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ESTI MADOS AMIGOS:

Precio por ejemplar S/. 0.60

Suscripciones

S/. 2.50

ANDENES — 32 —ANDENES

speramos que realmente no prospere esta 
medida y que estas ideas trasnochadas scan 
nuevamente arrumadas al oscuro rincon del 

pasado al que pertenecen. Los campesinos tienen un 
lugar ganado en la vida social, politica y econdmica del 
pais, aunque muchos hoy se Io quieran negar. Que este 
24 de junio sea propicio para recordarlo.

Provincias
Campesinos 
Agentes pastorales, 
maestros
Lima (capital) 
Extranjero

4.50
6.00

25

En esta oportunidad les hacemos 
Hegar nuestros cordiales saludos y 
felicitaciones sinceras a toda la plana de 
ANDENES por los valiosos informativos a 
las comunidades. Ustedes tambien 
necesitan el apoyo respectivo. Nosotros 
somos asiduos lectores de su revista 
desde estatierra a mas de 4,500 m.s.n.m, 
olvidada por todos los gobiernos de turno, 
porque esta tierra es quizas el ultimo 
rincon del Peru.

Con la finalkiad de brindarfes mayores facilldades de pago 
de sus suscripciones, hemos abterto la Cuenta de Ahorros 
en soles N2 4420281-29 y la Cuenta de Ahorros en ddlares 
Ns 9233697-65 en el Banco de Crdd Ito.
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De igual mode les agradecemos de 
una manera especial porhabernos hecho 
participar en el concurso «Balance y 
perspectivas de nuestra organizacion» 
con nuestro pequeno «Boletin Historico 
Comunidad Antauta».

En cuanto a las obras publicas que

^Nueva democracia?
oscampesinosde todo el pais, seguramente 
se sorprender^n de este regalo que se les 
quiere dar justamente en el mes en que 

celebran su dia, recordando un aniversario mas de la 
Ley de Reforma Agraria pero sobre todo del recono- 

cimiento pleno de su ciuda- 
dania.

Y se indignar&n tai vez 
mas al recordar que el 
triurrfo del actual Presidente 
en las elecciones de 1990, 
se debid en parte a la im- 
portante votacidn que ob- 
tuvo en las zonas de sierra, 
eminentemente campesi- 
nas, muchas de ellas que- 
chua o aymara hablantes 
y donde se concentra la 
poblacidn analfabeta del 
pais. ^Serd que estos 
campesinos fueron mani- 
pulados.como hoy terne el 
Ministro Antoniolli?

Ytodaviase nossolicrta 
que no vayamos a pensarque esta medidaconstituye 
una discriminacidn contra la poblacidn indigena, que 
seguramente por casualidad reune a la mayor 
cantidad de analfabetos, ^que deberiamos pensar 
entonces de esta actitud?

En cualquier agenda de dicho banco, ustedes podrdn reali- 
zar sus pagos, envldndonos una copla de la boleta de de- 
pdsito. Al recibirla nosotros consideramos pagada su 
suscrlpcidn.

Los que deseen, pueden segulr hadendo sus pagos medlante 
glros odirectamente en nuestras oficinas.

q os campesinos no parecen tener lugar en el
nuevo modelo neo liberal que se esta

] instaurando en el pais. La politicaecondmica 
delgobierno, apesarde lareciente Ley de Emergencia 
para el Agro, sin duda ha perjudicado a los campesinos 
y los ha reducido en muchas 
zonas a una situacidn de 
sobrevivencia.

Y si bien los fendmenos 
climaticos asi como los 
problemas estructurales del 
agro explican tambien esta 
situacidn, no hay duda que el 
gobierno actual no ha hecho 
sino agravarla. La caida 
dramatica que experimenta 
la produccidn agropecuaria 
nacional no parece impor- 
tarle demasiado a nuestros 
gobernantes. Seguramente 
porque siempre es posible 
recurrir a importar alimentos 
subsidiados del extranjero.

Pero si ya era mas o 
menos claro que los campesinos podian que- 
dar marginados del sistema econdmico, hoy pa
rece que tambien se los quiere excluir del sistema 

politico.
No de otra manera pueden interpretarse las 

sorprendentes declaraciones del ahora Ministro de 
Trabajo Augusto Antoniolli, que parecen hacemos 
retroceder algunas decadas atras, a etapas ya 
superadas en el pais (por Io menos a nivel mayoritario). 
Segun este personaje, el gobierno estaria pensando 
guitar el derecho al voto a los analfabetos. ^Sera 
esta la nuevademocraciade laque habla ultimamen- 
te relativameftte el Ing. Fujimori.

estamos realizando en nuestro pueblo 
son las siguientes:

En el ano 1991 se concluyo la primera 
planta del Centro Civico, construimos el 
tramo de lacarreteraque empalma Antauta 
con Macusani y otros. Estas obras se 
realizan encabezadas por el Alcalde Isidro 
Chura, regidores y con mano de obra de 
las comunidades, parcialidades y 
pobladores de Antauta.

Asi mismo enviamos saludos de parte 
detoda la dirigenciaymasa de la comunidad 
campesina Union Antauta, igualmente de 

los que escribimos. Solicitamos su 
apoyo en difundir nuestras noticias 
ya que el presente ano estaremos 
haciendoles Hegar informaciones 
e inquietudes desde nuestros 
lugares.

Gracias a Dios aqui nos en- 
contramos tranquilos, solo 
sufrimos de medics economicos 
por que muchos jovenes nos 
encontramos sin trabajo.

Por ultimo, nuestros sinceros 
deseos y exitos en sus trabajos de 
ANDENES, que aquinosllegamuy 

bien por medio de la parroquia.

Higio MamaniTapara 
Ramon Mamani Calsina

■ Nuestro deseo es difundir las noticias 
que recibimos de las diversas zonas del 
pais, ante todo de esos «ultimos 
rincones» del Peru para hacer conocer 
la vida de los campesinos de esas zonas 
aisladas.
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speramos que realmente no prospere esta 
medida y que estas ideas trasnochadas sean 
nuevamente arrumadas al oscuro rincon del 

pasado al que pertenecen. Los campesinos tienen un 
lugar ganado en la vida social, politica y economica del 
pals, aunque muchos hoy se Io quieran negar. Que este 
24 de junio sea propicio para recordarlo.

Provincias
Campesinos 
Agentes pastorales, 
maestros
Lima (capital)
Extranjero

De igual mode les agradecemos de 
una manera especial por habernos hecho 
participar en el concurso "Balance y 
perspectivas de nuestra organization” 
con nuestro pequeno «Boletin Historico 
Comunidad Antauta».

En cuanto a las obras publicas que

En esta oportunidad les hacemos 
Hegar nuestros cordiales saludos y 
felicitaciones sinceras a toda la plana de 
ANDENES por los valiosos informativos a 
las comunidades. Ustedes tambien 
necesitan el apoyo respectivo. Nosotros 
somos asiduos lectores de su revista 
desde estatierraa mas de 4,500 m.s.n.m, 
olvidada por todos los gobiernos de turno, 
porque esta tierra es quizas el ultimo 
rincon del Peru.

Con la flnalldad de brindarles mayores facilidades de pago 
de sus suscripciones, hemos abierto la Cuenta de Ahorros 
en soles N2 4420281-29 y la Cuenta de Ahorros en ddlares 
N2 9233697-65 en el Banco de Credit©.
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oscampesinosdetodoelpals.seguramente 
se sorprenderctn de este regalo que se les 
quiere dar justamente en el mes en que 

celebran su dfa, recordando un aniversario m^s de la 
Ley de Reforma Agraria pero sobre todo del recono- 

cimiento pleno de su ciuda- 
danfa.

Y se indignarcin tai vez 
mas al recordar que el 
triunfo del actual Presidente 
en las elecciones de 1990, 
se debid en parte a la im- 
portante votacidn que ob- 
tuvo en las zonas de sierra, 
eminentemente campesi- 
nas, muchas de ellas que- 
chua o aymara hablantes 
y donde se concentra la 
poblacidn analfabeta del 
pais. ^Serd que estos 
campesinos fueron mani- 
pulados.comohoytemeel 
Ministro Antoniolli?

Ytodavfasenossolicita 
que no vayamos apensarque esta medida const it uye 
una discriminacidn contra la poblacidn indigena, que 
seguramente por casualidad reune a la mayor 
cantidad de analfabetos, ^que deberiamos pensar 
entonces de esta actitud?

estamos realizando en nuestro pueblo 
son las siguientes:

En el ano 1991 se concluyo la primera 
planta del Centro Civico, construimos el 
tramodelacarreteraqueempalmaAntauta 
con Macusani y otros. Estas obras se 
realizan encabezadas por el Alcalde Isidro 
Chura, regidores y con mano de obra de 
las comunidades, parcialidades y 
pobladores de Antauta.

Asi mismo enviamos saludos de parte 
detoda la dirigenciaymasade la comunidad 
campesina Union Antauta, igualmente de 

los que eserbimos. Solicitamos su 
apoyo en difundir nuestras noticias 
ya que el presente ano estaremos 
haciendoles Hegar informaciones 
e inquietudes desde nuestros 
lugares.

Gracias a Dios aqui nos en- 
contramos tranquilos, solo 
sufrimos de medios economicos 
por que muchos jovenes nos 
encontramos sin trabajo.

Por ultimo, nuestros sinceros 
deseos y exitos en sus trabajos de 
ANDENES, que aquinosllegamuy 

bien por medio de la parroquia.

Higio Mamani Tapara 
Ramon Mamani Calsina

■ Nuestro deseo es difundir las noticias 
que recibimos de las diversas zonas del 
pais, ante todo de esos «ultimos 
rincones >• del Peru para hacer conocer 
la vida de los campesinos de esas zonas 
aisladas.

En cualquier agenda de dicho banco, ustedes podran reali- 
zar sus pages, enviandonos una copla de la boleta de de- 
pdsito. Al recibirla nosotros consideramos pagada su 
suscrlpcidn.

Los que deseen, pueden segulr haciendo sus pagos mediante 
giros o dlrectamente en nuestras of icinas.

"| os campesinos no parecen tener lugar en el
nuevo modelo neo liberal que se esta 

-—i instaurando en el pals. La politica economica 
del gobierno, a pesarde la reciente Ley de Emergencia 
para el Agro, sin duda ha perjudicado a los campesinos 
y los ha reducido en muchas 
zonas a una situacion de 
sobrevivencia.

Y si bien los fendmenos 
climaticos as! como los 
problemas estructurales del 
agro explican tambien esta 
situacion, no hay duda que el 
gobierno actual no ha hecho 
sino agravarla. La calda 
dramatica que experimenta 
la produccion agropecuaria 
nacional no parece impor- 
tarle demasiado a nuestros 
gobernantes. Seguramente 
porque siempre es posible 
recurrir a importar alimentos 
subsidiados del extranjero.

Pero si ya era mas o 
menos claro que los campesinos podlan que- 
dar marginados del sistema economico, hoy pa
rece que tambien se los quiere excluir del sistema 

politico.
No de otra manera pueden interpretarse las 

sorprendentes declaraciones del ahora Ministro de 
Trabajo Augusto Antoniolli, que parecen hacemos 
retroceder algunas decadas atras, a etapas ya 
superadas en el pals (por Io menos a nivel mayoritario). 
Segun este personaje, el gobierno estarla pensando 
guitar el derecho al voto a los analfabetos. ^Sera 
esta la nuevademocraciade laque hablaultimamen- 

te relativameftte- el Ing. Fujimori.
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Congreso Constituyente Democratico

Una salida posible
FEJ ling. Fujimori declard en repe- 
LE=> tidas oportunidades que las 
medidas por las que opto eran excep- 
cionales y transitorias, y que su in- 
tencion era eliminar las trabas (lega
les y politicas) que impedian el de- 

sarrollo economico y la «verdadera 
democracia» (sin los partidos tradi- 
cionales) en el Peru.

Por su parte, los partidos politicos 
(conformantes en su gran mayoria 
del Parlamento disuelto por Fujimori) 
aun con matices, variantes y con- 
cesiones, exigen la vuelta a la de- 
mocracia (sin Fujimori), como una 
unica solucion a los problemas na- 
cionales.

Entre una y otra posicion, existian 

argumentos irreconciliables, que ha- 
cian dificil una salida concertada. 
Ademas el apoyo popular al Ing. Fuji
mori le daba fuerza a su posicion 
personal, Io que fue mal interpretado 
como un apoyo incondicional a sus 
decisiones.

En este contexto, ha sido la pre- 
sion internacional, en el terreno poli
tico y economico (de la OEA, EEUU y 
Japon principalmente, asi como de

organismos financieros) la que ha lle- 
vado a que el Ing. Fujimori tenga que 
retroceder parcialmente en su in
flexible posicion inicial: si Peru no 
retorna hacia un regimen democrati
co no recibira ayuda internacional.

El Gobierno de Fujimori, en una 
accidn desesperada para no verse 
acorralado internacionalmente, ha 
tenido no solo que adelantar su calen-

La convocatoria a la eleccidn de un Congreso Constituyente Democratico 
(CCD) hecha por el gobierno en las ultimas semanas, es un hecho de suma 
importancia para el pais, pues pareceria representar un primer paso para 
conseguir una salida democr^tica tanto a los problemas que fueron el 
argumento para el autogolpe del 5 de abril, como a la crisis que ocasiond 
esta decision del Ing. Alberto Fujimori.
Sin embargo, como veremos aim quedan muchas dudas y obstdculos que 
deberian ser esclarecidos en el transcurso de las prdximas semanas.

dario politico sino ir mas alia de la 
propuesta de Asamblea Constituyen
te planteada por la oposicion. Es asi 
como se ha comprometido a convo- 
car a elecciones para conformar este 
Congreso Constituyente Democrati
co para el 18 de octubre del presente 
ano, aunque la fecha definitiva tai vez 
sea variada por su coincidencia con la 
Procesion del Sehor de los Milagros.

Este hecho, si bien favorece una 
salida democratica, ha traido consigo 
tambien una serie de preguntas y 
cuestionamientos tanto para el go
bierno como para la oposicion.

Por el lado del gobierno, resulta 
claro que el Ing. Fujimori sigue tenien- 
do claras intenciones dictatoriales y 
ve en el autoritarismo la unica posibi- 
lidad de mantenerse en el poder. Por 
ello, aun cuando ha tenido que retro
ceder por la presibn internacional, 
una vez convocada las elecciones 
empieza a poner serias trabas para 
limitar la participacion amplia y libre 
en la conformacion del Congreso. 
Habla de aprobar una ley de partidos 
politicos y una ley electoral que recor- 
ten y limiten una participacion demo
cratica.

Al restringir la libre participacion 
de los partidos politicos Fujimori in
tentaria conseguir que las elecciones 
favorezcan a candidates incondicio- 
nales al gobierno.

Parece ser que a Fujimori le inte- 
resa un Congreso Constituyente, solo 
si esta instancia no va en contra de 
sus planteamientos y decisiones. El 
p'roblema esta en el compromiso que 
asumio frente a la OEA: el CCD 
ademas de aprobar las reformas de la 
Constitution, debera actuar tambien 

como fiscalizador del gobierno y en la 
aprobacibn de leyes, y eso resulta 
inebmodo para el mandatario.

Por su parte, los partidos politicos, 
que aun no logran reponerse del des- 
credito y mala imagen frente a la 
opinion publica, no parecen darse 
cuenta que mas alia de las criticas y 
excesos que el Ing. Fujimori pueda 
cometer al atacarlos, ellos estan bas- 
tante deslegitimados frente a la ma
yoria de la poblacibn y esta situacibn 

dificilmente podra ser revertida; en

Se espera que 

este ano los 

peruanos 
acudan 

nuevamente a 
las umas.

La precariedad de la situacibn 
econbmica y politica actual, a Io cual 
se suma el aumento de la violencia, 
en particular en la ciudad de Lima, 
exigen de los diferentes sectores una 
actitud de apertura real al dialogo. 
Lograr que la discusibn de los termi- 
nos y los mecanismos de convocatoria 
y election al CCD suponga tambien la 
discusibn y un acuerdo basico sobre 
una autentica politica de pacification 
y una politica econbmica que nos 
saque del entrampamiento y deterio- 
ro actual, resulta clave en ese senti- 
do.

Para ello es necesario, de un lado 
que el Ing. Fujimori sea conciente de 
que el apoyo popular con el que cuen
ta no es incondicional, y de otro, que 
los lideres politicos no aparenten 
centralmente estar defendiendo inte- 
reses personales. Solo asi podra lle- 
garse a un dialogo autentico y fructi- 
ferol

todo caso las elecciones seran un 
buen momento para evaluarlo.

Al centrarse en la presibn interna
cional para conseguir la vuelta a la 
democracia, los partidos no parecen 
demasiado interesados por el mo
mento en buscar un encuentro con 
las expectativas de la poblacibn. Si 
bien ello resulta una tarea dificil a 
corto plazo por la derrota que les ha 
propinado Fujimori, debe existir un 
esfuerzo permanente orientado hacia

ello, que signifique renovacibn de 
estilos y liderazgos y tambien pro- 
puestas concretas orientadas a la 
modernizacibn y democratization del 

sistema politico.

A pesar de la cordialidad, la OEA se mantuvo firme en sus exigencias, y 
Fujimori tuvo que retroceder en sus planes.

Los partidos debieron buscar un real 

acercamiento a la poblacibn.
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Congreso Constituyente Democratico

Una salida posible
rg ling. Fujimori declard enrepe- 
L5 tidas oportunidades que las 
medidas por las que opto eran excep- 
cionales y transitorias, y que su in- 
tencion era eliminar las trabas (lega
les y politicas) que impedian el de- 

sarrollo econdmico y la «verdadera 
democracia» (sin los partidos tradi- 
cionales) en el Peru.

Por su parte, los partidos politicos 
(conformantes en su gran mayoria 
del Parlamento disuelto por Fujimori) 
aun con matices, variantes y con- 
cesiones, exigen la vuelta a la de- 
mocracia (sin Fujimori), como una 
unica solucidn a los problemas na- 
cionales.

Entre una y otra posicidn, existian 
argumentos irreconciliables, que ha- 
cian dificil una salida concertada. 
Ademas el apoyo popular al Ing. Fuji
mori le daba fuerza a su posicidn 
personal, Io que fue mal interpretado 
como un apoyo incondicional a sus 
decisiones.

En este contexto, ha sido la pre- 
sidn internacional, en el terreno poli
tico y econdmico (de la OEA, EEUU y 
Japdn principalmente, asi como de

organismos financieros) la que ha lle- 
vado a que el Ing. Fujimori tenga que 
retroceder parcialmente en su in
flexible posicidn inicial: si Peru no 
retorna hacia un regimen democrati
co no recibira ayuda internacional.

El Gobierno de Fujimori, en una 
accidn desesperada para no verse 
acorralado internacionalmente, ha 
tenido no solo que adelantar su calen-

La convocatoria a la eleccidn de un Congreso Constituyente Democrdtico 
(CCD) hecha por el gobierno en las ultimas semanas, es un hecho de suma 
importancia para el pais, pues pareceria representar un primer paso para 
conseguir una salida democr^tica tanto a los problemas que fueron el 
argumento para el autogolpe del 5 de abril, como a la crisis que ocasiond 
esta decision del Ing. Alberto Fujimori.
Sin embargo, como veremos aun quedan muchas dudas y obstdculos que 
deberian ser esclarecidos en el transcurso de las prdximas semanas.

dario politico sino ir mas alia de la 
propuesta de Asamblea Constituyen
te planteada por la oposicidn. Es asi 
como se ha comprometido a convo- 
car a elecciones para conformar este 
Congreso Constituyente Democrati
co para el 18 de octubre del presente 
aho, aunque la fecha definitiva tai vez 
sea variada por su coincidencia con la 
Procesidn del Sehor de los Milagros.

Este hecho, si bien favorece una 
salida democratica, ha traido consigo 
tambien una serie de preguntas y 
cuestionamientos tanto para el go
bierno como para la oposicidn.

Por el lado del gobierno, resulta 
claro que el Ing. Fujimori sigue tenien- 
do claras intenciones dictatoriales y 
ve en el autoritarismo la unica posibi- 
lidad de mantenerse en el poder. Por 
ello, aun cuando ha tenido que retro
ceder por la presidn internacional, 
una vez convocada las elecciones 
empieza a poner serias trabas para 
limitar la participacidn amplia y libre 
en la conformacidn del Congreso. 
Habla de aprobar una ley de partidos 
pol iticos y una ley electoral que recor- 
ten y limiten una participacidn demo
cratica.

Al restringir la libre participacidn 
de los partidos politicos Fujimori in
tentaria conseguir que las elecciones 
favorezcan a candidates incondicio- 
nales al gobierno.

Parece ser que a Fujimori le inte- 
resa un Congreso Constituyente, solo 
si esta instancia no va en contra de 
sus planteamientos y decisiones. El 
p'roblema esta en el compromiso que 
asumid frente a la OEA: el CCD 
ademas de aprobar las reformas de la 
Constitution, debera actuar tambien 

como fi scalizador del gobierno y en la 
aprobacidn de leyes, y eso resulta 
inedmodo para el mandatario.

Por su parte, los partidos politicos, 
que aun no logran reponerse del des- 
credito y mala imagen frente a la 
opinion publica, no parecen darse 
cuenta que mas alia de las criticas y 
excesos que el Ing. Fujimori pueda 
cometer al atacarlos, ellos estan bas- 
tante deslegitimados frente a la ma
yoria de la poblacidn y esta situacidn 

dificilmente podra ser revertida; en

Se espera que 

este ano los 

peruanos 
acudan 

nuevamente a 
las umas.

La precariedad de la situacidn 
econdmica y politica actual, a Io cual 
se suma el aumento de la violencia, 
en particular en la ciudad de Lima, 
exigen de los diferentes sectores una 
actitud de apertura real al dialog©. 
Lograr que la discusion de los termi- 
nos y los mecanismos de convocatoria 
y eleccidn al CCD suponga tambien la 
discusion y un acuerdo basico sobre 
una autentica politica de pacification 
y una politica econdmica que nos 
saque del entrampamiento y deterio- 
ro actual, resulta clave en ese senti- 
do.

Para ello es necesario, de un lado 
que el Ing. Fujimori sea conciente de 
que el apoyo popular con el que cuen
ta no es incondicional, y de otro, que 
los lideres politicos no aparenten 
centralmente estar defendiendo inte- 
reses personales. Solo asi podra lle- 
garse a un dialogo autentico y fructi- 
feroB

todo caso las elecciones seran un 
buen momento para evaluarlo.

Al centrarse en la presidn interna
cional para conseguir la vuelta a la 
democracia, los partidos no parecen 
demasiado interesados por el mo
mento en buscar un encuentro con 
las expectativas de la poblacidn. Si 
bien ello resulta una tarea dificil a 
corto plazo por la derrota que les ha 
propinado Fujimori, debe existir un 
esfuerzo permanente orientado hacia

Los partidos debieron buscar un real 

acercamiento a la poblacidn.

ello, que signifique renovacidn de 
estilos y liderazgos y tambien pro- 
puestas concretas orientadas a la 
modernization y democratization del 

sistema politico.
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A dos meses del golpe

.os problemas continuan
Las razones esgrimidas por el 
Ing. Fujimori para el autogolpe, 
vienen quedando desvirtuadas al 

constatarse en estos dos meses 
no sdlo pocos logros sino la falta 
de propuestas nuevas de parte 
del gobierno para superar los 
serios problemas detectados. Al 
parecer no existia ningun plan 
coherente de reformas detrds de 
la medida y todo Io que se viene 
haciendo no pasa de ser una 
improvisacibn de muy costosas 
consecuencias para el pais.

omo explicacion para su deci- 
sion del 5 de abril, el Ing. 

Fujimori enarbold tres razones basi- 
cas: la necesidad de una estrategia 
antisubversiva coherente, la consoli- 
dacion de su programa economico y

del modelo neoliberal, y la mo- 
raiizacion del Poder Judicial y la 
reorganizacion del Estado, aspectos 
que segunel el Parlamento no permi- 
tia llevar adelante. Hagamos un bre
ve repaso de Io realizado en estos 
ambitos.

Uno de los argumentos del golpe 
ha sido la Imposibilidad de acabar con 
el problema de la violencia, porque 
las leyes para juzgar a los terroristas 
eran «muy blandas» (y el Parlamento 
no queria cambiarlas) y los jueces 
(por miedo o por corrupcidn) dejaban 
libres a los terroristas.

Una de las primeras acciones del 
gobierno ha sido la incursion en el 
penal de Canto Grande, con la «mano

dura» que Fujimori dice no existia en 
el Parlamento ni en el Poder Judicial. 
El saldo de esta accion ha sido de 50 
senderistas muertos en circunstan- 
cias no del todo claras.

