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A traves de la presente, quiero en- 
viarles un saludo muy caluroso a todos 
los que trabajan en la elaboracion de la 

revista ANDENES, ya que es un apoyo y 
nos ayuda atodos nosotros los campesi- 
nos. A traves de ellasedifunden muchas 
experiencias de diferentes organizacio- 

nes de nuestro pais.

unidos todos, haremos mucho mas de Io 
que hemos pensado hacer.

Les animo a que sigamos adelante 
luchando por la verdad, la justicia, la paz 
y el amor que tanto deseamos. IQue 
lindo es estar organizado!

Jesus Molsalve Diaz

Los padres Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkows- 
ki, de nacionalidad polaca, venian trabajando desde hace 
dos anos en la localidad de Pariacoto (Ancash) y en ese 
corto tiempo se habian ganado el aprecio de todos los 
campesinos de la zona. Su afan por desarrollar obras en 
beneficio comunal y por movilizar a la poblacion en 
funcion a ello, tenia sin duda detras la intencion de frenar 
el rapido avance de la violencia en la region. En este em- 
peno, los padres franciscanos se negaron a aceptar 
intimidaciones y amenazas.

Jesus Morales Berm udez, alcalde del distrito de Huaura 
(Lima), habia asumido su cargo hace un afio y medio. 
Campesino parcelero, estaba identificado con las necesi- 
dades de la poblacion rural y conocia de cerca la realidad 
de los asentamientos urbano marginales, en uno de los 
cuales vivia. Con ocasibn del “shock" de agosto del aho 
pasado, fue uno de los primeros en tomar la iniciativa, 
junto con la Parroquia, para organizar las ollas comunes, 
y ultimamente venia desarrollando distintas obras para 
mejorar los servicios y la infraestructura en el distrito.

Eso es Io que nos ha ocurrido al conocer los asesina- 
tos, perpetrados por Sendero Luminoso el dia 10 de 
agosto, de tres personas que, por diferentes razones, 
eran cercanas a nuestro trabajo institucional. Personas 
que ademas compartian, desde distintas ubicaciones y 
opciones, una vocacion de servicio al pueblo.

Y como si no bastara el testimonio de sus vidas para 
expresar el compromiso que tuvieron con el pueblo, la 
presencia multitudinaria en sus entierros, en Pariacoto y 
en Huaura, vino a reafirmarlo.

0
pais. Sin embargo, los hechos de violencia recientes nos 
hacen ver la insuficiencia de nuestros esfuerzos y la 
urgencia de una movilizacion nacional por la paz, perma- 
nente y Io mas amplia posible.

esde ANDENES hemos buscado siempre informar 
y alentar la reflexion y la accion por la paz en el

El intento de Sendero Luminoso, demostrado en los 
ultimos hechos, de ahuyentar a todos los extranjeros que 
estan en el pais, de hacer que la Iglesia abandone su 
servicio a los mas pobres en las zonas rurales y de seguir 
debilitando a los gobiernos municipales (en particular 
haciendo fracasar las elecciones complementarias del 18 

de agosto), no puede dejarnos impasibles.

Esta contundente demostracion fue sin duda tambien 
una muestra de rechazo a Sendero Luminoso. Luego de 
tantas muertes en el pais, quien puede ya dudar de que 
“quienes actuan contra la participacibn popular y buscan 
imponerse por el terror, fundando su. poder en la muerte 
no podran generar una sociedad justa y promotora de 
nueva vida” (*).

Respondamos entonces todos a la invocacion del 
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana: “Los 
llamo a comprometerse y comprometer a todos activa- 
mente en la busqueda de puntos de acuerdo sobre como 
enfrentar la pobreza y la violencia que permitan mirar el 
future a partir de una lucida y autentica percepcibn del 
presente. Los llamo a asumir sus responsabilidades 
politicas y sociales para hacer este Peru posible".

(*) Mensaje de Mons. Dammed al Foro “El Peru del future, res
ponsabilidades de hoy”, del Movimiento de Profesionales 

Catolicos.

l/.m. 
l/.m.

$

s

Provincias
Campesinos l/.m.
Agentes pastorales,
maestros
Lima (capital)
Extranjero

Al mismo tiempo quiero darles a 
conocer sobre nuestro trabajo y nuestra 
organizacion de promotores de salud en 

la provincia de Cutervo.
Esteano 91 hemos formado uncomite 

provincial de promotores de salud. Con 
este comite estamos realizando act ivida- 
des para crear un botiquin parroquial, ya 
hemos realizado una rifa y hemos saca- 

do S/.130; tambien pensamos hacer una 
pequefia tombola en favor del botiquin.

Esto es el poco trabajo ya realizado, 
y pensamos realizar muchas actividades 
mas, ya Io iremos informando a Io largo 
del tiempo en que Io hagamos realidad. 
Para coordinar todo esto nos reunimos 
mensualmente los 35 promotores de las 
2 zonas de Cutervo en la parroquia y en 
las diferentes comunidades.

Me alegra mucho el habernos organi
zado y ver que todos nos preocupamos 

en organizarnos. Esto es una buena idea 

de los que pensamos esto, ya que solo

■ En nuestra visita a Cutervo en julio, 
hemos conocido personalmente 

a los promotores de salud y hemos 

apreciado el empeno que ponen 
en organizarse y en trabajar por 
sus comunidades. En el prdximo 
numero de ANDENES les estare

mos contando acerca de nuestra 
visita a esa provincia.

En el equipo pastoral que for- 
mamos, somos 25 personas en- 

tre hombres y mujeres, jbvenes 
campesinos, que reforzamos y 

apoyamos el trabajo de los ani

madores cristianos, coordinacion 
de mujeres (Club de madres), 
grupo juvenil, barrios, comunidad 

campesina, etc. Nos reunimos mensual
mente para informarnos de Io que pasa y 

los avances.
Planificando el trabajo del presente 

ano hemos visto por conveniente hacer- 
lo por las siguientes areas de trabajo:

- Area de evangelizacion y promocion 
humana

- Area de organizacion y capacitacion 

de eventos
- Area de empresa comunal y produc

tion y emergencia
- Areadetiendascomunalesycomer- 

cializacion
- Area de comedores populates

Las cinco areas de trabajo tienen 
tareas, cursillos, y objetivos especificos 
como servicio al pueblo cristiano. Eva- 
luaremos en el mes de diciembre, los 
avances y dificultades por areas de tra

bajo y el trabajo en conjunto. Esperamos 

avanzar en nuestro plan de trabajo.
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rg) era si bien es importante destacar que la capaci- 
Lr dad de indignacibn y reaccion del pueblo sigue pre

sente, debemos tambien reconocer que no es sostenida, 
y que, al poco tiempo vuelve a decaer y avanzan nueva- 
mente el temor y la indiferencia. Asimismo, del lado del 
gobierno, no vemos, a pesar de algunas medidas positi- 
vas en las ultimas semanas, una actitud decidida por 
darle al problema de la violencia la importancia que 
requiere y por concertar una autentica estrategia integral 
de pacificacion.*
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A (raves de la presente, quiero en- 
viarles un saludo muy caluroso a todos 
los que trabajan en la elaboracion de la 

revista ANDENES, ya que es un apoyo y 
nos ayuda a todos nosotros los campesi- 
nos. A traves de ella se difunden muchas 
experiencias de diferentes organizacio- 

nes de nuestro pais.

Al mismo tiempo quiero darles a 
conocer sobre nuestro trabajo y nuestra 
organizacion de promotores de salud en 

la provincia de Cutervo.
Esteano91 hemosformadouncomite 

provincial de promotores de salud. Con 
este comite estamos realizando act ivida- 
des para crear un botiquin parroquial, ya 
hemos realizado una rifa y hemos saca- 

do S/.130; tambien pensamos hacer una 
pequena tombola en favor del botiquin.

Esto es el poco trabajo ya realizado, 
y pensamos realizar muchas actividades 
mas, ya Io iremos informando a Io largo 
del tiempo en que Io hagamos realidad. 
Para coordinar todo esto nos reunimos 
mensualmente los 35 promotores de las 
2 zonas de Cutervo en la parroquia y en 
las diferentes comunidades.

Mealegramuchoel habernosorgani- 
zado y ver que todos nos preocupamos 

en organizarnos. Esto es una buena idea 

de los que pensamos esto, ya que solo

unidos todos, haremos mucho mas de Io 
que hemos pensado hacer.

Les animo a que sigamos adelante 
luchando por la verdad, la justicia, la paz 
y el amor que tanto deseamos. !Que 
lindo es estar organizado!

Jesus Molsalve Dfaz

Los padres Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkows- 
ki, de nacionalidad polaca, venian trabajando desde hace 
dos anos en la localidad de Pariacoto (Ancash) y en ese 
corto tiempo se habian ganado el aprecio de todos los 
campesinos de ia zona. Su afan por desarrollar obras en 

beneficio comunal y por movilizar a la poblacion en 
funcion a ello, tenia sin duda detras la intencibn de frenar 
el rapido avance de la violencia en la region. En este em- 
peno, los padres franciscanos se negaron a aceptar 
intimidaciones y amenazas.

Jesus Morales Bermudez, alcalde del distrito de Huaura 
(Lima), habia asumido su cargo hace un afio y medio. 
Campesino parcelero, estaba identificado con las necesi- 
dades de la poblacion rural y conocia de cerca la realidad 
de los asentamientos urbano marginales, en uno de los 
cuales vivia. Con ocasidn del “shock" de agosto del ano 
pasado, fue uno de los primeros en tomar la iniciativa, 
junto con la Parroquia, para organizar las ollas comunes, 
y ultimamente venia desarrollando distintas obras para 
mejorar los servicios y la infraestructura en el distrito.

Eso es Io que nos ha ocurrido al conocer los asesina- 
tos, perpetrados por Sendero Luminoso el dia 10 de 
agosto, de tres personas que, por diferentes razones, 
eran cercanas a nuestro trabajo institucional. Personas 
que ademas compartian, desde distintas ubicaciones y 
opciones, una vocacion de servicio al pueblo.

Y como si no bastara el testimonio de sus vidas para 
expresar el compromiso que tuvieron con el pueblo, la 
presencia multitudinaria en sus entierros, en Pariacoto y 
en Huaura, vino a reafirmarlo.
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pais. Sin embargo, los hechos de violencia recientes nos 
hacen ver la insuficiencia de nuestros esfuerzos y la 
urgencia de una movilizacion nacional por la paz, perma- 
nente y Io mas amplia posible.

esde ANDENES hemos buscado siempre informar 
y alentar la reflexion y la accion por la paz en el

El intento de Sendero Luminoso, demostrado en los 
iiltimos hechos, de ahuyentar a todos los extranjeros que 
estan en el pais, de hacer que la Iglesia abandone su 
servicio a los mas pobres en las zonas rurales y de seguir 
debilitando a los gobiernos municipales (en particular 
haciendo fracasar las elecciones complementarias del 18 

de agosto), no puede dejarnos impasibles.

Esta contundente demostracion fue sin duda tambien 
una muestra de rechazo a Sendero Luminoso. Luego de 
tantas muertes en el pais, quien puede ya dudar de que 
“quienes actuan contra la participacion popular y buscan 
imponerse por el terror, fundando su poder en la muerte 
no podran generar una sociedad justa y promotora de 
nueva vida” (*).

Respondamos entonces todos a la invocacion del 
Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana: “Los 
llamo a comprometerse y comprometer a todos activa- 
mente en la busqueda de puntos de acuerdo sobre como 
enfrentar la pobreza y la violencia que permitan mirar el 
futuro a partir de una lucida y autentica percepcion del 
presente. Los llamo a asumir sus responsabilidades 
politicas y sociales para hacer este Peru posible”.

(*) Mensaje de Mons. Dammed al Foro “El Peru del futuro, res
ponsabilidades de hoy”, del Movimiento de Profesionales 

Catolicos.
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a los promotores de salud y hemos 

apreciado el empeno que ponen 
en organizarse y en trabajar por 
sus comunidades. En el proximo 
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mos contando acerca de nuestra 
visita a esa provincia.

En el equipo pastoral que for- 
mamos, somos 25 personas en- 
tre hombres y mujeres, jovenes 
campesinos, que reforzamos y 

apoyamos el trabajo de los ani

madores cristianos, coordinacion 
de mujeres (Club de madres), 
grupo juvenil, barrios, comunidad 

campesina, etc. Nos reunimos mensual
mente para informarnos de Io que pasa y 

los avances.
Planificando el trabajo del presente 

ano hemos visto por conveniente hacer- 
lo por las siguientes areas de trabajo:

- Area de evangelizacion y promocion 
humana

- Area de organizacion y capacitacion 

de eventos
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rg) era si bien es importante destacar que la capaci- 
u dad de indignacion y reaccion del pueblo sigue pre
sente, debemos tambien reconocerque no es sostenida, 
y que, al poco tiempo vuelve a decaer y avanzan nueva- 
mente el temor y la indiferencia. Asimismo, del lado del 
gobierno, no vemos, a pesar de algunas medidas positi- 
vas en las ultimas semanas, una actitud decidida por 
darle al problema de la violencia la importancia que 
requiere y por concertar una autentica estrategia integral 
de pacificacion.
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Deuda e inflacidn
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Un largo discurso donde no se reconocieron errores.

5 —ANDENES4 —ANDENES

Mensaje presidencial

Triimfalismo

I mensaje ante el Congreso 
LS consistio en una larguisima 

exposicion, la misma que dejo de 
lado o did poca importancia a temas 
fundamentales como la regionaliza- 
cion, la moralizacidn y la problemati- 
ca agraria.

Repitiendo permanentemente 
dos conceptos claves: 
propiedad privada e 
inversidn extranjera como las 
varitas mag leas para salir de la 
crisis, el discurso presidencial 
del 28 de julio se dirigid 
principalmente a los 
empresarios e ignord a las 
grandes mayorias.

El primer aspecto nos remite al 
problema de la deuda, en relacion al 
cual los propios neoliberales perua- 
nos critican al gobierno que haya 
procedido a efectivizar tan altos pages 
por este concepto, a cambio, hasta 
ahora, s6Io de promesas de los orga- 
nismos internacionales y sin haber 
realizado una verdadera reforma tri- 
butaria que asegure una mayor re- 
caudacion de impuestos. De manera 
tai de no dedicarse solo a pagar la 
deuda, sino de poder atender reque- 
rimientos sociales apremiantes e 
impostergables como el subsidio a la 
pobreza, a traves de los programas 
de emergencia social, y el aumento 
de sueldos a sectores claves como 
los maestros.

En cuanto a esto ultimo, el Pre- 
sidente se limito a anunciar la con- 
tinuacidn del programa de desa- 
yunos escolares, sin hacer ninguna 
evaluacion autocritica del incum- 
plimiento del gobierno en los 12 
meses anteriores y renunciando en 
la practica a tener una polftica com- 
pensatoria dirigida a los pobres, 
sector hoy ampliamente mayorltario 
en el pais.

Pero mucho nos inquieta, 
adem^s, que el gobierno tampoco 
aprueba su examen en el segundo 
aspecto, es decir por el lado de la 
correccidn de la inflacidn, Io que 
interesa sin duda a todos los pe- 
ruanos. Recordemos que el men
saje del Presidente Fujimori se 
produce no solo a un ano de la 
toma de mando, tambien hace un 
ano del violento paquetazo que re- 
dujo como nunca antes el poder 
adquisitivo de la mayoria de la po- 
blacion.

Infortunadamente la esperan- 
za de que este sacrificio detuviera 
la inflacidn crdnica ha sido de- 
fraudada. La inflacidn ha reducido 
su ritmo, pero no en grade sufi- 
ciente.

El presidente 
borales

Mientras los sectores empresa- 
riales apoyaban la reafirmacidn del 
rumbo econdmico neoliberal expre- 
sado por el Presidente, los sectores 
laborales expresaban su desconten- 
to. Lascriticas se dirigieron en espe
cial a las acusaciones presidencia- 
les contra los maestros y el SUTEP, 
pero tambien en general a la falta de

Urge un plan de emergencia social, 
no basta con desayunos escolares.

Descontento de los 
trabajadores

voluntad de didlogo y concertacidn 
de parte del gobierno.

La ausencia de propuestas en 
torno a polftica salarial y laboral, asi 
como la falta de medidas concretas 
en relacion a la generacidn de em- 
pleo, resultan sumamente preocu- 
pantes. Y si a eilo le surnames el 
desconocimiento evidente del rol de 
las organizaciones y de la participa- 
cidn de los trabajadores, tendremos 
como resultado un distanciamiento 
casi total del gobierno de los secto
res laborales.

Tampoco hubo practicamente 
ninguna referencia del presidente al 
sector agrario y a los campesinos, 
lim it&ndose a manifestar que se for
mula^ un Plan Nacional de Desarro- 
llo de la Agroexportacidn, que el 
Banco Agrario se reorientara hacia la 
sierra y selva, y que se continual 
con la eliminacidn de regulaciones 
en la comercializacidn de alimentos 
basicos.

Pero, continuando con su polftica 
de “hacer primero y explicar des
pues”, a los pocos dfas de su discur
so el Presidente promulgo la Ley de 
Inversiones para el Agro que practi
camente cancela la Reforma Agraria 
y facilita la reconcentracidn de tierras

i

no planted nada frente a las demandas de los sectores la-

El Presidente Fujimori tuvo sin 
duda un excesivo tono triunfalista, 
del todo inarmonico con la miserable 
realidadde nuestro pais. Fundamen- 
tamos nuestro juicio en que el Presi
dente ni ha querido detenerse en 
apreciar la extrema pobreza que 
atormenta a la poblacidn mayorita- 
ria, ni ha hecho propuesta alguna 
para corregirla. Al contrario, ha insis- 
tido en reafirmar un rumbo economi- 
co y politico neoliberal que no garan- 
tiza, en absolute, la superacion de la 
crisis.

Rumbo econdmico que ha evi- 
denciado su incapacidad para lo
grar superar en terminos favora- 
bles para las mayorias nacionales, 
los dos grandes problemas en ma
teria econdmica que el propio go
bierno sefialo hace un ano: el aisla- 
miento internacional y la hiperinfla- 
cidn.
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varitas mdgicas para salir de la 
crisis, el discurso presidencial 
del 28 de julio se dirigid 
principalmen te a los 
empresarios e ignord a las 
grandes mayorias.

El primer aspecto nos remite al 
problema de la deuda, en relacidn al 
cual los propios neoliberales perua- 
nos critican al gobierno que haya 
procedido a efectivizartan altos pages 
por este concepto, a cambio, hasta 
ahora, sdlo de promesas de los orga- 
nismos internacionales y sin haber 
realizado una verdadera reforma tri- 
butaria que asegure una mayor re- 
caudacidn de impuestos. De manera 
tai de no dedicarse sdlo a pagar la 
deuda, sino de poder atender reque- 
rimientos sociales apremiantes e 
impostergables como el subsidio a la 
pobreza, a traves de los programas 
de emergencia social, y el aumento 
de sueldos a sectores claves como 
los maestros.

En cuanto a esto ultimo, el Pre- 
sidente se limitd a anunciar la con- 
tinuacidn del programa de desa- 
yunos escolares, sin hacer ninguna 
evaluacidn autocritica del incum- 
plimiento del gobierno en los 12 
meses anteriores y renunciando en 
la practica a tener una polftica com- 
pensatoria dirigida a los pobres, 
sector hoy ampliamente mayoritario 
en el pais.

Pero mucho nos inquieta, 
ademds, que el gobierno tampoco 
aprueba su examen en el segundo 
aspecto, es decir por el lado de la 
correccidn de la inflacidn, Io que 
interesa sin duda a todos los pe- 
ruanos. Recordemos que el men
saje del Presidente Fujimori se 
produce no solo a un aho de la 
toma de mando, tambien hace un 
aho del violento paquetazo que re- 
dujo como nunca antes el poder 
adquisitivo de la mayoria de la po- 
blacion.

Infortunadamente la esperan- 
za de que este sacrificio detuviera 
la inflacidn crdnica ha sido de- 
fraudada. La inflacidn ha reducido 
su ritmo, pero no en grade sufi- 
ciente.

El presidente 
borales

Mientras los sectores empresa- 
riales apoyaban la reafirmacidn del 
rumbo econdmico neoliberal expre- 
sado por el Presidente, los sectores 
laborales expresaban su desconten- 
to. Lascriticas se dirigieron en espe
cial a las acusaciones presidencia- 
les contra los maestros y el SUTEP, 
pero tambien en general a la falta de

Urge un plan de emergencia social, 
no basta con desayunos escolares.

Descontento de los 
trabajadores

voluntad de didlogo y concertacidn 
de parte del gobierno.

La ausencia de propuestas en 
torno a polftica salarial y laboral, asi 
como la falta de medidas concretas 
en relacidn a la generacidn de em- 
pleo, resultan sumamente preocu- 
pantes. Y si a ello le surnames el 
desconocimiento evidente del rol de 
las organizaciones y de la participa- 
cidn de los trabajadores, tendremos 
como resultado un distanciamiento 
casi total del gobierno de los secto
res laborales.

Tampoco hubo practicamente 
ninguna referencia del presidente al 
sector agrario y a los campesinos, 
lim itdndose a manifestar que se for
mula^ un Plan Nacional de Desarro- 
llo de la Agroexportacidn, que el 
Banco Agrario se reorientara hacia la 
sierra y selva, y que se continuard 
con la eliminacidn de regulaciones 
en la comercializacidn de alimentos 
basicos.

Pero, continuando con su politica 
de “hacer primero y explicar des
pues”, a los pocos dfas de su discur
so el Presidente promulgo la Ley de 
Inversiones para el Agro que practi
camente cancela la Reforma Agraria 
y facilita la reconcentracion de tierras

»

1=

[■

no planted nada frente a las demandas de los sectores la-

El Presidente Fujimori tuvo sin 
duda un excesivo tono triunfalista, 
del todo inarmonico con la miserable 
realidadde nuestro pais. Fundamen- 
tamos nuestro juicio en que el Presi
dente ni ha querido detenerse en 
apreciar la extrema pobreza que 
atormenta a la poblacidn mayorita- 
ria, ni ha hecho propuesta alguna 
para corregirla. Al contrario, ha insis- 
tido en reafirmar un rumbo economi- 
co y politico neoliberal que no garan- 
tiza, en absoluto, la superacion de la 
crisis.

Rumbo economico que ha evi- 
denciado su incapacidad para lo
grar superar en terminos favora- 
bles para las mayorias nacionales, 
los dos grandes problemas en ma
teria economica que el propio go
bierno sefialo hace un aho: el aisla- 
miento internacional y la hiperinfla- 
cion.

'S v i ' JR1 
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en manos de capitales privados y 
grupos agroexportadores.

Ningun programa podra consi- 
derarse exitoso si contribuye a au- 
mentar la marginacion de sectores

tin a las violaciones de los derechos 
humanos de parte de las Fuerzas 
Armadas.

Economia:

Cifras que no cuadran
Otro aspecto que deberla haber 

sido central en el discurso es el 
referido a la polftica de pacifica- 
cion. En relacidn a ello, diversos 
sectores han coincidido en senalar 
que el Presidente no convencid: 
no aclarb los casos mas flagrantes y 
conocidos de desapariciones regis- 
trados en los ultimos meses y ade- 
mas tue demasiado suave con la 
policia.

Algunas de sus expresiones son 
ademas reflejo de un deseo mas que 
de una realidad. Porejemplo, la rela
cidn entre el ejercito y las rondas 
campesinas dentro de un clima de 
comprensibn y ayuda seria algo 
positivo, pero no corresponde a la 
realidad. Mas bien la presencia de 
ronderos de distintas partes del pais 
en el desfile militar del 29 de julio, 
ademas de exponer irresponsable- 
mente su seguridad, expresa bien la 
concepcion prevaleciente de utilizar 
y subordinar a los campesinos a una 
estrategiafundamentalmente militar. 
Esto no es sin duda alentar la partici- 
pacion autdnoma y conciente de la 
sociedad civil en la paciticacion del 

pais.
De otro lado, es Im portante decir 

tambien que el anuncio, que a los 
pocos dias se concrete en una ley, 
de la formacion del Consejo de la 
Paz , va en el camino correcto. Lo 
mismo que los anuncios posteriores 
de instalacion de oficinas de dere
chos humanos en las comisarias, 
prefecturas y subprefecturas. Sin 
embargo llama la atencidn que no se 
tomen medidas similares para poner

Pacificacidn: propuesta 
insuficiente

Aumenta la injusticia, peligra la 
democracia

La deuda externa del Peru su- 
pera actualmente los 22,000 millo- 
nes de ddlares. De ellos 9,500 mi- 
llones se encuentran en situacidn 
de vencidos, es decir de deuda no 
pagada. A fin de poder cubrir los 
atrasos con solamente tres orga- 
nlsmos financieros internaciona- 
les: Fondo Monetario Internatio
nal (FMI), Banco Mundial (BM) y 
Banco interamericano de Desarro- 
llo (BID), el Peru necesita entre 
1991 y 1992 una suma superior a 
los 1,300 millones de ddlares. El 
Grupo de Apoyo, conformado por 
varios palses liderados por EE.U U. 
y Japdn, todavla no ha reunido 
esa cifra para hacerle un prestamo 
a nuestro pals para pagar los atra
sos.

Los ajustes que se han realiza- 
do en la economia peruana desde 
el 8 de agosto del afio pasado no 
han logrado pararia inflation. So
lamente se la ha reducldo de un 
30% mensual a un 10% al mes. Sin 
embargo la actividad productiva 
se halla estancada o en calda tan- 
to en la industria como en la agri- 
cultura. Asimismo, el costosocial 
es inmenso y 12 millones de pe- 
ruanos se hallan en una situation 
de extrema pobreza. La reduction 
del poder de compra de los sala
ries ha sido muy fuerte y cada vez 
mhs personas ingresan a las filas 
del desempleo.

Fue un grave error realizar el 
ajuste de precios de agosto de 
1990 y reiniciar el pago de la deuda 
externa sin hacer que los ingresos 
del Estado por concepto de im
puestos crezcan previamente. In- 
cluso, diversos sectores neolibe- 
rales que no se hallan en el gobi er- 
no reconocen este error. Ahora el 
Estado no tiene dinero suficiente 
para el gasto necesarlo en el pais: 
education, salud, carreteras, 
transpose, etc., debido a la Impro
visation del gobierno. Los secto
res populares no tienen la culpa 
de esta ineficiencia y no tienen 
tampocoquecargarconella. Por 
ello es que sus reclames son mas 
justos.

A fines del gobierno de Garcia 
la recaudaciOn de impuestos ape- 
nas alcanzaba a un 4% del valor de 
todos los bienes y servicios que

se producian en el pais. Era la mas 
baja de America Latina y tai vez del 
mundo. Ya casi el estado no re- 
caudaba impuestos. En esta si
tuation subiO al gobierno Fujimo
ri, y con el programa del ex-MInls- 
tro de Economia Hurtado Miller la 
recaudaciOn se elevO a 6%; es 
decir, muy poco, pues la meta fue 
Hegar a 12%. Sus reformas no 
dieron resultado y ahora se hace 
una autocritica de su mal manejo.

Con el actual Ministro de Eco
nomia Carlos Bolofia, la recauda
ciOn de impuestos sOlo aumentO 
al 7%. Tampoco ha logrado au- 
mentarla significatlvamente debi
do a la presiOn de los grupos de 
poder econOmico que no quieren 
tributar. La evasion en el pago de 
impuestos sobretodo de los rlcos 
sigue presente. Seria un remedio 
eficaz poner a varios en una cOrcel 
de grandes evasores y mostrarlos 
a todo el pais por television ■

mayoritarios de la poblacion de un 
pais y por tanto a acrecentar la in
justicia.

En relacidn a ello, el propio ex- 
Ministro de Economia Hurtado Mi
ller, ha sehaiado, a modo de balance 
del primer aho de este gobierno, 
que “las transformaciones econo
micas que se han hecho en el Peru 
probablemente sean las mas pro- 
fundas en los ultimos. 50 ahos, 
pero realmente tocan y llegan al 
10o15% de la poblacion... Hay otro 
70% que esta esperando el pro
grama de desarrollo social para po
der subirse al carro y caminar junto 

con el programa de desarrollo eco- 
nomico.”

Esta situation ademas contri
buye a un mayor avance de la vio- 
lencia y a un desgaste y perdida de 
confianza en el sistema democra- 
tico. Revertir este proceso exige una 
politica de concertacidn con todos 
los sectores, que propicie la mas 
amplia participation en las decisio- 
nes del gobierno, poniendo fin a un 
estilo presidential autoritario y 
antidemocratico ■

Campesinos: los grandes olvidados en 
benefician.

L 5P? j
el discurso. Leyes posteriores no los

W5 > 
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No se propuso una politica de paci- 
ficacidn que convenciera.

Los ajustes realizados no han logrado parar la inflacidn. Antas de 
casa viven este drama.
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en manos de capitales privados y 
grupos agroexportadores.

Ningun programa podra consi- 
derarse exitoso si contribuye a au- 
mentar la marginacidn de sectores

fin a las violaciones de los derechos 
humanos de parte de las Fuerzas 
Armadas.

Economia:

Cifras que no cuadran
Otro aspecto que deberia haber 

sido central en el discurso es el 
referido a la polftica de pacitica- 
cion. En relacidn a ello, diversos 
sectores han coincidido en sehalar 
que el Presidente no convencid: 
no aclard los casos mas flagrantes y 
conocidos de desapariciones regis- 
trados en los ultimos meses y ade- 
mas fue demasiado suave con la 
policia.

Algunas de sus expresiones son 
ademas reflejo de un deseo mas que 
de una realidad. Porejemplo, la rela- 
cion entre el ejercito y las rondas 
campesinas dentro de un clima de 
comprensidn y ayuda seria algo 
positive, pero no corresponde a la 
realidad. Mas bien la presencia de 
ronderos de distintas partes del pais 
en el desfile militar del 29 de julio, 
ademas de exponer irresponsable- 
mente su seguridad, expresa bien la 
concepcion prevaleciente de utilizar 
y subordinar a los campesinos a una 
estrategiafundamentalmente militar. 
Esto no es sin duda alentar la partici- 
pacion autonoma y conciente de la 
sociedad civil en la pacificacion del 

pais.
De otro lado, es importante decir 

tambien que el anuncio, que a los 
pocos dias se concrete en una ley, 
de la formation del Consejo de la 
Paz , va en el camino correcto. Lo 
mismo que los anuncios posteriores 
de instalacion de oficinas de dere
chos humanos en las comisarias, 
prefecturas y subprefecturas. Sin 
embargo llama la atencion que no se 
tomen medidas similares para poner

Pacificacidn: propuesta 
insuficiente

Aumenta la injusticia, peligra la 
democracia

La deuda externa del Peril su- 
pera actualmente los 22,000 millo- 
nesdeddlares. De ellos 9,500 mi- 
Hones se encuentran en situation 
de vencidos, es decir de deuda no 
pagada. A fin de poder cubrir los 
atrasos con solamente tres orga- 
nismos financieros Internationa
les: Fondo Monetario Internatio
nal (FMI), Banco Mundial (BM) y 
Banco interamericano de Desarro- 
Ho (BID), el Peril necesita entre 
1991 y 1992 una suma superior a 
los 1,300 millones de ddlares. El 
Grupo de Apoyo, conformado por 
varios paises liderados por EE.UU. 
y Japbn, todavia no ha reunido 
esa cifra para hacerle un prdstamo 
a nuestro pais para pagar los atra
sos.

