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EDITORIAL

Constatar la ampliacidn de los liderazgos rurales -dvidos de information- en los espacios 

locales, distritales y privinciales, que apuestan por el desarrollo y la modernization de sus 

pueblos, nos lleva al nuevo esfuerzo de brindarles un medio de comunicacidn que aporte a 

dinamizar sus particulares y variadas experiencias.

ANDENES, a lo largo de sus casi dieciocho anos de existencia, por su continuo didlogo con 

sus lectores, tambien ha sido parte de estos procesos de cambios, y por ello ahora se siente 

en la obligation de adecuarse a las nuevas caracteristicas de una sociedad cambiante. AN

DENES quiere asumir nuevos retos de cara a sus lectores, reafirmando los lazos presentes y 

abriendose a otros adores del mundo rural.

En este proceso encontramos a muchos viejos dirigentes en un proceso de cambio, asumien- 

do el desafio que implica la gestidn local del desarrollo, pero tambien encontramos a una 

nueva generation de lideres, muchos de ellos formados en la lucha contra la violencia 

senderista, que quieren participar del proceso de modernization del pais.
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21 Defender la salud, ejercicio ciudadano /Jorge Velez

Sin duda el pais ha cambiado en estos ahos, tanto a nivel social y cultural como a nivel 

politico y economico, y la sociedad rural tambien se ha visto atravesada por estos cambios. 

Asi, el tipo de participation en el campo ha dado un giro radical, al pasar de una participa

tion de orden gremial y comunitaria a una apuesta de muchos actores por estar presentes en 

la escena oficial local.
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os nuevos tiempos que vivimos en el pais llegaron tambien a esta revista. Pero 

en nuestro caso los cambios que podrdn apreciar nuestros lectores en este 

I numero, y en los que seguirdn, buscan sobre todo estar mas cerca de sus 
HH inquietudes y necesidades.

Finalmente, creemos que mas alia de los procesos de integration que se vienen dando, 

siempre existe el riesgo de reducir a la sociedad rural a un espacio en el que se producen 

catdstrofes naturales, acciones de violencia y hechos curiosos. A lo que en estos tiempos se 

suman los paraisos naturales que promueve el turismo y los viajes del Presidente llevando la 

modernidad. Por ello, pensamos que ANDENES no solo debe dedicarse a producir informa

tion para el campo, sino que debe recoger aquellos procesos y experiencias de diversa 

indole que se vienen dando y que nos hablan de una sociedad rural en movimiento.
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ANDENES, a lo largo de sus casi dieciocho anos de existencia, por su continuo didlogo con 

sus lectores, tambien ha sido parte de estos procesos de cambios, y por ello ahora se siente 

en la obligation de adecuarse a las nuevas caracteristicas de una sociedad cambiante. AN

DENES quiere asumir nuevos retos de cara a sus lectores, reafirmando los lazos presentes y 

abriendose a otros actores del mundo rural.

Finalmente, creemos que mds alia de los procesos de integration que se vienen dando, 

siempre existe el riesgo de reducir a la sociedad rural a un espacio en el que se producen 

catdstrofes naturales, acciones de violencia y hechos curiosos. A lo que en estos tiempos se 

suman los paraisos naturales que promueve el turismo y los viajes del Presidente llevando la 

modemidad. Por ello, pensamos que ANDENES no solo debe dedicarse a producir informa

tion para el campo, sino que debe recoger aquellos procesos y experiencias de diversa 

indole que se vienen dando y que nos hablan de una sociedad rural en movimiento.

Confiamos entonces que la presentation y los contenidos de la revista en esta nueva etapa 

scan del agrado de ustedes nuestros lectores, antiguos y nuevos, y que la demora en la 

llegada de este primer numero del aho 96 haya valido la pena para todos.

Constatar la ampliation de los liderazgos rurales -dvidos de information- en los espacios 

locales, distritales y privinciales, que apuestan por el desarrollo y la modernization de sus 

pueblos, nos lleva al nuevo esfuerzo de brindarles un medio de comunicacidn que aporte a 

dinamizar sus particulares y variadas experiencias.

En este proceso encontramos a muchos viejos dirigentes en un proceso de cambio, asumien- 

do el desafio que implica la gestidn local del desarrollo, pero tambien encontramos a una 

nueva generation de lideres, muchos de ellos formados en la lucha contra la violencia 

sendensta, que quieren participar del proceso de modernization del pais.

Sin duda el pais ha cambiado en estos anos, tanto a nivel social y cultural como a nivel 

politico y econdmico, y la sociedad rural tambien se ha visto atravesada por estos cambios. 

Asi, el tipo de participation en el campo ha dado un giro radical, al pasar de una participa

tion de orden gremial y comunitaria a una apuesta de muchos actores por estar presentes en 

la escena oficial local.
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AGENDA CIUDADANA

EL INICIO defunciones

de las nuevas autoridades

para hacer una revision

critica de los principales

problemas que enfrentay

vas para elfortalecimiento

de esta institucion trascen-

dental para la democracia

4 ANDENES

Mejorar 
■a gestion
un desafio para los 

gobiernos locales

con la consiguiente perdida de legi- 

timidad de gestiones municipales.

La debilidad institucional, de 

otro lado, es un problema que tiene 

que ver con la manera en que los

del alcalde", impidiendo gestiones 

eficientes y modemas.

Existe otro problema con res- 

pecto a como se han creado algu- 

nas municipalidades. La gran ma-

** J

I

Desconocimiento y 

debilidad

El desconocimiento de las au

toridades y funcionarios locales, 

abarca desde aspectos como la Ley 

Organica de Municipalidades y el 

conjunto de normas legales relacio- 

nadas a la misma, pasando por los 

procedimientos administrativos del 

Estado, hasta la incapacidad de for- 

mular proyectos o de gestionar re- 

cursos. Producto de ello existen nu- 

merosos casos de denuncias por 

malversation (mal uso) de fondos,

municipales en todo el pais abierto como posibilidad de legiti

mation de sus acciones, sin brin-

resulta una buena ocasion dar espacios institutionalizados tiempo para la ejecucion de estas 
donde se pueda pensar y decidir experiencias, pues no ven en ellas 

proyectos de desarrollo local. beneficios inmediatos, sino mas 

Los dos problemas menciona- bien una limitation para accionar 

dos se ven agravados, con la super- con libertad, porque implican una 

vivencia de un caudillismo que ha capacidad fiscalizadora de la pobla- 

llevado a que se diluyan las respon- cion.

sabilidades de los funcionarios. El 

caudillismo ademas lleva muchas 

plantear algunas alternati- veces a que las autoridades vean a
los regidores, unicamente como yoria de los distritos y provincias 

refrendadores de sus actos. Basta han sido creados por razones de 

preguntar a los alcaldes la cantidad indole politica, sin tomar en cuen- 

de tiempo que pasan fuera de su ta la realidad econdmica, social e 

distrito o provincia, en gestiones historica. Esta pesada carga del pa- 

que "no podemos delegar a nadie". sado, se ve incentivada por el go- 

Esta limitation para constituirequi- biemo y su logica de priorizar la 

pos de trabajo termina convirtien- entrega de recursos hacia los distri-
en el pais, do a la munitipalidad en "la chacra tos, lo que a su vez alimenta la de-

ANDENES5

I
os problemas de la ges- 

: , tion municipal son mul-

tiples y complejos: des

conocimiento de las autoridades, 

debibdad institucional, superposi- 

cion de funciones con otras entida- 

des y carencia de recursos. Frente 

a cada uno de ellos se requiere en- 

contrar altemativas para una ges

tion eficiente, en particular en lo 

que se refiere a las zonas rurales.

Gestiones participativas

Otro de los problemas recu- 

grupos de poder locales entienden rrentes, es la ausencia de interes de 

la pohtica. A pesar de la existencia la poblacion en participar de la ges- 

de un ordenamiento legal que se- tion municipal. Esta actitud se ha 

nala las funciones y responsabili- visto reforzada en los ultimos tiem- 

dades de las municipahdades, es- pos por un estilo de gestion guber- 

tas han sido vistas siempre como namental que no hace necesario 

una instancia mas en la repartition pasar por la autoridad local para 

de poder. Asf, podemos constatar conseguir escuelas, postas y carre- 

que en muchos distritos del pais, teras, pues el gobiemo nacional se 

existen elites locales -antiguas y ocupa directamente de ello, y lo 

nuevas- que se distribuyen altema- hace sin la necesidad de organizar 

damente los cargos de gobemado- y planificar con la poblacion.

res, jueces y alcaldes. De otro lado, gestiones par-

Estos alcaldes son reelegidos ticipativas eficientes, como son los 

entonces no tanto por las virtudes Comites de Desarrollo Distrital en 

de su gestion sino por su capacidad Cusco, u otras similares en los de

de articular determinados intereses, partamentos de Piura o Arequipa, 

y son ellos justamente los que en- son exitosas en la medida en que 

tienden la participacion como la existen agentes extemos, como son 

simple convocatoria a los vecinos las organizaciones no gubemamen- 

para faenas de arreglo de pistas y tales de desarrollo, quienes las ani- 

caminos, o limpieza de calles y pla- man, y sostienen, siempre y cuan- 

zas. Ademas, utilizan el cabildo do los alcaldes asuman la iniciati- 

va. Muchas veces el cambio del al

calde supone una gran perdida de

S'
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Desconocimiento y 

debilidad

El desconocimiento de las au

toridades y funcionarios locales, 

abarca desde aspectos como la Ley 

Organica de Municipalidades y el 

conjunto de normas legales relacio- 

nadas a la misma, pasando por los 

procedimientos administrativos del 

Estado, hasta la incapacidad de for- 

mular proyectos o de gestionar re

cursos. Producto de ello existen nu- 

merosos casos de denuncias por 

malversation (mal uso) de fondos,
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en el pais, do a la municipalidad en "la chacra tos, lo que a su vez alimenta la de-
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municipales en todo el pais abierto como posibilidad de legiti

mation de sus acciones, sin brin- 

resulta una buena ocasion dar espacios institutionalizados tiempo para la ejecucion de estas 
donde se pueda pensar y decidir experiencias, pues no ven en ellas 

proyectos de desarrollo local. beneficios inmediatos, sino mas 

Los dos problemas menciona- bien una limitation para accionar 

dos se ven agravados, con la super- con libertad, porque implican una 

vivencia de un caudillismo que ha capacidad fiscalizadora de la pobla- 

llevado a que se diluyan las respon- cion.

sabilidades de los funcionarios. El Existe otro problema con res- 

caudillismo ademas lleva muchas pecto a como se han creado algu- 

plantear algunas alternati- veces a que las autoridades vean a nas municipalidades. La gran ma

les regidores, unicamente como yoria de los distritos y provincias 

refrendadores de sus actos. Basta han sido creados por razones de 

preguntar a los alcaldes la cantidad indole pohtica, sin tomar en cuen- 

de tiempo que pasan fuera de su ta la reahdad economica, social e 

distrito o provincia, en gestiones historica. Esta pesada carga del pa- 

que "no podemos delegar a nadie". sado, se ve incentivada por el go- 

Estahmitacionparaconstituirequi- biemo y su logica de priorizar la 

pos de trabajo termina convirtien- entrega de recursos hacia los distri

con la consiguiente perdida de legi- del alcalde", impidiendo gestiones 

timidad de gestiones municipales, eficientes y modemas.

La debilidad institucional, de 

otro lado, es un problema que tiene 

que ver con la manera en que los 

grupos de poder locales entienden nentes, es la ausencia de interes de 

la poh'tica. A pesar de la existencia la poblacion en participar de la ges- 

de un ordenamiento legal que se- tion municipal. Esta actitud se ha 

nala las funciones y responsabili- visto reforzada en los ultimos tiem- 

dades de las municipalidades, es- pos por un estilo de gestion guber- 

tas han sido vistas siempre como namental que no hace necesario

una instancia mas en la repartition pasar por la autoridad local para 

de poder. Asf, podemos constatar conseguir escuelas, postas y carre- 

que en muchos distritos del pais, teras, pues el gobiemo national se 

existen elites locales -antiguas y ocupa directamente de ello, y lo 

nuevas- que se distribuyen altema- hace sin la necesidad de organizar 

damente los cargos de gobemado- y planificar con la poblacion.

res, jueces y alcaldes. De otro lado, gestiones par-

Estos alcaldes son reelegidos ticipativas eficientes, como son los 

entonces no tanto por las virtudes Comites de Desarrollo Distrital en 

de su gestion sino por su capacidad Cusco, u otras similares en los de

de articular determinados intereses, partamentos de Piura o Arequipa, 

y son ellos justamente los que en- son exitosas en la medida en que 

tienden la participation como la existen agentes extemos, como son 

simple convocatoria a los vecinos las organizaciones no gubemamen- 

para faenas de arreglo de pistas y tales de desarrollo, quienes las ani- 

caminos, o limpieza de calles y pla- man, y sostienen, siempre y cuan- 

zas. Ademas, utilizan el cabildo do los alcaldes asuman la iniciati- 

va. Muchas veces el cambio del al

calde supone una gran perdida de
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Municipalidades
OTRO DE LOS TEMAS

bastante discutidos en

relation a losgobiernos

locales es el que se refiere

a los recursos economicos

con los que estos cuentan

para sufuncionamiento.

A ello nos referimos en el

siguiente articulo.

r

icon que recursos cuentan?

ANDENES76 ANDENES

II

(a) Impuestos Locales

manda de muchas comunidades 

campesinas por convertirse prime- 

ro en municipalidades delegadas y 

luego en distritos. Todo ello con- 

tribuye a una atomization cada vez 

mayor de la instancia municipal.

que, para realizar gestiones efi- 

cientes y sostenidas, es necesario 

romper con el caudillismo, y re- 

conocer las limitaciones propias: 

confor-mar equipos de trabajo que 

piensen el desarrollo del distrito 

(con la correspondiente asesoria 

de profesionales y tecnicos), y rea

lizar un esfuerzo conciente de ca- 

pacitacion en elementos basicos 

de gestion y planificacidn. Por ul

timo, es necesario que se asuma 

la necesidad de concertar con los 

diversos intereses de la localidad, 

y con las distintas instituciones. Al 

respecto son destacables los casos 

de distritos como Morropon en 

Piura, o provincias como Caravelf 

y Caylloma (Arequipa) o Jaen 

(Cajamarca) donde se empiezan a 

concretar experiencias de concer- 

tacion institutional sobre propues- 

tas concretas de action.

En relation al Congreso, se 

viene discutiendo una ley marco 

de descentralizacion de la cual de- 

beran derivarse un conjunto de 

leyes, entre ellas una nueva Ley

Los recursos propios

La principal fuente de ingre- 

sos municipales son los recursos 

propios, que estan constituidos por 

impuestos, tasas, contribuciones, 

venta de bienes y servicios, rentas 

de propiedad, multas y venta de

de un simple administrador de los 

mismos. Lo que si se les reconoce 

es la potestad para crear, modificar 

o suprimir tasas y contribuciones, 

accion en la que ademas los conce- 

jos distritales estan subordinados a 

los provinciales, ya que los edictos 

que den los primeros deben ser re- 

frendados por los segundos.

eQue hacer?

Desde los vecinos y ciudada- 

nos es imprescindible que exista un 

cambio de actitud hacia lo que sig- 

nifica el gobiemo local. La pobla- 

cion debe asumir que es su obliga

tion participar en la gestion, y en- 

tender que los mecanismos que la 

Ley Organica y la Ley de Partici- 

pacion y Control Ciudadanos les 

brindan, son derechos consagrados 

y no dependen de la voluntad del 

alcalde o de los agentes extemos 

que actuan en sus localidades. Esto 

pasa por una tarea de education 

ciudadana pero tambien por enten- 

der que la election de autoridades 

no significa la entrega de un "che

que en bianco".

En relation a las autoridades 

locales, creemos que deben asumir

n los ultimos tiempos, el 

tema de los recursos se 

ha centrado en el mal 

manejo en que muchos alcaldes han 

incurrido. El analisis de estos ca

sos muestra que son pocas las au

toridades locales que conocen real- 

mente cual es la estructura del pre- 

supuesto municipal y los procedi- 

mientos aceptados para su uso.

bienes de capital (Ver cuadro a).

En lo referente a los impues

tos, la capacidad de los gobiemos 

locales es muy limitada, ya que de 

acuerdo a ley, no pueden crearlos 

ni modificarlos, ni establecer 

exoneraciones, pues esto lo deter- 

mina el gobiemo central. El rol de 

los gobiemos locales se limita al

Predial_____________________

A espectaculos publicos no deportivos

Alcabala____________________

A la propiedad vehicular

A los juegos, apuestas y casino

SABIA USTED QUE...

• El Peru tiene 194 municipalidades provinciales y 1,800 distritales.

• La mitad de la poblacion nacional vive en 75 distritos.

• Hay 68 distritos que cuentan con menos de 500 habitantes.

• Entre 1992 y 1995 se crearon 6 nuevas provincias y 16 distritos.

• En el mismo periodo, 125 autoridades locales fueron asesinadas por Sendero Luminoso.

• Los alcaldes que utilizan recursos del Vaso de Leche, para comprar azucar, estan cometiendo una malversacion 

de fondos.

• No se realizaron elecciones en la Provincia de Hualgayoc porque todos los candidates fueron tachados.

• En la Provincia de Huancavelica y en 12 distritos del pais se anularon las elecciones municipales por graves 

irregularidades.

• En el distrito de Quinua, en Ayacucho la presentacibn de una demanda de rendicion de cuentas por parte de 

la Federacibn de Mujeres motivb la detencibn de sus dirigentas.

• La partida del Programa Nacional del Vaso de Leche para el presente ario es de 235 millones de soles.

• Los montos transferidos por el gobierno central a los municipios representan unicamente el 5% del 

Presupuesto General de la Republica.

• El Gobierno Central no fija aun los montos destinados para cada municipalidad por Fondo de Compensacibn 

Municipal para el presente ario.

Fuentes: Revista DEBATE, Boletin ONPE, ANDENES

Organica de Municipalidades. 

Esta no solo debe dar un nuevo 

marco de funcionamiento, sino 

que debe acabar con la logica per

versa que ha llevado a la multi

plication de distritos y provincias, 

creando un nuevo ordenamiento 

que responda a la realidad, y no a 

intereses de orden politico de los 

grupos de poder locales o a los ca- 

prichos de los diferentes gobier- 

nos.

En cuanto al Gobierno Cen

tral, creemos que debe actuar en 

funcibn de lo que el mismo pro

clama, que es la modemizacibn 

del pais, y revisar fundamental- 

mente las actuales estrategias de 

transferencias de recursos que vie

ne haciendo a traves del Fondo de 

Compensacibn Municipal, dejan- 

do de fomentar asi la tendencia a 

la atomizacibn ya senalada. Sin la 

existencia de una voluntad polfti- 

ca del mismo, poco se podra avan- 

zar en esta materia, y seguiremos 

contemplando la crisis de la ins- 

titucibn municipal.
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Municipalidades
OTRO DE LOS TEMAS

bastante discutidos en

relation a los gobiernos

locales es el que se refiere

a los recursos economicos

con los que estos cuentan

para sufuncionamiento.

A ello nos referimos en el

siguiente articulo.

r

ANDENES?
6 ANDENES

(a) Impuestos Locales

manda de muchas comunidades 

campesinas por convertirse prime- 

ro en municipalidades delegadas y 

luego en distritos. Todo ello con- 

tribuye a una atomizacion cada vez 

mayor de la instancia municipal.

que, para realizar gestiones efi- 

cientes y sostenidas, es necesario 

romper con el caudillismo, y re- 

conocer las limitaciones propias: 

confor-mar equipos de trabajo que 

piensen el desarrollo del distrito 

(con la correspondiente asesoria 

de profesionales y tecnicos), y rea

lizar un esfuerzo conciente de ca- 

pacitacion en elementos basicos 

de gestidn y planificacion. Por ul

timo, es necesario que se asuma 

la necesidad de concertar con los 

diversos intereses de la localidad, 

y con las distintas instituciones. Al 

respecto son destacables los casos 

de distritos como Morropon en 

Piura, o provincias como Caravel! 

y Cay Homa (Arequipa) o Jaen 

(Cajamarca) donde se empiezan a 

concretar experiencias de concer- 

tacion institucional sobre propues- 

tas concretas de accion.

En relation al Congreso, se 

viene discutiendo una ley marco 

de descentralizacion de la cual de- 

beran derivarse un conjunto de 

leyes, entre ellas una nueva Ley

bienes de capital (Ver cuadro a).

En lo referente a los impues

tos, la capacidad de los gobiemos 

locales es muy limitada, ya que de 

acuerdo a ley, no pueden crearlos 

ni modificarlos, ni establecer 

exoneraciones, pues esto lo deter- 

mina el gobiemo central. El rol de 

los gobiemos locales se limita al

de un simple administrador de los 

mismos. Lo que st se les reconoce 

es la potestad para crear, modiftcar 

o suprimir tasas y contribuciones, 

accion en la que ademas los conce- 

jos distritales estan subordinados a 

los provinciales, ya que los edictos 

que den los primeros deben ser re- 

frendados por los segundos.

tQue hacer?

Desde los vecinos y ciudada- 

nos es imprescindible que exista un 

cambio de actitud hacia lo que sig- 

nifica el gobiemo local. La pobla- 

cidn debe asumir que es su obliga

tion participar en la gestidn, y en- 

tender que los mecanismos que la 

Ley Organica y la Ley de Partici- 

pacidn y Control Ciudadanos les 

brindan, son derechos consagrados 

y no dependen de la voluntad del 

alcalde o de los agentes extemos 

que actiian en sus localidades. Esto 

pasa por una tarea de education 

ciudadana pero tambien por enten- 

der que la election de autoridades 

no significa la entrega de un "che

que en bianco".

En relation a las autoridades 

locales, creemos que deben asumir

Los recursos propios

La principal fuente de ingre- 

sos municipales son los recursos 

propios, que estan constituidos por 

impuestos, tasas, contribuciones, 

venta de bienes y servicios, rentas 

de propiedad, multas y venta de

Predial_____________________

A espectaculos publicos no deportivos

Alcabala____________________

A la propiedad vehicular

A los juegos, apuestas y casino

icon que recursos cuentan?
n los ultimos tiempos, el 

tema de los recursos se

HtSWSeitf ha centrado en el mal 

manejo en que muchos alcaldes han 

incurrido. El analisis de estos ca

sos muestra que son pocas las au

toridades locales que conocen real- 

mente cual es la estructura del pre- 

supuesto municipal y los procedi- 

mientos aceptados para su uso.

SABIA USTED QUE...

• El Peru tiene 194 municipalidades provinciales y 1,800 distritales.

• La mitad de la poblacion national vive en 75 distritos.

• Hay 68 distritos que cuentan con menos de 500 habitantes.

• Entre 1992 y 1995 se crearon 6 nuevas provincias y 16 distritos.

• En el mismo periodo, 125 autoridades locales fueron asesinadas por Sendero Luminoso.

• Los alcaldes que utilizan recursos del Vaso de Leche, para comprar azucar, estan cometiendo una malversation 

de fondos.

• No se realizaron elecciones en la Provincia de Hualgayoc porque todos los candidates fueron tachados.

