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Mensaje de los Obispos
La Iglesia peruana como en otros momentos 

trascendentales de la vida nacional nos ha recorda- 
do en esta ocasion que acudir a las urnas es un 
derecho pero tambien un deber y que debemos 
emitir un voto razonado y reflexive, consciente y 
maduro, dirigido sinceramente a buscar Io mejor.

Entre los primeros puntos planteados en este 
documento esta la necesidad de que los electores 
juzguen a los candidates a partir de su trayectoria 
y de sus actitudes fundamentales mas que de sus 
discursos, y de que estos a su vez presenten con 
honestidad y responsabilidad sus propuestas, y 
que ellas se orienten a resolver los problemas mas

graves del pais.

Uno de los parrafos mas importantes del mensaje 
es el que se refiere justamente a ellos:

“Hay que recorder una y otra vez que solo habra 
una paz estable y duradera en nuestra Patria en la 
medida en que logremos forjar estructuras economi
cas y politicas mas justas y. actitudes y conductas 
mas respetuosas de la dignidad y los derechos de 
todos. Por ello una estrategia de pacificacion tiene 
que descansar no solo en la lucha contra la violencia 
y el terrorismo. sino tambien y principalmente, en una 
estrategia de desarrollo y de transformacion social 
destinadas a superar la marginacidn y la injusticia.”
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Ricardo Zegarra

Ya estan en circulacion los dos primeros numeros de la serie de 
folletos que sobre democracia y elecciones vienen publicando conjun- 
tamente SER-CEAPAZy Peru, Vida y Paz. Estos folletos son parte de 
sus actividades dirigidas a promover el fortalecimiento de la democra
cia y una participacion informada en el proximo proceso electoral.

El primer numero trata respecto a las reglas de la democracia y el 
segundo presenta una interesante reflexion respecto a la importancia 
de las organizaciones politicas.
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Telef. 224770 Telefax 224762.

S/. 9.00 
S. 12.00 
$ 25

F n relacion al desarrollo mismo del proceso elec- 
□ toral, los Obispos hacen un llamado a las institu- 
ciones encargadas de dirigirlo y vigilarlo, para que 
cumplan su deber de ser imparciales con todos los 
candidates, asegurando la limpieza del mismo y la 
igualdad basica de condiciones para todos.

Finalmente, los Obispos invitan a todos al dialogo 
y a buscar el consenso necesario sobre temas esen
ciales que garanticen el normal desarrollo de la vida 
politica, economica y social y que promueva el pro- 
greso, la justicia y la paz. “Que la campana electoral 

sea digna de un pueblo fibre”, concluyen los Obispos.
En este ano 1995 que recien empieza, y que 

estara marcado primero por las elecciones presiden- 
ciales y luego por las municipales, ANDENES 
pretende acompanar la reflexion desuslectores para 
que, entre todos. aportemos al logro de esta meta.

FX os importantesconvocatoriasy un proyecto de 
U ley han sido dados a conocer en estas sema- 

nas en relacion al proximo proceso electoral. El 
Mensaje de los obispos peruanos: “El Peru nos 
convoca, nos necesita” y el Pacto Etico promovido 
por el grupo civico T ransparencia, hacen ambos un 
llamado a la responsabilidad de los electores en el 
proximo proceso, a la limpieza del mismo, asi como 
al compromiso de los candidates por hacer de esta 
una confrontacion basada en las ideas y en el 
respeto mutuo.

La propuesta de ley del Jurado Nacional de 
Elecciones por su parte, al delimitar las acciones de 
los candidates y en especial del candidate a la 
reeleccion, constituye un aporte fundamental en 
este sentido.

Suscripciones 
Provincias
Campesinos S/. 6.00 
Agentes Pastorales, 
maestros
Lima (capital)
Extranjero

Comite Editorial:
Laureano del Castillo 

Maximo Gallo 
Alejandro Laos 
Liliana Prado

Al finaiizar el ano, fecha en que la mayoria de nuestros suscriptores 
deben renovar su suscripcidn, lesinformamos q^lospreciosactuales 
de la Revista se mantendran hasta febrero.

En la medida que ANDEN ES se edita gracias a la colaboracidn de 
sus iectores, les sdiettamos realrcen sus pages durante los des 
primeros meses del ano para garantizar la edicidn de la Revista.

Asimismo, les informames que, con la finafidad de brindarles 
mayoresfacilidadesde page, estan abiertasnuestrascuentas enel:

Banco de Credito

En Soles No.4523631-23
EnDolaresNo.9272329-88
Podran realizar sus pagos en cualquier agenda de dicho Banco, 

env&ndonos una eopia de Ta boleta de deposito. Los que deseen 
pueden hacer sus pagos mediante giros o directamente en nuestras 
ofldnas.
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graves del pais.
Uno de los parrafos mas importantes del mensaje 

es el que se refiere justamente a ellos:
“Hay que recordar una y otra vez que solo habra 
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F n relacion al desarrollo mismo del proceso elec- 
L. toral, los Obispos hacen un llamado a las institu- 
ciones encargadas de dirigirlo y vigilarlo, para que 
cumplan su deber de ser imparciales con todos los 
candidates, asegurando la limpieza del mismo y la 
igualdad basica de condiciones para todos.

Finalmente, los Obispos invitan a todos al dialogo 
y a buscar el consenso necesario sobre temas esen
ciales que garanticen el normal desarrollo de la vida 
politica, econdmica y social y que promueva el pro- 
greso, la justicia y la paz. “Que la campaha electoral 
sea digna de un pueblo libre”, concluyen los Obispos.

En este aho 1995 que recien empieza, y que 
estara marcado primero por las elecciones presiden- 
ciales y luego por las municipales, ANDENES 
pretende acompahar la reflexidn de sus lectores para 
que, entre todos, aportemos al logro de esta meta.

os importantes convocatoriasy un proyectode 
U ley han sido dados a conocer en estas sema- 

nas en relacion al proximo proceso electoral. El 
Mensaje de los obispos peruanos: “El Peru nos 
convoca, nos necesita” y el Facto Etico promovido 
por el grupo civico T ransparencia, hacen ambos un 
llamado a la responsabilidad de los electores en el 
proximo proceso, a la limpieza del mismo, asi como 
al compromiso de los candidates por hacer de esta 
una confrontacidn basada en las ideas y en el 
respeto mutuo.

La propuesta de ley del Jurado National de 
Elecciones por su parte, al delimitar las acciones de 
los candidates y en especial del candidate a la 
reelection, constituye un aporte fundamental en 
este sentido.
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Al finatear el aho, fecha en que la mayor fa de nuestros suscriptores 
deben renovar su suscripcibn, les informamos que lospreciosactuales 
de la Revista se mantendran hasta febrero.

En la medida que ANDENES se edita grades a la cdaboracibn de 
sus lectores, les soiiettamos realicen sus pagos durante los dos 
primeros meses del aho para garantizar la edition de la Revista.

Asimismo, les informamos que, con la finalidad de bnndarles 
mayoresfacilidades de pago. estan abiertas nuestras cuentas en el:

Banco de Cred Ito
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ofidnas.
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Comienza campana

electoral
En las proximas semanas deben conocerse las listas de candidatos al Congreso de las 

distintas fuerzas participantes en el proceso electoral y con ello se entrara a la fase 

decisiva de la campaha. Mientras tanto, los principales candidatos empezaron a dara 

conocer los aspectos centrales de sus planes de gobierno y el Jurado National de 

Elecciones presento una propuesta para reglamentar la actuation del presidente- 

Candida to.

de economistas, planted la nece- 
sidad de un “Pacto por el future 
del Peru” que de estabilidad al 
pais ya que, dijo, el desarrollo a 
largo plazo no depende de la 
fuerza del autoritarismo sino de 
la fuerza de instituciones sol Idas 
y de la existencia de gobernantes 
responsables y demdcratas.

JPG enfatizd que si bien la 
economia del pais ha mejorado, 
la de la mayoria de la gente, no. 
Sehald que propiciaria la des- 
central izacidn mediante el trasla-

do del gasto publico a los munici- 
pios y que pondria especial enta
sis en el desarrollo de la agricul- 
tura y de la pequeha empresa. 
Para facilitar el acceso de estos 
sectoresalineasdecredito, plan
ted la necesidad de repatriar 500 
millones de ddlares que el pais 
tiene depositados en bancos del 
extranjero.

Por su parte Alejandro Toledo 
pronuncid un discurso que fue 
calificado como muy generico, 
planteando como eje de su pro-

|
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La propuesta del Jurado 
Nacional de Elecciones

Desde hace varios meses atras 
se venian expresando preocupa- 
ciones en relacidn a las ventajas 
que el presidente-candidato ten- 
dria ep la campaha, en relacidn a 
los demas participantes, y exi-

El martes 29 de noviembre , 
seis de los principales candida
tos a la presidencia lirmaron el 
Pacto Etico por la Democracia 
promovido por el GrupoTranspa- 
rencia.

Con el se busca^garantizar y 
fortalecer la institucionalidad de 
la democracia como fruto de la 
transparencia del proceso elec
toral’.

En ese senttdo los firmantes 
(Pdrez de Cuellar, Toledo, 
Lourdes Flores, Belmont, Carlos 
Cruz y Sixtiiio Dalrmu), se com- 
prometieron a que el proceso se 
caracterice por un debate de ideas 
y programas en un dima de res- 
petoreciprocoy elirrinandocual- 
quier agresividad y manifesta- 
ddndeviolencia. Estaobfigacidn 
se extlende tambien a los que no 
frrmaron..

Asimrsmo los candidatos se 
comprometieron a evitar lamani- 
pulacidn pdifica mediantela ofer- 
ta de puestos o compra de votes 
y el uso di recto o Indi recto de los 
recusos del Estado en sus cam-

pahas. Igualmente a entregar in- 
fbrmacidn econdmica para que 
pueda conocerse su situacten 
antes de llegar al gobierno.

Algunos de los que no firma- 
ron este Pacto, y ixincipalmente 
representantes de Cambio 90- 
Nueva Mayoria, hanargumente- 
do que esta dedaraciOn no tiene 
mayor trascendencia porque afir- 
ma sOlo un conjunto de generali- 

dades. Con eflo desconocen ia 
enorme importancia de este es- 
fuerzo que busca mar car una 
actitud (Sferenie, mucho mas 

active, de la sodedad civil en el 
fortalecimientode la democracia 
en nuestro pais, comprometien- 
do en ello a las fuerzas politicas.

Ademas de inpulsar la firma 
de este Pacto, Transparencia pre
tends. mec&ante campahas de 
educacidn ciudadana, aumentar 
la partidpacion en estas eleccio
nes disminuy endo el ausentismo 
electoral, y, de otro lado. la for
macton de observadores nacto- 

nalesque pueden vigSarta vota- 
cidn.

Primer debate electoral

T odos los ahos los empresa- 
I riosnacionalesorganizanuna 

conferencia (CADE) paradiscutir 
algun problems importante de la 
situation econdmica o social del 
pais. Enestaocasion el temafue 
el del empleo y se invito a los tres 
candidatos que encabezan las 
encuestas para presentar sus 
propuestas al respecto.

Javier Perez de Cuellar, acom- 
pahado de un serio y plural grupo

puesta el estimulo a la inversion 
privada nacional y extranjera, la 
ejecucion de politicas agresivas 
de inversion social de mediano y 
largo plazo. asi como la forja de 
una paz duradera a traves de un 
reencuentro profundo entre las 

instituciones militares y la socie- < 
dad civil.

El ingeniero Fujimori, invitado | 
en su calidad de candidate dedi- ■ 
co la mayor parte de su discurso 
a destacar los logros alcanzados 
durante su periodo actual. A de
tir de muchos empresarios, no 
contesto la mayor parte de 
interrogantes planteadas en el 
cuestionario del CADE en rela
tion a las propuestas para su 
proximo periodo de gobierno.

Entre los pocos planteamien- 
tos nuevos que hizo se encuen- 
tran, en relacidn al sector agrario i 
por ejemplo, la elimination del ‘ 
IGValosproductosagricolasyla ■ 
puesta en marcha del Banco 
Rural. Pero el centro de su men- 
saje estuvo sin duda orientado a 
descalificarasuscontendores.y j 
a fundamentar por que su reelec- j
cion es la unica garantia para ) 
consolidar la reactivation y el ’ 
desarrollo.

El Jura<l(i .\acu>nal de Elecciones ha presentado un proyecto de ley para poner limites a la accion proselitista del 
Presidente-candidato.
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rencia.

Con el se busca“garantizar y 
fortalecer la institucionalidad de 
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puesta en marcha del Banco 
Rural. Pero el centra de su men- 
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descalificar a sus contendores, y 
a fundamentar por que su reelec- 
cidn es la unica garantia para 
consolidar la reactivation y el 
desarrollo.

Primer debate electoral

T odos los ahos los empresa- 
I riosnacionalesorganizanuna 

conferencia(CADE) paradiscutir 
algun problema importante de la 
situation econdmica o social del 
pais. En estaocasidn el temafue 
el del empleo y se invito a los tres 
candidatos que encabezan las 
encuestas para presentar sus 
propuestas al respecto.

Javier Perez de Cuellar, acom- 
pahado de un serioy plural grupo

El Jurado. National de Elecciones ha presemado un proyeclo de ley para poner limites a la action proselitisia del 
Preside me-candidato.
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En respuesta a ello el JNE 
precise su propuesta planteando 
que en lostresultimosmesesde 
camparia el presidente no debe- 
ria inaugurar obras, y que cual- 
quier viaje o reparto de bienes 
deberian ser pagados con sus 
propios recursos y no con los del 
Estado.

Sin embargo, eltemperamen- 
to de la mayoria parlamentaria 
parece ser el de no aceptar estas 
limitacionesQ

giendo que se ejerciera algun 
tipo de control que pusiera a los 
candidates en igualdad de condi- 
ciones.

La presencia permanente del 
presidente inaugurando obras en 
todo el pais y aprovechando la 
ocasion para realizar propagan
da para su reelecion, el apoyo de 
personal de las fuerzas armadas 
en estas actividades, el reparto 
dealmanaquespropagandisticos 
(pagados no se sabe con que 
fondos) durante las giras presi- 
denciales, han sido algunos de 
los hechos mencionados.

Pero otro mas se sumo a los 
anteriores en las ultimas sema- 
nas: la constatacion de que mu- 
chos, sino la mayoria, de milita- 
res y policias del pais cuentan 
con libretas electorales y por Io 
tanto estarian habiles para votar 
en las proximas elecciones.

Si bien la situacion de violen- 
cia que ha vivido el pais explica- 
ba que aquellos destacados en 
las zonas de emergencia las tu- 
vieran por razones de seguridad, 
ello no justifica que muchos otros 
militaresy policias tambiencuen- 
ten con dicho documento, estan- 
do prohibido de acuerdo a la 
Constitucion.

Por ello se ha considerado 
oportuna la solicitud del Jurado 
Nacional de Elecciones de que 
las fuerzas armadas le remitan 
un listado de todo su personal 
para proceder a depurar los pa- 
drones electorales, pedido que al 
parecer no ha sido del todo aten- 
dido hasta el momento.

De otro lado, es necesario re- 
conocer que los procesos electo
rales en nuestro pais han estado 
siempre marcados por la critica 
de la mayoria de ciudadanos a la 
utilizacion de los recursos del 
Estado en favor de aquellos can
didates que son apoyados en 
cada ocasion por el gobierno de 
turno.

En esta oportuni dad, debido a 
la aprobacidn de la reeleccidn 
presidencial en la nueva Consti
tucion, esta preocupacion se vuel- 
ve mayor.

De alii que resulte muy impor- 
tante la iniciativa del Jurado Na
cional de Elecciones de presen
tar un proyecto de ley que amplia 
la legislacion electoral poniendo 
Iimites a la accibn proselitista del 
presidente que es candidate a la 
reeleccidn y planteando lafisca- 
lizacidn de los gastos de campa-

na de todos los que postulen a 
cargos publicos.

La aprobacidn de esta pro
puesta fue demorada en el Con- 
greso debido a que la bancada 
gobiernista objetd el hecho de 
que quedara a criterio del Jurado 
el calificar que actos del presi
dente podian constituir “proseli- 
tismo politico”.

MOVIMIENTOOBRAS 
Ricardo Belmont Cassinelli 
Maximo San Roman C. 
Juan Luis Avendano

ACCION POPULAR 
Raul Diez Canseco Terry 
Juan Inchaustegui V. 
Edmundo del Aguila M.

ALTERNATIVAPERU 
Edmundo Inga Garay 
AlcibiadesArceG. 
Carmela Pajuelo M.

COORDINADORA DEMO 
CRATICA
Alejandro Toledo M.
Oscar Bravo V.
Elena Maria Delgado B.

IZQUIERDAUNIDA 
Alfonso Barrantes Lingan 
Augustin Haya de la Torre 
Max Cardenas D.

FREPAP
Ezequiel Ataucusi Gamonal 
Jeremias Ortiz A.
Luis Alberto Sanchez A.

PARTIDOAPRISTA
PERUANO

Mercedes Cabanillas 
Jorge Lozada Stambury 
Alejandro Santa Maria

PAZYDESARROLLO 
Miguel Campos Arredondo 
Luis Palacios R. 
Teresa Gonzales C.

NUEVOPERU
Sixtilio Dalmau L.
Emma Monge A.
Juan Llerena A.

PARTIDO POPULAR CRIS 
TIANO
Lourdes Fiores Nano 
Luis Bedoya de Vivanco 
Percy TaboryA.

PARTIDOREFORMISTA
DELPERU
Victor Echegaray Pintado
Jaime Ridoutt
Gregorio CamacP.

RECONCILIACIONNACIO
NAL
Carlos Cruz Garay
Jose Gil A.
Vilma Bastian de Velarde

PERU AL 2000
Luis Caceres Velasquez 
Ricardo Gonzales C.

UNION POR EL PERU 
Javier Perez de Cuellar 
Graciela Fernandez Baca 
Guido Penano A.

CAMBIO 90- 
NUEVA MAYORIA 
Alberto Fujimori 
Ricardo Marquez F. 
Cesar Paredes C.
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En respuesta a ello el JNE 
precise su propuesta planteando 
que en los tree ultimos meses de 
campana el presidente no debe- 
ria inaugurar obras, y que cual- 
quier viaje o reparto de bienes 
deberian ser pagados con sus 
propios recursos y no con los del 
Estado.

Sin embargo, eltemperamen- 
to de la mayoria parlamentaria 
parece ser el de no aceptar estas 
limitacionesQ

giendo que se ejerciera algun 
tipo de control que pusiera a los 
candidates en igualdad de condi- 
ciones.

La presencia permanente del 
presidente inaugurando obras en 
todo el pais y aprovechando la 
ocasion para realizar propagan
da para su reelecion, el apoyo de 
personal de las fuerzas armadas 
en estas actividades, el reparto 
dealmanaques propagandisticos 
(pagados no se sabe con que 
fondos) durante las giras presi- 
denciales, han sido algunos de 
los hechos mencionados.

Pero otro mas se sumo a los 
anteriores en las ultimas sema- 
nas: la constatacibn de que mu- 
chos, sino la mayoria, de milita- 
res y policias del pais cuentan 
con libretas electorales y por Io 
tanto estarian habiles para votar 
en las proximas elecciones.

Si bien la situacion de violen- 
cia que ha vivido el pais explica- 
ba que aquellos destacados en 
las zonas de emergencia las tu- 
vieran por razones de seguridad, 
ello no justifica que muchos otros 
militares y policias tambien cuen- 
ten con dicho documento, estan- 
do prohibido de acuerdo a la 
Constitucion.

Por ello se ha considerado 
oportuna la solicitud del Jurado 
Nacional de Elecciones de que 
las fuerzas armadas le remitan 
un listado de todo su personal 
para proceder a depurar los pa- 
drones electorales, pedido que al 
parecer no ha sido del todo aten- 
dido hasta el momento.

De otro lado, es necesario re- 
conocer que los procesos electo
rales en nuestro pais han estado 
siempre marcados por la critica 
de la mayoria de ciudadanos a la 
utilizacion de los recursos del 
Estado en favor de aquellos can
didates que son apoyados en 
cada ocasion por el gobierno de 
turno.

En esta oportuni dad, debido a 
la aprobacion de la reeleccion 
presidencial en la nueva Consti
tucion, esta preocupacion se vuel - 
ve mayor.

De alii que resulte muy impor- 
tante la iniciativa del Jurado Na
cional de Elecciones de presen
tar un proyecto de ley que amplia 
la legislacion electoral poniendo 
Iimites a la accion proselitista del 
presidente que es candidate a la 
reeleccion y planteando la fisca- 
Iizacion de los gastos de campa

ha de todos los que postulen a 
cargos publicos.

La aprobacion de esta pro
puesta fue demorada en el Con- 
greso debido a que la bancada 
gobiernista objeto el hecho de 
que quedara a criterio del Jurado 
el calificar que actos del presi
dente podian constituir “proseli- 
tismo politico”.
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Max Cardenas D.
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Ezequiel Ataucusi Gamonal 
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Raul Diez Canseco Terry 
Juan Inchaustegui V. 
Edmundo del Aguila M.

