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■ Esperamos que tomen animo de 

las palabras de Segundo Munoz 
Saldana de Chotacuya cartapubli- 
camos tambien en esta seccion y 
que les invita a seguir pensando 
siempre encomo me jo rar las orga- 
nizaciones campesinas para lograr 
su anhelo de ser distrito.

En la historia actual de crisis gene- 
ralizada.violencia, miseria, etc los que

pagan las consecuencias son los pobres 
campesinos, obreros, ninos. Dentro de 

esta coyuntura.el pueblo se levanta en 
busca de su desarrollo integral y autogo- 
bierno desde los lugares marginados 

como es el valle de Tambopata.
Desde los lugares lejanos de la selva, 

el dia 26 de noviembre 1990, en San 
Juan del Oro-Sandia unos 140 dirigentes 
y autoridades, representantes de cerca 

de 80 organizaciones populares: cafeta- 
leras.productoras, mujeres, jovenes, ser- 

vicios, sectoriales, etc hicieron la Asam- 
blea Comunal. Por exigencia de la reali
dad se const ituyo el Consejo de Desarro

llo Distrital- CODEDI, compuesto demo- 
craticamente por 10 miembros, presidida

■ Nosparece importante di fundir es

ta carta como ejemplo del esfuer- 
zo que seestd haciendo en la zona 
para alcanzar el autogobierno.

Paso, a la pdg. 39

I olvido de la sierra que dejan traslucir las medi- 
das econdmicas y la despreocupacidn del Esta- 
do en relacion a su papel para lograr la reactiva- 

cion agraria, son indicios de que el camino elegido condu
ce crecientemente hacia un modelo de desarrollo que, 
creyendo en el mercado como varita magica que resol ve- 
ra los problemas del pais, termina privilegiando a reduci- 
dos sectores y marginando a las mayorias nacionales.

El nacionalismo ya no tiene cabida en este esquema, 
que contradice incluso la experiencia de los paises de re- 
ciente industrializacidn, que se abrieron al mercado inter-

nacional pero protegiendo sus recursos y concertando 
con los sectores publico y privado. Concertacion es, al 
parecer, una palabra eliminada del vocabulario del actual 
gobierno. Demostrar que es posible, y mejor, tomar otro 
camino para el desarrollo del pais, constituye por ello hoy 
en dia una tarea de primera prioridad.

l/.m.
l/.m.
$
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—s. e otro lado resulta tambien preocupante la actitud 
R)) represiva que viene evidenciando el gobierno en 

muchos casos y/o su inaccion para castigar los 
“excesos” de las fuerzas del orden. Tai es el caso del 
atentado contra el abogado Augusto Zufiiga que ha 
motivado incluso protesta y preocupacion de organismos 
internacionales de derechos humanos y del mismo De- 
partamento de Estado de EE.UU. Casos tambien como la 
represion a movilizaciones campesinas en Cusco y en 
Nasca, que ocasionaron la muerte de tres y una persona 
respectivamente. Ademas, en este ultimo caso, la deten- 
cion por efectivos de la FAP de varies dirigentes y hasta 
del Parroco de la localidad para impedir la realizacion de 
un paro, constituye un abuse de las atribuciones de la 

Fuerzas Armadas.
Asi pues, no se vislumbra de parte del gobierno una 

estrategia integral y coherente orientada a la pacificacion 
del pais y que busque la concertacion de fuerzas politicas 
y sociales. Las organizaciones sociales, los partidos 
politicos democraticos y los ciudadanos concientes de 
este pais debemos lograr imponer al gobierno esta con

certacion ■
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En este lejano pueblo en que vivo 
reorganizamos la ronda campesina para 

defendernos de los abuses que se come- 
ten, en esta zona de Lonya Grande. 
Somos mas de 20 bases ronderas que 
estamos en funcion.

Tambien en este lugar estamos por 

terminar la segunda aula de un colegio 
secundario mixto, con una extension de 

40 mts. de largo por 10 de ancho, de dos 
plantas. Todo este trabajo se esta ha
ciendo con el esfuerzo de los pobladores 
y padres asociados sin contar con ningu- 
na ayuda del estado o politico alguno.

Este centra poblado menor cuenta 

con varias obras piiblicas, cuen

ta con 9 caserios, con una 
poblacion total de 7000 habi- 
tantes. Viene gestionando su 
creacion como distrito desde el 

ano 1953. Memos hecho todas 

las gestiones pero ha sido en 
vano, son solo engahos que ve- 
nimos recibiendo. Ahora pido a 
Uds. una orientacion si se pue- 

de seguir esperando o que me- 
didas tomamos porque no po
demos soportar los enganos de 
los politicos que ofrecen y luego 
se olvidan. Creo que este pue
blo tiene todas las condiciones 
para ser un distrito, para que asi 
todos nuestros tributes queden en nues- 

tro propio pueblo para mejorar nuestras 

obras piiblicas.
Adalberto Apaestegui

S SV.

n uego del cambio de Ministro de Economia, en 
■ ; pocas semanasse han dado una serie de medi- 
I—=i das en el campo economico y legal, varias de las 

cuales han sido consideradas inconstitucionales, en es
pecial las que afectan la estabilidad laboral y el regimen 
agrario. Todo ello sin duda va a modificar sustancialmen- 
te el rostro del pais en un future cercano. Junto a ello, la 
ciudadania viene conociendo, de a pocos, el proyecto de 
Convenio Antidrogas que el Peril debe firmar con los 

EE.UU.
Otro aspecto preocupante en relacion a estas medi- 

das, ademas por supuesto de los efectos economicos y 
sociales que produciran, es la transgresion que signif Scan 
de los procedimientos democraticos. Mas aim cuando el 
Presidente y su asesor Hernando de Soto han venido 
haciendo tanto hincapie en la necesidad de democratizar 
los mecanismos de toma de decision del Poder Ejecutivo, 
de actuar con transparencia y recoger las distintas opinio- 
nes de la poblacion respecto a las iniciativas del gobierno.

editorial

por el alcalde del lugar para tener rela

cion directa con la Asamblea Regional y 

para planificar, ejecutar y evaluar el Plan 
de Desarrollo Distrital (PLADI).

Este hito popular e historico, desde 
su proyeccion social con un sentido de 

paz, justicia, bienestar, unidad, etc. 
marcara una nueva experiencia de go
bierno descentralizado y autonomo; de 
Io regional a Io local en favor de los 

necesitados.
Eliseo Condor! Quispe
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■ Esperamos que tomen Anime de 

las palabras de Segundo Munoz 
Saldana de Chotacuya carta publi- 
camos tambien en esta seccion y 
que les invita a seguir pensando 
siempre en como mejorar las orga- 
nizaciones campesinas para lograr 
su anhelo de ser distrito.

En la historia actual de crisis gene- 
ralizada.violencia, miseria, etc los que

pagan las consecuencias son los pobres 
campesinos, obreros, ninos. Dentro de 

esta coyuntura.el pueblo se levanta en 
busca de su desarrollo integral y autogo- 
bierno desde los lugares marginados 

como es el valle de Tambopata.
Desde los lugares lejanos de la selva, 

el dia 26 de noviembre 1990, en San 
Juan del Oro-Sandia unos 140 dirigentes 
y autoridades, representantes de cerca 

de 80 organizaciones populares: cafeta- 
leras.productoras, mujeres, jovenes, ser- 

vicios, sectoriales, etc hicieron la Asam- 
blea Comunal. Por exigencia de la reali
dad se const it uyo el Consejo de Desarro

llo Distrital- CODEDI, compuesto demo- 
craticamente por 10 miembros, presidida

■ Nos parece importante di fundir es

ta carta como ejemplo del esfuer- 
zo que seestA haciendo en la zona 
para alcanzar el autogobierno.

Paso, a la pdg. 39

nacional pero protegiendo sus recursos y concertando 
con los sectores publico y privado. Concertacion es, al 
parecer, una palabra eliminada del vocabulario del actual 
gobierno. Demostrar que es posible, y mejor, tomar otro 
camino para el desarrollo del pals, constituye por ello hoy 
en dla una tarea de primera prioridad.

l/.m.
l/.m.
$

I—s. e otro lado resulta tambien preocupante la actitud 
D) represiva que viene evidenciando el gobierno en

I muchos casos y/o su inaccion para castigar los 

“excesos” de las fuerzas del orden. Tai es el caso del 
atentado contra el abogado Augusto Zufiiga que ha 
motivado incluso protesta y preocupacion de organismos 
internacionales de derechos humanos y del mismo De- 
partamento de Estado de EE.UU. Casos tambien como la 
represidn a movilizaciones campesinas en Cusco y en 
Nasca, que ocasionaron la muerte de tres y una persona 
respectivamente. Ademas, en este ultimo caso, la deten- 
cion por efectivos de la FAP de varies dirigentes y hasta 
del Parroco de la localidad para impedir la realizacion de 
un paro, constituye un abuso de las atribuciones de la 

Fuerzas Armadas.
Ast pues, no se vislumbra de parte del gobierno una 

estrategia integral y coherente orientada a la pacificacidn 
del pais y que busque la concertacion de fuerzas pollticas 
y sociales. Las organizaciones sociales, los partidos 
politicos democraticos y los ciudadanos concientes de 
este pais debemos lograr imponer al gobierno esta con

certacion ■
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En este lejano pueblo en que vivo 
reorganizamos la ronda campesina para 
defendernos de los abuses que se come- 

ten, en esta zona de Lonya Grande. 
Somos mas de 20 bases ronderas que 
estamos en funcion.

Tambien en este lugar estamos por 

terminar la segunda aula de un colegio 
secundario mixto, con una extension de 

40 mts. de largo por 10 de ancho, de dos 
plantas. Todo este trabajo se esta ha
ciendo con el esfuerzo de los pobladores 
y padres asociados sin contar con ningu- 
na ayuda del estado o politico alguno.

Este centra poblado menor cuenta 

con varias obras p ublicas, cuen- 

ta con 9 caserios, con una 
poblacion total de 7000 habi- 
tantes. Viene gestionando su 
creacion como distrito desde el 

ano 1953. Memos hecho todas 

las gestiones pero ha sido en 
vano, son solo enganos que ve- 
nimos recibiendo. Ahora pido a 
Uds. una orientacion si se pue- 

de seguir esperando o que me- 
didas tomamos porque no po
demos soportar los enganos de 
los politicos que ofrecen y luego 
se olvidan. Creo que este pue
blo tiene todas las condiciones 
para ser un distrito, para que asi 
todos nuestros tributes queden en nues- 

tro propio pueblo para mejorar nuestras 

obras publicas.
Adalberto Apaestegul
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■7=3 I olvido de la sierra que dejan traslucir las medi- 
j=s Jas econdmicas y la despreocupacidn del Esta- 

—3 do en relacion a su papel para lograr la reactiva- 
cion agraria, son indicios de que el camino elegido condu
ce crecientemente hacia un modelo de desarrollo que, 
creyendo en el mercado como varita magica que resolve- 
ra los problemas del pals, termina privilegiando a reduci- 
dos sectores y marginando a las mayorlas nacionales.

El nacionalismo ya no tiene cabida en este esquema, 
que contradice incluso la experiencia de los palses de re- 
ciente industrializacion, que se abrieron al mercado inter-

n uego del cambio de Ministro de Economla, en 
I : pocassemanasse han dado una serie de medi- 

L-=i das en el campo economico y legal, varias de las 
cuales han sido consideradas inconstitucionales, en es
pecial las que afectan la estabilidad laboral y el regimen 
agrario. Todo ello sin duda va a modificar sustancialmen- 
te el rostro del pals en un future cercano. Junto a ello, la 
ciudadania viene conociendo, de a pocos, el proyecto de 
Convenio Antidrogas que el Peru debe firmar con los 

EE.UU.
Otro aspecto preocupante en relacion a estas medi- 

das, ademas por supuesto de los efectos econdmicos y 
sociales que produciran, es la transgresion que signif lean 
de los procedimientos democraticos. Mas aun cuando el 
Presidente y su asesor Hernando de Soto han venido 
haciendo tanto hincapie en la necesidad de democratizar 
los mecanismos de toma de decision del Poder Ejecutivo, 
de actuar con transparencia y recoger las distintas opinio- 
nes de la poblacion respecto a las iniciativas del gobierno.

por el alcalde del lugar para tener rela

cion directa con la Asamblea Regional y 
para planificar, ejecutar y evaluar el Plan 

de Desarrollo Distrital (PLADI).
Este hito popular e historico, desde 

su proyeccion social con un sentido de 
paz, justicia, bienestar, unidad, etc. 
marcara una nueva experiencia de go
bierno descentralizado y autonomo; de 
Io regional a Io local en favor de los 

necesitados.
Eliseo Condori Quispe
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Nuevos cambios mlnisteriales

Programa Neoliberal
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En contra del mandato popular

Liberalismo se

/pi uando el ex-Premier Juan 
Carlos Hurtado Miller hizo 

publica su renuncia a mediados del 
mes de febrero, pocos podian prever 
el aluvidn de medidas neo-liberales 
que estaba por producirse. Ni siquie- 
ra, probablemen te, el pragmatico Pre- 
sidente de la Republica.

El agotamiento de la gestion de 
Hurtado Miller habla creado el con- 
texto apropiado para que se vuelva 
prescindible en el ajedrez presiden- 
cial. En diciembre y enero la inflacion

habla rebrotado, la nueva alza de 
tarifas de fin de aho agudizaba aun 
mas la recesidn de nuestra econo- 
mla, la reinsercion internacional no 
daba sefiales de vida y, encima, parte 
del empresariado no ocultaba sus 
si mpatlas por su ocasional adversa- 
rio, el Ministro de Industrias Guido 
Pennano.

Pero a este conflicto se super- 
ponia otro, mas consistente y decisi- 
vo, entre el Premier y el asesor pre- 
dilecto de Palacio, Hernando de Soto, 
jefe del ILD (Instituto Libertad y De- 
mocracia). En diversos medios poli
ticos y periodlsticos se empezd a 
sostenerque ni Hurtado ni Pennano

Pero el estilo administrative del 
recam bio ministerial no indica que se 
tratara de un reievo intrascendente.

En rigor, se puso en marcha el inten- 
to mas ambicioso y coherente por 
desmantelar el tipo de Estado vi- 
gente desde el velasquismo y po- 
r reestructurar la economla con un 
programa neoliberal. Ese es el sen- 
tido de una racha de decretos que 
incluyeron la baja de aranceles para 
las importaciones, la venta de em- 
presas publicas o la flexibilizacion 
-aun mayor- de la estabilidad labo
ral, que did a conocer el Ministro 
Bolona a los pocos dias que asumid 
el cargo. A ellos se sumaron poste- 
riormente otras medidas que conlle- 
van cambios drdsticos en el rdgimen 
agrario.

Fujimori ha hecho ingres'ar pues, 
por la ventana de Palacio, el progra
ma de Vargas Llosa al cual los elec- 
tores le cerraron las puertas el aho 
pasado. Sin embargo, la dramdtica 
crisisde laeconomlahaceque hoy la 
suerte de esta ofensiva liberal se 
juegue menos en el tiempo largo del 
conjunto de reformas recientemente 
decretadas y mds en el tiempo corto 
y apremiante de la inflacidn, el mane- 
jo de la caja fiscal, la creciente rece
sidn o la explosiva extension de la 
epidemia del cdlera.

Solo quince dfas despuds del 
reievo de Hurtado Miller, una nueva 
crisis de gabinete parecid amenazar 
al gobierno fujimorista, tensando otra 
vez las relaciones entre el Consejo 
de Ministros y el entorno de aseso- 
res presidenciales liderado por Her
nando de Soto. Para sorpresa de 
muchos observadores, el flamante 
Premier Torres y Torres Lara se 
opuso y logrd detener el proyecto 
de “democratizacidn" de las decisio- 
nes del gobierno que tanto el ILD 
como el Presidente de la Republica 
habian anunciado como hecho con- 
sumado.

Que sea necesaria una reforma 
politica que democratice las decisio- ■ 
nes del gobierno parece fuera de 
discusidn, mejor aun si ella limita el 
visible autoritarismo presidencial e 
impide, por ejemplo, que el ganador 
de una contienda electoral ejecute el 
programa que la mayoria de votan- 
tes rechazd. Pero la propuesta en 
cuestion no tenia ese alcance. Se 
limitaba a abrir el hermetico sistema 
de decisiones del Ejecutivo propo-

Las dificultadesdela 
democratizacidn

De otro lado, los conflictos que 
venfan produciendose entre el Mi
nistro de Salud, el Presidente y el 
Ministro de Pesqueria, en relacibn a 
la orientacion de la estrategia para 
combatir la epidemia del colera, fue- 
ron agudizdndose hasta conducir a 
la renuncia de Vidal Layseca. La 
directive del Ministro de Economia 
de recortar el presupuesto de todos 
los ministerios, y entre ellos el de 
Salud, para equilibrar las cuentas 
fiscales, fue la gota que colmd la 
paciencia del ultimo ministro con un 
enfoque no liberal que quedaba en el 
gabinete.

Pocos dias despues, se produjo 
un nuevo cambio, siendo relevado el 
tan criticado Ministro del Interior 
Alvarado Fournier. En su reemplazo 
fue nombrado otro alto oficial del 
Ejercito en actividad, el General Victor 
Malca. La salida de Alvarado era 
reclamada crecientemente ante su 
ineficacia en controlarel incremento 
de las acciones terroristas, la corrup- 
cidn en las Fuerzas Policiales y en

niendo la pre-publicacidn de normas 
y permitiendo su debate publico. Solo 
eso. Pero es cierto tambien que el 
proyecto remataba en la conforma- 
cidn de una Comisidn de Apoyo que 
convertia a un posible cuerpo de 
asesores en un super-gabinete, di- 
rectamente vinculado al Presidente 
y sin responsabilidad politica que 
permitiera su fiscalizacion.

El 2 de marzo el Consejo de 
Ministros publico el proyecto pero 
recortando sus aspectos democrati- 
zadores y redefiniendo las atribucio- 
nes de la Comisidn de Apoyo. La 
sangre, sin embargo, no llegd al rio. 
Tres semanas despues de amena
zar con “salir a las calles” a defender 
su propuesta, el poderoso asesor 
presidencial Hernando de Soto, vol
via a ser un asiduo concurrente a 
Palacio.

Estos meses han estado 
marcados por cambios en las 
alias esferas del gobierno, pero 
sobre todo por una aceleracidn 
en la aplicacidn de una serie de 
medidas de liberalizacidn de 
nuestra economia, que pueden 
cambiar definitivamente el rostro 
del pais. En ese contexto, el 
Presidente Fujimori viajd a 
Japdn esperando apurar la 
obtencidn de nuevos erddi tos, 
pero tuvo que regresar con solo 
un aporte de 260,000 ddlares del 
gobierno de ese pais para 
combatir el cdlera.

atacaban los problemas de fondo de 
la economia y que, de las 12 refor
mas de las que habia hablado el 
primero, no se habia acometido nin- 
guna. Era necesario un cambio. Lo 
peculiar fue que, antes de saberse el 
nombre del reemplazante de Hurta
do en el premierato, sesupoeldesu 
sucesor en la cartera de Economia: 
un hombre del ILD, el economista 
Carlos Bolofia.

actualidad nacional

Hernando de 
Soto poderoso 

asesor del 
presidente 

Fujimori en los 

temas relativos 
al narcotrdfico y 

la deuda externa, 
tambiin para la 

designacidn de 

ministros.

El avance de la politica liberal deja de lado a las mayorlas pobres de nuestro 
pals.

■
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En contra del mandato popular

Liberalismo se

uando el ex-Premier Juan 
Carlos Hurtado Miller hizo 

publica su renuncia a mediados del 
mes de febrero, pocos podian prever 
el aluvion de medidas neo-liberales 
que estaba por producirse. Ni siquie- 
ra, probablemente, el pragmatico Pre- 
sidente de la Republica.

El agotamiento de la gestion de 
Hurtado Miller habia creado el con- 
texto apropiado para que se vuelva 
prescindible en el ajedrez presiden- 
cial. En diciembre y enero la inflacion

habia rebrotado, la nueva alza de 
tarifas de fin de afio agudizaba aun 
mas la recesidn de nuestra econo- 
mia, la reinsercion internacional no 
daba sefiales de vida y, encima, parte 
del empresariado no ocultaba sus 
si mpatias por su ocasional adversa- 
rio, el Ministro de Industrias Guido 
Pennano.

Pero a este conflicto se super- 
ponia otro, mas consistente y decisi
ve, entre el Premier y el asesor pre- 
dilectode Palacio, Hernando de Soto, 
jefe del ILD (Instituto Libertad y De- 
mocracia). En diversos medios poli
ticos y periodisticos se empezo a 
sostenerque ni Hurtado ni Pennano

atacaban los problemas de fondo de 
la economia y que, de las 12 refor
mas de las que habia hablado el 
primero, no se habia acometido nin- 
guna. Era necesario un cambio. Lo 
peculiar fue que, antes de saberse el 
nombre del reemplazante de Hurta
do en el premierato, se supo el de su 
sucesor en la cartera de Economia: 
un hombre del ILD, el economista 
Carlos Bolofia.

Pero el estilo administrative del 
recam bio ministerial no indica que se 
tratara de un relevo intrascendente.

En rigor, se puso en marcha el inten- 
to mas ambicioso y coherente por 
desmantelar el tipo de Estado vi- 
gente desde el velasquismo y po- 
r reestructurar la economia con un 
programa neoliberal. Ese es el sen- 
tido de una racha de decretos que 
incluyeron la baja de aranceles para 
las importaciones, la venta de em- 
presas publicas o la flexibilizacion 
-aun mayor- de la estabilidad labo
ral, que dib a conocer el Ministro 
Bolofia a los pocos dias que asumib 
el cargo. A ellos se sumaron poste- 
riormente otras medidas que conlle- 
van cambios drbsticos en el rbgimen 
agrario.

Fujimori ha hecho ingres'ar pues, 
por la ventana de Palacio, el progra
ma de Vargas Llosa al cual los elec- 
tores le cerraron las puertas el ano 
pasado. Sin embargo, la drambtica 
crisis de la economia hace que hoy la 
suerte de esta ofensiva liberal se 
juegue menos en el tiempo largo del 
conjunto de reformas recientemente 
decretadas y mbs en el tiempo corto 
y apremiante de la inflacion, el mane- 
jo de la caja fiscal, la creciente rece- 
sibn o la explosive extension de la 
epidemia del eblera.

Solo quince dias despubs del 
relevo de Hurtado Miller, una nueva 
crisis de gabinete parecib amenazar 
al gobierno fujimorista, tensando otra 
vez las relaciones entre el Consejo 
de Ministros y el entorno de aseso- 
res presidenciales liderado por Her
nando de Soto. Para sorpresa de 
muchos observadores, el flamante 
Premier Torres y Torres Lara se 
opuso y logro detener el proyecto 
de “democratizacibn" de las decisio- 
nes del gobierno que tanto el ILD 
como el Presidente de la Republica 
habian anunciado como hecho con- 
sumado.

Que sea necesaria una reforma 
politica que democratice las decisio- ■ 
nes del gobierno parece fuera de 
discusibn, mejor aun si ella limita el 
visible autoritarismo presidencial e 
impide, por ejemplo, que el ganador 
de una contienda electoral ejecute el 
programa que la mayoria de votan- 
tes rechazb. Pero la propuesta en 
cuestibn no tenia ese alcance. Se 
limitabaaabrir el hermetico sistema 
de decisiones del Ejecutivo propo-

Las dificultadesdela 
democratizacibn

De otro lado, los conflictos que 
venian produciendose entre el Mi
nistro de Salud, el Presidente y el 
Ministro de Pesqueria, en relacion a 
la orientacibn de la estrategia para 
combatir la epidemia del eblera, fue- 
ron agudizbndose hasta conducir a 
la renuncia de Vidal Layseca. La 
directive del Ministro de Economia 
de recortar el presupuesto de todos 
los ministerios, y entre ellos el de 
Salud, para equilibrar las cuentas 
fiscales, fue la gota que colmb la 
paciencia del ultimo ministro con un 
enfoque no liberal que quedaba enel 
gabinete.

Pocos dias despues, se produjo 
un nuevo cambio, siendo relevado el 
tan criticado Ministro del Interior 
Alvarado Fournier. En su reemplazo 
fue nombrado otro alto oficial del 
Ejbrcito en actividad, el General Victor 
Malca. La salida de Alvarado era 
reclamada crecientemente ante su 
ineficacia en controlarel incremento 
de las acciones terroristas, la corrup- 
cion en las Fuerzas Policiales y en

niendo la pre-publicacibn de normas 
y permitiendo su debate publico. Solo 
eso. Pero es cierto tambien que el 
proyecto remataba en la conforma- 
cibn de una Comisibn de Apoyo que 
convertia a un posible cuerpo de 
asesores en un super-gabinete, di- 
rectamente vinculado al Presidente 
y sin responsabilidad politica que 
permitiera su fiscalizacibn.

El 2 de marzo el Consejo de 
Ministros publico el proyecto pero 
recortando sus aspectos democrati- 
zadores y redefiniendo las atribucio- 
nes de la Comisibn de Apoyo. La 
sangre, sin embargo, no llegb al rio. 
Tres semanas despues de amena
zar con “salir a las calles" a defender 
su propuesta, el poderoso asesor 
presidencial Hernando de Soto, vol
via a ser un asiduo concurrente a 
Palacio.

Estos meses han estado 
marcados por cambios en las 
alias esferas del gobierno, pero 
sobre todo por una aceleracibn 
en la aplicacibn de una serie de 
medidas de liberalizacibn de 
nuestra economia, que pueden 
cambiar definitivamente el rostro 
del pais. En ese contexto, el 
Presidente Fujimori viajb a 
Japbn esperando apurar la 
obtencibn de nuevos erhditos, 
pero tuvo que regresar con solo 
un aporte de 260,000 dblares del 
gobierno de ese pais para 
combatir el eblera.

Hernando de 
Soto poderoso 

asesor del 
presidente 

Fujimori en los 

temas relativos 
al narcotrdfico y 

la deuda externa, 
tambien para la 

designacidn de 

ministros.
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El avance de la politica liberal deja de lado a las mayorlas pobres de nuestro 
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particular luego de la fuga de la lide- 
resa del MRTA, Lucero Cum pa, y del 
atentado contra el abogado defensor 
de los derechos humanos, Augusto 
Zuniga.

Este cambio, sin embargo, tai 
como Io anuncio el propio Presi- 
dente Fujimori, no significara al pa- 
recer una rectificacion de la estra- 
tegia antisubversiva en curso, ya 
que, segun dijo, esta es unica y no 
se planifica para el corto plazo, 
sino para mediano y largo plazo. El 
privilegio de las acciones en el cam- 
po militar sin duda continuara, con 
sus conocidas limitaciones para 
derrotar de manera efectiva a la 
subversion.

Plan de ajuste, reinsercidn y 
convenio antidrogas

pagando montos significativos como 
servicio de la deuda sin recibir nada 
a cambio. No se logro concretar sin 
embargo este proposito, la respues- 
ta a la solicitud del Peru de asistencia 
economica por 1,300 millones de 
dblares, recien se conocera a fines 
de abril en la reunion del Fondo 
Monetario Internacional. Algunos 
analistas sehalan que ello estarla 
condicionado a la firma del Convenio 
antidrogas con los EE.UU., que tanto 
la administracibn norteamericana 
como las autoridades peruanas 
consideran una pieza estrategica 
para la reinsercibn financiera y la 
conformacibn del Grupo de Apoyo al 
pago de la deuda externa.

De otra parte, el inicio de una 
nueva legislatura ordinaria crea un 
escenario de dificil manejo para el 
gobierno del Presidente Fujimori, en 
ausencia de un habit negociador 
como Io era su ex-Premier y debido a 
las expulsiones y el achicamiento de 
la bancada parlamentaria de Cam
bio 90. Por Io pronto, el Presidente ha

la Republica el proyecto de Conve
nio antidrogas que, como sabemos,

FS I gobierno de Fujimori ha opta- 
LE doporestecaminomasbrutal 
para los sectores populares, luego 
del fracaso del programa de Hurtado 
Miller en derrotar la inflacibn. Todo el 
sacrificio que ha hecho el pueblo 
desde agosto del aho pasado no es 
sino el comienzo del mayor costo 
social que se nos quiere imponer 
este aho. La consecuencia mbs gra
ve y significativa de estas medidas 
de liberalizacibn econbmica sera sin 
duda el desempleo de miles de tra- 
bajadores peruanos.

Las principales- medidas que se 
han anunciado de un lado para abrir 
la economla a la competencia de 
productos extranjeros; y de otro lado 
para la reduccion del Estado (tanto 
mediante venta de empresas publi- 
cas como por recortes del gasto en 
personal, obras y servicios sociales) 
traeran consigo una inevitable ola de 
quiebras de empresas en el sector 
privado y despidos masivos en el 
sector publico. En todo este clima, 
que acrecentara el hambre y la mise- 
ria, resulta muy grave que los progra- 
mas de emergencia estatales hayan 
sido practicamente dejados de lado. 
El calvario liberal dejara una profun
da huella entre los trabajadores pe
ruanos, los cuales deben esperar en 
medio de la lucha cotidiana la llega- 
da de un tiempo mejor.

Con esta medida se pretende abrir 
el mercado nacional a la competen-

La Reduccibn de Aranceles a la 
Importacibn

cia extranjera para intentar asf aba- 
ratar los productos que se venden en 
el pais. Ello supuestamente haria 
bajar la inflacibn y volveria mbs efi- 
ciente al productor peruano. Pero 
nada de esto es seguro, pues los 
mismos que antes se dedicaban a 
ensam blar o producir caro dentro del 
pais, son los que se van a volver 
importadores. El control que ellos 
tienen de la comercializacibn hace 
que puedan adaptar los precios al 
nivel que les convenga, a fin de 
asegurar alias ganancias.

Si el mercado se abriese mucho 
mas todavia y se quitase toda pro- 
teccibn a la industria nacional nues- 
tra estructura productiva se volveria 
similar a la de Bolivia, donde la indus
tria es practicamente inexistente. La 
inflacibn podria bajar pero a costa de 
quedarnos sin empresas producti- 
vas y destruir nuestro esfuerzo 
humano y profesional de muchas 
decadas. Naturalmente esto noquie- 
re decir que se defienda a la industria 
ineficiente ni a los empleados ocio-

Ministro de Economla Carlos 
Bolofia

ha sido cuestionado por distintos 
sectores, Io cual sin duda no hara 
facil su aprobacibn, por Io menos en 
los mismos terminos en que esta 
ahora planteado.