• En la Provincia de Huancavelica y en 12 distritos del pais se anularon las elecciones municipales por graves 

irregularidades.

• En el distrito de Quinua, en Ayacucho la presentation de una demanda de rendition de cuentas por parte de 

la Federation de Mujeres motivd la detention de sus dirigentas.

• La partida del Programa National del Vaso de Leche para el presente ano es de 235 millones de soles.

• Los montos transferidos por el gobierno central a los municipios representan unicamente el 5% del 

Presupuesto General de la Republica.

• El Gobierno Central no fija aun los montos destinados para cada municipalidad por Fondo de Compensation 

Municipal para el presente aho.

Fuentes: Revista DEBATE, Boletin ONPE, ANDENES

Organica de Municipalidades. 

Esta no solo debe dar un nuevo 

marco de funcionamiento, sino 

que debe acabar con la logica per

versa que ha llevado a la multi

plication de distritos y provincias, 

creando un nuevo ordenamiento 

que responda a la realidad, y no a 

intereses de orden politico de los 

grupos de poder locales o a los ca- 

prichos de los diferentes gobier

nos.

En cuanto al Gobierno Cen

tral, creemos que debe actuar en 

funcidn de lo que el mismo pro

clama, que es la modernization 

del pais, y revisar fundamental- 

mente las actuales estrategias de 

transferencias de recursos que vie

ne haciendo a traves del Fondo de 

Compensation Municipal, dejan- 

do de fomentar asi la tendencia a 

la atomizacion ya senalada. Sin la 

existencia de una voluntad politi- 

ca del mismo, poco se podra avan- 

zar en esta materia, y seguiremos 

contemplando la crisis de la ins- 

titucion municipal.
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Recursos Propios

Transferencias via Gobierno Central

Fuentes Externas

ANDENES9

(b) Impuestos que componen el FCM

FUENTES DE INGRESO DE LAS MUNICIPALIDADES

nicipal, FCM, que si bien es consi- 

derado de acuerdo a ley como un

de acuerdo a la Ley General del 

Presupuesto, ascendera a 840 mi- 

llones de soles.

(x) es el mas 
importante, 
siendo su tasa de 
2% sobre el valor 
de todas las 
ventas de bienes y 
servicios de 
consume final.

Impuestos, Tasas y Contribuciones

Venta de Bienes y Servicios

Rentas de Propiedad

Multas

Venta de Bienes de Capital

Endedudamiento

Donaciones

Algunas 

propuestas

Las alternativas deben 

buscar el fortalecimiento de las 

finanzas municipales, para lo 

cual se debe brindar una mayor 

autonomia tributaria a los go

biemos locales, quienes debe- 

rian eliminar la exoneracion de 

ciertas tasas. Para esto se deben 

hacer campanas dirigidas hacia 

los ciudadanos para que asuman 

que los servicios que brinda la 

municipalidad tienen un costo, 

que es su obligation cubrir.

Esto debe ir paralelo a una 

mayor eficiencia en la presta- 

cion de servicios, para lo cual 

deberia eliminarse el mandate 

que exige que el 80% de las asig- 

naciones del FCM sea destina- 

do a inversiones, ampliando los 

montos utilizables para el gasto 

corriente, para mejorar los ser

vicios que brinda la municipab- 

dad. A fin de evitar que ellas 

exageren en el cobro de los mis- 

mos, el gobiemo central debe

ria proveer de information acer- 

ca de las tasas de servicios equi-

valentes que se cobran en distintas 

localidades del pais. Information 

que deberia, ademas, estar en ma- 

nos del ciudadano para que asf este 

pueda ejercer su capacidad de de- 

mandar rendiciones de cuentas a las 

autoridades.

Con respecto al Fondo de 

Compensation Municipal, este de

beria responder a objetivos de equi- 

dad a una escala mayor. Se debe 

buscar que las municipalidades que 

realicen un mayor esfuerzo en la 

mejora de la gestion reciban mas 

recursos que potencien su funcio- 

namiento. En el caso de las locali

dades con mayor pobreza, el Fon

do deberia ser mas precise en el tipo 

de inversiones a realizar, como po- 

drian ser planes de salud, education 

y desarrollo de infraestructura, y no 

como viene sucediendo ahora, en 

obras que no generan beneficio al- 

guno para la poblacidn. O en todo 

caso, para preservar la autonomia 

muncipal, deberia exigir que se in- 

corpore a la poblacidn en la toma 

de decisiones y en la priorizacidn 

de las obras a realizar.

Javier Torres

De Promocidn Municipal(x)

Al Rodaje

A las Embarcaciones de Recreo

Participacion en la Renta de Aduanas

na, 

mismos -por la mayor base 

imponible- en el resto del pais, par- 

ticularmente en zonas rurales, exis- 

te una escasa capacidad de generar 

estos recursos. Ademas, son gene- 

ralmente las Municipalidades Pro- 

vinciales los que asumen esta ta- 

rea, por su mayor capacidad insta- 

lada para la recaudacidn.

A estos factores se debe ana- 

dir el hecho que desde la creation 

del Fondo de Compensation Muni

cipal, muchos distritos de zonas ru

rales, han descuidado esta tarea, re- 

duciendo la cobranza a los contri- 

buyentes, pues se ha generahzado 

la idea, entre autoridades y ciudada

nos, que es el gobiemo quien debe 

proporcionar los recursos para el 

funcionamiento de la municipali

dad.

sos y por consiguiente el gasto. De 

otro lado, la realization de obras 

publicas distritales, sin una coor

dination a nivel provincial, lleva a 

que buena parte de la inversion sea 

utilizada unicamente en la 

remodelacion de plazas y parques, 

o construction de obras que no to

man en cuenta las necesidades de 

la poblacidn.

En segundo lugar, el hecho 

que el Fondo se base unicamente 

en criterios distributives, sin tomar 

en cuenta la eficiencia en el ejerci- 

cio de la gestion, lleva a que mu

chos concejos olviden que tienen 

la capacidad y la obligation de ejer

cer presidn sobre los pobladores en 

el cobro de los impuestos y contri

buciones locales. Si se incorporara 

en el criterio de distribution, el in

centive de la capacidad de recau

dacidn de recursos propios, no solo 

se premiaria la eficiencia, sino que 

se estaria fortaleciendo -de manera 

indirecta- la autonomia municipal 

y la responsabilidad ciudadana en 

la gestion de los recursos, reducien- 

do asi la excesiva dependencia fi- 

nanciera del gobiemo central.

Fondo de Compensacidn Municipal

Programa de Vaso de Leche

Canon Minero

Proyectos de Ministerio de la Presidencia

FONAVI

Debemos senalar ademas que Este Fondo se encuentra su- 

existen grandes diferencias en el jeto a una unica condicidn, que es-

peso que pueden tener los recursos tablece que por lo menos el 80%

propios, de acuerdo a las distintas de los recursos del mismo deben

reahdades locales. Asi mientras en destinarse a gastos de inversion y Debemos senalar que este 

los distritos de Lima metropohta- el resto a gasto corriente. Ademas monto representa el 75% de los re-

significan mas del 50% de los se ha establecido que el 80% de los cursos que el Tesoro Pubhco trans-

recursos del FCM deben ir a las fiere a los gobiemos locales, pues 

municipalidades distritales, hecho en ellos no se consideran otras par-

que todavia no se cumple pues en tidas como son el Vaso de Leche, 

los ultimos ejercicios, el 40% ha que estan incluidas en otros rubros 

sido manejado por los gobiemos del presupuesto national, 

provinciales.

Una primera lectura del ma- A pesar de este aumento, es

se viene haciendo del tamos lejos de la situation de otros

al funcionamiento 

del FCM

sus recursos. Esto se hace evidente En primer lugar el esquema 

en la gran cantidad de obras publi- de asignacion de recursos no favo-

cas que los alcaldes del periodo rece la eficiencia en su uso, ya que

ria la variable de escala, y la tasa anterior han podido realizar. de un lado reduce la utiUzacion de

de mortalidad infantil a nivel pro- Con respecto a los periodos economias de escala a nivel provin- 

vincial, que seria el indicador de anteriores, el FCM tiene un signi- cial, pues la distribution por distri-

pobreza. ficativo aumento este ano, ya que tos atomiza la asignacion de recur-

8 ANDENES

El Fondo de

Compensacidn 

Municipal

La otra gran fuente de recur

sos es esta que acabamos de sena

lar, el Fondo de Compensation Mu- nejo que
FCM nos permite ver que el obje- parses de America Latina donde las 

tivo distributivo se viene cumphen- Municipalidades ejecutan porcen- 

recurso propio que instituciones co- do y que han sido los municipios tajes mas importantes del presu

me la SUNAT yAduanas estan sim- mas pobres del pais, en particular puesto national.

plemente encargadas de recaudar, del trapecio andino, los mas bene-

funciona en la realidad como una ficiados. Salvo la provincia de Cuestionamientos 

transferencia de capital por parte Lima, y unas cuantas mas, el resto 

del Tesoro Publico (Ver cuadro b). ha aumentado considerablemente

El FCM es distribufdo en fun- 

cidn de dos variables principales: 

el tamano de la poblacidn, que se-

.. ..

J



(

I

Recursos Propios

Transferencias via Gobierno Central

Fuentes Externas

ANDENES9

(b) Impuestos que componen el FCM

FUENTES DE INGRESO DE LAS MUNICIPALIDADES

El Fondo de 

Compensacion 

Municipal

de acuerdo a la Ley General del 

Presupuesto, ascendera a 840 mi- 

llones de soles.

(x) es el mas 
importante, 
siendo su tasa de 
2% sobre el valor 
detodas las 
ventas de bienes y 
servicios de 
consumo final.

Impuestos, Tasas y Contribuciones 

Venta de Bienes y Servicios

Rentas de Propiedad

Multas

Venta de Bienes de Capital

Endedudamiento

Donaciones

Algunas 

propuestas

Las alternativas deben 

buscar el fortalecimiento de las 

finanzas municipales, para lo 

cual se debe brindar una mayor 

autonomfa tributaria a los go

biemos locales, quienes debe- 

rian eliminar la exoneracidn de 

ciertas tasas. Para esto se deben 

hacer campanas dirigidas hacia 

los ciudadanos para que asuman 

que los servicios que brinda la 

municipalidad tienen un costo, 

que es su obligacidn cubrir.

Esto debe ir paralelo a una 

mayor eficiencia en la presta- 

cion de servicios, para lo cual 

deberia eliminarse el mandate 

que exige que el 80% de las asig- 

naciones del FCM sea destina- 

do a inversiones, ampliando los 

montos utilizables para el gasto 

corriente, para mejorar los ser

vicios que brinda la municipab- 

dad. A fin de evitar que ellas 

exageren en el cobro de los mis- 

mos, el gobiemo central debe

ria proveer de informacidn acer- 

ca de las tasas de servicios equi-

Fondo de Compensacion Municipal

Programa de Vaso de Leche

Canon Minero

Proyectos de Ministerio de la Presidencia

FONAVI

valentes que se cobran en distintas 

localidades del pais. Informacidn 

que deberia, ademas, estar en ma- 

nos del ciudadano para que asf este 

pueda ejercer su capacidad de de- 

mandar rendiciones de cuentas a las 

autoridades.

Con respecto al Fondo de 

Compensacion Municipal, este de

beria responder a objetivos de equi- 

dad a una escala mayor. Se debe 

buscar que las municipalidades que 

realicen un mayor esfuerzo en la 

mejora de la gestidn reciban mas 

recursos que potencien su funcio- 

namiento. En el caso de las locali

dades con mayor pobreza, el Fon

do deberia ser mas precise en el tipo 

de inversiones a realizar, como po- 

drian ser planes de salud, education 

y desarrollo de infraestmetura, y no 

como viene sucediendo ahora, en 

obras que no generan beneficio al- 

guno para la poblacion. O en todo 

caso, para preservar la autonomfa 

muncipal, deberia exigir que se in- 

corpore a la poblacion en la toma 

de decisiones y en la priorizacion 

de las obras a realizar.

Javier Torres

De Promocion Municipal(x)

Al Rodaje

A las Embarcaciones de Recreo

Participacion en la Renta de Aduanas

sos y por consiguiente el gasto. De 

otro lado, la realization de obras 

publicas distritales, sin una coor

dination a nivel provincial, lleva a 

que buena parte de la inversion sea 

utilizada unicamente en la 

remodelacidn de plazas y parques, 

o construction de obras que no to

man en cuenta las necesidades de 

la poblacion.

En segundo lugar, el hecho 

que el Fondo se base unicamente 

en criterios distributives, sin tomar 

en cuenta la eficiencia en el ejerci- 

cio de la gestidn, lleva a que mu- 

chos concejos olviden que tienen 

la capacidad y la obligacidn de ejer

cer presidn sobre los pobladores en 

el cobro de los impuestos y contri

buciones locales. Si se incorporara 

en el criterio de distribution, el in

centive de la capacidad de recau- 

dacidn de recursos propios, no solo 

se premiaria la eficiencia, sino que 

se estaria fortaleciendo -de manera 

indirecta- la autonomfa municipal 

y la responsabilidad ciudadana en 

la gestidn de los recursos, reducien- 

do asf la excesiva dependencia fi- 

nanciera del gobiemo central.

■ ti-

na, 

mismos -por la mayor base 

imponible- en el resto del pafs, par- 

ticularmente en zonas rurales, exis- 

te una escasa capacidad de generar 

estos recursos. Ademas, son gene- 

ralmente las Municipalidades Pro- 

vinciales los que asumen esta ta- 

rea, por su mayor capacidad insta- 

lada para la recaudacidn.

A estos factores se debe ana- 

dir el hecho que desde la creacidn 

del Fondo de Compensation Muni

cipal, muchos distritos de zonas ru

rales, han descuidado esta tarea, re- 

duciendo la cobranza a los contri- 

buyentes, pues se ha generalizado 

la idea, entre autoridades y ciudada

nos, que es el gobiemo quien debe 

proporcionar los recursos para el 

funcionamiento de la municipali

dad.

Debemos senalar ademas que Este Fondo se encuentra su- 

existen grandes diferencias en el jeto a una unica condicion, que es-

peso que pueden tener los recursos tablece que por lo menos el 80%

propios, de acuerdo a las distintas de los recursos del mismo deben

realidades locales. Asf mientras en destinarse a gastos de inversion y Debemos senalar que este 

los distritos de Lima metropolita- el resto a gasto corriente. Ademas monto representa el 75% de los re-

significan mas del 50% de los se ha establecido que el 80% de los cursos que el Tesoro Publico trans-

recursos del FCM deben ir a las fiere a los gobiemos locales, pues 

municipalidades distritales, hecho en ellos no se consideran otras par-

sus recursos. Esto se hace evidente En primer lugar el esquema 

en la gran cantidad de obras publi- de asignacion de recursos no favo-

cas que los alcaldes del periodo rece la eficiencia en su uso, ya que

ria la variable de escala, y la tasa anterior han podido realizar. de un lado reduce la utilizacion de

de mortalidad infantil a nivel pro- Con respecto a los periodos economfas de escala a nivel provin- 

vincial, que seria el indicador de anteriores, el FCM tiene un signi- cial, pues la distribution por distri-

pobreza. ficativo aumento este ano, ya que tos atomiza la asignacion de recur-

8 ANDENES

que todavfa no se cumple pues en tidas como son el Vaso de Leche, 

los ultimos ejercicios, el 40% ha que estan inclufdas en otros rubros 

sido manejado por los gobiemos del presupuesto national.

La otra gran fuente de recur- provinciales.

sos es esta que acabamos de sena- Una primera lectura del ma- A pesar de este aumento, es- 

lar, el Fondo de Compensacion Mu- nejo que se viene haciendo del tamos lejos de la situation de otros 

nicipal, FCM, que si bien es consi- FCM nos permite ver que el obje- parses de America Latina donde las 

derado de acuerdo a ley como un tivo distributive se viene cumplien- Municipalidades ejecutan porcen- 

recurso propio que instituciones co- do y que han sido los municipios tajes mas importantes del presu

mo la SUNAT yAduanas estan sim- mas pobres del pafs, en particular puesto national.

plemente encargadas de recaudar, del trapecio andino, los mas bene-

funciona en la realidad como una ficiados. Salvo la provincia de Cuestionamientos 

transferencia de capital por parte Lima, y unas cuantas mas, el resto al funcionamiento 

del Tesoro Publico (Ver cuadro b). ha aumentado considerablemente del FCM

El FCM es distribufdo en fun-

cion de dos variables principales:

el tamafio de la poblacion, que se-



ACTUALIDAD

AjustesAlcaldes opinan
LOS CAMBIOS en el

a la vistagabinete ministerial y la

aprobacion de una ley

que pretende impedir el

Referendum sobrela

privatizacidn de Petro Peru,

podrian marcar el inicio

de una nueva etapa en este

segundo gobierno

del Presidente Fujimori.

"Una de mis mayores preocupaciones es electrificar el campo"

10 ANDENES

Emilio del Solar

Distrito de Chincha Baja

Mi distrito es totalmente agncola, 

un 90% de los pobladores viven en 

el campo. Por eso una de mis mayo

res preocupaciones es electrificar 

el campo. Para ello hemos coordi- 

nado con FONAVI. En 1995 se lo- 

gro la luz para Salas y ahora se esta 

instalando en otro pueblo. Quere- 

mos electrificar las 2100 viviendas 

rurales que tenemos para luego em- 

pezar a pensar en agua potable. 

Esto tambien se hara con FONAVI 

y calculo que en 1996 tendremos 

300 viviendas con agua.

Tambien nos hemos preocu- 

pado por conseguir movilidad para 

todos los pueblos y hemos gestio- 

nado ayuda al Ministerio de Trans- 

portes para arreglo de caminos ru

rales, de acuerdo a los planes del 

BID. Estamos gestionado postas y 

escuelas, pedimos pues al Sehor

Presidente que no solo inaugure 

colegios en las ciudades sino tam

bien en el campo ya que todos te

nemos esta necesidad.

Yo soy consciente que la 

poblacion tiene bajos recursos y 

no le exigimos muchos aportes, 

lo que hacemos es gestionar los 

prestamos muy blandos que da 

FONAVI, por ejemplo, en los 

proyectos vamos a tener cuotas 

no mayores de 15 soles para cu- 

brir los costos y pagaderos a lar

go plazo.

Yo no me lamento por eso 

de que nuestros recursos propios 

sean limitados para el distrito, se 

les usa en obras chicas, pero para 

las obras grandes (electrificacion, 

agua, colegios, salud) hay que re- 

currir a FONAVI, FONCODES, 

INFES para conseguirlos.

Maximiliano Ruiz 
Distrito de Morropon

En el distrito hemos realizado di- 

versas obras en beneficio de la po

blacion rural: agua potable, apo- 

yo a las escuelas, implementacion 

de los centres de salud y tambien 

nos hemos preocupado por repo- 

tenciar la planta tecnica de ener- 

gfa. Estas obras han significado 

una gran cantidad de recursos, 

para conseguirlos tenemos dos 

modalidades: la gestion directa 

con los recursos del FCM y el ca

non petrolero; y la gestion indi- 

recta ante instituciones publicas y 

privadas, donde la municipahdad 

se constituye en promotora y los 

recursos son manejados por estas 

instituciones (Foncodes, MINSA, 

INFES, ONG).

Al respecto debo mencionar 

que existe una dificultad seria con 

los organos regionales de estas 

instituciones, ya que tienen poca 

capacidad de decision y en Lima 

se definen finalmente las cosas. 

Muchas veces se deciden obras 

poco importantes para la pobla

cion, a pesar de que en nuestro 

caso hay una priorizacion elabo- 

rada con las organizaciones de los 

pobladores. Eso nos paso con 16 

proyectos presentados por la mu

nicipahdad de los cuales pocos se 

aprobaron y, en cambio, se otor- 

go a profesionales privados varios 

obras que no eran significativas. 

Otra cosa importante es que las 

municipalidades no tienen capa

cidad de fiscalizar el uso adecua- 

do de estos recursos, por lo que 

debe darse un dispositive que asi 

lo permita.

trayectoria en la Organizacion In

ternational delTrabajo y posterior- 

mente en la empresa privada, lo- 

gro convocar la adhesion mayori- 

taria del partido de gobiemo y de 

la oposicion, lo que significa un

ANDENES11

de la Comision de Privatization, as! 

como los cambios en Educacion, 

Salud y Agriculture.

Congreso cuestionado

El Congreso de la Republica 

did un paso importante al lograr 

consenso para el nombramiento del 

primer Defensor del Pueblo, el Dr. 

Jorge Santisteban y de Noriega. Al 

aumir sus funciones senalo que 

dara prioridad a la defensa de los 

derechos de la mujer, las comuni- 

dades campesinas y nativas, el nino 

y el adolescente y la proteccion 

la deuda externa, con la consiguien- ecologica de nuestros recursos. Su 

te necesidad de ajustar aun mas el 

gasto publico, y de acelerar la ven- 

ta de empresas del Estado. Expre- 

sion de ello seria el nombramiento 

como Primer Ministro del Ing.

Pandolfi, hasta entonces encargado

a necesidad de producir 

■l cambios en la orienta- 

cion de la polftica eco

nomica es un tema que ha venido 

planteandose con mayor fuerza en 

los ultimos meses ante las eviden- 

cias de elevacion de la inflation, 

reduccion de la actividad producti- 

va y aumento continuo del desba

lance entre importaciones y expor- 

taciones.
Frente a esa situation, impor

tantes economistas como Manuel 

Moreyra venian senalando que era 

ya momento de pasar a un progra- 

ma que no mirara solo el corto pla

zo, como el que ha venido aplican- 

dose en el pais desde 1990, sino que 

se orientara a un verdadero desa- 

rrollo del pars, fomentando el aho- 

rro intemo, la inversion national y 

las exportaciones. Se insistfa ade-

mas que este ano resultaba crucial 

en ese sentido, ya que de lo contra- 

rio en dos anos mas, cuando se ter- 

minen los dolares de las priva- 

tizaciones, nuestra economfa llega- 

ra nuevamente a un callejon sin sa- 

lida.

El cambio del Ministro de 

Educacion y Primer Ministro, Dan

te Cordova, parece significar que no 

se escuchara estas voces y que se 

continuara en la linea del Ministro 

de Economfa Jorge Camet, que pri- 
vilegia el cumplimiento de los 

acuerdos con el FMI y el pago de

H
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AjustesAlcaldes opinan
LOS CAMBIOS en el

a la vistagabinete ministerial y la

aprobacion de una ley

que pretende impedir el

Referendum sobrela

privatization de Petro Peru,

podrian marcar el initio

de una nueva etapa en este

segundo gobierno

del Presidente Fujimori.

