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estrateqia antisubversiva, 
r nacia un irrestricto 

respeto de los derechos huma- 
nos, especialmente el derecho 
de la vida, y el derecho a la li- 
bertad de organizacion.

e. El llamado a los grupos 
alzados en armas, instandolos 
a deiar la lucha violenta a de- 

. I I____

derechos humanos

Mons. Jesus Calderon, Obispo 
de Puno.

la 
que gire 

nos, especialmente el derecho 
de la vida, y el derecho a la li- 
bertad de organizacion.

e. El llamado a los grupos 
alzados en armas, instandolos 
a dejar la lucha violenta a de- 
poner las armas respetando los 
derechos humanos y la volun- 
tad democratica de las organi- 
zaciones populares.

f. Exigir la Justicia y la san- 
cion efectiva a todas aquellas

I

Luego de estas reflexio- 
nes hemos considerado indis
pensable que en Puno, todos 
los ciudadanos, la Iglesia, los 
Municipios, la Universidad, los 
Colegios Profesionales, las 
Organizaciones representati- 
vas del campesinado y los tra- 
baiadores, las autoridades le- 
galmente establecidas, todos 
los partidos politicos.

Nos comprometamos con
a. La afirmacion de que la 

vida es un don del Sehor, y un 
derecho fundamental, y que no 
existe razon alguna, ni polltica, 
de estado, militar u otra que 
justifique el asesinato de un 
ser humano.

b. La preservacion y pro- 
fundizacion de la democracia y

■ el estado de derecho, el desa- 
rrollo de la vida material de to
dos, en especial de los rricis 
pobres que garanticen la vigen- 
cia y preservacion de los de
rechos humanos.

c. La promocion del dip
logo y el debate alturado, pacl- 
fico, y respetuoso de los de
rechos humanos, entre todos 
los partidos politicos.

d. El cambio sustancial en
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chos Humanos hoy • tntrevista a 

Javier Iguiniz 9 Nicaragua no se rinde

personas, miembros o no de 
las fuerzas del orden, respon- 
sables de la violacioh de los de
rechos humanos.

g. Impedir la militarizacion 
y la declaration de estado de 
emergencia en nuestro depar- 
tamento, cerrandole as! el paso 
a salidas violentistas para 
nuestros problemas.

h. Finalmente NOS COM- 
PROMETEMOS A VIVIR E 
IMPLANTAR LA PAZ:

-como fruto de la busque- 
da y el establecimiento de la 
justicia y del respeto a los de
rechos oel Hombre.

-como verification del de- I 
signio de Dios que nos ensena I 
a respetar y ser amigos de la 
vida (Sabidurla, 11,26).

-como resultado de la so
lution a los graves problemas 
sociales de nuestro departa- 
mento, especialmente el pro- 
blema de la tierra y el centra- 
lismo.

-como resultado del ejer- 
cicio democratico el dialogo, la 
conviccion comun de proteger 
la vida de todos los punehos y 
de todos los peruanos.

jPuno quiere la paz 
justicial
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tedes y por su intermedio a 
todo el eouipo de Servicios 
Educativos Rurales.

Cumplo con el gratisimo de
bar de expresarles cuan agra- 
decido estoy de su generosi- 
dad, por haberme enviado mi 
DIPLOMA DE HONOR, que me 
otorgan por haber participado 
en el CONCURSO CAMPESINO 
"TRADICIONES Y LEYENDAS 
DE Ml PUEBLO", y tambien 
agradezco a los senores Des
mond Kelleher y Edmundo 
Leon, quienes firman el diplo
ma.

Asi como agradezco a su 
generosidad, que me anima y 
deseo corresponder a ella en 
debida forma, le ruego en- 
viarme todos los numeros de 
ANDENES que se han editado 
y se editaran en el presente 
aho. Con mis respetos.

Pedro E. Anas Miranda
• Agradecemos profundamente 
su carta y participacion en el 
concurso de Tradiciones y Le- 
yendas. Pronto le enviaremos 
los ejemplares de ANDENES 
que solicita, y le informamos 
que en los proximos ndmeros 
sera publicada su leyenda 
"Raurag Huma",de la cual 
estamos seguros disfrutaran 
nuestros lectores.

CAJATAMBO - LIMA
Previo un respetuoso sa- 

ludo, me atrevo a dirigirme a us-

JULIACA - PUNO
En esta oportunidad les 

hago Hegar mis cordiales salu- 
dos y las felicitaciones since- 
ras a toda la plana de ANDE
NES.

El dia 6 de junio se llevd a 
cabo en nuestra comunidad de 
Coaza, Provincia de Carabaya, 
un masivo Cabildo Abierto. 
Hemos debatido puntos impor- 
tantes de la problematica de 
nuestro distrito, los cuales son 
muchos y muy graves.

Un punto importante ha 
sido sobre la electrificacidn de 
Coaza. Hemos nombrado un 
Comite Pro-electrificacidn con- 
formado por varies comuneros, 
quienes han sido estimulados 
con un caluroso voto de aplau- 
so, para cumplir la dificil misidn 
que se les ha encomendado. El 
propio Alcalde de Coaza, ha 
anunciado que la mayor parte 
de los dineros que entregue el 
Gobierno al distrito para la eje- 
cucidn de obras, seran desti- 
nados al comite de electri
ficacidn.

En vista de que esta obra 
es de caracter prioritario en 
nuestro pueblo, suplico a la re
vista ANDENES que nos ayu- 
de a difundir sobre las diferen- 
tes aplicaciones y usos de la

es de extraiiar que el pa/s adquiera un sem- 
blante ajeno, contrario diametralmente al 
del Peru que todos anhelamos"... "Densa 
de cultura, milenariay heroica, lavidaen el 
Peru no ha sido nunca fa'cil, pues ha tenido 
que renacer de muchas muertes". Es nece- 
sario levantar permanentemente las expe- 
riencias de vicia que el pueblo va sestando 
porque con ello Nuestro pueblo afirma 
ante el mundo, cada d/'a, lo que se expresd 
al Papa cuando vino al Peru: tenemos nam- 
bre, sufrimos miseria, nos falta trabajo, es
tamos enfermos... Pero a pesar de todo, 
creemos en elDios de la Vida, la vidaplena 
de la naturaleza y de la gracia".

ANDENES es una publicacion editada por Servicios Educativos Rurales - Directora: Roxana 
Garcia-Bedoya - Editor: Guillermo Benavente - Comitd de Redaccidn: Laureano del Casti
llo, Desmond Kelleher, Guillermo Valera, Roxana Garcia-Bedoya, Guillermo Benavente, - Fotos: 
La Republica, V. Phumpiu, IPA, Andenes - Dibujos: Ricardo Zegarra - Dieno: PRE/AL - Impre- 
sidn: Oficina de Copias e Impresiones - Petit Ihouars 383 - Lima - Telef.: 237790 - Servicios 
Educativos Rurales: Pasaje San Luis 132 - Lima 14 (Lince) - Telef.: 700929 - Ap. Postal 
110174-Lima 11 Peru.

El aniversario patrio que acabamos de 
celebrar encuentra al Peru en una encruci- 
, ada particularmente dif/'cil de su historia. 
-X>s sucesos ocurridos en los penales de 

. Jma el 18 de junio pasado parecen marcar 
el inicio de una etapa en que la espiral de 
violencia se toma incontenible en el pa/'s.

El Estado al op tar por la violencia en el 
caso de los penales, le ha regalado una 
victoria pol/'tica a Sendero Luminoso y ha 
provocado una reaction de venganza que 
ha hecho arreciar los atentados y asesina- 
tos.

Esta actitud ha ilevado a un mayor dis- 
tanciamiento delaoposicidny hagenerado 
desconfianza respecto a las posibilidades 
reales de que este gobiemo emprenda 
cambios significativos en el pa/s.

El 28 de julio el presidente no anuncid 
los grandes cambios que los sectores ma's 
pqbres del pa/s esperaban. Si bien ha asu- 
mido una position ma's dura frente a la deu- 
da externa (semanas despue's el EMI nos 
declarar/'a inelegibles) y a las empresas ex- 
tranjeras, el gobiemo ha anunciado que 
privilegiara' una alianza con los sectores 
industnales en funcidn de que inviertan en 
el pa/s de acuerdo a las prioridades que el 
Estado senale. No se da en el discurso un 
lugar a los trabajadores y un papel a sus or- 
ganizaciones en la tarea del desarrollo na
tional, aspecto esencial de todo proyecto 
de cambio, ma's atin en estos momentos 
en que las dificultades econdmicas del pa/'s 
tendera'n a aumentar debido a la decision 
del EMI.

En este contexto dif/'cil nos parece 
importante recordar las palabras del P. 
Cardden laHomil/a del 28 dejulio: "Cuan
do se pisotea al valor de la vida humana, no

energfa electrica, con la acos- 
tumbrada seriedad y sencillez 
que utiliza ANDENES.

. Esta necesidad es urgente 
porque es lamentable encon- 
trar a algunos comuneros que 
todavia estan tratando de obs- 
taculizar esta fuerza de trabajo 
como es la electricidad. Fehz- 
mente la mayoria en nuestra 
comunidad comprende que es 
muy importante la electricidad, 
no solo como fuente de lumino- 
sidad, para alumbrarnos por la 
noche, sino para trabajar en las 
diferentes tareas productivas y 
el estudio; y porque es muy im
portante para el surgimiento y 
progreso de las comunidades 
olvidadas en las tinieblas eter- 
nas del Peru.

Alberto Panihuara E.
Secretario de Prensa del 

Comite de Electrificacidn de 
Coaza.
• Nos alegra que impulsen la 
electrificacidn. Como bien di
ces, la electricidad sirve tam
bien para el desarrollo pro- 
ductivo. en el proximo numero 
de ANDENES publicaremos un 
artfculo sobre este tema.
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CAJATAMBO - LIMA
Previo un respetuosoi-revio un respetuoso sa- 

ludo, me atrevo a dirigirme a us-

tedes y por su intermedio a 
todo el equipo de Servicios 
Educativos Rurales.

Cumplo con el gratIsimo de
bar de expresarles cuan agra- 
decido estoy de su generosi- 
dad, por haberme enviado mi 
DIPLOMA DE HONOR, que me 
otorgan por haber participado 
en el CONCURSO CAMPES I NO 
"TRADICIONES Y LEYENDAS 
DE Ml PUEBLO", y tambien 
agradezco a los senores Des
mond Kelleher y Edmundo 
Leon, quienes firman el diplo
ma.

Asi como agradezco a su 
generosidad, que me anima y 
deseo corresponder a ella en 
debida forma, le ruego en- 
viarme tod os los numeros de 
ANDENES que se han editado 
y se editaran en el presente 
ano. Con mis respetos.

Pedro E. Anas Miranda
■ Agradecemos profundamente 
su carta y participacion en el 
concurso de Tradiciones y Le- 
yendas. Pronto le enviaremos 
los ejemplares de ANDENES 
que solicita, y le informamos 
que en los proximos numeros 
sera publicada su leyenda 
"Raurag Huma",de la cual 
estamos seguros disfrutaran 
nuestros lectores.

JULIACA - PUNO
En esta oportunidad les 

hago Hegar mis cordiales salu- 
dos y las felicitaciones since- 
ras a toda la plana de ANDE
NES.

El dia 6 de junio se llevb a 
cabo en nuestra comunidad de 
Coaza, Provincia de Carabaya, 
un masivo Cabildo Abierto. 
Hemos debatido puntos impor- 
tantes de la problematica de 
nuestro distrito, los cuales son 
muchos y muy graves.

Un punto importante ha 
sido sobre la electrification de 
Coaza. Hemos nombrado un 
Comite Pro-electrificacion con- 
formado por varies comuneros, 
quienes han sido estimulados 
con un caluroso voto de aplau- 
so, para cumplir la difici! mision 
que se les ha encomendado. El 
propio Alcalde de Coaza, ha 
anunciado que la mayor parte 
de los dineros que entregue el 
Gobierno al distrito para la eje- 
cucibn de obras, seran desti- 
nados al comite de electri
fication.

En vista de que esta obra 
es de caracter prioritario en 
nuestro pueblo, suplico a la re
vista ANDENES que nos ayu- 
de a difundir sobre las diferen- 
tes aplicaciones y usos de la

blante ajeno, contrario diametralmente al 
del Peru que todos anhelamos"... "Densa 
de cultura, milenariay heroica, la vida en el 
Peru no ha sido nunca fa'cil, pues ha tenido 
querenacer de muchas muertes". Es nece- 
sario le vantar permanentemente las expe- 
riencias de vicia que el pueblo va gestando 
porque con ello Nuestro pueblo afirma 
ante el mundo, cada d/'a, lo que se expresd 
al Papa cuando vino al Peru: tenemos nam- 
bre, sufrimos miseria, nos falta trabajo, es
tamos enfermos... Pero a pesar de todo, 
creemos en el Dios de la Vida, la vida plena 
de la naturaleza y de la gracia".

El aniversario patrio que acabamos de 
celebrar encuentra al Peru en una encruci- 
ada particularmente dif/'cil de su historia. 
-X>s sucesos ocurridos en los penales de 

. Jma el 18 de junio pasado parecen marcar 
el inicio de una etapa en que la espiral de 
violencia se toma incontenible en el pa/'s.

El Estado al op tar por la violencia en el 
caso de los penales, le ha regalado una 
victoria pol/tica a Sendero Luminoso y ha 
provocado una reaction de venganza que 
ha hecho arreciar los atentados y asesina- 
tos.

Esta actitud ha llevado a un mayor dis- 
tanciamiento delaoposicidny hagenerado 
desconfianza respect© a las posibilidades 
reales de que este gobiemo emprenda 
cambios significativos en el pa/s.

El 28 de julio el presidente no anuncid 
los grandes cambios que los sectores ma's 
pqbres del pa/s esperaoan. Si bien ha asu- 
mido una position ma's dura frente a la deu- 
da externa (semanas despue's el EMI nos 
declarar/'a inelegibles) y a las empresas ex- 
tranjeras, el gobiemo ha anunciado que 
privilegiara' una alianza con los sectores 
industrials en funcidn de que inviertan en 
el pa/s de acuerdo a las prioridades que el 
Estado sehale. No se da en el discurso un 
lugar a los trabajadores y un papel a sus or- 
ganizaciones en la tarea del desarrollo na
tional, aspecto esencial de todo proyecto 
de cambio, ma's atin en estos mementos 
en que las dificultades econdmicas del pa/'s 
tendera'n a aumentar debido a la decision 
del EMI.

En este contexto dif/'cil nos parece 
importante recordar las palabras del P. 
Cardden la Homil /a del 28 de j ulio: "Cuan
do se pisotea al valor de la vida humana, no
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energfa electrica, con la acos- 
tumbrada seriedad y sencillez 
que utiliza ANDENES.

. Esta necesidad es urgente 
porque es lamentable encon- 
trar a algunos comuneros que 
todavia estan tratando de obs- 
taculizar esta fuerza de trabajo 
como es la electritidad. Fehz- 
mente la mayoria en nuestra 
comunidad comprende que es 
muy importante la electritidad, 
no solo como fuente de lumino- 
sidad, para alumbrarnos por la 
noche, sino para trabajar en las 
diferentes tareas productivas y 
el estudio; y porque es muy im
portante para el surgimiento y 
progreso de las comunidades 
olvidadas en las tinieblas eter- 
nas del Peru.

Alberto Panihuara E.
Secretario de Prensa del 

Comite de Electrification de 
Coaza.
• Nos alegra que impulsen la 
electrificacidn. Como bien di
ces, la electricidad sirve tam
bien para el desarrollo pro- 
ductivo. en el proximo numero 
de ANDENES publicaremos un 
articulo sobre este tema.
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IX ASAMBLEA 
NACIONAL DE LA CNA

FEDERACION ZONAL 
DE CAMPESINOS DE 

TOCROYOC- 
OCORURO- 

CONDORUMA

IENCUENTRO DE 
ORGANIZACIONES 

NATIVAS

RECHAZO A 
ATENTADOS 

TERRORISTAS EN 
PUNO

venta de tierras en el ambito 
de las comunidades cam- 
pesinas y cooperativas agra- 
rias.

Como parte de su Plata- 
forma de Lucha la Asamblea 
de la CNA acordd "exigir la 
renuncia del Ministro de 
Agricultura por todos los de- 
saciertos en la conduccion 
del Ministerio de Agricul
tura". ■

Delegados de distintas regiones participaron en la asamblea de la 
CNA.

futuro  inmediat

ntre los dias 17 y 19 
de julio, en la CAT "CA- 

Lm POTE" de Chiclayo, 
se desarrollo la IX Asamblea 
General de Delegados de la 
Confederacion Nacional A- 
graria (CNA). Alrededor de 
unos 300 participantes se 
dieron cita para analizar la si
tu acion nacional y agraria del 
pais.

Respecto a la situacion 
politica nacional, la Asam
blea acordd exigir al gobier- 
no la desmilitarizacidn del 
pais y el levantamiento del 
estado de emergencia; de- 
clarar en estado de moviliza- 
cidn permanente a sus 
bases en la perspectiva de 
decretar un Paro Nacional 
Agrario. Enrelacidnalasitua- 
cidn agraria, se planted la 
profundizacidn de la Refor
ma Agraria; la promulgacidn 
de la ley de Comunidades 
Campesinas y Nativas previo 
debate del ante-proyecto; 
que se declaren nulas todas 
las escrituras de compra-

4 - ANDENES

i recordamos un poco, 
antes de finalizar el go- 
bierno anterior de Ac- 

cidn Popular (1980-85), el 
Consejo Unitario Nacional 
Agrario fCUNA)* convocd a 
los partidos politicos a discu- 
tir las propuestas y alternati- 
vas que tenian para el cam- 
po, de Io cual se concluyd 
en la firma de un Acuerdo 
Nacional Agrario.

El Apra fue uno de los 
comprometidos; al asumir el 
Gobierno prometid hacer

una "revolucidn agraria", dar 
una nueva ley agraria, luchar 
contra la dependencia ali
mentaria de nuestro pais y 
dar participacidn a los pro- 
ductores en el desarrollo y 
ejecucidn de su politica 
agraria.

EICUNAensu II Congre- 
so que se realize en setiem- 
bre del ano pasado, exige el 
cumplimiento del Acuerdo 
Nacional Agrario y el respeto 
a la autonomia de sus orga- 
nizaciones. Va a plantear la

Presentamos aqui un 
balance de la politica 
agraria del Gobierno en 
su primer aho. No 
pretendemos recoger 
la problematica en 
todos sus detalles, 
aunque si los aspectos 
que nos han parecido 
mas importantes.

■ as federaciones depar- 
‘ tamentales de campe- 
Lm sinos de Puno y de 
Cusco se han pronunciado 
respecto a que el dia 3 de 
agosto "en horas de la ma- 
drugada radio "Onda Azul" 
de Puno, de propiedad de 
la Diocesis de dicho depar- 
tamento", fue objeto de un 
atentado dinamitero destro- 
zando la antena de transmi- 
sidn totalmente". No hace 
mucho tiempo, fue volada 
radio Quillabamba "tambien 
identificada con el campesi- 
nado". En los ultimos dias 
han continuado mas aten- 
tados... (icon que propo- 
sito?). ■

en las decisiones agrarias, hasta ahora

el 21 al 23 de julio, en 
el Hogar Native de Iqui- 

D tos, se reunieron diri- 
gentes de la FECONABA- 
BAN (Federacion de Comu
nidades Nativas del Bajo 
Amazonas y Bajo Napo), de 
la Federacion Macapas del 
rio Putumayo, y del Comite 
Organizador de la FECONA 
del rio Putumayo.

En esta reunion se dia- 
logo con las principales auto- 
ridades de la ciudad sobre 
sus mas importantes proble- 
mas, como son en educa- 
cion, en agricultura y de su 
organizacion. ■

discusidn de un proyecto 
de ley agraria, presentado 
por la CCP (Confederacion 
Campesina del Peru); va a 
demandar el respeto de los 
derechos humanos y el 
cese de la militarizacion en 
las Zonas de emergencia. Al 
asumir esta actitud critica, se 
produce un distanciamiento 
con el Gobierno que ve 
perdida la que consideraba 
como una base gremial de 
apoyo a su politica. Mas aun 
el gobierno dejara en sus-

p^urante los dias 7-10 
J de julio se realize el I 

Congreso de Campe- 
sinos de 3 distritos de la Pro- 
vincia de Espinar, donde se 
dio nacimiento a la federa- 
cidn zonal respectiva. En el 
evento se trato la situacion 
nacional y agraria, proble- 
mas con la mina Tintaya, de
rechos humanos y militari
zacion, rol de los municipios 
respecto al agro, entre 
otros.