Los ajustes que se han realiza- 
do en la economia peruana desde 
el 8 de agosto del afio pasado no 
han logrado pararia inflation. So
lamente se la ha reducido de un 
30% mensual a un 10% al mes. Sin 
embargo la actividad productiva 
se halla estancada oen caida tan- 
to en la industria como en la agri- 
cuitura. Asimismo, el costosocial 
es inmenso y 12 millones de pe- 
ruanos se hallan en una situation 
de extrema pobreza. LareducciOn 
del poder de compra de los sala
ries ha sido muy fuerte y cada vez 
mOs personas ingresan a las filas 
del desempleo.

Fue un grave error realizar el 
ajuste de precios de agosto de 
1990 y reiniciar el pago de la deuda 
externa sin hacer que los ingresos 
del Estado por concepto de im
puestos crezcan previamente. In- 
cluso, diversos sectores neolibe- 
rales que no se hallan en el gobier- 
no reconocen este error. Ahora el 
Estado no tiene dinero suficiente 
para el gasto necesarlo en el pais: 
education, salud, carreteras, 
transporte, etc., debido a la impro
visation del gobierno. Los secto
res populates no tienen la culpa 
de esta ineficiencia y no tienen 
tampoco que cargar con el la. Por 
ello es que sus reclamos son mas 
justos.

A fines del gobierno de Garcia 
la recaudaciOn de impuestos ape- 
nas alcanzaba a un 4% del valor de 
todos los bienes y servicios que

se produclan en el pais. Era la mas 
baja de America Latina y tai vez del 
mundo. Ya casi el estado no re- 
caudaba impuestos. En esta si
tuation subiO al gobierno Fujimo
ri, y con el programa del ex-MInls- 
tro de Economia Hurtado Miller la 
recaudaciOn se elevO a 6%; es 
decir, muy poco, pues la meta fue 
Hegar a 12%. Sus reformas no 
dieron resultado y ahora se hace 
una autocritica de su mal manejo.

Con el actual Ministro de Eco
nomia Carlos Bolofta, la recauda
ciOn de impuestos sOlo aumentO 
al 7%. Tampoco ha logrado au- 
mentarla significativamente debi
do a la presiOn de los grupos de 
poder econOmico que no quleren 
tributar. La evasion en el pago de 
impuestos sobretodo de los rlcos 
sigue presente. Seria un remedio 
eficaz poner a varios en una cOrcel 
de grandes evasores y mostrarlos 
a todo el pais por television ■
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mayoritarios de la poblacion de un 
pais y por tanto a acrecentar la in
justicia.

En relation a ello, el propio ex- 
Ministro de Economia Hurtado Mi
ller, ha sehalado, a modo de balance 
del primer aho de este gobierno, 
que “las transformaciones econo
micas que se han hecho en el Peru 
probablemente sean las mas pro- 
fundas en los ultimos. 50 ahos, 
pero realmente tocan y llegan al 
10 o 15% de la poblacion... Hay otro 
70% que esta esperando el pro
grama de desarrollo social para po
der subirse al carro y caminar junto 

con el programa de desarrollo eco- 
nomico.”

Esta situation ademas contri
buye a un mayor avance de la vio- 
lencia y a un desgaste y perdida de 
confianza en el sistema democra- 
tico. Revertir este proceso exige una 
politica de concertacidn con todos 
los sectores, que propicie la mas 
amplia participacion en las decisio- 
nes del gobierno, poniendo fin a un 
estilo presidential autoritario y 
antidemocratico ■

■■HIT K .
Campesinos: los grandes olvidados en el discurso. Leyes posteriores no los 
benefician.

Los ajustes realizados no han logrado parar la inflation. Amos de 
casa viven este drama.

No se propuso una politica de paci- 
ficacion que convenciera.
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Regionalizacion:

Un ano de avances

A estas alturas muy pocos dudan 
que el actual Poder Ejecutivo consi- 
dera un obstaculo la presencia de los 
gobiernos regionales en la escena 
nacional. La politica global del pre
sente rdgimen no solamente pres- 
cinde de las regiones sino que, tai 
como Io ha venido mostrando desde 
su inicio, se orienta a hacer retroce- 
der (o por Io menos “congelar”) el 
proceso de regionalizacibn.

El reciente Mensaje de Fiestas 
Patrias viene a ratificar que bsa es la 
orientacion central. En tono agresi- 
vo, el Presidente Fujimori le ha he- 
cho saber al pais que “el proceso de 
regionalizacion heredado ha traido 
una serie de consecuencias negati
ves para el desarrollo”.

Desde esta apreciacion bbsica, 
se mezclan en el discurso presiden- 
cial problemas reales (como la de-

umplido un afio del Gobierno 
Fujimori,enmediode unacon- 

flictiva coexistencia con los gobier
nos regionales, el balance del proce
so de regionalizacibn arroja mas som- 
bras que luces. Junto a las posibili- 
dades de democratizacibn y desa
rrollo evidenciadas por la puesta en 
marcha de los gobiernos regionales, 
han prevalecido, sin embargo, las 
severas restricciones impuestas por 
la hostilidad -abierta o solapada- del 
Gobierno Central y la escasez de 
recursos a que se condenb a las 
regiones.

Fujimori y la regionalizacibn 
como obstbculo

mocratizacibn del poder regional 
mediante la eleccion universal y di
recta de sus representantes), juicios 
discutibles sobre una supuesta buro- 
cratizacibn, y afirmaciones nada 
compatibles con la realidad como 
aquella sobre la regionalizacion de 
las empresas publicas cuyos “exce- 
sos" habrian “desarticulado sistemas 
que deben operar en forma armbnica 
a Io largo del pais”. Tai fue la aten- 
cion que merecib el proceso de re
gionalizacibn en el Mensaje del Pre
sidente.

Mas alia de esta optica delibera- 
damente limitada, los verdaderos 
problemas que interesan a las regio
nes son otros. En primer termino la 
autonomia econbmica. El Gobierno 
Central mesames viola las Leyesde 
Presupuesto Publico y de Financia- 
miento. Adembs de recortar asigna- 
ciones aprobadas a las regiones ha 
retenido el Fondo de Compensacibn 
Regional que les pertenece, acumu- 
Ibndose al mesde julio una deuda del 
orden de 160 millones de dblares. 
Resulta claro que el modelo elegido 
para conjurar la crisis y el manejo 
macroecondmico fuertemente cen- 
tralizado que ello implica, estbn en la 
base de esta agresibn a los gobier
nos regionales.

Por otro lado, las regiones de- 
mandan participar en la elaboracion 
de las politicas fundamentales que 
afectan su vida cotidiana y su future. 
Los problemas de violencia y narco- 
trbfico, el nuevo marco legal del agro, 
la conservacibn de los recursos na- 
turales, la politica energetica y vial,

etc., vienen siendo abordados por el 
Gobierno Central, marginando por 
completo a los gobiernos regionales.

Los problemas sehalados y la 
agresi va actitud presidencial marcan 
un contraste con los esfuerzos del 
Primer Ministro durante los ultimos 
meses, dirigidos a establecer -por 
cierto mas en el campo de las decla- 
raciones que en el de los hechos 
concretes- una nueva etapa de rela- 
ciones entre el gobierno central y los 
gobiernos regionales.

Se plantea asi mas de una inte- 
rrogante respecto a estas relaciones 
en el future inmediato. En tai contex- 
to, cabe a los gobiernos regionales y 
principalmente a su instancia de 
coordinacibn -el Consejo Nacional 
de Presidentes Regionales- retomar 
iniciati vas en defensa de sus fueros. 
Acciones concertadas en el campo 
presupuestal y tributario, continuar 
con las iniciativas ya adelantadas 
por algunas regiones en el campo de 
la pacificacion, y un esfuerzo de las 
Asambleas Regionales para lograr 
acuerdos estrategicos, pueden ayu- 
dar a revertir el actual entrampa- 
miento del proceso de regionaliza
cibn.

La prbxima II Reunion Cumbre de 
Presidentes Regionales a realizarse 
en Tacna este mes de agosto bien 
puede significar un impulse efectivo 
a esta nueva etapa ■

6lo una parte del discurso del 
$2? presidente Fujimori fue m3s 

d6biI que la que reservd al tema de la 
pacifica cid n y derechos humanos, la 
que dedicd a programas de emer- 

gencia social; es que sobre eso, sim- 
plemente no dijo nada.

Pacificacion y derechos humanos:

Solo un clavo

En una exposicidn de casi cuatro 
horas de duracidn, en donde se de- 
talld hasta Io infinito hasta la ultima 
carretera por construir o el ultimo 

ddlar por conseguir, la pobreza en el 
tema de la pacificacidn y derechos 
humanos pareciera indicar que para 

el presidente, es este un problems 

marginal; una especie de davo sail- 
do en el zapato que aun cuando no 

se arregle, no nos va a significar 

mds problema, que una ligera inco- 
modidad al caminar.

Si esa es la evaluacidn del Presi-

palabras, lainconsistenciadel discur
so y accidn del presidente Fujimori en 
este campo, pone en tela de juicio los 
logros que el sostiene se puede obte- 

ner en otros.
i,Qub fue Io que dijo? En slntesis 

muy breve, el presidente ratified que 
su estrategia consists en desarrollar 

una labor de inteligencia en las ciuda- 
des y organizar rondas campesinas 

en el campo. Afirmd que ello y un 

mayor acercamiento derejbrcito con 
la poblacidn habfan permitido derro- 
tas importantes de la subversidn; rei-

dente, se equivoca. En todo caso ese 
clavo estd infectado y aunque la heri- 
da no es siempre visible y grande, por 
all! entra la enfermedad que debilita 
todo el cuerpo social y que anula nues- 

tras fuerzas para desarrollarnos y 
construir una sociedad mejor. En otras

vindicdasimismoalgunosbxitosmi- 
litares en la zona de selva y ofrecid 
levantar el estado de emergencia en 
algunas zonas conforme ell as se va- 
yan pacificando.

Ratified su plena confianza a la 
accidn de las fuerzas armadas y la 
policla y, en ambos casos, aludid a 
la gastada fdrmula de que los erro- 
res y excesos que se cometen co- 
rresponden a la accidn aislada de al- 

gunos de sus miembros.
Frente a las violaciones a los de

rechos humanos, muchas y graves, 
I que se han cometido durante, su 

primer aho de gobierno recurrid a la 

tambidn ya repetida retdrica de la 
afirmacidn de buenos propdsitos a 
future. Pero sin especificar ningu- 
na medida concreta para que ello 
suceda. Otros anuncios en este 
campo fue que darla un decreto le
gislative ddndole funciones Claras 

al Consejo por la Paz y que, en el se- 
gundo aho de su gobierno, cumpli- 

rla Io que ofrecid para el primero y 
no hizo, crear un Alto Comisiona- 
do para los Derechos Humanos. 
Ambas propuestas son positivas 
pero su proceso viene siendo tan 
lento, y tan por el costado del cur- 
so real de los acontecimientos que 
pueden ser un saludo a la bandera.

Asf, si nos limitamos a Io que el 
discurso presidencial anuncia, no 

hay expectativas de cambios impor
tantes en esta materia y ello es extre- 
madamente pel igroso y pone en ries- 

go la gestidn de conjunto del 
gobierno ■

Mientras no haya cambios en la politica de pacificacion la violen

cia cobrard mas victimas.
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Regionalizacion:

Un ano de avances

A estas alturas muy pocos dudan 
que el actual Poder Ejecutivo consi- 
dera un obstaculo la presencia de los 
gobiernos regionales en la escena 
nacional. La polltica global del pre
sente rbgimen no solamente pres- 
cinde de las regiones sino que, tai 
como Io ha venido mostrando desde 
su inicio, se orienta a hacer retroce- 
der (o por Io menos “congelar”) el 
proceso de regionalizacibn.

El reciente Mensaje de Fiestas 
Patrias viene a ratificar que bsa es la 
orientacibn central. En tono agresi- 
vo, el Presidente Fujimori le ha he- 
cho saber al pals que “el proceso de 
regionalizacion heredado ha traldo 
una serie de consecuencias negati- 
vas para el desarrollo”.

Desde esta apreciacibn bbsica, 
se mezclan en el discurso presiden- 
cial problemas reales (como la de-

/pLi umplido un afio del Gobierno 
Fujimori,enmediode unacon- 

flictiva coexistencia con los gobier
nos regionales, el balance del proce
so de regionalizacibn arroja mas som- 
bras que luces. Junto a las posibili- 
dades de democratizacibn y desa
rrollo evidenciadas por la puesta en 
marcha de los gobiernos regionales, 
han prevalecido, sin embargo, las 
severas restricciones impuestas por 
la hostilidad -abierta o solapada- del 
Gobierno Central y la escasez de 
recursos a que se condenb a las 
regiones.

Fujimori y la regionalizacibn 
como obstbculo

mocratizacibn del poder regional 
mediante la eleccion universal y di
recta de sus representantes), juicios 
discutibles sobre una supuesta buro- 
cratizacibn, y afirmaciones nada 
compatibles con la realidad como 
aquella sobre la regionalizacion de 
las empresas publicas cuyos “exce- 
sos" habrian “desarticu lado sistemas 
que deben operar en forma armbnica 
a Io largo del pais”. Tai fue la aten- 
cibn que merecib el proceso de re
gionalizacibn en el Mensaje del Pre
sidente.

Mas alia de esta optica delibera- 
damente limitada, los verdaderos 
problemas que interesan a las regio
nes son otros. En primer termino la 
autonomia econbmica. El Gobierno 
Central mesames viola las Leyesde 
Presupuesto Publico y de Financia- 
miento. Ademas de recortar asigna- 
ciones aprobadas a las regiones ha 
retenido el Fondo de Compensacibn 
Regional que les pertenece, acumu- 
Ibndose al mes de julio una deuda del 
orden de 160 millones de dblares. 
Resulta claro que el modelo elegido 
para conjurar la crisis y el manejo 
macroeconbmico fuertemente cen- 
tralizado que ello implica, estbn en la 
base de esta agresibn a los gobier
nos regionales.

Por otro lado, las regiones de- 
mandan participar en la elaboracibn 
de las politicas fundamentales que 
afectan su vida cotidiana y su future. 
Los problemas de violencia y narco- 
trafico, el nuevo marco legal del agro, 
la conservacibn de los recursos na- 
turales, la politica energetica y vial,

etc., vienen siendo abordados por el 
Gobierno Central, marginando por 
completo a los gobiemos regionales.

Los problemas sefialados y la 
agresi va actitud presidencial marcan 
un contraste con los esfuerzos del 
Primer Ministro durante los ultimos 
meses, dirigidos a establecer -por 
cierto mas en el campo de las decla- 
raciones que en el de los hechos 
concretes- una nueva etapa de rela- 
ciones entre el gobierno central y los 
gobiernos regionales.

Se plantea asi mas de una inte- 
rrogante respecto a estas relaciones 
en el future inmediato. En tai contex- 
to, cabe a los gobiernos regionales y 
principalmente a su instancia de 
coordinacibn -el Consejo Nacional 
de Presidentes Regionales- retomar 
iniciati vas en defensa de sus fueros. 
Acciones concertadas en el campo 
presupuestal y tributario, continuar 
con las iniciativas ya adelantadas 
por algunas regiones en el campo de 
la pacificacion, y un esfuerzo de las 
Asambleas Regionales para lograr 
acuerdos estrategicos, pueden ayu- 
dar a revertir el actual entrampa- 
miento del proceso de regionaliza
cibn.

La prbxima II Reunion Cumbre de 
Presidentes Regionales a realizarse 
en Tacna este mes de agosto bien 
puede significar un impulse efectivo 
a esta nueva etapa ■

6lo una parte del discurso del 
$2) presidente Fujimori fue m3s 

d6biI que la que reservd al tema de la 
pacificacidn y derechos humanos, la 
que dedied a programas de emer- 

gencia social; es que sobre eso, sim- 
plemente no dijo nada.

Pacificacion y derechos humanos:

Solo un clavo

En una exposicibn de casi cuatro 
horas de duracibn, en donde se de- 
tallb hasta Io infinito hasta la ultima 
carretera por construir o el ultimo 

dblar por conseguir, la pobreza en el 
tema de la pacificacibn y derechos 
humanos pareciera indicar que para 

el presidente, es este un problems 

marginal; una especie de clavo salt- 
do en el zapato que aun cuando no 

se arregle, no nos va a significar 
mds problems, que una ligers inco- 
modidad al caminar.

Si esa es la evaluacibn del Presi-

palabras, lainconsistenciadel discur
so y accibn del presidente Fujimori en 
este campo, pone en tela de juicio los 
logros que el sostiene se puede obte- 

ner en otros.
i,Qub fue Io que dijo? En slntesis 

muy breve, el presidente ratified que 
su estrategia consists en desarrollar 

una labor de inteligencia en las ciuda- 
des y organizar rondas campesinas 

en el campo. Afirmb que ello y un 

mayor acercamiento deFej^rcito con 
la poblacibn habfan permitido derro- 
tas importantes de la subversibn; rei-

dente, se equivoca. En todo caso ese 
clavo estd infectado y aunque la heri- 
da no es siempre visible y grande, por 
all! entra la enfermedad que debilita 
todo el cuerpo social y que anula nues- 
tras fuerzas para desarrollarnos y 
construir una sociedad mejor. En otras

vindicb asimismo algunos bxitos mi- 
litares en la zona de selva y ofrecib 
levantar el estado de emergencia en 
algunas zonas conforms ell as se va- 
yan pacificando.

Ratified su plena confianza a la 
accidn de las fuerzas armadas y la 
poliefa y, en ambos casos, aludid a 
la gastada fdrmula de que los erro- 
res y excesos que se cometen co- 
rresponden a la accidn aislada de al

gunos de sus miembros.
Frente a las violaciones a los de

rechos humanos, muchas y graves, 
|| que se han cometido durante su 

primer aho de gobierno recurrid a la 

tambibn ya repetida retdrica de la 
afirmacibn de buenos propbsitos a 
future. Pero sin especificar ningu- 
na medida concreta para que ello 
suceda. Otros anuncios en este 

campo fue que darla un decreto le
gislative ddndole funciones Claras 

al Consejo por la Paz y que, en el se- 
gundo aho de su gobierno, cumpli- 

rfa Io que ofrecib para el primero y 
no hizo, crear un Alto Comisiona- 
do para los Derechos Humanos. 
Ambas propuestas son positivas 
pero su proceso viene siendo tan 
lento, y tan por el costado del cur- 
$o real de los acontecimientos que 
pueden ser un saludo a la bandera.

Asf, si nos limitamos a Io que el 
discurso presidencial anuncia, no 

hay expectativas de cambios impor
tantes en esta materia y ello es extra- 
madamente pel igroso y pone en ries- 

go la gestibn de conjunto del 

gobierno ■

Mientras no haya cambios en la politica de pacificacion la violen

cia cobrard mas victimas.
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La palabra neoliberalismo esti 
slendo muy usada en nuestro 
pais. Y con ella se califica la 
politica econOmica seguida por 
el actual gobierno desde agosto 
de 1990. Los duros programas 
de ajuste de precios, las 
restricciones salariales, las 
prlvatizaciones de empresas 
publicas, las reducciones de 
personal estatal, la 
desproteccibn de la industria 
nacional, etc., son expresiones 
del neoliberalismo. Estamos, 
pues, sintiendo su Influencia en 
la economia, pero sobretodo 
sufriendo sus efectos concretes 
en nuestra vida diaria.

FEJ I termino neoliberal quiere 
LS decirnuevo(neo)liberalismo. 

El anterior, es decir el primer libera- 

lismo, surgio hace tres siglos como 
una corriente de pensamiento en Eu
ropa. Y su objetivo fue explicar y for- 
talecer al capitalismo como sistema 
econdmico. Junto con esta corriente 
tu/o su origen tambidn el pensa
miento socialista, que buscaba mas 
bien explicar las leyes economicas 
que llevarian al fin del capitalismo y 
su reemplazo por el socialismo. 
Ambas corrientes tienen plantea- 
mientos economicos, politicos y filo- 
soficos que han estado en contrapo- 
sicidn y di scusidn durante mds de un 

siglo.

Este primer liberalismo se carac- 
terizd por plantear en el piano econd- 
mico la necesidad de eliminar barre- 
ras al comercio entre los paises; es 
decir, no entorpecer mediante con- 
troles o normas estatales las com- 
pras y ventas internacionales que 
realizabanlasempresaseindividuos 
de uno u otro pais. Asimismo, la 
defensa de la propiedad privada 
sobre los medios de produccidn fue 
asumida como parte fundamental de 
sus concepciones.

En el piano politico los primeros 
liberates propiciaron la formacidn de 
Estados donde la poblacidn eligiera 
a sus representantes en los Par- 
lamentos. Defendieron la demo-

cracia como sistema de gobierno 
en contra de las monarquias. Tam- 
bidn establecieron las principales 
ideas sobre los derechos humanos 
y los del ciudadano. Pero aun asi 
se establecieron grandes injusticias 
y profundas desigualdades agrava- 
das con el avance de la industriali- 
zacion.

Frente a estos problemas el so
cialismo propuso una solucidn: la 
revolucion social y popular. El socia

lismo propiciaba la eliminacion de la 
propiedad privada y el mayor control 
estatal de laeconomia y el comercio. 
No propugnaba la creacidn de parta- 
mentos ni de elecciones universales, 
tratando de crear una nueva demo- 
cracia popular. El resultado concrete 
fue que se crearon sistemas de dic- 
tadura contra el propio pueblo que 
ahogaban las iniciativas individuates 
y populares.

Durante casi todo el siglo XX el 
liberalismo fue retrocediendo frente 
al avance del socialismo y de regi- 
menes capitalistas con fuerte inge- 
rencia del Estado en la economia. 
Pero a partir de los ahos setenta 
renace nuevamente el pensamiento 
liberal, esta vez se asienta ya no 
solamente en Europa sino a nivel 
mundial.

Sus principales propulsores han 
sido los gobiernos de Ronald Rea
gan en los EE.UD. y Margaret That
cher en Inglaterra. A pesar de no 
exhibir grandes logros econdmicos

estos gobiernos permanecieron va
ries ados propagandizando la idea 
de que el liberalismo es el mejor 
sistema economico. Sin embargo, 
esta apreciacion no es cierta, pues 
paises como Japdn o Alemania, que 
no aplicaron politicas neoliberales 
para desarrollar, si pueden exhibir 
logros economicos mds importan- 
tes. En estos paises fue el Estado el 
que oriento y liderd el proceso de 
desarrollo, pero con gran presencia 
de la em presa privada que aceptaba 
los objetivos estatales.

La caida del socialismo en los 
paises de Europa del Este, como la 
Union Sovietica o Polonia o Ruma
nia, etc., ha fortalecido la influencia 
del neoliberalismo, pues aparece 
como vencedor en una confronta- 
cidn con el socialismo. El capitalismo 
ha vencido al socialismo dicen los 
neoliberales. Sin embargo, tai afir- 
macidn tampoco es totalmente cier
ta, debido a que el propio capitalismo 
no ha resuelto susgravesproblemas 
internes como el desempleo, la des- 
igualdad social y la destruccidn del 

medio ambiente.
Una vez mas llega a nuestro pais 

la influencia de un pensamiento ori- 
ginado en otros lugares del mundo, 
el cual se Io trata de aplicar sin estu- 
diarlo antes para saber si sirve o no 
a nuestra realidad.

Cuando el Presidente Fujimori 

llego al poder dijo que no era neoli
beral, pero las politicas que esta 
aplicando desde los inicios de su 
gobierno si son parte del neoli
beralismo. Por ello es importante 
saber cuales son sus plantea- 

mientos.

a. El “mercado libre” o liberalizacidn 
de la economia

productoscomoel arroz, la leche, los 
fideos, el pan, etc., sino que los fijael 
mercado. Por supuesto, son los 
empresarios los que coIocan el me
jor precio para sus productos a pesar 
de que la mayor parte de la poblacidn 
no tenga dinero para comprarlos. 
Por ello es que todo sigue subiendo 
de precio, sin que el Estado haga 
nada para eliminar la especulacidn o 
las maniobras de unos cuantos que 
piensa solamente en el beneficio 

propio.
Tambien enel campo se ha insta- 

lado el “mercado libre” para la com- 
pra-venta de tierras y para el arrien- 
do de las parcelas. Lo mismo sucede 
con la elimininacidn de la prohibicidn 

que establecia la Reforma Agraria 
de coIocar a la tierra como garantia 
para recibir credito bancario.

En este sistema liberal siempre 
son los mas debiles y pobres los que 
salen desfavorecidos, pues no tie
nen poder para imponer sus precios 
o condiciones en el mercado. Forta- 
lecer las organizaciones de los 
campesinos para que su poder 
aumente es una altemativa contra

Que plantea el neoliberlismo 

en el Peru?

Los neoliberales plantean en pri

mer lugar la reduccidn al minimo del 
papel del Estado en la economia. 
Para ellos es el "mercado libre” el 
que debe ordenar toda la economia 
sin la intervencidn del Estado. "Mer
cado libre” im plica la presencia de 
muchas empresas privadas e indi vi- 
duos que compiten por comprar y 
vender sus productos y servicios al 
mejor precio.

Por ello es que se han em pezado 
a vender empresas estatales a 
empresarios privados. Y tambien se 
ha iniciado la reduccidn de personal 
en todos los ministerios e institucio- 
nes publicas del pais. De esta mane- 
ra se ha aumentado el desempleo en 
nuestra sociedad. Por otro lado, 
vemos que en un pais de grandes 
desigualdades sociales como el 
nuestro, si el Estado deja de interve- 
nir en la economia se deja en el 
desamparo a los mas debites.

Tenemos tambien que el gobier
no ya no controla los precios de los

El Estado abandona su rol en la produccidn, lo deja en manos de la empresa 

privada.

M. thalcher: su gobierno fue uno de 
los principales propulsores del neo
liberalismo a nivel international.

«
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La palabra neoliberalismo esti 
slendo muy usada en nuestro 
pais. Y con ella se califica la 
politica econOmica segulda por 
el actual gobierno desde agosto 
de 1990. Los duros programas 
de ajuste de precios, las 
restricciones salariales, las 
prlvatizaciones de empresas 
publicas, las reducciones de 
personal estatal, la 
desproteccibn de la industria 
nacional, etc., son expresiones 
del neoliberalismo. Estamos, 
pues, sintiendo su influencia en 
la economia, pero sobretodo 
sufriendo sus efectos concretes 
en nuestra vida diaria.

I termino neoliberal quiere 
L5 decirnuevo(neo)liberalismo. 

Ei anterior, es decir el primer libera- 

lismo, surgio hace tres siglos como 
unacorrientede pensamientoen Eu
ropa. Y su objetivo fue explicar y for- 
talecer al capitalismo como sistema 
econdmico. Junto con esta corriente 
tu/o su origen tambidn el pensa- 
miento socialista, que buscaba mas 
bien explicar las leyes economicas 
que llevarian al fin del capitalismo y 
su reemplazo por el socialismo. 
Ambas corrientes tienen plantea- 
mientos economicos, politicos y filo- 
sdficos que han estado en contrapo- 
sicidn y discusidn durante mas de un 

siglo.

Este primer liberalism© se carac- 
terizd por plantear en el piano econd- 
mico la necesidad de eliminar barre- 
ras al comercio entre los paises; es 
decir, no entorpecer mediante con- 
troles o normas estatales las com- 
pras y ventas internacionales que 
realizaban las empresas e individuos 
de uno u otro pais. Asimismo, la 
defensa de la propiedad privada 
sobre los medios de produccidn fue 
asumida como parte fundamental de 
sus concepciones.

En el piano politico los primeros 
liberates propiciaron la formacidn de 
Estados donde la poblacidn eligiera 
a sus representantes en los Par- 
lamentos. Defendieron la demo-

cracia como sistema de gobierno 
en contra de las monarquias. Tam- 
bibn establecieron las principales 
ideas sobre los derechos humanos 
y los del ciudadano. Pero aun asi 
se establecieron grandes injusticias 
y profundas desigualdades agrava- 
das con el avance de la industriali- 
zacion.

Frente a estos problemas el so
cialismo propuso una solucidn: la 
revolucion social y popular. El socia

lismo propiciaba la eliminacion de la 
propiedad privada y el mayor control 
estatal de laeconomia y el comercio. 
No propugnaba la creacidn de parla- 
mentos ni de elecciones universales, 
tratando de crear una nueva demo- 
cracia popular. El resultado concrete 
fue que se crearon sistemas de dic- 
tadura contra el propio pueblo que 
ahogaban las iniciativas individuales 
y populares.

Durante casi todo el siglo XX el 
liberalismo fue retrocediendo frente 
al avance del socialismo y de regi- 
menes capitalistas con fuerte inge- 
rencia del Estado en la economia. 
Pero a partir de los arios setenta 
renace nuevamente el pensamiento 
liberal, esta vez se asienta ya no 
solamente en Europa sino a nivel 
mondial.

Sus principales propulsores han 
sido los gobiernos de Ronald Rea
gan en los EE.UU. y Margaret That
cher en Inglaterra. A pesar de no 
exhibir grandes logros econdmicos

estos gobiernos permanecieron va
ries ados propagandizando la idea 
de que el liberalismo es el mejor 
sistema economico. Sin embargo, 
esta apreciacion no es cierta, pues 
paises como Japdn o Alemania, que 
no aplicaron politicas neoliberales 
para desarrollar, si pueden exhibir 
logros economicos mds importan- 
tes. En estos paises fue el Estado el 
que oriento y liderd el proceso de 
desarrollo, pero con gran presencia 
de la empresa privada que aceptaba 
los objetivos estatales.

La caida del socialismo en los 
paises de Europa del Este, como la 
Union Sovietica o Polonia o Ruma
nia, etc., ha fortalecido la influencia 
del neoliberalismo, pues aparece 
como vencedor en una confronta- 
cidn con el socialismo. El capitalismo 
ha vencido al socialismo dicen los 
neoliberales. Sin embargo, tai afir- 
macidn tampoco es totalmente cier
ta, debido a que el propio capitalismo 
no ha resuelto susgravesproblemas 
internes como el desempleo, la des- 
igualdad social y la destruccidn del 

medio ambiente.
Una vez mas llega a nuestro pais 

la influencia de un pensamiento ori- 
ginado en otros lugares del mundo, 
el cual se Io trata de aplicar sin estu- 
diarlo antes para saber si sirve o no 
a nuestra realidad.

Cuando el Presidente Fujimori 

llego al poder dijo que no era neoli
beral, pero las politicas que esta 
aplicando desde los inicios de su 
gobierno si son parte del neoli
beralismo. Por ello es importante 
saber cuales son sus plantea- 

mientos.

a. El “mercado libre" o liberalization 
de la economia

productoscomoel arroz, la leche, los 
fideos, el pan, etc., sino que los fija el 
mercado. Por supuesto, son los 
empresarios los que coIocan el me
jor precio para sus productos a pesar 
de que la mayor parte de la poblacidn 
no tenga dinero para comprarlos. 
Por ello es que todo sigue subiendo 
de precio, sin que el Estado haga 
nada para eliminar la ©speculation o 
las maniobras de unos cuantos que 
piensa solamente en el beneficio 

propio.
Tambien enel campo se ha insta- 

lado el “mercado libre” para la com- 
pra-venta de tierras y para el arrien- 
do de las parcelas. Lo mismo sucede 
con la elimininacidn de la prohibition 

que establecia la Reforma Agraria 
de coIocar a la tierra como garantia 
para recibir credito bancario.

En este sistema liberal siempre 
son los mas debiles y pobres los que 
salen desfavorecidos, pues no tie
nen poder para imponer sus precios 
o condiciones en el mercado. Forta- 
lecer las organizaciones de los 
campesinos para que su poder 
aumente es una altemativa contra

Que plantea el neoliberlismo 

en el Peru?

