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En ese sentido, ima de las demandas de la ciudadama empieza a ser que se preste especial 

atencidn alfortalecimiento del orden democrdtico, coma una condition importante para 

la existencia de un clima de estabilidad y seguridad publica. La conclusion de la dramdtica 

crisis que habiamos vivido era la ocasidn oportuna para tomar decididamente ese camino.

Al concluir este dramdtico rescate nos preguntdbamos tambien Que ensenanza sacard el 

gobierno de toda esta situation ? i Utilizard los diversos recursos tecnicos y humanos a su 

alcance para proteger la democracia y a la ciudadama de los rezagos del terrorismo o en 

elfuturo nuevamente sentiremos que el propio Estado nos genera inseguridad e incerti- 

dumbre?

La demanda de democracia

Los resultados de los sondeos de opinion de los ultimas meses venfan mostrando, no solo 

una disconformidad por los efectos de la politica econdmica y lafalta de empleo, sino que 

ciertas actitudes del gobierno, defalta de transparencia en su gestidn y de ejercicio arbi

tral) del poder, no eran del agrado de la ciudadama. Si en algun momenta la mayorfa del 

pais aceptd este comportamiento gubernamental y el estilo de confrontacidn del Presiden- 

te, ello comenzaba a ser crecientemente rechazado.

Sin embargo, los ultimas acontecimientos ocurridos en el pais parecen enrumbarnos por 

otra via, y podrian avizorar la primacia en el gobierno de una linea dura,fortalecida por 

la solution violenta que tuvo la crisis de los rehenes, y que estaria decidida a asegurar la 

reelection del Presidente Fujimori a cualquier precio.

La actuation arbitraria que han puesto en evidencia la mayoria del Congreso y el Consejo 

Supremo de Justicia Militar, al pretender acusar constitucionalmente a cuatro miembros 

del Tribunal Constitutional y al Fiscal de la Nation, respectivamente, pueden significar, 

de prosperar, un golpe muyfuerte para la democracia en nuestro pais.
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Una democracia requiere de controles y de instituciones que cumplan con el deber de pre- 

servar las reglas bdsicas que le dan orden y unidad al pais, como son en este caso el 

Tribunal Constitutional y la Fiscalia de la Nation. Cuando ellos no existen, nos empeza- 

mos a deslizar por la peligrosa pendiente del autoritarismo y la dictadura. Para que ello 

no ocurra la movilizacidn ciudadana no debe hacerse esperar.
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13 La otra cara de la victoria / Cados Ivan Degregori

AGENDA CIUDADANA
4 Concertacidn porel desarrollo en Huanta: Abriendo puertas/Gerardo Tavara

-JSHsllfest

i bien la action militar en la residencia del Embajador de Japan, signified un 

alivio para el pais por la liberation de 71 rehenes que estaban retenidos con

tra su voluntad desde hacia mas de cuatro meses, tambien es cierto que la per- 

dida de 17 vidas humanas nos Ueno de congoja, y creemos que ello debe llevar- 

nos a reflexionar sobre la manera de evitar que sucesos como estos vuelvan a suceder en 

el Peru.
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Los resultados de los sondeos de opinion de los ultimos meses venian mostrando, no solo 

una disconformidad por los efectos de la politico econdmica y lafalta de empleo, sino que 

ciertas actitudes del gobierno, defalta de transparencia en su gestidn y de ejercicio arbi- 

trario del poder, no eran del agrado de la ciudadania. Si en algun momenta la mayoria del 

pais aceptd este comportamiento gubernamental y el estilo de confrontation del Presiden

te, ello comenzaba a ser crecientemente rechazado.
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AGENDA CIUDADANA

I

El interes por impulsar el desarrollo anndnico de 

los pueblos ha motivado a autoridades municipales 

de provinciasy distritos a promover procesos de 

concertacion que involucran a la poblacidn en la 

planificacidny gestion del desarrollo. Es el caso de 

la provincia de Huanta, Ayacucho, en donde se 

viene llevando a cabo con exito un proceso de 

concertacion. La experiencia de Huanta estd en 

cursoy, aunque aiin hay un buen trecho porreco- 

rrer, se pueden extraer de ella ref erentes importan- 

tes para otras localidades.

des comunales y autoridades munici

pales para priorizar obras constituyen 

una base importante para el exito del 

actual proceso. El desafio es pasar del 

nivel comunal al del gobiemo local, de 

la gestion de servicios a la planifica- 

cion del desarrollo.

Se decidio iniciar la experien

cia con la realization de Encuentros 

Distritales de Concertacion que con- 

cluirian luego en un Encuentro Pro

vincial. Esto para dar legitimidad y ma

yor cobertura al proceso. Desde di- 

ciembrede 1996hastamarzode 1997, 

se realizaron Encuentros de Con- 

certacidn en Santillana, Luricocha, 

Iguain, Huamanguilla, con las comu- 

nidades alto andinas y con los agri- 

cultores del valle y los pobladores 

de la ciudad de Huanta y en Sivia. Se 

realizaron tambien encuentros de 

concertacion con entidades estatales 

y organismos no gubemamentales.

En Ayahuanco no se realize 

Encuentro Distrital porque ahi ya se 

habia conformado una mesa distrital 

de concertacion, cuyos miembros 

participaron en el Encuentro Provin

cial.

El proceso de 
concertacion en Huanta

Este proceso fue convocado 

por la Municipalidad Provincial de 

Huanta en coordination con las mu- 

nicipalidades distritales, en un con- 

texto en el que se manifiestan proble- 

mas de desarticulacion social, debi- 

lidad de las instituciones y organiza- 

ciones sociales, precarias condicio- 

nes para la production, asi como im- 

portantes esfuerzos por reconstruir el 

tejido social, reactivar la economia y 

delinear los ejes del desarrollo local.

Abriendo puertas
instituciones y organizaciones loca- 

musicos. Asi po- les logran un acuerdo en tomo a los

principales ejes del desarrollo local, y

Concertacion \por el desarrollo en HUANTA
tes tambien autoridades politicas, re- 

ligiosas y militares de la provincia. 

Alli se trabajaron diagnosticos y pro- 

puestas en tomo a cinco aspectos con- 

siderados ejes del desarrollo provin

cial a partir de las demandas recogi- 

das en los encuentros distritales: in

tegration vial, produccion y empleo, 

mejoramiento de las condiciones de 

vida, fortalecimiento institucional y 

medio ambiente.

El Encuentro Provincial con- 

cluyd con la constitution de la Mesa 

de Concertacion Provincial, integra- 

da por todas las instituciones y orga

nizaciones de la provincia y encabe- 

zadaporlas municipalidades. De esta 

manera se cumplio la primera etapa 

del proceso.

La segunda etapa se ha iniciado 

con la instalacion de las Comisiones 

de Trabajo de la Mesa de Concertacion 

Provincial, que se encargaran de ela- 

borar los planes de action inmediata 

En cada encuentro distrital par- como primer paso para formular el Plan 

ticiparon las autoridades municipales, de Desarrollo Provincial. En la reunion 

los gobemadores, tenientes gobema- de instalacion realizada el 5 de mayo 

dores y jueces de paz, los presiden- las comisiones nombraron a sus coor- 

tes de comunidades y de comites de dinadores, quienes junto a los alcal- 

autodefensa y las dirigentes de los des distritales y el provincial juramen- 

clubes de madres, asi como directo- taron como miembros del Comite Coor- 

res de centres de salud y de colegios, dinadorde la Mesa Provincial.

La agenda de cada encuentro contem- Durante el mes de mayo todas

plaba tres objetivos: compartir la im- las comisiones deberan reunirse para 

portancia y requisites de la concer- elaborar sus planes, asimismo sus 

tacion, priorizar los problemas mas miembros participaran en el Taller so- 

importantes del distrito y sus posi- bre Planificacion del Desarrollo con- 

bles soluciones y elegir una delega- vocado para fin de mes por el Comite 

cion de autoridades y lideres que asis- Coordinador. Posteriormente, y apro- 

tirian al encuentro provincial. bados estos planes, se iniciara la ter-

E1 Encuentro Provincial se rea- cera etapa del proceso destinada a ges- 

lizo los dias 21 y 22 de marzo en la tionar los recursos financieros nece- 

ciudad de Huanta con la participation sarios para la ejecucion de los planes, 

de mas de 150 representantes distri- Paralelamente se ha previsto la

tales y de organismos estatales y no constitucion de mesas distritales que 

gubemamentales. Estuvieron presen- actuen como soporte para la imple-

ANDENES 5

omounabandade

driaserdefinidala 

concertacion: si una banda de mu- distribuyen responsabilidades para 

sicos quiere tocar una determinada poner en marcha planes de action ela- 

cancion, cada uno de sus integran- borados en conjunto. Es una manera 

tes debera ponerse de acuerdo so- de trabajar basada en el acuerdo, la 

bre en que momento, con que ritmo participation y la distribution de res- 

y en que tono tocaran los instrumen- ponsabilidades .Esun sistema de par- 

tos; de lo contrario haran bulla pero ticipacidn, gobiemo local y gestion del 

no sonara una buena musica. Eso es desarrollo.

lo que pretenden lograr las munici- En el caso de Huanta se busca 

palidades, organizaciones sociales y afirmar el caracter institucional del pro- 

comunales, entidades publicas y or- ceso de concertacion. Se trata de re- 

ganismos no gubemamentales que coger la experiencia previa de partici

han constituido en Huanta la Mesa pacion comunal y la voluntad de dia- 

de Concertacion Provincial. logo de las autoridades manifestada 
en distintos casos y ambitos. La expe- 

Concertacion ide que rienciadelasmujeresdelosclubesde 

estamos hablando? madres acordando con los alcaldes la

La concertacion la entende- gestion del programa de vaso de le- 

mos como un proceso por el cual las che, o la negociacion entre autorida-
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E/ interes por impulsar el desarrollo annonico de 

lospueblos ha motivado a autoridades municipales 

de provinciasy distritos a promover  procesos de 

concertacion que involucran a lapoblacidn en la 

planificacion y gestion del desarrollo. Es el caso de 

la provincia de Huanta, Ayacucho, en donde se 

viene llevando a cabo con exito un proceso de 

concertacion. La experiencia de Huanta estd en 

cursoy, aunque aiin hay un buen trecho porreco- 

rrer, se pueden extraer de ella ref erentes importan- 

tes para otras localidades.

des comunales y autoridades munici

pales para priorizar obras constituyen 

una base importante para el exito del 

actual proceso. El desaffo es pasar del 

nivel comunal al del gobiemo local, de 

la gestion de servicios a la planifica- 

cidn del desarrollo.

Se decidio iniciar la experien

cia con la realization de Encuentros 

Distritales de Concertacion que con- 

cluirian luego en un Encuentro Pro

vincial. Esto para dar legitimidad y ma

yor cobertura al proceso. Desde di- 

ciembrede 1996hastamarzode 1997, 

se realizaron Encuentros de Con

certacion en Santillana, Luricocha, 

Iguain, Huamanguilla, con las comu- 

nidades alto andinas y con los agri- 

cultores del valle y los pobladores 

de la ciudad de Huanta y en Sivia. Se 

realizaron tambien encuentros de 

concertacion con entidades estatales 

y organismos no gubemamentales.

En Ayahuanco no se realize 

Encuentro Distrital porque ahi ya se 

habia conformado una mesa distrital 

de concertacion, cuyos miembros 

participaron en el Encuentro Provin

cial.

El proceso de 
concertacion en Huanta

Este proceso fue convocado 

por la Municipalidad Provincial de 

Huanta en coordination con las mu- 

nicipalidades distritales, en un con- 

texto en el que se manifiestan proble- 

mas de desarticulacion social, debi- 

lidad de las instituciones y organiza- 

ciones sociales, precarias condicio- 

nes para la production, asi como im- 

portantes esfuerzos por reconstruir el 

tejido social, reactivar la economia y 

delinear los ejes del desarrollo local.

Concertacion \por el desarrollo en HUANTA
tes tambien autoridades pohticas, re- 

ligiosas y militares de la provincia. 

Alli se trabajaron diagnosticos y pro- 

puestas en tomo a cinco aspectos con- 

siderados ejes del desarrollo provin

cial a partir de las demandas recogi- 

das en los encuentros distritales: in

tegration vial, production y empleo, 

mejoramiento de las condiciones de 

vida, fortalecimiento institutional y 

medio ambiente.

El Encuentro Provincial con- 

cluyd con la constitution de la Mesa 

de Concertacion Provincial, integra- 

da por todas las instituciones y orga- 

nizaciones de la provincia y encabe- 

zadaporlas municipalidades. De esta 

manera se cumplio la primera etapa 

del proceso.

La segunda etapa se ha iniciado 

con la instalacion de las Comisiones 

de Trabajo de la Mesa de Concertacion 

Provincial, que se encargaran de ela- 

borar los planes de action inmediata 

En cada encuentro distrital par- como primer paso para formular el Plan 

ticiparon las autoridades municipales, de Desarrollo Provincial. En la reunion 

los gobemadores, tenientes gobema- de instalacion realizada el 5 de mayo 

dores y jueces de paz, los presiden- las comisiones nombraron a sus coor- 

tes de comunidades y de comites de dinadores, quienes junto a los alcal- 

autodefensa y las dirigentes de los des distritales y el provincial juramen- 

clubes de madres, asi como directo- taron como miembros del Comite Coor- 

res de centres de salud y de colegios. dinador de la Mesa Provincial.

La agenda de cada encuentro contem- Durante el mes de mayo todas

plaba tres objetivos: compartir la im- las comisiones deberan reunirse para 

portancia y requisites de la concer- elaborar sus planes, asimismo sus 

tacidn, priorizar los problemas mas miembros participaran en el Taller so- 

importantes del distrito y sus posi- bre Planificacion del Desarrollo con- 

bles soluciones y elegir una delega- vocado para fin de mes por el Comite 

cion de autoridades y lideres que asis- Coordinador. Posteriormente, y apro- 

tirian al encuentro provincial. bados estos planes, se iniciara la ter-

E1 Encuentro Provincial se rea- cera etapa del proceso destinada a ges- 

lizo los dias 21 y 22 de marzo en la tionar los recursos financieros nece- 

ciudad de Huanta con la participation sarios para la ejecucidn de los planes, 

de mas de 150 representantes distri- Paralelamente se ha previsto la 

tales y de organismos estatales y no constitucion de mesas distritales que 

gubemamentales. Estuvieron presen- actuen como soporte para la imple-
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y en que tono tocaran los instrumen- ponsabilidades. Es un sistema de par- 

tos; de lo contrario haran bulla pero ticipacion, gobiemo local y gestion del 

no sonara una buena musica. Eso es desarrollo.

lo que pretenden lograr las munici- En el caso de Huanta se busca

palidades, organizaciones sociales y afirmar el caracter institutional del pro- 

comunales, entidades publicas y or- ceso de concertacion. Se trata de re- 

ganismos no gubemamentales que coger la experiencia previa de partici

han constituido en Huanta la Mesa pacion comunal y la voluntad de dia- 

de Concertacion Provincial. logo de las autoridades manifestada 

en distintos casos y ambitos. La expe- 

Concertacion ide que rienciadelasmujeresdelosclubesde 
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Acuerdcs de! Encuentro Provincial

* Este es un apretado resumen de los acuerdos tornados, los mismos que servirdn de base para la elaboration del Plan de desarrollo.
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I

Otros frutos del proceso seran el 

fortalecimiento de la capacidad de pro- 

puesta y de negociacion de las organi- 

zaciones sociales, asi como la afirmacidn 

del liderazgo de las municipalidades en

la promocion del desarrollo y en 

el ejercicio del gobiemo local. 

Este ultimo aspecto es crucial lue- 

go de mas de una decada en que de- 

bido a la violencia polftica se puso 

en primer piano el poder militar.

Generar un espacio institu- 

cional de participacion y concerta- 

cion liderado por las municipali

dades puede constituir tambien la 

base para una forma de ejercicio 

del gobiemo local diferente y me- 

jor por la dosis de participacion y 

eficacia que encierra. De esta ma- 

nera, se estara contribuyendo sig- 

nificativamente a afirmar la insti- 

tucionalidad democratica y el de

sarrollo local.

Es posible que en los prdxi- 

mos anos cambie la imagen de pre- 

cariedad que muchos tienen de 

Huanta, entonces miraremos hacia

Se propone revisar los contenidos educativos por 

cuanto se considera que la educacion en la provin- 

cia esta divorciada de la realidad. Adecuacion 

curricular.

En relacidn a vivienda el problema es la precarie- 

dad de las mismas y el hacinamiento.

1. INTEGRACION VIAL:

Se elabord una propuesta quecontempla la «totalidad 

decarreteras» necesariasen la provincia, tanto aquellas 

que deben ser constru idas, como las que deben ser am- 

pliadaso reparadas.

La inversion total propuesta es del orden de los 50 mi- 

llones de soles para los prdximos cinco anos.

Se considera de prioridad las sigu ientes carreteras: 

Carretera Huanta - San Jose - Ayahuanco - Paloma Ale

gre

Carretera Huanta - Mayoc - Anco - Izouchaca - Huancayo 

Carretera Huanta - San Jose - Choymacota

2. CONDICIONES DE VIDA:

Se considera como problemas prioritarios la desnutri- 

cion infantil y el analfabetismo sobretodo en mujeres. 

Para ello se propone una mayor coordinacidn entre los 

programas alimentarios estatales y no estatales para la 

programacidn de acciones y el uso conjunto de los re- 

cursos.

4. MEDIO AMBIENTE:

Se constata un serio problema de deterioro del 

medio ambiente por el uso inadecuado de los 

recursos tales como la tala indiscriminada y la 

construccion deterrazas verticales.

Se propone implementar un programa de 

reforestacidn.

ella buscando nuevos referentes de 

gobiemo local y gestidn armdnica 

del desarrollo replicables en otras 

localidades.

...Y las dif icultades de la 

concertacion
El proceso de concertacion en 

Huanta no esta libre de dificultades. 

Algunas tienen que ver - sobre todo 

- con las maneras tradicionales de ha- 

cerpolitica. A lo largo de este proce

so hemos constatado la presion de 

algunos dirigentes o autoridades por 

convertir a los encuentros en asam- 

bleas, donde se ventilan de manera 

desordenada problemas locales en- 

tremezclados con conflictos persona

les, y donde lo importante es quien 

habla mas fuerte o mas 

pomposamente, aunque al final no 

se llega a ningun tipo de acuerdo. No 

es facil reemplazar la confrontacidn

Los frutos del acuerdo

El proceso de concertacion de de los actores mas dinamicos de la pro-

Huanta ha generado muchas expec- 

tativas en la poblacion y sus orga- 

nizaciones, y -ciertamente- algunas

HUANTA .
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3. ECONOMIA Y PRODUCCION:

Dotar de tecnologia las actividades agricolas y pe- 

cuarias.

Establecer un sistema de informacion de mercados 

para mejorar la comercializacion de los productos. 

Mejorar la infraestructura de riego y realizar accio

nes de capacitacion para el uso racional de los re

cursos hidricos.

Establecer un programa municipal de apoyo a la 

pequeha y mediana empresa dirigido por un con- 

sejo directive de conformacion plural.

Aprovechamiento de las potencialidades turisticas 

de la provincial

T M
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vincia. En ese mismo sentido, la Mesa 

de Concertacion ha de const!tuirse en 

una plataforma para negociar en mejores 

dudas con respecto a los resulta- condiciones frente al Estado y la coope- 

dos que de el puedan obtenerse. La racidn intemacional el apoyo requerido

eficacia en el cumplimiento de obje- paralos proyectos.

tivos y plazos sera clave para legiti- 

mar la expeiiencia y lograr su reco- 

nocimiento e institucionalizacidn 

como forma efectiva de gestion del 

desarrollo.

5. FORTALECIMIENTO INSTITUC1ONAL:

Se propone el fortalecimiento de las organizacio- 

nes sociales, el desarrollo del liderazgo y la pro

mocion de la ciudadania.

Elemento importante en la reconstruccion del te- 

jido social son las municipalidades como entida- 

des representativas de la poblacion. Por ello se 

propone fortalecerias buscando mayores niveles 

de eficiencia, eficacia en los servicios y transpa- 

rencia en la gestidn, incrementando los niveles 

de participacion ciudadana en ellas. *

mentacion del plan de desarrollo en Los primeros frutos de este pro- 

los distritos y para la elaboracidn ceso seran los planes de accidn por el 

de los planes operativos de las res- desarrollo, que tendran mayores posi- 

pectivas municipalidades. bilidades de sostenibilidad en tanto sean

producto de una accidn concertada y lo- 

gren recoger propuestas y compromisos

■
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Acuerdos de! Encuentro Provincial
HUANTA

los mismos que servirdn de base para la elaboracion del Plan de desarrollo.
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desarrollo, que tendran mayores posi- 

bilidades de sostenibilidad en tanto sean 

producto de una accion concertada y lo- 

gren recoger propuestas y compromisos 

de los actores mas dinamicos de la pro- 

vincia. En ese mismo sentido, la Mesa 

de Concertacion ha de constituirse en 

una plataforma para negociar en mejores

la promocion del desarrollo y en 

el ejercicio del gobiemo local. 

Este ultimo aspecto es crucial lue- 

go de mas de una decada en que de- 

bido a la violencia politica se puso 

en primer piano el poder militar.

Generar un espacio institu- 

cional de participacion y concerta

cion liderado por las municipali- 

dades puede constituir tambien la 

base para una forma de ejercicio 

del gobiemo local diferente y me- 

jor por la dosis de participacion y 

eficacia que encierra. De esta ma- 

nera, se estara contribuyendo sig- 

nificativamente a afirmar la insti- 

tucionalidad democratica y el de

sarrollo local.

Es posible que en los proxi- 

mos afios cambie la imagen de pre- 

cariedad que muchos tienen de 

Huanta, entonces miraremos hacia

Se propone revisar los contenidos educativos por 

cuanto se considera que la educacion en la provin- 

cia esta divorciada de la realidad. Adecuacion 

curricular.

En relacion a vivienda el problema es la precarie- 

dad de las mismas y el hacinamiento.

1. INTEGRACION VIAL:

Seelaboro una propuesta quecontempla la «totalidad 

de carreterasw necesarias en la provincia, tanto aq u el las 

que deben ser construidas, como las que deben ser am- 

pliadaso reparadas.

La inversion total propuesta es del orden de los 50 mi- 

llones de soles para los proximos cinco ahos.

Se considera de prioridad las sigu ientes carreteras: 

Carretera Huanta - San Jose - Ayahuanco- Paloma Ale

gre

Carretera Huanta - Mayoc - Anco - Izouchaca - Huancayo 

Carretera Huanta - San Jose - Choymacota

2. CONDICIONES DE VIDA:

Se considera como problemas prioritarios la desnutri- 

cion infantil y el analfabetismo sobretodo en mujeres. 

Para ello se propone una mayor coordinacion entre los 

programas alimentarios estatales y no estatales para la 

programacidn de acciones y el uso conjunto de los re- 

cursos.

4. MEDIO AMBIENTE:

Se constata un serio problema de deterioro del 

medio ambiente por el uso inadecuado de los 

recursos tales como la tala indiscriminada y la 

construccion deterrazas verticales.

Se propone implementar un programa de 

reforestacion.

ella buscando nuevos referentes de 

gobiemo local y gestidn armdnica 

del desarrollo replicables en otras 

localidades.

...Y las dificultades de la 

concertacion

El proceso de concertacion en 

Huanta no esta libre de dificultades. 

