismo, en el caso de las tierras abandonadas por 
sus conductores, estas, segun las mismas normas, pa- 
san a dominio publico para ser adjudicadas a campesinos 
sin tierras. En este caso, la simple resolucidn que declara 
un predio como abandonado hace que este pase a 
propiedad del Estado. No se puede exigir que el registro 
sea requisite para que se ie considere de propiedad del 
Estado.

El registro de k)s 
predios rurales 
y la hipoteca social

E! dia 12 de Setiembre salid publicado el Decreto Supremo 026-90-VC, 
norma que regula la creation de un “Registro de Predios Rurales” a 

cargo de los Gobiernos Regionales.
La eiaboracidn de esta norma ha estado a cargo del Institute Libertad 
y Democracia (ILD) en el marco de un convenio con los gobiernos de 
Garcia y Fujimori sobre simplificacidn de trdmites en las 

dependencias estatales.
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H o que se pretende con esto es que toda persona o 
LEu empresa asociativa que trabaja la tierra, pueda 
conseguir de manera rapida y sin mucho papeieo su titulo 
de propietario o poseedor e inscribirlo en un registro 
especial que para tai efecto se crea con este dispositivo 
legal.

El objetivo en si es bueno, y ataca un problema que 
por muchos afios ha perdurado en nuestro pais impidien- 
do que los hombres del campo tengan una efectiva pro- 
teccion de sus derechos en relacion a la tierra que 
trabajan. Sin embargo, la forma como se ha abordado el 
problema y muchos de los articulos del mencionado 
decreto, van contra normas legales de mayor jerarquia y 
dejan no pocas puertas abiertas para “sacarle la vuelta” 
a la ley de Reforma Agraria (como veremos mas adelan- 
te) desconociendo conquistas logradas por tos campesi
nos.
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tecnicos importantes y le dan competencia al INCOOP 
para vigilar que se respeten estas normas tecnicas y 
legales del proceso.

Con el decreto que comentamos, se deja de lado 
todas estas normal, echando asi una cortina de humo 
frente a un proceso que como sabemos ha sido manejado 
con mucha improvisacion por parte de los gobiernos 
anteriores.

El decreto introduce la figura de un verificador, que 
puede ser un Ingeniero agronomo o agricoia, que da fe de 
todos los actos y requisites tecnicos que se piden para la 
inscripcion. La importancia que el decreto le confiere a la 
actuacion de este personaje se contradice con la nula fis- 
calizacion de sus actos. Nadie los controla, no se sabe 
cueinto va a cobrar (es el interesado el que pagaria sus 
servicios). En una frase: Quien verifica que el verificador 
sea honesto y capaz?

Otro tema importante que pareceria haberse suprim i- 
do en este decreto (en el proyecto anterior si se contem- 
plaba) es el de la HIPOTECA popular sobre predios 
rurales. Sin embargo ello no es asi en la medida que el 
propio decreto que comentamos nos remite, para todo Io 
que no estei regulado en la presente norma, a los Decre- 
tos 495 y 496 sobre el Registro de Pueblos Jovenes, en 
los que si se contempla la figura de la Hipoteca.

No se puede trasladar tan fdcilmente una ley de pueblos 
jdvenes al campo porque son realidades diferentes.

Segiin estas normas, un poseedor puede solicitar 
creditos a entidades financieras o a personas particulares 
con la garantia de la hipoteca popular sobre la posesibn 
de las tierras inscritas en el registro.

Entonces, si es que no paga ese credito, el poseedor 
pierde su derecho de posesibn sobre el predio, que pasa 
a ser vendido para pagarle la deuda al acreedor.

Esta figura, que separaria la propiedad, del derecho 
de posesibn, estaria en la practica dejando de lado el 
principio de la conduccibn directa de la tierra en el 
Derecho Agrario, principio recogido por la Constitucibn y 
la ley de RA.

No se puede pues trasladar tan facilmente la figura de 
la Hipoteca popular de los pueblos jovenes a una realidad 
tan distinta como la de los predios rurales. El problema del 
erhdito y financiamiento agrario, debe verse desde una 
perspectiva mas integral, pues estamos frente a una 
actividad eminentemente productiva y prioritaria segiin 
nuestra Constitucibn.

Creemos que este y otros temas necesitan de una 
mayor discusibn y aclaracibn. Toca a los campesinos y 
sus gremios representativos comentar los alcances de 
este dispositive legal y exigir las rectificaciones que sean 
necesarias ■
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FS ste afio a pesar de no haber 
LS tenido concursos regionales, 
recibimos tambien muy buena cali- 
dad de dibujos de Ayacucho, Cusco, 
y algunos trabajos de Cerro de Pas
co, Huancavelica, Amazonas y Uca-

Ya van siete afios desde que un 
grupo de Centres de 
Promocibn, Desarrollo, 
Educacibn y Comunicacibn 
Popular (a nivel de Lima y 
regional) y las centrales 
campesinas CCP y CNA vienen 
organizando este evento 
nacional. Llevar a 
cabo un concurso nacional 
donde participan cerca de dos 
mil campesinos demanda 
mucho trabajo y coordinacibn no 
sblo en Lima, sino ante todo 
en las diferentes regiones 
del pais donde se han 
organizado concursos 
regionales como en Ancash, 
Apurimac, Cajamarca, lea, Junin, 
Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Loreto, Huaura y 
Puno.
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tierra adentro

Ganador del 
VII Concurso 
Eustaquio 
Ancalle (Cusco) 
“Mi Comunidad 
Campesina".

yali. En total llegaron 620 dibujos 
para la calificacibn del Jurado Nacio
nal. Cabe sefialarque sblo una parte 
de estos dibujos, como 100 se que- 
dan en Lima para formar la Muestra 
Nacional Ambulante que va circulan- 
do por el pais durante todo el afio a 
pedido de las bases.

Pero los verdaderos adores de 
este concurso son los hombres y 
mujeres del campo que afio tras afio 
con mucha fuerza y creatividad vie
nen dibujando los paisajes de sus 
comunidades y caserios, con sus 
penas y alegrias, sus fiestas y cos- 
tumbres, su trabajo agricola y sus 
organizaciones. Con sus dibujos 
expresan sus denuncias y deman- 
das y las alternativas que plantean 
para lograr una vida mbs digna en el 
campo. La violencia y la muerte si- 
guen presentes con mucho realismo 
en los dibujos. En general, los traba
jos muestran el deseo grande de los 
campesinos de comunicarse, de 
hacer escuchar su voz y de tener su 
sitio en la escena nacional.

