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mismo el trabajo de la Comision Ames 
nombrada per el Congreso para investigar 
la matanza de los penales de junio del aho 
pasado, que debe emitir su dictamen tam- 
bien en los proximos dias aclarando la res- 
ponsabilidad politica del gobierno en esos 
hechos.

Anselmo Valencia Huamani 
Centro Catequlstico de la 

Parroquiade Puquio

Desarrollo de Amazonas dond 
como ayuda a la comunidad 
campesina de Lonya Chico, la 
suma de 45,000 intis para 
terminar el local de la posta 
sanitaria. Ademds dio cemento 
para el piso; dinero para tres 
puertas interiores y una prin
cipal, y para el tarrajeo.

Pero es el caso que todo el 
encementado del piso estb mal 
hecho porque cuando se echa 
agua para trapear el piso, todo 
el agua se pierde como si fuera 
pura tierra. Las conexiones de 
agua estan mal hechas, el 
entablado de la puerta principal 
esta cayendose. Todas estas 
cosas las hizo el ex-alcalde 
como si el dinero fuera de el y 
no hizo conocer a nadie.

Al ver estas irregularidades 
se han denunciado pero hasta 
hoy no hay ninguna investiga- 
cidn, por Io que el sanitario 
estb en una casa arrendada.

• Para evitar estos problemas 
es importante la participa- 
cion de toda la comunidad 
en las obras comunales.

Engilberto Reyna 
Presidents del Consejo 

de Administracion

n estas ultimas semanas hechos de 
muerte protagonizados por Sendero Lumi
noso nos han hecho recordar que la vio- 
lencia sigue dolorosa y dramaticamene 
presente en el pais. Uno de ellos ha sido el 
asesinato de Rodrigo Franco presidente 
de Enci y dirigente aprista, que desde 
Andenes queremos condenar enfatica- 
mente. Otros, igualmente repudiables, son 
las barbaras matanzas que estan suce- 
diendo ultimamente en Ayacucho, al pa- 
recer como parte de una estrategia para 
impedir el levantamiento del estado de 
emergencia ofrecido por el Presidente el 
28 de julio.

En este contexto de violencia es 
importante destacar hechos como el re- 
ciente Congreso Teologico Eucaristico 
que reunio a miles de personas en Puno 
bajo el lema: "Sembrar la vida para cose- 
char la paz"; y esfuerzos como el que 
impulsan medios de comunicacion masiva 
de Lima para llevar a cabo una gran mo- 
vilizacion nacional por la paz.

Pero el tema de los derechos huma- 
nos ha estado presente tambien de otras 
maneras en la coyuntura. Expresion de ello 
ha sido la discusion sobre la ley de hmnistia 
politica, solicitada por Izquierda Unida para 
presos acusados injustamente de terro- 
rismo, cuya aprobacion fue suspendida y 
que debe retomarse en estos dias. Asi-

e otro lado, luego de dos meses de 
largas polemicas en el Parlamento y los 
medios de comunicacion, fue aprobada 
finalmente la ley de estatizacion del sistema 
financiero. Sin embargo, no todo parece 
haber terminado: los duehos de los bancos 
han denunciado la "inconstitucionalidad" 
de la ley y han senalado que recurriran a 
todas las instancias legales para conseguir 
su nulidad. Ello har£ sin duda que el 
panorama politico continue movido los 
proximos meses y que la situacion eco
nomica permanezca inestable y crecien- 
temente dificil.

Todo este debate, lejano sin duda 
para la mayoria de campesinos de nuestro 
pais, tendra alguna significacion si se con- 
creta una real descentralizacion y democra- 
tizacion del credito, y 6ste llega verdadera- 
mente a las provincias, en especial a los pro- 
ductores agrarios.

LA ESTATIZACION Y LOS 
CAMPESINOS

« 
_ »

PUQUIO

En nuestra comunidad es
tan organizadas las Rondas 
Campesinas pacificas las cua- 
les, por una parte funcionan 
bien y por otro lado no.

Esta organizacibn que tene- 
mos apoya a los brujos (o ma- 
leros), como el 25 de agosto 
apoyaron a uno para sacar 
prendas diciendo que Io habian 
enterrado los vecinos por ven- 
ganza.

Ponce, hacibndose pasar 
por adivino y tomando el nom- 
bre de mi persona dice que yo 
Io hice por odio. Pido que se 
publique Io que viene enga- 
nando este senor y estafando 
a muchisima gente ingenua

Pido a ustedes me den un 
aliento para seguir adelante y 
tambien quiero ser un corres- 
ponsal de ust edes.

• Esperamos que las autori- 
dades den una solution 
justa a los problemas por los 
que atraviesan. Sin em
bargo, las comunidades ve- 
cinas a traves del deslinde 
de las mismas pueden acor- 
dar una solucidn.

COSECHAR LA PAZ”

En nuestro anexo Puncu- 
huacca estamos pasando unos 
problemas bien fuertes entre 
comunidades en el fundo que 
antes era de un hacendado. 
Ese terreno fue reivindicado 
por todos los comuneros del 
distrito San Pedro con todos 
sus anexos.

Desde hace nueve anos 
seis feudatarios y otros co
muneros mas del anexo Puncu- 
huacca ocupan la cabecera del 
fundo. Los de San Pedro recien 
se dan cuenta y nos estan ha- 
ciendo problemas. Hace mbs 
de un ano hemos puesto estos 
problemas en las manos de las 
autoridades de la provincia pe
ro aun asi seguimos peleando 
entre comunidades.

Por eso los de Puncuhua- 
cca estamos pensando hacer 
el deslinde de esta comunidad 
y tambihn obtener el reconoci- 
miento de este pueblo, que es 
uno de los rincones mas olvi- 
dados del distrito.

Quiero hacerles Hegar algu- 
nas irregularidades. El ano 
pasado la Corporacibn de

ANDENES es una publicacibn editada por Servicios Educativos Rurales - Directora: Roxana 
Garcia-Bedoya - Editora: Maria Ines Barnechea - Comitb de Redaccibn: Oscar Aliaga 
Laureano Del Castillo, Desmond Kelleher, Guillermo Valera - Fotos: Jose Cajas, Si, Caretas, La 
Republica, A. Colman, Andenes - Dibujos: Ricardo Zegarra - Composicibn: NICOL S.A. - Alcan- 
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’’SEMBRAR LA VIDA PARA
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• Las organizationes campe
sinas (rondas, comites de 
salud, etc.), deben estar 
siempre al servicio de la 
comunidad y deben procurar 
resolver sus problemas. 
Agradecemos su ofrecimien- 
to de ser corresponsal de 
nuestra revista.
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Anselmo Valencia Huamani 
Centro Catequlstico de la 

Parroquiade Puquio

Desarrollo de Amazonas don6 
como ayuda a la comunidad 
campesina de Lonya Chico, la 
suma de 45,000 intis para 
terminar el local de la posta 
sanitaria. Ademas dio cemento 
para el piso; dinero para tres 
puertas interiores y una prin
cipal, y para el tarrajeo.

Pero es el caso que todo el 
encementado del piso estci mal 
hecho porque cuando se echa 
agua para trapear el piso, todo 
el agua se pierde como si fuera 
pura tierra. Las conexiones de 
agua estan mal hechas, el 
entablado de la puerta principal 
esta cayendose. Todas estas 
cosas las hizo el ex-alcalde 
como si el dinero fuera de el y 
no hizo conocer a nadie.

Al ver estas irregularidades 
se han denunciado pero hasta 
hoy no hay ninguna investiga- 
ci6n, por Io que el sanitario 
estci en una casa arrendada.

• Para evitar estos problemas 
es importante la participa- 
cion de toda la comunidad 
en las obras comunales.

Engilberto Reyna 
Presidente del Consejo 

de Administracion

n estas ultimas semanas hechos de 
muerte protagonizados por Sendero Lumi
noso nos han hecho recordar que la vio- 
lencia sigue dolorosa y dramaticamene 
presente en el pais. Uno de ellos ha sido el 
asesinato de Rodrigo Franco presidente 
de Enci y dirigente aprista, que desde 
Andenes queremos condenar enfatica- 
mente. Otros, igualmente repudiables, son 
las barbaras matanzas que estan suce- 
diendo ultimamente en Ayacucho, al pa- 
recer como parte de una estrategia para 
impedir el levantamiento del estado de 
emergencia ofrecido por el Presidente el 
28 de julio.

En este contexto de violencia es 
importante destacar hechos como el re- 
ciente Congreso Teologico Eucaristico 
que reunio a miles de personas en Puno 
bajo el lema: "Sembrar la vida para cose- 
char la paz"; y esfuerzos como el que 
impulsan medios de comunicacion masiva 
de Lima para llevar a cabo una gran mo- 
vilizacion nacional por la paz.

Pero el tema de los derechos huma- 
nos ha estado presente tambien de otras 
maneras en la coyuntura. Expresion de ello 
ha sido la discusion sobre la ley de hmnistia 
politica, soiicitada por Izquierda Unida para 
presos acusados injustamente de terro- 
rismo, cuya aprobacion fue suspendida y 
que debe retomarse en estos dias. Asi-

e otro lado, luego de dos meses de 
largas polemicas en el Parlamento y los 
medios de comunicacion, fue aprobada 
finalmente la ley de estatizacion del sistema 
financiero. Sin embargo, no todo parece 
haber terminado: los duehos de los bancos 
han denunciado la "inconstitucionalidad" 
de la ley y han serialado que recurriran a 
todas las instancias legales para conseguir 
su nulidad. Ello har3 sin duda que el 
panorama politico continue movido los 
proximos meses y que la situacion eco
nomica permanezca inestable y crecien- 
temente dificil.

