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• Nuestras felicitaciones para el Comi

te de Damas de Chetilla. Nos alegra tu 
entusiasmo porcontarsobre la participa- 
cidn organizada de la mujer en la comu- 
nidad.

TACABAMBA, CAJAMARCA

En mi afan de contarles todos los 
acontecimientos en Chetilla que es un 
rincon donde yo vivo, les cuento que 
despues de muchos intentos pororgani- 
zar a la mujer campesina por fin io hemos 
conseguido. Una vez mas se demuestra 
que “la union hace la fuerza”, porque nos 
hemos unido los pocos interesados en 
tai evento y hemos formado el Comite de 
Damas que incluye a todas las mujeres 
en su conjunto, jdvenes y mayores.

Dicho Comite se eligid el dia 9 de 
agosto, en una reunion y son las siguien- 
tes: Presidents Rosa Zoila Silva, Vice- 
Presidenta Luzmila Catotapa, Secreta
ria Claudina Saldana, tesorera Felicita 
Vasquez y Vocales Lucia Herrera y 
Emelina Tayotapa; en la actualidad con- 
tamos con 40 socias.

Tambien contamos con el estimulo 
del Alcalde del Distrito de Conchan que 
es a donde pertenecemos, quien en su 
deseo de ayudar a la mujer campesina 
nos esta apoyando con Io necesario para 
realizar un taller de costura. Asi, a la vez 
que nos organizamos aprendemos nue- 
vas formas de trabajo.

SANTA RITA, LORETO

Con la esperanza de que esta carta 
sea publicada en la revista, de la cual soy 
lector por espacio de siete ahos y tengo 
archivada desde el primer ejemplar que 
me llego en diciembre de 1987.

...Los distritos de Urarinas, Pari nari y 
parte de Nauta, es decir, casi todo el bajo 
Marandn en estos dos ultimos ahos han 
sido afectados grandemente por las inun- 
daciones que a decir verdad han sido las 
mas grandes segun Io revelan nuestras 
abuelos, pero aun con todo nos quedan 
fuerzas para seguirtrabajando por nues- 
tro bienestar personal, familiar y comu- 
nal, a pesar de la escasez de viveres...

Pero no todo es tristeza y desol acion, 
hay esperanzas y ansias de superacidn. 
Les digo esto, porque un grupo de cam- 
pesinos se han organizado en el mes de 
setiembre del aho pasado bajo el aseso- 
ramiento del P. Miguel Fuertes, quien 
tuvo la iniciativa de llevar adelante un 
proyecto de adquirir una procesadora de 
harina de yuca, platano y maiz. Se hizo 
realidad y desde el mes de abril ya 
vienen produciendo la harina. Todo esto 
esta a cargo de la Asociacion de Produc- 
tores Campesinos Kamatahuara, pala- 
bra cocama que significa hombre traba- 
jador...

Leonidas Pinche

• /Estos Kamatahuaras si que son 
hombres trabajadores! Nuestros mejo- 
res deseos de exito en la empresa inicia- 
da.
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on mucho entusiasmo los agricultores han 
empezado a preparar sus tierras para la cam

paha grande 1994-1995.
Como dicen los viejos chacareros "estamos en 

los buenos ahos”, en que el agua y el clima se 
amansan para favorecer las cosechas.

Pero al mismo 
tiempo los cha
careros vuelven a 
sentir que otro 
“mal clima” puede 
afectar de nuevo 
al campo: la falta 
de recursos eco- 
nbmicosy de apo
yodel Estado para 
los pequehos pro- 
ductores.

^Seria acaso 
muyriesgosodes- 
tinar 500 millones 
de ddlares, del 
multimillonariofon- 
do de privatizaciones, para la recuperacidn agra- 
ria?

En recientes eventos de empresarios y produc- 
tores agrarios se ha coincidido que NO. Y que por 
el contrario, esta seria una inversion clave para 
reactivar productivamente muchas zonas del inte
rior del pais; ademas, la inversion se recuperaria en 
el corto plazo, dada la demanda de productos

alimentarios en el mercado nacional, asi como la 
potencialidad de la agroexportacibn.

Como unico apoyo el gobierno se ha limitado a la 
entrega de tractores y camiones asi como a la 
implementacibn de algunos fondos rotatorios y cajas 

Pero al igual que en el caso de los cole
gios sabemos que no 
bastaconentregarin- 
fraestructura, o en 
este caso tambien 
insumos.sinoquede- 
benfacilitarseasisten- 
cia tecnica y recursos 
econbmicos directa- 
mentealosproducto- 
res para que asipue- 
dan enfrentar el con- 
junto de necesidades 
de la campaha.

Igualmente, para 
que no se repita el 
caso de los producto- 
res de arroz, deberia 

plantearse alguna forma de planificacion de la pro- 
duccion y de las importaciones agricolas que eviten 
la caida de los precios.

Todo esto requiere tomaria decision de reorientar 
algunosaspectosde la politica econbmica, sin costos 
para el pais pero con grandes beneficios para el agro. 
Esto es Io que esperan los campesinos para que esta 
campaha sea realmente buena.

S/. 9.00 
S. 12.00 
$ 25
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• Nuestras felicitaciones para el Comi

te de Damas de Chetilla. Nos alegra tu 
entusiasmo porcontar sobre la participa- 
cibn organizada de la mujer en la comu- 
nidad.

TACABAMBA, CAJAMARCA

En mi afan de contarles todos los 
acontecimientos en Chetilla que es un 
rincon donde yo vivo, les cuento que 
despues de muchos intentos por organi- 
zar a la mujer campesina por fin Io hemos 
conseguido. Una vez mas se demuestra 
que “la union hace lafuerza”, porque nos 
hemos unido los pocos interesados en 
tai evento y hemos formado el Comite de 
Damas que incluye a todas las mujeres 
en su conjunto, jovenes y mayores.

Dicho Comite se eligio el dia 9 de 
agosto, en una reunion y son las siguien- 
tes: Presidenta Rosa Zoila Silva, Vice- 
Presidenta Luzmila Catotapa, Secreta
ria Claudina Saldana, tesorera Felicita 
Vasquez y Vocales Lucia Herrera y 
Emelina Tayotapa; en la actualidad con- 
tamos con 40 socias.

Tambien contamos con el estimulo 
del Alcalde del Distrito de Conchan que 
es a donde pertenecemos, quien en su 
deseo de ayudar a la mujer campesi na 
nos esta apoyando con Io necesario para 
realizar un taller de costura. Asi, a la vez 
que nos organizamos aprendemos nue- 
vas formas de trabajo.

SANTA RITA, LORETO

Con la esperanza de que esta carta 
sea publicada en la revista, de la cual soy 
lector por espacio de siete afios y tengo 
archivada desde el primer ejemplar que 
me llego en diciembre de 1987.

...Los distritos de Urarinas, Parinari y 
parte de Nauta, es decir, casi todo el bajo 
Maranon en estos dos ultimos ahos han 
sido afectados grandemente por las inun- 
daciones que a decir verdad han sido las 
mas grandes segun Io revelan nuestros 
abuelos, pero aun con todo nos quedan 
fuerzas para seguir trabajando por nues- 
tro bienestar personal, familiar y comu- 
nal, a pesar de la escasez de viveres...

Pero no todo es tristeza y desolacibn, 
hay esperanzas y ansias de superacion. 
Les digo esto, porque un grupo de cam- 
pesinos se han organizado en el mes de 
setiembre del aho pasado bajo el aseso- 
ramiento del P. Miguel Fuertes, quien 
tuvo la iniciativa de llevar adelante un 
proyecto de adquirir una procesadora de 
harina de yuca, platano y maiz. Se hizo 
realidad y desde el mes de abril ya 
vienen produciendo la harina. Todo esto 
esta a cargo de la Asociacidn de Produc- 
tores Campesinos Kamatahuara, pala- 
bra cocama que significa hombre traba- 
jador...

Leonidas Pinche
• j Estos Kamatahuaras si que son 

hombres trabajadores! Nuestros mejo- 
res deseos de exito en la empresa inicia- 
da.
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/pi on mucho entusiasmo los agricultores han 
empezado a preparar sus tierras para la cam

paha grande 1994-1995.
Como dicen los viejos chacareros “estamos en 

los buenos ahos”, en que el agua y el clima se 
amansan para favorecer las cosechas.

Pero al mismo 
tiempo los cha
careros vuelven a 
sentir que otro 
“mal clima” puede 
afectar de nuevo 
al campo: la falta 
de recursos eco- 
ndmicosy de apo
yodel Estadopara 
los pequehospro- 
ductores.

^Seria acaso 
muyriesgosodes- 
tinar 500 millones 
de ddlares, del 
multimillonariofon- 
do de privatizaciones, para la recuperacidn agra- 
ria?

En recientes eventos de empresarios y produc- 
tores agrarios se ha coincidido que NO. Y que por 
el contrario, esta seria una inversion clave para 
reactivar productivamente muchas zonas del inte
rior del pais; ademas, la inversion se recuperaria en 
el corto plazo, dada la demanda de productos

alimentarios en el mercado nacional, asi como la 
potencialidad de la agroexportacidn.

Como unico apoyo el gobierno se ha limitado a la 
entrega de tractores y camiones asi como a la 
implementacidn de algunos fondos rotatorios y cajas 

Pero al igual que en el caso de los cole
gios sabemos que no 
bastaconentregarin- 
fraestructura, o en 
este caso tambien 
insumos.sinoquede- 
benfacilitarseasisten- 
cia tecnica y recursos 
econdmicos directa- 
mentealosproducto- 
res para que asi pue- 
dan enfrentar el con- 
junto de necesidades 
de la campaha.

Igualmente, para 
que no se repita el 
caso de los prod ucto- 
res de arroz, deberia 

plantearse alguna forma de planificacidn de la pro- 
duccidn y de las importaciones agricolas que eviten 
la caida de los precios.

Todo esto requiere tomar la decision de reorientar 
algunosaspectosdelapoliticaecondmica.sincostos 
para el pais pero con grandes beneficios para el agro. 
Esto es Io que esperan los campesinos para que esta 
campaha sea realmente buena.
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ACTUALIDAD NACIONAL

Elecciones 95

Los candidatos en el partidor

{Sera aceptada la candidatura de la sehora Fujimori?

4/ ANDENES ANDENES /5

Fujimori ha escogido como tacti- 
ca electoral la confrontacion y la 
critica a quienes no coinciden 
con la accidn de su gobierno, 

negando que existan errores en 
sus politicas, y presentando los 
avances en la pacificacidn y las

mejoras en la inflacidn y orden de 
laeconomia.comologrosquese 
deben unicamente a su gobierno 
y los militares.

En cuanto a los partidos poli
ticos, la conversacion inicial para 
apoyar una candidatura de con-

senso que impidiera la reelec- 
cidn, contribuyendo as i a afirmar 
la democracia, al final no prospe- 
ro. La mayoria de ellos termind 
lanzando sus propios candida
tos, con el unico fin de asegurar 
algunos curules en el Congreso, 
demostrando que todavia no 
aprenden a salir de la crisis en 
queseencuentran.

presentan por el hecho de que el 
presidente en ejercicio sea a la 
vez candidate a la reelecion , nos 
dara I uces para saber si el proce- 
so electoral se lleva con la limpie- 
za y transparencia q ue se requie- 
re, en un pais que quiere vivir en 
democracia.

mejor” y aprovechara para entre- 
gar cosas, inaugurar obras, etc; 
con la plata del Estado o la que 
nos prestan de fuera, pero que 
de todos modos sale de nuestros 
bolsillos.

Pero mas alia de las prome
sas electorales o de los regalitos 
decampaha, ahora mas que nun- 
ca debemos exigir a los candida
tos propuestas claras respecto 
de los temas y problemas mas 
importantes por resolver. Exigir- 
les respuestas a preguntas tales 
como:

-oComo piensan gobernar 
el Peru? ide manera centralista 
o descentralizada? ideben o no 
reactivarse los gobiernos regio
nales?

■cComo van a negociar con 
los organismos financieros

La senora Susana

La gran sorpresa ha sido sin 
duda la candidatura de la Sra. 
Susana Higuchi. Hasta el me
mento no se sabe bien que moti
ve a la primera dama a lanzarse 
a la camera presidencial, compi- 
tiendo con su propio esposo.

En todo caso, Io que ha que- 
dado claro de todo esto es, por un 
lado a Io que puede llevar el estilo 
autoritariodel Ingeniero Fujimori 
(sacd una ley que prohibia q ue su 
esposa postulara, la retiro del 
cargo de Primera Dama y la alejd 
de sus hijos, etc.); y por el otro, la 
firme decision de Susana Higuchi 
que, a pesar de todos estos pro
blemas, sigue con su campaha.

Independientemente de la sim- 
patia o antipatia que causa esta 
candidatura, la gran mayoria ha 
opinado que la primera dama tie- 
ne, como cualquier ciudadano, 
todo el derecho de postular. Que- 
da por ver si el Jurado Nacional 
de Elecciones aceptara finalmen- 
te su inscription, prefiriendo la 
Constitution antes que la "Ley 
Susana”.

Lo q ue decida el JN E respecto 
de este y otros problemas que se

La agenda electoral

Como podemos apreciar, las 
campahas para las elecciones 
presidenciales del proximo ano 
ya se iniciaron, y veremos una 
enorme camera publicitaria entre 
los candidatos.

Nos van a decir, ofrecer y re- 
galar muchas cosas. Todos los 
candidatos se van a acusar de 
unas y otras cosas, sacandose 
“trapitos al aire”. Mientras algu
nos criticaran al gobierno y diran 
que "todo esta mal”, el Presiden
te respondera que "estamos

Con la inschpcion de las planchas presidenciales se inicio oficialmente la campana para 

las eleciones de abril del 95. El elevado numero de listas que no tienen opcion real y el 

que los candidatos independientes sean nuevamente los que lideren las encuestas, 

refleja la persistencia de la crisis de la politica y de los partidos en nuestro pais.

c; I ambiente electoral se em- 
lS pezd a calentar cuando en 

agosto el Embajador Perez de 
Cuellardecididreingresaral pais 
por Puno, una zona muy pobre, 
de sierra y de frontera, iniciando 
un recorrido por el interior del 
pais para "escuchar los proble
mas y las demandas de la gen- 
te”, como el mismo lo sehald.

Perez de Cuellar ha planteado 
como temas centrales de la agen
da electoral, la solution al proble- 
ma de la pobreza que ha aumen- 
tado como efecto del programa 
econdmico y la importancia del 
dialog© democratico y la 
concertacidn nacional. Ha pues- 
to especial entasis en convocar a 
todos los peruanos, mas alia de 
identidades ideoldgicas o politi
cas, para unir esfuerzos como 
unica alternativa para sacarade- 
lante el pais.

Porelcontrario, el Presidente

I

El campesinado del sur andino fue el primer sector al que se dirigio Perez de 
Cuellar.
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sense que impidiera la reelec- 
cion, contribuyendo as I a afirmar 
la democracia, al final no prospe- 
ro. La mayoria de ellos termind 
lanzando sus propios candida
tos, con el unico fin de asegurar 
algunos curules en el Congreso, 
demostrando que todavia no 
aprenden a salir de la crisis en 
queseencuentran.

presentan por el hecho deque el 
presidente en ejercicio sea a la 
vez candidate a la reelecidn, nos 
dara I uces para saber si el proce- 
so electoral se lleva con la limpie- 
za y transparencia q ue se requie- 
re, en un pais que quiere vivir en 
democracia.

mejor” y aprovechara para entre- 
gar cosas, inaugurar obras, etc; 
con la plata del Estado o la que 
nos prestan de fuera, pero que 
de todos modes sale de nuestros 
bolsillos.

Pero mas alia de las prome
sas electorates o de los regalitos 
decampana, ahora mas que nun- 
ca debemos exigir a los candida
tos propuestas claras respecto 
de los temas y problemas mas 
importantes por resolver. Exigir- 
les respuestas a preguntas tales 
como:

-<,C6mo piensan gobernar 
el Peru? <,de manera centralista 
o descentralizada? ideben o no 
reactivarse los gobiernos regio- 
nales?

■oComo van a negociar con 
los organismos financieros

Fujimori ha escogido como tacti- 
ca electoral la confrontacion y la 
critica a quienes no coinciden 
con la action de su gobierno, 

negando que existan errores en 
sus polfticas, y presentando los 
avances en la pacification y las

mejoras en la inflation y orden de 
la economia, como logros que se 
deben unicamente a su gobierno 
y los militares.

En cuanto a los partidos poli
ticos, la conversation inicial para 
apoyar una candidatura de con-

La senora Susana

La gran sorpresa ha sido sin 
duda la candidatura de la Sra. 
Susana Higuchi. Hasta el mo
menta no se sabe bien que moti
ve a la primera dama a lanzarse 
a la camera presidential, compi- 
tiendo con su propio esposo.

En todo caso, Io que ha que- 
dado claro de todo esto es, por un 
lado a Io que puede llevar el estilo 
autoritariodel Ingeniero Fujimori 
(saco una ley que prohibia q ue su 
esposa postulara, la retire del 
cargo de Primera Dama y la alejd 
de sus hijos, etc.); y por el otro, la 
firme decision de Susana Higuchi 
que, a pesar de todos estos pro- 
blemas, sigue con su campaha.

Independientemente de la sim- 
patia o antipatia que causa esta 
candidatura, la gran mayoria ha 
opinado que la primera dama tie- 
ne, como cualquier ciudadano, 
todo el derecho de postular. Que- 
da por ver si el Jurado National 
de Elecciones aceptara finalmen- 
te su inscription, prefiriendo la 
Constitution antes que la “Ley 
Susana”.

Lo q ue decida el JN E respecto 
de este y otros problemas que se

La agenda electoral

Como podemos apreciar, las 
campahas para las elecciones 
presidenciales del proximo aho 
ya se iniciaron, y veremos una 
enorme camera publicitaria entre 
los candidatos.

Nos van a decir, ofrecer y re- 
galar muchas cosas. Todos los 
candidatos se van a acusar de 
unas y otras cosas, sacandose 
“trapitos al aire”. Mientras algu
nos criticaran al gobierno y diran 
que “todo esta mal”, el Presiden
te respondera que “estamos

Con la inschpcion de las planchas presidenciales se inicio oficialmente la campaha para 

las eleciones de abril del 95. El elevado numero de Hstas que no tienen opcion real y el 

que los candidatos independientes sean nuevamente los que lideren las encuestas, 

refleja la persistencia de la crisis de la politica y de los partidos en nuestro pais.

c; I ambiente electoral se em- 
lEi pezb a calentar cuando en 

agosto el Embajador Perez de 
Cuellar decidio reingresar al pais 
por Puno, una zona muy pobre, 
de sierra y de frontera, iniciando 
un recorrido por el interior del 
pais para “escuchar los proble- 
mas y las demandas de la gen- 
te”, como el mismo lo sehald.

Perez de Cuellar ha planteado 
como temas centrales de la agen
da electoral, la solution al proble- 
ma de la pobreza que ha aumen- 
tado como efecto del programa 
economico y la importancia del 
dialog© democratico y la 
concertacidn national. Ha pues- 
to especial entasis en convocar a 
todos los peruanos, mas alia de 
identidades ideologicas o politi- 
cas, para unir esfuerzos como 
unica alternativa para sacarade- 
lante el pais.

Por el contrario, el Presidente

El campesinado del sur andino fue el primer sector al que se dirigid Perez de 
Cuellar.
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intemacionales?(i,vana 
hacer todo Io qua ellos 
dicenovananegociarel 
pago de la deuda externa 
de mejor manera, para 
priorizargastosal interior 
del pais, para darle priori- 
dad nacional al impulse 
denuestraagricultura, por 
ejemplo?

■oCual es el papel 
de las FFAA hoy en el 
pais luego que se ha lo- 
grado golpear estrategi- 
camente a Sendero Lu

minoso y ha dejado de 
serel principal problema 

del pais?