"Una de mis mayores preocupaciones es electrificar el campo"

10 ANDENES

Emilio del Solar 
Distrito de Chincha Baja

Mi distrito es totalmente agncola, 

un 90% de los pobladores viven en 

el campo. Por eso una de mis mayo

res preocupaciones es electrificar 

el campo. Para ello hemos coordi- 

nado con FONAVI. En 1995 se lo- 

gro la luz para Salas y ahora se esta 

instalando en otro pueblo. Quere- 

mos electrificar las 2100 viviendas 

rurales que tenemos para luego em- 

pezar a pensar en agua potable. 
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BID. Estamos gestionado postas y 

escuelas, pedimos pues al Sehor
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proyectos vamos a tener cuotas 

no mayores de 15 soles para cu- 

brir los costos y pagaderos a lar
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Maximiliano Ruiz 
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ENTREVISTA

PRIVATIZACION DE PETROPERU
CARLOS AMATY LEON,

la economia del pais II

12 ANDENES

I
I

opiniones sobre la situacion 

economica y agraria en la 

siguiente entrevista.

ex Ministro deAgricultura, 

nos da a conocer sus

La empresa ha venido aplicando desde el ano 1991 un plan de trans- 

formacion que entre otros contiene un programa de inversiones en 

exploracion, medio ambiente, automatizacion de plantas, refinerias 

que han representado un total de 110 millones de ddlares el ano 

1995 y que le han permitido tener utilidadesdurante los ultimos tres 

anos. Petroperu se ha mostrado competitiva siendo que, con la le- 

gislacion actual, no es la unica empresa que puede importar en gran 

escala combustibles para uso en el pais.

Otro aspecto que tambien merece nuestra atencion es el problema 

del desempleo. Para nadie es un secreto que la cantidad de trabaja- 

dores excede las necesidades de una empresa privada, las cuales es- 

tan acostumbradas incluso a emplear los “service" para actividades 

de operacion, mantenimiento, logistica, reparacion entre otros.

La alternativa escogida por el gobierno de privatizar de modo frag- 

mentado la empresa abre una caja de Pandora donde no resulta 

posible predecir Io que sucedera, aunque debido a Io ocurrido en 

otras privatizaciones es previsible el incremento de los precios de los 

derivados ante la natural protesta del usuario.

Si bien es necesaria una apertura al capital privado, este deberia 

acceder hasta en un 40% de la propiedad, Io que en cierta forma 

evitaria intromisiones del gobierno ajenas al negocio de la empresa y 

le permitiria modernizarse, conseguircreditosytecnologia. Aun mas 

se puede fomentar un poco mas de competitividad a partir de la 

construccidn de infraestructura en terminales y algunas plantas de 

venta. Consideramos tambien sumamenteimportantequeexista una 

presencia reguladora y la gestion del Estado que responda a los inte- 

reses del pais con una vision de futuro.

En la Region Grau la oposicion al cronograma de privatizacion es 

mayoritaria y se esta impulsando el acopio de firmas por parte de 

comites unices auspiciados por los alcaldes de Talara y Piura y en los 

que participan representantes de otras instituciones de Sullana, Paita. 

Su meta es contribuir a recabar 1'200,000 firmas para que sea un 

Referendum Nacional el que decida el destine de Petroperu.

Dentro del proceso de modernizacion de las empresas del 

Estado y del marco macroeconomico establecido por el 

gobierno, este ha decidido que la empresa mas grande del 

pais, Petroperu, inicie el camino a su privatizacion.

Jose Aguedo Villacorta 

CIRCA - Piura

ser reducido en su velocidad en el 

96. El objetivo es crecer menos, pa

ra importar menos y que asi los dd

lares disponibles que tengamos pue- 

dan atender el pago de la deuda.

Tenemos una politica econo

mica cuyo eje es el servicio de la 

deuda y ahora el "servicio militar". 

Hay que generar los soles para 

comprar armamento. Y el resto de 

la poblacidn peruana se ajusta a 

eso via un mecanismo muy tradi- 

cional que es, primero, pagar mas 

tributo, y segundo, reducir gasto 

donde es mas fdcil, en el gasto so

cial. Y entonces, el servicio social, 

el empleo, capitalizar el interior del 

pais para impulsar un crecimiento 

desde la poblacidn prioritaria- 

mente necesitada, eso no es el eje 

de la politica econdmica.

ANDENES: en cuanto a la

actividad productiva?

En los ultimos tres anos he-
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(buen augurio para el desempeno de esta 

importante responsabilidad.

No sucedio lo mismo con el nom- 

bramiento de los siete miembros faltan- 

tes del Tribunal Constitutional, los mis- 

mos que no pudieron ser elegidos por el 

Congreso debido a que la mayoria qui- 

so imponer la election deAugusto Anto- 

niolli, ex ministro del regimen, a pesar 

de la oposicion del resto de las banca- 

das. Quedo asf nuevamente postergada, 

no sabemos por cuanto tiempo, la insta- 

lacidn de este organismo encargado de 

garantizar el cumplimiento de la Consti- 

tucidn y con el cual debe completarse 

la nueva estructura juridica que manda 

la Carta de 1993, con gran preocupa- 

cion para toda la ciudadanfa demo- 

cratica.

Otra actuation muy criticada de la 

mayoria en el Congreso han sido sus 

intentos por impedir la realization del 

Referendum sobre la privatization de 

Petroperu. El rechazo mayoritario a esta 

medida expresado en distintas encues- 

tas y la acogida que viene teniendo la 

recoleccidn de firmas, llevaron a la apro- 

bacion arbitraria de una ley que para mu- 

chos significa una transgresion de la 

Constitution.

Resulta contradictorio que la mis

ma mayoria que introdujo la figura del 

Referendum en la Constitution de 1993, 

busque ahora practicamente impedir su 

ejercicio. Esta ley modifica la de Parti- 

cipacidn y Control Ciudadano que con- 

citara el aplauso de amplios sectores por 

abrir estos mecanismos de consulta. 

Ahora se pretende que para poder con- 

vocar a Referendum se tenga que pre- 

sentar previamente la iniciativa al Con

greso para su aprobacidn y solo despues 

de que este la niegue y siempre que lo- 

gre el respaldo de 48 congresistas, po- 

dra iniciarse la recoleccidn de firmas.

Elio le quita al Referendum todo 

su caracter de consulta ciudadana y de 

democracia directa, por lo cual diver- 

sos sectores de la opinion publica espe- 

raban que el Presidente no la promulga- 

ra, sin embargo no fue asf.

I
ANDENES: ^Cdmo evaluarfa 

ud. la actual situation econdmi

ca del pais?

Amat: La palabra que resu

me mi opinion es gran preocupa- 

cidn. Porque el hecho es que el ano 

93, 94, 95 se ha recuperado el ni- 

vel de actividad econdmica y se ha 

alcanzado la actividad productiva 

mas o menos del ano 87, pero tam

bien es un hecho que luego hemos 

tenido que poner unfrenazo al sis- 

tema, que se llama el enfriamiento 

de la economia y que ha ocasiona- 

do que a partir de diciembre del 95 

la actividad este decreciendo. En

tonces, todo el gran esfuerzo sim- 

plemente toed su techo y el techo 

es la disponibilidad de divisas.

Se ha visto entonces que eso 

es un crecimiento, una reactiva- 

cidn, muy distorsionados. Porque 

se hizo crecer las importaciones y 

no se hizo crecer las exportacio- 

nes, entonces ahora tenemos una 

brecha de balanza comercial gran

de y si a eso le sumamos el servi

cio de la deuda externa que va a 

aumentar la exigencia en divisas 

en 700 a mil millones de ddlares 

adicionales, por lafirma del Plan 

Brady y con el Club de Paris... evi- 

dentemente hay una seria preocu- 

pacidn. Nuestra, y de los banque- 

ros, que ven que no vamos a tener 

ddlares para pagarles. Entonces el 

crecimiento econdmica tiene que

mos tenido una reactivacidn muy 

distorsionada, el impulso de creci

miento lo dieron algunos sectores: 

mineria, pesqueria, construccidn; 

y no aquellos sectores que son los 

que generan el empleo, el ingreso 

y la vida econdmica de la base de 

la poblacidn y del interior del pais, 

como es la agricultura, la indus- 

tria y aquel servicio de comercio 

que articula lo anterior.

Todo el sector agropecuario 

esta recesado, ha habido aumento 

de production en algunos produc- 

tos pero el ingreso del agricultor 

ha sido diezmado y la capitaliza

tion de los agricultores ha sido, en 

algunos casos, en particular en el 

caso de los productores de papa, 

devastada. En Lima, hubo mas 

papa pero para los productores 

agricolas menos ingresos y han 

sido liquidados sus ahorros, el gra- 

do de capitalization que tuvieron 

alguna vez. Esto distorsiona el in-

ANDENES13
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"Me

preocupa
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y no aquellos sectores que son los
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dentemente hay una seria preocu- de la politico econdmica.

pacidn. Nuestra, y de los banque- 

ros, que ven que no vamos a tener ANDENES: en cuanto a la sido liquidados sus ahorros, elgra- 

ddlares para pagarles. Entonces el actividad productiva? do de capitalization que tuvieron

crecimiento econdmica tiene que En los ultimos tres ahos he- alguna vez. Esto distorsiona el in-

ANDENES13
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pasado hace que exista un gran vo-
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ya se inicio la cosecha del algodon y 

muchos agricultores se muestran 

preocupados por la caida de los 

precios de este traditional cultivo. En 

el presente articulo presentamos 

algunos elementos para entender el 

por que de esta situation.

greso, el trabajo, en el sector agri- 

cultura que es c. ---------

area sembrada -casi en un 20% en 

relacidn al ano anterior-. Esta ma-

cibn, fertilizantes, ese

H II ii ' it

AGRO

ALGODON: 
future

■mm || ntre las principales 

causas de la caida del 

■■■HHII precio del algodon se 

encuentran las siguientes:

- La crisis de la industria textil 

(cierre de fabricas, baja de produc- 

cion, disminucion de las exportacio- 

nes), que ha hecho que el mercado 

intemo compre poco algodon, me- 

nos que el ano pasado. Asimismo, 

resulta dificil colocar el producto en 

el mercado intemacional debido a 

nuestros costos y a la perdida de es- 

pacios comerciales. Existe, pues, 

poca demanda.

- Hay una mayor oferta de al

godon. Este ano, muchos agriculto

res, alentados por los precios de la 

campaha pasada, se animaron a sem-

ANDENES: Pero el Estado tam- 

bien contribuyd a esa situacion, 

controlando el precio, adelantan- 

ANDENES: Finalmente, £cual dose el cobro de impuestos ...

es su opinion sobre el reciente Eso es un yaravi (lamento) 

cuesta mucha plata, y eso dispositive

en relacidn a

"Hubo mas papa en los mercados pero menos

capital de trabajo. Mas o menos se sesenta mil ingresos para los agricultores." 

esta caminandopero en forma muy heetdreas mas importantes del parcial. En todo caso, yo les devol- 

ineficiente, con costos muy altos.

Y tercero, un sistema de pro- 

mocion y extension en 1 

campos, para 

la capacitacion empresarial, y eso 

no se

y 60 era bdsicamente en tecnolo-

mercados, de gestion productiva y go lo mejor del pais y lo han 

de gestion financiera. Y eso tiene descapitalizado.

Alternativas para el agro que haber en todos los valles, un 

ANDENES: iQue cree que de- despliegue masivo.

beria hacerse en el sector agra-

rio para mejorar esta situacion? Azucareras

Los grandes problemas son: 

uno, modernizar las transacciones, 

eso no

es transferencia de gerencia. Alli

tenemos perdida de productos por las coopera- 

la ineficiencia en la postcosecha, tivas azuca- 

no tenemos un despliegue eficien- reras?

te, moderno, de capitalizar nues- Me pa- 

tros mercados mayoristas y la red rece bien la 

en las 21 ciudades mas importan- decision, la 

tes del pais. voluntad de

Segundo punto, banca defo- comenzar a 

mento, de primer piso. Las Cajas arreglar ese 

Rurales se habla mucho de ellas problema que 

pero no son mas de 30 millones de no es solo de 

dolares y el agro necesita en inver- las azucare- 

sion 600 millones de dolares en ras. Son las

Los 
buenos 
precios 
del ano 
pasado 

han 
incre- 

mentado 
la siem- 
bra del 

algodon.

- Otra causa de la caida del Coronel Zegarra, tecnico algodone- 

precio seria la importacidn de al- ro de amplia experiencia, "es que 

brar algodon, incrementando asi el godon. Sin embargo, esta no ten- el aho pasado se tuvo un precio 

dria incidencia en el precio, porque excepcional, arriba de 110 soles 

se ha importado muy poco volumen quintal-rama, a raiz de la baja pro- 

yor production sumada a los stocks por temor a la plaga del "picudo duccidn que no pudo cubrir toda la 

no usados por los textileros el aho mejicano" y porque las textileras no demanda industrial; precio muy 

lo pueden usar para tejidos de call- superior a los precios del 93 y 94 

lumen de algodon en el mercado, que dad. que estuvieron entre 80 y 90 soles,

supera amphamente los requerimien- Otro aspecto que hay que to- que es mas o menos el promedio 

tos industriales del pais. marencuenta, segiin el Ing. Alfredo historico de este producto. Enton-

ANDENES 15

t '• la "revolution verde". Hoy dia es de 25 ahos no tienenperddn de Dios, 

el dinamizador de bdsicamente promotion empresa- Esos treinta mil trabajadores le de- 

las economias locales y regionales, rial, capacitor en competencias ben plata a los otros ocho millones y 

donde esta la poblacidn del Peru gerenciales, de organization de medio de trabajadores. Se les entre- 

mds pobre.

Peru, donde estamos produciendo veria esos tributos que se les cobro y 

casi la tercera parte de lo que de- haria un balance con lo que han de- 

todos los bieramos y estamos irresponsable- jado de pagar. Pero para eso tendnan 

la modernization y mente importando casi cien millo- que abrir sus libros de los ultimas 

nes de azucar, de algo que debe- cinco ahos. Los peruanos deberiamos 

ve. El enfasis en los ahos 50 riamos estar exportando. exigir que esos libros sean auditados,

’ - jPor que?Por elcolapso, co- y si no han sido bien manejados, son 

gia de nuevas semillas, fertiliza- rrupcidn y desorganizacidn e indis- responsables ante el pais. Entonces, 

paquete de ciplina de esas empresas. Despues deben revertir al Estado y el Estado 

debe tener una nueva propuesta para 

construir un aparato empresarial pri- 

vado sobre bases solidas para bene- 

ficio de todos los peruanos. Para bien 

de los propios cooperativistas, para 

que cobren sus sueldos, tengan em- 

pleo, puedan cobrar sus pensiones y 

puedan reactivar las ciudades de la 

costa norte. Si no se arregla eso, no 

tienen arreglo ni las economias de 

Trujillo, ni de Chiclayo ni de 

Paramonga.
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ya se inicid la cosecha del algodon y 
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preocupados por la caida de los 

precios de este traditional cultivo. En 

el presente articulo presentamos 

algunos elementos para entender el 

por que de esta situation.

greso, el trabajo, en el sector agri- 

cultura que es i_______

area sembrada -casi en un 20% en 

relacion al ano anterior-. Esta ma-

mejicano" y porque las textileras no 

lo pueden usar para tejidos de cali-
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Y tercero, un sistema de pro- casi la tercera parte de lo que de

motion y extension en

mercados, de gestion productivay go lo mejor del pais y lo han 

de gestion financiera. Y eso tiene descapitalizado.

Alternativas para el agro que haber en todos los valles, un 

ANDENES: iQue cree que de- despliegue masivo. 

beria hacerse en el sector agra-

rio para mejorar esta situacion? Azucareras

Los grandes problemas son: 

uno, modernizar las transacciones, 

eso no 

es

AGRO

ALGODON: 
future

"Hubo mas papa en los mercados pero menos 

sesenta mil ingresos para los agricultores."

esta caminandopero enforma muy heetdreas mas importantes del partial. En todo caso, yo les devol- 

ineficiente, con costos muy altos.

I ntre las principals 

causas de la caida del 

■HHHHI precio del algodon se 

encuentran las siguientes:

- La crisis de la industria textil 

(cierre de fabricas, baja de produc- 

cidn, disminucidn de las exportacio- 

nes), que ha hecho que el mercado 

intemo compre poco algodon, me

nos que el ano pasado. Asimismo, 

resulta dificil colocar el producto en 

el mercado intemacional debido a 

nuestros costos y a la perdida de es- 

pacios comerciales. Existe, pues, 

poca demanda.

- Hay una mayor oferta de al

godon. Este ano, muchos agriculto

res, alentados por los precios de la 

campana pasada, se animaron a sem-

Porque?Porelcolapso, co- 

gia de nuevas semillas, fertiliza- rrupcidny desorganizacion e indis- responsables ante el pais. Entonces, 

cion, fertilizantes, ese paquete de ciplina de esas empresas. Despues deben revertir al Estado y el Estado 

debe tener una nueva propuesta para 

construir un aparato empresarial pri- 

vado sobre bases sdlidas para bene- 

ficio de todos los peruanos. Para bien 

de los propios cooperativistas, para 

que cobren sus sueldos, tengan em- 

pleo, puedan cobrar sus pensiones y 

puedan reactivar las ciudades de la 

costa norte. Si no se arregla eso, no 

tienen arreglo ni las economias de 

Trujillo, ni de Chiclayo ni de 

Paramonga.

en competencias ben plata a los otros ocho millones y 

donde esta la poblacidn del Peru gerenciales, de organization de medio de trabajadores. Se les entre- 

mds pobre.
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es su opinion sobre el reciente Eso es un yaravi (lamento) 

cuesta mucha plata, y eso dispositive 

transferencia de gerencia. Alli en relacion a 

tenemos perdida de productos por las coopera- 

la ineficiencia en la postcosecha, tivas azuca- 

no tenemos un despliegue eficien- reras?

te, moderno, de capitalizar nues- Me pa- 

tros mercados mayoristas y la red rece bien la 

en las 21 ciudades mas importan- decision, la 

tes del pais. voluntad de

Segundopunto, banco defo- comenzar a 

mento, de primer piso. Las Cajas arreglar ese 

Rurales se habla mucho de ellas problemaque 

pero no son mas de 30 millones de no es solo de 

dolares y el agro necesita en inver- las azucare- 

sidn 600 millones de dolares en ras. Son las 

capital de trabajo. Mas o menos se

Los 
buenos 
precios 
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pasado 
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incre- 

mentado 
la siem- 
bra del 

algodon.

- Otra causa de la caida del Coronel Zegarra, tecnico algodone- 

precio seria la importacidn de al- ro de amplia experiencia, "es que 

brar algodon, incrementando asi el goddn. Sin embargo, esta no ten- el ano pasado se tuvo un precio 

dria incidencia en el precio, porque excepcional, arriba de 110 soles 

se ha importado muy poco volumen quintal-rama, a raiz de la baja pro- 

yor produccion sumada a los stocks por temor a la plaga del "picudo duccidn que no pudo cubrir toda la 

no usados por los textileros el ano mejicano" y porque las textileras no demanda industrial; precio muy 

pasado hace que exista un gran vo- lo pueden usar para tejidos de cali- superior a los precios del 93 y 94 

lumen de algodon en el mercado, que dad. que estuvieron entre 80 y 90 soles,

supera ampliamente los requerimien- Otro aspecto que hay que to- que es mas o menos el promedio 

tos industriales del pais. mar en cuenta, segun el Ing. Alfredo histdrico de este producto. Enton-
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haria un balance con lo que han de- 

todos los bieramos y estamos irresponsable- jado de pagar. Peropara eso tendnan

campos, para la modernizacion y mente importando casi cien millo- que abrir sus libros de los ultimas

la capacitacion empresarial, y eso nes de azucar, de algo que debe- cincoahos. Los peruanos deberiamos

no se ve. El enfasis en los anos 50 riamos estar exportando. exigir que esos libros scan auditados,

y 60 era bdsicamente en tecnolo- ^Porque? Porelcolapso, co- y si no han sido bien manejados, son
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El Ing. Coronel Zegarra nos

a

pesar

de f
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poblacion rural que tesoneramente viene mejorando sus condiciones de vida.

res que el algodon no es rentable.

amplio periodo da financiera del campo. For ello

puede dar un buen rendimiento a

16 ANDENES
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ELDEPARTAMENTO DE ICA, en la Costa Sur del pais, es un importante y 

traditional centro agricola a pesar de las limitaciones de agua y tierras. Producto 

de esta inclemente lucha contra la naturaleza, encontramos una laboriosa
I
I

■

para evitar falsas expectativas".

Productividad

ces el precio del ano pas ado no se 

mantendra siempre y sugeriria a se agrupan, y suman cultivos y re- 

cursos para poder competir mejor 

en el mercado libre que rige en el

For esta razon, las fuentes de 

financiamiento estan dadas a tra-
compartimos impresiones sobre la 

situacion del valle y de su movi-

hablo de sus iniciativas para mejo- 

rar la situacion de la poblacion de 

este distrito rural.

De estos representatives lide- 

res chinchanos, nos quedo muy pre

sente su voluntad e insistencia por 

pensar en el progreso rural, a pesar 

de las limitaciones economicas y 

las condiciones de su agriculture.

Luego de un reparador al- 

muerzo en el comedor de las "nie- 

vecitas" del mercado de Chincha,

ANDENES17

al factor productividad. Nos esta- 

mos acostumbrando a sembrar en 

las condiciones mas elementales y 

con poca inversion. Elio origina

St:

K

vando con mucha preocupacion es nemos parcelas con distinta calidad 

que el agricultor no presta atencidn de suelos y limitaciones de agua.

Financiamiento

Sur chico 
progresando

. Ill.

s *

mfnimamente los costos". mejor y producir may ores volume- en forma informal (por casas co-

Este bajo rendimiento podria nes de fibre para negociarlos en merciales, acopiadores o profesio- 

hacer pensar a muchos agriculto- mejores condiciones; y tambien nales de la ciudad). Todas ellas son 

conseguir financiamiento para insuficientes para cubrir la deman- 

Sin embargo, el Ing. Coronel Zega- mantener su

rra senala que "por condiciones na- vegetative. es importante que el agricultor in-

turales y por ser un producto indus- Con esto no queremos decir tente conseguir fondos propios para 

trial, el algodon es un cultivo que que los pequenos productores nun- aportar a sus cosechas y no se limi- 

ca van a conseguir salir adelante, te a esperar que todo sea cubierto.

de cooperativas como en Chincha, 

Huaral, Canete.

El algodon, por otro lado, es 

un cultivo que requiere una buena 

inversion para conseguir tambien 

buenos rendimientos, que nos per- 

mitan conseguir ganancias. Consi- 

deramos que en promedio en Cos

ta una Ha. de este cultivo bordea 

una inversion de 3,300 soles. Con 

esta inversion podemos conseguir 

un rendimiento entre 50 y 60 QQ, 

que al precio actual de 70 soles nos 

pueden rendir entre 4,100 y 4,700 

soles, dejandonos un margen de 

ganancia de 700 a 1,400 soles por 

Ha.

