
Edicion:

<

.felipe Huaman:
“NO HAY POLITICS AGRARIA”

. Economia:
PRESUPUESTO PARA 1906

. Agricultura:
CAMBIO DE MINISTRO

REVISTA DE ACTUALIDAD AL SERVICIO DEL CAMPO



EDITORIAL
X

*

X

CRISIS EN EL AGRO

(continiia en pagina 31)
2 —ANDENES

ANDENES - 3

■ La fa/ta de servicios de sa

lad que sufren nuestros pue-

ANDENES es una publicacion editada por Servicios Educativos Rurales — Directora: Roxana 

Garcia-Bedoya — Editor: Guillermo Benavente — Comite de Redaccion: Laureano del Castillo, 

Desmond Kelleher, Guillermo Valera, Roxana Garci'a-Bedoya, Guillermo Benavente — Fotos: 

La Republica, CCP, V. Phumpiu, CEP, Andenes — Dibujos: Ricardo Zegarra, Oscar Figueroa — 

Diseno: PRE/AL — Impresion: Oficina de Copias e Impresiones — Petit Thouars 383 - Lima - 

Telf.: 237790 — Servicios Educativos Rurales: Pasaje San Luis 132 - Lima 14- (Lince) Telf.: 

700929 - Ap. Postal 11674 - Lima 11 Peru. 

11 evd

V

E! ministro Barturen habfa senalado 
que este ano e! sector creceria cerca al 
5°/o; el nuevo ministro con mayor real is- 
mo serial a que por el co nt rar io habra un 
decrecimiento de —2.4°/o. Para revertir 
esa situacidn se ha planteado un Plan de 
Reactivacidn Agraria y de Seguridad Ali
mentaria, y se piensa activar la concerta- 
cidn con los productores a traves de las 
Coordinaciones Nacionales Permanentes 
por Hnea de produccidn.

Esperamos que la politica agraria en- 
cuentre realmente un rumbo definido 
y que no quede en palabras la prioridad 
ofrecida a! sector, de Io contrario no sera 
posible un autentico desarrollo nacional, 
y los campesinos peruanos continuaran 
siendo los olvidados de siempre.

E! departamento de Puno asolado ha- 
ce dos ahos por una grave sequia, suf re 
hoy los efectos de una terrible inunda- 
cion generada por la crecida de! Lago Ti
ticaca a causa de las fuertes lluvias.

Los dahos en el agro puneho son cuan- 
tiosos, previendose la perdida de casi to- 
das las siembras. Pero los efectos mas tra- 
gicos son aquellos que esta sufriendo ya 
su poblacion que vera descender aun mas 
sus ingresos y aumentar las enfermedades 
y muertes.

Semanas atras, tambien en Puno, cam
pesinos de las comunidades vecinas a la 
ERPS Kunurana tomaron pacificamente 
parte de las tierras de la empresa que ve- 
nian redamando de tiempo atras. Este 
hecho pone sobre el tapete e! tema de la 
reestructuracidn democratica de las em- 
presas asociativas, reiterada demanda de! 
campesinado puneho, a la cual el gobier- 
no parece no querer dar respuesta.

Junto a esto, los problemas de desabas- 
tecimiento de ciertos alimentos en las 
ciudades y la consecuente alza deprecios, 
parecen confirmar Io que a!gun os ya ve- 
nian diciendo: no existe una politica 
agraria definida y algunas de las medidas 
que se van dando, a! responder a problemas 
inmediatos, tienden generalmenteaperju- 
dicar a los agricultores (importaciones 
no planificadas, congelamiento de pre- 
cios, fijacidn de precios de garantia por 
debajo de los costos de produccidn).

■ La muestras de aprecio que 

nos hace Mons. Francisco, nos 

comprometen aun mas a hacer 

de ANDENES una revista 

autenticamente a! servicio de 

los hombres del campo.

LONYA GRANDE - 
CHACHAPOYAS

® Desde ANDENES felicita- 

mos a todos los promotores de 

salud de Chachapoyas, por el ■ 

trabajo que realizan para im- 

pulsar la salud comunitaria en 

sus caserios.

a los diterentes pueblos, anun 
ciando la palabra de Dios y 1 

motivando a la juventud.

Juvencio Arangoitia I 

Catequista :

LUCANAS-AYACUCHO

bios, exige una respuesta orga j 

lizada de la comunidad -cornu

en este caso a traves de promo

tores— y la respuesta de! Esta 

do proveyendo los recursos ne- 

cesarios.

' AYAVIRI - PUNO

Desde San Juan les escribo 

para agradecerles por la alegria 

y mucho placer que siento ca- 

da vez que recibo ANDENES. 

Gracias por el trabajo intere- 

sante y la solidaridad que us- 

tedes muestran al Hegar a los J 

sitios mas apartados con el iini- 

co fin de ayudarnos en la edu- 

cacidn; ahora estoy conocien- 

do un poco mas las cosas, sin- 

tiendo nuestra propia necesi 

dad.

Les informo que en losdias

I
Quisiera en primer lugar feli- 

citar a Servicios Educativos Ru- 1 

rales por la seriedad de la revis- | 

ta ANDENES, revista que sus- I 
cita cada vez mas interes en | 

nuestro ambiente rural. Su pre- 1 

sentacion, su pedagogia, el te

nor de sus articulos hacen que 

ANDENES desempehe un pa- 

pel cada vez mas importante 

en la formacion, organizacion 

y evangelizacion del campesi

nado del Peru. |
Junto con mis agradecimien 

tos, van mis deseos de un fe- 

liz aho nuevo para todos uste- 

des y para todo el mundo rural 

que ustedes ayudan con tanto 

empeho.

Mons. Francisco d'Alteroche 

Administrador Apostolico 

Prelatura de Ayaviri

28 y 29 de noviembre se reu- 

nieron las autoridades con la f i- 

nalidad de ver el problema de I 

la salud de los campesinos que I 

carecen de atencibn de los sa- 

mtarios. En esta reunion se 

acordo formar promotores de 

salud en todos los pueblos, pa

ra que asi haya mas atencibn 

a nuestros campesinos. Para es

to contamos con el apoyo de la 

Parroquia de Puquio que esta 

organizando cursillos bajo la 

direccibn de un sanitario ale

man y con el entusiasmo del 

padre Dieter que se preocupa 

bastante por la salud de nuestra 

gente.

Yo como agente pastoral y 

coordinador de CEAS, estoy 
cumpliendo mi misibn yendo 

los diferentes pueblos, anun

El dfa 23 de noviembre se ;
a cabo la inauguracibn I 

bendicibn del botiquin co- 

munal de nuestro caserio de 

Fatima. Para dicho acto estu- 

vieron presentes el sacerdote 

del distrito, una hermana reli

giose y un hermano promotor 

de Mexico. Asi nos sentimos 

apoyados los promotores de sa

lud. Concurrieron muchisimos 

comuneros para escuchar el 

mensaje de la palabra de Dios.

Este fue un dia de mucha 

alegria al ver terminado nues

tro botiquin, gracias al esfuer- 

zo del comite en pleno. Tam

bien vimos la necesidad de ca- 

nalizar con tubos el agua pota

ble de la comunidad; porque 

el canal que actualmente la 

conduce esta en peligro de de- 

rrumbarse. Para esta obra he- 

mos hecho un proyecto solici- 

tando ayuda a las instituciones 

del estado, ya que los comune

ros de mi caserio son de esca- 

sos recursos econbmicos.

Matias y 

Andres Mario Huaman 

Promotores de Salud
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E! ministro Barturen habia serial ado 
que este ano el sector creceria cerca a! 
5°/o; el nuevo ministro con mayor realis- 
mo serial a que por e! contrario habra un 
decrecimiento de —2.4°/o. Para revertir 
esa situacidn se ha planteado un Plan de 
Reactivacidn Agraria y de Seguridad Ali
mentaria, y se piensa activar la concerta- 
cion con los productores a traves de las 
Coordinaciones Nacionales Permanentes 
por Hnea de produccion.

Esperamos que la politica agraria en- 
cuentre realmente un rumbo definido 
y que no quede en palabras la prioridad 
ofrecida a! sector, de Io contrario no sera 
posible un autentico desarrollo nacional, 
y los campesinos peruanos continuaran 
siendo los olvidados de siempre.

AYAVIRI ■ PUNO
i

E! departamento de Puno a so I ado Pa
ce dos ahos por una grave sequia, sufre 
hoy los efectos de una terrible inunda- 
cion generada por la crecida de! Lago Ti
ticaca a causa de las fuertes lluvias.

Los dan os en el agro puneho son cuan- 
tiosos, previendose la perdida de casi to- 
das las siembras. Pero los efectos mas tra- 
gicos son aquellos que esta sufriendo ya 
su poblacion que vera descender aun mas 
sus ingresos y au men tar las enfermedades 
y muertes.

Semanas atras, tambien en Puno, cam
pesinos de las comunidades vecinas a la 
ERPS Kunurana tomaron pacificamente 
parte de las tierras de la empresa que ve- 
nian redamando de tiempo atras. Este 
hecho pone sobre el tapete e! tema de la 
reestructuracidn democratica de las em- 
presas asociativas, reiterada demanda de! 
campesinado puneho, a la cual e! gobier- 
no parece no querer dar respuesta.

Junto a esto, los problemas de desabas- 
tecimiento de ciertos alimentos en las 
ciudades y la consecuente alza deprecios, 
parecen con firm ar Io que a I gun os ya ve- 
m'an diciendo: no existe una politica 
agraria definida y algunas de las medidas 
que se van dando, a! responder a problemas 
inmediatos, tiendengeneralmenteaperju- 
dicar a los agricultores (importaciones 
no planificadas, congelamiento de pre
clos, fijacidn de precios de garantia por 
debajo de los costos de produccion).

■ La muestras de aprecio que 

nos hace Mons. Francisco, nos 

comprometen aun mas a hacer 

de ANDENES una revista 

autenticamente a! servicio de 

los hombres de! campo.

LONYA GRANDE - 
CHACHAPOYAS

bios, exige una respuesta orga j 

nizada de la comunidad -como 

en este caso a traves de promo- 

tores— v la respuesta de! Esta 

do proveyendo los recursos ne- 

cesarios.

■ Desde ANDENES felicita- 

mos a todos los promotores de 

salud de Chachapoyas, por el j 

trabajo que realizan para im- 

pulsar la salud comunitaria en 

sus caserios.

28 y 29 de noviembre se reu 

nieron las autoridades con la f i- ■ 

nalidad de ver el problema de I 

la salud de los campesinos que I 

carecen de atencion de los sa- 

nitarios. En esta reunion se 

acordo formar promotores de 

salud en todos los pueblos, pa

ra que asi haya mas atencion 

a nuestros campesinos. Para es

to contamos con el apoyo de la 

Parroquia de Puquio que esta 

organizando cursillos bajo la 

direccion de un sanitario ale

man y con el entusiasmo del 

padre Dieter que se preocupa 

bastante por la salud de nuestra 

gente.

Yo como agente pastoral y 

coordinador de CEAS, estoy 
cumpliendo mi misidn yendo I 

a los diferentes pueblos, anun | 

ciando la palabra de Dios y ! 

motivando a la juventud.

Juvencio Arangoitia I 

Catequista '

LUCANAS-AYACUCHO

Quisiera en primer lugar feli- 
citar a Servicios Educativos Ru- 1 

rales por la seriedad de la revis- | 

ta ANDENES, revista que sus- I 
cita cada vez mas interes en | 

nuestro ambiente rural. Su pre- ' 

sentacibn, su pedagogia, el te

nor de sus articulos hacen que 

ANDENES desempene un pa- 

pel cada vez mas importante 

en la formacion, organizacion 

y evangelizacion del campesi 

nado del Peril. |
Junto con mis agradecimien 

tos, van mis deseos de un fe 

liz aho nuevo para todos uste- 

des y para todo el mundo rural 

que ustedes ayudan con tanto 

empeno.

Mons. Francisco d'Alteroche 

Administrador Apostblico

Prelatura de Ayaviri

El dia 23 de noviembre se . 
Ilevo a cabo la inauguracibn I 

y bendicibn del botiquin co- 

munal de nuestro caserio de 

Fatima. Para dicho acto estu- 

vieron presentes el sacerdote 

del distrito, una hermana reli- 

giosa y un hermano promotor 

de Mexico. Asi nos sentimos 

apoyados los promotores de sa

lud. Concurrieron muchisimos 

comuneros para escuchar el 

mensaje de la palabra de Dios

Este fue un dia de mucha 

alegria al ver terminado nues

tro botiquin, gracias al esfuer- 

zo del comite en pleno. Tam

bien vimos la necesidad de ca

nal izar con tubos el agua pota

ble de la comunidad; porque 

el canal que actualmente la 

conduce esta en peligro de de- 

rrumbarse. Para esta obra he- 

mos hecho un proyecto solici- 

tando ayuda a las instituciones 

del estado, ya que los comune

ros de mi caserio son de esca- 

sos recursos econbmicos.

Matias y 

Andres Mario Huaman 

Promotores de Salud

Desde San Juan les escribo 

para agradecerles por la alegria 

y mucho placer que siento ca

da vez que recibo ANDENES. 

Gracias por el trabajo intere- 

sante y la solidaridad que us

tedes muestran al Hegar a los 

sitios mas apartados con el uni- 

co fin de ayudarnos en la edu- 

cacibn; ahora estoy conocien- 

do un poco mas las cosas, sin- 

tiendo nuestra propia necesi 

dad.

Les informo que en losdias



Frente a! desabastecimlento, e! nuevo Ministro Remigio Morales decreto la importacibn.
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agraria que realmente in
centive la produccion y les 
de una autentica participa- 
cion en la discusion y to- 
ma de decisiones del sec
tor.

y huerfanos que estan de- 

samparados, victimas de la 
situacion de violencia vivi- 
da estos ultimos anos en 
Ayacucho.

En Io que se refiere a la 
situacion de derechos hu- 
manos el presidente de la 
FADA nos senalo que en 
algunas zonas habfa vuelto 
la calma pero que en otros 
continuan produciendose 
abusos de parte de las fuer- 
zas militares. Reconocien- 
dose sin embargo un avan- 
ce en cuanto no hay ma
yor obstaculo para desa- 
rrollar el trabajo gremial.

Para el mes de junio de- 
be realizarse el Congreso 
de la Federacibn que signi- 
ficara un paso importante 
en el camino de reactiva- 
cion gremial del campesi- 
nado ayacuchano que con 
tanto ahinco ha emprendi- 
do la FADA.

Evaristo 

Quispe, 

Presidente 

de la FADA.

n medio de criticaspor 
el desabastecimiento 
de ciertos aiimentos 
ocurridos en Lima se 

produjo la renuncia del mi
nistro de agricultura los 
primeros dias del mes de 
enero.

La falta de polio, came 
de res, papa y pescado se 
hizo sentir fuertemente en 
el mercado limeno despues 
de las fiestas, generando la 
protesta de los consumido-

res. Mientras el gobierno se 
justificaba senalando que 
ello se debi'a a la errada 
politica agraria del gobier
no anterior y a un aumen- 
to en el consume, ya que 
la poblacion habia aumen- 
tado sus ingresos reales; 
sectores de oposicion sena
laban que habia existido 
imprevision en el gobierno 
para encarar esta situacion 
y otros llegaban a decir 

que todo se debia Io per- 
judicial que ha resultado el 
control de precios ya que 
ha desalentado la produc
cion.

En este contexto se pro
duce la renuncia del minis
tro Barturen quien expre- 
so en ese momento tener 
discrepancias respecto a la 
politica economica seguida 
manifestando la necesidad 
de una cierta flexibilidad

Importacibn de aiimentos

Para conjurar la crisis de 
abastecimiento generada 
por una baja de la produc
cion en el caso de la papa 
y el descontento respecto 
al precio fijado y un aumen- 
to en el consume en el ca
so del polio, se ha dispues- 
to la importacibn de emer- 
gencia de estos productos 
y tanbien de carne de va- 
cuno y ovino. A ello se 
suma la decision anterior 
de ajmentar la importa
cibn de maiz duro y leche | 
que se habia tornado para 
evitar el aumento del pre
cio del polio y aumentar la 
disponibilidad de leche en 
polvo ENCI.

Esta politica de impor
tacibn masiva de aiimentos 
perjudica grandemente a la 
produccion nacional ya 
que los precios de importa
cibn son menores a los de 
la produccion nacional de- 
bido a la poca productivi- 
dad de nuestra agricultura. 
Por ello si se prioriza con 
criterio inmediatista la im
portacibn, se estara agra- 
vando este problema.

Si bien es necesario res
ponder de manera inme- 
diata al problema generado 
por el desabastecimiento, 
debe pensarse que a media- 
no plazo de solucibn impli- 
ca apoyar la produccion 
nacional y para ello es im- 
prescindible mejorar sus- 
tancialmente los precios al 
productor, tai como Io vie- 
nen reclamando las diver- 
sas organizaciones agrarias.

ACTUALIDAD AGRARIA

en la politica de control de 
precios de los productores 
del agro.

El nuevo ministro nom- 
brado por el gobierno, Re
migio Morales Bermudez, 
apenas asumido el cargo, 
dispuso algunas medidas 
para superar el desabasteci
miento: obligacibn a todos 
los transportistas de ingre- 
sar al mercado mayorista, 
apoyo de las fuerzas arma
das para controlar el con- 
trabando, envio de camio- 

traer papa de 
Huanuco, importacibn in- 

mediata de polio, carne 
y papa de paises vecinos.

Morales ha anunciado 
que esta elaborando el 
plan agrario 86-87 que se
ra dado a conocer muy 
pronto. Mientras tanto 
los productores estan a la 
espera de una politica

nes para

ftyacucho: EN EL B1B1J0 BE CONSOLIMCION

& tlMI n VmNam
Fl a Federacibn Agraria 

de Ayacucho se esta 
consolidando, segun 

l—J nos expresb su presi

dente Evaristo Quispe. Es
tan preparando convencio- 
nes en las provincias de 
Huanta y Cangallo. En la 
Liga Agraria de Victor Fa
jardo el 1° y 2 de diciem- 

bre se realize una Conven- 
cibn con la participacibn 
de mas de 60 comunidades 
campesinas.

La Federacibn cuenta 
desde este ano con un pro- 
grama radial de media bo
ra y ha logrado tambien 
su anhelo de recuperar la 
Casa Campesina que du
rante los ultimos anos es- 
tuvo ocupada por diferen- 
tes entidades del sector 
agrario.

Entre sus planes la FA
DA se propone ampliar su 
trabajo hacia la selva y po- 
der atender a las viudas

-<
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I
produjo la renuncia del mi- 
nistro de agricultura los 
primeros dfas del mes de 
enero.

La falta de polio, carne 
de res, papa y pescado se 
hizo sentir fuertemente en 
el mercado limeno despues 
de las fiestas, generando la 
protesta de los consumido-

agraria que realmente in
centive la produccion y les 
de una autentica participa- 
cion en la discusion y to- 
ma de decisiones del sec
tor.

y huerfanos que estan de- 

samparados, vfctimas de la 
situacion de violencia vivi- 
da estos ultimos anos en 
Ayacucho.

En Io que se refiere a la 
situacion de derechos hu- 
manos el presidente de la 
FADA nos senalo que en 
algunas zonas habia vuelto 
la calma pero que en otros 
continuan produciendose 
abuses de parte de las fuer- 
zas militares. Reconocien- 
dose sin embargo un avan- 
ce en cuanto no hay ma
yor obstaculo para desa- 
rrollar el trabajo gremial.

Para el mes de junio de- 
be realizarse el Congreso 
de la Federacion que signi- 
ficara un paso importante 
en el camino de reactiva- 
cion gremial del campesi- 
nado ayacuchano que con 
tanto ahinco ha emprendi- 
do la FADA.

Evaristo 

Quispe, 

Presidente 

de !a FADA.

n medio de criticas por 
el desabastecimiento 
de ciertos alimentos 
ocurridos en Lima se

VANZm

res. Mientras el gobierno se 
justificaba senalando que 
ello se debfa a la errada 
polftica agraria del gobier
no anterior y a un aumen- 
to en el consumo, ya que 
la poblacion habia aumen- 
tado sus ingresos reales; 
sectores de oposicion sena
laban que habia existido 
imprevision en el gobierno 
para encarar esta situacion 
y otros llegaban a decir 

que todo se debia Io per- 
judicial que ha resultado el 
control de precios ya que 
ha desalentado la produc
cion.