Los neoliberales plantean en pri

mer lugar la reduction al minimo del 
papel del Estado en la economia. 
Para ellos es el "mercado libre” el 
que debe ordenar toda la economia 
sin la intervencidn del Estado. "Mer
cado libre” implica la presencia de 
muchas empresas privadas e indivi
duos que compiten por comprar y 
vender sus productos y servicios al 
mejor precio.

Por ello es que se han em pezado 
a vender empresas estatales a 
empresarios privados. Y tambien se 
ha iniciado la reduccion de personal 
en todos los ministerios e institucio- 
nes publicas del pais. De esta mane- 
ra se ha aumentado el desempleo en 
nuestra sociedad. Por otro lado, 
vemos que en un pais de grandes 
desigualdades sociales como el 
nuestro, si el Estado deja de interve- 
nir en la economia se deja en el 
desamparo a los mas debiles.

Tenemos tambien que el gobier

no ya no controla los precios de los

fa

I
El Estado abandona su rol en la produccidn, lo deja en manos de la empresa 

privada.

M. thatcher: su gobierno fue uno de 
los principales propulsores del neo

liberalismo a nivel international.
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La nueva Ley y los proyectos en debate

Como sabemos, desde hace algun tiempo se venian

Necesidad de cambios en el pais

r

En tercer lugar los neoliberales Ismael Munoz Portugal
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los efectos del neoliberalismo en el 
campo.

b. La privatizacion absoluta de la 
economia

En la realidad del pais esto re- 
sulta (also, pues empresas sociales 
o colectivas, como por ejemplo, las 
comunidades campesinas, median- 
te el uso de mecanismos comunales 
de propiedad y trabajo, han demos- 
trado ser eficientes en el manejo de 
los recursos agrarios durante siglos.

Por otro lado, las organizaciones 
para la alimentacion y la salud popu
lar, han demostrado que, con actitu- 
des solidarias, son capaces de resol
ver problemas economicos y socia
les de manera colectiva y evitar la 
mayor desnutricidn del pueblo pe- 
ruano.

La iniciativa y la propiedad priva- 
da tienen un papel positive cuando 
estan dirigidas hacia el bien comun. 
No es el caso negar la importancia de 
cada individuo o el derecho a la pro
piedad personal. Se trata de afirmar 

que la persona y la sociedad humana 
tienen otros valores y motivaciones 
para el desarrollo tanto economico 
como social. Como bien Io sefiala la 
Iglesia Catdlica, la propiedad priva- 
da debe cumplir una funcidn social.

c. El ajuste econbmico contra las 
mayorias populates

Finalmente, podemos decir que 
se requieren cam bios profundos en 
el Peru. Necesitamos una politica 
economica y social que tome en 
cuenta a las mayorias populates. 
Que no genere mayor desigualdad y 
mayor violencia. Que sea capaz de 
reinsertar al pais en el mundo de 
manera tai que la poblacidn no sea 
condenada a la miseria, al anaifabe- 
tismo y a la enfermedad. Para todo 
esto el neoliberalismo esta demos- 
trando que no tiene respuesta ■

afirman que la unica manera de en- 
frentar los problemas econbmicos 
del pais, como la inflacion, es me- 
diante la reduccidn de los gastos del 
Estado y la disminucibn de los ingre- 
sos populates. De esta manera es 
que el gobiemo actual ha reducido 
los gastos en educacibn publica, en 
salud, en seguridad social; Io mismo 
que en la alimentacion popular a 
traves de la practica eliminacibn del 
programa de emergencia social.

Y tambibn se niega a daraumen- 
tos de sueldos y salaries, a pesar de 

que los trabajadores no pueden vivir 
con Io que actualmente ganan que 
en muchos casos no llega a 50 soles 
mensuales. A los neoliberales no les 
importa que el efecto de sus politicas 
sea que la poblacion sufra hambre, 
no tenga empleo y se acreciente el 
analfabetismo, pues su principal 
objetivo es hacer que las cuentas 
financieras del Estado se ajusten sin 
tener en cuenta los costos sociales.

En el piano externo los neolibera
les desean cumplir a todo trance con 
los organismos financieras interna- 
cionales como el FMI para pagarles 
la deuda externa.

1

Con la dacibn del Decreto 
Legislati vo 653 o Ley de Promoclbn 
de las Inversiones en el Sector 
Agrario, se pone fin a las 
especulaciones con respecto a la 
profundidad de los cambios que la 
politica neoliheral del Ing. Fujimori 
iba a traer para el campo peruano.

Reforma Agraria:

Cronica de una

■

En segundo lugar los neolibera
les plantean que la mejor manera de 
organizar a la sociedad y a la econo
mia es sobre la base de la propiedad 
privada. Estan en contra de la pro
piedad social y estatai, pues creen 
que solamente el individualismo y el 
egoismo personal pueden ser moti
vaciones para crecereconbmicamen- 
te.

Por otro lado, es la solidaridad de 
las mujeres y familias populates Io 
que ha hecho que se organicen para 
enfrentar el problema del ham bre y la 
enfermedad. De no haber existido 
este animo seguramente la muerte 
de miles de nifios hubiera sido una 
dramatica realidad. Las organizacio
nes para la alimentacibn y la salud 
popular como los comedores popu
lates, los comites del vaso de leche, 
los comites de salud, etc. han de
mostrado que con actitud solidaria 
son capaces de resolver problemas 
economicos y sociales de manera 
colectiva y evitar la mayor desnutri- 
cibn del pueblo peruano.

elaborando diversos proyectos para 
modificar la Ley de Reforma Agraria 
y ordenar la legislacibn sobre la 
materia, sumamente dispersa y des- 
ordenada.

Para ello se habian conformado 
dos comisiones de trabajo: una en el 
seno de la Camara de Diputados y la 
otra de tecnicos del Ministerio de 

Agricultura. La propuesta del Ministerio fue elaborada en 
forma secreta, pues ni los parlamentarios ni el Tribunal 
Agrario fueron convocados para su discusibn o al menos 
para dar su opinion.

La Camara de Diputados promovid una serie de 
reuniones con las organizaciones de productores, gre- 
mios campesinos, centres de promocidn agraria. Ello 
culmind con una propuesta de “Ley General Agraria” que

Como parte de su 
I politica

j neoliberal, el 
gobierno reduce 
los gastos 
sociales del 
Estado.

I —

A

a citada norma legal, al derogar explicitamente el 
Decreto Ley 17716culmina el proceso de desmon- 

taje de la Reforma Agraria e inaugura un nuevo modelo de 
desarrollo de la agricultura nacional.
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La nueva Ley y los proyectos en debate

Como sabemos, desde hace algun tiempo se venfan

y>

Necesidad de cambios en el pais

r

En tercet lugar los neoliberales Ismael Munoz Portugal

t
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los efectos del neoliberalismo en el 
campo.

b. La privatizacion absoiuta de la 
economia

c. El ajuste econdmico contra las 
mayorias populates

Finalmente, podemos decir que 
se requieren cambios profundos en 
el Peru. Necesitamos una polftica 
econbmica y social que tome en 

cuenta a las mayorias populates. 
Que no genere mayor desigualdad y 
mayor violencia. Que sea capaz de 
reinsertar al pais en el mundo de 
manera tai que la poblacibn no sea 
condenada a la miseria, al analfabe- 
tismo y a la enfermedad. Para todo 
esto el neoliberalismo esta demos- 
trando que no tiene respuesta ■

afirman que la unica manera de en- 
frentar los problemas econbmicos 
del pais, como la inflacion, es me- 
diante la reduccibn de los gastos del 
Estado y la disminucibn de los ingre- 
sos populates. De esta manera es 
que el gobierno actual ha reducido 
los gastos en educacibn publica, en 
salud, en seguridad social; Io mismo 
que en la alimentacibn popular a 
travbs de la practica eliminacibn del 
programa de emergencia social.

Y tarn bien se niega a dar aumen- 

tos de sueldos y salaries, a pesar de 
que los trabajadores no pueden vivir 
con Io que actualmente ganan que 
en muchos casos no llega a 50 soles 
mensuales. A los neoliberales no les 
importa que el efecto de sus polfticas 
sea que la poblacibn sufra hambre, 
no tenga empleo y se acreciente el 
analfabetismo, pues su principal 
objetivo es hacer que las cuentas 
financieras del Estado se ajusten sin 
tener en cuenta los costos sociales.

En el piano externo los neolibera
les desean cumplir a todo trance con 
los organismos financieros interna- 
cionales como el FMI para pagarles 
la deuda externa.

Con la dacibn del Decreto 
Legislati vo 653 o Ley de Promocibn 
de las Inversiones en el Sector 
Agrario, se pone fin a las 
especulaciones con respecto a la 
profundidad de los cambios que la 
polltica neoliheral del Ing. Fujimori 
iba a traer para el campo peruano.

Reforma Agraria:

Crbnica de una

___xl

En segundo lugar los neolibera
les plantean que la mejor manera de 
organizar a la sociedad y a la econo
mia es sobre la base de la propiedad 
privada. Estan en contra de la pro
piedad social y estatal, pues creen 
que solamente el individualismo y el 
egoismo personal pueden ser moti- 
vaciones paracrecereconbmicamen- 
te.

Por otro lado, es la solidaridad de 
las mujeres y familias populates Io 
que ha hecho que se organicen para 
enfrentar el problema del hambre y la 
enfermedad. De no haber existido 
este animo seguramente la muerte 
de miles de nihos hubiera sido una 
dramatica realidad. Las organizacio- 
nes para la alimentacibn y la salud 
popular como los comedores popu
lates, los comitbs del vaso de leche, 
los comites de salud, etc. han de- 
mostrado que con actitud solidaria 
son capaces de resolver problemas 
econbmicos y sociales de manera 
colectiva y evitar la mayor desnutri- 
cibn del pueblo peruano.

I Como parte de
| polftica 

neoliberal, el
| gobierno reduce

I los gastos 
| sociales del 
I Estado.

En la reaiidad del pais esto re- 
sulta false, pues empresas sociales 
o colectivas, como por ejemplo, las 
comunidades campesinas, median- 
te el uso de mecanismos comunales 
de propiedad y trabajo, han demos- 
trado ser eficientes en el manejo de 
los recursos agrarios durante siglos.

Por otro lado, las organizaciones 
para la alimentacibn y la salud popu
lar, han demostrado que, con actitu- 
des solidarias, son capaces de resol
ver problemas econbmicos y socia
les de manera colectiva y evitar la 
mayor desnutricibn del pueblo pe
ruano.

La iniciativa y la propiedad priva
da tienen un papel positive cuando 
estbn dirigidas hacia el bien comun. 
No es el caso negar la importancia de 
cada individuo o el derecho a la pro
piedad personal. Se trata de afirmar 

quelapersonayla sociedad hum ana 
tienen otros valores y motivaciones 
para el desarrollo tanto econbmico 
como social. Como bien Io seriala la 
Iglesia Catblica, la propiedad priva
da debe cumplir una funcibn social.

elaborando diversos proyectos para 
modificar la Ley de Reforma Agraria 
y ordenar la legislacibn sobre la 
materia, sumamente dispersa y des- 
ordenada.

Para ello se habfan conformado 
dos comisiones de trabajo: una en el 
seno de la Camara de Diputados y la 
otra de tecnicos del Ministerio de 

Agricultura. La propuesta del Ministerio fue elaborada en 
forma secreta, pues ni los parlamentarios ni el Tribunal 
Agrario fueron convocados para su discusibn o al menos 
para dar su opinion.

La Camara de Diputados promovib una serie de 
reuniones con las organizaciones de productores, gre- 
mios campesinos, centres de promocibn agraria. Ello 
culminb con una propuesta de “Ley General Agraria' que

11

m

L Decreto Ley 1771 Sculmina el proceso de desmon- 

taje de la Reforma Agraria e inaugura un nuevo modelo de 
desarrollo de la agricultura nacional.
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si bien no satisfizo las expectativas de todos, al menos 
permitina un espacio de debate en el Parlamento.

Sin embargo, y para contrarrestar los Impetus de los 
parlamentarios, el Poder Ejecutivo puso en vigencia los 
DDSS. 011 y 018, en los que se estableclan las normas 
basicas para que el libre juego de la oferta y la demanda 
regularan las relaciones economicas y sociales en el 
sector agrario.

Como estos decretos fueron cuestionados, pues de- 
rogaban una ley y algunos artlculos de la Constitucion via 
una norma de menor jerarqula (los decretos supremos), 
el gobierno se ha apresurado a dictar este Decreto 
Legislative, ampar^ndose en la delegacibn de facultades 
legislativas que el Parlamento le otorgo para dar normas 
que promocionen la inversion privada en los diferentes 
sectores productivos.

El DL. 653 repite en Io fundamental las normas que se 
aprobaron por los decretos 011 y 018 (comentados en 
ANDENES 62), dcindoles fuerza de ley.

Entre los cambios m6s sal tantes con respecto a estos 
decretos, se encuentra la norma relativa a la hipoteca de 
las tierras para garantizar los prestamos.

La actual ley establece que solo los propietarios de 
tierras mayores de 5 Has. pueden hipotecarlas y por 
cualquier tipo de prestamos (no solo por prestamos con 
fines agrarios). Esta medida que “protege" a propietarios 
de parcelas menores a las 5 Has, en realidad los deja en 
el limbo, pues si el Estado a traves del Banco Agrario no 
va a prestarles, tampoco Io hara la banca privada, pues la 
tierra no podra ser garantia de pago del prestamo.

Existe el temor de que, a mediano plazo, se inicie una 
etapa de reconcentracion de tierras en manos de los 
inversionistas nacionales y extranjeros y las sociedades 
de capital, ahora permitidas de ser propietarias. Esto 
debido a que el pequeho productor no podra competir con 
las empresas y capitalistas con mayores recursos. Al no 
haber garantia de precios justos, credit© oportuno, ni 
freno a la competencia de los productos agricolas impor- 
tados, el agricultor se veri obligado a vender su tierra o 
alquilarla.

No es casual que la ley amplie los limites inafectables, 
permitiendo que una persona o empresa pueda tener en 
su poder mayor extension de tierras, cuando existe una 
gran cantidad de campesinos sin tierras o minifundistas, 
a los que estarii vetada la adquisicion de tierras, pues sus 
precios seran fijados por la oferta y la demanda.

Preocupa tambidn que se pretenda desconocer el 
derecho a la propiedad que sobre las tierras eriazas

Se argumenta que las facultades delegadas por el 
Parlamento han sido rebasadas por el Poder Ejecutivo, 
mas aun tomando en cuenta que existe un proyecto en la 
Camara de Diputados listo para su debate.

En todo caso, creemos que corresponde a los produc- 
tores agrarios y a sus organizaciones asumir el reto que 
implies esta nueva politica para el campo, pues mds alia 
de las acciones politicas, sociales o legales, hay retos 
productivos y de organizacion que no se deben dejar de 
ladoB

tienen las comunidades campesinas, alegando que todas 
estas tierras “sin exepcion” pertenecen al Estado.

Es igualmente excesiva la liberalidad con que se trata 
a la agroindustria o a los que realizan inversiones para 
obtener agua del subsuelo. Quien tiene recursos para 
invertir, tiene todas las facilidades y practicamente ningun 
control (ver siguiente articulo).

Queda claro que con la nueva politica del gobierno, el 
principio que inspire la Reforma Agraria: “la tierra es para 
quien la trabaja” ha sido cambiado por “la tierra es para 
quien tiene mSs dinero”.

En el presente articulo, presentamos una visidn 
general de los principales cambios que trae esta 
ley, reservando para articulos posterlores una 
explicacidn y comentarios mas profundos.

En este titulo, se explican los objetivos de la ley y los 
principios o normas generales que se tendran en cuenta. 
Asi, se establece que al Estado le corresponde promover 
que las tierras y las aguas sean usadas eficientemente, 
para Io cual garantizara que cualquier persona o empre
sa, peruana o extranjera, pueda realizar acti vidades agra- 
rias sin mas limitaciones que las que establece la Cons- 
titucion y la presente ley.

Se establece que el marco legal que regula los dere
chos de propiedad, posesion, venta o alquiler de las 
tierras sera el Cddigo Civil. Esto quiere decir que todas las 
normas de proteccidn especial a la propiedad de los 
campesinos y pequefios propietarios que contemplaba la 
Ley de Reforma Agraria ya no tienen vigencia. Ahora, el 
pequeho propietario y el minifundista deber^n negociar

en igualdad de condiciones con las empresas o grandes 
propietarios.

En este titulo que consta de 6 capitulos, se ha repetido 
en gran parte Io que sefialaban los decretos 011 y 018-91 
AG que el gobierno dicto a principios de aho (ver ANDE
NES 62):

— Cualquier persona o empresa puede ser pro- 
pietaria de tierras. Para ello, se hace una interpretacibn 
muy especial del articulo 157 de la Constitucion refe- 
rido a la conduccion directa, desnaturalizandola en la 
practica.

— El propietario puede vender su tierra a cualquier 
persona y al precio que mejor le parezca, con la unica 
limitacion de que las parcelas resultantes de la venta 
no sean inferiores a 3 has. bajo riego. Esto quiere decir 
que si yo vendo parte de mi tierra, la porcion con la que 
me quede no debe ser inferior de 3 has. y la persona 
que me compra debe tambibn tener no menos de 3 
has.(art.7).

— El propietario puede alquilar o arrendar su tierra 
sin limitacion alguna, cuando Io considere mas conve- 
niente al plazo que quiera y al precio que le parezca 
(art.8).

— Posibilidad de establecer hipoteca sobre la tierra, 
como garantia de pago de los prestamos que se pueda 
recibir (aun los que no son para actividad agraria). Esta 
posibilidad vale solo para los propietarios que tengan 
parcelas mayores de 5 Has (art.9).

Un capitulo de esta parte de la Ley estb reservado 
para las normas que establecen las limitaciones del 
derecho de propiedad. En ella se contemplan funda- 
mentalmente la cantidad maxima de tierra que puede

- *■

wir?

Las reacciones frente a esta ley han sido diversas. Por 
el lado de las centrales campesinas se estan estudiando 
acciones legaies y politicas para conseguir su derogato- 
ria.

Esta nueva ley exige organizacion, para enfrentar los

Fl a norma que comentamos deroga explicitamente 
U=> el Decreto Ley 17716 o Ley de Reforma Agraria, 
anulando todas las normasque se dictaron en favor de los 
campesinos.

El D.Leg. 653 consta de 78 articulos, 27 disposiciones 
complementarias, transitorias y finales. Los temas gene
rales que regula estan ordenados en 6 titulos que presen
tamos y comentamos de manera general:

Por medio del Decreto Legislativo 653 publicado el 
12 de Agosto, se ha aprobado la Ley de Promocidn 
de las Inversiones en el sector agrario.
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si bien no satisfizo las expectativas de todos, al menos 
permitiria un espacio de debate en el Parlamento.

Sin embargo, y para contrarrestar los impetus de los 
parlamentarios, el Poder Ejecutivo puso en vigencia los 
DDSS. 011 y 018, en los que se establecian las normas 
bcisioas para que el libre juego de la oferta y la demanda 
regulars las relaciones economicas y sociales en el 
sector agrario.

Como estos decretos tueron cuestionados, pues de- 
rogaban una ley y algunos articulos de la Constitucidn via 
una norma de menor jerarquia (los decretos supremos), 
el gobierno se ha apresurado a dictar este Decreto 
Legislative, ampar^ndose en la delegacidn de facultades 
legislativas que el Parlamento le otorgd para dar normas 
que promocionen la inversion privada en los diferentes 
sectores productivos.

El DL. 653 repite en Io fundamental las normas que se 
aprobaron por los decretos 011 y 018 (comentados en 
ANDENES 62), dandoles fuerza de ley.

Entre los cam bios mas saltantes con respecto a estos 
decretos, se encuentra la norma relativa a la hipoteca de 
las tierras para garantizar los prestamos.

La actual ley establece que solo los propietarios de 
tierras mayores de 5 Has. pueden hipotecarlas y por 
cualquier tipo de prestamos (no solo por prestamos con 
fines agrarios). Esta medida que “protege” a propietarios 
de parcelas menores a las 5 Has, en realidad los deja en 
el limbo, pues si el Estado a traves del Banco Agrario no 
va a prestaries, tampoco Io hara la banca privada, pues la 
tierra no podra ser garantia de pago del prestamo.

Existe el temor de que, a mediano plazo, se inicie una 
etapa de reconcentracidn de tierras en manos de los 
inversionistas nacionales y extranjeros y las sociedades 
de capital, ahora permitidas de ser propietarias. Esto 
debido a que el pequeno productor no podra competir con 
las empresas y capitalistas con mayores recursos. Al no 
haber garantia de precios justos, credito oportuno, ni 
freno a la competencia de los productos agricolas impor- 
tados, el agricultor se vera obligado a vender su tierra o 
alquilarla.

No es casual que la ley amplie los limites inafectables, 
permitiendo que una persona o empresa pueda tener en 
su poder mayor extensidn de tierras, cuando existe una 
gran cantidad de campesinos sin tierras o minifundistas, 
a los que estarci vetada la adquisicidn de tierras, pues sus 
precios seran fijados por la oferta y la demanda.

Preocupa tambidn que se pretenda desconocer el 
derecho a la propiedad que sobre las tierras eriazas

Se argumenta que las facultades delegadas por el 
Parlamento han sido rebasadas por el Poder Ejecutivo, 
mas aun tomando en cuenta que existe un proyecto en la 
Camara de Diputados listo para su debate.

En todo caso, creemos que corresponde a los produc- 
tores agrarios y a sus organizaciones asumir el reto que 
implica esta nueva politica para el campo, pues m£s alia 
de las acciones politicas, sociales o legales, hay retos 
productivos y de organizacion que no se deben dejar de
ladoH

tienen las comunidades campesinas, alegando que todas 
estas tierras “sin exepcion” pertenecen al Estado.

Es igualmente excesiva la liberalidad con que se trata 
a la agroindustria o a los que realizan inversiones para 
obtener agua del subsuelo. Quien tiene recursos para 
invertir, tiene todas las facilidadesy practicamente ningun 
control (ver siguiente articulo).

Quedaclaro que con la nueva politica del gobiemo, el 
principio que inspire la Reforma Agraria: “la tierra es para 
quien la trabaja” ha sido cambiado por “la tierra es para 
quien tiene mas dinero”.

Las reacciones frente a esta ley han sido diversas. Por 
el lado de las centrales campesinas se estan estudiando 
acciones legales y politicas para conseguir su derogato- 
ria.

En el presente articulo, presentamos una visidn 
general de los principales cambios que trae esta 
ley, reservando para articulos posteriores una 
explicacidn y comentarios mds profundos.

En este titulo, se explican los objetivos de la ley y los 
principios o normas generales que se tendran en cuenta. 
Asi, se establece que al Estado le corresponde promover 
que las tierras y las aguas sean usadas eficientemente, 
para Io cual garantizar^ que cualquier persona o empre
sa, peruana o extranjera, pueda realizar acti vidades agra- 
rias sin mas limitaciones que las que establece la Cons- 
titucion y la presente ley.

Se establece que el marco legal que regula los dere
chos de propiedad, posesidn, venta o alquiler de las 
tierras serf el Cddigo Civil. Esto quiere decir que todas las 
normas de proteccion especial a la propiedad de los 
campesinos y pequehos propietarios que contemplaba la 
Ley de Reforma Agraria ya no tienen vigencia. Ahora, el 
pequeno propietario y el minifundista deberdn negociar

en igualdad de condiciones con las empresas o grandes 
propietarios.

fl a norma que comentamos deroga explicitamente 
el Decreto Ley 17716 o Ley de Reforma Agraria, 

anulando todas las normas que se dictaron en favorde los 
campesinos.

El D.Leg. 653 consta de 78 articulos, 27 disposiciones 
complementarias, transitorias y finales. Los temas gene
rales que regula estan ordenados en 6 titulos que presen
tamos y comentamos de manera general:

Por medio del Decreto Legislative 653 publicado el 
12 de Agosto, se ha aprobado la Ley de Promocidn 
de las Inversiones en el sector agrario.

En este titulo que consta de 6 capitulos, se ha repetido 
en gran parte Io que sefialaban los decretos 011 y 018-91 
AG que el gobierno dietd a principios de afio (ver ANDE
NES 62):

— Cualquier persona o empresa puede ser pro- 
pietaria de tierras. Para ello, se hace una interpretacion 
muy especial del articulo 157 de la Constitucion refe- 
rido a la conduccion directa, desnaturalizandola en la 
practica.

— El propietario puede vender su tierra a cualquier 
persona y al precio que mejor le parezca, con la unica 
limitacion de que las parcelas resultantes de la venta 
no sean inferiores a 3 has. bajo riego. Esto quiere decir 
que si yo vendo parte de mi tierra, la porcidn con la que 
me quede no debe ser inferior de 3 has. y la persona 
que me compra debe tambien tener no menos de 3 
has.(art.7).

— El propietario puede alquilar o arrendar su tierra 
sin limitacion alguna, cuando Io considere mas conve- 
niente al plazo que quiera y al precio que le parezca 
(art.8).

— Posibilidad de establecer hipoteca sobre la tierra, 
como garantia de pago de los prestamos que se pueda 
recibir (aun los que no son para actividad agraria). Esta 
posibilidad vale s6lo para los propietarios que tengan 
parcelas mayores de 5 Has (art.9).

Un capitulo de esta parte de la Ley estd reservado 
para las normas que estabiecen las limitaciones del 
derecho de propiedad. En ella se contemplan funda- 
mentalmente la cantidad maxima de tierra que puede

Esta nueva ley exige organizacion, para enfrentar los 
nuevos retos en unidad.

InJiMr
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Titulo VI:De la actividad agraria

I,

Titulo V: De las aguas

LIMITESINAFECTABLES

250 Has.

60 Has

nSecano 120 Has

5000 Has
Titulo III: De las tierras eriazas

medianaRequefia

Titulo IV: Tierras de selva y ceja de selva

17 —ANDENES16 —ANDENES

II

Pastos

Naturales

Que a cada socio correspond 

como maximo 60 Has.de riego 

6 120 Has.de secano 6 5000 

Has.de pastes, contando las 

que puedan tener por otros 

tltulos

Que a cada socio corresponda 

como maximo 250 Has,contando 

las que pueda tener por 

otros titulos

Numero de 
hectareas

Modalidad 
de venta

Adjudica- 
tarios

de 5 a 20 
Has.

personas 
naturales

hasta 150 
Has.

hasta 450 
Has.

agro- 
industria

Proyectos 
especiales

hasta 1000 
Has.

Decreto
Supremo

tener en propiedad una persona 
natural o juridica (empresas). A esto 
se llama ‘limite inafectabler (ver re- 
cuadro).

Cabe precisarque no se conside- 
ran en ese edmputo las tierras de 
propiedad de una misma persona, 
que esfen en zona de selva o que 
sean producto de habilitacidn de tie
rras eriazas.

En el caso de que una persona 
natural o juridica exceda de estos 
limites, o de comprobarse que un 
predio es conducido por feudatarios 
(colonos, yanaconas, aparceros, etc), 
el predio sera afectado, procedien- 
dose a expropiar la parte que exceda 
de los limites inafectables (en el pri
mer caso) o la to tai i dad del predio (en 
el segundo).

En este mismo titulo, se estable- 
cen normas sobre el cambio de uso 
de las tierras y sobre el abandono 
(que se da ahora cuando no se traba- 
ja la tierra durante dos aHos conse- 
cutivos).

Al igual que para las tierras eriazas, se hace una 
diferencia en la adjudicacion de parcelas de pequefia y 
mediana propiedad, agroindustria y proyectos especia
les.

la adjudicacion de las parcelas y su extension maxima 
(ver cuadro)

PERSONAS

JURIDICAS

Se distingue tambien entre las adjudicaciones en 
areas de proyectos de asentamiento rural y en las que no 
Io son. Se amplia generosamente los limites de propie
dad maxima, sobre todo para empresas y proyectos 
agroindustriales.

En este titulo, se dan normas generales con res- 
pecto al uso del recurso para fines agrarios. Se indica 
que las personas naturales o juridicas que inviertan 
dinero en obtener aguas subterraneas o para mejorar sus 
sistemas de riego, no perderan el derecho de seguir 
dotandose del agua que venian recibiendo y en las 
mismas cantidades.

Esto violenta las normas de legislacion de aguas, 
pues practicamente otorga un derecho de propiedad 
sobre dichas aguas.

Se establecen tambien las autoridades administrati- 
vas de agua y la organizacidn de los usuarios, normas 
que no varian sustancialmente de las anteriores, salvo la 
creacion de la Autoridad Autdnoma de Cuenca Hiodro- 
grafica.

Tipo de 
Propiedad

Sorteo 
publico

subasta 
publica

subasta 
publica

COSTA

Riego

SIERRA

Riego

El art. 24 de la Ley define las 
tierras eriazas como las no cultiva- 
das por falta o exceso de agua. Esta- 
blece que estas tierras pueden ser 
adjudicadas mediante denuncio sin 
limites en cuanto a su extension. 
Pero una vez que esas tierras sean 
irrigadas, quien consiguid la adjudi
cacion solo podra quedarse con 2,000 
Has. Las demas deberd venderlas 
en parcelas no inferiores a 20 Has. ni 
mayores a los limites inafectables.

Preocupa el que el Art. 23 manifiesta que las tie
rras eriazas “sin excepcion" pertenecen al Estado. 
Cabe recordar que cuando se discutia la nueva ley 
sobre comunidades campesinas se intento quitarles la 
propiedad sobre ellas. Finalmente la Ley General de 
Comunidades opto por reconocer la propiedad comunal 
de estas tierras. Pretendia la nueva ley eliminar este 
derecho?.

En los casos de proyectos de irrigacidn de tierras 
eriazas con recursos del Estado, se senalan normas para

PERSONAS 
NATURALES

ADJUDICACldN DE TIERRAS ERIAZAS 

(proyectos con fondos publicos)

En esta parte de la ley se hacen declaraciones gene
rales en torno a la promocion que hara el Estado para el 
aprovechamiento de algunas especies de la fauna silves- 
tre y de los auquenidos andinos (guanaco, vicufia). Se 
prohibe la exportacion de estos ultimos, y se establece 
que los propietarios de tierras en la zona andina (comu
nidades, empresas y personas) pueden manejar y apro- 
vechar los hatos de vicunas y guanacos que se encuen- 
tren en sus tierras.

Se establece tambien que las Comunidades Campe
sinas y Nativas podran arrendar sus tierras forestales 
hasta por 30 ahos renovables, para la instalacibn y 
manejo de plantaciones forestales.

Con respecto a la comercializacidn, no existir^ ningu- 
na restriccion, mas alia de las relacionadas con normas 
sanitarias, de aduanas o tributarias. Cualquier persona o 
empresa podra importar o exportar productos agrarios.

Con respecto a la agroindustria, un exceso del li- 
beralismo es no establecer ningun condicionamiento 
o control de sus actividades, Io que ocasionarS sin 
duda abuses con respecto a los campesinos, como 
sucede con los casos de Perulac y demas empresas 

oligopdlicas.
No existirdn tampoco 

regulaciones de precios, 
pues estos se determina- 

_______.__________ pOr |as concjjciones del

mercado.
En las disposiciones 

especiales se ordena que 
las empresas asociativas 
pueden hacer libremente 
su cambio de modelo 
empresarial mediante la 
decision de la mitad mas 
unodelosmiembrosdesu 
asamblea. En dicha asam- 
blea deben haber no 
menos de los dos tercios 
de los socios.

