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Tener vision de futuro no es solo conocery analizar las tendencias y los escenarios, 

sino sobre todo tener la voluntad de participar en su construction; desde nuestras 

propias posibilidades y ubicaciones, pero tambien ampliando nuestros horizontes y 

ambiciones. Esperantos que los articulos que presentamos en esta edition deANDE- 

NES contribuyan a ello.

Lie gar a este ntimero 100 significa sin duda la culmination de un esfuerzo para todos 

los que hemos estado involucrados en la publication de ANDENES en estos ahos. No 

ha sido tareafdcil para una institution como SER mantener en este tiempo la regula- 

ridad en la salida de la revista y por eso nos gustaria en esta ocasion, poder decir que 

esta es ya una batalla ganada; sin embargo no es asi. El seguir saliendo puntualmen- 

te, el lograr responder a las expectativas de nuestros lectores, el seguir mejorando la 

calidad de la revista, continuard siendo un reto permanente, que estamos seguros 

sabrdn enfrentar creativamente aquellos que tomen la posta en esta tarea.

Y esa ha sido tambien la intention al pensar en el tema del Concurso convocado con 

motivo de esta ocasion especial y que constituye el eje de nuestra edition numero 100: 

el futuro que esperamos, el futuro que queremos construir. Hemos querido abordar 

este tema desde distintas perspectivas y regiones, presentando opiniones diversas y 

enriquecedoras, andlisis exhaustivos y suehos esperanzadores; todo ello para tratar 

de ponemos en la pista del siglo XXI que esta ya “a la vuelta de la esquina

I esfuerzo que empezd modestamente hace casi veinte ahos de publicar un 

boletin con information y andlisis sobre la realidad national y agraria, 

sobre el quehacer de las organizaciones campesinas y de las comunidades cristianas 

del campo, alcanza hoy una meta que hasta hace poco parecia lejana: Hegar a la 

edition numero 100 de ANDENES.

En el tiempo transcurrido son muchos los cambios que ha tenido la revista: en su 

periodicidad, en suformato, en sus secciones, en el equipo encargado de la redaction 

y edition, en los temas a los cuales se les ha ido dando prioridad en distintos momen- 

tos. Pero lo que hemos tratado que no cambie es la voluntad de difundir aquello que 

creemos puede ser iitil para la reflexion y el trabajo de los distintos grupos y personas 

que leen la re vista en todas las regiones del pais. Esperamos haberlo logrado, aunque 

sea parcialmente.

Finalmente no nos queda sino agradecer profundamente a nuestros lectores, y en 

particular a aquellos que numero a numero nos apoyan en la distribution de la revista 

\ permitiendo que ella llegue incluso a lugares muy alejados. Elios son los principales

artifices de este exito: 100 abrazos para cada uno y 100 veces /GRACIAS!
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Menos campesinos 
mas ciudadanos
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chas posibilidades de progreso 

economico, de aumento de pro- 

ductividad en practicamente to- 

das las regiones del pais.

Eso pasa, sin embargo, por 

ese crecimiento de las ciudades al 

que aludi antes y por una mejora 

rapida, lo mas rapida posible, de 

la calidad de la educacion y por 

la adecuacion de la educacion a 

los ambitos regionales, para que 

quien vive alii a traves de la edu

cacion reaprenda si es que olvido 

o aprenda por primera vez las po

sibilidades que cada ambito tiene 

para ser explotado en beneficio 

de un proyecto de vida mas tran- 

quilo y con future.

Tu vision es entonces opti- 

mista. En ese contexto i,que 

condiciones ves hacia ade- 

lante, hablando en terminos 

mas economicos y producti- 

vos para el campo?

Desde el punto de vista de la 

region andina, el factor economi

co no es uno que pueda llevamos 

a un optimismo tan grande como 

el que he manifestado antes. Por- 

que los factores concentradores 

de la actividad economica de ma

yor productividad y escala son 

muy fuertes; y no solo hablamos
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(■.Como te imagines el Peru 

rural dentro de quince anos, des

de lo que somos hoy como pais?

Yo diria que el periodo que se 

nos viene no va a ser tan malo 

economicamente. Supongo que 

no se repetiran ni los problemas 

climaticos ni la violencia. En se- 

gundo lugar creo que el creci

miento demografico, con el au

mento del tamaho de las ciuda

des -estoy pensando en Cusco, en 

Huancayo, en ciudades de ese ta- fe 

maho-, permitiran una apertura 

de opciones de vida para el cam- 

pesino. Opciones que permitan 

optar por vidas mas urbanas, o 

urbanizadas, en ciudades de dis- 

tintos tamanos, y simultanea- 

mente, que hagan menos fuerte el 

factor expulsor del trabajo pro- 

piamente agricola.

escenariosCuando hablamos del future es 

imprescindible pensar en cuales son los caminos que podemos tomar para asumir 

el desarrollo. En ANDENES siempre ha estado presente la discusion sobre el 

desarrollo, y nuestras ideas han ido cambiando y enriqueciendose con el aporte y 

el dialogo con especialistas en el tema, tanto a nivel de la teona como de la 

practica cotidiana. En la presente seccion les ofrecemos una entrevista al 

economista Javier Iguiniz y la palabra de cuatro amigos de la Revista que llevan 

anos en el trabajo por el desarrollo en diferentes regiones del pais.

Todos ellos nos brindan diversas visiones de nuestro future.
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de una concentracion social sino 

de una concentracion geografica, 

espacial. Eso coloca a Lima y a la 

costa en lugar privilegiado para 

que la economia “deposite” los 

mayores beneficios del aumento 

de la productividad y de la com- 

petitividad en esas regiones.

La sierra por lo tanto tiene 

que seguir pensando en hacer un 

esfuerzo especial, y exigir un es- 

fuerzo especial del conjunto de la 

nacion, para que la economia no 

sea un factor negative o en todo 

caso “pantanoso” contra el con- 

junto de aspiraciones que tiene la 

gente en esas regiones.

Aun asi yo creo que hay mu-
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chas posibilidades de progreso 

economico, de aumento de pro- 

ductividad en practicamente to- 

das las regiones del pals.

Eso pasa, sin embargo, por 

ese crecimiento de las ciudades al 

que aludi antes y por una mejora 

rapida, lo mas rapida posible, de 

la calidad de la educacion y por 

la adecuacion de la educacion a 

los ambitos regionales, para que 

quien vive alii a traves de la edu

cacion reaprenda si es que olvido 

o aprenda por primera vez las po

sibilidades que cada ambito tiene 

para ser explotado en beneficio 

de un proyecto de vida mas tran- 

quilo y con futuro.
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petitividad en esas regiones.

La sierra por lo tanto tiene 
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fuerzo especial del conjunto de la 

nacion, para que la economia no 

sea un factor negative o en todo 

caso “pantanoso” contra el con- 

junto de aspiraciones que tiene la 

gente en esas regiones.

Aun asi yo creo que hay mu-

^Como te imaginas el Peru 

rural dentro de quince anos, des

de lo que somos hoy como pais?

Yo diria que el periodo que se 

nos viene no va a ser tan malo 

economicamente. Supongo que 

no se repetiran ni los problemas 

climaticos ni la violencia. En se- 

gundo lugar creo que el creci

miento demografico, con el au

mento del tamano de las ciuda

des -estoy pensando en Cusco, en 

Huancayo, en ciudades de ese ta

mano-, permitiran una apertura 

de opciones de vida para el cam- 

pesino. Opciones que permitan 

optar por vidas mas urbanas, o 

urbanizadas, en ciudades de dis- 

tintos tamanos, y simultanea- 

mente, que hagan menos fuerte el 

factor expulsor del trabajo pro- 

piamente agricola.

Tu vision es entonces opti- 

mista. En ese contexto <i,que 

condiciones ves hacia ade- 

lante, hablando en terminos 

mas economicos y producti- 

vos para el campo?

Desde el punto de vista de la 

region andina, el factor economi

co no es uno que pueda llevamos 

a un optimismo tan grande como 

el que he manifestado antes. Por- 

que los factores concentradores 

de la actividad economica de ma

yor productividad y escala son 

muy fuertes; y no solo hablamos

oil
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escenariosCuando hablamos del futuro es 

imprescindible pensar en cuales son los caminos que podemos tomar para asumir 

el desarrollo. En ANDENES siempre ha estado presente la discusion sobre el 

desarrollo, y nuestras ideas han ido cambiando y enriqueciendose con el aporte y 

el dialogo con especialistas en el tema, tanto a nivel de la teona como de la 

practica cotidiana. En la presente seccion les ofrecemos una entrevista al 

economista Javier Iguiniz y la palabra de cuatro amigos de la Revista que llevan 

anos en el trabajo por el desarrollo en diferentes regiones del pais, 

Todos ellos nos brindan diversas visiones de nuestro futuro.
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Exportar variedades de 
papa de alto valor

De nuevo hablamos de pro- 

ducir poco de muchas cosas pe- 

ro de alto valor unitario y gene

rar, impulsar, un proceso de ex- 

portaciones de papas de otras

L
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ra de muchos pueblos. He visto 

por ejemplo en Sicuani, y he po- 

dido disfrutar, un manjar produ- 

cido en Arapa de trucha ahuma- 

da empaquetada al vacio que en- 

tiendo se esta vendiendo en Lima 

a buenos precios. Esto es algo 

que se viene intentando hace 

tiempo pero que requiere seguir 

dando pasos concretes y formar 

gente.

sas”. La sierra yo no creo que tie- 

ne como mayor potencialidad es

ta ultima (produccion masiva) 

por la fragilidad y la irregulari- 

dad de sus condiciones climaticas 

aun cuando se pueda producir 

mucha confeccion de lana o aun 

cuando se pueda producir mu

chos tintes naturales. La salida 

de la sierra va por el lado de la 

agregacion intensiva de valor, lo 

mas intensiva posible, para lo

grar que quien ha adquirido una 

habilidad tecnica, una habilidad 

gerencial, etc. se quede en esas 

regiones sintiendo que desde 

ellas se conecta con el resto del 

mundo y que se mueve a cual- 

quier lugar del mundo sin tener 

necesidad de salir de alii definiti- 

vamente.

Siempre hablando de esas al- 

turas que son el lugar mas dificil, 

yo creo que todo lo que es apro- 

vechamiento de las lagunas de la 

altura es una via muy prometedo-

es un transito 

relativamen- 

te mas senci- 

llo, en la me- 

dida en que 

se esta den- 

tro del mis- 

mo tipo de 

produccion.

!

cido con productos locales.

Yo creo por eso que la salida 

va por agregar valor a los produc

tos que si son rentables de produ

cir en esos lugares -que no son 

tantos tampoco dada la division 

intemacional del trabajo- y tener 

una seguridad de ingreso como 

para que la seguridad alimentaria 

se garantice no en terminos de 

abastecimiento fisico regional si- 

no en terminos de capacidad de 

adquirir los bienes de cualquier 

parte del mundo de donde pro- 

vengan.

Esto no quita que siempre ha- 

bra un componente local de ca

nasta y que sera muy importante. 

Es mas, tambien devendra en un 

componente de alto valor unita

rio y por tanto caro. Eso es lo que 

esta pasando con nuestros cama- 

rones de Arequipa que solo un 

par de semanas al ano los tene- 

mos relativamente baratos y mas 

o menos accesibles para quien no 

tenga un ingreso elevado. Enton- 

ces yo creo que la produccion lo

cal tiene que ponerse al servicio 

de los consumidores locales si- 

multaneamente que abastece a 

cualquier otro lugar del mundo.

mas data opcion para que un 

componente mayoritario de las 

canastas de consumo sea abaste-

Producir poco de 
muchas cosas

En los niveles mas altos geo- 

graficamente hablando -4,000 

mts. para arriba- todas las po- 

blaciones que estan en el filo de 

esa altitud -si es que efectiva- 

mente se logran alii medios de 

vida, ambitos vitales urbanos 

minimamente aceptables para 

un profesional, para un tecnico, 

y asumiendo que la base infraes- 

tructural energetica y de cornu- 

nicaciones existe-, entonces yo 

diria que alii hay posibilidades 

de lo que estoy llamando ultima- 

mente producir poco de muchas 

cosas, en contraste con producir 

mucho de pocas cosas.

El termino es discutible toda- 

via porque la cochinilia y la lana 

de alpaca, por ejemplo, o las con- 

fecciones en general y los tintes, 

constituyen un territorio interme- 

dio entre este producir muchas 

cosas o producir en “linea de ma-

es el producto de partida, ya lo 

esta siendo desde hace mucho 

tiempo -es a traves de la papa 

que el campesinado se familiari- 

za con el cambio tecnico, con la 

organizacion de comercializa- 

cion, con tareas gerenciales-pero 

la papa blanca no es el future de 

la sierra. En esa altura, digamos 

entre 2,000 y 4,000 mts., hay lizacion de sus componentes co

mo para que sea economico des

de la localidad abastecerla en una 

proporcion importante.

La diversificacion posible a 

nivel regional o local no avanza 

tan rapidamente, al contrario se 

reduce, por la division del traba

jo, por la reduccion de los costos 

de transporte, por la propaganda, 

en general por la universalizacion 

de la cultura en el campo del con

sumo. Entonces la heterogenei- 

dad y la escala de recursos exis- 

tentes en muchos ambitos, parti- 

variedades que se justificarian cularmente de nuestra sierra, ja- 

economicamente solo porque 

tendrian precios mas altos. Digo 

otras variedades de papa porque

El papero exitoso debe ir pensando en otras 

variedades de mayor valor.

En tu articulo “Aplanar los 

andes” hacias una mencion a la 

necesidad del cambio de cultivos 

y mencionabas el caso de la pa

pa, en tu perspectiva £esos pro- 

ductores en el future deberian 

reducirse y dedicarse al cultivo 

de otros productos?

Si, la papa blanca es otro 

producto, a la vez muy impor

tante y destinado a desaparecer 

como producto masivo. No asi 

otras variedades de papa donde 

sucedera lo contrario. La papa

que ir saliendo de la papa blan

ca: el exitoso papero de papa 

blanca tiene que ir pensando en 

inversiones en otras variantes de, 

papa que son propias de esa al

tura.

Digamos que en esa logica el 

future esta en la capacidad de sa

ber como integrarse al resto del 

mundo.

Si, yo creo que ese es el futu

re incluso para quienes deseen 

afirmar identidades. Las identi- 

dades no van a servir de nada en 

el future si no son identidades re- 

conocidas universalmente, a tra

ves de cualquier expresion de 

creatividad, de personalidad, que 

esos lugares tengan. No existen 

identidades resistentes, identida

des defensivas, identidades prote- 

gidas, eso yo creo que muere an

tes de avanzar cinco pasos.

-
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^,Que condiciones, que ca-
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C 6 m o 

ves la combi- 

nacion entre 

produccion 

hacia afuera, 

de exporta- 

cion o para 

grandes ciu- 

dades, y la 

produccion 

interna, lo

cal?

Yo no 

creo mucho 

en la posibilidad de un autocen- 

tramiento entendido como la pro

duccion local de la mayor parte 

de la canasta de una cierta locali

dad. Y no lo creo porque confor- 

me la educacion aumenta y las 

ciudades crecen, el cambio en el 

contenido de la canasta lleva a un 

ritmo muy grande en la universa-
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vida, ambitos vitales urbanos 

minimamente aceptables para 

un profesional, para un tecnico, 

y asumiendo que la base infraes- 

tructural energetica y de comu- 

nicaciones existe-, entonces yo 

diria que alii hay posibilidades 

de lo que estoy llamando ultima- 
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cosas, en contraste con producir 
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que se viene intentando hace 

tiempo pero que requiere seguir 

dando pasos concretes y formar 
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agregacion intensiva de valor, lo 

mas intensiva posible, para lo

grar que quien ha adquirido una 
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gerencial, etc. se quede en esas 

regiones sintiendo que desde 

ellas se conecta con el resto del 

mundo y que se mueve a cual- 

quier lugar del mundo sin tener 

necesidad de salir de alii definiti- 

vamente.

Siempre hablando de esas al- 

turas que son el lugar mas dificil, 

yo creo que todo lo que es apro- 

vechamiento de las lagunas de la 
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Yo creo por eso que la salida 

va por agregar valor a los produc

tos que si son rentables de produ

cir en esos lugares -que no son 

tantos tampoco dada la division 

intemacional del trabajo- y tener 

una seguridad de ingreso como 

para que la seguridad alimentaria 

se garantice no en terminos de 

abastecimiento fisico regional si- 

no en terminos de capacidad de 

adquirir los bienes de cualquier 

parte del mundo de donde pro- 

vengan.

Esto no quita que siempre ha- 

bra un componente local de ca

nasta y que sera muy importante. 

Es mas, tambien devendra en un 

componente de alto valor unita- 

rio y por tanto caro. Eso es lo que 

esta pasando con nuestros cama- 

rones de Arequipa que solo un 

par de semanas al aho los tene- 

mos relativamente baratos y mas 

o menos accesibles para quien no 

tenga un ingreso elevado. Enton

ces yo creo que la produccion lo

cal tiene que ponerse al servicio 

de los consumidores locales si- 

multaneamente que abastece a 

cualquier otro lugar del mundo.

Exportar variedades de 
papa de alto valor

De nuevo hablamos de pro

ducir poco de muchas cosas pe

ro de alto valor unitario y gene

rar, impulsar, un proceso de ex- 

portaciones de papas de otras 

variedades que se justificarian cularmente de nuestra sierra, ja- 

economicamente solo porque 

tendrian precios mas altos. Digo 

otras variedades de papa porque

de la localidad abastecerla en una 

proporcion importante.

La diversificacion posible a 

nivel regional o local no avanza 

tan rapidamente, al contrario se 

reduce, por la division del traba

jo, por la reduccion de los costos 

de transporte, por la propaganda, 

en general por la universalizacion 

de la cultura en el campo del con

sumo. Entonces la heterogenei- 

dad y la escala de recursos exis- 

tentes en muchos ambitos, parti

es el producto de partida, ya lo

Digamos que en esa logica el 

future esta en la capacidad de sa

ber como integrarse al resto del 

mundo.

Si, yo creo que ese es el futu

re incluso para quienes deseen 

afirmar identidades. Las identi- 

dades no van a servir de nada en 

el future si no son identidades re- 

conocidas universalmente, a tra- 

ves de cualquier expresion de 

creatividad, de personalidad, que 

esos lugares tengan. No existen 

identidades resistentes, identida

des defensivas, identidades prote- 

gidas, eso yo creo que muere an

tes de avanzar cinco pasos.

duccion local de la mayor parte 

de la canasta de una cierta locali

dad. Y no lo creo porque confor- 

me la educacion aumenta y las 

ciudades crecen, el cambio en el 

contenido de la canasta lleva a un 

la sierra. En esa altura, digamos ritmo muy grande en la universa-

entre 2,000 y 4,000 mts., hay lizacion de sus componentes co- 

que ir saliendo de la papa blan- mo para que sea economico des- 

ca: el exitoso papero de papa 

blanca tiene que ir pensando en 

inversiones en otras variantes de, 

papa que son propias de esa al
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nacion entre 

produccion 

hacia afuera, 

de exporta- 

cion o para 

grandes ciu

dades, y la 

produccion 

interna, lo

cal?

Yo no 

creo mucho 

en la posibilidad de un autocen- 

esta siendo desde hace mucho tramiento entendido como la pro- 

tiempo -es a traves de la papa 

que el campesinado se familiari- 

za con el cambio tecnico, con la 

organizacion de comercializa- 

cion, con tareas gerenciales-pero 

la papa blanca no es el future de

El papero exitoso debe ir pensando en otras 

variedades de mayor valor.
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En los proximos anos va a 

seguir aumentando la con- 

centracion poblacional en 

ambitos urbanos.

P. Joaquin Garcia 
CETA

n
■E'

r ■ argo y doloroso ha sido el trayecto. Casi qui- 

nientos anos de colonialism© a cuestas no se sa- 

cuden en uno ni en mil dfas. Porque cuando 

han cambiado los proyectos productivos ex- 

■■■■tractix'istas y hemos intentado iniaginar otras 

formas de desarrollo sostenible. volvemos siempre a Io

A?

I •

proveer de la cana”, corn© dice el viejo refran. que 

oculta una subvaloracion de los pobres. Es cuestion de 

dialogar con el medio y ver que se pueclc hacer eh ar- 

moniosa relation con el. La maxima priondad es, asi. 

incrementar el conocimiento. Mas no corn© huida ha- 

cia adelante, hacia lo nuevo, sino como una intensa

t •

Desarrollo 
con nombre propio

cer. El aparataje agrario y agroindustrS en las suqesi-;

vas experiencias fue un fiasco.

. • V ■ V

Estamos hablando entonces 

de que en quince anos deberia 

dejar de existir el campesino tai

I :

racteristicas imagines que un 

hombre o una mujer de las zonas 

urbano-rurales, por llamarlo asi, 

de los andes peruanos, van a te- 

ner como su perfil en quince 

anos?

En quince anos yo dirfa que 

ese progreso que hemos recorri- 

do antes, a traves incluso de ini- 

ciativas productivas que son un 

componente para ampliar las li- 

bertades de las personas, confi- 

gura un tipo de ser humano que 

combina una identidad local muy 

fuerte con una facilidad para an- 

dar por el mundo, con una uni- 

versalidad.

El ideal, y en muchos casos 

existen esas personas pero toda- 

via en numeros poco representa

tives, es alguien que habla que- 

chua y habla ingles y castellano, 

es alguien con tres idiomas por 

ejemplo. Esa es una elite, esa es 

una identidad.
a venir de algunos lugares del 

pais; y no por un merito de perso

nas en particular sino por esa ex

pansion urbana y por el creci- 

miento que espero que ocurra pa

ra el conjunto de la economia na

tional.

La orientation primaria ex- 

portadora de la politica economi

ca tambien creo que colabora en 

esa direccion, porque, primero, 

va a despertar expectativas que 

no va a satisfacer a plenitud; en 

segundo lugar, va a colaborar a 

retener mas gente lider en las 

principales ciudades, lejos de la 

capital; y tercero, va a promover 

un conjunto de servicios alrede- 

dor de esas actividades, incluso 

primarias, que me parece colabo- 

raran en configurar unas bande- 

ras regionales suficientemente 

poderosas como para que esa 

imagen mas economica que he 

perfilado antes, mas urbanistica, 

se vaya haciendo realidad en va

ries lugares de la sierra del Peru.

Prueba de ello es la persistentia en. la opinion comun. 

consciente a veces y otras, inconstiente, de las falacias 

impuestas a la deslumbrante inmensidad amazoiiica: 

espacio vacio. tierra fertil. homogeneidad monocolor, 

natives incompetentes, pulmon def mundo, etc. Seme- estarinspirada en la cosmovision simbolica de los pu< 

jante posicion ha traspasado todos los segmentos y bios indigenas en dialogo permanente con la moderni- 

dad tecnoldgica de modo intercultural. No hay para 

ello otro camino, por mas que parezca lento y pesado, 

que trabajar en la conciencia y la participation de los

Una nueva vision
Las clases pensantes de la Amazonia comprvndie- > 

ron que se hacia necesaria una vision mucho mas am-

el cambio se dara 

a nivel de una eli

te?

Yo creo que 

en quince anos se 

habra reducido, 

mucho mas que 

hasta ahora, la 

proporcion de po- 

blacion de comu- 

nidades campesi- 

nas de 200, 500 

incluso mil habi- 

tantes, alejadas de 

las ciudades prin

cipales de la sie

rra, salvo que 

sean ganaderas 

(esas pueden re- 

sistir un poco mas 

en esas condicio- 

nes), y yo creo 

que la ganaderia 

sera el ultimo re- 

ducto de ese cam- 

pesino-pastor muy marginado y 

con situaciones de extrema po- 

breza bastante fuertes.

Pero en general yo diria que 

va a haber una concentration po

blacional en ambitos urbanos, 

continuara la que hemos visto y 

se acelerara respecto del periodo 

80 - 93 y tendremos una especie 

de sierra bastante mas urbana, 

bastante mas formada en termi- 

nos educativos, con mayor pre- 

sencia de pequeha industria so-

|
A

las esencias fundamentales de la condition humana tai 

y como se daba en la region. En estc empeno andamos 

boy.

La nueva propuesta viene anticipada de una nue

va vision de la realidad, que parte de la multidiscipli- 

dran surgir formas inimaginables de crecimiento hu

mano y social, y. por logica, de production. Parte del 

hombre y de las sociedades amazonicas que en mile- 

nios han sido capaces de nutrirse del bosque sin dcs- 

truirlo. Desde aqui se hace posible redefinir el desa- 

rrollo como la rcspuesta a las neeesidades mas vitales 

de los seres humanos.

En esta nueva manera de entender ej desarrolfo

Identidad local 
y universal

La manera de ser cusqueho 

dentro de quince anos sera siendo 

universal, sin dejar de ser cusque

ho, pero el ser cusqueho pasa por 

no pegarse a las paredes y a las 

piedras, no encerrarse, y conside- 

rar que se tiene un active especi- 

fico del cual se tiene el monopo

lio, sino que va a pasar por com- 

partir esas ventajas con cantidad 

de gente, de todo el mundo inclu- fisticada y que retendra una pro- 

so. Por el propio desarrollo cultu

ral, intelectual, el crecimiento ur

bane, la interaction con el resto 

del mundo, esa persona afirmara 

su identidad, simultaneamente 

que es expropiada de ciertos mo

nopolios respecto de ella.

mismo: no hemos cambiado de mentalidad. Palabras plia que lo meramente economico. Habia que partir de 

como ‘‘ensenanza” de tecnologias. “extension” agraria.

“aplieacion’' tecnoldgica. vienen a mostrar que en el 

fondo todo sigue igual: los que saben imponen su co- 

nocimiento a los que no saben. es decir, los ignoran- 

tes. Asi vieron otra cosa que su propio imaginario. No 

se acercaron a la realidad para escucharla, sino que la nariedad y de un profundo dialogo con ella. De ahi po- 

percibieron como mere objeto de lucro que para ellos 

en aquel tiempo. afortunadamente, carecia de interes.

Lo que llamamos en Peru centralism© viene a ser 

la imposition implacable y dogmatica de paradigmas y 

criterios occidentales a espacios y sociedades diferen- 

tes. El caso del “distrito unico electoral" es. en estc 

sentido, en terminos politicos, todo un simbolo. Edu

cation, agiicultura, justicia, administration, y hasta 

ejerticio del poder, todo es ajeno a la singularidad cobran importancia gravitante temas antes no inclui-

multicolor de lo local y su derecho consuetudinario. dos o incluidos perifericamente como la afinnation de

la ide&idad, la definition de la memoria, que se ade- 

cue a las condiciones espaciales de esta macroregion, 

la respetubsa valorization de las tecnologias de uso y 

tratamiento a los recursos naturales. Esta vision debe

te- 5

sectores' de la vida cultural, cientifica, politica y buro- 

cratica. No es asunto de derechas o izquierdas: todos

• estamos contagiados de la misma aberration.

La busqueda de un camino propio ha sido, como . tiudadanos, unices rcsponsablcs y protagonistas de su 

decia, larga, dificil, torturada. Las amarguras que de- propio destine. No es cuestion de ’’ensehar a pesear y

jo tras si el extractivismo en la epoca del caueho fue- proveer de la cafia”, como dice el viejo refran que

ron tales que no dejaron algun aliento siquiera para 

tantear otras altemativas. Durante mas de noventa 

anos la selva ha vivido resentida y soholienta. frustra- 

da y deprimida. desde los fugaces auges del barbasco. 

las pities o el pal© de rosa, hasta los mas actuales del 

petroleo y su canon, que sirve fundamentalmente pa- mirada a lo que durante siglos han ido aeuinulando las

ra suplir las inversiones del tesoro publico. Solamente poblaciones aborigenes.

los ri berenos y campesinos han sido capaces en este ci- 

clo de supenivir fieles a su modo de produccion tra- 

dicional y a la tierra de bosques y rios que les vio na

porcion mayor de sus profesiona- 

les y tecnicos formados en las 

universidades de las principales 

ciudades de la sierra y de la selva. 

Con un embellecimiento del am- 

bito urbano muy grande, con me- 

joras en los niveles educativos, 

primarios y secundarios. Yo si 

veo esa sierra como una realidad 

quizas dentro de quince anos, y 

no como un buen deseo, sino que 

cual lo conocemos hoy, £0 sola- creo que el renacimiento politico, 

mente estamos hablando de que las banderas descentralistas, van
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impuestas a la deslumbrante inmensidad amazonica: 

espacio vacio. tierra fertil, homogeneidad monocolor.

dran surgir formas inimaginables de crecimiento hu- 

mano y social, y. por logics, de produccidn. Parte del 

hombre y de las sociedades amazonicas que en mile-

Una nueva vision
Las clascs pensante< de la Amazonia comprendie-1 

ton que se hacia necesaria una vision mucho mas ara-

I
I

truirlo. Desde aqui se hace posible rcdefinir el desa- 

rrollo como la respuesta a las necesidades mas vitales 

de fos seres humanos.

I;n esta nueva manera de entender cl desarroilo 

cobran importancia gravilante temas antes no inclui- 

derecho consuetudinario. dos o induidos perilericamenre como la afinnacion de 

ia identidad, la definicidn de la mcmoria, que se ade-

dad tecnoldgica de modo taterculteral. ffe hay para 

olio otro cami.no, por mas que parezca lento y pesado, 

que trabajar en la conciencia y la participacion de los 

eiudadanos, unices responsables y protagonistas de su

proveer de la cafia”, como dice el viejo refran que 

oculta una subvaloracion de los pobres. Es cuestion de 

dialdgar coh el medio y ver que se pUede hater en ar- 

moniosa rclacion con el. l^a maxima prioridad es, ast, 

incrementar el conocimiento. Mas no como huida ha

cia adclante, hacia lo nuevo, sino como una intensa 

mirada a lo que durante siglos han ido acumulando las 

poblaciones aborigenes.

[
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Desarroilo 
con nombre propio

cer. El aparataje agrario y agroindustrial en las sucesi-

vas experiencias fue un fiasco.

Estamos hablando entonces 

de que en quince anos deberia 

dejar de existir el campesino tai

i

a venir de algunos lugares del 

pais; y no por un merito de perso

nas en particular sino por esa ex

pansion urbana y por el creci

miento que espero que ocurra pa

ra el conjunto de la economia na

tional.

La orientation primaria ex- 

portadora de la politica economi

ca tambien creo que colabora en 

esa direccion, porque, primero, 

va a despertar expectativas que 

no va a satisfacer a plenitud; en 

segundo lugar, va a colaborar a 

retener mas gente lider en las 

principales ciudades, lejos de la 

capital; y tercero, va a promover 

un conjunto de servicios alrede- 

dor de esas actividades, incluso 

primarias, que me parece colabo- 

raran en configurar unas bande- 

ras regionales suficientemente 

poderosas como para que esa 

imagen mas economica que he 

perfilado antes, mas urbanistica, 

se vaya haciendo realidad en va

ries lugares de la sierra del Peru.

jo tras si cl extractivismo en la epoca del caucho fue- 

ron tales que no dejaron algun aliento siquiera para 

tantear otras altemativas. Durante mas de noventa 

ahos la selva ha vivido resentida y sonolienta, frustra- 

da y deprimida, desde los fugaces auges del barbasco, 

las pities o el palo de rosa. hasta los mas actuates del 

petroleo y su canon, que sirve fundamentalmente pa

ra suplir las inversiones del tesoro publico. Solaniente 

los riberenos y campesinos han sido capaces en este ci- 

do de supervivir fieles a su modo de produccidn tra

ditional y a la tierra de bosques y rios que les vio na-

P. Joaquin Garcia 
CETA

Identidad local 
y universal

La manera de ser cusqueho 

dentro de quince ahos sera siendo 

universal, sin dejar de ser cusque

ho, pero el ser cusqueho pasa por 

no pegarse a las paredes y a las 

piedras, no encerrarse, y conside- 

rar que se tiene un active especi- 

fico del cual se tiene el monopo

lio, sino que va a pasar por com- 

partir esas ventajas con cantidad 

de gente, de todo el mundo inclu

so. Por el propio desarroilo cultu

ral, intelectual, el crecimiento ur- 

bano, la interaction con el resto 

del mundo, esa persona afirmara 

su identidad, simultaneamente 

que es expropiada de ciertos mo

nopolios respecto de ella.

las esencias fundamentales de la condition humana tai 

y como se daba en la region. En este empeho andamos 

hoy.

La nueva propuesta viene anticipada de una nue

va vision de la realidad, que parte de la multidiscipli-

racteristicas imaginas que un 

hombre o una mujer de las zonas 

urbano-rurales, por llamarlo asi, 

de los andes peruanos, van a te- 

ner como su perfil en quince 

ahos?

En quince ahos yo diria que 

ese progreso que hemos recorri- 

do antes, a traves incluso de ini- 

ciativas productivas que son un 

componente para ampliar las li- 

bertades de las personas, confi- 

gura un tipo de ser humane que 

combina una identidad local muy 

fuerte con una facilidad para an- 

dar por el mundo, con una uni- 

versalidad.

El ideal, y en muchos casos 

existen esas personas pero toda- 

via en numeros poco representa

tives, es alguien que habia que- 

chua y habia ingles y castellano, 

es alguien con tres idiomas por 

ejemplo. Esa es una elite, esa es 

una identidad.

■ argo y doloroso ha sido el trayecto. Casi qui- 

' nientos ahos de colonialism© a cuestas no se sa- 
| cuden en uno ni en mil dias, Porque cuando 

I han cambiado los proyectos productivos ex- 

■■■tractivistas y hemos intentado imaginar otras 

formas de desarroilo sostenible. volvemos siempre a Jo 

mismo: no hemos cambiado de mentalidad. Palabras 

como '‘ensehanza" de tecnologias. “extension" agraria, 

“aplicacion’- tecnologica. vienen a mostrar que en el 

fondo iodo sigue igual: los que saben imponen su co

nocimiento a los que no saben. es decir. los ignoran- 

tes. Asi vieron otra cosa que su propio imaginario. No 

se acercaron a la realidad para escucharla, sino que la nariedad y de un profundo dialogo con ella. De ahi po- 

percibieron como mere objeto de lucro que para ellos 

en aquel tiempo, afortunadamente, carecia de interes.