Ganador d^l VII Concurso. Policarpo Mamani (Puno) “Ayni”
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tecnicos importantes y le dan competencia al INCOOP 
para vigilar que se respeten estas normas tecnicas y 
legales del proceso.

Con el decreto que comentamos, se deja de lado 
todas estas normal, echando as! una cortina de humo 
(rente a un proceso que como sabemos ha sido manejado 
con mucha improvisacion por parte de los gobiernos 
anteriores.

El decreto introduce la figura de un verificador, que 
puede ser un Ingeniero agronomo o agricoia, que da fe de 
todos los ados y requisites tecnicos que se piden para la 
inscripcion. La importancia que el decreto le confiere a la 
aduacion de este personaje se contradice con la nula fis- 
calizacion de sus actos. Nadie los controla, no se sabe 
cueinto va a cobrar (es el interesado el que pagaria sus 
servicios). En una (rase: Quien verifica que el verificador 
sea honesto y capaz?

Otro tema importante que pareceria haberse suprim i- 
do en este decreto (en el proyedo anterior si se contem- 
plaba) es el de la HIPOTECA popular sobre predios 
rurales. Sin embargo ello no es asi en la medida que el 
propio decreto que comentamos nos remite, para todo Io 
que no estci regulado en la presente norma, a los Decre- 
tos 495 y 496 sobre el Registro de Pueblos Jbvenes, en 
los que si se contempla la figura de la Hipoteca.

Segun estas normas, un poseedor puede solicitar 
creditos a entidades financieras o a personas particulares 
con la garantia de la hipoteca popular sobre la posesibn 
de las tierras inscritas en el registro.

Entonces, si es que no paga ese credito, el poseedor 
pierde su derecho de posesibn sobre el predio, que pasa 
a ser vendido para pagarle la deuda al acreedor.

Esta figura, que separarfa la propiedad, del derecho 
de posesibn, estaria en la practica dejando de lado el 
principio de la conduccibn directa de la tierra en el 
Derecho Agrario, principio recogido por la Constitucibn y 
la ley de RA.

No se puede pues trasladar tan facilmente la figura de 
la Hipoteca popular de los pueblos jbvenes a una realidad 
tan distinta como la de los predios rurales. El problema del 
erbdito y financiamiento agrario, debe verse desde una 
perspectiva mas integral, pues estamos frente a una 
actividad eminentemente productiva y prioritaria segun 
nuestra Constitucibn.

Creemos que este y otros temas necesitan de una 
mayor discusion y aclaracibn. Toca a los campesinos y 
sus gremios representatives comentar los alcances de 
este dispositive legal y exigir las rectificaciones que sean 
necesarias ■
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y algunos trabajos de Cerro de Pas
co, Huancavelica, Amazonas y Uca-

...
I

Ya van siete afios desde que un 
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Promocibn, Desarrollo, 
Educacibn y Comunicacibn 
Popular (a nivel de Lima y 
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organizando este evento 
nacional. Llevar a 
cabo un concurso nacional 
donde participan cerca de dos 
mil campesinos demanda 
mucho trabajo y coordinacibn no 
sblo en Lima, sino ante todo 
en las diferentes regiones 
del pais donde se han 
organizado concursos 
regionales como en Ancash, 
Apurimac, Cajamarca, lea, Junin, 
Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Loreto, Huaura y 
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No se puede trasladar tan fdcilmente una ley de pueblos 
jbvenes al campo porque son realidades diferentes.

yali. En total llegaron 620 dibujos 
para la calificacibn del Jurado Nacio
nal. Cabe sefialar que sblo una parte 
de estos dibujos, como 100 se que- 
dan en Lima para formar la Muestra 
Nacional Ambulante que va circulan- 
do por el pais durante todo el afio a 
pedido de las bases.

Pero los verdaderos adores de 
este concurso son los hombres y 
mujeres del campo que afio tras afio 
con mucha fuerza y creatividad vie
nen dibujando los paisajes de sus 
comunidades y caserios, con sus 
penas y alegrias, sus fiestas y cos- 
tumbres, su trabajo agricola y sus 
organizaciones. Con sus dibujos 
expresan sus denuncias y deman- 
das y las alternativas que plantean 
para lograr una vida mbs digna en el 
campo. La violencia y la muerte si- 
guen presentes con mucho realismo 
en los dibujos. En general, los traba
jos muestran el deseo grande de los 
campesinos de comunicarse, de 
hacer escuchar su voz y de tener su 
sitio en la escena nacional.
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Este afio el Jurado National ha 
estado conformado porManuel Pe
rez Puyen (Representante de la 
CCP), Evaristo Quispe (Represen
tante de la CNA), Edgar Avila Garcia 
(Artesano Pintor, de Huancayo, 
ganador del VI Concurso National 
de Dibujo y Pintura Campesina), 
Gustavo Boada (Representante del 
Grupo Teatral Yuyashqani), Marga
rita Benavides (Antropologa), Eduar
do Urdanivia (Literato) y Jorge Lom
bardi (Pintor, representante de la 
Comision Organizadora).

Normalmente la premiacion del 
concurso se lleva acabo el 24 de 
Junio pero este ano por motive de las 
elecciones tuvimos que prorrogarlo. 
La premiacion de los ganadores se 
llevara a cabo en Puno por ser el 
lugar de uno de los tres primeros 
ganadores sin estudios en pintura. 
La fecha sera el 12 de octubre, fecha 
en que se conmemora un aniversario 
mas de la invasion espahola a nues- 
tro continente y que debe ser motive 
de reflexion sobre el significado de 
este hecho para la poblacion campe
sina.

Nuevamente felicitamos a todos 
los que han participado en este con
curso 1990 y a los organizadores de

Siguiendo las Bases del Concurso, 
los dias 1 y 2 de Setiembre, el Jurado 
selecciono y premio los siguientes traba- 
jos segun estas categories:

Lima y regiones que han trabajado 
con entusiasmo y constancia.