Se establece ademas 
laderogatoriade la Ley de 
Reforma Agraria y demds 
normas am pliatoriasyco- 
nexas, salvo los artfculos 
relatives al Tribunal Agra- 
rio.que siguenenvigencia 
hasta que se apruebe la 
nueva ley del Poder Judi
cial ■

personas naturales y 
juridicas (empresas)

Has.de
Has.de
Has.de
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medianaPequefia
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ll

Pastos

Naturales

Que a cada socio correspond 

como maximo 60 Has.de riego 

6120 Has.de secano 6 5000 

Has.de pastes, contando las 

que puedan tener por otros 

titulos

Que a cada socio corresponda 

como maximo 250 Has,contando 

las que pueda tener por 

otros titulos

Numero de 
hectareas

Modalidad 
de venta

Adjudica- 
tarios

de 5 a 20 
Has.

personas 
naturales

hasta 150 
Has.

hasta 450 
Has.

agro- 
industria

Proyectos 
especiales

hasta 1000 
Has.

Decreto
Supremo

tener en propiedad una persona 
natural o juridica (empresas). A esto 
se llama “limite inafectable" (ver re- 
cuadro).

Gate precisarque no se conside- 
ran en ese compute las tierras de 
propiedad de una misma persona, 
que esfen en zona de selva o que 
sean producto de habilitacion de tie
rras eriazas.

En el caso de que una persona 
natural o juridica exceda de estos 
limites, o de comprobarse que un 
predio es conducido por feudatarios 
(colonos, yanaconas, aparceros, etc), 
el predio sera afectado, procedien- 
dose a expropiar la parte que exceda 
de los limites inafectables (en el pri
mer caso) o la to tai i dad del predio (en 
el segundo).

En este mismo titulo, se estable- 
cen normas sobre el cambio de uso 
de las tierras y sobre el abandono 
(que se da ahora cuando no se traba- 
ja la tierra durante dos ahos conse- 
cutivos).

Al igual que para las tierras eriazas, se hace una 
diferencia en la adjudicacion de parcelas de pequefia y 
mediana propiedad, agroindustria y proyectos especia
les.

la adjudicacion de las parcelas y su extension maxima 
(ver cuadro)

PERSONAS

JURIDICAS

Se distingue tambien entre las adjudicaciones en 
areas de proyectos de asentamiento rural y en las que no 
Io son. Se amplia generosamente los limites de propie
dad maxima, sobre todo para empresas y proyectos 
agroindustriales.

En este titulo, se dan normas generales con res- 
pecto al uso del recurso para fines agrarios. Se indica 
que las personas naturales o juridicas que inviertan 
dinero en obtener aguas subterraneas o para mejorar sus 
sistemas de riego, no perderan el derecho de seguir 
dotandose del agua que venian recibiendo y en las 
mismas cantidades.

Esto violenta las normas de legislacion de aguas, 
pues practicamente otorga un derecho de propiedad 
sobre dichas aguas.

Se establecen tambidn las autoridades administrati- 
vas de agua y la organizacidn de los usuarios, normas 
que no varian sustancialmente de las anteriores, salvo la 
creacion de la Autoridad Autdnoma de Cuenca Hiodro- 
grafica.

Tipo de 
Propiedad

ADJUDICACldN DE TIERRAS ERIAZAS 
(proyectos con fondos publicos)

Sorteo 
publico

subasta 
publica

subasta 
publica

SIERRA

Riego

COSTA

Riego

pdgina legal

El art. 24 de la Ley define las 
tierras eriazas como las no cultiva- 
das por falta o exceso de agua. Esta- 
blece que estas tierras pueden ser 
adjudicadas mediante denuncio sin 
limites en cuanto a su extension. 
Pero una vez que esas tierras sean 
irrigadas, quien consiguid la adjudi
cacion solo podra quedarse con 2,000 
Has. Las demas deberd venderlas 
en parcelas no inferiores a 20 Has. ni 
mayores a los limites inafectables.

Preocupa el que el Art. 23 manifiesta que las tie
rras eriazas “sin excepcion” pertenecen al Estado. 
Cabe recordar que cuando se discutia la nueva ley 
sobre comunidades campesinas se intento quitarles la 
propiedad sobre ellas. Finalmente la Ley General de 
Comunidades opto por reconocer la propiedad comunal 
de estas tierras. i Pretendia la nueva ley eliminar este 
derecho?.

En los casos de proyectos de irrigacidn de tierras 
eriazas con recursos del Estado, se sefialan normas para

PERSONAS 
NATURALES

En esta parte de la ley se hacen declaraciones gene
rales en torno a la promocion que hara el Estado para el 
aprovechamiento de algunas especies de la fauna silves- 
tre y de los auquenidos andinos (guanaco, vicufia). Se 
prohibe la exportacion de estos ultimos, y se establece 
que los propietarios de tierras en la zona andina (comu
nidades, empresas y personas) pueden manejar y apro- 
vechar los hatos de vicunas y guanacos que se encuen- 
tren en sus tierras.

Se establece tambien que las Comunidades Campe
sinas y Nativas podran arrendar sus tierras forestales 
hasta por 30 afios renovables, para la instalacion y 
manejo de plantaciones forestales.

Con respecto a la comercializacidn, no existir^ ningu- 
na restriccion, mas alia de las relacionadas con normas 
sanitarias, de aduanas o tributarias. Cualquier persona o 
empresa podra importer o exportar productos agrarios.

Con respecto a la agroindustria, un exceso del li- 
beralismo es no establecer ningim condicionamiento 
o control de sus actividades, Io que ocasionarci sin 
duda abuses con respecto a los campesinos, como 
sucede con los casos de Perulac y demas empresas 

oligopdlicas.
No existirdn tampoco 

regulaciones de precios, 
pues dstos se determina- 
ran por las condiciones del 
mercado.

En las disposiciones 
especiales se ordena que 
las empresas asociativas 
pueden hacer libremente 
su cambio de modelo 
empresarial mediante la 
decision de la mitad mas 
unodelosmiembrosdesu 
asamblea. En dicha asam- 
blea deben haber no 
menos de los dos tercios 
de los socios.

Se establece ademas 
laderogatoriade la Ley de 
Reforma Agraria y demds 
normas am pliatoriasyco- 
nexas, salvo los articulos 
relatives al Tribunal Agra- 
rio.que siguenenvigencia 
hasta que se apruebe la 
nueva ley del Poder Judi
cial ■

personas naturales y 
juridicas (empresas)

Has.de
Has.de
Has.de
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Campesinado y Programa Liberal

El reto

Con el gobierno de Fujimori, se 
abre un nuevo proceso para el 
campo, en el cual vienen 
tomando abiertamente la 
iniciativa los grandes grupos de 
poder en el impulse de un 
modelo que prioriza la 
agroexportacidn. Este modelo 
dejard huellas tan significativas 
en el campo como Io hizo la 
Reforma Agraria y a la vez 
plantea grandes retos para el 
movimiento campesino.

para el movimiento campesino. Este, 
con el proceso abierto por la Refor
ma Agraria y luego de dos decadas 
de movilizaciones, logrd importantes 
avances democratizadores en cuan- 
to a la estructura de la propiedad

Ahora, el nuevo modelo econo- 
mico plantea nuevos y grandes retos

escenario, en donde los campesinos 
necesitan repensar su future, bus- 
cando su realizacioncomo producto- 
res y como ciudadanos, asumiendo 
en sus reales terminos su fuerza 
colectiva, tanto para mejorar su acti- 
vidad a partir de acciones comunes 
en beneficio de su produccion 
(em presas de servicios para asisten-

El campesinado 
debe valorar su 
fuerza colectiva 
para plantear 
alternativas.

En este sentido las demandas deben 
orientarse prio ritari amente a que este 
cumpla un papel regulador de los 
precios de sus productos, que de un 
mayor apoyo al mejoramiento de la 
infraestructura productiva (canales, 
carreteras, almacenes), asi como a 
la capacitacion e investigacion tec- 
noldgica. Tambien es necesario un 
apoyo financiero para la pequena 
produccion, tanto para la siembra, 
como para mejoramiento de infraes
tructura y comercializacibn (y por 
cierto tambien mediante nuevos 
mecanismos como son cajas rura- 
les, banco de insumos, etc).

Finalmente a nivel de los propios 
campesinos, ponerse a la altura de 
la nueva situacion supone asumir 
un mejor uso de sus capacidades 
productivas, mejorando el manejo 
de sus cultivos y su tecnologia, co
mo asimismo de los recursos e incor- 
porando tambien en ello a sus hijos. 
Y de otro lado supone lograr formas 
de organizacion dirigidas a enfrentar 
colectivamente los problemas de co- 
mercializacion y transformacion 
(agro-industria) de sus productos, 
para asi conseguir mayores ingre- 
sos y generar puestos de trabajo 
para las familias rurales de sus loca- 
lidades y regiones.

Esta realidad plantea pues al 
grueso de los pequenos productores 
agrarios, la necesidad de una per- 
manente preocupacibn por asumir 
estos problemas, valorando su fuer
za colectiva frente a la fuerza de los 
grupos de poder econbmico. Y ello 
en funcion de lograr que el Estado 
contribuya de manera efectiva a su 
desarrollo y tambibn que los secto- 
res urbanos asuman su responsabi- 
lidad frente a la produccion agraria, 
especialmente en relacibn a los 
pequenos productores y campesi- . 
nos, buscando desterrar la situacion 
de marginacibn que aun se vive en el 
mundo rural ■

ecientemente se ha dado a 
conocer el informe sobre los 

resultados de la campana agricola 
90-91, del cual se deduce que si bien 
ha sido mala, no ha sido desastrosa 
como se pensaba (debido al impacto 
que produciria el ajuste liberal reali- 
zado por el gobierno).

Este resultado ha puesto nueva- 
mente en evidencia la terca voluntad 
de la gran masa de pequefios pro
ductores y campesinos —que hoy 
constituyen la mayoria del sector 
agrario— por sacar adelante la pro- 
duccibn agraria, mbs allb de los 
obstbculos naturales, de la violencia 
y de la propia politica agraria que los 
limitan fuertemente. Y reitera ade- 
mbs su interes en aportar a la solu- 
cibn de los problemas nacionales, 
asumiendo las nuevas condiciones 
en que se desenvuelve el pais y los 
grandes retos que ello plantea.

Sin embargo, el mayor problema 
que tienen que enfrentar la pequefia 
produccibn y el campesinado es el 
que se deriva de la orientacibn de las 
politicas agrarias. Los distintos go- 
biernos -incluso el del general Velas
co- han tenido una orientacibn indus- 
trialista y que privilegiaba el abaste- 
cimiento de lasciudades, favorecien- 
do la acumulacibn de ganancias de 
grupos de poder econbmico, nacio
nales y extranjeros, dedicados a la 
agroindustria, despreocupbndose y 
marginando a la produccibn campe
si na.

agraria y a su participacibn ciudada- 
na. Sin embargo, mas allb de la falta 
de apoyo del Estado, mostrb tam
bien serias limitaciones para enfren
tar el problema productivo. Ello le 
impone hoy dificultades para enfren
tar la situacibn actual y por Io tanto 
para conseguir mejores condiciones 
para su progreso y el del conjunto de 
las poblaciones rurales.

En el terreno propiamente de los 
cultivos, no son menores los proble
mas que evidencian los campesinos, 
aunque estos varian de acuerdo a la 
realidad productiva de cada regibn. 
El casi nulo apoyo crediticio del Banco 
Agrario, la ausencia de asistencia 
tbcnica, el desconocimiento de nue
vas tecnicas de cultivo y crianza, y

los altos costos de insumos y semi- 
llas, configuran un panorama comun 
de estancamiento del agro, que hace 
que esta actividad mayormente 
genere perdidas para el productor.

Escuestionante que el Peru, sien- 
do la cuna de la papa y el maiz, por 
ejemplo, no produzca Io suficiente 
para cubrir sus necesidades; y ello 
no propiamente por escasez de tie- 
rras, sino por tener rendimientos muy 
bajos. En el caso del maiz, mientras 
el pais tiene un promedio nacional de 
produccibn equivalente a 5,000 kilos 
por hectbrea, nuestra vecina Colom
bia produce en promedio 10,000 ki
los.

Ciertamente que a ello concurre 
la ineficacia del apoyo estatal y sus 
erradas politicas, que siempre priori- 
zaron la agricultura moderna y los 
productos agroindustriales; pero 
tambien la complicidad de algunos 
campesinos que han reducido su 
actividad a producir por costumbre, 
despreocupbndose de buscar el 
mejoramiento de sus cultivos. En 
especial cabe referirse a los produc
tores costehos, quienes han centra- 
do todas sus expectativas en el apoyo 
del Estado pese a la situacibn privile- 
giada que tienen por la calidad de 
sus tierras y su ubicacibn.

I

1

I
Puertas cerradas para los campesi

nos.

cia tecnica, insumos, maquinarias, 
capacitacion), como asi mismo para 
hacer sentir su presencia y su impor- 
tante aporte a la economia nacional, 
especialmente en el terreno de la 
alimentacibn popular.

En este camino el campesinado y 
los pequenos productores tienen que 
irencontrando soluciones creadoras 
a los “tradicionales” problemas que 
enfrentan, para lograr sacar adelan
te su produccibn, superando la vision 
paternalista en relacibn al Estado.

I

I j
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Campesinado y Programa Liberal

El reto

Con el gobierno de Fujimori, se 
abre un nuevo proceso para el 
campo, en el cual vienen 
tomando abiertamente la 
iniciativa los grandes grupos de 
poder en el impulse de un 
modelo que prioriza la 
agroexportacidn. Este modelo 
dejard huellas tan significativas 
en el campo como Io hizo la 
Reforma Agraria y a la vez 
plantea grandes retos para el 
movimiento campesino.

para el movimiento campesino. Este, 
con el proceso abierto por la Refor
ma Agraria y luego de dos decadas 
de movilizaciones, logrd importantes 
avances democratizadores en cuan- 
to a la estructura de la propiedad

Ahora, el nuevo modelo econo- 
mico plantea nuevos y grandes retos

escenario, en donde los campesinos 
necesitan repensar su futuro, bus- 
cando su realizacion como producto- 
res y como ciudadanos, asumiendo 
en sus reales terminos su fuerza 
colectiva, tanto para mejorar su acti- 
vidad a partir de acciones comunes 
en beneficio de su produccion 
(em presas de servi ci os para asisten-

Puertas cerradas para los campesi

nos.

El campesinado 
debe valorar su 
fuerza colectiva 
para plantear 
alternativas.

En este sentido las demandas deben 
orientarse prio ritari ame nte a que este 
cumpla un papel regulador de los 
precios de sus productos, que de un 
mayor apoyo al mejoramiento de la 
infraestructura productiva (canales, 
carreteras, almacenes), asi como a 
la capacitacion e investigacion tec- 
noldgica. Tambien es necesario un 
apoyo financiero para la pequeha 
produccion, tanto para la siembra, 
como para mejoramiento de infraes
tructura y comercializacion (y por 
cierto tambien mediante nuevos 
mecanismos como son cajas rura- 
les, banco de insumos, etc).

Finalmente a nivel de los propios 
campesinos, ponerse a la altura de 
la nueva situacion supone asumir 
un mejor uso de sus capacidades 
productivas, mejorando el manejo 
de sus cultivos y su tecnologia, co
mo asimismo de los recursos e incor- 
porando tambien en ello a sus hijos. 
Y de otro lado supone lograr formas 
de organizacion dirigidas a enfrentar 
colectivamente los problemas de co
mercializacion y transformacion 
(agro-industria) de sus productos, 
para asi conseguir mayores ingre- 
sos y generar puestos de trabajo 
para las familias rurales de sus loca- 
lidades y regiones.

Esta realidad plantea pues al 
grueso de los pequenos productores 
agrarios, la necesidad de una per- 
manente preocupacidn por asumir 
estos problemas, valorando su fuer
za colectiva frente a la fuerza de los 
grupos de poder economico. Y ello 
en funcion de lograr que' el Estado 
contribuya de manera efectiva a su 
desarrollo y tambien que los secto- 
res urbanos asuman su responsabi- 
lidad frente a la produccion agraria, 
especialmente en relacion a los 
pequenos productores y campesi- . 
nos, buscando desterrar la situacion 
de marginacion que aim se vive en el 
mundo rural ■

agraria y a su participacion ciudada- 
na. Sin embargo, mas alld de la falta 
de apoyo del Estado, mostro tam
bien serias limitaciones para enfren
tar el problema productivo. Ello le 
impone hoy dificultades para enfren
tar la situacidn actual y por Io tanto 
para conseguir mejores condiciones 
para su progreso y el del conjunto de 
las poblaciones rurales.

En el terreno propiamente de los 
cultivos, no son menores los proble
mas que evidencian los campesinos, 
aunque estos varian de acuerdo a la 
realidad productiva de cada regibn. 
El casi nulo apoyo crediticio del Banco 
Agrario, la ausencia de asistencia 
fecnica, el desconocimiento de nue- 
vas tecnicas de cultivo y crianza, y

los altos costos de insumos y semi- 
llas, configuran un panorama comun 
de estancamiento del agro, que hace 
que esta actividad mayormente 
genere perdidas para el productor.

Escuestionante que el Peru, sien- 
do la cuna de la papa y el maiz, por 
ejemplo, no produzca Io suficiente 
para cubrir sus necesidades; y ello 
no propiamente por escasez de tie- 
rras, sino por tener rendimientos muy 
bajos. En el caso del maiz, mientras 
el pais tiene un promedio nacional de 
produccion equivalente a 5,000 kilos 
por hectarea, nuestra vecina Colom
bia produce en promedio 10,000 ki
los.

Ciertamente que a ello concurre 
la ineficacia del apoyo estatal y sus 
erradas politicas, que siempre priori- 
zaron la agricultura moderna y los 
productos agroindustriales; pero 
tambien la complicidad de algunos 
campesinos que han reducido su 
actividad a producir por costumbre, 
despreocupandose de buscar el 
mejoramiento de sus cultivos. En 
especial cabe referirse a los produc
tores costehos, quienes han centra- 
do todas sus expectativas en el apoyo 
del Estado pese a la situacion privile- 
giada que tienen por la calidad de 
sus tierras y su ubicacion.

i

j

!

cia tecnica, insumos, maquinarias, 
capacitacion), como asi mismo para 
hacer sentir su presencia y su impor- 
tante aporte a la economia nacional, 
especialmente en el terreno de la 
alimentacion popular.

En este camino el campesinado y 
los pequenos productores tienen que 
ir encontrando soluciones creadoras 
a los “tradicionales” problemas que 
enfrentan, para lograr sacar adelan- 
te su produccion, superando la vision 
paternalista en relacion al Estado.

I

ecientemente se ha dado a 
Uu conocer el informe sobre los 
resultados de la campafla agricola 
90-91, del cual se deduce que si bien 
ha sido mala, no ha sido desastrosa 
como se pensaba (debido al impacto 
que produciria el ajuste liberal reali- 
zado por el gobierno).

Este resultado ha puesto nueva- 
mente en evidencia la terca voluntad 
de la gran masa de pequefios pro
ductores y campesinos —que hoy 
constituyen la mayoria del sector 
agrario— por sacar adelante la pro- 
duccibn agraria, mbs allb de los 
obstbculos naturales, de la violencia 
y de la propia politica agraria que los 
limitan fuertemente. Y reitera ade- 
mbs su interes en aportar a la solu- 
cibn de los problemas nacionales, 
asumiendo las nuevas condiciones 
en que se desenvuelve el pais y los 
grandes retos que ello plantea.

Sin embargo, el mayor problema 
que tienen que enfrentar la pequeha 
produccibn y el campesinado es el 
que se deriva de la orientacibn de las 
politicas agrarias. Los distintos go- 
biernos -incluso el del general Velas
co- han tenido una orientacion indus - 
trialista y que privilegiaba el abaste- 
cimiento de lasciudades, favorecien- 
do la acumulacibn de ganancias de 
grupos de poder econbmico, nacio
nales y extranjeros, dedicados a la 
agroindustria, despreocupbndose y 
marginando a la produccibn campe- 
sina.
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(DZ): Las propuestas “son recepcionadas sin ningun problema. Nuestras 
propuestas, han sido aceptadas, han tenido sus dictamenes y algunas han 
sido aprobadas. Pero hay un proble
ma alii, hay que reconocerlo; desde 

mi punto de vista, la Asamblea no 
esta trabajando con la celeridad que 

tiene que ser, ...entonces las pro
puestas demoran mucho tiempo para 
dictaminarse”.

(JM): “En el caso de la Federa- 
cion Agraria de Ayacucho, ella ha 
hecho planteamientos por medio de

(JM): En una de las comisiones formadas,”nosotros hacemos las respec- 
tivas coordinaciones con el presidents de la region, y con el estamos contem- 
plando diferentes casos que se vienen solucionando". Sobre la problematica 
agraria “se viene dando todo el apoyo. Pero hay factores, como el econbmico, 
que dificultan que la region pueda ayudar a resolver los problemas, al que se 
agregan la falta de recursos y tambien la reduccion de presupuesto que ha 
sufrido la region".

(LC): “El gobierno regional, hasta la fecha, no tiene ninguna presencia; a 
pesar de haber representantes en la asamblea regional, el sector agrario se 
mantiene en el olvido: no hay credito, asistencia tecnica, ...no existe una 
polltica de comercializaci6n...Esto trae desanimo al agricultor”.

A: 4Que propuestas ha llevado la organizacion campesina a la Asamblea de 
su Region y que respuesta ha encontrado?

ANDENES: 4 Qud iniciativas ha tenido el gobiemo regional para enfrentar el 
problema agrario?

Buscando echar luces sobre la problematica regional en su 
vinculacibn con el agro, ANDENES entrevistb a tres personas ligadas 
a dicho proceso: Josb Mufiante (JM), diputado por las cooperativas 
agrarias en la regibn Los Libertadores-Wari; David Zambrano (DZ), 
asesor de Catalino Lavi, diputado regional por las comunidades 
riberefias de Loreto; y finalmente, Luciano Culquicondor (LC), 
presidente de la Liga Agraria de Ayabaca, Regidn Grau. Elios -desde 
ubicaciones distintas- enjuician abiertamente el camino que viene 
tomando la regionalizacibn. Aqui sus declaraciones.

memoriales; Io mismo para el caso de la Federacion de 
lca...estos (memoriales) han sido elevados al gobierno 
regional, en el cual se han conformado comisiones espe- 
ciales para el sector agriculture". Estas iniciativas, como 
otras, “han tenido todo el apoyo de los representantes 
regionales”.

(LC): “La Federacion Agraria Piura-Tumbes conside- 
ra necesario “ampliar la productividad y la produccion a 
traves de inversiones de infraestructura de riego, vias de 
penetracion, asistencia tecnica, credito agrario, precios 
justos para el productor”.

A: ^Cuaies son las expectativas del movimiento campe- 
sino (rente al proceso de regionalization?

Con ocasidn del Mensaje 
Presidenclal por Fiestas Patrias, el 
Consejo Naclonal de Presldentes 
Regionales ha emltldo un 
pronunciamiento en el que sehalan 
los vacios y ausenclas de! mismo.

pagina regional mn

Los campesinos 
esperan que las 

regiones Lieven a 
cabo obras de 

infraestructura 
para el 

desarrollo rural.

rp3 ntre otros puntos, sefialan el no 
L=i haber “considerado a los Gobler- 

nos Regionales en el disefio e Imple- 
mentacidn de medidas coherentes para 
desarrollar el pais”.

Seguidamente, resaltan lagravedad 
de los problemas regionales y la siste- 
mdtica politica de agresidn de la que 
vienen siendo objeto por parte del 
gobierno central. Elio no obstante, se 
reafirman en seguir “ejerciendo la 
gestidn de gobierno encomendada por 

nuestros pueblos”.

Finalmente, pasan a exigir al Go

bierno y al Parlamento Nacional el res- 
tablecimiento del dib logo, ladefinicidn 

de una politica coherente para profun- 
dizar el proceso regionalizador y la 
transferencia de recursos a las regio

nes. En aspectos mbs especificos, 
reclaman la condonacldn de Intereses 
para los productores beneficlados por 
crhditos del Banco Agrario, el Incre- 
mento de remuneraciones de los tra- 
bajadores del sector publico, la crea- 
cidn de una Policia Regional conduci- 
da por los mismos gobiernos regiona

les, entre otros ■

Las regiones y la 
problematica campesina (JM): Al comienzo “se tuvo bastante expectativa”; 

ahora se Io ve “con un poco de indiferencia...ya que la 
preocupacibn estaen resolver los grandes problemas del 
sector agrario...que escapan a nuestra facultad”. Todo 
esto lleva a “que diversos sectores se pregunten 4para 
que sirven las regiones?”.

(DZ): “El proceso de regionalizacion esta en una fase 
no muy clara; necesita profundizarse. Hay un problema 
serio de interferencia del gobierno central...se esta blo- 
queando a las regiones al no darseles los recursos 
necesarios”.

(LC): “Pensabamosque si el gobierno regional se des- 
centralizaba administrativa, politica y economicamente, 
el campesino iba a tener un espacio para participar como 
gobierno, tai como Io establece la ley, pero en la practica 
vemos que nuestros representantes han sido elegidos sin 
la autentica participacion de las bases campesinas”. A 

estos, “no se les reconoce en las bases” ■
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ubicaciones distintas- enjuician abiertamente el camino que viene 
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desarrollo rural.
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Pilando el arroz y el future

Cinco cabezas a cada socio

Expertos comercializadores

23 — ANDENES22 —ANDENES

-J 1

Pudimos constatar, a nivel de 
las organizaciones productivas y 
de comercializacidn, que a pesar 
de las dificultades, producto de 
la situacidn econdmica, de la 
escasez de credito, de pugnas 
politicas al interior de las 
organizaciones, los campesinos 
piuranos apuestan por nuevos 
caminos que los conduzcan a 
mejorar su eficiencia y 
competitividad y a generar su 
autodesarrollo.

Algunas organizaciones 
(levan ados de experiencia 
desarrollando proyectos 
productivos como es el caso de 
la comunidad de Catacaos. Otras 
van consoliddndose como la 
Cooperativa Malingas Alto y 
algunas, como el Comitd de 
Productores de Piedra del Toro, 
recien comienzan.

Como una muestra de esta 
riqueza organizativa 
presentamos aqui las 
experiencias de las tres 
organizaciones mencionadas.

ANDENES visitd 
recientemente el Departamento 
de Piura. Pudimos conocer 
directamente las distintas 
experiencias de organizacidn 
campesina: Comunidades, 
Comites de Productores, 
Artesanos, Cooperativas, 
Municipios, Ronderos del Bajo y 
el Alto Piura, de las provincias 
serranas. El comun 
denominador es la busqueda de 
nuevas alternativas para 
enfrentar su diversa 
problematica.

La Comunidad Campesinade San 
Juan de Catacaos es probablemen- 
te la comunidad mas grande del Peru, 
tanto por su extension como por su 
poblacidn,yaque cuentacon 140 mil 
habitantes distribuidos en sus 65 
anexos.

En Catacaos existen, ademas de 
los predios fam i liares, doce coopera
tivas com unales de production y 
alrededor de 146 unidades comuna- 
les. De las 20 mil Has. cultivables 
que posee 17 mil estan dedicadas al 
cultivo de algoddn. En las restantes 
se siembra frejol, maiz, arroz y pan 
llevar.

Es una preocupacion constante 
de la junta directiva comunal bus
car mejores precios para sus pro- 
ductos, nuevas fuentes de trabajo, 
diversificar su produccion y resol
ver el problema de escasez de tie- 
rras.

LA COMUNIDAD MAS 

GRANDE DEL MUNDO

■ 
La Comunidad se ha propuesto 
acopiar de 25 a 30 mil q. de algoddn 

demostando

En cuanto a la comercializacion 
de sus productos, la comunidad de 
Catacaos ha iogrado acumular cierta 
experiencia en el comercio del algo- 
don y recientemente del arroz. Para 
el presente aho, segun nos informa 
el Presidente de la comunidad, se 
han propuesto acopiar alrededor de

F *'
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En el local central de la Comuni
dad funciona un molino de arroz, que 
fue adquirido con las ganancias ob- 
tenidas de la comercializacion del 
algoddn.

Segun indican sus dirigente, Luis 
More y Fausto Valencia, el molino, al 
menos por ahora, no es tan rentable, 
pero es un servicio que se da a los 
comuneros para pilar su arroz y asf 
poder cobrar mas por su producto. 
Ademas, recogen el polvillo y Io 
comercializan.

Esta rica experiencia de Cata
caos es fruto de un largo camino a 
traves del que han recibido mucho 
apoyo pero tambien duras criticas y 
han pasado por muchos conflictos 
internes. Sinembargo.podemosafir- 
mar que la comunidad de Catacaos 
ha conseguido situarse como aiter- 
nativa y ejemplo de desarrollo comu
nal.

La Cooperativa Agraria Malingas 
Alto esta ubicada en el distrito de 
Tambogrande. Llegamos alii para 
entregar el premio a Benjamin Mon
tero Rosas, ganador del 3er. puesto 
del concurso “Balance y Perspecti- 
vas de mi Organization” que ANDE
NES organize meses atras.

Los 560 socios de la cooperativa

25 a 30 mil quintales de algoddn 
desmotado. Esto representa el 20% 
de la produccion de Catacaos. Y en 
cuanto al arroz la comunidad Io viene 
comprando a precios mucho mas 
altos que los intermediarios.

MALINGAS ALTO, 
EN TAMBO-GRANDE

ra y el mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales (arboles y pas
tes) en forma organizada”.

A traves de estos comites y con el 
apoyo de CEPESER, la Cooperativa 
mantiene fondos rotativos para ga- 
naderia y agricultura. iCdmo funcio- 
nan estos fondos?

El fondo ganadero esta destina- 
do a ayudar a la gente que no tiene 
ganado mediante la compra de ca- 
bras. Se decidid repartir cinco cabe
zas de ganado a cada socio que se 
encontrara en esa situation y que 
este prestamo deberfa ser devuelto 
en no mas de tres ahos, entregando 
el mismo numero de crias que se 
recibio.

El fondo lleva mas de un aho 
funcionando y algunos han aumen- 
tado hasta 10 cabezas de ganado, 
otros han tenido problemas con 
las crias pero siguen luchando y

• •
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En el local central funciona un 
molino de arroz para beneficio de los 

comuneros.

se dedican a la crianza de ganado 
caprino y en menor medida a la agri
cultura.

“A traves de los comites especia- 
lizados de la cooperativa - nos dijo el 
sehor Agusberto Rosas, Presidente 
del Comite de Ganaderos - impulsa- 
mos la production agricola, ganade-

■ \ , ’• ■ “'I
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Benjamin Montero ganador del Ser. puesto, y Braulio Castilloy Augusberto 
Rosas con menciones especiales en el Concurso organizado por Andenes, 
recibieron diplomas el 24 de junio.

■ ■ "MM' M/MV, ~ . "MStVA

"Tr iMP E 5 1 * c 

, A* "t  »c * °2

i ' J

** I
I .



reportaje I Ml reportaje

PIURA: El vigor de la empresa campesina
I

CAT

Pilando el arroz y el futuro

Cinco cabezas a cada socio

win i

Expertos comercializadores

I

23 — ANDENES22 —ANDENES

I

Pudimos constatar, a nivel de 
las organizaciones productivas y 
de comercializacidn, que a pesar 
de las dificultades, producto de 
la situacidn econdmica, de la 
escasez de credito, de pugnas 
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algunas, como el Comite de 
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tanto por su extension como por su 
poblacidn, ya que cuenta con 140 mil 
habitantes distribuidos en sus 65 
anexos.
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les. De las 20 mil Has. cultivables 
que posee 17 mil estan dedicadas al 
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En cuanto a la comercializacidn 
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ddn y recientemente del arroz. Para 
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Benjamin Montero ganador del 3er. puesto, y Braulio Castillo y Augusberto 
Rosas con menciones especiales en el Concurso organizado por Andenes, 
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cPor qu6 surgen las rondas?
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» derechos humanos

Fondo agricola en pleno 
crecimiento

Los socios del 
Molino de Piedra 

del Toro 
escuchan 

atentamente los 
informes sobre la i 

empresa. '

PIEDRA DEL TORO EN LA 
CUENCA DE LA GALLINA

cSon las rondas de defensa civil 
la mejor manera en que la 
poblacidn participe en la lucha 
por la pacificacidn? iDebe 
entreg^rseles armas? cLos 
campesinos est^n siendo 
utilizados para enfrentar a 
Sendero Luminoso desde una 
opcibn puramente militar? 
ANDENES inicia con el presente 
articulo una serie de 
colaboraciones en torno al tema.