ALTERNATIVAPERU 
Edmundo Inga Garay 
Alcibiades ArceG. 
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DEL PERU
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Jose Gil A.
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La pobreza en el campo

En biisqueda de soluciones

dirigidos a soluciones duraderas. 
En particular la poblacion rural es 
dejada a su suerte. j

►

vida de la poblacidn (salud, all 
mentacion, educacion, vivienda) 
bordea los 2,800 millones de do- 
lares; sin embargo, la suma de 
los presupuestos de los progra- 

mas compensatorios no sobre- 
pasa el 35% de dicho monto. Eso 
hace tambien que su impacto en 
la disminucion de la pobreza sea 
reducido. Esta situacion se ve 
agravada por el hecho de que 
con la actual politica economica 
no se ha logrado generar empleo

La pobreza afecta al 60% 

de la poblacion del Peru, 

esto es, 12.818.000 perso

nas. Las zonas rurales son 

las que mas sufren esta 

situacion, casi la mitad de 

los pobres (47.4%) viven en 

el campo. Frente a ello los 

esfuerzos que se vienen 

realizando no parecen 

estar enmarcados en una 

propuesta de mediano 

plazo orientada a la 

superacion de este 

problema.

Quienesson los pobres

I a pobreza es definida por los 
I organismos internacionales 

como la situacion en la que las 
personas no pueden satisfacer 
sus necesidades basicas (alimen- 
tacion, salud, vivienda, educa
cion, empleo), sea porque notie- 
nen acceso a los servicios basi- 
cos, porque no cuentan con los 
ingresos necesarios o por ambas 
situaciones.

A los que estan dentro de este 
ultimo caso se les conoce como 
“pobres estructurales”. Dentro de 
ellos, a quienes ademas de no

Los programas del gobierno

Existen varios problemas en 
torno a los programas de alivio a 
la pobreza que viene 
implementando el gobierno. Un 
primer problema son los escasos 
recursos para estos programas. 
Actualmente la “brecha social” 
esto es, la perdida en calidad de

acceder a servicios y no tener 
ingresos suficientes, no pueden 
ni siquiera alirpentarse adecua- 
damente se considera que estan 
en situacion de pobreza extre
ma. Este tipo de pobreza afecta 
mas a la poblacion del campo, un 
80% de pobres extremos viven 
en el campo.

De otro lado estan aquellos de 
pobreza reciente, es decir, que 
han llegado a esta situacion como 
producto de las politicas econo
micas de ajuste.

En esta categoria se encuen- 
tra en mayor proporcion la pobla-

crecimiento economico; y ello 
a la larga reducira la pobreza. 
Por otro lado la menor partici- 
pacidn del Estado en la econo- 
mia permitiria el surgimiento 
de la capacidad empresarial 
del sector informal y por Io 
tanto el aumento de sus ingre
sos, Io cual tambien llevara a 
reducir la pobreza.

Para aquellos pobres que 
no entren en este proceso 
(aquellos que estan en extre
ma pobreza) es que se nece- 
sitan los llamados “Programas 
compensatorios focalizados” 
que buscan sdlo “aliviar” (no 
resolver) la situacion de po
breza ... hasta que algun dia 
tambien se inserten al merca- 
do.

Sin embargo, la experien- 
cia mondial es que el “ajuste 
estructural” (primer paso de la 
politica neoliberal) genera 
mayor pobreza y a la larga 
mayores diferencias economi - 
cas y sociales. Los mismos 
propulsores de este modelo 
senalan que por ello, debe 

complementarse con “Progra
mas de estabilizacion social”.

El modelo neoliberal resulta 
poco eficaz para resolver la si
tuacion de pobreza. Atendersolo 
la extrema pobreza no garantiza 
que los otros tipos de pobres no 
se vuelvan a la larga, pobres 
extremos.

Ademas los programas para 
la extrema pobreza son principal- 
mente asistenciales y no estan

Pobreza y “compensacion 
social”

Para el modelo neoliberal, los 
programas sociales del Estado 
deben ser principalmente de “ali
vio” a la pobreza, atendiendo 
unicamente la pobreza extrema. 
Afirman que la solucion de los 
otros tipos de pobreza la dara “el 
mercado”.

La logica seria la siguiente: 
lograda la estabilizacion de la 
economia por la aplicacion del 
programa de ajuste vendra el
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La pobreza en el campo

En busqueda de soluciones

dirigidos a soluciones duraderas. 
En particular la poblacion rural es 
dejada a su suerte.

acceder a servicios y no tener 
ingresos suficientes, no pueden 
ni siquiera alirpentarse adecua- 
damente se considera que estan 
en situacion de pobreza extre
ma. Este tipo de pobreza afecta 
mas a la poblacion del campo, un 
80% de pobres extremos viven 
en el campo.

De otro lado estan aquellos de 
pobreza reciente, es decir, que 
han llegado a esta situacion como 
producto de las politicas econo
micas de ajuste.

En esta categoria se encuen- 
tra en mayor proporcion la pobla-

vida de la poblacidn (salud, all 
mentacion, educacion, vivienda) 
bordea los 2,800 millones de do- 
lares; sin embargo, la suma de 
los presupuestos de los progra- 

mas compensatorios no sobre- 
pasa el 35% de dicho monto. Eso 
hace tambien que su impacto en 
la disminucion de la pobreza sea 
reducido. Esta situacion se ve 
agravada por el hecho de que 
con la actual politica economica 
no se ha logrado generar empleo

I
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La pobreza afecta al 60% 

de la poblacion del Peru, 

esto es, 12.818.000 perso

nas. Las zonas rurales son 

las que mas sufren esta 

situacion, casi la mitad de 

los pobres (47.4%) viven en 

el campo. Frente a ello los 

esfuerzos que se vienen 

realizando no parecen 

estar enmarcados en una 

propuesta de mediano 

plazo orientada a la 

superacion de este 

problema.

Quienesson los pobres

I a pobreza es definida por los 
I organismos internacionales 

como la situacion en la que las 
personas no pueden satisfacer 
sus necesidades basicas (alimen- 
tacion, salud, vivienda, educa
cion, empleo), sea porque notie- 
nen acceso a los servicios basi- 
cos, porque no cuentan con los 
ingresos necesarios o por ambas 
situaciones.

A los que estan dentro de este 
ultimo caso se les conoce como 
“pobres estructurales”. Dentro de 
ellos, a quienes ademas de no

Los programas del gobierno

Existen varios problemas en 
torno a los programas de alivio a 
la pobreza que viene 
implementando el gobierno. Un 
primer problema son los escasos 
recursos para estos programas. 
Actualmente la “brecha social” 
esto es, la perdida en calidad de

crecimiento economico; y ello 
a la larga reducira la pobreza. 
Por otro lado la menor partici- 
pacidn del Estado en la econo- 
mia permitiria el surgimiento 
de la capacidad empresarial 
del sector informal y por Io 
tanto el aumento de sus ingre
sos, Io cual tambien llevara a 
reducir la pobreza.

Para aquellos pobres que 
no entren en este proceso 
(aquellos que estan en extre
ma pobreza) es que se nece- 
sitan los llamados “Programas 
compensatorios focalizados” 
que buscan sdlo “aliviar” (no 
resolver) la situacion de po
breza ... hasta que algun dia 
tambien se inserten al merca- 
do.

Sin embargo, la experien- 
cia mundial es que el “ajuste 
estructural” (primer paso de la 
politica neoliberal) genera 
mayor pobreza y a la larga 
mayores diferencias economi - 
cas y sociales. Los mismos 
propulsores de este modelo 
senalan que por ello, debe 

complementarse con “Progra
mas de estabilizacion social”.

El modelo neoliberal resulta 
poco eficaz para resolver la si
tuacion de pobreza. Atender solo 
la extrema pobreza no garantiza 
que los otros tipos de pobres no 
se vuelvan a la larga, pobres 
extremos.

Ademas los programas para 
la extrema pobreza son principal- 
mente asistenciales y no estan

....
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^ramas sociales del Estado atienden bdsicamente a la poblacion en 

situacion de "extrema pobre-a".

Pobreza y “compensacion 
social”

Para el modelo neoliberal, los 
programas sociales del Estado 
deben ser principalmente de “ali
vio” a la pobreza, atendiendo 
unicamente la pobreza extrema. 
Afirman que la solucion de los 
otros tipos de pobreza la dara “el 
mercado”.

La logica seria la siguiente: 
lograda la estabilizacion de la 
economia por la aplicacion del 
programa de ajuste vendra el
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Politicas para mejorar la production 

resolver la pobreza en el campo.

Una propuesta alternativa
Nuestra propuesta es tener 

politicas que atiendan a los dife- 
rentes tipos de pobreza: Progra- 
mas de ampliation de los servi- 
cios del Estado; Programas de 
generation de empleo producti
ve y de mejoramiento de sala
ries; Programas combinados para 
aquellos que son pobres estruc- 
turales no extremes; Programas 
de soluciones duraderas para los 
pobres extremes.

Resolver la pobreza en el cam
po requiere de soluciones dura
deras y estas son principalmente 
de mejoramiento de la produc- 
cion y comercializacion asi como 
de empleo productive en el pro

Promover las actividades de 
transformation local creando 
micro y pequenas empresas para 
el mercado interne y la 
agroexportacion y promoviendo 
la actividad artesanal con apoyo 
en la comercializacion.

Descentralizar la inversion 
social, canalizar losrecursosvia 
los gobiernos locales y generar 
articulaciones economicas a ni- 
veles regionales, generando“so- 
lidaridades regionales” para en- 
frentar la pobreza con soluciones 
duraderas.

Promover programas de em
pleo productive juvenil, combi- 
nando inversiones en infraestruc- 
tura productiva con micro y pe
quenas empresas de transfor
mation, nuevas tecnologias en 
base a manejo de cuencas y 
microcuencas, potenciando los 
Comites de Gestidn de empleo 
juvenil 

bernamentales. Se ha sugerido 
tambien que las cajas rurales, a 
pesar de su precariedad, pod r fan 
ser aportantes al capital social.

Sus canales de colocation se- 
rian sucursales y agencias pro- 
pias, las cajas rurales, las empre
sas multicomunales y las organi- 
zaciones no gubernamentales.

oGlobo de ensayo electoral?
Nadie niega la necesidad de 

un Banco que oriente su atencidn 
prioritariamente al sector agra- 
rio. Sin embargo, muchosdudan

de su viabilidad. Asi, Cilloniz, re- 
presentante de los empresarios 
agrarios, declard que el proble- 
ma no es el financiamiento sino el 
riesgo crediticio, ya que muchos 
productores no son sujetos de 
credito porque no tienen titulo de 
propiedad de la tierra. Y apuntan- 
do al proyecto mismo, indied que 
habia un escaso personal espe- 
cializado para manejar los credi- 
tos agrarios.

Los autores del proyecto y sus 
promotores se han puesto como 
plazo para reunir el capital social 

la primera quincena del proxi
mo mes de diciembre, aunque 
resulte demasiado optimista 
reunir los ddlares provenien- 
tes de los productores. Sin 
embargo, en este contexto 
electoral si se dilata su puesta 
en marcha podria convertirse 
en un engana muchachos y no 
habriamos avanzado casi 
nada en resolver el problema 
del financiamiento 

Custodio Arias N.

(= 

i

ni mejorar el nivel de ingreso de 
los pobres.

Por otro lado, tampoco las 
sumas presupuestadas se gas
tan totalmente, en otras pala- 
bras, anualmente s.e gasta me- 
nos de Io programado en cada 
ProgramaCompensatorio. Sibien 
el porcentaje de cumplimiento ha 
aumentado en los ultimos anos, 
no ha sobrepasado el 60% en el 
mejor de los casos, Io que reduce 
tambien su impacto.

Finalmente, los recursos se 
dispersan en mas de 12 Progra
mas paralelos, entre aquellos 
dependientes directamente del 
Minister io de la Presidencia y los 
fondos de los Ministerios y enti- 
dades publicas, que luego no 
coordinan con la eficiencia nece- 
saria.

es una de las propuestas para

F I Banco Rural del Peru 
[Z (BANRUP) estaria destina- 

do a cubrir principalmente las 
necesidades financieras de los 
agricultores. Tai como Io sehala 
el proyecto, funcionaria como un 
banco privado de primer y segun- 
do piso. De acuerdo a la actual 
Ley de bancos seria un banco 
multisectorial. Esdecir, noexclu- 
sivo para el sector agrario. Esa 
misma Ley establece que el Es
tado no puede ser accionista de 
este Banco.

El BANRUP requiere como 
capital social 4.5 millones de 
ddlares. Begun los autores del 
proyecto, sus recursos pro- 
vendrian del aporte de 
1’300,000 productores. quie- 
nes entregarian 10 ddlares 
cada uno. El Estado, como 
promotor del proyecto aporta- 
ria, segun declaraciones del 
Ministro Absaldn Vasquez, 2 H 

millones de ddlares. Ademas, W / T 
participarian COFIDE, FAO, S 
IICA, organizaciones no gu- =1

1W

pio medio rural y ciudades cerca- 

nas.
Los fondos sociales podrian 

estar dirigidos a soluciones dura
deras de la pobreza en el campo 
que reviertan el actual abandono 
con financiamiento, canales de 
mercadeo, tecnologia, perocon- 
siderando a los pobres sobretodo 
como sujetos sociales, porta
dores de capacidades y dere
chos y potenciando su partici- 
pacion protagonica en los pro
gramas sociales.

En Io financiero es necesario 
poner en marcha Cajas rurales 
realmente autogestionarias, 
reactivar los FONDEAGROS con 
participacidn de las organizacio
nes campesinas en su gestidn.

En Io comercial, priorizar la 
compra directa de produccidn 
rural por los programas sociales 
(PRONAA, FONCODES) y pro
mover experiencias de 
comercializacion conjunta.

A seis meses de las elecciones generates y frente a las fuertes criticas al gobierno por la 

falta de financiamiento para la campaha agricola, el Ministro de Agricultura Absaldn 

Vasquez anuncid el proyecto de creacidn del Banco Rural del Peru.
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ni mejorar el nivel de ingreso de 
los pobres.

Por otro lado, tampoco las 
sumas presupuestadas se gas
tan totalmente, en otras pala- 
bras, anualmente s.e gasta me- 
nos de Io programado en cada 
ProgramaCompensatorio. Si bien 
el porcentajedecumplimientoha 
aumentado en los ultimos anos, 
no ha sobrepasado el 60% en el 
mejor de los casos, Io que reduce 
tambien su impacto.

Finalmente, los recursos se 
dispersan en mas de 12 Progra- 
mas paralelos, entre aquellos 
dependientes directamente del 
Minister io de la Presidencia y los 
fondos de los Ministerios y enti- 
dades publicas, que luego no 
coordinan con la eficiencia nece- 
saria.

Una propuesta alternati va
Nuestra propuesta es tener 

politicas que atiendan a los dife- 
rentes tipos de pobreza: Progra- 
mas de ampliacidn de los servi- 
cios del Estado; Programas de 
generacion de empleo producti
ve y de mejoramiento de sala
ries; Programas combi nados para 
aquellos que son pobres estruc- 
turales no extremes; Programas 
de soluciones duraderas para los 
pobres extremes.

Resolver la pobreza en el cam- 
po requiere de soluciones dura
deras y estas son principalmente 
de mejoramiento de la produc- 
cion y comercializacion asi como 
de empleo productivo en el pro-

bernamentales. Se ha sugerido 
tambien que las cajas rurales, a 
pesar de su precariedad, pod r i an 
ser aportantes al capital social.

Sus canales de colocacion se- 
rian sucursales y agencias pro- 
pias, las cajas rurales, las empre- 
sas multicomunales y las organi- 
zaciones no gubernamentales.

de su viabilidad. Asi, Cilloniz, re- 
presentante de los empresarios 
agrarios, declard que el proble- 
ma no es el financiamiento sino el 
riesgo crediticio, ya que muchos 
productores no son sujetos de 
credito porque no tienen titulo de 
propiedad de la tierra. Y apuntan- 
do al proyecto mismo, indied que 
habia un escaso personal espe- 
cializado para manejar los credi- 
tos agrarios.

Los autores del proyecto y sus 
promotores se han puesto como 
plazo para reunir el capital social 

la primera quincena del proxi
mo mes de diciembre, aunque 
resulte demasiado optimista 
reunir los ddlares provenien- 
tes de los productores. Sin 
embargo, en este contexto 
electoral si se dilata su puesta
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ACTUALIDAD AGRARIAPromover las actividades de 
transformacidn local creando 
micro y pequehas empresas para 
el mercado interne y la 
agroexportacidn y promoviendo 
la actividad artesanal con apoyo 
en la comercializacion.

Descentralizar la inversion 
social, canalizar los recursos via 
los gobiernos locales y generar 
articulaciones econdmicas a ni- 
veles regionales, generando“so- 
lidaridades regionales” para en- 
frentar la pobreza con soluciones 
duraderas.

Promover programas de em
pleo productivo juvenil, combi- 
nando inversiones en infraestruc- 
tura productiva con micro y pe- 
quehas empresas de transfor- 
macidn, nuevas tecnologias en 
base a manejo de cuencas y 
microcuencas, potenciando los 
Comites de Gestidn de empleo 
juvenil 

eGlobo de ensayo electoral?
Nadie niega la necesidad de 

un Banco que oriente su atencidn 
prioritariamente al sector agra- 
rio. Sin embargo, muchos dudan

es una de las propuestas para

F I Banco Rural del Peru 
 (BANRUP) estaria destina- 

do a cubrir principalmente las 
necesidades financieras de los 
agricultores. Tai como Io sehala 
el proyecto, funcionaria como un 
banco privado de primer y segun- 
do piso. De acuerdo a la actual 
Ley de bancos seria un banco 
multisectorial. Esdecir, no exclu
sive para el sector agrario. Esa 
misma Ley establece que el Es
tado no puede ser accionista de 
este Banco.

El BANRUP requiere como 
capital social 4.5 millones de 
ddlares. Segun los autores del 
proyecto, sus recursos pro- 
vendrian del aporte de 
1’300,000 productores. quie- 
nes entregarian 10 ddlares 
cada uno. El Estado, como 
promotor del proyecto aporta- J 
ria, segun declaraciones del Q. 

Ministro Absaldn Vasquez, 2 
millones de ddlares. Ademas, § 
participarian COFIDE, FAO, S 
IICA, organizaciones no gu-

■

pio medio rural y ciudades cerca- 

nas.
Los fondos sociales podrian 

estar dirigidos a soluciones dura
deras de la pobreza en el campo 
que reviertan el actual abandono 
con financiamiento, canales de 
mercadeo, tecnologia, perocon- 
siderando a los pobres sobre todo 
como sujetos sociales, porta
dores de capacidades y dere
chos y potenciando su partici- 
pacion protagonica en los pro
gramas sociales.

En Io financiero es necesario 
poner en marcha Cajas rurales 
realmente autogestionarias, 
reactivar los FONDEAQROS con 
participacidn de las organizacio
nes campesinas en su gestidn.

En Io comercial, priorizar la 
compra directa de produccidn 
rural por los programas sociales 
(PRONAA, FONCODES) y pro
mover experiencias de 
comercializacion conjunta.

A seis meses de las elecciones generates y /rente a las fuertes criticas al gobierno por la 

falta de financiamiento para la campaha agricola, el Ministro de Agricultura Absaldn 

Vasquez anuncid el proyecto de creacidn del Banco Rural del Peru.

en marcha podria convertirse 
en un engafia muchachos y no 
habriamos avanzado casi 
nada en resolver el problema 
del financiamiento 

Custodio Arias N.

Politicas para mejorar la produccidn 

resolver la pobreza en el campo.
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En octubre ha comenzado la cosecha de la papa en los 

valles costehos y tambien nuevas penurias para los 

agricultores. A pesar de la buena produccion, los precios 

se mantienen bajos y males, como pasd antes con el 

arroz.

Pese a que los costos de 
produccion se estiman en SI. 
0.30 por kg., el precio al que 
logran coIocar su producto esta 
entre 0.10 y 0.20 soles el kilo. 
Esto ha sucitado una gran ten
sion y demanda de los producto- 
res de papa para que el Estado 
los ayude a coIocar gran parte 
de la produccion.

Ante esta situacion, nueva- 
mente el Estado se ha visto obli- 
gado a acudir en ayuda de estos

Otra condonacion 
de deudaagraria

productores; en Cahete el Pro- 
grama Nacional de Apoyo 
Alimentario (PRONAA) ha com- 
prado recientemente 2,000 TM 
de papas para sus programas 
alimentarios, pagando 0.40 so
les, Io cual ha aliviado en parte el 
problema y ayudado a que suba 
el precio del mercado a 0.20 so
les.

Sin embargo la preocupacion 
sigue latente para los agriculto
res de estos valles y de los otros 
de la costa que pronto entrararan 
a cosechar: el precio les signifi- 
cara perdida antes que ganan- 
cia, a pesar de la excelente cam- 
pana, como en el caso del arroz, 
nuevamente el mercado no 
incentiva a los productores a 
mejorar sus cosechas y por el 
contrario, parecieraquerercasti- 
garlos.