-^Con que medidas 
reales van a aliviar la 

extrema pobrezayapo- 
yarlageneraciondeem- 

pleo en nuestro pais?

plo) y hechos que han ocurrido 

en los ultimos meses. Estos he
chos ponen en duda el necesario 

equilibrioentrelosdiferentescan- 

didatos y la imparcialidad de las 
instituciones que tienen que ver 

con el proceso electoral.

Se necesitaequilibrio
En los ultimos meses, no hay 

dfa en que el Presidente no saiga 
en television inaugurando un co

legio u otra obra de inf raestructu- 

ra, o repartiendo computadoras

o tractores, y haciendo alusiones 

directas contra los otros candida

tes.
En estos “eventos oficiales” 

algunas personas hacen firmar 

planillones para la candidatura o 
reparten calendarios con su foto 

con inocultable afan electoral.
Debe quedar claro que estas 

obras no son un "regalo” del Pre
sidente ocandidato Fujimori, son 
ejecutadas con los recursos del 

Estado, con el dinero que el go- 

bierno recibe de impuestos o de 
cooperacion internacional.

Las giras en avion y en heli- 

coptero, cubriendo gastos de 
seguridad y periodistas, salen 

tambien de los bolsi I los de todos 

los peruanos. No esta bien que 

se usen para una campana elec

toral.

Se necesita imparcialidad

Preocupa igualmente que los 

demas organismos del Estado, 

actuen en forma parcializada, sin 
respetar la ley y la Constitucion, 
beneficiando al presidente-can- 

didato, o para ocultar Io que 

puedaperjudicarlo.
A pesar que la esposa del 

presidente ha denunciado a no 

menosde6ministrosoex-minis- 
tros del gobierno actual con nom- 

bres y ape 11 idos y con claros indi- 

cios de malversation de dineros 

del Estado, hasta el momento el 
CCD no ha realizado ninguna 

investigation al respecto y la ma- 

yoria oficialista se niega a invitar 

a los ministros a explicar las de-

-^Piensan respetar la 

gratuidad de la ense- 

nanza con escuelas pi? 

blicasde buenacalidado 
quieren privatizar la edu

cation?

Desde ANDENES es

taremos pendientes de las 
propuestas de los candi- 

datossobre estos y otros 
temas, para que nues- 

tros lectores tengan ma- 
yores elementos para 

decidir por UN VOTO 
CONCIENTEQ

Desde diversos sectores 

de la opinion publica 

nacional e internacional, se 

viene exigiendo al gobiemo 

garantias para un proceso 

electoral limpio y 

transparente.

El general Harward Rodriguez 
repartiendo qfiches en Piura.

stos pedidos no son capri- 

LE cho de algunos o “manio- 

bras de la oposicion”, obedecen 

mas bien a antecedentes poco 

claros (el referendum por ejem-

El Presidente no debe usar recursos del Estado en su 
campana electoral.

nuncias. Por el 

contrario, apro- 

baronla“LeySu- 
sana”paraimpe- 

dirsu candidatu

ra.

De la misma 
forma, los jueces 

y fiscales "provi
sionales” (su car

go depende en 
gran parte de 

Fujimori) han ar- 

chivado sin nin

guna investiga- 

cion los expe- 

dientes de estas 
denuncias.

Y Io que ha causado escanda- 

lo es Io ocurrido en Piura, durante 

una “gira de trabajo” del Presi

dente. A pesar de los intentos por 

ocultar el hecho (con golpes a 

periodistas y robos de camaras 

fotograficas) las fotos publicadas 

en varios diarios, han sido elo- 

cuentes: nada menos que el 
General del Ejercito Howard

dan que la libre decision de la 

ciudadanfa sea manipulada o 

subrepticiamente alterada.

En ese sentido, un grupo de 

personalidades ha planteado que 

el gobierno solicite a las Nacio- 

nes Unidas su apoyo para vigilar 

la transparencia del proceso elec

toral. Pero finalmente este de- 
pendera de la actitud vigilante del 

Rodriguez, repartfa calendarios . electorado'J 

con la foto del presidente-candi- 

dato, en claro apoyo a la campa
ha reeleccionista.

<,C6mo podemos confiar aho- 

ra en que las Fuerzas Armadas 

sean imparciales en su tarea de 

transportar las actas de votacion, 

si sus mas altos miembros estan 

haciendo propaganda por uno de 

los candidates?

Por todos estos hechos, se 

justifica la preocupacion y es ur- 

gente tomar medidas que impi-

Los integrantes del actual Jurado Nacional de Elecciones tienen la 
responsabilidad de conducir adecuadamente el proceso electoral.
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-<,Cual es el papel 

de las FFAA hoy en el 
pais luego que se ha lo- 

grado golpear estrategi- 
camente a Sendero Lu

minoso y ha dejado de 
serel principal problema 
del pais?

-^Con que medidas 
reales van a aliviar la 

extrema pobrezayapo- 
yarlageneracidndeem- 

pleo en nuestro pais?

Desde diversos sectores 

de la opinion publica 

nacional e international, se 

viene exigiendo al gobiemo 

garantias para un proceso 

electoral limpio y 

transparente.

plo) y hechos que han ocurrido 

en los ultimos meses. Estos he
chos ponen en duda el necesario 

equilibrio entre los diferentes can

didates y la imparcialidad de las 
instituciones que tienen que ver 

con el proceso electoral.

o tractores, y haciendo alusiones 

directas contra los otros candida

tes.
En estos “eventos oficiales” 

algunas personas hacen firmar 

planillones para la candidatura o 
reparten calendarios con su foto 

con inocultable afan electoral.
Debe quedar claro que estas 

obras no son un "regalo” del Pre- 
sidenteocandidato Fujimori, son 
ejecutadas con los recursos del 

Estado, con el dinero que el go- 

bierno recibe de impuestos o de 
cooperacion internacional.

Las giras en avion y en heli- 

cdptero, cubriendo gastos de 
seguridad y periodistas, salen 

tambien de los bolsi I los de todos 

los peruanos. No esta bien que 

se usen para una campana elec

toral.

El general Harward Rodriguez 
repartiendo afiches en Piura.

internacionales?<i,vana 
hacer todo Io que ellos 

dicenovananegociarel 

pago de la deuda externa 

de mejor manera, para 
priorizargastosalinterior 

del pais, para darle priori- 

dad nacional al impulse 
denuestraagricultura, por 

ejemplo?

-i,Piensan respetar la 

gratuidad de la ense- 

nanza con escuelas pip 

blicasdebuenacalidado 

quieren privatizar la edu- 

cacidn?

Desde ANDENES es

taremos pendientes de las 
propuestas de los candi

dates sobre estos y otros 
temas, para que nues- 

tros lectores tengan ma- 

yores elementos para 
decidir por UN VOTO 
CONCIENTEQ

Se necesita imparcialidad

Preocupa igualmente que los 

demas organismos del Estado, 

actuen en forma parcializada, sin 
respetar la ley y la Constitution, 
beneficiando al presidente-can- 

didato, o para ocultar Io que 

puedaperjudicarlo.

A pesar que la esposa del 

presidente ha denunciado a no 

menosde6ministrosoex-minis- 
tros del gobierno actual con nom- 

bres y apellidos y con claros I ndi - 

cios de malversation de dineros 

del Estado, hasta el momento el 
CCD no ha realizado ninguna 

investigation al respecto y la ma- 

yoria oficialista se niega a invitar 
a los ministros a explicar las de-

■ stos pedidos no son capri- 
Ls cho de algunos o “manio- 

bras de la oposicion”, obedecen 

mas bien a antecedentes poco 

claros (el referendum por ejem-

Se necesita equilibrio
En los ultimos meses, no hay 

dia en que el Presidente no saiga 

en television inaugurando un co

legio uotraobra de infraestructu- 

ra, o repartiendo computadoras

El Presidente no debe nsar recursos del Estado en su 
campaha electoral.

nuncias. Por el 

contrario, apro- 

baronla“LeySu- 
sana”paraimpe- 

dirsu candidatu

ra.

De la misma 
forma, los jueces 

y fiscales "provi
sionales” (su car

go depende en 
gran parte de 

Fujimori) han ar- 

chivado sin nin

guna investiga- 

cion los expe- 

dientes de estas 
denuncias.

Y Io que ha causado escanda- 

lo es Io ocurrido en Piura, durante 

una “gira de trabajo” del Presi

dente. A pesar de los intentos por 

ocultar el hecho (con golpes a 

periodistas y robos de camaras 

fotograficas) las fotos publicadas 

en varies diarios, han sido elo- 

cuentes: nada menos que el 
General del Ejercito Howard

Los integrantes del actual Jurado Nacional de Elecciones tienen la 
responsabilidad de conducir adecuadamente el proceso electoral.

dan que la libre decision de la 

ciudadanla sea manipulada o 

subrepticiamente alterada.

En ese sentido, un grupo de 

personalidades ha planteado que 

el gobierno solicite a las Nacio- 

nes Unidas su apoyo para vigilar 

la transparencia del proceso elec

toral. Pero finalmente este de
pended de la actitud vigilante del 

Rodriguez, repartia calendarios . electoradoQ 

con la foto del presidente-candi- 

dato, en claro apoyo a la campa
ha reeleccionista.

tCdmo podemos confiar aho- 

ra en que las Fuerzas Armadas 

sean imparciales en su tarea de 

transportar lasactasdevotacidn, 

si sus mas altos miembros estan 

haciendo propaganda por uno de 
los candidates?

Por todos estos hechos, se 
justifica la preocupacidn y es ur- 

gente tomar medidas que impi-
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Empresario no se arriesga a invertir en la agricultura.
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El control de la inflation 

y el crecimiento de la 

production en algunos 

sectores parecen indicar 

una mejora en la 

economia del pais. 

Sin embargo, en el caso 

del agro la falta de 

credito para los 

productores y la 

ausencia de inversiones 

del sector privado no 

permiten mejorar 

realmente la situation de 

los agicultores.

ros aun no han realizado inver

siones de envergadura en nues- 

tra agricultura.

Las garantfas y facilidades 

aprobadas por este dispositive 

legal, han sido calificadas de in- 
suficientes por los potenciales 

I nversionistas. A traves de la Aso- 

ciacidn de Empresarios Agrico

las (AEA)han hecho conocer los 

ajustes que deben hacerse al 

marco legal existente. Entreotros,

solicitan que el gobierno promul- 

gue la Ley de Tierras y de 
Privatizacidn del Agua.

En el primer caso, el 

empresariado apuntaria a elimi- 

nar los limites a la propiedad 
establecidos en la Constitucidn. 
Sehalan que la parcelacion ha 

fragmentado excesivamente la 
propiedad y los ha convertido en 

economicamenteinviables.Otro 

problema seria la falta de

Las demandas de la Asocia- 

cion de Empresarios Agricolas 

tienen como marco las dificiles 
condiciones financieras en las 

cuales se vienen desarrollando 
las recientes campahas agrico

las. Eso no quiere decir que el 
agro en los ahos setenta u ochen- 

ta fue atendido en sus requeri- 

mientos. Nada mas lejos de la 

realidad.

titulacion de gran parte de los 

predios. Para Javier Alvarado, 

investigadordel CEPES, esto es 
relative porque en el valle de 

Huaral el 95% de los predios 

agricolas tienen titulo y la inver
sion privada es aun reducida.

Sin embargo, hay otros pro- 
blemas que enf rentarian los po

tenciales inversionistas. Por un 
lado, el atraso cambiario (bajo 
precio del ddlar) que afecta al 

sector exportador no tradicional 
y por otro, la mala infraestructura 

para la exportacibn agropecuaria: 

almacenes y medios de refrige- 
racion y transporte adecuados 
que permitan coIocar el producto 

en el mercado internacional en 

las mejores condiciones. Pero, 
no hay que olvidar que aun sub- 

sisten la inseguridad causada por 

la violencia terrorista en el cam- 

po, la inestabilidad politica des

pues del autogolpe del 5 de abril 

y los riesgos de las variaciones 

del clima en nuestra agricultura.

No se cubren necesidades 
basicas

No hay sehales significativas 

de inversion privada

de las tierras de la Irrigacion 

Chavimochic en el primer semes- 

tre de este ano, la cual fue poster- 

gada porque no se presentd nin- 

gun poster. Un problema casi 

similar Io constituye el abandono 

en que se encuentran 2 mil hec- 

tareas de tierras de la Irrigacion 

Majes, una de las mas caras del 
continente.

I
■r

La inversion privada en laagri

cultura casi no existe. Los ejem- 

plos mas saltantes son los de 

esparragos y frutales. En el pri
mer caso, se han sembrado 20 

mil hectareas, que significarian 

el 34% de las exportaciones agri
colas.

Una muestra de la ausencia 
de voluntad del capital privado 

para invertir en la agricultura fue 

la convocatoria a subasta publica

En consecuencia, el capital 

privado no esta realizando inver

siones significativas en la agricul
tura. La falta de informacibn cuan- 

titativa al respecto es un I ndicador 
importante. Al parecer, espera 

mejores condiciones para desa- 

rrollarlas.

Sin embargo, las escasas in

versiones que se vienen reali
zando provienen del Estado tales 

como el proyecto Olmos, la Re- 

presa de Yuracmayo, pequehas 
h id roelectricas. Ademas, existen 

ofrecimientos de la banca inter

nacional para financiar obras de 

infreaestructura. Es decir, carre- 

teras, pequeha irrigacion, drena- 

je, entre otros, que tornen mas 

atractiva la inversion en nuestra 

agricultura.

Como siempre, parece que el 

capital quiere invertir en las me

jores condiciones posibles, ha- 
ciendo que el gobierno de turno le 

allane el camino con los recursos 

del tesoro publico para elevar la 
rentabilidad de sus inversiones 
en nuestra agricultural
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Lo que ha ocurrido es que con 

la liquidacibn del Banco Agrario 

se ha dejado de inyectar a la 

agricultura recursos financieros 

que en los ahosochenta alcanza- 

ron los 600 millones de dblares 
anuales como promedio. Aun 

cuando esto no llegaba a un vas- 

to sector de agricultores, por la 

prioridad a los cultivos 
agroindustriales o por un uso no 

agrario de los prestamos, las con- 

diciones del prestamo - 

subsidiado-otorgaban facilidades 
a un sector importante de los 
agricultores.

En las actuates circunstancias, 
los recursos financieros que des- 

tina el Estado, a traves de 

COFIDE, son extremadamente 
reducidos lo que obliga a gran 

parte de los agricultores a recu- 

rrir a los habilitadores. Las Cajas 
Rurales promovidas por el go

bierno solo alcanzaran para fi

nanciar 200 hectareas.

p=,j nenerode 1991 sepromul- 
LEj go el Decreto Legislative No  

653 de Promocibn de las Inver

siones en el Sector Agrario cuyo 

objetivo era incentivar las trans- 

ferencias de recursos financie
ros del sector privado a la agricul

tura, tan venida a menos mucho 

antes del inicio de la Reforma 
Agraria de Velasco. Sin embar

go, los anostranscurridosmues- 
tran que estos sectores financie-

Sequia de inversiones 

en el agro
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El control de la inflation 

y el crecimiento de la 

production en algunos 

sectores parecen indicar 

una mejora en la 

economia del pais. 

Sin embargo, en el caso 

del agro la falta de 

credito para los 

productores y la 

ausencia de inversiones 

del sector privado no 

permiten mejorar 

realmente la situation de 

los agicultores.

ros aun no han realizado inver

siones de envergadura en nues- 

tra agricultura.

Las garantias y facilidades 

aprobadas por este dispositive 

legal, han sido calificadas de in- 

suficientes por los potenciales 

inversionistas. A traves de la Aso- 

ciacidn de Empresarios Agrico

las (AEA)han hecho conocer los 

ajustes que deben hacerse al 

marco legal existente. Entreotros,

solicitan que el gobierno promul- 

gue la Ley de Tierras y de 

Privatizacidn del Agua.

En el primer caso, el 

empresariado apuntaria a elimi- 

nar los limites a la propiedad 
establecidos en la Constitucion. 
Sehalan que la parcelacibn ha 

fragmentado excesivamente la 

propiedad y los ha convertido en 

econbmicamenteinviables.Otro 

problema seria la falta de

Las demandas de la Asocia- 

cion de Empresarios Agricolas 

tienen como marco las dificiles 
condiciones financieras en las 

cuales se vienen desarrollando 

las recientes campahas agrico
las. Eso no quiere decir que el 

agro en los ahos setenta u ochen- 

ta fue atendido en sus requeri- 

mientos. Nada mas lejos de la 

realidad.

titulacibn de gran parte de los 

predios. Para Javier Alvarado, 

investigadordel CEPES, esto es 
relative porque en el valle de 

Huaral el 95% de los predios 

agricolas tienen titulo y la inver
sion privada es aun reducida.

Sin embargo, hay otros pro- 
blemas que enf rentarian los po

tenciales inversionistas. Por un 
lado, el atraso cambiario (bajo 
precio del dolar) que afecta al 

sector exportador no tradicional 

y porotro, la mala infraestructura 
para la exportacibn agropecuaria: 

almacenes y medios de refrige- 
racion y transporte adecuados 
que permitan coIocar el producto 

en el mercado internacional en 

las mejores condiciones. Pero, 
no hay que olvidar que aun sub- 

sisten la inseguridad causada por 

la violencia terrorista en el cam- 

po, la inestabilidad politica des

pues del autogolpe del 5 de abril 

y los riesgos de las variaciones 

del clima en nuestra agricultura.

No se cubren necesidades 
basicas

No hay sehales significativas 

de inversion privada

de las tierras de la Irrigacibn 

Chavimochic en el primer semes- 

tre de este ano, la cual fue poster- 

gada porque no se presentb nin- 

gun poster. Un problema casi 

similar Io constituye el abandono 

en que se encuentran 2 mil hec- 

tareas de tierras de la Irrigacibn 

Majes, una de las mas caras del 
continente.

La inversion privada en la agri

cultura casi no existe. Los ejem- 

plos mas saltantes son los de 

esparragos y frutales. En el pri
mer caso, se han sembrado 20 

mil hectareas, que significarfan 

el 34% de las exportaciones agri
colas.

Una muestra de la ausencia 
de voluntad del capital privado 

para invertir en la agricultura fue 
la convocatoria a subasta publica

En consecuencia, el capital 

privado no esta realizando inver
siones significativas en la agricul

tura. La falta de informacibn cuan- 

titativa al respecto es un I ndicador 
importante. Al parecer, espera 

mejores condiciones para desa- 
rrollarlas.

Sin embargo, las escasas in

versiones que se vienen reali
zando provienen del Estado tales 

como el proyecto Olmos, la Re- 

presa de Yuracmayo, pequehas 
h id roelectricas. Ademas, existen 

ofrecimientos de la banca inter

nacional para financiar obras de 

infreaestructura. Es decir, carre- 

teras, pequeha irrigacibn, drena- 

je, entre otros, que tornen mas 

atractiva la inversion en nuestra 

agricultura.

Como siempre, parece que el 

capital quiere invertir en las me

jores condiciones posibles, ha- 

ciendo que el gobierno de turno le 
alia ne el camino con los recursos 

del tesoro publico para elevar la 
rentabilidad de sus inversiones 
en nuestra agricultural
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Loquehaocurrido es que con 

la liquidacibn del Banco Agrario 

se ha dejado de inyectar a la 

agricultura recursos financieros 

que en los ahosochenta alcanza- 

ron los 600 millones de dblares 
anuales como promedio. Aun 

cuando esto no llegaba a un vas- 

to sector de agricultores, por la 

prioridad a los cultivos 
agroindustriales o por un uso no 

agrario de los prestamos, las con

diciones del prestamo - 

subsidiado-otorgaban facilidades 
a un sector importante de los 

agricultores.