0
campesinas se ha vuelto fundamen
tal para los campesinos de la sierra y 
la selva, as! como para todos los que 
nos preocupamos por el destine de 
este sector del pals.

No son ya solo las famosas ron
das campesinas de Cajamarca (que

esde hace ya mas de un aho 
atras el tema de las rondas

extienden su influencia a Piura, 
Amazonas y La Libertad), surgidas 
para enfrentar al abigeato hace cer- 
ca de veinte afios, en otro contexto 
social y politico para el pals. Estas 
rondas estan organizadas autono- 
mamente y han logrado en estos 
ahos de existencia converti rse en un 
elemento fundamental de orden y 
seguridad para su territorio. Ademas 
han impedido la extension de la vio- 
lencia a la sierra node del pals, al 
punto que se podrla decir, sin temor

a equivocarnos, que a mayor fortale- 
za de estas rondas, menor posibili- 
dad de estallido de violencia en la 
region.

Sin embargo, hoy coexisten con 
estas rondas muchisimas otras or- 
ganizaciones de autodefensa en el 
pals que, adoptando distintos nom- 
bres (comites de defensa civil, ron
das de autodefensa,etc) vienen in- 
volucrando a sectores cada vez m^s 
numerosos de campesinos comune- 
ros y comunidades nativas.

Todo parece indicar que es la 
unica forma que han encontrado los 
campesinos para garantizar su tran- 
quilidad y seguridad, as! como para 
desarrollar su vida y su trabajo. 
Buscan ser una forma de respuesta 
al permanente asedio senderista en 
pos del dominio sobre sus bienes y 
vidas. En muchos casos usan ar
mas, la mayorla rudimentarias, para 
sus labores de patrullaje. En la 
mayorla de los casos tambien, hay 
detras de su organizacion diversos 
grades de presion de las fuerzas 
armadas para que se constituyan: 
desde el saludo a la iniciativa comu- 
nal, hasta la abierta represion a 
aquellos que no aceptan format par
te de estas organizaciones, pasando 
por los mas diversos grades y formas 
de relacion, dependiendo de las 
particularidades de cada lugar y las 
estrategias de cada comando.

De Io primero que hay que partir 
al tratar de evaluar este fendmeno, 
es que ya existen, y masivamente, en 
todo el pals. Responden pues, de al- 
gun modo, a las necesidades del cam- 
pesinado. No es dable pensar que 
las fuerzas armadas tengan la capa- 
cidad de imponerlas en tantos luga- 
res del pals, si es que no existe un 
mlnimo de aceptacion campesina.

Un segundo elemento de discu
sion importante es si estas deben 
estar armadas. Quienes se oponen

1

^Rondas contra la violencia?

Que los 
campesinos 
decidan

Los Comites de Productores de 
Arroz, de tres zonas del Valle de la 
Cuenca de la Gallina, se han unido 
con la finalidad de llevar adelante 
una empresa para el pilado de arroz. 
Es as! como el Comite de Producto
res de Arroz de Piedra del Toro ha 
inaugurado recientemente su moll- 
no.

La idea de la em presa surgio ante 
las dificultades que tenlan para el 
pilado de su arroz en los molinos 
comerciales de la zona. Era frecuen- 
te que no les reconocieran el peso 
real de cada costal de arroz, tarn bien 
les castigaban el precio del arroz 
sehalando que tenia mayor hume- 
dad de Io permitido. Ademas, el 
molino se quedaba con el polvillo 
que resultaba del pilado y con el 
margen de utilidad que realmente 
tiene el molino. ECASA ha fijado en 
un 68% de productividad del arroz 
despues de pilado, por cada kilo en 
cascara; mientras que los molinos

Los productores de Malingas son 
otro ejemplo de como el campesino 
piurano responde de manera creati- 
va a los problemas de precio y esca- 
sez de credito que se plantean en la 
actual coyuntura agraria.

obtienen un 70% 6 73% de produc
tividad. Esa diferencia le quedaba al 
propietario del molino.

El contar con un molino propio 
supone muchas ventajas para los 
productores: desde honestidad en el 
pesaje y medicion de la humedad, 
aprovechamiento de la productivi
dad total del arroz, HevSndose - en el 
caso de este molino - el 50% del 
polvillo. Ademas, como el molino esta 
cerca no tienen que afrontar los 
gastos de transporte.

Como empresa, el Comite de 
Piedra del Toro tiene proyectado 
prestar servicios de comercializacion 
de arroz y polvillo para obtener ga- 
nancias para la empresa y generar 
nuevos ingresos a los productores.

ANDENES conocio el molino y 
asistio a una asamblea que reunid a 
los 60 socios. Hemos podido sentir la 
preocupacion por las utilidades que 
puede generar la empresa, por la 
productividad del molino, por los 
socios morosos que no han pagado 
el pilado de arroz; en fin, vimos como 
en esta asamblea se debatlan los 
problemas propios de una empresa 
que recien comienza. Seguramente 
seran muchos los errores que se 
cometan en el camino pero as! es 
como se va adquiriendo experiencia 
y se va avanzando hacia la autoges
tion y el desarrollo ■

Benjamin Montero, Presidente de 
la Cooperati va Malingas Alto nosdice 
orgullosamente que el fondo agrlco- 
la es “uno de los fondos que se ha 
manejado con mds cuidado". Este 
fondo no solo ha logrado mantener- 
se sino que ha crecido, consiguiendo 
no solo abastecer de fertilizantes a 
los socios de la cooperativa sino 
tambien facilitando la compra de 
implementos agricolas como arados, 
bombas, carretas, etc.

El socio que solicita una determ I- 
nada cantidad de semillas o fertili
zantes para la campaha, se compro- 
mete a devolver la misma cantidad 
de semillas y fertilizantes al finalizar 
la campaha. Hasta el momenta la 
mayor parte de los socios ha pagado 
sus prestamos. Solo un 10% no Io ha 
hecho, unos por mala cosecha o falta 
de agua, y otros porque entendieron 
la ayuda como un regalo.

“El fondo ha crecido -nos dice 
Montero- porque los mismos campe
sinos comenzamos a dejar produc- 
tos de respaldo. Despues hemos 
hecho ventas libres del producto a 
otras com unidades y eso nos deja un 
margen de ganancia".

Asimismo, grupos de campesi
nos, con la intencion de conseguir 
mejores precios, comercializan ellos 
mismos sus propios productos. Este 
aho, por ejemplo, “por la cebolla, que 
es uno de los productos mas renta- 
bles para nosotros, estaban pagan- 
do seis mil intis el quintal y con eso no 
ibamos a poder entablar la nueva 
campaha - comenta el Presidente de 
Malingas Alto - entonces nos organi- 
zamos en una reunion y decidimos 
poner el producto en otros mercados 
como Chiclayo. Se ha llevado el 
producto y nos han pagado trece mil 
intis el quintal”.

reportaje iHMmBiHiiiiMiM

capacitandose para mejorar la 
crianza.

Presencia de ronderas en el desfile del 29 de julio isubordinacibn campesi

na a una estrategia puramente militar'?.
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Fondo agricola en pleno 
crecimiento

PIEDRA DEL TORO EN LA 
CUENCA DE LA GALLINA

cSon las rondas de defensa civil 
la mejor manera en que la 
poblacidn participe en la lucha 
por la pacificacidn? (,Debe 
entregarseles armas? <,Los 
campesinos esUn siendo 
utilizados para enfrentar a 
Sendero Luminoso desde una 
opcidn puramente militar? 
ANDENES inicia con el presente 
articulo una serie de 
colaboraciones en torno al tema.

©
campesinas se ha vuelto fundamen
tal para los campesinos de la sierra y 
la selva, asi como para todos los que 
nos preocupamos por el destine de 
este sector del pais.

No son ya solo las famosas ron
das campesinas de Cajamarca (que

esde hace ya mas de un aho 
atras el tema de las rondas

extienden su influencia a Piura, 
Amazonas y La Libertad), surgidas 
para enfrentar al abigeato hace cer- 
ca de veinte ados, en otro contexto 
social y politico para el pais. Estas 
rondas estan organizadas autono- 
mamente y han logrado en estos 
ahos de existencia converti rse en un 
elemento fundamental de orden y 
seguridad para su territorio. Ademas 
han impedido la extension de la vio- 
lencia a la sierra norte del pais, al 
punto que se podria decir, sin temor

a equivocarnos, que a mayor fortale- 
za de estas rondas, menor posibili- 
dad de estallido de violencia en la 
region.

Sin embargo, hoy coexisten con 
estas rondas muchisimas otras or- 
ganizaciones de autodefensa en el 
pais que, adoptando distintos nom- 
bres (comites de defensa civil, ron
das de autodefensa,etc) vienen in- 
volucrando a sectores cada vez mas 
numerosos de cam pesinos comune- 
ros y comunidades nativas.

Todo parece indicar que es la 
unica forma que han encontrado los 
campesinos para garantizar su tran- 
quilidad y seguridad, asi como para 
desarrollar su vida y su trabajo. 
Buscan ser una forma de respuesta 
al permanente asedio senderista en 
pos del dominio sobre sus bienes y 
vidas. En muchos casos usan ar
mas, la mayoria rudimentarias, para 
sus labores de patrullaje. En la 
mayoria de los casos tambien, hay 
detras de su organizacion diversos 
grades de presibn de las fuerzas 
armadas para que se constituyan: 
desde el saludo a la iniciativa comu- 
nal, hasta la abierta represibn a 
aquellos que no aceptan format par
te de estas organizaciones, pasando 
por los mas diversos grades y formas 
de relacibn, dependiendo de las 
particularidades de cada lugar y las 
estrategias de cada comando.

De Io primero que hay que partir 
al tratar de evaluar este fenbmeno, 
es que ya existen, y masivamente, en 
todo el pais. Responden pues, de al- 
gun modo, a las necesidades del cam- 
pesinado. No es dable pensar que 
las fuerzas armadas tengan la capa- 
cidad de imponerlas en tantos luga- 
res del pais, si es que no existe un 
minimo de aceptacibn campesina.

Un segundo elemento de discu- 
sibn importante es si estas deben 
estar armadas. Quienes se oponen

^Rondas contra la violencia?

Que los 
campesinos 
decidan

Presencia de ronderas en el desfile del 29 de julio ^subordinacidn campesi

na a una estrategia puramente militar?.

Los socios del 
Molino de Piedra 

del Toro 
escuchan 

atentamente los 
informes sobre la 

empresa. j

Los Comites de Productores de 
Arroz, de tres zonas del Valle de la 
Cuenca de la Gallina, se han unido 
con la finalidad de llevar adelante 
una empresa para el pilado de arroz. 
Es asi como el Comite de Producto
res de Arroz de Piedra del Toro ha 
inaugurado recientemente su moli- 
no.

La idea de la empresa surgib ante 
las dificultades que tenian para el 
pilado de su arroz en los molinos 
comerciales de la zona. Era frecuen- 
te que no les reconocieran el peso 
real de cada costal de arroz, tambien 
les castigaban el precio del arroz 
sehalando que tenia mayor hume- 
dad de Io permitido. Ademas, el 
molino se quedaba con el polvillo 
que resultaba del pilado y con el 
margen de utilidad que realmente 
tiene el molino. ECASA ha fijado en 
un 68% de productividad del arroz 
despues de pilado, por cada kilo en 
cascara; mientras que los molinos

capacitandose para mejorar la 
crianza.

Los productores de Malingas son 
otro ejemplo de como el campesino 
piurano responde de manera creati- 
va a los problemas de precio y esca- 
sez de credito que se plantean en la 
actual coyuntura agraria.

obtienen un 70% b 73% de produc
tividad. Esa diferencia le quedaba al 
propietario del molino.

El contar con un molino propio 
supone muchas ventajas para los 
productores: desde honestidad en el 
pesaje y medicibn de la humedad, 
aprovechamiento de la productivi
dad total del arroz, llevandose - en el 
caso de este molino - el 50% del 
polvillo. Ademas, como el molinoesth 
cerca no tienen que afrontar los 
gastos de transporte.

Como empresa, el Comite de 
Piedra del Toro tiene proyectado 
prestar servicios de comercializacibn 
de arroz y polvillo para obtener ga- 
nancias para la empresa y generar 
nuevos ingresos a los productores.

ANDENES conocib el molino y 
asistib a una asamblea que reunib a 
los 60 socios. Hemos podido sentir la 
preocupacibn por las utilidades que 
puede generar la empresa, por la 
productividad del molino, por los 
socios morosos que no han pagado 
el pilado de arroz; en fin, vimos como 
en esta asamblea se debatfan los 
problemas propios de una empresa 
que recien comienza. Seguramente 
seran muchos los errores que se 
cometan en el camino pero asi es 
como se va adquiriendo experiencia 
y se va avanzando hacia la autoges
tion y el desarrollo ■

Benjamin Montero, Presidente de 
la Cooperati va Malingas Alto nos dice 
orgullosamente que el fondo agrico
la es "uno de los fondos que se ha 
manejado con mbs cuidado”. Este 
fondo no solo ha logrado mantener- 
se sino que ha crecido, consiguiendo 
no solo abastecer de fertilizantes a 
los socios de la cooperativa sino 
tambien facilitando la compra de 
implementosagricolascomoarados, 
bombas, carretas, etc.

El socio que solicita una determi- 
nada cantidad de semillas o fertili
zantes para la camparia, se compro- 
mete a devolver la misma cantidad 
de semillas y fertilizantes al finalizar 
la camparia. Hasta el momento la 
mayor parte de los socios ha pagado 
sus prestamos. Solo un 10% no Io ha 
hecho, unos por mala cosecha o falta 
de agua, y otros porque entendieron 
la ayuda como un regalo.

“El fondo ha crecido -nos dice 
Montero- porque los mismos campe
sinos comenzamos a dejar produc- 
tos de respaldo. Despues hemos 
hecho ventas libres del producto a 
otras com unidades y eso nos deja un 
margen de ganancia”.

Asimismo, grupos de campesi
nos, con la intencibn de conseguir 
mejores precios, comercializan ellos 
mismos sus propios productos. Este 
ario, por ejemplo, “por la cebolla, que 
es uno de los productos mas renta- 
bles para nosotros, estaban pagan- 
do seis mil intis el quintal y con eso no 
ibamos a poder entablar la nueva 
camparia - comenta el Presidente de 
Malingas Alto - entonces nos organi- 
zamos en una reunion y decidimos 
poner el producto en otros mercados 
como Chiclayo. Se ha llevado el 
producto y nos han pagado trece mil 
intis el quintal’'.
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sostienen que Io que le da fuerza a 
las.rondas no es el armamento, sino 
su unidad y conviccion en un propd- 
sito determinado; sostienen tambien 
que al armarias se comienza a ex
tender a mas sectores del pais la 
posibilidad de ejercer violencia ar
mada, y que ello es contrario al obje- 
tivo de pacificar. Se argumenta tam
bien que es una provocacidn que va 
a tener como respuesta la agresidn 
senderista contra los ronderos, la 
que finalmente se viene produciendo 
sistematicamente a un costo de vi- 
das campesinas, extremadamente 
alto. Es en este punto que quienes 
piensan que si deben estar armadas 
se ratifican, indicando que es irres- 
ponsable y suicida para los cam pesi - 
nos formar una ronda con el explicito 
proposito de enfrentar a Sendero y 
hacerlo solo con palos y silbatos.

democracia, en la relacion militar- 
campesina.

Desde hace muchos afios la 
policia no es en el Peru una 
institucidn eficiente y respetada 
por la poblacidn, mucho menos 
en el campo. iCu^nto de la 
posibilidad de crecimiento de 
Sendero Luminoso y del MRTA 
en el campo peruano no habr2 
sido facilitado por los abusos 
permanentes que los policias 
cometieron contra los 
campesinos que, 
supuestamente, debian 
proteger?

Carlos Basombrio
IDL

juegan estas rondas dentro de la 
estrategia militar actual de enfrenta- 
miento a la violencia. Aqui hay tres 
elementos en extreme preocupan- 
tes. Pareciera que en muchas zonas 
los militares han transferido a las 
rondas su mision de enfrentamiento 
a Sendero y que ellas deben ejercer 
solas esta (area, sin apoyo del Esta- 
do.

En segundo lugar que, al conti- 
nuar la misma estrategia militar del 
pasado, las rondas se han visto invo- 
lucradas por los militares, en masi- 
vas violaciones a los derechos hu
manos, como Io indicaron las fosas 
de Chilcahuayo el aho pasado y Io 
confirman recientes denuncias pro- 
venientes de Huancavelica.

En tercer lugar ha sido criticado 
por muchos que el Estado termine 
adoptando como unica relacion con 
los campesinos, esta labor armada, 
no habiendo en la mayoria de los 
casos, ningun plan de desarrollo 
economico y de construccion de

Son los campesinos quienes deben decidirsobre 
como preservar sus uidas frente a la actual 
situacidn.

Otrotemaen debate es que papel tuacion no deseada, pero que existe
y refleja el nivel de deterioro que vive 
el pais en general y el campo en 
particular. Ante una realidad tan 
compleja y dificil de definir simple- 
mente como buena o mala, debe 
respetarse la autonomia de cada 
grupo de campesinos organizados 
para decidir como proceder ante la 
necesidad de preservar sus vidas.

Para ayudar a tomar la decision 
en las mejores condiciones, todos

aquellos que tienen una relacion di
recta con los campesinos (las cen
trales, la Iglesia, los partidos politi
cos, las organizaciones no guberna- 
mentales) deben contribuir con ele
mentos de informacion y analisis so- 
bre Io que ha ocurrido con estas ex- 
periencias en otros lugares. Y el Es
tado, a traves de las fuerzas arma
das, debe ser respetuoso de la deci
sion campesina ya que, hay que re- 
cordarselo una vez mas, su funcion 
es garantizar la seguridad de los ciu- 
dadanos y los campesinos son, aim 
cuando muchos parecen no enten- 
derlo todavia, ciudadanos peruanos.

Asi, sea cual fuere la decision 
adoptada, el Estado debe seguir 

promoviendo las cond
iciones de proteccion y 
desarrollo para esos gru- 
pos humanos asediados 
por una violencia tan cruel 
que, quinientos afios des
pues, nos hace pensar que 
laconquistaaiinno hater- 
minado, y que ella hoy 
adopta nuevas formas y se 
esconde tras nuevos pro- 
pdsitos ■

quiere debe asi depender de la fisca- 
lizacion y orientacion ciudadana en 
los niveles locales. Los policias del 
barrio o de la comunidad campesina 
deben ser hombres de su lugar, 
encargados por el pueblo para des- 
empehar esa funcion, sometidosellos 
y sus jefes a la fiscalizacion ciudada
na que el voto significa.

Hay muchos cambios mcis que se 
pueden proponer. Lo importante es 
que estos empiecen a hacerse de 
inmediato y en dialogo abierto con la 
ciudadania, en un asunto que nos 
concierne, a todos sin excepcidn, 
directamente ■

Los ultimos excesos cometidos por algunos policias son expresidn de la crisis 
general de la institucidn.

os acontecimientos de las ul- 
timassemanas.nosmuestran 

hasta que punto la crisis general que 
vivimos ha hecho colapsar definitiva- 
mente a una institucidn tan importan
te para cualquier pais. El asesinato a 
sangre fria de tres adolescentes 
detenidos en Lima en una redada y el 
derribamiento de un avion en la sel
va, por una patrulla de policias ebrios 
que cobraba cupos a todo aquel que 
pasara por los alrededores, no son, 
con todo su dramatismo, sino expre- 
siones de lo que todos sabemos 
ocurre cotidianamente con la policia 
en todos los rincones del pais.

El asedio de los grupos violentis- 
tas, la capacidad de corrupcidn del 
narcotrafico y el maltrato sistematico 
a sus niveles de vida por parte del 
Estado, han significado el fin definiti
ve de la policia actual, como garantia 
de seguridad y control de la tranqui- 
lidad ciudadana. Ello se expresa 
claramente cuando los peruanos le 
tememos mas a la policia que debe 
protegernos, que a muchos de nues- 
tros explicitos agresores.

Por ello, no bastade ningunmodo 
con someter a dudosos excimenes 
sicologicos a los policias y depurar a 
algunos de sus miembros. El pais 
exige y requiere, mas aim en un 
contexto de violencia como el que 
vivimos, fundar una policia democra- 
tica, desmilitarizada y con alta efi- 
ciencia en su funcion.

Asi, si bien para las funciones 
nacionales como represion de trafico 
de drogas, terrorismo, contrabando, 
debe crearse cuerpos especializa- 
dos, altamente profesionales, no tie- 
ne ningun sentido y es contraprodu- 
cente, atribuir una estructura m ilitar a 
las labores cotidianas de orden inter- 
no. Asi la funcion de mantener la 
tranquilidad y seguridad cotidiana de 
la poblacion debe transferirse a las 
municipalidades y gobiernos regio
nales.

La nueva policia que el pais re-

Hondas cajamarquinas: experiencia de autonomia en la organizacion.
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democracia, en la relacion militar- 
campesina.

Desde hace muchos afios la 
policia no es en el Peru una 
institucidn ef iciente y respetada 
por la poblaciOn, mucho menos 
en el campo. iCu^nto de la 
posibiiidad de crecimiento de 
Sendero Luminoso y del MRTA 
en el campo peruano no habrd 
sido facilitado por los abuses 
permanentes que los policias 
cometieron contra los 
campesinos que, 
supuestamente, debian 
proteger?

Carlos Basombrlo
IDL

juegan estas rondas dentro de la 
estrategia militar actual de enfrenta- 
miento a la violencia. Aqui hay tres 
elementos en extremo preocupan- 
tes. Pareciera que en muchas zonas 
los militares han transferido a las 
rondas su mision de enfrentamiento 
a Sendero y que ellas deben ejercer 
solas esta (area, sin apoyo del Esta- 
do.

En segundo lugar que, al conti- 
nuar la misma estrategia militar del 
pasado, las rondas se han visto invo- 
lucradas por los militares, en masi- 
vas violaciones a los derechos hu
manos, como Io indicaron las fosas 
de Chilcahuayo el ano pasado y Io 
confirman recientes denuncias pro- 
venientes de Huancavelica.

En tercer lugar ha sido criticado 
por muchos que el Estado termine 
adoptando como unica relacion con 
los campesinos, esta labor armada, 
no habiendo en la mayoria de los 
casos, ningun plan de desarrollo 
economico y de construccion de

Otro tema en debate es que papel tuacion no deseada, pero que existe 
y refleja el nivel de deterioro que vive 
el pais en general y el campo en 
particular. Ante una realidad tan 
compleja y dificil de definir simple- 
mente como buena o mala, debe 
respetarse la autonomia de cada 
grupo de campesinos organizados 
para decidir como proceder ante la 
necesidad de preservar sus vidas.

Para ayudar a tomar la decision 
en las mejores condiciones, todos

aquellos que tienen una relacion di
recta con los campesinos (las cen
trales, la Iglesia, los partidos politi
cos, las organizaciones no guberna- 
mentales) deben contribuir con ele
mentos de informacion y analisis so- 
bre Io que ha ocurrido con estas ex- 
periencias en otros lugares. Y el Es
tado, a traves de las fuerzas arma
das, debe ser respetuoso de la deci
sion campesina ya que, hay que re- 
cordarselo una vez mas, su funcion 
es garantizar la seguridad de los ciu- 
dadanos y los campesinos son, aim 
cuando muchos parecen no enten- 
derlo todavia, ciudadanos peruanos.

Asi, sea cual fuere la decision 
adoptada, el Estado debe seguir 

promoviendo las cond
iciones de proteccion y 
desarrollo para esos gru- 
pos humanos asediados 
por una violencia tan cruel 
que, quinientos afios des
pues, nos hace pensar que 
la conquista aim no ha ter- 
minado, y que ella hoy 
adopta nuevas formas y se 
esconde tras nuevos pro- 
positos ■

quiere debe asi depender de la fisca- 
lizacidn y orientacion ciudadana en 
los niveles locales. Los policias del 
barrio o de la comunidad campesina 
deben ser hombres de su lugar, 
encargados por el pueblo para des- 
empenaresa funcion, sometidosellos 
y sus jefes a la fiscalizacion ciudada
na que el voto significa.

Hay muchos cambios mcis que se 
pueden proponer. Lo importante es 
que estos empiecen a hacerse de 
inmediato y en dialogo abierto con la 
ciudadania, en un asunto que nos 
concierne, a todos sin excepcibn, 
directamente ■

sostienen que lo que le da fuerza a 
las.rondas no es el armamento, sino 
su unidad y conviccion en un propd- 
sito determinado; sostienen tambien 
que al armarias se comienza a ex
tender a mas sectores del pais la 
posibiiidad de ejercer violencia ar
mada, y que ello es contrario al obje- 
tivo de pacificar. Se argumenta tam
bien que es una provocacion que va 
a tener como respuesta la agresion 
senderista contra los ronderos, la 
que finalmente se viene produciendo 
sistematicamente a un costo de vi
das campesinas, extremadamente 
alto. Es en este punto que quienes 
piensan que si deben estar armadas 
se ratifican, indicando que es irres- 
ponsable y suicida para los cam pesi - 
nos formar una ronda con el explicito 
proposito de enfrentar a Sendero y 
hacerlo solo con palos y silbatos.

Los liltimos excesos cometidos por algunos policias son expresidn de la crisis 
general de la institucidn.

os acontecimientos de las ul- 
timassemanas.nosmuestran 

hasta que punto la crisis general que 
vivimos ha hecho colapsar definitiva- 
mente a una institucidn tan importan
te para cualquier pais. El asesinato a 
sangre fria de tres adolescentes 
detenidos en Lima en una redada y el 
derribamiento de un avion en la sel
va, por una patrulla de policias ebrios 
que cobraba cupos a todo aquel que 
pasara por los alrededores, no son, 
con todo su dramatismo, sino expre- 
siones de lo que todos sabemos 
ocurre cotidianamente con la policia 
en todos los rincones del pais.

El asedio de los grupos violentis- 
tas, la capacidad de corrupcidn del 
narcotrafico y el maltrato sistematico 
a sus niveles de vida por parte del 
Estado, han significado el fin definiti
ve de la policia actual, como garantia 
de seguridad y control de la tranqui- 
lidad ciudadana. Ello se expresa 
claramente cuando los peruanos le 
tememos mas a la policia que debe 
protegernos, que a muchos de nues- 
tros explicitos agresores.

Por ello, no bastade ningunmodo 
con someter a dudosos examenes 
sicologicos a los policias y depurar a 
algunos de sus miembros. El pais 
exige y requiere, mas aim en un 
contexto de violencia como el que 
vivimos, fundar una policia democra- 
tica, desmilitarizada y con alta efi- 
ciencia en su funcion.

Son los campesinos quienes deben decidir sobre 
como preservar sus vidas frente a la actual 
situacidn.

Asi, si bien para las funciones 
nacionales como represion de trafico 
de drogas, terrorismo, contrabando, 
debe crearse cuerpos especializa- 
dos, altamente profesionales, no tie- 
ne ningun sentido y es contraprodu- 
cente.atribuirunaestructuramilitara 
las labores cotidianas de orden inter- 
no. Asi la funcion de mantener la 
tranquilidad y seguridad cotidiana de 
la poblacion debe transferirse a las 
municipalidades y gobiernos regio
nales.

La nueva policia que el pais re-
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El caserio de
la Piedra del Toro

L/

28 —ANDENES 29 —ANDENES

I

Preocupacion
Internacional

Lo que viene ocurriendo en el Peru en relacidn a los derechos 
humanos no es sdlo una preocupacidn de los peruanos, cada vez 
mSs comienza a inquietar a los diferentes paises del mundo y a los 
organismos internacionales encargados por los pueblos para su 
protecci 6n.

sino que tiene repercusiones econo
micas. Son m uchos los paises desa- 
rrollados que vienen condicionando 
la posibilidad de ayudarnos a que se 
respeten los derechos humanos. Uno 
de los que ha venido siendo mas 
exigente en este aspecto es Estados 
Unidos, pero a el se suman cada vez 
mas frecuentemente los paises eu- 
ropeos y el Canada.

Elio parece ser motive de cre- 
ciente preocupacion para el gobier- 
no en cuanto puede dificultar el pro- 
ceso de reinsercion iniciado y ha

producido algunas decisiones, aun- 
que aisladas, en materia de dere
chos humanos. Lo importante sin 
embargo es que ello se constituyaen 
una politica coherente y permanen- 
te, en el entendido de que a medida 
en que mejore la situacion de los 
derechos humanos habra mas res- 
peto internacional al pais y mas 
posibilidades de que la comunidad 
internacional nos apoye para salir de 

la ruina economica ■

Nuestro equipo de ANDENES 
visitP hace poco varias zonas 
del Departamento de Piura entre 
ellas el Caserio de la Piedra del 
Toro. Presentamos aqui la 
leyenda que cuenta como el 
caserio llegd a tener ese 
nombre. Esta leyenda fue 
contada por Roque Benavente 
Pefia, y publicada en el libro “El 
amigo de Vicus”, editado por 
CIPCA (Centro de Investigacidn 
y Promocibn del Campesino) y 
Radio Cutivalu de Piura.

uentan ... que todo empezo 
hace muchos, muchisimos

afios, cuando estos lugares eran go- 
bernados por los gamonales, due- 
fios de las haciendas cercanas. Una 
de ellas fue de don Urpiano Lopez, 
quedaba en la parte baja o sea de la 
quebrada de Chililique para abajo, y 
la otra de don Castro, de la quebrada 
para arribita. Justo por esos tiempos

llego a estos lugares un sefiorde Ja- 
canacas, cuyo nombre no recuerdo, 
en buscade trabajo, hombre enjuto y 
huesudo, alto, bianco, con una hija 
sefiorita muy hermosa de cabellos 
largos y amarillos como la paja de 
arroz. Don Castro no le dio trabajo y 
siguio al fundo de don Urpiano L6- 
pez. Este si lo ocupb como peon para 
labrar sus tierras y a su senorita hija, 
aun niha, para que pastara el gana- 
do...

Cuentan tambibn que don Urpia
no no era un buen cristiano porque 
toda la fortuna que habia acumulado 
fue conseguida a base de un pacto 
con el demonio, pacto firmado en laEl mundo entero se solidariza con las vtetimas de la violencia y exige respeto 

a los derechos humanos en el Peru. 

lan Martin, prestdente de Antnisha 
Internacional estuvo recientemente 

de visitq en el Peru.n a Comision de Derechos Hu- 
LL=i manos de las Naciones Uni- 

das viene registrando que el Peru es 
el pais del mundo donde mayor nu- 
mero de desapariciones de perso
nas se producen cada aho y ha 
mostrado reiteradamente su preocu
pacion. Por su parte, de las cerca de 
cien denuncias que ha presentado 
la Comision Interamericana de Dere
chos Humanos de la OEA, en su 
reciente informe, mas de la mitad 
corresponden a nuestro pais.

Asim ismo acaba de estar en Lima 
una delegation de Amnistia Interna
cional que, mostrando el nivel de 
preocupacion por lo que ocurre en el 
pais, vino presidida por su Secretario 
General Mundial, Ian Martin.