Asimismo, diversos grupos parla- 
mentarios han sehalado su voluntad 
de que se discuta en el Congreso las 
recientes medidas dadas por el 
gobierno, muchas de las cuales, en 
especial las que afectan la estabili- 
dad laboral y el regimen agrario, son 
consideradas inconstitucionales, 
ademas que pasan por alto el trabajo 
que diversas comisiones parlamen
tarias venian realizando.

Las semanas y meses que se 
vienen parecen pues decisivos para 
saber el curso definitive del plan de 
ajuste, de la reinsercibn financiera 
internacional y, a la larga, del reorda- 
miento neoliberal de la economia 
peruana. Pero seran tambien muy 
importantes para lograr que la socie- 
dad y sus organizaciones populares 
articulen sus energies para hacerse 
oir, tanto por los partidos, en receso 
virtual, como por un Estado insen
sible cuya accibn u omisibn agravan 
la pobreza extrema, la perdida de 
credibilidad en el sistema politico y 
la persistencia de la violencia terro- 
rista ■

El 11 de marzo, el nuevo Ministro 
de Economia Carlos Bolofia 
dirigib un mensaje al pais que 
march el fortalecimiento del 
rumbo liberal para la economia 
peruana. Ello implica dejar las 
principales decisiones 
econbmicas en manos del 
mercado, en donde el poder Io 
tienen las grandes empresas 
transnacionales y oligopblicas 
peruanas.

Es cierto que la inflacibn en los 
dos ultimos meses no ha llegado a la 
barrera de los dos digitos, pero ha 
podido ser asi debido a la severa 
reduccibn de los ingresos de la po- 
blacibn, al recorte de los gastos 
sociales del Estado y al hundimiento 
recesivo de la economia. Para la fria 
logica tecnocratica del neoliberalis- ■ sido forzado a llevar al Congreso de 
mo, las angustias en la vida cotidiana 
de la mayoria de peruanos son solo 
un insumo estadistico para cuadrar 
las cifras concertadas con el FMI. 
Por eso, el pago de la deuda a los 
organismos multilaterales se lleva 
entre 35 y 40 millones de dblares 
mensuales, equivalentes a todo el 
presupuesto del programa de emer
gencia para 1991, mientras la epide- 
mia del eblera ha cobrado ya cerca 
de mil victimas y ha afectado a mas 
de 130,000 personas.

En este contexto se produce el 
viaje del Presidente Fujimori a Japbn 
a la reunion del Banco Interamerica- 
no de Desarrollo, en un intento des- 
esperado de presionar para la con
formacibn del Grupo de Apoyo al 
Peru y de conseguir un flujo positive 
de fondos para que el pais no siga

El Presidente Fujimori en

El mercado se llenard de productos importados y ^qu6 pasard con la 
industria nacional?

_______________ su visita a Japdn, junto a Enrique Iglesias 

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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mercado

particular luego de la fuga de la lide- 
resa del MRTA, Lucero Cum pa, y del 
atentado contra el abogado defensor 
de los derechos humanos, Augusto 
Zuniga.

Este cambio, sin embargo, tai 
como Io anuncid el propio Presi
dente Fujimori, no significara al pa- 
recer una rectificacion de la estra- 
tegia antisubversiva en curso, ya 
que, segun dijo, esta es unica y no 
se planifica para el corto plazo, 
sino para mediano y largo plazo. El 
privilegio de las acciones en el cam- 
po militar sin duda continuara, con 
sus conocidas limitaciones para 
derrotar de manera efectiva a la 
subversion.

Plan de ajuste, reinsercidn y 
convenio antidrogas

Es cierto que la inflacion en los 
dos ultimos meses no ha llegado a la 
barrera de los dos digitos, pero ha 
podido ser asi debido a la severa 
reduccion de los ingresos de la po- 
blacion, al recorte de los gastos 
sociales del Estado y al hundimiento 
recesivo de la economia. Para la fria

pagando montos significativos como 
servicio de la deuda sin recibir nada 
a cambio. No se logro concretar sin 
embargo este proposito, la respues- 
ta a la solicited del Peru de asistencia 
economica por 1,300 millones de 
dolares, recien se conocera a fines 
de abril en la reunion del Fondo 
Monetario Internacional. Algunos 
analistas senalan que ello estaria 
condicionado a la firma del Convenio 
antidrogas con los EE.UU., que tanto 
la administracibn norteamericana 
como las autoridades peruanas 
consideran una pieza estrategica 
para la reinsercion financiera y la 
conformacion del Grupo de Apoyo al 
pago de la deuda externa.

la Republica el proyecto de Conve
nio antidrogas que, como sabemos,

FS I gobierno de Fujimori ha opta- 
doporestecaminomasbrutal 

para los sectores populares, luego 
del fracaso del programa de Hurtado 
Miller en derrotar la inflacion. Todo el 
sacrificio que ha hecho el pueblo 
desde agosto del aho pasado no es 
sino el comienzo del mayor costo 
social que se nos quiere imponer 
este aho. La consecuencia mbs gra
ve y significativa de estas medidas 
de liberalizacion econdmica sera sin 
duda el desempleo de miles de tra- 
bajadores peruanos.

Las principales- medidas que se 
han anunciado de un lado para abrir 
la economia a la competencia de 
productos extranjeros; y de otro lado 
para la reduccion del Estado (tanto 
mediante venta de empresas publi- 
cas como por recortes del gasto en 
personal, obras y servicios sociales) 
traeran consigo una inevitable ola de 
quiebras de empresas en el sector 
privado y despidos masivos en el 
sector publico. En todo este clima, 
que acrecentara el hambre y la mise- 
ria, resulta muy grave que los progra- 
mas de emergencia estatales hayan 
sido practicamente dejados de lado. 
El calvario liberal dejara una profun
da huella entre los trabajadores pe
ruanos, los cuales deben esperar en 
medio de la lucha cotidiana la llega- 
da de un tiempo mejor.

Con esta medida se pretende abrir 
el mercado nacional a la competen-

La Reduccidn de Aranceles a la 
Importacidn

cia extranjera para intentar asi aba- 
ratar los productos que se venden en 
el pais. Ello supuestamente haria 
bajar la inflacion y volveria mbs efi- 
ciente al productor peruano. Pero 
nada de esto es seguro, pues los 
mismos que antes se dedicaban a 
ensam blar o producir caro dentro del 
pais, son los que se van a volver 
importadores. El control que ellos 
tienen de la comercializacion hace 
que puedan adaptar los precios al 
nivel que les convenga, a fin de 
asegurar alias ganancias.

Si el mercado se abriese mucho 
mas todavia y se quitase toda pro- 
teccion a la industria nacional nues- 
tra estructura productiva se volveria 
similar a la de Bolivia, donde la indus
tria es practicamente inexistente. La 
inflacion podria bajar pero a costa de 
quedarnos sin empresas producti- 
vas y destruir nuestro esfuerzo 
humano y profesional de muchas 
decadas. Naturalmente esto no quie
re decir que se defienda a la industria 
ineficiente ni a los empleados ocio-

Ministro de Economia Carlos 
BoloHa

ha sido cuestionado por distintos 
sectores, Io cual sin duda no hara 
facil su aprobacion, por Io menos en 
los mismos terminos en que esta 
ahora planteado.

Asimismo, diversos grupos parla- 
mentarios han sehalado su voluntad 
de que se discuta en el Congreso las 
recientes medidas dadas por el 
gobierno, muchas de las cuales, en 
especial las que afectan la estabili- 
dad laboral y el regimen agrario, son 
consideradas inconstitucionales, 
ademas que pasan por alto el trabajo 
que diversas comisiones parlamen
tarias venian realizando.

Las semanas y meses que se 
vienen parecen pues decisivos para 
saber el curso definitive del plan de 
ajuste, de la reinsercion financiera 
internacional y, a la larga, del reorda- 
miento neoliberal de la economia 
peruana. Pero seran tambien muy 
importantes para lograr que la socie- 
dad y sus organizaciones populares 
articulen sus energias para hacerse 
oir, tanto por los partidos, en receso 
virtual, como por un Estado insen
sible cuya accion u omision agravan 
la pobreza extrema, la perdida de 
credibilidad en el sistema politico y 
la persistencia de la violencia terro- 
rista ■

El 11 de marzo, el nuevo Ministro 
de Economia Carlos Bolofia 
dirigid un mensaje al pais que 
mared el fortalecimiento del 
rumbo liberal para la economia 
peruana. Ello implica dejar las 
principales decisiones 
econdmicas en manos del 
mercado, en donde el poder Io 
tienen las grandes empresas 
transnacionales y oligopdlicas 
peruanas.

se llenard de productos importados y iqut pasard con la 
industria nacional?

De otra parte, el inicio de una 
nueva legislatura ordinaria crea un 
escenario de dificil manejo para el 
gobierno del Presidente Fujimori, en 
ausencia de un habil negociador 
como Io era su ex-Premier y debido a 
las expulsiones y el achicamiento de 
la bancada parlamentaria de Cam
bio 90. Por Io pronto, el Presidente ha 

Idgica tecnocratica del neoliberalis- • sido forzado a llevar al Congreso de 
mo, las angustias en la vida cotidiana 
de la mayoria de peruanos son solo 
un insumo estadistico para cuadrar 
las cifras concertadas con el FMI. 
Por eso, el pago de la deuda a los 
organismos multiiaterales se lleva 
entre 35 y 40 millones de dolares 
mensuales, equivalentes a todo el 
presupuesto del programa de emer
gencia para 1991, mientras la epi de - 
mia del colera ha cobrado ya cerca 
de mil victimas y ha afectado a mas 
de 130,000 personas.

En este contexto se produce el 
viaje del Presidente Fujimori a Japbn 
a la reunion del Banco Interamerica- 
no de Desarrollo, en un intento des- 
esperado de presionar para la con
formacion del Grupo de Apoyo al 
Peru y de conseguir un flujo positive 
de fondos para que el pals no siga

' > a Enrique Iglesias 

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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sos. En cualquier caso estos no tie- 
nen cabida en una alternativa nacio
nal de superacidn de la crisis.

Hemos, pues, empezado a vivir la 
politica economica que el FREDE- 
MO anunciara en la pasada campa- 
fia electoral. De esta manera la alter
nativa que perdiera en la segunda 
vuelta electoral, en cierto modo y con 
algunos ajustes, se esta imponiendo 
con el gobierno actual.

La liberacitin econdmica traera como consecuencia el desempleo de miles de 
trabajadores.

La Libre salida de Ddlares 
del Pais

Esta es otra medida liberal que 
permite a cualquiera sacar su dinero 
al extranjero sin ninguna restriccion 
ni compromiso, y que Ilevara sin duda 
a una mayor descapitalizacidn del 
pais. Es evidente que la peruaniza- 
cion del Peru no esta en el programa 
del sendero liberal; ni tampoco el 
tener al Peru como doctrina y como 
futuro.

Mientras otros paises mas desa- 
rrollados en el mundo se protegen y 
cuidan de sus industrias y trabajado
res, los liberates “peruanos" se dedi
can a coIocar al pais en subasta y a

frustrar las aspiraciones de mites de 
profesionales, tecnicos y obreros que 
desean progresar y construir una 
patria mas digna para sus hijos.

Parte de esta politica de descapi- 
talizacion nacional es el pago de la 
deuda externa. El actual gobierno 
esta equivocando totalmente el 
camino de la reinsercion internacio- 
nal, pues esta pagando deuda en 
exceso y a cambio de nada. Algunos

sectores del gobierno comienzan a 
darse cuenta de ello, y estudian la 
posibilidad de reducir los pages. En 
todo caso debiera asegurarse prime- 
ro la venida pronta de capitales fres
cos y creditos nuevos para a cambio 
de ello reiniciar los pages; y tambien, 
siguiendo el ejemplo de otros paises 
como Polonia y Egipto, buscar firme- 
mente la condonation de gran parte 
de nuestra deuda externa.

La Promesa de la Politica 
Tributaria

Un importante anuncio del Minis- 
tro de Economia ha side elevar la 
tributacion en el Peril. El enfasis Io

puso en las medidas para hacer que 
paguen los grandes evasores de 
impuestos. Anuncio que habran fuer- 
tes penas, desde multas hasta la 
carcel, a los que no cumplan con su 
deber ciudadano del pago de im
puestos. Los propietarios de gran
des fortunas y los grandes empre- 
sarios deben ser los que mas apor- 
ten en este momenta dificil para el 
pais.

Esperamos que la moralizacion 
en el sistema tributario nacional ten- 
ga efectos positives. Que haya 
muchos mas contribuyentes y me- 
nosevasores es muy importante para 
nuestro pais. Los ingresos del Esta- 
do tienen que subir para que el gasto 
pueda aumentar. Pero es muy im
portante garantizar el gasto social y 
de inversion en beneficio de los 
sectores populares. Sobre todo aquel 
que tiene que ver con la alimenta- 
cidn, la salud, la educacidn, el em- 
pleo, la puesta en marcha de la in- 
fraestructura de transporte y el apo- 
yo a la agricultura nacional.

Solamente los tres primeros 
meses de 1991 la inflation ha llega- 
do a la cifra de 38.9 %. Y el costo en 
desempleo y caida de la production 
es ya muy grande para Io que el Peril 
puede soportar. Hay que reactivar la 
economia para combatir el hambre, 
el colera, la violencia y el caos nacio
nal. Dejar el sendero liberal y optar 
por un camino de paz con desarrollo 
es terminar con el calvario del pueblo 
peruano.

Hoy es imprescindible no dar prio- 
ridad al pago de la deuda externa y 
destinar esos recursos al desarrollo 
agrario, social y de las pequefias 
empresas. Y con esto se ateniie el 
hambre y la miseria de nuestro pue
blo. Un gran (rente contra la deuda 
externa es posible y urgente. Cada 
vez mas sectores politicos est&n de 
acuerdo con ello ■

Hasta el momenta,la enfermedad 
del cdlera ha cobrado irtes de 
600 vidas sobre un total de 
98,000 afectados en el pais. Una 
cifra en aumento que se suma a 
otras de nuestra historia 
reciente, donde los resultados 
de la violencia, la miseria, 
empiezan a saltarsin control, 
descomponiendo aim m2s 
nuestro triste panorama.

A propdsito del problema del cd- 
lera y la situacidn economica, el 
Dpto. de Pastoral de Salud (DEPAS) 
de la Conferencia Episcopal Pe
ruana, presidio por Mons. Augusto 
Beuzeville.ha hecho publica su preo- 
cupacidn en relacidn a las condi- 
ciones de salud en una carta dirigida 
a los poderes del Estado y a la ciu- 
dadania en general. En ella se nos 
dice:

No es nada casual entonces, que 
nos llegue una tipica enfermedad de 
la miseria y el hacinamiento. Esta 
epidemia debe considerarse como 
una Hamada de atencion mas, tai vez 
necesaria, en un pais donde muchos 
se van acostumbrando a Io inacepta- 
ble del crimen socio-politico que 
representa desatender totalmente el 
bienestar de los mis pobres.

Mis vale prevenir...

Ante la aparicidn del cdlera, el 
Estado tendri que reconocer que se 
mostrd, una vez mis, incapaz de 
asumir la direccidn en la crisis. Si 
bien es cierto que la campafia contra 
el cdlera lanzada por el Ministro de 
Salud surtid efecto en un primer 
momenta, es precise decir que se 
exageraron las cosas. No se trata de 
aventurar medidas que otros desa-

“Junto al colera, la tuberculosis, y 
otras enfermedades como la malaria 
o la uta cobran, silenciosamente, 
cada vez mas victimas.

Todas ellas son enfermedades 
de la pobreza, por eso atacan a 
aquellos sectores de la poblacion 
que tienen condiciones de vida mas 
precarias. Se ensanan particular- 
mente en los nifiosalrepercutir sobre 
ellos no solo la carencia de nutricion 
y de servicios basicos en sus hoga- 
res, sino el deterioro de los centros 
escolares”.

Debe llamarnos la atencidn el 
saber que en el caso de la tuberculo
sis hay un fuerte incremento en los 
iiltimos afios, habtendose elevado 
entre 1988 y 1990 de 3 a 6 enfermos 
por cada mil habitantes. Asimismo la 
malaria, el dengue, la leishmaniasis 
o uta. Todos en avance muy preocu- 
pante, y sin hablar de que en nuestro 
pais la gente se sigue muriendo a 
causa de diarreas simples, mal nutri
tion y enfermedades respiratorias; 
enfermedades que podriamos curar 
en casa de mejorar los servicios 
bisicos (agua, desague).

Dadas estas condiciones no es 
posible hablar de la salud como un 
derecho, mis aun cuando se cuenta 
con un presupuesto nacional cada 
vez mis reducido para este sector y 
una estrategia de salud que solo 
queda en las buenas intenciones del 
Ministerio. La interesante, aunque 
corta al fin y al cabo, gestidn del 
Ministro Vidal Layseca, no pudo con- 
trarrestar esta situation.

Peru:

En tiempos del 
colera

rabajadoresconunsalariomi
ll nimo que no cubre la canasta 

bisica y una mayorla que ni siquiera 
cuenta con ese ingreso minimo; mal 
nutricion cronica presente en un 38% 
de nines menores de 6 afios; servi
cios de agua potable insuficientes 
(en el campo iste s6lo alcanza a 1 de 
cada 10 pobladores). Son muestras 
de nuestras condiciones de vida que 
se convierten en condiciones de 
muerte.
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La Promesa de la Politica 
Tributaria

sos. En cualquier caso estos no tie- 
nen cabida en una alternativa nacio
nal de superacidn de la crisis.

Hemos, piles, empezado a vivir la 
politica economica que el FREDE- 
MO anunciara en la pasada campa- 
fla electoral. De esta manera la alter
nativa que perdiera en la segunda 
vuelta electoral, en cierto modo y con 
algunos ajustes, se esta imponiendo 
con el gobierno actual.

La liberacitin econdmica traerd como consecuencia el desempleo de miles de 
trabajadores.

La Libre salida de Ddlares 
del Pais

Esta es otra medida liberal que 
permite a cualquiera sacar su dinero 
al extranjero sin ninguna restriccion 
ni compromiso, y que Ilevara sin duda 
a una mayor descapitalizacion del 
pals. Es evidente que la peruaniza- 
cion del Peru no esta en el programa 
del sendero liberal; ni tampoco el 
tener al Peru como doctrina y como 
futuro.

Mientras otros palses mas desa- 
rrollados en el mundo se protegen y 
cuidan de sus industrias y trabajado
res, los liberates “peruanos" se dedi
can a coIocar al pals en subasta y a

frustrar las aspiraciones de mites de 
profesionales, tecnicos y obreros que 
desean progresar y construir una 
patria mas digna para sus hijos.

Parte de esta politica de descapi
talizacion nacional es el pago de la 
deuda externa. El actual gobierno 
esta equivocando totalmente el 
camino de la reinsercion internacio- 
nal, pues esta pagando deuda en 
exceso y a cambio de nada. Algunos

sectores del gobierno comienzan a 
darse cuenta de ello, y estudian la 
posibilidad de reducir los pagos. En 
todo caso debiera asegurarse prime- 
ro la venida pronta de capitales fres
cos y creditos nuevos para a cambio 
de ello reiniciar los pagos; y tambien, 
siguiendo el ejemplo de otros palses 
como Polonia y Egipto, buscar firme- 
mente la condonacidn de gran parte 
de nuestra deuda externa.

Un importante anuncio del Minis- 
tro de Economia ha sido elevar la 
tributacion en el Peru. El entasis Io

puso en las medidas para hacer que 
paguen los grandes evasores de 
impuestos. Anuncio que habran fuer- 
tes penas, desde multas hasta la 
carcel, a los que no cumplan con su 
deber ciudadano del pago de im
puestos. Los propietarios de gran
des fortunas y los grandes empre- 
sarios deben ser los que mas apor- 
ten en este momenta dificil para el 
pals.

Esperamos que la moralizacion 
en el sistema tributario nacional ten- 
ga efectos positives. Que haya 
muchos mas contribuyentes y me- 
nosevasores es muy importante para 
nuestro pals. Los ingresos del Esta- 
do tienen que subir para que el gasto 
pueda aumentar. Pero es muy im
portante garantizar el gasto social y 
de inversion en beneficio de los 
sectores populares. Sobre todo aquel 
que tiene que ver con la alimenta- 
cion, la salud, la educacibn, el em- 
pleo, la puesta en marcha de la in- 
fraestructura de transporte y el apo- 
yo a la agricultura nacional.

Solamente los tres primeros 
meses de 1991 la inflacion ha llega- 
do a la cifra de 38.9 %. Y el costo en 
desempleo y calda de la produccion 
es ya muy grande para Io que el Peru 
puede soportar. Hay que reactivar la 
economia para combatir el hambre, 
el colera, la violencia y el caos nacio
nal. Dejar el sendero liberal y optar 
por un camino de paz con desarrollo 
es terminar con el calvario del pueblo 
peruano.

Hoy es imprescindible no dar prio- 
ridad al pago de la deuda externa y 
destinar esos recursos al desarrollo 
agrario, social y de las pequefias 
empresas. Y con esto se ateniie el 
hambre y la miseria de nuestro pue
blo. Un gran (rente contra la deuda 
externa es posible y urgente. Cada 
vez mas sectores politicos estbn de 
acuerdo con ello ■

Hasta el momenta,la enfermedad 
del cdlera ha cobrado rrtas de 
600 vidas sobre un total de 
98,000 afectados en el pais. Una 
cifra en aumento que se suma a 
otras de nuestra historia 
reciente, donde los resultados 
de la violencia, la miseria, 
empiezan a saltarsin control, 
descomponiendo aim mbs 
nuestro triste panorama.

A proposito del problema del c6- 
lera y la situacibn econbmica, el 
Dpto. de Pastoral de Salud (DEPAS) 
de la Conferencia Episcopal Pe
ruana, presidio por Mons. Augusto 
Beuzeville.ha hecho publica su preo- 
cupacibn en relacibn a las condi- 
ciones de salud en una carta dirigida 
a los poderes del Estado y a la ciu- 
dadanla en general. En ella se nos 
dice:

No es nada casual entonces, que 
nos llegue una tipica enfermedad de 
la miseria y el hacinamiento. Esta 
epidemia debe considerarse como 
una Hamada de atencibn mas, tai vez 
necesaria, en un pais donde muchos 
se van acostumbrando a Io inacepta- 
ble del crimen socio-politico que 
representa desatender totalmente el 
bienestar de los mbs pobres.

Mbs vale prevenir...

Ante la aparicibn del cblera, el 
Estado tendra que reconocer que se 
mostrb, una vez mbs, incapaz de 
asumir la direccibn en la crisis. Si 
bien es cierto que la campafia contra 
el cblera lanzada por el Ministro de 
Salud surtio efecto en un primer 
momenta, es precise decir que se 
exageraron las cosas. No se trata de 
aventurar medidas que otros desa-

“Junto al colera, la tuberculosis, y 
otras enfermedades como la malaria 
o la uta cobran, silenciosamente, 
cada vez mas victimas.

Todas ellas son enfermedades 
de la pobreza, por eso atacan a 
aquellos sectores de la poblacion 
que tienen condiciones de vida mas 
precarias. Se ensanan particular- 
mente en los nifiosalrepercutir sobre 
ellos no solo la carencia de nutricion 
y de servicios basicos en sus hoga- 
res, sino el deterioro de los centres 
escolares”.

Debe llamarnos la atencibn el 
saber que en el caso de la tuberculo
sis hay un fuerte incremento en los 
iiltimos aftos, habibndose elevado 
entre 1988 y 1990 de 3 a 6 enfermos 
por cada mil habitantes. Asimismo la 
malaria, el dengue, la leishmaniasis 
o uta. Todos en avance muy preocu- 
pante, y sin hablar de que en nuestro 
pais la gente se sigue muriendo a 
causa de diarreas simples, mal nutri- 
cion y enfermedades respiratorias; 
enfermedades que podriamos curar 
en casa de mejorar los servicios 
bbsicos (agua, desague).

Dadas estas condiciones no es 
posible hablar de la salud como un 
derecho, mas aun cuando se cuenta 
con un presupuesto nacional cada 
vez mas reducido para este sector y 
una estrategia de salud que solo 
queda en las buenas intenciones del 
Ministerio. La interesante, aunque 
corta al fin y al cabo, gestibn del 
Ministro Vidal Layseca, no pudo con- 
trarrestar esta situacibn.

Peru:

En tiempos del
colera

5P rabajadoresconunsalariomi- 
u nimo que no cubre la canasta 

basica y una mayoria que ni siquiera 
cuenta con ese ingreso minimo; mal 
nutricion crbnica presente en un 38% 
de nifios menores de 6 afios; servi
cios de agua potable insuficientes 
(en el campo hste sblo alcanza a 1 de 
cada 10 pobladores). Son muestras 
de nuestras condiciones de vida que 
se convierten en condiciones de 
muerte.
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rF3 stas medidas.en concrete dos 
LS de ellas, significan un giro de 
180 grades al panorama agrario na- 
cional: por un lado la apertura del 
mercado de i m portaciones mediante 
la baja de los aranceles (tribute que 
se paga por traer productos del ex- 
tranjero) y en la cual se encuentran

Luego del mensaje del Ministro 
Boloria y de la publicacion de las 
normas sobre la reduccion de aran
celes para los productos importados, 
las reacciones de los diversos secto- 
res de la produccidn agraria no se 
hicieron esperar.

Si bien es cierto que esta medida 
permitira importer insumos herra- 
mientas y maquinarias para la pro- 
duccion agraria a precios mucho mas 
bajos que los que se estaban 
pagando,de otro lado resulta eviden- 
te que los productos nacionales no 
podrian competir con los importa
dos, ya que los precios de estos 
ultimos sonsiempre mucho mas bajos 
debido a los subsidies que gozan en 
sus paises de origen y a que sus 
costos de produccion son menores.

Ante ello, el Ing. Fujimori anuncio 
que se tomarian medidasespeciales 
de protection a los principales pro
ductos agricolas nacionales a traves 
de una “sobretasa flexible” (pago 
adicional al arancel fijado para la 
importation de dichos productos). 
Esta medida encarecer^ los produc-

incluldos algunos productos agrico
las que se producen en el pals; y por 
el otro el cam bio de las normas sobre 
propiedad y uso de la tierra que 
habian sido establecidas por la Ley 
de Reforma Agraria.

Al panorama desalentador que 
. mostraba el campo debido a las 
consecuencias del programa de 
reajuste implementando en el 
primer semestfe y al abandono 
pr^ctico que venla sufriendo por 
parte del gobierno del Ing. 
Fujimori, se ha sumado la 
incertidumbre y desconcierto 
que para los pequefios y 
medianos productores agrarios 
significan las nuevas medidas 
econdmicas de corte netamente 
liberal que el nuevo ministro de 
Economia ha puesto 
en prdctica.

Medidas para el campo:

El fin de la
I
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Poblacidn organizada

Hay que buscar soluciones que 
partan de la poblacidn. Se debe 
generar un nivel de verdadera parti
ci pacion y de apropiacion de mensa- 
jes para que la com unidad organiza
da asuma las medidas de preven
tion. Urge propiciar una dinamica 
diferente que de a la poblacidn un 
protagonismo que haste ahora no se 
le ha reconocido.

Recordemos la capacidad de res- 
puesta del tejido constituido por las 
organizaciones populares apoyadas 
por instituciones y parroquias que 
han frenado en algo la extension del 
cdlera, y han demostrado una cierta 
capacidad de movilizacidn. Se hace 
necesario lograr una coherencia entre 
las medidas propuestas a nivel gu- 
bernamental, las de las organizacio
nes de base, respondiendo asi al

crediten inmediatamente despues, 
tai como ocurrid con el Ex-Ministro 
de Salud Carlos Vidal Layseca que 
prohibid el consume de pescado 
como una medida de prevention, sin 
medir el impacto socio-econdmico 
que causarla.

Tampoco consiste en buscar la 
solution al problema haciendo de- 
mostraciones publicas de consume 
de pescado, queriendo invalidar una 
medida anterior. En medio de la 
desesperacidn los Gobiernos Muni
cipales iniciaron la persecusidn de 
los vendedores ambulantes que 
expenden comida en la calle sin 
buscar soluciones sanitarias. Todo 
esto ha generado en la poblacidn 
confusion y desconcierto, y Io que es 
mas grave aim causd un rebrote de 
la enfermedad.

Para derrotar esta enfermedad, 
debemos ser concientes en primer 
lugar de la importancia de la preven
tion a todos los niveles. Si el gobier
no pensara mas en mejorar los servi- 
cios de saneamiento basico se evita- 
rla invertir tantos recursos en medi- 
camentos o instrumental que nunca 
llegan a ser suficientes para la de- 
manda existente.

Io terrible es que esta enfermedad 
puede instalarse en todo el conti- 
nente, permanecer latente y que ca- 
da cierto tiempo hayan nuevos 
brotes. Esto significaria que la en
fermedad deje de ser una “epidemia"

dose un mat como la tuberculosis, 
comun y corriente en nuestra reali
dad.

En estos momentos se hace mas 
necesario unirnos en la invocation 
de la carta de Mons. Beuzeville 
“Reafirmarnuestra esperanza de que 
la ultima palabra la tiene la 'vida' y 
por eso nos comprometemos a de- 
fenderla alentando todas aquellas 
iniciativas valiosas que surgen de la 
poblaci6n"u

Las herramientas y maquinarias para el agro podrdn importarse a menor 
precio.

Ademds del cdlera, el pats soporta el recrudecimiento de diversas enfermeda- 
des que se pensaban superarias.

[M~| MaUrta

@ VH

; Ftabia

(3? Verruga Penang

[CH] Mai de
(6) Dengue

| FA | F iebre Amari Ila

r _______ I

Ifa J ©

llamado expuesto en la carta del 
DEPAS.

“...es urgente que el Gobierno 
enfrente el cdlera como un problema 
nacional y que se forme una especie 
de comite centralizador de la lucha ------
contra elcdlera integrada no solo por y se convierta en tendemia”; volyien-
los Ministerios de Salud, Vivienda, 
Economia, Education, TrabajoyAgri- 
cultura, sino tambien por represen- 
tantes de las Fuerzas Armadas, 
Delegados de las ONG, comunica- 
dores civiles de las organizaciones 
populares. Hay que centralizar da
tes, coordinar acetones de distribu
tion, sacudir inertias burocraticas, y 
unificar una campaha intensive de 
difusidn”.

