
i

SERVICIOS ED JULIO-AGOSTO 92
. j

L - ; ,A
4> -L_

El Peru necesita 

Acuerdo Nacional
* DIALOGO Y CCD»COOPERATIVAS AZUCARERAS

* LEY DE CAJAS RURALES • RESULTADOS
VIII CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA

REVISTA DE ACTUALIDAD AL SERVIC'D DEL CAMPO

AKBiES

. ' J



cartas

HIPOLITO UNANUE- LORETO

La violencia golpea mas fuerte Economi'a en deterioro creciente
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DesdelalejanacomunidaddeHipolito 

Unanue, Rio Amazonas, les hago Hegar 

mis saludos amistosos a Uds. y al mismo 

tiempo agradecerles muy de veras por el 

interes profundo que tienen por nosotros 

los campesinos y no solo de esta parte 

sino a nivel nacional.

Luego quiero contarles de los logros 

conseguidos en nuestra comunidad: co

legio primaria, secundaria, tecnico - 

agropecuario que estan en funcionamien- 

to; y un albergue comunal, donde se alo- 

jaran los alumnos de otras comunidades.

Existe tambien un huerto medicinal, 

para la preparacion de tinturas y jarabes a 

cargo de los promotores y un proyecto 

motosierra con apoyo de CENCCA.
Tambien quiero informarles sobre el 

grupo de senoras organizadas que vie- 

nen trabajando muy desinteresadas por 

el bien de sus hijosy su comunidad. Estan 

volviendo a reconocer la cultura y costum- 

bres en artesania y el hilado.

Quiero hacerles recordar que en uno 

de los numeros de ANDENES, en su 

pagina legal, nos informaron sobre el 

nuevo codigo civil y nos dijeron a todos los 

lectores que nos iban a informar. Les 

suplico que nos hagan Hegar algun folleto 

o articulo en ANDENES.

Conforme con nuestro plan de trabajo 

del equipo pastoral de Putina, el dia21 de 

junio de 1992 se desarrollo la Feria Agro 

Artesanal, organizada por las comunida
des campesinas en coordinacion con el 

equipo pastoral. Esto se llevo a cabo a 

pesar de sequias y heladas.

Esta Feria fue por segunda vez orga

nizada exitosamente vendiendo los pro- 

ductos del campo, del productor al 

comsumidor, asi dejamos de lado al inter

med iario. Los productos que se vendieron 

fueron: papa, chuno, came, cebada pe- 

lada, quinua pelada, platos tipicos de la 

zona, tejidos hechos por las senoras del 

club de madres.
Todo esto con la animacion del con- 

curso de estudiantinas que participaron (8 

conjuntos), siendo ganador el Centro 

Musical Filarmonica de Putina.
Otro hecho importante que se llevo a 

cabo fue el I Encuentro de empresas 

comunales. Participaron las comunida

des con 80 dirigentes comunales y comi

tes especiales de agricultura y ganaderia.

Los participantes han compartido sus 

experiencias, avances y logros, dificulta- 

des, organizacion, administracion y pers- 

pectivas para el future. Los participantes 

quedarom muy contentos pidiendo a la 

comision organizadora que organice este 

evento cada cierto tiempo, por Io menos 

dos veces al ano. Este encuentro fue de 4 

distritos, Putina, Munani, Huata sani y 

Ayrampuni.

Todas las empresas comunales son 

autogestionarias, con toda su autonomia 

en control, administracion, sin la ayuda 

del Estado, ni instituciones. Todo este 

encuentro fue organizado a pesar de las 

limitaciones que vivimos por causa de la 

violencia.
Felix Becerra 

Putina

La fuerza mortal y destructiva de los ul times atenta- 

dos de Sendero Luminoso en Lima, ha hecho que 

reelen la poblacion capitalina, en especial de los distritos 

residenciales, se de cuenta de la grave situacion que 

vivimos en el pais desde hace muchos ahos. A pesar de 

que son ya mas de 20,000 los muertos por la violencia 

politica, mientras fueron las comunidades campesinas 

o las provincias alejadas las afectadas por estos he

chos, la preocupacion no era tan grande. Hoy sin 

embargo nadie puede ya sentir que la violencia no Io 

toca.

Frente a ello, hemos podido asistir tambien en estas 

semanas a algunas reacciones inmediatas, en especial 

a nivel de los distritos, que han puesto de manifiesto la 

solidaridad de distintos sectores y una voluntad de 

organizarse concientemente para enfrentar la violen

cia. Sin embargo, rapidamente estas iniciativas han 

comenzado a debilitarse y se constantan sus limites en 

la medida que no hay una estrategiaclaray un liderazgo 

decidido de parte del gobierno en este sentido. Los 

partidos politicos por su parte, si bien han reclamado 

que este sea un punto de dialogo con el gobierno, no 

han buscado generar una accion conjunta, desde sus 

propias fuerzas, en este campo.

De continuar asi las cosas, no le quedar£ a la 

poblacion sino esperar desamparada la proxima 

ofensiva terrorista anunciada para los meses de 

octubre y noviembre, la misma que tiene como obje- 

tivo dificultar al m^ximo las elecciones al Congreso 

Constituyente y debilitar aun mas la legitimidad del 

gobierno.

Para complicar aun mets el panorama, vemos que la 

situacidn econdmica, lejos de estar en recuperacion, 

muestra un agravamiento de la recesidn productiva, y 

por tanto del nivel de empleo e ingresos de la poblacidn. 

En el campo la situacion sigue empeoranda. La sequia 

ha puesto a la sierra, sur particularmente, al borde de la 

hambruna. Nuevamente este ano la produccidn agrico

la y los ingresos campesinos disminuiran. En este 

contexto, la «reactivacidn», recientemente anunciada 

por el gobierno, no altera Io senalado, tiene mas bien 

fines politicos orientados a ganar el maximo respaldo 

para los candidates gobiernistas.

Viendo este escenario tan duroydificiljesultaincreible 

constatar la falta de una voluntad decidida de unir fuerzas 

a partir de unacuerdo politico para salvaral pais. El dialogo 

gobieno-partidos y la convocatoria a elecciones del CCD, 

eran una ocasidn para ello. Desgraciadamente, en ese 

proceso, en lugar de producirse un acercamiento, se ha 

profundizado la desconfianza y la mayoria de la poblacion 

no termina de ver en que quedo la renovacion politica 

ofrecida por el ingeniero Fujimori.

Por todo ello, todas aquellas personas que tienen 

hoy una representatividad local o nacional, social, 

eclesial o politica, tienen en estos momentos una 

enorme responsabilidad. En especial frente a los proxi- 

mos procesos electorales pero tambien mas alia de 

ellos, debe buscarse articular a todas las fuerzas que 

esten afavorde un acuerdo nacional por la pacif icacion, 

el desarrollo econdmico y la reforma democratica del 

Estado, y convocar a la poblacion a renovar sus espe- 

ranzas y participar en la reconstruccion del Peru.
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■ Le informamos que el Codigo Civil en 
vigencia es de 1984yque no ha tenido 

modificaciones profundas. La norma 

que ha sido derogada es la Ley de 

Reforma Agraria. Ahora el regimen de 

propiedad se rige por el Codigo Civil 

(Ver ANDENES 63). Si desea mayor 

informacion, nuestraArea Legal estara 

gustosa de atender sus consultas.

Por intermedio de la presents les ha- 

cemos alcanzar algunos hechos de nues

tra zona de trabajo para compartir con 

nuestros hermanos de otras regiones.

Gobierno, partidos, fuerzas armadas, ciudadania...

Hacernos responsables 
del Peru

■ Muestras felicitaciones a los campesi
nos de Putina, Munani, Huatasani y 

Ayrampuni que a pesar de la sequia, 

heladas y violencia fueron capaces de 

llevar a cabo dos importantes eventos 

como la Feria Agro-Artesanal y el I 

Encuentro de Empresas Comunales.
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DesdelalejanacomunidaddeHipolito 

Unanue, Rio Amazonas, les hago Hegar 

mis saludos amistosos a Uds. y al mismo 

tiempo agradecerles muy de veras por el 

interes profundo que tienen por nosotros 

los campesinos y no solo de esta parte 

sino a nivel nacional.

Luego quiero contarles de los logros 

conseguidos en nuestra comunidad: co

legio primaria, secundaria, tecnico - 

agropecuario que estan en funcionamien- 

to; y un albergue comunal, donde se alo- 

jaran los alumnos de otras comunidades.

Existe tambien un huerto medicinal, 

para la preparacion de tinturas y jarabes a 

cargo de los promotores y un proyecto 

motosierra con apoyo de CENCCA.

Tambien quiero informarles sobre el 

grupo de senoras organizadas que vie- 

nen trabajando muy desinteresadas por 

el bien de sus hijosy su comunidad. Estan 

volviendo a reconocer la cultura y costum- 

bres en artesania y el hilado.

Quiero hacerles recordar que en uno 

de los numeros de ANDENES, en su 

pagina legal, nos informaron sobre el 

nuevo codigo civil y nos dijeron a todos los 

lectores que nos iban a informar. Les 

suplico que nos hagan Hegar algun folleto 

o articulo en ANDENES.

Por intermedio de la presente les ha- 

cemos alcanzar algunos hechos de nues

tra zona de trabajo para compartir con 

nuestros hermanos de otras regiones.

Conforme con nuestro plan de trabajo 

del equipo pastoral de Putina, el dia 21 de 

junio de 1992 se desarrollo la Feria Agro 

Artesanal, organizada por las comunida
des campesinas en coordinacion con el 

equipo pastoral. Esto se llevo a cabo a 

pesar de sequias y heladas.

Esta Feria fue por segunda vez orga

nizada exitosamente vendiendo los pro- 

ductos del campo, del productor al 

comsumidor, asi dejamos de lado al inter

med iario. Los productos que se vendieron 

fueron: papa, chuno, came, cebada pe- 

lada, quinua pelada, platos tipicos de la 

zona, tejidos hechos por las senoras del 

club de madres.
Todo esto con la animacion del con- 

curso de estudiantinas que participaron (8 

conjuntos), siendo ganador el Centro 

Musical Filarmonica de Putina.
Otro hecho importante que se llevo a 

cabo fue el I Encuentro de empresas 

comunales. Participaron las comunida

des con 80 dirigentes comunales y comi

tes especiales de agricultura y ganaderia.

Los participantes han compartido sus 

experiencias, avances y logros, dificulta- 

des, organizacion, administracion y pers- 

pectivas para el futuro. Los participantes 

quedarom muy contentos pidiendo a la 

comision organizadora que organice este 

evento cada cierto tiempo, por Io menos 

dos voces al ano. Este encuentro fue de 4 

distritos, Putina, Munani, Huata sani y 

Ayrampuni.

Todas las empresas comunales son 

autogestionarias, con toda su autonomia 

en control, administracion, sin la ayuda 

del Estado, ni instituciones. Todo este 

encuentro fue organizado a pesar de las 

limitaciones que vivimos por causa de la 

violencia.
Felix Becerra 

Putina

La fuerza mortal y destruct! va de los ul limos atenta- 

dos de Sendero Luminoso en Lima, ha hecho que 

recien la poblacion capitalina, en especial de los distritos 

residenciales, se de cuenta de la grave situacion que 

vivimos en el pais desde hace muchos ahos. A pesar de 

que son ya mas de 20,000 los muertos por la violencia 

polftica, mientras fueron las comunidades campesinas 

o las provincias alejadas las afectadas por estos he

chos, la preocupacion no era tan grande. Hoy sin 

embargo nadie puede ya sentir que la violencia no Io 

toca.

Frente a ello, hemos podido asistir tambien en estas 

semanas a algunas reacciones inmediatas, en especial 

a nivel de los distritos, que han puesto de manifiesto la 

solidaridad de distintos sectores y una voluntad de 

organizarse concientemente para enfrentar la violen

cia. Sin embargo, rapidamente estas iniciativas han 

comenzado a debilitarse y se constantan sus I (mites en 

la medida que no hay una estrategiaclara y un liderazgo 

decidido de parte del gobierno en este sentido. Los 

partidos politicos por su parte, si bien han reclamado 

que este sea un punto de dialogo con el gobierno, no 

han buscado generar una accion conjunta, desde sus 

propias fuerzas, en este campo.

De continuar asi las cosas, no le quedar^ a la 

poblacion sino esperar desamparada la proxima 

ofensiva terrorista anunciada para los meses de 

octubre y noviembre, la misma que tiene como obje- 

tivo dificultar al m£ximo las elecciones al Congreso 

Constituyente y debilitar aun mas la legitimidad del 

gobierno.

Para complicar aun mcts el panorama, vemos que la 

situacion economica, lejos de estar en recuperacion, 

muestra un agravamiento de la recesion productiva, y 

por tanto del nivel de empleo e ingresos de la poblacidn. 

En el campo la situacion sigue empeoranda. La sequia 

ha puesto a la sierra, sur particularmente, al borde de la 

hambruna. Nuevamente este ano la produccidn agn'co- 

la y los ingresos campesinos disminuiran. En este 

contexto, la «reactivacidn», recientemente anunciada 

por el gobierno, no altera Io senalado, tiene mas bien 

fines politicos orientados a ganar el maximo respaldo 

para los candidates gobiernistas.

Viendo este escenario tan duroydiffciljesultaincreible 

constatar la falta de una voluntad decidida de unir fuerzas 

a partir de unacuerdo politico para salvaral pais. El dialogo 

gobieno-partidos y la convocatoria a elecciones del CCD, 

eran una ocasion para ello. Desgraciadamente, en ese 

proceso, en lugar de producirse un acercamiento, se ha 

profundizado la desconfianza y la mayoria de la poblacion 

no termina de ver en que quedd la renovacion polftica 

ofrecida por el ingeniero Fujimori.

Por todo ello, todas aquellas personas que tienen 

hoy una representatividad local o nacional, social, 

eclesial o polftica, tienen en estos momentos una 

enorme responsabilidad. En especial frente a los proxi- 

mos procesos electorales pero tambien mas alia de 

ellos, debe buscarse articular a todas las fuerzas que 

esten afavorde un acuerdo nacional por la pacif icacion, 

el desarrollo econdmico y la reforma democratica del 

Estado, y convocar a la poblacion a renovar sus espe- 

ranzas y participar en la reconstruccidn del Peru.
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■ Le informamos que el Codigo Civil en 

vigencia es de 1984yque no ha tenido 

modificaciones profundas. La norma 

que ha sido derogada es la Ley de 

Reforma Agraria. Ahora el regimen de 

propiedad se rige por el Codigo Civil 

(Ver ANDENES 63). Si desea mayor 

informacion, nuestra Area Legal estara 

gustosa de atender sus consultas.

Gobierno, partidos, fuerzas armadas, ciudadanfa...

Hacernos responsables 
del Peru

■ Muestras felicitaciones a los campesi
nos de Putina, Munani, Huatasani y 

Ayrampuni que a pesar de la sequia, 

heladasy violencia fueron capaces de 

llevar a cabo dos importantes eventos 

como la Feria Agro-Artesanal y el I 

Encuentro de Empresas Comunales.
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abril, muchas han side las oca-

ANDENES —5
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nacional. Lo mismo sucedid en rela- 

cion a las elecciones municipales, 

que han cambiado de fecha hasta por 

cuatro veces, quedando finalmente 

establecidas para el 29 de enero.

Esta misma actitud hemos podido 

verta en todo el proceso del dialogo. 

Tambien por presion externa el go

biemo tuvo que plantear que la con- 

vocatoria a las elecciones se realiza- 

ria previo acuerdo con los partidos 

politicos. Pero como el Ing. Fujimori 

levantaba como una de las principa- 

les banderas del golpe la necesidad 

de ir a una democracia mas 

participativa, relegando a la Hamada 

«partidoc racia», convoco asimismo a

otro dialogo con todas las personas 

interesadas en dar su opinion sobre 

las elecciones del CCD y las reformas 

de la Constitucion que este debia 

realizar. Hasta ahora no se conocen 

las conclusiones a las que se llego en 

este dialogo.

Asimismo, el Premierde la Puente 

invito tambien a dialogar a diferentes 

organizaciones sociales, acudiendo 

gremios de trabajadores y campesi- 

nos, organizaciones del vaso de le- 

che, entre otros. Estas expresaron su 

opinion sobre el CCD pero sobre todo 

su demanda de una politica concerta- 

da en relacion a la violencia y a la 

situacion economica del pais, tampo-

El Ing. Fujimori, en su mensaje por 

fiestras patrias, debia plantear sali- 

das a la critica situacion del pais, 

tendiendo puentes entre los diversos 

sectores e invocando a la unidad na

cional. Sin embargo no hubo ningun 

planteamiento al respecto y mas bien, 

se dedico a seguir atacando a los 

partidos y a renegar de la necesidad 

de un acuerdo nacional.

La position del gobierno sobre las 

elecciones del CCD fijada en dicho 

mensaje, ocasiono ademas una fuer- 

te reaccion de los partidos politicos, 

quienes denunciaron que no se esta- 

ba cumpliendo con la resolution de la 

OEA que sehalaba que las reglas del 

juego debian ser fruto del dialogo 

entre el gobiemo y los partidos.

En este contexto, el gobiemo con

voco nuevamente a las fuerzas politi- 

cas a dialogar. En respuesta a dicha 

invitation, estos dieron a conocer un 

pronunciamiento conjunto, donde ex- 

presaban la necesidad de discuti r 

sobre cuatro aspectos centrales: las 

elecciones municipales, las del CCD, 

las medidas para la pacification na

cional y el establecimiento de un Pro- 

grama de Emergencia Social.

Sin embargo, a pesarde lo intere- 

sante de esta propuesta, las idas y 

venidas de los partidos en tomo al 

dialogo, y las posiciones planteadas 

por estos en los distintos momentos, 

aparecieron ante la opinion publica 

como centradas en los aspectos for

males de las elecciones y el CCD; no 

se plantearon propuestas tiaras de 

convocatoria nacional sobre los otros 

dos puntos de central importancia.

28 de julio: mensaje 

decepcionante

co hubo una respuesta del gobiemo 

frente a ello.

Fujimori empezd su campaha 
electoral con reparlo de regalos.

La realizacion simultanea de las 

elecciones municipales con las del 

CCD, fue el punto sobre el cual mas 

pelearon los partidos. Estos afirma- 

ban que tras la voluntad del gobierno 

derealizarlasenfechasseparadasse 

escondia un afan manipulatorio. Otro 

punto crucial para los partidos era 

que el CCD se dedicara solo a refor- 

mar la Constitucion y cumplida esta

Los partidos plantearon 4 temas centrales de discusidn: niedida para la 

programa de emergencia social, elecciones

Dias despues, el gobierno did a 

conocer la ley que regirfa los comi- 

cios, encendiendose nuevamente las 

protestas por varies artfculos que li- 

mitaban la soberanfa (es deci r el po- 

der de decision autonomo) del CCD y 

que dificultaban la participation en 

este proceso electoral.

Al modificar rapidamente el go

biemo la mayoha de los artfculos 

cuestionados, se calmaron un tanto 

los animos, sin embargo la exigencia 

de que toda agrupacion nueva que 

quiera participar en las elecciones 

presente una lista con 100,000 fir- 

mas, sigue siendo una seria limita

tion para los independientes o agru- 

paciones que no cuentan con una 

inscription previa. Al cierre de esta 

edicion los partidos politicos aun no 

decidfan su posicion final sobre si

tarea convocara a elecciones gene

rales. Ninguno de estos dos puntos 

fue aceptado por el gobierno, rom- 

piendose asi el dialogo politico.

La convocatoria electoral y el «pa- 

quete reactivador»

Elecciones al CCD.

Reto para una salida 
democratica

>

El gobierno did finalmente a 

conocer la ley que regirri los 

comicios para elegir el Congreso 

Constituyente Democr^tico (CCD) 

el prdximo 22 de noviembre. Sin 

embargo, tres dias despuds de 

promulgada, ante las 

observaciones y denuncias de 

los partidos politicos sobre 

diversos aspectos 

antidemocrdticos de dicho 

dispositivo, el gobierno tuvo 

que modificar varies 

artfculos. Estas idas y 

venidas han sido la 

caracteristica en todo este 

ultimo periodo, poniendo en 

evidencia la poca seriedad 

de los planteamientos del 

gobierno.

pacificacidn nacional, en 
m unicipales y el CCD.

[ esde que el Ing. Fujimori 
did el autogolpe del 5 de L* — 

. .. . . . « •
• j 

siones en que ha ido anuncian- 

do una posicion y luego desdi- 

ciendose de la misma o corri- 

giendose. Asi ocurrio con la con

vocatoria al CCD, obligada prin- 

cipalmente por la presion inter-

Premier de la Puente, por encargo de Fujimori, invitd a dialogar a diferentes 
organizaciones sociales, no obstante las demandas de estas ultimas no han tenido 

respuestas.
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abril, muchas han side las oca- 

siones en que ha ido anuncian- 

do una posicion y luego desdi- 

ciendose de la misma o corri- 

giendose. Asi ocurrio con la con- 

vocatoria al CCD, obligada prin- 

cipalmente por la presion inter*

esde que el Ing. Fujimori 

did el autogolpe del 5 de

otro dialogo con todas las personas 

interesadas en dar su opinion sobre 

laselecciones del CCD y las reformas 

de la Constitucion que este debia 

realizar. Hasta ahora no se conocen 

las conclusiones a las que se llego en 

este dialogo.

Asimismo, el Premierde la Puente 

invito tambien a dialogar a diferentes 

organizaciones sociales, acudiendo 

gremios de trabajadores y campesi- 

nos, organizaciones del vaso de le- 

che, entre otros. Estas expresaron su 

opinion sobre el CCD pero sobre todo 

su demanda de una poh'tica concerta- 

da en relation a la violencia y a la 

situation economica del pais, tampo-

El Ing. Fujimori, en su mensaje por 

fiestras patrias, debia plantear sali- 

das a la critica situacion del pais, 

tendiendo puentes entre los diversos 

sectores e invocando a la unidad na

cional. Sin embargo no hubo ningun 

planteamiento al respecto y mas bien, 

se dedicd a seguir atacando a los 

partidos y a renegar de la necesidad 

de un acuerdo nacional.

La posicion del gobierno sobre las 

elecciones del CCD fijada en dicho 

mensaje, ocasiond ademas una fuer- 

te reaccidn de los partidos politicos, 

quienes denunciaron que no se esta- 

ba cumpliendo con la resolution de la 

OEA que sehalaba que las reglas del 

juego debian ser fruto del dialogo 

entre el gobiemo y los partidos.

En este contexto, el gobiemo con- 

voed nuevamente a las fuerzas politi- 

cas a dialogar. En respuesta a dicha 

invitacidn, estos dieron a conocer un 

pronunciamiento conjunto, donde ex- 

presaban la necesidad de discuti r 

sobre cuatro aspectos centrales: las 

elecciones municipales, las del CCD, 

las medidas para la pacificacidn na

cional y el establecimiento de un Pro- 

grama de Emergencia Social.

Sin embargo, a pesarde Io intere- 

sante de esta propuesta, las idas y 

venidas de los partidos en torno al 

dialogo, y las posiciones planteadas 

por estos en los distintos momentos, 

aparecieron ante la opinion publics 

como centradas en los aspectos for

males de las elecciones y el CCD; no 

se plantearon propuestas tiaras de 

convocatoria nacional sobre los otros 

dos puntos de central importancia.

28 de julio: mensaje 

decepcionante

co hubo una respuesta del gobiemo 

frente a ello.

La realizacion simultanea de las 

elecciones municipales con las del 

CCD, fue el punto sobre el cual mas 

pelearon los partidos. Estos afirma- 

ban que tras la voluntad del gobierno 

de realizarlas en fechas separadas se 

escondia un afan manipulatorio. Otro 

punto crucial para los partidos era 

que el CCD se dedicara solo a refor- 

mar la Constitucion y cumplida esta

Dias despues, el gobierno did a 

conocer la ley que regin'a los comi- 

cios, encendiendose nuevamente las 

protestas por varies artfculos que li- 

mitaban la soberam'a (es deci r el po- 

derde decision autonomo) del CCD y 

que dificultaban la participation en 

este proceso electoral.

Al modificar rapidamente el go

biemo la mayoria de los artfculos 

cuestionados, se calmaron un tanto 

los animos, sin embargo la exigencia 

de que toda agrupacion nueva que 

quiera participar en las elecciones 

presente una lista con 100,000 fir- 

mas, sigue siendo una seria limita

tion para los independientes o agru- 

paciones que no cuentan con una 

inscription previa. Al cierre de esta 

edicion los partidos politicos aun no 

decidfan su posicion final sobre si

La convocatoria electoral y el «pa- 

quete reactivador»

(area convocara a elecciones gene

rales. Ninguno de estos dos puntos 

fue aceptado por el gobierno, rom- 

piendose asf el dialogo politico.

nacional. Lo mismo sucedid en rela

tion a las elecciones municipales, 

que han cambiado de fecha hasta por 

cuatro veces, quedando finalmente 

establecidas para el 29 de enero.

Esta misma actitud hemos podido 

veria en todo el proceso del dialogo. 

Tambien por presion externa el go

biemo tuvo que plantear que la con

vocatoria a las elecciones se realiza- 

ria previo acuerdo con los partidos 

politicos. Pero como el Ing. Fujimori 

levantaba como una de las principa- 

les banderas del golpe la necesidad 

de ir a una democracia mas 

participativa, relegando a la Hamada 

«partidoc racia», convocd asimismo a

Elecciones al CCD.

Reto para una salida 
democratica

■

El gobierno did finalmente a 

conocer la ley que regird los 

comicios para elegir el Congreso 

Constituyente Democrdtico (CCD) 

el prdximo 22 de noviembre. Sin 

embargo, tres dias despuds de 

promulgada, ante las 

observaciones y denuncias de 

los partidos politicos sobre 

diversos aspectos 

antidemocrdticos de dicho 

dispositivo, el gobierno tuvo 

que modificar varies 

artfculos. Estas idas y 

venidas han sido la 

caracteristica en todo este 

ultimo periodo, poniendo en 

evidencia la poca seriedad 

de los planteamientos del 

gobierno.

Fujimori empez6 su campafia 
electoral con reparto de regalos.

If

Premier de la Puente, por encargo de Fujimori, hwM a dialogar a diferentes 
organizaciones sociales, no obstante las demandos de estas ultimas no han tenido 

respuestas.

Los partidos plantearon 4 temas centrales de discusidn: medida para la 

pacificacidn nacional, en programa de emergencia social, elecciones 
m unicipales y el CCD.