Alan prometid considerar a las organizaciones campesinas 
nada.
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Respecto a la situacion 
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no la desmilitarizacidn del 
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ciarar en estado de moviliza- 

cidn permanente a sus 
bases en la perspectiva de 
decretar un Paro Nacional 

Agrario. Enrelacidnalasitua- 
cidn agraria, se planted la 

profundizacidn de la Refor
ma Agraria; la promulgacidn 

de la ley de Comunidades 

Campesinas y Nativas previo 
debate del ante-proyecto; 
que se declaren nulas todas 

las escrituras de compra-
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una "revolucidn agraria", dar 

una nueva ley agraria, luchar 

contra la dependencia ali
mentaria de nuestro pais y 
dar participacidn a los pro- 

ductores en el desarrollo y 

ejecucidn de su politica 
agraria.

EICUNAensu II Congre- 
so que se realize en setiem- 

bre del ano pasado, exige el 

cumplimiento del Acuerdo 
Nacional Agrario y el respeto 
a la autonomia de sus orga- 
nizaciones. Va a plantear la

Presentamos aqui un 
balance de la politica 
agraria del Gobierno en 
su primer ano. No 
pretendemos recoger 
la problematica en 
todos sus detalles, 
aunque si los aspectos 
que nos han parecido 
mas importantes.

17 tKL.im
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■ as federaciones depar- 
tamentales de campe- 

Lb sinos de Puno y de 

Cusco se han pronunciado 
respecto a que el dia 3 de 

agosto "en horas de la ma- 
drugada radio "Onda Azul" 

de Puno, de propiedad de 

la Diocesis de dicho depar- 

tamento", fue objeto de un 
atentado dinamitero destro- 

zando la antena de transmi- 

sidn totalmente". No hace 

mucho tiempo, fue volada 
radio Quillabamba "tambien 

identificada con el campesi- 
nado". En los ultimos dias 
han continuado mas aten- 

tados... (icon que propo- 

sito?). ■

el 21 al 23 de julio, en 
el Hogar Nativo de Iqui- 

D tos, se reunieron diri- 

gentes de la FECONABA- 
BAN (Federacion de Comu

nidades Nativas del Bajo 
Amazonas y Bajo Napo), de 
la Federacion Macapas del 

rio Putumayo, y del Comite 
Organizador de la FECONA 

del rio Putumayo.
En esta reunion se dia- 

logd con las principales auto- 

ridades de la ciudad sobre 
sus mas importantes proble- 

mas, como son en educa- 

cidn, en agricultura y de su 
organizacion. ■

...1» ’--------- _.------r —1.T7j 

en las decisiones agrarias, hasta ahora

discusidn de un proyecto 

de ley agraria, presentado 
por la CCP (Confederacion 
Campesina del Peru); va a 

demandar el respeto de los 
derechos humanos y el 
cese de la militarizacidn en 
las Zonas de emergencia. Al 
asumir esta actitud critica, se 

produce un distanciamiento 
con el Gobierno que ve 

perdida la que consideraba 
como una base gremial de 

apoyo a su politica. Mas aun 
el gobierno dejara en sus-

\ • 'I'

f^urante los dias 7-10
■ de julio se realize el I 

LX Congreso de Campe- 

sinos de 3 distritos de la Pro- 
vincia de Espinar, donde se 

dio nacimiento a la federa- 
cidn zonal respectiva. En el 

evento se trato la situacion 

nacional y agraria, proble- 

mas con la mina Tintaya, de
rechos humanos y militari

zacidn, rol de los municipios 
respecto al agro, entre 
otros.

Alan prometid considerar a las organizaciones campesinas 
nada.

FUTUHO inmediato I
AGRO NAP’ONAL
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4 Elgobierno dara la cara o la espalda a las exigencias de las comunidades ?

Re-

ANDENES - 7

LAS DEMANDAS DEL 
CAMPO

No obstante, el Gobier
no se vera enfrentado a va
ries problemas, siendo en- 
tre ellos:

a) Movimientos

taleros, pidiendo la elimina- 
cidn del impuesto del 20% 
al quintal de cafe de ex- 
portacion. En ambos casos 
las conquistas que se lo- 
grenseran parciales.

c) Desastres y pro
blemas naturales: Exce- 
sivas lluvias afectaran la agri- 
cultura de Junin, Arequipa y 
Puno, especialmente de 
este ultimo departamento, 
con 200,000 damnificados y 
50,000 has. de cultivo des- 
truidas. De otro lado, en 
Lambayeque se dejara sen- 
tir una sequia que hara 
descender completamente 
la produccion de arroz, res- 
tituyendose en algo con la 
siembra de maiz amarillo.

ro con el nombre de PRESA 
(Programa de Reactivacidn 
Agropecuaria y Seguridad 
Alimentaria). Tanto en este 
programa, como en otras 
medidas puntuales que se 
establecen, el Gobierno se 
planteara tres objetivos: 1) 
aumentar la rentabilidad, la 
produccion y productividad 
del campo; 2) Asegurar el 
abastecimiento de alimen- 
tos a las ciudades (sobre 
todo Lima); 3) Profundizar y 
consolidar la reforma agraria.

Las medidas mas saltan- 
tes, en tanto significaban no- 
vedad, seran la creacidn de 
un fondo de reactivacidn 
para el agro, de alrededor 
de 3 mil millones de intis y 
los Decretos (005 y 006 - 
AG - 86) de reestructura- 

cidn de las empresas aso- 
ciativas de la sierra, particu- 
larmente las de Puno.

GOBIERNO DESTACA 
LOGROS

Aim con todos estos 
problemas, y destacando 
los efectos de las medidas 
tomadas por el gobierno, el 
Ministro de Agricultura ha 
presenlado un balance 
triunfalista de su gestidn. Ha 
fundamentado su animo en 
que, en el primer trimestre

d) Incremento de la 
violencia: Continuara una 
estretegia antisubversiva a- 
tentatoria de los derechos 
humanos y de la cual las 
principales victimas seran 
los campesinos. Junto a 
esto, la presencia de Sen- 
dero Luminoso se ampliara a 
otras zonas del pais, prac- 
ticandose asesinatos se-

Con el nuevo Ministro, 
el sehor Remigio Morales 
Bermudez, se avanzara en 
estructurar un Plan de Emer- 
gencia para el agro, reco- 
giendo en forma ordenada 
medidas anteriores (precios 
de garantia, creditos, etc.). 
Este se conocera en febre-

g ionales: estos se van 
gestando desde diferentes 
reivindicaciones como son 
en el caso de Puno la 
exigencia de la reestructura- 
cibn democratica de las em
presas asociativas, ayuda in- 
mediata y cuantiosa para ha- 
cerfrente a los desastres na
turales, y constitucidn de un 
gobierno Regional; el caso 
de Ayacucho, donde se im
pulse, despues de muchos 
anos, Un Encuentro de Co
munidades Campesinas con 
la participacion de mas de 
de 600 delegados, plantean- 
dose la vigencia de la Cons- 
titucion y de los derechos 
humanos en su zona; el ca
so de Piura, donde los al- 
godoneros toman en suce- 
sivas oportunidades las ca- 
rreteras en demanda de me- 
jores precios para su produc- 
to y otros.

b) Paros del Coope- 
rativismo organizado: A 
inicios del mes de abril seran 
los azucareros, exigiendo 
mejores precios, apoyo a su 
industria y eliminacibn de 
sus deudas; a fines del 
mismo mes, seran los cafe-

lectivos, todo Io cual con- 
figura una situacibn dificil, 
en la cual implementar pro- 
gramas de desarrollo rural 
en las zonas convulsio- 
nadas constituye una tarea 
casi imposible, sobre todo si 
no se convoca a la par- 
ticipacibn organizada de la 
poblacibn.

e) Por ultimo, tenemos 
como problema saltante, el 
desabastecimiento de 
algunos productos alimen- 
ticios en las ciudades, que 
ha llevado a un incremento 
en la importacibn de los mis- 
mos en varies miles de tone- 
ladas. Pasandose de 1'436 
mil T.M. programadas a 
2'025 mil T.M. en el mes de 
julio(41%mas).

Remigio pasd de 
ministro de la pro
duccion a minis
tro de la impor
tacibn.

del agro) se subordinan 
estrictamente a la politica 
econbmica que se ensaya 
para frenar la inflacibn 
(control de precios), pero 
sin cambios sustanciales de 
las estructuras econbmicas 
y sociales injustas que 
existen y son la fuente de 
nuestros problemas.

Esto llevara a que en de- 
terminado momento haqa 
crisis el eslabbn mas debil 
de la cadena -en este caso 
el agro-, originando la re- 
nuncia del Ministro de Agri
cultura (el senor Mario Bar- 
turen), precedida por una 
momentanea crisis de de
sabastecimiento de alimen- 
tos en Lima (enero 86).

EL NUEVO MINISTRO
Y EL PRESA

penso los planteamientos e 
miciativas que habia pro- 
puesto para el campo (nue- 
va ley, cumplimiento del 
Acuerdo Nacional Agrario, 
prioridad el agro, etc.).

Se desarrollara enton- 
ces una politica basada en 
medidas puntuales, como 
sucesivamente sera el es- 
tablecer precios de "garan- 
tia" (fijos); reducir las tasas 
de interes del Banco Agra
rio; suspender la parcela- 
cibn de las cooperativas de 
la costa (por breve tiempo); 
creacibn de microregiones 
para priorizar el desarrollo de 
zonas deprimidas; la reorga- 
nizacibn de algunas institu- 
ciones publicas como el Mi- 
nisterio de Agricultura y el 
Banco Agrario; crear un fon
do nacional de apoyo a las 
comunidades campesinas; 
entre otros.

Todo Io sehalado pon- 
dra en cuestibn la pregunta 
de si el Gobierno tiene o no 
un Programa de desarrollo 
del agro. Pareciera que 
todas las politicas sec- 
toriales (como tambien las

6 - ANDENES
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La violencia se va haciendo cotidiana.

agraria
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3. Nueva Ley 
que sustituya al D.L. 02 (mal 
llamado de "Desarrollo y Pro- 
mocidn Agropecuaria"), a 
partir de la cual se propicien 
las transformaciones nece- 
sarias del campo, en Io so
cial, econdmico, politico y 
cultural.

4. Cumplimiento del 
Acuerdo Nacional Agrario, 
sobre el cual el partido de 
gobierno bien podria fun- 
damentar su propia pro- 
puesta.

5. Nueva estrategia anti- 
subversiva, necesaria para la 
pacificacibn del pais, para

atrontar politicamente el pro- 
blema de la violencia y po- 
der implementar politicas de 
desarrollo en las zonas rura- 
lesconvulsionadas.

Finalmente, hay que de- 
cir que las cosas en el pais 
estan como cielo nublado, 
Io cual puede significar un 
panorama sombrio o la po- 
sibilidad de una tormenta 
con lluvia para nuestras tie- 
rras. Lo que es cierto es que 
existe una desilucibn cre- 
ciente en el campo frente a 
la politica del gobierno; una 
violencia que se expande y 
que para algunos puede

deshacer nuestro debil sis- 
tema democratico; y organi- 
zaciones campesinas que 
avanzan muy lentamente 
con sus alternativas, plantea- 
mientos y desarrollo orga- 
nizativo.

La hora actual exige por 
tanto a todos ser protagonis- 
tas de nuestras necesida- 
des y no meros actores 
pasivos. Es hora de afirmar 
con mayor urgencia un pro- 
yecto alternative para el agro 
y la sociedad en su conjunto 
que surja desde las propias 
organizaciones campesinas, 
agrarias y ganaderas. ■

respuesta del gobierno de 
AP y el PPC al terrorismo 
senderista, fue una res
puesta puramente militar, 
que no consideraba la rea
lidad de miseria y posterga- 
cibn que por siglos viene 
sufriendo el campesinado 
de esas regiones.

LA PROPUESTA
DE ALAN

Al asumir el gobierno 
del pais, el Presidente Alan 
Garcia anuncib un nuevo 
tratamiento al fenbmeno de 
la violencia subversiva. Sos- 
tuvo que la violencia sende
rista no tenia como unicas 
causas la miseria, ni como 
unico origen la ayuda extran- 
jera, sino que procedia de 
un reclame histbrico de 
atencibn por parte de "los 
condenados de la tierra". 
Planteando de esta manera 
la necesidad de promover el 
desarrollo socio-econbmico 
de la sierra central y del sur 
andino, zona denominada 
como el "trapecio andino".

M I termino del gobierno 
f \ de Fernando Belaun- 
«*de, la situacibn de vio
lencia en el pais presentaba 
un cuadro desgarrador: mas 
de 5,000 muertos (tanto 
civiles como militares), 
1,500 denuncias de desa- 
parecidos, 600 presos acu- 
sados de terrorismo y casi 
toda la sierra central bajo 
control politico—militar de las 
Fuerzas Armadas.

Miles de campesinos de 
Ayacucho y Huancavelica 
emigraron estos afios a 
Huancayo y Lima, huyendo 
de la violencia e intolerancia 
de Sendero Luminoso y de 
la represibn indiscriminada 
del ejercito y la policia. La

Derechos Humanos 
y violencia hoy

econbmica y que haga 
efectiva la primera prioridad 
para el desarrollo del agro.

2. Participacibn de los 
productores en la elabora- 
cibn y ejecucibn de la politi
ca de gobierno, sustentado 
en sus organizaciones re- 
presentativas como son las 
que integran el CUNA. No 
basta que el gobierno "con
verse" con las comunidades 
o que elija "a dedo" quienes 
participan en el Banco 
Agrario, ENCI u otras institu- 
ciones. Se requiere de un 
mayor dialogo, participacibn 
y democratizacion del agro.

Es urgente elaborar un programa agrario con la participacion de 
los productores.

del presente ano, crecib el 
numero de hectareas sem- 
bradas (en relacibn al aho 
pasado), en un 11.4%; prin- 
cipalmente en lo que se 
refiere a los cultivos de maiz 
amarillo duro y sorgo. Tam- 
bien el apoyo crediticio en la 
sierra subib en 113.8% (en 
hectareaje) y 76% (en nu
mero de prestatarios). Por 
ultimo, la venta de ferti- 
lizantes habria sido un 
24.1% superior a la cam
paha pasada.

De otro lado, el haber 
impulsado conversatorios 
regionales con los presiden- 
tes de las Comunidades 
Campesinas, los llamados 
Rimanacuy (en Piura, Huan
cayo y Cusco), ha supuesto 
una relacibn directa con los 
campesinos mas pobres del 
pais y el afloramiento de 
grandes expectativas, que 
el gobierno se ha com- 
prometido a recoger y sa- 
tisfacer. Mientras sectores 
gremiales destacaban el 
afan manipulatorio del par
tido aprista, que buscaba a 
traves de los Rimanacuy ejer- 
cer el control politico que no 
logrb a traves del CUNA, pa
ra el gobierno dichos con- 
versatoriossignificabanelini- 
cio de una revolucibn agraria 
en el pais. Sin embargo, to- 
davia falta ver que se va 
hacer en concrete por las 
comunidades, mas alia de 
repartirles arbitrariamente 
cheques por 50 b 60 mi- 
llones de soles.
RETOS PARA EL 
SEGUNDO ANO

Para terminar, quere- 
mos dejar indicadas algunas 
ausencias que nos parecen 
notables y que pensamos 
seran un reto para este se- 
gundo aho de gobierno si 
verdaderamente se quiere 
favoreceral agro.

1. La formulacibn de un 
Programa Agrario de desa
rrollo de mediano y largo 
plazo, que trascienda el 
inmediatismo de la politica
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Al asumir el gobierno 
del pais, el Presidente Alan 
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condenados de la tierra". 
Planteando de esta manera 
la necesidad de promover el 

desarrollo socio-econbmico 
de la sierra central y del sur 

andino, zona denominada 
como el "trapecio andino".

M I termino del gobierno 
/A de Fernando Belaun- 

<»de, la situacibn de vio

lencia en el pais presentaba 
un cuadro desgarrador: mas 

de 5,000 muertos (tanto 

civiles como militares), 
1,500 denuncias de desa- 
parecidos, 600 presos acu- 

sados de terrorismo y 
toda la sierra central bajo 

control politico—militar de las 
Fuerzas Armadas.

Miles de campesinos de 
Ayacucho y Huancavelica 

emigraron estos afios a 

Huancayo y Lima, huyendo 
de la violencia e intolerancia 

de Sendero Luminoso y de 

la represibn indiscriminada 
del ejercito y la policia. La

Derechos Humanos 
y violencia hoy

econbmica y que haga 
efectiva la primera prioridad 

para el desarrollo del agro.
2. Participacibn de los 

productores en la elabora- 
cibn y ejecucibn de la politi

ca de gobierno, sustentado 
en sus organizaciones re- 
presentativas como son las 
que integran el CUNA. No 
basta que el gobierno "con

verse" con las comunidades 

o que elija "a dedo" quienes 
participan en el Banco 

Agrario, ENCI u otras institu- 
ciones. Se requiere de un 
mayor dialogo, participacibn 
y democratizacion del agro.

Es urgente elaborar un programa agrario con la participacibn de 

los productores.

del presente aho, crecib el 
numero de hectareas sem- 

bradas (en relacibn al aho 
pasado), en un 11.4%; prin- 
cipalmente en lo que se 

refiere a los cultivos de maiz 
amarillo duro y sorgo. Tam- 
bien el apoyo crediticio en la 

sierra subib en 113.8% (en 
hectareaje) y 76% (en nu
mero de prestatarios). Por 

ultimo, la venta de ferti- 

lizantes habria sido un 
24.1% superior a la cam

paha pasada.
De otro lado, el haber 

impulsado conversatorios 
regionales con los presiden- 

tes de las Comunidades 
Campesinas, los llamados 
Rimanacuy (en Piura, Huan

cayo y Cusco), ha supuesto 
una relacibn directa con los 

campesinos mas pobres del 

pais y el afloramiento de 
grandes expectativas, que 

el gobierno se ha com- 
prometido a recoger y sa- 

tisfacer. Mientras sectores 
gremiales destacaban el 

afan manipulatorio del par

tido aprista, que buscaba a 
traves de los Rimanacuy ejer- 
cer el control politico que no 

logrb a traves del CUNA, pa
ra el gobierno dichos con- 
versatoriossignificabanelini- 

cio de una revolucibn agraria 
en el pais. Sin embargo, to- 

davia falta ver que se va 
hacer en concrete por las 

comunidades, mas alia de 
repartirles arbitrariamente 
cheques por 50 b 60 mi- 

llones de soles.
RETOS PARA EL 
SEGUNDO ANO

Para terminar, quere- 
mos dejar indicadas algunas 

ausencias que nos parecen 
notables y que pensamos 
seran un reto para este se- 

gundo aho de gobierno si 
verdaderamente se quiere 
favoreceral agro.

1. La formulacibn de un 
Programa Agrario de desa
rrollo de mediano y largo 
plazo, que trascienda el 

inmediatismo de la politica
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A UN ANO DEL 
NUEVO GOBIERNO

Sendero tambien 
asesina a 
campesinos en 
Cusco y Puno.

La defensa de la 
vid a y la 

construction de 
la paz, tarea de 

todos.

desprecio tambien por la 
vida de campesinos que no 
han querido unirse a sus fi- 
las o se han opuesto a ellos, 
o que segun Sendero re- 
presentaban el poderdel Es- 
tado por ser autoridades co- 
munales, y finalmente, des
precio por la vida de policias 
y soldados obligados a com- 
batirlos.