Lo que llamamos en Peru centralism© viene a ser 

la imposition implacable y dogmatica de paradigmas y nios han sido capaces de nutrirse del bosque sin des-

criterios occidentales a espacios y sociedades diferen- 

tes. El caso del “distrito unico electoral” es, en este 

sentido, en terminos politicos, todo un simbolo. Edu

cation, agricultura, justicia, administration, y hasta 

ejerticio del poder, todo es ajeno a la singularidad 

multicolor de lo local y su

Prueba de elloes la persistenciaen Ja opinion coatsB, 

eohsciente a veces y otra'sji^onsetente, de las falacias cue a las eondiciones espatiales de esta macroregipn, 

n 4~,1.—1---- - ;------------- -----------------|a respetuosa Valorization de las tecnologias de uso y

tratamiento a los recursos naturales. Esta vision debe 

natives incompetentes, pulmon del mundo, etc. Seme- estar inspirada en la cosmovision simbolica de los pue-

jante position ha traspasado todos los segmentos y bios indigenas en dialogo permanente con la moderni-

seetdres de la vida cultural, cientifica. politiea y buro- 

cratica. No es asunto de derechas o izquierdas; todos 

estamos contagiados de la misma aberration.

La busqueda de un camino propio ha sido, como 

decia, larga, dificil, torturada. Las amarguras que de- propio destino. No es cuestion de “ensehar a pescar y

el cambio se dara 

a nivel de una eli

te?

Yo creo que 

en quince ahos se 

habra reducido, 

mucho mas que 

hasta ahora, la 

proportion de po- 

blacion de comu- 

nidades campesi- 

nas de 200, 500 

incluso mil habi- 

tantes, alejadas de 

las ciudades prin- 

cipales de la sie

rra, salvo que 

sean ganaderas 

(esas pueden re- 

sistir un poco mas 

en esas condicio- 

nes), y yo creo 

que la ganaderia 

sera el ultimo re- 

ducto de ese cam- 

pesino-pastor muy marginado y 

con situaciones de extrema po- 

breza bastante fuertes.

Pero en general yo diria que 

va a haber una concentration po- 

blacional en ambitos urbanos, 

continuara la que hemos visto y 

se acelerara respecto del periodo 

80 - 93 y tendremos una especie 

de sierra bastante mas urbana, 

bastante mas formada en termi

nos educativos, con mayor pre- 

sencia de pequeha industria so- 

fisticada y que retendra una pro

portion mayor de sus profesiona- 

les y tecnicos formados en las 

universidades de las principales 

ciudades de la sierra y de la selva. 

Con un embellecimiento del am- 

bito urbano muy grande, con me- 

joras en los niveles educativos, 

primarios y secundarios. Yo si 

veo esa sierra como una realidad 

quizas dentro de quince ahos, y 

no como un buen deseo, sino que 

cual lo conocemos hoy, {,0 sola- creo que el renacimiento politico, 

mente estamos hablando de que las banderas descentralistas, van

a

En los proximos anos va a 

seguir aumentando la con

centration poblacional en 

ambitos urbanos.

cami.no
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Hombres y mujeres con- 

sclentes de sus derechos, de 

sus valoresyde sus 

capacidades creativas.

salud, desarrollo de los mercados y 

eficiencia del Estado seran asi los 

hilos de la red que sostendra la acti- 

vidad regional de la Piura de mana- 

na. Pero verdadera region, la que 

tiene proyecto, la que teje subterra- 

neamente los hilos de su historia es 

-ante todo- los hombres y las muje

res del campo y la ciudad que le dan 

vida. A fin de cuentas, la fuerza de 

su esperanza se sustenta en la coo- 

peracion de sus voluntades.

una espiritualidad de la vida for- 

jando una altemativa autentica 

ante el viejo modelo feudal y an

te el modelo neoliberal suicida.

Esta percepcion de la reali

dad permite sonar con ojos abier- 

tos y oidos afinados un Sur andi- 

no con hombres y mujeres cons- 

cientes de sus derechos humanos 

individuales, de sus valores y sus 

capacidades creativas. Hombres 

y mujeres que desde su libertad 

personal deciden su propio futu

re y construyen una nueva nor- 

matividad social respetando posi- 

ciones adversas.

La dictadura y uniformidad 

comunales seran superadas por 

una nueva organizacion comuni- 

taria desde opciones personales 

libres y una diversidad de activi- 

dades economicas especializadas

das del Estado y sin tener que ren- 

dir cuentas a nadie. Mientras tanto, 

en Piura como en otras partes del 

mundo, es el potencial de organiza-

Bruno Revesz 
CIRCA

mo el factor estrategico de la mo- 

dernizacion productiva, la partici- 

pacion politica y la integracion so

cial. La descentralizacion es por lo 

tanto el objetivo primordial y la me

ta de mahana.

Empleo e ingreso, educacion y

a nivel familiar. De una produc- 

cion extensiva sobre la base de la 

gran propiedad y la explotacion 

de la mano de obra dependiente, 

se habra pasado a una produc- 

cion intensiva tecnificada y trans- 

formadora en la zona, competiti- 

va en el mercado nacional o inter- 

nacional. Habra armonia entre el 

uso racional de los recursos natu- 

rales, una tecnologia humaniza- 

dora del trabajo y una organiza

cion social eficaz.

Las libertades personales y 

las opciones solidarias habran 

transformado el mundo politico y 

tendremos gobiemos locales y re

gionales democraticos, impulsan- 

do el desarrollo integral de sus 

pueblos.

El quechua y el aymara seran 

idiomas oficiales de comunica- 

cion en la vida publica y en los 

medios de comunicacion regiona

les. La teologia andina liberadora 

animara la fe en el Dios de la vi

da. Una sociedad andina emanci- 

padora enriquecera los procesos 

sociales nacionales con hombres 

y mujeres dignos, libres, solida- 

rios y creyentes.

pado de Piura y de Tumbes.

(■.Estamos en el mejor de los 

mundos? Que va ... “Hermanos, 

hay mucho que hacer”, nos decia 

Vallejo. La primera plaga que de- ' cion de las regiones que aparece co- 

rrotar para que Piura tenga un futu

re es la del desempleo. La juventud, 

mas numerosa, mas educada que la 

generacion de sus padres, no en- 

cuentra el trabajo que anhela. Se 

necesita energia y decision para rea- 

lizar inversiones en proyectos desde 

tiempo identificados, pero siempre 

postergados: la irrigacion del valle 

fertil y muy poblado del Alto Piura 

con la derivacion de las aguas del 

Huancabamba, la apertura del eje 

amazonico Paita-Belem, o la explo

tacion de los fosfatos de Bayovar en 

el desierto de Sechura, entre otros. 

No son ni los suenos ni los recursos 

naturales que faltan. Sin embargo, 

en esta perspectiva, tan importante 

como la creacion de condiciones y 

de mecanismos para la captacion de 

inversion, sera la capacidad de reo- 

rientacion de la educacion para el 

nuevo desarrollo. El camino de ma- 

nana pasa por el rediseho y la mejo- 

ra sustantiva de la calidad educativa 

para format profesionales y ciuda- 

danos con capacidad de innovacion 

tecnologica, de generacion y gestion 

de empresas, de ejercicio civico de- 

mocratico y de paternidad respon- 

sable.

El otro gran problema que los 

piuranos esperan ver superados al 

entrar en el tercer milenio es la ac

tual e insolita recentralizacion auto- 

ritaria de que padecen gravemente: 

la ilusion que un pufiado de tecni- 

cos y de politicos lo saben todo y lo 

pueden todo desde la cumbres hela-

Piura y la Region Grau manana:

Empleo, descentralizacion 
y felicidad

i por casualidad Lopez Albu- 

f jar bajara del cielo y regresara

a su querida casona de la Pla-

| za de Armas (ya derrumba- 

da), no reconoceria a la Piura 

que describio de manera tan cruen- 

ta en sus Caballeros del Delito. Por 

cierto, permanecen los potos de chi- 

cha de Catacaos, la alegrfa del ton- 

dero de Morropon, el sol de Paita y 

la luna de Colan. Pero en lo econo- 

mico, en lo social, en lo humano: 

jeuantos cambios! Ya desde los 

ahos 60, dos universidades ofrecen 

a la juventud caminos ineditos de 

formacion profesional. Poco des

pues, la Reforma Agraria del Gene

ral Juan Velasco Alvarado emancipo 

a los hombres y mujeres del campo, 

devolviendoles la dignidad y la pro

piedad de la tierra. Por su lado el 

“rio Lengash”, el Piura. el rio loco, 

ha perdido parte de su arbitrario 

poder de vida y de muerte con la re- 

presa de Poechos y la interconexion 

de las cuencas. Ahora los alcaldes, 

no son como antes nombrados a de- 

do por unos pocos, sino elegidos 

por sus vecinos y la mayoria de los 

pueblos tienen acceso a la luz elec- 

trica y al agua potable. Mas que to

do, en varias oportunidades drama- 

ticas, se manifestaron capacidades 

de solidaridad y de organizacion 

frente a pruebas del cielo o de los 

hombres: el desastre del Fenomeno 

El Nino de 1983, o el abigeato que 

combatieron las Rondas Campesi- 

nas. Cuando surgio el terror sende- 

rista y con este los excesos de una 

represion ciega e injusta, nacieron 

instituciones regionales promotoras 

de la defensa de los derechos huma

nos, tai como Diaconia del Arzobis-

■ as tendencias de las cifras 

socio-economicas sobre pro- 

ductividad, ingresos, em

pleo, morbilidad y niveles 

l■■nutricionales de la ninez nos 

llevan a una vision pesimista del 

future del pueblo surandino. La 

mirada externa descubre una rea

lidad marcada por condiciones 

de vida infrahumanas para la ma

yoria del pueblo, por una exclu

sion de la produccion andina tra- 

dicional del mercado nacional y 

por un tejido social muy fragil. 

Esta realidad es real pero no es 

toda la realidad.

La convivencia apasionante y 

contemplativa con el pueblo an- 

dino permite descubrir fuerzas 

transformadoras enraizadas en 

las tradiciones mas nobles de la 

sociedad andina, alimentadas por

Hombres y mujeres 

libres, solidariosy 
creyentes

■As
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Hombres y mujeres con- 

sclentes de sus derechos, de 

sus valoresyde sus 

capacldades creativas.

salud, desarrollo de los mercados y 

eficiencia del Estado seran asi los 

hilos de la red que sostendra la acti- 

vidad regional de la Piura de mana- 

na. Pero verdadera region, la que 

tiene proyecto, la que teje subterra- 

neamente los hilos de su historia es 

-ante todo- los hombres y las muje
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peracion de sus voluntades.

das del Estado y sin tener que ren- 
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en Piura como en otras partes del 
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Bruno Revesz 
CIRCA

mo el factor estrategico de la mo

dernization productiva, la partici- 

pacion politica y la integracion so

cial. La descentralizacion es por lo 

tanto el objetivo primordial y la me

ta de manana.

Empleo e ingreso, educacion y
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jando una altemativa autentica 
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te el modelo neoliberal suicida.
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ciones adversas.

La dictadura y uniformidad padora enriquecera los procesos 

comunales seran superadas por 

una nueva organizacion comuni-

sociales nacionales con hombres 

y mujeres dignos, libres, solida- 

taria desde opciones personales rios y creyentes.

libres y una diversidad de activi-

pado de Piura y de Tumbes.

^.Estamos en el mejor de los 

mundos? Que va ... “Hermanos, 

hay mucho que hacer”, nos decia 

Vallejo. La primera plaga que de- ' cion de las regiones que aparece co- 

rrotar para que Piura tenga un futu

re es la del desempleo. La juventud, 
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pueden todo desde la cumbres hela-

Piura y la Region Grau manana:

Empleo, descentralizacion 
y felicidad

i por casualidad Lopez Albu- 
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da), no reconoceria a la Piura 

que describio de manera tan cruen- 

ta en sus Caballeros del Delito. Por 

cierto, permanecen los potos de chi- 
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piedad de la tierra. Por su lado el 

“rio Lengash”, el Piura, el rio loco, 

ha perdido parte de su arbitrario 

poder de vida y de muerte con la re- 
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pueblos tienen acceso a la luz elec- 
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gionales democraticos, impulsan- 
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pueblos.
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medios de comunicacion regiona

les. La teologia andina liberadora 

animara la fe en el Dios de la vi
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future del pueblo surandino. La 

mirada externa descubre una rea

lidad marcada por condiciones 

de vida infrahumanas para la ma

yoria del pueblo, por una exclu

sion de la produccion andina tra- 

dicional del mercado nacional y 

por un tejido social muy fragil. 

Esta realidad es real pero no es 
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La convivencia apasionante y 

contemplativa con el pueblo an- 

dino permite descubrir fuerzas 

transformadoras enraizadas en 

las tradiciones mas nobles de la 
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Otras actividades

Tai vez ciertas actividades 

economicas como el turismo, cier- 

tos servicios de educacion y capa- 

citacion van a crecer. Pero en ge-

gtlll

todos estos problemas. Pero en la 

Iglesia Catolica Cajamarquina en 

ambientes rurales y sobre todo 

campesinos resulta muy decepcio- 

nante esta vision clerical y espiri- 

tualista por haber conocido otra 

epoca en la cual se queria enfren- 

tar y cambiar estas tendencias.

los puntos negatives: Esas masas 

de tierra contaminada con cianuro

son

cos que hasta el momento impi- 

den que se mezclen con las tierras

inStitUCIOnCSu a de as mayores 

debilidades de la sociedad peruana es la fragilidad de sus instituciones y el 

limitado ejercicio de la ciudadania. A Io largo de nuestros 100 numeros, siempre 

hemos apostado por el fortalecimiento de las instituciones, elevando propuestas y 

recogiendo las ideas de amigos y lectores. La organizacidn campesina ha sido la 

que tai vez mas paginas ha ocupado en nuestra Revista y en los ultimos tiempos 

hemos venido hablando de una nueva institucionalidad y una nueva manera de 

construirla. Sobre estos temas tratan los articulos y de Alejandro Diez, antropologo 

y miembro directivo de SEPIA y de Fernando Eguren, director de CEPES.

neral habria que decir: probable- 

mente en el ano 2020 no vamos a 

haber dejado el valle de la pobre- 

za y de la miseria. Claro, algunos 

pero muy pocos van a vivir con 

bastante riqueza y hasta con lujo: 

ya ahora ciertos ingresos por el 

“oro” superan diez hasta cien vo

ces los ingresos de por ejemplo un 

modesto profesor de aula.

Cajamarca 
en el ano

que viene de las alturas de las mi- 

nas en el aho 2020 todavia va a 

ser pura y no simplemente liquido Sospecho que esta tendencia 

venenoso?

Por alii van las preguntas y los 

miedos con la mira al future, si 

pensamos en la mineria.

^,Cual va a ser el future de la 

agriculture y ganaderia en los pro- 

ximos veinte anos? Ya desde aho

ra se ve 

naderos de la region de Cajamarca 

muy dificilmente pueden competir 

con los bajos precios mundiales. 

Los efectos de la “globalization” 

tambien se hacen evidentes en la 

region de Cajamarca. Ya han pa- 

sado los tiempos cuando el “gana- 

dero” por tener su hato de vacas y 

su produccion lechera era el “rey 

economico” en Cajamarca.

Si la poblacion campesina no 

logra una especializacion y una

impresionantes. ^Los plasti- la Iglesia Catolica?

Por ser ANDENES una revis

ta con cierta relation con la Iglesia 

naturales aguantaran mas alia del Catolica me gustarfa tratar al final 

ano 2020? ^Nuestra agua potable esta pregunta.
Ya desde ahora se ve un cre- 

cimiento de Iglesias Evangelicas.

va a 

aumentar. ^Cuales son las razo- 

nes?

Las tendencias ultimas en la 

Iglesia Catolica Mundial pero so

bre todo en la Iglesia Cajamarqui

na muestran un tremendo neo-cle- 

ric'alismo y una fuerte tendencia 

que los agricultores y ga- espiritualista. Todo el poder esta 

en manos del clero.

Existe mucho centralismo y 

sacramentalismo que mata las ini- 

ciativas de la base. Actualmente 

los catequistas y los laicos en ge

neral, sobre todo del campo “ya 

no pintan”, no tienen ni voz ni vo

te. El tema de la pobreza en el 

campo a lo sumo es tema de algu- 

nas predicas y de algunos asisten- 

cialismos muy baratos.

Tampoco veo que las Iglesias 

mucho mas refinada comercializa- Evangelicas enfrentan eficazmente 

cion de ciertos productos, solo le 

queda un future pobre para ella, 

sus hijos y sus nietos en el aho 

2020.

HRBS

urgen Schuldt en el N° 100 de 

la Revista “Quehacer” hace un 

ejercicio muy util, ademas 

muy gracioso alrededor de la 

J pregunta: yComo va a ser el 

Peru del aho 2020”

Me da muchas ganas de seguir 

sus huellas quedandome unica- 

mente en Cajamarca. Confieso 

desde el principio que me falta la 

“chispa” y por supuesto los am- 

plios conocimientos en economia 

politica de Jurgen Schuldt. Pero 

acepto el reto de pensar en el futu

re a partir de las tendencias actua- 

les, tai como yo las veo.

En primer lugar habria que 

mencionar la influencia de la mi

neria. Ya comenzaron diferentes 

proyectos, el mas conocido tai vez 

el proyecto de Yanacocha. En el 

triangulo Cajamarca, Celendin, 

Bambamarca estan en prepara- 

cion varies proyectos mas como 

por ejemplo Sipan, Tantahuatay. 

Todos estos tienen su centre vial y 

gerencial en Cajamarca.

Ya desde hace tiempo se ve las 

repercusiones de este aumento de 

la actividad minera: una infinidad 

de nuevas camionetas que trans- 

portan dos o tres ingenieros desde 

Cajamarca hacia sus centres de tra- 

bajo. Algunas pistas nuevas en el 

campo que facilitan el trafico tam

bien para el publico en general. 

Nuevos talleres de mecanica que 

dan un poco mas de trabajo etc.

Los aspectos positives estan 

relatados. Demasiado pronto co- 

mienzan a imponerse los riesgos y
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ano 2020? ^Nuestra agua potable esta pregunta.

que viene de las alturas de las mi- 

nas en el ano 2020 todavia va a 
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Los efectos de la “globalization” 

tambien se hacen evidentes en la 

region de Cajamarca. Ya han pa- 

sado los tiempos cuando el “gana- 

dero” por tener su hato de vacas y 

su produccion lechera era el “rey 

economico” en Cajamarca.

Si la poblacion campesina no 

logra una especializacion y una

Ya desde ahora se ve un cre- 

cimiento de Iglesias Evangelicas.
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aumentar. ^Cuales son las razo- 
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Las tendencias ultimas en la 

Iglesia Catolica Mundial pero so

bre todo en la Iglesia Cajamarqui

na muestran un tremendo neo-cle- 

ricalismo y una fuerte tendencia 

que los agricultores y ga- espiritualista. Todo el poder esta 

en manos del clero.

Existe mucho centralismo y 
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ciativas de la base. Actualmente 
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no pintan”, no tienen ni voz ni vo

te. El tema de la pobreza en el 

campo a lo sumo es tema de algu- 
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mucho mas refinada comercializa- Evangelicas enfrentan eficazmente 
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triangulo Cajamarca, Celendin, 
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Todos estos tienen su centre vial y 
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de nuevas camionetas que trans- 

portan dos o tres ingenieros desde 

Cajamarca hacia sus centres de tra- 

bajo. Algunas pistas nuevas en el 

campo que facilitan el trafico tam

bien para el publico en general. 

Nuevos talleres de mecanica que 

dan un poco mas de trabajo etc.

Los aspectos positives estan 

relatados. Demasiado pronto co- 

mienzan a imponerse los riesgos y

neral habria que decir: probable- 

mente en el aho 2020 no vamos a 

haber dejado el valle de la pobre

za y de la miseria. Claro, algunos 

pero muy pocos van a vivir con 

bastante riqueza y hasta con lujo: 

ya ahora ciertos ingresos por el 

“oro” superan diez hasta cien ve- 

ces los ingresos de por ejemplo un 

modesto profesor de aula.
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La multi-institucionalidad 

en el mundo rural
Uno de los principales rasgos 

del espacio rural contemporaneo 

es la coexistencia de multiples or- 

ganizaciones. Esto supone una 

ruptura del antiguo orden, que 

tenia al centro a la comunidad 

campesina como instancia orde- 

nadora. Diversos estudios sobre 

la comunidad realizados en la de- 

cada del 90, la presentan como 

una institucion en crisis con difi- 

cultades para orgtmizar su espa

cio y para afirmar su legitimidad. 

Esta situacion responde tanto a 

su falta de capacidad para regu

lar las actividades de produccion

que los consejos se dedican mas a 

atender los espacios urbanos que 

de sus entornos rurales.

Es posible que detras de los 

procesos que hemos mencionado 

hayan otros cambios mas profun

dos, cambios en la manera de 

pensar de la gente. La gente se 

viste de manera diferente a como 

lo hacia antes, en muchos casos, 

escuchan otras musicas, comen 

otros platos, pero tienen tambien 

otras expectativas de vida, otras 

ideas de lo que quisieran para el 

futuro, de lo que quisieran que 

tuvieran sus hijos. Muchos en el 

campo ya no quieren ser campe- 

sinos, tienen otras aspiraciones, 

quieren que sus hijos triunfen en 

la ciudad. Es la suma de estas as

piraciones lo que construye una 

nueva identidad y las nuevas or- 

ganizaciones que se crean por to- 

das partes.

t

Articulaciones y 
desencuentros entre 
organizaciones

Aunque casi todas las organi

zaciones nuevas tienen la misma 

estructura: todas tienen una jun

ta directiva, un presidente y sus 

acompanantes, y aunque todas

como a las dificultades que expe- 

rimenta para articular los diver

sos segmentos internes organiza- 

dos y agrupados en numerosas 

formas nuevas de organizacion.

De alguna manera, las nuevas 

instituciones compiten con la co

munidad. Son organizaciones es- 

pecializadas, con tareas particu- 

lares. Hay asociaciones para la 

produccion o comercializacion 

de algun producto especifico (de 

semilleristas de papa, de produc- 

tores de arroz, de platano o de al

pacas, para la comercializacion 

de artesanias u otras). Estan tam

bien las rondas campesinas en el 

norte y los comites de autodefen- 

sa en el centro y sur andinos, 

ocupados en funciones de control 

del orden publico y prevencion 

de robos de ganado o de lucha 

abierta contra los grupos subver- 

si vos. Entre estos grupos desta- 

can las asociaciones femeninas: 

Clubes de madres, Comites de ar- 

tesanas y otros grupos que supo- 

nen la participacion de un seg- 

mento importante de la pobla- 

cion que en decadas pasadas tuvo 

roles mas discretos.

A esta profusion de organiza

ciones se superpone, comple- 

mentandolas, la posible interven- 

cion de la municipalidad como 

instancia de poder con relativa 

capacidad de inversion e inter

venci on en el espacio rural. Sin 

embargo, hasta la fecha y salvo 

contadas excepciones, pareceria

rren dos posibles instancias de 

articulation: un nuevo tipo de co

munidad, con tiaras funciones de 

intermediacion y regulation para 

las zonas rurales, capaz de articu

lar necesidades productivas, poli- 

ticas y sociales; o, un municipio 

integrado, en el que participen 

las diversas instancias existentes 

en su jurisdiction, incluidas las 

comunidades. En cualquier caso, 

ambas posibilidades nos remiten 

al problema de la ciudadania.

son una instancia que vincula a 

las familias con la comunidad, lo 

normal es que no esten articula- 

das entre ellas. Generalmente 

hay descoordinacion entre la aso- 

ciacion de padres de familia y el 

club.de madres, o entre el comite 

de productores y la junta de re- 

gantes. Es comun que hayan pro- 

blemas entre organizaciones y 

tambien entre las organizaciones 

y la comunidad.

Ademas, muchas veces hay 

agentes extemos, del Estado, de 

la Iglesia o de las ONG, que 

coordinan o negocian solo con al

guna de las organizaciones que 

existen en un determinado distri- 

to o en una comunidad.

El,nuevo espacio rural, con- 

formado por algunas institucio

nes antiguas, como la comunidad 

y el distrito y por muchas nuevas 

asociaciones no esta necesaria- 

mente ordenado. No esta claro 

que institucion debe cumplir el 

rol de ordenador del espacio ru

ral, no se sabe alrededor de que 

autoridad deben congregarse y 

negociar los diversos intereses, 

expresados en las diversas asocia

ciones existentes.

Personalmente, se me ocu-

Entre dos siglos:

Instituciones y ciudadanos

el r rural

medios individuales para mejorar 

sus condiciones de existencia.

Un nuevo escenario
■ a ace treinta ahos, el espa-

I cio rural se dividia entre 

LmJ tierras de haciendas y tie-

I rras de comunidad. Am-

I bas formas de propiedad y 

de organizacion venian convi- 

viendo conflictivamente desde 

hacia varios siglos, pero las ten- 

siones existentes se agudizaban 

cada vez mas: la presion sobre la 

tierra era muy fuerte y muchos 

salian de sus comunidades para 

establecerse en las ciudades; el 

desarrollo cada vez mayor de los 

medios de comunicacion, el in- 

cremento de la escolarizacion y 

otros factores hacian insoporta

ble un sistema politico que ex- 

cluia a la poblacion rural.

Hoy en dia, tres grandes pro

cesos modifican el paisaje social 

agrario: la movilidad de la pobla

cion, el desarrollo de la economia 

de mercado y los cambios en la 

manera de pensar de la gente. Co

mo resultado de los mismos, ha 

cambiado significativamente la re

lation campo-ciudad, ahora los 

pobladores rurales juegan su futu

re tanto en su pueblo de origen 

como en las relaciones que ellos o 

sus parientes mantengan con la vi

lla o la ciudad mas cercanas. Ade

mas, podria estar cambiando la 

relation entre lo individual y lo 

colectivo: si antes la comunidad 

era un refugio contra la pobreza y 

un espacio de defensa colectivo, 

ahora muchas familias ensayan

Ciudadania y civilidad
Un requisite para el reorde- 

namiento, esperemos pacifico y 

equilibrado, del espacio rural es 

el desarrollo y expresion de la 

ciudadania de sus habitantes. 

Aunque algo se ha avanzado en 

ese sentido, aun hay cosas que 

faltan construir.

En mi opinion, actualmente 

podemos observar tres manifes- 

taciones de ciudadania: la posibi- 

lidad de elegir representantes a 

varios niveles, la capacidad de re- 

clamar por derechos y servicios y, 

la posibilidad de organizarse en 

diversos tipos de asociaciones pa

ra defender los intereses de gru- 

po. Ahora bien, la suma de estas 

tres no significa necesariamente 

un progreso.

La creation de numerosas or

ganizaciones es expresion de la 

diversidad de intereses pero no 

J significa un avance si es que no 

se produce al mismo tiempo un 

incremento de la tolerancia y del 

respeto a las posiciones e intere

ses ajenos. Es necesario que los 

grupos tengan disposition para 

negociar proyectos comunes, que 

tengan disposicion para escu- 

char y comprender a los otros y 

para incluirlos en un proyecto de 

comunidad, de distrito, region o 

pais, que involucra a muchos.

municipio integr;
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medios individuates para mejorar 

sus condiciones de existencia.

La multi-institucionalidad 
en el mundo rural

Uno de los principales rasgos 

del espacio rural contemporaneo 

es la coexistencia de multiples or- 

ganizaciones. Esto supone una 

ruptura del antiguo orden, que 

tenia al centre a la comunidad 

campesina como instancia orde- 

nadora. Diversos estudios sobre 

la comunidad realizados en la de- 

cada del 90, la presentan como 

una institucion en crisis con difi- 

cultades para org&nizar su espa

cio y para afirmar su legitimidad. 

Esta situacion responde tanto a 

su falta de capacidad para regu

lar las actividades de produccion

como a las dificultades que expe- 

rimenta para articular los diver

sos segmentos intemos organiza- 

dos y agrupados en numerosas 

formas nuevas de organizacion.

De alguna manera, las nuevas 

instituciones compiten con la co

munidad. Son organizaciones es- 

pecializadas, con tareas particu- 

lares. Hay asociaciones para la 

produccion o comercializacion 

de algun producto especifico (de 

semilleristas de papa, de produc- 

tores de arroz, de platano o de al

pacas, para la comercializacion 

de artesanias u otras). Estan tam- 

bien las rondas campesinas en el 

norte y los comites de autodefen- 

sa en el centro y sur andinos, 

ocupados en funciones de control 

del orden publico y prevencion 

de robos de ganado o de lucha 

abierta contra los grupos subver

sives. Entre estos grupos desta- 

can las asociaciones femeninas: 

Clubes de madres, Comites de ar- 

tesanas y otros grupos que supo- 

nen la participacion de un seg- 

mento importante de la pobla- 

cion que en decadas pasadas tuvo 

rotes mas discretes.

A esta profusion de organiza

ciones se superpone, comple- 

mentandolas, la posible interven- 

cion de la municipalidad como 

instancia de poder con relativa 

capacidad de inversion e inter- 

vencion en el espacio rural. Sin 

embargo, hasta la fecha y salvo 

contadas excepciones, pareceria

rren dos posibles instancias de 

articulacion: un nuevo tipo de co

munidad, con claras funciones de 

intermediacion y regulacion para 

las zonas rurales, capaz de articu

lar necesidades productivas, poli- 

ticas y sociales; o, un municipio 

integrado, en el que participen 

las diversas instancias existentes 

en su jurisdiccion, incluidas las 

comunidades. En cualquier case, 

ambas posibilidades nos remiten 

al problema de la ciudadania.

Ciudadania y civilidad
Un requisite para el reorde- 

namiento, esperemos pacifico y 

equilibrado, del espacio rural es 

el desarrollo y expresion de la 

ciudadania de sus habitantes. 

Aunque algo se ha avanzado en 

ese sentido, aun hay cosas que 

faltan construir.

En mi opinion, actualmente 

podemos observar tres manifes- 

taciones de ciudadania: la posibi- 

lidad de elegir representantes a 

varies niveles, la capacidad de re- 

clamar por derechos y servicios y, 

la posibilidad de organizarse en 

diversos tipos de asociaciones pa

ra defender los intereses de gru- 

po. Ahora bien, la suma de estas 

tres no significa necesariamente 

un progreso.

La creacion de numerosas or

ganizaciones es expresion de la 

diversidad de intereses pero no 

significa un avance si es que no 

se produce al mismo tiempo un 

incremento de la tolerancia y del 

respeto a las posiciones e intere

ses ajenos. Es necesario que los 

grupos tengan disposicion para 

negociar proyectos comunes, que 

tengan disposicion para escu- 

char y comprender a los otros y 

para incluirlos en un proyecto de 

comunidad, de distrito, region o 

pais, que involucra a muchos.

son una instancia que vincula a 

las familias con la comunidad, lo 

normal es que no esten articula- 

das entre ellas. Generalmente 

hay descoordinacion entre la aso- 

ciacion de padres de familia y el 

club.de madres, o entre el comite 

de productores y la junta de re- 

gantes. Es comun que hayan pro- 

blemas entre organizaciones y 

tambien entre las organizaciones 

y la comunidad.

Ademas, muchas veces hay 

agentes extemos, del Estado, de 

la Iglesia o de las ONG, que 

coordinan o negocian solo con al

guna de las organizaciones que 

existen en un determinado distri

to o en una comunidad.

El,nuevo espacio rural, con- 

formado por algunas institucio

nes antiguas, como la comunidad 

y el distrito y por muchas nuevas 

asociaciones no esta necesaria

mente ordenado. No esta claro 

que institucion debe cumplir el 

rol de ordenador del espacio ru

ral, no se sabe alrededor de que 

autoridad deben congregarse y 

negociar los diversos intereses, 

expresados en las diversas asocia

ciones existentes.

Personalmente,

Articulaciones y 
desencuentros entre 
organizaciones

Aunque casi todas las organi

zaciones nuevas tienen la misma 

estructura: todas tienen una jun

ta directiva, un presidente y sus 

acompahantes, y aunque todas

que los consejos se dedican mas a 

atender los espacios urbanos que 

de sus entomos rurales.

Es posible que detras de los 

procesos que hemos mencionado 

hayan otros cambios mas profun

dos, cambios en la manera de 

pensar de la gente. La gente se 

viste de manera diferente a como 

lo hacia antes, en muchos casos, 

escuchan otras musicas, comen 

otros platos, pero tienen tambien 

otras expectativas de vida, otras 

ideas de lo que quisieran para el 

future, de lo que quisieran que 

tuvieran sus hijos. Muchos en el 

campo ya no quieren ser campe- 

sinos, tienen otras aspiraciones, 

quieren que sus hijos triunfen en 

la ciudad. Es la suma de estas as

piraciones lo que construye una 

nueva identidad y las nuevas or

ganizaciones que se crean por to

das partes.

se me ocu-
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Entre dos siglos:

Instituciones y ciudadanos

el r o rural

Un nuevo escenario
■ a ace treinta ahos, el espa-

I cio rural se dividia entre 

LmI tierras de haciendas y tie-

I rras de comunidad. Am-

I bas formas de propiedad y 

de organizacion venian convi- 

viendo conflictivamente desde 

hacia varies siglos, pero las ten- 

siones existentes se agudizaban 

cada vez mas: la presion sobre la 

tierra era muy fuerte y muchos 

salian de sus comunidades para 

establecerse en las ciudades; el 

desarrollo cada vez mayor de los 

medios de comunicacion, el in

cremento de la escolarizacion y 

otros factores hacian insoporta- 

ble un sistema politico que ex- 

cluia a la poblacion rural.

Hoy en dia, tres grandes pro

cesos modifican el paisaje social 

agrario: la movilidad de la pobla

cion, el desarrollo de la economia 

de mercado y los cambios en la 

manera de pensar de la gente. Co

mo resultado de los mismos, ha 

cambiado significativamente la re- 

lacion campo-ciudad, ahora los 

pobladores rurales juegan su futu

re tanto en su pueblo de origen 

como en las relaciones que ellos o 

sus parientes mantengan con la vi

lla o la ciudad mas cercanas. Ade

mas, podria estar cambiando la 

relacion entre lo individual y lo 

colectivo: si antes la comunidad 

era un refugio contra la pobreza y 

un espacio de defensa colectivo, 

ahora muchas familias ensayan
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Em Peru, segun el Cense 

Agropecearfo de 1994 existen: 

®6{872 cemumdades: 5,680 

son cenwidades campesinas 

y 1,192 comun Wades watwas. 