Comunidad Nativa Bora, Brillo Nuevo 
Rio Yahuasyaku, Loreto 
Tftulo” “Por que usamos la coca”

FS I Simposium tuvo un significa- 
LE do especial pues permitio re- 

flexionar sobre el papel social que 
debe cumplir la Iglesia en una situa
tion de crisis tan dura como la que 
estamos viviendo. Se subrayaron las 
grandes lineas de la pastoral social 
de la Iglesia peruana, sehalando el 
Cardenal Landazuri que ellas deben 
ser: el acompahamiento al pueblo en 
su dolor y en sus esperanzas; la pro- 
mocion de una eficaz solidaridad 
como base de la convivencia social y 
la formation de un laicado compro- 
metido en la tansformacidn social. 
Todo ello como expresion y signo de 
una Iglesia viva que es y quiere ser 
“Iglesia de los Pobres”.

tambien invitados de otros palses: el 
Arzobispo de la Paz, Monsefior Luis 
Sainz; el Secretario Ejecutivo de 
Pastoral Social de la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana (CE- 
LAM), Padre Jaime Prieto; el Vicario 
de la Arquididcesis de Friburgo, Ale
mania, Padre Wolfgang Zwingmann; 
el Secretario de la Pastoral Social de 
Bolivia, Padre Mauricio Baccardit; el 
Secretario de la Comision de Migra- 
ciones de Brasil, Padre Jose Gonsal
ves. Por el Peru expusieron el Car
denal Juan Landazuri: el Arzobispo 
de Lima Monsefior Vargas Alzamo- 
ra; y los obispos Metzinger, Beuzevi- 
lle, Dammert, Albano Quinn y Miguel 
Irizar Presidente de CEAS.

SIN ESTUDIOS DE PINTURA
Adalberto Huaman Gutierrez
Barrio Lorensayoq, Quinua, Huamanga,
Ayacucho
Tltulo: “Las grandes costumbres de
Quinua".
Policarpo Mamani
Comunidad Lluco, departamento de 
Puno.
Tltulo: “Ayni”
Eustaquio Ancalle
Comunidad Campesina de Huallay, 
departamento de Cusco
Tltulo: "Mi comunidad campesina”

CON ESTUDIOS DE PINTURA
Daniel Anyosa Huarcaya
Distrito Pachacutec, departamento de lea
Tltulo" "Por que Dios mio... por que"

ORIGINALIDAD EN EL USO DE 
RECURSOS NATURALES 
Ana Ruiz Sanchez

MEJOR PRESENTACION DE
MITOS
Teresa Tintaya Ojeda y
Paulina Champi Ojeda
Comunidad Patabamaba, distrito de
Coya, Cusco
Tltulo: “Suenos, matrimonio de la ovejita 
y la cabra"

MEJOR TRABAJO HECHO POR 
MUJER
Nery Arce Maravl
Comunidad Santa Rosa de Occopa 
Provincia de Concepcion, Junin 
Tltulo: “Labores agricolas”

El jurado premio cinco trabajos en las 
siguientes categorlas:
DERECHOS HUMANOS
Nino Saturnino Blanco
Comunidad Nawpallaqta, Vinchos, Aya
cucho
Tltulo: “La Paz”

(

TEMATICA DE LA MUJER
Ana Caceres
Rinconada, Calle Juan Velasco 406
Ancash
Tltulo: “Alegrias y tristezas de la mujer en 
el campo"
Zenon Gallegos
Parroquia de Nasca, lea

r \ I

Iglesia de los pobres 
Iglesia por la vida

Ganadora por original idad eneluso 
de recursos naturales. Ana Ruiz 
Sdnchez (Loreto) “Por qui usamos 
la coca".

Siguiendo con el tema de pasto
ral social Monsefior Albano Quinn, 
Administrador Apostolico de Sicuani 
sefialo que la Iglesia sigue optando 
por los mas necesitados en nuestro 
pals y que frente a una real idad cam- 
biante y adversa como es la del ande, 
se muestra como “una Iglesia que 
intenta responder al momento histo- 
rico actual que va en busca de lineas 
pastorales signadas por la espiritua- 
lidad y el compromiso social”.

Durante el evento, la concurren- 
cia fue masiva. Mas de 600 personas

Con su asistencia, numeroso publico dio su recocimiento a la labor de CEAS 
durante estos afios.

sentantes de mutiios lugares del 
pals.

Entre los ponentes estuvieron

En setiembre, CEAS cumplib 25 afios de trabajo ininterrumpido en la 
Ifnea de pastoral social y al servicio de laicos y agentes pastorales de 
todo el pais. Para celebrar sus Bodas de Plata organizd un evento 
sobre el tema: “Nueva Evangelizacidn en el Campo Social”. En estas 
lineas presentamos un informe del mismo as! como las palabras 
finales de Mons. Irizar, actual Presidente de CEAS, al publico 
asistente.

Uno de los dlas del evento fue 
Integramente dedicado al tema de la 
pastoral campesina, Monsefior 
Dammert, Obispo de Cajamarca 
evocando pasajes de su vivencia 
cotidianaconel campesinado, resal- 
to como cualidades invalorables del 
mundo andino, la religiosidad, la 
solidaridad, la comunidad democra- 
tica y la action organizadora. Actitu- 
des que han servido como una Clara 
respuesta para enfrentar la violencia asistieron dla a dia y vinieron repre"
que hoy amenaza nuestro pals y en —----- '

particular en Cajamarca con las ron- 
das campesinas.

Ganador con experiencia pictdrica. Daniel Anyosa Huarcaya (lea) “Por qu£ 
Dios mio... por qui”
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Este afio el Jurado National ha 
estado conformado por:Manuel Pe
rez Puyen (Representante de la 
CCP), Evaristo Quispe (Represen
tante de la CNA), Edgar Avila Garcia 
(Artesano Pintor, de Huancayo, 
ganador del VI Concurso National 
de Dibujo y Pintura Campesina), 
Gustavo Boada (Representante del 
Grupo Teatral Yuyashqani), Marga
rita Benavides (Antropdloga), Eduar
do Urdanivia (Literato) y Jorge Lom
bardi (Pintor, representante de la 
Comision Organizadora).

Normalmente la premiacion del 
concurso se lleva acabo el 24 de 
Junio pero este afio por motive de las 
elecciones tuvimos que prorrogarlo. 
La premiacion de los ganadores se 
llevara a cabo en Puno por ser el 
lugar de uno de los tres primeros 
ganadores sin estudios en pintura. 
La fecha sera el 12 de octubre, fecha 
en que se conmemora un aniversario 
mas de la invasion espafiola a nues- 
tro continents y que debe ser motive 
de reflexion sobre el significado de 
este hecho para la poblacion campe
sina.

Nuevamente felicitamos a todos 
los que han participado en este con
curso 1990 y a los organizadores de

Siguiendo las Bases del Concurso, 
los dlas 1 y 2 de Setiembre, el Jurado 
selecciono y premio los siguientes traba- 
jos segiin estas categorias:

Lima y regiones que han trabajado 
con entusiasmo y constancia.