Sendero Luminoso ba- 
sa su estrateqia politica en 
agudizar la polarizacion en el 
pais, es decir, en llevar la 
situacion a tai punto que 
fuerce una ogpcion que na- 
die desea: estar con Sen
dero o estar con los milita- 
res. La declaratoria del es- 
tado de emergencia en Lima

los sectores pemocraticos y 
de la Iglesia. En este caso el 
gobierno entrego inconsti- 
tucionalmente el control de 
los penales al Comando 
Coniunto de las Fuerzas Ar
madas, renunciando asi a 
sus atribuciones y permi- 
tiendo que ocurrieran estos 
condenables sucesos.

Tambien afirmo que si 
bien los grupos subversives 
no debian esperar "mas 
consideraciones que aque- 
llas a las que nos obligan 
nuestro credo democratico 
y nuestra fe cristiana", los 
que combaten la subversion 
(es decir las FF.AA) debe; 
nan saber que "la Ley sera 
aplicada con severidad, tam
bien a quienes violan los De
rechos Humanos mediante 
la muerte, las ejecuciones 
extrajudiciales y la tortura y 
jor abuso de su funcion, 
?ues para luchar contra la 
Darbarie, no es preciso caer 
enlabarbarie".

Algunos analistas politi
cos sostienen, al cabo de 
un ano de gobierno, que 
este planteamiento inicial 
que parecia una propuesta 
seriay respetuosade los De- 
rehos Humanos en la lucha 
contra la subversion, ha ido 
perdiendo tuerza y no ha 
podido Hegar a concretarse. 
Por el contrario, esfuerzos 
como el de la Comision de 
Paz, no lograron resultados 
porque el mismo gobierno 
no la doto de poder de 
negociacion ni de decision.

Por otra parte, sucesos 
como el de las carceles de 
El Fronton y Lurigancho, 
han dado lugar a duras con- 
denas por parte de todos
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dia se agudiza, haciendo 
peligrar la vida democratica 
en el pais.

En estos dias se dis
cute en el Congreso la con- 
formacion de la comision in- 
vestigadora de estos repu- 
diables hechos. La oposi- 
cion, especificamente Iz- 
quierda Unida, esta solici- 
tando la presidencia de di- 
cha comision para asegurar 
que la investigacidn vaya 
hasta las ultimas conse- 
cuencias. La negativa del 
partido aprista a acceder a 
esta demanda, ha sido re- 
cibida con desagrado, ya 
que esto podria significar 
que no se desea realmente 
esclarecer los hechos.

En este terreno si bien 
el gobierno, o mas precisa- 
mente su Presidente, cuen- 
tan asu favorcon la acertada 
decision de destituir a los 
jefes militares cuando se 
produjeron los hechos de 
Acomarca, tienen en su con
tra la actitud arbitraria con 
que la Fuerza Armada res- 
ponde a estas decisiones y 
en general a acusaciones 
contra sus miembros (nega
tiva a que sean juzgados en 
el Fuero Civil, promocion de 
oficiales destituidos del car
go, aplicacion de penas 
minimas a acusados de ma- 
sacres).

La destitucion del Minis- 
tro de Justicia fue un gesto 
positive del gobierno, pero

mas alia de eso se espera 
una decision firme para 
sancionar a los verdaderos 
responsables de estos he
chos. De Io contrario el go
bierno estara deslizandose 
cada vez mas rapido por el 
camino del autoritarismo y 
aceptando el predominio de 
una doctrina de seguridad 
nacional que no considers 
para nada la existencia de 
derechos humanos y de ins- 
tituciones democr^ticas.

ELACCIONAR DE 
SENDERO

Por su parte Sendero 
Luminoso, luego de haber 
disminuido parcialmente su 
presencia en Ayacucho,

caminos que conduzcan a 
una pacificacibn del pais 
con respeto a los derechos 
humanos, con justicia social 
que enfrente los problemas 
de pobreza, marginacion y 
hambre, los cuales son 
finamente el caldo de cultivo 
de la violencia.

Esfuerzos en ese senti- 
do, como las jornadas de 
reflexion, ayuno y oracidn 
por la paz, las peregrina- 
ciones, diferentes marchas 
en defensa de la vida reali- 
zadas, tanto en Lima como 
en el sur andino dan cuenta 
de ello. La masiva partici- 
pacion de los pobladores de 
estos eventos, muestra que 
hay un deseo profundo de

y el establecimiento del to
que de queda por mas de 6 
meses, asi como la san- 
grienta represion del motin 
en los penales, constituyen 
para Sendero victorias po- 
liticas que estarian acele- 
rando ese camino. En 
realidad Io que hacen es 
alimentar un proceso de 
militarizacion del cual el 
pueblo sera el principal 
perdedor.

paz, pero no de una "paz de 
los cementerios", sino de 
una paz fruto de la justicia y 
de la defensa irrenunciable 
de la vida, y constituye una 
afirmacidn de la busqueda 
de caminos que afiancen la 
democracia en nuestro pais.

Frente a la creciente ola 
de violencia y a la militariza
cion que asoma, se hace 
urgente un amplio movi- 
miento de todos los secto
res sociales, populares y 
democraticos para construir 
alternativas diferentes a Sen
dero y la represion. Nuevos 
caminos que promuevan la 
defensa de los derechos y 
reivindicaciones regionales, 
que exijan tambien al Es- 
tado participacidn en la im-

plementacion de los planes 
de desarrollo y reclamen el 
derecho a espacios demo
craticos y autonomos para la 
organizacion popular.

Desde diferentes sec- 
tores politicos se ha se- 
fialado la necesidad de una 
estrategia alternativa de 
pacificacibn que reivindique 
las instituciones democra- 
ticas subordinando a ellas a 
las Fuerzas Armadas y que 
fortalezca la organizacion 
popular, afirmando un pro- 
yecto distinto de sociedad. 
Desde el lugar donde nos 
ubiquemos, estamos llama- 
dos a dar una nueva di
mension a nuestras tareas y 
a avanzar por este camino. ■
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DEFENDER LA VIDA Y 
CONSTRUIR LA PAZ

Desde el inicio de las 
acciones de violencia, va- 
riados sectores civicos: las 
organizaciones populares, 
politicas y la Iglesia, han 
msistido en la busqueda de

Diversos sectores poli
ticos (IU, AP e incluso el 
PPC) sostienen que en la ac- 
tualidad el gobierno no 
tiene una estrategia antisub- 
versiva que vaya mas alia del 
minimo reparto de recursos 
en algunas zonas de la sie
rra central y surena, y que 
no considera la complejidad 
de un problema que cada

esta expandiendo su accio- 
nar a otras zonas del pais, 
especialmente Puno, y lle- 
vando a cabo asesinatos 
selectivos de policias, mili
tares y autoridades politicas 
vinculadas al gobienro, en 
Lima y otras regiones.

Desde 1980 en que ini- 
cib sus acciones, Sendero 
Luminoso ha mostrado un 
desprecio permanente por 
los gremios campesinos y 
urbanos, desprecio por los 
partidos de izquierda a los 
que cataloga de "electore
ros", desprecio y soberbia 
ante cualquier imciativa po
pular por buscar espacios 
democraticos de participa- 
cibn o intento de generar un 
desarrollo local autbnomo,
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® Concesiones de tierras 
para imgaciones

Como tramitar la adjudicacion de tierras eriazas.

■

I 
if o

r®K> n muchas partes del 
I" pais los campesinos 

con poca tierra e inclu- 
so sin tierras se organizan 
para pedir se les adjudique 
tierras de cultivo. ^Pero que 
hacer si ya no hay mas 
tierras de cultivo libres? Al- 
gunos campesinos estan 
planteandose como alter- 
nativa el trabajar las tierras 
eriazas, especialmente en la 
costa.

Las leyes consideran co
mo terrenes eriazos a 
aquellos que no pueden ser 
cultivados por falta o ex- 
ceso de agua y a otros te
rrenes improductivos. No se 
considera eriazos a las 
lomas con pastos naturales 
dedicados a la ganaderia, a
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los terrenes de forestacidn, 
a los terrenos urbanos y a 
los dedicados a otros fines.

Todos los terrenos eria
zos pertenecen al Estado, 
aunque podemos senalar 
como umca excepcion las 
tierras eriazas ubicadas den- 
tro del territorio de las Co- 
munidades Campesinas.

Precisamente porque 
todas las tierras eriazas 
pertenecen al Estado este 
las puede dar a cualquier 
particular. Pero nos interesa 
ahora saber como se puede 
tramitar el otorgamiento de 
tierras eriazas con fines de 
irrigacion para ganar esas 
tierras para la agricultura, Io 
que se hace conforme al 
Reglamento vigente, el D.S.

cQue se pide y a 
quien?

Cuando se quiera reali- 
zar estudios y obras de 
pequenas y medianas irri- 
gaciones (o de drenaje de 
tierras) en tierras rusticas 
consideradas como eriazas, 
hay que solicitar a la Di- 
reccidn de la Region Agraria 
correspondiente dos cosas: 
la concesion de dichas tie
rras eriazas con fines de 
irrigacion, y el otorgamiento 
de la licencia para uso de 
agua. Esto es asi porque el 
otorgamiento de tierras eria
zas esta condicionado a la 
existencia de aguas de libre 
disponibilidad.

<,Que requisites se 
piden?

La solicitud presentada 
a la Region Agraria debe 
senalar, ademas del nombre 
y apellidos del denunciante 
o denunciantes, su nacio- 
nalidad, domicilio y numero 
de libretas de identidad, los 
siguientes datos:

-La peticidn concreta- 
mente expresada (inclu-

■/w

cQue tramite se sigue?
La solicitud presentada 

se publica por 3 dias en un 
diario de la localidad y por 10 
dias mediante carteles, ubi- 
cados en diferentes locales 
publicos.

Luego de estas publi- 
caciones se realizara una 
inspeccidn ocular, donde se 
citara por escrito a los so- 
licitantes, a los duehos de 
tierras colindantes y si los 
hubiese, a los ocupantes u 
oponentes. De dicha diligen- 
cia el Jefe de la Oficina Agra
ria levantara un acta. Solo 
hasta el memento de la 
inspeccidn ocular se admi- 
tiran oposiciones a la soli
citud presentada. Resueltas 
las oposiciones (si las hubo) 
la Direccidn Regional pedird 
informes al Institute Nacional 
de Cultura y al Ministerio de 
Vivienda, para saber si las 
tierras son zonas arqueo- 
Idgicas o de uso urbano.

Si los informes son favo- 
rables la Region Agraria das 
una resolucidn senalando 
un plazo para la presen- 
tacibn de los estudios de 
irrigacion y/o drenaje.

Presentados los estu
dios (y previo informe de la 
Autondad Tecnica del Dis
trito de Riego) la Direccidn 
de la Region Agraria emitira 
una resolucidn aprobdn- 
dolos y autorizando la 
ejecucidn de las obras, 
dentro de un nuevo plazo. 
Con esta resolucidn se ad- 
quiere la propiedad de 
las tierras pedidas, para Io 
que la Direccidrr General de 
Reforma Agraria otorgara el 
Contrato correspondiente. ■
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Debe tenerse cuidado 
que las tierras solicitadas no 
se encuentren en zonas 
arqueoldgicas o en areas 
calificadas como urbanas o 
de expansion urbana, pues 
esto haria que la Direccidn 
Regional declare improce- 
dente la solicitud.

-ft ‘5

Reconocimiento y medicion del caudal para irrigacion.

de la Nacidn de pago de los 
derechos correspondien- 
tes; y

d) Si se trata de per
sonas jun'dicas (una asocia- 
cidn, una cooperativa u otra) 
se adjuntara la escritura de 
constitucidn y documentos 
que prueben que el 
mandate de sus directivos 
esta vigente.
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yendo la descripcidn del 
terreno, su ubicacidn y lin- 
deros).

-El numero aproximado 
de litres por segundo del 
caudal de agua que se 
solicita y la fuente de 
aprovechamiento.

-Cualquier otra infor- 
macidn que se considere 
conveniente. Junto con es
ta solicitud debera presen- 
tarse Io siguiente:

a) Un piano perimetrico 
del area solicitada, en cuatro 
copias y formato de 50 ems 
x 60 cms., senalando el 
punto de captacidn del 
agua.
t b) Una Memoria descrip-

c) Constancia del Banco
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Reconocimiento y medicion del caudal para irrigacidn.
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Concesiones de tierras 
para irrigaciones

los terrenos de forestacion, 
a los terrenos urbanos y a 
los dedicados a otros fines.

Todos los terrenos eria- 
zos pertenecen al Estado, 
aunque podemos senalar 
como umca excepcion las 
tierras eriazas ubicadas den- 
tro del territorio de las Co- 
munidades Campesinas.

Precisamente porque 
todas las tierras eriazas 
pertenecen al Estado este 
las puede dar a cualquier 
particular. Pero nos interesa 
ahora saber como se puede 
tramitar el otorgamiento de 
tierras eriazas con fines de 
irrigacidn para ganar esas 
tierras para la agricultura, Io 
que se hace conforme al 
Reglamento vigente, el D.S.

n muchas partes del 
1=*“ pais los campesinos 

con poca tierra e inclu- 
so sin tierras se organizan 
para pedir se les adjudique 
tierras de cultivo. ^Pero que 
hacer si ya no hay mas 
tierras de cultivo libres? Al- 
gunos campesinos estan 
planteandose como alter- 
nativa el trabajar las tierras 
eriazas, especialmente en la 
costa.

Las leyes consideran co
mo terrenos eriazos a 
aquellos que no pueden ser 
cultivados por falta o ex- 
ceso de agua y a otros te
rrenos improductivos. No se 
considera eriazos a las 
lomas con pastes naturales 
dedicados a la ganadena, a

12 - ANDENES

<i,Que se pide y a 
quien?

Cuando se quiera reali- 
zar estudios y obras de 
pequenas y medianas irri
gaciones (o de drenaje de 
tierras) en tierras rusticas 
consideradas como eriazas, 
hay que solicitar a la Di- 
reccidn de la Region Agraria 
correspondiente dos cosas: 
la concesion de dichas tie
rras eriazas con fines de 
irrigacidn, y el otorgamiento 
de la licencia para uso de 
agua. Esto es as! porque el 
otorgamiento de tierras eria
zas esta condicionado a la 
existencia de aguas de libre 
disponibilidad.

cdue tramite se sigue?
La solicited presentada 

se publica por 3 dias en un 
diario de la localidad y por 10 
dias mediante carteles, ubi- 
cados en diferentes locales 
publicos.

Luego de estas publi- 
caciones se realizara una 
inspeccidn ocular, donde se 
citara por escrito a los so- 
licitantes, a los duehos de 
tierras colindantes y si los 
hubiese, a los ocupantes u 
oponentes. De dicha diligen- 
cia el Jefe de la Oficina Agra
ria levantara un acta. Solo 
hasta el momento de la 
inspeccidn ocular se admi- 
tiran oposiciones a la soli- 
citud presentada. Resueltas 
las oposiciones (si las hubo) 
la Direccidn Regional pedird 
informes al Institute Nacional 
de Cultura y al Ministerio de 
Vivienda, para saber si las 
tierras son zonas arqueo- 
Idgicas o de uso urbano.

Si los informes son favo- 
rables la Region Agraria das 
una resolucidn senalando 
un plazo para la presen- 
tacidn de los estudios de 
irrigacidn y/o drenaje.

Presentados los estu
dios (y previo informe de la 
Autoridad Tecnica del Dis
trito de Riego) la Direccidn 
de la Region Agraria emifira 
una resolucidn aprobdn- 
dolos y autorizando la 
ejecucidn de las obras, 
dentro de un nuevo plazo. 
Con esta resolucidn se ad- 
quiere la propiedad de 
las tierras pedidas, para Io 
que la Direccidrr General de 
Reforma Agraria otorgara el 
Contrato correspondiente. ■
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cQue requisites se 
piden?

La solicitud presentada 
a la Region Agraria debe 
senalar, ademas del nombre 
y apellidos del denunciante 
o denunciantes, su nacio- 
nalidad, domicilio y numero 
de libretas de identidad, los 
siguientes datos:

-La peticidn concreta- 
mente expresada (inclu-

.4

yendo la descripcion del 
terreno, su ubicacion y lin- 
deros).

-El numero aproximado 
de litres por segundo del 
caudal de agua que se 
solicita y la fuente de 
aprovechamiento.

7,Cualquier otra infor- 
macion que se considere 
conveniente. Junto con es
ta solicitud debera presen- 
tarse Io siguiente:

a) Un piano perimetrico 
del area solicitada, en cuatro 
copias y formato de 50 ems 
x 60 cms., senalando el 
punto de captacion del 
agua.
t b) Una Memoria descrip-

c) Constancia del Banco

de la Nacidn de pago de los 
derechos correspondien- 
tes; y

d) Si se trata de per
sonas juridicas (una asocia- 
cidn, una cooperativa u otra) 
se adjuntara la escritura de 
constitucidn y documentos 
que prueben que el 
mandate de sus directives 
esta vigente.

Debe tenerse cuidado 
que las tierras solicitadas no 
se encuentren en zonas 
arqueolbgicas o en areas 
calificadas como urbanas o 
de expansion urbana, pues 
esto haria que la Direccidn 
Regional declare improce- 
dente la solicitud.

... . '
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La comercializacion de la 
papa: Logros y reflexiones

it 1

i'.. _____ ~w^iRmraw - ■ -_________ *■

La papa de los pequehos productores no llega al mercado.

mentalmente, por dos razo- 
nes.

Primero, los pequefios 
productores en la sierra cen
tral dedican, or-1 1
casi todo el 
papa que producen 
las necesidades ft

1 Con la asistencia de Cecilia Gu
tierrez. El Dr. Scott es economista 
y la Srta. Gutierrez es asistente de 
investigation en el Centro Interna
tional de la Papa, La Molina. Los 
puntos de vista expuestos en este 
articulo son propios del autor y no 
reflejan necesariamente la position 
oficial del CIP. El autor agradece a 
los miembros del comite directive 
de Andenes, quienes Io invitaron 
a contribuir con este articulo.
2 Para un tratamiento mas comple
te de estos temas, ver Scott, Gre
gory J. 1985. Mercados, Mitos 
e Intermediaries. Centro de In
vestigation Universidad del Pacifi
co (CIUP), Lima.
3 Pero tambien se presentan ca
ses en que usan mucho m^s de un 
insumo indispensable, como por 
ejemplo nitrbgeno; como forma de 
compensar la ausencia total de al- 
gun otro fertilizan te, p.e. fosforo.

ior Io general, 
volumen de

i a cubrir 
familiares 

de consumo y de semilla. 
Como tienen pocos terre
nes y logran bajos ren- 
dimientos en papa, no 
tienen muchos excedentes 
para vender.

Segundo, los bajos ren- 
dimientos tienen un impacto 
muy importante sobre los 
ingresos de los pequefios

■ a reciente escasez de 
I alimentos en Lima ha 
La provocado una vez 
mas, una serie de interrogan- 
tes en torno a la comercia- 
lizacidn de la papa. Se ha 
concedido especial aten- 
cion a este tuberculo debi- 
do al importante lugar que 
ocupa en las dietas rurales y 
urbanas. En este breve ar
ticulo, presentamos algu- 
nos resultados de la investi- 
gacion sobre el tema que 
iniciamos en la zona central 
del Peruen19792-

Los resultados de nues- 
tra investigacion indican que

costos por kilo tienden a de- 
teriorar los ya exiguos ingre
sos del pequeho agricultor. 
Consecuentemente, los es- 
fuerzos encomendados a 
reducir el costo de la produc- 
cion de papa, y los riesgos 
climaticos vinculados a dicha 
produccibn tendrian mucho 
mayor relevancia para los 
pequehos productores que 
el fijar precios mas elevados 
de venta para su papa.

Estas observaciones no 
intentan sugerir que no se 
deba tratar de mejorar la co- 
mercializacidn. En terminos 
pragmaticos, las autoridades 
del gobierno podrian redu
cir la incertidumbre de los 
agricultores frente a los pre
cios de los productos que 
comercializan esforzandose 
por proporcionar informa- 
cion sobre hechos basicos 
como:

1) el numero, la fecha y 
ia ubicacion de hectareas de 
papa bajo cultivo en zonas 
principals de produccion.

2) los precios vigentes 
del productor en la epoca 
de cosecha y los fletes 
desde las regiones de pro- 
duccidn hasta los principa- 
les mercados urbanos; y,

3) las proyecciones de 
la oferta y del precio de la 
papa de los principales 
centres de consumo a los 
que se incorporarian los 
cambios ciclicos.