.A.

.45.
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participan'an o no en estas eleccio- 
nes.

Conclufda esta etapa queda claro 
que la preocupacionexpresada porel 
Ing. Fujimori de lograr una represen- 
tacion mas directa de la poblacion en 
el Congreso asi como de dar paso a 
nuevas agrupaciones, en contraposi- 
cion a los partidos llamados porel «tra- 
dicionales», quedo en nada. Lo mismo 
puede decirse en cuanto a su critica al 
cliente-lismo y la demagogia de estos 
partidos, el mismo esta repitiendo es
tos vicios de la politica criolla con su 
camparia de reparto de «regalos», 
iniciada en distintos lugares del pais y 
de la capital, y con su anuncio de un 
«paquete econdmico reactivador» (ver 
articulo en este numero), que se pon-

cional al liberalismo econdmico. En el 
camino han quedado cooperativas, 
mutuales, la banca de fomento. Al 
eliminarse el apoyo estatal a determi- 
nados sectores, que recibi'an credit© 
subsidiado, se hizo colapsar dichas 
instituciones.

Los industriales por su lado, vie- 
nen presionando para no sufrir el cos- 
to que significa adaptar su produccidn 
al nuevo esquema econdmico. Quie- 
ren pasardirectamenteal largo plazo, 
donde segun ellos todo es beneficio, 
sin transitar por los senderos quebra- 
dizos del corto plazo.

Por otra parte, lo que queda del

De mantenerse la actual politica 
econdmica, continuaran las quiebras 
de empresas en los sectores tradicio- 
nales (industriales, bancarios, servi- 
cios, etc.). Como consecuencia de 
ello tendremos que el capital necesa- 
rio para la produccidn estara concen- 
trado en pocas manos, unido a una 
mayor presencia del capital extranje- 
ro, el cual se vera incenti vado a traves 
del proceso de privatizacidn.

En el campo de la accidn neta- 
mente estatal, en medio de un fuerte 
proceso de reduccidn del gasto so
cial, puede terminar por imponerse la 
privatizacion de tradicionales esferas 
de accidn estatal: educacidn y salud. 
En este caso las responsabilidades 
del Estado seran transferidas al sec
tor privado; ya que el gobiemo viene 
priorizandoen el gasto publico el pago 
de la deuda externa con el propdsito 
de consolidar la reinsercidn financie- 
ra del pais.

Ante la caida del empleo asalaria- 
do, el empleo autdnomo, es decirel 
autogenerado (en el comercio, servi- 
cios, informalidad), aparece en el 
mediano plazo como el unico capaz

I

dra en marcha justamente para estos 
meses electorales.

El Ing. Fujimori apuesta sinduda a 
una lista conformada mayoritaria- 
mente por «independientes» pero que 
apoye a su gobierno, de alii que no le 
interese facilitar la participacidn de 
nuevas agru-paciones o de otros in- 
dependientes, si son de la oposicion. 
Pretende asi consolidar una mayon'a 
que pueda permitirle su permanencia 

en el poder incluso mas alia de 1995. 
Para ello cuenta, no solo con el apoyo 
mayoritario que todavia le dan las 
encuestas, y con el respaldo de un 
sector empresarial y de las Fuerzas 
Armadas, sino con la utilizacion de los 
300 millones de fondos publicos, que 
pueden significar una pequeria mejo-

n'a en el nivel de empleo e ingresos de 
ciertos sectores de la poblacion.

Que el Congreso Constituyente 
sea realmente una salida al entram- 
pamiento ocasionado por el golpe del 
5 de abril, restituyendose el equilibrio 
de poderes indispensable para tran
sitar el camino a la democracia o que 
se convierta mas bien en un ente 
subordinado al Poder Ejecutivo y que 
le permita seguir aplicando su actual 
politica neoliberal, es algo que toda
via esta por detinirse. Una participa- 
cion unitaria de las fuerzas polfticas, 
nuevas y antiguas, no solo en las 
elecciones sino en la convocatoria a 
un acuerdo nacional para consolidar 
la democracia en el pais, puede ser 
en ese sentido determinante ■

Entre las principales caracten'sti- 
cas del CCD aprobadas en la ley 
se encuentran: que este tendra 
una permanencia hasta julio de 
1995, que contara con una sola 
Camara, que se elegira por el lla- 
mado «d i stri to nacional unico», que 
habra doble voto preferencial.

El distrito unico es la forma en 
que tradicionalmente hemos ele- 
gido a los senadores, es decir que 
cada agrupacion presenta una lis
ta donde los candidates son, in- 
distintamente, de todo el pais, y 
cada persona, no importa donde 
resida, vota por la lista nacional de 
su preferencia. La otra modalidad 
que estuvo en debate es el ‘'dis
trito multiplex que es la forma como 
tradicionalmente hemos elegido a 
los diputados, es decir que cada

n a politica de ajuste de precios 
IL, iniciada en agosto de 1990, 

marco un cambio significative en el 
modelo econdmico del pais seguido 
en las tres decadas anteriores. Se 
paso de una economia regulada por 
el Estado y con fuerte proteccidn del 
mercado intemo a otra, donde las 
leyes del libre mercado imponen las 
condiciones de regulacidn y de repro- 
duccidn del quehacer econdmico.

Pero el radical cambio operado en 
la esfera de la economia no se quedd 
ahi. A traves de sustanciales modifi- 
caciones legales se fue configurando 
una nueva institucionalidad, mas fun-

cidn exprese si esta de acuerdo con 
lo aprobado por el CCD o no; de 
estar la mayon'a en contra, este 
debera realizar las modificaciones 

del caso.

La ley establece igualmente que 
los partidos o alianzas ya inscritos 
no tendran que hacerio nuevamen- 
te, pero que las agrupaciones o 
alianzas nuevas deberan presentar 
una lista de 100,000 adherentes.

Un aspecto que no queda sufi- 
cientemente claro en este disposi- 
tivo, es si solo el CCD tendra la 
atribucidn de dictar leyes o si 
tambien el poder ejecutivo podra 
hacerio y en que condiciones. 
Asimismo no se precisa en la ley 
quien reglamentara como debera 
realizarse el referendum, si el go

biemo o el propio CCD.

El autoempleo es una respuesta del niomento a la escasez de puestos de 
trabajo asalariados.

■I movimiento sindical organizado apa- 
** rece marginal frente a la mayorfa de 

trabajadores no asalariados (ambu- 
lantes, pequerios productores, etc.); 
y sin capacidad de respuesta a las 
nuevas leyes laborales. En el caso 
del movimiento agrario, los que apa- 
recen en mas confrontacion con cier- 
tas medidas del gobiemo, no resultan 
siendo los mas pobres del campo 
sino los sectores modemos de la agri- 
cultura (lecheros, arroceros).

Estamos en la etapa mas destruc- 
tiva del nuevo modelo econdmico. El 
asentamiento del libre mercado re
quiem tanto de una reestructuracidn 
del aparato productivo como tambien 
de la institucionalidad existente. Hoy, 
los costos son muy superiores a los 
beneficios econdmicos.

agrupacion presenta una lista en cada 
departamento (puede sertambien por 
provincia o por region) y cada perso
na vota por la que corresponde al 
departamento donde reside.

Segun la Ley, la Constitucidn que 
elabore el CCD sera sometida a 
referendum. Es decir que se realizara 

una votacidn general para que la pobla-

f j
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cion express si esta de acuerdo con 

Io aprobado por el CCD o no; de 

estar la mayoria en contra, este 

debera realizar las modificaciones 

del caso.

La ley establece igualmente que 

los partidos o alianzas ya inscritos 

no tendran que hacerto nuevamen- 

te, pero que las agrupaciones o 

alianzas nuevas deberan presentar 

una lista de 100,000 adherentes.

Un aspecto que no queda sufi- 

cientemente claro en este disposi

tive, es si solo el CCD tendra la 

atribucion de dictar leyes o si 

tambien el poder ejecutivo podra 

hacerlo y en que condiciones. 

Asimismo no se precisa en la ley 

quien reglamentara como debera 

realizarse el referendum, si el go

biemo o el propio CCD.

cional al liberalismo economic©. En el 

camino han quedado cooperativas, 

mutuales, la banca de fomento. Al 
eliminarse el apoyo estatal a determi- 
nados sectores, que recibian credito 
subsidiado, se hizo colapsar dichas 
instituciones.

Los industriales por su lado, vie- 

nen presionando para no sufrir el cos- 
to que significa adaptar su produccibn 
al nuevo esquema econbmico. Quie- 

ren pasardirectamenteal largo plazo, 

donde segun ellos todo es beneficio, 

sin transitar por los senderos quebra- 

dizos del corto plazo.

Por otra parte, Io que queda del

De mantenerse la actual politica 
economica, continuaran las quiebras 

de empresas en los sectores tradicio- 
nales (industriales, bancarios, sen/i- 
cios, etc.). Como consecuencia de 
ello tendremos que el capital necesa- 
rio para la produccibn estara concen- 
trado en pocas manos, unido a una 

mayor presencia del capital extranje- 
ro, el cual se verb incentivado a traves 
del proceso de privatizacibn.

En el campo de la accibn neta- 
mente estatal, en medio de un fuerte 

proceso de reduccibn del gasto so

cial, puede terminar por imponerse la 
privatizacion de tradicionales esferas 
de accibn estatal: educacibn y salud. 
En este caso las responsabilidades 
del Estado seran transferidas al sec
tor privado; ya que el gobiemo viene 
priorizando en el gasto publico el pago 

de la deuda externa con el proposito 
de consolidar la reinsercibn financie- 
ra del pais.

Ante la caida del empleo asalaria- 
do, el empleo autbnomo, es decir el 

autogenerado (en el comercio, servi- 

cios, informalidad), aparece en el 
mediano plazo como el unico capaz

movimiento sindical organizado apa
rece marginal frente a la mayoria de 
trabajadores no asalariados (ambu- 
lantes, pequefios productores, etc.); 
y sin capacidad de respuesta a las 

nuevas leyes laborales. En el caso 
del movimiento agrario, los que apa- 

recen en mas confrontacibn con cier- 
tas medidas del gobiemo, no resultan 
siendo los mas pobres del campo 
sino los sectores modemos de la agri- 

cultura (lecheros, arroceros).

Estamos en la etapa mas destruc- 
tiva del nuevo modelo econbmico. El 
asentamiento del libre mercado re
quiem tanto de una reestructuracibn 
del aparato productive como tambien 
de la institucionalidad existente. Hoy, 
los costos son muy superiores a los 

beneficios econbmicos.

I

I

participan'an o no en estas eleccio- 

nes.
Concluida esta etapa queda claro 

que la preocupacibnexpresada por el 

Ing. Fujimori de lograr una represen- 

tacibn mas directa de la poblacibn en 

el Congreso asi como de dar paso a 

nuevas agrupaciones, en contraposi- 

cibn a los partidos llamados por el «tra- 

dicionales», quedb en nada. Lo mismo 

puede decirse en cuanto a su crftica al 

cliente-lismo y la demagogia de estos 

partidos, el mismo esta repitiendo es

tos vicios de la politica criolla con su 

camparia de reparto de «regalos», 

iniciada en distintos lugares del pais y 

de la capital, y con su anuncio de un 

«paquete econbmico reactivador» (ver 

articulo en este numero), que se pon-

ria en el nivel de empleo e ingresos de 

ciertos sectores de la poblacibn.

Que el Congreso Constituyente 

sea realmente una salida al entram- 

pamiento ocasionado por el golpe del 

5 de abril, restituyendose el equilibrio 

de poderes indispensable para tran

sitar el camino a la democracia o que 

se convierta mas bien en un ente 

subordinado al Poder Ejecutivo y que 

le permita seguir aplicando su actual 

politica neoliberal, es algo que toda- 

via esta por definirse. Una participa- 

cibn unitaria de las fuerzas politicas, 

nuevas y antiguas, no solo en las 

elecciones sino en la convocatoria a 

un acuerdo nacional para consolidar 

la democracia en el pais, puede ser 

en ese sentido determinante ■

dra en marcha justamente para estos 

meses electorales.

El Ing. Fujimori apuesta sin duda a 

una lista conformada mayoritaria- 

mente por «independientes» pero que 

apoye a su gobierno, de alii que no le 

interese facilitar la participacibn de 

nuevas agru-paciones o de otros in- 

dependientes, si son de la oposicibn. 

Pretende asi consolidar una mayoria 

que pueda permitirle su permanencia 

en el poder incluso mas alia de 1995. 

Para ello cuenta, no solo con el apoyo 

mayoritario que todavia le dan las 

encuestas, y con el respaldo de un 

sector empresarial y de las Fuerzas 

Armadas, sinocon la utilizacibn de los 

300 millones de fondos publicos, que 

pueden significar una pequeria mejo-

Entre las principales caracteristi- 

cas del CCD aprobadas en la ley 

se encuentran: que este tendra 

una permanencia hasta julio de 

1995, que contara con una sola 

Camara, que se elegira por el lla- 

mado "distnto nacional unico», que 

habra doble voto preferencial.

El distrito unico es la forma en 

que tradicionalmente hemos ele- 

gido a los senadores, es decir que 

cada agrupacibn presenta una lis

ta donde los candidates son, in- 

distintamente, de todo el pais, y 

cada persona, no importa donde 

resida, vota por la lista nacional de 

su preferencia. La otra modalidad 

que estuvo en debate es el «dis- 

trito multiple» que es la forma como 

tradicionalmente hemos elegido a 

los diputados, es decir que cada

n a politica de ajuste de precios 
IL-, iniciada en agosto de 1990, 

marcb un cambio significativo en el 
modelo econbmico del pais seguido 
en las tres decadas anteriores. Se 
pasb de una economia regulada por 
el Estado y con fuerte proteccibn del 
mercado intemo a otra, donde las 

leyes del libre mercado imponen las 

condiciones de regulacibn y de repro- 
duccibn del quehacer econbmico.

Pero el radical cambio operado en 

la esfera de la economia no se quedb 

ahi. A traves de sustanciales modifi
caciones legales se fue configurando 

una nueva institucionalidad, mas fun-

El autoempleo es una respuesta del momenta a la escasez de puestos de 
trabajo asalariados.

agrupacibn presenta una lista encada 

departamento (puede sertambien por 

provincia o por region) y cada perso

na vota por la que corresponde al 

departamento donde reside.

Segun la Ley, la Constitucibn que 

elabore el CCD sera sometida a 

referendum. Es decir que se realizara 

una votacibn general para que la pobla-

L
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Mai manejo financiero y 

mutuales.

Nuevas medidas

Intentando 
reactivar la

En vtsperas de 

elecciones el 
gobierno 
invertird, entre 
otras cosas, en 

la construccidn 
de carreteras, 
intentando 
reactivar la 
economia.

carian pues, una reactivacion por el 
lado de la demanda y de los costos de 

produccion. Asf se ha anunciado un 
aumento de 60 soles para maes-tros 
y trabajadores de la salud a par-tir de 
agosto; y un aumento no preci sado 
para personal policial y militar. Las 
medidas comprenden tambien un 
gasto de 300 millones de dolares hasta 
diciembre por parte del Estado en: 
carreteras, pistas y avenidas; finan- 
ciamiento de empresas y bancos; 

emergencia agraria; programas de 
compensacidn y desarrollo social, 

municipios.infraestructuraeducativa, 

saneamiento y electrificacion y com- 
pra de ambulancias y patrulleros.

A fin de seguir debilitando las 
formas economicas de organiza- 
cion popular se ha ofrecido presta- 
mos especiales a las cooperativas 
azucareras, siempre y cuando 
modifiquen su modelo empresarial y 

se privaticen. Mientras tanto a las 
grandes empresas el gobierno les 
ofrece aliviar las dificultades de 
pago de sus prestamos, y con ello 

tambien apoya a los bancos que 
concedieron estos creditos a fin de 

que no quiebren.

Julio Gamero

DESCO

El gobierno 
pretende 
privatizar hasta la 

educacibn.

I

eactivar la economia es hacerta 
crecer, es decir lograr un creci

miento de la produccion y el empleo. 
Que esto sea sostenido es muy im- 
portante para el pais; pues en los ulti- 
mos anos estamos sufriendo las con- 

secuencias de la falta de trabajo y de 

los escasos ingresos de la inmensa ma- 

yoria de la poblacion. Pero el paquete 
no garantiza este crecimiento soste
nido que se requiere al no enfrentar 
problemas como el bajo precio del do- 
lar, los altos pagos por deuda externa y 
la inestabilidad del sistema financiero. 

Lo que ocurre es que ello requerira 
cambios sustanciales en el programa 
economico que el gobiemo no esta 

dispuesto a realizar.

Actualmente, una reactivacion 
puede hacerse principalmente de tres 
formas: una es elevando fuertemente 
los salarios, otra es reduciendo sus- 
tancialmente las tasas de interes a los 
prestamos, o tambien aumentando el 

tipo de cambio (precio del dolar). El 
primer tipo es la reactivacion por 
demanda; el segundo por el lado de 
los costos de produccion; y el tercero 
por exportaciones. El gobiemo al 
parecer, ha decidido no elevarel tipo de 

cambio, pero tratara de hacer bajar un 
poco las tasas de interes y elevar 

minimamente los salarios.

Las medidas anunciadas bus-

asi dinamizar las exportaciones y pro- 

teger el mercado interno de los pro- 

ductos importados.
No hay crecimiento posible si no 

hay inversion, y no hay inversion si no 
hay ahorro disponible para tai propo- 
sito. En ausencia de inversion extran- 

jera y de una repatriacion de capita-

El dfa 16 de agosto el Ing. Fujimori anuncid un paquete reactivador de 
la economia. Despues de 2 ahos de ajuste, el solo hecho de anunciar 
medidas de reactivacion, debiera representar un punto positive y de 
rectificacion del gobierno actual. Sin embargo, las medidas son todavia 

insuficientes para recuperar el enorme sacrificio y reparar el dano 

hecho al pueblo peruano.

En la logica del modelo liberal, que 
se viene imponiendo, para que haya 
crecimiento son varies los requisites 
que deben conjugarse. Primero, es- 
tabilizar la economia, reduciendo la 
inflacion a un 30% anual para permitir 
el desarrollo del mercado decapitales 
y la reaparicion del financiamiento a 

largo plazo.
Segundo, que el dolar suba en 

terminos reales, es decir, que el pre

cio del dolar se acerque al precio que 
tieneen el mercado intemacional, para

nueva polttica del Estado, hacen quebrar a las

La primera razon es que el pro
grama de ajuste fracaso en su intento 

de estabilizar la economia, pues 
solamente ha conseguido reducir la 

inflacion a un 4% mensual a costa de 
una enorme caida de la produccion y 
del empleo. No logra una produccion 
que crezca enmarcada dentro de la 
nueva propuesta liberal.

La segunda razon (y esta seria la 
principal) es que se aproximan las 
elecciones del Cong reso Constituyen- 
te (noviembre) y de Alcaldes de 
Municipalidades, porlo cual el gobier
no quiere exhibir ante el electorado 

aunque sea una minima reactivacion 

economica ■

de permitir la insercion en el mercado 
de trabajo, pero en condiciones de 
alta precariedad: sumamente even
tual y sin mayores derechos. Ellocon- 
trasta con la situacion de los estratos 
mas calificados, que por la misma 
modernizacion tecnologica que se 
requiere para ser competitivos a nivel 

mondial, pueden Hegar a constituir 

«otra clase trabajadora».

actualidadnacional r.’t. tr

les, se pretende que el ahorro obliga- 
torio que produce la compensacion 
por tiempo de servicios de los trabaja
dores y los futures descuentos por 
pensiones, pasen del Seguro Social a 
financieras privadas (A.F.P.), con la 

finalidad de posibilitar los finan- 
ciamientos de largo plazo requeridos 
para la inversion en las actividades 

que el libre mercado presente como 

rentables.
Sin embargo, hay un par de ele- 

mentos extraecondmicos que dificul- 

taran este proceso: la violencia terro- 
rista y la extrema pobreza. El primero 
por los costos que representa para la 
sociedad y el Estado, pues significa 
distraer recursos de inversion a la 
seguridad, ademas de las expectati- 
vas negativas que genera. En el se

gundo caso, la extension de la pobre
za significa menor mercado interno, 
menores consumidores, en la logica 

del discurso economico liberal.
Ambas situaciones tienen que 

solucionarse, de lo contrario la socie
dad que surgira en medio del extre- 
mismo liberal sera mas excluyente y 
fragmentada de lo que nos parece 
ahora ■
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No hay crecimiento sin inversion HU

Ismael Munoz Portugal
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Nuevas medidas

Intentando 
reactivar la

eactivar la economia es hacerta 
crecer, es decir logtar un creci

miento de la produccion y el empleo. 
Que esto sea sostenido es muy im- 
portante para el pais; pues en los ulti- 
mos ahos estamos sufriendo las con- 

secuencias de la falta de trabajo y de 

los escasos ingresos de la inmensa ma- 

yon'a de la poblacion. Pero el paquete 
no garantiza este crecimiento soste
nido que se requiere al no enfrentar 
problemas como el bajo precio del dd- 
lar, los altos pages por deuda externa y 
la inestabilidad del sistema financiero. 

Lo que ocurre es que ello requerira 
cambios sustanciales en el programa 
economico que el gobiemo no esta 

dispuesto a realizar.

En vtsperas de 

elecciones el 
gobierno 
invertird, entre 
otras cosas, en 

la construccidn 
de carreteras, 

intentando 
reactivar la 
economia.

carian pues, una reactivacion por el 
lado de la demanda y de los costos de 

produccion. Asi se ha anunciado un 
aumento de 60 soles para maes-tros 
y trabajadores de la salud a par-tir de 
agosto; y un aumento no precisado 
para personal policial y militar. Las 
medidas comprenden tambien un 
gasto de 300 millones de dolares hasta 
diciembre por parte del Estado en: 
carreteras, pistas y avenidas; finan- 
ciamiento de empresas y bancos; 

emergencia agraria; programas de 
compensacidn y desarrollo social, 

municipios.infraestructuraeducativa, 

saneamiento y electrificacidn y com- 
pra de ambulancias y patrulleros.

A fin de seguir debilitando las 
formas economicas de organiza- 
cion popular se ha ofrecido presta- 
mos especiales a las cooperativas 
azucareras, siempre y cuando 
modifiquen su modelo empresarial y 

se privaticen. Mientras tanto a las 
grandes empresas el gobierno les 
ofrece aliviar las dificultades de 
pago de sus prestamos, y con ello 

tambien apoya a los bancos que 
concedieron estos creditos a fin de 

que no quiebren.

El dfa 16 de agosto el Ing. Fujimori anuncid un paquete reactivador de 
la economia. Despues de 2 ahos de ajuste, el solo hecho de anunciar 
medidas de reactivacion, debiera representar un punto positive y de 

rectificacion del gobierno actual. Sin embargo, las medidas son todavia 
insuficientes para recuperar el enorme sacrificio y reparar el daho 

hecho al pueblo peruano.

Julio Gamero
DESCO

I

El gobierno 
pretende 
privatizar hasta la 
educacibn.

\

nueva politico del Estado, hacen quebrar a las

asi dinamizar las exportaciones y pro- 

teger el mercado interne de los pro- 

ductos importados.
No hay crecimiento posible si no 

hay inversion, y no hay inversion si no 
hay ahorro disponible para tai propd- 
sito. En ausencia de inversion extran- 

jera y de una repatriation de capita-

Mal nianejo financiero y 

mutuales.

Actualmente, una reactivacion 
puede hacerse principalmente de tres 
fotmas: una es elevando fuertemente 
los salaries, otra es reduciendo sus- 
tancialmente las tasas de interes a los 
prestamos, o tambien aumentando el 

tipo de cambio (precio del ddlar). El 
primer tipo es la reactivation por 
demanda; el segundo por el lado de 
los costos de produccion; y el tercero 
por exportaciones. El gobiemo al 
parecer, ha decidido no elevarel tipo de 

cambio, pero tratara de hacer bajar un 
poco las tasas de interes y elevar 

mfnimamente los salaries.
Las medidas anunciadas bus-

En la logica del modelo liberal, que 
se viene imponiendo, para que haya 
crecimiento son varies los requisites 
que deben conjugarse. Primera, es- 
tabilizar la economia, reduciendo la 
inflation a un 30% anual para permitir 
el desarrollo del mercado de capitales 
y la reaparicion del financiamiento a 

largo plazo.
Segundo, que el ddlar suba en 

terminos reales, es decir, que el pre

cio del ddlar se acerque al precio que 

tiene en el mercado intemacional, para

La primera razon es que el pro
grama de ajuste fracasd en su intento 

de estabilizar la economia, pues 
solamente ha conseguido reducir la 

inflation a un 4% mensual a costa de 
una enorme caida de la produccion y 
del empleo. No logra una produccion 
que crezca enmarcada dentro de la 
nueva propuesta liberal.

La segunda razon (y esta serfa la 
principal) es que se aproximan las 
elecciones del Congreso Constituyen- 
te (noviembre) y de Alcaldes de 
Municipalidades, porlo cual el gobier
no quiere exhibir ante el electorado 

aunque sea una minima reactivation 

econdmica ■

les, se pretende que el ahorro obliga- 
torio que produce la compensacidn 
por tiempo de servicios de los trabaja
dores y los futures descuentos por 
pensiones, pasen del Segura Social a 
financieras privadas (A.F.P.), con la 
finalidad de posibilitar los finan- 
ciamientos de largo plazo requeridos 
para la inversion en las actividades 

que el libre mercado presente como 

rentables.
Sin embargo, hay un par de ele- 

mentos extraecondmicos que dificul- 

taran este proceso: la violencia terro- 
rista y la extrema pobreza. El primera 
por los costos que representa para la 
sociedad y el Estado, pues significa 
distraer recursos de inversion a la 
seguridad, ademas de las expectati- 
vas negatives que genera. En el se

gundo caso, la extension de la pobre
za significa menor mercado interno, 
menores consumidores, en la logica 

del discurso economico liberal.
Ambas situaciones tienen que 

solucionarse, de lo contrario la socie
dad que surgira en medio del extre- 
mismo liberal sera mas excluyente y 
fragmentada de lo que nos parece 

ahora ■

de permitir la insertion en el mercado 
de trabajo, pero en condiciones de 
alta precariedad: sumamente even
tual y sin mayores derechos. Ellocon- 
trasta con la situacion de los estratos 
mas calificados, que por la misma 
modernization tecnoldgica que se 
requiere para ser competitivos a nivel 

mundial, pueden Hegar a constituir 

«otra clase trabajadora».
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Hasta hace algunas semanas, el 

gobierno de facto habia hecho 

del triunfalismo una de sus 

principales actitudes en el tema 

de la lucha antisubversiva. Sin 

embargo el senderismo se 

encargo de traer abajo dicha 

actitud con la brutal ofensiva 

desatada en julio pasado, en 

particular en la capital.

asado en algunos hechos im- 

portantes como la detencidn

En primer termino se tiene que, 

pese a concentrar todo el poder poli

tico, el gobierno se ha mostrado inca- 

paz de contener a la subversion. El 

senderismo atacd impunemente a 

diestra y siniestra ante la impotencia 

de las Fuerzas Armadas y Policiales 

que se pusieron completamente a la 

defensiva y desprotegieron a la po- 

blacidn. La sensacidn de que el Esta- 

do ha abandonado a la sociedad, 

dejandola en manos de la fuerza del

«coche-bomba>> en el distrito de 

Mi raflores, el ataque simultaneo a los 

puestos policiales en el Cono Sur de 

la capital, el «coche-bomba» contra el 

Institute Libertad y Democracia en 

Lima.

terror que puede imponerse parali- 

zando y atemorizando a toda la socie

dad, se ha agudizado y ello ataca 

di rectamente una de las bases funda

mentales delegitimacidn del regimen.