Comunidad Nativa Bora, Brillo Nuevo 
Rio Yahuasyaku, Loreto 
Tltulo” “Por que usamos la coca”

Con su asistencia, numeroso publico dio su recocimiento a la labor de CEAS 
durante estos anos.

tambien invitados de otros palses: el 
Arzobispo de la Paz, Monsefior Luis 
Sainz; el Secretario Ejecutivo de 
Pastoral Social de la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana (CE- 
LAM), Padre Jaime Prieto; el Vicario 
de la Arquidiocesis de Friburgo, Ale
mania, Padre Wolfgang Zwingmann; 
el Secretario de la Pastoral Social de 
Bolivia, Padre Mauricio Baccardit; el 
Secretario de la Comision de Migra- 
ciones de Brasil, Padre Jose Gonsal
ves. Por el Peru expusieron el Car- 
denal Juan Landazuri: el Arzobispo 
de Lima Monsefior Vargas Alzamo- 
ra; y los obispos Metzinger, Beuzevi- 
lle, Dammert, Albano Quinn y Miguel 
Irizar Presidente de CEAS.

ORIGINALIDAD EN EL USO DE 
RECURSOS NATURALES 
Ana Ruiz SAnchez

TEMATICA DE LA MUJER
Ana Caceres
Rinconada, Calle Juan Velasco 406
Ancash
Tltulo: “Alegrias y tristezas de la mujer en 
el campo”
Zenon Gallegos
Parroquia de Nasca, lea

FS I Simposium tuvo un significa- 
do especial pues permitio re- 

flexionar sobre el papel social que 
debe cumplir la Iglesia en una situa
tion de crisis tan dura como la que 
estamos viviendo. Se subrayaron las 
grandes lineas de la pastoral social 
de la Iglesia peruana, sefialando el 
Cardenal Landazuri que ellas deben 
ser: el acompafiamiento al pueblo en 
su dolor yen sus esperanzas; la pro- 
mocion de una eficaz solidaridad 
como base de la convivencia social y 
la formation de un laicado compro- 
metido en la tansformacion social. 
Todo ello como expresion y signo de 
una Iglesia viva que es y quiere ser 
“Iglesia de los Pobres”.

SIN ESTUDIOS DE PINTURA
Adalberto Huaman Gutierrez
Barrio Lorensayoq, Quinua, Huamanga,
Ayacucho
Tltulo: "Las grandes costumbres de 
Quinua”.
Policarpo Mamani
Comunidad Lluco, departamento de 
Puno.
Tltulo: “Ayni”
Eustaquio Ancalle
Comunidad Campesina de Huallay, 
departamento de Cusco 
Tltulo: "Mi comunidad campesina”

CON ESTUDIOS DE PINTURA
Daniel Anyosa Huarcaya
Distrito Pachacutec, departamento de lea
Tltulo" “Por que Dios mlo... por que"

MEJOR PRESENTACION DE
MITOS
Teresa Tintaya Ojeda y
Paulina Champi Ojeda
Comunidad Patabamaba, distrito de
Coya, Cusco
Tltulo: “Suenos, matrimonio de la ovejita 
y la cabra"

MEJOR TRABAJO HECHO POR 
MUJER
Nery Arce Maravl
Comunidad Santa Rosa de Occopa 
Provincia de Concepcion, Junin 
Tltulo: “Labores agricolas”

El jurado premio cinco trabajos en las 
siguientes categorias:
DERECHOS HUMANOS
Nino Saturnino Blanco
Comunidad Nawpallaqta, Vinchos, Aya
cucho
Tltulo: “La Paz”
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Iglesia de los pobres 
Iglesia por la vida

Ganadora por originalidad en el uso 
de recursos naturales. Ana Ruiz 
Sdnchez (Loreto) “Por qu£ usamos 
la coca”.

Ganador con experiencia pictdrica. Daniel Anyosa Huarcaya (lea) “Por qui 
Dios mlo... por qui”

Siguiendo con el tema de pasto
ral social Monsefior Albano Quinn, 
Administrador Apostolico de Sicuani 
sefialo que la Iglesia sigue optando 
por los mas necesitados en nuestro 
pals y que frente a una reatidad cam- 
biante y adversa como es la del ande, 
se muestra como “una Iglesia que 
intenta responder al momento histo- 
rico actual que va en busca de lineas 
pastorales signadas por la espiritua- 
lidad y el compromiso social”.

Durante el evento, la concurren- 
cia fue masiva. Meis de 600 personas

sentantes de muchos lugares del 
pals.

Entre los ponentes estuvieron

En setiembre, CEAS cumplid 25 afios de trabajo ininterrumpido en la 
Ifnea de pastoral social y al servicio de laicos y agentes pastorales de 
todo el pais. Para celebrar sus Bodas de Plata organizd un evento 
sobre el tema: “Nueva Evangelizacidn en el Campo Social”. En estas 
lineas presentamos un informe del mismo as! como las palabras 
finales de Mons. Irizar, actual Presidente de CEAS, al publico 
asistente.

Uno de los dlas del evento fue 
Integramente dedicado al tema de la 
pastoral campesina, Monsefior 
Dammert, Obispo de Cajamarca 
evocando pasajes de su vivencia 
cotidiana con el campesinado, resal- 
to como cualidades invalorables del 
mundo andino, la religiosidad, la 
solidaridad, la comunidad democra- 
tica y la action organizadora. Actitu- 
des que han servido como una Clara 
respuesta para enfrentar la violencia asistieron dla a dia y vinieron repre-
que hoy amenaza nuestro pals y en ■
particular en Cajamarca con las ron- 
das campesinas.
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Presencia
de CEAS

El primer servicio de CEAS ha 
side y sigue siendolo, a mi modo de 
ver, laanimacion de la Pastoral Social 
tanto en el seno de la Conferencia 
Episcopal Peruana, como al interior 
de las Iglesias locales, cuyos pasto- 
res acuden cada dia mds a los servi- 
cios de nuestra Comision Episcopal.

Esta animacion y promocion de la 
Pastoral Social en sus diferentes 
cireas y departamentos la realizan 
sobre todo nuestros laicos de CEAS 
apoyando los programas de forma- 
cion y accibn social de los miembros 
de la Iglesia, agentes pastorales de 
las Diocesis y parroquias....

Uno de las mas recientes contri- 
buciones de CEAS a la Iglesia Pe
ruana pienso que ha side el docu- 
mento “Iglesia y Narcotrbfico” que 
ustedes conocen en la que todos 
asuminos un serio compromise pas
toral acompafiando a los agentes 
pastorales especialmente en la re
gion de nuestra selva..