Mientras tanto el cdlera avanza,

I.
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rEJ stas medidas.en concrete dos 
LS de ellas, significan un giro de 

180 grades al panorama agrario na

cional: por un lado la apertura del 

mercado de i m portaciones mediante 

la baja de los aranceles (tribute que 

se paga por traer productos del ex- 

tranjero) y en la cual se encuentran

Luego del mensaje del Ministro 

Bolofia y de la publicacion de las 

normas sobre la reduccion de aran

celes para los productos importados, 

las reacciones de los diversos secto- 

res de la produccidn agraria no se 
hicieron esperar.

Si bien es cierto que esta medida 

permitira importer insumos herra- 

mientas y maquinarias para la pro- 

duccidn agraria a precios mucho mas 

bajos que los que se estaban 

pagando.de otro lado resulta eviden- 

te que los productos nacionales no 

podrian competir con los importa

dos, ya que los precios de estos 

ultimos sonsiempre mucho mas bajos 

debido a los subsidies que gozan en 

sus paises de origen y a que sus 

costos de produccion son menores.

Ante ello, el Ing. Fujimori anuncib 

que se tomarian medidasespeciales 

de proteccidn a los principales pro

ductos agricolas nacionales a traves 

de una “sobretasa flexible" (pago 

adicional al arancel fijado para la 

importacibn de dichos productos). 

Esta medida encarecerb los produc-

incluldos algunos productos agrico

las que se producen en el pals; y por 

el otro el cam bio de las normas sobre 

propiedad y uso de la tierra que 

habian sido establecidas por la Ley 

de Reforma Agraria.

Al panorama desalentador que 

. mostraba el campo debido a las 

consecuencias del programa de 

reajuste implementando en el 

primer semestre y al abandono 

prbctico que venla sufriendo por 

parte del goblerno del Ing. 

Fujimori, se ha sumado la 

incertidumbre y desconcierto 

que para los pequefios y 

medianos productores agrarios 

significan las nuevas medidas 

econbmicas de corte netamente 

liberal que el nuevo ministro de 

Economla ha puesto 

en prbctica.

Medidas para el campo:

El fin de la
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llamado expuesto en la carta del 
DEFAS.

“...es urgente que el Goblerno 
entrente el colera como un problem a 
nacional y que se forme una especie 
de comite centralizador de la lucha 
contra el colera integrada no solo por 
los Ministerios de Salud, Vivienda, 
Economla, Education, Trabajo y Agri
culture, sino tambien por represen- 
tantes de las Fuerzas Armadas, 
Delegados de las ONG, comunica- 
dores civiles de las organizaciones 
populares. Hay que centralizar da
tes, coordinar acetones de distribu
tion, sacudir inertias burocraticas, y 
unificar una campana intensiva de 
difusion”.

Mientras tanto el colera avanza,
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Las herramientas y maquinarias para el agro podrdn importarse

crediten inmediatamente despues, 
tai como ocurrio con el Ex-Ministro 
de Salud Carlos Vidal Layseca que 
prohibio el consume de pescado 
como una medida de prevencion, sin 
medir el impacto socio-economico 
que causaria.

Tampoco consiste en buscar la 
solucion al problema haciendo de- 
mostraciones publicas de consume 
de pescado, queriendo invalidar una 
medida anterior. En medio de la 
desesperacion los Gobiernos Muni
cipales iniciaron la persecusion de 
los vendedores ambulantes que 
expenden comida en la calle sin 
buscar soluciones sanitarias. Todo 
esto ha generado en la poblacion 
confusion y desconcierto, y Io que es 
mas grave aim causo un rebrote de 
la enfermedad.

Para derrotar esta enfermedad, 
debemos ser concientes en primer 
lugar de la importancia de la preven
cion a todos los niveles. Si el gobier- 
no pensara mas en mejorar los servi- 
cios de saneamiento basico se evita- 
ria invertir tantos recursos en medi- 
camentos o instrumental que nunca 
llegan a ser suficientes para la de- 
manda existente.

Poblacidn organizada

Hay que buscar soluciones que 
partan de la poblacion. Se debe 
generar un nivel de verdadera parti
ci pacion y de apropiacion de mensa- 
jes para que la comunidad organiza
da asuma las medidas de preven
cion. Urge propiciar una dinamica 
diferente que de a la poblacion un 
protagonismo que haste ahora no se 
le ha reconocido.

Recordemos la capacidad de res- 
puesta del tejido constituido por las 
organizaciones populares apoyadas 
por instituciones y parroquias que 
han frenado en algo la extension del 
colera, y han demostrado una cierta 
capacidad de movilizacion. Se hace 
necesario lograr una coherencia entre 
las medidas propuestas a nivel gu- 
bernamental, las de las organizacio
nes de base, respondiendo asi al

Io terrible es que esta enfermedad 
puede instalarse en todo el conti- 
nente, permanecer latente y que ca- 
da cierto tiempo hayan nuevos 
brotes. Esto significaria que la en
fermedad deje de ser una “epidemia" 
y se convierta en “endemia"; volvien- 
dose un mal como la tuberculosis, 
comun y corriente en nuestra reali
dad.

En estos momentos se hace mas 
necesario unirnos en la invocation 
de la carta de Mons. Beuzeville 
“Reafirmarnuestra esperanza de que 
la ultima palabra la tiene la ‘vida’ y 
por eso nos comprometemos a de- 
fenderla alentando todas aquellas 
iniciativas valiosas que surgen de la 
poblacion"^
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Ademis del cdlera, el pats soporta el recrudecimiento de diversas enfermeda- 

des que se pensaban superarias.

|FA|f ©

pagando.de


actualidad agraria 1 actualidad agraria

Alerta campesina

■
;S

.4

i'

modelo que beneficiard a las grandes empresas capita-

'V

!

12 — ANDENES 13 —ANDENES

■

con arancel bajo y asi rebajar su pre- 
cio de venta al publico.

Nueva norma sobre propiedad 

de la tierra

cion resulta bastante insuficiente 
(inscripcion de las sociedades pro- 
pietarias de tierras) pues con dife- 
rentes nombres o a traves de testafe- 
rros las grandes empresas oligopoli- 
cas pueden muy bien "sacarle la 
vuelta” a esta norma.

Todo ello hace temer que nueva- 
mente en el pais tengamos una re- 
concentracion de tierras en manos 
de grupos de poder economico, y 
que todo el proceso de reformaagra
ria, a pesar de sus limites y proble- 
mas, se deje de lado haciendo que 
los campesinos vuelvan a ser meros

Estas medidas, sumadas a otros 
anuncios como la desactivacidn del 
Banco Agrario,ENCI,ECASA (a es
tas dos ultimas empresas estatales 
se les ha suspendido la exclusividad 
en la importacion de insumos y pro- 
ductos agroalimentarios) consolidan 
la adopcion de un modelo de desa- 
rrollo para el campo,que prioriza y 
beneficia enormemente a las gran
des empresas capitalistas en detri
ment© de los pequefios y medianos 
productores.Estos ultimos se veran 
librados a su suerte, sin credito pro- 
mocional, sin canales adecuados de 
comercializacion, tratando de coIo
car sus productos en un mercado 
saturado por productos importados 
mas baratos y con una poblacion sin 
capacidad adquisitiva.etc.

Ademas, las medidas comenta- 
das se dan en un clima de desmovi- 
lizacion y desencuentro entre los 
gremios y sus bases,producto de la 
propia crisis economica pero tam- 
bien de falta de cohesion y espiritu 
unitario de las centrales campesinas 
y de pequefios y medianos produc- 
tores.

Se espera que la trascendencia 
de las medidas comentadas y las 
que se estan anunciando, propicien 
un clima de debate y planteam iento 
de propuestas que generen una 
movilizacibn masiva de los hombres 
del campo, en defensa de sus dere
chos.

La tierra tiene que seguir siendo 
para el que la trabaja y la reactiva- 
cidn agraria debe empezar por los 

campesinos, pequefto y medianos 
productores ■

asalariados, sin posibilidades de 
trabajar la tierra como propietarios.

tos importados con Io cual entrarian 
al mercado nacional con iguales o 
mayores precios que los de la pro- 
duccion nacional.

Asi, mediante DS 054-91-EF del 
21/03/91 se establecio la lista de 
productos alimenticios importados 
que esUn afectados con esta sobre- 
tasa: maiz, trigo, azucar, arroz, le- 
che, sorgo y pastas alimenticias o 
fideos.

La misma'normaestablece que Io 
recaudado por el pago de esta so- 
bretasa servira para crear un fondo 
de apoyo a la produccion agraria y 
para garantizar precios justos a los 
principales productos nacionales. 
Este fondo tiene las mismas caracte- 
risticas del FRASA creado por el 
Gobierno anterior y se calcula entre 
150 y 200 millones de dolares, Io que 
recaudarci anualmente.

Sin embargo, ya han aparecido 
distintas voces de protesta en el 
sentido de que estas sobretasas son 
insuficientes para una real protec- 
cion de los productos agricolas na
cionales, ya que se han fijado toman-

que se pueda arrendar la tierra, y 
esta posibilidad es practicamente ili- 
mitada, pues aunque la norma am- 
plia los casos en los cuales esta 
figura puede darse, al no establecer 
requisites y comprobacidn de los 
casos establecidos, cualquiera pue
de alegar que esta en las excepcio- 
nes contempladas (enfermedad, 
problemas economicos.etc).

Si bien es cierto se han manteni- 
do los limites inafectables (cantidad 
maxima de tierras que puede tener 
en propiedad una persona natural o 
juridica), el mecanismo de verifica-

Adicionalmente, y en concordan- 
cia con el modelo liberal por el que 
ha optado, el gobierno ha dictado el 
DS 009-91-AG del 31/03/91 quebajo 
el argumento de “garantizar el dere-

Parece imponerse uni 

listas a costa de los pequefios y medianos productores.
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oho de propiedad sobre la tierra” 
establece una serie de dispositivos 
que echan por tierra todo el anda- 
miaje juridico que sustento la Refor

ma Agraria.
Asi, el citado dispositive legal 

permite que las sociedades mercan- 
tiles, especificamente las Socieda
des Anonimas, puedan ser propie- 
tarias de tierras. Esto ademas de ir 

contra la Ley de Reforma Agraria 
(DL. 17716) es inconstitucional, 
pues atenta contra el principio de la 
conduccion directa segiin el cual 
el propietario de un predio agricola 
debe trabajar personalmente la tie
rra y dirigir personalmente la em- 

presa.
Por otra parte, se permite el libre 

mercado de tierras por el cual cual- 
quier persona puede comprar pre- 
dios agricolas sin necesidad de 
cumplir con los requisites para ser 
beneficiario de Reforma Agraria, tai y

do en cuentan precios internaciona- 
les irreales.

Asimismo se cuestiona el hecho 
que aparezcan en la lista las pastas 
o fideos, productos que siendo de 
consumo popular, tiene un regimen 
de produccion oligopolico, pues es 
controlado en casi un 80 % por gru
pos economicos conocidos (Nicolini, 
etc) a los que se estaria beneficiando 
directamente, en lugar de dejarlos

Sobretasa para productos como el 

maiz gserd suficiente?.

.....................
. ' V '''
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como Io contemplaba la legislation 

anterior.
igrg Igual mente, se permite la hipote-

ca de la tierra en garantia de los 
prestamos que la banca privada 
pueda hacer a los propietarios. Esto 
quiere decir que si un productor no 

Uy paga el prestamo que se le otorgo, 

su tierra es rematada, perdiendo 
la propiedad de todo o parte del 

predio.
Tambidn se ha dado libertad para

......... ................... —
Las recientes medidas atentan contra el principio constitucional de conduc- 

ci6n directa de las tierras.
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con arancel bajo y asi rebajar su pre- 

cio de venta al publico.

Nueva norma sobre propiedad 

de la tierra

cion resulta bastante insuficiente 

(inscripcion de las sociedades pro- 

pietarias de tierras) pues con dife- 

rentes nombres o a traves de testafe- 

rros las grandes empresas oligopoli- 

cas pueden muy bien “sacarle la 

vuelta” a esta norma.

Todo ello hace temer que nueva- 

mente en el pais tengamos una re- 

concentracion de tierras en manos 

de grupos de poder economico, y 

que todo el proceso de reformaagra

ria, a pesar de sus limites y proble- 

mas, se deje de lado haciendo que 

los campesinos vuelvan a ser meros

Estas medidas, sumadas a otros 

anuncios como la desactivacidn del 

Banco Agrario,ENCI,ECASA (a es

tas dos ultimas empresas estatales 

se les ha suspendido la exclusividad 

en la importacion de insumos y pro- 

ductos agroali men tarios) consolidan 

la adopcion de un modelo de desa- 

rrollo para el campo,que prioriza y 

beneficia enormemente a las gran

des empresas capitalistas en detri- 

mento de los pequefios y medianos 

productores.Estos ultimos se veran 

librados a su suerte, sin credit© pro- 

mocional, sin canales adecuados de 

comercializacion, tratando de coIo

car sus productos en un mercado 

saturado por productos importados 

mas baratos y con una poblacion sin 

capacidad adquisitiva.etc.

Adem^s, las medidas comenta- 

das se dan en un clima de desmovi- 

lizacidn y desencuentro entre los 

gremios y sus bases,producto de la 

propia crisis economica pero tam- 

bien de falta de cohesion y espiritu 

unitario de las centrales campesinas 

y de pequefios y medianos produc- 

tores.

Se espera que la trascendencia 

de las medidas comentadas y las 

que se estan anunciando, propicien 

un clima de debate y planteam iento 

de propuestas que generen una 

movilizacion masiva de los hombres 

del campo, en defensa de sus dere

chos.
La tierra tiene que seguir siendo 

para el que la trabaja y la reactiva- 

cion agraria debe empezar por los 

campesinos, pequeho y medianos 

productores ■

asalariados, sin posibilidades de 

trabajar la tierra como propietarios.

tos importados con Io cual entrarian 

al mercado nacional con iguales o 

mayores precios que los de la pro- 

duccion nacional.
Asi, mediante DS 054-91-EF del 

21/03/91 se establecio la lista de 

productos alimenticios importados 

que estSn afectados con esta sobre- 

tasa: maiz, trigo, aziicar, arroz, le- 

che, sorgo y pastas alimenticias o 

fideos.
La mismahorma establece que Io 

recaudado por el pago de esta so- 

bretasa servira para crear un fondo 

de apoyo a la produccion agraria y 

para garantizar precios justos a los 

principales productos nacionales. 

Este fondo tiene las mismas caracte- 

risticas del FRASA creado por el 

Gobierno anterior y se calcula entre 

150 y 200 millones de do lares. Io que 

recaudara anualmente.

Sin embargo, ya han aparecido 

distintas voces de protesta en el 

sentido de que estas sobretasas son 

insuficientes para una real protec- 

cion de los productos agricolas na

cionales, ya que se han fijado toman-

que se pueda arrendar la tierra, y 

esta posibilidad es practicamente ili- 

mitada, pues aunque la norma am- 

plia los casos en los cuales esta 

figura puede darse, al no establecer 

requisites y comprobacidn de los 

casos establecidos, cualquiera pue

de alegar que esta en las excepcio- 

nes contempladas (enfermedad, 

problemas economicos.etc).

Si bien es cierto se han manteni- 

do los limites inafectables (cantidad 

maxima de tierras que puede tener 

en propiedad una persona natural o 

juridica), el mecanismo de verifica-
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Parece imponerse un

Adicionalmente, y en concordan- 

cia con el modelo liberal por el que 

ha optado, el gobierno ha dictado el 

DS 009-91-AG del 31/03/91 que bajo 

el argumento de “garantizar el dere

cho de propiedad sobre la tierra” 

establece una serie de dispositivos 

que echan por tierra todo el anda- 

miaje juridico que sustento la Refor

ma Agraria.
Asi, el citado dispositive legal 

permite que las sociedades mercan- 

tiles, especificamente las Socieda

des Anonimas, puedan ser propie- 
tarias de tierras. Esto adem^s de ir 

contra la Ley de Reforma Agraria 

(DL. 17716) es inconstitucional, 

pues atenta contra el principio de la 

conduccion directa segun el cual 

el propietario de un predio agricola 

debe trabajar personalmente la tie

rra y dirigir personalmente la em- 

presa.
Por otra parte, se permite el libre 

mercado de tierras por el cual cual- 

quier persona puede comprar pre- 

dios agricolas sin necesidad de 

cumplir con los requisites para ser 

beneficiario de Reforma Agraria, tai y 

como lo contemplaba la legislacion 

anterior.
Igualmente, se permite la hipote- 

ca de la tierra en garantia de los 

prestamos que la banca privada 

pueda hacer a los propietarios. Esto 

quiere decir que si un productor no 

paga el prestamo que se le otorgo, 

su tierra es rematada, perdiendo 

la propiedad de todo o parte del 

predio.
Tambidn se ha dado libertad para

modelo que beneficiarti. a las grandes empresas capita

listas a costa de los pequefios y medianos productores.

Sobretasa para productos como el 

matz iserti suficiente?.

do en cuentan precios internaciona- 

les irreales.
Asimismo se cuestiona el hecho 

que aparezcan en la lista las pastas 

o fideos, productos que siendo de 

consumo popular, tiene un regimen 

de produccion oligopolico, pues es 

controlado en casi un 80 % por gru

pos economicos conocidos (Nicolini, 

etc) a los que se estaria beneficiando 

directamente, en lugar de dejarlos
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Las recientes medidas atentan contra el principio constitucional de conduc- 

ci6n directa de las tierras.
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La FRADEPT solicitd desde fe- 
brero del afio pasado, al gobierno 
regional que se forme un comitd de

/pi on tales medidas se incorpo- 
ran nuevas zonas a las ya su- 

jetas al regimen de excepcion, ha- 
ciendo que el &mbito territorial con- 
trolado por las Fuerzas Armadas y 
con las garantias individuales sus- 
pendidas, se haya extendido hasta 
mas del 40% del territorio nacional, 
afectando a mas de la mitad de la po- 
blacion.

Las reacciones mas importantes 
se registraron en Puno y Cusco, don- 
de las organizaciones sociales loca
les, institucipnes y autoridades de 
los Gpbiernos Regionales, acompa- 
fiadas por las Vicarias de Solidari- 
dad, hicieron Hegar su voz de extra- 
neza por la injustificada medida del 
gobierno central e iniciaron gestio-

La militarizacibn como unica 
respuesta

por una Comision Investigadora del 
Senado en enero de 1991, los casos 
mbs graves de violencia, como el 
ocurrido en la matanza de Ccasahui, 
provincia de Chumbivilcas, en abril 
de 1990, son responsabilidad de las 
fuerzas de seguridad.

En la presente entrevista, 
Egberto Lbpez, Presidente de la 
Federacibn Agraria 
Departamental de Piura y 
Tumbes (FRADEPT), nos habla 
sobre la problembtica agraria y 
la participacibn campesina en la 
Regibn Grau.

nes a fin de conseguir su revocacibn 
mediante un recurso de accibn popu
lar.

Si bien es cierto que en algunas 
de las provincias de Puno se habla 
registrado una relativa actividad del 
senderismo, sobretodo hasta el ter- 
cer trimestre del ano pasado, esta 
habia descendido notablemente en 
los ultimos cinco meses. En el caso 
de las provincias alias del Cusco la 
medida es todavia mas inconsisten- 
te. No es una zona que el senderis
mo haya tornado como clave, para 
su asentamiento y para el desarrollo 
de actividades; mas aun, las accio- 
nes subversivas han sido muy espo- 
radicas y de poca envergadura, y 
mas bien segun indicios recogidos

Estado de emergencia 
en el sur andino

en el Bajo Chira mu- 
choscampesinoscon 
el fin de salvar han 
vendido la carga de 
algodbn a 50 dblares 
(cosaque esun rega
le),consideramosque 
el comite de gestibn, 
tieneque ponerreglas 
de juego para tratar 
de salvar a los cam- 
pesinos que han ven
dido adelantado sus 
productos.
El comite de gestibn 

no solamente debe 
estar en esta coyun- 
tura sino que debe 
marchar hacia ade- 
lantey tratar de que el 

campesino ya vea su proyeccibn 
hacia el future, porque estabamos 
mal acostumbrados a que venga el 
dinero del Banco y muchos de los 
campesinosquizasnopagaban.mal- 
versaban y la mayoria de gente que 
sacaba era gente que tenia plata, 
compraba dolar muc, Io utilizaba en 
otras cosas, y no Io invertia bien.

Entonces ahora, es un poco de 
ensefianza, pero no por eso se va a 
quebrar este apoyo ya que muchos 
campesinos si cumplian, por eso es 
que el comite tiene que cumplir un rol 
muy imporfante con el fin de que el 
campesino se capitalice, sea un 
hombre de gestibn, empresario mo- 
derno, listo, capaz de que su tierra y 
su trabajo sea una em presa que 
pueda surgir, y que realmente avan- 
ce para que pueda el mismo 
comercializar ■

Siendo asi, la fragilidad de las ra- 
zones gubernamentales para decla
rer el estado de emergencia tanto en 
Puno como en las provincias alias 
del Cusco es, a todas luces, enorme. 
Esto se trasluce en los propios con- 
siderandos de los decretos cuando 
se senala que tales medidas se in- 
stauran a fin de “facilitarla coordina- 
cion de las actividades contrasub- 
versivas", motivo que no esta sefia- 
lado como causal en la Constitucibn 
Polltica.

La medida de declarar el estado 
de emergencia en nuevas zonas del 
pais, a solo solicitud del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
nos da una evidencia mas de que el 
gobierno del Presidente Fujimori no 
cuenta con una politica alternativa 
para conducir una estrategia de 
pacificacibn, habiendo dejado, por Io 
visto, toda la responsabilidad de las 
decisiones en este terreno a las 
Fuerzas Armadas.

Aun cuando para el caso de Puno 
y Cusco, se ha anunciado una “nue- 
va estrategia" que buscaria mante- 
ner una relacibn estrecha con las 
autoridades civiles, instituciones y 
demas organizaciones, a fin de ga- 
rantizar los derechos de la poblacibn 
civil y evitar los abuses de las fuerzas 
de seguridad, no cabe duda que, 
visto desde la perspectiva politica, 
estamos asistiendo a una nueva 
versibn de la vieja y fracasada Ibgica 

I de militarizacibn de la respuesta del 
i Estado al desafio subversive ■

Una vez mds la poblacidn de Puno demanda una estrategia alternativa de

actualidad agraria

’articipacion campesina 
en la Region Grau

derechos humanos

Fl os principales problemas que 
H=i afrontan los campesinos son 
los relatives a la comercializacion de 
sus productos y la escasez de credi- 
to. El campesino ha tenido que ven
der todo Io que tenia para producir, 
se ha deshecho de algunas prendas 
para poder sembrar algunas hecta- 
reas y fruto de ello es que se ha 
sembrado cerca de 40 mil has. entre 
Chira, Bajo Piura y San Lorenzo.

Otro problema es la sequia que 
sufrimos mbs de 2 afios, la sequia es 
fuerte, ha llovido solo en las partes 
alias, como Ayabaca y Huancabam- 
ba, pero llegb un poco tarde. Recien 
ahora se estb regularizando, espere- 
mos que continue para que ayude a 
que el campesino de la costa pueda 
sembrar algunas cosas.

... Io que nos pod ria salvar es una 
campafia complementaria, para 
poder sembrar gramineas, frejoles u 
otras cosas con la condicibn de que 
el Estado o el gobierno regional les 
de un precio de garantia que asegu- 
re su mercado.

Mediante sendos decretos supremos, publicados entre el 18 de febrero 
y el 9 de marzo, el gobierno declard en estado de emergencia a diversas 
provincias del sur peruano. Entre ellas se encuentran las provincias 
de Azbngaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina y Huancanb, en la 
sub-regibn Puno y las provincias de Caraveli, La Unibn y Caylloma 
en la regibn Arequipa. En similar situacibn se encuentran las provincias 
de Canchis, Canas, Espinar y Chumbivilcas en la sub-regibn Cusco, 
asi como las cinco provincias de la sub-regibn lea.

gestibn agraria que vea todos estos 
problemas. Recien hace un mes el 
gobierno regional convocb y formb 
un comite de gestibn en el cual estan 
la FRADEPT, la ONA, los colonos, la 
Unidad Agraria, la Secretaria de 
asuntos extractives y productivos.

Queremos regular alii el sistema 
de siembra a medias porque los co- 
merciantes consiguieron los fertili- 
zantes, la maquinaria y el campesino 
ha puesto la tierra. Asimismo esta
mos presionando al gobierno regio
nal para que efectivice el prestamo 
de los 4 millones de dblares que vaa 
dar para salvar las hectareas sem- 
bradas.

Tambien el comite de gestibn 
agraria tiene que jugar un papel muy 
importante en esta campafia, para 
tratar de asegurar la comercializa- 
cibn porque si bien es cierto que ya

•3
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/pi on tales medidas se incorpo- 
ran nuevas zonas a las ya su- 

jetas al regimen de exception, ha- 
ciendo que el cimbito territorial con- 
trolado por las Fuerzas Armadas y 
con las garantias individuales sus- 
pendidas, se haya extendido hasta 
mas del 40% del territorio nacional, 
atectando a mas de la mitad de la po- 
blacion.

Las reacciones mas importantes 
se registraron en Puno y Cusco, don- 
de las organizaciones sociales loca
les, institucipnes y autoridades de 
los Gpbiernos Regionales, acompa- 
fiadas por las Vicarias de Solidari- 
dad, hicieron Hegar su voz de extra- 
neza por la injustificada medida del 
gobierno central e iniciaron gestio-

Siendo asi, la fragilidad de las ra- 
zones gubernamentales para decla- 
rar el estado de emergencia tanto en 
Puno como en las provincias alias 
del Cusco es, a todas luces, enorme. 
Esto se trasluce en los propios con- 
siderandos de los decretos cuando 
se senala que tales medidas se in- 
stauran a fin de “facilitarla coordina- 
cion de las actividades contrasub- 
versivas", motivo que no esta sefia- 
lado como causal en la Constitucion 
Polltica.

La medida de declarar el estado 
de emergencia en nuevas zonas del 
pals, a solo solicitud del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, 
nos da una evidencia mas de que el 
gobierno del Presidente Fujimori no 
cuenta con una polltica alternativa 
para conducir una estrategia de 
pacification, habiendo dejado, por Io 
visto, toda la responsabilidad de las 
decisiones en este terreno a las 
Fuerzas Armadas.

Aun cuando para el caso de Puno 
y Cusco, se ha anunciado una “nue- 
va estrategia" que buscarla mante- 
ner una relacion estrecha con las 
autoridades civiles, instituciones y 
demas organizaciones, a fin de ga- 
rantizar los derechos de la poblacion 
civil y evitar los abuses de las fuerzas 
de seguridad, no cabe duda que, 
visto desde la perspectiva polltica, 
estamos asistiendo a una nueva 
versidn de la vieja y fracasada logica 
de militarization de la respuesta del 
Estado al desaflo subversive ■

La militarizacidn como imica 
respuesta

por una Comision Investigadora del 
Senado en enero de 1991, los casos 
rricis graves de violencia, como el 
ocurrido en la matanza de Ccasahui, 
provincia de Chumbivilcas, en abril 
de 1990, son responsabilidad de las 
fuerzas de seguridad.

En la presente entrevista, 
Egberto Ldpez, Presidente de la 
Federacidn Agraria 
Departamental de Piura y 
Tumbes (FRADEPT), nos habla 
sobre la problemStica agraria y 
la participacidn campesina en la 
Regidn Grau.

La FRADEPT solicitd desde fe- 
brero del afio pasado, al gobierno 
regional que se forme un comite de

V

nes a fin de conseguir su revocation 
mediante un recurso de accion popu
lar.

Si bien es cierto que en algunas 
de las provincias de Puno se habla 
registrado una relativa actividad del 
senderismo, sobretodo hasta el ter- 
cer trimestre del aho pasado, esta 
habia descendido notablemente en 
los ultimos cinco meses. En el caso 
de las provincias alias del Cusco la 
medida es todavla mas inconsisten- 
te. No es una zona que el senderis
mo haya tornado como clave, para 
su asentamiento y para el desarrollo 
de actividades; mas aun, la's accio- 
nes subversivas han sido muy espo- 
radicas y de poca envergadura, y 
mas bien segun indicios recogidos

Estado de emergencia 
en el sur andino

en el Bajo Chira mu- 
choscampesinoscon 
el fin de salvar han 
vendido la carga de 
algoddn a 50 dolares 
(cosaque esun rega- 
lo),consideramosque 
el comite de gestion, 
tieneque ponerreglas 
de juego para tratar 
de salvar a los cam- 
pesinos que han ven
dido adelantado sus 
productos.
El comite de gestion 

no solamente debe 
estar en esta coyun- 
tura sino que debe 
marchar hacla ade- 
lantey tratar de que el 

campesino ya vea su proyeccidn 
hacla el futuro, porque estabamos 
mal acostumbrados a que venga el 
dinero del Banco y muchos de los 
campesinosquizas no pagaban, mal- 
versaban y la mayoria de gente que 
sacaba era gente que tenia plata, 
compraba dolar muc, Io utilizaba en 
otras cosas, y no Io invertia bien.

Entonces ahora, es un poco de 
ensehanza, pero no por eso se va a 
quebrar este apoyo ya que muchos 
campesinos si cumplian, por eso es 
que el comite tiene que cumplir un rol 
muy imporfante con el fin de que el 
campesino se capitalice, sea un 
hombre de gestion, empresario mo- 
derno, listo, capaz de que su tierra y 
su trabajo sea una em presa que 
pueda surgir, y que realmente avan- 
ce para que pueda el mismo 
comercializar ■

actualidad agraria

’articipacion campesina 
en la Region Grau

H os principales problemas que 
L!=i afrontan los campesinos son 

los relatives a la comercializacion de 
sus productos y la escasez de credi- 
to. El campesino ha tenido que ven
der todo Io que tenia para producir, 
se ha deshecho de algunas prendas 
para poder sembrar algunas hecta- 
reas y fruto de elio es que se ha 
sembrado cerca de 40 mil has. entre 
Chira, Bajo Piura y San Lorenzo.

