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LA revista Andenes nuevamente esta en sus 
manos, luego de un largo retraso, provocado 
por diversas razones, que esperemos sepan 
comprender. Pero sobre todo por el esfuerzo 
desarrollado para ofrecer un mejor producto 

a ustedes, nuestros lectores.

LOS invitamos a descubrir los cambios con 
sus propios ojos, los invitamos a que reco- 

rran las paginas de nuestra revista y que no 
tengan ningun temor en hacernos conocer 

sus dudas.

EL esfuerzo de cambiar, siempre es compli- 
cado, pero Io hacernos con gusto, con ga- 
nas de ser mejores, de correr el riesgo de 

meter la pata, pero por sobre todo de hacer 
que la revista sea un esfuerzo compartido 

entre ustedes y nosotros

asi que los invitamos a este nuevo viaje... 
y aunque usted no Io crea no hay nino 

malo.
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ANDENES: Cual sena una pri- 
mera evaluacion del Fendme- 
no del Nino teniendo en cuen- 
ta que no ha terminado y no 
esta muy claro en que momen- 
to va a terminar
Pedro F.: Hay que distinguir tres 
etapas en el Nino. Una primera 
que se produce con los cambios 
climaticos principalmente durante 
el segundo semestre del 97 y que 
afecto a la agricultura y pesca. En 
el caso de la pesca ha significado 
una reduccion sustantiva de las 
cifras de captura, producida por 
los cambios de las temperaturas 
del mar. Ademas ha afectado el 
ecosistema marine lo que podna 
significar un impacto importante 
en la pesca futura, como sucedio 
en 1972 con un Nino de menor 
intensidad que llevo a la desapari- 
cion de la anchoveta.
En la agricultura el incremento de 
la temperatura ha producido la 
proliferacion de plagas y el cam
bio del ciclo bioldgico de los culti- 
vos, a un punto tai que varias es
pecies de productos tradicionales 
y masivos han cafdo a un nivel 
cero, por ejemplo, la aceituna en

sistemas de saneamiento en todo 
el norte. Estamos hablando de va
ries millones de personas.

el sur y el mango en el norte.
Una segunda etapa es el impacto 
directo sobre las poblaciones a 
causa de las lluvias y huaycos en 
las cuencas medias del norte, cen
tre y sur del pals. Se estima alre- 
dedor de 400,000 damnificados di- 
rectos, que han perdido sus vivien- 
das, cifra que no incorpora a los 
afectados por la destruccion de los

Pedro Ferradas Manned, Director del Centro de 
Estudios y Prevencion de Desastres PREDES, hace 
una evaluacion completa de lo que ha significado 

el Fenomeno del Nino, la accion del Estado y los 
gobiernos locales, y nos presenta tambien una 

agenda de trabajo hacia el futuro en torno al tema 
de la prevencion.

<,Cual seria la tercera etapa?
La tercera etapa es como un 
tsunami, que es una pequena ola 
de 50 cm que va a una velocidad 
impresionante que puede Hegar a
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afectados por la destruccion de los
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gobiernos locales, y nos presenta tambien una 

agenda de trabajo hacia el futuro en torno al tema 
de la prevencion.
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tsunami, que es una pequena ola 
de 50 cm que va a una velocidad 
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El hecho de que la gente en- 
frente la misma situacion no 
genera mas bien un esfuerzo 
solidario. sumar esfuerzos?
La situacion ha cambiado. Pensa- 
bamos en lo que paso en Miraflores 
con el atentado de Tarata. Uno 
pensaba que para los piuranos el 
Tarata sena la cafda de los puen- 
tes, sin embargo la reaccion es di- 
ferente, la cafda de los puentes ha 
partido la ciudad en dos y ha ge- 
nerado un distanciamiento tremen- 
do, ffsico y simbolico. La gente 
siente que es golpeada pero no tie- 
ne una explicacion clara de por- 
que, ni quien es el responsable o 
como puede solucionar esto. Es un 
sentimiento de desamparo que lle- 
va a la logica del “salvese quien 
pueda”. Creo que en el caso de 
Tarata la gente tenfa la posibilidad 
de enfrentar un enemigo comun, 
mientras que aquf no aparece, por- 
que la naturaleza no puede ser ene
migo comun. Ademas se ha ven
dido la idea de que las obras esta- 
ban bien hechas y tampoco se pue-

Pasando a otro punto, tu me 
decfas que practicamente a las 
municipalidades se les dejo

Lo que explicaria que no se 
quiere dar ningun tipo de ayu- 
da e incentivos y a su vez que 
haya sectores privados muy 
beneficiados

500 km. por hora, pero en realidad 
no es la olita lo que va sino en el 
fondo del oceano toda la masa se 
desplaza a esa velocidad y cuan- 
do llega a la orilla aparece en su 
real dimension. Hoy no hay infor- 
macion del Estado sobre el colera 
por ejemplo. En Chulucanas los 
casos se quintuplicaron en una se- 
mana lo cual ya es una epidemia. 
Asf la desinformacion se convier- 
te en un arma y estamos contribu- 
yendo a desarmar a la gente fren- 
te a esto.
Tengo la impresion de que allf se 
podrfa estar produciendo un 
tsunami, con enfermedades como 
el colera, el paludismo, la malaria. 
Y vamos a afrontar un problema 
que 20 6 30 anos atras se enfrento 
con programas del gobiemo nor- 
teamericano que fueron muy cos- 
tosos. Y ademas estan las enfer
medades bronco pulmonares y di- 
gestivas que proliferan por efec- 
tos del calor, del agua, etcetera.

de enfrentar el problema, critican- 
do a una autoridad porque el pro
blema es simplemente que la ciu
dad esta partida, y que todo se 
agrava, la escasez de luz, de agua, 
de algunos alimentos lo que gene
ra una sensacion de aislamiento 
muy fuerte en la ciudad.
Es muy grande el contraste con el 
ano '83, porque la gente tenfa or
ganization, tenfa posibilidad de jun- 
tarse por mas diffciles que fueran 
los problemas. Pero 15 anos des
pues es todo lo contrario, el indivi- 
dualismo esta muy arraigado, y se 
enfrenta el desastre con la idea 
de pasar por encima de los demas, 
sin importar lo que ocurre con el 
vecino. Es definitivamente mucho 
mas diffcil, conflictivo y doloroso 
para los piuranos. Siento que el 
problema no es que la gente haya 
dejado de ser solidaria sino que es
tamos pagando esa parte del mo- 
delo neoliberal que es la individua- 
lizacion de las necesidades y de 
las demandas.
Ademas se ha dicho que el gobier- 
no va a ayudar a solucionar las

cosas, y la estrategia de preven- 
cion ha estado atravesada por este 
modelo en que el Presidente sim- 
boliza la ayuda. Parte de este 
mensaje es la afirmacidn que los 
problemas se resuelven con pasi- 
vidad: “nosotros te vamos a sal- 
var”.

La imagen que uno tiene es 
que primero el gobierno se lan- 
zo a hacer determinadas obras 
que tenfan un efecto publicita- 
rio y luego empezo a aparecer 
en todas partes hasta que tuvo 
como. ^Crees que el gobier
no tuvo una idea clara de lo 
que se venia o ha sido la im
provisation generalizada?
El aho pa-sado en La Republica, 
planteamos que habfa una lectura 
del Nino de parte del gobiemo 
como si estuvieramos en el ano 
83. Nosotros decfamos que no es 
tan claro que va a haber sequfa 
en el sur y sf es claro que el Nino 
va afectar el norte, el centre y 
parte del sur del pais y nos pare- 
cfa un absurdo que no se hubiera

declarado en emergencia lea. Esta 
estrategia fue evolucionando con- 
forme avanzaba la situacion y vie- 
ron la gravedad de los problemas. 
Lo unico que le quedo al gobiemo 
fue declarar en emergencia a lea 
pero ya no podfan hacer obras por
que el tiempo habfa pasado. En- 
tonces las obras se concentraron 
en un 70, 80% en la region Grau. 
Al ser un problema nacional era 
necesario recurrir a los municipios 
y a las organizaciones y hacer uso 
de la Ley de Movilizacion Social 
en la que los municipios asumen 
parte del liderazgo. Lejos de eso 
lo que se hizo fue un manejo cen- 
tralizado en razon de una logica 
electoral. A esto se sumo un con- 
flicto fuerte entre las instituciones 
del Estado y los cambios que se 
estan produciendo en el INDECI 
(Institute Nacional de Defensa Ci
vil) evidencian que este problema 
venia de antes.

El INDECI, de acuerdo a ley, lidera 
las emergencias y conforme avan
zaba el Nino uno observaba que 
era dejado de lado y se iba canali- 
zando la ayuda a traves de los go
biemos regionales. Lo que ocurrio 
en los tiltimos dfas muestra que al empresas privadas las que 
parecer existe una pugna al inte
rior del poder entre el grupo de 
Montesinos y el grupo que esta 
preparandose para la reconstmc- 
cion en terminos de inversion pri- 
vada. El conflicto se produce por 
la cantidad importantisima de re- 
cursos de inversion.
La otra dimension del problema es 
que la emergencia ha puesto en 
evidencia la crisis de todo el siste- 
ma de defensa civil, y aparente- 
mente no hay voluntad polftica de 
que funcione. La pregunta es que 
viene despues y creo que algunas 
de las respuestas han sido dadas 
tambien en el camino de la emer-
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Tendremos que esperar varies 
meses, pero ya existe la experien- 
cia del terremoto de Nazca, don- 
de se anunciaron creditos en vi- 
vienda en las principales ciudades, 
pero no en el campo. Nosotros lo 
asumimos como un problema de 
imagen y de mayor rentabilidad 
polftica. Es mas visible reconstrair 
la ciudad que reconstruirpueblitos 
que nadie ve. Obviamente la in- 
dustria constractora va a ser un 
gran beneficiario.
El otro gran beneficiario sera el 
capital privado en el agro porque 
tengo la impresion que se va apro- 
vechar la oportunidad para seguir 
desincentivando la pequena pro- 
piedad. Eso ya se esta viendo en 
Piura, el capital chileno esta muy 
active tras la reestructuracion del 
agro y el desastre genera mejo- 
res condiciones para esta inver
sion. Probablemente lo que suce- 
da es que se faciliten mecanismos 
que aceleren este proceso, lo mis- 
mo percibimos en lea con el ca
pital espanol. Todo esto va a pro
duct una reestructuracion en la 
propiedad en el agro que funda- 
mentalmente va a significar la ex- 
plotacion masiva de gente quebra- 
da y endeudada por efectos del 
Nino.
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gencia.
Ademas ahora hay un 
neoasistencialismo, donde el Es
tado no canaliza tanta ayuda como 
en situaciones anteriores y son las 
ongs, agencias de cooperacion y 

asu
men ese rol. La impresion que ten- 
go es que asf como se ha privati- 
zado la asistencia, tambien se va 
a privatizar la reconstraccion
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El hecho de que la gente en- 
frente la misma situacion no 
genera mas bien un esfuerzo 
solidario. sumar esfuerzos?
La situacion hacambiado. Pensa- 
bamos en lo que paso en Miraflores 
con el atentado de Tarata. Uno 
pensaba que para los piuranos el 
Tarata serfa la cafda de los puen- 
tes, sin embargo la reaccion es di- 
ferente, la caida de los puentes ha 
partido la ciudad en dos y ha ge- 
nerado un distanciamiento tremen- 
do, ffsico y simbolico. La gente 
siente que es golpeada pero no tie- 
ne una explicacidn clara de por- 
que, ni quien es el responsable o 
como puede solucionar esto. Es un 
sentimiento de desamparo que lle- 
va a la logica del “salvese quien 
pueda”. Creo que en el caso de 
Tarata la gente tenia la posibilidad 
de enfrentar un enemigo comun, 
mientras que aquf no aparece, por- 
que la naturaleza no puede ser ene
migo comun. Ademas se ha ven
dido la idea de que las obras esta- 
ban bien hechas y tampoco se pue-

Pasando a otro punto, tu me 
decias que practicamente a las 
municipalidades se les dejo

Lo que explican'a que no se 
quiere dar ningun tipo de ayu- 
da e incentivos y a su vez que 
haya sectores privados muy 
beneficiados

500 km. por hora, pero en realidad 
no es la olita lo que va sino en el 
fondo del oceano toda la masa se 
desplaza a esa velocidad y cuan- 
do llega a la orilla aparece en su 
real dimension. Hoy no hay infor- 
macidn del Estado sobre el colera 
por ejemplo. En Chulucanas los 
casos se quintuplicaron en una se- 
mana lo cual ya es una epidemia. 
Asf la desinformacion se convier- 
te en un arma y estamos contribu- 
yendo a desarmar a la gente fren- 
te a esto.
Tengo la impresion de que all! se 
podrfa estar produciendo un 
tsunami, con enfermedades como 
el colera, el paludismo, la malaria. 
Y vamos a afrontar un problema 
que 20 6 30 ahos atras se enfrento 
con programas del gobiemo nor- 
teamericano que fueron muy cos- 
tosos. Y ademas estan las enfer
medades bronco pulmonares y di- 
gestivas que proliferan por efec- 
tos del calor, del agua, etcetera.

de enfrentar el problema, critican- 
do a una autoridad porque el pro
blema es simplemente que la ciu
dad esta partida, y que todo se 
agrava, la escasez de luz, de agua, 
de algunos alimentos lo que gene
ra una sensacion de aislamiento 
muy fuerte en la ciudad.
Es muy grande el contraste con el 
ano '83, porque la gente tenia or
ganization, tenia posibilidad de jun- 
tarse por mas dificiles que fueran 
los problemas. Pero 15 anos des
pues es todo lo contrario, el indivi- 
dualismo esta muy anaigado, y se 
enfrenta el desastre con la idea 
de pasar por encima de los demas, 
sin importar lo que ocurre con el 
vecino. Es definitivamente mucho 
mas dificil, conflictivo y doloroso 
para los piuranos. Siento que el 
problema no es que la gente haya 
dejado de ser solidaria sino que es
tamos pagando esa parte del mo- 
delo neoliberal que es la individua- 
lizacion de las necesidades y de 
las demandas.
Ademas se ha dicho que el gobier- 
no va a ayudar a solucionar las

declarado en emergencia lea. Esta 
estrategia fue evolucionando con- 
forme avanzaba la situacion y vie- 
ron la gravedad de los problemas. 
Lo unico que le quedo al gobiemo 
fue declarar en emergencia a lea 
pero ya no podian hacer obras por
que el tiempo habia pasado. En- 
tonces las obras se concentraron 
en un 70, 80% en la region Grau. 
Al ser un problema nacional era 
necesario recurrir a los municipios 
y a las organizaciones y hacer uso 
de la Ley de Movilizacion Social 
en la que los municipios asumen 
parte del liderazgo. Lejos de eso 
lo que se hizo fue un manejo cen- 
tralizado en razon de una logica 
electoral. A esto se sumo un con- 
flicto fuerte entre las instituciones 
del Estado y los cambios que se 
estan produciendo en el INDECI 
(Institute Nacional de Defensa Ci
vil) evidencian que este problema 
venfa de antes.

Tendremos que esperar varies 
meses, pero ya existe la experien- 
cia del terremoto de Nazca, don- 
de se anunciaron creditos en vi- 
vienda en las principales ciudades, 
pero no en el campo. Nosotros lo 
asumimos como un problema de 
imagen y de mayor rentabilidad 
poh'tica. Es mas visible reconstmir 
la ciudad que reconstmir pueblitos 
que nadie ve. Obviamente la in- 
dustria constructora va a ser un 
gran beneficiario.
El otro gran beneficiario sera el 
capital privado en el agro porque 
tengo la impresion que se va apro- 
vechar la oportunidad para seguir 
desincentivando la pequena pro- 
piedad. Eso ya se esta viendo en 
Piura, el capital chileno esta muy 
active tras la reestructuracion del 
agro y el desastre genera mejo- 
res condiciones para esta inver
sion. Probablemente lo que suce- 
da es que se faciliten mecanismos 
que aceleren este proceso, lo mis- 
mo percibimos en lea con el ca
pital espanol. Todo esto va a pro- 
ducir una reestructuracion en la 
propiedad en el agro que funda- 
mentalmente va a significar la ex- 
plotacion masiva de gente quebra- 
da y endeudada por efectos del 
Nino.
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El INDECI, de acuerdo a ley, lidera 
las emergencias y conforme avan
zaba el Nino uno observaba que 
era dejado de lado y se iba canali- 
zando la ayuda a traves de los go
biemos regionales. Lo que ocurrio 
en los ultimos dlas muestra que al 
parecer existe una pugna al inte
rior del poder entre el grupo de 
Montesinos y el grupo que esta 
preparandose para la reconstmc- 
cion en terminos de inversion pri- 
vada. El conflicto se produce por 
la cantidad importantisima de re- 
cursos de inversion.
La otra dimension del problema es 
que la emergencia ha puesto en 
evidencia la crisis de todo el siste- 
ma de defensa civil, y aparente- 
mente no hay voluntad politica de 
que funcione. La pregunta es que 
viene despues y creo que algunas 
de las respuestas han sido dadas 
tambien en el camino de la emer-
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cosas, y la estrategia de preven
tion ha estado atravesada por este 
modelo en que el Presidente sim- 
boliza la ayuda. Parte de este 
mensaje es la afirmacion que los 
problemas se resuelven con pasi- 
vidad: “nosotros te vamos a sal- 
var”.

La imagen que uno tiene es 
que primero el gobierno se lan- 
zo a hacer determinadas obras 
que tenfan un efecto publicita- 
rio y luego empezo a aparecer 
en todas partes hasta que tuvo 
como. ^Crees que el gobier
no tuvo una idea clara de lo 
que se venfa o ha sido la im
provisation generalizada?
LI aho pasado en La Republica, 
planteamos que habia una lectura 
del Nino de parte del gobiemo 
como si estuvieramos en el ano 
83. Nosotros deciamos que no es 
tan claro que va a haber sequfa 
enelsury st es claro que el Nino 
va afectar el norte, el centre y 
parte del sur del pats y nos pare- 
cfa un absurdo que no se hubiera
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gencia.
Ademas ahora hay un 
neoasistencialismo, donde el Es
tado no canaliza tanta ayuda como 
en situaciones anteriores y son las 
ongs, agencias de cooperacion y 
empresas privadas las que asu
men ese rol. La impresion que ten- 
go es que as! como se ha privati- 
zado la asistencia, tambien se va 
a privatizar la reconstruction
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fuera de la escena, sin embar
go ipodemos encontrar pro- 
vincias en que las municipali- 
dades hayan podido tomar ini- 
ciativa?
Uno de los problemas mas series 
es que la AMPE vive series con- 
flictos internes. Pero tambien la 
emergencia ha mostrado el limita- 
do avance que hay en el Sistema 
Nacional de Defensa Civil en ter
minus de generar rol protagonico 
en los alcaldes que come nunca ha 
side de lo mas limitado. Es cierto 
que habia problemas de recursos 
pero tambien ha existido una falta 
de iniciativa muy grande de los al
caldes.
He visto iniciativas aisladas. En el 
caso de Chimbote recuerdo que 
mas que el municipio fue una ini
ciativa de un comite de estudian- 
tes ecologistas, que movilizaron a 
los estudiantes, organizando con- 
cursos y talleres y finalmente un 
gran taller en donde los escolares 
plantean como proteger su escue- 
la y cada uno trae sus propuestas. 
Esto permite tomar un nivel de 
conciencia importante, que en el 
caso de Chimbote generd luego 
una motivacion en las organizacio- 
nes de pueblos jovenes. Otro caso 
fue la municipalidad de San Miguel

nalabamos el comportamiento de 
la gente, la logica del gasto esta- 
tal, la falta de organizacion, la 
privatizacion, las empresas publi- 
cas cumplfan funciones de interes 
publico que hoy dfa no cumple na- 
die. El control de glaciales antes 
era controlado por las empresas de 
energfa, hoy nadie cumple esa fun- 
cion; las empresas de saneamien- 
to antes tenfan un soporte tecnico 
financiero, y ahora estan total men- 
te desprotegidas, no han tenido re
cursos, ni para invertir, ni para pro
teger, ni para direccion tecnica. En 
Chulucanas revienta una laguna de 
tratamiento y los ingenieros, que 
no son especialistas, nos solicitan 
sacos de arena para contener los 
flujos cuando los materiales de esa 
laguna se comen la arena, o cuan
do no saben como proteger los po- 
zos que estan siendo invadidos por 
nos. Ese es el sistema de sanea- 
miento en el pais, que por Decreto 
Ley ha pasado a depender de las 
empresas municipales que no re- 
ciben un solo centavo sino el pa- 
quete de la responsabilidad frente 
a los problemas.
En pafses mas desarrollados fun- 
ciona el sistema privado en termi- 
nos de prevencion porque el Esta- 
do promueve directamente y hace 
casi obligatorio que las empresas
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en Lima que organize un evento 
para hacer una campana de pro- 
teccion de las escuelas con la par- 
ticipacidn de los padres de familia, 
los estudiantes, que tenia efecto 
demostrativo y un efecto indirecto 
en las actitudes de la gente para 
sus propias viviendas; una pro- 
puesta muy interesante pero la- 
mentablemente fuera de tiempo. 
En otras zonas la accion de los 
Comites de Defensa Civil ha sido 
muy formalista, preocupandose 
mas de cumplir con la Ley que de 
generar movilizacion y conciencia. 
La otra actitud ha sido de 
cuestionamiento al gobiemo y so- 
bre todo de demanda de recursos. 
Es el caso de la Municipalidad de 
Piura donde ha habido una exigen- 
cia reiterada por fondos, y para 
que escuchen sus propuestas de 
protection o de obras, pero no ha 
habido respuesta sobre todo por 
razones politicas ya que el alcalde 
es aprista. Tambien ha sido evi- 
dente que en municipios mas cer- 
canos al gobiemo ha habido ma
yor apoyo, por ejemplo en 
Chaclacayo INDECI hizo mas 
obras que en Chosica siendo esta 
mucho mas vulnerable.