En las actuates circunstancias, 
los recursos financieros que des- 

tina el Estado, a traves de 

COFIDE, son extremadamente 
reducidos Io que obliga a gran 

parte de los agricultores a recu- 

rrir a los habilitadores. Las Cajas 
Rurales promovidas por el go

bierno solo alcanzaran para fi

nanciar 200 hectareas.

FEj1 nenerode 1991 sepromul- 
LEi go el Decreto Legislative No 

653 de Promocibn de las Inver

siones en el Sector Agrario cuyo 

objetivo era incentivar las trans- 

ferencias de recursos financie
ros del sector privado a la agricul

tura, tan venida a menos mucho 

antes del inicio de la Reforma 
Agraria de Velasco. Sin embar

go, los ahos transcurridos mues- 

tran que estos sectores financie-

Sequia de inversiones 

en el agro



Empresas Multicomunales

German Altamirano

Miguel Incio

Tract ores chinos y camiones Japaneses... pero de asistencia y credito...nada
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urgidas como hierba despues 
^de lluvia, las empresas 

multicomunales y comunales de 

servicios agropecuarios en el lap

se de nueve meses conforman 

ya un universo de 55 empresas 
del primer tipo y 204 comunales. 

De las primeras solo puede cons- 

tituirse una por cada provincia, 

segun la norma legal que esta- 

blecid este nuevo tipo de organi- 
zacidn agraria (ver ANDENES 

No.78). i, Pero cuanto de positive 
tiene este tipo de empresas para

Segun diversas opiniones, 

hasta el momento las 

empresas comunales y 

multicomunales son 

unicamente instancias 

para gestionar y manejar 

los creditos en insumos de 

los Fondeagros, la 

transferencia de los 

famosos tractores chinos 

y camiones japoneses, 

como cuanta ayuda pueda 

conseguirse de los fondos 

destinados a la anunciada 

reactivacion del agro. Lo 

cual no necesariamente le 

augura larga vida a estas 

instituciones.

La campana electoral

Sin duda estas empresas re- 

sultaran bastante atractivas en 

los prdximos meses de campana

electoral. No es de extrahar por 

ello la actitud mostrada por fun- 
cionarios de Agricultura de per- 

mitir-contra lodictado porel D.S. 
045-93-AG que las cred- la for- 

macidn de mas de una empresa 

multicomunal por provincia, como 
ocurre en Puno. Y, aun mas, 

recomendar a los interesados 

que, de surgi r algun I ncoveniente 

con alguna empresa ya constitui -

da.presentarseantelNDECOPI, 
recurriendo a la ley de libre co- 

mercioo antimonopolio.

Esdeesperar, por consiguien- 

te, que en los prdximos meses 

aumente el numero de estas 

empresas. Por lo pronto la aso- 

ciacidn nacional funciona en la 
sede del Ministerio de Agricultu

ra, con el apoyo total de la oficina 

de promocidn y apoyo a la cajas 
rurales. En todo caso, dicen los 

que siguen de cerca esta expe- 
riencia, el future de estas empre

sas esta muy atado a los resu I fa

des de las elecciones generales 
deabril.

En estas condiciones poco es 

lo que podrian aportar al desarro- 
llo de una experiencia empresa- 

rial en las zonas campesinas, 

con el necesarioy efectivo apoyo 

estatalQ

res chinos, etc.) y de la ayuda 

gubernamental para reactivar el 
agro en esos ambitos. Muchas 

de ellas surgieron de la promo
cidn -y presidn- de los jefes mili- 

tares en las zonas de emergen- 

cia, segun testimonies de diri-

gentes comuneros, dados a co- 

nocer en eventos como el Con- 

greso de la CCP y el reciente 

CONVEAGRO.

I Convencion de empresas 

multicomunales

En agosto pasado, en 
Huampani (Lima), se celebrd la 

Primera Convencion de empre- 
sascomunalesy multicomunales. 

Alli se oficializd la Asociacidn na

cional de esas empresas presidi - 
da por German Altamirano, anti- 

guo dirigente de la Confedera- 

cidn Campesina del Peru.
En este evento, saltaron a la 

vista tres hechos. Uno, la asis

tencia del Presidente Fujimori, 

ausente en dos eventos agrarios 
anteriores. Dos, que los delega- 

dos realmente comuneros fue- 

ron la minorfa. Y, tres, el interes 

manifiesto de los delegados en 

conseguir la transferencia de los 

tractores chinos y otros bienes 

de manos del propio Presidente 

Fujimori, como del prddigo -y fu

ture candidate al Congreso- se- 

hor Ministro de Agricultura, antes 

que en el desarrollo de una estra- 

tegia empresarial de largo al len
to.

Estas empresas comunales y 

multicomunales no tienen nada 
que ver con las empresas surgi- 
das por el esfuerzo de las comu- 

nidades campesinas en muchos 

lugares de la sierra central y sur.

Las nuevas empresas comunales y multicomunales 

tienen poco que ver con aquellas surgidas del esfuerzo 
de las comunidades.

como lo hacen?

el desarrollo agrario campesino?

Antes que nada lo de comunal 

lleva a confusiones. No se trata 

de empresas formadas por las 
comunidades campesinas, como 

podria deducirse de su nombre. 

En realidad pueden ser 
constitufdastan- 

to por comune

ros, como por 
cualquier grupo 

de productores 

agrariosyaunno 
agrarios.

Hansidocon- 

cebidas como 
parte de la estra- 
tegiadepacifica- 

cidn de las zo

nas de emergen- 

cia, para 
incentivar el 

mantenimiento 

de las rondas y 

cuerpos de de- 

fensa civil, para 
servir de canal 

para la distribu- 
cibn de los credi

tos (fondos 

rotatorios de se- 

millas, presta- 
mos de los 

Fondeagros, 
venta de tracto-
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Empresas Multicomunales
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Miguel Incio

Tract ores chinos y camiones Japaneses... pero de asistencia y credito...nada
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German Altamirano

urgidas como hierba despues 
^de lluvia, las empresas 

multicomunales y comunales de 

servicios agropecuarios en el lap

se de nueve meses conforman 

ya un universo de 55 empresas 
del primer tipo y 204 comunales. 

De las primeras solo puede cons- 

tituirse una por cada provincia, 
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I
£

da.presentarseantelNDECOPI, 
recurriendo a la ley de libre co- 

mercioo antimonopolio.
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estatalQ

res chinos, etc.) y de la ayuda 
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CONVEAGRO.
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que ver con las empresas surgi- 
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I
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En realidad pueden ser 
constitufdastan- 
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Usuarios de Agua:

Ojo con la reorganization

Para evitar la sobreproduccion debe irse a una concertacion de I os productores

12/ ANDENES ANDENES Z13

Esta alternativa productiva se viene impulsando en disti ntas partes 

del pais con la participacidn de 36 entidades.
Ellasbuscan principalmente promover el intercambioyconocimien- 

tos entre los grupos, empresas y personas dedicadas a esta actividad. 
Tambien quieren incentivar el desarrollo de la agroindustria rural 

sostenible y con tecnolog la apropiada; y lograr que el Estado brinde 

pollticas favorables a ella.
Para comunicarse con REDAR-PERU,dirigirse a: Daniel Rodrlguez 

A., Calle Jorge Chavez 275, Lima 18. Telefonos 467324-447055.

Se ha constituido la Red de Agroindustria 

Rural del Peru

Estan a la venta mas tractores chinos

El gobierno ha comprado a la Republica de China 1,700 tractores 
agricolas (con implementos y repuestos) para agricultores, empresas 

agrarias y comunidades, principalmente de zonas afectadas por la 

violencia.

Mediante el DS 39-94-AG, se ha encargadoa gobiernos regionales, 

CORDELIMA,bancos,cajasruralesycooperativasdeahorroycredito 

-previa firma de convenio con el Ministerio de Agricultura- la venta 
directa de esta maquinaria a los agricultores.

El 18 de setiembre pasado 

se publico el Decreto 

Supremo No. 46-94-AG 

ref erente a las juntas de 

regantes y usuarios de 

agua y a todos que 

conviene conocer.

^^Esincierto el futu

re de la Campana Agricola 
94-95

Este ano se presenta bueno 
para las siembras. Entusias- 

tamente el gobierno viene anun- 
ciando que se incrementaran las 

siembras en un 10% en todo el 
pais.Sin embargo, los campesi- 

nos aun mantienen serias dudas 

sobre el future de la campaha. 

Una de ellas esta referida al futu

re de lascosechas y el precio real 

que deben tener los productos.

Para evitar casos como el de 

sobreproduccidn de arroz de este 

aho, que afeetd los precios, es 

necesario que se retome la plani- 

ficacidn de las cosechas y se 
busque la concertacion entre los 

productores. Asimismo, el gobier

no debe limitar la importation de 

productos que se piensa cose- 

char en el pais.

Por otro lado sigue presente el 
problema del financiamiento. Los 

bancos privados vienen apoyan- 

do timidamente a algunos agri

cultores (medianos y pequehos 
en forma asociada). Las pocas 

cajas rurales que estan funcio- 

nando -no son mas de tres- tam- 
poco estan atendiendo al grueso 

de agricultores que desean cre- 
ditos. Elio debe exigir una mayor 

preocupacidn del gobierno, tanto 

para comprometer a la banca 

privada a que destine mas recur- 

sos, como para que los recursos 

de la privatization sirvan al sec

tor agrario.

Directiva de las organizaciones 

de usuarios. Pero entre esos nue- 

vos requisistos se incluyen algu

nos que atentan contra el dere

cho reconocido constitucional- 

mente a la igualdad de toda per

sona. Asi, los directives o ex- 
directivos de gremios y de em

presas asociativas con procesos 

pendientes (sean judiciales o 
administrativos) estan impedidos 

de postular, Io mismo que aque- 

llos que hubiesen “observado 

inconducta funcional o moral”.

Tambien INRENA podra, en 

via exceptional, prorrogar el 

mandate de las Juntas Directivas

■S3 
c: 

s 
s.
§

|li stenuevo Decreto Supremo 

faculta a INRENA (Institute 
National de Recursos Naturales) 
a declarar en reorganization a 

las Juntas y Comisiones de 
Regantes que no hubieran cum- 

plido el Reglamento de Tarifas y 

CuotasporelUsodeAguas(D.S. 
03-90-AG) y el Reglamento de 

Organization de Usuarios de 

Agua(D.S.037-89-AG).

A los Administradores del Dis
trito de Riego se les da un plazo 

de 30 dias para convocar a elec- 

ciones a fin de renovar la Junta 

Directiva de aquellas organiza

ciones que se declare en reorga

nization.

En la misma norma legal se 

sehalan los requisites (ademas 

de los contenidos en el D.S. 037- 

89-AG) para postular a la Junta

Pasa la voz que...

que hubieran cumplido plenamen- 

te el D.S. 03-90-AG. Dicha prd- 

rroga sera por otro periodo, el 

cual dura 2 ahos.

De esta forma el Ministerio de 

Agricultura se convertira en una 

especie de “Tribunal” que califi- 

cara el desempeho de las Direc

tivas de las Juntas y Comisiones 

de Regantes. ^Donde quedan 

entonces los derechos y obliga- 
ciones de los propios usuarios de 

decidir sobre su marcha 

institutional?

Con este Decreto Supremo en 

los hechos se esta prorrogando 
la reorganization de las organi

zaciones de usuarios, aunque se 

invoque, paraddjicamente, la in
tention de reforzar su 

institucionalidad.

Este Decreto nos recuerda por 

ello al criticado (y finalmente de- 

rogado) D.S. 014-94-AG, que 
pretend fa I ntrod uci r una intolera

ble ingerencia del Estado en la 

marcha de las organizaciones de 

los productores. ^Sera que en 

Agricultura piensan que el libera- 

lismo solo puede funcionar en el 

piano econdmico?Q
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Corrupcion en Municipios

En el sur andino hay muchas quejas contra malos alcaldes.

Para tener un buen municipio debemos colaborar y fiscalizar

14/ ANDENES ANDENES Z15

Asamblea de la poblacion, con 

participacion de autoridades lo

cales y la parroquia, se decide 
solicitar la revocatoria de su car

go al alcalde, Sr. Manuel Infan

tas, por malversation de fondos, 

por denunciar a dirigentes oposi- 

tores como senderistas y solici

tar se reimplante el estado de 

emergencia en la provincia.
Agosto. Una delegation de-

signada por esta Asamblea se 
dirige a Cusco para informar a 

autoridades departamentales y 
luego a Lima para presentar el 

caso al Jurado de Elecciones.

Setiembre. El Alcalde conti- 

nua al frente de su Municipio. El 

Jurado aim no se pronuncia so- 
bre el caso.

Como estos casos denuncia- 

dos en el Sur Andino, son cientos 
los casos en todo el paisdonde la 
poblacion viene enfrentando el 

problema de alcaldes corruptos y 

autoritarios que se mantienen en 
sus cargos por malas artes y ante 

la pasividad de autoridades na- 

cionales y especialmente del Ju
rado National de Elecciones.

mente que la Ley Municipal, 

refuerza la autoridad del alcalde 

y casi Io hace responsable de 

todo el Concejo, pero ^hasta que 

punto hemos intentado tratado 
que esto no sea asi ?

La responsabilidad del 
Jurado Nacional de Eleccio
nes

Finalmente se requiere tam- 
bien de un Jurado Nacional de 

Elecciones mas dispuesto a faci- 

litar la action ciudadana contra 

estas autoridades elegidas; y no 

como viene sucediendo hasta 

ahora que ha actuado con mu- 

cha lentitud o anunciando que no 
tiene competencia para atender 

estos problemas (a pesar de que 
la Ley de Participation Ciudada

na Io convierte en el principal 
ente resolutive).

Esperemos pues que el go- 

bierno y las diversas autoridades 

revisen sus actitudes ante estos 

problemas de los gobiernos mu

nicipales y permitan que la ciuda- 

dania pueda ejercer sin contra- 

tiempos el derecho a la 

revocatoria de autoridadesQ

Participation Ciudadana, que 

permite la revocatoria de estas 

autoridades, se convierta en un 

mecanismo eficaz de control ciu- 

dadano de sus gobiernos loca
les.

ante el Gobierno Central, Con- 

greso y demandan al Jurado 

Nacional de Elecciones su desti
tution y reemplazo.

Setiembre. El alcalde sigue 

actuando libremente y amena- 
zandoaquieneslocuestionan. El 

Jurado de Elecciones anuncia 

que no atendera mas estos ca

sos de remocidn de autoridades.

Yauri, Cuzco. Julio 1994. En

La responsabilidad de la 
poblacion

Esta crisis de muchos gobier

nos locales debe motivar una 

seria reflexion de todos nosotros, 
especialmente en el tema de la 

responsabilidad de los ciudada- 

nos para elegir a sus autorida

des. Es preocupante ver como 

m uchos de estos alcaldes fueron 

elegidos como personalidades 

independientesy nuevas en poli- 
tica, sin mirarsu historia personal 
donde en varies casos ya se 

mostraban antecedentes de su 

comportamiento.

Muchas veces apoyamos la 
election de una persona y luego 

Io dejamos en el cargo, sin pre- 

ocuparnos mayormente de apor- 

tar a su gestidn o demandar que 

se informe o se consulte al pue
blo sobre sus actividades. Cierta-

En todo el pais son mas de doscientos los alcaldes a punto de ser destituidos por 

corrupcion y malos manejos en sus Concejos. Los municipios, considerados ejes 

fundamentales de la democracia local, en muchos casos se estan convirtiendo en centro 

de conflictos y del autoritarismo de sus alcaldes.

Algunoshechos
Macusani, Puno. Febrero 

1994. Cansados de la prepotencia 

y de los actos corruptos de su 
alcalde, la poblacion organizada 

en un Frente, mas algunos 

regidores y autoridades locales, 
deciden acusar penalmente al 

Sr. Antonio Chacon - alcalde pro

vincial- por haber malversado 500 

mil soles, por Io q ue acaba siendo 

encarcelado.

Sin embargo, extrahamente 

es liberado a los pocos dias y 
repuesto en su cargo, por Io que 

se inicia una campana para que 

continue su proceso y se le san- 

cionedefinitivamente.

Mayo. Durante una visita del 
Presidente Fujimori, los dirigen

tes de la poblacion le informan de 

los problemas con el Alcalde. En 
represalia de ello este agrede 

fisicamente a un miembro de la 

Vicaria de Ayaviri, porque en su 

programa radial se cuestionaba 

su comportamiento.

Junio. Miembros del Frente, 

deciden llevar a Lima el caso,

Centralismo contra 
municipios

Por otro lado es importante 

revisar como la actual situation 

de pais, el excesivo centralismo 

del gobierno, la debilidad del po- 
der judicial, vienen contribuyen- 

do al aumento de este problema. 

Muchos de estos alcaldes, ante 

el debi I poder de fiscaIizacidn de 

autoridades departamentales y 
provinciales, se sienten con las 

manos libres para actuar de 

acuerdo a su conveniencia, mas 
aun sabiendo que muchos jue- 
ces pueden favorecerlos median- 

te acciones dolosas.

Frentea ello es muy importan

te que se refuercen los poderes 

regionales a todo nivel y asimis- 

mo se agilicen los mecanismos 

de control de las autoridades lo

cales. De esta manera podra tam- 

bien asegurarse que la Ley de

I
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luego a Lima para presentar el 

caso al Jurado de Elecciones.

Setiembre. El Alcalde conti- 

nua al frente de su Municipio. El 

Jurado aim no se pronuncia so
bre el caso.

Como estos casos denuncia- 

dos en el Sur Andino, son cientos 
los casos en todo el paisdonde la 

poblacion viene enfrentando el 

problema de alcaldes corruptos y 

autoritarios que se mantienen en 
sus cargos por malas artes y ante 

la pasividad de autoridades na- 

cionales y especialmente del Ju
rado National de Elecciones.

.. .. -.

Centralismo contra 

municipios

Por otro lado es importante 

revisar como la actual situation 

de pais, el excesivo centralismo 

del gobierno, la debilidad del po- 
der judicial, vienen contribuyen- 

do al aumento de este problema. 

Muchos de estos alcaldes, ante 

el debi I poder de fiscaIizacidn de 

autoridades departamentales y 
provinciales, se sienten con las 

manos libres para actuar de 

acuerdo a su conveniencia, mas 
aun sabiendo que muchos jue- 
ces pueden favorecerlos median- 

te acciones dolosas.

Frenteaelloesmuy importan
te que se refuercen los poderes 

regionales a todo nivel y asimis- 

mo se agilicen los mecanismos 

de control de las autoridades lo

cales. De esta manera podra tam- 

bien asegurarse que la Ley de

En todo el pais son mas de doscientos los alcaldes a punto de ser destituidos por 

corrupcion y malos manejos en sus Concejos. Los municipios, considerados ejes 

fundamentales de la democracia local, en muchos casos se estan convirtiendo en centro 

de conflictos y del autoritarismo de sus alcaldes.

Algunoshechos

Macusani, Puno. Febrero 

1994. Cansados de la prepotencia 

y de los actos corruptos de su 
alcalde, la poblacion organizada 

en un Frente, mas algunos 

regidores y autoridades locales, 
deciden acusar penalmente al 

Sr. Antonio Chacon - alcalde pro

vincial- por haber malversado 500 

mil soles, por loqueacaba siendo 

encarcelado.

Sin embargo, extrahamente 

es liberado a los pocos dias y 
repuesto en su cargo, por Io que 

se inicia una campana para que 

continue su proceso y se le san- 

cionedefinitivamente.

Mayo. Durante una visita del 
Presidente Fujimori, los dirigen

tes de la poblacion le informan de 

los problemas con el Alcalde. En 
represalia de ello este agrede 

fisicamente a un miembro de la 

Vicaria de Ayaviri, porque en su 

programa radial se cuestionaba 

su comportamiento.