Sin embargo, el gran proble- 

ma es el credito que no esta facil- 

mente a disposicion de los agricul- 

tores y en el volumen requerido 

para sus parcelas. Los buncos no 

se quieren comprometer con los 

parceleros individualmente, por 

dos motives: por desconfianza y 

Otro problema son los recur- por desinteres ante la baja rentabi- 

sos que necesita el algodon. Este lidad de la pequena agriculture, 

que el rendimiento de este cultivo es un cultivo que rinde mas en la 

este por los suelos, entre 30 y 35 medida que se siembre en exten-

QuintalesporHa.,debajodelos40 siones grandes, ya que se logran ves de agentes intermediarios (des- 

q. que se necesitan para cubrir abaratar algunos costos, manejarlo motadoras, cooperativas, ONG) o 

mejor y producir may ores volume- 

nes de fibre para negociarlos en

sus sembradores a condicion de pero sera muy diffcil si es que no 

realizar un buen trabajo cultural, 

nuestros amigos algodoneros que con los recursos apropiados y con 

trabajen en base al precio historico un seguimiento tecnico que permi-

ta elevar su rendimiento por lo campo.

menos a 50 quintales por hectarea. En ese sentido, vale la pena 

En mi experiencia, trabajan- mencionar como ejemplo a seguir, 

do en Chincha, estamos logrando los esfuerzos de algunas centrales 

dice: "Un aspecto que vengo obser- este promedio, a pesar de que te

Sif hincha

XX - Luego de un
-te buen viaje de dos ho- miento. Visitamos la Central de 

ras por la remozada carretera Pa- Cooperativas Agrarias y conversa- 

namericana Sur, arribamos a Chin- mos con su presidente.

cha, el valle mas grande del depar- Al mediodia, tras atravesar el 

tamento, conocido tambien por ser cinturon industrial y campos sem- 

un importante centro algodonero y brados de algodon, llegamos a 

textil, as! como por ser cuna de una Chincha Baja, para dirigimos al 

amplia poblacion negra. antiguo local municipal donde nos

Alli nos recibieron Napoleon entrevistamos con su Alcalde, el 

y Juan, de la JARC, con quienes senor Emilio del Solar, quien nos
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ELDEPARTAMENTO DE ICA, en la Costa Sur del pais, es un importante y 

traditional centro agricola a pesar de las limitaciones de agua y tierras. Producto 

de esta inclemente lucha contra la naturaleza, encontramos una laboriosa

ces el precio del ano pasado no se 

mantendra siempre y sugeriria a 

nuestros amigos algodoneros que 

trabajen en base al precio historico 

para evitar falsas expectativas".

Productividad

El Ing. Coronel Zegarra nos 

dice: "Un aspecto que vengo obser-

Otro problema son los recur- 

sos que necesita el algoddn. Este 

es un cultivo que rinde mas en la 

medida que se siembre en exten- 

siones grandes, ya que se logran 

abaratar algunos costos, manejarlo 

mejor y producir may ores volume- 

nes de fibra para negociarlos en 

mejores condiciones; y tambien 

conseguir financiamiento para 

mantener su amplio periodo 

vegetative.

Con esto no queremos decir 

que los pequenos productores nun- 

ca van a conseguir salir adelante,

nemos parcelas con distinta calidad 

de suelos y limitaciones de agua.

Financiamiento

hablo de sus iniciativas para mejo- 

rar la situacion de la poblacion de 

este distrito rural.

De estos representatives lide- 

res chinchanos, nos quedo muy pre

sente su voluntad e insistencia por 

pensar en el progreso rural, a pesar 

de las limitaciones economicas y 

las condiciones de su agriculture.

Luego de un reparador al- 

muerzo en el comedor de las "nie- 

vecitas" del mercado de Chincha,

ANDENES17

vando con mucha preocupacion es 

que el agricultor no presta atencidn 

al factor productividad. Nos esta- 

mos acostumbrando a sembrar en 

las condiciones mas elementales y 

con poca inversion. Elio origina 

que el rendimiento de este cultivo 

este por los suelos, entre 30 y 35 

Quintales por Ha., debajo de los 40 

q. que se necesitan para cubrir 

minimamente los costos".

Este bajo rendimiento podria 

hacer pensar a muchos agriculto- 

res que el algoddn no es rentable. 

Sin embargo, el Ing. Coronel Zega- 

rra senala que "por condiciones na- 

turales y por ser un producto indus

trial, el algoddn es un cultivo que 

puede dar un buen rendimiento a

compartimos impresiones sobre la 

situacion del valle y de su movi- 

miento. Visitamos la Central de 

Cooperativas Agrarias y conversa- 

mos con su presidente.

Al mediodia, tras atravesar el 

cinturdn industrial y campos sem- 

brados de algoddn, llegamos a 

Chincha Baja, para dirigimos al 

antiguo local municipal donde nos 

entrevistamos con su Alcalde, el 

sefior Emilio del Solar, quien nos

Sur chico 
progresando

sus sembradores a condicidn de 

realizar un buen trabajo cultural, 

con los recursos apropiados y con 

un seguimiento tecnico que permi- 

ta elevar su rendimiento por lo 

menos a 50 quintales por hectarea.

En mi experiencia, trabajan- 

do en Chincha, estamos logrando 

este promedio, a pesar de que te-

pero sera muy diffcil si es que no 

se agrupan, y suman cultivos y re

cursos para poder competir mejor 

en el mercado libre que rige en el 

campo.

En ese sentido, vale la pena 

mencionar como ejemplo a seguir, 

los esfuerzos de algunas centrales 

de cooperativas como en Chincha, 

Huaral, Canete.

El algoddn, por otro lado, es 

un cultivo que requiere una buena 

inversion para conseguir tambien 

buenos rendimientos, que nos per- 

mitan conseguir ganancias. Consi- 

deramos que en promedio en Cos

ta una Ha. de este cultivo bordea 

una inversion de 3,300 soles. Con 

esta inversion podemos conseguir 

un rendimiento entre 50 y 60 QQ, 

que al precio actual de 70 soles nos 

pueden rendir entre 4,100 y 4,700 

soles, dejandonos un margen de 

ganancia de 700 a 1,400 soles por 

Ha.

Sin embargo, el gran proble

ma es el credito que no esta facil- 

mente a disposicidn de los agricul- 

tores y en el volumen requerido 

para sus parcelas. Los bancos no 

se quieren comprometer con los 

parceleros individualmente, por 

dos motives: por desconfianza y 

por desinteres ante la baja rentabi- 

lidad de la pequena agriculture.

Por esta razon, las fuentes de 

financiamiento estan dadas a tra- 

ves de agentes intermediarios (des- 

motadoras, cooperativas, ONG) o 

en forma informal (por casas co

merciales, acopiadores o profesio- 

nales de la ciudad). Todas ellas son 

insuficientes para cubrir la deman- 

da financiera del campo. Por ello 

es importante que el agricultor in- 

tente conseguir fondos propios para 

aportar a sus cosechas y no se limi- 

te a esperar que todo sea cubierto.

Bg hincha

Luego de un 
" buen viaje de dos bo

ras por la remozada canetera Pa- 

namericana Sur, arribamos a Chin

cha, el valle mas grande del depar- 

tamento, conocido tambien por ser 

un importante centro algodonero y 

textil, asf como por ser cuna de una 

amplia poblacion negra.

Alli nos recibieron Napoleon 

y Juan, de la JARC, con quienes
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Empresarios agricolas cooperativistas
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nos trasladamos al poblado de 

Campo Alegre. Alli conversamos 

con campesinos y animadores Cris

tianos sobre el precio del algodon, 

la llegada de las aguas y sobre las 

obras que se estan realizando en su 

localidad.

ANDENES dialogo en Chincha con Efrain Gutierrez, presidente del Concejo de Administra- 

cion de la Central de Cooperativas Agrarias "Laura Caller".

mano de obra para las chacras. En 

Santiago, grupos de estos despla-

Nasca

Siguiendo la ruta al sur, in- 

gresamos a la zona mas arida del

La radio 
de las mujeres

Son las 8 de la mana- 

na, en sus hogares y 

en sus chacras, los 

campesinos sintoni- 

zan sus radios..."en el 

aire, Conversando 

bajo el huarango 

...hoy recogiendo el 

pedido de muchos 

amigos conversare- 

mos sobre el precio 

del algodon..."

Desde setiembre del ano pasado 

esta es una escena cotidiana entre 

los pobladores del distrito rural de 

Santiago, porque gracias a la ini- 

ciativa del Club de Madres "Madre 

de Dios" de Pachacutec, esta en el 

aire la radio "La Achirana".

Las senoras Virginia Guerra y Doris 

Hinostroza, presidenta del Club de 

Madres y gerenta de la radio, nos 

cuentan que ello fue posible por 

su dinamismo. Desde 1987 se em- 

pezaron a capacitar, luego sacaron 

una radio-parlante, tambien parti

ci paron en un espacio radial de Cu

bes de madres emitido desde una 

radio comercial de lea.

Sin embargo seguia la inquietud 

por tener un medio propio y que 

se meta mas a la situacion rural, ya 

que las radios de lea solo se ocu- 

pan de la ciudad. Entonces con la 

ayuda de ILLA se elaboro un pro- 

yecto consiguiendose apoyo eco- 

nbmico. Es asi, nos dicen con mu- 

cho orgullo estas mujeres iquenas, 

que se logra hacer realidad esta 

radio rural dirigida por mujeres.

Como Io escuchamos comentar a 

algunos pobladores, pronto ten- 

dremos a radio La Achirana en todo 

lea, porque "estas mujeres Io que 

se proponen Io consiguen..."

"cachina" (licor joven de uva), an

tes de iniciar nuestro retomo.

A traves de este recorrido nos 

percatamos de la intensa relation que 

se ha establecido entre lea y los dis-

tintos poblados del valle, convir- 

tiendolos virtualmente en su cam- 

pina. A ello han contribuido el gran zados han empezado a ensayar ex- 

numero de Eneas de microbuses y periencias productivas para mejo- 

combis que permiten que la pobla- rar sus condiciones de vida con el 

cion, durante el dia, se pueda des- apoyo de la Parroquia. 

plazar a la ciudad para sus activi- 

dades economicas, trabajo, estu

dios, compras y retomar al caer la 

noche sin mayores problemas.

En las sahdas norte y sur de departamento, para Hegar a Palpa, 

la ciudad se han ubicado poblacidn un pequeho valle algodonero y 

desplazada a causa de la violencia fruticola, continuar por las Pampas 

incrementandose el comercio y la donde estan las famosas lineas y

Nuestra Central esta integrada por chacareros, parceleros 

que buscamos transformarnos en pequehos empresa

rios ag ricolas.

El 70% de las tierras estan sembradas de algodon, otros 

cultivos son el maiz, el esparrago y frutales; ademas de 

la production de panllevar y hortalizas para el 

autoconsumo.

Actualmente tenemos un fondo de 120 mil dolares para 

credito con el que atendemos a 180 agricultores, pres- 

tandolesun promediode2,100 soles por ha. Este servi- 

cio va acompahado de una asesoria tecnica agrfcola, 

economica y contable. Estos prestamos son posibles porque hemos sabido ganarnos la confianza de la 

banca privada (Banco de Comercio) y comerciantes mayoristas de insumos. No hemos tenido mayores pro

blemas de prestamos impagos, cada prestatario se compromete legalmente a devolverlo, firmando su con- 

trato, letras y poniendo garantfas.

Nosotros estamos convencidos que los agricultores tenemos que dar un salto y pasar a ser empresarios 

agricolas, aunque sea pequehos, si queremos progresar y no volver a ser nuevamente peones, como ya viene 

sucediendo con algunos amigos que han vendido sus parcelas.

Pero tambien debemos saber reconocer nuestra condition de pequehos productores y ser conscientes de 

que necesitamos asociarnos, como en esta Central, para seguir avanzando a traves de inversiones y proyec- 

tos agroindustriales como una desmotadora, que puedan competir en el mercado y con los grandes del 
comercio y las finanzas.

con el grupo de campesinos de la 

Irrigation La Llapana que se en- 

cuentran en plena construction de 

su nuevo reservorio. Tambien co- 

nocimos los planes de 

reforestation y de siembra de fru

tales (mango y palta) asociados 

con menestras (frejoles y 

pallares), que iniciaran en un bre

ve plazo.

Habiendo almorzado un de- 

licioso plato de arroz con pallares 

y huevo frito, como lo hacen coti- 

dianamente las familias de la 

zona, retomamos a lea.

De alii nos trasladamos al 

poblado rural de Pachacutec don

de dialogamos con pobladores de 

la zona y con las pujantes seno

ras del Club Madre de Dios a car

go de la emisora radial "La 

Achirana”. Con ellas tuvimos la 

ocasion de brindar con la rica

lea

Despues de una hora mas de 

viaje y de pasar por Pisco, otro va

lle algodonero y con una creciente 

actividad pesquera e industrial, arri- 

bamos a lea, la capital del departa

mento, ubicada en la cabecera del 

valle.

En medio del ambiente festi

ve que caracteriza la la vendimia 

(cosecha final de la uva), visitamos 

la campina. Primero fuimos a la 

parte alta, llegando a Los Molinos, 

donde en compania de Jorge 

Aparcana, pudimos entrevistamos oiJd

c .
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nos trasladamos al poblado de 

Campo Alegre. Alli conversamos 

con campesinos y animadores Cris

tianos sobre el precio del algoddn, 

la llegada de las aguas y sobre las 

obras que se estan realizando en su 

localidad.

"cachina" (licor joven de uva), an

tes de iniciar nuestro retomo.

A traves de este recorrido nos 

percatamos de la intensa relation que 

se ha establecido entre lea y los dis-

mano de obra para las chacras. En 

Santiago, grupos de estos despla-

La radio 
de las mujeres

Son las 8 de la mana- 

na, en sus hogares y 

en sus chacras, los 

campesinos sintoni- 

zan sus radios..."en el 

aire, Conversando 

bajo el huarango 

...hoy recogiendo el 

pedido de muchos 

amigos conversare- 

mos sobre el precio 

del algodon..."

ANDENES dialogo en Chincha con Efrain Gutierrez, presidente del Concejo de Administra- 

cion de la Central de Cooperativas Agrarias "Laura Caller".

tintos poblados del valle, convir- 

tiendolos virtualmente en su cam- 

pina. A ello han contribuido el gran zados han empezado a ensayar ex- 

numero de lineas de microbuses y periencias productivas para mejo- 

combis que permiten que la pobla- rar sus condiciones de vida con el 

cion, durante el dfa, se pueda des- apoyo de la Parroquia. 

plazar a la ciudad para sus activi- 

dades economicas, trabajo, estu

dios, compras y retomar al caer la 

noche sin mayores problemas.

Desde setiembre del aho pasado 

esta es una escena cotidiana entre 

los pobladores del distrito rural de 

Santiago, porque gracias a la ini- 

ciativa del Club de Madres "Madre 

de Dios" de Pachacutec, esta en el 

aire la radio "La Achirana".

Las sehoras Virginia Guerra y Doris 

Hinostroza, presidenta del Club de 

Madres y gerenta de la radio, nos 

cuentan que ello fue posible por 

su dinamismo. Desde 1987 se em- 

pezaron a capacitar, luego sacaron 

una radio-parlante, tambien parti

ci paron en un espacio radial de Cu

bes de madres emitido desde una 

radio comercial de lea.

Sin embargo seguia la inquietud 

por tener un medio propio y que 

se meta mas a la situacion rural, ya 

que las radios de lea solo se ocu- 

pan de la ciudad. Entonces con la 

ayuda de ILLA se elaboro un pro- 

yecto consiguiendose apoyo eco- 

ndmico. Es asi, nos dicen con mu- 

cho orgullo estas mujeres iquehas, 

que se logra hacer realidad esta 

radio rural dirigida por mujeres.

Como Io escuchamos comentar a 

algunos pobladores, pronto ten- 

dremos a radio La Achirana en todo 

lea, porque "estas mujeres Io que 

se proponen Io consiguen..."

Nuestra Central esta integrada por chacareros, parceleros 

que buscamos transformarnos en pequenos empresa

rios agricolas.

El 70% de las tierras estan sembradas de algodon, otros 

cultivos son el maiz, el esparrago y frutales; ademas de 

la produccion de panllevar y hortalizas para el 

autoconsumo.

Actualmente tenemos un fondo de 120 mil ddlares para 

credito con el que atendemos a 180 agricultores, pres- 

tandolesun promediode2,100 soles por ha. Este servi- 

cio va acompanado de una asesoria tecnica agricola, 

econdmica y contable. Estos prestamos son posibles porque hemos sabido ganarnos la confianza de la 

banca privada (Banco de Comercio) y comerciantes mayoristas de insumos. No hemos tenido mayores pro

blemas de prestamos impagos, cada prestatario se compromete legalmente a devolved©, firmando su con- 

trato, letras y poniendo garantfas.

Nosotros estamos convencidos que los agricultores tenemos que dar un salto y pasar a ser empresarios 

agricolas, aunque sea pequenos, si queremos progresar y no volver a ser nuevamente peones, como ya viene 

sucediendo con algunos amigos que han vendido sus parcelas.

Pero tambien debemos saber reconocer nuestra condicion de pequenos productores y ser conscientes de 

que necesitamos asociarnos, como en esta Central, para seguir avanzando a traves de inversiones y proyec- 

tos agroindustriales como una desmotadora, que puedan competir en el mercado y con los grandes del 
comercio y las finanzas.

con el grupo de campesinos de la 

Irrigacion La Llapana que se en- 

cuentran en plena construction de 

su nuevo reservorio. Tambien co- 

nocimos los planes de 

reforestation y de siembra de fru

tales (mango y palta) asociados 

con menestras (frejoles y 

pallares), que iniciaran en un bre

ve plazo.

Habiendo almorzado un de- 

licioso plato de arroz con pallares 

y huevo frito, como lo hacen coti- 

dianamente las familias de la 

zona, retomamos a lea.

De alii nos trasladamos al 

poblado rural de Pachacutec don- 

de dialogamos con pobladores de 

la zona y con las pujantes seno- 

ras del Club Madre de Dios a car

go de la emisora radial "La 

Achirana”. Con ellas tuvimos la 

ocasidn de brindar con la rica

lea

Despues de una hora mas de 

viaje y de pasar por Pisco, otro va

lle algodonero y con una creciente 

actividad pesquera e industrial, arri- 

bamos a lea, la capital del departa- 

mento, ubicada en la cabecera del 

valle.

En medio del ambiente festi

ve que caracteriza la la vendimia 

(cosecha final de la uva), visitamos 

la campina. Primero fuimos a la 

parte alta, llegando a Los Molinos, 

donde en compania de Jorge 

Aparcana, pudimos entrevistamos

Nasca

Siguiendo la ruta al sur, in- 

gresamos a la zona mas arida del 

En las salidas norte y sur de departamento, para Hegar a Palpa, 

la ciudad se han ubicado poblacion un pequeno valle algodonero y 

desplazada a causa de la violencia fruticola, continuar por las Pampas 

incrementandose el comercio y la donde estan las famosas lineas y
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LA ORGANIZACION

y participacion de la

comunidady el conocimien-

to de nuestros deberes y

derechos son aspectos cen

trales para construir ciuda-

dania desde nuestras
femenina y en particular el traba-

experiencias de salud.

i

Ciudadama en accion

ciudadano

20 ANDENES

zona y conocer mejor su realidad. 

Conocimos Vista Alegre y su ex-

Taruga, Trancas e Ingenio.

En Taruga, tfpico poblado ru

ral de la parte alta, conversamos 

con los dirigentes del pueblo, en-

logrado apoyo para sus cultivos a 

cambio de producir alimentos para

poblacion estamos logrando?

ANDENES21

ejercicio

Defender la 

salud

Nuestros amigos de Nasca estan convencidos que es 

necesario que los pobladores seamos parte de las 

soluciones y no esperemos que solo desde arriba nos 

caigan las cosas. Con este espiritu, y gracias al traba- 

jo colectivo, las familias de Trancas, El Ingenio, 

Changuillo, Taruga cuentan hoy con agua potable 

en sus viviendas. Concluidas e inauguradas las obras, 
los pobladores asumieron tambibn el reto de mantener la infraestructura, para ello existe una junta adminis- 

tradora de la red y cada familia aporta mensualmente una cuota de cinco soles.

Otra muestra de Io sehalado llneas arriba son los Comites Vecinales de Vista Alegre impulsados por su 

alcalde Moises de la Cruz. En cada Comite se elige a un responsable que recibe el nombre de Alcalde vecinal, 

que es reconocido como representante del pueblo ante la municipalidad y a su vez es designado responsa

ble de los servicios municipales en su barrio; tambien tiene participacion en la gestidn municipal a traves del 

Comite Consultivo.
Un caso mas a senalar es el Comite de defensa ciudadana de Nasca que surgio para hacer frente al problema 

de drogadiccion, que se da tanto en la ciudad como en los poblados rurales. Grupos de ciudadanos y 

familiares de drogadictos convocaron a las autoridades pollticas e instituciones para conformar este comite; 

que realiza acciones de prevencion en escuelas, centres de trabajo y organizaciones populares, erradicacion 

de los vendedores de droga y para apoyar la rehabilitacion de personas afectadas por este mal.

Io largo del ano 95 el pacion contribuyen a la defensa de 

tema central de re- los derechos ciudadanos para la 

flexion de los Pro- salud? Esto nos plantea dos aspec- 

motores de salud del Norandino y tos fundamentales a conocer: las 

tambien de Andenes fue "Salud y experiencias de organizacion co- 

desarrollo" enfocado desde diferen- munal como formas de resolver los 

tes aspectos del trabajo de los Pro- problemas de salud y las acciones 

motores. Esta reflexion nos ha per- que se realizan para que la pobla- 

mitido dar una mayor dimension a cion conozca y defienda sus debe- 

la propuesta de salud comunitaria res y derechos para lograr salud. 

y a la vez planteamos con mayor Hagamos una revision de las 

fuerza nuevas acciones para mejo- diversas actividades de proteccion 

rar la salud de la comunidad, como de la salud que se realizan desde la 

por ejemplo creacion de comunidad e identifiquemos su 

piscigranjas, comercializacion de aporte para la participacion ciuda- 

medicinas naturales, proyectos de dana. 

mohnos hidraulicos, etcetera.
Estenuevo anoqueremosco- Dignidad y autoestima 

nocer diversas experiencias de de- Una accion basica en salud es 

sarrollo vinculadas a la participa- la atencion al enfermo. Siempre nos 

cion de la comunidad para defen- hemos quejado de los malos tratos 

der la salud. Para eso tenemos que que recibimos de los trabajadores 

hacemos la pregunta ^,Que partici- de salud, de la forma como, ade- 

pacion de la poblacion estamos lo- mas del dolor por la enfermedad, zQue participacion de la 

grando?, ^estas formas de partici- se incrementa el dolor de sentimos

REPORTAJE

figuras de Nasca, para culminar ma "Sembrar para comer" de la de y dotado de buena infraestruc- 

nuestro viaje de dos horas y media parroquia de Nasca. tura de riego, con varies pozos

en el caluroso valle del mismo Estos amigos tambien se subterraneos. Ingenio no solo vive 

nombre. identificaron como lectores deAN- del agro, sino tambien de la ex-

Estos amigos tambien se 

identificaron como lectores deAN-

Gracias a nuestras queridas DENES y nos trasmitieron algunos plotacion informal de oro. Mu- 

amigas Joan y Rose Marie, religio- pedidos y recomendaciones para chos campesinos del valle y po- 

sas de San Jose, pudimos tomar proximos numeros, asf como salu- bladores de Nasca y de otras zo- 

contacto con los campesinos de esa dos para los lectores. nas, se dedican a extraer oro, con-

A1 caer la tarde pasamos al siguiendo ingresos que van entre 

valle de Trancas, para llegar a Co- 300 y 500 soles cada mes.

periencia de alcaldes vecinales, para, el poblado central de la zona, Sin embargo este trabajo 

asentado en la ex-cooperativa del esta rodeado de numerosos pro- 

mismo nombre. Alli en medio de blemas: abusos y conflictos entre 

un florido parque tuvimos un dia- los mineros, dehncuencia, prosti- 

logo con dirigentes poblacionales, tucion y, lo mas preocupante de 

cabezados por Bromelia y Rey- parceleros, mujeres y jovenes. Al todo, la drogadiccion y el alcoho- 

naldo; nos explicaron que debido a igual que muchas de las personas lismo.

la escasez de agua existente en la con quienes conversamos en las Tambien pudimos conocer 

zona solo pueden sembrar algodon otras zonas visitadas, ellos nos co- el dinamismo de la organizacion 

y garbanzos. Se trata de un pueblo mentaron sus esfuerzos por conse-

muy organizado, por ejemplo, exis- guir luz, agua y otros servicios para jo artesanal de prendas bordadas 

te un grupo de agricultores que ha el pueblo asf como su preocupacion con motivos de la zona, que estan 

por la cafda del precio del algodon. impulsando los centros de madres 

En la parte norte y alta se ha- con la asesoria de la Hna. Nina.

los comedores, a traves del progra- Ila el valle de Ingenio, el mas gran- Alejandro Laos

IL



U ORGANIZACION

y participacion de la

comunidady el conocimien-

to de nuestros deberes y

derechos son aspectos cen- ■

trales para construir ciuda-
■

dania desde nuestras

experiencias de salud.