Algunas tienen que ver - sobre todo 

- con las maneras tradicionales de ha- 

cer politica. A lo largo de este proce

so hemos constatado la presion de 

algunos dirigentes o autoridades por 

convertir a los encuentros en asam- 

bleas, donde se ventilan de manera 

desordenada problemas locales en- 

tremezclados con conflictos persona

les, y donde lo importante es quien 

habla mas fuerte o mas 

pomposamente, aunque al final no 

se llega a ningun tipo de acuerdo. No 

es facil reemplazar la confrontacidn

Los frutos del acuerdo

El proceso de concertacion de 

Huanta ha generado muchas expec- 

tativas en la poblacion y sus orga- 

nizaciones, y -ciertamente- algunas 

dudas con respecto a los resulta- condiciones frente al Estado y la coope- 

dos que de el puedan obtenerse. La racion intemacional el apoyo requerido 

eficacia en el cumplimiento de obje- para los proyectos.

tivos y plazos sera clave para legiti- 

mar la experiencia y lograr su reco- 

nocimiento e institucionalizacidn 

como forma efectiva de gestion del 

desarrollo.

Otros frutos del proceso seran el 

fortalecimiento de la capacidad de pro

puesta y de negociacidn de las organi- 

zaciones sociales, asi como la afirmacion 

del liderazgo de las municipalidades en

* Este es un apretado resumen de los acuerdos tornados,
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5. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL:

Se propone el fortalecimiento de las organizacio- 

nes sociales, el desarrollo del liderazgo y la pro

mocion de la ciudadania.

Elemento importante en la reconstruccion del te- 

jido social son las municipalidades como entida- 

des representativas de la poblacion. Por ello se 

propone fortalecerias buscando mayores niveles 

de eficiencia, eficacia en los servicios y transpa- 

rencia en la gestidn, incrementando los niveles 

de participacion ciudadana en ellas. *

3. ECONOMIA Y PRODUCCION:

Dotar de tecnologia las actividades agricolas y pe- 

cuarias.

Establecer un sistema de informacidn de mercados 

para mejorar la comercial izacidn de los productos. 

Mejorar la infraestructura de riego y realizar accio

nes de capacitacidn para el uso racional de los re

cursos hidricos.

Establecer un programa municipal de apoyo a la 

pequena y mediana empresa dirigido por un con- 

sejo directive deconformacidn plural.

Aprovechamiento de las potencialidades turisticas 

de la provincia.*
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mentacion del plan de desarrollo en Los primeros frutos de este pro- 

los distritos y para la elaboracion ceso seran los planes de accion por el 

de los planes operativos de las res- 

pectivas municipalidades.

I



LECCIONES PARA ASEGURAR EL EXITO
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Cronograma de!

proceso de concertacion

Encuentro Distrital de Concertacion Santillana

Encuentro Distrital de Concertacion Luricocha

Encuentro Distrital de Concertacion Iguarn

Encuentro Distrital de Concertacion Huamanguilla

Encuentro de Concertacion con las entidades estatales

Encuentro de Concertacion de las comunidades altandinasde Huanta

Encuentro de Concertacion con las ONG

Encuentro de Concertacion del valle y la ciudad de Huanta

Encuentro Distrital de Concertacion Sivia

Encuentro Provincial de Concertacion

Instalacion de la Mesa de Concertacion Provincia A partir de la experiencia de Huanta es posible identificar algunos criterios claves que aseguren la estabilidad, 
continuidad y representatividad de Ips procesos de concertacion. Veamos :

05-06 Dic96 

ll-12Dic96 

30Ene97 

1 Feb97 

6Feb97 

25 Feb97 

26Feb97 

27Feb97 

l-2Mar97

21.22 Mai^7 

5 May97

Instituciones y Organizaciones 

inscritas en 

las Comisiones de Trabajo

por el dialog© y la busqueda de acuerdos 

como rasgos de una nueva manera de hacer 

politica y de gobemar.

Otro de los riesgos de este proceso es 

que luego de los Encuentros, donde los 11- 

deres han sido los principales actores, la na- 

turaleza del trabajo que sigue donde se pri- 

vilegia lo tecnico, termine por eclipsaiios y 

convertir a la poblacion en mudo testigo del 

proceso de concertacion. Al respecto es im- 

portante manteneren los h'deres comunales, 

de autodefensa, en los clubes de madres, el 

impetu y las ganas con las que trabajaron en 

los encuentros distritales y la capacidad de 

propuesta que han mostrado. De no ser asf 

la concertacion en Huanta se convertiria en 

«un asunto de escritorio» y no en el proce

so participativo que la poblacion espera.

Por ultimo, creemos que es impor- 

tante considerar las condiciones reales para 

el desarrollo de la provincia. Los ejes son 

claros e importantes todos por igual, pero 

hay que ver mas alia del deseo de lideres y 

autoridades por tener carreteras, mejor pro- 

duccidn, mejor nivel de vida e institucio

nes fuertes y solidas.La pregunta central que 

se deben hacer tanto los conductores del 

proceso como los lideres locales, es ^y 

todo eso para que?, ^,a donde va a llegar 

Huanta?, en resumen que tipo de desarro

llo es viable en Huanta mirando hacia el si- 

gloXXI.

Gerardo Tavara

8 ANDENES
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1. Un proceso integrador. En primer lugar es importante garantizar la participacion de los actores mas 

dinamicos de la provincia. Se trata de que la concertacion convoque e integre a las instituciones y grupos activos 
desde el nivel comunal hasta el provincial. El reto esta en lograr que instituciones como las municipalidadesy 
dependencias estatales que cuentan cada una con planes y presupuestos propios se convenzan de la importan- 
cia de ordenar sus acciones y orientar sus recursos en funcidn de planeselaborados de manera conjunta. Es 
importante, asimismo, que organizaciones como clubes de madres, comites de autodefensa, comunidades 
campesinas, entre otras, se involucren en una dinamica que exige prioriza r las necesidades distritales y provincia
tes, postergando muchas veces las reivindicaciones estrictamente comunales y/o sectoriales.

2. Compromiso y respaldo institucional municipal. El proceso de concertacion requiere que las 

municipalidades expresen claramentesudisposicidn a impulsaryencabezar el proceso. Las municipalidades son 
en estos mementos la institucidn que mayores expectativas genera y la que tiene mayores posibilidades de 
acercarse a la poblacion. Tienen, ademas, autoridad para convocary autonomla para destinar recursos -aunque 
pequehos- necesarios para implementar las acciones mas inmediatas y gestionar las de mayor envergadura. Por 
ello, cumplen un rol fundamental en la conduccidn del proceso, en tanto tienen la misidn de promover el 
desarrollo y representar a la poblacion.

3. Una perspectiva de desarrollo. La concertacion requiere insertarseen el procesode desarrollo de la 
provincia. Es mas, su agenda esel desarrollo local. Se trata de convocar para delinear y planificar lasacciones que 
hagan posible superar los problemas mas importantes con una mirada estrategica. Una vision de future sobre la 
provincia de Huanta nos muestra la necesidad de ir mas alia de los indispensables esfuerzos que hoy se realizan 
en torno a la reconstruccidn y el repoblamiento. De alii que la mayor atencidn de los h'deres y autoridades este 
puesta en la integracidn vial, el acceso a los mercados y el mejoramiento de las capacidades productivas, junto 
con el fortalecimiento de la capacidad de gestidn e interlocucion de las instituciones y organizaciones.
4. Un sistema adecuado de concertacion. No existe un modelo unico para las instancias de concertacion. 
Si bien se ha tornado como referencia la experiencia de otras localidades, se ha puesto atencidn en estabiecer un 
sistema adecuado a la realidad de los actores de la provincia y a los plazos necesarios para la implementacidn de 
las acciones. Para la primera etapa de trabajo queconsiste en la elaboracidn del plan de desarrollo, la Mesa de 
Concertacion Provincial de Huanta ha adoptado una estructura basada en el trabajo de comisiones tematicas que 
elaboraran diagndsticosy propuestas, las mismas que luego son procesadas por una secretaria tecnica. El primer 
nivel de decision lo constituye el comite coordinador, integrado por los alcaldes distritales y los coordinadoresde 
las comisiones y presidido por el alcalde provincial; la decision final recae en la asamblea general. Posteriormente 
y en cuanto se constituyan mesas distritales habra que modificar esta estructura. Dos criterios son claves para un 

sistema de concertacion adecuado: amplia participacion y eficacia en el cumplimiento de objetivos y tareas.

Municipalidades: Municipalidad Provincial de Huanta y 

Municipalidades Distritales de Ayahuanco, Igualn, 

Santillana, Sivia.

Entidades del Estado: Agencia Agraria Huanta, CTAR 

Libertadores-Huari, Direccion Regional de Transportes, 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Ayacucho, Institute Nacional de Cultura de Huanta, Ins

titute Peruano de Seguridad Social, PRONAMACH, Pro- 
grama de Apoyo al Repoblamiento, Unidad Territorial de 

Salud de Huanta.

Organizaciones: Asoc. de Comunidades Alto-Andinas, 

AFADIPH, Clrculo de Estudiantes de Huamanguilla, Co- 

munidad de Huallhua, Comite de Autodefensa de 

Huallhua, Comite de Obras de Ayahuanco, Comite de 

Reconstruccidn de Ayahuanco, Comite de Autodefensa 

sector A., Federacidn Provincial de Clubes de Madres, 

Frente de Defensa de Huanta, Liga Agraria de Huanta, 

Pago Esmeralda, Sindicato del Mercado de Huanta, SUTE- 

Huanta.

Instituciones: APEMIPE-Huanta, Beneficencia Publics de 

Huanta, Centro Educative San Francisco, Colegio de Abo- 

gados de Ayacucho, Institute Superior Pedagdgico.
ONGs: ADRA-OFASA, AYNI, CEAA INTI, CEDAP, 
CEPRODEP, CIPPD, CODEAC, FINCA-Peru, IER 
J.M.Arguedas, IPAZ, PRODES, SEPAR, SER, TADEPA, 

Technoserve, Vision Mundial.
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Cronograma de!

proceso de concertacion

Encuentro Distrital de Concertacion Santillana

Encuentro Distrital de Concertacion Luricocha

Encuentro Distrital de Concertacion Iguafn

Encuentro Distrital de Concertacion Huamanguilla

Encuentro de Concertacion con las entidades estatales

Encuentro de Concertacion de las comunidades altandinasde Huanta

Encuentro de Concertacion con las ONG

Encuentro de Concertacion del valle y la ciudad de Huanta

Encuentro Distrital de Concertacion Sivia

Encuentro Provincial de Concertacion

Instalacion de la Mesa de Concertacion Provincia

por el dialogo y la busqueda de acuerdos 

como rasgos de una nueva manera de hacer 

polftica y de gobemar.

Otro de los riesgos de este proceso es 

que luego de los Encuentros, donde los If- 

deres han sido los principales actores, la na- 

turaleza del trabajo que sigue donde se pri- 

vilegia lo tecnico, termine por eclipsarlos y 

convertir a la poblacion en mudo testigo del 

proceso de concertacion. Al respecto es im- 

portante manteneren los lideres comunales, 

de autodefensa, en los clubes de madres, el 

impetu y las ganas con las que trabajaron en 

los encuentros distritales y la capacidad de 

propuesta que han mostrado. De no ser asi 

la concertacion en Huanta se convertiria en 

«un asunto de escritorio* y no en el proce

so participativo que la poblacion espera.

Por ultimo, creemos que es impor- 

tante considerar las condiciones reales para 

el desarrollo de la provincia. Los ejes son 

claros e importantes todos por igual, pero 

hay que ver mas alia del deseo de lideres y 

autoridades por tener carreteras, mejor pro- 

duccion, mejor nivel de vida e institucio- 

nes fuertes y solidas.La pregunta central que 

se deben hacer tanto los conductores del 

proceso como los lideres locales, es ^y 

todo eso para que?, ^,a donde va a llegar 

Huanta?, en resuraen que tipo de desarro

llo es viable en Huanta mirando hacia el si- 

gio XXI.

05-06 Dic96 

11-12 Dic96 

30Ene97 

1 Feb97 

6Feb97 

25 Feb97 

26Feb97 

27Feb97 

l-2Mar97 

21.22 Mar97 

5 May97

Instituciones y Organizaciones 

inscritas en 

las Comisiones de Trabajo

K partir de la experiencia de Huanta es posible identificar algunos criterios claves que aseguren la estabilidad, 
continuidad y representatividad de los procesos deconcertacion. Veamos :

Municipalidades: Municipalidad Provincial de Huanta y 

Municipalidades Distritales de Ayahuanco, Iguafn, 

Santillana, Sivia.

Entidades del Estado: Agencia Agraria Huanta, CTAR 

Libertadores-Huari, Direccion Regional de Transportes, 

Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento 

Ayacucho, Institute Nacional de Cultura de Huanta, Ins

titute Peruano de Seguridad Social, PRONAMACH, Pro- 
grama de Apoyo al Repoblamiento, Unidad Territorial de 

Salud de Huanta.

Organizaciones: Asoc. de Comunidades Alto-Andinas, 

AFADIPH, Circulo de Estudiantes de Huamanguilla, Co- 

munidad de Huallhua, Comite de Autodefensa de 

Huallhua, Comite de Obras de Ayahuanco, Comite de 

Reconstruccion de Ayahuanco, Comite de Autodefensa 

sector A., Federacion Provincial de Clubes de Madres, 

Frente de Defensa de Huanta, Liga Agraria de Huanta, 

Pago Esmeralda, Sindicato del Mercado de Huanta, SUTE- 

Huanta.

Instituciones: APEMIPE-Huanta, Beneficencia Publica de 

Huanta, Centro Educative San Francisco, Colegio de Abo- 

gados de Ayacucho, Institute Superior Pedagogico.
ONGs: ADRA-OFASA, AYNI, CEAA INTI, CEDAP, 
CEPRODEP, CIPPD, CODEAC, FINCA-Peru, IER 
J.M.Arguedas, IPAZ, PRODES, SEPAR, SER, TADEPA, 

Technoserve, Vision Mundial.

Gerardo Tavara

8 ANDENES

1. Un proceso integrador. En primer lugar es importante garantizar la participacidn de los actores mas 

dinamicos de la provincia. Se trata de que la concertacion convoque e integre a las instituciones y grupos activos 
desde el nivel comunal hasta el provincial. El reto esta en lograr que instituciones como las municipalidades y 
dependencias estatales que cuentan cada una con planes y presupuestos propios se convenzan de la importan- 
cia de ordenar sus acciones y orientar sus recursos en funcion de planes elaborados de manera conjunta. Es 
importante, asimismo, que organizaciones como clubes de madres, comites de autodefensa, comunidades 
campesinas, entre otras, se involucren en una dinamica que exige prioriza r las necesidades distritales y provincia
tes, postergando muchas veces las reivindicaciones estrictamente comunales y/o sectoriales.

2. Compromise y respaldo institucional municipal. El proceso de concertacion requiere que las 

municipalidades expresen claramentesu disposition a impulsaryencabezarel proceso. Las municipalidades son 
en estos mementos la institucion que mayores expectativas genera y la que tiene mayores posibilidades de 
acercarse a la poblacion. Tienen, ademas, autoridad para convocary autonomia para destinar recursos -aunque 
pequehos- necesarios para implementar las acciones mas inmediatas y gestionar las de mayor envergadura. Por 
ello, cumplen un rol fundamental en la conduccion del proceso, en tanto tienen la mision de promover el 
desarrollo y representar a la poblacion.

3. Una perspective de desarrollo. La concertacion requiere insertarse en el proceso de desarrollo de la 
provincia. Es mas, su agenda es el desarrollo local. Se trata de convocar para deli near y planificar las acciones que 
hagan posible superar los problemas mas importantes con una mirada estrategica. Una vision de future sobre la 
provincia de Huanta nos muestra la necesidad de ir mas alia de los indispensables esfuerzos que hoy se realizan 
en torno a la reconstruction y el repoblamiento. De allf que la mayor atencion de los lideres y autoridades este 
puesta en la integration vial, el acceso a los mercados y el mejoramiento de las capacidades productivas, junto 
con el fortalecimiento de la capacidad de gestibn e interlocution de las instituciones y organizaciones.
4. Un sistema adecuado de concertacion. No existe un modelo unico para las instancias de concertacion. 
Si bien se ha tornado como referenda la experiencia de otras localidades, se ha puesto atencion en estabiecer un 
sistema adecuado a la realidad de los actores de la provincia y a los plazos necesarios para la implementation de 
las acciones. Para la primera etapa de trabajo que consiste en la elaboracibn del plan de desarrollo, la Mesa de 
Concertacion Provincial de Huanta ha adoptado una estructura basada en el trabajo de comisiones tematicas que 
elaboraran diagnbsticos y propuestas, las mismas que luego son procesadas por una secretaria tecnica. El primer 
nivel de decision lo constituye el comite coordinador, integrado por los alcaldes distritales y los coordinadoresde 
las comisiones y presidido por el alcalde provincial; la decision final recae en la asamblea general. Posteriormente 
y en cuanto se constituyan mesas distritales habra que modificar esta estructura. Doscriterios son claves para un 
sistema de concertacion adecuado: amplia pa rtici pacibn y eficacia en el cumplimiento de objetivos y tareas.
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Con el correr de los dias, el rescale de 71 de los retenidos por el MRTA en la 

residencia del embajador del Japan viene mereciendo una reflexion menos apasio- 

nada y mas responsable, que deberia llevar al gobiemo a evitar una actitud 

triunfalistaya proponerse seriamente la consolidation del regimen democrdtico 

en el pais. Los ultimos acontecimientos no parecen orientarse en ese sentido.

• Milton Cordova, 
Alcalde de Huanta

«... para nosotros concertar es una manera de 

gobemar. Concertar es una manera de trabajar, concer

tar es juntar nuestras ideas, nuestros corazones, nues- 

tras manos, nuestros recursos. Concertar es distribuir 

responsabilidades de comun acuerdo dejando de lado 

cualquier atisbo de egoismo para alcanzar el desarro- 

llo... El desarrollo para nosotros no es solo hacer obras 

y tener cosas, sino que esas obras y cosas sirvan para 

la realizacion de las personas, para la satisfaction de 

sus necesidades y aspiraciones y para la realizacion de 

sus derechos...Muchos se preguntaran porque la Mu- 

nicipalidad Provincial de Huanta ha tornado la decision 

de convocar a este proceso de concertacidn. Lo hemos 

hecho porque conocemos y asumimos nuestra respon- 

sabilidad de planificar el desarrollo y convocar la parti

cipation de la poblacion...la municipalidad esta llama- 

da a liderar el desarrollo provincial, es una mision que 

no podemos eludir.»

no de los puntos so- 

bre los que se busca 

ahora una explica-

^Sra. MarthaTovar
Presidenta de la 

Federacion Provin

cial de Clubes de 

Mad res - Huanta.

«Para nosotras ha sido muy im- 

portante este Encuentro de 

Concertacidn porque traemos nues

tros problemas y necesidades de ali- 

mentacidn, salud y production. Pen- 

samos que no se trata solo de recibir 

ayudas, sino que requerimos que se 

creen puestos de trabajo.

Ademas, la concertacidn ha per- 

mitido que las autoridades, funciona- 

rios y Ifderes nos conozcamos y dis- 

cutamos juntos, por primera vez, las maneras de 

mejorar nuestros distritos y nuestra provincia.

Esperamos que las cosas que aqui se han 

planteado se respeten y se cumplan, porque es la 

voluntad del pueblo y porque se trata de nuestro 

progreso».

Oportunidad 
desperdiciada

cion, se refiere a las deficiencias cla- 

morosas que hicieron posible que el 

comando del MRTA tomara con tanta 

facilidad la residencia y tuviera a su 

merced durante cuatro meses a los mas 

graneado de las elites del pais. Hay 

suficientes evidencias de que parte de 

la responsabilidad en ello lo tiene una 

incorrecta y antidemocratica utilization 

de los servicios de intetigencia del 

Estado, para fines distintos a la pre

servation del orden intemo y la de- 

fensa del estado de derecho.

Y justamente para evitar que esta 

situation vuelva a producirse no hay 

que olvidar que entre los motives por 

los que la popularidad del presidente

• Grat. Herbert Aguilar, 

Jefe Politico MUitar de

Ayacucho.

«. ..Quiero felicitar a Uds. y al iniciador de esta 

gran idea para llevar a cabo esta reunion de 

concertacidn, que va a tener como finalidad el coor- 

dinar todas las acciones que van a permitir ejecutar 

y llevar a cabo todos los programas que se han plan

teado dentro del presente ano para el mejoramiento 

de la provincia de Huanta y por el desarrollo oportu- 

no y adecuado tanto de la ciudad como del ambito 

rural.

Solamente con acciones de concertacidn don- 

de se programen altemativas a los problemas que 

aquejan a la provincia va a ser posible el desarrollo 

de Huanta.

Como Jefe Politico Militar traigo el compromi- 

so para todos Uds. de contribuir en forma directa e 

indirecta al desarrollo de la provincia de Huanta, pro- 

porcionando los medios que esten a mi alcance y 

siendo intermediario ante los estamentos estatales 

para que todos los programas y proyectos que se 

tracen durante el presente ano se cumplan.

Reitero mi felicitation a esta feliz idea".

"Juntar ideas, corazones y manos"

Fujimori venia descendiendo en los vez mas remota, no ha evitado que suija 

ultimos meses estaban las diversas la interrogante de si, durante este lar- 

denuncias que se realizaron respecto go periodo, los involucrados no crea- 

a la vinculacion de estos servicios de ron las condiciones para que lo suce- 

inteligencia con la muerte y tortura dido se convirtiera en la salida inevita- 

dedosmujeresmiembrosdelosmis- ble.

mos, asunto que a su vez se relacio- Si bien es unanime la condena a 

no con el tristemente celebre grupo la intolerancia e mflexibilidad de los di- 

Colina. rigentes del comando terrorista y la

De otro lado, la evidencia, por comen- mayoria de los peruanos consideramos 

tarios de los rehenes e information que era improcedente la liberation de 

de los mas diversos medios, de que la los presos del MRTA, sin embargo tam- 

salida pacifica se habia vuelto cada bien estamos convencidos que debian

Tribunal Constitutional institutional, institution incomoda para el gobierno.
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La otra cara de la victoria

Rescate de rehenes en la embajada de Japan. Vocal Giusti lamentablemente no pudo salir con vida.
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Cuestionado asesor presidencial 

Vladimiro Montesinos.

cualquier ciudadano, mas bien es uno 

de los peruanos y funcionarios publi- 

cos con mayor poder e influencia po- 

litica, por lo que tiene una responsa- 

bilidad con el pars de mostrar, en ca

ses como este, que esa influencia no 

esta siendo utilizada de mala manera.

Es una lastima en ese sentido 

tener que decir que los logros obteni- 

dos con la operacion Chavfn de 

Huantar han sido mal utilizados, lle- 

vando a que el clima politico se haya 

enrarecido nuevamente. Con ello el 

gobiemo esta desperdiciando la opor-

tunidad de crear una voluntad natio

nal unificada a favor de la lucha con

tra la pobreza, y por la paz y la demo- 

cracia. Si esto es cierto, una vez mas 

estarian predominando en el pais los 

intereses de un pequeno y poderoso 

grupo sobre los intereses nacionales.

Fernando Romero

La accidn del MRTA puede haber empeorado el 

camino hacia una mayor autorisnio en el Peru.

buscarse altemativas. Aspectos como bemamental. Es evidente que la ma- descenso. Es decir, si el gobiemo era 

yoria de la opinion publica ha estado capaz de atender la preocupacidn de 

de acuerdo con la decision tomada por la ciudadania frente a problemas como 

el presidente Fujimori. Sin embargo, el desempleo y los bajos ingresos, a la 

luego de tres semanas de realizada la falta de transparencia y al ejercicio 

operacion Chavin de Huantar, el res- descontrolado y arbitrario del poder.