Todo este debate, lejano sin duda 
para la mayoria de campesinos de nuestro 
pais, tendra alguna significacibn si se con- 
creta una real descentralizacion y democra- 
tizacion del credito, y este llega verdadera- 
mente a las provincias, en especial a los pro- 
ductores agrarios.

mismo el trabajo de la Comisidn Ames 
nombrada por el Congreso para investigar 
la matanza de los penales de junio del aho 
pasado, que debe emitir su dictamen tam
bien en los proximos dias aclarando la res- 
ponsabilidad politica del gobierno en esos 
hechos.

LA ESTATIZACION Y LOS 
CAMPESINOS

PUQUIO

En nuestra comunidad es
tan organizadas las Rondas 
Campesinas pacificas las cua- 
les, por una parte funcionan 
bien y por otro lado no.

Esta organizacidn que tene- 
mos apoya a los brujos (o ma- 
leros), como el 25 de agosto 
apoyaron a uno para sacar 
prendas diciendo que Io habian 
enterrado los vecinos por ven- 
ganza.

Ponce, haciendose pasar 
por adivino y tomando el nom- 
bre de mi persona dice que yo 
Io hice por odio. Pido que se 
publique Io que viene enga- 
nando este sehor y estafando 
a muchisima gente ingenua

Pido a ustedes me den un 
aliento para seguir adelante y 
tambien quiero ser un corres- 
ponsal de ust edes.

• Esperamos que las autori- 
dades den una solution 
justa a los problemas por los 
que atraviesan. Sin em
bargo, las comunidades ve- 
cinas a traves del deslinde 
de las mismas pueden acor- 
dar una solucidn.

En nuestro anexo Puncu- 
huacca estamos pasando unos 
problemas bien fuertes entre 
comunidades en el fundo que 
antes era de un hacendado. 
Ese terreno fue reivindicado 
por todos los comuneros del 
distrito San Pedro con todos 
sus anexos.

Desde hace nueve ahos 
seis feudatarios y otros co
muneros mas del anexo Puncu- 
huacca ocupan la cabecera del 
fundo. Los de San Pedro recien 
se dan cuenta y nos estan ha- 
ciendo problemas. Hace m&s 
de un aho hemos puesto estos 
problemas en las manos de las 
autoridades de la provincia pe
ro aun asi seguimos peleando 
entre comunidades.

Por eso los de Puncuhua- 
cca estamos pensando hacer 
el deslinde de esta comunidad 
y tambidn obtener el reconoci- 
miento de este pueblo, que es 
uno de los rincones mas olvi- 
dados del distrito.

COSECHAR LA PAZ”
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Quiero hacerles Hegar algu- 
nas irregularidades. El aho 
pasado la Corporacion de

• Las organizaciones campe
sinas (rondas, comites de 
salud, etc.), deben estar 
siempre al servicio de la 
comunidad y deben procurer 
resolver sus problemas. 
Agradecemos su ofrecimien- 
to de ser corresponsal de 
nuestra revista.
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Algunas cifras:
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Narcotrdfico y violencia en la selva

La coca que producimos

Destino de la produccion de coca en 1982.

ANDENES - 54- ANDENES

El complejo problema 
de la coca

algunos elementos para 
entenderlo, al menos, 
parcialmente.

tando para ello 18,000 millones 
de ddlares anuales.

cPor qu6 se siembra 
tanta coca?

Race varies anos se 
viene hablando en 
nuestro pais de un 
fendmeno que ha 
alcanzado resonancia 
mundiai: el narcotretfico. 
Este problema, derivado 
del cultivo extendido de 
la coca en cada vez mds 
heetdreas de la ceja de 
selva, es resultado de un 
conjunto de factores 
cuya comprensidn 
resulta a veces muy 
complicada. El presente 
articulo sdlo Intenta dar

'IS

f 7 ii

De la hoja de coca, se 
extrae un alcaloide (droga) que 
se llama cocaina y que es un 
poderoso estimulante. Cuando 
este se usa en cantidad pro
duce un habito vicioso que 
daha nuestro cuerpo, especial- 
mente nuestra voluntad e in- 
teligencia.

En los ultimos 15 6 20 anos 
la drogadiccion se ha converti- 
do en un problema en las ciuda- 
des del Peru, que no parece 
tener solucion y que afecta, 
prioritariamente, a nuestra ju- 
ventud. Sin embargo, a nivel 
mundiai, son los norteame- 
ricanos y los europeos quienes 
consumen gran parte de la 
cocaina obtenida en las plan- 
taciones ilegales que existen 
en el oriente peruano y boli
viano. Solo en EE.UU. se cal- 
cula que 4 millones de perso
nas consumen cocaina, gas-

ns
La explication mas contun- 

dente se encuenta en el ren- 
dimiento economico que este 
cultivo ofrece a los produc- 
tores y a los narcotraficantes.

En nuestra ceja de selva, se 
produce, tipicamente, el maiz, 
arroz, cacao, cafe, platanos y 
yucas. Estos cultivos no tie- 
nen el rendimiento ni la renta- 
bilidad de la coca, es decir, 
ninguno de ellos le deja tanta 
ganancia al productor. Los 
calculos tecnicos nos dicen 
que la coca les deja al ano 8 
veces mas dinero que el arroz, 
maiz o el cacao. Es por eso 
que muchos campesinos pre- 
fieren sembarla, aunque sea 
ilicito, en vez de dedicarse a 
los otros cultivos.

Los distintos gobiernos no 
han disehado aun mecanismos 
para lograr sustituir, eficiente- 
mente, este dahino cultivo.

La pobreza y marginalidad 
secular de esta zona oriental 
parece que es el principal ene- 
migo al cual habra de enfren- 
tarse cualquier politica que in- 
tente acabar con este proble
ma. Hay que recordar que los 
pueblos que forman el Alto Hua- 
Haga estan constituidos por fa- 
milias migrantes provenientes 
de Cajamarca y de la sierra 
central quienes a traves de las 
colonizaciones impulsadas 
desde mediados del 60 vieron 
con esperanza el habitar la re
gion oriental y encontrar all! un 
futuro. Para muchas de estas 
familias la realidad fue mas 
dura de Io esperado y muy 
pronto vieron desatendidos 
sus reclamos de apoyo tecni- 
co, servicios basicos y pro
motion adecuada.

Este abandono explica las 
caracteristicas tan violentas 
en las que se desenvuelven las 
poblaciones del Alto Huallaga. 
Ademas de la pobreza econo-

Hasta 1970 fue el valle de 
La Convencidn el principal 
productor (50% del total 
national). Fue en esta decada 
que, a pesar de la prohibition 
de ampliation de cultivos, el 
Alto Huallaga extendio sus 
plantaciones de coca hasta 
Hegar a las alias cifras que en 
el cuadro 1 registramos.

Ahl observamos claramente 
como a partir de 1980 el cultivo 
ilegal de la coca se intensifica 
en la zona del Alto Huallaga. 
Esta produccion se destina a la 
elaboracion de pasta basica de 
cocaina y luego se va al ex- 
tranjero como parte del trafico 
ilicito de droga a nivel inter- 
nacional.

ia nuestro pals, junto con 
Bolivia y en menor es- 

U \Jcala Colombia, producen 

mas del 80% del total de hoja 
de coca a nivel mundiai. Los 
principales valles cultivadores 
son: el Alto Huallaga (que 
comprende los departamentos 
de Huanuco y San Martin), La 
Convencion (Cusco) y Aya-

Laboratorio clandestino de pasta basica de cocaina en medio de la selva.

cucho.
Tradicionalmente, la coca 

ha tenido y tiene para el po- 
blador andino mucha impor- 
tancia. Es un elemento cultural 
cuyo valor alimenticio y me
dicinal esta presente en su 
vida diaria, y que en pequehas 
cantidades estimula al cam- 
pesino para la dura faena 
diaria. Tambien ayuda a cele- 
brar con mas intensidad las 
fiestas patronales que tienen 
tan honda signification para 
entender la religiosidad popular 
en los andes peruanos.

Vi®- s*
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MASTICACION

4.4

ILICITOS

1

1
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INDUSTRIA

18.4
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Algunas cifras:

Narcotrafico y violencia en la selva

La coca qua producimos

Destine de la produccion de coca en 1982.
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El com pie jo problema 
de la coca
Race varios anos se 
viene hablando en 
nuestro pafs de un 
fendmeno que ha 
alcanzado resonancia 
mundial: el narcotrdfico. 
Este problema, derivado 
del cultivo extendido de 
la coca en cada vez mds 
heetdreas de la ceja de 
selva, es resultado de un 
conjunto de factores 
cuya comprensidn 
resulta a veces muy 
complicada. El presente 
artfculo sdlo Intenta dar

algunos elementos para 
entenderlo, al menos, 
parcialmente.

tando para ello 18,000 millones 
de dolares anuales.

<,Por qud se siembra 
tanta coca?

I

De la hoja de coca, se 
extrae un alcaloide (droga) que 
se llama cocalna y que es un 
poderoso estimulante. Cuando 
este se usa en cantidad pro
duce un habito vicioso que 
daha nuestro cuerpo, especial- 
mente nuestra voluntad e in- 
teligencia.

