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A traves de la presente quiero enviar- 
les un saludo fraierno y carinoso para cada 
uno de ustedes que trabajan en la revista 
ANDENES, ya que es un apoyo y nos 
ayudaa nosotros los campesinos. A traves 
de el la se difunde m uchas experiencias de 
diferentes organizaciones de nuestropais.

Al mismo tiempo quiero darles a co- 
nocer sobre las organizaciones del distri- 
to de Hualgayoc. Tenemos un Comite 
Central de Madres organizado por 22 
comunidades, con la participacion de 
1100 madres; tambien tenemos comites 
de promotores y catequistas.

El Padre Segundo Valladares Guerra 
y el equipo del DAS (Departamento de 
Accion Social) de Cajamarca, nos apo- 
yan en cursos de formacion cristiana; y 
en la promocibn y prevencion de la salud 
primaria, nos apoya la enfermera del 
Centro de Salud de Hualgayoc, Juanita 
Ascencio, a quien valoramos mucho por 
su trabajo a nivel de todas las organiza
ciones en las comunidades de Hualgayoc.

■ Es admirable saber queen Hualgayoc 

hay un Comite de Madres de las 22 
comunidades que representa a 1100 
mujeres. Nuestras felicitaciones a to- 
dos los miembros de este comite y al 
Padre Segundo Valladares y a la 
enfermera Juanita Ascencio por el 
apoyo que dan a todas las organiza

ciones en Hualgayoc.

L
de las organizaciones de mujeres en Lima y ia instala- 
cion del Consejo por la Paz.

Las movilizaciones y declaraciones, luego de los 
asesinatos de los sacerdotes de la Diocesis de Chimbote 

y los ataques a los organismos de sobrevivencia en la 

capital, aunque insuficientes, han sido sin duda impor- 

tantes. Pero Hegar a una voluntad nacional por la paz 

supone ademas acciones decididas del gobierno en 

funcion del respeto a los derechos humanos. Las 

recientes palabras del Presidente Fujimori acusando 

de "tontos utiles" a los organismos dedicados a su 

defensa en el pals (pronunciadas luego de obtenida la 

ayuda economica y militar de Estados Unidos)son en 

ese sentido preocupantes.

Todos sabemos que los constantes atropeilos a los 
derechos humanos, ademas de contribuir a aumentar 

la desconfianza en el Estado y la simpatla por los 

grupos violentistas, han demostrado no ser eficientes 

para su derrota. Solo el convencimiento de que el 

Estado desarrolla una accion legltima en su lucha 

contra Sendero, podra llevar a un acercamiento, en 

nuevos termi nos, entre este y la sociedad en su conjun- 

to para enfrentar a este enemigo comun.

os hechos de importancia para enfrentar el 

problema de la violencia en el pals se han 

dado en las ultimas semanas: la movilizacidn

Iglesias evangelicas, con la participacion del Primer 

Ministro.
Monsenor Dammert, encargado de presidir esta 

primera reunidn y a quien la Asamblea en forma 

unanime le solicito asumiera esta tarea de forma 

permanente, tuvo en esta ocasidn un importante dis- 

curso. Recordando con claridad que este Consejo es 

expresibn de la sociedad, indicd que como tai merece 

respeto y atencion preferentes por parte de todos los 

poderes del estado en todo Io relacionado a la polltica 

de pacificacion. El plan de paz que este elabore debera 

por tanto ser realmente tornado en cuenta, de Io 

contrario se producirla una nu eva f rustracion que afec- 

taria la credibilidad del Estado.

El Presidente de la Conferencia Episcopal recordo 

tambien que la paz que queremos es la del fin del 

asesinato, de la muerte como arma polltica, pero 

tambien la paz del respeto de la dignidad humana y la 

paz de la justicia. Senalo que no se puede soslayar por 

tanto la estrecha relacion entre la polltica de pacifica- 

cidn y la polltica econbmica, y que debemos tener 

como horizonte una economla mas justa que permita 

a todos una vida mas justa y digna. Otro aspecto que 

destacd como uno de los problemas que estan a la 

base de la violencia, es la falta de participacion de la 

ciudadanla, la falta de identificacion entre la mayorla 

de la poblacidn y el Estado.

os aunamos por ello al llamado de Monsenor 

Dammert para que este Consejo abra los 

caminos del dialogo y a que se creen los 

Consejos Regionales por la paz como una forma de 

Hegar a acuerdos sobre propuestas de pacificacion en 

todo el pals, que tengan como eje la participacion de la 

sociedad civil.
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■ Hemos podido compartir algunas 
horas de reflexion y dialogo con los 
promotores de salud y los catequis

tas de Cutervo. Ese contacto perso

nal con ellos nos anima a seguir brin- 
dandoles un servicio de comunica- 
cion como es nuestra revista ANDE

NES.

l/.m. 
l/.m. 

$

Estando seguros de que esta noticia 
se publique en la revista les quiero decir 
como estamos organizados por zonas, 
cada zona Io conforman 9 610 comuni
dades cercanas.

Yo pertenezco a la tercera zona. Nos 
reunimos un dla al mes para evaluar 
nuestro trabajo y estudiar temas de mu- 
cha importancia: mision de la Iglesia, 
Familia, Promocion Humana, Derechos 
Humanos, Andenes y otros.

Cada catequista de cada comunidad 
tiene que caminar de 3 a 4 horas para 
estar en dicha reunidn. Luego tambihn 
nos reunimos un dla por semana para la 
celebration de la «Liturgia de la Pala- 

bra».
Cada catequista es formado median- 

te cursillos dados por los catequistas en 
su zona, luego en la Parroquia y en la 
Prelatura. De esa forma vamos siendo 
responsables en cada una de nuestras 

comunidades.

J**' '
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Provincias
Campesinos l/.m.
Agentes pastorales,
maestros
Lima (capital)
Extranjero
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HUALGAYOC

“Alimentar la esperanza
y no el escepticismo”

—i n este sentido resulta importante la ins-
talacibn, el 12 de octubre ultimo, del Con- 

sejo Nacional por la Paz, que reune por 

primera vez a practicamente todos los partidos po

liticos, los diferentes gremios de trabajadores, cole

gios profesionales, instituciones empresariales, aso- 

ciaciones de militates y policlas en retiro, la Coordi- 

nadora de Derechos Humanos, la Iglesia Catblica,
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Estando seguros de que esta noticia 
se publique en la revista les quiero decir 
como estamos organizados por zonas, 
cada zona Io conforman 9 610 comuni- 
dades cercanas.

Yo pertenezco a la tercera zona. Nos 
reunimos un dla al mes para evaluar 
nuestro trabajo y estudiar temas de mu- 
cha importancia: mision de la Iglesia, 
Familia, Promocion Humana, Derechos 
Humanos, Andenes y otros.

Cada catequista de cada comunidad 
tiene que caminar de 3 a 4 horas para 
estar en dicha reunion. Luego tambien 
nos reunimos un dia por semana para la 
celebration de la «Liturgia de la Pala- 

bra».
Cada catequista es formado median- 

te cursillos dados por los catequistas en 
su zona, luego en la Parroquia y en la 
Prelatura. De esa forma vamos siendo 
responsables en cada una de nuestras 

comunidades.

A traves de la presente quiero enviar- 
les un saludo fraterno y cariiioso para cada 
uno de ustedes que trabajan en la revista 
ANDENES, ya que es un apoyo y nos 
ayudaa nosotros los campesinos. A traves 
de ella se difunde m uchas experiencias de 
diferentes organizaciones de nuestropais.

Al mismo tiempo quiero darles a co- 
nocersobre las organizaciones del distri- 
to de Hualgayoc. Tenemos un Comite 
Central de Madres organizado por 22 
comunidades, con la participation de 
1100 madres; tambien tenemos comites 
de promotores y catequistas.

El Padre Segundo Valladares Guerra 
y el equipo del DAS (Departamento de 
Action Social) de Cajamarca, nos apo- 
yan en cursos de formacion cristiana; y 
en la promocibn y prevention de la salud 
primaria, nos apoya la enfermera del 
Centro de Salud de Hualgayoc, Juanita 
Ascencio, a quien valoramos mucho por 
su trabajo a nivel de todas las organiza
ciones en las comunidades de Hualgayoc.

■ Es admirable saber queen Hualgayoc 

hay un Comite de Madres de las 22 
comunidades que representa a 1100 
mujeres. Nuestras felicitaciones a to- 
dos los miembros de este comite y al 
Padre Segundo Valladares y a la 
enfermera Juanita Ascencio por el 
apoyo que dan a todas las organiza

ciones en Hualgayoc.

L
de las organizaciones de mujeres en Lima y la instala- 
cion del Consejo por la Paz.

Las movilizaciones y declaraciones, luego de los 
asesinatos de los sacerdotes de la Diocesis de Chimbote 

y los ataques a los organismos de sobrevivencia en la 

capital, aunque insuficientes, han sido sin duda impor- 

tantes. Pero Hegar a una voluntad nacional por la paz 

supone ademas acciones decididas del gobierno en 

funcion del respeto a los derechos humanos. Las 

recientes palabras del Presidente Fujimori acusando 

de "tontos utiles" a los organismos dedicados a su 

defensa en el pais (pronunciadas luego de obtenida la 

ayuda econbmica y militar de Estados Unidos)son en 

ese sentido preocupantes.

Todos sabemos que los constantes atropellos a los 
derechos humanos, ademas de contribuir a aumentar 

la desconfianza en el Estado y la simpatia por los 

grupos violentistas, han demostrado no ser eficientes 

para su derrota. Solo el convencimiento de que el 
Estado desarrolla una accion legitima en su lucha 

contra Sendero, podra llevar a un acercamiento, en 

nuevos termi nos, entre este y la sociedad en su conjun- 

to para enfrentar a este enemigo comun.

os hechos de importancia para enfrentar el 

problema de la violencia en el pais se han 

dado en las ultimas semanas: la movilizacidn

Iglesias evangelicas, con la participacion del Primer 

Ministro.
Monsehor Dammert, encargado de presidir esta 

primera reunidn y a quien la Asamblea en forma 

unanime le solicito asumiera esta tarea de forma 

permanente, tuvo en esta ocasidn un importante dis- 

curso. Recordando con claridad que este Consejo es 

expresion de la sociedad, indicd que como tai merece 

respeto y atencion preferentes por parte de todos los 

poderes del estado en todo Io relacionado a la politica 

de pacificacidn. El plan de paz que este elabore debera 

por tanto ser realmente tornado en cuenta, de Io 

contrario se produciria una nuevafrustracidn que afec- 

taria la credibilidad del Estado.

El Presidente de la Conferencia Episcopal recordd 

tambien que la paz que queremos es la del fin del 

asesinato, de la muerte como arma politica, pero 

tambien la paz del respeto de la dignidad humana y la 

paz de la justicia. Senald que no se puede soslayar por 

tanto la estrecha relacidn entre la politica de pacifica- 

cidn y la politica econdmica, y que debemos tener 

como horizonte una economia mas justa que permita 

a todos una vida mas justa y digna. Otro aspecto que 

destacd como uno de los problemas que estan a la 

base de la violencia, es la falta de participacion de la 

ciudadania, la falta de identificacidn entre la mayoria 

de la poblacidn y el Estado.

os aunamos por ello al llamado de Monsehor 

Dammert para que este Consejo abra los 

caminos del dialogo y a que se creen los 

Consejos Regionales por la paz como una forma de 

Hegar a acuerdos sobre propuestas de pacificacidn en 

todo el pais, que tengan como eje la participacion de la 

sociedad civil.
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■ Hemos podido compartir algunas 
horas de reflexion y dialogo con los 
promotores de salud y los catequis

tas de Cutervo. Ese contacto perso

nal con ellos nos anima a seguir brin- 
dandoles un servicio de comunica- 
cion como es nuestra revista ANDE
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talacion, el 12 de octubre ultimo, del Con- 

sejo Nacional por la Paz, que reune por 
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Marcha de mujeres en Lima
El pueblo adolorido por el asesinato de sus pastores rechaza el terror y una vez mds afirma la vida.

Nueva etapa de Sendero

aX.

4 — ANDENES 5 —ANDENES

Movilizacion por la paz 
y contra el terror
Las constantes agresiones 
senderistas, que incluyen ahora 
el intento de acallar a las 
organizaciones populares en 
Lima y a la Iglesia, se han 
incrementado en las ultimas 
semanas. Algunos sectores, en 
especial las mujeres de los 
barrios, se han movilizado en 
contra de ello; sin embargo la 
respuesta es aim insuficiente.

PS HOdeagostofueronasesina- 
L!=i dosenPariacotolossacerdo- 

tes Tomaszeck y Stralkowski, unos 
dlas despues Io fue el padre Dordi en 
Santa, todos ellos perteneclan a la 
Diocesis de Chimbote. El 30 de se- 
tiembre fue asesinado en Huancayo 
un laico responsable de pastoral uni
versitaria y que venla trabajando en

No es sin duda la primera vez que 
se atenta contra la Iglesia ni tampoco 
contra la organizacidn popular, pero se 
ha notado en esta ocasibn una mayor 
indignacion y preocupacion. Ello es 
reflejo seguramente del centralismo 
que existe en nuestro pals: Chimbote 
esta mas cerca de Lima y esta vez son 
las organizaciones de los barrios de la 
capital las afectadas y no lejanas co- 
munidades campesinas de la sierra. 
Pero que responden estas ultimas 
acciones de violencia?

Sendero viene anunciando su tran- 
sito a una nueva etapa que ellos Haman 
de equi I ibrio estrategico. Esta se habrla 
iniciado en el mes de mayo de este afio 
y buscarla, en el terreno militar, poner

a prueba el aparato militar del Estado, 
llegando al desplazamiento de sus 
fuerzas en destacamentos y pelotones, 
y de otro lado afianzar sus Bases de 
Apoyo, defendiendo los territorios ga- 
nados por ellos.

A esto responden los ataques 
desarrollados contra puestos 
policiales como los de Laramate 
(Lucanas-Ayacucho), Cucungura 
(Cura Mori-Piura), Paucartambo 
(Cerro de Pasco); as! como las em- 
boscadas contra patrullas militares 
en Aguaytia (Ucayali), Santiago de 
Chuco (La Libertad), Tocache (San 
Martin) y otros.

Pero esta nueva etapa tiene para 
Sendero centralmente objetivos po
liticos: demostrar la debilidad del 
Estado y neutralizarlo inclusive en 
aquhl lugar que es su principal bas
tion, la capital. A ello responde su 
ofensiva en los barrios de Lima en 
estos ultimos meses y es con la de
bilidad de nuestra reaccion con la 
que cuenta para seguir avanzando.

Al igual que Io hizo anteriormente 
en las zonas rurales, hoy busca ex
pulsar de los barrios a todos los re- 
presentantes del gobierno, creando 
Io que Haman«vaclo de poder». Pero 
no solo contra ellos centra hoy su 
accidn, ha puesto tambien en la mira 
a dirigentes populares, centres de 
promocion y a la Iglesia. Para Sen
dero todo esfuerzo por encontrar 
salidas de sobrevivencia ante la si
tuation de miseria, posibilidades de 
desarrollo autogestionario y medi- 
das de autodefensa popular frente a 
la violencia (que ellos mismos 
incrementan cada vez mas) obsta- 
culiza su avance estrategico y debe 
desaparecer.

En este camino busca ir contro- 
lando las dirigencias de las organiza
ciones barriales, contribuyendo a 
radicalizar los conflictos en que, por 
reivindicaciones muchas veces jus- 
tas, se ven envueltas estas organiza
ciones. Finalmente buscan que esas 
zonas sean dirigidas por Io que lla-

Ratificando el coraje de la mujer 
del pueblo y dando ejemplo de uni- 
dad, la Coordinadora Metropolitana 
del Vaso de Leche y la Comision 
Nacional de Comedores Autoges-

man Comites Populares Abiertos, la 
suma de los cuales debe constituir 
una Base de Apoyo, es decir un 
territorio bajo su control.

Y es en este cometido sin duda 
que la estrategia del terror rinde sus 
frutos. La poblacion de estas zonas 
vive sometida a una fuerte presion, 
mas aim sus dirigentes que se en- 
cuentran amenazados (tai es el caso 
de las dirigentas de comedores y del 
Vaso de Leche). Sin embargo en 
algunos asentamientos, sobrepo- 
niendose a esta situacion, la pobla
cion ha comenzado a organizar ron- 
das de autodefensa y en los casos en 
que se ha atacado a sus organizacio
nes o a sus dirigentes se ha moviliza
do en repudio a estos actos.

tionarios, convocaron a una marcha 
-■Contra el hambre y el terror», en 
rechazo a la agresion contra sus 
organizaciones.

El 26 de agosto, una vez mas, las 
madres acompafiadas de algunos 
pobladores de los barrios populares 
(unas 15,000 personas) salieron a las 
calles para reclamar sus derechos. 
Pero esta vez, no fue solo el gobierno, 
en la persona del Presidente de la 
Republica o el Parlamento, a quienes 
estaban dirigidas las consignas popu
lares. Estas estaban tambien destina- 
das a las huestes de Sendero Lumi
noso, para decides que el pueblo re
chaza el terror y el asesinato como 
forma de expresion del descontento 
frente a la crisis nacional.

A las consignas en contra de la 
politica neoliberal que agrava el des- 
empleo, el hambre y las precarias 
condiciones de vida de millones de 
personas, se sumo la necesidad de 
una plataforma integral de pacifica
tion y el rechazo al terrorismo desa- 
tado por Sendero Luminoso.

Caritas. Sin duda la predica y action 
en favor de la justicia, la solidaridad 
concreta, el respeto a los derechos 
humanos y la decidida busqueda de 
caminos para la paz de todos ellos, 
los convirtieron en bianco de Sende
ro Luminoso.

Pero en estas semanas tambien 
se produjeron en Lima los asesina- 
tos de una dirigenta del Vaso de 
Leche del Callao y de dos dirigentes 
barriales de Canto Grande, asi como 
la destruccion del Centro de Acopio 
de Villa El Salvador.

r 
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Las mujeres en los barrios han demostrado una vez mds su valentia alzando 
su voz en contra del hambre y el terror.
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Marcha de mujeres en Lima
El pueblo adolorido por el asesinato de sus pastores rechaza el terror y una vez mds afirtna la vida.

Nueva etapa de Sendero

4 —ANDENES 5 —ANDENES

Movilizacion por la paz 
y contra el terror
Las constantes agresiones 
senderistas, que incluyen ahora 
el intento de acallar a las 
organizaciones populares en 
Lima y a la Iglesia, se han 
incrementado en las ultimas 
semanas. Algunos sectores, en 
especial las mujeres de los 
barrios, se han movilizado en 
contra de ello; sin embargo la 
respuesta es aim insuficiente.

PS HOdeagostofueronasesina- 
L!=> dosenPariacotolossacerdo- 

tes Tomaszeck y Stralkowski, unos 
dlas despues Io fue el padre Dordi en 
Santa, todos ellos perteneclan a la 
Diocesis de Chimbote. El 30 de se- 
tiembre fue asesinado en Huancayo 
un laico responsable de pastoral uni
versitaria y que venia trabajando en

No es sin duda la primera vez que 
se atenta contra la Iglesia ni tampoco 
contra la organization popular, pero se 
ha notado en esta ocasion una mayor 
indignation y preocupacion. Ello es 
reflejo seguramente del centralismo 
que existe en nuestro pais: Chimbote 
esta m6s cerca de Lima y esta vez son 
las organizaciones de los barrios de la 
capital las afectadas y no lejanas co- 
munidades campesinas de la sierra. 
Pero que responden estas ultimas 
acciones de violencia?

Sendero viene anunciando su tran- 
sito a una nueva etapa que ellos Haman 
de equi librio estrategicc. Esta se habria 
iniciado en el mes de mayo de este afio 
y buscaria, en el terreno militar, poner

a prueba el aparato militar del Estado, 
llegando al desplazamiento de sus 
fuerzas en destacamentos y pelotones, 
y de otro lado afianzar sus Bases de 
Apoyo, defendiendo los territorios ga- 
nados por ellos.

A esto responden los ataques 
desarrollados contra puestos 
policiales como los de Laramate 
(Lucanas-Ayacucho), Cucungura 
(Cura Mori-Piura), Paucartambo 
(Cerro de Pasco); asi como las em- 
boscadas contra patruilas militares 
en Aguaytla (Ucayali), Santiago de 
Chuco (La Libertad), Tocache (San 
Martin) y otros.

Pero esta nueva etapa tiene para 
Sendero centralmente objetivos po
liticos: demostrar la debilidad del 
Estado y neutralizarlo inclusive en 
aquel lugar que es su principal bas
tion, la capital. A ello responde su 
ofensiva en los barrios de Lima en 
estos ultimos meses y es con la de
bilidad de nuestra reaction con la 
que cuenta para seguir avanzando.

Al igual que Io hizo anteriormente 
en las zonas rurales, hoy busca ex
pulsar de los barrios a todos los re- 
presentantes del gobierno, creando 
Io que Haman«vaclo de poder». Pero 
no solo contra ellos centra hoy su 
accion, ha puesto tambien en la mira 
a dirigentes populares, centres de 
promotion y a la Iglesia. Para Sen
dero todo esfuerzo por encontrar 
salidas de sobrevivencia ante la si
tuation de miseria, posibilidades de 
desarrollo autogestionario y medi- 
das de autodefensa popular frente a 
la violencia (que ellos mismos 
incrementan cada vez mas) obsta- 
culiza su avance estrategico y debe 
desaparecer.

En este camino busca ir contro- 
lando las dirigencias de las organiza
ciones barriales, contribuyendo a 
radicalizar los conflictos en que, por 
reivindicaciones muchas veces jus- 
tas, se ven envueltas estas organiza
ciones. Finalmente buscan que esas 
zonas sean dirigidas por Io que lla-

Ratificando el coraje de la mujer 
del pueblo y dando ejemplo de uni- 
dad, la Coordinadora Metropolitana 
del Vaso de Leche y la Comision 
Nacional de Comedores Autoges-

man Comites Populares Abiertos, la 
suma de los cuales debe constituir 
una Base de Apoyo, es decir un 
territorio bajo su control.

Y es en este cometido sin duda 
que la estrategia del terror rinde sus 
frutos. La poblacion de estas zonas 
vive sometida a una fuerte presidn, 
mas aim sus dirigentes que se en- 
cuentran amenazados (tai es el caso 
de las dirigentas de comedores y del 
Vaso de Leche). Sin embargo en 
algunos asentamientos, sobrepo- 
niendose a esta situation, la pobla
cion ha comenzado a organizar ron- 
das de autodefensa y en los casos en 
que se ha atacado a sus organizacio
nes o a sus dirigentes se ha moviliza
do en repudio a estos ados.

tionarios, convocaron a una marcha 
-Contra el hambre y el terror», en 
rechazo a la agresion contra sus 
organizaciones.

El 26 de agosto, una vez mas, las 
madres acompafiadas de algunos 
pobladores de los barrios populares 
(unas 15,000 personas) salieron a las 
calles para reclamar sus derechos. 
Pero esta vez, no fue solo el gobierno, 
en la persona del Presidente de la 
Repiiblica o el Parlamento, a quienes 
estaban dirigidas las consignas popu
lares. Estas estaban tambien destina- 
das a las huestes de Sendero Lumi
noso, para decides que el pueblo re
chaza el terror y el asesinato como 
forma de expresion del descontento 
frente a la crisis nacional.

A las consignas en contra de la 
polltica neoliberal que agrava el des- 
empleo, el hambre y las precarias 
condiciones de vida de millones de 
personas, se sumo la necesidad de 
una plataforma integral de pacifica
tion y el rechazo al terrorismo desa- 
tado por Sendero Luminoso.

Caritas. Sin duda la predica y accion 
en favor de la justicia, la solidaridad 
concreta, el respeto a los derechos 
humanos y la decidida busqueda de 
caminos para la paz de todos ellos, 
los convirtieron en bianco de Sende
ro Luminoso.

Pero en estas semanas tambien 
se produjeron en Lima los asesina- 
tos de una dirigenta del Vaso de 
Leche del Callao y de dos dirigentes 
barriales de Canto Grande, as! como 
la destruccion del Centro de Acopio 
de Villa El Salvador.

Las mujeres en los barrios han demostrado una vez mds su valentta alzando 
su voz en contra del hambre y el terror.

•
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Reinsercion internacional

Dinero que

Con ocasion del Dia Internacio
nal de la Paz este Movimiento orga
nize el 17 de setiembre una serie de 
actividades en varias provincias del 
pais y distritos de la capital. En 
Chiclayo fue un Encuentro bajo el 
lema«La Paz es posible», en Huacho 
y Trujillo jo venes y universitarios iza- 
ron la Bandera de la Paz. Asimismo 
en los distritos de El Agustino, Car
men de la Legua y otros, se realiza- 
ron marchas, charlas y se izo la 
Bandera de la Paz en la Plaza de 
Armas.

El acto central se llevo a cabo en 
la Plaza Francia de Lima, donde re- 
presentantes de instituciones, orga- 
nizaciones populares, Iglesia, cole
gios profesionales, artistas, nifios, 
jovenes, universitarios y autoridades 
municipales desplegaron e izaron la 
Bandera de la Paz. El mensaje leido 
reafirma que «no aceptamos mas 
violencia, rechazamos el ambiente 
de temor, inseguridad y desconfian- 
za en que se nos obliga a vivir y

exigimos vi vir en armonia para lograr 
el desarrollo de nuestra tierra».

Desde hace ya varies ados la 
Iglesia viene convocando varias vo
ces al ano a Jornadas de Ayuno y 
Oracion por la Paz. La ultima se 
desarrollo en un contexto especial, 
luego del asesinato de los tres sacer- 
dotes, Io cual le did mas fuerza a los 
diferentesactosrealizadosenel pais, 
el Ude setiembre ultimo.

Asimismo, unos dias antes, la 
Conferencia Episcopal Peruana con- 
voco para el 12 de octubre a la insta- 
lacion del Consejo por la Paz, de 
acuerdoal pedido hecho porel gobiemo 
y a Io que dispone el D.L.652. En el 
comunicado que da a conocer este 
llamado, se senala que la Iglesia tan 
solo presidira la Sesion de Instalacidn 
y que posteriormente seguira partici- 
pando pero en calidad de observado- 
ra. Con ello la Iglesia busca que sean el 
gobiemo y las fuerzas politicas y so- 
ciales del pais quienes asuman la

Somos conscientes sin embargo, 
que estas acciones, siendo impor- 
tantes, son totalmente insuficientes 
para derrotar el creciente avance de 
Sendero Luminoso. En ese sentido 
resulta muy grave la inaccion de los 
partidos y el desinteres del gobierno 
en relacion a los ultimos hechos. 
Ninguna muestra efectiva de solida- 
ridad frente al asesinato de los sa- 
cerdotes, ningun apoyo concrete 
frente a los ataques de los que son 
victimas las organizaciones popula
res y en especial las mujeres (salvo 
honrosas excepciones).