Contrariamente a ello, en los ul- 

timos dias se han dado nuevas mues- 

tras justamente de lo que NO hay que 

hacer si es que queremos una demo- 

cracia estable. Una de ellas es la deci

sion de una Comision del Congreso 

de acusar constitucionalmente a cua- 

tro miembros del Tribunal Constitu

tional, tres de los cuales opinaron so

bre la imposibilidad juridica de una 

nueva reelection del presidente 

Fujimori. Pareceria que lo que se bus- 

ca es que deje de existir este Tribunal 

y asi tener la Ubertad de legislar aun 

en contra de lo que establece la Cons

titution.

Otra muestra es la negativa del 

gobiemo a informar a la ciudadania

«

; Carlos Ivan Degregon

♦

Como si fuera una montaha rusa, cada vez que el Peru parece encaminarse a la normaiizacion, acontecimientos 
sorpresivos lo lanzan en direcciones inesperadasy hacia destines inciertos. Sucedid el 17 de diciembre pasado, 
cuando un grupo militar que se creia extinguido asalto la residencia del embajador del Japdn. Pero cuatro meses 
despues, la «crisis de los rehenes» habia sido a su vez desplazada de las primeras planas peruanas por una serie de 
pugnas sangrientas entre distintos Servicios de Inteligencia.
Las revelaciones, queconmocionaban casi cada noche al pais, sumadas a la prolongacion de la crisis de los rehenes 
y a las dificultades del modelo economico, aceleraron la caida de la popularidad presidencial, que bajo por primera 
vez desde el autogolpe de 1992 a menos de40% de aprobacibn. Ademas, lasdenuncias resultaron tan abrumadoras 
y las confesiones tantas, que por primera vez en sieteahos un ministro de Fujimori, el del Interior, se vio forzado a 
renunciar. La prensa extranjera sehalo como motivo el mal manejo del problema con el MRTA. Muy pocos menciona- 
ron este otro lado oscuro de la historia.
Por eso, mientras escribo este a rticulo, a menos de 24 horas de liberados los rehenes, mas que ofrecer un analisis 
quieron dejar constancia de mis sentimientos mixtos. Alegria, 
porque finalmente todos menos uno estan libres. Rabia, ante la 
arrogancia, la ceguera y crueldad de los tres cabecillas del MRTA 
que decidieron seguir jugando no solo con la vida de los 72 
rehenes sino con la de una docena de adolescentes traidos de la 
selva amazonica, hoy victimas olvidadas deestedrama.
Pero siento tambien profunda preocupacidn porque considero 
que esta victoria va a reforzar la alianza entre las FFAA mas 
politizadas de la region y un presidente que en 1995 rechazd 
explicitamente la posibilidad de conformar un movimiento poli
tico y prefirid confiar en tecndcratas, agentes secretos y un con- 
glomerado de mediocres que conforman su mayoria parlamen
taria. Esta victoria reforzara la propensidn presidencial a optar 
por la eficacia en desmedro de la democracia (como sucedid en 
el autogolpe de 1992); a utilizer todavia mas abiertamente me- 
todos militares en las confrontaciones poiiticas, especialmente . 
en su empeho por ser reelegido el ano 2000. Mas aun, esta 
victoria puede acabar sepultando las criticas que arreciaban en 
los ultimos dias y hubieran podido llevar, tai vez, a una saludable 

redefinicidn del papel de las FFAA y los servicios secretos, mas a 
tono con los marcos democraticos.
Ensimismado en su Idgica militar y aislado de la dinamica social 
y poiitica del pais, es muy posible queel ultimo comando del 
MRTA haya terminado empedrando el camino hacia un mayor 
autoritarismo en el Peru.

Urge fortalecer un 

orden democratico

____ ______________ ,, '

la mejora de las condiciones 

carcelarias, la revision de los afios de 

condena, etc. que no teman nada que 

ver con mostrar un Estado debil ante 

la presion temorista, se propusieron 

desde distintas tribunas.

Es imposible saber hoy en dia 

que resultado hubiera logrado una 

postura firme y a la vez flexible del 

gobiemo, sin embargo creemos que 

habria permitido mostrar, tanto aqui 

como en el exterior, a un Estado con 

capacidad de negotiation poiitica y 

que reacciona con firmeza solo cuan

do no queda otra salida. Nuestra im- 

presidn es que el pais y su gobiemo 

son hoy conocidos no tanto por la 

vitalidad de su democracia como por 

la eficiencia tecnica de sus comandos 

militares. Esto ultimo no es reproba

ble en si mismo, sin embargo es peli- 

groso que resulte siendo nuestro re- 

ferente para tomar decisiones y resol

ver conflictosen nuestra vida diaria y paldo al Presidente descendio, segun sobre el origen de los ingresos de 

en la vida poiitica del pais. un sondeo de opinion a 50%. Una cat- Vladimiro Montesinos (80 mil dolares

da de aproximadamente 17 puntos mensuales segun su declaration de 

(,Que ha sucedido? impuestos que dio a conocer un canal

Creemos que el repunte logrado de TV), amparandose en que dicha in

Como se preveia, una de las por el gobiemo solo podia ser consis- formacion es secreta y que es derecho 

consecuencias del rescate fue el tentesiesteenfrentabalascausaspor que protege a todo ciudadano. El pro- 

repunte del respaldo a la gestion gu- las que se venia produciendo antes el blema es que el Dr. Montesinos no es
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esta siendo utilizada de mala manera.

Es una lastima en ese sentido 

tener que decir que los logros obteni- 

dos con la operacion Chavin de 

Huantarhan sido mal utilizados, lle- 

vando a que el clima politico se haya 

enrarecido nuevamente. Con ello el 

gobiemo esta desperdiciando la opor-
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quieron dejar constancia de mis sentimientos mixtos. Alegria, 
porque fmalmente todos menos uno estan libres. Rabia, ante la 
arrogancia, la ceguera y crueldad de los tres cabecillas del MRTA 
que decidieron seguir jugando no solo con la vida de los 72 
rehenes sino con la de una docena de adolescentes traidos de la 
selva amazonica, hoy victimas olvidadas de este drama.
Pero siento tambien profunda preocupacion porque considero 
que esta victoria va a reforzar la alianza entre las FFAA mas 

polittzadas de la region y un presidente que en 1995 rechazd 
explicitamente la posibilidad de conformar un movimiento poli
tico y pref irio confiar en tecnocratas, agentes secretos y un con- 
glomerado de mediocres queconforman su mayoria parlamen
taria. Esta victoria reforzara la propension presidencial a optar 
por la eficacia en desmedro de la democracia (como sucedib en 
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todos militares en las confrontaciones politicas, especialmente . 
en su empeho por ser reelegido el aho 2000. Masaun, esta 
victoria puede acabar sepultando las criticas que arreciaban en 
los ultimos dias y hubieran podido llevar, tai vez, a una saludable 

redefinicion del papel de las FFAA y los servicios secretos, mas a 
tono con los marcos democraticos.
Ensimismado en su logica militar y aislado de la dinamica social 
y politica del pais, es muy posible que el ultimo comando del 
MRTA haya terminado empedrando el camino hacia un mayor 
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carcelarias, la revision de los aiios de 

condena, etc. que no teman nada que 

ver con mostrar un Estado debil ante 

la presibn terrorista, se propusieron 

desde distintas tribunas.

Es imposible saber hoy en dia 

que resultado hubiera logrado una 

postura firme y a la vez flexible del 

gobiemo, sin embargo creemos que 

habria permitido mostrar, tanto aqui 

como en el exterior, a un Estado con 
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vitalidad de su democracia como por 

la eficiencia tecnica de sus comandos 
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Con ley o sin ley

Renovacion comunal

dad y la inscription registral de las 

tierras de las comunidades campe- 

sinas de la Costa ”. Todos los demas 

desarrollan los procedimientos y re

quisites para la adjudicacion de par- 

celas individuates a los comuneros o 

a “terceros” no comuneros. Ni una 

sola norma para saber como titular 

globalmente a las Comunidades Cam- 

pesinas. Por eso, la ley no deberia 11a- 

marse “Ley de Titulacion...” sino “Ley 

de Parcelacidn de las tierras de las 

Comunidades Campesinasde Costa 

Veamos:

dad, en caso contrario sera el Minis- 

terio el que otorgue el “titulo de pro- 

piedad”.

por anexos o sectores.

Una vez que los comuneros 

tomaron el acuerdo, el Ministerio

En el presente artfculo no nos 

hemos referido a la “Ley aprobada” 

porque hasta el momento de cerrar la 

edition de ANDENES, luego de 16 

dias de su aprobacion por el Congre- 

so, el Presidente de la Republica no la 

habia firmado y por tanto todavfa no 

podia ser considerada una ley.

Se dice que la movilizacion 

comunera habria tenido sus frutos, y 

que junto con las gruesas inconstitu- 

cionalidades del texto aprobado por 

el Congreso habrian hecho pensar al 

Presidente en que esta norma no de- 

biapasar.

Veremos que sucede en las 

proximassemanas.

Los comuneros lograron ser 

escuchados poralgunos Congresis- 

tas y tecnicos del Ministerio de Agri

culture y pudieron hacer que se mo- 

dificaran varies articulos convirtien- 

do en “menos malo” el texto apro

bado finalmente.

k e debid esperar la 

P salida de los Con- 

gresistas rehenes en 

la casa del embajador del Japdn para 

poder reunir los 61 votos que se re- 

querian para aprobar la ley. Esos 

cuatro meses de espera sirvieron 

para que los comuneros tomaran co- 

nocimiento del proyecto, lo estudia- 

ran y se movilizaran para pedir su no 

aprobacion.

No lo consiguieron.

14 ANDENES

Maximo Gallo Q.
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En todo caso, con ley o sin ley, 

lo mas rescatable de todo esto es que 

las comunidades de costa han inicia- 

do un interesante movimiento y coor- 

dinan acciones parala titulacion in

tegral de las tierras comunales y para 

realizar proyectos de saneaniiento le

gal y desarrollo con apoyo de algu- 

nas ONG y profesionales.

Ojala que este esfuerzo no solo 

se quede en proyectos y podamos ver 

a los comuneros costefios “reir me- 

jor”.

Los comuneros que poseen una 

S parcela por mas de un ano podran so

il licitar que esta les sea adjudicada en 

H propiedad. Para ello solo basta que se 

2 reunan entre ellos y lo decidan con el 

h voto de la mi tad de los asistentes.

En esta Asamblea no tienen 

que participar todos los comuneros, 

De los 21 articulos y 7 disposi- solo participan los comuneros que 

clones complementarias y finales, solo poseen tierras por mas de un ano. 

el primer articulo hace mention al No es necesaria una Asamblea

“otorgamiento de titulos de propie- General de Comuneros de toda la Co-

Ndtese que la ley dice: el voto 

“del 50% de la Asamblea de comune

ros poseedores” y no del 50% del nu- 

mero total de comuneros poseedores. 

Esto quiere decir que, si por ejemplo 

Proyecto de ley hay 100comuneroscalificados,pero a

de parcelacidn laAsamblea solo asisten 60 (hacen

Como hemos comentado en an- quorum), con el voto de 30 comune- 

terioies numeros de ANDENES, el ob- ros se puede aprobar la parcelacidn, 

jetivo principal de este proyecto es la porque ellos son el 50% de esa Asam- 

parcelacidn de las tierras de las comu- blea de comuneros poseedores. 

nidades, y no la titulacion y registro 

de la propiedad comunal.

■
-

munidad, las Asambleas pueden ser afios ...”.en lugar de 

referirse a la “adju

dication de tie

rras”, otorgandole 

de Agriculture elabora los pianos de “derecho de adqui-

catastro y la memoria descriptiva de rif ’ al no comunero

cada parcela y se los manda a la di- por encima del de- 

rectiva comunal. recho a la propie-

A1 recibir los pianos, la directi- dad del comunero.

va tiene 15 dias para otorgar los con- Basta el 30% de votos de los co-

tratos de transferencia de la propie- muneros calificados para adjudicarle 

latierraaltercero.

En caso que la comunidad no 

quiera adjudicarle la tierra ni vender- 

la (no se alcanza el 30% de los vo- 

Laburocracia del Ministerio de tos de comuneros), el “tercero” pue-

Agricultura no es tan agil y rapida de recurrir al procedimiento de 

cuando las comunidades solicitan el “AB ANDONO”, que no es otra cosa

titulo global de sus tierras. que pedirle al Ministerio de Agricul-

Pero aunque la norma da tan- tura que obligue a la comunidad a 

tas facilidades para que las comuni- que le venda la tierra. Si la comu-

dades se decidan por la parcelacidn, nidad no quiere, el procedimiento de 

lo concrete es que dependerd de Abandono sigue su curso y el terce-

ellas mismas, de lospropios comu- ro solo debe probar que trabaja la tie-

neros el tomar la decisidnfinal. Debe rra por mas de dos anos, en forma 

quedarclaro que EL PROYECTO NO pacifica. Si cumple con esas prue-

OBLIGAA LAS COMUNIDADES A bas el Ministerio lo declara propie- 

PARCELARSE. tario y le otorga el “titulo de propie

dad respectivo”.

Despojo de tierras Todo este procedimiento no

En lo que el proyecto ha ido dura mas de cuatro meses.

demasiado lejos es en lo relative a

las normas para la ‘ ‘adquisicidn en Ademas de este atropello a la

propiedad de las tierras que poseen propiedad privada de la comunidad 

terceros no comuneros”. Estas nor- campesina, existen algunas otras nor

mas constituyen en muchos casos mas del proyecto que intentan, de 

un vulgar despoj o de la propiedad manera solapada, recuperar para el 

comunal, lo que es inconstitucional. Estado tierras que se consideran co

munales, como el caso de las eriazas 

Resulta clara la intention del o de predios que estan en zonas de 

legislador de favorecer a los posee- proyectos de irrigation.

dores de tierras que no son comune

ros, aun cuando estos hayan invadi- iEl que rie al ultimo rie 

do por la fuerza las tierras de la co- mejor.

munidad. Nuevamente, veamos: Como dijimos lineas arriba, la

El articulo 7° del texto apro- movilizacion de comunidades no 

bado por el Congreso habia de “la consiguio evitar la aprobacion del 

adquisicidn en propiedad de tierras proyecto de ley en el Congreso. Pero 

de las comunidades que ocupan ter- incentive a las dirigencias comuna- 

ceros poseedores por mas de dos lesanoquedarsedormidas.

El 30 de abril ultimo, mientras la mayoria de comuneros (y 

algunos congresistas) celebraba elgoldel “Chino”Pereda 

con el que Peru gano a Colombia, la otra mayoria, la del 

Congreso, aprobaba elProyecto de Ley de “Titulacion”de 

las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa. Al 

dia siguiente la risayalegria se volvid preocupacion.

r
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Con ley o sin ley

Renovacion comunal

El 30 de abril ultimo, mientras la mayoria de comuneros (y 

algunos congresistas) celebraba elgol del “Chino”Pereda 

con el que Peru gano a Colombia, la otra mayoria, la del 

Congreso, aprobaba elProyecto de Ley de “Titulacion”de 

las Tierras de las Comunidades Campesinas de la Costa. Al 

dia siguiente la risayalegria se volvid preocupacion.

dad y la inscription registral de las 

tierras de las comunidades campe

sinas de la Costa Todos los demas 

desarrollan los procedimientos y re

quisites para la adjudication de par- 

celas individuales a los comuneros o 

a “terceros” no comuneros. Ni una 

sola norma para saber edmo titular 

globalmente a las Comunidades Cam

pesinas. Por eso, la ley no deberia Ha- 

marse “Ley de Titulacion...” sino “Ley 

de Parcelacion de las tierras de las 

Comunidades Campesinasde Costa”. 

Veamos:

dad, en caso contrario sera el Minis- 

terio el que otorgue el “tftulo de pro- 

piedad”.

por anexos o sectores.

Una vez que los comuneros 

tomaron el acuerdo, el Ministerio

En el presente articulo no nos 

hemos referido a la “Ley aprobada” 

porque hasta el momento de cerrar la 

edicion de ANDENES, luego de 16 

dias de su aprobacidn por el Congre

so, el Presidente de la Republica no la 

habia firmado y por tanto todavfa no 

podia ser considerada una ley.

Se dice que la movilizacion 

comunera habria tenido sus frutos, y 

que junto con las gmesas inconstitu- 

cionalidades del texto aprobado por 

el Congreso habrian hecho pensar al 

Presidente en que esta norma no de- 

biapasar.

Veremos que sucede en las 

proximassemanas.

Los comuneros lograron ser 

escuchados por algunos Congresis

tas y tecnicos del Ministerio de Agri- 

cultura y pudieron hacer que se mo- 

dificaran varios articulos convirtien- 

do en “menos malo” el texto apro

bado finalmente.

e debid esperar la 

salida de los Con

gresistas rehenes en 

la casa del embajador del Japdn para 

poder reunir los 61 votos que se re- 

querian para aprobar la ley. Esos 

cuatro meses de espera sirvieron 

para que los comuneros tomaran co- 

nocimiento del proyecto, lo estudia- 

ran y se movilizaran para pedir su no 

aprobacidn.

No lo consiguieron.

14 ANDENES

Los comuneros que poseen una 

parcela por mas de un ano podran so- 

licitar que esta les sea adjudicada en 

propiedad. Para ello solo basta que se 

reunan entre ellos y lo decidan con el 

voto de la mi tad de los asistentes.
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En todo caso, con ley o sin ley, 

lo mas rescatable de todo esto es que 

las comunidades de costa han inicia- 

do un interesante movimiento y coor- 

dinan acciones parala titulacion in

tegral de las tierras comunales y para 

realizar proyectos de saneamiento le

gal y desarrollo con apoyo de algu- 

nas ONG y profesionales.

Ojala que este esfuerzo no solo 

se quede en proyectos y podamos ver 

a los comuneros costenos “reir me- 

jor”.

En esta Asamblea no tienen 

que participar todos los comuneros, 

De los 21 articulos y 7 disposi- solo participan los comuneros que 

clones complementarias y finales, solo poseen tierras por mas de un ano. 

el primer articulo hace mention al No es necesaria una Asamblea

“otorgamiento de titulos de propie- General de Comuneros de toda la Co-

Ndtese que la ley dice: el voto 

“del 50% de la Asamblea de comune

ros poseedores” y no del 50% del nu- 

mero total de comuneros poseedores. 

Esto quiere decir que, si por ejemplo 

Proyecto de ley hay 100comuneroscalificados,pero a

de parcelacion laAsamblea solo asisten 60 (hacen

Como hemos comentado en an- quorum), con el voto de 30 comune- 

teriores numeros de ANDENES, el ob- ros se puede aprobar la parcelacion, 

jetivo principal de este proyecto es la porque ellos son el 50% de esa Asam- 

parcelacion de las tierras de las cornu- blea de comuneros poseedores. 

nidades, y no la titulacion y registro 

de la propiedad comunal.

munidad, las Asambleas pueden ser anos ...”.en lugar de 

referirse a la “adju

dication de tie

rras”, otorgandole 

de Agricultura elabora los pianos de “derecho de adqui- 

catastro y la memoria descriptiva de rif” al no comunero 

cada parcela y se los manda a la di- por encima del de- 

rectiva comunal. recho a la propie-

A1 recibir los pianos, la directi- dad del comunero.

va tiene 15 dias para otorgar los con- Basta el 30% de votos de los co-

tratos de transferencia de la propie- muneros calificados para adjudicarle 

latierraaltercero.

En caso que la comunidad no 

quiera adjudicarle la tierra ni vender- 

la (no se alcanza el 30% de los vo- 

Laburocracia del Ministerio de tos de comuneros), el “tercero” pue- 

Agricultura no es tan agil y rapida de recurrir al procedimiento de 

cuando las comunidades solicitan el “AB ANDONO”, que no es otra cosa 

titulo global de sus tierras. que pedirle al Ministerio de Agricul-

Pero aunque la norma da tan- tura que obligue a la comunidad a 

tas facilidades para que las comuni- que le venda la tierra. Si la comu- 

dades se decidan por la parcelacion, nidad no quiere, el procedimiento de 

lo concrete es que dependerd de Abandono sigue su curso y el terce- 

ellas mismas, de los propios cornu- ro solo debe probar que trabaja la tie- 

neros el tomar la decisidnfinal. Debe rra por mas de dos anos, en forma 

quedarclaroqueELPROYECTONO pacifica. Si cumple con esas prue- 

OBLIGA ALAS COMUNIDADES A bas el Ministerio lo declara propie- 

PARCELARSE. tario y le otorga el “titulo de propie

dad respectivo”.

Despojo de tierras Todo este procedimiento no

En lo que el proyecto ha ido dura mas de cuatro meses.

demasiado lejos es en lo relative a

las normas para la ‘ ‘adquisicidn en Ademas de este atropello a la

propiedad de las tierras que poseen propiedad privada de la comunidad 

terceros no comuneros”. Estas nor- campesina, existen algunas otras nor

mas constituyen en muchos casos mas del proyecto que intentan, de 

un vulgar despojo de la propiedad manera solapada, recuperar para el 

comunal, lo que es inconstitucional. Estado tierras que se consideran co

munales, como el caso de las eriazas 

Resulta clara la intention del o de predios que estan en zonas de 

legislador de favorecer a los posee- proyectos de irrigacidn.

dores de tierras que no son comune

ros, aun cuando estos hayan invadi- iEI que rie al ultimo rie

do por la fuerza las tierras de la co- mejor.

munidad. Nuevamente, veamos: Como dijimos lineas arriba, la

El articulo 7° del texto apro- movilizacion de comunidades no 

bado por el Congreso habia de “la consiguio evitar la aprobacidn del 

adquisicidn en propiedad de tierras proyecto de ley en el Congreso. Pero 

de las comunidades que ocupan ter- incentive a las dirigencias comuna- 

ceros poseedores por mas de dos lesanoquedarsedormidas.
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PueblosAumento de aranceles

Un resptro ENRAZADOS
para e! agro Chota

BambamarcaT
r

Producto

Trigo 25.0%15.0%

Arroz 15.0% 25.0%

Maiz 15.0% 17.0%

Azucar 175% 17.0%

235% 25.0%

ANDENES17

I

REPORTAJE

Proteccion Nominal de Productos sujetos a arancel

Mediante el D.S. 035-97 el 

gobierno ha hecho modificacio- 

nes en su trato a los productos 

importados, bajando los arance

les en terminos globales en un 

5% pero manteniendo tambien 

un tratamiento especial para 

algunos productos agricolas y 

para la importacion de maquina- 

rias e insumos dedicados a la 

actividad productiva.

lando que lo que se requiere es una 
reduccion de los aranceles a menos 
del 10%, para favorecer a los consu- 
midores con menores precios y pro

mover que se produzca en el pais solo 
aquello en lo que seamos realmente 

competitivos. Asf se igualaria el trato

poralmente su produccidn mas fragil 
para que esta pueda mejorar y ser 

competitiva posteriormente.
A pesar de esto algunos consi- 

deran que entre los productos prote- 
gidos, podria haberse mejorado el sis- 

tema en beneficio del maiz y el azucar, 
mientras que el arroz podria tener una 
proteccion menor debido a los pro- 
blemas de uso del suelo que genera 

en elnortedel pais.
Por otro lado algunos produc- 

tores y empresarios han planteado 
tambien al gobiemo que la reduccion 

de aranceles para la importacion de 
maquinarias e insumos debe llegar a 
0%, si se quiere promover realmente 
la reactivacidn del sector product!vo 

ya que la rebaja que se ha hecho re- 
sulta aun insuficiente.

Esperamos que estas medidas 

sean favorables para la recuperacion 

de algunos precios agrarios y limiten 
la agresiva politica de importaciones 
que hemos estado viviendo en el 
pais. Sin embargo los productores 

deben considerar esta medida como 
una de las posibilidades que tienen 

para mejorar su situation, y que ella 
los beneficiara solo en la medida que 

puedan lograr una buena produccidn. 
Elio tambien implica recordarle al go
biemo, como lo vienen haciendo gre- 
mios empresariales e industriales, que 

se requiere cambios en la politica eco- 
ndmica y medidas de apoyo al pro

ductor national si se quiere verdade- 

ramente hacer crecer al pais.