La condena m undial a las viola
clones a los derechos humanos se 
hace no sin reconocer las atrocida- 
des que cometen los grupos arma- 
dos, pero el mundo le exige, cada dia 
con mas fuerza al Peru, que el legiti- 
mo com bate al terror se haga dentro 

de la ley y respetando los derechos 
de las personas.

Hay que agregar que la violacidn 
a los derechos humanos en el Peru 
no solo nos condena moralmente,
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llegd a estos lugares un sefior de Ja- 
canacas, cuyo nombre no recuerdo, 
en busca de trabajo, hombre enjuto y 
huesudo, alto, bianco, con una hija 
sehorita muy hermosa de cabellos 
largos y amarillos como la paja de 
arroz. Don Castro no le dio trabajo y 
siguid al fundo de don Urpiano Lo
pez. Este si lo ocupd como peon para 
labrar sus tierras y a su senorita hija, 
aun nifla, para que pastara el gana- 
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Cuentan tambidn que don Urpia
no no era un buen cristiano porque 
toda la fortuna que habia acumulado 
fue conseguida a base de un pacto 
con el demonic, pacto firmado en la
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sino que tiene repercusiones econd- 
micas. Son muchos los paises desa- 
rrollados que vienen condicionando 
la posibilidad de ayudarnos a que se 
respeten los derechos humanos. Uno 
de los que ha venido siendo mas 
exigente en este aspecto es Estados 
Unidos, pero a el se suman cada vez 
mas frecuentemente los paises eu- 
ropeos y el Canada.

Ello parece ser motive de cre- 
ciente preocupacion para el gobier- 
no en cuanto puede dificultar el pro- 
ceso de reinsercidn iniciado y ha
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das viene registrando que el Peru es 
el pais del mundo donde mayor nu- 
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mostrado reiteradamente su preocu
pacion. Por su parte, de las cerca de 
cien denuncias que ha presentado 
la Comisidn Interamericanade Dere
chos Humanos de la OEA, en su 
reciente informe, mas de la mitad 
corresponden a nuestro pais.

Asim ismo acaba de estar en Lima 
una delegacidn de Amnistia Interna
cional que, mostrando el nivel de 
preocupacion por lo que ocurre en el 
pais, vino presidida por su Secretario 
General Mundial, Ian Martin.

La condena m undial a las viola- 
ciones a los derechos humanos se 
hace no sin reconocer las atrocida- 
des que cometen los grupos arma- 
dos, pero el mundo le exige, cada dia 
con mas fuerza al Peru, que el legiti- 
mo com bate al terror se haga dentro 

de la ley y respetando los derechos 
de las personas.

Hay que agregar que la violacidn 
a los derechos humanos en el Peru 
no sdlo nos condena moralmente,

lan Martin, presidente de Amnistia 
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A. 4 Como surgio la Asamblea Muni

cipal?

cas de santos, gritando salves y 
aleluyas y orando mucho. Todos 
parecfan estar seguros de acabar 
con la diableza, pert? en el fondo 
todos llevaban la serial de la muerte 
en sus frentes. Una vez que el grupo 
llegd a la quebrada, estuvo largo rato 
esperando a la pequefia diablita rubia, 
en el momento que se disponfan a 
regresar, aparecio montada en su 
toro negro azabache, justo debajo de 
la piedra en que estaban sentados. 
Al presenciar esta magica escena, 
muchos del grupo cayeron desma- 
yados y echando espuma por la boca. 
Cuentan que en el momento en que 
la diableza iba a escapar al galope, 
montada en su toro negro, el Parroco 
don Manuel echo la jarra de agua 
bendita en la cabeza del toro.

El resto de gentes, ya repuestas 
del susto, aprovecharon el descon- 
cierto del hechizo y le arrojaron rosa- 
rios y cruces. Un rosario se engarzo 
en el cacho derecho del toro negro. 
En ese momento parecia retumbar la 
tierra. Los gritos de la “Chununa" se 
confundian con las baladas del toro y 
la musica infernal y los aleluyas, 
mientras que la voz del “chunun" 
emanaba de la quebrada. Poco a 
poco se fue tomando roja la mirada 
de ladiableza, brillaban, suscolmilos 
de rabia. Al mmismo tiempo el toro se 
iba envolviendo en llamas y empezb 
a corner en direccion al caserio, 
montada por su jineta diabolica. Pero 
fue muy tarde porque al Hegar al 
caserio, las llamas ya habian hecho 
presa de los dos demonios. El toro ya 
no pudo corner mas y, cayendo a la 
entrada del pueblito, se convirtid en 
una gran hoguera que todos trataban 
de apagar con baldes y baldes de 
agua bendita. A medida que las lla
mas iban cediendo quedb un gigan- 
tesco trozo de carbon, este quedd 
convertido en una enorme piedra con 
la figura muy bien grabada del toro. 
Por esta diabolica piedra se le cono- 
ce a este caserio como “La Piedra 
del Toro” ■

Desde que se cred la Asamblea 
Municipal Popular del distrito de 
Sapillica, el 25 de marzo de 1990, se 
viene reuniendo regularmente cada 
dos meses. Al respecto, ANDENES 
entrevistd a Jose Patifio, Alcalde del 
distrito.

En realidad, en 1989 cuando 
Izquierda Unida postula a la Alcaldla, 
una de las propuestasque haciamos 
a la poblacidn era mejorar el grado 
de participacidn de las organizacio- 
nes en el gobierno local, que partici - 
paran con voz y voto.

La idea ha sido crear un espacio 
para que la gente participe organica- 
mente, a traves de sus delegados, y 
que esta Asamblea pueda tener 
continuidad.

A. 4 Que grado de participacidn tie- 
nen las organizaciones?

Primero, en la planificacidn, por
que a partir de las necesidades que 
ellos plantean en la Asamblea, nos- 
otros hacemos el plan de inversiones 
y de obras, y las proyeccciones que 
queremos hacer a travds del gobier
no local.

Los compafieros asisten a las 
reuniones que convocamos, porque 
saben que all f se esta resolviendo en 
parte su problemdtica elemental.

La idea de implementar esta 
experiencia es demostrar que si es

posible democratizar la democracia, 
que si es posible darle participacidn 
a la poblacidn y dejar que aprendan 
a gobernar.

A. Finalmente 6que podria decides 
a los alcaldes distritales y a las orga
nizaciones de otras zonas del pais?

Max Inga, uno de los iniciadores 
de la nueva tradicidn ceramista de la 
Encantada y Chulucanas, ha elabo- 
rado una vasija a propdsito de los

500 ados del descubrimiento de 
America. En las siguientes lineas, 
Max nos explica el significado de 
dicha pieza que presentara prdxima- 
mente a un concurso.

“La balsita representa la llegada 
de los descubridores a Amdrica, dos 
ladrillos semejan una construccidn 
incaica, representa la cultura incai- 
ca. Las cadenas con el sol inti repre- 
sentan dos culturas bajo un mismo 
sol incaico, Dios de los Incas; poreso 
es que se encadenan esas dos cultu
ras. El mapa representa America, Io 
negro es el oceano y las palomitas 
representan el mensaje que hay entre 
esas culturas".

EVENTO SOBRE RONDAS 
URBANASSE REALIZO EN 
PIURA

El dia 10 de julio se realize el 
Forum “Rondas Urbanas y Seguri- 
dad Ciudadana”, organizado en el 
saldn de Actos del Concejo Provin
cial de Piura.

El evento conto con la presencia 
de la mayoria de integrates de la 
Comisibn de Defensa Nacional y 
Orden Interno de la Cdmara de 
Diputados, orienthndose la discusion 
en torno a propuestas sobre el Pro- 
yecto de Ley N8 327, que propone el 
reconocimiento legal de las rondas 
urbanas, presentado por el diputado

L
macabra y cadenciosamente. De 
pronto el “Chunun” fijd sus ojos rojos 
y relampagueantes en la figura de la 
niha y poco a poco la fue envolviendo 
en una llama azulada. Dos de sus 
demonios la condujeron hasta el 
trono. Detras de este pastaba el toro 
perdido e igualmente hechizado. El 
“Chunun” la hizo su esposa y desde 
entonces, todas las noches de I una 
llena, se ve a la hermosa mujer de 
largos cabellos rubios que cubren su 
rostra y su cuerpo totalmente desnu- 
do; y a su lado un gigantesco toro 
negro azabache en cuyas ancas 
escapa cada vez que la miran. Mu
chas fueron las personas que la vie- 
ron bafiarse en las lagunas del rio La 
Gallaga, en noches de luna llena, 
cantando tristes melodlas.

La noticia de la "Chununa Dia- 
blezca”, rubia reina de la quebrada, 
llegd hasta Piura. Lo cierto es que un 
dia pasd por aqui una caravana de 
frailes y juntaron a los que por aqui 
vivian. Este grupo de personas, to
dos armados de cristos, cruces, 
santos y rosarios, exorcizaron al alma 
maligna que por ahi rondaba. Fue 
asi que un 24 de diciembre de 1921, 
en accidn ya prevista por los frailes 
pollerudos, esperaron la noche de 
luna llena y se trasladaron a la que
brada,. Iban cantando canciones 
magicas de plenilunio y otras musi-

quebradadeChi- 
lilique con el 
"Chunun", uno de 
los demonios 
mas poderosos 
de la region. El 
pacto consistia 
en que el “Chu
nun" le daria 
mucha fortuna a 
cam bio de que 
don Urpiano, por 
una sola vez al 
ano.seconvirtie- 
ra en cocha ne- 
gra,detetasmuy 
grandesyfiludos 
colmillos, y fuera por la noche a la 
quebrada para los aquelarres del 
“Chunun". La hija del peon que le 
decian “la blanca”, todos los dias 
pasteaba el ganado desde tern pra
nas horas, por las tardes lo llevaba a 
tomar agua al rio para luego retornar 
a la hacienda. Pero todo estaba 
escrito en lo apocaliptico de la vida y 
ello habia de cumplirse.

Fue asi que un dia sucedio, justo 
el dia de la adoracion al "Chunun”, a 
la niha blanca se le pierde un toro 
que se dispersd del rebafio y ella 
salib en su busqueda.

El hacendado, ya convertido en 
cocha negra, va a cumplir lo pactado 
con el demonio y empieza su danza 
macabra de alabanza al son de una 
musica infernal. Cuando la niha llega 
a la quebrada en busca del toro, se 
llevb el susto mas grande de su vida. 
Temerosa, se ocultb en un chopo 
desde donde podia ver muy bien la 
ceremonia macabra. El demonio 
“Chunun” estaba postrado en un 
higuerbn, mientras la cocha negra 
danzaba a su alrededor, acompaha- 
da por muchos demonios, cachudos 
unos y otros lampihos. Una gran 
fogata que parecia consumir toda la 
cristalina agua de la quebrada se 
convertia en llamas que se elevaban 
y llegaban hasta el mismo trono del 
“Chunun", quien danzaba en medio,

Esta seccibn de ANDENES se alimenta de la informacibn que llega a 
nuestras oficinas, a travhs de cartas, Hamadas telefbnicas, entrevistas, 
etc. de nuestros lectores. En esta oportunidad queremos darles a 
conocer algunas experiencias y hechos que ocurren en Piura, de los que 
nos pudimos informar en nuestro reciente viaje.

1 noticias locales

Lo que quisiera manifestarles es 
que sigamos trabajando, que nos 
organicemos y que trabajemos con 
toda la voluntad de lograr que nues- 
tra gente y que todos nuestros con- 
nacionales mejoren su estado de 
vida a traves de la participacidn, a 
traves del reconocimiento, en ellos 
mismos, de un ser humano que 
necesita realizarse en la sociedad; y 
que hagamos de la politica una for
ma de servicio a los dembs, no de 
servicio personal, no de acomodo 
sino de entrega a todos los que nos 
han elegido. Y a las organizaciones 
les digo que participen y que no se 
cansen de participar nunca.
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aleluyas y orando mucho. Todos 
parecfan estar seguros de acabar 
con la diableza, perq en el fondo 
todos llevaban la serial de la muerte 
en sus frentes. Una vez que el grupo 
liegd a la quebrada, estuvo largo rato 
esperando a la pequefia diablita rubia, 
en el momento que se disponlan a 
regresar, aparecio montada en su 
toro negro azabache, justo debajo de 
la piedra en que estaban sentados. 
Al presenciar esta magica escena, 
muchos del grupo cayeron desma- 
yados y echando espuma por la boca. 
Cuentan que en el momento en que 
la diableza iba a escapar al galope, 
montada en su toro negro, el Parroco 
don Manuel echo la jarra de agua 
bendita en la cabeza del toro.

El resto de gentes, ya repuestas 
del susto, aprovecharon el descon- 
cierto del hechizo y le arrojaron rosa- 
rios y cruces. Un rosario se engarzd 
en el cacho derecho del toro negro. 
Enese momento pareciaretumbar la 
tierra. Los gritos de la “Chununa” se 
confundian con las baladas del toro y 
la musica internal y los aleluyas, 
mientras que la voz del “chunun” 
emanaba de la quebrada. Poco a 
poco se fue tomando roja la mirada 
de la diableza, brillaban, sus colmilos 
de rabia. Al mmismo tiempo el toro se 
iba envolviendo en llamas y empezd 
a corner en direccion al caserio, 
montada por su jineta diabolica. Pero 
fue muy tarde porque al Hegar al 
caserio, las llamas ya habian hecho 
presa de los dos demonios. El toro ya 
no pudo corner mas y, cayendo a la 
entrada del pueblito, se convirtio en 
una gran hoguera que todos trataban 
de apagar con baldes y baldes de 
agua bendita. A medida que las lla
mas iban cediendo quedb un gigan- 
tesco trozo de carbon, este quedd 
con vertido en una enorme piedra con 
la figura muy bien grabada del toro. 
Por esta diabolica piedra se le cono- 
ce a este caserio como “La Piedra 
del Toro" ■

Desde que se cred la Asamblea 
Municipal Popular del distrito de 
Sapillica, el 25 de marzo de 1990, se 
viene reuniendo regularmente cada 
dos meses. Al respecto, ANDENES 
entrevistd a Jose Patino, Alcalde del 
distrito.

En realidad, en 1989 cuando 
Izquierda Unida postula a la Alcaldla, 
una de las propuestas que haciamos 
a la poblacidn era mejorar el grado 
de participacidn de las organizacio- 
nes en el gobierno local, que partici - 
paran con voz y voto.

La idea ha sido crear un espacio 
para que la gente participe organica- 
mente, a traves de sus delegados, y 
que esta Asamblea pueda tener 
continuidad.

A. 4 Que grado de participacidn tie- 
nen las organizaciones?

Primero, en la planificacion, por
que a partir de las necesidades que 
ellos plantean en la Asamblea, nos- 
otros hacemos el plan de inversiones 
y de obras, y las proyeccciones que 
queremos hacer a travSs del gobier
no local.

Los compafieros asisten a las 
reuniones que convocamos, porque 
saben que all I se esta resolviendo en 
parte su problematica elemental.

La idea de implementar esta 
experiencia es demostrar que st es

A. Finalmente 6que podria decides 
a los alcaldes distritales y a las orga
nizaciones de otras zonas del pais?

Lo que quisiera manifestarles es 
que sigamos trabajando, que nos 
organicemos y que trabajemos con 
toda la voluntad de lograr que nues- 
tra gente y que todos nuestros con- 
nacionales mejoren su estado de 
vida a traves de la participacidn, a 
traves del reconocimiento, en ellos 
mismos, de un ser humano que 
necesita realizarse en la sociedad; y 
que hagamos de la polftica una for
ma de servicio a los dem^s, no de 
servicio personal, no de acomodo 
sino de entrega a todos los que nos 
han elegido. Y a las organizaciones 
les digo que participen y que no se 
cansen de participar nunca.

Max Inga, uno de los iniciadores 
de la nueva tradicidn ceramista de la 
Encantada y Chulucanas, ha elabo- 
rado una vasija a propdsito de los

500 ados del descubrimiento de 
America. En las siguientes tineas. 
Max nos explica el significado de 
dicha pieza que presentara prdxima- 
mente a un concurso.

“La balsita representa la llegada 
de los descubridores a America, dos 
ladrillos semejan una construccion 
incaica, representa la cultura incai- 
ca. Las cadenas con el sol inti repre- 
sentan dos culturas bajo un mismo 
sol incaico, Diosde los Incas; poreso 
es que se encadenan esas dos cultu
ras. El mapa representa America, lo 
negro es el oceano y las palomitas 
representan el mensaje que hay entre 
esas culturas”.

EVENTO SOBRE RONDAS 
URBANASSE REALIZO EN 
PIURA

El dta 10 de julio se realize el 
Forum “Rondas Urbanas y Seguri- 
dad Ciudadana”, organizado en el 
saldn de Actos del Concejo Provin
cial de Piura.

El evento conto con la presencia 
de la mayoria de integrates de la 
Comision de Defensa Nacional y 
Orden Interne de la Camara de 
Diputados, orientandose la discusion 
en torno a propuestas sobre el Pro- 
yecto de Ley N8 327, que propone el 
reconocimiento legal de las rondas 
urbanas, presentado por el diputado

ii

L 
macabra y cadenciosamente. De 
pronto el “Chunun” fijo sus ojos rojos 
y relampagueantes en la figura de la 
niha y poco a poco la fue envolviendo 
en una llama azulada. Dos de sus 
demonios la condujeron hasta el 
trono. Detras de este pastaba el toro 
perdido e igualmente hechizado. El 
“Chunun” la hizo su esposa y desde 
entonces, todas las noches de luna 
llena, se ve a la hermosa mujer de 
largos cabellos rubios que cubren su 
rostra y su cuerpo totalmente desnu- 
do; y a su lado un gigantesco toro 
negro azabache en cuyas ancas 
escapa cada vez que la miran. Mu
chas fueron las personas que la vie- 
ron bafiarse en las lagunas del rio La 
Gallaga, en noches de luna llena, 
cantando tristes melodlas.

La noticia de la “Chununa Dia- 
blezca”, rubia reina de la quebrada, 
llego hasta Piura. Lo cierto es que un 
dia paso por aqui una caravana de 
frailes y juntaron a los que por aqui 
vivian. Este grupo de personas, to
dos armados de cristos, cruces, 
santos yrosarios.exorcizaron al alma 
maligna que por ahi rondaba. Fue 
asi que un 24 de diciembre de 1921, 
en accion ya prevista por los frailes 
pollerudos, esperaron la noche de 
luna llena y se trasladaron a la que
brada,. Iban cantando canciones 
magicas de plenilunio y otras musi-

Esta seccibn de ANDENES se alimenta de la informacibn que llega a 
nuestras oficinas, a travhs de cartas, Hamadas telefbnicas, entrevistas, 
etc. de nuestros lectores. En esta oportunidad queremos darles a 
conocer algunas experiencias y hechos que ocurren en Piura, de los que 
nos pudimos informar en nuestro reciente viaje.

quebrada de Chi- 
lilique con el 
"Chunun", uno de 
los demonios 
mas poderosos 
de la region. El 
pacto consistia 
en que el “Chu
nun” le daria 
mucha fortuna a 
cam bio de que 
don Urpiano, por 
una sola vez al 
afio.seconvirtie- 
ra en cocha ne- 
gra.detetasmuy 
grandesyfiludos 
colmillos, y fuera por la noche a la 
quebrada para los aquelarres del 
“Chunun". La hija del peon que le 
decian “la blanca”, todos los dias 
pasteaba el ganado desde tern pra
nas horas, por las tardes lo llevaba a 
tomar agua al rio para luego retornar 
a la hacienda. Pero todo estaba 
escrito en lo apocaliptico de la vida y 
ello habia de cumplirse.

Fue asi que un dia sucedio, justo 
el dia de la adoracibn al "Chunun", a 
la niria blanca se le pierde un toro 
que se dispersb del rebafio y ella 
salib en su busqueda.

El hacendado, ya convertido en 
cocha negra, va a cumplir lo pactado 
con el demonio y empieza su danza 
macabra de alabanza al son de una 
musica infernal. Cuando la niha llega 
a la quebrada en busca del toro, se 
llevb el susto mas grande de su vida. 
Temerosa, se oculto en un chopo 
desde donde podia ver muy bien la 
ceremonia macabra. El demonio 
“Chunun” estaba postrado en un 
higueron, mientras la cocha negra 
danzaba a su alrededor, acompaha- 
da por muchos demonios, cachudos 
unos y otros lampifios. Una gran 
togata que parecia consumir toda la 
cristalina agua de la quebrada se 
convertia en llamas que se elevaban 
y llegaban hasta el mismo trono del 
“Chunun", quien danzaba en medio,

posible democratizar la democracia, 
que si es posible darle participacidn 
a la poblacibn y dejar que aprendan 
a gobernar.
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Informacibn enviada por
Jos6 Moscol

Informacidn enviada por 

Alejandro Garcia

Jose Aguilar Santisteban ante la cita- 
da Comision.

Estuvieron presentes los repre- 
sentantes de las rondas urbanas del 
Pueblo Joven Santa Julia, madres 
ronderas, rondas urbanas de Chulu- 
canas, Federacion Regional de 
Rondas Campesinas, Rondas Cam- 
pesinas de Cieneguillo, entre otras 
organizaciones.

La mayoria de diputados insistio 
en que las rondas urbanas deben 
formar parte de un "Servicio Obliga- 
torio Civil”, dependientes de las fuer- 
zas policiales y militares. Se serialo 
que en algunos casos, este tipo de 
organizaciones podrian vincularse 
directamente a las ya reconocidas 
rondas campesinas.

Encontraposicional planteamien- 
to de las rondas urbanas propuestas 
por Jose Aguilar, el diputado Victor 
Garcia Belaunde refirid que el 40% 
del presupuesto nacional se destina 
a la defensa publica, con la finalidad 
de salvaguardar la tranquilidad de la 
poblacion y por Io tanto son estas, y 
no las rondas, las que deben cumplir 
la tarea. De Io contrario - dijo - “que se 
licencien a las fuerzas policiales y 
que los sueldos vayan a los ronde- 
ros”.

Estos planteamientos generaron

acciones judiciales contra campesi- 
nos prestatarios del Banco Agrario, 
as! como la disposicion de recursos 
econom icos para la nueva campana.

Este nuevo organismo unificador 
de los campesinos iquenos esta 
conformado por la FEDAICA, las 
Ligas Agrarias de Nazca, y de Palpa, 
Comite de Productores de Algodon, 
Federacion Provincial de Campesi
nos, Federacion de Campesinos sin 
Tierras y la ANAPA - lea.

La nueva planta hidroelectrica de 
la provincia de Huari “Maria Jiray”

Artemio Chavez, Presidente de la 
Comunidad de Sapillica nos informo

discusion entre los asistentes al 
Forum, al sehalar, que en vista de los 
excesos cometidos por las fuerzas 
policiales, las rondas urbanas debe- 
rian mantener su autonomia. De otro 
lado, algunos dirigentes de las ron
das urbanas opinaron que el proyec- 
to deberia ser discutido en las bases, 
con la finalidad de contar con un 
proyecto solido y consistente.

todavia no ha sido rehabilitada por 
Hidrandina. Los pobladores invocan 
a esta institucion para que tome con 
mayor responsabilidad los trabajos 
de anclado de tuberias.

De otro lado, se supo que, con 
motive de la fiesta de San Juan, 
nuestros hermanos del campo han 
llevado a los extremes la quema de 
pastizales, hecho que contamina el 
ambiente y atenta contra el equilibrio 
ecologico.Todosdebemoshaceruna 
campaha para que esto no vuelva a 
suceder.

Cada pueblo o caserio, por mds 
pequeho que sea tiene su 
historia, sus costumbres y 
fiestas y un dfa para honrar a su 
patrona o patrono. 
Alguien nos dijo que en el 
campo hay mds carifio para las 
fiestas de la Virgen Maria, Madre 
de Jesus y la festejan bajo 
multiples nombres o titulos. Uno 
de sus nombres es la Virgen del 
Rosario y su fiesta es celebrada 
el 7 de octubre en muchas 
ciudades, pueblos y caserios de 
nuestro pais.

En 1,571 Europa estaba amena- 
zada por una invasion de los turcos 
que profesan la religion islamica. 
Hubo una gran batalla, Hamada

El dia 5 de octubre en las capillas 
de la plaza se realiza la eleccion de 
todos los encargados de la fiesta; la 
gente aprueba la designation de los 
encargados, gritando "Allichumi", 
“Esta Bien”. Terminada esta acta 
comienza el baile popular en las 
capillas para festejar a los recidn

Hoy, la principal fiesta que se 
celebraen la ciudad de Huari, Depar- 
tamento de Ancash, es la Virgen del 
Rosario, Hamada carifiosamente por 
la gente “Mama Huarina”.

La fiesta se inicia el primero de 
octubre cuando se plantan las her- 
mosas capillas en las cuatro esqui- 
nas de la Plaza de Armas de Huari, 
por sus respectivos caporales, que 
son moradores de los cuatro case
rios de la ciudad. Cada capilia es 
preparada por dos devotos que son 
los Capilleros, elegidos en una Asam- 
blea Popular que se llama “Allichu
mi”, palabra quechua que significa 
“esta bien”.

Lepanto, entre turcos y Cristianos en 
la ciudad maritima de Grecia, duran
te la cual el Papa Pio V exhorto a los 
cristianos a rezar el Rosario por la 
causa cristiana. Los turcos fueron 
vencidos y se detuvo la invasidn. 
Como agradecimiento a Maria el 
Papa instituyd en esa fecha la fiesta 
de Nuestra Sehora del Rosario que 
fue promovida y es celebrada cada 
afio hasta hoy por la Iglesia Catdlica 
el 7 de octubre.

La Orden Religiosa de los Domi- 
nicos, que llegd de Espana al Peru 
en tiempos de la Colonia, difundid 
esta fiesta por todo el pais. Estos 
frailes dominicos llegaron al Callejdn 
de Conchucos en Ancash, fundaron 
la Ciudad de Huari y nombraron a la 
Virgen del Rosario patrona de la 
ciudad.

!CA

Campesinos iquehos protestan 
contra politica de gobierno

El jueves 20 de junio campesinos 
eventuales, parceleros, cooperati vis
tas y minifundistas se congregaron 
en un mitin de protesta contra las 
medidas de gobierno que vienen 
afectando seriamente la produccidn 
agraria en lea. Este mitin organizado 
por el FADI (Frente Agrario Departa- 
mental de lea) demandd la rierogato- 
ria de los DS 011, 018, y 029 que 
afectan la propiedad de sus tierras, 
la rebaja de los intereses para el 
credito agrario, la suspension de

6

que las comunidades campesinas 
de San Juan de Catacaos, Sapillica y 
Simiris, respaldadas por otras comu
nidades, presentaron una accidn 
popular en contra del DS. 011-91- 
AG, que amenaza el derecho de 
propiedad sobre las tierras de los 
campesinos y sus organizaciones.

La citada action judicial, que ha 
sido admitida y se encuentra actual- 
mente en tramite, se suma a otras 
similares que han sido presentadas 
por la CCP y la CNA y que estcin a la 
espera de ser resueltas.

Con la dacion del DL. 653 que 
incorpora Io establecido en estos 
decretos, estas acciones podrian ser 
rechazadas ■
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Informacidn envlada por 
Alejandro Garcia

JosS Aguilar Santisteban ante lacita- 
da Comision.

Estuvieron presentes los repre- 
sentantes de las rondas urbanas del 
Pueblo Joven Santa Julia, madres 
ronderas, rondas urbanas de Chulu- 
canas, Federacion Regional de 
Rondas Campesinas, Rondas Cam- 
pesinas de Cieneguillo, entre otras 
organizaciones.

La mayoria de diputados insistio 
en que las rondas urbanas deben 
formar parte de un “Servicio Obliga- 
torio Civil", dependientes de las fuer- 
zas policiales y militares. Se senalo 
que en algunos casos, este tipo de 
organizaciones podrfan vincularse 
directamente a las ya reconocidas 
rondas campesinas.

En contraposition al planteamien- 
to de las rondas urbanas propuestas 
por Jose Aguilar, el diputado Victor 
Garcia Belaunde refirio que el 40% 
del presupuesto nacional se destina 
a la defensa publica, con la finalidad 
de salvaguardar la tranquilidad de la 
poblacion y por Io tanto son estas, y 
no las rondas, las que deben cumplir 
la tarea. De Io contrario - dijo - “que se 
licencien a las fuerzas policiales y 
que los sueldos vayan a los ronde- 
ros”.

■ Estos planteamientos generaron

acciones judiciales contra campesi- 
nos prestatarios del Banco Agrario, 
as! como la disposition de recursos 
econdm icos para la nueva campana.

Este nuevo organismo unificador 
de los campesinos iquehos esta 
conformado por la FEDAICA, las 
Ligas Agrarias de Nazca, y de Palpa, 
Comite de Productores de Algoddn, 
Federacion Provincial de Campesi
nos, Federacion de Campesinos sin 
Tierras y la ANAPA - lea.

discusion entre los asistentes al 
Forum, al senalar, que en vista de los 
excesos cometidos por las fuerzas 
policiales, las rondas urbanas debe- 
rian mantenersuautonomia. Deotro 
lado, algunos dirigentes de las ron
das urbanas opinaron que el proyec- 
todeberlaserdiscutidoen las bases, 
con la finalidad de contar con un 
proyecto solido y consistente.

Artemio Chavez, Presidents de la 
Comunidad de Sapillica nos informo

Informacidn enviada por 
Josd Moscol

todavia no ha sido rehabilitada por 
Hidrandina. Los pobladores invocan 
a esta institucidn para que tome con 
mayor responsabilidad los trabajos 
de anclado de tuberias.

De otro lado, se supo que, con 
motive de la fiesta de San Juan, 
nuestros hermanos del campo han 
llevado a los extremes la quema de 
pastizales, hecho que contamina el 
ambiente y atenta contra el equilibrio 
ecologico. Todos debemos hacer una 
camparia para que esto no vuelva a 
suceder.

En 1,571 Europa estaba amena- 
zada por una invasion de los turcos 
que profesan la religion islamica. 
Hubo una gran batalla, Hamada

El dia 5 de octubre en las cap!lias 
de la plaza se realiza la eleccion de 
todos los encargados de la fiesta; la 
gente aprueba la designacidn de los 
encargados, gritando "Allichumi", 
“Esta Bien”. Terminada esta acta 
comienza el baile popular en las 
capillas para festejar a los reci6n

Hoy, la principal fiesta que se 
celebra en la ciudad de Huari, Depar- 
tamento de Ancash, es la Virgen del 
Rosario, Hamada carinosamente por 
la gente "Mama Huarina”.

La fiesta se inicia el primero de 
octubre cuando se plantan las her- 
mosas capillas en las cuatro esqui- 
nas de la Plaza de Armas de Huari, 
por sus respectivos caporales, que 
son moradores de los cuatro case- 
rlos de la ciudad. Cada capilia es 
preparada por dos devotos que son 
los Capillero s, elegidos en una Asam- 
blea Popular que se llama “Ailichu- 
mi”, palabra quechua que significa 
“esta bien”.

Cada pueblo o caserio, por m£s 
pequefio que sea tiene su 
historia, sus costumbres y 
fiestas y un dia para honrar a su 
patrona o patrono. 
Alguien nos dijo que en el 
campo hay m£s cariho para las 
fiestas de la Virgen Maria, Madre 
de Jesus y la festejan bajo 
multiples nombres o titulos. Uno 
de sus nombres es la Virgen del 
Rosario y su fiesta es celebrada 
el 7 de octubre en muchas 
ciudades, pueblos y caserios de 
nuestro pais.