Campaha en favor de 
“desplazados”

Por Io menos en mi dideesis hay 
un avance notable, como Io dije ayer, 
ha habido toda una maduracion del 
campesinado que no habia antes. 
Antes a los campesinos se les consi- 
deraba incapaces para hacer cual-

Yo creo que la actuacion de la 
Comision de Accion Social del Epis- 
copado ha sido de las mas efectivas 
porque ha tenido una flexibilidad para 
poder salir a departamentos y pro- 
vincias en diferentes ocasiones. No 
solamente para hacer visitas de in- 
speccion como Io hacen algunos sino 
tambien para aportar con cursos, 
jornadas y poder difundir la doctrina 
social catolica y al mismo tiempo 
todo Io que hay sobre los derechos 
humanos. Yo creo que es un aporte 
muy importante que ha hecho CEAS 
principalmente en los ultimos afios 
pero tambien Io han hecho al princi- 
pio.

c Y en relation a Io que es propia- 
mente la pastoral campesina?

cio y testimonio es en si mismo una 
verdadera evangelizacion desde la 
Iglesia servidora de los hombres ■

Sobre la labor desplegada 
en los 25 afios de 
trabajo de CEAS conversamos 
con Obispos y agentes 
pastorales de algunas 
zonas del pais. Aqui sus 
declaraciones.

quier cosa, ellos tambien eran teme- 
rosos de hablar y ahora no. Ahora se 
representan ya, por ejemplo en las 
organizaciones de rondas, son ellos 
los que han creado las rondas, ellos 
los que la dirigen y ellos que son los 
responsables. No solamente los 
varones tambien las mujeres, para 
mi es muy importante ver como en 
los ultimos cinco afios la mujer tam
bien ha asumido posiciones que no 
tenia antes, porque la mujer campe
sina era dominada familiar y social- 
mente, en cambio ahora no ■

NosotrosenNascayyopersonal- 
mente (en estos 20 afios que estoy 
en el Peru) hemos recibido ayuda 
constante de CEAS. Las jornadas 
que hemos tenido cada afio me han 
ayudado personalmente a caminar 
mejor, mbs fielmente, me han ense- 
fiado como caminar con el pueblo. Y 
siempre ha estado presente cuando 
Io hemos necesitado en momentos 
de emergencia, en momentos de 
crisis, siempre ha estado en la forma 
que Io necesitabamos... Para noso- 
tros CEAS Campesino ha sido de 
gran ayuda en nuestro trabajo ■

Yo diria primero que la presencia de CEAS y el apoyo del CEAS para 
nosotros y nuestra Iglesia se basa, en dos aspectos: es una Iglesia que 
acompafia, un grupo de hombres y mujeres que no solamente muestran 
interes sino que nos apoya radicalmente en todas las necesidades y expec- 
tativas que nosotros tenemos.

Ademas de este aspecto de CEAS creo que existe el otro aspecto mbs pro- 
fesional de apoyo juridico, derechos humanos, pastoral de dignidad humana, 
equipos de formacidn, que nos posibi I itan a nosotros no solamente prestar un 
mayor servicio a nuestra gente sino renovarnos con materiales, inform acion, 
coordinacion que realmente nos permite enfrentar la situacion ■

Creo que Io importante es que 
siempre hemos podido contar con el 
apoyo de CEAS, el apoyo aqui en 
Lima y tambien orientacion legal, 
orientacion profesional para tratar 
ciertos asuntos.

Creo que CEAS Campesino nos 
permite Hegar a Io nacional. Siempre 
hay el peligro de aislarnos en el Sur 
Andino o en cualquier parte del Peru. 
Y creo que es algo que alienta a 
compartir y reflexionar juntos a nivel 
nacional, porque ciertamente tene
mos que tener esa mentalidad de 
que somos una parte no mas de la 
Iglesia en el Peru y sentirnos obliga-

de CEAS)
El aporte de ceas en la pastoral 
social.

ferencia Episcopal Peruana a asumir 
el tema de los “Desplazados por la 
violencia" en nuestra Patria como 
objetivo especifico de la Campafia 
de Solidaridad que entre nosotros se 
llamara “COMPARTIR”. En respues- 
ta al Mensaje de Cuaresma de 1990 
del Santo Padre en torno al problema 
de los refugiados y exiliados en el 
mundo, nosotros Io estamosaplican- 
do al doloroso proceso de los “refu
giados internes o exiliados” en el 
propio territorio patrio que sufren la 
misma “dolorosa situacion” de los 
refugiados exiliados a nivel interna- 
cional. Asi la ultima Asamblea Epis
copal del Peru, acordo en enero del 
presente afio: “que la Campafia 
COMPARTIR de 1990, tenga como 
tema: HERMANOS DESPLAZA- 
DOS-VICTIMAS DE LA VIOLENCIA”.

CEAS viene aportando a esa 
Campafia su larga experiencia y co- 
nocimiento sobre el tema en la comi- 
si6n integrada por CARITAS, CO- 
NAMCOS, CEAS y coordinada y 
presidida por el Secretario General 
del CEP Mons. Miguel Cabrejos.

Para mi estos dos afios de dedi- 
cacidn a CEAS y desde ella a nuestra 
Iglesia del Peru, estdn marcando mi 
vida y mi.compromiso eclesial. Pero 
sobre todo agradesco al Sefior, la 
vida entre tantos laicos, cuyo servi-

MONSENOR JOSE DAMMERT 
Obispo de Cajamarca

ROSEMARY BALOG 
Nasca

ROBERTO DOLAN 
Huancayo

MONSENOR ALBANO QUINN 
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Presencia
de CEAS

El primer servicio de CEAS ha 
side y sigue stendolo, a mi modo de 
ver, laanimacion de la Pastoral Social 
tanto en el seno de la Conferencia 
Episcopal Peruana, como al interior 
de las Iglesias locales, cuyos pasto- 
res acuden cada dia m3s a los servi- 
cios de nuestra Comision Episcopal.

Esta animacion y promocion de la 
Pastoral Social en sus diferentes 
cireas y departamentos la realizan 
sobre todo nuestros laicos de CEAS 
apoyando los programas de forma- 
cion y accidn social de los miembros 
de la Iglesia, agentes pastorales de 
las Diocesis y parroquias....

Uno de las mas recientes contri- 
buciones de CEAS a la Iglesia Pe
ruana pienso que ha side el docu- 
mento “Iglesia y Narcotr^fico” que 
ustedes conocen en la que todos 
asuminos un serio compromise pas
toral acompafiando a los agentes 
pastorales especialmente en la re
gion de nuestra selva..