Junio. Miembros del Frente, 

deciden llevar a Lima el caso,

La responsabilidad del 
Jurado Nacional de Eleccio
nes

Finalmente se requiere tam- 
bien de un Jurado Nacional de 

Elecciones mas dispuesto a faci- 

litar la action ciudadana contra 

estas autoridades elegidas; y no 

como viene sucediendo hasta 

ahora que ha actuado con mu- 

chalentitudoanunciandoqueno 
tiene competencia para atender 

estos problemas (a pesar de que 

la Ley de Participation Ciudada

na Io convierte en el principal 
ente resolutivo).

Esperemos pues que el go

bierno y las diversas autoridades 

revisen sus actitudes ante estos 

problemas de los gobiernos mu

nicipales y permitan que la ciuda- 

dania pueda ejercer sin contra- 

tiempos el derecho a la 

revocatoria de autoridadesQ

... £
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El velorio

Apartirde lassietede 
la noche va llegando la 

gente para el velorio. 

Cada uno lleva ceras 
segun su voluntad, un 

litre de cana, 2 6 3 on- 

zasdecoca, una cajeti-

Un regidor. Sera el mayor de 

los asistentes porque se encar- 
gara de hacer cumplir las nor- 

mas del velorio mediante los 

castigos con las tres ramas que 

seran proporcionadas por el 
Nausha.

en pocos ahos las distintas em- 

presas puedan reunirse en un 

oligopolio, imponiendofinalmen- 

te los precios que estos determi- 
nen.

nal resulta muy peligrosa la venta 

de PETROPERU por partes pues, 

si son varias las empresas obli- 

gadas a pagar el canon y ellas 

arrojan balances negatives no 
habra de ddnde aplicar el im- 

puesto a la renta y, por tanto, 
tampoco habra canon.

Mantener PETROPERU en 

propiedad del Estado no es en- 

tonces solo un asunto de sobera- 

nia (al impedir que una o varias 

empresas extranjeras controlen 

este importantisimo recurso na
tural). Tambien dependen de 

ellolas posibilidades de que los 

municipiosdelasregionesdonde 

se encuentra este recurso se si- 
gan beneficiando con el canon 

dependen de elloQ

Ila de cigarros, etc. Todo es entregado al condoliente 
mas cercano del difunto, a este aporte se llama 
“cariho”.

La funeraria llega con el ataud y por costumbre es 

el encargado en armar la Cap! I la Ardiente que servira 

para enlutar el lugar donde se encuentra el difunto y 
los condolientes a su alrededor.

5^*11-

Gran discusion esta 

generando la privatizacion 

de PETROPERU.

Pese a las numerosas 

razones presentadas por 

distintos sectores politicos 

y laborales para no 

desprenderse de esta 

empresa, o en todo caso 

para que ello no se haga 

de acuerdo al modo 

anunciado, el Gobierno 

sigue en su empeno.

rp nelesquemapropuestopor 

|p el Comite de privatizacion 

(CEPRI) corrrespondiente, 

PETROPERU sera vendida por 

partes, a fin de evitar el monopo

lio y ante la aparente imposibili- 
dad de que pueda ser comprada 

por una sola empresa, dado su 

alto valor.

La opcion escogida por el 

CEPRI es una de las varias plan- 

teadas por la consultora interna- 
cional que estudio el asunto. El 

riesgo de dicha eleccion es que 

atenta contra la integracion pro- 

ductiva necesaria en este tipo de 
empresas. Ademas de ello, el 

modelo escogido no impide que

uando una persona muere los familiares co- 
Q munican al vecindario. De los que acuden son 

nombrados 3 6 4 personas para que bahen al 
cadaver mientras todavia estan flexibles sus miem- 

bros. Si el difunto es varon tendran que baharlo 

varonesysiesunadamalasdesusexo.Acadauno 
como recompensa se les dara su derecho que 

consiste en un cuarto de cana. Terminado el bano 

pasan a vestirle la ropa con que sera sepultado para 
luego estirarlo en una mesa que sera 

proporcional a su cuerpo. Mien- 

tras, los familiares sevan pro- 
veyendo del ataud, el 

Nausha, y el gasto para el 

velorio durante la noche.

La Region Grau se opone

Otro de los principales 

cuestionamientos a la 
privatizacion de PETROPERU 

viene de las autoridades de la 

Region Grau. La razon tiene que 

ver con el canon petrolero. La 

Constitucion de 1979 fijaba el 
canon en relacion con la renta 

generada por su explotacion, 

mientras que la Carta de 1993 Io 

fija en funcion de un porcentaje 

del impuesto a la Renta, Io que es 
manifiestamentemenor.

Ello conlleva 

un recorte de 

este significative 

ingresoparaesa 

region del pais; 

por eso, se ha 

planteado la re

forma de esear- 

ticulo constitu- 
cional.

Estando vi- 
gente esta nor

ma constitucio-

Llegael Nausha.

v Es el encargado de dar los responses y 

los canticos de despedida durante toda 

r 'a noche, es el que dirige el velorio. 
Empieza nombrando a sus funcio- 

narios quienes colaboraran con 

. el durante el velorio y son nom- 
Tados por el voto democratico 

e todo los asistentes y son:
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Llega el Nausha.

n Es el encargado de dar los responses y 

los canticos de despedida durante toda 

r 'a noche, es el que dirige el velorio. 
Empieza nombrando a sus funcio- 

narios quienes colaboraran con 

. el durante el velorio y son nom- 
'rados por el voto democratico 

e todo los asistentes y son:

Un regidor. Sera el mayor de 

los asistentes porque se encar- 

gara de hacer cumplir las nor- 

mas del velorio mediante los 

castigos con las tres ramas que 

seran proporcionadas por el 
Nausha.

en pocos ahos las distintas em- 

presas puedan reunirse en un 

oligopolio, imponiendofinalmen- 

te los precios que estos determi- 
nen.

nal resulta muy peligrosa la venta 

de PETROPERU por partes pues, 

si son varias las empresas obli- 

gadas a pagar el canon y ellas 

arrojan balances negatives no 
habra de ddnde aplicar el im- 

puesto a la renta y, por tanto, 

tampoco habra canon.

Mantener PETROPERU en 

propiedad del Estado no es en- 

tonces solo un asunto de sobera- 

nia (al impedir que una o varias 

empresas extranjeras controlen 

este importantisimo recurso na
tural). Tambien dependen de 

ellolas posibilidades de que los 

municipiosdelasregionesdonde 

se encuentra este recurso se si- 
gan beneficiando con el canon 

dependen de elloQ

Ila de cigarros, etc. Todo es entregado al condoliente 

mas cercano del difunto, a este aporte se llama 
"carino”.

La funeraria llega con el ataud y por costumbre es 

el encargado en armar la Capilla Ardiente que servira 

para enlutar el lugar donde se encuentra el difunto y 
los condolientes a su alrededor.

Refineria de Talara /.en manos de quien quedard?
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Gran discusion esta 

generando la privatizacion 

de PETROPERU.

Pese a las numerosas 

razones presentadas por 

distintos sectores politicos 

y laborales para no 

desprenderse de esta 

empresa, o en todo caso 

para que ello no se haga 

de acuerdo al modo 

anunciado, el Gobierno 

sigue en su empeno.

m=] nelesquemapropuestopor 
lx el Comite de privatizacion 

(CEPRI) corrrespondiente, 

PETROPERU sera vendida por 

partes, a fin de evitar el monopo

lio y ante la aparente imposibili- 
dad de que pueda ser comprada 

por una sola empresa, dado su 

alto valor.

La opcion escogida por el 

CEPRI es una de las varias plan- 

teadas por la consultora interna- 
cional que estudio el asunto. El 

riesgo de dicha eleccidn es que 

atenta contra la integracion pro- 

ductiva necesaria en este tipo de 
empresas. Ademas de ello, el 

modelo escogido no impide que

uando una persona muere los familiares co- 
(Q- munican al vecindario. De los que acuden son 

nombrados 3 6 4 personas para que bahen al 
cadaver mientras todavia estan flexibles sus miem- 

bros. Si el difunto es varon tendran que baharlo 

varonesysiesunadamalasdesusexo.Acadauno 
como recompensa se les dara su derecho que 

consiste en un cuarto de caha. Terminado el bano 

pasan a vestirle la ropa con que sera sepultado para 
luego estirarlo en una mesa que sera 

proporcional a su cuerpo. Mien- 

tras, los familiares sevan pro- 
veyendo del ataud, el 

Nausha, y el gasto para el 

velorio durante la noche.

El velorio

Apartirde lassietede 

la noche va llegando la 

gente para el velorio. —-rs 
Cada uno lleva ceras 

segun su voluntad, un 

litre de cana, 2 6 3 on- 'S ,. 
zasdecoca, unacajeti-

La Region Grau se opone

Otro de los principales 

cuestionamientos a la 
privatizacion de PETROPERU 

viene de las autoridades de la 

Region Grau. La razon tiene que 

ver con el canon petrolero. La 

Constitucion de 1979 fijaba el 
canon en relacion con la renta 

generada por su explotacion, 

mientras que la Carta de 1993 Io 

fija en funcion de un porcentaje 

del impuesto a la Renta, Io que es 
manifiestamentemenor.

Ello conlleva 

un recorte de 

este significative 

ingresoparaesa 

region del pais; 

por eso, se ha 

planteado la re

forma de esear- 

ticulo constitu- 
cional.

Estando vi- 
gente esta nor

ma constitucio-
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Una dispensera. A ella los condolientes le pro- 
porcionaran todo el gasto para toda la noche, coca, 

caha, cigarros, etc.

Un servicio. Se hara cargo de atender a todos 

los asistentes durante toda la noche segun como el 
Nausha ordena las mishquipadas. La dispensera le 

entregara el gasto segun como sea necesario para 

que el sirva.

Normas del Velorio. Nadie debe dormir, todos 
deben chacchar, tomar trago y f umar. Durante toda 

la noche habra que mishq uipar 5 veces alternando 

con canticos, responses y chicote. Despues de 

cada mishquipada se recogera las bolas, los encar- 

gados son el servicio y el regidor. La persona que no 

entrega la bola, el regidor le castigara y tambien a 

Ique duerme, de igual manera al que no canta.

Despues de cada cancidn el regidor tendra que 

echar latigo a todos los asistentes por obligacidn, 

empezando por los condolientes y terminando con 
los visitantes. Cada uno pasa a arrodillarse frente al 
difunto y el regidor castiga en nombre de “jDios 

Poderosol, jDios Hijol, jDios Espiritu Santo! amen,”, 

besa al crucifijo y se va a su sitio. Todos reciben el 

castigo para ayudar al alma del difunto a encontrar 

su pronta salvacibn.

Con latigo y cancion a la Gloria

Despues del segundo cantico, a la media noche 

se procede a pasar el cuerpo a su ataud para Io cual 

todos los asistentes tendran en la mano una cera 
encendida. Se ponen en pos de procesidn a ambos 

lados del ataud, el Nausha cantando y todos con el 

van acomodando primero una frazada y las ropas 

que llevara. Luego ponen el cuerpo, las manos en el 

pecho, en el brazo su habito bianco de viaje y en la 

cintura su cordon de lana blanca y negra y un latigo 

que es preparado por el Nausha. Esto le servira al 

alma para defenderse de las dificultades que se le 

presentara en su camino. Luego, si es varon, una 

picota, un arado hecho de madera en miniatura y si 
es dama, instrumento para su puchca, un plato de 

madera, una cuchara de madera y una taza de

El entierro

A partir de las ocho de la mahana el vecindario va 

Ilegando a la casa del duelo, portando su julkuy y un 
cuchillo para yanapakur(pelar). El julkuy puede ser 

papas, habas, maiz o leha y el cuchillo para pelar las 

papas, zanahorias, etc. A las doce en punto esta 

listo el almuerzo. Van llegando los partici pantes y los 

de la banda. Entonces se procede a servir el almuer

zo, primero a los de la banda para que, mientras el 

resto va almorzando, ellos vayan tocando el 

"Jayapachi” y asi poder avisar a los vecinos que 

saldra pronto el entierro.
Despues que todos los asistentes hayan almor- 

zado, las sehoras que habian yanapakudo (pelado)

la vicharra.

Cuando el cajon sale del lugar donde se velb 
inmediatamente sera destruida tambien la Capilia 

Ardiente porque es malaguero. Al son de la banda 
con marcha funebre y todos acompanando se diri- 

gen al cementerio. En cada esquina el Nausha pide 

el descanso donde dara su response y tambien 

cambiaran de cargadores. Los ahijados y sobrinos 

I levan adelante las coronas, los hijos y esposa tras 

del ataud y los demas en son de procesidn. Llegan

do al cementerio, primero se lleva al difunto a la 

capilla donde se le da su despedida, sus discursos 

y luego le dan la sepultura.

Al salir del cementerio el servicio con unos ayu- 

dantes cobran el Medio Jutuy donde cada persona 

en forma voluntaria dara una cantidad de dinero el 

cual serviria para los hijos menores del difunto si los 

tuviera, si es que la esposa es de bajos recursos,

sino servira para comprar licor para todos los asis

tentes.

La sepultura debe ser antes que baje el sol para 

que el alma del difunto no se quede en la oscuridad 
y pueda Hegar a su destino. Despues de una 

mishquipada se tendra que regresar a casa.

El piehjay.

Alquintodfadelfallecimientoserealizael lavatorio 

de todas las ropas que dejo sano el difunto, sus 

frazadas, colchon, ropas, etc.

Los familiares y acompahantes se dirigen al rio 

con todas las ropas del finado. El Nausha, al igual 

que en el velorio pide el nombramiento de un 

regidor, un servicio y la dispensera. Tambien se 
nombra a cada persona la tarea que desempenara, 

pisadores, jabonadores, enjuagadores, tendedores, 
etc. j todos a cumplir fielmente su cargo sino latigo! 

El regidor tiene que estar muy pendiente de todo 

porque en un descuido se le puede perder el latigo 

entonces pagara la multa que consistira en un litro 

de caha. T erminado el lavado se procedera al recojo 

de todas las prendas y se nombrara a uno o dos 

encargados de llevar a la casa la ropa con respon- 

sabilidad. En el caso se perdiera una prenda paga- 
ran la multa.

En la noche despues de la cena se procedera al 

Chunkay.

ElChunkay

Esta comprendido por mishquipada, cancion y 

juego que sera en numero de 10. El Nausha prepara 

de una papa grande una bolita especial donde 

estara como un dado en cada lado, Latigo, Alcalde, 

Regidor yPresidente.

Cuando una persona sale de Presidente tiene la 

opcibn de dar sus decretos que pueden consistir en 

castigo para todos, marcha general, etc. Entonces, 
las autoridades que son el Alcalde y el Regidor 

tendran que hacer cumplir todas las canciones que 

complementan al chunkay (diez)Q

tierra.Cerrandoel 

ataud seprosigue 

el velorio y en el 
transcursorestan- 

te tambien se 

nombra uncontra- 
tistadefosa.quien 

se encargara de 

abrir la fosa al dia 

siguiente con su 
personal que el 

mismo nombrara 

en el momento. 
Tambien se nom

bra el contratista 

de banda, quien 

se encargara de 
juntarlosintegran- 

tes de una banda 

de musicos para 

el entierro. Todo 
nombramiento es co- 

rrespondido con su de

recho.

A las 5 de la mahana cuando empieza a rayar la 

aurora el Nausha hace cantar la cancion del Cami- 

nante “Tribulacion a Vuestras Almas”, con el fin de 

ayudar al alma a Hegar a la gloria.

Ilevan sus 

ollitas para su 

jalachikuy. Se 

hacen servir 

unpocodeco- 

mida para lle- 
varselo a su 

casa. La coci- 

nera tendra 
que terminar 

de servir toda 

a comida por

que de Io con- 
trario se cree 

que es 

malaguero. 
v Cualquiera de 

a misma fami

lia podria morir 

enseguida.
Tambien la co

ci nera ni bien ha 

terminado de co- 
cinar hara derribar
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Una dispensera. A ella los condolientes le pro- 
porcionaran todo el gasto para toda la noche, coca, 

cana, cigarros, etc.

Con latigo y cancion a la Gloria

Despues del segundo cantico, a la media noche 

se procede a pasar el cuerpo a su ataud para Io cual 

todos los asistentes tendran en la mano una cera 
encendida. Se ponen en pos de procesidn a ambos 

lados del ataud, el Nausha cantando y todos con el 

van acomodando primero una frazada y las ropas 

que llevara. Luego ponen el cuerpo, las manos en el 

pecho, en el brazo su habito bianco de viaje y en la 

cintura su cordon de lana blanca y negra y un latigo 

que es preparado por el Nausha. Esto le servira al 

alma para defenderse de las dificultades que se le 

presentara en su camino. Luego, si es varon, una 

picota, un arado hecho de madera en miniatura y si 
es dama, instrumento para su puchca, un plato de 

madera, una cuchara de madera y una taza de

El entierro

Apartirdelasochodelamananaelvecindariova 

llegando a la casa del duelo, portando su julkuy y un 
cuchillo para yanapakur(pelar). El julkuy puede ser 

papas, habas, malz o leha y el cuchillo para pelar las 

papas, zanahorias, etc. A las doce en punto esta 
listo el almuerzo. Van llegando los partici pantes y los 

de la banda. Entonces se procede a servir el almuer

zo, primero a los de la banda para que, mientras el 

resto va almorzando, ellos vayan tocando el 

“Jayapachi” y as! poder avisar a los vecinos que 

saldra pronto el entierro.
Despues que todos los asistentes hayan almor- 

zado, las sehoras que hablan yanapakudo (pelado)

Al salir del cementerio el servicio con unos ayu- 

dantes cobran el Medio Jutuy donde cada persona 

en forma voluntaria dara una cantidad de dinero el 

cual servirla para los hijos menores del dif unto si los 

tuviera, si es que la esposa es de bajos recursos,

sino servira para comprar licor para todos los asis

tentes.

La sepultura debe ser antes que baje el sol para 

que el alma del difunto no se quede en la oscuridad 
y pueda Hegar a su destino. Despues de una 

mishquipada se tendra que regresar a casa.

El pichjay.

Alquintodladelfallecimientoserealizael lavatorio 

de todas las ropas que dejo sano el difunto, sus 

frazadas, colchon, ropas, etc.

Los familiares y acompanantes se dirigen al rio 

con todas las ropas del finado. El Nausha, al igual 

que en el velorio pide el nombramiento de un 
regidor, un servicio y la dispensera. Tambien se 

nombra a cada persona la tarea que desempenara, 

pisadores, jabonadores, enjuagadores, tendedores, 

etc. j todos a cumplir fielmente su cargo sino latigo! 

El regidor tiene que estar muy pendiente de todo 

porque en un descuido se le puede perder el latigo 

entonces pagara la multa que consistira en un litro 

de cana. Term! nado el lavado se procedera al recojo 

de todas las prendas y se nombrara a uno o dos 
encargados de llevar a la casa la ropa con respon- 

sabilidad. En el caso se perdiera una prenda paga- 
ran la multa.

En la noche despues de la cena se procedera al 

Chunkay.

Un servicio. Se hara cargo de atender a todos 

los asistentes durante toda la noche segun como el 
Nausha ordena las mishquipadas. La dispensera le 

entregara el gasto segun como sea necesario para 

que el sirva.
Normas del Velorio. Nadie debe dormir, todos 

debenchacchar,tomartragoyfumar.Durantetoda 

la noche habra que mishquipar 5 veces alternando 

con canticos, responses y chicote. Despues de 

cada mishquipada se recogera las bolas, los encar

gados son el servicio y el regidor. La persona que no 

entrega la bola, el regidor le castigara y tambien a 

Ique duerme, de igual manera al que no canta.

Despues de cada cancion el regidor tendra que 

echar latigo a todos los asistentes por obligacidn, 

empezando por los condolientes y terminando con 

los visitantes. Cada uno pasa a arrodillarse frente al 

difunto y el regidor castiga en nombre de “jDios 

Poderosol, jDios Hijol, jDios Espiritu Santolamen,”, 

besa al crucifijo y se va a su sitio. Todos reciben el 

castigo para ayudar al alma del difunto a encontrar 

su pronta salvation.