Una observacion a las 
sugerencias mencionadas 
podria ser que gran parte de 
esa informacidn cuesta tiem- 
po y dinero. Este estudio 
sugiere que muchos de 
esos datos ya se tabulan 
pero no se difunden de ma- 
neraeficaz. a

agricultores. Aunque los pe
quehos productores gene- 
ralmente usan los mismos 
tipos de insumos que los 
nriedianos y/o grandes agri
cultores, no tienen suficien- 
te capital y, dada su orienta- 
cion a la autosubsistencia, 
no quieren correr riesgos al 
utilizar similares cantida- 
des de semilla, fertilizantes, 
pesticidas, etc. que em- 
plean los grandes y me- 
dianos agricultores orienta- 
dos al mercado.3 Esto impli- 
ca por un lado, que los 
pequehos productores tie
nen costos totales (por to
tal de hectareas) mas bajos 
que los medianos y/o gran
des agricultores; sin embar
go, implica tambien que los 
pequehos productores pre- 
sentaran costos por kilo 
de papa cosechada mayo- 
res que los de los grandes 
agricultores al obtener rendi- 
mientos mas bajos. Inclusi
ve, las diferencias en los cos
tos por kilo de papa entre 
los distintos tipos de agricul
tores son mas pronunciadas 
que las diferencias entre los 
precios recibidos por los mis
mos.

De este modo, los altos

los problemas vinculados a 
la produccion tienen un 
efecto mas perjudicial sobre 
los pequehos productores 
que los problemas relatives 
a la comercializacion. Este 
resultado se explica, funda-

— ....  ___ F
Es necesado promover la tecnlficacidn del cultivo.

•

.. -.AiJI

A
- mJ

t

AM .



.v ■

i

r

Gregory J. Scott1

ANDENES-15
14 - ANDENES

La comercializacidn de la 
papa: Logros y reflexiones

■ ■ ■ -•

fc <...... "

La papa de los pequenos productores no llega al mercado.

1 Con la asistencia de Cecilia Gu
tierrez. El Dr. Scott es economista 
y la Srta. Gutierrez es asistente de 
investigacion en el Centro Interna- 
cional de la Papa, La Molina. Los 
puntos de vista expuestos en este 
articulo son propios del autor y no 
reflejan necesariamente la posicion 
oficial del CIP. El autor agradece a 
los miembros del comite directive 
de Andenes, quienes Io invitaron 
a contribuir con este articulo.
2 Para un tratamiento mas comple
te de estos temas, ver Scott, Gre
gory J. 1985. Mercados, Mitos 
e Intermediaries. Centro de In
vestigacion Universidad del Pacifi
co (CIUP), Lima.
3 Pero tambien se presentan ca
ses en que usan mucho m^s de un 
insumo indispensable, como por 
ejemplo nitrdgeno; como forma de 
compensar la ausencia total de al- 
gun otro fertilizante, p.e. fosforo.

tap '

agricultores. Aunque los pe
quenos productores gene- 
ralmente usan los mismos 
tipos de insumos que los 
rriedianos y/o grandes agri
cultores, no tienen suficien- 
te capital y, dada su orienta- 
cion a la autosubsistencia, 
no quieren correr riesgos al 
utilizar simiiares cantida- 
des de semilla, fertilizantes, 
pesticidas, etc. que em- 
plean los grandes y me- 
dianos agricultores orienta- 
dos al mercado.3 Esto impli- 
ca por un lado, que los 
pequenos productores tie
nen costos totales (por to
tal de hectareas) mas bajos 
que los medianos y/o gran
des agricultores; sin embar
go, implica tambien que los 
pequenos productores pre- 
sentaran costos por kilo 
de papa cosechada mayo- 
res que los de los grandes 
agricultores a! obtener rendi- 
mientos mas bajos. Inclusi
ve, las diferencias en los cos
tos por kilo de papa entre 
los distintos tipos de agricul
tores son mas pronunciadas 
que las diferencias entre los 
precios recibidos por los mis
mos.

De este modo, los altos

costos por kilo tienden a de- 
teriorar los ya exiguos ingre- 
sos del pequeno agricultor. 
Consecuentemente, los es- 
fuerzos encomendados a 
reducir el costo de la produc- 
cibn de papa, y los riesgos 
climaticos vinculados a dicha 
produccidn tendrian mucho 
mayor relevancia para los 
pequenos productores que 
el fijar precios mas elevados 
de venta para su papa.

Estas observaciones no 
intentan sugerir que no se 
deba tratar de mejorar la co
mercializacidn. En terminos 
pragmaticos, las autoridades 
del gobierno podrian redu
cir la incertidumbre de los 
agricultores (rente a los pre
cios de los productos que 
comercializan esforzandose 
por proporcionar informa- 
cidn sobre hechos basicos 
como:

1) el numero, ia fecha y 
ia ubicacidn de hectareas de 
papa bajo cultivo en zonas 
principals de produccidn.

2) los precios vigentes 
del productor en ia epoca 
de cosecha y los fletes 
desde las regiones de pro
duccidn hasta los principa
ls mercados urbanos; y,

3) las proyecciones de 
la oferta y del precio de la 
papa de los principales 
centres de consumo a los 
que se incorporarian los 
cambios ciclicos.

Una observacidn a las 
sugerencias mencionadas 
podria ser que gran parte de 
esa informacidn cuesta tiem- 
po y dinero. Este estudio 
sugiere que muchos de 
esos datos ya se tabulan 
pero no se difunden de ma- 
neraeficaz. »

■ a reciente escasez de 
I alimentos en Lima ha 
a™ provocado una vez 
mas, una serie de interrogan- 
tes en torno a la comercia
lizacidn de la papa. Se ha 
concedido especial aten- 
cidn a este tuberculo debi- 
do al importante lugar que 
ocupa en las dietas rurales y 
urbanas. En este breve ar
ticulo, presentamos algu- 
nos resultados de la investi
gacion sobre el tema que 
iniciamos en la zona central 
del Peru en 19792

Los resultados de nues- 
tra investigacion indican que

mentalmente, por dos razo- 
nes.

Primero, los pequefios 
productores en la sierra cen
tral dedican, por Io general, 
casi todo el volumen de 
papa que producen a cubrir 
las necesidades familiares 
de consumo y de semilla. 
Como tienen pocos terre
nes y logran bajos ren- 
dimientos en papa, no 
tienen muchos excedentes 
para vender.

Segundo, los bajos ren- 
dimientos tienen un impacto 
muy importante sobre los 
ingresos de los pequenos

los problemas vinculados a 
la produccibn tienen un 
efecto mas perjudicial sobre 
los pequenos productores 
que los problemas relatives 
a la comercializacibn. Este 
resultado se explica, funda-

Es necesario promover la tecnificacidn del cultivo.
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presencia a los trabajadores 
en las decisiones economi
cas hacia el futuro.

En ese sentido, la politi- 
ca del gobierno al no estar 
transformando las empre- 
sas, esta tambien mante- 
niendo a los trabajadores 
marginados de las decisio
nes principals que se esta 
tomando en el pais y restrin- 
giendo su accionar laboral al 
tipico de las economias ca- 
pitalistas, consistente en 
luchar por mejoras en pre- 
cios y por mejoras en ingre- 
sos, pero no por asumir la 
responsabilidad de los pro- 
gramas de desarrollo, de la 
administracion de los recur- 
sos economicos, de inver
sion, y de la responsabilidad 
en la decision de que es 
conveniente hacer en las 
distintas regiones o en las 
mismas empresas industria- 
les.

Debiamos haber apro- 
vechado este primer ano 
para iniciar los cambios que 
requiere nuestra economia, 
porque las dificultades que 
supone afrontarlas, van a 
necesitar de mucho tiempo.

cCual es su opinion 
respecto al discurso 
presidencial del 28 de 
julio ultimo?

iComo evaluan'a la 
situacidn economica 
del pais despues del 
primer ano de gobier
no?

Bueno, Io que a mi juicio 
seria principalmente critica- 
ble del gobierno es que ha 
estado consumiendo Io que 
el Peru habia pruducido an- 
teriormente pero no ha es
tado sembrando para el fu
turo de la economia nacio- 
nal.

Digo que no ha estado 
sembrando porque no ha 
habido una transformacion 
en la produccion como para 
que hacia adelante poda- 
mos vivir y aumentar la pro
duccion con menos recur- 
sos financieros internacio- 
nales.

En ese sentido, 
c,c6mo cree que se po- 
dria dar una politica 
mas favorable hacia la

agricultura?
Me parece que se ten- 

dria que mejorar de manera 
permanente los precios 
agricolas en relacion a los 
precios industriales.

Esto ha empezado ya a 
ocurrir, en parte por la es- 
casez de productos agrarios 
que hubo a inicios de 1986; 
pero una vez que se ha aca- 
bado dicha escasez esta- 
cional de productos agrico
las, ya los precios de los pro
ductos agricolas alimenti- 
cios estan subiendo menos 
que los precios de los pro
ductos industriales, como 
ha ocurrido en los ultimos 
meses.

Entonces, me parece 
que no hay una politica que 
mantenga sistematicamente 
los precios favorables al agri- 
cultor que se requieren. En 
segundo lugar es necesario 
poner en practica con mayor 
eficacia las politicas agrarias 
que se han anunciado, ya 
que hasta ahora es muy 
debit, muy desigual, y por 
tanto no tienen todavia 
efectos apreciables.

Lo otro que me parece 
fundamental es el otorga- 
miento de poder de deci
sion a los campesinos en los 
gobiernos locales (los muni- 
cipios) y tambien en las Cor- 
poraciones de Desarrollo, ya 
que estas son los orga- 
nismos que deciden las 
inversiones economicas.

De lo contrario, las co- 
sas no van a cambiar hacia 
adelante.

cPuede esperarse 
que el gobierno actual 
realice las transfor- 
maciones que requiere 
nuestra economia?

Sin duda el gobierno no 
esta reformando las institu- 
ciones principales del cam
po econdmico. Constituye e- 
so una de las criticas funda
mentales a como esta gober- 
nando la economia nacional 
el presidente Alan Garcia.

No percibimos una preo- 
cupacidn o interes para dar

Entrevista

"Los trabajadores deben participar en la toma de decisiones..."

cHa mejorado la si- 
tuacion concreta de la 
mayoria de la pobla- 
cion?

La situacidn de la pobla- 
cidn, con el gobierno actual, 
ha empezado a cambiar 
pero de manera diferencia- 
da. Por ejemplo, los secto- 
res salariales nan empezado 
a mejorar su situacidn, sobre 
todo en el ultimo trimestre 
con mayor claridad.

De otro lado, el campo, 
la ayuda de credito se ha 
visto en algunos lugares 
pero en otros se mantiene la 
situacidn anterior.

)
J

Confiar en puestras 
propias fuerzas, en 
nuestras propias 
capacidades, para salir 
del subdesarrollo e 
iniciar un proceso de 
transformaciones 
sociales y econdmicas 
en el pais, es lo que 
nos sugiere Javier 
Iquiniz en la presente 
entrevista.
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presencia a los trabajadores 
en las decisiones economi
cas hacia el future.

En ese sentido, la politi- 
ca del gobierno al no estar 
transformando las empre- 
sas, esta tambien mante- 
niendo a los trabajadores 
marginados de las decisio
nes principales que se esta 
tomando en el pais y restrin- 
giendo su accionar laboral al 
tipico de las economias ca- 
pitalistas, consistente en 
luchar por mejoras en pre- 
cios y por mejoras en ingre- 
sos, pero no por asumir la 
responsabilidad de los pro- 
gramas de desarrollo, de la 
administracion de los recur- 
sos economicos, de inver
sion, y de la responsabilidad 
en la decision de que es 
conveniente hacer en las 
distintas regiones o en las 
mismas empresas industria- 
les.

Entrevista

"Los trabajadores deben participar en la toma de decisiones.

cCual es su opinion 
respecto al discurso 
presidencial del 28 de 
julio ultimo?

iComo evaluaria la 
situacidn economica 
del pais despues del 
primer afio de gobier
no?

Bueno, Io que a mi juicio 
seria principalmente critica- 
ble del gobierno es que ha 
estado consumiendo Io que 
el Peru habia pruducido an- 
teriormente pero no ha es
tado sembrando para el fu
ture de la economia nacio- 
nal.

Digo que no ha estado 
sembrando porque no ha 
habido una transformacion 
en la produccion como para 
que hacia adelante poda- 
mos vivir y aumentar la pro
duccion con menos recur- 
sos financieros internacio- 
nales.

Debiamos haber apro- 
vechado este primer ano 
para iniciar los cambios que 
requiere nuestra economia, 
porque las dificultades que 
supone afrontarlas, van a 
necesitar de mucho tiempo.

En ese sentido, 
<i,c6mo cree que se po- 
dria dar una politica 
mas favorable hacia la

agricultura?
Me parece que se ten- 

dria que mejorar de manera 
permanente los precios 
agricolas en relacion a los 
precios industriales.

Esto ha empezado ya a 
ocurrir, en parte por la es- 
casez de productos agrarios 
que hubo a inicios de 1986; 
pero una vez que se ha aca- 
bado dicha escasez esta- 
cional de productos agrico
las, ya los precios de los pro
ductos agricolas alimenti- 
cios estan subiendo menos 
oue los precios de los pro
ductos industriales, como 
ha ocurrido en los ultimos 
meses.

Entonces, me parece 
que no hay una politica que 
mantenga sistematicamente 
los precios favorables al agri- 
cultor que se requieren. En 
segundo lugar es necesario 
poner en practica con mayor 
eficacia las politicas agrarias 
que se han anunciado, ya 
que hasta ahora es muy 
debil, muy desigual, y por 
tanto no tienen todavia 
efectos apreciables.

Lo otro que me parece 
fundamental es el otorga- 
miento de poder de deci
sion a los campesinos en los 
gobiernos locales (los muni- 
cipios) y tambien en las Cor- 
poraciones de Desarrollo, ya 
que estas son los orga- 
nismos que deciden las 
inversiones economicas.

De lo contrario, las co- 
sas no van a cambiar hacia 
adelante.

cHa mejorado la si- 
tuacion concreta de la 
mayoria de la pobla- 
cion?

La situacidn de la pobla- 
cidn, con el gobierno actual, 
ha empezado a cambiar 
pero de manera diferencia- 
da. Por ejemplo, los secto- 
res salariales nan empezado 
a mejorar su situacidn, sobre 
iodo en el ultimo trimestre 
con mayor claridad.

De otro lado, el campo, 
la ayuda de credito se ha 
visto en algunos lugares 
pero en otros se mantiene la 
situacidn anterior.

cPuede esperarse 
que el gobierno actual 
realice las transfor- 
maciones que requiere 
nuestra economia?

Sin duda el gobierno no 
esta reformando las institu- 
ciones principales del cam
po econdmico. Constituye e- 
so una de las criticas funda
mentales a como esta gober- 
nando la economia nacional 
el presidente Alan Garcia.

No percibimos una preo- 
cupacidn o interes para dar

>0^

Confiar en yuestras 
propias fuerzas, en 
nuestras propias 
capacidades, para salir 
del subdesarrollo e 
iniciar un proceso de 
transformaciones 
sociales y economicas 
en el pais, es lo que 
nos sugiere Javier 
Iquiniz en la presente 
entrevista.
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Javier Iguiniz

Es necesario 
redistribuir los 
recursos 
econdmicos del 
pais.

Incluso antes del gobierno 
actual.

De otro lado, ya el Peru 
desde hacia varies anos, 
habia tenido que pasar a 
comprar muchos

i,C6mo ve las pers
pectives economicas y 
politicas del pais?

Durante el proximo ano 
creo que no deben haber 
problemas econdmicos gra
ves y que debe mantenerse 
un crecimiento economico 
no muy rapido pero de 
todas maneras contmuo.

Esto a mi juicio va a lle-

habia ocurrido antes, como 
consecuencia de la politica 
de los bancos asi como de 
laposturadel Peru.

En este punto es impor- 
tante senalar que las restric- 
ciones de los Bancos inter- 
nacionales no solo son para 
el Peru (que ha reducido el 
pago de su deuda), sino in
cluso para paises que han 
venido pagando practica- 
mente el total de sus deu- 
das.

Por tanto, no hay que 
atribuir las dificultades finan-

dos permanentemente que 
desde el extranjero van a 
venir las soluciones a nues- 
tros problemas...

La historia del Peru ha 
sido la historia no del aisla- 
miento sino la historia de la 
vinculacion con la economia 
internacional y esa vincula
cion -tenemos experien- 
cia- no ha servido para de- 
sarrollar una economia na- 
cional con una mejor distri- 
bucibn del ingreso, con una 
creciente inversion, con una 
mejora persistente del bie-

nestar de las mayorias.
Por Io tanto, un poco de 

aislamiento yo creo que va a 
ser muy beneficioso para la 
economia peruana y creo 
que hay que felicitarse por 
esasituacion.

Yo creo que Io que se 
anuncid en el discurso, en 
si mismo, no ha sido cierta- 
mente un anuncio de cam
bios profundos en la eco
nomia nacional.

Sin duda se radicalize la 
postura del gobierno res- 
pecto de los acreedores ex- 
tranjeros (los bancos). Esta 
radicalization tiene varios 
aspectos como la de incluir 
al sector privado dentro de 
las restricciones del pago de 
la deuda, como tambien la 
suspension por dos ahos 
de la remision de utilidades 
de las empresas extranjeras, 
y algunos aspectos mas.

Pero, esta postura mas 
dura frente a los acreedores 
extranjeros, Io que hace en 
Io inmediato es permitir que 
la economia siga creciendo 
poruntiempo mas.

Sin embargo, ese creci
miento tiene de todas mane
ras un limite, y en el dis
curso no se establece una 
alternativa que permita con- 
fiar que hacia adelante la 
economia peruana pueda 
funcionar con menores re- 
querimentos de financia- 
miento internacional, con 
menores importaciones de 
productos, de bienes de ca
pital, insumos, etc.

Lo que si se adelantd 
en esa direction es que el

18 - ANDENES

gobierno va a intentar una 
reorientacibn de nuestra 
economia sobre la base de 
un acuerdo con los gran- 
des grupos de poder e- 
conbmico nacional (es 
decir con el empresariado 
nacional).

En este punto yo reitero 
mi preocupacibn por la au- 
sencia de los trabajadores 
en este discurso y, al pare- 
cer, en las formulas de con- 
certacibn que estarian em- 
pezandose a pensar. Si es 
que esto se confirma, se es- 
tariaestableciendounaalian- 
za entre el gobierno y la 
cuspide de la piramide que

i productos 
en el extranjero al contado, 
porque ya el credito para 
comprarlos a plazos tambien 
habia sido recortado mayo- 
ritariamente los ahos ante- 
riores.

Por lo tanto, el impacto 
de haber sido declarado 
"inelegible" va a ser nega
tive en algunos aspectos 
pero no hay que exagerar el 
punto porque ya el impacto

var a que durante el proximo 
aho continue habiendo una 
cierta mejora en la capacidad 
adquisitiva de la poblacibn y 
una mas eficaz aplicacibn de 
las politicas que han sido 
pensadas y anunciadas en 
favor de laagricultura.

Los problemas empeza- 
ran a surgir dentro de dos 
ahos, en donde pueden ha
ber dificultades para seguir 
creciendo y por lo tanto los 
precios de los productos 
agricolas tiendan a empeo- 
rar y donde la existencia de

a la agricultura y su desa- 
rrollo seran escasos.

Una vez que escaseen 
esos fondos publicos, en- 
tonces van a empezar los 
problemas que el gobierno 
tiene que enfrentar y alii 
tendra que optar definitiva- 
mente entre los sectores 
pobres mayoritarios del pais 
y los sectores mas ricos 
(sobre todo los grandes ca- 
pitalistas) que hasta el me
mento nan sido benefi- 
ciados por la politica del go
bierno. ■

cieras con el exterior al com- 
portamiento que ha tenido 
el Peru frente al Fondo Mo- 
netario Internacional. Esas 
dificultades son previas a 
esta situation, y son mas 
generales a paises que tam
bien han estado cumplien- 
do sus pagos a los acree
dores internacionales.