En segundo lugar, el rapido dete- 

rioro ha hecho aparecer algunas dis- 

crepancias en las Fuerzas Armadas 

con respecto al apoyo de estas a! 

gobierno de Fujimori. Al evidente y 

paulatinodistanciamientoinstitucional 

de la Marina y la Fuerza Aerea res

pecto del regimen, se agrega el he

cho de que en el Ejercito parece 

procesarse un cambio en la correla

tion de fuerzas a favor de las corrien- 

tes «institucionalistas», Io que expre- 

sarfa que la cupula militar que acorn

paha a Fujimori se esta aislando y 

debilitando. Hay la sensacidn de que 

el costo del apoyo a la aventura

La linica manem epcaz de terminar con 
el avance de la subuersidn es buscar una 
salida verdaderamente democrdtica.

Isafas Rojas Perez 

IDL

IB
del jefe maximo del MRTA, Victor 

Polay Campos, la desarticulacidn de 

los aparatos de prensa y logfstica de 

Sendero Luminoso, la captura de in- 

tegrantes de varies comandos de 

aniquilamiento, la toma del penal de 

Canto Grande, entre otros, el gobier

no desplegd toda una campaha que 

tenia como objetivo consolidar la ima- 

gen de que el terrorismo estaba al 

borde de la derrota y que terminaria 

con el antes de 1995. Obviamente 

esta campaha se sustentaba en la 

necesidad del regimen de mostrar 

que desde el golpe del 5 de abril 

habia, supuestamente, una mayor 

eficacia en el combate contra la sub

version.

La aparente eficacia policial y un 

descenso temporal de las acciones 

de los grupos armados, contribuye- 

ran a alimentar ilusiones en ese sen- 

tido. Sin embargo, la brutal ofensiva 

senderista desatada en el mes de 

julio pasado, no solo ha deteriorado 

severamente esa imagen de avance 

sino que ha modificado el escenario 

politico al haber desencadenado un 

conjunto de factores que configuran 

una situation de creciente inestabili- 

dad del fujimorismo. Como se sabe 

los momentos mas agudos de esta 

ofensiva senderista han sido, entre 

otros, el «paro armado» en Lima, el

rando como una posibilidad en el 

mediano plazo.Los illtimos atentados lerroristas trajeron abajo el triunfalismo de Fujimori 
con respecto a la lucha antisubversiva.

Violencia y pacificacion:

Urge una 
salida politica

Los elementos sehalados, entre 

otros, grafican una situation politica 

sumamente inestable y generan la 

sensacidn de un creciente vacio de

cidad para generar consensos politi

cos, articular esfuerzos de pacifica

cion desde la sociedad civil y con- 

ducir una estrategia antisubversiva 

minimamente eficaz, muestran con 

crudeza algo que tue sehalado desde 

un principio: la naturaleza del actual 

regimen y su perspectiva politica son

____ _________ uno de los PrinciPales factores que 

podere incapacidad para controlaria impiden un enfrentamiento eficaz a la 

situation.
Las bases sobre las que se asen- 

taba el regimen se vienen debilitando 

rapidamente y no hay una politica 

antisubversiva coherente que de el 

marco a algunas estrategias relativa- 

mente exitosas, como las rondas de 

defensa civil en el campo o la propia 

labor de inteligencia. For el contrario, 

empehado en una logica de confron

tation con la oposicion, el gobierno 

de facto continua atizando la division 

del campo democratico.

El creciente deterioro y la incapa-

golpista es demasiado alto para Io 

poco que se ha conseguido y mante- 

nerse en esa ruta es sumamente pe- 

ligroso para las Fuerzas Armadas.

En tercerlugar, la relation entre el 

gobierno de facto y la oposicion se ha 

tensado y polarizado aun mas. Si bien 

formalmente se mantiene el crono- 

grama, en terminos politicos el inge- 

niero Fujimori ha reaccionado pre- 

tendiendo mostrar que controla la si

tuation al ratificar su postura de 

confrontacion. Esta actitud niega, en 

la practica, la posibilidad del dialogo. 

Ello ciertamente esta en la perspecti

va de uno de los objetivos que Sende

ro buscaba con su ofensiva: el endu- 

recimiento del regimen con el fin de 

trabar el proceso de retomo a la de

mocracia.
Finalmente, el avance de la sub

version y la aparente incapacidad del 

Estado pemano para enfrentario, por 

Io menos desde las condiciones poli- 

ticas actuales, ha consolidado la 

imagen de que el Peru es una fuente 

de inestabilidad regional que puede 

afectar la situation en los parses ve- 

cinos. Por ello, si bien no se habia de 

una inminente intervention extranje- 

ra de algun tipo si se la esta conside-

violencia en este periodo.

Por ello, ante la gravedad de la 

situation muchos sectores se estan 

planteando la necesidad de un go

biemo de unidad nacional como la 

unica salida posible en el corto plazo. 

En todo caso, la situacion presente no 

se puede mantener por mucho tiem- 

po y una salida verdaderamente de

mocratica, sea del tipo que sea, sera 

la unica verdaderamente eficaz

Nuestros 

vecinos miran 
con 

preocupacidn 

la situacibn del 
Peru.
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Los elementos sehalados, entre 
otros, grafican una situacion politica 
sumamente inestable y generan la 
sensacion de un creciente vacfo de

Nuestros 
vecinos miran 

con 
preocupacitin 

la situacidn del 
Peru.

Isaias Rojas Perez 
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La linica manera eficaz de terminar con 
el avance de la subversion es buscar una 
salida verdaderamente democrdtica.

rando como una posibilidad en el 
mediano plazo.

• I

golpista es demasiado alto para Io 
poco que se ha conseguido y mante- 
nerse en esa ruta es sumamente pe- 
ligroso para las Fuerzas Armadas.

En tercer lugar, la relation entre el 
gobiemo de facto y la oposicion se ha 
tensado y polarizado aun mas. Si bien 
formalmente se mantiene el crono- 
grama, en temninos politicos el inge- 
niero Fujimori ha reaccionado pre- 
tendiendo mostrar que controla la si
tuacion al ratificar su postura de 
confrontacion. Esta actitud niega, en 
la practica, la posibilidad del dialogo. 
Elio ciertamente esta en la perspecti- 
va de uno de los objetivos que Sende- 
ro buscaba con su ofensiva: el endu- 
recimiento del regimen con el fin de 
trabar el proceso de retomo a la de- 
mocracia.

Finalmente, el avance de la sub
version y la aparente incapacidad del 
Estado peruano para enfrentarfo, por 
Io menos desde las condiciones poli- 
ticas actuales, ha consolidado la 
imagen de que el Peru es una fuente 
de inestabilidad regional que puede 
afectar la situacion en los paises ve
cinos. Por ello, si bien no se habla de 
una inminente intervention extranje- 
ra de algun tipo si se la esta conside-

cidad para generar consensos politi
cos, articular esfuerzos de pacifica
tion desde la sociedad civil y con- 
ducir una estrategia antisubversiva 
minimamente eficaz, muestran con 
crudeza algo que fue sehalado desde 
un principio: la naturaleza del actual 
regimen y su perspectiva politica son 
uno de los principales factores que 

poder e incapacidad para controlar la impiden un enfrentamiento eficaz a la 
situacidn.

Las bases sobre las que se asen- 
taba el regimen se vienen debilitando 
rapidamente y no hay una politica 
antisubversiva coherente que de el 
marco a algunas estrategias relativa- 
mente exitosas, como las rondas de 
defensa civil en el campo o la propia 
labor de inteligencia. Por el contrario, 
empehado en una logica de confron- 
tacidn con la oposicion, el gobierno 
de facto continua atizando la division 
del campo democratico.

El creciente deterioro y la incapa-

violencia en este periodo.
Por ello, ante la gravedad de la 

situacidn muchos sectores se estan 
planteando la necesidad de un go
biemo de unidad nacional como la 
unica salida posible en el corto plazo. 
En todo caso, la situacidn presente no 
se puede mantener por mucho tiem- 
po y una salida verdaderamente de
mocratica, sea del tipo que sea, sera 
la unica verdaderamente eficaz
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La mayorfa del 
sector 

azucarero, 
desean 

continuar como 
cooperativas y 

enfrentar los 
. retos para 
superarlas 

actuates 
dificultades.

La potencialidad eeontimica de la 
producei6n aeucarera, su impariaheia 
alimenticia, haven que eate products 
sea rentable.

rEEJ n los ultimos meses ha venido 
Li=) saliendo a luz la situacion de 
las cooperativas azucareras y la crisis 
que estas atraviesan. Los gestores 
de la pol itica neoliberal han planteado 
como una salida a la crisis de estas 
cooperativas, su transformacion en 
empresas de accionariado difundido, 
para Io cual el gobiemo ha promulga- 
do en los primeros dias de julio el DL 
25602 y el DS024-92-AG.

Azucareros:

Seguiremos siendo

Sin embargo, consultados sobre 
estas medidas, socios y dirigentes del 
sector azucarero manifestaron su 
decision de seguir siendo cooperati- 
vistas y continuar buscando salidas 
para el reflotamiento de la industria 
azucarera del pais.

En tai sentido, dirigentes de la 
FENDECAP, FETAP y CENCACC 
(organismos de representacion central 
delascooperativasazucareras ysus 
trabajadores), indicaron que estos de- 
cretos no seran acatados por la mayo- 
ria de las 12 azucareras. Solamente 3 
de el la s (Chucarapi, San Jacinto y parte 
de Cartavio: Chiclin) se acogeran a este 
dispositive luego que series problemas 
intemos las pusieran al borde de la 
parcelacion.

Pero la mayor preocupacion que 
tienen los caheros es la de sacar 
adelante la industria azucarera, re- 
montando el periodo de seria crisis en 
que se debaten desde la decada pa- 
sada como resultado de los proble
mas internes ocasionados por el mal 
manejo empresarial de las cooperati
vas, la dependencia estatal y la 
desproteccion practica que suf rib este 
producto en relation a la importacion 
exagerada de azucar extranjera.

En la actualidad hay may buena 
disposition de los socios para sacu- 
dirse de los vicios que entramparon el 
funtionamiento productive y empre
sarial de sus cooperativas; por ello 
vienen realizando grandes esfuerzos 
para reflotar sus empresas. Es asi que 
algunas cooperativas como Tuman, 
Andahuasi, Ingenio han logrado 
estabilizar su funcionamiento y recu- 
perar su produccion; mientras que en 
el norte, otras cooperativas inician len- 
tamente este proceso, para Io cual 
sus socios vienen trabajando incluso 
en forma gratuita los domingos (es el

Pasa a la pdg. 14

Azucareras 
pueden resurgir

ANDENES consufto 
af especiaSsta Hugo Ro
jas de! instituto Peruano 
del Azifcar sobre el cam
bio de modelo empresa
rial propuesto por el go
biemo, El Ing. Rojas se
naid que este cambio de 
modelo empresarial no 
serd slgnifkati vo para las 
cooperativas y que sdlo 
es una meefida del go
biemo parafavorecerla 
entrada de ca pitales y re- 
forzar su visidn empre
sarial basada en el sec
tor privado.

Opind que «los azu
careros no acogerdn 
esta medlda porque su 

experiencia cooperativista -a diferencla de otros cases- ha sido mis 
sdlida y mantlenen un sentimiento comun de no volver a ser peones o 
asalariados solamente».

Por otro lado Inched que esta posicidn de los azucareros se ve 
favorecida por la potencialidad econdmica de la produccion azucarera 
y su importancia para la alimentacidn mondial, Io que hace del azucar 
y sus derivados un producto sumamente rentable y estrategico. Este 
producto dene un peso Importante en el mercado, Io cual aumenta las 
posibilidades de Inversiony raflotamientodeestasempresasasociatlvas 
pero a condition de tener propuestas serias.

Flnalmente mostrd su preocupacidn con respecto al manejo de 
estas empresas, indicando que debe cerrarse la «brecha histories que 
exists entre la condition de asalariado y de produdor* de los socios, 
que no ha permitido que ellos tengan los elementos necesarios para 
que participen mas activamenteen la conduction de las cooperatives, 
preocupandose solo de sus ingresos y dejando en manosde dirigentes 
y tecnlcos la gestidn. Pero tambUn debe darse la Integracldn real de 
eslos tecnlcos a la propuesta cooperativa, ya que muchos de estos 
solo trabajan en tuncion de sus salaries y mantlenen una posicidn 
distante de los trabajadores; incluso se muestran contrarios a queellos 
tambien tengan posibilidades de decidir el manejo empresarial en sus 
distintos niveles.

I \

En medio de un panorama tan os- ,; . .
euro para el agro, resulta alentador 
encontrar iniciativas campesinas que 
desarrollan altemativas practicas a los 
tradicionales problemas de este sector, 
a pesar de la devastadora politica 
neoliberal que vieneimplementando este ‘
gobiemo.

esfas experiencias se dan en espacios 
contaminados por la violencia, mos- 
trando tambien que los campesinos 
no se identifican con ella. Todo Io 
contrario, apuestan por atacar la 
raiz de esta violencia generando 
mayores ingresos para sus familias 
y sus valles, promoviendo una orga- 

nizacidn social que permita contrarrestar los conflictos 
y desigualdades que dan pie a la action de estos gru- 
pos.

Asi pues, con sus experiencias, estos campesinos 
costerios yselvaticos, cooperativistas y accionistas priva- 
dos, estan poniendole el cascabei al gato, convocandonos 
a actuarcon inteligencia y solidaridad para sacar adelante 
al campo y al pais.

La Cooperativa Andahuasi y ARROSAMSA son un 
ejemplo de ese esfuerzo, que pone en evidencia como en 
el campo ya no basta produtir, sino que hay que avanzar 
en transformar, en comercializar y entrar al mercado, 
sumando esfuerzos ycreatividad para enfrentar y derrotar 
a los gatos despenseros que siempre han lucrado con la 
production campesina.

Tampoco debe escapar a nuestra perception que
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Azucareros:

Seguiremos siendo
cooperativistas
HE? n los ultimos meses ha venido 
l_E=3 saliendo a luz la situacion de 

las cooperativas azucareras y la crisis 

que estas atraviesan. Los gestores 

de la politica neoliberal han planteado 

como una salida a la crisis de estas 

cooperativas, su transformacidn en 

empresas de accionariado difundido, 

para Io cual el gobiemo ha promulga- 

do en los primeros dfas de julio el DL 

25602 y el DS024-92-AG.

Sin embargo, consultados sobre 

estas medidas, socios y dirigentes del 

sector azucarero manifestaron su 

decision de seguir siendo cooperati

vistas y continuar buscando salidas 

para el reflotamiento de la industria 

azucarera del pais.

En tai sentido, dirigentes de la 

FENDECAP, FETAP y CENCACC 

(oiganismos de representacion central 

delascooperativasazucareras ysus 

trabajadores), indicaron que estos de- 

cretos no seran acatados por la mayo- 

na de las 12 azucareras. Solamente 3 

de eflas (Chucarapi, San Jacinto y parte 

de Cartavio: Chiclin) se acogeran a este 

dispositive luego que series problemas 

internes las pusieran al borde de la 

parcelacion.

Pero la mayor preocupacion que 

tienen los caheros es la de sacar 

adelante la industria azucarera, re- 

montando el periodo de seria crisis en 

que se debaten desde la decada pa- 

sada como resultado de los proble

mas internes ocasionados por el mal 

manejo empresarial de las cooperati

vas, la dependencia estatal y la 

desproteccion practica que suf rio este 

producto en relation a la importacion 

exagerada de azucar extranjera.

En la actualidad hay muy buena 

disposition de los socios para sacu- 

dirse de los vicios que entramparon el 

funcionamiento productive y empre

sarial de sus cooperativas; por ello 

vienen realizando grandes esfuerzos 

para reflotar sus empresas. Es asi que 

algunas cooperativas como Tuman, 

Andahuasi, Ingenio han logrado 

estabilizar su funcionamiento y recu- 

perar su produccion; mientras que en 

el norte, otras cooperativas inician len- 

tamente este proceso, para Io cual 

sus socios vienen trabajando incluso 

en forma gratuita los domingos (es el

Paso, a la pdg. 14

la pptencialidad econdmica de la 
produceitin azucaPera, fiu impartancia 
alimenticia, hacen que este producto 
sea ren table.

| estas experiencias se dan en espacios

contaminados por la violencia, mos- 

trando tambien que los campesinos

1,0 OO oo.. ----------- -------------

contrario, apuestan por atacar la

ANDENES consufto 

af especialista Hugo Ro

jas del Instituto Peruano 

del Azucar sobre el cam- 
blo de modelo empresa • 

rial propuesto por el go

biemo. El Ing. Rojas se
rial que este cambio de 

modelo empresarial no 
sera significative para las 

cooperativas y que solo 

es una meefida del go- 

biemo parafavorecerla 
ent rada deca pitalesyre- 

forzar su vision empre

sarial basada en el sec
tor privado.

Opind que «los azu

careros no acogeran 

esta medlda porque su 

experienda cooperativista -a diferencla de otros cases- ha side mis 

solida y mantienen un sentimiento corrnin de no volver a ser peones o 

asalariados solamente*.

Por otro lado tndico que esta position de los azucareros se ve 

favorecida por la potencialidad economics de la produccion azucarera 

y su importanda para la alimentacldn mundlal, lo que hace del azucar 

y sus derivados un producto sumamente rentable y estrategico. Este 

producto tiene un peso importante en el mercadp, to cual aumenta las 

poddlidades de inversiony reflotamlentodeestasempresasasociatlvas 
pero a condition de tener propuestas serias.

Flnalmente mostro su preocupacidn con respecto al manejo de 
estas empresas, indicando que debe cerrarse la «brecha histdrica que 

existe entre la condition de asalariado y de productor» de los socios, 

que no ha permitido que ellos tengan los elementos necesarios para 
que participen mas adlvamente en la conduction de las cooperatives, 

preocupandose solo de sus ingresos y dejandoen manosde dirigentes 

y ticnlcos la gestidn. Pero tambien debe darse la integracltii real de 

estos tecnlcos a la propuesta cooperative, ya que muchos de estos 

solo trabajan en tuncion de sus salaries y mantienen una posicibn 
distante deios trabajadores; inclusose muestran contrarios a queellos 

tambien tengan postoilidades de decidk el manejo empresarial en sus 
distintos niveles.

raiz de esta violencia generando 

mayores ingresos para sus familias 

y sus valles, promoviendo una orga- 

nizacidn social que permita contrarrestar los conflictos 

y desigualdades que dan pie a la action de estos gru- 

pos.
Asi pues, con sus experiencias, estos campesinos 

costenosyselvaticos, cooperativistas yaccionistas priva- 

dos, estan poniendole el cascabel al gato, convocandonos 

a actuarcon inteligencia y solidaridad para sacar adelante 

al campo y al pais.

La mayoria del 
sector 

azucarero, 
desean 

continuar como 
cooperativas y 

enfren tar los 
retos para 

superar las 
actuates . 

dificultades.

Azucareras 
pueden resurgir

En medio de un panorama tan os- 

euro para el agro, resulta alentador 

encontrar iniciativas campesinas que 

desarrollan altemativas practicas a los . 

tradicionales problemas de este sector, 
a pesar de la devastadora politica S 

neoliberal que vieneimplementando este 

gobiemo.
La Cooperativa Andahuasi y ARROSAMSA son un 

ejemplo de ese esfuerzo, que pone en evidencia como en 

el campo ya no basta producir, sino que hay que avanzar 
en transformar, en comercializar y entrar al mercado, 

sumando esfuerzos y creatividad para enfrentar y derrotar 

a los gatos despenseros que siempre han lucrado con la 

production campesina.
Tampoco debe escapar a nuestra perception que

V;
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Rompiendo el monopoli: 
de la comercializacion

nero y representante de Andahuasi 
ante la FENDECAP (Federacion Na
tional de Cooperativas Azucareras 
del Peru). Aqui sus declaraciones:

«En nuestra cooperativa siempre 
hemos mantenido una constante pre- 
ocupacion porel buen manejo empre- 

sarial y de nuestra production canera, 
por Io que hemos podido soportar 

estos largos ahos de crisis y podemos

A pesar de estos avances, los 

azucareros consideran que tienen por 

delante muchos retos que enfrentar, 

especialmente para conseguir 

financiamientos que les permitan 

modernizar su infraestructura y ma

nejar capitales de trabajo para mejo- 

rar su produccion. Aun siguen espe- 

rando que el gobiemo cumpla con su

decir que ya estamos saliendo de 
ella, pese a los problemas de vio- 
lencia que sufrimos.

Nos hemos preocupado de no 
gastar mas de Io que tem'amos y 
tratar mas bien de capitalizamos, 
modemizando el ingenio, compran- 

do vehiculos, instalando la destile- 
ria de alcohol. Elio incluso con el 
sacrificio de nuestros salaries, que 
aun hasta ahora se mantienen un 
poco bajos con respecto a otras 

empresas y en algun momento tam- 

bien manteniendonos sin cobrar al- 
gunos meses, como paso en el 91.

Actualmente hemos recuperado 
nuestro nivel de produccion y esta
mos sacando 2,000 bolsas diarias 
de azucar. De otro lado tambien 
estamos pagando una linea de cre- 

dito de 10 millones de dolares, que 
nos ha permitido renovar parte de 
nuestras maquinarias y mantener la 

empresa en los momentos criticos 
por los que pasamos en el ano 91 

por la caida del precio del azucar.

Ahora ya tenemos mas o menos 

trabajado un plan empresarial has
ta el ario 94 para seguir impulsando 
la cooperativa, que nos permita 
definitivamente estabilizarnos y 
fortalecemos. Estamos conside- 
rando tambien continuar con la 
diversification de nuestra producion, 
incursionando en la produccion pe- 
cuaria, para Io cual invertiremos en 
la produccion de alimento balan- 
ceado y la crianza de aves, cerdos 

y ganado vacuno» ■

promesa de apoyarios para conse

guir h'neas de credito nacionales y de 

la cooperacion intemacional. Aunque 

cansados de esta espera, dingentes 

azucareros informaron que la Coo

perativa Cartavio habfa decidido 

gestionar directamente este apoyo 

en el extranjero, gestion que va por 

buen camino ■

/pi ansados de ver como su rica 
^7 produccion arrocera cada ario 

se perdi'a por falta de transporte o era 

aprovechada por los intermediarios, 

los campesinos sanmartinenses ase- 

sorados por su federacion campesina 

(FASMA), decidieron en mayo de 1991 

crear su propia empresa de comer- 

cializacidn.

De esta manera nacio ARRO- 

SAMSA, empresa de accionariado di

fundido de los productores arroceros, 

que a Io largo de su corto ario de 

funcionamiento viene logrando im- 

portantes mejoras en el precio de 

este producto y el incremento de su 

cultivo; a pesar de las diversas ma- 

niobras de los monopolies de trans- 

portistas, molineros y comerciantes 

que hasta hace poco lucraban con la 

produccion campesina.

Inmediatamente creada ARRO- 

SAMSA con el apoyo de la Comision

Transitoria Regional, logro la infraes- 

tructura necesaria para iniciar sus 

actividades. Los productores arroce

ros han conseguido que el gobierno 

les transfiera los bienes de la liquida-

da empresa comercializadora de arroz 

ECASA (almacenes, balanzas, moli- 

nos, vehiculos), asf como un credito 

para adquirir 15 camiones para el 

transporte del arroz; comprometien- 

dose a pagarlos en un plazo de 5 

arios.

La empresa comenzo a funcionar 

comprando arroz a sus socios y a los 

productores de la region, para pilarlo 

y transportarlo hacia la costa. Consi- 

guiendo asf garantizar buenos pre- 

cios para sus socios y acopiadores, 

a la vez que generar nuevas expec- 

tativas para la siembra de este pro

ducto (este ario se ha incrementado 

la production a 5i') ( h «, TM , (]e 

haberse mantenido entre el 90 y 91 

en 20,000 TM).

Para este ario, segun informaron 

sus dirigentes, esperan ampliar sus 

servicios, en particular el servicio de 

pilado, ya que estan por comprar 10 

molinos con el apoyo del gobiemo 

espariol. Asimismo estan buscando 

mecanismos de financiamiento para 

la siembra en coordinacion con el 

Fondeagro y piensan iniciar la co

mercializacion de fertilizantes.

Por otro lado los dirigentes de 

ARROSAMSA denunciaron los da- 

rios economicos que les ha produ- 

cido la camparia de desprestigio de 

interemediarios y grupos de poder 

molineros. Como consecuencia de 

esta camparia han perdido una ven- 

ta de 880,000 dolares de arroz a la 

Comunidad Economica Europea 

para el programa de emergencia so

cial

Viene de la pdg. 13 

caso de Casagrande, Cayaltf y La

redo).

Esta situacion tambien tiene a su 

favor la mejora de los precios del 

azucar, como resultado de la libera- 

cion del mercado y de algunos niveles 

de proteccion que se han logrado 

(rente a las importaciones (aunque 

todavfa sean mfnimos).

f- -i'
i-

■ ••

Para los azu
careros, la pu- 
janza de la Coo
perativa Anda

huasi se ha con- 
vertido en «el 

simbolo del re- 
surgimiento de 
las empresas 
asociativas azu- 
careras». En 
efecto en esta 

mediana coope
rativa azucarera 
ubicada en el va- 
lle de Huaura- 
Sayan, sus 800 

socios, a pesar 

de los problemas 

economicos y de 
violencia, han lo-

“Siempre hemos tratado de capitalizar y mejorar la 
cooperativa incluso con el sacrificio de nuestro salarios.

grade consolidarla empresarial- 
mente y trabajan dfa a dfa por el 
desarrollo economico de la empre
sa, no solo en beneficio de los so
cios y sus familias, sino de todos los 
pobladores rurales de este valle 
costerio.