Ademds de ello, se han dado una 
serie de normas legales: aumentar 
las penas a los terroristas, poner tra- 
bas a las acciones de garantia para la 
defensa de los Derechos Humanos 
(Habeas Corpus y Am paro); es decir, 
priorizar la vision militar en la lucha 
antisubversiva.

En estos dos meses, estamos 
viendo las consecuencias de esta 
politica:

-Sendero ha acrecentado su ac- 
cionar en la capital sin dejar de lado 
otras acciones no menos sanguina- 
rias en el campo y ciudades de pro- 
vincias. Una demostracion elocuente 
de ello ha sido la practica destruccidn 
del local del canal 2 de TV en la ciudad 
de Lima, que ha obligado a declarer 
una suerte de toque de queda para el 
transito vehicular desde las 10 pm.

-Los policias y militares se han 
atrincherado en sus cuarteles, luego 
de los potentes coches bomba contra 
sus locales, sin ejercer ninguna labor 
de patrullaje y prevencion mayor y sin 
poner en practica ninguna nueva es
trategia, de acuerdo a Io anunciado 
por el mandatario. Despues del feroz 
atentado anterior recien empieza a 
verse cierta reaccion a este nivel.

-La poblacion limefia se siente 

desprotegida y se encuentra en una 
si tuacion de inmovilidad e im potencia

Sendero ha 
acrecentado su 

accionar en la 
capital, demostracidn 

de ello son los coches- 
bomba, como el que 

destroy6 cast 

totalmente el local de 
canal 2 TV.

(rente al avance de SL. Las iniciativas 
civiles contra la violencia (marchas, 
pronunciamientos, coordinaciones 
entre autoridades, fuerzas del orden y 
organizaciones vecinales) han sido 
reemplazadas por el temor y la pro- 
teccion de cada quien al interior de su 

casa.
Lejos entonces de ayudar a un 

mejor combate a la subversion, la 
salida del marco constitucional con- 
tribuye a una cierta legitimacion 
de la accion de Sendero y hace 
mas dificil la unidad politica y so
cial necesaria para enfrentar la si- 
tuacion de violencia creciente en el 
pais.

Cuando el Ing. Fujimori asumio el 
Gobierno, justified el dejar de lado sus 
promesas electorales para aplicar un 
programa economico neo-liberal, se- 
nalando que la unica salida que tenia 
el pais para mejorar su economia y 
acabar con la pobreza era aplicando 
un severe programa de ajuste (el co-

nocido Fuji-shock) y reinsertando al 

pais en el contexto financiero interna- 
cional.

Pero, segun el gobierno el Parla
mento constituia un obstaculo para 
que las medidas necesarias para 
entrar plenamente a una economia 
de mercado se hicieran efectivas; por

El Presidente de los EE.UU. anun- 

cid la decision de su pais, de suspen
der la ayuda al Peru sino restituye 
la democracia.

Io tanto con su disolucidn no existiria 
ya ninguna traba para conseguir sus 
metas. Sin embargo, el resultado es 
el contrario:

-Los paises que con'ormaron el 
Grupo de Apoyo al Peru para ayudar- 
lo econdmicamente han suspendido 
su ayuda hasta que se retorne a la 
democracia (Japdn y EE.UU.) o la 
han retirado definitivamente (Espa
na). Asimismo los bancos e institu- 
cionesfinancierasinternacionalesque 
ya habian aprobado creditos para el 
presente aho, han dicho que no los 
desembolsaran hasta que no se res- 
tablezca totalmente la democracia en 
el pais.

-La politica econdmica se mantie- 
ne en el mismo callejdn sin salida: no 
logra bajar la inflacidn al nivel desea- 
do y vuelve a los aumentos mensua- 
les de gasolina y tarifas publicas para 
financiar el presupuesto, no consigue 
hacer subir el ddlar para alentar las 

exportaciones, la recesidn industrial 
se profundiza, siguen cayendo los 
niveles de empleo, las tasas de inte- 
res permanecen alias, es decir lasTras el golpe del 5 de abril, pareciera no 

interior.
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A dos meses del golpe

.os problemas continuan
Las razones esgrimidas por el 
Ing. Fujimori para el autogolpe, 
vienen quedando desvirtuadas al 
constatarse en estos dos meses 
no sdlo pocos logros sino la falta 
de propuestas nuevas de parte 
del gobierno para superar los 
series problemas detectados. Al 
parecer no existia ningun plan 
coherente de reformas detr£s de 
la medida y todo Io que se viene 
haciendo no pasa de ser una 
improvisacidn de muy costosas 
consecuenclas para el pais.

omo explication para su deci- 
sion del 5 de abril, el Ing. 

Fujimori enarbold tres razones basi- 
cas: la necesidad de una estrategia 
antisubversiva coherente, la consoli- 
dacion de su programa economico y

Tras el golpe del 5 de abril, pareciera no existir ningun plan cohernte al 

interior.

del modelo neoliberal, y la mo- 
ralizacion del Poder Judicial y la 
reorganizacion del Estado, aspectos 
que segunel el Parlamento no permi- 
tia llevar adelante. Hagamos un bre
ve repaso de Io realizado en estos 
ambitos.

Uno de los argumentos del golpe 
ha sido la Imposibilidad de acabar con 
el problema de la violencia, porque 
las leyes para juzgar a los terroristas 
eran «muy blandas» (y el Parlamento 
no queria cambiarlas) y los jueces 
(por miedo o por corrupcion) dejaban 
libres a los terroristas.

Una de las primeras acciones del 
gobierno ha sido la incursion en el 
penal de Canto Grande, con la «mano

dura» que Fujimori dice no existia en 
el Parlamento ni en el Poder Judicial. 
El saldo de esta accidn ha sido de 50 
senderistas muertos en circunstan- 
cias no del todo claras.

Adem^s de ello, se han dado una 
serie de normas legales: aumentar 
las penas a los terroristas, poner tra- 
bas a las acciones de garantia para la 
defensa de los Derechos Humanos 
(Habeas Corpus y Am pare); es decir, 
priorizar la vision militar en la lucha 
antisubversiva.

En estos dos meses, estamos 
viendo las consecuenclas de esta 
politica:

-Sendero ha acrecentado su ac- 
cionar en la capital sin dejar de lado 
otras acciones no menos sanguina- 
rias en el campo y ciudades de pro- 
vincias. Una demostracidn elocuente 
de ello ha sido la practica destruccion 
del local del canal 2 de TV en la ciudad 
de Lima, que ha obligado a declarer 
una suerte de toque de queda para el 
transito vehicular desde las 10 pm.

-Los policias y militares se han 
atrincherado en sus cuarteles, luego 
de los potentes coches bomba contra 
sus locales, sin ejercer ninguna labor 
de patrullaje y prevencibn mayor y sin 
poner en practica ninguna nueva es
trategia, de acuerdo a Io anunciado 
por el mandatario. Despues del feroz 
atentado anterior recibn empieza a 
verse cierta reaccion a este nivel.

-La poblacion limefia se siente 
desprotegida y se encuentra en una 
si tuacidn de inmovilidad e im potencia

Sendero ha 
acrecentado su 

accionar en la 
capital, demostracidn 

de ello son los coches- 
bomba, como el que 

destruyb casi 
totalmente el local de 

canal 2 TV.

(rente al avance de SL. Las iniciativas 
civiles contra la violencia (marchas, 
pronunciamientos, coordinaciones 
entre autoridades, fuerzas del orden y 
organizaciones vecinales) han sido 
reemplazadas por el temor y la pro- 
teccidn de cada quien al interior de su 

casa.
Lejos entonces de ayudar a un 

mejor combate a la subversion, la 
salida del marco constitucional con- 
tribuye a una cierta legitimacion 
de la accion de Sendero y hace 
mas dificil la unidad politica y so
cial necesaria para enfrentar la si- 
tuacion de violencia creciente en el 
pais.

Cuando el Ing. Fujimori asumio el 
Gobierno, justified el dejar de lado sus 
promesas electorales para aplicar un 
programa economico neo-liberal, se- 
halando que la unica salida que tenia 
el pais para mejorar su economia y 
acabar con la pobreza era aplicando 
un severe programa de ajuste (el co-

nocido Fuji-shock) y reinsertando al 

pais en el contexto financiero interna- 
cional.

Pero, segun el gobierno el Parla
mento constituia un obstaculo para 
que las medidas necesarias para 
entrar plenamente a una economia 
de mercado se hicieran efectivas; por

Io tanto con su disolucidn no existiria 
ya ninguna traba para conseguir sus 
metas. Sin embargo, el resultado es 
el contrario:

-Los paises que con‘ormaron el 
Grupo de Apoyo al Peru para ayudar- 
lo econdmicamente han suspendido 
su ayuda hasta que se retorne a la 
democracia (Japdn y EE.UU.) o la 
han retirado definitivamente (Espa
na). Asimismo los bancos e institu- 
ciones financieras internacionales que 
ya habian aprobado creditos para el 
presente aho, han dicho que no los 
desembolsaran hasta que no se res- 
tablezca totalmente la democracia en 
el pais.

-La politica econdmica se mantie- 
ne en el mismo callejdn sin salida: no 
logra bajar la inflacidn al nivel desea- 
do y vuelve a los aumentos mensua- 
les de gasolina y tarifas publicas para 
financiar el presupuesto, no consigue 
hacer subir el ddlar para alentar las 

exportaciones, la recesidn industrial 
se profundiza, siguen cayendo los 
niveles de empleo, las tasas de inte- 
res permanecen alias, es decir las

El Presidente de los EE.UU. anun- 
cid la decisidn de su pats, de suspen
der la ayuda al Peru sino restituye 
la democracia.

X* * 1

-ig

I ■ hNi * ~ 
l&UkJ

I 1
» I J 

r \ '

^■1’



actualidad nacional

Defender la democracia
renovar los partidos

Se inicio la venla de las empresas piiblicas...

ANDENES —98 —ANDENES

Aparato estatal: hay de 
nuevo?

Que el Poder Judicial debe ser 
reformado, para garantizar una admi-

nistracion de justicia mas rapida, 
igualitaria y sin corrupcion es algo 
que no esta en discusion.

Para ello, se requiere dotar al apa
rato judicial de los recursos materia- 
les necesarios (buenos sueldos, bue- 
na infraestructura, computadoras, 
etc). Los jueces deben ser capaces, 
honrados, fiscalizados y evaluados 
constantemente.

El poder judicial debe ser inde
pend ie nte de los partidos y del gobier-

no de turno y se debe perm itir que los 
ciudadanos participen de alguna ma- 
nera en su eleccion.

iQue se ha hecho hasta ahora en 
ese sentido ?. Lo unico que se sabe es 
que se ha botado a casi todos los 
jueces para poner en su lugar a otros 
abogados, segun el criterio y buen 
parecer de Fujimori y sus asesores.

iQuien garantiza que estos sefio- 
res son capaces y honrados?. Si 
Fujimori los elogio ^no le deben a el 
sus puestos y por lo tanto no deberan 
pagar el «favorcito» mas adelante?. 
Por lo pronto, la denuncia por el caso 
de las donaciones de ropa que involu- 
cro a la familia del propio Presidente 
ha sido rapidamente archivada «por 
falta de pruebas».

Con respecto a las regiones, ya 
van dos meses del golpe, y hasta 
ahora en la mayoria de ellas no se ha 
establecido la nueva organizacion y 
muchas secretarias e instituciones 
estan sin autoridades, paralizandose 
los tramites. oCon quG criterio se eli- 
gieron a los nuevos presidentes re
gionales? Han sido los amigos y co- 
nocidos del gobierno los elegidos. 
Pareceria que esa es la «democracia 
real» de la que habla el gobierno.

Las medidas mas importantes en 
cuanto a la reestructuracion del Esta- 
do han consistido en continuar los 
cambios en la legislacion, especial- 
mente en materia laboral, para alen- 
tar mas la inversion privada, asi como 
la aceleracion de la venta de las em
presas publicas, donde se ha plan- 
teado que practicamente no quedara 
ninguna en manos del Estado.

Todas estas son definiciones 
orientadas a reafirmar el modelo neo
liberal elegido por el gobierno actual, 
el mismo que, como hemos sehalado 
mas arriba, se enfrenta a serias difi- 
cultades en el terreno economico, 
agravadas precisamente por la medi- 
da del 5 de abril. El balance de estos 
meses no es pues muy favorable para 
el gobierno ■

EsU demas decir que los 
partidos han perdido 
legitimidad frente a la 
mayoria de la poblacidn. Entre 
ricos y pobres, entre blancos o 
mestizos, entre izquierdistas o 
derechistas existe un comun 
denominador, bste es la vision de 
que los partidos, tai como 
funcionan hoy, no convencen ni 
conquistan su adhesibn. 
La gente vuelve los ojos 
hacia los independientes, 
pensando tai vez que en ellos 
encontrara lo que bused 
durante 10 ahos en los 
partidos.

rEj1 sevidente que los partidos po- 
Ls liticos en el Peru atraviesan 

una seria crisis. No quiere decir nece- 
sariamente que sufran problemas in
ternes, sino mas bien que la manera 
como se relacionan con los ciudada
nos no funciona o los mensajes que 
proclaman ya no convencen.

Tai situacion expresa lo que es en 
nuestra opinion el problema mas gra
ve del pais: la ausencia de agrupacio- 
nes de personas que sean capaces 
de proponer rumbos colectivos en los 
cuales puedan confiar los ciudada-

oTiene sentido la existencia de los 
partidos?

nos, para que se identifiquen y se 
comprometan en su realizacibn. Es 
decir, lo que se halla en crisis es la 
capacidad de disehar una propuesta 
de future nacional en la que se plan
teen soluciones creibles a los series 
problemas que nos aquejan; y de 
presentar un grupo de personas que 
sea y parezca capaz para encabezar 
la realizacibn de esa propuesta.

Si los partidos existen es para:
1. - Ofrecer alternativas en los mas 

di versos campos de la vida de un pais 
y tener gente capacitada para hacer 
realidad esas propuestas.

2. - Representar o recoger los inte- 
reses (aspiraciones, reivindicaciones,

razones por las cuales se notaba ya 
un descontento de los sectores indus- 
triales con la actual politica no han 
cambiado.

-En cuanto a la pri vatizacibn de las 
empresas publicas si parece haber 
un plan mas o menos claro, pero lo 
objetable es que sin Parlamento no 
podrb haber una adecuada fiscaliza- 
cibn de este proceso de ventas, pu- 
diendo producirse posteriormente 
cuestionamientos. Esta falta de esta- 
bilidad politica seguramente inhibira 
a muchos posibles compradores, so- 
bre todo del extranjero, y es en gene
ral perjudicial para atraer a los 
inversionistas.

Vemos entonces como la medida 
de Fujimori que supuestamente iba a 
traer mas beneficios en el campo eco- 
nbmico, ha hecho tambalear aun mas 
su propio programa, que ha costado 
ademas el sacrificio del pueblo perua- 
no durante 20 meses; el mismo que 
hoy resulta inutil y que se debera 
prolongar por mas tiempo.

Tras el cierre del poder judicial, se 
destituyd jueces, nombranda a cam

bio jueces a dedo.

Los parlidos politicos no han logrado captar las necesidades y demandas mas sentidas de la poblacicjn, manipulando 
muchas veces sus organizaciones.
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razones por las cuales se notaba ya 
un descontento de los sectores indus- 
triales con la actual polltica no han 
cambiado.

-En cuanto a la pri vatizacion de las 
empresas publicas si parece haber 
un plan mas o menos claro, pero Io 
objetable es que sin Parlamento no 
podra haber una adecuada fiscaliza- 
cion de este proceso de ventas, pu- 
diendo producirse posteriormente 
cuestionamientos. Esta falta de esta- 
bilidad politica seguramente inhibira 
a muchos posibles compradores, so- 
bre todo del extranjero, y es en gene
ral perjudicial para atraer a los 
inversionistas.

Vemos entonces como la medida 
de Fujimori que supuestamente iba a 
traer m3 s beneficios en el campo eco- 
nomico, ha hecho tambalear aun mas 
su propio programa, que ha costado 
ademas el sacrificio del pueblo perua- 
no durante 20 meses; el mismo que 
hoy resulta inutil y que se debera 
prolongar por mas tiempo.

Aparato estatal: iquh hay de 
nuevo?

Que el Poder Judicial debe ser 
reformado, para garantizar una admi-

nistracion de justicia mas rapida, 
igualitaria y sin corrupcion es algo 
que no esta en discusion.

Para ello, se requiere dotar al apa
rato judicial de los recursos materia- 
les necesarios (buenos sueldos, bue- 
na infraestructura, computadoras, 
etc). Los jueces deben ser capaces, 
honrados, fiscalizados y evaluados 
constantemente.

El poder judicial debe ser inde
pend ie nte de los partidos y del gobier-

no de turno y se debe permitir que los 
ciudadanos participen de alguna ma- 
nera en su eleccion.

<i,Que se ha hecho hasta ahora en 
ese sentido ?. Lo unico que se sabe es 
que se ha botado a casi todos los 
jueces para poner en su lugar a otros 
abogados, segun el criterio y buen 
parecer de Fujimori y sus asesores.

<i,Qui6n garantiza que estos sefio- 
res son capaces y honrados?. Si 
Fujimori los elogio ^no le deben a el 
sus puestos y por lo tanto no deberan 
pagar el «favorcito» mas adelante?. 
Por lo pronto, la denuncia por el caso 
de lasdonacionesde ropa que involu
cre a la familia del propio Presidente 
ha sido rapidamente archivada «por 
falta de pruebas».

Con respecto a las regiones, ya 
van dos meses del golpe, y hasta 
ahora en la mayoria de ellas no se ha 
establecido la nueva organizacion y 
muchas secretarias e instituciones 
estan sin autoridades, paralizandose 
los tramites. ^Con qu6 criterio se eli- 
gieron a los nuevos presidentes re
gionales? Han sido los amigos y co- 
nocidos del gobierno los elegidos. 
Pareceria que esa es la «democracia 
real» de la que habla el gobierno.

Las medidas mas importantes en 
cuanto a la reestructuracion del Esta- 
do han consistido en continuar los 
cambios en la legislacion, especial- 
mente en materia laboral, para alen- 
tar mas la inversion privada, asi como 
la aceleracion de la venta de las em
presas publicas, donde se ha plan- 
teado que practicamente no quedara 
ninguna en manos del Estado.

Todas estas son definiciones 
orientadas a reafirmar el modelo neo
liberal elegido por el gobierno actual, 
el mismo que, como hemos sehalado 
mas arriba, se enfrenta a serias difi- 
cultades en el terreno economico, 
agravadas precisamente por la medi
da del 5 de abril. El balance de estos 
meses no es pues muy favorable para 
el gobierno ■

EsU dem£s decir que los 
partidos han perdido 
legitimidad frente a la 
mayoria de la poblacidn. Entre 
ricos y pobres, entre blancos o 
mestizos, entre izquierdistas o 
derechistas existe un comun 
denominador, dste es la visibn de 
que los partidos, tai como 
funcionan hoy, no convencen ni 
conquistan su adhesibn. 
La gente vuelve los ojos 
hacia los independientes, 
pensando tai vez que en ellos 
encontrarb lo que buseb 
durante 10 afios en los 
partidos.

s evidente que los partidos po- 
Ls liticos en el Peru atraviesan 

una seria crisis. No quiere decir nece- 
sariamente que sufran problemas in
fernos, sino mas bien que la manera 
como se relacionan con los ciudada
nos no funciona o los mensajes que 
proclaman ya no convencen.

Tai situacion expresa lo que es en 
nuestra opinion el problema mas gra
ve del pais: la ausencia de agrupacio- 
nes de personas que sean capaces 
de proponer rumbos colectivos en los 
cuales puedan confiar los ciudada-

cTiene sentido la existencia de los 
partidos?

nos, para que se identifiquen y se 
comprometan en su realizacibn. Es 
decir, lo que se halla en crisis es la 
capacidad de disehar una propuesta 
de future nacional en la que se plan
teen soluciones creibles a los series 
problemas que nos aquejan; y de 
presentar un grupo de personas que 
sea y parezca capaz para encabezar 
la realizacibn de esa propuesta.

Si los partidos existen es para:
1. - Ofrecer alternativas en los mas 

di versos campos de la vida de un pais 
y tener gente capacitada para hacer 
realidad esas propuestas.

2. - Representar o recoger los inte - 
reses (aspiraciones, reivindicaciones,

Tras el cierre del poder judicial, se 
destituyd jueces, nombrando a cam

bio jueces a dedo.

I ______ J
Los parlidos politicos no han logrado captar las necesidades y demandas mas senlidas de la poblacidn, manipulando 
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necesidades) de amplios sectores de 
la poblacion y de integrar como miem- 
bros y dirigentes a personas que en- 
carnen los rasgos culturales, socia- 
les, economicos de esos amplios sec- 
tores.

3. - Informar, orientaryformaralos 
ciudadanos en torno a la problemati- 
ca politica del pals, promoviendo que 
tengan una opinion Io mas precisa 
posible de Io que acontece, y la posi- 
bilidad de participar en las discusio- 
nes y acciones que se realicen.

4. - No es posible que todos los 
ciudadanos participen cotidianamen- 
te en la toma de decisiones del Esta- 
do (ejecutivo, parlamento, municipios, 
etc.). No serla posible gobernar si 
todo tuviera que ser consultado, to- 
dos los dias, a todos los miembros de 
una sociedad. For ello es que se 
plantea que los ciudadanos deleguen 
en sus representantes su capacidad y 
derecho de decision.

5. - La democracia no es posible 
sin la existencia de grupos politicos - 
o como quiera llamarseles: partidos, 
movimientos, frentes-. La democra
cia supone la capacidad de los ciuda
danos de escoger entre varias pro- 
puestas y lideres. La democracia su
pone dialogo, negociacion y acuerdo.

Lo que sucede es que en el pals - 
y en muchos otros lugares del m un
do- la razon de ser de los partidos se 
ha ido distorsionando.

Tai vez el problema mas impor- 
tante que atraviesan los partidos es 
que no han logrado captar los cam
bios que el pals y los peruanos hemos 
experimentado en los ultimos 20 ahos. 
Y al no hacerlo, no han sido tampoco 
capaces de proponer caminos hacia 
el futuro.

Las grandes migraciones a las 
ciudades, la crisis de la forma de 
organizacion de la economla, el in- 
cremento de los trabajadores inde- 
pendientes y de la «informalidad», la

crisis del Estado y el crecimiento de la 
violencia politica le han cambiado el 
rostro al Peru.

Algunos de estos procesos han

hecho que se hagan presentes im- 
portantes contingentes de peruanos 
que antes no eran tenidos en cuenta 
por la politica y el Estado. Otros pro
cesos han hecho evidente el agota- 
miento de las bases sobre las que se 
sostenla el funcionamiento de nues- 
tra economla y el ejercicio del poder 
estatal.

Asimismo, aunque parezca con- 
tradictorio con lo que hoy vivimos, hay 
mas gente enterada e interesada con 
lo que acontece en la economla y la 
politica, y estas personas no son solo 
ni principalmente parte de las clases 
alias y medias, sino una parte impor- 
tante proviene de las clases popula- 
res y del interior del pals.

Sin embargo, los distintos gobier- 
nos -incluyendo al actual- y los parti
dos no han logrado encontrar la forma 
de acoger a los nuevos adores pre-

caz que reestructure nuestra econo
mla y el aparato estatal.

Los cambios que en los par
tidos se han producido no han 
sido suficientes como para ade- 
cuarlos a las nuevas circunstan- 
cias.

Se han promovido frentes politi
cos, como la Izquierda Unida o el 
fredemo , promoviendo el acuerdo en
tre partidos, pero sin lograr incorporar 
efedivamente a sus adherentes a la 
toma de decisiones ni al ejercicio del 
liderazgo en ellos. De tai modo que la 
existencia y la identidad de los mis- 
mos ha estado en manos de muy 
pocos y, en algunos casos, de los que 
ya decidlan en los partidos que los 
conformaron.

La necesidad de cambios 
profundos

razon de ser de los partidos supone 
cambios importantes en ellos. Que 
la gente vuelva a creer y a tener 
confianza solo sera posible si ella ve 
gestos que expresen comportamien- 
tos y aditudes renovados, adecuados 
a las necesidades y aspiraciones de 
los que hoy son ciudadanos de este 
pals.

En ese sentido, creemos que al
gunos de los cambios deberlan 
contemplar:

1. - La capacidad de realizar una 
autocritica publica, de los limites teni
dos y de los errores cometidos.

2. - La elaboracidn y difusion de 
diagnosticos de la realidad actual del 
pais y de propuestas para enfrentar 
los problemas que nos aquejan. La 
comparacion de los distintos puntos 
de vista.

3. - La reorganization interna de 
los partidos. La ruptura del centralis- 
mo limeho, la democratization de la 
toma de decisiones y la promocion de 
nuevos grupos dirigentes represen
tantes de la diversidad social y cultu
ral que conforma el pais.