Lacteos

Fuente: AgroData-Cepes

16 ANDENES

Anterior (DS.005-97-EF)

Protection Nominal

Actual (D.S.035-97-EF)

Protection nominal Hermanadas por su poblacion 
campesina, sus rondas y la 

camtera comun que las lleva
a Chiclayo encontramos a
Cutervo, Chota, Bambamarca como emblemdticas ciudades de un 
mundo rural en movimiento, buscando caminos para progresar.

-
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;. JO del gobiemo en cuanto

A ^.7 > ’ al sector agrario se man-

tiene la option de proteger la produc

cidn nacional de arroz, leche y deriva- 

dos, azucar, maiz, trigo, para lo cual se qUe realizan la mayoria de parses del 

ha dispuesto que quienes importen es- mundo, reafmnando que el mercado es 

tos productos tengan que pagar una el unico mecanismo que puede favo- 

sobretasa tai como se puede observar recer las producciones nacionales.

en el cuadro. De otro parte, en los sectores

Frente a esta medida, diversos es- que han mostrado su acuerdo con esta 
pecialistas, sectores importadores y pro- medida se encuentran industriales y 

ductores nacionales han hecho publi- productores nacionales, asi como al- 

cos sus acuerdos y discrepancias. Para gunos economistas que sostienen que 

personajes identificados con las impor- si bien es cierto que el pais requiere 
taciones y que respaldan una mayor afir- insertar su produccidn en el mercado 

macidn de la politica liberal, esta medida intemacional, es legitimo (y ademas 
ha sido calificada de insuficiente y como lo vienen haciendo los paises desa- 
rezago del proteccionismo estatad, sena- rrollados) que el Estado proteja tern-

Cutervo

' a
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Hermanudas por su poblacion 
campesina, sus rondasy la

carretera comun que las Ueva 
a Chiclayo encontramos a
Cutervo, Chota, Bambamarca coma emblemdticas ciudades de un 
mundo rural en movimiento, buscando caminos para progresar.

Mediante el D.S. 035-97 el 

gobierno ha hecho modificacio- 

nes en su trato a los productos 

importados, bajando los arance

les en terminos globales en un 

5% pero manteniendo tambien 

un tratamiento especial para 

algunos productos agricolas y 

para la importacion de maquina- 

rias e insumos dedicados a la 

actividad productiva.

lando que lo que se requiere es una 
reduccion de los aranceles a menos 
del 10%, para favorecer a los consu- 
midores con menores precios y pro

mover que se produzca en el pals solo 
aquello en lo que seamos realmente 

competitivos. Asf se igualaria el trato

poralmente su production mas fragil 
para que esta pueda mejorar y ser 

competitiva posteriormente.
A pesar de esto algunos consi- 

deran que entre los productos prote- 
gidos, podria haberse mejorado el sis- 

tema en beneficio del maiz y el azucar, 
mientras que el arroz podria tener una 
protection menor debido a los pro- 
blemas de uso del suelo que genera 

en el node del pais.
Por otro lado algunos produc- 

tores y empresarios han planteado 
tambien al gobiemo que la reduction 

de aranceles para la importacion de 
maquinarias e insumos debe llegar a 
0%, si se quiere promover realmente 
la reactivation del sector product!vo 

ya que la rebaja que se ha hecho re- 
sulta aun insuficiente.

Esperamos que estas medidas 
scan favorables para la recuperation 

de algunos precios agrarios y limiten 
la agresiva politica de importaciones 
que hemos estado viviendo en el 
pais. Sin embargo los productores 

deben considerar esta medida como 
una de las posibilidades que tienen 

para mejorar su situation, y que ella 
los beneficiara solo en la medida que 

puedan lograr una buena produccidn. 
Elio tambien implica recordarle al go
biemo, como lo vienen haciendo gre- 
mios empresariales e industriales, que 

se requiere cambios en la politica eco- 
ndmica y medidas de apoyo al pro

ductor national si se quiere verdade- 

ramente hacer crecer al pais.

Lacteos

Fuente: AgroData-Cepes

16 ANDENES

Anterior (DS.005-97-EF)

Protection Nominal

Actual (D.S.035-97-EF)

Proteccion nominal
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JfB del gobiemo en cuanto 

al sector agrario se man- 

tiene la option de proteger la produc

cidn nacional de arroz, leche y deriva- 

dos, azucar, maiz, trigo, para lo cual se qUe realizan la mayoria de paises del 

ha dispuesto que quienes importen es- mundo, leafirmando que el mercadoes 

tos productos tengan que pagar una elunicomecanismoquepuedefavo- 

sobretasa tai como se puede observar recer las producciones nacionales. 

en el cuadro. De otro parte, en los sectores

Frente a esta medida, diversos es- que han mostrado su acuerdo con esta 
pecialistas, sectores importadores y pro- medida se encuentran industriales y 

ductores nacionales han hecho publi- productores nacionales, asf como al- 

cos sus acuerdos y discrepancias. Para gunos economistas que sostienen que 

personajes identificados con las impor- si bien es cierto que el pais requiere 
taciones y que respaldan una mayor afir- insertar su produccidn en el mercado 
macidn de la politica liberal, esta medida intemacional, es legitimo (y ademas 

ha sido calificada de insuficiente y como lo vienen haciendo los paises desa- 

rezago del proteccionismo estatal, sena- rrollados) que el Estado proteja tem-
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mototaxis, combis, un mayor numero de 

comercios, hoteles, restaurantes y agen-

CHOTA:

Capital politica y de 
los servicios

cambiada y tocada por el dinamismo 

regional.

Cutervo es reconocida en la 

zona como la provincia que tiene 

mayor aptitud agricola. Ademas de 

abastecerla de papas, hortalizas y fru- 

tas, envfa sus productos a Chiclayo; a 

nivel pecuario su produccion es mu- 

cho menor que la de las otras provin- 

cias y principalmente esta orientada 

al ganado vacuno y porcino.

La Iglesia y algunos sectores 

privados estan preocupados por im-

e insumos organicos, asi como con la 

tecnologfa de crianza estabulada y de 

inseminacidn artificial para mejorar la 

raza y el rendimiento de sus animales.

Los cutervinos tambien estan 

trabajando para mejorar sus caminos, 

para hacerlos carrozables, y para me

jorar los servicios de agua, luz y salud 

en los poblados y caserios con el apo- 

yo de la municipalidad y el gobiemo.

En cuanto a las rondas campe- 

sinas, al igual que en Chota, en 

Cutervo tambien existe preocupa-

cidn por su creciente debilitamien- 

to. Las rondas, aunque siguen funcio- 

nando de manera limitada, han per- 

dido su fuerza debido, en parte, al 

desconocimiento que hacen las au- 

toridades de sus actividades y pedi- 

dos, llegando incluso en algunos ca

ses a contradecir sus acciones y a 

acusarlas penalmente.

Finalmente, algo que nos 11a- 

md mucho la atencion fue la presen- 

cia de una importante poblacidn ju- 

venil en la ciudad, dedicada a los 

estudios en tecnoldgicos, el pedago- 

gico catolico y academias de com- 

putacidn; laborando en el comercio, 

manejando combis y mototaxis. En 

el campo los jovenes apoyan a sus

jorar la produccion campesina.

Gracias a nuestro amigo el In- 

geniero Beto Coronado, reconocido 

profesional del lugar, pudimos visi- 

tar las comunidades de Rayme, Cruz 

Roja, La Congona, para conocer ex- 

periencias de mejoramiento tecnico 

de cultivos agricolas en papas y hor

talizas; experiencias de crianza de 

ganado vacuno y porcino en modules 

de reproductores que estan bajo res- 

ponsabilidad de grupos de famihas 

campesinas y la asesoria de la ONG 

Escuela Campesina (ESCAES). Fue 

muy interesante conocer que los cam-

CUTERVO:

Creciendo en 

cultivos y juventud

Bajo el imponente tutelaje de 

Illucan, la pujante ciudad altoandina pesinosdelazonavienenmanejandosus 

de Cutervo, tambien se muestra muy cultivos en base a semillas mejoradas

BAMBAMARCA:

Choclos, quesos 
y minas

Luego de un traqueteante viaje 

de ocho horas en combi desde 

Cutervo y previa parada en Chota, lle- 

gamos a Bambamarca, para continuar 

con nuestra visita y comer «su dulce 

choclo y su rico queso* como nos re- 

comendaron los amigos de los otros 

lugares.

Efectivamente desde el camino 

nos percatamos de los campos llenos 

de mafz en choclo, gracias a las carac- 

teristicas de valle bajo en que se en- 

cuentra ubicada esta ciudad. En sus 

partes mas altas y en tomo al valle del 

Llaucano se ubica la principal zona le- 

chera y ganadera, en donde, al igual 

que en las alturas de Hualgayoc, se 

disputan su presencia con las minas.

Bambamarca, es la sede de un 

distrito altamente poblado y campesi- 

no (solo el 10% de sus 50 mil habitan- 

tes vive en la ciudad). Alrededor de

padres en las labores agricolas y par

ticipan con mucho entusiasmo en las 

organizaciones locales, principal

mente y en forma masiva en tomo a 

los grupos juveniles de la JARC que 

ha promovido con mucho exito el P. 

Simeon Gonzalez, parroco de 

Cutervo.

I

ella y entre sus accidentados cerros 

se reparten cientos de caserios que 

concentran a miles de familias que se 

dedican a cultivar sus pequenas par- 

celas agricolas (de media Ha. y me- 

nos) y a criar sus 3 6 4 vacas.

Esta actividad agropecuaria es 

estacional y limitada a las lluvias, que 

particularmente este ano han sido muy 

irregulares, originando mayores pro- 

blemas de produccion entre los cam- 

pesinos. Elio hace que las familias ten- 

gan una estrategia de supervivencia 

que contempla la busqueda de activi

dades complementarias para mante- 

nerse. Es por eso que la actividad 

artesanal es otra fuente importante de 

ingresos, siendo reconocidos en la 

region por su especializacidn en el te- 

jido de sombreros, ponchos y la tala- 

barteria; mientras que otros miembros 

de la familia realizan una migracidn 

temporal a la selva y campos coste- 

nos.

Bambamarca, al igual que sus 

otras ciudades hermanas es zona de 

gente con mucho amor propio, «enra- 

zadas* como dicen los lugarenos y 

con mucho amor por su terruno que 

ha hecho que en base a sus propios 

esfuerzos busque constantemente so- 

luciones propias a su situacidn. Esto 

ha permitido el surgimiento de orga

nizaciones como las rondas campe-
cinas estatales de la zona- han permiti- viene haciendo de los comites de P“lsaf ^Mades que permtan me- 

do su dinamismo, que definitivamente autodefensa.

contrasta con la situacidn de las otras por otro iacj0 ia crisis de la eco-

ciudades visitadas. nomia campesina, debido a los pro-
Pero Chota, con sus quince mil yemas en ia produccion agropecuaria 

habitantes, sigue siendo una isla en y artesanal; y por la restriction del mer- 

medio de una mayoritaria poblacidn ru- ca(|0 Aboral en costa y selva, tradi- 

ral que la rodea. Treinticinco mil pobla- cional fuente de ingresos durante los 

dores rurales, moradores de mas de me- meses inactivos del agro, 
dio centenar de «comunidades» (case

rios), distantes a media hora o un dfa de 

la ciudad, se las vienen ingeniando para 

conseguir que se mejoren los caminos 

de acceso, la salubridad y las escuelas. 

Con la ayuda de la municipalidad y al- 

gunas instituciones pubficas han con- 

seguido importantes logros en estos 

aspectos.

18 ANDENES

En Cabracancha, poblado cer- 

cano a Chota, a donde llegamos invi- 

tados por nuestros amigos Segundo 
Nuestro punto de partida para esta Mufioz y Atahulfo Barboza, pudimos 

visita fue la ciudad de Chota, la que en- ver aigunos de gsos logros como la 

contramos muy cambiada al volver luzelectricay su centre de salud que 

despues de casi dos anos. Las concentre la atencion medica en la

zona.

Sin embargo, encontramos algu- 
cias de transporte contrastan con la vida nos problemas preocupantes. Por un 

sosegada y pueblerina que recordaba- [aq0 tfificultades que tienen las ron- 

mos de ella. jas para seguir funcionando, no solo

Como nos comentaron luego al- pOr jos problemas intemos de partici- 

gunos amigos, el incrementode supo- paci6n de la poblacidn y de 

blacidn debido a la migracidn de farm- (firigencias, sino tambien por la 

has campesinas, asi como la designa- rnarginacidn que sufren por parte de 

cion de esta ciudad como sede ias autoridades estatales ydejusticia, 
subregional -concentrando distintas ofi- a |0 qUe se suma ]a imposition que se
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mototaxis, combis, un mayor numero de 

comercios, hoteles, restaurantes y agen-

CHOTA:

Capital politica y de 
los servicios

CUTERVO:

Creciendo en 

cultivos y juventud

Bajo el imponente tutelaje de

cambiada y tocada por el dinamismo 

regional.

Cutervo es reconocida en la 

zona como la provincia que tiene 

mayor aptitud agricola. Ademas de 

abastecerla de papas, hortalizas y fru- 

tas, envfa sus productos a Chiclayo; a 

nivel pecuario su produccidn es mu- 

cho menor que la de las otras provin- 

cias y principalmente esta orientada 

al ganado vacuno y porcino.

La Iglesia y algunos sectores 

privados estan preocupados por im-

e insumos organicos, asi como con la 

tecnologfa de crianza estabulada y de 

inseminacidn artificial para mejorar la 

raza y el rendimiento de sus animales.

Los cutervinos tambien estan 

trabajando para mejorar sus caminos, 

para hacerlos carrozables, y para me

jorar los servicios de agua, luz y salud 

en los poblados y caserios con el apo- 

yo de la municipalidad y el gobiemo.

En cuanto a las rondas campe- 

sinas, al igual que en Chota, en 

Cutervo tambien existe preocupa-

cidn por su creciente debilitamien- 

to. Las rondas, aunque siguen funcio- 

nando de manera limitada, han per- 

dido su fuerza debido, en parte, al 

desconocimiento que hacen las au- 

toridades de sus actividades y pedi- 

dos, llegando incluso en algunos ca

ses a contradecir sus acciones y a 

acusarlas penalmente.

Finalmente, algo que nos 11a- 

md mucho la atencion fue la presen- 

cia de una importante poblacidn ju- 

venil en la ciudad, dedicada a los 

estudios en tecnoldgicos, el pedago- 

gico catdlico y academias de com- 

putacidn; laborando en el comercio, 

manejando combis y mototaxis. En 

el campo los jovenes apoyan a sus

I
I 
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jorar la produccidn campesina.

Gracias a nuestro amigo el In- 

geniero Beto Coronado, reconocido 

profesional del lugar, pudimos visi- 

tar las comunidades de Rayme, Cruz 

Roja, La Congona, para conocer ex- 

periencias de mejoramiento tecnico 

de cultivos agricolas en papas y hor

talizas; experiencias de crianza de 

ganado vacuno y porcino en mddulos 

de reproductores que estan bajo res- 

ponsabilidad de grupos de familias 

campesinas y la asesoria de la ONG 

Escuela Campesina (ESCAES). Fue 

muy interesante conocer que los cam- 

Illucan, lapujante ciudad altoandina pesinosdelazonavienenmanejandosus 

de Cutervo, tambien se muestra muy cultivos enbase asemillas mejoradas

padres en las labores agricolas y par

ticipan con mucho entusiasmo en las 

organizaciones locales, principal

mente y en forma masiva en tomo a 

los grupos juveniles de la JARC que 

ha promovido con mucho exito el P. 

Simeon Gonzalez, parroco de 

Cutervo.

ella y entre sus accidentados cerros 

se reparten cientos de caserios que 

concentran a miles de familias que se 

dedican a cultivar sus pequenas par- 

celas agricolas (de media Ha. y me- 

nos) y a criar sus 3 6 4 vacas.

Esta actividad agropecuaria es 

estacional y limitada a las lluvias, que 

particularmente este ano han sido muy 

irregulares, originando mayores pro- 

blemas de produccidn entre los cam- 

pesinos. Elio hace que las familias ten- 

gan una estrategia de supervivencia 

que contempla la busqueda de activi

dades complementarias para mante- 

nerse. Es por eso que la actividad 

artesanal es otra fuente importante de 

ingresos, siendo reconocidos en la 

region por su especializacidn en el te- 

jido de sombreros, ponchos y la tala- 

barteria; mientras que otros miembros 

de la familia realizan una migracidn 

temporal a la selva y campos coste- 

nos.

Bambamarca, al igual que sus 

otras ciudades hermanas es zona de 

gente con mucho amor propio, «enra- 

zadas* como dicen los lugarenos y 

con mucho amor por su terruno que 

ha hecho que en base a sus propios 

esfuerzos busque constantemente so- 

luciones propias a su situacidn. Esto 

ha permitido el surgimiento de orga

nizaciones como las rondas campe-

BAMBAMARCA:

Choclos, quesos 
y minas

Luego de un traqueteante viaje 

de ocho horas en combi desde 

Cutervo y previa parada en Chota, lle- 

gamos a Bambamarca, para continuar 

con nuestra visita y comer «su dulce 

choclo y su rico queso* como nos re- 

comendaron los amigos de los otros 

lugares.

Efectivamente desde el camino 

nos percatamos de los campos llenos 

de mafz en choclo, gracias a las carac- 

teristicas de valle bajo en que se en- 

cuentra ubicada esta ciudad. En sus 

partes mas alias y en tomo al valle del 

Llaucano se ubica la principal zona le- 

chera y ganadera, en donde, al igual 

que en las alturas de Hualgayoc, se 

disputan su presencia con las minas.

Bambamarca, es la sede de un 

distrito altamente poblado y campesi- 

no (solo el 10% de sus 50 mil habitan- 

tes vive en la ciudad). Alrededor de

cinas estatales de la zona- han permiti- viene haciendo de los comites de “vidades que pennitan me- 

do su dinamismo, que definitivamente autodefensa.

contrasta con la situacidn de las otras por otro ]a(j0 ia crisis de la eco-

ciudades visitadas. nomia campesina, debido a los pro-

Pero Chota, con sus quince mil Ulemas en la produccidn agropecuaria 

habitantes, sigue siendo una isla en yaitesanaljyporlarestriccidndelmer- 
medio de una mayoritaria poblacidn ru- cado laboral en costa y selva, tradi- 

ral que la rodea. Treinticinco mil pobla- cjonai fuente de ingresos durante los 

dores nirales, moradores de mas de me- meses inactivos del agro, 
dio centenar de «comunidades» (case

rios), distantes a media hora o un dia de 

la ciudad, se las vienen ingeniando para 

conseguir que se mejoren los caminos 

de acceso, la salubridad y las escuelas. 

Con la ayuda de la municipalidad y al- 

gunas instituciones publicas han con- 

seguido importantes logros en estos 

aspectos.

18 ANDENES

En Cabracancha, poblado cer- 

cano a Chota, a donde llegamos invi- 

tados por nuestros amigos Segundo 
Nuestro punto de partida para esta Mufioz y Atahulfo Barboza, pudimos 

visita fue la ciudad de Chota, la que en- ver aigUnos de esos logros como la 

contramos muy cambiada al volver luzelectricay su centre de salud que 

despues de casi dos aiios. Las concentra la atencion medica en la

zona.

Sin embargo, encontramos algu- 
cias de transporte contrastan con la vida nos problemas preocupantes. Por un 

sosegada y pueblerina que recordaba- jado dificultades que tienen las ron-

mos de ella. das para seguir funcionando, no solo

Como nos comentaron luego al- pOr |os problemas intemos de partici- 

gunos amigos, el incrementode supo- paci6n de la poblacidn y de 

blacidn debido a la migracidn de farm- dirigencias, sino tambien por la 

has campesinas, asi como la designa- marginacidn que sufren por parte de 

cion de esta ciudad como sede fas autoridades estatales ydejusticia, 

subregional -concentrando di stintas ofi- a [0 qUe se SUma la imposicidn que se
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POLITICAS SOCIALES

Organizacion y

politicas sociales

podria encajar en una polftica so-

E1 ciudadano pobre debe con-

Enlosultimosaiiosse 

hablamuchodela 

importancia de las polfti- 

cas sociales y delpoten- 

cialdelasorganizacio- 

nesparaasumirla 

cogestion de las mismas. 

ANDENES quiere dar 

inicioaunanueva 

seccion por la importan

cia del tema, pero quiere 

sobretodo discutiry 

ponersobreeltapete 

cuales son las posibilida- 

des reales de losactores

El agua es uno de los recursos mas escasos en la sierra norandina del pals, 

tanto para la actividad agropecuaria como para el consume humane. Por 

ello en estos ultimos ahos esta sentida necesidad viene movilizando a 

numerosos caserlos y comunidades para conseguir proyectos de agua 

potable yen menorescala resen/oriosy canales, con el apoyo de la coope- 

racion internacional y el gobierno.

Como pudimos observar en las visitas que hicimos a algunas comunida

des, las chacritas y pastizales solo se usan durante ocho meses gracias a 

las lluvias que caen en los primeros meses del ano e incluso este ano 

habran mas problemas porque las lluvias han sido escasas. Para beber, las

■iiiiiiroT.: •. • • ■ • ■

La fiebre de! agua potable

sinas en el teneno de la seguridad y 

justicia, de los clubes de madres para 

la atencion alimentaria de los ninos, 

de los promotores de salud, de orga- 

nizaciones juveniles. Pero no solo eso 

sino tambien mucha preocupacion por 

su educacion y avidez por «conocer 

mas del mundo», que ha permitido 

surgir al movimiento de bibliotecarios 

rurales, el Instituto Alcides Vasquez 

donde ronderos culminan sus estudios 

y se forman como profesores.

Otro tema de preocupacion es el in- 

cremento de la actividad minera, por la 

contaminacion de los valles que podria

voz seaescuchada.

Alejandro Laos

de estas politicas. 

p

/■'x *

Los «bambachos» muestran 

tambien mucha inquietud frente a la 

situacion economica que sienten no 

les es beneficiosa, especialmente 

frente a la caida de los precios de 

sus artesanias. Como nos lo explica- 

ra muy concretamente un rondero: 

«antes yo tejia un sombrerito de bue- 

na cahdad en tres semanas y el do- 

mingo lo vendia a 200 soles, me daba 

para comprar las cositas del mes, 

mientras que ahora por este mismo 

trabajo no me pagan mas de 120 so

les y con eso no compro ni la mitad 

de lo que podia comprar antes...»