En este contexto se pro
duce la renuncia del minis- 
tro Barturen quien expre- 
so en ese momento tener 
discrepancias respecto a la 
politica economica seguida 
manifestando la necesidad 
de una cierta flexibilidad

Wacoctos EH EL T»MJ0 BE COiSOLMClOH

Importacion de alimentos

Para conjurar la crisis de 
abastecimiento generada 
por una baja de la produc
cion en el caso de la papa 
y el descontento respecto 
al precio fijado y un aumen- 
to en el consumo en el ca
so del polio, se ha dispues- 
to la importacion de emer- 
gencia de estos productos 
y tanbien de carne de va- 
cuno y ovino. A ello se 
suma la decision anterior 
de aumentar la importa
cion de maiz duro y leche 
que se habia tornado para 
evitar el aumento del pre
cio del polio y aumentar la 
disponibilidad de leche en 
polvo ENCI.

Esta politica de impor
tacion masiva de alimentos 
perjudica grandemente a la 
produccion nacional ya 
que los precios de importa
cion son menores a los de 
la produccion nacional de- 
bido a la poca productivi- 
dad de nuestra agricultura. 
Por ello si se prioriza con 
criterio inmediatista la im
portacion, se estara agra- 
vando este problema.

Si bien es necesario res
ponder de manera inme- 
diata al problema generado 
por el desabastecimiento, 
debe pensarse que a media- 
no plazo de solucion impli- 
ca apoyar la produccion 
nacional y para ello es im- 
prescindible mejorar sus- 
tancialmente los precios al 
productor, tai como Io vie- 
nen reclamando las diver- 
sas organizaciones agrarias.

Kr
1

! LA FADr

en la politica de control de 
precios de los productores 
del agro.

El nuevo ministro nom- 
brado por el gobierno, Re- 
migio Morales Bermudez, 
apenas asumido el cargo, 
dispuso algunas medidas 
para superar el desabasteci
miento: obligacion a todos 
los transportistas de ingre- 
sar al mercado mayorista, 
apoyo de las fuerzas arma
das para controlar el con- 
trabando, envio de camio- 
nes para traer papa de 
Huanuco, importacion in- 

mediata de polio, carne 
y papa de paises vecinos.

Morales ha anunciado 
que esta elaborando el 
plan agrario 86-87 que se
ra dado a conocer muy 
pronto. Mientras tanto 
los productores estan a la 
espera de una politica

Cact ualidad  agraria

r

n a Federacion Agraria 
de Ayacucho se esta 
consolidando, segun 

I—J nos expreso su presi

dente Evaristo Quispe. Es
tan preparando convencio- 
nes en las provincias de 
Huanta y Cangallo. En la 
Liga Agraria de Victor Fa
jardo el 1° y 2 de diciem- 

bre se realize una Conven- 
cion con la participacion 
de mas de 60 comunidades 
campesinas.

La Federacion cuenta 
desde este ano con un pro- 
grama radial de media bo
ra y ha logrado tambien 
su anhelo de recuperar la 
Casa Campesina que du
rante los ultimos anos es- 
tuvo ocupada por diferen- 
tes entidades del sector 
agrario.

Entre sus planes la FA
DA se propone ampliar su 
trabajo hacia la selva y po- 
der atender a las viudas

Frente a! desabastecimiento, el nuevo Mimstro Remigio Morales decreto la importacion.
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Felipe Huaman; En politica agraria 

: ; ■ I INI!
La politica agraria del 

gobierno, el problema de 
las parcelaciones de las 
CAPs, y la gestion del 
Banco Agrario; fueron los 
principales temas de este 
dialogo con Felipe Hua
man, Presidente de la Con- 
federacion Nacional Agra
ria (CNA), y recientemen- 
te nombrado miembro del 
directorio del Banco Agra
rio.

1
i

a los productos estuvimos 
en desacuerdo, y expresa- 
mos nuestra disconformi- 
dad con esta medida por- 
que no se habia tenido en 
cuenta a los productores, 
ni a las organizaciones de 
los agricultores. Hicimos 
ver que era una medida 
desacertada y que eso iba 
a perjudicar a los produc
tores en tanto los precios 
que se estaban fijando es-

W 1

ANDENES: Los ultimos 
problemas de desabasteci- 
miento y alza de/ precio de 
los alimentos en las ciuda- 
des sin que exista aumento 
de precios a los producto
res, han sacado a la luz una 
falta de coherencia en !a 
politica agraria, ique nos 
pod ria decir a! respecto?

F.H.: Bueno, nosotros 
desde el inicio, cuando se 
establecieron los precios

taban por debajo de los 
costos de produccion.

Ayer el CUNA se ha 
reunido con el nuevo mi- 
nistro y este practicamente 
habrfa asegurado un cam
bio de la politica agraria 
en el pais, modificando 
una serie de normas. Nos 
ha manifestado que va 
a aperturar las puertas al 
sector agrario, a traves de 
sus organizaciones interlo- 
cutoras. Ha manifestado 
que los precios que van 
a establecer tanto para el 
consumidor como para los 
productores van a ser con- 
certados, esperamos que 
esto se cumpla. Esperamos 
que se den cuenta que es- 
tan equivocados en su po
litica, en las normas que 
estan aplicando, porque en 
realidad en el pais no hay

HF I f
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tono de! Banco Agrario 
LCua! es su opinion sob re 
la politica crediticia?

F.H.: Bueno, yo creo 
que la medida mas favora
ble que puede haberse da
do para el agro, es la del 
credito, el haber rebajado 
los intereses al credito. 
Y esto nosotros Io esta- 
mos notando en el Banco: 
en estos 4 6 5 meses que 
esta este nuevo directorio, 
practicamente se han du- 
plicado hasta ahora el nu- 
mero de prestatarios, el vo- 
lumen de prestamos se ha 
duplicado, eso nos prueba 
que la atencion del credito 
es ahora mejor. Interna- 
mente en el Banco se ha 
tornado una serie de medi- 
das para facilitar el credi
to a los campesinos. Se 
han dado medidas como 
por ejemplo el otorgamien- 
to de creditos a las cornu- 
nidades campesinas que no 
Io ten fan y se ha prioriza- 
do a las comunidades cam
pesinas del trapecio Andi
no, como las denomina el 
gobierno, y, algo mas toda- 
via, (y esto ha sido. inicia- 
tiva del propio directorio 
actual), en el caso de Aya- 
cucho por ejemplo se ha 
rebajado hasta el 9°/o los 
intereses a los creditos pa
ra productos alimenticios.

Otra de las medidas 
adoptadas por el Banco es 
la reestructuracion interna, 
a fin de desburocratizar el 
tramite de los expedientes, 
se ha descentralizado la ad- 
ministracion, se ha dado 
mayor autonomia a las su- 
cursales o agendas.

Otra de las cosas tam- 
bien, que no estaba funcio- 
nando normalmente, era el 
credito de capitalizacion 
por ejemplo. Nosotros, he- 
mos dado prioridad princi-

ANDENES —7
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politica agraria, eso Io he- 
mos dicho varias veces, 
permanentemente. Este 
gobierno sigue actuando 
con el D.L. 02 que ha 
sido cuestionado por la to- 
talidad de las organizacio
nes.

A.: E! tema de las par
celaciones es otro de los 
temas en que se nota cier- 
ta incoherencia de! regi
men LComo ve usted este 
problema?

F.H.: El problema de las 
parcelaciones es uno de los 
problemas serios al igual 
que el de la alimentacion 
en el pais. Nosotros hemos 
sehalado que las declara- 
ciones del Presidente de la 
Republica y del propio mi- 
nistro, las marchas y con- 
tramarchas en cuanto 
a primero apoyar el sector 
asociativo y despues, de
jar al libre albedrio la par- 
celacion, hemos senalado 
que es uno de los desacier- 
tos graves en la conduc- 
cion de la politica agraria 
del pais.

Nosotros rechazamos 
esas declaraciones y ese 
dispositive que se did ulti- 
mamente levantando la 
suspension de las parcela
ciones; esperamos que esto 
no continue, y mas bien 
que el gobierno tenga que 
dar una ley, una disposi- 
cion que incentive, que 
motive la organizacion de 
los campesinos, que de- 
fienda por Io menos las 
cooperativas que quedan, 
y que se sancione a los res- 
ponsables que motivaron 
la parcelacion en beneficio 
personal.

A.: La rebaja de la tasa 
de interes es una de las me
didas que ha concitado 
mayor apoyo a! gobierno, 
como miembro de! Direc-

. <;•
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La poh'tica agraria del 
gobierno, el problema de 
las parcelaciones de las 
CAPs, y la gestion del 
Banco Agrario; fueron los 
principales temas de este 
dialogo con Felipe Hua
man, Presidente de la Con- 
federacion Nacional Agra
ria (CNA), y recientemen- 
te nombrado miembro del 
directorio del Banco Agra
rio.

a los productos estuvimos 
en desacuerdo, y expresa- 
mos nuestra disconformi- 
dad con esta medida por- 
que no se habi'a tenido en 
cuenta a los productores, 
ni a las organizaciones de 
los agricultores. Hicimos 
ver que era una medida 
desacertada y que eso iba 
a perjudicar a los produc
tores en tanto los precios 
que se estaban fijando es-

ANDENES: Los ultimos 
problemas de desabasteci- 
miento y alza del precio de 
los a Ilmen to s en las ciuda- 
des sin que exista aumento 
de precios a los producto
res, han sacado a la tuz una 
falta de coherencia en !a 
politica agraria, ique nos 
pod ria decir a! respecto?

F.H.: Bueno, nosotros 
desde el inicio, cuando se 
establecieron los precios

taban por debajo de los 
costos de produccion.

Ayer el CUNA se ha 
reunido con el nuevo mi- 
nistro y este practicamente 
habn'a asegurado un cam
bio de la politica agraria 
en el pals, modificando 
una serie de normas. Nos 
ha manifestado que va 
a aperturar las puertas al 
sector agrario, a traves de 
sus organizaciones interlo- 
cutoras. Ha manifestado 
que los precios que van 
a establecer tanto para el 
consumidor como para los 
productores van a ser con- 
certados, esperamos que 
esto se cumpla. Esperamos 
que se den cuenta que es- 
tan equivocados en su po- 
li'tica, en las normas que 
estan aplicando, porque en 
realidad en el pals no hay

politica agraria, eso Io he- 
mos dicho varias veces, 
permanentemente. Este 
gobierno sigue actuando 
con el D.L. 02 que ha 
sido cuestionado por la to- 
talidad de las organizacio
nes.

A.: E! tema de las par
celaciones es otro de los 
temas en que se nota cier- 
ta incoherencia de! regi
men LComo ve usted este 
pro bi ema?

F.H.: El problema de las 
parcelaciones es uno de los 
problemas series al igual 
que el de la alimentacion 
en el pais. Nosotros hemos 
senalado que las declara- 
ciones del Presidente de la 
Republica y del propio mi- 
nistro, las marchas y con- 
tramarchas en cuanto 
a primero apoyar el sector 
asociativo y despues, de
jar al libre albedrio la par- 
celacion, hemos senalado 
que es uno de los desacier- 
tos graves en la conduc- 
cion de la politica agraria 
del pais.

Nosotros rechazamos 
esas declaraciones y ese 
dispositive que se did ulti- 
mamente levantando la 
suspension de las parcela
ciones; esperamos que esto 
no continue, y mas bien 
que el gobierno tenga que 
dar una ley, una disposi- 
cion que incentive, que 
motive la organizacion de 
los campesinos, que de- 
fienda por Io menos las 
cooperativas que quedan, 
y que se sancione a los res- 
ponsables que motivaron 
la parcelacion en beneficio 
personal.

A.: La rebaja de la tasa 
de in teres es una de las me- 
didas que ha concitado 
mayor apoyo a! gobierno, 
como miembro de! Direc

torio de! Banco Agrario 
cCua! es su opinion sob re 
la politica crediticia?

F.H.: Bueno, yo creo 
que la medida mas favora
ble que puede haberse da
do para el agro, es la del 
credito, el haber rebajado 
los intereses al credito. 
Y esto nosotros Io esta- 
mos notando en el Banco: 
en estos 4 6 5 meses que 
esta este nuevo directorio, 
practicamente se han du- 
plicado hasta ahora el nu- 
mero de prestatarios, el vo- 
lumen de prestamos se ha 
duplicado, eso nos prueba 
que la atencion del credito 
es ahora mejor. Interna- 
mente en el Banco se ha 
tornado una serie de medi- 
das para facilitar el credi
to a los campesinos. Se 
han dado medidas como 
por ejemplo el otorgamien- 
to de creditos a las cornu- 
nidades campesinas que no 
Io ten fan y se ha prioriza- 
do a las comunidades cam
pesinas del trapecio Andi
no, como las denomina el 
gobierno, y, algo mas toda- 
via, (y esto ha sido. inicia- 
tiva del propio directorio 
actual), en el caso de Aya- 
cucho por ejemplo se ha 
rebajado hasta el 9°/o los 
intereses a los creditos pa
ra productos alimenticios.

Otra de las medidas 
adoptadas por el Banco es 
la reestructuracion interna, 
a fin de desburocratizar el 
tramite de los expedientes, 
se ha descentralizado la ad- 
ministracion, se ha dado 
mayor autonomi'a a las su- 
cursales o agendas.

Otra de las cosas tam- 
bien, que no estaba funcio- 
nando normalmente, era el 
credito de capitalizacion 
por ejemplo. Nosotros, he
mos dado prioridad princi-
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A.: En estas ultimas se- 

manas han vuelto a ser no- 

tic ia los problem as de tie- 

rras en Puno entre comu-

Finahnente ique 

nos podria decir sobre el 

trabajo a! que esta aboca- 

da la CNA y cuales son 

sus planteamientos hacia el 

nuevo gobierno?

F.H.: Bueno, como to- 

davi'a no conocemos la po- 

h'tica definida que es base 

del gobierno nuestro plan 
inmediato es exigir que se 

vea esta ley, que se diga 

al pais cual es la politica 

agraria definida del gobier

no, para sobre esa base no-

que se dejo es parte de la 

politica agraria del pais, 

de haber dejado las orga- 

nizaciones a su libre albe- 

drio, de no haber dado 

orientacion, de no haber 

solucionado oportunamen- 

te el problema.

En el caso de Puno hay 

empresas asociativas, como 

las SAIS por ejemplo, que 

no han cumplido su objeti- 

vo. Entonces resulta de 

que hay este tipo de em

presas que tienen muchas 

tierras pero que no cum-

plen el fin social. Algunas 

sin trabajar, abandonadas, 

otras que si las trabajan pe

ro que los beneficiarios 

son pocos, y no se tiene en 

cuenta el gran numero de 

campesinos o comuneros 

en este caso que no tienen 

tierras. Entonces ahi Io 

que se tiene que hacer es 

una reestructuracion de 

estas empresas que bene- 

ficie en Io posible a la ma- 

yoria. Eso es Io que se tie

ne que hacer, pero sin ha

cer uso de la violencia, de

sotros poder participar. 

Como medida inmediata, 

exigir esta nueva ley e in
cidir permanentemente en 

que nuestra obligacion es 

la capacitacion del campe- 

sinado, para que pueda de

fender mejor sus derechos 

e intereses; para que pueda 

producir mejor y mas ali- 

mentos para el pais, y en 

forma ascendente que la 

educacion, cada vez sea 

mayor en el campo, y fo- 

mentar la organizacion. 

La unica forma de poder 

reclamar es organizados, 

desorganizados no podria- 

mos conseguir nada.

En ese sentido hemos 

dado directivas a traves de 

nuestras ligas agrarias 

y nuestras Federaciones 

para que se participe en to- 

das las reuniones de tipo 

regional, de tipo zonal, 

donde se pueda ya ir orga- 
nizando las bases del CU- 

NA. Eso nos va a llevar a la 

centralizacion de todas las 

oganizaciones. Sabemos 

que eso va ser muy dificil 

porque hay intereses dis- 

tintos en cada sitio de cada 

grupo, pero yo creo que 

habran de todas maneras 

algunos intereses comunes 

que los va a unir y los va 

a llevar a formar esos entes 

de coordinacion. Hay en 

algunos sitios, por ejemplo 

en Pacasmayo en el Valle 

de Jequetepeque. Alli ya 

se ha constituido practica- 

mente un CUNA regional 

con participacion de todas 

las organizaciones que hay 

en ese valle. En el Cusco se 

viene coordinando esta ac- 
cion. Y mucho va a depen- 

der de las bases mismas. 

Queremos que no sea una 

cosa impuesta sino que sea 

la voluntad y la decision 

propia de ellos.B

palmente para las empresas 

asociativas, para la renova- 

cion de su maquinaria, de 

la infraestructura que tie

ne, que a consecuencia de 

la politica anterior, las or

ganizaciones no pudieron 

renovar, ni incrementar su 

patrimonio social.

A.: dQue aspectos cree 

que no estan siendo consi- 

derados por el gobierno 

o que han sido of rec id os 

y no se estan cumpliendo?

F.H.: Un problema que 

no ha sido tratado y asu- 

mido por el gobierno, es el 

problema de la asistencia 

tecnica, es muy deficiente.

Otro problema es, Io 

que significa la politica de 

precios, de la comercializa- 

cion del producto. Yo creo 

que ahi tambien se dio una 

medida que hasta ahora no 

ha sido implementada, que 

es por ejemplo, la compra 

de ciertos productos ali- 

menticios, sehalados en el 

dispositive legal que se did 

en noviembre, donde se 

decia que ENCI debe com- 

prarlos al productor en la 

propia zona, para llevarlos 

al mercado de consumo. 

Eso no se esta cumpliendo 

porque ENCI no cuenta 

con la infraestructura 

necesaria. La medida esta 

bien, pero lamentablemen- 

te hasta ahora no ha sido 

implementada, esperamos 

que con la nueva politica 

que se propone el nuevo 
Ministro, este esto priori- 

tariamente. Porque noso- 

tros creemos que si quere

mos proteger a los produc- 

tores, hay que asegurarles 

su precio y el mercado.

enfrentar o de permitir 

que se enfrenten campesi

nos contra campesinos, si

no que el propio Estado 

tiene que orientar esto 

con la participacion de las 

organizaciones, para lograr 

una reestructuracion de 

esas empresas en beneficio 

de todos y no para privi- 

legio de unos. Pero eso 

tampoco es la solucion defi- 

nitiva, puede serlo momen- 

taneamente. Lo que tiene 

que hacer el gobierno es 

abocarse a ganar tierras 

agricolas en el pais, tanto 

en la costa como en la sel
va, de la sierra no hable- 

mos porque es la region 

mas poblada y no hay ya 

donde ganar tierras.

iQue va a hacerse por 

ejemplo hoy en el caso de 

Puno?, ya se ganaron esas 

tierras por la invasion que 

hubo en esta cooperativa, 

en esta EPS Kunurana por 

ejemplo, pero de aqui a un 

par de anos eso va a que- 
dar chico de nuevo. Y aho

ra no se trata simplemente 

de dar tierra al campesino 

y decirle ya toma la tierra 

y quedate ahi. Hay que 

implementarlo ademas. 

Hay que crearle nuevas 

formas de trabajo, y eso 

significa un estudio tecni- 

co.

A.:

nidades y empresas asocia

tivas ca que cree que res- 

ponden estos problemas?

F.H.: Este es un proble

ma que ya lo estamos tra- 

tando en el CUNA. Somos 

conscientes de que en la 

Reforma Agraria no se 

cumplio a cabalidad el ob- 

jetivo de darle tierra al 

campesinado, al que no la 

tenia. Se expropiaron las 

haciendas pero no hubo 

una distribucion mas equi- 

tativa para los campesinos. 

Entonces ese problema

w
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A.: En estas ultimas se- 
manas han vuelto a ser no- 
ticia los problemas de Tie
rras en Puno entre comu-

E! apricultor necesita 
credito, tecnologia y 

precios /ustos.

Finalmente ique 
nos podria decir sobre el 
trabajo a! que esta aboca- 
da la CNA y cuales son 
sus planteamientos hacia e! 
nuevo gobierno?

F.H.: Bueno, como to- 
davfa no conocemos la po- 
li'tica definida que es base 
del gobierno nuestro plan 
inmediato es exigir que se 
vea esta ley, que se diga 
al pais cual es la poli'tica 
agraria definida del gobier
no, para sobre esa base no-

ismcous'
HlvgTERlNA

que se dejo es parte de la 
poli'tica agraria del pais, 

de haber dejado las orga- 
nizaciones a su libre albe- 
drio, de no haber dado 
orientacion, de no haber 
solucionado oportunamen- 
te el problema.