En los ultimos 15 6 20 anos 
la drogadiccion se ha converti- 
do en un problema en las ciuda- 
des del Peru, que no parece 
tener solucion y que afecta, 
prioritariamente, a nuestra ju- 
ventud. Sin embargo, a nivel 
mundial, son los norteame- 
ricanos y los europeos quienes 
consumen gran parte de la 
cocalna obtenida en las plan- 
taciones ilegales que existen 
en el oriente peruano y boli
viano. Solo en EE.UU. se cal- 
cula que 4 millones de perso
nas consumen cocaina, gas-

uestro pals, junto con 
Bolivia y en menor es- 
cala Colombia, producen 

mas del 80% del total de hoja 
de coca a nivel mundial. Los 
principales valles cultivadores 
son: el Alto Huallaga (que 
comprende los departamentos 
de Hu^nuco y San Martin), La 
Convencion (Cusco) y Aya-

La explication mas contun- 
dente se encuenta en el ren- 
dimiento economico que este 
cultivo ofrece a los produc- 
tores y a los narcotraficantes.

En nuestra ceja de selva, se 
produce, tlpicamente, el malz, 
arroz, cacao, cafe, platanos y 
yucas. Estos cultivos no tie- 
nen el rendimiento ni la renta- 
bilidad de la coca, es decir, 
ninguno de ellos le deja tanta 
ganancia al productor. Los 
calculos tecnicos nos dicen 
que la coca les deja al ano 8 
veces mas dinero que el arroz, 
malz o el cacao. Es por eso 
que muchos campesinos pre- 
fieren sembarla, aunque sea 
illcito, en vez de dedicarse a 
los otros cultivos.

Los distintos gobiernos no 
han disehado aun mecanismos 
para lograr sustituir, eficiente- 
mente, este dahino cultivo.

La pobreza y marginalidad 
secular de esta zona oriental 
parece que es el principal ene- 
migo al cual habra de enfren- 
tarse cualquier polltica que in- 
tente acabar con este proble
ma. Hay que recordar que los 
pueblos que forman el Alto Hua
llaga estan constituidos por fa- 
milias migrantes provenientes 
de Cajamarca y de la sierra 
central quienes a traves de las 
colonizaciones impulsadas 
desde mediados del 60 vieron 
con esperanza el habitar la re
gion oriental y encontrar alii un 
futuro. Para muchas de estas 
familias la realidad fue mas 
dura de Io esperado y muy 
pronto vieron desatendidos 
sus reclamos de apoyo tecni- 
co, servicios basicos y pro- 
mocion adecuada.

Este abandono explica las 
caracterlsticas tan violentas 
en las que se desenvuelven las 
poblaciones del Alto Huallaga. 
Ademas de la pobreza econo-

Hasta 1970 fue el valle de 
La Convencion el principal 
productor (50% del total 
national). Fue en esta decada 
que, a pesar de la prohibition 
de ampliation de cultivos, el 
Alto Huallaga extendio sus 
plantaciones de coca hasta 
Hegar a las altas cifras que en 
el cuadro 1 registramos.

Ahl observamos claramente 
cbmo a partir de 1980 el cultivo 
ilegal de la coca se intensifies 
en la zona del Alto Huallaga. 
Esta produccion se destina a la 
elaboracion de pasta basica de 
cocalna y luego se va al ex- 
tranjero como parte del trafico 
illcito de droga a nivel inter- 
nacional.

cucho.
Tradicionalmente, la coca 

ha tenido y tiene para el po- 
blador andino mucha impor- 
tancia. Es un elemento cultural 
cuyo valor alimenticio y me
dicinal esta presente en su 
vida diaria, y que en pequehas 
cantidades estimula al cam- 
pesino para la dura faena 
diaria. Tambien ayuda a cele- 
brar con mas intensidad las 
fiestas patronales que tienen 
tan honda significacion para 
entender la religiosidad popular 
en los andes peruanos.

*
Laboratorio clandestino de pasta basica de cocaina en medio de la selva.

MASTICACION
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1

1
3

INDUSTRIA

18.4



■ @©teDte(a] Dt 5H©0©[]i]®iD

cQu6 hacer frante a esto?

Toda la economia de la zona gira alrededor del narcotrafico.

Coca y narcotrdfico

198619821980

Ton. %%Ton.%Ton.

75120,000

160,000 10067,000 10050,000 100TOTAL

6 - ANDENES ANDENES - 7

Cusco
A. Huallaga 
Ayacucho 
Otros

Fuente: Estadfstica oficial

Elaboracion: Andenes

Programas de 
erradicacidn

Hasta los 
nines 
participan 
en la 
inmensa 
cadena del 
narcotrafico. 
Elios 
ofrecen 
en la calle 
la hoja de 
coca.

Una gran dificultad para 
entender mejor el problema es 
la diversidad de cifras que uno 
encuentra segun la fuente que 
se consulte. Para algunos in- 
vestigadores la incidencia del 
cultivo de la coca en la region 
generarla alrededor del 80% del 
total de los ingresos de los 
productores, el 20% restante 
serlan los ingresos derivados 
del cultivo de los productos 
legales como el cacao, el cafe

La economia paralela o 
subterrdnea
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El movimiento economico 
que se registra en la zona por 
la presencia de los llamados 
"narcodolares" es muy intenso. 
Algunos especialistas han cal- 
culado que solo en 1986 en- 
traron a la region alrededor de 
US$ 1,890'000,000.= (Un mil 
ochocientos noventa millones 
de dolares), de los cuales un 
45% beneficio a los producto
res de coca y el 55% restante 
quedo en manos de los interme- 
diarios del narcotrafico, es de- 
cir, quienes se encargan de 
sacar la pasta basica de co- 
cafna hacia el extranjero, 
principalmente Colombia.

Para tener una idea de 
cuanto puede obtener un pro
ductor illcito de coca por su

sembrio, se ha calculado que 
cada hectarea de este cultivo, 
represents anualmente entre 
US$ 7,000.= y US$ 10,000.= 
(siete y diez mil dolares). Esta 
suma como dijimos llneas 
arriba, es bastante mas de Io 
que rinden los cultivos de 
productos de la region.

mica es facil comprobar la au- 
sencia de autoridades pollti- 
cas, administrativas y policia- 
les que enfrenten este proble
ma. La corrupcibn es un hecho 
innegable en distintas esferas 
de la sociedad, sobre todo a 
nivel de quienes detentan al- 
gun tipo de poder en la zona.

La complejidad del problema 
no permits hacer simplifi- 
caciones ni dar "recetas" para 
revolverlo. Sin embargo, po
demos senalar algunas de las 
alternativas trabajadas por es
pecialistas en el tema:
- hacer un buen diagnostico 

de la situacibn de cada valle 
cocalero (socio-histbrico y 
economico).

- determinar el rol economico 
del cultivo para los peque- 
nos productores de ceja de 
selva y su relacibn con los 
otros productos.

- disehar y aplicar una estra- 
tegia para crear una econo
mia de transicibn racional y 
concertada con los produc
tores (negociar con las or- 
ganizaciones) para ir susti- 
tuyendo de manera combi- 
nada. La solucibn no serla 
centrarse en una sola acti- 
vidad sino dedicarse a la 
agricultura, ganaderla y fo- 
restacibn. Aqul el papel del 
Estado como promotor del 
desarrollo es fundamental.

- disenar nuevas aplicacio- 
nes industriales de la coca 
(nutritive, alimenticio y me
dicinal) buscando su utilidad 
productiva.

- crear formas mas eficaces 
de reprimir mas al narcotra
fico y a los intermediarios, 
antes que a los agricultores. 
El problema es causado 
mas por la demanda exis- 
tente del exterior que por la 
produccibn misma.

- hacer mas eficiente la co
rn erci al izacibn de productor 
legales, favoreciendo al 
productor antes que a los 
intermediarios.

- apoyar y estimular la agro- 
industria de productos lega
tes, dotando de mayores 
incentives y facilidades y 
procurando una mayor ren- 
tabilidad.

entre otros.
La economia paralela que 

este fenbmeno ha generado se 
puede observar en la abismal 
diferencia entre Io que el 
agricultor dice recibir por sus 
cultivos y la cantidad (y ca- 
lidad) de artefactos electrodo- 
mesticos y vehiculos que mu- 
chos llegan a poseer. Esto 
condiciona las relaciones so- 
ciales que se dan entre los 
diferentes grupos asi como las 
productivas (que se siembra, 
cuanto se siembra, a quien se 
vende y a como, etc.).

CUADRONe1.

PRODUCCION DE HOJA DE COCA POR VALLES

Para el proyecto se destinb 
US$ 34'500,000.= (treinticuatro 
millones quinientos mil dolares) 
para promover la sustitucibn de 
cultivo, investigar, capacitar a 
los productores y extender el 
proyecto montando para ello 
todo un aparato tecnico y 
tambien policial (UMOPAR).

Esta cifra es poco signi- 
ficativa si consideramos los 
ingresos por venta de coca 
sehalados lineas arriba.

A cinco ahos de su imple- 
mentacibn es evidente que 
estos proyectos no han dado 
los resultados que se espe- 
raban. Memos visto que lejos 
de disminuir las hectareas de- 
dicadas al cultivo estas se han 
incrementado, involucrando a 
varies miles de campesinos. Si 
bien es cierto que han sido 
erradicadas en forma muy 
violenta, alrededor de 18,000 
has. de sembrios y se han 
incinerado algunos miles de 
Kgs. de PBC (60,000), esta ci
fra no resulta muy significativa 
frente a los volumenes que se 
asignan al narcotrafico.

Algunos especialistas opi- 
nan que este programa estaria 
mas bien, dispersando el sem
brio hacia localidades de mas 
dificil acceso y que por otro 
lado empujaria a los agricul
tores a responder de manera 
mas violenta, aliandose volun- 
taria e involuntariamente con 
grupos armados como Sendero 
Luminoso y el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru.

Es tambien evidente que 
estos proyectos no atacan su- 
ficientemente el problema de la 
demanda y el trafico, es decir, 
no han disenado estrategias 
efectivas para ir cortando la 
relacibn entre productores e 
intermediarios y de estos con 
los narcotraficantes. Los "pai- 
ses consumidores" de coca 
como los EE.UU., deberian 
preocuparse mas por solucio- 
nar este problema.