Las otras consecuen- 
cias van a ser positivas, por
que va a ser una oportuni- 
aad para que el Peru em- 
piece a confiar en si mismo, 
para que exploremos con 
mayor urgencia nuestras ca- 
pacidades de poder salir 
adelante, y no estar confia-

te no quiere decir mas.
>,Que consecuencias 

pueoe traer esto? Algunas 
consecuencias negativas y 
otras positivas.

Entre las negativas esta- 
ria que quiza algunos credi- 
tos que se le han otorgado 
al Peru empiecen a tener 
dificultades en su desembol- 
so o se posterguen; aumen- 
ten las trabas burocraticas, 
etc.

Pero, creo que ya las 
dificultades existian desde 
antes, porque los Bancos 
privados no estaban pres- 
tando ningun centavo al 
Peru desde hace 2 ahos .

el propio gobierno popu
larize (es decir los sectores 
privilegiados).

Hace algunos dias 
el Fondo Monetario In
ternacional (FMI) ha de
clarado al Peru "pais 
inelegible". c,Que sig- 
nifica este concepto y 
que consecuencias 
trae?

"Inelegible", quiere de
cir que el Peru no puede ser 
elegido para recibir recursos 
financieros (dinero, dblares) 
del Fondo Monetario Inter
nacional (FMI). Estrictamen-
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Es necesario 
redistribuir los 
recursos 
econbmicos del 
pais.

a la agricultura y su desa- 
rrollo seran escasos.

Una vez que escaseen 
esos fondos publicos, en- 
tonces van a empezar los 
problemas que el gobierno 
tiene que enfrentar y alii 
tendra que optar definitiva- 
mente entre los sectores 
pobres mayoritarios del pais 
y los sectores mas ricos 
(sobre todo los grandes ca- 
pitalistas) que hasta el me
mento han sido benefi- 
ciados por la politica del go
bierno. ■

oComo ve las pers- 
pectivas economicas y 
politicas del pais?

Durante el proximo aho 
creo que no deben haber 
problemas econbmicos gra
ves y que debe mantenerse 
un crecimiento econbmico 
no muy rapido pero de 
todas maneras continue.

Esto a mi juicio va a lle-

habia ocurrido antes, como 
consecuencia de la politica 
de los bancos asi como de 
laposturadel Peru.

En este punto es impor- 
tante sehalar que las restric- 
ciones de los Bancos inter- 
nacionales no solo son para 
el Peru (que ha reducido el 
pago de su deuda), sino in- 
cluso para paises que han 
venido pagando practica- 
mente el total de sus deu- 
das.

Por tanto, no hay que 
atribuir las dificultades finan-

dos permanentemente que 
desde el extranjero van a 
venir las soluciones a nues- 
tros problemas...

La historia del Peru ha 
sido la historia no del aisla- 
miento sino la historia de la 
vinculacibn con la economia 
internacional y esa vincula
cibn -tenemos experien- 
cia- no ha servido para de- 
sarrollar una economia na- 
cional con una mejor distri- 
bucibn del ingreso, con una 
creciente inversion, con una 
mejora persistente del bie-

nestarde las mayorias.
Por Io tanto, un poco de 

aislamiento yo creo que va a 
ser muy beneficioso para la 
economia peruana y creo 
que hay que felicitarse por 
esasituacibn.

Yo creo que Io que se 
anuncib en el discurso, en 
si mismo, no ha sido cierta- 
mente un anuncio de cam
bios profundos en la eco
nomia nacional.

Sin duda se radicalize la 
postura del gobierno res- 
pecto de los acreedores ex- 
tranjeros (los bancos). Esta 
radicalizacibn tiene varies 
aspectos como la de incluir 
al sector privado dentro de 
las restricciones del pago de 
la deuda, como tambien la 
suspension por dos aiios 
de la remisibn de utilidades 
de las empresas extranjeras, 
y algunos aspectos mas.

Pero, esta postura mas 
dura frente a los acreedores 
extranjeros, Io que hace en 
Io inmediato es permitir que 
la economia siga creciendo 
poruntiempo mas.

Sin embargo, ese creci
miento tiene de todas mane
ras un limite, y en el dis
curso no se establece una 
alternativa que permita con- 
fiar que hacia adelante la 
economia peruana pueda 
funcionar con menores re- 
querimentos de financia- 
miento internacional, con 
menores importaciones de 
productos, de bienes de ca
pital, insumos, etc.

Lo que si se adelantb 
en esa direccibn es que el
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gobierno va a intentar una 
reorientacibn de nuestra 
economia sobre la base de 
un acuerdo con los gran
des grupos de poder e- 
conbmico nacional (es 
decir con el empresariado 
nacional).

En este punto yo reitero 
mi preocupacibn por la au- 
sencia de los trabajadores 
en este discurso y, al pare- 
cer, en las formulas de con- 
certacibn que estarian em- 
pezandose a pensar. Si es 
que esto se confirma, se es- 
tariaestableciendounaalian- 
za entre el gobierno y la 
cuspide de la piramide que

Incluso antes del gobierno 
actual.

De otro lado, ya el Peru 
desde hacia varies ahos, 
habia tenido que pasar a 
comprar muchos pi 
en el extranjero al contado, 
porque ya el credito para 
comprarlos a plazos tambien 
habia sido recortado mayo- 
ritariamente los ahos ante- 
riores.

Por lo tanto, el impacto 
de haber sido declarado 
"inelegible" va a ser nega
tive en algunos aspectos 
pero no hay que exagerar el 
punto porque ya el impacto

var a que durante el proximo 
aho continue habiendo una 
cierta mejora en la capacidad 
adquisitiva de la poblacibn y 
una mas eficaz aplicacibn de 
las politicas que han sido 
pensadas y anunciadas en 
favor de la agricultura.

Los problemas empeza- 
ran a surgir dentro de dos 
ahos, en donde pueden ha
ber dificultades para seguir 
creciendo y por lo tanto los 
precios de los productos 
agricolas tiendan a empeo- 
rar y donde la existencia de

el propio gobierno popu
larize (es decir los sectores 
privilegiados).

Hace algunos dias 
el Fondo Monetario In
ternacional (FMI) ha de
clarado al 
inelegible".

cieras con el exterior al cqm- 
portamiento que ha tenido 
el Peru frente al Fondo Mo
netario Internacional. Esas 
dificultades son previas a 
esta situacibn, y son mas 
generales a paises que tam
bien han estado cumplien- 
do sus pages a los acree
dores internacionales.

Las otras consecuen- 
cias van a ser positivas, por
que va a ser una oportuni- 
oad para que el Peru em- 
piece a confiar en si mismo, 
para que exploremos con 
mayor urgencia nuestras ca- 
pacidades de poder salir 
adelante, y no estar confla

te no quiere decir mas.
jQue consecuencias 

puede traer esto? Algunas 
consecuencias negativas y 
otras positivas.

Entre las negativas esta- 
ria que quiza algunos credi- 
tos que se le han otorgado 
al Peru empiecen a tener 
dificultades en su desembol- 
so o se posterguen; aumen- 
ten las trabas burocraticas, 
etc.

Pero, creo que ya las 
dificultades exist fan desde 
antes, porque los Bancos 
privados no estaban pres- 
tando ningun centavo al 
Peru desde hace 2 ahos .

Peru "pais 
i,Que sig- 

nifica este concepto y 
que consecuencias 
trae?

"Inelegible", quiere de
cir que el Peru no puede ser 
elegido para recibir recursos 
financieros (dinero, dblares) 
del Fondo Monetario Inter
nacional (FMI). Estrictamen-
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c,Qu6 nos dice el dibujo?
Abajo en el centra hay cua- 

tro manos levantando un brase- 
ro, entre humos esparcidos esta 
representada toda la actividad 
del campesino. Al mismo tiempo 
el brasero y el humo forman la 
cara de Satanas. Por Io tanto 
campesinos enfrentando al Sa
tanas. Representa a todos los 
campesinos que sufren la explo- 
tacion, miseria, hambre e injusti-

cia, olvidados por esta socle- 
dad corrupta y egoista. El cam
pesino alza las manos rogando 
a Dios que llegue su justicia 
verdadera. El brasero humean- 
te es simbolo costumbrista de 
los dias de San Juan (en el 
Altiplano) que con incienso se 
levanta con gestos de que 
cambia y mejora el aho que ha 
pasado.

El Primer Dibujo de la De- 
recha: Representa al grupo de 
personas que explotan y comer- 
cializanlaproducciondelcampe- 
sino.

El Segundo Dibujo: Se ve la 
pareja campesina trabajando su 
chacrita. Representa a todos los 
campesinos que siempre esta- 
mos junto a la chacra aunque no 
haya produccion, en las parce- 
las sembrando, aporcando, 
etc., mas arriba se representa 
a los campesinos que por suer- 
te tienen un par de toros y que 
pueden prestar servicio a aque- 
llos campesinos que tienen un 
poco qrande su terreno.

El Cuarto Dibujo: Represen
ta al dirigente campesino, a ese 
grupo de campesinos que siem
pre tienen que estar en las ofici- 
nas para realizar algunos trami- 
tes que a veces no se logran. 
El burocrata representa a to
dos los gerentes, jefes de mi- 
nisterios, etc., que siempre 
mienten y engahan al cam
pesino.

El Quinto Dibujo: Represen
ta a la comunidad organizada 
que reclama sus derechos, la

cual es reprimida por los policias 
y autoridades. Sus dirigentes 
son llevados calumniados de 
sediciosos, torturados 
carcelados, y despues 
^__ll   I —  — — !_J 1 

nizada.

rios y el Lago Titicaca que inun
do las casas y las chacras de las 
pampas, dejando al campesino 
sin casa, sin cosecha y sin te
rreno.

El Octavo Dibujo: Repre
senta la escasez de tierras que 
es visible. El campesino tiene 
que amarrarsu ganado con soga 
en sus pequehas parcelas por Io 
cual no puede criar mas de 10 
animales porfaita de tierras para 
el pastoreo.

El Noveno Dibujo: Repre
senta a todos los campesinos 
que cargan la miseria, el 
hambre, los maltratos de las 
autoridades y que son muertos

por el solo' hecho de haber 
reclamado sus derechos. He
roes anonimos que ningun libra 
o escritor menciona. Lo mas 
tragico de esos muertos es que 
la madre y el niho campesino 
quedan en completa orfandad, 
porque para presentarse ante 
la autoridad vendieron sus 
pequehas producciones y al 
regresarasu hogaryano encon- 
traron como saciar el hambre.

En el centra entre los hu
mos que salen del brasero 
presentamos dos hojas con 
frutos de cebada y papa, sim
bolo del trabajo realizado y 
alimentacion del campesino.

"A ddnde y como sobrevi- 
viremos en esta tierra de Sata
nas"... por eso he puesto el titu- 
lo de este dibujo: “Con tu fuerza 
mas... contra elSatanas".

Se ha publicado un afiche 
a colores de este dibujo que 
puede servir para reflexionar en 
grupo sobre la explotacion en el 
trabajo, el problema de la tierra, 
lacomercializacidn.elcostodela 
vida y muchos otros problemas 
que afectan a los campesinos.

Precio del Afiche I/. 6.00 
Solidaridad I/. 10.00

Pedidos a: -SERVICIOS 
EDUCATIVOS RURALES (SER) 
Apartado 110174-Lima 11 ■

|—■ I gran educador brasile- 
ho, Pablo Freire, ha po- 
pularizado mucho la uti- 

lizacion de dibujos para el tra
bajo de alfabetizacion y con- 
cientizacion con los sectores 
populares. En esta forma de 
trabajo educative se puede 
utilizar dibujos ya hechos que 
expresan situaciones reales de 
los sectores populares e iniciar 
una conversacion en el grupo a 
partir de lo observado en el 
dibujo. Pero se puede trabajar 
aun mejor con dibujos hechos 
por los mismos miembros del 
grupo.

Escierto que muchas perso
nas en el campo no estan acos- 
tumbradas a expresarse por me
dio del dibujo o creen que no 
saben dibujar. Sin embargo, 
cuando se les da la oportunidad, 
como por ejemplo, en el Concur- 
so Nacional de Dibujo y Pintura 
Campesina, es impresionante 
notar la capacidad del campe- 
sinado de expresar la situacion 
real del campo mediante el di
bujo. Veamos el ejemplo de uno 
de los ganadores del III Concur- 
so de este aho.

Aqui les presentamossu di
bujo y la explicacidn del dibujo 
en las palabras del mismo autor 
que es Sebastian Nina Medina, 
de la comunidad campesina de 
Kaquini, distrito de Plateria, Pu- 
no. Nos dice: "Soy miembro de 
familia muy humilde, porque mis 
padres son muy humildes y no 
pasa de 600 metros nuestro 
terreno".

|

y en- 
nacen 

callar a la comunidad orga
nizada.

El Sexto Dibujo: Represen
ta la comunidad campesina en 
donde el campesino expiota 
una pequeha parcela de te
rrenes de cada vez mas se 
empequehecen. Ademas hay la 
gran extension de tierras que 
pertenecen a las empresas 
asociativas.

El Septimo Dibujo: Repre
senta las inundaciones de los

a,.... ^312-4^ ' 1
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y en- 
nacen 

callar a la 'comunidad orga- 
nizada.

El Sexto Dibujo: Represen- 
ta la comunidad campesina en 
donde el campesino expiota 
una pequeha parcela de te- 
rrenos de cada vez mas se 
empequehecen. Ademas hay la 
gran extension de tierras que 
pertenecen a las empresas 
asociativas.

El Septimo Dibujo: Repre- 
senta las inundaciones de los

cQu6 nos dice el dibujo?
Abajo en el centra hay cua- 

tro manos levantando un brase- 
ro, entre humos esparcidos esta 
representada toda la actividad 
del campesino. Al mismo tiempo 
el brasero y el humo forman la 
cara de Satanas. Por Io tanto 
campesinos enfrentando al Sa
tanas. Representa a todos los 
campesinos que sufren la explo- 
tacion, miseria, hambre e injusti-

cual es reprimida por los policias 
y autoridades. Sus dirigentes 
son llevados calumniados de 
sediciosos, torturados 
carcelados, y despues 
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nizada.

rios y el Lago Titicaca que inun
do las casas y las chacras de las 
pampas, dejando al campesino 
sin casa, sin cosecha y sin te
rrene.

El Octavo Dibujo: Repre
senta la escasez de tierras que 
es visible. El campesino tiene 
que amarrarsu ganado con soga 
en sus pequehas parcelas por Io 
cual no puede criar mas de 10 
animales por falta de tierras para 
el pastoreo.

El Noveno Dibujo: Repre
senta a todos los campesinos 
que cargan la miseria, el 
hambre, los maltratos de las 
autoridades y que son muertos

por el solo hecho de haber 
reclamado sus derechos. He
roes anonimos que ningun libro 
o escritor menciona. Lo mas 
tragico de esos muertos es que 
la madre y el niho campesino 
quedan en completa orfandad, 
porque para presentarse ante 
la autoridad vendieron sus 
pequenas producciones y al 
regresarasu hogaryanoencon- 
traron edmo saciar el hambre.

En el centra entre los hu
mos que salen del brasero 
presentamos dos hojas con 
frutos de cebada y papa, sim- 
bolo del trabajo realizado y 
alimentacion del campesino.

"A donde y edmo sobrevi- 
viremos en esta tierra de Sata
nas"... por eso he puesto el titu- 
lo de este dibujo: "Con tu fuerza 
mas... contra elSatanas".

Se ha publicado un afiche 
a colores de este dibujo que 
puede servir para reflexionar en 
grupo sobre la explotacion en el 
trabajo, elproblemade la tierra, 
lacomercializacidn, elcostode la 
vida y muchos otros problemas 
que afectan a los campesinos.

Precio del Afiche I/. 6.00 
Solidaridad I/. 10.00

Pedidos a: -SERVICIOS 
EDUCATIVOS RURALES (SER) 
Apartado 110174-Lima 11 »

cia, olvidados por esta socle- 
dad corrupta y egoista. El cam
pesino alza las manos rogando 
a Dios que llegue su justicia 
verdadera. El brasero humean- 
te es simbolo costumbrista de 
los dias de San Juan (en el 
Altiplano) que con incienso se 
levanta con gestos de que 
cambia y mejora el aho que ha 
pas ado.

El Primer Dibujo de la De- 
recha: Representa al grupo de 
personas que explotan y comer- 
cializanlaproducciondelcampe- 
sino.

El Segundo Dibujo: Se ve la 
pareja campesina traoajando su 
chacrita. Representa a todos los 
campesinos que siempre esta- 
mos junto a la chacra aunque no 
haya produccion, en las parce
las sembrando, aporcando, 
etc., mas arriba se representa 
a los campesinos que por suer- 
te tienen un par de toros y que 
pueden prestar servicio a aque- 
llos campesinos que tienen un 
poco grande su terreno.

El Cuarto Dibujo: Represen
ta al dirigente campesino, a ese 
grupo de campesinos que siem
pre tienen que estar en las ofici- 
nas para realizar algunos trami- 
tes que a veces no se logran. 
El burdcrata representa a to
dos los gerentes, jefes de mi- 
nisterios, etc., que siempre 
mienten y engahan al cam
pesino.

El Quinto Dibujo: Represen
ta a la comunidad organizada 
que reclama sus derechos, la

f I gran educador brasile- 
no, Pablo Freire, ha po- 
pularizado mucho la uti- 

lizacidn de dibujos para el tra
bajo de alfabetizacidn y con- 
cientizacion con los sectores 
populares. En esta forma de 
trabajo educative se puede 
utilizar dibujos ya hechos que 
expresan situaciones reales de 
los sectores populares e iniciar 
una conversacion en el grupo a 
partir de lo observado en el 
dibujo. Pero se puede trabajar 
aun mejor con dibujos hechos 
por los mismos miembros del 
grupo.

Escierto que muchas perso
nas en el campo no estan acos- 
tumbradas a expresarse por me
dio del dibujo o creen que no 
saben dibujar. Sin embargo, 
cuando se les da la oportunidad, 
como por ejemplo, en el Concur- 
so Nacional de Dibujo y Pintura 
Campesina, es impresionante 
notar la capacidad del campe- 
sinado de expresar la situacion 
real del campo mediante el di
bujo. Veamos el ejemplo de uno 
de los ganadores del III Concur- 
sode este aho.

Aqui les presentamos su di
bujo y la explicacidn del dibujo 
en las palabras del mismo autor 
que es Sebastian Nina Medina, 
de la comunidad campesina de 
Kaquini, distrito de Plateria, Pu- 
no. Nos dice: "Soy miembro de 
familia muy humilde, porque mis 
padres son muy humildes y no 
pasa de 600 metros nuestro 
terreno".
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Recoger 
para 
la vida

tenemos que festejarlo con 
alegria como acto de recibi- 
miento a los nuevos 
productos que fortalecen 
nuestra vida. Esto se refiere 
precisamente a la Fiesta de 
Carnaval, considerada por 
nosotros como el Ano 
Nuevo de la Agricultura. 
Despues viene la cosecha, 
que es el tiempo final de 
nuestras actividades en 
cuanto corresponds a ese 
ano. A partir de la finaliza- 
cion de la cosecha, nuestro

<i,Que se necesita para 
la fiesta?

A diferencia de otras 
fiestas que se preparan 
meses antes y con mucho 
gasto, esta costumbre trae 
muy poco gasto y prepara

primer lugar tiene 
haoer una persona 

experta, una mujer, que

mos a una antigua costum
bre de nuestros antepa- 
sados, organizando una 
fiesta que se llama "Kausay 
Hunuy" (Recoger para la 
Vida). No es fiesta grande. 
Tampoco de mucha jarana. 
Es una fiesta del campesino 
pobre desesperado por la 
poca cosecha que ha 
tenido, y que no le alcanza 
para mantener su familia 
durante el aho. La unica 
manera de salvar esa situa- 
cidn y de nivelarse a los 
demas que tienen suficien- 
te cosecha es, acudir a la 
esperanzada costumbre de 
"Kaysay Hunuy".

cion.
En 

que 
expi . ...
sabe desempenarse en el 
"Kausay Hunuy" se le llama 
"Agakamayoj", (laencargada 
de repartir la chicha).