En el caso de Puno hay 
empresas asociativas, como 
las SAIS por ejemplo, que 
no han cumplido su objeti- 
vo. Entonces resulta de 
que hay este tipo de em
presas que tienen muchas 
tierras pero que no cum-
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plen el fin social. Algunas 
sin trabajar, abandonadas, 
otras que si las trabajan pe
ro que los beneficiarios 
son pocos, y no se tiene en 
cuenta el gran numero de 
campesinos o comuneros 
en este caso que no tienen 
tierras. Entonces ahi Io 
que se tiene que hacer es 
una reestructuracion de 
estas empresas que bene- 
ficie en Io posible a la ma- 
yoria. Eso es Io que se tie
ne que hacer, pero sin ha
cer uso de la violencia, de
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sotros poder participar. 
Como medida inmediata, 
exigir esta nueva ley e in
cidir permanentemente en 
que nuestra obligacion es 
la capacitacion del campe- 
sinado, para que pueda de
fender mejor sus derechos 
e intereses; para que pueda 
producir mejor y mas ali- 
mentos para el pais, y en 
forma ascendente que la 
eduqacion, cada vez sea 
mayor en el campo, y fo- 
mentar la organizacion. 
La unica forma de poder 
reclamar es organizados, 
desorganizados no podria- 
mos conseguir nada.

En ese sentido hemos 
dado directivas a traves de 
nuestras ligas agrarias 
y nuestras Federaciones 
para que se participe en to- 
das las reuniones de tipo 
regional, de tipo zonal, 
donde se pueda ya ir orga- 
nizando las bases del CU- 
NA. Eso nos va a llevar a la 
centralizacion de todas las 
oganizaciones. Sabemos 
que eso va ser muy dificil 
porque hay intereses dis- 
tintos en cada sitio de cada 
grupo, pero yo creo que 
habran de todas maneras 
algunos intereses comunes 
que los va a unir y los va 
a llevar a formar esos entes 
de coordinacion. Hay en 
algunos sitios, por ejemplo 
en Pacasmayo en el Valle 
de Jequetepeque. Alli ya 
se ha constituido practica- 
mente un CUNA regional 
con participacion de todas 
las organizaciones que hay 
en ese valle. En el Cusco se 
viene coordinando esta ac- 
cion. Y mucho va a depen- 
der de las bases mismas. 
Queremos que no sea una 
cosa impuesta sino que sea 
la voluntad y la decision 
propia de ellos.B

palmente para las empresas 
asociativas, para la renova- 
cion de su maquinaria, de 
la infraestructura que tie
ne, que a consecuencia de 
la politica anterior, las or
ganizaciones no pudieron 
renovar, ni incrementar su 
patrimonio social.

A.: cQue aspectos cree 
que no estan siendo consi- 
derados por e! gobierno 
o que han sido ofrecidos 
y no se estan cumpliendo?

F.H.: Un problema que 
no ha sido tratado y asu- 
mido por el gobierno, es el 
problema de la asistencia 
tecnica, es muy deficiente.

Otro problema es. Io 
que significa la politica de 
precios, de la comercializa- 
cion del producto. Yo creo 
que ahi tambien se dio una 
medida que hasta ahora no 
ha sido implementada, que 
es por ejemplo, la compra 
de ciertos productos ali- 
menticios, sehalados en el 
dispositive legal que se did 
en noviembre, donde se 
decia que ENCI debe com- 
prarlos al productor en la 
propia zona, para llevarlos 
al mercado de consumo. 
Eso no se esta cumpliendo 
porque ENCI no cuenta 
con la infraestructura 
necesaria. La medida esta 
bien, pero lamentablemen- 
te hasta ahora no ha sido 
implementada, esperamos 
que con la nueva politica 
que se propone el nuevo 
Ministro, este esto priori- 
tariamente. Porque noso- 
tros creemos que si quere
mos proteger a los produc- 
tores, hay que asegurarles 
su precio y el mercado.

nidades y empresas asocia
tivas ca que cree que res- 
ponden estos problemas?

F.H.: Este es un proble
ma que ya Io estamos tra- 
tando en el CUNA. Somos 

conscientes de que en la 
Reforma Agraria no se 
cumplio a cabalidad el ob- 
jetivo de darle tierra al 
campesinado, al que no la 
tenia. Se expropiaron las 
haciendas pero no hubo 
una distribucion mas equi- 
tativa para los campesinos. 
Entonces ese problema
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enfrentar o de permitir 
que se enfrenten campesi
nos contra campesinos, si
no que el propio Estado 
tiene que orientar esto 
con la participacion de las 
organizaciones, para lograr 
una reestructuracion de 
esas empresas en beneficio 
de todos y no para privi- 
leg io de unos. Pero eso 
tampoco es la solucion defi- 
nitiva, puede serlo momen- 
taneamente. Lo que tiene 
que hacer el gobierno es 
abocarse a ganar tierras 
agricolas en el pais, tanto 
en la costa como en la sel
va, de la sierra no hable- 
mos porque es la region 
mas poblada y no hay ya 
donde ganar tierras.

iQue va a hacerse por 
ejemplo hoy en el caso de 
Puno?, ya se ganaron esas 
tierras por la invasion que 
hubo en esta cooperativa, 
en esta EPS Kunurana por 
ejemplo, pero de aqui a un 
par de anos eso va a que- 
dar chico de nuevo. Y aho
ra no se trata simplemente 
de dar tierra al campesino 
y decirle ya toma la tierra 
y quedate ahi. Hay que 
implementarlo ademas. 
Hay que crearle nuevas 
formas de trabajo, y eso 
significa un estudio tecni- 
co.
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Siguiendo con lostrami- 
tes administrativos, en esta 
ocasion trataremos sobre 
uno de los recursos impug- 
nativos.

3. iAnte quien se presenta 
el recurso?
El recurso de reconside- 

racion se presenta ante el

5. iQue plazo hay para pe- 
dirla?

El Reglamento (Articu- 
io 101) senala un piazo 
bastante corto para presen
tar un recurso de reconsi- 
deracion de una resolu-

2. iCuando procede la re- 
consideracion?

Como Memos dicho, este 
recurso se usa cuando al 
presentar una solicitud la 
resolucion que cae sobre 
dicho pedido nos es desfa- 
vorable. Recordemos que

EL RECURSO DE 
RiCONSIDERACION

4. dQue requisito se exige?

El mas importante re
quisito es que el recurso se 
apoye en nuevas pruebas, 
las que deben ser necesa- 
riamente documentos, lla- 
mados tambien prueba ins
trumental (Art. 101 del 
Reglamento).

En cuanto a las formali
dades del escrito de recon- 
sideracion debe senalarse 
en el: el funcionario 
a quien se dirige; el nom- 
bre y domiciiio del que 
presenta el recurso (para 
que le puedan Hegar las no- 
tificaciones); la resolucion 
que se impugna y las ra- 
zones para ello; lugar, fe- 
cha y firma, firma de abo- 
gado (solo en los lugares 
en donde Maya mas de tres 
abogados); los otros requi
sites que exijan otras nor- 
mas especiales.

Ah ora no se 
usar papel sellado, pues 
desde el 12 de enero de 
este ano se elimino su uso 
para todo tipo de tramites 
(ver recuadro).

!.EY DE DESPBUUZACKN
Publicada hace unas 

semanas, esta Ley (No 
24388) trata de solucionar 
el grave problema del 
hacinamiento de los pre- 
sos, muchos de ellos ino- 
centes. Para este fin se han 
modificado 19 arti'culos 
del Codigo de Procedi- 
mientos Periales.

La nueva ley ha estable- 
cido la obligatoriedad de la 
intervencion de los defen
sores de oficio desde el 
inicio del proceso penal, la 
determinacion precisa de 
cuando debe abrir la ins- 
truccion el Juez Instruc
tor, la concentracion de 
distintos juicios derivados 
de delitos conexos en 
uno, entre otras modifica- 
ciones.

las solicitudes buscan o el 
reconocimiento de un de
recho (por ejemplo, que 
nos den un certificado de 
posesion o uno de condo- 
nacion de la deuda agra ia) 
o la creacion de un dere
cho (que nos autoricer el 
uso del agua o que se nos 
adjudique tierras).

Pedimos la reconsidera- 
cion cuando estamos dis
conformes de la resolu
cion del funcionario que 
resolvid en primera instan- 
cia sobre nuestra solicitud; 
(esto es, pedimos la recon- 
sideracidn de la primera 
resolucion (Art. 101 del 
Reglamento de Normas 
Generales de Procedimien- 
tos Administrativos).

mismo funcionario u orga- 
no del Estado que dietd la 
resolucion que impugna- 
mos. Se llama precisamen- 
te Re-consideracidn por- 
que Io que se busca es que 
el funcionario que dio la 
resolucion vuelva a consi- 
derar (re-considere) su 
resolucion y de esta forma 
acceda a Io que se pide en 
la solicitud.

que expresamente senala la 
Ley, entre los que se en- 
cuentra los siguientes deli
tos (delitos comunes y 
otros regulados por leyes 
especiales): homicidios,
aborto, delito de lesiones, 
contra la libertad y el ho
nor sexual, asalto y robo, 
piraterfa, contra las cornu- 
nicaciones publicas, trai- 
cidn y atentados contra la 
seguridad militar; delitos 
tributarios, trafico ilt'cito 
de drogas, ataque a las 
fuerzas policiales, terro- 
rismo y abandono de fami
lia. Procede igualmente si 
el inculpado es reinciden- 
te o si el delito se cometid 
en banda.

La orden de Compare- 
cencia debera dictarse por 
el Juez en todos losdemas 
delitos, es decir para todos 
aquellos casos que no es- 
tan especificamente men- 
cionados por esta Ley y 
para los cuales procede la 
orden de detencidn.

En el proximo numero 
de ANDENES ampliare
mos esta nota.

no siempre las resoluciones 
nos favorecen podemos 
presentar un RECURSO 
IMPUGNATIVO serialan- 
do nuestra oposicidn y el 
pedido para que se modi- 
fique la resolucion.

Dijimos que en el Regla
mento de Normas Genera
les de Procedimientos Ad
ministrativos (D.S. N° 
006-SC del 11 de nov. de 
1967) se nos ofrece tres de 
estos recursos impugnati- 
vos: la Reconsideracidn, la 
Apelacidn y la Revision. 
Hoy nos ocuparemos del 
primero de ellos.

Detencidn y comparecen- 
cia

Pero el mas importante 
cambio se refiere a la 
precision de los casos en 
los cuales procede la de
tencidn de los inculpados. 
Esta orden se dispondra en 
cualquiera de los 29 casos

1. Un breve repaso

En el arti'culo anterior 
vimos edmo la ley nos per- 
mite hacer peticiones (me- 
diante solicitudes) a las 
oficinas del Estado. A esas 
solicitudes los funcionarios 
deben responder, tambien 
por escrito, a traves de las 
resoluciones. Pero como

i
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3. eAnte quien se presents 
el recurso?
El recurso de reconside- 

racion se presenta ante el

Siguiendo con lostrami- 
tes administrativos, en esta 
ocasion trataremos sobre 
uno de los recursos impug- 
nativos.

Detencion y comparecen- 
cia

Pero el mas importante 
cambio se refiere a la 
precision de los casos en 
los cuales procede la de
tencion de los inculpados. 
Esta orden se dispondra en 
cualquiera de los 29 casos

4. iQue requisite se exige?

El mas importante re
quisite es que el recurso se 
apoye en nuevas pruebas, 
las que deben ser necesa- 
riamente documentos, lla- 
mados tambien prueba ins
trumental (Art. 101 del 
Reglamento).

En cuanto a las formali
dades del escrito de recon- 
sideracion debe senalarse 
en el: el funcionario 
a quien se dirige; el nom- 
bre y domicilio del que 
presenta el recurso (para 
que le puedan Hegar las no- 
tificaciones); la resolucion 
que se impugna y las ra- 
zones para ello; lugar, fe- 
cha y firma, firma de abo- 
gado (solo en los lugares 
en donde haya mas de tres 
abogados); los otros requi
sites que exijan otras nor- 
mas especiales.

Ahora no se necesita 
usar papel sellado, pues 
desde el 12 de enero de 
este ano se el imino su uso 
para todo tipo de tramites 
(ver recuadro).

EL RECURSO DE
RECONSIDERMION

las solicitudes buscan o el 
reconocimiento de un de
recho (por ejemplo, que 
nos den un certificado de 
posesion o uno de condo- 
nacion de la deuda agra ia) 
o la creacion de un dere
cho (que nos autoricer el 
uso del agua o que se nos 
adjudique tierras).

Pedimos la reconsidera- 
cion cuando estamos dis
conformes de la resolu
cion del funcionario que 
resolvid en primera instan- 
cia sobre nuestra solicitud; 
(esto es, pedimos la recon- 
sideracidn de la primera 
resolucion (Art. 101 del 
Reglamento de Normas 
Generales de Procedimien- 
tos Administrativos).

5. iQue plazo hay para pe- 
dirla?

El Reglamento (Articu- 
lo 101) senala un plazo 
bastante corto para presen 
tar un recurso de reconsi- 
deracidn de una resolu-

LEY DE DESPENALIZACION
Publicada hace unas 

semanas, esta Ley (N0 
24388) trata de solucionar 
el grave problema del 
hacinamiento de los pre- 
sos, muchos de ellos ino- 
centes. Para este fin se han 
modificado 19 articulos 
del Codigo de P raced i- 
mientos Penales.

La nueva ley ha estable- 
cido la obligatoriedad de la 
intervencidn de los defen
sores de oficio desde el 
inicio del proceso penal, la 
determinacidn precisa de 
cuando debe abrir la ins- 
truccion el Juez Instruc
tor, la concentracion de 
distintos juicios derivados 
de delitos conexos en 
uno, entre otras modifica- 
ciones.

que expresamente senala la 
Ley, entre los que se en- 
cuentra los siguientes deli
tos (delitos comunes y 
otros regulados por leyes 
especiales): homicidios,
aborto, delito de lesiones, 
contra la libertad y el ho
nor sexual, asalto y robo, 
piraterfa, contra las cornu- 
nicaciones publicas, trai- 
cion y atentados contra la 
seguridad militar; delitos 
tributaries, trafico ilicito 
de drogas, ataque a las 
fuerzas policiales, terro- 
rismo y abandono de fami
lia. Procede igualmente si 
el inculpado es reinciden- 
te o si el delito se cometid 
en banda.

La orden de Compare- 
cencia debera dictarse por 
el Juez en todos los demas 
delitos, es decir para todos 
aquellos casos que no es- 
tan especificamente men- 
cionados por esta Ley y 
para los cuales procede la 
orden de detencion.

En el proximo numero 
de ANDENES ampliare
mos esta nota.

no siempre las resoluciones 
nos favorecen podemos 
presentar un RECURSO 
IMPUGNATIVO senalan- 
do nuestra oposicion y el 
pedido para que se modi- 
fique la resolucion.

Dijimos que en el Regla
mento de Normas Genera
les de Procedimientos Ad
ministrativos (D.S. No 
006-SC del 11 de nov. de 
1967) se nos ofrece tres de 
estos recursos impugnati- 
vos: la Reconsideracion, la 
Apelacidn y la Revision. 
Hoy nos ocuparemos del 
primera de ellos.

2. iCuando procede la re
consideracion?

Como hemos dicho, este 
recurso se usa cuando al 
preSentar una solicitud la 
resolucion que cae sobre 
dicho pedido nos es desfa- 
vorable. Recordemos que

■

1. Un breve repaso

En el arti'culo anterior 
vimos como la ley nos per- 
mite hacer peticiones (me- 
diante solicitudes) a las 
oficinas del Estado. A esas 
solicitudes los funcionarios 
deben responder, tambien 
por escrito, a traves de las 
resoluciones. Pero como

mismo funcionario u orga- 
no del Estado que dicto la 
resolucion que impugna- 
mos. Se llama precisamen- 
te Re-consideracion por- 
que Io que se busca es que 
el funcionario que dio la 
resolucion vuelva a consi- 
derar (re-considere) su 
resolucion y de esta forma 
acceda a Io que se pide en 
la solicitud.
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6. Los resultados

Erratas:
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CION, del que nos ocupa- 
remos en el siguiente nu- 
mero de Andenes.

Desde el dta 12 de enero ha quedado eliminado el uso obliga- 

torio del papel sellado para todos los tramites y procedimientos 

administrativos y judiciales en el pais.

En adelante todos los tramites ante los Ministerios, Dependen- 

cias Riiblicas, Juzgados, Tribunales, Concejos Provinciales y Dis- 

tritales y todo tipo de entidades privadas no necesitaran del papel 

sellado. Incluso en los contratos publicos y privados o en las certi- 

ficaciones no se requerira del papel sellado.

Tampoco sera necesario hacer ningiin tipo de reintegro por pa

pel sellado por tramites hechos en papel distinto.

Esta positiva disposicion fue publicada el dia 11 de enero de 

1986 en el diario oficial El Peruano (Decreto Legislative N° 363).

En el numero anterior 
(ANDENES 30), en la pa- 
gina 20 al empezar el ter- 
cer parrafo hay un error. 
Dice: "Si las resoluciones 
no son favorables.

Debe decir: "Si las reso
luciones nos son desfavora- 
bles..

Huacho: Una importante experiencia

HEMCINA NflTURAl

Por ultimo, la reconside- 
racion solo se puede usar 
por una sola vez en un pro- 
ceso y nunca al mismo 
tiempo con otro recurso 
impugnativo.i

~p n Huacho, costa norte 
H de Lima. Servicios Edu- 
F cativos Rurales como 

_j parte de su accion de 
Proyeccion Social, ha ini- 
ciado un trabajo en el cam- 
po de la salud, dentro de 
esta area una de las activi- 
dades fundamentales es la 
promocion de la salud, por 
ello, recogiendo el sentir 
de las madres en su ma- 
yori'a campesinas que vi- 
ven en areas urbano margi-

Con la reconsideracion 
podemos conseguir que el 
funcionario efectivamente 
re-considere su resolucion 
y que la modifique ampa- 
rando nuestro pedido, con 
Io cual se acaba el procedi- 
miento.

Pero si la respuesta 
a nuestro pedido de recon
sideracion no consigue el 
resultado deseado podre- 
mos interponer el siguiente 
recurso: el de APELA-

7. iPuedo apelar primero?
El recurso de reconside

racion (Art. 101 del Regla- 
mento) es opcional, Io que 
significa que puedo apelar 
sin necesidad de presentar 
previamente un recurso de 
reconsideracion.

Lo que no se puede ha
cer es apelar primero y 
despues intentar un recur
so de reconsideracion (ver 
el punto 2.) porque la 
apelacion la resuelve el 
funcionario superior.

cion: QUINCE DIAS. Ese 
plazo se cuenta en dias 
utiles (no se cuenta saba- 
dos, domingos ni feria- 
dos) desde el dia siguiente 
en que nos notificaron de 
la resolucion que se impug 
na o desde que fue publi
cada.

Pero debemos tener en 
cuenta que en algunos pro
cedimientos administrati
vos este plazo es aun mas 
corto. Asi por eiemplo pa
ra pedir al INCOOP (Insti
tute Nacional de Coopera- 
tivas) la reconsideracion de 
una de sus resoluciones el 
plazo es de solo tres dias.

CALENDARIO 1986

Contiene una seleccion de dibujos en color, bianco y 
negro del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Cam- 
pesinos de los anos 1984 y 1985.

Estos dibujos pueden ser usados como "Foto-Pala- 
bra" en la educacion popular, en el trabajo con grupos 
en el campo, planteando discusiones sobre los temas que 
los mismos campesinos nos presentan: su trabajo, fies
tas, costumbres, sus problemas, alternativas y esperan- 
zas.

Precio: I/. 20.00
Pedidos a: Servicios Educativos Rurales, Apdo. 11674- 

Lima 11 - Peru.

nales, con ingresos econo- 
micos bajos y que tienen 
dificultades para atender 
su salud, se motive el uso 
enriquecido y sistematiza- 
do de la medicina natural, 
bastante conocida por 
ellas desde sus antepasa- 
dos.

Las madres pertenecen 
a siete centres de Huaura 
que son: Mazo, Ingenio, 
San Martin, El Milagro, El 
Socorro, El Carmen y Los 
Angeles, ellas en su mayo- 
ria son migrantes del de- 
partamento de Ancash, de 
donde traen sushabitosen 
el uso de medicina natural 
e incluso las mismas hier- 
bas (frutos, raices, semi- 
llas) y suman a estos ha- 
bitos los del lugar, por lo 
que se constituyen en

fuentes para difundir e in- 
tercambiar experiencias. El 
99°/o de ellas usan hierbas 
esto incluye aquellas que 
proceden de otros lugares 
o que por alguna razon 
no practicaban el uso de la 
medicina natural antes. La 
edad en la que fluctuan las 
que mas usan hierbas es de 
30 a 39 anos y ancianas de 
mas de 60 anos. El uso de 
hierbas es general porque 
tambien lo hacen aquellas 
que tienen ingresos mas al
tos en esos lugares. La pro
vision de hierbas, frutos, 
etc. medicinales es facil 
por cuanto algunas se en- 
cuentran en los mercados, 
otras en las chacras cerca- 
nas o huertos aledanos 
o en las riberas de los rios 
y acequias, porque ya han

ANDENES - 13
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CION, del que nos ocupa- 
remos en el siguiente nu- 
mero de Andenes.