Esta situacion debe sensibili- 
zar al gobierno para que deje de 
lado su apuesta ciega por el 
mercado y no se limite a poner 
parchecitos cuando ocurran es
tos problemas. Hay que trabajar 
ahora en la concertacion de pre
cios de refugio y un sistema de 
almacenamiento de emergencia. 
Tambien debe hacerse una pla- 
nificacion de las prdximas cose
chas, no solo de la papa; e 
incentivar la agroindustria, toman- 
do en cuenta el interes mostrado 
por algunos productores (por 
ejemplo, en lea hay productores 
interesados en industrializar la 
papa) 

Empresa de certificacion de productos organicos
A iniciativa de las instituciones CIED. IDEAS y DIAKONIA, se ha 

conformado INKA CERT, empresa certificadora de productos 
organicos.A traves de ella, los agricultores que quieran comercializar 
productos naturales organicos tendran un respaldo y un logotipo para 
colocarlos en el mercado nacional o extranjero. Tambien recibiran 
asesoria y capacitacion tecnica para mejorar la calidad de sus produc
tos, como tambien su presentacion. Para mayor informacion comuni- 
carse con IDEAS, Tel. 24-7773 o 23-0645 de Lima.

Mediante decreto de urgen- 
cia No.99-94, el gobierno hadis- 
puesto la condonacion de los 
prestamos hechos a agriculto
res por el ex-Banco Agrario (con 
el fondo FIDA 185) hasta el 31 
de julio de 1990, j.empre y cuan
do esta deuda no pase de los 5 
mil ddlares.Este decreto, publi- 
cado el 16 de noviembre, da un 
plazo. A seis meses de las 
elecciones generales y frente a 
las fuertes criticas al gobierno 
por la falta de financiamiento 
para la campaha agricola, el 
Ministro de Agricultura Absaldn 
Vasquez anuncio el proyecto de 
creacion del Banco Rural del 
Peru, de apenas 15 dias para 
que los agricultores hagan sus 
tramites de condonacion ante la 
Comisidn Liquidadora del ex
Banco Agrario.Por ello la CNA 
se ha dirigido al gobierno pi di en- 
dole se amplie el plazo a 60 dias 
y se haga una difusion masiva 
de esta medida, para permitk 
que 5 mil agricultores puedan 
ser losbeneficiados.

Aun no esta descartado “El Nino”
Segun los ultimos informes de los Institutes Meteoroldgicos del Peru 

y Ecuador, en nuestras costas la temperatura de los mares ha 
empezado a elevarse un poco mas que el aho anterior, pero aun en 
menor medida que el aho 83, en donde se produjeron los desastres 
causados por la “Corriente del Niho”. Asimismo indican que recien en 
febrero se podra tener mas claridad sobre las posibilidades que se 
repita este fenomeno en nuestro territorio.Se anuncia tambien que 
habra fuertes lluvias y que el aho se presentara favorable en cuanto a 
condicionesclimaticas para la presente campaha. Pero, para prevenir 
cualquier desastre causado por un eventual exceso de lluvias, estan 
haciendo un llamado a los agricultores y a las poblaciones urbanas de 
zonas lluviosas para que tomen sus precauciones, limpiando los 
cauces de r i os y zonas de desfogue, arreglando sus defensas riberehas.

Para prevenir cualquier desaslre losagncullores norlenos estan limpiando 
los causes de los rios.

Papa costena por 

los suelos

El precio que les pagan a los productores por la papa cosechada esta por 

debajo de lo que costo producirla.

Q i en el node los pequehos 
O agricultores apostaron al arroz 

para empezar a resolver sus pro
blemas, en el sur chico lo hicieron 
por la papa. Esto ha significado 
que en esta campaha se duplique 
y triplique su produccion con res- 
pecto a la anterior. Por ejemplo, 
los paperos cahetanos piensan 
producir alrededor de 40,000 TM, 
los iquehos 20,000 y cantidades 
similares en los demas valles de la 
costa central.

i

territorio.Se
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Pese a que los costos de 
produccion se estiman en SI. 
0.30 por kg., el precio al que 
logran coIocar su producto esta 
entre 0.10 y 0.20 soles el kilo. 
Esto ha sucitado una gran ten
sion y demanda de los producto- 
res de papa para que el Estado 
los ayude a coIocar gran parte 
de la produccion.

Ante esta situacion, nueva- 
mente el Estado se ha visto obli- 
gado a acudir en ayuda de estos

Otra condonacion 
de deudaagraria

productores; en Cahete el Pro- 
grama Nacional de Apoyo 
Alimentario (PRONAA) ha com- 
prado recientemente 2,000 TM 
de papas para sus programas 
alimentarios, pagando 0.40 so
les, Io cual ha aliviado en parte el 
problema y ayudado a que suba 
el precio del mercado a 0.20 so
les.

Sin embargo la preocupacion 
sigue latente para los agriculto- 
res de estos valles y de los otros 
de la costa que pronto entrararan 
a cosechar: el precio les signifi- 
cara perdida antes que ganan- 
cia, a pesar de la excelente cam- 
pana, como en el caso del arroz, 
nuevamente el mercado no 
incentiva a los productores a 
mejorar sus cosechas y por el 
contrario, parecieraquerercasti- 
garlos.

Esta situacion debe sensibili- 
zar al gobierno para que deje de 
lado su apuesta ciega por el 
mercado y no se limite a poner 
parchecitos cuando ocurran es
tos problemas. Hay que trabajar 
ahora en la concertacion de pre- 
cios de refugio y un sistema de 
almacenamiento de emergencia. 
Tambien debe hacerse una pla- 
nificacion de las prdximas cose
chas, no solo de la papa; e 
incentivar la agroindustria, toman- 
do en cuenta el interes mostrado 
por algunos productores (por 
ejemplo, en lea hay productores 
interesados en industrializar la 
papa) 

Empresa de certificacion de productos organicos
A iniciativa de las instituciones CIED. IDEAS y DIAKONIA, se ha 

conformado INKA CERT, empresa certificadora de productos 
organicos.A traves de ella, los agricultores que quieran comercializar 
productos naturales organicos tendran un respaldo y un logotipo para 
colocarlos en el mercado nacional o extranjero. Tambien recibiran 
asesoria y capacitacion tecnica para mejorar la calidad de sus produc
tos, como tambien su presentacion. Para mayor informacion comuni- 
carse con IDEAS, Tel. 24-7773 o 23-0645 de Lima.

Mediante decreto de urgen- 
cia No.99-94, el gobierno hadis- 
puesto la condonacion de los 
prestamos hechos a agriculto
res por el ex-Banco Agrario (con 
el fondo FIDA 185) hasta el 31 
dejulio de 1990, ^emprey cuan
do esta deuda no pase de los 5 
mil dolares.Este decreto, publi- 
cado el 16 de noviembre, da un 
plazo. A seis meses de las 
elecciones generales y frente a 
las fuertes criticas al gobierno 
por la falta de financiamiento 
para la campana agricola, el 
Ministro de Agricultura Absaldn 
Vasquez anuncio el proyecto de 
creacion del Banco Rural del 
Peru, de apenas 15 dias para 
que los agricultores hagan sus 
tramites de condonacion ante la 
Comision Liquidadora del ex
Banco Agrario.Por ello la CNA 
se ha dirigido al gobierno pi di en- 
dole se amplie el plazo a 60 dias 
y se haga una difusion masiva 
de esta medida, para permiti*- 
que 5 mil agricultores puedan 
serlosbeneficiados.

Pasa la voz que...

Aun no esta descartado “El Nino”
Segun los ultimos informes de los Institutes Meteoroldgicosdel Peru 

y Ecuador, en nuestras costas la temperatura de los mares ha 
empezado a elevarse un poco mas que el ano anterior, pero aun en 
menor medida que el aho 83, en donde se produjeron los desastres 
causados por la “Corriente del Nino”. Asimismo indican que recien en 
febrero se podra tener mas claridad sobre las posibilidades que se 
repita este fenomeno en nuestro territorio.Se anuncia tambien que 
habra fuertes lluvias y que el aho se presentara favorable en cuanto a 
condiciones climaticas para la presente campaha. Pero, para prevenir 
cualquier desastre causado por un eventual exceso de lluvias, estan 
haciendo un llamado a los agricultores y a las poblaciones urbanas de 
zonas lluviosas para que tomen sus precauciones, limpiando los 
cauces de rios y zonas dedesfogue. arreglando susdefensas riberehas.

El precio que les pagan a los productores por la papa cosechada esta por 

debajo de lo que costo producirla.

Q i en el node los pequehos 
O agricultores apostaron al arroz 

para empezar a resolver sus pro
blemas, en el sur chico lo hicieron 
por la papa. Esto ha significado 
que en esta campaha se duplique 
y triplique su produccion con res- 
pecto a la anterior. Por ejemplo, 
los paperos cahetanos piensan 
producir alrededor de 40,000 TM, 
los iquehos 20,000 y cantidades 
similares en los demas valles de la 
costa central.

En octubre ha comenzado la cosecha de la papa en los 

valles costehos y tambien nuevas penurias para los 

agricultores. fit pesar de la buena produccion, los precios 

se mantienen bajos y malos, como pasd antes con el 

arroz.

1‘aru prevenir cualquier desastre losagncultores nortehos estan limpiando 
los causes de los rios.

I

Papa costena por 

los suelos
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DfRECHOS HUMANOS

Desplazados por la violencia

De vuelta a casa

Las senoras han formado el club de madres...

ANDENES /1514/ ANDENES

En mimeros anteriores nos 

hemos referido al problema 

de los campesinos que por 

la situation de violencia se 

vieron obligados a dejar 

sus tierras en busca de 

seguridad para sus vidas. 

ANDENES ha podido 

conocer de cerca el trabajo 

que vienen realizando 

instituciones que apoyan a 

los desplazados, visito 

algunas comunidades que 

han retornado y recogio 

algunos testimonios.

nas para techar, frazadas y semi- 
llas, y nos apoyan con el come- 
dor y el vaso de leche”.

CONEP es una organization 
de la Iglesia Evangelica y Ayni 
una ONG. Ambas instituciones 
tienen proyectos de apoyo a los 
desplazados de la zona.

Don Adrian nos aclara que es 
cierto que existed otras comuni
dades o personas que han recibi- 
do apoyo del Estado para retor- 
nar, pero luego se han regresado 
a la ciudad y han engahado a las 
instituciones.

“Si nos retiramos de Purus no 
sembrariamos ni cosechariamos. 
Queremos que nos apoyen solo 
por una vez hasta que nos conso- 
lidemos. No vamos apedir a cada 
rato. Nos prometieron un tractor 
y nosotros hemos dicho: no so- 
mos rateros, para que queremos 
tractor si la comunidad es muy 
accidentada. Que nos den dos o

PURUS: CONSTRUYENDOUN 
PUEBLO

Luego de media hora de cami- 
no a pie desde el punto en el que 
nos deja el camion que viene 
desde Huanta, Io primero que

“Nosotros tuvimos que salirnos 
por los ataques de la subversion. 
Algunos se fueron a Chacas - 
comunidad vecina- y se queda- 
ron alii. Otros se fueron a 
Santillana, Huanta, Ayacucho, la 
selva, Lima. Los que nos fuimos 
lejos no teniamos un solo grano 
para sembrar ni ganado para 
soportar economicamente. T am- 
bien estabamos marginados. 
c Por que hay que sufrir asi? de- 
ciamos, nosotros somos gente 
de la chacra, estamos acostum- 
brados a trabajar como agricultor 
y ganadero. Nos hemos puesto 
de acuerdo y agrupado para re- 
tornar, asi mejor volvamos a 
nuestro sitio y organicemonos, 
debemos mantenernos nuestro 
cuerpo y nuestras familias”.

Los reflejos del sol en los te- 
chos de la calamina de la mayo- 
ria de casitas que se apretaban 
en filas una al costado de la otra 
hacen mas luminosa la tarde. A 
un costado, en un pastizal, se 
podian ver las lineas del cal que 
unian una y otra estaca de made- 
ra. “Aca va estar el nuevo pueblo 
de Purus” nos dijo una senora 
cuando se dirigia a la escuela 
para reunirse con otras 40 seno
ras mas del club de madres.

“Antes, cada quien vivia por 
sus chacras y separados y por 
eso no podiamos defendernos 
cuando venian los senderos. 
Ahora nos hemos juntado nues
tras casas en un solo lugar y 
tenemos un piano de lotizacidn y 
vamos a levantar un pueblo. Asi 
estamos mas seguros y pode

mos organizarnos mejor. Ade- 
mas vamos a poner agua y luz en 
algun tiempo”.

salta a nuestra vista es el asta de 
la bandera en Io alto de una pe- 
queha loma y unas pi edr as pinta- 
das de un bianco intense y orde- 
nadamentecolocadas:BIENVE- 
NIDOSAPURUS.

Acd se trazard el nuevo pueblo de Purus, ahora todas las casas estardn juntas 

para estar mas seguros.

Alto, Pariahuanca y Quilcas de 
Huancayo, Chupamarca, Secclla 
y Julcamarca, en Huancavelica 
las comunidades de los distritos 
de Santillana y Ayahuanco en 
Huanta, Ayacucho, entre otras.

a situacion en casi toda la 
L sierra centrales muy similar, 

Segun dates proporcionados por 
Oscar Zamudio del SEPAR, ins- 
titucion que trabaja con los des
plazados de la zona de H uancay o, 
de las 90 mil personas desplaza- 
das en la region central son cerca 
de 30 mil las que se encuentran 
en proceso de retorno.

Algunas de ellas son las co
munidades de Paucarbamba y 
Mayoc en Churcampa, Chongos

“No vamos a pedir a cada 
rato”

Cuenta el presidente de la 
comunidad que han retornado 
sin apoyo de ninguna oficina del 
Estado. Aun cuando Io han solici- 
tado “porque las necesidades 
son muchas”.

Ademas de todo Io que se 
requiere para levantar el pueblo 
(locales comunales y escolares, 
postas, templos). Hay necesidad 
inmediata de garantizar la ali
mentation y la seguridad de las 
familias retornantes.

“Cuantas veces hemos man
dado oficios a esas instituciones 
pero ninguna oficina estatal nos 
haapoyado. Felizmente CONEP 
y Ayni nos estan ayudando, son 
los unices que nos dieron calami-

“Mejor volvamos a nuestro 
sitio”

Don Adrian Naupa, Presiden
te del Comite de Autodefensa 
nos relata como decidieron retor- 
nar en enero del presente ano.

- ’
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“Mejor volvamos a nuestro 
sitio”

Don Adrian Naupa, Presiden- 
te del Comite de Autodefensa 
nos relata comodecidieron retor- 
nar en enero del presente aho.

PURUS: CONSTRUYENDOUN 
PUEBLO

Luego de media hora de cami- 
no a pie desde el punto en el que 
nos deja el camion que viene 
desde Huanta, Io primero que

“Nosotros tuvimos que salirnos 
por los ataques de la subversion. 
Algunos se fueron a Chacas - 
comunidad vecina- y se queda- 
ron alii. Otros se fueron a 
Santillana, Huanta, Ayacucho, la 
selva, Lima. Los que nos fuimos 
lejos no teniamos un solo grano 
para sembrar ni ganado para 
soportar economicamente. T am- 
bien estabamos marginados. 
c Por que hay que sufrir asi? de- 
clamos, nosotros somos gente 
de la chacra, estamos acostum- 
brados a trabajar como agricultor 
y ganadero. Nos hemos puesto 
de acuerdo y agrupado para re- 
tornar, asi mejor volvamos a 
nuestro sitio y organicemonos, 
debemos mantenernos nuestro 
cuerpo y nuestras familias”.

Los reflejos del sol en los te- 
chos de la calamina de la mayo- 
ria de casitas que se apretaban 
en filas una al costado de la otra 
hacen mas luminosa la tarde. A 
un costado, en un pastizal, se 
podian ver las lineas del cal que 
unian una y otra estaca de made- 
ra. “Aca va estar el nuevo pueblo 
de Purus” nos dijo una sehora 
cuando se dirigia a la escuela 
para reunirse con otras 40 seno
ras mas del club de madres.

“Antes, cada quien vivia por 
sus chacras y separados y por 
eso no podiamos defendernos 
cuando venian los senderos. 
Ahora nos hemos juntado nues
tras casas en un solo lugar y 
tenemos un piano de lotizacion y 
vamos a levantar un pueblo. Asi 
estamos mas seguros y pode

mos organizarnos mejor. Ade- 
mas vamos a poner agua y luz en 
algun tiempo".

salta a nuestra vista es el asta de 
la bandera en Io alto de una pe- 
quena loma y unas piedras pinta- 
das de un bianco intense y orde- 
nadamentecolocadas: BIENVE- 
NIDOSAPURUS.

nas para techar, frazadas y semi- 
llas, y nos apoyan con el come- 
dor y el vaso de leche”.

CONEP es una organization 
de la Iglesia Evangelica y Ayni 
una ONG. Ambas instituciones 
tienen proyectos de apoyo a los 
desplazados de la zona.

Don Adrian nos aclara que es 
cierto que existed otras comuni
dades o personas que han recibi- 
do apoyo del Estado para retor- 
nar, pero luego se han regresado 
a la ciudad y han engahado a las 
instituciones.

“Si nos retiramos de Purus no 
sembrariamosni cosechariamos. 
Queremos que nos apoyen solo 
por una vez hasta que nos conso- 
lidemos. No vamos apedir a cada 
rato. Nos prometieron un tractor 
y nosotros hemos dicho: no so
mos rateros, para que queremos 
tractor si la comunidad es muy 
accidentada. Que nos den dos o

Acd se trazard el nuevo pueblo de Purus, ahora todas las casas estardn juntas 

para estar mas seguros.

Alto, Pariahuanca y Quilcas de 
Huancayo, Chupamarca, Secclla 
y Julcamarca, en Huancavelica 
las comunidades de los distritos 
de Santillana y Ayahuanco en 
Huanta, Ayacucho, entre otras.

a situacion en casi toda la 
L sierra centrales muy similar, 

Segun dates proporcionados por 
Oscar Zamudio del SEPAR, ins- 
titucion que trabaja con los des
plazados de la zona de H uancay o, 
de las 90 mil personas desplaza- 
das en la region central son cerca 
de 30 mil las que se encuentran 
en proceso de retorno.

Algunas de ellas son las co
munidades de Paucarbamba y 
Mayoc en Churcampa, Chongos

“No vamos a pedir a cada 
rato”

Cuenta el presidente de la 
comunidad que han retornado 
sin apoyo de ninguna oficina del 
Estado. Aun cuando Io han solici- 
tado “porque las necesidades 
son muchas”.

Ademas de todo Io que se 
requiere para levantar el pueblo 
(locales comunales y escolares, 
postas, templos). Hay necesidad 
inmediata de garantizar la ali
mentation y la seguridad de las 
familias retornantes.

“Cuantas veces hemos man
dado oficios a esas instituciones 
pero ninguna oficina estatal nos 
haapoyado. Felizmente CONEP 
y Ayni nos estan ayudando, son 
los unices que nos dieron calami-
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A: 6 Y estan recibiendo ayuda del Estado 
paratodoello?tres pares de yuntas, herramien- 

tas y buenas semillas y nosotros 
sabemos como trabajar”.

“Nuestra esperanza es que la 
carretera llegue a Purus -nos dice 
otro comunero- asi abririamos 
negocios y sacariamos nuestros 
productos a los lugares donde 
estan nuestros hijos, A Huanta, 
Ayacucho, la selva, y consegui- 
riamos dinero para mantener- 
nos”.

Ayahuanco.
Los grupos de desplazados 

de Ayahuanco han sido de los 
primeros en iniciar el retorno. 
En mayo del presente ano par- 
tio un primer grupo. Dejemos 
que un campesino de la zona 
nos de su testimonio.

“Mi nombre es Santos Vargas 
Crisdstomo, tengo 39 ahos, soy 
de Pampa Coris, anexo de 
Ayahuanco. Sail con mi esposa 
y 5 hijos en1985.

Los senderos ya no nos de- 
jaban vivir tranquilos, venian a 
cada rato y nos obligaban a ir a 
sus Asambleas, se llevaban a 
los jovenes, mataban a los que 

se oponian a ellos, por gusto 
tambien mataban “yanas humas 
son” decian. El ejercito tambien 
mataba. “Terrucos son” dicien- 
do.

Primero me fui a la selva, a 
Pichinaqui, trabajando en cha- 
cra, cosechando cafe, en lampeo 
y macheteo. Mi esposa y mis 
hijos se enfermaban mucho, mi 
cunado tambien enfermo con 
paludismo. Peroallatambien lle- 
garon los senderos. Entonces nos 
fuimos a Huancayo, era en el 91.

ANPEHES: dCcrr^evalua el 
procesoderetomoactualmente ?

3, Pena: Hay diferencias seguntes zonas de 
retorno pero puede decirse que el peoceso no 
es masivo, involucre a un 30 6 40 por ciento de 
la pobiacidndesplazada. Tampoco es definiti
ve: en su mayoria son retornos temporales que 
coincidenconeliniciode siembras en la sierra. 
El retomante esta reiniciando la produccrdn 
agricofa como condicidn para relornar defrniti- 
vamente.

Algo importante es que se ha generado un 
nexo entre las zonas donde estuvieron ref ugia- 
dos y las comunidades de origen, mejorando 
lasrelacionesentre campo y ciudad.