Se necesita una jarra de 
36 4 arrobas para la elabora- 
cion de la chicha, y tambien 
una vasija medianera o una

canasta Hamada "Tupo" o 
"Cullo", de 2 6 3 kilos que 
sirve para medir todo tipo 
po viveres como miz, trigo, 
cebada, habas, papas, ollu- 
co, oca, etc. Para servir la 
chicha a los visitantes que 
vienen a colaborar hay que 
tener unas vasijillas hectias 
de barro que se Haman 
"WISINAS". Estiramos tam
bien una manta grande en el 
patio para recibir los viveres 
de todos los que vienen a 
colaborar.

El dia antes de la fiesta 
en la madrugada hacemos la 
chicha de jora y se saca el

de m'aiz para hacer probar a 
nuestros familiares, amigos 
y demas personas invitan- 
doles de esa manera a que 
vengan al dia siguiente a la 
fiesta de "Kausay Hunuy". 
Comprometemos a la seho- 
ra que se Hama "Agaka
mayoj" para que ayude a 
atender a los visitantes en la 
fiesta y el dia de la fiesta ella 
es la primera persona que 
atendemos. Le ofrecemos 
un almuerzo y luego le 
entregamos los servicios 
que necesitara para la fiesta, 
como son, los porongos de 
chicha de jora, los "wisinas" 
yer’tupo"o "cullo".

nuevo ciclo de vida comien- 
za y se genera un nuevo 
anode vida.

Como simbolo de 
union, vida comunitaria y ei 
recoger de los nuevos 
frutos para el aho venidero, 
realizamos muchas ceremo- 
nias y costumbres que tie
nen significados distintos.

La cosecha asegura la 
nutricion de nuestra vida 
comunitaria. Durante un 
tiempo se nota claramente 
que estamos vinculados 
mutuamente por este traba- 
jo. Los tipos de cooperacion 
mutua como el "ayni", la 
"minka", etc. se practica to- 
davia en todos los trabajos.

Pero, ique pasa 
cuando no ganamos buena 
cosecha y pensamos "como 
vamos a ahmenter a nuestra 
familia"?. En tai caso recurri-

.‘P

Vf

■k | osotros
|\l mos la tierra, vemos la 
I ^1 epoca de la cosecha 
como algo sagrado que 
influye mucho en nuestra 
vida diaria. Pues, cuando se 
acerca la cosecha tenemos 
que agradecer a la naturale- 
za, a la madre tierra, una vez 
mas, porque nos da el fruto 
para mantener nuestras vi- 
das. Tambien hay que 
reconocer la bondad de 
Dios y los diferentes pode- 
res que existen en el mun- 
do.

La cosecha, dentro de 
las diferentes epocas en 
que esta dividido el aho agri
cola, es el tiempo en que re- 
gresa nuestra vida activa, a 
traves de los productos que 
recogemos. Primerosembra- 
mos, luego cuando apare- 
cen los primeros frutos,

22 - ANDENES
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Llega el primer visitante 
y la "Agakamayoj" le sirve 
una "wisina" de chicha, salu- 
dandole asi: "esto es para 
tu llegada".

El visitante se dirige 
entonces a la manta tendida 
y empieza a llenar el "tupo"o 
"cullo" que es de 2 6 3 kilos, 
con cebada u otro producto. 
Esta ofrenda de su parte 
equivale a los dos "wisinas" 
de chicha que recibe el. Asi 
como el primer visitante, van 
llegando los familiares, 
amigos y toda persona que 
desea colaborar trayendo 
sus productos. Hay perso
nas que llevan de 2 a 4 
tupos de papas a la persona 
necesitada y cuando salen 
de la casa pasan la voz a los 
demas de que tai fulano tie
ne buena chicha!

En la tarde la manta 
vacia de la mahana esta 
llena de varies productos, y 
la "Agakamayoj" ordena que 
recojan los viveres. Pero 
primero rezamos y damos 
gracias al sehor, luego se 
bendicen los productos y 
los recogemos.

Esta Fiesta de los Nece- 
sitados la realizamos desde 
el mes de juhio hasta fines 
de julio antes de guardar 
nuestras cosechas en los 
almacenes.

En comparacion con 
muchas otras fiestas que he- 
redamos de los espaholes 
donde hay mucho derroche 
de plata, costumbres como 
esta del "Kausay Hunuy" 
que vienen de nuestros 
antepasados del campo, las 
celebramos pensando siem- 
pre en la ayuda mutua. Se 
trata de una solidaridad que 
vivimos en el campo y que 
nosotros expresamos en 
palabras mas sencillas 
cuando decimos "Hoy por ti, 
mahana por mi".

Aqradecemos a Euse
bio Huaman/'Rodr/guez de 
Huancapi, Provincia de 
V/ctor Fajardo, Dpto. de 
Ayacucho; por el relate de 
esta fiesta campesina. ■
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de maiz para hacer probar a 
nuestros farniliares, amigos 
y demas personas invitan- 
doles de esa manera a que 
vengan al dia siguiente a la 
fiesta de "Kausay Hunuy". 
Comprometemos a la seno- 
ra que se llama "Agaka- 
mayoj" para que ayude a 
atender a los visitantes en la 
fiesta y el dia de la fiesta ella 
es la primera persona que 
atendemos. Le ofrecemos 
un almuerzo y luego le 
entregamos los servicios 
que necesitara para la fiesta, 
como son, los porongos de 
chicha de jora, los "wisinas" 
y el"tupo"o"cullo".

Recoger 
para 
la vida

tenemos que festejarlo con 
alegria como acto de recibi- 
miento a los nuevos 
productos que fortalecen 
nuestra vida. Esto se refiere 
precisamente a la Fiesta de 
Carnaval, considerada por 
nosotros como el Ano 
Nuevo de la Agricultura. 
Despues viene la cosecha, 
que es el tiempo final de 
nuestras actividades en 
cuanto corresponde a ese 
ano. A partir de la finaliza- 
cion de la cosecha, nuestro

mos a una antigua costum- 
bre de nuestros antepa- 
sados, organizando una 
fiesta que se llama "Kausay 
Hunuy" (Recoger para la 
Vida). No es fiesta grande. 
Tampoco de mucha jarana. 
Es una fiesta del campesino 
pobre desesperado por la 
poca cosecha que ha 
tenido, y que no le alcanza 
para mantener su familia 
durante el aho. La unica 
manera de salvar esasitua- 
cion y de nivelarse a los 
demas que tienen suficien- 
te cosecha es, acudir a la 
esperanzada costumbre de 
"Kaysay Hunuy".

canasta Hamada "Tupo" o 
"Cullo", de 2 d 3 kilos que 
sirve para medir todo tipo 
po viveres como miz, trigo, 
cebada, habas, papas, oHu- 
co, oca, etc. Para servir la 
chicha a los visitantes que 
vienen a colaborar hay que 
tener unas vasijillas hechas 
de barro que se Haman 
"WISINAS". Estiramos tam- 
bien una manta grande en el 
patio para recibir los viveres 
de todos los que vienen a 
colaborar.

El dia antes de la fiesta 
en la madrugada hacemos la 
chicha de jora y se saca el 
"upi" o jugo dulce de la jora

Llega el primer visitante 
y la "Agakamayoj" le sirve 
una "wisina" de chicha, salu- 
dandole asi: "esto es para 
tu Hegada".

El visitante se dirige 
entonces a la manta tendida 
y empieza a llenar el "tupo”o 
"cullo" que es de 2 6 3 kilos, 
con cebada u otro producto. 
Esta ofrenda de su parte 
equivale a los dos "wisinas" 
de chicha que recibe el. Asi 
como el primer visitante, van 
llegando los farniliares, 
amigos y toda persona que 
desea colaborar trayendo 
sus productos. Hay perso
nas que llevan de 2 a 4 
tupos de papas a la persona 
necesitada y cuando salen 
de la casa pasan la voz a los 
demas de que tai fulano tie- 
ne buena chicha!

En la tarde la manta 
vacia de la mahana esta 
llena de varies productos, y 
la "Agakamayoj" ordena que 
recojan los viveres. Pero 
primero rezamos y damos 
gracias al senor, luego se 
bendicen los productos y 
los recogemos.

Esta Fiesta de los Nece- 
sitados la realizamos desde 
el mes de juhio hasta fines 
de julio antes de guardar 
nuestras cosechas en los 
almacenes.

En comparacidn con 
muchas otras fiestas que he- 
redamos de los espaholes 
donde hay mucho derroche 
de plata, costumbres como 
esta del "Kausay Hunuy" 
que vienen de nuestros 
antepasados del campo, las 
celebramos pensando siem- 
pre en la ayuda mutua. Se 
trata de una solidaridad que 
vivimos en el campo y que 
nosotros expresamos en 
palabras mas sencillas 
cuando decimos "Hoy por ti, 
mahana por mi".

Agradecemos a Euse
bio Huaman/'Rodr/'guez de 
Huancapi, Provincia de 
V/ctor Fajardo, Dpto. de 
Ayacucho; por el relate de 
esta fiesta campesina. ■
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a I osotros
|\j mos la tier’ra, vemos la 
a «epoca de la cosecha 
como algo sagrado que 
influye mucho en nuestra 
vida diaria. Pues, cuando se 
acerca la cosecha tenemos 
que agradecer a la naturale- 
za, a la madre tierra, una vez 
mas, porque nos da el fruto 
para mantener nuestras vi- 
das. Tambien hay que 
reconocer la bondad de 
Dios y los diferentes pode- 
res que existen en el mun- 
do.

La cosecha, dentro de 
las diferentes epocas en 
que esta dividido el aho agri
cola, es el tiempo en que re- 
gresa nuestra vida activa, a 
travds de los productos que 
recogemos. Primerosembra- 
mos, luego cuando apare- 
cen los primeros frutos,
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nuevo ciclo de vida comien- 
za y se genera un nuevo 
aho de vida.

Como simbolo de 
union, vida comunitaria y ei 
recoger de los nuevos 
frutos para el aho venidero, 
realizamos muchas ceremo- 
nias y costumbres que tie
nen significados distintos.

La cosecha asegura la 
nutricidn de nuestra vida 
comunitaria. Durante un 
tiempo se nota claramente 
que estamos vinculados 
mutuamente por este traba- 
jo. Los tipos de cooperacion 
mutua como el "ayni", la 
"minka", etc. se practica to- 
davia en todos los trabajos.

Pero, <i,que pasa 
cuando no ganamos buena 
cosecha y pensamos "como 
vamos a alimenter a nuestra 
familia"?. En tai caso recurri-

i,Que se necesita para 
la fiesta?

A diferencia de otras 
fiestas que se preparan 
meses antes y con mucho 
gasto, esta costumbre trae 
muy poco gasto y prepara- 
cion.

En primer lugar tiene 
que haoer una persona 
experta, una mujer, que 
sabe desempeharse en el 
"Kausay Hunuy" se le llama 
"Agakamayoj", (la encargada 
de repartir la chicha).

Se necesita una jarra de 
36 4 arrobas para la elabora
tion de la chicha, y tambihn 
una vasija medianera o una
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campesinos de la 
Costa, Sierra y Selva 
contandonos con sus 
propias palabras, 
sencillas y directas, la 
historia de sus 
pueblos. Aqui les 
presentamos uno de 
los trabajos sobre el 
grupo nativo "Los 
Cocamas" del Ba jo 
Ucayali y Marahdn.

Cada pueblo tiene sus 
propias costumbres, 
creencias y su manera 
de vivir. For el 
concurso de 
"tradiciones y 
Leyendas de mi 
Pueblo", lanzado por 
"Andenes" el ano 
pasado, recibimos 
muchos trabajos 
valiosos de

Este trabajo, que 
recibid una mention 
honrosa en el 
concurso fue escrito 
por Jose Murayari Saquiros 
del Centro de 
Capacitacidn 
Campesina de la 
Amazonia, Nauta Loreto. 
Es agricultor y tiene 36 
anos.

que tem'an alrededor de sus casas donde 
sembraban la yuca, el platano, la sachapa- 
pa<8), que les servi'a para su alimentacion. 
Otros tem'an principio de artesam'a: 
Hilaban, fabricaban cantaros, tinajones, 
ollas de barro, Io que les servla para utiles 
de cocina, los cantaros para depositar sus 
bebidas. Tambien sacaban llanchamas(9) 
que les servla para utiles de cama.

La comunicacion con otros grupos Io 
haclan en canoas y en balsas utilizando 
remos de aleta de palo llamado "remo 
caspi" y para conducir sus balsas utilizaban 
el remo de tiro, que tambien Io haclan de 
aletas de palos de la region.

Despues llegaron los patrones a la 
selva con el fin de extraer la riqueza natural 
que existla en flora y tambien apareclan los 
regatones, los patrones con el fin de 
trabaiar el jebe, caucho, valotal10) , palo- 
rrozf'1), la madera, etc. los regatones que 
desde entonces empezaron a comprar 
crias de animales vivos, cueros de animales 
y pieles.

Pero veamos Io que sucede antes de 
que aparezcan las armas de fuego, cuando 
solo usaban la pucuna y el refdn.

Con la llegada de los patrones, los 
natives del lugar empezaron a desplazarse 
de un lugar a otro en busca de mejor 
trabajo o mejor patron. Buscaban donde 
abundaba mas Io que deseaban ellos o 
trabajos. Empezaron a penetrar el interior 
de la selva que vivia virgen donde nadie 
llegaba con el fin de realizar sus trabajos.

ANDENES - 25

Desde los tatarabuelos, bisabuelos y 
abuelos, los cocamas eran los grupos 
natives mas numerosos que habitaban en 
la zona del Bajo Ucayali y Marahdn en 
pequehos grupos que mas tarde se llamd 
cornu nidades nativas.

jVeamos Io que sucede! Siendo que 
vivian en las orillas de los rios, cochas y 
guebradas, en este caso el rio Samiria era 
deshabitado; era uno de los rios mas ricos 
en flora y fauna. Las cochas estaban llenas 
de peces como el paiche, la vacamarina, la 
charapa, taricaya y otros. Los bosques 
estaban Uenos de animales terrestres, fie- 
ras, demonios fantasmas que habitaban 
nuestra selva, practicamente impenetrable.

La ocupacidn principal del hombre 
cocama era la caza de animales y la pesca 
de peces que le servia para su alimen- 
tacidn. El arma principal era la pucuna<1)y el 
refdn (rejdn) (2). Para la fisga (3) usaban el 
arpdn con soga torcida de fibra de chambi- 
ra(4> y la lanza donde encastraban el arpdn. 
Esto con fuerza le hincaban al pez que ele- 
gian matar.

Tenian cierta costumbre de compartir 
Io que cazaban o pescaban. El dia que un 
cazador cazaba un animal grande como la 
sachavaca <5)' sajino (6), venado ese dia se 
reunian todas las familias. Disfrutaban 
todos juntos, y .Io mismo hacian cuando un 
fisgo mataba un paiche o una vacamarina, o 
charapa <7).

Las mujeres cocamas se dedicaban a 
los trabajos caseros. Cultivaban las chacras

4
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campesinos de la 
Costa, Sierra y Selva 
contandonos con sus 
propias palabras, 
sencillas y directas, la 
historia de sus 
pueblos. Aqui les 
presentamos uno de 
los trabajos sobre el 
grupo nativo "Los 
Cocamas" del Ba jo 
Ucayali y Marahdn.

Cada pueblo tiene sus 
propias costumbres, 
creencias y su manera 
de vivir. For el 
concurso de 
"tradiciones y 
Leyendas de mi 
Pueblo", lanzado por 
"Andenes" el ano 
pasado, recibimos 
muchos trabajos 
valiosos de

Este trabajo, que 
recibid una mencidn 
honrosa en el 
concurso fue escrito 
por Jose Murayari Saquiros 
del Centro de 
Capacitacidn 
Campesina de la 
Amazonia, Nauta Loreto. 
Es agricultor y tiene 36 
anos.

que tenian alrededor de sus casas donde 
sembraban la yuca, el platano, la sachapa- 
pa(8), que les servfa para su alimentacion. 
Otros tenian principio de artesam'a: 
Hilaban, fabricaban cantaros, tinajones, 
ollas de barro, Io que les servfa para utiles 
de cocina, los cantaros para depositar sus 
bebidas. Tambien sacaban llanchamasf9) 
que les servfa para utiles de cama.

La comunicacion con otros grupos Io 
hacfan en canoas y en balsas utilizando 
remos de aleta de palo llamado "remo 
caspi" y para conducir sus balsas utilizaban 
el remo de tiro, que tambien Io hacfan de 
aletas depalosdelaregidn.

Despues llegaron los patrones a la 
selva con el fin de extraer la riqueza natural 
que exist fa en flora y tambien aparecian los 
regatones, los patrones con el fin de 
trabaiar el jebe, caucho, valota(1°) , palo- 
rrozt'1), la madera, etc. los regatones que 
desde entonces empezaron a comprar 
crfas de animales vivos, cueros de animales 
y pieles.

Pero veamos Io que sucede antes de 
que aparezcan las armas de fuego, cuando 
solo usaban la pucuna y el refon.

Con la llegada de los patrones, los 
natives del lugar empezaron a desplazarse 
de un lugar a otro en busca de mejor 
trabajo o mejor patron. Buscaban donde 
abundaba mas Io que deseaban ellos o 
trabajos. Empezaron a penetrar el interior 
de la selva que vivfa virgen donde nadie 
llegaba con el fin de realizar sus trabajos.
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Desde los tatarabuelos, bisabuelos y 
abuelos, los cocamas eran los grupos 
natives mas numerosos que habitaban en 
la zona del Bajo Ucayali y Marahdn en 
pequehos grupos que mas tarde se llamd 
comunidades nativas.

jVeamos Io que sucede! Siendo que 
vivfan en las orillas de los nos, cochas y 
guebradas, en este caso el rio Samiria era 
deshabitado; era uno de los rios mas ricos 
en flora y fauna. Las cochas estaban llenas 
de peces como el paiche, la vacamarina, la 
charapa, taricaya y otros. Los bosques 
estaban Uenos de animales terrestres, fie- 
ras, demonios fantasmas que habitaban 
nuestra selva, practicamente impenetrable.

La ocupacidn principal del hombre 
cocama era la caza de animales y la pesca 
de peces que le servfa para su alimen- 
tacidn. El arma principal era la pucuna(1)y el 
refdn (rejdn) (2). Para la fisga (3) usaban el 
arpdn con soga torcida de fibra de chambi- 
rat4) y la lanza donde encastraban el arpdn. 
Esto con fuerza le hincaban al pez que ele
gfan matar.

Tenian cierta costumbre de compartir 
Io que cazaban o pescaban. El dfa que un 
cazador cazaba un animal grande como la 
sachavaca (5L sajino <6), venado ese dfa se 
reunfan todas las familias. Disfrutaban 
todos juntos, y Jo mismo hacfan cuando un 
fisgo mataba un paiche o una vacamarina, o 
charapa (7).

Las mujeres cocamas se dedicaban a 
los trabajos caseros. Cultivaban las chacras
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EL AHUARA.- Existio tambien en 
aquellos tiempos cierta creencia que el 
hombre que convivia con su familia de 
primer grade, este se convertia en 
demonic que ellos liamaban AHUARA. Por 
donde vivia o trabajaba esta persona que 
ellos acusaban de ser Ahuara la gente no 
podia ni siquiera quedarse solos porque 
venian los Ahuara gritando a comerlos. 
Sucede el caso que el pajaro Tatatao era 
conductor del Ahuara. La gente apenas oia 
al Tatatao ya se echaban a corner, cayendo- 
se y levantandose. Y este control social 
dura hasta hoy. Pero segun mi abuelo me 
comentd y me dijo que si fue cierto. Dice 
que una vez vivid un hombre con su mujer 
algo retirado de los demas. Este siempre le 
dejaba a su mujer sola cultivando la chacra 
hasta que salia a buscar el pescado para su 
alimento. Cuando regresa le ve a su mujer 
sudada, Io que estuvo trabajando y le dice 
que apure la comida. "Si, le dice la mujer, 
"ahorita". Le dice de pronto, "ya esta 
bueno, pues hay que servirse no, yo estoy 
llena, no tengo tanto apetito",le dice la 
mujer a su marido. Este se queda admirado 
de la actitud de su mujer. Se pregunta y 
dice, "pero nunca se portd asi mi mujer". 
Se quedd pensando y asi llegd la tarde.Se 
fueron a bahar a la orilla del no. La mujer le 
dice al marido, "bahate tu, yo estoy

Este animal se transformaba en mono 
musmuquK14). Atacaba a los hombres y sus 
familias, estos eran varies como si fueran 
una manada de hombres transformados en 
fantasmas de ropa oscura que era dificil de 
distinguir entre el bosque, sus dientes 
como de la piraha. Estos salian al 
campamento de los shiringuerosf15) ya 
sean valoteros<16) o sea caucheros que se 
encontraban en grupos de 100 a mas 
familias en pequehos tambos donde 
realizaban sus trabajos.