Otro problema es la sequia que 
sufrimos ntes de 2 afios, la sequia es 
fuerte, ha llovido solo en las partes 
alias, como Ayabaca y Huancabam- 
ba, pero llegd un poco tarde. Recien 
ahora se esteregularizando, espere- 
mos que continue para que ayude a 
que el campesino de la costa pueda 
sembrar algunas cosas.

...Io que nos podria salvar es una 
campafia complementaria, para 
poder sembrar gramineas, frejoles u 
otras cosas con la condicion de que 
el Estado o el gobierno regional les 
de un precio de garantia que asegu- 
re su mercado.

Mediante sendos decretos supremos, publicados entre el 18 defebrero 
y el 9 de marzo, el gobierno declard en estado de emergencia a diversas 
provincias del sur peruano. Entre ellas se encuentran las provincias 
de Azdngaro, Lampa, Melgar, San Antonio de Putina y Huancand, en la 
sub-regidn Puno y las provincias de Caraveli, La Unidn y Caylloma 
en la regidn Arequipa. En similar situacidn se encuentran las provincias 
de Canchis, Canas, Espinar y Chumbivilcas en la sub-regidn Cusco, 
asi como las cinco provincias de la sub-regidn lea.

gestion agraria que vea todos estos 
problemas. Recien hace un mes el 
gobierno regional convoco y formb 
un comite de gestion en el cual estan 
la FRADEPT, la ONA, los colonos, la 
Unidad Agraria, la Secretaria de 
asuntos extractives y productivos.

Queremos regular alii el sistema 
de siembra a medias porque los co- 
merciantes consiguieron los fertili- 
zantes, la maquinaria y el campesino 
ha puesto la tierra. Asimismo esta
mos presionando al gobierno regio
nal para que efectivice el prestamo 
de los 4 millones de dolares que va a 
dar para salvar las hectareas sem- 
bradas.

Tambien el comite de gestion 
agraria tiene que jugar un papel muy 
importante en esta campafia, para 
tratar de asegurar la comercializa- 
cibn porque si bien es cierto que ya
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La opcidn 
descentralista del 
gobierno del Ing. 
Fujimori y las 
limitaciones de los 
nuevos Gobiernos 
Regionales coIocan 
a la regionalizacidn 
en una encrueijada. 
Asi Io demuestran 
los permanentes 
conflictos que se 
han suscitado entre 
el gobierno central y 
los gobiernos 
regionales desde 
principios del 
proceso.

distintas y mejores de aquellas vi- 
gentes en anos anteriores.

Podemos recordar por ejemplo, 
que hasta hace poco la critica anti-

centralista apunto a la I6gica de los 
presupuestos de las CORDEs y de la 
inversion del gobierno central, y no a 
sus montos. En el caso del Cusco, 
por ejem plo, se critico desde los afios 
70 la nocion del turismo como motor 
del desarrollo regional. Esta nocion 
ha orientado la inversidn publica

central y de la CORDEs en el Cusco 
en las ultimas dos decadas, y ha 
demostrado su fracaso en terminos 
de generacion de empleo e ingresos 
directos e indirectos y en su preten- 
dida capacidad de articular a los otros 
sectores productivos regionales. La 
alternativa que se esbozaba (rente a 
ello fue la priorizacidn de los secto
res agropecuarios y minero en una 
nueva concepcion de desarrollo que 
a su vez, replanteara una modalidad 
de insercidn de la regidn en el patron 
de acumulacidn capalista nacional 
que la situaba solo como proveedora 
de mano de obra y productos agrico
las baratos.

Sin embargo, si ahora revisamos 
la estructura (no sdlo los montosjde 
los presupuestos presentados por 
los gobiernos regionales del aho 
pasado seguramente veamos que,

Veamos:
Primero, si la presencia de los 

alcaldes provinciates en la asamblea 
deja acefalos a sus consejos durante 
largos periodos, la intencidn resca- 
table en la ley era lograr una repre- 
sentacion provincial que bien puede

De similar importancia es la cues- 
tion de la gestion de gobierno. Ha- 
biendo serias limitaciones en la “efi- 
ciencia”, la principal sigue estando 
en la “democracia". Hay modificacio- 
nes que hacer en los mecanismos de 
representacion introduciehdo la elec- 
cidn del presidente y vice presidente 
por voto universal, directo y secreto 
(la eleccidn en la Asamblea Regional 
se ha prestado a las alianzas de 
minorias contra mayorlas reales). 
Pero no me parece tan claro que esta 
misma Idgica deba de extenderse al 
conjunto de la asamblea regional.

en este terreno, no se ha avanzado 
mucho.

tres o cuatro decadas -que ha logra- 
do el derrumbe del orden oligarquico 
y gamonalista- ha tenido como un 
componente la conquista del voto, 
pero que Io principal ha sido la con
quista del derecho a expresarse y 
actuar colectivamente. Aun hoy ■

lograrse eligiendo otros representan- 
tes provinciales a la asamblea. En 
relacidn a los delegados de las or- 
ganizaciones sociales, el problema 
no esta en el mecanismo de repre
sentacion sino en el funcionamiento 
de las organizaciones; el objetivo no 
debiera ser eliminar su representa- 
cion sino disefiar estrategias que 
desde la propia gestion regional las 
fortalezcan, d&ndoles poder efecti- 
vo, haciendolas participes reales de 
las tomas de decisiones, contribu- 
yendo a su fortalecimiento “desde 
abajo".

El tema de la representacion se 
confunde pues con el de la democra- 
tizacion no solo del gobierno sino de 
la sociedad civil regional. Recorde
mos que la democratizacion de la 
sociedad rural en marcha desde hace

Las preguntas de fondo siguen 
siendo: iReflejan los programas de 
gobierno mejor las necesidades y 
aspiraciones de las mayorias, de las 
poblaciones rurales? iTienen ahora 
los campesinos, los marginados de 
siempre, formas de participar activa- 
mente en las tomas de decisiones 
que losafectan? ^Tienen mas poder 
que antes? Ya son “ciudadanos de 
primera categoria"?

A la larga, de las respuestas a 
estas interrogantes puede depender 
el future de la regionalizacidn. Ella, y 
los gobiernos que ahora la encaran, 
serein asumidos y defendidos por las 
poblaciones regionales en la medida 
en que los sientan suyos. Si la ges
tion de los nuevos gobiernos se orien- 
ta de acuerdo a las mismas propues- 
tas de desarrollo vigentes antes, y si 
las mayorias de las regiones -en este 
caso las poblaciones rurales y cam- 
pesinas- no encuentran ahora mds 
canales de participacion y decision 
efectiva sobre su destine y el de sus 
regiones, entonces la falta de volun- 
tad regionalista del gobierno central 
tendra su mejor alidado en la falta de 
legitim idad de los nuevos gobiernos 
regionales ■

como Io demuestra cotidianamente 
la experiencia en zonas de guerra, 
donde la unica alternativa a la espiral 
de violencia es la auto-organizacidn 
cam pesina- es la capacidad de dere
chos (incluido el voto), y no al revSs. 
En este marco, recordemos tambien 
que la apuesta por la regionalizacidn 
tenia como uno de sus objetivos 
apuntalar esta democratizacion con- 
tribuyendo a crear mas sociedad civil 
y una nueva institucionalidad a su 
servicio.

Retos para los gobiernos 
regionales

Carlos Monge
Cepes

lill

4

■

rgx ara la estabilizacidn y la refor- 
Lr ma liberal puesta en marcha 
por el gobierno la regionalizacidn (pre
supuestos, exigencia de decisidn so
bre empresas estatales y recursos 
naturales) genera inflacidn y dificulta 
la inversion extranjera. Y las protes- 
tas regionales contra los Estados de 
Emergencia y la autoridad de los 
Comandos Polltico-Militarescuestio- 
nan la alianza polltica central del 
Presidente Fujimori con el alto man- 
do de las Fuerzas Armadas.

A la falta de voluntad regionalista 
del gobierno, se afiaden las caren- 
cias de los propios gobiernos. Hay 
dos de importancia particular. La 
primeraesque -manteniendounjusto 
reclame por mejores dotaciones 
presupuestales- hay mucha dificul- 
tad de los gobiernos regionales de 
acuerdo a propuestas de desarrollo

JI
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distintas y mejores de aquellas vi- 
gentes en anos anteriores.

Podemos recorder por ejemplo, 
que hasta hace poco la critica anti-

centralista apunto a la Ibgica de los 
presupuestos de las CORDEs y de la 
inversion del gobierno central, y no a 
sus montos. En el caso del Cusco, 
por ejemplo, se critico desde losafios 
70 la nocion del turismo como motor 
del desarrollo regional. Esta nocion 
ha orientado la inversibn publica

central y de la CORDEs en el Cusco 
en las ultimas dos decadas, y ha 
demostrado su fracaso en terminos 
de generacibn de empleo e ingresos 
directos e indirectos y en su preten- 
dida capacidad de articular a los otros 
sectores productivos regionales. La 
alternativa que se esbozaba (rente a 
ello fue la priorizacibn de los secto
res agropecuarios y minero en una 
nueva concepcibn de desarrollo que 
a su vez, replanteara una modalidad 
de insercibn de la regidn en el patron 
de acumuiacibn capalista nacional 
que la situaba solo como proveedora 
de mano de obra y productos agrico
las baratos.

Sin embargo, si ahora revisamos 
la estructura (no solo los montosjde 
los presupuestos presentados por 
los gobiernos regionales del afio 
pasado seguramente veamos que,

Veamos:
Primero, si la presencia de los 

alcaldes provinciates en la asamblea 
deja acefalos a sus consejos durante 
largos periodos, la intencibn resca- 
table en la ley era lograr una repre- 
sentacibn provincial que bien puede

De sim ilar im po rtancia es la cues- 
tibn de la gestibn de gobierno. Ha- 
biendo serias limitaciones en la “efi- 
ciencia”, la principal sigue estando 
en la “democracia". Hay modificacio- 
nes que hacer en los mecanismos de 
representacibn introduciehdo la elec- 
cibn del presidente y vice presidente 
por voto universal, directo y secreto 
(la election en la Asamblea Regional 
se ha prestado a las alianzas de 
minorias contra mayorias reales). 
Pero no me parece tan claro que esta 
misma Ibgica deba de extenderse al 
conjunto de la asamblea regional.

en este terreno, no se ha avanzado 
mucho.

tres o cuatro decadas -que ha logra- 
do el derrumbe del orden oligarquico 
y gamonalista- ha tenido como un 
componente la conquista del voto, 
pero que Io principal ha sido la con
quista del derecho a expresarse y 
actuar colectivamente. Aun hoy -

lograrse eligiendo otros representan- 
tes provinciates a la asamblea. En 
relacibn a los delegados de las or- 
ganizaciones sociales, el problema 
no esta en el mecanismo de repre
sentacibn sino en el funcionamiento 
de las organizaciones; el objetivo no 
debiera ser eliminar su representa
cibn sino disefiar estrategias que 
desde la propia gestibn regional las 
fortalezcan, dbndoles poder efecti- 
vo, haciendolas participes reales de 
las tomas de decisiones, contribu- 
yendo a su fortalecimiento “desde 
abajo”.

El tema de la representacibn se 
confunde pues con el de la democra- 
tizacibn no solo del gobierno sino de 
la sociedad civil regional. Recorde
mos que la democratizacibn de la 
sociedad rural en marcha desde hace

Las preguntas de fondo siguen 
siendo: iReflejan los programas de 
gobierno mejor las necesidades y 
aspiraciones de las mayorias, de las 
poblaciones rurales? ^Tienen ahora 
los campesinos, los marginados de 
siempre, formas de participar activa- 
mente en las tomas de decisiones 
que los afectan? ^Tienen mas poder 
que antes? Ya son “ciudadanos de 
primera categoria"?

A la larga, de las respuestas a 
estas interrogantes puede depender 
el future de la regionalization. Ella, y 
los gobiernos que ahora la encaran, 
serein asumidos y defendidos por las 
poblaciones regionales en la medida 
en que los sientan suyos. Si la ges
tibn de los nuevos gobiernos se orien- 
ta de acuerdo a las mismas propues- 
tas de desarrollo vigentes antes, y si 
las mayorias de las regiones -en este 
caso las poblaciones rurales y cam- 
pesinas- no encuentran ahora mds 
canales de participation y decision 
efectiva sobre su destine y el de sus 
regiones, entonces la falta de volun- 
tad regionalista del gobierno central 
tendra su mejor alidado en la falta de 
legitim idad de los nuevos gobiernos 
regionales ■

como Io demuestra cotidianamente 
la experiencia en zonas de guerra, 
donde la unIca alternativa a la espiral 
de violencia es la auto-organizacibn 
campesina- es la capacidad de dere
chos (incluido el voto), y no al revbs. 
En este marco, recordemos tambien 
que la apuesta por la regionalization 
tenia como uno de sus objetivos 
apuntalar esta democratizacibn con- 
tribuyendo a crear mas sociedad civil 
y una nueva institucionalidad a su 
servicio.

Retos para los gobiernos 
regionales

Carlos Monge
Cepes

r
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Los campesinos deben tener canales efectivos de participacidn en las decisio

nes de los gobiernos regionales.
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La poblacibn void por susgobiernos regionales, pero todavla no lo sienten totalmenle suyos.

rg> ara la estabilizacibn y la refor- 
|_r ma liberal puesta en marcha 

por el gobierno la regionalizacibn (pre
supuestos, exigencia de decisibn so
bre empresas estatales y recursos 
naturales) genera inflacibn y dificulta 
la inversion extranjera. Y las protes- 
tas regionales contra los Estados de 
Emergencia y la autoridad de los 
Comandos Politico-Militarescuestio- 
nan la alianza politica central del 
Presidente Fujimori con el alto man- 
do de las Fuerzas Armadas.

A la falta de voluntad regionalista 
del gobierno, se afiaden las caren- 
cias de los propios gobiernos. Hay 
dos de importancia particular. La 
primeraesque -manteniendounjusto 
reclamo por mejores dotaciones 
presupuestales- hay mucha dificul- 
tad de los gobiernos regionales de 
acuerdo a propuestas de desarrollo
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rs sta importante reunidn culmi- 
L5 no con la aprobacion de tin 
manifiesto en el cual se presenta los 
principales acuerdos adoptados. En 
primera instancia, en el se sefiala la 
preocupacion de los gobiernos re
gionales porque en el contexto de 
violencia y empobrecimiento que 
atraviesa el pals, el gobierno halla 
decidido adoptar el camino liberal 
para enfrentarlo, despreocupando- 
se de las duras consecuencias que 
tienen sus medidas para los sectores 
populares y especialmente para la 
actividad economica en el interiordel 
pals.

As! mismo se denuncia tambien 
que el proceso de regionalizacion 
tropieza con un “ contexto hostll” 
para su funcionamiento, debido fun- 
damentalmente al clima de violencia 
que ocasionan las acciones de gru- 
pos terroristas y la respuesta estatal- 
militarista, que afectan los Derechos 
Humanos y las formas civilizadas de 
convivenciadenuestrasociedad. Asi 
como por la actitud del gobierno 
central de recortar la competencia de 
los gobiernos regionales para favo- 
recer su polltica neoliberal.

Seguidamente se sefiala que esta 
primera cumbre en “defensa del

Presidentes Regionales como orga- 
nismo permanente de coordinacion 
y concertacion de desarrollo nacio- 
nal regional del pais. Asimismo 
convocar a la constitucion de Comi- 
siones Regionales de Pacificacion, 
para que enfrenten los problemas de 
violencia en sus respectivoslugares, 
integrados por la iglesia, autoridades 
militares y que esten integrados por 
la Iglesia, autoridades militares, judi - 
ciales, gobiernos locales, universi- 
dades, organizaciones sociales y 
culturales.

La convocatoria finaliza con un 
llamado nacional a la instalacion de 
Mpsas de Acuerdo, integradas por 
centrales sindicales, partidos politi
cos, Iglesia,gobiernos locales, uni- 
versidades, organizaciones sociales, 
para concertar alternativas de desa
rrollo nacional-regional, fortalecer el 
proceso de regionalizacion, defen
der el salario, la alimentacion y salud 
popular y la reacti vacion del agro y la 
mineria nacional

Desde los primeros dias de febre- 
ro, la comision de regionalizacion de 
la Camara de Diputados viene estu- 
diando un proyecto que establece a

Marcha de 

pobladores del 
Callao para 

reclamar ser 

regidn autdnoma.

aunque-en este caso, apelando a 
razones poco convincentes.

descentralismo y en ejercicio de 
nuestra obligacion de gobernar por 
mandate de nuestros pueblos”, adop- 
to los siguientes acuerdos:

Demandar el respeto a la compe
tencia regional, agredida por las 
decisiones de la Comision bicameral 
de Presupuesto al derogar los 
D.S.041,047,01 -91 -PCM (recorte de 
rentas regionales); y a su vez limita- 
da por la ausencia a la fecha, de 
normas que reglamentan la renta 
para la explotacion de los recursos 
naturales de las regiones.

Solicitar al Parlamento la culmi- 
nacidn inmediata del proceso de 
creacidn de regiones resolviendo los 
casos de Lima-Callao, de la Region 
San Martin y la Libertad. Asi mismo 
que tambien se modifique constitu- 
cionalmente la eleccidn de presiden
tes y vice-presidentes regionales para 
que estos seanelegidos por votacion 
universal y secreta.

De otro lado se acuerdo institu- 
cionalizar el Consejo Nacional de

En reunion Nevada a cabo en la 
ciudad de Arequipa, los presidentes 
de las regiones Inka, Arequipa y Jose 
Carlos Mariategui acordaron formu- 
lar politicas y estrategias de desarro
llo, asi como mecanismos que per- 
mitan la creacidn de empresas mul- 
tirregionales que beneficien a los 
pueblos de esa macroregidn. Se 
acordd tambien integrar un grupo de 
coordinacion de dichos gobiernos 
regionales para garantizar el proce
so de regionalizacion. Igualmente se 
planted disefiar estrategias de acon- 
dicionamiento que favorescan una 
racional asignacidn de recursos y la 
prevencidn del medio ambiente. En 
la reunion se abordd el tema del 
desarrollo fronterizo, por Io que soli- 
citan el disefio de politicas naciona- 
les que favorescan dicho aspecto, 
con el fin de lograr una autentica 
integracidn multirregional. (APOR- 
QUE)

todo el departamento de Lima como 
ambito territorial de la “Region Lima- 
Callao". En el se estipula que las 
municipalidadesprovincialesde Lima 
y Callao tengan, por separado, dos 
consejos regionales. Los gobierno 
locales del area metropolitana cons- 
tituirian juntas interdistritalescon una 
proporcidn de 60 por ciento alcaldes 
y cuarenta por ciento delegados de 
instituciones civicas, y funcionaran 
solo con atribuciones delegadas por 
el municipio provincial respective. La 
asamblea regional, por otro lado, 
estableceriaen las provinciasde Lima 
las subregiones que considere con- 
venientes. Asi, en resumen y de 
acuerdo a este proyecto se propone 
que las provincias de Lima no cuen- 
ten con sus respectivos consejos 
regionales. Por otro lado, importan- 
tes transferencias (agua, luz, telefo- 
nos, etc.) serian manejadas solo por 
las municipalidades de Lima y Ca
llao.

En respuesta a este proyecto, se 
organize paralelamente una corrie n- 
te de oposicion en favor de la crea
cidn de la “Region Lima-Provincias” 
compuesta por Barranca, Huaura, 
Huaral, Cafiete, Oydn, Canta, Caja- 
tambo, Huarochiri y Yauyos, que 
rechazan ser absorvidas por la gran 
Capital y el Primer Puerto. Tambien, 
el Callao se sumo, en asamblea or- 
ganizada por el Frente de Defensa 
de la Region Callao, al reclame de 
ser considerada region autdnoma,

Primera Cumbre de Presidentes Regionales: 

Defensa del centralismo y del 
mandato popular
En un clima pluralista y 
concertador exigido por la dificil 
situacidn en que se debaten las 
regiones se realizd la primera 
cita cumbre de presidentes 
regionales, en la Ciudad de 
Trujillo los dias 25,26 y 27 de 
marzo con la asistencia de los 11 
representantes mdximos de los 
gobiernos regionales en 
funcionamiento.

Region 
Lima-Callao

Empresas 
multirregionales 

paraelsur

SAN MARTIN: 
Region Autonoma.

El pasado 24 de febrero el pueblo 
de San Martin voto abrumadoramen- 
te (el 74% del total de votantes) para 
constituirse en Region Autonoma. 
Este hecho, se da como resultado de 
casi tres anos de lucha del pueblo y 
sus organizaciones, las que ahora se 
preparan, tanto para ejecutar obras 
de desarrollo departamental (que 
apuntan a mejorar los niveles de vida 
de la poblacion y a detener la violen
cia y el narcotrafico), como para 
continuar la lucha que las actuales 
circusntancias les exigen.

Asi, a mediados de marzo, la II 
Asamblea regional del Frente de 
Defensa de los Intereses de San 
Martin, acordd que se consulte a las 
bases la decision de llevar adelante 
una huelga indefinida para el 24 de 
abril en reclamo de: Is dacidn de la 
Ley de la Region, la solution a la 
plataforma de lucha del campesina- 
do organizado en la FASMA, contra 
el convenio con EEUU sobre el nar
cotrafico, la declaratoria de emer- 
gencia de la region San Martin, le- 
vantamiento del estado de emrgen- 
cia, salida de la DEA de Santa Lucia, 
contra la politica econdmica liberal, 
entre otras reivindicaciones ■

♦ ■ -
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siones Regionales de Pacificacidn, 

para que enfrenten los problemas de 

violencia en sus respecti vos lugares, 

integrados por la iglesia, autoridades 

militares y que esten integrados por 

la Iglesia, autoridades militares, judi - 

ciales, gobiernos locales, universi- 

dades, organizaciones sociales y 

culturales.
La convocatoria finaliza con un 

llamado nacional a la instalacion de 

Mpsas de Acuerdo, integradas por 

centrales sindicales, partidos politi

cos, Iglesia,gobiernos locales, uni- 

versidades, organizaciones sociales, 

para concertar alternativas de desa

rrollo nacional-regional, fortalecer el 

proceso de regionalizacion, defen

der el salario, la ali mentacion y salud 

popular y la reacti vacion del agro y la 

mineria nacional

Desde los primeros dias de febre- 

ro, la comision de regionalizacion de 

la Camara de Diputados viene estu- 

diando un proyecto que establece a

Marcha de 

pobladores del 

Callao para 

reclamar ser 

regidn autdnoma.

El pasado 24 de febrero el pueblo 

de San Martin voto abrumadoramen- 

te (el 74% del total de votantes) para 

constituirse en Region Autonoma. 

Este hecho, se da como resultado de 

casi tres anos de lucha del pueblo y 

sus organizaciones, las que ahora se 

preparan, tanto para ejecutar obras 

de desarrollo departamental (que 

apuntan a mejorar los niveles de vida 

de la poblacion y a detener la violen

cia y el narcotrafico), como para 

continuar la lucha que las actuales 

circusntancias les exigen.

Asi, a mediados de marzo, la II 

Asamblea regional del Frente de 

Defensa de los Intereses de San 

Martin, acordd que se consulte a las 

bases la decision de llevar adelante 

una huelga indefinida para el 24 de 

abril en reclame de: Is dacion de la 

Ley de la Region, la solucion a la 

plataforma de lucha del campesina- 

do organizado en la FASMA, contra 

el convenio con EEUU sobre el nar

cotrafico, la declaratoria de emer- 

gencia de la region San Martin, le- 

vantamiento del estado de emrgen- 

cia, salida de la DEA de Santa Lucia, 

contra la politica econdmica liberal, 

entre otras reivindicaciones ■

aunque-en este caso, apelando a 

razones poco convincentes.

descentralismo y en ejercicio de 

nuestra obligacion de gobernar por 

mandate de nuestros pueblos", adop- 

to los siguientes acuerdos:
Demandar el respeto a la compe

tencia regional, agredida por las 

decisiones de la Comision bicameral 

de Presupuesto al derogar los 

D.S.041,047,01 -91 -PCM (recorte de 

rentas regionales); y a su vez limita- 

da por la ausencia a la fecha, de 

normas que reglamentan la renta 

para la explotacion de los recursos 

naturales de las regiones.
Solicitar al Parlamento la culmi- 

nacidn inmediata del proceso de 

creacidn de regiones resolviendo los 

casos de Lima-Callao, de la Region 

San Martin y la Libertad. Asi mismo 

que tambien se modifique constitu- 

cionalmente la eleccion de presiden

tes y vice-presidentes regionales para 

que estos sean elegidos por votacion 

universal y secreta.
De otro lado se acuerdo institu- 

cionalizar el Consejo Nacional de

SAN MARTIN: 
Region Autonoma.

todo el departamento de Lima como 

ambito territorial de la “Region Lima- 

Callao". En el se estipula que las 

municipalidadesprovincialesde Lima 

y Callao tengan, por separado, dos 

consejos regionales. Los gobierno 

locales del area metropolitana cons- 

tituirian juntas in terdi stri tales con una 

proporcion de 60 por ciento alcaldes 

y cuarenta por ciento delegados de 

instituciones civicas, y funcionaran 

solo con atribuciones delegadas por 

el municipio provincial respective. La 

asamblea regional, por otro lado, 

estableceriaen las provinciasde Lima 

las subregiones que considere con- 

venientes. Asi, en resumen y de 

acuerdo a este proyecto se propone 

que las provincias de Lima no cuen- 

ten con sus respectivos consejos 

regionales. Por otro lado, importan- 

tes transferencias (agua, luz, telefo- 

nos, etc.) serian manejadas solo por 

las municipalidades de Lima y Ca

llao.
En respuesta a este proyecto, se 

organize paralelamente una corrien- 

te de oposicion en favor de la crea- 

cion de la “Region Lima-Provincias" 

compuesta por Barranca, Huaura, 

Huaral, Cafiete, Oyon, Canta, Caja- 

tambo, Huarochiri y Yauyos, que 

rechazan ser absorvidas por la gran 

Capital y el Primer Puerto. Tambien, 

el Callao se sumo, en asamblea or- 

ganizada por el Frente de Defensa 

de la Region Callao, al reclame de 

ser considerada region autbnoma,

Primera Cumbre de Presidentes Regionales: 

Defensa del centralismo y del 

mandato popular
En un clima pluralista y 

concertador exigido por la dificil 

situacidn en que se debaten las 

regiones se realizb la primera 

cita cumbre de presidentes 

regionales, en la Ciudad de 

Trujillo los dias 25,26 y 27 de 

marzo con la asistencia de los 11 

representantes m^ximos de los 

gobiernos regionales en 

funcionamiento.

1I

En reunidn Nevada a cabo en la 

ciudad de Arequipa, los presidentes 

de las regiones Inka, Arequipa y Jose 

Carlos Mariategui acordaron formu- 

lar po I iticas y estrategias de desarro

llo, asi como mecanismos que per- 

mitan la creacidn de empresas mul- 

tirregionales que beneficien a los 

pueblos de esa macroregidn. Se 

acordd tambien integrar un grupo de 

coordinacion de dichos gobiernos 

regionales para garantizar el proce

so de regionalizacion. Igualmente se 

planted disefiar estrategias de acon- 

dicionamiento que favorescan una 

racional asignacidn de recursos y la 

prevencidn del medio ambiente. En 

la reunion se abordd el tema del 

desarrollo fronterizo, por Io que soli- 

citan el disefio de politicas naciona- 

les que favorescan dicho aspecto, 

con el fin de lograr una autentica 

integracidn multirregional. (APOR- 

QUE)

Region 
Lima-Callao

Empresas 
multirregionales 

para el sur

I* . a
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Vestir la Cruz y Peregrinar

Procesi6n de cruces, en Porctin.

La Cruz en la vida campesina

NOS PREGUNTAMOS

3.
Porcdn y sus Cruces
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Tornado del libro “El Huanca y la 
Cruz”, de Jose Luis Gonzales.

Po(c6n es un caserio a 15 kms. de Cajamarca, camino a Bambamarca. Sus 
habitantes se dedican b^sicamente a la agricultura y la ganaderia y son 
buenos comerciantes. Venden hermosos ponchos tejidos con gran destreza.

La fiesta anual del “Sefior de 
Ramos" es, de hecho, la celebration 
de lascrucesde la comunidad, habrci 
no menos de treinticinco cruces fa- 
miliares que para el “Sefior de Ra
mos” se visten de fiesta. Estas cru
ces se han transmitido de padres a 
hijos y constituyen el nucleo de la 
tradicibn familiar.

El ceremonial familiar con el que 
se vela a la Cruz durante toda la 
semana anterior a la fiesta, es sim
ple; el grupo de familiares y compa- 
dres que integrar la comitiva, se reune 
todas las noches alrededor de la 
Cruz iluminada con cirios. Por Io 
general, cada participante “vela” con 
un cirio en la mano mientras se repi- 
ten, incansablemente, las oraciones 
que dirigen los rezanderos. Con fre- 
cuencia, estos rituales van acompa-

Es imposible en tan cortas lineas, 
expresar la riqueza ceremonial de la 
fiesta de las cruces de Porcbn. Sin 
embargo, quisieramos subrayar la 
fuerza con que en la celebracibn 
aparece el elemento de union y sin- 
tesis de la vida comunal. Cada una

El sabado anterior a la fiesta, toda 
la comitiva se reune desde la mafia- 
na en la casa del titular. Se procede- 
ra a “vestir" la Cruz. Su vestido con- 
sistira sobre iodo en flores, espejosy 
cuadros de imagenes. iPor que 
espejos? a esta pregunta la gente 
contesta “la pureza, pues sefior, la 
pureza". Este revestimiento es tan 
profuso y abundante que, una Cruz 
cuyo peso real no es superior a los 15 
6 20 kilos, terminara siendo un im- 
ponente estandarte de unos 70 u 80 
kilos. Al atardecer del sbbado, se 
velan por unas horas las cruces 
vestidas, en espera del momento de 
salir rum bo a la casa del mayordomo 
principal del “Sefior de Ramos”. 
Dadas las grandes distancias entre 
los diversos puntos de la comunidad 
cada comitiva debera calcular el 
tiempo que precisara para Hegar al 
amanecer a la casa del mayordomo 
principal. Durante la noche comen- 
zaran las comitivas iluminadas por 
las antorchas, hacia el lugar del 
encuentro.

Con los primeros rayos del sol, la 
comunidad de Porcon dispersa du
rante el afio por su dificil geografia, 
saldri unida en torno a sus cruces y 
al “Sefior de Ramos", hacia la capilia 
central.