El 12 de Octubre cuando se ins
tale el Consejo por la Paz, se pondra 
a prueba la voluntad nacional de 
buscar un nuevo acercamiento entre 
el Estado y la sociedad civil para 
hacerle frente a este gravisimo pro- 
blema, que, cada vez mas, pone en 
riesgo la viabilidad de nuestro pais.

Quizas sea esta una de las ultimas 
oportunidades de que los partidos 
politicos, losgremiosrepresentativos, 
las organizaciones sociales, los 
centres de promocion, la Iglesia y el 
propio gobierno, se pongan de 
acuerdo en plantear y ejecutar una 
estrategia de pacification que tenga 
en la poblacion (y no en el 
protagonismo propio) su principal 
preocupacion H

principal responsabilidad en la (area de 
la pacificacion nacional.

Y en otros lugares del pais, tam- 
bien la Iglesia viene desarrollando o 
apoyando distintas iniciativas. Tai es 
el caso del departamento de San 
Martin donde preside la Comision de 
Pacificacion y participo activamente 
en el Foro Vida y Paz recientemente 
realizado. En el caso de Puno, los 
Obispos de Ayaviri, Puno y Juli vie- 
nen apoyando y participando en la 
constitution de la Comision de Paci- 
ficacidn a nivel regional.

Ausencia de los partidos, desinte
res del gobierno

La aprobacidn del programs 
econdmico del Peru por parte 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha 
significado para el gobierno un 
paso en lograr la 
reinsercidn internacional de 
nuestro pais. Pero este paso se 
hace sobre la base de mantener 
en la miseria a las mayorias 
populares.

0
solamente una ventana se ha abier- 
to para el Peru: es el Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID). Sin 
embargo, el credito de 432 millones

e todas las organizaciones y 
paises que dan prestamos,

Como hemos dicho, el mayor 
compromiso del gobierno peruano 
con el FMI es seguir aplicando el 
programa de ajuste de la economia, 
reduciendo el gasto del estado y el 
salario de los trabajadores. Como la 
reforma tributaria no esta dando los 
ingresos que necesita el gobierno, 
debido a que no se afecta a los mas 
ricos ni se sanciona ejemplarmente a 
los grandes evasores de impuestos, 
se esta recurriendo al camino facil de 
subir los precios de los productos y 
se rvicios que vende el Estado: gaso- 
lina, gas, petroleo diesel, luz electri- 
ca, agua, etc., para que este gobier
no siga funcionando, pero afectando 
a todo el pais ■

remos pues, solo una postergacion 
del problema.

La negociacion con el Club de 
Paris que ha hecho el Ministro Bolofia 
ha significado una nueva posterga
cion de pages de la deuda peruana 
con los paises que pertenecen a ese 
organismo. La condition es que el 
gobierno peruano reinicie sus pages 
de deuda a los miembros del Club de 
Paris adelantando 320 millones de 
dolares en 1992, sin que aprueben 
ningun credito nuevo.

Por otro lado, el Presidente 
Fujimori se entrevisto con su colega 
de los EEUU George Bush para tra- 
tar temas sobre Narcotrafico y Dere
chos Humanos. Tambien ha visitado 
a representantes del Congreso. El 
resultado ha sido la obtencion del 
compromiso de algunos parlamenta- 
rios norteamericanos de permitir re- 
abrir la ayuda militar al Peru, para 
combatir al narcotrafico en nuestra 
selva. La condicion para que este 
aporte llegue es que las fuerzas del 
orden peruanas no continuen con su 
practica de violacion de los derechos 
humanos.

de dolares aprobado por el BID ser- 
vira para pagarle, este mismo aho, 
al Fondo Latinoamericano de Re- 
servas (FLAR) 325 millones de do
lares que le debemos. A todo el resto 
de instituciones financieras sera 
mas Io que tengamos que pagarles 
que los prestamos que en algiin 
caso nos hagan en los prdximos dos 
ahos.

Pese a este panorama, para 1991 
y 1992 habra un ligero alivio, pues 
hasta donde sabemos Io que ingresa 
por nuevos creditos menos Io que 
saiga por pago de deuda dara un 
saldoafavordel paisde 400 millones 
de dolares. Pero en 1993 nue vamente 
sera imposible pagar la deuda. Vivi-
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A costa de los 
mds pobres, 
se ha logrado 
la reinsercidn 
international, 
la misma que 
sdlo serd un 

' ligero alivio 
al problema 
econdmico.

En muchas regiones la Iglesia viene apoyando decididamente a la poblacion 
en su busqueda de caminos para la paz.
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Reinsercion internacional

Dinero que

En muchas regiones la Iglesia viene apoyando decididamente a la poblacion 
en su busqueda de caminos para la paz.

Con ocasion del Dia Internacio
nal de la Paz este Movimiento orga
nize el 17 de setiembre una serie de 
actividades en varias provincias del 
pais y distritos de la capital. En 
Chiclayo fue un Encuentro bajo el 
lema«La Paz es posible», en Huacho 
y Trujillo jovenes y universitarios iza- 
ron la Bandera de la Paz. Asimismo 
en los distritos de El Agustino, Car
men de la Legua y otros, se realiza- 
ron marchas, charlas y se izo la 
Bandera de la Paz en la Plaza de 
Armas.

El ado central se llevd a cabo en 
la Plaza Francia de Lima, donde re- 
presentantes de instituciones, orga- 
nizaciones populares, Iglesia, cole
gios profesionales, artistas, nifios, 
jovenes, universitarios y autoridades 
municipales desplegaron e izaron la 
Bandera de la Paz. El mensaje leido 
reafirma que «no aceptamos mas 
violencia, rechazamos el ambiente 
de temor, inseguridad y desconfian- 
za en que se nos obliga a vivir y

exigimos vi vir en armonia para lograr 
el desarrollo de nuestra tierra».

Desde hace ya varies afios la 
Iglesia viene convocando varias vo
ces al ano a Jornadas de Ayuno y 
Oracion por la Paz. La ultima se 
desarrollo en un contexto especial, 
luego del asesinato de los tres sacer- 
dotes, Io cual le did mas fuerza a los 
diferentesadosrealizadosenelpais, 
el 14 de setiembre ultimo.

Asimismo, unos dias antes, la 
Conferencia Episcopal Peruana con- 
voco para el 12 de octubre a la insta- 
lacidn del Consejo por la Paz, de 
acuerdoalpedido hechoporel gobiemo 
y a Io que dispone el D.L.652. En el 
comunicado que da a conocer este 
llamado, se senala que la Iglesia tan 
solo presidira la Sesion de Instalacion 
y que posteriormente seguira partici- 
pando pero en calidad de observado- 
ra. Con ello la Iglesia busca que sean el 
gobierno y las fuerzas politicas y so- 
ciales del pais quienes asuman la

Somos conscientes sin embargo, 
que estas acciones, siendo impor- 
tantes, son totalmente insuficientes 
para derrotar el creciente avance de 
Sendero Luminoso. En ese sentido 
resulta muy grave la inaccion de los 
partidos y el desinteres del gobierno 
en relacion a los ultimos hechos. 
Ninguna muestra efectiva de solida- 
ridad frente al asesinato de los sa- 
cerdotes, ningun apoyo concrete 
frente a los ataques de los que son 
victimas las organizaciones popula
res y en especial las mujeres (salvo 
honrosas excepciones).

El 12 de Octubre cuando se ins
tale el Consejo por la Paz, se pondra 
a prueba la voluntad nacional de 
buscar un nuevo acercamiento entre 
el Estado y la sociedad civil para 
hacerle frente a este gravisimo pro- 
blema, que, cada vez mas, pone en 
riesgo la viabilidad de nuestro pais.

Quizas sea esta una de las ultimas 
oportunidades de que los partidos 
politicos, losgremiosrepresentativos, 
las organizaciones sociales, los 
centres de promocion, la Iglesia y el 
propio gobierno, se pongan de 
acuerdo en plantear y ejecutar una 
estrategia de pacification que tenga 
en la poblacion (y no en el 
protagonismo propio) su principal 
preocupacion ■

principal responsabilidad en la (area de 
la pacificacion nacional.

Y en otros lugares del pais, tam- 
bien la Iglesia viene desarrollando o 
apoyando distintas iniciativas. Tai es 
el caso del departamento de San 
Martin donde preside la Comisidn de 
Pacificacion y participo activamente 
en el Foro Vida y Paz recientemente 
realizado. En el caso de Puno, los 
Obispos de Ayaviri, Puno y Juli vie- 
nen apoyando y participando en la 
constitution de la Comisidn de Paci
fication a nivel regional.

Ausencia de los partidos, desinte
res del gobierno

1

La aprobacidn del programa 
econdmico del Peru por parte 
del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) ha 
significado para el gobierno un 
paso en lograr la 
reinsercidn internacional de 
nuestro pais. Pero este paso se 
hace sobre la base de mantener 
en la miseria a las mayorias 
populares.

© 
solamente una ventana se ha abier- 
to para el Peru: es el Banco Intera- 
mericano de Desarrollo (BID). Sin 
embargo, el credito de 432 millones

e todas las organizaciones y 
paises que dan prestamos,

Como hemos dicho, el mayor 
compromiso del gobierno peruano 
con el FMI es seguir aplicando el 
programa de ajuste de la economia, 
reduciendo el gasto del estado y el 
salario de los trabajadores. Como la 
reforma tributaria no esta dando los 
ingresos que necesita el gobierno, 
debido a que no se afecta a los mas 
ricos ni se sanciona ejemplarmente a 
los grandes evasores de impuestos, 
se esta recurriendo al camino facil de 
subir los precios de los productos y 
se rvicios que vende el Estado: gaso- 
lina, gas, petroleo diesel, iuz electri- 
ca, agua, etc., para que este gobier
no siga funcionando, pero afectando 
a todo el pais ■

remos pues, solo una postergacion 
del problema.

La negociacion con el Club de 
Paris que ha hecho el Ministro Bolofia 
ha significado una nueva posterga
cion de pages de la deuda peruana 
con los paises que pertenecen a ese 
organismo. La condition es que el 
gobierno peruano reinicie sus pagos 
de deuda a los miembros del Club de 
Paris adelantando 320 millones de 
dolares en 1992, sin que aprueben 
ningun credito nuevo.

Por otro lado, el Presidente 
Fujimori se entrevisto con su colega 
de los EEUU George Bush para tra- 
tar temas sobre Narcotrafico y Dere
chos Humanos. Tambien ha visitado 
a representantes del Congreso. El 
resultado ha sido la obtencion del 
compromiso de algunos parlamenta- 
rios norteamericanos de permitir re- 
abrir la ayuda militar al Peru, para 
combatir al narcotrafico en nuestra 
selva. La condicion para que este 
aporte liegue es que las fuerzas del 
orden peruanas no continuen con su 
practica de violacion de los derechos 
humanos.

v
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de dolares aprobado por el BID ser- 
vira para pagarle, este mismo aho, 
al Fondo Latinoamericano de Re
serves (FLAR) 325 millones de do
lares que le debemos. A todo el resto 
de instituciones financieras sera 
mas Io que tengamos que pagarles 
que los prestamos que en algun 
caso nos hagan en los prdximos dos 
afios.

Pese a este panorama, para 1991 
y 1992 habra un ligero alivio, pues 
hasta donde sabemos Io que ingresa 
por nuevos creditos menos Io que 
saiga por pago de deuda dara un 
saldo afavordel paisde 400 millones 
de dolares. Pero en 1993 nue vamente 
sera imposible pagar la deuda. Vivi-
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A costa de los 
mds pobres, 
se ha logrado 
la reinsercidn 
internacional, 
la misma que 
sdlo serd un 
ligero alivio 
al problema 
econdmico.
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Momentos en que se firma el Protocolo en Rio de Janeiro -1942.

No a la guerra
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Elecciones complementarias

Vocacion

omo se recuerda, laComision 
investigadora presidida por el 

Diputado Olivera, habia elaborado 
un informe acusatorio, que fue dura- 
mente criticado por no contener 
pruebas concluyentes sobre las acu- 
saciones hechas a Garcia.

Sin embargo, el escandalo de- 
satado por la investigacion de un fiscal 
norteamericano de las operaciones ile- 
gales de un Banco Internacional ligado 
al narcotrafico (BCCI) inclino la balan- 
za en contra del ex-mandatario. Dicho

El domingo 20 de agosto se 
llevaron a cabo las elecciones 
municipales complementarias en 
20 provincias y 472 distritos del 
pals.

E n casi todas estas jurisdiccio- 
L!=> nes electorales, no se pudie- 

ron llevar a cabo con norm alidad las 
elecciones municipales de noviem- 
bre de 1989, fundamentalmente por 
las amenazas a la poblacidn de parte 
de Sendero Luminoso.

Hasta el cierre de esta edicion, se 
tenia conocimiento de que los prime- 
ros resultados oficiales favorecian a 
Accion Popular en cuanto al niimero 
de distritos ganados, seguido por 
Izquierda Unida. A nivel provincial 
las mismas fuerzas pollticas conta- 
ban con 5 provincias ganadas.

Huamanga y Huancasancos de 
Ayacucho, Huitara de Huancavelica, 
Huamalies en Huanuco y Tocache 
en San Martin para AP; mientras que 
IU ganaba en Sucre y Parinacochas 
en Ayacucho, Julcan en La Libertad, 
Aymaraes en Apurimac y San Anto
nio de Putina en Puno.

Se sabe tambien que 101 dis
tritos no contaron con candidates 
y que en 42 fueron anuladas las 
elecciones, pudiendo este niimero

aumentar conforme se vayan 
conociendo los resultados ofi
ciales.

Estas eleciones, aim cuando re- 
presentan una porcion pequena del 
universe electoral nacional, sirven 
para medir las fuerzas de los parti- 
dos politicos con miras a las eleccio
nes municipales del proximo afio, y 
para reafirmar la vocacion democra
tica de los pueblos amenazados por 
la violencia terrorista ■

FS n verdad, los problemas con 
LS el Ecuador son antiguos. Elios 
datan del afio de 1841, cuando ese 
pais solicita por primera vez al Peril 
la reintegracion de Jaen y Maynas, 
aduciendo antiguas demarcaciones 
coloniales y tratados firmados entre 
el Peril y Io que era en ese entonces 
la Gran Colombia. A Io largo del siglo 
pasado y buena parte de este el 
reclame ecuatoriano sobre estos te
rritories subsi slid. En aquella oportu- 
nidad, como Io fue posteriormente, la 
respuesta peruana ha sido siempre 
una: esas provincias, Io mismo que 
Tumbes, han sido desde un primer 
momento parte sustancial del territo- 
rio nacional.

En 1941, como sabemos, estalla 
un conflicto armado que duro, feliz-

mente, poco tiempo y que fue moti- 
vado, afirman nuestros historiado- 
res, por el creciente climaantiperuano 
en el Ecuador y, tambien, por la pe
netration de tropas de ese pals a 
nuestro territorio.

El 29 de enero de 1942, en Rio de 
Janeiro, Peril y Ecuador, bajo la ga- 
rantla de Argentina, Brasil, Chile y 
EE. UU., firman el Protocolo de Paz, 
Amistad y Llmites, conocido como el 
Protocolo de Rio de Janeiro. Ese 
documento, que “establece definiti- 
vamente la frontera entre ambos pai- 
ses”, fue aprobado por el Congreso 
del Ecuador el 26 de febrero de 1942 
y sus documentos de ratificacion 
canjeados el 31 de marzo de ese 
mismo ano en Brasil.

A consecuencia de ello, entre

En estos ultimos dlas, las relaciones entre Peru y Ecuador se ponlan, 
como en 1981, al rojo vivo, volviendo a presentarse como una posibilidad 
cercana un conflicto armado que nada bueno traeria a ambos pueblos. 
La razon, problemas circunstanciales en la zona fronteriza entre ambos 
paises, que expresan tanto una polltica equivocada del Ecuador al 
desconocer el Protocolo de Rio de Janeiro como la dejadez del Estado 
peruano por desarrollar esos alejados territorios.

1942 y 1948, Peril y Ecuador, de- 
marcaron un poco mds del 90% de la 

frontera, quedando pendiente, por 
diferencias de interpretacion, la fa- 
mosa cordillera del Condor y la zona 
del actual incidente, Contumaza- 
Bumbuiza. Sin embargo, en los ini
tios de la decada del 50, Ecuador 
declara que el Protocolo es 
inejecutable y en 1960 sefiala que 
ese mismo Protocolo es ilegal. Des
de esa fecha, los incidentes en la 
frontera se han repetido una y otra 
vez.

En verdad los reclamosdel Ecua
dor, como es obvio, no son legales. 
El Ecuador firmo el Protocolo y Io 
ejecuto en mas de un 90%. AdernAs, 
esos territorios que reclama y que 
abarcan una extension de 200,000 
km2 aproximadamente, eran perua- 
nos cuando este pais nace como 
repiiblica independiente.

Ello, sin embargo, no nos debe 
llevar a tener posiciones patrioteras 
o belicistas. Si bien la razon legal e 
histdrica esta de nuestro lado, es 
importante sefialar que con el her- 
mano pueblo del Ecuador, con el 
cual nos unen lazos geograficos e 
historicos, existe cuando menos’un 
problema de vecindad. Hoy Ecua
dor, lamentablemente.nosmiracomo 
si fueramos sus enemigos, cuando 
no Io somos. Lo tragico es que se 
intenta enfrentar a pueblos que tie- 
nen otras (areas mas urgentes que 
atender, como veneer la pobreza y el 
subdesarrollo, de lo cual los unices 
beneficiados seran los vendedores 
de armas B

A casi un afio de iniciadas las 
investigaciones, la Camara de 
Diputados aprobd acusar ante el 
Senado a Alan Garcia Pdrez, por 
los supuestos delitos de 
enriquecimiento ilicito y contra 
la fe publics, durante el ejercicio 
desu gobierno (1985-1990).

I
!

Garcia se haya beneficiado 
de este soborno, parece un 
hecho que el Senado de la 
Repiiblica aprobara tarn bien 
la acusacibn del ex-presi- 
dente, para que sea el Po- 
der Judicial quien determine 
en ultima instancia la culpa- 
bilidad o no de Alan Garcia. 
Enun pais como el nues

tro, en el que el abuse del 
poder y los robos cometi- 
dos por los funcionarios 
publicos nunca se resuel- 
ven, se espera que este 
sea un buen ejemplo de 

verdaderamoralizacidnjuzgandose 
con imparcialidad al acusado (mas 
alia de las motivaciones politicas 
tambien presentes), y sancionando- 
lo muy severamente si se le halla 
culpable ■

Se aprueba acusacion ante el Senado:

Alan Garcia al banquillo

El pals espera que (jarcia sea juzgado con 

imparcialidad, y de ser culpable se le sancione 
como corresponde.

fiscal, acusb a altos funcionarios del 
gobiemo aprista de haber recibido so- 
bornos para conseguir que se de po si - 
taran los ahorros del Peril en dicha 
entidad bancaria.

Aun cuando no esta probado que
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Momentos en que se firma el Protocolo en Rio de Janeiro -1942.

Elecciones complementarias

Vocacion

omo se recuerda, laComision 
investigadora presidida por el 

Diputado Olivera, habia elaborado 
un informe acusatorio, que fue dura- 
mente criticado por no contener 
pruebas concluyentes sobre las acu- 
saciones hechas a Garcia.

Sin embargo, el escandalo de- 
satado por la investigacion de un fiscal 
norteamericano de las operaciones ne
gates de un Banco Internacional ligado 
al narcotrafico (BCCI) inclind la balan- 
za en contra del ex-mandatario. Dicho

El domingo 20 de agosto se 
llevaron a cabo las elecciones 
municipales complementarias en 
20 provincias y 472 distritos del 
pals.

Fp1 n casi todas estas j uri sdiccio- 
LS nes electorates, no se pudie- 
ron llevar a cabo con normalidad las 
elecciones municipates de noviem- 
bre de 1989, fundamentalmente por 
las amenazas a la poblacion de parte 
de Sendero Luminoso.

Hasta el cierre de esta edicion, se 
tenia conocimiento de que los prim e- 
ros resultados oficiales favorecian a 
Accion Popular en cuanto al numero 
de distritos ganados, seguido por 
Izquierda Unida. A nivel provincial 
las mismas fuerzas politicas conta- 
ban con 5 provincias ganadas.

Huamanga y Huancasancos de 
Ayacucho, Huitara de Huancavelica, 
Huamalies en Huanuco y Tocache 
en San Martin para AP; mientras que 
III ganaba en Sucre y Parinacochas 
en Ayacucho, Julcan en La Libertad, 
Aymaraes en Apurimac y San Anto
nio de Putina en Puno.

Se sabe tambien que 101 dis
tritos no contaron con candidates 
y que en 42 fueron anuladas las 
elecciones, pudiendo este numero

aumentar conforme se vayan 
conociendo los resultados ofi- 
ciales.

Estas eleciones, aim cuando re- 
presentan una porcibn pequefia del 
universe electoral nacional, sirven 
para medir las fuerzas de los parti- 
dos politicos con miras a las eleccio
nes municipales del proximo alio, y 
para reafirmar la vocacion democra
tica de los pueblos amenazados por 
la violencia terrorista ■

E n verdad, los problemas con 
L!=i el Ecuador son antiguos. Elios 
datan del afio de 1841, cuando ese 
pais solicita por primera vez al Peru 
la reintegracion de Jaen y Maynas, 
aduciendo antiguas demarcaciones 
coloniales y tratados firmados entre 
el Peru y Io que era en ese entonces 
la Gran Colombia. Alo largo del siglo 
pasado y buena parte de este el 
reclamo ecuatoriano sobre estos te- 
rritorios subsistio. En aquella oportu- 
nidad, como Io fue posteriormente, la 
respuesta peruana ha sido siempre 
una: esas provincias, Io mismo que 
Tumbes, han sido desde un primer 
momenta parte sustancial del territo- 
rio nacional.

En 1941, como sabemos, estalla 
un conflicto armado que duro, feliz-

mente, poco tiempo y que fue moti- 
vado, afirman nuestros historiado- 
res, por el creciente clima antiperuano 
en el Ecuador y, tambien, por la pe
netration de tropas de ese pais a 
nuestro territorio.

El 29 de enero de 1942, en Rio de 
Janeiro, Peru y Ecuador, bajo la ga- 
rantia de Argentina, Brasil, Chile y 
EE. UU., firman el Protocolo de Paz, 
Amistad y Limites, conocido como el 
Protocolo de Rio de Janeiro. Ese 
documenta, que “establece definiti- 
vam ente la frontera entre am bos pai- 
ses”, fue aprobado por el Congreso 
del Ecuador el 26 de febrero de 1942 
y sus documentos de ratification 
canjeados el 31 de marzo de ese 
mismo afio en Brasil.

A consecuencia de ello, entre

En estos ultimos dias, las relaciones entre Peru y Ecuador se pom'an, 
como en 1981, al rojo vivo, volviendo a presentarse como una posibilidad 
cercana un conflicto armado que nada bueno traeria a ambos pueblos. 
La razon, problemas circunstanciales en la zona fronteriza entre ambos 
paises, que expresan tanto una politica equivocada del Ecuador al 
desconocer el Protocolo de Rio de Janeiro como la dejadez del Estado 
peruano por desarrollar esos alejados territorios.

1942 y 1948, Peril y Ecuador, de- 
marcaron un poco mbs del 90% de la 
frontera, quedando pendiente, por 
diferencias de interpretation, la fa- 
mosa cordillera del Condor y la zona 
del actual incidente, Contumaza- 
Bumbuiza. Sin embargo, en los ini
tios de la decada del 50, Ecuador 
declara que el Protocolo es 
inejecutable y en 1960 sefiala que 
ese mismo Protocolo es ilegal. Des
de esa fecha, los incidentes en la 
frontera se han repetido una y otra 
vez.

En verdad los reclamos del Ecua
dor, como es obvio, no son legates. 
El Ecuador firmo el Protocolo y Io 
ejecuto en mas de un 90%. Ademas, 
esos territorios que reclama y que 
abarcan una extension de 200,000 
km2 aproximadamente, eran perua- 
nos cuando este pais nace como 
republica independiente.

Elio, sin embargo, no nos debe 
llevar a tener posiciones patrioteras 
o belicistas. Si bien la razon legal e 
histarica esta de nuestro lado, es 
importante sefialar que con el her- 
mano pueblo del Ecuador, con el 
cual nos unen lazos geograficos e 
historicos, existe cuando menos’un 
problema de vecindad. Hoy Ecua
dor, lamentablemente.nosmiracomo 
si fueramos sus enemigos, cuando 
no Io somos. Lo tragico es que se 
intenta enfrentar a pueblos que tie- 
nen otras tareas mas urgentes que 
atender, como veneer la pobreza y el 
subdesarrollo, de lo cual los unices 
beneficiados seran los vendedores 
de armas B

A casi un afio de iniciadas las 
investigaciones, la Camara de 
Diputados aprobb acusar ante el 
Senado a Alan Garcia Pbrez, por 
los supuestos delitos de 
enriquecimiento ilicito y contra 
la fe publica, durante el ejercicio 
de sugobierno (1985-1990).

Garcia se haya beneficiado 
de este soborno, parece un 
hecho que el Senado de la 
Republicaaprobara tambien 
la acusacibn del ex-presi- 
dente, para que sea el Po- 
der Judicial quien determine 
en ultima instancia la culpa- 
bilidad o no de Alan Garcia.

Enun pais como el nues
tro, en el que el abuso del 
poder y los robos cometi- 
dos por los funcionarios 
publicos nunca se resuel- 
ven, se espera que este 
sea un buen ejemplo de 

verdaderamoralizacibnjuzgandose 
con imparcialidad al acusado (mas 
alia de las motivaciones politicas 
tambien presentes), y sancionando- 
io muy severamente si se le halla 
culpable ■

El pais espera que Garcia sea juzgado con 
imparcialidad, y de ser culpable se le sancione 
como corresponde.

fiscal, acusb a altos funcionarios del 
gobiemo aprista de haber recibido so- 
bornos para conseguirque se deposi- 
taran los ahorros del Peru en dicha 
entidad bancaria.

Aun cuando no esta probado que

Se aprueba acusacion ante el Senado:

Alan Garcia al banquillo
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Campana agrfcola 91-92

Y la prioridad

La situacidn, dista mucho del pa
norama alentador que anunciara el 
gobierno con motivo de promulgar la 
Ley de Inversiones Agrarias (DL 653), 
pensando que con esta medida y con 
la recientemente anunciada de 
dolarizacidn de deudas al Banco 
Agrario, bastaria para garantizar el 
nuevo periodo de siembras.