Sucede que estos demonios mientras 
la gente se retiraba a realizar sus trabajos, 
salian al campamento y con la fuerza del 
mal humor soplaban, saliveaban los ali- 
mentos que tenian alii, y luego se 
retiraban. Cuando la gente regresaba por la 
tarde, al comer o beber de este alimento 
"icarado" que llamaban ellos; estos a la 
noche se quedaban profundamente dormi- 
dos. Tai es que cuando los demonios 
regresaban al ataque por la noche, estos 
no sentian el ruido con que venian los 
demonios, sonando como un ventarrdn. 
Algunos que no comian, ni bebian del 
"icarado" por los demonios, al oirlos a una 
distancia, estos huian. A los que les 
apresaban o mataban solamente le comian 
el corazon y el higado el resto el cuerpo Io 
dejaban en el mismo lugar.

De este ataque del Burin Burin nadie 
se escapaba, los montaraces<17), los 
fisgosf18), los shiringueros, los valoteros, 
los caucheros. Asi fue hasta que un dia un 
cocama montaraz descubrio en plena 
montaha un enorme arbol seco con ven- 
tanitas. Desde abajo curiosea y distingue 
unas caras que le miraban a el. Este con 
algo de miedo se regreso y le conto a un 
brujo espiritista y este le dijo de Ueno, 
"estos son los Riru Rirus" y asi fue. 
Empezaron a comunicarse toda la gente 
que se encontraban cercanas al lugar y el 
espiritista les garantiza magnetizar a los 
demonios para que no se larguen del arbol 
en donde vivian. Este se fue, los soplo con 
tabaco, burned todo el arbol, y les dijo, 
"ahora si, hagan leha". Empezaron la 
gente, hombres y mujeres, a amontonar al 
pie del arbol seco abundante leha, y luego 
prendieron fuego. Cuando estos animates 
sintieron el ardor que llegaba hasta ellos 
empezaron atirarse desde muy arriba hasta 
el suelo y al caer, caian semimuertos, y el 
espiritista les decia, "matenlo". Las gentes 
les mataba a palos a los demonios. Asi 
hicieron con todos los que se escapaban y 
exterminaron con los famosos "riru rirus".

resfriada, no voy a baharme". Al sentir este 
desprecio el marido se molesta y este la 
empuja el rio. Al desvestirla le descubre 
que tenia un enorme rabo que daba dos 
vueltas en la cintura. Resulta que no era su 
propia mujer, era el Ahuara que se 
transformd en su mujer despues de matar y 
comer a la mujer del hombre, pensando 
tambien comerse al hombre. Este, cuando 
la descubrio que era Ahuara, le dijo la 
Ahuara al hombre, "jecia no may" que en 
cocama significa "que sabido que eres, si 
no, te iba a comer a ti tambien". Asi pasb.

Los cocamas atravesaban momentos 
muy dificiles en aquellos tiempos a pesar 
que habia mucha abundancia natural que 
les servia para el sustento. Pero tambien 
corrian muchos riesgo peligrosisimo frente 
a los fenomenos naturales. Fuera de esto 
en los Iagos existian enormes lagartos y 
boas que devoraban a los natives.

Todo esto vino a cambiarcon la llegada 
de los regatones. Llegan los rifles con el 
cual poco a poco han venido exterminando 
a los animates, fieras y demonios. De perio
do en periodo se ha venido transforman- 
do.

Lo que existe hasta ahora es el 
"chullachaki"(19) porque a esto no lo 
mataron por ser el diablito del monte que
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Cientos de familias se desplazaban al 
interior de la montaha con amor al trabajo 
del jebe en este caso al rio Samiria. Los co
camas y los patrones abandonando el lugar 
donde vivian se internaban para tiempos, 
ahos vivian alii.

Veamos lo que les pasa. Desde 
entonces los hombres empezaron a hacer 
frente a los animates silvestres, a los 
lagartos y a las boas en las cochas y 
quebradas centrales.

OTORONGOf12).- Estos animates ha- 
bitaban la selva en abundancia que a cada 
paso se encontraban con los hombres y 
sus familias siendo que el tigre les atacaba. 
El hombre tenia que hacer frente al tigre. 
Se sometian a una lucha, pocas veces el 
hombre te vencia al tigre y te mataba, otras 
veces ganaba el tigre y te mataba al hombre 
siendo asi victima del tigre el hombre y su 
familia.

Otras de las fieras que atacaban a los 
cocama eran los YANA PUNA (tigre ne- 
gro)<13).Este animal atacaba en la noche. A 
esta fiera no podian enfrentarla porque era 
enorme. Segun los antiguos esta fiera los 
hacia dormir y en sus dormidos les atacaba. 
Este a su vez exterminaba con todas las fa
milias que se encontraba en aquel cam
pamento donde atacaba. Otros que se 
encontraban cerca del campamento huian 
del lugar al escuchar el rugido, que hacia 
estremecer la selva. Otros decian cuando 
este rugia se producia cierto temblor.

EL RIRU RIRU.- Tambien existia en 
aquellos tiempos otro demonio que los 
antiguos llamaban Riru Riru o Burin Burin.
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EL AHUARA.- Existio tambien en 
aquellos tiempos cierta creencia que el 
hombre que convivia con su familia de 
primer grado, este se convertia en 
demonic que ellos liamaban AHUARA. Por 
donde vivia o trabajaba esta persona que 
ellos acusaban de ser Ahuara la gente no 
podia ni siquiera quedarse solos porque 
venian los Ahuara gritando a comerlos. 
Sucede el caso que el pajaro Tatatao era 
conductor del Ahuara. La gente apenas oia 
al Tatatao ya se echaban a corner, cayendo- 
se y levantandose. Y este control social 
dura hasta hoy. Pero segun mi abuelo me 
comentd y me dijo que si fue cierto. Dice 
que una vez vivid un hombre con su mujer 
algo retirado de los demas. Este siempre le 
dejaba a su mujer sola cultivando la chacra 
hasta que salia a buscar el pescado para su 
alimento. Cuando regresa le ve a su mujer 
sudada, Io que estuvo trabajando y le dice 
que apure la comida. "Si, le dice la mujer, 
"ahorita". Le dice de pronto, "ya esta 
bueno, pues hay que servirse no, yo estoy 
llena, no tengo tanto apetito",le dice la 
mujer a su marido. Este se queda admirado 
de la actitud de su mujer. Se pregunta y 
dice, "pero nunca se portd asi mi mujer". 
Se quedd pensando y asi Hepd la tarde.Se 
fueron a bahar a la orilla del no. La mujer le 
dice al marido, "banate tu, yo estoy

Este animal se transformaba en mono 
musmuquif14). Atacaba a los hombres y sus 
familias, estos eran varies como si fueran 
una manada de hombres transformados en 
fantasmas de ropa oscura que era dificil de 
distinguir entre el bosque, sus dientes 
como de la piraha. Estos salian al 
campamento de los shiringuerost15) ya 
sean va!oteros<16) o sea caucheros que se 
encontraban en grupos de 100 a mas 
familias en pequehos tambos donde 
realizaban sus trabajos.

Sucede que estos demonios mientras 
la gente se retiraba a realizar sus trabajos, 
salian al campamento y con la fuerza del 
mal humor soplaban, saliveaban los ali- 
mentos que tenian alii, y luego se 
retiraban. Cuando la gente regresaba por la 
tarde, al comer o beber de este alimento 
"icarado" que llamaban ellos; estos a la 
noche se quedaban profundamente dormi- 
dos. Tai es que cuando los demonios 
regresaban al ataque por la noche,, estos 
no sentian el ruido con que venian los 
demonios, sonando como un ventarrdn. 
Algunos que no comian, ni bebian del 
"icarado" por los demonios, al oirlos a una 
distancia, estos huian. A los que les 
apresaban o mataban solamente le comian 
el corazon y el higado el resto el cuerpo Io 
dejaban en el mismo lugar.

De este ataque del Burin Burin nadie 
se escapaba, los montaraces<17), los 
fisgosi18), los shiringueros, los valoteros, 
los caucheros. Asi fue hasta que un dia un 
cocama montaraz descubrio en plena 
montana un enorme arbol seco con ven- 
tanitas. Desde abajo curiosea y distingue 
unas caras que le miraban a el. Este con 
algo de miedo se regreso y le contd a un 
brujo espiritista y este le dijo de Ueno, 
"estos son los Riru Rirus" y asi fue. 
Empezaron a comunicarse toda la gente 
que se encontraban cercanas al lugar y el 
espiritista les garantiza magnetizar a los 
demonios para que no se larguen del arbol 
en donde vivian. Este se fue, los soplo con 
tabaco, humeo todo el arbol, y les dijo, 
"ahora si, hagan leiia". Empezaron la 
gente, hombres y mujeres, a amontonar al 
pie del arbol seco abundante lena, y luego 
prendieron fuego. Cuando estos animates 
sintieron el ardor que llegaba hasta ellos 
empezaron a tirarse desde muy arriba hasta 
el suelo y al caer, caian semimuertos, y el 
espiritista les decia, "matenlo". Las gentes 
les mataba a palos a los demonios. Asi 
hicieron con todos los que se escapaban y 
exterminaron con los famosos "riru rirus".

resfriada, no voy a banarme". Al sentir este 
desprecio el marido se molesta y este la 
empuja el rio. Al desvestirla le descubre 
que tenia un enorme rabo que daba dos 
vueltas en la cintura. Resulta que no era su 
propia mujer, era el Ahuara que se 
transformo en su mujer despues de matar y 
comer a la mujer del hombre, pensando 
tambien comerse al hombre. Este, cuando 
la descubrio que era Ahuara, le dijo la 
Ahuara al hombre, "jecia no may" que en 
cocama significa "que sabido que eres, si 
no, te iba a comer a ti tambien". Asi paso.

Los cocamas atravesaban momentos 
muy dificiles en aquellos tiempos a pesar 
que habia mucha abundancia natural que 
les servia para el sustento. Pero tambien 
corrian muchos riesgo peligrosisimo frente 
a los fenomenos naturales. Fuera de esto 
en los Iagos existian enormes lagartos y 
boas que devoraban a los natives.

Todo esto vino a cambiar con la llegada 
de los regatones. Llegan los rifles con el 
cual poco a poco han venido exterminando 
a los animales, fieras y demonios. De perio
do en periodo se ha venido transforman- 
do.

Lo que existe hasta ahora es el 
"chullachaki"(19> porque a esto no lo 
mataron por ser el diablito del monte que
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Cientos de familias se desplazaban al 
interior de la montana con amor al trabajo 
del jebe en este caso al rio Samiria. Los co
camas y los patrones abandonando el lugar 
donde vivian se internaban para tiempos, 
anos vivian alii.

Veamos lo que les pasa. Desde 
entonces los hombres empezaron a hacer 
frente a los animales silvestres, a los 
lagartos y a las boas en las cochas y 
quebradas centrales.

OTORONGOC12).- Estos animales ha- 
bitaban la selva en abundancia que a cada 
paso se encontraban con los hombres y 
sus familias siendo que el tigre les atacaba. 
El hombre tenia que hacer frente al tigre. 
Se sometian a una lucha, pocas veces el 
hombre le vencia al tigre y le mataba, otras 
veces ganaba el tigre y le mataba al hombre 
siendo asi victima del tigre el hombre y su 
familia.

Otras de las fieras que atacaban a los 
cocama eran los YANA PUNA (tigre ne- 
gro)<13).Este animal atacaba en la noche. A 
esta fiera no podian enfrentarla porque era 
enorme. Segun los antiguos esta fiera los 
hacia dormir y en sus dormidos les atacaba. 
Este a su vez exterminaba con todas las fa
milias que se encontraba en aquel cam
pamento donde atacaba. Otros que se 
encontraban cerca del campamento huian 
del lugar al escuchar el rugido, que hacia 
estremecer la selva. Otros decian cuando 
este rugia se producia cierto temblor.

EL RIRU RIRU.- Tambien existia en 
aquellos tiempos otro demonio que los 
antiguos llamaban Riru Riru o Burin Burin.
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Nicaragua se defendera de la agresidn Norteamericana.

(Viene de la Pg. 2)
ANDENES - 3130 - ANDENES

Nuevo a part ado: 
110174-Lima 11 -PERU

A. iComo se ha rea- 
lizado la Reforma Agra- 
ria?

Con el triunfo de la revo- 
lucion se confiscaron las tie- 
rras de los grandes terrate- 
nientes somocistas, estas 
pasaron a ser administradas 
por el Instituto Nicaragiien- 
se de Reforma Agraria. En

-
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CERRO DE PASCO
Reciban el saludo de los 

Promotores de Salud Rural y de 
las Parteras Tradicionales de 
Cerro de Pasco.

Les comunicamos que he- 
mos realizado la capacitacidn 
de Promotores y Parteras 
tradicionales entre los dlas 2

tierras, provee de credito y 
la tierra se cultiva en parce- 
las individualmente. Tam- 
bien existe la conduccion 
totalmente individual, el 
INRA entrega las tierras a 
una familia campesina, de 
acuerdo a sus posibilidades 
para explotaria. En estos 
ires casos el estado provee 
de creditos para la produc- 
cion y asistencia tecnica per- 
manente.

musicos y las autoridades.
La faena familiar, par

ticipan en ella los familiares del 
campesino y sus vecinos. Se 
ayudan mutuamente en el des- 
hierbe del maiz y frijol. El dueno 
de la chacra prepara la comida 
y la chicha de jora, tambien 
amenizan el trabajo dos musi
cos. Como signo de alegria, el 
dueno del terreno baila en me
dio de todos y por la noche to- 
dos los que desean van a la 
casa y bailan hasta el amane- 
cer.

AudobertoQuiop Huaman
• Es muy esperanzador gue en 
nuestros pueblos todavla per- 
manezcan estos valores de 
solidaridad y ayuda mutua. So
lo estos valores permitiran a 
nuestros pueblos avanzar ha- 
cia el progreso y el desarrollo 
comunal.

expulsd de mi cargo de dele- 
gado de la palabra. Siempre 
nos acusan de ser politicos, 
"comunistas", que estamos 
queriendo meter otra ideolo- 
gia. Nos acusan ante el pue
blo de estar al servicio de la 
misma Iglesia que es el pue
blo pobre.

Los que nos acusan 
son los sacerdotes que no 
han querido tomar una op- 
cion por el pobre. El Cristia
no debe mostrar con he- 
chos que es cristiano. Cristo 
mismo predico el evangelic 
y tambien denuncio Io que 
eran injusticias. Nosotros 
asumimos una accion profe- 
tica de anuncio y denuncia, 
es por eso que tenemos 
contradicciones con algu- 
nos sacerdotes y obispos.

Como cristianos hace- 
mos tomar conciencia entre 
el campesinado, de la nece- 
sidad de los cambios histd- 
ricos que vamos realizando. 
La necesidad de tirarse aba- 
jo el sistema de explotacion 
y miseria, y hacer de nuestro 
pais una gran comunidad 
cristiana.

une la costa Atlantica con la 
del Pacifico, obras que en el 
anterior regimen jamas se 
habrian realizado.

JALCA GRANDE- 
CHACHAPOYAS

En este pueblo de Jalca 
Grande todavia existe la ayuda 
mutua. La faena comunal, 
es cuando todos los comune- 
ros se reunen para hacer un 
local en beneficio de la comu
nidad. Cada uno trae su yunta 
para extraer la madera, su ca- 
ballo para cargar las tejas para 
el techo. Tambien con su mano 
de obra para levantar una 
pared o un tapial. Cada comu- 
nero viene con su fiambre en la 
alforja.

Tambien se hace el des- 
hierbe de maiz y frijiol. En un 
solo dla se pueden reunir mas 
de doscientos comuneros 
(cada uno con su lampa y su 
fiambre). Ese dla se hace el 
Huaracho o la chicha para que 
tomen todos los campesinos, 
los fondos para la chicha los 
pone la comunidad.

En la faena hay dos musi
cos, y usan dos cajitas de ma
dera cubiertas con cuero de 
venado, gato o de perros; ede
mas tocan una flauta y una 
antara. Una vez terminado el 
trabajo, todos regresan a sus 
casas acompahados por los

de junio y 20 de julio. En el cur- 
so participaron tres grupos con 
doce participantes cada uno.

Este cursillo se ha realiza
do de manera coordinada entre 
el Ministerio de Salud y Caritas 
Pasco. Asistieron a la capaci- 
tacibn 44 promotores entre 
varones y mujeres, de 18 ahos 
para arriba, que han sido elegi- 
dos por sus propias comunida- 
des.

El Ministerio de Salud puso 
expositores medicos y enfer- 
meras, pero por orden del Di
rector del Area Hospitalaria no 
nos apoyaron las Obstetrices, 
porque dicen "que les vamos a 
quitar el trabajo". El apoyo de 
Caritas fue: el local, el come- 
dor, material didactico, medi- 
cinas y algunos implementos 
de trabajo.

Este trabajo es muy impor- 
tante por la lejania de las 
postas medicas y la escasez 
de personal de salud en la 
zona.

Andres Fernandez Lazaro
Asesor-Responsable

• A pesar del estado de 
emergencia, los amigos de Ce
rro de Pasco siguen trabajando 
con ahinco, felicitaciones a 
todos.

los nicaraguenses de 
la agresidn de los "con
tras" apoyados por el 
gobierno de los Esta- 
dos Unidos?

Ya se nos termind el mie- 
do. Sabemos que somos un 
pais pequeho y Estados 
Unidos una potencia muy 
grande, pero sabemos tam
bien que Dios esta con 
nosotros, con los pobres, y 
nuestra moral esta alta. El 
enemigo no penetrara en 
Nicaragua y nosotros tam- 
poco nos vamos a rendir. ■

A. iCuales son los 
logros de la revolucidn 
nicaraguense en el 
campo?

Antes de 1979, Nicara
gua era una hacienda de la 
oligarquia, que era la que 
regia el pais. No teniamos 
oportunidad de un trabajo 
digno, tampoco podiamos 
desarrollarnos a nivel econd- 
mico, educative, de salud; 
habia mucha miseria y re- 
presidn. Ahora Nicaragua ha 
dejado de ser la hacienda 
de la oligarquia y de las em- 
presas norteamericanas. La 
tierra ha pasado a manos de 
los campesinos, se esta 
tratando de hacer Hegar la 
educacidn a todos los sec- 
tores, especialmente a los 
mas alejados, se han cons- 
truido muchos centres de 
salud en el campo, tambien 
se han construido vias de 
comunicacidn como la que

1982, cuando ya el cam
pesinado estaba orpani- 
zado, el INRA entrego las 
tierras a la conduccion di
recta de los campesinos.

El INRA respeta la deci- 
sicidn del campesino sobre 
la manera de conducirsu tie
rra, y existen tres formas: 
Las CAS, que son las Coo- 
perativas Agricolas Sandi
nistas, donde se trabaja co- 
lectivamente. Otra forma 
son las CCS, Cooperativas 
de Creditos y Servicios, a las 
cuales el INRA entrega las
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"Con el triunfo de la revolution, se entregd la tierra a los campesinos".
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Conversando con 
un campesino Nica

EL ESTADO Y LAS 
AUTORIDADES

entrevista nos narra el 
papel de los cristianos 
en el proceso 
nicaraguense y los 
principales logros de la 
revolution en el campo

Pedidos a:
SERVICIOS
EDUCATIVOS
RURALES
Ap. 110174/Lima 11/
Peru/ Telefono 
700929

Comunidades 
Cristianas Campesinas 
del departamento de 
Matagalpa, zona 
central de Nicaragua. 
En esta corta
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renaco, el chuchuhuasi, etc.
Los cocamas son los grupos natives 

que muy pronto han perdido la tradicion 
cultural, muchas tradiciones muy buenas ya 
no las practican. ■

oQUE DERECHOS 
TENEMOS LOS 
TRABAJADORES 
DEL CAMPO?