Ciudadama en accion

ciudadano

20 ANDENES

i niiini!

zona y conocer mejor su realidad. 

Conocimos Vista Alegre y su ex-

Taruga, Trancas e Ingenio.

En Taruga, tipico poblado ru

ral de la parte alta, conversamos

logrado apoyo para sus cultivos a 

cambio de producir alimentos para

Estos amigos tambien se 

identificaron como lectores deAN-

poblacion estamos logrando?
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Nuestros amigos de Nasca estan convencidos que es 

necesario que los pobladores seamos parte de las 

soluciones y no esperemos que solo desde arriba nos 

caigan las cosas. Con este espfritu, y gracias al traba- 

jo colectivo, las familias de Trancas, El Ingenio, 

Changuillo, Taruga cuentan hoy con agua potable 

en sus viviendas. Concluidas e inauguradas las obras, 

los pobladores asumieron tambien el reto de mantener la infraestructura, para ello existe una junta adminis- 

tradora de la red y cada familia aporta mensualmente una cuota de cinco soles.

Otra muestra de Io sehalado lineas arriba son los Comites Vecinales de Vista Alegre impulsados por su 

alcalde Moises de la Cruz. En cada Comite se elige a un responsable que recibe el nombre de Alcalde vecinal, 

que es reconocido como representante del pueblo ante la municipalidad y a su vez es designado responsa

ble de los servicios municipales en su barrio; tambien tiene participacion en la gestion municipal a traves del 

Comite Consultivo.
Un caso mas a sehalar es el Comite de defensa ciudadana de Nasca que surgio para hacer frente al problema 

de drogadiccion, que se da tanto en la ciudad como en los poblados rurales. Grupos de ciudadanos y 

familiares de drogadictos convocaron a las autoridades politicas e instituciones para conformar este comite; 

que realiza acciones de prevention en escuelas, centres de trabajo y organizaciones populates, erradicacidn 

de los vendedores de droga y para apoyar la rehabilitacion de personas afectadas por este mal.

Defender la 

salud
lo largo del ano 95 el pacion contribuyen a la defensa de 

tema central de re- los derechos ciudadanos para la 

flexion de los Pro- salud? Esto nos plantea dos aspec- 

motores de salud del Norandino y tos fundamentales a conocer: las 

tambien de Andenes fue "Salud y experiencias de organizacion co- 

desarrollo" enfocado desde diferen- munal como formas de resolver los 

tes aspectos del trabajo de los Pro- problemas de salud y las acciones 

motores. Esta reflexion nos ha per- que se reabzan para que la pobla- 

mitido dar una mayor dimension a cion conozca y defienda sus debe- 

la propuesta de salud comunitaria res y derechos para lograr salud. 

y a la vez planteamos con mayor Hagamos una revision de las 

fuerza nuevas acciones para mejo- diversas actividades de proteccion 

rar la salud de la comunidad, como de la salud que se realizan desde la 

por ejemplo creacion de comunidad e identifiquemos su 

piscigranjas, comercializacion de aporte para la participacion ciuda- 

medicinas naturales, proyectos de dana. 

molinos hidraulicos, etcetera.
Estenuevo anoqueremosco- Dignidad y autoestima 

nocer diversas experiencias de de- Una accion basica en salud es 

sarrollo vinculadas a la participa- la atencion al enfermo. Siempre nos 

cion de la comunidad para defen- hemos quejado de los males tratos 

der la salud. Para eso tenemos que que recibimos de los trabajadores 

hacemos la pregunta ^Que partici- de salud, de la forma como, ade- 

pacion de la poblacion estamos lo- mas del dolor por la enfermedad, <;Que participacion de la 

grando?, ^estas formas de partici- se incrementa el dolor de sentimos

REPORTAJE

figuras de Nasca, para culminar ma "Sembrar para comer" de la de y dotado de buena infraestruc- 

nuestro viaje de dos horas y media parroquia de Nasca. tura de riego, con varios pozos

en el caluroso valle del mismo Estos amigos tambien se subtenaneos. Ingenio no solo vive 

nombre. identificaron como lectores deAN- del agro, sino tambien de la ex

Gracias a nuestras queridas DENES y nos trasmitieron algunos plotacion informal de oro. Mu-

amigas Joan y Rose Marie, religio- pedidos y recomendaciones para chos campesinos del valle y po-

sas de San Jose, pudimos tomar proximos numeros, asi como salu- bladores de Nasca y de otras zo-

contacto con los campesinos de esa dos para los lectores. nas, se dedican a extraer oro, con-

A1 caer la tarde pasamos al siguiendo ingresos que van entre 

valle de Trancas, para llegar a Co- 300 y 500 soles cada mes.

periencia de alcaldes vecinales, para, el poblado central de la zona, Sin embargo este trabajo 

asentado en la ex-cooperativa del esta rodeado de numerosos pro- 

mismo nombre. Alli en medio de blemas: abusos y conflictos entre 

un florido parque tuvimos un dia- los mineros, delincuencia, prosti- 

con los dirigentes del pueblo, en- logo con dirigentes poblacionales, tucion y, lo mas preocupante de 

cabezados por Bromelia y Rey- parceleros, mujeres y jovenes. Al todo, la drogadiccion y el alcoho- 

naldo; nos explicaron que debido a igual que muchas de las personas lismo.

la escasez de agua existente en la con quienes conversamos en las Tambien pudimos conocer 

zona solo pueden sembrar algodon otras zonas visitadas, ellos nos co- el dinamismo de la organizacion 

y garbanzos. Se trata de un pueblo mentaron sus esfuerzos por conse- femenina y en particular el traba- 

muy organizado, por ejemplo, exis- guir luz, agua y otros servicios para jo artesanal de prendas bordadas 

te un grupo de agricultores que ha el pueblo asf como su preocupacion con motives de la zona, que estan 

por la cafda del precio del algodon. impulsando los centros de madres 

En la parte norte y alta se ha- con la asesoria de la Hna. Nina.

los comedores, a traves del progra- Ila el valle de Ingenio, el mas gran- Alejandro Laos
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EDUCACION

Rosario valdeavellano

Nadie se organiza por organizarse...

ANDENES2322 ANDENES

La verdadera 
reforma educativa

disminuidos, esto es algo que de- 

bemos encontrar en un agente o 

promotor de salud de la comuni- 

dad, porque ademas su labor tam- 

bien consiste en defender los de

rechos y la dignidad del enfenno. 

El promotor tendra que educar al 

enfermo y sus familiares, para que 

puedan reclamar sus derechos y 

al mismo tiempo mostrar la efi- 

cacia de una relacion diferente 

con el enfermo.

El paciente tiene derecho al 

respeto a su personahdad, digni

dad humana e intimidad, sin que 

pueda ser discriminado por razo- 

nes de tipo social, moral e ideo- 

logico (art. 2 de la Carta de dere

chos y deberes del enfermo).

Debemos tener muy presen

te que la ciudadanfa requiere de 

auto estima. Si la gente no se sien- 

te capaz de ser querida, no va a 

ser capaz de tomar decisiones y 

entendemos que la ciudadanfa 

supone la fibre toma de decisio

nes. En esta Ifnea merece la pena 

mencionarse dos experiencias 

importantes: los "visitadores de 

enfermos" que buscan la digni- 

ficacion al enfermo e igualmente 

las asociaciones de enfermos, 

como grupos que se organizan 

para defender sus derechos.

cientes que tenemos derechos y 

deberes con nuestro propio cuer- 

po, nuestra familia y la misma co- 

munidad. Tenemos derecho de 

contar con agua potable, pero 

tambien tenemos el deber de cui- 

dar esa agua, de mantener lim- 

pios los depdsitos e igualmente 

su sistema de distribucidn, asi 

como tenemos el deber de man

tener limpia nuestra casa y la co- 

munidad.

Esta constatacion nos debe 

llevar a planteamos con mayor

Por ultimo debemos tener cla- 

ro que cualquier propuesta que 

quiera movilizar a la comunidad 

tiene que mostrar una cierta efica- 

cia, presentar el ^para que?, ^que 

es lo que propone?, ^hacia donde 

quiere que la comunidad camine? 

nadie se organiza solo por organi

zarse. Esta condition requiere de 

una capacidad de liderar, de persua- 

dir y de convocar, pero tambien 

requiere que nuestras acciones

Participacion y 

eficacia

En relacion con el proyecto nacional

Lo que rige es el modelo neoliberal. No sabemos si se 

dara una Ley General de Educacion ni cuando, pero si 

se han promulgado la Ley y el Reglamento para 

centros privados, aumentando sus libertades y de 

cierta forma sus privilegios. Esta muy bien que se 

incentive la inversion privada, porque la necesitamos, 

pero, ccomo hacemos para que redunde en beneficio 

de la educacion de todo el pais y no se aumenten las 

desigualdades, para que nadie quede excluido? LPor 

que no se habla de fondo de compensacidn, por 

ejemplo, en favor de los que menos oportunidades 

tienen? A ello debe responder una politica educativa 

de justicia con equidad.

muestren resultados palpables, en- 

tonces la poblacidn estara mas dis- 

puesta a participar.

A partir de estas reflexiones 

generales sobre ciudadanfa y salud, 

hagamos este ano un esfuerzo con- 

junto para presentar nuestras expe

riencias que construyen ciudadanfa, 

conocer la manera como lo estamos 

logrando, asi como tambien sus 

avances y dificultades.

Jorge Velez

a educacion de sus hijos es lo que mas 

moviliza a nuestro pueblo. Por ella se hacen 

enormes sacrificios. El temor a la 

privatizacion o la perdida de la gratuidad 

estuvieron a punto de provocar, mediante el Referen

dum del 93, la mayor derrota de este gobierno, pues 

las mayorias del pais no estan dispuestas a ceder 

(rente a una conquista que ha costado tanto y que se 

quiere para siempre.

Hoy estamos en un momento de cambios muy 

importantes y los cambios en educacion son particu- 

larmente significativos. Pero, icuales son sus principa- 

les caracteristicas?

La mas visible se manifiesta en la infraestructura: 

nuevas construcciones que responden a una necesi- 

dad real de mejoramiento o incremento, pero que en 

muchos casos no han respondido a priorizacidn 

alguna consultada con la poblacidn ni a veces con los 

mismos funcionarios del sector. De alguna manera, la 

conveniencia politica ha primado sobre la convenien- 

cia pedagdgica y sobre el recomendable buen uso de 

recursos escasos y que se agotan.

Pero lo que debe interesarnos mas es la verdadera 

reforma educativa:

En relacion con la gestion

Ya no se habla mas de la municipalizacidn, porque se 

ha reemplazado la idea de descentralizacidn por la de 

mayor autonomia para los directores. Ojala que no se

En relacion con el aspecto tecnico-pedagogico 

El logro mayor es que se ha vuelto a centrar el proce- 

so educativo en el niho, en el estudiante: en su 

aprendizaje, en el desarrollo de sus capacidades de 

crear y recrear, de verse rodeado de carino y de 

autoestimarse. Todo ello sin despreciar el rol del 

maestro. Por el contrario, se le esta apoyando a dste 

para que sea animador y facilitador, para que actuali

ce su capacitacidn y pueda entrar a una "carrera 

magisterial" de superacion permanente. Solo que esto 

resulta un saludo a la bandera con los sueldos de 

hambre que se mantienen. Tambien se favorece la 

incorporation en el curriculo de contenidos y activida- 

des directamente vinculadas a la realidad local, el 

trabajo mediante proyectosy la investigation por 

encima del memorismo.

Esto nos hace sentir que vendran tiempos mejores 

para el protagonismo de los jovenes y su participacion 

constructiva en la sociedad, pero tambien nos hace 

comprender que los adultos tenemos que cambiar. 

cEn que sentido? En el de comprender los cambios, 

aceptar lo positive y seguir vigilantes para que la 

educacion sea de veraz una educacion de calidad.

fuerza un trabajo educativo; ve

lar y exigir el cumplimiento de 

los derechos y deberes de la po- 

blacion para la defensa de la sa

lud, lo cual implica tambien que 

se incluya en el rol del promotor 

y de las organizaciones de salud 

la labor de fiscalizacion de los 

servicios de salud, y asuman a la 

vez la tarea de participar en la 

gestion de los centros y puestos 

de salud.

Conciencia de 

derechos y deberes

En la labor educativa para 

la prevention de enfermedades, 

nos concentramos en difundir una 

serie de medidas (higiene, sanea- 

miento, inmunizaciones, etc.) y lo 

asumimos como un encargo del 

Ministerio de Salud o del progra- 

ma que nos promueve. Sin em

bargo, muy poco tenemos en 

cuenta que para alcanzar la salud 

de la comunidad hay que ser cons- * El articulo fue escrito antes de la salida del Dr. Dante Cordova.

reproduzca en ellos el autoritarismo reinante. Es muy 

positive que cada Centro Educativo, y por nada una 

sola persona, elaboresu Proyecto Educativo 

Institucional. Hay que felicitar al Ministro* por la 

convocatoria al concurso nacional "Hacia la excelencia 

en educacion" para alentar nuevas propuestas de 

gestion y estimular la transformacion al interior de los 

centros educativos y sus mejores relaciones con toda 

la comunidad.
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Rosario valdeavellano

Nadie se organiza por organizarse...
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La verdadera 
reforma educativa

disminuidos, esto es algo que de- 

bemos encontrar en un agente o 

promotor de salud de la comuni- 

dad, porque ademas su labor tam- 

bien consiste en defender los de

rechos y la dignidad del enfenno. 

El promotor tendra que educar al 

enfermo y sus familiares, para que 

puedan reclamar sus derechos y 

al mismo tiempo mostrar la efi- 

cacia de una relacion diferente 

con el enfermo.

El paciente tiene derecho al 

respeto a su personahdad, digni

dad humana e intimidad, sin que 

pueda ser discriminado por razo- 

nes de tipo social, moral e ideo- 

logico (art. 2 de la Carta de dere

chos y deberes del enfermo).

Debemos tener muy presen

te que la ciudadanfa requiere de 

auto estima. Si la gente no se sien- 

te capaz de ser querida, no va a 

ser capaz de tomar decisiones y 

entendemos que la ciudadanfa 

supone la libre toma de decisio

nes. En esta Ifnea merece la pena 

mencionarse dos experiencias 

importantes: los "visitadores de 

enfermos" que buscan la digni- 

ficacion al enfermo e igualmente 

las asociaciones de enfermos, 

como grupos que se organizan 

para defender sus derechos.

cientes que tenemos derechos y 

deberes con nuestro propio cuer- 

po, nuestra familia y la misma co- 

munidad. Tenemos derecho de 

contar con agua potable, pero 

tambien tenemos el deber de cui- 

dar esa agua, de mantener lim- 

pios los depdsitos e igualmente 

su sistema de distribucidn, asf 

como tenemos el deber de man

tener limpia nuestra casa y la co- 

munidad.

Esta constatacion nos debe 

llevar a planteamos con mayor

fuerza un trabajo educativo; ve

lar y exigir el cumplimiento de 

los derechos y deberes de la po- 

blacion para la defensa de la sa

lud, lo cual implica tambien que 

se incluya en el rol del promotor 

y de las organizaciones de salud 

la labor de fiscalizacion de los 

servicios de salud, y asuman a la 

vez la tarea de participar en la 

gestion de los centres y puestos 

de salud.

Participacion y 

eficacia

En relacion con el proyecto nacional

Lo que rige es el modelo neoliberal. No sabemos si se 
dara una Ley General de Educacion ni cuando, pero si 
se han promulgado la Ley y el Reglamento para 
centres privados, aumentando sus libertades y de 
cierta forma sus privilegios. Esta muy bien que se 
incentive la inversion privada, porque la necesitamos, 
pero, ccomo hacemos para que redunde en beneficio 
de la educacion de todo el pais y no se aumenten las 
desigualdades, para que nadie quede excluido? LPor 
que no se habla de fondo de compensacidn, por 
ejemplo, en favor de los que menos oportunidades 
tienen? A ello debe responder una politica educativa 
dejusticia con equidad.

En relacion con la gestion

Ya no se habla mas de la municipalizacidn, porque se 
ha reemplazado la idea de descentralizacion por la de 
mayor autonomia para los directores. Ojala que no se

En relacion con el aspecto tecnico-pedagogico 
El logro mayor es que se ha vuelto a centrar el proce- 
so educativo en el niho, en el estudiante: en su 
aprendizaje, en el desarrollo de sus capacidades de 
crear y recrear, de verse rodeado de carino y de 
autoestimarse. Todo ello sin despreciar el rol del 
maestro. Por el contrario, se le esta apoyando a dste 
para que sea animador y facilitador, para que actuali
ce su capacitacidn y pueda entrar a una "carrera 
magisterial" de superacion permanente. Solo que esto 
resulta un saludo a la bandera con los sueldos de 
hambre que se mantienen. Tambien se favorece la 
incorporation en el curriculo de contenidos y activida- 
des directamente vinculadas a la realidad local, el 
trabajo mediante proyectos y la investigation por 
encima del memorismo.
Esto nos hace sentir que vendran tiempos mejores 
para el protagonismo de los jovenes y su participacion 
constructiva en la sociedad, pero tambien nos hace 
comprender que los adultos tenemos que cambiar. 
iEn que sentido? En el de comprender los cambios, 
aceptar lo positive y seguir vigilantes para que la 
educacidn sea de veraz una educacion de calidad.

muestren resultados palpables, en- 

tonces la poblacidn estara mas dis- 

puesta a participar.

A partir de estas reflexiones 

generales sobre ciudadanfa y salud, 

hagamos este ano un esfuerzo con- 

junto para presentar nuestras expe

riencias que construyen ciudadanfa, 

conocer la manera como lo estamos 

logrando, asf como tambien sus 

avances y dificultades.

Jorge Velez

a educacion de sus hijos es lo que mas 
moviliza a nuestro pueblo. Por ella se hacen 
enormes sacrificios. El temor a la 
privatization o la perdida de la gratuidad 

estuvieron a punto de provocar, mediante el Referen
dum del 93, la mayor derrota de este gobierno, pues 
las mayorias del pais no estan dispuestas a ceder 
(rente a una conquista que ha costado tanto y que se 
quiere para siempre.
Hoy estamos en un momento de cambios muy 
importantes y los cambios en educacion son particu- 
larmente significativos. Pero, icuales son sus principa- 
les caracteristicas?
La mas visible se manifiesta en la infraestructura: 
nuevas construcciones que responden a una necesi- 
dad real de mejoramiento o incremento, pero que en 
muchos casos no han respondido a priorizacion 
alguna consultada con la poblacidn ni a veces con los 
mismos funcionarios del sector. De alguna manera, la 
conveniencia politica ha primado sobre la convenien- 
cia pedagdgica y sobre el recomendable buen uso de 
recursos escasos y que se agotan.
Pero lo que debe interesarnos mas es la verdadera 
reforma educativa:

Por ultimo debemos tener cla- 

ro que cualquier propuesta que 

quiera movilizar a la comunidad 

tiene que mostrar una cierta efica

cia, presentar el ^para que?, ^que 

es lo que propone?, ^hacia ddnde 

quiere que la comunidad camine? 

nadie se organiza solo por organi

zarse. Esta condition requiere de 

una capacidad de liderar, de persua- 

dir y de convocar, pero tambien 

requiere que nuestras acciones

Conciencia de 

derechos y deberes

En la labor educativa para 

la prevention de enfermedades, 

nos concentramos en difundir una 

serie de medidas (higiene, sanea- 

miento, inmunizaciones, etc.) y lo 

asumimos como un encargo del 

Ministerio de Salud o del progra- 

ma que nos promueve. Sin em

bargo, muy poco tenemos en 

cuenta que para alcanzar la salud 

de la comunidad hay que ser cons- * El articulo fue escrito antes de la salida del Dr. Dante Cordova.

reproduzca en ellos el autoritarismo reinante. Es muy 
positive que cada Centro Educativo, y por nada una 
sola persona, elabore su Proyecto Educativo 
Institucional. Hay que felicitar al Ministro* por la 
convocatoria al concurso nacional “Hacia la excelencia 
en educacion" para alentar nuevas propuestas de 
gestion y estimular la transformacion al interior de los 
centres educativos y sus mejores relaciones con toda 
la comunidad.



MEDIO AMBIENTE

La

ecologiala

ANDENES25

y el future del

Peru

ces el tema tiene varies siglos en 

nuestro medio.

El termino concepcion

auna

tro medio tiene sus inicios recien 

en los anos 40, con la llegada al

Tema de preocupacion 

mundial

rras

o tener mejores procesadores de 

madera, sino saber cuantos arboles

no es

problema tener mas y mejores

Si a lo anterior le agregamos 

los problemas de los agujeros crea- 

dos en la capa de ozono, la

Pedidosa:
Manuel Villavicencio 825 - Lince, Limaria von Mikulicz, entre 1949 y 

1950.

of e ft a 
ambiental.

cas son de suma importancia. Co

mo aprovechar las diversidades 

cbmaticas, de tierras y biologicas, 

ya sea para el autosostenimiento 

como para ingresar a mercados in- 

temacionales de una forma soste-

EL TEMA AMBIENTAL ya no es solo una preocupacion de los paises ricos 

o relacionado a la conservacion de algun animal raro, hoy es una problemdtica que 

involucra a todas las personas.

ques tropicales, son parte del desa- 

ffo a nuestra creatividad que nos 

plo, no es tener mejores motosie- plantea el medio en que nos ha to- 

para cortar mas rapido arboles cado vivir.
Juan Torres Guevara

El Comite
Ejecutivo del

Concurso
Nacional de

Dibujo ha 
publicado 
dos libros:

"Conocer es amar" de Juan
Torres, dirigido a promotores

De tos dtsienos, 
las mantaAas 

y U>\ Peru

'.fij

rurales y "Nuestra tierra, agua, 
plantas y animates son 

nuestra vida, Coleccion de 
laminas educativas" de Fiorella 

Cerruti, dirigido a maestros de 
escuelas rurales. Estos libros 

forman parte de un conjunto de 
materiales elaborados sobre la 

base de los trabajos presentados al 
IX Concurso y buscan aportar a la 

difusion del conocimiento sobre 
el medio ambiente.

preocupaciones de la sociedad pe- gar a acuerdos sobre estos proble- 

ruana. mas que no respetan fronteras o cla-

ses sociales.