(rendim lento, precios) o porque el 
monto de la deuda se habia 
incrementado en 5 6 6 veces mas 
segim los meses transcurridos, debi- 
do a los intereses.

El BAP ha convertido a ddlares 
las deudas contraidas por los agri- 
cultores, las mismas que deberan 
pagarse en un plazo de nueve me
ses, intentando dar facilidades 
para que los productores paguen 
aunque sea parte de esta deuda 
(se espera recuperar 60 millones de 
ddlares). Sin embargo, diferentes 
gremios agrarios -ONA, CCP, CNA- 
coincidieron en sehalar que sera 
casi imposible cumplir con esto en 
tan breve plazo y mas aun si es

Tambien se siente el gran peso 
de Io que cuesta producir, al compro- 
bar los grandes gastos que significa 
para el campesino el pago de ma-

que no se ofrece apoyar la nueva 
campafia.

Con respecto a la financiacidn 
de la nueva campafia, es alarmante 
que el Banco Agrario se encuentre 
practicamente sin recursos para cu- 
brir los 260 millones de soles que 
cuesta su primera etapa. De otro 
lado, la banca privada no es una 
alternativa de credito ya que Io 
ofrece a intereses demasiado altos y 
en otros casos no estd disponible 
puesto que ya no tiene ninguna obli- 
gacidn de prestar al agro (anterior- 
mente la derogada Ley de Bancos 
obligaba a los bancos a coIocar el 
10% de sus prestamos en el sector 
agrario).

De igual manera, los comercian- 
tesy agroexportadores- antiguos 
habilitadores de los pequefios pro
ductores - no muestran mayor inte
rns en invertir debido a los bajos 
precios de los productos y los cada 
vez mayores riesgos que significa 
trabajar en el campo, especialmente 
en los valles costefios (Huaral, 
Huaura, Pisco, Barranca,etc.)

Es urgente 
declarar en 
emergencia al 
sector agrario y 
asegurar mejores 
precios para los 
productos del 
campo.

(1) Por ejemplosecalcula que para un 
kilo de papas en la sierra central, 
se invierte S/. 0.45, mientras se 
compra en chacra a S/. 0.30.

beral implementada y su incapaci- 
dad para frenar la violencia han he- 
cho que el agro mantenga su situa- 
cidn marginal y que no haya mayor 
interes para la inversion privada en el 
campo.

El inicio de la nueva campaha 
agrfcola 1991-1992 y los series 
problemas que esta enfrenta, 
muestran una vez mas las 
limitaciones de la polftica agraria 
liberal que pretende implementar 
el gobierno del Ing. Fujimori. Si 
se quiere salvar la presente 
campafia, el gobierno debera 
cambiar su politica y dar 
urgentes medidas de apoyo.

Por ello es que, pequefios y 
medianos agricultores vienen coin- 
cidiendo en la necesidad de de- 
mandar al gobierno que asuma el 
papel promotor que le corresponde. 
De ello han hecho eco los parla- 
mentarios.

En efecto, producto de un impor- 
tante acuerdo de todos los partidos 
politicos, la Camara de Diputados 
aprobd el jueves 20 de setiembre, un 
proyecto de ley que declara en 
emergencia la actividad agrfcola y 
ganadera hasta 1993.

Entre las principales medidas 
consideradas, se encuentran dispo- 
siciones de apoyo financiero al agro, 
mediante la recapitalizacidn del Ban
co Agrario; la concertacion con los 
productores para la importacion de 
productos, siempre y cuando hagan 
falta realmente al pais; la libre impor

tacion de insumosy maquinariaspara 
el campo, exoneracion de impuestos 
para el petrdleo usado en agricultura 
del desierto; la rehabilitacidn de vias 
de comunicacidn.

Esperamos que a la brevedad 
posible este Proyecto de Ley sea 
aprobado por los Senadores y pos- 
teriormente implementado por el 
Gobierno, el campo requiere estas 
medidas E8

Los pequenos y medianos productores no podrein dar inicio a la campafia si 
es que el gobierno no apoya el agro.

El gobierno ha tornado esta medi
da de «dolarizacion» ante las dificul- 
tades que afronta el Banco Agrario 
(BAP) para recuperar los prestamos 
que hiciera tardiamente para lacam- 
pana pasada. Muchos agricultores, 
pese a amenazas judiciales inicia- 
das por el BAP, senalaron que no 
podrian pagarlas porque habian te- 
nido problemas con sus cosechas

quinarias, abonos, semillas, pestici- 
das, mano de obra, para que al final 
los precios en chacra esten muy por 
debajo de Io gastado (un tercio me- 
nos, en promedio, calculan especia- 
listas econdmicos)(1)

Estos bajos precios tienen su Ori
gen en la politica de importaciones, 
la reduccion del consume alimentario 
de los pobladores urbanos y en 
las malas condiciones de co- 
mercializacion de los productos (los 
problemas de vias de comunicacion 
y el aprovechamiento de los comer- 
ciantes).

A todo esta situacion concurre 
una preocupacion central de los pro
ductores: el papel que estci jugando 
el Estado como promotor del sector 
agricola. Papel que ciertamente no 
viene cumpliendo, preocupado por 
establecer en el agro las «leyes del 
mercado», tapandose los ojos frente 
a las realidades de otros paises capi- 
talistas, como Estados Unidoso Chi
le en donde se brinda apoyo y protec- 
cion a la produccidn agropecuaria 
dentro de economias liberales.

Lo cierto es que llegada la prima
vera ye stando en curso ya la campa
fia 1991-1992, muchas tierras en 
lugar de estar aradas o sembradas 
se encuentran abandonadas. Con- 
trariamente a los floridos deseos de 
nuestros gobernantes, la politica li

as condiciones en que se pre- 
senta la campafia 1991-1992 

son realmente preocupantes y difici- 
les, tanto para pequefios como me
dianos productores, debido espe
cialmente a los series problemas de 
credito y el alto valor de insumos, 
semillas, pesticidas; la inseguridad 
de buenos precios; y tambien por 
los problemas que ocasiona la vio
lencia ampliamente esparcida por el 
campo.

b. iI
____ w

-
I
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La situacion, dista mucho del pa
norama alentador que anunciara el 
gobierno con motivo de promulgar la 
Ley de Inversiones Agrarias (DL 653), 
pensando que con esta medida y con 
la recientemente anunciada de 
dolarizacion de deudas al Banco 
Agrario, bastaria para garantizar el 
nuevo periodo de siembras.

(rendim lento, precios) o porque el 
monto de la deuda se habla 
incrementado en 5 6 6 veces mas 
segu n los meses transcurridos, debi- 
do a los intereses.

El BAP ha convertido a ddlares 
las deudas contraidas por los agri- 
cultores, las mismas que deberan 
pagarse en un plazo de nueve me
ses, intentando dar facilidades 
para que los productores paguen 
aunque sea parte de esta deuda 
(se espera recuperar 60 millones de 
ddlares). Sin embargo, diferentes 
gremios agrarios -ONA, CCP, CNA- 
coincidieron en sefialar que sera 
casi imposible cumplir con esto en 
tan breve plazo y mas aun si es

Tambien se siente el gran peso 
de Io que cuesta producir, al compro- 
bar los grandes gastos que significa 
para el campesino el pago de ma-

que no se ofrece apoyar la nueva 
cam paha.

Con respecto a la financiacidn 
de la nueva campaha, es alarmante 
que el Banco Agrario se encuentre 
practicamente sin recursos para cu- 
brir los 260 millones de soles que 
cuesta su primera etapa. De otro 
lado, la banca privada no es una 
alternativa de credito ya que Io 
ofrece a intereses demasiado altos y 
en otros casos no estd disponible 
puesto que ya no tiene ninguna obli- 
gacidn de prestar al agro (anterior- 
mente la derogada Ley de Bancos 
obligaba a los bancos a coIocar el 
10% de sus prestamos en el sector 
agrario).

De igual manera, los comercian- 
tesy agroexportadores- antiguos 
habilitadores de los pequefios pro
ductores - no muestran mayor inte
rns en invertir debido a los bajos 
precios de los productos y los cada 
vez mayores riesgos que significa 
trabajar en el campo, especialmente 
en los valles costefios (Huaral, 
Huaura, Pisco, Barranca,etc.)

Es urgente 
declarar en 
emergencia al 
sector agrario y 
asegurar mejores 
precios para los 
productos del 
campo.

(1) Porejemplosecalcula que para un 
kilo de papas en la sierra central, 
se invierte S/. 0.45, mientras se 
compra en chacra a S/. 0.30.

beral implementada y su incapaci- 
dad para frenar la violencia han he- 
cho que el agro mantenga su situa- 
cidn marginal y que no ha>a mayor 
interes para la inversion privada en el 
campo.

El inicio de la nueva campaha 
agrfcola 1991-1992 y los serios 
problemas que esta enfrenta, 
muestran una vez mas las 
limitaciones de la polftica agraria 
liberal que pretende implementar 
el gobierno del Ing. Fujimori. Si 
se quiere salvar la presente 
campaha, el gobierno deber^ 
cambiar su polftica y dar 
urgentes medidas de apoyo.

Por ello es que, pequehos y 
medianos agricultores vienen coin- 
cidiendo en la necesidad de de- 
mandar al gobierno que asuma el 
papel promotor que le corresponde. 
De ello han hecho eco los parla- 
mentarios.

En efecto, producto de un impor- 
tante acuerdo de todos los partidos 
politicos, la Camara de Diputados 
aprobd el jueves 20 de setiembre, un 
proyecto de ley que declara en 
emergencia la actividad agrfcola y 
ganadera hasta 1993.

Entre las principales medidas 
consideradas, se encuentran dispo- 
siciones de apoyo financiero al agro, 
mediante la recapitalization del Ban
co Agrario; la concertacion con los 
productores para la importation de 
productos, siempre y cuando hagan 
falta realmente al pals; la libre impor- 
tacidn de insumos y maquinarias para 
el campo, exoneration de impuestos 
para el petrdleo usado en agricultura 
del desierto; la rehabilitacidn de vias 
de comunicacidn.

Esperamos que a la brevedad 
posible este Proyecto de Ley sea 
aprobado por los Senadores y pos- 
teriormente implementado por el 
Gobierno, el campo requiere estas 
medidas H

quinarias, abonos, semillas, pestici- 
das, mano de obra, para que al final 
los precios en chacra esten muy por 
debajo de Io gastado (un tercio me- 
nos, en promedio, calculan especia- 
listas econ6micos)(1)

Estos bajos precios tienen su Ori
gen en la polftica de importaciones, 
la reduction del consume alimentario 
de los pobladores urbanos y en 
las malas condiciones de co- 
mercializacidn de los productos (los 
problemas de vias de comunicacion 
y el aprovecham lento de los comer- 
ciantes).

A todo esta situacion concurre 
una preocupacion central de los pro
ductores: el papel que estci jugando 
el Estado como promotor del sector 
agrfcola. Papel que ciertamente no 
viene cumpliendo, preocupado por 
establecer en el agro las «leyes del 
mercadO”, tapandose los ojos frente 
a las realidades de otros paises capi- 
talistas, como Estados Unidos o Chi
le en donde se brinda apoyo y protec
tion a la production agropecuaria 
dentro de economlas liberales.

Lo cierto es que llegada la prima
vera yestando en curso ya la campa
ha 1991-1992, muchas tierras en 
lugar de estar aradas o sembradas 
se encuentran abandonadas. Con- 
trariamente a los floridos deseos de 

nuestros gobernantes, la polftica li-

as condiciones en que se pre- 
LUn senta la campaha 1991-1992 

son realmente preocupantes y difici- 
les, tanto para pequehos como me
dianos productores, debido espe
cialmente a los serios problemas de 
credito y el alto valor de insumos, 
semillas, pesticidas; la inseguridad 
de buenos precios; y tambien por 
los problemas que ocasiona la vio
lencia ampliamente esparcida por el 
campo.

Los pequeitos y medianos productores no podrdn dar inicio a la campana si 
es que el gobierno no apoya el agro.

El gobierno ha tornado esta medi
da de «dolarizacidn» ante las dificul- 
tades que afronta el Banco Agrario 
(BAP) para recuperar los prestamos 
que hiciera tardlamente para la cam
paha pasada. Muchos agricultores, 
pese a amenazas judiciales inicia- 
das por el BAP, sefialaron que no 
podrlan pagarlas porque hablan te- 
nido problemas con sus cosechas

Campana agrfcola 91-92

la prioridad
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Los ultimos hechos de violencia 
ocurridos en el pais nos hacen 
ver la urgente necesidad de que 
los dlversos sectores de la 
sociedad civil y el Estado 
pongan en marcha una real 
politica de pacificacidn. No 
hacerlo podria significar costos 
altisimos para el pais y entrar en 
una situacidn irreversible. En el 
presente articulo Carlos 
Basombrio nos da su opinidn al 
respecto.

Al reiterado y sistematico ataque 
a las rondas de defensa civil, al sabo- 
taje contra la infraestructura del pais

Sendero Luminoso, 
con sus ataques 

sistemdticos busca.
paralizar ala 

poblacibn.

manos, indican que Sendero Lumi
noso intenta impedir, yaen esta eta- 
pa, que la poblacion tenga mecanis- 
mos propios de organizacion, pro- 
teccion de sus derechos y atencion 
de sus necesidades.

El objetivo de Sendero Luminoso 
es impedir que el pueblo tenga cana
les alternatives al que ellos repre- 
sentarian y deban subordinarse a la 
confrontacion militar que realizan 

contra el Estado.
iQue pasa si Sendero Luminoso 

logra en los prdximos meses o afios 
con sus ataques sistematicos parali
zar o destruir las organizaciones po- 

pulares, asi como la labor de promo- 
cion de ONGs e Iglesia?. En nuestra 
opinion, si ello ocurriese, acabaria la 
posibilidad de desarrroliar una estra- 
tegia de pacificaci6n para el Peru y el

Nos encontramos, pues, en una 
etapa en que la propia existencia de 
la organizacion popular y las diferen- 
tes formas de promocion social pue- 
den estar en riesgo de desaparecer 
bajo el acecho del terror, sino se 
articula una estrategia de pacifica-

Para Sendero, iodo esfuerzo por encontrar salidas propias 
organizacibn significan un obstdculo, por eso los atacan.

conflicto (o ya mejor seria llamarlo la 
guerra) se tendria que resolver en 
una confrontacion militar entre las 
Fuerzas Armadas y Sendero Lumi
noso, en donde la poblacion no ten
dria sino que ser arrastrada a partici
par m ilitarmente del enfrentamiento. 
Ese escenario, mas alia de su de
senlace, tendria un costo de vidas 
humanas gigantesco y de struir ia aun 
mas, la fragil esperanza de solution 
de los problemas nacionales.

Acuerdos para una estrategia de 
pacificacion

cion que tenga en estos sectores 
agredidos justamente a sus pri nci pa
les bastiones.

Para que esa posibilidad se lleve 
a la practica tenemos algunos pun- 
tos a nuestro favor y otros en contra. 
A favor esta el hecho de que todos, 
en el pais, estamos de acuerdo en 
que Io que se ha hecho en estos afios 
en relacion a la violencia ha sido un 
fracaso y que, por el contrario, el 
Estado con sus errores ha contribuido 
a su expansion.

Por otro lado que palabras mas 
palabras menos, todos estan tam- 
bien de acuerdo en las orientaciones 
generales de Io que hay que hacer 
para pacificar el pais. Estas ideas se 
pueden resumir en algunos puntos 
basicos:

1. En primer lugar que el gobierno 
debe darle una real prioridad politica 
al tema de la pacificacion, asumien- 
dolo como el problema principal que

Si son claras las medidas a adop- 
tar, y hay un consenso basic© sobre 
ellas, surge la legitima pregunta de 
por que hasta hoy no se ponen en 
practica. La respuesta es que hay 
hasta ahora barreras infranqueables 
para que ello pueda ser posible.

La primera y la mas importante es 
la que pone el gobierno. Asi el presi
dents Fujimori, mas alia de sus pala
bras, parece no comprender las ca-

y el crimen selective contra autorida- 
des y miembros de las fuerzas ar
madas, Sendero Luminoso viene 
sumando nuevos blancos. Asi, el 
asesinato de tres sacerdotes en 
Ancash por su labor de promocion 
social, el asesinato de dirigentes 
populares en el Callao y San Juan de 
Lurigancho y los ataques de diverse 
tipo a organizaciones populares de 
sobrevivencia, organismos no gu- 
bernamentales (ONGs) y al trabajo 
por la defensa de los derechos hu-

el pais debe enfrentar y, a par- 
tir de ello, actuar en conse- 
cuencia.

2. Se debe elaborar un Plan 
Nacional de Pacificacion con 
objetivos de corto, mediano y 
largo plazo, fruto de un debate 
nacional con participacion de 
todos los sectores y que sea 
este, el marco de orientation 
para todas las acciones que se 
adopten.

3. Debe haber una conduc- 
cidn politica civil unificada al 
mas alto nivel con capacidad 
de decision y sujeto a la fis- 
calizacion del pais.

4. Que la action militar sea 
enmarcada y subordinada a 
los objetivos politicos del Plan 
Nacional de Pacificacion.

5. Que la tarea de pacifica
cion sea asumida estricta- 
mente bajo los marcos del sis-

tema democratico y la vigencia 
irrestricta de los derechos humanos.

6. Que se desarrollen politicas y 
medidas en el campo econdmico, 
concordantes con los objetivos del 
plan de pacificacion.

7. Que se fomenten mecanismos 
reales y eficaces de participacion de 
la poblacion en la tarea pacificadora.

nn ace casi ochenta ahos Rosa 
LnJ Luxemburgo, socialista ale

mana, tratando de mostrar el drama- 
tismo de la situacion que vivia su 
pais en ese momento, escribio que 
para ellos las unicas opciones eran 
el sociaiismo o la barbarie. Como 
sabemos se equivoco y la historia 
se resolvid de un modo totalmente 
distinto.

Casi un siglo despues en el Peru, 
parece configurarse un drama pare- 
cido, en donde para muchos si no se 
avanza a la pacificacion del pais 
ahora, el camino a la barbarie estaria 
asegurado. Los hechos ocurridos en 
los dos ultimos meses nos indican 
que estamos entrando a una nueva y 
mas dramatica fase en la situacion 
de violenciaenel paisy que eldilema 
aqui si puede ser valido.

a la crisis desde la
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Pacification ahora o
camino seguro a la barbaric
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Barreras para la paz

Los nuevos blancos de Sendero
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Los ultimos hechos de violencia 
ocurridos en el pais nos hacen 
ver la urgente necesidad de que 
los diversos sectores de la 
sociedad civil y el Estado 
pongan en marcha una real 
politica de pacificacidn. No 
hacerlo podria significar costos 
altisimos para el pais y entrar en 
una situacidn irreversible. En el 
presente articulo Carlos 
Basombrio nos da su opinidn al 
respecto.

Al reiterado y sistematico ataque 
a las rondas de defensa civil, al sabo- 
taje contra la infraestructura del pais

Sendero Luminoso, 
con sus ataques 

sistemdticos busca 
paralizar ala 

poblacibn.

Nos encontramos, pues, en una 
etapa en que la propia existencia de 
la organization popular y las diferen- 
tes formas de promotion social pue- 
den estar en riesgo de desaparecer 
bajo el acecho del terror, sino se 
articula una estrategia de pacifica-

Para Sendero, todo esfuerzo por encontrar salidas propias 
organizacibn significan un obstticulo, por eso los atacan.

Acuerdos para una estrategia de 
pacificacidn

cion que tenga en estos sectores 
agredidos justam en te a sus pri nci pa
les bastiones.

Para que esa posibilidad se lleve 
a la practica tenemos algunos pun- 
tos a nuestro favor y otros en contra. 
A favor esta el hecho de que todos, 
en el pais, estamos de acuerdo en 
que Io que se ha hecho en estos afios 
en relacidn a la violencia ha sido un 
fracaso y que, por el contrario, el 
Estado con sus errores ha contribuido 
a su expansion.

Por otro lado que palabras mas 
palabras menos, todos estan tam- 
bien de acuerdo en las orientaciones 
generales de Io que hay que hacer 
para pacificar el pals. Estas ideas se 
pueden resumir en algunos puntos 
basicos:

1. En primer lugar que elgobierno 
debe darle una real prioridad politica 
al tema de la pacification, asumien- 
dolo como el problema principal que

Si son claras las medidas a adop- 
tar, y hay un consenso basico sobre 
ellas, surge la iegitima pregunta de 
por que hasta hoy no se ponen en 
practica. La respuesta es que hay 
hasta ahora barreras infranqueables 
para que ello pueda ser posible.

La primera y la mas importante es 
la que pone el gobierno. Asi el presi- 
dente Fujimori, mas alia de sus pala
bras, parece no comprender las ca-

conflicto (o ya mejor seria llamarlo la 
guerra) se tendria que resolver en 
una confrontation militar entre las 
Fuerzas Armadas y Sendero Lumi
noso, en donde la poblacidn no ten
dria sino que ser arrastrada a partici
par militarmente del enfrentamiento. 
Ese escenario, mas alia de su de
senlace, tendria un costo de vidas 
humanas gigantesco y destruiria aun 
mas, la fragil esperanza de solution 
de los problemas nacionales.

y el crimen selective contra autorida- 
des y miembros de las fuerzas ar
madas, Sendero Luminoso viene 
sumando nuevos blancos. Asi, el 
asesinato de tres sacerdotes en 
Ancash por su labor de promocidn 
social, el asesinato de dirigentes 
populares en el Callao y San Juan de 
Lurigancho y los ataques de diverse 
tipo a organizaciones populares de 
sobrevivencia, organismos no gu- 
bernamentales (ONGs) y al trabajo 
por la defensa de los derechos hu

manos, indican que Sendero Lumi
noso intenta impedir, yaen esta eta
pa, que la poblacidn tenga mecanis- 
mos propios de organization, pro
tection de sus derechos y atencidn 
de sus necesidades.

El objetivo de Sendero Luminoso 
es impedir que el pueblo tenga cana
les alternativos al que ellos repre- 
sentarian y deban subordinarse a la 
confrontacibn militar que realizan 

contra el Estado.
iQue pasa si Sendero Luminoso 

logra en los prdximos meses o afios 
con sus ataques sistem aticos parali
zar o destruir las organizaciones po

pulares, asi como la labor de promo
cidn de ONGs e Iglesia?. En nuestra 
opinion, si ello ocurriese, acabaria la 
posibilidad de desarrroliar una estra
tegia de pacificacidn para el Peru y el

el pais debe enfrentar y, a par- 
tir de ello, actuar en conse- 
cuencia.

2. Se debe elaborar un Plan 
Nacional de Pacificacidn con 
objetivos de corto, mediano y 
largo plazo, fruto de un debate 
nacional con participation de 
todos los sectores y que sea 
este, el marco de orientation 
para todas las acciones que se 
adopten.

3. Debe haber una conduc- 
cidn politica civil unificada al 
mas alto nivel con capacidad 
de decision y sujeto a la fis- 
calizacidn del pais.

4. Que la action militar sea 
enmarcada y subordinada a 
los objetivos politicos del Plan 
National de Pacificacidn.

5. Que la tarea de pacifica
cidn sea asumida estricta- 
mente bajo los marcos del sis-

tema democratico y la vigencia 
irrestricta de los derechos humanos.

6. Que se desarrollen politicas y 
medidas en el campo econdmico, 
concordantes con los objetivos del 
plan de pacificacidn.

7. Que se fomenten mecanismos 
reales y eficaces de participacidn de 
la poblacidn en la tarea pacificadora.

nn ace casi ochenta afios Rosa 
LnJ Luxemburgo, socialista ale

mana, tratando de mostrar el drama- 
tismo de la situation que vivia su 
pais en ese momento, escribid que 
para ellos las unicas opciones eran 
el socialismo o la barbarie. Como 
sabemos se equivoed y la historia 
se resolvid de un modo totalmente 
distinto.

Casi un siglo despues en el Peru, 
parece configurarse un drama pare- 
cido, en donde para muchos si no se 
avanza a la pacificacidn del pais 
ahora, el camino a la barbarie estaria 
asegurado. Los hechos ocurridos en 
los dos ultimos meses nos indican 
que estamos entrando a una nueva y 
mas dramatica fase en la situacidn 
de violencia en el pais y que el dilema 
aqui si puede ser valido.

a la crisis desde la
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Los politicos deben ponerse a la altura de las exigencias del momenlo actual.

Carlos Basombrfo Iglesias

15 —ANDENES
14 —ANDENES

^Mejorara la situacion de 
los derechos humanos?

sa? iCuanto mas pueden resis- 
tir las rondas campesinas de 
Cajamarca, las federaciones cam
pesinas de Puno, los Comites del 
Vaso de Leche en Lima o los sin- 
dicatos de mineros al terror, sin que

racteri sticas del problema y la nece- 
sidad de nuevos rumbos para 
enfrentarlo. El gobierno, por tanto, 
carece de la voluntad politica para 
implementar un cambio real en las 
politicas de enfrentamiento a la vio- 
lencia y persiste en el camino equi- 
vocado que nos ha llevado a la situa
cion que hoy vivimos.

Otro problema es la ceguera de la 
clase politica en su conjunto que, 
profundamente desprestigiada fren- 
te a la poblacion, sigue dedicada a 
discusiones y preocupaciones inuti
les en las alturas, mientras el pais se 
desmorona a sus pies. No asumen 
asi, la indispensable labor de 
liderazgo que el pais les reclama en 
la tarea pacificadora.

En este marco no es pues nada 
facil para las organizaciones po- 
pulares cumplir el rol activo en la 
construccion de la paz que muchos 
piensan deben tener. ^Es suficiente 
para las organizaciones populares 
su claro deslinde con la violencia y 
sus esfuerzos por rechazarla, si el 
Estado no las apoya y, por el con- 

trario, en muchos aspectos las aco-
Las organizaciones populares han deslindado claramente con el terrorismo, 
prueba de ello es la marcha de mujeres en Lima.

los partidos politicos asuman su res- 
ponsabilidad de enmarcar sus accio- 
nes en un proyecto nacional?

Vivimosmomentosdecisivospara 
la historia de nuestro pais. 0 se pro
duce un cambio en el Estado y los 
partidos politicos, que los haga cons- 
cientes de sus responsabilidades o 
las organizaciones populares con 
toda su fuerza, su legitimidad histori- 
ca, su compromiso con la paz po- 
drian ser arrasadas.

Es pues el momenta de que las 
organizaciones popularesexijan, con 

toda la fuerza y la justicia de su 
reclame, que no sean abandonadas 
a su suerte. Que digan que ellas 
solas son tambien debiles para en- 
frentar el problema, pero que a la 
vez, si su labor es debidamente apo
yada, pueden ser el verdadero so- 
porte de la construccion de la paz en 
el Peru ■

Desde hace unos meses el tema 
de los derechos humanos, 
siempre despreciado y olvidado, 
ha pasado a estar de moda, al 
punto que, politicos, gobernan- 
tes y militares hablan constante- 
mente del tema e, incluso, se 
proclama un novedoso conven- 
cimiento de que hay que respe- 
tarlos.