La mesa nactonal sobre des- 
plazamiento en el Peru reune a 

un grupodeinstitucronesquetra- 
uajan en diferentes partes def 
paie apoyahdo a la poblacion 
despfazada.

Entrevistamos a su Coordina- 
dor, Salvador Pena

tura comunal: locales, escuelas. 
canales de riego o reservorios; rela- 
ciones de confianza relornantes-po- 
bladores; y las instancias de organi- 
zacidn y decision comunal

Por ultimo debe asumir la seguri - 
dad; integrarse a las rondas o for- 
mar nuevas, destinar recursos para 
comprar armas y tiempo para patru- 
llar y participar en operatives.

Los que han 
re tornado 

necesitan apoyo 
para iniciar la 

producion.

AYAHUANCO: “LOSPOBRES 
ESTAMOSACOSTUMBRA- 
DOSASUFRIR”

SI bien es unacomunidad que 
se encuentra en la provincia de 
Huanta en Ayacucho, la mayoria 
de desplazados de este distrito 
se ha refugiado en los pueblos y 
ciudades de Huancayo, lugares 
mas cercanos y con mayor posi- 
bilidad de comunicacion con

Las rondas velan por la seguridad 

de todos.

k veces nomas encontraba- 
mos trabajo en chacras. en epo- 
ca de siembra...cuando pasaba 
la cosecha a veces nomas para 
quemar ladrillos, para rajar lena. 
El resto del tiempo no hay traba- 

jo.
En el 93 nos empezaron a 

ayudar con alimentos y medici- 
nas los de SEPAR y organiza- 
mos el Comite de desplazados.

En marzo hemos formado el 
Comite de Reconstruccion del 
distrito de Ayahuanco y el prime
ro de mayo hemos iniciado el 
retorno. Han empezado a volver 
de Huanta, Churcampa, Pampas 
de Huancayo, de todas partes.

...Las rondas nos recibieron 
bien, ellos han vuelto un poco 
antes y han sufrido bastante tam
bien. Todo hemos encontrado 
destruido, las casas quemadas, 
nuestras chacras monte esta, los 
caminos no estan para andar. 
Juntos estamos arreglando todo, 
ya hemos empezado a sembrar 
aunque poquito, todo nos falta, 
casi nadie ayuda. Los pobres 
estamos acostumbrados a sufrir. 
Pero ya estamos arregl ando todo, 
vamos a quedamos.’Q

Maximo Gallo
A: 6 Ove probl&nas debe enfrentar el 

retomante?

S.P.: Enfrenta la necesidad de recuperar su 
capacidad productiva a los niveles similar es al 
momento que partid. Esto es: contar con semi
llas. animales mayores y menores, terrenos 
agricolas aptos, reserva de alimentos y vivien- 
da.

Ademas necesita reconstiuir su inf raestruc-

S.P.: Se ha creado el PAR: Programa de 
Asistencia al Repoblamiento, un comite 
interministeriai. El CCD esta tomando iniciati- 
vas, Io que es saludable y se diferencia del 
afvklo que se tuvo por mas de 12 anas.

Sin embargo, el enfasises solo en la recons- 
truccidn de infr aestructura y no en alternatives 
integrates. En 1994 se debib atender a 17 
comunidades priorizadas. pero sabemos que la 
intervencibn ha sido muy limitada y en atgunas 
zonas no se ha hecho nada. Para el prbximo 
ano parece que se van a destinar mayores 
recursos (15 miilones de soles}.

Se necesita un esfuerzo conjunto entre el 
Estado y las orgartizaciones civiles que esta
mos apoyando a los desplazados desde hace 
varies ahos (ONGs e Iglesias}.

La pacificacibn del pais requiere de acciones 
de reparacibn social a las victimas de la violen- 
cia, como son los desplazadosQ

1

x

X
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Las rondas velan por la seguridad 

de todos.

tres pares de yuntas, herramien- 
tas y buenas semillas y nosotros 
sabemos como trabajar”.

“Nuestra esperanza es que la 
carretera llegue a Purus -nos dice 
otro comunero- asi abririamos 
negocios y sacarfamos nuestros 
productos a los lugares donde 
estan nuestros hijos, A Huanta, 
Ayacucho, la selva, y consegui- 
riamos dinero para mantener- 
nos”.

Los que han 
retornado 

necesitan apoyo 
para iniciar la 

producion.

La mesa nacional sobre des- 
plazamiento en el Peru reune a 
un grupode instituciones que tra- 
bajan en (fferentes paries del 
pafe apoyarido a la pobfacicfi 
desfrfazada.

EntFevisiamosasuCoordina- 
dor, Salvador Pena

tura comunai: locales, escuefas. 
canales de riego 0 reservorios; rela- 
ciones de confianza retornantes-po- 
bladores; y las instancias deorgani- 
zacidn y decision comunal.

Por ultimo debe asumir la seguri- 
dad; integrarse a las rondas o for- 
mar nuevas, destinar recursos para 
comprar armas y tempo para patru- 
llar y parterpar en operatives.
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ESTAMOSACOSTUMBRA- 

DOSASUFRIR”
Si bien es una comunidad que 

se encuentra en la provincia de 
Huanta en Ayacucho, la mayoria 
de desplazados de este distrito 
se ha refugiado en los pueblos y 
ciudades de Huancayo, lugares 
mas cercanos y con mayor posi- 
bilidad de comunicacidn con

Ayahuanco.
Los grupos de desplazados 

de Ayahuanco han sido de los 
primeros en iniciar el retorno. 
En mayo del presente aho par- 
tio un primer grupo. Dejemos 
que un campesino de la zona 
nos de su testimonio.

“Mi nombre es Santos Vargas 
Crisdstomo, tengo 39 ahos, soy 
de Pampa Coris, anexo de 
Ayahuanco. Sali con mi esposa 
y 5 hijos en 1985.

Los senderos ya no nos de- 
jaban vivir tranquilos, venian a 
cada rato y nos obligaban a ir a 
sus Asambleas, se llevaban a 
los jdvenes, mataban a los que 

se oponian a ellos, por gusto 
tambien mataban “yanas humas 
son” decian. El ejercito tambien 
mataba. “Terrucos son” dicien- 
do.

Primero me fui a la selva, a 
Pichinaqui, trabajando en cha- 
cra, cosechando cate, en lampeo 
y macheteo. Mi esposa y mis 
hijos se enfermaban mucho, mi 
cunado tambien enfermd con 
paludismo. Pero alia tambien lle- 
garon los senderos. Entonces nos 
fuimos a Huancayo, era en el 91.

ANDENES: ^Comoevalua el 
pdocesoderetormactualmente ?

S. Peha: Hay diferencias segno las zonas de 
retorno pero puede deerrse que el proceso no 
es masivo, involucre a un 30 6 40 por ciento de 
la poblacidndesplazada. Tampoco es definiti
ve: en su mayoria son retornos temporales que 
coinciden con el inicio de siembras en la sierra. 
El retornante esta reiniciando la produccrdn 
agricola comocondicibn para retornar definiti- 
vamenle.

Algo importante es que se ha generado un 
nexo entre las zones donde estuvieron refugia- 
dos y las comunidades de origen. mejorando 
las reladones entre campo y ciudad.

A: 6 X estan recibiendo ayuda del Estado 
paratodoelio?

A veces nomas encontraba- 
mos trabajo en chacras, en epo- 
ca de siembra...cuando pasaba 
la cosecha a veces nomas para 
quemar ladrillos, para rajar leha. 
El resto del tiempo no hay traba

jo.
En el 93 nos empezaron a 

ayudar con alimentos y medici- 
nas los de SEPAR y organiza- 
mos el Comite de desplazados.

En marzo hemos formado el 
Comite de Reconstruction del 
distrito de Ayahuanco y el prime
ro de mayo hemos iniciado el 
retorno. Han empezado a volver 
de Huanta, Churcampa, Pampas 
de Huancayo, de todas partes.

...Las rondas nos recibieron 
bien, ellos han vuelto un poco 
antes y han sufrido bastante tam
bien. Todo hemos encontrado 
destruido, las casas quemadas, 
nuestras chacras monte esta, los 
caminos no estan para andar. 
Juntos estamos arreglando todo, 
ya hemos empezado a sembrar 
aunque poquito, todo nos falta, 
casi nadie ayuda. Los pobres 
estamos acostumbrados a sufrir. 
Pero ya estamos arreglando todo, 
vamos a quedarnos.’D

Maximo Gallo

S.Pj  Se ha creado el PAR: Programs de 
Asistencia al Repoblamierrto, un comite 
interministeriai. El CCD este tomando iniciati- 
vas, Io que es saludabie y se diferencia del 
oivkla que se tuvo por rtes de 12 ahos.

Sin embargo, el enfasises solo en la recons- 
truccidn de infraestructura y no en altematrvas 
integrates. En 1994 se debid atender a 17 
comunidades prior izadas, pero sabemos que la 
intervention ha sido muy limitada y en algums 
zonas no se ha hecho nada. Para el proximo 
ano oarece que se van a destinar mayores 
recursos {15 millones de soles},

Se necesita un esfuerzo conjunto entre el 
Estado y las organizationes civiles que esta
mos apoyando a los desplazados desde hace 
varies ahos (ONGse Iglesias}.

La pacification del pais requterede acciones 
de reparation social a las victimas de la violen- 
cia, como son los despfazadosQ

A: problemac- debe enfrentar et
retornante?

S.P,: Enfrenta la necesidad de recuperar su 
capaddad productiva a los niveles similar es al 
momentoquepartid. Esto es:contar con semi
llas. animates mayores y menores, terrenes 
agncolas aptos, reserva de alimentos y vivien- 
da.

Ademasnecesitareconstruir su infraeatruo-
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Hasta el primero de 

noviembre pasado los 

terroristas tuvieron 

oportunidad de acogerse a 

los beneficios de la Ley de 

Arrepentimiento, cuya 

aplicacion ha permitido 

apresar a algunos 

dirigentes subversives, 

pero ha significado 

tambien que centenares de 

inocentes sean detenidos 

injustamente.

Las cifras

Con gran despliegue publici- 

tario, se habla de mas de 6 mil 

arrepentidos en todo el pais y se 

muestra esta cifra como un gran 

logro del gobierno.

Nadie duda que los testimo- 

nios de algunos arrepentidos han

Piura

Huancayo-Pasco 

Ayacucho y 

Huancavelica 

Lima - Provincias 

Frente Huallaga 

Frente Ucayali 

Otros

robos y del terror impuesto por 

SL en Io que llamaban "zona 

liberada” o “comites de apoyo”.

388
275

4,135

75
114

285
174

1
501
139
69

27
77

388
276

4,636

214
183

312
251

UA V£MOed2AC.lA SOia

SJA/F PA'QUZ CPMAA/ 
.n FDLjTICOS .

decir, a pesar que mementos antes habian estado 

riendose y bromeando sobre si ganaba “el chino o el 

tio embajador, o el Toledo, o la meche"...

Silverio se animo: Yo creo que alfinalnointeresa 

que haya democracia, ni quien gana las elecciones, 

igualito nomas vamos a seguirfregados. Los campe- 

sinos siempre estamos olvidados y nunca nos escu- 

chan desde el gobierno.

Libertad a los inocentes

Autoridades del gobierno y re- 

presentantes of icialistas del CCD 

han reconocido excesos y situa- 

ciones injustas. Si hay coheren- 

cia con ello, deben ayudar a 

impulsar una tarea impostergable: 

la revisidn de los casos de perso

nas que estan siendo juzgadas o 

ya han sido condenadas por el 

simple dicho de un arrepentido, 

para que los inocentes que aun 

estan injustamente detenidos 

puedan recobrar su libertad 

... 650 6$ PCPLJTIQU£AiA, LA 
P£FIOOAAO/A IdO ME DA

De. cjoHe/z...

I ">2

I | nejemplodel manejopolitico 
U y violatorio de derechos hu- 

manos se ha dado en Huanuco. 

El rector de la Universidad y un 

vocal de la Gorte Superior fueron 

presentados como arrepentidos 

por el propio Presidente Fujimori. 

Al salir libres luego de un mes han 

denunciado que nunca se arre- 

pintieron y no tienen nada que 

ver con el terrorismo.

Para mostrar las bondades de 

una Ley muy cuestionada por su 

mala aplicacion (Ver ANDENES 

No.81) se presentd a dos autori

dades como “terroristas arrepen

tidos”. Sin importar el honor y la 

vida de ellos y sus familias.

SO/UOS UP pa /'s
^—7 suepesAepouAPa^ eso ve la

CeMOCfiAOLA S3 PAfiA LOS Gf2/NiS,OS

Despues que todos dijimos por quien ibamos a 

votar, el joven que hacia las encuestas, pregunto: 

“i,/a democracia es importante para uds.?”. Se hizo 

el silencio.

Silverio penso: “si respondo que NO, me van a 

mirar mal porque ^como voy a decir que no me 

interesa para nada?”. “Pero si digo que SI, tampoco 

estoy diciendo toda la verdad, porque ^de que me ha 

servido a mi esta democracia?.

Daba la impresion que los comuneros, reunidos 

en el local de la escuela, estaban pensando Io 

mismo, porque todos se miraban sin saber que

z s>i'pues 
rouos LOS 
OcejePALDS 

son  lauALEs...

yA AOA NO \/A A CAM&AZ NAPA, ) 
NDSOmoS-. L’AMP&SAJOS'iQue

PODEMOS HACE^'?... T/euE QUE MBEP 
( CAJ&OBiegLJO PoEfUE

j Para que empezo!, parecia como si de pronto se 

hubiese desatado una tormenta, todos empezaron a 

hablara la vez:

\ aca  se lueee&iTA mano  duea S\

I

servido para capturar a mandos 

militares y desbaratar el aparato 

organico de SLy MRTA.

Pero resulta por demas exa- 

gerado presentar a numerosos 

campesinos, natives de la selva o 

pueblos enteros amenazados por 

mucho tiempo por SL, como “te

rroristas arrepentidos”. Eso es Io 

que da un numero tan grande de 

arrepentidos en el Frente 

Huallaga <,de que tienen que arre- 

pentirse quienes para salvar su 

vida dieron alimentos a colum- 

nas subversivas o fueron usados 

como “came de canon” en incur- 

siones de SL? Ellos en su mayo- 

ria han sido victimas de maltrato,

ARREPENTIDOS

(Desde el 21 de abril 1992 al I9 noviembre 1994)
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cia con ello, deben ayudar a 
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simple dicho de un arrepentido, 
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Despues que todos dijimos por quien ibamos a 

votar, el joven que hacia las encuestas, pregunto: 

“i/a democracia es importante para uds.T. Se hizo 

el silencio.

Silverio penso: “si respondo que NO, me van a 

mirar mal porque ^como voy a decir que no me 

interesa para nada?”. “Pero si digo que SI, tampoco 

estoy diciendo toda la verdad, porque ^de que me ha 

servido a mi esta democracia?.
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U y violatorio de derechos hu- 

manos se ha dado en Huanuco. 

El rector de la Universidad y un 

vocal de la Gorte Superior fueron 

presentados como arrepentidos 

por el propio Presidente Fujimori. 

Al salir libres luego de un mes han 

denunciado que nunca se arre- 

pintieron y no tienen nada que 
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Para mostrar las bondades de 

una Ley muy cuestionada por su 
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z s/'PUFS

FODOS LOS 

ac&ewos 
son  i&uales ...

/d ACA NO t/A A CAPtOlAK. /JAPA, ) 
AJOSO7i23S... eAMP&SJNOSciGOE'

POCTEMOS PACSR.'?... TieUE QUE 
(M&O&ERfUO FUEPIE

... 650 65 POUFIQUetiA, LA 
DEPIOLOZACLA NO Pip. DA

De copteA.:.
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\ ACA S£ NeeaS/FA MANO
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Pero resulta por demas exa- 
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rroristas arrepentidos”. Eso es Io 

que da un numero tan grande de 

arrepentidos en el Frente 

Huallaga de que tienen que arre- 

pentirse quienes para salvar su 

vida dieron alimentos a colum- 

nas subversivas o fueron usados 

como “carne de canon” en incur- 

siones de SL? Ellos en su mayo- 

ria han sido victimas de maltrato,

ARREPENTIDOS

(Desde el 21 de abril 1992 al 1s noviembre 1994)
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um MOH&drn'o - yo  aeso —
QU5 CA OiSjCDSldtJ G-STA BU&KA, P0^> HAV X— 

G>ue poruEJZAJcs pe AauEejDo sosee (he /ztas . ops  as . 
PyZ-^E G.&SOLTA Qoe TCPCiS P/C&u AAGCA (?OG LA 

t)EE<oaZA(UA too sietoe papa  kiapa  .
> E/urOtJEEd 'rd PE PfSE^UtOTO <Lc?UE. PA^O 1

YO ACA' S/ LOS. OXJE VOTAPOKJ PAPA QUE YO PUEPA 
PfZESlPEtUTE PE LA PEA!DA A AO PA PtCEtU <?UE 5SE

Aero OE vorAodtu too P . .—-S

S i I verio, tu que has hablado primero, dime: ^Como 

se toman las decisiones aca, se hace Io que al 

presidente de la comunidad se le ocurre o Io que 

manda el presidente de la Ronda?

- NOOO, se consults a la Asamblea cada cierto 

tiempo, o cuando hay algun asunto urgente se le 

convoca.

- Y^la ronda, la directiva, elcomedorcomunalo 

el club demadres trabaja para intereses personales 

o en favor de sus dirigentes o algunas personas?

- Tiene que trabajar para el blen de todos. Si se 

comprueba que hay males manejos o beneficios 

personales se sanciona.

- Si pero a veces tamblen hay excesos en los 

castigos de la ronda - senalo la Sra. Santosa 

presidenta del Club de Madres- y nadle dice nada.

- Eso Io hem os dicho, pero a veces no nos 

quieren escuchar a las mujeres cuando hablamos 

en las asambleas - ahadio otra.

- Tampoco se ha resuelto el problema de acapa- 

ramiento de pastos en las alturas -senalo otro 

comunero.

- Lo que pasa es que algunos no estan yendo a 

las asambleas.

- Cierto hay algunos problemas que tenemos que 

solucionar. Para ello hay que recurrir a nuestra 

prop!a organization, como en el case del Tesorero 

-intervino Don Eutimio- Pedro, tu que hablaste de 

las autoridades que roban ^recuerdas lo que pasd 

esa vez?

- El tesorero se quedd con la plata, pero el Fiscal 

estuvo atento y lo denuncid a la Ronda. La Asam

blea lo obligd a devolveryse le castigd con turnos 

de ronda. Pero de allf no ha vuelto a pasar.

- Tu lo has dicho, intervinieron las autoridades 

elegidas democraticamente para fiscalizar a las 

otras autoridades, controlandose unos a otros. Es 

as( como debemos actuar siempre.

- Debemos respetarlos derechos de cada unoy 

hacer respetar los derechos de todos -sentencid 

Pedro-.

Silverio ahadio: Siempre existen algunos encar- 

gados de controlar y fiscalizar la honestidad, la 

disciplina y el cumplimiento de los deberes de las 

autoridades y los comuneros, para que no exlstan 

problemas.

- Y se rotan los cargos y hay elecciones cada 

cierto tiempo.

Don Eutimio aprovecho ese momento para decir:

/ dCOElO PUEDEAl
\ VEE1E- (Qc£ 1

xo &//2YIE O QUE AJO J

3AEEAOS. V1VH2- I

VEHoeRAQjA ? EL-QUE 
DICE SSO GSTA' D/eJEKJDo

\DAHQ/EtU QUE XJUEEtPA f 

ORje>Alui2A(El6xJ /

tuo LAZ ye y

&

ij

La discusion se torno acalorada y seguia el alboroto, hasta que intervino el Presidente del Comite de 

Ronda:

- Nopues Don Eutimio...estamos hablando de 

los politicos y las autoridades del gobierno...- 

intervino Silverio-
- Lo que preguntd el joven fue si la democracia 

nos servfa o no, si es importante para nosotros - 

contesto Eutimio-. Yyo creo que hay que ver las 

cosas tiaras.

L-
ACA -TOPDE

PAPAICJPAAJ, EDEJELJOO

! A LAS AURDRJCADES O 'JOAAMDO
I OeexStOMES. &U ALSAPt&LEAS Y

PSODtLHAtdOO EL APO RTE IDE <2AlA

ORE ■ PERO TA-t&lEju AAt"

GESfQtuSA&tUP AIDES EotTfiSrAS Sfd LA

RODDA , LOS eOPfEDO2.eS DOS 
PROAOIORJBS PE SALOP ( 
AADtE QOECA COM LAS J

J/r-r x/Atuas. eRuzADAS

TODAS ESAS COSAS QoE (JSTEDES ESTAAJ DICJ&UDO S/PYEXJ PAPA QU&
/UUESTRA ODMUO/DAD puEDA SSPXQ. £t&U ORtSAtUlZAlDA^ Y ALAJQUE TOCAVIA TEAEMOS 

Qtte soLoettD/uAR alaumod  Ppoblea /as  para  i/tct/e ev Faz  p sttu peleas . . 
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Silverio, tu que has hablado primero, dime: ^Como 

se toman las decisiones aca, se hace Io que al 

presidente de la comunidad se le ocurre o Io que 

manda el presidente de la Ronda?