ElChunkay

Esta comprendido por mishquip_ada, cancion y 

juego que sera en numerode 10. El Nausha prepara 

de una papa grande una bolita especial donde 

estara como un dado en cada lado, Latigo, Alcalde, 

Regidor yPresidente.

Cuando una persona sale de Presidente tiene la 

option de dar sus decretos que pueden consistir en 

castigo para todos, marcha general, etc. Entonces, 

las autoridades que son el Alcalde y el Regidor 

tendran que hacer cumplir todas las canciones que 

complementan al chunkay (diez)Q

I
I

tierra.Cerrandoel 

ataud seprosigue 

el velorio y en el 
transcursorestan- 

te tambien se 

nombra uncontra- 
tistadefosa.quien 

se encargara de 

abrir la fosa al dia 

siguiente con su 
personal que el 

mismo nombrara 

en el momento. 
Tambien se nom

bra el contratista 

de banda, quien 

se encargara de 
juntarlosintegran- 

tes de una banda 

de musicos para 

el entierro. Todo 
nombramiento es co- 

rrespondido con su de

recho.

A las 5 de la mahana cuando empieza a rayar la 

aurora el Nausha hace cantar la cancion del Cami- 

nante "Tribulacion a Vuestras Almas”, con el fin de 

ayudar al alma a Hegar a la gloria.

lavicharra.

Cuando el cajon sale del lugar donde se velo 
inmediatamente sera destruida tambien la Capilla 

Ardiente porque es malaguero. Al son de la banda 

con marcha funebre y todos acompahando se diri

gen al cementerio. En cada esquina el Nausha pide 

el descanso donde dara su response y tambien 

cambiaran de cargadores. Los ahijados y sobrinos 

Hevan adelante las coronas, los hijos y esposa tras 

del ataud y los demas en son de procesion. Llegan

do al cementerio, primero se Heva al difunto a la 

capilla donde se le da su despedida, sus discursos 

y luego le dan la sepultura.

Ilevan sus 

ollitas para su 

jalachikuy. Se 
hacen servir 

unpocodeco- 

mida para He- 
varselo a su 

casa. La coci- 

nera tendra 
que terminar 

de servir toda 

a comida por
que de Io con- 

trario se cree 

que es 

malaguero. 
Cualquiera de 

a misma fami
lia podria morir 

enseguida. 

Tambien la co- 

cinera ni bien ha 

terminado de co- 
cinar hara derribar
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los de las vfctimas ocasionadas 

por la violencia subversiva”.

Lo cierto es que los organis- 
mos de derechos humanos a ni- 

vel nacional e international, la 

Iglesia y las ONGs que trabajan 

en la zona, vienen condenando y 

denunciando desde hace mucho

Al parecer, existe un 

consenso entre diversas 

organizaciones de la 

sociedad civil y 

organismos de 

derechos humanos sobre 

la necesidad de modificar

tiempo la situation de abandono 

en la que se encuentran miles de 

natives, producto de la presencia 

de SL, del narcotrafico y de las 

acciones militares que en no po- 

cas oportunidades han afectado 

a la poblacion civil.

Por muchos ahos, la unica 
ayuda que han recibido las po- 

blaciones nativas de la selva ha 

venido unicamente de la Iglesia y 
de la cooperation international.

La indiferencia frente al dolor

Estos hechos no son aislados. 
El ano pasado, las comunidades 
de Mazamari fueron arrasadas 

por una columna senderista que 
asesind a mas de 90 personas, 

entre ashaninkas y colonos. En 

ese momento la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos, 

la Iglesia y organizaciones inter- 

nacionales condenaron la bruta

lidad de SL y exigieron que el

las leyes que se dictaron 

para combatir el 

terrorismo,

y que han ocasionado que 

muchas personas 

esten detenidas 

injustamente.

Ejercito brindara proteccion y res- 

catara a los que seguian secues- 

trados por SL en condiciones de 

salud y des nutrition alarmantes.

Sin ir muy lejos, en abril del 

presente ano, mientras que el 

gobierno decia que el terrorismo 

ya estaba derrotado, 18 colonos 

eran cruelmente asesinados por 

SL en el mismo distrito de 
Mazamari. El hecho fue conde- 

nado y nuevamente desde todos 
los sectores se solicitd al gobier

no mayor apoyoy protection para 

la zona. (Ver ANDENES No. 80)

“Todos pidnsan que aqu i hay 

pacification, especialmente el 

gobierno, pero eso es mentira... 

los senderos estan por todos la- 
dos, todos los dias nos atacan y 

nos matan”. Estas son palabras 

del jefe ashaninka de la comuni- 
dad de Poyeni, a orillas del rio 

Tambo.

Parece que el gobierno ha

las viudas y los huerfanos nadie 

los ayuda. Estos organismos solo 
ayudan a los delincuentes terro- 

ristas que estan presos”. El Pre

sidents, en “extrana coinciden- 

cia” dijo que estos organismos 

“defienden los derechos huma

nos de los terroristas e ignoran

empezado a tomar cartas en el 

asuntoyel Ejercito esta realizan- 

do constantes incursiones.

Lo extraho es que hasta el 
momento no se ha realizado nin- 

guna investigation que pueda 
confirmar el numero exacto de 

cadaveres ni las causas de sus 

muertes. El fiscal de la zona, 
despues de desenterrar 8 de las 

60 tumbas y 2 fosas comunes 
que se dice existen en la zona, y 

encontrar en ellas a 5 senderistas 

y una nina ashaninka, ha decla- 

rado que no puede seguir inves- 
tigando por falta de garantias y 
de personal que apoye su labor.

Esperemos que no tenga que 

ocurrirotra masacre para volver 

a ocuparse del tema, y que no se 
utilice el dolor y la muerte de los 

peruanos mas desprotegidos 
para hacer campahas de 

desprestigio a I nstituciones o para 
sacardividendos politicos.Q

Campana contra organismos 
deDD.HH

Pero ademas de resaltar la 

importante action del Ejercito y 

el gobierno en apoyo de un sec
tor de la poblacion en peligro 

constante, la information trafa 

declaraciones de los jefes milita

res y representantes del gobier

no, "denunciando” a los organis

mos de derechos humanos por 

no decir nada sobre el tema y 

callarse cuando se trata de ac

ciones de Sendero Luminoso.

El jefe militar de la zona dijo "a

H na de estas institucioneses 

el Colegio de Abogados, que 
ha presentado en el CCD un pro- 

yecto de ley preparado por un 
grupo de sus especialistas, con 

modificaciones a las leyes 

antiterroristas dictadas luego del 

golpe del 5 de abril. Este proyec-

A fines de agosto diversos 

diaries dieron la noticia de 

que el Ejercito, habia 

encontrado en la selva un 

gran numero de fosas 

clandestinas, que 

contendrian mas de mil 

cadaveres de nativos 

ashaninkas asesinados por 

Sendero Luminoso.

[□) osterioresenviosperiodis- 
Lr ticos daban cuenta del ha- 

llazgo de mas fosas, y de los 

relates de senderistas arrepenti- 
dos y nativos que habian sido 

liberados del secuestro de Sen

dero. Asimismo, se hacian rela

tes pormenorizados de las ac

ciones del Ejercito para rescatar 
a los nativos que aun se encuen

tran en cautiverio de SL.
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las viudas y los huerfanos nadie 

losayuda. Estosorganismossolo 
ayudan a los delincuentes terro- 

ristas que estan presos”. El Pre- 

sidente, en "extrana coinciden- 

cia” dijo que estos organismos 

“defienden los derechos huma- 

nos de los terroristas e ignoran

Al parecer, existe un 

consenso entre diversas 

organizaciones de la 

sociedad civil y 

organismos de 

derechos humanos sobre 

la necesidad de modificar

tiempo la situacion de abandono 

en la que se encuentran miles de 

nativos, producto de la presencia 

de SL, del narcotrafico y de las 

acciones militares que en no po- 

cas oportunidades han afectado 

a la poblacidn civil.

Por muchos ahos, la unica 
ayuda que han recibido las po- 

blaciones nativas de la selva ha 

venido unicamente de la Iglesia y 
de la cooperacion internacional.

La indiferencia frente al dolor

Estos hechos no son aislados. 
El ano pasado, las comunidades 
de Mazamari fueron arrasadas 

por una columna senderista que 
asesind a mas de 90 personas, 

entre ashaninkas y colonos. En 

ese momento la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos, 

la Iglesia y organizaciones inter- 

nacionales condenaron la bruta

lidad de SL y exigieron que el

las leyes que se dictaron 

para combatir el 

terrorismo,

y que han ocasionado que 

muchas personas 

esten detenidas 

injustamente.

Ejercito brindara proteccion y res- 

catara a los que seguian secues- 

trados por SL en condiciones de 

salud y desnutricion alarmantes.

Sin ir muy lejos, en abril del 

presente ano, mientras que el 

gobierno decia que el terrorismo 

ya estaba derrotado, 18 colonos 

eran cruelmente asesinados por 

SL en el mismo distrito de 
Mazamari. El hecho fue conde- 

nado y nuevamente desde todos 
los sectores se solicitd al gobier

no mayor apoyoy proteccion para 

la zona. (Ver ANDENES No. 80)

“Todos pidnsan que aqui hay 

pacificacidn, especialmente el 

gobierno, pero eso es mentira... 

los senderos estan por todos la- 
dos, todos los dlas nos atacan y 

nos matan”. Estas son palabras 

del jefe ashaninka de la comuni- 
dad de Poyeni, a orillas del rio 

Tambo.

Parece que el gobierno ha

empezado a tomar cartas en el 

asunto y el Ejercito esta realizan- 

do constantes incursiones.

Lo extraho es que hasta el 
momento no se ha realizado nin- 

guna investigacidn que pueda 

confirmar el numero exacto de 

cadaveres ni las causas de sus 

muertes. El fiscal de la zona, 
despues de desenterrar 8 de las 

60 tumbas y 2 fosas comunes 
que se dice existen en la zona, y 

encontrar en el las a 5 senderistas 

y una niha ashaninka, ha decla- 

rado que no puede seguir inves- 
tigando por falta de garantias y 
de personal que apoye su labor.

Esperemos que no tenga que 

ocurrirotra masacre para volver 

a ocuparse del tema, y que no se 
utilice el dolor y la muerte de los 

peruanos mas desprotegidos 
para hacer campahas de 

desprestigio a I nstituciones o para 
sacardividendos politicos.Q

Campana contra organismos 
deDD.HH

Pero ademas de resaltar la 

importante accidn del Ejercito y 
el gobierno en apoyo de un sec

tor de la poblacidn en peligro 

constante, la informacidn trafa 

declaraciones de los jefes milita

res y representantes del gobier

no, "denunciando” a los organis

mos de derechos humanos por 

no decir nada sobre el tema y 

callarse cuando se trata de ac

ciones de Sendero Luminoso.

El jefe militar de la zona dijo "a

los de las victimas ocasionadas 

por la violencia subversiva”.

Lo cierto es que los organis
mos de derechos humanos a ni- 

vel nacional e internacional, la 

Iglesia y las ONGs que trabajan 

en la zona, vienen condenando y 

denunciando desde hace mucho

H na de estas institucioneses 

el Colegio de Abogados, que 
ha presentado en el CCD un pro- 

yecto de ley preparado por un 
grupo de sus especialistas, con 

modificaciones a las leyes 

antiterroristas dictadas luego del 
golpe del 5 de abril. Este proyec-

A fines de agosto diversos 

diaries dieron la noticia de 

que el Ejercito, habia 

encontrado en la selva un 

gran numero de fosas 

clandestinas, que 

contendrian mas de mil 

cadaveres de nativos 

ashaninkas asesinados por 

Sendero Luminoso.

fo) osterioresenviosperiodis- 
Lr ticos daban cuenta del ha- 

llazgo de mas fosas, y de los 

relates de senderistas arrepenti- 

dos y nativos que habian sido 

liberados del secuestro de Sen

dero. Asimismo, se hacian rela

tes pormenorizados de las ac

ciones del Ejercito para rescatar 
a los nativos que aun se encuen
tran en cautiverio de SL.
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Movilizacion porla vida

Bajo este lema, disti ntas orga- 

nizaciones indfgenas de 10 pro- 

vincias del Ecuador bloquearon 

carreteras y protestaron a Io lar

go de 11 dias del mes de junio 

pasado, para exigir se abra un 

debate nacional sobre la contro- 

vertida Ley de Desarrollo 

Agropecuario aprobada por el 
gobierno.

Para los campesinos la nueva 

ley que habfa sido aprobada sig- 

nificaba el triunfo de la gran em- 

presa contra la pequena produc-

En los ultimos cuatro 

meses se han producido 

en Ecuador y 

Bolivia masivos 

movimientos 

reivindicativos de 

indigenas y campesinos, 

que han servido para 

recordar a sus respectivos 

gobiernos que ellos 

tambien tienen derechos y 

estan dispuestos a luchar 

por ellos.

cion ya que permitia la 

privatizacion de los derechos de 

agua y la venta de pastizales 
antes de uso exclusive de las 

comunidades, asi como la 
reconcentracidn de tierras.

Gracias a esta lucha se logrd 

que el gobierno aceptara la revi

sion de la ley agraria para su 
posterior modif icacidn o deroga- 

toria. Peroquedapordelanteuna 
dura pelea para que la Ley Agra
ria I njegral elaborada por la Coor- 

dinadora Nacional Agraria sea 
tomada en cuenta.

La terquedad del gobierno

Desde ANDENES, junto con 
otras publicaciones y con orga- 

nismos de derechos humanos 

venimos insistiendo en la necesi- 
dad de modificar estas leyes. 

Pese a este virtual consenso, el 
gobierno no parece interesado 
en tomar en cuenta los numero- 

sos casos de personas injusta- 
mente detenidas y procesadas 

por terrorismo, y no aplica los 

correctives necesarios para que 

ello no suceda. Se ha dedicado a 

dictar normasque, sin atacar este 
problema, solo le sirven para 

acallar las criticas que constan- 

temente recibe.

Asi, cuando se denuncio la 

excesiva demora en la tramita- 
cion de los juicios, que permitia 

que una persona injustamente 

procesada por terrorismo pudie- 
ra pasar mas de un ano en la 

carcel hasta que se comprobara 

queerainocente, el gobierno of re- 
cio crear una comision especial 

para estudiar los casos y propo- 

neral Presidentequeleconceda 
el indulto o derecho de gracia a la 

persona en esa situacidn. (ver

to se suma a otras iniciativas en 
el mismo sentido, presentadas 

por instituciones nacionales e in- 

ternacionales como la Coordina- 
dora Nacional de Derechos Hu

manos, el grupo de juristas inter- 

nacionales llamado “Comision 

Goldman” o la bancada del MDI 

en el CCD que presentd un pro- 

yecto al respecto en junio pasa
do.

ANDENES No. 80)

En junio se dietd la Ley No. 
26329, que establecia esta comi- 

sidn especial, pero solo para los 

casos en que la primera etapa del 
juicio sobrepase el plazo legal. 

Ello no soluciona el problema de 

los detenidos por terrorismo.

Luego, cuando se insistid en 
cambiar la legislacidn de arre- 

pentimiento, (ver ANDENES No. 

79 y No. 81) para impedir que un 

arrepentido pudiera mandar a la 

carcel a muchos inocentes, el 

gobierno despues de ofrecer es

tudiar el caso, opto por poner un 

plazo a los terroristas para que se 

arrepintieran, pero no modified la 

ley. Esto no ha solucionado el 
problema y permitira que hasta 

fines deoctubre (fecha en quese 

vence el plazo) haya mas 

senderistas que, para salir libres 

o para que se les rebaje la pena, 

sigan acusando a personas ino
centes.

Acuerdo entre cocaleros y 
gobierno

En respuesta a un operative 
represivo del gobierno contra los 

productores de coca de la region 

de Chapare en Bolivia, estos 

emprendieron a fines de agosto 

pasado la denominada “Marcha 
por la coca, la vida y la dignidad”, 

dirigiendose hacia la capital.

El operative "Nuevo Amane- 

cer” se habia realizado debido a 

la preside del gobierno norteame- 

ricano para q ue Bolivia cumpliera

con erradicar 1,700 Has. de coca, 

cantidad exigida como condicidn 

para desbloquear 20 millones de 
un fondo de asistencia.

La fuerza demostrada por los 
campesinos en esta movilizacion 

obligd al gobierno a firmar un 

acuerdo que reconoce la necesi- 
dad de formular un plan de desa

rrollo integral en las zonas pro- 

ductoras de coca y que el agricul- 

tor juegue en ello un papel 

protagdnico. Asimismo se consi

ders indispensablediferenciaral 
cocalero del narcotraficante y lu

char conjuntamente contra este 
ultimo.

La necesidad de los cambios

iHasta cuando el gobierno 
sera insensible al clamor de tan- 

tos inocentes?. Nadie cuestiona 
los avances que se han produci
do en la lucha contra la subver

sion, pero ello no es ninguna 

justificacion para mantener una 
legislacidn que recorta elemen

tales derechos de las personas. 

El pleno ejercicio de la defensa, 
el recibir un juicio justo, rapid© e 

imparcial, el no detener y menos 

condenara una persona sin com- 

probarrealmentesuculpabilidad, 
el no incomunicar al detenido sin 

razon, etc.; son elementales de

rechos que no se reconocen a los 

acusados por terrorismo.

Su respeto marca la diferen- 

cia entre los paises democrati- 

cos y los que no Io son. ^Tendre- 

mos que esperar un cambio de 

gobierno para que estas normas 
inconstitucionales sean 
derogadas?Q
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Movilizacion porla vida

Bajoestelema, distintas orga- 
nizaciones indfgenas de 10 pro- 

vincias del Ecuador bloquearon 

carreteras y protestaron a Io lar

go de 11 dfas del mes de junio 
pasado, para exigir se abra un 

debate nacional sobre la contro- 

vertida Ley de Desarrollo 

Agropecuario aprobada por el 
gobiemo.

Para los campesinos la nueva 

ley que habfa sido aprobada sig- 

nificaba el triunfo de la gran em- 

presa contra la pequena produc-

En los ultimos cuatro 

meses se han producido 

en Ecuador y 

Bolivia masivos 

movimientos 

reivindicativos de 

indigenas y campesinos, 

que han servido para 

recordar a sus respectivos 

gobiernos que ellos 

tambien tienen derechos y 

estan dispuestos a luchar 

por ellos.

cion ya que permitia la 

privatizacion de los derechos de 

agua y la venta de pastizales 

antes de uso exclusive de las 

comunidades, asi como la 
reconcentracibn de tierras.

Gracias a esta lucha se logro 

que el gobierno aceptara la revi

sion de la ley agraria para su 
posterior modif icacion o deroga- 

toria. Peroquedapordelanteuna 
dura pelea para que la Ley Agra
ria Integral elaborada por la Coor- 

dinadora Nacional Agraria sea 
tomada en cuenta.

La terquedad del gobierno

Desde ANDENES, junto con 
otras publicaciones y con orga- 

nismos de derechos humanos 

venimos insistiendo en la necesi- 
dad de modificar estas leyes. 

Pese a este virtual consenso, el 
gobierno no parece interesado 
en tomar en cuenta los numero- 

sos casos de personas injusta- 
mente detenidas y procesadas 

por terrorismo, y no aplica los 

correctives necesarios para que 

ello no suceda. Se ha dedicado a 
dictar normas que, sin atacar este 

problema, solo le sirven para 

acallar las criticas que constan- 

temente recibe.