Reflexiones en Torno 
a las Cruces

fiados de gestos de reconciliacion 
entre los participantes asi como de 
exhortaciones, por parte del titular, a 
estar unidos “en respeto" para cum- 
plir con la Cruz y con el Sefior.

otro, una especie de “credo” o resu- 
men de la fe y devociones locales. 
Todos los Santos de la -devocion 
lugarefia son ordenados en torno a la 
Cruz.

Parece representar la esencia de 
la identidad de la comunidad y el 
slmbolo de encuentro de los comu- 
neros muertos y los vivos. Tai es la 
impresion formidable que se tiene 
cuando en los kilometros de peregri- 
nacion por medio de las tierras 
com unales estos gigantes genero- 
samente adornados (las cruces de

La cruz elemento de uni6n y stntesis 
en la vida campesina.

J

1. iPorque se venera tanto la Cruz 
en nuestro campo?

2. ^Que tiene que ver la Cruz con la 
Pachamanca (madre tierra), los 
Apus o Wamanis (espiritus de los 
cerros) o el Huanca (espiritu pro
tector de las chacras y del pueblo, 
y fecundador del agua)?.
Aparte de sus fiestas de mayo, 
ien qub otros momentos esta 
presente la Cruz en el Campo? ■

aw -

I

casi 3 metros) se saludan reverente- 
mente unos a otros, extendiendo §u 

respeto hacia sus 
respectivas comi
tivas. Es el mo
mento ritual de la 
concordia y la re- 
conciliacibn entre 
familiasycomune- 
ros.

Casi a modo 
de anecdota no 
desprovista de 
signif icacion men- 
cionamos el rol 
singularque tiene, 
en esta fiesta, la 
Norca, que es una 
burrita utilizada 

para transportar al Sefior de Ramos 
durante la peregrinacion. Estb ani
mal asignado de por vida al Sefior, 
pasta libremente durante el afio en 
las tierras de la comunidad y no hay 
a quien reclamar por los ocasionales 
dafios que produzca en los sem- 
brios. La burra es del Sefior y al 
Sefior le pertenecen todos los cam
pos.

Estas son algunas de las formas 
en que la Cruz preside la vida cam
pesina; unas veces acompafiando el 
trabajo y el dolor, otras rompiendo la 
monotonia del trabajo y convocando 
a la fiesta.

de las cruces viene a ser, por un lado, 
simbolo de la tradicibn familiar y, por

“Con la Cruz nacemos y con la 
Cruz morimos”, repiten los cam- 
pesinos aymaras de comunidades 
de Chucuito (Puno) y con esa 
expresibn se quiere indicar que 
para el pueblo no hay simbolo 
religioso que pueda compararse 
con la Cruz. Esta presente en car- 
navales para el ganado, en las 
fiestas de mayo para dar gracias por la cosecha, en la fiesta anual del 
agua y cuando se celebra un matrimonio o cuando muere una persona. 
Si a eso afiadimos las frecuentes ofrendas que se hace a las cruces de 
los cerros y la presencia inmediata de las cruces de las casas y las 
chacras, entonces es legitimo concluir que la Cruz preside, prbcticamen- 
te, la vida campesina.

El vestido de la cruz consiste en flores, espejosy cuadros 
de imdgenes.
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Tornado del libro "El Huanca y la 
Cruz”, de Jose Luis Gonzales.

Poccon es un caserio a 15 kms. de Cajamarca, camino a Bambamarca. Sus 
habitantes se dedican bSsicamente a la agricultura y la ganaderia y son 
buenos comerciantes. Venden hermosos ponchos tejidos con gran destreza.

La fiesta anual del “Sehor de 
Ramos” es, de hecho, la celebration 
de lascrucesde la comunidad, habra 
no menos de treinticinco cruces fa- 
miliares que para el “Sefior de Ra- 

■ mos” se visten de fiesta. Estas cru
ces se han transmitido de padres a 
hijos y constituyen el nucleo de la 
tradicion familiar.

El ceremonial familiar con el que 
se vela a la Cruz durante toda la 
semana anterior a la fiesta, es sim
ple; el grupo de familiares y compa- 
dres que integrar la comitiva, se reune 
todas las noches alrededor de la 
Cruz iluminada con cirios. Por Io 
general, cada participante “vela” con 
un cirio en la mano mientras se repi- 
ten, incansablemente, las oraciones 
que dirigen los rezanderos. Con fre- 
cuencia, estos rituales van acompa-

Es imposible en tan cortas lineas, 
expresar la riqueza ceremonial de la 
fiesta de las cruces de Porcdn. Sin 
embargo, quisieramos subrayar la 
fuerza con que en la celebracibn 
aparece el elemento de union y sin- 
tesis de la vida comunal. Cada una

El sabado anterior a la fiesta, toda 
la comitiva se reune desde la mafia- 
na en la casa del titular. Se procede- 
ra a “vestir" la Cruz. Su vestido con- 
sistira sobre todo en flores, espejosy 
cuadros de imagenes. iPor que 
espejos? a esta pregunta la gente 
contesta “la pureza, pues sefior, la 
pureza". Este revestimiento es tan 
profuso y abundante que, una Cruz 
cuyo peso real no es superior a los 15 
6 20 kilos, terminara siendo un im- 
ponente estandarte de unos 70 u 80 
kilos. Al atardecer del sdbado, se 
velan por unas horas las cruces 
vestidas, en espera del momento de 
salir rumbo a la casa del mayordomo 
principal del “Sefior de Ramos". 
Dadas las grandes distancias entre 
los diversos puntos de la comunidad 
cada comitiva debera calcular el 
tiempo que precisara para Hegar al 
amanecer a la casa del mayordomo 
principal. Durante la noche comen- 
zaran las comitivas iluminadas por 
las antorchas, hacia el lugar del 
encuentro.

Con los primeros rayos del sol, la 
comunidad de Porcon dispersa du
rante el afio por su dificil geografia, 
saldr& unida en torno a sus cruces y 
al “Sefior de Ramos", hacia la capilia 
central.

Reflexiones en Torno 
a las Cruces

fiados de gestos de reconciliacion 
entre los participantes asi como de 
exhortaciones, por parte del titular, a 
estar unidos “en respeto" para cum- 
plir con la Cruz y con el Sefior.

otro, una especie de “credo” o resu- 
men de la fe y devociones locales. 
Todos los Santos de la -devocion 
lugareha son ordenados en torno a la 
Cruz.

Parece representar la esencia de 
la identidad de la comunidad y el 
simbolo de encuentro de los comu- 
neros muertos y los vivos. Tai es la 
impresion formidable que se tiene 
cuando en los kilometros de peregri- 
nacion por medio de las tierras 
com unales estos gigantes genero- 
samente adornados (las cruces de

de las cruces viene a ser, por un lado, 
simbolo de la tradicion familiar y, por

o 
LU

«>
o

E
o

2
u

La cruz elemento de unidn y sintesis 
en la vida campesina.

“Con la Cruz nacemos y con la 
Cruz morimos”, repiten los cam- 
peslnos aymaras de comunidades 
de Chucuito (Puno) y con esa 
expresibn se quiere indicar que 
para el pueblo no hay simbolo 
religioso que pueda compararse 
con la Cruz. Esta presente en car- 
navales para el ganado, en las 
fiestas de mayo para dar gracias por la cosecha, en la fiesta anual del 
agua y cuando se celebra un matrimonio o cuando muere una persona. 
Si a eso ahadimos las frecuentes ofrendas que se hace a las cruces de 
los cerros y la presencia inmediata de las cruces de las casas y las 
chacras, entonces es legitimo concluir que la Cruz preside, prbcticamen- 
te, la vida campesina.

1. torque se venera tanto la Cruz 
en nuestro campo?

2. iQue tiene que ver la Cruz con la 
Pachamanca (madre tierra), los 
Apus o Wamanis (espiritus de los 
cerros) o el Huanca (espiritu pro
tector de las chacras y del pueblo, 
y fecundador del agua)?.

3. Aparte de sus fiestas de mayo, 
ten qub otros momentos esta 
presente la Cruz en el Campo?

El vestido de la cruz consiste en flores, espejosy cuadros 
de imdgenes.

casi 3 metros) se saludan reverente- 
mente unos a otros, extendiendo §u 

respeto hacia sus 
respectivas comi
tivas. Es el mo
mento ritual de la 
concordia y la re- 
conciliacibn entre 
familiasycomune- 
ros.

Casi a modo 
de anecdota no 
desprovista de 
signif icacion men- 
cionamos el rol 
singularque tiene, 
en esta fiesta, la 
Norca.queesuna 
burrita utilizada 

para transportar al Sefior de Ramos 
durante la peregrinacibn. Estb ani
mal asignado de por vida al Sefior, 
pasta libremente durante el ano en 
las tierras de la comunidad y no hay 
a quien reclamar por los ocasionales 
danos que produzca en los sem- 
brios. La burra es del Sefior y al 
Sefior le pertenecen todos los cam
pos.

Estas son algunas de las formas 
en que la Cruz preside la vida cam
pesina; unas veces acompanando el 
trabajo y el dolor, otras rompiendo la 
monotonia del trabajo y convocando 
a la fiesta.
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)e Vietnam al
Golfo Persico

Bloqueo de la Carretera Panamerica el 4 y 5 de febrero.
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FS I primer error del presidente 
LS iraki fue creer que el sistema 
internacional y, particularmente los 
Estados Unidos, iban a aceptar, lue- 
go de realizar una condena verbal 
comoes costumbre en la diplomacia, 
la invasion a Kuwait.

El segundo fue apostar a que 
levantando el problema palestino 
como Io central en la region, y bom- 
bardeando con misiles a Israel para 
provocar una reaccibn militar de este 
pais contra Irak, podia neutralizar 
primero y dividir despues al mundo 
arabe. Aislado politicamente, inca- 
paz de internacionalizar el conflicto 
en la regidn, a Hussein no le queda-

ba otra alternativa que enfrentarse 
militarmente a las fuerzas aliadas, 
bajo la direccion de los EE.UU. o 
replegarse a fin de preservar sus 
fuerzas leales y defender Io poco 
que le quedaba, tai como hizo final- 
mente.

For eso los resultados de la gue- 
rra para Hussein no pueden ser mas 
negatives. La destruccion fisica y 
humana de su pais, como conse- 
cuenciadelosmilesde bombardeos 
aereos.asicomo lagestacion de una 
guerra civil que no solo ha dividido a 
Irak sino que incluso ha puesto a su 
propio regimen en una situacion 
verdaderamentecritica. Hoyen Irak, 
Chiitas (rector fundamentalista mu- 
sulman) y kurdos (minoria etnica de 
ese pais) se han sublevado militar
mente, tomando importantes ciuda- 
des, aunque al cierre de esta edicion 
al parecer el gobierno habla contro- 
lado la situacion.

Desde este punto de vista,el 
Presidente Bush ha sido el gran 
triunfador y ha logrado tres objeti- 
vos centrales. El primero, conformar 
una fuerza multinacional de 28 
paises bajo liderazgo norteameri- 
cano. El segundo, preservar el 
control que tienen las grandes po- 
tencias sobre las mas importantes 
reservas de petrbleo del mundo. Y, 
finalmente, reconstruir un consenso 
interne en los EE.UU. que se habia 
perdido luego de la derrota de Viet
nam. Y en este punto Bush fue 
bastante claro cuando seiialb, luego 
de su triunfo, que la guerra de Viet
nam (lease derrota) habia sido ente- 
rrada en las arenas del Golfo Persi
co. Hoy, EE.UU. esta en mejor dis- 
posicibn, gracias a ese nuevo con
senso interno, para ser el arquitecto 
principal del future orden internacio
nal.

Como dijimos en el numero ante
rior, Hussein ha demostrado ser un 
aventurero, Io tragico es que su de
rrota ha term inado por arrastrar junto 
con el al mundo arabe y a los paises 
del Tercer Mundo, al mismo tiempo 
que coloca a los EE.UU. en una 
inmejorable situacion por un buen 
tiempo ■

Los dias 4 y 5 de febrero, campe- 
sinos y pobladores de Nasca y mine- 
ros de Hierro Peru (Marcona), agru- 
pados en el Frente de Defensa de los 
Intereses de Nasca, se declararon 
en huelga y bloquearon la Carretera 
Panamericana, para demandar la 
atencibn del gobierno.

El principal reclamo de los cam- 
pesinos era que se les otorgue el 
credito agrario ya que solo han reci- 
bido un 30% de Io ofrecido, corriendo 
el peligro de perder la actual cam pa
ha agricola; mientras que entre los 
principales reclames de los mineros 
estaba el que Hierro Peru no sea 
vendida al sector privado. Asimismo 
exiglan en beneficio de toda la pobla- 
cibn de esa provincia, la conexibn del

Alberto Adrianzbn

DESCO

Entierro de Fidel Mendoza, campesino muerto 
en el conflicto.
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Cuando todo el mundo esperaba el desarrollo de un conflicto militar 
prolongado la guerra entre Irak y las Hamadas fuerzas aliadas 
concluyb en una derrota rbpida y estrepitosa de las tropas iraquies. A 
la base de este resultado se encuentran los gigantescos errores de 
cblculo del propio Hussein.

EE. UU. dej6 atrds su derrota en Vietnam, con el tiunfo de sus fuerzas frente 
a Irak.

sistema electrico de Nasca con la 
hidroelectrica del Mantaro y mayo- 
res recursos para atender los proble- 
mas de salud de la poblacion (Nasca 
tiene un alto numero de casos de 
TBC).

Como resultado de los enfrenta- 
mientos que se produjeron entre 
campesinos y mineros con los chofe- 
res de camiones y omnibuses dete- 
nidos por el bloqueo y la propia poli- 
cla, resultaron heridas varias perso-

Padre David Ritter cele- 

brando misa.

nasy murid Fidel MendozaCajamar- 
ca, campesino de la CAP Santa Lui
sa. La autopsia efectuada al campe
sino revelaria que el calibre de la 
bala corresponde al de las armas 
usadas por las fuerzas del orden, Io 
que haria suponer que habrlan poli- 
c I as infiltrados entre los choferes. De 
otro lado, en la limpieza de la carre
tera que hicieron los choferes por 
ordende la policia, se arrasd con una 
vivienda.

Algunos testimonios de los heri- 
dos dan cuenta de este hecho y de 
los motives de la huelga: “nosotros 
no teniamos armas", “todas las deu- 
das las hemos pagado al Banco 
Agrario, ahora ellos no nos prestan” 
“el gobierno no nos oye, no nos, 
escucha estamos sufriendo moral- 
mente". “Cuando uno lucha es para 
sus hijos, por sus propios compahe- 
ros, por la comunidad”. “Hay que 
seguir adelante en la lucha para que 
el Sr. Presidente se acuerde de 
nosotros, nuestro compahero ha 
muerto por ello".

Actualmente los mineros ya han 
solucionado sus reclamos, y los 
campesinos aim estan en conversa- 
ciones. Es asi que una comisibn de 
once personas viajb a Lima para 
entrevistarse con el Ministro de Agri- 
cultura asi como el presidente del 
Banco Agrario, los mismos que se 
comprometieron a enviar una canti- 
dad de dinero en fechas prbximas.

Al cierre de esta edicion no se 
habia cumplido con dicho compromi- 
so, motive por el cual el Frente defen
sa convocb un nuevo paro de protes
ta para los dias 1 y 2 de abril.

Sin embargo, la Fuerza Aerea en 
un operative para impedir esta medi- 
da, sacb de sus casas a la fuerza, en 
horas de la madrugada, a autorida- 
des de Nasca entre las que figuran 
Hector Montalvo Montoya teniente 
alcalde de Nasca, Santiago de la 
Cruz alcalde de Vista Alegre, tam- 
bi en a dirigentes como Octavio Pare- 
ja Lizarde presidente de la Liga Agra-
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FS I primer error del presidente 
L5 iraki fue creer que el sistema 
internacional y, particularmente los 
Estados Unidos, iban a aceptar, lue- 
go de realizar una condena verbal 
comoes costumbre en la diplomacia, 
la invasion a Kuwait.

El segundo fue apostar a que 
levantando el problema palestino 
como Io central en la region, y bom- 
bardeando con misiles a Israel para 
provocar una reaccibn militar de este 
pals contra Irak, podia neutralizar 
primero y dividir despues al mundo 
arabe. Aislado pollticamente, inca- 
paz de internacionalizar el conflicto 
en la region, a Hussein no le queda-

ba otra alternativa que enfrentarse 
militarmente a las fuerzas aliadas, 
bajo la direccion de los EE.UU. o 
replegarse a fin de preservar sus 
fuerzas leales y defender Io poco 
que le quedaba, tai como hizo final- 
mente.

For eso los resultados de la gue- 
rra para Hussein no pueden ser mas 
negatives. La destruccion fisica y 
humana de su pals, como conse- 
cuenciadelosmilesde bombardeos 
aereos.asicomo lagestacion de una 
guerra civil que no solo ha dividido a 
Irak sino que incluso ha puesto a su 
propio regimen en una situacion 
verdaderamentecrltica. Hoyen Irak, 
Chiitas (rector fundamentalista mu- 
sulman) y kurdos (minorla etnica de 
ese pals) se han sublevado militar
mente, tomando importantes ciuda- 
des, aunque al cierre de esta edicion 
al parecer el gobierno habla contro- 
lado la situacion.

Desde este punto de vista,el 
Presidente Bush ha sido el gran 
triunfador y ha logrado tres objeti- 
vos centrales. El primero, conformar 
una fuerza multinacional de 28 
palses bajo liderazgo norteameri- 
cano. El segundo, preservar el 
control que tienen las grandes po- 
tencias sobre las mas importantes 
reservas de petrbleo del mundo. Y, 
finalmente, reconstruir un consenso 
interne en los EE.UU. que se habia 
perdido luego de la derrota de Viet
nam. Y en este punto Bush fue 
bastante claro cuando senalo, luego 
de su triunfo, que la guerra de Viet
nam (lease derrota) habla sido ente- 
rrada en las arenas del Golfo Persi
co. Hoy, EE.UU. esta en mejor dis- 
posicion, gracias a ese nuevo con
senso interno, para ser el arquitecto 
principal del future orden internacio
nal.

Como dijimos en el numero ante
rior, Hussein ha demostrado ser un 
aventurero, Io tragico es que su de
rrota ha term inado por arrastrar junto 
con el al mundo arabe y a los palses 
del Tercer Mundo, al mismo tiempo 
que coloca a los EE.UU. en una 
inmejorable situacion por un buen 
tiempo ■

Alberto Adrianz6n

DESCO

Cuando todo el mundo esperaba el desarrollo de un conflicto militar 
prolongado la guerra entre Irak y las Hamadas fuerzas aliadas 
concluyd en una derrota rbpida y estrepitosa de las tropas iraquies. A 
la base de este resultado se encuentran los gigantescos errores de 
cblculo del propio Hussein.

Los dlas 4 y 5 de febrero, campe- 
sinos y pobladores de Nasca y mine- 
ros de Hierro Peru (Marcona), agru- 
pados en el Frente de Defensa de los 
Intereses de Nasca, se declararon 
en huelga y bloquearon la Carretera 
Panamericana, para demandar la 
atencion del gobierno.

El principal reclamo de los cam- 
pesinos era que se les otorgue el 
credito agrario ya que solo han reci- 
bido un 30% de Io ofrecido, corriendo 
el peligro de perder la actual cam pa
ha agricola; mientras que entre los 
principales reclames de los mineros 
estaba el que Hierro Peru no sea 
vendida al sector privado. Asimismo 
exiglan en beneficio de toda la pobla- 
cion de esa provincia, la conexibn del

sistema electrico de Nasca con la 
hidroelectrica del Mantaro y mayo- 
res recursos para atender los proble- 
mas de salud de la poblacibn (Nasca 
tiene un alto numero de casos de 
TBC).

Como resultado de los enfrenta- 
mientos que se produjeron entre 
campesinos y mineros con los chofe- 
res de camiones y omnibuses dete- 
nidos por el bloqueo y la propia poli- 
cla, resultaron heridas varias perso-

Padre David Ritter cele- 

brando misa.

nasy murid Fidel MendozaCajamar- 
ca, campesino de la CAP Santa Lui
sa. La autopsia efectuada al campe
sino revelaria que el calibre de la 
bala corresponde al de las armas 
usadas por las fuerzas del orden, Io 
que harla suponer que habrlan poli- 
c I as infiltrados entre los choferes. De 
otro lado, en la limpieza de la carre
tera que hicieron los choferes por 
orden de la policla, se arrasd con una 
vivienda.

Algunos testimonios de los heri- 
dos dan cuenta de este hecho y de 
los motives de la huelga: “nosotros 
no tenlamos armas", “todas las deu- 
das las hemos pagado al Banco 
Agrario, ahora ellos no nos prestan” 
“el gobierno no nos oye, no nos, 
escucha estamos sufriendo moral- 
mente". “Cuando uno lucha es para 
sus hijos, por sus propios compahe- 
ros, por la comunidad”. “Hay que 
seguir adelante en la lucha para que 
el Sr. Presidente se acuerde de 
nosotros, nuestro compahero ha 
muerto por ello".

Actualmente los mineros ya han 
solucionado sus reclames, y los 
campesinos aim estan en conversa- 
ciones. Es as! que una comisibn de 
once personas viajb a Lima para 
entrevistarse con el Ministro de Agri- 
cultura as! como el presidente del 
Banco Agrario, los mismos que se 
comprometieron a enviar una canti- 
dad de dinero en fechas prbximas.

Al cierre de esta edicion no se 
habla cumplido con dicho compromi- 
so, motive por el cual el Frente defen
sa convocb un nuevo paro de protes
ta para los dias 1 y 2 de abril.

Sin embargo, la Fuerza Aerea en 
un operative para impedir esta medi- 
da, sacb de sus casas a la fuerza, en 
horas de la madrugada, a autorida- 
des de Nasca entre las que figuran 
Hector Montalvo Montoya teniente 
alcalde de Nasca, Santiago de la 
Cruz alcalde de Vista Alegre, tam- 
bi en a dirigentes como Octavio Pare- 
ja Lizarde presidente de la Liga Agra-

Entierro de Fidel Mendoza, campesino muerto 
en el conflicto.
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EE.UU. dejd atrds su derrota en Vietnam, con el tiunfo de sus fuerzas frente 
a Irak.
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El Frente de Defensa de los Inte- 
reses Populares de Masin liderado 
por el Profesor Grimaldo Espinoza 
Sifuentes y el Comite Autogestiona- 
rio de Desarrollo Integral del Alto 
Puchka (CADIAP) representado por 
Felix Quinonez Lopez, vienen coor- 
dinando acciones en favor del pro- 
greso de las 72 Comunidades de 
esta zona. Entre tanto, en Pallasca, 
Gilmer Blaz, Op. viene asesorando 
un Comite de Apoyo a la Alimenta- 
cion Popular (CAAP). Este proyecto 
que incluye entre otros, la crianza de 
animates menores y el fomento de 
huertos familiares, beneficiara a los 
pobladores de Chora, Shallapomas, 
Shulluga y Combacayan. En otro 
orden de cosas, con mucho dxito se 
llevo a cabo, en Santa Cruz de Pichiu 
(distrito de San Marcos), la II Con- 
vencion de Rondas Campesinas de 
la Provincia de Huari, organizada por 
la Liga Agraria de Huari y la Federa- 
cidn Agraria Departamental de Ari- 
cash.
Informacidn enviada por Julio Amaro

ria provincial, Constantino Alvarado 
Toledo presidente del Frente de 
Defensa de Nasca entre otros.

El coImo de este operativo fue la 
detencion del Padre David Ritter de 
la Parroquia de Nasca, el mismo que 
ante gestiones del Obispo de lea, 
Mons. Guido Brefia, obtuvo su liber- 
tad en horas de la noche.

En estos mementos la Comision 
de Defensa de los Derechos Huma- 
nos lea, parlamentarios y otros se 
aiman para exigir el paradero y la 
libertad de los detenidos.

Andenes se solidariza con el P. 
David Ritter cuyo unico delito ha sido 
acompariar a un pueblo que sufre, y 
se solidariza con el pueblo de Nasca, 
exigiendo la libertad de los deteni
dos. La suspension de garantias 
constitucionales no faculta detencio- 
nes arbitrarias.

Los campesinos de San Martin, y 
de toda la Selva Peruana, han sido 
abandonados por el gobierno. T al es 
el caso de los productores de arroz a 
quienes ECASA no les paga por sus 
productos entregados hace siete 
meses. Se han cerrado los creditos, 
los intermediarios estan pagando 
precios bajisimos por el producto (el 
que estan retirando muchos agricul- 
tores de los almacenes de ECASA 
para vender a particulares); el costo 
de vida continua subiendo y por tanto 
el costo de produccion tambien 
aumenta.

DespuSs del II Encuentro Taller 
de Derechos Humanos en Santo 
Tomas, el dia 9 de diciembre de 
1990, en asamblea gremial se eligio 
la Junta Directiva del Comite de 
Defensa de los Derechos Humanos 
de la provincia de Chumbivilcas. El 
Comite que tiene como base las 
organizaciones populares e institu- 
cionales de la provincia, se constitu- 
yo el 5 de enero de 1991, siendo el 
Presidente el profesor Jaime Carrillo 
Gutierrez.

Informacidn enviada por Gustavo 
Valencia

Tres mil campesinos del Valle 
Chira, en protesta por la falta de 
atenciondel Banco Agrario, bloquea- 
ron dieciseis puntos de la Panameri- 
cana Norte entre Sullana y Tumbes.

Una comision viajo a Piura para 
entrevistarse con las autoridades del 
Ministerio de Agricultura, con el fin 
de lograr acuerdos de eviten la perdi - 
da de 25 mil has. de terrenes prepa
rados para la stem bra de algodon y 
arroz entre otros cultivos.

Entre otras demandas los agri- 
cultores plantean la culminacidn de 
la tercera etapa del Proyecto de Irri
gation Chira-Piura.

En demanda de mejores precios 
para sus productos; apoyo tecnico y 
financiero del estado para la presen
te camparia, el mejoramiento de 
carreteras, escuelas, y servicios de 
salud; de atencion al problema coca
lero; y de react!vacion del PES para 
la zona. Se desarrollo una importan- 
te movilizacion campesina en los 
departamento de Cusco y Abancay, 
con bloqueos de caminos y paraliza- 
cion de actividades; consiguiendo los 
campesinos encabezados por la 
FDCC la solucion de algunos puntos 
de su petitorio a partir del compromi- 
so del gobierno regional. Sin embar
go esta movilizacion tambien tuvo el 
saldo tragico de tres campesinos 
muertos como resultado de una 
condenable action represiva de las 
fuerzas policiales.

Dias antes de la realization del 
taller, la Confederacion Campesina 
del Peru (CCP), envio una comuni- 
cacion en la que manifestaba su 
discrepancia tanto con la actual Junta 
Directiva de CNCN, como con los 
terminos en que se convocd al Taller. 
Con relation al primer punto serialan 
su discrepancia con la existencia de 
una directiva jerdrquica con funcio- 
nes de representacion publica y su 
reclame de una coordinadora cole- 
giada. Respecto al taller,la CCP 
seriate que ellos plantearon mas bien 
la realizacidn de un foro agrario que 
tomara en cuenta los problemas mas

ctlgidos de la coyuntura, y que sin 
zanjar la discusion foro vs. taller, se 
convoco a este ultimo. Por las razo- 
nes expuestas la CCP decidid no 
participar en este taller y retirarse de 
la Coordinadora.

Durante los tre^ dias del evento 
se debatid en torno a 5 ejes temati- 
cos: politica econdmica y agro, te- 
nencia de la tierra, desarrollo rural, 
violencia y concertacidn y frente 
agrario. Finalmente se llegaron a 
conclusiones, que derivaron en 
acuerdos y/o demandas, sobre es
tos ejes.

Los participantes mostraron en 
repetidas oportunidades su discon
formidad con el actual gobierno lle- 
gando al acuerdo de rechazar la 
politica anti-campesina de este y 
exigir la renuncia del Presidente 
Fujimori, por haber traicionado el vote 
campesino.

En cuanto a la problematica agra-

En estas condiciones y ante la 
negativa de dtelogo de ECASA, la 
produccion de arroz en el presente 
ario corre peligro. Es urgente que las 
autoridades competentes tomen 
medidas al respecto.

Informacidn enviada por Julio 
Garcia Pinedo

Del 4 al 6 de mayo, el Concejo 
Provincial de Huaral albergd a 
cerca de 90 delegados de las 
diferentes bases campesinas 
que aslstieron al Primer Taller 
Consulta sobre “Desarrollo 
Rural, Planificacidn y 
Concertacidn Agraria”, 
organizado por la Coordinadora 
Nacional Campesina y Nativa 
(CNCN).

Discrepancias previas al interior 
de la CNCN

ria serialaron la necesidad de decla- 
rar en emergencia al agro nacional, 
priorizando su atencidn segiin man- 
da la Consti tucidn. Asimismo deman- 
dan el no pago de la deuda externa 
para orientar los recursos ahorrados 
al agro nacional.

Entre los acuerdos rites impor- 
tantes estuvieron tambien el exigir la 
dacion de un marco juridico que 
asegure la vigencia de la Reforma 
Agraria, garantizando a los campesi
nos sin tierra el acceso preferential a 
las tierras abandonadas o de propie- 
dad del Estado; el perfeccionamien- 
to de la Ley de Comunidades Cam
pesinas para legalizar la propiedad y 
la derogatoria del Decreto Supremo 
026-90.