Desde 1982 el gobierno pe- 
ruano establecib un convenio 
con el gobierno norteamericano 
con la finalidad de erradicar el 
cultivo de la coca usada con 
fines ilicitos. Por tai motivo se 
implementaron en la ceja de 
selva central los llamados Pro
yecto Especial Alto Huallaga 
(PEAH) y Convenio para el 
control y Erradicacibn de la 
coca en Alto Huallaga (CO
RAH). Estos proyectos tenian 
por finalidad reducir y controlar 
la produccibn de la coca en el 
valle, inaugurar un programa 
voluntario de erradicacibn y 
preparar un programa com- 
plementario de sustitucibn de 
cultivos.
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Ayacucho 
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Fuente: Estadfsticaoficial

Elaboracion: Andenes

mica es facil comprobar la au- 
sencia de autoridades politi- 
cas, administrativas y policia- 
les que enfrenten este proble- 
ma. La corrupcion es un hecho 
innegable en distintas esferas 
de la sociedad, sobre todo a 
nivel de quienes detentan al- 
gun tipo de poder en la zona.

Programas de 
erradicacidn

Hasta los 
nines 
participan 
en la 
inmensa 
cadena del 
narcotrafico. 
Elios 
ofrecen 
en la calle 
la hoja de 
coca.
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El movimiento economico 
que se registra en la zona por 
la presencia de los llamados 
"narcodolares" es muy intense. 
Algunos especialistas han cal- 
culado que solo en 1986 en- 
traron a la region alrededor de 
US$ 1,890'000,000.= (Un mil 
ochocientos noventa millones 
de dolares), de los cuales un 
45% beneficio a los producto- 
res de coca y el 55% restante 
quedo en manos de los interme- 
diarios del narcotrafico, es de
ck, quienes se encargan de 
sacar la pasta basica de co- 
caina hacia el extranjero, 
principalmente Colombia.

Para tener una idea de 
cuanto puede obtener un pro
ductor ilfcito de coca por su

sembrio, se ha calculado que 
cada hectarea de este cultivo, 
represents anualmente entre 
US$ 7,000.= y US$ 10,000.= 
(siete y diez mil dolares). Esta 
suma como dijimos llneas 
arriba, es bastante mas de Io 
que rinden los cultivos de 
productos de la region.

Una gran dificultad para 
entender mejor el problema es 
la diversidad de cifras que uno 
encuentra segun la fuente que 
se consulte. Para algunos in- 
vestigadores la incidencia del 
cultivo de la coca en la region 
generarfa alrededor del 80% del 
total de los ingresos de los 
productores, el 20% restante 
serfan los ingresos derivados 
del cultivo de los productos 
legales como el cacao, el cafe

La complejidad del problema 
no permits hacer simplifi- 
caciones ni dar "recetas" para 
revolverlo. Sin embargo, po
demos sehalar algunas de las 
alternativas trabajadas por es
pecialistas en el tema:
- hacer un buen diagnostico 

de la situacion de cada valle 
cocalero (socio-historico y 
economico).

- determinar el rol economico 
del cultivo para los peque- 
nos productores de ceja de 
selva y su relation con los 
otros productos.

- disehar y aplicar una estra- 
tegia para crear una econo
mia de transition rational y 
concertada con los produc
tores (negociar con las or- 
ganizaciones) para ir susti- 
tuyendo de manera combi- 
nada. La solution no seria 
centrarse en una sola acti- 
vidad sino dedicarse a la 
agricultura, ganaderia y fo
restation. Aqui el papel del 
Estado como promotor del 
desarrollo es fundamental.

- disenar nuevas aplicacio- 
nes industriales de la coca 
(nutritive, alimenticio y me
dicinal) buscando su utilidad 
productiva.

- crear formas mas eficaces 
de reprimir mas al narcotra
fico y a los intermediarios, 
antes que a los agricultores. 
El problema es causado 
mas por la demanda exis- 
tente del exterior que por la 
produccion misma.

- hacer mas eficiente la co- 
mercializacion de productor 
legales, favoreciendo al 
productor antes que a los 
intermediarios.

- apoyar y estimular la agro- 
industria de productos lega
les, dotando de mayores 
incentives y facilidades y 
procurando una mayor ren- 
tabilidad.

entre otros.
La economia paralela que 

este fendmeno ha generado se 
puede observar en la abismal 
diferencia entre Io que el 
agricultor dice recibir por sus 
cultivos y la cantidad (y ca- 
lidad) de artefactos electrodo- 
mesticos y vehiculos que mu- 
chos llegan a poseer. Esto 
condiciona las relaciones so- 
ciales que se dan entre los 
diferentes grupos asi como las 
productivas (que se siembra, 
cuanto se siembra, a quien se 
vende y a como, etc.).

CUADRONS1.

PRODUCCION DE HOJA DE COCA POR VALLES

Para el proyecto se destino 
US$ 34'500,000.= (treinticuatro 
millones quinientos mil dolares) 
para promover la sustitucion de 
cultivo, investigar, capacitar a 
los productores y extender el 
proyecto montando para ello 
todo un aparato tecnico y 
tambien policial (UMOPAR).

Esta cifra es poco signi- 
ficativa si consideramos los 
ingresos por venta de coca 
sehalados lineas arriba.

A cinco ahos de su imple
mentation es evidente que 
estos proyectos no han dado 
los resultados que se espe- 
raban. Memos visto que lejos 
de disminuir las hectareas de- 
dicadas al cultivo estas se han 
incrementado, involucrando a 
varies miles de campesinos. Si 
bien es cierto que han sido 
erradicadas en forma muy 
violenta, alrededor de 18,000 
has. de sembrios y se han 
incinerado algunos miles de 
Kgs. de PBC (60,000), esta ci
fra no resulta muy significativa 
frente a los volumenes que se 
asignan al narcotrafico.

Algunos especialistas opi- 
nan que este programa estaria 
mas bien, dispersando el sem
brio hacia localidades de mas 
dificil acceso y que por otro 
lado empujaria a los agricul
tores a responder de manera 
mas violenta, aliandose volun- 
taria e involuntariamente con 
grupos armados como Sendero 
Luminoso y el Movimiento 
Revolucionario Tupac Amaru.

Es tambien evidente que 
estos proyectos no atacan su- 
ficientemente el problema de la 
demanda y el trafico, es decir, 
no han disehado estrategias 
efectivas para ir cortando la 
relation entre productores e 
intermediarios y de estos con 
los narcotraficantes. Los "pai- 
ses consumidores" de coca 
como los EE.UU., deberian 
preocuparse mas por solucio- 
nareste problema.

Desde 1982 el gobierno pe- 
ruano establecio un convenio 
con el gobierno norteamericano 
con la finalidad de erradicar el 
cultivo de la coca usada con 
fines ilicitos. Por tai motive se 
implementaron en la ceja de 
selva central los llamados Pro
yecto Especial Alto Huallaga 
(REAM) y Convenio para el 
control y Erradicacion de la 
coca en Alto Huallaga (CO
RAH). Estos proyectos tenian 
por finalidad reducir y controlar 
la produccion de la coca en el 
valle, inaugurar un programa 
voluntario de erradicacion y 
preparar un programa com- 
plementario de sustitucion de 
cultivos.
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Columna guerrillera en entrenamiento militaren algun lugarde la selva.

Entrevista a Raul Gonzales
i

Sendero en el Alto Huallaga

ANDENES -98 - ANDENES

1

Andenes conversd con 
Raul Gonzales periodista 
estudioso del problema 
de Sendero y que 
recientemente visitd 
esta violenta zona.

cQu6 es Io que posibili- 
ta la presencia de Sende
ro en la zona?

Si algo caracteriza a Sende
ro creo que no solo es su prag- 
matismo politico sino, esa ca- 
pacidad que tiene de expresar 
y representar tanto a los sec- 
tores marginados andinos co- 
mo a todo Io que sea marginal 
al sistema, a la sociedad y 
fundamentalmente a este Es- 
tado.

En fin, creo que un poco de 
cada una de estas razones ex- 
plican por que la zona, por que 
su desarroilo, por que este a 
veces inexplicable apoyo de la 
poblacion.

las 
los

La ley prohibe, reprime la 
produccion de hoja de coca y 
de pasta basica. Eso hace que 
pueblos enteros esten fun- 
cionando en la semilegalidad. 
Por ello estan enfrentados no 
solo al Estado, al REAM, al 
CORAH, a la opinidn publica 
sino ademas a la policla. Eso 
hace que estos pueblos sean 
marginales al Estado y eso 
tiene bastante significacion en 
el hecho de que Sendero co- 
mience a trabajar ahi.

.. to'.

enfrentar al MRTA. Tu me diras 
ahi hay alianza, si pues en ese 
caso la hay, pero hay otros 25 
casos donde no la hay.

La toma de la zona por 
Sendero comenzo a ser efec- 
tiva entre marzo y julio de este 
ano; comenzo a controlar los 
distintos pueblos a medida que 
iba derrotando al MRTA y 
disolviendo las bandas de 
narcotraficantes. Entonces all! 
en algunos lugares comenzo a 
enfrentarse al narcotrafico, 
pero su enfrentamiento nunca 
fue frontal porque le interesaba 
cobrarles el cupo. El razo- 
namiento de los senderistas, 
segun la propia poblacion, es el 
siguiente: Sendero no tiene 
prejuicios para el cultivo de 
coca y total si esta va a ir a 
EE.UU. que vaya nomas, eso 
representa ingresos.