4. - El interes por promover formas 
de comunicacion regular entre grupo 
politico y poblacion que permita que 
esta se informe y opine respecto de 
las actividades e iniciativas que se 
llevan a cabo, de las propuestas que 
se presentan, del desenvolvimiento 
de los lideres o de las autoridades 
que pertenecen a ese grupo.

5. - Los miembros de las organiza- 
ciones politicas deben participar acti- 
vamente en las iniciativas que los 
ciudadanos realizan a traves de las 
distintas organizaciones sociales 
existentes.

Si la democracia es debil en el 
Peru es por que los partidos tambien 
lo son. Fortalecer la democracia tiene 
como condition necesaria la existen
cia de partidos capaces de comuni- 
carse con la poblacion y de infundir 
confianza en ella ■

Contradictoriamente a esto, la 
fuerza de muchos grupos politicos 
provenla especialmente del apoyo 
recibido en lo que se denomina el 
«interior» del pals, de gente de pro- 
vincias.Sin embargo, esa composi
tion de sus adherentes no necesaria- 
mente se refleja en el peso e impor- 
tancia de los comites partidarios de 
esas zonas al interior de las organiza
ciones, ni en la composicion de su 
dirigencia maxima. En ambos casos 
se produce una predominancia de los 
grupos asentados en Lima.

sentes en la sociedad. Tampoco han 
podido aun proponer una salida efi-

El fentimeno de la migracidn a la ciudad, la proliferacidn de los ambulances 
entre otros, le han cambiado el rostro al Peru... Cambios que los partidos no 

vieron a tiempo.

No es posible que todos los ciudadanos participen en todas las decisiones del 
Estado, por eso a travis de su voto delegan a los partidos y sus representantes 

esta capacidad y derechos.

: Ji

ii



actualidad nacionalactualidad nacional i

Los problemas de los partidos

La recuperacion del sentido, de la Fernando Romero

ANDENES — 1110 —ANDENES

>
I

necesidades) de amplios sectores de 
la poblacion y de integrar como miem- 
bros y dirigentes a personas que en- 
carnen los rasgos culturales, socia- 
les, economicos de esos amplios sec- 
tores.

3. - Informar, orientaryformaralos 
ciudadanos en torno a la problemati- 
ca politica del pals, promoviendo que 
tengan una opinion Io mas precisa 
posible de Io que acontece, y la posi- 
bilidad de participar en las discusio- 
nes y acciones que se realicen.

4. - No es posible que todos los 
ciudadanos participen cotidianamen- 
te en la toma de decisiones del Esta- 
do (ejecutivo, parlamento, municipios, 
etc.). No serla posible gobernar si 
todo tuviera que ser consultado, to- 
dos los dias, a todos los miembros de 
una sociedad. For ello es que se 
plantea que los ciudadanos deleguen 
en sus representantes su capacidad y 
derecho de decision.

5. - La democracia no es posible 
sin la existencia de grupos politicos - 
o como quiera llamarseles: partidos, 
movimientos, frentes-. La democra
cia supone la capacidad de los ciuda
danos de escoger entre varias pro- 
puestas y lideres. La democracia su
pone dialogo, negociacion y acuerdo.

Lo que sucede es que en el pals - 
y en muchos otros lugares del m un
do- la razon de ser de los partidos se 
ha ido distorsionando.

Tai vez el problema mas impor- 
tante que atraviesan los partidos es 
que no han logrado captar los cam
bios que el pals y los peruanos hemos 
experimentado en los ultimos 20 ahos. 
Y al no hacerlo, no han sido tampoco 
capaces de proponer caminos hacia 
el futuro.

Las grandes migraciones a las 
ciudades, la crisis de la forma de 
organizacion de la economla, el in- 
cremento de los trabajadores inde- 
pendientes y de la «informalidad», la

crisis del Estado y el crecimiento de la 
violencia politica le han cambiado el 
rostro al Peru.

Algunos de estos procesos han

hecho que se hagan presentes im- 
portantes contingentes de peruanos 
que antes no eran tenidos en cuenta 
por la politica y el Estado. Otros pro
cesos han hecho evidente el agota- 
miento de las bases sobre las que se 
sostenla el funcionamiento de nues- 
tra economla y el ejercicio del poder 
estatal.

Asimismo, aunque parezca con- 
tradictorio con lo que hoy vivimos, hay 
mas gente enterada e interesada con 
lo que acontece en la economla y la 
politica, y estas personas no son solo 
ni principalmente parte de las clases 
alias y medias, sino una parte impor- 
tante proviene de las clases popula- 
res y del interior del pals.

Sin embargo, los distintos gobier- 
nos -incluyendo al actual- y los parti
dos no han logrado encontrar la forma 
de acoger a los nuevos adores pre-

caz que reestructure nuestra econo
mla y el aparato estatal.

Los cambios que en los par
tidos se han producido no han 
sido suficientes como para ade- 
cuarlos a las nuevas circunstan- 
cias.

Se han promovido frentes politi
cos, como la Izquierda Unida o el 
fredemo , promoviendo el acuerdo en
tre partidos, pero sin lograr incorporar 
efedivamente a sus adherentes a la 
toma de decisiones ni al ejercicio del 
liderazgo en ellos. De tai modo que la 
existencia y la identidad de los mis- 
mos ha estado en manos de muy 
pocos y, en algunos casos, de los que 
ya decidlan en los partidos que los 
conformaron.

La necesidad de cambios 
profundos

razon de ser de los partidos supone 
cambios importantes en ellos. Que 
la gente vuelva a creer y a tener 
confianza solo sera posible si ella ve 
gestos que expresen comportamien- 
tos y aditudes renovados, adecuados 
a las necesidades y aspiraciones de 
los que hoy son ciudadanos de este 
pals.

En ese sentido, creemos que al
gunos de los cambios deberlan 
contemplar:

1. - La capacidad de realizar una 
autocritica publica, de los limites teni
dos y de los errores cometidos.

2. - La elaboracidn y difusion de 
diagnosticos de la realidad actual del 
pais y de propuestas para enfrentar 
los problemas que nos aquejan. La 
comparacion de los distintos puntos 
de vista.

3. - La reorganization interna de 
los partidos. La ruptura del centralis- 
mo limeho, la democratization de la 
toma de decisiones y la promocion de 
nuevos grupos dirigentes represen
tantes de la diversidad social y cultu
ral que conforma el pais.

4. - El interes por promover formas 
de comunicacion regular entre grupo 
politico y poblacion que permita que 
esta se informe y opine respecto de 
las actividades e iniciativas que se 
llevan a cabo, de las propuestas que 
se presentan, del desenvolvimiento 
de los lideres o de las autoridades 
que pertenecen a ese grupo.

5. - Los miembros de las organiza- 
ciones politicas deben participar acti- 
vamente en las iniciativas que los 
ciudadanos realizan a traves de las 
distintas organizaciones sociales 
existentes.

Si la democracia es debil en el 
Peru es por que los partidos tambien 
lo son. Fortalecer la democracia tiene 
como condition necesaria la existen
cia de partidos capaces de comuni- 
carse con la poblacion y de infundir 
confianza en ella ■

Contradictoriamente a esto, la 
fuerza de muchos grupos politicos 
provenla especialmente del apoyo 
recibido en lo que se denomina el 
«interior» del pals, de gente de pro- 
vincias.Sin embargo, esa composi
tion de sus adherentes no necesaria- 
mente se refleja en el peso e impor- 
tancia de los comites partidarios de 
esas zonas al interior de las organiza
ciones, ni en la composicion de su 
dirigencia maxima. En ambos casos 
se produce una predominancia de los 
grupos asentados en Lima.

sentes en la sociedad. Tampoco han 
podido aun proponer una salida efi-

El fentimeno de la migracidn a la ciudad, la proliferacidn de los ambulances 
entre otros, le han cambiado el rostro al Peru... Cambios que los partidos no 

vieron a tiempo.

No es posible que todos los ciudadanos participen en todas las decisiones del 
Estado, por eso a travis de su voto delegan a los partidos y sus representantes 

esta capacidad y derechos.

: Ji

ii



I actualidad agraria
actualidad agraria 1

Papel del Estado

ANDENES — 13
12 —ANDENES

y el gobierno pueden pedir a un campesino que compita en 
el mercado, sea empresario, arriesgue su produccion, 
cuando a nivel de la ciudad industriales y empresarios, 
salen del pais o tienen paralizadas sus fabricas porque no 
encuentran condiciones adecuadas para trabajar.

La reforma de la Reforma Agraria ya se produjo, 
estamos en la decada de la reforma neoliberal para el 
campo, recojamos de la experiencia que el agro no re- 
quiere solo ideologia o soluciones generales bieninten- 
cionadas, porque de Io contrario en la proxima decada se 
tendra que pensar en una nueva reforma de la reforma 
neoliberal.

Interrogado el Ing. Vasquez sobre 
las orientaciones que busca plasmar 
en el sector agrario, ha sefialado que 
sus mayores preocupaciones estan 
dirigidas a cambiar la preponderante 
participacion que tenia el Estado en el 
manejo de la produccion agraria; bus- 
cando retirarlo de la ejecucion de ac- 
ciones de f inanciam iento, comerciali- 
zacidn y planif icacion agraria que tra- 
dicionalmente realizaba a partir de la 
frondosa burocracia que formaba 
parte del ministerio. Para ello ha ma- 
nifestado que ya se han implementado 
drasticos cam bios para reducir esta 
burocracia, y asimismo que se ha 
avanzado en constituir dependencias 
especializadas en diversas lineas de 
asesoria agropecuaria, capaces de 
disernar propuestas tecnicas de apo- 
yo a los productores, eliminando el 
paternalism o, para «hacerqueel sec
tor agrario sea un ente de promocibn 
y que no haga otra cosa mas que 
eso». Ha indicado tambien que antes 
que desarrollar acciones de protec- 
cionismo a ciegas, se buscara fiscali- 
zar el uso adecuado de las pocas 
ayudas estatales, asi como normar 
las relaciones productivas, antes que 
intervenir en ellas para subsidiar a 
algun grupo.

Concertacidn y papel de los 
productores

rEEJ I Ministro de Agricultura, 
Ls Ing. Absalon Vasquez, en 
distintas declaraciones ha pre- 
sentado las orientaciones de una 
nueva politica agraria que busca 
eliminar la orientacion estatista 
y colectivista con que en las ulti
mas decadas se manejo el sec
tor, senalando las condiciones 
neoliberales que este gobierno 
pretende conseguir para lograr 
la reacti vicacion agraria.

Sinteticamente el Ministro 
anuncia que en este periodo «el 
fiscalizador» con el «objetivo de 
tener una agricultura eficiente y 
competitivaa nivel internacional 
en base al esfuerzo y trabajo de 
los productores».

Para el Ministro Vasquez, el Esta
do pasara a ser un ente normative, 
promotor y agricultor debe ser el eje 
nuevamente de las politicas agrarias, 
peroacondicion tambien de que «este 
se transforme en un empresario, para 
que asi sea un campesino ejecutor de 
sus acciones y que en sus manos 
tenga la decisibn de mejorar la pro- 
duccibn».

Pero a la vez tarn bibn sefiala que 
como consecuencia de la margina- 
cion de los productores por los ante- 
riores encargados del sector, sus or-

| J

El campo 
bajo las 
reglas neoliberales

Para el ministro Vasquez, el Ministerio de Agricultura debe ser tan s6lo un 

ente normativo, promotor y fiscalizador.

Ministro Absalon Vasquez:

Estado promotor, 
agricultores 
empresarios

fA NDENES en esta oportunidad, quiere presentar a 
Lr-\ sus lectores el punto de vista de algunos de los 

adores del escenario agrario del pais.
De la lectura de estas importantes declaraciones, 

deberiamos convencernosde que lenta, pero seguramen- 
te, el campo peruano viene cambiando en funcibn de las 
propuestas neoliberales y que definitivamente la Reforma 
Agraria ha sido revertida.

El Ing. Absalon Vasquez, nuevo Ministro de Agricultu
ra, con su experiencia y conocimiento del sector agrario 
nos presenta con claridad las principales orientaciones de 
una politica agraria manejada por el mercado en todos sus 
niveles, en donde el Estado minimizara su papel e hipote- 
ticamente los agricultores pasaran a ser los mayores 
protagonistas o «ejecutores», a partir ciertamente de una 
vision empresarial y de su eficiencia para trabajar la tierra.

Las opiniones de dos reconocidos dirigentes campesi- 
nos Alex Noriega de la CNA y Saturnino Corimayhua de la 
CCP, uno mas optimista que el otro, asi como las actitudes 
de diversos sectores de agricultores, nos muestran que 
los campesinos han asumido el reto de desenvol verse en 
un escenario neoliberal, asumiendo lasreglas de juego del 
mercado. Sin embargo ellos tambien nos muestran sus 
dudas respecto a la claridad de estas, especialmente 
respecto al papel que tiene que jugar el Estado para 
ayudar a los competidores a tener las mismas posibilida- 
des. Por ello con justa razon dudan de los anuncios y de 
las concertaciones hasta que no se demuestre su real 

eficacia.
Sin embargo, poco se ha comentado de los series 

condicionamientos que tiene esta politica agraria con 
respecto al escenario nacional, respecto a los problemas 
de la politica econbmica, la violencia y la fragilidad del 
sistema democratico. Sin soluciones concertadas tam
bien a este nivel evidentemente el agro no encontrara 
salidas viables. i,Con que justif icacion el Ministro Vasquez

Ministro Absalbn Vasquez.

»
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ganizaciones representativas se han 
debilitado y han priorizado los traba- 
jos gremiales, en vez de haber 
incursionado en el campo tecnico 
empresarial, como Io han hecho sus 
similares de Colombia y Chile.

Pese a ello, ratified su i ntencidn de 
instalar mecanismosde concertacidn, 
que permitan una mayor participa- 
cidn de todos los gremios agrarios en 
la marcha del sector. En ese sentido, 
se instalo el CONCA (Consejo Nacio- 
nal de Concertacidn Agraria) el pasado 
7 de mayo con representantes de la 
mayoria de agricultores.

Sin embargo el Ing. Vasquez ha 
remarcado que no cree en el cogo- 
bierno del sector con estos gremios 
agrarios, «porque los roles son dife- 
rentes: el Estado por ser normative, 
fiscalizador, y los productores por ser

Respecto a los recientes dispositi- 
vos promulgados en torno a la Emer
gencia Agraria, ha manifestado que 
estos tienen por finalidad iniciar un 
proceso de reactivation del agro,

Prdxima campafia, erddito, cajas 
rurales

Con respecto a los preparatives 
para la cam paha agricola 92-93 el 
Ministro Vasquez ha manifestado que 
su Ministerio viene trabajando para 
asegurarel financiamiento necesario 
para proveer de semillas y fertilizan- 
tes a productores de la costa, sierra y 
selva, mediante una Ifnea de credito 
que no sobrepasara los 100 millones 
de ddlares y que prioritariamente sera 
entregada en productos.

El Estado ya no entregara mas 
creditos directamente a los producto
res. En todo caso promovera y apo- 
yara la constitucion de cajas rurales, 
para que los mismos productores 
puedan manejar sus capitales y al- 
gunos aportes del Estado en el 
financiamiento de sus cosechas.

Ha informado tambien que en tor
no a esta iniciativa proximamente se 
estara promulgando una ley de pro- 
mocion para las cajas rurales, en don- 
de se precisara los mecanismos de 
constitucion y funcionamiento de es- 
tasyasimismoseconsideraraelapoyo 
financiero del Estado a su capitaliza- 
cion, con fondos provenientes de la 
recuperacion de deudasdel liquidado 
Banco Agrario ■

rurales, que se pueden constituir ca- 
pitalizandose mediante fondos rotati- 
vos. Tambien ante el fracaso de los 
grandes proyectos de inversion, debe 
implementaralternativasdepequena 
y mediana escala para irrigar y reha- 
bilitartierras, desarrollaragroindustria 
yagroexportacion. Para ello nosostros 
estamos ya iniciando proyectos piloto 
con algunas bases para sembrar cul- 
tivos (hortalizas, granos) para expor- 
tacion en el sur chico, sustitucion de 
cultivos de coca en Rioja, pequehas 
irrigaciones en Junin, Nazca y Palpa.

A: 6 Que nos puede decir de las 
reuniones de concertacidn agraria

ralizadas ultimamente y de su rela
tion con las otras organizaciones del 
campo?

AN: La CNA junto con otros gre
mios ha participado de la reunion de 
reinstalacion del CONCA el 7 de mayo, 
considerando que puede ser un buen 
terreno de concertacidn de medidas 
trascendentes para el campo -con 
respecto a planificacidn, comerciali- 
zacidn, planificacidn de la campaha 
agricola- pero entonces tambien pen- 
samos que este Consejo tiene que 
considerar con mayor fuerza la opi
nion y propuesta de los productores 
para fortalecerse, ya que pese a la 
buena voluntad del Ministro aim exis- 
ten series escollos en la estructura 
del Ministerio que impiden realmente 
la concertacidn, tai como hasucedido 
con la suspension del convenio de 
fertilizantes que teniamos, ello por 
exclusiva responsabilidad de la buro- 
cracia estatal.

Con respecto a la unidad campe- 
sina, la CNA viene tambien reunien- 
dose con las centrales y ha planteado 
que esta tiene que implementarse 
desde abajo, ya que hasta ahora no 
ha sido posible a partir de las 
dirigencias.

A: cPor que se han pronunciado 
sobre los ultimos sucesos ocurridos 
en el pais sefialando que no estdn «ni 
con Fujimori, ni con San Roman» ?

A.N: Porque como todos los pe- 
ruanos hemos perdido la confianza 
en la clase politica por su lejanfa del 
pueblo y sus inmoralidades; y tampo- 
co creemos en la dictadura y sus 
buenas intenciones, ya que tampoco 
sera solucidn a las inmoralidades, 
sino veamos como el juicio por las 
donaciones ha sido archivado, o como 
se esta nombrando en cargos de go- 
bierno solo a allegados.

Nosotros creemos que las solu- 
ciones estan en manos de los secto- 
res populares, como los campesinos, 
que ya tienen experiencia a partir de 
dirigir sus organizaciones como co- 
munidades, rondas, ya que pueden 
asumir el poder en distintos niveles y 
garantizar una buena gestion.

productores sino tambien a sus fami- 
lias y diversos pobladores rurales.

Finalmente tambien ha sehalado 
que este decreto ley considera la do- 
larizacion de las deudas de los pro
ductores al ex-BAP, «con la finalidad 
de dotar de mejores reglas de juego a 
los productores, para que esfen dis- 
puestos a trabajar con mayor orden y 
dedication en las siguientes campa- 
has».

«Con ello se busca el cambio de 
mentalidad del agricultor para formar 
pequehos, grandes o medianosempre- 
sarios, esdecir que cada agricultor tenga 
en sus manos la decision de poder 
ganar o perder en condicionres normales 
de mercado...», dijo el Ministro.

6Cbmo ha retibido la CNA el DL 
de Emergencia Agraria promulgado 
recientemente?

A.N.:Nos parece un buen dispositi
ve legal que destina recursos economi- 
cos urgentes que necesita el agro para 
enfrentar la situation de emergencia y 
que puede servir de estimulo a los 
campesinos si se distribuye adecuada- 
mente. Sin embargo, no estamos de 
acuerdo en la pequehez del monto 
destinado, porque en el mejor de los 
casos cubrira el 30% de las necesida- 
des reales de los agricultores para en
frentar la siguiente camparia agricola.

Tambien nos preocupa que pese 
a este esfuerzo del Ministerio, aim no 
se tenga clara una perspectiva de 
mediano y largo plazo para el sector, 
que permita realmente implementar 
las soluciones integrales que necesi
ta el agro; por ello la CNA viene traba
jando algunas propuestas que ya se 
han alcanzando al Ministro y otros 
gremios para avanzar en definir una 
politica agraria que permita desarro- 
llar el campo.

A: 4 Que propone entonces la 
CNA?

AN: Principalmente que el campe- 
sinado tiene que volcarse a la activi- 
dad productive empresarial, a desa- 
rrollar una mistica empresarial como 
la tuvo en algun momento para con- 
seguir la tierra. A trabajar propuestas 
de financiamiento a partir de cajas

Alex Noriega,Presidente interino de 

la CNA.

esencialmente ejecutores; pero si creo 
que debe haber coordinacibn y 
concertacidn permanente, a partir de 
entender que el Ministerio es porta- 
voz y representante de todo el universe 
agrario ante el gobierno»

a que los agricultores beneficiados 
reintegren sus prestamos en condi- 
ciones favorables luego de sus cose
chas. En las zonas serranas este 
apoyo se daria prioritariamente a par
tir de fondos rotatorios para fertilizan
tes y semillas, que serian entregados 
en especie a las comunidades. A su 
vez se esta coordinando con otros 
sectores para destinar fondos para 
programas de em pleo y alimentation, 
a partir de reconocer la gravedad de 
los problemas presentados con la 
sequia y que involucran no solo a

apoyando especialmente a los secto
res mbs debiles de la estructura agra
ria. Estos dispositivos buscan funda- 
mentalmente asegurar el abasteci- 
miento de fertilizantes, semillas y 
pesticidas; apoyar a resolver el pro- 
blema de transporte de los producto
res de la selva, para que ellos saquen 
sus productos al mercado dejando de 
lado la idea del subsidio. De otro lado 
tambien busca facilitar el mejora- 
miento de la infraestructura de riego y 
drenaje, y las carreteras; asi como 
regularizar la propiedadde lastierras, 
para que todos los productores sean 
sujetos de credito.

Ademas -el Ministro ha indicado 
que- todo este apoyo se hace con 
medidas de financiamiento de bajo 
costo y utilizando principalmente el 
aval financiero del Estado, con cargo

Entre los disposi- 

tivos aprobados 
por la nueva ley 

esta el de asegurar 
abastecimiento de 

fertilizantes.
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ganizaciones representativas se han 
debilitado y han priorizado los traba- 
jos gremiales, en vez de haber 
incursionado en el campo tecnico 
empresarial, como Io han hecho sus 
similares de Colombia y Chile.

Pese a ello, ratified su intention de 
instalar mecanismosde concertacidn, 
que permitan una mayor participa- 
cidn de todos los gremios agrarios en 
la marcha del sector. En ese sentido, 
se instalo el CONCA (Consejo Nacio- 
nal de Concertacidn Agraria) el pasado 
7 de mayo con representantes de la 
mayoria de agricultores.

Sin embargo el Ing. Vasquez ha 
remarcado que no cree en el cogo- 
bierno del sector con estos gremios 
agrarios, «porque los roles son dife- 
rentes: el Estado por ser normative, 
fiscalizador, y los productores por ser

Respecto a los recientes disposi ti - 
vos promulgados en torno a la Emer
gencia Agraria, ha manifestado que 
estos tienen por finalidad iniciar un 
proceso de reactivacidn del agro,

apoyando especialmente a los secto- 
res mds debiles de la estructura agra
ria. Estos dispositivos buscan funda- 
mentalmente asegurar el abasteci- 
miento de fertilizantes, semillas y 
pesticidas; apoyar a resolver el pro- 
blema de transpose de los producto
res de la selva, para que ellos saquen 
sus productos al mercado dejando de 
lado la idea del subsidio. De otro lado 
tambien busca facilitar el mejora- 
miento de la infraestructura de riego y 
drenaje, y las carreteras; asi como 
regularizar la propiedadde las tierras, 
para que todos los productores sean 
sujetos de credito.

Ademas -el Ministro ha indicado 
que- todo este apoyo se hace con 
medidas de financiamiento de bajo 
costo y utilizando principalmente el 
aval financiero del Estado, con cargo

a que los agricultores beneficiados 
reintegren sus prestamos en condi- 
ciones favorables luego de sus cose- 
chas. En las zonas serranas este 
apoyo se daria prioritariam ente a par- 
tirde fondos rotatorios para fertilizan
tes y semillas, que serian entregados 
en especie a las comunidades. A su 
vez se esta coordinando con otros 
sectores para destinar fondos para 
programas de em pleo y alimentation, 
a partir de reconocer la gravedad de 
los problemas presentados con la 
sequia y que involucran no solo a

Entre los disposi

tivos aprobados 
por la nueva ley 

esta el de asegurar 
abastecimiento de 

fertilizantes.

Prdxima campafia, cr6dito, cajas 
rurales

Con respecto a los preparatives 
para la cam paha agricola 92-93 el 
Ministro Vasquez ha manifestado que 
su Ministerio viene trabajando para 
asegurar el financiamiento necesario 
para proveer de semillas y fertilizan
tes a productores de la costa, sierra y 
selva, mediante una linea de credito 
que no sobrepasara los 100 millones 
de dolares y que prioritariamente sera 
entregada en productos.

El Estado ya no entregara mas 
creditos directamente a los producto
res. En todo caso promovera y apo- 
yara la constitucion de cajas rurales, 
para que los mismos productores 
puedan manejar sus capitales y al- 
gunos aportes del Estado en el 
financiamiento de sus cosechas.