A nivel nacional, en estos 

mementos, el factor ambiental se 

Hoy, en los 90, la ecologia y constituye en un componente fun- 

el medio ambiente ocupan un lu- damental para un diseno exitoso del 

gar de primera importancia tanto a pais. En tiempos de globalization, 

nivel mundial como nacional, nun- de desarrollo sostenible, de apro- 

ca antes en la historia de la huma- vechamiento de ventajas compara- 

nidad el planeta habfa tenido ame- tivas, las consideraciones ecologi- 

nazada su continuidad. El tema 

ambiental ya no es un tema, como 

se considero en un inicio, de los 

pafses ricos o de la conservacion 

de algun animal raro, hoy es una 

problematica que incluye desde una 

pequeiia comunidad de los Andes, nible, en convivencia armonica con 

como Tapairihua en Aymaraes sistemas tan fragiles como son 

(Apurimac), hasta una gran ciudad nuestros desiertos, montanas y bos- 

Se puede afirmar que duran- ubicada en Europa o Asia.

te todos estos anos, hasta los 80, el El problema actual, por ejem-

tema ambiental estuvo reducido a 

los medios academicos universita- 

rios en el Peru. Sin embargo, a ni

vel mundial, la reunion de 

Estocolmo en junio de 1972 marco quedan; igual es en la pesca, 

un hito muy importante en la aper- 

tura del tema al reunirse mas de pesqueros sino saber cuantos peces 

cien ministros de Estado para tra- aun quedan en el mar. 

tar sobre el asunto de la biosfera, 

es decir, sobre los problemas am

bientales a nivel mundial. En nues

tro pais es a fines de los 80 que la desertification, el cambio del cli- 

ecologia paso a formar parte de las ma hacia un mayor calentamiento, 

la destruction de 

grandes exten- 

siones de bos

ques y, con ello, 

de la diversidad 

biologica, po- 

dremos entender 

por que mas de 

cien presidentes 

de parses del 

mundo se re- 

unieron en junio 

de 1992 en la 

ciudad de Rio 

(Brasil), para lle-

DESARROLLO SOSTENIBLE o ras precolombinas han demostrado 

SUSTENTABLE, es decir pensan- una gran destreza para producir sin 

cado vivir, que exten- do no solo en nuestro bienestar sino destruir, para generar excedentes, 

tambien en el de las generaciones y para haberlo hecho en medios tan 

futuras. complejos y variables como los

con 

una concepcion muy integral.

aber en que espacio 

geografico nos ha to-

sion tenemos, con que 

climas y suelos contamos, con que 

plantas y animates necesitamos Hoy, el tema ambiental y la nuestros deben haber contado 

convivir, se ha convertido hoy en ecologia tienen mucha vigencia y 

una necesidad urgente si deseamos cada vez son tratados por sectores 

saber con que OFERTAAMBIEN- mas amplios. Pero lo real es que Antes de los 90 

TAL contamos, para a su vez pen- estas preocupaciones se vienen tra- Sin embargo, la ecologia 

sar en como disenar nuestro future tando desde hace varias decadas en como disciphna cientifica en nues- 

como pais, inclusive para encontrar nuestro pais si hablamos de la 

nuestra identidad como sociedades ecologia como disciplina cientifi- 

del desierto, culturas de montana o ca, pero si nos referimos a la Ila- Peru del Sr. Wolfwang Weyrauch 

etnias de bosques tropicales lluvio- mada concepcion ecologica enton- (1939), ecologo aleman que inicio 

sos o selvas. ces el tema tiene varies stelos en sus trabajos en el Museo de Histo

ria Natural de San Marcos y, desde 

Concepcion ecologica El termino concepcion 1948 hasta 1961, dicto la catedra

La ecologia, como disciphna ecologica se usa para referirse a una de Ecologia Animal en la Univer- 

cientifica, tiene un gran papel en vision integral totalizadora de la sidad Mayor de San Marcos, entre 

este proceso de encontramos con vida, a una relation armoniosa del otras. Posteriormente, llegaron sus 

nuestros paisajes, reconocerlos, serhumanoconlanaturaleza,auna paisanos Hans W. Koepcke y Ma- 

aceptarlos y convivir con ellos, si culture de convivencia con el me- 

es que aspiramos a eso que llaman dio. Para el caso del Peru, las cultu-
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MEDIO AMBIENTE

La

ecologiala

Concepcion ecologies

ANDENES25

y el future del

Peru

tro medio tiene sus inicios recien 

en los anos 40, con la llegada al

ras precolombinas han demostrado 

una gran destreza para producir sin un hito muy importante en la aper- 

tura del tema al reunirse mas de

Tema de preocupacion 

mondial

Si a lo anterior le agregamos 

los problemas de los agujeros crea- 

dos en la capa de ozono, la

Pedidosa:
Manuel Villavicencio 825 - Lince, Limaria von Mikulicz, entre 1949 y 

1950.

of eft a
ambiental.

El Comite
Ejecutivo del 

Concurso
Nacional de

Dibujo ha 
publicado 
dos libros:

cientifica, tiene un gran papel en

EL TEMA AMBIENTAL ya no es solo una preocupacion de los paises ricos 

o relacionado a la conservacion de algiin animal raro, hoy es una problemdtica que 

involucra a todas las personas.

......... .

De los dtsiertus, 
las moniaAas 

y Im ho^sdel Peru

I A ' -

Conocer es amar" de Juan
Torres, dirigido a promotores 

rurales y "Nuestra tierra, agua, 
plantas y animates son 

nuestra vida, Coleccion de 
laminas educativas" de Fiorella

Cerruti, dirigido a maestros de 
escuelas rurales. Estos libros 

forman parte de un conjunto de 
materiales elaborados sobre la 

base de los trabajos presentados al 
IX Concurso y buscan aportar a la 

difusion del conocimiento sobre 
el medio ambiente.

El problema actual, por ejem- 

plo, no es tener mejores motosie- 

rras para cortar mas rapido arboles cado vivir.

o tener mejores procesadores de Juan Torres Guevara 

madera, sino saber cuantos arboles

preocupaciones de la sociedad pe- gar a acuerdos sobre estos proble- 

ruana. mas que no respetan fronteras o cla-

ses sociales.

A nivel nacional, en estos 

momentos, el factor ambiental se 

Hoy, en los 90, la ecologia y constituye en un componente fun- 

el medio ambiente ocupan un lu- damental para un diseho exitoso del 

gar de primera importancia tanto a pals. En tiempos de globalization, 

nivel mundial como nacional, nun- de desarrollo sostenible, de apro- 

ca antes en la historia de la huma- vechamiento de ventajas compara- 

nidad el planeta habla tenido ame- tivas, las consideraciones ecologi- 

nazada su continuidad. El tema 

ambiental ya no es un tema, como 

se considero en un inicio, de los 

pafses ricos o de la conservacion 

de algiin animal raro, hoy es una

cas son de suma importancia. Co

mo aprovechar las diversidades 

cbmaticas, de tierras y biologicas, 

ya sea para el autosostenimiento 

como para ingresar a mercados in- 

problematica que incluye desde una temacionales de una forma soste- 

pequena comunidad de los Andes, nible, en convivencia armonica con 

como Tapairihua en Aymaraes sistemas tan fragiles como son 

(Apurimac), hasta una gran ciudad nuestros desiertos, montanas y bos- 

Se puede afirmar que duran- ubicada en Europa o Asia. ques tropicales, son parte del desa

te todos estos anos, hasta los 80, el El problema actual, por ejem- ffo a nuestra creatividad que nos 

tema ambiental estuvo reducido a plo, no es tener mejores motosie- plantea el medio en que nos ha to- 

los medios academicos universita- 

rios en el Peru. Sin embargo, a ni

vel mundial, la reunion de 

Estocolmo en junio de 1972 marco quedan; igual es en la pesca, no es 

problema tener mas y mejores 

pesqueros sino saber cuantos peces 

cien ministros de Estado para tra- aun quedan en el mar. 

tar sobre el asunto de la biosfera, 

es decir, sobre los problemas am

bientales a nivel mundial. En nues- 

tro pais es a fines de los 80 que la desertification, el cambio del cli- 

ecologfa paso a formar parte de las ma hacia un mayor calentamiento, 

la destruccion de 

grandes exten- 

siones de bos

ques y, con ello, 

de la diversidad 

biologica, po- 

dremos entender 

por que mas de 

cien presidentes 

de pafses del 

mundo se re- 

unieron en junio 

de 1992 en la 

ciudad de Rfo 

(Brasil), para lle-

aber en que espacio DESARROLLO SOSTENIBLE o 

geografico nos ha to- SUSTENTABLE, es decir pensan- 

cado vivir, que exten- do no solo en nuestro bienestar sino destruir, para generar excedentes, 

sion tenemos, con que tambien en el de las generaciones y para haberlo hecho en medios tan 

futuras. complejos y variables como los

con 

una concepcion muy integral.

s
climas y suelos contamos, con que

plantas y animales necesitamos Hoy, el tema ambiental y la nuestros deben haber contado 

convivir, se ha convertido hoy en ecologia tienen mucha vigencia y 

una necesidad urgente si deseamos cada vez son tratados por sectores

saber con que OFERTAAMBIEN- mas amplios. Pero lo real es que Antes de los 90

TAL contamos, para a su vez pen- estas preocupaciones se vienen tra- Sin embargo, la ecologia 

sar en como disenar nuestro future tando desde hace varias decadas en como disciphna cientifica en nues- 

como pais, inclusive para encontrar nuestro pais si hablamos de la 

nuestra identidad como sociedades ecologia como disciplina cientifi-

del desierto, culturas de montana o ca, pero si nos referimos a la Ila- Peru del Sr. Wolfwang Weyrauch 

etnias de bosques tropicales lluvio- mada concepcion ecologica enton- (1939), ecologo aleman que inicio 

sos o selvas. ces el tema tiene varios siglos en sus trabajos en el Museo de Histo-

nuestro medio. ria Natural de San Marcos y, desde

El termino concepcion 1948 hasta 1961, dicto la catedra 

La ecologia, como disciplina ecologica se usa para referirse a una de Ecologia Animal en la Univer

vision integral totalizadora de la sidad Mayor de San Marcos, entre 

este proceso de encontramos con vida, a una relation armoniosa del otras. Posteriormente, llegaron sus 

nuestros paisajes, reconocerlos, serhumanoconlanaturaleza,auna paisanos Hans W. Koepcke y Ma- 

aceptarlos y convivir con ellos, si culture de convivencia con el me- 

es que aspiramos a eso que Hainan dio. Para el caso del Peru, las cultu-
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esquema, es decir el pago de una 

pequena parte del valor en efec- 

tivo y la mayor parte del saldo se 

cancelaba en bonos de aceptacion 

obligatoria, los cuales generarian 

un in teres anual del 5% (lo que 

para aquellos anos de relativa es- 

tabilidad era una tasa aceptable).

Al mismo tiempo, los mili

tates promovieron la inversion de 

los bonos de reforma agraria en 

otro tipo de actividades economi

cas, principalmente en la indus- 

tria, como una forma de promo

ver el desarrollo industrial. Para 

ello, se dieron mecanismos que 

hicieran atractiva la inversion de 

los bonos en dichas actividades.

El problems

El verdadero problema em- 

pieza a generarse con la imprecisa 

redaction de la reciente Ley deTie- 

rras, que en su Primera Disposicion 

Final dispone el corte de todos los 

procesos administrativos y de to- 

dos los juicios en los cuales el Es- 

tado fuera parte, derivados todos 

ellos de procesos de afectacion y 

expropiacion con fines de reforma 

agraria. En la Segunda Disposicion 

Final se senala que el Estado ga- 

rantiza el derecho de los pose- 

sionarios que obtuvieron la tierra 

legitimamente. La lectura parcial,

retomar en algun momento a las 

tierras expropiadas, bubo muchos 

expropietarios que nunca hicieron 

efectivo el pago de sus bonos.

Algunos otros, buscando los 

pocos resquicios legales que las 

normas entonces vigentes permitie- 

ron, se las ingeniaron para mante- 

ner durante largos anos litigios con 

el Estado, a partir del cuestiona- 

miento de las afectaciones y las 

expropiaciones.

Bonos inmoviles

Hubo sin embargo quienes 

prefirieron no invertir sus bonos en 

ninguna actividad. Sea por descon- 

fianza (o desprecio a la indemni- 

zacidn) o sea por una esperanza por

de la caja fiscal. Ello hizo nece- 

sario que el Congreso se ocupe 

del asunto.

ria. Pero ademas, en dicha modi

fication se establecid que el pago 

de las indemnizaciones, en caso 

de expropiacion por reforma 

agraria, no exigfa el pago en efec

tivo e inmediato, sino que podia 

hacerse con bonos de aceptacion 

obligatoria.

Es sabido que el gobiemo 

militar, a traves del Decreto Ley 

N° 17716, implemento desde 

1969 una radical reforma agra

ria, profundizando lo hecho en el 

primer gobierno de Belaunde. 

Respecto de las indemnizaciones 

a aquellos cuyas tierras fueron 

afectadas y luego expropiadas, el 

gobiemo militar siguio el mismo

La ley sobre las 
indemnizaciones

En los primeros dfas de 

abril el Congreso ha aprobado 

varias leyes. Una de ellas, que 

hasta el momento no ha sido pu- 

blicada en El Pemano, dispone, 

con la finalidad de cautelar los 

intereses del Estado, que los bo

nos de la deuda agraria que se 

entregaron para cancelar el valor 

de la expropiacion de tierras afec

tadas por reforma agraria, seran 

pagados por su valor nominal y 

con los intereses que se hubieran 

establecido en cada caso.

Se corta asf las expectati- 

vas de los expropietarios que no 

invirtieron sus bonos de reforma 

agraria de obtener ganancias 

exorbitantes por dichos bonos. 

Pero obviamente quedaria pen- 

diente la solution a los casos 

de los juicios perdidos por el 

Estado.

Igualmente otra Ley apro- 

bada la primera semana de abril 

ratifica el corte de los juicios 

agrarios y procesos administrati

vos. Asimismo elimina la posibi- 

lidad de compensar a los propie- 

tarios con tierras eriazas.

Es de suponer que, de 

promulgarse y publicarse estas 

normas, pueden corregir algunos 

problemas derivados, en nuestra 

opinion, del apresuramiento con 

que fueron abordados estos temas 

en la discusion de la Ley de Tie- 

mas. Pero es seguro que la histo- 

ria no terminara aqui y que con- 

tinuaremos tratando dichos temas 

en esta columna.

Laureano del Castillo

ANDENES27

por separado y por lo tanto inco- 

mecta, de estas dos disposiciones 

ha generado en muchos expro

pietarios expectativas por retomar 

al campo.

Al mismo tiempo, la Ley de 

Tierras en la 

misma Segun

da Disposicion 

Final menciona 

que en algunos 

casos el Estado 

podra compen

sar a los expro

pietarios con 

tiemas eriazas, 

lo que estara 

sujeto a la da- 

cion de una re- 

glamentacidn especial, via Decre

to Legislativo.

La demora en la dacion del 

Reglamento de la Ley de Tiemas, 

asf como toda las modificaciones 

en la legislation sobre tiemas agri

colas y en los procedimientos ju- 

diciales, han alimentado estas ex

pectativas.

De esta forma, en los ulti- 

mos tiempos se promovieron jui

cios contra el Estado, demandan- 

do el reajuste de los valores de las 

expropiaciones. Ignorando nor

mas anteriores expresas y pasan- 

do por encima de los fines de jus- 

ticia social que la reforma agraria 

persiguio, pero sin salirse del ac

tual marco legal, muchos jueces 

fallaron en contra del Estado y 

dispusieron que este abone sumas 

milionarias a los expropietarios 

por los predios que les fueran ex- 

propiados, cifras que, como ha 

mencionado el ex-Ministro de 

Agricultura, no solo se ubican lar- 

gamente por encima de los valo

res actuates de dichas tiemas sino 

que podrian causar el descalabro

LA DISCUSION SOBRE EL REGLAMENTO pendiente de la Ley de Tierras, 

la nueva ley de aguas y en especial las normas relacionadas con el corte de los juicios 

agrarios, ha estado muy presente en estas semanas en los medios de comunicacion.

n aspecto importante 

que ha sido motivo 

de especial contro- 

versia ha sido el vin- 

culado con la actuafizacion de las 

indemnizaciones a los expropie

tarios de tiemas.

El problema se remonta a 

los initios del proceso de refor

ma agraria. Cabe recordar que 

antes de la aplicacion de la Ley 

de Reforma Agraria, N° 15037, 

de 1964, el gobiemo del Arq. 

Belaunde promovio y obtuvo la 

modificacion de la Constitution 

entonces vigente (la de 1933), 

para permitir la expropiacion de 

tiemas con fines de reforma agra- 
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ria. Pero ademas, en dicha modi- 

ficacion se establecid que el pago 

de las indemnizaciones, en caso 

de expropiacion por reforma 

agraria, no exigfa el pago en efec- 

tivo e inmediato, sino que podia 

hacerse con bonos de aceptacidn 

obligatoria.

Es sabido que el gobiemo 

militar, a traves del Decreto Ley 

N° 17716, implemento desde 

1969 una radical reforma agra

ria, profundizando lo hecho en el 

primer gobierno de Belaunde. 

Respecto de las indemnizaciones 

a aquellos cuyas tierras fueron 

afectadas y luego expropiadas, el 

gobiemo militar siguid el mismo

esquema, es decir el pago de una 

pequena parte del valor en efec- 

tivo y la mayor parte del saldo se 

cancelaba en bonos de aceptacidn 

obligatoria, los cuales generarian 

un interes anual del 5% (lo que 

para aquellos anos de relativa es- 

tabilidad era una tasa aceptable).

Al mismo tiempo, los mili- 

tares promovieron la inversion de 

los bonos de reforma agraria en 

otro tipo de actividades econdmi- 

cas, principalmente en la indus- 

tria, como una forma de promo

ver el desarrollo industrial. Para 

ello, se dieron mecanismos que 

hicieran atractiva la inversion de 

los bonos en dichas actividades.

El problema

El verdadero problema em- 

pieza a generarse con la imprecisa 

redaccidn de la reciente Ley de Tie- 

mas, que en su Primera Disposicidn 

Final dispone el corte de todos los 

procesos administrativos y de to- 

dos los juicios en los cuales el Es- 

tado fuera parte, derivados todos 

ellos de procesos de afectacidn y 

expropiacion con fines de reforma 

agraria. En la Segunda Disposicidn 

Final se senala que el Estado ga- 

rantiza el derecho de los pose- 

sionarios que obtuvieron la tiema 

legitimamente. La lectura parcial,

de la caja fiscal. Ello hizo nece- 

sario que el Congreso se ocupe 

del asunto.

Bonos inmoviles

Hubo sin embargo quienes 

prefirieron no invertir sus bonos en 

ninguna actividad. Sea por descon- 

fianza (o desprecio a la indemni- 

zacion) o sea por una esperanza por

La ley sobre las 
indemnizaciones

En los primeros dias de 

abril el Congreso ha aprobado 

varias leyes. Una de ellas, que 

hasta el momento no ha sido pu- 

blicada en El Pemano, dispone, 

con la finalidad de cautelar los 

intereses del Estado, que los bo

nos de la deuda agraria que se 

entregaron para cancelar el valor 

de la expropiacion de tiemas afec

tadas por reforma agraria, seran 

pagados por su valor nominal y 

con los intereses que se hubieran 

establecido en cada caso.

Se corta asi las expectati- 

vas de los expropietarios que no 

invirtieron sus bonos de reforma 

agraria de obtener ganancias 

exorbitantes por dichos bonos. 

Pero obviamente quedaria pen- 

diente la solucion a los casos 

de los juicios perdidos por el 

Estado.

Igualmente otra Ley apro- 

bada la primera semana de abril 

ratifica el corte de los juicios 

agrarios y procesos administrati

vos. Asimismo elimina la posibi- 

lidad de compensar a los propie- 

tarios con tiemas eriazas.

Es de suponer que, de 

promulgarse y publicarse estas 

normas, pueden comegir algunos 

problemas derivados, en nuestra 

opinion, del apresuramiento con 

que fueron abordados estos temas 

en la discusion de la Ley de Tie

mas. Pero es seguro que la histo- 

ria no terminara aquf y que con- 

tinuaremos tratando dichos temas 

en esta columna.

Laureano del Castillo
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r retomar en algun momento a las 

tiemas expropiadas, hubo muchos 

expropietarios que nunca hicieron 

efectivo el pago de sus bonos.

Algunos otros, buscando los 

pocos resquicios legales que las 

normas entonces vigentes permitie- 

ron, se las ingeniaron para mante- 

ner durante largos anos litigios con 

el Estado, a partir del cuestiona- 

miento de las afectaciones y las 

expropiaciones.

por separado y por lo tanto inco- 

mecta, de estas dos disposiciones 

ha generado en muchos expro

pietarios expectativas por retomar 

al campo.

Al mismo tiempo, la Ley de 

Tierras en la 

misma Segun

da Disposicidn 

Final menciona 

que en algunos 

casos el Estado 

podra compen

sar a los expro

pietarios con 

tiemas eriazas, 

lo que estara 

sujeto a la da- 

cidn de una re- 

glamentacidn especial, via Decre

to Legislativo.

La demora en la dacidn del 

Reglamento de la Ley de Tiemas, 

asi como toda las modificaciones 

en la legislation sobre tiemas agri

colas y en los procedimientos ju- 

diciales, han alimentado estas ex

pectativas.

De esta forma, en los ulti- 

mos tiempos se promovieron jui

cios contra el Estado, demandan- 

do el reajuste de los valores de las 

expropiaciones. Ignorando nor

mas anteriores expresas y pasan- 

do por encima de los fines de jus- 

ticia social que la reforma agraria 

persiguid, pero sin salirse del ac

tual marco legal, muchos jueces 

fallaron en contra del Estado y 

dispusieron que este abone sumas 

milionarias a los expropietarios 

por los predios que les fueran ex- 

propiados, cifras que, como ha 

mencionado el ex-Ministro de 

Agriculture, no solo se ubican lar- 

gamente por encima de los valo

res actuates de dichas tiemas sino 

que podman causar el descalabro

LA DISCUSION SOBRE EL REGLAMENTO pendiente de la Ley de Tierras, 

la nueva ley de aguas y en especial las normas relacionadas con el corte de los juicios 

agrarios, ha estado muy presente en estas semanas en los medios de comunicacion.