Vo dirla que Sendero vive en 
la zona y puede convivlr con el 
narcotrafico pero no hay un 
poder compartido ni una 
alianza expllcita. La alianza 
supondrla ciertas reglas de 
juego mlnimas. En este me
mento creo que los interme
diaries del narcotrafico descon
flan mucho de Sendero, saben 
que en el mediano plazo ya no 
les va a pedir 5 6 10% sino les 
va a pedir 20, 30, 50%, incluso 
puede Hegar a reemplazarlos.

provenientes de cupos al nar
cotrafico.

Otra explicacion es que 
Sendero empieza a actuar en el 
Alto Huallaga porque esa zona 
comienza a ser trabajada por el 
MRTA. Existe, ademas una ra
zon estrategica, es una zona 
que tiene una ubicacidn impor- 
tante, para entrar y salir del 
pals por el norte, por tierra o 
por aire.

Ahora bien, una razdn adi- 
cional es la propia caracterls- 
tica del lugar y de las poblacio- 
nes: Uchiza, Tocache, Campa-

Yo creo que el origen de la 
presencia de Sendero en esa 
zona puede tener distintas y 
variadas puertas de entrada, 
creo que la mas simple siendo 
cierta es que es una buena 
fuente de ingresos, porque si 
Sendero llega a controlar la 
zona podria obtener de acuer- 
do a los calculos y por la forma 
como llega a actuar entre 30 y 
60 millones de dolares anuales

nilla, son pueblos recientes, 
creados a ralz de proyectos de 
colonizacibn que pretendlan 
unir la selva peruana con la 
brasilera. Lo que pasa es que 
el Estado que al principio les 
prometio todo luego los aban- 
dono, entonces son pueblos 
que se quedaron sin tener nada 
que hacer, totalmente desaten- 
didos. Esto se acentuo hacia 
los anos 60 cuando se crea y 
profundizan proyectos como el 
de Tocache-Tingo Maria-Cam
panilla que da origen a la carre- 
tera marginal y que coincide 
con el boom de la cocalna. En
tonces tenemos: pueblos desa- 
tendidos, la marginal que se 
queda a mitad de camino, posi- 
bilidades de produccion de co
ca, por lo tanto todas las eco- 
nomlas de cada uno de esos 
pueblitos empiezan a articu- 
larse en funcion de la coca.

INTERVENCION 
POLICIAL

La situacion cambia a partir 
del dla 15 6 16 de junio en que 
se declara el estado de emer- 
gencia y llegan 1,200 policlas y 
toman Tocache. Desde To
cache inician un operative que 
tiende a ampliarse, Sendero se 
ha replegado hacia Juanjul y 
Bellavista y mas hacia la selva; 
no se reportan hasta ahora 
enfrentamientos, sin embago 
no se si el narcotrafico con- 
tinua operando libremente. Es- 
tamos en una etapa de espera 
que no va a durar mucho 
tiempo.

SENDERO Y 
NARCOTRAFICO 
^ALIANZA O 
CONVIVENCIA?

Se habla de una posible 
alianza entre Sendero y 
el narcotrafico, incluso 
se ha llegado a decir que 
Sendero tendria el control 
politico y el narcotrafico 
el control econbmlco de la 
zona. iQud tan cierta es 
esta afirmacidn?

Yo creo que no existe una 
alianza en terminos de orga- 
nizacion senderista y bandas 
de narcotraficantes, a Sendero 
en este momento lo unico que 
le ha interesado es penetrar en 
la zona.

Para ello, en algunos casos 
se ha enfrentado al MRTA, en 
otros casos se ha enfrentado a 
movimientos de campesinos 
independientes, en otros ca
sos se ha enfrentado al nar
cotrafico. Ahora si para en
frentar al narcotrafico tenia que 
hacer alianza con los inde
pendientes, lo hacia. Si para 
enfrentar a! MRTA o a los in
dependientes tenia que hacer 
alianza con el narcotrafico, se 
aliabacon ellos.

En Tocache, se une a las 
bandas de sicarios, a 
pandillas que cuidan a 
acaparadores de coca y ex- 
torsionan a los productores de 
coca; se une con ellos para
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Columna guernllera en entrenamiento militaren algun lugarde la selva.

Entrevista a Raul Gonzales

Sendero en el Alto Huallaga

ANDENES-98 - ANDENES

i

Andenes conversd con 
Raul Gonzales periodista 
estudioso del problems 
de Sendero y que 
recientemente visitd 
esta violenta zona.

i,Qu6 es Io que posibili- 
ta la presencia de Sende
ro en la zona?

Si algo caracteriza a Sende
ro creo que no solo es su prag- 
matismo politico sino, esa ca- 
pacidad que tiene de expresar 
y representar tanto a los sec- 
tores marginados andinos co- 
mo a todo Io que sea marginal 
al sistema, a la sociedad y 
fundamentalmente a este Es- 
tado.

En fin, creo que un poco de 
cada una de estas razones ex- 
plican por que la zona, por que 
su desarrollo, por qu6 este a 
veces inexplicable apoyo de la 
poblacion.

La iey prohibe, reprime la 
produccion de hoja de coca y 
de pasta basica. Eso hace que 
pueblos enteros esten fun- 
cionando en la semilegalidad. 
Por ello estan enfrentados no 
solo al Estado, al PEAK, al 
CORAH, a la opinion publics 
sino ademas a la policia. Eso 
hace que estos pueblos sean 
marginales al Estado y eso 
tiene bastante significacion en 
el hecho de que Sendero co- 
mienceatrabajarahi.

provenientes de cupos al nar- 
cotrafico.

Otra explicacion es que 
Sendero empieza a actuar en el 
Alto Huallaga porque esa zona 
comienza a ser trabajada por el 
MRTA. Exists, ademas una ra
zon estrategica, es una zona 
que tiene una ubicacidn impor- 
tante, para entrar y salir del 
pais por el node, por tierra o 
por aire.

Ahora bien, una razdn adi- 
cional es la propia caracteris- 
tica del lugar y de las poblacio- 
nes: Uchiza, Tocache, Campa-

Yo creo que el origen de la 
presencia de Sendero en esa 
zona puede tener distintas y 
variadas puertas de entrada, 
creo que la mas simple siendo 
cierta es que es una buena 
fuente de ingresos, porque si 
Sendero llega a controlar la 
zona podria obtener de acuer- 
do a los calculos y por la forma 
como llega a actuar entre 30 y 
60 millones de dolares anuales

nilla, son pueblos recientes, 
creados a raiz de proyectos de 
colonizacion que pretendian 
unir la selva peruana con la 
brasilera. Lo que pasa es que 
el Estado que al principio les 
prometio todo luego los aban- 
dono, entonces son pueblos 
que S8 quedaron sin tener nada 
que hacer, totalmente desaten- 
didos. Esto se acentuo hacia 
los ahos 60 cuando se crea y 
profundizan proyectos como el 
de Tocache-Tingo Maria-Cam
panilla que da origen a la carre- 
tera marginal y que coincide 
con el boom de la cocaina. En
tonces tenemos: pueblos desa- 
tendidos, la marginal que se 
queda a mitad de camino, posi- 
bilidades de produccion de co
ca, par lo tanto todas las eco- 
nomias de cada uno de esos 
pueblitos empiezan a articu- 
larse en funcion de la coca.

enfrentar al MRTA. Tu me diras 
ahi hay alianza, si pues en ese 
caso la hay, pero hay otros 25 
casos donde no la hay.

La toma de la zona por 
Sendero comenzo a ser efec- 
tiva entre marzo y julio de este 
aho; comenzo a controlar los 
distintos pueblos a medida que 
iba derrotando al MRTA y 
disolviendo las bandas de 
narcotraficantes. Entonces alii 
en algunos lugares comenzo a 
enfrentarse al narcotrafico, 
pero su enfrentamiento nunca 
fue frontal porque le interesaba 
cobrarles el cupo. El razo- 
namiento de los senderistas, 
segun la propia poblacion, es el 
siguiente: Sendero no tiene 
prejuicios para el cultivo de 
coca y total si esta va a ir a 
EE.UU. que vaya nomas, eso 
representa ingresos.

Yo diria que Sendero vive en 
la zona y puede convivir con el 
narcotrafico pero no hay un 
poder compartido ni una 
alianza explicita. La alianza 
supondria ciertas reglas de 
juego minimas. En este me
mento creo que los interme
diaries del narcotrafico descon- 
fian mucho de Sendero, saben 
que en el mediano plazo ya no 
les va a pedir 5 6 10% sino les 
va a pedir 20, 30, 50%, incluso 
puede Hegar a reemplazarlos.

INTERVENCION 
POLICIAL

La situacion cambia a partir 
del dia 15 6 16 de junio en que 
se declara el estado de emer- 
gencia y llegan 1,200 policias y 
toman Tocache. Desde To
cache inician un operative que 
tiende a ampliarse, Sendero se 
ha replegado hacia Juanjui y 
Bellavista y mas hacia la selva; 
no se reportan hasta ahora 
enfrentamientos, sin embago 
no se si el narcotrafico con- 
tinua operando libremente. Es- 
tamos en una etapa de espera 
que no va a durar mucho 
tiempo.

SENDERO Y 
NARCOTRAFICO 
^ALIANZA O 
CONVIVENCIA?

Se habla de una posible 
alianza entre Sendero y 
el narcotrafico, incluso 
se ha llegado a decir que 
Sendero tendria el control 
politico y el narcotrafico 
el control econbmlco de la 
zona. iQu6 tan cierta es 
esta afirmacibn?

Yo creo que no existe una 
alianza en terminos de orga- 
nizacibn senderista y bandas 
de narcotraficantes, a Sendero 
en este momento lo unico que 
le ha interesado es penetrar en 
la zona.