- NOOO, se consults s Is Assmbles cads cierto 

tiempo, o cuando hay algun asunto urgente se le 

convoca.

- Yilaronda, ladirectlva, elcomedorcomunalo 

el club demadres trabaja para intereses personales 

o en favor de sus dirigentes o algunas personas?

- Tiene que trabajar para el bien de todos. Si se 

comprueba que hay malos manejos o beneficios 

personales se sanciona.

- Si pero a veces tambien hay excesos en los 

castigos de la ronda - senalo la Sra. Santosa 

presidenta del Club de Madres- y nadie dice nada.

- Eso Io hemos dicho, pero a veces no nos 

quieren escuchar a las mujeres cuando hablamos 

en las asambleas - anadid otra.

- Tampoco se ha resuelto el problema de acapa- 

ramiento de pastes en las alturas -senalo otro 

comunero.
- Lo que pasa es que algunos no estan yendo a 

las asambleas.

- Cierto hay algunos problemas que tenemos que 

solucionar. Para ello hay que recurrir a nuestra 

propia organization, como en el caso del Tesorero 

-intervino Don Eutimio- Pedro, tu que hablaste de 

las autoridades que roban ^recuerdas lo que pasd 

esa vez?

- El tesorero se quedd con la plata, pero el Fiscal 

estuvo atento y lo denuncid a la Ronda. La Asam- 

blea lo obligd a devolver yse le castigd con turnos 

de ronda. Pero de alii no ha vuelto a pasar.

- Tu lo has dicho, intervinieron las autoridades 

elegidas democraticamente para fiscalizar a las 

otras autoridades, controlandose unos a otros. Es 

asfeomo debemos actuar siempre.

- Debemos respetarlos derechos de cada uno y 

hacer respetar los derechos de todos -sentencid 

Pedro-.

Silverio anadid: Siempre existen algunos encar- 

gados de controlar y fiscalizar la honestidad, la 

disciplina y el cumplimiento de los deberes de las 

autoridades y los comuneros, para que no existan 

problemas.

- Y se rotan los cargos y hay elecciones cada 

cierto tiempo.

Don Eutimio aprovechd ese momento para decir:

/ dCDElO PJEPEXJ
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La discusidn se tornd acalorada y seguia el alboroto, hasta que intervino el Presidente del Comite de 

Ronda:

- Nopues Don Eutimio...estamos hablando de 

los politicos y las autoridades del gobierno...- 

intervino Silverio-

- Lo que preguntd el joven fue si la democracia 

nos servfa o no, si es importante para nosotros - 

contestd Eutimio-. Yyo creo que hay que ver las 

cosas tiaras.
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Q)cE SOLOUOOAR AL&OMOS. PrZOBL-URAS PARA ViU/R FAZ P S/AJ PG LEAS - .
_ _ y pRAPATAP- pARA SACAR. APELAUrE 4 lA PARIS A Y LA EDUO/ji PAD- J

'---- ---------------------—---------- ---------------- Y ESTO ES PEHOej2A<UA



Ill

? ANDENES /23
22/ ANDENES

La Democracia no se come, se vive
- ^La comunidad le da de comer a cada uno de 

ustedes, nosotros le pedimos a la Ronda que nos 
garantice un plato de comida?. - pregunto Don

Eutimio-
- Elcomedorcomunalsera para comerpues Don 

Eutimio -dijo Doha Santosa, provocando la risa de 

todos-
- Entonces 6cdmo le vamos a pedir a “la demo

cracia" que nos de de comer, que nos de trabajo, 
etc?...Lo que logramos viviendo en democracia es 
una forma de organizarnos y de gobernar con 
orden, justicia, paz; para poder trabajar tranquilos y 
que nuestro esfuerzo nos rinda para vivir bien.

Nuestra democracia comunal es importante por- 
que nos permite vivir en paz, tener iguales dere

chos, saber que estos se van a respetar, que va a 
haber control para que no hay an abuses, etc...

■ ...jZas, nos caenlos militates enungolpeo nos 
aprueban normas que desconocen nuestras orga- 
nizaciones! -dijo otro-

-Eneste asunto hay dos cosas que tenemos que 
ver: - advirtio Don Eutimio- Primero, a la hora de 
definirporquien votamos tenemos que evaluarlos 
planes de los candidatos y su trayectoria pasada, 
para saber si nos va a garantizar que nuestra 
organization pueda seguir funcionando, que poda- 
mos opinar, que podamos participar en las instan- 
cias de gobiernoyse nos escuche, que respeten las 
autoridades elegidas por nosotros, que les poda

mos pedir cuentas si no cumple con su labor hones- 
tamente.

En segundo lugar, tenemos que estar vigilantes 
para que cumplan con sus promesas y si no los 
denunciamos y protestamos.

- Pero quien nos va a hacercaso a nosotros pues 
Don Eutimio...

A estas alturas los animos se habian calmado y 
el grupo empezo a recordar diversas situaciones y 
problemas que habian pasado en la comunidad, en 
el club de madres o la ronda, y como se habian 
resuelto, por la misma Ronda o por el Comite de 
Salud o en Asamblea.

Tambien conversaban sobre los problemas que 
todavla existlan, y que no eran tan faciles de 
resolver.

Aunque habian algunos puntos de vista distintos, 
todos estaban de acuerdo en que estas caracterls- 
ticas democraticas de la organizacibn de la comuni
dad eran muy importantes y valiosas, y que nadie las 
debla desconocer.

PE CpM^^E-SlSTA

i -re ACterzpAS 
se  WE evA^oo 

frWkVEno azepnos ?

■

-rt ■

ESEA ei-AfZlTO : s/
GO&C/ZAJO pel  pais  £S VEMOCJZATICO 

d C.OHO /UD lUOr vA /A fl&SPEITUP- Y APOYAlZ

S' CfiALA
' QuG EE ppop-iHO <aoe>i&2AJO 
epue v/etJE APbYE fJUEpy/zA

■Ahiesta el asunto pues-insistioSilverio-esoes 
Io que yo deefa desde el principio: una cosa es 
nuestra comunidad y otra el gobierno.

- Pero los gobiernos no “vienen”solitos como por 
arte de magia o porque alguien nos Io impone - 
sentencid Don Eutimio- Nosotros Io vamosaelegir, 
para eso son las elecciones. Nosotros vamos a 
“traer” al proximo gobiemo con nuestras votos.

■Asicomo cuando votamos en contra del "shock" 
y el candidato que Io apoyaba perdid -sentencid un 
comunerb-.

- 0 cuando hitimos retroceder al gobierno votan- 
do NO cuando quisieron recortar la education gra- 
tuita -dijo dona Santosa-

- Por eso tenemos que votarpor un gobierno que 
de verdadsea democratico. - dijo Pedro-

- c Ycomo vamos a saber si sera democratico? 
-intervino un comunero- todos dicen que Io son, pero 

a la hora que llegan...

5—_______ _
HOY

----- ----------
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La Democracia no se come, se vive
- ^La comunidad le da de comer a cada uno de 

ustedes, nosotros le pedimos a la Ronda que nos 
garantice un plato de comida?. - pregunto Don 

Eutimio-
- Elcomedorcomunalsera para comerpues Don 

Eutimio -dijo Dona Santosa, provocando la risa de 

todos-
- Entonces 6cdmo le vamos a pedir a “la demo

cracia" que nos de de comer, que nos de trabajo, 
etc?...Lo que logramos viviendo en democracia es 
una forma de organizarnos y de gobernar con 
orden, justicia, paz; para poder trabajar tranquilos y 
que nuestro esfuerzo nos rinda para vivir bien.

Nuestra democracia comunal es importante por- 
que nos permits vivir en paz, tener iguales dere

chos, saber que estos se van a respetar, que va a 
haber control para que no hay an abusos, etc...

-... \Zas, nos caen los militares en un golpe o nos 
aprueban normas que desconocen nuestras orga- 
nizaciones!-dijo otro-

-Eneste asunto hay dos cosas que tenemos que 
ver: - advirtio Don Eutimio- Primero, a la hora de 
definirporquien votamos tenemos que evaluarlos 
planes de los candidatos y su trayectoria pasada, 
para saber si nos va a garantizar que nuestra 
organization pueda seguir funtionando, que poda- 
mos opinar, que podamos partitipar en las instan- 
cias degobiernoyse nos escuche, que respeten las 
autoridades elegidas por nosotros, que les poda

mos pedir cuentas si no cumple con su laborhones- 
tamente.

En segundo lugar, tenemos que estar vigilantes 
para que cumplan con sus promesas y si no los 
denunciamos y protestamos.

- Pero quien nos va a hacercaso a nosotros pues 
Don Eutimio...
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' QU& BC P/ZOXJBIO &Oe>l&2AJC>
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-Ahfesta el asunto pues-insistioSilverio-esoes 
Io que yo decia desde el principio: una cosa es 
nuestra comunidad y otra el gobierno.

- Pero los gobiernos no “vienen”solitos como por 
arte de magia o porque alguien nos Io impone - 
sentencid Don Eutimio- Nosotros Io vamosaelegir, 
para eso son las elecciones. Nosotros vamos a 
“traer" al proximo gobiemo con nuestros votos.

■Asicomo cuando votamos en contra del "shock" 
y el candidate que Io apoyaba perdid -sentencid un 
comunerb-.

- 0 cuando hicimos retroceder al gobierno votan- 
do NO cuando quisieron recortar la education gra- 
tuita -dijo dona Santosa-

- Por eso tenemos que votarpor un gobierno que 
de verdadsea democratico. - dijo Pedro-

- c Ycomo vamos a saber si sera democratico? 
-intervino un comunero- todos dicenque Io son, pero 

a la hora que llegan...

(ZLAI2JTO : S/

G,OB/£(ZAJO PEL &S VEMOCjZATlCo 

£COHO ajd  xjoz  VA a AesPE-mn Y akx /aiz

A estas alturas los animos se habian calmado y 
el grupo empezd a recordar diversas situaciones y 
problemas que habian pasado en la comunidad, en 
el club de madres o la ronda, y edmo se habian 
resuelto, por la misma Ronda o por el Comite de 
Salud o en Asamblea.

Tambien conversaban sobre los problemas que 
todavla existlan, y que no eran tan faciles de 
resolver.

Aunque habian algunos puntos de vista distintos, 
todos estaban de acuerdo en que estas caracterls- 
ticas democraticas de la organizacidn de la comuni
dad eran muy importantes y valiosas, y que nadie las 
debia desconocer.
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En esta oportunidad, no fue necesario que Don 
Eutimio siguiera hablando. Silverio, que habia esta- 
do en silencio pensando en Io que habian estado 
conversando fue quien respondio:

iAcaso no hemos peleado contra grandes inte- 
reses y poderosos personajes para imponer nues- 
tra ronda?. i No hemos logrado que nos reconozcan 
en la Constitucion y ahora en todo el Peru hay 
rondas. Hasta en las ciudades estan imitando nues-

tras organizaciones y forman rondas urbanas. Por 
mas que han querido frenarnos con decretos y 
amenazas, no pueden, porque hemos demostrado 
que somos eficientes y democraticos.

Acaso no hemos hecho frente a los terroristas y 
los hemos hecho retroceder, aun cuando ellos 
tenian armas y nosotros solo nuestros “hechizos” y 
palos.

las municipalidades, Io cual no 
solo multiplied el numero de tec- 
nicos municipalistas, sino la par- 
tici pacidn ciudadanay en general 
el interes publico en los asuntos 
relacionados con el poder local.

Han pasado catorce ahos des
de que los municipios funcionan 
en este nuevo marco; durante los

mismos ha sido posible diagnos- 
ticar una serie de errores y acier- 
tos que permiten hoy que la Aso- 
ciacidn de Municipalidades del 
Peru -AMPE- pueda recoger esa 
experiencia y convertirla en un 
proyecto de ley organica. Sin 
embargo, no puede obviarse que 
dicha propuesta se presenta te- 
niendo como marco la vigencia 
de la Constitucion de 1993, la 
cual ha restringido los avances 
de la carta de 1979, por Io que 
cualquier proyecto de nueva ley 
de Municipalidades choca con el 
hecho de carecer de base de 
apoyo constitucional que otor- 
gue seguridades y permita desa- 
rrollar el sistema municipal en un 
sentido democratizador.

Pese a ello la propuesta que 
ha presentado la AMPE contiene 
una serie de innovaciones de 
sumo interes.

La autonomia municipal
Un primer rasgo del proyecto 

es el afirmar la autonomia muni
cipal en cuanto a Io economico, Io 
politico y Io administrative. En 
relation a Io primero se detallan

Recientemente la Asociacion de Municipalidades del Peru 

presento ante la Comision de Constitucion del Congreso 

un ante proyecto de Ley Organica de Municipalidades. En 

el presente articulo un comentario sobre el mismo.

Si HU&&2AMOS Si Do 

o usvado

IMDSRESES IMPIVIPL>A(£S O P5 &20PO

6 IO&2APD fA/JTO ?. YO <2£eo C?U£

DON euT/MlC TIENe PAZOKl, S!

CP&AAJ/ZADOS DEHCXXAT/OAM&DTS ____

■POPEHDS GOSAS j

iflUoPA YA AJAO'e MOS fAtZA f /

El mas sorprendido con todo esto fue el joven 
encuestador, que llego pensando que iba a tener 
que explicarles con muchos detalles cada pre- 
gunta a los campesinos para poder 
terminar su trabajo. Al final, no so
lo pudo entregar su encuesta, 
sino que "se gano" con una 
demostracion de como 
se vive la democra- 

cia en el campo.

El proyecto de Ley presentado busca afirmar la autonomia de las 

municipalidades.

I a Constitution de 1979 cons- 
L tituyo un hito importante en 

la historia de las municipalidades 
en el Peru. La misma establecio 
la autonomia municipal, seha- 
lando competencias y rentas pre- 
cisas para los gobiernos locales. 
Este marco constitucional permi- 
tio un importante desarrollo de

T
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En esta oportunidad, no fue necesario que Don 
Eutimio siguiera hablando. Silverio, que habia esta- 
do en silencio pensando en Io que habian estado 
conversando fue quien respondio:

^Acaso no hemos peleado contra grandes inte- 
reses y poderosos personajes para imponer nues- 
tra ronda?. No hemos logrado que nos reconozcan 
en la Constitucion y ahora en todo el Peru hay 
rondas. Hasta en las ciudades estan imitando nues-

tras organizaciones y forman rondas urbanas. Por 
mas que han querido frenarnos con decretos y 
amenazas, no pueden, porque hemos demostrado 
que somos eficientes y democraticos.

Acaso no hemos hecho frente a los terroristas y 
los hemos hecho retroceder, aun cuando ellos 
tenlan armas y nosotros solo nuestros “hechizos” y 
palos.

las municipalidades, Io cual no 
solo multiplied el numero de tec- 
nicos municipalistas, sino la par- 
tici pacidn ciudadanay en general 
el interes publico en los asuntos 
relacionados con el poder local.

Han pasado catorce anos des
de que los municipios funcionan 
en este nuevo marco; durante los

mismos ha sido posible diagnos- 
ticar una serie de errores y acier- 
tos que permiten hoy que la Aso- 
ciacidn de Municipalidades del 
Peru -AMPE- pueda recoger esa 
experiencia y convertirla en un 
proyecto de ley organica. Sin 
embargo, no puede obviarse que 
dicha propuesta se presenta te- 
niendo como marco la vigencia 
de la Constitucion de 1993, la 
cual ha restringido los avances 
de la carta de 1979, por Io que 
cualquier proyecto de nueva ley 
de Municipalidades choca con el 
hecho de carecer de base de 
apoyo constitucional que otor- 
gue seguridades y permita desa- 
rrollar el sistema municipal en un 
sentido democratizador.

Pese a ello la propuesta que 
ha presentado la AMPE contiene 
una serie de innovaciones de 
sumo interes.

La autonomia municipal
Un primer rasgo del proyecto 

es el afirmar la autonomia muni
cipal encuantoaloeconomico, Io 
politico y Io administrativo. En 
relacidn a Io primero se detallan

Recientemente la Asociacion de Municipalidades del Peru 

presento ante la Comision de Constitucion del Congreso 

un ante proyecto de Ley Organica de Municipalidades. En 

el presente articulo un comentario sobre el mismo.

El mas sorprendido con todo esto fue el joven 
encuestador, que llego pensando que iba a tener 
que explicarles con muchos detalles cada pre- 
gunta a los campesinos para poder 
terminar su trabajo. Al final, no so
lo pudo entregar su encuesta, 
sino que "se gano" con una 
demostracion de como 
se vive la democra- 

cia en el campo.

iv T5£Eses  iMaviPUALEs o P5 <^eopo

6 £0&2APO fAfJTO ?. YO CSeo C?U£

POM eoTlMlC TIEME. HAZj OKJ, S.! SG^U/HOS

f&PEHOS L&ifiwa GOSAS j
iflHCQA YA AJA&E MDS r /

El proyecto de Ley presentado busca afirmar la autonomia de las 

municipalidades.

I a Constitucion de 1979 cons- 
L tituyo un hito importante en 

la historia de las municipalidades 
en el Peru. La misma establecid 
la autonomia municipal, seha- 
lando competencias y rentas pre- 
cisas para los gobiernos locales. 
Este marco constitucional permi- 
tio un importante desarrollo de
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Con este sugerente titulo el Institute Bartolome de Las
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do a brindar asesoria y capacita- 
cion a las municipalidades.

En un numero anterior de ANDENES nos 

referimos al tratamiento que la 

Constitucion de 1993 les da a las 

comunidades campesinas y nativas. Hoy 

queremos ocuparnos de la primera 

propuesta de modificacion de su 

legislacion.

partici pacion de los regidores en 
la gestion, ya que los mismos 
pueden ejercer cargos de direc- 
cion -previa aprobacion del Con- 
cejo- o ser secretaries municipa
les, esdecir, responsables politi
cos de la gestion con la posibili- 
dad de ser interpelados y censu- 
rados. En cuanto a la duracion 
del mandate de alcaldes y

regidores, se incorpora el cambio 
introducido por la nueva Consti
tucion que Io amplia de tres a 

ci neo anos.
Ademas resulta relevante la 

busqueda de fortalecimiento de 
la gestion municipal mediantetres 
instrumentos. El primero es la 
creacion del Concejo Provincial 
Ampliado -sumando a los alcal
des distritales- como organo de 
gobiernodel nivel provincial, para 
decidir con caracter de exclusivi- 
dad sobre los planes de desarro- 
llo. En segundo lugar, lacreacion 
de un procurador municipal de 
nivel provincial, para enfrentar 
los numerosos juicios contra las 
autoridades locales que normal- 
mente distraen su atencion de 
los problemas para los que fue- 
ron elegidas. Y finalmente, el re- 
conocimiento de personalidad 
juridica a la AMPE, asi como la 
creacion de un organismo tecni- 
co asociado a la misma destina-

La partici pacion ciudadana
Este punto resulta clave para 

impedir que la brecha entre el 
Estado y los ciudadanos se acre- 
ciente. En ese sentido el proyec- 
to acierta incorporando formas 
de participacidn ciudadana que 
ya han sido reconocidas por la 
Constitucion junto con otras que 
la practica ha ido mostrando, 
dejando abierta la puerta para 
otras modalidades que pudieran 
crearse. Merecen mencidn parti
cular las comisiones mixtas de 
regidores y pobladores y los ca- 
bildos abiertos con caracter in- 
formativo y consultivo. Tai vez 
debid ahadirse a ello la creacion 
de comisiones consultivas secto- 
riales que puedan asesorar per- 
manentemente al municipio en 
las decisiones de competencia 

municipal 

embargo no impide que pueda declararse el abando- 
no sobre el I as. Probablemente estas razones influye- 
ron en la alta votacidn rural por el NO en el referen
dum, en noviembre de 1993.

Pedidos a: Belisario Flores 687 - Lince, Lima.
Telef. 723410-709088
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las rentas municipales -que in- 
cluyen las disminuidas por efec- 
tos del DL 776, queen el casode 
Lima recortd los ingresos en casi 
un 50%- Y se establece que no se 
podra privar a las municipalida
des de ingresos sin prever una 
compensacidn en relacidn a la 
disminucidn sufrida. En cuanto a 
la autonomia pol itica, el proy ecto 
rescata el sentido de gobierno 
local y plantea garantias para 
evitar que otras autoridades in- 
terfieran en las competencias 
asignadas a las municipalidades.

Otro rasgo del proyecto es 
evitar las imprecisiones en cuan
to a las funciones de las munici
palidades provinciales y las co- 
rrespondientes a las distritales. 
Tambien se avanza en desarro- 
11 ar en que consiste cada funcidn. 
Sin embargo, es necesario que 
se precisen algunas de las mis- 

mas.