los calculos de estmeturas y la re- 
sistencia de los materiales lo que 
supone un cambio en la ingenieria 
y no un manejo de reglamentos 
que tienen 30 anos de antigiiedad. 
Tambien creo que la cultura de 
prevencion implica una actitud co- 
lectiva frente a los desastres, lo 
que tendria que ser parte de un tra- 
bajo educative escolarizado y no 
escolarizado.
Otro concepto clave es la vulne- 
rabilidad institucional. Mas alia de 
la existencia de factores materia
les, la forma misma como se or- 
ganiza la sociedad puede generar 
una mayor vulnerabilidad y en ese 
sentido creo que hay que imaginar 
una forma de organizacion diferen- 
te del Estado.
Otro aspecto es que no podemos 
pensar en prevencion si no codifi- 
camos los riesgos, si no hacemos 
una codificacion de las zonas se- 
guras y no seguras frente a tales y 
cuales fenomenos. Esto supone 
cambiar los patrones de planifica- 
cion, supone planificar para ser 
mas exactos y supone hacerlo con- 
siderando los factores de riesgo. 
Uno encuentra zonas urbanizadas 
o de expansion urbana que estan 
en pleno cauce de los huaycos o 
de las quebradas o tambien uno

encuentra que no se esta cumplien- 
do con ninguna medida preventiva 
frente a las zonas de mayor riesgo 
sfsmico ocupadas por poblaciones. 
Creo que la prevencion atraviesa 
todos estos niveles y tendria que 
pensarse otra forma de desarrollo 
y all! entramos al otro problema 
central.
^Es posible la prevencion en un 
modelo neoliberal? ^Hasta que 
punto varios elementos de vulne
rabilidad son promovidos o gene- 
rados por el mismo modelo? Se-
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do ponen en cuestidn una cul
tura de los peruanos con rela
tion a la naturaleza. Lo que 
queremos trasmitirle al publi
co de la revista es la idea de la 
prevencion, pensando hacia 
delante, mirando otros fenome
nos que puedan suceder...
Lo que hizo el gobierno antes de 
que se iniciaran los efectos mas 
destroctivos del Nino fue basica- 
mente mitigation, que es un con- 
junto de acciones tendientes a re- 
ducir el impacto de un desastre ya 
anunciado. La prevencion es ba- 
sicamente una actitud y una polfti- 
ca que atraviesa todo el desarro
llo, el problema es como los pro- 
gramas y la polftica de desarrollo 
tienen como componente la pre
vencion. La prevencion supone 
tomar decisiones no solo a partir 
de calculos de probabilidades mas 
o menos estaticos, si no de revisar 
la dinamica de las probabilidades 
en funcidn de las experiencias ob- 
tenidas, entonces no se puede de- 
cir como se dijo que para repetir- 
se lo del ano ‘83 tenfan que pasar 
450 anos. Allf hay un primer pro
blema en como leemos los cam
bios que se estan produciendo en 
el mundo y en la naturaleza. Hay 
que replantearse todo lo que son

f < y.
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fuera de la escena, sin embar
go ipodemos encontrar pro- 
vincias en que las municipali- 
dades hayan podido tomar ini- 
ciativa?
Uno de los problemas mas series 
es que la AMPE vive series con- 
flictos internes. Pero tambien la 
emergencia ha mostrado el limita- 
do avance que hay en el Sistema 
Nacional de Defensa Civil en ter
minus de generar rol protagonico 
en los alcaldes que come nunca ha 
side de lo mas limitado. Es cierto 
que habfa problemas de recursos 
pero tambien ha existido una falta 
de iniciativa muy grande de los al
caldes.
He visto iniciativas aisladas. En el 
caso de Chimbote recuerdo que 
mas que el municipio fue una ini
ciativa de un comite de estudian- 
tes ecologistas, que movilizaron a 
los estudiantes, organizando con- 
cursos y talleres y finalmente un 
gran taller en donde los escolares 
plantean como proteger su escue- 
la y cada uno trae sus propuestas. 
Esto permite tomar un nivel de 
conciencia importante, que en el 
caso de Chimbote genero luego 
una motivacion en las organizacio- 
nes de pueblos jdvenes. Otro caso 
fue la municipalidad de San Miguel

encuentra que no se esta cumplien- 
do con ninguna medida prevent! va

en Lima que organize un evento 
para hacer una campaha de pro- 
teccion de las escuelas con la par- 
ticipacion de los padres de familia, 
los estudiantes, que tenia efecto 
demostrativo y un efecto indirecto 
en las actitudes de la gente para 
sus propias viviendas; una pro- 
puesta muy interesante pero la- 
mentablemente fuera de tiempo. 
En otras zonas la accion de los 
Comites de Defensa Civil ha sido 
muy formalista, preocupandose 
mas de cumplir con la Ley que de 
generar movilizacion y conciencia. 
La otra actitud ha sido de 
cuestionamiento al gobiemo y so- 
bre todo de demanda de recursos. 
Es el caso de la Municipalidad de 
Piura donde ha habido una exigen- 
cia reiterada por fondos, y para 
que escuchen sus propuestas de 
proteccion o de obras, pero no ha 
habido respuesta sobre todo por 
razones politicas ya que el alcalde 
es aprista. Tambien ha sido evi- 
dente que en municipios mas cer- 
canos al gobiemo ha habido ma
yor apoyo, por ejemplo en 
Chaclacayo INDECI hizo mas 
obras que en Chosica siendo esta 
mucho mas vulnerable.
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nalabamos el comportamiento de 
la gente, la logica del gasto esta- 
tal, la falta de organizacidn, la 
privatizacion, las empresas publi- 
cas cumplian funciones de interes 
publico que hoy dia no cumple na- 
die. El control de glaciales antes 
era controlado por las empresas de 
energia, hoy nadie cumple esa fun- 
cion; las empresas de saneamien- 
to antes tenian un soporte tecnico 
financiero, y ahora estan totalmen- 
te desprotegidas, no han tenido re
cursos, ni para invertir, ni para pro
teger, ni para direccion tecnica. En 
Chulucanas revienta una laguna de 
tratamiento y los ingenieros, que 
no son especialistas, nos solicitan 
sacos de arena para contener los 
flujos cuando los materiales de esa 
laguna se comen la arena, o cuan
do no saben como proteger los po- 
zos que estan siendo invadidos por 
rios. Ese es el sistema de sanea- 
miento en el pais, que por Decreto 
Ley ha pasado a depender de las 
empresas municipales que no re- 
ciben un solo centavo sino el pa- 
quete de la responsabilidad frente 
a los problemas.
En paises mas desarrollados fun- 
ciona el sistema privado en termi- 
nos de prevencion porque el Esta- 
do promueve directamente y hace 
casi obligatorio que las empresas

sismico ocupadas por poblaciones. 
Creo que la prevencion atraviesa 
todos estos niveles y tendria que 
pensarse otra forma de desarrollo 
y alii entramos al otro problema 
central.
^Es posible la prevencion en un 
modelo neoliberal? ^Hasta que 
punto varios elementos de vulne- 
rabilidad son promovidos o gene- 
rados por el mismo modelo? Se-
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do ponen en cuestidn una cul- 
tura de los peruanos con rela
tion a la naturaleza. Lo que 
queremos trasmitirle al publi
co de la revista es la idea de la 
prevencion, pensando hacia 
delante, mirando otros fenome- 
nos que puedan suceder...
Lo que hizo el gobierno antes de 
que se iniciaran los efectos mas 
destroctivos del Nino fue basica- 
mente mitigacion, que es un con- 
junto de acciones tendientes a re- 
ducir el impacto de un desastre ya 
anunciado. La prevencion es ba- 
sicamente una actitud y una politi- 
ca que atraviesa todo el desarro
llo, el problema es como los pro- 
gramas y la politica de desarrollo 
tienen como componente la pre
vention. La prevencion supone 
tomar decisiones no solo a partir 
de calculos de probabilidades mas 
o menos estaticos, si no de revisar 
la dinamica de las probabilidades 
en funcion de las experiencias ob- 
tenidas, entonces no se puede de- 
cir como se dijo que para repetir- 
se lo del aho ‘83 tenian que pasar 
450 ahos. Alli hay un primer pro
blema en como leemos los cam
bios que se estan produciendo en 
el mundo y en la naturaleza. Hay 
que replantearse todo lo que son

los calculos de estructuras y la re- 
sistencia de los materiales lo que 
supone un cambio en la ingenieria frente a las zonas de mayor riesgo 
y no un manejo de reglamentos 
que tienen 30 ahos de antigiiedad.
Tambien creo que la cultura de 
prevencion implica una actitud co- 
lectiva frente a los desastres, lo 
que tendria que ser parte de un tra- 
bajo educative escolarizado y no 
escolarizado.
Otro concepto clave es la vulne- 
rabilidad institutional. Mas alia de 
la existencia de factores materia
les, la forma misma como se or- 
ganiza la sociedad puede generar 
una mayor vulnerabilidad y en ese 
sentido creo que hay que imaginar 
una forma de organization diferen- 
te del Estado.
Otro aspecto es que no podemos 
pensar en prevencion si no codifi- 
camos los riesgos, si no hacemos 
una codification de las zonas se- 
guras y no seguras frente a tales y 
cuales fenomenos. Esto supone 
cambiar los patrones de planifica- 
cion, supone planificar para ser 
mas exactos y supone hacerlo con- 
siderando los factores de riesgo. 
Uno encuentra zonas urbanizadas 
o de expansion urbana que estan 
en pleno cauce de los huaycos o 
de las quebradas o tambien uno
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tido habra que pensar alguna po- 
Iftica de empleo temporal.
Otro aspecto es que las munici
palidades tienen que generar me- 
canismos para lograr la participa- 
cion de los vecinos en Defensa 
Civil, no solamente en la ejecu- 
cion de las obras sino tambien en 
la decision de las prioridades re- 
lativas a la seguridad de la gente. 
Por ultimo es necesario plantear- 
se una forma alternativa de ver 
los planes o las propuestas de de-

Reflexionando sobre el tema po- 
dnamos decir:
I. Que los gobiernos locales vie- 
nen soportando la gran presidn por 
la atencion y asistencia a los afec-

rables y por tanto quienes y como 
deben ser atendidos en la emer- 
gencia.

II. Vemos como, aun en la etapa 
de emergencia, se sigue privile- 
giando la polftica de construccidn, 
que es importante pero descuida 
el apoyo social en salud, alimenta- 
cion, educacion y techo de las po- 
blaciones afectadas. En los medios 
de comunicacion se observa la 
arrogancia y autosuficiencia del 
Gobiemo central, para la asisten
cia, pero en el campo concrete, 
existe una insuficiencia que, aun- 
que tarde por las razones mencio- 
nadas, el sector no gubemamen- 
tal, esta intentando complementar.
III. La impotencia, frente a la cre- 
ciente angustia y desesperacidn de 
la poblacion, esta abrumando a las 
autoridades locales. Situacion que 
se agrava con la lejanfa que sien-

tados y damnificados que crecen 
en numero. Las demandas a aten- 
der aumentan dfa a dfa, mientras 
que los recursos disminuyen, por 
la reduccion de las recaudaciones.Casi todos entendemos que los re

cursos y la organizacion son fun
damentales para afrontar la emer
gencia. La preocupacion central 
se ha sesgado a la obtencion de 
los primeros, y son pocas las mu
nicipalidades que han dedicado 
tiempo y esfuerzo suficiente a lo 
segundo. Esto se complica y 
complejiza con la presencia de 
elementos colaterales y exogenos 
que no generan un entomo ade- 
cuado para cumplir esta tarea: el 
manejo centralista de recursos y 
la intromision de entidades de ma- 
nera descoordinada.

bfi uifibw Maximiliano Ruiz Rosales
Alcalde del distrito de Morropon, Piura.

Desde el segundo semestre 
del ano pasado, comenzamos a pre
paramos para que el Fendmeno del 
nino(FEN) no se convierta en un de- 
sastre. Lamenantablemente, su in- 
tensidad, la falta de recursos, el ma
nejo centralista, la desorganizacion, 
la falta de concertacion, y el no ha- 
ber tornado en cuenta la leccidn 
del 1983, ha impedido que los es- 
fuerzos sean los suficientes. For- 
malmente, se cuenta con la estme- 
tura organizativa para afrontar la 
emergencia, el Sistema de Defen
sa Civil, hoy convertido en Cen
tro de Operacion de Emergencia 
(COE). Las municipalidades, ade- 
mas de presidir esta red, tienen un 
rol protagonico, por varias razones. 
No esta demas recordar que los 
gobiemos municipales, son los mas 
cercanos a la poblacion, cuentan 
con la mejor informacidn sobre lo 
que sucede en su jurisdiccion, ma- 
nejan criterios para definir y 
priorizar los sectores mas vulne-

se aseguren, pero el seguro obliga- 
torio a la vez va condicionado a que 
las empresas de seguridad exijan 
determinados criterios para poder 
asegurarlas. Entonces hay una es
pecie de contratacion entre las em
presas privadas y el Estado que 
aca no existe.
El panorama que presentas es 
bastante desalentador, <,que ta- 
reas tenemos hacia adelante?
Los elementos claves son: incor- 
porar la sofisticacion de riesgo en 
los programas y planes de desarro- 
llo tanto rurales como urbanos. Lo 
segundo es la revision de los pro
gramas de saneamiento, en su ges- 
tion, y el tema de la seguridad. Lo 
tercero es la revision de todo el sis
tema nacional de defensa civil. Es 
fundamental la creacion de meca- 
nismos legales que faciliten las ta- 
reas de prevencion
Tambien es clave generar meca- 
nismos para que las pollticas de 
reconstruccion, rehabilitacidn e 
investigacion no esten solamente 
asignadas por el mercado y la in
version privada, sino que atiendan 
los problemas sociales claves por- 
que los mas afectados son los mas 
pobres y son los que menos se be- 
nefician del mercado y en ese sen-

sarrollo en donde las iniciati vas sur- 
jan desde las municipalidades y no 
solamente del gobierno central, 
esto viabilizaria la colaboracidn 
para la prevencion. Mientras las 
politicas no esten articuladas no va 
a existir una polftica de prevencion 
y esta seguira siendo un discurso.
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tido habra que pensar alguna po- 
Iftica de empleo temporal.
Otro aspecto es que las munici
palidades tienen que generar me- 
canismos para lograr la participa- 
cion de los vecinos en Defensa 
Civil, no solamente en la ejecu- 
cion de las obras sino tambien en 
la decision de las prioridades re- 
lativas a la seguridad de la gente. 
Por ultimo es necesario plantear- 
se una forma altemativa de ver 
los planes o las propuestas de de-

sarrollo en donde las iniciativas sur- 
jan desde las municipalidades y no 
solamente del gobierno central, 
esto viabilizaria la colaboracion 
para la prevencion. Mientras las 
polfticas no esten articuladas no va 
a existir una polftica de prevencion 
y esta seguira siendo un discurso.

Casi todos entendemos que los re- 
cursos y la organizacion son fun
damentales para afrontar la emer- 
gencia. La preocupacion central 
se ha sesgado a la obtencidn de 
los primeros, y son pocas las mu
nicipalidades que han dedicado 
tiempo y esfuerzo suficiente a lo 
segundo. Esto se complica y 
complejiza con la presencia de 
elementos colaterales y exogenos 
que no generan un entomo ade- 
cuado para cumplir esta tarea: el 
manejo centralista de recursos y 
la intromision de entidades de ma- 
nera descoordinada.

Reflexionando sobre el tema po- 
dnamos decir:
I. Que los gobiemos locales vie- 
nen soportando la gran presidn por 
la atencion y asistencia a los afec-

rables y por tanto quienes y cdmo 
deben ser atendidos en la emer- 
gencia.

II. Vemos como, aiin en la etapa 
de emergencia, se sigue privile- 
giando la polftica de construccion, 
que es importante pero descuida 
el apoyo social en salud, alimenta- 
cidn, educacion y techo de las po- 
blaciones afectadas. En los medios 
de comunicacion se observa la 
arrogancia y autosuficiencia del 
Gobiemo central, para la asisten
cia, pero en el campo concreto, 
existe una insuficiencia que, aun- 
que tarde por las razones mencio- 
nadas, el sector no gubemamen- 
tal, esta intentando complementar.
III. La impotencia, frente a la cre- 
ciente angustia y desesperacidn de 
la poblacion, esta abrumando a las 
autoridades locales. Situacion que 
se agrava con la lejanfa que sien-

tados y damnificados que crecen 
en numero. Las demandas a aten- 
der aumentan dfa a dfa, mientras 
que los recursos disminuyen, por 
la reduccion de las recaudaciones.

be bieaw Maximiliano Ruiz Rosales
Alcalde del distrito de Morropon, Piura.
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Desde el segundo semestre 
del ano pasado, comenzamos a pre
paramos para que el Fenomeno del 
nino(FEN) no se convierta en un de- 
sastre. Lamenantablemente, su in- 
tensidad, la falta de recursos, el ma
nejo centralista, la desorganizacion, 
la falta de concertacion, y el no ha- 
ber tornado en cuenta la leccidn 
del 1983, ha impedido que los es- 
fuerzos sean los suficientes. For
mal men te, se cuenta con la estruc- 
tura organizativa para afrontar la 
emergencia, el Sistema de Defen
sa Civil, hoy convertido en Cen
tro de Operacion de Emergencia 
(COE). Las municipalidades, ade- 
mas de presidir esta red, tienen un 
rol protagonico, por varias razones. 
No esta demas recordar que los 
gobiemos municipales, son los mas 
cercanos a la poblacion, cuentan 
con la mejor informacidn sobre lo 
que sucede en su jurisdiccion, ma- 
nejan criterios para definir y 
priorizar los sectores mas vulne-
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se aseguren, pero el seguro obliga- 
torio a la vez va condicionado a que 
las empresas de seguridad exijan 
determinados criterios para poder 
asegurarlas. Entonces hay una es
pecie de contratacion entre las em
presas privadas y el Estado que 
aca no existe.
El panorama que presentas es 
bastante desalentador, ^que ta- 
reas tenemos hacia adelante?
Los elementos claves son: incor- 
porar la sofisticacion de riesgo en 
los programas y planes de desarro- 
llo tanto rurales como urbanos. Lo 
segundo es la revision de los pro
gramas de saneamiento, en su ges- 
tion, y el tema de la seguridad. Lo 
tercero es la revision de todo el sis
tema nacional de defensa civil. Es 
fundamental la creacion de meca- 
nismos legales que faciliten las ta- 
reas de prevencion
Tambien es clave generar meca- 
nismos para que las polfticas de 
reconstruccion, rehabilitacion e 
investigacion no esten solamente 
asignadas por el mercado y la in
version privada, sino que atiendan 
los problemas sociales claves por- 
que los mas afectados son los mas 
pobres y son los que menos se be- 
nefician del mercado y en ese sen-
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ten frente a las instancias o perso
nas que toman o deberfan tomar 
las medidas que sirvan para paliar 
o resolver los problemas. La au- 
sencia de respuestas rapidas, efec- 
tivas y permanentes frente a los cn- 
ticos problemas como: quiebres de 
carretera y encarecimiento del 
transporte de pasajeros y carga, 
desabastecimiento de productos 
alimenticios, la casi paralizacion de, 
las actividades economicas que 
sustentan a las familias, el incon- ' 
tenible agotamiento de las reser- 
vas de energfa de las personas, es- 
pecialmente de los nines, que pron
to desencadenara secuelas en su 
salud, los bajos niveles de matneu- 
la, que a una semana del inicio de 
clases estan en 55 % de lo que de- 
benan, la falta de recursos de las 
familias que tienen que gastar mas 
de lo normal para sobrevivir, la de- 
lincuencia que esta arrasando con 
lo que poco que les queda a algu- 
nas familias, la desesperacion que 
genera enfrentamientos entre ve- 
cinos y pueblos en la competencia 
por obtener ingresos; todo ello 
afecta negativamente el grado de 
legitimidad de las municipalidades 
en la gestion del desarrollo local y 
genera mayor inestabilidad.
IV. En mementos de emergencia 
no cabe la discusion si la munici- 
palidad es una beneficencia o no, 
pensemos que esta en juego la vida 
de muchas familias, especialmen- 
te ninos y esta es la institucion que 
podrfa conducir un programa para 
afrontarla con el apoyo de los inte- 
resados. Por tanto, deberiamos pre- 
ocupamos por levantar esta pro- 
puesta para el tratamiento de la 
emergencia “ahora y para ayer” en 
la que se definan las condiciones 
necesarias como recursos, respe- 
to de facultades, mayores niveles 
de concertacion, y la redefinicion 
sobre que debemos abordar como 
apoyo social en esta etapa.

V. Se hace necesaria la compren- 
sion y el convencimiento de los 
otros niveles de gobierno, para

viabilizar una propuesta de este 
tipo. La sensibilizacion urgente 
que necesitan estos actores exi- 
ge cumplir con la tarea de “lo
bby” mejorando una propuesta 
y que esta obtenga una respues- 
ta operativa para abordar la si- 
tuacion que se vive.
VI. Tampoco podemos cerrar los 
ojos frente a la realidad y no re- 
conocer que la situacion pre 
electoral, pone en cuestion la cre- 
dibilidad del accionar municipal. 
Nadie desconoce la tentacion de 
aprovechar la emergencia y “ga- 
nar agua para determinado mo- 
lino”. Aquf esta el gran reto de 
los responsables de la gestion, en 
el sentido de demostrar madu- 
rez como Hderes de sus comuni- 
dades y evitar caer en esta “mal- 
dita tentacion”, porque en estas 
circunstancias no solo se trata 
de serlo sino de parecerlo. Re-

Por ultimo, el problema no culmina 
con paliar o mitigar los efectos ne
gatives, sino con el reto del apro- 
vechamiento de las ventajas del fe- 
nomeno y la preparacion de la eta
pa de reconstruccion y rehabilita- 
cion. Para ello es vital el registro 
de los acontecimientos y poder in- 
corporar esta informacion en los pla
nes post emergencia y no arrepen- 
tirnos ni culpar, en el future, a la 
fragilidad de nuestra memoria.

Creemos que si nos organizamos 
mejor con un sentido amplio de 
solidaridad, podremos contribuir a 
la recuperacion y reconstruccion 
que sea capaz de enfrentar la pre- 
sencia de un nuevo “Nino”.

La produccion agropecuaria sera 
mucho mayor, con lo cual se pue- 
de ayxidar a la recuperacion eco
nomica de los afectados. Para ello 
es necesario establecer mecanis- 
mos de solidaridad para canalizar 
la produccion hacia los mercados 
sin intermediarios para obtener 
mejores y justos precios. ^Por que 
no abrir espacios como ferias en 
los mercados para ofertar esta pro- 
duccidn que ademas es mas sa- 
nas porque no usa abonos artifi- 
ciales ni insecticidas?”.

Alcides Videla Chavez
Central Peruana de Servicios, Piura
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viendas en zonas mas seguras aun 
cuando scan de material rustico, 
debemos cuidar que nuestros ar- 
boles no scan talados, al contra- 
rio para protegemos de inunda- 
ciones debemos sembrar mas ar- 
boles, nuestras autoridades deben 
redisenar la construccion de los 
puentes y carreteras para que 
soporten altos volumenes de 
agua; igualmente deben estable- 
cerse mecanismos especiales 
para que la oferta y demanda de 
productos no se altere en perio- 
dos con “Nino extraordinario”. 
No basta guardar alimentos que 
generalmente no alcanzan para 
donar a los damnificados; igual
mente debe disenarse un modelo 
de organizacion social que efec- 
tivamente responda a las exigen- 
cias y dimension de los proble
mas en cada localidad, as! por 
ejemplo establecer sistemas de 
alerta contra inundaciones, con- 
tar con equipos de rescate, 
preveer un oportuno control de 
sanidad (tratamiento de agua, 
excretas, etc.)

mentos y medicinas sino que la 
escasa produccion local no pue- 
de salir a otros mercados.
Sin embargo, este “Nino” por 
las lluvias que ha traido nos 
trae esperanzas si es que lo- 
gramos adaptarnos a el. Pri- 
mero, debemos entenderlo 
como un acontecimiento natu
ral que puede ocurrir en cual- 
quier ano y no necesariamen- 
te cada quince, cincuenta o 
cien anos, y que frente a ello 
debemos estar siempre prepa
rados.