Asi, cuando se denuncio la 

excesiva demora en la tramita- 
cion de los juicios, que permitia 

que una persona injustamente 

procesada por terrorismo pudie- 
ra pasar mas de un ano en la 

carcel hasta que se comprobara 

que era inocente, el gobierno of re
do crear una comision especial 

para estudiar los casos y propo- 

ner al Presidente que le conceda 

el indultoo derechode gracia a la 

persona en esa situacibn. (ver

to se suma a otras iniciativas en 

el mismo sentido, presentadas 

por instituciones nacionales e in- 

ternacionales como la Coordina- 
dora Nacional de Derechos Hu

manos, el grupo de juristas inter- 

nacionales llamado “Comision 

Goldman” o la bancada del MDI 

en el CCD que presentb un pro- 

yecto al respecto en junio pasa
do.

ANDENES No. 80)

En junio se dido la Ley No. 
26329, que establecia esta comi- 

sibn especial, pero solo para los 

casos en que la primera etapa del 

juicio sobrepase el plazo legal. 
Ello no soluciona el problema de 

los detenidos por terrorismo.

Luego, cuando se insistib en 
cambiar la legislacibn de arre- 

pentimiento, (ver ANDENES No. 

79 y No. 81) para impedir que un 

arrepentido pudiera mandar a la 

carcel a muchos inocentes, el 

gobierno despues de ofrecer es

tudiar el caso, opto por poner un 

plazo a los terroristas para que se 

arrepintieran, pero no modified la 

ley. Esto no ha solucionado el 
problema y permitira que hasta 

fines de odubre (fecha en que se 

vence el plazo) haya mas 

senderistas que, para salir libres 

o para que se les rebaje la pena, 

sigan acusando a personas ino
centes.

Acuerdo entre cocaleros y 
gobierno

En respuesta a un operative 
represivo del gobierno contra los 

productores de coca de la region 

de Chapare en Bolivia, estos 

emprendieron a fines de agosto 

pasado la denominada “Marcha 
por la coca, la vida y la dignidad”, 

dirigiendose hacia la capital.

El operativo “Nuevo Amane- 

cer” se habia realizado debido a 

la presibn del gobierno norteame- 

ricano paraque Bolivia cumpliera

con erradicar 1,700 Has. de coca, 

cantidad exigida como co ndicibn 

para desbloquear 20 millones de 

unfondo de asistencia.

La fuerza demostrada por los 

campesinos en esta movilizacion 

obligb al gobierno a firmar un 
acuerdo que reconoce la necesi- 

dad de formular un plan de desa

rrollo integral en las zonas pro- 

ductoras de coca y que el agricul- 

tor juegue en ello un papel 

protagbnico. Asimismo se consi- 

dera indispensablediferenciaral 

cocalero del narcotraficante y lu

char conjuntamente contra este 
ultimo.

La necesidad de los cambios

6Hasta cuando el gobierno 
sera insensible al clamor de tan- 

tos inocentes?. Nadie cuestiona 
los avances que se han produci
do en la lucha contra la subver

sion, pero ello no es ninguna 

justificacibn para mantener una 

legislacibn que recorta elemen

tales derechos de las personas. 

El pleno ejercicio de la defensa, 
el recibir un juicio justo, rapido e 

imparcial, el no detener y menos 

condenara una persona sin com- 

probarrealmentesuculpabilidad, 
el no incomunicar al detenido sin 

razon, etc.; son elementales de

rechos que no se reconocen a los 

acusados por terrorismo.
Su respeto marca la diferen- 

cia entre los paises democrati- 

cos y los que no Io son. ^Tendre- 

mos que esperar un cambio de 

gobierno para que estas normas 
inconstitucionales sean 
derogadas?Q
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La preocupacion por el aumento de la pobreza a nivel mundial ha llevado a que en el ultimo 
tiempo se reavive la discusion sobre la relacion entre el crecimiento poblacional y el 
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Como se vive el problems en 

nuestro pals

Numerosas encuestas asi como 

opiniones recogidas en multiples 

reuniones con mujeres, confirman 

que estas tienen normalmente mas 

hijos de los que quisieran tener; y 

que ellas son concientes que limitar 

el niimero de hijos ies permitiria dar 

mas atencidn a cada uno de ellos asi 

como afrontar mejor los costos de su 

salud y educacidn.

Pero es cierto tambidn que en 

ciertas zonas rurales es todavia ex- 

tendida la creencia de que para ser 

plenamente mujer, debe tenerse 

muchos hijos, a veces hasta una 

docena. y que la realizacion plena se 

da casi exclusivamente en el papel 

de madre. Aunque en la practica ello 

no es asi, el trabajo de la mujer es 

muy importante en la agricultura, la 

ganaderia y el comerdo, y es consi

derable el porcentaje de mujeres 

que son jefas de familia.

Asimismo es una constatacibn 

permanente que el uso de metodos 

naturales para espaciar el numero 

de hijos resulta muy difidl en los 

sectores populares y en particular 

en el campo, debido a la actitud

machista de los esposos y al bajo 

nivel de instruccibn de las mujeres, 

asi como a las deficientes condicio- 

nes de higiene, entre otras.

Sin embargo tambien es real que 

en las zonas rurales resulta muy 

dificil que la mujer tenga acceso 
frecuente a un medico, para realizar 

los controles peribdicos necesarios 

cuando se esta usando algun meto- 

do artificial.

mejor poner por delante el dere

cho a la realizacibn humana de la 

mujer, Io que supone que tenga 

accceso a la informacibn y los 

medios para tener menos hijos?.

Opina AugustaTejada

La Secretaria Generral Cole- 

giada de la Confederacibn Cam- 

pesina del Peru, en relacion a este 

tema senala que "Es importante 

difundir los metodos de planifica- 

cibn familiar para que asi la mujer 

se sienta un poco mas libre para 

poder tener espacios para apren- 

der mas. Porque ud. sabe que los 

hijos tambien reprimen, tener 4, 5 

hijos en un hogar, requiere de 

mucho tiempo, de mucho gasto, y 

no es el papa el que dedica sino 

que es la mujer. Y en el campo 

todavia mds tarea tiene la mujer: 

la chacra, los hijos, ia atencibn al 

esposo, el negocio, los animales; 
porque la mujer es la que espe- 

cialmente protagoniza el trabajo 
en el campo."Q

el aborto como mbtodo aceptado de 

planificacibn familiar.

El sobredimensionar ese temor 

solo ayudb a impedir una discusibn 

mas profunda sobre otros temas vin- 

culados tambien a la lucha contra la 

pobreza.

Finalmente, en la Conferencia se 

aprobaron lineamientos generales 

para que cada pais los adecue a su 

realidad y a sus propios puntos de 
vista.

Frente a esta situacibn resulta 

crucial el trabajo de todos aquellos 

agentes pastorales, promotores, etc. 

que buscan ayudar a superar aque- 

llas creencias o costumbres que sig- 

nifican mayor opresibn para la mu

jer: el machismo, la identidad entre 

mujer y madre, la poca autoestima. 

sus deficientes condiciones de vida. 

Asimismo investigar y difundir meto

dos de planificacibn familiar, 

prioritariamente naturales, que sean 

de mds faci! aplicacibn en el campo.

Estar en estado es algo sagrado 

para la mujer campesina y su iden

tidad con la vida es fundamental: 

ella da vida a sus hijos y tambien da 

vida en su relacibn particular con la 

naturaleza y la pachamama. En 

ese sentido el aborto es una reali

dad poco presente en el campo.

Por todo ello. si la Iglesia de- 

fiende la vida ^no deberia ser mhs 

conciente entonces de que en la 

situacibn actual una familia con 

muchos hijos no es vida para la 

mujer ni para esos hijos? que el 

entasis en la condena de ciertos 

metodos frente a otros sblo lleva a 

culpabilizar a la mujer por aspirar a 

tener aquellos nihos que pueda 

char adecuadamente? i,No seria

[p^esde 1950 hasta la fecha, la 

LH/poblacibn mundial se ha du- 
plicado y 95% del crecimiento 

poblacional se ubica actualmente en 

los paises subdesarrollados. Mil mi- 

llones de seres humanos viven en 

pobreza absoluta en esos paises y 

cada ano a noventa millones de re- 

cihn nacidos los recibe la pobreza 

como forma de vida.

Estas duras cifras plantean la 

necesidad de acciones orientadas a 

disminuir el crecimiento de la pobla- 

cibn a nivel mundial. Mas aun par- 

tiendo de la consideracibn de que 

generalmente las familias pobres tie

nen muchos hijos no porque Io de- 

seen sino por falta de informacibn y 

de acceso a mhtodos de planifica
cibn familiar.

Y esta situacibn afecta de mane- 

ra particular a la mujer, quien carga 

con el mayor peso y responsabilidad 

derivados de un alto numero de hi

jos. Por ello, muchas de las accio

nes que se propusieron en la Confe-

rencia de El Cairo iban orientadas a 

mejorar la condicibn de la mujer en 

la sociedad (salud, educacibn, em- 

pleo, planificacibn familiar), ya que 

alii donde la mujer logra mayores 

niveles de igualdad con el hombre, 

el numero de hijos por familia dismi-

nuye.

En este contexto es que surge el 

temor de la Iglesia catblica y de otras 

religiones (musulmana, por ejem- 

plo) de que se impusiera en ia Con

ferencia el punto de vista de algunos 

paises desarroilados de considerar

Y*’'
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machista de los esposos y al bajo 

nivel de instruccidn de las mujeres, 

asi como a las deficientes condicio- 

nes de higiene, entre otras.

Sin embargo tambien es real que 

en las zonas rurales resuita muy 

dificil que la mujer tenga acceso 

frecuente a un medico, para realizar

cuando se esta usando algun meto- 

do artificial.

mejor poner por delante el dere

cho a la realizacidn humana de la 

mujer, Io que supone que tenga 

accceso a la informacidn y los 

medios para tener menos hijos?.

Opina AugustaTejada

La Secretaria Generral Cole- 

giada de la Confederacidn Cam- 

pesina del Peru, en relacion a este 

tema sehala que "Es importante 

difundir los metodos de planifica- 

cion familiar para que asi la mujer 

se sienta un poco mas libre para 

poder tener espacios para apren- 

der m^s. Porque ud. sabe que los 

hijos tambien reprimen, tener 4, 5 

hijos en un hogar, requiere de 

mucho tiempo, de mucho gasto, y 

no es el papa el que dedica sino 

que es la mujer. Y en el campo 

todavia mas (area tiene la mujer: 

la chacra, los hijos. la atencion al 

esposo, el negocio, los animales; 
porque la mujer es la que espe- 

cialmente protagoniza el trabajo 
en el campo.”Q

Frente a esta situacidn resuita 

crucial el trabajo de todos aquellos 

agentes pastorales, promotores, etc. 

que buscan ayudar a superar aque- 

llas creencias o costumbres que sig- 

nifican mayor opresidn para la mu

jer: el machismo, la identidad entre 

mujer y madre, la poca autoestima. 

sus deficientes condiciones de vida. 

Asimismo investigar y difundir meto

dos de planificacibn familiar, 

prioritariamente naturales, que sean 

de mas fdcil aplicacidn en el campo.

Estar en estado es algo sagrado 

para la mujer campesina y su iden

tidad con la vida es fundamental: 

ella da vida a sus hijos y tambien da 

vida en su relacidn particular con la 

naturaleza y la pachamama. En 

ese sentido el aborto es una reali

dad poco presente en el campo.

Por todo ello. si la Iglesia de- 

fiende la vida i,no deberia ser mds 

conciente entonces de que en la 

situacidn actual una familia con 

muchos hijos no es vida para la 

mujer ni para esos hijos? i,Y que el 

entasis en la condena de ciertos 

metodos frente a otros sdlo lleva a 
culpabilizar a la mujer por aspirar a 

tener aquellos nihos que pueda 

char adecuadamente? ^No seria

fp^esde 1950 hasta la fecha, la 
Hi/poblacion mundial se ha du- 

plicado y 95% del crecimiento 

poblacional se ubica actualmente en 

los paises subdesarrollados. Mil mi- 

llones de seres humanos viven en 

pobreza absoluta en esos paises y 

cada ano a noventa millones de re- 

cien nacidos los recibe la pobreza 

como forma de vida.

Estas duras cifras plantean la 

necesidad de acciones orientadas a 

disminuir el crecimiento de la pobla- 

cidn a nivel mundial. Mas aim par- 

tiendo de la consideracidn de que 

generalmente las familias pobres tie- 

nen muchos hijos no porque Io de- 

seen sino por falta de informacidn y 

de acceso a mhtodos de planifica- 
cidn familiar.

Y esta situacidn afecta de mane- 

ra particular a la mujer, quien carga 

con el mayor peso y responsabilidad 

derivados de un alto numero de hi

jos. Por ello, muchas de las accio

nes que se propusieron en la Confe-

nuye.

En este contexto es que surge el 

temor de la Iglesia catofica y de otras 

religiones (musulmana, por ejem- 

plo) de que se impusiera en la Con

ferencia el punto de vista de algunos 

paises desarrollados de considerar

el aborto como metodo aceptado de 

planificacibn familiar.

El sobredimensionar ese temor 

sdlo ayudb a impedir una discusibn 

mas profunda sobre otros temas vin- 

culados tambien a la lucha contra la 

pobreza.

Finalmente, en la Conferencia se 

aprobaron lineamientos generales los controles peribdicos necesarios 

para que cada pais los adecue a su 

realidad y a sus propios puntos de 
vista.

Como se vive el problema en 

nuestro pais

Numerosas encuestas asi como 

opiniones recogidas en multiples 

reuniones con mujeres, confirman 

que estas tienen normalmente mas 

hijos de los que quisieran tener; y 

que ellas son concientes que limitar 

el numero de hijos les permitiria dar 

mas atencion a cada uno de ellos asi 

como afrontar mejor los costos de su 

salud y educacibn.

Pero es cierto tambihn que en 

ciertas zonas rurales es todavia ex- 

tendida la creencia de que para ser 

plenamente mujer, debe tenerse 

muchos hijos, a veces hasta una 

docena, y que la realizacidn plena se 

da casi exclusivamente en el papel 

de madre. Aunque en la practica ello 

no es asi, el trabajo de la mujer es 

muy importante en la agricultura. la 

ganaderia y el comerdo, y es consi

derable el porcentaje de mujeres 

que son jefas de familia.

Asimismo es una constatacibn 

permanente que el uso de metodos 

naturales para espaciar el numero 

de hijos resuita muy dificil en los 

sectores populares y en particular 

en el campo, debido a la actitud

rencia de El Cairo iban orientadas a 

mejorar la condicibn de la mujer en 

la sociedad (salud, educacibn, em- 

pleo, planificacibn familiar), ya que 

alii donde la mujer logra mayores 

niveles de igualdad con el hombre, 

el numero de hijos por familia dismi-
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Primer nivel

Algunas preocupaciones

A pesar de que a estas altu- 
ras, existen CLAS conformados 

y contratos ya vigentes, percibi-

namiento delestablecimientode 

salud (art. 7).Los contratos rigen 

portresanos, pudiendoserreno- 
vables por un periodo similar, o 

dejarse sin efecto durante su vi- 

gencia por incumplimientode las 
obligaciones.

Se norman ademas aspectos 

de interes como: los miembros 
que Io conforman, los derechos y 

obligaciones que establecen los 

contratos, competencia en la 
formulation de los Programas 

Locales de Salud.

Hay que estar atentos

Se sehala la importancia de

Contenidos y metodologias 
para la capacitacion inicial de 

nuevos promotores de salud.

Pedidosa:Parroquia Todos 

los Santos - Chota (Via 
Chiclayo). o

SEP. Manuel Villavicencio 
825 Lince.

Precio: S/.5.00

Producido por Prelatura de 
Chota-Cutervo, SER y Caritas

estar “atentos” y cercanos a las 

experiencias de CLAS, a fin de 

tener capacidad de propuesta 

para el mejoramiento de la ley.

Una propuesta que plantea- 
mos, en coherencia con este 

nuevo enfoque participativo en la 
politicade salud, es la necesidad 

de reconocer formalmente a las 

organizacionesquevienenparti- 

cipando en la administration de 

servicios, como es el caso de los 

Comedores y el Vaso de Leche y 
de las organizaciones de Promo

tores de Salud. Estas organiza

ciones tienen mas cobertura que 

el propio Ministerio de Salud, so- 

bre todo en lugares alejados don- 
de no existe ni siquiera un puesto 

desaludQ

El gobierno dicto en mayo 

pasado una norma para 

descentralizar los servicios 

de salud con la finalidad de 

ampliar su cobertura. En 

este articulo analizaremos 

los alcances de dicha 

norma y sus limitaciones.

Una preocupacidn del Minis

terio de Salud (MINSA) en el 

ultimo tiempo es la descentrali- 

zacion de los servicios, Io que 

permitira a la vez disminuir cos- 

tos y ampliar la cobertura de los 

mismos. Pero esto solo se log ra
re elevando la calidad de la aten- 

cidn en los centres y puestos de 
salud.

Como respuesta a esta pre- 
ocupacion el 2 de mayo del pre

sente ano se publico el D.S. N 01 - 
94-SA que norma el Programa 

de administracion compartida de 

establecimientos de salud de ni
vel basico de atencidn, como parte 

del "Programa de focalizacion del 
gasto social basico” aprobado 
por la Ley del Sector Publico para 
1994.

mos una demanda de mayor in

formation en la gente organiza- 

da alrededor del cuidado de la 

salud. Hay una gran inquietud 

portratareltema. Porejemploen 

el XII Encuentro National de Pro

motores de Salud (DEPAS) se 

trabajo el tema como un punto 

importante.
Por Io que hemos podido re

gistrar existe aperture a esta po- 
sibilidad de participation en los 

CLAS, se la sehala como “un 
reto”, “una posibilidad interesan- 

te” de democratization de la ges- 

tion de los servicios de salud y 
para la promotion de la participa
tion de la poblacion.

Sin embargo subsisten algu

nas imprecisiones y preocupa
ciones como:

- La representatividad de los 

miembros que conforman el 

CLAS.

- La competencia en la elabo

ration del Programa Local de 

Salud, que de autonomia y a la 
vez se inscriba en un programa 

regional.

- La garantia del cumplimiento 

de las obligaciones establecidas 
en el contrato tanto por el CLAS 

como por el Estado.

Los CLAS pueden ser una for

ma de resolver el actual colapso 

de los establecimienos de salud, 
pero tengamos en cuenta que 
eso solo constituye una parte del 

problema de la salud en el pais.

Otro aspecto importante a 
considerar es asegurar la conti- 

nuidad de las polfticas de salud.

Una practica comun de los suce- 

sivos gobiernos ha sido que a 

cada cambio de Ministro le suce- 

dia un cambio en la politica de 

salud, Io que ha dado lugar a un 

gran desorden estructural: co- 

existen diferentes instancias 

como UDES, ZONADIS, UBAS, 

Distritos Sanitarios, a las que 
ahora se suman los CLAS, sin 

que esten claramente delimita- 

das las f unciones de cada una de 
ellas y sus niveles de competen

cia.

Esta confusion, junto a la dis- 
minucion del presupuesto del 
sector son la causa de la crisis de 

los servicios de salud.

oQuedice la norma?

El objetivo enunciado en el 

D.S. es el de contribuir a ampliar 

la cobertura y el mejoramiento de 
los centres y puestos de salud, 

prioritariamente de las zonas mas 
pobres, potenciando los recur- 

sos del Estado y de la comunidad 

organizada. (art.1)

EIMINSAencoordinacioncon 

las Direcciones Regionales y 

Subregionales de Salud del pais, 
deben promover la conformation 

de Comites Locales de Adminis

tration de Salud (CLAS) integra- 

dos por organismos y personas 

naturales vinculadas a activida- 

des de desarrol Io y de prestacion 

de servicios de salud (art.3).

Se estable- 
ceran contra

tos MINSA- 

CLAS en los 

que ambos 
asumen la res- 

ponsabilidad 
de compartir 

esf uerzos y re- 

cursos para el 

optimo funcio-
La organizacion de salud de la comunidad deben ser 

reconocidas y valoradas.
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salud (art. 7).Los contratos rigen 

portresanos, pudiendoserreno- 
vables por un periodo similar, o 

dejarse sin efecto durante su vi- 

gencia por incumplimiento de las 
obligaciones.