Modificarian regimen 
de comunidades

La organizacion municipal
Se sigue el esquema clasico 

de organizacion municipal con un 
alcalde con funciones ejecutivas 
y un Concejo con funciones legis- 
lativas y fiscalizadoras. Sin em- _____ ____________________________
bargo, se preven formulas de * caSas - Rimae y el Centro de Estudios y Publicaciones

Z han publicado una cartilia de educacion ciudadana sobre
• el significadodel proximo procesoelectoral y la importan-
• cia de nuestra participacidn.

r\ uando se promulgd la Constitucion de 1993 las 
V organizaciones agrarias se reafirmaron en uno 
de sus principales cuestionamientos: la modifica- 
cidn del regimen de proteccidn de lastierras comu- 
nales. La nueva Constitucion ya no considera a las 
tierras comunales como inalienables, por Io que 
las comunidades pueden disponer autdnomamente 
de sus tierras; tampoco son inembargables, por Io 
cual pueden ser ahora sujeto de embargo (y por 
tanto, pueden ser objeto de hipoteca); solo mantie- 
nen su condicidn de imprescriptibles, Io cual sin

El proyecto sobre comunidades
Una iniciativa parlamentaria aprobada por los miem- 

bros de la Comisidn Agraria del CCD parece haber 
adelantado Io que podria ser la politica oficial respec- 
to de las comunidades campesinas. Una comunica- 
cidn de la Confederacidn Nacional Agraria da cuenta 
del Proyecto No. 2024, por el cual, sin tocar formal- 
mente las leyes de comunidades campesinas, se 
quiere introducir modificaciones importantes en ell as.

En concreto, en los 5 articulos de ese breve 
proyecto se faculta a las comunidades a otorgar 
libremente titulos de propiedad, los que podran co- 
rresponder a sus comuneros o a particulares (el 
proyecto no hace diferencias). Asimismo, se las 
faculta a titular areas para vivienda o casa-huerta,

• "Llamados a ser protagonistas”

En el proyecto de ley se faculta a las comunidades a otorgar titulos de propiedad sobre las tierras.
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Con este sugerente titulo el Institute Bartolome de Las 
Casas - Rimae y el Centro de Estudios y Publicaciones 
han publicado unacartilla de educacion ciudadana sobre 
el significadodel proximo procesoelectoral y la importan- 

cia de nuestra participacion.
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cejo- o ser secretaries municipa
les, esdecir, responsables politi
cos de la gestion con la posibili- 
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rados. En cuanto a la duracion 
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introducido por la nueva Consti- 
tucidn que Io amplia de tres a 
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busqueda de fortalecimiento de 
la gestion municipal mediantetres 
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creacion del Concejo Provincial 
Ampliado -sumando a los alcal
des distritales- como organo de 
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decidir con caracter de exclusivi- 
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llo. En segundo lugar, lacreacion 
de un procurador municipal de 
nivel provincial, para enfrentar 
los numerosos juicios contra las 
autoridades locales que normal- 
mente distraen su atencion de 
los problemas para los que fue- 
ron elegidas. Y finalmente, el re- 
conocimiento de personalidad 
juridica a la AMPE, asi como la 
creacion de un organismo tecni- 
co asociado a la misma destina-
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Este punto resulta clave para 

impedir que la brecha entre el 
Estado y los ciudadanos se acre- 
ciente. En ese sentido el proyec- 
to acierta incorporando formas 
de participacion ciudadana que 
ya han sido reconocidas por la 
Constitucion junto con otras que 
la practica ha ido mostrando, 
dejando abierta la puerta para 
otras modalidades que pudieran 
crearse. Merecen mention parti
cular las comisiones mixtas de 
regidores y pobladores y los ca- 
bildos abiertos con caracter in- 
formativo y consultivo. Tai vez 
debio anadirse a ello la creacion 
de comisiones consultivas secto- 
riales que puedan asesorar per- 
manentemente al municipio en 
las decisiones de competencia 

municipal 

El proyecto sobre comunidades
Una iniciativa parlamentaria aprobada por los miem- 

bros de la Comisidn Agraria del CCD parece haber 
adelantado Io que podria ser la politica oficial respec- 
to de las comunidades campesinas. Una comunica- 
cidn de la Confederation Nacional Agraria da cuenta 
del Proyecto No. 2024, por el cual, sin tocar formal- 
mente las leyes de comunidades campesinas, se 
quiere introducir modificaciones importantes en ellas.

En concreto, en los 5 articulos de ese breve 
proyecto se faculta a las comunidades a otorgar 
libremente titulos de propiedad, los que podran co- 
rresponder a sus comuneros o a particulares (el 
proyecto no hace diferencias). Asimismo, se las 
faculta a titular areas para vivienda o casa-huerta,

Pedidos a: Belisario Flores 687 - Lince, Lima. 
Telef. 723410-709088

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

PAGINA LEGAL
las rentas municipales -que in- 
cluyen las disminuidas por efec- 
tos del DL 776, que en el caso de 
Lima recorto los ingresos en casi 
un 50%- Y se establece que no se 
podra privar a las municipalida
des de ingresos sin prever una 
compensation en relacion a la 
disminucion sufrida. En cuanto a 
laautonomia politica, el proyecto 
rescata el sentido de gobierno 
local y plantea garantias para 
evitar que otras autoridades in- 
terfieran en las competencias 
asignadas a las municipalidades.

Otro rasgo del proyecto es 
evitar las imprecisiones en cuan
to a las funciones de las munici
palidades provinciales y las co- 
rrespondientes a las distritales. 
Tambien se avanza en desarro- 
11 ar en que consiste cada funcidn. 
Sin embargo, es necesario que 
se precisen algunas de las mis- 

mas.

Modificarian regimen 
de comunidades

En el proyecto de ley se faculta a las comunidades a otorgar titulos de propiedad sobre las tierras.
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"Llamados a ser protagonistas”

uando se promulgo la Constitucion de 1993 las 
V organizaciones agrarias se reafirmaron en uno 
de sus principales cuestionamientos: la modifica
tion del regimen de proteccion de las tierras comu- 
nales. La nueva Constitucion ya no considera a las 
tierras comunales como inalienables, por Io que 
las comunidades pueden disponer autdnomamente 
de sus tierras; tampoco son inembargables, por Io 
cual pueden ser ahora sujeto de embargo (y por 
tanto, pueden ser objeto de hipoteca); solo mantie- 
nen su condicion de imprescriptibles, Io cual sin
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NUEHRAS COSIUMBRES

La Huatancha:

Evaluar el trabajo y el

deber cumplido
Pros y contras

Mencion Honrosa del Concurso:" ^Nuestras costumbres van cambiando?"
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Miguel Cangalaya Sotil
Huarochiri, Lima

La limpieza para las visitas
Dias antes del primero de ene- 

ro de cada ano la comunidad 
campesina realiza una faena co- 
munal paralimpiarel camino prin
cipal de herradura que atraviesa 
el poblado. Losviajerosque usan 
el camino recien limpiado tienen 
que dar obligatoriamente una con- 
tribucion para comprar licor para 
los comuneros que estan hacien- 
do la limpieza del camino.

Llegado el dia primero de ene- 
ro, desde las tres de la manana

los pobladores comienzan a ha- 
cer limpieza de sus calles; las 
mayoralas hacen las limpiezas 
de la plaza principal; los vocales 
de las parcialidades de prime, de 
segundo, de Santa Isabel, de 
Santa Rosa y de Huancanana 
realizan la limpieza y arreglo del 
local comunal donde se realizara 
la fiesta de la Huatancha. Llega- 
das las ocho de la manana se 
repica la campana de la Iglesia 
anunciando el inicio del acto ri
tual . Los comuneros y las autori- 
dades se reunen en el local co
munal precidido por el Presiden- 
te de la comunidad campesina y 
acompanado por el Fiscal y el 
Provincial de campo que lleva el 
distintivo de una varilla adornada 
de plata y un latigo de tres ramas.

Seguidamente se inicia las vi
sitas por el entorno del centre 
poblado para constatar la limpie-

su persistencia en no trabajar la 
pagabacon lavida.

A traves de las siguientes li- 
neas intentare contar esta cos- 
tumbre como un aporte a su difu
sion y un culto a los antepasados 
descendientes del Dios 
mitologico PARIACACA en 
Huarochiri.

F I proposito de este articulo 
C responde a la necesidad de 

arrojar luz sobre la poca difundi- 
da costumbre que se practica en 
la Comunidad Campesina de San 
Juan de Tantaranche, Provincia 
de Huarochiri, Hamada la 
HUATANCHA. Esta se realiza 
cada primero de enero o ano 
nuevo en el local comunal, ubica- 
do en la plaza principal y tiene por 
finalidad hacer el balance, las 
evaluaciones y los castigos que 
reciben los comuneros y los res- 
ponsables de las obligaciones no 
cumplidas durante el ano.

Se puede decir que este acto 
ritual llamado lafiesta huatancha 
trata de conservar las costum
bres de nuestros antepasados 
los Incas. Pues, como sabemos 
en el Imperio de los Incas, el 
ocioso o el que ejecutaba mal la 
labor era castigado con azotes y

El debate publico se impone
La modificacion operada en la Constitucion de 

estas acciones. Es decir, que las comunidades, en 1993tiene directa influenciaen la legislacion vigente
virtud de su libertad, podrian venderlas, adjudicar- sobre comunidades, especialmente sobre la Ley
las, donarlas o cederlas (entre otras formas de General de Comunidades Campesinas y la Ley de
transferencia) acualquier particular y, logicamente, Deslinde y Titulacion. Aunque estas leyes no han
tambien a cualquier comunero. s ' ' _ ' . " " .sido derogadas, pues ello solo puede ocurrir en 

virtud de otra ley, Io cierto es que el nuevo marco 
constitucional plantea la necesidad de su 

Enfavordeestamedidasepuededecirquetiene reformulacion, para adecuarlas al texto de 1993. 
por fin igualar a los comuneros con el resto de Pero ello aun no haocurrido, por Io cual, dichas leyes 
propietarios, de modo que puedan disponer de sus y sus reglamentos mantienen su vigencia y eficacia 
tierras libremente. Si esa transferencia se hace en legal. Por tanto, son obligatorias para los comune- 
favor de un comunero, mejor, porque asi la comuni- ros, los particulares y las propias autoridades. 

dad no pierde el control de la tierra, el cual sera mas 
bien indirecto.

siempre que las extensiones no superen las 0.30 dad y control de un determinado territorio, Io cual 
Has. En ambos cases, esos titulos expedidos por la afectariasensiblementeaestasorganizacionestra-  
comunidad bastarian para su inscripcion en los dicionalesdenuestrasociedad.

Registros Publicos.
Debemos recordar que la eliminacion de la

inalienabilidad de las tierras comunales posibilitaria

Por la trascendencia de proyectos de ley como el 
comentado en estas paginas se espera que los

Tambien podriamos decir, a favor de esta pro- miembros del Congreso hagan consultas con las 
puesta, que la ley se estaria adecuando o organizacionesagrariasylosrepresentantesdelas 
“sincerando” con la realidad, al reconocer algo que comunidades, los primeros interesados en la regu
se viene dando en la mayor parte de las comunida- lacion legal de estos temas. Ella debe ser fruto de 
des: comuneros con propiedad dentro de la cornu- una profunda reflexion pero sobre todo oportunaQ 
nj(jac| Laureano del Castillo

Pero, en contra de este pro- 
yecto de ley debemos decir que 
una cosa es que la comunidad 
sea duena de la tierra (como 
hasta ahora) y otra que sus co
muneros sean los duefios de la 
misma. Las consecuencias juri- 
dicas son distintas: su defensa 
judicial, las obligaciones 
tributarias, entre otras cosas, ya 
no seran asunto de la comuni
dad.

T ambien se puede af irmar que, 
de prosperar la propuesta, las 
comunidades habrian perdido 
uno de los elementos centrales 
de su identidad, cual es la propie-
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Dibujo campesino:

Valen mas

Entre todos se evalua
Concluidas las visitas, sevuel- 

ve a sesionar en el local comunal 
para realizar el balance, las eva- 
luaciones del trabajo realizado. 
Previamente, el Provincial de 
campo, acondiciona el lugar don-

de se castigara poniendo una 
cruz adornada con flores, a su 
lado estara su varilla de plata y un 
latigo de tres ramas. Luego los 
jueces de camino, los jueces de 
campo y el de agua, etc. presen- 
taran sus informes al Fiscal de la 
Comunidad que seran leidos por 
el Secretario en alta voz para que 
todos se enteren de la conducta 
de los comuneros. Esta labor es 
criticada por los asistentes, asi 
como tambien son estimulados 
estos sefiores si han cumplido su 
mision. jPobre de aquel que du
rante el aho ha tenido sus terre
nes descuidados y sin producir. 
Igual suerte corre el que no ha 
distribuido las aguas con justicia 
durante las mitas. Asi el Juez de 
camino deberia haber vigilado si 
todos tienen sus chacras cultiva- 
das, sus casas rusticas, pero bien 
aseadas y presentables. Los te
rrenes deben conservarse sin

Tantaranche.
Segun la leyenda se dice que 

el Universe alto hizo caer sangre 
sobre Huichicancha y nacid 
Tutaykiri sobre campos de 
quinua. Tutaykiri danzaba el taki 
(cancion) Hamada la Masoma. 
Este canto y baile se origind en

PABLO JANCCO CONZA. (37 anos) Machajmarca, Tinta, CUSCO. 
><AMANECER ANDIN0» Primera Mendon Honrosa, Categoria Adultos.

Huichicancha y los hijos de 
Tutaykiri, es decir, los pueblos 
por el fundado, como San Juan 
de Tantaranche que en el siglo 
XVIII se llamaba el Ay Hu de los 
Chillpes, Io bailaban y cantaban.

Asi son las costumbres de los 
comuneros de San Juan de

la categoria de adultos y de ninos 
,senalando tambien sus lugares 
de origen y el titulo de sus obras.

Quisieramos contarles ahora 
alguito mas sobre este ultimo 
concurso que ha tenido por tema

nuestro medio ambiente y recur- 
sos naturales.

Se dibuja Io que se conoce
Motivados por este tema cam- 

pesinosaficcionados a la pintura,

za de las calles, asi como la 
limpieza de los locales de las 
parcialidades. La comitiva que 
encabeza el Presidents de la 
Comunidad campesinaal Hegar a 
cada local de parcialidad es reci - 
bido por el Presidents ds parcia
lidad y todos los visitantes so 
brindan una copa ds aguardisnts 
of recido por los vocalss. Al toqus 
do la campana abandonan cada 
local visitado para prossguir con 
las visitas. El provincial ds campo 
va tomando nota do cada visita 
acerca ds la limpieza y arreglo de 
los locales para informar en la 
ceremonia de la Huatancha.

mala hierba y sin piedras que 
perjudiquen los sembrios. Los 
comuneros y responsables de 
las obligaciones no cumplidas son 
castigados por el fiscal en el cen
tre del local comunal. Con respe- 
to todos agachan sus cabezas, el 
comunero azotado se persigna 
ante la cruz en senal de arrepen- 
timiento y se levanta.

La shacta y la masoma
Al final de esta ceremonia de 

la H U AT ANCH A, llegan las espo- 
sas de los comuneros portando 
suculenta merienda Hamada 
SHACTA, consistente en la pre- 
sentacidn de papas amarillas y 
blancas sancochadas con queso 
fresco cortados en tajadas, ba- 
nados de aji Colorado o verde y la 
cancha de maiz amarillo o Colo
rado. La Shacta se coloca sobre 
lindas calashmantas y encima 
los manteles marcados o borda- 
dos. Los asistentes cambian las 
viandas que portan los vocales, 
asi como se toman los brindis 
que unos y otros se ofrecen son- 
rientes y alegres. Terminado el 
agape se presentan los bailari- 
nes al son de la tinguia y la flauta 
y enseguida se baila la danza 
guerrera Hamada la MASOMA, 
dirigida habilmente por el comu
nero Leoncio Robladillo, quien 
embuido de sensibilidad al traba- 
jo trataba de revivir la danza de 
nuestrosantepasados, los Incas. 
Elios danzaban en honor de la 
Huaca TUTAYKIRI que nacid en 
Huichicancha, lugar alto cerca al 
pueblo de San Juan de

Tantaranche.
En la actualidad esta costum- 

bre de la H uatancha va cambian- 
do. Ojala volvieramos a cele- 
brarlo como se hacia hace 30 
anos para seguir inculcando el 
habito del trabajo y del deber 
cumplido 
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"Semhrios de mi Comunidad. Wilson Jimenez C. , 16 anos. C.C. San 

Pedro de la Casta.

Seguramente nuestros lectores han escuchado la frase que dice: “una foto vale mas que 

mil palabras”. Lo mismo podriamos decir de un dibujo o de una pintura. En estas paginas 

queremos referirnos al IX Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Campesina que motivo a 

mas de mil campesinos, entre adultos y nihos, a crear imagenes en dibujos y pinturas que 

si valen mas que mil palabras.

F n el ultimo numero de AN- 
L DENES (No . 82) hemos 

dado a conocer los resultados de 
este concurso, publicando los 
nombres de los ganadores y men- 
ciones especiales u honrosas en

f I
ft V.
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Dibujo campesino:

Valen mas

Entre todos se evalua
Concluidas las visitas, sevuel- 

ve a sesionar en el local comunal 
para realizar el balance, las eva- 
luaciones del trabajo realizado. 
Previamente, el Provincial de 
campo, acondiciona el lugar don-

Tantaranche.
Segun la leyenda se dice que 

el Universe alto hizo caer sangre 
sobre Huichicancha y nacid 
Tutaykiri sobre campos de 
quinua. Tutaykiri danzaba el taki 
(cancion) Hamada la Masoma. 
Este canto y baile se origind en
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por el fundado, como San Juan 
de Tantaranche que en el siglo 
XVIII se llamaba el Ayllu de los 
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Asi son las costumbres de los 
comuneros de San Juan de

la categoria de adultos y de ninos 
,senalando tambien sus lugares 
de origen y el titulo de sus obras.

Quisieramos contarles ahora 
alguito mas sobre este ultimo 
concurso que ha tenido por tema

Se dibuja Io que se conoce
Motivados por este tema cam- 

pesinosaficcionados a la pintura,

za de las calles, asi como la 
limpieza de los locales de las 
parcialidades. La comitiva que 
encabeza el Presidents de la 
Comunidad campesinaal Hegar a 
cada local de parcialidad es reci - 
bido por el Presidents ds parcia
lidad y todos los visitantes sc 
brindan una copa ds aguardisnts 
of recido por los vocalss. Al toqus 
do la campana abandonan cada 
local visitado para prossguir con 
las visitas. El provincial do campo 
va tomando nota do cada visita 
aesrea do la limpieza y arreglo de 
los locales para informar en la 
ceremonia de la Huatancha.

de se castigara poniendo una 
cruz adornada con flores, a su 
lado estara su varilla de plata y un 
latigo de tres ramas. Luego los 
jueces de camino, los jueces de 
campo y el de agua, etc. presen- 
taran sus informes al Fiscal de la 
Comunidad que seran leidos por 
el Secretario en alta voz para que 
todos se enteren de la conducta 
de los comuneros. Esta labor es 
criticada por los asistentes, asi 
como tambien son estimulados 
estos senores si han cumplido su 
misidn. jPobre de aquel que du
rante el aho ha tenido sus terre
nes descuidados y sin producir. 
Igual suerte corre el que no ha 
distribuido las aguas con justicia 
durante las mitas. Asi el Juez de 
camino deberia haber vigilado si 
todos tienen sus chacras cultiva- 
das, sus casas rusticas, pero bien 
aseadas y presentables. Los te
rrenes deben conservarse sin

mala hierba y sin piedras que 
perjudiquen los sembrios. Los 
comuneros y responsables de 
las obligaciones no cumplidas son 
castigados por el fiscal en el cen
tre del local comunal. Con respe- 
to todos agachan sus cabezas, el 
comunero azotado se persigna 
ante la cruz en sehal de arrepen- 
timiento y se levanta.

La shacta y la masoma
Al final de esta ceremonia de 

la H U AT ANCH A, llegan las espo- 
sas de los comuneros portando 
suculenta merienda Hamada 
SHACTA, consistente en la pre- 
sentacidn de papas amarillas y 
blancas sancochadas con queso 
fresco cortados en tajadas, ba- 
hados de aji Colorado o verde y la 
cancha de maiz amarillo o Colo
rado. La Shacta se coloca sobre 
lindas calashmantas y encima 
los manteles marcados o borda- 
dos. Los asistentes cambian las 
viandas que portan los vocales, 
asi como se toman los brindis 
que unos y otros se ofrecen son- 
rientes y alegres. Terminado el 
agape se presentan los bailari- 
nes al son de la tinguia y la flauta 
y enseguida se baila la danza 
guerrera Hamada la MASOMA, 
dirigida habilmente por el comu
nero Leoncio Robladillo, quien 
embuido de sensibilidad al traba
jo trataba de revivir la danza de 
nuestrosantepasados, los Incas. 
Elios danzaban en honor de la 
Huaca TUTAYKIRI que nacio en 
Huichicancha, lugar alto cerca al 
pueblo de San Juan de

Tantaranche.
En la actualidad esta costum- 

bre de la H uatancha va cambian- 
do. Ojala volvieramos a cele- 
brarlo como se hacia hace 30 
anos para seguir inculcando el 
habito del trabajo y del deber 
cumplido 

nuestro medio ambiente y recur- 
sos naturales.
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Congreso campesino 
en Piura

Los campesinos piuranos 

han asumindo el reto de 

renovar su federacion 

regional. En reciente 

Congreso han aprobado 

profundizar el trabajo 

productive, la participacion 

mas decidida de la mujer y 

la eleccion directa de su 

dirigencia.

predomina el dibujo armonioso y 
el uso primitivo del color, son 
excelentes muestras de la con- 
cepcion narrativa popular, lasca- 
sitas, los sembrlos, los caminos, 
la labranza, la comida, las fies
tas, los hechos domesticos, las 
personas y los animales Henan 
todo el espacio con el mismo 
grado de importancia”.