®5,452 comunWades campest- 

nas se haWan en la Sferra, 189 

en la Costa y 39 en la Selva. 

•751,130 cemuneros: 711,571 

comuneros campesines y 

39,559 comuneros natives. 

®Del total de comuneros, el 

90% de ellos se encuentra en 

la sierra; 652,651 comuneros. 

<as comuwdades campesi- 

nas poseen 18 millones de 

hectareas de tlerras agrico

las.

®En promedio una comuni- 

dad posee 3,179 has. de tie- 

rra agricola y cada comunere 

conduce un aproximado de 

25.37 has.

®La comunidad mas grande 

del Peru es Catacaos en la 

costa de Piura (40,000 Has.) 

®Ensayando ana valorHadon 

economica de las tierras 

agricolas gue poseen las co- 

monidades costefias, asig- 

nandole un predo de 2,000 

delates par hectares, encom 

trariamos que las comunida- 

des poseen un capital de 284 

miltones de dolares.

®Puno es el departameirto 

con el mayor numer© de co- 

munidades en el Peru: 1,274 

(22.5% del total nacional) 

que integral a 108,385 comu

neros.

•Segun el PETT, de 5 millones 

de parcelas, so to 971,000 tie- 

nen su ti'tulo saneado, 

T4Q0,000 no estan inscritas 

en registros pubiicos y el res- 

to no tiene tituios. En smte- 

sis solo 1 de cada 5 agriculto- 

res estan titulados plena- 

mente.

I

ella, generalizar definiciones. La 

discusion puede ser interminable. 

Es obvio que las proyecciones 

que unos u otros hacen sobre el 

future de las comunidades de- 

pendera de sus puntos de inter- 

pretacion de inicio.

asociacion de familias indepen- 

dientes, economicamente auto

nomas, en las que la comunidad 

tiene como funcion fundamental 

la maximizacion de las ventajas 

socioeconomicas de esas fami

lias, en un contexto que es por lo 

. general adverse tanto en termi- 

nos fisicos como socioeconomi- 

cos.
La comunidad, en la primera 

interpretacion, es un escudo que 

defiende a los campesinos de los 

inevitables y supuestamente ad- 

versos efectos de la penetracion 

de las relaciones de mercado. En 

la segunda, las relaciones de mer-'

que en decadas pasadas. Son va

ries Ids ' mecanismos que permi- 

tieron este incremento desde, por 

lo menos, la decada del cincuen- 

ta: tierras recuperadas y/o invadi- 

das por las comunidades y, en 

menor escala, compradas, que 

pertenecieron a las haciendas an

tes de la reforma agraria; tierras 

expropiadas por la reforma agra

ria iniciada en 1969 y adjudica- 

das a las comunidades; tierras 

que pertenecieron a las empresas 

asociativas que fueron desmem- 

brandose paulatinamente durante 

los ultimos veinte ahos, en un 

proceso aun inacabado. Aunque 

la precision de los datos estadisti- 

cos es siempre un problema, son 

impresionantes los datos registra- 

dos por el censo agropecuario 

realizado en 1994: pertenecen a 

comunidades campesinas 14.2 

millones de hectareas, es decir, el 

40% de todas las tierras registra- 

das por dicho censo (35.6 millo

nes) .

Estas cifras no sugieren, cier- 

tamente, que la comunidad cam- 

pesina este en agonia o que su 

creciente articulacion al mercado 

las este “disolviendo”. Pero ^.son 

acaso expresiones de lo contra- 

rio, de vitalidad, de expansion, de 

dinamismo? No necesariamente. 

La mayor parte de la extensa su- 

perficie de las comunidades cam

pesinas corresponde a pastes na- 

turales de baja productividad, y 

las tierras de cultivo de mayor va

lor economico son escasas, en re

lation a la poblacion comunera, y 

divididas en multiples parcelas. 

La baja productividad, la escasez 

de recursos y el crecimiento de- 

mografico ha llevado desde hace 

varias decadas y de manera cre

ciente a que las familias comune- 

ras diversifiquen sus fuentes de 

ingreso con actividades economi

cas extemas a sus predios, y a
S'"

IP

Muchas comunidades, 

muchas tierras

Algunas constataciones pare- 

cen confirmar la vigencia actual y 

vitalidad de las comunidades 

campesinas. La primera es su nu- 

mero: se estima que actualmente 

existen cerca de seis mil comuni

dades campesinas, la mayor parte 

de ellas en la sierra. No todas 

ellas han tenido una larga vida: 

muchas son desgajamientos de 

comunidades mayores, o han sido 

creadas en tiempos recientes para 

acogerse a una legislation hasta 

hace poco proteccionista, o como 

una forma en la que las familias 

se organizan para ser beneficia- 

rias de programas de asistencia 

proporcionadas por el Estado u 

organismos no gubemamentales. 

Algunas comunidades han dejado 

de serlo por diversas razones -al

gunas han sido absorbidas por 

ciudades, por ejemplo- pero con 

seguridad son una proporcion tan 

pequeha que no altera la signifi- 

cacion de su elevado numero.

La segunda constatacion es 

que las comunidades campesinas 

poseen actualmente mas tierras

Vigencia y vitalidad de 
las comunidades 

campesinas
on el riesgo de caer en una 

sobresimplificacion, las 

comunidades son entendi- 

das, desde un extreme, co

mo instituciones de origen 

prehispanico que han logrado so- 

brevivir la Colonia y la Republi- 

ca, que gracias a la fuerza moral 

de los valores comunitarios -ba- 

sados en la reciprocidad y en un 

fuerte sentido de identidad cultu

ral- y del intimo conocimiento 

del contexto fisico y geografico, 

lograran mantenerse y persistir a 

traves del tiempo. Desde otro ex

treme, las comunidades campesi

nas son entendidas como una

cado, en la medida que abren 

nuevas oportunidades a las fami

lias, iran vaciando a las comuni

dades de su razon de ser central, 

debilitandose en este proceso.

Estos extremos ho obedecen 

puramente a opci ones ideologi- 

cas, sino al hecho que bajo el 

nombre de comunidades campe

sinas existen realidades muy di

versas, que pueden acercarse mas 

o menos a una u otra de las inter- 

pretaciones extremas. Es decir, 

defensores y detractores pueden 

encontrar la comunidad que mas 

se acomode a sus peculiares ma- 

neras de entederla y, a partir de

■
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Vigencia y vitalidad de 
las comunidades 

campesinas

Em Peru, segun ©I Cense 

Agrcpecoarto de 1994 existen: 

®6{872 comunidades: 5,680 

son comunidades campesinas 

y 1,192 comunidades nativas. 

«5,452 comunidades campesi

nas se haiian en la Sierra, 189 

en la Costa y 39 en la Selva. 

^751,130 comuneros: 711,571 

comuneros campesinos y 

39,559 comuneros natives. 

•Del total tie comuneros, el 

90% de ellos se encuentra en 

la sierra: 652,651 comuneros. 

•Las comunidades campesi

nas poseen 18 mlllones de 

hectares® de tlerras agrico

las.

•En promedio una comuni- 

dad posee 3,179 has. de tie- 

m agricola y cada comunero 

conduce un aproximado de 

25.37 has.

•La comunidad mas grande 

del Peru es Catacaos en la 

costa de Piura (40,000 Has.) 

•Ensayando una valoriiaddn 

economica de las tierras 

agricolas que poseen las co

munidades costefias, asig- 

nandole un predo de 2,000 

dolares por hectarea, ©neon- 

trariamos que las comunida- 

des poseen un capital de 264 

miHones de dolares.

•Pano es el departamento 

con el mayor numer© de co

munidades en el Peru: 1,274 

(22.5% del total nacional) 

que integral a 108,385 comu

neros.

•Segun el PETT, de S millanes 

de parcetas, solo 971,000 tie- 

nen su titulo saneado, 

T400,000 no estas inscritas 

en registros publicos y el res

ts no tiene titulos. En sinte- 

sis solo 1 de cada 5 agriculto- 

res estan titulados plena- 

mente.

asociacion de familias indepen- 

dientes, economicamente auto

nomas, en las que la comunidad 

tiene como funcion fundamental 

la maximizacion de las ventajas 

socioeconomicas de esas fami

lias, en un contexto que es por lo 

general adverse tanto en termi- 

nos fisicos como socioeconomi- 

cos.
La comunidad, en la primera 

interpretacion, es un escudo que 

defiende a los campesinos de los 

inevitables y supuestamente ad- 

versos efectos de la penetracion 

de las relaciones de mercado. En 

la segunda, las relaciones de mer-

que en decadas pasadas. Son va

ries los mecanismos que permi- 

tieron este incremento desde, por 

lo menos, la decada del cincuen- 

ta: tierras recuperadas y/o invadi- 

das por las comunidades y, en 

menor escala, compradas, que 

pertenecieron a las haciendas an

tes de la reforma agraria; tierras 

expropiadas por la reforma agra

ria iniciada en 1969 y adjudica- 

das a las comunidades; tierras 

que pertenecieron a las empresas 

asociativas que fueron desmem- 

brandose paulatinamente durante 

los ultimos veinte ahos, en un 

proceso aun inacabado. Aunque 

la precision de los datos estadisti- 

cos es siempre un problema, son 

impresionantes los datos registra- 

dos por el censo agropecuario 

realizado en 1994: pertenecen a 

comunidades campesinas 14.2 

millones de hectareas, es decir, el 

40% de todas las tierras registra- 

das por dicho censo (35.6 millo

nes) .

Estas cifras no sugieren, cier- 

tamente, que la comunidad cam- 

pesina este en agonia o que su 

creciente articulation al mercado 

las este “disolviendo”. Pero ^son 

acaso expresiones de lo contra- 

rio, de vitalidad, de expansion, de 

dinamismo? No necesariamente. 

La mayor parte de la extensa su- 

perficie de las comunidades cam

pesinas corresponde a pastes na- 

turales de baja productividad, y 

las tierras de cultivo de mayor va

lor economico son escasas, en re

lation a la poblacion comunera, y 

divididas en multiples parcelas. 

La baja productividad, la escasez 

de recursos y el crecimiento de- 

mografico ha llevado desde hace 

varias decadas y de manera cre

ciente a que las familias comune- 

ras diversifiquen sus fuentes de 

ingreso con actividades economi

cas extemas a sus predios, y a

Muchas comunidades, 

muchas tierras

Algunas constataciones pare- 

cen confirmar la vigencia actual y 

vitalidad de las comunidades 

campesinas. La primera es su nu- 

mero: se estima que actualmente 

existen cerca de seis mil comuni

dades campesinas, la mayor parte 

de ellas en la sierra. No todas 

ellas han tenido una larga vida: 

muchas son desgajamientos de 

comunidades mayores, o han sido 

creadas en tiempos recientes para 

acogerse a una legislation hasta 

hace poco proteccionista, o como 

una forma en la que las familias 

se organizan para ser beneficia- 

rias de programas de asistencia 

proporcionadas por el Estado u 

organismos no gubemamentales. 

Algunas comunidades han dejado 

de serlo por diversas razones -al

gunas han sido absorbidas por 

ciudades, por ejemplo- pero con 

seguridad son una proporcion tan 

pequeha que no altera la signifi- 

cacion de su elevado numero.

La segunda constatacion es 

que las comunidades campesinas 

poseen actualmente mas tierras

■

-

ella, generalizar definiciones. La 

discusion puede ser interminable. 

Es obvio que las proyecciones 

que unos u otros hacen sobre el 

future de las comunidades de- 

pendera de sus puntos de inter

pretation de inicio.

4

on el riesgo de caer en una 

sobresimplificacion, las 

comunidades son entendi- 

das, desde un extreme, co

mo instituciones de origen 

prehispanico que han logrado so- 

brevivir la Colonia y la Republi- 

ca, que gracias a la fuerza moral ■ 

de los valores comunitarios -ba- 

sados en la reciprocidad y en un 

fuerte sentido de identidad cultu

ral- y del intimo conocimiento 

del contexto fisico y geografico, 

lograran mantenerse y persistir a 

traves del tiempo. Desde otro ex

treme, las comunidades campesi

nas son entendidas como una

cado, en la medida que abren 

nuevas oportunidades a las fami

lias, iran vaciando a las comuni

dades de su razon de ser central, 

debilitandose en este proceso.

Estos extremos ho obedecen 

puramente a opciones ideologi- 

cas, sino al hecho que bajo el 

nombre de comunidades campe

sinas existen realidades muy di

versas, que pueden acercarse mas 

o menos a una u otra de las inter- 

pretaciones extremas. Es decir, 

defensores y detractores pueden 

encontrar la comunidad que mas 

se acomode a sus peculiares ma- 

neras de entederla y, a partir de
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dialog©
La necesidad de entendernos a 

pesar de todas nuestras

. diferencias es una practica que 

siempre hemos intentado ejercer 

en ANDENES, y aunque a veces 

nos cuesta encontrar consensos, 

seguimos optando tercamente por 

conseguirlos.

Los dos articulos que presentamos 

intentan llenar un vacfo que hemos 

tenido en ANDENES y es el de la 

reflexion sobre nuestras 

mentalidades y comportamientos 

que siempre estan necesariamente 

mas alia de la coyuntura. 

Para esto hemos invitado a 

Ernesto De la Jara, Director de la 

Revista IDL y a Ines Fernandez 

Baca, antropologa y Directora del 

Centro Guaman Poma de Ayala 

del Cusco.

"La gente pare mas gente, nuestra poblacion crece cada dfa 

mas, mientras que nuestra tierrita sigue igual, <.acaso la tierra 

pare mas tierra? icomo quieren Uds. que las comunidades 

se mantengan iguales si con Io que producimos ya no nos 

podemos mantener ?..."

Comunero de Churin - Sierra de Lima.

"Nuestra comunidad se mantiene unida desde ahos inmemo- 

riales. Desde 1940 estamos reconocidos, desde esos tiempos 

nos hemos distribuido la tierra y las familias ano tras aho as! 

las cultivamos y nuestras pastes en las alturas los usan 

algunos comuneros ganaderos y particulares aportando siem

pre un pago a la comunidad, que ha servido para nuestros 

tramites, pero tambien para construirnos este local en que 

estan Uds. (casona de dos pisos con balcones de madera, 

campo deportivo y salones de reuniones, construida en 1950 

con el trabajo comunal, segun reza la placa en su frontis). Los 

residentes en Lima, nos han ayudado bastante en el progreso 

del distrito y de la comunidad, algunos que son comuneros y 

tienen tierras siempre vienen por aca y no han perdido su 

condicion de comuneros, si seguimos juntos vamos a seguir 

progresando ..."

Marcos, comunero de Huancaya - San Lorenzo de Quinti, Huarochiri.

retaguardia. ^Cuantas comunida

des y cuantas familias estan en es

te proceso? ^Como se vera afec- 

tado este proceso con la nueva le

gislation de tierras, que permite 

la privatizacion de las tierras co- 

munales? No hay datos para res

ponder a la primera pregunta. pe

ro seguramente compromete a un 

numero significative de ambas. 

Sobre la segunda pregunta, aun 

es premature adelantar una res- 

puesta.

Fernando Eguren 
CEPES

-

; •

Lo urbano en la 

comunidad

El peso de lo urbano en las 

comunidades no se expresa sola- 

mente en estos procesos: es tam

bien un modelo de vida deseado. 

Es conocido que los comuneros 

hacen grandes esfuerzos para que 

sus hijos se eduquen y encuen- 

tren mejores oportunidades en 

las ciudades: que estudien no pa

ra que dejen de ser comuneros, 

sino para dejar de ser campesi- 

nos, dependientes de una tierra 

siempre escasa y con demasiada 

frecuencia avara. Pero tambien 

existe el deseo de traer “lo urba

no” a la comunidad: la demanda 

de muchas comunidades de dis- 

tritalizarse es tambien el deseo de 

convertirse en centra urbano. En 

una reunion de dirigentes de mas 

de treinta comunidades campesi- 

nas del valle de Urubamba, en el 

Cusco, las respuestas a la pregun

ta: ‘yComo quisieran ustedes que 

fuesen sus comunidades hacia el 

ano 2000?” reflejaban este deseo: 

querian calles asfaltadas, agua, 

desague, electricidad, servicios 

de diferente tipo a los que solo se 

acceden en los centres urbanos.

Seguramente en el future las 

comunidades seguiran teniendo 

un papel importante, pero quiza 

sean cada vez menos campesinas.

con las ciudades y con activida- 

des no agrarias. Para muchas fa

milias la comunidad y su parcela 

termina siendo, en terminos eco- 

nomicos, una fuente de ingreso 

complementario, y ya no princi

pal, una especie de seguro en la

V

que parte de su poblacion -por lo 

general los jovenes- migren tem

poral o definitivamente.

Aunque es impropio generali- 

zar por la diversidad de situacio- 

nes que el termino comunidad 

campesina encierra, muchas de 

ellas se van con- 

virtiendo en un 

espacio mas -so

cial, economico, 

cultural y fisico- 

de reproduccion 

de las familias co- 

muneras. 

nalmente rurales 

y dedicadas prin- 

cipalmente a las 

actividades agra

rias, la reproduc

cion de la fam ilia 

comunera se rea- 

liza en diferentes 

espacios, mante- 

niendo indesliga- 

bles relaciones
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"La gente pare mas gente, nuestra poblacion crece cada dia 

mas, mientras que nuestra tierrita sigue igual, iacaso la tierra 

pare mas tierra? ..., i.c6mo quieren Uds. que las comunidades 

se mantengan iguales si con Io que producimos ya no nos 

podemos mantener ?..."

Comunero de Churin - Sierra de Lima.

con las ciudades y con activida- 

des no agrarias. Para muchas fa- 

milias la comunidad y su parcela 

termina siendo, en terminos eco- 

nomicos, una fuente de ingreso 

complementario, y ya no princi

pal, una especie de seguro en la

retaguardia. ^.Cuantas comunida

des y cuantas familias estan en es- 

te proceso? ^Como se vera afec- 

tado este proceso con la nueva le

gislation de tierras, que permite 

la privatizacion de las tierras co- 

munales? No hay datos para res

ponder a la primera pregunta. pe- 

ro seguramente compromete a un 

numero significativo de ambas. 

Sobre la segunda pregunta, aun 

es premature adelantar una res- 

puesta.

Fernando Eguren 
CEPES

"Nuestra comunidad se mantiene unida desde ahos inmemo- 

riales. Desde 1940 estamos reconocidos, desde esos tiempos 

nos hemos distribuido la tierra y las familias ano tras aho asi 

las cultivamos y nuestras pastes en las alturas los usan 

algunos comuneros ganaderos y particulates aportando siem- 

pre un pago a la comunidad, que ha servido para nuestros 

tramites, pero tambien para construirnos este local en que 

estan Uds. (casona de dos pisos con balcones de madera, 

campo deportivo y salones de reuniones, construida en 1950 

con el trabajo comunal, segun reza la placa en su frontis). Los 

residentes en Lima, nos han ayudado bastante en el progreso 

del distrito y de la comunidad, algunos que son comuneros y 

tienen tierras siempre vienen por aca y no han perdido su 

condition de comuneros, si seguimos juntos vamos a seguir 

progresando ..."

Marcos, comunero de Huancaya - San Lorenzo de Quinti, Huarochiri.

Lo urbano en la 

comunidad

El peso de lo urbano en las 

comunidades no se expresa sola- 

mente en estos procesos: es tam

bien un modelo de vida deseado. 

Es conocido que los comuneros 

hacen grandes esfuerzos para que 

sus hijos se eduquen y encuen- 

tren mejores oportunidades en 

las ciudades: que estudien no pa

ra que dejen de ser comuneros, 

sino para dejar de ser campesi- 

nos, dependientes de una tierra 

siempre escasa y con demasiada 

frecuencia avara. Pero tambien 

existe el deseo de traer “lo urba

no” a la comunidad: la demanda 

de muchas comunidades de dis- 

tritalizarse es tambien el deseo de 

convertirse en centra urbano. En 

una reunion de dirigentes de mas 

de treinta comunidades campesi- 

nas del valle de Urubamba, en el 

Cusco, las respuestas a la pregun

ta: “('.Como quisieran ustedes que 

fuesen sus comunidades hacia el 

aho 2000?” reflejaban este deseo: 

querfan calles asfaltadas, agua, 

desague, electricidad, servicios 

de diferente tipo a los que solo se 

acceden en los centres urbanos.

Seguramente en el future las 

comunidades seguiran teniendo 

un papel importante, pero quiza 

scan cada vez menos campesinas.

dialogo
La necesidad de entendernos a 

pesar de todas nuestras 

. diferencias es una practica que 

siempre hemos intentado ejercer 

en ANDENES, y aunque a veces 

nos cuesta encontrar consensos, 

seguimos optando tercamente por 

conseguirlos.

Los dos articulos que presentamos 

intentan llenar un vacio que hemos 

tenido en ANDENES y es el de la 

reflexion sobre nuestras 

mentalidades y comportamientos 

que siempre estan necesariamente 

mas alia de la coyuntura. 

Para esto hemos invitado a 

Ernesto De la Jara, Director de la 

Revista IDL y a Ines Fernandez 

Baca, antropdloga y Directora del 

Centro Guaman Poma de Ayala 

del Cusco.
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que parte de su poblacion -por lo 

general los jovenes- migren tem

poral o definitivamente.

Aunque es impropio generali- 

zar por la diversidad de situacio- 

nes que el termino comunidad 

campesina encierra, muchas de 

ellas se van con- 

virtiendo en un 

espacio mas -so

cial, economico, 

cultural y fisico- 

de reproduccion 

de las familias co- 

muneras. Origi- 

nalmente rurales 

y dedicadas prin- 

cipalmente a las 

actividades agra

rias, la reproduc

cion de la familia 

comunera se rea- 

liza en diferentes 

espacios, mante- 

niendo indesliga- 

bles relaciones
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frente a injusticias y calamidades 
que s.-------

tidad nacional en elementos comu- 
nes, en lo igual o parecido que so- 
mos o tenemos, pero ultimamente 
esa busqueda va mas por el lado de

somos y en la necesidad de encon- 
trar, por eso mismo, puntos de 
consenso. Remarco que se trata

sociales, casi nunca controlables 
por quienes las viven y en muchos 
casos ni siquiera, provoca un desa- 
sosiego que exige chivos expiato- 
rios; "el mal siempre ha de venir

I
I

se asuma la necesi
dad de crear consensos, como la 
unica manera de poder convivir, 
hay un paso.

Dado que los peruanos consti-

Llegar a una situacion de res- 
peto de las diferencias, la toleran- 
cia, hace, finalmente, que no haya 
un afan por eliminar lo que se ve

reconocer que
• mana se da entre grupos y perso

nas que se sienten, son y tienen 
ideas y creencias muy diferentes, y contrarrestar, por 
estan tan convencidas de ellas, que 
es necesario pactar dos reglas in-

predicar la tolerancia en ese con- 
texto cuando lo que corresponde 
es tratar de ir contra la pasividad 
frente al entomo?

De este tipo de cuestionamien- 
tos surgio el "si, viva la tolerancia 
pero siempre que al mismo tiempo 
se marque el comienzo de lo "into
lerable".

Alfredo Bryce escribio -discul- 
pen por el comercial- un articulo 
para ideele confesando el descu- 
brimiento y su adhesion a este ti
po de ideas, leidas por el en auto- 
res como Norberto Bobbio (quien 
alertaba sobre el exceso de tole
rancia (...) en el sentido de "dejar 
correr, de no escandalizarse ni in- 
dignarse nunca de nada", y que 
"la verdadera tolerancia es la fir- 
meza de principios, que se opone 
a la indebida exclusion de lo dife- 
rente) o Umberto Eco ("para ser 
tolerantes hay que fijar los limites 
de lo intolerable") y, del propio di
rector de la UNESCO ("la tole
rancia no es una actitud de neu- 
tralidad o indiferencia, sino una 

suceden a diario? Que . position resuelta que cobra senti

do cuando se la contrapone a su li- 
mite, que es lo intolerable").

El filosofo Savater -hasta hace 
poco un desconocido en nuestro 
medio pero ahora casi tan popular 
como la Chola Chabuca- se adhiere 
tambien a lo mismo: "el problema 
fundamental es determinar los li
mites de lo intolerable, pues la to
lerancia no debe de confundirse ni 
con la simple indiferencia ante lo 
que ocurre a nuestro alrededor ni 
con la indulgencia complice con 
crimenes y desafueros. "La parado- 
jica tarea de la tolerancia hoy con- 
siste en delimitar con precision el 
perfil de lo intolerable y defenderse 
con tolerante firmeza ante ello".

Confieso que todo esto lo digo 
pensando en ciertas "valoraciones" 
que han tornado cuerpo entre noso- 
tros, que no comparto y que suelen 
asociarse a una actitud tolerante y 
flexible. No creo, por ejemplo, que el 
vacio de convicciones fuertes o la 
falta de todo tipo de compromiso 
con alguna causa, sean virtudes en si 
mismas; tener convicciones -obvia- 
mente muy lejos del fundamentalis- 
mo- no es necesariamente incompa
tible con la tolerancia, ni no tenerlas, 
la garantizan. Por eso me sorprende 
que el arquetipo ideal para toda fun- 
cion que requiera obje- 
tividad, independencia, 
aptitud de convocato- 
ria o de negociacion ha
ya pasado a ser la per
sona con capacidad de 
exhibir una trayectoria 
durante la que nunca se 
identified con nada ni 
con nadie; para mi eso 
es o mentira, o serial de 
total escepticismo -muy 
respetable, por cierto- 
o indiferencia organica.

Tampoco me 
identifico con esa ac
titud de quienes creen 
que todo se puede 
comprender y justifi-

tidad o ideas, ni perseguir por 
ellas. La tolerancia parte asi del re- 
conocimiento y valoracidn de las 
diferencias y plantea la no exclu
sion no solo de lo diferente sino 
hasta de lo opuesto.

uando Maria Ines Bame- 
chea (sinceras felicitacio- 
nes por los 100 de Ande- 
nes) me invito a escribir 
sobre la tolerancia, debi 

advertirle que tai vez no era la per
sona mas indicada, ya que soy par
te de los hinchas de ella, la toleran
cia, pero con las precisiones surgi- 
das a partir del lio que se armo 
cuando Naciones Unidas, la 
UNESCO y el Consejo Europeo 
anunciaron su decision de llamar a 
1995 "El Ano de la Tolerancia". 
Fue sorprendente y hasta paradoji- 
co que tan civilizado titulo provo- 
cara tanto reparo; pero que habia 
razon para el griterio quedo de- 
mostrado cuando quienes bautiza- 
ron asi al ano, facilmente acepta- 
ron incluir una especie de notas 
aclaratorias a pie de pagina.

Lo primero que se hizo fue 
precisar que la tolerancia no signi- 
fica negar la importancia de las di-

Respeto a las diferencias
Un actitud respetuosa de lo di- de los intelectuales sobre el Peru 

ferente es lo unico que que va en ese sentido: durante mu- 
puede neutralizar si- chos afios historiadores y sociolo- 
tuaciones que prove- gos han estado buscando una iden- 
can intolerancia: "la 
voluntad de innova- 
cion suscita el miedo a 
lo desconocido y la 
consagracion por la la aceptacion de lo diferentes que 
fuerza del amenazado 
status anterior"; "la 
continuidad de las di- 
versidades potencia el tan solo de una impresion basada 
afan uniformizador de en algunas recientes lecturas y de 
quienes no soportan la los intelectuales , ya que dista mu- 
incertidumbre de no cho de ser una actitud generalizada 
verse siempre refleja- fuera del ambito academico.
dos en lo que les ro- 
dea"; la aceleracion de Ernesto de la Jara 
las transformaciones IDE

car, que es posible estar bien con 
Dios y con el diablo. Que nunca 
hay que tomar una posicion firme 
por algo. Que jugarsela, es serial 
de dogmatismo o intolerancia.
Que antes de pronunciarse a favor desde afuera, traido por quienes se 
o en contra, ven por donde va la situan mas alia de la ortodoxia ofi- 
opinion mayoritaria, a traves de cial en cuestion religiosa, etnica, se- 
un focus group. Alfredo Bryce, en xual" (todas expresiones de Savater 
el articulo citado, hace suya la sacadas de contexto pero que expli- 
pregunta de un autor espanol so- can motives de intolerancia actual 
bre el concepto modemo de obje- generalizables a todo contexto). 
tividad: "^objetividad es un minu
te y medio para Hitler y un minu- 
to para los judios?". En sintesis, 
reivindico el derecho a creer y a 
defender lo que uno cree con pa- distinto ni de homogenizarlo todo; 
sion, derecho a indignarse por lo y, de ahi, que 
intolerable, y que la tolerancia no 
esta renida necesariamente con 
ese tipo de actitudes.

Una vez que se asume asi la 
tolerancia, que no significa una re- tuimos un pais que exhibe diferencia 
nuncia a defender lo que se es y se por todas partes (socioeconomicas, 
cree, no una aceptacion o justifi- raciales, culturales, generacionales, 
cation de todo, si se puede pasar a etc.), el tema de la tolerancia y la ne- 
sus virtudes. La principal, obvia- cesidad de consensos es clave, casi 
mente: la posibilidad de una con- se podria decir que es una especie de 
vivencia armonica (pacifica) entre punto de partida imprescindible. 
grupos y personas diferentes. Terminare sefialando que me

da la impresion que se esta produ- 
ciendo un cambio en la concepcion

88 La 

paradojica 
tarea de la 
toleraach 
hoy consiste 
en delimitar 
con precision 
el perfil de lo 
intolerable y 
defenderse 
con tolerante 
firmer ante 
elkA

Equilibrio entre la 
tolerancia y lo intolerable

Una segunda idea que tomo 
mucha fuerza a partir del debate 
de entonces fue la necesidad de 
buscar un equilibrio entre la tole
rancia y lo intolerable. En tomo a 
la delimitation de estas fronteras 
fue que surgieron las principals 

ferencias, en terminos de identidad objeciones. ^Como levantar la ne- 
o de convicciones. El punto de par- cesidad de tolerancia en una epoca
tida es mas bien al reves. La reivin- como la actual en la que mas bien
dicacion de la tolerancia parte de hay un "exceso de tolerancia", en 

la convivencia hu- el sentido de frialdad y hasta indi
ferencia frente a todo lo malo que 
viene sucediendo? (No hay que

— el contrario, el 
"todo vale", o el todo es posible? 
(.No es que se ha perdido la capa- 

desligables: todo el mundo tiene el cidad de indignation y de reaction 
derecho a ser diferente y nadie tie
ne el derecho de imponer su iden-

ni que fa-falte 
ni que so-sobre
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frente a injusticias y calamidades 

que s,_____ „

fuerza del amenazado 

status anterior"; "la 

continuidad de las di-

tidad nacional en elementos comu- 

nes, en lo igual o parecido que so- 

mos o tenemos, pero ultimamente 

esa busqueda va mas por el lado de

dad de crear consensos, como la 

unica manera de poder convivir, 

hay un paso.

Dado que los peruanos consti-

sociales, casi nunca controlables 

por quienes las viven y en muchos 

casos ni siquiera, provoca un desa- 

sosiego que exige chivos expiato- 

rios; "el mal siempre ha de venir
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reconocer que

• mana se da entre grupos y perso

nas que se sienten, son y tienen 

ideas y creencias muy diferentes, y contranestar, por 

estan tan convencidas de ellas, que 

es necesario pactar dos reglas in-

tidad o ideas, ni perseguir por 

ellas. La tolerancia parte asi del re- 

conocimiento y valoracion de las 

diferencias y plantea la no exclu

sion no solo de lo diferente sino 

hasta de lo opuesto.

predicar la tolerancia en ese con- 

texto cuando lo que corresponde 

es tratar de ir contra la pasividad 

frente al entomo?
De este tipo de cuestionamien- 

tos surgio el "si, viva la tolerancia 

pero siempre que al mismo tiempo 

se marque el comienzo de lo "into

lerable".
Alfredo Bryce escribio -discul- 

pen por el comercial- un articulo 

para ideele confesando el descu- 

brimiento y su adhesion a este ti

po de ideas, leidas por el en auto- 

res como Norberto Bobbio (quien 

alertaba sobre el exceso de tole

rancia (...) en el sentido de "dejar 

correr, de no escandalizarse ni in- 

dignarse nunca de nada", y que 

"la verdadera tolerancia es la fir- 

meza de principios, que se opone 

a la indebida exclusion de lo dife

rente) o Umberto Eco ("para ser 

tolerantes hay que fijar los limites 

de lo intolerable") y, del propio di

rector de la UNESCO ("la tole

rancia no es una actitud de neu- 

tralidad o indiferencia, sino una 

suceden a diario? ^Por que posicion resuelta que cobra senti

do cuando se la contrapone a su li- 

mite, que es lo intolerable").

El filosofo Savater -hasta hace 

poco un desconocido en nuestro 

medio pero ahora casi tan popular 

como la Chola Chabuca- se adhiere 

tambien a lo mismo: "el problema 

fundamental es determinar los li

mites de lo intolerable, pues la to

lerancia no debe de confundirse ni 

con la simple indiferencia ante lo 

que ocurre a nuestro alrededor ni 

con la indulgencia complice con 

crimenes y desafueros. "La parado- 

jica tarea de la tolerancia hoy con- 

siste en delimitar con precision el 

perfil de lo intolerable y defenderse 

con tolerante firmeza ante ello".

Confieso que todo esto lo digo 

pensando en ciertas "valoraciones" 

que han tornado cuerpo entre noso- 

tros, que no comparto y que suelen 

asociarse a una actitud tolerante y 

flexible. No creo, por ejemplo, que el 

vacio de convicciones fuertes o la 

falta de todo tipo de compromise 

con alguna causa, sean virtudes en si 

mismas; tener convicciones -obvia- 

mente muy lejos del fundamentalis- 

mo- no es necesariamente incompa

tible con la tolerancia, ni no tenerlas, 

la garantizan. Por eso me sorprende 

que el arquetipo ideal para toda fun- 

cion que requiera obje- 

tividad, independencia, 

aptitud de convocato- 

ria o de negociacion ha- 

ya pasado a ser la per

sona con capacidad de 

exhibir una trayectoria 

durante la que nunca se 

identified con nada ni 

con nadie; para mi eso 

es o mentira, o serial de 

total escepticismo -muy 

respetable, por cierto- 

o indiferencia organica.