Desde el dia 12 de enero ha quedado eliminado el usoobliga- 

torio del papel sellado para todos los tramites y procedimientos 

administrativos y judiciales en el pais.

En adelante todos los tramites ante los Ministerios, Dependen- 

cias Publicas, Juzgados, Tribunales, Concejos Provinciales y Dis- 

tritales y todo tipo de entidades privadas no necesitaran del papel 

sellado. Incluso en los contratos publicos y privados o en las certi- 

ficaciones no se requerira del papel sellado.

Tampoco sera necesario hacer ningun tipo de reintegro por pa

pel sellado por tramites hechos en papel distinto.

Esta positiva disposicion fue publicada el dia 11 de enero de 

1986 en el diario oficial El Peruano (Decreto Legislativo N° 363).

En el numero anterior 
(ANDENES 30), en la pa- 
gina 20 al empezar el ter- 
cer parrafo hay un error. 
Dice: "Si las resoluciones 
no son favorables.

Debe decir: "Si las reso
luciones nos son desfavora- 
bles..

Huacho: Una importante experiencia

IffiMCINA NATURAL

-p n Huacho, costa norte 
5 de Lima. Servicios Edu- 
F cativos Rurales como 

_j parte de su accion de 
Proyeccion Social, ha ini* 
ciado un trabajo en el cam- 
po de la salud, dentro de 
esta area una de las activi- 
dades fundamentales es la 
promocion de la salud, por 
el Io, recogiendo el sentir 
de las madres en su ma- 
yoria campesinas que vi- 
ven en areas urbano margi-

Con la reconsideracion 
podemos conseguir que el 
funcionario efectivamente 
re-considere su resolucion 
y que la modifique ampa- 
rando nuestro pedido, con 
Io cual se acaba el procedi- 
miento.

Pero si la respuesta 
a nuestro pedido de recon
sideracion no consigue el 
resultado deseado podre- 
mos interponer el siguiente 
recurso: el de APELA-

7. iPuedo apelar primero?
El recurso de reconside

racion (Art. 101 del Regla- 
mento) es opcional, Io que 
significa que puedo apelar 
sin necesidad de presentar 
previamente un recurso de 
reconsideracion.

Lo que no se puede ha
cer es apelar primero y 
despues intentar un recur
so de reconsideracion (ver 
el punto 2.) porque la 
apelacion la resuelve el 
funcionario superior.

Por ultimo, la reconside
racion solo se puede usar 
por una sola vez en un pro- 
ceso y nunca al mismo 
tiempo con otro recurso 
impugnativo.i

CALENDARIO 1986

Contiene una seleccion de dibujos en color, bianco y 
negro del Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Cam- 
pesinos de los anos 1984 y 1985.

Estos dibujos pueden ser usados como "Foto-Pala- 
bra" en la educacion popular, en el trabajo con grupos 
en el campo, planteando discusiones sobre los temas que 
los mismos campesinos nos presentan: su trabajo, fies
tas, costumbres, sus problemas, alternativas y esperan- 
zas.

Precio: I/. 20.00
Pedidos a: Servicios Educativos Rurales, Apdo. 11674- 

Lima 11 - Peru.

cion: QUINCE DIAS. Ese 
plazo se cuenta en dias 
utiles (no se cuenta saba- 
dos, domingos ni feria- 
dos) desde el dia siguiente 
en que nos notificaron de 
la resolucion que se impug 
na o desde que fue publi
cada.

Pero debemos tener en 
cuenta que en algunos pro
cedimientos administrati
vos este plazo es aun mas 
corto. Asi por eiemplo pa
ra pedir al INCOOP (Insti
tute Nacional de Coopera- 
tivas) la reconsideracion de 
una de sus resoluciones el 
plazo es de solo tres dias.

nales, con ingresos econo- 
micos bajos y que tienen 
dificultades para atender 
su salud, se motive el uso 
enriquecido y sistematiza- 
do de la medicina natural, 
bastante conocida por 
ellas desde sus antepasa- 
dos.

Las madres pertenecen 
a siete centros de Huaura 
que son: Mazo, Ingenio, 
San Martin, El Milagro, El 
Socorro, El Carmen y Los 
Angeles, ellas en su mayo- 
ria son migrantes del de- 
partamento de Ancash, de 
donde traen sushabitosen 
el uso de medicina natural 
e incluso las mismas hier- 
bas (frutos, raices, semi- 
llas) y suman a estos ha- 
bitos los del lugar, por lo 
que se constituyen en

fuentes para difundir e in- 
tercambiar experiencias. El 
99°/o de ellas usan hierbas 
esto incluye aquellas que 
proceden de otros lugares 
o que por alguna razon 
no practicaban el uso de la 
medicina natural antes. La 
edad en la que fluctuan las 
que mas usan hierbas es de 
30 a 39 anos y ancianas de 
mas de 60 anos. El uso de 
hierbas es general porque 
tambien lo hacen aquellas 
que tienen ingresos mas al
tos en esosiugares. La pro
vision de hierbas, frutos, 
etc. medicinales es facil 
por cuanto algunas se en- 
cuentran en los mercados, 
otras en las chacras cerca- 
nas o huertos aledanos 
o en las riberas de los rios 
y acequias, porque ya han
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MENCIONES HONROSAS

Es importante rescatar /os va/ores de /a Medicina Natural.

□□□□□□□□

VERSION CORREGIDA Y AUMENTADA

110 vistas, cassette de 35 minutos y folleto

14 —ANDENES
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4. Que las madres orga- 

nicen en cada centro, con 

la orientacion profesional 

respectiva, un botiqui'n de 

medicinas naturales, que 

garanticen utilidad perma- 

nente de todo el trabajo 

y para toda la poblacidn.

5. Desarrollar la posibili- 

dad de que en los hogares 

se organicen: huertos, jar- 

dines o maceteros con el 

cuidado de todos los miem-

PERU AGRARIO

S.E.R..

Autor: Pablo Cueva Na- 

rrea, 44 anos. Centro Pa- 

rroquial de Yauri. Espinar, 

Cusco.

AUDIOVISUAL
□□□□□□□□

bros de la familia, especial- 

mente de los nines, para 

cultivar su efecto por la 

medicina natural, la pro- 

teccion de la salud y de

fense de la vida.

Para el logro de estos 

dos ultimos objetivos se es- 

ta continuando el trabajo 

del que informaremos 

pronto, igual que de otros 

trabajos ya iniciados en el 

area rural del valle.B

lESIUMO OEICMIISI
TIERRA ADENTRO

querido abarcar esta rique- 

za cultural. Ademas de los 

ganadores hemos elegido 

10 mensiones honrosas.

Precio I/. 330.00 INTIS

Pedidosa: Servicios Educativos Rurales 

Ap. 11674 - Lima 11 - PERU 
Telef.: 700929

Colaboraron en la selec- 

cion de los trabajos:

Betty Madelengoitia 

(CEDHIP), Leo Casas (CE

PES—"Tierra Fecunda"—), 

Desmond Kelleher (SERin

ptn os han llegado 89 tra
il bajos de Sierra, Selva 

i y Costa. Sabemos que 
LJ\_J las narraciones cam- 

pesinas son orales y por Io 

tanto el concurso es res- 

tringido para muchoscam- 

pesinos. Sin embargo nos 

parece muy valioso difun

dir mediante "Andenes" 

las tradiciones y leyendas 

que nos han llegado. No 

hemos tenido en cuenta ni 

la ortografia ni la caligra- 

fia sino la riqueza del mis- 
mo relate.

Ha sido muy dificil se- 

leccionar los ganadores 

porque nos han presentado 

diferentes tipos de traba

jos, leyendas, costumbres 

y testimonios historicos. 

De alguna manera hemos

sido ambientadas algunas 

plantas que no son del lu- 

gar o porque se han ido 

descubriendo efectos cura 

tivos en hierbas del lugar.

El trabajo se planted en 

conjunto entre las madres 

y los responables del SER, 

disenandose un cronogra- 

ma que con cierta elastici- 

dad se cumplid y con los 

siguientes objetivos:

1. Que las madres pro- 

porcionen informacidn de 

su experiencia cotidiana 

oral o escrita en el tiempo 

que asisten a las reuniones 

programadas en los centros 

y/o en sus domicilios. Esto 

se cumplid previo encuen- 

tro y visitas a cada centro 

para motivar su colabora 

cion y con otro encuentro 

para complementar la in
formacidn.

2. Que el responsable de 

SER-Salud, centralice y 

sistematice la informacidn 

con el aporte de las madres 

especialmente de aquellas 

que conforman los comi

tes de salud o que se dedi

can a la medicina tradicio- 

nal (curanderas). Ademas 
del trabajo de SER-Salud 

fue necesario un encuentro 

para cumplir este objetivo. 

Cabe aclarar tambien que 

la sistematizacidn no des- 

cartd la medicina occiden 

tai en los aspectos perti 

nentes.

3. Difundir los conoci- 

mientos ya centralizados 

y sistematizados a traves 

de boletines entre los di- 

versos centros con el apo- 

yo del SER. Se publico el 

boletin referente al Siste- 

ma Respiratorio para reci- 

bir los aportes en cuanto 
la presentacidn y redac 

cion, esto se esta conti

nuando con otros boleti

nes.

• Almay wahay (Llamar 
al alma).

Autor: Nestor A. Lenti- 

pa Mullisaca. Santiago de 

Pupuja, Puno.

• El Cocama en la Selva.

Autor: Jose Murayari 

Saquiroz. Nauta, Iquitos, 
Loreto.

• Una leyenda de los es- 

panoles.

Autor: Luis Hermosilla 

Valdez. Sandia, Puno.

• Pampas verdes, torres 

altas fin del mundo.

Autor: Wilder Sanchez 

Chavez. Maygasbamba, 

Bambamarca, Cajamarca.

• Tradicion de Corpus.

Autor: German Mama- 

ni Montenegro. Santiago 

de Pupuja, Puno.

• El Caparico

Autor: Grupo Cultural 

Quiliche. Bambamarca, Ca

jamarca.

• Raurag huma
Autor: Pedro Esteban 

Arias Miranda. Cajatambo, 

Lima.

• Urco Mayo

Autor: Jose C. Marti

nez. Ulcumayo, Junin.

• Tradiciones de Pucara.

Autor: Juan Coa Jihua- 

llanca. Pucara Puno.

• El Chusco
Autor: Jesus Ruiz Cubas. 

Bambamarca, Cajamarca.

1° PUESTO: "La leyen

da del Cacique Pulacchan" 

Autor: Isaias Grandez 

Huaman, 44 anos. Jr. San 

Martin 713 - Luya (Natu

ral de Cuemal). Luya, Cha- 

chapoyas, Dpto. Amazo
nas.

2° PUESTO: "Coloniza- 

cion Chimbote"

Autor: Julio Ballarte 

Avila, 31 anos. Lacramar- 

ca Baja, Sector Mora Medi

na L. 59. Chimbote, Dpto. 
Ancash.

30 PUESTO: "Alma Ka- 

charpariy" (Despedida del 

alma)
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Es importante rescatar /os va/ores de /a Medicina Natural.
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110 vistas, cassette de 35 minutos y folleto
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4. Que las madres orga- 

nicen en cada centre, con 

ia orientacion profesional 

respectiva, un botiqui'n de 

medicinas naturales, que 

garanticen utilidad perma- 

nente de todo el trabajo 

y para toda la poblacidn.

5. Desarrollar la posibili- 

dad de que en los hogares 

se organicen: huertos, jar- 

dines o maceteros con el 

cuidado de todos los miem-

PERU AGRARIO

S.E.R..

Autor: Pablo Cueva Na- 

rrea, 44 anos. Centro Pa- 

rroquial de Yauri. Espinar, 

Cusco.

AUDIOVISUAL
□□□□□□□□

bros de la familia, especial- 

mente de los ninos, para 

cultivar su efecto por la 

medicina natural, la pro- 

teccion de la salud y de- 

fensa de la vida.

Para el logro de estos 

dos ultimos objetivos se es- 

ta continuando el trabajo 

del que informaremos 

pronto, igual que de otros 

trabajos ya iniciados en el 

area rural del valle.B

lESIOMO HMOKI
TIERRA ADENTRO

querido abarcar esta rique- 

za cultural. Ademas de los 

ganadores hemos elegido 

10 mensiones honrosas.

Precio I/. 330.00 INTIS

Pedidosa: Servicios Educativos Rurales 

Ap. 11674 - Lima 11 - PERU 
Telef.: 700929

Colaboraron en la selec- 

cion de los trabajos:

Betty Madelengoitia 

(CEDHIP), Leo Casas (CE

PES—"Tierra Fecunda"—), 

Desmond Kelleher (SER)m
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hemos tenido en cuenta ni 

la ortografia ni la caligra- 

fi'a sino la riqueza del mis- 
mo relato.

Ha sido muy dificil se- 

leccionar los ganadores 

porque nos han presentado 

diferentes tipos de traba

jos, leyendas, costumbres 

y testimonios historicos. 

De alguna manera hemos
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• El Cocama en la Selva.
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Saquiroz. Nauta, Iquitos, 
Loreto.
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Valdez. Sandia, Puno.
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altas fin del mundo.

Autor: Wilder Sanchez 

Chavez. Maygasbamba, 

Bambamarca, Cajamarca.

• Tradicion de Corpus.

Autor: German Mama- 

ni Montenegro. Santiago 

de Pupuja, Puno.

• El Caparico

Autor: Grupo Cultural 

Quiliche. Bambamarca, Ca

jamarca.

• Raurag huma
Autor: Pedro Esteban 

Arias Miranda. Cajatambo, 

Lima.

• Urco Mayo

Autor: Jose C. Marti

nez. Ulcumayo, Junin.

• Tradiciones de Pucara.

Autor: Juan Coa Jihua- 

llanca. Pucara Puno.

• El Chusco

Autor: Jesus Ruiz Cubas. 

Bambamarca, Cajamarca.

sido ambientadas algunas 

plantas que no son del lu- 

gar o porque se han ido 

descubriendo efectos cura 
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ma que con cierta elastici- 
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1. Que las madres pro- 

porcionen informacidn de 

su experiencia cotidiana 
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y/o en sus domicilios. Esto 
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tro y visitas a cada centre 
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cion y con otro encuentro 

para complementar la in
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con el aporte de las madres 

especialmente de aquellas 

que conforman los comi

tes de salud o que se dedi

can a la medicina tradicio- 

nal (curanderas). Ademas 
del trabajo de SER-Salud 

fue necesario un encuentro 

para cumplir este objetivo. 

Cabe aclarar tambien que 

la sistematizacidn no des- 

cartd la medicina occiden 

tai en los aspectos perti 

nentes.

3. Difundir los conoci- 
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de boletines entre los di- 
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yo del SER. Se publico el 
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bir los aportes en cuanto 
la presentacidn y redac 

cion, esto se esta conti

nuando con otros boleti
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Huaman, 44 ahos. Jr. San 

Martin 713 - Luya (Natu

ral de Cuemal). Luya, Cha- 
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Ensenanza fundamental del "Taita”:

Caracter isticas extraord inarias:

Transformador social:

z

Las brujas y la boa:

I
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Era de estatura gigante, muy corpulen
to, tez y pelos rubios, que los naturales 
Haman "pucahuia" o ''gringo''; generoso 
y compasivo con los pobres, arrogante 
y agresivo con los enemigos los caciques 
de comarcas vecinas.

Los truenos y rayos en medio de las 
tormentas o un dia de radiante sol, eran 
manifestaciones de ira o alegria de Taita 
Pulacchan. Ajeno a la codicia y avaricia, 
contentabase con vestir y comer, preocu- 
pandose solo por e! bien comun. Por estas 
cualidades relevantes fue considerado co- 
mo uno de los mas habiles caciques de! 
reino de los Sachapuyes.

La corpulencia cicldpea del "Taita" 
fue debido a que salib de /as entranas de 
"MAMA PACHA" o Mad re Tierra, a tra- 
ves de uno de los tragaderos y, las virtu- 
des e inteligencia que le caracterizaron 
como bienhechor y fHantropo recibid 
tambien de e/la, mediante su resuello.

E! florecimiento y adelanto de! na- 
ciente pueblo de Cuemal, despertd e! ce- 
lo entre los caciques gobernantes de los 
Sachapuyos, quienes se confabularon 
y apoyaron a! cacique de la comarca 
mas prdxima — ATUN LLACTA (hoy 
LUYA-VIEJO) para hacer desaparecer a!

Conocia muchas cosas, pero Io funda

mental que ensehaba consistia en que 
"Mama Pacha" era la diosa suprema que 
constituia la fuente de donde brotaba la 
vida de! hombre, a! igua! que la de las 

plantas y por eso, e! hombre no podia 
desligarse de ella, bajo pena de morir 
victima de los peores males.

Cada vez que necesitaba actualizar sus 
conocimientos, Hustrarse major o enfren- 
tar grandes dificultades, se zambullia 
en la tenebrosa laguna "CHILMAL", in- 
ternandose hasta e! corazdn de la tierra, 
con quien conversaba.

Se dice que para asegurar dicha laguna 
y evitar que se desmorone, coloco en vez 
de muros de contencibn, unas vigas de 
oro. De ahi la creencia de los moradores 
de la ciudad de Lamud que la referida la
guna sepultara la ciudad, a! quebrarse una 
de tales vigas que cada vez mas esta ame- 
nazando romperse.

A! cacique Pulacchan, I lamaban Io mas 
propiamente "TAITA TUB IA PU LAC- 
CH AQU!" que en e! dialecto signified: 
Taita = papa, Tubia = nombre de! lugar 
donde aparecib por primera vez y, pu- 
lacchaqui = pies grandes.

, En aquel tiempo, en las montahas mas 
elevadas de! Norte de Ku elap o sea en la 
parte Nor-occidental de la capita! de los 
Sachapuyos, la gente v/via en una anar- 
quia y promiscuidad degradante, consti- 
tuida en hordas, sum id a en e! ocio, dedi- 
cada a la brujeria, invocando el auxilio 
del demonio; campeaba e! odio y la ven- 
ganza, criaturas inocentes desaparecian 
misteriosamente, adoraba diversos dioses.

Este modo de vida pudo ser corregido 
por "Pulacchan" sembrando en el cora
zdn de cada uno de los habitantes, el amor 
a "Mama Pacha"; ord end la vida concen- 
trandolos en un solo lugar denominado 
"L UL TA", en el que fundd e! pueblo, 
pero poco despues, trasladd a! lugar que 
en la actualidad es e! pueblo de "CUE
MAL".

E! amor a la tierra madre hizo que 
pronto los campos se cubrieran de ver- 
dor y de flores y, las abundantes cose- 
chas redundaron en e! bienestar gene
ral.

leyento del Cacique FMNCISCII PULACCHAN
Tex to y dibujos: Isaias Grandez Hua-

pueblo naciente; !a lucha fue violenta en 
la que intervinieron induso los dioses, uti- 
lizando como armas huracanes, rayos, re- 
lampagos y Huvias de hielo, que lanzadas 
desde el cielo diezmaron casi toda la po- 
blacidn que Hderaba Pulacchan.

Ante esta desastroza y desesperante si- 
tuacidn, e! astuto y sagaz cacique no se 
did por vencido y tenia que salir victorio- 
so en la contienda; y con tai propdsito 
tuvo que recurrir a la participacidn de las 
brujas y valerse de una culebra Machacuy.

Las brujas alistaron un porongo Ueno 
de nubes y el, adiestrd a! repti! para la lu
cha.

E! "porongo" de nubes fue adquirido 
por su esposa "Mama Quirilda" en las 
montahas de Corobamba (en la actual pro- 
vincia de Bongara) de manos de otra bru- 
ja que era concuvina de su esposo. a cam
bio de una ave denominada Huaycho, 
que previamente fue canjeada por un ma- 
nojo de ajos en el lugar de Huaychopam- 
pa. La culebra —se dice— nacio de un ga- 
l/o que crid y que por viejo puso un hue- 
i/o.

No tardaron entonces los pobladores de 
Atun-Llacta (hoy Luya Viejo) posesiona- 
ron de la coHna de Lamud Urco, que per- 
tenecia a Cuemal, y seguros de que los natu
rales se encontraban derrotados, celebra- 
ron el supuesto triunfo con una bacana! 
fiesta; y en circunstancias que se encontra
ban en plena borrachera, fue destapado el 
porongo de tai modo que salid la nube 
hasta oscurecer el ambiente de la fiesta, si-

5
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kyenito del Cocique FRANCISCO PULACCHAN
Tex to y dibujos: Isaias Grandez Hua-

E! florecimiento y adelanto de! na- 

ciente pueblo de Cuemal, desperto e! ce- 

!o entre los caciques gobernantes de los 

Sachapuyos, quienes se confabularon 

y apoyaron a! cacique de la comarca 

mas proxima — ATUN LLACTA (hoy 

LUYA-VIEJO) para hacer desaparecer a!