Respondeestapreocupacibn, 
a que se han dado cuenta del 

gravisimo error que han signiticado 
las violaciones a los derechos hu
manos? ^Significa ello, que se ha 
comprendido que con cada violacion 
a los derechos humanos que se co- 
mete se le hace un favor a Sendero 
Luminoso, aumentando las personas 
que por rabia y odio pueden adherirse 
a sus acciones?

Las circunstancias de esta re- 
pentina preocupacion por los dere
chos humanos nos hacen pensar, 
lamentablemente, que esto no es 
asi. El gobierno solo se ha preocupa- 
do del tema cuando los Estados Uni
dos, de quienes se espera recibir 
casi 100 millones de dolares para 
combatir al narcotrafico y la subver
sion, dijeron que ese dinero no se 
daba, porque en el Peru «habia un 
patron sistematico de violaciones a 
los derechos humanos».

Es recien alii que se toman algu- 
nas medidas, la principal de las cuales 
es una directiva presidencial en 
donde se reconoce que en el Peru 
han habido gravisimas violaciones a 
los derechos humanos por parte del 
Estado y se proponen algunas accio
nes y politicas; medidas que, si se 
llegaran a implementar, signi ficarian

un cambio positive en la situacion. 
En este mismo periodo el gobierno 
reivindica que se ha logrado reducir 
el numero de desaparecidos de un 
promedio de 60 hasta julio, a menos 
de 6 casos en el mes de agosto. Ello 
debe alegrarnos, pero no podemos 
dejar de preguntar por que, si era 
algo tan sencillo de lograr, no se hizo 
antes y se evitb la tragedia de tantas 
familias peruanas.

La falta de verdadera conviccion 
del presidente Fujimori en el tema de 
los derechos humanos se confirma 
cuando, ya seguro de recibir la ayu- 
dade los nortemamericanos, se lanza

contra losdefensoresdelosderechos 
humanos a quienes acusa de «ton- 
tos utiles» y de «brazos de fachada 
de la subversion-*, retornando asi a 
epocasque el pais confiabaya supe- 
radas.

Pero aun cuando fuere por pre- 
sion del exterior, mas que por con- 
viccidn del gobierno, si la situacion 
de los derechos humanos llegara a 
mejorar en el Peru, se habria dado 
un paso importante para construir 
una nacion democratica y se ha
bria dejado de’alimentar la hoguera 
de odio de donde se alimenta la 
violenciaB (C.B.I.)

CRTRLlNfl
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Ultimas expresiones del Presidente Fujimori son muestra de su falta de 
conviccidn en la necesidad de respetar los derechos humanos.
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^Mejorara la situacion de 
los derechos humanos?

racteri sticas del problema y la nece- 
sidad de nuevos rumbos para 
entrentarlo. El gobierno, por tanto, 
carece de la voluntad politica para 
implementar un cambio real en las 
pollticas de enfrentamiento a la vio- 
lencia y persiste en el camino equi- 
vocado que nos ha llevado a la situa
cion que hoy vivimos.

Otro problema es la ceguera de la 
clase politica en su conjunto que, 
profundamente desprestigiada fren- 
te a la poblacion, sigue dedicada a 
discusiones y preocupaciones inuti
les en las alturas, mientras el pais se 
desmorona a sus pies. No asumen 
asi, la indispensable labor de 
liderazgo que el pais les reclama en 
la (area pacificadora.

En este marco no es pues nada 
facil para las organizaciones po- 
pulares cumplir el rol activo en la 
construccion de la paz que muchos 
piensan deben tener. ^Es suficiente 
para las organizaciones populares 
su claro deslinde con la violencia y 
sus esfuerzos por rechazarla, si el 
Estado no las apoya y, por el con- 

trario, en muchos aspectos las aco-

sa? iCuanto mas pueden resis- 
tir las rondas campesinas de 
Cajamarca, las federaciones cam
pesinas de Puno, los Comites del 
Vaso de Leche en Lima o los sin- 
dicatos de mineros al terror, sin que

los partidos politicos asuman su res- 
ponsabilidad de enmarcar sus accio- 
nes en un proyecto nacional?

Vivimosmomentosdecisivospara 
la historia de nuestro pais. 0 se pro
duce un cambio en el Estado y los 
partidos politicos, que los haga cons- 
cientes de sus responsabilidades o 
las organizaciones populares con 
toda su fuerza, su legitimidad histori- 
ca, su compromiso con la paz po- 
drian ser arrasadas.

Es pues el momenta de que las 
organizaciones popularesexijan, con 
toda la fuerza y la justicia de su 
reclamo, que no sean abandonadas 
a su suerte. Que digan que ellas 
solas son tambien debiles para en- 
frentar el problema, pero que a la 
vez, si su labor es debidamente apo
yada, pueden ser el verdadero so- 
porte de la construccion de la paz en 
el Peru ■

Desde hace unos meses el tema 
de los derechos humanos, 
siempre despreciado y olvidado, 
ha pasado a estar de moda, al 
punto que, politicos, gobernan- 
tes y militares hablan constante- 
mente del tema e, incluso, se 
proclama un novedoso conven- 
cimiento de que hay que respe- 
tarlos.

Respondeestapreocupacidn, 
a que se han dado cuenta del 

gravisimo error que han significado 
las violaciones a los derechos hu
manos? ^Significa ello, que se ha 
comprendido que con cada violacion 
a los derechos humanos que se co- 
mete se le hace un favor a Sendero 
Luminoso, aumentando las personas 
que por rabia y odio pueden adherirse 
a sus acciones?

Las circunstancias de esta re- 
pentina preocupacion por los dere
chos humanos nos hacen pensar, 
lamentablemente, que esto no es 
asi. El gobierno solo se ha preocupa- 
do del tema cuando los Estados Uni
dos, de quienes se espera recibir 
casi 100 millones de dolares para 
combatir al narcotrafico y la subver
sion, dijeron que ese dinero no se 
daba, porque en el Peru «habia un 
patron sistematico de violaciones a 
los derechos humanos».

Es recien alii que se toman algu- 
nas medidas, la principal de las cuales 
es una directiva presidencial en 
donde se reconoce que en el Peru 
han habido gravisimas violaciones a 
los derechos humanos por parte del 
Estado y se proponen algunas accio
nes y politicas; medidas que, si se 
llegaran a implementar, significarian

Ultimas expresiones del Presidente Fujimori son muestra de su falta de 
conviccidn en la necesidad de respetar los derechos humanos.

un cambio positivo en la situacion. 
En este mismo periodo el gobierno 
reivindica que se ha logrado reducir 
el numero de desaparecidos de un 
promedio de 60 hasta julio, a menos 
de 6 casos en el mes de agosto. Ello 
debe alegrarnos, pero no podemos 
dejar de preguntar por que, si era 
algo tan sencillo de lograr, no se hizo 
antes y se evitd la tragedia de tantas 
familias peruanas.

La falta de verdadera conviccion 
del presidente Fujimori en el tema de 
los derechos humanos se confirma 
cuando, ya seguro de recibir la ayu- 
da de los nortemamericanos, se lanza

contra losdefensoresdelosderechos 
humanos a quienes acusa de «ton- 
tos utiles- y de «brazos de fachada 
de la subversion», retornando asi a 
epocas que el pais confiabaya supe- 
radas.

Pero aun cuando fuere por pre- 
sidn del exterior, mas que por con
viccion del gobierno, si la situacion 
de los derechos humanos llegara a 
mejorar en el Peru, se habria dado 
un paso importante para construir 
una nacion democratica y se ha
bria dejado de’alimentar la hoguera 
de odio de donde se alimenta la 
violenciaB (C.B.I.)
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Las organizaciones populares han deslindado claramente con el terrorismo, 
prueba de ello es la marcha de mujeres en Lima.
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Su aplicacidn en la sierra

Las motivaciones del Decreto

Son las comunidades las que deben beneficiarse con los recursos existentes en su territorio.

c La sierra tiene future?

Maximo Gallo

16 —ANDENES 17 —ANDENES

Decreto Legislative 653

La sierra nuevamente

la agricultura con mayores ventajas (por calidad de tierras, 
tipo de produccion, clima, avance tecnoidgico, cercania a 
mercados, etc) es la costa.

La sierra por el contrario, por la pobreza de sus tierras, 
la escasez de vias de comunicacidn, el atraso tecnoidgi
co, etc, es una zona en la que el inversionista no tendra 
seguridad de obtener ganancias inmediatas y por el 
contrario debera invertir mas dinero.

Las «ventajas comparativas» de la agricultura coste- 
na en reiacidn a la serrana, son pues un primer obstaculo 
para una afluencia masiva de inversion privada en esta 
ultima zona, al menos en el corto plazo.

entre comunidades por las tierras de las SAIS que estan 
siendo abandonadas por la violencia senderista (es el 
caso de una SAIS en Huancayo).

No cabe duda que la sierra necesita de un flujo de 
inversiones importante para salir del atraso.

Del gobierno central, que nunca ha invertido de mane- 
ra sostenida en la zona, no se puede esperar mucho, 
sobre todo ahora que esta empehado en la aplicacidn de 
su politica liberal.

iComo dar pasos para lograr una politica de desarro- 
llo para esta importante zona de nuestro pais?, edmo 
incentivar la inversion productiva, tomando en cuenta al

las tierras eriazas dentro del territorio de las comunida
des, les pertenecen a estas (Ley 24657- de Deslinde y 
titulacion).

Otro problema de suma importancia, es el referido a 
las SAIS, donde las comunidades socias vienen pugnan- 
do por las tierras que estas empresas conducen. Las 
normas del decreto, en lugar de ayudar a la solucidn de 
estos problemas, pueden agravar mas el clima de violen
cia que se vive en muchas zonas.

Ya existen problemas de enfrentamientos violentos

Como Io hemos comentado en anteriores numeros de 
ANDENES, el presente Decreto constituye un cambio 
muy grande con respecto a las politicas de desarrollo que 
se aplicaron en ahos anteriores.

El Estado ya no sera quien regule las relaciones 
economicas ni sociales en la agricultura ni invierta direc- 
tamente en su desarrollo. Mas facil le resulta esperar que 
la «iniciativa privada» haga esta (area.

Siendo asi, es evidente que el tipo de empresario con 
capacidad de inversion en que el gobierno esta pensando 
debe tenercapacidadeconbmicay capitales sufi-cientes. 
iEstan los pequehos productores, los comuneros, o los 
parceleros en estas condicio- 
nes?. Evidentemente no.

Cualquier empresario que 
invierta su capital en el campo 
necesita asegurar sus ganan
cias en el tiempo mas corto, por 
Io que invertira en las zonas que 
tienenmayoresventajasydonde 
pueda obtener mas beneficios.

Como sabemos, el sector de

En todo caso, la posibilidad real de que esta norma 
consiga atraer inversion privada considerable en la zona 
serrana estara determinada por factores de rentabilidad 
o ganancia. Pero la posibilidad legal esta abierta.

El decreto, aun cuando no cumpla el objetivo de 
incentivar las inversiones en la sierra, puede generar 
problemas en la tenencia de las tierras serranas.

Un primer problema es con respecto a las comunida
des. Si bienescierto las comunidadescampesinas tienen 
un regimen especial de proteccidn de sus tierras ampara- 
do por la Constitution, en virtud del cual el decreto no 
tendria aplicacidn para ellas, existen muchas que no 
tienen saneados sus titulos de propiedad o no se encuen- 
tran reconocidas, sobre las cuales se podria intentar 
aplicar las normas de propiedad de este decreto.

Ademas de ello, cabe 
anotar que al referirse a las tie
rras eriazas, la ley establece 
que estas pertenecen sin ex
ception al Estado, quien las 
puede vender a empresarios 
privados para que las habiliten. 
Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que si existe una ex- 
cepcidn a esta norma general:

comunero, al agricultor o pastor altoandino como el 
beneficiario directo del desarrollo?.

A pesar de las condiciones climaticas, la pobreza de 
suelos, el atraso tecnoidgico; existen tambien ventajas 
comparativas de esta zona, con respecto a otras zonas 
del pais y del mundo. Ejemplo de ello son las grandes 
extensiones de pastes naturales, poblados por los 
camelidos sudamericanos, recurso con un enorme po
tential, al cual ya han «echado ojo» en otras latitudes. El 
aprovechamiento rational pero con vision empresarial de 

este recurso debe be- 
neficiar a los poblado- 
res de dicha zona, pas- 
tores y comuneros.

Por otro lado nos 
preguntamos ^las co
munidades deben solo 
beneficiarse de la renta 
que obtengan por el 
arriendo de las areas 
forestales dentro de su 
territorio, tai como Io 
plantea el decreto en 
mention o debe dar- 
seleselapo-yonecesa- 
rio para que ellas mis- 
mas las exploten?.

Tambien se po- 
drian aprovechar me- 
jor la variedad de culti- 
vos que el hombre 
andino ha logrado de- 
sarrollaren condiciones 
climaticas desfavora- 
bles y en diferentes pi- 

sos ecologicos, investigadas por expertos extranjeros. 
De estas investigaciones no se conocen los beneficios 
directos para los productores de la zona.

Constituye pues un reto para los productores, campe- 
sinos, comunidades, los organismos no gubernamenta- 
les de desarrollo y tambien para el Estado (al que se debe 
exigir asuma su responsabilidad) el trabajar en ese sen- 
tido.

No debemos olvidar que ademas de los problemas de 
atraso y marginacion en los que se encuentra la sierra (o 
justamente por ello), existe un clima de violencia que se 
expande dia a dia y dificulta aun mas sus posibilidades de 
desarrollo ■

n los co- ' 
LS mentarios, 

analisis y discusio- 
nes con respecto a 
la Ley de Promo- 
cion de las Inver
siones en el sector 
agrario, se repite 
constantemente que esta norma legal ha sido pensada 
para la costa, y que su aplicacidn va a estar priorizada en 
esa region.

Siendo esto relativamente cierto, resulta importante 
precisar los alcances reales de la norma, y analizar los 
efectos que pueda tener en el sector mas deprimido de la 
agricultura nacional: la sierra.
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. .....
■



pdgina legal pdgina legal:::::;:::::W:::::::%y:%W^

olvidada

Su aplicacidn en la sierra

Las motivaciones del Decreto

■

c La sierra tiene future?

Maximo Gallo
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Decreto Legislative 653

La sierra nuevamente

la agriculture con mayores ventajas (porcalidad de tierras, 
tipo de produccion, clima, avance tecnoldgico, cercania a 
mercados, etc) es la costa.

La sierra por el contrario, por la pobreza de sus tierras, 
la escasez de vias de comunicacidn, el atraso tecnoldgi
co, etc, es una zona en la que el inversionista no tendra 
seguridad de obtener ganancias inmediatas y por el 
contrario debera invertir mas dinero.

Las «ventajas comparativas» de la agriculture coste- 
na en relacidn a la serrana, son pues un primer obstaculo 
para una afluencia masiva de inversion privada en esta 
ultima zona, al menos en el corto plazo.

entre comunidades por las tierras de las SAIS que estan 
siendo abandonadas por la violencia senderista (es el 
caso de una SAIS en Huancayo).

No cabe duda que la sierra necesita de un flujo de 
inversiones importante para salir del atraso.

Del gobierno central, que nunca ha invertido de mane- 
ra sostenida en la zona, no se puede esperar mucho, 
sobre todo ahora que esta empenado en la aplicacibn de 
su politica liberal.

iComo dar pasos para lograr una politica de desarro- 
llo para esta importante zona de nuestro pais?, edmo 
incentivar la inversion productiva, tomando en cuenta al

'■A.

las tierras eriazas dentro del territorio de las comunida
des, les pertenecen a estas (Ley 24657- de Deslinde y 
titulacion).

Otro problema de suma importancia, es el referido a 
las SAIS, donde las comunidades socias vienen pugnan- 
do por las tierras que estas empresas conducen. Las 
normas del decreto, en lugar de ayudar a la solucion de 
estos problemas, pueden agravar mas el clima de violen
cia que se vive en muchas zonas.

Ya existen problemas de enfrentamientos violentos

■

En todo caso, la posibilidad real de que esta norma 
consiga atraer inversion privada considerable en la zona 
serrana estara determinada por factores de rentabilidad 
o ganancia. Pero la posibilidad legal esta abierta.

El decreto, aun cuando no cumpla el objetivo de 
incentivar las inversiones en la sierra, puede generar 
problemas en la tenencia de las tierras serranas.

Un primer problema es con respecto a las comunida
des. Si bienescierto las comunidadescampesinas tienen 
un regimen especial de proteccibn de sus tierras ampara- 
do por la Constitucidn, en virtud del cual el decreto no 
tendria aplicacibn para ellas, existen muchas que no 
tienen saneados sus titulos de propiedad o no se encuen- 
tran reconocidas, sobre las cuales se podria intentar 
aplicar las normas de propiedad de este decreto.

Ademas de ello, cabe 
anotar que al referirse a las tie
rras eriazas, la ley establece 
que estas pertenecen sin ex- 
cepcibn al Estado, quien las 
puede vender a empresarios 
privados para que las habiliten. 
Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que si existe una ex- 
cepcibn a esta norma general:

' *•

Como Io hemos comentado en anteriores numeros de 
ANDENES, el presente Decreto constituye un cambio 
muy grande con respecto a las politicas de desarrollo que 
se aplicaron en anos anteriores.

El Estado ya no sera quien regule las relaciones 
econbmicas ni sociales en la agricultura ni invierta direc- 
tamente en su desarrollo. Mas facil le resulta esperar que 
la «iniciativa privada” haga esta (area.

Siendo asi, es evidente que el tipo de empresario con 
capacidad de inversion en que el gobierno esta pensando 
debe tener capacidadeconbmicaycapitalessufi-cientes. 
iEstan los pequenos productores, los comuneros, o los 
parceleros en estas condicio- 
nes?. Evidentemente no.

Cualquier empresario que 
invierta su capital en el campo 
necesita asegurar sus ganan
cias en el tiempo mas corto, por 
Io que in verti ra en las zonas que 
tienenmayoresventajasydonde 
pueda obtener mas beneficios.

Como sabemos, el sector de

n los co- r 
U==i mentarios, 
analisis y discusio- > 1 
nes con respecto a 
la Ley de Promo- IT 

cion de las Inver- |r 

sionesen el sector 
agrario, se repite 
constantemente que esta norma legal ha sido pensada 
para la costa, y que su aplicacibn va a estar priorizada en 
esa region.

Siendo esto relativamente cierto, resulta importante 
precisar los alcances reales de la norma, y analizar los 
efectos que pueda tener en el sector mas deprimido de la 
agricultura nacional: la sierra.

comunero, al agricultor o pastor altoandino como el 
beneficiario directo del desarrollo?.

A pesar de las condiciones climaticas, la pobreza de 
suelos, el atraso tecnolbgico; existen tambien ventajas 
comparativas de esta zona, con respecto a otras zonas 
del pais y del mundo. Ejemplo de ello son las grandes 
extensiones de pastes naturales, poblados por los 
camelidos sudamericanos, recurso con un enorme po- 
tencial, al cual ya han «echado ojo» en otras latitudes. El 
aprovechamiento racional pero con vision empresarial de 

este recurso debe be- 
________ ________ neficiar a los poblado- 

res de dicha zona, pas- 
tores y comuneros.

Por otro lado nos 
preguntamos Jas co
munidades deben solo 
beneficiarse de la renta 
que obtengan por el 
arriendo de las areas 
forestales dentro de su 

i territorio, tai como Io 
plantea el decreto en 
mencibn o debe dar- 

' seleselapo-yonecesa- 
! rio para que ellas mis- 

mas las exploten?.
Tambien se po- 

drian aprovechar me- 
jor la variedad de culti- 
vos que el hombre 
andino ha logrado de- 
sarrollaren condiciones 
climaticas desfavora- 
bles y en diferentes pi- 

sos ecolbgicos, investigadas por expertos extranjeros. 
De estas investigaciones no se conocen los beneficios 
directos para los productores de la zona.

Constituye pues un reto para los productores, campe- 
sinos, comunidades, los organismos no gubernamenta- 
les de desarrollo y tambien para el Estado (al que se debe 
exigir asuma su responsabilidad) el trabajar en ese sen- 
tido.

No debemos olvidar que ademas de los problemas de 
atraso y marginacibn en los que se encuentra la sierra (o 
justamente por ello), existe un clima de violencia que se 
expande dia a dfa y dificulta aun mas sus posibi I idades de 
desarrollo ■
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Son las comunidades las que deben beneficiarse con los recursos existentes en su territorio.



reportajereportaje

organization campesina

)

Cotno £ti  otras zonas del pals, en Cutervo latnbi^n contamos con entusiastas lectores.

BAMBAMARCA

i

)

BIBLIOTECAS RURALES

19 —ANDENES18 —ANDENES

-

Cajamarca

Rostros diversos de la

or la experiencia de ANDENES y sus 
miles de lectores' podemos afirmar 
que al campesino le gusta leer, una 
experiencia que tambien da muestra 
de ello son las Bibliotecas Rurales 
(BB.RR.) que existenen Cajamarca 
y que vienen funcionando desde hace 
20 anos. Para conocer de cerca a los 
bibliotecarios conversamos con 
Homero Paredes, actual director de 
BB.RR, y con algunoscoordinadores 
y beneficiaries de estas bibliotecas.

La experiencia nace erl 1971 en

Bambamarca, donde el Padre Juan 
Medcalf, en aquel entonces parroco 
de Bambamarca, junto con otras 
personas preocupadas por Io que 
llamaban el «analfabetismo por 
desuso» iniciaron esta hermosa ta- 
rea. Se trataba de proveer libros a 
gente que habiendo aprendido a leer 
despues no tiene como continuar 
ejercitando la lectura y se olvida.

Los bibliotecarios fueron crecien- 
do en numero ano a aho y actual- 
mente hay un promedio de 480 a 
500, y Bibliotecas Rurales en 9 pro- 
vincias: Cajamarca, Cajabamba, San 
Marcos, San Pablo, San Miguel, 
Celendin, Contumaza, Chota y 
Hualgayoc.

El trabajo del bibliotecario es gra- 
tuito. El prestamo a domicilio es una 
de las caracteristicvas fundamenta
les, la biblioteca tambien tiene carac- 
ter rotativo, no siempre tiene los 
mismos libros. Una biblioteca tiene 
20 libros o 40 que se canjean cada 
cierto tiempo porotros.

Al objetivo principal de evitar el 
analfabetismo por desuso se suman 
ahora otros como el de buscar iden-

tidad y cohesion dentro de 
la propia organizacion 
campesina; asimismo 
constituye un objetivo im- 
portante el rescate de los 
valores culturales propios, 
la valoracidn del conoci- 
miento campesino actual y 
pasado.

Educacion Popular, Campesina, 
Ronderil

La plaza de loros montada s6lo para la fiesta, son un ejemplo del Ingenio de 

los bambamarquinos.

para el mismo Ministerio de Educa- 
cidn.

La historia se remonta al aho 1982, 
en aquel entonces un grupo de cam- 
pesinos que por diferentes proble- 
mas, pero sobre todo por su situa- 
cidn de pobreza, no habian termina- 
do sus estudios, se dieron cuenta 
que era necesario prepararse mejor 
para ayudar en sus mismas organi- 
zaciones. Es asi que, con el apoyo 
de la Parroquia San Carlos, se cred

En nuestro recorrido por 
Cajamarca, pudimos ver que 
6sta es la tierra de los ronderos, 
catequistas, bibliotecarios 
rurales, promotores de salud y 
porque no decirlo tierra de 
«lectores de ANDENES». 
Hemos aprendido como en esta 
tierra de hermosos paisajes, 
pero tambidn muy empobrecida 
y con numerosos problemas, 
hay una terca voiuntad de vida, 
que se ve ref lejada en sus 
organizaciones, que sirven 
ahora de modelo para otras 
partes del pais. Durante cerca de 
diez dias recorrimos varias de 
sus provincias: Cajamarca, 
Hualgayoc, Chota y Cutervo. 
Queremos compartir con 
ustedes, amigos lectores, las 
distintas experiencias que 
conocimos en este viaje.

r/
J

£ *

Llegamos a Bambamarca, capi
tal de Hualgayoc, ubicada a 2,300 
metros de altitud, sabiamos que era 
una de las zonas mas pobres del 
departamento de Cajamarca. Pero 
no llegamos cualquier dia, sino que 
fue en los dias de su fiesta patronal 
«Virgen del Carmen». La fiesta para 
el hombre andino, para el campesi
no, tiene un significado especial de 
encuentro y por eso aho a aho se 
continua realizando; a pesar de la 
crisis economica, se esperan con 
entusiasmo estas fechas y se cele- 
bran con jubilo. Nosotros nos dimos 
un tiempito para ir a la corrida de 
toros en aquella plaza pre-fabricada 
solo para la fiesta.

Entre bandas, castil los y novenas 
fuimos buscando espacios para 
conversar con ronderos, biblioteca
rios, catequistas, dirigentes femeni- 
nas, lectores de ANDENES y con 
estas conversacionese intercam bios 
fuimos conociendo como estos van 
buscando salidas para enfrentar sus 
diversos problemas.

un Programa de Educacion Secun
daria con un curriculum y temas 
adaptados a las necesidades mas 
urgentes de los dirigentes.

En 1987 el Ministerio de Educa- 
cidn da valor oficial al Programa Ex
perimental No Escolarizado de Edu
cacion Secundaria de Adultos 
«AlcidesVasquez» de Bambamarca. 
Las clases se dictan dos veces por 
semana para no interrumpir las labo- 
res agricolas de los alumnos. Uno de 
ellos nos comenta: «Muchos no tu- 
vimos posibilidad de cursar colegio 
secundario por motives econdmicos, 
pero teniamos el interes, en el centre 
es po si bl e porque son un dia y medio 
que uno estudia y el resto de dias hay 
tiempo para trabajar y sacar algo 
parasosteneralafamilia».

Recientemente se ha iniciado, 
para egresados de este centra, un 
programa de educacion superior que 
cuenta con reconocimientooficial del 
Ministerio. Se dictan las especialida- 
des de religion y ciencias naturales.