En el terreno gremial acordaron 
avanzar en la consolidacidn del mo- 
vimiento agrario respetando la auto- 
nomia e identidad de cada gremio; 
as i como demandar el reconocimien- 
to de la CNCN como organismo su- 
pragremial de representacion e inte
gration campesina ■

Taller consulta

Desarrollo rural y 
concertacidn agraria

n mpulsaron y participaron en 
U este evento, la Confederation 

Nacional Agraria (CNA), Asociacion 
Nacional de Parceleros (ANAPA), 
Confederation General de Campe
sinos del Peru (CGCP), Federacibn 
Nacional de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras (FENCOCAFE), Confe
deration de Nacionalidades Amazd- 
nicas del Peru (CONAP), y el Sindi- 
cato Unico de Trabajadores del 
Sector Agrario (SUTSA).
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El Frente de Defensa de los Inte- 
reses Populares de Masin liderado 
por el Profesor Grimaldo Espinoza 
Sifuentes y el Comite Autogestiona- 
rio de Desarrollo Integral del Alto 
Puchka (CADIAP) representado por 
Felix Quinonez Lopez, vienen coor- 
dinando acciones en favor del pro- 
greso de las 72 Comunidades de 
esta zona. Entre tanto, en Pallasca, 
Gilmer Blaz, Op. viene asesorando 
un Comitd de Apoyo a la Alimenta- 
cion Popular (CAAP). Este proyecto 
que incluye entre otros, la crianza de 
animales menores y el fomento de 
huertos familiares, beneficiara a los 
pobladores de Chora, Shallapomas, 
Shulluga y Combacayan. En otro 
orden de cosas, con mucho exito se 
llevo a cabo, en Santa Cruz de Pichiu 
(distrito de San Marcos), la II Con- 
vencion de Rondas Campesinas de 
la Provincia de Huari, organizada por 
la Liga Agraria de Huari y la Federa- 
cibn Agraria Departamental de Ad- 
cash.
Informacidn enviada por Julio Amaro

ria provincial, Constantino Alvarado 
Toledo presidente del Frente de 
Defensa de Nasca entre otros.

El coImo de este operative fue la 
detencion del Padre David Ritter de 
la Parroquia de Nasca, el mismo que 
ante gestiones del Obispo de lea, 
Mons. Guido Breda, obtuvo su liber- 
tad en horas de la noche.

En estos mementos la Comision 
de Defensa de los Derechos Huma- 
nos lea, parlamentarios y otros se 
aiman para exigir el paradero y la 
libertad de los detenidos.

Andenes se solidariza con el P. 
David Ritter cuyo unico delito ha sido 
acompanar a un pueblo que sufre, y 
se solidariza con el pueblo de Nasca, 
exigiendo la libertad de los deteni
dos. La suspension de garantlas 
constitucionales no faculta detencio- 
nes arbitrarias.

Los campesinos de San Martin, y 
de toda la Selva Peruana, han sido 
abandonados por el gobierno. T al es 
el caso de los productores de arroz a 
quienes ECASA no les paga por sus 
productos entregados hace siete 
meses. Se han cerrado los creditos, 
los intermediaries estan pagando 
precios bajisimos por el producto (el 
que estan retirando muchos agricul- 
tores de los almacenes de ECASA 
para vender a particulares); el costo 
de vida continua subiendo y por tanto 
el costo de produccion tambien 
aumenta.

Despues del II Encuentro Taller 
de Derechos Humanos en Santo 
Tomas, el dia 9 de diciembre de 
1990, en asamblea gremial se eligio 
la Junta Directiva del Comite de 
Defensa de los Derechos Humanos 
de la provincia de Chumbivilcas. El 
Comite que tiene como base las 
organizaciones populares e institu- 
cionales de la provincia, se constitu- 
yo el 5 de enero de 1991, siendo el 
Presidente el profesor Jaime Carrillo 
Gutierrez.

Informacidn enviada por Gustavo 
Valencia

Tres mil campesinos del Valle 
Chira, en protesta por la falta de 
atenciondel Banco Agrario, bloquea- 
ron dieciseis puntos de la Panameri- 
cana Norte entre Sullana y Tumbes.

Una comision viajo a Piura para 
entrevistarse con las autoridades del 
Ministerio de Agricultura, con el fin 
de lograr acuerdos de eviten la perdi - 
da de 25 mil has. de terrenes prepa
rados para la siembra de algodon y 
arroz entre otros cultivos.

Entre otras demandas los agri- 
cultores plantean la culmination de 
la tercera etapa del Proyecto de Irri
gation Chira-Piura.

En demanda de mejores precios 
para sus productos; apoyo thcnico y 
financiero del estado para la presen
te campaha, el mejoramiento de 
carreteras, escuelas, y servicios de 
salud; de atencion al problema coca
lero; y de reactivacion del PES para 
la zona. Se desarrolld una importan- 
te movilizacion campesina en los 
departamento de Cusco y Abancay, 
con bloqueos de caminos y paraliza- 
cion de actividades; consiguiendo los 
campesinos encabezados por la 
FDCC la solucion de algunos puntos 
de su petitorio a partir del compromi
se del gobierno regional. Sin embar
go esta movilizacion tambien tuvo el 
saldo tragico de tres campesinos 
muertos como resultado de una 
condenable accion represiva de las 
fuerzas policiales.

Dias antes de la realization del 
taller, la Confederacion Campesina 
del Peru (CCP), envio una comuni- 
cacion en la que manifestaba su 
discrepancia tanto con la actual Junta 
Directiva de CNCN, como con los 
terminos en que se convocd al Taller. 
Con relacion al primer punto sefialan 
su discrepancia con la existencia de 
una directiva jerdrquica con funcio- 
nes de representation publica y su 
reclame de una coordinadora cole- 
giada. Respecto al taller,la CCP 
sefiala que ellos plantearon mas bien 
la realizacidn de un foro agrario que 
tomara en cuenta los problemas mas

cilgidos de la coyuntura, y que sin 
zanjar la discusion foro vs. taller, se 
convoco a este ultimo. Por las razo- 
nes expuestas la CCP decidid no 
participar en este taller y retirarse de 
la Coordinadora.

Durante los trep dias del evento 
se debatid en torno a 5 ejes temati- 
cos: politica econdmica y agro, te- 
nencia de la tierra, desarrollo rural, 
violencia y concertacidn y frente 
agrario. Finalmente se llegaron a 
conclusiones, que derivaron en 
acuerdos y/o demandas, sobre es
tos ejes.

Los participantes mostraron en 
repetidas oportunidades su discon
formidad con el actual gobierno lle- 
gando al acuerdo de rechazar la 
politica anti-campesina de este y 
exigir la renuncia del Presidente 
Fujimori, por haber traicionado el voto 
campesino.

En cuanto a la problematica agra-

En estas condiciones y ante la 
negativa de didlogo de ECASA, la 
produccion de arroz en el presente 
afio corre peligro. Es urgente que las 
autoridades competentes tomen 
medidas al respecto.

Informacidn enviada por Julio 
Garcia Pinedo

Discrepancias previas al interior 
de la CNCN

ria sefialaron la necesidad de decla
rer en emergencia al agro national, 
priorizando su atencibn segun man- 
da la Consti tucion. Asimismo deman- 
dan el no pago de la deuda externa 
para orientar los recursos ahorrados 
al agro nacional.

Entre los acuerdos mbs impor- 
tantes estuvieron tambien el exigir la 
dacion de un marco juridico que 
asegure la vigencia de la Reforma 
Agraria, garantizando a los campesi
nos sin tierra el acceso preferential a 
las tierras abandonadas o de propie- 
dad del Estado; el perfeccionamien- 
to de la Ley de Comunidades Cam
pesinas para legalizar la propiedad y 
la derogatoria del Decreto Supremo 
026-90.

En el terrene gremial acordaron 
avanzar en la consolidacibn del mo- 
vimiento agrario respetando la auto- 
nomia e identidad de cada gremio; 
as i como demandar el reconocimien- 
to de la CNCN como organismo su- 
pragremial de representation e inte
gration campesina ■

Del 4 al 6 de mayo, el Concejo 
Provincial de Huaral albergb a 
cerca de 90 delegados de las 
diferentes bases campesinas 
que asistieron al Primer Taller 
Consulta sobre “Desarrollo 
Rural, Planificacibn y 
Concertacidn Agraria”, 
organizado por la Coordinadora 
Nacional Campesina y Nativa 
(CNCN).

II III

Taller consulta

Desarrollo rural y 
concertacidn agraria

Fl mpulsaron y participaron en 
U este evento, la Confederacion 

Nacional Agraria (CNA), Asociacibn 
Nacional de Parceleros (ANAPA), 
Confederacion General de Campe
sinos del Peru (CGCP), Federacibn 
Nacional de Cooperativas Agrarias 
Cafetaleras (FENCOCAFE), Confe- 
deracibn de Nacionalidades Amazb- 
nicas del Peru (CONAP), y el Sindi- 
cato Unico de Trabajadores del 
Sector Agrario (SUTSA).
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cCucilc's son estas observaciones?
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Forum cocalero:

Convenio
Antidrogas 
requiere mayor 
debate

I

Campesinado puneno

Lucha por la 
produccion y la 
democracia

omosesabejuegodeunaim- 
portanteruedadenegociacio- 

nes con los Estados Unidos, se did a 
conocer la propuesta sobre el “Con
venio entre los Estados Unidos de 
America y el Peru sobre politica de 
Control de Drogas y DesarrolIo Alter
native". Propuesta que de manera 
positiva intenta abordarel problema 
del narcotrafico globalmente, supe- 
rando soluciones estrictamente re- 
presivas que hasta ahora se han en- 
sayado, reconociendo al campesina
do productor de coca, y diferencian- 
dolo del narcotraficante y la base so- 
cioecondmica del problema. Asimis- 
mo plantea que conjuntamente las 
autoridades de los paises productores 
de la hoja de coca (Peru) y de los 
consumidores de la droga (EE.UU.) 
asumanresponsabilidadesecondmi- 
cas y politicas en el enfrentamiento 
del problema del narcotrafico.

Pero tambien el documento pre- 
senta algunas contradicciones y 
dudas que han motivado la demanda 
de un mayor debate publico ycorrec- 
ciones antes de su firma. Asi se hizo 
durante el evento y asi Io exigen en 
un reciente pronunciamiento la CCP 
y el FEDIP - San Martin.

Campesinos y especiaiistas se reunieron 
recientemente en el Forum: “Coca: Recurso Natural 
de Nuestro Pueblo”, realizado en el mes de febrero 
en Lima. En dicho evento se discutid sobre el 
problema de los productores, el narcotrafico y el 
Convenio entre los Estados Unidos y Peru sobre 
control de drogas.

En primer lugar, la escasa partici - 
pacion de los campesinos y poblado- 
res directamente involucrados en el 
problema, asi como de otros secto- 
res de la sociedad y el Estado; ya que 
este Convenio basicamente ha sido 
trabajado por el Instituto Libertad y 
Democracia (ILD) y el gobierno. El 
mismo propone ademas como eje de 
su implementation, la creacion de la 
Autoridad Autdnoma para el Desa- 
rrollo Alternative (AADA), como or- 
ganismo nacional encargado de 
implementar las acciones tendientes 
a enfrentar el problema, sin conside- 
rar representaciones regionales, 
locales y de los productores. Actitud 
por demas cuestionable, ya que en el 
terreno de las soluciones a los as- 
pectos politicosy socialesdificilmen- 
te se encontraran salidas si es que 
no se escucha y considera a los 
afectados (especialmente los nume- 
rosos campesinos que son victimas 
de violaciones de sus derechos 
humanos por las acciones represi- 
vas).

El V Congreso de la Federacidn 
Departamental de Campesinos 
de Puno (FDCP), se llevd a cabo 
del 29 al 31 de enero, en la 
ciudad de Azbngaro. Se contd 
con la presencia de cerca de tres 
mil delegados de Sandia, San 
Roman, Puno, Melgar, 
Huancanb, Carabaya, Azangaro, 
Lampa, Putina, Collao, Chuquito 
y Yunguyo.

c. Pastor Palli Palli, actual Secreta- 
rio General de la FDCP.J

De otro lado, existe la preocupa- 
cion porque el Convenio buscaria 
priorizar la erradicacion y susti tucion 
de la coca, dejando de lado las reite- 
radas demandas orientadas a su 
legali zacion y a que sea considerado 
como “recurso natural andino”. Elio 
permitiria que mas alia del uso tradi- 
cional de la hoja de coca por nues- 
tros campesinos, se potencie su uso 
industrial, y su transformacion en 
productosmedicinalesyalimenticios.

Finalmente tambien se cuestiona 
la actitud poco firme del gobierno 
(rente a las pretensiones de injeren- 
cia en la soberania nacional por parte 
de los Estados Unidos. Este pais 
estaria poniendo en cuestion el prin- 
cipio de corresponsabilidad aproba- 
do, en reuniones como la Cumbre de 
Cartegena, al querer incluir como 
requisite para dar su ayuda “la nece- 
sidad de reajuste estructural de la 
econom ia y la garantia de un merca- 
do de libre comercio”; asi como esta- 
blecer que en caso de problemas 
con el Convenio sean los jueces de 
EE.UU. o el paisque este escoja, los 
que zanjen las diferencias ■

Los productores, grandes olvidados en el Convenio An
tidrogas.

prioridad, dadas las circunstancias 
actuales, al trabajo gremial en el 
terreno de la produccion y la demo
cracia. En estos aspectos el campe- 
sino puneno ha logrado cierta expe- 
riencia a traves de las empresas 
comunales que en condiciones du- 
ras y adversas, y sin apoyo del Esta
do, han empezado a funcionar.

Tambien se establecio la necesi- 
dad de una vision mas regional del 
problema agropecuario, planteando 
convertirse en el eje que articule las 
fuerzas para potenciar las luchas de 
la region.

Otro motive de preocupacion fue 
el tema de la violencia ya que algu
nas provincias del departamento de 
Puno han sido declaradas en estado 
de emergencia. Manifestaron su 
negativa a dejar que los jdvenes de 
las comunidades pasen a engrosar 
las filas del ejercito, y proponen que 
se reemplace el servicio militar obli- 
gatorio por el servicio militar volunta
ry. Asimismo se insistid en la nece- 
sidad de fortalecer el trabajo de auto- 
defensacampesina.

Finalmente y como es habitual en 
estos congresos, se procedio a ele- 
girala nueva junta directive recayen- 
do la Secretaria General en el c. 
Pastor Palli Palli, del distrito de Ara- 
pa, p’rovincia de Azangaro ■

H uego de la eleccion de mesa 
!.!=□ directiva del Congreso se pre- 

sentaron los informes de cada pro
vincial y dada la gran cantidad de 
participantes se suspendio el trabajo 
de comisiones, pasando directamen
te a plenaria y a la aprobacibn de do- 
cumentos finales del evento.

El debate central del Congreso 
fue nuevamente sobre la propuesta 
de la alternativa comunera campe- 
sina y, las caracteristicas que 6sta 
debe asumir en la situacion actual.

La FDCP evaliia que gracias a 
esta propuesta, eje de todas sus 
luchas, se ha logrado un avance 
enorme en la lucha por la tierra y la 
reestructuracion de las empresas 
asociativas (ERPs y SAIS), aun 
cuando hay algunas zonas donde 
el hxito de la lucha es solo partial. 
Segun informe de “Voz Campesina” 
(periddico de la CCP) hoy existen 
700,000 has. pertenecientes a estas 
empresas que ahora estan en ma- 
nos de los propios com unerosyfeu- 
datarios.

Durante el evento se discutid la 
urgencia de que la Federacidn de
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nes con los Estados Unidos, se did a 
conocer la propuesta sobre el “Con
venio entre los Estados Unidos de 
America y el Peru sobre politica de 
Control de Drogas y DesarrolIo Alter
native". Propuesta que de manera 
positiva intenta abordarel problema 
del narcotrafico globalmente, supe- 
rando soluciones estrictamente re- 
presivas que hasta ahora se han en- 
sayado, reconociendo al campesina
do productor de coca, y diferencian- 
dolo del narcotraficante y la base so- 
cioecondmica del problema. Asimis- 
mo plantea que conjuntamente las 
autoridades de los paises productores 
de la hoja de coca (Peru) y de los 
consumidores de la droga (EE.UU.) 
asumanresponsabilidadesecondmi- 
cas y politicas en el enfrentamiento 
del problema del narcotrafico.

Pero tambien el documento pre- 
senta algunas contradicciones y 
dudas que han motivado la demanda 
de un mayor debate publico ycorrec- 
ciones antes de su firma. Ast se hizo 
durante el evento y asi Io exigen en 
un reciente pronunciamiento la CCP 
y el FEDIP - San Martin.

Campesinos y especialistas se reunieron 
recientemente en el Forum: “Coca: Recurso Natural 
de Nuestro Pueblo”, realizado en el mes de febrero 
en Lima. En dicho evento se discutid sobre el 
problema de los productores, el narcotrafico y el 
Convenio entre los Estados Unidos y Peru sobre 
control de drogas.

El V Congreso de la Federacidn 
Departamental de Campesinos 
de Puno (FDCP), se llevd a cabo 
del 29 al 31 de enero, en la 
ciudad de Azdngaro. Se contd 
con la presencia de cerca de tres 
mil delegados de Sandia, San 
Romdn, Puno, Melgar, 
Huancand, Carabaya, Azdngaro, 
Lampa, Putina, Collao, Chuquito 
y Yunguyo.

c. Pastor Palli Palli, actual Secreta- 
rio General de la FDCP.

Durante ei evento se discutio la 
urgencia de que la Federacion de

prioridad, dadas las circunstancias 
actuales, al trabajo gremial en el 
terrene de la produccion y la demo
cracia. En estos aspectos el campe- 
sino puneno ha logrado cierta expe- 
riencia a traves de las empresas 
comunales que en condiciones du- 
ras y adversas, y sin apoyo del Esta- 
do, han empezado a funcionar.

Tambien se establecio la necesi- 
dad de una vision mas regional del 
problema agropecuario, planteando 
convertirse en el eje que articule las 
fuerzas para potenciar las luchas de 
la regidn.

Otro motive de preocupacidn fue 
el tema de la violencia ya que algu
nas provincias del departamento de 
Puno han sido declaradas en estado 
de emergencia. Manifestaron su 
negativa a dejar que los jdvenes de 
las comunidades pasen a engrosar 
las filas del ejercito, y proponen que 
se reemplace el servicio militar obli- 
gatorio por el servicio militar volunta
ry. Asimismo se insistid en la nece- 
sidad de fortalecer el trabajo de auto- 
defensacampesina.

Finalmente y como es habitual en 
estos congresos, se procedid a ele- 
girala nueva junta directive recayen- 
do la Secretaria General en el c. 
Pastor Palli Palli, del distrito de Ara- 
pa, p'rovincia de Azangaro ■
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pacidn de los campesinos y poblado- 
res directamente involucrados en el 
problema, asi como de otros secto- 
res de la sociedad y el Estado; ya que 
este Convenio basicamente ha sido 
trabajado por el Institute Libertad y 
Democracia (ILD) y el gobierno. El 
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vas).
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cion porque el Convenio buscaria 
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de la coca, dejando de lado las reite- 
radas demandas orientadas a su 
legali zacion y a que sea considerado 
como “recurso natural andino”. Elio 
permitiria que mas alia del uso tradi- 
cional de la hoja de coca por nues- 
tros campesinos, se potencie su uso 
industrial, y su transformation en 
productosmedicinalesyalimenticios.

Finalmente tambien se cuestiona 
la actitud poco firme del gobierno 
(rente a las pretensiones de injeren- 
cia en la soberania nacional por parte 
de los Estados Unidos. Este pais 
estaria poniendo en cuestion el prin- 
cipio de corresponsabilidad aproba- 
do, en reuniones como la Cumbre de 
Cartegena, al querer incluir como 
requisite para dar su ayuda “la nece- 
sidad de reajuste estructural de la 
economia y la garantia de un merca- 
do de libre comercio”; asi como esta- 
blecer que en caso de problemas 
con el Convenio sean los jueces de 
EE.UU. o el paisque este escoja, los 
que zanjen las diferencias ■

H uego de la eleccion de mesa 
!.!=□ directiva del Congreso se pre- 

sentaron los informes de cada pro- 
vincia; y dada la gran cantidad de 
participantes se suspendio el trabajo 
de comisiones, pasando directamen
te a plenaria y a la aprobacidn de do- 
cumentos finales del evento.

El debate central del Congreso 
fue nuevamente sobre la propuesta 
de la alternativa comunera campe- 
sina y, las caracteristicas que dsta 
debe asumir en la situacion actual.

La FDCP evaliia que gracias a 
esta propuesta, eje de todas sus 
luchas, se ha logrado un avance 
enorme en la lucha por la tierra y la 
reestructuracion de las empresas 
asociativas (ERPs y SAIS), aun 
cuando hay algunas zonas donde 
el 6xito de la lucha es solo partial. 
Segun informe de “Voz Campesina” 
(periddico de la CCP) hoy existen 
700,000 has. pertenecientes a estas 
empresas que ahora estan en ma- 
nos de los propios com unerosyfeu- 
datarios.

Los productores, grandes olvidados en el Convenio An
tidrogas.
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Piura: avanza organizacion 
de la mujer campesina

Los dias 7 y 8 de marzo pasado, 
coincidiendo con la celebracidn 
del Dia Internacional de la Mujer 
se realizd en Piura el I Encuentro 
Regional de la Mujer Campesina. 
Cerca de 150 participantes 
convocadas por la FRADEPT 
reflexionaron sus problemas y 
debatieron algunas propuestas.

Las delegaciones m&s numerosas 
fueron las de Ayabaca, Morropon, 
seguido de las de Bajo Piura, Sulta
na y Huancabamba. Asistieron tam- 
bien varies delegadas de Tumbes y 
San Lorenzo. El primer dia reunidas 
en comisiones, las delegadas traba- 
jaron tres temas: organizacion y 
gestion comunal, salud y alimenta- 
cion, produccion y empleo.

Propuestas y organizacibn por 
valles

El segundo dia las delegadas de 
las organizaciones presentes (elu
des y comites de madres, rondas 
campesinas, comites de vaso de 
leche, comedores, clubes juveniles, 
parroquiales, (rentes de defensa, 
ligas agrarias), se reunieron por va
lles para discutir algunas propuestas 
de trabajo futuro. Algunos de los 
planteamientos se dirigieron a la

El dia 11 de Febrero, en ceremonia a la que asistid 
el Presidente de la Republics, se instald el Consejo 
Directive del Institute Nacional de Desarrollo de las 
Comunidades Campesinas (INDEC). Alli, el 
presidente procedid a promulgar el Reglamento de 
la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 
24656) luego de tres afios y nueve meses de 
vigencia de dicha Ley.

los problemas que durante siglos arrastra la sociedad 
peruana.

Y el asunto se torna mas “anecddtico" cuando leemos 
declaraciones del entonces Ministro de Trabajo (ahora 
presidente del Consejo de Ministros) en las que “resalta 
la Importancia del reglamento que incorpora a los comu- 
neros al orden jundico".

Parece ser que el sehor ministro no solo no'se ha 
enterado que las Comunidades Campesinas son la unica 
organizacion cuya existencia legal y personeria juridica 
tiene reconocim lento constitucional (art.161) sino que 
ademas se aventura a opinar sobre asuntos de los que 
solo conoce por las opiniones de sus asesores.

necesidad de despolitizar los come
dores para que los alimentos lleguen 
sin interferencia partidaria; reactivar 
los tambos comunales como forma 
de abaratar el precio de los produc- 
tos de primera necesidad; promover 
la instalacion de huertos comunales 
y granjas de aves; organizarse para 
promover acciones de saneamiento 
ambiental y reforzar el funcionamien- 
to de los botiquines comunales. Asi - 
mismo, se planted promover el fun- 
cionamiento de talleres de produc- 
cidn; la industrializacidn de los pro- 
ductos locales, la organizacion de 
(erias, por parte de la FRADEPT, 
para facilitar la comercializacidn de 
la produccion de las organizaciones 
femeninas. Finalmente se propusie- 
ron tambien una serie de reivindica- 
ciones (rente al gobierno regional 
para que reoriente su presupuesto 
haciendo obras productivas agrico
las tomando en cuenta a las organi
zaciones campesinas y que se de 
mayor participacidn a dirigentes 
mujeres en las organizaciones cam
pesinas, Federation y Ligas.

Luego de este trabajo en grupo, 
cada valle eligid a dos representan- 
tes, las cuales deberan promover la 
coordination de las organizaciones 
femeninas de su zona. Estas delega
das junto con la encargada de la 
Secretaria de la Mujer Campesina 
de la FRADEPT acordaron reunirse 
en el mes de mayo para desarrollar 
un plan de action con miras a Hegar 
al Congreso de la Federation con un 
trabajo mas consolidado y propues
tas mas tiaras para desarrollar las 
organizaciones de mujeres campe
sinas en una perspectiva de auto- 
gestidn ■

I

Comunidades Campesinas:

Nuevo reglamento,

[1 a oportunidad sirvid para escuchar (una vez mas) 
l !=i floridos discursos sobre la vigencia e importancia 
de esta organization y la constatacidn de que este 
reglamento hara que por fin las comunidades inicien su 
desarrollo y “sean protagonistas de su propio destine”.

Este acto no hace sino corroborar Io poco que se ha 
avanzado en terminos de estilo politico y la permanencia, 
en quienes integran el aparato estatal, de la idea de que 
una norma legal, cuai varita magica, puede solucionar

Fl a organization de la mujer 
L!=> campesina piurana.o maspre- 

cisamente de la Region Grau, tiene 
sus antecedentes inmediatos en 
1983, con motive de los desastres 
naturales ocasionados por la Corrien- 
te del Niflo. En ese aho se organiza- 
ron numerosos comedores infantiles 
y comites de madres por caserio, 
valle o distrito.

Luego de algunos eventos de 
mujeres campesinas en distintas 
zonas en los dos ultimos afios, se 
llega a este I Encuentro Regional.

El DS 008-91-TR publicado el 15 de Febrero, consta 
de mas de 90 articulos en los que se reglamenta Io relative 
a la personeria de las comunidades campesinas; debe- 
res, derechos y sanciones a los comuneros y el regimen 
administrativo (organizacion y funciones de las instancias 
de gobierno de las comunidades).

Como podemos darnos cuenta, el gobierno ha priori- 
zado reglamentar los aspectos de la ley que deben ser 
regulados por cada comunidad cam pesina, haciendo uso 
de la autonomia que les reconoce la Constitucion y la 
propia ley de Comunidades Campesinas. Asi, en el 
capitulo sobre los comuneros el reglamento repite Io que 
ya establecia la ley con respecto a las diferencias entre 
comuneros calificados y comuneros integrados. Precisa ’ 
que derechos tienen cada uno de estos comuneros y 
sefiala las sanciones y estimulos a los que se hacen 
acreedores los comuneros.

Como sabemos.cada comunidad tiene su propia 
manera de establecer las diferencias entre sus comune
ros, los derechos y las sanciones que les deban imponer; 
de acuerdo a su propia realidad y caracteri sticas especia- 
les, que son diferentes en cada comunidad. No se puede 
pretender que mediante un reglamento hecho desde 
Lima,sin tener en cuenta las caracteristicas tan diversas 
de las comunidades,se quiera imponer que derechos y

La mesa directiva del evento presidida por la responsable de la Secretaria de 

la Mujer, Imelda Nino.
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se realizd en Piura el I Encuentro 
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Cerca de 150 participantes 
convocadas por la FRADEPT 
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debatieron algunas propuestas.
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na y Huancabamba. Asistieron tam- 
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en comisiones, las delegadas traba- 
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gestidn comunal, salud y alimenta- 
cion, produccion y empleo.

Propuestas y organizacidn por 
valles

El segundo dia las delegadas de 
las organizaciones presentes (elu
des y comites de madres, rondas 
campesinas, comites de vaso de 
leche, comedores, clubes juveniles, 
parroquiales, (rentes de defensa, 
ligas agrarias), se reunieron por va
lles para discutir algunas propuestas 
de trabajo futuro. Algunos de los 
planteamientos se dirigieron a la

El dia 11 de Febrero, en ceremonia a la que asistid 
el Presidente de la Republics, se instald el Consejo 
Directive del Instituto Nacional de Desarrollo de las 
Comunidades Campesinas (INDEC). Alli, el 
presidente procedib a promulgar el Reglamento de 
la Ley General de Comunidades Campesinas (Ley 
24656) luego de tres afios y nueve meses de 
vigencia de dicha Ley.

los problemas que durante siglos arrastra la sociedad 
peruana.

Y el asunto se torna mas “anecdotico" cuando leemos 
declaraciones del entonces Ministro de Trabajo (ahora 
presidente del Consejo de Ministros) en las que “resalta 
la importancia del reglamento que incorporaa los comu- 
neros al orden juridico".

Parece ser que el senor ministro no solo no'se ha 
enterado que las Comunidades Campesinas son la unica 
organizacion cuya existencia legal y personeria juridica 
tiene reconocimiento constitucional (art.161) sino que 
ademas se aventura a opinar sobre asuntos de los que 
solo conoce por las opiniones de sus asesores.

necesidad de despolitizar los come
dores para que los alimentos lleguen 
sin interferencia partidaria; reactivar 
los tambos comunales como forma 
de abaratar el precio de los produc- 
tos de primera necesidad; promover 
la instalacion de huertos comunales 
y granjas de aves; organizarse para 
promover acciones de saneamiento 
ambiental y reforzar el funcionamien- 
to de los botiquines comunales. Asi - 
mismo, se planted promover el fun- 
cionamiento de talleres de produc- 
cidn; la industrializacidn de los pro- 
ductos locales, la organizacion de 
ferias, por parte de la FRADEPT, 
para facilitar la comercializacidn de 
la produccion de las organizaciones 
femeninas. Finalmente se propusie- 
ron tambien una serie de reivindica- 
ciones (rente al gobierno regional 
para que reoriente su presupuesto 
haciendo obras productivas agrico- 
ias tomando en cuenta a las organi
zaciones campesinas y que se de 
mayor participacidn a dirigentes 
mujeres en las organizaciones cam
pesinas, Federacidn y Ligas.

Luego de este trabajo en grupo, 
cada valle eligid a dos representan- 
tes, las cuales deberan promover la 
coordinacidn de las organizaciones 
femeninas de su zona. Estas deiega- 
das junto con la encargada de la 
Secretaria de la Mujer Campesina 
de la FRADEPT acordaron reunirse 
en el mes de mayo para desarrollar 
un plan de accidn con miras a Hegar 
al Congreso de la Federacidn con un 
trabajo mas consolidado y propues
tas mas Claras para desarrollar las 
organizaciones de mujeres campe
sinas en una perspectiva de auto- 
gestidn ■
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L!=3 campesina piurana.o maspre- 

cisamente de la Region Grau, tiene 
sus antecedentes inmediatos en 
1983, con motive de los desastres 
naturales ocasionados por la Corrien- 
te del Nino. En ese aho se organiza- 
ron numerosos comedores infantiles 
y comites de madres por caserio, 
valle o distrito.

Luego de algunos eventos de 
mujeres campesinas en distintas 
zonas en los dos ultimos alios, se 
llega a este I Encuentro Regional.