Andenes dialogo sobre esta im- 
portante experiencia con el c. San

tos Baldeos, dirigente sindical ca-

MMI. jhi
La empresa compra arroz a sus socios 
y a produc.toras de la regidn para 
pilarlo y comercializarlo en la costa.

wI .ZZi

fc"
I ~ i '.

__ _ _ ____________________________
Con la adquisicihn de 15 camiones, productores esperan romper el monopolio 
de los transportistas.

£1 ejemplo de 
Andahuasi
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Rompiendo el monopoli 
de la comercializacion

nero y representante de Andahuasi 
ante la FENDECAP (Federacion Na
tional de Cooperativas Azucareras 
del Peru). Aqui sus declaraciones:

«En nuestra cooperativa siempre 
hemos mantenido una constante pre- 
ocupacion porel buen manejo empre- 

sarial y de nuestra production cahera, 
por Io que hemos podido soportar 

estos largos ahos de crisis y podemos

A pesar de estos avances, los 

azucareros consideran que tienen por 

delante muchos retos que enfrentar, 

especialmente para conseguir 

financiamientos que les permitan 

modemizar su infraestructura y ma

nejar capitales de trabajo para mejo- 

rar su produccion. Aun siguen espe- 

rando que el gobiemo cumpla con su

decir que ya estamos saliendo de 
ella, pese a los problemas de vio- 
lencia que sufrimos.

Nos hemos preocupado de no 
gastar mas de Io que teniamos y 
tratar mas bien de capitalizamos, 
modemizando el ingenio, compran- 

do vehiculos, instalando la destile- 
ria de alcohol. Elio incluso con el 
sacrificio de nuestros salaries, que 
aun hasta ahora se mantienen un 
poco bajos con respecto a otras 

empresas y en algun momento tam- 

bien manteniendonos sin cobrar al- 
gunos meses, como paso en el 91.

Actualmente hemos recuperado 
nuestro nivel de produccion y esta
mos sacando 2,000 bolsas diarias 
de azucar. De otro lado tambien 
estamos pagando una linea de cre- 

dito de 10 millones de dolares, que 
nos ha permitido renovar parte de 
nuestras maquinarias y mantenerla 

empresa en los mementos criticos 
por los que pasamos en el ano 91 

por la caida del precio del azucar.

Ahora ya tenemos mas o menos 

trabajado un plan empresarial has
ta el ario 94 para seguir impulsando 
la cooperativa, que nos permita 
definitivamente estabilizarnos y 
fortalecemos. Estamos conside- 
rando tambien continuar con la 
dive rsificacion de nuestra producion, 
incursionando en la produccion pe- 
cuaria, para Io cual invertiremos en 
la produccion de alimento balan- 
ceado y la crianza de aves, cerdos 

y ganado vacuno» ■

promesa de apoyarios para conse

guir lineas de credito nacionales y de 

la cooperacion intemacional. Aunque 

cansados de esta espera, dingentes 

azucareros informaron que la Coo

perativa Cartavio habia decidido 

gestionar directamente este apoyo 

en el extranjero, gestion que va por 

buen camino ■

ansados de ver como su rica 
^7 produccion arrocera cada ario 

se perdia por falta de transporte o era 

aprovechada por los intermediaries, 

los campesinos sanmartinenses ase- 

sorados por su federacion campesina 

(FASMA), decidieronen mayo de 1991 

crear su propia empresa de comer- 

cializacidn.

De esta manera nacid ARRO- 

SAMSA, empresa de accionariado di

fundido de los productores arroceros, 

que a Io largo de su corto ario de 

funcionamiento viene logrando im- 

portantes mejoras en el precio de 

este producto y el incremento de su 

cultivo; a pesar de las diversas ma- 

niobras de los monopolies de trans- 

portistas, molineros y comerciantes 

que hasta hace poco lucraban con la 

produccion campesina.

Inmediatamente creada ARRO- 

SAMSA con el apoyo de la Comision

Transitoria Regional, logro la infraes

tructura necesaria para iniciar sus 

actividades. Los productores arroce

ros han conseguido que el gobierno 

les transfiera los bienes de la liquida-

da empresa comercializadora dearroz 

ECASA (almacenes, balanzas, moli- 

nos, vehiculos), asf como un credito 

para adquirir 15 camiones para el 

transporte del arroz; comprometien- 

dose a pagarlos en un plazo de 5 

arios.

La empresa comenzb a funcionar 

comprando arroz a sus socios y a los 

productores de la region, para pilarlo 

y transportarlo hacia la costa. Consi- 

guiendo asf garantizar buenos pre- 

cios para sus socios y acopiadores, 

a la vez que generar nuevas expec- 

tativas para la siembra de este pro

ducto (este ario se ha incrementado 

la produccion a 50 Ot h i TM i< ihq < > de 

haberse mantenido entre el 90 y 91 

en 20,000 TM).

Para este ario, segun informaron 

sus dirigentes, esperan ampliar sus 

servicios, en particular el servicio de 

pilado, ya que estan por comprar 10 

molinos con el apoyo del gobiemo 

espariol. Asimismo estan buscando 

mecanismos de financiamiento para 

la siembra en coordinacion con el 

Fondeagro y piensan iniciar la co- 

mercializacion de fertilizantes.

Por otro lado los dirigentes de 

ARROSAMSA denunciaron los da- 

rios economicos que les ha produ- 

cido la camparia de desprestigio de 

interemediarios y grupos de poder 

molineros. Como consecuencia de 

esta camparia han perdido una ven- 

ta de 880,000 dolares de arroz a la 

Comunidad Economica Europea 

para el programa de emergencia so

cial

Viene de la pdg. 13

caso de Casagrande, Cayaltf y La

redo).

Esta situacion tambien tiene a su 

favor la mejora de los precios del 

azucar, como resultado de la libera- 

cion del mercado y de algunos niveles 

de proteccion que se han logrado 

(rente a las importaciones (aunque 

todavfa sean mfnimos).

A ?

Para los azu
careros, la pu- 
janza de la Coo
perativa Anda

huasi se ha con- 
vertido en «el 

simbolo del re- 
surgimiento de 
las empresas 
asociativas azu- 
careras». En 
efecto en esta 

mediana coope
rativa azucarera 
ubicada en el va- 
lle de Huaura- 
Sayan, sus 800 

socios, a pesar 

de los problemas 

economicos y de 
violencia, han Io-

La empresa compra arroz a sus socios 
y a productoras de la regidn para 

pilarlo y comercializarlo en la cosfa.

“Siempre hemos tralado de capitalizar y mejorar la 
cooperativa incluso con el sacrificio de nuestro salarios.

grade consolidarla empresarial- 
mente y trabajan dia a dfa por el 
desarrollo economico de la empre
sa, no solo en beneficio de los so
cios y sus familias, sino de todos los 
pobladores rurales de este valle 
costerio.

Andenes dialogo sobre esta im- 
portante experiencia con el c. San

tos Baldeos, dirigente sindical ca-

■ __ 2 -'3
Con la adquisicitin de 15 camiones, productores esperan romper el monopolio 
de los transportistas.

£1 ejemplo de 
Andahuasi
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Papel de la organizacion

Solo se presta al buen pagador

productores acostubrados a no pagar o utilizar mal el crddito que recibtan del r

■ ■
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cando?

SEPARATA SOBRE CAJAS 
RURALES DE CREDITO

Un problema adicional es la falta 
de experiencia de los gobiernos re
gionales en la administracion, selec
tion y manejo del c red i to agrario. Esto 
ha originado que aun cuando el dine
ro yaeste en manos de los FON DEA- 
GROS, se demore en ser transferido 
a los agricultores.

«Comite de credi to» con un represen- 
tante de los productores, uno del go
biemo regional y uno del Ministeriode 
Agricultura. Este comite se encarga 
de evaluar a los que solicitan credito,

para garantizar que sean pequenos 
productores (5 has. aproximadamen- 
te) y que ademas sean personas co- 
nocidas y responsables, que luego 
pagaran el prestamo.

Adicionalmente algunos FONDEA- 
GROS han impulsado una modalidad 
de credito por «grupos solidarios» de 
agricultores (normalmente 566) que se 
garantizan unos a otros. Esto quiere 
decirqueel prestamo seotorga al grupo 
y en caso de que alguno de los agri
cultores del grupo no pague, los demas 
deben asumirsudeuda.

Como vemos, existe mucha des- 
confianza de parte del gobierno con 
respectoa la posibilidad de recuperar 
los prestamos y es por eso que se 
exigen tantas garanti'as y se seleccio-

na a los agricultores que no hayan 
tenido problemas de pago anteriores.

Esta si tuacion de desconfianza es 
en gran parte responsabilidad de los

Los agricultores, promotores, dirigentes o equipos 
que quieran informa rse con mayor detalle sobre este 
importante tema, pueden adquirir dicho material en 
nuestras oficinas, o hacer sus pedidos a nuestra 
direccidn: Manuel Villavicencio 825 - Lima 14.

propios productores, acostumbrados 
a no pagar sus deudas o utilizar mal el 
credito barato que recibian del liqui- 
dado Banco Agrario.

El papel de las 

organizaciones es 
may importante, 
es ast que algunos 
lie ellas han 
lanzado 
propuestas de 

solucibn.

Pero tambien existen logros im- 
portantes producto del papel jugado 
por las organizaciones de producto
res, que no esperan sentados que les 
lleven el credito, sino que en coordi- 
nacion con sus FON DEAG ROS y con 
ONGs y demas instituciones que apo- 
yan al agro, han lanzado propuestas 
de solucion a los problemas que se 
han ido presentando, buscando sali- 
das rapidas y eficaces.

Es el caso de las regiones Grau y 
Nor Oriental del Maranon, que han 
sabido canalizar rapidamente los re- 
cursos asignados y aliviar en algo el 
grave problema que acarrea la emer- 
gencia agraria.

Aunque los montos destinados 
para este fin han sido muy reducidos 
y por Io tanto no solucionan el proble
ma del credito agropecuario, al me- 
nos pueden servir para que el area 
sembrada y la production de los prin- 
cipales productos agropecuarios no 
sigan disminuyendo.

La tarea y responsabilidad del 
gobiemo es muy grande en ese sen- 
tido, pero tambien corresponde a los 
productores ensayar y proponer al- 
ternativas ■

Nos parece acertado que existan 
medidas que permitan garantizar que 
los prestamos sean devueltos (pues 
con los pages se puede seguir pres- 
tando a otros productores). Pero tam
bien hay que garantizar que no se 
caiga en el exceso burocratico, que 
hace demorar el credito. Un ejemplo 
de esos excesos Io vemos en CORLI- 
MA, que exige ademas que estos 
«grupos solidarios» se inscriban en 
los registros publicos, sabiendo que 
el tramite demora en el mejor de los 
casos entre15y20dias.

Fondos regionales para el agro

Como se estan

El Area Legal del SER ha elaborado una sepa
rata especial con explicacidn y comentarios sobre la 
Ley de Cajas R urates de Ahorro y Credito (Decreto Ley 
25651).

En el numero anterior de 
ANDENES, informamos sobre la 
Ley de Emergencia Agraria, que 
asigno partidas presupuestales 
para otorgar creditos agrarios. 
Los organismos encargados de 
esta tarea son los Fondos de 
Desarrollo Agrario de cada region 
(FONDEAGRO).

cC6mo ha estado funcionando 
el credito de los FONDEAGROS? 
En comunicacion con algunos 
gremios de productores de 
diferentes regiones, ANDENES ha 
podido conocer algunas 
experiencias y problemas que 
intentamos resumir a 
continuacion.

Para solucionaren algo este pro
blema, se establecio que en cada 
zona productora se constituya un

n n n primer problema que se ha 
O podido constatar es que el 

gobiemo se ha demorado en transfe- 
rir el dinero a las regiones, atrasando 
en muchos casos las siembras. La 
rapidez con que se canalizaron los 
fondos para las regiones Grau y Nor 
Oriental del Maranon pareefan presa- 
giar que serfa un ejemplo a nivel na
tional, pero esto no ha sido asf.

Al momento de cerrar la presente 
edition de ANDENES, el gobiemo 
solo habfa desembolsado 35 de los 
50 millones de dolares programados 
desde principios de aho. El ultimo 
desembolso por 20 millones estable- 
cido por DS. del 2 de junio recien se 
esta distribuyendo, luego de dos me- 
ses de haber sido aprobado.

Existe desconftanza del gobierno, en gran parte por responsabilidad de los

liquidado Banco Agrario.

a
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Papel de la organizacion

Solo se presta al buen pagador

Existe desconfianza del gobiemo, en gran parte por responsabilidad de los
productores acostubrados a no pagar o utilizar mal el cr^dito que recibtan del
liquidado Banco Agrario.
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dando?

SEPARATA SOBRE CAJAS 
RURALES DE CRED1TO

Un problema adicional es la falta 
de experiencia de los gobiernos re
gionales en la administracion, selec
tion y manejo del c red i to agrario. Esto 
ha originado que aun cuando el dine
ro ya esteen manos de los FONDEA- 
GROS, se demore en ser transferido 
a los agricultores.

«Comite de c redi to » con un represen- 
(ante de los productores, uno del go
biemo regional y uno del Ministerio de 
Agricultura. Este comite se encarga 
de evaluar a los que solicitan credito,

para garantizar que sean pequehos 
productores (5 has. aproximadamen- 
te) y que ademas sean personas co- 
nocidas y responsables, que luego 
pagaran el prestamo.

Adicionalmente algunos FONDEA- 
GROS han impulsado una modalidad 
de credito por «gnjpos solidarios» de 
agricultores (normalmente 5 6 6) que se 

garantizan unos a otros. Esto quiere 
deci r que el prestamo se otorga al grupo 
y en caso de que alguno de los agri
cultores del grupo no pague, losdemas 
deben asumirsudeuda.

Como vemos, existe mucha des
confianza de parte del gobierno con 
respecto a la posibilidad de recuperar 
los prestamos y es por eso que se 
exigen tantas garantias y se seleccio-

na a los agricultores que no hayan 
tenido problemas de pago anteriores.

Esta situacion de desconfianza es 
en gran parte responsabilidad de los

Los agricultores, promotores, dirigentes o equipos 
que quieran informarse con mayor detail© sobre este 
importante tema, pueden adquirir dicho material en 
nuestras oficinas, o hacer sus pedidos a nuestra 
direccidn: Manuel Villavicencio 825 - Lima 14.

propios productores, acostumbrados 
a no pagar sus deudas o utilizar mal el 
credito barato que recibi'an del liqui
dado Banco Agrario.

El papel de las 
organizaciones es 
muy importante, 
es ast que algunas 
de ellas han 
lanzado 
propuestas de 
solucibn.

Pero tambien existen logros im- 
portantes producto del papel jugado 
por las organizaciones de producto
res, que no esperan sentados que les 
lleven el credito, sino que en coordi
nation con sus FONDEAGROS y con 
ONGs y demas instituciones que apo- 
yan al agro, han lanzado propuestas 
de solution a los problemas que se 
han ido presentando, buscando sali- 
das rapidas y eficaces.

Es el caso de las regiones Grau y 
Nor Oriental del Marahon, que han 
sabido canalizar rapidamente los re- 
cursos asignados y aliviar en algo el 
grave problema que acarrea la emer- 
gencia agraria.

Aunque los montos destinados 
para este fin han sido muy reducidos 
y por Io tanto no solucionan el proble
ma del credito agropecuario, al me- 
nos pueden servir para que el area 
sembrada y la production de los prin- 
cipales productos agropecuarios no 
sigan disminuyendo.

La tarea y responsabilidad del 
gobiemo es muy grande en ese sen- 
tido, pero tambien corresponde a los 
productores ensayar y proponer al- 
ternativas ■

Nos parece acertado que existan 
medidas que permitan garantizar que 
los prestamos sean devueltos (pues 
con los pages se puede seguir pres- 
tando a otros productores). Pero tam
bien hay que garantizar que no se 
caiga en el exceso burocratico, que 
hace demorar el credito. Un ejemplo 
de esos excesos Io vemos en CORLI- 
MA, que exige ademas que estos 
«gnjpos solidarios» se inscriban en 
los registros publicos, sabiendo que 
el tramite demora en el mejor de los 
casos entre 15 y 20 dfas.

El Area Legal del SER ha elaborado una sepa
rata especial con explicacion y comentarios sobre la 
Ley de Cajas Rurales de Ahorro y Credito (Decreto Ley 
25651).

En el numero anterior de 
ANDENES, informamos sobre la 
Ley de Emergencia Agraria, que 
asigno partidas presupuestales 
para otorgar creditos agrarios. 
Los organismos encargados de 
esta tarea son los Fondos de 
Desarrollo Agrario de cada region 

(FONDEAGRO).
i,C6mo ha estado funcionando 

el credito de los FONDEAGROS? 
En comunicacion con algunos 
gremios de productores de 
diferentes regiones, ANDENES ha 
podido conocer algunas 
experiencias y problemas que 
intentamos resumir a 
continuacibn.

Fondos regionales para el agro

Como se estan

i;'

Para solucionar en algo este pro
blema, se establecio que en cada 
zona productora se constituya un

J

n n n primer problema que se ha 
podido constatar es que el 

gobiemo se ha demorado en transfe- 

rirel dinero a las regiones, atrasando 
en muchos casos las siembras. La 
rapidez con que se canalizaron los 
fondos para las regiones Grau y Nor 
Oriental del Marahon pareefan presa- 
giar que seria un ejemplo a nivel na
tional, pero esto no ha sido asf.

Al momento de cerrar la presente 
edition de ANDENES, el gobiemo 
solo habfa desembolsado 35 de los 
50 millones de ddlares programados 
desde principios de aho. El ultimo 
desembolso por 20 millones estable- 
cido por DS. del 2 de junio recien se 
esta distribuyendo, luego de dos me- 
ses de haber sido aprobado.

■

-
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500 anos o 500 anos

I. CATEGORlA DE ADULTOS

Tftulo

I
■

I
Josi ISabel Ayay. Cajamarca.Angel Callaftaupa. Qosco.

2. Sin estudio en dibujo y pintura

Titulo
Tftulo

II. CATEGORfA NINOS

mundo Autorcampesino Lugar Menciones Honrosas

Titulo

Menciones Honrosas

Titulo

Titulo

Augusto Huanianfialiui. Apurlniac (Categorta nlhos)
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©
muchas cosas sobre los ultimos 500 
anos de nuestra historia porque el 12 
de octubre se cumple el Quinto Cen- 
tenario de la llegada de los espaholes 
a America. Este acontecimiento da 
lugara mucha discusion sobre el he- 
cho, a la vez que constituye un me
mento importante para la reflexion 
sobre nuestra historia y nuestra iden- 
tidad.

Muestra del interes que ha suscita- 
do este tema de los 500ariosen nuestro 
campo es la cantidad de trabajos pre- 

sentados al VIII Concurso de Dibujo y

urante todo este ario se ha es- 
tado hablando y escribiendo

Pintura Campesino, convocado este 
aho con el tema: «500 Ahos: nuestra 
tierra, su historia y el mahana que que- 
remos». Asi, 700 campesinos presen
tan, de una manera muy creativa, su 
vision de los 500 anos mediante el 
dibujo y la pintura.

Como ya todos sabemos, este con
curso esta promovido por ONGs y di- 
versas instituciones y onganizaciones 
campesinas a nivel nacional. En esta 
edicion del Concurso se establecio por 
primera vez la categon'a infantil logrando 
una amplia acogida, sobre todo en es- 
colares de las zonas rurales.

La ca I if icacidn a nivel nacional tu vo 
lugar el 15 de agosto en Lima. El 
jurado conformado por conocedores 
del tema de los 500 anos y de la vida 
campesina eligieron entre los 700 tra
bajos a los ganadores de cada cate
gon'a: nirios, adultos con experiencia 
de pintura y dibujo, adultos sin expe
riencia pictorica. Los miembros del 
jurado fueron: Juan Ansion (sociolo
go), Gustavo Buntix (cn'tico de arte), 
Guadalupe Camino (antropdloga), 
Luis Miguel Glave (historiador) y 
Jennifer Bonilla (representante de la 
Comision organizadora).

Despues de la calificacidn de los 
dibujos la mayon'a de ellos se devuel- 
ven a sus lugares de origen, pero una 
parte, como 100 dibujos, se quedan 
en Lima para formar varias muestras 
ambulantes. Estas van circulando 
durante el aho por el pais, en 
exibiciones regionales y locales para 
difundiry promoverun intercambio de 
ideas, conceptos, visiones de la rea
lidad campesina. Estas muestras 
ambulantes pueden ser solicitadas 

por grupos que organizan congresos, 
seminarios, talleres, ferias, etc. diri- 
giendose a la sede del Concurso en 
Francisco de Zela Ns 920, Jesus Ma
rfa, Lima 11 ■

Autor 

Lugar 
Titulo

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Roger Dimas Perez Quispe 
Sicuani, Canchis, Qosco

Angel Callanaupa 
Comunidad Yanacona, 
Chincheros, Urubamba, Qosco

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor 
Lugar 
Titulo

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor 
Lugar 
Titulo

Autor
Lugar

Juana Roxana Quispe 
Comunidad Escallani, 
Capachica, Puno

Mercedes Cheque Sumiri 
Comunidad Chara, San Pablo, 
Canchis, Qosco

Resultados del concurso de dibujo y pintura

^os 500 anos en el
GANADOR

Augusto Huamanhahui Aroni 
Abancay, Apurimac

Carmelo Quispe Quispe 
Comunidad de Escallani, 
Capachica, Puno 
«500 anos, nuestra historia, 
aun vivimos»

Jorge Luis Rios Ramos 
Chilca, Huancayo, Junin 
«Ayer, hoy y mahana®

Harry Cahuata Pilares 
Yanaoca, Canas, Qosco 
«La teoria del encuentro de 
dos rnundos®

Alfredo Magno Rios Ramos 
Chilca, Huancayo, Junin 
«Ayer y el sueho de mahana®

Raul Isaac Rios Ramos 
Anexo Sta. Cruz de Yanama, 
Huayllahuara, Huancavelica 
«Suehos de un campesino®

Demetrio Chavez Portel 
Caserio Jocos, Matara, 
Cajamarca
«Asi es nuestra historia®

Segundo Ramon Tume 
Rumiche
Comunidad San Martin de 
Sechura, Piura 

•Raices de mi pueblo®

Tedfilo Mamani Perez
Comunidad Carata, Coata,
Puno
«Nuestra historia es asi®

1. Con experiencia de dibujo y 
pintura y originalidad en el uso de 
recursos naturales

Queremos felicitar a los ganadores y 
menciones honrosas pero tambien a todos 
los que han participado. No es facil crear 
un dibujo o una pintura, exige tiempo, pa- 
ciencia, gasto y ante todo inspiracion y 
creatividad. LLegaron muchos trabajos muy 
valiosos y aunque sus autores no lograron 
un premio tienen la satisfaccion de haber 
creado algo y de haber expresado Io que 
sienten sobre 500 anos: nuestra tierra, su 
historia y el mahana que queremos. No se 
quedaron mudos.

GANADORES
Josd Isabel Ayay Valdez 
Caserio Chilimpampa, 
Cajamarca
«EI indio quedd mudo®

GANADOR 
Autor 
Lugar 
Titulo

f

GANADORES DEL VIII 
CONCURSO DE DIBUJO Y 

PINTURA CAMPESINO

!■■■■

Nino Blanco B.
San Miguel, La Mar, Ayacucho 
«Taytallay Tarpuykaysiway® 
(Sehor mio, ayudame a 
sembrar)

■X/1
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I. CATEGORfA DE ADULTOS

Titulo

I

Jos6 ISabel Ayay. Cajamarca.Angel Callaftaupa. Qosco.
2. Sin estudio en dibujo y pintura

Titulo
Titulo

II. CATEGORfA NINOS

mindo Autorcampesmo Lugar Menciones Honrosas

Titulo

Menciones Honrosas

Titulo

Titulo

Augusto Huamannahui. Apurtmac (Categorta nifios)
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E)
muchas cosas sobre los ultimos 500 

anos de nuestra historia porque el 12 

de octubre se cumple el Quinto Cen- 

tenario de la llegada de los espanoles 

a America. Este acontecimiento da 

lugara mucha discusion sobre el he- 

cho, a la vez que constituye un mo- 

mento importante para la reflexion 

sobre nuestra historia y nuestra iden- 

tidad.

Muestra del interes que ha suscita- 

do este tema de los 500anos en nuestra 

campo es la cantidad de trabajos pre- 

sentados al VIII Concurso de Dibujo y

urante todo este ario se ha es- 

tado hablando y escribiendo

Pintura Campesino, convocado este 

aho con el tema: «500 Ahos: nuestra 

tierra, su historia y el mahana que que- 

remos». Asf, 700 campesinos presen

tan, de una manera muy creativa, su 

vision de los 500 anos mediante el 

dibujo y la pintura.

Como ya todos sabemos, este con

curso esta promovido por ONGs y di- 

versas instituciones y organizaciones 

campesinas a nivel nacional. En esta 

edicion del Concurso se establecio por 

primera vezla categorfa infantil logrando 

una amplia acogida, sobre todo en es- 

colares de las zonas rurales.

La calificacion a nivel nacional tuvo 

lugar el 15 de agosto en Lima. El 

jurado conformado por conocedores 

del tema de los 500 anos y de la vida 

campesina eligieron entre los 700 tra

bajos a los ganadores de cada cate- 

goria: nihos, adultos con experiencia 

de pintura y dibujo, adultos sin expe

riencia pictorica. Los miembros del 

jurado fueron: Juan Ansion (sociolo

go), Gustavo Buntix (crftico de arte), 

Guadalupe Camino (antropologa), 

Luis Miguel Glave (historiador) y 

Jennifer Bonilla (representante de la 

Comision organizadora).