Denuncianlosabusos
Pero no todo es armonia en 

los dibujos o en las pinturas. La 
antropologa Lupe Camino, tam- 
bien miembro del jurado, afirma 
que hay en los trabajos de los 
campesinos una “clara denuncia 
del uso irracional del medio y la 
impotencia del agricultor para 
controlarlo”. Esta denuncia esta 
graficada en sus dibujos que nos 
hablan de la tala indiscriminada 
de bosques, los incendios fores
tales y la matanza de animales

en peligro de extincion.
Crear nuevas formas

Lupe Camino saluda la creati- 
vidad de los hombres, mujeres, 
n inos y ninas del campo que “des
de los mas remotos rincones son 
capaces de atrapar la luz y con- 
vertirla en belleza, simbolo, de
nuncia y conocimiento de la rea
lidad”.

Siempre sorprende este ta- 
lento escondido y poco difundido 
de nuestros artistas rurales. Oja- 
la, comenta Juan T orres, no este 
lejano el dia en que veamos es- 
tos dibujos de campesinos ador- 
nando consultorios, aeropuertos, 
municipalidades, escuelasyhas- 
ta la cancilleria... creo que seria 
una muestra de este reencuentro 
con nuestra particular naturale- 
za, de la aceptacion con orgullo 
de nuestros ecosistemas: arido, 
montahoso y tropical lluvioso, de 
nuestra fauna y flora, de nuestra 
cultura'U

sobre la tierra, asi como la inde- 
pendencia de la rondas campesi- 
nas frente al gobierno y a 
lasfuerzas armadas y policiales.

Con respecto al fortalecimien- 
to gremial y la necesaria revision 
de las formas de funcionamiento 
del gremio, los delegados coinci- 
dieron en dar un mayor papel a la 
actividad de las mujeres y jove- 
nes dentro del gremio, acordan- 
do trabajar por una participacion 
igualitaria de estos sectores en la 
actividad dirigencial. Por otrolado 
se aprobd modificar el Estatuto 
incorporando una estructura te
rritorial mas representativa y 
parti ci pat iva para los agremiados

en base a 10 sectores; y la elec- 
cidn de las dirigencias a todo 
nivel en votacidn directa y secre- 
ta de todos los afiliados.

Finalmente, por ultima vez los 
delegados eligieron la nueva Jun
ta Di rectiva FRADEPT para 1994- 
1997, compuesta por 13 cargos, 
que recayeron en delegados de 
todos las zonas asistentes, den
tro de las cuales tambien se eli
gieron a 4 mujeres para distintos 
cargos.

La nueva junta directiva esta 
presidida por Victor Mechato 
Taboada, de la Comunidad Cam- 
pesina de Catacaos 

artistas anonimos (de 16 de los 
24 departamentos del pais) han 
dibujado y pintado en papel, car- 
tulina, cuero de animales o en 
otros materiales como la Hamada 
“Hanchama” o corteza de arbol 
las tan variadas formas en que el 
medio ambiente y los recursos 
naturales estan presentes en los 
hechos concretos de su vida dia
ria.

Como dice, Juan Torres (bid
logo, miembro del jurado) “mu- 
chos concursantes, sobre todo 
los finalistas, mostraron conocer 
en detal le los el ementos que com- 
ponen su entorno actual... y el 
dibujar nuestro entorno nos acer- 
ca mas a el y nos permite valorar- 
lo mas y amarlo mas, porque solo 
se puede amar Io que se cono- 
ce”.

Para otro miembro del jurado, 
el critico de arte Jorge Bernuy, 
“las imagenes campesinas pin- 
tadas sobre papel o tela, donde

RAUL HUANCA C. (7 aiios) Comunidad Camacani. Plateria, RUNG. 
Mencidn Honrosa, Categoria Ninos. * pesar de las condiciones 

dificilesdel palsy lacrisisde 
su propia organization, los cam
pesinos de la Region Grau reali- 
zaron su octavo Congreso, los 
d i as 18,19 y 20 de noviembre en 
su local gremial de Campo Polo 
en Castilla, Piura. Asistieron 262 
delegados plenos, en represen- 
tacidn de mas de 8 ligas y orga- 
nizacionesprovinciales.

Se mostrd una gran preocu- 
pacidn por el desarrollotecnico y 
productive regional, la necesidad 
de incursionar mas en la 
comercializacion local, nacional 
e international; la defensade los 
recursos naturales y el medio 
ambiente; asi como la necesidad 
de una agricultura autososteni ble. 

Luego de un amplio debate fue- 
ron aprobados varies 
lineamientos de un plan de desa- 
rrollo agrario que incluye a los 
diversos productores de costa y 
sierra.T ambien se aprobd defen
der los derechos de la comuni
dad campesina especialmente

La eleccion de la dirigencia de la FRADEPT sera por votacidn 
directa y secreta de todos sus afiliados.
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Congreso campesino 
en Piura

Denuncian losabusos
Pero no todo es armonfa en 

los dibujos o en las pinturas. La 
antropologa Lupe Camino, tarn- 
bien miembro del jurado, afirma 
que hay en los trabajos de los 
campesinos una “clara denuncia 
del uso irracional del medio y la 
impotencia del agricultor para 
controlarlo”. Esta denuncia esta 
graficada en sus dibujos que nos 
hablan de la tala indiscriminada 
de bosques, los incendios fores
tales y la matanza de animales

Los campesinos piuranos 

han asumindo el reto de 

renovar su federacion 

regional. En reciente 

Congreso han aprobado 

profundizar el trabajo 

productive, la participacion 

mas decidida de la mujer y 

la eleccion directa de su 

dirigencia.

predomina el dibujo armonioso y 
el uso primitive del color, son 
excelentes muestras de la con
ception narrativa popular, las ca- 
sitas, los sembrios, los caminos, 
la labranza, la comida, las fies
tas, los hechos domesticos, las 
personas y los animales Henan 
todo el espacio con el mismo 
grade de importancia”.

en peligro de extincion.
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Lupe Camino saluda la creati- 
vidad de los hombres, mujeres, 
nihosy ninas del campo que “des
de los mas remotes rincones son 
capaces de atrapar la luz y con- 
vertirla en belleza, simbolo, de
nuncia y conocimiento de la rea
lidad”.

Siempre sorprende este ta- 
lento escondido y poco difundido 
de nuestros artistas rurales. Oja- 
la, comenta Juan Torres, no este 
lejano el dia en que veamos es- 
tos dibujos de campesinos ador- 
nando consultorios, aeropuertos, 
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za, de la aceptacion con orgullo 
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nuestra fauna y flora, de nuestra 
cultura'U
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de las formas de funcionamiento 
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dieron en dar un mayor papel a la 
actividad de las mujeres y jove- 
nes dentro del gremio, acordan- 
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rritorial mas representativa y 
parti ci pat iva para los agremiados

en base a 10 sectores; y la elec
cion de las dirigencias a todo 
nivel en votacion directa y secre- 
ta de todos los afiliados.

Finalmente, por ultima vez los 
delegados el igieron la nueva Jun
ta Di rectiva FRADEPT para 1994- 
1997, compuesta por 13 cargos, 
que recayeron en delegados de 
todos las zonas asistentes, den
tro de las cuales tambien se eli- 
gieron a 4 mujeres para distintos 
cargos.

La nueva junta directiva esta 
presidida por Victor Mechato 
Taboada, de la Comunidad Cam- 
pesina de Catacaos 

artistas anonimos (de 16 de los 
24 departamentos del pais) han 
dibujado y pintado en papel, car- 
tulina, cuero de animales o en 
otros materiales como la Hamada 
“Hanchama” o corteza de arbol 
las tan variadas formas en que el 
medio ambiente y los recursos 
natural es estan presentes en los 
hechos concretos de su vida dia
ria.

Como dice, Juan Torres (bio
logo, miembro del jurado) “mu- 
chos concursantes, sobre todo 
los finalistas, mostraron conocer 

en detal le los el ementos que com- 
ponen su entorno actual... y el 
dibujar nuestro entorno nos acer- 
ca mas a el y nos permite valorar- 
lo mas y amarlo mas, porque s6lo 
se puede amar Io que se cono- 
ce”.

Para otro miembro del jurado, 
el critico de arte Jorge Bernuy, 
“las imagenes campesinas pin- 
tadas sobre papel o tela, donde

RAUL 1WANCA C. (7 anos) Comunidad Camacam, Plateria, PUNO. 
Mencidn Honrosa, Categoria Ninos.

La eleccion de la dirigencia de la FRADEPT sera por votacion 

directa y secreta de todos sus afiliados.
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su propia organizacion, los cam
pesinos de la Region Grau reali- 
zaron su octavo Congreso, los 
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su local gremial de Campo Polo 
en Castilla, Piura. Asistieron 262 
delegados plenos, en represen- 
tacion de mas de 8 ligas y orga- 
nizaciones provinciales.

Se mostro una gran preocu- 
pacion por el desarrollo tecnico y 
productive regional, lanecesidad 
de incursionar mas en la 
comercializacion local, nacional 
e internacional; la defensa de los 
recursos naturales y el medio 
ambiente; asi como la necesidad 
de una agricultura autososteni ble. 
Luego de un amplio debate fue- 
ron aprobados varies 
lineamientos de un plan de desa- 
rrollo agrario que incluye a los 
diversos productores de costa y 
sierra.T ambien se aprobo defen
der los derechos de la comuni
dad campesina especialmente



"Dehemosparticipar mas activamente en el desarrollo de la comunidad".
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Dar un paso mas
En la Asamblea de Chota los 

promotores manifestaron su de- 
seo de asumir proyectos produc- 
tivos como una manera de ayu- 
darse economicamente y a la vez 
ser ejemplo en la comunidad de

del campo no ha permitido contar 
con un estimulo de la comunidad 
que reconozca su trabajo y les 
permita mejorar su situacion.

Existe un desanimo de los pro
motores que se ve reflejado en la 
asistencia a los cursos, en los 
ultimos cursos la asistencia ha 
sido del 50% (35 asistentes regu- 
lares de los 73 asociados). Una 
de las razones es que no encuen- 
tra en los cursos respuesta a sus 
necesidades economicas...”

Consideramos que es muy 
importante Hegar a esta reflexion 
y que debemos dar mas tiempo a 
encontrar alternativas que nos 
permitan enfrentar este proble- 
ma.

Las horas dedicadas
Frente a estas afirmaciones 

surge la pregunta: Y el promotor 
(i,c6mo esta mejorando su situa
cion? c Se ha convertido o no en 
promotor del desarrollo?

Un promotor de Chota mani- 
fiesta en la asamblea:

“Sabemos que debemos par
ticipar mas activamente en el 
desarrollo de la comunidad, y 
que deberiamosser ejemplo, pero 
con todas las reuniones, cursos y 
encuentros ya llevamos casi 
medio mes haciendo acti vidades, 
vemos que otras personas se 
dedican a sus cosas y a mejorar 
la produccidn, el los salen adelan- 
te..., nosotros tambien vamos 
saliendo adelante, mejoramos 
nuestros conocimientos, pero a 
nivel de la economia nos vamos 
quedando”.

La Directiva de la Asociacion 
de Promotores de Bambamarca 
presentd un informe que ilustra 
claramente el problema:

“...el promedio de horas de 
atencion del promotor en su co
munidad es de 12 horas semana- 
les y el numero de dias de capa- 
citacion es de 30 al aho. Esto 
suma un tiempo promedio de 2 
dias por semana de dedicacion 
del promotor a sus tareas como 
tai.

Los promotores no buscan 
percibir una remuneracion de al- 
guna entidad estatal que les obli
que a tener que depender econo
micamente de un salario, pero la 
situacion de crisis y la pobreza

a su labor como promotores de

como asumir la produccidn para 
eldesarrolloylasalud. “Esnece- 
sario formar nuevos lideres en la 
comunidad que apoyen el trabajo 
del promotor y poder asumir jun
tos la tarea del desarrollo”.

“Si juntamos el trabajo de sa- 
lud con las actividades de pro
duccidn todo bien armadito, la 
gente tomaria mas confianza en 
nosotros, ellos tratarian de dar- 
nos mas apoyo porque la gente 
tambien quiere que la capacite- 
mos”.

“Si solamente nos hubiera- 
mos quedado dando charlas de 
prevencidn, ya hubieramos 
“mancado”, pero justo le pusi- 
mos el aspecto curative, enton- 
ces ya emparejamos, pero si 
ahora nos quedamos ahi, no 
avanzamos, por eso hay que 
entrar en otros proyectos para 
mejorar la produccidn, estaria- 
mos ya dando un paso a Io que 
buscamos, de vivir dignamente, 
porque sino solo sobrevivimos’Q

Jorge Velez.

“Muchas veces hemos habla- 
do que somos agentes de cam
bio y desarrollo, y estamos cla- 
ros de que hay muchas cosas 
que cambiar, en la persona, en 
su forma de vivir, en su forma de 
actuar, pero sobre todo tenemos 
que ayudar a cambiar la situa
cion econdmica de la persona, 
porque sino estariamos hablan- 
do superficialmente, porque sa-

a darnos cuenta Io necesario que 
es desarrollar el campo.

Si no aprovechamos las tie- 
rras, si no mejoramos las semi- 
11 as tendremos una mala produc
cidn, por Io tanto no tendremos 
economia ni al imentos, y nuestra 
salud estara afectada.”

^$7

ecimos que la salud es un 
U aspecto fundamental en el 

desarrollo de nuestras comuni- 
dades porque nos posibilita una 
capacidad de trabajo y una situa
cion de bienestar que permite 
participar en las actividades pro- 
ductivas necesarias para el de
sarrollo.

Sobre la salud, el desarrollo y 
el caracter del promotor recogi- 
mos opiniones de promotores de 
los dos programas:

■&■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

♦ SALUD

Elios dedican parte importante de su tiempo 

salud.

bemos que es la economia Io que 
esta influenciando para que la 
persona no cambie totalmente, y 
tenemos que hacer un cambio 
integral”.

“Si nosotros analizamos el 
por que de las enfermedades y 
como podemos atacarlas vamos

El tema de la salud, como aspecto fundamental para alcanzar el desarrollo se ha tratado 

muchas veces en los programas de promotores del Nor Andino. Y este ano ha cobrado 

un caracter muy especial en las asambleas de evaluacion y planificacion de los 

Programas de Chota y Bambamarca. Ambos programas han evaluado ampliamente, 

desde la experiencia personal del promotor, su aporte al desarrollo y las limitaciones que 

encuentra en su trabajo.

"Queremos ser ejemplo 

en la comunidad1'

___ ■ -tejssb
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"Debemos participar mas activamente en el desarrollo de la comimidad".
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Dar un paso mas
En la Asamblea de Chota los 

promotores manifestaron su de- 
seo de asumir proyectos produc- 
tivos como una manera de ayu- 
darse economicamente y a la vez 
ser ejemplo en la comunidad de

del campo no ha permitido contar 
con un estlmulo de la comunidad 
que reconozca su trabajo y les 
permita mejorar su situacion.

Existe un desanimo de los pro
motores que se ve reflejado en la 
asistencia a los cursos, en los 
ultimos cursos la asistencia ha 
sido del 50% (35 asistentes regu- 
lares de los 73 asociados). Una 
de las razones es que no encuen- 
tra en los cursos respuesta a sus 
necesidades econdmicas...”

Consideramos que es muy 
importante Hegar a esta reflexion 
y que debemos dar mas tiempo a 
encontrar alternativas que nos 
permitan enfrentar este proble- 
ma.

>

t

I

cdmo asumir la produccion para 
eldesarrolloylasalud. “Esnece- 
sario formar nuevos lideres en la 
comunidad que apoyen el trabajo 
del promotor ypoder asumir jun
tos la tarea del desarrollo”.

“Si juntamos el trabajo de sa- 
lud con las actividades de pro- 
duccidn todo bien armadito, la 
gente tomaria mas confianza en 
nosotros, ellos tratarian de dar- 
nos mas apoyo porque la gente 
tambien quiere que la capacite- 
mos”.

“Si solamente nos hubiera- 
mos quedado dando charlas de 
prevencion, ya hubieramos 
“mancado”, pero justo le pusi- 
mos el aspecto curative, enton- 
ces ya emparejamos, pero si 
ahora nos quedamos ahi, no 
avanzamos, por eso hay que 
entrar en otros proyectos para 
mejorar la produccion, estaria- 
mos ya dando un paso a Io que 
buscamos, de vivir dignamente, 
porque sino solo sobrevivimos’U

Jorge Velez.

Las horas dedicadas
Frente a estas afirmaciones 

surge la pregunta: Y el promotor 
icomo esta mejorando su situa
cion? ^Se ha convertido o no en 
promotor del desarrollo?

Un promotor de Chota mani- 
fiesta en la asamblea:

“Sabemos que debemos par
ticipar mas activamente en el 
desarrollo de la comunidad, y 
que deberiamos ser ejemplo, pero 
con todas las reuniones, cursosy 
encuentros ya llevamos casi 
medio mes haciendo actividades, 
vemos que otras personas se 
dedican a sus cosas y a mejorar 
la produccion, ellos salen adelan- 
te..., nosotros tambien vamos 
saliendo adelante, mejoramos 
nuestros conocimientos, pero a 
nivel de la economia nos vamos 
quedando”.

La Directiva de la Asociacion 
de Promotores de Bambamarca 
presento un informe que ilustra 
claramente el problema:

“...el promedio de horas de 
atencidn del promoter en su co
munidad es de 12 horas semana- 
les y el numero de dias de capa- 
citacion es de 30 al ano. Esto 
suma un tiempo promedio de 2 
dias por semana de dedicacion 
del promotor a sus tareas como 
tai.

Los promotores no buscan 
percibir una remuneration de al- 
guna entidad estatal que les obli
que a tener que depender econd- 
micamente de un salario, pero la 
situacion de crisis y la pobreza

“Muchas veces hemos habla- 
do que somos agentes de cam
bio y desarrollo, y estamos cla- 
ros de que hay muchas cosas 
que cambiar, en la persona, en 
su forma de vivir, en su forma de 
actuar, pero sobretodotenemos 
que ayudar a cambiar la situa
tion econdmica de la persona, 
porque sino estariamos hablan- 
do superficialmente, porque sa-

a darnos cuenta Io necesario que 
es desarrollar el campo.

Si no aprovechamos las tie- 
rras, si no mejoramos las semi- 
1 las tendremos una mala produc
tion, por Io tanto no tendremos 
economia ni alimentos, y nuestra 
salud estara afectada.”

El tema de la salud, como aspecto fundamental para alcanzar el desarrollo se ha tratado 

muchas veces en los programas de promotores del Nor Andino. Y este ano ha cobrado 

un caracter muy especial en las asambleas de evaluation y planificacidn de los 

Programas de Chota y Bambamarca. Ambos programas han evaluado ampliamente, 

desde la experiencia personal del promotor, su aporte al desarrollo y las limitaciones que 

encuentra en su trabajo.

"Queremos ser ejemplo

F\ ecimos que la salud es un 
U aspecto fundamental en el 

desarrollo de nuestras comuni- 
dades porque nos posibilita una 
capacidad de trabajo y una situa
tion de bienestar que permite 
participar en las actividades pro- 
ductivas necesarias para el de
sarrollo.

Sobre la salud, el desarrollo y 
el caracter del promotor recogi- 
mos opiniones de promotores de 
los dos programas:

a su labor como promotores de

♦ SALUD

Ellos de dican parte importante de su tiempo 

salud.

bemos que es la economia Io que 
esta influenciando para que la 
persona no cambie totalmente, y 
tenemos que hacer un cambio 
integral”.

“Si nosotros analizamos el 
por que de las enfermedades y 
como podemos atacarlas vamos

en la comunidad"



Jovenes de Cutervo

con la J ARC

El coraje

de renacer

i
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El, siendo Dios, se hizo hom
bre como los demas, menos en el 
pecado. Y adopto un camino de 
servicio, de insercion, de lucha, 
de humillacion y de muerte 
(Filipenses 2,6-9).

El Misterio de un niho no es la 
ingenuidad, sino la novedad. Su 
verdadero destine no es la debi- 
lidad del ser que nace, sino la 
plenitud de adulto que sabe rena
cer continuamente.

En Navidad, miramos el T odo- 
poderoso en la figura de un nino. 
Un nino es una promesa, un futu
re, una esperanza. Es el coraje 
de comenzar siempre una vida 
nueva.

Cuando nace un nino en una 
familia, los mayores toman con- 
ciencia de que son hermanos y

Los grupos juveniles campe- 
sinos de la provincia de Cutervo, 
hemos tenido un Encuentro 
Parroquial los dias sabado 12 y 
domingo 13 de noviembre. Al 
evento asistieron 150 jovenes 
provenientes de todas las zonas 
que comprende nuestra parro- 
quia y contamos con la partici pa- 
cion de un miembro del equipo 
nacional de la JARC del Peru.