Tampoco me 

identifico con esa ac

titud de quienes creen 

que todo se puede 

comprender y justifi-
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uando Maria Ines Bame- 

chea (sinceras felicitacio- 

nes por los 100 de Ande- 

nes) me invito a escribir 

sobre la tolerancia, debi 

advertirle que tai vez no era la per

sona mas indicada, ya que soy par

te de los hinchas de ella, la toleran

cia, pero con las precisiones surgi- 

das a partir del lio que se armd 

cuando Naciones Unidas, la 

UNESCO y el Consejo Europeo 

anunciaron su decision de llamar a 

1995 "El Ano de la Tolerancia". 

Fue sorprendente y hasta paraddji- 

co que tan civilizado titulo provo- 

cara tanto reparo; pero que habia 

razon para el griterio quedo de- 

mostrado cuando quienes bautiza- 

ron asi al ano, facilmente acepta- 

ron incluir una especie de notas 

aclaratorias a pie de pagina.

Lo primero que se hizo fue 

precisar que la tolerancia no signi- 

fica negar la importancia de las di

ferencias, en terminos de identidad 

o de convicciones. El punto de par- 

tida es mas bien al reves. La reivin- 

dicacion de la tolerancia parte de hay
la convivencia hu- el sentido de frialdad y hasta indi

ferencia frente a todo lo malo que 

viene sucediendo? ^No hay que

— el contrario, el 

"todo vale", o el todo es posible? 

^No es que se ha perdido la capa- 

desligables: todo el mundo tiene el cidad de indignacion y de reaccion 

derecho a ser diferente y nadie tie

ne el derecho de imponer su iden-

Equilibrio entre la 
tolerancia y lo intolerable

Una segunda idea que tomo 

mucha fuerza a partir del debate 

de entonces fue la necesidad de 

buscar un equilibrio entre la tole

rancia y lo intolerable. En tomo a 

la delimitation de estas fronteras 

fue que surgieron las principales 

objeciones. ^,C6mo levantar la ne

cesidad de tolerancia en una epoca 

como la actual en la que mas bien 

un "exceso de tolerancia", en

Llegar a una situacion de res- 

peto de las diferencias, la toleran

cia, hace, finalmente, que no haya 

un afan por eliminar lo que se ve 

cree con pa- distinto ni de homogenizarlo todo; 

sion, derecho a indignarse por lo y, de ahi, que se asuma la necesi- 

intolerable, y que la tolerancia no 

esta renida necesariamente con 

ese tipo de actitudes.

Una vez que se asume asi la 

tolerancia, que no significa una re- tuimos un pais que exhibe diferencia 

nuncia a defender lo que se es y se por todas partes (socioeconomicas, 

cree, no una aceptacion o justifi- raciales, culturales, generacionales, 

cation de todo, si se puede pasar a etc.), el tema de la tolerancia y la ne- 

sus virtudes. La principal, obvia- cesidad de consensos es clave, casi 

mente: la posibilidad de una con- se podria decir que es una especie de 

vivencia armonica (pacifica) entre punto de partida imprescindible. 

grupos y personas diferentes. Terminare senalando que me

da la impresion que se esta produ- 

ciendo un cambio en la conception

"La 

paradojica 

tarea de h 

tolerancia 

hoy conshte 

en delimitar 

con precision 

el perfil de lo 

intolerable y 

defenderse 

con tolerante 

firmeia ante 

ello".

car, que es posible estar bien con 

Dios y con el diablo. Que nunca 

hay que tomar una posicion firme 

por algo. Que jugarsela, es serial 

de dogmatismo o intolerancia.

Que antes de pronunciarse a favor desde afuera, traido por quienes se 

o en contra, ven por donde va la situan mas alia de la ortodoxia ofi- 

opinion mayoritaria, a traves de cial en cuestion religiosa, etnica, se- 

un focus group. Alfredo Bryce, en xual" (todas expresiones de Savater 

el articulo citado, hace suya la sacadas de contexto pero que expli- 

pregunta de un autor espanol so- can motives de intolerancia actual 

bre el concepto modemo de obje- generalizables a todo contexto). 

tividad: "^objetividad es un minu- 

to y medio para Hitler y un minu

te para los judios?". En sintesis, 

reivindico el derecho a creer y a 

defender lo que uno

Respeto a las diferencias
Un actitud respetuosa de lo di- de los intelectuales sobre el Peru 

ferente es lo unico que que va en ese sentido: durante mu- 

puede neutralizar si- chos anos historiadores y sociolo- 

tuaciones que prove- gos han estado buscando una iden- 

can intolerancia: "la 

voluntad de innova

tion suscita el miedo a 

lo desconocido y la 

consagracion por la la aceptacion de lo diferentes que 

somos y en la necesidad de encon- 

trar, por eso mismo, puntos de 

consenso. Remarco que se trata 

versidades potencia el tan solo de una impresion basada 

afan uniformizador de en algunas recientes lecturas y de 

quienes no soportan la los intelectuales, ya que dista mu- 

incertidumbre de no cho de ser una actitud generalizada 

verse siempre refleja- fuera del ambito academico. 

dos en lo que les ro- 

dea"; la aceleracion de Ernesto de Id Jara 

las transformaciones IDE

ni que fa-falte 
ni que so-sobre
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La discriminacion cultural
Hay muchas razones que blo- 

quean la comunicacion entre los 

peruanos: las desigualdades se

en la que se ejerzan 

derechos y obligacio- 

nes; una sociedad 

con instituciones de- 

mocraticas a traves 

de las cuales todos 

tengamos la oportu- 

nidad de participar 

en las decisiones de 

gobierno, pero lo 

mas importante y 

cuestionante de esta 

perspectiva es que 

nos proponen un ca- 

mino que se funda

menta en la lucha 

por la inclusion eco

nomica, politica y so

cial y en la busqueda 

de consensos a partir 

del dialogo.

Anteriormente, 

muchos pensabamos 

que la unica salida 

viable para el pais 

era la confrontacion 

^que ha cambiado? 

^cambio el pais? 

^cambiaron nuestras lecturas del 

pais? o ^solamente cambio el dis- 

curso? ^podremos los peruanos 

en esta perspectiva de construc- 

cion de ciudadania, utilizar un 

lenguaje comun que nos permita 

entendemos y reconocemos pa- 

recidos pese a tantas desigualda

des y exclusiones que nos sepa- 

ran?

En el libro “El laberinto de la 

choledad” Guillermo Nugent se-

la baja autoestima, la 

pluralidad cultural y 

sobre la importancia 

o no de recurrir a la 

historia para afirmar 

una identidad local, el 

coordinador de la 

reunion vio por con- 

veniente suspender el 

debate, posiblemente 

porque percibia que 

estaban siendo heri- 

das algunas sensibili- 

dades.

Finalmente no lo- 

gramos respondemos 

a la pregunta, sin em

bargo el proceso que 

seguimos en esta reu

nion me sugirio algu

nas reflexiones en 

tomo al tema sobre 

el que me propusie- 

ron escribir.

hala que uno de los rasgos mas ti- 

picos de nuestra cultura es "esa 

tension entre palabras que no al- 

canzan a moldear una realidad 

social y un mundo de practicas 

cotidianas que no alcanzan a ser 

pronunciadas”, es la misma im- 

presion que tuve en esa reunion a 

la que anteriormente hacia refe- 

rencia. Esta es quiza una de las 

principales tensiones que tene- 

mos que resolver para enfrentar 

el camino del dialogo: debemos 

aprender a hablar desde nuestras 

propias sensibilidades y experien- 

cias cotidianas, pero sobre todo 

aprender a escuchar los diferen- 

tes mensajes que provienen de 

nuestras ricas y diversas realida

des culturales.

La solucion por supuesto no 

es tan simple: muchos callamos 

porque pensamos que no sere- 

mos comprendidos, porque pen

samos o sabemos que no seremos 

escuchados o porque no tenemos 

los medios para hacerlo; muchos 

no escuchamos por soberbia, in- 

diferencia o porque simplemente 

no nos conviene escuchar.

nuestro panto de partida y de llegada.

de llegada, por ello quiza no sea 

tan importante el modelo que nos 

planteamos, sino el proceso que 

seguimos.

En este proceso, creo que es- 

tamos abriendo nuevos caminos, 

muchas veces sin damos cuenta. 

Hace una semana atras participe 

en un concurso de cuentos esco- 

lares, los ninos ganadores, de 7 a 

12 ahos, en un auditorio de mas 

o menos 300 personas pasaron al 

estrado y contaron con mucha 

soltura sus cuentos, la mayoria 

de ellos en quechua, poco a poco 

este idioma fue el predominante 

y la sala se Ueno de imagenes, 

fantasias y suehos pensados en 

quechua. Experiencias parecidas 

hay muchisimas mas en el pais, lo 

que me da la confianza para decir 

que no solo ha cambiado el dis- 

curso, sino que tenemos efectiva- 

mente nuevas posibilidades de 

dialogo, puedo entonces compar- 

tir la opinion que expresaba Ceci

lia Blondet ( a raiz de una expe- 

riencia que tuvo en el Cusco) 

“nuestro pais es formidable y te

nemos razones para ser optimis- 

tas a pesar de todo”.

IVI^chos ca- 

llamas por- 

qoe peosa- 

mas que no 

seremos 

camprendi” 

dosf porque 

pensamos o 

sabemos 

que no sere

mos escu

chados o 

porque no 

tenemos los 

medios para 

hacerlo; mu

chos no es

cuchamos 

por sober

bia, indite- 

rencia o por

que simple

mente no 

nos convie

ne escuchar.

r su aigmdad y libertad, es

ciales, la ausencia de espacios de 

comunicacion, la discriminacion 

cultural, etc. Esto es lo que real- 

mente dificulta la posibilidad de 

construir una vision comun de 

future, no es que nos falte imagi- 

nacion, ni que ello responda a 

nuestra naturaleza supuestamen- 

te aletargada (dicho sea de paso, 

me temo que estas opiniones es- 

tan mucho mas difundidas de lo 

que creemos).

De todas estas razones que 

obstaculizan el dialogo entre los 

peruanos, la discriminacion cul

tural es la menos reconocida y la 

mas dificil de ser abordada, pues- 

to que involucra demasiado nues- 

tros sentimientos. Sin embargo, 

la discriminacion es la que mas 

cuestiona un principio elemental 

de ciudadania , que es el recono

cemos humanamente iguales. La 

discriminacion cultural no solo 

se expresa en la no valoracion de 

algunos factores externos como 

el idioma, las costumbres, etc, si

no que en el fondo significa des- 

precio por el otro, desmereci- 

miento de su condicion humana.

En esta perspectiva de cons- 

truccion ciudadana, el hombre, el 

respeto por su dignidad y liber

tad, es nuestro punto de partida y 

al mismo tiempo nuestro punto Ayala / CllSCO

■ a ace algunos dias, se llevo
I a cabo un taller en el que 

paJ participamos algunos pro-

| fesionales, autoridades y

I dirigentes de cuatro distri- 

tos del Cusco. El objetivo de este 

encuentro era el de construir una 

vision de future para la zona sur 

del valle de Cusco.

En esta reunion de evalua

tion, nos preguntabamos ^por 

que nos cuesta imaginar un future 

distinto al que vivimos?. La pri- 

mera respuesta era bastante ob- 

via: la pobreza, situation que con

duce a una logica de sobreviven- 

cia que traba la posibilidad de 

pensar si quiera en un proyecto 

colectivo. Un segundo orden de 

respuestas incidieron en el aspec- 

to politico; una persona se pre- 

guntaba ^.como vamos a pedirle a 

la poblacion optimismo frente al 

future, si en el fondo sabe que son 

otros los que tienen la sarten por 

el mango?. Hablamos entonces 

de la crisis de representation so

cial, de la fragilidad de nuestras 

instituciones, del centralismo y 

autoritarismo del gobiemo, etc.

El problema surgio cuando a 

uno de los participantes se le ocu- 

rrio sugerir que la falta de pers

pectiva de future de nuestra socie

dad tenia una base cultural, alu- 

diendo concretamente a la menta- 

lidad predominantemente pasa- 

dista que, en su opinion tenemos 

los cusquenos. Luego de varias in- 

tervenciones desordenadas sobre

Consensos 
necesarios

Considero que el 

problema de fondo, (que puede 

responder algunas de nuestras in

quietudes sobre el future) esta en 

reconocer la capacidad que tene

mos o no como colectivo social de 

articular algunos consensos basi- 

cos, que nos permitan prefigurar 

el tipo de sociedad que queremos 

construir.

Imaginamos una sociedad en 

la que cada uno de nosotros ten- 

ga roles reconocidos y valorados,

cl
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La discriminacion cultural
Hay muchas razones que blo- 

quean la comunicacion entre los 

peruanos: las desigualdades se

en la que se ejerZan 

derechos y obligacio- 

nes; una sociedad 

con instituciones de- 

mocraticas a traves 

de las cuales todos 

tengamos la oportu- 

nidad de participar 

en las decisiones de 

gobierno, pero lo 

mas importante y 

cuestionante de esta 

perspectiva es que 

nos proponen un ca- 

mino que se funda

menta en la lucha 

por la inclusion eco

nomica, politica y so

cial y en la busqueda 

de consensos a partir 

del dialogo.

Anteriormente, 

muchos pensabamos 

que la unica salida 

viable para el pais 

era la confrontacion 

^que ha cambiado? 

^cambio el pais? 

^cambiaron nuestras lecturas del 

pais? o <;solamente cambio el dis- 

curso? (■.podremos los peruanos 

en esta perspectiva de construc- 

cion de ciudadania, utilizar un 

lenguaje comun que nos permita 

entendemos y reconocemos pa- 

recidos pese a tantas desigualda

des y exclusiones que nos sepa- 

ran?

En el libro “El laberinto de la 

choledad” Guillermo Nugent se-

la baja autoestima, la 

pluralidad cultural y 

sobre la importancia 

o no de recurrir a la 

historia para afirmar 

una identidad local, el 

coordinador de la 

reunion vio por con- 

veniente suspender el 

debate, posiblemente 

porque percibia que 

estaban siendo heri- 

das algunas sensibili- 

dades.

Finalmente no lo- 

gramos respondemos 

a la pregunta, sin em

bargo el proceso que 

seguimos en esta reu

nion me sugirio algu

nas reflexiones en 

tomo al tema sobre 

el que me propusie- 

ron escribir.

hala que uno de los rasgos mas ti- 

picos de nuestra cultura es “esa 

tension entre palabras que no al- 

canzan a moldear una realidad 

social y un mundo de practicas 

cotidianas que no alcanzan a ser 

pronunciadas”, es la misma im- 

presion que tuve en esa reunion a 

la que anteriormente hacia refe- 

rencia. Esta es quiza una de las 

principales tensiones que tene- 

mos que resolver para enfrentar 

el camino del dialogo: debemos 

aprender a hablar desde nuestras 

propias sensibilidades y experien- 

cias cotidianas, pero sobre todo 

aprender a escuchar los diferen- 

tes mensajes que provienen de 

nuestras ricas y diversas realida

des culturales.

La solucion por supuesto no 

es tan simple: muchos callamos 

porque pensamos que no sere- 

mos comprendidos, porque pen

samos o sabemos que no seremos 

escuchados o porque no tenemos 

los medios para hacerlo; muchos 

no escuchamos por soberbia, in- 

diferencia o porque simplemente 

no nos conviene escuchar.

de llegada, por ello quiza no sea 

tan importante el modelo que nos 

planteamos, sino el proceso que 

seguimos.

En este proceso, creo que es- 

tamos abriendo nuevos caminos, 

muchas veces sin damos cuenta. 

Hace una semana atras participe 

en un concurso de cuentos esco- 

lares, los nihos ganadores, de 7 a 

12 ahos, en un auditorio de mas 

o menos 300 personas pasaron al 

estrado y contaron con mucha 

soltura sus cuentos, la mayoria 

de ellos en quechua, poco a poco 

este idioma fue el predominante 

y la sala se Ueno de imagenes, 

fantasias y suehos pensados en 

quechua. Experiencias parecidas 

hay muchisimas mas en el pais, lo 

que me da la confianza para decir 

que no solo ha cambiado el dis- 

curso, sino que tenemos efectiva- 

mente nuevas posibilidades de 

dialogo, puedo entonces compar- 

tir la opinion que expresaba Ceci

lia Blondet ( a raiz de una expe- 

riencia que tuvo en el Cusco) 

"nuestro pais es formidable y te

nemos razones para ser optimis- 

tas a pesar de todo”.
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Mwdws co- 

llamas pW" 

qoe pensa

mos que r © 

seremos 

comprendi- 

doss porque 

pensamos o 

sabemos 

que no sere

mos escu

chados o 

porque no 

tenemos los 

medios para 

hacerlo; mu- 

chos no es

cuchamos 

por sober- 

bias mdife- 

rencia o por

que simple

mente no 

nos convie

ne escuchar.

■ a ace algunos dias, se llevo
| a cabo un taller en el que 

Ibh I participamos algunos pro-

| fesionales, autoridades y

I dirigentes de cuatro distri- 

tos del Cusco. El objetivo de este 

encuentro era el de construir una 

vision de future para la zona sur 

del valle de Cusco.

En esta reunion de evalua

tion, nos preguntabamos ^por 

que nos cuesta imaginar un future 

distinto al que vivimos?. La pri- 

mera respuesta era bastante ob- 

via: la pobreza, situacion que con

duce a una logica de sobreviven- 

cia que traba la posibilidad de 

pensar si quiera en un proyecto 

colectivo. Un segundo orden de 

respuestas incidieron en el aspec- 

to politico; una persona se pre- 

guntaba ^como vamos a pedirle a 

la poblacion optimismo frente al 

future, si en el fondo sabe que son 

otros los que tienen la sarten por 

el mango?. Hablamos entonces 

de la crisis de representation so

cial, de la fragilidad de nuestras 

instituciones, del centralismo y 

autoritarismo del gobiemo, etc.

El problema surgio cuando a 

uno de los participantes se le ocu- 

rrio sugerir que la falta de pers

pectiva de future de nuestra socie

dad tenia una base cultural, alu- 

diendo concretamente a la menta- 

lidad predominantemente pasa- 

dista que, en su opinion tenemos 

los cusquehos. Luego de varias in- 

tervenciones desordenadas sobre

El hombre, el respeto por su dignidad y libertad, es nuestro punto de partlda y de llegada.

ciales, la ausencia de espacios de 

comunicacion, la discriminacion 

cultural, etc. Esto es lo que real- 

mente dificulta la posibilidad de 

construir una vision comun de 

futuro, no es que nos falte imagi- 

nacion, ni que ello responda a 

nuestra naturaleza supuestamen- 

te aletargada (dicho sea de paso, 

me temo que estas opiniones es- 

tan mucho mas difundidas de lo 

que creemos).

De todas estas razones que 

obstaculizan el dialogo entre los 

peruanos, la discriminacion cul

tural es la menos reconocida y la 

mas dificil de ser abordada, pues- 

to que involucra demasiado nues- 

tros sentimientos. Sin embargo, 

la discriminacion es la que mas 

cuestiona un principio elemental 

de ciudadania , que es el recono

cemos humanamente iguales. La 

discriminacion cultural no solo 

se expresa en la no valoracion de 

algunos factores extemos como 

el idioma, las costumbres, etc, si

no que en el fondo significa des- 

precio por el otro, desmereci- 

miento de su condition humana.

En esta perspectiva de cons

truction ciudadana, el hombre, el 

respeto por su dignidad y liber

tad, es nuestro punto de partida y 

al mismo tiempo nuestro punto Ayala / Cusco

Consensos 
necesarios

Considero que el 

problema de fondo, (que puede 

responder algunas de nuestras in

quietudes sobre el futuro) esta en 

reconocer la capacidad que tene

mos o no como colectivo social de 

articular algunos consensos basi- 

cos, que nos permitan prefigurar 

el tipo de sociedad que queremos 

construir.

Imaginamos una sociedad en 

la que cada uno de nosotros ten- 

ga roles reconocidos y valorados,

fir
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Desde el aho 1983 soy un lector de ANDENES. Es un medio 
que llega a comunidades y provincias de todo el pais, nos 
informa -ya que a veces es diffcil adquirir el periddico- y nos 
educa. Para los prdximos numeros sugiero que se hable de 
temas ligados a la agricultura, salud y medio ambiente, asf 
como profundizar sobre las costumbres de las distintas partes 
del Peru. Esperamos seguir recibiendo la revista por muchos 
anos mSs.

Vicente Tarifeno Coronel
Cutervo

ANDENES es un medio bueno 
porque nos trae informacion y orienta- 
cibn sobre el mercado, los sistemas 
politicos sociales y una serie de cosas 
mas. Yo sugerirla que se trate el tema 
del mercado con mayor empeno 
porque es algo que a los campesinos 
nos agobia y necesitamos saber mds 
de ello.

Un saludo a todo el equipo y les 
deseamos que sigan adelante y que no 
se desanimen en esta diffcil tarea de 
comunicar a nuestros pueblos.
Jesus Rosales

Tarma

ANDENES
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Parece mentira 
que nos hallemos 
tan cerca de la sali- 
da del niimero 100. 
Son casi 20 ahos de 
una fecunda labor. 
Felicidades y 

muchos ahos mSs 
de vida. Salud junto 

a todos los campesinos, promotores y 
dem^s gente comprometida con el 
campo.

Carlos Ching

Santiago, Chile

Felicitaciones por la edicibn No. 100 de ANDENES, aprecia- 
mos su revista por estar siempre preocupada por nuestro 
pueblo, sentimos solidaridad con las campesinas y los 
campesinos del pals, por las entrevistas y articulos sobre la agri
cultura de los diferentes departamentos.

ANDENES, nos ayuda a no sentirnos desolados de los 
problemas y avances mas globales. Nos apoyan y desaflan con 
las diferentes experiencias compartidas por su revista.

Esperamos que esta edicibn N° 100 les anime a seguir con su compromiso 
con las campesinas y campesinos del Peril.

Queremos siempre claridad y palabras claves que podrlan entender en nues
tros pueblos mas lejanos. Apreciamos los articulos sobre la realidad del agro, 
sobre posibilidades para mejorar nuestra economla y tambien la profundizacibn 
de celebrar nuestra fe. Asimismo nos ayudan dandonos a conocer las nuevas 
leyes y crlticas objetivas sobre la polltica, Io cual nos da claridad para tomar nues- 
tras propias decisiones para el bien comim de nuestro pals. Agradecemos al Dios 
de la Vida por el aliento que siempre nos da. Que el Sehor los bendiga con bas- 
tante inspiracibn, dedicacibn y compromiso.

Con cariho
Los lectores de Nasca

Expresamos nuestras congratula- 
ciones por la edicibn No. 100 de la 
Revista ANDENES, a todos los profe- 
sionales, tecnicos y personal en gene
ral que hacen posible la publicacibn de 
este importante medio.

En esta oportunidad testimonia- 
mos nuestro reconocimiento por el 
importante aporte que vienen brindan- 
do a traves del an^lisis y reflexibn de la 
problemStica rural, teniendo en cuenta 
que la informacibn es una de las prin- 
cipales condiciones para el desarrollo 
del campo.
Julio Cantalicio Rivera

Presidente CNA.

Reciban nuestro 
cordial saludo. 
Esperamos que se 
encuentren bien.

Como es ya de 
ustedes conocido, la 
Revista ANDENES 
nos ha ayudado a 

mantenernos informados de aconte- 
cimientos nacionales de actualidad. 
Nuestras zonas rurales necesitan dates 
e informaciones a nuestro alcance y 
que nos permitan mantener contacto 
con otras zonas. La Revista ANDENES 
nos ha permitido mantener este con
tacto.

Durante los cursos de capaci- 
tacibn en el CENCCA hemos utilizado 
la Revista ANDENES como material 
didactico. La hemos lefdo y analizado 
en grupo; hemos participado en los 
concursos y hemos fomentado la 
unidad con otros grupos de otras 
zonas rurales.

Pensamos que ANDENES puede 
seguir contribuyendo en nuestra for- 
macibn y conocimiento a traves de los 
temas analizados desde la realidad 
coyuntural en que vivimos. La diversi- 
dad cultural y la situacibn de la mujer 
son temas de gran importancia que, a 
la larga, permitir^n una mejor valo- 
racibn de las personas, Io que redun- 
dar£ en bienestar social.

Felicitaciones por su trabajo 
Muy cordialmente,

Hna. Ruth M. Cancel
Coordinacibn -CENCCA

-
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No es facil recordar en tan 
poco espacio una experien- 
cia tan rica como la de 
ANDENES en estos 100 
niimeros. Lo que empezb 
como un modesto esfuerzo 
por compartir informacibn y 
reflexibn sobre lo que acon- 
tecia en el mundo rural, a 

finales de los ahos setenta, se ha convertido en 
un importante medio de comunicacibn en el 
campo peruano.

La regularidad y amplia difusibn de 
ANDENES lo convierten en un caso muy espe
cial entre las experiencias de comunicacibn 
escrita destinadas al mundo rural en nuestro 
pais. Ello solo puede explicarse por la constan- 
cia y sobre todo por el esfuerzo de objetividad 
al transmitir las informaciones. El lector sabe 
por ello que en un pais que ha vivido a lo largo 
de estos ahos tantos problemas, la informacibn 
de ANDENES es confiable y objetiva.

Pero, sabiendo que la objetividad siempre 
tiene limites, reconoce tambien el lector de 
ANDENES que la revista se mantiene fiel a sus 
opciones, en este caso por los pobladores mas 
humildes del campo.

La complejidad cada vez mayor de la reali
dad del campo ha llevado a ANDENES a intro- 
ducir muchos cambios. No solo ha cambiado la 
parte tecnica (cada vez mejor) sino que los 
contenidos han debido variar, para responder a 
los multiples retos de la hora actual. La dimen- 
sibn productiva, asf, ha ido haciendo su espa
cio, lo mismo que la necesaria apertura a la 
construccibn de la democracia real, desde las 

bases.
Habran sin duda otras modificaciones que 

hacer en el futuro, pero el papel de un medio 
como ANDENES, que busca ser un puente 
entre distintos equipos de Iglesia, grupos de 
campesinos, organizaciones campesinas y pro- 
fesionales, cristianos y no Cristianos, parece 
indicarnos que habra revista para rato. Las exi- 
gencias de un mundo cada vez mas conectado 
y comunicado, sin embargo, habran de poner 
retos cada vez mayores a esta valiosa experien- 

cia.
Nuestros mejores deseos y hasta el 

numero 200.
Laureano del Castillo

24 ANDENES

El trabajo que realiza ANDENES es muy positive, no 
sblo apoya en lo que se refiere a leyes sino tambien 
brinda informacibn sobre distintos aspectos que nos 
permiten tener una visibn integral de cbmo esta 
marchando el pals. El campesino se beneficia porque 
se dan analisis de las leyes agricolas que son muy 
importantes para nosotros. ANDENES deberla presen
tar mbs informacibn sobre las cosas que ocurren como 
el tema del fenbmeno El Nino o sobre municipalidades.

Pedro Giles
Bellavista, San Martin

Felicitamos a 
todos los que traba- 
jan en ANDENES por 
esa labor tan impor
tante en favor de los 
que vivimos en el 
campo. A traves de 
ella p'?: Y.Lniiamos 

de todo lo que ocurre Je umuhih  ihoi - 
da. Deberfan continuar con ANDENES 
y publicar mas experiencias de todo el 
pals. Sigan este camino que se han 
trazado ya que sus esfuerzos son bien 
recibidos en el sur andino.
Florentino Munoz

Ayaviri

saludos 
tfl^^Tlnumeros

I UUANDENES
Con mucha alegrla y optimismo les dirijo la pre

sente para saludarles muy fraternalmente y desearles 
para los dfas venideros muchos exitos en el incansa
ble trabajo de llevar cultura y promocibn a los hom
bres del campo.

La dedicacibn y el trabajo sacrificado de estos 
ahos que ya quedaron atras ha producido mucho 
frutos en el ambiente campesino, en primer lugar 
gracias a sus articulos claros y Uenos de verdad 

hemos aprendido a valorar lo que es nuestro, a rescatar y conservar 
nuestra identidad, nos ha impulsado a vivir mcis unidos y organizados y 
hacernos mcis fuertes y capaces para defendernos de agresiones polfti- 
cas, econbmicas y culturales que siempre buscan alinearnos y desidenti- 
ficarnos.

Y como creyentes en el Dios de la vida a traves de las ricas experi
encias de vida cristiana publicadas casi en todos los numeros de nuestra 
revista se ve reflejada nuestra Iglesia campesina, que desde su fe y com
promiso cristiano y con mucha esperanza va trabajando por una 
sociedad m£s justa y mas fraterna. Espero y conflo que ANDENES siga 
siendo el faro de luz que ilumina nuestro caminar en busca de la justicia 
y la paz.

Muy fraternalmente, 
Julio Garcia Pinedo

Tarapoto

£,En ciuien ItffiM 
sonfia el peebto?
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Desde el ano 1983 soy un lector de ANDENES. Es un medio 

que llega a comunidades y provincias de todo el pais, nos 

informa -ya que a veces es dificil adquirir el periddico- y nos 

educa. Para los prdximos numeros sugiero que se hable de 

temas ligados a la agricultura, salud y medio ambiente, asi 

como profundizar sobre las costumbres de las distintas partes 

del Peru. Esperamos seguir recibiendo la revista por muchos 

anos mds.

Vicente Tarifeno Coronel

Cutervo

El trabajo que realiza ANDENES es muy positive, no 

sdlo apoya en Io que se refiere a leyes sino tambien 

brinda informacidn sobre distintos aspectos que nos 

permiten tener una visidn integral de edmo estd 

marchando el pais. El campesino se beneficia porque 

se dan analisis de las leyes agricolas que son muy 

importantes para nosotros. ANDENES deberia presen

tar mas informacidn sobre las cosas que ocurren como 
el tema del fendmeno El Nino o sobre municipalidades.

Pedro Giles
Bellavista, San Martin

&
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lbs Pobres- 

ei i el Cc ’

Parece mentira 

que nos hallemos 

tan cerca de la sali- 

da del niimero 100. 

Son casi 20 ahos de 

una fecunda labor. 

Felicidades y 

muchos ahos m^s 

de vida. Salud junto 

a todos los campesinos, promotores y 

demas gente comprometida con el 

campo.

Carlos Ching

Santiago, Chile

Felicitaciones por la edicidn No. 100 de ANDENES, aprecia- 

mos su revista por estar siempre preocupada por nuestro 

pueblo, sentimos solidaridad con las campesinas y los 

campesinos del pais, por las entrevistas y articulos sobre la agri

cultura de los diferentes departamentos.

ANDENES, nos ayuda a no sentimos desolados de los 

problemas y avances mas globales. Nos apoyan y desafian con 

las diferentes experiencias compartidas por su revista.

Esperamos que esta edicibn N° 100 les anime a seguir con su compromiso 

con las campesinas y campesinos del Peru.

Queremos siempre claridad y palabras claves que podrian entender en nues- 

tros pueblos mas lejanos. Apreciamos los articulos sobre la realidad del agro, 

sobre posibilidades para mejorar nuestra economia y tambien la profundizacibn 

de celebrar nuestra fe. Asimismo nos ayudan dandonos a conocer las nuevas 

leyes y criticas objetivas sobre la politica, Io cual nos da claridad para tomar nues- 

tras propias decisiones para el bien comun de nuestro pais. Agradecemos al Dios 

de la Vida por el aliento que siempre nos da. Que el Sehor los bendiga con bas- 

tante inspiracibn, dedicacibn y compromiso.

Con cariho

Los lectores de Nasca

Expresamos nuestras congratula- 

ciones por la edicibn No. 100 de la 

Revista ANDENES, a todos los profe- 

sionales, tdcnicos y personal en gene

ral que hacen posible la publicacibn de 

este importante medio.

En esta oportunidad testimonia- 

mos nuestro reconocimiento por el 

importante aporte que vienen brindan- 

do a traves del andlisis y reflexion de la 

problembtica rural, teniendo en cuenta 

que la informacibn es una de las prin- 

cipales condiciones para el desarrollo 

del campo.

Julio Cantalicio Rivera

Presidente CNA.

ANDENES es un medio bueno 

porque nos trae informacibn y orienta- 

cibn sobre el mercado, los sistemas 

politicos sociales y una serie de cosas 

mas. Yo sugeriria que se trate el tema 

del mercado con mayor empeho 

porque es algo que a los campesinos 

nos agobia y necesitamos saber mas 
de ello.

Un saludo a todo el equipo y les 

deseamos que sigan adelante y que no 

se desanimen en esta dificil tarea de 

comunicar a nuestros pueblos.

Jesus Rosales

Tarma

Reciban nuestro 

cordial saludo. 

Esperamos que se 

encuentren bien.

Como es ya de 

ustedes conocido, la 

Revista ANDENES 

nos ha ayudado a 

mantenernos informados de aconte- 

cimientos nacionales de actualidad. 

Nuestras zonas rurales necesitan datos 

e informaciones a nuestro alcance y 

que nos permitan mantener contacto 

con otras zonas. La Revista ANDENES 

nos ha permitido mantener este con

tacto.

Durante los cursos de capaci- 

tacibn en el CENCCA hemos utilizado 

la Revista ANDENES como material 

didactico. La hemos leido y analizado 

en grupo; hemos participado en los 

concursos y hemos fomentado la 

unidad con otros grupos de otras 

zonas rurales.

Pensamos que ANDENES puede 

seguir contribuyendo en nuestra for- 

macibn y conocimiento a traves de los 

temas analizados desde la realidad 

coyuntural en que vivimos. La diversi- 

dad cultural y la situacibn de la mujer 

son temas de gran importancia que, a 

la larga, permitirdn una mejor valo- 

racibn de las personas, Io que redun- 

dar£ en bienestar social.