[1 a oportunidad sirvid para escuchar (una vez mas) 
U=i floridos discursos sobre la vigencia e importancia 

de esta organizacion y la constatacidn de que este 
reglamento hara que por fin las comunidades inicien su 
desarrollo y “sean protagonistas de su propio destino”.

Este acto no hace sino corroborar Io poco que se ha 
avanzado en terminos de estilo politico y la permanencia, 
en quienes integran el aparato estatal, de la idea de que 
una norma legal, cuai varita magica, puede solucionar

El DS 008-91-TR publicado el 15 de Febrero, consta 
de mas de 90 articulos en los que se reglamenta Io relative 
a la personeria de las comunidades campesinas; debe- 
res, derechos y sanciones a los comuneros y el regimen 
administrativo (organizacion y funciones de las instancias 
de gobierno de las comunidades).

Como podemos darnos cuenta, el gobierno ha priori- 
zado reglamentar los aspectos de la ley que deben ser 
regulados por cada comunidad cam pesina, haciendo uso 
de la autonomia que les reconoce la Constitucion y la 
propia ley de Comunidades Campesinas. Asi, en el 
capitulo sobre los comuneros el reglamento repite Io que 
ya establecia la ley con respecto a las diferencias entre 
comuneros calificados y comuneros integrados. Precisa ‘ 
que derechos tienen cada uno de estos comuneros y 
sehala las sanciones y estimulos a los que se hacen 
acreedores los comuneros.

Como sabemos.cada comunidad tiene su propia 
manera de establecer las diferencias entre sus comune
ros, los derechos y las sanciones que les deban imponer; 
de acuerdo a su propia realidad y caracteristicas especia- 
les, que son diferentes en cada comunidad. No se puede 
pretender que mediante un reglamento hecho desde 
Lima,sin tener en cuenta las caracteristicas tan diversas 
de las comunidades,se quiera imponer que derechos y

La mesa directiva del evento presidida por la responsable de la Secretarta de 

la Mujer, Imelda Nino.

£
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Predios abandonados 
por violencia

• Historia de Nuestra Comunidad
• Nuestra Comunidad se Organiza
• Las Tierras de Nuestra Comunidad
• Nuestros Estatutos Comunales
• Anexo : Legislacion sobre Comuni- 

dades Campesinas

El contenido de esta serie de 5 folle- 
tos es el siguiente:

Puede adquirirse en nuestra direc- 
cion: Manuel Villavicencio 825-Lima 
14, Telf.: 224770.

Las comunidades deben hacer respetar su autonomla, 

planteando sus observaciones sobre el Reglamento.

se sefiala la obligatoriedad de const!tuir este cuando las 
comunidades tengan “considerable movimiento econo- 
mico". ^Cuando se considera que existe “considerable 
movimiento economico? Jas comunidades van a tener 
que contratar un contador? Sobre estos asuntos el regla
mento no esclarece nada.

Otro aspecto en el cual el reglamento ha guardado 
silencio y sigue siendo un tema oscuro es el relative a la 
participacipn de las minorias o listas perdedoras en la 
directiva comunal.

En cuanto al primer capitulo, que trata sobre la perso- 
neria juridica e inscripcidn de las comunidades cam pesi- 
nas, es un tema muy polem ico sobre el cual no existe con- 
senso.

Nosotros hemos dado anteriormente nuestra opinion, 
que interpretando la Constitucidn y la propia ley de 
Comunidades campesinas llega a la conclusion de que 
no se puede exigir un reconocimiento administrative a 
una organizacion que es reconocida a ni vel constitucional

(art. 161).En todo caso, si Io que se queria era simplemen- 
te formalizar la personeria juridica de las comunidades, 
ipor que se recurre a un procedimiento tan engorroso y 
con tantos requisites y documentos?. Ademas todos 
estos requisites y documentos echan por tierra las nor- 
mas sobre simplification de tramites administrativosque 
con tanta pompa se aprobara el afio pasado.

Son pues muchos los cuestionamientos que se pue- 
den hacer a este reglamento. El principal de ellos es el 
atentado contra el principio constitucional de la autono- 
mia comunal, Io que demuestra una vez mas un afan 
reglamentarista y manipulador de los destines de las co

munidades por parte del gobierno de turno. Este puede 
ser un intento de clientelaje politico que no es nuevo y del 
cual las comunidades han tenido ejemplos concretos en 
gobiernos anteriores.

Es tarea urgente de las comunidades, sus dirigentes 
y las centrales campesinas, analizar con detenimiento 
esta norma y proponer las correcciones y modificaciones 
que deben hacerse, haciendo respetar su autonomia y 
exigiendo al gobierno coherencia con sus discursos de 
democratizacidn de las decisiones y normas que esta 
promulgando, promoviendo un debate amplio al respec- 
toB

Se encuentra ya en circulacion la nueva publicacion del Area Legal 
del SER “NUESTRA COMUNIDAD CAMPESINA”.

Con el la esperamos motivar una reflexion sobre los diferentes aspec- 
tos de la realidad de las comunidades campesinas, y a partir de ella 
lograr un conocimiento critico y sencillo de la legislacion vigente para 
estas organizaciones.

pg CLj i ri ci I qci I

I dfa 3 de Febrero pasado se publicd el DS 
U=i 005- 91 -AG en el cual se establece que los 

predios rusticos que hayan sido abandona
dos por sus propietarios o poseedores legIti- 
mos como consecuencia de acciones de vio

lencia subversiva no podrdn ser declarados 
en abandono, ni afectados, y las personas 
que entren a poseerlos no podr^n hacer valer 
derechos de propiedad o posesidn sobre ellos.

Como todos sabemos, debido a la situa- 

cidn de violencia por la que atraviesan mu- 
chas zonas rurales de nuestro pals, muchas 
familias campesinas se ven obligadas a aban- 
donar sus parcelas y su pueblo para refugiar- 
se en zonas menos violentas. Esta situacidn 

hace que los derechos de posesidn o propie
dad sobre sus tierras se puedan ver afecta

dos, o que otras personas pretendan apro- 

piarse de dichas tierras.
Este decreto busca que ello no suceda, 

d^ndole seguridad juridica a los propietarios 

o poseedores legitimos de las tierras abando- 

nadas por situaciones de violencia.
Para ello, estos deben hacer un tramite 

ante la Unidad Agraria Departamental del lugar 
en que se encuentra su predio, o en la oficina 
regional que la sustituya. En dicho trcimite 
deben acreditar la propiedad o posesidn de 
su predio y la accidn de violencia que los ha 
hecho abandonar su tierra. En m6rito de ello 
la autoridad dietary una Resolucidn declaran- 
do la excepcidn de acciones de reforma agra

ria sobre dicho predio.

que sanciones deben reconocer a sus comuneros las 
Comunidades Campesinas.

Esto es pisotear la autonomia comunal por la cual 
cada comunidad mediante sus estatutos o ley interna 
tiene la capacidad de autogobernarse, de establecer sus 
propias normas de funcionamiento, organizacion, admi- 
nistracion; atendiendo a las caracteristicas propias de su 
comunidad, que ellos conocen mejor que cualquier buro- 
crata del ministerio.

Lo mismo sucede con el capitulo sobre el regimen ad
ministrative: si la ley ya ha establecido un regimen general 
y el reglamento legisla sobre las atribuciones especi ficas 
de cada organo administrative y de cada cargo directive 
ique queda para la decision comunal? Y lo que es peor, 
en una Clara falta de respeto a la autonomia comunal el 
reglamento sefiala cuando tienen que celebrarse las 
elecciones para los brganos de gobierno comunal.

Pero en aspectos que si deben ser reglamentados y 
explicados, el reglamento no aporta nada nuevo o senci- 
llamente no dice nada. Asi, en lo referente a los comites 
especializadosy en especial al comite revisor de cuentas,

PRECIOS:
l/m. 1.00 (campesinos)
l/m. 2.00 (otros)



pagina legal

Nuestra comunidad campesina

Reconocimiento e Inscripcidn

rata

f

31 — ANDENES30 —ANDENES

Predios abandonados 
por violencia

• Historia de Nuestra Comunidad
• Nuestra Comunidad se Organiza
• Las Tierras de Nuestra Comunidad
• Nuestros Estatutos Comunales
• Anexo : Legislacion sobre Comuni- 

dades Campesinas
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Puede adquirirse en nuestra direc- 
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14, Telf.: 224770.

que sanciones deben reconocer a sus comuneros las 
Comunidades Campesinas.

Esto es pisotear la autonomia comunal por la cual 
cada comunidad mediante sus estatutos o ley interna 
tiene la capacidad de autogobernarse, de establecer sus 
propias normas de funcionamiento, organizacion, admi- 
nistracion; atendiendo a las caracteristicas propias de su 
comunidad, que ellos conocen mejor que cualquier burd- 
crata del ministerio.

Lo mismo secede con el capitulo sobre el regimen ad
ministrative: si la ley ya ha establecido un regimen general 
y el reglamento legisla sobre las atribuciones especificas 
de cada organo administrative y de cada cargo directive 
ique queda para la decision comunal? Y lo que es peor, 
en una clara falta de respeto a la autonomia comunal el 
reglamento senala cuando tienen que celebrarse las 
elecciones para los organos de gobierno comunal.

Pero en aspectos que si deben ser reglamentados y 
explicados, el reglamento no aporta nada nuevo o senci- 
llamente no dice nada. Asi, en lo referente a los comites 
especializados y en especial al com ite revisor de cuentas,

Las comunidades deben hacer respetar su autonomia, 

planteando sus observaciones sobre el Reglamento.

se sehala la obligatoriedad de constituir este cuando las 
comunidades tengan "considerable movimiento econo- 
mico”. ^Cuando se considera que existe “considerable 
movimiento economico? Jas comunidades van a tener 
que contratar un contador? Sobre estos asuntos el regla
mento no esclarece nada.

Otro aspecto en el cual el reglamento ha guardado 
silencio y sigue siendo un tema oscuro es el relative a la 
participacipn de las minorias o listas perdedoras en la 
directiva comunal.

En cuanto al primer capitulo, que trata sobre la perso- 
neria juridica e inscripcion de las comunidades campesi
nas, es un tema muy polem ico sobre el cual no existe con- 
senso.

Nosotros hemos dado anteriormente nuestra opinion, 
que interpretando la Constitucion y la propia ley de 
Comunidades campesinas llega a la conclusion de que 
no se puede exigir un reconocimiento administrative a 
una organizacion que es reconocida a ni vel constitucional

(art. 161 ).En todo caso, si lo que se queria era simplemen- 
te formalizar la personeria juridica de las comunidades, 
ipor que se recurre a un procedimiento tan engorroso y 
con tantos requisites y documentos?. Ademas todos 
estos requisites y documentos echan por tierra las nor
mas sobre simplificacion de tramites administrative  spue 
con tanta pompa se aprobara el afio pasado.

Son pues muchos los cuestionamientos que se pue- 
den hacer a este reglamento. El principal de ellos es el 
atentado contra el principio constitucional de la autono
mia comunal, lo que demuestra una vez mas un afan 
reglamentarista y manipulador de los destines de las co-

Se encuentra ya en circulacion la nueva publicacion del Area Legal 
del SER “NUESTRA COMUNIDAD CAMPESINA”.

Con el la esperamos motivar una reflexion sobre los diferentes aspec
tos de la realidad de las comunidades campesinas, y a partir de ella 
lograr un conocimiento critico y sencillo de la legislacion vigente para 
estas organizaciones.

munidades por parte del gobierno de turno. Este puede 
ser un intento de clientelaje politico que no es nuevo y del 
cual las comunidades han tenido ejemplos concretes en 
gobiernos anteriores.

Es tarea urgente de las comunidades, sus dirigentes 
y las centrales campesinas, analizar con detenimiento 
esta norma y proponer las correcciones y modificaciones 
que deben hacerse, haciendo respetar su autonomia y 
exigiendo al gobierno coherencia con sus discursos de 
democratizacion de las decisiones y normas que esta 
promulgando.promoviendo un debate amplio al respec- 
toB

I dia 3 de Febrero pasado se publicd el DS 
L!=i 005-91 -AG en el cual se establece que los 

predios rusticos que hayan sido abandona
dos por sus propietarios o poseedores leg it i- 

mos como consecuencia de acciones de vio
lencia subversiva no podrdn ser declarados 
en abandono, ni afectados, y las personas 
que entren a poseerlos no podr^n hacer valer 
derechosde propiedad oposesionsobreellos.

Como todos sabemos, debido a la situa- 

cidn de violencia por la que atraviesan mu- 
chas zonas rurales de nuestro pais, muchas 
familias campesinas se ven obligadas a aban- 
donar sus parcelas y su pueblo para refugiar- 

se en zonas menos violentas. Esta situacibn 
hace que los derechos de posesibn o propie
dad sobre sus tierras se puedan ver afecta

dos, o que otras personas pretendan apro- 

piarse de dichas tierras.
Este decreto busca que ello no suceda, 

dbndole seguridad juridica a los propietarios 

o poseedores legitimos de las tierras abando- 
nadas por situaciones de violencia.

Para ello, estos deben hacer un trbmite 
ante la Unidad Agraria Departamental del lugar 
en que se encuentra su predio, o en la oficina 
regional que la sustituya. En dicho trbmite 
deben acreditar la propiedad o posesibn de 
su predio y la accibn de violencia que los ha 
hecho abandonar su tierra. En mbrito de ello 
la autoridad dictarb una Resolucibn declaran- 
do la excepcibn de acciones de reforma agra

ria sobre dicho predio.

PRECIOS:
■ l/m. 1.00 (campesinos) 

l/m. 2.00 (otros)
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El desconocimiento sobre las 
caracten'sticas y modo de accidn 
de los pesticidas ha traido como 
consecuencia un uso 
indiscriminado de productos 
quimicos. Frente a esta 
situacbn, los parceleros del 
valle de Chincha con el apoyo de 
Desco vienen desarrollando un 
interesante experiencia de 
control bioldgico de plagas.

La crianza de estos cbntrolado- 
res biologicos de plagas, no es nada 
nuevo en el valle., ya que esta activi- 
dad se estuvo desarrollando desde 
fines de la decada del 50. Hasta los 
primeros afios de la Reforma Agra- 
ria, cuando la Central de Cooperati- 
vas continuo la experiencia. Se llego 
a poner en funcionamiento un insec- 
tario con 6 modules, logrando aten- 
der una area considerable del valle, 
actividad que lamentablemente, lue- 
go fue totalmente abandonada por 
los cooperativistas.

El proceso de parcelaciones de 
las cooperativas, ha aumentado el 
uso de las pesticidas, ya que cada 
parcelero en coordination o no con 
su asistente tecnico, decide que 
productos aplicar en el campo, de Io 
que se aprovechan las casas comer
ciales, ya que llegan al campo a 

ofrecer sus productos.

tores estaban en condiciones de 
entender de Io que se trataba. Aqui 
jugaron un rol pro tagonico los que en 
la epoca de las haciendas y en las 
cooperativas realizaban las evalua- 
ciones de las plagas, a quienes se 
les conocia como “plagueros" o 
“contadores” de plagas. Fueron ellos 
quienes difundieron las ventajas y 
desventajas de estas avispitas be- 
neficas. Fueron muchos los agricul- 
tores que en un principio dudaron de 
la eficiencia de los controladores, sin 
embargo, quedaron completamente 
convencidos cuando los pusieron en 
practica podriamos decir que una 
vez en el campo, las avispitas se 
promocionaron solas.

Posteriormente la demanda de 
parte de los agricultores, crecio fabu- 
losamente, tai es asi que la produc
cion de avispitas no pudo abastecer 
las necesidades de los demandan
tes. el insectario del programa no 
tiene capacidad pra cubrir las nece
sidades del valle.

Lo mas importante de esta expe
riencia, es que se ha logrado:

1. Generar el interes de parte de 
los agricultores, para hacer uso del 
control biologico en el programa de 
control de plagas (demanda para el 
producto).

2. Se ha despertado el interes 
en otras instituciones del valle para 
considerar como area de trabajo, a la 
crianza de controladores (Incremen- 
tar la oferta de controladores biologi
cos).

3. Se ha capacitado a tecnicos 
egresados del Instituto Superior Tec- 
nologico de Chincha para que desa- 
rrollen el ciclo de crianza masal (de- 
sarrollo de capacidades locales para 
continuar el proceso).

4. Se ha demostrado la factibili- 
dad de autofinanciar el proceso

Jaime P6rez - DESCO.

FE^ I aspecto fitosanitario en el 
IS valle de Chincha, al igual que 

en muchos otros lugares del pais, se 
ha convertido en un problemade cre- 
ciente gravedad. De un lado, buena 
parte de los agricultores no se en- 
cuentran capacitados para diferen- 
ciar las plagas de los controladores 
naturales, optandoporpracticaserro- 
neas que destruyen simultaneamen- 
te ambos. Por otro lado, el servicio de 
consulta tecnica existente propicia la 
aplicacidn indiscriminada de pestici
das, en razdn de los intereses eco- 
nomico-comerciales de fabricantes y 
distribuidores de agro-quimicos.

Esto se ha visto agravado por la 
parcelacion, ya que los antiguos tra- 
bajadores de la CAT desarrollaban 
actividades especificas, ahora reali
zan todo el proceso productive, en 
otras palabras la mayoria esta apren- 
diendo a ser agricultor.

Dos graves consecuencias se 
derivan del uso indiscriminado de 
pesticidas:

- Alteraciones en el equilibrio 
ecologico y medio ambiente.

- Incremento sustantivo e innece- 
sario de los costos de produccion del 
agricultor, y mayor consume de divi
sas del pais por la Im portae on de 
agro-quimicos.

El control biologico, es una mane- 
ra natural de combatir a las plagas, 
existe en el campo, y cuando no es 
perturbado funciona eficientemente. 
Este control puede ser mejorado por 
el hombre, mediante la proteccion de 
los que existen en el campo. Al uso 
de diferentes estrategias para man- 
tener a las plagas en niveles que no 
causen dano economico a los culti- 
vos, se le conoce como MANEJO 
INTEGRADO. ___

Tomando en cuenta todo lo ante
rior, el Programa Rural Costa de 
Desco que venia trabajando en el 
valle, creyo conveniente poner en 
funcionamiento un insectario, ya que 
se contaba con un local de propiedad 
de la Liga Agraria y con algunos 
equipos del insectario de la Central 
de Cooperativas.

En mayo de 1986, se firma un 
convenio entre Desco y la Liga Agra
ria, mediante la cual la liga cede en 
uso parte de su local y Desco se 
compromete a instalar y poner en 
funcionamiento un insectario para la 
crianza masiva de unas avispitas 
(Trichogramma), que son parasitas 
de las principales plagas del algodo- 
nero, al servicio de los pequefios 
agricultores y de los parceleros del 
valle de Chincha. Es asi como desde 
la campafia 1986-87 se viene traba
jando en esta experiencia de control 
bioldgico de las plagas dentro del 
contexto del Manejo Integrado de 
Plagas.

Se incentivan la c rianza masiva de 

unas avispitas (Trichogramma).

Durante las dos primeras cam pa
has, las actividades se limitaron a 
liberaciones demostrativas a traves 
de charlas de capacitacion realiza- 
das en el campo,ello ademas por 
que las cooperativas recien se ha- 
bian parcelado y no todos los agricul-

Si
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La crianza de estos cbntrolado- 

res biologicos de plagas, no es nada 

nuevo en el valle., ya que esta activi- 

dad se estuvo desarrollando desde 

fines de la decada del 50. Hasta los 

primeros afnos de la Reforma Agra- 

ria, cuando la Central de Cooperati- 

vas continuo la experiencia. Se llego 

a poner en funcionamiento un insec- 

tario con 6 modules, logrando aten- 

der una area considerable del valle, 

actividad que lamentablemente, lue- 

go fue totalmente abandonada por 

los cooperativistas.

El proceso de parcelaciones de 

las cooperativas, ha aumentado el 

uso de las pesticidas, ya que cada 

parcelero en coordinacion o no con 

su asistente tecnico, decide que 

productos aplicar en el campo, de Io 

que se aprovechan las casas comer

ciales, ya que llegan al campo a 

ofrecer sus productos.

Tomando en cuenta todo Io ante

rior, el Programa Rural Costa de 

Desco que venia trabajando en el 

valle, creyo conveniente poner en 

funcionamiento un insectario, ya que 

se contaba con un local de propiedad 

de la Liga Agraria y con algunos 

equipos del insectario de la Central 

de Cooperativas.

En mayo de 1986, se firma un 

convenio entre Desco y la Liga Agra

ria, mediante la cual la liga cede en 

uso parte de su local y Desco se 

compromete a instalar y poner en 

funcionamiento un insectario para la 

crianza masiva de unas avispitas 

(Trichogramma), que son parasitas 

de las principales plagas del algodo- 

nero, al servicio de los pequefios 

agricultores y de los parceleros del 

valle de Chincha. Es asi como desde 

la campaha 1986-87 se viene traba

jando en esta experiencia de control 

bioldgico de las plagas dentro del 

contexto del Manejo Integrado de 

Plagas.

Durante las dos primeras cam pa

has, las actividades se limitaron a 

liberaciones demostrativas a traves 

de charlas de capacitacion realiza- 

das en el campo,ello ademas por 

que las cooperativas recien se ha- 

bian parcelado y no todos los agricul-

- Incremento sustantivo e innece- 

sario de los costos de produccion del 

agricultor, y mayor consume de divi

sas del pais por la importacon de 

agro-quimicos.

El control biologico, es una mane- 

ra natural de combatir a las plagas, 

existe en el campo, y cuando no es 

perturbado funciona eficientemente. 

Este control puede ser mejorado por 

el hombre, mediante la proteccion de 

los que existen en el campo. Al uso 

de diferentes estrategias para man- 

tener a las plagas en niveles que no 

causen daho economico a los culti- 

vos, se le conoce como MANEJO 

INTEGRADO. ___

=

tores estaban en condiciones de 

entender de Io que se trataba. Aqui 

jugaron un rol protagonico los que en 

la epoca de las haciendas y en las 

cooperativas realizaban las evalua- 

ciones de las plagas, a quienes se 

les conocia como “plagueros" o 

“contadores” de plagas. Fueron ellos 

quienes difundieron las ventajas y 

desventajas de estas avispitas be- 

neficas. Fueron muchos los agricul

tores que en un principio dudaron de 

la eficiencia de los controladores, sin 

embargo, quedaron completamente 

convencidos cuando los pusieron en 

practica podriamos decir que una 

vez en el campo, las avispitas se 

promocionaron solas.

Posteriormente la demanda de 

parte de los agricultores, crecio fabu- 

losamente, tai es asi que la produc

cion de avispitas no pudo abastecer 

las necesidades de los demandan

tes. el insectario del programa no 

tiene capacidad pra cubrir las nece

sidades del valle.

Lo mas importante de esta expe

riencia, es que se ha logrado:

1. Generar el interes de parte de 

los agricultores, para hacer uso del 

control bioldgico en el programa de 

control de plagas (demanda para el 

producto).

2. Se ha despertado el interes 

en otras instituciones del valle para 

considerar como area de trabajo, a la 

crianza de controladores (Incremen- 

tar la oferta de controladores biologi

cos).

3. Se ha capacitado a tecnicos 

egresados del Institute Superior Tec- 

noldgico de Chincha para que desa- 

rrollen el ciclo de crianza masal (de- 

sarrollo de capacidades locales para 

continuar el proceso).

4. Se ha demostrado la factibili- 

dad de autofinanciar el proceso

Jaime P6rez - DESCO.

El desconocimiento sobre las 

caracteristicas y modo de accidn 

de los pesticidas ha traido como 

consecuencia un uso 

indiscriminado de productos 

quimicos. Frente a esta 

situacibn, los parceleros del 

valle de Chincha con el apoyo de 

Desco vienen desarrollando un 

interesante experiencia de 

control bioldgico de plagas.

rEj I aspecto fitosanitario en el 
IS valle de Chincha, al igual que 

en muchos otros lugares del pais, se 

ha convertido en un problemade cre- 

ciente gravedad. De un lado, buena 

parte de los agricultores no se en- 

cuentran capacitados para diferen- 

ciar las plagas de los controladores 

naturales, optando por practicas erro- 

neas que destruyen simultaneamen- 

te ambos. Por otro lado, el servicio de 

consulta tecnica existente propicia la 

aplicacion indiscriminada de pestici

das, en razbn de los intereses eco- 

nomico-comerciales de fabricantes y 

distribuidores de agro-quimicos.

Esto se ha visto agravado por la 

parcelacion, ya que los antiguos tra- 

bajadores de la CAT desarrollaban 

actividades especificas, ahora reali

zan todo el proceso productive, en 

otras palabras la mayoria esta apren- 

diendo a ser agricultor.

Dos graves consecuencias se 

derivan del uso indiscriminado de 

pesticidas:
- Alteraciones en el equilibrio 

ecologico y medio ambiente.

Se incentivan la c rianza masiva de 

unas avispitas (Trichogramma).
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En estos dias las Bibliotecas 
Rurales de Cajamarca cumplen 
20 afios promoviendo el h^bito 
de la lectura en el campo para 
eliminar el analfabetismo por 
desuso. Entonces se 
propusieron prestar permanente 
servicio bibliotecario en el area 
rural y urbano-marginal, 
poniendo en circulacidn libros 
que sean utiles o adecuados 
para el campo.

los vecinos, se prestan un librito y Io 
devuelven, yo tengo que ver al res- 
ponsable de cadacomunidad al mes 
o a los dos meses segun la tempora- 
da hay mas o menos lectores para 
canjear libros, algunos tambien que- 
dan estables en cada lugar.

Experiencias nuevas desde la 
lectura

Alli estei el grupo de Chiquinda 
que estoy visitando hoy dia, no solo 
tiene su bibliotecario, sino tambien 
se reunen todos los meses para 
estudiar un dia entero, hoy cuando 
llego han hecho pan en una olla, 
experiencia que han sacado de unos 
folletos y que les fue muy bien. 
Tambien me cuentan de otro experi- 
mento del cultivo de la papa, donde 
se cortalos esquejes; una papa puede 
producir varias plantas. Ese libro les 
ayudo.

En otro caserio de Ram bran hay 
jovenes que les gusta la guitarra y la 
musica ahi han visto otro libro que es 
de notas de violines y guitarras, en 
vista de eso han formado y mejorado 
su conjunto. En mi propio caserio da 
Alimarca estamos conversando de 
nuestros derechos y estamos for- 
mando nuestras rondas. Tambien alii 
tenemos la Constitucion Politica del 
Peru y el libro de las Rondas de 
Bambamarca para darnos cuenta. 
Lo mismo para la salud en otro case
rio de Muyoc, que esta en la altura, 
tienen interes en estudiar dos libros: 
uno de medicina quimica, y otro de 
medicina natural, asi ya han resuelto 
varios problemas de salud.

Yo mismo he hecho otra practica 
con el libro de crianza de gallinas, 
cuyes, conejos. Ahora se como se

Informamos a todos nuestros lectores que e! 15 
de marzo del presente se cumplio el plazo para 

entregar los trabajos para este concurso.
Queremos agradecer a todos los que han 

participado en esta actividad y decides que pronto 
estaremos avis^ndoles de los resultados del 

concurso.

CONCURSO: 
BALANCE Y PERSPECTIVAS DE 

NUESTRA ORGANIZACION

debe criar hasta que edad se los 
tiene con las madres a los que na- 
cen; tambien para las gallinas como 
se debe construir un gallinero, para 
que se encuentren mas comodas; de 
igual manera la cria de los conejos, 
donde lo mas factible es criarlos en 
jaulas o pozas igual que a los cuyes, 
etc.

Algo muy importante que nos 
proponemos y que cada vez reviso 
con los responsables: rescatar nues
tra cultura, o sea volviendo a recor- 
dar los cuentos, refranes y costum- 
bres que usaban nuestros abuelos y 
antepasados. Esos cuentos nos 
ayudan, son unos libritos publicados 
por las bibliotecas en la editora

Dejamos la palabra ahora a 
Gonzalo Marin Caceres un 
campesino de 26 afios del 
caserio Alimarca, del distrito de 
Paricamarca, provincia de San 
Marcos, Cajamarca. Este relato 
logrd una mencibn honrosa en el 
Concurso “Historia de mi 
Organizacidn”, convocado por 
ANDENES en 1988y estb 
publicado en el libro “Sdlo 
organizados podemos veneer”.

Alforja de
Jbros a Cuestas

rio, Pascual, quien me propuso pro
mover esta actividad tambien en los 
caserios de mi vecindad que es una 
zona de rios y quebradas llegando 
en las partes alias hasta casi 4 mil 
metros de altura, distante cuatro a 
ocho horas de la provincia. Me di 
cuenta que habian muchos que te- 
niendo uno o hasta tres anos de 
escuela por falta de materiales (li
bros), por faltade ejercicio, se olvida- 
ban e incluso ya no podian escribir su 
nombre. Entonces consent!, agarre 
mi alforja de libros y aunque con 
aguaceros o trio por quebradas y 
sitios silenciosos iba a visitar comu- 
nidades vecinas.

A veces salgo antes del amane- 
cer para encontrar al responsable 
antes que este saiga al trabajo, por- 
que despues de haberme reunido 
con las diferentes comunidades ellos 
han elegido su bibliotecario quien se 
hace cargo de los libros. Alli llegan

“Tarea”, son de cuentos y en espe
cial "El Dios Cajacho" que son cuen
tos muy bonitos, religiosos y nos 
hacen reir y llorar.

Todo eso no seria posible si fun- 
cionara solo a nivel de nuestra pro
vincia. Aqui somos apenas cinco 
bibliotecarios coordinadores y tene
mos funcionando apenas unas 30 
bibliotecas entre todos, con todos 
sus altibajos. Hay muchas dificulta- 
des que nos aquejan y nos hacen 
problemas que aqui ni quiero men- 
cionar. Pero lo que es importante a 
nivel de Cajamarca porque es ella la 
que nos da el camino.

Juan Medcalf fue un padre ingles 
trabajando hace 15 anosen Bamba
marca, provincia de Hualgayoc, tuvo 
esa intuicion y empezo a ser experi- 
mentos. En 1974 se establece un 
convenio con el Instituo Nacional de 
Cultura, filial de Cajamara y alii se 
difundid mas y ahora estamos traba
jando en ocho provincias las mas 
allegadas a Cajamarca. Tambien a 
pequena escala se esta haciendo 
algo en la provincia de Chota y en 
Huamachuco, La Libertad. Por medio 
de la central de Cajamarca tambien 
escuchamos de organizaciones pa- 
recidas en otras partes del pais y a 
nivel internacional en Cuba y Nicara
gua.