Los estudiantes de estos dos pro
gram as son en su mayoria dirigentes 
de comunidades, gente que se sabe

Una experiencia muy intere- 
sante de educacion campesina es el 
Centro de Estudios «Alcides 
Vasquez», donde se imparte educa
cion a dirigentes campesinos que no 
han culminado sus estudios. Este 
centra se adecua a la realidad del 
campesino y de la region, deberia 
servir de ejemplo para otras zonas, y
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Cajamarca

Rostros diversos de la

or la experiencia de ANDENES y sus 
miles de lectores' podemos afirmar 
que al campesino le gusta leer, una 
experiencia que tambien da muestra 
de ello son las Bibliotecas Rurales 
(BB. RR.) que existen en Cajamarca 
y que vienen funcionando desde hace 
20anos. Paraconocerdecercaa los 
bibliotecarios conversamos con 
Homero Paredes, actual director de 
BB.RR.yconalgunoscoordinadores 
y beneficiaries de estas bibliotecas.

La experiencia nace eri 1971 en

Bambamarca, donde el Padre Juan 
Medcalf, en aquel entonces parroco 
de Bambamarca, junto con otras 
personas preocupadas por Io que 
llamaban el «analfabetismo por 
desuso>> iniciaron esta hermosa ta- 
rea. Se trataba de proveer libros a 
gente que habiendo aprendido a leer 
despues no tiene como continuar 
ejercitando la lectura y se olvida.

Los bibliotecarios fueron crecien- 
do en niimero aho a aho y actual- 
mente hay un promedio de 480 a 
500, y Bibliotecas Rurales en 9 pro- 
vincias: Cajamarca, Cajabamba, San 
Marcos, San Pablo, San Miguel, 
Celendin, Contumaza, Chota y 
Hualgayoc.

El trabajo del bibliotecario es gra- 
tuito. El prestamo a domicilio es una 
de las caracteristicvas fundamenta
les, la biblioteca tambien tiene carac- 
ter rotativo, no siempre tiene los 
mismos libros. Una biblioteca tiene 
20 libros o 40 que se canjean cada 
cierto tiempo porotros.

Al objetivo principal de evitar el 
analfabetismo por desuso se suman 
ahora otros como el de buscar iden-

tidad y cohesion dentro de 
la propia organizacion 
campesina; asimismo 
constituye un objetivo im- 
portante el rescate de los 
valores culturales propios, 
la valoracidn del conoci- 
miento campesino actual y 
pasado.

Educacidn Popular, Campesina, 
Ronderil

para el mismo Ministerio de Educa
cidn.

La historia se remonta al aho 1982, 
en aquel entonces un grupo de cam- 
pesinos que por diferentes proble- 
mas, pero sobre todo por su situa- 
cidn de pobreza, no habian termina- 
do sus estudios, se dieron cuenta 
que era necesario prepararse mejor 
para ayudar en sus mismas organi- 
zaciones. Es asi que, con el apoyo 
de la Parroquia San Carlos, se cred

En nuestro recorrido por 
Cajamarca, pudimos ver que 
6sta es la tierra de los ronderos, 
catequistas, bibliotecarios 
rurales, promotores de salud y 
porque no decirlo tierra de 
«lectores de ANDENES». 
Hemos aprendido como en esta 
tierra de hermosos paisajes, 
pero tambidn muy empobrecida 
y con numerosos problemas, 
hay una terca voiuntad de vida, 
que se ve reflejada en sus 
organizaciones, que sirven 
ahora de modelo para otras 
partes del pais. Durante cerca de 
diez dias recorrimos varias de 
sus provincias: Cajamarca, 
Hualgayoc, Chota y Cutervo. 
Queremos compartir con 
ustedes, amigos lectores, las 
distintas experiencias que 
conocimos en este viaje.

Llegamos a Bambamarca, capi
tal de Hualgayoc, ubicada a 2,300 
metros de altitud, sabiamos que era 
una de las zonas mas pobres del 
departamento de Cajamarca. Pero 
no llegamos cualquier dia, sino que 
fue en los dias de su fiesta patronal 
«Virgen del Carmen». La fiesta para 
el hombre andino, para el campesi
no, tiene un significado especial de 
encuentro y por eso aho a aho se 
continua realizando; a pesar de la 
crisis econdmica, se esperan con 
entusiasmo estas fechas y se cele- 
bran con jubilo. Nosotros nos dimos 
un tiempito para ir a la corrida de 
toros en aquella plaza pre-fabricada 
solo para la fiesta.

Entre bandas, castil los y novenas 
fuimos buscando espacios para 
conversar con ronderos, biblioteca
rios, catequistas, dirigentes femeni- 
nas, lectores de ANDENES y con 
estas conversacionese intercam bios 
fuimos conociendo como estos van 
buscando salidas para enfrentar sus 
diversos problemas.

un Programa de Educacidn Secun
daria con un curriculum y temas 
adaptados a las necesidades mas 
urgentes de los dirigentes.

En 1987 el Ministerio de Educa
cidn da valor oficial al Programa Ex
perimental No Escolarizado de Edu
cacidn Secundaria de Adultos 
«AlcidesVasquez»de Bambamarca. 
Las clases se dictan dos veces por 
semana para no interrumpir las labo- 
res agricolas de los alumnos. Uno de 
ellos nos comenta: «Muchos no tu- 
vimos posibilidad de cursar colegio 
secundario por motives econdmicos, 
pero teniamos el interes, en el centra 
es posible porque son un dia y medio 
que uno estudia y el resto de dias hay 
tiempo para trabajar y sacar algo 
para sostener a la familia».

Recientemente se ha iniciado, 
para egresados de este centra, un 
programa de educacidn superior que 
cuenta con reconocimientooficial del 
Ministerio. Se dictan las especialida- 
des de religion y ciencias naturales.

Los estudiantes de estos dos pro
gram as son en su mayoria dirigentes 
de comunidades, gente que se sabe

Una experiencia muy intere- 
sante de educacidn campesina es el 
Centro de Estudios «Alcides 
Vasquez», donde se imparte educa
cidn a dirigentes campesinos que no 
han culminado sus estudios. Este 
centra se adecua a la realidad del 
campesino y de la region, deberia 
servir de ejemplo para otras zonas, y

La plaza de toros montada s6lo para la fiesta, son un ejemplo del ingenio de 

los bambamarquinos.
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CUTERVO

CHOTA

Los acuerdos
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Nuestra estadia en Chota fue muy 
corta, apenas un dia pues nos es- 
peraban en Cutervo, sentimos cierta 
emocion de estar en la tierra donde 
nacieron las rondas. Rapidamente 
nos pusimos en contacto con la Pa-- 
rroquia. El parroco nos contd que en 
esos mementos hacia las afueras de 
Chota, a varias horas de camino, se 
estaba llevando a cabo una reunion 
de catequistas en donde se encon- 
traba un gran numero de nuestros 
lectores. Ir para alia nos era imposi- 
ble. De todos modos pudimos hablar 
con Esperanza Idrogo, rondera, ca-

Algo que apreciamos en 
Bambamarca es la enorme solidez 
del Comite Central de Mujeres, que 
agrupa mas o menos entre Ciudad y 
campo a 92 grupos, cada grupo esta 
compuesto por 80 a 100 mujeres.

Su objetivo principal es apoyar 
las rondas de su comunidad, contri- 
buir a la formacidn de la mujer, tam- 
bien fomentar la productividad y el 
desarrollo comunal. Son las mujeres 
quienes organizan cursos, encuen- 
tros y cuentan para esto con el apoyo 
de la Parroquia.

Asi estas mujeres han ido perdien- 
do el «achichin» (la verguenza), han 
ido ganando poco a poco el reconoci- 
miento de sus esposos, quienes al 
principio les decian que solo se reunian 
para perder el tiempo. Son ellas quie
nes ahora los moti van para organizarse 
mas a nivel de rondas.

esta preocupada por el desarrollo de 
su comunidad. Segundo Condor, di- 
rigente rondero, nos dice «nuestro 
objetivo ha sido aprender, form arnos, 
para volver a la comunidad y desde 
nuestro punto de vista en nuestra 
propia experiencia mejorar y cono- 
cer nuestra realidad®.

Comite Central de Mujeres de 
Bambamarca

Llegamos a Cutervo, parecia 
mentira pero ahi estabamos y nos 
preguntabamos cuanta gente de 
fuera viene a este lugar, quizas no

mucha, por Io accidentado de sus 
caminos y la escasa movilidad.

Nos esperaban entusiastas un 
buen grupo de campesinos donde 
habian promotores de salud, cate
quistas, promotores de derechos 
humanos... todos esperaban a los 
de ANDENES que les traerian noti- 
cias y estaban ansiosos porescuchar 
sobre la realidad nacional, las nuevas 
leyes agrarias, sobre derechos hu
manos; y nosotros sin ser especia- 
listas en estos temas trabajamos con 
ellos a partir de articulos de ANDE
NES, compartimos inquietudes.

Teniamos tambien una mision 
especial en este lugar y era la de 
premiar al segundo puesto del Con- 
curso Balance y Perspectivas de 
mi Organizacion, quien se encon-

El ultimo sitio que visitamos fue 
Rayme, caserio ubicado en las afueras 
de Cutervo, no nos esperaban, fue un 
sabado por la tarde, cual seria nuestra 
sorpresa al ver que se estaban haciendo 
varies trabajos comunales simulta- 
neamente. Sobre ello nos contd 
Faustino Quintos: «..En base a las 
rondas, yo creo que en la organizacion 
estamos logrando muchas cosas, por 
ejemplo los trabajos que han visto. 
Estamos construyendo un puente, 
estamos trabajando para sectorizar el 
agua por medio de tuberias en unas 4 
6 5 partes. Aparte estamos arreglando 
nuestra capilla y estamos tambien 
construyendo un almacen comunal, 
como decia en base a la organizacion 
de rondas, nos dividimos para los tra
bajos diarios®.

Lo que mas nos gusto de este 
gran grupo de Cutervo es que en su 
mayoria eran lectores de ANDENES, 
y ten fan un deseo de hablar sobre la 
revista. Muchos de ellos eran lecto
res antiguos. La organizacion para 
repartir ANDENES es impresionante 
o quizas se podria decir que es como 
toda organizacion de campesinos en 
Cutervo. Faustino es quien recibe la 
revista y a su vez se las da a 15 
delegados que la reparten en di- 
ferentes zonas de la provincia. Vaya 
a ellos nuestro agradecimiento, 
reuniones como estas son las que 
motivan a quienes nos hemos em- 
barcado en esta labor ■

traba entre los asistentes al Encuen- 
tro. Se trata de Vicente Tarifefio 
quien nos dijo: «En estos momentos 
me encuentro emocionado al tener la 
suerte de ganar el segundo puesto 
de este Concurso , por lo que agra- 
dezco en primer lugar la presencia 
de todos, de nuestro hermano sacer- 
dote Jose Estevas y luego de 
Desmond y Liliana, una presencia 
muy satisfecha, muy carihosa®.

Rayme un caserio organizado 
para el desarrollo

Luego de 3 dias de 
amplios debates, donde no

Durante los dias 19, 20 y 21 de 
agosto, en Ayaviri (Puno), se 
realize el III Congreso de la 
Federacidn Unitaria de 
Campesinos de Melgar (FUCAM). 
Participaron un total de 407 
delegados, representantes de las 
numerosas organizaciones de 
base y distritales de toda la 
provincia.

.

tequista, lectora de ANDENES. So
bre las rondas ella nos dijo:

«..Las rondas son una bendicion 
del Senior, lo malo es que los partidos 
politicos quieren manipular a los 
ronderos, y las rondas han sido 
creadas con el fin de cuidar nuestros 
derechos®.

Partimos y nos quedd la sensacion 
que no habiam os conocido mucho pero 
lo poco que pudimos ver, nos dejb en 
claro que en Chota los campesinos 
tambien estan organizados.

Momentos en que 
P. Josi Estevas 
hace entrega de 

su diploma a 
Vicente Tarifefio, 

por haber 
obtenido el 2do 

puesto en el 
concurso Balan

ces y Perspectivas 
de Nuestra 

Organizacion.

FEj sta importante reunion del 
E campesinado puneho se rea- 

liza en un contexto bastante dificil 
motivado por la presidn de los cam
pesinos por resolver los tradicionales 
problemas de tierras y de marginacidn 
productiva, que se han visto 
agravados por la equivo- 
cada polftica del gobierno 
yellimitado accionarde la 
Region. A todo esto se 
suma la gravisima situa- 
cidn de violencia que sufre 
esta parte del Sur Andino.

En el Congreso se ha 
puesto nuevamente en evi- 
dencia la voluntad de estos 
campesinos de responder 
colectivamente a sus pro
blemas y su capacidad de 
recuperacion frente a las 
debilidades internas que 
atraviesa el movimiento 
campesino puneho, al 
aprobar importantes con- 
clusiones y acciones para 
los siguientes meses.

solo participaron dirigentes comu
nales y distritales sino tambien de
legados de organizaciones de mu
jeres y jovenes, llegaron a las si
guientes conclusiones:

1. Elproblemadelatierrasigue 
siendo fundamental para los campe
sinos de la provincia, por lo que se 
exige la continuacidn de la reestruc-

W .(JI 
i

Campesinado puneno

“Seguir luchando 
por la tierra”*

Trabajo comunal en Rayme, esfuerzo por el bien comiin.
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Nuestra estadia en Chota fue muy 
corta, apenas un dia pues nos es- 
peraban en Cutervo, sentimos cierta 
emocion de estar en la tierra donde 
nacieron las rondas. Rapidamente 
nos pusimos en contacto con la Pa- 
rroquia. El parroco nos contd que en 
esos momentos hacia las afueras de 
Chota, a varias horas de camino, se 
estaba llevando a cabo una reunion 
de catequistas en donde se encon- 
traba un gran numero de nuestros 
lectores. Ir para alia nos era imposi- 
ble. De todos modos pudimos hablar 
con Esperanza Idrogo, rondera, ca-

Algo que apreciamos en 
Bambamarca es la enorme solidez 
del Comite Central de Mujeres, que 
agrupa mas o menos entre Ciudad y 
campo a 92 grupos, cada grupo esta 
compuesto por 80 a 100 mujeres.

Su objetivo principal es apoyar 
las rondas de su comunidad, contri- 
buir a la formacidn de la mujer, tam- 
bien fomentar la productividad y el 
desarrollo comunal. Son las mujeres 
quienes organizan cursos, encuen- 
tros y cuentan para esto con el apoyo 
de la Parroquia.

Asi estas mujeres han ido perdien- 
do el «achichin» (la verguenza), han 
ido ganando poco a poco el reconoci- 
miento de sus esposos, quienes al 
principio les decian que solo se reunian 
para perder el tiempo. Son ellas quie- 
nesahoralosmotivanparaorganizarse 
mas a nivel de rondas.

esta preocupada por el desarrollo de 
su comunidad. Segundo Condor, di- 
rigente rondero, nos dice «nuestro 
objetivo hasido aprender, formarnos, 
para volver a la comunidad y desde 
nuestro punto de vista en nuestra 
propia experiencia mejorar y cono- 
cer nuestra realidad».

ComitS Central de Mujeres de 
Bambamarca

mucha, por Io accidentado de sus 
caminos y la escasa movilidad.

Nos esperaban entusiastas un 
buen grupo de campesinos donde 
habian promotores de salud, cate
quistas, promotores de derechos 
humanos... todos esperaban a los 
de ANDENES que les traerian noti- 
cias y estaban ansiosos porescuchar 
sobre la realidad nacional, las nuevas 
leyes agrarias, sobre derechos hu
manos; y nosotros sin ser especia- 
listas en estos temas trabajamos con 
ellos a partir de articulos de ANDE
NES, compartimos inquietudes.

Teniamos tambien una mision 
especial en este lugar y era la de 
premiar al segundo puesto del Con- 
curso Balance y Perspectivas de 
mi Organizacion, quien se encon-

El ultimo sitio que visitamos fue 
Rayme, caserio ubicado en las afueras 
de Cutervo, no nos esperaban, fue un 
sabado por la tarde, cual sen a nuestra 
sorpresa al ver que se estaban haciendo 
varies trabajos comunales simulta- 
neamente. Sobre ello nos contd 
Faustino Quintos: «..En base a las 
rondas, yo creo que en la organizacion 
estamos logrando muchas cosas, por 
ejemplo los trabajos que han visto. 
Estamos construyendo un puente, 
estamos trabajando para sectorizar el 
agua por medio de tuberias en unas 4 
6 5 partes. Aparte estamos arreglando 
nuestra capilia y estamos tambien 
construyendo un almacen comunal, 
como decia en base a la organizacion 
de rondas, nos dividimos para los tra
bajos diarios».

Lo que mas nos gusto de este 
gran grupo de Cutervo es que en su 
mayoria eran lectores de ANDENES, 
y tenian un deseo de hablar sobre la 
revista. Muchos de ellos eran lecto
res antiguos. La organizacion para 
repartir ANDENES es impresionante 
o quizas se podria decir que es como 
toda organizacion de campesinos en 
Cutervo. Faustino es quien recibe la 
revista y a su vez se las da a 15 
delegados que la reparten en di- 
ferentes zonas de la provincia. Vaya 
a ellos nuestro agradecimiento, 
reuniones como estas son las que 
motivan a quienes nos hemos em- 
barcado en esta labor ■

traba entre los asistentes al Encuen- 
tro. Se trata de Vicente Tarifefio 
quien nos dijo: «En estos momentos 
me encuentro emocionado al tener la 
suerte de ganar el segundo puesto 
de este Concurso , por lo que agra- 
dezco en primer lugar la presencia 
de todos, de nuestro hermano sacer- 
dote Jose Estevas y luego de 
Desmond y Liliana, una presencia 
muy satisfecha, muy carinosa».

Rayme un caserio organizado 
para el desarrollo

Luego de 3 dias de 
amplios debates, donde no

Durante los dias 19, 20 y 21 de 
agosto, en Ayaviri (Puno), se 
realizd el III Congreso de la 
Federacidn Unitaria de 
Campesinos de Melgar (FUCAM). 
Participaron un total de 407 
delegados, representantes de las 
numerosas organizaciones de 
base y distritales de toda la 
provincia.
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tequista, lectora de ANDENES. So
bre las rondas ella nos dijo:

«..Las rondas son una bendicion 
del Senor, lo malo es que los partidos 
politicos quieren manipular a los 
ronderos, y las rondas han sido 
creadas con el fin de cuidar nuestros 
derechos».

Partimos y nos quedo la sensacion 
que no habiamos conocido mucho pero 
lo poco que pudimos ver, nos dejd en 
claro que en Chota los campesinos 
tambien estan organizados.

Momentos en que 
P. Jos6 Estevas 
hace entrega de 

su diploma a 
Vicente Tarifeno, 

por haber 
obtenido el 2do 

puesto en el 
concurso Balan

ces y Perspectivas 
de Nuestra 

Organizacibn.

Llegamos a Cutervo, parecia 
mentira pero ahi estabamos y nos 
preguntabamos cuanta gente de 
fuera viene a este lugar, quizas no

FS sta importante reunion del 
l S campesinado puneho se rea
lize en un contexto bastante dificil 
motivado por la presion de los cam
pesinos por resolver los tradicionales 
problemas de tierras y de marginacidn 
productiva, que se han visto 
agravados por la equivo- 
cada politica del gobierno 
yellimitado accionarde la 
Region. A todo esto se 
suma la gravisima situa- 
cidn de violencia que sufre 
esta parte del Sur Andino.

En el Congreso se ha 
puesto nuevamente en evi- 
dencia la voluntad de estos 
campesinos de responder 
colectivamente a sus pro
blemas y su capacidad de 
recuperacion frente a las 
debilidades internas que 
atraviesa el movimiento 
campesino puneho, al 
aprobar importantes con- 
clusiones y acciones para 
los siguientes meses.

-TO.- ; Campesinado puneno

“Seguir luchando 
por la tierra”
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solo participaron dirigentes comu
nales y distritales sino tambien de
legados de organizaciones de mu
jeres y jovenes, llegaron a las si
guientes conclusiones:

1. Elproblemadelatierrasigue 
siendo fundamental para los campe
sinos de la provincia, por lo que se 
exige la continuacidn de la reestruc-
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contra los 500 afios de presen- 
cia colonizadora, levantando la im- 
portancia de la resistencia campe- 
sina.

El eventoculmino con la election 
de una nueva junta directiva, reca- 
yendo la responsabilidad de la se
cretaria general en Raul Flores, co- 
nocido dirigente del distrito de Macari 
y los otros siete cargos en delegados 
representativos de todos los distritos 
de la provincia ■

sas publicas, ya que, segun los re- 
presentantes regionales, poderosos 
intereses ligados al centralismo ve- 
nian dificultando su traspaso.

Otrode lospuntospendientesera 
el concretar la transferencia de parti- 
das presupuestales. Recordemos 
que desde el mes de febrero comen- 
zaron los retrasos en las transferen- 
cias del Tesoro Publico al FCR y que 
recien desde agosto, ante la creciente 
presion y reclames de las regiones, 
el gobierno dispuso la transferencia

En Io que respecta a la transfe
rencia para los municipios, por Io 
pronto, cerca de 100 alcaldes provin- 
ciales de todo el Peru se reunieron - 
casualmente en Tacna tambien- en 
el Sexto Congreso Nacional de la 
Asociacion de Municipalidades del 
Peru (AMPE). Alli tomaron como pri
mer acuerdo el respaldar esta trans
ferencia del FCR que los beneficiaria 
directamente.

Esto ha permitido ver cual es el 
animo de los municipios frente a las

de 15 millonesde soles al FCR. Este 
monto es Io unico con que cuentan 
las regiones para la ejecucidn de 
obras y pago de planillas, que es otro 
de los puntos de conflicto.

En efecto, sobre este ultimo tene- 
mos el reiterado anuncio presiden
tial consistenteen que, dado que los 
gobiernos regionales no estan ha- 
ciendo mas que reproducir los vicios 
y las taras del centralismo y la buro- 
cracia, se buscara, ademas de 
transferir a los municipios el 50% del 
total del Fondo de Compensation 
Regional (FCR), reducir en 30% el 
exceso de personal.

La actitud del gobierno estaria 
sustentada -segun opinan algunos- 
en la necesidad de mantener un rigi- 
do esquema centralista para poder 
llevar a buen termino las propuestas 
liberates. Para lograr sus objetivos 
Fujimori estaria apelando a una co- 
nocida tactica que consiste en llevar 
a una suerte de enfrentam lento de 
las regiones con los gobiernos loca
tes. En ello ha tenido relative exito, 
como veremos en seguida.

Tafos

Encuentro de fotografos 
populares
En la ciudad del Cusco se realizb a comienzos 
de setiembre el Tercer Encuentro de Talleres 
de Fotografia Social, evento que reunib a cerca 
de 50 fotdg rafos populares -campesinos, 
mineros y pobladores urbanos- de Puno, 
Cusco, Lima y Junin y tambien al equipo de 
TAFOS.

Regiones y Gobierno Central

El conflicto
/pi omo en los anteriores Encuentros, en este los 
vrT7 fotografos participaron de varias dinamicas, 
desde la Asamblea anual de Talleres donde se 
discutid sobre cuestiones de politica y del funciona- 
miento de cada taller, hasta un intense proceso de 
capacitacibn en el trabajo tematico que los fotogra
fos realizan al tomar fotografias y al divulgarlas. Y en 
los intermedios hubo varias oportunidades para que 
los diferentes fotografos puedan seguirconociendo- 
se e intercambiando sus experiencias.

Por otro lado, se va haciendo ya tradition el 
Concurso de Fotografia que se hace en el Encuen- • W 
tro. Este afio se fotografiaron ocho temas de la 
realidad del Cusco, planteados y desarrollados por 
los miembros del Taller de la ciudad. La selection de 
losganadoresfue dificil,declarandose un empale en , 
el primer puesto entre Juan de Dios Choquepuma

como el fortalecimiento de todas las 
organizaciones de base (comunida- 
des, federaciones de mujeres, jove- 
nes).

3. Demandar el cumplimiento 
de las principales acciones regiona
les acordadas con el campesinado: 
reparation y construction de vias de 
comunicacibn, proyectos de desa- 
rrollo (Pampas Alias II), etc.

4. Finalmente participar en las 
acciones de la Campaha Nacional

En las ultimas semanas, la coyuntura regional se ha visto marcada 
por sucesos de bastante importancia. Tenemos, por un lado, el 
desarrollo de la Segunda Cumbre de Presidentes Regionales; por 
otro, la intromisidn presidential en asuntos propios de la regibn 
Mariategui, y finalmente, el anuncio tambibn 
presidencial que busca transferir a los Municipios el 
50% del Fondo de Compensacibn Regional (FCR).

(Taller de Canas) e Hisela Culqui (Taller de la _
Universidad de San Marcos) ■

Enrique Larrea s

Fotografos reunidos en la plaza de armas de Cusco

incorporacibn de feudatarios a las 
comunidades; y a su vez que se 
vayan los gerentes.

2. Frente al problema de la 
violencia, acordaron asumir la nece
sidad de demandar salidas de mejora 
econbmica y ciudadana para los 
campesinos, especialmente empleo 
para la juventud.

A la vez impulsar la autodefensa 
campesina a traves de rondas, asi

' J
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os dias 26,27 y 28 de Agos- 
L=i to, los representantes regio

nales, los alcaldes, los representan
tes del sector privado y dirigentes de 
los partidos politicos se reunieron en 
la ciudad de Tacna para discutir di- 
versos temas referidos a la proble- 
matica regional.

Entre los acuerdos logrados esta 
el compromiso de afianzar el proce
so de regionalization; asimismo se 
contemplb acelerar la transferencia 
de instituciones, proyectos y empre-

■
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contra los 500 anos de presen- 
cia colonizadora, levantando la im- 
portancia de la resistencia campe- 
sina.

El eventoculmino con la election 
de una nueva junta directiva, reca- 
yendo la responsabilidad de la se
cretaria general en Raul Flores, co- 
nocido dirigente del distrito de Macarl 
y los otros siete cargos en delegados 
representativos de todos los distritos 
de la provincia ■

sas publicas, ya que, segun los re- 
presentantes regionales, poderosos 
intereses ligados al centralismo ve- 
nian dificultando su traspaso.

Otrode lospuntospendientesera 
el concretar la transferencia de parti- 
das presupuestales. Recordemos 
que desde el mes de febrero comen- 
zaron los retrasos en las transferen- 
cias del Tesoro Publico al FCR y que 
recien desde agosto, ante la creciente 
presion y reclames de las regiones, 
el gobiemo dispuso la transferencia

En Io que respecta a la transfe
rencia para los municipios, por Io 
pronto, cerca de 100 alcaldes provin
ciates de todo el Peru se reunieron - 
casualmente en Tacna tambien- en 
el Sexto Congreso Nacional de la 
Asociacion de Municipalidades del 
Peru (AMPE). Alli tomaron como pri
mer acuerdo el respaldar esta trans
ferencia del FCR que los be nef iciaria 
directamente.

Esto ha permitido ver cual es el 
animo de los municipios frente a las

de 15 millonesde soles al FCR. Este 
monto es Io unico con que cuentan 
las regiones para la ejecucidn de 
obras y pago de planillas, que es otro 
de los puntos de conflicto.