Ha informado tambien que en tor
no a esta iniciativa proximamente se 
estara promulgando una ley de pro- 
mocion para las cajas rurales, en don- 
de se precisara los mecanismos de 
constitucion y funcionamiento de es- 
tasyasimismoseconsiderara el apoyo 
financiero del Estado a su capitaliza
tion, con fondos provenientes de la 
recuperacion de deudasdel liquidado 
Banco Agrario ■

rurales, que se pueden constituir ca- 
pitalizandose mediante fondos rotati- 
vos. Tambien ante el fracaso de los 
grandes proyectos de inversion, debe 
implementaralternativasde pequeha 
y mediana escala para irrigar y reha- 
bilitar tierras, desarrollaragroindustria 
yagroexportacion. Para ello nosostros 
estamos ya iniciando proyectos piloto 
con algunas bases para sembrar cul- 
tivos (hortalizas, granos) para expor- 
tacion en el sur chico, sustitucion de 
cultivos de coca en Rioja, pequehas 
irrigaciones en Junin, Nazca y Palpa.

A: iQue nos puede decir de las 
reuniones de concertacidn agraria

ralizadas ultimamente y de su rela
tion con las otras organizaciones del 
campo?

AN: La CNA junto con otros gre
mios ha participado de la reunion de 
reinstalacion del CONCA el 7 de mayo, 
considerando que puede ser un buen 
terreno de concertacidn de medidas 
trascendentes para el campo -con 
respecto a planificacidn, comerciali- 
zacidn, planificacidn de la campaha 
agricola- pero entonces tambien pen- 
samos que este Consejo tiene que 
considerar con mayor fuerza la opi
nion y propuesta de los productores 
para fortalecerse, ya que pese a la 
buena voluntad del Ministro aim exis- 
ten series escollos en la estructura 
del Ministerio que impiden realmente 
la concertacidn, tai como ha sucedido 
con la suspension del convenio de 
fertilizantes que teniamos, ello por 
exclusiva responsabilidad de la buro- 
cracia estatal.

Con respecto a la unidad campe- 
sina, la CNA viene tambien reunien- 
dose con las centrales y ha planteado 
que esta tiene que implementarse 
desde abajo, ya que hasta ahora no 
ha sido posible a partir de las 
dirigencias.

A: iPor que se han pronunciado 
sobre los ultimos sucesos ocurridos 
en el pals sehalando que no estan «ni 
con Fujimori, ni con San Roman»?

A.N: Porque como todos los pe- 
ruanos hemos perdido la confianza 
en la clase politica por su lejanfa del 
pueblo y sus inmoralidades; y tampo- 
co creemos en la dictadura y sus 
buenas intenciones, ya que tampoco 
sera solucidn a las inmoralidades, 
sino veamos como el juicio por las 
donaciones ha sido archivado, o c6mo 
se esta nombrando en cargos de go- 
bierno solo a allegados.

Nosotros creemos que las solu- 
ciones estan en manos de los secto
res populares, como los campesinos, 
que ya tienen experiencia a partir de 
dirigir sus organizaciones como co
munidades, rondas, ya que pueden 
asumir el poder en distintos niveles y 
garantizar una buena gestion.

6Cbmo ha recibido la CNA el DL 
de Emergencia Agraria promulgado 
recientemente?

A.N.:Nos parece un buen dispositi
ve legal que destina recursos economi- 
cos urgentes que necesita el agro para 
enfrentar la situation de emergencia y 
que puede servir de estimulo a los 
campesinos si se distribuye adecuada- 
mente. Sin embargo, no estamos de 
acuerdo en la pequenez del monto 
destinado, porque en el mejor de los 
casos cubrira el 30% de las necesida- 
des reales de los agricultores para en
frentar la siguiente camparia agricola.

Tambien nos preocupa que pese 
a este esfuerzo del Ministerio, aim no 
se tenga clara una perspectiva de 
mediano y largo plazo para el sector, 
que permita realmente implementar 
las soluciones integrales que necesi
ta el agro; por ello la CNA viene traba
jando algunas propuestas que ya se 
han alcanzando al Ministro y otros 
gremios para avanzar en definir una 
politica agraria que permita desarro- 
llar el campo.

A: 4Que propone entonces la 
CNA?

AN: Principalmente que el campe- 
sinado tiene que volcarse a la activi- 
dad productiva empresarial, a desa- 
rrollar una mistica empresarial como 
la tuvo en algun momento para con- 
seguir la tierra. A trabajar propuestas 
de financiamiento a partir de cajas

productores sino tambien a sus fami- 
lias y diversos pobladores rurales.

Finalmente tambien ha serialado 
que este decreto ley considera la do- 
larizacion de las deudas de los pro
ductores al ex-BAP, «con la finalidad 
de dotar de mejores reglas de juego a 
los productores, para que esten dis- 
puestos a trabajar con mayor orden y 
dedication en las siguientes campa- 
rias».

<.Con ello se busca el cambio de 
mentalidad del agricultor para formar 
pequerios, grandes o medianos em pre- 
sarios, esdecir que cada agricultor tenga 
en sus manos la decision de poder 
ganaroperderencondicionresnormales 
de mercado...», dijo el Ministro.

esencialmente ejecutores; pero si creo 
que debe haber coordinacibn y 
concertacidn permanente, a partir de 
entender que el Ministerio es porta- 
voz y representante de todo el universe 
agrario ante el gobierno»

Alex Noriega,Presidente interino de 

la CNA.
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A iQue posicion tiene la CCP 
frente a la nueva Ley de Emergencia?

S.C.: Realmente esta ley no busca 
reactivar el agro. Solo ha destinado 
155 millones de dolares, que no sign I - 
fican muchofrentealos 1,200 millones 
que necesitaremos para sacarlo ade- 
lante. Por otro lado iquien garantizara 
que llegue a los campesinos?, si ya no 
existe el Parlamento, los Gobiernos 
Regionales y todas las autoridades 
han sido nombradas a dedo. Por eso 
dudamos de su eficacia. Y tambien 
porque no se indica claramente quie- 
nes son los pequehos propietarios, si 
son los campesinos, las comunidades, 
iquien?

Frente a esto sin embargo la CCP 
no se quedara con los brazos cruza
dos y hemos decidido trabajar por un 
Programa Agropecuario, que incorpo- 
re alternativas recogidas desde los 
campesinos, para enfrentar los retos 
de la produccion y comercializacibn 
que nos plantean los cambios produci -

de las centrales campesinas tpor- 
qud?

S.C.: Si, pensamos que urgente- 
mente tenemos que dialogar desde el 
campo campesino, como se hizo an
tes frente a problemas comunes. Por 
ello hemos coincidido con otras cen
trales en que tenemos que trabajar por 
la unificacibn de los campesinos des
de abajo, con la consigna de «ya no 
dividir mas», avanzado en fortalecer 
los organismos de base en cada valle 
o distrito, respetando el trabajo mas 
avanzado de cada gremio, llamese 
CNA, ANAPA u otro para Hegar Io mas 
pronto posible a constituir la central 
unica del campesinado.

A: (,Que posicion tiene la CCP 
frente a la nueva coyuntura politica del 
pais?

S.C.: Nosotros rechazamos en to- 
dos los pianos el autogolpe del Ing. 
Fujimori y la dictadura que ha impuesto. 
No tenemos ninguna confianza en el y 
creemos que seguira fracasando porque 
no recoge los pedidos del campesinado 
y el pueblo. Solo intenta imponer una 
politica neoliberal a todo costo.

Frente a ello tenemos que buscar, 
ahora mas que nunca, un gobierno 
con el pueblo en el poder, que a traves 
de sus autenticos representantes ele- 
gidos nacionalmente, en regiones, 
distritos y pueblos, pueda cambiar to- 
talmente esta fracasada politica 
neoliberal por una que garantice con- 
diciones de vida a los sectores popula- 
res.

Las rondas campesinas del case- 
rio de Quermomarca, en el departa- 
mento de Amazonas vienen luchan- 
do tenazmente contra la delincuen- 
cia. Segun se nos informa, reciente- 
mente las rondas descubrieron unas 
banda de norcotraficantes que se 
dedicaban al cultivo de coca y elabo- 
racibn de pasta basica, dahando la 
imagen de la sociedad. Contando con 
pruebas suficientes y ante la negativa 
de la policia de prestarles apoyo, de- 
cidieron realizar operatives para 
erradicar los cultivos de coca cerca- 
nos a la comunidad.

A pesar de haber sido atacados 
por una banda armada con palos y 
piedras, los ronderos lograron su ob- 
jetivo. Porque «cuanto mas somos 
agredidos, sacamos mayores fuer- 
zas y nuestra meta es cambiar la 
sociedad con trabajo y constancia».

Amazonas 
Ronderos le dicen no a 

las drogas

Informacidn enviada por Carmelo
Huamin

Surandino 
Hechos de muerte

templo de Pucara habia sido objeto 
de otro atentado.

Desde ANDENES nos solidariza- 
moscon los familiares de las victimas 
al mismo tiempo que lamentamos 
estos sucesos que no contribuyen en 
nada a solucionar los problemas mas 
urgentes del pais.

El 14 abril se realize un encuentro 
de autocapacitacibn en la comunidad 
de Hipblito Unanue, contando con la 
participacibn de promotores y comu- 
neros de Mariscal Castilla, Grau e 
Hipblito Unanue.

El tema central fue«Medicina T ra-

dicional» analizamos las ventajas y 
desventajas de la medicina natural, 
quedando probado que esta tiene mbs 
ventajas. Aprendimos la tecnica para 
elaborar tinturas asi como el procedi- 
miento para conseguir diferentes gra
des de alcohol.

Lo que me parecio mas importan-

te es que hay gente que reconoce la 
cultura, valora nuestra tradicibn y 
quiere rescatarla. Entonces, ahi esta 
nuestra tarea como promotores, con 
mayor fuerza debemos ayudar a de
fender, a utilizar, a cuidar y a sembrar 
lo que la naturaleza nos da.

Nuestros abuelos supieron utilizar 
la naturaleza, ahora en nuestros dias, 
las industrias farmaceuticas tam bibn se 
sirven de las propiedades curativas de 
las plantas para preparar medicina.

Nosotros tambien podemos ela
borar medicina a base de plantas, 
promover huertos de plantas medici
nales para elaborar y tener stock de 
medicinas naturales en los bo tiquines.

Antonio Taminche, 
Boletfn Camatahuara

CCP:

Dudamos que 
la ley sea 
eficaz

il

La medicina tradicional, va cobrando importancia 

en diferentes partes del pats.

El aumento en la actividad del 
MRTA enel departamento de Amazo- 
nasy la reciente tomade lasciudades 

de Luya y Lamud parecen 
| estar desatando en las 
| FF.AA. y FF.PP de la re- 

11 gibn una reaccibn indiscri- 

H , minada.Esasicomoenun 
operative a los pocos dias 
de esos hechos fue all ana- 

■HH do el local de la Escuela de 

Capacitacibn Rural para 
Adultos de la Dibcesis de 
Chachapoyas, detenien- 
doseadosjbvenesquese 
encontraban en su interior. 
Unodeellosfue liberadoal 
dia siguiente pero el otro 
continua aun detenido y. 

ha sido acusado de terrorismo sin la 
menor prueba. En ANDENES reco
gemos esta denuncia y hacemos un 
llamado a que no se repitan este tipo 
de arbitrariedades que a la larga solo 
favorecen a los propios grupos sub
versives que pueden conseguir gra- 
cias a ello nuevos adeptos.

;____-__ . i ............................................. ....
Saturnino C6rimayh.ua, miembro del 
CEN de la CCP.

Chachapoyas 
Detienen a jovenes 

ecristas

Iquitos
La medicina natural

dos en la estructura agraria y las nece- 
sidades de los campesinos que nunca 
son beneficiados por las leyes agrarias; 
considerando tambien la defensa de 
los recursos naturales en manos de 
las comunidades y la revaloracibn de 
la tecnologia andina.

A: 6La CCP ha sido convocada al 
CONCA?

S.C.: Si, hemos estado presentes en 
la reunion de instalacibn, pero tambien 
hemos informado que tenemos que 
consultar a nuestras bases nuestra 
permanencia. Sin embargo nos parece 
que si se logra un buen nivel de dialogo 
y acuerdos concretos frente a los prin- 
cipales problemas agrarios podria ser 
beneficioso para los campesinos. Pero 
si se mantiene como una reunion de 
informacibn y coordinacibn de las ac- 
cionesdel Ministerio, fracasara. Creemos 
tambien que deberia ser instalado en 
bases, en valles, regiones, y servir para 
que los campesinos en directo expresen 
sus opiniones sobre las propuestas del 
gobierno y presenten sus necesidades.

Finalmente tambien demandamos 
que este dialogo con los campesinos, 
no solo sea en torno a lo agricola, sino 
tambien para ver los problemas de 
violencia y DD. HH y otras ne
cesidades sociales, nosotros 
no nos sentiriamos cbmodos 
si es que por ejemplo no se 
respeta nuestro local, o no se 
esclarece la muerte de 2 
compaiieros dirigentes ase- 
sinados en Cerro de Pasco, o 
si se sigue persiguiendo a 
nuestro c. Oscar Sanchez di- 
rigenteronderoy miembro del 
CEN-CCP.

A: Uds. han anunciado

SU decision de trabajar ur- “...hemos decidido trabajar ... para enfrentar

La violencia terrorista vuelve a 
cobrar nuevas victimas en el surandi
no. En el distrito de San Pedro, pro- 
vincia de Canchis, el 13 de mayo 
Sendero Luminoso dio muerte al al
calde Julio Monzon, al gobernador 
Luis Leon Calla y al presidente del 
Comite de Agua Potable. Ademas 
incendiaron el local municipal, dina- 
mitaron dos omnibus y robaron me- 
dicamentos e instrumental de la Posta.

Del mismo modo, el 10 de mayo 
se produjeron atentados dinamiteros 
contra la Micro-region Melgar y un 
local de la Prelatura de Ayaviri. Ante- 
riormente ya habian sufrido atenta
dos similares otros dos locales de la 
Prelatura y lo que es el coImo, el

C6rimayh.ua
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Antonio Taminche, 
Boletfn Camatahuara

A: ^Que posicion tiene la COP 
(rente a la nueva Ley de Emergencia ?

S.C.: Realmente esta ley no busca 
reactivar el agro. Solo ha destinado 
155 millones de dolares, que no signi- 
fi can mucho frente a los 1,200 millones 
que necesitaremos para sacarlo ade- 
lante. Por otro lado iquien garantizara 
que llegue a los campesinos?, si ya no 
existe el Parlamento, los Gobiernos 
Regionales y todas las autoridades 
han sido nombradas a dedo. Por eso 
dudamos de su eficacia. Y tambien 
porque no se indica claramente quie- 
nes son los pequehos propietarios, si 
son los campesinos, las comunidades, 
iquien?

Frente a esto sin embargo la COP 
no se quedara con los brazos cruza
dos y hemos decidido trabajar por un 
Programa Agropecuario, que incorpo- 
re alternativas recogidas desde los 
campesinos, para enfrentar los retos 
de la produccidn y comercializacibn 
que nos plantean los cambios produci-

de las centrales campesinas tpor- 
qud?

S.C.: Si, pensamos que urgente- 
mente tenemos que dialogar desde el 
campo campesino, como se hizo an
tes frente a problemas comunes. Por 
ello hemos coincidido con otras cen
trales en que tenemos que trabajar por 
la unificacibn de los campesinos des
de abajo, con la consigna de «ya no 
dividir mas», avanzado en fortalecer 
los organismos de base en cada valle 
o distrito, respetando el trabajo mas 
avanzado de cada gremio, llamese 
ONA, ANAPA u otro para Hegar Io mas 
pronto posible a constituir la central 
unica del campesinado.

A: iQue posicion tiene la CCP 
frente a la nueva coyuntura politica del 
pais?

S.C.: Nosotros rechazamos en to- 
dos los pianos el autogolpe del Ing. 
Fujimori y la dictadura que ha impuesto. 
No tenemos ninguna confianza en el y 
creemos que seguira fracasando porque 
no recoge los pedidos del campesinado 
y el pueblo. Solo intenta imponer una 
politica neoliberal a todo costo.

Frente a ello tenemos que buscar, 
ahora mas que nunca, un gobierno 
con el pueblo en el poder, que a traves 
de sus autenticos representantes ele- 
gidos nacionalmente, en regiones, 
distritos y pueblos, pueda cambiar to- 
talmente esta fracasada politica 
neoliberal por una que garantice con- 
diciones de vida a los sectores popula
tes.

Las rondas campesinas del case- 
rio de Quermomarca, en el departa- 
mento de Amazonas vienen luchan- 
do tenazmente contra la delincuen- 
cia. Segun se nos informa, reciente- 
mente las rondas descubrieron unas 
banda de norcotraficantes que se 
dedicaban al cultivo de coca y elabo
ration de pasta basica, dahando la 
imagen de la sociedad. Contando con 
pruebas suficientes y ante la negativa 
de la policia de prestarles apoyo, de- 
cidieron realizar operativos para 
erradicar los cultivos de coca cerca- 
nos a la comunidad.

A pesar de haber sido atacados 
por una banda armada con palos y 
piedras, los ronderos lograron su ob- 
jetivo. Porque «cuanto mas somos 
agredidos, sacamos mayores fuer- 
zas y nuestra meta es cambiar la 
sociedad con trabajo y constancia».

Comite de Agua Potable. Ademas 
incendiaron el local municipal, dina- 
mitaron dos omnibus y robaron me- 
dicamentos e instrumental de la Posta.

Dei mismo modo, el 10 de mayo 
se produjeron atentados dinamiteros 
contra la Micro-region Melgar y un 
local de la Prelatura de Ayaviri. Ante- 
riormente ya habian sufrido atenta
dos similares otros dos locales de la 
Prelatura y Io que es el coImo, e!

Amazonas 
Ronderos le dicen no a 

las drogas

templo de Pucara habia sido objeto 
de otro atentado.

Desde ANDENES nos solidariza- 
moscon los familiares de las victimas 
al mismo tiempo que lamentamos 
estos sucesos que no contribuyen en 
nada a solucionar los problemas mas 
urgentes del pais.

El 14 abril se realize un encuentro 
de autocapacitacibn en la comunidad 
de Hipolito Unanue, contando con la 
participacion de promotores y comu- 
neros de Mariscal Castilla, Grau e 
Hipblito Unanue.

El tema central fue«Medicina T ra-

dicional» analizamos las ventajas y 
desventajas de la medicina natural, 
quedando probado que esta tiene mbs 
ventajas. Aprendimos la tecnica para 
elaborar tinturas asi como el procedi- 
miento para conseguir diferentes gra
des de alcohol.

Lo que me parecio mas importan-

te es que hay gente que reconoce la 
cultura, valora nuestra tradicibn y 
quiere rescatarla. Entonces, ahi esta 
nuestra tarea como promotores, con 
mayor fuerza debemos ayudar a de
fender, a utilizar, a cuidar y a sembrar 
lo que la naturaleza nos da.

Nuestros abuelos supieron utilizar 
la naturaleza, ahora en nuestros dias, 
las industrias farmaceuticas tarn bibn se 
sirven de las propiedades curativas de 
las plantas para preparar medicina.

Nosotros tambien podemos ela
borar medicina a base de plantas, 
promover huertos de plantas medici
nales para elaborar y tener stock de 
medicinas naturales en los bo tiquines.

CCP:

Dudamos que 
la ley sea 
eficaz

i i

.... ............................. ..... .1 . 1 — - . .---------------- .. -. < ...-------------— .,

Saturnino C6rimayh.ua, miembro del
CEN de la CCP.

Chachapoyas 
Detienen a jovenes 

ecristas

El aumento en la actividad del 
MRTA en el departamento de Amazo- 
nasy la reciente tomade lasciudades 

de Luya y Lamud parecen 
| estar desatando en las 
I FF.AA. y FF.PP de la re

gion una reaccibn indiscri- 
L minada.Esasicomoenun 
I operative a los pocos dias 
I deesoshechosfueallana- 
| doellocaldelaEscuelade 

Capacitacibn Rural para 
Adultos de la Dibcesis de 
Chachapoyas, detenien- 
dose a dos jovenes que se 
encontraban en su interior. 
Unodeellosfueliberadoal 
dia siguiente pero el otro 
continua aun detenido y. 

ha sido acusado de terrorismo sin la 
menor prueba. En ANDENES reco
gemos esta denuncia y hacemos un 
llamado a que no se repitan este tipo 
de arbitrariedades que a la larga solo 
favorecen a los propios grupos sub
versives que pueden conseguir gra- 
cias a ello nuevos adeptos.

Iquitos 
La medicina natural

dos en la estructura agraria y las nece- 
sidades de los campesinos que nunca 
son beneficiados por las leyes agrarias; 
considerando tambien la defensa de 
los recursos naturales en manos de 
las comunidades y la revaloracibn de 
la tecnologia andina.

A: La CCP ha sido convocada al 
CONCA?

S.C.: Si, hemos estado presentes en 
la reunion de instalacibn, pero tambien 
hemos informado que tenemos que 
consultar a nuestras bases nuestra 
permanencia. Sin embargo nos parece 
que si se logra un buen nivel de dialogo 
y acuerdos concretos frente a los prin- 
cipales problemas agrarios podria ser 
beneficioso para los campesinos. Pero 
si se mantiene como una reunion de 
informacibn y coordinacibn de las ac- 
cionesdel Ministerio, fracasara. Creemos 
tambien que deberia ser instalado en 
bases, en valles, regiones, y servir para 
que los campesinos en directo expresen 
sus opiniones sobre las propuestas del 
gobierno y presenten sus necesidades.

Finalmente tambien demandamos 
que este dialogo con los campesinos, 
no solo sea en torno a lo agricola, sino 
tambien para ver los problemas de 
violencia y DD. HH y otras ne
cesidades sociales, nosotros 
no nos sentiriamos cbmodos 
si es que por ejemplo no se 
respeta nuestra local, o no se 
esclarece la muerte de 2 
compaiieras dirigentes ase- 
sinados en Cerra de Pasco, o 
si se sigue persiguiendo a 
nuestra c. Oscar Sanchez di- 
rigenteronderoy miembro del 
CEN-CCP.

A: Uds. han anunciado

SU decision de trabajar ur- “...hemos decidido trabajar ... para enfrentar 
gentementepor la unificacion problemas de produccidn y comercializacibn”.

Informacibn enviada por Carmelo
Huambn

Surandino
Hechos de muerte !

La violencia terrorista vuelve a 
cobrar nuevas victimas en el surandi
no. En el distrito de San Pedro, pro- 
vincia de Canchis, el 13 de mayo 
Sendero Luminoso dio muerte al al
calde Julio Monzon, al gobernador 
Luis Leon Calla y al presidente del I

La medicina tradicional, va cobrando importancia 

en diferentes partes del pats.

C6rimayh.ua


i 1 pagina legal

)

J
Otras medidas

sequia e inundaciones.

18 —ANDENES ANDENES —19

El 26 de Mayo ultimo el Gobierno 
publicd el D.L 25509, declarando 
en emergencia la actividad 
agraria nacional. Resulta positivo 
que se reconozca por fin el 
estado de grave crisis por el que 
atraviesa la agricultura. Sin 
embargo las medidas resultan 
Insuficientes para enfrentar 
debidamente el problema y no 
constituyen un avance con 
respecto a la anterior ley 25403, 
promulgada por el Parlamento y 
ahora derogada.

rg ID.L.establecequeladeclara- 
E toria de emergencia durara 

hasta el 31 de diciembre de 1993, 
recortando asi el periodo establecido 
en la ley anterior (fines de 1995).

Se consideran 8 programas de 
apoyo al agro que pasaremos a expli- 
car:

1. Programa de financiamien- 
to.- A traves del nuevo Banco de 
Fomento Nacional el gobierno canali- 
zara 50 millones de dolares para

Entonces, queda claro que 6ste 
no es un programa nuevo ni es 
una ampliacion de los montos an
tes asignados, sino que es la misma 
cantidad no utilizada en su oportuni- 
dad.

3. Apoyo al equi- 
pamiento de medios de 
transporte.- Para los pro- 
ductores de San Martin, Alto 

Amazonas, Valles del rio 
Apurimac y Ene. Los Gobier- 

nos Regionales de dichas 
zonas podrSn utilizar un 
m^ximo de 7 millones de 
nuevos soles para financiar 
prestamos a las empresas 
de comercializacion de los 
productores, para la compra 
de unidades de transporte 
(terrestre y fluvial). Este di
nero saldrS de las partidas

tadas por la sequia. Estos montos 
deberan usarse preferentemente para 
pagar jornales a los campesinos que 
trabajen en las obras de rehabilita- 
cion.