Equipo de Jovenes de la Parroquia 
de Cutervo.

Es la primera vez que realiza- 
mos un evento asi, para conocer 
Io que es el movimiento de la 
JARC y cuan importante es como 
espacio de formacion y capacita- 
cion de los jovenes del campo. 
Ha sido un espacio para hablar 
de nuestras opciones y el primer 
paso para integrarnos al movi
miento de jovenes del campo, Io 
que nos permitira conocer e 
intercambiar experiencias 
organizativas con jovenes de 
otras partes de nuestro pals y del 
mundo inclusive.

La visita de la JARC nos ha

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

♦ CRIHIANOS EN CAMPO

los que creen en su nombre. Y LA 
PALABRA se hizo came, y puso 
su morada entre nosotros (Juan 
1,11-14).

Navidad es Dios comprometi- 
do en nuestra historia. Dios no ha 
sido neutro. Al nacer de Marla, el 
Hijo de Dios ha entrado en solida- 
ridad con todos los hombres, para 
siempre.

Jose y Marla obedecieron a 
las drdenes de los invasores ro- 
manos, paraempadronarse. Asi, 
Jesus no se escapa a la historia 
de su tiempo.

Jesus no es un simulacro de 
hombre, es hombre con carne y 
huesos. Es un nino con los nihos, 
un judlo con los judios. T ampoco 
es un simulacrode Dios, siempre 
es Dios.

hermanas. Delante del niho de r 
Belen, afirmamos nuestra frater- | 
nidad en el Cristo de Dios.

En esa noche, solo los pasto- 
res habian acudido al lugar don- 
de estaba el Niho. Fueron los 
primeros evangelizados y tam- 
bien los primeros mensajeros. 
Eran de los pobres.

Otros se unieron a ellos, guia- 
dos por esa misma luz. Asi, alre- 
dedor del Hijo unico, humildes 
pastores de Judea y sabios de 
Oriente se encontraron como 
hermanos.

Hoy en nuestro Peru, somos 
muy diversos. Alrededor del Niho 
del pesebre, somos un pueblo 
con mil y una caras, con preocu- 
paciones multiples, cargado de 
esperanzas y deslumbrado por 
su luz.

SI, el Niho del pesebre es nues
tra esperanza. Los campesinos 
saben Io que es renacer, por sus 
sembrios y cosechas. Los pasto- I 
res saben Io que es esperar. Los 
pobres necesitan eternidad y 
solidaridad; no son ingenues a 
quienes manipular, son hijos de 
Dios, hambrientos de su Buena 
Noticia.

Con Maria en silencio, la Igle- 
sia contempla el rostro de Dios 
enlafigura de un niho. Tomemos 
el tiempo de admirar y el tiempo 
de maravillarnos, haciendonos 
como nihos.

jQue esta reflexidn profunda 
aumente en nosotros el deseo de 
vivir, el coraje de renacer! 

Monsenor Juan Luis Martin

ayudado a aclarar mejor nues
tras ideas de organizacion, como 
espacio de formacion y capacita- 
cion. Una formacion que nosper- 
mita visualizar mejor nuestra rea
lidad de jovenes campesinos y 
tambien la realidad de nuestro 
pals.

El agradecimiento a Juan Soto 
A. miembro del Equipo Nacional 
que estuvo con nosotros; al Pa
dre Simeon Gonzales; al Grupo 
de Proyeccion Social, coordina- 
dores; al amigo Napoleon quien 
hizo posible esta visita y que es- 
tara con nosotros en febrero.

Finalmente nuestro mensaje 
a la juventud es que para lograr 
nuestros objetivos y metas es 
necesario estar organizados y es 
por eso que estamos dando pa- 
sos; para lograrlo seamos porta
dores del mensaje de Cristo que 
nos anima en la fe, sabiendo que 
los jovenes del campo 
construlmos nuestro future 

q  aramuchos, esta Navidad no 
I sera una fiesta. ^Como fes- 
tejar Navidad, cuando apremia la 
crisis economica y social? <i,C6mo 
festejar Navidad, cuando esta 
roto el amor en el hogar? ^Como 
festejaran los nihos, que se sien- 
ten solos? Con la pobreza o la 
falta de amor, la esperanza es 
como un sueho.

Sin embargo, se escucha el 
grito de un niho, de un niho como 
los demas, y que no es como los 
demas. Es el principe de la paz, 
el esperado de las naciones, el 
porvenir del hombre fraterno y 
solidario.

Vino a su casa, y muchos de 
los suyos no Io recibieron. Pero a 
todos los que le recibieron, les dio 
poder de hacerse hijos de Dios, a

''
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El, siendo Dios, se hizo hom
bre como los demas, menos en el 
pecado. Y adopto un camino de 
servicio, de insercion, de lucha, 
de humillacion y de muerte 
(Filipenses 2,6-9).

El Misterio de un nino no es la 
ingenuidad, sino la novedad. Su 
verdadero destine no es la debi- 
lidad del ser que nace, sino la 
plenitud de adulto que sabe rena
cer continuamente.

En Navidad, miramos el T odo- 
poderoso en la figura de un nino. 
Un nino es una promesa, un futu
re, una esperanza. Es el coraje 
de comenzar siempre una vida 
nueva.

Cuando nace un nino en una 
familia, los mayores toman con- 
ciencia de que son hermanos y

Los grupos juveniles campe- 
sinos de la provincia de Cutervo, 
hemos tenido un Encuentro 
Parroquial los dlas sabado 12 y 
domingo 13 de noviembre. Al 
evento asistieron 150 jovenes 
provenientes de todas las zonas 
que comprende nuestra parro- 
quia y contamos con la partici pa- 
cion de un miembro del equipo 
nacional de la JARC del Peru.

Es la primera vez que realiza- 
mos un evento asi, para conocer 
Io que es el movimiento de la 
JARC y cuan importante es como 
espacio de formacion y capacita- 
cion de los jovenes del campo. 
Ha sido un espacio para hablar 
de nuestras opciones y el primer 
paso para integrarnos al movi
miento de jovenes del campo, Io 
que nos permitira conocer e 
intercambiar experiencias 
organizativas con jovenes de 
otras partes de nuestro pais y del 
mundo inclusive.

La visita de la JARC nos ha Equipo de Jovenes de la Parroquia 
de Cutervo.
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hermanas. Delante del nino de 
Belen, afirmamos nuestra frater- 
nidad en el Cristo de Dios.

En esa noche, solo los pasto- 
res habian acudido al lugar don- 
de estaba el Nino. Fueron los 
primeros evangelizados y tam- 
bien los primeros mensajeros. 
Eran de los pobres.

Otros se unieron a ellos, guia- 
dos por esa misma luz. Asi, alre- 
dedor del Hijo unico, humildes 
pastores de Judea y sabios de 
Oriente se encontraron como 
hermanos.

Hoy en nuestro Peru, somos 
muy diversos. Alrededor del Nino 
del pesebre, somos un pueblo 
con mil y una caras, con preocu- 
paciones multiples, cargado de 
esperanzas y deslumbrado por 
su luz.

Si, el Nino del pesebre es nues
tra esperanza. Los campesinos 
saben Io que es renacer, por sus 
sembriosy cosechas. Los pasto
res saben Io que es esperar. Los 
pobres necesitan eternidad y 
solidaridad; no son ingenues a 
quienes manipular, son hijos de 
Dios, hambrientos de su Buena 
Noticia.

Con Maria en silencio, la Igle- 
sia contempla el rostro de Dios 
enlafigura de un nino. Tomemos 
el tiempo de admirar y el tiempo 
de maravillarnos, haciendonos 
como ninos.

jQue esta reflexidn profunda 
aumente en nosotros el deseo de 
vivir, el coraje de renacer! 

Monsenor Juan Luis Martin
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CRISTIANOS EN CAMPO

IS

los que creen en su nombre. Y LA 
PALABRA se hizo came, y puso 
su morada entre nosotros (Juan 
1,11-14).

Navidad es Dios comprometi- 
do en nuestra historia. Dios no ha 
sido neutro. Al nacer de Maria, el 
Hijo de Dios ha entrado en solida
ridad con todos los hombres, para 
siempre.

Jose y Maria obedecieron a 
las drdenes de los invasores ro- 
manos, para empadronarse. Asi, 
Jesus no se escapa a la historia 
de su tiempo.

Jesus no es un simulacro de 
hombre, es hombre con carne y 
huesos. Es un nino con los ninos, 
un judio con los judios. T ampoco 
es un simulacrode Dios, siempre 
es Dios.

ayudado a aclarar mejor nues
tras ideas de organizacion, como 
espacio de formacion y capacita- 
cion. Una formacion que nosper- 
mita visualizar mejor nuestra rea
lidad de jovenes campesinos y 
tambien la realidad de nuestro 
pais.

El agradecimiento a Juan Soto 
A. miembro del Equipo Nacional 
que estuvo con nosotros; al Pa
dre Simeon Gonzales; al Grupo 
de Proyeccion Social, coordina- 
dores; al amigo Napoleon quien 
hizo posible esta visita y que es- 
tara con nosotros en febrero.

Finalmente nuestro mensaje 
a la juventud es que para lograr 
nuestros objetivos y metas es 
necesario estar organizados y es 
por eso que estamos dando pa- 
sos; para lograrlo seamos porta
dores del mensaje de Cristo que 
nos anima en la fe, sabiendo que 
los jovenes del campo 
construimos nuestro future 

q  aramuchos, esta Navidad no 
I sera una fiesta. ^Como fes- 
tejar Navidad, cuando apremia la 
crisis economica y social? <,C6mo 
festejar Navidad, cuando esta 
roto el amor en el hogar? ^Como 
festejaran los ninos, que se sien- 
ten solos? Con la pobreza o la 
falta de amor, la esperanza es 
como un sueho.

Sin embargo, se escucha el 
grito de un nino, de un nino como 
los demas, y que no es como los 
demas. Es el principe de la paz, 
el esperado de las naciones, el 
porvenir del hombre fraterno y 
solidario.

Vino a su casa, y muchos de 
los suyos no Io recibieron. Pero a 
todos los que le recibieron, les dio 
poder de hacerse hijos de Dios, a
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14 anos despues siguen

las ganas de juntarse de la amazonia

I b
IV.

Mons. Augusto Vargas Alzamora

I

3
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CAAAP:

20 anos al servicio

bernantes, la realizacion de elec- 
ciones libres, el derecho de ser

La integralidad del desarrollo
Una parte del Encuentro estu- 

vo dedicada a actualizar la infor- 
macidn sobre el tema del desa
rrollo, que se ha convertido en 
una prioridad para superar la 
pobreza creciente en el campo. 
Luego se pasd a revisar dos ex- 
periencias concretas.

de esta region en la busqueda de 
soluciones a sus problemas, des
de su propia identidad. Asimis- 
mo, ha mantenido su interes en 
investigar y dar a conocer la rea
lidad de estas poblaciones.

En esta linea se inscribe el 
Seminario “Culturas Amazdnicas 
y politica nacional: un nuevo dia- 
logo” que realize el 1 y 2 de

I

Democraciay ciudadania
Se revise el valor de la demo- 

cracia, aprendiendo a conocer 
cuales son las condiciones que 
se necesitan para vivir en demo- 
cracia. Igualmente se reflexiono 
sobre las reglas minimas que 
deben regir un sistema democra- 
tico, entre estas se pudieron ana- 
lizar las siguientes: la fiscaliza- 
cidn de las decisiones de los go-

diciembre con motive de su ani- 
versario. Alli, conocedores de la 
problematica amazonica como el 
P. Jaime Regan, el P. Joaquin 
Garcia, el periodista Roger Rumrill 
expusieron sobre la organizacion 
para el desarrollo de las pobla
ciones nativas; acerca de Io que 
se entiende por identidad 
amazonica y desarrollo; sobre la 
necesidad de que sean los pro- 
pios pobladores de la amazonia 
quienes planteen su forma de 
desarrollo; etc. El segundodiase 
realize un panel que conto con la 
presencia de las agrupaciones 
politicas que participaran en las 
elecciones, quienes presentaron 
sus propuestas para I a amazon ia. 
En el marco de las celebraciones 
de aniversario, el CAAAP rindio 
un homenaje al pueblo indigena 
ashaninka y entregd los premios 
a los ganadores de los Concur- 
sos de Prensa y Produccidn que 
organize recientemente.

Desde ANDENES queremos 
saludar a los amigos del CAAAP 
y desearles que sigan los exitos 
en la labor emprendidaQ

pueblo organizado alrededor del 
Frente de Defensa y el Municipio 
ha elaborado un Plan de Desa
rrollo que orienta el conjunto del 
trabajo.

Se termino reflexionando so
bre el rol del laico en este dificil 
contexto. Reafirmandose en la 
necesidad de fortalecer especial - 
mente los espacios regionales 
del centra y del node medio 
andino  Yury Cahuata

CEAS

f^^^b*****
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Con la presencia activa de 50 delegados de las Diocesis del pais se llevo a cabo el XIV 

Encuentro Nacional de Campesinos Cristianos, en el distrito de Cieneguilla (Lima). Los 

temas que se abordaron con intensidad fueron tres: democracia y ciudadania, desarrollo 

local y el rol de los campesinos Cristianos en el presente contexto.

La primera, el 
Programa de Em- 
pleo juvenil (PEJ) 
realizado por la 
PrelaturadeSicuani 
en las cuatro pro- 
vincias altas del 
Cusco, accion que 
ha permitido la or
ganizacion de mas 
de cientos de jove- 
nes campesinos.

La experiencia 
de desarrollo local 
que se esta ejecu- 

tando en Shapaja, departamen- 
to de San Martin, fue la segunda 

elegido y de elegir, la libertad de ■ experiencia presentada. Ahi, el 
expresidn, el derecho de formar 
organizaciones y partidos.

El 28 deoctubre pasado Mons. Augusto Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima fue nombrado Cardertai 
a los 72 anos de edad, por ef Papa Juan Pablo 11. Mons. Vargas es el tercer cardenal per uano.

El dia que recibio el birrete cardenalicio declare que mientras se realizaba la ceremonia “tuve todo el 
tiempo al Peru en mi corazdn ya todos los peruanos, y rece por todos los fieles de mi pais para que se 

acerquen mas a Dios y logremos construir una sociedad mas justa, fratema y recondliada'’.
Mons. Vargas, jesuita, fue ordenado sacerdote en el afio 1955 y en el ano 1978 fue nombrado Obispo 

de Cissi y Vicario Apostdlico del Maraftdn. En 1982 fue nombrado secretario general del Episcopadoy en 
1989 Arzobispo de Lima y primado del Peru. Actualmente es Presidente de ia Conferenda Episcopal 
PeruanaQ

rm rill?RS ftMAi
Ashaninkas con sus vestimentas tradicionales en el homenaje 

ofrecidopor el CAAAP.

Con este lema el Centro 
Amazdnico de Antropologia y 
Aplicacion Practica - CAAAP ini- 
cio las celebraciones por su vige- 
simo aniversario de fundacion.

Desde 1974, ano en que fue 
creado por los Obispos de la Sel
va, el CAAAP ha venido acompa- 
hando a los pueblos indigenas y 
a las comunidades campesinas

Nuevo Cardenal

I I an pasado 
Fl 14 anos 

desde 1,980 fe- 
cha en que se 
realize el primer 
encuentro nacio
nal de campesi
nos cristianos. 
Ya no estan con 
nosotros gran- 
des dirigentes, 
buenisimos ami
gos, agentes 
pastorales com- 
prometidos, 
pero siguen las 
renovadas ganas de reunirse, 
compartir y aprender juntos.

'4- 1
-■ -



14 anos despues siguen

las ganas de juntarse de la amazonia

<

I

Mons. Augusto Vargas Alzamora

38/ ANDENES
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CAAAP:

20 anos al servicio

La integralidad del desarrollo
Una parte del Encuentro estu- 

vo dedicada a actualizar la infor- 
macidn sobre el tema del desa
rrollo, que se ha convertido en 
una prioridad para superar la 
pobreza creciente en el campo. 
Luego se pasd a revisar dos ex- 
periencias concretas.

de esta region en la busqueda de 
soluciones a sus problemas, des
de su propia identidad. Asimis- 
mo, ha mantenido su interes en 
investigar y dar a conocer la rea
lidad de estas poblaciones.

En esta linea se inscribe el 
Seminario “Culturas Amazdnicas 
y politica nacional: un nuevo dia- 
logo” que realizo el 1 y 2 de

Democraciayciudadania
Se revise el valor de la demo- 

cracia, aprendiendo a conocer 
cuales son las condiciones que 
se necesitan para vivir en demo- 
cracia. Igualmente se reflexiono 
sobre las reglas minimas que 
deben regir un sistema democra- 
tico, entre estas se pudieron ana- 
lizar las siguientes: la fiscaliza- 
cidn de las decisiones de los go-

F 1

pueblo organizado alrededor del 
Frente de Defensa y el Municipio 
ha elaborado un Plan de Desa
rrollo que orienta el conjunto del 
trabajo.

Se termino reflexionando so
bre el rol del laico en este dificil 
contexto. Reafirmandose en la 
necesidad de fortalecer especial - 
mente los espacios regionales 
del centre y del node medio 
andino  Yury Cahuata

CEAS

diciembre con motivo de su ani- 
versario. Alli, conocedores de la 
problematica amazonica como el 
P. Jaime Regan, el P. Joaquin 
Garcia, el periodista Roger Rumrill 
expusieron sobre la organization 
para el desarrollo de las pobla
ciones nativas; acerca de Io que 
se entiende por identidad 
amazonica y desarrollo; sobre la 
necesidad de que sean los pro- 
pios pobladores de la amazonia 
quienes planteen su forma de 
desarrollo; etc. El segundodiase 
realize un panel que conto con la 
presencia de las agrupaciones 
politicas que participaran en las 
elecciones, quienes presentaron 
sus propuestas para I a amazon ia. 
En el marco de las celebraciones 
de aniversario, el CAAAP rindio 
un homenaje al pueblo indigena 
ashaninka y entrego los premios 
a los ganadores de los Concur- 
sos de Prensa y Produccion que 
organizo recientemente.

Desde ANDENES queremos 
saludar a los amigos del CAAAP 
y desearles que sigan los exitos 
en la labor emprendidaU

I
i

Con la presencia activa de 50 delegados de las Diocesis del pais se llevo a cabo el XIV 

Encuentro Nacional de Campesinos Cristianos, en el distrito de Cieneguilla (Lima). Los 

temas que se abordaron con intensidad fueron tres: democracia y ciudadania, desarrollo 

local y el rol de los campesinos Cristianos en el presente contexto.

bernantes, la realiz acidn de elec
ciones libres, el derecho de ser

La primera, el 
Programa de Em- 
pleo juvenil (PEJ) 
realizado por la 
PrelaturadeSicuani 
en las cuatro pro- 
vincias altas del 
Cusco, action que 
ha permitido la or
ganization de mas 
de cientos de jove- 
nes campesinos.

La experiencia 
de desarrollo local 
que se esta ejecu- 

tando en Shapaja, departamen- 
to de San Martin, fue la segunda 

elegido y de elegir, la libertad de • experiencia presentada. Ahi, el 
expresidn, el derecho de formar 
organizaciones y partidos.

rm mPAS HMAi
Ashminkas con sus vestimentas tradicionales en el homenaje 
ofrecido por el CAAAP.

Con este lema el Centro 
Amazonico de Antropologia y 
Aplicacion Practica - CAAAP ini
tio las celebraciones por su vige- 
simo aniversario de fundacion.

Desde 1974, ano en que fue 
creado por los Obispos de la Sel
va, el CAAAP ha venido acompa- 
hando a los pueblos indigenas y 
a las comunidades campesinas

Nuevo Cardenal

I

El 2® deoctubre pasado Mons. Augusto Vargas Alzamora, Arzobispo de Lima fue nombrado Cardenal 
a los 72 anos de edad, por ef Papa Juan Pablo II. Mons. Vargas es el terser cardenal peruana.

El dia que recibid el birrete cardenalicio declard que mientras se realizaba la ceremonia “tuve todo el 
tiempo al Peru en mi corazdn y a todos los peruanos, y rece por todos los fieles de mi pais para que se 

acerquen mas a Dios y logremos construir una sotiedad mas justa, fratema y recontiliada0.
Mons. Vargas, jesuita, fue ordenado sacerdote en el aho 1955 y en el ano 1978 fue nombrado Obispo 

de Cissi y Vicario Apostdlicodel Maraftdn. En 1982 fue nombrado secretario genial del Episcopadoy en 
1989 Arzobispo de Lima y primado del Peru . Actualmente es Presidente de la Conference Episcopal 
PeruanaQ

I I an pasado 
n 14 anos 
desde 1,980 fe- 
cha en que se 
realizo el primer 
encuentro natio
nal de campesi
nos cristianos. 
Ya no estan con 
nosotros gran- 
des dirigentes, 
buenisimos ami
gos, agentes 
pastorales com- 
prometidos, 
pero siguen las 
renovadas ganas de reunirse, 
compartir y aprender juntos.
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Navidad, el coraje de

renacer
I

Al reded or del Nino del 
Pesebre 
somosun pueblo 
con mil yuna cares, 
con preocupaciones 
multiples, 
cargado de fuerza y 
ganas de vivir
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