Para ello, en algunos casos 
se ha enfrentado al MRTA, en 
otros casos se ha enfrentado a 
movimientos de campesinos 
independientes, en otros ca
sos se ha enfrentado al nar
cotrafico. Ahora si para en
frentar al narcotrafico tenia que 
hacer alianza con los inde
pendientes, lo hacia. Si para 
enfrentar al MRTA o a los in
dependientes tenia que hacer 
alianza con el narcotrafico, se 
aliabacon ellos.

En Tocache, se une a las 
bandas de sicarios, a las 
pandillas que cuidan a los 
acaparadores de coca y ex- 
torsionan a los productores de 
coca; se une con ellos para

-

-■

■ •

PR

J



^©taglDikalJaKa! ©(gJDWfli

Rimanacuy Departamentales

la

i

ANDENES - 11
10-ANDENES

IF3 •

I
I

A Io largo del ano 
pasado, el gobierno 
impulsd la realizacidn de 
cinco Rimanacuy o 
conversatorios con las 
comunidades 
campesinas, la 
presencia en varios de 
ellos del Presidente Alan 
Garcia as! como de otros 
representantes del 
gobierno despertd la 
expectativa de los 
representantes 
comunales all! reunidos. 
Este aho se estd 
repitiendo la 
experlencia, esta vez 
con Rimanacuy 
departamentales.

uando se pensaba que el 
ofrecimiento de realizar 
este ano los Rimanacuy 

a nivel departamental, quedaria 
en palabras, de manera sorpre- 
siva en el mes de julio se pu
blico la convocatoria a estos 
eventos, anuncidndose ade- 
mas la realizacibn de conver
satorios a nivel sectorial (con 
cooperativas, SAIS ). El prime- 
ro de esta nueva ronda de Ri
manacuy se inicio el 17 de julio 
en Ayacucho, siguiendole pos- 
teriormente los de Huancave- 
lica, Ancash, Junin, Cajamar- 
ca, La Libertad, Apurimac Are- 
quipa, Moquegua, Tacna y 
Lima.

En la convocatoria hecha 
por el Ministerio de la Presiden- 
cia y el Institute Nacional de 
Planificacion (INP) se senala 
como objetivos de los encuen- 
tros de este ano: evaluar el 
cumplimiento de los compro- 
misos y recomendaciones de 
los Rimanacuy de 1986; anali- 
zar el uso de los fondos entre- 
gados a las comunidades; dar 
a conocer las leyes de comu
nidades campesinas y recoger 
propuestas para su reglamen- 
tacion; evaluar la participacibn

OBJETIVOS Y 
EVALUACION DE LOS 

RIMANACUY 86

Comuneros del departamento de Lima en inauguration 
del Rimanacuy.

de las comunidades en las ta- 
reas de desarrollo y su par
ticipacibn en los Consejos de 
Desarrollo Micro-Regional; y 
finalmente elaborar propuestas 
para la programacibn de acti- 
vidades a nivel comunal a corto 
y mediano plazo.

La organizacibn de los Ri
manacuy ha recaido esta vez 
en las Corporaciones Departa
mentales, habiendose reducido 
la participacibn directa del INP. 
A diferencia del ano pasado, la 
presencia de alias autoridades 
del gobierno (ministros de agri- 
cultura y de otros portafolios, 
jefe del INP, Presidente de la 
Republica) ha sido minima. Es
ta ausencia ha causado reac- 
ciones negativas entre los diri- 
gentes comunales, llegando al 
extreme en el caso de Huaraz, 
donde los participantes se ne- 
garon a dar a conocer sus con- 
clusiones en el plenario y a 
recibir los cheques para sus 
comunidades debido a esta 
situacibn.

Al evaluar el cumplimiento 
de Io acordado el ano anterior, 
se repitieron las demandas en 
relacibn a recursos naturales, 
produccibn, comercializacibn y 
credito. En el caso de Ancash, 
se recalcb que no se ha cum-

plido con dar participacibn a las 
comunidades en las comisio- 
nes de credito y tampoco con 
instalar los puntos de venta de 
ENCI en el ambito rural. Asimis- 
mo se sehalb que por Io general 
las Corporaciones no han cum- 
plido con entregar el 30% de 
sus recursos a las comunida
des y que no se les da parti
cipacibn en el Directorio de la 
Corporacibn.

M1CROREGIONES, 
FONDOS, LEYES DE 

COMUNIDADES
Ha sido general la constata- 

cibn de que no funcionan los 
Consejos de Desarrollo Micro- 
regional (CODEMI) en la mayo- 
ria de zonas, en muchos casos 
los campesinos ni siquiera co- 
nocen las microrregiones, por 
ello se ha reclamado mayor 
presupuesto y participacibn. 
En relacibn al uso de los fon
dos entregados a las comuni
dades, en el caso de Ayacucho 
se sehalb una critica a la forma 
en que fueron manejados, ya 
que su administracibn fue en- 
tregada a los CODECOS (Con
sejos de Desarrollo Comunal) 
cuya direccibn es nombrada 
por los funcionarios de las 
microregiones, marginando a

los presidentes de las comuni
dades. En el caso de Ancash 
se sehalb que las donaciones 
correspondientes al Fondo de 
Apoyo a Comunidades Campe
sinas y Nativas (FOCCAN) en 
su mayoria han sido invertidas 
debidamente en las nece- 
sidades mas urgentes, aunque 
en ciertas comunidades esto 
no ha sido asi por falta de ase- 
soramientotecnico.

En Io relative a las recientes 
leyes para comunidades cam
pesinas, en el caso de Aya
cucho se destacb la necesidad 
de que los recursos naturales 
que se encuentran en el terri- 
torio comunal sean de propie- 
dad de esta y que el Estado por 
intermedio del FONDEC (Fondo 
Nacional de Desarrollo Comu
nal) apoye a las comunidades 
para su directa explotacibn. En 
el Rimanacuy de Ancash tam- 
bien se discutib ampliamente 
este tema, planteandose suge- 
rencias para la reglamentacibn 
de estas leyes. Igualmente los 
comuneros de Ancash reco- 
mendaron que las comunida
des campesinas esten repre- 
sentadas en el FONDEC (Fon
do Nacional de Desarrollo Co
munal) por comuneros elegidos 
de forma directa. Enfatizaron 
tambien que es potestad de 
cada comunidad el inscribirse 
en los Registros Publicos, asi 
como la necesidad de que el 
Estado financie la conclusion 
del proceso de Reforma Agraria 
en Io que respecta a 
expropiacibn y afectacibn.

El tema de la regionalizacibn 
no atrajo mucho la atencibn en 
estos Rimanacuy, sehalando- 
se que las comunidades cam
pesinas no tienen una idea cla- 
ra al respecto. Lo que si pudo 
apreciarse, en el caso de Aya
cucho fue el intento de la Cor
poracibn de utilizar el evento 
para apoyar a su presidente 
que se encuentra en una fuerte 
disputa con otro sector del 
propio partido aprista.
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A Io largo del ano 
pasado, el gobierno 
impulsd la realizacibn de 
cinco Rimanacuy o 
conversatorios con las 
comunidades 
campesinas, la 
presencia en varies de 
ellos del Presidents Alan 
Garcia as! como de otros 
representantes del 
gobierno despertd la 
expectativa de los 
representantes 
comunales all! reunidos. 
Este aho se estd 
repitiendo la 
experiencia, esta vez 
con Rimanacuy 
departamentales.

uando se pensaba que el 
ofrecimiento de realizar 
este ano los Rimanacuy 

a nivel departamental, quedaria 
en palabras, de manera sorpre- 
siva en el mes de julio se pu
blico la convocatoria a estos 
eventos, anunciAndose ade- 
mas la realizacion de conver
satorios a nivel sectorial (con 
cooperativas, SAIS ). El prime- 
ro de esta nueva ronda de Ri
manacuy se inicio el 17 de julio 
en Ayacucho, siguiendole pos- 
teriormente los de Huancave- 
lica, Ancash, Junin, Cajamar- 
ca, La Libertad, Apurimac Are- 
quipa, Moquegua, Tacna y 
Lima.

En la convocatoria hecha 
por el Ministerio de la Presiden- 
cia y el Instituto Nacional de 
Planificacion (INP) se senala 
como objetivos de los encuen- 
tros de este ano: evaluar el 
cumplimiento de los compro- 
misos y recomendaciones de 
los Rimanacuy de 1986; anali- 
zar el uso de los fondos entre- 
gados a las comunidades; dar 
a conocer las leyes de comu
nidades campesinas y recoger 
propuestas para su reglamen- 
tacion; evaluar la participacion
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Comuneros del departamento de Lima en inauguracion 
del Rimanacuy.

de las comunidades en las ta- 
reas de desarrollo y su par
ticipacion en los Consejos de 
Desarrollo Micro-Regional; y 
finalmente elaborar propuestas 
para la programacion de acti- 
vidades a nivel comunal a corto 
y mediano plazo.

La organizacidn de los Ri
manacuy ha recaido esta vez 
en las Corporaciones Departa
mentales, habiendose reducido 
la participacion directa del INP. 
A diferencia del aho pasado, la 
presencia de alias autoridades 
del gobierno (ministros de agri- 
cultura y de otros portafolios, 
jefe del INP, Presidente de la 
Republica) ha sido minima. Es
ta ausencia ha causado reac- 
ciones negativas entre los diri- 
gentes comunales, llegando al 
extremo en el caso de Huaraz, 
donde los participantes se ne- 
garon a dar a conocer sus con- 
clusiones en el plenario y a 
recibir los cheques para sus 
comunidades debido a esta 
situacion.