Se norman ademas aspectos 

de interes como: los miembros 
que Io conforman, los derechos y 

obligaciones que establecen los 
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formulation de los Programas 
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estar “atentos” y cercanos a las 

experiencias de CLAS, a fin de 

tener capacidad de propuesta 

para el mejoramiento de la ley.

Una propuesta que plantea- 
mos, en coherencia con este 

nuevo enfoque participativo en la 
politica de salud, es la necesidad 

de reconocer formalmente a las 

organizacionesquevienenparti- 

cipando en la administration de 

servicios, como es el caso de los 

Comedores y el Vaso de Leche y 
de las organizaciones de Promo

tores de Salud. Estas organiza

ciones tienen mas cobertura que 

el propio Ministerio de Salud, so- 

bre todo en lugares al ejados don- 
de no existe ni siquiera un puesto 
desaludQ

El gobierno dicto en mayo 

pasado una norma para 

descentralizar los servicios 

de salud con la finalidad de 

ampliar su cobertura. En 

este articulo analizaremos 

los alcances de dicha 

norma y sus limitaciones.

Una preocupacibn del Minis

terio de Salud (MINSA) en el 

ultimo tiempo es la descentrali- 

zacibn de los servicios, Io que 

permitira a la vez disminuir cos- 

tos y ampliar la cobertura de los 

mismos. Pero esto solo se log ra
re elevando la calidad de la aten- 

cibn en los centres y puestos de 
salud.

Como respuesta a esta pre- 
ocupacibn el 2 de mayo del pre

sente ano se publico el D.S.N 01- 

94-SA que norma el Programa 

de administracion compartida de 

establecimientos de salud de ni
vel basico de atencibn, como parte 

del “Programa de focalizacibn del 
gasto social basico” aprobado 
por la Ley del Sector Publico para 
1994.

mos una demanda de mayor in

formation en la gente organiza- 

da alrededor del cuidado de la 

salud. Hay una gran inquietud 

portratareltema. Porejemploen 

el XII Encuentro National de Pro

motores de Salud (DEPAS) se 

trabajb el tema como un punto 

importante.
Por Io que hemos podido re

gistrar existe aperture a esta po- 
sibilidad de participation en los 

CLAS, se la sehala como “un 
reto”, “una posibilidad interesan- 

te” de democratizacibn de la ges- 
tibn de los servicios de salud y 

para la promotion de la participa
tion de la poblacibn.

Sin embargo subsisten algu

nas imprecisiones y preocupa
ciones como:

- La representatividad de los 

miembros que conforman el 

CLAS.

- La competencia en la elabo

ration del Programa Local de 

Salud, que de autonomia y a la 
vez se inscriba en un programa 

regional.

- La garantia del cumplimiento 

de las obligaciones establecidas 
en el contrato tanto por el CLAS 

como por el Estado.

Los CLAS pueden ser una for

ma de resolver el actual colapso 

de los establecimienos de salud, 

pero tengamos en cuenta que 
eso solo constituye una parte del 

problema de la salud en el pais.
Otro aspecto importante a 

considerar es asegurar la conti- 

nuidad de las politicas de salud.

Una practicacomun de los suce- 

sivos gobiernos ha sido que a 

cada cambio de Ministro le suce- 

dia un cambio en la politica de 

salud, Io que ha dado lugar a un 

gran desorden estructural: co- 
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como UDES, ZONADIS, UBAS, 

Distritos Sanitarios, a las que 
ahora se suman los CLAS, sin 

que esten claramente delimita- 

das las f unciones de cada una de 
ellas y sus niveles de competen

cia.

Esta confusion, junto a la dis- 
minucibn del presupuesto del 

sector son la causa de la crisis de 
los servicios de salud.
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oQuedice la norma?

El objetivo enunciado en el 

D.S. es el de contribuir a ampliar 

la cobertura y el mejoramiento de 
los centres y puestos de salud, 

prioritariamente de las zonas mas 
pobres, potenciando los recur- 

sos del Estado y de la comunidad 
organizada. (art.1)

EIMINSAencoordinacibncon 

las Direcciones Regionales y 

Subregionales de Salud del pais, 
deben promover la conformation 

de Comites Locales de Adminis- 

tracibn de Salud (CLAS) integra- 

dos por organismos y personas 

naturales vinculadas a activida- 

des de desarrollo y de prestacibn 

de servicios de salud (art.3).

Se estable- 
ceran contra

tos MINSA- 

CLAS en los 

que ambos 

asumenlares- 

ponsabilidad 
de compartir 

esf uerzos y re- 

cursos para el 

bptimo funcio-
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San Martin

VIII Congreso FASMA

Del 15 al 18 de setiembre se 

llevo a cabo en la Casa Campe- 

sina de Tarapoto el VIII Congre
so de la Federacibn Agraria Sel

va Maestra.

Entre los principales acuerdos 
tornados esta la decision de dar 

prioridad a la promocibn de em- 

presascomunalesdeproduccibn 

y a experiencias de comercial- 
izacibn de sus productos. En el 

evento estuvo presente el Vice- 

Ministro de Agricultura, Rodolfo 

Matsuda, quien se comprometib 

a apoyar estas iniciativas, ofre- 

ciendo entre otras cosas maqui- 
narias.

La Coordinadora rural esta 
organizando un Concurso de te- 

jedoras que tiene como objetivo 

identificar a las artesanas con 

mejores condiciones para formar, 
potenciar y dirigir talleres de teji- 

do de chompas hechas a mano.

La idea es producir para el 

mercado national y para la ex
portation. La meta es organizar 
50 talleres integrados por 8 a 10 
tejedoras.

En estas dos zonas los puntos 

de partida para la convocatoria 

del concurso han sido cursos de 
capacitacibn sobre diseho y tec- 

nicasdetejido.

PunoyHuancayo 

Concurso de tejedoras

Cajamarca

Empresas mineras esta- 

fan a campesinos

Recientemente la Vicaria de 
Solidaridad de la Dibcesis de 

Cajamarca presentb una denun- 

cia a la Fiscalia por nuevos casos 
de estafa y engafio a campesi

nos de parte de las compahias 

mineras quese han asentado en 
la zona.

Campesinos de la localidad de 

PabellbnCombayo, sector Maqui 
Maqui, afirman haber sido enga- 

hados por los representantes de 
la Empresa Minera Yanacocha 
para que les vendan sus tierras.

Esta obra, que contb con el 

apoyo de FONCODES, es fruto 
del esfuerzo y organization de 

los jovenes canchinos.

Tornado de Boletin Iglesia en

SicuaniCerro de Pasco

Aguas contaminadas

Las aguas de los rios y lagu

nas de Cerro de Pasco estan 

totalmente contaminadas a cau
sa de los relaves vertidos por las 

compaiias mineras.

Esta situacibn no es nueva, 
desde principios de siglo se pre- 

sentaban constantes pedidos 

para que estas empresas insta- 
laran sistemas que eviten este 

problema. Sin embargo, estas 

empresas nuncase preocuparon 
por el medio ambiente y hoy la 

situacibn es sumamente grave. 

No solo por el agua sino que 

tierras y animales tambien se ven 

afectados con los relaves. Se 

calcula que alrededor de 12 mil 

has. dedicadas al pastoreo ya se 
han perdido.

El problema ambiental es de 

tai magnitud que se piensa que 

es una de las razones por las 

cuales CENTROMIN-Peru, em

presa minera estatal, no ha podi- 

do ser vendida, porque nadie 

quiere asumir los costos ambien
tales.

Para hacerf rente a estos pro- 
blemas se ha creado reciente

mente el Frente de Defensa 

Ecolbgico de las Comunidades 

Campesinas y Pueblos de la Zona 
Alto Andina.

Sicuani

Jovenes y produccion
El Programa de empleo y ju- 

ventud (PEJ) inaugurb en Sicuani, 

el 20 de agosto, el Centro Expe

rimental de Sicuani (Comunidad 

de Chumo) entregando 258 

fitotoldos ubicados a Io largo de la 

provinciadeCanchis.

Al final de la reunion se reali- 

zaron las elecciones de la nueva 
directiva recayendo la presiden- 

ciaenSegundoT orres Saavedra, 

quien se venia desempehando 

como presidente interino de la 
FASMA.

i ■ n
do la mayoria de sus socios alum- 
nosdel Colegio San Juan Bautis
ta. La finalidad del club es capa- 

citar a los jovenes en practicas 

agropecuarias, intervenir en el 

mejoramiento cultural, econbmi- 

co, social, sanitario y de ornato 

de la comunidad.

Entre las actividades que se 

han propuesto desarrol I ar esta la 

de formar un vivero y arborizar la 

comunidad, como una manera 

de proteger el medio ambiente y 
conservar latierra.

Informe enviado p. Juvenal Casisa 

l ... .fl

La contaminacion causada por las empresas mineras en Cerro de Pasco es 
sumamente grave.

Huarochiri
Clubjuvenil

El Club Agricola Juvenil Peru 

de San Juan de Tantaranche, 

Huarochiri, Lima organize en 

setiembre pasado la Primera Jor

nada Educativa y Cultural. Parti- 
ciparon jovenes de la zona, pa

dres de familia, profesores y au- 

toridades. Se dictaron charlas 
sobre alcoholismo, derechos del 

nino y el cbdigo de los nines y 
adolescentes.

Coincidiendo con la jornada 

se inaugurb la biblioteca comunal 

formada a iniciativa del clubjuve
nil.

El Club Agricola Juvenil Peru 

se formb en marzo pasado sien-

.....  '' .



N 0 TICIA S LOCAL B

..

Los fitotoldos de los jovenes de Sicuani.
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San Martin

VIII Congreso FASMA
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sina de Tarapoto el VIII Congre
so de la Federacibn Agraria Sel

va Maestra.

Entre los principalesacuerdos 
tornados esta la decision de dar 

prioridad a la promocibn de em- 

presascomunalesdeproduccibn 

y a experiencias de comercial- 
izacion de sus productos. En el 

evento estuvo presente el Vice- 

Ministro de Agricultura, Rodolfo 

Matsuda, quien se comprometib 

a apoyar estas iniciativas, ofre- 

ciendo entre otras cosas maqui- 
narias.

La Coordinadora rural esta 
organizando un Concurso de te- 

jedoras que tiene como objetivo 

identificar a las artesanas con 

mejores condiciones para formar, 
potenciar y dirigir talleres de teji- 

do de chompas hechas a mano.

La idea es producir para el 

mercado nacional y para la ex- 
portacibn. La meta es organizar 
50 talleres integrados por 8 a 10 
tejedoras.

En estas dos zonas los puntos 

de partida para la convocatoria 

del concurso han sido cursos de 
capacitacibn sobre diseho y tec- 

nicasdetejido.

Cajamarca

Empresas mineras esta- 
fan a campesinos

Recientemente la Vicaria de 
Solidaridad de la Dibcesis de 
Cajamarca presentb una denun- 

cia a la Fiscalia por nuevos casos 
de estafa y engaho a campesi

nos de parte de las compahias 

mineras quese han asentado en 
la zona.

Campesinos delalocalidad de 
Pabellbn Combayo, sector Maqui 

Maqui, afirman habersido enga- 

hados por los representantes de 
la Empresa Minera Yanacocha 
para que les vendan sus tierras.

Esta obra, que contb con el 

apoyo de FONCODES, es fruto 
del esfuerzo y organizacibn de 

los jovenes canchinos.

Tornado de Boletin Iglesia en

SicuaniCerro de Pasco

Aguas contaminadas

Las aguas de los rios y lagu

nas de Cerro de Pasco estan 

totalmente contaminadas a cau
sa de los relaves vertidos por las 

compaiias mineras.

Esta situacibn no es nueva, 
desde principios de siglo se pre- 

sentaban constantes pedidos 

para que estas empresas insta- 
laran sistemas que eviten este 

problema. Sin embargo, estas 

empresas nuncase preocuparon 
por el medio ambiente y hoy la 

situacibn es sumamente grave. 

No solo por el agua sino que 

tierrasy animates tambiense ven 
afectados con los relaves. Se 

calcula que alrededor de 12 mil 

has. dedicadas al pastoreo ya se 
han perdido.

El problema ambiental es de 

tai magnitud que se piensa que 

es una de las razones por las 

cuales CENTROMIN-Peru, em

presa minera estatal, no ha podi- 

do ser vendida, porque nadie 

quiere asumir los costos ambien- 
tales.

Para hacerf rente a estos pro- 

blemas se ha creado reciente

mente el Frente de Defensa 

Ecolbgico de las Comunidades 

Campesinas y Pueblos de la Zona 
Alto Andina.

La contamination causada por las empresas mineras en Cerro de Pasco es 
sumamente grave.

Sicuani

Jovenes y produccion
El Programa de empleo y ju- 

ventud (PEJ) inaugurb en Sicuani, 

el 20 de agosto, el Centro Expe

rimental de Sicuani (Comunidad 

de Chumo) entregando 258 

fitotoldos ubicados a Io largo de la 

provinciadeCanchis.
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do la mayoria de sus sociosalum- 
nos del Colegio SanJuan Bautis
ta. La finalidad del club es capa- 

citar a los jovenes en practicas 

agropecuarias, intervenir en el 

mejoramiento cultural, econbmi- 

co, social, sanitario y de ornato 

de la comunidad.

Entre las actividades que se 

han propuesto desarrol I a r esta la 

de formar un vivero y arborizar la 

comunidad, como una manera 

de proteger el medio ambiente y 
conservar la tierra.

Informe enviado p. Juvenal Casisa

h .. - I
Huarochiri

Clubjuvenil

El Club Agricola Juvenil Peru 

de San Juan de Tantaranche, 

Huarochiri, Lima organize en 

setiembre pasado la Primera Jor

nada Educativa y Cultural. Parti- 
ciparon jovenes de la zona, pa

dres de familia, profesores y au- 

toridades. Se dictaron charlas 
sobre alcoholismo, derechos del 

nino y el cbdigo de los nines y 
adolescentes.

Coincidiendo con la jornada 

se inaugurb la biblioteca comunal 

formada a iniciativa del clubjuve
nil.

El Club Agricola Juvenil Peru 
se formb en marzo pasado sien-

Al final de la reunion se reali- 

zaron las elecciones de la nueva 
directiva recayendo la presiden- 

cia en Segundo Torres Saavedra, 

quien se venia desempehando 

como presidente interino de la 
FASMA.
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Forjando hombres nuevos
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PERU. VIDA Y PAZ

El precio pagado por alias fue de 

100 soles por hectarea prome- 

tiendoles que luego les entrega- 
rian una cantidad mayor.

Como ya hemos denunciado 

anteriormente, este no es el uni- 

co caso de estafa. No solo la 

empresa Yanacocha sino otras 
empresas mineras como Minas 

Conga y Proyecto Tantahuatay, 

vienen realizando actividades 

contrarias a los intereses y dere
chos de los campesinos. Es por 

el Io que la Vicaria ha solicitado el 
nombramiento de un Fiscal Ad 

Hoc para la i nvestigacidn de es-

tos hechos. Esperamos que la 
Fiscal ia tome cartas en el asunto 

y no archive los casos como ha 
sucedido en otras oportunidades.

Firmas contra la 
pena de muerte Nuestras llneas de accion

-Forjar una mayor identidad 
JARC en nuestra Region asu- 

miendo nuestro papel de Cristia
nos en nuestros caserlos.

- Lograr una mayor participa- 
cidn de la mujer en la JARC valo- 

rando su aporte, haciendola sen- 
tir en igual condicidn que el va
ran.

- Incentivar a los jovenes y 
adolescentes para la formacidn 
de la Pre-JARC.

El ultimo dia de nuestro even- 
to se eligid al nuevo Equipo Re

gional quedando como Coordi- 

nador Regional David Cervera 

Vilchez, como Secretario Regio

nal Orizon Tanchira, como Se

cretaria de Economla Marilu Lo
zano, como Asesor Damian 

Gonzales.

Todos ellos jovenes que sin- 
tieron el compromiso pleno de 

trabajar por nuestra organizacion 

para lograr el objetivo que tene- 

mos de formar hombres nuevos 

para una sociedad nueva, mas 

humana y mas fraternaQ

D. Cervera, G.Chuquizuta, G.

Zabaleta

de hacer realidad su anhelado 
proyecto de instalacion de agua 

potable domiciliaria que benefi- 
ciara a 2,600 familias.

Fue el 11 de agosto, un dia de 
alegria y satisfaccidn para todas 

esas familias al saber que dicho 
proyecto fue aprobado por los 

organismos financieros a donde 

se ha presentado este gran pro
yecto. Ya se iniciaron las obras 

en setiembre y pronto tendremos 

agua potable en nuestras casas.
Inf. enviado por Cesar Cubas y 

Walter Sanchez

Nuestras preocupaciones y 
nuestros logros

Entre los principales proble- 

mas y preocupaciones que tene- 

mos esta el desempleo, no tene- 

mos posibilidades de estudiar, el 

narcotrafico, la delincuencia ju-

Del 22 al 25 de setiembre 

se realize en la provincia 

de Bellavista, la X 

Asamblea Regional de la 

JARC SAN MARTIN, 

contando con la presencia 

de delegados de San 

Martin y Bellavista.

venil, la prostitucibn, el confor- 

mismo de los jovenes, los jove

nes imitadores del modernismo.
Pero tambien descubrimos 

aspectos positives: menor parti
ci pacion en el terrorismo, se tien- 

de a la autoeducacibn como al- 

ternativa, mayor participacibnen 

las organizaciones juveniles 

incentivando mucho el desarrollo 
local.

MPAZ/VOESAJEM

Con una Marcha al Con- 

greso de la Republica se hizo 

entrega de 45,000 firmas de 
personas que solicitan la 

modificatoria del articulo 140 

de la Constitucibn, que estipu

la la pena de muerte para 

casos de traicibn a la patria. 

Se pide que se cambie el texto 

de este articulo por uno que 

diga “no hay pena de muerte 

en el Peru”.

En la campaha de firmas 

participaron distintas organi
zaciones que buscan la paz 

en el pais. Esperemos que el 

Congreso oiga sus voces.

An osotros losjovenescampe- 
j\J sinosdelaselvanoshicimos 

presentes en este evento que 
tuvo como sede el Centro de 

Formacibn Cristiana. El objetivo 

fue el de consolidarnos como re
gion y al mismo tiempo tener 

temas formativos que nos ayu- 

den a definir las principales li- 

neas de accion de nuestra orga- 
nizacibn. Hubo gran interes por 

encontrarnos y estrechar el vin
culo de amistad y fraternidad, 

compartimos las experienciasde 
cada zona.

Cronologia de la paz
El Movimiento Peru, vida y paz acaba de publicar el folleto “La 

paz no es ajena” en el cual se presenta una cronologia de las 

acciones por la paz realizadas desde la sociedad civil a Io largo 
de estos ahos.

Tai como se sehala en la pre- 
sentacibn del folleto “este docu

menta pretende ir poniendo en 

actas los esfuerzos de tantos 

hombresy mujeres que en distin- 
tos lugares del Peru fueron ha- 

ciendo posible el futuro. Se trata 
de acciones que no siempre ocu- 

paron las primeras planas aun- 

que llenaron las plazas, que no 
figuran en las estadisticas, aun- 

que perduran en nuestra memo- 

ria. Son muchasy distintas, como 

sus protagonistas, hombres y 

mujeres, nines y nihas, jovenes y adultos, del campo y la ciudad, 

de aqui y de alia. De ellas esta hecha la historia de la paz en el 
Peru”.

i I
Bambamarca:

Siguen proyectos de agua 

potable

Desde hace tres ahos los 

moradores de 18 comunidades 

de los distritos de Hualgayoc y 

Bambamarca, organizados en 

sus gloriosas rondas campesi- 
nas vienen trabajando con el afan

ft
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El precio pagado por alias fue de 

100 soles por hectarea prome- 

tiendoles que luego les entrega- 
rian una cantidad mayor.