Campaha en favor de 
“desplazados”

Por Io menos en mi dideesis hay 
un avance notable, como Io dije ayer, 
ha habido toda una maduracion del 
campesinado que no habia antes. 
Antes a los campesinos se les consi- 
deraba incapaces para hacer cual-

Yo creo que la actuacion de la 
Comision de Accion Social del Epis- 
copado ha sido de las mas efectivas 
porque ha tenido una flexibilidad para 
poder salir a departamentos y pro- 
vincias en diferentes ocasiones. No 
solamente para hacer visitas de in
spection como Io hacen algunos sino 
tambien para aportar con cursos, 
jornadas y poder difundir la doctrina 
social catolica y al mismo tiempo 
todo Io que hay sobre los derechos 
humanos. Yo creo que es un aporte 
muy importante que ha hecho CEAS 
principalmente en los ultimos alios 
pero tambien Io han hecho al princi- 
pio.

c Y en relation a Io que es propia- 
mente la pastoral campesina?

Sobre la labor desplegada 
en los 25 afios de 
trabajo de CEAS conversamos 
con Obispos y agentes 
pastorales de algunas 
zonas del pais. Aqui sus 
declaraciones.

quier cosa, ellos tambien eran teme- 
rosos de hablar y ahora no. Ahora se 
representan ya, por ejemplo en las 
organizaciones de rondas, son ellos 
los que han creado las rondas, ellos 
los que la dirigen y ellos que son los 
responsables. No solamente los 
varones tambien las mujeres, para 
mi es muy importante ver como en 
los ultimos cinco afios la mujer tam
bien ha asumido posiciones que no 
tenia antes, porque la mujer campe
sina era dominada familiar y social- 
mente, en cambio ahora no ■

NosotrosenNascayyopersonal- 
mente (en estos 20 ahos que estoy 
en el Peru) hemos recibido ayuda 
constante de CEAS. Las jornadas 
que hemos tenido cada afio me han 
ayudado personalmente a caminar 
mejor, mas fielmente, me han ense- 
fiado como caminar con el pueblo. Y 
siempre ha estado presente cuando 
Io hemos necesitado en momentos 
de emergencia, en momentos de 
crisis, siempre ha estado en la forma 
que Io necesitabamos... Para noso- 
tros CEAS Campesino ha sido de 
gran ayuda en nuestro trabajo ■

Yo diria primero que la presencia de CEAS y el apoyo del CEAS para 
nosotros y nuestra Iglesia se basa, en dos aspectos: es una Iglesia que 
acompafia, un grupo de hombres y mujeres que no solamente muestran 
interes sino que nos apoya radicalmente en todas las necesidades y expec- 
tativas que nosotros tenemos.

Ademas de este aspecto de CEAS creo que existe el otro aspecto m£s pro- 
fesional de apoyo juridico, derechos humanos, pastoral de dignidad humana, 
equipos de formacidn, que nos posibi litan a nosotros no solamente prestar un 
mayor servicio a nuestra gente sino renovarnos con materiales, informacion, 
coordination que realmente nos permite enfrentar la situation ■

Creo que Io importante es que 
siempre hemos podido contar con el 
apoyo de CEAS, el apoyo aqui en 
Lima y tambien orientation legal, 
orientacion profesional para tratar 
ciertos asuntos.

Creo que CEAS Campesino nos 
permite Hegar a Io national. Siempre 
hay el peligro de aislarnos en el Sur 
Andino o en cualquier parte del Peru. 
Y creo que es algo que alienta a 
compartir y reflexionar juntos a nivel 
national, porque ciertamente tene
mos que tener esa mentalidad de 
que somos una parte no mas de la 
Iglesia en el Peru y sentirnos obliga-

MONSENOR IRIZAR (Presidente 
de CEAS)
El aporte de ceas en la pastoral 
social.

tra Comision ha sido inducir a la Con
ferencia Episcopal Peruana a asumir 
el tema de los “Desplazados por la 
violencia" en nuestra Patria como 
objetivo especifico de la Cam paha 
de Solidaridad que entre nosotros se 
llamara “COMPARTIR”. En respues- 
ta al Mensaje de Cuaresma de 1990 
del Santo Padre en torno al problema 
de los refugiados y exiliados en el 
mundo, nosotros Io estamosaplican- 
do al doloroso proceso de los “refu
giados internes o exiliados” en el 
propio territorio patrio que sufren la 
misma “dolorosa situation” de los 
refugiados exiliados a nivel interna
tional. Asi la ultima Asamblea Epis
copal del Peru, acordo en enero del 
presente afio: “que la Cam paha 
COMPARTIR de 1990, tenga como 
tema: HERMANOS DESPLAZA- 
DOS-VICTIMAS DE LA VIOLENCIA”.

CEAS viene aportando a esa 
Cam paha su larga experiencia y co- 
nocimiento sobre el tema en la comi- 
si6n integrada por CARITAS, CO- 
NAMCOS, CEAS y coordinada y 
presidida por el Secretario General 
del CEP Mons. Miguel Cabrejos.

Para mi estos dos ahos de dedi- 
cacidn a CEAS y desde ella a nuestra 
Iglesia del Peru, estcin marcando mi 
vida y mi.compromiso eclesial. Pero 
sobre todo agradesco al Sehor, la 
vida entre tantos laicos, cuyo servi-

MONSENOR JOSE DAMMERT 
Obispo de Cajamarca

ROSEMARY BALOG 
Nasca

ROBERTO DOLAN 
Huancayo
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cio y testimonio es en si mismo una 
verdadera evangelizacion desde la 
Iglesia servidora de los hombres ■
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Nuevos Diaconos 
y sacerdotes

IpasadoSdeAgosto.lasHerma- 
E nas Dominicas de la Presenta- 

cion celebraron con el pueblo de Macari, 
Puno sus 25 anos de permanencia en el 
Peru.

La principal mision de las hermanas 
desde la fundacion de la congregacion 

hace 300 anos es el servicio a los pobres 

enfermos del campo y la educacion de la 
■ juventud. Es asi que en 1965 llegaron a 

Juliaca con el objetivo primordial de 

hacerse cargo del hospital.

A Io largo de estos anos la congrega
cion Dominica ha trabajado en lugares 

como Lampa, Azangaro, Tocache. Hoy 
en d ia las hermanas prestan servicios en 

Macari, Yunguyo, Arequipa, Rio Grande, 
Aucayacu y Lima.

Durante la eucaristia presidida por 
Mons. d'Alteroche y en la fiesta de cele

bration muchos representantes de orga- 
nizaciones populares y de instituciones 

dieron su reconocim lento a la labor des- 

arrollada por las hermanas. El pueblo

I Sur Andino presencio el 2 de 
LS Agosto en la ciudad de Sicuani, la 

ordenacion de tres diaconos y un sacer- 
dote. Los diaconos son Carlos Pena, 
Walter Chafloque y Jesus Vera mientras 

que el nuevo sacerdote es Humberto 
Tapia.