H| n aspecto importante 

que ha sido motive 

de especial contro- 

*' versia ha sido el vin- 

culado con la actualization de las 

indemnizaciones a los expropie

tarios de tiemas.

El problema se remonta a 

los initios del proceso de refor

ma agraria. Cabe recordar que 

antes de la aplicacidn de la Ley 

de Reforma Agraria, N° 15037, 

de 1964, el gobiemo del Arq. 

Belaunde promovio y obtuvo la 

modificacion de la Constitucion 

entonces vigente (la de 1933), 

para permitir la expropiacion de 

tiemas con fines de reforma agra- 
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La hora indicada

Aproximadamente a las ocho 

de la noche hacen su aparicion los

padrinos vestidos con sus trajes ti- 

picos, y tambien el musiquero que 

viene con un "pica" o tocadisco a 

pilas o bateria. Las familias del pa- 

drino y de casa se ubican en la sala 

y el resto de invitados y no invita- 

dos en las ramadas.

Los churres gritan "ya llega- 

ron los padrinos". Todo es jubilo y 

alegria, don Fermin y dona Maria 

se sienten honrados con tan grata 

multitud. Luego ordena servir unos 

potos de chicha entre unos tragui- 

tos de licor fuerte para animar los 

sentimientos. Se ponen de mutuo 

acuerdo para realizar la "LANDA", 

invitando a los padrinos tomen po- 

sesion; una vez con el ahijadito en 

la mesa los padrinos piden al Te- 

niente Gobernador que haga de 

apuntador, le dan un cuademo y un 

lapiz, cortan las primeras mechitas 

de cabello mientras el nino quiere 

llorar, y deposita mucho dinero en 

el plato, el apuntador cuenta la pla-

Comentario

Despues se han realizado es- 

tos mismos acontecimientos pero

"Dia de la landa"

Todo el caserio espera ansio- 

so el sabado por la tarde. Los pre

paratives comienzan con saque de 

abundante lena y agua en los bu

rros; ayudando parientes y cocine- 

ras de sazon exquisita. Se prepa- 

ran las cabras como estofado ser- 

vido con arroz y yuca, las aves se 

homean y se sirve con tallarin y 

camotes o platanos homeados en 

un hoyo profundo. La chicha en 

abundante cantidad en vasijas de 

barro, canazo y sautemes para el 

brindis, completan la cena.

En el camino de ingreso por 

donde llegaran los futuros compa- 

dres, se construyen ramadas de cun 

cun o taralla de maiz con trancas o 

burritos de asientos para el resto de 

la concurrencia.

I ■

ya no igual a los de antes, ahora 

todo es a lo modemo, invitados 

con tarjetas y de su agrado, poco 

traguito y con cerveza muy cara, 

musica de orquesta o sonido mu

sical de estereos con ritmos locos 

y cahentes. Parecen cabezas de es- 

coba, esas gentes, esas senoras, los 

muchachos no respetan, la comi- 

da son bocaditos, Los, invitan gen

tes de afuera, ingenieros y docto- 

res; las personas adultas se reti- 

ran porque no hay huayno o ma- 

rinera y al final la concurrencia es 

poca.

Esto tiene sus implicancias, 

producto de la crisis y la moder- 

nidad, se ha perdido nuestra cos- 

tumbre e identidad propia. Las cir- 

cunstancias actuales nos obligan 

a recuperar nuestra identidad y el 

companerismo mutuo y esto sig- 

nifica revalorizar los nuestro.

Benjamin Montero 
Calle 

Caserio El Convento, 
Tambogrande, 

Piura.

Los padrinos dicen "divier- 

tanse muchachos, todos mas trago", 

luego anuncian que regalaran al 

ahijadito una vaquillona o cabrita, 

"la semillita para nuestro ahijado". 

La jarana debe continuar, emborra- 

chan al musiquero para que no se 

vaya, y los asistentes hacen cuotas 

para mas horas de musica.

Luego se anuncia que se ser- 

vira un aguadito para reconfortar a 

los asistentes, de esos de gallina 

criolla y siguen tomando y bailan- 

do. Llega el domingo y hasta el lu

nes con la "recorcova" como el dis

co que dice "quisiera ser pajarito 

con alitas azules para divertirme 

sabado, domingo, lunes". Recien el 

dia lunes para el martes se acuer- 

dan de sus tareas cotidianas pero 

comentan que buena que estuvo la 

"LANDA", pura musica criolla, 

huayno, marineras y aires tipicos, 

esto si es bien bueno.

ta y anota; luego invita a los concu- 

rrentes acompahar a apadrinar el 

acto.
Hombres y mujeres lo hacen 

y anotan sus nombres y cantidad 

aportada y de acuerdo a esto se les 

servira la comida, como una com- 

petencia. Luego se hace el conteo 

de dinero y los padrinos en una 

taleguita echan la platita y reco- 

miendan que la empleen en com- 

pra de animalitos como respaldo y 

se confunden en un fuerte abrazo 

"que solo la muerte acabaria esta 

amistad, ahora somos compadres 

hasta que Dios diga basta".

Sirven el sautemes mientras 

los concurrentes rompen en fuer- 

tes aplausos y vivas a los compa

dres "que se toque la musica, que 

bailen los compadres", "que bailen 

los padrinos". Pero don Fermin or

dena se sirva la comida, el apunta

dor se coloca en la puerta de la co- 

cina para leer el nombre y cantidad 

de soles del aportador y en ese mis- 

mo orden se sirve la comida, mien

tras una comitiva especial atiende 

a los padrinos.

Terminada esta 

gran recepcion los con

currentes piden musica y 

el encargado coloca 

discos...todos bailan, pa- 

fiuelos blancos bordados 

y otros multicolores se 

observan en el aire. No 

hay penas, afios secos, 

enfermedades, ni crisis; 

todos se desbordan o 

confunden en inmensa 

alegria, tantos pahuelos 

blancos se ven que pare

cen bandadas de blancas 

palomas volando en el 

cielo.

leccion de 
los padrinos

Don Fermin con- 

■HH voca una reunion de fa

milia para acordar designar a los 

padrinos de"LANDA" de su menor 

hijo Juan. Su esposa Maria y sus 

otros hijos esperan ansiosos cono- 

cer a los escogidos; Fermin anun

cia "tengo deseos de que sea Don 

Carlos con su esposa Victoria, son 

muy buenas personas, bien vistas 

en el caserio y tienen platita para 

responder al compromiso".

Propicia una oportunidad y 

un sabado por la noche acude con 

su esposa a casa de don Carlos, en 

el trayecto del camino conversan y 

el dice "jojala! Dios quiera que 

acepten, son muy buenos"; Maria 

responde "ademas el churre puede 

que saque algo al padrino que es 

comerciante y muy honrado".

Saludan y conversan de la 

minga, la chacra y las senoras ha- 

blan de los quehaceres de casa. 

Luego don Fermin pide ser escu- 

chado "que le sirva de padrinos del 

corte de pelo de su chohto", los 

duehos de casa se miran y se en- 

cienan en la cocina para ponerse 

de acuerdo, vienen y ponen algu- 

nos inconvenientes; pero luego 

aceptan. Don Fermin agradece y de 

un lado de su alforja saca una bo- 

tellita de canazo y se la brinda a su 

nuevo compadre. Luego de unos 

tragos acuerdan la fecha de la 

"LANDA", acontecimiento que se 

difunde por todos los rincones del 

caserio con gran expectativa.
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La hora indicada
Aproximadamente a las ocho 

de la noche hacen su aparicidn los

padrinos vestidos con sus trajes tf- 

picos, y tambien el musiquero que 

viene con un "pica" o tocadisco a 

pilas o bateria. Las familias del pa- 

drino y de casa se ubican en la sala 

y el resto de invitados y no invita- 

dos en las ramadas.

Los churres gritan "ya llega- 

ron los padrinos". Todo es jubilo y 

alegria, don Fermin y dona Maria 

se sienten honrados con tan grata 

multitud. Luego ordena servir unos 

potos de chicha entre unos tragui- 

tos de licor fuerte para animar los 

sentimientos. Se ponen de mutuo 

acuerdo para reabzar la "LANDA", 

invitando a los padrinos tomen po- 

sesion; una vez con el ahijadito en 

la mesa los padrinos piden al Te- 

niente Gobemador que haga de 

apuntador, le dan un cuademo y un 

lapiz, cortan las primeras mechitas 

de cabello mientras el nino quiere 

llorar, y deposita mucho dinero en 

el plato, el apuntador cuenta la pla-

Comentario

Despues se han realizado es- 

tos mismos acontecimientos pero

"Dia de la landa"
Todo el caserio espera ansio- 

so el sabado por la tarde. Los pre- 

parativos comienzan con saque de 

abundante lena y agua en los bu

rros; ayudando parientes y cocine- 

ras de sazon exquisita. Se prepa- 

ran las cabras como estofado ser- 

vido con arroz y yuca, las aves se 

homean y se sirve con tallarin y 

camotes o platanos homeados en 

un hoyo profundo. La chicha en 

abundante cantidad en vasijas de 

barro, canazo y sautemes para el 

brindis, completan la cena.

En el camino de ingreso por 

donde llegaran los futures compa- 

dres, se construyen ramadas de cun 

cun o taralla de mafz con trancas o 

burritos de asientos para el resto de 

la concurrencia.

I

M r

ya no igual a los de antes, ahora 

todo es a lo modemo, invitados 

con tarjetas y de su agrado, poco 

traguito y con cerveza muy cara, 

musica de orquesta o sonido mu

sical de estereos con ritmos locos 

y cahentes. Parecen cabezas de es- 

coba, esas gentes, esas senoras, los 

muchachos no respetan, la comi- 

da son bocaditos, Eos, invitan gen

tes de afuera, ingenieros y docto- 

res; las personas adultas se reti- 

ran porque no hay huayno o ma- 

rinera y al final la concurrencia es 

poca.

Esto tiene sus implicancias, 

producto de la crisis y la moder- 

nidad, se ha perdido nuestra cos- 

tumbre e identidad propia. Las cir- 

cunstancias actuales nos obligan 

a recuperar nuestra identidad y el 

companerismo mutuo y esto sig- 

nifica revalorizar los nuestro.

Benjamin Montero 
Calle 

Caserio El Convento, 
Tambogrande, 

Piura.

Los padrinos dicen "divier- 

tanse muchachos, todos mas trago", 

luego anuncian que regalaran al 

ahijadito una vaquillona o cabrita, 

"la semilhta para nuestro ahijado". 

Lajaranadebe continuar, emborra- 

chan al musiquero para que no se 

vaya, y los asistentes hacen cuotas 

para mas horas de musica.

Luego se anuncia que se ser- 

vira un aguadito para reconfortar a 

los asistentes, de esos de gallina 

criolla y siguen tomando y bailan- 

do. Llega el domingo y hasta el lu

nes con la "recorcova" como el dis

co que dice "quisiera ser pajarito 

con alitas azules para divertirme 

sabado, domingo, lunes". Recien el 

dia lunes para el martes se acuer- 

dan de sus tareas cotidianas pero 

comentan que buena que estuvo la 

"LANDA", pura musica criolla, 

huayno, marineras y aires tipicos, 

esto si es bien bueno.

I

ta y anota; luego invita a los concu- 

rrentes acompahar a apadrinar el 

acto.
Hombres y mujeres lo hacen 

y anotan sus nombres y cantidad 

aportada y de acuerdo a esto se les 

servira la comida, como una com- 

petencia. Luego se hace el conteo 

de dinero y los padrinos en una 

taleguita echan la platita y reco- 

miendan que la empleen en com- 

pra de animabtos como respaldo y 

se confunden en un fuerte abrazo 

"que solo la muerte acabaria esta 

amistad, ahora somos compadres 

hasta que Dios diga basta".

Sirven el sautemes mientras 

los concurrentes rompen en fuer- 

tes aplausos y vivas a los compa

dres "que se toque la musica, que 

bailen los compadres", "que bailen 

los padrinos". Pero don Fermin or

dena se sirva la comida, el apunta

dor se coloca en la puerta de la co- 

cina para leer el nombre y cantidad 

de soles del aportador y en ese mis- 

mo orden se sirve la comida, mien

tras una comitiva especial atiende 

a los padrinos.

Terminada esta 

gran recepcion los con

currentes piden musica y 

el encargado coloca 

discos...todos bailan, pa- 

fiuelos blancos bordados 

y otros multicolores se 

observan en el aire. No 

hay penas, anos secos, 

enfermedades, ni crisis; 

todos se desbordan o 

confunden en inmensa 

alegria, tantos panuelos 

blancos se ven que pare

cen bandadas de blancas 

palomas volando en el 

cielo.

leccion de 
: | los padrinos

Don Fermin con- 

■BMHi voca una reunion de fa

milia para acordar designar a los 

padrinos de "LANDA" de su menor 

hijo Juan. Su esposa Maria y sus 

otros hijos esperan ansiosos cono- 

cer a los escogidos; Fermin anun

cia "tengo deseos de que sea Don 

Carlos con su esposa Victoria, son 

muy buenas personas, bien vistas 

en el caserio y tienen platita para 

responder al compromiso".

Propicia una oportunidad y 

un sabado por la noche acude con 

su esposa a casa de don Carlos, en 

el trayecto del camino conversan y 

el dice "jojala! Dios quiera que 

acepten, son muy buenos"; Maria 

responde "ademas el churre puede 

que saque algo al padrino que es 

comerciante y muy honrado".

Saludan y conversan de la 

minga, la chacra y las senoras ha- 

blan de los quehaceres de casa. 

Luego don Fermin pide ser escu- 

chado "que le sirva de padrinos del 

corte de pelo de su chohto", los 

duenos de casa se nuran y se en- 

cierran en la cocina para ponerse 

de acuerdo, vienen y ponen algu- 

nos inconvenientes; pero luego 

aceptan. Don Fermin agradece y de 

un lado de su alforja saca una bo- 

tellita de canazo y se la brinda a su 

nuevo compadre. Luego de unos 

tragos acuerdan la fecha de la 

"LANDA", acontecimiento que se 

difunde por todos los rincones del 

caserio con gran expectativa.
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carles desde su cultura.

Otros trabajos practicos que 

han hecho: alimentos nutritivos a 

base de soya, maiz, cogollo de 

a 

base del cogollo de cana brava

dramatization de cuentos de la sel

va, canciones, gimnasia, deportes;

Chiclayo 
Bodas de plata parroquiales

El tres de marzo de 1971, en 

medio de arenas y chacras que co- 

lindan con la base aerea de 

Chiclayo se fundo la dinamica pa- 

rroquia Sagrada Familia. Practica- 

mente desde su fundacion el P. Ri

cardo Guenero ha estado a su car

go, animando a las numerosas co- 

munidades cristianas que trabajan 

en la zona.

El nos cuenta que un signo

■ a

VALORES NUESTROS... 
modernos e indispensables

Nauta

Curso vacacional para nines
"Yo me fuf a aprender salud 

porque quiero salvar a mi familia 

cuando esta enferma y ayudar a los 

demas..."

(Segundo Amasifuen Mamu- 

yama, 12 emos)

"... me ha gustado trabajar 

cultivando, otros acarriando guano

* ■

1 ejercicio de la autoridad polftica en condi- Por eso propongo la idea que los peruanos esta- 

ciones de penuria economica y social esmuy mos mas preparados de lo que creemos para forjar 

diffcil en cualquier parte del mundo. Por eso buenas municipalidades. Porque si bien es cierto que 

el sentido comun popular tiende a pensar que quienes nuestras autoridades locales requieren capacitacion en 

asumen responsabilidades pubheas lo hacen mas por administration contable, en tecnologia organizativa, 

aprovecharse para sacar ventajas individuales que por etc. estos son atrasos parciales porque tenemos avan- 

cumplir una funcion indispensable para su sociedad.

La realidad es mas compleja que las generaliza- 

ciones. El exito de un gobierno depende: 1) de dr

ees propios a revalorar.

El objetivo que, en el mundo mas desarrollado, 

trata de conseguirse hoy a traves de tecnicas 

cunstancias objetivas -recursos disponibles, etc. - 2) sofisticadas es lograr que las organizaciones sean 

de las relaciones existentes entre los gobemantes y su confiables por sus miembros y sus usuarios. Y en eso 

comunidad -confianza o no- y 3) del comportamiento -que es lo mas diffcil- nosotros tenemos experiencia y 

mismo de las autoridades.

En este comportamiento 

influyen la capacidad 

profesional y tecnicas de 

las personas pero tambien 

y decisivamente, sus va- 

lores culturales, su cali- 

dad moral.

Sobre estos ultimos 

aspectos quiero insistir en 

esta reflexion para AN

DENES. Hay que saludar 

a quienes se interesan por 

Hegar a Gobiemos Locales, asf como, desde la socie

dad, a fiscalizar y colaborar en las tareas municipales, ganizadores mas modemos regresan hoy a la impor- 

Ha habido estos anos en el Peru, no pocos casos de tancia de enraizar las organizaciones en la cultura viva 

municipalidades exitosas, que al hacer obra y mejorar de las gentes, en buscar mecanismos que comprome- 

los servicios publicos de su responsabilidad, han lo- ten eticamente a las autoridades con sus pueblos. No 

grado mas: han expresado y reforzado el sentimiento lo olvidemos en los "cursos de capacitacion". En as- 

de dignidad de los vecinos y han avanzado, quizas sin pectos sustantivos, nuestras culturas aportan valores 

saberlo, en la mejor manera de hacer un Estado mo- muy modemos, indispensables ademas ante el asedio 

demo, democratizarlo desde la sociedad viva. de un pragmatismo amoral.

buena tradition al nivel 

local. La tradition comu- 

nitaria andina no tiene 

que ser mitificada -con- 

siderada pura, homoge- 

nea o plenamente viva- 

para reconocer que exis- 

te y que, como toda vieja 

reserva cultural, cambia 

sin desaparecer.

Nos vienen de 

nuestros ancestros, el 

afecto fuerte y el sentido 

de responsabilidad por lo propio y lo local. Y los or-

felicitaciones y animo para que los 

miembros de la panoquia Sagrada 

Familia sigan construyendo Iglesia 

bajo su lema de "Comunidad y 

Compromiso".

Braulio Yesquen

y otros haciendo como canitos para ano consecutive, para los hijos de 

poner el guano... famihas riberenas en Nauta.

yo entraba a la clase y estu- Estos cursos, iniciados a pe- 

diaba agropecuaria, hoy he estudia- dido de sus padres -ex-alumnos de 

do como se les hace crecer a las CENCCA y dirigentes comunales- 

distintivo de la parrroquia, a traves plantas..." , incluyen orientation en las areas

de los anos, ha sido la participation (Juana Iris Namhnatoyum- de salud, Carpinteria y agrope- 

de sus miembros en las diversas bata, 8 anos) cuaria; tambien se ofrece trabajos

acciones que ha emprendido. Des- " a mi me gusto los conejitos mananeros, orientacion religiosa, 

de la construction de su templo y tambien la piscigranja. Tambien 

central y capillas, pasando por el la Carpinteria porque nos ensefia- 

compromiso de las familias en las ron a manejar las maquinas que buscando siempre atenderles y edu- 

diversas tareas pastorales de forma- parten los listones para hacer me- 

cion y de celebration, hasta su pre- sas y sillas" 

ocupacion social y cultural. Lo cual (William UracoAhuanari, 12 

hace que en la actualidad cerca de anos) 

700 miembros de esta comunidad Estas frasecitas expresan la yuca, papaya verde; refrescos 

eclesial esten permanentemente en alegria de los numerosos ninos que 

actividades todas las semanas. asistieron al curso vacional 1996 (contiene hierro), camu-camu (vi-

Desde ANDENES, nuestras que realizo CENCCA por segundo

En Taruga tambien esperan el nuevo ANDENES.
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Nauta

Curso vacacional para nines
"Yo me fin a aprender salud 

porque quiero salvar a mi familia 

cuando esta enferma y ayudar a los 

demas..."

(Segundo Amasifuen Mamu- 

yama, 12 anos)

"... me ha gustado trabajar 

cultivando, otros acarriando guano

dramatizacion de cuentos de la sel

va, canciones, gimnasia, deportes;

Chiclayo 

Bodas de plata parroquiales
El tres de marzo de 1971, en 

medio de arenas y chacras que co- 

lindan con la base aerea de 

Chiclayo se fundd la dinamica pa- 

rroquia Sagrada Familia. Practica- 

mente desde su fundacion el P. Ri

cardo Guerrero ha estado a su car-

VALORES NUESTROS... 
modernos e indispensables

familias riberenas en Nauta.

Estos cursos, iniciados a pe- 

diaba agropecuaria, hoy he estudia- dido de sus padres -ex-alumnos de 

do cdmo se les hace crecer a las
H
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buena tradicion al nivel 

local. La tradicion comu- 

nitaria andina no tiene 

que ser mitificada -con- 

siderada pura, homoge- 

nea o plenamente viva- 

para reconocer que exis- 

te y que, como toda vieja 

reserva cultural, cambia 

sin desaparecer.

Nos vienen de 

nuestros ancestros, el 

afecto fuerte y el sentido 

Hegar a Gobiemos Locales, asi como, desde la socie- de responsabilidad por lo propio y lo local. Y los or- 

dad, a fiscalizar y colaborar en las tareas municipales, ganizadores mas modemos regresan hoy a la impor- 

Ha habido estos anos en el Peru, no pocos casos de tanciadeenraizarlasorganizacionesenlaculturaviva 

municipalidades exitosas, que al hacer obra y mejorar de las gentes, en buscar mecanismos que comprome- 

los servicios publicos de su responsabilidad, han lo- ten eticamente a las autoridades con sus pueblos. No 

grado mas: han expresado y reforzado el sentimiento lo olvidemos en los "cursos de capacitacidn". En as- 

de dignidad de los vecinos y han avanzado, quizas sin pectos sustantivos, nuestras culturas aportan valores 

saberlo, en la mejor manera de hacer un Estado mo- muy modemos, indispensables ademas ante el asedio 

demo, democratizarlo desde la sociedad viva. de un pragmatismo amoral.

I' ; <

rz?

■ 7*^ ' '

CT DE TODAS PARTES

felicitaciones y animo para que los 

miembros de la parroquia Sagrada 

Familia sigan construyendo Iglesia 

bajo su lema de "Comunidad y 

Compromiso".

Braulio Yesquen

1 ejercicio de la autoridad pohtica en condi- Por eso propongo la idea que los peruanos esta- 

ciones de penuria econdmica y social es muy mos mas preparados de lo que creemos para forjar 

diffcil en cualquier parte del mundo. Por eso buenas municipalidades. Porque si bien es cierto que 

el sentido comun popular tiende a pensar que quienes nuestras autoridades locales requieren capacitacidn en 

asumen responsabilidades publicas lo hacen mas por administracidn contable, en tecnologfa organizativa, 

aprovecharse para sacar ventajas individuates que por etc. estos son atrasos parciales porque tenemos avan- 

cumpiir una funcidn indispensable para su sociedad. ces propios a revalorar.