En efecto, sobre este ultimo te ne
mos el reiterado anuncio presiden
tial consistenteen que, dado que los 
gobiernos regionales no estan ha- 
ciendo mas que reproducir los vicios 
y las taras del centralismo y la buro- 
cracia, se buscara, ademas de 
transferir a los municipios el 50% del 
total del Fondo de Compensation 
Regional (FCR), reducir en 30% el 
exceso de personal.

La actitud del gobierno estaria 
sustentada -segun opinan algunos- 
en la necesidad de mantener un rigi- 
do esquema centralista para poder 
llevar a buen termino las propuestas 
liberates. Para lograr sus objetivos 
Fujimori estaria apelando a una co- 
nocida tactica que consiste en llevar 
a una suerte de enfrentam lento de 
las regiones con los gobiernos loca
tes. En ello ha tenido relative exito, 
como veremos en seguida.

Tafos

Encuentro de fotografos 
populares
En la ciudad del Cusco se realizd a comienzos 
de setiembre el Tercer Encuentro de Talleres 
de Fotografia Social, evento que reunib a cerca 
de 50 fotdg rafos populares -campesinos, 
mineros y pobladores urbanos- de Puno, 
Cusco, Lima y Junin y tambien al equipo de 
TAFOS.

Regiones y Gobierno Central

El conflicto
omo en los anteriores Encuentros, en este los 
fotografos participaron de varias dinamicas, 

desde la Asamblea anual de Talleres donde se 
discutid sobre cuestiones de politica y del funciona- 
miento de cada taller, hasta un intense proceso de 
capacitacion en el trabajo tematico que los fotogra
fos realizan al tomar fotog raf ias y al divulgarlas. Y en 
los intermedios hubo varias oportunidades para que 
los diferentes fotografos puedan seguirconociendo- 
se e intercambiando sus experiencias.

Por otro lado, se va haciendo ya tradition el 
Concurso de Fotografia que se hace en el Encuen- jW 
tro. Este ano se fotografiaron ocho temas de la 
realidad del Cusco, planteados y desarrollados por 
los miembros del Taller de la ciudad. La selection de 
losganadores fue dificil, declarandose un empate en 
el primer puesto entre Juan de Dios Choquepuma

como el fortalecimiento de todas las 
organizaciones de base (comunida- 
des, federaciones de mujeres, jove- 
nes).

3. Demandar el cumplimiento 
de las principales acciones regiona
les acordadas con el campesinado: 
reparation y construction de vias de 
comunicacidn, proyectos de desa- 
rrollo (Pampas Alias II), etc.

4. Finalmente participar en las 
acciones de la Campaha Nacional

En las ultimas semanas, la coyuntura regional se ha visto marcada 
por sucesos de bastante importancia. Tenemos, por un lado, el 
desarrollo de la Segunda Cumbre de Presidentes Regionales; por 
otro, la intromisibn presidential en asuntos propios de la regibn 
Mariategui, y finalmente, el anuncio tambien 
presidencial que busca transferir a los Municipios el 
50% del Fondo de Compensacibn Regional (FCR).

incorporation de feudatarios a las 
comunidades; y a su vez que se 
vayan los gerentes.

2. Frente al problema de la 
violencia, acordaron asumir la nece
sidad de demandar salidas de mejora 
econbmica y ciudadana para los 
campesinos, especialmente empleo 
para la juventud.

A la vez impulsar la autodefensa 
campesina a traves de rondas, asi
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os dias 26,27 y 28 de Agos- 
L=i to, los representantes regio

nales, los alcaldes, los representan
tes del sector privado y dirigentes de 
los partidos politicos se reunieron en 
la ciudad de Tacna para discutir di- 
versos temas referidos a la proble- 
matica regional.

Entre los acuerdos logrados esta 
el compromiso de afianzar el proce
so de regionalization; asimismo se 
contemplb acelerar la transferencia 
de instituciones, proyectos y empre-
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Llueven las criticas

Regidn San Martin

Fernando Bravo
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Propuestas regionales 
para la paz

regiones: alcaldes de ciudades im- 
portantes (Tacna, Qosqo, Huancayo, 
Arequipa, etc.) han aprovechado la 
ofensiva presidencial y han comen- 
zado a cuestionar inclusive la legiti- 
midad representativa de las regio
nes, asf como a denunciar su virtual 
inoperancia.

de las relaciones entre distintas co- 
lectividades del pais ■

Iniciativas regionales en favor de la paz cuentan con el apoyo decidido de la 
poblaci6n

las organizaciones empresariales, 
gremios como la FASMA y el 
FEDISAM, y en representacion de la 
Iglesia, la Oficina Prelatural de Ac- 
cion Social. Es sobre esta ultima 
que, por decision unanime de los 
integrantes de la Comision, ha 
recaido la presidencia de la misma.

El Foro tuvo tres momentos: en el 
primero se realize un diagnostico de 
la situacion de violencia que se vive 
en el pais y en especial en la region. 
Se sefialo que esta situacion esta 
marcada por una violencia multifor
me, donde se encuentra aquella que 
es producto de la injusticia social y la 
marginacidn del campo; igualmente

la producida por el narcotrafico, los 
grupos subversives -MRTA en el 
Huallaga Central y Sendero Lumino
so en el Alto Huallaga-; la accion 
violenta de las Fuerzas Armadas en 
su represidn a las otras fuerzas; y 
finalmente la violencia producida por 
la delincuencia comiin, que organi- 
zada en bandas armadas asola las 
carreteras del departamento.

En un segundo momenta se eva- 
luaron las repercusiones que tiene 
esta situacion en el conjunto de la 
poblacion, en la juventud, en la vida 
democratica y en la aplicacion de 
propuestas de desarrollo e inversion 
productiva. Finalmente se debatie- 
ron las diversas propuestas para ac- 
ceder a una situacion de paz en el 
departamento, insistiendose en la 
importancia de generar espacios de 
participacion de la sociedad civil, la 
necesidad de democratizar la toma 
de decisiones politicas as! como los 
organismos del Estado, y de promo
ver una estrategia de desarrollo inte
gral para la region.

Lo destacable del evento fue la 
patente voluntad de acabar con la 
violenciaa la que se ahadio unacuerdo 
politico firmado por el APRA, AP, III, 
PPCe Izquierda Socialista. Laausencia 
total del Gobiemo empand un tanto lo 
trascendente de esta reunion, lo mis- 
mo que la negativa del comando poli- 
tico-militar a asistir.

Region Jose Carlos 
Mariategui

El gobierno regional J.C.
Mariategui ha formulado una pro- 
puesta de pacificacion, la misma que ESt 3

Lo cierto es que el desempefio de 
las regiones no esta siendo del todo 
positive. Por diversas razones -en 
las que tiene mucho que ver el go
bierno central- los gobiernos regio
nales estan siendo vistas como ino- 
perantes, puesto que, en algunos 
casos, no se percibe el fruto de su 
labor; y en otros, no se entiende cual 
es la razon de ser de estas jdvenes 
entidades.

En el asunto de la burocratizacidn, 
existen posiciones encontradas, 
puesto que si bien hay varias regio
nes que han venido acrecentando su 
personal, ello se debe a que han 
tenido que «heredar» forzosamente 
parte del personal de la estructura 
estatal prexistente. El problema es 
que vienen asignando una buena 
parte de su presupuesto al pago de 
personal, Chavin por ejemplo asigno 
el 49.5% de su presupuesto 1991 
para el pago de planillas, mientras 
San Martin-La Libertad lo hizo en un 
50.4%.

Por ello, algunas regiones -caso 
Marahdn- han iniciado procesos de 
reconstitucidn interna reduciendo el 
numero de oficinas y dependencias. 
En esta region, de 63 reparticiones 
publicas se han reducido a 40, sien
do la tendencia a proseguir con dicha 
reduccidn.

En nuestra opinion el Ejecutivo 
se esta excediendo en maltratara los 
gobiernos regionales; si bien el pro- 
ceso no esta teniendo la orientacion 
deseada, pensamos que, en vez de 
desentenderse de el.es posible bus-

Municipios se 
disputan recursos 

con las regiones.

car opciones que lleven a redefinirlo 
y a que las regiones sean vistas 
como un instrumento hacia la des- 
centralizacion y la democratizacidn

Buscando cumplir con los acuerdos de la Primera Cumbre de 
Presidentes Regionales y responder a las urgencias del momento que 
vive el pals, los gobiernos regionales de San Martin y J.C. Mariategui 
vienen desarrollando eventos y propuestas en relacidn a la tarea de la 
pacif icacidn nacional.

PS n lo que va del pre- 
LS sente ano, el Poder 

Ejecutivo sdlo ha cumpli- 
do con transferir a las re
giones el 10 o/o del FCR. 
Sobre esto, representantes 
regionales han tornado 
cartasen el asunto: Adolfo 
Saloma y Juan de Dios 
Cubas, presidents y vice- 
presidente del Consejo 
Nacional de Regiones, fir- 
maron un recurso de am- 
pare contra el Banco de la 
Nacion, en favor del reco- 
nocimiento del derecho 
inalienabledelas regiones 
a recibir y disponer del 
Fondo de Compensacion 
Regional.

Dicho sea de paso, esta 
actitudtieneel respaldode 
los presidentes de las co
mi si ones de regiona- 
llzaclon de las camaras de 
senadores y diputados, 
Gustavo Mohme y Cdsar

Zumaeta. Lo extraho del 
asunto es que, segun la 
Comision Bicameral de 
Presupuesto, la propuesta 
de traspasar la mitad del 
FCR a los municipios no 
aparece formalmenteen el 
proyecto del Poder Ejecu
tivo. A lo mejor, aprove- 
chandose de la fIexibilidad 
demuchasnormaslegales, 
el gobierno hace aparecer 
por alh', «escondidita», la 
mencionada propuesta, 
sorprendiendo despues a 
todo el mundo ■

fines de agosto.en la ciudad de 
ij-u Tarapotoyconlapresenciade 

trescientos delegados representantes 
de las organizaciones sociales del de
partamento, se realize el Foro «Vida y 
Paz para San Martin». Este evento 
convocado por la COMISION DE PA- 
CIFICACION, concitd la atencion ge
neral y fue difundido diariamente por 
las emisoras radiales de este convul- 
sionado departamento.

La Comision de Pacificacion esta 
constituida por la Corporacion de 
Desarrollo CORDESAM, los colegios 
profesionales, los partidos politicos,
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regiones: alcaldes de ciudades im- 
portantes (Tacna, Qosqo, Huancayo, 
Arequipa, etc.) han aprovechado la 
ofensiva presidencial y han comen- 
zado a cuestionar inclusive la legiti- 
midad representativa de las regio
nes, asf como a denunciar su virtual 
inoperancia.

Zumaeta. Lo extrano del 
asunto es que, segun la 
Comislon Bicameral de 
Presupuesto, la propuesta 
de traspasar la mitad del 
FCR a los municipios no 
aparece formalmente en el 
proyecto del Poder Ejecu- 
tivo. A Io mejor, aprove- 
chandose de la flexibilidad 
demuchasnormaslegales, 
el gobierno hace aparecer 
por alii, «escondidita», la 
mencionada propuesta, 
sorprendiendo despues a 
todo el mundo ■

de las relaciones entre distintas co- 
lectividades del pais ■

las organizaciones empresariales, 
gremios como la FASMA y el 
FEDISAM, y en representacidn de la 
Iglesia, la Oficina Prelatural de Ac- 
cion Social. Es sobre esta ultima 
que, por decision unanime de los 
integrantes de la Comision, ha 
recaido la presidencia de la misma.

El Foro tuvo tres momentos: en el 
primero se realize un diagndstico de 
la situacion de violencia que se vive 
en el pais y en especial en la region. 
Se sefiald que esta situacion esta 
marcada por una violencia multifor
me, donde se encuentra aquella que 
es producto de la injusticia social y la 
marginacidn del campo; igualmente

la producida por el narcotrafico, los 
grupos subversives -MRTA en el 
Huallaga Central y Sendero Lumino
so en el Alto Huallaga-; la accion 
violenta de las Fuerzas Armadas en 
su represion a las otras fuerzas; y 
finalmente la violencia producida por 
la delincuencia comiin, que organi- 
zada en bandas armadas asola las 
carreteras del departamento.

En un segundo momenta se eva- 
luaron las repercusiones que tiene 
esta situacion en el conjunto de la 
poblacion, en la juventud, en la vida 
democratica y en la aplicacion de 
propuestas de desarrollo e inversion 
productiva. Finalmente se debatie- 
ron las diversas propuestas para ac- 
ceder a una situacion de paz en el 
departamento, insistiendose en la 
importancia de generar espacios de 
participacion de la sociedad civil, la 
necesidad de democratizar la toma 
de decisiones politicas asi como los 
organismos del Estado, y de promo
ver una estrategia de desarrollo inte
gral para la region.

Lo destacable del evento fue la 
patente voluntad de acabar con la 
violenciaa la que seahadio unacuerdo 
politico firmado por el APRA, AP, IU, 
PPCe Izquierda Socialista. Laausencia 
total del Gobiemo empand un tanto lo 
trascendente de esta reunion, lo mis- 
mo que la negative del comando poli- 
tico-militar a asistir.

Regidn Jose Carlos 
Mariategui

El gobierno regional J.C.
Mariategui ha formulado una pro
puesta de pacificacion, la misma que 1®°

Lo cierto esque el desempefio de 
las regiones no esta siendo del todo 
positive. Por diversas razones -en 
las que tiene mucho que ver el go
bierno central- los gobiernos regio
nales estan siendo vistas como ino- 
perantes, puesto que, en algunos 
casos, no se percibe el fruto de su 
labor; y en otros, no se entiende cual 
es la razon de ser de estas jdvenes 
entidades.

En el asunto de la burocratizacidn, 
existen posiciones encontradas, 
puesto que si bien hay varias regio
nes que han venido acrecentando su 
personal, ello se debe a que han 
tenido que «heredar» forzosamente 
parte del personal de la estructura 
estatal prexistente. El problema es 
que vienen asignando una buena 
parte de su presupuesto al pago de 
personal, Chavin por ejemplo asigno 
el 49.5% de su presupuesto 1991 
para el pago de planillas, mientras 
San Martin-La Libertad lo hizo en un 
50.4%.

Por ello, algunas regiones -caso 
Marahon- han iniciado procesos de 
reconstitucidn interna reduciendo el 
numero de oficinas y dependencias. 
En esta region, de 63 reparticiones 
publicas se han reducido a 40, sien
do la tendencia a proseguir con dicha 
reduccidn.

En nuestra opinion el Ejecutivo 
se esta excediendo en maltratara los 
gobiernos regionales; si bien el pro- 
ceso no esta teniendo la orientacion 
deseada, pensamos que, en vez de 
desentenderse de el.es posible bus-

JcEJ n lo que va del pre- 
LS sente ano, el Poder 

Ejecutivo solo ha cumpli- 
do con transferir a las re
giones el 10 o/o del FCR. 
Sobre esto, representantes 
regionales han tornado 
cartasen el asunto: Adolfo 
Saloma y Juan de Dios 
Cubas, presidents y vice-; 
presidente del Consejo 
Nacional de Regiones, fir- 
maron un recurso de am- 
paro contra el Banco de la 
Nacion, en favor del reco- 
nocimiento del derecho 
inalienabiedelas regiones 
a recibir y disponer del 
Fondo de Compensacion 
Regional.

Dicho sea de paso, esta 
actitud tiene el respaldo de 
los presidentes de las co
rn isiones de regiona- 
lizaclon de las camaras de 
senadores y diputados, 
Gustavo Mohme y Cdsar

Municipios se 
disputan recursos 

con las regiones.

car opciones que lleven a redefinirlo 
y a que las regiones sean vistas 
como un instrumento hacia la des- 
centralizacion y la democratizacibn

Buscando cumplir con los acuerdos de la Primera Cumbre de 
Presidentes Regionales y responder a las urgencias del momento que 
vive el pais, los gobiernos regionales de San Martin y J.C. Mariategui 
vienen desarrollando eventos y propuestas en relacidn a la tarea de la 
pacif icacidn nacional.

Iniciativas regionales en favor de la paz cuentan con el apoyo decidido de la 
poblaci6n

fines de agosto.en la ciudad de 
Tarapotoyconlapresenciade 

trescientos delegados representantes 
de las organizaciones sociales del de
partamento, se realize el Foro«Vida y 
Paz para San Martin». Este evento 
convocado por la COMISION DE PA- 
CIFICACION, concitd la atencion ge
neral y fue difundido diariamente por 
las emisoras radiales de este convul- 
sionado departamento.

La Comision de Pacification esta 
constitulda por la Corporation de 
Desarrollo CORDESAM, los colegios 
profesionales, los partidos politicos,

Sr 1
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Ronderos

parte de constatar que Io injusto y 
opresi vo de la estructura econom ica, 
social y politica dominante en nues- 
tro pais, es Io que engendra y repro
duce la violencia politica, que se vie- 
ne manifestando en escalofriantes

Presidente de la Asociacion Agraria, 
Carlos Lopez Jimenez, comento sobre 
los avances de la asociacion manifes
tando que aqui todos los ronderos y 
comunidades se comprometen a tra- 
bajar en obras comunales como en la 
construccion de la Casa del Rondero.

Entre los multiples acuerdos torna
dos en la plenaria final tenemos el de la 
descentralizacion de las Rondas Cam- 
pesinas, en tres sub centrales, para un 
mejor funcionamiento de las mismas. 
Estas sub-centrales se estaran consti- 
tuyendo posteriormente, en los si- 
guientes sectores: Quinchayo, 
Chungayo y San Miguel. Asimismo se

COMUNICADORES CAMPESINOS
DEL NORTE

espues de un intense trabajo de los coordinadores 
de cada Red base quedo constituido el Comite

acordo tomar y exigir medidas de 
emergencia ante la problable presen- 
cia del «fen6meno del nifio» para Io 
cual se debe coordinar con todas las 
autoridades e instituciones de nuestro 
distrito y de la region.

Al termino de la Convencion se 
nombro la nueva junta directiva, la 
misma que regira los destines de la 
asociacion por dos anos, algunos 
dirigentes han sido reelegidos y otros 
nombrados recientemente.

Informacidn enviada por Pedro 
Berru y Lupo Canterac

cifras de muertos y desaparecidos. 
Complementariamente, descartan 
cualquier subordinacion a una even

tual practica militarcontrainsurgente.
Por su parte, la Iglesia, una de las 

instancias con mayor arraigo y capa-

el canon petrolero Ingresan a las areas del gobler- 
no regional, Se espera que las comunidades bene- 
ficiadas no solo contain con allmentos autoge- 
nerados, sino que ademSs podrte comercializar- 
los, obtenldndose utilidades que ellas mismas 
deberte administer»

cidad de convocatoria en la regibn, 
ha sefialado que procurara llevar su 
voz de consejo, de aporte e infor
macidn manteniendose como una 
«instancia de apelacibn en la con- 
tienda», segun palabras del Obispo 
de Puno, Monsefior Jesus Calderon, 
quien viene desarrollando la coordi- 
nacion correspondiente con el go- 
bierno regional.

Entre las lineas sustentatorias de 
la estrategia de pacificacion regio
nal, tenemos en primer lugarel desa- 
rrollo de la region; luego la atencion 
de servicios basicos det Estado y 
seguridad para la poblacion; 
enseguida la democratizacion del 
poder y la sociedad. Se afiade a ello, 
la afirmacidn de la autoridad civil 

democraticamente constituida y, fi- 
nalmente, construir y ganar una opi
nion publica favorable a esta pro- 
puesta de pacificacion £!

I
I
I

Dotacion de herramientas para el agro antes que 
armas», fue uno de los puntos del pliego de recla

mes aprobado en la II Convencion de Ronderos Cam- 
pesinos de la Sub-Region Chavin, realizada hace poco 
con ocasion del Dia del Campesino.

Otros puntos que destacan en el mencionado Pliego 
de Reclames son:
- Saneamientoambientalparael Callejdnde Conchucos: 

agua, desague, desinfeccion.
- Electrificacion de los poblados del Callejon de 

Conchucos y la pronta reparacion de la Hidroelectrica 
«Maria Jiray» abandonada por HIDRANDINA S.A.

- Condonar las deudas de prestamo agrario a los cam- 
pesinos pobres; etc.
El evento fue organizado por el Comite Provincial de 

Rondas Campesinas de Huari con el apoyo del Concejo 
Provincial de Huari, Caritas-Huari y Cepas-Huari ■

on la participacion de 200 de- 
legados (plenos y fraternos), 

de las diferentes base campesinas 
del distrito de Santo Domingo 
(Morropon, Piura), se llevd a cabo la 
IV Convencion Distrital Campesina, 
los dias 17 y 18 de agosto del pre
sente aho.

«Por el fortalecimiento de las 
Rondas y Comunidades Campesi
nas, afirmando la justicia campesi- 
na» fue el lema de esta Convencion 
en la que se trataron diversos aspec- 
tos de la problematica campesina y 
rondera.

En un momenta de la reunion, el

©
Ejecutivo de la Red de Comunicadores Campesinos del 
Norte el 20 de mayo de 1990 en la ciudad de Cajamarca, 
teniendo como sede rotativa Cajamarca. Su principal 
tarea era lograr la personeria juridica, Io que gracias al 
trabajo desplegado por Homero Mendoza Ramos se ha 
conseguido el dia 21 de marzo de 1991. Ha quedado 
inscrita en los registros publicos de Cajamarca, tomo 3 N° 
571, folio 5, asiento 1, partida 2. Esta personeria servira 
para las Redes basesde Cajamarca, Piura, Lambayeque, 
Chepen, Trujillo y Chimbote.

El objeti vo de esta organizacion es crear y de sarro liar, 
a traves de la com unicacidn, la libre y autentica expresion 
del pueblo peruano, especialmente de los sectores mar- 
ginados del dialogo nacional ■

!

brumada por el impacto y la presion de las 

movilizaciones y los constantes manifies- 
tos provenientes del pueblo de la regldn Loreto, la 
compafiia norteamericana Texas-Crude desistid 
en sus Intenclones de suscrlblr el contrato de 
explotacldn petrolifera que amenazaba con des- 
truir la reserva ecologica de Pacaya-Samlria,

En esta campafia -que tenia por objeto preservar 
sus recursos, antes que oponerse a la inversion 
extranjera como cierta prensa pretendia atribuir- 
le- concurrleron tambtan, junto con el gobierno 
regional de Loreto, diversos grupos ecologistas e 
instituciones como el Colegio de Ingenieros,

De otro lado, el Comite de Crbdito de la mencio- 
nada regidn anuncid el otorgamiento de cteditos a 

comunidades nativas de iquitos con la flnaiidad 
de incrementar la poblacidn ganadera, Estos be-

I

" - *
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Ronderos

parte de constatar que Io injusto y 
opresi vo de la estructura econom ica, 
social y politica dominante en nues- 
tro pais, es Io que engendra y repro
duce la violencia politica, que se vie- 
ne manifestando en escalofriantes

Presidente de la Asociacion Agraria, 
Carlos Lopez Jimenez, comento sobre 
Ios avances de la asociacion manifes
tando que aqui todos Ios ronderos y 
comunidades se comprometen a tra- 
bajar en obras comunales como en la 
construccion de la Casa del Rondero.

Entre Ios multiples acuerdos torna
dos en la plenaria final tenemos el de la 
descentralizacidn de las Rondas Cam- 
pesinas, en tres sub centrales, para un 
mejor funcionamiento de las mismas. 
Estas sub-centrales se estaran consti- 
tuyendo posteriormente, en Ios si- 
guientes sectores: Quinchayo, 
Chungayo y San Miguel. Asimismo se

COMUNICADORES CAMPESINOS
DEL NORTE

espues de un intense trabajo de Ios coordinadores 
de cada Red base quedo constituido el Comite

acordo tomar y exigir medidas de 
emergencia ante la problable presen- 
cia del «fenomeno del nifio» para Io 
cual se debe coordinar con todas las 
autoridades e instituciones de nuestro 
distrito y de la region.

Al termino de la Convencion se 
nombro la nueva junta directiva, la 
misma que regira Ios destines de la 
asociacion por dos afios, algunos 
dirigentes han sido reelegidos y otros 
nombrados recientemente.

Informacidn enviada por Pedro 
Berru y Lupo Canterac

cifras de muertos y desaparecidos. 
Complementariamente, descartan 
cualquier subordinacion a una even

tual practicamilitarcontrainsurgente.
Por su parte, la Iglesia, una de las 

instancias con mayor arraigo y capa-

cidad de convocatoria en la regibn, 
ha senalado que procurarb llevar su 
voz de consejo, de aporte e infor
macidn manteniendose como una 
«instancia de apelacibn en la con- 
tienda», segiin palabras del Obispo 
de Puno, Monsefior Jesus Calderon, 
quien viene desarrollando la coordi- 
nacibn correspondiente con el go- 
bierno regional.

Entre las lineas sustentatorias de 
la estrategia de pacificacibn regio
nal, tenemos en primer lugarel desa- 
rrollo de la region; luego la atencibn 
de servicios basicos del Estado y 
seguridad para la poblacibn; 
enseguida la democratizacibn del 
poder y la sociedad. Se afiade a ello, 
la afirmacibn de la autoridad civil 
democraticamente constituida y, fi- 
nalmente, construir y ganar una opi
nion publica favorable a esta pro- 
puesta de pacificacibn H

1

I
1

Dotacibn de herramientas para el agro antes que 
armas», fue uno de Ios puntos del pliego de recla- 

mos aprobado en la II Convencion de Ronderos Cam- 
pesinos de la Sub-Regibn Chavin, realizada hace poco 
con ocasibn del Dia del Campesino.

Otros puntos que destacan en el mencionado Pliego 
de Reclames son:
- Saneamientoambientalparael Callejbnde Conchucos: 

agua, desague, desinfeccibn.
- Electrificacibn de Ios poblados del Callejbn de 

Conchucos y la pronta reparacibn de la Hidroelectrica 
«Maria Jiray» abandonada por HIDRANDINA S.A.

- Condonar las deudas de prestamo agrario a Ios cam- 
pesinos pobres; etc.
El evento fue organizado por el Comite Provincial de 

Rondas Campesinas de Huari con el apoyo del Concejo 
Provincial de Huari, Caritas-Huari y Cepas-Huari ■

/pi on la participacibn de 200 de- 
legados (plenos y fraternos), 

de las diferentes base campesinas 
del distrito de Santo Domingo 
(Morropbn, Piura), se llevb a cabo la 
IV Convencion Distrital Campesina, 
Ios dias 17 y 18 de agosto del pre
sente ano.

«Por el fortalecimiento de las 
Rondas y Comunidades Campesi
nas, afirmando la justicia campesi- 
na» fue el lema de esta Convencion 
en la que se trataron diversos aspec- 
tos de la problematica campesina y 
rondera.