Felicitaciones por su trabajo 

Muy cordialmente,

Hna. Ruth M. Cancel

Coordinacibn -CENCCA

*
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Felicitamos a 

todos los que traba- 

jan en ANDENES por 

esa labor tan impor

tante en favor de los 

que vivimos en el 

campo. A travbs de 
ella n-?: mfxniamos 

de todo lO que OCUrre de innnen ihoi - 

da. Deberian continuar con ANDENES 

y publicar m^s experiencias de todo el 

pais. Sigan este camino que se han 

trazado ya que sus esfuerzos son bien 

recibidos en el sur andino.

Florentino Munoz

Ayaviri

h V
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saludos
I numeros de
|ANDENES

Con mucha alegria y optimismo les dirijo la pre

sente para saludarles muy fraternalmente y desearles 

para los dias venideros muchos bxitos en el incansa

ble trabajo de llevar culture y promocibn a los hom

bres del campo.
La dedicacibn y el trabajo sacrificado de estos 

ahos que ya quedaron atrds ha producido mucho 

frutos en el ambiente campesino, en primer lugar 

gracias a sus articulos claros y Uenos de verdad 

hemos aprendido a valorar Io que es nuestro, a rescatar y conservar 

nuestra identidad, nos ha impulsado a vivir mds unidos y organizados y 

hacernos mas fuertes y capaces para defendernos de agresiones politi- 

cas, econbmicas y culturales que siempre buscan alinearnos y desidenti- 

ficarnos.
Y como creyentes en el Dios de la vida a traves de las ricas experi

encias de vida cristiana publicadas casi en todos los numeros de nuestra 

revista se ve reflejada nuestra Iglesia campesina, que desde su fe y com

promiso cristiano y con mucha esperanza va trabajando por una 

sociedad mds justa y mas fraterna. Espero y confio que ANDENES siga 

siendo el faro de luz que ilumina nuestro caminar en busca de la justicia 

y la paz.

Muy fraternalmente, 

Julio Garcia Pinedo

Tarapoto
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101
No es facil recorder en tan 

poco espacio una experien- 

cia tan rica como la de 

ANDENES en estos 100 

numeros. Lo que empezb 

como un modesto esfuerzo 

por compartir informacibn y 

reflexion sobre lo que acon- 

tecia en el mundo rural, a 

finales de los ahos setenta, se ha convertido en 

un importante medio de comunicacibn en el 

campo peruano.
La regularidad y amplia difusibn de 

ANDENES lo convierten en un caso muy espe

cial entre las experiencias de comunicacibn 

escrita destinadas al mundo rural en nuestro 

pais. Ello sblo puede explicarse por la constan- 

cia y sobre todo por el esfuerzo de objetividad 

al transmitir las informaciones. El lector sabe 

por ello que en un pais que ha vivido a lo largo 

de estos ahos tantos problemas, la informacibn 

de ANDENES es confiable y objetiva.

Pero, sabiendo que la objetividad siempre 

tiene limites, reconoce tambien el lector de 

ANDENES que la revista se mantiene fiel a sus 

opciones, en este caso por los pobladores mas 

humildes del campo.
La complejidad cada vez mayor de la reali

dad del campo ha llevado a ANDENES a intro- 

ducir muchos cambios. No sblo ha cambiado la 

parte tecnica (cada vez mejor) sino que los 

contenidos han debido variar, para responder a 

los multiples retos de la hora actual. La dimen- 

sibn productiva, asi, ha ido haciendo su espa

cio, lo mismo que la necesaria apertura a la 

construccibn de la democracia real, desde las 

bases.
Habran sin duda otras modificaciones que 

hacer en el future, pero el papel de un medio 

como ANDENES, que busca ser un puente 

entre distintos equipos de Iglesia, grupos de 

campesinos, organizaciones campesinas y pro- 

fesionales, Cristianos y no Cristianos, parece 
indicarnos que habr^ revista para rato. Las exi- 

gencias de un mundo cada vez mas conectado 

y comunicado, sin embargo, habran de poner 

retos cada vez mayores a esta valiosa experien- 

cia.
Nuestros mejores deseos y hasta el 

niimero 200.
Laureano del Castillo

■
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Es grato dirigirme a Uds., para saludarlos muy cordialmente y expresar mi complacencia a la Revista 

ANDENES, edicibn que publica articulos sobre la realidad de nuestro pals, con incidencia sobre el rol de la 

educacibn ciudadana en el desarrollo de nuestra sociedad, temas de actualidad: polltica, social, econbmi- 

ca, medio ambiente y Wsicamente sobre educacibn a la poblacibn para promover la participacibn ciu

dadana en sus deberes y derechos, asf como propender la labor institucionalizada de ios organismos publi- 

cos, privados y de base de la poblacibn; en el caso de nuestra provincia, el gran aporte que nos brinda 

para la consolidacibn de la Mesa de Concertacibn Provincial, agradecidndole la importancia que esta pres- 

tigiosa Revista otorga a esta parte del territorio.

Milton Cordova La Torre Alcalde Provincial de Huanta

ANDENES da un aporte significati- 

vo a la formacibn de Ios jbvenes del 

campo, sus articulos y reflexiones 

han permitido producir cambios en 

la mentalidad. Hoy el campesino, 

frente a Ios retos del tercer milenio, 

trata de innovar con nuevas tbcnicas 

y busca capacitarse o informarse 

sobre la realidad que vive el sector 

campesino. Es aqul donde la revista 

cumple un papel importante por Ios 

aportes que ofrece; esto nos com- 

promete a asumir nuestro compro- 

miso de construir una nueva 

sociedad con valores humanos, de 

justicia y solidaridad.

Muchas gracias ANDENES por 

Ios aportes que nos brindas y 

muchas felicitaciones por la edicibn 

del numero 100 de la revista, que 

sigan Ios exitos.

Sus amigos de la JARC 

(Juventud Agraria y Rural Catblica).

Del total de encuestados el 78% 

son varones y mas de la tercera 

parte se dedica a la agricultura 

como actividad principal.

RESULTADOS DE NUESTRA 
ULTIMA ENCUESTA

5 ahos

3 ahos 

aho

16.26% 

14.78% 

9.36% 

9.36% 

9.36% 

8.86% 

7.39% 

7.39% 

5.91% 

5.42% 

4.93% 

0.98% 

100.00%

37% 

29% 

15%

15%

4%

64% 

88% 

73%

64% 

20%

PrntagfMiisfcs 
de l« 
Paz

Liliana Prado P.
Secretaria Ejecutiva de la Mesa sobre Desplazamiento en el Peru
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Tambien preguntamos que 

otros medios de comunicacibn 

tienen a su disposicibn para infor

marse. 

Television 

Radio 

Peribdicos 

Revistas 

Boletines

iCbmo no comentar 

un acontecimiento tan 

pocas veces observado 

en el Peru?. En Ios ulti- 

mos ahos hemos com- 

partido Ios quehaceres y 

preocupaciones de la 

revista. En muchas jor- 

nadas de trabajo, unas 

veces como parte de las acciones de 

capacitacibn y otras veces con la intencibn 

de enterarnos sobre la situacibn de otros 

comuneros y agricultores "HANAN y 

URIN", quechuas, aymaras, ashbnincas y 

de las diversas culturas que pueblan este 

milenario Peru, hemos compartido con 

alegrla la lectura de ANDENES. En las ulti

mas faenas de la revista hemos visto en 

otros pueblos cercanos y lejanos nuestros 

mismos problemas y, muchas veces, las 

mismas soluciones y caminos. ANDENES 

nos ha mostrado que el "Nino" nos afecta 

a todos, pero que hay que organizarnos 

para esperarlo. Nos ha mostrado tambien 

que "ARRIBA y ABAJO", nortehos, 

surehos, caharis, huancas, pokras, shipibos 

y conibos, chalas y yungas, estamos en 

proceso de concertacibn gestando un au- 

tentico rimanacuy y en una nueva etapa 

de realizacibn del desarrollo desde aden- 

tro, desde nosotros mismos, considerando 

nuestros problemas, pero principalmente, 

nuestros recursos y nuestras fortalezas - 

ventajas comparativas le Haman ahora ios 

expertos-.
Desde Arequipa reciban 100 abrazos, 

100 felicitaciones y saludos. Brindaremos 

con chichita y wititi 100 veces, porque 

100 numeros de la revista ANDENES han 

hermanado a Ios pueblos del Peru.

Carihosamente.

Hugo Carrillo/Rodolfo Marquina 

Desco Arequipa

La Revista ANDENES trata del agro y sus organizaciones. Yo 

comparto la lectura con mi familia para que tengan m£s ele- 

mentos para buscar el cambio de nuestro pals y que mejore 

nuestra vida. Queremos que ANDENES trate Ios temas de 

medio ambiente y sobre cbmo reforestar nuestras tierras y tam

bien sobre la fe y Ios Cristianos.

Sigan trabajando de esa manera desinteresada, informan- 

do a todo el mundo. Y a Ios lectores les digo que sigan leyendo 

la revista que nos trae mucha informacibn.

Dolores Olbrtegui

Ichocein

En primer lugar 

queremos hacer 

Hegar un saludo a 

ANDENES, por 

editar su revista 

N° 100, por su 

larga trayectoria 

en defensa de las 

comunidades 

campesinas y por democratizar la 

informacibn de las experiencias de 

desarrollo que se est^n gestando 

desde Io profundo del pals.

Revistas como ANDENES han 

promovido que el campesinado tra- 

baje por el empoderamiento 

campesino en Ios gobiernos locales, 

sean democrdticos y participativos, 

donde las organizaciones 

campesinas y el movimiento popu

lar participe en la toma de deci- 

siones y fiscalizacibn, para el desa

rrollo rural y del pals.

Los productores agropecuarios 

podemos formarnos una opinibn 

mbs clara sobre la interpretacibn de 

la legislacibn agraria, especialmente 

las que tratan de destruir a las 

comunidades campesinas

iQud es Io que esperamos de 

la Revista Andenes para el futuro? 

En el siglo XXI, tenemos la tarea de 

fortalecer y consolidar la educacibn 

bilingue, intercultural quechua y 

aymara, rescatando Ios valores cul- 

turales andinos, indlgenas, comu

nidades campesinas originarias, 

generando una opinibn regional, 

nacional, de esta forma podemos 

evitar el fraccionamiento y localis- 

mo de las identidades.

Que continuen acompahando 

el reto de las organizaciones 

campesinas y sindicales de construir 

un nuevo referente alternative a la 

polltica neoliberal, la tarea de la 

construccibn de un Estado 

democrbtico, descentralista, con 

justicia social y defendiendo la bio- 

diversidad por el desarrollo 

estrategico sustentable.

Lorenzo Ccapa Hilachoque

Secretario General Colegiado - 

CCP

^Cuales son Ios temas de mayor 

interes para nuestros lectores?

Actualidad polltica 

Situacibn del agro 

Temas municipales 

Salud 

Medio ambiente 

Cultura 

Aspectos legales 

Temas de Iglesia 

Reportajes 

Desarrollo local 

Educacibn 

Eventos y notas 

Total

Una gran parte de ios que 
respondieron la encuesta son 

antiguos y queridos lectores de 

ANDENES 1 

La leen mas de 10 ahos 

La leen mas de 

La leen mas de 

A penas hace 1 

No responde

rs

Un logro, un mbrito, resulta diflcil buscar la palabra exacta para calificar este he- 

cho, Io que no es diflcil y en eso quizas radica el exito de la misma, es pensar en 

esta revista que va de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, como una re

vista humana, que dificilmente se puede desligar de rostros y personas.

Cbmo pensar en saludar a ANDENES sin hacerlo a sus miles de lectores, que 

son parte de ella y su historia. No es posible pensar en ANDENES sin recordar ros

tros como el de Marcos Asqui, Faustino Quintos, Don Julio Garcia, P. Gerardo Co

tte, la Madre Ubaldina, Rosmery yJoan, obispos como Mons. Koegnistecht, Mons. 

Albano Quinn...Y podrla seguir con la lista sin que las pdginas de este numero al- 

canzaran para ello.

El ser una revista de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, ha permitido 

que se pueda 

combinar an^lisis 

de coyuntura na

cional e incluso in- 

ternacional con 

las experiencias de 

sus propios lecto

res; experiencias 

que tienen que 

ver con su forma 

de organizarse, 

con su cultura con 

sus creencias, con 

sus propuestas de 

soluciones alter- 

nativas a sus pro

blemas.

Estos campe- 

sinos tambien han 

ido cambiando, 

diversas situacio- 

nes que van desde 

todo Io ocasiona- 

do por violencia 

que Ios ha golpea- 

do duramente, 

hasta el papel ca- 

da vez mas protagbnico en el ejercicio de sus derechos, la asuncibn de responsabi- 

lidades, de cargos en la comunidad e incluso a nivel de gobiernos locales, hacen 

que ellos hoy ya no sean Ios mismos; porque van avanzando y haciendo cada vez 

mas evidente sus necesidades y propuestas, pero eso si sin perder su esencia, sus 

valores, sus costumbres y su profunda religiosidad. Eso que hace que un Faustino 

Quintos no sea sblo un campesino mas, sino que es Faustino, Quintos del caserio 

Rayme, provincia Cutervo, Cajamarca.

Esos campesinos, humanos como el resto de Ios peruanos, con capacidades, 

con sabidurfa, con problemas y divergencies tambien al interior de su comunidad y 

organizaciones, pero Io mas importante con enormes deseos de salir adelante.

Mientras ANDENES sepa mantener esta relacibn entre campo y ciudad, mien- 

tras no divorcie Io que viene de la ciudad y Io que viene de campo, mientras sepa 

que es Io que sus lectores realmente quieren y necesitan, habr£ muchos numeros 

mas por delante y ello merece no un saludo sino un "SALUD" por Ios 100 numeros. 

Salud en todo el sentido de la palabra, y un agradecimiento de quienes hemos es

tado involucrados con esta revista, y todo el proceso que la misma genera en ter- 

minos comunicativos. Y hoy, desde la ocupaciones que concentran nuestra aten- 

cibn, no la perdemos de vista, la seguimos y ella sigue colaborando con nosotros y 

nuestro trabajo.

wife!

■
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Es grato dirigirme a Lids., para saludarlos muy cordialmente y expresar mi complacencia a la Revista 

ANDENES, edicibn que publica articulos sobre la realidad de nuestro pais, con incidencia sobre el rol de la 

educacibn ciudadana en el desarrollo de nuestra sociedad, temas de actualidad: politica, social, econbmi- 

ca, medio ambiente y Wsicamente sobre educacibn a la poblacibn para promover la participacibn ciu

dadana en sus deberes y derechos, asi como propender la labor institucionalizada de los organismos publi- 

cos, privados y de base de la poblacibn; en el caso de nuestra provincia, el gran aporte que nos brinda 

para la consolidacibn de la Mesa de Concertacibn Provincial, agradecibndole la importancia que esta pres- 

tigiosa Revista otorga a esta parte del territorio.

Milton Cordova La Torre Alcalde Provincial de Huanta

ANDENES da un aporte significati- 

vo a la formacibn de los jbvenes del 

campo, sus articulos y reflexiones 

han permitido producir cambios en 

la mentalidad. Hoy el campesino, 

frente a los retos del tercer milenio, 

trata de innovar con nuevas tbcnicas 

y busca capacitarse o informarse 

sobre la realidad que vive el sector 

campesino. Es aqui donde la revista 

cumple un papel importante por los 

aportes que ofrece; esto nos com- 

promete a asumir nuestro compro- 

miso de construir una nueva 

sociedad con valores humanos, de 

justicia y solidaridad.

Muchas gracias ANDENES por 

los aportes que nos brindas y 

muchas felicitaciones por la edicibn 

del numero 100 de la revista, que 

sigan los exitos.

Sus amigos de la JARC 

(Juventud Agraria y Rural Catblica).

Del total de encuestados el 78% 

son varones y mas de la tercera 

parte se dedica a la agricultura 

como actividad principal.

RESULTADOS DE NUESTRA 
ULTIMA ENCUESTA

5 anos

3 anos 

ano

16.26% 

14.78% 

9.36% 

9.36% 

9.36% 

8.86% 

7.39% 

7.39% 

5.91% 

5.42% 

4.93% 

0.98% 

100.00%

37% 

29% 

15%

15%

4%
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Liliana Prado P.
Secretaria Ejecutiva de la Mesa sobre Desplazamiento en el Peru

64%

88%

73%

64% '

20%
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Tambien preguntamos que 

otros medios de comunicacibn 

tienen a su disposicibn para infor

marse. 

Television 

Radio 

Peribdicos 

Revistas 

Boletines

Un logro, un mbrito, resulta dificil buscar la palabra exacta para calificar este he- 

cho, Io que no es dificil y en eso quizas radica el exito de la misma, es pensar en 

esta revista que va de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, como una re

vista humana, que dificilmente se puede desligar de rostros y personas.

Cbmo pensar en saludar a ANDENES sin hacerlo a sus miles de lectores, que 

son parte de ella y su historia. No es posible pensar en ANDENES sin recordar ros

tros como el de Marcos Asqui, Faustino Quintos, Don Julio Garcia, R Gerardo Co

tte, la Madre Ubaldina, Rosmery yJoan, obispos como Mons. Koegnistecht, Mons. 

Albano Quinn...Y podria seguir con la lista sin que las paginas de este numero al- 

canzaran para ello.

El ser una revista de la ciudad al campo y del campo a la ciudad, ha permitido 

que se pueda 

combinar an^lisis 

de coyuntura na- 

cional e incluso in-

En primer lugar 

queremos hacer 

Hegar un saludo a 

ANDENES, por 

editar su revista 

N° 100, por su 

larga trayectoria 

en defensa de las 

comunidades 
campesinas y por democratizar la 

informacibn de las experiencias de 

desarrollo que se est^n gestando 

desde Io profundo del pais.

Revistas como ANDENES han 

promovido que el campesinado tra- 

baje por el empoderamiento 

campesino en los gobiernos locales, 

sean democraticos y participativos, 

donde las organizaciones 

campesinas y el movimiento popu

lar participe en la toma de deci- 

siones y fiscalizacibn, para el desa

rrollo rural y del pais.

Los productores agropecuarios 

podemos formarnos una opinibn 

mds clara sobre la interpretacibn de 

la legislacibn agraria, especialmente 

las que tratan de destruir a las 

comunidades campesinas

iQud es Io que esperamos de 

la Revista Andenes para el futuro? 
En el siglo XXI, tenemos la tarea de 

fortalecer y consolidar la educacibn 

bilingue, intercultural quechua y 

aymara, rescatando los valores cul- 

turales andinos, indigenas, comu

nidades campesinas originarias, 

generando una opinibn regional, 

nacional, de esta forma podemos 

evitar el fraccionamiento y localis- 

mo de las identidades.

Que continuen acompahando 

el reto de las organizaciones 

campesinas y sindicales de construir 

un nuevo referente alternative a la 

politica neoliberal, la tarea de la 

construccibn de un Estado 

democr^tico, descentralista, con 

justicia social y defendiendo la bio- 

diversidad por el desarrollo 

estrategico sustentable.

Lorenzo Ccapa Hiiachoque

Secretario General Colegiado - 

CCP

^Cuales son los temas de mayor 

interes para nuestros lectores?

Actualidad politica

Situacibn del agro

Temas municipales

Salud

Medio ambiente

Cultura

Aspectos legales

Temas de Iglesia

Reportajes

Desarrollo local

Educacibn

Eventos y notas 

Total

Una gran parte de los que 
respondieron la encuesta son 

antiguos y queridos lectores de 

ANDENES ' 

La leen mas de 10 anos 

La leen mas de 

La leen mas de 

A penas hace 1 

No responde

■■■ ■ ■

de hnera&n?.

ternacional con 

las experiencias de 

sus propios lecto

res; experiencias 

que tienen que 

ver con su forma 

de organizarse, 

con su cultura con 

sus creencias, con 

sus propuestas de 

soluciones alter- 

nativas a sus pro- 

blemas.

Estos campe- 

sinos tambien han 

ido cambiando, 

diversas situacio- 

nes que van desde 

todo Io ocasiona- 

do por violencia 

que los ha golpea- 

do duramente, 

hasta el papel ca- 

da vez mds protagbnico en el ejercicio de sus derechos, la asuncibn de responsabi- 

lidades, de cargos en la comunidad e incluso a nivel de gobiernos locales, hacen 

que ellos hoy ya no sean los mismos; porque van avanzando y haciendo cada vez 

mds evidente sus necesidades y propuestas, pero eso si sin perder su esencia, sus 

valores, sus costumbres y su profunda religiosidad. Eso que hace que un Faustino 

Quintos no sea sblo un campesino mds, sino que es Faustino, Quintos del caserio 

Rayme, provincia Cutervo, Cajamarca.

Esos campesinos, humanos como el resto de los peruanos, con capacidades, 

con sabiduria, conproblemas y divergencias tambien al interior de su comunidad y 

organizaciones, pero Io mas importante con enormes deseos de salir adelante.

Mientras ANDENES sepa mantener esta relacibn entre campo y ciudad, mien- 

tras no divorcie Io que viene de la ciudad y Io que viene de campo, mientras sepa 

que es Io que sus lectores realmente quieren y necesitan, habr£ muchos niimeros 

mas por delante y ello merece no un saludo sino un "SALUD" por los 100 numeros. 

Salud en todo el sentido de la palabra, y un agradecimiento de quienes hemos es

tado involucrados con esta revista, y todo el proceso que la misma genera en ter- 

minos comunicativos. Y hoy, desde la ocupaciones que concentran nuestra aten- 

cibn, no la perdemos de vista, la seguimos y ella sigue colaborando con nosotros y 

nuestro trabajo.

iCbmo no comentar 

un acontecimiento tan 

pocas veces observado 

en el Peru?. En los ulti- 

mos anos hemos com- 

partido los quehaceres y 

preocupaciones de la 

revista. En muchas jor- 

nadas de trabajo, unas 

veces como parte de las acciones de 

capacitacibn y otras veces con la intencibn 

de enterarnos sobre la situacibn de otros 

comuneros y agricultores "HANAN y 

URIN", quechuas, aymaras, ashbnincas y 

de las diversas culturas que pueblan este 

milenario Peru, hemos compartido con 

alegria la lectura de ANDENES. En las ulti

mas faenas de la revista hemos visto en 

otros pueblos cercanos y lejanos nuestros 

mismos problemas y, muchas veces, las 

mismas soluciones y caminos. ANDENES 

nos ha mostrado que el "Nino" nos afecta 

a todos, pero que hay que organizarnos 

para esperarlo. Nos ha mostrado tambien 

que "ARRIBA y ABAJO", nortenos, 

surehos, caharis, huancas, pokras, shipibos 

y conibos, chalas y yungas, estamos en 

proceso de concertacibn gestando un au- 

tentico rimanacuy y en una nueva etapa 

de realizacibn del desarrollo desde aden- 

tro, desde nosotros mismos, considerando 

nuestros problemas, pero principalmente, 

nuestros recursos y nuestras fortalezas - 

ventajas comparativas le Haman ahora los 

expertos-.
Desde Arequipa reciban 100 abrazos, 

100 felicitaciones y saludos. Brindaremos 

con chichita y wititi 100 veces, porque 

100 numeros de la revista ANDENES han 

hermanado a los pueblos del Peru.

Carihosamente.

Hugo Carrillo/Rodolfo Marquina 

Desco Arequipa

WiiS- 
1

La Revista ANDENES trata del agro y sus organizaciones. Yo 

comparto la lectura con mi familia para que tengan mds ele- 

mentos para buscar el cambio de nuestro pais y que mejore 

nuestra vida. Queremos que ANDENES trate los temas de 

medio ambiente y sobre cbmo reforestar nuestras tierras y tam

bien sobre la fe y los Cristianos.

Sigan trabajando de esa manera desinteresada, informan- 

do a todo el mundo. Y a los lectores les digo que sigan leyendo 

la revista que nos trae mucha informacibn.

Dolores Olbrtegui
Ichocdn
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grupo y desata lazos de depen- 

dencia y dominacion. Sin embar

go, esta confianza en cada uno y 

en los conocidos no parece Hegar 

mas lejos que estos primeros cir- 

culos. Que "nadie pueda hablar 

por mi" significa tambien que se 

puede esperar poco de quienes 

dicen representamos.

Sabemos que la democracia 

se apoya en la expectativa que 

congresistas, alcaldes, regidores, 

partidos y movimientos que apo- 

yamos con nuestro voto sintoni- 

cen la mayoria de las veces con 

nuestras preocupaciones y aspi- 

raciones. Se tienen que delegar 

decisiones porque los ciudadanos 

no siempre van a estar partici- 

pando en el proceso politico, a al- 

gunos no les interesa, otros estan 

demasiado inmersos en la exigen- 

cias de la vida cotidiana para po- 

der hacerlo. Sin una idea fuerte

n n la sociedad se han produ- 

cido cambios decisivos res- 

■■ pecto a percepciones y sen- 

timientos de indiferencia o 

■m  de hostilidad ante la demo

cracia. Recordemos que cuando 

el golpe de abril de 1992 vastos 

sectores veian a la democracia 

como campo de maniobra de los 

llamados "politicos tradiciona- 

les". Las personas ahora se sien- 

ten mas autonomas y tienen la 

idea de que "nadie puede hablar 

por mi". Esta situacion tiene ven- 

tajas. Ya no van a existir "che

ques en bianco" dados a un go- 

bernante y el presidente, quieralo 

o no, estara obligado a dar cuen- 

tas de sus actos, explicarlos y 

persuadir, si quiere mantener ni- 

veles apreciables de apoyo a su 

gestion. Esta autonomia otorga 

mayores niveles de confianza a 

las iniciativas individuales y de

nuestro Consejo Editorial.

. ,1'. ■

I

de representacion no podremos 

reconstruir o crear partidos, gre- 

mios, asociaciones en general. La 

cultura del recelo y la cultura de 

la democracia no se llevan muy 

bien.

Los ciudadanos estos ultimos 

ahos han fortalecido un valor 

consustancial a la vida democra- 

tica: la nocion de limites y su 

consecuencia, la experiencia cri- 

tica ante la transgresion de las re- 

glas por parte de los gobemantes 

y la vivencia del abuso. Las per

sonas saben decir ahora mas que 

nunca "hasta aqui se puede He

gar". Son conscientes que las 

amenazas a las instituciones pue- 

den asociarse con la inseguridad 

en sus propias vidas.

El rechazo a la destitucion de 

los miembros del Tribunal Cons- 

titucional que se opusieron a la 

Hamada Ley de Interpretacion

I■

I ■ n
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democracia
La dificil coyuntura politica actual es un 

tema que no podia estar ausente ya 

que una de las condiciones 

fundamentales para construir el future 

es la existencia de una cierta 

estabilidad del sistema democratico. 

Las perspectivas 

reeleccionistas del regimen y su 

paulatino desgaste hacen que el future 

politico del pais sea un tanto confuso. 

Sobre este tema, siempre esperado 

por nuestros lectores les ofrecemos el 

analisis del sociblogo Romeo 

Grompone, investigador del IEP, la 

opinion de Maximo Gallo, miembro de 

nuestro Consejo Editorial y una 

presentacion del Documento de los 

Obispos sobre el rnomento actual del 

pais de Ernesto Alayza, Director de 
■

CEAPA2 e igualmente miembro de 

m ■pqfro Cnn.qpio Editorial.
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mas lejos que estos primeros cir- 

culos. Que "nadie pueda hablar 

por mi" significa tambien que se 

puede esperar poco de quienes 

dicen representamos.

Sabemos que la democracia 

se apoya en la expectativa que 

congresistas, alcaldes, regidores, 

partidos y movimientos que apo- 

yamos con nuestro voto sintoni- 
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nuestras preocupaciones y aspi- 
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no siempre van a estar partici- 
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reconstruir o crear partidos, gre- 

mios, asociaciones en general. La 

cultura del recelo y la cultura de 

la democracia no se llevan muy 

bien.

Los ciudadanos estos ultimos 

ahos han fortalecido un valor 

consustancial a la vida democra- 

tica: la nocion de limites y su 

consecuencia, la experiencia cri- 

tica ante la transgresion de las re- 

glas por parte de los gobemantes 

y la vivencia del abuso. Las per

sonas saben decir ahora mas que 

nunca "hasta aqui se puede He

gar". Son conscientes que las 

amenazas a las instituciones pue- 

den asociarse con la inseguridad 

en sus propias vidas.
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La dificil coyuntura politica actual es un 

tema que no podia estar ausente ya 

que una de las condiciones 

fundamentales para construir el future 

es la existencia de una cierta 

estabilidad del sistema democratico.

Las perspectivas 

reeleccionistas del regimen y su 

paulatino desgaste hacen que el future 

politico del pais sea un tanto confuse. 

Sobre este tema, siempre esperado 

por nuestros lectores les ofrecemos el 

analisis del sociblogo Romeo 
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Un Estado de Derecho por 
construir

En el Peru no tenemos un Es

tado de Derecho sino una alianza 

entre Fujimori y la cupula militar

Autentica que permitia la reelec- 

cion presidential y el repudio an

te las amenazas, algunas de ellas 

concretadas como en el caso del 

Canal 2, a la libertad de expre- 

sion, la conciencia alerta ante 

violaciones de los derechos hu- 

manos, van articulando una de- 

manda de democracia que va mas 

alia de un calculo inmediato de 

beneficios y desventajas de este 

regimen politico.

Finalmente, las ideas de ley y 

orden se las vincula con el respe- 

to de normas juridicas y de valo- 

res de convivencia democraticas 

que garanticen un sistema politi

co estable y ya no con la discre

cionalidad del autoritarismo. Es- 

tos cambios en los referentes lle- 

garon para quedarse y tienen que 

ser contemplados por cualquier 

movimiento opositor al presiden- 

te, provenga de donde provenga, 

si quiere tener exito politico. En 

el proceso se diluye la idea de que 

la unica alternativa es un "fuji- 

morismo sin Fujimori".

dos en un amplio consenso. Las 

transformaciones en la sociedad 

que hemos observado van ac- 

tuando como fuerzas subterra- 

neas que impulsan una option 

democratizadora, pero puede de

morar su emergencia definitiva a 

la superficie inundando todo el 

campo de la politica. Queda to- 

davia un amplio margen de ma- 

niobra para la reducida pero po- 

derosa elite en el poder.

Sin prisa pero sin pausa
Los tiempos de confusion so

lo pueden superarse con iniciati- 

va y audacia. Y combinando un 

paciente trabajo dia a dia con la 

importancia de actuar con acierto 

en las coyunturas que pueden 

marcar puntos de inflexion, las 

elecci ones municipales, las nacio- 

nales, la convocatoria a un refe

rendum sobre la reelection presi- 

dencial si se consiguen las firmas 

necesarias y si se logran sortear 

las maniobras con que el gobier- 

no intentara desvirtuar esta ini- 

ciativa.

La salida democratica defini

tiva requiere de una decidida vo- 

luntad politica. No basta invocar- 

la en abstracto, los ciudadanos 

para comprometerse requieren 

de claridad y transparencia en los 

objetivos. A veces tenemos la 

sensacion que estamos corriendo 

contra el tiempo ^,Se podra lo

grar? Pienso que si, siempre que 

sepamos apelar al mismo tiempo 

a los valores estables y perma- . 

nentes de la democracia y exigir 

que quienes hacen politica inten- 

samente se vuelvan mas sensibles 

a los cambios sociales, mas tole- 

rantes con sus adversaries y reno- 

vados en sus discursos y en sus 

practicas.

que explica el por que los que nos 

pintan la situation de una feroz 

dictadura, de un gobiemo que no 

representa a nadie y de un pueblo 

cansado de sus abuses, no pue- 

dan, despues de dos ahos, conse- 

guir ni la mitad de las firmas que 

se necesitan para acabar con la 

“amenaza para la democracia” 

que representaria la reelection del 

actual presidente.

La intolerancia es siempre ma

la consejera. La vision triunfalista 

de un gobiemo que no escucha 

otras opiniones y no valora el tra

bajo de otros porque desconfia de 

quienes no estan en su entomo o 

bajo su control, es tan perjudicial 

como las posturas de quienes des-

se

ne- 

cesario y urgente que este sea, 

porque proviene de una “dictadu

ra que quiere perpetuarse en el 

poder”.

La polarization y el enfrenta- 

miento en tomo a un tema, no

Las persaoas 

saben dedr ahora 

mas qye hmea 

5?hasta aqoi se 

poede Hegar". 

Son esmsdentes 

que las amenazas 

a las institudones 

pueden asociarse 

con la inseguridad 

en sus propias 

vidas.

largo plazo, de future. Por el con- 

trario, congresistas, politicos, pe- 

riodistas y lideres de opinion, 

cuando discuten temas tan impor- do desde el Estado y la sociedad 

tantes como el desempleo, la des- 

centralizacion, la autonomia de 

los poderes del Estado o la pacifi

cation, lo unico que hacen, en su 

gran mayoria, es convertirlos en 

“caballitos de batalla” para acusar 

a unos de triunfalistas, autocratas, 

“vende patrias”; y a los otros de 

demagogos, “politiqueros”, “elec

toreros”, etc.

Esto es lo que explica el por

que “el mejor gobiemo del siglo”, 

el future “puma andino” de la eco- 

nomia, y los salvadores del pais 

encabezados por el actual presi

dente no puedan superar el treinta 

por ciento de aprobacion de la po- 

blacion.

Y esta misma situation es la

y la imposicion del Ejecutivo de 

sus directivas a un Congreso que 

no fiscaliza y a un Poder Judicial 

cuyas decisiones se manipulan 

desde el verdadero centre del po

der politico. El presidente no va a 

cambiar, el estilo es el hombre. El 

aho 2000 sera decisive por la 

suerte que va a corner la reelec

tion presidencial. El presidente 

cuenta a su favor con esa suerte 

de campana electoral permanen- 

te que desarrolla mediante la uti- 

lizacion politica de los fondos del 

Ministerio de la Presidencia y el 

manejo de los resortes del poder 

para graduar el memento politico 

adecuado para Hegar 

a ciudades, pobla- 

dos, caserios rurales, 

comunidades llevan- 

do asistencia o cons- 

truyendo obras.