El “Nino” ha golpeado con 
fuerza inusitada a los mas po- 
bres del campo y la ciudad en 
los departamentos de Piura y 
Tumbes. Es el 70 % de la po- 
blacion que ajustadamente esta 
logrando sobrevivir, son aque- 
llos que estan subempleados o 
desempleados, con viviendas 
fragiles y que ocupan tierras 
marginales. Muchos perdieron 
sus viviendas, chacras, anima- 
les y enseres. En lo referente 
a salud, existe la amenaza de 
epidemias si no se actua con fir- 
meza. El aislamiento por la des- 
truccion de carreteras y puen
tes, no solo encarece los ali-

ducir o minimizar ese riesgo obliga 
a comprometer mas, en la toma de 
decisiones, a instituciones como la 
Iglesia y otras que existen en las 
diferentes localidades, ser mas 
transparentes en el manejo de los 
recursos y de las relaciones tanto 
al interior de las instancias de emer
gencia como con el resto de insti
tuciones sean publicas o privadas.
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ten frente a las instancias o perso
nas que toman o debenan tomar 
las medidas que sirvan para paliar 
o resolver los problemas. La au- 
sencia de respuestas rapidas, efec- 
tivas y permanentes frente a los crf- 
ticos problemas como: quiebres de 
carretera y encarecimiento del 
transporte de pasajeros y carga, 
desabastecimiento de productos 
alimenticios, la casi paralizacidn de, 
las actividades economicas que 
sustentan a las familias, el incon- 
tenible agotamiento de las reser- 
vas de energfa de las personas, es- 
pecialmente de los ninos, que pron
to desencadenara secuelas en su 
salud, los bajos niveles de matricu- 
la, que a una semana del inicio de 
clases estan en 55 % de lo que de
benan, la falta de recursos de las 
familias que tienen que gastar mas 
de lo normal para sobrevivir, la de- 
lincuencia que esta arrasando con 
lo que poco que les queda a algu- 
nas familias, la desesperacion que 
genera enfrentamientos entre ve- 
cinos y pueblos en la competencia 
por obtener ingresos; todo ello 
afecta negativamente el grado de 
legitimidad de las municipalidades 
en la gestion del desarrollo local y 
genera mayor inestabilidad.
IV. En mementos de emergencia 
no cabe la discusion si la munici- 
palidad es una beneficencia o no, 
pensemos que esta en juego la vida 
de muchas familias, especialmen- 
te ninos y esta es la institucion que 
podria conducir un programa para 
afrontarla con el apoyo de los inte- 
resados. Por tan to, debenamos pre- 
ocuparnos por levantar esta pro- 
puesta para el tratamiento de la 
emergencia “ahora y para ayer” en 
la que se definan las condiciones 
necesarias como recursos, respe- 
to de facultades, mayores niveles 
de concertacion, y la redefinicion 
sobre que debemos abordar como 
apoyo social en esta etapa.

V. Se hace necesaria la compren- 
sion y el convencimiento de los 
otros niveles de gobiemo, para

ducir o minimizar ese riesgo obliga 
a comprometer mas, en la toma de 
decisiones, a instituciones como la 
Iglesia y otras que existen en las 
diferentes localidades, ser mas 
transparentes en el manejo de los 
recursos y de las relaciones tanto 
al interior de las instancias de emer
gencia como con el resto de insti
tuciones scan publicas o privadas.

Por ultimo, el problema no culmina 
con paliar o mitigar los efectos ne
gatives, sino con el reto del apro- 
vechamiento de las ventajas del fe- 
nomeno y la preparacidn de la eta
pa de reconstruccion y rehabilita- 
cion. Para ello es vital el registro 
de los acontecimientos y poder in- 
corporar esta informacion en los pla
nes post emergencia y no arrepen- 
timos ni culpar, en el future, a la 
fragilidad de nuestra memoria.

Creemos que si nos organizamos 
mejor con un sentido amplio de 
solidaridad, podremos contribuir a 
la recuperacion y reconstruccion 
que sea capaz de enfrentar la pre- 
sencia de un nuevo “Nino”.

viabilizar una propuesta de este 
tipo. La sensibilizacion urgente 
que necesitan estos actores exi- 
ge cumplir con la tarea de “lo
bby” mejorando una propuesta 
y que esta obtenga una respues- 
ta operativa para abordar la si- 
tuacion que se vive.
VI. Tampoco podemos cerrar los 
ojos frente a la realidad y no re- 
conocer que la situacion pre 
electoral, pone en cuestion la cre- 
dibilidad del accionar municipal. 
Nadie desconoce la tentacion de 
aprovechar la emergencia y “ga- 
nar agua para determinado mo- 
lino”. Aquf estd el gran reto de 
los responsables de la gestion, en 
el sentido de demostrar madu- 
rez como Hderes de sus comuni- 
dades y evitar caer en esta “mal- 
dita tentacion”, porque en estas 
circunstancias no solo se trata 
de serlo sino de parecerlo. Re-
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viendas en zonas mas seguras aun 
cuando scan de material rustico, 
debemos cuidar que nuestros ar- 
boles no sean talados, al contra- 
rio para protegemos de inunda- 
ciones debemos sembrar mas ar- 
boles, nuestras autoridades deben 
redisenar la construccion de los 
puentes y carreteras para que 
soporten altos volumenes de 
agua; igualmente deben estable- 
cerse mecanismos especiales 
para que la oferta y demanda de 
productos no se altere en perio- 
dos con “Nino extraordinario”. 
No basta guardar alimentos que 
generalmente no alcanzan para 
donar a los damnificados; igual
mente debe disenarse un modelo 
de organizacion social que efec- 
tivamente responda a las exigen- 
cias y dimension de los proble
mas en cada localidad, as! por 
ejemplo establecer sistemas de 
alerta contra inundaciones, con- 
tar con equipos de rescate, 
preveer un oportuno control de 
sanidad (tratamiento de agua, 
excretas, etc.)

La produccion agropecuaria sera 
mucho mayor, con lo cual se pue- 
deayiidara la recuperacion eco
nomica de los afectados. Para ello 
es necesario establecer mecanis
mos de solidaridad para canalizar 
la produccion hacia los mercados 
sin intermediarios para obtener 
mejores y justos precios. ^Por que 
no abrir espacios como ferias en 
los mercados para ofertar esta pro- 
duccidn que ademas es mas sa- 
nas porque no usa abonos artifi- 
ciales ni insecticidas?”.

mentos y medicinas sino que la 
escasa produccion local no pue- 
de salir a otros mercados.
Sin embargo, este “Nino” por 
las lluvias que ha traido nos 
trae esperanzas si es que lo- 
gramos adaptarnos a el. Pri- 
mero, debemos entenderlo 
como un acontecimiento natu
ral que puede ocurrir en cual- 
quier ano y no necesariamen- 
te cada quince, cincuenta o 
cien anos, y que frente a ello 
debemos estar siempre prepa
rados.

'^es

El “Nino” ha golpeado con 
fuerza inusitada a los mas po- 
bres del campo y la ciudad en 
los departamentos de Piura y 
Tumbes. Es el 70 % de la po- 
blacion que ajustadamente esta 
logrando sobrevivir, son aque- 
llos que estan subempleados o 
desempleados, con viviendas 
fragiles y que ocupan tierras 
marginales. Muchos perdieron 
sus viviendas, chacras, anima- 
les y enseres. En lo referente 
a salud, existe la amenaza de 
epidemias si no se actua con fir- 
meza. El aislamiento por la des- 
truccidn de carreteras y puen
tes, no solo encarece los ali-

Alcides Videla Chavez
Central Peruana de Servicios, Piura
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No es justo comenzar criticando al 
mas debit, pero lo hago para mos- 
trar que aunque persisto en mi 
municipalismo, quiero senalar que 
este mal nos concieme a todos. He 
estudiado varias boras la exposi- 
cidn del Premier en la Comision 
Permanente y todavia me sorpren- 
do del torpe y satisfecho triunfalis-

Henry Pease G.Y
Congresista de la Republican)

mo del gobiemo. No se a quien 
cree convencer repitiendo que todo 
lo previsible estaba previsto y que 
somos el pais que mejor ha pre
visto los efectos del Nino. Hay de 
cal y de arena, hay medidas previ- 
soras unos meses antes, varias mal 
hechas y cuestionadas por los al
caldes de Piura y Chiclayo que no 
se atendieron y que hubieran ate-

Pero ocurre que desde que tengo 
uso de razon he visto todo el tiem-

a gritos. Pero que entendamos que 
la imprevision es de mas de 15 
anos -en este caso- y que comien- 
za por el lugar en que se recons- 
truye un centre poblado, es algo 
que urge cambiar y debemos ha- 
cerlo, ahora. Como hay que cam
biar ese centralismo absurdo que 
todo lo concentra en el gobiemo 
central y dentro de este en el Pre

Urge construir una cultura de la 
prevision. La mayona de las obras 
que relata en su informe el Premier 
Pandolfi tienen que ser rutina, ob- 
viamente de los gobiemos locales

nuado mucho los efectos de El 
Nino y hay descuidos de fondo e 
incapacidad de prevision demos- 
trada. Lo que pasa es que su in
forme es burocratico, hecho por las 
burocracias centrales y no escu- 
chan lo que dice la gente, lo que 
dicen los alcaldes, lo que se ob- 
serva desde abajo. Pero el proble- 
ma no es tan simple como este go-

que el gobiemo se niega a fortale-
cer, especialmente los provinciales. 
Porque ni nuestros nos y sus cau-
ces, ni nuestro asentamiento en el 
territorio -por ejemplo- puede se- 
guir siendo cadtico y liberrimo. En 
lea hay dos pueblos jdvenes asen- 
tados en los cauces altemativos 
previstos para el rio desde la ante
rior inundacion. Muchos de los 
damnificados de Lima lo son o se- 
ran porque estan donde no debie- 
ron estar nunca y no se les ha con- 
cretado una altemativa. Mas aiin, 
el gobiemo central pretende con
centrar muchas de estas tareas 
que debieran ser municipales y que 
debieran tener sancidn cuando se 
incumplen. Pero para ello se re
quiem municipios con poder, con 
maquinarias. La organizacidn de 
defensa civil no funciona -es me- 
ramente formal- si en la base no 
hay recursos y el gobiemo nacio- 
nal debe ser financiador antes que 
ejecutor de muchas de estas obras 
de nivel intermedio o local.

biemo piensa por eso comienzo 
con las Municipalidades. Es de 
todos y la cuestion es tan vieja 
como esa frase de Raimondi que 
describe que el Peru es un mendigo 
sentado en un banco de oro. La 
combato hace 27 anos, ano a ano al 
comenzar mis clases de realidad 
social pemana en la PUC. Solo la 
mentalidad colonial puede 
concebir asi el Peru y por eso los 
muchachos graban de esa frase 
solo la idea de las muchas riquezas 
que tiene y tendra siempre el Peru. 
Como si el reto de cada generacion 
fuera simplemente encontrar un 
nuevo rubro de recursos naturales.

La evaluacion de si este gobiemo 
previo o no, si fallaron su previ- 
siones -algo que no requiere de- 
mostracion pero que era negado 
por sus millonarios spots propa- 
gandfsticos- etc, me interesa . 
poco. Los damnificados ya tienen 

ejemplos de lo que es enfrentar la una opinion que la he escuchado 
naturaleza en el Pern. Si en algo 
fueron admirables los antiguos pe- 
manos era en su capacidad de pre
ver y en su dominio sobre la natu
raleza. Para alimentarse hicieron 
parir a las montanas con sus fa- 
mosos andenes y terrazas, para los 
tiempos malos inventaron silos y 
medios de acopio. Algo que no 
comprende quien busca oro y pla- 
ta -cobre o lo que sea- para enri- 
quecer a otros en primer lugar aun- sidente que en esta crisis ha pre-
que se deje algo para los de aquf. tendido demostrar que tiene el 

don de la ubicuidad.

T\ urante el Congreso de 
U Municipalidades de 1985 
en Tumbes, un alcalde provin
cial del norte me invito a almor- 
zar un fabuloso ceviche de con
chas negras y me contaba, or- 
gulloso, que habia hecho sen- 
dos monumentos a varios de los 
heroes del Hudscar. Le pregun- 
te por sus ingresos y los dividi 
entre su poblacion. Esa muni- 
cipalidad tenia mas del doble de 
soles/aho por habitante que 
Lima. Me acorde de esa tarde 
mientras participaba del exce- 
lente forum convocado por el 
Alcalde de Piura en este mo
menta de emergencia, en el cual 
trate de hacerles ver que en el 
Peru hay una cultura de la im
prevision, en todos, y que nues- 
tra realidad exige un cambio a 
fondo.

(*) Tornado de “Remando a 
Contracorriente”
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No es justo comenzar criticando al 
mas debil, pero lo hago para mos- 
trar que aunque persisto en mi 
municipalismo, quiero senalar que 
este mal nos concieme a todos. He 
estudiado varias boras la exposi- 
cidn del Premier en la Comision 
Permanente y todavfa me sorpren- 
do del torpe y satisfecho triunfalis-

Henry Pease G.Y
Congresista de la Republica(*)

mo del gobiemo. No se a quien 
cree convencer repitiendo que todo 
lo previsible estaba previsto y que 
somos el pais que mejor ha pre
visto los efectos del Nino. Hay de 
cal y de arena, hay medidas previ- 
soras unos meses antes, varias mal 
hechas y cuestionadas por los al
caldes de Piura y Chiclayo que no 
se atendieron y que hubieran ate-

Pero ocurre que desde que tengo 
uso de razon he visto todo el tiem-

Urge construir una cultura de la 
prevision. La mayona de las obras 
que relata en su informe el Premier 
Pandolfi tienen que ser rutina, ob- 
viamente de los gobiemos locales

a gritos. Pero que entendamos que 
la imprevision es de mas de 15 
anos -en este caso- y que comien- 
za por el lugar en que se recons- 
truye un centre poblado, es algo 
que urge cambiar y debemos ha- 
cerlo, ahora. Como hay que cam
biar ese centralismo absurdo que 
todo lo concentra en el gobiemo 
central y dentro de este en el Pre-

nuado mucho los efectos de El 
Nino y hay descuidos de fondo e 
incapacidad de prevision demos- 
trada. Lo que pasa es que su in
forme es burocratico, hecho por las 
burocracias centrales y no escu- 
chan lo que dice la gente, lo que 
dicen los alcaldes, lo que se ob- 
serva desde abajo. Pero el proble- 
ma no es tan simple como este go-

que el gobiemo se niega a fortale-
cer, especialmente los provinciales. 
Porque ni nuestros nos y sus cau-
ces, ni nuestro asentamiento en el 
territorio -por ejemplo- puede se- 
guir siendo cadtico y liberrimo. En 
lea hay dos pueblos jovenes asen- 
tados en los cauces altemativos 
previstos para el no desde la ante
rior inundacion. Muchos de los 
damnificados de Lima lo son o se- 
ran porque estan donde no debie- 
ron estar nunca y no se les ha con- 
cretado una altemativa. Mas aun, 
el gobiemo central pretende con
centrar muchas de estas tareas 
que debieran ser municipales y que 
debieran tener sancion cuando se 
incumplen. Pero para ello se re- 
quiere municipios con poder, con 
maquinarias. La organizacion de 
defensa civil no funciona -es me- 
ramente formal- si en la base no 
hay recursos y el gobiemo nacio- 
nal debe ser financiador antes que 
ejecutor de muchas de estas obras 
de nivel intermedio o local.

biemo piensa por eso comienzo 
con las Municipalidades. Es de 
todos y la cuestion es tan vieja 
como esa frase de Raimondi que 
describe que el Peru es un mendigo 
sentado en un banco de oro. La 
combato hace 27 anos, ano a ano al 
comenzar mis clases de realidad 
social pemana en la PUC. Solo la 
mentalidad colonial puede 
concebir asi el Peru y por eso los 
muchachos graban de esa frase 
solo la idea de las muchas riquezas 
que tiene y tendra siempre el Peru. 
Como si el reto de cada generacion 
fuera simplemente encontrar un 
nuevo rubro de recursos naturales.

La evaluacion de si este gobiemo 
previo o no, si fallaron su previ- 
siones -algo que no requiere de- 
mostracion pero que era negado 
por sus millonarios spots propa- 
gandfsticos- etc, me interesa 
poco. Los damnificados ya tienen 

ejemplos de lo que es enfrentar la una opinion que la he escuchado 
naturaleza en el Peru. Si en algo 
fueron admirables los antiguos pe- 
manos era en su capacidad de pre
ver y en su dominio sobre la natu
raleza. Para alimentarse hicieron 
parir a las montanas con sus fa- 
mosos andenes y terrazas, para los 
tiempos malos inventaron silos y 
medios de acopio. Algo que no 
comprende quien busca oro y pla- 
ta -cobre o lo que sea- para enri- 
quecer a otros en primer lugar aun- sidente que en esta crisis ha pre-
que se deje algo para los de aquf. tendido demostrar que tiene el 

don de la ubicuidad.

T\ urante el Congreso de 
\J Municipalidades de 1985 
en Tumbes, un alcalde provin
cial del norte me invito a almor- 
zar un fabuloso ceviche de con
chas negras y me contaba, or- 
gulloso, que habia hecho sen- 
dos monumentos a varios de los 
heroes del Hudscar. Le pregun- 
te por sus ingresos y los dividi 
entre su poblacion. Esa muni- 
cipalidad tenia mas del doble de 
soles/ano por habitante que 
Lima. Me acorde de esa tarde 
mientras participaba del exce- 
lente forum convocado por el 
Alcalde de Piura en este mo
menta de emergencia, en el cual 
trate de hacerles ver que en el 
Peru hay una cultura de la im- 
previsidn, en todos, y que nues- 
tra realidad exige un cambio a 
fondo.

(*) Tornado de “Remando a 
Contracorriente”
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Poniendo de evidencia la necesidad de encontrar 
soluciones viables al proceso de reconstruccion de 
lea, se realizo en las instalaciones del Club Social 
este I Foro, con la asistencia de unas 300 personas 
de diferentes grupos de la sociedad civil iquena. El 
evento fue organizado por un colectivo de institu- 
ciones de lea con el apoyo de la cooperacion inter- 
nacional.

Primero se hizo un analisis de los impactos del Fe- 
nomeno del Nino tanto en el ambito rural como ur- 
bano. El Ing. Luis Icochea, Decano de la Facultad 
de Pesquerfa de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina informd que este es el Nino mas fuerte 
de este siglo y que deberfa tomarse previsiones para 
adelante ya que se espera que el fenomeno se pre
sente nuevamente el proximo. Por su parte el Ing. 
Jose Kawata de la Universidad de lea, menciono 
que se ha afectado severamente a la agricultura 
con la perdida de tierras arables, alteracion de ciclo 
de cultivos (perdida de floracion) y por el incremento 
de plagas. Los cultivos mas afectados son los oli
ves y los algodoneros.

Cuenca que ya esta reconocida en el Cddigo de 
Aguas
3. Educacion ambiental sobre el entomo geografico
4. Cambio del rol de la comunicacion: de sensacio- 
nalista a informativa y educativa
5. La reestructuracion del campo tiene que pasar 
por una planificacion.

En el mismo sentido, Gilberto Romero, de PREDES 
enfatizo el hecho de que los desastres no son s61o 
naturales, sino que suceden tambien cuando se pro- 
picia un desarrollo renido con la naturaleza lo que 
provoca que las poblaciones se hagan muy vulnera- 
bles. Dijo que la degradacidn de las cuencas 
hidrograficas, la deforestacion y la contaminacion 
son manufactura humana y que los desastres cons- 
tituyen una magnifica oportunidad para el cambio. 
Haciendo una division de los roles que tienen que 
cumplir los actores sociales, planted que los es- 
fuerzos del estado tienen que ser de apoyo al 
protagonismo de la sociedad civil. Asf debe contri- 
buir al reestablecimiento de las actividades produc- 
tivas mediante la rehabilitacion del transporte y otros 
servicios publicos. Los gobiemos locales deben in
cidir en el planeamiento urbano y la vivienda. Las 
familias, en la reparacion y el equipamiento local. 
Las ONGs deben apoyar los esfuerzos de la gente, 
fundamentalmente con asistencia tecnica y en la 
canalization de la biisqueda de recursos.

Por ultimo Federico Salas, Alcalde de Huancavelica, 
puso de relieve la importancia de la descentraliza- 
cion lo que implica la desconcentracion del poder y 
la democratizacion de las decisiones, enfatizando 
que es el unico camino para lograr una real recons- 
truccion que beneficie a los pueblos.

El mismo noviembre la Panamericana Norte, en la 
mitad del tramo Chiclayo-Piura sufrio una grave ro- 
tura que tomo por sorpresa a todos (o casi todos) y 
que determino la interruption del trafico. El proble- 
ma fue minimizado y se supero el impase con relle- 
nos con grandes piedras y constraccion de alcantari- 
llas. Sin embargo, el problema se hizo cada vez mas 
grave: las aguas empezaron a impactar contra am- 
plias secciones de la carretera y a socavarla en va
ries puntos hasta que se produjo la rotura de mas de 
100 metros de carretera, determinando la intermp- 
cion de esa via por varies dfas. La instalacion de un 
puente metalico logro restablecer el transito, que desde 
entonces, se hizo restringido y problematico.

Hace apenas unos meses, en el marco de las 
aciones de prevencion desplegadas por el Pre- 
sidente Fujimori, se llego a concebir la genera
tion de un inmenso represamiento de aguas flu- 
viales en el desierto de Morrope. Con esta in
tention se decide desviar las aguas de los rios La 
Leche y Motupe y constmir un dique o muro de con- 
tencion, en los cauces de esos rios, para evitar que 
siguieran su curso hacia el mar o sus cercanias. Este 
proyecto era uno de los aspectos positives que el Pre- 
sidente le encontro al Fenomeno El Nino y la prensa 
nacional lo acogio favorablemente.

Las primeras lluvias de noviembre y las consiguien- 
tes primeras crecidas de los mencionados rios fue- 
ron a parar a la zona programada y el pueblo de 
Morrope se sintio aliviado al comprobar que los cau
ces que cruzan su territorio estaban totalmente se- 
cos a pesar de las avenidas de aguas. Sin embargo la 
pregunta de muchos morropanos y gente entendida 
era hasta cuando se podria seguir almacenando vo- 
lumenes tan inmensos de agua si consideramos que 
el aporte record del rio La Leche fue de 800 m3 x 
seg. y el Motupe llego a los 200 m3 x seg.