Era de estatura gigante, muy corpulen

to, tez y pelos rubios, que los naturales 

Haman "pucahufa'' o "gringo"; generoso 

y compasivo con los pobres, arrogante 

y agresivo con los enemigos los caciques 

de comarcas vecinas.

Los truenos y ray os en medio de las 

tormentas o un dia de radiante sol, eran 

manifestaciones de ira o alegria de Taita 

Pulacchan. Ajeno a la codicia y avaricia, 

contentabase con vestir y comer, preocu- 
pandose solo por e! bien comun. Por estas 

cualidades relevantes fue considerado co- 

mo uno de los mas habiles caciques de! 

reino de los Sachapuyes.

La corpulencia ciclopea del "Taita" 

fue debido a que salid de las entrahas de 

"MAMA PACHA" o Mad re Tierra, a tra- 

ves de uno de los tragaderos y, las virtu- 

des e inteligencia que le caracterizaron 

como bienhechor y fHantropo recibid 

tambien de el la, mediante su resuello.

Conocia muchas cosas, pero Ip funda

mental que ensehaba consistia en que 

"Mama Pacha" era la diosa suprema que 

constituia la fuente de donde brotaba la 

vida de! hombre, a! igual que la de las 

plantas y por eso, e! hombre no podia 

desligarse de ella, bajo pena de morir 

victima de los peores males.

Cada vez que necesitaba actualizar sus 

conocimientos, Hustrarse mejor o enfren- 

tar grandes dificultades, se zambullia 

en la tenebrosa laguna "CHILMAL", in- 

ternandose hasta e! corazdn de la tierra, 

con quien conversaba.

Se dice que para asegurar dicha laguna 

y evitar que se desmorone, co loco en vez 

de muros de contencidn, unas vigas de 

oro. De ahi la creencia de los moradores 

de la ciudad de Lamud que la referida la

guna sepultara la ciudad, a! quebrarse una 

de tales vigas que cada vez mas esta ame- 

nazando romperse.

, En aquel tiempo, en las montahas mas 

elevadas del Norte de Kuelap o sea en la 

parte Nor-occidental de la capita! de los 

Sachapuyos, la gente vivia en una anar- 

quia y promiscuidad degradante, consti- 

tuida en hordas, sum id a en e! ocio, dedi- 

cada a la brujeria, invocando e! auxiHo 

de! demonio; campeaba el odio y la ven- 

ganza, criaturas inocentes desaparecian 

misteriosamente, adoraba diversos dioses.

Este modo de vida pudo ser corregido 

por "Pulacchan" sembrando en el cora

zdn de cada uno de los habitantes, el amor 

a "Mama Pacha"; ord end la vida concen- 

trandolos en un solo lugar denominado 

"LULTA", en el que fundd e! pueblo, 

pero poco despues, tras/add a! lugar que 

en la actualidad es e! pueblo de "CUE
MAL".

E! amor a la tierra madre hizo que 

pronto los campos se cubrieran de ver- 

dor y de flores y, las abundantes cose- 

chas redundaron en e! bienestar gene
ral.

A! cacique Pulacchan, I lamaban Io mas 

propiamente "TAITA TUBIA PULAC- 

CHAQU!" que en e! dialecto signified: 

Taita = papa, Tubia = nombre de! lugar 

donde aparecid por primera vez y, pu- 

lacchaqui = pies grandes.

pueblo naciente; la lucha fue violenta en 

la que intervinieron induso los dioses, uti- 

Hzando como armas huracanes, rayos, re- 

lampagos y Huvias de hielo, que lanzadas 

desde el cie/o diezmaron casi toda la po- 

blacidn que Hderaba Pulacchan.

Ante esta desastroza y desesperante si- 

tuacidn, e! astuto y sagaz cacique no se 

did por vencido y tenia que salir victorio- 

so en la contienda; y con tai propdsito 

tuvo que recurrir a la participacidn de las 

brujas y valerse de una culebra Machacuy.

Las brujas alistaron un porongo Ueno 

de nubes y el, adiestrd a! repti! para la lu
cha.

E! "porongo" de nubes fue adquirido 

por su esposa "Mama Quirilda" en las 

montahas de Corobamba (en la actual pro- 

vine ia de Bongara) de manos de otra bru- 

ja que era concuvina de su esposo. a cam
bio de una ave denominada Huaycho, 

que previamente fue canjeada por un ma- 

nojo de ajos en e! lugar de Huaychopam- 

pa. La culebra —se dice— nacio de un ga- 

l/o que crid y que por viejo puso un hue- 

vo.

No tardaron entonces los pob/adores de 

Atun-Llacta (hoy Luya Viejo) posesiona- 

ron de la colina de Lamud Urco, que per- 
tenecia a Cuemal, y seguros de que los natu

rales se encontraban derrotados, celebra- 

ron el supuesto triunfo con una bacanal 

fiesta; y en circunstancias que se encontra

ban en plena borrachera, fue destapado el 

porongo de tai modo que salid la nube 

hasta oscurecer el ambiente de la fiesta, si-
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Los Mistis y la desaparicion del "Taita”:

iSe reencarnd?
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tuacion que se aprovecho para soltar !a 

serpiente que causo la muerte a todos los 
invasores. Por eso, los de Lamud tHdan 

a los Luyanos de "borrachos" y estos de 

"brujos” a los primeros. Presupuesto para 1986:

POCOS CAMBIOS
Los naturales creen en la posibiHdad de 

haberse reencarnado e! legendario "pula- 

cchan" en la persona del octogenario don 

Francisco Grandez Ventura a! que con re- 

verencia le Haman "TAITA PANCHO", 

porque es un cuemalino de cualidades sin- 

gulares, cuya labor a favor de Cuemal, se

ra materia de una publicacidn especial. 

Por hoy, basta decir que se dedicd integra- 

mente a! servicio de los de mas; dirigid gra- 

tuitamente las construcciones de obras pu- 

blicas, las viviendas de los pobladores y la 

defensa de Tierras, de! pueblo por e! lap so 

de mas de 30 ahos.
Finalmente, cabe re cal car que Cuemal 

continua luchando y defendiendo a Ma

ma Pacha, es decir su tierra, pero conside- 

randola ya no co mo un fin si no como un 

medio para alcanzar e! destino que Cristo 

nos ensehd. ■

tros, igua! a la estatura de! constructor 

Pulacchan.
Conduidas las obras, Hamd a todos los 

pobladores y les manifesto que la Iglesia 

y la Torre no se entregaran a los Mistis, 

como previamente se habia pactado, ni 

recibira e! Sacramento de! bautismo y que 

por e! contrario eran destinadas tales 
obras a! culto de Mama Pacha como acto 

de rebeldia porque los Mistis se ha- 

bian apropiado arbitrariamente de las tie- 

rras en e! valle del rio Shucshubamba.

Les di jo que desapareceria para reno- 

varse y volver nuevamente a! pueblo con 

e! fin de continuar luchando por la causa 

de 'MAMA PACHA". Nadie vio su desapa- 

ricidn; unos creen haberse arrojado 

a "Chilmal"; otros, que desaparecid con- 

vertido en un condor desde la fila "Gul- 

maT y, hay quienes aseguran mandd en- 

terrarse a! lado de su esposa.

A raiz de tales hechos, los habitantes de 

Cuemal fueron bautizados por la fuerza 

y con violencia y obligados a abandonar el 

lugar para vivir, reducidos en e! valle de 

Lamut (Lamud); y sin embargo, la mayo- 

ria no hizo caso y continud rindiendo cul

to a Mama Pacha y enterrando sus muer- 

tos en dicha Iglesia durante muchos ahos.Luego de esta victoria, la paz y prospe- 

ridad de! pueblo de Cuemal fueron inte- 

rrumpidos subitamente con la Hegada de 

los espaholes o mistis, quienes trataron de 

hacerle cristiano bautizandole con el 

nombre de "FRANCISCO PULACCHAN" 

Como sagaz y astuto que era, aceptd !a 

propuesta con la condicidn de que tai 

bautismo se Hevaria a cabo tan pronto 

conduyeran las obras de la Iglesia y la To

rre, que para el culto cristiano, se ofrecid 

construirlo. En efecto, la Iglesia fue cons- 
truida sob re las bases del Temp Io don de 

enterrd a su esposa y dem as seres queri- 

dos, juntamente con sus pertenencias; 

poco mas adelante, junto a la plaza edifi

ed la Torre.
Ambas obras fueron imponentes, ma- 

gestuosas y de gran atraccidn turistica que 

hizo de! pueblo un paisaje pintoresco, una 

pequeha ciudad en plena montaha corona- 

da de nubes.
La Torre, desatada en 1957, para ser 

reconstruida, ten fa una altura de 25 me-

<iQue es el presupuesto?

El Presupuesto general 

de la Republica, es la he- 

rramienta con la que el 

Gobierno dirige la econo- 

mia del pais. En el Presu

puesto se define de donde 

conseguir los recursos eco- 

nomicos que el pais nece- 

sita para su sostenimiento 

y desarrollo, y tambien, se 

determina en que se van 

a gastar estos recursos.

El Poder Ejecutivo (el 

Presidente y sus minis- 
tros), se encarga de elabo- 

rar una propuesta de Pre

supuesto que se discute en 

el Congreso de la Republi-

ZDe donde sale el dinero?

El Presupuesto aproba- 

do para 1986, es de 37,464 

millones de INTIS (1 In

ti = 1,000 soles). Esta can- 

tidad de dinero se conse- 

guira a traves del cobro de 

los impuestos, que son de 

dos tipos:

Los IMPUESTOS DI 

RECTOS, que son los que 

el Estado cobra a los in- 

dustriales, comerciantes, 

propietarios, profesionales, 

etc., y que este ano repre- 

sentan el 18.6% de los in- 

g re sos.

Los IMPUESTOS INDI- 

R ECTOS son los que paga- 

mos todos los peruanos. 

Cuando compramos algun 

producto, estamos pagan- 

do un impuesto al consu- 

mo que esta dentro del 

precio del producto. Este 

impuesto es la mayor fuen- 

te de ingreso para el Presu

puesto, y este ano llega 

a ser el 63.9% del total. 

Existe otro impuesto in- 

directo que es el impuesto

n medio de durascri'ti- 
U cas el 30 de diciem- 

r bre se promulgb la 
H Ley de Presupuesto 

1986. Esta apretada si'nte- 

sis pretende dar a conocer 

los aspectos que regiran 

la economia del pais en el 

presente ano.

ca; all i los Senadores y Di- 

putados realizan los cam

bios que consideran nece- 

sarios y finalmente aprue- 

ban por mayoria el Presu

puesto que rige para todo 
el ano.

En el Presupuesto se po

ne al descubierto la orien- 

tacion politica del Gobier

no, si es su prioridad el de

sarrollo del pais y el me- 

joramiento del nivel de vi- 

da de la poblacion, desti- 

nando mas recursos a la 

salud, alimentacion, edu- 

cacion y vivienda, o si 

prioriza —como el gobier

no de Belaunde— el pago 

de la deuda externa y los 

gastos militares, a costa de 

la pobreza y marginacion 

de los sectores populates.

Gastos por sectores (°/o)

26.2*
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Los Mistis y la desaparicion del "Taita":

iSe reencarnd?
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tuacion que se aprovecho para soltar la 

serpiente que causo la muerte a todos los 
invasores. Por eso, los de Lamud tHdan 

a los Luyanos de "borrachos" y estos de 

"brujos” a los primeros.

Los naturales creen en la posibiHdad de 

haberse reencarnado el legendario "pula- 

cchan" en la persona de! octogenario don 

Francisco Grandez Ventura a! que con re- 

verencia le Haman "TAITA PANCHO", 

porque es un cuemalino de cualidades sin- 

gulares, cuya labor a favor de Cuemal, se

ra materia de una publicacion especial. 

Por hoy, basta decir que se dedied integra- 

mente a! servicio de los demas; dirigid gra- 

tuitamente las construcciones de obras pu- 

blicas, las viviendas de los pobladores y la 

defensa de Tierras, del pueblo por el lapso 

de mas de 30 anos.
Finalmente, cabe re cal car que Cuemal 

continua tuchando y defendiendo a Ma

ma Pacha, es decir su tierra, pero conside- 

randola ya no como un fin sino como un 

medio para atcanzar el destino que Cristo 

nos ensehd. ■

tros, igua! a !a estatura de! constructor 

Pulacchan.
Conduidas las obras, Hamd a todos los 

pobladores y les manifesto que la Iglesia 

y la Torre no se entregaran a los Mistis, 

como previamente se habia pactado, ni 

recibira el Sacramento de! bautismo y que 

por e! contrario eran destinadas tales 

obras a! culto de Mama Pacha como acto 

de rebeldia porque los Mistis se ha- 

bian apropiado arbitrariamente de las tie- 

rras en e! valle del rio Shucshubamba.

Les di jo que desapareceria para re no

va rse y vo I ver nuevamente a! pueblo con 

e! fin de continuar luchando por la causa 

de 'MAMA PACHA". Nadie vio su desapa- 

ricidn; unos creen haberse arrojado 

a "Chilmal"; otros, que desaparecid con- 

vertido en un condor desde la fila "Gul- 

mal" y, hay quienes aseguran mandd en- 

terrarse a! lado de su esposa.

A raiz de tales hechos, los habitantes de 

Cuemal fueron bautizados por la fuerza 

y con violencia y obligados a abandonar el 

lugar para vivir, reducidos en e! valle de 

Lamut (Lamud); y sin embargo, la mayo- 

ria no hizo caso y continud rindiendo cul

to a Mama Pacha y enterrando sus muer- 

tos en dicha Iglesia durante muchos ahos.Luego de esta victoria, la paz y prospe- 

ridad de! pueblo de Cuemal fueron inte- 

rrumpidos subitamente con !a Hegada de 

los espaholes o mistis, quienes trataron de 

hacerle cristiano bautizandole con e! 

nombre de "FRANCISCO PULACCHAN" 

Como sagaz y astuto que era, aceptd la 

propuesta con la condicidn de que tai 

bautismo se Hevaria a cabo tan pronto 

conduyeran las obras de la Iglesia y la To

rre, que para el culto cristiano, se ofrecid 

construirlo. En efecto, la Iglesia fue cons- 
truida sob re las bases del Temp Io don de 

enterrd a su esposa y demas seres queri- 

dos, juntamente con sus pertenencias; 

poco mas adelante, junto a la plaza edifi

ed la Torre.

Ambas obras fueron imponentes, ma- 

gestuosas y de gran atraccidn turistica que 

hizo de! pueblo un paisaje pintoresco, una 

pequeha ciudad en plena montaha corona- 

da de nubes.

La Torre, desatada en 1957, para ser 

reconstruida, tenia una altura de 25 me-

Presupuesto para 1986:

POCOS CAMBIOS

ZDe donde sale el dinero?

El Presupuesto aproba- 

do para 1986, es de 37,464 

millones de INTIS (1 In

ti = 1,000 soles). Esta can- 

tidad de dinero se conse- 

guira a traves del cobro de 

los impuestos, que son de 

dos tipos:

Los IMPUESTOS DI 

RECTOS, que son los que 

el Estado cobra a los in- 

dustriales, comerciantes, 

propietarios, profesionales, 

etc., y que este ano repre- 

sentan el 18.6°/o de los in- 

g re sos.

Los IMPUESTOS INDI- 

RECTOS son los que paga- 

mos todos los peruanos. 

Cuando compramos algun 

producto, estamos pagan- 

do un impuesto al consu- 

mo que esta dentro del 

precio del producto. Este 

impuesto es la mayor fuen- 

te de ingreso para el Presu

puesto, y este ano llega 

a ser el 63.9°/o del total. 

Existe otro impuesto in- 

directo que es el impuesto

iQue es el presupuesto?

El Presupuesto general 

de la Republica, es la he- 

rramienta con la que el 

Gobierno dirige la econo- 

mia del pais. En el Presu

puesto se define de donde 

conseguir los recursos eco- 

nomicos que el pais nece- 

sita para su sostenimiento 

y desarrollo, y tambien, se 

determina en que se van 

a gastar estos recursos.

El Poder Ejecutivo (el 

Presidente y sus minis- 
tros), se encarga de elabo- 

rar una propuesta de Pre

supuesto que se discute en 

el Congreso de la Republi-

“P n medio de durascri'ti- 
L cas el 30 de diciem- 

F bre se promulgo la 
h Ley de Presupuesto 

1986. Esta apretada si'nte- 

sis pretende dar a conocer 

los aspectos que regiran 

la economia del pais en el 
presente ano.

■
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ca; alii los Senadores y Di- 

putados realizan los cam

bios que consideran nece- 

sarios y finalmente aprue- 

ban por mayoria el Presu

puesto que rige para todo 

el ano.

En el Presupuesto se po

ne al descubierto la orien- 

tacion politica del Gobier

no, si es su prioridad el de

sarrollo del pais y el me- 

joramiento del nivel de vi- 

da de la poblacion, desti- 

nando mas recursos a la 

salud, alimentacion, edu- 

cacion y vivienda, o si 

prioriza —como el gobier

no de Belaunde— el pago 

de la deuda externa y los 

gastos militares, a costa de 

la pobreza y marginacion 

de los sectores populares.

■

Gastos por sectores (°/o)
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TABLA DE CONVERSION DE SOLES A INTIS

INTIS (I/.)Soles (S/.)

PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA

Distribucion del gasto

1985 - 1986 (o/o)

19861985

100.00%

ANDENES —21

2.58% 
9.60%) 
4.17O/0 
0.14o/o 
0.13O/o 

51.370/0 
3.23o/o 
0.69% 

19.66% 
8.43o/o

2.8% 
15.5o/o
6.40/0 

0.14o/o
0.1% 

34.0o/o
4.9o/o
O.6O/0 

26.20/0 
9.36%

Inversion agri
cola 1986

2.8o/o

3.2o/o
4.0o/o

10
50

100
500

das de soles, tienen plena 
vigencia hasta el ano de 
1990, y sirven para realizar 
cualquier compra o pago. 
Ya estan en circulacion 
monedas y billetes de IN
TIS, los cuales tienen tam- 
bien pleno valor comercial.

0.01 (1 centimo) 
0.05 (5 centimos) 
0.10 (10 centimos) 
0.50 (50 centimos)

M. Agricultura 
M. Educacion 
M. Salud 
M. Trabajo 
M. Vivienda 
M. Economia 
INADE 
Coop. Pop. 
Defensa 
Otros

1,000 MIL soles
5,000

10,000
50,000

100,000
500,000

1'000,000 Millon
10'000,000

1 (un INTI)
5 (cinco INTIS)

10 (diez INTIS)
50 (cincuenta INTIS)

100 (cien INTIS)
500 (quinientos INTIS) 

1,000 (mil INTIS) 
10,000 (diez mil INTIS)

cion obtuvo en 1985 solo 
el 9.6%, este ano le han 
destinado el 15.5%. Sa
lud tuvo el 85 el 4%, 
ahora ha subido al 6.40/0. 
El Ministeriode Economia 
acaparo en 1985 el 51% 
del Presupuesto General, 
del cual destinaba en ma
yor parte al pago de la 
deuda externa; este ano 
recibe el 34°/o del cual 
el 8% restante sera para 
programas de desarrollo 
a traves de las corporacio- 
nes departamentales y las 
microregiones.

Si por un kilo de papas 
a usted le pagan S/. 1,500 
soles, En iNTIS esta canti- 
dad equivale a I/. 1.50 (un 
INTI con 50 centimos).

Agnc.
100.00% 10.0%

a los productos importa- 
dos, que representa el 
22.2% del total de los in- 
gresos.

Esta manera de captar 
recursos para el pais ha 
sido criticada especialmen- 
te por Izquierda Unida, 
porque se afecta fuerte 
mente a la poblacion de 
menores ingresos economi- 
cos aplicando estos im- 
puestos al consume, y no 
se eleva mayormente el 
impuesto a los que mas tie
nen, es decir, a los indus- 
triales y comerciantes.