La oposicion se

ra acosada sistemati- 

camente. Existe el 

temor del fraude 

electoral. Las alter- 

nativas de cambio se 

basan hasta ahora en 

liderazgos personali- 

zados antes que en 

proyectos respalda-

parece ser la consigna de unos y 

otros, y no hay nada mas impor- califican cualquier esfuerzo que 

tante en el ambiente politico que hace desde el Estado, por mas 

ello. Las elecciones seran dentro 

de tres ahos, pero las camparias ya 

empezaron desde hace tiempo.

Mientras tanto, los grandes te

mas que deben llamar nuestra 

atencion como pais, no pueden ser 

discutidos con seriedad y vision de puede consumir la mayoria de 

nuestro tiempo y esfuerzo de dis

cusion y analisis, ni dejar de lado 

los esfuerzos que vienen realizan-

civil por construir desarrollo y 

consolidar las instituciones.

Por eso, la terca apuesta de 

ANDENES, que despues de 100 

numeros insiste en mostrar el es

fuerzo de los hombres del campo 

por construir desarrollo y demo

cracia y en intentar dar cuenta de 

los principales temas de actuali- 

dad con objetividad (aunque no 

siempre lo logre) nos alegra y 

enorgullece.

El concurso entre los lectores 

sobre “el future que nos espera”, 

es un ejemplo de ello.

jQue vengan 100 numeros 

mas!

13

m  n lo que va del ario, si 

hay un tema que ha es- 

m  tado con mayor intensi- 

dad en las primeras pla- 

■■nas de los medios de 

comunicacion, en el debate 

politico o en la discusion del 

barrio, es el referido a la “ca- 

lificacion” que merece cl ac

tual gobiemo y a la definicion de 

nuestro regimen politico de auto- 

ritario, dictadura, autocracia, regi

men civico-militar, etc.

Ese mismo afan por usar adje- 

tivos, tan comun en nuestro pais, 

nos “bombarded” por mucho 

tiempo, y lo sigue haciendo de vez 

en cuando, pregonando que esta

mos en el mas prdspero de los 

mundos, que seremos como los 

“tigres asiaticos”, que el Presiden

te y su gobiemo son los salvadores 

del Peru y que estamos en la me

jor de las democracias.

Pareciera que nos resulta muy 

dificil evaluar nuestro proceso po

litico sin caer en el adjetivo facil, 

en los estribillos o frases hechas, 

en la vision del juego politico me- 

nudo y de corto plazo; y se nos 

convierte, automaticamente, en 

fujimoristas o antifujimoristas por 

la opinion vertida.

Todo esto se debe, en mi opi

nion, a la “psicosis” por la reelec

tion, que nos tiene locos a todos y 

en especial a nuestros politicos.

Todo lo que hace el gobiemo 

es para permitir la reelection del 

Presidente Fujimori, y todo lo que 

hacen las fuerzas de la oposicion 

es para evitar esta posibilidad. Esa

Chino: 
cTe reeliges o no?
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toreros”, etc.

Esto es lo que explica el por- 

que “el mejor gobiemo del siglo”, 

el future “puma andino” de la eco- 

nomia, y los salvadores del pais 

encabezados por el actual presi-

blacion.

Y esta misma situacion es la
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tado de Derecho sino una alianza 

entre Fujimori y la cupula militar

I
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litico sin caer en el adjetivo facil, 

en los estribillos o frases hechas, 

en la vision del juego politico me- 

nudo y de corto plazo; y se nos 

convierte, automaticamente, en

Autentica que permitia la reelec- 

cion presidencial y el repudio an

te las amenazas, algunas de ellas 

concretadas como en el caso del 

Canal 2, a la libertad de expre- 

sion, la conciencia alerta ante 

violaciones de los derechos hu- 

manos, van articulando una de- 

manda de democracia que va mas 

alia de un calculo inmediato de 

beneficios y desventajas de este 

regimen politico.

Finalmente, las ideas de ley y 

orden se las vincula con el respe- 

to de normas juridicas y de valo- 

res de convivencia democraticas 

que garanticen un sistema politi

co estable y ya no con la discre

cionalidad del autoritarismo. Es- 

tos cambios en los referentes lle- 

garon para quedarse y tienen que 

ser contemplados por cualquier 

movimiento opositor al presiden- 

te, provenga de donde provenga, 

si quiere tener exito politico. En 

el proceso se diluye la idea de que 

la unica altemativa es un "fuji- 

morismo sin Fujimori".

civil por construir desarrollo y 

consolidar las instituciones.

Por eso, la terca apuesta de 

ANDENES, que despues de 100 

numeros insiste en mostrar el es- 

fuerzo de los hombres del campo 

por construir desarrollo y demo

cracia y en intentar dar cuenta de 

los principales temas de actuali- 

dad con objetividad (aunque no 

siempre lo logre) nos alegra y 

enorgullece.

El concurso entre los lectores 

sobre “el future que nos espera”, 

es un ejemplo de ello.

jQue vengan 100 numeros 

mas!

Sin prisa pero sin pausa
Los tiempos de confusion so

lo pueden superarse con iniciati- 

va y audacia. Y combinando un 

paciente trabajo dia a dia con la 

importancia de actuar con acierto 

en las coyunturas que pueden 

piarcar puntos de inflexion, las 

elecciones municipales, las nacio- 

nales, la convocatoria a un refe

rendum sobre la reeleccion presi

dencial si se consiguen las firmas 

necesarias y si se logran sortear 

las maniobras con que el gobier- 

no intentara desvirtuar esta ini- 

ciativa.

La salida democratica defini- 

tiva requiere de una decidida vo- 

luntad politica. No basta invocar- 

la en abstracto, los ciudadanos 

para comprometerse requieren 

de claridad y transparencia en los 

objetivos. A veces tenemos la 

sensacion que estamos corriendo 

contra el tiempo ^.Se podra lo

grar? Pienso que si, siempre que 

sepamos apelar al mismo tiempo 

a los valores estables y perma- . 

nentes de la democracia y exigir 

que quienes hacen politica inten- 

samente se vuelvan mas sensibles 

a los cambios sociales, mas tole- 

rantes con sus adversaries y reno- 

vados en sus discursos y en sus 

practicas.

y la imposicion del Ejecutivo de 

sus directivas a un Congreso que 

no fiscaliza y a un Poder Judicial 

cuyas decisiones se manipulan 

desde el verdadero centre del po

der politico. El presidente no va a 

cambiar, el estilo es el hombre. El 

aho 2000 sera decisive por la 

suerte que va a corner la reelec

cion presidencial. El presidente 

cuenta a su favor con esa suerte 

de campaha electoral permanen- 

te que desarrolla mediante la uti- 

lizacion politica de los fondos del 

Ministerio de la Presidencia y el 

manejo de los resortes del poder 

para sraduar el momento politico 

adecuado para Hegar 

a ciudades, pobla- 

dos, caserios rurales, 

comunidades llevan- 

do asistencia o cons- 

truyendo obras.

La oposicion se

ra acosada sistemati- 

camente. Existe el 

temor del fraude 

electoral. Las alter

natives de cambio se 

basan hasta ahora en 

l liderazgos personali- 

| zados antes que en 

I proyectos respalda-

parece ser la consigna de unos y 

otros, y no hay nada mas impor- califican cualquier esfuerzo que 

tante en el ambiente politico que hace desde el Estado, por mas 

ello. Las elecciones seran dentro 

de tres ahos, pero las campahas ya 

empezaron desde hace tiempo.

Mientras tanto, los grandes te

mas que deben llamar nuestra 

atencion como pais, no pueden ser 

discutidos con seriedad y vision de 

largo plazo, de futuro. Por el con- 

trario, congresistas, politicos, pe- 

riodistas y lideres de opinion, 

cuando discuten temas tan impor- do desde el Estado y la sociedad 

tantes como el desempleo, la des-

Las persemas 

saben decir ahora 

mas que oonca 

58hasta ac|oi se 

poede Hegar”, 

Son conscientes 

que las amenazas 

a las instituciones 

pueden asociarse 

con la inseguridad 

en sus propias 

vidas.

m  n lo que va del aho, si 

hay un tema que ha es-

m  tado con mayor intensi- 

dad en las primeras pla

na nas de los medios de 

comunicacion, en el debate 

politico o en la discusion del 

barrio, es el referido a la “ca- 

lificacion” que merece el ac

tual gobiemo y a la definicion de 

nuestro regimen politico de auto- 

ritario, dictadura, autocracia, regi

men civico-militar, etc.

Ese mismo afan por usar adje- 

tivos, tan comun en nuestro pais, 

nos “bombarded” por mucho 

tiempo, y lo sigue haciendo de vez 

en cuando, pregonando que esta

mos en el mas prospero de los 

mundos, que seremos como los 

“tigres asiaticos”, que el Presiden

te y su gobiemo son los salvadores 

del Peru y que estamos en la me

jor de las democracias.

Pareciera que nos resulta muy centralizacion, la autonomia de 

dificil evaluar nuestro proceso po- los poderes del Estado o la pacifi- 

cacion, lo unico que hacen, en su 

gran mayoria, es convertirlos en 

“caballitos de batalla” para acusar 

a unos de triunfalistas, autocratas, 

“vende patrias”; y a los otros de 

fujimoristas o antifujimoristas por demagogos, “politiqueros”, “elec- 

la opinion vertida.

Todo esto se debe, en mi opi

nion, a la “psicosis” por la reelec

cion, que nos tiene locos a todos y 

en especial a nuestros politicos.

Todo lo que hace el gobiemo 

es para permitir la reeleccion del dente no puedan superar el treinta 

Presidente Fujimori, y todo lo que por ciento de aprobacion de la po- 

hacen las fuerzas de la oposicion 

es para evitar esta posibilidad. Esa

que explica el por que los que nos 

pintan la situacion de una feroz 

dictadura, de un gobiemo que no 

representa a nadie y de un pueblo 

cansado de sus abuses, no pue

dan, despues de dos ahos, conse- 

guir ni la mitad de las firmas que 

se necesitan para acabar con la 

“amenaza para la democracia” 

que representaria la reeleccion del 

actual presidente.

La intolerancia es siempre ma

la consejera. La vision triunfalista 

de un gobiemo que no escucha 

otras opiniones y no valora el tra

bajo de otros porque desconfia de 

quienes no estan en su entomo o 

bajo su control, es tan perjudicial 

como las posturas de quienes des-

se

ne- 

cesario y urgente que este sea, 

porque proviene de una “dictadu

ra que quiere perpetuarse en el 

poder”.

La polarization y el enfrenta- 

miento en tomo a un tema, no 

puede consumir la mayoria de 

nuestro tiempo y esfuerzo de dis

cusion y analisis, ni dejar de lado 

los esfuerzos que vienen realizan-

dos en un amplio consenso. Las 

transformaciones en la sociedad 

que hemos observado van ac- 

tuando como fuerzas subterra- 

neas que impulsan una opcion 

democratizadora, pero puede de

morar su emergencia definitiva a 

la superficie inundando todo el 

campo de la politica. Queda to- 

davia un amplio margen de ma- 

niobra para la reducida pero po- 

derosa elite en el poder.

■ 'Tf
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En la pacificacion
•Preocupa que la pobreza 

“agravada” persista, pues podria 

ayudar a germinar nuevamente el 

terrorismo.

•Preocupan tambien los ino- 

centes “condenados como si fue- 

ran terroristas”.I

Problematica demografica 
(en el campo)

Afirman los Obispos que la 

mayor riqueza de un pais es su 

pueblo constituido por personas 

promovidas y realizadas.

Al rechazar las campanas de 

control natal compulsive, los 

Obispos denuncian que “parece 

se quisiera exterminar” a los sec- 

tores mas pobres. “La esteriliza- 

cion intensiva de mujeres pobres 

y campesinas, lesiona su libertad 

y dignidad, (...) y al suprimir los 

nacimientos en las zonas rurales 

(...) hace que la poblacion dismi- 

nuya radicalmente, lo que llevara 

pronto al vaciamiento del cam

po”. (N° 25)

Este “despoblamiento rural”, 

tambien reduce la produccion 

agricola, y lleva a importar ali- 

mentos.

Afirman los obispos, que es- 

tas medidas antivida son las que

Problematica economica
El crecimiento economico 

debe ir acompanado de una poli- 

tica social, para que la miseria no 

se incremente.

El trabajo significa el honesto 

sustento familiar y el aporte de la 

persona al bien comun. El em-

pleo no esta siendo promovido, y 

los que si tienen trabajo lo viven 

con inestabilidad en las empresas 

o instituciones, siendo vulnera- 

bles al abuse de los empleadores.

Por otro lado no se promueve 

la empresa nacional, “enfrentada 

con desventaja al capital extran- 

jero”, ya que pueden quebrar fa- 

cilmente amenazando la estabili- 

dad de sus trabajadores.

var la reflexion sobre los temas 

planteados que constituyen parte 

de la agenda nacional pendiente 

que el pais requiere encarar hoy y 

en el future. 1

El documento reconoce acier- 

tos y desarrollos del gobiemo en 

el freno a la violencia terrorista y 

a la inflation, y en la insercion in

ternational reflejada en la inver

sion extranjera. Sin embargo se- 

hala tambien lo negative:

La causa
La raiz de estos problemas es

ta en una crisis de valores, que 

maneja lo politico y lo economico 

buscando solo el exito cuantitati- 

vo. Complementariamente los fal- 

sos valores que se proponen a ni

nes y jovenes, son el tener, poder 

y placer avivados por el individua- 

lismo y el consumismo. En este 

contexto las mismas instituciones 

educativas comienzan a verse co

mo fries negocios que buscan los 

mismos objetivos. Por ello no es 

de extrariar la corrupcion publica, 

asi como la desnaturalizacion de 

las relaciones humanas.

Las respuestas
Los Obispos concluyen su 

Exhortation invitando a todos los 

hombres y mujeres de buena vo- 

luntad a preguntarse por: la de- 

fensa de la vida, la paz, el em- 

pleo, la juventud, la solidaridad, 

el fortalecimiento de las institu

ciones democraticas, la distribu- 

cion justa de la riqueza, para 

comprometerse en respuestas efi- 

caces y validas, a estos problemas 

vitales de nuestra comunidad.

Sin esta transformacion no 

conseguiremos un Peru fratemo, 

solidario y reconciliado.

Aspecto politico e 
institucional

Los Obispos observan que 

continuamente son desacredita- 

das las instituciones democrati

cas que deberian servir para la 

participation de todos y asi fre- 

nar el abuse del poder en pocas 

manos, o equilibrar los intereses 

economicos dominantes.

Se ve que el Poder Judicial y 

el Ministerio Publico “estan in- 

tervenidos desde ya hace varies 

ahos”, desnaturalizando su obje- 

tivo de ser garantia de una “vida 

ciudadana para todos”.

El Tribunal Constitucional 

hoy disminuido, esta imposibili- 

tado de controlar la legislation 

inconstitucional. Por otro lado en 

los nombramientos de magistra- 

dos para casos especiales, se tie- 

ne la impresion que actuaran fa- 

voreciendo al poder, y perdiendo 

por tanto toda independencia, re

quisite clave para administrar 

justicia. ,

En el piano de la sociedad

causan a la larga el aumento de la hay desinteres y descuido frente a 

pobreza, juntandose a esto el que 

no se 

cion, resultando una concentra

tion urbana donde los jovenes 

buscan con esperanza, pero no 

llegan a descubrir horizontes pa

ra sus vidas.

los deberes ciudadanos, lo que se 

promueve la descentraliza- agrava con la manipulation siste- 

matica de la informacion y por 

presiones para silenciar las voces 

criticas.

Recuerdan los Obispos que 

un pais integrado se construye 

cultivando la responsabilidad co- 

lectiva, la vocacion de servicio, el 

respeto a los demas, la laboriosi- 

dad, asi como la coordinacion, 

planeamiento y revision critica de 

las acciones comunes

I

•Preocupa -frente a la ola de 

delincuencia y bandas juveniles- 

crear condiciones de progreso 

para la juventud.

•Los Obispos afirman que la 

raiz de la paz es la consideracion 

a toda persona humana. No po

demos caer en el error de pensar 

que hay personas “que estan de

mas”, porque son enfermos, po

bres, o debiles y abandonarlos a 

su suerte.

Los Obispos 
constatan la injusticia

M n el contexto del Jubileo del 

ano 2000, los obispos pe- 

■h  ruanos nos hablan preocu- 

pados por la situation del 

■■pais al presentar una “Ex

hortation ante el momento ac

tual” con fecha 16 de octubre de 

1997. Tratan de Hegar a todas las 

conciencias para lograr un cam

bio, sobre todo “en los retos so- 

ciales que encara nuestra Patria”.

Este comunicado ha provoca- 

do ataques y criticas a los Obis

pos, que “no deberian meterse en 

politica”, y menos proponer poli- 

ticas sociales o que las institucio

nes intervengan en el “libre mer- 

cado”.

A continuacion presento al- 

gunas ideas centrales del docu

mento con la finalidad de moti-

J
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En la pacificacion
•Preocupa que la pobreza 

“agravada” persista, pues podria 

ayudar a germinar nuevamente el 

terrorismo.

•Preocupan tambien los ino- 

centes “condenados como si fue- 

ran terroristas”.

|

pleo no esta siendo promovido, y 

los que si tienen trabajo lo viven 

con inestabilidad en las empresas 

o instituciones, siendo vulnera- 

bles al abuse de los empleadores.

Por otro lado no se promueve 

la empresa nacional, “enfrentada 

con desventaja al capital extran- 

jero”, ya que pueden quebrar fa- 

cilmente amenazando la estabili- 

dad de sus trabajadores.

causan a

pobreza, juntandose a esto el que 

no se

cion, resultando una concentra- 

cion urbana donde los jovenes 

buscan con esperanza, pero no 

Began a descubrir horizontes pa

ra sus vidas.

Problematica demografica 
(en el campo)

Afirman los Obispos que la 

mayor riqueza de un pais es su 

pueblo constituido por personas 

promovidas y realizadas.

Al rechazar las campanas de 

control natal compulsive, los 

Obispos denuncian que “parece 

se quisiera exterminar” a los sec- 

tores mas pobres. “La esteriliza- 

cion intensiva de mujeres pobres 

y campesinas, lesiona su libertad 

y dignidad, (...) y al suprimir los 

nacimientos en las zonas rurales 

(...) hace que la poblacion dismi- 

nuya radicalmente, lo que llevara 

pronto al vaciamiento del cam

po”. (N° 25)

Este “despoblamiento rural”, 

tambien reduce la produccion 

agricola, y lleva a importar ali- 

mentos.

Afirman los obispos, que es- 

tas medidas antivida son las que

var la reflexion sobre los temas 

planteados que constituyen parte 

de la agenda nacional pendiente 

que el pais requiere encarar hoy y 

en el future. 1

El documento reconoce acier- 

tos y desarrollos del gobiemo en 

el freno a la violencia terrorista y 

a la inflation, y en la insercion in

ternational reflejada en la inver

sion extranjera. Sin embargo se- 

hala tambien lo negative:

Problematica econdmica
El crecimiento economico 

debe ir acompahado de una poli- 

tica social, para que la miseria no 

se incremente.

El trabajo significa el honesto 

sustento familiar y el aporte de la 

persona al bien comun. El em-

La causa
La raiz de estos problemas es

ta en una crisis de valores, que 

maneja lo politico y lo economico 

buscando solo el exito cuantitati- 

vo. Complementariamente los fal- 

sos valores que se proponen a ni

nes y jovenes, son el tener, poder 

y placer avivados por el individua- 

lismo y el consumismo. En este 

contexto las mismas instituciones 

educativas comienzan a verse co

mo fries negocios que buscan los 

mismos objetivos. Por ello no es 

de extranar la corrupcion publica, 

asi como la desnaturalizacion de 

las relaciones humanas.

Las respuestas
Los Obispos concluyen su 

Exhortacion invitando a todos los 

hombres y mujeres de buena vo- 

luntad a preguntarse por: la de- 

fensa de la vida, la paz, el em- 

pleo, la juventud, la solidaridad, 

el fortalecimiento de las institu

ciones democraticas, la distribu- 

cion justa de la riqueza, para 

comprometerse en respuestas efi- 

caces y validas, a estos problemas 

vitales de nuestra comunidad.

Sin esta transformacion no 

conseguiremos un Peru fratemo, 

solidario y reconciliado.

I
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la larga el aumento de la hay desinteres y descuido frente a 

los deberes ciudadanos, lo que se 

promueve la descentraliza- agrava con la manipulation siste- 

matica de la informacion y por 

presiones para silenciar las voces 

criticas.

Recuerdan los Obispos que 

un pais integrado se construye 

cultivando la responsabilidad co- 

lectiva, la vocacion de servicio, el 

respeto a los demas, la laboriosi- 

dad, asi como la coordination, 

planeamiento y revision critica de 

las acciones comunes

Aspecto politico e 
institucional

Los Obispos observan que 

continuamente son desacredita- 

das las instituciones democrati

cas que deberian servir para la 

participation de todos y asi fre- 

nar el abuse del poder en pocas 

manos, o equilibrar los intereses 

economicos dominantes.

Se ve que el Poder Judicial y 

el Ministerio Publico “estan in- 

tervenidos desde ya hace varies 

ahos”, desnaturalizando su obje- 

tivo de ser garantia de una “vida 

ciudadana para todos”.

El Tribunal Constitucional 

hoy disminuido, esta imposibili- 

tado de controlar la legislation 

inconstitucional. Por otro lado en 

los nombramientos de magistra- 

dos para casos especiales, se tie- 

ne la impresion que actuaran fa- 

voreciendo al poder, y perdiendo 

por tanto toda independencia, re

quisite clave para administrar 

justicia.

En el piano de la sociedad

H n el contexto del Jubileo del 

aho 2000, los obispos pe- 

■■ ruanos nos hablan preocu- 

pados por la situacion del 

■■pais al presentar una “Ex

hortacion ante el momento ac

tual” con fecha 16 de octubre de 

1997. Tratan de Hegar a todas las 

conciencias para lograr un cam

bio, sobre todo “en los retos so- 

ciales que encara nuestra Patria”.

Este comunicado ha provoca- 

do ataques y criticas a los Obis

pos, que “no deberian meterse en 

politica”, y menos proponer poli- 

ticas sociales o que las institucio

nes intervengan en el “libre mer- 

cado”.

A continuacion presento al- 

gunas ideas centrales del docu

mento con la finalidad de moti-

f

■•Preocupa -frente a la ola de 

delincuencia y bandas juveniles- 

crear condiciones de progreso 

para la juventud.

•Los Obispos afirman que la 

raiz de la paz es la consideration 

a toda persona humana. No po

demos caer en el error de pensar 

que hay personas “que estan de

mas”, porque son enfermos, po

bres, o debiles y abandonarlos a 

su suerte.
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Sueno que de aqui a 
unos veinte anos...

I

El futuro no(s) espera
En el No. 97 de ANDENES invitamos a nuestros lectores a poner en el papel sus 

proyectos e ideas del futuro que tendremos. Los invitamos a sonar y ... tai como 

decia uno de los concursantes “como sonar no cuesta nada” muchos se lanzaron 

a escribir y a compartir con nosotros esos suehos.

En todos los trabajos presentados notamos una gran capacidad para imaginar el 

futuro de sus localidades, distritos y hasta del pais, en muchos esta presente la 

produccidn y como hacer para obtener mejores ingresos en base a nuevas alter- 

nativas productivas; otros hablan de los servicios basicos con los que debe contar 

su localidad y de las comunicaciones... Es por eso que la eleccidn de los 

ganadores no ha sido nada facil dada la calidad de los concursantes. A todos 

ellos nuestro reconocimiento por haberse atrevido a compartir sus suehos con 

todos los lectores.

A continuacidn presentamos el trabajo de Manuel Antonio Tamani Canayo, agricu- 

Itor de 40 anos, del caserfo Puerto Prado, Nauta, Loreto, quien obtuvo el primer 

puesto, seguido del comentario de Nelly Plaza, miembro del jurado del Concurso.

Tambien que de aqui a unos veinte anos ten- 

gamos industrias que administremos con nuestros 

propios ingenieros y tambien que tengamos conta- 

dores que sepan manejos de empresas que buscan el 

desarrollo de nuestra nacion.

Tambien sueno que nuestros ciudadanos o nuestros 

hijos tengan en sus manos lo que tienen otros pais- 

es desarrollados como computadoras y que sepan 

manejar.

Que nuestros pobladores lleguen a hacer estu

dios cientificos, para que los paises desarrollados 

no nos dejen bajo y que nuestro Peru tenga cientifi

cos para competir con los paises como el Japon.

Sueno que las leyes que sacan para poner en 

vigencia, sea materia o herramienta que sirvan para 

hacer respetar y que valgan para todos, no sola- 

mente para unos cuantos que tengan poder 

economico, sino que todos carguemos con la ley y 

que todos cumplamos esa ley.

Tambien sueno que las ayudas que vienen para 

los mas pobres del Peru, que mandan o que pide el 

gobiemo, de aqui a unos veinte anos ya no van a 

quedar solamente para los que estan en el poder 

sino van a Hegar asi como se pide para los pobres, 

porque ya los hombres o los hijos de los pobres ya 

estaran estudiando para hacer valer sus derechos 

como persona o civilizado por eso digo que alii ter

minaria con un buen juicio; los pobres que hacen 

enriquecer a una pequeha cupula del gobiemo que

"I ste trabajo es para compartir mis suehos, lo 

j que pienso para mi pueblo de Nauta y para 

mi comunidad como tambien para mi depar- 

1 J tamento que es Loreto, de aqui a unos veinte 

anos.

Empiezo primero como quisiera que sea mi 

Nauta, capital de la provincia, en el futuro. Que la 

gente, o sea sus pobladores, tengan empresas, que 

se desarrollen a nivel familiar, como tambien a nivel 

social; porque hoy dia nuestros pobladores todavia 

no estan conscientes frente a la realidad como per

sonas; teniendo en cuenta desde nuestro valor como 

persona y como ser social. Por eso pienso que de 

aqui al futuro espero que nuestros hijos tengan ese 

interes de hacer bien las cosas, pensando tener 

empresas bien organizadas o bancos bien admi- 

nistrados con sus propios recursos economicos de 

nuestros hermanos de campo o propios agricul- 

tores, ya conscientes que nuestra lucha por tantos 

siglos sea un fruto donde cada ser humane, nos 

ayudemos unos a otros. ¥ donde cada empresa e 

institucion organizada no caiga en el error de 

destruir y arrancar con todo, sino que cada organi- 

zacion social pueda realizarse unidos con criterios 

bien desarrollados y conscientes de nuestra reali

dad, que buscamos un desarrollo para nuestra 

provincia. De otro lado. mi sueno es que nuestras 

autoridades sean capaces de ejercer cargos que 

piensen en el desarrollo de nuestra provincia.

z/z*
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El future no(s) espera
En el No. 97 de ANDENES invitamos a nuestros lectores a poner en el papel sus 

proyectos e ideas del future que tendremos. Los invitamos a sonar y ... tai como 

decia uno de los concursantes “como sonar no cuesta nada” muchos se lanzaron 

a escribir y a compartir con nosotros esos suehos.

En todos los trabajos presentados notamos una gran capacidad para imaginar el 

future de sus localidades, distritos y hasta del pais, en muchos esta presente la 

produccidn y como hacer para obtener mejores ingresos en base a nuevas alter- 

nativas productivas; otros hablan de los servicios basicos con los que debe contar 

su localidad y de las comunicaciones... Es por eso que la eleccidn de los 

ganadores no ha sido nada facil dada la calidad de los concursantes. A todos 

ellos nuestro reconocimiento por haberse atrevido a compartir sus suehos con 

todos los lectores.

A continuacidn presentamos el trabajo de Manuel Antonio Tamani Canayo, agricu- 

Itor de 40 ahos, del caserfo Puerto Prado, Nauta, Loreto, quien obtuvo el primer 

puesto, seguido del comentario de Nelly Plaza, miembro del jurado del Concurso.

Sueno que de aqui a 
unos veinte anos...

Tambien que de aqui a unos veinte anos ten- 

gamos industrias que administremos con nuestros 

propios ingenieros y tambien que tengamos conta- 

dores que sepan manejos de empresas que buscan el 

desarrollo de nuestra nacion.

Tambien sueno que nuestros ciudadanos o nuestros 

hijos tengan en sus manos lo que tienen otros pais- 

es desarrollados como computadoras y que sepan 

manejar.

Que nuestros pobladores lleguen a hacer estu

dios cientificos, para que los paises desarrollados 

no nos dejen bajo y que nuestro Peru tenga cientifi

cos para competir con los paises como el Japon.

Sueno que las leyes que sacan para poner en 

vigencia, sea materia o herramienta que sirvan para 

hacer respetar y que valgan para todos, no sola- 

mente para unos cuantos que tengan poder 

economico, sino que todos carguemos con la ley y 

que todos cumplamos esa ley.

Tambien sueno que las ayudas que vienen para 

los mas pobres del Peru, que mandan o que pide el 

gobiemo, de aqui a unos veinte anos ya no van a 

quedar solamente para los que estan en el poder 

sino van a Hegar asi como se pide para los pobres, 

porque ya los hombres o los hijos de los pobres ya 

estaran estudiando para hacer valer sus derechos 

como persona o civilizado por eso digo que alii ter

minaria con un buen juicio; los pobres que hacen 

enriquecer a una pequena cupula del gobiemo que

"I ste trabajo es para compartir mis suehos, lo 

j que pienso para mi pueblo de Nauta y para 

’ mi comunidad como tambien para mi depar- 

1 J tamento que es Loreto, de aqui a unos veinte 

ahos.

Empiezo primero como quisiera que sea mi 

Nauta, capital de la provincia, en el future. Que la 

gente, o sea sus pobladores, tengan empresas, que 

se desarrollen a nivel familiar, como tambien a nivel 

social; porque hoy dia nuestros pobladores todavia 

no estan conscientes frente a la realidad como per

sonas; teniendo en cuenta desde nuestro valor como 

persona y como ser social. Por eso pienso que de 

aqui al future espero que nuestros hijos tengan ese 

interes de hacer bien las cosas, pensando tener 

empresas bien organizadas o bancos bien admi- 

nistrados con sus propios recursos economicos de 

nuestros hermanos de campo o propios agricul- 

tores, ya conscientes que nuestra lucha por tantos 

siglos sea un fruto donde cada ser humano, nos 

ayudemos unos a otros. Y donde cada empresa e 

institucion organizada no caiga en el error de 

destruir y arrancar con todo, sino que cada organi- 

zacion social pueda realizarse unidos con criterios 

bien desarrollados y conscientes de nuestra reali

dad, que buscamos un desarrollo para nuestra 

provincia. De otro lado. mi sueno es que nuestras 

autoridades scan capaces de ejercer cargos que 

piensen en el desarrollo de nuestra provincia.

-

I
-
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los habitantes viven felices y pri- 

man los valores de la verdad, 

honradez, la justicia, la paz y la 

solidaridad.

Otros se imaginan a sus loca- 

lidades como pueblos prosperos 

y sobresalientes, teniendo como 

modelo a los poblados o ciudades 

vecinas. Sin embargo queremos 

resaltar que las expectativas que 

nos plantean la gran mayorfa de 

los concursantes, lejos de ser idi- 

licas, nos hablan de demandas y 

necesidades en una serie de as- 

pectos que son fundamentales 

para la subsistencia y desarrollo 

de todo ser humano.

Nos referimos a sus expecta

tivas por lograr mejores condi- 

ciones socio-economicas, que les 

permitan vivir -como mencionan- 

“dignamente”; a sus deseos por 

contar con servicios basicos de 

agua, desagtie, electricidad, vias 

de transporte y comunicacion, a 

sus reclamos por acceder a la 

educacion y por gozar de servi

cios de salud.

Queremos ademas resaltar 

que han participado en este con- 

curso un buen numero de traba- 

jos que nos plantean propuestas 

de. desarrollo -para su comunidad 

o localidad- muy interesantes y 

creativas. Estas propuestas se ba- 

san en la explotacion de los re- 

cursos naturales de la zona. Sien- 

do el tema del medio ambiente y 

el uso racional de sus recursos un 

aspecto que aparece con mucha 

frecuencia. Ejemplo de ello es el 

trabajo de Jacinto Carrillo Flores, 

que nos dice lo siguiente:

Pueblos prosperos y 

mejores condiciones de vida

En relation al future, que fue 

el tema de convocatoria del con- 

curso, algunos nos describen una 

situation ideal, que nos hace pen- 

sar -como bien lo dice una de las 

concursantes- en el paraiso terre- 

nal, la imagen es la de una comu

nidad o localidad con todos los 

problemas resueltos, en donde

son contados, todo esto cambiaria a unos veinte 

ahos.

Mi pueblo que vive atrasado sin desarrollo, que 

de aqui a unos veinte anos, quiero que sea bien 

desarrollado, con muchos proyectos como es la 

siembra del camu camu, del palmito y del pifayo, 

donde cada uno tenga que ver como organizarse 

para trabajar mejor.

Tambien sueno que nuestro departamento de 

aqui a unos veinte ahos tenga poder de decision, 

donde tengamos un presidente, como tambien los 

demas departamentos tengan poder de decision 

propios y no depender del Presidente de la 

Republica. Es por eso que sueno que esto va a cam- 

biar, donde nosotros tendremos que velar por el 

desarrollo de nuestro departamento y que cuidemos 

nuestros recursos y no dejamos robar por nuestros 

hermanos que trabajan en la reserva, que los go

biemos de cada departamento vean sus propios 

intereses.

Tambien sueno que en el future de nuestro Peru 

vamos a tener respeto de los propios ciudadanos 

que nos conlleva a un buen desarrollo de nuestra 

patria, donde habra alimentation y medicina para 

poder disponer; habra escuela para poder educar a 

nuestros hijos, tendremos universidades que ten

gamos al alcance para poder educar a nuestros 

hijos, donde tendremos telefono para comunicamos 

de larga distancia o tendremos radio emisora, ten

dremos fabrica donde hacer siquiera costales para 

poder comprar a bajo precio. O tener fabrica para 

hacer machetes asi como tiene Colombia. Donde 

todos vamos a estar bien formados, conscientes de 

todo lo que hacemos y construiremos con todas las 

organizaciones, respetando la propiedad porque 

todos ya tendremos titulo de terreno.