La realidad es mas compleja que las generaliza- El objetivo que, en el mundo mas desarrollado, 

clones. El exito de un gobiemo depende: 1) de cir- trata de conseguirse hoy a traves de tecnicas 

cunstancias objetivas -recursos disponibles, etc. - 2) sofisticadas es lograr que las organizaciones sean 

de las relaciones existentes entre los gobemantes y su confiables por sus miembros y sus usuarios. Y en eso 

comunidad -confianza o no- y 3) del comportamiento -que es lo mas diffcil- nosotros tenemos experiencia y 

mismo de las autondades.

En este comportamiento 

influyen la capacidad 

profesional y tecnicas de 

las personas pero tambien 

y decisivamente, sus va

lores culturales, su cali- 

dad moral.

Sobre estos ultimos 

aspectos quiero insistir en 

esta reflexion para AN

DENES. Hay que saludar 

a quienes se interesan por

y otros haciendo como canitos para ano consecutive, para los hijos de 

go, animando a las numerosas co- poner el guano...

munidades cristianas que trabajan yo entraba a la clase y estu- 
en la zona.

El nos cuenta que un signo do como se les hace crecer a las CENCCA y dirigentes comunales-

distintivo de la parrroquia, a traves plantas..." , incluyen orientacidn en las areas

de los anos, ha sido laparticipacion (Juana Iris Namhnatoyum- de salud, Carpinteria y agrope-

de sus miembros en las diversas bata, 8 anas') cuaria; tambien se ofrece trabajos

acciones que ha emprendido. Des- " a mi me gusto los conejitos mahaneros, orientacidn religiosa, 

de la construccidn de su templo y tambien la piscigranja. Tambien 

central y capillas, pasando por el la Carpinteria porque nos ensena- 

compromiso de las familias en las ron a manejar las maquinas que buscando siempre atenderles y edu- 

diversas tareas pastorates de forma- parten los listones para hacer me- cartes desde su cultura. 

cion y de celebracidn, hasta su pre- sas y sillas" Otros trabajos practicos que

ocupacidn social y cultural. Lo cual (William UracoAhuanari, 12 han hecho: alimentos nutritives a 

hace que en la actualidad cerca de anas) base de soya, maiz, cogollo de

700 miembros de esta comunidad Estas frasecitas expresan la yuca, papaya verde; refrescos a 

eclesial esten permanentemente en alegria de los numerosos ninos que base del cogollo de cana brava 

actividades todas las semanas. asistieron al curso vacional 1996 (contiene hierro), camu-camu (vi-

Desde ANDENES, nuestras que realizd CENCCA por segundo tamina C). En agropecuaria han

En Taruga tambien esperan el nuevo ANDENES.r i ... ...
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Dirigente de FIMARC visito Peru

Nilda Alvarez Lopez

Rosa Silva

ANDENES3332 ANDENES

Jose nos informo que su presencia tenia por finalidad retomar contacto con dirigentes de movimientos 

laicos de Peru, para ver la posibilidad de establecer una coordinacion nacional, ya que desde 1984 Peru 

esta asociado a la FIMARC pero no mantiene una relacidn permanente. Para ello visito distintos lugares del 

pals, tomando contacto con ios grupos de campesinos Cristianos en Puno, Cajamarca e lea.

Este esfuerzo es parte de las iniciativas para afianzar el papel de Ios laicos en el campo que contemplo la 

Asamblea Mundial de la FIMARC en octubre pasado. Otras orientaciones tuvieron que ver con la necesidad 

de dar mas protagonismo a la mujer en su participacion economica, social y dirigencial, y la busqueda del 

desarrollo a traves de la agricuItura alternativa, el cooperativismo e intercambio de experiencias eficientes.

La FIMARC es una organization representativa de movimientos de campesinos en el mundo. Actualmente 

tiene 39 pafses afiliados y contactos con otros diez. En America Latina participan Brasil, Ecuador, Colombia, 

Chile, Uruguay, Paraguay, Peru, Argentina. Tambien Mejico, Costa Rica y Nicaragua.

Jose Arnaldo 
Gomez de Souza, 

miembro del 
Comite Ejecutivo 

de la FIMARC 
(Federacion 

Internacional de 
Movimientos 

Agrarios y 
Rurales Catolicos) 
y responsable de 

la Coordinacion 
Andina, visito el 

pais y dialogo 
con ANDENES.

abonado arboles, han conocido las 

hortalizas, han sembrado. En car- 

pintena han practicado con las he- 

rramientas, han construfdo sillas 

con material de la zona.

Ruth Margarita Cancel-

CENCCA

Jose Arnaldo nos contd que pertenece a la ACR (Action de Cristianos del medio rural), que tiene presencia 

en nueve estados del nordeste y se initio en 1964: "Es un movimiento de campesinos que busca asociar la 

voluntad de Dios con su lucha por la sobrevivencia. Ast como nosotros hay muchos movimientos de laicos 

en Brasil, eclesiales y no eclesiales, existe JARC (Hamada URC-Brasil), movimiento de Ios sin tierra. Y a nivel 

de pais existe como asesora desde Ios obispos la CPT (Comisidn Pastoral de la Tierra)".

"Con respecto a la situacion de Ios campesinos en Brasil brevemente puedo mencionar que tenemos series 

problemas sin resolver. Centralmente el problema de la tierra, donde, a pesar de anos de lucha y sacrificio 

de millares de familias sin tierra e indigenes, aun no se consigue la reforma agraria debido en mucho al 

poder de Ios latifundistas en el manejo econdmico y politico del pais. Por otro lado Ios campesinos propie- 

tarios tienen problemas para producir por el alto costo del credito y Ios precios de sus productos que a 

duras penas les dan para vivir. Muchos de nuestros problemas son parecidos tambien a Ios que viven Ios 

campesinos del Peru."

Las sesiones de trabajo cen

tralmente se dirigieron a reforzar 

en los participantes la concepcion 

del desarrollo humano y compartir 

diversas experiencias logradas en 

Chile.

Los asistentes por Peru, Isa

bel Cheque de Ayaviri, Oscar 

Coaquita de Juli y Yuri Cahuata de 

CEAS, nos informaron su deseo de 

animar una coordinacion de los lai

cos rurales de todo el pais para par

ticipar mas activamente en la 

FIMARC.

Chetilla

Encuentro de mujeres 

campesinas

En enero del presente ano 

,convocadas por el comedor Santa 

Rosa de Lima, se reunieron 22 de- 

legadas de organizaciones de mu

jeres del centre poblado menor de 

Chetilla, para realizar su Primer 

Encuentro de la mujer campesina. to con el apoyo de Provida y MIN-

Se llegaron a las siguientes SA. Alli, intercambiamos ideas so- 

conclusiones: los comedores son bre nuestra reahdad con el apoyo 

independientes, por lo que las mu- de Luis Mujica del Institute Bar- 

jeres deben tomar sus propias de- tolome de las Casas de Lima, 

cisiones. Los clubes de madres y Tambien agradecemos a Pro- 

comedores tienen por finalidad vida por el apoyo que nos presta 

orientar y formar a las famihas, de con medicinas a bajo costo y en el 

preferencia a las mujeres y apoyar uso de medicina tradicional, asi 

a las madres mas necesitadas. como el aporte teorico y practice

Todavia se nota machismo en de los profesionales del Ministerio. 

las comunidades, los varones obli- Los promotores nos llevamos 

gan a sus esposas para que digan y los conocimientos adquiridos para 

hagan lo que ellos quieren. incentivar a nuestros pueblos a sa-

Tambien se acordo solicitar a hr adelante y resolver nuestros pro- 

PRONAA Cajamarca que entregue blemas de salud.

los alimentos para la zona en Cho- 

ta y no en Cajamarca como lo vie- 

ne haciendo porque el flete deman- 

da mucho gasto.

Seminario 

latinoamericano de la 

FIMARC

Contando con la presencia de
Ac°s 35 delegados y miembros del Se-

Promotores de salud cretariado de la FIMARC (Federa- 

Hace cinco anos el Centro cion Internacional de Movimientos 

Pastoral Neptali Liceta de Acos Agrarios y Rurales Catolicos), se 

(Lima), viene capacitando como realize entre el 17 y 27 de marzo 

promotores de salud a representan- este seminario bajo el nombre de 

tes de 36 comunidades de la zona. "Desarrollo humano fundamento 

Este ano nuevamente tuvimos del desarrollo econdmico y social", 

un curso de capacitacidn que con- en San Felipe, Chile.
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Jose nos informo que su presencia tenia por finalidad retomar contacto con dirigentes de movimientos 

laicos de Peru, para ver la posibilidad de establecer una coordinacion nacional, ya que desde 1984 Peru 

esta asociado a la FIMARC pero no mantiene una relacidn permanente. Para ello visito distintos lugares del 

pals, tomando contacto con los grupos de campesinos Cristianos en Puno, Cajamarca e lea.

Este esfuerzo es parte de las iniciativas para afianzar el papel de los laicos en el campo que contemplo la 

Asamblea Mundial de la FIMARC en octubre pasado. Otras orientaciones tuvieron que ver con la necesidad 

de dar mas protagonismo a la mujer en su participacion economica, social y dirigencial, y la busqueda del 

desarrollo a traves de la agricultura alternativa, el cooperativismo e intercambio de experiencias eficientes.
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abonado arboles, han conocido las 

hortalizas, han sembrado. En Car

pinteria han practicado con las he- 

rramientas, han construido sillas 

con material de la zona.

Ruth Margarita Cancel-

CENCCA

Jose Arnaldo nos contd que pertenece a la ACR (Accion de Cristianos del medio rural), que tiene presencia 

en nueve estados del nordeste y se inicio en 1964: "Es un movimiento de campesinos que busca asociar la 

voluntad de Dios con su lucha por la sobrevivencia. Asf como nosotros hay muchos movimientos de laicos 

en Brasil, eclesiales y no eclesiales, existe JARC (Hamada URC-Brasil), movimiento de los sin tierra. Y a nivel 

de pals existe como asesora desde los obispos la CPT (Comision Pastoral de la Tierra)”.

"Con respecto a la situacion de los campesinos en Brasil brevemente puedo mencionar que tenemos serios 

problemas sin resolver. Centralmente el problema de la tierra, donde, a pesar de ahos de lucha y sacrificio 

de millares de familias sin tierra e indigenes, aun no se consigue la reforma agraria debido en mucho al 

poder de los latifundistas en el manejo economico y politico del pals. Por otro lado los campesinos propie- 

tarios tienen problemas para producir por el alto costo del credito y los precios de sus productos que a 

duras penas les dan para vivir. Muchos de nuestros problemas son parecidos tambien a los que viven los 

campesinos del Peru."

Las sesiones de trabajo cen

tralmente se dirigieron a reforzar 

en los participantes la concepcion 

del desarrollo humano y compartir 

diversas experiencias logradas en 

Chile.

Los asistentes por Peru, Isa

bel Cheque de Ayaviri, Oscar 

Coaquita de Juli y Yuri Cahuata de 

CEAS, nos informaron su deseo de 

animar una coordinacion de los lai

cos rurales de todo el pals para par

ticipar mas activamente en la 

FIMARC.

Chetilla

Encuentro de mujeres 

campesinas

En enero del presente ano 

.convocadas por el comedor Santa 

Rosa de Lima, se reunieron 22 de- 

legadas de organizaciones de mu

jeres del centre poblado menor de 

Chetilla, para realizar su Primer 

Encuentro de la mujer campesina. to con el apoyo de Provida y MIN-

Se llegaron a las siguientes SA. Alli, intercambiamos ideas so- 

conclusiones: los comedores son bre nuestra realidad con el apoyo 

independientes, por lo que las mu- de Luis Mujica del Institute Bar- 

jeres deben tomar sus propias de- tolome de las Casas de Lima, 

cisiones. Los clubes de madres y Tambien agradecemos a Pro- 

comedores tienen por finalidad vida por el apoyo que nos presta 

orientar y formar a las familias, de con medicinas a bajo costo y en el 

preferencia a las mujeres y apoyar uso de medicina tradicional, asi 

a las madres mas necesitadas. como el aporte teorico y practice

Todavia se nota machismo en de los profesionales del Ministerio. 

las comunidades, los varones obli- Los promotores nos Uevamos 

gan a sus esposas para que digan y los conocimientos adquiridos para 

hagan lo que ellos quieren. incentivar a nuestros pueblos a sa-

Tambien se acordo solicitar a lir adelante y resolver nuestros pro- 

PRONAA Cajamarca que entregue blemas de salud.

los alimentos para la zona en Cho- 

ta y no en Cajamarca como lo vie- 

ne haciendo porque el flete deman- 

da mucho gasto.

Seminario 

latinoamericano de la 

FIMARC

Contando con la presencia de 

35 delegados y miembros del Se- 
Promotores de salud cretariado de la FIMARC (Federa- 

Hace cinco anos el Centro cion Internacional de Movimientos 

Pastoral Neptali Liceta de Acos Agrarios y Rurales Catolicos), se 

(Lima), viene capacitando como realize entre el 17 y 27 de marzo 

promotores de salud a representan- este seminario bajo el nombre de 

tes de 36 comunidades de la zona. "Desarrollo humano fundamento 

Este ano nuevamente tuvimos del desarrollo economico y social", 

un curso de capacitacion que con- en San Felipe, Chile.
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PUPILETRAS

Ubica los nombres de los departamentos 
del Peru:

La Juventud Agraria Rural Catolica - JARC celebra 15 anos como movimiento nacional trabajando por la 

promocion y formacion de los jovenes campesinos rurales de nuestro pais. En este marco se desarrollo el 

VIII Encuentro y la Asamblea Nacional de la JARC-PERU realizados entre el 18 y 28 de febrero de 1996 en 

Tarapoto, San Martin, contando con la participacidn de 50 delegados y de 8 asesores. El evento tuvo tres 
etapas: visits a los grupos de la region, seminario taller y asamblea estatutaria.

Las visitas fueron el preambulo para la reflexion de las siguientes etapas. Nos dimos cuenta que nuestros 

objetivos se han mantenido durante estos anos, pero que sin embargo ha cambiado y en forma desfavora- 

ble el contexto social, hoy tenemos retos mas complicados que asumir y pocos medios y posibilidades 
relatives para enfrentarlos.

El seminario fue un espacio que nos permitio discutir pistas y orientaciones para hacer factible nuestra 
creatividad en el desarrollo rural 

que proponemos para nuestra 

sociedad. Tambien atravesamos 

un nuevo reto en torno a nues

tra persona, a la AUTOESTIMA.

Debemos buscar una formacion 

basada en valores eticos, en el re- 

conocimiento de nuestras dife- 

rencias, humildad y autova- 
loracion seran contenidos que 

desafien una educacion en la 

autoestima.

En la Asamblea evaluamos y re- 

orientamos nuestro Plan nacio

nal. Hoy, mas que en los otros 

anos, trataremos de articular un 

estilo comun para operar progra- 

mas y acciones desde Io grupal, 

zonal, regional y nacional. La pla- 

nificacion, a parte de ser un ins- Los jovenes de la JARC muestran orgullosos sus colmenas 
trumento que nos permite actuar

mejor, en la JARC se ha tornado en un medio deaprendizajey en un proceso de evolucion del movimiento. 

Finalmente se eligio el nuevo equipo nacional, quedando conformado por Henry Vasquez Nunez (Indiana- 

Loreto) como presidente, Juan Soto Atuncar (Chincha - lea), Custodio Rios Mozombite (San Martin), Demetrio 

Ccaya Suni (Sicuani - Cusco) y como asesora nacional la Hna. Joan Hastreiter de Nazca.

El evento termino con una alegre misa de clausura donde fue homenajeado el padre Florencio Dube por 

sus 8 anos de servicio al movimiento como asesor y a los demas miembros salientes. "El Movimiento Rural 
y toda la Iglesia seguira creciendo, si sus dirigentes y lideres son capaces de crecer".

Napoleon Salazar

Como orgonizornos para

'■''2as

Boletin SIGNOS
Defendamos nues

tros derechos ciudada- 

nos es el lema que el 

numero 6 de Signos 

quiere poner de relieve, 

a proposito de la muer- 

te del Ing. Palomino en 
una comisaria de Lima. En relation a este tema trae 

un 
una persona si es detenida por las fuerzas del orden. El SER a partir de su experiencia en la ejecu- 

Es una practica hojita que todo ciudadano debe llevar cion de obras de agua potable para poblados rurales 

en la billetera, para educamos en nuestros derechos y ha elaborado un Manual para el mantenimiento de este 

hacerlos respetar. servicio. Se incluye una gufa para elaborar los estatu-

Otras notas de interes como un informe sobre la tos de una Asociacion Administradora de Agua Pota- 

tuberculosis en el Peru completan esta entrega de Sig- ble (donde se senalan las obligaciones y derechos de 

nos, que ahora aparece con una renovada y colorida la directiva y de los usuarios), las principales accio- 

presentacidn. nes que deben realizar para el mantenimiento, inclu-

Signos para los nuevos tiempos, es una publica- yendo las herramientas y materiales necesarios para 

cion quincenal del Institute Bartolome de las Casas- este trabajo.

Rimae y el Centro de Estudios y Publicaciones-CEP Esperamos que este manual sea de mucha utili- 

que se edita desde hace 15 anos. Adquierala en el CEP: dad para los pobladores rurales que teniendo su siste- 

Camilo Carrillo 479, Jesus Maria, Lima. Telefono ma de agua potable deseen conservarlo en buen esta- 

(014) 336453. do para beneficio de sus familias.

Pedidos a: SER, Manuel Villavicencio 825 - 

Lima 14.
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Manual de agua 

potable

Muchas veces las 

redes de agua potable en 

nuestros pueblos termi- 

nan malograndose. Por 

ello es importante que 

los usuarios se organi- 

cen para realizar el mantenimiento del sistema y una 

interesante encarte con los derechos que asisten a adecuada administration del servicio.
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La Juventud Agraria Rural Catolica - JARC celebra 15 anos como movimiento national trabajando por la 

promotion y formacion de los jovenes campesinos rurales de nuestro pals. En este marco se desarrollo el 

VIII Encuentro y la Asamblea National de la JARC-PERU realizados entre el 18 y 28 de febrero de 1996 en 

Tarapoto, San Martin, contando con la participacion de 50 delegados y de 8 asesores. El evento tuvo tres 

etapas; visita a los grupos de la region, seminario taller y asamblea estatutaria.
Las visitas fueron el preambulo para la reflexion de las siguientes etapas. Nos dimes cuenta que nuestros 

objetivos se han mantenido durante estos anos, pero que sin embargo ha cambiado y en forma desfavora- 

ble el contexto social, hoy tenemos retos mas complicados que asumir y pocos medios y posibilidades 

relativas para enfrentarlos.

El seminario fue un espacio que 

creatividad en el desarrollo rural 

que proponemos para nuestra 

sociedad. Tambien atravesamos 

un nuevo reto en torno a nues

tra persona, a la AUTOESTIMA. 

Debemos buscar una formacion 

basada en valores eticos, en el re- 

conocimiento de nuestras dife- 

rencias, humildad y autova- 

loracion seran contenidos que 

desaflen una educacion en la 

autoestima.

En la Asamblea evaluamos y re- 

orientamos nuestro Plan natio

nal. Hoy, mas que en los otros 

anos, trataremos de articular un 

estilo comun para operar progra- 

mas y acciones desde Io grupal, 

zonal, regional y national. La pla- 

nificacion, a parte de ser un ins- Los Jovenes de la JARC muestran orgullosos sus colmenas

trumento que nos permite actuar 
mejor, en la JARC se ha tornado en un medio de aprendizaje y en un proceso de evolution del movimiento. 

Finalmente se elig 16 el nuevo equipo national, quedando conformado por Henry Vasquez Nunez (Indiana- 

Loreto) como presidente, Juan Soto Atuncar (Chincha - lea), Custodio Rios Mozombite (San Martin), Demetrio 

Ccaya Suni (Sicuani - Cusco) y como asesora national la Hna. Joan Hastreiter de Nazca.

El evento termino con una alegre misa de clausura donde fue homenajeado el padre Florencio Dube por 

sus 8 anos de servicio al movimiento como asesor y a los demas miembros salientes. "El Movimiento Rural 

y toda la Iglesia seguira creciendo, si sus dirigentes y llderes son capaces de crecer".

Napoleon Salazar

PUPILETRAS

Ubica los nombres de los departamentos 
del Peru:
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Manual de agua 

potable

Muchas veces las 

redes de agua potable en 

nuestros pueblos termi- 

nan malograndose. Por 

ello es importante que 

los usuarios se organi- 

cen para realizar el mantenimiento del sistema y una
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Boletin SIGNOS

Defendamos nues

tros derechos ciudada- 

nos es el lema que el 

numero 6 de Signos 

quiere poner de relieve, 

a proposito de la muer- 

te del Ing. Palomino en 

una comisaria de Lima. En relacion a este tema trae 

un interesante encarte con los derechos que asisten a adecuada administracion del servicio. 

una persona si es detenida por las fuerzas del orden. El SER a partir de su experiencia en la ejecu- 

Es una practica hojita que todo ciudadano debe llevar cion de obras de agua potable para poblados rurales 

en la billetera, para educamos en nuestros derechos y ha elaborado un Manual para el mantenimiento de este 

hacerlos respetar. servicio. Se incluye una gufa para elaborar los estatu-

Otras notas de interes como un informe sobre la tos de una Asociacion Administradora de Agua Pota- 

tuberculosis en el Peru completan esta entrega de Sig- ble (donde se senalan las obligaciones y derechos de 

nos, que ahora aparece con una renovada y colorida la directiva y de los usuarios), las principales accio- 

presentacion. nes que deben realizar para el mantenimiento, inclu-

Signos para los nuevos tiempos, es una publica- yendo las herramientas y materiales necesarios para 

cion quincenal del Instituto Bartolome de las Casas- este trabajo.

Rfmac y el Centro de Estudios y Publicaciones-CEP Esperamos que este manual sea de mucha utili- 

que se edita desde hace 15 anos. Adquierala en el CEP: dad para los pobladores rurales que teniendo su siste- 

Camilo Carrillo 479, Jesus Maria, Lima. Telefono ma de agua potable deseen conservarlo en buen esta- 

(014) 336453. do para beneficio de sus familias.

Pedidos a: SER, Manuel Villavicencio 825 - 
Lima 14.
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CURSO NACIONAL

LAMUJERY

LA VIDA EN EL CAMPO

<

<

Te invitamos a dibujar y pintar sobre la mujer, 

su vida y sus suenos para el futuro.

Envia tu trabajo a la 

Comision Regional:

DE DIBUJO YPINTURA 

CAMPESINO 1996
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i
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Si no hay Comision Regional en tu zona, puedes enviarlo a: 

Manuel Villavicencio Ne 825, Lince, Lima-Peru

COMISION ORGANIZADORA NACIONAL:

Centres de promocion y desarrollo rural, Instituciones del Estado, 

organizaciones rurales y grupos culturales a nivel regional y nacional.

AUSRICIAN:

unicef® SO

Embajada Real de los Paises Bajos 
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