20 ANDENES

sus pobladores, ya que hasta el momento sino como ciudadanos que necesitamos 

la tendencia de estas companias mineras de su apoy o para progresar, pero de su 

ha sido usar maquinariaespecial, trabaja- apoyo, no de sus regalos...» nos senalo 

dores calificados y costenos, que practi- un dirigente rondero. Esperamos que su 

camente no ofrecen oportunidades a gen- 

te de la zona.

aguas tambien son escasas principalmente en epocas de verano, entre julio y octubre muchos ojos de agua se secan en las partes altas y es 

comiin ver a las familias caminar dos o tres boras para llevar agua a sus casas.
Por ello, numerosos caserlos vienen trabajando en la i nstalacion de este servicio, superando su accidentada realidad y a traves de faenas. En 

Chota y Cutervo, con la ayuda de la Iglesia y la cooperacibn espahola, mas de veinte caserlos tendran agua potable, con pequenos proyectos 

(de alrededor de 5 mil dolares) que beneficiaran directamente a comunidades de 50 familias en promedio.
En Bambamarca luego de cuatro ahos de intensos trabajos, el proyecto «Manuel Vasquez Dlaz» de la organizacion sectorial de Rondas 

Campesinas de El Frutillo, con la asesorla del DAS, ha concluido la red principal de agua potable que servira para dotar de agua a 18 

poblados ya 2,600 familias. Esta obra de gran envergadura ha significado tender 27.5 km. de tuberias a traves de escarpados cerrosy con 

mucho trabajo de los beneficiarios, tambien gastos de materiales que superan el milion de dolares. En el transcurso del aho se espera 

culminar con el tendido de redes domiciliarias que permitiran que cada una de las familias tenga el agua en sus casas, gracias a su trabajo 

mancomunado y la responsabilidad de la junta directiva rondera. Cesar Cubas, presidente del Proyecto, nos dijo tambien que estaba en 

estudio el uso de esta red para generar luz a traves de minicentrales que pudieran ser usadas zonalmente por los caserlos.

Epilogo

«Bambachos», chotanos y cu- 

danar seriamente la vida del campo. Al tervinos vienen dando pasos importan- 

respecto nos comentaron que los cam- tes para mejorar las condiciones de vida 

pesinos de las partes altas del Llaucano de las familias rarales; y siguen luchando 

han manifestado sus inquietudes respec- a brazo partido y con diversas estrate- 

to a la presencia de relaves de la mina gias para mejorar su situacion econdmi- 

Yanacocha que pronto llegaran al no y que ca, por la cual siguen ubicados en los pri- 

podrian iniciar la contaminacion de este meros lugares del ranking de la pobreza 

centre ganadero.

Ademas, practicamente todos los 

cerros de la provincia tienen ya denuncios

national.

Esto debe planteamos severas re- 

flexiones en tomo al desarrollo national 

mineros en curso y se habla de grandes que necesita el pais. Realidades como las 

vetas de oro y plata, que han despertado que acabamos de visitar muestran el inte- 

mucho interes de capitales para su explo- res de los campesinos y los pobres por 

tacion. Es importante que, de concretarse salir de la situation de marginahdad, pero 

la explotacion minera en estos denuncios, tambien las limitaciones que encuentran 

se llegue a un acuerdo con las empresas al tener unabase economica y de recur- 

mineras para garantizar la conservation del sos muy fragil.

medio ambiente y para que no se vean mer- «Queremos que el Estado se acuer-

madas las posibilidades economicas de de de nosotros, no solo como pobres, 

sus pobladores, ya que hasta el momento

res y enseres diversos, hasta programas trabajo colectivo voluntario que han 

tipo «alimentos por trabajo», «vaso de formado parte del cotidiano y del ima- 

leche», «comedores populares», etcete- ginario national; desde la comunidad 

ra. En el primer tipo de ejemplos, la action campesina, los gremios y sindicatos, 

de las organizaciones no importaria mu- programas como Cooperation Popu- 

cho, ya que su rol solo radica en recibir, y lar, el PAIT. Y desde hace unos anos 

eso lo puede hacer cualquiera, desde un FONCODES, PRONAA y todo ese 

mendigo hasta el mismisimo Presidente mar de siglas que crean los gobiemos, 

de la Repubbca; mientras que en el se- Todo alude a lo colectivo, a maneras 

gundo tipo de ejemplos la cosa es mas de resolver colectivamente los proble- 

ara muchos de los compleja, ya que los involu-crados son mas cotidianos de la subsistencia de 

funcionarios de colectivos, grapos, organizaciones, por- cada familia. Esto que puede parecer- 

nuestro gobiemo que hay que hacer empadronamientos, nos un lugar comiin, debe llevamos a 

y para el conjunto de la poblacidn, tumos, preparation colectiva de los ali- una reflexion de fondo, y es que pare- 

politica social serfa sinonimo de po- mentos, rendition de cuentas, reuniones ciera que para salir de la pobreza hay 

litica antipobreza. Es decircualquier de programacidn, que en otras palabras que estar organizado y convertirse en 

tipo de action hacia los mas pobres es trabajo. beneficiario de alguno de los tantos

Cualquier observador avispado, se programas que andan a la busqueda 

cial. Dentro de este rabro podrian ir podra darcuenta rapidamente que en el de los pobres.

por ejemplo, desde las ayudas Peru hay mucho de lo segundo, y que 

asistenciales de regular ropa, vfve- hace bastantes anos existen formas de vertirse en masa, en un empadronado
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Organizacion y

pohticas sociales

aramuchosdelos

podria encajar en una polftica so-

E1 ciudadano pobre debe con-

Enlos ultimos anos se 

hablamuchodela 

importancia de laspoliti- 

cas sociales y delpoten- 

cialdelasorganizacio- 

nesparaasumirla 

cogestidn de las mismas. 

ANDENES quiere dar 

inicioaunanueva 

seccion porlaimportan- 

cia del tema, pero quiere 

sobretodo discutiry 

ponersobreeltapete 

cuales son las posibilida- 

des reales de losactores

El agua es uno de los recursos mas escasos en la sierra norandina del pais, 

tanto para la actividad agropecuaria como para el consumo humano. Por 

ello en estos ultimos anos esta sentida necesidad viene movilizando a 

numerosos caserios y comunidades para conseguir proyectos de agua 

potable yen menorescala resen/oriosy canales, con el apoyo de la coope- 

racion internacional y el gobierno.

Como pudimos observar en las visitas que hicimos a algunas comunida

des, las chacritas y pastizales solo se usan durante ocho meses gracias a 

las lluvias que caen en los primeros meses del ano e incluso este ano 

habran mas problemas porque las lluvias han sido escasas. Para beber, las

sinas en el terreno de la seguridad y 

justicia, de los clubes de madres para 

la atencion alimentaria de los nihos, 

de los promotores de salud, de orga- 

nizaciones juveniles. Pero no solo eso 

sino tambien mucha preocupacion por 

su educacion y avidez por «conocer 

mas del mundo», que ha permitido 

surgir al movimiento de bibliotecarios 

rurales, el Instituto Alcides Vasquez 

donde ronderos culmman sus estudios 

y se forman como profesores.

Otro tema de preocupacion es el in- 

cremento de la actividad minera, por la 

contaminacion de los valles que podria

voz seaescuchada.
Alejandro Laos

Fi.

de estas politicas. 

p

La fiebre de! agua potable

Los «bambachos» muestran 

tambien mucha inquietud frente a la 

situacion economica que sienten no 

les es beneficiosa, especialmente 

frente a la caida de los precios de 

sus artesanias. Como nos lo explica- 

ra muy concretamente un rondero: 

«antes yo tejia un sombrerito de bue- 

na cahdad en tres semanas y el do- 

mingo lo vendia a 200 soles, me daba 

para comprar las cositas del mes, 

mientras que ahora por este mismo 

trabajo no me pagan mas de 120 so

les y con eso no compro ni la mitad 

de lo que podia comprar antes...»

20 ANDENES

aguas tambien son escasas principalmente en epocas de verano, entre julio y octubre muchos ojos de agua se secan en las partes alias y es 

comun ver a las familias caminar dos o tres boras para llevar agua a sus casas.
Por ello, numerosos caserios vienen trabajando en la i nstalacion de este servicio, superando su accidentada realidad y a traves de faenas. En 

Chota y Cutervo, con la ayuda de la Iglesia y la cooperacion espanola, mas de veinte caserios tendran agua potable, con pequenos proyectos 

(de alrededor de 5 mil dolares) que beneficiaran directamente a comunidades de 50 familias en promedio.
En Bambamarca luego de cuatro anos de intensos trabajos, el proyecto «Manuel Vasquez Diaz» de la organizacion sectorial de Rondas 

Campesinas de El Frutillo, con la asesoria del DAS, ha concluido la red principal de agua potable que servira para dotar de agua a 18 

poblados y a 2,600 familias. Esta obra de gran envergadura ha significado tender 27.5 km. de tuberias a traves de escarpados cerros y con 

mucho trabajo de los beneficiarios, tambien gastos de materiales que superan el milion de dolares. En el transcurso del aho se espera 

culminar con el tendido de redes domiciliarias que permitiran que cada una de las familias tenga el agua en sus casas, gracias a su trabajo 

mancomunado y la responsabilidad de la junta directiva rondera. Cesar Cubas, presidente del Proyecto, nos dijo tambien que estaba en 

estudio el uso de esta red para generar luz a traves de minicentrales que pudieran ser usadas zonalmente por los caserios.

Epilogo

«Bambachos», chotanos y cu- 

danar seriamente la vida del campo. Al tervinos vienen dando pasos importan- 

respecto nos comentaron que los cam- tes para mejorar las condiciones de vida 

pesinos de las partes altas del Llaucano de las familias rurales; y siguen luchando 

han manifestado sus inquietudes respec- a brazo partido y con diversas estrate- 

to a la presencia de relaves de la mina gias para mejorar su situacion economi- 

Yanacocha que pronto llegaran al rio y que ca, por la cual siguen ubicados en los pri- 

podrian iniciar la contaminacion de este meros lugares del ranking de la pobreza 

centre ganadero.

Ademas, practicamente todos los 

cerros de la provincia tienen ya denuncios

national.

Esto debe planteamos severas re- 

flexiones en tomo al desarrollo national 

mineros en curso y se habla de grandes que necesita el pais. Realidades como las 

vetas de oro y plata, que han despertado que acabamos de visitar muestran el inte- 

mucho interns de capitales para su explo- res de los campesinos y los pobres por 

tacion. Es importante que, de concretarse salir de la situacion de marginalidad, pero 

la explotacion minera en estos denuncios, tambien las limitaciones que encuentran 

se llegue a un acuerdo con las empresas al tener una base economica y de recur- 

mineras para garantizar la conservation del sos muy fragil.

medio ambiente y para que no se vean mer- «Queremos que el Estado se acuer-

madas las posibilidades economicas de de de nosotros, no solo como pobres, 

sus pobladores, ya que hasta el momento sino como ciudadanos que necesitamos 

la tendencia de estas companfas mineras de su apoy o para progresar, pero de su 

ha sido usarmaquinaria especial, trabaja- apoyo, node sus regalos...* nos senalo 

dores calificados y costenos, que practi- un dirigente rondero. Esperamos que su 

camente no ofrecen oportunidades a gen- 

te de la zona.

res y enseres diversos, hasta programas trabajo colectivo voluntario que han

tipo «alimentos por trabajo», «vaso de formado parte del cotidiano y del ima-

leche», «comedores populares», etcete- ginario national; desde la comunidad

ra. En el primer tipo de ejemplos, la action campesina, los gremios y sindicatos,

de las organizaciones no importaria mu- programas como Cooperacion Popu-

cho, ya que su rol solo radica en recibir, y lar, el PAIT. Y desde hace unos anos

eso lo puede hacer cualquiera, desde un FONCODES, PRONAA y todo ese

mendigo hasta el mismisimo Presidente mar de siglas que crean los gobiemos,

de la Repubhca; mientras que en el se- Todo alude a lo colectivo, a maneras

gundo tipo de ejemplos la cosa es mas de resolver colectivamente los proble-

compleja, ya que los involu-crados son mas cotidianos de la subsistencia de

funcionarios de colectivos, grupos, organizaciones, por- cada familia. Esto que puede parecer-

nuestro gobiemo que hay que hacer empadronamientos, nos un lugar comun, debe llevamos a

y para el conjunto de la poblacion, tumos, preparacion colectiva de los ali- una reflexion de fondo, y es que pare- 

polftica social seria sinonimo de po- mentos, rendicion de cuentas, reuniones ciera que para salir de la pobreza hay

Iftica antipobreza. Es decircualquier de programacion, que en otras palabras que estar organizado y convertirse en

tipo de action hacia los mas pobres es trabajo. beneficiario de alguno de los tantos

Cualquier observador avispado, se programas que andan a la busqueda

cial. Dentro de este rubro podrian ir podra dar cuenta rapidamente que en el de los pobres.

por ejemplo, desde las ayudas Peru hay mucho de lo segundo, y que 

asistenciales de regular ropa, vive- hace bastantes anos existen formas de vertirse en masa, en un empadronado
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liza; la existencia de una amplia red 

de organizaciones dispuestas a ser be- 

neficiarias de los programas.

En este artfculo no pretendemos 

desmenuzar estos aspectos sino simple- 

mente enunciarlos y lanzar la pregunta 

a nuestros lectores, ya que considera- 

mos que es un punto central de un de

bate serio sobre polfticas sociales. No 

es tan sencillo que estos programas scan

exitosos y que haya mas bienestar y 

equidad si la gran mayorfa de la po- 

blacion se empieza a percibir como 

grupo «excepcional», y no como ciu- 

dadanos informados que son capaces 

de deslindar que politicas sociales son 

convenientes y provechosas y no im- 

plican una carga adicional de trabajo 

y responsabilidades, que termina re- 

produciendo aiin mas pobreza de la

que ya existe. Creemos que es ne- 

cesario que al interior de las organi

zaciones sociales se inicie un deba

te sobre el tema, ya que en muchos 

casos ellas estan siendo convocadas 

y participando de experiencias diver- 

sas, pero sin tener muy claro cual es 

el fondo de los procesos en los que 

sehayan inmersas.

Javier Torres Seoane

Como los dias domingo no hay re- 
parto, la produccion de esos dias 
debe ser transformada y vendida 
como otro producto que genere in- 
gresos adicionales a los ganaderos.

omo se sabe, en la 

mayor parte de los 

municipios, los recur- 

sos para el programa del vaso de le- 

che han estado beneficiando sobre- 

todo a los importadores y comercian- 

tes de lacteos (principales 

abastecedores del programa), antes 

que a los ninos (beneficiarios direc- 

tos del programa) o que a los produc- 

tores locales.

En la municipalidad de Barran-

de leche ha sido, durante 1996, de 

poco mas de S/.36,700 mensuales; con 

esos recursos se debia atender dia- 

riamente a unos 6 mil beneficiarios.

En marzo de 1996 nos plantea- 

mos un desaffo, buscar que esos re

cursos se quedaran en la zona para 

promo ver un mercado, garantizar in- 

gresos a las familias campesinas, me- 

jorar la calidad nutritiva del servicio y 

garantizar que la leche llegue a sus 

verdaderos destinatarios; en resumen, 

para promover el desarrollo en nues- 

tralocalidad.

Hasta ese entonces los peque- 

nos productores lecheros de Barran

ca? recibfan de los acopiadores e in- 

termediarios, la cantidad de S/. 0.45 a 

S/. 0.50 por litro de leche fresca, el mis- 

mo que en la ciudad era vendido a S/ 

. 1.20 ^Quien ganaba? Seguramente

que no era el pequeno ganadero. De- 

cidimos entonces comprar el produc

to a S/. 0.90, puesto en cada comite de 

vaso de leche. Empezamos con 200 li

tres diarios (aprox. 800 beneficiarios), 

hoy estamos en los 1,200 litres diarios 

(4,800 beneficiarios).

Para estos logros se tuvo que 

capacitar a los campesinos en el mejo- 

ramiento del ganado lechero, en la ca- 

lificacion para mejorar el proceso de 

ordeno y transporte (higiene, manipu- 

lacion, etc.); se asesoro a los peque- 

nos ganaderos para que constituyan 

pequenas empresas y puedan factu- 

rar sus servicios. Tambien se capacito 

a las mujeres de los comites del vaso 

de leche en la manipulation, prepara-

Rommel Ullilen Vega 
Alcalde Provincial 

de Barranca

cion y conservation de la leche fres- 

ca (para garantizar un mejor servicio), 

asi como en la elaboration de que- 

sos y requeson (para los casos en 

que la leche se altere) y por ultimo se 

apoyo y asesoro la constitucion, en 

el campo, de dos microempresas de 

lombricultura y actualmente se vie- 

nen impulsando, con el apoyo del 

PRONAA, dos modules pilotos de 

queseria para aprovechar la produc

tion que no es consumida por el pro

grama del vaso de leche.2

Un calculo simple nos permite 

apreciar que los ingresos adiciona

les de los productores lecheros son 

actualmente de unos S/. 12,000.00 al 

mes; recursos suficientes para

redimensionar la actividad de los pe- 

quenos ganaderos de Barranca. La 

tarea futura es garantizar que estos 

recursos se reinviertan en la zona, los 

agricultores-ganaderos se hacen 

conscientes de que deben reinvertir 

si desean mejorar y hasta donde sea 

posible en el Concejo estamos em- 

penados en asesorar y acompanar 

este proceso.

Las mujeres han encontrado 

nuevos desafios organizativos y en 

el Concejo estamos cada vez mas 

convencidos de que experiencias 

como la nuestra son replicables en 

otros lugares del Peru.3

leche Q
fresca de

Hace un ano el Concejo Provincial de Barranca inicio una ca la paitida para el programa del vaso 

experiencia piloto para el abastecimiento con leche fresca al 
programa del vaso de leche. Los resultados obtenidos hasta la 

fechay las recientes controversias,planteadas porFongaly 

diarios capitalinos en torno a la aplicacidn de la ley 26573, no 
motivan a las siguientes reflexiones.

1 ■ Ague!los a qulen nadie def ten de y 

que pocas veces estan organizados 
en Fonga! u otro tipo de organiza- 
cion y que ademas en nuestra zona, 
tienen !a doble condicidn de agricul- 
tory ganadero.

3. El Proyecto de Educadon Ciudadana 
en Zonas Rurales (SER-CEAPAZ), ha 
producido un video donde, entre 
otras, recoge parte de la experien

cia desarrollada en Barranca.

Los productores lecheros se han capacitado para mejorar la calidad de la 

produccion que entregan a los Comites del vaso de leche.

Las mujeres de los comites del vaso de leche preparan leche fresca y 

elaboran quesos y requeson.
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A

mas si quiere ser ayudado por su Esta- ciarios reales no son principalmente den un campo a la organization. Que 

do. As! la manera de concebir las poll- aquellos en los que se penso cuando hay detras de esta apertura a la pobla- 

ticas sociales que tenemos los perua- se creo el Programa. cion es un asunto que nos tomaria

nos, iguala a la gran mayoria de ciuda- mucho discutir, pero creemos que se

danosyanulalasdiferenciasqueexis- i¥ la organization que? entrecruzanvariesfactores: lanecesi- 

ten en la situation de los sectores es- El papel que el Estado le asigna dad de canalizar los fondos de ayuda 

pecificos en quienes se quiere focalizar a la organization social en general es a menor costo, aprovechando la orga- 

estas pohticas. Si uno revisa las eva- cada vez mayor, podria parecer con- nizacion existente; transferir una serie 

luaciones de cuanto programa se haya tradictorio que dentro de un esquema de costos de funcionamiento a la po- 

ejecutado en el Peru descubre que casi neoliberal donde lo colectivo al pare- blacion, que solo se fija en el produc- 

en la mayoria de los casos, los benefi- cer no encaja, las pohticas sociales le to final, y no percibe el gasto que rea-
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omo se sabe, en la 

mayor parte de los 

municipios, los recur- 

sos para el programa del vaso de le- 

che han estado beneficiando sobre- 

todo a los importadores y comercian- 

tes de lacteos (principales 

abastecedores del programa), antes 

que a los ninos (beneficiarios direc- 

tos del programa) o que a los produc- 

tores locales.

En la municipalidad de Barran-

que no era el pequeno ganadero. De- 

cidimos entonces comprar el produc- 

to a S/. 0.90, puesto en cada comite de 

vaso de leche. Empezamos con 200 li

tres diarios (aprox. 800 beneficiarios), 

hoy estamos en los 1,200 litros diarios 

(4,800 beneficiarios).

Para estos logros se tuvo que 

capacitar a los campesinos en el mejo- 

ramiento del ganado lechero, en la ca- 

lificacidn para mejorar el proceso de 

orderio y transporte (higiene, manipu- 

lacion, etc.); se asesord a los peque- 

nos ganaderos para que constituyan 

pequenas empresas y puedan factu- 

rar sus servicios. Tambien se capacito 

a las mujeres de los comites del vaso 

de leche en la manipulation, prepara-

liza; la existencia de una amplia red 

de organizaciones dispuestas a ser be- 

neficiarias de los programas.

En este artfculo no pretendemos 

desmenuzar estos aspectos sino simple- 

mente enunciarlos y lanzar la pregunta 

a nuestros lectores, ya que considera- 

mos que es un punto central de un de

bate serio sobre politicas sociales. No 

es tan sencillo que estos programas scan

exitosos y que haya mas bienestar y 

equidad si la gran mayoria de la po- 

blacion se empieza a percibir como 

grupo «excepcional», y no como ciu- 

dadanos informados que son capaces 

de deslindar que politicas sociales son 

convenientes y provechosas y no im- 

plican una carga adicional de trabajo 

y responsabilidades, que termina re- 

produciendo aiin mas pobreza de la

de leche ha sido, durante 1996, de 

poco mas de S/.36,700 mensuales; con 

esos recursos se debia atender dia- 

riamente a unos 6 mil beneficiarios.

En marzo de 1996 nos plantea- 

mos un desafio, buscar que esos re

cursos se quedaran en la zona para 

promover un mercado, garantizar in- 

gresos a las familias campesinas, me

jorar la calidad nutritiva del servicio y 

garantizar que la leche llegue a sus 

verdaderos destinatarios; en resumen, 

para promover el desarrollo en nues- 

tralocalidad.

Hasta ese entonces los peque- 

nos productores lecheros de Barran

ca? recibian de los acopiadores e in

termediaries, la cantidad de S/. 0.45 a 

S/. 0.50 por litro de leche fresca, el mis- 

mo que en la ciudad era vendido a S/ 

. 1.20(,Quienganaba?Seguramente

que ya existe. Creemos que es ne- 

cesario que al interior de las organi

zaciones sociales se inicie un deba

te sobre el tema, ya que en muchos 

casos ellas estan siendo convocadas 

y participando de experiencias diver- 

sas, pero sin tener muy claro cual es 

el fondo de los procesos en los que 

sehayan inmersas.

Javier Torres Seoane
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de Barranca

cion y conservation de la leche fres

ca (para garantizar un mejor servicio), 

asi como en la elaboration de que- 

sos y requeson (para los casos en 

que la leche se altere) y por ultimo se 

apoyd y asesord la constitucidn, en 

el campo, de dos microempresas de 

lombricultura y actualmente se vie- 

nen impulsando, con el apoyo del 

PRONAA, dos mddulos pilotos de 

queseria para aprovechar la produc- 

cidn que no es consumida por el pro

grama del vaso de leche.2

Un calculo simple nos permite 

apreciar que los ingresos adiciona- 

les de los productores lecheros son 

actualmente de unos S/. 12,000.00 al 

mes; recursos suficientes para

redimensionar la actividad de los pe- 

quenos ganaderos de Barranca. La 

tarea futura es garantizar que estos 

recursos se reinviertan en la zona, los 

agricultores-ganaderos se hacen 

conscientes de que deben reinvertir 

si desean mejorar y hasta donde sea 

posible en el Concejo estamos em- 

penados en asesorar y acompanar 

este proceso.

Las mujeres han encontrado 

nuevos desafios organizativos y en 

el Concejo estamos cada vez mas 

convencidos de que experiencias 

como la nuestra son replicables en 

otros lugares del Peru.3

leche Q
fresca de

Hace un ano el Concejo Provincial de Barranca inicio una ca la paitida para el programa del vaso 

experiencia piloto para el abastecimiento con leche fresca al 
programa del vaso de leche. Los resultados obtenidos hasta la 

fechay las recientes controversias,planteadas porFongaly 

diarios capitalinos en torno a la aplicacion de la ley 26573, no 
motivan a las siguientes reflexiones.

1 ■ Ague!I os a quien nadie defiende y 
que pocas voces estan organizados 
en Fonga! u otro tipo de organiza- 
cidn y que ademas en nuestra zona, 
tienen /a dob/e condition de agricul- 
tory ganadero.