Tambien sueno que las burlas a los Derechos 

Humanos ya no existan, donde cada uno gane lo

H 1 pasado, el presente y el fu

ture son espacios tempora- 

■k  les que se suceden unos a 

otros y por lo tanto estan 

■■ intimamente relacionados. 

Sin embargo la creencia de que 

cualquier tiempo pasado fue me

jor o las esperanzas de un future 

en donde casi por obra de magia, 

se van a solucionar todos los pro

blemas del presente alcanzando 

el tan ansiado progreso, es algo 

que aparece con mucha frecuen

cia cuando tenemos que referir- 

nos a estos temas.

Los trabajos participantes en 

el concurso “El future nos espe- 

ra” no se han escapade de esta 

forma de percibir el tiempo. La 

historia de la comunidad o locali

dad se presenta generalmente co

mo un pasado glorioso que con- 

trasta con la description de la 

realidad actual asi como con el 

future que supuestamente tene

mos que construir.

El presente es descrito a ma- 

nera de diagnostico siendo para 

algunos el punto de partida para 

esbozar sus expectati

vas hacia el future.

En ese sentido, se 

han presentado un 

buen numero de tra

bajos que son bastante 

interesantes porque 

nos hablan de la ma- 

nera como perciben 

los pobladores rurales 

su realidad. En ellos 

manifiestan su sensa

tion de marginacion y 

aislamiento, la falta de

que tiene que ganar para 

poder solventar los gastos 

que tiene que hacer.

Tambien sueno que de 

aqui a unos veinte ahos el 

future sera que todos ten

gamos posta medica, luz, 

agua y desague, donde se 

viva dignamente como per

sonas humanas con todos 

los requerimientos necesa- 

rios para poder educar a 

nuestros hijos, para que 

vivan de sus propios 

proyectos.

Tambien sueno a mi 

patria peruana desarrollada 

con sus gobemantes, libre 

de otros poderes, libre de 

deuda externa.

Tambien sueno que 

vamos a tener un Presidente 

que tenga poder de gobier- 

no con democracia, pero no 

buscando el racismo sino 

buscando todos ser como 

hermanos que tenemos que 

trabajar para poder desar- 

rollar como organizacion, como empresa, como 

industria y como todo lo que se quiera tener, pagan- 

do nuestros derechos o nuestros impuestos para 

poder salir de la crisis que vivimos, como buenos 

patriotas viendo el progreso del pais, para un buen 

desarrollo que es lo que mas queremos, donde 

todos podamos reir juntos.

apoyo del gobiemo para el desa

rrollo de la production agrope- 

cuaria, la escasez de servicios ba

sicos, el desempleo, el mal uso de 

sus recursos naturales, etc.

Quiza uno de los testimonios 

que expresa de mejor manera es

ta vision, es el de Mario Guerra 

Tanchira, que nos dice lo siguien

te:

“Espero que la estrategia 

econdmica cambie, se le reconoz- 

ca al agricultor, se le de alguna 

expectativa para que pueda vivir. 

No es dable que la gran mayoria 

de campesinos o agricultores de 

mi tierra no tengan de que vivir. ”

"Queremos un future 
diferente para nuestros hijos"



■

k

■

I

Manuel Antonio Tamani Canayo

36 ANDENES ANDENES 37

Primer Puesto:

Manuel Antonio

Tamani Canayo

Caserio Puerto

Prado, Nauta, Loreto

Tercer Puesto 

Mencion Especial

"Mi pueblo" 

Orlando Tananta 

Ushinahuam 

Caserio Santa 

Rosillo, Picota, San 

Martin

Segundo Puesto

Herman L. Pinche 

Santa Rita de 

Castilla, Parinari, 

Loreto

Mencion Especial 

"Cuando el hambre, 

el dolor y el llanto 

no tenian nombre" 

Fidel Hilario 

Huamani 

Urb. Santa Barbara, 

Huancavelica

LOS 
GANADORES

Pueblos prosperos y 

mejores condiciones de vida

En relation al futuro, que fue 

el tern a de convocatoria del con- 

curso, algunos nos describen una 

situation ideal, que nos hace pen- 

sar -como bien lo dice una de las 

concursantes- en el paraiso terre- 

nal, la imagen es la de una comu- 

nidad o localidad con todos los 

problemas resueltos, en donde

i

los habitantes viven felices y pri- 

man los valores de la verdad, 

honradez, la justicia, la paz y la 

solidaridad.

Otros se imaginan a sus loca- 

lidades como pueblos prosperos 

y sobresalientes, teniendo como 

modelo a los poblados o ciudades 

vecinas. Sin embargo queremos 

resaltar que las expectativas que 

nos plantean la gran mayoria de 

los concursantes, lejos de ser idi- 

licas, nos hablan de demandas y 

necesidades en una serie de as- 

pectos que son fundamentales 

para la subsistencia y desarrollo 

de todo ser humane.

Nos referimos a sus expecta

tivas por lograr mejores condi

ciones socio-economicas, que les 

permitan vivir -como mencionan- 

“dignamente”; a sus deseos por 

contar con servicios basicos de 

agua, desague, electricidad, vias 

de transporte y comunicacion, a 

sus reclames por acceder a la 

educacion y por gozar de servi

cios de salud.

Queremos ademas resaltar 

que han participado en este con- 

curso un buen numero de traba- 

jos que nos plantean propuestas 

de. desarrollo -para su comunidad 

o localidad- muy interesantes y 

creativas. Estas propuestas se ba- 

san en la explotacion de los re- 

cursos naturales de la zona. Sien- 

do el tema del medio ambiente y 

el uso racional de sus recursos un 

aspecto que aparece con mucha 

frecuencia. Ejemplo de ello es el 

trabajo de Jacinto Carrillo Flores, 

que nos dice lo siguiente:

H 1 pasado, el presente y el fu

turo son espacios tempora- 

ses  les que se suceden unos a 

otros y por lo tanto estan 

■■ intimamente relacionados. 

Sin embargo la creencia de que 

cualquier tiempo pasado fue me- 

jor o las esperanzas de un futuro 

en donde casi por obra de magia, 

se van a solucionar todos los pro

blemas del presente alcanzando 

el tan ansiado progreso, es algo 

que aparece con mucha frecuen

cia cuando tenemos que referir- 

nos a estos temas.

Los trabajos participantes en 

el concurso “El futuro nos espe- 

ra” no se han escapade de esta 

forma de percibir el tiempo. La 

historia de la comunidad o locali

dad se presenta generalmente co

mo un pasado glorioso que con- 

trasta con la description de la 

realidad actual asi como con el 

futuro que supuestamente tene

mos que construir.

El presente es descrito a ma- 

nera de diagnostico siendo para 

algunos el punto de partida para 

esbozar sus expectati

vas hacia el futuro.

En ese sentido, se 

han presentado un 

buen numero de tra

bajos que son bastante 

interesantes porque 

nos hablan de la ma- 

nera como perciben 

los pobladores rurales 

su realidad. En ellos 

manifiestan su sensa

tion de marginacion y 

aislamiento, la falta de

a

son contados, todo esto cambiaria a unos veinte 

ahos.

Mi pueblo que vive atrasado sin desarrollo, que 

de aqui a unos veinte ahos, quiero que sea bien 

desarrollado, con muchos proyectos como es la 

siembra del camu camu, del palmito y del pifayo, 

donde cada uno tenga que ver como organizarse 

para trabajar mejor.

Tambien sueho que nuestro departamento de 

aqui a unos veinte ahos tenga poder de decision, 

donde tengamos un presidente, como tambien los 

demas departamentos tengan poder de decision 

propios y no depender del Presidente de la 

Republica. Es por eso que sueho que esto va a cam- 

biar, donde nosotros tendremos que velar por el 

desarrollo de nuestro departamento y que cuidemos 

nuestros recursos y no dejamos robar por nuestros 

hermanos que trabajan en la reserva, que los go

biemos de cada departamento vean sus propios 

intereses.

Tambien sueho que en el futuro de nuestro Peru 

vamos a tener respeto de los propios ciudadanos 

que nos conlleva a un buen desarrollo de nuestra 

patria, donde habra alimentation y medicina para 

poder disponer; habra escuela para poder educar a 

nuestros hijos, tendremos universidades que ten

gamos al alcance para poder educar a nuestros 

hijos, donde tendremos telefono para comunicamos 

de larga distancia o tendremos radio emisora, ten

dremos fabrica donde hacer siquiera costales para 

poder comprar a bajo precio. O tener fabrica para 

hacer machetes asi como tiene Colombia. Donde 

todos vamos a estar bien formados, conscientes de 

todo lo que hacemos y construiremos con todas las 

organizaciones, respetando la propiedad porque 

todos ya tendremos titulo de terreno.

Tambien sueho que las burlas a los Derechos 

Humanos ya no existan, donde cada uno gane lo

apoyo del gobiemo para el desa

rrollo de la production agrope- 

cuaria, la escasez de servicios ba

sicos, el desempleo, el mal uso de 

sus recursos naturales, etc.

Quiza uno de los testimonios 

que expresa de mejor manera es

ta vision, es el de Mario Guerra 

Tanchira, que nos dice lo siguien

te:

"Espero que la estrategia 

econdmica cambie, se le reconoz- 

ca al agricultor, se le de alguna 

expectativa para que pueda vivir. 

No es dable que la gran mayoria 

de campesinos o agricultores de 

mi tierra no tengan de que vivir. ”

"Queremos un futuro 
diferente para nuestros hijos"

que tiene que ganar para 

poder solventar los gastos 

que tiene que hacer.

Tambien sueho que de 

aqui a unos veinte ahos el 

futuro sera que todos ten

gamos posta medica, luz, 

agua y desague, donde se 

viva dignamente como per

sonas humanas con todos 

los requerimientos necesa- 

rios para poder educar a 

nuestros hijos, para que 

vivan de sus propios 

proyectos.

Tambien sueho a mi 

patria peruana desarrollada 

con sus gobemantes, libre 

de otros poderes, libre de 

deuda externa.

Tambien sueho que 

vamos a tener un Presidente 

que tenga poder de gobier- 

no con democracia, pero no 

buscando el racismo sino 

buscando todos ser como 

hermanos que tenemos que 

trabajar para poder desar- 

rollar como organizacion, como empresa, como 

industria y como todo lo que se quiera tener, pagan- 

do nuestros derechos o nuestros impuestos para 

poder salir de la crisis que vivimos, como buenos 

patriotas viendo el progreso del pais, para un buen 

desarrollo que es lo que mas queremos, donde 

todos podamos reir juntos.
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“Los recursos naturales es- 

tdn conformados por el suelo, el 

agua, el aire, las rocas y los mi

nerales, sin los cuales los hom

bres no podemos subsistir... So- 

haria que dentro de 20 arios el 

distrito mantenga sus recursos 

naturales... que la utilizacidn 

prudente nos permita tener un 

distrito sano, rico y fuerte”.

1

“Queremos un futuro dife- 

rente para nuestros hijos, sin de

jar a un lado la canoa, usemos 

otros inventos de nuestros seme- 

jantes. Aspiramos que nuestros 

caserios se conviertan en el futu

ro en un pueblo o ciudad... ”

como son el de la organizacion, el , 

fortalecimiento de partidos e ins- 

tituciones politicas y el desarrollo 

de la democracia han sido trata- 

dos, aunque en menor medida 

(menos de la mitad de los traba- 

jos mencionan este aspecto).

En estos trabajos los concur- 

santes manifiestan una de las 

principales expectativas que tene- 

mos muchos de los peruanos: la 

construccion de organizaciones 

de base y politicas solidas, que 

contribuyan con los procesos de 

desarrollo del pals. Porque como 

bien dice Orlando Tananta, con- 

cursante de Picota, “sin organiza

cion y sin democracia no hay de

sarrollo real”.

Finalmente podemos decir 

que temas que son sumamente 

importantes -para la construc

cion de un futuro mejor y dife- 

rente para todos los peruanos-

al planteamos la necesidad de 

construir un futuro que, sin dejar 

de lado las particularidades cultu- 

rales de sus localidades, pueda 

tambien incorporar elementos de 

otras cultures, que contribuyan 

con su desarrollo. As! nos dice:

La desaparicion de sus cos- 

tumbres y culture en general es 

tambien motivo de preocupacion 

de varies concursantes, quienes 

nos manifiestan sus deseos que 

en el futuro, se sigan “conservan- 

do” sus fiestas y se mantengan 

sus creencias.

Mario Guerra concursante de 

Nauta, enriquece esta perspectiva

El futuro Construir el futuro requiere capacidad y vo- 

luntad para sacar adelante los objetivos que nos propongamos, Los objetivos pue- 

den ser distintos y corresponder a individuos o a grupos humanos. Son proyectos 

personales, propuestas institucionales, discursos. No siempre confiamos en al- 

canzar aquello que nos proponemos, Esta mentalidad debe ser cambiada.

Es sobre este tema nos habla Sebastiao Mendosa, consultor en planificacion es- 

trategica, En el Peru existen multiples experiencias de personas, grupos, institu- 

ciones, empresas que -en poco o en mucho tiempo- han logrado el exito que se 

propusieron. Estas experiencias resultan significativas para distintos sectores de la 

poblacibn; despiertan admiracibn, comentarios, interes, envidia.

En esta seccibn presentamos algunas de las que nosotros hemos podido identi- 

ficar. Ciertamente no estan todas las que debieran. Invitamos a cada uno a com- 

pletar la lista.

Pero finalmente la pregunta es: si ellos lograron Io que se propusieron ^por que 

yo/nosotros no podriamos?

• Xl s
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El future
luntad para sacar adelante los objetivos que nos propongamos, Los objetivos pue- 

den ser distintos y corresponder a individuos o a grupos humanos. Son proyectos 

personales, propuestas institucionales, discursos. No siempre confiamos en al- 

canzar aquello que nos proponemos. Esta mentalidad debe ser cambiada.

Es sobre este tema nos habla Sebastiao Mendoqa, consultor en planificacibn es- 

trategica. En el Peru existen multiples experiencias de personas, grupos, institu- 

ciones, empresas que -en poco o en mucho tiempo- han logrado el exito que se 

propusieron. Estas experiencias resultan significativas para distintos sectores de la 

poblacibn; despiertan admiracibn, comentarios, interes, envidia.

En esta seccibn presentamos algunas de las que nosotros hemos podido identi- 

ficar. Ciertamente no estan todas las que debieran. Invitamos a cada uno a com- 

pletar la lista.

Pero finalmente la pregunta es: si ellos lograron Io que se propusieron ^por que 

yo/nosotros no podrfamos?

“Los recursos naturales es

tan conformados por el suelo, el 

agua, el aire, las rocas y los mi

nerales, sin los cuales los hom

bres no podemos subsistir... So- 

haria que dentro de 20 ahos el 

distrito mantenga sus recursos 

naturales... que la utilization 

prudente nos permita tener un 

distrito sano, rico y fuerte”.

“Queremos un futuro dife- 

rente para nuestros hijos, sin de

jar a un lado la canoa, usemos 

otros inventos de nuestros seme- 

jantes. Aspiramos que nuestros 

caserios se conviertan en el futu

ro en un pueblo o ciudad... ”

■
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como son el de la organizacion, el , 

fortalecimiento de partidos e ins- 

tituciones politicas y el desarrollo 

de la democracia han sido trata- 

dos, aunque en menor medida 

(menos de la mitad de los traba- 

jos mencionan este aspecto).

En estos trabajos los concur- 

santes manifiestan una de las 

principales expectativas que tene- 

mos muchos de los peruanos: la 

construccion de organizaciones 

de base y politicas solidas, que 

contribuyan con los procesos de 

desarrollo del pals. Porque como 

bien dice Orlando Tananta, con- 

cursante de Picota, “sin organiza

cion y sin democracia no hay de

sarrollo real”.

Finalmente podemos decir 

que temas que son sumamente 

importantes -para la construc

cion de un futuro mejor y dife- 

rente para todos los peruanos-

La desaparicion de sus cos- 

tumbres y cultura en general es 

tambien motive de preocupacion 

de varies concursantes, quienes 

nos manifiestan sus deseos que 

en el futuro, se sigan “conservan- 

do” sus fiestas y se mantengan 

sus creencias.

Mario Guerra concursante de 

Nauta, enriquece esta perspectiva

al planteamos la necesidad de 

construir un futuro que, sin dejar 

de lado las particularidades cultu- 

rales de sus localidades, pueda 

tambien incorporar elementos de 

otras culturas, que contribuyan 

con su desarrollo. As! nos dice:
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sotros dominar las oportunida- 

des, conocerlas en profundidad, 

visualizar hacia donde van sur- 

giendo esas oportunidades y pre

paramos para aprovecharlas ple- 

namente en el futuro, que dedi- 

camos a resolver los problemas.

nocer todas las capacidades que 

yo deberia haber tenido en los ul- 

timos diez anos. Y es importante 

tambien tenet un tipo de perso

nalidad que permita disfrutar de 

la sorpresa y reirse un poco de 

uno mismo.

Asimismo se requiere un po

co de espiritu de aventura y se re

quiere, yo creo, de imaginacion, 

de cultivar la imaginacion. Y 

tambien capacidad de aprendiza- 

je rapido, estc es el otro tipo de 

habilidad que se necesita desa

rrollar actualmente.

Tu decias, uno se va vol- 

viendo viejo en la mentalidad,

^.como serfa entonces una 

mentalidad joven?, <,que rasgos 

caracterizarian una mentalidad 

joven?

Es mas importante conocer 

como la realidad esta cambiando, 

que como la realidad es. Es mas 

importante conocer actualmente 

que tipo de escenarios futures se 

estan estructurando que entender 

todas las causas de los problemas 

que tenemos. Es mas importante 

conocer, tener claridad sobre las 

capacidades que debo tener de 

aca a diez anos que hacer esos es- 

fuerzos de sistematizacion de ex- 

periencias que me permiten co-

diagnosticar los problemas y bus

car soluciones para los proble

mas. Cuando uno razona de esta 

manera, focalizada en problemas, 

uno termina necesariamente con 

la idea de que tengo una gran 

cantidad de problemas, necesito 

una gran cantidad de recursos 

para solucionar los problemas, 

no tengo los recursos y por lo 

tanto no puedo desarrollarme.

permitir aprovechar mas plena- 

mente las oportunidades. Y una 

tercera opcion o linea estrategica 

que tiene que ser manejada con 

mucha habilidad, es ver en que 

medida puedo superar mis debili- 

dades y puedo manejar o resolver

Aprovechar 
oportunidades

Para romper este circulo vi- 

cioso que es una especie de re

construction permanente de una 

mentalidad conformista, busco 

que las personas entiendan una 

regia de oro: que las personas, las 

ciudades, las instituciones, las 

empresas, los paises, progresan 

aprovechando oportunidades y, 

en la medida que aprovechan 

bien las oportunidades, consi- 

guen los recursos para resolver 

los problemas; mientras aquellas 

personas, instituciones o empre

sas que se dedican a resolver pro

blemas, gastan todos sus recur

sos en la solucion de los proble

mas y se quedan sin recursos pa

ra invertir en el aprovechamiento 

de oportunidades. En consecuen- 

cia, sobreviven pero no progre

san, porque la gente progresa 

aprovechando oportunidades.

Los enfoques modemos de 

planeamiento estrategico estan 

centrados en esto. Comienzan 

por hacer un analisis del contex- 

to, por ver que oportunidades 

normalmente de mercado, de re

cursos, de apoyo tecnologico o de 

alianzas estrategicas, se esta vien- 

do para ese pais, para esa institu- 

cion, para esta region, para esta 

empresa. Despues que se ha he- 

cho el mapeo de esas oportunida

des, tiene que analizarlas una por 

una para ver cuales son los re- 

querimientos que cada oportuni- 

dad presenta para que yo pueda 

aprovecharla. Visto esto, yo com- 

paro mis recursos, mis capacida

des, con los requerimientos de 

esas oportunidades.

Ese conjunto de requerimien

tos para aprovechar las oportuni

dades, algunos lo Haman la plata- 

forma del desarrollo, entonces lo 

que estoy viendo cada vez mas 

que es muy util es hacer ese ma- 

pa de oportunidades e identificar 

los procedimientos o los factores 

claves de las oportunidades y 

despues trazar una especie de 

plan que permita hacer dos cosas 

principalmente: aprovechar las 

oportunidades con los recursos 

que tenga e invertir parte de mis 

recursos en la construction de la 

plataforma que un dia me va a

los problemas, invirtiendo en ello 

la menor cantidad posible de re

cursos, para tener mis principales 

medios de inversion orientados a 

aprovechar oportunidades y 

construir mi plataforma.

Y el otro elemento que busco 

aclarar es que mientras mas uno 

se concentra en los problemas, 

mas la vision se desarrolla hacia 

el pasado y el presente y mas uno 

se aisla de los procesos y tenden- 

cias que estan definiendo quienes 

van a triunfar en el futuro. En

tonces uno va perdiendo, uno va 

volviendose viejo en la mentali

dad, incluso hasta fisicamente, va 

volviendose viejo. Entonces es 

mucho mas importante para no-

^Cual crees que es el tipo de 

principios y actitudes necesarias 

para hacer posible que mas per

sonas logren exito en lo que se 

proponen, para tener institucio

nes con una gestion mas eficien- 

te en el pais?

El principal bloqueo que yo 

he encontrado en la mentalidad 

de los lideres de instituciones y 

de gobiemos locales con los cua

les he trabajado, es un poco esa 

idea de que si no logra algun re- 

curso extemo es muy dificil que 

su distrito pueda progresar, y yo 

vivo justamente trabajando para 

que la gente descubra que en rea

lidad existe una inmensa canti

dad de posibilidades de desarro

llo sin depender de donaciones y 

muchas veces incluso sin depen

der de proyectos extemos. Nor

malmente no aprovechamos la 

mayoria de recursos que tene

mos, especialmente no tenemos 

caracterizada la potencialidad de 

los recursos que tenemos y lo que 

es mas importante es que no te

nemos un mapeo de las oportuni

dades que se presentan para que 

uno pueda progresar.

Por eso lo que vengo buscan- 

do desarrollar como sistema de 

pensamiento en las personas, es 

que identifiquen las oportunida

des y que en funcion de las opor

tunidades que se presentan eva- 

luen sus recursos; despues recien 

que vean que tienen y que les fal- 

ta para aprovechar estas oportu

nidades. Es un enfoque muy di- 

ferente del enfoque tradicional 

de identificar los problemas,

Retomando el tema anterior, 

£no crees que las zonas rurales y 

especialmente las zonas rurales 

andinas, tendrian en el entorno 

mas amenazas que oportunida

des, que opinion tienes al res- 

pecto?

Yo diria lo siguiente, en pri

mer lugar creo que lo que mas 

existe en la region andina, mas

■
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sotros dominar las oportunida- 

des, conocerlas en profundidad, 

visualizar hacia donde van sur- 

giendo esas oportunidades y pre

paramos para aprovecharlas ple- 

namente en el future, que dedi- 

camos a resolver los problemas.

nocer todas las capacidades que 

yo deberia haber tenido en los ul- 

timos diez anos. Y es importante 

tambien tener un tipo de perso

nalidad que permita disfrutar de 

la sorpresa y reirse un poco de 

uno mismo.

Asimismo se requiere un po

co de espiritu de aventura y se re

quiere, yo creo, de imaginacion, 

de cultivar la imaginacion. Y 

tambien capacidad de aprendiza

je rapido, esfe .es el otro tipo de 

habilidad que se necesita desa

rrollar actualmente.

permitir aprovechar mas plena- 

mente las oportunidades. Y una 

tercera opcion o linea estrategica 

que tiene que ser manejada con 

mucha habilidad, es ver en que 

medida puedo superar mis debili- 

dades y puedo manejar o resolver

Tu decias, uno se va vol- 

viendo viejo en la mentalidad,

^como seria entonces una 

mentalidad joven?, <,que rasgos 

caracterizarian una mentalidad 

joven?

Es mas importante conocer 

como la realidad esta cambiando, 

que como la realidad es. Es mas 

importante conocer actualmente 

que tipo de escenarios futures se 

estan estructurando que entender 

todas las causas de los problemas 

que tenemos. Es mas importante 

conocer, tener claridad sobre las 

capacidades que debo tener de 

aca a diez anos que hacer esos es- 

fuerzos de sistematizacion de ex- 

periencias que me permiten co-

diagnosticar los problemas y bus

car soluciones para los proble

mas. Cuando uno razona de esta 

manera, focalizada en problemas, 

uno termina necesariamente con 

la idea de que tengo una gran 

cantidad de problemas, necesito 

una gran cantidad de recursos 

para solucionar los problemas, 

no tengo los recursos y por lo 

tanto no puedo desarrollarme.

1
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Aprovechar 
oportunidades

Para romper este circulo vi- 

cioso que es una especie de re- 

construccion permanente de una 

mentalidad conformista, busco 

que las personas entiendan una 

regia de oro: que las personas, las 

ciudades, las instituciones, las 

empresas, los paises, progresan 

aprovechando oportunidades y, 

en la medida que aprovechan 

bien las oportunidades, consi- 

guen los recursos para resolver 

los problemas; mientras aquellas 

personas, instituciones o empre

sas que se dedican a resolver pro

blemas, gastan todos sus recur

sos en la solucion de los proble

mas y se quedan sin recursos pa

ra invertir en el aprovechamiento 

de oportunidades. En consecuen- 

cia, sobreviven pero no progre

san, porque la gente progresa 

aprovechando oportunidades.

Los enfoques modemos de 

planeamiento estrategico estan 

centrados en esto. Comienzan 

por hacer un analisis del contex- 

to, por ver que oportunidades 

normalmente de mercado, de re

cursos, de apoyo tecnologico o de 

alianzas estrategicas, se esta vien- 

do para ese pais, para esa institu- 

cion, para esta region, para esta 

empresa. Despues que se ha he- 

cho el mapeo de esas oportunida

des, tiene que analizarlas una por 

una para ver cuales son los re- 

querimientos que cada oportuni- 

dad presenta para que yo pueda 

aprovecharla. Visto esto, yo com- 

paro mis recursos, mis capacida

des, con los requerimientos de 

esas oportunidades.

Ese conjunto de requerimien

tos para aprovechar las oportuni

dades, algunos lo Haman la plata- 

forma del desarrollo, entonces lo 

que estoy viendo cada vez mas 

que es muy util es hacer ese ma- 

pa de oportunidades e identificar 

los procedimientos o los factores 

claves de las oportunidades y 

despues trazar una especie de 

plan que permita hacer dos cosas 

principalmente: aprovechar las 

oportunidades con los recursos 

que tenga e invertir parte de mis 

recursos en la construccion de la 

plataforma que un dia me va a

los problemas, invirtiendo en ello 

la menor cantidad posible de re

cursos, para tener mis principales 

medios de inversion orientados a 

aprovechar oportunidades y 

construir mi plataforma.

Y el otro elemento que busco 

aclarar es que mientras mas uno 

se concentra en los problemas, 

mas la vision se desarrolla hacia 

el pasado y el presente y mas uno 

se aisla de los procesos y tenden- 

cias que estan definiendo quienes 

van a triunfar en el future. En

tonces uno va perdiendo, uno va 

volviendose viejo en la mentali

dad, incluso hasta fisicamente, va 

volviendose viejo. Entonces es 

mucho mas importante para no-

^Cual crees que es el tipo de 

principios y actitudes necesarias 

para hacer posible que mas per

sonas logren exito en lo que se 

proponen, para tener institucio

nes con una gestion mas eficien- 

te en el pais?

El principal bloqueo que yo 

he encontrado en la mentalidad 

de los lideres de instituciones y 

de gobiemos locales con los cua

les he trabajado, es un poco esa 

idea de que si no logra algun re- 

curso extemo es muy dificil que 

su distrito pueda progresar, y yo 

vivo justamente trabajando para 

que la gente descubra que en rea

lidad existe una inmensa canti

dad de posibilidades de desarro

llo sin depender de donaciones y 

muchas veces incluso sin depen

der de proyectos extemos. Nor

malmente no aprovechamos la 

mayoria de recursos que tene

mos, especialmente no tenemos 

caracterizada la potencialidad de 

los recursos que tenemos y lo que 

es mas importante es que no te

nemos un mapeo de las oportuni

dades que se presentan para que 

uno pueda progresar.

Por eso lo que vengo buscan- 

do desarrollar como sistema de 

pensamiento en las personas, es 

que identifiquen las oportunida

des y que en funcion de las opor

tunidades que se presentan eva- 

luen sus recursos; despues recien 

que vean que tienen y que les fal- 

ta para aprovechar estas oportu

nidades. Es un enfoque muy di- 

ferente del enfoque tradicional 

de identificar los problemas,

Retomando el tema anterior, 

/.no crees que las zonas rurales y 

especialmente las zonas rurales 

andinas, tendrian en el entorno 

mas amenazas que oportunida

des, que opinion tienes al res- 

pecto?

Yo diria lo siguiente, en pri

mer lugar creo que lo que mas 

existe en la region andina, mas
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que amenazas es restricciones, 

que reducen inmensamente las 

oportunidades, esto es verdad. 

Por eso yo si creo que hay que ha- 

cer esfuerzos por posibilitar la ex

pansion del territorio de las opor

tunidades, para que las oportuni

dades no se concentren en Lima y 

en una vitrina de ciudades del 

pais. Es verdad que las ciudades y 

pueblos de la region andina y de la 

selva tienen menos oportunidades 

a su alcance. Tambien es verdad 

que, incluso aquellas oportunida

des que estan a su alcance, resulta 

que estan en desventaja para desa- 

rrollar la plataforma de capacida- 

des necesarias para aprovechar 

esas oportunidades.

Los derechos humanos
Durante los ultimos quince 

ahos, la conciencia sobre los dere

chos de las personas se ha exten-

1 

a

< 
B 

n
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Nolberto Solano
A pesar de formar parte de 

una generacion que, en general, 

ha dado muy pocos triunfos al 

pais, Nolberto Solano logro dis- 

tinguirse en 1997 sobre el resto de 

futbolistas.

Primero se convirtio en titular 

indiscutible de la selection perua

na en la campaha por la clasifica- 

cion al Mundial de Francia del 

proximo aho. Pero sus logros mas 

notables fueron alcanzados a nivel 

de clubes, primero con Sporting 

Cristal y luego con Boca Juniors 

de Argentina.

Con la camiseta celeste dibujo 

la mejor actuacion peruana de los 

ultimos 25 ahos en la Copa Liber- 

tadores. Aunque al final no consi- 

guio el titulo, el subcampeonato 

logrado puede ser considerado co- 

mo un triunfo para un pais como 

el nuestro tan poco acostumbrado 

a codearse con los mejores en ma

teria futbolistica.

Su exitosa temporada no que-

Confiar en nuestra 
identidad

Me parece que uno no debe 

tener miedo de posicionarse co

mo actor global. A menos que 

uno no tenga confianza en su 

propia identidad, pero la verdad 

es que la identidad de uno, uno la 

reconstruye permanentemente, y 

el que intente aferrarse a la es-

dido de manera significativa. Hoy 

es posible afirmar que la idea de 

que todos tenemos derechos y "no 

nos los pueden quitar" ha llegado 

a formar parte de un cierto "senti- 

do comun" de las personas.

Es este mismo sentido de de

rechos el que ha impulsado a am- 

plios y diversos sectores de la po- 

blacion a expresarse publicamente 

en contra de acciones y leyes que 

son vistas como un abuso, como 

una transgresion de esos dere

chos. Recordemos por ejemplo, 

las numerosas manifestaciones en 

Lima y provincias contra la Ley de 

Amnistia.

Los derechos humanos han 

logrado legitimidad en la opinion 

publica y se han constituido en un 

criterio clave para evaluar la ges- 

tion de gobemantes e institucio- 

nes publicas. En mas de una oca- 

sion, el debate alrededor de los 

derechos humanos y su vigencia 

ha mostrado la posibilidad de ge

nerar consensos y acuerdos entre 

lideres y politicos provenientes de 

diversas tendencias. Consensos 

que han hecho posible, por ejem

plo, la creation de la Defensoria

del Pueblo y de la Comision Ad 

Hoc que revisa los casos de ino- 

centes en prision.

Los derechos humanos como 

criterio etico, como practica ciu- 

dadana, como propuesta de orden 

social han ganado en el Peru un 

lugar desde el cual seguir avan- 

zando en el camino que aun falta 

por recorrer. Este exito ha sido 

posible por la action persistente 

de miles de voluntaries, de lideres 

de opinion, de jueces y juezas va- 

lientes, de organismos de dere

chos humanos presentes en todo 

el pais y agrupados la mayoria de 

ellos en la Coordinadora Nacional 

de Derechos Humanos, de perio- 

distas y profesionales, de personas 

de toda condicion y procedencia.

tanta contradiccion, es verdad lo 

que has afirmado que hay una 

desventaja de oportunidades, pe

ro tambien es verdad que si hace- 

mos un buen diagnostico de las 

oportunidades podemos progre- 

sar a ritmos mucho mas altos de 

lo que estamos haciendo actual- 

mente.

Construir una vision de futu

re es fundamental. Y dentro de 

esa vision, reconstruir o refor- 

mular una identidad es muy im- 

portante. Para muchos hablar 

de identidad es remitirse a las 

raices, al pasado, ^cuanto es 

contradictorio hablar de vision 

de future y de construir identi

dad?

Me parece que el espiritu de 

una cultura demora muchos si- 

glos para construirse y que la for

ma de expresion de ese espiritu a 

traves de algunas musicas, artes, 

habitos, vestimentas, pintura, ar- 

tesania, son elementos mas cir- 

cunstanciales. El desafio para el 

proximo siglo es desarrollar el es

piritu que permitio el desarrollo 

de la cultura, y la unica forma de 

hacerlo es enfrentando frontal- 

mente los desafios del future, 

porque si yo no reconstruyo per

manentemente mi cultura en re

lation con esos desafios del futu

re yo me transformo a mi mismo 

en folklore, en museo, en motive 

de viajes turisticos y no en prota- 

gonista de la civilizacion del siglo 

XXL

Conectarse con 
el mercado

Y tai vez el elemento mas im- 

portante aqui en el corto plazo, 

ya hablando de sistemas practi- 

cos, es el sistema vial, conectar 

esas comunidades y esos pueblos 

con las dinamicas de mercado 

mas cercanas y con las dinamicas 

de mercado tambien de las ciu

dades que Haman ciudades inter

medias. Siendo esto verdad, y 

siendo muy importante desarro

llar esa red vial rural en el pais, 

porque inteligencia no le falta a 

la gente en las zonas rurales, si 

tienen las vias de comunicacion, 

la gente va a Hegar a ese merca

do y va a buscar aprovechar las 

oportunidades de ese mercado. 