Esto se hace evidente 
cuando vemos que mas de 
la mitad de los impuestos 
que paga el pueblo, corres- 
ponden al impuesto a los 
combustibles, y bien sabe- 
mos que el precio de los 
combustibles influye di- 
rectamente en el precio de 
todos los productos que 
consumimos. Por ejemplo: 
el kerosene cuesta 4.20 in
tis, si se rebajara el impues
to indirecto que Io afecta, 
el precio del kerosene po- 
dria bajar hasta los 2.10 
intis, beneficiando asi 
a amplios sectores de la 
poblacion: ademas Izquier
da Unida sostiene que el 
dinero que el Estado deja- 
ria de recibir por el im
puesto a los combustibles, 
deber ia ser conseguido por 

medio de mayores impues
tos directos que paguen los 
ricos propietarios de lujo- 
sas viviendas, autos impor- 
tados, etc.

normalmente los ministe- 
rios y demas dependencias 
publicas, tanto para suel- 
dos, como para programas 
sociales, esta es la mayor 
parte del Presupuesto 
(32.8%). 8,193 millones 
de Intis son destinados 
a gastos de capital, que sig- 
nifica gastos de inversion 
para el desarrollo (21.9%

I Mi Soles = Un Inti
ebido a que para rea
lizar las operaciones 
comerciales se hacia 
casi imposible calcu- 

lar con cifras en Soles, en 
febrero de 1985, el Go- 
bierno procedid a crear 
una nueva umdad moneta- 
ria: el INTI, que equivale 
a mil soles. El hecho de 
que se haya cambiado el 
signo monetario no signifi- 
ca que los soles pierdan su 
valor, los billetes y mone-

iEn que se gastara?
Los 37,464 millones de 

INTIS del actual Presu
puesto se distribuiran de 
la siguiente manera: 
12,274 millones de Intis 
para gastos corrientes, es 
decir, los gastos que tienen

20-ANDENES

del presupuesto). Para gas
tos militares (Ministerios 
de Interior, Guerra, etc.) 
se ha destinado una parte 
considerable del Presu 
puesto: 9,821 millones de 
Intis que es del 26.2°/o 
del total. Y para el pago de 
la deuda externa e interna 
son 7,131 millones de IN
TIS, es decir, el 19% del 
Presupuesto 1986.

Es importante resaltar 
que este ano se destinan 
mas recursos que antes pa
ra el desarrollo del pais, en 
1985 solo fue el 15°/odel 
Presupuesto, y en el pr-

sente aho se destina el 
21.9%. Los gastos milita
res han tenido un injustifi- 
cado crecimiento con re 
lacibn a otros ahos, en 
1985 fue el 19.6% y aho
ra le han otorgado el 
26.2%; continua asi la 
politica equivocada de des- 
tinar excesivos recursos pa
ra este sector improducti-

vo. Lo destinado al pago 
de la deuda externa ha si
do rebajado, en 1985 fue 

el 33°/o del Presupuesto 
y en el presente es el 
190/0.

La oposicion al gobier- 
no aprista sostiene que de
beria haberse bajado el 
gasto militar y rebajado 
aun mas el pago a la deu
da, para destinar estos re
cursos prioritariamente al 
desarrollo del pais.

Algunos sectores como 
el de Educacion se han 
beneficiado con un aumen- 
to del Presupesto. Educa-

Presupuesto agricultura
De acuerdg con la in- 

quietud agraria de Alan 
Garcia, el Presupuesto 
destinado al desarrollo 
agricola observe una bue- 
na parte del Presupuesto 
General. Al Ministerio de 
Agricultura se le destina 
el 2.8% del»Presupuesto 
General, que basicamente 
es para el pago de sueldos 
de los funcionarios, a este 
porcentaje hay que sumar- 
le los recursos que recibe 
el 'NADE (Institute Na- 
cional de Desarrollo) des
tinados a la agricultura 
que son el 4°/ del Presu
puesto General del pais, 
ademas se agrega el 38% 
de los recursos de las cor- 
poraciones de desarrollo 
que equivalen el 3.2°/o 
del Presupuesto General. 
Esto significa que casi el 
10°/o del Presupuesto de 
la Repiiblica 1986 se des- 
tinara a proyectos de desa
rrollo agricola, especial 
mente paia las irrigaciones 
de Chavimochic, Chira-Piu- 
ra, Jequetepeque, Majes, 
Olmos, Chinecas, y para 
planes de desarrollo espe
cial de la sierra central 
y sur del pais.®

t Q I &



TABLA DE CONVERSION DE SOLES A INTIS

INTIS (I/.)Soles (S/.)

PRESUPUESTO DE LA REPUBLICA

Distribucion del gasto

1985 -1986 (o/o)

19861985

lOO.OQo/o
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2.58% 
9.600/0 
4.1 7°/0
0.14% 
0.13% 

51.370/0
3.23O/o 
0.69O/O 

19.66o/o 
8.43o/o

2.8o/o 
15.5o/o 
6.40/0 

0.14o/o
0.10/0 

34.0% 
4.9% 
O.60/0 

26.20/0 
9.36%

Inversion agri

cola 1986

2.8O/o

3.2%
4.0o/o

10

50

100

500

das de soles, tienen plena 

vigencia hasta el ano de 

1990, y sirven para realizar 

cualquier compra o pago. 

Ya estan en circulacion 

monedas y billetes de IN

TIS, ios cuales tienen tam- 

bien pleno valor comercial.

0.01 (1 centimo) 

0.05 (5 centimos) 

0.10 (10 centimos) 

0.50 (50 centimos)

M. Agricultura 

M. Educacion 

M. Salud 

M. Trabajo 

M. Vivienda 

M. Economia 

INADE 

Coop. Pop. 

Defensa

Otros

1,000 MIL soles

5,000

10,000

50,000

100,000

500,000
1'000,000 Millon

10'000,000

1 (un INTI)

5 (cinco INTIS)

10 (diez INTIS)

50 (cincuenta INTIS)

100 (cien INTIS)

500 (quinientos INTIS) 

1,000 (mil INTIS) 

10,000 (diez mil INTIS)

cion obtuvo en 1985 solo 

el 9.6%, este ano le han 

destinado el 15.5°/o. Sa

lud tuvo el 85 el 4%, 

ahora ha subido al 6.40/0. 

El Ministeriode Economia 
acaparb en 1985 el 51% 

del Presupuesto General, 

del cual destinaba en ma 

yor parte al pago de la 

deuda externa; este aho 

recibe el 34°/o del cual 

el 8% restante sera para 

programas de desarrollo 

a traves de las corporacio- 

nes departamentales y las 

microregiones.

Si por un kilo de papas 

a usted le pagan S/. 1,500 

soles, En INTIS esta canti- 

dad equivale a I/. 1.50 (un 

INTI con 50 centimos).

Agric.

100.00% 10.0%

■

normalmente Ios ministe- 

rios y demas dependencias 

publicas, tanto para suel- 

dos, como para programas 

sociales, esta es la mayor 
parte del Presupuesto 

(32.8%). 8,193 millones 

de Intis son destinados 

a gastos de capital, que sig- 

nifica gastos de inversion 
para el desarrollo (21.9%

a Ios productos importa- 

dos, que representa el 

22.2% del total de Ios in- 

g resos.
Esta manera de captar 

recursos para el pais ha 

sido criticada especialmen- 

te por Izquierda Unida, 

porque se afecta fuerte 

mente a la poblacibn de 

menores ingresos economi- 

cos aplicando estos im- 

puestos al consumo, y no 

se eleva mayormente el 

impuesto a Ios que mas tie

nen, es decir, a Ios indus- 

triales y comerciantes.

Esto se hace evidente 

cuando vemos que mas de 

la mitad de Ios impuestos 

que paga el pueblo, corres- 

ponden al impuesto a Ios 

combustibles, y bien sabe- 

mos que el precio de Ios 

combustibles influye di- 

rectamente en el precio de 

todos Ios productos que 

consumimos. Por ejempio: 

el kerosene cuesta 4.20 in

tis, si se rebajara el impues

to indirecto que Io afecta, 

el precio del kerosene po- 

dria bajar hasta los 2.10 

intis, beneficiando asi 

a amplios sectores de la 

poblacibn: ademas Izquier

da Unida sostiene que el 

dinero que el Estado deja- 

ria de recibir por el im

puesto a los combustibles, 

deberia ser conseguido por 

medio de mayores impues

tos directos que paguen los 

ricos propietarios de lujo- 

sas viviendas, autos impor- 

tados, etc.

iEn que se gastara?

Los 37,464 millones de 

INTIS del actual Presu

puesto se distribuiran de 

la siguiente manera: 

12,274 millones de Intis 

para gastos corrientes, es 

decir, los gastos que tienen
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del presupuesto). Para gas

tos militares (Ministerios 

de Interior, Guerra, etc.) 

se ha destinado una parte 

considerable del Presu

puesto: 9,821 millones de 
Intis que es del 26.2°/o 

del total. Y para el pago de 

la deuda externa e interna 

son 7,131 millones de IN

TIS, es decir, el 19% del 

Presupuesto 1986.
Es importante resaltar 

que este ano se destinan 

mas recursos que antes pa

ra el desarrollo del pais, en 

1985 solo fue el 15°/o del 

Presupuesto, y en el pr-

sente ano se destina el 

21.9°/o. Los gastos milita

res han tenido un injustifi- 

cado crecimiento con re 

lacibn a otros ahos, en 

1985 fue el 19.6% y aho

ra le han otorgado el 

26.2%; continua asi la 
politica equivocada de des- 

tinar excesivos recursos pa

ra este sector improducti-

f r / j? 
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vo. Lo destinado al pago 

de la deuda externa ha si

do rebajado, en 1985 fue 

el 33°/o del Presupuesto 

y en el presente es el 
19%.

La oposicibn al gobier- 

no aprista sostiene que de

beria haberse bajado el 

gasto militar y rebajado 

aun mas el pago a la deu

da, para destinar estos re

cursos prioritariamente al 

desarrollo del pais.

Algunos sectores como 

el de Educacion se han 

beneficiado con un aumen- 

to del Presupesto. Educa-

lMilScles=Unlnti
ebido a que para rea

lizar las operaciones 

comerciales se hacia 

casi imposible calcu- 

lar con cifras en Soles, en 

febrero de 1985, el Go 

bierno procedib a crear 

una nueva umdad moneta- 

ria: el INTI, que equivale 

a mil soles. El hecho de 

que se haya cambiado el 

signo monetario no signifi 

ca que los soles pierdan su 

valor, los billetes y mone

Presupuesto agricultura

De acuerdQ con la in- 

quietud agraria de Alan 

Garcia, el Presupuesto 

destinado al desarrollo 

agricoia observe una bue- 

na parte del Presupuesto 

General. Al Ministerio de 

Agricultura se le destina 

el 2.8°/o del’Presupuesto 

General, que basicamente 

es para el pago de sueldos 

de los funcionarios, a este 
porcentaje hay que sumar- 

le los recursos que recibe 

el INADE (Institute Na- 

cional de Desarrollo) des

tinados a la agricultura 

que son el 4°/ del Presu

puesto General del pais, ‘ 

ademas se agrega el 38% 

de ios recursos de las cor- 

poraciones de desarrollo 

que equivalen el 3.2°/o | 

del Presupuesto General. 

Esto signifies que casi el I 

10% del Presupuesto de 1 

la Repubiica 1986 se des- 

tinara a proyectos de desa

rrollo agricola, especial- 

mente paia las irriqaeiones 

de Chavimochic, Chira-Piu- 

ra, Jequetepeque, Majes, 

Olmos, Chinecas, y para 

planes de desarrollo espe

cial de la sierra central 

y stir del pais a
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Con la njusica y e! baile ceiebramos un trabajo bien hecho.
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mamente peligrosa.

No esta demas senalar 

que los cementerios, son 

construcciones que poseen 

paredes y puertas como las 

casas, pero que no tiene te- 
cho y son lugares peligro 

sos.

Vayamos ahora a nues- 

tra zona Quechua del 

Dpto. de Puno, a la comu- 

nidad campesina de Coaza. 

Un amigo que se llama Al

berto Panihuara Estrada 

nos cuenta como es la cos-

rrados con un lazo. Estas el "wasichakuy". Se nom- 

personas que ayudan vo- 

luntariamente en el trabajo 

pueden ser familiares, ami

gos o cualquier persona 
que digponga de tiempo 

ese dia. Algunos llevan una 

cruz vestida con papel de 

colores o de hojalata. Otros 
llevan la "tinka", que es 

una botella de licor acom- 

panado con una "unku- 
ha", una pequena manta 

para envoiver hojas de co
ca ceremonial.

El proceso de techado 

se empieza por las faldas

que tambien significa "te- 

cho". Entre los Aymaras 
una construccion en la que 

solo se hayan levantado las 

paredes, se llama "lakaya”, 

boca abierta "como la 

tumba" y es un lugar pe- 

ligroso porque alii habita 

el "anchancho”, el mas 

maligno, mas perverso que 

se conoce. Por eso, una ca- 

sa sin techo, al ser un ele- 

mento incomplete, ya que 

no es ni casa ni campo de- 

solado se convierte en su-

tumbre de "Wasickakuy" 
(Techado de casa) en su 

comunidad de Coaza.

Cuando la casa esta lista 

para techar, el esposo em

pieza el aprovisionamiento 

de materiales. Tiene que 

recolectar dos tipos de pa- 
ja ("ichu", en quechua) 

"waylla ichu" que es una 

paja con mejor crecimien- 

to y "Phiha ichu” que es 

una paja comun. Ademas 

palos de* "k'enua" que es 

un arbol de la zona andina 

y "k'urcura" que es el ca- 

rrizo que traen de la ceja

rT~'j ara nosotros de la cul- 
[j I tura Quechua es de

I gran importancia el 

LI momento de techar la 

casa. Sabemos que es asi 

tambien un acto de mucha 

significacion para nuestros 

vecinos que son de habla 

Aymara. Por ejemplo en la 

cultura Aymara una sola 

palabra sirve para denomi- 

nar casa como construc

cion, como habitacion 

o como lugar de residen- 

cia. Esta palabra es "uta"

de selva. Se consigue tam

bien pellejo del cuello de 

llama para preparar el lazo 

que servira para hacer las 
amarras.

Estando amarrada la es- 

tructura principal del te

cho en el tejeral del medio 
se coloca una "lliqlla" (man 

ta con bastantes adornos 

tejidos en telar con lana de 

alpaca o vicuna) y luego se 

sigue techando. El trabajo 

consiste en preparar pe- 

quenos atados de paja ama-

del techo con "waylla 

ichu", luego se continua 
con "phina ichu" coloca- 

do las pajas en forma or- 

denada hasta terminar. 

Luego, coIocan las cruces 

en el mojinete y unas tren- 

zas de paja envueltas en 

barro arcilloso para que el 

viento no se lleve las pajas 

del techo. Terminado el te

chado se procede a servir 

los alimentos y enseguida 

se inicia la ceremonia cen

tral de haberse concluido

bra una pareja muy res- 

ponsable que sera como el 

"k'atay" (esposo ejemplar) 

y k'achun" (esposa ejem
plar). Proceden a cavar un 

hueco en medio de la casa 

para enterrar todo Io que 

se quemara en la ceremo

nia.

El "k'atay" empieza 

a preparar una "wasqa" 
(soga confeccionada con 

lana de llama) para subir 

al tijeral donde primero 

amarraron la "llijlla". Al 

momento de subir todos 

gritan "alto, alto, alto", 

hasta que desprende la 

"llijlla" y la entrega al 

"k'achun" para que en esa 

manta puedan recolectar 

las pajas cortadas alrede- 

dor de la casa techada. Los 

hombres y mujeres reali- 

zan esta recoleccion para 

adornar en forma de flores 

sus monteras y sombreros.

Realizado este acto pro

ceden a preparar el "k'in- 

tu" (tres ojas de coca) para 

entregarlas como ofrenda 
a sus Apus. Las queman 

con las pajas que sobraron 
en el hueco que abrieron 

en el centro de la casa. 

Contentos por haber cum- 

plido todo se iniciaran los 

abrazos y las felicitaciones 

al dueno de la casa por ha

ber concluido su "wasicha

kuy". Todo el proceso de 

techar una casa debe com- 

pletarse en un solo dia. 

Los familiares y amigos co- 

menta, "k'ohe wasipi ti- 

yaymi sumajqa" (vivir en 

casa caliente esbonito). Pa

ra mostrar su contento y 

alegria brindan con licor 

acompanado por la miisica 

y canciones de la zona que 

irrumpe en un baile cornu- 

nal hasta altas horas de la 

noche. ■
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personas que ayudan vo- 
luntariamente en el trabajo 
pueden ser familiares, ami
gos o cualquier persona 
que dipponga de tiempo 
ese di'a. Algunos llevan una 
cruz vestida con papel de 
colores o de hojalata. Otros 
llevan la "tinka", que es 
una botella de licor acom- 
panado con una "unku
na", una pequena manta 
para envoiver hojas de co
ca ceremonial.

El proceso de techado 
se empieza por las faldas

mamente peligrosa.
No esta demas senalar 

que los cementerios, son 
construcciones que poseen 
paredes y puertas como las 
casas, pero que no tiene te- 
cho y son lugares peligro 
sos.

Vayamos ahora a nues- 
tra zona Quechua del 
Dpto. de Puno, a la comu- 
nidad campesina de Coaza. 
Un amigo que se llama Al
berto Panihuara Estrada 
nos cuenta como es la cos-

que tambien significa "te- 
cho". Entre los Aymaras 
una construccion en la que 
solo se hayan levantado las 
paredes, se llama "lakaya", 
boca abierta "como la 
tumba" y es un lugar pe- 
ligroso porque alii habita 
el "anchancho", el mas 
maligno, mas perverse que 
se conoce. Por eso, una ca
sa sin techo, al ser un ele- 
mento incompleto, ya que 
no es ni casa ni campo de- 
solado se convierte en su-

.r~'\ ara nosotros de la cul- 
U I tura Quechua es de 

r-J gran importancia el
LI momento de techar la 

casa. Sabemos que es asi 
tambien un acto de mucha 
significacion para nuestros 
vecinos que son de habla 
Aymara. Por ejemplo en la 
cultura Aymara una sola 
palabra sirve para denomi- 
nar casa como construc
cion, como habitacion 
o como lugar de residen- 
cia. Esta palabra es "uta"

tumbre de "Wasickakuy" 
(Techado de casa) en su 
comunidad de Coaza.

Cuando la casa esta lista 
para techar, el esposo em
pieza el aprovisionamiento 
de materiales. Tiene que 
recolectar dos tipos de pa- 
ja ("ichu", en quechua) 
"waylla ichu" que es una 
paja con mejor crecimien- 
to y "Phiha ichu” que es 
una paja comun. Ademas 
palos de* "k'enua" que es 
un arbol de lazonaandina 
y "k'urcura” que es el ca- 
rrizo que traen de la ceja

del 
ichu , 
con "( 

do las pajas en forma or- 

denada hasta terminar. 
Luego, coIocan las cruces 
en el mojinete y unas tren- 
zas de paja envueltas en 
barro arcilloso para que el 
viento no se lleve las pajas 
del techo. Terminado el te
chado se procede a servir 
los alimentos y enseguida 
se inicia la ceremonia cen
tral de haberse concluido

i a  !

de selva. Se consigue tam
bien pellejo del cuello de 

llama para preparar el lazo 
que servira para hacer las 
amarras.

Estando amarrada la es- 
tructura principal del te
cho en el tejeral del medio 
se coloca una "lliqlla" (man 
ta con bastantes adornos 
tejidos en telar con lana de 
alpaca o vicuna) y luego se 
sigue techando. El trabajo 
consiste en preparar pe- 
quenos atados de paja ama-

techo con "waylla 
luego se continua 

phina ichu” coloca-

rrados con un lazo. Estas el "wasichakuy”. Se nom- 
bra una pareja muy res- 
ponsable que sera como el 
"k'atay” (esposo ejemplar) 
y k'achun” (esposa ejem
plar). Proceden a cavar un 
hueco en medio de la casa 
para enterrar todo Io que 
se quemara en la ceremo
nia.

El "k'atay" empieza 
a preparar una "wasqa" 
(soga confeccionada con 
lana de llama) para subir 
al tijeral donde primero 
amarraron la "llijlla”. Al 
momento de subir todos 
gritan "alto, alto, alto", 
hasta que desprende la 
"llijlla" y la entrega al 
"k'achun” para que en esa 
manta puedan recolectar 
las pajas cortadas alrede- 
dor de la casa techada. Los 
hombres y mujeres reali- 
zan esta recoleccion para 

adornar en forma de flores 
sus monteras y sombreros.

Realizado este acto pro
ceden a preparar el "k'in- 
tu" (tres ojas de coca) para 
entregarlas como ofrenda 
a sus Apus. Las queman 
con las pajas que sobraron 
en el hueco que abrieron 
en el centre de la casa. 
Contentos por haber cum- 
plido todo se iniciaran los 
abrazos y las felicitaciones 
al dueno de la casa por ha
ber concluido su "wasicha- 
kuy”. Todo el proceso de 
techar una casa debe com- 
pletarse en un solo dia. 
Los familiares y amigos co- 
menta, "k'ohe wasipi ti- 
yaymi sumajqa” (vivir en 
casa caliente esbonito). Pa
ra mostrar su contento y 
alegn'a brindan con licor 
acompanado por la musica 
y canciones de la zona que 
irrumpe en un baile cornu- 
nal hasta altas horas de la 
noche. ■
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LA ENCUESTAJ Una vez con tad as las respue stas se saca la sum a total.