Despues de la calificacion de los 

dibujos la mayorfa de ellos se devuel- 

ven a sus lugares de origen, pero una 

parte, como 100 dibujos, se quedan 

en Lima para formar varias muestras 

ambulantes. Estas van circulando 

durante el ario por el pais, en 

exibiciones regionales y locales para 

difundiry promoverun intercambio de 

ideas, conceptos, visiones de la rea

lidad campesina. Estas muestras 

ambulantes pueden ser solicitadas 

porgrupos que organizan congresos, 

seminaries, talleres, ferias, etc. diri- 

giendose a la sede del Concurso en 

Francisco de Zela Na 920, Jesus Ma

ria, Lima 11 ■

Autor

Lugar 
Titulo

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor
Lugar 
Titulo

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Roger Dimas Perez Quispe 
Sicuani, Canchis, Qosco

Angel Callanaupa 
Comunidad Yanacona, 
Chincheros, Urubamba, Qosco

Autor
Lugar

Autor
Lugar 
Titulo

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor
Lugar

Autor 
Lugar 
Titulo

Autor
Lugar

Juana Roxana Quispe 
Comunidad Escallani, 
Capachica, Puno

Mercedes Cheque Sumiri 
Comunidad Chara, San Pablo, 
Canchis, Qosco

Resultados del concurso de dibujo y pintura

LjOs 500 anos en el
GANADOR

Augusto Huamannahui Aroni 
Abancay, Apurimac

Carmelo Quispe Quispe 
Comunidad de Escallani, 
Capachica, Puno 
«500 anos, nuestra historia, 
aun vivimos»

Jorge Luis Rios Ramos 
Chilca, Huancayo, Junin 
«Ayer, hoy y manana»

Harry Cahuata Pilares 
Yanaoca, Canas, Qosco 
«La teoria del encuentro de 
dos mundos»

Alfredo Magno Rios Ramos 
Chilca, Huancayo, Junin 
«Ayer y el sueho de mahana»

Raul Isaac Rios Ramos 
Anexo Sta. Cruz de Yanama, 
Huayllahuara, Huancavelica 
«Suehos de un campesino»

Segundo Ramon Tume
Rumiche
Comunidad San Martin de
Sechura, Piura 

«Raicesdemipueblo»

Tedfilo Mamani Perez 
Comunidad Carata, Coata, 
Puno
•Nuestra historia es asi»

Demetrio Chavez Portel 
Caserio Jocos, Matara, 
Cajamarca
•Asies nuestra historia®

1. Con experiencia de dibujo y 
pintura y originalidad en el uso de 
recursos naturales

Queremos felicitar a los ganadores y 
menciones honrosas pero tambien a todos 
los que han participado. No es facil crear 
un dibujo o una pintura, exige tiempo, pa- 
ciencia, gasto y ante todo inspiracion y 
creatividad. LLegaron muchos trabajos m uy 
valiosos y aunque sus autores no lograron 

un premio tienen la satisfaccion de haber 
creado algo y de haber expresado Io que 
sienten sobre 500 anos: nuestra tierra, su 
historia y el mafiana que queremos. No se 
quedaron mudos.

GANADORES
Jose Isabel Ayay Valdez 
Caserio Chilimpampa, 
Cajamarca
•El indio quedo mudo®

GANADOR
Nino Blanco B.
San Miguel, La Mar, Ayacucho 
•Taytallay Tarpuykaysiway® 
(Serior mio, ayudame a 
sembrar)

I

GANADORES DEL VIII 
CONCURSO DE DIBUJO Y 

PINTURA CAMPESINO
i
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una empresa, y nadie invierte su dine
ro si no espera ganar algo a cambio.

Para asegurar que las personas 
que piden los prestamos (prestata- 
rios) paguen sus deudas con la CRAC, 
todo prestamo tiene que estar respal- 
dado por una garanti'a.

Estas garantias pueden ser sobre 
cosas de propiedad del prestatario: la 
hipoteca de la tierra o de un inmueble 
urbano, la prenda agricola sobre los 
productos que se obtienen en la cose- 
cha, la prenda de maquinaria o 
equipos;

asi si el prestatario no cumple con 
pagar la deuda, la CRAC se cobra con 
la venta de los bienes dados en ga- 
rantia.

Tambien pueden haber garantias 
personales, es decirque una persona

se compromete a pagar la deuda si es 
que el prestatario no paga.

iSoluciona la CRAC el proble- 
ma del cred I to?

Las CRAC son una importante ini- 
ciativa para impulsar un «mercado 
financiered en las zonas rurales, esto 
es, que existan entidades especiali- 
zadas en recibir ahorros y coIocar 
prestamos, teniendo en cuenta las 
caracteristicas del proceso producti- 
vo de la zona y las posibilidades rea
les de los agentes econdmicos. Elio 
permitira que los agricultores se ca- 
paciten en el uso eficiente del credit© 
y promovera el ahorro como una ga- 
rantia para mantener el valor de su 
dinero.

Pero debe tenerse en cuenta que 
siendo importante y necesario, es un

COMMOS COM 
LOS BANCOS

3 
o
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proceso de mediano o largo plazo y 
no resuelve el problema inmediato de 
falta de credito, que no ha podido ser 
solucionado con la Ley de Emergen- 
cia Agraria.

Ademas, la posibilidad de funcio- 
namientoy permanenciade las CRAC, 
no solo depende de la eticiencia y 
buen manejo de sus socios y dingen- 
tes, sino en gran medida de la politica 
economica del gobierno, que debe 
garantizar la rentabilidad de la activi- 
dad agraria. Sin estas condiciones 
minimas, la ley que comentamos no 
servira de nada.

En el proximo numero de ANDE
NES veremos como se organiza una 
CRAC y que requisites se deben se- 
guir para constituiria ■

Maximo Gallo

Puede actuar tambien como in- 
termediario financiero, es decir, 
haciendo convenios con bancos es
tatales y privados, nacionales o ex- 
tranjeros, para que estos den presta
mos a los clientes y socios de la 

CRAC.

De esta manera, el Banco o finan- 
ciera no tiene que preocuparse por 
hacer los cobras directamente, sino 
que es la CRAC la que se comprome
te a seleccionar a los prestatarios, 
supervisar que se use bien el credito, 
hacer los cobras y pedir las garantias 
necesarias para asegurar el pago del 
prestamo.

Ademas, las personas de la loca- 
lidad pueden depositar su dinero en la 
CRAC en cuentas de ahorro, con el 
compromiso de la CRAC de pagar un 
interes mensual por este dinero depo- 
sitado. Con estos depdsitos, la CRAC 
puede otorgar prestamos a otras 
personas que Io necesiten.

4 Que condiciones se piden para 
otorgar los prestamos?

Por todos los prestamos otorga- 
dos la CRAC debe cobrar un interes 
que le permita no solo recuperar la 
cantidad prestada, sino cubrir los 
gastos de operacion (personal, ofici- 
nas, gastos de transporte, etc) y tener 
una utilidad, pues recordemos que es

i Ei/frn
SOCIOS: PROPUCTORES, EMPRESAS 
AGRARIAS, COMERCIANTES

tores individuales o empresas que 
realizan actividad agraria, artesanal, 
industrial o comercial en una determi- 
nada localidad rural (distrito, provin- 

cia o Region).
El numero de socios debe ser de 

20 o mas (entre productores indivi
duales, empresas o gremios). Cada 
socio da un aporte en dinero hasta 
cubrir la cantidad de capital social 
mfnimo con la que puede operar la 
CRAC (150 mil nuevos soles) y por su 
participacion recibe acciones que 
representan la parte de propiedad 
que tiene en la empresa. Luego de 
reuni r la cantidad de capital social 
mi'nimo deben recabar la autoriza- 
cionde la Superintendencia de Banca 
y Seguras para poder funcionar.

4Como funciona la CRAC?

La CRAC puede otorgar creditos a 
los agricultores, empresas y demas 
personas que realizan actividad eco
nomica en la localidad en la que ope

ra.
Para ello, la CRAC puede recibir 

recursos de entidades extranjeras, 
ONGs, etc, comprometiendose a re
cuperar estos recursos con el pago 
oportuno de los prestatarios, mante- 
niendo asi un fondo de dinero que 
servira a su vez para poder seguir 
prestando a otros productores.

CAJA RURAL PL 
AHORRO Y CREDITO

omo sabemos, producto del 
proceso de cambios econbmi- 

cos que el gobierno esta impulsando, 
el Banco Agrario (BAP) ha sido cerra- 
do y el credito al sector agrario es 
escaso.

Con la finalidad de aliviar en algo 
este problema, se dietd la Ley de 
Emergencia Agraria (Ver ANDENES 
68) entregando a los Gobiemos Re
gionales recursos para que ellos die- 
ran prestamos a los campesinos. Pero 
esta salida, ademas de insuficiente 
(porque el monto entregado a las re- 
giones fue muy pequeno), es solo un 
alivio temporal y una excepcion a la 
nueva politica neoliberal en la que el 
Estado ya no tiene programas de 
apoyo a la agricultura.

Como una manera de garantizar 
el acceso a creditos en forma perma- 
nente, se ha planteado que los pro- 
pios productores conformen sus «pe- 
quehos bancos» llamados «Cajas 
Rurales de Ahorro y Credito» (CRAC).

i,Que es una CRAC?

Es una empresa privada, porque 
no es de propiedad del Estado, sino 

de sus socios.
Sus socios pueden ser: produc-

Ley de cajas rurales

Credito y ahorro 
campesino

El 1 de Agosto, luego de mes y medio de anunciado, por fin se publico 
el Decreto Ley 25612, que establece las normas que se deben cumplir 
para la creacion y funcionamiento de las Cajas Rurales de Ahorro y 
Credito.

FINAMCIAMI&NTO
INTERNACIONAL

IF II

PRBSTATARIOS * SOCIOS Y CUENTES PE LA CR.A.C.
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omo sabemos, producto del 

proceso de cambios economi - 

cos que el gobierno esta impulsando, 

el Banco Agrario (BAP) ha sido cerra- 

do y el credit© al sector agrario es 

escaso.
Con la finalidad de aliviar en algo 

este problema, se dicto la Ley de 

Emergencia Agraria (Ver ANDENES 

68) entregando a los Gobiemos Re

gionales recursos para que ellos die- 

ran prestamos a los campesinos. Pero 

esta salida, ademas de insuficiente 

(porque el monto entregado a las re- 

giones fue muy pequerio), es solo un 

alivio temporal y una excepcion a la 

nueva politica neoliberal en la que el 

Estado ya no tiene programas de 

apoyo a la agricultura.

Como una manera de garantizar 

el acceso a creditos en forma perma- 

nente, se ha planteado que los pro- 

pios productores conformen sus «pe- 

quehos bancos» llamados «Cajas 

Rurales de Ahorro y C red ito» (CRAG).

4Que es una CRAC?

Es una empresa privada, porque 

no es de propiedad del Estado, sino 

de sus socios.
Sus socios pueden ser: produc-

Puede actuar tambien como in- 

termediario financiero, es decir, 

haciendo convenios con bancos es

tatales y privados, nacionales o ex- 

tranjeros, para que estos den presta

mos a los clientes y socios de la 

CRAC.

De esta manera, el Banco o finan- 

ciera no tiene que preocuparse por 

hacer los cobros directamente, sino 

que es la CRAC la que se comprome- 

te a seleccionar a los prestatarios, 

supervisar que se use bien el credito, 

hacer los cobras y pedir las garantfas 

necesarias para asegurarel pago del 

prestamo.

Ademas, las personas de la loca- 

lidad pueden depositar su dinero en la 

CRAC en cuentas de ahorro, con el 

compromiso de la CRAC de pagar un 

interes mensual por este dinero depo- 

sitado. Con estos depdsitos, la CRAC 

puede otorgar prestamos a otras 

personas que Io necesiten.

4 Que condiciones se pi den para 

otorgar los prestamos?

Por todos los prestamos otorga- 

dos la CRAC debe cobrar un interes 

que le permita no solo recuperar la 

cantidad prestada, sino cubrir los 

gastos de operacibn (personal, ofici- 

nas, gastos de transporte, etc) y tener 

una utilidad, pues recordemos que es

tores individuales o empresas que 

realizan actividad agraria, artesanal, 

industrial o comercial en una determi- 

nada localidad rural (distrito, provin- 

cia o Region).

El numero de socios debe ser de 

20 o mas (entre productores indivi

duales, empresas o gremios). Cada 

socio da un aporte en dinero hasta 

cubrir la cantidad de capital social 

mfnimo con la que puede operar la 

CRAC (150 mil nuevos soles) y por su 

participacion recibe acciones que 

representan la parte de propiedad 

que tiene en la empresa. Luego de 

reuni r la cantidad de capital social 

minimo deben recabar la autoriza- 

cionde la Superintendencia de Banca 

y Seguras para poder funcionar.

4Como funciona la CRAC?

La CRAC puede otorgarcreditos a 

los agricultores, empresas y demas 

personas que realizan actividad eco- 

nbmica en la localidad en la que ope

ra.
Para ello, la CRAC puede recibir 

recursos de entidades extranjeras, 

ONGs, etc, comprometiendose a re

cuperar estos recursos con el pago 

oportuno de los prestatarios, mante- 

niendo asf un fondo de dinero que 

servira a su vez para poder seguir 

prestando a otros productores.

iF 
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una empresa, y nadie invierte su dine

ro si no espera ganar algo a cambio.

Para asegurar que las personas 

que piden los prestamos (prestata

rios) paguen sus deudas con la CRAC, 

todo prestamo tiene que estar respal - 

dado por una garantia.

Estas garantfas pueden ser sobre 

cosas de propiedad del prestatario: la 

hipoteca de la tierra o de un inmueble 

urbano, la prenda agricola sobre los 

productos que se obtienen en la cose- 

cha, la prenda de maquinaria o 

equipos;

asf si el prestatario no cumple con 

pagar la deuda, la CRAC se cobra con 

la venta de los bienes dados en ga

rantia.

Tambien pueden haber garantfas 

personales, es decirque una persona

se compromete a pagar la deuda si es 

que el prestatario no paga.

iSoluciona la CRAC el proble

ma del credito?

Las CRAC son una importante ini- 

ciativa para impulsar un «mercado 

financiero» en las zonas rurales, esto 

es, que existan entidades especiali- 

zadas en recibir ahorros y coIocar 

prestamos, teniendo en cuenta las 

caracterfsticas del proceso producti- 

vo de la zona y las posibilidades rea

les de los agentes economicos. Ello 

permitira que los agricultores se ca- 

paciten en el uso eficiente del credito 

y promovera el ahorro como una ga

rantia para mantener el valor de su 

dinero.

Pero debe tenerse en cuenta que 

siendo importante y necesario, es un

proceso de mediano o largo plazo y 

no resuelve el problema inmediato de 

falta de credito, que no ha podido ser 

solucionado con la Ley de Emergen

cia Agraria.

Ademas, la posibilidad de funcio- 

namiento y permanenciade las CRAC, 

no solo depende de la eficiencia y 

buen manejo de sus socios y dirigen- 

tes, sino en gran medida de la politica 

economica del gobierno, que debe 

garantizar la rentabilidad de la activi

dad agraria. Sin estas condiciones 

minimas, la ley que comentamos no 

servira de nada.

En el proximo numero de ANDE

NES veremos como se organiza una 

CRAC y que requisites se deben se

guir para constituirla ■
Maximo Gallo
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Ley de cajas rurales

Credito y ahorro 
campesino

Sr—

El 1 de Agosto, luego de mes y medio de anunciado, por fin se publico 

el Decreto Ley 25612, que establece las normas que se deben cumplir 

para la creacion y funcionamiento de las Cajas Rurales de Ahorro y 

Credito.

I
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Militaresjuzgardn a sospechosos de terrorismo...

Consejo regional por la pazLos traidores a la patria

C^rcel para menores de edad

zos en este importante tema? ■
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Por varios anos, Puno ha sido considerado con toda razon como uno 
de los escenarios regionales donde se ha desarrollado una alternativa 
eficaz de enfrentamiento a la violencia politica, tanto en su expresion 
del terrorismo senderista como en el de la militarizacion proveniente 
del Estado. Muestra de ello es el Consejo regional de pacificacion.

Elio no significa, sin embargo, que 
la propuesta democratizadora este 
en retirada o haya sido derrotada. Si

la division de la federacion campesi- 
na y del PUM, y la frustracion de la 
experiencia del gobiemo regional, que, 
siendo fruto directo de las luchas po- 
pulares, no logra cuajarcomo un pro- 
yecto de democratizacion politica en 
la region. Debido a ello, por primera 
vez, el escenario regional aparece 
configurado en terminos favorables al 
desarrollo de la violencia pol itica, mas 
todavia despues del 5 de abril.

El gobierno, ante los ultimos 
atentados terroristas de Sendero 
Luminoso, en particular en Lima, 
ha respondido con diversas 
normas legales que reafirman la 
politica de «mano dura» que 
inicio en meses anteriores.

Puno:

La lucha por la 
vida y la paz

bien la respuesta de masas parece no 
estar en la agenda regional hoy en 
dia, si esta plenamente vigente la 
experiencia del Consejo Regional por 
la Paz y Vida que trata de reimpulsar 
el camino de la movilizacion y convo- 
catoria a la sociedad a un proyecto de 
pacificacion, democratizacion y de
sarrollo.

Presidido por la Iglesia Catolica, Io 
que le otorga una legitimidad social 
muy grande, el Consejo surgio luego 
de un proceso de debate sobre la 
pacificacion de la region, que hizo 
confluiren un solo esfuerzo de orga- 
nizacion lasdistintas iniciativas sobre 
el tema.

En los pocos meses que tiene de 
funcionamiento, el Consejo ha dado 
pasos importantes como haber logra- 
do el compromiso de los distintos 
sectores sociales y politicos para es- 
tablecer un dialogo democratico; ha
ber superado el regionalismo y cen- 
tralismo en tanto factores que pueden 
dificultar el consenso; haberse dota- 
do de un minimo de organicidad a 
traves de una Asamblea Plenaria, de 
estatutos; etc.

Ciertamente sus retos son fuertes 
y tienep que ver fundamentalmente 
con el esfuerzo de Hegar masivamen- 
te a la ciudadania y convocarfa a un 
proyecto de paz y desarrollo; pero los 
pasos dados hasta ahora y la orien- 
tacion tomada son buenos indicios de 
que es posible conseguir esos obje- 
tivos, mas todavia si se esta apostado 
claramente a la capacidad de 
movilizacion y democratizacion de la 
sociedad punena. En suma, en el 
actual escenario sur andino, el Con
sejo esta dando continuidad a la pro
puesta de enfrentamiento a la violen
cia en base a la profundizacion de la 
democracia y a la movilizacion politi
ca de la sociedad (I.R.) ■

derechos humanos basicos, sino que 
ademas no garantizan realmente la 
seguridad de los ciudadanos ni estan

Otro de los decretos dictados es el 
25564 que establece que los meno
res de edad entre 15 y 18 anos que 
participen en actos terroristas seran 
juzgados y recibiran penas en las 
mismas condiciones que los adultos.

Esta norma va contra la Constitu- 
cion y contra normas internacionales

enmarcadas en una estrategia inte
gral de pacificacion. ^Hasta cuando 
el gobierno seguira dando manota- 
zos en este importante tema? ■

—

Un ejemplo de ello Io constituye el 
DL 25659, recientemente dictado, que 
declara a los terroristas «traidores a 
la patria».

Muchas personas al enterarse de 
la medida pensaron que «por fin» se 
habia decretado la pena de muerte 
para los terroristas, pues la Constitu- 
cidn establece que solo hay pena de 
muerte para los traidores a la patria. 
Pero ello no es asi, pues la propia 
Constitucion sehala que esta pena 
solo se impone en caso de guerra 
externa, esdeciren conflicto armado 
con otros parses y no en una guerra 
interna como la que quiere imponer 
Sendero.

Las consecuencias reales de este

decreto son la violacion de las garan- 
tias para el juzgamiento de las perso
nas: ahora los sospechosos de terro
rismo seran juzgados por militares Io 
cual no garantiza ni la imparcialidad 
necesaria para un juicio y el derecho 
a defensa del acusado, si una mayor 
agilidad en la administracion de justi- 
cia, dada su falta de experiencia en la 
materia. Las penas que se les impon- 
dran seran las mismas que las esta- 
blecidas en el DL 25475 (Ver ANDE
NES 68).

Leyes antisubversivas

“Mano dura” no 
resuelve el problema

de proteccion de menores, pues no 
se puede castigar con dichas penas a 
menores que delinquen, ya que se 
considera que por su edad y juventud 
no son totalmente responsables de 
sus actos.

En estos casos Io que conviene es 
garantizar su reeducacion, en luga- 
res especializados. <,Es el caso de las 
carceles y «centros de readaptacion» 
del pais?

Como vemos, las normas que esta 
dictando el gobierno parecen estar 
encaminadas a ofrecer una imagen 
de «mano dura» que si bien puede ser 
un reclame de un amplio sector de la 
poblacion, no solo va en contra de 
....................................

M contracorriente de la experien- 
Zr-A cia nacional, el eje de la pacifi
cacion en Puno ha estado centrado 
en la movilizacion autonoma y demo- 
cratica de la sociedad que, teniendo 
como punta de lanza a la lucha cam- 
pesina por la propiedad de la tierra, 
supo imponer sus terminos a los ado
res de la guerra.

Producida la reestructuracion de 
las empresas asociativas y ante la 
dificultad para articular una propues
ta de desarrollo que pudiera dar con
tinuidad a la movilizacion campesina, 
se abre, en los dos ultimos anos, un 
periodo de crisis del movimiento po
pular. Crisis que se ve agudizada por

M nte la falta de acciones efedi- 
Zr-A vas en el terrene politico y mi- 
litar y de altemativas concretas para 
la pacificacion que el pais requiere, el 
gobierno pretende combatir al terro
rismo basicamente con leyes.

I
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Por varios anos, Puno ha sido considerado con toda razon como uno 

de los escenarios regionales donde se ha desarrollado una alternativa 

eficaz de enfrentamiento a la violencia politica, tanto en su expresion 

del terrorismo senderista como en el de la militarizacion proveniente 

del Estado. Muestra de ello es el Consejo regional de pacificacion.

Elio no significa, sin embargo, que 

la propuesta democratizadora este 

en retirada o haya sido derrotada. Si

la division de la federacion campesi- 

na y del PUM, y la frustracion de la 

experiencia del gobiemo regional, que, 

siendo fruto directo de las luchas po- 

pulares, no logra cuajarcomo un pro- 

yecto de democratizacion politica en 

la region. Debido a ello, por primera 

vez, el escenario regional aparece 

configurado en terminos favorables al 

desarrollo de la violencia pol itica, mas 

todavia despues del 5 de abril.

El gobierno, ante los ultimos 
atentados terroristas de Sendero 
Luminoso, en particular en Lima, 

ha respondido con diversas 

normas legales que reafirman la 
politica de «mano dura» que 
inicio en meses anteriores.

Puno:

La lucha por la 
vida y la paz

bien la respuesta de masas parece no 

estar en la agenda regional hoy en 

dfa, si esta plenamente vigente la 

experiencia del Consejo Regional por 

la Paz y Vida que trata de reimpulsar 

el camino de la movilizacion y convo- 

catoria a la sociedad a un proyecto de 

pacificacion, democratizacion y de

sarrollo.

Presidido por la Iglesia Catolica, Io 

que le otorga una legitimidad social 

muy grande, el Consejo surgio luego 

de un proceso de debate sobre la 

pacificacion de la region, que hizo 

confluiren un solo esfuerzo de orga- 

nizacion lasdistintas iniciativas sobre 

el tema.

En los pocos meses que tiene de 

funcionamiento, el Consejo ha dado 

pasos importantes como haber logra- 

do el compromiso de los distintos 

sectores sociales y politicos para es- 

tablecer un dialog© democratico; ha

ber superado el regionalismo y cen- 

tralismo en tanto factores que pueden 

dificultar el consenso; haberse dota- 

do de un mfnimo de organicidad a 

traves de una Asamblea Plena ria, de 

estatutos; etc.

Ciertamente sus retos son fuertes 

y tienep que ver fundamentalmente 

con el esfuerzo de Hegar masivamen- 

te a la ciudadanfa y convocaria a un 

proyecto de paz y desarrollo; pero los 

pasos dados hasta ahora y la orien- 

tacion tomada son buenos indicios de 

que es posible conseguir esos obje- 

ti vos, mas todavia si se esta apostado 

claramente a la capacidad de 

movilizacion y democratizacion de la 

sociedad punena. En suma, en el 

actual escenario sur andino, el Con

sejo esta dando continuidad a la pro

puesta de enfrentamiento a la violen

cia en base a la profundizacion de la 

democracia y a la movilizacion politi

ca de la sociedad (I.R.) ■
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Otro de los decretos dictados es el 
25564 que establece que los meno

res de edad entre 15 y 18 anos que 

participen en actos terroristas seran 
juzgados y recibiran penas en las 
mismas condiciones que los adultos.

Esta norma va contra la Constitu- 
cion y contra normas internacionales

Un ejemplo de ello Io constituye el 

DL 25659, recientemente dictado, que 
declara a los terroristas «traidores a 

la patria».
Muchas personas al enterarse de 

la medida pensaron que «por fin» se 
habia decretado la pena de muerte 
para los terroristas, pues la Constitu- 
cidn establece que solo hay pena de 
muerte para los traidores a la patria. 
Pero ello no es asi, pues la propia 
Constitucidn sehala que esta pena 
solo se impone en caso de guerra 
externa, es decir en conflicto armado 

con otros paises y no en una guerra 
interna como la que quiere imponer 

Sendero.
Las consecuencias reales de este

decreto son la violacion de las garan- 
tias para el juzgamiento de las perso
nas: ahora los sospechosos de terro
rismo seran juzgados por militares Io 
cual no garantiza ni la imparcialidad 

necesaria para un juicio y el derecho 

a defensa del acusado, si una mayor 
agilidad en la administracion de justi- 
cia, dada su falta de experiencia en la 
materia. Las penas que se les impon- 
dran seran las mismas que las esta- 
blecidas en el DL 25475 (Ver ANDE

NES 68).

de proteccion de menores, pues no 
se puede castigar con dichas penas a 
menores que delinquen, ya que se 
considera que por su edad y juventud 
no son totalmente responsables de 

sus actos.
En estos casos Io que conviene es 

garantizar su reeducacion, en luga- 
res especializados. i,Es el caso de las 
carceles y «centros de readaptacion» 

del pais?
Como vemos, las normas que esta 

dictando el gobierno parecen estar 
encaminadas a ofrecer una imagen 
de «mano dura» que si bien puede ser 
un reclame de un amplio sector de la 
poblacion, no solo va en,contra de 
derechos humanos basicos, sino que 
ademas no garantizan realmente la 

seguridad de los ciudadanos ni estan 
enmarcadas en una estrategia inte
gral de pacificacion. j,Hasta cuando 

el gobierno seguira dando manota- 
zos en este importante tema? ■

Leyes antisubversivas

“Mano dura” no 
resuelve el problema

—---
Militares juzgardn a sospechosos de terrorismo... ^estardn preparados para esta tarea.