Ya en los meses de enero y febrero la carretera fue 
atacada en varies puntos hasta Hegar a un verdade- 
ro colapso, haciendo totalmente imposible la comu
nicacion entre Chiclayo y Piura. Entonces, la anti- 
gua Panamericana fue reforzada como via altema y 
a la fecha es la unica transitable. A pesar del tiempo 
transcurrido y de la importancia estrategica de la 
Panamericana no ha podido ser rehabilitada tanto 
por los volumenes de aguas que discurren por las 
roturas como por la cantidad de puntos destmidos.

Lo que ocurria era demasiado simple: no se habia 
previsto una via de desfogue de las aguas represadas 
en la margen derecha de la Panamericana y, como 
es logico, las aguas empezaron a discurrir con fuer- 
za hacia la parte mas baja, en direccion al mar. El 
problema ha sido que se encontraron con la Pana
mericana y las aguas se abrieron paso a pesar de 
ella. Esto fue comprobado en un reciente vuelo por

Pedro Alva Marinas
INDER -Instituto de Desarrollo Regional

La profesora Teresa Ore de U. La Molina, analizo la 
vinculacion entre los desastres y los estilos de de
sarrollo. Llamo la atencidn sobre el mito de que 
el manejo del agua es solo infraestructura hidraulica, 
mencionando que debe recogerse las lecciones de 
la inundacion: a) la intima relacidn existente entre lo 
rural y lo urbano, b) la necesidad de evitar que se 
construyan viviendas sobre los sistemas de riego y 
c) la ciudad no estd exenta de los efectos del Feno
meno. Propuso seguidamente algunas medidas:
1. Organizacion del manejo de la Cuenca en sus 
partes alta, media y baja
2. Implementation de la Autoridad Autonoma de la

Entre el 3 y 4 de Abril se reunieron representantes de la sociedad 
civil de lea con autoridades para dialogar en torno a propuestas 
que permitan iniciar la Reconstruccion en forma integraly con par
ticipation social. Presentamos un breve resumen de sus Conclusio- 
nes, gracias al Informe hecho por Rodrigo Arce en el Boletin 
SIFOCOM del Foro Ecologico.
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Poniendo de evidencia la necesidad de encontrar 
soluciones viables al proceso de reconstruccion de 
lea, se realizo en las instalaciones del Club Social 
este I Foro, con la asistencia de unas 300 personas 
de diferentes grupos de la sociedad civil iquena. El 
evento fue organizado por un colectivo de institu- 
ciones de lea con el apoyo de la cooperacion inter- 
nacional.

Primero se hizo un analisis de los impactos del Fe- 
nomeno del Nino tanto en el ambito rural como ur- 
bano. El Ing. Luis Icochea, Decano de la Facultad 
de Pesquerfa de la Universidad Nacional Agraria 
La Molina informo que este es el Nino mas fuerte 
de este siglo y que debena tomarse previsiones para 
adelante ya que se espera que el fenomeno se pre
sente nuevamente el proximo. Por su parte el Ing. 
Jose Kawata de la Universidad de lea, menciono 
que se ha afectado severamente a la agricultura 
con la perdida de tierras arables, alteracion de ciclo 
de cultivos (perdida de floracidn) y por el incremento 
de plagas. Los cultivos mas afectados son los oli
ves y los algodoneros.

La profesora Teresa Ore de U. La Molina, analizo la 
vinculacion entre los desastres y los estilos de de- 
sarrollo. Llamo la atencidn sobre el mito de que 
el manejo del agua es solo infraestructura hidraulica, 
mencionando que debe recogerse las lecciones de 
la inundacion: a) la fntima relacidn existente entre lo 
rural y lo urbano, b) la necesidad de evitar que se 
construyan viviendas sobre los sistemas de riego y 
c) la ciudad no estd exenta de los efectos del Feno
meno. Propuso seguidamente algunas medidas:
1. Organizacion del manejo de la Cuenca en sus 
partes alta, media y baja
2. Implementation de la Autoridad Autonoma de la

Cuenca que ya esta reconocida en el Cddigo de 
Aguas
3. Education ambiental sobre el entomo geografico
4. Cambio del rol de la comunicacion: de sensacio- 
nalista a informativa y educativa
5. La reestructuracion del campo tiene que pasar 
por una planificacion.

En el mismo sentido, Gilberto Romero, de PREDES 
enfatizo el hecho de que los desastres no son sdlo 
naturales, sino que suceden tambien cuando se pro- 
picia un desarrollo renido con la naturaleza lo que 
provoca que las poblaciones se hagan muy vulnera- 
bles. Dijo que la degradacidn de las cuencas 
hidrograficas, la deforestacion y la contaminacion 
son manufactura humana y que los desastres cons- 
tituyen una magnifica oportunidad para el cambio. 
Haciendo una division de los roles que tienen que 
cumplir los actores sociales, planted que los es- 
fuerzos del estado tienen que ser de apoyo al 
protagonismo de la sociedad civil. Asf debe contri- 
buir al reestablecimiento de las actividades produc- 
tivas mediante la rehabilitacion del transporte y otros 
servicios publicos. Los gobiemos locales deben in
cidir en el planeamiento urbano y la vivienda. Las 
familias, en la reparacion y el equipamiento local. 
Las ONGs deben apoyar los esfiierzos de la gente, 
fundamentalmente con asistencia tecnica y en la 
canalization de la biisqueda de recursos.

El mismo noviembre la Panamericana Norte, en la 
mitad del tramo Chiclayo-Piura sufrio una grave ro- 
tura que tomo por sorpresa a todos (o casi todos) y 
que determino la interruption del trafico. El proble- 
ma fue minimizado y se supero el impase con relle- 
nos con grandes piedras y construction de alcantari- 
llas. Sin embargo, el problema se hizo cada vez mas 
grave: las aguas empezaron a impactar contra am- 
plias secciones de la carretera y a socavarla en va
ries puntos hasta que se produjo la rotura de mas de 
100 metros de carretera, determinando la interrup
tion de esa via por varies dfas. La instalacion de un 
puente metalico logro restablecer el transit©, que desde 
entonces, se hizo restringido y problematico.

Hace apenas unos meses, en el marco de las 
aciones de prevention desplegadas por el Pre- 
sidente Fujimori, se llego a concebir la genera
tion de un inmenso represamiento de aguas flu- 
viales en el desierto de Morrope. Con esta in- 
tencion se decide desviar las aguas de los rios La 
Leche y Motupe y construir un dique o muro de con
tention, en los cauces de esos rios, para evitar que 
siguieran su curso hacia el mar o sus cercanfas. Este 
proyecto era uno de los aspectos positives que el Pre- 
sidente le encontro al Fenomeno El Nino y la prensa 
nacional lo acogio favorablemente.

Las primeras lluvias de noviembre y las consiguien- 
tes primeras crecidas de los mencionados rios fue- 
ron a parar a la zona programada y el pueblo de 
Morrope se sintio aliviado al comprobar que los cau
ces que cruzan su territorio estaban totalmente se- 
cos a pesar de las avenidas de aguas. Sin embargo la 
pregunta de muchos morropanos y gente entendida 
era hasta cuando se podn'a seguir almacenando vo- 
lumenes tan inmensos de agua si consideramos que 
el aporte record del rio La Leche fue de 800 m3 x 
seg. y el Motupe llego a los 200 m3 x seg.

Lo que ocurria era demasiado simple: no se habfa 
previsto una via de desfogue de las aguas represadas 
en la margen derecha de la Panamericana y, como 
es logico, las aguas empezaron a discurrir con fuer- 
za hacia la parte mas baja, en direccion al mar. El 
problema ha sido que se encontraron con la Pana
mericana y las aguas se abrieron paso a pesar de 
ella. Esto fue comprobado en un reciente vuelo por

Pedro Alva Marinas
INDER -Instituto de Desarrollo Regional

Por ultimo Federico Salas, Alcalde de Huancavelica, 
puso de relieve la importancia de la descentraliza- 
cion lo que implica la desconcentracion del poder y 
la democratizacion de las decisiones, enfatizando 
que es el unico camino para lograr una real recons
truction que beneficie a los pueblos.

Ya en los meses de enero y febrero la carretera fue 
atacada en varies puntos hasta Hegar a un verdade- 
ro colapso, haciendo totalmente imposible la comu
nicacion entre Chiclayo y Piura. Entonces, la anti- 
gua Panamericana fue reforzada como via altema y 
a la fecha es la unica transitable. A pesar del tiempo 
transcurrido y de la importancia estrategica de la 
Panamericana no ha podido ser rehabilitada tanto 
por los volumenes de aguas que discurren por las 
roturas como por la cantidad de puntos destruidos.

Entre el 3 y 4 de Abril se reunieron representantes de la sociedad 
civil de lea con autoridades para dialogar en torno a propuestas 
que permitan iniciar la Reconstruccion en forma integral y con par- 
ticipacion social. Presentamos un breve resumen de sus Conclusio- 
nes, gracias al Informe hecho por Rodrigo Arce en el Boletin 
SIFOCOM del Foro Ecologico.
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ANDENES solicitd a 
una serie de colabo
radores y amigos de 
la revista breves in
formes que dieran 
cuenta de los efectos 
del Fenomeno de El 
Nino, sobre todo de 
Zonas que no estdn 
siendo consideradas 
en emergencia. Las 
siguientes Kneas nos 
muestran una reali
dad que el gobierno 
se niega a enfrentar.

la zona: numerosos riachuelos y cauces a trav6s de 
los cuales se desembalso el agua represada en el de- 
sierto de Morrope.

expresado su preocupacion, ya que se podria estar 
ignorando su condicion de propietarias de esas areas.

Adicionalmente el experimento tiene un costo dema- 
siado alto que tarde o temprano tendra que ser eva- 
luado: no solo se trata de la destruccion de la Pana- 
mericana y del costo de los intentos para evitarlo, 
sino tambien del dano causado a centena- 
res de pequenos agricultores y pastores que han vis- 
to inundarse sus parcelas y derrumbarse sus casas

costo que ha significado la interrupcion de la carrete- 
ra en horas-hombre perdidas y en mayores costos en 
el transporte, etc.

1
/

NORTE CHICO
Este Nino ha sido no solo travieso, sino tragico para el Norte Chico.
La tragedia empezo con el huaico y la desaparicion de una zona de Ambar en las 
serramas de Huaura a fines de diciembre. A los pocos dias otro aluvion arraso el 
poblado de Chambara en el Valle Huaura - Sayan, el no se desbordd en Humaya, 
Caldera, Vilcahuaura, Balconcillo y Alcan tarilia arruinando casi 800 Has de cul- 
tivo y destruye el canal central de la irrigacion San Felipe afectando 500 Has en 
cultivo.
Los huaicos arrasaron mas del 80% de la carretera Sayan-Chunn, inundaron 
campos de cultivo y destruyeron bocatomas de riego. Elio ha aislado a Chunn, 
produciendose desabastecimiento de alimentos y combustibles, se ha destrufdo 
la red de agua potable y la luz electrica ha sido cortada al malograrse su mini 
central. Igualmente los campesinos no pueden sacar las cosechas y productos 
pecuarios.
Cajatambo se encuentra aislado y desabastecido. La destruccion de la carretera 
ha sido menor pero hay que caminar cuatro dfas para Hegar alii. El puente aereo 
resulta insuficiente, algunos vuelos con un poco de vfveres no resuelven el 
drama de las familias; el vuelo del helicoptero cuesta casi $2500 para llevar un

En buena cuenta se repitio lo ocurrido durante El Nino 
de los anos 1982-1983 en que la crecida de los mis- 
mos rfos no tuvo un desfogue adecuado porque en el 
tramo correspondiente no se construyeron puentes por este represamiento. Tambien habra que anadir el 
amplios y en numero suficiente. Las aguas se preci- 
pitaron hacia su destino final pero chocaron con la 
barrera que significa la Panamericana y destruyeron 
el pueblo de Morrope. Solo la rotura de la carretera 
por la fuerza del no y por los propios pobladores ali- 
vio la presion. Luego del desastre se construyeron El resultado positive que se puede exhibir de ese “re- 
mas puentes y alcantarillas que en esta oportunidad mojo” del arenal es que se cuenta con una extensa 
de poco han servido porque las aguas desfogaron mu- 
cho mas al norte.

area muy humedecida que crea posibilidades para 
forestacion o cultivos de alto rendimiento como lo 
viene promocionando el Gobiemo y sobre lo cual las 

Una vez destruida la Panamericana, las aguas discu- comunidades campesinas de Sechura y Morrope han 
rrieron libremente hacia una enorme depresion ubi- 
cada muy cerca al mar y que ha constituido su desti
no historico y final dando lugar entonces al Lago de 
Morrope o Lago las Salinas que se extiende desde, 
unos 20 Km. al norte de San Jose hasta las cercanfas 
del desvfo Bayovar en la Panamericana Norte. En 
este punto se une con el Lago Ramon que ha 
incrementado notablemente sus aguas por las des
cargas del rio Piura hasta un punto en que han for- 
mado un solo espejo de agua que recientemente es 
conocido como la Laguna de La Nina.

El inmenso espejo de agua creado entre los desiertos 
de Sechura y las Salinas sirve para comprobar que 
este es el lugar del represamiento de las aguas en 
penodos del Nino y que no tenemos carta libre para 
manipular la naturaleza porque tarde o temprano te
nemos que pagar un alto precio. Ahora hay que sa- 
carle e"l maximo provecho a La Nina, para recom- 
pensar las perdidas ocasionadas por la improvisacion 

La propuesta de represar el agua en un punto distinto -y seguramente para olvidar que meses antes se in- 
al actual se ha revelado como erronea e imposible. tento crear una laguna en otro lugar.
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ANDENES solicito a 
una serie de colabo
radores y amigos de 
la revista breves in
formes que dieran 
cuenta de los efectos 
del Fenomeno de El 
Nino, sobre todo de 
Zonas que no estdn 
siendo consideradas 
en emergencia. Las 
siguientes lineas nos 
muestran una reali
dad que el gobierno 
se niega a enfrentar.

la zona: numerosos riachuelos y cauces a travgs de 
los cuales se desembalso el agua represada en el de- 
sierto de Morrope.

expresado su preocupacidn, ya que se podria estar 
ignorando su condicion de propietarias de esas areas.

Adicionalmente el experimento tiene un costo dema- 
siado alto que tarde o temprano tendra que set eva- 
luado: no solo se trata de la destruccion de la Pana- 
mericana y del costo de los intentos para evitarlo, 
sino tambien del dano causado a centena- 
res de pequenos agricultores y pastores que han vis- 
to inundarse sus parcelas y derrumbarse sus casas

costo que ha significado la interrupcion de la carrete- 
ra en horas-hombre perdidas y en mayores costos en 
el transporte, etc.

NORTE CHICO
Este Nino ha sido no solo travieso, sino tragico para el Norte Chico.
La tragedia empezo con el huaico y la desaparicion de una zona de Ambar en las 
serranfas de Huaura a fines de diciembre. A los pocos dfas otro aluvidn arraso el 
poblado de Chambara en el Valle Huaura - Sayan, el no se desbordo en Humaya, 
Caldera, Vilcahuaura, Balconcillo y Alcantarilla arruinando casi 800 Has de cul- 
tivo y destruye el canal central de la irrigacion San Felipe afectando 500 Has en 
cultivo.
Los huaicos arrasaron mas del 80% de la carretera Sayan-Chunn, inundaron 
campos de cultivo y destruyeron bocatomas de riego. Elio ha aislado a Chunn, 
produciendose desabastecimiento de alimentos y combustibles, se ha destruido 
la red de agua potable y la luz electrica ha sido cortada al malograrse su mini 
central. Igualmente los campesinos no pueden sacar las cosechas y productos 
pecuarios.
Cajatambo se encuentra aislado y desabastecido. La destruccion de la carretera 
ha sido menor pero hay que caminar cuatro dfas para Hegar allf. El puente aereo 
resulta insuficiente, algunos vuelos con un poco de vfveres no resuelven el 
drama de las familias; el vuelo del helicoptero cuesta casi $2500 para llevar un
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En buena cuenta se repitio lo ocurrido durante El Nino 
de los anos 1982-1983 en que la crecida de los mis- 
mos nos no tuvo un desfogue adecuado porque en el 
tramo correspondiente no se construyeron puentes por este represamiento. Tambien habra que anadir el 
amplios y en numero suficiente. Las aguas se preci- 
pitaron hacia su destino final pero chocaron con la 
barrera que significa la Panamericana y destruyeron 
el pueblo de Morrope. Solo la rotura de la carretera 
por la fuerza del no y por los propios pobladores ali- 
vio la presion. Luego del desastre se construyeron El resultado positive que se puede exhibir de ese “re- 
mas puentes y alcantarillas que en esta oportunidad mojo” del arenal es que se cuenta con una extensa 
de poco han servido porque las aguas desfogaron mu
ch© mis al norte.

area muy humedecida que crea posibilidades para 
forestacion o cultivos de alto rendimiento como lo 
viene promocionando el Gobiemo y sobre lo cual las 

Una vez destruida la Panamericana, las aguas discu- comunidades campesinas de Sechura y Morrope han 
rrieron libremente hacia una enorme depresion ubi- 
cada muy cerca al mar y que ha constituido su desti
no historico y final dando lugar entonces al Lago de 
Morrope o Lago las Salinas que se extiende desde, 
unos 20 Km. al norte de San Jose hasta las cercamas 
del desvio Bayovar en la Panamericana Norte. En 
este punto se une con el Lago Ramon que ha 
incrementado notablemente sus aguas por las des
cargas del rio Piura hasta un punto en que han for- 
mado un solo espejo de agua que recientemente es 
conocido como la Laguna de La Nina.

A » *

El inmenso espejo de agua creado entre los desiertos 
de Sechura y las Salinas sirve para comprobar que 
este es el lugar del represamiento de las aguas eh 
periodos del Nino y que no tenemos carta libre para 
manipular la naturaleza porque tarde o temprano te
nemos que pagar un alto precio. Ahora hay que sa- 
carle e"l maximo provecho a La Nina, para recom- 
pensar las perdidas ocasionadas por la improvisacion 

La propuesta de represar el agua en un punto distinto .y seguramente para olvidar que meses antes se in- 
al actual se ha revelado como erronea e imposible. tento crear una laguna en otro lugar.
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EL CUADRO PRECISA EL GRADO DE AFECTACION SEGUN EL CENTRO POBLADOPROVINCIA DE OYON
Distrito Carreteras Carreteras Cultivos/tierras

Grado de afectacionCentro Poblado

GanadoEscuelasViviendas

Poblacion Damnificada: Aproximadamente 5,000 personas.CEDRUM

1

r

I

20 21

VS.,

Agua 
potable

-2.5 km. de 
vias
princi pales. 
-2 puentes 
destruidos.

-8 km vias 
princi pales 
-1 puente 
destruido. 
-Vias 
intern as 
destruidas.

-3 tomas 
destruidas. 
-800 m.de 
canales 
secundarias 
perdidos.

-Si sterna 
por 
rehabilitar.

-Solo en 
Caujul 
funciona el 
sistema.
-En los demas 
toman agua 
de lluvia y 
man anti ales.

-Danadas 7 has. 
de manzaneros. 
-Cafda de 
floracidn de 
melocotoneros. 
-Cultivo de 
papa y habas 
afectados.

-5 Has. de 
cultivos de 
panllevar y 
pastos en 
quebradas 
afectados.

Oscar Badillo 
SER-Proyecto Moro

Moro 
Pocos 
Tambar 
Winton 
Isco 
Brena 
Yapacayan 
Cajay 
Huanchuy 
Lari a 
Paredones 
Hornillos 
Captuy 
Huarcds 
Quillhuay 
Limonhirca

30
16
20
10
18
23
12
20
25
20
18
25
20
15
18
16

con la que el bongo que provoca la 
“RANCHA” se ha ensanado con este 
tuberculo.

Las plagas insectiles potenciales y/u 
ocasionales por las condiciones 
climaticas favorables se toman en pla
gas claves, que hacen colapsar los cul
tivos y ocasionan logicamente perdi- 
das econdmicas graves. En el caso de 
las comunidades altoandinas, cuyas 
economfas de subsistencia tienen 
como componente central las rafces y 
tuberculos, la situacion es de catas- 
trofe, lo han perdido todo.
Las lluvias se han reducido en un 10% 
respecto a los promedios normales, 
pero sumado a la elevada temperatura 
se tiene la sensacion de sequfa que 
podria calcularse que afecto entre 30 
y 35% del drea de cultivos. La accidn 
sinergica de temperatura y precipita- 
cion, son las causas del dafio en 
Huanta. Lamentablemente los secto- 
res como la Agenda Agraria y otros 
de caracter regional no han realizado 
una labor de prevencion ni han adver- 
tido de estos eventos y sus conse- 
cuencia a los agricultores y ganaderos 
Ahora se tiene que planificar Campa
nas complementarias en los valles

Agua 
Potable

10% 
30% 
50% 
50% 
50% 
100% 
50% 
50% 
100% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50%

Canales de 
riego

interandinos y fomentar la ganaderia 
en las comunidades altoandinas

Ing. Agustin Sosa Chambi
Regidor de la Municipalidad Provin
cial de Huanta

Tierras de 
cultivo

SD 
SD 
SD 
SD 
50 
30 
100 
100 
200 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD

CAUJUL 
(Lancha, 
Aguar, 
Caujul, 
Pumahuain)

3 Km 
2Km 
1 Km 

0.5 km 
0.5 Km
5 Km 

0.5 Km
3 Km
1 Km 
4Km 

0.5 Km
2Km
3 Km 

0.5 Km
1 Km 

0.5 Km

NA VAN 
(Liple, 
Navan)

30% 
50% 
60% 
50% 
50%
60% 
70%

No tiene 
No tiene 

50% 
50% 
70% 
80%

No tiene 
50% 
50%

-3 km. del 
canal 
principal.
-3 tomas 
destruidas. 
-1,500 m. 
de canales 
secundarios 
oerdidos.

30 Ha
5 Ha
8 Ha
4 Ha

1.5
Ha

10 Ha
2 Ha

12 Ha
8 Ha

10 Ha
4 Ha
6 Ha

10 Ha
5 Ha
4 Ha

vecindad con la capital, el apoyo es 
escaso. A excepcion de Ambar y par
te de Churfn, el resto no es considera- 
do en emergencia. Asi que los campe- 
sinos tendran que arreglarselas solos 
para la reconstruccion.
Algunas lecciones nos deja este Nino. 
La primera es la fuerza de la solidari- 
dad pues se han desarrollado iniciati- 
vas como la Jornada de Solidaridad 
convocada por la diocesis de Huacho. 
Otra leccion es la importancia de la 
prevision, buena parte de las desgra- 
cias se pudieron aminorar con practi- 
cas sencillas de limpieza de riberas, 
ensanchamiento de cauces, limpieza 
de canales, obras de reforestacidn 
riberena y andina.
El desaffo sera pensar la reconstruc- 
cidn con una vision integral de las 
cuencas, con proyectos con partici- 
pacion comunal que incluyan 
reforestacidn, cultivos apropiados, 
uso de terrazas, limpieza continua de 
canales, buscando ademds la 
concertacidn entre municipalidades, 
comunidades y juntas de regantes.