6. Emergencia por inunda
ciones El gobiemo entregara al 
Proyecfo de mejoramiento de riego 
del Ministerio de Agricultura, 6 mi
llones de soles para rehabilitar la 
infraestructura de riego de la zona 
norte, afectada por la inundacio
nes que ocasiono el Fenomeno del 
Nino.

7. Titulacidn de predios rura- 
les.- Se asigna 1 milldn de soles al

este programa, saldr&n tanto de las 
partidas del Fondo de Compensacion 
Regional, como del Fondo producto 
de las sobretasas a la importacion de 
alimentos.

8. Capacitacibn para implemen- 

tar sistemas de flnanclamlento ru
ral.- Se entregarci 1 milldn de soles al 
Ministerio de Agricultura para capaci- 
tar a los productores con el fin de que 
puedan organizar, implementar y po- 
ner en practice sistemas de 
financiamiento (cajas rurales, fondos 
rotativos, etc).

Ministerio de Agricultura, para que 
realice actividades de titulacidn de 
predios rurales en todo el pais.

prhstamos de siembras y sosteni- 
miento, los cuales serdn distribuidos 
a las regiones, para que desde alii 
puedan ser canalizados a los peque- 
fios agricultores via los FONDE- 
AGROS.

Este monto de dinero es el mismo 
que se establecio a fines de marzo 
mediante los DS. 018 y 019 POM-92, 
y que no se I lego a gastar. Elio debido 
a los problemas que se originaron en 
las regiones a raiz del autogolpe y por 
la incapacidad de los bancos comer
ciales para canalizar los recursos 
asignados. Ahora se establece que 
esos 50 millones seran distribuidos 
integramente a las regiones.

-Se establece tambien la dola- 
rizacidn de las deudas con el Banco 
Agrario sdlo por prbstamos de sos- 
tenimiento y capitalizacidn. Para 
acogerse a dicho beneficio, el pro
ductor deberb suscribir un contra-to 
de refinanciacidn con el Banco de 
Fomento (ex BAP) antes del 30 
de julio, en el que se compromete 
a pagar en un plazo que no supere 
al de tres campahas agricolas su- 
cesivas.

-Se establece tambien que los 
propietarios de predios menores 
de 5 has. podran hipotecar sus tie- 
rras como garantia de pago de cual- 
quier prbstamo que soliciten. Se 
deja sin efecto asi el art. 9 del 
□.Leg. 653.

-Tanto las empresas agroindus- 
triales como las SAIS, tendrbn incen
tives y exoneraciones tributarias si 
realizan inversiones en actividades 
agrarias o ganaderas, en el primer 
caso, o en apoyo a infraestructura 
rural o productiva en el segundo.

-Los bienes del Servicio Nacional 
de Maquinaria Agricola (SENAMA) 
que fueron transferidos al INIIA, de
beran ser cedidos en uso a las juntas 
de usuarios locales ■

5. Fondos rotatorios de insu- 
mos.- Los FONDEAGROS regiona
les, en coordinacion con las organiza- 
ciones campesinas de las zonas 
afectadas por la sequia, destina- 
ran 20 millones de soles para 
implementar fondos rotatorios de in- 
sumos. Esto es, «bancos de insu- 
mos» en los que los productores de- 
ben devolver tambien en insumos Io 
que les prestaron.

Los 20 millones asignados para

La ley contempla dos programas especiales, para los lugares afectados por

4. Emergencia por sequia.- De los 
recursos propios del FONCODES, di- 
cha entidad deberb destinar 20 millo
nes de soles para instalar semilleros 
y para la rehabilitacidn de infraestruc
tura rural en las zonas de sierra afec-

Se canalizardn prestamos a los pequeftos 
agricultores via Fondeagro.

2. Programa de financiamiento 
de insumos.- Mediante este progra
ma las organizaciones de producto
res podran adquirir semillas y fertili- 
zantes mediante creditos avalados 
por el Banco de La Nacibn (BN).

Estos prestamos seran garantiza- 
dos con las sobretasas que se cobran 

a los productos alimenticios importa- 
dos. Se establecen montos mbximos 

de aval: 40 millones de dola
res para fertili zante s y 10 para 
semillas.

del Fondo de Compensacion Regio
nal.

De los 7 millones, se descuentan 2 
millones que se transfirieron anterior- 
mente a CORDESAM para adquirir 
camiones.

Aunque tarde e insuficiente llego:

^ey de emergencia 
j graria

; ; ■
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El 26 de Mayo ultimo el Gobierno 
publicd el D.L. 25509, declarando 
en emergencia la actividad 
agraria nacional. Resulta positivo 
que se reconozca por fin el 
estado de grave crisis por el que 
atraviesa la agricultura. Sin 
embargo las medidas resultan 
insuficientes para enfrentar 
debidamente el problema y no 
constituyen un avance con 
respecto a la anterior ley 25403, 
promulgada por el Parlamento y 
ahora derogada.

rEJ ID.L.establecequeladeclara- 
l_!=> toria de emergencia durara 

hasta el 31 de diciembre de 1993, 
recortando asi el periodo establecido 
en la ley anterior (fines de 1995).

Se consideran 8 programas de 
apoyo al agro que pasaremos a expli- 
car:

1. Programa de financiamien- 
to.- A traves del nuevo Banco de 
Fomento Nacional el gobierno canali- 
zara 50 millones de dolares para

Entonces, queda claro que 6ste 
no es un programa nuevo ni es 
una ampliacion de los montos an
tes asignados, sino que es la misma 
cantidad no utilizada en su oportuni- 
dad.

3. Apoyo al equi- 
pamiento de medios de 
transporte.- Para los pro- 
ductores de San Martin, Alto 
Amazonas, Valles del rio 
Apurlmac y Ene. Los Gobier- 

nos Regionales de dichas 
zonas podr^n utilizar un 
maximo de 7 millones de 
nuevos soles para financiar 
prestamos a las empresas 
de comercializacion de los 
productores, para la compra 
de unidades de transporte 
(terrestre y fluvial). Este di
nero saldra de las partidas

tadas por la sequia. Estos montos 
deberan usarse preferentemente para 
pagar jornales a los campesinos que 
trabajen en las obras de rehabilita- 
cion.

este programa, saldran tanto de las 
partidas del Fondo de Compensacion 
Regional, como del Fondo producto 
de las sobretasas a la importacion de 
alimentos.

6. Emergencia por inunda
ciones El gobierno entregara al 
Proyecfo de mejoramiento de riego 
del Ministerio de Agricultura, 6 mi
llones de soles para rehabilitar la 
infraestructura de riego de la zona 
norte, afectada por la inundacio
nes que ocasiono el Fendmeno del 
Nino.

7. Titulacibn de predios rura- 
les.- Se asigna 1 milion de soles al

4. Emergencia por sequia - De los 
recursos propios del FONCODES, di- 
cha entidad deberd destinar 20 millo
nes de soles para instalar semilleros 
y para la rehabilitacidn de infraestruc
tura rural en las zonas de sierra afec-

-Se establece tambien la dola- 
rizacidn de las deudas con el Banco 
Agrario sdlo por prdstamos de sos- 
tenimiento y capitalizacidn. Para 
acogerse a dicho beneficio, el pro
ductor deberd suscribir un contra-to 
de refinanciacion con el Banco de 
Fomento (ex BAP) antes del 30 
de julio, en el que se compromete 
a pagar en un plazo que no supere 
al de tres campanas agricolas su- 
cesivas.

-Se establece tambien que los 
propietarios de predios menores 
de 5 has. podran hipotecar sus tie- 
rras como garantia de pago de cual- 
quier prSstamo que soliciten. Se 
deja sin efecto asi el art. 9 del 
D.Leg. 653.

-Tanto las empresas agroindus- 
triales como las SAIS, tendr&n incen
tives y exoneraciones tributarias si 
realizan inversiones en actividades 
agrarias o ganaderas, en el primer 
caso, o en apoyo a infraestructura 
rural o productiva en el segundo.

-Los bienes del Servicio Nacional 
de Maquinaria Agricola (SENAMA) 
que fueron transferidos al INIIA, de
beran ser cedidos en uso a las juntas 
de usuarios locales ■

8. Capacitacidn para Implemen- 
tar sistemas de financiamlento ru
ral.- Se entregard 1 milldn de soles al 
Ministerio de Agricultura para capaci- 
tar a los productores con el fin de que 
puedan organizar, implementar y po- 
ner en prdctica sistemas de 
financiamiento (cajas rurales, fondos 
rotativos, etc).

Ministerio de Agricultura, para que 
realice actividades de titulacidn de 
predios rurales en todo el pais.

prdstamos de siembras y sosteni- 
miento, los cuales serdn distribuidos 
a las regiones, para que desde alii 
puedan ser canalizados a los peque- 
fios agricultores via los FONDE- 
AGROS.

Este monto de dinero es el mismo 
que se establecid a fines de marzo 
mediante los DS. 018 y 019 PCM-92, 
y que no se I lego a gastar. Elio debido 
a los problemas que se originaron en 
las regiones a raiz del autogolpe y por 
la incapacidad de los bancos comer
ciales para canalizar los recursos 
asignados. Ahora se establece que 
esos 50 millones seran distribuidos 
integramente a las regiones. La ley contempla dos programas especiales, para los lugares afectados por

5. Fondos rotatories de insu- 
mos.- Los FONDEAGROS regiona
les, en coordinacion con las organiza- 
ciones campesinas de las zonas 
afectadas por la sequia, destina- 
ran 20 millones de soles para 
implementar fondos rotatories de in- 
sumos. Esto es, «bancos de insu- 
mos» en los que los productores de- 
ben devolver tambien en insumos Io 
que les prestaron.

Los 20 millones asignados para

2. Programs de financiamiento 
de insumos.- Mediante este progra
ma las organizaciones de producto
res podran adquirir semillas y fertili- 
zantes mediante creditos avalados 
por el Banco de La Nacion (BN).

Estos prestamos seran garantiza- 
dos con las sobretasas que se cobran 
a los productos alimenticios importa- 
dos. Se establecen montos maximos 

de aval: 40 millones de dola
res para fertilizantes y 10 para 
semillas.

Aunque tarde e insuficiente llego:

ey de emergencia 
i graria

Se canalizar<in prestamos a los pequenos 

agricultores via Fondeagro.
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del Fondo de Compensacidn Regio
nal.

De los 7 millones, se descuentan 2 
millones que se transfirieron anterior- 
mente a CORDESAM para adquirir 
camiones.
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Penales: costosa improvisacidn

M I

Lo que establecen las leyes

La respuesta senderista no se hizo esperar.
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No ha transcurrido m£s de un 
afio de promulgado el nuevo 
Cddigo Penal, cuando se dictan 
los decretos leyes 25475 y 25499, 
que modifican sustancialmente 
todo el sistema penal y procesal 
existente.

DD.HH) que le corresponde de acuer- 
do a ley.

El derecho de defensa tambien se 
ve recortado, pues el abogado recien 
puede comunicarse con su defendido 
al momento de su manifestacion ante 
el fiscal.

Al momento del juzgamiento, un 
juez al que no se podra identificar 
(«juez sin rostro») pues no se vera y 
no se sabra quien es, serci quien 
juzgue y condene al acusado. 
iQuien controlard que ese juez es 
competente y es el indicado para

Una de las justificaciones 
que Fujimori usd para dar su 
golpe de estado del 5 de abril 
fue la de combatir «ahora si 
decididamente» al 
terrorismo. Fueron tambten, 
el miedo, la inseguridad, la 
impotencia y la rabia que la 
violencia ha generado en la 
poblacidn, lo que llevd a la 
mayoria a avalar al rdgimen 
de facto; pensando que, en 
las nuevas condiciones y 
con «mano dura», acabaria 
pronto la pesadilla. 
Transcurridos mds de dos 
meses del golpe (,qud 
evaluacidn podemos hacer 
de lo hecho por el gobierno? 
iha mejorado la situacidn?

lina para apagar el incendio», se ha 
dicho con razon. ■

Por ello, justamente quienes han 
profundizado sobreeste problemahan 
sostenido, m uchas veces en contra el 
sentido comun emocional inmediato 
de mucho gente, la necesidad del

camino opuesto, reclamando mas 
bien, una perspectiva integral y una 
direccion con objetivos politicos.

Las nuevas normas, amplian con- 
siderablemente las penas al delito del 
terrorismo. La pena minima sera de 
20 ahos y se establece la cadena 
perpetua para los cabecillas.

Se castiga todo acto de colabora- 
cion con grupos subversives, aumen- 
tando la pena a no menos de veinte 
anos. Hay que tener en cuenta que 
muchas veces se brinda alojamiento 
o alimentacibn por la fuerza.

Tambien se otorga una pena no

|||uit J
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Veamos en concrete el caso de 
los penales <,Ha faltado alii mano 
dura? Solo alguien con memoria, in- 
tencionalmente muy corta, podria ol- 
vidar que en 1986 trescientos presos 
senderistas, la mayoria rendidos fue
ron matados para debelar un motin y 
que nunca nadie fue realmente san- 
cionado por hacerlo. iSoluciono la 
«mano dura» el problema? Evidente- 
mente no, pues seis ahos despues 
los senderistas eran mas duehos de 
los penales que nunca. Es.que la 
violencia exacerbada como solucidn 
al problema es, como ha escrito re- 
cientemente Miguel Gonzalez del Rio, 
el recurso de los incompetentes.

Asi, el mismo gobierno que durante 
veinte meses habia permitido el ab
solute descontrol en los penales fue 
el que decidio de pronto que ya no 
podia dejar pasar un dia mas y que 
habia que solucionar el problema ya. 
Evidentemente se tenia que recupe- 
rar el control de las carceles, cual- 
quier minimo esfuerzo de sensatez 
asi lo indica; pero lo que tambien 
hubiera desaconsejado una actitud 
minimamente reflexiva, mas aun con 
los resultados de la experiencia del 
86, era el volver a hacerlo al «costo 
que fuera».

Por ello si lo que autenticamente 
se buscaba era solucionar, de a ver- 
dad, el problema; habia que buscar 
metodos inteligentes, menos improvi- 
sados y humanamente menos costo- 
sos.

Nueva legislacion 
antiterrorista

menor de 20 ahos a quien pertenezca 
a una organizacion terrorista, no im- 
portando si participb o no en acciones 
terroristas. Las acusaciones de «ser 
terrorista>> a los dirigentes populares 
o enemigos politicos, son un proble
ma siempre presente.

El «incitar» o «hacer apologia del 
terrorismo” (defenderlo o justificarlo) 
tambien tiene penas graves. Siendo 
este un hecho que debe ser castiga- 
do, existe el peligro que toda denun- 
cia o acto de protesta por algun abuso 
o en defensa de derecho sea catalo-

Con la nueva 
legislacidn 

anterrorista existe 
el peligro que 

cualquier persona 

detenida por 
protestor, pueda J 

ser acusada de t 
terrorismo. |

ver el caso?, ^como se controlara 
que no hay cam bio de jueces o que 
un militar asuma el juzgamiento?. 
La ley no dice rada al respecto.

El contar con una legislacion es
pecial para casos de terrorismo y con 
procedimientos mbs eficaces para in- 
vestigar, juzgar y reprimir este delito, 
no pude llevar a dejar de lado garan- 
tias minimas de proteccion de los 
derechos humanos bbsicos, mas aun 
en un regimen en el que no existe 
fiscalizacidn y control del poderde los 
gobernantes ■

[1 uzgarconmayorceloalosterro- 
tjU ristasy aplicarles penas mas se- 

veras, es un reclame de la ciudadania 
y las propias autoridades y al mismo 
tiempo una necesidad urgente. Sin 
embargo, resulta preocupante que 
estos nuevos decretos leyes reafir- 
men el privilegio del aspecto militar y 
represivo y no tomen en cuenta las 
garantias basicas para el juzgamiento 
de cualquier delito en una sociedad 
civilizada.

gado como incitacion o apologia del 
terrorismo.

En las disposiciones finales se eli- 
mina la figura de la desaparicion for- 
zada como delito, lo cual hace temer 
que pueda recrudecer esta practica.

Es en cuanto al procedimiento de 
investigacion y juzgamiento donde 
existe mas temor de arbitrariedad y 
falta de garantias. Se le da mayores 
facultades, «sin restricciones», a la 
policia para investigar el delito. A la 
vez que restringe la funcion de la 
Fiscalia (defensora del pueblo y los

La improvisada intervenci6n en el penal Cas

tro Castro, puede tener consecuencias contra- 
producentes.

io) artamos, en primer lugar de 
Lr aclarar un error, a saber, que 

en el pais no se ha usado antes «mano 
dura». Quienes esto reclaman, no se 
atreven a decir en publico que lo que 
realmente quieren es la logica del 
«vale todo». Porque, no debemoscaer 
en el error, la respuesta 
al fenbmeno senderista 
se ha reducido, hasta 
ahora, al terreno basica- 
mente militar; y ello, ade- 
mas de ocasionar que el 
Peru se convierta en uno 
de los paises del mundo 
con peor record en mate
ria de violaciones a los 
derechos humanos, ha 
sido un factor que no so
lo no ha detenido al 
senderismo sino por el 
contrario lo ha alimenta- 
do.Se ha echado «gaso-

^De la “mano dura” 
al “vale todo”?
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No ha transcurrido m£s de un 
afio de promulgado el nuevo 
Cddigo Penal, cuando se dictan 
los decretos leyes 25475 y 25499, 
que modifican sustancialmente 
todo el sistema penal y procesal 
existente.

Las nuevas normas, amplian con- 
siderablemente las penas al delito del 
terrorismo. La pena minima sera de 
20 ahos y se establece la cadena 
perpetua para los cabecillas.

Se castiga todo acto de colabora- 
cion con grupos subversives, aumen- 
tando la pena a no menos de veinte 
ahos. Hay que tener en cuenta que 
muchas veces se brinda alojamiento 
o alimentacibn por la fuerza.

Tambien se otorga una pena no

Una de las justificaciones 
que Fujimori usd para dar su 
golpe de estado del 5 de abril 
fue la de combatir «ahora si 
decididamente» al 
terrorismo. Fueron tambibn, 
el miedo, la inseguridad, la 
impotencia y la rabia que la 
violencia ha generado en la 
poblacibn, lo que llevb a la 
mayoria a avalar al rbgimen 
de facto; pensando que, en 
las nuevas condiciones y 
con «mano dura», acabaria 
pronto la pesadilla. 
Transcurridos mbs de dos 
meses del golpe ^qub 
evaluacibn podemos hacer 
de lo hecho por el gobierno? 
tha mejorado la situacibn?

lina para apagar el incendio», se ha 
dicho con razon. '

Por ello, justamente quienes han 
profundizado sobre este problemahan 
sostenido, m uchas veces en contra el 
sentido comun emocional inmediato 
de mucho gente, la necesidad del

camino opuesto, reclamando mas 
bien, una perspectiva integral y una 
direccibn con objetivos politicos.

Veamos en concreto el caso de 
los penales <,Ha faltado alii mano 
dura? Solo alguien con memoria, in- 
tencionalmente muy corta, podria ol- 
vidar que en 1986 trescientos presos 
senderistas, la mayoria rendidos fue
ron matados para debelar un motin y 
que nunca nadie fue realmente san- 
cionado por hacerlo. iSolucionb la 
«mano dura» el problema? Evidente- 
mente no, pues seis ahos despues 
los senderistas eran mas duehos de 
los penales que nunca. Es.que la 
violencia exacerbada como solucibn 
al problema es, como ha escrito re- 
cientemente Miguel Gonzalez del Rio, 
el recurso de los incompetentes.

Asi, el mismo gobierno que durante 
veinte meses habia permitido el ab
solute descontrol en los penales fue 
el que decidib de pronto que ya no 
podia dejar pasar un dia mas y que 
habia que solucionar el problema ya. 
Evidentemente se tenia que recupe- 
rar el control de las carceles, cual- 
quier minimo esfuerzo de sensatez 
asi lo indica; pero lo que tambien 
hubiera desaconsejado una actitud 
minimamente reflexiva, mas aun con 
los resultados de la experiencia del 
86, era el volver a hacerlo al «costo 
que fuera».

Por ello si lo que autenticamente 
se buscaba era solucionar, de a ver- 
dad, el problema; habia que buscar 
metodos inteligentes, menos improvi- 
sados y humanamente menos costo- 
sos.

Nueva legislation 
antiterrorista

menor de 20 ahos a quien pertenezca 
a una organizacibn terrorista, no im- 
portando si participb o no en acciones 
terroristas. Las acusaciones de «ser 
terrorista» a los dirigentes populares 
o enemigos politicos, son un proble
ma siempre presente.

El «incitar» o «hacer apologia del 
terrorismo» (defenderlo o justificarlo) 
tarn bibn tiene penas graves. Siendo 
este un hecho que debe ser castiga- 
do, existe el peligro que toda denun- 
cia o acto de protesta por algun abuso 
o en defensa de derecho sea catalo-

gado como incitacibn o apologia del 
terrorismo.

En las disposiciones finales se eli- 
mina la figura de la desaparicibn for- 
zada como delito, lo cual hace temer 
que pueda recrudecer esta practica.

Es en cuanto al procedimiento de 
investigacibn y juzgamiento donde 
existe mas temor de arbitrariedad y 
falta de garantias. Se le da mayores 
facultades, «sin restricciones», a la 
policia para investigar el delito. A la 
vez que restringe la funcibn de la 
Fiscalia (defensora del pueblo y los

ver el caso?, <,cdmo se controlara 
que no hay cam bio de jueces o que 
un militar asuma el juzgamiento?. 
La ley no dice rada al respecto.

El contar con una legislacibn es
pecial para casos de terrorismo y con 
procedimientos mbs eficaces para in
vestigar, juzgar y reprim ir este delito, 
no pude llevar a dejar de lado garan
tias minimas de proteccibn de los 
derechos humanos bbsicos, mas aun 
en un regimen en el que no existe 
fiscalizacion y control del poderde los 
gobernantes ■

Con la nueva 
legislacidn 

anterrorista existe 

el peligro que 

cualquier persona 

detenida por 

protestor, pueda 
ser acusada de 

terrorismo.

n uzgarconmayorceloalosterro- 
q JJ ristasy aplicarles penas mas se- 

veras, es un reclame de la ciudadania 
y las propias autoridades y al mismo 
tiempo una necesidad urgente. Sin 
embargo, resulta preocupante que 
estos nuevos decretos leyes reafir- 
men el privilegio del aspecto militar y 
represivo y no tomen en cuenta las 
garantias basicas para el juzgamiento 
de cualquier delito en una sociedad 
civilizada.

DD.HH) que le corresponde de acuer- 
do a ley.

El derecho de defensa tambien se 
ve recortado, pues el abogado recien 
puede comunicarse con su defendido 
al momento de su manifestacibn ante 
el fiscal.

Al momento del juzgamiento, un 
juez al que no se podra identificar 
(«juez sin rostro») pues no se verb y 
no se sabrb quien es, serb quien 
juzgue y condene al acusado. 
iQuien controlarb que ese juez es 
competente y es el indicado para

La improvisada intervencitin en el penal Cas
tro Castro, puede tener consecuencias contra- 
producentes.

io) artamos, en primer lugar de 
u aclarar un error, a saber, que 
en el pais no se ha usado antes «mano 
dura». Quienes esto reclaman, no se 
atreven a decir en publico que lo que 
realmente quieren es la Ibgica del 
«vale todo». Porque, no debemoscaer 
en el error, la respuesta 
al fenbmeno senderista 
se ha reducido, hasta 
ahora, al terreno bbsica- 
mente militar; y ello, ade- 
mbs de ocasionar que el 
Peru se convierta en uno 
de los paises del mundo 
con peor record en mate
ria de violaciones a los 
derechos humanos, ha 
sido un factor que no so
lo no ha detenido al 
senderismo sino por el 
contrario lo ha alimenta- 
do.Se ha echado «gaso-

^De la “mano dura” 
al “vale todo”?

II
1



s derechos humanos
derechos humanos

La tarea sigue pendiente

Carlos Basombrlo

La muerte no es la solucion

Crear condiciones de paz

(

Jl R
San Martin: Banderas en alto

hi

ANDENES —23
22 —ANDENES

En el Departamento de San Mar
tin, la Comision de Pacificacion viene 
trabajando desde hace mas de un 
afio. Esta conformada por CORDES- 
AM, colegios profesionales, la aso- 
ciacion de alcaldes provinciales, ca-

La misma logica y los mismos 
errores se han cometido en la nueva 
legislacion antiterrorista. Que el que 
mata, destruye o aterroriza debe ser 
sancionado, quien Io duda. Pero quien 
con un minimo conocimiento de cau

sa, puede concluira partir de ello, que 
Io que hay que hacer es simplemente 
aumentar las penas sin limite o elimi- 
nar las garantias para la defensa. Se 
olvida muy facilmente que el Estado 
no puede actuar con la misma logica 
y nivel que quien se ha puesto de 
espaldas a la sociedad; que no puede 
juzgar al «ojo por ojo y diente por

La agudizacidn de la violencia en todo el pais ha llevado a amplios 
sectores de la sociedad civil de tres importantes regiones a 
organizarse en Consejos Regionales por la Paz.
En las regiones Jos£ Carlos Maridtegui, San Martin y Ucayali, bajo el 
impulso de la Iglesia Catdlica, vienen trabajando estas instancias con 
la comiin visidn de que pacificacibn y desarrollo son parte de una 

misma tarea.