Siendo eso verdad tambien es 

verdad entonces que no aprove- 

chan la mayoria de las oportuni

dades que podrian aprovechar 

porque no estan haciendo el 

diagnostico de las oportunidades 

que tienen y menos estan orien- 

tando el desarrollo de sus recur- 

sos y de sus capacidades hacia 

las oportunidades que estan lle- 

gando a esos pueblos.

Entonces yo no encuentro

Finalmente, hay gente que 

cuestiona mucho a los futurolo- 

gos, ^como ves tu el rol de un fu- 

turologo hoy, en este tiempo?

Tomo una frase genial de Pe

ter Drucker, el dice: la mejor for

ma de predecir el futuro es crean- 

dolo. A mi criterio, la unica ma

nera de decir lo que va a suceder 

en el futuro es: yo primero lo in- 

vento con mi imaginacion, lo sus- 

tento en una capacidad estrategi- 

ca y despues lo protagonizo con 

la vitalidad que se requiera. Si 

hago esas tres cosas, mis predic- 

ciones sobre el futuro pueden ser 

cercanas a la realidad.

La proyeccion sobre el futu

ro se sustenta en gran medida en 

la hipotesis del desarrollo lineal 

que no es verdadera. Hay mucho 

de salto cualitativo, hay mucho 

de invencion, hay mucho de sor- 

presa, por lo tanto el imaginar 

una idea de futuro, mejor, prede

cir el futuro, implica mucho mas 

que proyectar tendencias, y en la 

proyeccion de tendencias, inclu

so en ese aspecto de la imagina

tion de lo que puede ser el futu

ro, en el fondo la intuicion juega 

un papel inmenso. Segun el sico- 

logo aleman Carl Jung, sola- 

mente la intuicion y el incons- 

ciente son capaces de .combinar 

el conjunto de factores existen- 

tes en el presente y que estan 

surgiendo que van despues a de- 

terminar los escenarios del futu

ro; el pensamiento racional no 

es suficiente. Por eso yo uso mu

cho el juego de imaginacion co

mo uno de los metodos para pre

decir el futuro.

tructura del pasado ya esta 

muerto, o sea ni siquiera va a 

perder porque ya perdio, la bata- 

11a, ya esta en rol secundario y 

puede ser, como maximo, motive 

de visita de quienes nos conside- 

ran exoticos.

Los que tuvieron vision...
Las mujeres

Las demandas de participa

tion social y politica de las muje

res se han incorporado en la agen

da politica e incluso en la legisla

tion. La violencia contra la mujer, 

el derecho a recibir informacion 

para planificar sus familias, el de

recho y capacidad de las organiza

ciones de mujeres para intervenir 

en la definition y ejecucion de po- 

liticas sociales, el debate sobre el 

porcentaje de mujeres que deben 

incluirse en las listas de candida

tes... son algunos de los temas 

presentes hoy en la opinion y el 

debate sobre el presente y el futu

ro del pais.

Las mujeres en el Peru gana- 

ron en visibilidad, produjeron mo- 

dificaciones en el sentido comun 

traditional de la sociedad (ser 

"machista" es ser anticuado), ad- 

quirieron reconocimiento ciuda- 

dano e hicieron evidente que la 

exclusion sexual (o de genero) es 

una de las principales taras de 

nuestra sociedad.

Clubes de madres, comedores 

populates, asociaciones de muje

res campesinas, movimientos fe- 

ministas... son algunos de los ca

nales que las mujeres han creado 

para conquistar y hacer valer sus 

derechos.

Esta presencia ha influido sig

nificativa y decisivamente en la 

creacion de organismos estatales 

como el Ministerio de la Mujer, la 

Comision de la Mujer en el Con- 

greso de la Republica, la Defenso

ria Especializada de la Mujer al in

terior de la Defensoria del Pueblo.
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que amenazas es restricciones, 

que reducen inmensamente las 

oportunidades, esto es verdad. 

Por eso yo si creo que hay que ha- 

cer esfuerzos por posibilitar la ex

pansion del territorio de las opor

tunidades, para que las oportuni

dades no se concentren en Lima y 

en una vitrina de ciudades del 

pais. Es verdad que las ciudades y 

pueblos de la region andina y de la 

selva tienen menos oportunidades 

a su alcance. Tambien es verdad 

que, incluso aquellas oportunida

des que estan a su alcance, resulta 

que estan en desventaja para desa- 

rrollar la plataforma de capacida- 

des necesarias para aprovechar 

esas oportunidades.

■1

Los derechos humanos
Durante los ultimos quince 

ahos, la conciencia sobre los dere

chos de las personas se ha exten-

Nolberto Solano
A pesar de formar parte de 

una generacion que, en general, 

ha dado muy pocos triunfos al 

pais, Nolberto Solano logro dis- 

tinguirse en 1997 sobre el resto de 

futbolistas.

Primero se convirtio en titular 

indiscutible de la selection perua

na en la campaha por la clasifica- 

cion al Mundial de Francia del 

proximo aho. Pero sus logros mas 

notables fueron alcanzados a nivel 

de clubes, primero con Sporting 

Cristal y luego con Boca Juniors 

de Argentina.

Con la camiseta celeste dibujo 

la mejor actuacion peruana de los 

ultimos 25 ahos en la Copa Liber- 

tadores. Aunque al final no consi- 

guio el titulo, el subcampeonato 

logrado puede ser considerado co- 

mo un triunfo para un pais como 

el nuestro tan poco acostumbrado 

a codearse con los mejores en ma

teria futbolistica.

Su exitosa temporada no que-

del Pueblo y de la Comision Ad 

Hoc que revisa los casos de ino- 

centes en prision.

Los derechos humanos como 

criterio etico, como practica ciu- 

dadana, como propuesta de orden 

social han ganado en el Peru un 

lugar desde el cual seguir avan- 

zando en el camino que aun falta 

por recorrer. Este exito ha sido 

posible por la action persistente 

de miles de voluntarios, de lideres 

de opinion, de jueces y juezas va- 

lientes, de organismos de dere

chos humanos presentes en todo 

el pais y agrupados la mayoria de 

ellos en la Coordinadora Nacional 

de Derechos Humanos, de perio- 

distas y profesionales, de personas 

de toda condicion y procedencia.

dido de manera significativa. Hoy 

es posible afirmar que la idea de 

que todos tenemos derechos y "no 

nos los pueden quitar" ha llegado 

a formar parte de un cierto "senti- 

do comun" de las personas.

Es este mismo sentido de de

rechos el que ha impulsado a am- 

plios y diversos sectores de la po- 

blacion a expresarse publicamente 

en contra de acciones y leyes que 

son vistas como un abuso, como 

una transgresion de esos dere

chos. Recordemos por ejemplo, 

las numerosas manifestaciones en 

Lima y provincias contra la Ley de 

Amnistia.

Los derechos humanos han 

logrado legitimidad en la opinion 

publica y se han constituido en un 

criterio clave para evaluar la ges- 

tion de gobemantes e institucio- 

nes publicas. En mas de una oca- 

sion, el debate alrededor de los 

derechos humanos y su vigencia 

ha mostrado la posibilidad de ge

nerar consensos y acuerdos entre 

lideres y politicos provenientes de 

diversas tendencias. Consensos 

que han hecho posible, por ejem

plo, la creation de la Defensoria

tanta contradiccion, es verdad lo 

que has afirmado que hay una 

desventaja de oportunidades, pe

ro tambien es verdad que si hace- 

mos un buen diagnostico de las 

oportunidades podemos progre- 

sar a ritmos mucho mas altos de 

lo que estamos haciendo actual- 

mente.

Conectarse con 
el mercado

Y tai vez el elemento mas im- 

portante aqui en el corto plazo, 

ya hablando de sistemas practi- 

cos, es el sistema vial, conectar 

esas comunidades y esos pueblos 

con las dinamicas de mercado 

mas cercanas y con las dinamicas 

de mercado tambien de las ciu

dades que Haman ciudades inter

medias. Siendo esto verdad, y 

siendo muy importante desarro- 

llar esa red vial rural en el pais, 

porque inteligencia no le falta a 

la gente en las zonas rurales, si 

tienen las vias de comunicacion, 

la gente va a Hegar a ese merca

do y va a buscar aprovechar las 

oportunidades de ese mercado. 

Siendo eso verdad tambien es 

verdad entonces que no aprove- 

chan la mayoria de las oportuni

dades que podrian aprovechar 

porque no estan haciendo el 

diagnostico de las oportunidades 

que tienen y menos estan orien- 

tando el desarrollo de sus recur- 

sos y de sus capacidades hacia 

las oportunidades que estan lle- 

gando a esos pueblos.

Entonces yo no encuentro

Confiar en nuestra 
identidad

Me parece que uno no debe 

tener miedo de posicionarse co

mo actor global. A menos que 

uno no tenga confianza en su 

propia identidad, pero la verdad 

es que la identidad de uno, uno la 

reconstruye permanentemente, y 

el que intente aferrarse a la es-

Construir una vision de futu

re es fundamental. Y dentro de 

esa vision, reconstruir o refor- 

mular una identidad es muy im

portante. Para muchos hablar 

de identidad es remitirse a las 

raices, al pasado, ^cuanto es 

contradictorio hablar de vision 

de future y de construir identi

dad?

Me parece que el espiritu de 

una cultura demora muchos si- 

glos para construirse y que la for

ma de expresion de ese espiritu a 

traves de algunas musicas, artes, 

habitos, vestimentas, pintura, ar- 

tesania, son elementos mas cir- 

cunstanciales. El desafio para el 

proximo siglo es desarrollar el es

piritu que permitio el desarrollo 

de la cultura, y la unica forma de 

hacerlo es enfrentando frontal- 

mente los desafios del future, 

porque si yo no reconstruyo per

manentemente mi cultura en re

lation con esos desafios del futu

re yo me transformo a mi mismo 

en folklore, en museo, en motive 

de viajes turisticos y no en prota- 

gonista de la civilizacion del siglo 

XXL

Finalmente, hay gente que 

cuestiona mucho a los futurdlo- 

gos, /.edmo ves tu el rol de un fu- 

turologo hoy, en este tiempo?

Tomo una frase genial de Pe

ter Drucker, el dice: la mejor for

ma de predecir el future es crean- 

dolo. A mi criterio, la unica ma

nera de decir lo que va a suceder 

en el future es: yo primero lo in- 

vento con mi imaginacion, lo sus- 

tento en una capacidad estrategi- 

ca y despues lo protagonizo con 

la vitalidad que se requiera. Si 

hago esas tres cosas, mis predic- 

ciones sobre el future pueden ser 

cercanas a la realidad.

La proyeccion sobre el futu

re se sustenta en gran medida en 

la hipotesis del desarrollo lineal 

que no es verdadera. Hay mucho 

de salto cualitativo, hay mucho 

de invencion, hay mucho de sor- 

presa, por lo tanto el imaginar 

una idea de future, mejor, prede

cir el future, implica mucho mas 

que proyectar tendencias, y en la 

proyeccion de tendencias, inclu

so en ese aspecto de la imagina

tion de lo que puede ser el futu

re, en el fondo la intuicion juega 

un papel inmenso. Segun el sico- 

logo aleman Carl Jung, sola- 

mente la intuicion y el incons- 

ciente son capaces de .combinar 

el conjunto de factores existen- 

tes en el presente y que estan 

surgiendo que van despues a de- 

terminar los escenarios del futu

re; el pensamiento racional no 

es suficiente. Por eso yo uso mu

cho el juego de imaginacion co

mo uno de los metodos para pre

decir el future.

tructura del pasado ya esta 

muerto, o sea ni siquiera va a 

perder porque ya perdio, la bata- 

Ha, ya esta en rol secundario y 

puede ser, como maximo, motive 

de visita de quienes nos conside- 

ran exoticos.

Los que tuvieron vision...
Las mujeres

Las demandas de participa- 

cion social y politica de las muje

res se han incorporado en la agen

da politica e incluso en la legisla

tion. La violencia contra la mujer, 

el derecho a recibir information 

para planificar sus familias, el de

recho y capacidad de las organiza

ciones de mujeres para intervenir 

en la definition y ejecucion de po- 

liticas sociales, el debate sobre el 

porcentaje de mujeres que deben 

incluirse en las listas de candida

tes... son algunos de los temas 

presentes hoy en la opinion y el 

debate sobre el presente y el futu

re del pais.

Las mujeres en el Peru gana- 

ron en visibilidad, produjeron mo- 

dificaciones en el sentido comun 

tradicional de la sociedad (ser 

"machista" es ser anticuado), ad- 

quirieron reconocimiento ciuda- 

dano e hicieron evidente que la 

exclusion sexual (o de genero) es 

una de las principales taras de 

nuestra sociedad.

Clubes de madres, comedores 

populares, asociaciones de muje

res campesinas, movimientos fe- 

ministas... son algunos de los ca

nales que las mujeres han creado 

para conquistar y hacer valer sus 

derechos.

Esta presencia ha influido sig

nificativa y decisivamente en la 

creation de organismos estatales 

como el Ministerio de la Mujer, la 

Comision de la Mujer en el Con- 

greso de la Republica, la Defenso

ria Especializada de la Mujer al in

terior de la Defensoria del Pueblo.
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comprometen nuevos retos profe- 

sionales en beneficio del pais”. 

(“Decalogo del desarrollo No.5” Boletin 

del Institute de Desarrollo Humano)

convencional y organico cuando 

anos atras vendia solo 4 mil quin

tales.

En base a una buena produc- 

cion, organizacion y sobretodo 

una gestion adecuada cuentan con 

servicios basicos de salud y en el 

area de accion de la cooperativa 

existen 25 centres educativos y 

tres colegios agropecuarios. Han 

logrado mejorar 250 kms de la ca- 

rretera que permiten trasladar sus 

productos en menor tiempo y los 

1700 socios de la cooperativa reci- 

ben la asistencia tecnica requerida.

La Florida es una empresa 

que en base a la mejora de la co- 

mercializacion de su producto ha 

podido mejorar las condiciones de 

vida de sus socios. En la adminis- 

tracion de la misma y en la asis

tencia tecnica participan muchos 

de los hijos de los socios que son 

ahora profesionales.

Walter Alva
El arqueologo Walter Alva es 

reconocido hoy en el mundo ente-

e

<
i
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La autodefensa campesina
Los Comites de Autodefensa 

Civil constituyen uno de los pila- 

res fundamentales en la derrota de 

Sendero Luminoso y en la recupe- 

racion de la paz. Aunque muchas 

veces fueron vistos como came de 

canon de las FFAA, lo cierto es 

que en ciertas zonas de violencia 

los campesinos empezaron a orga- 

nizarse contra Sendero Luminoso 

antes de la llegada de los militares.

La multiplicacion de los comi

tes de autodefensa hacia fines de 

los ochenta marco un punto clave 

en el proceso de pacificacion y en

La cooperativa cafetalera 
La Florida

Los esfuerzos de los pequehos 

productores por salir adelante a 

pesar de las dificultades de credi- 

to, comercializacion, precios, son 

muchos y variados en las distintas 

zonas del pais. Ese camino, como 

muchos en la vida, esta sembrado 

de exitos y fracasos. En esta oca- 

sion queremos destacar un ejemp- 

lo de lo primero: es el caso de la 

Cooperativa Agraria La Florida 

que ha conseguido ubicarse como 

un importante exportador de cafe 

organico con los consiguientes be- 

neficios para sus socios.

Esta cooperativa creada en 

1966, debido a varies problemas, 

principalmente la violencia sub- 

versiva (las instalaciones de la coo

perativa sufrieron dos ataques en- 

tre 1990 y 1993), vio interrumpi- 

do su desarrollo por varies ahos.

Luego de esta situacion trau

matica los socios decidieron reac- 

tivar su empresa; unos ahos des

pues los esfuerzos realizados y el 

entusiasmo tuvieron su recom- 

pensa. Asi, hoy en dia la empresa 

comercializa directamente y ex

porta 16 mil quintales entre cafe

da ahi. Boca Juniors, uno de los 

equipos mas importantes del 

mundo, se fijo en sus cualidades y 

lo convirtio en el jugador peruano 

mejor pagado, primero, y luego en 

el mejor cotizado. Suele recibir 

elogios de toda la prensa argenti- 

na cada semana y algunos como 

Diego Armando Maradona em- 

plearon adjetivos grandilocuentes 

para describir sus actuaciones.

A los 22 ahos se ha converti- 

do, sin duda, en un ganador por 

naturaleza, con tres titulos con- 

quistados en serie con Sporting 

Cristal (1994, 1995 y 1996), un 

subcampeonato de la Copa Liber- 

tadores (1997) y la posibilidad 

muy cercana de coronarse cam

peon argentine en diciembre de 

este aho cuando concluira el tor- 

neo de ese pais.

La Chola Chabuca
La Chola Chabuca, es un per- 

sonaje que aparte de hacemos reir 

a partir de nosotros mismos, nos 

permite ver que es lo que podria 

estar sucediendo en esta tierra Ha

mada Peru. Ella es una de las nue- 

vas figuras que esta en la cima de 

la popularidad de la television que 

miramos todos los peruanos.

Este personaje comico creado 

por el actor limeho Ernesto Pi-

tambien las rondas campesinas de 

Piura y Cajamarca en su enfrenta- 

miento al abigeato y el abuso poli

cial. Con sus particularidades, 

unas y otras lograron restablecer 

la seguridad para sus comunida- 

des y mostrar que es posible esta- 

blecer un orden social que tenga a 

la poblacion como protagonista.

ro por el descubrimiento de las 

tumbas del Sehor de Sipan en 

Lambayeque, gracias a su empe- 

ho, y convencido de que su pro- 

yecto era importante ha hecho un 

aporte muy valioso a la historia 

del Pern. En sus propias palabras 

recogemos su apuesta por conse- 

guir sus metas:

“...supone una actitud de vida 

donde las estimaciones se convier- 

ten en objetivos permanentes y 

graduales, orientados a uno o va

ries fines, cuyo caracter define 

nuestra esencia.

Para esta actitud debemos 

partir de una profunda conviccion 

para generar la fuerza interior que 

nos impulse a subir escalas, abrir 

el camino o veneer obstaculos. 

Constituyendo una actitud indivi

dual, dependera de nosotros con- 

ducimos con normas ericas que 

conviertan nuestra superacion en 

una gratificante experiencia com-

mentel puede estar diciendonos 

como sera parte del pais en los 

proximos ahos, donde lo mestizo - 

entendido como la union compli- 

cada y muchas veces frustante en

tre lo autoctono y foraneo- estaria 

quedando atras, para dar paso a 

una nueva peruana (o peruano) 

mucho mas cosmopolita. Mas se- 

gura y desacomplejada de sus rai- 

ces, es decir sin demasiadas an- 

gustias y culpas de un pasado no 

muy feliz y triunfante y bastante 

informada y adaptada al ritmo del 

mundo, debido al boom de las co- 

municaciones, que nos interco- 

necta con el resto de la humani- 

dad (en muchos casos en "vivo y 

en directo").

Por ejemplo, el castellano con 

dejo que utiliza, ( muchas veces, 

una especie de quechuahol, es de

cir castellano mas quechua) salpi- 

cado de palabras en ingles, combi- 

nado con un atuendo huanca y za- 

patos con plataforma, ya no tiene 

el tono reivindicativo (ni el des- 

precio de ahos pasados), sino mas 

bien, un uso natural y cotidiano 

de convivencia cultural propia de 

estos ahos y tambien de otros, 

pues la fusion siempre ha existido.

Estas actitudes son comparti- 

das y festejadas por muchas de las 

nuevas generaciones de fin de siglo 

(la "chola' estuvo en el Coliseo de 

Huanta congregando a cientos de 

fanaticos y fanaticas, quienes espe- 

raron su presentacion por mas de 

tres horas, con lluvia incluida)

La "Chola Chabuca " forma 

parte de una nueva homada de ar- 

tistas que estan desarrollando tra- 

bajos donde, no solamente se pue- 

den apreciar elementos de mezcla 

entre varias culturas sino tambien, 

apuestas hacia novedosas formas 

de aprehender el mundo actual 

peruano. Es -como dice el propio 

Pimentel- “una chola ganadora y 

dueha de la situacion”...y quiza 

ahi este la clave de su exito.

al. cambio de actitud por parte de 

la poblacion campesina que logro 

revitalizarse y superar la desespe- 

ranza. Como ha escrito Carlos I. 

Degregori, "(los campesinos) es

tan orgullosos de haber ganado la 

guerra. Estan orgullosos incluso, 

de ser mejores combatientes que 

los militares".

El exito de los comites de au

todefensa no se expresa solo en el 

terreno militar. Como ahade el 

mismo Degregori, " al mismo 

tiempo han permitido en muchas 

partes la reconstruccion de aldeas 

y comunidades, el resurgimiento 

de nuevos liderazgos, una nueva 

relacion con los poderes locales e 

incluso con las FFAA. Han levan- 

tado la moral, elevado la autoesti- 

ma y otorgado cierto poder al 

campesinado, incluyendo a la po

blacion mas india (quechuaha- 

blante), mas rural, mas pobre."

Los comites de autodefensa 

ganaron la guerra, como ganaron partida que repercuta en la socie-

dad a la que pertenecemos.

Conducir las investigaciones 

arqueologicas y difusion de Sipan, 

para colocarlas en el merecido si- 

tial de uno de los descubrimientos 

mas importantes del siglo, ha sig- 

nificado para nuestro equipo pro- 

fesional una responsabilidad ini- 

ciada en dificiles circunstancias 

que todavia no termina ni debe 

terminar. Nuestro deseo de supe

racion debe ser una fuerza cre- 

ciente, sin conformismos que

or 
l Q
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comprometen nuevos retos profe- 

sionales en beneficio del pais”. 

(“Decalogo del desarrollo No.5” Boletin 

del Instituto de Desarrollo Humano)

Walter Alva
El arqueologo Walter Alva es 

reconocido hoy en el mundo ente-

dad a la que pertenecemos.

Conducir las investigaciones 

arqueologicas y difusion de Sipan, 

para colocarlas en el merecido si- 

tial de uno de los descubrimientos 

mas importantes del siglo, ha sig- 

nificado para nuestro equipo pro- 

fesional una responsabilidad ini- 

ciada en dificiles circunstancias 

que todavia no termina ni debe 

terminal; Nuestro deseo de supe- 

racion debe ser una fuerza cre- 

ciente, sin conformismos que

La Chola Chabuca
La Chola Chabuca, es un per

sona] e que aparte de hacemos reir 

a partir de nosotros mismos, nos 

permite ver que es lo que podria 

estar sucediendo en esta tierra Ha

mada Peru. Ella es una de las nue- 

vas figuras que esta en la cima de 

la popularidad de la television que 

miramos todos los peruanos.

Este personaje comico creado 

por el actor limeho Ernesto Pi-
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convencional y organico cuando 

ahos atras vendia solo 4 mil quin

tales.

En base a una buena produc- 

cion, organizacion y sobretodo 

una gestion adecuada cuentan con 

servicios basicos de salud y en el 

area de accion de la cooperativa 

existen 25 centres educativos y 

tres colegios agropecuarios. Han 

logrado mejorar 250 kms de la ca- 

rretera que permiten trasladar sus 

productos en menor tiempo y los 

1700 socios de la cooperativa reci- 

ben la asistencia tecnica requerida.

La Florida es una empresa 

que en base a la mejora de la co- 

mercializacion de su producto ha 

podido mejorar las condiciones de 

vida de sus socios. En la adminis- 

tracion de la misma y en la asis

tencia tecnica participan muchos 

de los hijos de los socios que son 

ahora profesionales.

La autodefensa campesina
Los Comites de Autodefensa 

Civil constituyen uno de los pila- 

res fundamentales en la derrota de 

Sendero Luminoso y en la recupe- 

racion de la paz. Aunque muchas 

veces fueron vistos como came de 

canon de las FFAA, lo cierto es 

que en ciertas zonas de violencia 

los campesinos empezaron a orga- 

nizarse contra Sendero Luminoso 

antes de la llegada de los militares.

La multiplicacion de los comi

tes de autodefensa hacia fines de 

los ochenta marco un punto clave 

en el proceso de pacificacion y en

-

da ahi. Boca Juniors, uno de los 

equipos mas importantes del 

mundo, se fijo en sus cualidades y 

lo convirtio en el jugador peruano 

mejor pagado, primero, y luego en 

el mejor cotizado. Suele recibir 

elogios de toda la prensa argenti- 

na cada semana y algunos como 

Diego Armando Maradona em- 

plearon adjetivos grandilocuentes 

para describir sus actuaciones.

A los 22 ahos se ha converti- 

do, sin duda, en un ganador por 

naturaleza, con tres titulos con- 

quistados en serie con Sporting 

Cristal (1994, 1995 y 1996), un 

subcampeonato de la Copa Liber- 

tadores (1997) y la posibilidad 

muy cercana de coronarse cam

peon argentine en diciembre de 

este ario cuando concluira el tor- 

neo de ese pais.

!

al. cambio de actitud por parte de 

la poblacion campesina que logro 

revitalizarse y superar la desespe- 

ranza. Como ha escrito Carlos I. 

Degregori, "(los campesinos) es- 

tan orgullosos de haber ganado la 

guerra. Estan orgullosos incluso, 

de ser mejores combatientes que 

los militares".

El exito de los comites de au

todefensa no se expresa solo en el 

terrene militar. Como ariade el 

mismo Degregori, " al mismo 

tiempo han permitido en muchas 

partes la reconstruccion de aldeas 

y comunidades, el resurgimiento 

de nuevos liderazgos, una nueva 

relation con los poderes locales e 

incluso con las FFAA. Han levan- 

tado la moral, elevado la autoesti- 

ma y otorgado cierto poder al 

campesinado, incluyendo a la po

blacion mas india (quechuaha- 

blante), mas rural, mas pobre."

Los comites de autodefensa 

ganaron la guerra, como ganaron ' partida que repercuta en la socie- 

tambien las rondas campesinas de 

Piura y Cajamarca en su enfrenta- 

miento al abigeato y el abuso poli

cial. Con sus particularidades, 

unas y otras lograron restablecer 

la seguridad para sus comunida

des y mostrar que es posible esta- 

blecer un orden social que tenga a 

la poblacion como protagonista.

La cooperativa cafetalera 
La Florida

Los esfuerzos de los pequerios 

productores por salir adelante a 

pesar de las dificultades de credi- 

to, comercializacion, precios, son 

muchos y variados en las distintas 

zonas del pais. Ese camino, como 

muchos en la vida, esta sembrado 

de exitos y fracasos. En esta oca- 

sion queremos destacar un ejemp- 

lo de lo primero: es el caso de la 

Cooperativa Agraria La Florida 

que ha conseguido ubicarse como 

un importante exportador de cafe 

organico con los consiguientes be- 

neficios para sus socios.

Esta cooperativa creada en 

1966, debido a varios problemas, 

principalmente la violencia sub- 

versiva (las instalaciones de la coo

perativa sufrieron dos ataques en- 

tre 1990 y 1993), vio interrumpi- 

do su desarrollo por varios ahos.

Luego de esta situation trau

matica los socios decidieron reac- 

tivar su empresa; unos anos des

pues los esfuerzos realizados y el 

entusiasmo tuvieron su recom- 

pensa. Asi, hoy en dia la empresa 

comercializa directamente y ex

porta 16 mil quintales entre cafe

ro por el descubrimiento de las 

tumbas del Senor de Sipan en 

Lambayeque, gracias a su empe- 

rio, y convencido de que su pro- 

yecto era importante ha hecho un 

aporte muy valioso a la historia 

del Peru. En sus propias palabras 

recogemos su apuesta por conse- 

guir sus metas:

“...supone una actitud de vida 

donde las estimaciones se convier- 

ten en objetivos permanentes y 

graduales, orientados a uno o va

rios fines, cuyo caracter define 

nuestra esencia.

Para esta actitud debemos 

partir de una profunda conviccion 

para generar la fuerza interior que 

nos impulse a subir escalas, abrir 

el camino o veneer obstaculos. 

Constituyendo una actitud indivi

dual, dependera de nosotros con- 

ducimos con normas eticas que 

conviertan nuestra superacion en 

una gratificante experiencia com-

mentel puede estar diciendonos 

como sera parte del pais en los 

proximos ahos, donde lo mestizo - 

entendido como la union compli- 

cada y muchas veces frustante en

tre lo autoctono y foraneo- estaria 

quedando atras, para dar paso a 

una nueva peruana (o peruano) 

mucho mas cosmopolita. Mas se- 

gura y desacomplejada de sus rai- 

ces, es decir sin demasiadas an- 

gustias y culpas de un pasado no 

muy feliz y triunfante y bastante 

informada y adaptada al ritmo del 

mundo, debido al boom de las co- 

municaciones, que nos interco- 

necta con el resto de la humani- 

dad (en muchos casos en “vivo y 

en directo").

Por ejemplo, el castellano con 

dejo que utiliza, ( muchas veces, 

una especie de quechuariol, es de

cir castellano mas quechua) salpi- 

cado de palabras en ingles, combi- 

nado con un atuendo huanca y za- 

patos con plataforma, ya no tiene 

el tono reivindicativo (ni el des- 

precio de ahos pasados), sino mas 

bien, un uso natural y cotidiano 

de convivencia cultural propia de 

estos anos y tambien de otros, 

pues la fusion siempre ha existido.

Estas actitudes son comparti- 

das y festejadas por muchas de las 

nuevas generaciones de fin de siglo 

(la "chola estuvo en el Coliseo de 

Huanta congregando a cientos de 

fanaticos y fanaticas, quienes espe- 

raron su presentacion por mas de 

tres horas, con lluvia incluida)

La "Chola Chabuca " forma 

parte de una nueva homada de ar- 

tistas que estan desarrollando tra- 

bajos donde, no solamente se pue- 

den apreciar elementos de mezcla 

entre varias culturas sino tambien, 

apuestas hacia novedosas formas 

de aprehender el mundo actual 

peruano. Es -como dice el propio 

Pimentel- “una chola ganadora y 

dueria de la situation”...y quiza 

ahi este la clave de su exito.

.'i
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Servicios Educativos Rurales - SER acaba de publicar el libra “Agua potable para poblaciones rurales - 

Sistemas de abastecimiento por gravedad sin tratamiento" del Ing. Roger Aguero. A propdsito del libra 

conversamos con Roger, quien es uno de los miembros mas antiguos de SER, sobre su amplia experien- 

cia en el tema y sobre su largo caminar por todos los pueblos del Peru.

<,Cual es el impacto del 
agua potable en la 
comunidad?

I
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ejemplo en Macate en el ano 93, 

con el Fenomeno de El Nino y el 

exceso de lluvia se malograron al- 

gunas partes, se organizaron y re- 

pararon sus sistemas exitosamen- 

te. Eso no se hubiera logrado si 

no habia un equipo capacitado.

uando recien empezaste 

eran pocas las institucio- 

nes que tem'an este tipo 

de experiencia, pero ahora cre- 

cientemente hay mas institucio- 

nes y el propio Estado realizan- 

do este tipo de obras. £Cual es la 

diferencia entre tu propuesta y 

las otras?

Creo que en la actualidad 

muchas organizaciones tienen 

propuestas interesantes pero lo 

que nosotros enfatizamos es el 

trabajar estrechamente con la po- 

blacion que participa y asume 

responsabilidades en todas las 

etapas. Forman un Comite de 

agua potable encargado de la ges- 

tion y luego del mantenimiento.

Lo otro es la parte tecnica que 

hemos desarrollado y que poco a 

poco se va difundiendo. Se realiza 

un estudio topografico con el uso 

de instrumentos sencillos como el 

altimetro y el eclimetro y luego 

viene el trabajo de gabinete. Pero 

en el diseno tambien hay logros, 

se utilizan estructuras simples y 

economicas, y lo que mas hemos 

desarrollado es la combinacion de 

tuberfas en las lineas de conduc- 

cion, desde la captacion hasta el 

reservorio. En una evaluacion que 

hemos hecho entre una metodolo- 

gia tradicional y la combinacion 

de tuberfas hemos comprobado 

que se ahorra entre 35 y 40%. La 

mayoria de proyectos usa un dia- 

metro mas ancho de tuberia cuan- 

do no es necesario y encarece el

mos capacitado a un grupo de 

personas de la comunidad duran

te la ejecucion, son personas que 

han sido elegidas en asamblea co- 

munal, responsables y que garan- 

tizan su permanencia en la zona. 

Se les capacita en la instalacion 

de tuberfas, uso de concrete y 

funcionamiento del sistema para 

que retirado el equipo ejecutor 

puedan ocuparse de la operacion 

y mantenimiento del sistema. 

Tambien hemos capacitado a la 

junta administradora de la obra. 

Todo eso ha garantizado que las 

obras sigan funcionando y que de 

una manera organizada puedan 

cumplir con las reparaciones. Por

Inicialmente la institucion te

nia otras lineas de trabajo dentro 

del area tecnica. Es despues que 

empezamos a apoyar obras de 

agua potable atendiendo a la de- 

manda existente en zonas rura

les. La poblacion tiene bastante 

expectativa ante estas obras, hay 

proyecto. mucho entusiasmo y buenos ni-

Aparte de la parte tecnica he- veles de organizacion.

El impacto directo de estas 

obras es la organizacion y partici- 

pacion lograda en las comunida- 

des. Ademas aparte de mejorar la 

salud, con la instalacion de agua 

potable se ha facilitado la cons- 

truccion de sus viviendas (prepa- 

racion de adobe), la implementa- 

cion de pequehos huertos fami- 

liares (ya que al tener agua se pu- 

do sembrar algunas verduras y 

mejorar la dieta alimenticia) en

tre otras cosas.

¥ el dia que llega el agua al 

pueblo es una fiesta. La gente no 

cree.. y corren, gritan... Es impre- 

sionante. Es un espectaculo de 

emocion el que vive la gente.

"El dia que llega el agua 
es una fiesta"

jtf.
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