Eduardo Puntriano

CUENCA DEL NEPENA
En la cuenca del rfo Nepefia, el inten
se calor ha perjudicado la campana 
agricola (no habra cosechas signifi-

poco mas de 1600 kilos.
Luis Castillo, delegado de CARITAS 
Huacho en el Comite Operativo de 
Emergencia, comento que hay mu- 
chas dificultades para mantener el 
puente aereo no solo por el costo sino 
por la falta de criterios para facilitar 
esta labor, ya que en alguna oportu- 
nidad Defensa Civil y los militares 
responsables han priorizado el tras- 
lado de pasajeros dejando la carga 
de alimentos lista a ser embarcada.
En Acos y Pacaraos, en la sierra de 
Huaral se afecto el puente a Lampian 
y se han perdido mas de 50 has de 
plantones de frutales y forestales.
En Paramonga el no Fortaleza inundd 
mas de 1,000 metros de un canal de 
regadfo y amenazo con barrer los po- 
blados riberenos. El no Pativilca des- 
truyo las bocatomas de Huayto y Las 
Vegas. En Supe mas de 8,000 has se 
quedaron sin riego por varias sema- 
nas. El rfo Chancay arrasd campos 
de cultivo y poblados como el de Pal- 
pa.
Un saldo de perdidas y de dolor. La 
mayorfa de parceleros han perdido 
todo o casi todo, ya sea porque se 
inundaron sus campos, porque se 
arruinaron sus cultivos, por cambios 
en el clima, por plagas. Y a pesar de la

PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION
La Sierra de La Libertad, con una po
blacion de 107,000 habitantes, no ha 
sido ajena a los dafios ocasionados 
por El Nino. El aislamiento de su ca
pital, Huamachuco, y otros pueblos 
ha generado el desabastecimiento de 
productos de primera necesidad, el 
alza de los precios, empeorando la 
precaria economfa de la poblacion. 
En comunidades cercanas a 
Huamachuco como el Olivo, 
Potrerillo, Carabamba y Sanagoran se 
han reportado 38 Has de cultivos 
perdidos. Aun no se logra cuantifi- 
car los dafios en comunidades mas 
apartadas.
La carretera a Trujillo muestras gran- 
des tramos malogrados, que hacen que 
los pasajeros tengan que caminar en
tre 2 y 8 horas. Se calcula en 70 kilome
tros los caminos rurales malogrados.

PROVINCIA DE HUANTA
Este “Fen6meno del Nino” es 
cualitativamente diferente al de 1982- 
83. El actual es un “Nino” atfpico, es 
decir, no ha seguido en nada las ca- 
racteristicas de los anteriores. El de- 
partamento de Ayacucho y mas con- 
cretamente la provincia de Huanta, 
han visto afectada su production por 
los cambios climaticos. Las oscilacio- 
nes de temperatura han sido signifi- 
cativas, los promedios mensuales es- 
tan por sobre los 6° C, lo que ha ele- 
vado la evaporacidn y la 
evapotranspiracion, situacion que 
disminuye los espejos de agua y so- 
mete a las plantas a un proceso de 
“stress” que afecta el normal desarro- 
llo, provocando “enanismo”, madura- 
cidn temprana, frutos pequenos y de- 
formados, bajfsimos rendimientos e 
incluso el colapso de las plantas per- 
diendose toda la campana. Otro efec- 
to que provoca la temperatura eleva
da es la presencia de plagas insectiles, 
enfermedades fungosas (bongos) y 
bacterias que por el calor reinante sa- 
len de su letargo en unos casos y en 
otros aceleran sus procesos biologi- 
cos provocando infestaciones fuertes 
especialmente en los cultivos mas ren- 
tables y de alta inversion como la papa

cativas) y las fuertes precipitaciones 
estan produciendo grandes 
deslizamientos de Iodo y piedras 
(huaycos) que bajan por las quebra
das secas, llevdndose consigo vi
viendas, tierras de cultivo, planta- 
ciones y cuanta infraestructura en- 
cuentran a su paso. El rfo, que tam- 
bien ha incrementado su nivel, en su 
recorrido va arrasando los centres 
poblados que se encuentran en sus 
riberas y han inhabilitado los princi- 
pales puentes de acceso de la cuen
ca con el resto del pais.
La mayorfa de los pueblos se encuen
tran completamente aislados por la 
destruccion de la infraestructura vial 
y los caminos de herradura. La dio
cesis de Chimbote y Caritas han abas- 
tecido de alimentos a las partes alias 
con el apoyo de un helicoptero. El 
rebrote de enfermedades como el cd- 
lera y las enfermedades respiratorias 
ha causado varias vfetimas. Todos los 
esfuerzos realizados en coordination 
con el Estado y las instituciones ci- 
viles para atender la emergencia re
sultan insuficientes debido a la de- 
manda generada.
La parte media y baja de la cuenca 
del no Loco y la zona de Moro repre- 
sentan los sectores mas afectados de 
la cuenca del rfo Nepena.
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EL CUADRO PRECISA EL GRADO DE AFECTACION SEGUN EL CENTRO POBLADOPROVINCIA DE OYON
Distrito Carreteras Carreteras Cultivos/tierras

Grado de afectacionCentro Poblado

GanadoEscuelasViviendas

Poblacion Damnificada: Aproximadamente 5,000 personas.CEDRUM
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Agua 
potable

poco mas de 1600 kilos.
Luis Castillo, delegado de CARITAS 
Huacho en el Comite Operativo de 
Emergencia, comento que hay mu- 
chas dificultades para mantener el 
puente aereo no solo por el costo sino 
por la falta de criterios para facilitar 
esta labor, ya que en alguna oportu- 
nidad Defensa Civil y los militares 
responsables han priorizado el tras- 
lado de pasajeros dejando la carga 
de alimentos lista a ser embarcada.
En Acos y Pacaraos, en la sierra de 
Huaral se afecto el puente a Lampian 
y se han perdido mas de 50 has de 
plantones de frutales y forestales.
En Paramonga el rio Fortaleza inundd 
mas de 1,000 metros de un canal de 
regadfo y amenazd con barrer los po- 
blados riberenos. El rio Pativilca des- 
truyd las bocatomas de Huayto y Las 
Vegas. En Supe mas de 8,000 has se 
quedaron sin riego por varias sema- 
nas. El rio Chancay arraso campos 
de cultivo y poblados como el de Pal- 
pa.
Un saldo de perdidas y de dolor. La 
mayorfa de parceleros han perdido 
todo o casi todo, ya sea porque se 
inundaron sus campos, porque se 
arruinaron sus cultivos, por cambios 
en el clima, por plagas. ¥ a pesar de la

-2.5 km. de 
vfas
princi pales.
-2 puentes 
destruidos.

-8 km vfas 
princi pales 
-1 puente 
destruido. 
-Vfas 
intern as 
destruidas.

-3 tomas 
destruidas. 
-800 m.de 
canales 
secundarias 
perdidos.

-Si sterna 
por 
rehabilitar.

-Solo en 
Caujul 
funciona el 
sistema.
-En los demas 
toman agua 
de lluvia y 
man anti ales.

-Danadas 7 has. 
de manzaneros. 
-Cafda de 
floracidn de 
melocotoneros. 
-Cultivo de 
papa y habas 
afectados.

-5 Has. de 
cultivos de 
panllevar y 
pastos en 
quebradas 
afectados.

Oscar Badillo
SER-Proyecto Moro

Moro 
Pocos 
Tambar 
Winton 
Isco 
Brena 
Yapacayan 
Cajay 
Huanchuy 
Lari a 
Paredones 
Hornillos 
Captuy 
Huarcds 
Quillhuay 
Limdnhirca

30
16
20
10
18
23
12
20
25
20
18
25
20
15
18
16

con la que el hongo que provoca la 
“RANCHA” se ha ensanado con este 
tuberculo.

Las plagas insectiles potenciales y/u 
ocasionales por las condiciones 
climaticas favorables se toman en pla
gas claves, que hacen colapsar los cul
tivos y ocasionan logicamente perdi
das economicas graves. En el caso de 
las comunidades altoandinas, cuyas 
economfas de subsistencia tienen 
como componente central las rafces y 
tuberculos, la situacion es de catas- 
trofe, lo han perdido todo.
Las lluvias se han reducido en un 10% 
respecto a los promedios normales, 
pero sumado a la elevada temperatura 
se tiene la sensacion de sequfa que 
podria calcularse que afecto entre 30 
y 35% del drea de cultivos. La accidn 
sinergica de temperatura y precipita- 
cion, son las causas del dafio en 
Huanta. Lamentablemente los secto- 
res como la Agenda Agraria y otros 
de caracter regional no han realizado 
una labor de prevencion ni han adver- 
tido de estos eventos y sus conse- 
cuencia a los agricultores y ganaderos 
Ahora se tiene que planificar Campa
nas complementarias en los valles

Agua 
Potable

10% 
30% 
50% 
50% 
50% 
100% 
50% 
50% 
100% 
30% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50%

Canales de 
riego

interandinos y fomentar la ganaderfa 
en las comunidades altoandinas

Ing. Agustin Sosa Chambi
Regidor de la Municipalidad Provin
cial de Huanta

Tierras de 
cultivo

SD 
SD 
SD 
SD 
50 
30 
100 
100 
200 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD 
SD

CAUJUL 
(Lancha, 
Aguar, 
Caujul, 
Pumahuain)

3 Km 
2Km 
1 Km 

0.5 km 
0.5 Km
5 Km 

0.5 Km
3 Km
1 Km 
4Km

0.5 Km
2 Km
3 Km 

0.5 Km
1 Km 

0.5 Km

30% 
50% 
60% 
50% 
50% 
60% 
70%

No tiene 
No tiene 

50% 
50% 
70% 
80%

No tiene 
50% 
50%

NA VAN 
(Li pie, 
Navan)

-3 km. del 
canal 
principal. 
-3 tomas 
destruidas. 
-1,500 m. 
de canales 
secundarios 
oerdidos.

30 Ha
5 Ha
8 Ha
4 Ha

1.5
Ha

10 Ha
2 Ha

12 Ha
8 Ha

10 Ha
4 Ha
6 Ha

10 Ha
5 Ha
4 Ha

!

vecindad con la capital, el apoyo es 
escaso. A excepcion de Ambar y par
te de Churin, el resto no es considera- 
do en emergencia. Asi que los campe- 
sinos tendran que arreglarselas solos 
para la reconstruccion.
Algunas lecciones nos deja este Nino. 
La primera es la fuerza de la solidari- 
dad pues se han desarrollado iniciati- 
vas como la Jornada de Solidaridad 
convocada por la didcesis de Huacho. 
Otra leccion es la importancia de la 
prevision, buena parte de las desgra- 
cias se pudieron aminorar con practi- 
cas sencillas de limpieza de riberas, 
ensanchamiento de cauces, limpieza 
de canales, obras de reforestacidn 
riberena y andina.
El desafio sera pensar la reconstruc
cion con una vision integral de las 
cuencas, con proyectos con partici- 
pacion comunal que incluyan 
reforestacion, cultivos apropiados, 
uso de terrazas, limpieza continua de 
canales, buscando ademds la 
concertacidn entre municipalidades, 
comunidades y juntas de regantes.

Eduardo Puntriano

CUENCA DEL NEPENA
En la cuenca del rio Nepefia, el inten
se calor ha perjudicado la campana 
agricola (no habra cosechas signifi-

PROVINCIA DE SANCHEZ 
CARRION
La Sierra de La Libertad, con una po
blacion de 107,000 habitantes, no ha 
sido ajena a los danos ocasionados 
por El Nino. El aislamiento de su ca
pital, Huamachuco, y otros pueblos 
ha generado el desabastecimiento de 
productos de primera necesidad, el 
alza de los precios, empeorando la 
precaria economfa de la poblacion. 
En comunidades cercanas a 
Huamachuco como el Olivo, 
Potrerillo, Carabamba y Sanagoran se 
han reportado 38 Has de cultivos 
perdidos. Aun no se logra cuantifi- 
car los danos en comunidades mas 
apartadas.
La carretera a Trujillo muestras gran- 
des tramos malogrados, que hacen que 
los pasajeros tengan que caminar en
tre 2 y 8 horas. Se calcula en 70 kilome
tros los caminos rurales malogrados.

PROVINCIA DE HUANTA
Este “Fendmeno del Nino” es 
cualitativamente diferente al de 1982- 
83. El actual es un “Nino” atfpico, es 
decir, no ha seguido en nada las ca- 
racteristicas de los anteriores. El de- 
partamento de Ayacucho y mas con- 
cretamente la provincia de Huanta, 
han visto afectada su produccion por 
los cambios climaticos. Las oscilacio- 
nes de temperatura han sido signifi- 
cativas, los promedios mensuales es- 
tan por sobre los 6° C, lo que ha ele- 
vado la evaporacidn y la 
evapotranspiracion, situacidn que 
disminuye los espejos de agua y so- 
mete a las plantas a un proceso de 
“stress” que afecta el normal desarro- 
llo, provocando “enanismo”, madura- 
cidn temprana, frutos pequenos y de- 
formados, bajfsimos rendimientos e 
incluso el colapso de las plantas per- 
diendose toda la campana. Otro efec- 
to que provoca la temperatura eleva
da es la presencia de plagas insectiles, 
enfermedades fungosas (bongos) y 
bacterias que por el calor reinante sa- 
len de su letargo en unos casos y en 
otros aceleran sus procesos bioldgi- 
cos provocando infestaciones fuertes 
especialmente en los cultivos mas ren- 
tables y de alta inversion como la papa

cativas) y las fuertes precipitaciones 
estan produciendo grandes 
deslizamientos de Iodo y piedras 
(huaycos) que bajan por las quebra
das secas, llevandose consigo vi
viendas, tierras de cultivo, planta- 
ciones y cuanta infraestructura en- 
cuentran a su paso. El rio, que tam- 
bien ha incrementado su nivel, en su 
recorrido va arrasando los centros 
poblados que se encuentran en sus 
riberas y han inhabilitado los princi- 
pales puentes de acceso de la cuen
ca con el resto del pafs.
La mayorfa de los pueblos se encuen
tran completamente aislados por la 
destruccion de la infraestructura vial 
y los caminos de herradura. La dio- 
cesis de Chimbote y Caritas han abas- 
tecido de alimentos a las partes alias 
con el apoyo de un helicoptero. El 
rebrote de enfermedades como el cd- 
lera y las enfermedades respiratorias 
ha causado varias vfetimas. Todos los 
esfuerzos realizados en coordination 
con el Estado y las instituciones ci- 
viles para atender la emergencia re
sultan insuficientes debido a la de- 
manda generada.
La parte media y baja de la cuenca 
del no Loco y la zona de Moro repre- 
sentan los sectores mas afectados de 
la cuenca del rio Nepena.
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se ha podido sembrar, causando mu- 
cha preocupacion en la poblacion por 
falta de alimentos. Ahora se estan 
comiendo las semillas.
b. El valle de Cajamarca se afectd con 
la destruccidn de la carretera hacia la 
costa y de la linea de alto voltaje del 
sistema interconectado. Muchos dfas 
no hubo trafico. La ciudad de Banos 
del Inca fue arrasada por los huaicos, 
ocasionando perdidas humanas y des- 
truccion de viviendas de familias hu- 
mildes. Los precios de los productos 
de primera necesidad subieron hasta 
cinco veces de lo normal. Muchos dfas 
no hubo gasolina ni petroleo para los 
vehfculos, muchas noches las pasa- 
mos con velas y lamparines, asaltos y 
atracos se hicieron comunes en las

Hans Hillenbrand
Asesor D.A.S

calles oscuras, viajes de emergencia 
con mucha dificultad se realizaron por 
avion o “a pie”. Sobre esto existen va- 
rios relates escalofriantes
c. La zona de la vertiente hacia el Ocea
no Atlantico es la que menos ha sufri- 
do hasta el momento, aunque tambien 
pagaron su tribute a “El Nino” con la 
destruccion de algunos puentes (ac- 
ceso a Jerez y a Sorochuco) de cami- 
nos (zona de Celendm) y de vivien
das, la magnitud del fenomeno es me- 
nor que en las zonas anteriores.
Consecuencias psicoldgicas y tai vez 
“religiosas”: algunas sectas aprove- 
charon los desastres para infundir te-

CAJAMARCA
Hablar de las manifestaciones y las 
consecuencias del llamado fenomeno 
de “El Nino” en Cajamarca, exige dife- 
renciar segun la gravedad de los da- 
nos:
a. La zona de la vertiente del Oceano 
Pacifico es la mas afectada. Grandes

mor y hasta terror sobrenatural; habla- 
ron del fin del mundo y del castigo de 
Dios.
Para terminar, creemos que la actua- 
cidn del hombre que esta malogrando 
el medio ambiente con diversas activi- 
dades (contaminacion del aire por ga
ses y en consecuencia el calentamien- 
to de la temperatura global, no conser- 
var las laderas andinas por falta de 
andenena y reforestacion, etc.) tendna 
que ponerse en discusion.

derrumbes que destruyeron caserios 
enteros (provincias de San Miguel, 
Contumaza, distritos de San Juan has
ta Pacasmayo), costaron vidas huma
nas y vidas de animates; perdidas de 
casas, de infraestructura vial, de agua 
potable y de riego.
El caso mas conocido fueron los de
rrumbes nocturnos gigantescos en La 
Florida de la provincia de San Miguel. 
Hasta el momento sigue la busqueda 
de cadaveres. Pero no solamente alii 
habfa catastrofes: la produccion agri
cola en toda la zona tiene el problema 
de la “rancha”, casi todo se pudre por 
el exceso de agua, hasta el pasto, y no

Se ha constatado que 181 familias han 
perdido sus viviendas, animates y 
vestimentas en distintos poblados; 
igualmente se calcula que el 80% de 
las viviendas de los Asentamientos 
Humanos de la ciudad se encuentran 
en peligro de desplomarse debido a la 
humedad. Por otro lado 7 comunida- 
des del distrito de Sanagoran se en
cuentran amenazadas por el rebalse 
de la Laguna La Florida.
Se han reportado daiios a 19 centres 
educativos en el ambito de la provin
cia, consistentes en deterioro de su 
infraestructura que va desde 
resquebrajamientos, derrumbe de mu- 
rallas y cercos 
perimetricos, des
truccion de aulas y 
servicios higieni- 
cos y cafda de te- 
chos.
Es muy lamentable 
la indolencia e in- 
sensibilidad que 
han demostrado las 
autoridades de De- 
fensa Civil Regio
nal y National, e in
clusive el Presiden- 
te de la Republica 
por estos dramati- 
cos mementos, 
pero aun estan a 
tiempo de 
reivindicarse, de vi- 
sitarnos para eva- 
luar los danos. Lo 
mas urgente es 
traer ropa, alimen
tos, carpas, pero no 
sdlo eso es necesario, sino dinero para 
iniciar la reconstruccion de este pue
blo que diera ilustres personajes a la 
Patria.
Las autoridades locates, han hecho lo 
que estuvo al alcance de sus posibili- 
dades, teniendo en cuenta que no 
manejan recursos para atender los 
desastres naturales como ha sido y 
sigue siendo El Nino.

Marcelo de la Cruz
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Hans Hillenbrand
Asesor D.A.S

CAJAMARCA
Hablar de las manifestaciones y las 
consecuencias del llamado fenomeno 
de “El Nino” en Cajamarca, exige dife- 
renciar segun la gravedad de los da- 
nos:
a. La zona de la vertiente del Oceano 
Pacifico es la mas afectada. Grandes

mor y hasta terror sobrenatural; habla- 
ron del fin del mundo y del castigo de 
Dios.
Para terminar, creemos que la actua- 
cion del hombre que esta malogrando 
el medio ambiente con diversas activi- 
dades (contaminacion del aire por ga
ses y en consecuencia el calentamien- 
to de la temperatura global, no conser- 
var las laderas andinas por falta de 
andenena y reforestacion, etc.) tendna 
que ponerse en discusion.

calles oscuras, viajes de emergencia 
con mucha dificultad se realizaron por 
avion o “a pie”. Sobre esto existen va- 
rios relates escalofriantes
c. La zona de la vertiente hacia el Ocea
no Atlantico es la que menos ha sufri- 
do hasta el momento, aunque tambien 
pagaron su tributo a “El Nino” con la 
destruccion de algunos puentes (ac- 
ceso a Jerez y a Sorochuco) de cami- 
nos (zona de Celendm) y de vivien- 
das, la magnitud del fenomeno es me- 
nor que en las zonas anteriores.
Consecuencias psicoldgicas y tai vez 
“religiosas”: algunas sectas aprove- 
charon los desastres para infundir te-

derrumbes que destruyeron casenos 
enteros (provincias de San Miguel, 
Contumaza, distritos de San Juan has
ta Pacasmayo), costaron vidas huma- 
nas y vidas de animales; perdidas de 
casas, de infraestructura vial, de agua 
potable y de riego.
El caso mas conocido fueron los de- 
rrumbes nocturnos gigantescos en La 
Florida de la provincia de San Miguel. 
Hasta el momento sigue la busqueda 
de cadaveres. Pero no solamente allf 
habfa catastrofes: la produccidn agrf- 
cola en toda la zona tiene el problema 
de la “rancha”, casi todo se pudre por 
el exceso de agua, hasta el pasto, y no

se ha podido sembrar, causando mu
cha preocupacion en la poblacion por 
falta de alimentos. Ahora se estan 
comiendo las semillas.
b. El valle de Cajamarca se afecto con 
la destruccion de la carretera hacia la 
costa y de la Imea de alto voltaje del 
sistema interconectado. Muchos dfas 
no hubo trafico. La ciudad de Banos 
del Inca fue arrasada por los huaicos, 
ocasionando perdidas humanas y des
truccion de viviendas de familias hu- 
mildes. Los precios de los productos 
de primera necesidad subieron hasta 
cinco veces de lo normal. Muchos dfas 
no hubo gasolina ni petroleo para los 
vehfculos, muchas noches las pasa- 
mos con velas y lamparines, asaltos y 
atracos se hicieron comunes en las

* '

Se ha constatado que 181 familias han 
perdido sus viviendas, animales y 
vestimentas en distintos poblados; 
igualmente se calcula que el 80% de 
las viviendas de los Asentamientos 
Humanos de la ciudad se encuentran 
en peligro de desplomarse debido a la 
humedad. Por otro lado 7 comunida- 
des del distrito de Sanagoran se en
cuentran amenazadas por el rebalse 
de la Laguna La Florida.
Se han reportado daiios a 19 centros 
educativos en el dmbito de la provin
cia, consistentes en deterioro de su 
infraestructura que va desde 
resquebrajamientos, derrumbe de mu- 
rallas y cercos 
perimetricos, des- 
truccidn de aulas y 
servicios higieni- 
cos y calda de te- 
chos.
Es muy lamentable 
la indolencia e in- 
sensibilidad que 
han demostrado las 
autoridades de De- 
fensa Civil Regio
nal y National, e in
clusive el Presiden- 
te de la Republica 
por estos dramati- 
cos momentos, 
pero aun estdn a 
tiempo de 
reivindicarse, de vi- 
sitarnos para eva- 
luar los danos. Lo 
mas urgente es 
traer ropa, alimen
tos, carpas, pero no 
sdlo eso es necesario, sino dinero para 
iniciar la reconstruccion de este pue
blo que diera ilustres personajes a la 
Patria.
Las autoridades locales, han hecho lo 
que estuvo al alcance de sus posibili- 
dades, teniendo en cuenta que no 
manejan recursos para atender los 
desastres naturales como ha sido y 
sigue siendo El Nino.