Como los dias domingo no hay re- 
parto, !a production de esos dias 
debe ser transformada y vendida 
como otro producto que genere in

gresos adiciona/es a los ganaderos.

3. E! Proyecto de Education Ciudadana 
en Zonas Rura/es (SER-CEAPAZ), ha 
producido un video donde, entre 
otras, recoge parte de la experien

cia desarrollada en Barranca.
Las mujeres de los comites del vaso de leche preparan leche fresca y 

elaboran quesos y requeson.
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Los productores lecheros se han capacitado para mejorar la calidad de la 

production que entregan a los Comites del vaso de leche.

mas si quiere ser ayudado por su Esta- ciarios reales no son principalmente den un campo a la organization. Que 

do. Asf la manera de concebir las poll- aquellos en los que se penso cuando hay detras de esta apertura a la pobla- 

ticas sociales que tenemos los perua- se cred el Programa. cion es un asunto que nos tomaria

nos, iguala a la gran mayoria de ciuda- mucho discutir, pero creemos que se

danosyanulalasdiferenciasqueexis- eV la organization que? entrecruzanvariosfactores:lanecesi- 

ten en la situation de los sectores es- El papel que el Estado le asigna dad de canalizar los fondos de ayuda

pecfficos en quienes se quiere focalizar a la organization social en general es a menor costo, aprovechando la orga-

estas pohticas. Si uno revisa las eva- cada vez mayor, podria parecer con- nizacion existente; transferir una serie

luaciones de cuanto programa se haya tradictorio que dentro de un esquema de costos de funcionamiento a la po- 

ejecutado en el Peru descubre que casi neoliberal donde lo colectivo al pare- blacion, que solo se fija en el produc-

en la mayoria de los casos, los benefi- cer no encaja, las poEticas sociales le to final, y no percibe el gasto que rea-
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MV: Nosotros hemos disefiado un programa de de algarrobina, y esta fabricando un vigorizante tipo Milo y

ClEN MILLONES DE ARBOLES

r

A: ;Cdmo se va a llevar a cabo? jcomo va a par

ticipar la poblacion en esta tarea?

A: jCudles son las variedades que se sembrardnl 

MV: Nosotros hemos recibido una comunicacion de

PiicaHpa:Parque

National 

Alexander 

Van 

Humboldt, un 

manejo 

rational de 

bosques.

Elgobierno ha declarado 1997 
como el aho de la reforestation 
national, teniendo como meta 

sembrar cien millones de drbo
les. Para conversarsobre este 

temaANDENES entrevisto al Ing. Miguel 
Ventura, jefe del INREN A (Instituto National 
de Recursos Naturales), organo estatal encar- 

gado de llevar adelante la tarea.

reforestacidn desde abril ’97 a marzo ’ 98, es decir, es el Nescao muy nutritivo; tambien esta fabricando caramelos...

Como te digo hay una variedad bien grande de espe
cies, lo que falta es conocer mejor nuestros recursos y

ano forestal. El Ministerio de Agriculture viene imple-
mentando programas de reforestacidn via PRONAMACH

o los comites de reforestacidn que existen en todo el buscar el mercado mas apropiado para ello.

A: ^Cudl es la importancia de reforestar? A: Se habla de 10 millonesy medio de hectdreas

MV: Reforestar no solamente para tener un bello para reforestar, de los cuales siete y medio estdn en la 

paisaje, no es solo para un beneficio econdmico en el sierra, ^seria entonces la sierra laprioridad en una cam- 

corto, mediano o largo plazo, tambien es importante pana de reforestacidn?
reforestar para garantizar el agua. MV: Vamos a entrar en sierra por la magnitud del

En Jaen, por ejemplo, las hojas de los arboles de las problema de ayuda a la pobreza y en selva, que son zonas 
laderas sirven como atrapa nieblas, pero como se han ido muy algidas para desarrollar.

talando los arboles, principalmente de romerillo, en los 

ultimos anos se ha notado un descenso de agua en los 

caudales de los rios cercanos a Jaen.

24 ANDENES

te

26 y 30 viveros en cada region.

El Ministerio de Agriculture a traves de las direccio- 

nes regionales va a empezar una campana muy agresiva de movido el ano pasado la exportation de orqufdeas y ya
promotion. Nosotros estamos en un proceso de semilie- han comenzado a vender en Alemania, en Holanda. En 

ros, viveros, y laetapa de campo netamenteva a empezar Costa, en particular en Piura, hay un proyecto de 
en setiembre o antes, depende de las zonas. reforestation de algarrobos y palosanto.

Pero todo aquel que quiera hacer reforestacidn tiene

que conectarse con la gente de agriculture para ver el me- A: Algunos especialistas sehalan que 100 milhec-
canismo de implementation. Nosotros podemos dar bol- tdreas es una cantidad insuficientepara la cantidad que 
sas, dar semillas, brindar asistencia tecnica en el manejo se deforesta anualmente?
forestal, brindar direction y capacitacidn; y los campesi- MV: Es cierto, hay una deforestation anual de aproxi-

nos, por su parte, van acontinuar con la tarea de desarro- madamente 260 mil hectareas por ano, actualmente acumu-
llar lareforestacidn. ladas hay ocho millones y medio de hectareas. Si bien es

cierto que lo que se hace va a ser insuficiente pero si no se 
hace cuando vamos a empezar.

Por un lado critican que es insuficiente pero aque- 

las direcciones regionales de lo que podria sembrarse y de llos que critican no hacen nada por empezar y el Estado por

lo que estarian en capacidad de desarrollar. lo menos esta empezando; ^que se pretende, cambiar de un

Algunas de las especies solicitadas tienen gran po- dfa para otro la historia? tendriamos que hablar de 8 millo-

tencial econdmico, como por ejemplo el algarrobo, no sola- nes de plantones, si la poblacion esta en capacidad, toda la

mente se utiliza para la famosa algarrobina; la comunidad ciudadama del Peru esta en capacidad de hacerlo, mafiana
de Santa Maria de Lucuto en Piura esta fabricando cafe mismo empezamos hacer eso pero que todos participen...
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pais y segun lo que tenemos en cifras ya fmanciadas, tan-

to por tesoro publico como por convenios, cubre mas o A: En todo caso habria que complementar esta ini-
menos las expectativas de la meta propuesta. ciativa con otras tareas...

Por otro lado esta por firmarse un convenio de coo- MV: La capacitacidn es una tarea permanente nues-
peracidn intersectorial entre el Ministerio de Agriculture y tra, por lo menos aqui en INRENA brindamos capacitacidn 

el Ministerio de Education para una campana que se esta a todos los productores. Lo que es el seguimiento y aseso- 

denominando «un alumno, un arbol». Son aproximadamen- ria lo hacemos a traves de las oficinas regionales corres- 
te siete millones de escolares en el pais lo cual significa pondientes.

siete millones de plantones, yo he tenido la grata sorpresa Ademas contamos con proyectos de manejo de bos-
de encontrar que hay viveros en los colegios, existen entre ques como por ejemplo el de Von Humboldt donde hemos

identificado las especies maderables con mires a exportar 
madera en el mercado international. Igualmente hemos pro-

NDENES: Lapropuesta de los cien mi- Sin embargo el beneficio econdmico es importante,
Hones de plantones surge a partir de la por eso hay que reforestar con especies que sean rentables 
experiencia de reforestacidn de para los campesinosy que no sea solamente evitarlaero- 
PRONAMACH (Programa National de sidn o evitar que fendmenos naturales causen desastres.

Manejo de Cuencas Hidrogrdficas) e INRENA o se Por ejemplo podemos sembrar molle que los cam- 
trata de una iniciativa que tendria que ver mas bien pesinos lo usan para la chicha pero si nosotros le deci
con la preocupacidn del Presidente Fujimoripor los mos que el fruto de la semilla del molle esta saliendo 
ultimos desastres naturales registrados en el pat's ? del pais para hacer colorantes, eso le va interesar...

Creo que los campesinos, la comunidad misma lo 

Ing. Miguel Ventura: Es un poco de todo, te expli- que tiene que hacer es asociarse e incorporarse a un sis- 
co: PRONAMACH e INRENA llegaron el ano pasado mas tema de desarrollo como este que el gobiemo esta promo- 

o menos a 60 millones de plantones entre costa, sierra y viendo. El mercado international es un mercado muy exi- 
selva, pero ademas nosotros estamos preocupados no gente, por ejemplo cuando uno fabrica nectares de aguaje 
solamente en reforestar sino en darle un valor econdmico o de cocona, el mercado no le pide 2 cajitas, piden 100 mil 
al arbol. millares; por eso es que tenemos que darle una idea de

Pero tambien los desastres causados por los fend- macizo para vender, y la forma como pueden intervenir las 
menos naturales son los que han motivado que se tome comunidades es fonnando empresas multicomunales, em- 
una decision. presas comunales de servicios, asociarse, agruparse.
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MEDIO AMBIENTE

programa de de algarrobina, y esta fabricando un vigorizante tipo Milo y

ClEN MILLONES DE ARBOLES

A: ;C6mo se va a llevar a cabo? ^como va a par

ticipar la poblacion en esta tarea?

A: (Cudles son las variedades que se sembrardiC 

MV: Nosotros hemos recibido una comunicacidn de

A: Algunos especialistas senalan que 100 mil hec- 
tdreas es una cantidad insuficientepara la cantidad que 
se deforesta anualmente?

MV: Es cierto, hay una deforestacion anual de aproxi-

PucaIlpa:Parque

Nacional 

Alexander 

Van 

Humboldt, un 

manejo 

rational de 

bosques.

Elgobierno ha declarado 1997 
como el aho de la reforestation 
national, teniendo como meta 

sembrar cien millones de drbo
les. Para conversarsobre este 

temaANDENES entrevisto al Ing. Miguel 
Ventura, jefe del INREN A (Instituto Nacional 
de Recursos Naturales), brgano estatal encar- 

gado de llevar adelante la tarea.

A: (Cudles la importancia de reforestar? A: Se habla de 10millonesy medio de hectdreas

MV: Reforestar no solamente para tener un bello para reforestar, de los cuales sietey medio estdn en la 

paisaje, no es solo paraun beneficio economico en el sierra, jseriaentonces la sierra laprioridadenuna cam- 

corto, mediano o largo plazo, tambien es importante pahadereforestacion?
reforestar para garantizar el agua. MV: Vamos a entrar en sierra por la magnitud del

En Jaen, por ejemplo, las hojas de los arboles de las problema de ayuda a la pobreza y en selva, que son zonas 
laderas sirven como atrapa nieblas, pero como se han ido muy algidas para desarrollar.

talando los arboles, principalmente de romerillo, en los 

ultimos anos se ha notado un descenso de agua en los 

caudales de los nos cercanos a Jaen.
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MV: Nosotros hemos disenado un j

reforestation desde abril ’97 a marzo ’98, es decir, es el Nescaomuy nutritivo; tambien estafabricando caramelos... 
ano forestal. El Ministerio de Agriculture viene imple- Como te digo hay una variedad bien grande de espe-
mentando programas de reforestation via PRONAMACH ties, lo que falta es conocer mejor nuestros recursos y 
o los comites de reforestation que existen en todo el buscar el mercado mas apropiado para ello.
pais y segun lo que tenemos en cifras ya fmanciadas, tan-

to por tesoro publico como por convenios, cubre mas o A: En todo caso habria que complementar esta ini-
menos las expectativas de la meta propuesta. ciativa con otras tareas...

Por otro lado esta por firmarse un convenio de coo- MV: La capacitacion es una tarea permanente nues-
peracion intersectorial entre el Ministerio de Agriculture y tra, por lo menos aquf en INRENA brindamos capacitacion 

el Ministerio de Education para una campana que se esta a todos los productores. Lo que es el seguimiento y aseso- 

denominando «un alumno, un arbol». Son aproximadamen- ria lo hacemos a traves de las oficinas regionales corres- 
te siete millones de escolares en el pais lo cual significa pondientes.

siete millones de plantones, yo he tenido la grata sorpresa Ademas contamos con proyectos de manejo de bos-
de encontrar que hay viveros en los colegios, existen entre ques como por ejemplo el de Von Humboldt donde hemos
26 y 30 viveros en cada region. identificado las especies maderables con mires a exportar

El Ministerio de Agriculture a traves de las direccio- madera en el mercado international. Igualmente hemos pro-
nes regionales va a empezar una campana muy agresiva de movido el ano pasado la exportation de orqufdeas y ya 
promotion. Nosotros estamos en un proceso de semilie- han comenzado a vender en Alemania, en Holanda. En 

ros, viveros, y la etapa de campo netamenteva a empezar Costa, en particular en Piura, hay un proyecto de
en setiembre o antes, depende de las zonas. reforestation de algarrobos y palosanto.

Pero todo aquel que quiera hacer reforestation tiene 
que conectarse con la gente de agriculture para ver el me- 

canismo de implementation. Nosotros podemos dar bol- 
sas, dar semillas, brindar asistencia tecnica en el manejo 
forestal, brindar direction y capacitacion; y los campesi- 

nos, por su parte, van a continuar con la tarea de desarro- madamente 260 mil hectareas por ano, actualmente acumu-
llar la reforestation. ladas hay ocho millones y medio de hectareas. Si bien es

cierto que lo que se hace va a ser insuficiente pero si no se 
hace cuando vamos a empezar.

Por un lado critican que es insuficiente pero aque- 

las direcciones regionales de lo que podria sembrarse y de llos que critican no hacen nada por empezar y el Estado por

lo que estarian en capacidad de desarrollar. lo menos esta empezando; ^que se pretende, cambiar de un

Algunas de las especies solicitadas tienen gran po- dia para otro lahistoria? tendriamos que hablar de 8 millo-

tencial economico, como por ejemplo el algarrobo, no sola- nes de plantones, si la poblacion esta en capacidad, toda la

mente se utiliza para la famosa algarrobina; la comunidad ciudadama del Peru esta en capacidad de hacerlo, manana
de Santa Maria de Lucuto en Piura esta fabricando cafe mismo empezamos hacer eso pero que todos participen...
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NDENES: Lapropuesta de los cien mi- Sin embargo el beneficio economico es importante,
Hones de plantones surge a partir de la por eso hay que reforestar con especies que sean rentables 
experiencia de reforestacion de para los campesinosy que no sea solamente evitar laero- 
PRONAMACH (Programa Nacional de sion o evitar que fenomenos naturales causen desastres.

Manejo de Cuencas Hidrogrdficas) e INRENA o se Por ejemplo podemos sembrar molle que los cam- 
trata de una iniciativa que tendria que ver mas bien pesinos lo usan para la chicha pero si nosotros le deci
con la preocupacion del Presidente Fujimoripor los mos que el fruto de la semilla del molle esta saliendo 
ultimos desastres naturales registrados en el pais ? del pais para hacer colorantes, eso le va interesar...

Creo que los campesinos, la comunidad misma lo 

Ing. Miguel Ventura: Es un poco de todo, te expli- que tiene que hacer es asociarse e incorporarse a un sis- 
co: PRONAMACH e INRENA llegaron el ano pasado mas tema de desarrollo como este que el gobiemo esta promo- 

o menos a 60 millones de plantones entre costa, sierra y viendo. El mercado international es un mercado muy exi- 
selva, pero ademas nosotros estamos preocupados no gente, por ejemplo cuando uno fabrica nectares de aguaje 
solamente en reforestar sino en darle un valor economico o de cocona, el mercado no le pide 2 cajitas, piden 100 mil 
al arbol. millares; por eso es que tenemos que darle una idea de

Pero tambien los desastres causados por los feno- macizo para vender, y la forma como pueden intervenir las 
menos naturales son los que han motivado que se tome comunidades es formando empresas multicomunales, em- 
una decision. presas comunales de servicios, asociarse, agruparse.
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c Tenientes  gobernadoresE! ro! de /os directores

Carlos Gallardo

vs. Alcaldes ?

proximosdosmeses.

contribuye a acortar las distancias que existen en el Peru.
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Sorprendio hace unas semanas elsubito (y masivo) 

nombramiento de Tenientes Gobernadores en Lima. 

De pronto ya existian 340 en dif erentes distritos de la Capitaly, 

se anunciaba que se nombrarian unos doscientos mas en los

Las tareas encargadas a los Go- 

bemadores y Tenientes Gobernadores

.. ...... -' - S

I sector educative es singuiar y contradictorio. 
Mientras en el pais se afirman tendencias autori- 
tarias y centralistas, en el espacio de la escuela 

aparecen posibilidades de realization de practicas descen- 
tralizadoras que pueden permitirnosavanzar hacia proce- 
sos democratizadores con la comunidad educativa.

Escuchamos declaraciones y leemos d i rectivas de autorida- 
des del Ministerio de Educacion que nos manifiestan que 
ha llegado el momento en que las instituciones educativas 
deben adopter sus propias decisiones impulsando practi
cas autonomas. Y notamos que todos opinan que en la 
ejecucion de estos cambios, que pueden ofrecer condicio- 
nes mas favorables para el funcionamiento de las escuelas 
y colegios, el papel que deben cumplir los directores es 
muy importante.

B '■

amedida,sinduda,ha 

generado desconfian- 

zas entre las autorida- 

des municipales que han visto en ella 

una forma de interferencia en sus fun- 

ciones. ^Puede ocurrir esto segiin la 

legislacidn existente ? Es el punto que, 

en las siguientes Eneas, pretendemos 

aclarar.

R

cQue es Io moderno en la escuela?

Lo nuevo, Io moderno no es solo la introduccion de tecnologia 
de punta, como es la introduccion de las computadoras en los 
Centres Educativos. Lo nuevo y lo moderno puede ser tambien 
el desarrollo de nuevas relaciones humanas mas fraternas, mas 
solidarias y democraticas en el espacio de la escuela. Pero esto 
no solo le compete al Director tambien el personal docente 
tieneque preocuparse por la eficiencia. Las practicas democrati
cas nopueden ser, comoen el pasado, frustrantes.

recursos de la institucion escolarestaba practicamente vedado 
para el Director hoy estemanejoleestapermitido.
Por esto a los directores les corresponde asumir un nuevo 
I iderazgo, un nuevo perfil; pueden propicia r procesos dialogales, 
participativos, horizontales ydemocraticosen la escuela o por el 
contrario generar procesos autoritarios, excluyentes, verticales y 
burocraticos. I -
El reto de los directores consiste en ser eficientes y eficaces en la 
gestion y consensuales y democraticos en la conduccibn.

El Director debe en algunos mementos convocar y armonizar, y 
enptrosdirigir y hacercumplir los acuerdos. Por eso hay que 
innovar la practica de la gestion ensayando nuevas formas que 
concilien la autonomia de sus decisiones, para conducir la insti
tucion, con las practicas participativas, que movilicen las iniciati- 
vas y voluntaries de los maestros del plantel.
Uno de los grandes cambios que demanda nuestra sociedad es 
el de iniciar la construction de acuerdos en base al dialogo y la 
tolerancia y esto puede hacerlo el Director, en la escuela, 

cotidianamente.

vasde las autoridades del sector, ahora hay un espacio que 
le permite el desarrollo de sus propias iniciativas y las del 
colectivo de maestros que el lidera. Antes el manejo de los

Dirigir el proceso pedagogic©

Hoy la nueva dinamica prienta ai director hacia la conduc- 
cion de los procesos pedagogicos a traves del equipo do
cente y hacia la simplificacion de las tareas admmistrativas. , 1V i jci , wi > vi << u->uu>
Antes el Director se limitaba a comunicar y ejecutar directi- para que no prospere el autoritarismo es indispensable que las

comisiones yel trabajo en equipo de los profesores muestre 
productos concretos. Es hora de ponernos a trabajar juntos, 
Director y profesores, por el logro de frutos exitosos.

"Tenientes" y Alcaldes

El Decreto Legislative 370, que 

es la Ley Organica del Ministerio del 

Interior, establece que las Autorida

des Polfticas representan al Poder Eje- 

cutivo en su respectiva jurisdiccion. 

Asf los Prefectos Regionales son re- 

presentantes del Presidente de la Re- 

publica en cada region, los Sub-Pre- 

fectos en cada provincia, los Gober

nadores en los distritos y los Tenien

tes Gobernadores lo son "en cada pue

blo, caseno o centro poblado menor".

Estos ultimos constituyen el pri

mer peldano a traves del cual el ciuda- 
dano que vive en zonas alejadas de presencia de Alcaldes y tenientes gobernadores en las zonas rurales 

los centres Urbanos se relaciona con contribuye a acortar distancias que existen en el Peru. 

el gobiemo central. La naturaleza de 

su funcion es polftica y su nombra- geograficas) que aun existen en el Funciones

miento esta a cargo del Gobernador Peru. Por ello la presencia en zonas

de cada distrito. Las autoridades mu- rurales de los Tenientes Gobemado-

nicipales, en cambio, son elegidas por res, al igual que la de los Alcaldes o estan senaladas en su Reglamento

votacidn popular y sus funciones eco- Agentes Municipales, contribuye a (D.S. N° 004-91 -IN) que dispone la or-

nomicas y administrativas estan diri- acortar esas distancias. Las funciones ganizacion y funciones de las autori-

gidas al fortalecimiento autonomo del que cumplen en cada caso son una dades polfticas a nivel nacional. Lo

gobiemolocal. maneradedemocratizarelEstadodes- mas importante en el caso de los Te-

La existencia de estas institucio- de sus instancias de decision local, al nientes" es la atribucion que se les re- 

nes, sin embargo, no elimina en sf mis- abrirlo a la participacion de los ciuda- conoce de ‘ representar al Presidente 

ma las grandes distancias (polfticas y danos "comunes y corrientes”. de la Republica en el area de su juris-

I

1
i I

' I

J

4*
tans I

w jLi

I &

e itL .f.E

I
-

>. A

%

■ r |

//J



EDUCACION PAGINA LEGAL

c Tenientes  gobernadores
E! rol de /os di recto res

Carlos Gallardo

vs. Alcaldes ?

proximosdosmeses.

contribuye a acortar las distancias que existen en el Peru.

26 ANDENES ANDENES27

Sorprendio hace unas semanas elsiibito (y masivo) 

nombramiento de Tenientes Gobernadores en Lima. 

De pronto ya existian 340 en dif erentes distritos de la Capitaly, 

se anunciaba que se nombrarian unos doscientos mas en los

El Director debe en algunos mementos convocary armonizar, y 
en otros dirigir y hacer cumplir los acuerdos. Por eso hay que

Las tareas encargadas a los Go- 

bemadores y Tenientes Gobernadores

Escuchamos deciaraciones y leemos d i rectivas de autorida- 
des del Ministerio de Educacidn que nos manifiestan que

Dirigir ei proceso pedagogico

Hoy la nueva dinamica orienta al director hacia la conduc-

amedida,sinduda,ha 

generado desconfian- 

zas entre las autorida- 

des municipales que han visto en ella 

una forma de interferencia en sus fun- 

ciones. /.Puede ocurrir esto segun la 

legislation existente ? Es el punto que, 

en las siguientes Eneas, pretendemos 

aclarar.

recursos de la institution escolarestaba practicamente vedado 
para el Director hoy este manejo ie esta permitido.
Por esto a los directores les corresponde asumir un nuevo 
I iderazgo, un nuevo perfil; pueden propiciar procesos dialogales, 
participati vos, horizontales y democraticos en la escuela o por el 
contrario generar procesos autoritarios, excluyentes, verticales y 
burocraticos. .r : r
El reto de los directores consiste en ser eficientes y eficaces en la

gobiemo local. manera de democratizar elEstado des-

La existencia de estas institucio- de sus instancias de decision local, al

nes, sin embargo, no elimina en si mis- abrirlo a la participation de los ciuda- conoce de "representar al Presidente

ma las grandes distancias (politicas y danos "comunes y corrientes". de la Republica en el area de su juris-

iQue es Io moderno en la escuela?