En un momenta de la reunion, el

©
Ejecutivo de la Red de Comunicadores Campesinos del 
Norte el 20 de mayo de 1990 en la ciudad de Cajamarca, 
teniendo como sede rotativa Cajamarca. Su principal 
tarea era lograr la personeria juridica, Io que gracias al 
trabajo desplegado por Homero Mendoza Ramos se ha 
conseguido el dia 21 de marzo de 1991. Ha quedado 
inscrita en Ios registros publicos de Cajamarca, tomo 3 N° 
571, folio 5, asiento 1, partida 2. Esta personeria servira 
para las Redes basesde Cajamarca, Piura, Lambayeque, 
Chepen, Trujillo y Chimbote.

El objeti vo de esta organizacibn es crear y de sarro liar, 
a traves de la comunicacibn, la libre y autenticaexpresibn 
del pueblo peruano, especialmente de Ios sectores mar- 
ginados del dialogo nacional ■

el canon petrolero fngresan a las areas del gobler- 

no regional. Se espera que las comunidades bene- 
ficiadas no solo contarbn con alimentos autoge- 
nerados, sino que adembs podrbn comercializar- 
los, obtenibndose utilidades que ellas mismas 
deberbn administrar ■

M brumada por el impacto y la presibn de las 
O movilizaciones y los constantes manifies- 

tos provenientes del pueblo de la regibn Loreto, la 
compafiia norteamericana Texas-Crude desistib 
en sus Intenclones de suscriblr el contrato de 
explotacfbn petrol if era que amenazaba con des- 
truir la reserva ecologies de Pacaya-Samiria.

En esta campafia -que tenia por objeto preservar 

sus recursos, antes que oponerse a la inversion 
extranjera como cierta prensa pretendia atribuir- 
le- concurrieron tambihn, junto con el gobierno 

regional de Loreto, diversos gruposecologistase 
instituciones como el Colegio de Ingenieros.

De otro lado, el Comitb de Crhdito de la mencio- 
nada regibn anuncib el otorgamiento de erbditos a 
comunidades nativas de iquitos con la flnalidad 
de incrementar la poblacibn ganadera. Estos be-
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de los derechos de los campesinos y 
natives y la solucidn de sus gravisimos 
problemas actuales.

Aniversario de «Todas las 
Sangres»

caterpillar OGA, una compresora y 
otras maquinarias.

El Comite de apoyo empezd a 
trabajar inago tablemente en la conti- 
nuacion de la carretera, ya que ello 
facilitaria el transporte de los mate- 
riales a emplear en la instalacion del 
agua potable a domicilio en 
Yungasuyo.

El trabajo de la carretera empezd 
el 3 de diciembre de 1990, el 20 del

ha hecho nuestra comunidad de 
Yungasuyo para poder tener una obra 
de bastante desarrol Io para todos los 
pueblos de esta zona.

Para comenzar con el trabajo de 
la carretera de la quebrada 
Cocahuaico a Yungasuyo, tuvimos 
que hacer un viaje a Chachapoyas 
para solicitar la autorizacidn para el 
uso del tractor caterpillar y la 
compresora. Despues de varias ges- 
tiones nos autorizaron la maquina- 
ria a traves del Concejo de Lonya 
Grande.

Por su parte, la comunidad de 
Yungasuyo se comprometia a pagar 
el combustible, dar mantenimiento al 
tractor, pagar al operador, pagar la 
pension del tractorista y poner la 
mano de obra. Todos estos gastos

mismo mes la trocha ya habia lle- 
gado hasta nuestra comunidad. 
La alegria de nihos, jdvenes y adul- 
tos al ver esta obra avanzada fue 
total, Io que jamas en la vida se 
pensaba ver en este pueblo de 
Yungasuyo.

La relacidn de obreros que tra- 
bajaron en la trocha asciende a un 
total de 240 sin tener en cuenta los 
voluntarios, porque la gente trabaja- 
ba de acuerdo al grupo en que esta- 
ba. Asimismo se resguardaba al 
tractor por las noches para evitar 
cualquier desperfecto. Por ejemplo 
el grupo N° 1, trabajaba en el dia y el 
grupo N°10 cuidaba en la noche, el 
2 con el 9 y as! sucesivamente era 
el turno, o sea que todos trabaja- 
ban igual. A veces tocaba con 
to rre ncial e s lluvias, asf teniamos que 
soportar.

Luego empieza el desanche de la 
carretera el mes de febrero de 1991, 
cuando en esos meses de enero, 
febrero, marzo, abril no existe ningiin 
dinero en la comunidad. Se tuvo que 
pedir ayuda a los almaceneros para 
sacar petroleo y gracias a ello se hizo 
el desanche asumiendo un doble 
gasto porque el trabajo duro mas que 
en la trocha.

Despues llego la fecha de iniciar 
la obra de instalacion del agua po
table a domicilio, entonces la comu
nidad tuvo que limpiar otra vez la 
carretera en un tiempo de 45 dfas de 
trabajo con el tractor. Las lluvias fue- 
ron causantes de tanto trabajo, se 
cayeron los cerros, piedras, hubo 
derrumbes y nos tardamos mucho 
en transportar el material.

Pero de cualquier manera 
culminamos el trabajo de la carre
tera y llego el camion con la carga 
de Lima. Todos los yungasuyinos 
nos alegramos bastante al ver por 
primera vez un carro en nuestro 
pueblo H

Pero de que se trata? <,500 afios 
de que? <3 quien le importa este 
aniversario? <quienes estaran pre- 
sentes? ^que cosas se recordara?

Haciendo memoria recordamos 
que hace 500 afios, en 1492, los 
espafioles llegaron a nuestro conti- 
nente y pocos afios despues al 
Peru. Fue un acontecim lento que 
afeetd profundamente a nuestro pais 
en ese entonces y diriamos hasta 
hoy dia. Algunos se refieren a ese 
momenta, el gobierno espanol ac
tual por ejemplo, como un encuentro 
de dos mundos, el mundo de Es
pana del occidente y el mundo de 
los inkas de aca. Otros Io Haman

Muchas veces en el campo se 
celebran aniversarios. Hay 
mementos en los que todo un 
grupo de gente se reune para un 
aniversario, sea de una 
federacidn o de los comitds de 

defensa de los pueblos, del club 
de madres, de las rondas 
campesinas o de tantas otras 
organizaciones.

n Cajamarca por ejemplo, cada afio se celebra el 
Lt=> aniversario de las Rondas Campesinas donde se 

reunen hombres, mujeres y nifios y festejan su dia. En 
ese momenta recuerdan Io problematica que fue la vida 
en el campo antes de organizarse en rondas con todos los 
problemas de abigeato, corrupcidn y abuso de autoridad. 
Recuerdan tambien Io dificil que fue organizarse y luchar 
unidos para erradicar estos abusos. Pero no se quedan 
en recuerdos ni en el pasado sino que el aniversario sirve 
para mirar el presente, para identificar y enfrentar los 
problemas de hoy dia y planear para el futuro con miras 
a lograr todos los derechos que les pertenecen. La gente 
siente que es su aniversario y hay que participar.

Actualmente se esta hablando mucho de otro aniver
sario que no es solo de nuestro pais, sino tambien de todo 
el continente y Io Haman el V Centenario o sea el aniver
sario de los 500 afios.

invasion, conquista y sometimiento que dejd millones de 
indigenas m uertos y la de str uccidn de pueblos y culturas.

Hay otras personas y grupos que 
frente a los 500 afios expresan una 
preocupacion mas amplia que inclu- 
ye, no solo a campesinos y natives, 
sino a los pobres en general que son 
las grandes mayorias de nuestro pais.

Afirman que es necesario e im- 
portante recordar nuestra historia 
pero desde el punto de vista de las 
mayorias popuiares, los pobres que 
a Io largo de estos 500 afios han sido 
marginados, no tornados en cuenta. 
Importante es descubrir, destapar-

Carretera a Yungasuyo

Esfuerzo Comunal
FS nelmesdesetiembrede1990, 
LS nuestra comunidad de 

Yungasuyo (Amazonas), en reunion 
con autoridades y pueblos vecinos 
como Danja, Limones, Robles, San
ta Rosa, Tullanya acordamos orga- 
nizar un comite de apoyo a la cons- 
truccion y continuacion de la carrete
ra desde la quebrada Cocahuaico 
hasta muestra comunidad.

La construccion de la carretera 
«Chacapampa-Camporredondo- 
Ocalle», obra iniciada en 1986 por 
CORDE AMAZONAS, habia queda- 
do paralizada por falta de recursos 
Esta obra contaba con un tractor

Organizaciones como la Confederacion Campesina 
del Peril (CCP), la Confederacion Nacional Agraria (CNA) 
y la Confederacion de Nacionalidades Amazonicas del 
Peril (CONAP) se oponen fuertemente a la idea de 
celebrar este aniversario de los 500 afios. Mas bien 
quieren subrayar la resistencia indigena y popular a la 
opresion durante estos afios y quieren levantar todo el 

esfuerzo de nuestros pueblos en estos siglos para con- 
servar sus culturas.

Para estas organizaciones que representan a los cam
pesinos y nativos tendra sentido recordar estos 500 afios, si 
es que sirve como punto de partida para el reconocimiento

I : I
COMQVISTA .
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caterpillar OGA, una compresora y 
otras maquinarias.

El Comite de apoyo empezo a 
trabajar inago tablemente en la conti- 
nuacion de la carretera, ya que ello 
facilitaria el transporte de los mate- 
riales a emplear en la instalacion del 
agua potable a domicilio en 
Yungasuyo.

El trabajo de la carretera empezo 
el 3 de diciembre de 1990, el 20 del

ha hecho nuestra comunidad de 
Yungasuyo para poder tener una obra 
de bastante desarrol Io para todos los 
pueblos de esta zona.

mismo mes la trocha ya habia lle- 
gado hasta nuestra comunidad. 
La alegria de nihos, jdvenes y adul- 
tos al ver esta obra avanzada fue 
total, Io que jamas en la vida se 
pensaba ver en este pueblo de 
Yungasuyo.

La relacion de obreros que tra- 
bajaron en la trocha asciende a un 
total de 240 sin tener en cuenta los 
voluntarios, porque la gente trabaja- 
ba de acuerdo al grupo en que esta- 
ba. Asimismo se resguardaba al 
tractor por las noches para evitar 
cualquier desperfecto. Por ejemplo 
el grupo N° 1, trabajaba en el dia y el 
grupo N°10 cuidaba en la noche, el 
2 con el 9 y asi sucesivamente era 
el turno, o sea que todos trabaja- 
ban igual. A veces tocaba con 
torrenciales lluvias, asi teniamos que 
soportar.

Luego empieza el desanche de la 
carretera el mes de febrero de 1991, 
cuando en esos meses de enero, 
febrero, marzo, abril no existe ningiin 
dinero en la comunidad. Se tuvo que 
pedir ayuda a los almaceneros para 
sacar petroleo y gracias a ello se hizo 
el desanche asumiendo un doble 
gasto porque el trabajo duro mas que 
en la trocha.

Despues llego la fecha de iniciar 
la obra de instalacion del agua po
table a domicilio, entonces la comu
nidad tuvo que limpiar otra vez la 
carretera en un tiempo de 45 dias de 
trabajo con el tractor. Las lluvias fue- 
ron causantes de tanto trabajo, se 
cayeron los cerros, piedras, hubo 
derrumbes y nos tardamos mucho 
en transportar el material.

Pero de cualquier manera 
culminamos el trabajo de la carre
tera y llego el camion con la carga 
de Lima. Todos los yungasuyinos 
nos alegramos bastante al ver por 
primera vez un carro en nuestro 
pueblo H

Pero de que se trata? <,500 afios 
de que? <,a quien le importa este 
aniversario? ^quienes estaran pre- 
sentes? ^que cosas se recordara?

Haciendo memoria recordamos 
que hace 500 afios, en 1492, los 
espafioles llegaron a nuestro conti- 
nente y pocos afios despues al 
Peru. Fue un acontecimiento que 
afectd profundamente a nuestro pais 
en ese entonces y diriamos hasta 
hoy dia. Algunos se refieren a ese 
momenta, el gobierno espanol ac
tual por ejemplo, como un encuentro 
de dos mundos, el mundo de Es- 
pafia del occidente y el mundo de 
los inkas de aca. Otros Io Haman

Muchas veces en el campo se 
celebran aniversarios. Hay 
momentos en los que todo un 
grupo de gente se reune para un 
aniversario, sea de una 
federacidn o de los comitds de 

defensa de los pueblos, del club 
de madres, de las rondas 
campesinas o de tantas otras 
organizaciones.

n Cajamarca por ejemplo, cada afio se celebra el 
Ls aniversario de las Rondas Campesinas donde se 

reimen hombres, mujeres y nifios y festejan su dia. En 
ese momenta recuerdan Io problematica que fue la vida 
en el campo antes de organizarse en rondas con todos los 
problemas de abigeato, co rru pcidn y abuso de autoridad. 
Recuerdan tambien Io dificil que fue organizarse y luchar 
unidos para erradicar estos abuses. Pero no se quedan 
en recuerdos ni en el pasado sino que el aniversario sirve 
para mirar el presente, para identificar y enfrentar los 
problemas de hoy dia y planear para el futuro con miras 
a lograr todos los derechos que les pertenecen. La gente 
siente que es su aniversario y hay que participar.

Actualmente se esta hablando mucho de otro aniver
sario que no es solo de nuestro pais, sino tambien de todo 
el continente y Io Haman el V Centenario o sea el aniver
sario de los 500 afios.

invasion, conquista y sometimiento que dejo millones de 
indigenas m uertos y la de str uccidn de pueblos y culturas.

Hay otras personas y grupos que 
frente a los 500 afios expresan una 
preocupacidn mas amplia que inclu- 
ye, no solo a campesinos y natives, 
sino a los pobres en general que son 
las grandes mayorias de nuestro pais.

Afirman que es necesario e im- 
portante recordar nuestra historia 
pero desde el punto de vista de las 
mayorias populares, los pobres que 
a Io largo de estos 500 afios han sido 
marginados, no tornados en cuenta. 
Importante es descubrir, destapar-

Carretera a Yungasuyo

Esfuerzo Comunal

Organizaciones como la Confederacidn Campesina 
del Peru (CCP), la Confederacidn Nacional Agraria (CNA) 
y la Confederacidn de Nacionalidades Amazdnicas del 
Peru (CONAP) se oponen fuertemente a la idea de 
celebrar este aniversario de los 500 afios. Mas bien 
quieren subrayar la resistencia indigena y popular a la 
opresidn durante estos afios y quieren levantar todo el 
esfuerzo de nuestros pueblos en estos siglos para con- 
servar sus culturas.

Para estas organizaciones que representan a los cam
pesinos y nativos tendra sentido recordar estos 500 afios, si 
es que sirve como punto de partida para el reconocimiento 

de los derechos de los campesinos y 
nativos y la solucidn de sus gravisimos 
problemas actuates.

Para comenzar con el trabajo de 
la carretera de la quebrada 
Cocahuaico a Yungasuyo, tuvimos 
que hacer un viaje a Chachapoyas 
para solicitar la autorizacidn para el 
uso del tractor caterpillar y la 
compresora. Despues de varias ges- 
tiones nos autorizaron la maquina- 
ria a traves del Concejo de Lonya 
Grande.

Por su parte, la comunidad de 
Yungasuyo se comprometia a pagar 
el combustible, dar mantenimiento al 
tractor, pagar al operador, pagar la 
pension del tractorista y poner la 
mano de obra. Todos estos gastos

E nelmesdesetiembrede1990, 
l S nuestra comunidad de 
Yungasuyo (Amazonas), en reunion 
con autoridades y pueblos vecinos 
como Danja, Limones, Robles, San
ta Rosa, Tullanya acordamos orga
nizer un comite de apoyo a la cons- 
truccion y continuacion de la carrete
ra desde la quebrada Cocahuaico 
hasta muestra comunidad.

La construccion de la carretera 
«Chacapampa-Camporredondo- 
Ocalle», obra iniciada en 1986 por 
CORDE AMAZONAS, habia queda- 
do paralizada por falta de recursos 
Esta obra contaba con un tractor

I
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los hechos de esa marginacion, porque como dice 
el Padre Gustavo Gutierrez, «querer ocultar los 
testimonios de la epoca (la coIonia) sobre la inmensa 
destruccion de personas, pueblos y culturas equi
vale a pretender tapar el sol con una inano».

Sin embargo, no nos fijamos en esos hechos 
dolorosos de nuestra historia para quedarnos tris- 
tes en el pasado sino en funcion de nuestra vida de 
hoy, para comprenderla mejor, para identificar y 
enfrentar los problemas graves que tenemos, y 
entender mejor las raices de esos problemas.

Tambien hoy se da una destruccion de perso
nas, pueblos y culturas, hay -como dice Gustavo 
Gutierrez- «hondas costumbres racistas» entre 
nosotros donde «lo que viene del horizonte Indio, 
negro y amazbnico es profundamente menospre- 
ciado y marginado. Este racismo es sin duda un 
com ponente importante en la diversa y cruel situa- 
cidn de violencia (institucional, terrorista y represi- 
va) que se vive hoy en el Peru».

Necesitamos coraje para identificar y enfrentar 
estos problemas no resueltos en nuestra sociedad. 
Hay muchas personas que piensan que el aniver- 
sario de los 500 ahos que se cumple en octubre de 
1992 sera un buen momento para reflexionar sobre 
todas estas cosas.

* Felipe Guaman Poma de Ayala, fue cronista, autor de cronicas, una 
cronica es una historia que sigue el orden de los tiempos. El nacio en 
Ayacucho, ahos despues de la llegada de I os esparioles a los andes. Los 
dibujos que acomparian a este articulo son parte de su cronica y 
representan el viaje por mar a nuestra pais de los esparioles, y el 
encuentro entre Atahualpa y Pizarro en Cajamarca.

Estas son algunas de las opiniones que se estan 
dando en torno a este aniversario de los 500 ahos que se 
acerca y hemos querido compartirlas con uds. ^Les 
interesa?. ^Les parece importante todo Io que se estci 
hablando sobre los 500 ahos?. ^Se esta hablando sobre 
estas cosas en el campo o es que los campesinos tienen 
cosas mas urgentes para pensar y resolver?. Dejamos 
abiertaslaspaginas de ANDENES para cualquier reflexion 
personal o de grupo que tengan sobre este aniversario 
nuestro de los 500 ahos ■

____ I®
Nos toca vivir un tiempo dificil, 
un tiempo en que la fidelidad al 
pueblo pobre tiene sus costos, 
su precio. La violencia ha tocado 
a la Iglesia precisamente por su 
fidelidad a este mismo pueblo.

La palabra m^rtir significa testi- 
go. No significa heroe. Ninguno de 
estos cinco martires buscaba la 
muerte o se jactaba de su valentia 
ante ella. Mas bien, me imagine que 
todos tenian miedo, que todos ellos 
eran plenamente conscientes de su 
propia fragilidad. Y sin embargo, no 
dejaron que el miedo anulara su mi- 
sionde anunciar, en obra y palabra,

Debemos continuar con la fidelidad 
al pueblo pobre.

la buena noticia de la victoria de la 
vida sobre todos los poderes de la 
muerte.

Ser testigo es una gracia. No de- 
pende simplemente de nuestras pro- 
pias fuerzas, sino de la fuerza del 
Espiritu del Sehor en nosotros. To
dos estamos llamados a ser testigos. 
Eso no quiere decir que todos ten- 
dremos la misma suerte que los cin
co hermanos y hermanas en la fe. 
Significa, mas bien, una reafirmacion 
de la opcion presente en esta Iglesia 
desde hace mucho tiempo, la opcion 
que nuestros martires han vivido: la 
opcion por el pobre, expresion de la 
fe en Jesus y la decision de asumir 
con el el camino del Reino. Hoy mas

que nunca esta opcion tiene plena 
vigencia.

Seguir el camino del Reino, ser 
testigos y no heroes, exige hoy mu- 
cha humildad, el reconocimiento de 
nuestra propia fragilidad. Humildad 
tambien que se vive en la oracion, en 
la constante busqueda de la union y 
la comunidn con el Sehor, para po- 
der caminar.

Ser testigo hoy de la fe significa, 
ademas, ser testigo de la esperanza, 
una esperanza fundamentada en la 
resurreccion y alimentada por el con- 
tacto con las mujeres y hombres de 
nuestro pueblo y sus profundas reser- 
vas de humanidad y de vida. El lema 
del mes de ayuno y oracion por la paz 
Io dice claramente: jY la vida vencera!

Finalmente, ser testigo es solo 
posible si somos hermanos, si vivi- 
mos nuestra fe con otros, si compar- 
timos en comunidad nuestra alegria 
y nuestro miedo, nuestra esperanza 
y confianza en el Sehor y en el pue
blo que el ha salvado ■

[5 n estos dias celebramos el pri- 
U=-i mer aniversario del asesinato 
de la Hna. Agustina en la Florida (La 
Merced). En junio de este aho fue 
asesinada la Hna. Irene en Huasahuasi 
(Tarma). Mas recientemente, la 
Diocesis de Chimbote ha sido el bianco 
del terror con el horrible saldo de tres 
sacerdotes muertos. Se trata de cinco 
martires por su fidelidad al pueblo po
bre, una fidelidad que encuentra sus 
raices en el Evangelio, en el segui- 
miento a Jesus.
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, Grabado de Guamdn Poma*

Hay otro grupo que es la Iglesia Catolica para quien 
estos 500 ahos tambien tienen importancia, porque quie
re recordar y conmemorar Io que ella dice fue «la primera 
evangelizacion» de nuestro continente y a la vez impulsar 
la «nueva evangelizacidn». El momento central del ani
versario para la Iglesia Catolica seria la IV Conferencia 
Episcopal Latinoamericana, que se llevara a cabo en la 
ciudad de Santo Domingo, el 12 de octubre de 1992.

La Iglesia Catolica ha tenido sus «luces y sombras» en 
estos 500 ahos. Segun el Papa Juan Pablo II, <<la Iglesia 
quiere acercarse a esta fiesta de los 500 ahos, en la humildad 
de la verdad, sin triunfo ni falsa verguenza. No quiere negar 
la dependencia mutua entre la cruz y la espada en la primera 
penetracidn de los misioneros ni negar el regalo de la fe 
cristiana con su importancia de humildad y de bien, de 
dignidad y fraternidad, de justicia y amor».

Para Gustavo Gutierrez, «la nueva evangelizacion» 
tendra que ubicar con lucidez y honestidad los retos que 
la historia par ada y el hoy le presenta.

Y/rf Ser testigos de fey vida exige humildad, que se vive tambien en la constante 

btlsqueda de la unibn y comunibn con el Sehor.
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los hechos de esa marginacion, porque como dice 
el Padre Gustavo Gutierrez, «querer ocultar los 
testimonios de la epoca (la coIonia) sobre la inmensa 
destruccion de personas, pueblos y culturas equi
vale a pretender tapar el sol con una inano».

Sin embargo, no nos fijamos en esos hechos 
dolorosos de nuestra historia para quedarnos tris- 
tes en el pasado sino en funcion de nuestra vida de 
hoy, para comprenderla mejor, para identificar y 
enfrentar los problemas graves que tenemos, y 
entender mejor las raices de esos problemas.

Tambien hoy se da una destruccion de perso
nas, pueblos y culturas, hay -como dice Gustavo 
Gutierrez- «hondas costumbres racistas» entre 
nosotros donde «lo que viene del horizonte indio, 
negro y amazdnico es profundamente menospre- 
ciado y marginado. Este racismo es sin duda un 
com ponente importante en la diversa y cruel situa- 
cion de violencia (institucional, terrorista y represi- 
va) que se vive hoy en el Peru».

Necesitamos coraje para identificar y enfrentar 
estos problemas no resueltos en nuestra sociedad. 
Hay muchas personas que piensan que el aniver- 
sario de los 500 afios que se cum pie en octubre de 
1992 serd un buen momento para reflexionar sobre 
todas estas cosas.

* Felipe Guaman Pomade Ayala, fue cronista, autor de cronicas, una 
cronica es una historia que sigue el orden de los tiempos. El nacio en 
Ayacucho, arios despues de la llegadade los esparioles a los andes. Los 
dibujos que acompanan a este articulo son parte de su cronica y 
representan el viaje por mar a nuestro pais de los esparioles, y el 
encuentro entre Atahualpa y Pizarro en Cajamarca.

Estas son algunas de las opiniones que se estan 
dando en torno a este aniversario de los 500 afios que se 
acerca y hemos querido compartirlas con uds. ^Les 
interesa?. ^Les parece importante todo Io que se estci 
hablando sobre los 500 afios?. ,i,Se esta hablando sobre 
estas cosas en el campo o es que los campesinos tienen 
cosas m^s urgentes para pensar y resolver?. Dejamos 
abiertaslaspaginas de ANDENES para cualquier reflexion 
personal o de grupo que tengan sobre este aniversario 
nuestro de los 500 afios ■

Nos toca vivir un tiempo dificil, 
un tiempo en que la fidelidad al 
pueblo pobre tiene sus costos, 
su precio. La violencia ha tocado 
a la Iglesia precisamente por su 
fidelidad a este mismo pueblo.

La palabra martir significa testi- 
go. No significa heroe. Ninguno de 
estos cinco martires buscaba la 
muerte o se jactaba de su valentia 
ante ella. Mas bien, me imagine que 
todos tenian miedo, que todos ellos 
eran plenamente conscientes de su 
propia fragilidad. Y sin embargo, no 
dejaron que el miedo anulara su mi- 
sionde anunciar, en obra y palabra,

'U

Debemos continuar con la fidelidad 
al pueblo pobre.

que nunca esta opcion tiene plena 
vigencia.

Seguir el camino del Reino, ser 
testigos y no heroes, exige hoy mu- 
cha humildad, el reconocimiento de 
nuestra propia fragilidad. Humildad 
tambien que se vive en la oracion, en 
la constante busqueda de la union y 
la comunion con el Sefior, para po- 
der caminar.

Ser testigo hoy de la fe significa, 
ademas, ser testigo de la esperanza, 
una esperanza fundamentada en la 
resurreccion y alimentada por el con- 
tacto con las mujeres y hombres de 
nuestro pueblo y sus profundas reser- 
vas de humanidad y de vida. El lema 
del mes de ayuno y oracion por la paz 
Io dice claramente: jY la vida vencera!