Marcelo de la Cruz
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caso de Cusco, los niveles de apro- 
bacion de la gestion de alcaldes

Luis Chirinos Segura 
Director Ejecutivo 

Escuela Mayor de Gestion Municipal

Legitimidad del Gobierno Lo
cal

tienen mayor capacidad y conoci- 
miento para impulsar el desarro- 
llo. Estas respuestas -impensables 
hace algunos anos- han venido 
reiterandose cada vez con mayor 
frecuencia y enfasis en las encues- 
tas.

Importancia de los comicios 
municipales

Las elecciones municipales del 11 
de octubre de 1998 por ello, se lle- 
varan a cabo en gobiemos locales 
que se encuentran en un franco 
proceso de maduracion democra
tica y de gestion. De allf la enor- 
me importancia de los comicios: la 
ciudadama, los partidos y los mo- 
vimientos independientes locales 
tienen que asumir la responsabili- 
dad de garantizar en estas elec
ciones que los avances alcanzados 
se profundicen y estar a la altura 
de la misma.

En gran medida la importancia de 
los comicios municipales depende 
tambien de factores politicos y 
economicos extemos a la vida lo
cal. Estos deben garantizar la 
transparencia del proceso electo
ral, la autonomfa local y la clari- 
dad de las reglas de juego. En este 
terreno se plantean algunas consi- 
deraciones que es necesario dis- 
cutir. Dos temas son importantes 
en la actual coyuntura.

El primero se refiere a la necesi- 
dad de que el gobiemo central ga- 
rantice su neutralidad en el proce
so evitando que se utilicen los re- 
cursos publicos para la campana 
electoral. Ello no significa por cier- 
to que el partido de gobiemo no 
haga campana por sus candidates, 
sino que use en su favor, los re- 
cursos del estado, como ocurre en 
toda democracia que se precia de 
serlo. De parte de la oposicion y 
de muchos alcaldes independien
tes han surgido en las ultimas se- 
manas, fundados temores de que 
este peligro existe. Bien haria el 
gobiemo en despejar esta incerti- 
dumbre pues ello no haria otra cosa 
que contribuir a deteriorar la ima-

concertacion inter-institucional, la 
gestion del medio ambiente, la ges
tion administrativa y el desarrollo 
local.

Dada su importancia, el proyecto 
de ley de municipalidades debe ser 
objeto de un amplio debate publi
co en el que intervengan no solo 
los congresistas, sino sobre todo, 
las instituciones y organizaciones 
de ciudadanos de todo el pals. Ello 
plantea que los ciudadanos debe- 
mos hacer un gran esfuerzo de 
movilizacion para que se conozca 
nuestra posicion sobre estos im
portantes asuntos. Las municipa
lidades, los candidates, los partidos 
y movimientos independientes, co
legios profesionales, universidades, 
camaras de comercio, asociacio- 
nes de empresarios, organizacio
nes de vecinos y demas organiza
ciones populates deben promover 
discusiones sobre el proyecto y 
convertirlo en un tema de discu
sion electoral.
El segundo asunto respecto del

gen que con tanta dificultad han 
logrado constrair los gobiemos lo
cales y la ciudadanfa.

cia de su gestion de gobiemo, im- 
plicando un mayor nivel de cultura 
de gestion local. Este fenomeno 
parecerfa repetirse en numerosas

La segunda cuestion se refiere al 
proyecto de ley organica de muni
cipalidades que recientemente ha 
sido admitido al debate en el Con- 
greso. Varios son los temas en de
bate. Primeramente, el contenido 
mismo del proyecto que introduce 
algunas modificaciones sustancia- 
les en el regimen municipal. Entre 
ellas, quizas el mas importante es 
el controvertido tema del quiebre 
jurfdico y politico entre el alcalde 
y el concejo que destruiria la 
institucionalidad democratica local 
y launidad del gobiemo municipal. 
Otros temas son tambien relevan- 
tes como la irrenunciabilidad del 
cargo de alcalde, la omision de 
establecer en la ley de municipali
dades un regimen tributario, la 
“categorizacion” de las municipa
lidades, la omision respecto a im
portantes funciones que venian 
desempenando, la impugnabilidad 
de las ordenanzas municipales - 
abiertamente inconstitucional- y 
otros.

De otro lado, de parte de la ciuda- 
dania es notoria la mayor valora- 
cion que tienen respecto del papel 
que deben cumplir los gobiemos 
locales. En cuatro ciudades (salvo 
Huancayo por un punto de diferen- 
cia), la ciudadanfa 
mayoritariamente opina que, para 
garantizar el desarrollo de las pro- 
vincias, el gobiemo central debe 
entregar mas recursos a las muni
cipalidades para que scan ellas 
quienes los utilicen. Y la razon que 
aducen en todos los casos, es que 
“conocen mejor las necesidades del 
pueblo”. La respuesta indica con 
evidencia contundente que para la 
ciudadanfa, los gobiemos locales

Todo ello demuestra que en el Peru 
ha ocurrido un fenomeno de suma 
importancia: la legitimacion en la 
cultura polftica ciudadana de un 
organo de gobiemo descentraliza- 
do como el gobierno local que, 
hace tan solo 17 anos era practi- 
camente una dependencia del go
bierno central, carente de poder y

--

Las elecciones municipales de oc
tubre de 1998 tienen, de otro lado, 
una importancia crucial puesto que interesante es observar que el ni

vel de aprobacion de los alcaldes 
provinciales es notoriamente alto, 
pasando en todos los casos por 

in- 
dicar que en terminos generales, 
los alcaldes elegidos en 1995 se

El gobierno ha convocado a elec
ciones municipales para el 11 de 
octubre. La noticia es saludable 
puesto que, ademas de la impor
tancia de la convocatoria misma, 
contribuye a cancelar una serie de 
mmores que se habfan venido es- 
parciendo en los ultimos meses en 
tomo de una posible postergacion 
de los comicios locales. Estos ru- 
mores atribufan la postergacion a 
la gravedad de los danos y perdi- 
das ocasionados por el Fenomeno 
del Nino y el supuesto costo exce- 
sivo del proceso electoral. Si bien 
nunca se conocio su origen, el ru
mor fue capaz de correr a lo largo 
de todo el pals. Que el gobierno 
haya convocado a elecciones cier- 
tamente contribuye a dar elemen- provinciales y distritales de cinco 
tos de estabilidad a nuestra preca- ciudades (Lima, Cusco, Huancayo, 

Iquitos y Piura) no han cafdo es- 
trepitosamente a un ano de las 
elecciones municipales como so- 
Ifa ser la tendencia habitual. Mas

reafirman la continuidad de la de
mocracia local vigente desde 1980. 
Desde entonces a pesar de todos 
los problemas, trabas y obstacu- encimadel50%. Ello parecerfa i 
los, los gobiemos locales han al- 
canzado un significativo lugar en
la cultura polftica de la ciudadanfa. han preocupado mas por la eficien-
Ello se demuestra en multiples en- 
cuestas en los ultimos anos. Es in
teresante observar en la encuesta 
levada a cabo por el Grupo Pro-
puesta Ciudadana, que, salvo en el circunscripciones del pafs.
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sin confianza alguna de la pobla- 
cion. Esto es resultado directo de 
la democracia local instaurada en 
1980 y por cierto, de los esfuerzos 
de los ciudadanos elegidos por ser 
mas responsables frente a sus 
mandantes, y de la ciudadanfa por 
valorar su propia capacidad para 
auto-gobemarse. Y si bien no po
demos decir que los gobiemos lo
cales se encuentran bien en todo 
el pafs, encontramos cada vez mas, 
gestiones exitosas y eficientes. Lo 
demuestran los casos de Trujillo, 
Huanta, Cajamarca, Ilo, Piura, 
Iquitos, Lima, Huancavelica, 
Tarapoto y muchas otras ciudades 
donde se han logrado sustantivos 
avances en aspectos como la par- 
ticipacion ciudadana, la
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vel de aprobacion de los alcaldes 
provinciales es notoriamente alto, 
pasando en todos los casos por

Legitimidad del Gobierno Lo
cal

tienen mayor capacidad y conoci- 
miento para impulsar el desarro- 
llo. Estas respuestas -impensables 
hace algunos anos- han venido 
reiterandose cada vez con mayor 
frecuencia y enfasis en las encues- 
tas.

Importancia de los comicios 
municipales

Las elecciones municipales del 11 
de octubre de 1998 por ello, se lle- 
varan a cabo en gobiemos locales 
que se encuentran en un franco 
proceso de maduracion democra- 
tica y de gestion. De alii la enor- 
me importancia de los comicios: la 
ciudadanfa, los partidos y los mo- 
vimientos independientes locales 
tienen que asumir la responsabili- 
dad de garantizar en estas elec
ciones que los avances alcanzados 
se profundicen y estar a la altura 
de la misma.

En gran medida la importancia de 
los comicios municipales depende 
tambien de factores politicos y 
economicos extemos a la vida lo
cal. Estos deben garantizar la 
transparencia del proceso electo
ral, la autonomfa local y la clari- 
dad de las reglas de juego. En este 
terreno se plantean algunas consi- 
deraciones que es necesario dis- 
cutir. Dos temas son importantes 
en la actual coyuntura.

El primero se refiere a la necesi- 
dad de que el gobiemo central ga- 
rantice su neutralidad en el proce
so evitando que se utilicen los re- 
cursos publicos para la campana 
electoral. Elio no significa por cier- 
to que el partido de gobierno no 
haga campana por sus candidates, 
sino que use en su favor, los re- 
cursos del estado, como ocurre en 
toda democracia que se precia de 
serlo. De parte de la oposicion y 
de muchos alcaldes independien
tes han surgido en las ultimas se- 
manas, fundados temores de que 
este peligro existe. Bien haria el 
gobierno en despejar esta incerti- 
dumbre pues ello no haria otra cosa 
que contribuir a deteriorar la ima-

concertacion inter-institucional, la 
gestion del medio ambiente, la ges
tion administrativa y el desarrollo 
local.

La segunda cuestion se refiere al 
proyecto de ley organica de muni- 
cipalidades que recientemente ha 
sido admitido al debate en el Con- 
greso. Varios son los temas en de
bate. Primeramente, el contenido 
mismo del proyecto que introduce 
algunas modificaciones sustancia- 
les en el regimen municipal. Entre 
ellas, quizas el mas importante es 
el controvertido tema del quiebre 
juridico y politico entre el alcalde 
y el concejo que destruiria la 
institucionalidad democratica local 
y launidad del gobiemo municipal. 
Otros temas son tambien relevan- 
tes como la irrenunciabilidad del 
cargo de alcalde, la omisidn de 
establecer en la ley de municipali- 
dades un regimen tributario, la 
“categorizacion” de las municipa- 
lidades, la omisidn respecto a im
portantes funciones que venian 
desempenando, la impugnabilidad 
de las ordenanzas municipales - 
abiertamente inconstitucional- y 
otros.

gen que con tanta dificultad han 
logrado constmir los gobiemos lo
cales y la ciudadania.

dicar que en terminos generales, 
los alcaldes elegidos en 1995 se 
han preocupado mas por la eficien- 
cia de su gestion de gobierno, im- 
plicando un mayor nivel de cultura 
de gestion local. Este fendmeno 
pareceria repetirse en numerosas

Luis Chirinos Segura 
Director Ejecutivo 

Escuela Mayor de Gestion Municipal

Dada su importancia, el proyecto 
de ley de municipalidades debe ser 
objeto de un amplio debate publi
co en el que intervengan no solo 
los congresistas, sino sobre todo, 
las instituciones y organizaciones 
de ciudadanos de todo el pais. Ello 
plantea que los ciudadanos debe- 
mos hacer un gran esfuerzo de 
movilizacidn para que se conozca 
nuestra posicidn sobre estos im
portantes asuntos. Las municipa
lidades, los candidates, los partidos 
y movimientos independientes, co
legios profesionales, universidades, 
camaras de comercio, asociacio- 
nes de empresarios, organizacio
nes de vecinos y demas organiza
ciones populates deben promover 
discusiones sobre el proyecto y 
convertirlo en un tema de discu
sion electoral.
El segundo asunto respecto del

De otro lado, de parte de la ciuda
danfa es notoria la mayor valora- 
cion que tienen respecto del papel 
que deben cumplir los gobiemos 
locales. En cuatro ciudades (salvo 
Huancayo por un punto de diferen- 
cia), la ciudadanfa 
mayoritariamente opina que, para 
garantizar el desarrollo de las pro- 
vincias, el gobiemo central debe 
entregar mas recursos a las muni
cipalidades para que sean ellas 
quienes los utilicen. Y la razon que 
aducen en todos los casos, es que 
“conocen mejor las necesidades del 
pueblo”. La respuesta indica con 
evidencia contundente que para la 
ciudadanfa, los gobiernos locales

Todo ello demuestra que en el Peru 
ha ocurrido un fendmeno de suma 
importancia: la legitimacidn en la 
cultura polftica ciudadana de un 
drgano de gobierno descentraliza- 
do como el gobierno local que, 
hace tan solo 17 anos era practi- 
camente una dependencia del go
biemo central, carente de poder y

Las elecciones municipales de oc
tubre de 1998 tienen, de otro lado, 
una importancia cracial puesto que interesante es observar que el ni- 
reafirman la continuidad de la de
mocracia local vigente desde 1980. 
Desde entonces a pesar de todos
los problemas, trabas y obstacu- encima del 50%. Ello pareceria in
los, los gobiemos locales han al- 
canzado un significativo lugar en 
la cultura polftica de la ciudadanfa.
Ello se demuestra en multiples en- 
cuestas en los ultimos anos. Es in
teresante observar en la encuesta 
levada a cabo por el Grupo Pro- 
puesta Ciudadana, que, salvo en el circunscripciones del pafs.

sin confianza alguna de la pobla- 
cion. Esto es resultado direct© de 
la democracia local instaurada en 
1980 y por cierto, de los esfuerzos 
de los ciudadanos elegidos por ser 
mas responsables frente a sus 
mandantes, y de la ciudadanfa por 
valorar su propia capacidad para 
auto-gobernarse. Y si bien no po
demos decir que los gobiernos lo
cales se encuentran bien en todo 
el pafs, encontramos cada vez mas, 
gestiones exitosas y eficientes. Lo 
demuestran los casos de Trujillo, 
Huanta, Cajamarca, Ilo, Piura, 
Iquitos, Lima, Huancavelica, 
Tarapoto y muchas otras ciudades 
donde se han logrado sustantivos 
avances en aspectos como la par- 
ticipacion ciudadana, la

El gobierno ha convocado a elec
ciones municipales para el 11 de 
octubre. La noticia es saludable 
puesto que, ademas de la impor
tancia de la convocatoria misma, 
contribuye a cancelar una serie de 
mmores que se habfan venido es- 
parciendo en los ultimos meses en 
tomo de una posible postergacidn 
de los comicios locales. Estos ru- 
mores atribufan la postergacidn a 
la gravedad de los danos y perdi- 
das ocasionados por el Fendmeno 
del Nino y el supuesto costo exce- 
sivo del proceso electoral. Si bien 
nunca se conocid su origen, el ru
mor fue capaz de correr a lo largo 
de todo el pafs. Que el gobierno casodeCusco,losnivelesdeapro- 
haya convocado a elecciones cier- bacidn de la gestion de alcaldes 
tamente contribuye a dar elemen- provinciales y distritales de cinco 
tos de estabilidad a nuestra preca- ciudades (Lima, Cusco, Huancayo,
ria institucionalidad democratica. Iquitos y Piura) no han cafdo es-

trepitosamente a un ano de las 
elecciones municipales como so- 
Ifa ser la tendencia habitual. Mas
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A veces existen planes de desa- 
rrollo provincial y/o distrital elabo- 
rados solo por especialistas en ga- 
binete y/o que se constrinen al am- 
bito urbano de los distritos o pro- 
vincias.

De este Plan cabe resaltar la Vi
sion:
“Huanta es una provincia produc- 
tiva en la agricultura y ganaderfa, 
posee una modema agroindustria 
exportadora. Se encuentra pacifi- 
cada y vialmente integrada inter- 
namente y con el exterior. Se han 
mejorado sustancialmente las con- 
diciones de vida y medio ambien
tales, se ha disminuido considera- 
blemente la tasa de analfabetismo. 
Se ha desarrollado una mentalidad 
empresarial modema. Las organi- 
zaciones e instituciones trabajan 
activamente por el desarrollo de la 
provincia, la poblacion participa en 
el gobiemo local”

A partir de alii se han elaborado 
los objetivos estrategicos que son 
los siguientes:
1. Integrar la provincia con sus 
mercados extemos.
2. Integracion vial de la capital de 
la Provincia con los distritos de 
Ayahuanco y Sivia.
3. Desarrollaruna mentalidad em
presarial modema y de producti- 
vidad.

Para alcanzar estos objetivos y lo
grar la ejecucion de los proyectos 
que de ellos se desprenden sera 
necesario seguir empenados en la 
polftica de concertacion de modo 
tai que cada quien ponga lo suyo 
en funcion del desarrollo de esta 
calida provincia tan necesitada de 
perspectivas nuevas de cara a en- 
frentar con otro espfritu el 
adveniente siglo XXL

pendientes y a la ciudadama les toca cumplir cada 
uno con sus responsabilidades para garantizar la lim- 
pieza y transparencia del proceso y sobre todo, la 
continuidad del avance y profundizacion de la de- 
mocracia local. No olvidemos que la democracia 
local es la base de la democracia real y eso es lo 
que finalmente esta en juego. Y esa es una respon- 
sabilidad que nos toca a todos desempenar. Las 
elecciones municipales del 11 de octubre deben por 
ello ser un paso adelante en la conquista de la de
mocracia.

La etapa de elaboracion ha culmi- 
nado en el II Encuentro Provincial

I

4. Creacion y orgamzacion del nu- 
cleo motor de la modemizacion 
agricola y ganadera con niveles 
competitivos de productividad y 
calidad involucrando a por lo me- 
nos un tercio de agricultores y ga- 
naderos.
5. Reduccion de la tasa de analfa
betismo.
6. Mejoramiento sustancial de los 
servicios de agua potable y ener- 
gfa electrica que Began al 60% de 
la poblacion total de la provincia.
7. Disminuir en un 50% la tasa de 
mortalidad infantil.
8. Mejoramiento de las condicio- 
nes de medio ambiente y forma- 
cion de una cultura ecologista en 
el magisterio, la ninez y la juven- 
tud y en los Ifderes de la provincia.
9. Institucionalizacidn de la Mesa 
de Concertacion como alianza es- 
trategica de las municipalidades 
con los principales actores del de
sarrollo de la provincia.

Una de las funciones mas importantes que la Cons- 
titucidn y la Ley Organica de Municipalidades asig- 
nan a estas es la de la planificacidn del desarrollo 
de sus jurisdicciones. Sin embargo, no son pocas 
las municipalidades que carecen de un Plan de De
sarrollo. Hasta se podrfa decir que son escasas las 
municipalidades que cumplen con este mandate 
constitucional y legal. Este vaclo de planificacidn 
permite que las decisiones sobre las inversiones se 
hagan de manera improvisada y que no se piense 
en el mediano y/o en el largo plazo. Muchos conce- 
jos municipales actuan de modo inmediatista y pen- 
sando solo en terminos de corto plazo o de solucidn 
de necesidades. De este modo las mas de las veces 
la accidn municipal tiene poca incidencia en la pro- 
mocidn del desarrollo local en terminos consisten- 
tes y duraderos.

De all! que sea muy meritorio el 
que una municipalidad como la de 
Huanta haya tornado en sus ma- 
nos la responsabilidad de elaborar 
un Plan de caracter estrategico 
orientado haciael ano 2016. Y mas 
meritorio aun el que este Plan de 
Desarrollo Provincial haya sido 
elaborado mediante una amplia 
concertacion con los distintos ac
tores que en la provincia y sus dis
tritos desarrollan actividades que 
tienen directa incidencia en algu- 
no de los aspectos de su desarro- 
llo.
Efectivamente. Convocados por la 
municipalidad de Huanta y con el 
auspicio de nuestra institucion, 
hace ya mas de un ano se inicio 
en esta provincia ayacuchana un 
proceso de movilizacion de fuer- 
zas sociales, institucionales y polf- 
ticas con la finalidad de concertar 
esfuerzos de cara a la elaboracion 
y posterior ejecucion de un Plan 
Provincial de Desarrollo.

de Concertacion en el que con la 
asistencia de mas de cuatrocien- 
tos delegados de toda la provincia 
se aprobo el Plan de Desarrollo de 
la Provincia de Huanta.

proyecto es que debe aprobarse antes de las eleccio
nes municipales puesto que ello implica el regimen de 
gobiemo local con que van a gobernar las autorida- 
des que sean elegidas el 11 de octubre. Lo democra- 
tico es que el propio gobiemo promueva el debate 
publico y que los candidates tengan claras las reglas 
del juego que han de regular su gestion y que no se 
expongan a que de repente se las cambien entre ga- 
llos y medianoche.
El proceso electoral municipal se ha iniciado ya y 
los actores del mismo estan tomando sus posicio- 
nes. Al gobiemo, a los partidos y movimientos inde- i
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pendientes y a la ciudadanfa les toca cumplir cada 
uno con sus responsabilidades para garantizar la lim- 
pieza y transparencia del proceso y sobre todo, la 
continuidad del avance y profundizacion de la de- 
mocracia local. No olvidemos que la democracia 
local es la base de la democracia real y eso es lo 
que finalmente esta en juego. Y esa es una respon- 
sabilidad que nos toca a todos desempenar. Las 
elecciones municipales del 11 de octubre deben por 
ello ser un paso adelante en la conquista de la de
mocracia.

A veces existen planes de desa- 
rrollo provincial y/o distrital elabo- 
rados solo por especialistas en ga- 
binete y/o que se constrinen al am- 
bito urbano de los distritos o pro- 
vincias.