Lo nuevo, Io moderno no essdlo la introduccion detecnologia 
de punta, como es la introduccion de las computadoras en los 
Centres Educativos. Lo nuevo y Io moderno puede sertambien 
el desarrol lo de nuevas i elaciones humanas mas fraternas, mas 
solidarias y democraticas en el espacio de la escuela. Pero esto 

, no solo le compete al Director tambien el personal docente
cion de los procesos pedagogicos a traves del equipo do- tieneque preocuparse por la eficiencia. Las practicas democrati-
centey hacia la simpLficacidn de las tareas administratiyas. cas no pueden ser, como en el pasado, frustrantes.
Antes el Director se limitaba a comunicar y ejecutar directi- para que no prospere el autoritarismo es indispensable que las
vas de las autoridades del sector, ahora hay un espacio que comisionesy el trabajoen equipo de los profesores muestre
le permite ei desarrollo de sus propias iniciativas y las del productos concretes. Es hora de ponernos a trabajar juntos,
colectivo de maestrosque el lidera. Antes el manejo de los Directory profesores, por el logro de frutosexitosos.

I sector educative es singular y contradictorio. gestiony consensualesy democraticos en la conduccidn. 
Mientrasen el pais seafirman tendencies autori- 1 • ------

I tarias y centralistas, en el espacio de la escuela

aparecen posibilidades de realizacidn de practicas descen- innovar la practica de la gestion ensayando nuevas formas que 
tral izadoras que pueden permitirnos avanzar hacia proce- concilien la autonomia de sus decisiones, para conducir la insti- 
sos democratizadores con la comunidad educativa. tucidn, con las practicas participativas, que movilicen las iniciati

vas y voluntades de los maestros del plantel.
Uno de los:grandes cambios que demanda nuestra sociedad es 
el de iniciar la construccibn de acuerdos en base al dialogo y la 

ha llegado el momento en que las instituciones educativas tolerancia y esto puede hacerlo el Director, en la escuela, 
deben adoptar sus propias decisiones impulsando practi- cotidianamente.
cas autonomas. Y notamos que todos opinan que en la 
ejecucidn de estos cambios, que pueden ofrecer condicio- 
nes mas favorables para el funcionamiento de las escuelas 
y colegios, el papel que deben cumplir los directores es 
muy im porta nte.

"Tenientes" y Alcaldes

El Decreto Legislative 370, que 

es la Ley Organica del Ministerio del 

Interior, establece que las Autorida

des Politicas representan al Poder Eje- 

cutivo en su respectiva jurisdiccidn. 

As! los Prefectos Regionales son re- 

presentantes del Presidente de la Re

publica en cada region, los Sub-Pre- 

fectos en cada provincia, los Gober

nadores en los distritos y los Tenien

tes Gobernadores lo son "en cada pue

blo, caserio 0 centro poblado menor".

Estos ultimos constituyen el pri

mer peldano a traves del cual el ciuda- 
dano que vive en zonas alejadas de Presenc^a de Alcaldes y tenientes gobernadores en las zonas rurales 
los centres Urbanos se relaciona con contribuye a acortar 105 distancias que existen en el Peru. 

el gobiemo central. La naturaleza de 

su funcidn es polftica y su nombra- geograficas) que aun existen en el Funciones 

miento esta a cargo del Gobemador Peru. Por ello la presencia en zonas 

de cada distrito. Las autoridades mu- rurales de los Tenientes Gobemado- 

nicipales, en cambio, son elegidas por res, al igual que la de los Alcaldes 0 estan senaladas en su Reglamento 

votacidn popular y sus funciones eco- Agentes Municipales, contribuye a (D.S. N° 004-91 -IN) que dispone la or- 

nomicas y administrativas estan diri- acortar esas distancias. Las funciones ganizacion y funciones de las autori- 

gidas alfortalecimiento autonomo del que cumplen en cada caso son una dades politicas a nivel nacional. Lo 

mas importante en el caso de los "Te

nientes" es la atribucion que se les re-



Mario Ochoa y Olinda Mori, ganadores del concurso La Radio Invita.

...y para trabajar por el desarrollo de sus localidades.

1

cion de los ciudadanos en el cumpli- 

miento de sus planes y programas.

Juan Rojas Vargas
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diccion" y, en consecuencia, deben 

cumplir y hacer cumplir la Consti- 

tucion y las leyes as! como lapoli- 

tica general del gobiemo.

Esto significa, en buena 

cuenta, velar por la seguridad y el 

orden intemo, garantizar el ejerci- 

cio de los derechos fundamenta

les de toda persona y hacer cum

plir las sentencias y resoluciones 

de los jueces. Un buen Teniente ", 

entonces, sera el que haga valer 

su autoridad frente a los abuses 

cometidos contra los ciudadanos 

en su comunidad y, a la vez, haga 

que estos respeten el Estado de 

Derecho. Para ello coordinara con 

la Policla National y las autorida- 

des judiciales, estando autorizado, 

ademas, a otorgar certificados de 

residencia, buena conducta, super- 

vivencia y a cumplir otras funcio- 

nes que ayuden al mantenimiento 

del orden pubheo y las buenas 

costumbres.

Por su parte el Gobiemo Mu

nicipal, a nivel distrital o de case-
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rio, estara encargado, segun su Ley 

Organica, de organizar y administrar 

los servicios pubheos (agua y des- 

agiie, mercados, limpieza publica, ca- 

minos, postas, etc.), as! como realizar 

obras comunales en favor del desa

rrollo local. Para el cumplimiento de 

estas funciones pueden contar con el 

apoyo de las autoridades politicas en 

lo que respecta a seguridad ciudada- 

na. Pero sobre todo, las Municipah- 

dades tienen la ventaja de contar con 

una serie de mecanismos (Juntas ve- 

cinales, Comites Comunales, Cabil- 

dos, etc.) que garantizan la participa-

Hoy la fuerza de nuestra orga- 

nizacion ha bajado, porque los poli- 

cias apenas se enteran que las ron- 

das han capturado a un delincuente, 

ponen orden de capture para los diri- 

gentes. Por eso los dirigentes tienen 

miedo y es as! que las personas de 

mal vivir estan a la orden del dfa nue- 

vamente".

Vicente Tarifeno Coronel

Conflictos y salidas

El nombramiento de Tenientes 

Gobemadores en Lima, ya lo hemos 

dicho, ha generado suspicacias y con- 

troversias entre la autoridad politica 

y la municipal. Tai vez existan funda- 

mentos validos para ello, pero es ne- 

cesario precisar que en algunas expe- 

riencias de campo hemos encontrado 

que los conflictos coexisten a su vez 

con mutuas necesidades. Yendo mas 

alia, inclusive, de las funciones asig- 

nadas legalmente, ambas autoridades 

pueden intervenir juntas en la solu

tion de los mismos problemas.

Las leyes y la vocation 

concertadora de estas autoridades en 

muchas comunidades rurales son un 

derrotero para superar posibles con

flictos de funciones o competencias. 

^Lo seran tambien en el problema que 

nos ocupa ? Es importante recordar, 

por ultimo, que tanto Teniente Gober- 

nador como Alcalde representan no 

solo la autoridad del Estado en cada 

comunidad, sino tambien los intere- 

ses de esta ante el Estado. Y aunque 

ello exige una necesaria coordination, 

como nos dijera hace poco un Tenien

te Gobemador en Moya "respetos 

guardan respetos... cada cual a sus 

funciones”.

Jaime Marquez Calvo 

IDL

La Radio Invita
Mas de 65 experiencias radiales de costa, sierra y selva participaron en 

el Concurso La Radio Invita convocado por el Proyecto de Educacion Ciuda- 

dana en Zonas Rurales de SER y CEAPAZ. El concurso convoco a numero- 

sos periodistas de radioemisoras comunitarias, comerciales asf como de la 
IglesiaCatolica.

Los temas presentados abarcan desde aquellos dirigidos a tratar as- 

pectos vinculados al sistema politico electoral (revocatorias de autoridades 

municipales), hasta temas cotidianos (la construction de un coliseo con la 

finalidad de dar mayores facilidades a los jovenes para la practica del depor- 

te). El trabajo realizado por los periodistas permite constatar que si es posible 

promover debates pubheos que involucren autoridades, ciudadanos y me

dics a partir del manejo adecuado de un tema y el uso responsable del medio.

Simulando estar transmitiendo un programa radial en directo se llevo a 

cabolaceremoniadeentregadepremiosenlaciudad de Lima. El primer 
puesto fue otorgado a Mario Ochoa de Radio Sicuani- Cusco, el segundo a 

Olinda Mori de Radio Marandn- Cajamarca. Las menciones honrosas fueron 

para Martha Monge y Dante Flores de Radio Programas del Peru y para Jorge 
Meza de Radio Altura- Cerro de Pasco.

fesional del tiempo, tomando en cuen

ta el conocimiento y pronostico de 

los campesinos; difundir esta infor- 

macion a traves de los medios de co- 

municacion (boletines, radios y tele

vision); la construction de viviendas 

campesinas en zonas no inundables; 

y finalmente, el uso de tecnologfa 

andina en la actividad agricola, como 

por ejemplo, los warn warn, en las 

riberas de los rios mencionados y en 

el anillo del Lago Titicaca. Seria bue- 

no poder hacer reahdad esta pro- 

puesta para evitar la inclemencia del 

clima..."

Puno
Para prevenir los desas- 

tres

"La presencia de fuertes pre- 

cipitaciones pluviales durante el mes 

de febrero ha traldo muchos proble

mas para los campesinos de la Re

gion Mariategui. Ello nos recuerda 

la necesidad de tomar algunas medi- 

das para evitar posibles desastres.

Algunas de las cosas que ha- 

bria que hacer en Puno es la cons

truction de buenas defensas 

riberenas en todos aquellos lugares 

por donde se desbordan los rios, en 

especial, en los rios Ramis, Coata e 

Illpa; el seguimiento cientffico y pro-
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La vocacion concertadora de las distintas autoridades en el campo 

son un derrotero para superar posibles conflictos....

Cutervo
Las rondas campesinas

"Cansado de tantos abusos, 

un 19 de marzo de 1980 los vecinos 

de una comunidad aledaiia deciden 

sacar a los de la Policla de Investiga- 

ciones del Peru porque se habla con- 

vertido en comphce de la gente de 

mal vivir. De ahi que comienza las ron

das campesinas y se va extendiendo 

poco a poco por todos los caserios 

en defensa de sus propios derechos 

y deberes.

Con las rondas se ha logrado 

no solo cuidar el ganado sino que se 

ha colaborado con el Estado en dife- 

rentes trabajos comunales, tales como 

la construction de centres educati- 

vos, caminos y trozas carrozables sin 

recibir remuneration alguna.

Cada ano, el 19 de marzo, los 

campesinos se concentran en la pla

za de armas de Cutervo y celebran su 

aniversario. Nuestra organizacion ha 

tenido buenos y malos dirigentes, de 

tai manera la organizacion ha segui- 

do.

Ultimamente, el Estado, en vez 

de apoyarla y darle algunas salidas 

para mejorar su economia, aprueba 

leyes que no van a permitir su avan- 

ce.

J g|



Mario Ochoa y Olinda Mori, ganadores del concurso La Radio Invita.

...y para trabajar por el desarrollo de sus localidades.
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diccion" y, en consecuencia, deben 

cumplir y hacer cumplir la Consti

tution y las leyes asi como la poli- 

tica general del gobiemo.

Esto significa, en buena 

cuenta, velar por la seguridad y el 

orden intemo, garantizar el ejerci- 

cio de los derechos fundamenta

les de toda persona y hacer cum

plir las sentencias y resoluciones 

de los jueces. Un buen Teniente ", 

entonces, sera el que haga valer 

su autoridad frente a los abuses 

cometidos contra los ciudadanos 

en su comunidad y, a la vez, haga 

que estos respeten el Estado de 

Derecho. Paraello coordinaracon 

la Policia National y las autorida- 

des judiciales, estando autorizado, 

ademas, a otorgar certificados de 

residencia, buena conducta, super- 

vivencia y a cumplir otras funcio- 

nes que ayuden al mantenimiento 

del orden pubtico y las buenas 

costumbres.

Por su parte el Gobiemo Mu

nicipal, a nivel distrital o de case-

28 ANDENES

rio, estara encargado, segun su Ley 

Organica, de organizar y administrar 

los servicios pubheos (agua y des- 

agiie, mercados, limpieza publica, ca- 

minos, postas, etc.), asi como reatizar 

obras comunales en favor del desa

rrollo local. Para el cumplimiento de 

estas funciones pueden contar con el 

apoyo de las autoridades politicas en 

lo que respecta a seguridad ciudada- 

na. Pero sobre todo, las Municipali- 

dades tienen la ventaja de contar con 

una serie de mecanismos (Juntas ve- 

cinales, Comites Comunales, Cabil- 

dos, etc.) que garantizan la participa-

cion de los ciudadanos en el cumpli

miento de sus planes y programas.

Juan Rojas Vargas
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Hoy la fuerza de nuestra orga- 

nizacion ha bajado, porque los poli- 

cias apenas se enteran que las ron- 

das han capturado a un delincuente, 

ponen orden de captura para los diri- 

gentes. Por eso los dirigentes tienen 

miedo y es asi que las personas de 

mal vivir estan a la orden del dfa nue- 

vamente".

Vicente Tarifeho Coronel

Conflictos y salidas

El nombramiento de Tenientes 

Gobemadores en Lima, ya lo hemos 

dicho, ha generado suspicacias y con- 

troversias entre la autoridad politica 

y la municipal. Tai vez existan funda- 

mentos vatidos para ello, pero es ne- 

cesario precisar que en algunas expe- 

riencias de campo hemos encontrado 

que los conflictos coexisten a su vez 

con mutuas necesidades. Yendo mas 

alia, inclusive, de las funciones asig- 

nadas legalmente, ambas autoridades 

pueden intervenir juntas en la solu

tion de los mismos problemas.

Las leyes y la vocation 

concertadora de estas autoridades en 

muchas comunidades rurales son un 

derrotero para superar posibles con

flictos de funciones o competencias. 

^Lo seran tambien en el problema que 

nos ocupa ? Es importante recordar, 

por ultimo, que tanto Teniente Gober- 

nador como Alcalde representan no 

solo la autoridad del Estado en cada 

comunidad, sino tambien los intere- 

ses de esta ante el Estado. Y aunque 

ello exige una necesaria coordination, 

como nos dijera hace poco un Tenien

te Gobemador en Moya "respetos 

guardan respetos... cada cual a sus 

funciones”.

Jaime Marquez Calvo 
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La vocacion concertadora de las distintas autoridades en el campo 

son un derrotero para superar posibles conflictos....

La Radio Invita
Mas de 65 experiencias radiales de costa, sierra y selva participaron en 

el Concurso La Radio Invita convocado por el Proyecto de Education Ciuda- 

dana en Zonas Rurales de SER y CEAPAZ. El concurso convocd a numero- 

sos periodistas de radioemisoras comunitarias, comerciales asi como de la 
IglesiaCatolica.

Los temas presentados abarcan desde aquellos dirigidos a tratar as- 

pectos vinculados al sistema pohtico electoral (revocatorias de autoridades 

municipales), hasta temas cotidianos (la construction de un cotiseo con la 

finalidad de dar mayores facilidades a los jdvenes para la practica del depor- 

te). El trabajo realizado por los periodistas permite constatar que sf es posible 

promover debates pubheos que involucren autoridades, ciudadanos y me- 

dios a partir del manejo adecuado de un tema y el uso responsable del medio.

Simulando estar transmitiendo un programa radial en directo se llevo a 

cabo la ceremonia de entrega de premies en la ciudad de Lima. El primer 
puesto fue otorgado a Mario Ochoa de Radio Sicuani- Cusco, el segundo a 

Olinda Mori de Radio Marandn- Cajamarca. Las menciones honrosas fueron 

para Martha Monge y Dante Flores de Radio Programas del Peru y para Jorge 
Meza de Radio Altura- Cerro de Pasco.

fesional del tiempo, tomando en cuen

ta el conocimiento y prondstico de 

los campesinos; difundir esta infor- 

macion a traves de los medios de co- 

municacion (boletines, radios y tele

vision); la construction de viviendas 

campesinas en zonas no inundables; 

y finalmente, el uso de tecnologfa 

andina en la actividad agricola, como 

por ejemplo, los waru waru, en las 

riberas de los rios mencionados y en 

el anillo del Lago Titicaca. Seria bue- 

no poder hacer realidad esta pro- 

puesta para evitar la inclemencia del 

clima..."

Puno
Para prevenir los desas- 

tres

"La presencia de fuertes pre- 

cipitaciones pluviales durante el mes 

de febrero ha traido muchos proble

mas para los campesinos de la Re

gion Mariategui. Ello nos recuerda 

la necesidad de tomar algunas medi- 

das para evitar posibles desastres.

Algunas de las cosas que ha- 

bria que hacer en Puno es la cons- 

truccidn de buenas defensas 

riberenas en todos aquellos lugares 

por donde se desbordan los rios, en 

especial, en los rios Ramis, Coata e 

Illpa; el seguimiento cientffico y pro-
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Cutervo
Las rondas campesinas

"Cansado de tantos abusos, 

un 19 de marzo de 1980 los vecinos 

de una comunidad aledana deciden 

sacar a los de la Policia de Investiga- 

ciones del Peru porque se habia con- 

vertido en complice de la gente de 

mal vivir. De ahi que comienza las ron

das campesinas y se va extendiendo 

poco a poco por todos los caserios 

en defensa de sus propios derechos 

y deberes.

Con las rondas se ha logrado 

no solo cuidar el ganado sino que se 

ha colaborado con el Estado en dife- 

rentes trabajos comunales, tales como 

la construction de centres educati- 

vos, caminos y trozas carrozables sin 

recibir remuneration alguna.

Cada ano, el 19 de marzo, los 

campesinos se concentran en la pla

za de armas de Cutervo y celebran su 

aniversario. Nuestra organization ha c

tenido buenos y malos dirigentes, de 

tai manera la organizacion ha segui- 

do.

Ultimamente, el Estado, en vez 

de apoyarla y darle algunas salidas 

para mejorar su economia, aprueba 

leyes que no van a permitir su avan- 

ce.
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Leoncio Huamani

Jimenez

Victor Avila Carranza 
Churin, marzo de 1997

la tierra se queja 

de ver que a sus hijos 

le quitan su savia. 

Lloranlas quebradas 

y se entristecen los cerros, 

;Dios mio! detener las «heladas» 

que nuestras cementeras 

estan quedando como cementerios. 

Los molies quisieran que trinen 

gorriones, 

y que nunca se detengan 

plasmando su canto 

en extensos renglones. 

Pero mueren las flores 

y esta de luto la tierra, 

el hombre se encoge 

y come sin sabores.

Hay dolor en la SIERRA.

La CCP nace en 1947, en las cha- 

cras de la Hacienda Santoyo, en 

Lima, en medio de la lucha de los 

peones de la costa y de los yana- 

conas en la sierra contra los hacen- 

dados y el orden gamonal. Su pri

mer secretario fue el campesino 

iqueno Hipolito Peves Oliveros.

Si bien, a lo largo de su historia, 

laorganizacidnhapasadopormomen- 

tos de auge y otros de crisis, ha llevado 

acaboimpoitantesmovilizaciaiescam- 

pesinas como las tomas de tierras en 

La Convention, Pasco y Junin en los 

anos 60, la toma de tierras en 

Andaliuaylasydiincherosen 1974y la 

recuperation de tierras en Puno en el 

ano 1987.

En los anos 80 los Congre- 

sos Nacionales de la CCP fueron la 

expresion de un ejercicio ciudada- 

no dentro de la organization.

Hoy seencuentraenunpro- 

ceso de revision de su rol en el cam- 

po e intentando reorientar su traba- 

jo organizativo para adecuarse a la 

nueva situation del pals. Al respec- 

to Lorenzo Ccapa, Secretario Ge-
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El Parco, Bagua
Para aplanar los andes

"Quiero compartir con Uds. lecto- 

res una gran inquietud de los hermanos 

campesinos que son los que mas sufren 

las consecuencias del verano y de las pla- 

gas; sin apoyo economico, sin mercado 

asegurado y sufriendo la explotacion de 

los intermediarios. La pregunta es por que 

los productos alimenticios que se impor- 

tan (arroz, soya, maiz, etc.) son mas bara- 

tos que los nuestros, pero el aceite, el 

azucar, el fideo no bajan de precio.

En nuestra zona hay temporadas en 

que un saco de arroz en cascara de 70 

kilos se vende hasta en 17 soles, porque 

el importado es mas barato. Quisieramos 

capatitamos para mejorar nuestra produc

tion pero un curso de «modema tecnolo- 

gla para el cultivo de arroz» cuesta por lo 

menos 30 soles, sin contar el pasaje y la 

estadla, suma que no es posible pagar.

Asimismo, para trasladar nuestros 

productos a los centres de 

comercializacion lo hacemos en acemilas, 

a tres horas de distancia de la trocha 

carrozable, haciendo dificil este proceso. 

Nuestro gobiemo no se preocupa por 

mejorar las carreteras y las municipalida- 

des reciben por «compesacion munici

pal* cifras tan irrisorias que no les permi- 

te hacer estas obras. Por ejemplo El Parco 

recibe 2,700 soles mensuales (la tercera 

parte del sueldo de un congresista), si 

empleara ese dinero en mejorar las tro- 

chas descuidaria otras obras de impor- 

tancia."

El Faique
«El distrito de San 

Miguel de El Faique, en 

Piura, es una zona donde 

se produce cafe, pldtano 

y naranja. Los campesi

nos producen empirica- 

mente y necesitan 

capacitacidn para 

mejorar su production...»

1 A

Tarapoto
Bajos precios 
para el arroz

Mientras que los 

insumos y la maquinaria que 

usamos para producir se coti- 

zan en base al dolar, nuestro 

producto esta supeditado al 

juego de la oferta y la demanda. 

Por la tonelada de arroz en cas

cara nos estan pagando 450 

nuevos soles, cuando en reali

dad, si hablamos de un precio 

justo, nos deberian pagar 650 

soles por tonelada. Ojala que el 

gobiemo no siga importando 

arroz y podamos vender noso- 

tros a un mejor precio.
Julio Garcia Pinedo

La Confederacion Campesina del Peru celebro el 11 de abril pasado 

50 anos de vida. En estos momentos en que los gremios deben re- 

pensar y replantear su rol para adecuarse al nuevo momento nos 

parece importante recordar el papel que ha jugado la CCP en la or

ganization de los campesinos y la democratizacion del pais, con este 

testimonio grafico de lo que fue durante muchos anos su principal 

preocupacion: la lucha por la tierra.
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La CCP nace en 1947, en las cha- 

cras de la Hacienda Santoyo, en 

Lima, en medio de la lucha de los 

peones de la costa y de los yana- 

conas en la sierra contra los hacen- 

dados y el orden gamonal. Su pri

mer secretario fue el campesino 

iqueno Hipolito Peves Oliveros.

Si bien, a lo largo de su historia, 

laoiganizacionhapasadopormomen- 

tos de auge y otros de crisis, ha Hevado 

acaboimpoitantesmovilizacionescam- 

pesinas como las tomas de tienas en 

La Convencion, Pasco y Junin en los 

anos 60, la toma de tierras en 

Andahuaylasy Chincherosen 1974y la 

recuperacion de tierras en Puno en el 

ano 1987.

En los anos 80 los Congre- 

sos Nacionales de la CCP fueron la 

expresion de un ejercicio ciudada- 

no dentro de la organizacion.