Lepanto, entre turcos y Cristianos en 
la ciudad maritima de Grecia, duran
te la cual el Papa Pio V exhorto a los 
cristianos a rezar el Rosario por la 
causa cristiana. Los turcos fueron 
vencidos y se detuvo la invasion. 
Como agradecimiento a Maria el 
Papa instituyd en esa fecha la fiesta 
de Nuestra Sefiora del Rosario que 
fue promovida y es celebrada cada 
afio hasta hoy por la Iglesia Catdlica 
el 7 de octubre.

La Orden Religiosa de los Domi- 
nicos, que llego de Espana al Peru 
en tiempos de la Colonia, difundid 
esta fiesta por todo el pais. Estos 
frailes dominicos llegaron al Callejdn 
de Conchucos en Ancash, fundaron 
la Ciudad de Huari y nombraron a la 
Virgen del Rosario patrona de la 
ciudad.

ICA..

Campesinos iquefios protestan 
contra politica de gobierno

El jueves 20 de junio campesinos 
eventuales, parceleros, cooperati vis
tas y minifundistas se congregaron 
en un mitin de protesta contra las 
medidas de gobierno que vienen 
afectando seriamente la production 
agraria en lea. Este mitin organizado 
por el FADI (Frente Agrario Departa- 
mental de lea) demandd la/terogato- 
ria de los DS 011, 018, y 029 que 
afectan la propiedad de sus tierras, 
la rebaja de los intereses para el 
credito agrario, la suspension de

La nueva planta hidroelectrica de 
la provincia de Huari "Maria Jiray”

que las comunidades campesinas 
de Sanjuan de Catacaos, Sapillica y 
Simiris, respaldadas por otras comu
nidades, presentaron una accidn 
popular en contra del DS. 011-91- 
AG, que amenaza el derecho de 
propiedad sobre las tierras de los 
campesinos y sus organizaciones.

La citada accion judicial, que ha 
sido admitida y se encuentra actual- 
mente en tramite, se suma a otras 
similares que han sido presentadas 
por la CCP y la CNA y que estan a la 
espera de ser resueltas.

Con la dacion del DL. 653 que 
incorpora Io establecido en estos 
decretos, estas acciones podrian ser 
rechazadas ■
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elegidos. En la noche salen los dife- 
rentes grupos de danzantes, visitan 
la Iglesia, las capillas y las casas 
particulares.

En la vlspera sigue el baile popu
lar en la plaza al compas de la banda 
de musicos, con fuegos artificiales 
que culminan cuando la cima del 
castillo se quema y se ve la imagen o 
retrato de la “Mama Huarina”.

En la manana toda la gente con- 
curre a la Iglesia para la celebracion 
de la misa en honor a “Mama Huari
na” y despues acompafia la proce- 
sidn del Santisimo que pasa por las 
cuatro capillas, donde nifias vestidas 
de bianco recitan alabanzas en ho
nor al Santisimo.

Terminada esta procesion viene 
el paseo de la Virgen del Rosario, 
“Mama Huarina”, que lleva en sus 
brazos al Nifio Jesus que los huari-

nos Haman con cariho, “Nifio Manu- 
co”. La Virgen tambien visita las 
cuatro capillas donde recibe alaban
zas y loas. La acompafian las image- 
nes de Santo Domingo (Patrdn de 
Hauri) y de San Francisco de Asis, 
rodeados por los danzantes, los m u- 
sicos y una gran multitud de gente.

Luego, el publico presencia la loa 
del Moro y del cristiano. Es unaesce- 
nificacidn del Rey Carlo Magno, el 
cristiano con el more, quien es con- 
vertido por el Rey Carlo Magno y lle- 
vado despues a los pies de la Virgen.

En estas fiestas de octubre en 
Huari, hay afluencia de mercachi- 
fles, hay feria agropecuaria, kerme- 
ses, bingos, veladas, bailes sociales, 
cuyadas, concursos de tiro al sapo, 
corrida de toros y eventos deporti- 
vos.

el pueblo entero que celebra su fe, su 
tradicion, sus costumbres. Hay lugar 
para todos, hay muchos oficios y 
responsabilidades, hay mucha parti
cipation yayuda mutua para cumplir 
con los cargos. La fiesta es momento 
de encuentro tanto para las perso
nas del lugar como para los hijos 
residentes en otras partes del pais 
que vuelven cada afio para revivir 
sus tradiciones y costumbres.

Terminamoscitando las palabras 
de un devoto de esta fiesta:”parece 
anecddtico, pero concluida esta 
fiesta, casi todos los anos llueve y 
de esta manera empezamos a 
sembrar la semillas en los anchos 
surcos de nuestros queridos cam
pos; es asi tambien como la Virgen 
del Rosario, riega nuestros afanes y 
esperanzas” ■

ticomunal de Comercializa- 
ci6n"

Dando ejemplo de madurez, cam- 
pesinos ronderos de Bambamar- 
ca, Hualgayoc, decidieron en su 
ultimo Congreso reemplazar el 
Frente Unico y el Comite de Ron- 
das Pacificas por un sdlo gremio 
rondero: la Central Unica Provin
cial de Rondas Campesinas.

Todo este esfuerzo se concrete 
en el exito que tuvo el 11 Congreso de 
Rondas Campesinas de Hualgayoc, 
realizado los dias 27, 28 y 29 de 
mayo pasado, contando con la parti
cipation de 800 delegados repre- 
sentantes de cerca de 8,000 ronde
ros de la provincia. El desarrollo del 
evento confirmo una vez mas la ex
traordinaria vitalidad del movimiento 
rondero, que ha sabido superar la 
desunion causada por los partidos 
politicos que utilizaban lasorganiza- 
ciones de rondas.

La unidad ya esta dada, pero 
queda el reto de reforzarla y caminar

Por falta de espacio, en el 
numero anterior de ANDENES 
no pudimos publicar el 
resultado completo del 
Concurs©: “Balance y 
Perspectivas de Nuestra 
Organizacion”. Ahora 
queremos dar a conocer a los 
participantes que obtuvieron 
Menciones Honrosas. A todos 
ellos mil disculpas por la 
demora en la publicacion de 
estos resultados.

* Agradecemos a “Tierra fecunda” 
(CEPES) por brindarnos material 

sobre esta fiesta.

Congreso rondero en Bambamarca

Practicar la justicia 
en unidad-JI 

I
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Autor: Carlos Resell Vargas 
Lugar: Caserio Campoden, Cos

pan, Cajamarca

Titulo: “La Ronda Campesina Inde- 
pediente Campoden”

Autor: Carmen Visolet Quiroz 
Lugar: Anexo Yungasuyo, Lonya 

Grande, Amazonas.
Titulo: “Mi Comunidad”

Autor: Miguel Cangalaya Sotil 
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Huarochiri, Lima
Titulo: “Comunidad de San Juan 

de Tantaranche"

hacia adelante. Sobre los 
acuerdos y avances de la 
Central, nos habla su actual 
Presidente Victor Luna.

“Anteriormente los 
partidos nos acusaban de 
sectaries, que no acepta- 
bamos su politica, pero he- 
mos sido claros: nuestra 
politica es ‘rondera - cam
pesina’, no es una politica 
partidaria, sino una politica 
amplia, de bien comun para 
todos. Ahora los partidos 
politicos reconocen nues
tra labor rondera, aceptan 
nuestras propuestas. De 
seguir asi, caminaremos 
hacia adelante.

Hay muchos acuer
dos a los que hemos llega- 

do y estamos elaborando un nuevo 
estatuto. Uno de los principales 
acuerdos a nivel de unificacion de 
nuestra provincia es el de trabajar 
conjuntamente con nuestras autori- 
dades, y ya Io hemos logrado, hemos 
tenido reuniones permanentes con 
la Sub-prefectura, el Juez Instructor, 
la Fiscal fa, la Policia Nacional, esta
mos trabajando coordinadamente 
para evitar malos entendidos.

La meta de los ronderos es aca- 
bar con todos los delitos menores y 
mayores, y luchar por un gobierno 
local, y tambien regional. Estamos 
trabajando para que del mismo 
campesinado saiga un representan- 
te para la alcaldia en las proximas 
elecciones, esa es nuestra aspira- 
cidn. Aim nos queda tiempo" ■

Autor: Reniger Hidalgo Garcia 
Lugar: Shapaja, San Martin 
Titulo: "Frente de Defensa de 

los Intereses de Sha
paja”

Autor: Rosa Silvana Tamani
Lugar: Nauta, Iquitos, Loreto.
Titulo: “Club de Madres y Promo- 

cion de la Mujer"

Autor: Cirilo Lupaca Lupaca
Lugar: Comunidad Chojha Chojna- 

ni, Chucuito, Puno
Titulo: “Liga Agraria Jose Carlos Ma-

@ egun nos manifesto Segundo 
$2) Condor, ex-Presidente del 

Frente Unico “el Frente queria la 
unidad, y trabajamos en estrecha 
coordinacion con los compaheros de 
las Rondas Pacificas, quienesal tener 
el mismo objetivo se acercaron vo- 
luntariamente”.

Tanto el Frente Unico como los 
del Comite de Rondas Pacificas 
teniamos problemas al interior. Lo 
peor es que habian compaheros que 
ya no querian rondar con el pretexto 
que si pertenecian al Frente o al 
Comite de Rondas. Finalmente nos 
dimes cuenta que esta division era 
aprovechada por grupos que que
rian tomentar la violencia, sabiamos 
que eso se superaria con la union, 
asi se formd la comision organizado- 
ra, quien no tuvo problemas en con- 
vocar a las bases”.

riategui”

Autorr Virgilia Michue Sanchez 
Lugar: San Damian, Huarochiri, Lima 
TituIo: “Organ izacion Cam pesina La- 

raos y San Damian”

Autor: Higidio M.T. Ramon
Lugar: Comunidad Union Antauta, 

Melgar, Puno
Titulo: “Boletin Historico Antauta 88 

- 90”

Victor Luna, actual presidente de la Central 
Unica de Rondas Campesinas de Bambamar

ca, Hualgayoc.

Menciones honrosas del consurso
“Balance y perspectiva de nuestra organizacion
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Un pueblo celebrante

Se nota que en estas fiestas es

■

MENCIONES HONROSAS

Nuevos rumbos
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elegidos. En la noche salen los dife- 
rentes grupos de danzantes, visitan 
la Iglesia, las capillas y las casas 
particulares.

En la vlspera sigue el baile popu
lar en la plaza al compas de la banda 
de musicos, con fuegos artificiales 
que culminan cuando la cima del 
castillo se quema y se ve la imagen o 
retrato de la “Mama Huarina”.

En la manana toda la gente con- 
curre a la Iglesia para la celebracion 
de la misa en honor a “Mama Huari
na” y despues acompaha la proce- 
sion del Santfsimo que pasa por las 
cuatro capillas, donde nihas vestidas 
de bianco recitan alabanzas en ho
nor al Santisimo.

Terminada esta procesion viene 
el paseo de la Virgen del Rosario, 
“Mama Huarina”, que lleva en sus 
brazos al Nifio Jesus que los huari-

nos Haman con cariho, “Nino Mafiu- 
co”. La Virgen tambien visita las 
cuatro capillas donde recibe alaban
zas y loas. La acompafian las image- 
nes de Santo Domingo (Patrdn de 
Hauri) y de San Francisco de Asis, 
rodeados por los danzantes, los m u- 
sicos y una gran multitud de gente.

Luego, el publico presencia la loa 
del Moro y del cristiano. Es unaesce- 
nificacidn del Rey Carlo Magno, el 
cristiano con el moro, quien es con- 
vertido por el Rey Carlo Magno y lle- 
vado despues a los pies de la Virgen.

En estas fiestas de octubre en 
Huari, hay afluencia de mercachi- 
fles, hay feria agropecuaria, kerme- 
ses, bingos, veladas, bailes sociales, 
cuyadas, concursos de tiro al sapo, 
corrida de toros y eventos deporti- 
vos.

el pueblo entero que celebra su fe, su 
tradicion, sus costumbres. Hay lugar 
para todos, hay muchos oficios y 
responsabilidades, hay mucha parti- 
cipacidn y ayuda mutua para cumplir 
con los cargos. La fiesta es momento 
de encuentro tanto para las perso
nas del lugar como para los hijos 
residentes en otras partes del pals 
que vuelven cada afio para revivir 
sus tradiciones y costumbres.

Terminamoscitando las palabras 
de un devoto de esta fiesta:”parece 
anecddtico, pero conclulda esta 
fiesta, casi todos los anos llueve y 
de esta manera empezamos a 
sembrar la semillas en los anchos 
surcos de nuestros queridcs cam
pos; es as! tambien como la Virgen 
del Rosario, riega nuestros afanes y 
esperanzas” ■

* Agradecemos a “Tierra fecunda” 
(CEPES) por brindarnos material 

sobre esta fiesta.
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ticomunal de Comercializa- 
cidn”

Dando ejemplo de madurez, cam- 
pesinos ronderos de Bambamar- 
ca, Hualgayoc, decidieron en su 
ultimo Congreso reemplazar el 
Frente Unico y el Comite de Ron- 
das Pacificas por un sdlo gremio 
rondero: la Central Unica Provin
cial de Rondas Campesinas.

Todo este esfuerzo se concrete 
en el exito que tuvo el 11 Congreso de 
Rondas Campesinas de Hualgayoc, 
realizado los dlas 27, 28 y 29 de 
mayo pasado, contando con la parti- 
cipacion de 800 delegados repre- 
sentantes de cerca de 8,000 ronde
ros de la provincia. El desarrollo del 
evento confirmo una vez mas la ex
traordinaria vitalidad del movimiento 
rondero, que ha sabido superar la 
desunion causada por los partidos 
politicos que utilizaban las organiza- 
ciones de rondas.

La unidad ya esta dada, pero 
queda el reto de reforzarla y caminar

Por falta de espacio, en el 
numero anterior de ANDENES 
no pudimos publicar el 
resultado complete del 
Concurso: “Balance y 
Perspectivas de Nuestra 
Organizacion”. Ahora 
queremos dar a conocer a los 
participantes que obtuvieron 
Menciones Honrosas. A todos 
ellos mil disculpas por la 
demora en la publicacion de 
estos resultados.
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hacia adelante. Sobre los 
acuerdos y avances de la 
Central, nos habla su actual 
Presidente Victor Luna.

“Anteriormente los 
partidos nos acusaban de 
sectaries, que no acepta- 
bamos su politica, pero he- 
mos sido claros: nuestra 
politica es 'rondera - cam
pesina’, no es una politica 
partidaria, sino una politica 
amplia, de bien comun para 
todos. Ahora los partidos 
politicos reconocen nues
tra labor rondera, aceptan 
nuestras propuestas. De 
seguir asi, caminaremos 
hacia adelante.

Hay muchos acuer
dos a los que hemos llega- 

do y estamos elaborando un nuevo 
estatuto. Uno de los principales 
acuerdos a nivel de unificacion de 
nuestra provincia es el de trabajar 
conjuntamente con nuestras autori- 
dades, y ya Io hemos logrado, hemos 
tenido reuniones permanentes con 
la Sub-prefectura, el Juez Instructor, 
la Fiscalia, la Policia Nacional, esta
mos trabajando coordinadamente 
para evitar males entendidos.

La meta de los ronderos es aca- 
bar con todos los delitos menores y 
mayores, y luchar por un gobierno 
local, y tambien regional. Estamos 
trabajando para que del mismo 
campesinado saiga un representan- 
te para la alcaldia en las proximas 
elecciones, esa es nuestra aspira- 
cion. Aun nos queda tiempo” ■
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Congreso rondero en Bambamarca

Practicar la justicia 
en unidad

@ egun nos manifesto Segundo 
$2) Condor, ex-Presidente del 

Frente Unico "el Frente querla la 
unidad, y trabajamos en estrecha 
coordinacion con los compaheros de 
las Rondas Pacificas, quienesal tener 
el mismo objetivo se acercaron vo- 
luntariamente”.

Tanto el Frente Unico como los 
del Comite de Rondas Pacificas 
teniamos problemas al interior. Lo 
peor es que habian compaheros que 
ya no querian rondar con el pretexto 
que si pertenecian al Frente o al 
Comite de Rondas. Finalmente nos 
dimos cuenta que esta division era 
aprovechada por grupos que que
rian fomentar la violencia, sabiamos 
que eso se superaria con la union, 
asi se formd la comision organizado- 
ra, quien no tuvo problemas en con- 
vocar a las bases”.

Victor Luna, actual presidente de la Central 
Unica de Rondas Campesinas de Bambamar

ca, Hualgayoc.

Menciones honrosas del consurso
“Balance y perspectiva de nuestra organizacion
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Conferencia de gremios

Hacia una plataforma comun para el agro
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XI Asamblea delegados CNA

Paro Agrario contra abandono del campo
■
I

Con el acuerdo de impulsar un 
Paro Nacional, si en un plazo de 
60 dias no se atiende la 
plataforma de lucha acordada, 
concluyO la XI Asamblea de 
Delegados de la CNA.

E staasambleacampesina.que 
L=> conto con la asistencia de 
mas de un centenar de delegados 
de todas las regiones del pais, se 
realize entre los dias 14 y 16 de junio 
en el distrito de La Union, Valle del 
Bajo Piura.

En conferencia de prensa, la Jun
ta Directiva de la CNA informd que la 
reunion abordd diversos aspectos, 
entre ellos, la situacidn actual del 
pais y el agobiante problema que 
afrontan loscampesinoscomoresui- 
tado del reajuste econdm ico Im pues- 
to por el gobierno del Ing2 Fujimori.

Con el propdsito de sumar 
fuerzas frente a la problemdtica 
comun del sector agrario, se 
reunieron en la I Conferencia de 
Gremios Agrarios, reallzada el 26 
de julio, los represantes de las 
distintas centrales campesinas 
del pais (CCP, CNA, ANAPA, 
CGCP, CONAP) y de sindicatos 
de trabajadores del sector 
(Ministerio de Agricultura, ENCI,

FE n esta reunidn los delegados 
IS asistentes expusieron distin

tas preocupaciones frente a la dificil 
situacidn en que se encuentra la agri
cultura nacional, luego de un ado de 
gestidn del Gobiemo del Ing. Fujimori.

Se acordd elaborar una platafor-

Se planted la necesidad de dejar de 
pagar la deuda para implementar po- 
liticas de desarrrollo que beneficien 
al pueblo.

De otro lado, tambien informaron 
sobre el pliego de reclames de los 
campesinos entregado al gobierno,

ECASA, Banco Agrario) asi 
como representantes de 
productores agrarios.

en el que se demands una politica 
agraria que beneficie a la pequefia 
produccidn, destinando de inmedia- 
to 600 millones de ddlares de apoyo 
crediticio a la campaha agricola 91- 
92; la aplicacidn de una moratoria 
por 3 ados y la condonacidn de inte

rna comun de lucha para demandar 
soluciones concretas dirigidas al re- 
activamiento del agro nacional. Se 
demando el apoyo estatal para credi - 
tos mediante el Banco Agrario, la de- 
claratoria de emergencia por 5 afios, 
la condonacidn de deudas, la explo- 
tacidn racional de recursos natura- 
les. Por otro lado se sefialo la nece
sidad de readecuar el aparato estatal 
para que estd al servicio de la peque-

ha produccidn, sin lanzar a la deso- 
cupacidn a los trabajadores estata
les, buscando tambidn recuperar su 
eficiencia, asi como su moralizacidn 
y democratizacidn.

Finalmente los asistentes acor- 
daron que esta iniciativa de coordi- 
nacidn debera ser Nevada a las orga- 
nizaciones de base locales y regio
nales, con la finalidad de preparar el 
“Congreso Unitario Agrario” ■

El movimiento “Peru, Vida y 
Paz”, acaba de convocar una 
campafia nacional para lograr 
la participacidn de la 
poblacidn en la formulacidn 
de propuestas concretas de 
paz.

conjuntas por la paz, invita a las 
instituciones y organizaciones 
sociales, juveniles, campesinas, 
demujeres,profesionales...atoda 
la sociedad, a organizar debates 
y jornadas, concursos y todo tipo 
de actividad que permita una 
participacidn activa y creativa 
planteando propuestas concre
tas para lograr la paz en nuestro 
pais.

La campaha ha sido lanzada 
el pasado mes de julio y se espe- 
ra que hasta octubre se desarro- 
llen las actividades y se hagan 
conocer las propuestas. Estas 
seran recogidas y presentadas a 
las autoridades, al Consejo Na
cional por la Paz y al pais en 
general, buscando que sean in- 
corporadas en el Plan Nacional 
de Paz y en las politicas a imple
mentar.

Este cronograma fue acorda- 
do en la reunidn de coordination 
nacional de "Peru, Vida y Paz”del 
2 y 3 de agosto. Alli se acordd 
tambien realizar ados publicos 
en cada lugar con ocasidn del Dia 
Internacional de la Paz (17 de 
Setiembre), y un embanderamien- 
to national el domingo 3 de no- 
viembre, izando en cada casa y 
local la bandera de la paz. El 22 
de noviembre se entregardn al 
gobierno las propuestas que re- 
sulten de la campafia, y el 24 se 
culminard con un ado cultural en 
cada lugar ■

Homenaje a 
monumento de 
Oral. Juan 
Velasco Alvara

do en la 
Cooperativa de 
Viduque, en un 
alto de la XI 
Asamblea de 
delegados de la 

CNA.

reses y adeudos al BAP por la mayo- 
ria de prestatarios afectados por 
problemas de creditos, precios y se- 
quia; exoneration de impuestos a 
los insumos agrarios.

Asimismo, demandan la deroga- 
toria de los dispositi vos recientes que 
atentan contra la vigencia de la Re
forma Agraria y la propiedad de la 
tierra, asi como de aquellos que be- 
nefician con exoneraciones tributa- 
rias a los monopolios agroindustria- 
les.

Finalmente, esta reunion acordd 
redoblar esfuerzos para lograr la 
formation de un “Frente Agrario Na
cional” que defienda la Reforma 
Agraria y la produccidn; que repre- 
sente los derechos de los producto
res ante el Estado y que “unitaria- 
mente desarro lie acciones para hacer 
valer sus derechos” ■

il
I

s

i
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Peru: Vida y Paz

Preparando la 
Campana 
Nacional

fl a campafia que Neva por 
L*=> nombre“TODOSSOMOS 

RESPONSABLES DEL PERU... 
TU <■ QUE PROPONES?, consti- 
tuye un esfuerzo por contribuir a 
la elaboracidn de una estrategia 
integral de PAZ Y DESARRO- 
LLO para nuestro pais. Elaborar 
esta estrategia es una tarea ur- 
gente que requiere de un amplio 
consenso social y politico.

“Peru, Vida y Paz”, colectivo 
de personas e instituciones que 
desde 1989 convoca acciones

■

Mi’,
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Con el acuerdo de impulsar un 
Paro Nacional, si en un plazo de 
60 dias no se atiende la 
plataforma de lucha acordada, 
concluyO la XI Asamblea de 
Delegados de la CNA.

E sta asamblea cam pesina.que 
LS conto con la asistencia de 

mas de un centenar de delegados 
de todas las regiones del pais, se 
realize entre los dias 14 y 16 de junio 
en el distrito de La Union, Valle del 
Bajo Piura.

En conferencia de prensa, la Jun
ta Directiva de la CNA informd que la 
reunion abordd diversos aspectos, 
entre ellos, la situacion actual del 
pais y el agobiante problema que 
afrontan loscampesinoscomoresui- 
tado del reajuste econbmico impues- 
to por el gobierno del Ing2 Fujimori.

Con el propdsito de sumar 
fuerzas frente a la problematics 
comun del sector agrario, se 
reunieron en la I Conferencia de 
Gremios Agrarios, reallzada el 26 
de julio, los represantes de las 
distintas centrales campesinas 
del pais (CCP, CNA, ANAPA, 
CGCP, CONAP) y de sindlcatos 
de trabajadores del sector 
(Ministerio de Agricultura, ENCI,

n esta reunibn los delegados 
LS asistentes expusieron distin

tas preocupaciones frente a la dificil 
situacion en que se encuentra la agri
cultura nacional, luego de un afio de 
gestidn del Gobierno del Ing. Fi^imori.

Se acordd elaborar una platafor-

Se planted la necesidad de dejar de 
pagar la deuda para im plementar po- 
liticas de desarrrollo que beneficien 
al pueblo.

De otro lado, tambien informaron 
sobre el pliego de reclames de los 
campesinos entregado al gobierno,

ECASA, Banco Agrario) asi 
como representantes de 
productores agrarios.

en el que se demands una politica 
agraria que beneficie a la pequefia 
produccidn, destinando de inmedia- 
to 600 millones de ddlares de apoyo 
crediticio a la campafia agricola 91- 
92; la aplicacidn de una moratoria 
por 3 ados y la condonation de inte

rna comun de lucha para demandar 
soluciones concretas dirigidas al re- 
activamiento del agro nacional. Se 
demando el apoyo estatal para credi - 
tos mediante el Banco Agrario, la de- 
claratoria de emergencia por 5 ados, 
la condonacidn de deudas, la explo- 
tacion racional de recursos natura- 
les. Por otro lado se sedalo la nece
sidad de readecuar el aparato estatal 
para que este al servicio de la peque-

da production, sin lanzar a la deso- 
cupacibn a los trabajadores estata
les, buscando tambibn recuperar su 
eficiencia, asi como su moralizacibn 
y democratization.

Finalmente los asistentes acor- 
daron que esta iniciativa de coordi
nation debera ser llevada a las orga- 
nizaciones de base locales y regio
nales, con la finalidad de preparar el 
“Congreso Unitario Agrario” ■

El movimiento “Peru, Vida y 
Paz”, acaba de convocar una 
campafia nacional para lograr 
la participacibn de la 
poblaclbn en la formulacibn 
de propuestas concretas de 
paz.

conjuntas por la paz, invita a las 
instituciones y organizaciones 
sociales, juveniles, campesinas, 
demujeres,profesionales...atoda 
la sociedad, a organizar debates 
y jornadas, concursos y todo tipo 
de actividad que permita una 
participacidn activa y creativa 
planteando propuestas concre
tas para lograr la paz en nuestro 
pais.

La campada ha sido lanzada 
el pasado mes de julio y se espe- 
ra que hasta octubre se desarro- 
Hen las actividades y se hagan 
conocer las propuestas. Estas 
seran recogidas y presentadas a 
las autoridades, al Consejo Na
cional por la Paz y al pais en 
general, buscando que sean in- 
corporadas en el Plan Nacional 
de Paz y en las politicas a imple- 
mentar.

Este cronograma fue acorda- 
do en la reunibn de coordination 
nacional de “Peru, Vida y Paz”del 
2 y 3 de agosto. Alli se acordb 
tambien realizar actos publicos 
en cada lugar con ocasibn del Dia 
Internacional de la Paz (17 de 
Setiembre), y un embanderamien- 
to nacional el domingo 3 de no- 
viembre, izando en cada casa y 
local la bandera de la paz. El 22 
de noviembre se entregarbn al 
gobierno las propuestas que re- 
sulten de la campafia, y el 24 se 
culminarb con un acto cultural en 
cada lugar ■

Homenaje a 
monumento de 
Oral. Juan 
Velasco Alvara

do en la 
Cooperativa de 
Viduque, en un 
alto de la XI 
Asamblea de 
delegados de la 

CNA.

I

reses y adeudos al BAP por la mayo- 
ria de prestatarios afectados por 
problemas de creditos, precios y se- 
quia; exoneration de impuestos a 
los insumos agrarios.

Asimismo, demandan la deroga- 
toria de los dispositi vos recientes que 
atentan contra la vigencia de la Re
forma Agraria y la propiedad de la 
tierra, asi como de aquellos que be- 
nefician con exoneraciones tributa- 
rias a los monopolios agroindustria- 
les.

Finalmente, esta reunion acordd 
redoblar esfuerzos para lograr la 
formation de un “Frente Agrario Na
cional” que defienda la Reforma 
Agraria y la produccidn; que repre- 
sente los derechos de los producto
res ante el Estado y que “unitaria- 
mente desarro lie acciones para hacer 
valer sus derechos” ■

Peru: Vida y Paz

Preparando la 
Campana 
Nacional

il

=jl

!

Fl a campafia que lleva por 
Lk> nombre “TODOS SOMOS 

RESPONSABLES DEL PERU... 
TU iQUE PROPONES?, consti- 
tuye un esfuerzo por contribuir a 
la elaboracidn de una estrategia 
integral de PAZ Y DESARRO- 
LLO para nuestro pais. Elaborar 
esta estrategia es una tarea ur- 
gente que requiere de un amplio 
consenso social y politico.

“Peru, Vida y Paz”, colectivo 
de personas e instituciones que 
desde 1989 convoca acciones
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Region andina:

Encuentro de campesinos y natives

FEJ sta reunion es parte 
15 de las acciones de 
coordinacion que vienen 
impulsando organizacio- 
nes populares y nativas de 
la region, con la finalidad 
de preparar una campaha 
alternativa a la celebra- 
cion oficial de los 500 ahos

nEJ n el mismo se dieron cita nu- 
L==: merososrepresentantesdeor- 

ganizaciones campesinas, barriales, 
sindicales, etc., quienes siguieron a 
los diferentes panelistas durante sus 
intervenciones. Entre estas, una de 
las que llamo la atencibn por Io ines-

perado de su contenido fue la del jefe 
politico-militar de la zona de emer- 

gencia de lea, coronel FAP Pedro 
Palomino Horna, quien afirmo la 
conveniencia del dialogo con las 
agrupaciones subversivas como una 
forma de ir consiguiendo la pacifica- 
cion. Esto causo la molestia del 
Comando Conjunto de las FF.AA., Io 
cual llevo al referido coronel a ratifi- 
car sus afirmaciones en favor del 
dialogo.

Otro de los participantes, el ex-

Del 11 al 13 de junto se realizb 
en Lima un nuevo encuentro de 
agentes pastorales de campo 
organizado por CEAS, que 
reunto a 50 delegados de las 
breas rurales de costa, sierra y 
selva del pais. La reunton 

permitid un intercambio fraterno 
sobre la situacton de las 
diversas localidades del campo.

organizaciones sociales. Se consta- 
ta una grave situacion que abarca un 
gran porcentaje del terrritorio nacio- 
nal, donde casi el 50% del pais esta 
bajo estado de emergencia. En va
ries momentos se considerd que para 
lograr una situacion de paz, sera 
necesario identificar pacification con 
desarrollo, respeto irrestricto de los 
derechos humanos y de las organi
zaciones de base de la poblacion en 
general.

Finalmente se reafirmaron opcio- 
nes en nuestro quehacer pastoral en 
el campo. Una central es la defensa

de la vida y dignidad humana; otra se 
refiere a la importancia de la presen- 
cia y acompahamiento de nuestra 
Iglesia a los graves problemas eco- 
nomicos, sociales y politicos. Asi- 
mismo, se reafirmo nuestra opcion 
de trabajar preferencialmente con los 
mas pobres y marginados; y la nece- 
saria promocion de un laicado madu- 
ro y organizado, aglutinando a adul- 
tos, jovenes y mujeres, que contribu- 
yan a construir Iglesia en el campo y 
abrir caminos de esperanza ■

La regton los Libertadores-Wari 
tuvo la iniciativa de organizar un 
foro en el que se debatid sobre 
los temas de violencia y 
pacificacton.

pueblos andinos, y muy especial- 
mente en la deuda externa que retra- 
sa su desarrollo y los condiciona a 
una permanente situacion de super- 
vivencia y marginacibn.