La celebration liturgica estuvo presi

dida por Monsenor Jesus Calderon, 
Obispo de Puno y Monsenor Abano 

Quinn, prelado de Sicuani. En el ado 

partitiparon ademas amigos y familiares 
de los ordenados; religiosas, sacerdotes 

y agentes pastorales de la region; y nu- 

merosos miembros de las comunidades 
cristianas del Sur Andino.

Estamos seguros que los nuevos 

diaconos y sacerdotes trabajaran junto 
con los cristianos y religiosas del sur 
andino reforzando el compromiso de la 

Iglesia con los pobres de la region ■

trabajar con mas fuerza por una 
Iglesia solidaria ■

Desde ANDENES queremos expre- 
sar tambien nuestro reconocimiento a la 
labor pastoral desplegada por las herma

nas en estos 25 anos al lado del pueblo 

campesino del Peru.

H Es preocupante constatar la situa

tion de violencia que viven en la zona 

de Azangaro. Nospareceala vezim- 
portante hacer conocer estos suce- 

sos que no deben quedar ocultos.

A todo Io anterior se agrega una 
sequia donde mas de un ano no hay 

lluvias. Estamos pasando un invierno 

crudo con mucho frio. La agricultura no 
ha prosperado, no hay pastos para el 
ganado a consecuencia de los fenome- 

nos naturales.

hermanos catequistas sehor Agapito 
Lozano, senor Domingo Cotrina y los 

demas para el segundo dla para seguir 

las investigaciones.
Al dia siguiente sabado 25 nos da- 

mos la sorpresa que dichas joyas han 

sido encontradas por el senor Luis Hono- 
res en el zaguan de dos casas. Dio cuen- 

ta al pueblo y se junto. Todos emociona- 
dos y alegres de recobrar las prendas 

sustraidas. Nos reunimos y asentamos

una Acta de recuperacibn y se puso bajo 

la custodia de las autoridades.
Esto quiero hacer publico y pido a 

ustedes que desde donde estan den 
apoyo a las rondas y hago conocer a la 

opinion publicaque las rondas en verdad 
sirven no solo a su pueblo, sino tambien 
a otros cuando Io necesitan y solicitan su 

servicio. En nombre del pueblo agradez- 

co a esta hermana ronda de Queromar- 

ca.

® Nos pareciomuyinteresantetu carta 

porque segun Io que nos cuentas, 
uno de estos “casos lamentables" 

que ocurrio en tu localidad, se resol- 
vio gracias a la initiativa tomada de 

recurrir a los ronderos del caserio 

vecino de Queromarca yporsu pos

terior action efectiva. Tai vez el ejem- 

plo de la ronda vetina les sirva para 

ir pensando en organizar su propia 

ronda en Roblepampa.

con sus bailes tipicos, con sus propias 

expresiones les hizo saber “que ellas no 
estan solas, que el pueblo estacon ellas, 

que el pueblo las quiere y valora su 
trabajo..."

9na. Jornada National 
de oracion por la paz

nes del caso en la cual se comprome- 
ten todos para hacer el esclarecimien- 

to.
Se prosiguio de acuerdo a ley y el 

pueblo dijo que los responsables de la 
Iglesia debian ser juzgados Io cual acep- 

tamos. Al mismo tiempo pedimos que de 
tras de nosotros vayan otras personas 

sospechosas, y por ultimo todo el pueblo 
debe ser juzgado. Siendo conducidos a 
la base ronderil del caserio ya menciona- 

do para dar nuestras manifestaciones 

del caso quedando en dicha base dos

Paso a contarles algunos aconteci- 

mientos que pasa en mi pueblo. En esta 

localidad se da el caso que vienen come- 
tiendose casos lamentables. El ano 

pasado escalaron la casa del botiquin 
comunal y se robaron todo Io que existia 

en ella. COrtaron el candado de un alma- 

cen de la cooperativa del campesino de 

Roblepampa, se llevaron un motor y cafe 

y no paso nada. T odo quedo en silencio. 

Ahora se abren las puertas del templo y 

se roban prendas muy valiosas en oro y 
plata. A vista de esto los responsables de 

I la Iglesia dan cuenta a la poblacion y al 

puesto de la guardia national de Lonya 
Grande, pidiendo apoyo para las investi

gaciones del caso. Ofrecen venir y no 

llegan hasta el dia de hoy.
Entonces en vista de la ausencia de 

la policia nacional se tuvo que recurrir a 

la ronda del vecino caserio de Quero

marca pidiendo apoyo. Se Io hizo por 
medio de oficio y una comision integraba 

por el senor Presidents del Comite de 
Salud, el Teniente Gobernador y otros 

ciudadanos mas. Estos hermanos ron
deros se constituyeron de inmediato en 

una comision de 10 hombres encabeza- 
dos por el presidents sehor promotor 
Carmelo Huaman Nunez, arribando a las 
12 y 30 minutos de la noche y procedie- 
ron a juntar a las autoridades para hacer 

la investigacion el dia viernes 23. Se 
llama a una Asamblea publics a todos los 

pobladores y se asienta una Acta de 
Compromiso para hacer las investigacio-

Octubre es el mes escogido 
por la Iglesia para elevar nuestra 
oracion conjunta por la vida y la 
paz en nuestro pais. Para esta 
9a. Jornada el tema escogido es 
el de “Compartirds tu pan con el 
hambriento ...”

En un momento de crisis eco
nomica tan fuerte como el que 
estamos viviendo, donde millo- 
nes de hermanos campesinos y 
de las zonas urbanO-marginales 
se encuentran en situacion de 
extrema pobreza, vemos como 
las muestras de solidaridad 
organizada como las ollas co- 
munes crecen dia a dia.

Es en estas circunstancias 
que la Iglesia, a travel de la 
Jornada de Oracldn, nos llama a
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Nuevos Diaconos 
y sacerdotes

rEj1 I pasado 8 de Agosto, las Herma- 
L=i nas Dominicas de la Presenta- 

cion celebraron con el pueblo de Macari, 
Puno sus 25 anos de permanencia en el 
Peru.

La principal mision de las hermanas 
desde la fundacion de la congregacion 

hace 300 anos es el servicio a los pobres 

enfermos del campo y la educacion de la 
juventud. Es asi que en 1965 llegaron a 

Juliaca con el objetivo primordial de 

hacerse cargo del hospital.