ZQue es una encuesta?

ANDENES — 25

Pasos para realizar una en

cuesta

— Definir Io que se quiere 

saber

— Definir a cuantas perso

nas le vamos a pregun
tar.

— Definir como Io vamos 
a hacer.

— Definir con quienes Io 

vamos a hacer.
— Como obtener los resul- 

tados.

— Que vamos a hacer con 

los resultados.

<C6mo Io vamos a hacer?

Ya tenemos definido Io 

que queremos saber, que 

opinion tienen los lectores 

del boletin que edita el

— Un informe final de re

sultados.

I. Identificacion

Se trata de hacer algu- 

nas preguntas para tener

MATERIALES

Es una manera de saber 

algo haciendo preguntas 

a varias personas. Esto va 

desde algo tan simple co

mo preguntar el precio de 

un kilo de papas en tres 

tiendas, hasta la posibili- 

dad de hacer un censo to

tal de una poblacion con 

muchas preguntas.

<A cuantas personas les va

mos a preguntar?

El ideal puede ser tratar 

de preguntar a todos los 

lectores de un boletin pero 

si esto no es posible se 

puede usar Io que se llama 

una muestra representativa 

de todos los sectores. Una 

de las maneras mas simples 

para hacer esta nuestra es 

el azar. Por ejemplo, se 

enumeran todos los lecto

res cuyos nombres se co- 

nocen y cada cinco se alige 

uno para ser encuestado...

zQue necesitamos?

— Un formulario de 

cuesta.

— Los encuestadores.

— Un formulario de tabu- 
lacion.

grupo. Tambien sabemos 

a cuantas personas vamos 

a preguntar. Ahora veamos 

como Io podemos realizar.

una idea acerca de la per

sona que se encuesta. Hay 

casos en que interesa el 

nombre y en otros no es 

necesario. Vamos a poner 

un ejemplo en que se pue

de identificar a la persona 

sin necesidad de preguntar 

el nombre. A este tipo de 

encuesta se le llama anoni- 
ma.

Por ejemplo, se puede 

preguntar:

EDAD, SEXO, EDUCA- 

CION, OFICIO, DIRIGEN- 

TE o PARTICIPANTE de 

alguna organizacion.

Las preguntas deben ha- 

cerse en el formulario de la 

manera mas directa y sen- 

cilla posible.

Si preguntamos por la 

edad, una manera seri'a:
I) iEn que range de edad 

se encuntra usted?

a. Menos de 18 anos

b. Entre 18 y 29 anos

c. Entre 30 y 50 anos.

De esta manera pode

mos saber cuantas perso

nas menores de 18 anos 

hemos encuestado contan- 

do las cruces que el en- 

cuestador haya marcado.

II) Si preguntamos por el 

sexo seri'a:

a. Femenino —

b. Masculine—

Si el encuestador marco 

una cruz en femenino ya 

sabemos que la persona en- 

cuestada es mujer y tiene 

menos de 18 anos.

III. Para preguntar el ofi- 

cio, Io podemos hacer 

asf:

a. Estudiante —

b. Agricultor—

c. Empleado —

d. Comerciante —

e. Profesional —

f. Ama de casa —

Ahora ya sabemos que 

es mujer, tiene menos de 

18 anos y es estudiante.

puede querer saber que 

piensan los lectores, si es- 

tan conformes con las in- 

formaciones, si es ameno, 

actual, a les aburre la ma

nera como esta escrito. Si 

le creen, etc. Nosotros 

mismos en "Andenes" hi- 

cimos una encuesta asi con 

nuestros lectores el ano pa- 
sado.

Lo que se quiere saber

Hay que ponerse de 

acuerdo sobre que cosa va

mos a investigar. Puede ser 

tanto un problema que es

te presente en la pobla

cion, como por ejemplo, 

algo de salud, vivienda, tra- 

bajo, educacion, como 

tambien sobre las opinio- 

nes que la gente tiene so

bre determinados hechos 

o personas. Por ejemplo, 

si el grupo ha estado edi- 

tando un BOLETIN se

ZQue es un formulario de 

encuesta y como se hace?

Es una hoja que contie- 

ne las preguntas que vamos 

a hacer y los espacios para 

las respuestas. Hay que ha

cer, tantas hojas o formu

laries como personas se va- 
yan a encuestar. Para hacer 

el formulario es necesario 

hacer un ordenamiento de 

las preguntas. Esdecirusar 

lo que se llama rubro de 

preguntas. Veamos estos 

ejemplos:

"TJ n este numero de An- 

L denes vamos a con- 

r versar sobre una tec-

i nica para averiguar, 

con la participacion de los 

integrantes del grupo, cua- 

les son los problemas mas 

sentidos por la gente en 

una empresa, en una po

blacion, en un barrio o co- 

munidad. La tecnica que 

queremos conversar se lla

ma ENCUESTA. Segura- 

mente ustedes han escu- 

chado hablar de los resul

tados de tai o cual en

cuesta a traves de la radio, 

de los periodicos o revis

tas. En propaganda se usa 

mucho para saber cuales 

son las cosas que a la gente 

le gusta mas.
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LA ENCUEST Una vez con tad as las respuestas se saca la sum a total.

ZQue es una encuesta?
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Es una manera de saber 
algo haciendo preguntas 
a varias personas. Esto va 
desde algo tan simple co- 
mo preguntar el precio de 
un kilo de papas en tres 
tiendas, hasta la posibili- 
dad de hacer un censo to
tal de una poblacidn con 
muchas preguntas.

Pasos para realizar una en
cuesta

— Definir Io que se quiere 
saber

— Definir a cuantas perso
nas le vamos a pregun
tar.

— Definir como Io vamos 
a hacer.

— Definir con quienes Io 
vamos a hacer.

— Como obtener los resul- 
tados.

— Que vamos a hacer con 
los resultados.

<C6mo Io vamos a hacer?

Ya tenemos definido Io 
que queremos saber, que 
opinion tienen los lectores 
del boleti'n que edita el

— Un informe final de re
sultados.

I. Identificacion
Se trata de hacer algu- 

nas preguntas para tener

iA cuantas personas les va
mos a preguntar?

El ideal puede ser tratar 
de preguntar a todos los 
lectores de un boletin pero 
si esto no es posible se 
puede usar Io que se llama 
una muestra representativa 
de todos los sectores. Una 
de las maneras mas simples 
para hacer esta nuestra es 
el azar. Por ejemplo, se 
enumeran todos los lecto
res cuyos nombres se co- 
nocen y cada cinco se alige 
uno para ser encuestado...

iQue necesitamos?
— Un formulario de 

cuesta.
— Los encuestadores.
— Un formulario de tabu- 

lacion.

grupo. Tambien sabemos 
a cuantas personas vamos 
a preguntar. Ahora veamos 
como Io podemos realizar.

Lo que se quiere saber

Hay que ponerse de 
acuerdo sobre que cosa va
mos a investigar. Puede ser 
tanto un problema que es- 
te presente en la pobla- 
cion, como por ejemplo, 
algo de salud, vivienda, tra- 
bajo, educacion, como 
tambien sobre las opinio- 
nes que la gente tiene so
bre determinados hechos 
o personas. Por ejemplo, 
si el grupo ha estado edi- 
tando un BOLETIN se

MAfERIALES

puede querer saber que 
piensan los lectores, si es- 
tan conformes con las in- 
formaciones, si es ameno, 
actual, a les aburre la ma
nera como esta escrito. Si 
le creen, etc. Nosotros 
mismos en "Andenes" hi- 
cimos una encuesta asi con 
nuestros lectores el ano pa- 
sado.

una idea acerca de la per
sona que se encuesta. Hay 
casos en que interesa el 
nombre y en otros no es 
necesario. Vamos a poner 
un ejemplo en que se pue
de identificar a la persona 
sin necesidad de preguntar 
el nombre. A este tipo de 
encuesta se le llama anoni- 
ma.

Por ejemplo, se puede 
preguntar:

EDAD, SEXO, EDUCA
CION, OFICIO, DIRIGEN- 
TE o PARTICIPANTE de 
alguna organizacion.

Las preguntas deben ha- 
cerse en el formulario de la 
manera mas directa y sen- 
cilla posible.

Si preguntamos por la 
edad, una manera seria:
I) iEn que range de edad 

se encuntra usted?
a. Menos de 18 anos
b. Entre 18 y 29 ahos
c. Entre 30 y 50 ahos.

De esta manera pode
mos saber cuantas perso
nas menores de 18 ahos 
hemos encuestado contan- 
do las cruces que el en- 
cuestador haya marcado.
II) Si preguntamos por el 

sexo seria:
a. Femenino—
b. Masculine—

Si el encuestador mared 
una cruz en femenino ya 
sabemos que la persona en- 
cuestada es mujer y tiene 
menos de 18 ahos.
III. Para preguntar el ofi- 

cio, lo podemos hacer 
asi:

a. Estudiante —
b. Agricultor—
c. Empleado —
d. Comerciante —
e. Profesional —
f. Ama de casa —

Ahora ya sabemos que 
es mujer, tiene menos de 
18 ahos y es estudiante.

iQue es un formulario de 
encuesta y como se hace?

Es una hoja que contie- 
ne las preguntas que vamos 
a hacer y los espacios para 
las respuestas. Hay que ha
cer, tantas hojas o formu- 
larios como personas se va- 
yan a encuestar. Para hacer 
el formulario es necesario 
hacer un ordenamiento de 
las preguntas. Esdecirusar 
lo que se llama rubro de 
preguntas. Veamos estos 
ejemplos:

■~] n este numero de An- 
U denes vamos a con- 
r versar sobre una tec- 
H nica para averiguar, 

con la participacion de los 

integrantes del grupo, cua- 
les son los problemas mas 
sentidos por la gente en 
una empresa, en una po- 
blacion, en un barrio o co- 
munidad. La tecnica que 
queremos conversar se lla
ma ENCUESTA. Segura- 
mente ustedes han escu- 
chado hablar de los resul
tados de tai o cual en
cuesta a traves de la radio, 
de los periodicos o revis
tas. En propaganda se usa 
mucho para saber cuales 
son las cosas que a la gente 
le gusta mas.
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Informe final de resultadosLos encuestadores

2. Opinion

des-

26 — ANDENES

I 
L EL RESERVORIO 

DE LIPLE

A estos elementos pode
mos agrupar todas las pre- 
guntas que se necesiten. 
Lo importante es que sean 
simples y que la respuesta 
quede registrada con una 
raya.

f. iQue opina de la perio- 
dicidad del boletin?

1. Muy distanciado —
2. Esta bien —

e. iQue opina del tamano 
del boletin?

1. Muy grande----
2. Esta bien —
3. Indiferente —

tendra un cuadro total de 
resultados.

ah. dQue otros temas le gus
taria leer en el boletin?

k '
4

g. iComo llego a conocer 
el boletin?

1. A traves de un amigo —
2. A traves de la organiza- 

cion —
3. Otros—

El resultado final ante 
cada pregunta sera una de- 
terminada cantidad:

Se hicieron 100 encues- 
tas y resultb, por ejemplo:

25 mujeres
75 hombres
De las 25 mujeres: 10 

son menores de 18 anos.
5 entre 30 y 50 anos. 
10 entre 18 y 29 anos. 
Y de ese resultado final 

se puede entonces estudiar 
con el grupo cuales son las 
opiniones de las mujeres 
sobre el boletin, o de los 
hombres, o solo de las mu
jeres entre 30 y 50 anos, 
etc. Una vez que esto se 
haga, el equipo que edita 
el boletin puede tener un 
excelente material para ver 
si su medio de comunica- 
cion esta siendo aceptado, 
o si hay que hacerle algu- 
nos cambios.l

:: ..

c. iComo considera el lerr- 
guaje empleado en el 
boletin?

1. Ameno —
2. Poco ameno—
3. Aburrido —

d. iQue hace usted 
pues de leerlo?

1. Lo guarda —
2. Lo presta o regala —
3. Lo bota —

Es una hoja o mas en 
la que se repite exacta- 
mente la numeracion dada 
a cada pregunta del formu- 
lario de las encuestas. Una 
vez que se haya terminado 
de computar, o sea, de 
contar las respuestas se sa- 
ca la suma total.

Una vez que se van ob- 
teniendo todas lascantida- 
des de cada pregunta se

El formulario de tabula- 
cion

Son las personas del gru
po que haran las preguntas 
escritas en el formulario de 
la encuesta. Es necesario 
que el equipo responsable 
haga un entrenamiento 
practico con los encuesta
dores para prevenir los 
errores que puedan produ- 
cirse.

reservorio que acumulase 
el agua para reunir en ma
yor cantidad y abastecer- 
nos, porque cada dia iba 
reciendo mas el pueblo. 
Tambien veiamos que era 
necesario ir desarrollando 
mas la comunidad y ganar 
mas tierras para cultivos.

En noviembre de 1983 
organizamos el Comite 
Pro-reservorio de Liple y 
nombramos a sus miem- 
bros en una asamblea del 
pueblo. Desde el inicio tu- 
vimos el apoyo y entusias- 
mo del padre Jose Marti
nez, parroco de Sayan. Hi- 
cimos el proyecto del re
servorio y lo presentamos 
al grupo "Campana contra
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inscritos. Como el clima es 
templado porque estamos 
a poca altura, cultivamos 
todo tipo de productos, 
pero en especial frutales 
como manzanas, paltos 
y melocotones.

iComo surgid la idea de 
hacer el reservorio?

El agua para riego de los 
cultivos viene de unos ma- 
nantiales de lasalturas, pe
ro no se capta lo suficien- 
te, el canal que actualmen- 
te tenemos solo trae 55 li
tres por segundo. Por eso 
teniamos que regar de dia 
y de noche para evitar la 
perdida del agua. Fue asi 
que conversando vimos la 
necesidad de construir un

r

n la localidad de Liple, 
h anexo de la Comuni- 
f dad Campesina de Na- 

—1 ban en la provincia de 

Oyon (Dpto. de Lima), con- 
versamos con Dionisia Gue
rrero, Presidenta del Comi
te Pro-lrrigacion de Liple. 
Ella nos describe el esfuer- 
zo realizado por la comu
nidad en la construccion 
de un reservorio que garan- 
tiza el riego permanente de 
los cultivos de frutales de 
este pueblo.
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b. iLe son faciles de com
prender los articulos?

Si— 2. No —
3. A veces—

zCuantas familias viven 
en Liple y que cultivan?

Aqui en Liple vivimos 
cuarenta familias, esto ha
ce como 30 comuneros

'■ '%1

ii iMm
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MO'ZQue piensa esa persona 
sobre nuestro boletin?

Podemos hacer las si- 
guientes preguntas:
a. zCree Ud. que el bole

tin interesa a la mayo- 
ria de la poblacion?

I.Si— 2. No —

B * A**

< • ■ ■

ORGANIZANDO LA 

PRODUCCION



Informe final de resultadosLos encuestadores

2. Opinion

des-
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EL RESERVORIO
DE LIPLE

A estos elementos pode

mos agrupar todas las pre- 

guntas que se necesiten. 

Lo importante es que sean 

simples y que la respuesta 

quede registrada con una 

raya.

f. iQue opina de la perio- 

dicidad del boleti'n?

1. Muy distanciado —

2. Esta bien —

e. iQue opina del tamano 

del boleti'n?

1. Muy grande—

2. Esta bien —

3. Indiferente —

h. <iQue otros temas le gus

taria leer eh el boleti'n?

tendra un cuadro total de 

resultados.

ORGANIZANDO LA 
PRODUCCION

g. iComo llego a conocer 

el boletin?

1. A traves de un amigo —

2. A traves de la organiza- 

cion —

3. Otros—

El resultado final ante 

cada pregunta sera una de- 

terminada cantidad:

Se hicieron 100 encues- 

tas y resulto, porejemplo:

25 mujeres

75 hombres

De las 25 mujeres: 10 

son menores de 18 anos.

5 entre 30 y 50 anos. 

10 entre 18 y 29 anos. 

Y de ese resultado final 

se puede entonces estudiar 

con el grupo cuales son las 

opiniones de las mujeres 

sobre el boleti'n, o de los 

hombres, o solo de las mu

jeres entre 30 y 50 anos, 

etc. Una vez que esto se 

haga, el equipo que edita 

el boletin puede tener un 

excelente material para ver 

si su medio de comunica- 

cion esta siendo aceptado, 

o si hay que hacerle algu- 

nos cambios.B

c. zComo considera el lerr- 

guaje empleado en el 

boletin?

1. Ameno —
2. Poco ameno—

3. Aburrido—

d. ?Que hace usted 

pues de leerlo?

1. Lo guarda —

2. Lo presta o regala—

3. Lo bota —

El formulario de tabula- 

cion

Son las personas del gru

po que haran las preguntas 

escritas en el formulario de 

la encuesta. Es necesario 

que el equipo responsable 

haga un entrenamiento 

practice con los encuesta

dores para prevenir los 

errores que puedan produ- 

cirse.

reservorio que acumulase 

el agua para reunir en ma

yor cantidad y abastecer- 

nos, porque cada dia iba 

reciendo mas el pueblo. 

Tambien veiamos que era 

necesario ir desarrollando 

mas la comunidad y ganar 

mas tierras para cultivos.

En noviembre de 1983 

organizamos el Comite 

Pro-reservorio de Liple y 

nombramos a sus miem- 

bros en una asamblea del 

pueblo. Desde el inicio tu- 

vimos el apoyo y entusias- 

mo del padre Jose Marti

nez, parroco de Sayan. Hi- 

cimos el proyecto del re

servorio y lo presentamos 

al grupo "Campana contra

inscritos. Como el clima es 

templado porque estamos 

a poca altura, cultivamos 

todo tipo de productos, 

pero en especial frutales 

como manzanas, paltos 

y meiocotones.

iComo surgid la idea de 

hacer el reservorio?

El agua para riego de los 

cultivos viene de unos ma- 

nantiales de las alturas, pe

ro no se capta lo suficien- 

te, el canal que actualmen- 

te tenemos solo trae 55 li

tres por segundo. Por eso 

teniamos que regar de dia 

y de noche para evitar la 

perdida del agua. Fue asi 

que conversando vimos la 

necesidad de construir un

n la localidad de Liple, 
□ anexo de la Comuni

dad Campesina de Na- 
—1 ban en la provincia de 

Oyon (Dpto. de Lima),con- 

versamos con Dionisia Gue

rrero, Presidenta del Comi

te Pro-lrrigacion de Liple. 

Ella nos describe el esfuer- 

zo realizado por la comu

nidad en la construccion 

de un reservorio que garan- 

tiza el riego permanente de 

los cultivos de frutales de 

este pueblo.

b. iLe son faciles de com

prender los articulos?
Si— 2. No —

3. A veces—

iCuantas familias viven 

en Liple y que cultivan?

Aqui en Liple vivimos 

cuarenta familias, esto ha

ce como 30 comuneros

?Que piensa esa persona 

sobre nuestro boletin?

Podemos hacer las si- 

guientes preguntas:

a. ?Cree Ud. que el bole

tin interesa a la mayo- 

ria de la poblacion?

1. Si— 2. No —

Es una hoja o mas en 

la que se repite exacta- 

mente la numeracibn dada 

a cada pregunta del formu

lario de las encuestas. Una 

vez que se haya terminado 

de computar, o sea, de 

contar las respuestas se sa- 

ca la suma total.

Una vez que se van ob- 

teniendo todas lascantida- 

des de cada pregunta se
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bajar con mucho entusias- 

mo. Todos hemos trabaja- 

do un d fa a la semana co- 

mo faena comunal, y en 

nueve meses concluimosla 

obra del reservorio.

<Pero los jovenes, acaso 

ya tienen tierra?

En realidad todavia no, 

es por ese motive que esta- 

mos buscando apoyo para 

realizar la irrigacion de Li- 

ple. Esto serfa construir un 

canal mas arriba del actual 

y permitiria irrigar unas 60

ZQue mas piensan ha- 

cer en el future?

Desde el canal hasta las 

chacras existe una caida 

bastante alta, que quere- 

mos aprovechar para ha- 

cer una pequena hidroe- 

lectrica, la que abasteceria 

de electricidad suficiente 

para hacer una pequena fa 

brica de conservas de fru- 

tas para la comunidad, to- 

das estas cosas las estamos 

pensando, para el desarro- 

llo de nuestro pueblo, pero 

eso todavia es cosa del fu

ture.®

MONS, d’llteroche apoya

REESTRUGURAdON
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poca tierra con riego que 

hay en Liple ya no alcan- 

za. Con los jovenes se pue- 

de trabajar, se puede desa- 

rrollar la comunidad; por 

eso hemos formado la 

"Asociacion Juventud Vir

gen del Carmen", que es 

un grupo donde se organi- 

za a los jovenes para incen- 

tivarlos un poco y darles 

orientaciones, porque en 

realidad son pocas las ve- 

ces que ellos reciben apo

yo.

zComo organizaron el 

trabajo?