Dentro de las diversas acciones a 
impulsar, acordaron priorizar la con- 
formacibn de Comisiones Naciona- 
les de Campaha por la resistencia 
campesina, indigena y popular en 
cada pais andino. Se buscara inte- 
grar en esta comisibn a otros gre- 
mios y sectores populares urbanos, 
asi como a profesionales e intelec- 
tuales participantes de la iniciativa. 
Finalmente se anuncib que en el 
Peru esta comisibn ya viene funcio- 
nando a iniciativa de la CCP, CNA y 
AIDESEP ■

Agentes pastorales de campo

Reflexiones

H

I

jefe militar de la zona del Huailaga, 
general EP Alberto Arciniegas, sos- 
tuvo que los grupos alzados en armas 
"no son propicios al dialogo” y que 
corresponde al nivel politico, y no al 
militar, decidir sobre aquello.

El ex-senador Rolando Ames, otro 
de los panelistas, sustentb dicha 
necesidad de dialogo en el hecho 
que la subversion tiene su rafz en la 
injusticia social; seguidamente, re- 
conocib que existe un peligroso 
debilitamiento del poder del pueblo y 
puso entasis en la necesidad de 
modificar la estrategia anti-subversi- 
va.

Desde estas paginas saludamos 
este tipo de iniciativas, Io cual contri- 
buye a formar conciencia y opinibn 
sobre tan azaroso tema ■

para seguir 
caminando

Con la asistencia de 80 delegados 
de Peru, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Brasil, se 
realizb en Lima entre el 18 y 21 de 
Julio, el II Taller Andino de 

Intercambio de Experiencias de 
Organizaciones 
Campesinas e 
Indigenas.

ill

n a perspectiva del actual mo- 
L!=i delo econbmico y politico im- 

plementado por el gobierno tambien 
fue tema de discusibn. Se compartib 
sobre la repercusibn de este modelo 
en diversos sectores del campo pe- 
ruano, la restriccibn del credito, los 
ultimos decretos sobre propiedad y 
conduccibn de las tierras agrarias, la 
liberalization de importaciones, en
tre otros.

Con ayuda de un especialista 
amazbnico, revisamos el Convenio 
Anti-drogasfirmadoconEE.UU.vien- 
do los pros y los contras de este 
documenta. Los anexos y acuerdos 
complementariosde dicho documen
ta deberan ser muy cuidadosos sino 
se quiere provocar mayor violencia 
en las zonas del cultivo de coca. Lo 
importante es procurar salidas inte
grates al fenbmeno teniendo en 
cuenta la realidad de los sembrado- 
res y sus expectativas econbmicas.

Un tema de vital importancia fue 
el referido a la situacion de violencia 
que vive nuestro pais y las diversas 
propuestas de paz, trabajadas tanto 
desde el Estado como desde las

de la presencia espahola en Ameri
ca.

En el Taller, los delegados asis- 
tentes analizaron los problemas 
comunesque enfrentan sus pueblos. 
Segun denunciaron, ellos tienen su 
origen en la dependencia de los

Los agentes pastorales reafirmaron su opcitin pastoral por construir una 
Iglesia Campesina.

o
• to v

J il
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sta reunion es parte 
15 de las acciones de 
coordinacion que vienen 
impulsando organizacio- 
nes populares y nativas de 
la region, con la finalidad 
de preparar una campana 
alternativa a la celebra- 
cion oficial de los 500 artos

n el mismo se dieron cita nu- 
LE=> merososrepresentantesdeor- 

ganizaciones campesinas, barriales, 
sindicales, etc., quienes siguieron a 
los diferentes panelistas durante sus 
intervenciones. Entre estas, una de 
las que llamo la atencibn por Io ines-

perado de su contenido fue la del jefe 
politico-militar de la zona de emer- 

gencia de lea, coronel FAP Pedro 
Palomino Horna, quien afirmo la 
conveniencia del dialogo con las 
agrupaciones subversivas como una 
forma de ir consiguiendo la pacifica- 
cion. Esto causo la molestia del 
Comando Conjunto de las FF.AA., Io 
cual llevo al referido coronel a ratifi- 
car sus afirmaciones en favor del 
dialogo.

Otro de los participantes, el ex-

Del 11 al 13 de junio se realizb 
en Lima un nuevo encuentro de 
agentes pastorales de campo 
organizado por CEAS, que 
reunid a 50 delegados de las 
dreas rurales de costa, sierra y 
selva del pais. La reunidn 

permitid un intercambio fraterno 
sobre la situacidn de las 
diversas localidades del campo.

organizaciones sociales. Se consta- 
ta una grave situacidn que abarca un 
gran porcentaje del terrritorio nacio- 
nal, donde casi el 50% del pais esta 
bajo estado de emergencia. En va
ries momentos se considerd que para 
lograr una situacidn de paz, sera 
necesario identificar pacificacid n con 
desarrollo, respeto irrestricto de los 
derechos humanos y de las organi
zaciones de base de la poblacidn en 
general.

Finalmente se reafirmaron opcio- 
nes en nuestro quehacer pastoral en 
el campo. Una central es la defensa

de la vida y dignidad humana; otra se 
refiere a la importancia de la presen- 
cia y acompahamiento de nuestra 
iglesia a los graves problemas eco- 
ndmicos, sociales y politicos. Asi- 
mismo, se reafirmd nuestra opcidn 
de trabajar preferencialmente con los 
mas pobres y marginados; y la nece- 
saria promocidn de un laicado madu- 
ro y organizado, aglutinando a adul- 
tos,jdvenesymujeres,quecontribu- 
yan a construir Iglesia en el campo y 
abrir caminos de esperanza ■
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La regidn los Libertadores-Wari 
tuvo la iniciativa de organizar un 
foro en el que se debatid sobre 
los temas de violencia y 
pacificacidn.

pueblos andinos, y muy especial- 
mente en la deuda externa que retra- 
sa su desarrollo y los condiciona a 
una permanente situacidn de super- 
vivencia y marginacidn.

Dentro de las diversas acciones a 
impulsar, acordaron priorizar la con- 
formacidn de Comisiones Naciona- 
les de Campaha por la resistencia 
campesina, indigena y popular en 
cada pais andino. Se buscara inte- 
grar en esta comisidn a otros gre- 
mios y sectores populares urbanos, 
asi como a profesionales e intelec- 
tuales participantes de la iniciativa. 
Finalmente se anuncid que en el 
Peru esta comisidn ya viene funcio- 
nando a iniciativa de la CCP, CNA y 
AIDESEP ■

Agentes pastorales de campo
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jefe militar de la zona del Huallaga, 
general EP Alberto Arciniegas, sos- 
tuvo que los grupos alzados en armas 
"no son propicios al dialogo” y que 
corresponde al nivel politico, y no al 
militar, decidir sobre aquello.

El ex-senador Rolando Ames, otro 
de los panelistas, sustentd dicha 
necesidad de dialogo en el hecho 
que la subversion tiene su raiz en la 
injusticia social; seguidamente, re- 
conocid que existe un peligroso 
debilitamiento del poder del pueblo y 
puso entasis en la necesidad de 
modificar la estrategia anti-subversi- 
va.

Desde estas paginas saludamos 
este tipo de iniciativas, Io cual contri- 
buye a formar conciencia y opinion 
sobre tan azaroso tema ■

Slits,UISi/

su opcidn pastoral por construir una

para seguir 
caminando

Con la asistencia de 80 delegados 
de Peru, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Venezuela y Brasil, se 
realizd en Lima entre el 18 y 21 de 
julio, el II Taller Andino de 

Intercambio de Experiencias de 
Organizaciones 
Campesinas e 
Indigenas.

Los agentes pastorales reafirmaron 
Iglesia Campesina.

■> .

a

n a perspectiva del actual mo- 
L!=i delo econdmico y politico im- 

plementado por el gobierno tambien 
fue tema de discusidn. Se compartid 
sobre la repercusidn de este modelo 
en diversos sectores del campo pe- 
ruano, la restriccidn del credito, los 
ultimos decretos sobre propiedad y 
conduccidn de las tierras agrarias, la 
liberalizacidn de importaciones, en
tre otros.

Con ayuda de un especialista 
amazdnico, revisamos el Convenio 
Anti-drogasfirmadoconEE.UU.vien- 
do los pros y los contras de este 
documento. Los anexos y acuerdos 
complementariosde dicho documen
to deberan ser muy cuidadosos sino 
se quiere provocar mayor violencia 
en las zonas del cultivo de coca. Lo 
importante es procurar salidas inte- 
grales al fendmeno teniendo en 
cuenta la realidad de los sembrado- 
res y sus expectativas econdmicas.

Un tema de vital importancia fue 
el referido a la situacidn de violencia 
que vive nuestro pais y las diversas 
propuestas de paz, trabajadas tanto 
desde el Estado como desde las

de la presencia espahola en Ameri
ca.

En el Taller, los delegados asis- 
tentes analizaron los problemas 
comunesque enfrentan sus pueblos. 
Segun denunciaron, ellos tienen su 
origen en la dependencia de los

w*-
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La Prelatura de Juli tuvo en julio 
su Asamblea Pastoral Anual en la 
localidad de Chucuito (Puno). En 
ella participaron unasSO personas 
entre sacerdotes, religiosos, 
religiosas, laicos. Mons. Raimundo 
Revoredo, Prelado de la zona, 
estuvo presente tambten durante 
toda la Asamblea, dando una 
charla sobre el sentido de la misidn 
y la tarea evangelizadora.

El 11 de julio, en un ambiente de 
fiesta pastoral y eclesial, Mons. 
Albano Quinn, Prelado de 
Sicuani y Presidente del Instituto 
de Pastoral Andina, celebrd 20 
afios al servicio de dicha Iglesia 
surandina.

omo parte de la celebration 
hubo una Asamblea Pastoral 

donde delegadosde todas las parro- 
quias de la Prelatura, se hicieron 
presentes para ratificar su compro- 
miso con los mas pobres y sencillos. 
Evaluaron el caminar de esta Iglesia 
y recordaron los momentos mas 
significativos, los gozos y esperan-

ultimo ano y se compartio la preocu- 
pacion por el avance de la violencia, 
particularmente en la zona node de 
la prelatura (HuancanS y Moho) 
donde una columna senderista in- 
cursiono a principios de mes. En otro 
momenta, el Padre Luis Jesus Lo
pez, Secretario Ejecutivo del Institu
to de Pastoral Andina, compartio las 
conclusiones de la Asamblea Suran
dina tenida meses atras y la necesi- 
dad de seguir aportando desde las 
diocesis en los temas de pacifica- 
cion, desarrollo, moralizacidn y espi-

ritualidadparatiemposdiffcilescomo 
los vividos hoy.

Se insistio en la prioridad del 
trabajo juvenil dentro de la pastoral 
de la prelatura y en la necesidad 
de asumir un trabajo m£s es- 
pecializado con ellos al nivel de 
la formation socio-politica, doctrinal 
y pastoral.

La Asamblea culmind con una 
celebration donde los asistentes 
renovaron su compromiso pasto
ral en defensa de la vida y de la 
justicia ■

zas y las penas y dificultades vividas 
con espiritu evangelico durante es- 
tos anos.

Durante la celebracidn eucarfsti- 
ca tenida en la Iglesia Catedral hu- 
bieron muchos testimonios y signos 
de agradecimiento por parte del 
pueblo sicuanefio, a traves de los 
diversos sectores de trabajo de la 
prelatura. Mas de 40 sacerdotes, 
religiosas y laicos, de las jurisdiccio- 
nes de Puno, Juli, Ayaviri, Cusco y el 
propio Sicuani, asi como amigos de 
Lima estuvieron presentes al lado de 
una multitud de fieles que colmaron 
el templo.

Mons. Albano, en emotiva homi- 
lia recordd los momentos de su 
nombramiento, su trabajo pastoral y 
el sentido del servicio episcopal que 
estos afios Io ha animado en medio 
de su pueblo. Reconocio Io dificil que 
resulta evangelizar hoy en medio del 
sufrimiento por la pobreza y la violen
cia, pero afirmo su esperanza en el 
triunfo de la vida ■

En el local de Villa Nazareth, 
del 22 al 24 de Junio, se llevd a 
cabo el evento regional “Fe 
Cristiana y Compromiso Social”, 
organlzado por la Didcesis de 
Chulucanas.

I evento tuvo como finalidad 
Ls reafirmar el compromiso de 

los participantes con su Iglesia y su 
pueblo, compartiendo momentos de 
formation y reflexion. Segun nos dijo 
la Dra. Rina Pantoja, coordinadora 
del evento, se trataba de analizar, 
desde la fe, la problematica -necesi- 
dades, angustias, sufrim ientos-, pero 
tambien los esfuerzos e iniciativas 
que se plantean frente al reto que 
impone la realidad, buscando alter- 
nativas de desarrollo local y regional.

Cerca de 100 laicos comprometi- 
dos procedentes de las parroquias

El P. Arturo Purcaro recordd con 
los asistentes, los valores que predi- 
caba Jesus y los principios bdsicos 
que nos in vita a poner en practica en 
la vida a nivel economico, politico y 
social, que son la solidaridad, gratui- 
dad, servicio, humildad, respeto a la 
dignidad humana, igualdad.

A la luz de estos principios y con 
el apoyo de especialistas, se analizd 
la situacion politica, educativa, sani
taria y productiva.

En el caso de la education se vio 
que las alternativas deben ser traba- 
jadas conjuntamente por padres de 
familia, profesores y comunidad. La 
comunidad es tambien la Hamada a 
velar por un buen servicio de salud.

Finalmente, se vio que para me- 
jorar la actividad politica se necesita 
una participation responsable de las 
organizaciones. De esta manera 
se podrci ir avanzando a nivel regio
nal y caminar hacia un acuerdo na
tional ■

sobre la region y su compromiso 
cristiano.

La inauguracion fue presidida por 
una emotiva misa concelebrada por 
Mons. Mac Nabb, Obispo de Chulu
canas y Mons. Oscar Cantuarias, 
Arzobispo de Piura y Tumbes. En 
ella Mons. Mac Nabb recordd a los 
presentes la importancia de ser la 
“sal de vida". En otro momenta, Mons. 
Cantuarias, senaid que “si el com
promise social no esta sostenido en 
la fe no dura”.

Chulucanas

Fe cristiana y 
compromiso social

Mum. (Jucar Cantuarias y Mons. 
Juan Mac Nabb concelebrando la 
Mi^i.

de las provincias de Ayabaca, Huan- 
cabamba y Morropdn asistieron al 
evento. Profesores, representantes 
de rondas campesinas y urbanas, 
trabajadores de salud, autoridades 
comunales y municipales intercam- 
biaron opin lone s durante los tres d fas

Monse flor Albano Quinn, Sicuani te 
da gracias.

por haberme 
enviado”

“Gracias senor

Asamblea Pastoral

Construyendo Iglesia en Juli

Momentos en que el P. Arturo Purcaro, comparte con los participantes, los 
valores que predica Jesus.

e hizo una evaluation del tra- 
bajo pastoral realizado en el

RMi
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La Prelatura de Juli tuvo en julio 
su Asamblea Pastoral Anual en la 
localidad de Chucuito (Puno). En 
ella participaron unasSO personas 
entre sacerdotes, religiosos, 
religiosas, laicos. Mons. Raimondo 
Revoredo, Prelado de la zona, 
estuvo presente tambten durante 
toda la Asamblea, dando una 
charla sobre el sentido de la misidn 
y la tarea evangelizadora.

El 11 de julio, en un ambiente de 
fiesta pastoral y eclesial, Mons. 
Albano Quinn, Prelado de 
Sicuani y Presidente del Instituto 
de Pastoral Andina, celebrd 20 
afios al servicio de dicha Iglesia 
surandina.

omo parte de la celebration 
hubo una Asamblea Pastoral 

donde delegadosde todas las parro- 
quias de la Prelatura, se hicieron 
presentes para ratificar su compro- 
miso con los mas pobres y sencillos. 
Evaluaron el caminar de esta Iglesia 
y recordaron los momentos mas 
significativos, los gozos y esperan-

ultimo ano y se compartid la preocu- 
pacion por el avance de la violencia, 
particularmente en la zona node de 
la prelatura (Huancane y Moho) 
donde una columna senderista in- 
cursiono a principios de mes. En otro 
momenta, el Padre Luis Jesus Lo
pez, Secretario Ejecutivo del Institu
to de Pastoral Andina, compartio las 
conclusiones de la Asamblea Suran
dina tenida meses atras y la necesi- 
dad de seguir aportando desde las 
diocesis en los temas de pacifica- 
cion, desarrollo, moralizacibn y espi-

ritualidad para tiem pos dif ici les como 
los vividos hoy.

Se insistid en la prioridad del 
trabajo juvenil dentro de la pastoral 
de la prelatura y en la necesidad 
de asumir un trabajo mds es- 
pecializado con ellos al nivel de 
la formacidn socio-pol itica, doctrinal 
y pastoral.

La Asamblea culmind con una 
celebration donde los asistentes 
renovaron su compromise pasto
ral en defensa de la vida y de la 
justicia ■

zas y las penas y dificultades vividas 
con espfritu evangelico durante es- 
tos ahos.

Durante la celebration eucarfsti- 
ca tenida en la Iglesia Catedral hu- 
bieron muchos testimonios y signos 
de agradecimiento por parte del 
pueblo sicuanefio, a traves de los 
diversos sectores de trabajo de la 
prelatura. Mas de 40 sacerdotes, 
religiosas y laicos, de las jurisdiccio- 
nes de Puno, Juli, Ayaviri, Cusco y el 
propio Sicuani, asf como amigos de 
Lima estuvieron presentes al lado de 
una multitud de fieles que colmaron 
el templo.

Mons. Albano, en emotiva homi- 
lla recordo los momentos de su 
nombramiento, su trabajo pastoral y 
el sentido del servicio episcopal que 
estos ahos Io ha animado en medio 
de su pueblo. Reconocio Io dif tail que 
resulta evangelizar hoy en medio del 
sufrimiento por la pobreza y la violen
cia, pero afirmo su esperanza en el 
triunfo de la vida ■

En el local de Villa Nazareth, 
del 22 al 24 de Junio, se llevd a 
cabo el evento regional “Fe 
Cristiana y Compromise Social”, 
organfzado por la Dibcesis de 
Chulucanas.

de las provincias de Ayabaca, Huan- 
cabamba y Morropon asistieron al 
evento. Profesores, representantes 
de rondas campesinas y urbanas, 
trabajadores de salud, autoridades 
comunales y municipales intercam- 
biaron opiniones durante los tres d fas

El P. Arturo Purcaro recordd con 
los asistentes, los valores que predi- 
caba Jesus y los principios bbsicos 
que nos in vita a poner en practica en 
la vida a nivel economico, politico y 
social, que son la solidaridad, gratui- 
dad, servicio, humildad, respeto a la 
dignidad humana, igualdad.

A la luz de estos principios y con 
el apoyo de especialistas, se analizd 
la situation politica, educativa, sani
taria y productiva.

En el caso de la educacion se vio 
que las alternativas deben ser traba- 
jadas conjuntamente por padres de 
familia, profesores y comunidad. La 
comunidad es tambien la Hamada a 
velar por un buen servicio de salud.

Finalmente, se vio que para me- 
jorar la actividad politica se necesita 
una participation responsable de las 
organizaciones. De esta manera 
se podra ir avanzando a nivel regio
nal y caminar hacia un acuerdo na
tional ■

sobre la region y su compromise 
cristiano.

La inauguracion fue presidida por 
una emotiva misa concelebrada por 
Mons. Mac Nabb, Obispo de Chulu
canas y Mons. Oscar Cantuarias, 
Arzobispo de Piura y Tumbes. En 
ella Mons. Mac Nabb recordo a los 
presentes la importancia de ser la 
“sal de vida". En otro momenta, Mons. 
Cantuarias, senaid que “si el com
promise social no estd sostenido en 
la fe no dura”.

I evento tuvo como finalidad 
LS reafirmar el compromiso de 

los participantes con su Iglesia y su 
pueblo, compartiendo momentos de 
formacidn y reflexion. Segun nosdijo 
la Dra. Rina Pantoja, coordinadora 
del evento, se trataba de analizar, 
desde la fe, la problematica -necesi- 
dades, angustias, sufrim ientos-, pero 
tambien los esfuerzos e iniciativas 
que se plantean (rente al reto que 
impone la realidad, buscando alter
nativas de desarrollo local y regional.

Cerca de 100 laicos comprometi- 
dos procedentes de las parroquias

11

1

Chulucanas

Fe cristiana y 
compromiso social

Monseflor Albano Quinn, Sicuani te 
da gracias.

por haberme 
enviado”

i

“Gracias senor

Asamblea Pastoral

Construyendo Iglesia en Juli

Momentos en que el P. Arturo Purcaro, comparte con los participantes, los 
valores que predica Jesus.

Muns. (Jscar Cantuarias y Mons. 
Juan Mac Nabb concelebrando la 
Mi.^i.

e hizo una evaluation del tra- 
bajo pastoral realizado en el
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Todos somos responsables del Peru 

tu oflue propones?

El Gobierno Regional no esta res- 
pondiendo a las expectativas del sector 
popular, solo hay promesas, ellos estan 
en pelea por reparto de puestos, entre 
partidarios, familiares, compadres; y con 

el sectarismo politico, di vid iendose cada 
vez mas. De esa manera dividen a las or- 

ganizaciones populates, estan en el mis- 
mo error de la derecha. Mientras tanto, el 
movimiento popular pide unidad para 
avanzar y trabajar como una sola region.

■ E/ trabajo en conjunto exige mucho 
esfuerzo de organization y el ejerci- 

tio de la democratia, dos cosas por 
las cuales luchamos en estos tiem- 
pos.

■ En nuestro recorrido hace poco por 

Bambamarca, Chota y Cutervo he- 

mos escuchado que los ronderos, 

promotores de salud, catequistas y 
grupos de mujeres decian durante la 
epidemla del col era: ‘‘hemos vencido 
al abigeo, ahora venceremos alcole- 

ra".

Chachapoyas y a la bellainstitucidn SER, 
ya estan cristalizandose nuestros sue- 

nos.
El esfuerzo desplegado por los po- 

bladoresen cada jornadaes positive. Por 
su parte el SER a traves de su asesora- 
miento tecnico encabezado por Nicanor, 

William y Jose Mego, maestro de la obra, 
quienes se han sabido compenetrar con 
el pueblo, demostrando capacidad y 
solvencia moral para organizar y educar, 
respetando las costumbres y cultura de 
los campesinos y su part icipacion directa 

...Yo creo que gente como los senores 

mencionados y la institucion SER quiere 

nuestra patria. Juntos podemos decirles: 
jestoy contigo Peru!.

En este momento la emocion es 
grande para m i como promotor de salud. 
Lo que podemos decirles queridos ami
gos es que luchemos juntos todos, olvi- 
dando egoismos y rencores, para el 
orgullo de nuestros pueblos.

Me despido hasta otra oportunidad 
donde les estare comunicando sobre la 

culminacion de la obra.

■ Esperamos que pronto culmine el 
Proyecto de Ague Potable en Paltoy 
que los comuneros puedan empren- 
derotros trabajos en blen de la comu- 

nidad.

- cCuai debe ser nuestra partici- 
pacidn para lograr una PAZ au- 
tentica y verdadera?

• iCu£l debe ser el papel de la 
comunidadorganizadaparaha- 
cer Rente al terrorismo?

- cQu6 podemos hacer para 
lograr una mayor participacidn 
en los gobiernos locales y re

gionales?

* Fortalecer el regimen demoratico a nivel nacional, regional y local, movilizando al conjunto de la sociedad;
* Garantizar la vida y la seguridad de todos los peruanos;
* Detinir una polltica antisubversiva dentro de la estrategia disehada; Recuperar la participacidn activa de todas las 

instancias del Estado que permita revertir su proceso de repliegue en muchas zonas del territorio nacional;
* Optimizar la operatividad y eficiencia de la administracion de justicia;
* Elevar la calidad de los servicios publicos, superar la corrupcion y el abuso de autoridad;
* Respetar las colectividades desde sus peculiaridades sociales, etnicas y generacionales.

Solicitamos a todos que nos hagan Hegar sus alternativas e iniciativas con la finalidad de elaborar una propuesta que 
contribuya a que hagamos la vida humana mas humana.

• C6mo debemos organizar- 
nos en nuestra comunidad 
para defender los derechos 

humanos?

- <,Qu6 debe hacer el Estado 
para lograr un desarrollo 
econdmicoy social que prio- 

rice a los mds pobres?

EL PODER EJECUTIVO TIENE150 DIAS PARA LEGISLAR SOBRE PACIFICACION.

Todos, personas, instituciones y organizaciones, tenemos el derecho, la capacidad y la obligacacidn de hacer 
propuestas de PAZ y Desarrollo.

En la familia, en las organizaciones (rondas, comites, asociaciones, etc.) debemos reunirnos para responder estas 
preguntas que nos llevaran a elaborar nuestra propuesta integral de pacificacibn:

Desde este lejano lugar en que vivo, 
les hago Hegar mi saludo muy carinoso a 
todos los que laboran en este gran traba
jo de ANDENES, una revista que nos 
ayuda a conocer los avances y retroce- 
sos de nuestra organizacion de promoto

res.
Al mismo tiempo, les hago conocer 

que gracias a la formacion de promoto

res de salud pudimos inmediatamente 
controlar la gran epidemia del colera, con 
la “prevencion". Todos los promotores 
nos unimos para trabajar con fuerza y 
contrarestar esta enfermedad. Y ahora, 
poco a poco, ha desaparecido y a algu- 

nas zonas no llego, gracias a nuestros 
asesores parroquiales.

\ I

yo
k / \

viDAv

Senores de la revista ANDENES, 

reciban mis cordiales saludos y a la vez 
un fuerte abrazo y al igual ustedes ami
gos lectores. El motive de mi carta es 
para contarles de mi pueblo.

Palto es una comunidad pequena y a 
la vez olvidada de nuestra patria, queda 

a 1,630 m.s.n.m y esta a 10 horas de la 
carretera. Por estos pueblos, no hay luz 
ni agua potable para el desarrollo de 
nuestra comunidad. Peroen esta oportu
nidad nos hemos comprometido a tener 

nuestra agua potable, por lo que nos 
encontramostrabajando hombres, muje
res y ninos ... gracias al Programa de 
Promotores de Salud de la Diocesis de

\C^05 
CoCer-^,

__ ,
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Todos somos responsables del Peru 

tu oQue propones?

El Gobierno Regional no esta res- 
pondiendo a las expectativas del sector 
popular, solo hay promesas, ellos estan 
en pelea por reparto de puestos, entre 
partidarios, familiares, compadres; y con 

el sedarismo politico, dividiendose cada 
vez mas. De esa manera dividen a las or- 

ganizaciones populares, estan en el mis- 
mo error de la derecha. Mientras tanto, el 
movimiento popular pide unidad para 
avanzar y trabajar como una sola region.

■ El trabajo en conjunto exige mucho 
esfuerzo de organizacion y el ejerci- 

cio de la democracia, dos cosas por 
las cuales luchamos en estos tiem- 
pos.

■ En nuestro recorrido hace poco por 

Bambamarca, Chota y Cutervo he- 
mos escuchado que los ronderos, 

promotores de salud, catequistas y 
grupos de mujeres decian durante la 
epidemia del color a: “hemos vencido 
al abigeo, ahora venceremos alcole- 

ra".

Chachapoyasyalabellainstitucion SER, 

ya estan cristalizandose nuestros sue- 

nos.
El esfuerzo desplegado por los po- 

bladores en cada jornada es positive. Por 
su parte el SER a traves de su asesora- 
miento tecnico encabezado por Nicanor, 

William y Jose Mego, maestro de la obra, 
quienes se han sabido compenetrar con 
el pueblo, demostrando capacidad y 
solvencia moral para organizar y educar, 
respetando las costumbres y cultura de 
los campesinos y su part icipacion directa 

...Yo creo que gente como los senores 

mencionados y la institucion SER quiere 

nuestra patria. Juntos podemos decirles: 
jestoy contigo Peru!.

En este momento la emocion es 
grande para m i como promotor de salud. 
Lo que podemos decirles queridos ami
gos es que luchemos juntos todos, oh/i- 
dando egoismos y rencores, para el 
orgullo de nuestros pueblos.

Me despido hasta otra oportunidad 
donde les estare comunicando sobre la 

culminacion de la obra.

■ Esperamos que pronto culmine el 
Proyecto de Agua Potable en Paltoy 
que los comuneros puedan empren- 
der otros trabajos en bien de la comu- 

nidad.

■ (,Cu£l debe ser nuestra partici- 
pacidn para lograr una PAZ au- 
tentica y verdadera?

• iCu£l debe ser el papel de la 
comunidadorganizadaparaha- 
cer Rente al terrorismo?

■ cQu6 podemos hacer para 
lograr una mayor participacidn 
en los gobiernos locales y re

gionales?

* Fortalecer el regimen demoratico a nivel nacional, regional y local, movilizando al conjunto de la sociedad;
* Garantizar la vida y la seguridad de todos los peruanos;
* Definir una polltica antisubversiva dentro de la estrategia disehada; Recuperar la participacibn activa de todas las 

instancias del Estado que permita revertir su proceso de repliegue en muchas zonas del territorio nacional;
* Optimizar la operatividad y eficiencia de la administracion de justicia;
* Elevar la calidad de los servicios publicos, superar la corrupcion y el abuso de autoridad;
* Respetar las colectividades desde sus peculiaridades sociales, etnicas y generacionales.

Solid tamos a todos que nos hagan Hegar sus alternativas e iniciativas con la finalidad de elaborar una propuesta que 
contribuya a que hagamos la vida humana mas humana.

• C6mo debemos organizar- 
nos en nuestra comunidad 
para defender los derechos 

humanos?

EL PODER EJECUTIVO TIENE150 DIAS PARA LEGISLAR SOBRE PACIFICACION.

Todos, personas, instituciones y organizaciones, tenemos el derecho, la capacidad y la obligacacion de hacer 
propuestas de PAZ y Desarroilo.

En la familia, en las organizaciones (rondas, comites, asociaciones, etc.) debemos reunirnos para responder estas 
preguntas que nos llevaran a elaborar nuestra propuesta integral de pacificacion:

Desde este lejano lugar en que vivo, 
les hago Hegar mi saludo muy carinoso a 
todos los que laboran en este gran traba
jo de ANDENES, una revista que nos 
ayuda a conocer los avances y retroce- 
sos de nuestra organizacion de promoto

res.
Al mismo tiempo, les hago conocer 

que gracias a la formacion de promoto

res de salud pudimos inmediatamente 
controlar la gran epidemia del colera, con 
la “prevencion”. Todos los promotores 
nos unimos para trabajar con fuerza y 
contrarestar esta enfermedad. Y ahora, 
poco a poco, ha desaparecido y a algu- 

nas zonas no llego, gracias a nuestros 
asesores parroquiales.

\ I

yo
k / \

- cQub debe hacer el Estado 
para lograr un desarroilo 
econdmico y social que prio-

' rice a los mds pobres?

Senores de la revista ANDENES, 

reciban mis cordiales saludos y a la vez 
un fuerte abrazo y al igual ustedes ami
gos lectores. El motive de mi carta es 
para contarles de mi pueblo.

Palto es una comunidad pequena y a 
la vez olvidada de nuestra patria, queda 

a 1,630 m.s.n.m y esta a 10 horas de la 
carretera. Por estos pueblos, no hay luz 
ni agua potable para el desarroilo de 
nuestra comunidad. Peroen esta oportu
nidad nos hemos comprometido a tener 

nuestra agua potable, por lo que nos 
encontramostrabajando hombres, muje
res y ninos ... gracias al Programa de 
Promotores de Salud de la Diocesis de

cartas
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CoCer-f^i



Hay razones de esperanza
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“PERU, VID A Y PAZ” te invita a ti y a toda 
la sociedad civil a promover diversas ac- 
tividades en donde se participe activa y 
creativamente.

La paz es posible

TODOS SOMOS 

RESPONSABLES 
DEL PERU

®JR®
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