Al evaluar el cumplimiento 
de Io acordado el aho anterior, 
se repitieron las demandas en 
relation a recursos naturales, 
produccidn, comercializacion y 
credito. En el caso de Ancash, 
se recalco que no se ha cum-

plido con dar participacion a las 
comunidades en las comisio- 
nes de credito y tampoco con 
instalar los puntos de venta de 
ENCI en el ambito rural. Asimis- 
mo se sehalo que por Io general 
las Corporaciones no han cum- 
plido con entregar el 30% de 
sus recursos a las comunida
des y que no se les da parti
cipation en el Directorio de la 
Corporacion.

MICROREGIONES, 
FONDOS, LEYES DE 

COMUNIDADES
Ha sido general la constata- 

cion de que no funcionan los 
Consejos de Desarrollo Micro- 
regional (CODEMI) en la mayo- 
ria de zonas, en muchos casos 
los campesinos ni siquiera co- 
nocen las microrregiones, por 
ello se ha reclamado mayor 
presupuesto y participacion. 
En relation al uso de los fon
dos entregados a las comuni
dades, en el caso de Ayacucho 
se sehalo una critica a la forma 
en que fueron manejados, ya 
que su administration fue en- 
tregada a los CODECOS (Con
sejos de Desarrollo Comunal) 
cuya direccion es nombrada 
por los funcionarios de las 
microregiones, marginando a

los presidentes de las comuni
dades. En el caso de Ancash 
se sehalo que las donaciones 
correspondientes al Fondo de 
Apoyo a Comunidades Campe
sinas y Nativas (FOCCAN) en 
su mayoria han sido invertidas 
debidamente en las nece- 
sidades mas urgentes, aunque 
en ciertas comunidades esto 
no ha sido asi por falta de ase- 
soramientotecnico.

En Io relative a las recientes 
leyes para comunidades cam
pesinas, en el caso de Aya
cucho se destaco la necesidad 
de que los recursos naturales 
que se encuentran en el terri- 
torio comunal sean de propie- 
dad de esta y que el Estado por 
intermedio del FONDEC (Fondo 
Nacional de Desarrollo Comu
nal) apoye a las comunidades 
para su directa explotacion. En 
el Rimanacuy de Ancash tam- 
bien se discutid ampliamente 
este tema, planteandose suge- 
rencias para la reglamentacion 
de estas leyes. Igualmente los 
comuneros de Ancash reco- 
mendaron que las comunida
des campesinas esten repre- 
sentadas en el FONDEC (Fon
do Nacional de Desarrollo Co
munal) por comuneros elegidos 
de forma directa. Enfatizaron 
tambien que es potestad de 
cada comunidad el inscribirse 
en los Registros Publicos, asi 
como la necesidad de que el 
Estado financie la conclusion 
del proceso de Reforma Agraria 
en Io que respecta a 
expropiacion y afectacion.

El tema de la regionalizacion 
no atrajo mucho la atencion en 
estos Rimanacuy, sehalando- 
se que las comunidades cam
pesinas no tienen una idea tia
ra al respecto. Lo que si pudo 
apreciarse, en el caso de Aya
cucho fue el intento de la Cor
poracion de utilizar el evento 
para apoyar a su presidente 
que se encuentra en una fuerte 
disputa con otro sector del 
propio partido aprista.
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El CABA y la concertacion

Mesa directiva en Rimanacuy de Matucana.
I

El CUNA critica la exclusion de la CNA del CABA.

DISTRIBUC1ON DEL FOCCAN EN 1987

Departamento Fecha Monto

728 24-6-87 60'147,000
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LA POLIT1CA HACIA LAS 
COMUNIDADES 
CAMPESINAS el asesoramiento tecnico que 

garantice el uso productivo de 
los fondos, y en la capacita- 
cion en planificacion y gestion, 
dirigidos a generar excedentes 
propios en las comunidades. 
Dos elementos son centrales 
para ello: la participacion de la 
poblacion y la provision de los 
fondos necesarios en el Presu- 
puesto Nacional, y ninguno de 
los dos estd al parecer suficien- 
temente asegurado.

Cusco
(el Rimanacuy todavfa 
no se ha realizado) 
Ayacucho 
Huancavelica
Junin
Cajamarca
Ancash
La Libertad
Arequipa
Tacna
Moquegua
Apurimac 
Lima

De otro lado es importante 
sehalar que, a pesar de las 
criticas a ciertas exclusiones o 
la manipulacion en algunos de 
estos Rimanacuy, esta es una 
experiencia, inedita en nuestra 
historia, de dialogo entre el 
Estado y las comunidades, en 
que han podido expresarse las 
d^mandas y anhelos de este 
sector, tradicionalmente relega- 
do en las politicas agrarias de 
los sucesivos gobiernos.

20- 7-87 
8-8-87

21- 8-87 
29-8-87

6-9-87 
19-9-87
19- 9-87
20- 9-87
21- 9-87
22- 9-87 
26-9-87

33'866,000 
35'300,000 
58’603,000 
15'800,000 
22'700,000 
16'443,000 
6'550,000 
3'350,000 
3750,000

25'450,000 
23'500,000

I Comite de Administra- 
cion de los Bienes Agra- 
rios (CABA) fue creado 

durante la gestion del anterior 
Ministro de Agricultura Mario 
Barturen, ante la presion de los 
gremios agrarios y en especial 
del CUNA, que solicitaban que 
los bienes (oficinas y edificios) 
y autogravamenes (cantidad 
que pagan los productores de 
arroz, maiz, papa y otros pro- 
ductos para autofinanciar sus 
actividades gremiales) pasaran 
a disposicion del conjunto de 
organizaciones agrarias.

Estos bienes y autograva
menes antes habian estado en 
rnanos de la Sociedad Nacional 
Agraria (SNA) pero al ser di- 
suelta en la epoca de la refor
ma agraria y crearse la Confe

el problems volvio a agudizarse 
con la promulgation de dos re- 
soluciones ministeriales desti- 
nadas a conformar un nuevo 
comite, desconociendo la parti
cipacion de algunas organiza
ciones que formaban parte del 
anterior e incorporando a otras, 
poco representativas en algu
nos casos. Si bien la segunda 
resolucion corrigio la primera 
incorporando a organizaciones 
como la FENCAP aprista, la 
CCP y la FENDECAAP, conti- 
nuo marginando a otras, en par
ticular la CNA. Ademas entre 
los 19 miembros del CABA ac
tual se considers a siete Comi
tes Nacionales de Productores 
que son bases de la ONA, la 
cual es ella misma miembro del 
CABA. Esta duplicidad asf co
mo la exclusion de la CNA, es 
criticada especialmente por los 
gremios del CUNA.

Todos estos vaivenes que 
tienen como telon de fondo la 
disputa por recursos que de- 
ben estar al servicio de todos 
los gremios agrarios, pone tam- 
bien de manifiesto la decision 
del Ministro de Agricultura de 
privilegiar su relation con los 
representantes de la agricul
tura moderna, dejando de lado 
a los gremios campesinos y a 
otros gremios, crlticos de la 
actual polftica agraria. La falta 
de una polftica de autentica 
participacion, puede notarse 
tambien en la nueva ley orga- 
nica del sector donde se esta- 
blece que el Consejo de Con
certacion Agraria tiene por uni- 
ca finalidad "asesorar al Minis- 
tro". Todo esto dice mucho de 
la poca voluntad de dar una 
real participacion a los produc
tores de parte del actual Minis
tro.

383

332
519

100

237

78

63
44

42

306

276

Es importante destacar que 
en los Rimanacuys de Ayacu
cho y Huancavelica no se 
evalub el cumplimiento de los 
acuerdos tornados el aho an
terior en relation a la situation 
de derechos humanos y el nom- 
bramiento de autoridades civi- 
les en las zona de emergencia, 
puntos que habian sido recla- 
mados en esa ocasion. En el 
caso del Rimanacuy de Apuri
mac, luego de una primera 
postergacion 6ste se realize en 
el mes de setiembre, aunque 
con poca participacion debido 
a la situacion de violencia que 
se vive en la zona.

N9 comunidades 
campesinas y nativas

deration Nacional Agraria 
(CNA) pasaron a este gremio, 
hasta su disolucion en 1978; a 
partir de 1981 fueron entrega- 
dos por el gobierno de Belaun- 
de a la Organizacion Nacional 
Agraria (ONA).

Al constituirse el CABA du
rante la gestion de Barturdn, se 
incorporo en el a 16 organiza
ciones de los productores, in- 
cluyendo a las 9 que formaban 
parte del CUNA. A partir de alii 
comenzaron los problemas con 
la ONA que no queria perder el 
manejo que hasta entonces 
habia tenido de esos bienes y 
fondos, para Io cual ha contado 
con el apoyo del nuevo ministro 
de Agricultura Remigio Morales 
Bermudez.

En el mes de agosto ultimo

Tanto en los Rimanacuy del 
aho pasado como en los de 
este aho el gobierno ha hecho 
entrega de fondos a las comu
nidades campesinas. Para ello 
en 1986 se dispuso de un mon
to de 280 millones de intis que 
constituia el FOCCAN, y en 
1987 se ha considerado para 
este Fondo un presupuesto de 
500 millones de intis, con Io 
cual se beneficiara a las apro- 
ximadamente 4,500 comunida
des que existen en el pais. 
Junto a estos aportes entre- 
gados en los Rimanacuy el 
Banco Agrario dispuso el aho 
pasado de un Fondo para el 
Desarrollo Rural Comunal (FO- 
DRUC) mediante el cual otorgo 
en forma de prestamos capital 
de trabajo y recursos para 
obras de infraestructura pro- 
ductiva por un monto de 300 
millones de intis y que bene- 
ficio a 7,813 familias campesi
nas. Para este aho el Banco 
Agrario no cuenta con una 
partida para este Fondo

Para que estos fondos ten- 
gan efectos realmente durade- 
ros en la economia campesina, 
se requiere del Estado una po- 
litica de largo plazo basada en
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LA POLITICA HACIA LAS 
COMUNIDADES 
CAM RESINAS el asesoramiento tecnico que 

garantice el uso productive de 
los fondos, y en la capacita- 
cion en planificacion y gestion, 
dirigidos a generar excedentes 
propios en las comunidades. 
Dos elementos son centrales 
para ello: la participacion de la 
poblacidn y la provision de los 
fondos necesarios en el Presu- 
puesto Nacional, y ninguno de 
los dos esta al parecer suficien- 
temente asegurado.