Finalmente, ser testigo es solo 
posible si somos hermanos, si vivi- 
mos nuestra fe con otros, si compar- 
timos en comunidad nuestra alegria 
y nuestro miedo, nuestra esperanza 
y confianza en el Sefior y en el pue
blo que el ha salvado ■

[5 n estos dias celebramos el pri- 
LS mer aniversario del asesinato 
de la Hna. Agustina en la Florida (La 
Merced). En junio de este afio fue 
asesinada la Hna. Irene en Huasahuasi 
(Tarma). Mas recientemente, la 
Didcesis de Chimbote ha sido el bianco 
del terror con el horrible saldo de tres 
sacerdotes muertos. Se trata de cinco 
martires por su fidelidad al pueblo po
bre, una fidelidad que encuentra sus 
raices en el Evangelio, en el segui- 
miento a Jesus.

la buena noticia de la victoria de la 
vida sobre todos los poderes de la 
muerte.

Ser testigo es una gracia. No de- 
pende simplemente de nuestras pro- 
pias fuerzas, sino de la fuerza del 
Espiritu del Sefior en nosotros. To
dos estamos llamados a ser testigos. 
Eso no quiere decir que todos ten- 
dremos la misma suerte que los cin
co hermanos y hermanas en la fe. 
Significa, mas bien, una reafirmacion 
de la opcion presente en esta Iglesia 
desde hace mucho tiempo, la opcion 
que nuestros martires han vivido: la 
opcion por el pobre, expresion de la 
fe en Jesus y la decision de asumir 
con el el camino del Reino. Hoy mas

I
Grabado de Guamdn Poma*

Hay otro grupo que es la Iglesia Catolica para quien 
estos 500 afios tambien tienen im portancia, porque quie
re recordar y conmemorar Io que ella dice fue «la primera 
evangelizacion» de nuestro continente y a la vez impulsar 
la «nueva evangelizacidn». El momento central del ani
versario para la Iglesia Catolica seria la IV Conterencia 
Episcopal Latinoamericana, que se llevara a cabo en la 
ciudad de Santo Domingo, el 12 de octubre de 1992.

La Iglesia Catolica ha tenido sus «luces y sombras» en 
estos 500 afios. Segiin el Papa Juan Pablo II, «la Iglesia 
quiere acercarse a esta fiesta de los 500 afios, en la humildad 
de la verdad, sin triunfo ni falsa verguenza. No quiere negar 
la dependencia mutua entre la cruz y la espada en la primera 
penetracidn de los misioneros ni negar el regalo de la fe 
cristiana con su importancia de humildad y de bien, de 
dignidad y fraternidad, de justicia y amor».

Para Gustavo Gutierrez, «Ia nueva evangelizacion» 
tendra que ubicar con lucidez y honestidad los retos que 
la historia par ada y el hoy le presenta.

Ser testigos de fey vida exige humildad, que se vive tambien en la constante 
bilsqueda de la unibn y comunibn con el Sehor.

testigos de Fe y Vida

ataw &B)
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JARC

Jovenes por 
el desarrollo

Jovenes piuranos

Aceptamos el desaffo

os meses antes de la Coordi- 
nacion Nacional, 50 ani-

Se dijo que la actual situacion 
requiere de compromisos firmes, 
debemos saber combinar el llamado 
evangelico para ser «mansos como 
palomasyastutoscomoserpientes», 
siendo sacramentos de unidad en la 
Iglesia.

Sentimosquesomos demandados 
desde diversos espacios. En el campo

Cajamarca y Presidente de la Confe- 
rencia Episcopal Peruana, quien nos 
recordd que debemos ser signos de 
esperanza para nuestros pueblos 
rurales y saber acorn panar a pesar 
de los riesgos que existen en mu- 
chos lugares ■

Los jdvenes de la Juventud Agraria y Rural 
Catblica se reunieron, a fines de setiembre en 
Lima, en su VI Coordinacidn Nacional. Se contd 
con la participacidn de los coordinadores 
regionales y zonales de las diferentes 
jurisdicciones eclesiales: Ayaviri, Juli, Puno, 
Sicuani, Piura, lea, Huaura, Yungay, Iquitos y San 
Martin.

0
madores juveniles de la JARC-Piura 
se reunieron para fortalecer su espe

ranza, para afirmar su compromiso, 
para apostar por la vida. Cincuenta 
jovenes que compartieron la origina
lidad de sus organizaciones juveni
les, organizaciones productivas, cul- 
turales, de servicio y consistenciadel 
hombre en fe.

Reflexionamos juntos sobre la 
propuesta neo-liberal que se quiere 
implementar en nuestro pais, como 
afecta a los campesinos y a los po- 
bres. A la luz del Evangelic miramos 
con ojos nuevos a nuestros pueblos, 
a nuestras gentes, a sus organiza-

seguirafirmando nuestro compromiso 
cristiano y ser agentes de cambio en 
nuestras comunidades.

Hay mucha riqueza de la juven
tud y tiene mucho que aportar al 
desarrollo del paisa pesar de la dificil 
situacion que atraviesa. Creemos que 
esto constituye un reto para nuestro 
movimiento.

Desde esa perspectiva vemos la 
necesidad de una mayor formacion, 
que debe ir acompaliada con la 
puestaenmarchade pequefiospro- 
yectos productivos. Finalmente he- 
mos preparado nuestro proximo En- 
cuentro Nacional que se realizara en 
el mes de marzo del proximo afio

Eutimio Cueva

ciones tratando de captar los signos 
de vida que germinan; las pequefias 
propuestas que se implementan. 
Compartimos nuestra fe en oracion 
de peticion y disfrutamos de la ale- 
gria, alegria al sentirnos hermanos. 
Analizamos nuestros proyectos pro
ductivos en cuanto a tecnica, hones- 
tidad, creacidn de empleo, proyec- 
cion a la comunidad, siendo genera- 
dores de iniciativa.

Sacamos pequehas conclusiones 
y acuerdos: jornadas de capacita- 
cidn a los animadores juveniles por 
valles, elaborar un plan de formacidn 
comun para los grupos de la Region 
respetando la originalidad de las 
zonas, llevar a cabo encuentros ju
veniles regionales cada 3 meses ■

-

1

FFSA ichoeventosirvioademaspara 
revisar la marchay el compro

miso de nuestra Iglesia, sus grandes 
lineas y los desafios que la Nueva 
Evangelizacion presenta en las areas 
rurales del pais.

Comenzamos compartiendo in- 
formacion sobre la situacion nacio
nal, la nueva ley de inversiones en el 
agro y los efectos de la politica eco
nomica del gobierno en el campo. 
Muchos participantes sehalaron que 
es muy dura para los agricultores y 
que probablemente traera mas ham- 
bre, enfermedad y menor produc- 
cion. Es muy importante fortalecer y 
darle un nuevo papel a las organiza
ciones del campo para que no se 
sigan debilitando.

Con el apoyo de algunos espe- 
cialistas en temas de cultura y 
evangelizacion fuimos escuchando 
interesantes exposiciones sobre vio- 
lencia y construccion de la paz, pro- 
mocion humana y desarrollo, religio- 
sidad popular, y significado de los 
500 ahos de la Evangelizacion en 
nuestros paises. Posteriormente 
dialogamos con ellos y compartimos 
trabajos en grupos para hablar sobre 
nuestra propia experiencia en estos 
temas.

«Podemos construir 
una nueva realidad de vida. 
Nosotros jdvenes aceptamos el 
desafio que nos urge desde la 
realidad en crisis y Io aceptamos 
como grupo, como valle, 
como Regidn Grau desde 
nuestra mirada de 
fe cristiana».

El tema del Encuentro suscit6 mucho interns entre los participantes.

Agentes pastorales

El desafio de la nueva 
evangelizacion
Convocados por el 
Departamento de Campesinado 
de CEAS, 40 agentes pastorales 
nos reunimos del 17 al 21 de 
setiembre para intercambiar 
experiencias y dialogar sobre el 
tema central de la IV Conferencia 
del Episcopado 
Latinoamericano: cultura, 
promocibn humana y 
evangelizacibn.

y en los barrios se pide a la Iglesia 
cumplir un rol mediador y cohesionador 
para evitar que la violencia y la crisis 
sigan destruyendo al pais.

Una pregunta que nos formulb- 
bamos era ^cuanto debemos com- 
prometernos de acuerdo a nuestro 
papel evangelizador? No debemos 
dejar que las multiples demandas 
hagan que perdamos de vista el rol 
profetico y la voz moral de nuestra 
Iglesia.

Culminamos nuestro Seminario 
con un dialog© enriquecedor con 
Mons. Jose Dammert, Obispo de

Jtivenes de distintas regiones se reunieron en la VI 
Coordinacidn Nacional.

os primeros 5 dlas estuvieron 
H=i dedicados a la formacion de 

los coordinadores sobre temas de la 
coyuntura nacional, siendo de mayor 
interes los relatives a la situacion del 
agro y la violencia.

Los tres dias restantes los dedica- 
mos mbs concretamente a evaluar el 
caminar de nuestro movimiento para

Las preocupaciones principales 
fueron: el avance de la violencia en 
muchos lugares del campo, que nos 
exige mayor claridad como miem- 
bros de Iglesia sobre nuestro papel; 
la situacion de los jovenes, su pre
sente y future tan incierto; y la nece
sidad de formarnos mas inte- 
gralmente teniendo en cuenta las 
«cosas nuevas» que tiene hoy nues
tra realidad local, regional y nacional. 
En especial se recordd el papel cen
tral que debemos jugar los laicos.

iwlBwrAy
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JARC

Jovenes por 
el desarrollo

Jovenes piuranos

Aceptamos el desaffo

os meses antes de la Coordi- 
nacion Nacional, 50 ani-

Se dijo que la actual situation 
requiere de compromisos firmes, 
debemos saber combinar el llamado 
evangelico para ser «mansos como 
palomasyastutoscomoserpientes», 
siendo sacramentos de unidad en la 
Iglesia.

Sentimosquesomos demandados 
desde diversosespacios. Enel campo

Cajamarca y Presidente de la Confe- 
rencia Episcopal Peruana, quien nos 
recordd que debemos ser signos de 
esperanza para nuestros pueblos 
rurales y saber acorn panar a pesar 
de los riesgos que existen en mu- 
chos lugares ■

y en los barrios se pide a la Iglesia 
cumplir un rol mediador y cohesionador 
para evitar que la violencia y la crisis 
sigan destruyendo al pais.

Una pregunta que nos formuld- 
bamos era ^cuanto debemos com- 
prometernos de acuerdo a nuestro 
papel evangelizador? No debemos 
dejar que las multiples demandas 
hagan que perdamos de vista el rol 
profetico y la voz moral de nuestra 
Iglesia.

Culminamos nuestro Seminario 
con un dialogo enriquecedor con 
Mons. Jose Dammert, Obispo de

Los jdvenes de la Juventud Agraria y Rural 
Catdlica se reunieron, a fines de setiembre en 
Lima, en su VI Coordinacidn Nacional. Se contd 
con la participacidn de los coordinadores 
regionales y zonales de las diferentes 
jurisdicciones eclesiales: Ayaviri, Juli, Puno, 
Sicuani, Piura, lea, Huaura, Yungay, Iquitos y San 
Martin.

0
madores juveniles de la JARC-Piura 
se reunieron para fortaiecer su espe

ranza, para afirmar su compromiso, 
para apostar por la vida. Cincuenta 
jovenes que compartieron la origina
lidad de sus organizaciones juveni
les, organizaciones productivas, cul- 
turales, de servicio y consistenciadel 
hombre en fe.

Reflexionamos juntos sobre la 
propuesta neo-liberal que se quiere 
implementar en nuestro pais, como 
afecta a los campesinos y a los po- 
bres. A la luz del Evangelic miramos 
con ojos nuevos a nuestros pueblos, 
a nuestras gentes, a sus organiza-

seguirafirmando nuestro compromiso 
cristiano y ser agentes de cambio en 
nuestras comunidades.

Hay mucha riqueza de la juven
tud y tiene mucho que aportar al 
desarrollo del paisa pesar de la dificil 
situacion que atraviesa. Creemos que 
esto constituye un reto para nuestro 
movimiento.

Jtivenes de distintas regiones se reunieron en la VI 
Coordinacidn Nacional.

Desde esa perspectiva vemos la 
necesidad de una mayor formation, 
que debe ir acompafiada con la 
puestaenmarchade pequefios pro- 
yectos productivos. Finalmente he- 
mos preparado nuestro proximo En
cuentro Nacional que se realizara en 
el mes de marzo del proximo afio

Eutimio Cueva

clones tratando de captar los signos 
de vida que germinan; las pequefias 
propuestas que se implementan. 
Compartimos nuestra fe en oration 
de petition y disfrutamos de la ale- 
gria, alegria al sentirnos hermanos. 
Analizamos nuestros proyectos pro
ductivos en cuanto a tecnica, hones- 
tidad, creacion de empleo, proyec- 
cion a la comunidad, siendo genera- 
dores de iniciativa.

Sacamos pequehas conclusiones 
y acuerdos: jornadas de capacita- 
cidn a los animadores juveniles por 
valles, elaborar un plan de formacibn 
comun para los grupos de la Region 
respetando la originalidad de las 
zonas, llevar a cabo encuentros ju
veniles regionales cada 3 meses ■

I7SA ichoeventosirvioademaspara 
LE^ revisar la marchay el compro

miso de nuestra Iglesia, sus grandes 
lineas y los desafios que la Nueva 
Evangelizacion presenta en las areas 
rurales del pais.

Comenzamos compartiendo in
formation sobre la situacion nacio
nal , la nueva ley de inversiones en el 
agro y los efectos de la politica eco
nomica del gobierno en el campo. 
Muchos participantes sehalaron que 
es muy dura para los agricultores y 
que probablemente traera mas ham- 
bre, enfermedad y menor produc- 
cion. Es muy importante fortaiecer y 
darle un nuevo papel a las organiza
ciones del campo para que no se 
sigan debilitando.

Con el apoyo de algunos espe- 
cialistas en temas de cultura y 
evangelizacion fuimos escuchando 
interesantes exposiciones sobre vio
lencia y construccion de la paz, pro- 
mocion humana y desarrollo, religio- 
sidad popular, y significado de los 
500 anos de la Evangelizacion en 
nuestros paises. Posteriormente 
dialogamos con ellos y compartimos 
trabajos en grupos para hablar sobre 
nuestra propia experiencia en estos 
temas.

wPodemosconstruir 
una nueva realidad de vida. 
Nosotros jdvenes aceptamos el 
desafio que nos urge desde la 
realidad en crisis y Io aceptamos 
como grupo, como valle, 
como Regidn Grau desde 
nuestra mirada de 
fe cristiana».

Agentes pastorales

El desafio de la nueva 
evangelizacion
Convocados por el 
Departamento de Campesinado 
de CEAS, 40 agentes pastorales 
nos reunimos del 17 al 21 de 
setiembre para intercambiar 
experiencias y dialogar sobre el 
tema central de la IV Conferencia 
del Episcopado 
Latinoamerlcano: cultura, 
promotion humana y 
evangelizacion.

Las preocupaciones principales 
fueron: el avance de la violencia en 
muchos lugares del campo, que nos 
exige mayor claridad como miem- 
bros de Iglesia sobre nuestro papel; 
la situacion de los jovenes, su pre
sente y future tan incierto; y la nece
sidad de formarnos mas inte- 
gralmente teniendo en cuenta las 
«cosas nuevas» que tiene hoy nues
tra realidad local, regional y nacional. 
En especial se recordd el papel cen
tral que debemos jugar los laicos.

os primeros 5 dias estuvieron 
LL=> dedicados a la formation de 

los coordinadores sobre temas de la 
coyuntura nacional, siendo de mayor 
interes los relatives a la situation del 
agro y la violencia.

Los tres dias restantes los dedica- 
mos mds concretamente a evaluar el 
caminar de nuestro movimiento para
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Apreciacion final

La Quebrada, 15 de agosto de 1991

IDindmica de relajamiento en medio de una ardua jornada de trabajo.
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r^1 I objetivo del evento fue anali- 
LS zarel trabajo de losprogramas 
de salud en Io que se refiere a su 
organizacion y funcionamiento inter- 
no y su relacion con la comunidad. 
Este anal is is debia perm i ti r a su vez, 
plantear nuevas perspectivas de tra
bajo de la pastoral de salud rural.

Para poder hacer este trabajo, 
primero se hizo una reflexion sobre 
cdmo la situacion socio-econdmica y 
la violencia estan afectando las di- 
ferentes regiones, y en particular, el 
trabajo que realiza cada programa 
de salud. Se vid con mucha preo- 
cupacidn que la situacion de violen

cia esta dificultando el trabajo en 
varies programas. Hay promotores 
amenazados, perseguidos y muer- 
tos tanto por los grupos alzados en 
armas como por las fuerzas arma
das. Por el miedo y desconfianza 
que estos problemas generan, en las 
zonas donde hay mas violencia, hay 
menos participacidn de la comu
nidad frente a su problematica de 
salud.

Al examinar la situacion interna 
de los programas se discutid cdmo 
mejorar la planificacidn y evaluacidn 
de acciones. En ambos procesos

Del 3 al 6 de setiembre el Ddcimo Encuentro Nacional, 
organizado por el Departamento Campesino de CEAS, reunid a mds 
de 40 promotores de salud y 20 asesores de distintas zonas de la 
costa, sierra y selva.

deben participar activamente tanto 
los asesores como los promotores, 
para ir superando la dependencia y a 
veces desconfianza que puedaexistir 
en los promotores. Tambien, se vid 
necesario tener siempre presente el 
sentir y las expectativas de la comu
nidad cuando organizamos y desa- 
rrollamos nuestras acciones.

Asimismo se sefiald que la preo- 
cupacidn pastoral y compromiso 
Cristiano debe reforzar y guiar todos 
nuestros esfuerzos en el trabajo de

salud.

En terminos generales, podemos 
sefialar que este afio el nivel de 
analisis y madurez que alcanzamos 
en el Encuentro fue mucho mejor 
que el de arios anteriores. A ello sin 
duda han contri buldo los encuentros 
regionales realizados previamente en 
el norandino, la selva y la costa cen
tral. No fue casual que las mejores 
delegaciones de programas hayan 
venido de esas zonas ■

Las comunidades cristianas 
campesinas de la Parroquia 
Salesiana de la Quebrada Honda, 
Yanatile (Calca) realizaron, en el 
mes de agosto, su Octavo 
Encuentro.

FS stuvieron presentes repre- 
l E=i sentantes de las diferentes 
organizaciones sociales: comunida
des campesinas, cooperativas, elu
des de madres, animadores Cristia
nos. Asimismo cabe destacarla pre- 
sencia de autoridades de la Region 
Inka quienes mostraron mucho inte- 
res en atender los problemas que 
aquejan nuestros valles.

En el transcurso de estos dias se 
estudiaron temas relatives a los de
rechos humanos. Temas de mucha 
importancia y actualidad que des- 
pertaron un gran interes en los parti- 
cipantes y mucha preocupacion a la 
vez, al analizar los «testimonios» y 
los atropellos cometidos contra los 
compafieros campesinos dirigentes 
de nuestras zonas.

Se sehald que dentro de las for
mas de violencia resaltan la violencia 
estructural y la violencia politica, ge- 
nerando miedo que paraliza toda 
organizacion. Frente a ello se plan
ted como una tarea de suma urgen- 
cia el reforzamiento de las organiza
ciones existentes. Tambien fue im- 
portante el compromiso tornado por 
cada uno de los participantes por 
difundir y hacer respetar nuestros 
derechos.

Como fruto de este estudio, se 
elevd un MEMORIAL, en rechazo de 
una posible declaratoria de Estado 
de Emergencia para nuestros va- 
lles( 1). Situacion que preocupa a to- 
dos nuestros habitantes de la zona 
por las consecuencias nefastas y 
negativas que trae consigo.

En este encuentro las Comu
nidades Cristianas Campesinas tam
bien hemos reflexionado sobre la 
situacion que aqueja a nuestros va
lles.

Queremos unificar t sfuerzos con 
nuestras autoridades locales y re
gionales, para hacer posible la vida, 
la paz y el progreso di nuestros 
valles. Tareas que hemo; asumido 
conjuntamente como campesinos 
cristianos creyentes.

El exito de este encuentro ha sido 
fruto del trabajo de las comunidades 
campesinas de los valles de La'co- 
Yavero y del Yanatile, que se hicie- 
ron presentes a traves de sus de'e- 
gados. Nos queda la tarea de unri- 
car y alentar a nuestras organizacic - 
nes.

El miedo, la desorganizacion, el 
individualismo y el oportunismo son 
nuestros primeros enemigos. En 
cam bio debemos ser conscientes de 
que si es posible construir ESPE-

*
r?

(1) Lamentablemente los campesinos 

de Yanatile no fueron escuchados 
puesto que este distrito al Igual que la 
provincia de la Convencidn han sido 
declarados en emergencia, desde el 
26 de agosto por un plazo de 60 dlas 
renovables. Desde estas p^ginasha- 

cemos un llamado al gobierno para 
que levante Io antes posible al estado 

de emergencia en la zona pues est£ 

probado que a nada conduce.

RANZA a traves de la Fe. Vendran 
dias mejores para nuestros valles, 
para el fortalecimiento de nuestras 
organizaciones, para un mayor sen- 
tido de solidaridad, teniendo como 
modelo y lider de la Paz a Cristo que 
nos dice: «BIENAVENTURADOS 
LOS POBRES, PORQUE DE ELLOS 
ES EL REINODE LOS CIELOS»

■i'

t < -

Campesinos de Yanatile

Por la Vida y 
por la Paz

wW
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rg I objetivo del evento fue anali- 
LS zarel trabajo de losprogramas 
de salud en Io que se refiere a su 
organization y funcionamiento inter- 
no y su relation con la comunidad. 
Este analis is debia permitir a su vez, 
plantear nuevas perspectivas de tra
bajo de la pastoral de salud rural.

Para poder hacer este trabajo, 
primero se hizo una reflexion sobre 
cdmo la situacidn socio-econdmica y 
la violencia estan afectando las di- 
ferentes regiones, y en particular, el 
trabajo que realiza cada programa 
de salud. Se vid con mucha preo- 
cupacidn que la situacidn de violen

cia esta dificultando el trabajo en 
varies programas. Hay promotores 
amenazados, perseguidos y muer- 
tos tanto por los grupos alzados en 
armas como por las fuerzas arma
das. Por el miedo y desconfianza 
que estos problemas generan, en las 
zonas donde hay mas violencia, hay 
menos participation de la comu
nidad frente a su problematica de 
salud.

Al examinar la situacidn interna 
de los programas se discutid cdmo 
mejorar la planificacidn y evaluacidn 
de acciones. En ambos procesos

Del 3 al 6 de setiembre el Ddcimo Encuentro National, 
organizado por el Departamento Campesino de CEAS, reunid a mds 
de 40 promotores de salud y 20 asesores de distintas zonas de la 
costa, sierra y selva.

deben participar activamente tanto 
los asesores como los promotores, 
para ir superando la dependencia y a 
veces desconfianza que pueda existir 
en los promotores. Tambien, se vid 
necesario tener siempre presente el 
sentir y las expectativas de la comu
nidad cuando organizamos y desa- 
rrollamos nuestras acciones.

Asimismo se sehald que la preo- 
cupacidn pastoral y compromiso 
cristiano debe reforzar y guiar todos 
nuestros esfuerzos en el trabajo de

salud.

En term inos generales, podemos 
sefialar que este afio el nivel de 
analisis y madurez que alcanzamos 
en el Encuentro fue mucho mejor 
que el de afios anteriores. A ello sin 
duda han contribuido los encuentros 
regionales realizados previamente en 
el norandino, la selva y la costa cen
tral. No fue casual que las mejores 
delegaciones de programas hayan 
venido de esas zonas ■

Las comunidades cristianas 
campesinas de la Parroquia 
Salesiana de la Quebrada Honda, 
Yanatile (Calca) realizaron, en el 
mes de agosto, su Octavo 
Encuentro.

FS stuvieron presentes repre- 
LS sentantes de las diferentes 

organizaciones sociales: comunida
des campesinas, cooperativas, elu
des de madres, animadores Cristia
nos. Asimismo cabe destacar la pre- 
sencia de autoridades de la Region 
Inka quienes mostraron mucho inte- 
res en atender los problemas que 
aquejan nuestros valles.

En el transcurso de estos dias se 
estudiaron temas relatives a los de
rechos humanos. Temas de mucha 
importancia y actualidad que des- 
pertaron un gran interes en los parti- 
cipantes y mucha preocupacidn a la 
vez, al analizar los «testimonios» y 
los atropellos cometidos contra los 
compaheros campesinos dirigentes 
de nuestras zonas.

Se sehald que dentro de las for
mas de violencia resaltan la violencia 
estructural y la violencia politica, ge- 
nerando miedo que paraliza toda 
organizacidn. Frente a ello se plan
ted como una tarea de suma urgen- 
cia el reforzamiento de las organiza
ciones existentes. Tambien fue im- 
portante el compromiso tornado por 
cada uno de los participantes por 
difundir y hacer respetar nuestros 
derechos.

Como fruto de este estudio, se 
elevd un MEMORIAL, en rechazo de 
una posible declaratoria de Estado 
de Emergencia para nuestros va- 
lles( 1). Situation que preocupa a to- 
dos nuestros habitantes de la zona 
por las consecuencias nefastas y 
negativas que trae consigo.

En este encuentro las Comu
nidades Cristianas Campesinas tam
bien hemos reflexionado sobre la 
situacidn que aqueja a nuestros va
lles.

Queremos unificar e sfuerzos con 
nuestras autoridades locales y re
gionales, para hacer potible la vida, 
la paz y el progreso dt nuestros 
valles. Tareas que hemo; asumido 
conjuntamente como campesinos 
cristianos creyentes.

El exito de este encuentro ha sido 
fruto del trabajo de las comunidades 
campesinas de los valles de La'co- 
Yavero y del Yanatile, que se hicie- 
ron presentes a traves de sus de'e- 
gados. Nos queda la tarea de unri- 
car y alentar a nuestras organizacic - 
nes.

El miedo, la desorganizacidn, el 
individualismo y el oportunismo son 
nuestros primeros enemigos. En 
cam bio debemos ser conscientes de 
que si es posible construir ESPE-

(1) Lamentablemente los campesinos 

de Yanatile no fueron escuchados 
puesto que este dlstrito al Igual que la 
provincia de la Convencidn han sido 
declarados en emergencia, desde el 
26 de agosto por un plazo de 60 dfas 
renovables. Desde estas pSginasha- 
cemos un llamado al gobierno para 
que levante Io antes posible al estado 

de emergencia en la zona pues est£ 

probado que a nada conduce.

RANZA a traves de la Fe. Vendran 
dias mejores para nuestros valles, 
para el fortalecimiento de nuestras 
organizaciones, para un mayor sen- 
tido de solidaridad, teniendo como 
modelo y lider de la Paz a Cristo que 
nos dice: «BIENAVENTURADOS 
LOS POBRES, PORQUE DE ELLOS 
ES EL REINODE LOS CIELOS»

Campesinos de Yanatile

Por la Vida y 
por la Paz
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