El Concejo Regional por 
la Vida y la Paz de la region 
Mariategui se instald el 24 
de m arzo ultimo en la ciudad 
de Puno. La asamblea de 
instalacion estuvo presidida 
por el Obispo de Puno Mons. 
Mateo Calderon y contd con 
representantes de distintas 
organizaciones populares, 
colegios profesionales, par- 
tidos politicos, etc.

La conformacion de este ConGejo 
es fruto del trabajo previo en la re
gion impulsado por la Iglesia y 

otros sectores com prometidos, sobre 
todo a partir de la declaratoria del 
Estado de Emergencia, tai como Io 
recordo Mons. Calderon durante el 
discurso inaugural. Se menciono que 
a todos los sectores les corresponde 
jugar un papel activo para crear con
diciones de paz ya que es tarea de 
todos.

El 31 de mayo ultimo el Consejo 
se reunio en Tacna para aprobar sus 
estatutos. Ademas el Comite Ejecuti- 
vo que cuenta con una presidencia 
colegiada de los cuatro Obispos del 
Sur representados por Mons. Calde
ron, cred una secretaria ejecutiva, a 
cargo de Luz Herquinio.

Para este aho el Consejo por la 
Paz se propone sensibilizar a la po- 
blacion y generar una reflexion en los 
sectores organizados alrededor de 
tres temas ejes: pacificacion (justicia 
y DD.HH), producion y desarrollo y 
moralizacion. Finalmente pretenden 
ampliar la participacidn de otros sec
tores organizados de la poblacion (por 
ejemplo los colegios profesionales) y 
a otras zonas o instancias subre
gionales.

diente». Tiene, por el contrario que 
mostrarse legitimo y justo, sancio- 
nando severamente cuando debe, 
pero garantizando la defensa y limi- 
tando al minimo el riesgo de que 
«justos paguen por pecadores».

Nada de Io que se ha hecho ha 
aumentado, o va a aumentar en el 
future, la capacidad del Estado de 
enfrentar a la violencia senderista; 
como Io indican el terror cotidiano en 
Lima, las acciones militares sistem^- 
ticas en el campo, los «paros arma- 
dos», los asesinatos selectivos y la 
labor mas silenciosa de adoctrina- 
miento que continuan realizando, sin 
que se le oponga barrera social y 
politica alguna.

Que nadie pues se lleve al enga- 
fio, ni se ilusione con frases roncas o 
promesas faciles. La tarea de enfren
tar eficazmente el problema de la 
violencia, sigue pendiente y el golpe 
del 5 de abril no ha hecho sino retra- 
sarla, aumentando el costo que por 
ello los peruanos pagamos diaria- 
mente ■

aplicada contra los maoistas no 
impidio el triunfo de ellos en China 
y tampoco parece haber dado los 
resultados esperados en Cambo- 
ya y Laos. Porel contrario, la muerte 
parecio darle mas fuerza a tales 
movimientos.

La eficacia de la pena en tanto 
pueda persuadir al delincuente 
ante el miedo a la muerte se dis
cute mucho entre los penalis- 
tas. Mucho menos, por tanto, pu- 
diera persuadir a aquellos que 
fanatizadamente optan por tomar 
las armas contra sus hermanos. 
A no ser que se quiera volver al 
Talibn... ■

Todo parece indicar, sin embargo, 
que Io que realmente se queria era 
convertirel hecho en una victoria mi- 
litar que legitimara a la dictadura ante 
las multitudes. Era indudablemente 
mas rentable para las encuestas ali- 
mentar la logica del «Que bien, carajo, 
ya era hora de que se pusieran los 
pantalones», que reflexionar con la 
vision que un gobernante debe tener, 
sobre las contraproducentes conse- 
cuencias que puede tener malar a 50 
prisioneros, dejando la sospecha que, 
por Io menos en el caso de los dirigen- 
tes, esto fue hecho despues de que 
se rindieron. Para empezar, los 
victimarios podrian presentarse aho- 
ra como las victimas y exigir vengan- 
za, aumentando la violencia cotidiana 
a niveles de pavor.

Consejos regionales

Trabajando por la paz

fob —
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La humanidad entera io ha entendido 
asl, consagrando la vida como el su
premo valor y descartando la vengan- 
za como metodo de hacer justicia, 
postulando mas bien la rehabilitacion 
del reo.

Pero la propuesta gubernamental 
no deja de tener su atractivo para una 
poblacibn que sufre desde hace 12 
ahos el flagelo del terrorismo homici- 
da. Se necesita una respuesta efec- 
tiva y rapida y la pena de muerte 
aparece como posible.

Sin embargo, experiencias de 
otros paises nos muestran que la 
muerte como sancion es solo una 
respuesta aparente. La pena capital
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Para combatir el terrorismo se sigue 
aplicando una politica puramente 

militar, sigue pendiente una salida 

eficaz e integral.

Junto con la nueva legislacibn 
antisubversiva, una de cuyas 
medidas es la cadena perpetua 
para los terroristas, el Ing2 
Fujimori anuncib que se esta 
estudiando la posibilidad de 
aplicarles la pena de muerte. 
La potamica se ha vuelto a 
abrir.

[p) ara los cristianos el punto no 

admite mayor discusion:
Dios nos dio la vida y solo El tiene 
derecho a quitarnosla. Este princi- 
pio representa la superacion del 
barbaro «ojo por ojo, diente por 
diente» propio de la Ley del Talion.

Eva gssiM
[ n Sw *
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En el Departamento de San Mar
tin, la Comision de Pacificacion viene 
trabajando desde hace mas de un 
ano. Esta conformada por CORDES- 
AM, colegios profesionales, la aso- 
ciacion de alcaldes provinciales, ca-

Todo parece indicar, sin embargo, 
que Io que realmente se queria era 
convertirel hecho en una victoria mi- 
litar que legitimara a la dictadura ante 
las multitudes. Era indudablemente 
mas rentable para las encuestas ali- 
mentar la logica del «Que bien, carajo, 
ya era bora de que se pusieran los 
pantalones», que reflexionar con la 
vision que un gobernante debe tener, 
sobre las contraproducentes conse- 
cuencias que puede tener malar a 50 
prisioneros, dejando la sospecha que, 
por Io menos en el caso de los dirigen- 
tes, esto fue hecho despues de que 
se rindieron. Para empezar, los 
victimarios podrian presentarse aho- 
ra como las victimas y exigir vengan- 
za, aumentando la violencia cotidiana 
a niveles de pavor.

La misma logica y los mismos 
errores se han cometido en la nueva 
legislacion antiterrorista. Que el que 
mata, destruye o aterroriza debe ser 
sancionado, quien Io duda. Pero quien 
con un minimo conocimiento de cau

sa, puede concluira partir de ello, que 
Io que hay que hacer es simplemente 
aumentar las penas sin limite o elimi- 
nar las garantias para la defensa. Se 
olvida muy facilmente que el Estado 
no puede actuar con la misma logica 
y nivel que quien se ha puesto de 
espaldas a la sociedad; que no puede 
juzgar al «ojo por ojo y diente por

diente». Tiene, por el contrario que 
mostrarse legitimo y justo, sancio- 
nando severamente cuando debe, 
pero garantizando la defensa y limi- 
tando al minimo el riesgo de que 
«justos paguen por pecadores».

Nada de Io que se ha hecho ha 
aumentado, o va a aumentar en el 
future, la capacidad del Estado de 
enfrentar a la violencia senderista; 
como Io indican el terror cotidiano en 
Lima, las acciones militares sistem^- 
ticas en el campo, los «paros arma- 
dos», los asesinatos selectivos y la 
labor mas silenciosa de adoctrina- 
miento que continuan realizando, sin 
que se le oponga barrera social y 
politica alguna.

Que nadie pues se lleve al enga- 
fio, ni se ilusione con frases roncas o 
promesas faciles. La tarea de enfren
tar eficazmente el problema de la 
violencia, sigue pendiente y el golpe 
del 5 de abril no ha hecho sino retra- 
sarla, aumentando el costo que por 
ello los peruanos pagamos diaria- 
mente ■

aplicada contra los maoistas no 
impidio el triunfo de ellos en China 
y tampoco parece haber dado los 
resultados esperados en Cambo- 
ya y Laos. Porel contrario, la muerte 
parecio darle mas fuerza a tales 
movimientos.

La eficacia de la pena en tanto 
pueda persuadir al delincuente 
ante el miedo a la muerte se dis
cute mucho entre los penalis- 
tas. Mucho menos, por tanto, pu- 
diera persuadir a aquellos que 
fanatizadamente optan por tomar 
las armas contra sus hermanos. 
A no ser que se quiera volver al 
Talibn... ■

La agudizacidn de la violencia en todo el pais ha llevado a amplios 
sectores de la sociedad civil de tres importantes regiones a 
organizarse en Consejos Regionales por la Paz.
En las regiones Josb Carlos Maribtegui, San Martin y Ucayali, bajo el 
impulso de la Iglesia Catdlica, vienen trabajando estas instancias con 
la comiin visibn de que pacificacibn y desarrollo son parte de una 

misma tarea.

La conformacibn de este Consejo 
es fruto del trabajo previo en la re
gion impulsado por la Iglesia y 

otros sectores comprometidos, sobre 
todo a partir de la declaratoria del 
Estado de Emergencia, tai como Io 
recordb Mons. Calderon durante el 
discurso inaugural. Se mencionb que 
a todos los sectores les corresponde 
jugar un papel active para crear con
diciones de paz ya que es tarea de 
todos.

El 31 de mayo ultimo el Consejo 
se reunio en Tacna para aprobar sus 
estatutos. Ademas el Comite Ejecuti- 
vo que cuenta con una presidencia 
colegiada de los cuatro Obispos del 
Sur representados por Mons. Calde
ron, cred una secretaria ejecutiva, a 
cargo de Luz Herquinio.

Para este aho el Consejo por la 
Paz se propone sensibilizar a la po- 
blacibn y generar una reflexion en los 
sectores organizados alrededor de 
tres temas ejes: pacificacibn (justicia 
y DD.HH), producidn y desarrollo y 
moralizacidn. Finalmente pretenden 
ampliar la participacion de otros sec
tores organizados de la poblacibn (por 
ejemplo los colegios profesionales) y 
a otras zonas o instancias subre
gionales.

Consejos regionales

Trabajando por la paz
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El Cornejo Regional por 
la Vida y la Paz de la region 
Mariategui se instalb el 24 
de marzo ultimo en la ciudad 
de Puno. La asamblea de 
instalacibn estuvo presidida 
porelObispode Puno Mons. 
Mateo Calderon ycontd con 
representantes de distintas 
organizaciones populares, 
colegios profesionales, par- 
tidos politicos, etc.

La humanidad entera io ha entendido 
asi, consagrando la vida como el su
premo valor y descartando la vengan- 
za como metodo de hacer justicia, 
postulando mas bien la rehabilitacibn 
del reo.

Pero la propuesta gubernamental 
no deja de tener su atractivo para una 
poblacibn que sufre desde hace 12 
anos el flagelo del terrorismo homici- 
da. Se necesita una respuesta efec- 
tiva y rapida y la pena de muerte 
aparece como posible.

Sin embargo, experiencias de 
otros paises nos muestran que la 
muerte como sancibn es solo una 
respuesta aparente. La pena capital

i

Para combatir el terrorismo se sigue 
aplicando una politica puramente 
militar, sigue pendiente una salida 

eficaz e integral.

Junto con la nueva legislacibn 
antisubversiva, una de cuyas 
medidas es la cadena perpetua 
para los terroristas, el Ing2 
Fujimori anuncib que se esta 
estudiando la posibilidad de 
aplicarles la pena de muerte. 
La polbmica se ha vuelto a 
abrir.

[p) ara los Cristianos el punto no 

admite mayor discusibn: 
Dios nos dio la vida y solo El tiene 
derecho a quitarnosla. Este princi- 
pio representa la superacibn del 
barbaro «ojo por ojo, diente por 
diente» propio de la Ley del Talibn.
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mara de comercio, la asociacion de 
pequenos empresarios y la coordina- 
dora de partidos politicos.

La Comision viene impulsando 
desde su creacion varias acciones en 
favor de la paz, como la marcha y el 
foro del ano pasado. Para 1992 bus
can ampliar su convocatoria a organi - 
zaciones de caracter subregional 
como pueden ser comites de pro- 
ductores o rondas campesinas. 
Igualmente se pretende promover la 
conformacibn de comites provincia- 
les por la Paz y Desarrollo.

Atentos a los hechos de violencia 
que vive la region, la Comision, en un 
comunicado del 28 de abril, expresb 
su mas energica condena por los ase- 
sinatos cometidos por el MRTA en 
Tabalosos, Maceda, asi como por los 
crimenes de Sendero Luminoso en 
Cayena. Pero tambien exigen al Co- 
mando Politico Militar que cesen las 
detenciones arbitrarias como la ocu- 
rrida en San Miguel del Rio Mayo 
(Lamas) donde se detuvo a la mitad 
de la poblacion.

En ese mismo comunicado se lla- 
mo a la poblacion a un embandera- 
miento de todos los caserios, distritos 
y ciudades para expresar el rechazo 
del pueblo sanmartinense al «paro 
armadow convocado por el MRTA 
considerado como «una imposicion 
autoritaria y antidemocratica de este 
grupo sedicioso».

Contra viento y marea, el 2 de 
mayo quedd instalado el Consejo 
Regional por la Paz de la Region 
Ucayali. En la asamblea de instala- 
cion participaron 34 delegados, re- 
presentantes de distintas organiza- 
ciones de la region entre los que se 
encuentran colegios profesionales, la

asociacion de pequenos empresarios, 
asociacion de madereros, organiza- 
ciones nativas, etc.

La Presidencia del Consejo reca- 
yb en el Decano del Colegio de Perio- 
distas Jose Arias Padilla. Asi mismo, 
la asamblea acordb nombrar a Mons. 
Juan Luis Martin como Presidente 
Honorario.

La convocatoria al Consejo estu- 
vo a cargo de la Iglesia representada 
por el Obispo, quien -apoyado por un 
grupo de personas- desarrollo duran
te mes y medio un trabajo de sensibi- 
I izacibn sobre el tema que terminb en 
un Foro y una asamblea preparatoria 
donde se aprobb el reglamento elec
toral del Consejo.

Regionalization:

Proceso interrumpido
cierto con muchas dificultades, sen
tar las bases para el desarrollo de las 
regiones, buscando la participacion 
de los distintos sectores sociales.

Es importante remarcar que en 
diversos eventos, estudios y discu- 
siones, se ha sostenido que la unica 
manera de avanzar en este proceso, 
es que la poblacion organizada parti- 
cipe asumiendolo como propio y lo- 
grando que sus gobiernos regionales 
cuenten con los recursos econbmi- 
cos necesarios, que les permitan 
cumplir con sus atribuciones y satis- 
facer las expectativas de las regiones 
y sus respectivos pueblos. Estos re
cursos deberian ser utilizados de 
acuerdo a un plan y con una verdade-

ra autonomia econbmica y adminis- 
trativa que permitan conducir el pro
ceso.

En cuanto a la participacion de la 
poblacion, ha habido muchas limi- 
taciones: representantes que no se 
les conoce o que no han cumplido 
con su deber, expectativas insatis- 
fechas, manipulacibn partidaria, etc. 
Aun asi se iba generando conciencia 
de la necesidad de revertir esta si- 
tuacibn a partir de sus propias orga- 
nizaciones.

En Io que se refiere a los recursos 
econbmicos catalogados como de 
vida o muerte para las regiones, ha- 
bian sido bloqueados sistematica- 
mente por el gobierno actual.

^Cua! ha sido el rot de la 
Iglesia en la conformacidn 
del Consejo Regional por la 
Paz en Ucayali?

Yo pienso, como di jo el 
Presidente del Consejo, que 
el hecho de que se haya 
constrtuido el Consejo por 
la Paz, que se haya hecho 
con el orden y la darldad 
que hemos tenido, se debe 
principalmente a la fuerza 
moral de la Iglesia.

I Ud. piensa que es posi- 
ble lograr la paz sin desa
rrollo?

Yo pienso que no puede 
haber una pacificacion si 
no hay un minimo de bien* 
estar y de medios materia* 
les para vivir. Santo Tom^s 
deci'a que hay situaciones 

de vida, situaciones mate* 
riales y fisicas que Impiden 
la virtud, entonces pueden 
impedir tambien la paz.

Pero limitario solo a esto 
me parece mal porque el 
problema es mucho mayor 
que un problema de pobre- 
za. Hay una gran falla en la 
promocidn humana actual-

merrte. Puede haber un de
sarrollo material pero la 
education en muchos si- 
tios es un desastre.

Tambien si se habla de 
desarrollo y no se incluye 
un desarrollo moral, sino 
hay un aspecto de contien* 
cia estamos ante algo gra
ve para el future del Perri. 
Hay el peligro de enfocar el 
desarrollo por el lado finan- 
ciero, material, y esto Io sa- 
bemos por la experientia 
de paises muy bien desa- 
rrollados que est£n con 
problemas gravisimos.

FEEJ ste deseo y al mismo tiempo 
l!=i permanente bandera de lucha 

de los provincianos implica la demo- 
cratizacibn del poder politico y econb- 
mico de nuestra patria, cuyos recur
sos deben ser disfrutados y adminis- 
trados directamente por sus propios 
pobladores.

El proceso de regionalizacibn ini- 
ciado ahos atras intentaba, si bien es

A pocos dias del golpe de 
estado, ei Ing. Fujimori 
disol vid las Asambleas 
Regionales, nombrando 
Consejos transitorios de 
administracibn regional. 
Luego nombrb 
«provisionalmente» a 
gente de «su» confianza 
como presidentes de las 
regiones. De esta manera 
y acusando de ineficientes 
y corruptos a los 
gobiernos regionales, se 
posterga una vez mbs la 
posibilidad de lograr ese 
viejo anhelo de los 
pueblos del interior, a 
saber, la descentralizacibn 

del pais.

Mons. Juan Luis Martin:

Fuerza Moral de la Iglesia

Una vez mas se posterga el anhelo de los pueblos del interior, la descentralizacidn del 

pals.
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ductores o rondas campesinas. 
Igualmente se pretende promover la 
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Tabalosos, Maceda, asi como por los 
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Cayena. Pero tambien exigen al Co- 
mando Politico Militar que cesen las 
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(Lamas) donde se detuvo a la mitad 
de la poblacion.

En ese mismo comunicado se lla- 
mo a la poblacion a un embandera- 
miento de todos los caserios, distritos 
y ciudades para expresar el rechazo 
del pueblo sanmartinense al «paro 
armado» convocado por el MRTA 
considerado como «una imposicion 
autoritaria y antidemocratica de este 
grupo sedicioso».

Contra viento y marea, el 2 de 
mayo quedo instalado el Consejo 
Regional por la Paz de la Region 
Ucayali. En la asamblea de instala- 
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presentantes de distintas organiza- 
ciones de la region entre los que se 
encuentran colegios profesionales, la

asociacion de pequenos empresarios, 
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ciones nativas, etc.

La Presidencia del Consejo reca- 
yb en el Decano del Colegio de Perio- 
distas Jose Arias Padilla. Asi mismo, 
la asam blea acordb nom brar a Mons. 
Juan Luis Martin como Presidente 

Honorario.
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Paz en Ucayali?

Yo pienso, como dijo el 
Presidente del Consejo, que 
el hecho de que se haya 
constituido el Consejo por 
la Paz, que se haya hecho 
con el orden y la daridad 
que hemos tenido, se debe 
principalmente a la fuerza 
moral de la Iglesia.

I Ud. piensa que es posi- 
ble lograr la paz sin desa- 
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Yo pienso que no puede 
haber una padficacion si 
no hay un minimo de bien- 
estar y de medios materia* 
les para vivir. Santo Tomcis 
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de vida, situadones mate* 
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la virtud, entonces pueden 
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problema es mucho mayor 
que un problema de pobre- 
za. Hay una gran falla en la 
promocidn humana actual-

La convocatoria al Consejo estu- 
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sos deben ser disfrutados y adminis- 
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En cuanto a la participacibn de la 
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taciones: representantes que no se 
les conoce o que no han cumplido 
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como presidentes de las 
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S6lo criticas y obstaculos

Los problemas de las regiones deben tratarse con la parhcipacibn orgamzada 

de la poblacibn.

central ponia para la transferencia de 
recursos. Resulta por ello curioso las 
razones de Fujimori para detener la 
regionalizacion.

Sobre este proceso ha dicho que 
... «nacio contaminado por los vi- 
cios del sistema politico tradicional, 
y que en lugar de ser hoy solucidn, 
es un multiplicado problema, pues 
ha generado mini-centralismos re
gionales y una nueva frustacion 
nacional. Frondosas burocracias, 
hambrientas de poder y de recursos 
fiscales se han instaurado en la ma- 
yoria de los gobiernos regionales y 
estan reproduciendo todos los vicios

de cada zona, con la demora en la 
entrega de los Fondos de Compen- 
sacion Regional, o cuando fomenta- 
ba conflictos entre gobiernos locales 
y regionales.

Despues de tanta critica ^que 
se propone o que ha hecho Fuji
mori a dos meses de realizado el 
golpe?:

Entonces nos preguntamos 
icon las propuestas hechas hasta 
ahora se resolveran los problemas 
de las regiones? ^se lograra la «de- 
mocracia real» que propuso el 5 de 
abril?

Creemos que no, pues como 
sabemos los problemas de las re
giones son de otra naturaleza, 
cuya solucion debe iniciarse con la 
presencia, participacion y fiscaliza- 
cion de los diversos sectores orga- 
nizados y no concentrando el poder 
en una sola persona, que parece 
com prender la democracia real como 
un gobierno dirigido y controlado por 
el mismoB

- que la eleccion de todos los 
miembros de los gobiernos regio

nales sea por voto directo. Alpare- 
cer con ello desconoceria la pre

sencia de los representantes de 
las organizaciones sociales y cul- 
turales de cada region: de las co- 
munidadescampesinas, comedo- 
res populares, universidades, etc. 
Esta reforma ya habfa sido apro- 
bada en el Parlamento.

- ha dictado recientemente una 
norma por la que el nuevamente 
creado Ministerio de la Presiden- 
cia maneje los recursos de las 
regiones (desde Lima).

- reducir el numero de diputados 
regionales y la burocracia

La semilla es uno de los factores m^s importantes dentro de ia produccibn de un cultivo, que no requiere 
mayor inversion o gasto. Pero es muy poco Io avanzando en nuestro pais, sobre mejoramiento de variedades 
y sobre todo en los canales de comercializacidn o distribucidn de semilla mejorada hacia los agricultores. 
Esto ocurre principalmente con cultivos alimenticios.

culti vos no prosperan entre otras cau- 
sas por Io siguiente:

- La obtencion de nuevas varieda
des esta mas en funcion del interes de 

los fitomejoradores antes que de los 
consumidores y de los agricultores.

- No existe mayor trabajo de pro- 
mocion de las nuevas variedades y 
sobre todo no existen canales de dif u- 
sidn que permitan la llegada de semi
lla de buena calidad a la gran mayoria 
de agricultores. Gran parte de este 
campo de la comercializacidn es 
asumido por semilleristas privados 
que encarecen altamente la semilla y 
la hacen inalcanzable para los agri
cultores.

ceso de regionalizacion que reduzca 
la burocracia y el numero de diputa
dos regionales...»

Sin embargo, las razones de fon- 
do son de orden politico. No le con- 
venia que las regiones se fortalez- 
can porque dentro de su concep- 
cion centralista y personalista (a pe- 
sar de sus discursos), el desarrollo 
del pais debia ser dirigido y contro
lado desde la capital. Ello se de- 
muestra con las constantes obstacu- 
los que ponia a la transferencia de la 
empresas del Estado a la regiones, 
con la negativa a entregar los cano- 
nes por la explotacidn de los recursos

Huaura:

^Por que es importante 
producir semillas?

y taras del viejo centralismo lime- 
ho...»