Folleto destinado a di
fundir entre los trabajadores 
agricolas los principales de
rechos labora es que los am- 
paran. Dirigido tanto a los

niente Gobernador) y poli- 
ciales.

PRECIO I/. 3.50

ahorita desvia la trocha del montaraz, si 
encuentra un objeto Io esconde, pero es 
menos peligroso. Existen tambien los espi- 
ritistas que se comunican con el espfritu de 
los arboles como la catahua, la lupuna, el

Folleto que presenta en 
forma simple la organizacion 
del Estado, los distintos 
Poderes del Estado y las au- 
toridades, con enfasis en las 
funciones de las autorida- 
des politicas (Prefecto, Sub- 
Prefecto, Gobernador y Te-

trabajadores permanentes 
como a los eventuales, trata, 
de manera simple y recu- 
rriendo al uso de graficos, 
de presentar sus principales 
beneficios laborales asi co
mo los mecanismos legales 
para defender dichos dere
chos.

Puede usarse tambien 
como material complemen- 
tario para la capacitacion 
legal.

PRECIO I/. 3.00

infrahumana que viviamos 
desde el regimen de So- 
moza.

Los cristianos estamos 
apoyando el trabajo en las 
cooperativas, las brigadas 
de salud, de primeros auxi-

A. iComo esta la re- 
lacidn entre las comuni
dades de base y la je- 
rarquia de la Iglesia?

La Iglesia oficial piensa 
que mezclamos Io politico 
con Io religiose. Yo mismo 
fui acusado por mi parroco 
por estar en una brigada de 
salud. Como no acepte de
jar la brigada, el parroco me

lios, tambien estamos apo
yando la realizacion de pro- 
yectos de agua potable, la 
alfabetizacion, en fin, mu
chas tareas necesarias para 
nuestro pueblo.

A su pa so por Lima, 
conversamos con Jose 
Luis Ochoa Salgado, 
campesino 
nicaraguense, miembro 
de la Asociacion de

15) Shiringueros.- La 
gente los extrae del arbol "la 
shiringa", que es un jebe o 
goma mas fina que el caucho.

16) Valoteros.- Los 
que sacan la "valota” (goma) 
del arbol.

17) Montaraces.- Gen
te del monte.

18) Fisgos.- Los que 
pescan con la "fisga".

19) ChullachakL- Es 
una palabra quechua: chulla= 
desigual; Chaki= pie, porque 
sus pies son desiguales. Es un 
ser, espiritu o demonio del mon
te, se puede aparecer en forma - 
de un hombre conocido o en 
forma de un animal. Roba a la 
gente, pero cuida su montaha y 
sus animales porque dice que 
el monte y los animales le 
pertenecen.

9) Llanchamas.- Es la 
corteza de una planta que 
usaban para hacer esteras. 
Antiguamente se vestian con 
eso.

10) Valota.- Es la goma 
que se extrae del arbol al 
sangrarlo en la misma forma 
que el caucho.

11) Palorroz.- "Palo de 
un arbol del cual 

una esencia para

A. cCual es el papel 
de los cristianos en la 
revolucion nicaraguen
se?

El trabajo de los campe
sinos cristianos de mi pais 
es muy parecido al de los 
cristianos comprometidos 
del Peru. Participamos ac- 
tivamente en todas las orga- 
nizaciones populates, ayu- 
dando en su avance y 
organizacion. Asumimos mu
chas de las tareas que de- 
manda la revolucion, porque 
entendemos que la revolu- 
cibn esta tratando de sacar 
a los campesinos de la vida

1) Pucuna.- Llamada 
tambien cerbatana, es un tubo 
que sirve para lanzar soplando 
un dardo que lleva en la punta 
un poco de veneno.

2) Rejdn.- Barra de hie- 
rro que remata en punta.

3) Fisga.- Pescar con 
"fisga , que es un arpdn de tres 
dient es.

4) Chambira.- Una pal- 
mera grande de cuyas hojas 
se extrae lafibra.

5) Sachavaca.- Vaca 
salvaie del monte.

6) Sajino.- Chancho del 
monte.

7) Charapa.- Especie 
detortuga.

8) Sachapapa.- Papa 
del monte.

rosa", es 
sacaban 
aceite.

12) Otorongo.- Una 
especie de jaguar de piel 
ray ad a.

13) Yana Puna.- Una 
especie de jaguar muy enorme.

14) Mono Musmuqui.-
Un mono pequeno muy nervio- 
so que para atacar utiliza sus 
garras filudas y sus dientes 
como de piraha.

EL ESTADO 

YLAS AUTORIDADES



VOCABULARIO

Otorongo.-

"Con el triunfo de la revolution, se entregd la tierra a los campesinos".

I
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Conversando con 
un campesino Nica

4

1

EL ESTADO Y LAS 
AUTORIDADES

entrevista nos narra el 
papel de los Cristianos 
en el proceso 
nicaraguense y los 
principales logros de la 
revolution en el campo

Pedidos a:
SERVICIOS
EDUCATIVOS
RURALES
Ap. 110174/Lima 11/ 
Peru/ Telefono 
700929

Comunidades 
Cristianas Campesinas 
del departamento de 
Matagalpa, zona 
central de Nicaragua. 
En esta corta

SOMOS I 
IGLESIS | - -

I

renaco, el chuchuhuasi, etc.
Los cocamas son los grupos natives 

que muy pronto han perdido la tradicidn 
cultural, muchas tradiciones muy buenas ya 
no las practican. ■

cQUE DERECHOS 
TENEMOS LOS 
TRABAJADORES 
DEL CAMPO?

Folleto destinado a di
fundir entre los trabajadores 
agricolas los principales de
rechos labora es que los am- 
paran. Dirigido tanto a los

niente Gobernador) y poli- 
ciales.

PRECIO I/. 3.50

ahorita desvia la trocha del montaraz, si 
encuentra un objeto Io esconde, pero es 
menos peligroso. Existen tambien los espi- 
ritistas que se comunican con el espiritu de 
los arboles como la catahua, la lupuna, el

Folleto que presenta en 
forma simple la organizacibn 
del Estado, los distintos 
Poderes del Estado y las au- 
toridades, con entasis en las 
funciones de las autorida- 
des politicas (Prefecto, Sub- 
Prefecto, Gobernador y Te-

trabajadores permanentes 
como a los eventuales, trata, 
de manera simple y recu- 
rriendo al uso de graficos, 
de presentar sus principales 
beneficios laborales asi co
mo los mecanismos legales 
para defender dichos dere
chos.

Puede usarse tambien 
como material complemen- 
tario para la capacitacibn 
legal.

PRECIO I/. 3.00

infrahumana que viviamos 
desde el regimen de So- 
moza.

Los Cristianos estamos 
apoyando el trabajo en las 
cooperativas, las brigadas 
de salud, de primeros auxi-

A. i,Cbmo esta la re- 
lacibn entre las comuni
dades de base y la je- 
rarquia de la Iglesia?

La Iglesia oficial piensa 
que mezclamos Io politico 
con Io religiose. Yo mismo 
fui acusado por mi parroco 
por estar en una brigada de 
salud. Como no acepte de
jar la brigada, el parroco me

lios, tambien estamos apo
yando la realizacibn de pro- 
yectos de agua potable, la 
alfabetizacibn, en fin, mu
chas tareas necesarias para 
nuestro pueblo.

A su paso por Lima, 
conversamos con Jose 
Luis Ochoa Salgado, 
campesino 
nicaraguense, miembro 
de la Asociacion de

15) Shiringueros.- La 
gente los extras del arbol "la 
shiringa", que es un jebe o 
goma mas fina que el caucho.

16) Valoteros.- Los 
que sacan la "valota” (goma) 
del arbol.

17) Montaraces.- Gen
te del monte.

18) Fisgos.- Los que 
pescan con la "fisga”.

19) ChullachakL- Es 
una palabra quechua: chulla= 
desigual; Chaki= pie, porque 
sus pies son desiguales. Es un 
ser, espiritu o demonio del mon
te, se puede aparecer en forma - 
de un hombre conocido o en 
forma de un animal. Roba a la 
gente, pero cuida su montaha y 
sus animales porque dice que 
el monte y (os animales le 
pertenecen.

9) Llanchamas.- Es la 
corteza de una planta que 
usaban para hacer esteras. 
Antiguamente se vestian con 
eso.

10) Valota.- Es la goma 
que se extras dsl arbol al 
sangrarlo en la misma forma 
que el caucho.

11) Palorroz.- "Palo de 
un arbol del cual

una esencia para

A. cCual es el papel 
de los Cristianos en la 
revolucibn nicaraguen
se?

El trabajo de los campe
sinos cristianos de mi pais 
es muy parecido al de los 
cristianos comprometidos 
del Peru. Participamos ac- 
tivamente en todas las orga- 
nizaciones populates, ayu- 
dando en su avance y 
organizacibn. Asumimos mu
chas de las tareas que de- 
manda la revolucibn, porque 
entendemos que la revolu
cibn esta tratando de sacar 
a los campesinos de la vida

1) Pucuna.- Llamada 
tambien cerbatana, es un tubo 
que sirve para lanzar soplando 
un dardo que lleva en la punta 
un poco de veneno.

2) Rejdn.- Barra de hie- 
rro que remata en punta.

3) Fisga.- Pescar con 
"fisga", que es un arpbn de tres 
dient es.

4) Chambira.- Una pal- 
mera grande de cuyas hojas 
se extrae lafibra.

5) Sachavaca.- Vaca 
salvaje del monte.

6) Sajino.- Chancho del 
monte.

7) Charapa.- Especie 
detortuga.

8) Sachapapa.- Papa 
del monte.

rosa", es 
sacaban 
aceite.

12) Otorongo.- Una 
especie de jaguar de piel 
rayada.

13) Yana Puna.- Una 
especie de jaguar muy enorme.

14) Mono Musmuqui.-
Un mono pequeno muy nervio- 
so que para atacar utiliza sus 
garras filudas y sus dientes 
como de piraha.
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Nicaragua se defendera de la agresidn Norteamericana.

I

(Viene de la Pg. 2)
ANDENES - 31

30 - ANDENES

***«*w««. <

Nuevo apartado:
110174- Lima 11 - PERU

A. iComo se ha rea- 
lizado la Reforma Agra- 
ria?

Con el triunfo de la revo- 
lucion se confiscaron las tie- 
rras de los grandes terrate- 
nientes somocistas, estas 
pasaron a ser administradas 
por el Instituto Nicaraguen- 
se de Reforma Agraria. En

I

tierras, provee de credito y 
la tierra se cultiva en parce- 
las individualmente. Tam- 
bien existe la conduccion 
totalmente individual, el 
INRA entrega las tierras a 
una familia campesina, de 
acuerdo a sus posibilidades 
para explotaria. En estos 
tres casos el estado provee 
de creditos para la produc- 
cion y asistencia tecnica per- 
manente.

CERRO DE PASCO
Reciban el saludo de los 

Promotores de Salud Rural y de 
las Parteras Tradicionales de 
Cerro de Pasco.

Les comunicamos que he- 
mos realizado la capacitacion 
de Promotores y Parteras 
tradicionales entre los dias 2

musicos y las autoridades.
La faena familiar, par

ticipan en ella los familiares del 
campesino y sus vecinos. Se 
ayudan mutuamente en el des- 
hierbe del malz y frijol. El dueho 
de la chacra prepara la comida 
y la chicha de jora, tambien 
amenizan el trabajo dos musi
cos. Como signo de alegria, el 
dueno del terreno baila en me
dio de todos y por la noche to- 
dos los que desean van a la 
casa y bailan hasta el amane- 
cer.

AudobertoQuiop Huaman
• Es muy esperanzador gue en 
nuestros pueblos todavfa per- 
manezcan estos valores de 
solidaridad y ayuda mutua. So
lo estos valores permitiran a 
nuestros pueblos avanzar ha- 
cia el progreso y el desarrollo 
comunal.

expulsd de mi cargo de dele- 
gado de la palabra. Siempre 
nos acusan de ser politicos, 
"comunistas", que estamos 
queriendo meter otra ideolo- 
gia. Nos acusan ante el pue
blo de estar al servicio de la 
misma Iglesia que es el pue
blo pobre.

Los que nos acusan 
son los sacerdotes que no 
han querido tomar una op- 
cion por el pobre. El Cristia
no debe mostrar con he- 
chos que es cristiano. Cristo 
mismo predico el evangelic 
y tambien denuncio Io que 
eran injusticias. Nosotros 
asumimos una accion profe- 
tica de anuncio y denuncia, 
es por eso que tenemos 
contradicciones con algu- 
nos sacerdotes y obispos.

Como cristianos hace- 
mos tomar conciencia entre 
el campesinado, de la nece- 
sidad de los cambios histd- 
ricos que vamos realizando. 
La necesidad de tirarse aba- 
jo el sistema de explotacion 
y miseria, y hacer de nuestro 
pais una gran comunidad 
cristiana.

une la costa Atlantica con la 
del Pacifico, obras que en el 
anterior regimen jamas se 
habrian realizado.

de junio y 20 de julio. En el cur- 
so participaron tres grupos con 
doce participantes cada uno.

Este cursillo se ha realiza
do de manera coordinada entre 
el Ministerio de Salud y Caritas 
Pasco. Asistieron a la capaci
tacion 44 promotores entre 
varones y mujeres, de 18 ahos 
para arriba, que han sido elegi- 
dos por sus propias comunida- 
des.

El Ministerio de Salud puso 
expositores medicos y enfer- 
meras, pero por orden del Di
rector del Area Hospitalaria no 
nos apoyaron las Obstetrices, 
porque dicen "que les vamos a 
quitar el trabajo". El apoyo de 
Caritas fue: el local, el come- 
dor, material didactico, medi- 
cinas y algunos implementos 
de trabajo.

Este trabajo es muy impor- 
tante por la lejanla de las 
postas medicas y la escasez 
de personal de salud en la 
zona.

Andres Fernandez Lazaro
Asesor-Responsable

• A pesar del estado de 
emergencia, los amigos de Ce
rro de Pasco siguen trabajando 
con ahinco, telicitaciones a 
todos.

JALCA GRANDE- 
CHACHAPOYAS

En este pueblo de Jalca 
Grande todavia existe la ayuda 
mutua. La faena comunal, 
es cuando todos los comune- 
ros se reunen para hacer un 
local en beneficio de la comu
nidad. Cada uno trae su yunta 
para extraer la madera, su Ca
ballo para cargar las tejas para 
el techo. Tambien con su mano 
de obra para levantar una 
pared o un tapial. Cada comu- 
nero viene con su fiambre en la 
alforja.

Tambien se hace el des- 
hierbe de malz y frijiol. En un 
solo dla se pueden reunir mas 
de doscientos comuneros 
(cada uno con su lampa y su 
fiambre). Ese dla se hace el 
Huaracho o la chicha para que 
tomen todos los campesinos, 
los fondos para la chicha los 
pone la comunidad.

En la faena hay dos musi
cos, y usan dos cajitas de ma
dera cubiertas con cuero de 
venado, gato o de perros; ade- 
mas tocan una flauta y una 
antara. Una vez terminado el 
trabajo, todos regresan a sus 
casas acompahados por los

A. cCuales son los 
logros de la revolucion 
nicaraguense en el 
campo?

Antes de 1979, Nicara
gua era una hacienda de la 
oiigarquia, que era la que 
regia el pais. No teniamos 
oportunidad de un trabajo 
digno, tampoco podiamos 
desarrollarnos a nivel econo- 
mico, educative, de salud; 
habia mucha miseria y re- 
presion. Ahora Nicaragua ha 
dejado de ser la hacienda 
de la oiigarquia y de las em- 
presas norteamericanas. La 
tierra ha pasado a manos de 
los campesinos, se esta 
tratando de hacer Hegar la 
educacion a todos los sec- 
tores, especialmente a los 
mas alejados, se han cons- 
truido muchos centres de 
salud en el campo, tambien 
se han construido vias de 
comunicacion como la que

1982, cuando ya el cam
pesinado estaba orejani- 
zado, el INRA entrego las 
tierras a la conduccion di
recta de los campesinos.

El INRA respeta la deci- 
sicion del campesino sobre 
la manera de conducir su tie
rra, y existen tres formas: 
Las CAS, que son las Coo- 
perativas Agricolas Sandi
nistas, donde se trabaja co- 
lectivamente. Otra forma 
son las CCS, Cooperativas 
de Creditos y Servicios, a las 
cuales el INRA entrega las

los nicaraguenses de 
la agresidn de los "con
tras" apoyados por el 
gobierno de los Esta- 
dos Unidos?

Ya se nos termind el mie- 
do. Sabemos que somos un 
pais pequefio y Estados 
unidos una potencia muy 
grande, pero sabemos tam
bien que Dios esta con 
nosotros, con los pobres, y 
nuestra moral esta alta. El 
enemigo no penetrara en 
Nicaragua y nosotros tam
poco nos vamos a rendir. ■



Foro por la Paz en Puno
Extracto del documento final

■Mons. Jesus Calderon, Obispo 
de Puno.

personas, miembros o no de 
las fuerzas del orden, respon- 
sables de la violacion de los de
rechos humanos.

g. Impedir la militarizacion 
y la declaration de estado de 
emergencia en nuestro depar- 
tamento, cerrandole as( el paso 
a salidas violentistas para 
nuestros problemas.

h. Finalmente NOS COM- 
PROMETEMOS A VIVIR E 
IMPLANTAR LA PAZ:

-como fruto de la busque-

I

5^3

derecho fundamental, y que 
___ roT’Ao o Iri i 10^3_______________o i r\r^lj+ i

la estrategia antisubversiva, 
que gire hacia un irrestricto 
respeto de los derechos huma
nos, especialmente el derecho 
de la vida, y el derecho a la li- 
bertad de organizacidn.

e. El llamado a los grupos 
alzados en armas, instdndolos 
a dejar la lucha violenta a de- 
poner las armas respetando los 
derechos humanos y la volun- 
tad democratica de las organi- 
zaciones populates.

f. Exigir la Justicia y la san- 
cion efectiva a todas aquellas justicia!

• Agro: Balance de un ano • Dere

chos Humanos hoy • Entrevista a 
Javier Iguiniz » Nicaragua no se rinde
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-como fruto de la ousque- 
da y el establecimiento de la 
justicia y del respeto a los de
rechos del Hombre.

-como verificacion del de- 
signio de Dios que nos enseha 
a respetar y ser amigos de la 
vida (Sabidurfa, 11,26).

—como resultado de la so
lution a los graves problemas 
sociales de nuestro departa- 
mento, especialmente el pro- 
blema de la tierra y el centra
lism0.

-como resultado del ejer- 
cicio democratic0 el didlogo, la 
conviccion comun de proteger 
la vida de todos los punenos y 
detodos los peruanos.

jPuno quiere la paz con

Luego de estas reflexio- 
nes hemos considerado indis
pensable que en Puno, todos 
los ciudadanos, la Iglesia, los 
Municipios, la Universidad, los 
Colegios Profesionales, las 
Organizaciones representati- 
vas del campesinado y los tra- 
baiadores, las autorioades le- 
qalmente establecidas, todos 
los partidos politicos.

Nos comprometamos con
a. La afirmacion de que la 

| vida es un don del Sehor, y un
’no 

existe razon alguna, nf polltica, 
de estado, mihtar u otra que 

| justifique el asesinato de un 
ser humano.

b. La preservation y pro- 
fundizacibn de la democracia y 
el estado de derecho, el desa- 
rrollo de la vida material de to
dos, en especial de los mas 
pobres que garanticen la vigen- 
cia y preservation de los de
rechos humanos.

c. La promotion del dia- 

fico, y respetuoso de Tos^ de- 
[■orhcc hiimonnc antra tndrtc 

los partidos politicos.

*

logo y el debate alturado, pact- 
»/ iz—ioo A/■» Ion

rechos humanos, entre todos 

d. El cambio sustancial en

W
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