A Io largo de estos anos la congrega
cion Dominica ha trabajado en lugares 

como Lampa, Azangaro, Tocache. Hoy 
en dia las hermanas prestan servicios en 

Macari, Yunguyo, Arequipa, Rio Grande, 
Aucayacu y Lima.

Durante la eucaristia presidida por 
Mons. d’Alteroche y en la fiesta de cele- 

bracion muchos representantes de orga- 
nizaciones populares y de instituciones 

dieron su reconocimiento a la labor des- 

arrollada por las hermanas. El pueblo

con sus bailes tipicos, con sus propias 
expresiones les hizo saber “que ellas no 
estan solas, que el pueblo esta con ellas, 

que el pueblo las quiere y valora su 
trabajo...”

trabajar con mas fuerza por una 
Iglesia solidaria ■

Desde ANDENES queremos expre- 
sar tambien nuestro reconocimiento a la 

labor pastoral desplegadapor las herma
nas en estos 25 anos al lado del pueblo 
campesino del Peru.

■ Es preocupante constatar la situa- 

cion de violencia que viven en la zona 

de Azangaro. Nosparece a la vez im- 
portante hacer conocer estos suce- 

sos que no deben quedar ocultos.

A todo Io anterior se agrega una 
sequia donde mas de un ano no hay 

Huvias. Estamos pasando un invierno 

crude con mucho frio. La agricultura no 
ha prosperado, no hay pastos para el 
ganado a consecuencia de los fenome- 

nos naturales.

hermanos catequistas serior Agapito 

Lozano, serior Domingo Cotrina y los 

demas para el segundo dia para seguir 

las investigaciones.
Al dia siguiente sabado 25 nos da- 

mos la sorpresa que dichas joyas han 

sido encontradas por el serior Luis Hono- 
res en el zaguan de dos casas. Dio cuen- 

ta al pueblo y se junto. Todos emociona- 
dos y alegres de recobrar las prendas 
sustraidas. Nos reunimos y asentamos

una Acta de recuperacion y se puso bajo 
la custodia de las autoridades.

Esto quiero hacer publico y pido a 
ustedes que desde donde estan den 
apoyo a las rondas y hago conocer a la 

opinion publicaque las rondas en verdad 

sirven no solo a su pueblo, sino tambien 
a otros cuando Io necesitan y solicitan su 

servicio. En nombre del pueblo agradez- 
co a esta hermana ronda de Queromar- 

ca.

FEJ I Sur Andino presencio el 2 de 
LS Agosto en la ciudad de Sicuani, la 

ordenacion de tres diaconos y un sacer- 
dote. Los diaconos son Carlos Pefia, 
Walter Chafloque y Jesus Vera mientras 

que el nuevo sacerdote es Humberto 
Tapia.

La celebracion liturgica estuvo presi

dida por Monserior Jesus Calderon, 
Obispo de Puno y Monserior Albano 

Quinn, prelado de Sicuani. En el acto 

participaron ademas amigos y familiares 
de los ordenados; religiosas, sacerdotes 

y agentes pastorales de la region; y nu- 

merosos miembros de las comunidades 
cristianas del Sur Andino.

Estamos seguros que los nuevos 
diaconos y sacerdotes trabajaran junto 
con los cristianos y religiosas del sur 
andino reforzando el compromiso de la 

Iglesia con los pobres de la region ■

■ Nos parecio muy interesante tu carta 

porque segun Io que nos cuentas, 
uno de estos “cases lamentables" 

que ocurrio en tu localidad, se resol

vid gracias a la iniciativa tomada de 
recurrir a los ronderos del caserio 

vecino de Queromarcayporsu pos

terior accidn etectiva. Tai vez el ejem- 
plo de la ronda vecina les sirva para 

ir pensando en organizer su propia 

ronda en Roblepampa.

9na. Jornada Nacional 
de oracion por la paz

nes del caso en la cual se comprome- 
ten todos para hacer el esclarecimien- 

to.
Se prosiguio de acuerdo a ley y el 

pueblo dijo que los responsables de la 

Iglesia deblan ser juzgados Io cual acep- 
tamos. Al mismo tiempo pedimos que de 
tras de nosotros vayan otras personas 
sospechosas, y por ultimo todo el pueblo 

debe ser juzgado. Siendo conducidos a 
la base ronderil del caserio ya menciona- 
do para dar nuestras manifestaciones 

del caso quedando en dicha base dos

Octubre es el mes escogldo 
por la Iglesia para elevar nuestra 
oracion conjunta por la vlda y la 
paz en nuestro pais. Para esta 
9a. Jornada el tema escogido es 
el de “Compartir^s tu pan con el 
hambriento ..."

En un moment© de crisis eco
nomics tan fuerte como el que 
estamos viviendo, donde millo- 
nes de hermanos campesinos y 
de las zonas urbano-marginales 
se encuentran en situacidn de 
extrema pobreza, vemos como 
las muestras de solidaridad 
organizada como las ollas co- 
munes crecen dia a dia.

Es en estas circunstancias 
que la Iglesia, a traves de la 
Jornada de Oracidn, nos llama a

"1 /T

Paso a contarles algunos aconteci- 

mientos que pasa en mi pueblo. En esta 

localidad se da el caso que vienen come- 
tiendose casos lamentables. El ario 

pasado escalaron la casa del botiquin 

comunal y se robaron todo Io que existia 
en ella. Cortaron el candado de un alma- 

cen de la cooperativa del campesino de 

Roblepampa, se llevaron un motor y cafe 

y no paso nada. T odo quedo en silencio. 

Ahora se abren las puertas del templo y 

se roban prendas muy valiosas en oro y 
plata. A vista de esto los responsables de 

la Iglesia dan cuenta a la poblacion y al 
puesto de la guardia nacional de Lonya 
Grande, pidiendo apoyo para las investi

gaciones del caso. Ofrecen venir y no 

llegan hasta el dfa de hoy.
Entonces en vista de la ausencia de 

la policla nacional se tuvo que recurrir a 

la ronda del vecino caserio de Quero- 

marca pidiendo apoyo. Se Io hizo por 
medio de oficio y una comision integraba 
por el serior Presidente del Comite de 

Salud, el Teniente Gobernador y otros 

ciudadanos mas. Estos hermanos ron

deros se constituyeron de inmediato en 
una comision de 10 hombres encabeza- 

dos por el presidente serior promotor 
Carmelo Huaman Nufiez, arribando a las 
12 y 30 minutes de la noche y procedie- 
ron a juntar a las autoridades para hacer 

la investigacion el dia viernes 23. Se 
llama a una Asamblea publica a todos los 
pobladores y se asienta una Acta de 

Compromiso para hacer las investigacio-
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