Al principio trabajamos 

solo con los mayores, es 

decir con los comuneros 

que actualmente poseen 

un terrene. Se distribuyb 

el trabajo de acuerdo a la 

cantidad de tierra que po

se fan, si un comunero te

nia 10 topos, tenia que 

trabajar 10 dfas y asi rota- 

tivamente. Al principio los 

jovenes no querian partici

par porque se sentian un 

poco desorientados; ere fan 

que el agua solo seria para 

los propietarios, que no 

iba a ser para ellos tam- 

bien. En una reunion se 

converso sobre este pro- 

blema y vieron que la obra 

era sembrar para el future, 

porque permitiria aumen- 

tar las chacras, asi' los jo

venes comenzaron a tra-

^(8^8
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—p I 13 de diciembre de 
H 1985, las comunidades 

F campesinas de Macari, 

—J Serque y Santa Rosa 

en la provincia de Melgar 
(Puno), ocuparon tierras 

de la Empresa Rural de 

Propiedad Social KUNU- 
RANA.

Este conflicto tiene sus 

raices en la erronea aplica- 

cion de la Ley de Refor

ma Agraria en 1974. En 

esos ahos, fueron afecta- 

das por la reforma las 

grandes haciendas de esta 

region; las tierras expropia- 

das fueron entregadas a los 

campesinos estables de las

Esta propuesta de rees- 

tructuracibn fue sistemati- 

camente bloqueda por los 

dirigentes y administrado- 

res de la ERPS KUNURA- 

NA. En respuesta, las co

munidades campesinas 

cansadas de tanta burla, 
realizaron en octubre de 

1985 una marcha de sacri- 
ficio al interior de las tie-

hectareas de terrenos eria- 

zos pero cultivables. Esta 

irrigacion sera principal- 

mente para los jovenes, 

aunque algunos adultos 

que tienen mas hijos quie- 

ren tambien beneficiarse. 

Creo que el beneficio debe 

ser para los jovenes y para 

algunos adultos, siempre 

y cuando el adulto tenga 

un hijo menor de 18 anos.

Algunos jovenes se ven 

obligados a salir del pueblo 

buscando trabajo. Van 

a otros pueblos, a las ciu- 

dades porque realmente la

ex-haciendas bajo la moda- 

lidad de Empresas de Pro

piedad Social, pero entre 

estas tierras adjudicadas 

tambien se encontraban 

pastizales y tierras de cul- 

tivo reivindicadas ances- 

tralmente por las comuni

dades vecinas a las hacien

das. Se planted entonces 

que las comunidades ten- 

dn'an participacidn y bene- 

ficios en la gestidn de las 

empresas, pero este esque- 

ma no ha dado los resulta- 

dos esperados y desde la 

epoca del gobierno de Mo

rales Bermudez, las comu

nidades campesinas, los

gremios agrarias y la Igle- 
sia Sur-Andina, ven fan pi- 

diendo la reestructuracidn 

democratica de las SAIS 

y Empresas de Propiedad 

Social, sin ser debidamente 

atendidos estos reclamos.

el Hambre" de Espana. 

Despues de un ano nos 
contestaron diciendo que 

apoyarian nuestra solici- 

tud.

iTuvieron algun apoyo 

del Estado?
Desde la organizacion 

del comite hicimos trami- 

tes en Cooperacion Popu

lar solicitando el apoyo de 

un ingeniero y maquina- 

ria. Tuvimos dificultades al 

principio porque nuestra 

jurisdiccion era Cajatam- 

bo, pero debido a la dis- 

tancia preferiamos hacer 

los tramites en Huacho. 

Luego de mas de un aho 

de tramites, Cooperacion 

popular envid un ingeniero 

para hacer los pianos, y 

posteriormente nos pres- 

taron un caterpillar y he- 

rramientas. Otra institu- 

cion que nos apoyo con 

materiales fue Caritas de 

Huacho.

n "
^CRISTIANOS EN EL CAMPO
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bajar con mucho entusias- 

mo. Todos hemos trabaja- 

do un dia a la semana co- 

mo faena comunal, y en 

nueve meses conclufmosla 

obra del reservorio.

iPero los jovenes, acaso 

ya tienen tierra?

En realidad todavia no, 

es por ese motive que esta- 

mos buscando apoyo para 

realizar la irrigacion de Li- 

ple. Esto sen'a construir un 

canal mas arriba del actual 

y permitiria irrigar unas 60
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iQue mas piensan ha- 

cer en elfuturo?

Desde el canal hasta las 

chacras existe una caida 

bastante alta, que quere- 

mos aprovechar para ha- 

cer una pequena hidroe- 

lectrica, la que abastecen'a 

de electricidad suficiente 

para hacer una pequena fa 

brica de conservas de fru- 

tas para la comunidad, to- 

das estas cosas las estamos 

pensando, para el desarro- 

llo de nuestro pueblo, pero 

eso todavia es cosa del fu

turo. ■

poca tierra con riego que 

hay en Liple ya no alcan- 

za. Con los jovenes se pue- 

de trabajar, se puede desa- 

rrollar la comunidad; por 

eso hemos formado la 

"Asociacion Juventud Vir

gen del Carmen", que es 

un grupo donde se organi- 

za a los jovenes para incen- 

tivarlos un poco y darles 

orientaciones, porque en 

realidad son pocas las ve- 

ces que ellos reciben apo

yo.

iComo organizaron el 

trabajo?

Al principio trabajamos 

solo con los mayores, es 

decir con los comuneros 

que actualmente poseen 

un terreno. Se distribuyd 

el trabajo de acuerdo a la 

cantidad de tierra que po

se ian, si un comunero te

nia 10 topos, tenia que 

trabajar 10 dias y asi rota- 

tivamente. Al principio los 

jovenes no querian partici

par porque se sentian un 

poco desorientados; creian 

que el agua solo seria para 

los propietarios, que no 

iba a ser para ellos tam- 

bien. En una reunion se 

converse sobre este pro- 

blema y vieron que la obra 

era sembrar para el futuro, 

porque permitiria aumen- 

tar las chacras, asi los jo

venes comenzaron a tra-
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—JI 13 de diciembre de 
H 1985, las comunidades 

T campesinas de Macari, 

—J Serque y Santa Rosa 

en la provincia de Melgar 
(Puno), ocuparon tierras 

de la Empresa Rural de 
Propiedad Social KUNU- 

RANA.

Este conflicto tiene sus 

raices en la erronea aplica- 

cion de la Ley de Refor

ma Agraria en 1974. En 

esos anos, fueron afecta- 

das por la reforma las 

grandes haciendas de esta 

region; las tierras expropia- 

das fueron entregadas a los 

campesinos estables de las

Esta propuesta de rees- 

tructuracion fue sistemati- 

camente bloqueda por los 

dirigentes y administrado- 

res de la ERPS KUNURA- 

NA. En respuesta, las co

munidades campesinas 

cansadas de tanta burla, 
realizaron en octubre de 

1985 una marcha de sacri- 

ficio al interior de las tie-

hectareas de terrenos eria- 

zos pero cultivables. Esta 

irrigacion sera principal- 

mente para los jovenes, 

aunque algunos adultos 

que tienen mas hijos quie- 

ren tambien beneficiarse. 

Creo que el beneficio debe 

ser para los jovenes y para 

algunos adultos, siempre 

y cuando el adulto tenga 

un hijo menor de 18 anos.

Algunos jovenes se ven 

obligados a salir del pueblo 

buscando trabajo. Van 

a otros pueblos, a las ciu- 

dades porque realmente la

ex-haciendas bajo la moda- 

lidad de Empresas de Pro

piedad Social, pero entre 

estas tierras adjudicadas 

tambien se encontraban 

pastizales y tierras de cul- 

tivo reivindicadas ances- 

tralmente por las comuni

dades vecinas a las hacien

das. Se planted entonces 

que las comunidades ten- 

drian participacidn y bene- 

ficios en la gestidn de las 

empresas, pero este esque- 

ma no ha dado los resulta- 

dos esperados y desde la 

epoca del gobierno de Mo

rales Bermudez, las comu

nidades campesinas, los

gremios agrarias y la Igle- 

sia Sur-Andina, venian pi- 

diendo la reestructuracidn 

democratica de las SAIS 

y Empresas de Propiedad 

Social, sin ser debidamente 

atendidos estos reclames.
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el Hambre" de Espana. 

Despues de un aho nos 
contestaron diciendo que 

apoyari'an nuestra solici- 

tud.

iTuvieron algun apoyo 

del Estado?
Desde la organizacion 

del comite hicimos trami- 

tes en Cooperacion Popu

lar solicitando el apoyo de 

un ingeniero y maquina- 

ria. Tuvimos dificultades al 

principio porque nuestra 

jurisdiccion era Cajatam- 

bo, pero debido a la dis- 

tancia preferiamos hacer 

los tramites en Huacho. 

Luego de mas de un aho 

de tramites, Cooperacion 

popular envid un ingeniero 

para hacer los pianos, y 

posteriormente nos pres- 

taron un caterpillar y he- 

rramientas. Otra institu- 

cion que nos apoyo con 

materiales fue Caritas de 

Huacho.
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■ Nuestro Sen or Jesus di jo: 

"Bienaventurados I os persegui- 

dos por causa de la justicia por

cine de ellos es e! Reino de los 

cielos"... ianimo pues! y sigan 

adelante.

■ Muchas gracias por la prefe- 

rencia, y quedamos a !a espera 

de los poemas que —si ustedes 

Io permiten— podremos publi- 

car en ANDENES.
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Nos hacemos presentes por 

primera vez, desde la comuni-

■ Ciertamente, como dice el 

nombre de la cooperativa que 1 

estan formando, solo juntos, 

unidos, podremos levantar a! 

campo y prornover el desarro- 

llo de nuestros pueblos. Fell- I 

citaciones amigos.

La 

barn'ore 

de '°s 

mot"'0 

i za, 

\ act'

, cerraro° 

izdn a 
eran

/fstianos

, esta

. rtv

des ocupantes, en una de 
las cuales han herido gra- 
vemente a 6 comuneros y 
segun versiones asesinado 
a uno.

Por otra parte los direc- 
tivos de KUNURANA han 
iniciado una campana de 
difamacion y amenazas 
contra Mons. d'Alteroche 
y los tecnicos del IER Wa- 
qrani perteneciente a la 
Prelatura. Incluso han 
abierto un juicio contra el 
Obispo, los tecnicos del 
IER y los dirigentes de las 
comunidades ocupantes, 
acusandolos falsamente de 
apoderarse de animales 
y maquinarias. Transcribi- 
mos a continuacion el co- 
municado de Mons. d'Al
teroche en respuesta a es- 
tos sucesos.

Monse00' 
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par® 

de 

mundo 
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1985-

rras reclamadas, medida que 
fue apoyada por todos los 
sectores campesinos de la 
provincia de Melgar.

El 31 de diciembre, 
4,000 campesinos de las 
comunidades de Macari 
y Santa Rosa, ocuparon 
pacificamente las tierras 
de los fundos Union Millu
ni, recuperando de esta 
manera sus tierras. Poste- 
riormente los directives de 
la Empresa KUNURANA 
han realizado intentos vio- 
lentos de desalojo, sin lo
grar expulsar de las tierras 
a los comuneros.

La situacion se ha visto 
agravada con las reacciones 
violentas de los socios de 
KUNURANA, quieneshan 
llegando al extreme de 
efectuar expediciones vio- 

lentistas en las comunida-

i ar para que estas organizacio- 

nes se preocupen por los pro- 

hlemas de nosotros los campe

sinos. Por este trabajo de for

mal' conciencia en el campesi- 

nado, nos dicen agitadores y 

otras acusaciones mas; pero to- 

do Io ponemos de lado con tai 

de apoyar a nuestros hermanos. 

La tarea es dificil pero con la 

gracia de Dios se hace posible. 

Damos gracias a Dios, porque 

nos da fuerza para seguir lu- 

chando por una vida digna para 

todos.

Aurelio Trigozo Saldana
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El 31 de octul 
I (in la Comunidad 

Coaza (Carabaya) 

general para acor 

cion de la Coope 

y de Colonizacic 

SARISUN'' ("n 

mos juntos”) en 

de trabajadores.

tn esta asamblea, como 

I punto de introduccibn vimos la 
| necesidad de format cooperati- 

vas para unir fuerzas y de esa 

manera salir del atraso que vi 

ven nuestros pueblos margin.i 

dos. La mayoi ia de los asam- 

bleistas opinaron que la forma- 

cion de la cooperativa era una 

buena alternativa para el pue

blo de Coaza, y en particular 

para sus miembros comuneros 

en vista que se viene atravesan- 

do una aguda crisis y caos so

cial. Tambien vimos que seria 

importante porque traeria ade 

lanto para el pueblo y que po 

dria ser viable la continuacion 

de la construccibn de la carre- 

tera al Alto Inambari que se 

, encuentra paralizada por falta 

de recursos.

Alberto Panihua.ta 

Presidente de la Cooperativa 

"KUSCA-SAYARISUN”

dad cristiana de San Antonio 

del Rio Mayo, para felicitarlos 

por la revista ANDENES que 

en nuestra comunidad es ansio- 

samente esperada y plenamente 

let’da. Su lectura nos ayuda, 
educa y orienta nuestro andar 1 

por los caminos de la fe.

Todos los integrantes de la 

comunidad cristiana queremos 

buscar siempre la paz y la justi

cia que todos anhelamos vivir 

como Cristianos libres, sin opre 

sibn.

Yo soy presidente de la 

'Liga Agraria GENERAL AN- 

KOALLO”, afiliada a la Fede- 

racibn Agraria Selva Maestra, 

y desde alii' queremos colabo-
noro I T

■ a e\ od'0, 
o'ent'ruenef'C'ado 
s h30 bn masb'a0 

P'otemSenv'\®cen-

-de on3 Pe'’ 

atav'S'000' 
,ecad mr co efta 

aya''1'6' 
00 aCt^ 
smo sol°

-> maS 

amb'eota

\ase<'9®0C'aS

de
S so aP0^estra P<0'

A8eoMde

oradoh*

ncscc,d.  ̂

pfe'ad°

de

■ > \as E^'. 

entregar o' 

\asCor°0-

Estimados hermanos, noso

tros muy contentos por esta 

zona de Bambamarca al recibir 

period icamente su hermosa re

vista ANDENES, que para no 

sotros es un material muy im 

portante para el trabajo de 

nuestros diferentes grupos Cris

tianos que tenemos en las zo- 

nas rurales.

Desde nuestras organizacio- 

nes: Rondas campesinas, aso- 

ciacibn de emisoras populates 

(radios), grupos de sehoras y 

comites pastorales les deseamos 

que sigan adelante en ese traba

jo que estan llevando para e1 

bien de nuestros hermanos del 

campo especialmente.

Nos hemos propuesto prepa- 

lar o componer algunos poe

mas para la reflexion cristiana, 

que muy pronto les haremos 

Hegar para que nos den una 

manito y ver en que estamos 

bien y en que estamos mal.

Victor Luna Escobar
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9 Nuestro Sen or Jesus di jo: 

"Bienaventurados los persegui- 

dos por causa de la justicia por-

dad cristiana de San Antonio 

del Rio Mayo, para felicitarlos

uue de ellos es el Reino de los 

cielos"... ianimo pues! y sigan 

ade I ante.

rencia, y quedamos a !a esper.i 

de los poemas que —si ustedes 

Io permiten— podremos publi- 

car en ANDENES.
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Estimados hermanos, noso- 

tros muy contentos por esta 

zona de Bambamarca al recibir 

periodicamente su herrnosa re- 

vista ANDENES, que para no 

sotros es un material muy im 

portante para el trabajo de 

nuestros diferentes grupos Cris

tianos que tenemos en las zo- 

nas rurales.

Desde nuestras organizacio- 

nes: Rondas campesinas, aso- 

ciacion de emisoras populates 

(radios), grupos de sehoras y 

comites pastorales les deseamos 

que sigan adelante en ese traba- 

io que estan llevando para e! 

bien de nuestros hermanos del 

campo especialmente.

Nos hemos propuesto prepa-

■ Ciertamente, como dice el 

nombre de la cooperativa que 

estan formando, solo juntos, 

unidos, podremos levantar a! 

campo y promover el desarro- 

llo de nuestros pueblos. Feli- 

citaciones amigos.

en la Comunidad Campesina de 

Coaza (Carabaya) una asamblea 

general para acordar la forma- 

cion de la Cooperativa Agraria 

y de Colonizacion "KUSCA - 

SARISUN" ("nos levantare- 

mos juntos") en la modalidad 

de trabajadores.

En esta asamblea, como 

j punto de introduccion vimos la 
| necesidad de formar cooperati-

Nos hacemos presentes por 

primera vez, desde la comuni-

pos 
mo 
cbos

imos  nemos propuesto prepa- 

lar o componer algunos poe

mas para la reflexion cristiana, 

que muy pronto les haremos 

Hegar para que nos den una 

manito y ver en que estamos 

bien y en que estamos mal.

Victor Luna Escobar
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des ocupantes, en una de 
las cuales han herido gra- 
vemente a 6 comuneros y 
segun versiones asesinado 
a uno.

Por otra parte los direc
tives de KUNURANA han 
iniciado una campana de 
difamacion y amenazas 
contra Mons. d'Alteroche 
y los tecnicos del IER Wa- 
qrani perteneciente a la 
Prelatura. Incluso han 
abierto un juicio contra el 
Obispo, los tecnicos del 
IER y los dirigentes de las 
comunidades ocupantes, 
acusandolos falsamente de 
apoderarse de animales 
y maquinarias. Transcribi- 
mos a continuacion el co- 
municado de Mons. d'Al
teroche en respuesta a es- 
tos sucesos.
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rras reclamadas, medida que 
fue apoyada por todos los 
sectores campesinos de la 
provincia de Melgar.

El 31 de diciembre, 
4,000 campesinos de las 
comunidades de Macari 
y Santa Rosa, ocuparon 
pacificamente las tierras 
de los fundos Union Millu
ni, recuperando de esta 
manera sus tierras. Poste- 
riormente los directives de 
la Empresa KUNURANA 
han realizado intentos vio- 
lentos de desalojo, sin lo
grar expulsar de las tierras 
a los comuneros.

La situacion se ha visto 
agravada con las reacciones 
violentas de los socios de 
KUNURANA, quienes han 
llegando al extremo de 
efectuar expediciones vio- 

lentistas en las comunida-
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■ sn nuestra comunidad es ansio- 

samente esperada y plenamente 

leida. Su lectura nos ayuda, 
educa y orienta nuestro andar J 

por los caminos de la fe.

Todos los integrantes de la 

comunidad cristiana queremos 

buscai siempre la paz y la justi

cia que todos anhelamos vivir 

como Cristianos libres, sin opre- 

sidn.

Yo soy presidente de la 

"Liga Agraria GENERAL AN- 

KOALLO", afiliada a la Fede- 

racidn Agraria Selva Maestra, 

y desde alii queremos colabo- 

rar para que estas organizacio- 

nes se preocupen por los pro- 

blemas de nosotros los campe-

Dios 

e\ D'oS 
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para no ' 
y Pata 
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A986-

sinos. Por este trabajo de for

mar conciencia en el campesi- 

nado, nos dicen agitadores y 

otras acusaciones mas; pero to- 

do Io ponemos de lado con tai 

! de apoyar a nuestros hermanos.

La tarea es dificil pero con la 

gracia de Dios se hace posible. 

Damos gracias a Dios, porque 

nos da fuerza para seguir lu- 

■ chando por una vida digna para 

todos.

Aurelio Trigozo Saldana
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por la revista ANDENES que

vas para unir fuerzas y de esa 

manera salir del atraso que vi 

ven nuestros pueblos margin.i 

dos. La mayoria de los asam- 

bleistas opinaron que la forma- 

cion de la cooperativa era una 

buena alternativa para el pue

blo de Coaza, y en particular 

para sus miembros comuneros 

en vista que se viene atravesan- 

do una aguda crisis y caos so 

cial. Tambien vimos que seria 

importante porque traeria ade 

lanto para el pueblo y que p< I 

dria ser viable la continuacion 

de la construccibn de la carre- 

tera al Alto Inambari que se 

encuentra paralizada por falta 

de recursos.

Alberto Panihuara 

Presidente de la Cooperative 

"KUSCA-SAYARISUN"
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