M contracorriente de la experien- 
Zr-A cia nacional, el eje de la pacifi

cacion en Puno ha estado centrado 

en la movilizacion autonoma y demo- 

cratica de la sociedad que, teniendo 

como punta de lanza a la lucha cam- 

pesina por la propiedad de la tierra, 

supo imponer sus terminos a los acto- 

res de la guerra.

Producida la reestructuracion de 

las empresas asociativas y ante la 

dificultad para articular una propues

ta de desarrollo que pudiera dar con

tinuidad a la movilizacion campesina, 

se abre, en los dos ultimos anos, un 

periodo de crisis del movimiento po

pular. Crisis que se ve agudizada por

M nte la falta de acciones efecti- 
Zr-A vas en el terrene politico y mi- 

litar y de altemativas concretas para 
la pacificacion que el pais requiere, el 
gobierno pretende combatir al terro
rismo basicamente con leyes.
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salud

en ascenso

j,Cdmo se contagia la enfermedad?

Incidencia de la malaria en el Peru

Marcos Snyder
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desde la primera parte de este siglo 
con los cultivos agricolas a gran esca- 
la bajo riegocomoesel arroz. Resulta 
que el zancudo que transmite la en
fermedad se cria en grandes cantida- 
des en las aguas estancadas que 
dejan este tipo de cultivos.

en las zonas en- 
demicas (zonas 
donde normal- 
mente ocurre la 
enfermedad) arri- 
ba mencionadas; 
e incluso ha baja- 
do por la costa 
hasta Hegar a 
Lima.

iComocontrolar 
la malaria?

este aho ha sido controlada en esa 
zona, han aparecido casos aislados 
en Tumbes y se conocen cerca de 
300 casas en la zona selvatica de 
Yurimaguas.

La lucha ahora es por controlar 
que la malaria por P. falciparum no 
eche rafcesde nuevo en nuestro pais. 
Conviene senalar que durante los 
ahos 30 hubo una epidemia de mala
ria por P. falciparumen Quillabamba, 
Cuzco que mato a 10,000 personas.

Controlar y erradicar la malaria no 
es nada facil, existen muchos paises 
del mundo, casi todos paises pobres, 
que hasta ahora no logran la meta. 
Requiere atacar el problema desde 
distintos frentes. La comunidad pri- 
mero debe tomar conciencia que no 
es un problema que tiene que ser 
resuelto solo por el Ministerio de Sa
lud, como ha sido el caso hasta ahora.

Losagricultoresdeben tomarcon- 
ciencia que los charcos y arrozales 
que deja el riego son criaderos de 
zancudos y deben serdrenados cada 
cierto tiempo. Se debe fumigar donde 
es necesario con insecticidas que no 
sean dahinos para las personas ni el 
ambiente. Tambien las personas de
ben tomar medidas para que no les 
piquen los zancudos (sahumar, repe- 
lentes, mosquiteros). Se debe, final- 
mente, buscar y dar el tratamiento 
complete a toda persona con la enfer
medad, aunque es algo molestoso y 
largo (14 dias). No nos olvidemos que 
cada persona enfemia es un riesgo 
para los demas por ser la fuente de 
transmisidn.

Como se ve, para ir resol viendo el 
problema, se necesita una comuni
dad conciente y dispuesta a asumirel 
problema, y politicas sociales y de 
salud que reciban la atencion y presu- 
puesto necesario para proteger el 
bienestar de la gente mas necesita- 
da, desde luego la mayoria ■
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Una persona sana adquiere la 
enfermedad por la picadura de un 
zancudo que previamente ha picado 
a una persona enferma. Cuando el 
zancudo pica a una persona enferma 
el parasite que produce el paludismo 
pasa de la sangre del enfermo a la 
boca del zancudo. Este parasito vive 
y se reproduce dentro del zancudo y 
cuando vuelve a picar a otra persona 
sana, el parasito entra a la sangre de 
esta. El parasito vive y se reproduce 
en el higado de la persona contagia-

da. En un momento dado (dias o 
meses despues de ser picada) los 
parasitos son expulsados del higado 
a la sangre de la persona infectada en 
grandes cantidades. Durante estos 
dias destruyen los globules rojos de 
la sangre causando los malestares 
del paludismo: fiebre, escalofn'os y 
dolores de cabeza y cuerpo.

El zancudo suele picar entre el 
atardecery la madrugada, usualmen- 
te adentro o alrededor de la casa.

La malaria se da con mas frecuen- 
cia en la costa norte, especialmente 
en Piura, tambien en las zonas de 
ceja de selva y selva baja. Desde la 
decada de los sesenta hasta 
principios de los ochenta la 
enfermedad fue bastante 
controlada con la fumigacion 
masiva de casas con DDT. 
Por razones de presupuesto 
y los problemas ecoldgicos 
que causa el insecticida, las 
camparias de fumigacion se 
han reducido mucho desde 
entonces. Desde 1983 cuan
do el fenomeno del Nino trajo 
lluvias fuertes en la costa

En nuestro 
pais, el tipo de 
malaria que pa- 
decemos es cau- 
sada por un para

sito llamado Plasmodium vivax, aun
que normalmente no mata al enfermo 
puede causar complicaciones serias 
tanto en nirios como adultos. En el 
mundo hay tres clases de Plas
modium, uno de ellos es el P. falc
iparum que causa la muerte en mu
chos enfermos. En el Peru durante 
mucho tiempo no se registro la pre- 
sencia del P. falciparum pero el ario 
pasado en Piura, en el valle del Rio 
Chira hubo mas de 150 casos con 8 
fatalidades provenientes de perso
nas que trajeron la enfermedad de 
Ecuador, lugar donde la malaria por 
P. falciparum es endemica. Aunque

En los ultimos meses han habido 
noticias alarmantes en la prensa 
escrita y medios de comunicacion 
en relacion al recrudecimiento de 
algunas enfermedades tropicales 
que atacan con cierta frecuencia a 
la poblacion rural. En particular, 
se refieren a la malaria 
(paludismo), la leishmaniasis (uta 6 espundia), el mal de chagas 
(minchuca) y la verruga peruana.
La ocurrencia de estas enfermedades se debe a una serie de factores 
socio-economicos, ambientales, culturales y al comportamiento de las 
personas. En ese sentido, durante tiempos de crisis global como los 
que ahora se vive en nuestro pais, con un creciente deterioro de las 
condiciones de vida de la mayoria de la poblacion puede aumentar la 
incidencia de muchos de estos males.
En el presente articulo hablaremos de la malaria por ser la enfermedad 
tropical que presenta mayores riesgos para la poblacion, dejando para el 
proximo numero la explication sobre el mal de chagas, la verruga y la uta.

otros paises de nuestro continente 
desde siglos pasados. Sin embargo, 
el mal se ha extendido enormemente

n a malrria, enfermedad conoci- 
|l—■ da mas comunmente como el 

paludismo, se ha dado en el Peru y

Los charcos y arrozales que deja el riego son norte, los casos de malaria criaderos de zancudos y deben ser drenados 
han aumentado muchisimo cada ciert0

salud ;;

Enfermedades tropicales
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T^ir^r^lalzq^dadn^a^^^  ̂ P°r ™da 100,000 habitantes. Ejemplo: en 1961
habtan 30 personas que padeclan la enfermedad.

Para combatir la malaria, es importante fumigar en las 
casas, con insecticidas que no sean dahinos para la 
persona y el medio ambiente.
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desde la primera parte de este siglo 

con los cultivos agricolas a gran esca- 

la bajo riego como es el arroz. Resulta 

que el zancudo que transmite la en

fermedad se crfa en grandes cantida- 

des en las aguas estancadas que 

dejan este tipo de cultivos.

en las zonas en- 

demicas (zonas 
donde normal- 

mente ocurre la 

enfermedad) arri- 

ba mencionadas; 

e incluso ha baja- 

do por la costa 

hasta Hegar a 

Lima.

cComocontrolar 

la malaria?

este aho ha sido controlada en esa 
zona, han aparecido casos aislados 
en Tumbes y se conocen cerca de 

300 casas en la zona selvatica de 

Yurimaguas.
La lucha ahora es por controlar 

que la malaria por P. falciparum no 
eche raices de nuevo en nuestro pais. 

Conviene sehalar que durante los 

ahos 30 hubo una epidemia de mala

ria por P. falciparumen Quillabamba, 

Cuzco que mato a 10,000 personas.

Controlar y erradicar la malaria no 

es nada facil, existen muchos pafses 

del mundo, casi todos pafses pobres, 

que hasta ahora no logran la meta. 

Requiere atacar el problema desde 

distintos frentes. La comunidad pri- 

mero debe tomar conciencia que no 

es un problema que tiene que ser 

resuelto solo por el Ministerio de Sa

lud, como ha sido el caso hasta ahora.

Losagricultoresdeben tomarcon- 

ciencia que los charcos y arrozales 

que deja el riego son criaderos de 
zancudosydeben serdrenadoscada 

cierto tiempo. Se debe fumigar donde 

es necesario con insecticidas que no 

sean dahinos para las personas ni el 

ambiente. Tambien las personas de- 

ben tomar medidas para que no les 
piquen los zancudos (sahumar, repe- 

lentes, mosquiteros). Se debe, final- 

mente, buscar y dar el tratamiento 

complete a toda persona con la enfer

medad, aunque es algo molestoso y 

largo (14 dfas). No nos olvidemos que 

cada persona enferma es un riesgo 

para los demas por ser la fuente de 

transmisidn.

Como se ve, para ir resol viendo el 

problema, se necesita una comuni

dad conciente y dispuesta a asumirel 

problema, y polfticas sociales y de 

salud que reciban la atencion y presu- 

puesto necesario para proteger el 

bienestar de la gente mas necesita- 

da, desde luego la mayoria ■
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Una persona sana adquiere la 

enfermedad por la picadura de un 

zancudo que previamente ha picado 

a una persona enferma. Cuando el 

zancudo pica a una persona enferma 

el parasite que produce el paludismo 

pasa de la sangre del enfermo a la 

boca del zancudo. Este parasito vive 

y se reproduce dentro del zancudo y 

cuando vuelve a picar a otra persona 

sana, el parasito entra a la sangre de 

esta. El parasito vive y se reproduce 

en el higado de la persona contagia-

a Ki
65 67 69 71

Los mimeros de la izquierda indican

Los charcos y arrozales que deja el riego son 
ser drenados

En nuestro 

pais, el tipo de 

malaria que pa- 

decemos es cau- 

sada por un para

sito llamado Plasmodium vivax, aun

que normalmente no mata al enfermo 

puede causar complicaciones serias 

tanto en nines como adultos. En el 

mundo hay tres clases de Plas
modium, uno de ellos es el P. falc

iparum que causa la muerte en mu
chos enfermos. En el Peru durante 

mucho tiempo no se registro la pre- 

sencia del P. falciparum pero el aho 

pasado en Piura, en el valle del Rio 

Chira hubo mas de 150 casos con 8 

fatalidades provenientes de perso
nas que trajeron la enfermedad de 

Ecuador, lugar donde la malaria por 

P. falciparum es endemica. Aunque

da. En un momenta dado (dias o 

meses despues de ser picada) los 

parasites son expulsados del higado 

a la sangre de la persona infectada en 

grandes cantidades. Durante estos 

dfas destruyen los globulos rojos de 

la sangre causando los malestares 
del paludismo: fiebre, escalofrios y 

dolores de cabeza y cuerpo.

El zancudo suele picar entre el 

atardecery la madrugada, usualmen- 

te adentro o alrededor de la casa.

La malaria se da con mas frecuen- 

cia en la costa norte, especialmente 

en Piura, tambien en las zonas de 

ceja de selva y selva baja. Desde la 

decada de los sesenta hasta 

principios de los ochenta la 

enfermedad fue bastante 
controlada con la fumigacion 

masiva de casas con DDT. 

Por razones de presupuesto 

y los problemas ecologicos 

que causa el insecticida, las 

campahas de fumigacion se 

han reducido mucho desde 

entonces. Desde 1983 cuan

do el fenomeno del Nino trajo 

lluvias fuertes en la costa 
norte, los casos de malaria criaderos de zancudos y deben 
han aumentado muchisimo cada ciert0 tiemP°-

.
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En los ultimos meses han habido 

noticias alarmantes en la prensa 

escrita y medios de comunicacion 

en relacion al recrudecimiento de 

algunas enfermedades tropicales 

que atacan con cierta frecuencia a 

la poblacion rural. En particular, 

se refieren a la malaria 
(paludismo), la leishmaniasis (uta 6 espundia), el mal de chagas 

(minchuca) y la verruga peruana.
La ocurrencia de estas enfermedades se debe a una serie de factores 
socio-economicos, ambientales, culturales y al comportamiento de las 

personas. En ese sentido, durante tiempos de crisis global como los 

que ahora se vive en nuestro pais, con un creciente deterioro de las 

condiciones de vida de la mayoria de la poblacion puede aumentar la 

incidencia de muchos de estos males.
En el presente articulo hablaremos de la malaria por ser la enfermedad 

tropical que presenta mayores riesgos para la poblacion, dejando para el 

proximo numero la explicacion sobre el mal de chagas, la verruga y la uta.

otros pafses de nuestro continente 

desde siglos pasados. Sin embargo, 

el mal se ha extendido enormemente

n a malrria, enfermedad conoci- 
m da mas comunmente como el 

paludismo, se ha dado en el Peru y
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Enfermedades tropicales

Para combatir la malaria, es importante fumigar en las 
casas, con insecticidas que no sean dahinos para la 

persona y el medio ambiente.
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 Ta cantidad de enfermos que hay por cada 100,000 habitantes. Ejemplo: en 1961 

habtan 30 personas que padectan la enfermedad.
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A pesar de las dificultades que 
viene afrontando la Subregion Qosco, 
a consecuencia de los fendmenos

Qosco 
Fortalecer la 

organization campesina

Huacho 
Sumando muertes

agro-climaticos y el poco apoyo del 
gobiemo, los campesinos agrupados 
en la FARTAQ le hacen (rente a esta 
situacion y se mantienen organiza- 
dos realizando varias actividades im- 
portantes. Es asi que se han 
institucionalizado en varias provincias 
y distritos la realizacion de cursos de

Jaen: En defensa de los 
bosques

J

Si

|

capacitacidn, escuelas campesinas, 
encuentros.

Entre los eventos realizados, se 
llevo a cabo el I Encuentro Departa- 
mental de la Mujer Campesina, los 
dias 9 y 10 de junio, al que asistieron 
delegadas de todas las provincias del 
departamento, asi como una delega
tion de Apun'mac; arribando a impor- 
tantes conclusiones que fueron resu- 
midas en una carta publica en la que 
se pide salvar la produccion 
agropecuaria y las necesidades basi- 
cas para la comunidad.

Tambien se realizoel III Congreso 
de la Federation Provincial de Cam
pesinos de Acomayo, el 20 de junio. 
Se discutid ampliamente sobre la si
tuacion del movimiento campesino y 
la necesidad de su fortalecimiento a 
traves de eventos de capacitacidn. 
Se realizaron elecciones quedando 
como Secretario General Pascual 
Quispe Pulla.

J

Empresas madereras realizan tala indiscriminada de bosques naturales.

Participantes del encuentro.

formd el Comite regional de promoto- 
res de salud por acuerdo mayoritario 
de los participantes.

ANDENES converse sobre estos 
aspectos con Dilfero Nunez, vice- 
presidente del Comite. Aqui sus de- 
claraciones:

DN: Los resultados del Encuentro 
son muy positives. En primer lugar se 
ha decidido evaluar el trabajo de los 
promotores de salud a nivel comunal, 
hemos evaluado las formas en que

# i

poblacidn.
La empresa, en represalia, de- 

nuncid a dirigentes campesinos de la 
zona bajo la acusacidn de delito de 
terrorismo. En total son diezcampesi
nos del Frente de Defensa de los 
Bosques de San Ignacio, que se en- 
cuentran detenidos a raiz de los suce- 
sos del 27 de junio, y han sido some- 
tidos a maltratos fisicos y psicoldgi- 

-cos en la dependencia de la policia 
tecnica de Chiclayo.

Frente al reclame de los campe
sinos, el Ministerio de Agriculture 
emitid recientemente una nueva nor
ma suspendiendo temporalmente 
la extraccidn de madera. No obs
tante, el clima de violencia generado 
aun persiste, el ejercito ha iniciado 
una violenta represidn contra los 
campesinos, y segun testimonies de 
los detenidos, todo aquel que hable 
en contra de la compahia es repri- 
mido.

Promotores de salud de la region 
Nor Oriental del Marahon se 
dieron citadel 8 al 12 de julioen 
la ciudad de Cajamarca para 
realizar el IV Encuentro de 
Pastoral de Salud Rural del Nor 
Andino. Los participantes 
pertenecen a los programas de 
salud que promueve la Iglesia 
Catolica en los departamentos de 
Cajamarca y Amazonas.

[S leventofueunvaliosoespacio 
IS para renovar el compromiso 
de fe de los promotores en defensa de 
la vida. Defender la vida de los demas 
es una ensehanza de Jesus y ahora 
mas que nunca se hace necesario 
recobrar la fe y la esperanza, la vida 
esun derecho que se tiene que defen
der.

En la reunion se evaluo la partici
pation de la comunidad en la promo
tion de la salud, analizando el trabajo 
de cada uno de los programas y pro- 
poniendo alternativas para mejorar la 
relation entre comunidad y promotor. 
Se buscaba tambien consolidar la 
organization de los promotores a ni-

Huaraz
Segundo Encuentro de Salud

Al igual que en Cajamarca, agentes pastorales de salud de lai Diocesis de Uuaraz realizaron el II Encuentro de Pastoral de Salud en mayo pasado. H Promotores de salud, medicos y enfermeras, responsables d®.bo‘iclu‘n“ v visitadores de enfermos se reunieron en el evento con la finalidad Isclarecer el concepto de «pastoral de salud» y el rol del agente pastoral de salud asi como compartir sus experiencias y avanzar en la orgamzacionAl final del evento se afirmo el compromiso de promover Y’orta'ec®r'

respeten los derechos del enfermo y sensibilizar a la poblacion sobre la 
importancia de la salud y la prevention de enfermedades^

nos vamos proyectando a nuestra 
comunidad en coordinacion con las 
organizaciones populates. Luego se 
ha tornado la iniciativa de formar el 
Comite Regional Nor andino de Pro
motores de Salud, vemos que es un 
paso que nos encamina a seguir pro- 
fundizando este trabajo a nivel regio
nal. Este Comite se encargara de la 
coordinacion entre los programas de 
promotores de salud.

A; Cuales la evaluation que han 
hecho sobre la relation de los promo
tores con otras organizaciones?

DN: Querfa senalar que en este 
caso se trataba de ver como estamos 
trabajando con las rondas. En gran 
parte de las zonas si hay acercamien- 
to y mucho mas porque los promoto
res de salud en la region del nor 
andino son elegidos por los propios 
ronderos. Sin embargo, veiamos que 
la participacion comunitaria no esta 
tan avanzadadebido a varios factores. 
crisis socio-polftica, divisionismo, de
pendencia y muchas otras cosas mas. 
Todavfa no existe la capacidad de 
que las organizaciones comunales 
identifiquen los problemas de salud, 
no asumen la responsabilidad. Esa 
evaluacion nos motiva a cambiar 
nuestros rumbos, estar mas decidi
dos a trabajar por la salud y la integra- 
cion en nuestras comunidades ■

salud » •

ivaluando el rol

<-4

El 27 de junio pasado se suscitd 
un enfrentamiento entre los pobla- 
dores cajamarquinos de San Ignacio 

y la empresa 
maderera «ln- 
cafor».

La disputa 
se debe a que 
dicha empresa 
amparandose 
en un dispositi
ve legal co- 
menzo una tala 
indiscriminada, 
no tomando en 
cuenta las im- 
plicancias so- 
ciales y am
bientales de di
cha action, Io 
que fue recha- 
zado activa- 
mente por la

La violencia asesina volvid a con- 
vulsionarel norte chico. La madruga- 
da del 24 de junio, una veintena de 
desconocidos ingresaron en el barrio 
de Segetacto, del distrito de Santa 
Maria ysecuestraron al Ex-Alcalde ID 
Rafael Ventocilla Rojas, a sus cuatro 
hijos y a su hermano; mas tarde los 
cadaveres fueron hallados con visi
bles huellas de torture y rematados 
con tiros en la cabeza.

Segun los familiares, los atacan- 
tes estaban vestidos con uniforme 
military al mando de una mujer, Io que 
podn'a indicar autoria de grupos sub
versives. Sin embargo, acciones si- 
milares en la zona, con la misma 
modalidad, fueron atribufdas a gru
pos paramilitares. Anteriores asesi- 
natos, comoel de los seis pobladores 
de la localidad de Pampa, San Jose 
en Pativilca, sobre los cuales no hay 
ninguna investigation en curso, pare- 
cen dar cuenta de un retomo de la 
practica de las Hamadas acciones 
encubiertas en Huacho. Desde AN
DENES nos solidarizamos con los 
familiares de las vfetimas y exigimos 
pronta investigacion de los hechos.

F '
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A pesar de las dificultades que 
viene afrontando la Subregion Qosco, 
a consecuencia de los fendmenos

Qosco 
Fortaiecer la 

organization campesina

Huacho 
Sumando muertes

agro-climaticos y el poco apoyo del 
gobiemo, los campesinos agrupados 

en la FARTAQ le hacen frente a esta 

situacion y se mantienen organiza- 
dos realizando varias actividades im- 
portantes. Es asi que se han 

institucionalizadoen varias provincias 
y distritos la realizacidn de cursos de

La violencia asesina volvio a con- 
vulsionarel node chico. La madruga- 

da del 24 de junio, una veintena de 

desconocidos ingresaron en el barrio 
de Segetacto, del distrito de Santa 
Maria ysecuestraron al Ex-Alcalde IU 
Rafael Ventocil la Rojas, a sus cuatro 
hijos y a su hemnano; mas tarde los 
cadaveres fueron hallados con visi

bles huellas de tortura y rematados 
con tiros en la cabeza.

Segun los familiares, los atacan- 
tes estaban vestidos con uniforme 

militaryal mandodeunamujer, Io que 
podria indicar autoria de grupos sub

versives. Sin embargo, acciones si- 

milares en la zona, con la misma 
modalidad, fueron atribufdas a gru
pos paramilitares. Anteriores asesi- 
natos, como el de los seis pobladores 
de la localidad de Pampa, San Jose 
en Pativilca, sobre los cuales no hay 
ninguna investigacibn en curso, pare- 

cen dar cuenta de un retomo de la 
practica de las Hamadas acciones 
encubiertas en Huacho. Desde AN
DENES nos solidarizamos con los 

familiares de las victimas y exigimos 

pronta investigacibn de los hechos.

capacitacibn, escuelas campesinas, 
encuentros.

Entre los eventos realizados, se 
llevb a cabo el I Encuentro Departa- 
mental de la Mujer Campesina, los 
dias 9 y 10 de junio, al que asistieron 
delegadas de todas las provincias del 

departamento, asi como una delega
tion de Apurimac; arribando a impor- 
tantes conclusiones que fueron resu- 
midas en una carta publica en la que 
se pide salvar la produccibn 
agropecuaria y las necesidades basi- 
cas para la comunidad.

Tambien se realizbel III Congreso 
de la Federacibn Provincial de Cam
pesinos de Acomayo, el 20 de junio. 
Se discutib ampliamente sobre la si
tuation del movimiento campesino y 

la necesidad de su fortalecimiento a 

traves de eventos de capacitacibn. 

Se realizaron elecciones quedando 
como Secretario General Pascual 
Quispe Pulla.
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El 27 de junio pasado se suscitb 
un enfrentamiento entre los pobla
dores cajamarquinos de San Ignacio 

y la empresa 
maderera «ln- 
cafor».

La disputa 
se debe a que 
dicha empresa 

amparandose 

en un dispositi
ve legal co- 

menzb una tala 
indiscriminada, 
no tomando en 
cuenta las im- 
plicancias so- 
ciales y am
bientales de di

cha action, Io 
que fue recha- 

zado activa- 

mente por la
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formb el Comite regional de promoto- 
res de salud por acuerdo mayoritario 

de los participantes.
ANDENES converse sobre estos 

aspectos con Dilfero Nunez, vice- 
presidente del Comite. Aqui sus de- 

claraciones:
D N: Los resultados del Encuentro 

son muy positivos. En primer lugar se 
ha decidido evaluar el trabajo de los 
promotores de salud a nivel comunal, 

hemos evaluado las formas en que

poblacibn.

La empresa, en represalia, de- 
nuncib a dirigentes campesinos de la 
zona bajo la acusacibn de delito de 
terrorismo. En total son diezcampesi
nos del Frente de Defensa de los 
Bosques de San Ignacio, que se en- 

cuentran detenidos a raiz de los suce- 
sos del 27 de junio, y han sido some- 
tidos a maltratos fisicos y psicolbgi- 

-cos en la dependencia de la policia 
tecnica de Chiclayo.

Frente al reclamo de los campe

sinos, el Ministerio de Agricultura 

emitib recientemente una nueva nor

ma suspendiendo temporalmente 
la extraccibn de madera. No obs
tante, el clima de violencia generado 
aun persiste, el ejercito ha iniciado 

■ una violenta represibn contra los 

campesinos, y segun testimonies de 
los detenidos, todo aquel que hable 

en contra de la compahia es repri- 
mido.
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Huaraz
Segundo Encuentro de Salud

Al igual que en Cajamarca, agentes pastorales de salud de lai Diocesis de 

Huaraz realizaron el II Encuentro de Pastoral de Salud en mayo pasado.
Promotores de'salud" medicos y enfermeras responsablesbotiqwnes 

el del agente pastwal de

reSeten'ios derechos del enfermo y sensibilizar a la poblacion sobre la 

importancia de la salud y la prevention de enfermedades^

Promotores de salud de la region 

Nor Oriental del Marahbn se 
dieron cita del 8 al 12 de julio en 

la ciudad de Cajamarca para 
realizar el IV Encuentro de 
Pastoral de Salud Rural del Nor 

Andino. Los participantes 
pertenecen a los programas de 
salud que promueve la Iglesia 
Catolica en los departamentos de 

Cajamarca y Amazonas.