La etapa de elaboracion ha culmi- 
nado en el II Encuentro Provincial

A partir de all! se han elaborado 
los objetivos estrategicos que son 
los siguientes:
1. Integrar la provincia con sus 
mercados externos.
2. Integracion vial de la capital de 
la Provincia con los distritos de 
Ayahuanco y Sivia.
3. Desarrollar una mentalidad em- 
presarial moderna y de producti- 
vidad.

4. Creacion y organizacion del nu- 
cleo motor de la modemizacion 
agrlcola y ganadera con niveles 
competitivos de productividad y 
calidad involucrando a por Io me- 
nos un tercio de agricultores y ga- 
naderos.
5. Reduccidn de la tasa de analfa- 
betismo.
6. Mejoramiento sustancial de los 
servicios de agua potable y ener- 
gfa electrica que llegan al 60% de 
la poblacion total de la provincia.
7. Disminuir en un 50% la tasa de 
mortalidad infantil.
8. Mejoramiento de las condicio- 
nes de medio ambiente y forma- 
cion de una cultura ecologista en 
el magisterio, la nifiez y la juven- 
tud y en los lideres de la provincia.
9. Institucionalizacion de la Mesa 
de Concertacion como alianza es- 
trategica de las municipalidades 
con los principales actores del de- 
sarrollo de la provincia.

Para alcanzar estos objetivos y lo
grar la ejecucion de los proyectos 
que de ellos se desprenden sera 
necesario seguir empenados en la 
polftica de concertacion de modo 
tai que cada quien ponga lo suyo 
en funcion del desarrollo de esta 
calida provincia tan necesitada de 
perspectivas nuevas de cara a en- 
frentar con otro espfritu el 
adveniente siglo XXL

De este Plan cabe resaltar la Vi
sion:
“Huanta es una provincia produc- 
tiva en la agricultura y ganadena, 
posee una moderna agroindustria 
exportadora. Se encuentra pacifi- 
cada y vialmente integrada inter- 
namente y con el exterior. Se han 
mejorado sustancialmente las con- 
diciones de vida y medio ambien
tales, se ha disminuido considera- 
blemente la tasa de analfabetismo. 
Se ha desarrollado una mentalidad 
empresarial moderna. Las organi- 
zaciones e instituciones trabajan 
activamente por el desarrollo de la 
provincia, la poblacion participa en 
el gobiemo local”

De all! que sea muy meritorio el 
que una municipalidad como la de 
Huanta haya tornado en sus ma- 
nos la responsabilidad de elaborar 
un Plan de caracter estrategico 
orientado hacia el ano 2016. Y mas 
meritorio aun el que este Plan de 
Desarrollo Provincial haya sido 
elaborado mediante una amplia 
concertacion con los distintos ac
tores que en la provincia y sus dis
tritos desarrollan actividades que 
tienen directa incidencia en algu- 
no de los aspectos de su desarro
llo.
Efectivamente. Convocados por la 
municipalidad de Huanta y con el 
auspicio de nuestra institucion, 
hace ya mas de un ano se inicio 
en esta provincia ayacuchana un 
proceso de movilizacion de fuer- 
zas sociales, institucionales y polf- 
ticas con la finalidad de concertar 
esfuerzos de cara a la elaboracion 
y posterior ejecucion de un Plan 
Provincial de Desarrollo.

Una de las funciones mas importantes que la Cons- 
titucion y la Ley Organica de Municipalidades asig- 
nan a estas es la de la planificacion del desarrollo 
de sus jurisdicciones. Sin embargo, no son pocas 
las municipalidades que carecen de un Plan de De
sarrollo. Hasta se podna decir que son escasas las 
municipalidades que cumplen con este mandate 
constitucional y legal. Este vacfo de planificacion 
permite que las decisiones sobre las inversiones se 
hagan de manera improvisada y que no se piense 
en el mediano y/o en el largo plazo. Muchos conce- 
jos municipales actuan de modo inmediatista y pen- 
sando solo en terminos de corto plazo o de solucion 
de necesidades. De este modo las mas de las veces 
la accion municipal tiene poca incidencia en la pro- 
mocion del desarrollo local en terminos consisten- 
tes y duraderos.

de Concertacion en el que con la 
asistencia de mas de cuatrocien- 
tos delegados de toda la provincia 
se aprobo el Plan de Desarrollo de 
la Provincia de Huanta.

proyecto es que debe aprobarse antes de las eleccio
nes municipales puesto que ello implica el regimen de 
gobiemo local con que van a gobemar las autorida- 
des que sean elegidas el 11 de octubre. Lo democra- 
tico es que el propio gobierno promueva el debate 
publico y que los candidates tengan claras las reglas 
del juego que han de regular su gestion y que no se 
expongan a que de repente se las cambien entre ga- 
llos y medianoche.
El proceso electoral municipal se ha iniciado ya y 
los actores del mismo estan tomando sus posicio- 
nes. Al gobiemo, a los partidos y movimientos inde-

i .
■

■ jS 
ili-t

•IB { 
I 
b h

1 ■1 ' i 
r "'"•■I

i’



NUEVA LE^
MUNDODE ELECCIONES

MUNICIPALES AGRARI

-•

28

I

I

Gerardo Tavara C.
SER. Educacion Ciudadana

Recordemos, finalmente, que el mandato de 
las autoridades municipales elegidas en octu- 
bre de 1998 sera de cuatro anos. A partir del 
2002 sera de cinco.

Es de esperar que con esta nueva norma se 
produzcan mayores acuerdos y alianzas entre 
los grupos que en cada localidad pretenden 
hacerse cargo de la conduccion del gobierno 
local, y -con ello- una reduccidn del numero de 
listas en competencia.
La nueva Ley de Elecciones Municipales esta- 
blece tambien que las listas de regidores de- 
ben incluir por Io menos 25% de mujeres y 25% 
de hombres. Quiere decir que de una lista de 
cinco candidates a regidores por Io menos 2 
deben ser mujeres. De la misma manera, no 
se admitira una lista de cinco candidates de 
los cuales 4 sean mujeres y uno solo hombre. 
Esta disposicidn concuerda con una ley apro- 
bada anteriormente por la cual se establece el 
mismo porcentaje (25% de mujeres y 25% de 
hombres como mfnimo) para las listas de can
didates al Congreso de la Republica. De esta 
manera se busca dar mayor oportunidad para 
la participacidn poli'tica de las mujeres, tradi- 
cionalmente relegadas en las contiendas elec
torales.

"I

J

De acuerdo a la nueva ley las elecciones de 
1998 se realizaran el domingo 11 de octubre. 
El plazo para la inscription de candidates ven- 
ce el 12 de agosto. Para dicha inscription es 
necesario presentar una cantidad de firmas de 
adherentes de por Io menos 2.5% del total de 
electores de la circunscripcion (distrito o pro- 
vincia)

Esta es la principal novedad que trae la Ley 
26864, promulgada el mes de setiembre de 
1997. Fijar un porcentaje mi'nimo de votacidn 
para ganar las elecciones municipales es im- 
portante, en tanto con ello se busca garantizar 
que las nuevas autoridades tengan una mayor 
representatividad producto del apoyo de un

Los aspirantes al cargo de alcalde en las prdxi- 
mas elecciones municipales deberan obtener 
un minimo de 20% de los votos validos para 
ser declarados ganadores. Asi Io establece la 
nueva Ley de Elecciones Municipales N° 26864 
que regira los comicios de octubre del presen
te aho. En caso de que ningun candidate ob- 
tenga dicho porcentaje, se convocara a una 
segunda vuelta en la que participaran unica- 
mente las listas que obtuvieron las dos mas 
altas votaciones.

considerable sector de la ciudadam'a. Cabe re- 
cordar que en las elecciones de 1995, cinco 
de los actuales alcaldes provinciales 
(Huamanga, Loreto, Andahuaylas, Acobamba 
y Yauli) y 65 distritales obtuvieron menos del 
20% de votos validos.
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Esta es la principal novedad que trae la Ley 
26864, promulgada el mes de setiembre de 
1997. Fijar un porcentaje mi'nimo de votacion 
para ganar las elecciones municipales es im- 
portante, en tanto con ello se busca garantizar 
que las nuevas autoridades tengan una mayor 
representatividad producto del apoyo de un

Recordemos, finalmente, que el mandate de 
las autoridades municipales elegidas en octu- 
bre de 1998 sera de cuatro anos. A partir del 
2002 sera de cinco.

Es de esperar que con esta nueva norma se 
produzcan mayores acuerdos y alianzas entre 
los grupos que en cada localidad pretenden 
hacerse cargo de la conduccion del gobierno 
local, y -con ello- una reduccibn del numero de 
listas en competencia.
La nueva Ley de Elecciones Municipales esta- 
blece tambien que las listas de regidores de- 
ben incluir por Io menos 25% de mujeres y 25% 
de hombres. Quiere decir que de una lista de 
cinco candidates a regidores por Io menos 2 
deben ser mujeres. De la misma manera, no 
se admitira una lista de cinco candidates de 
los cuales 4 sean mujeres y uno solo hombre. 
Esta disposicion concuerda con una ley apro- 
bada anteriormente por la cual se establece el 
mismo porcentaje (25% de mujeres y 25% de 
hombres como mi'nimo) para las listas de can
didates al Congreso de la Republica. De esta 
manera se busca dar mayor oportunidad para 
la participacion politica de las mujeres, tradi- 
cionalmente relegadas en las contiendas elec
torales.

Gerardo Tavara C.
SER. Educacion Ciudadana

Los aspirantes al cargo de alcalde en las proxi- 
mas elecciones municipales deberan obtener 
un mi'nimo de 20% de los votes validos para 
ser declarados ganadores. Asi Io establece la 
nueva Ley de Elecciones Municipales N° 26864 
que regira los comicios de octubre del presen
te ano. En caso de que ningun candidate ob- 
tenga dicho porcentaje, se convocara a una 
segunda vuelta en la que participaran unica- 
mente las listas que obtuvieron las dos mas 
altas votaciones.

De acuerdo a la nueva ley las elecciones de 
1998 se realizaran el domingo 11 de octubre. 
El plazo para la inscripcion de candidates ven- 
ce el 12 de agosto. Para dicha inscripcion es 
necesario presentar una cantidad de firmas de 
adherentes de por Io menos 2.5% del total de 
electores de la circunscripcion (distrito o pro- 
vincia)

considerable sector de la ciudadam'a. Cabe re- 
cordar que en las elecciones de 1995, cinco 
de los actuales alcaldes provinciales 
(Huamanga, Loreto, Andahuaylas, Acobamba 
y Yauli) y 65 distritales obtuvieron menos del 
20% de votos validos.
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Lo que el Nino nos quito
Pasados los principales efectos de 
El Nino, ya se tiene claridad sobre 
la magnitud de los danos sufridos 
en el sector agrario: 25,000 Has 
de cultivos perdidos y afectados,

25 millones de dolares en perdidas, 
en pocas palabras la cosecha 97- 
98 echada a perder en gran parte.

agroexportables de avanzada 
(mango, limon, esparrago, uva). El 
dano se ha producido no solo en 
los cultivos, sino en los sistemas 
de riego lo que hara que se reduz- 
ca el area cultivable al haber sido 
destruidas bocatomas, acequias, 
canales. Asimismo un buen 
hectareaje de tierras han sido in- 
utilizadas debido a su arenamiento 
y a la cubierta de piedra que han 
dejado los huaycos y desbordes. 
Junto a esto, los expertos han dado 
la alerta frente al incremento de 
plagas y virus que estan atacando 
los cultivos, haciendo decaer la 
productividad, y con la posibilidad 
de mantenerse en las siguientes 
campanas.

Por ultimo hay que considerar 
como un dano significativo, aun no 
cuantificado la perdida de caminos 
y puentes, especialmente en vias 
de penetracion, que hasta la fecha 
vienen aislando a muchos produc- 
tores, lo cual incrementa los cos- 
tos de transporte para trasladar 
insumos y sacar productos al mer- 
cado.

Igual temperamento hay entre los 
agricultores riberenos de la selva 
que luego del crecimiento de los 
nos, encuentran buenasjjosibilida- 
des para sus campanas de arroz, 
panllevar y platanos, e incluso al-

gunos empiezan a organizarse para 
colocarlos en las ciudades de cos
ta y sierra.
Incluso en las zonas afectadas, 
pasados los peores momentos, hay 
mucha esperanza de que el agua 
acumulada, permita buenas cose- 
chas de arroz y de alimentos de 
panllevar, as! como un incremento 
de la ganadena a partir del uso de 
los pastizales naturales creados en 
los desiertos de la costa.

Elio exige un compromiso del es- 
tado por intervenir, no como agen- 
te active en la produccion, sino 
con un efectivo rol de promocion 
y fiscalizacion de la produccion, 
mas aun cuando se trata de feno- 
menos como El Nino y cuando hay 
un mercado incipiente que no fa- 
vorece al productor.

Por otro lado, el estado esta anun- 
ciando algunos fondos que permi- 
tan apoyar la recuperacion produc- 
tiva y se ha dado el Decreto de 
Urgencia 008-98 (21/3/98) asig- 
nando un fondo de 10 millones de 
dolares a ser entregado a los agri
cultores afectados, sin embargo 
aun no se conoce su forma de dis- 
tribucion. Igualmente se han dis- 
puesto facilidades para el pago de 
deudas por prestamos agrarios al 
Estado, al igual que para el pago 
de deudas tributarias.
Finalmente el Sistema de Emer- 
gencia Nacional y en particular el 
PRONAA, ha empezado a com
prar directamente a los campesi- 
nos para implementar los progra- 
mas de ayuda a los damnificados.

que granos diversos y menestras. 
Otra oportunidad significativa se 
esta presentando para la crianza, 
ya que las granjas avfcolas han 
decaldo en su produccion por la 
escasez de insumos para la pro- 
duccidn de alimentos balanceados 
(mafz, harina de pescado) y por la 
presencia de plagas, favoreciendo- 
se el consumo de cames rojas (de 
res, carnero, auquenidos).

Recordando El Nino de 1983 y las 
penurias de la sequfa producida en 
el Sur Andino, un viejo campesino 
cuzqueno con mucha sabidurfa 
deefa: “La naturaleza no es mal- 
vada, a unos nos quita, pero a otros 
les da, es el mejor juez que siem- 
pre trata que todos puedan tener 
algo.” Esto se nos viene a la men- 
te inmediatamente al pensar el 
panorama agrario pasadas las pe
nurias de este ano. Hoy la situa- 
cion es muy sombrla para el agro 
costeno y parte de la sierra norte, 
mientras que en la sierra central y

Lo que el Nino nos da
Dirigentes comunales de Provin- 
cias Alias de Cuzco y de Puno, 
coinciden en senalar que los efec
tos de El Nino en sus zonas, con- 
trariamente a lo esperado, con bas- 
tantes beneficiosos y que luego de 
muchos anos podran sembrar bien 
y en algunos casos hasta dos co- 
sechas lo cual les podrfa significar 
buenos ingresos. Tambien se han 
generado buenas condiciones para 
la crianza del ganado vacuno, ovi- 
no y de camelidos incrementando 
las expectativas de mejoras en un 
gran numero de familias de las zo
nas altoandinas.

Una nueva oportunidad para el 
Agro
La Naturaleza, una vez mas ha 
recordado que el sector agrario es 
muy sensible, no solo a factores 
bajo control humano, sino princi- 
palmente al uso eficiente de los re- 
cursos naturales y a la presencia 
de fenomenos que pueden cambiar 
rapidamente los resultados de los 
cultivos. Esta vulnerabilidad, no 
solo requiere de la preocupacion 
individual del productor sino de los 
productores de una determinada 
zona, en acciones de proteccion 
productiva y de preservacion del 
medio; conllevando todo ello a una 
preocupacion por planificar el uso 
de los territorios y el manejo ade- 
cuado de la tierra.

|

I

sur hay buenos augurios para los 
cultivos y crianzas. Igualmente los 
danos causados a los cultivos tra- 
dicionales y de exportacidn, per- 
miten una mirada mas positiva a 
los productos alimentarios, surgien- 
do nuevas posibilidades para me- 
jorar nuestra balanza alimentaria.

El sector modemo de la agricultu- 
ra ha sufrido un duro golpe, como 
lo muestran los danos sufridos en 
los departamentos del norte del 
pals; en Lima, lea y Arequipa don- 
de se concentran las mejores tie
rras agncolas y donde estan insta- 
ladas las mayores extensiones de 
cultivos industriales(algodon mafz, 
cana), al igual que frutales y el 
arroz; y los productos

Para muchos productores, el pa
norama se presenta bastante inte- 
resante. De un lado hay una gran 
oferta de consumo intemo en las 
ciudades generado por el 
desabastecimiento de productos de 
primera necesidad y la cafda de 
productos de panllevar de la cos
ta. Se preve que la papa serrana, 
la yuca y los platanos de la monta- 
na tendran gran demanda, al igual

Como reflexion final, nos quedan 
presentes las grandes posibilida
des que tenemos de empezar a 
equilibrar nuestra balanza 
alimentaria y de buscar construir 
nuestra seguridad alimentaria. 
Hoy nuevamente los pequehos 
agricultores, a pesar su 
marginacion y limitaciones, seran 
el sustento de la canasta familiar 
de alimentos. ^No sera el mo
menta propicio para que el esta
do, los gobiemos locales, los pro
ductores y los consumidores po- 
damos concertar para promover 
la produccion alimentaria, asf 
como hasta ahora se viene ha
ciendo con la agroexportacion?
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25 millones de dolares en perdidas, 
en pocas palabras la cosecha 97- 
98 echada a perder en gran parte.

Por ultimo hay que considerar 
como un daiio significative, aun no 
cuantificado la perdida de caminos 
y puentes, especialmente en vias 
de penetracion, que hasta la fecha 
vienen aislando a muchos produc- 
tores, lo cual incrementa los cos- 
tos de transporte para trasladar 
insumos y sacar productos al mer- 
cado.

Igual temperamento hay entre los 
agricultores riberefios de la selva 
que luego del crecimiento de los 
rfos, encuentran buenasjiosibilida- 
des para sus campanas de arroz, 
panllevar y platanos, e incluso al-

gunos empiezan a organizarse para 
colocarlos en las ciudades de cos
ta y sierra.
Incluso en las zonas afectadas, 
pasados los peores momentos, hay 
mucha esperanza de que el agua 
acumulada, permita buenas cose- 
chas de arroz y de alimentos de 
panllevar, asf como un incremento 
de la ganadena a partir del uso de 
los pastizales naturales creados en 
los desiertos de la costa.

Una nueva oportunidad para el 
Agro
La Naturaleza, una vez mas ha 
recordado que el sector agrario es 
muy sensible, no solo a factores 
bajo control humano, sino princi- 
palmente al uso eficiente de los re- 
cursos naturales y a la presencia 
de fenomenos que pueden cambiar 
rapidamente los resultados de los 
cultivos. Esta vulnerabilidad, no 
solo requiere de la preocupacidn 
individual del productor sino de los 
productores de una determinada 
zona, en acciones de proteccion 
productiva y de preservacion del 
medio; conllevando todo ello a una 
preocupacidn por planificar el uso 
de los territorios y el manejo ade- 
cuado de la tierra.

Ello exige un compromiso del es- 
tado por intervenir, no como agen- 
te activo en la produccidn, sino 
con un efectivo rol de promocidn 
y fiscalizacidn de la produccidn, 
mas aun cuando se trata de fend- 
menos como El Nino y cuando hay 
un mercado incipiente que no fa- 
vorece al productor.

Por otro lado, el estado esta anun- 
ciando algunos fondos que permi- 
tan apoyar la recuperacidn produc
tiva y se ha dado el Decreto de 
Urgencia 008-98 (21/3/98) asig- 
nando un fondo de 10 millones de 
dolares a ser entregado a los agri
cultores afectados, sin embargo 
aun no se conoce su forma de dis- 
tribucidn. Igualmente se han dis- 
puesto facilidades para el pago de 
deudas por prestamos agrarios al 
Estado, al igual que para el pago 
de deudas tributarias.
Finalmente el Sistema de Emer- 
gencia Nacional y en particular el 
PRONAA, ha empezado a com
prar directamente a los campesi- 
nos para implementar los progra- 
mas de ayuda a los damnificados.

>
J

agroexportables de avanzada 
(mango, limdn, esparrago, uva). El 
dafio se ha producido no solo en 
los cultivos, sino en los sistemas 
de riego lo que hara que se reduz- 
ca el area cultivable al haber sido 
destruidas bocatomas, acequias, 
canales. Asimismo un buen 
hectareaje de tierras han sido in- 
utilizadas debido a su arenamiento 
y a la cubierta de piedra que han 
dejado los huaycos y desbordes. 
Junto a esto, los expertos han dado 
la alerta frente al incremento de 
plagas y virus que estan atacando 
los cultivos, haciendo decaer la 
productividad, y con laposibilidad 
de mantenerse en las siguientes 
campanas.

Lo que el Nino nos da
Dirigentes comunales de Provin- 
cias Alias de Cuzco y de Puno, 
coinciden en senalar que los efec- 
tos de El Nino en sus zonas, con- 
trariamente a lo esperado, con bas- 
tantes beneficiosos y que luego de 
muchos anos podran sembrar bien 
y en algunos casos hasta dos co- 
sechas lo cual les podria significar 
buenos ingresos. Tambien se han 
generado buenas condiciones para 
la crianza del ganado vacuno, ovi- 
no y de camelidos incrementando 
las expectativas de mejoras en un 
gran numero de familias de las zo
nas altoandinas.

Lo que el Nino nos quito
Pasados los principales efectos de 
El Nino, ya se tiene claridad sobre 
la magnitud de los danos sufridos 
en el sector agrario: 25,000 Has 
de cultivos perdidos y afectados,

que granos diversos y menestras. 
Otra oportunidad significativa se 
esta presentando para la crianza, 
ya que las granjas avfcolas han 
decafdo en su produccidn por la 
escasez de insumos para la pro
duccidn de alimentos balanceados 
(mafz, harina de pescado) y por la 
presencia de plagas, favoreciendo- 
se el consumo de cames rojas (de 
res, carnero, auquenidos).

sur hay buenos augurios para los 
cultivos y crianzas. Igualmente los 
danos causados a los cultivos tra- 
dicionales y de exportacidn, per- 
miten una mirada mas positiva a 
los productos alimentarios, surgien- 
do nuevas posibilidades para me- 
jorar nuestra balanza alimentaria.