Como ya hemos denunciado 

anteriormente, este no es el uni- 

co caso de estafa. No solo la 

empresa Yanacocha sino otras 
empresas mineras como Minas 

Conga y Proyecto Tantahuatay, 
vienen realizando actividades 

contrarias a los intereses y dere

chos de los campesinos. Es por 

el Io que la Vicaria ha solicitado el 
nombramiento de un Fiscal Ad 

Hoc para la investigacidn de es-

tos hechos. Esperamos que la 
Fiscalia tome cartas en el asunto 

y no archive los casos como ha 
sucedido en otras oportunidades.

Firmas contra la 
penade muerte

- Incentivar a los jovenes y 
adolescentes para la formacidn 
de la Pre-JARC.

El ultimo dia de nuestro even- 

to se eligid al nuevo Equipo Re
gional quedando como Coordi- 

nador Regional David Cervera 

Vilchez, como Secretario Regio

nal Orizon Tanchira, como Se

cretaria de Economia Marilu Lo
zano, como Asesor Damian 

Gonzales.

Todos ellos jovenes que sin- 
tieron el compromiso pleno de 

trabajar por nuestra organizacibn 

para lograr el objetivo que tene- 

mos de formar hombres nuevos 

para una sociedad nueva, mas 

humana y mas fraternaQ

D. Cervera, G.Chuquizuta, G.

Zabaleta

de hacer realidad su anhelado 
proyecto de i nstalacion de agua 

potable domiciliaria que benefi- 
ciara a 2,600 familias.

Fue el 11 de agosto, un dia de 
alegria y satisfaccidn para todas 

esas familias al saber que dicho 
proyecto fue aprobado por los 

organismos financieros a donde 

se ha presentado este gran pro
yecto. Ya se iniciaron las obras 

en setiembre y pronto tendremos 

agua potable en nuestras casas.
Inf. enviado por Cesar Cubas y 

Walter Sanchez

Nuestras preocupaciones y 
nuestroslogros

Entre los principales proble- 

mas y preocupaciones que tene- 

mos esta el desempleo, no tene- 

mos posibilidades de estudiar, el 

narcotrafico, la delincuencia ju-
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-Forjar una mayor identidad 
JARC en nuestra Region asu- 

miendo nuestro papel de Cristia
nos en nuestros caserfos.

- Lograr una mayor participa- 
cidn de la mujer en la JARC valo- 

rando su aporte, haciendola sen- 
tir en igual condicidn que el va- 
rbn.

venil, la prostitucibn, el confor- 

mismo de los jovenes, los jbve- 

nes imitadores del modernismo.
Pero tambien descubrimos 

aspectos positives: menor parti- 
cipacibn en el terrorismo, se tien- 

de a la autoeducacibn como al- 

ternativa, mayor participacibn en 

las organizaciones juveniles 

incentivando mucho el desarrollo 
local.
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Asamblea Regional de la 
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de delegados de San 

Martin y Bellavista.

cw/wioq/A

PERU. VIDA Y PAZ

ah  osotroslosjovenescampe- 
]\J sinosdelaselvanoshicimos 

presentes en este evento que 
tuvo como sede el Centro de 

Formacibn Cristiana. El objetivo 

fue el de consolidarnos como re
gion y al mismo tiempo tener 

temas formativos que nos ayu- 

den a definir las principales li- 

neas de accibn de nuestra orga
nizacibn. Hubo gran interes por 

encontrarnos y estrechar el vin
culo de amistad y fraternidad, 

compartimos las experienciasde 
cada zona.

Con una Marcha al Con- 

greso de la Republica se hizo 

entrega de 45,000 firmas de 

personas que solicitan la 

modificatoria del artfculo 140 

de la Constitucibn, que estipu

la la pena de muerte para 

casos de traicibn a la patria. 

Se pide que se cambie el texto 

de este artfculo por uno que 

diga “no hay pena de muerte 

en el Peru”.

En la campaha de firmas 

participaron distintas organi
zaciones que buscan la paz 

en el pais. Esperemos que el 

Congreso oiga sus voces.

Cronologia de la paz
El Movimiento Peru, vida y paz acaba de publicar el folleto "La 

paz no es ajena” en el cual se presenta una cronologia de las 

acciones por la paz realizadas desde la sociedad civil a Io largo 
de estos ahos.

Tai como se sehala en la pre- 
sentacibn del folleto “este docu

menta pretende ir poniendo en 

actas los esfuerzos de tantos 

hombresy mujeres que en distin- 
tos lugares del Peru fueron ha- 

ciendo posible el futuro. Se trata 

de acciones que no siempre ocu- 

paron las primeras planas aun- 

que llenaron las plazas, que no 
figuran en las estadisticas, aun- 

que perduran en nuestra memo- 

ria. Son muchasy distintas, como 

sus protagonistas, hombres y 

mujeres, nihos y nihas, jovenes y adultos, del campo y la ciudad, 

de aquf y de alia. De ellas esta hecha la historia de la paz en el 
Peru”.
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Bambamarca:

Siguen proyectos de agua 

potable

Desde hace tres ahos los 

moradores de 18 comunidades 
de los distritos de Hualgayoc y 

Bambamarca, organizados en 

sus gloriosas rondas campesi- 
nas vienen trabajando con el afan

«

1 w.‘ tr
••



CRISTIANOS EN EL CAMPO

Un laicado para

nuevos tiempos

estilos y presencias
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Los laicosy el laicado

A pesar de los evidentes avari
ces dados estos anos, existe aun 

una vision estrecha sobre el que- 

hacer laical. En muchas jurisdic- 
ciones, los laicos son vistos como

dando la participacidn laical es a 

traves de diversas organizacio- 

nes y movimientos apostdlicos 
como instancias de formacidn y 

de maduracidn en la fe. Dichas 

experiencias buscan promover 

una participacidn responsable en 

los distintos espacios de la vida 

social y eclesial segun los pro- 

pios carismas y sectores en los 

cuales se inserten. De alguna 

manera se busca ir formando un 

laicado que de manera organiza- 
da va construyendo sus ideas en

los diversos pianos de la vida 

(personal, comunitaria, social, 

eclesial, etc.).

“brazos ejecutores”, es decir, 

gente capaz de hacer muchas 

cosas aunque no necesariamen- 

te las haya disenado o creado o 
sin que estas resulten ser pro- 

ducto de una reflexion sistemati- 

ca de manera personal y grupal.

Los laicos, a pesar de ser el 

sector mayoritario dentro de la 

Iglesia (mas del 80%), participa- 

mos muy limitadamente en es- 
tructuras de decision y de direc- 
cidn.

Un forma como se ha venido

Algunos rasgos del laicado

- Identidad: ^Quienessomos? 

^Que rasgos principales nos iden- 
tifican y nos asemejan?. Sentido 

de pertenencia eclesial y claridad 

de roles yfunciones.

- Organicidad: es mas que la 
simple organizacidn de un “gru- 

po de amigos”. Es, sobre todo, 

formar parte de un cuerpo cuyas 
partes y drganos se encuentran 

muy entrelazadas, guardan ar- 
monia y se complementan. Se 
trata, tambien, de tener en cuen- 

ta un proyecto social y eclesial, 
que sea coherente con nuestras 

ideas cristianas y con el cual nos 

comprometamos a construirlo en 
el mediano y largo plazo.

- Espiritualidad: Toda nuestra 

existencia esta recorrida por el 

espfritu. En el cristiano no pue- 

den haber espacios donde no 

reflejemos que intentamos vivir 

como Cristo y en comunidn con 

El. Para el laicado esto significa 

buscar i ncesantemente la frater- 

nidad, la paz y la justicia en las 

relacionescotidianas. Pregunte- 
monos entonces ^Cual es el f un- 
damento y el espfritu que anima 

nuestro trabajo y compromiso? 
iEn quien (o quienes) se inspira?

Un rasgo central de la 
espiritualidad de un laicado que 

se va haciendo adulto y maduro 

en la fe es que ella conduce a una 
mayor libertad y autenticidad en 

el seguimiento de Cristo.

rfsticas debe tener hoy un 
liderazgo laical en cuanto a pre

sencias, estilos, ambitos de 

evangelizacidn? ^Queaspectos 
de la formacidn son hoy impor- 

tantes de reforzar?, ^Queconte- 

nidos se deben ofrecer y con que 
perspectiva?1—!

Carlos Ching
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en el liderazgo de los

pE I tema del laicado es uno de 
Le  los mas abordados por nues

tra Iglesia en los ultimos anos. 

Vaticano II aportd un documento 

importante sobre el apostolado 
laical y, posteriormente, en docu- 

mentos como Puebla (1979), la 

encfclica sobre los fieles laicos 
(1987) y mas recientemente San

to Domingo (1992) el tema apare- 
ce con aportes sobre ser y mision 

del laico, los ministerios confia- 

dos a laicos, entre otros.

Clasicamente, definimosallai- 
co como aquel bautizado cuya 

misidn fundamental es la de cons- 

truir el Reino y dar testimonio del 

Evangelic en el mundo temporal. 
Reflexiones posteriores nos invi- 
tan a profundizar tambien sobre 

sus responsabilidades al interior 
de la Iglesia en la afirmacidn de 

una identidad, una manera de 

vivir y sentir, un lenguaje, entre 
otros.

I
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Se requiere desarrollar nuevos 
laicos en la sociedad.

Los organismos y movimientos apostdlicos son instancia de madtiaracidn en 
lafe.

- Liderazgo: este punto es de 

mucha actualidad por los rapidos 

cambios queacontecen en nues

tra sociedad y que han puesto en 

cuestidn la vigencia de esque- 

masydefinicionesqueteniamos 
sobre el Peru, sus problemas y 
susposibilidades.

Algunas interrogantes que se 
nos plantean son: <,Que caracte-

Los jovenes de la costa

Atendiendo a una inquietud de los jovenes costehos de 
formar una coordinacidn regional, jovenes de la JARC de 

Yungay, Chincha, Piura y Nazca, se reunieron en Lima del 7 

al 10 de octubre. La meta se ha cumplido.

Se ha elegido un equipo regional a quien han confiado el 
cumplimiento de sus planes y tareas para consolidar este 

gran salto en la vida organica y la afirmacidn “jarcista”.

En este encuentro el tema cultural fue el eje que movid la 
reflexion para comprender el problema agrario, la identidad y 

la fe cristiana.
Inf. de Napoleon Salazar
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Los laicosyel laicado

A pesar de los evidentes avari
ces dados estos a nos, existe a un 

una vision estrecha sobre el que- 

hacer laical. En muchas jurisdic- 
ciones, los laicos son vistos como

Se requiere desarrollar 
laicos en la sociedad.

dando la participacidn laical es a 

traves de diversas organizacio- 

nes y movimientos apostdlicos 
como instancias de formacidn y 

de maduracidn en la fe. Dichas 

experiencias buscan promover 

una participacidn responsable en 

los distintos espacios de la vida 

social y eclesial segun los pro- 

pios carismas y sectores en los 

cuales se inserten. De alguna 

manera se busca ir formando un 

laicado que de manera organiza- 
da va construyendo sus ideas en

los diversos pianos de la vida 

(personal, comunitaria, social, 
eclesial, etc.).

“brazos ejecutores”, es decir, 

gente capaz de hacer muchas 

cosas aunque no necesariamen- 
te las haya disehado o creado o 
sin que estas resulten ser pro- 

ductode una reflexion sistemati- 

ca de manera personal y grupal.

Los laicos, a pesar de ser el 

sector mayoritario dentro de la 

Iglesia (masdel 80%), participa- 
mos muy limitadamente en es- 

tructuras de decision y de direc- 
cidn.

Un forma como se ha venido
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I&LESIA

Algunos rasgos del laicado

- Identidad: ^Quienessomos? 

^Que rasgos principales nos iden- 
tifican y nos asemejan?. Sentido 

de pertenencia eclesial y claridad 

de roles yfunciones.

- Organicidad: es masque la 
simple organization de un “gru- 

po de amigos”. Es, sobre todo, 
formar parte de un cuerpo cuyas 
partes y drganos se encuentran 

muy entrelazadas, guardan ar- 
monia y se complementan. Se 
trata, tambien, de tener en cuen- 

ta un proyecto social y eclesial, 
que sea coherente con nuestras 

ideas cristianas y con el cual nos 

comprometamos a construirlo en 
el mediano y largo plazo.

- Espiritualidad: Toda nuestra 

existencia esta recorrida por el 

espiritu. En el cristiano no pue- 

den haber espacios donde no 

reflejemos que intentamos vivir 

como Cristo y en comunidn con 

El. Para el laicado esto significa 

buscar incesantemente la frater- 
nidad, la paz y la justicia en las 

relacionescotidianas. Pregunte- 
monos entonces ^Cual es el f un- 
damento y el espiritu que anima 

nuestro trabajo y compromiso? 

iEn quien (o quienes) se inspira?
Un rasgo central de la 

espiritualidad de un laicado que 

se va haciendo adulto y maduro 

en la fe es que ella conduce a una 
mayor libertad y autenticidad en 

el seguimiento de Cristo.

rfsticas debe tener hoy un 

liderazgo laical en cuanto a pre- 

sencias, estilos, ambitos de 

evangelization? ^Queaspectos 
de la formacidn son hoy impor- 

tantesdereforzar?, ^Queconte- 
nidos se deben ofrecer y con que 
perspectiva?'J

Carlos Ching

CEAS

. 4

-

en el liderazgo de los

pp I tema del laicado es uno de 
Ez! los mas abordados por nues

tra Iglesia en los ultimos ahos. 

Vaticano II aportd un documento 

importante sobre el apostolado 

laical y, posteriormente, en docu- 
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mision fundamental es la de cons- 
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sus responsabilidades al interior 
de la Iglesia en la afirmacidn de 

una identidad, una manera de 

vivir y sentir, un lenguaje, entre 
otros.
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nuevos estilos y presencias
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Los jovenes de la costa

Atendiendo a una inquietud de los jovenes costehos de 
formar una coordination regional, jovenes de la JARC de 

Yungay, Chincha, Piura y Nazca, se reunieron en Lima del 7 

al 10 de octubre. La meta se ha cumplido.

Se ha elegido un equipo regional a quien han confiado el 
cumplimiento de sus planes y tareas para consolidar este 

gran salto en la vida organica y la afirmacidn “jarcista”.
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La Cordillera Blanca

abrid sus brazos

CATEGORIANINOSCATEGORIA ADULTOS

GANDORESGANADORES

MENCIONES ESPECIALES
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IX CONCURSO NACIONAL 

DE DIBUJO Y PINTURA CAMP ESI NA

Situacion agraria, inversion 

social ydemocracia

Es por todos conocido que la

versas experiencias de promo- 

cion de las Iglesias locales logren 

articularse y se incremente la 

calidad en la gestion de los pro- 

yectos. De este modo se podria 

superar el asistencialismo y el 

paternalismo en los que a veces 

caen estas alternativas.

En cuanto a la democracia fue 

muy importante revalorar la par

ticipation de los pobladores del 

campo en las decisiones que afec- 

tan directamente su vida. Se hace 

necesaria una education ciuda- 

dana para darie un contenido real 

y que se convierta en practica 

cotidiana.

GANADOR CON EXPERIEN

CE PICTORICA

PREMIO POR ORIGINALIDAD 

EN EL USO DE RECURSOS NA- 

TURALES

El encuentro pastoral, que se 

llevo a cabo en la ciudad de 

Huaraz, contd con participantes 

de las Didcesis de Huari, 

Huamachuco, Huacho, Chimbote 

y Huaraz. El ritmo del trabajo fue 

muy intenso, pero aun asi se 

aprovechb los ratos libres para 

celebrar y confraternizar.

aplicacidn del modelo econbmi- 

co en el campo no ha logrado 

disminuir la pobreza. Los datos 

muestran que este ano la pro

duction agraria ha crecido, pero 

la agricultura de sierra no logra 

capitalizarse, por las constantes 

plagas y el abandono del Estado.

Sobre las alternativas se dis- 

cutid ampliamente, proponiendo- 

se trabajar en funcion de una 

renovada agremiacidn de los 

campesinos; y para que las di-

Rol del laico y articu lacion re

gional

El importante desarrolIo de los 

catequistas rurales y los campe

sinos cristianos en esta zona ne- 

cesita reforzarse y avanzar hacia 

una articulation mayor. Las 5 

jurisdicciones comprometidas en 

este proyectocomparten una pro- 

blematica social y eclesial pa reel - 

da, por Io que se hace necesario 

consolidar este espacio de re

flexion y formation . Al finalizar 

el encuentro se formb una pe- 

quena comisibn de campesinos 

cristianos, esta se encargara de 

darie continuidad a los acuerdos 

tornados 
Yury Cahuata

CEAS

Nuestras felicitaciones a los ganadores, menciones honrosas y en general, a todos los 

participantes del IX Concurso. Asi mismo vayan nuestras felicitaciones a todas las personas, 

instituciones y organizaciones que invirtieron su tiempo, esfuerzo y entusiasmo en difundir, 

promover y organizar este importante evento cultural.

Los 1278 participantes (514 adultos y 764 ninos) recibiran su diploma al merito por contribuir 

a la revalorization de nuestra cultura.

JAVIER EMILARIO SANCHEZ

Chepen, La Libertad.

RAFAEL VASQUEZ ROJAS 

“Deforestacibn en la Selva Perua

na”

Agricultor, 27 anos.Cacatachi, San 

Martin

VICTOR CHUR AY ROQUE

"Los dos sacadores de las hojas de 

Carana.
Estudiante, 21 ahos.Pucaurquillo, 

Rio Ampiyacu, Loreto

JUANMEGOESTELA

Nuestra tierra, agua, plantas y ani- 

males”

Agricultor, 28 ahos. Caserio Santa

Maria, Jaen, Cajamarca

JUAN FRANCISCO GOMEZ 

MAMANI

"Trabajando hay que conservar 

nuestra tierra”

Plateria, Puno.

MARIA DEL CARMEN

12 anos. Paucartambo, Cusco.

SHEREZADA SOBRINOZULEM

8 ahos. Pacanguilla, Pacanga, 

Chepen, La Libertad.

JACKELINECHUNGAE.

12 ahos .Piura

SAMUEL PACA YAM.

“Asi se habla en mi pueblo”

11 ahos.Caserio de Lupuna, Iquitos.

FRANCISCO J. HUISACA YNA 

RAMOS

“Pacahuara y la Biodiversidad" 

Agricultor, 32 ahos. Comunidad de 

Chilina, Iberia, Tahuamanu, Madre 

de Dios

ELVISMORTEL RICSE

11 ahos.Talhuis, Canas, 

Concepcion, Junin

ELIZABETH EMPERATRIZ

VILCAHUAMANLAZO

“Recursos Naturales y el Medio 

Ambiente”

Satipo, Junin

Nuevamente el Callejon de Huaylas fue el lugar donde los 

agentes pastorales y delegados campesinos del Norte y 

Medio Andino se encontraron para compartir, reflexionar y 

formarse en temas como: situacion agraria, inversion 

social en el campo, democracia y elecciones, y finalmente 

el rol del laico en este contexto.
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RAFAEL VASQUEZ ROJAS 
“Deforestacion en la Selva Perua

na”

Agricultor, 27 anos.Cacatachi, San 

Martin
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“Los dos sacadores de las hojas de 

Carana.
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Plateria, Puno.

MARIA DEL CARMEN

12 anos. Paucartambo, Cusco.

SHEREZADA SOBRINOZULEM
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Nuevamente el Callejon de Huaylas fue el lugar donde los 

agentes pastorales y delegados campesinos del Norte y 
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Juan Mego Estela 
28anos 

Caserio Santa Maria 
Jaen,Cajamarca.

IX Concurso Nacional de 

Dibujo y Pintura Campesina

Nuestra Tierra, Agua, Plantas y 

Animates son Nuestra Vida
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