FEE? I evento fue un valioso espacio 
IA para renovar el compromiso 
de fe de los promotores en defensa de 

la vida. Defender la vida de los demas 
es una ensehanza de Jesus y ahora 
mas que nunca se hace necesario 
recobrar la fe y la esperanza, la vida 

es un derecho que se tiene que defen

der.
En la reunion se evaluo la partici

pation de la comunidad en la promo
tion de la salud, analizando el trabajo 

de cada uno de los programas y pro- 
poniendo alternativas para mejorar la 

relation entre comunidad y promotor. 
Se buscaba tambien consolidar la 
organization de los promotores a ni-

sa|ucj |

£valuando el rol
nos vamos proyectando a nuestra 
comunidad en coordination con las 

organizaciones populates. Luego se 
ha tornado la iniciativa de formar el 

Comite Regional Nor andino de Pro

motores de Salud, vemos que es un 
paso que nos encamina a seguir pro- 
fundizando este trabajo a nivel regio
nal. Este Comite se encargara de la 
coordinacibn entre los programas de 

promotores de salud.
A: c Cual es la evaluacion que han 

hecho sobre la relation de los promo
tores con otras organizaciones?

DN: Querfa senalar que en este 

caso se trataba de ver como estamos 
trabajando con las rondas. En gran 
parte de las zonas si hay acercamien- 

to y mucho mas porque los promoto
res de salud en la region del nor 
andino son elegidos por los propios 

ronderos. Sin embargo, veiamos que 
la participacion comunitaria no esta 
tan avanzadadebido a varies factores.

i Jaen: En defensa de los 
bosques

crisis socio-polftica, divisionismo, de

pendencia y muchas otras cosas mas. 
Todavia no existe la capacidad de 

que las organizaciones comunales 
identifiquen los problemas de salud, 

no asumen la responsabilidad. Esa 
evaluacion nos motiva a cambiar 
nuestros rumbos, estar mas decidi

dos a trabajar por la salud y la integra-

Empresas madereras reallzan tala indiscriminada de 
bosques natural.es.
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Balance de la experiencia

^Para que reforestar y con que?
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recursos, que es mayoritaria, necesi-

■

t

ANDENES — 2928 —ANDENES

AVANCES TECNICOS EN ELAGRO 
El Cultivode la arverja

mente en las tareas de los Comites de 
reforestacidn.

Se tomd en cuenta el conoci- 
miento de la poblacion sobre el ma- 
nejo del bosque y las especies loca
les. Fue importante conocer las es
pecies maderables que la poblacion 
usa en sus viviendas. Se realize una 
evaluation del uso de maderas en las 
casas reconstruidas y se encontrd 
que la poblacion originaria de la zona 
conocia adecuadamente las propie- 
dades de las maderas. Asi, por ejem- 
plo, para los horcones (columnas) 
usan el huacapu, madera que resiste 
muy bien la humedad del terreno y 
puede permanecer por decenas de 
ahos enterrado en contacto con el 
suelo.

Los pobladores migrantes, en 
cambio, no sabian el manejo de las 
especies de la zona, Io que se tradujo 
en requerimientos de difusion y capa- 
citacidn.

La reforestacidn en manos de la 
poblacion

Se promovid la formation de Co
mites de Reconstruction en la zona y 
se discutid con ellos la posibilidad de 
revertir las tendencias destructoras 
del medio ambiente con actividades 
de reforestacidn.

La poblacion y sus organizacio- 
nes, en particular de los poblados de 
Soritor, Habana y Jepelacio (pro- 
vincia de Moyobamba), pusieron 
manos a la obra y se responsabili- 
zaron de construir y mantener vive- 
ros comunales en cada uno de los 
poblados.

El grupo de Tecnologfa Interme
dia ha entregado plantones a la po- 
blacidn organizada, la cual se ha 
comprometido a realizar tareas co
munales de reforestacidn en sus po
blados y al mantenimiento de los vi ve- 
ros.

Los animadores campesinos y los 
comites de productores de cafe y mafz 
estan jugando un papel importante ya 
que han convocado y comprometido 
a sus afiliados, para participar activa-

Las lecciones aprendidas pueden 
servir para otros contextos: la pobla- 
cidn debe ser el principal actor de los 
proyectos conservacionistas, y es 
preciso articular las propuestas de 
largo plazo con las necesidades in- 
mediatas de los agricultores.

La reforestacidn debe insertarse 
en las actividades productivas de la 
poblacion y generar recursos para 
mejorar el nivel de vida en el campo.

Asimismo, es necesario plantear 
las actividades en forma integrada, 
en este caso el Programa de recons
truction de viviendas, si rve de puente 
para convocara la poblacion, y hacer- 
la conciente de la necesidad de re- 
poner al bosque las maderas que 
estan tomando para las viviendas.

En este momento, se esta plan- 
teando repetir la experiencia en otros 
poblados del Alto Mayo, pues la 
reforestacacidn comunal ha desper- 
tado el interes de otros grupos de 
campesinos. Esperamos con ello, 
despertar la conciencia de los pobla
dores para la defensa del bosque

Duval Zambrano
Tecnologfa Intermedia - ITDG
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Para la rt'loreslacidn se ha tornado 
en cuenta el conocirniento de la 
poblacidn sobre el manejo del bosque 
y especies locales.

■

Para la puesta en marcha del pro- 
yecto, se partid del principio de que 
solo una poblacion conciente de su 
problematica, que participa activa- 
mente en la discusion de los proble- 
mas y en la toma de decisiones que 
afectaran su destino, es capaz de 
impulsar su desarrollo.

La poblacion agricola de menores

ta trabajar diariamente para sobre- 
vivir y requiere dedicarse a activida
des que rindan beneficios en el corto 
plazo.

Dada la situation existente, se te
nia que incorporar el trabajo de 
reforestacidn dentro de la dinamica 
agricola y econdmica de la poblacion. 
Para lograrlo, se requiere reforestar 
el bosque con especies de rapido 
crecimiento y que sean valiosas para 
los agricultores. Se decidid que se 
debia diversificar la reforestacidn: 
especies maderables de rapido creci
miento que se combinen con cultivos 
de cafe, leguminosas y hortalizas.

fl a idea de formar los comites de 
L!=3 reforestacidn surge cuando los 

poblados de Alto Mayo, que com- 
prenden las provincias de Rioja y 
Moyobamba, sufrieron los terremotos 
de 1990 y 1991, e iniciaron esfuerzos 
por reconstmir las viviendas afecta- 
das.

La Iglesia Catdlica dio un apoyo 
importante en la provision de vivien
das resistentes y de bajo costo a la 
poblacion de menores ingresos de la 
zona. Para la construction de estas 
viviendas, Tecnologfa Intermedia 
propuso desde el inicio usar los recur
sos locales del Alto Mayo, tales como 
cahas y maderas; pero constatd la 
existencia de un medio ambiente que 
ha sido deforestado durante los ulti- 
mos ahos por la extraction de made
ra y por la tala indiscriminada para 
ganar terrenos para la agriculture.

Es por estas razones que durante la 
discusion del Plan de Reconstruction 
se tomd conciencia que la propuesta de 
construction de viviendas no solo debia 
apuntara mejorar la vivienda, sino tam-

organizandonos para el desarrollo '
Mucho se ha hablado y escrito sobre el medio ambiente en los ultimos ahos, sobre la importancia que tiene 
defender y conservar nuestros recursos naturales si queremos garantizar la vida en nuestro planeta; pero 
pocos son los esfuerzos reales por convertir en realidad las propuestas de conservation de nuestro 
ambiente. Concientes de esta situation, los pobladores de la zona del Alto Mayo, en el departamento de San 
Martin, han formado comites de reforestacidn con la finalidad de reponer los bosques perdidos. En esta tarea 
cuentan con el apoyo del equipo de Tecnologfa Intermedia.

Alto Mayo

Organizacion para 
proteger el medio ambiente

TSTry (Tn n — bien debia plantear propuestas de con- 
\)\J\ j t  Tservacidndelosrecursosnaturalesde

I j la zona.

Los pobladores de San Martin se han organizada para proteger sus recursos 
naturales.

Es una nueva publication de Servicios Educativos Rurales - Programa Huaura.
El Botetfn«Avances en el agro* sale cada dos meses y cada numero trata sobre 

problemas tecnicos que vtenen enfrentando los agricultores de la costa.
Este numero trata sobreel cultivode la arverja. T rae informacion sobre variedades, 

densidades de siembra, fertilization, control de enfermedades y plagas, etc, 
Pedidosa: Servicios Educativos Rurales
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Balance de la experiencia

i,Para que reforestar y con que?

a idea de formar los comites de

recursos, que es mayoritaria, necesi-
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AVANCES TECNICOS EN ELAGRO 

El Cultivo de la arverja

mente en las tareas de los Comites de 

reforestacidn.

Se tomb en cuenta el conoci- 
miento de la poblacion sobre el ma- 
nejo del bosque y las especies loca

les. Fue importante conocer las es
pecies maderables que la poblacion 
usa en sus viviendas. Se realize una 
evaluacion del uso de maderas en las 
casas reconstruidas y se encontro 

que la poblacion originaria de la zona 

conocia adecuadamente las propie- 
dades de las maderas. Asi, por ejem- 
plo, para los horcones (columnas) 
usan el huacapu, madera que resiste 
muy bien la humedad del terreno y 
puede permanecer por decenas de 

arios enterrado en contacto con el 
suelo.

Los pobladores migrantes, en 

cambio, no sabi'an el manejo de las 
especies de la zona, Io que se tradujo 
en requerimientos de difusion y capa- 
citacion.

Se promovid la formacidn de Co
mites de Reconstruction en la zona y 
se discutid con ellos la posibilidad de 
revertir las tendencias destructoras 

del medio ambiente con actividades 

de reforestacidn.

La poblacion y sus organizacio- 
nes, en particular de los poblados de 
Soritor, Habana y Jepelacio (pro- 
vincia de Moyobamba), pusieron 
manos a la obra y se responsabili- 
zaron de construir y mantener vive- 

ros comunales en cada uno de los 
poblados.

El grupo de Tecnologfa Interme
dia ha entregado plantones a la po- 
blacidn organizada, la cual se ha 

comprometido a realizar tareas co

munales de reforestacidn en sus po
blados y al mantenimiento de los vi ve- 

ros.
Los animadores campesinos y los 

comites de productores de cafe y mafz 
estan jugando un papel importante ya 
que han convocado y comprometido 
a sus afiliados, para participaractiva-

La reforestacidn en manos de la 
poblacion

Las lecciones aprendidas pueden 
servir para otros contextos: la pobla- 
cidn debe ser el principal actor de los 
proyectos conservacionistas, y es 
precise articular las propuestas de 
largo plazo con las necesidades in- 
mediatas de los agricultores.

La reforestacidn debe insertarse 

en las actividades productivas de la 
poblacion y generar recursos para 

mejorar el nivel de vida en el campo.
Asimismo, es necesario plantear 

las actividades en forma integrada, 
en este caso el Programa de recons- 
truccidn de viviendas, si rve de puente 
para convocara la poblacion, y hacer- 

la conciente de la necesidad de re- 
poner al bosque las maderas que 
estan tomando para las viviendas.

En este momento, se esta plan- 
teando repetir la experiencia en otros 

poblados del Alto Mayo, pues la 
reforestacacidn comunal ha desper- 

tado el interes de otros grupos de 
campesinos. Esperamos con ello, 
despertar la conciencia de los pobla
dores para la defensa del bosque

Duval Zambrano
Tecnologfa Intermedia - ITDG
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Los pobladores de San Martin se 

naturales.

D=i reforestation surge cuando los 

poblados de Alto Mayo, que com- 
prenden las provincias de Rioja y 

Moyobamba, sufrieron los terremotos 
de 1990 y 1991, e iniciaron esfuerzos 
por reconstruir las viviendas afecta- 

das.
La Iglesia Catolica dio un apoyo 

importante en la provision de vivien
das resistentes y de bajo costo a la 

poblacion de menores ingresos de la 

zona. Para la construction de estas 
viviendas, Tecnologfa Intermedia 
propuso desde el inicio usar los recur
sos locales del Alto Mayo, tales como 
cahas y maderas; pero constato la 

existencia de un medio ambiente que 
ha sido deforestado durante los ulti- 
mos arios por la extraccion de made
ra y por la tala indiscriminada para 
ganar terrenos para la agriculture.

Es por estas razones que durante la 
discusion del Plan de Reconstruction 

se tomo conciencia que la propuesta de 
construccion de viviendas no solodebfa 
apuntara mejorar la vivienda, sino tam-

Para la puesta en marcha del pro- 

yecto, se partid del principio de que 
solo una poblacion conciente de su 
problematica, que participa activa- 
mente en la discusion de los proble- 

mas y en la toma de decisiones que 
afectaran su destino, es capaz de 

impulsar su desarrollo.
La poblacion agricola de menores

ta trabajar diariamente para sobre- 
vivir y requiere dedicarse a activida
des que rindan beneficios en el corto 

plazo.
Dada la situation existente, se te

nia que incorporar el trabajo de 
reforestacidn dentro de la dinamica 

agricola y econdmica de la poblacion. 
Para lograrlo, se requiere reforestar 
el bosque con especies de rapido 
crecimiento y que sean valiosas para 

los agricultores. Se decidid que se 
debfa diversificar la reforestacidn: 

especies maderables de rapido creci
miento que se combinen con cultivos 
de cafe, leguminosas y hortalizas.

organizdndonos para el desarrollo

Mucho se ha hablado y escrito sobre el medio ambiente en los ultimos arios, sobre la importancia que tiene 

defender y conservar nuestros recursos naturales si queremos garantizar la vida en nuestro planeta; pero 
pocos son los esfuerzos reales por convertir en realidad las propuestas de conservation de nuestro 
ambiente. Concientes de esta situation, los pobladores de la zona del Alto Mayo, en el departamento de San 

Martin, han formado comites de reforestacidn con la finalidad de reponer los bosques perdidos. En esta tarea 

cuentan con el apoyo del equipo de Tecnologfa Intermedia.

Alto Mayo

Organizacion para 
proteger el medio ambiente

bien debfa piantea r propuestas de con
servation de los recursos naturales de 

la zona.

Para la re/orestaci6n se ha tornado 
en cuenta el conocirnlento de la 
poblacibn sobre el manejo del bosque 
y especies locales.

I
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1 Cristianos en el campoeventos

CNA: Consejo de presidentes

■

CCP: XI Consejo

Quebrar la espiral de violencia

Raices profundas de la crisis

Pero todos estos males tienen sus
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Con la finalidad de iniciar los tra- 

bajos gremiales para la preparation 

de su VIII Congreso, se reunio en 
Lima el XI Consejo de la CCP entre el 
16 y 18 de julio, contando con la 
asistencia de 65 delegados.

Esta reunion inicialmente abordo

En junio pasado, los Obispos del 

Peru emitieron un importante 
documento, en el cual frente a la 
situacion del pais, hacen un 
llamado a la responsabilidad y 
solidaridad de los peruanos para 
forjar un nuevo Peru. A 

continuacion presentamos 
algunos fragmentos del mismo, 
ya que nos parece un material 
valioso para ser reflexionado y 
compartido.

raices, «no hemos logrado construir 
hasta ahora un orden social que per- 

mita a todos los peruanos una vida 
digna... Para una gran mayoria el 
hambre, la enfermedad, el desem- 
pleo, la inseguridad, la injusticia y el 
abuso son desde hace mucho tiempo 
realidades cotidianas».

«A estas realidades las institucio- 
nes no han respondido hasta ahora 
con la eficacia debida, motivando por 
ello ague la poblacion las sienta ajenas 
y se distancie de ellas... Se observa 
asimismo cierta falta de coordinacibn 
e incoherencia en la respuesta del 
Estado y la sociedad peruana a los 
problemas fundamentales del pais...»

Pero el documento tambien hace 
referencia a los signos de esperanza 
que se encuentran en medio de las 
dificultades. Mencionan asi a los 
empresarios que invierten en el pais, 
a profesionales que trabajan por el 

Peru, a autoridades civiles y militares 
que desafian el riesgo. Tambien des- 
tacan la accion de miles de poblado- 
res y campesinos que a pesar de las 

amenazas se movilizan por la paz, las 
mujeres que no se dejan intimidar y 
continuan atendiendo las necesida- 

des de sus familias, policias y solda
dos que cumpliendo su deber son 
sacrificados sin posibilidad de defen- 
sa; los sacerdotes, religiosas y laicos 
que no han permitido que las ame
nazas, ni la muerte los separen del 

pueblo al que pertenecen. Actitudes 
que demuestran un real compromiso 
con la vida.

En el documento tambien hay una 

abierta condena a los actos de vio
lencia, y se habla de la necesidad de 
uniresfuerzos para terminarcon ella.

« Es necesario hacer todos los 
esfuerzos por detener a estos grupos 

terroristas e imponerles la sancidn 

que se merecen ...se debe evitarcui- 
dadosamente afectar a inocentes e 
incurrir en excesos ... no debemos

Durante el mes de julio 
coincidieron en Lima dirigentes 
de las dos centrales mas 
representativas del campesinado: 

CCP y CNA. Cada gremio se 

reunio para acordar la 
convocatoria a sus congresos 
gremiales que se realizaran en el 

primer semestre del proximo ario.

la violencia en todas sus expresiones 
y consecuencias>>. Piden a la ciuda- 
dania valor y sinceridad para ver las 

cosas como son y aceptar la parte de 

responsabilidad que nos correspon- 

de. Porque los conflictos y otras si- 
tuaciones que hoy lamentamos «no 
exist! nan o sen'an notablemente mas 
manejables si hubiesemos actuado a 
tiempo...»

Plan Gremial que incluye la «lucha 

contra la dictadura, recentralizacion 
gremial, la reconstruction del agro, 
desarrollo de la autodefensa y la lu- 
cha intemacionalista». Con este plan 

se impulsara el trabajo gremial en las 
regiones, buscando relanzarel Fren

te Agrario, teniendo como eje la Uni- 

dad CCP-CNA.
Finalmente los delegados acor- 

daronque el VIII Congreso serealizara 

en Lima a fines de febrero de 1993, 
para Io cual se eligio una Comision 
organizadora de 13 miembros enca- 

bezada por el actual secretario ge

neral.

FS I documento comienza seha- 
L=i lando que «el momento diffcil 

que atraviesa el pais tras la ruptura 
del orden constitucional, nos convoca 
a todos a la reflexion, la responsabili
dad, la solidaridad y el dialogo».

«...Es precise reconocer los 

gravfsimos problemas que nos aque- 

jan para poder af rontarlos, en particu
lar la injusticia social, la corrupcibn y

Los gremios 
han mostrado
su 
preocupacitin 
por lograr un 
desarrollo 
rural 
mejorando la 
produccidn.

CCP-CNA

Congresos en 
camino

la situation del pais, condenando «el 
golpe del 5 de abril y la dictadura del 
Ing. Fujimori», y llamando a redoblar 

esfuerzos para constituir un frente 

antidictatorial. Tambien acordb re- 

chazar la propuesta del Congreso 
Constituyente Democratico (CCD) y 
luchar por una Asamblea National 
Soberana donde participen realmen- 

te los sectores populares.
Con respecto al agro, el Consejo 

evalub que el proceso de lucha por la 
tierra ha conclui'do y que mas bien se 
inicia otro por «la lucha desde el terre- 
no de la produccibn, por iniciar la 

reconstruccibn del agro national y 

colocarfo como eje de la economia 

national”.
Frente al problema de la violencia 

ratified su apuesta por la autodefensa 
campesina autdnoma y democratica.

Este evento tambien aprobb un

Los d fas 28 y 29 de Junio se reunio 

el Consejo de Presidentes Regiona

les y la Junta Directiva de la CNA, con 
la finalidad de evaluar la situacion del 
pais y su situation organica.

Con respecto a la situacion agra- 
ria acordb demandar al gobierno 
medidas que defiendan la propiedad 

comunal e impidan el mercado negro 
de tierras. Igualmente piden el funcio- 
namiento del Banco de Fomento y de 
las cajas rurales; y la moralizacibn del 

sector publico y el poder judicial. A 

nivel de bases buscaran, entre otras 
cosas, promover la organization em- 
presarial de los productores, apoyar 
la reactivation de las CAU y empre- 
sas comunales, asi como el impulse 
de proyectos de explotacibn de tie

rras eriazas.
Con respecto a los problemas del 

pais, demandaran la convocatoria 
inmediata a las elecciones municipa

les y el CCD, y han acordado partici
par en ellos a partirde un frente repre

sentative del campesinado.
A nivel organico, los participantes 

acondaron iniciar el proceso de reno- 

vacibn dirigencial y de afirmacibn de 
altemativas campesinas para este 
nuevo periodo, que debera ser sancio- 
nado en su congreso national ondina- 

rio a realizarse en junio de 1993 ■

I

R a preparation de los congresos 
U=i debe iniciar un importante pro

ceso de debate y participacion de los 
distintos sectores campesinos, para 
tomar las mejores decisiones que les 
permitan readecuarse y renovarse 

frente a las nuevas condiciones del 

agro y del pais.
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Con la finalidad de iniciar los tra- 

bajos gremiales para la preparation 

de su VIII Congreso, se reunid en 
Lima el XI Consejo de la CCP entre el 
16 y 18 de julio, contando con la 
asistencia de 65 delegados.

Esta reunion inicialmente abordo

Los gremios 
han mostrado
su
preocupacitin. 
par lograr tin. 
desarrollo 
rural 
mejorando la 
produccidn.

En junio pasado, los Obispos del 

Peru emitieron un importante 
documento, en el cual frente a la 
situacibn del pais, hacen un 
llamado a la responsabilidad y 
solidaridad de los peruanos para 
forjar un nuevo Peru. A 

continuacion presentamos 
algunos fragmentos del mismo, 
ya que nos parece un material 
valioso para ser reflexionado y 
compartido.

la violencia en todas sus expresiones 
y consecuencias». Piden a la ciuda- 
dam'a valor y sinceridad para ver las 
cosas como son y aceptar la parte de 

responsabilidad que nos correspon- 

de. Porque los conflictos y otras si- 
tuaciones que hoy lamentamos «no 
existi ri an o sen'an notablemente mas 
manejables si hubiesemos actuado a 

tiempo...»

raices, «no hemos logrado construir 
hasta ahora un orden social que per- 
mita a todos los peruanos una vida 

digna... Para una gran mayoria el 
hambre, la enfermedad, el desem- 
pleo, la inseguridad, la injusticia y el 
abuse son desde hace mucho tiempo 
realidades cotidianas».

«A estas realidades las institucio- 
nes no han respondido hasta ahora 
con la eficacia debida, motivando por 
ello ague la poblacion las sienta ajenas 
y se distancie de ellas... Se observa 
asimismo cierta falta de coordinacion 
e incoherencia en la respuesta del 
Estado y la sociedad peruana a los 
problemas fundamentales del pais...»

Pero el documento tambien hace 
referencia a los signos de esperanza 
que se encuentran en medio de las 
dificultades. Mencionan asi a los 
empresarios que invierten en el pais, 
a profesionales que trabajan por el 
Peru, a autoridades civiles y militares 
que desaffan el riesgo. Tambien des- 
tacan la accion de miles de poblado- 
res y campesinos que a pesar de las 

amenazas se movilizan por la paz, las 
mujeres que no se dejan intimidar y 
continuan atendiendo las necesida- 

des de sus familias, policias y solda
dos que cumpliendo su deber son 
sacrificados sin posibilidad de defen- 
sa; los sacerdotes, religiosas y laicos 
que no han permitido que las ame
nazas, ni la muerte los separen del 

pueblo al que pertenecen. Actitudes 
que demuestran un real compromiso 
con la vida.

En el documento tambien hay una 

abierta condena a los ados de vio
lencia, y se habla de la necesidad de 
uniresfuerzos para terminarcon ella.

« Es necesario hacer todos los 
esfuerzos por detener a estos grupos 

terroristas e imponerles la sancion 
que se merecen ...se debe evitar cui - 

dadosamente afedar a inocentes e 
incurrir en excesos ... no debemos

Durante el mes de julio 
coincidieron en Lima dirigentes 
de las dos centrales mas 
representativas del campesinado: 

CCP y CNA. Cada gremio se 

reunio para acordar la 
convocatoria a sus congresos 
gremiales que se realizaran en el 

primer semestre del proximo ano.

Plan Gremial que incluye la «lucha 

contra la dictadura, recentralizacion 
gremial, la reconstruction del agro, 
desarrollo de la autodefensa y la lu- 
cha intemacionalista». Con este plan 

se impulsara el trabajo gremial en las 
regiones, buscando relanzarel Fren

te Agrario, teniendo como eje la Uni- 

dad CCP-CNA.
Finalmente los delegados acor- 

daronqueelVIll Congreso serealizara 

en Lima a fines de febrero de 1993, 
para Io cual se eligio una Comisidn 
organizadora de 13 miembros enca- 

bezada por el actual secretario ge

neral.

Los d fas 28 y 29 de Junio se reunid 

el Consejo de Presidentes Regiona

les y la Junta Directiva de la CNA, con 
la finalidad de evaluar la situacibn del 
pais y su situation organica.

Con respecto a la situacibn agra- 
ria acordb demandar al gobierno 
medidas que defiendan la propiedad 

comunal e impidan el mercado negro 
de tierras. Igualmente piden el funcio- 
namiento del Banco de Fomento y de 
lascajasturales;ylamoralizacibn del 

sector publico y el poder judicial. A 

nivel de bases buscaran, entre otras 
cosas, promover la organization em- 
presarial de los productores, apoyar 
la reactivation de las CAU y empre- 
sas comunales, asi como el impulse 
de proyectos de explotacibn de tie

rras eriazas.
Con respecto a los problemas del 

pais, demandaran la convocatoria 
inmediata a las elecciones municipa

les y el CCD, y han acordado partici
par en ellos a partirde un frente repre
sentative del campesinado.

A nivel organico, los participantes 
acordaron iniciar el proceso de reno- 

vacibn dirigencial y de afirmacibn de 
altemativas campesinas para este 
nuevo periodo, que debera ser sancio- 
nado en su congreso national ordina- 

rio a realizarse en junio de 1993 ■

FS I documento comienza seha- 
L=i lando que «el momento diffcil 

que atraviesa el pais tras la ruptura 
del orden constitucional, nos convoca 
a todos a la reflexion, la responsabili
dad, la solidaridad y el dialogo».