En ese sentido dentro de los obje- 
tivos de su gobierno sehalaba que se 
debia «descentralizar las facultades 
del gobierno central mediante un pro-

El proceso de regionalizacion 
atravesaba, pues, series problemas 
de distinta indole siendo su principal 
limitacion las trabas que el gobierno

Fq ) or el contrario, en cultivos in- 
Lr dustrialesydeexportacion.asi 

como de algunas hortalizas Io logrado 
hasta el presente es muy importante. 
Por ejomplo: en el mercado se en- 
cuentra gran cantidad de hibridos de 
alta productividad de maiz amarillo; 
en algodon se ha logrado producir 
importantes variedades de fibra larga 
y resistente; en esparrago, tomate y 
algunos otros el sector privado ha 
introducido nuevas variedades y so
bre todo controla la comercializacion 

de la semilla.
iy por que no ocurre esto con 

cultivos que forman parte de la canas
ta familiar de la gran mayoria de fami- 
lias peruanas como maiz choclo, el 
frijol, el zapallo, laquinua, el camote y 
diversas menestras y legumbres de 
origen peruano?.

Los grandes esfuerzos del Estado 
a traves del INIAA (Institute Nacional 
de Investigacion Agraria y 

Agroindustrial) y de las Universida
des para investigar y mejorar estos

‘ t, v
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razones de Fujimori para detener la 
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Sobre este proceso ha dicho que 
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y que en lugar de ser hoy solution, 
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turales de cada region: de las co- 
munidadescampesinas, comedo- 
res populares, universidades, etc. 
Esta reforma ya habla sido apro- 
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ta familiar de la gran mayoria de fami- 
lias peruanas como malz choclo, el 
frijol, el zapallo, laquinua, el camote y 
diversas menestras y legumbres de 
origen peruano?.

Los grandes esfuerzos del Estado 
a traves del INIAA (Institute National 
de Investigation Agraria y 

Agroindustrial) y de las Universida
des para investigar y mejorar estos

»«■,
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28 —ANDENES ANDENES —29

En el case del frijol, que es uno de 
los cultivos estrategicos para mejorar 
la al I m entacion de la poblacion perua
na, los logros en el mejoramiento de 
variedades y semilla han sido impor- 
tantes, pero esto no se ve ref lejado en 
el campo. La gran mayoria de agricul- 
tores aun mantienen sus variedades 
tradicionales (altamente susceptibles 
a enfermedades, muy tardias y de 
baja product! vidad).

Otros agricultores utilizan el grano 
de consumo para semilla con la cual 
hay el riesgo de mezclas varietales, 
impurezas, etc.

Vemos pues que no existen ca
nales que permitan la adecuada 
transterencia de la investigacion ha- 
cia la gran mayoria de agricultores. Y 
es la poblacion quien se ve afectada 
por esta deficiencia ya que dejara de 
recibir mayor production de alimen- 
tos nutritivos.

Frente a esta realidad, el CIAT 
(Centro International de Agricultura 
Tropical) a traves de su programa de 
frijol para la zona andina y el INIAA 
han convocado a los mismos agricul
tores y/o ONGs que trabajan en el 
campo, para desarrol lar un importan- 
te trabajo que permita poner a dispo
sition de los agricultores los resulta- 
dos de la investigacion, sobre todo en 
semilla de nuevas variedades.

Se trata de capacitar a agriculto
res Ifderes en cada valle de la costa 
peruana para que sean semilleristas 
y reciban la semilla basica para incre
mentaria y ponerla a disposition de 
los demas agricultores.

Es as! como se iniciaron estas 
experiencias en varies valles de costa 
central. En el Valle de Huaura, un 
pequeho grupo de agricultores lide-

Entre lo logrado 
hasta el presente 

en cultivos 
industriales y de 

exportacidn se 
encuentra el nidiz 

amarillo.

de lado intereses altamente lucrati- 
vos de empresas semilleras privadas 
que por mucho tiempo han acapara- 
do el negocio de semillas.

En resumen se trata de poner en 
manos de los agricultores, semilla de 
buena calidad, en constante renova
tion y sobre todo a un menor precio. 
Este esfuerzo tiene que ser apoyado 
por las ONGs agrarias mediante un 
proyecto de promocion para el uso de 
semilla mejorada.

Todo queda ahora en manos de 
los agricultores lideres y de las ONGs

poblacion peruana.
Recordemos que brindando semilla 

de buena calidad a nuestros agriculto
res estaremos aportando al incremento 
de la produccion y por consiguiente 
pondremos al alcance de la poblacion 
alimentos nutritivos y baratos ■

Nadie puede decir que nunca ha escuchado sea en la 
ciudad, en los pueblos o en el campo a un peruano 
insultando a otro peruano gritandole «cholo bruto», o

«Somos una sociedad proclamada como Repiiblica, pero donde todos 
los hombres no tienen el mismo valor. Unos valen m$s que otros y con 
frecuencia estas distinciones tienen que ver con el color de su piel»

Superar el racismo:

Vivir con respeto y 
tolerancia

res, con el transcurso de los ahos, ha 
logrado introducir importantes varie
dades de frijol canario y ahora se 
intentacon maizcholo, vainita, arveja 
y pallares.

Actualmente hay muy buenas va
riedades de frijol para costa central 
que se caracterizan por:

- Ser resistentes a enfermedades 
como la roya y el virus con la cual se 
logra abaratar tremendamente los 
costos de production.

- Ser precoces, se ha logrado va
riedades que se cosechan en 3 me-

ses con lo cual se pueden hacer va- 
rias campahas en el aho.

- Ser tolerantes a la sequla, al 
calor, etc., para superar dificultades 

climaticas.
- Ser altamente productivas.
La produccion de semilla permite 

un canal directo de investigacion al 
servicio de los agricultores, dejando

de mejorar la la alimentation de la 
poblacion peruana.

peruanos. ^Era cierto? 
ide donde sale ese 
racismo? icual es su ; 
origeiT o causa en 
nuestro pais? ^Tiene 
algo que ver con estos 
ultimos 500 ahos de 
nuestra historia?. Gier- > 
tamente que si. Ento- 
nces tenemos que re- 
cordar nuestra historia. 

Una de las funciones 
de la historia esenfren- 

tarnos con nosotros 
mismos, algo asi como 
mirarnos en un espejo 
para ver realmente 
quienes somos.

nn aygentequecomentaqueesodelos500ahoses 
LnJ «cosa de espaholes» y que tiene poco que ver con 

nosotros. Pero si vamos reflexionando tendriamos que 
admitir que no es asi.

Hay cosas que pasan entre nosotros que nos hacen 
pensar ipor que sera r 
asi? Por ejemplo du
rante la ultima con- | 
tienda electoral entre 
Fujimori y Vargas Llosa 
se decia que nueva- 
mente un fuerte racis
mo aparecia entre los

*

J
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En el case del frijol, que es uno de 
los cultivos estrategicos para mejorar 
la al Imentacion de la poblacion perua
na, los logros en el mejoramiento de 
variedades y semilla han sido impor- 
tantes, pero esto no se ve ref lejado en 
el campo. La gran mayoria de agricul- 
tores aun mantienen sus variedades 
tradicionales (altamente susceptibles 
a enfermedades, muy tardias y de 
baja product! vidad).

Otros agricultores utilizan el grano 
de consumo para semilla con la cual 
hay el riesgo de mezclas varietales, 
impurezas, etc.

Vemos pues que no existen ca
nales que permitan la adecuada 
transferencia de la investigacion ha- 
cia la gran mayoria de agricultores. Y 
es la poblacion quien se ve afectada 
por esta deficiencia ya que dejara de 
recibir mayor produccion de alimen- 
tos nutritives.

Frente a esta realidad, el CIAT 
(Centro Internacional de Agricultura 
Tropical) a traves de su programa de 
frijol para la zona andina y el INIAA 
han convocado a los mismos agricul
tores y/o ONGs que trabajan en el 
campo, para desarrol lar un importan- 
te trabajo que permita poner a dispo- 
sicion de los agricultores los resulta- 
dos de la investigacion, sobre todo en 
semilla de nuevas variedades.

Se trata de capacitar a agriculto
res Ifderes en cada valle de la costa 
peruana para que sean semilleristas 
y reciban la semilla basica para incre
mentaria y ponerla a disposicion de 
los demas agricultores.

Es as! como se iniciaron estas 
experiencias en varies valles de costa 
central. En el Valle de Huaura, un 
pequeho grupo de agricultores lide-

de lado intereses altamente lucrati- 
vos de empresas semilleras privadas 
que por mucho tiempo han acapara- 
do el negocio de semillas.

En resumen se trata de poner en 
manos de los agricultores, semilla de 
buena calidad, en constante renova- 
cidn y sobre todo a un menor precio. 
Este esfuerzo tiene que ser apoyado 
por las ONGs agrarias mediante un 
proyecto de promocion para el uso de 
semilla mejorada.

Todo queda ahora en manos de 
los agricultores lideres y de las ONGs

Nadie puede decir que nunca ha escuchado sea en la 
ciudad, en los pueblos o en el campo a un peruano 
insultando a otro peruano gritandole «cholo bruto», o

«Somos una sociedad proclamada como Republics, pero donde todos 
los hombres no tienen el mismo valor, linos valen mis que otros y con 
frecuencia estas distinciones tienen que ver con el color de su piel»

t *
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Superar el racismo:

Vivir con respeto y 
tolerancia

ses con Io cual se pueden hacer va- 
rias campahas en el aho.

- Ser tolerantes a la sequia, al 
calor, etc., para superar dificultades 

climaticas.
- Ser altamente productivas.
La produccion de semilla permite 

un canal directo de investigacion al 
servicio de los agricultores, dejando

res, con el transcurso de los ahos, ha 
logrado introducir importantes varie
dades de frijol canario y ahora se 
intentacon maizcholo, vainita, arveja 
y pallares.

Actualmente hay muy buenas va
riedades de frijol para costa central 
que se caracterizan por:

- Ser resistentes a enfermedades 
como la roya y el virus con la cual se 
logra abaratar tremendamente los 
costos de produccion.

- Ser precoces, se ha logrado va
riedades que se cosechan en 3 me-

para llevar adelante el gran proyecto 
de mejorar la la alimentacion de la 
poblacion peruana.

Recordemos que brindando semilla 
de buena calidad a nuestros agriculto
res estaremos aportando al incremento 
de la produccion y por consiguiente 
pondremos al alcance de la poblacion 
alimentos nutritives y baratos ■

nn aygentequecomentaqueesodelos500ahoses 
Lnl «cosa de espaholes» y que tiene poco que ver con 

nosotros. Pero si vamos reflexionando tendriamos que 
admitir que no es asi.

Hay cosas que pasan entre nosotros que nos hacen 
pensar ^por que sera < 
asi? Por ejemplo du
rante la ultima con- 
tienda electoral entre 
Fujimori y Vargas Llosa 
se decia que nueva- 
mente un fuerte racis
mo aparecia entre los 
peruanos. ^Eracierto? 
i,de donde sale ese 
racismo? icual es su - 
origerT o causa en 
nuestro pais? ^Tiene 
algo que ver con estos 
ultimos 500 ahos de 
nuestra historia?. Cier- 
tamente que si. Ento- 
nces tenemos que re- 
cordar nuestra historia. 

Una de las funciones 
de la historia esenfren- 
tarnos con nosotros 
mismos, algo asi como 
mirarnos en un espejo 
para ver realmente 
quienes somos.

Entre lo logrado

hasta el presente ’ a  m  
en cultivos

industriales y de 
exportacidn se .

encuentra el mdiz

amarillo.
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Separar las razas
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Valorar nuestras diferencias

I

Todos contra el Indio

Aristides ManihuariDespues de la rebelion de Tupac Amaru la
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administracion colonial va contra todo Io que podia ser 
considerado como cultura de los indios. Prohiben el tea- 
tro y la pintura indigena, la lectura de los «Comen- 
tarios Reales», el uso del quechua y la vestimenta 
tradicional.

El indio comienza a ser tan menospreciado como 
temido por quienes no Io son. Vienen las guerras de la 
Independencia y al final los patriotas admiten que su 
victoria ha sido posible gracias a tropas indigenas.

Surge la idea de integrar al indio en la republica como 
ciudadano pero la revolucion aparte de romper con Es

pana y hacer desaparecer la aristocracia colonial, no 
cambia mucho el trato diario entre las gentes del pais. La 
Republica hereda los conflictos y los problemas raciales 
de la coIonia.

En el tiempo del Mariscal Ramon Castilla se abolio la 
esclavitud (1854) y se suprimio el tribute indigena pero 
para el la solucion del problema nacional requeriafomentar 
la imigracidn de «hombres robustos laboriosos, morales y 
cuya noble raza cruzandola con la nuestra la mejore». 
Debian ser blancos, europeos pero vinieron chinos y 
fueron tratados como los esclavos negros.

En la epoca de Castilla (1847) se inicio la 
Hamada Reconquista de la Amazonia con varias 
expediciones militares, donde, segun nuestro 
historiador Pablo Macera, se desato enesos lugares 
de la selva central «una guerra de exterminio 
terrible».

Pasaron los afios y vino el conflicto con Chile 
1879-1883 que puso en evidencia la poca unidad 
existente en el pais. Por ello, despues de la derrota, 
se inicio una reflexion sobre la nacion peruana, 
cuyo exponente mAs destacado fue el escritor 
Gonzales Prada, quien sefialo que el principal 
problema del pais era la marginacion del indio. Esta 
reflexion fue continuada en las siguientes decadas 
por muchos intelectuales peruanos, entre ellos 
Jose Carlos Mariategui.

Pero a pesar de estas reflexiones y de luchas a 
favor del indio, el problema del racismo y del 
desprecio social esta todavia muy presente entre 
nosotros, acompahado por el autoritarismo y la 
violencia, dos cosas que siempre van con el racismo.

iComo podemos superar este racismo y vivir 
con respeto y tolerancia la vision que Arguedas 
tuvo de un Peru de «todas las sangres», un pais 
realmente democratico? Un elemento basico es 
reconocer quienes somos. Somos un pais con 
muchas razas y culturas, hay que valorar el aporte 
de las diferentes razas y culturas, reconocernos 
iguales pero diferentes. Hay que crearcondiciones 
para lograr todo esto. Una de ellas, acaso la principal, 
es construir un pais en el cual todos seamos 
iguales politica y juridicamente. Puede ser que 
estas condiciones esten apareciendo desde la 
organizacion popular y desde la cultura popular 
donde se recoge la antigua tradicion andina; en 
especial en la practica de la organizacion, los 
valores de solidaridad, la reciprocidad (Hoy por ti, 
mahana por mi) y el respeto a la naturaleza. Lo 
cierto es que el cam bio tiene que surgir de nosotros 
mismosB

* Buena parte de esta reflexion ha sido tomada 
del libro «Buscando un lnca» de Alberto Flores 
Galindo.

En Nauta, Loreto, los promotores de saiud 
esten recordando su historia y recogiendo los 
conocimientos de sus abuelos sobre la 
medlclna tradicional. Nos parece Importante 
hacer conocerestos aportes, publicados en el 
Boletin Camatahuara, para que sirvan de 
estimulo a los lectores de ANDENES yse 
animen a tomar en cuente los conocimientos 
de sus antepasados y la historia de sus 
pueblos.

Nuestra Historia

' I

uando llegaron los blancos a nuestro terri- 
torio, hace 500 anos, cuentan que en la 

selva habi'a grandes pob lactones y que solo en la 
Amazonia habfa mas de 10 mlllones de indige
nas. Las culturas de los rios hiapo, Ucayali y 
Amazonas eran impresionantes.

Cuando llegaron los europeos trajeron pastes 
y con ello empezaron a morirse miles de nuestros 
antepasados. Las epidemias de Sarampidn, Vi* 
ruela, Titus, Gripa... son algnas de las enfermeda- 
des que casi eliminan a nuestros hermanos de 
ese tiempo.

Hubo fuertes catarros con fiebre y murieron 
mas del 75% de nuestra poblacion, los que que- 
daron eran pocos y estaban desanimados por* 
que habian perdido a sus grandes jefes, la po- 
blacion quedo desorga n izada y bastante debilita- 
da.

Ahora puesyaestamos recapacitando mucho, 
antes no sabiamos como defendernos, no tem'a- 
mos hospitates, sblo se curaba y se sanaba con 
remedios naturales, que son muchos y que hoy 
dia ya no sabemos utilizar.

Pero no hay que abandonar lo nuestro, porque 
cuando curamos con remedios remedios vegeta
tes, nos damos cuenta que en muchos casos 
Sana major la enfermedad que con las medicinas 
comerciales y ademds utilizamos los med ios mas 
baratos y mas senclllos que Nuestro Padre ha 
puesto a nuestro alcance para curarnos. Con 
esto no queremos decir que rechacemos la me- 
dicina, las vacunas... de los blancos. Cuando es 
necesario, usamos los remedios de la botica.

«indio sucio», o «negro bemb6n», o «serrano, recien 
bajado», «blanco pituco». Eso es racismo. Esuna manera 
de mirar y tratar a los otros que de hecho consideramos 
diferentes y ademas inferiores a nosotros. Por eso siendo 
uno racista, desprecia al otro y se le trata mal, se le 
margina, se le pone a un lado.

Segun el historiador Alberto Flores Galindo, por racismo 
se entiende algo masque el menosprecio y lamarginacion. 
Se trata de una manera de pensar que justifica la 
dominacion social, quiere decir, que una raza domina a 
otra por considerarse mejor y mas fuerte que la otra. En el 
Peru, el origen o la raiz de esa manera de pensar 
lo encontramos en la dominacion colonial que los 
peruanos sufrimos por siglos. El racismo es algo 
que hemos heredado de la coIonia, es parte de 
nuestra herencia colonial.

Antes de la coIonia existieron «runas» 
(hombres) de los diferentesgrupos etnicos como 
los quechuas, aymaras, chancas, conibo - shipibo, 
etc. Recien, con la conquista surge la categoria 
de «indio» con el proposito, de parte de los 
espaholes,de metertodasestasdiferentesculturas 
vencidas en un solo grupo. Y despues, para el 
mejor control de los vencidos se proyeetd un 
modelo de sociedad en la que co-existieran dos 
republicas, la de los indios por un lado y la de los 
espaholes por otro.

Esa separacion de razas se veia en una ciudad 
como Lima en la epoca de la coIonia. El barrio de 
los espaholes estaba claramente separado del 
barrio de los indios. Algo similar ocurria con las 
parroquias. Los libros de bautismo eran tambien 
diferentes. En uno se anotaban las partidas 
correspondientes a espaholes criollos, mestizos y negros 
y en el otro las de indios. En otra ciudad como el Qosco, 
la poblacion se dividia entre indios y mestizos de un lado 
y espaholes de otro. Ademas, en la sociedad colonial no 
solo se separaba a ricos de pobres tambien se fomentaba 
la rivalidad entre los pobres mismos y entre los indios y 
negros.
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administracion colonial va contra todo Io que podia ser 
considerado como cultura de los indios. Prohiben el tea- 
tro y la pintura indigena, la lectura de los «Comen- 
tarios Reales», el uso del quechua y la vestimenta 
tradicional.

El indio comienza a ser tan menospreciado como 
temido por quienes no Io son. Vienen las guerras de la 
Independencia y al final los patriotas admiten que su 
victoria ha sido posible gracias a tropas indfgenas.

Surge la idea de integrar al indio en la republica como 
ciudadano pero la revolucion aparte de romper con Es

pana y hacer desaparecer la aristocracia colonial, no 
cambia mucho el trato diario entre las gentes del pais. La 
Republica hereda los conflictos y los problemas raciales 
de la coIonia.

En el tiempo del Mariscal Ramon Castilla se abolid la 
esclavitud (1854) y se suprimio el tribute indigena pero 
para el la so lucid n del problema nacional requeria fomentar 
la imigracidn de «hombres robustos laboriosos, morales y 
cuya noble raza cruzandola con la nuestra la mejore». 
Debian ser blancos, europeos pero vinieron chinos y 
fueron tratados como los esclavos negros.

En la epoca de Castilla (1847) se inicid la 
Hamada Reconquista de la Amazonia con varias 
expediciones militares, donde, segun nuestro 
historiador Pablo Macera, se desato en esos lugares 
de la selva central «una guerra de exterminio 
terrible».

Pasaron los afios y vino el conflicto con Chile 
1879-1883 que puso en evidencia la poca unidad 
existente en el pais. Por ello, despues de la derrota, 
se inicid una reflexion sobre la nacion peruana, 
cuyo exponente mds destacado fue el escritor 
Gonzales Prada, quien sefialo que el principal 
problema del pais era la marginacion del indio. Esta 
reflexion fue continuada en las siguientes decadas 
por muchos intelectuales peruanos, entre ellos 
Jose Carlos Mariategui.

Pero a pesar de estas reflexiones y de luchas a 
favor del indio, el problema del racismo y del 
desprecio social esta todavia muy presente entre 
nosotros, acompanado por el autoritarismo y la 
violencia, dos cosas que siempre van con el racismo.

iComo podemos superar este racismo y vivir 
con respeto y tolerancia la vision que Arguedas 
tuvo de un Peru de «todas las sangres», un pais 
realmente democratico? Un elemento basico es 
reconocer quienes somos. Somos un pais con 
muchas razas y culturas, hay que valorar el aporte 
de las diferentes razas y culturas, reconocernos 
iguales pero diferentes. Hay que crear condiciones 
para lograr todo esto. Una de ellas, acaso la principal, 
es construir un pais en el cual todos seamos 
iguales politica y juridicamente. Puede ser que 
estas condiciones esten apareciendo desde la 
organizacion popular y desde la cultura popular 
donde se recoge la antigua tradicion andina; en 
especial en la practica de la organizacion, los 
valores de solidaridad, la reciprocidad (Hoy por ti, 
mahana por mi) y el respeto a la naturaleza. Lo 
cierto es que el cam bio tiene que surgir de nosotros 
mismos a

* Buena parte de esta reflexion ha sido tomada 
del libro «Buscando un lnca» de Alberto Flores 
Galindo.

En Nauta, Loreto, los promotores de salud 
estan recordando su historia y recogiendo los 
conocimientos de sus abuelos sobre la 
mediclna tradicional. Nos parece importante 
hacer conocerestos aportes, publlcados en el 
Boletin Camatahuara, para que sirvan de 
estimuto a los lectores de ANDENES yse 
animen a tomaren cuenta los conocimientos 
de sus antepasados y la historia de sus 
pueblos.

I

uando llegaron los blancos a nuestro terri- 
torlo, hace 500 anos, cuentan que en la 

selva habia grandes poblaciones y quesdlo en la 
Amazonia habia mas de 10 millones de indige
nes. Las culturas de Ips rios Napo, Ucayali y 
Amazonas eran impresionantes.

Cuando llegaron los europeos trajeron pastes 
y con ello empezaron a morirse mi les de nuestros 
antepasados. Las epkfemias de Sarampldn, Vi* 
ruela, Titus, Gripa... son algnas de las enfermeda- 
des que casi eliminan a nuestros hermanos de 
ese tiempo.

Hubo fuertes catarros con fiebre y murierbn 
mas def 75% de nuestra poblacion, los que que- 
daron eran pocos y estaban desanimados por* 
que habian perdido a sus grandes jefes, la po- 
blacionquedodesorganizaday bastantedebiiita- 
da.

Ahora puesya estamos recapacitando mucho, 
antes no sabiamos como defendemos, no tenia- 
mos hospltates, sdlo se curaba y se sanaba con 
remedios naturales, que son muchos y que hoy 
dia ya no sabemos utiltzar.

Pero no hay que abandonar lb nuestro, porque 
cuando curamos con remedios remedios vegeta* 
les, nos damos cuenta que en muchos casos 
sana mejorla enfermedad que con las medicinas 
comerciales y ademds utiiizamos los med ios mbs 
baratos y mas sencillos que Nuestro Padre ha 
puesto a nuestro alcance para curarnos. Con 
esto no queremos decir que rechacemos la me
dicine, las vacunas... de los blancos. Cuando es 
necesario, usamos los remedios de la botica.

«indio sucio», o «negro bembon», o «serrano, recien 
bajado», «blanco pituco». Eso es racismo. Es una manera 
de mirar y tratar a los otros que de hecho consideramos 
diferentes y ademas inferiores a nosotros. Por eso siendo 
uno racista, desprecia al otro y se le trata mal, se le 
margina, se le pone a un lado.

Segun el historiador Alberto Flores Galindo, por racismo 
se entiende algo masque el menosprecio y lamarginacion. 
Se trata de una manera de pensar que justifica la 
dominacion social, quiere decir, que una raza domina a 
otra por considerarse mejor y mas fuerte que la otra. En el 
Peru, el origen o la raiz de esa manera de pensar 
lo encontramos en la dominacion colonial que los 
peruanos sufrimos por siglos. El racismo es algo 
que hemos heredado de la coIonia, es parte de 
nuestra herencia colonial.

Antes de la coIonia existieron «runas» 
(hombres) de los diferentesgrupos etnicos como 
los quechuas, aymaras, chancas, conibo - shipibo, 
etc. Recien. con la conquista surge la categoria 
de «indio» con el proposito, de parte de los 
espanoles, de meter todasestasdiferentesculturas 
vencidas en un solo grupo. Y despues, para el 
mejor control de los vencidos se proyecto un 
modelo de sociedad en la que co-existieran dos 
republicas, la de los indios por un lado y la de los 
espaholes por otro.