Recordando El Nino de 1983 y las 
penurias de la sequfa producida en 
el Sur Andino, un viejo campesino 
cuzqueno con mucha sabidurla 
decla: “La naturaleza no es mal- 
vada, a unos nos quita, pero a otros 
les da, es el mejor juez que siem- 
pre trata que todos puedan tener 
algo.” Esto se nos viene a la men- 
te inmediatamente al pensar el 
panorama agrario pasadas las pe
nurias de este ano. Hoy la situa- 
cion es muy sombria para el agro 
costeno y parte de la sierra norte, 
mientras que en la sierra central y

Para muchos productores, el pa
norama se presenta bastante inte- 
resante. De un lado hay una gran 
oferta de consumo intemo en las 
ciudades generado por el 
desabastecimiento de productos de 
primera necesidad y la calda de 
productos de panllevar de la cos
ta. Se preve que la papa serrana, 
la yuca y los platanos de la monta- 
na tendran gran demanda, al igual

El sector modemo de la agricultu- 
ra ha sufrido un duro golpe, como 
lo muestran los danos sufridos en 
los departamentos del norte del 
pais; en Lima, lea y Arequipa don- 
de se concentran las mejores tie
rras agncolas y donde estan insta- 
ladas las mayores extensiones de 
cultivos industriales(algoddn mafz, 
caiia), al igual que frutales y el 
arroz; y los productos

Como reflexion final, nos quedan 
presentes las grandes posibilida
des que tenemos de empezar a 
equilibrar nuestra balanza 
alimentaria y de buscar construir 
nuestra seguridad alimentaria. 
Hoy nuevamente los pequehos 
agricultores, a pesar su 
marginacion y limitaciones, seran 
el sustento de la canasta familiar 
de alimentos. ^No sera el mo- 
mento propicio para que el esta
do, los gobiemos locales, los pro
ductores y los consumidores po- 
damos concertar para promo ver 
la produccidn alimentaria, asf 
como hasta ahora se viene ha
ciendo con la agroexportacidn?

. 4^“
■ - '

■ -

■ -" ■ * v

.s< j

4 2 "7" - VsJ 
l nW “AM*:

_ *

I,



EN LA REGION INKA N UKSTBA

I

=

J

■

32S

Ing. Livio Paliza
SEMAR-Asociacidn Arariwa

El proceso de produccion que maneja SEMAR, em- 
pieza con plantas in vitro que son multiplicadas en 
nuestro laboratorio de cultivo de tejidos (material 
obtenido del Centro Intemacional de la Papa). Lue- 
go son transplantadas en invemaderos para la pro
duccion del tuberculo-semilla Pre-basica y seguida- 
mente multiplicadas en campo para la produccion de 
semilla Basica que a su vez es registrada y certifi- 
cada. Todo el proceso es rigurosamente revisado 
por la Unidad de Control intemo de calidad y por el 
Comite Regional de Certificacion de Semillas los cua- 
les respaldan la calidad del material.

El uso de este tuberculo-semilla permite obtener ren- 
dimientos superiores a las 20 TM en el caso de semi- 
lleros y si se tratase de campos comerciales no me- 
nos de 25 TM dependiendo de las variedades, ha- 
biendose logrando en algunos casos alcanzar una pro
duccion de 40TM/Ha.

■ M

PRODUCCION
DE TUBERCULO-SEMILLA DE PAPA

SEMAR es una institucion sin fines de lucro cuyo 
objetivo principal es el autosostenimiento a partir de 
la produccion de tuberculo-semilla de papa en la re
gion Inka. Considera en su trabajo criterios de efi- 
ciencia y competitividad que le permitan incursionar 
exitosamente en el mercado y esta actualmente en 
la busqueda de optimizar los recursos disponibles (la
boratories, invemaderos y campos) procurando usar 
eficientemente su capacidad instalada y as! reducir 
los costos unitarios.

Uno de los desaffos extemos para consolidar la ex- 
periencia es la polftica agraria del gobiemo que no 
existe en cuanto a incentivar el uso de semilla de ca
lidad y para definir zonas productoras de semilla.
La incertidumbre del mercado en cuanto a precios, 
ya que no existe en el pals un sistema nacional de 
informacion que regule las areas sembradas y los 
volumenes de cosecha es otro desafio.
El tuberculo-semilla de Papa representa el pasado, 
es el presente y sera el future para la produccion 
papera del pals, a partir de la calidad, productividad y 
combatividad que puede dar a este cultivo tradicional 
andino, por ello se requiere seguir mejorando su Cali
dad y su Precio para que al mas corto plazo sea 
asequible a todos los agricultores.
Para nuestros lectores interesados en contactarse con el 
SEMAR, les alcanzamos su direccion: Av. Los Incas 1606- 
Cusco. Telefono 084-224951. Fax 084-201019.

Luego de algunos anos de investigacion y experi- 
mentacion con grupos campesinos, buscando mejo- 
rar la calidad de la semilla de papa, conseguimos uno 
de nuestros mayores logros: la produccion de tuber- 
culos-semillas inferiores a un gramo 
(microtuberculos). Este alentador resultado permite 
conseguir 80 kilos de semilla por hectarea, reducien- 
do las areas de siembra e incrementando los volu
menes de cosecha. Al mismo tiempo el uso de estos 
microtuberculos reduce los costos de transporte y 
son de la misma calidad que un tuberculo semilla de 
tamafio normal (entre 30 y 50 grs. de peso)

En los ultimas anos se viene produciendo, con 
bastante exito semilla botdnica de papas (tu
berculo-semilla) en diversas zonas andinas. En 
Cuzco nuestros amigos de la Asociacion Arariwa 
vienen conduciendo un programa de semillas 
(SEMAR) que ha logrado incrementar la cali
dad productiva papera a partir de esta innova- 
cion y en un trabajo conjunto con grupos de 
semilleristas y comunidades campesinas.
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Ing. Livio Paliza 
SEMAR-Asociacion Arariwa

El proceso de produccion que maneja SEMAR, em- 
pieza con plantas in vitro que son multiplicadas en 
nuestro laboratorio de cultivo de tejidos (material 
obtenido del Centro Intemacional de la Papa). Lue- 
go son transplantadas en invemaderos para la pro
duccion del tuberculo-semilla Pre-basica y seguida- 
mente multiplicadas en campo para la produccion de 
semilla Basica que a su vez es registrada y certifi- 
cada. Todo el proceso es rigurosamente revisado 
por la Unidad de Control intemo de calidad y por el 
Comite Regional de Certificacion de Semillas los cua- 
les respaldan la calidad del material.

El uso de este tuberculo-semilla permite obtener ren- 
dimientos superiores a las 20 TM en el caso de semi- 
lleros y si se tratase de campos comerciales no me- 
nos de 25 TM dependiendo de las variedades, ha- 
biendose logrando en algunos casos alcanzar una pro
duccion de 40TM/Ha.

PRODUCCION
DE TUBERCULO-SEMILLA DE PAPA

SEMAR es una institucion sin fines de lucro cuyo 
objetivo principal es el autosostenimiento a partir de 
la produccion de tuberculo-semilla de papa en la re
gion Inka. Considera en su trabajo criterios de efi- 
ciencia y competitividad que le permitan incursionar 
exitosamente en el mercado y esta actualmente en 
la busqueda de optimizar los recursos disponibles (la
boratories, invemaderos y campos) procurando usar 
eficientemente su capacidad instalada y as! reducir 
los costos unitarios.

Uno de los desaffos extemos para consolidar la ex- 
periencia es la polftica agraria del gobiemo que no 
existe en cuanto a incentivar el uso de semilla de ca
lidad y para definir zonas productoras de semilla.
La incertidumbre del mercado en cuanto a precios, 
ya que no existe en el pais un sistema nacional de 
informacion que regule las areas sembradas y los 
volumenes de cosecha es otro desaffo.
El tuberculo-semilla de Papa representa el pasado, 
es el presente y sera el future para la produccion 
papera del pais, a partir de la calidad, productividad y 
combatividad que puede dar a este cultivo tradicional 
andino, porello se requiere seguir mejorando su Cali
dad y su Precio para que al mas corto plazo sea 
asequible a todos los agricultores.
Para nuestros lectores interesados en contactarse con el 
SEMAR, les alcanzamos su direccion: Av. Los Incas 1606- 
Cusco. Telefono 084-224951. Fax 084-201019.

Luego de algunos anos de investigacion y experi- 
mentacion con grupos campesinos, buscando mejo- 
rar la calidad de la semilla de papa, conseguimos uno 
de nuestros may ores logros: la produccion de tuber- 
culos-semillas inferiores a un gramo 
(microtuberculos). Este alentador resultado permite 
conseguir 80 kilos de semilla por hectarea, reducien- 
do las areas de siembra e incrementando los volu
menes de cosecha. Al mismo tiempo el uso de estos 
microtuberculos reduce los costos de transporte y 
son de la misma calidad que un tuberculo semilla de 
tamano normal (entre 30 y 50 grs. de peso)

En los ultimos anos se viene produciendo, con 
bastante exito semilla botdnica de papas (tu
berculo-semilla) en diversas zonas andinas. En 
Cuzco nuestros amigos de la Asociacidn Arariwa 
vienen conduciendo un programa de semillas 
(SEMAR) que ha logrado incrementar la cali
dad productiva papera a partir de esta innova- 
cion y en un trabajo conjunto con grupos de 
semilleristas y comunidades campesinas.
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entender las cosas, a veces el es
tar atento a nuestros sentimientos 
nos otorga una lucidez que los li- 
bros de filosoffa no nos pueden 
ofrecer. Por eso la Expo tiene el 
caracter de multimedia.

En fin, si algo logro la Expo fue 
multiplicar las preguntas sobre es-

tos asuntos lo cual resulta suma- 
mente provechoso. Para algunos 
preguntar es un acto inutil, solo 
necesitamos respuestas practicas. 
Para otros, aquf me incluyo, las 
respuestas no son posibles sin las 
preguntas. Ast de obvio. Elaborar 
interrogantes nos permite no solo 
verbalizar y objetivar nuestras 
“paltas” personales y sociales sino 
encontrar nuevas pistas para esos 
problemas que parecen no tener 
solucion de tan tercos que son.

/.Es posible que en un pafs donde 
existe el racismo nadie sea objeto 
de discriminacion?, /,si en un pafs 
racista nadie es racista, de que 
estamos hablando entonces?

ban con cara de “estos cholos de- 
ben set unos resentidos por eso 
hacen estas cosas, jquien les dijo 
que vengan aquf?...”. En cambio 
en San Marcos, mientras instala- 
bamos la Expo escuchamos unos 
pocos pero significativos murmu- 
llos que decfan: “”que quieren es
tos pitucos aquf... j de que discrimi
nacion van a hablar ellos si la tie- 
nen toda facil!”

^Se entiende porque digo que es 
necesario hablar de estas cosas? 
La Expo no le revoluciond el mun- 
do pero por lo menos inquieto a los 
mas apacibles.

SERVICIOS EDUCATIVOS 
RURALES

Pues bien, los peruanos necesita
mos mirarnos mas y cada vez 
mejor. Mirarnos y re-conocemos. 
Mientras no discutamos acerca de 
estas cosas, mientras no exprese- 
mos nuestros miedos y rencores, 
mientras intentemos hacer caso 
omiso a lo que nos incomoda, mien
tras nos aferremos a la rutina que 
aplasta toda forma de curiosidad, 
iremos cada vez mas perdiendo 
nuestra capacidad de observar 
crfticamente nuestro mundo, hablo 
de esa capacidad que nos debe 
permitir vivir mejor. Mucho mejor. 
Muchfsimo mejor.

Por eso la Expo bused que los uni- 
versitarios reconozcan que todos 
de una u otra manera hemos vivi- 
do experiencias de discriminacion 
sea porque discriminamos o por
que, al mismo tiempo, somos dis- 
criminados. Depende con quien 
andemos. Tai vez un ejemplo sir- 
ve para ejemplificar esto. Duran
te la Expo percibimos que algunos 
estudiantes de la UPC nos mira-

Para mayor informacidn dirigirse a:
Jose Tavara Castillo
Pezety Monel 1870(antes Tupac Amaru) Lima IJfLince)
Telefono 4711734 Telefax 4727937
e-mail: jtavaraQser.org.pe

La Expo QUE TAL RAZA no es 
una campaiia que intente cambiarle 
la vida a la gente. En cuatro se- 
manas de gira por igual numero de 
universidades nadie va a cambiar 
los valores ni los afectos mas pro
fundos de los universitarios. Nos 
basta con soltarle la lengua y la 
sensibilidad a la gente. Hablar del 
asunto ya es un avance conside
rable en un pafs donde nadie con- 
sidera al racismo un problema dig- 
no de debate publico-polftico. 
Cuando se pregunta en las encues- 
tas si nuestra sociedad es racista, 
alrededor de dos tercios de la po- 
blacion sostiene que el Peru es 
racista. Pero cuando se les pre
gunta si han vivido alguna expe- 
riencia de discriminacion la mayo- 
rfa dice “se que existe el racismo 
pero a mf nunca me ha pasado 
nada”.

Ofrecemos nuestros servicios especializados de Consultoria, Capacita- 
cion,
Asesorfa y Asislencia Tecnica a Municipalidades en los campos de:
*Elaboraci6n de Planes de Desarrollo
*Polfticas de Participacion Ciudadana y Concertacion para el Desarrollo
*Estrategias de Relacidn con la Comunidad
*Sistemas de Recaudacidn
*Elaboracidn y Ejecucion de Proyectos de Riego
*Elaboraci6n y Ejecucion de Proyectos de Agua Potable y Alcantarilla- 
do
*Planes Urbanfsticos y Planes Arquitectdnicos
*Polfticas de Promocidn Economica a traves de Pequenas y Medianas
Empresas

^existe racismo en nuestro pafs?, 
£tener prejuicios es un acto racis
ta?, £se pueden evitar los prejui
cios?, ^racista no es, mas bien, 
quien discrimina(al margen de si 
tiene prejuicios o no)?, /,se pueden 
cambiar las actitudes y conductas 
discriminadoras?, ^,por que hablar 
de racismo y no de otras formas 
de discriminacion como las 
socioeconomicas, las educativas, 
etc.?, ^cual es la relacidn entre ra
cismo y otras formas de discrimi
nacion?, ^acaso no es cierto que 
un cholo con plata se blanquea?, 
/,por que por lo general los negros 
son deportistas, miisicos y nada 
mas?, ^para que sirve hablar de 
estas cosas?, ^que hacer en vez 
de tanto hablar?, (.que puedo ha
cer yo solo contra el mundo?, ^que 
puedo hacer si la universidad me 
absorbe todo el tiempo disponible?

“T como viste la reaccion de los 
universitarios en cada una de 
las universidades?” Pregunta 
diffcil pues cada universidad tiene 
su propio mundo cultural. De he- 
cho, San Marcos y Catdlica son 
universidades donde existe un 
ambiente mas humanista y donde 
los universitarios muestras cierta 
avidez por consumir arte. Pero 
tambien es cierto que en la UPC y 
en la Pacifico nos encontramos 
con gente muy interesada en el 
tema/problema de la discriminacion 
lo cual se manifesto en 
conversatorios donde las pregun
tas rebal saban el tiempo del que 
disponfamos para conversar.
Las interrogantes iban y venfan:

Si me preguntaran “(,por que or- 
ganizaron QUE TAL RAZA?”, yo 
dirfa: con la expo nos propusimos 
promover una reflexion (urgente) 
sobre las mil formas de discrimi
nacion y prejuicio que existen en 
nuestro pafs. Para ello elaboramos 
paneles graficos, convocamos a 
profesores y alumnos a 
conversatorios, proyectamos 
cortometrajes y telefilmes, consti- 
tuimos un stand donde mostraba- 
mos que hacen otros jovenes (no 
universitarios) en el mundo de la 
literatura y la musica y, finalmente 
organizamos conciertos de rock, 
todo ello para provocar en los uni
versitarios un punto de vista dis- 
tinto al que la rutina nos impone.

La asociacion 
Mataperro, calle y 
cultura viene orga- 
nizando una serie 
de actividades desti- 
nadas a poner sobre 
el tapete el tenia del 
racismo. En las si- 
guientes lineas co- 
noceremos algo de 
esta singular y 
provocadora pro- 
puesta.

Hemos tratado de reflexionar no 
solo con palabras sino tambien con 
imagenes y sonidos, provocando 
asf una lectura multidimensional de 
nuestra realidad. Las palabras no 
son suficientes por sf solas para
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En fin, si algo logro la Expo fue 
multiplicar las preguntas sobre es-

tos asuntos lo cual resulta suma- 
mente provechoso. Para algunos 
preguntar es un acto inutil, solo 
necesitamos respuestas practicas. 
Para otros, aquf me incluyo, las 
respuestas no son posibles sin las 
preguntas. Asf de obvio. Elaborar 
interrogantes nos permite no solo 
verbalizar y objetivar nuestras 
“paltas” personales y sociales sino 
encontrar nuevas pistas para esos 
problemas que parecen no tener 
solucibn de tan tercos que son.

^Es posible que en un pafs donde 
existe el racism© nadie sea objeto 
de discriminacion?, £si en un pais 
racista nadie es racista, de que 
estamos hablando entonces?

Por eso la Expo busco que los uni- 
versitarios reconozcan que todos 
de una u otra manera hemos vivi- 
do experiencias de discriminacion 
sea porque discriminamos o por- 
que, al mismo tiempo, somos dis- 
criminados. Depende con quien 
andemos. Tai vez un ejemplo sir- 
ve para ejemplificar esto. Duran
te la Expo percibimos que algunos 
estudiantes de la UPC nos mira-

ban con cara de “estos cholos de- 
ben ser unos resentidos por eso 
hacen estas cosas, jquien les dijo 
que vengan aquf?...”. En cambio 
en San Marcos, mientras instala- 
bamos la Expo escuchamos unos 
pocos pero significativos murmu- 
llos que decfan: “”que quieren es
tos pitucos aquf...jde que discrimi
nacion van a hablar ellos si la tie- 
nen toda facil!”

^Se entiende porque digo que es 
necesario hablar de estas cosas? 
La Expo no le revolucionb el mun- 
do pero por lo menos inquieto a los 
mas apacibles.

Para mayor informacion dirigirse a:
Jose Tavara Castillo
Pezet y Monel 1870(antes Tupac Amaru) Lima 14(Lince)
Telefono 4711734 Telefax 4727937
e-mail: jtavaraQser.org.pe

SERVICIOS EDUCATIVOS 
RURALES

Pues bien, los peruanos necesita
mos mirarnos mas y cada vez 
mejor. Mirarnos y re-conocemos. 
Mientras no discutamos acerca de 
estas cosas, mientras no exprese- 
mos nuestros miedos y rencores, 
mientras intentemos hacer caso 
omiso a lo que nos incomoda, mien
tras nos aferremos a la rutina que 
aplasta toda forma de curiosidad, 
iremos cada vez mas perdiendo 
nuestra capacidad de observar 
criticamente nuestro mundo, hablo 
de esa capacidad que nos debe 
permitir vivir mejor. Mucho mejor. 
Muchfsimo mejor.

Ofrecemos nuestros servicios especializados de Consultoria, Capacita- 
cion,
Asesorfa y Asistencia Tecnica a Municipalidades en los campos de:
*Elaboracidn de Planes de Desarrollo
*Polfticas de Participacion Ciudadana y Concertacion para el Desarrollo
*Estrategias de Relacidn con la Comunidad
*Sistemas de Recaudacion
*Elaboracidn y Ejecucion de Proyectos de Riego
*Elaboraci6n y Ejecucion de Proyectos de Agua Potable y Alcantarilla- 
do
*Planes Urbanfsticos y Planes Arquitectonicos
*Polfticas de Promocion Economica a traves de Pequenas y Medianas
Empresas

La Expo QUE TAL RAZA no es 
una campana que intente cambiarle 
la vida a la gente. En cuatro se- 
manas de gira por igual ntlmero de 
universidades nadie va a cambiar 
los valores ni los afectos mas pro
fundos de los universitarios. Nos 
basta con soltarle la lengua y la 
sensibilidad a la gente. Hablar del 
asunto ya es un avance conside
rable en un pafs donde nadie con- 
sidera al racismo un problema dig- 
no de debate publico-polftico. 
Cuando se pregunta en las encues- 
tas si nuestra sociedad es racista, 
alrededor de dos tercios de la po- 
blacion sostiene que el Peru es 
racista. Pero cuando se les pre
gunta si han vivido alguna expe- 
riencia de discriminacion la mayo- 
rfa dice “se que existe el racismo 
pero a mf nunca me ha pasado 
nada”.

^existe racismo en nuestro pafs?, 
^tener prejuicios es un acto racis
ta?, /,se pueden evitar los prejui
cios?, ^racista no es, mas bien, 
quien discrimina(al margen de si 
tiene prejuicios o no)?, ^.se pueden 
cambiar las actitudes y conductas 
discriminadoras?, ^por que hablar 
de racismo y no de otras formas 
de discriminacion como las 
socioeconomicas, las educativas, 
etc.?, /.cual es la relacidn entre ra
cismo y otras formas de discrimi
nacion?, ^acaso no es cierto que 
un cholo con plata se blanquea?, 
£por que por lo general los negros 
son deportistas, miisicos y nada 
mas?, ^para que sirve hablar de 
estas cosas?, ^que hacer en vez 
de tanto hablar?, ^que puedo ha
cer yo solo contra el mundo?, ^que 
puedo hacer si la universidad me 
absorbe todo el tiempo disponible?

“Y como viste la reaccion de los 
universitarios en cada una de 
las universidades?” Pregunta 
diffcil pues cada universidad tiene 
su propio mundo cultural. De he- 
cho, San Marcos y Catdlica son 
universidades donde existe un 
ambiente mas humanista y donde 
los universitarios muestras cierta 
avidez por consumir arte. Pero 
tambien es cierto que en la UPC y 
en la Pacifico nos encontramos 
con gente muy interesada en el 
tema/problema de la discriminacion 
lo cual se manifesto en 
conversatorios donde las pregun
tas rebalsaban el tiempo del que 
disponfamos para conversar.
Las interrogantes iban y venfan:

entender las cosas, a veces el es
tar atento a nuestros sentimientos 
nos otorga una lucidez que los li- 
bros de filosoffa no nos pueden 
ofrecer. Por eso la Expo tiene el 
caracter de multimedia.

Si me preguntaran “^por que or- 
ganizaron QUE TAL RAZA?”, yo 
dirfa: con la expo nos propusimos 
promover una reflexion (urgente) 
sobre las mil formas de discrimi
nacion y prejuicio que existen en 
nuestro pafs. Para ello elaboramos 
paneles graficos, convocamos a 
profesores y alumnos a 
conversatorios, proyectamos 
cortometrajes y telefilmes, consti- 
tuimos un stand donde mostraba- 
mos que hacen otros jovenes (no 
universitarios) en el mundo de la 
literatura y la musica y, finalmente 
organizamos conciertos de rock, 
todo ello para provocar en los uni
versitarios un punto de vista dis- 
tinto al que la rutina nos impone.

La asociacion 
Mataperro, calle y 
cultura viene orga- 
nizando una serie 
de actividades desti- 
nadas a poner sobre 
el tapete el tenia del 
racismo. En las si- 
guientes lineas co- 
noceremos algo de 
esta singular y 
provocadora pro- 
puesta.

Hemos tratado de reflexionar no 
solo con palabras sino tambien con 
imagenes y sonidos, provocando 
asf una lecture multidimensional de 
nuestra realidad. Las palabras no 
son suficientes por sf solas para
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