En 1983 se nombra un comite 
central de coordinacion el que for- 
maliza su institucionalidad forman- 
do parte de la asociacion para el 
desarrollo rural de Cajamarca (AS- 
PADERUC). Se establece un nuevo 
convenio con el INC de Cajamarca y 
asi estamos continuando actualmen- 
te.

En conclusion quisiera invitar a 
todos los lectores de esta pequena 
historia que tai ves les sirva de ejem- 
plo para hacer cada uno lo que este 
a nuestro alcance para promover 
nuestra cultura que ya tenemos, pero 
por mala suerte ha $ido demasiado 
dominada durante los tiempos pasa- 
dos

Hace unos tres afios que es- 
0 toy participando en unos estu

dios independientes de formacion in
tegral que realiza nuestra parroquia. 
Dentro del grupo habia un biblioteca-
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Alforja de g 
Jbros a Cuestas

Informamos a todos nuestros lectores que el 15 
de marzo del presente se cumplid el plazo para 

entregar los trabajos para este concurso.

Queremos agradecer a todos los que han 
participado en esta actividad y decides que pronto 

estaremos avis^ndoles de los resultados del 
concurso.

En estos dias las Bibliotecas 
Rurales de Cajamarca cumplen 
20 afios promoviendo el h^bito 
de la lectura en el campo para 
eliminar el analfabetismo per 
desuso. Entonces se 
propusieron prestar permanente 
servicio bibliotecario en el £rea 
rural y urbano-marginal, 
poniendo en circulacidn libros 
que sean utiles o adecuados 
para el campo.

rio, Pascual, quien me propuso pro
mover esta actividad tambien en los 
caserios de mi vecindad que es una 
zona de rios y quebradas llegando 
en las partes alias hasta casi 4 mil 
metros de altura, distante cuatro a 
ocho boras de la provincia. Me di 
cuenta que habian muchos que te- 
niendo uno o hasta tres ahos de 
escuela por falta de materiales (li
bros) , por falta de ejercicio, se olvi da- 
ban e incluso ya no pod fan escribir su 
nombre. Entonces consent!, agarre 
mi alforja de libros y aunque con 
aguaceros o frio por quebradas y 
sitios silenciosos iba a visitar comu- 
nidades vecinas.

A veces salgo antes del amane- 
cer para encontrar al responsable 
antes que este saiga al trabajo, por- 
que despues de haberme reunido 
con las diferentes comunidades ellos 
han elegido su bibliotecario quien se 
hace cargo de los libros. Alli llegan

los vecinos, se prestan un librito y Io 
devuelven, yo tengo que ver al res
ponsable de cada com unidad al mes 
o a los dos meses segun la tempora- 
da hay mas o menos lectores para 
canjear libros, algunos tambien que- 
dan estables en cada lugar.

Experiencias nuevas desde la 
lectura

Alli esta el grupo de Chiquinda 
que estoy visitando hoy dia, no solo 
tiene su bibliotecario, sino tambien 
se reunen todos los meses para 
estudiar un dia entero, hoy cuando 
llego han hecho pan en una olla, 
experiencia que han sacado de unos 
folletos y que les fue muy bien. 
Tambien me cuentan de otro experi - 
mento del cultivo de la papa, donde 
secorta los esquejes; una papa puede 
producir varias plantas. Ese libro les 
ayudd.

En otro caserio de Rambran hay 
jovenes que les gusta la guitarra y la 
musica ahi han visto otro libro que es 
de notas de violines y guitarras, en 
vista de eso han formado y mejorado 
su conjunto. En mi propio caserio da 
Alimarca estamos conversando de 
nuestros derechos y estamos for- 
mando nuestras rondas. Tambien alii 
tenemos la Constitucion Politica del 
Peru y el libro de las Rondas de 
Bambamarca para darnos cuenta. 
Lo mismo para la salud en otro case
rio de Muyoc, que esta en la altura, 
tienen interes en estudiar dos libros: 
uno de medicina quimica, y otro de 
medicina natural, asi ya han resuelto 
varies problemas de salud.

Yo mismo he hecho otra practica 
con el libro de crianza de gallinas, 
cuyes, conejos. Ahora se como se

CONCURSO: 
BALANCE Y PERSPECTIVAS DE 

NUESTRA ORGANIZACION

debe char hasta que edad se los 
tiene con las madres a los que na- 
cen; tambien para las gallinas como 
se debe construir un gallinero, para 
que se encuentren mas comodas; de 
igual manera la cria de los conejos, 
donde lo mas factible es criarlos en 
jaulas o pozas igual que a los cuyes, 
etc.

Algo muy importante que nos 
proponemos y que cada vez reviso 
con los responsables: rescatar nues
tra cultura, o sea volviendo a recor- 
dar los cuentos, refranes y costum- 
bres que usaban nuestros abuelos y 
antepasados. Esos cuentos nos 
ayudan, son unos libritos publicados 
por las bibliotecas en la editora

Dejamos la palabra ahora a 
Gonzalo Marin Caceres un 
campesino de 26 afios del 
caserio Alimarca, del distrito de 
Paricamarca, provincia de San 
Marcos, Cajamarca. Este relate 
logrd una mencidn honrosa en el 
Concurso “Historia de mi 
Organizacibn”, convocado por 
ANDENES en 1988 y estb 
publicado en el libro “S6lo 
organizados podemos veneer”.

“Tarea”, son de cuentos y en espe
cial “El Dios Cajacho” que son cuen
tos muy bonitos, religiosos y nos 
hacen reir y llorar.

Todo eso no seria posible si fun- 
cionara solo a nivel de nuestra pro
vincia. Aqui somos apenas cinco 
bibiiotecarios coordinadores y tene
mos funcionando apenas unas 30 
bibliotecas entre todos, con todos 
sus altibajos. Hay muchas dificulta- 
des que nos aquejan y nos hacen 
problemas que aqui ni quiero men- 
cionar. Pero lo que es importante a 
nivel de Cajamarca porque es ella la 
que nos da el camino.

Juan Medcalf fue un padre ingles 
trabajando hace 15 afios en Bamba
marca, provincia de Hualgayoc, tuvo 
esa intuicion y empezo a ser experi- 
mentos. En 1974 se establece un 
convenio con el Instituo Nacional de 
Cultura, filial de Cajamara y alii se 
difundio mas y ahora estamos traba
jando en ocho provincias las mas 
allegadas a Cajamarca. Tambien a 
pequena escala se esta haciendo 
algo en la provincia de Chota y en 
Huamachuco, La Libertad. Por medio 
de la central de Cajamarca tambien 
escuchamos de organizaciones pa- 
recidas en otras partes del pais y a 
nivel internacional en Cuba y Nicara
gua.

En 1983 se nombra un comite 
central de coordinacidn el que for- 
maliza su institucionalidad forman- 
do parte de la asociacion para el 
desarrollo rural de Cajamarca (AS- 
PADERUC). Se establece un nuevo 
convenio con el INC de Cajamarca y 
asi estamoscontinuando actualmen- 
te.

En conclusion quisiera invitar a 
todos los lectores de esta pequena 
historia que tai ves les sirva de ejem- 
plo para hacer cada uno lo que este 
a nuestra alcance para promover 
nuestra cultura que ya tenemos, pero 
por mala suerte ha sido demasiado 
dominada durante los tiempos pasa- 
dos

(2. (2 Hace unos tres afios que es- 
° toy participando en unos estu

dios independientes de formacion in
tegral que realiza nuestra parroquia. 
Dentro del grupo habia un bi blioteca-
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Jarc-San Martin

Capacitando a los 
jovenes campesinos

Monsefior Josd Dammert 
nuevo Presidente de la 
Conferencia Episcopal 
Peruana, ofrece a Andenes 
algunas declaraciones 
en torno a temas de 
actualidad.

Acaba de publicarse un pronun- 
ciamiento del Departamento de 
Pastoral de Salud de la Conferencia 
Episcopal en relation al problema 
del colera que afecta al pais i Como 
ve Ud. elproblema?

Lamento mucho esta situacion, a 
la que se refiere el pronunciamiento. 
Aqui en Cajamarca la zona mds 
afectada es la del campo, y es un 
problema serio, pues nadie se preo- 
cupa de los campesinos.

Pero icdmo reacciona la pobla- 
cion?

Hay algunos grupos que estdn 
trabajando muy bien, pero hay difi- 
cultades con la burocracia. No se ha 
logrado una coordinacibn con otros 
sectores, todo se queda en papeles; 
espero que aqui el Mensaje de la 
Conferencia pueda tener algun im- 
pacto positivo. Pero hay que tener en 
cuenta tambien que con sueldos de 
21 milloneses poco Io que se puede 
hacer.

Podria ser un buen proyecto vol
ver a una alimentacion que tome en 
cuenta los productos que produci- 
mos y que robustecian a los hom
bres, como el caso de la kiwicha; sin 
embargo ya se han acostumbrado a 
los fideos y al arroz, creyendo que 
eso alimenta mbs.

Cuando Ud., Monsenor, asumio 
la Presidencia de la Conferencia

boracion, que eso es Io que falta en 
el Peru. Cada uno dispara por su 
lado, cada uno quiere Io que le pare- 
ce y no se preocupa de los otros.

Cada vez que se pide mejorar los 
salaries de un sector laboral o de un. 
sindicato, se olvidan de pensar en la 
mayoria de los peruanos. En este 
caso son los campesinos Io mas, 
perjudicados, y se quiere que los 
productos de los campesinos se 
queden a precios bajos para favore- 
cer a las urbes, y el campesino de 
que vive, entonces?

Finalmente, a nivel del trabajo de 
los laicos en la Iglesia, ique seria 
para Ud. Io principal a impulsareste 
ano?

Yo creo que hay que fomentar 
dentro de la Iglesia que todos los 
grupos puedan colaborar. Hay dos 
aspectos: el aspecto temporal, que 
es netamente de los laicos, y luego 
un aspecto eclesial, en el cual tam
bien necesitamos de la colaboracion 
de ellos. Tenemos que proseguir la 
formacibn de los laicos en todos los 
sentidos fS

J6venes de la 
JARC que 

participaron en 
el evento.

obtencibn de pulpa de frutas, alcoho- 
les, entre otros.

Posteriormente trabajamos el 
tema de la historia del poblamiento 
del departamento, donde se destru- 
yb el mito de que el departamento 
habria sido un “espacio vacio” antes 
de lacolonizacibn, cuando la investi- 
gacibn realizada por CEPCO e ITDG 
demuestra que existian grupos etni- 
cos desde tiempos inmemoriales. 
Igualmente se trabajo la historia 
econbmica de San Martin, viendose 
alii que su economia ha estado 
marcada por ciclos o “booms”, de 
actividades basicamente extractivas, 
u orientadas al monocultivo, que fi
nalmente no incentivaron el desarro- 
llo de la region, sino que la empobre- 
cieron mas aim. Tai es el caso del 
boom del caucho, del barbasco, del 
cafe, del maiz y arroz y actualmente 
el boom de la coca.

Finalmente fueron propuestos los 
lineam ientos para un Plan de Desa- 
rrollo de la region, donde se plantea 
la recuperacibn del transporte fluvial 
(por rio), el desarrollo industrial ma
nufacturer a partir de experiencias 
locales de transformacibn de los re- 
cursos, el impulse al desarrollo agro- 
pecuario, abandonando el mono
cultivo y retornando al concepto de 
“chacra integral”, y la necesidad de 
una amplia participacibn popular en 
la gestibn del future gobierno regio
nal.

El ultimo dia, estuvo dedicado a 
reflexionar el rol de la JARC en todo 
este proceso; insistihndose en la 
necesidad de que nuestro movimien- 
to genere las condiciones para la 
capaci tacion de los jovenes rurales y 
campesinos, en el impulse de activi
dades productivas generadoras de 
empleo, y alternativas a la produc- 
cibn de coca que actualmente tanto 
afecta a la region, como al pais ■

Willy Benavente

Mo
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Monsenor Dammert:

Necesitamos Solidaridad 
y Colaboracion
Episcopal, uno de los puntos mas 
importantesquemencionofueeltema 
de la paz. Se propuso la formation 
de una Mesa de la Paz. iQue se ha 
podido avanzaren este tiempo?

No queremos hacer una gran 
reunion, como algunos han pensa- 
do, sino al contrario trabajar por la 
paz en distintos sectores. Seria 
una labor de juntarse con otros sec
tores y asi avanzar mbs. La idea que 
yo tengo es, por ejemplo, reunirse 
con grupos de universitarios, perio- 
distas, intelectuales y obreros y ver 
que es Io que se puede hacer enton
ces.

Hace unos dias tuvimos una reu
nion con los diferentes grupos que 
trabajan por la Paz y quedaron en 
hacer una propuesta mas concreta. 
Es Io que se tiene por el momento.

iCuti seria su mensaje para 
nuestros laicos campesinos, lecto- 
res de ANDENES?

Por un lado, felicito a ANDENES; 
me parece que estb saliendo muy 
bien. Luego, es indispensable que 
tengamos todos solidaridad y cola-

nocer experiencias concretas de 
produccibn y procesamiento de los 
recursos naturales, agrarios y pe- 
cuarios de la region.

Una primera etapa de nuestro 
evento, consitib en la determinacibn 
de los recursos naturales y agrarios 
con los que se cuenta, los problemas 
que existen en su comercializacibn, 
sus niveles de transformacibn local y 
las posibilidades de implementacibn 
de pequefios proyectos agroindus- 
triales locales, que generen ingresos 
complementarios, promuevan el 
empleo para los jovenes, y sean 
experiencias piloto de una propuesta 
de desarrollo adecuada a las necesi- 
dades de la region. En este sentido 
eran muy interesantes y motivado- 
ras las posibilidades de transforma
cibn del arroz en harina y fideos, o la

i *

[Ml uestro evento concitb la parti- 
U\J cipacibnde35delegados, pro- 

cedentes de los grupos de jovenes 
de Shapaja, Chazuta, Santa Rosillo, 
Libertad, Nuevo Lima, Limon, Nuevo 
Bellavista y Porvenir, ubicados en la 
cuenca del Huallaga Central.

El seminario contb con la valiosa 
colaboracion de profesionales de 
dos instituciones vinculadas al de
sarrollo de la actual Region Autonb- 
ma de San Martin: el grupo para el 
Desarrollo de Tecnologia Intermedia 
(ITDG) y el Centro de Estudios y 
Promocibn Comunal del Oriente 
(CEPCO). Sus integrantes aporta- 
ron valiosos elementos para com
prender el modelo de desarrollo 
implementado histbricamente en el 
departamento, vislumbrar propues- 
tas alternativas de desarrollo, y co-

“Tecnologia y gestibn en pequefios proyectos productivos” fue el 
titulo del Seminario que organizb la JARC, entre los dias 20 y 24 de 
marzo, en la localidad de Bellavista, San Martin. Este seminario tuvo 
como objetivo sentar las bases para el disefio de futures proyectos

I
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Jarc-San Martin

Capacitando a los 
jovenes campesinos

Monsefior Josd Dammert 
nuevo Presidente de la 
Conferencia Episcopal 
Peruana, ofrece a Andenes 
algunas declaraciones 
en torno a temas de 
actualidad.

Acaba de publicarse un pronun- 
ciamiento del Departamento de 
Pastoral de Salud de la Conferencia 
Episcopal en relation al problema 
del colera que afecta al pais i Como 
ve Ud. elproblema?

Lamento mucho esta situacion, a 
la que se refiere el pronunciamiento. 
Aqui en Cajamarca la zona mas 
afectada es la del campo, y es un 
problema serio, pues nadie se preo- 
cupa de los campesinos.

Pero icdmo reacciona la pobla- 
cion?

Hay algunos grupos que estdn 
trabajando muy bien, pero hay difi- 
cultades con la burocracia. No se ha 
logrado una coordination con otros 
sectores, todo se queda en papeles; 
espero que aqui el Mensaje de la 
Conferencia pueda tener algun im- 
pacto positivo. Pero hay que tener en 
cuenta tambien que con sueldos de 
21 millones es poco Io que se puede 
hacer.

Podria ser un buen proyecto vol
ver a una alimentation que tome en 
cuenta los productos que produci- 
mos y que robustecian a los hom
bres, como el caso de la kiwicha; sin 
embargo ya se han acostumbrado a 
los fideos y al arroz, creyendo que 
eso alimenta m£s.

Cuando Ud., Monsenor, asumio 
la Presidencia de la Conferencia

boracidn, que eso es Io que falta en 
el Peru. Cada uno dispara por su 
lado, cada uno quiere Io que le pare- 
ce y no se preocupa de los otros.

Cada vez que se pide mejorar los 
salaries de un sector laboral o de un. 
sindicato, se olvidan de pensar en la 
mayoria de los peruanos. En este 
caso son los campesinos Io mas, 
perjudicados, y se quiere que los 
productos de los campesinos se 
queden a precios bajos para favore- 
cer a las urbes, y el campesino de 
que vive, entonces?

Finalmente, a nivel del trabajo de 
los laicos en la Iglesia, i,que seria 
para Ud. Io principal a impulsareste 
ano?

Yo creo que hay que fomentar 
dentro de la Iglesia que todos los 
grupos puedan colaborar. Hay dos 
aspectos: el aspecto temporal, que 
es netamente de los laicos, y luego 
un aspecto eclesial, en el cual tam
bien necesitamos de la colaboracion 
de ellos. Tenemos que proseguir la 
formacibn de los laicos en todos los 
sentidos B

J6venes de la 
JARC que 

participaron en 
el evento.

nocer experiencias concretas de 
production y procesamiento de los 
recursos naturales, agrarios y pe- 
cuarios de la region.

Una primera etapa de nuestro 
evento, consitio en la determinacion 
de los recursos naturales y agrarios 
con los que se cuenta, los problemas 
que existen en su comercializacion, 
sus niveles de transformacion local y 
las posibilidadesde implementation 
de pequehos proyectos agroindus- 
triales locales, que generen ingresos 
complementarios, promuevan el 
empleo para los jovenes, y sean 
experiencias piloto de una propuesta 
de desarrollo adecuada a las necesi- 
dades de la region. En este sentido 
eran muy interesantes y motivado- 
ras las posibilidades de transforma- 
ci6n del arroz en harina y fideos, o la

Posteriormente trabajamos el 
tema de la historia del poblamiento 
del departamento, donde se destru- 
yo el mito de que el departamento 
habria sido un “espacio vacio” antes 
de la colonization, cuando la investi- 
gacion realizada por CEPCO e ITDG 
demuestra que existian grupos etni- 
cos desde tiempos inmemoriales. 
Igualmente se trabajo la historia 
econbmica de San Martin, viendose 
alii que su economia ha estado 
marcada por ciclos o “booms”, de 
acti vidades basicamente extractivas, 
u orientadas al monocultivo, que fi
nalmente no incentivaron el desarro
llo de la region, sino que la empobre- 
cieron mbs aun. Tai es el caso del 
boom del caucho, del barbasco, del 
cafe, del maiz y arroz y actualmente 
el boom de la coca.

Finalmente fueron propuestos los 
lineamientos para un Plan de Desa
rrollo de la region, donde se plantea 
la recuperation del transpose fluvial 
(por rio), el desarrollo industrial ma
nufacturer a partir de experiencias 
locales de transformacion de los re
cursos, el impulse al desarrollo agro- 
pecuario, abandonando el mono
cultivo y retornando al concepto de 
“chacra integral”, y la necesidad de 
una amplia participacion popular en 
la gestion del future gobierno regio
nal.

El ultimo dia, estuvo dedicado a 
reflexionar el rol de la JARC en todo 
este proceso; insistiendose en la 
necesidad de que nuestro movimien- 
to genere las condiciones para la 
capaci tacibn de los jovenes rurales y 
campesinos, en el impulse de activi- 
dades productivas generadoras de 
empleo, y alternativas a la produc- 
cibn de coca que actualmente tanto 
afecta a la region, como al pais ■

Willy Benavente

obtencibn de pulpa de frutas, alcoho- 
les, entre otros.

Monsenor Dammert:

Necesitamos Solidaridad 
y Colaboracion
Episcopal, uno de los puntos mas 
importantes que menciono fue el tema 
de la paz. Se propuso la formation 
de una Mesa de la Paz. iQud se ha 
podido avanzaren este tiempo?

No queremos hacer una gran 
reunion, como algunos han pensa- 
do, sino al contrario trabajar por la 
paz en distintos sectores. Seria 
una labor de juntarse con otros sec
tores y asi avanzar mbs. La idea que 
yo tengo es, por ejemplo, reunirse 
con grupos de universitarios, perio- 
distas, intelectuales y obreros y ver 
que es Io que se puede hacer enton
ces.

Hace unos dias tuvimos una reu
nion con los diferentes grupos que 
trabajan por la Paz y quedaron en 
hacer una propuesta mas concreta. 
Es Io que se tiene por el momenta.

iCuAI seria su mensaje para 
nuestros laicos campesinos, lecto- 
res de ANDENES?

Por un lado, felicito a ANDENES; 
me parece que estb saliendo muy 
bien. Luego, es indispensable que 
tengamos todos solidaridad y cola-

FXn uestroeventoconcitb laparti- 
u VI cipacibndeSSdelegados, pro- 

cedentes de los grupos de jovenes 
de Shapaja, Chazuta, Santa Rosillo, 
Libertad, Nuevo Lima, Limon, Nuevo 
Bellavista y Porvenir, ubicados en la 
cuenca del Huallaga Central.

El seminario contb con la valiosa 
colaboracion de profesionales de 
dos instituciones vinculadas al de
sarrollo de la actual Region Autonb- 
ma de San Martin: el grupo para el 
Desarrollo de Tecnologia Intermedia 
(ITDG) y el Centro de Estudios y 
Promocibn Comunal del Oriente 
(CEPCO). Sus integrantes aporta- 
ron valiosos elementos para com
prender el modelo de desarrollo 
implementado histbricamente en el 
departamento, vislumbrar propues- 
tas alternativas de desarrollo, y co-

“Tecnologfa y gestibn en pequehos proyectos productivos” fue el 
titulo del Seminario que organizb la JARC, entre los dias 20 y 24 de 
marzo, en la localidad de Bellavista, San Martin. Este seminario tuvo 
como objetivo sentar las bases para el disefio de futures proyectos

cristianos en el campo '"s?
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Huacho

Reunion de

Huallaga Central

Compromisos para el 
presente ano

Con la participacidn de 22 
agentes pastorales de las areas 
rurales de la Didcesis de 
Huacho, se realizd del 12 al 14 
de marzo, la reunidn de pastoral 
rural diocesana. Participaron 
sacerdotes, religiosas y laicos 
de las parroquias de Paramonga, 
Barranca, Pativilca, Huaura, 
Sayin, Churin, Huaral, Acos y 
Pacaraos.

El 19 y 20 de marzo se realizd la 
VI Asamblea Pastoral del 
Huallaga Central. En el Centro de 
Formacidn Cristiana de Nuevo 
Bellavista, nos reunimos - a 
mediados de marzo ■ un grupo 
de 50 -participantes, animadores 
de la fe y agentes de pastoral de 
las distintas comunidades 
cristianas de la zona: Picota, 
Bellavista, Saposoa y Juanjui. 
Dos miembros de CEAS, Carlos 
Ching y Carmen Paz,

Ollas comunes, expresidn de organi- 
zacidn y esperanza.

to.losrasgosdeesperanzaexpresa- 
dos en la organizacion del pueblo, en 
la busqueda de alternativas comu-

compartieron con nosotros 
estos dias.

nes al problema del hambre, como 
son las di versas experiencias de ollas 
comunesimpulsadasaralzdel shock 
de agostode 1990.

Una preocupacion de los agentes 
pastorales era, como contribuir a 
revertir las tendencias de muerte y 
desorganizacion que se viven, como 
educar, formar para la no violencia 
en tiempos de violencia, como for
mar para superar la crisis en tiempos 
de crisis a todo nivel.

Posteriormente se trabajo el 
documenta “Firmes en la Esperan
za"; sehalandose su importancia y 
buscando las formas metodologicas 
para adecuarlo a un trabajo de refle
xion sistematico orientado a la for- 
macion de laicos, y profundizarlo a 
partir de la experiencia pastoral que 
se vive en la Dibcesis.

Finalmente se sefialaron los ob- 
jetivos y lineas de trabajo para el 
presente afio, insistiendose en la 
formacion de un iaicado maduro y 
participante en comunidades cristia
nas ■

ron algunos compromisos y accio- 
nes para el presente aho: en el area 
de la formacion de nifios, jovenes, 
adultos, el apoyo a las organizacio- 
nes del pueblo, poniendo entasis en 
los grupos de jovenes, y en la solida- 
ridad con las necesidades y proble- 
mas de la comunidad, comprome- 
ttandonos a apoyar en especial a los 
Animadores de la Fe, amenazados 
por la subversion.

La oracibn y la celebracibn euca- 
ristica participadas en un ambiente 
de sencillez y fraternidad signified, 
en estos momentos de crisis y vio
lencia, un aliento para nuestra fe y 
esperanza, ayudandonos a recono- 
cer la presencia del Sefior que cami- 
na con nosotros y es nuestro sosten 
en medio de la prueba y las dificulta- 
des ■

Desde esta lejana tierra quiero ex- 
presarles nuevamente mi caluroso salu- 
do, atodos los amigos que colaboran en 
la elaboracion de nuestra revista ANDE
NES; asimismo a todos los lectores del 
pais especialmente mis queridos herma- 
nos campesinos, quienes como nosotros 
vienen atravesando esta situacion de 
muerte caracterizada por el hambre, la 
miseria, la violencia y la desesperacion, 
situacion que es consecuencia de esta 

genocida crisis economica que esta 
matando lentamente a nuestro pueblo.

A traves de estas lineas quiero ani- 
marles a todos a mantenernos firmes y 

de pie (rente a estos signos de muerte, 

pensando siempre en como mejorar 
nuestras organizaciones, ya que solo 
mediante ellas podremos conseguir 
nuestro justos derechos y no mendigar- 
los. Les dire las mismas palabras que les 
he dicho a mis hermanos campesinos de 
las 80 comunidades de mi parroquia, que 

si somos cristianos tendremos que com- 
prometernos a buscar la liberacion inte
gral de nuestros pueblos y a contribuir a 

la paz con JUSTICIA SOCIAL, pues Dios 
quiere que seamos felices y no un pueblo 
de miserables. En esto estamos compro- 
metidos, en la causa de los pobres y no 
declinaremos hasta conseguir nuestras

justas reivindicaciones y todos podamos 
tener VIDA en abundancia.

■ Con gus to facili tamos, las paginas 
de ANDENES para difundir estas 
palabras alentadoras a todos los 
campesinos del pals.

Nuestra comunidad de Coyorana esta 
situada al oeste del distrito de Usicayos. 

La comunidad fue reconocida en la R.S- 
015-77 y el aniversario se festeja el ocho 
de marzo de cada ano.

En la comunidad campesina de 
Coyorana las propias manos de los 

comuneros (faena) estan realizando la 
carretera para unirnos con el distrito de 
Usicayos. Tenemos una escuela prima
ria que funciona del ler grado al 6to 

grado, tenemos una capilla construida 
con el apoyo de la parroquia de Coaza.

Los comuneros somos pobres, sola- 
mente trabajamos en agricultura pero el 
ano 1990, ha llovido mucho en tiempo de 

sembrio, toda la semilla de papa se ha 

podrido. Los comuneros estan preocu- 
pados. Despues en nuestra comunidad 
no hay ningun apoyo de otras institucio- 
nes, solamente hay apoyos de alimenta- 
cion de la Prelatura de Ayaviri. No hay 

apoyo del programa de emergencia social

■ Su carta es testimonio de agrade- 
cimiento para todos los que traba- 
jan con entrega y entusiasmo por 
el bien de Iglesiapampa.

La presente es para saludarle, y a la 
vez comunicarle que el caserio de Igle
siapampa de la provincia de San Pablo 
(Cajamarca), desea por intermedio de 
su revista que recibimos bimestralmen- 

te, agradecer a las hermanas Doroteas, 
en especial a la hermana Carmen Rial 

Gonzales, por su valiosa ayuda y orien- 
tacion espiritual que nos brinda dia a 
dia a nuestra comunidad, donde hace 
poco tiempo bendecimos la capilla de 
nuestro Santo Patron San Martin de 
Porras. Agradecemos tambien la valio
sa organizacion de los comites de defen- 
sa y desarrolIo, de la formacion de los ca- 

tequistas que lunes a lunes nos reunimos 
a celebrar la Palabra de Dios, por las 
charlas que nos dan y el inmenso apoyo 

que nos brinda el Obispado de Cajamar

ca.
Ahora esta comunidad humilde y 

sen ci I la se siente eternamente agradeci- 
da, por el apoyo del comedor escolar que 
se esta dando a todos los ninos de la 
escuela, donde con ayuda y direccion de 

la Hna. Carmen Rial, las madres de fam ilia 

del Club Santa Teresita del nino Jesus 
colaboran con la preparacion de los ali- 
mentos. Esperamos que esta ayuda se 
vuelva a realizar en 1991.

y no apoyan ni las autoridades. Es mas el 
Alcalde del distrito no quiere saber nada 
con las comunidades, no quiere la orga
nizacion del pueblo o comunidad.

■ Nuestras felicitaciones a todos los 
comuneros de Coyorana por los 
avances que han logrado con sus 
propios esfuerzos y organizaciones.

IGLESIAPAMPA 
CAJAMARCA

cristianos en el campo «

Fl a primera parte de la reunion 
L!=i estuvodedicadaaevaluarlos 

objetivos y el trabajo desempefiado 
entre los ados 1988-90; los retos que 
plantea la actual situacion de crisis 
econdmica, crisis del agro y la violen
cia. Y en medio de todo este contex-

Fo) rofundizamos sobre el senti- 
u do de la “Nueva Evangeliza- 
cidn en situacion de crisis y violen
cia". En esta etapa crucial de nuestra 
historia se percibe la necesidad de 
un mayor protagonismo de los laicos 
en amplitud y libertad, en la misidn 
evangelizadora de la Iglesia.

A la luz de las prioridades sefiala- 
das por los animadores, se concreta-
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mas de la comunidad, comprome- 
ttandonos a apoyar en especial a los 
Animadores de la Fe, amenazados 
por la subversion.

La oracibn y la celebracion euca- 
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sa ydesarrollo, de la formacion de los ca- 
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