Esa separacion de razas se veia en una ciudad 
como Lima en la epoca de la coIonia. El barrio de 
los espaholes estaba claramente separado del 
barrio de los indios. Algo similar ocurria con las 
parroquias. Los libros de bautismo eran tambien 
diferentes. En uno se anotaban las partidas 
correspondientes a espaholes criollos, mestizos y negros 
y en el otro las de indios. En otra ciudad como el Qosco, 
la poblacion se dividia entre indios y mestizos de un lado 
y espaholes de otro. Ademas, en la sociedad colonial no 
solo se separaba a ricos de pobres tambien se fomentaba 
la rivalidad entre los pobres mismos y entre los indios y 
negros.
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Despues del shock de 1990, 20 
centros de madres decidieron en la 
noche del 9 de agosto poner sus 
locales y Io que tenian al servicio de 
las ollas comunes que se iban for- 
mando. Asi se pudo enfrentar una 
situacion dramatica para muchos, en 
particular para los eventuales.

Pero pasados los primeros dfas.

conocernos mejor, descubrir nues- 
tros limites y tambien nuestra capaci- 
dad para superar estos conflictos, de- 
cirnos las verdades, reconciliarnos. 
Asi seguimos avanzando. Memos 
debido igualmente organizarnos para 
responder a la emergencia del C6- 
lera.

En el campo la situacibn es muy 
grave, ademas de la falta de creditos, 
estan los intermediarios, las importa- 
ciones. Pero alii tambien loscampesi- 
nos toman iniciativas: comites de 
productores, produccion de semillas 
seleccionadas, apoyo tecnico, em-

presas de produccion... Son dirigen- 
tes que piensan, reflexionan, propo- 
nen, empujan. Cierto, no correspon- 
de al movimiento de los campesinos 
de los anos 70; pero no podemos 
solamente anorar el pasado y seguir 
sufriendo.

Las ollas comunes y comedores, 

han sido una escuela de formacidn.
Vemos pues la importancia de 

hacer memoria de nuestra historia, la 
lejana como cercana. Es la condicion 
para vivir en esperanza y no dejarnos 
dominar, ni aplastar por los aconteci- 
mientos, las malas noticias que cada 
dia recibimos. Somos parte de la his
toria y la seguimos haciendo.

Hacemos historia cuando nos for- 
mamos, cuando asumimos respon- 
sabilidades y desde los diferentes 
grupos que organizarnos (sea en los 
Centros, la catequesis fam iliar, el gru- 
po de produccibn, etc.), somos 
miembros de una misma familia, for- 
mamos un solo cuerpo, en el cual 
cada uno se siente acogido, respe- 
tado y solidario con los que mas su- 
fren.

Esta vida de cada dia, tan dura 
para muchos, es nuestra Cruz, una 
Cruz que duele pero que tambien 
tiene algo de la Cruz que festejamos 
en el campo, hay flores y luces, no es 
una Cruz de duelo. Es una Cruz que 
convoca, unifica, nos hace avanzar, 
nos empuja a asumir responsabilida- 
des. Una cruz que nos pone en cami- 
no de vida. Asi Io poco que hoy po
demos hacer se vuelve Promesa y 
Esperanza ■

tiene dos capas que comparta con el 
que no tiene, y el que tiene dos panes 
haga Io mismo». Por eso Io celebro y 
le ruego que nos de coraje para poner 
en practica su ensenanza. Si, dijo el 
otro, pero aqui si uno quiere hacer 
algo por el pueblo Io critican.

San Juan hablb tan claramente a 
los poderosos que le cortaron la ca- 
beza. Y aun asi nos sigue hablando y 
guiando.

Hacer memoria para hacer la 
historia

I

Una cruz que 
convoca, unifica, 

nos hace avanzar.

«Me encantaba Io que hicieron Tupac Amaru, 
Micaela Bastidas -Josh Olaya. A ellos los admiraba, 
pero tambihn me encantaba el cristianismo porque 
tenia una idea muy grande de la igualdad, de la 
justicia y del amor entre nosotros».

Maria Elena Moyano

vinieron las dificultades, los lios. La 
situacion es dura, la miseria grande, y 
como no hay plata todo se vuelve 
problema. Dudamos de los otros, per
demos confianza. Ademas no somos 
perfectos, la tentacion es grande: 
aceptar una coima, abusar del poder, 
robar alguito... ^Cbmo salvar esta 
situacion?. Los comedores han sido 
para nosotros una escuela de forma- 
cibn. Estos conflictos nos han permi- 
tido conocer mejor nuestra realidad: 
iPor que vivimos tan pobremente, 
asi tiene que ser? ^Quienes son los 
responsables?. Memos aprendido a

Recuerdo este testimonio: «i,Y 
como ha tenido Ud., tanto aguante 
para sufrir?. No Io se. Lo unico que se 
y que a nosotros nos sobra en este 
mundo es el sufrimiento. Pero no se 
apure, undiaestocambiara. jPorque 
Dios ayuda!».

iCbmo se manifiesta, como se 
expresa esta ayuda de Dios que nos 
vatransformando?. iDedbnde sacar 
fuerza hoy dia para seguir teniendo 
esperanza sin engaharnos?

Pertenecemos a un pueblo, tene- 
mos una historia. Debemos conocer 
bien nuestra historia para ser parte de 
este pueblo de la esperanza.

En estos dias estamos preparan- 
do la fiesta de San Juan Bautista. En

una comunidad he preguntado sobre 
el origen de esta fiesta. Uno me contb 
como llegb la estatua del santo el 
siglo pasado; como en un pueblo ve- 
cino se la robaron; y como pelearon 
para recuperarla porque era muy mi- 
lagrosa. Ahora le hacemos una fiesta 
grande y nada falta a San Juan: ves- 
tido, castillos... Otro dijo: yo recuerdo 
dos palabras de San Juan: «EI que

liFrente a la situacidn miseria y violencia... esta la fe y la confianza de un 

pueblo que no se dd por vencido’

A
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® cristianos en el campo

M nte una situacion de miseria y 
Z-A de violencia, de sufrimiento y 

de miedo, tenemos tambien el testi
monio de la fuerza y el coraje de unos 
dirigentes, la fe y la confianza de un 
pueblo que no se da por vencido.

Queremoscomparti.rconustedes, 
unas expresiones de la vida y la expe- 
riencia de campesinos y pobladores 
rurales de un valle de la costa.
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Despues del shock de 1990, 20 
centres de madres decidieron en la 
noche del 9 de agosto poner sus 
locales y Io que tenian al servicio de 
las ollas comunes que se iban for- 
mando. As! se pudo enfrentar una 
situacion dramatica para muchos, en 
particular para los eventuales.

Pero pasados los primeros dias,

Una cruz que 
convoca, unifica, 

nos hace avanzar.

conocernos mejor, descubrir nues- 
tros limites y tambien nuestra capaci- 
dad para superar estos conflictos, de- 
cirnos las verdades, reconciliarnos. 
Asi seguimos avanzando. Memos 
debido igualmente organizarnos para 
responder a la emergencia del C6- 
lera.

En el campo la situacion es muy 
grave, ademas de la falta de creditos, 
estan los intermediaries, las importa- 
ciones. Pero alii tambien los campesi- 
nos toman iniciativas: comites de 
productores, produccion de semillas 
seleccionadas, apoyo tecnico, em-

“Frente a la situacidn de miseria y uiolencia... estd la fe y la confianza de un 

pueblo que no se dd por vencida”

presas de produccion... Son dirigen- 
tes que piensan, reflexionan, propo- 
nen, empujan. Cierto, no correspon- 
de al movimiento de los campesinos 
de los ahos 70; pero no podemos 
solamente ahorar el pasado y seguir 
sufriendo.

Las ollas comunesy comedores, 

han sido una escuela de formacidn.
Vemos pues la importancia de 

hacer memoria de nuestra historia, la 
lejana como cercana. Es la condicion 
para vivir en esperanza y no dejarnos 
dominar, ni aplastar por los aconteci- 
mientos, las malas noticias que cada 
dia recibimos. Somos parte de la his
toria y la seguimos haciendo.

Hacemos historia cuando nos for- 
mamos, cuando asumimos respon- 
sabilidades y desde los diferentes 
grupos que organizarnos (sea en los 
Centres, lacatequesis familiar, el gru- 
po de produccibn, etc.), somos 
miembros de una misma familia, for- 
mamos un solo cuerpo, en el cual 
cada uno se siente acogido, respe- 
tado y solidario con los que mas su- 
fren.

Esta vida de cada dia, tan dura 
para muchos, es nuestra Cruz, una 
Cruz que duele pero que tambien 
tiene algo de la Cruz que festejamos 
en el campo, hay flores y luces, no es 
una Cruz de duelo. Es una Cruz que 
convoca, unifica, nos hace avanzar, 
nos empuja a asumir responsabilida- 
des. Una cruz que nos pone en cami- 
no de vida. Asi Io poco que hoy po
demos hacer se vuelve Promesa y 
Esperanza ■

tiene dos capas que comparta con el 
que no tiene, y el que tiene dos panes 
haga Io mismo». Por eso Io celebro y 
le ruego que nos de coraje para poner 
en practica su ensenanza. Si, dijo el 
otro, pero aqui si uno quiere hacer 
algo por el pueblo Io critican.

San Juan habld tan claramente a 
los poderosos que le cortaron la ca- 
beza. Y aun asi nos sigue hablando y 
guiando.

Hacer memoria para hacer la 
historia

«Me encantaba Io que hicieron Tupac Amaru, 
Micaela Bastidas -Josh Olaya. A ellos los admiraba, 
pero tambihn me encantaba el cristianismo porque 
tenia una idea muy grande de la igualdad, de la 
justicia y del amor entre nosotros».

Maria Elena Moyano

vinieron las dificultades, los lios. La 
situacion es dura, la miseria grande, y 
como no hay plata todo se vuelve 
problema. Dudamos de los otros, per
demos confianza. Ademas no somos 
perfectos, la tentacidn es grande: 
aceptar una coima, abusar del poder, 
robar alguito... iComo salvar esta 
situacion?. Los comedores han sido 
para nosotros una escuela de forma- 
cion. Estos conflictos nos han permi- 
tido conocer mejor nuestra realidad: 
iPor que vivimos tan pobremente, 
asi tiene que ser? iQuienes son los 
responsables?. Memos aprendido a

Recuerdo este testimonio: «i,Y 
como ha tenido Ud., tanto aguante 
para sufrir?. No Io se. Lo unico que se 
y que a nosotros nos sobra en este 
mundo es el sufrimiento. Pero no se 
apure.undiaestocambiara. jPorque 
Dios ayuda!».

iComo se manifiesta, como se 
expresa esta ayuda de Dios que nos 
vatransformando?. ^De donde sacar 
fuerza hoy dia para seguir teniendo 
esperanza sin engaharnos?

Pertenecemos a un pueblo, tene- 
mos una historia. Debemos conocer 
bien nuestra historia para ser parte de 
este pueblo de la esperanza.

En estos dias estamos preparan- 
do la fiesta de San Juan Bautista. En

una comunidad he preguntado sobre 
el origen de esta fiesta. Uno me conto 
como llego la estatua del santo el 
siglo pasado; como en un pueblo ve- 
cino se la robaron; y como pelearon 
para recuperarla porque era muy mi- 
lagrosa. Ahora le hacemos una fiesta 
grande y nada falta a San Juan: ves- 
tido, castillos... Otro dijo: yo recuerdo 
dos palabras de San Juan: «EI que

c‘,—71

M nte una situacion de miseria y 
de violencia, de sufrimiento y 

de miedo, tenemos tambien el testi
monio de la fuerza y el coraje de unos 
dirigentes, la fe y la confianza de un 
pueblo que no se da por vencido.

Queremos comparti.rcon ustedes, 
unas expresiones de la vida y la expe- 
riencia de campesinos y pobladores 
rurales de un valle de la costa.
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Edmundo Castillo Zaga Edilberto Davila Delgado
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Chucuito

Como el fermento

Informacidn tomada de Pastoral 
Andina

Fatigado y muy cansado 
llevas por cruz tu palana; 
despues de haberposeado(l) 
para hacer tu platanal.

Lleno de fe y esperanza, 
con ceniza y furaran 
vas depositando el machque (2) 
que pronto serd primeral. (3)

Cada vez estoy robando un pan 
de mis labios, 
para que cada dia seas hombre. 
-Me decia mi madre- Cuando me reprochaba 
por inasistir en el colegio

Retirate de ese maridaje con el fracaso.

-Me decia mi madre- Despues de llorar pluvialmente 
es una y otra esquina de la casa del patron.

Despues de celebrar cudntos matrimonios de batracios, 
regresas, hijo mio.- Me decia mi madre- 
cuando me tardaba en traeragua.

Aun te ha quedado platanos 
para llevar a entregar 
a esos... intermediarios 
que se quejan por los vanos (5)

El invierno se avecina, 
pronto el agua inundara 
y como si esto fuera poco 
el viento tambien vendrd.

PS ste encuentro Io llevamos con 
Ls mucho entusiasmo pensando 

en el compromiso de cada uno en su

Del 23 al 29 de marzo ultimo, los 
animadores de 20 comunidades 
cristianas catdlicas del Medio 
Ucayali, realizamos un Encuentro 
en el Centro de Pastoral de 
Yarinacocha.

Un encuentro de 
Reflexidn Teoldgicase 
llevd a cabo en 
Chucuito, Puno en 
marzo pasado. 
Estuvieron presentes 
agentes pastorales de 
dull, Puno, Ayaviri y 
Sicuani, pero ademds 
se contd con la 
presencia de agentes 
pastorales de 
Quillabamba y de 
Ho, Moquegua, 
quienes contribuyeron 
al encuentro con sos 
aportes.

comunidad. Ha sido una buena 
capacitacion ya que Io hicimos como 
un gran taller, teniendo nosotros 
mismos la conduccion del mismo.

El 24, recordamos la muerte de 
Mons. Romero quien did su vida por 
los pobres de su pais.

Con el apoyo de nuestros asesores 
hemos profundizado Io que significa 
comprometerse hoy, como Cristianos y

como Iglesia, en los momentosdeficiles 
que vivimos. Nos preocupael abandono 
que sufrimos los campesinos.

Pero vemos los esfuerzos que se 
hacen para suplir la falta de ayuda 
crediticia por el trabajo comunitario, 
sea mediante la minga, sea con el 
sistema de choba-choba. De esta 
manera sacamos respuestas a esta 
situacion desde nuestra propia culture. 
Reconocemos en ello al Sefior de la 
Vida que nos guia y fortalece.

Luego de toda esta rica reflexidn 
se acordaron los temas ejes a trabajar 
para este afio:

- La pacificacion, frente a la 
violencia existente en el campo y la 
ciudad.

- El desarrollo, ante la pobreza 
que se agudiza y afecta al grueso de 
la poblacion.

- Contribuir a la articulacidn del 
tejido social.

- Apoyar el proceso de 
regionalizacidn.

- Caminar hacia una nueva etica.

Humberto Rios 
Camino de Sta. Teresa

Estamos trazando nuestra muerte 
en papel bianco.

- Me decia mi madre- Despues de sufrir anualmente 
en una y otra mahana del Estado.

La ayuda nunca vendra, 
por que los de turno saben 
que tu no reclamaras; 
por eso hermano te invoco 
jOrganizate y veras!

oinculturar el Evangelic en nuestra 
culture andina», se constatd los 
avances como comunidad cristiana, 
pero se vid tambidn que aim queda 
mucho por andar.

Se trabajaron por tall eres distintos 
aspectos de la vida cristiana como 
son catequesis, liturgia, sacramentos 
y la comunidad crsitiana. En la 
reflexidn sobre estos temas los 
elementos principales han sido el 
reconocimiento del otro como igual; 
escuchar el sentir del otro diferente; 
I i be racidn y cultura, acorn pariamiento, 
opcidn por las cultures marginadas.

Ucayali

Esfuerzo colectivo

esperanza y vocacidn por la paz, hay 
esfuerzos por salir de la pobreza que 
por largos arios se viene viviendo.

Junto con toda la tematica de 
realidad del pais, se vid la urgencia de

1. Posear: hacer pozo pequefio de 50 cm. de radio por 40 
cm. de profundidad donde se coloca la semilla.

2. Machque: la nueva planta que se siembra (semilla de 
platano).

3. Primeral: chacra de platanos que va a empezar a 
producir.

4. Deschipar: quitar las hojas secas del tallo (podar).
5. Vanos: platanos que no estan bien gordos (los 

intermediarios no quieren pagar por ellos).

Este afio conmemoramos los 100 afios del nacimiento de nuestro gran poeta, Cdsar Vallejo. Buena parte de 
su poesia tuvo inspiracidn en el campo. Rodeado por la naturaleza y las personas que habitan los pueblos 
rurales, sus padres hermanos y vecinos.

Hoy dla hay tambten hombres y mujeres que crean poemas a partir de la vida diaria de nuestro campo. En 
este numero presentamos dos de ellos: Edmundo Castillo Zaga, native de dull, Puno quien participd hace 
afios en nuestro primer concurso literario de Cuentos y Poemas; y Edilberto Davila Delgado, campeslno y 
agente pastoral de lingo Maria, San Martin quien nos hace Hegar un poema basado en hechos concretos y 
reales sobre la problemdtica del campesino platanero de su comunidad. Ademas, incluye un pequefio 
vocabulario de algunas palabras que son propias de la zona.

Poesia provinciana
En seguida tu machete afilas 
y coges gancho tambien 
por que es hora del cultivo 
que despues deschipards (4)

F^n este encuentro se 
LS reflexiono sobre la

situacion politicaque viveel pais y las 
regiones del sur, asi como sobre la 
situacidn de violencia, sobre todo en 
la zona de Puno. Se sefialo que junto 
con la violencia aun queda la

I
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Chucuito

Como el fermento

Informacidn tomada de Pastoral 
Andina

Fatigado y muy cansado 
llevas por cruz tu palana; 
despues de haberposeado(l) 
para hacer tu platanal.

Cada vez estoy robando un pan 
de mis labios,

para que cada dia seas hombre.

-Me decia mi madre- Cuando me reprochaba 
por inasistir en el colegio

Retirate de ese maridaje con el fracaso.

-Me decia mi madre- Despues de llorar pluvialmente 
es una y otra esquina de la casa del patron.

Despues de celebrar cuantos matrimonios de batracios, 
regresas, hijo mio.- Me decia mi madre- 
cuando me tardaba en traeragua.

Aun te ha quedado platanos 
para llevar a entregar 
a esos... intermediarios 
que se quejan por los vanos (5)

fS ste encuentro Io llevamos con 
L!=i mucho entusiasmo pensando 

en el compromiso de cada uno en su

Del 23 al 29 de marzo ultimo, los 
animadores de 20 comunidades 
cristianas catdlicas del Medio 
Ucayali, realizamos un Encuentro 
en el Centro de Pastoral de 
Yarinacocha.

Un encuentro de 
Reflexion TeolOgica se 
llevO a cabo en 
Chucuito, Puno en 
marzo pasado. 
Estuvieron presentes 
agentes pastorales de 
dull, Puno, Ayavirl y 
Sicuani, pero ademds 
se contO con la 
presencia de agentes 
pastorales de 
Quillabamba y de 
llo, Moquegua, 
quienes contribuyeron 
al encuentro con sos 
aportes.

comunidad. Ha sido una buena 
capacitacion ya que Io hicimos como 
un gran taller, teniendo nosotros 
mismos la conduccion del mismo.

El 24, recordamos la muerte de 
Mons. Romero quien did su vida por 
los pobres de su pais.

Con el apoyo de nuestros asesores 
hemos profundizado Io que significa 
comprometerse hoy, como Cristianos y

como Iglesia, en los momentos de tidies 
que vivimos. Nos preocupa el abandono 
que sufrimos los campesinos.

Pero vemos los esfuerzos que se 
hacen para suplir la falta de ayuda 
crediticia por el trabajo comunitario, 
sea mediante la minga, sea con el 
sistema de choba-choba. De esta 
manera sacamos respuestas a esta 
situacidn desde nuestra propia cultura. 
Reconocemos en ello al Sefior de la 
Vida que nos guia y fortalece.

Luego de toda esta rica reflexidn 
se acordaron los temas ejes a trabajar 
para este ado:

- La pacificacidn, frente a la 
violencia existente en el campo y la 
ciudad.

- El desarrollo, ante la pobreza 
que se agudiza y afecta al grueso de 
la poblacidn.

- Contribuir a la articulacidn del 
tejido social.

- Apoyar el proceso de 
regionalizacidn.

- Caminar hacia una nueva dtica.

Humberto Rios
Camino de Sta. Teresa

Ueno de fe y esperanza, 
con ceniza y furaran 
vas depositando el machque (2) 
que pronto sera primeral. (3)

Estamos trazando nuestra muerte 
en papel bianco.

- Me decia mi madre- Despues de sufrir anualmente 
en una y otra mahana del Estado.

La ayuda nunca vendra, 
por que los de turno saben 
que tu no reclamaras; 
por eso hermano te invoco 
jOrganizate y veras!

El invierno se avecina, 
pronto el agua inundara 
y como si esto fuera poco 
el viento tambien vendra.

«inculturar el Evangelic en nuestra 
cultura andina», se constatd los 
avances como comunidad cristiana, 
pero se vid tambidn que aun queda 
mucho por andar.

Se trabajaron por talleres distintos 
aspectos de la vida cristiana como 
son catequesis, liturgia, sacramentos 
y la comunidad crsitiana. En la 
reflexidn sobre estos temas los 
elementos principales han sido el 
reconocimlento del otro como igual; 
escuchar el sentir del otro diferente; 
liberacidnycultura,acompafiamiento, 
opcidn por las culturas marginadas.

Ucayali

Esfuerzo colectivo

sn este encuentro se 
■S reflexiond sobre la 
situacidn politicaque vive el pais y las 
regiones del sur, asi como sobre la 
situacidn de violencia, sobre todo en 
la zona de Puno. Se senaid que junto 
con la violencia aim queda la

1. Posear: hacer pozo pequeho de 50 cm. de radio por40 
cm. de profundidad donde se coloca la semilla.

2. Machque: la nueva planta que se siembra (semilla de 
platano).

3. Primeral: chacra de platanos que va a empezar a 
producir.

4. Deschipar: quitar las hojas secas del tallo (podar).
5. Vanos: platanos que no estan bien gordos (los 

intermediarios no quieren pagar por ellos).

Este afio conmemoramos los 100 afios del nacimiento de nuestro gran poeta, Cdsar Vallejo. Buena parte de 
su poesia tuvo inspiracidn en el campo. Rodeado por la naturaleza y las personas que habitan los pueblos 
rurales, sus padres hermanos y vecinos.

Hoy dia hay tambidn hombres y mujeres que crean poemas a partir de la vida diaria de nuestro campo. En 
este niimero presentamos dos de ellos: Edmundo Castillo Zaga, native de dull, Puno quien participd hace 
afios en nuestro primer concurso literario de Cuentos y Poemas; y Edilberto Ddvila Delgado, campesino y 
agente pastoral de Jingo Maria, San Martin quien nos hace Hegar un poema basado en hechos concretes y 
reales sobre la problemdtica del campesino platanero de su comunidad. Ademds, Incluye un pequeho 
vocabulario de algunas palabras que son propias de la zona.

Poesia provinciana
En seguida tu machete afilas 
y coges gancho tambien 
por que es hora del cultivo 
que despues deschiparas (4)

esperanza y vocacion por la paz, hay 
esfuerzos por salir de la pobreza que 
por largos afios se viene viviendo.

Junto con toda la tematica de 
realidad del pais, se vid la urgencia de
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Mons. Luis Vallejos

Mons. Luis Dalle
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Festejamos tu dfa a la vez que recordamos a dos grandes 

amigos y pastores de los campesinos del Sur Andino que 

fallecieron hace 10 anos.

“Es el momenta de entablar didlogo—Io que supone respe- 

to, simpati'a, condiciones de igualdad— con el hombre 

andino, para reflexionar con el sobre sus propios proble- 

mas, para ayudarlo a clarificar sus propios planteamientos, 

asi quedard capacitado para definirse a si mismo, en cono- 

cimiento de causa, frente al impacto de las otras maneras 

de pensar y de vivir, que rigen por el universo mundo”.

“Hermano campesino: nuevamente te doy gracias por tu 

ejemplo y tu trabajo. Te doy gracias porque todos los dias 

entra en mi casa el fruto de tu esfuerzo. Te doy gracias 

porque no desesperas ni decaes. Y especialmente te agra- 

dezco el pan y el vino, fruto de la tierra y de tu trabajo 

diario. Elios son el Cuerpo y la Sangre de tu vida”.

24 de Junio

Dia del Campesino

t-