«...Es precise reconocer los 

gravfsimos problemas que nos aque- 

jan para poder afrontarlos, en particu
lar la injusticia social, la corrupcibn y

CCP-CNA

Congresos en 
camino

la situacibn del pais, condenando «el 
golpe del 5 de abril y la dictadura del 
Ing. Fujimori”, y llamando a redoblar 

esfuerzos para constituir un frente 

antidictatorial. Tambien acordb re- 

chazar la propuesta del Congreso 
Constituyente Democratico (CCD) y 
luchar por una Asamblea National 
Soberana donde participen realmen- 

te los sectores populares.
Con respecto al agro, el Consejo 

evalub que el proceso de lucha por la 
tierra ha conclufdo y que mas bien se 
inicia otro por «la lucha desde el terre
ne de la produccibn, por iniciar la 

reconstruccibn del agro national y 

colocario como eje de la economfa 

national”.
Frente al problema de la violencia 

ratified su apuesta por la autodefensa 
campesina autdnoma y democratica.

Este evento tambien aprobb un

H a preparation de los congresos 
L!=) debe iniciar un importante pro

ceso de debate y participation de los 
distintos sectores campesinos, para 
tomar las mejores decisiones que les 
permitan readecuarse y renovarse 

frente a las nuevas condiciones del 

agro y del pais.

||||

----- ------------- ----------

—  •“'T'l

5OTS ICIttiAK

„ J

Comunicado de obispos

“Un nuevo Peru,
tarea de todos”



Cristianos en el campocristianos en el campo

os en la mina

I

Mision Catolica en la mina

Restablecer la democracia

P. Francisco Fritsch

ANDENES — 3332 —ANDENES

Pocas veces tenemos 

oportunidad de dar a conocer la 

vida en las minas tan ligada al 

mundo campesino. En esta 

ocasidn, el testimonio de 

animadores cristianos en la mina 

San Rafael, Puno, nos acerca a 

esta realidad.

“Somos 
trabajadores 

‘estables’ de este 
Reino de Dios”

defiende, ellos pueden ser y son des- 

pedidos en cualquier momento. Los 

duehos de la mina prefieren a los 

trabajadores eventuales porque son 

mas ddciles, hacen cualquier tipo de 

trabajo y aceptan cualquier salario, 

sin reclamar, sin hacer huelgas ... 

iQue piensa Dios y que hacer como 

cristianos (rente a tanta injusticia?.

Que hacer? 6Cdmo organizar 

nuestra comunidad cristiana de la 

mina?

Pedro: Debemos organizar mejor 

las celebraciones del domingo. Hasta 

ahora el sacerdote hace de todo. For

memos un gnjpo que prepare y anime 

las reuniones de la comunidad cristia

na. «Mejor vale que muchos hagan 

poco, que pocos hagan mucho».

Ramon : Habria que formar un 

equipo de solida ridad que ayude a los 

mas necesitados de la mina y a los 

campesinos de Antauta, especial- 

mente a los nihos que pasan hambre 

por falta de cosecha.

Isidro: Hay que seguir neuniendo- 

nos para estudiar la Biblia, conversar 

nuestros problemas de familia, de tra

bajo, del pais, ver como solucionar 

nuestros problemas... Otros grupos de 

trabajadores Io hacen en todo el Peru y 

estan unidos en el M.T.C. (Movimiento 

de Trabajadores Cristianos).

Veronica: Hay mucho por hacer. 

El reino de Dios crece en la mina San 

Rafael . Somos trabajadores «esta- 

bles» de este Reino de Dios. Dios 

trabaja con nosotros ■

San Rafael, Puno

Cr is tian
cesidad del dialogo entre todos los 
peruanos. «Es urgente promover 
cuanto antes un dialogo y buscarcon- 
sensos sobre los mecanismos mas 
adecuados... la responsabilidad fun
damental en la promocion del dialogo 
corresponde en primer lugar a quie- 
nes actualmente detentan el poder... 
Los partidos politicos por su parte, se 
encuentran ante el desafio de reno- 
varse y de reorientarse para estar a la

En el mes de junio, Lucho, un mi- 

sionero monfortiano, y Mario, un res- 

ponsable Cristiano minero, animaron 

una mision en la mina San Rafael. Los 

misioneros visitaron a los mineros y a 

sus familias, organizaron reuniones y 

celebraciones. Sobre esta mision y la 

vida en la mina hablan algunos mineros 

responsables cristianos.

4 Porque vas a buscar oro y como 

es el trabajo de un minero de oro?

David: Voy al oro por necesidad, 

para traer el pan a mi familia. No

jo para nosotros, pero es pura suerte, 

unas veces sacamos algo otras fraca- 

samos.

6 Que tai fue la misidn? iFue 

evangelio - Buena Nueva-algo nuevo 

para ustedes?

Isidro: Fue buena la mision, nos 

reunimos todos los dias como herma- 

nos. Leimos juntos la Biblia, el libro de 

vida. Vimos como vivir en familia cris

tiana, como trabajaren la comunidad.

Pedro : El misionero Mario nos 

contd como trabajan los mineros de 

oro: su trabajo es mas diffcil que el 

nuestro y su salario muy inferior al

podemos vivir de la chacra: este aho 

la sequia no dejo cosecha, ni hay para 

semilla... El trabajode la mina es muy 

sufrido, tenemos que caminar tres 

dias a pie para Hegar a la mina con un 

quintal de viveres a cuestas. Trabaja- 

mos 10 horas diarias para el patron 

que nos paga una miseria. El domin

go no descansamos, hacemos 

«chichiqueo», que quiere deci r traba-n a mina San Rafael esta ubicada 
LLzi en el departamento de Puno, 

provincia de Melgar, a los pies del 

ApuQuenamari. Elfrio es intense por 

esas alturas (4,800 msnm): la tempe- 

ratura puede bajar a 20 grados bajo 0 

en las noches del mes de junio. Algu

nos campamentos de mineros tienen 

portecho y paredes tan solo planchas 

de calamina, y las sehoras de los 

mineros lavan a diario la ropa con 

aguahelada. Porotrolado, laviolencia 

que sufrimos en la zona afecta grave- 

mente la vida y la produccion minera. 

Los senderistas han asesinado 4 in- 

genieros, 6 soldados, 2 vigilantes y 

destrufdo numerosas camionetas y 

camiones de transporte de mineral.

caer en la provocacion y caer en el 

pecado de la venganza».
Agrega que «la defensa de la vida, 

es un valor que debe prevalecer hoy 
mas que nunca y debe ser considera- 
da una responsabilidad colectiva que 
debe expresarse en leyes e institucio- 
nes... Asumamos juntos, responsa- 
ble y solidariamente la parte que nos 

toca en la tarea de pacificacion de 

nuestra patria».

Tambien el documento se refiere 
a la necesidad de restituir el orden 

constitucional.
«Las fundadas criticas a todos los 

poderes del Estado y actuacion de los 
partidos politicos no significan que la 
poblacion prefiera un sistema distinto 
al democratico». Ella demanda un 
Poder Ejecutivo, un Poder Judicial y 
unos partidos politicos orientados con 

honestidad y moralidad al logro co- 

mun.
En ese sentido remarcan la ne-

altura de sus responsabilidades... Es 
imprescindible que todos los perua
nos compredan los puntos de vista de 
los otros, abriendo el camino a la 

solucion pacffica de nuestras diver- 
gencias y enfrentando en comun los 
graves problemas que nuestro pais 
tiene ante si». En esta tarea los fieles 
laicos, deben participar activamente.

El documento concluye sehalan- 

do que «este puede ser un momento 
de transformacion de donde surja algo 
nuevo, algo mejor, algo cualita- 

tivamente distinto de Io que hemos 

vivido hasta ahora» ■

nuestro. En las minas de oro manda la 

ley del mas fuerte, la ley de la selva.

Veronica: Con los jovenes, anali- 

zamos los problemas y las injusticias 

en el trabajo. Hay dos clases de traba

jadores en la mina: los «estables» 

que figuran en planilla, tienen sindica- 

to y cierta estabilidad laboral; y los 

trabajadores eventuales, los «contra- 

tas», que nadie, ni la ley ni el sindicato

__________ __ _ . , , , , ,
Es imprescindible que todos los peruanos comprendan los puntos de vistas de 

los otros.

w J



Cristianos en el campoCristianos en el campo

os en la mina

P jam

Mision Catolica en la mina

Restablecer la democracia

P. Francisco Fritsch

ANDENES — 3332 —ANDENES

Pocas veces tenemos 

oportunidad de dar a conocer la 

vida en las minas tan ligada al 

mundo campesino. En esta 

ocasion, el testimonio de 

animadores cristianos en la mina 

San Rafael, Puno, nos acerca a 

esta realidad.

“Somos 
trabajadores 

’estables’ de este 
Reino de Dios”

defiende, ellos pueden ser y son des- 

pedidos en cualquier momento. Los 

duehos de la mina prefieren a los 

trabajadores eventuales porque son 

mas dociles, hacen cualquier tipo de 

trabajo y aceptan cualquier salario, 

sin reclamar, sin hacer huelgas ... 

iQue piensa Dios y que hacer como 

cristianos frente a tanta injusticia?.

^,Que hacer? 6Cdmo organizar 

nuestra comunidad cristiana de la 

mina?

Pedro: Debemos organizar mejor 

las celebraciones del domingo. Hasta 

ahora el sacerdote hace de todo. For

memos un grupo que prepare y anime 
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nuestros problemas de familia, de tra

bajo, del pais, ver como solucionar 

nuestros problemas... Otros grupos de 

trabajadores Io hacen en todo el Peru y 

estan unidos en el M.T.C. (Movimiento 

de Trabajadores Cristianos).
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que figuran en planilla, tienen sindica- 

to y cierta estabilidad laboral; y los 

trabajadores eventuales, los «contra- 

tas», que nadie, ni la ley ni el sindicato

En el mes de junio, Lucho, un mi- 

sionero monfortiano, y Mario, un res- 

ponsable Cristiano minero, animaron 

una mision en la mina San Rafael. Los 

misioneros visitaron a los mineros y a 

sus familias, organizaron reuniones y 

celebraciones. Sobre esta mision y la 

vida en la mina hablan algunos mineros 

responsables cristianos.

Porque vas a buscar oro y como 

es el trabajo de un minero de oro?

David: Voy al oro por necesidad, 

para traer el pan a mi familia. No

cesidad del dialogo entre todos los 
peruanos. «Es urgente promover 
cuanto antes un dialogo y buscar con- 
sensos sobre los mecanismos mas 
adecuados... la responsabilidad fun
damental en la promocion del dialogo 
corresponde en primer lugar a quie- 
nes actualmente detentan el poder... 
Los partidos politicos por su parte, se 
encuentran ante el desaffo de reno- 
varse y de reorientarse para estar a la

jo para nosotros, pero es pura suerte, 

unas veces sacamos algo otras fraca- 

samos.

6 Que tai fue la misidn? iFue 

evangelio - Buena Nueva-algo nuevo 

para ustedes?

Isidro: Fue buena la misidn, nos 

reunimos todos los d fas como herma- 
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debe expresarse en leyes e institucio- 
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Tambien el documento se refiere 
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al democratico». Ella demanda un 
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Juan Sanchez

Un animador

Sobre el primer eje, Mons. Juan 

Luis Martin de Pucallpa recordd que,

onocimos a Juan Sanchez en 
<=? los encuentros de catequistas 
de Cajamarca. Mas bien callado, pero 
observador agudo. Cuando uno le 
preguntaba cosas podia hablar boras 
y boras de muchos temas. Toda su 
vida sufrio las consecuencias de una 
temprana enfemnedad que le apare- 
cid a los pocos meses de nacido. El 
dolor sin embargo, no paralizd ni su 
curiosidad de conocimiento, ni su vo

cation de animador de la comunidad 
y catequista.

Leyo en todo momento y conocia 

todas las obras de Jose Maria 
Arguedas, Mariategui, Vallejo, y tenia 
un buen manejo de la Biblia y docu- 
mentos de la doctrina social de la 
Iglesia. Ni sus problemas de salud, ni 
Io apartado de su pueblito en San 

Marcos (Cajamarca), fueron un obs- 
• taculo a su deseo de conocer su pais, 
sus problemas, sus pensadores.

Fueelegido para representar a los 

catequistas de Cajamarca en diver- 
sos encuentros nacionales. Viajd asi - 

mismo a Cuenca (Ecuador) repre- 
sentando a campesinos Cristianos del 
pais. Jamas se le descubrid algun 
gesto de arrogancia o soberbia frente 
a sus humildes hermanos de Chuco o

de Cajamarca, a pesar de las respon- 
sabilidades cumplidas o de su sabi- 
duria tan particular.

El 8 de febrero de este ario, luego 

de una prolongada enfemnedad, es- 
tando por cumplir cincuenta arios, 

murid Juan Sanchez en el asilo de 
Cajamarca.

Con esta breve nota queremos 
recordar la generosa vida de ese 
testimonio ejemplar que fue Juan. 
Campesino pobre, victima de multi

Dei 15 a! 19 de junio se realize en 
Lima un Seminario Nacional 
titulado «En Camino de Santo 
Domingo# organizado por CEAS. 

A dicha reunion asistieron 50 
agentes pastorales de distintas 

partes del pais, quienes 
reflexionaron sobre los tres 

grandes temas propuestos por la 

Conferencia Episcopal 
Latinoamericana-CELAM- y que 

seran objeto de discusidn y 

trabajo en su IV reunion 
continental a realizarse en 
octubre proximo. Dichos temas 
son Nueva evangelizacion, 
cultura y promocion humana.

pies enfermedades, obrero explotado 
en diversas haciendas de Cajamarca 
y Chiclayo, tenia las condiciones para 

convertirse en una persona resentida 
y violenta. Pero en el primd el amor 
heredado de su familia, de su comu
nidad. Por eso fue receptivo a la pala- 

bra del Evangelic y dedied su vida a la 
lenta y pacifica transformation de las 

personas y de las estmeturas.
Juan Sanchez es tambien fruto de la 

pastoral que en 1962 empezd a desa- 
rrollar Monsenor Dammed en su Did- 
cesis. Por eso Juan guardaba una par
ticular admiration por su Obispo. Por 
eso asistia puntualemente a sus reunio- 
nes como catequista y se desplazaba 
por los distintos casen'os de San Mar
cos. Su conviction profunda, su fe in- 
quebrantable forjaron en el una perso

nalidad serena, sonriente, disponible.
Los ultimos arios en que visitaba 

especialistas y hostiles hospitales de 

Lima Io vimos siempre entero, con 
una paz interior que solo el misterio 
del amor a Dios podia otorgar a una 
persona aislada de su esposa y de 
sus cinco hijos muyjdvenesaun. Juan 
aceptaba los acontecimientos como 

voluntad de Dios y luchaba a su vez 

por seguir viviendo.
El sentimiento de su presencia entre 

nosotros es demasiado grande para 

pensar que su lucha no tuvo exito. El 
esta a nuestro lado buscando impa- 
cientemente una patria donde todos 

sus hijos puedan ser felices y libres de 
toda forma de insana violencia

amerite au postutacion, refiriertdose 
principalmen te at tr^rajo realizado an 
loadoaiiitimoa arios.

Plazode preeentacionde los can- 
didatos
Desde el 15 de agosto al 31 deoctu- 
brede1992
Premio: U$$ 1,000 en efectivo asf 
como un tfiptoma conmemorativo.

chos Humanos xAngel Escobar Jura
dos.

Las propuealaa w remitWn al local 
institutional de la CNDDHH (Av. Tupac 
Amaru 2467 - Lima 14), indicando en el 
sobre; «Premio Angel Escobar Jurado#.

La propuesta deber^ ser acompana- 
da por un breve recuento del quehacer 
social det cancfidato o cancfidata que

desde dentro de cada una. Aunque se 
han dado avances, como Iglesia to- 
davia falta mucho para hacer esto, 
nuestros moldes doctrinales resultan 

ser basicamente occidentales.
En nuestro caso peruano es im- 

portante reconocer la presencia de 

una cultura popular emergente y una 
cultura modema en discusion por la 

crisis de los sistemas politicos y eco- 
ndmicos. Somos un pais fundamen- 

talmente mestizo que debiera afirmar 

una cultura mestiza vinculada a un 

proyecto nacional.

Seminario de agentes pastorales

En camino de
FEJ n dicho Seminario se compar- 
LS tid information sobre los prin- 

cipales rasgos de la situacion nacio

nal, viendose como la situacion tan 
delicada de la democracia politica en 

el pais, puede agravar la crisis econo
mica y la violencia hoy tan arraigada. 

Una pregunta central, en este aspec- 
to, fue (scomo construir mayor demo
cracia, que sea participativa, que re- 
coja los avances del pueblo, que ten- 
ga en cuenta sus valores culturales y 
que apueste decididamente por la 

vida y la paz en nuestro pais?.

El segundo eje de trabajo, cultura 
-con el apoyo del P. Manuel Marzal-, 
nos remitid a la problematica de la 

inculturacidn y su relacidn con la 

evangelizacion. Podemos entender 

la cultura de manera arraigada, como 
la relacidn con la naturaleza, con los 

demas y con Dios. Las culturas no 

son estaticas, ni eternas y estan es- 
___ ____________ tructuradas sobre principios basicos. 

ante la situacion de profunda injusti- Evangelizar la cultura es interpelarla 

cia y violencia que vive America Lati

na y el Peru en particular, la Nueva 
Evangelizacion debe consistir en ha
cer mejor al hombre y construir un 
mundo nuevo teniendo como eje arti- 

culador la promocion humana.
Una evangelizacion que pretenda 

ser autenticamente «nueva en su ar
dor, nueva en su expresidn y nueva 
en su metodos”, deberia considerar, 
entre otros desafios, la necesidad de 
contribuir al desarrollo integral desde 

el respeto a las culturas y ser signos 

de unidad en medio de la diversidad.

En el tercer y ultimo eje de trabajo 
a partir de una exposicion motivadora 
de Mons. Miguel Irizar, revisamos el 
sentidode la promotion humana. Esta 

debe serentendida comoliberadora e 
integral, asumiendo la pobreza de los 
que menos tienen y fomentando la 

defensa de la vida en todas sus ex- 

presiones.
La Iglesia debe promover una 

cultura de la solidaridad frente a la 
violencia estructural y la injusticia ins- 
titucionalizada que oprime al hombre. 
En esta labor de promocion una tarea 
urgente es incentivar la creation de 

Escuelas de Formacion de Laicos. 
Una interrogante central es ^edmo 

educar para la vida y la paz, como 
exigencia evangelica frente a la situa
tion de la violencia y la cultura de 

muerte reinante en el Peru? 9

Premio Nacional de Derechos Humanos
Por segundo ario consecutive la 

Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos conwea al Premio Natio
nal de Derechos Humanos. Invita tan- 
to a loa organismos de derechos hu
manos y ONGs vinculadas a dicha 
Ifnea de trabajo, como a las organiza- 
cionesdebase, apresentarsuscandi- 
datoe al 11 Premio Nacional de Dere-
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Arguedas, Mariategui, Vallejo, y tenia 
un buen manejo de la Biblia y docu- 
mentos de la doctrina social de la 
Iglesia. Ni sus problemas de salud, ni 
Io apartado de su pueblito en San 

Marcos (Cajamarca), fueron un obs- 
• taculoasu deseo de conocersu pais, 
sus problemas, sus pensadores.

Fueelegidopara representar a los 

catequistas de Cajamarca en diver- 
sos encuentros nacionales. Viajd asi - 

mismo a Cuenca (Ecuador) repre- 
sentando a campesinos cristianos del 
pais. Jamas se le descubrid algun 
gesto de arrogancia o soberbia (rente 
a sus humildes hermanos de Chuco o

Con esta breve nota queremos 
recordar la generosa vida de ese 
testimonio ejemplar que fue Juan. 
Campesino pobre, victima de multi

Dei 15 al 19 de junio se realize en 
Lima un Seminario National 
titulado «En Camino de Santo 
Domingo# organizado por CEAS. 

A dicha reunion asistieron 50 
agentes pastorales de distintas 

partes del pais, quienes 
reflexionaron sobre los tres 
grandes temas propuestos por la 

Conferencia Episcopal 
Latinoamericana-CELAM- y que 

seran objeto de discusidn y 

trabajo en su IV reunion 
continental a realizarse en 
octubre proximo. Dichos temas 
son Nueva evangelizacidn, 
cultura y promocion humana.

pies enfermedades, obrero explotado 
en diversas haciendas de Cajamarca 
y Chiclayo, tenia las condiciones para 

convertirse en una persona resentida 
y violenta. Pero en el primd el amor 
heredado de su familia, de su comu
nidad. Por eso fue receptive a la pala- 

bra del Evangelic y dedicd su vida a la 
lenta y pacifica transformation de las 

personas y de las estructuras.
Juan Sanchez es tambien fruto de la 

pastoral que en 1962 empezd a desa- 
rrollar Monsehor Dammed en su Did- 
cesis. Por eso Juan guardaba una par
ticular admiration por su Obispo. Por 
eso asisti'a puntualemente a sus reunio- 
nes como catequista y se desplazaba 
por los distintos casen'os de San Mar
cos. Su conviction profunda, su fe in- 
quebrantable forjaron en el una perso

nalidad serena, sonriente, disponible.
Los ultimos ahos en que visitaba 

especialistas y hostiles hospitales de 

Lima Io vimos siempre entero, con 
una paz interior que solo el misterio 
del amor a Dios podia otorgar a una 
persona aislada de su esposa y de 
sus cinco hijos muyjdvenesaun. Juan 
aceptaba los acontecimientos como 

voluntad de Dios y luchaba a su vez 

por seguir viviendo.
El sentimientodesupresenciaentre 

nosotros es demasiado grande para 

pensar que su lucha no tuvo exito. El 
esta a nuestro lado buscando impa- 
cientemente una patria donde todos 

sus hijos puedan ser felices y libres de 
toda forma de insana violencia

desde dentro de cada una. Aunque se 
han dado avances, como Iglesia to- 
davfa falta mucho para hacer esto, 
nuestros moldes doctrinales resultan 

ser basicamente occidentales.
En nuestro caso peruano es im- 

portante reconocer la presencia de 

una cultura popular emergente y una 
cultura modema en discusion por la 

crisis de los sistemas politicos y eco- 
nomicos. Somos un pais fundamen- 

talmente mestizo que debiera afirmar 

una cultura mestiza vinculada a un 

proyecto nacional.

do*.
Las prqjuwtaBseremlWm al local 

instJtucional de la CNDDHH (Av. Tupac 
Amaru 2467 - Lima 14), indicando en el 
sobre; «Premio Angel Escobar Jurado*.

La propueste debera ser acomparia* 
da por un breve recuento del quehacer 
social del candidato o cancfidata que

Premio Nacional de Derechos Humanos
chos Humanos «Angel Escobar Jura- amerite su postulation, refiriendose 

principalmente al trabajo realizado en 
los dos ultimos anos.

Plazode presentation de los can- 
didatos;
Desdeel15deagostoaJ31 de octu
bre de 1992
Premio: USS 1,000 en efectivo asi 
como un cfiploma conmemorativo.

Seminario de agentes pastorales

En camino de

En el tercer y ultimo eje de trabajo 
a parti r de una exposition motivadora 
de Mons. Miguel Irizar, revisamos el 
sentido de la promotion humana. Esta 

debe serentendida comoliberadora e 
integral, asumiendo la pobreza de los 
que menos tienen y fomentando la 

defensa de la vida en todas sus ex- 

presiones.
La Iglesia debe promover una 

cultura de la solidaridad frente a la 
violencia estructural y la injusticia ins- 
titucionalizada que oprime al hombre. 
En esta labor de promocion una tarea 
urgente es incentivar la creation de 

Escuelas de Formacion de Laicos. 

Una interrogante central es icomo 

educar para la vida y la paz, como 
exigencia evangelica frente a la situa
tion de la violencia y la cultura de 

muerte reinante en el Peru? S

ndicho Seminario secompar- 
LS tid information sobre los prin- 

ci pales rasgos de la situation nacio

nal, viendose como la situation tan 
delicada de la democracia politica en 

el pais, puede agravar la crisis econo
mica y la violencia hoy tan arraigada. 

Una pregunta central, en este aspec- 
to, fue icomo construir mayor demo
cracia, que sea participativa, que re- 
coja los avances del pueblo, que ten- 
ga en cuenta sus valores culturales y 
que apueste decididamente por la 

vida y la paz en nuestro pais?.

El segundo eje de trabajo, cultura 
■con el apoyodel P. Manuel Marzal-, 
nos remitid a la problematica de la 

inculturacidn y su relacidn con la 
evangelizacidn. Podemos entender 

la cultura de manera arraigada, como 
la relacidn con la naturaleza, con los 

demas y con Dios. Las culturas no 

son estaticas, ni eternas y estan es- 
___ _____r______ tructuradas sobre principios basicos. 

ante la situation de profunda injusti- Evangelizar la cultura es interpelarla 

cia y violencia que vive America Lati

na y el Peru en particular, la Nueva 
Evangelizacidn debe consistir en ha
cer mejor al hombre y construir un 
mundo nuevo teniendo como eje arti- 

culador la promocion humana.
Una evangelizacidn que pretenda 

ser autenticamente «nueva en su ar
dor, nueva en su expresidn y nueva 
en su metodos», deberia considerar, 
entre otros desafios, la necesidad de 
contribuir al desarrollo integral desde 

el respeto a las culturas y ser signos 
de unidad en medio de la diversidad.

Por segundo aho consecutive la 
Coordinadora National de Derechos 
Humanos convoca al Premio Natio
nal de Derechos Humanos. tn vita tan- 
to a los organismos de derechos hu
manos y ONGs vinculadas a dicha 
Ifnea de trabajo, como a las organiza- 
ciones de base, a presenter sus candi
dates al II Premio Nacional de Dere-

de Cajamarca, a pesar de las respon- 
sabilidades cumplidas o de su sabi- 
dun'a tan particular.

El 8 de febrero de este aho, luego 

de una prolongada enfermedad, es- 
tando por cumplir cincuenta ahos, 

murid Juan Sanchez en el asilo de 
Cajamarca.
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Taytallay Tarpuykaysiway
(Senor mio, ayudame a sembrar)

Nino Blanco B., Ayacucho

Ganador del VIII Concurso de Dibujo y Pintura Campesino “500 anos: Nuestra tierra,su historia y el 
manana que queremos”. Categoria adultos con experiencia de dibujo y Pintura
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