Hoy seencuentraenunpro- 

ceso de revision de su rol en el cam- 

po e intentando reorientar su traba- 

jo organizativo para adecuarse a la 

nueva situacion del pais. Al respec- 

to Lorenzo Ccapa, Secretario Ge-
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La Confederacion Campesina del Peru celebro el 11 de abril pasado 

50 anos de vida. En estos momentos en que los gremios deben re- 

pensar y replantear su rol para adecuarse al nuevo momento nos 

parece importante recordar el papel que ha jugado la CCP en la or- 

ganizacion de los campesinos y la democratizacion del pais, con este 

testimonio grafico de lo que fue durante muchos anos su principal 

preocupacion: la lucha por la tierra.

El Faique
«El distrito de San 

Miguel de El Faique, en 

Piura, es una zona donde 

se produce cafe, pldtano 

y naranja. Los campesi

nos producen empirica- 

mente y necesitan 

capacitacidn para 

mejorarsu production...»

zan en base al dolar, nuestro 

producto esta supeditado al 

juego de la oferta y la demanda. 

Por la tonelada de arroz en cas- 

cara nos estan pagando 450 

nuevos soles, cuando en reali

dad, si hablamos de un precio 

justo, nos deberian pagar 650 

soles por tonelada. Ojalaque el 

gobiemo no siga importando 

arroz y podamos vender noso- 

tros a un mejor precio.
Julio Garcia Pinedo
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El Parco, Bagua
Para aplanar los ancles

"Quiero compartir con Uds. lecto- 

res una gran inquietud de los hermanos 

campesinos que son los que mas sufren 

las consecuencias del verano y de las pla- 

gas; sin apoyo economico, sin mercado 

asegurado y sufriendo la explotacion de 

los intermediarios. La pregunta es por que 

los productos alimenticios que se impor- 

tan (arroz, soya, maiz, etc.) son mas bara- 

tos que los nuestros, pero el aceite, el 

azucar, el fideo no bajan de precio.

En nuestra zona hay temporadas en 

que un saco de arroz en cascara de 70 

kilos se vende hasta en 17 soles, porque 

el importado es mas barato. Quisieramos 

capacitamos para mejorar nuestra produc- 

cion pero un curso de «modema tecnolo- 

gfa para el cultivo de airoz» cuesta por lo 

menos 30 soles, sin contar el pasaje y la 

estadfa, suma que no es posible pagar.

Asimismo, para trasladar nuestros 

productos a los centres de 

comercializacion lo hacemos en acemilas, 

a tres horas de distancia de la trocha 

carrozable, haciendo dificil este proceso. 

Nuestro gobiemo no se preocupa por 

mejorar las carreteras y las municipalida- 

des reciben por «compesaci6n munici

pal* cifras tan irrisorias que no les permi- 

te hacer estas obras. Por ejemplo El Parco 

recibe 2,700 soles mensuales (la tercera 

parte del sueldo de un congresista), si 

empleara ese dinero en mejorar las tro- 

chas descuidaria otras obras de impor- 

tancia."
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la tierra se queja 

de ver que a sus hijos 

le quitan su savia.

Lloran las quebradas 

y se entristecen los cerros, 

;Dios mio! detener las «heladas» 

que nuestras cementeras 

usamos para producir se coti- estan quedando como cementerios. 
Los molies quisieran que trinen 

gorriones, 

y que nunca se detengan 

plasmando su canto 

en extensos renglones. 

Pero mueren las flores 

y esta de luto la tierra, 

el hombre se encoge 

y come sin sabores.

Hay dolor en la SIERRA.

Tarapoto
Bajos precios 
para el arroz

Mientras que los 

insumos y la maquinaria que
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Quizds alguno se pregimte a 

que viene hablardelfuturo, si es- 

tamos hablando de cultura, y es 

que nuestrosproyectos e ideas del 

futuro tambien son parte de nues- 

tra cultura, ya que sin ese ingre- 

diente, sin esa capacidad de sonar 

e imaginar lo que queremos, nos 

podemos pasar la vida (sobre) vi- 

viendo, y lo que es peor dejando 

que otros decidan por uno. Ya en 

los ahos ochenta vivimos una pe- 

sadilla que no sonamos nosotros y 

que ha dejado sus huellas en mu- 

chos de nosotros.

A veces nos lamentamos de 

nuestra suerte, de nuestra mala

suerte, de la pobreza, de la violen- 

cia que hemos sufrido, de la crisis, 

y pensamos que somos los unicos 

en el mundo, y cuando uno empie- 

za a ver la television, o a conocer 

un poco mas de historia de otros 

paises, descubre que hay naciones 

quefueron devastadas porguerras 

y otras desgracias, se levantaron 

porque tuvieron la capacidad de 

sonar, de imaginarse como querian

neral Colegiado de la CCP nos informaque:

«...seguimos manteniendo en alto 

nuestra bandera de lucha en defensa de las 

comunidades campesinas y nativas, peque- 

nos y medianos productores, las rondas 

campesinas, desplazados, productores de la 

hoja de coca, azucareros; y de solidaridad 

con las organizaciones campesinas de Ame

rica Latina y el mundo.

El relanzamiento de la Revista Voz 

Campesina en esta nueva etapa tiene como 

finalidad hacer Hegar a nuestras bases alter- 

nativas de desarrollo sostenible, para la re

construction y el desarrollo rural con demo- 

cracia, por un pals libre con justicia y paz...
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Cuando hablamos de nuestra 

cultura, o de la cultura en general, 

muchas veces pensamos en el pasa- 

do, en aquello que nuestros padres y 

abuelos nos transmitienon, pensamos 

en la costumbres, las fiestas, los ri- 

tos; se nos vienen a la mente re- 

cuerdos y decimos que hay que cui- 

dar la cultura, que no hay que per- 

derla, y muchas veces discutimos con 

los jovenes, y los acusamos de dejar 

de lado nuestra cultura...

Pero todos sabemos, y ultima- 

mente hemos venido mostrando esto 

enAndenes, que la cultura tambien 

es lo que vivimos en el presente, 

aquello que estamos creando, aque

llo que nosotros mismos producimos 

apartir de las experiencias cotidia- 

nas, porque la cultura es algo vivo 

y coda generacion va creando nue- 

vas y variadas maneras de ser, pen- 

sary vivir.

En el Peru, como en otros lu- 

gares, hemos vivido y seguimos vi- 

viendo situaciones dificiles, y la si

tuation economica a veces nos lle- 

va a quedamos en el presente y vi

vimos para el dia, y a veces no nos 

quedan tiempo ni ganaspara sonar, 

para imaginar que queremos para 

nuestros hijos y para nuestros nie- 

tos, pero aunque estemos muy mol 

siempre vamos a pensar que mana- 

na sera mejor, que sera diferente.

La CCP en esta nueva fase esta atendiendo tam

bien los problemas de comercializacion de los producto

res agrarios, a traves de las Ferias Agropecuarias. Hemos 

empezado por Convenios con Municipalidades Distritales 

de Lima, la provincial del Callao y la Federation Provin

cial de Campesinos de Chupaca. Estamos apoyando los 

proyectos de desarrollo, biodiversidad agro ecologica con 

perspectivas de desarrollo sostenible*.

Y mostrando su preocupacidn por los ultimos acon- 

tecimientos que vive el pais, Lorenzo Ccapa senala que:

"En las actuales circunstancias ya es bora de ges- 

tar un referente politico que tenga representatividad, al- 

temativo a la dictadura y modelos neoliberales, es bora 

ya de unir esfuerzos de unidad del Movimiento Sindical y 

Popular basada en los principios fundamentales y 

programaticos, la construction sera la suma de fuerzas 

democraticas, un movimiento amplio y plural."
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Quizds alguno se pregunte a 

que viene hablardelfiituro, si es- 

tamos hablando de cultura, y es 

que nuestrosproyectos e ideas del 

futuro tambien son parte de nues- 

tra cultura, ya que sin ese ingre- 

diente, sin esa capacidad de sonar 

e imaginar lo que queremos, nos 

podeinos pasar la vida (sobre)vi- 

viendo, y lo que es peor dejando 

que otros decidan por uno. Ya en 

los aiios ochenta vivimos una pe- 

sadilla que no sonamos nosotros y 

que ha dejado sus huellas en mu- 

chos de nosotros.

A veces nos lamentamos de 

nuestra suerte, de nuestra mala

suerte, de la pobreza, de la violen- 

cia que hemos sufrido, de la crisis, 

y pensamos que somos los unicos 

en el mundo, y cuando uno empie- 

za a ver la television, o a conocer 

unpoco mas de historia de otros 

paises, descubre que hay naciones 

quefiieron devastadas porguerras 

y otras desgracias, se levantaron 

porque tuvieron la capacidad de 

sonar, de imaginarse como querian

Cuando hablamos de nuestra 

cultura, o de la cultura en general, 

muchas veces pensamos en el pasa- 

do, en aquello que nuestros padres y 

abuelos nos transmitienon, pensamos 

en la costumbres, las fiestas, los ri- 

tos; se nos vienen a la mente re- 

cuerdos y decimos que hay que cui- 

dar la cultura, que no hay que per- 

derla, y muchas veces discutimos con 

los jovenes, y los acusamos de dejar 

de lado nuestra cultura...

Pero todos sabemos, y iiltima- 

mente hemos venido mostrando esto 

enAndenes, que la cultura tambien 

es lo que vivimos en el presente, 

aquello que estamos creando, aque

llo que nosotros mismos pmducimos 

apartir de las experiencias cotidia- 

nas, porque la cultura es algo vivo 

y coda generacion va creando nue- 

vas y variadas maneras de ser, pen- 

sary vivir.

En el Peru, como en otros lu- 

gares, hemos vivido y seguimos vi- 

viendo situaciones dificiles, y la si

tuation econdmica a veces nos lle- 

va a quedamos en el presente y vi

vimos para el dia, y a veces no nos 

quedan tiempo ni ganaspara sonar, 

para imaginar que queremos para 

nuestros hijos y para nuestros nie- 

tos, pero aunque estemos muy mal 

siempre vamos a pensarque maha- 

na sera mejor, que sera diferente.

neral Colegiado de la CCP nos informa que:

«...seguimos manteniendo en alto 

nuestra bandera de lucha en defensa de las 

comunidades campesinas y nativas, peque- 

nos y medianos productores, las rondas 

campesinas, desplazados, productores de la 

hoja de coca, azucareros; y de solidaridad 

con las organizaciones campesinas de Ame

rica Latina y el mundo.

El relanzamiento de la Revista Voz 

Campesina en esta nueva etapa tiene como 

fmalidad hacer Hegar a nuestras bases alter- 

nativas de desarrollo sostenible, para la re- 

construccidn y el desarrollo rural con demo- 

cracia, por un pais libre con justicia y paz.. .
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Concur so para nuestros lectores

La CCP en esta nueva fase esta atendiendo tam

bien los problemas de comercializacion de los producto

res agrarios, a traves de las Ferias Agropecuarias. Hemos 

empezado por Convenios con Municipalidades Distritales 

de Lima, la provincial del Callao y la Federacion Provin

cial de Campesinos de Chupaca. Estamos apoyando los 

proyectos de desarrollo, biodiversidad agro ecoldgica con 

perspectivas de desarrollo sostenible».

Y mostrando su preocupacidn por los ultimos acon- 

tecimientos que vive el pais, Lorenzo Ccapa senala que:

"En las actuates circunstancias ya es bora de ges- 

tar un referente politico que tenga representatividad, al

ternative a la dictadura y modelos neoliberales, es bora 

ya de unir esfuerzos de unidad del Movimiento Sindical y 

Popular basada en los principios fundamentales y 

programaticos, la construccion sera la suma de fuerzas 

democraticas, un movimiento amplio y plural."

-
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Un premio para nuestros lectores y mas...

Andres Gallardo B

i

LosPremiosson:

jNo dejen de contestarnos!

ANDENES 3534 ANDENES

Bases para el concurso

Vicente Tarifeno Coronel, 
de Cutervo, Cajamarca

quefueran sus pueblos, y ciuda- 

des, sus industrias y su agricultu- 

ra, porque imaginaron como que- 

rian quefueran la educacion y la 

salud, las relaciones entre hombres 

y mujeres. Pero tambien tuvieron 

lafuerza para realizarsus suehos.

Dicen que sonar no cuesta 

nada, y que no basta sonar para 

que nuestros suehos se hagan rea- 

lidad, pero hay que empezar algiin 

dia, y lo que es mas importante hay 

que compartirlos, hay que 

conversarlos, hacerlos colectivos. 

No es necesario poner ejemplos de 

tantas cosas buenas que hemos 

podido conseguir cuando nos he

mos juntado para haceralgo que 

quizdssenosocurribmientras tra- 

bajdbamos, o nos bebiamos una 

cerveza con algiin compadre, o de 

regresoacasa.

HoyAndenes, los invita a so

nar, a imaginarelfuturo, a pensar 

en como queremos que sean nues- 

tras comunidades, pueblos y ciu- 

dades de aqui a veinte ahos, y tam

bien a compartir con nosotros, 

como ya lo hemos hecho otras vo

ces, y queremos que lo hagan con 

toda la libertadposible, que no 

piensen en lo que nos gustaria leer, 

o en lo que nosotros opinamos o 

queremos. Cada uno de ustedes, 

viejos y nuevos lectores tienen el 

derecho de sonar libremente, y de 

paso, se llevan un premio.

Los invitamos a este 

nuevo viaje,

el futuro no espera... 

viene con todo

Resultados del Concurso
En el numero 100 de ANDENES publicaremos 

los resultados del Concurso

iEstaremos atentos a sus noti- 

cias que serdn muy bien recibidas por 

nosotros y los lectores de ANDENES.

A nuestros amigos lectores queremos animarlos a 

continuar escribiendo sus cartas y noticias, para que nos 

cuenten de sus actividades, problemas, fiestas, nos den 

sus opiniones sobre la revista.

Presidente de la Liga Agraria 
«Manuel Z. Camacho» de 

Puno 
Presidente del Comite Comu- 

nal de Manejo de Suelos de 

Acora 
Asociacion Civil de Producto- 

res 
Liga agraria «Manuel Z. 

Camacho de Puno»

• El aho pasado decidimos 

cambiar el tamaho porque permitia 

presentar mayor information de una 

manera mas dgil. Estamos seguros 

que se van a ir acostumbrando a este 

cambio.

Tambien queremos conocer sus opiniones a traves 

de las encuestas que hemos encartado en el numero pa

sado y en este. Asi que envienlas tan pronto como pue- 

dan. Entre todas las encuestas que nos lleguen sorteare

mos un radio tocacassette.

El ganador de la Camara de Fotos que sorteamos 

este numero de ANDENES es:

^Quienes pueden participar?
Pobladores rurales, hombres y mujeres mayores 

delbanos.

^Cuantas paginas escribir?

Un maximo de cinco paginas.

Enviatutrabajoa:
Servicios Educativos Rurales, Jose Pezet y Monel 
(antes Tupac Amaiu) No. 1870, Lince, Lima 14. 
Indica tu nombre, edad, ocupacion y direccion.

Plazo y lugar de entrega
La fecha ultima para recibir los trabajos en Lima 

eselSOdesetiembre.

'V®

Cuyumalca, Chota
He recibido mi ultima re vista de 

enero-marzo conteniendo la encuesta 

de opinion que estoy cumpliendo con 

lemitir.

...Yo estoy haciendo mi colec- 

cion de revistas, la tengo desde el N° 

38 hasta el 96 y personalmente creo 

que no debia cambiarse el tamano de 

la revista. No se que diran ustedes, 

pero me gustaria que se cambie, por 

supuesto tendria que estar de acuer- 

do la mayoria de nuestros lectores.

lerPuesto S/.1000
2doPuestoS/. 750
SerPuesto S/. 500

■i

I

i

_ , NOSESCRIBEN
ChulucanaS Sin otro particular me despido, de afiliamos a nuestra revista que tie-

Me es grato saludarlo y al mis- clu’en c^ce ^astaPronto- ne circulation a nivel national, para
motiempofelicitarleporlaardualabor Regulo Oblitas Herrera quesepubliquennuestrascostum-

que desarrollan en beneficio de los . . bres e informar problemas del altipla-
pueblos, integrandolos a traves de este . oho pasado decidimos no jg pyjjg 

medio de comunicacidn que tantaaco- Cam ,ai e tclma,~10P01 dIiePennitia Nodudandodesugentilacep-

gida tiene en Chulucanas y la Region esentai may°r information de una tacioji solicitamos nos informe la for-

Grau. manera mas dgil. Estamos seguros ma en gUe pOCiemos hacer nuestro

Vengo leyendo la revista y me qUe Se.Van a iracostumbrando a este enlace con la revista ANDENES. 

sorprende al ver los articulos y noti- ' 

cias que contiene, es decir es una re- 
vista que educa y orienta. r UHO, ACOtd

Mi nombre es Andres Gallardo ^os dirigimos a Ustedes con la 

Benites, natural de Chulucanas, Re- finalidad de solicitar la afiliacidn de la 

gidn Grau. Soy comunicador social, ^§a ^tiada «Manuel Z. Camacho» 

trabajo en una radio local y en la tele- de P11'10-En nuestra dltima reunidn de 

vision, asimismo cuento con un regis- 'os directives de las diferentes comu- 

tro gremial 6670 de la Asociacion Na- nidades campesinas y parcialidades 
cional de Periodistas. afiliadas a la Liga tomamos la decision

Le escribo esto y le doy a cono

cer mis datos para que se entere de la 

persona que le esta escribiendo.

Como le decia la re vista tiene 

acogida y por lo tanto me pongo a dis

position de ustedes para apoyarlos y 

enviarles correspondencia, de los di

ferentes sectores de la provincia, es 

decir quiero ser colaborador.

Sin mas que decides se despide 

su amigo,
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Un premio para nuestros lectores y mas...
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jNo dejen de contestarnos!

ANDENES 3534 ANDENES

Bases para el concurso

Dicen que sonar no cuesta 

nada, y que no bast a sonar para 

que nuestros suenos se hagan rea

lidad, pero hay que empezar al gun 

dia, y lo que es mas importante hay 

que compartirlos, hay que 

conversarlos, hacerlos colectivos. 

No es necesario poner ejemplos de 

tantas cosas buenas que hemos 

podido conseguir cuando nos he

mosjuntado para haceralgo que 

quizds se nos ocurrio mientras tra- 

bajdbamos, o nos bebiamos una 

cen-eza con algun compadre, o de 

regresoacasa.

Los invitamos a este 

nuevo viaje,

el futuro no espera ... 

viene con todo

iQuienes pueden participar?

Pobladores rurales, hombres y mujeres mayores 

de 16anos.

Plazo y lugar de entrega

La fecha ultima para recibir los trabajos en Lima 

es el 30 de setiembre.

Enviatutrabajoa:

Servicios Educativos Rurales, Jose Pezet y Monel 

(antes Tupac Amaru) No. 1870, Lince, Lima 14. 

Indica tu nombre, edad, ocupacion y direccidn.

Resultados del Concurso

En el numero 100 de ANDENES publicaremos 

los resultados del Concurso

lerPuesto S/.1000 

2do Puesto S/. 750 

3erPuesto S/.500

iEstaremos atentos a sus noti- 

cias que serdn muy bien recibidaspor 

nosotrosy los lectores de ANDENES.

• El ano pasado decidimos 

cambiar el tamano porque permitia 

presentar mayor information de una 

manera mas dgil. Estamos seguros 

que se van a ir acostumbrando a este 
cambio.

Presidente de la Liga Agraria 
«Manuel Z. Camacho» de 

Puno 
Presidente del Comite Comu- 

nal de Manejo de Suelos de 

Accra 
Asociacion Civil de Producto- 

res 
Liga agraria «Manuel Z. 

Camacho de Puno»

quefueran sus pueblos, y ciuda- 

des, sus industrias y su agricultu- 

ra, porque imaginaron como que- 

rian quefueran la educacion y la 

salud, las relaciones entre hombres 

y mujeres. Pero tambien tuvieron 

lafuerza para realizar sus suenos.

Tambien queremos conocer sus opiniones a traves 

de las encuestas que hemos encartado en el numero pa

sado y en este. Asi que envienlas tan pronto como pue- 

dan. Entre todas las encuestas que nos lleguen sorteare

mos un radio tocacassette.

;,Cuantas paginas escribir?

Un maximo de cinco paginas.
HoyAndenes, los invita a so

nar, a imaginar elfuturo, a pensar 

en como queremos que sean nues- 

tras comunidades, pueblos yciu- 

dades de aqui a veinte ahos, y tam

bien a compartir con nosotros, 

como ya lo hemos hecho otras ve- 

ces, y queremos que lo hagan con 

toda la libertadposible, que no 

piensen en lo que nos gustaria leer, 

o en lo que nosotros opinamos o 

queremos. Cada uno de ustedes, 

viejos y nuevos lectores tienen el 

derecho de sonar libremente, y de 

paso, se llevan unpremio.

I

i

Cuyumalca, Chota
He recibido mi ultima revista de 

enero-marzo conteniendo la encuesta 

de opinion que estoy cumpliendo con 

remitir.

...Yo estoy haciendo mi colec- 

cion de revistas, la tengo desde el N° 

38 hasta el 96 y personalmente creo 

que no debia cambiarse el tamano de 

la re vista. No se que diran ustedes, 

pero me gustaria que se cambie, por 

supuesto tendria que estar de acuer- 

do la mayoria de nuestros lectores.

S-

Vicente Tarifeno Coronel, 

de Cutervo, Cajamarca

...... «%,

A nuestros amigos lectores queremos animarlos a 

continuar escribiendo sus cartas y noticias, para que nos 

cuenten de sus actividades, problemas, fiestas, nos den 

sus opiniones sobre la revista.

El ganador de la Camara de Fotos que sorteamos 

este numero de ANDENES es:

de Puno. En nuestra ultima reunion de 

los directives de las diferentes comu- 

tro gremial 6670 de la Asociacion Na- n>dades campesinas y parcialidades 

cional de Periodistas. afiliadas a la Liga tomamos la decision

Le escribo esto y le doy a cono

cer mis datos para que se entere de la 

persona que le esta escribiendo.

Como le deefa la revista tiene 

acogida y por lo tanto me pongo a dis- 

posicion de ustedes para apoyarlos y 

enviarles correspondencia, de los di

ferentes sectores de la provincia, es 

decir quiero ser colaborador.

Sin mas que decides se despide 

su amigo,

.... NOSESCRIBEN
Chulucanas Sin otro particular me despido, de afiliamos a nuestra revistaque tie-

Me es grato saludarlo y al mis- cIu^en ^ce ^asta Pronto- ne circulation a nivel nacional, para
motiempofelicitarleporlaardualabor Regulo Oblitas Herrera quesepubliquennuestrascostum-

que desarrollan en beneficio de los . . brese informar problemas del altipla-
pueblos, integrandolos a traves de este . aho pasado decidimos no puno

medio de comunicacidn que tan taaco- cam ,ar c tainanopoi quepeimitia Nodudandodesugentilacep- 
gida tiene en Chulucanas y la Region esenta> '"N0' information de una tnoion solicitamos nos informe la for- 
Grau. manera mas dgil. Estamos seguros ma en gUe p0(iem0S hacer nuestro

Vengo leyendo la revista y me qUe Se.Vm a lracostumbmndo a este enlacecon la revista ANDENES. 

sorprende al ver los articulos y noti

cias que contiene, es decir es una re- 
vista que educa y orienta. r U HO, ACOTB

Mi nombre es Andres Gallardo Nos dirigimos a Ustedes con la 

Benites, natural de Chulucanas, Re- fulalidad de solicitar la afiliacion de la 

gidn Grau. Soy comunicador social, ^iga Agraria «Manuel Z. Camacho» 

trabajo en una radio local y en la tele

vision, asimismo cuento con un regis-
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