Cusco
(el Rimanacuy todavfa 
no se ha realizado) 
Ayacucho 
Huancavelica
Junin
Cajamarca
Ancash
La Libertad
Arequipa
Tacna
Moquegua
Apurimac 
Lima

De otro lado es importante 
senalar que, a pesar de las 
criticas a ciertas exclusiones o 
la manipulacion en algunos de 
estos Rimanacuy, esta es una 
experiencia, inedita en nuestra 
historia, de dialogo entre el 
Estado y las comunidades, en 
que han podido expresarse las 
dqmandas y anhelos de este 
sector, tradicionalmente relega- 
do en las politicas agrarias de 
los sucesivos gobiernos.
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21- 8-87 
29-8-87
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19- 9-87
20- 9-87
21- 9-87
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35'300,000 
58’603,000 
15'800,000 
22’700,000 
16'443,000 
6'550,000 
3'350,000 
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I Comite de Administra- 
cion de los Bienes Agra- 
rios (CABA) fue creado 

durante la gestion del anterior 
Ministro de Agricultura Mario 
Barturen, ante la presidn de los 
gremios agrarios y en especial 
del CUNA, que solicitaban que 
los bienes (oficinas y edificios) 
y autogravamenes (cantidad 
que pagan los productores de 
arroz, maiz, papa y otros pro- 
ductos para autofinanciar sus 
actividades gremiales) pasaran 
a disposicion del conjunto de 
organizaciones agrarias.

Estos bienes y autograva
menes antes habian estado en 
rnanos de la Sociedad Nacional 
Agraria (SNA) pero al ser di- 
suelta en la epoca de la refor
ma agraria y crearse la Confe

el problema volvio a agudizarse 
con la promulgacion de dos re- 
soluciones ministeriales desti- 
nadas a conformar un nuevo 
comite, desconociendo la parti
cipacion de algunas organiza
ciones que formaban parte del 
anterior e incorporando a otras, 
poco representativas en algu
nos casos. Si bien la segunda 
resolucion corrigio la primera 
incorporando a organizaciones 
como la FENCAP aprista, la 
CCP y la FENDECAAP, conti- 
nuo marginando a otras, en par
ticular la CNA. Ademas entre 
los 19 miembros del CABA ac
tual se considers a siete Comi
tes Nacionales de Productores 
que son bases de la ONA, la 
cual es ella misma miembro del 
CABA. Esta duplicidad asf co
mo la exclusion de la CNA, es 
criticada especialmente por los 
gremios del CUNA.

Todos estos vaivenes que 
tienen como telon de fondo la 
disputa por recursos que de- 
ben estar al servicio de todos 
los gremios agrarios, pone tam- 
bien de manifiesto la decision 
del Ministro de Agricultura de 
privilegiar su relacion con los 
representantes de la agricul
tura moderna, dejando de lado 
a los gremios campesinos y a 
otros gremios, criticos de la 
actual politica agraria. La falta 
de una politica de autentica 
participacion, puede notarse 
tambien en la nueva ley orga- 
nica del sector donde se esta- 
blece que el Consejo de Con
certacion Agraria tiene por uni- 
ca finalidad "asesorar al Minis- 
tro". Todo esto dice mucho de 
la poca voluntad de dar una 
real participacion a los produc
tores de parte del actual Minis
tro.

383

332

519

100

237

78

63
44

42

306

276

N8 comunidades 
campesinas y nativas

Es importante destacar que 
en los Rimanacuys de Ayacu
cho y Huancavelica no se 
evalud el cumplimiento de los 
acuerdos tornados el ano an
terior en relacion a la situacion 
de derechos humanos y el nom- 
bramiento de autoridades civi- 
les en las zona de emergencia, 
puntos que habian sido recla- 
mados en esa ocasion. En el 
caso del Rimanacuy de Apuri
mac, luego de una primera 
postergacion 6ste se realize en 
el mes de setiembre, aunque 
con poca participacion debido 
a la situacion de violencia que 
seviveen la zona.

deracion Nacional Agraria 
(CNA) pasaron a este gremio, 
hasta su disolucion en 1978; a 
partir de 1981 fueron entrega- 
dos por el gobierno de Belaun- 
de a la Organizacion Nacional 
Agraria (ONA).

Al constituirse el CABA du
rante la gestion de Barturen, se 
incorporo en el a 16 organiza
ciones de los productores, in- 
cluyendo a las 9 que formaban 
parte del CUNA. A partir de alii 
comenzaron los problemas con 
la ONA que no queria perder el 
manejo que hasta entonces 
habia tenido de esos bienes y 
fondos, para Io cual ha contado 
con el apoyo del nuevo ministro 
de Agricultura Remigio Morales 
Bermudez.

En el mes de agosto ultimo

Tanto en los Rimanacuy del 
aho pasado como en los de 
este aho el gobierno ha hecho 
entrega de fondos a las comu
nidades campesinas. Para ello 
en 1986 se dispuso de un mon
to de 280 millones de intis que 
constituia el FOCCAN, y en 
1987 se ha considerado para 
este Fondo un presupuesto de 
500 millones de intis, con Io 
cual se beneficiara a las apro- 
ximadamente 4,500 comunida
des que existen en el pals. 
Junto a estos aportes entre- 
gados en los Rimanacuy el 
Banco Agrario dispuso el aho 
pasado de un Fondo para el 
Desarrollo Rural Comunal (FO- 
DRUC) mediante el cual otorgo 
en forma de prdstamos capital 
de trabajo y recursos para 
obras de infraestructura pro- 
ductiva por un monto de 300 
millones de intis y que bene- 
ficio a 7,813 familias campesi
nas. Para este aho el Banco 
Agrario no cuenta con una 
partida para este Fondo

Para que estos fondos ten- 
gan efectos realmente durade- 
ros en la economla campesina, 
se requiere del Estado una po
litica de largo plazo basada en
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CAYLLOMA 
APEQUIPA

Recientemente, la Con- 
federacion Campesina del 
Peru denuncid el compor- 
tamiento parcializado del 
Poder Judicial y de las au-

HUAYO PAT A 
CUSCO

toridades policiales frente al 
case de Huayopata.

El problema surge cuan- 
do un grupo de personas 
usurpan ilegalmente planta- 
ciones de td que pertene- 
cen a una cooperativa tea- 
lera. Las autoridades judi- 
ciales nada hicieron para 
que las plantaciones fueran 
devueltas a sus legitimos 
propietarios. Por si fuera 
poco, cuando estos trataron 
de recuperarlas, el Poder 
Judicial ordend el desalojo 
de los propietarios y la 
captura de algunos de ellos.

Frente a esto, la CCP, de- 
manda que las autoridades 
actuen imparcialmente orde- 
nando la devolucidn de las 
plantaciones a sus propie
tarios y se castigue a los 
usurpadores.

esto no prosperara, la CCP, 
la FDCP y sus Federaciones 
de base daran los titulos a 
todas las comunidades cam- 
pesinas.

Como se conoce (y Ande- 
nes involuntariamente emi- 
tid mencionarlo en el in
forme sobre Puno de su 
numero 38) la FDCP es el 
gremio que ha conducido 
las tomas de tierras en Pu
no. En la misma entrevista el 
c. Juan Rojas nos express 
que esta experiencia mues- 
tra un avance en combinar la 
lucha legal con la lucha 
directa, en ese sentido, "el 
gobierno ha respondido de 
una manera equivocada... 
Sectores del gobierno apris- 
ta en Puno con algunos 
funcionarios del Ministerio 
de Agricultura vienen ha- 
ciendo una alianza estrecha 
con los gerentes de las 
empresas asociativas que 
buscan la represidn de los 
campesinos". Frente a ello, 
"se ha avanzado en imple
mentor diversas formas de 
autodefensa campesina..

CONVERSATORIOS 
ASOCIATIVOS 
RURALES (COAS)

La Federacidn Departa- 
mental de Campesinos de 
Puno (FDCP), mediante una 
carta enviada por su se- 
cretario general, nos ha in- 
formado que no esta entre- 
gando titulos de propiedad 
a las comunidades que re- 
cuperaron sus tierras, como 
equivocadamente expresa- 
ramos en nuestro numero 
anterior, de acuerdo con la 
informacion que nos propor- 
cionara un dirigente de la 
CCP.

En entrevista realizada a 
Juan Rojas, secretario ge
neral de la FDCP, nos 
precisa que han exigido al 
gobierno el reconocimiento 
y legalizacion de las tomas 
de tierras del 19 de mayo, 
24 de junio y las producidas 
con posterioridad. En caso 
que ello no se produzca, 
sehala que "la FDCP, con su 
central maxima la CCP, 
plantearan la titulacion de las 
tierras tomadas a la Asam- 
blea Nacional Popular" y si

En el mes de agosto el 
gobierno did a conocer por 
un aviso del Ministerio de 
Agricultura la realizacidn de 
tres conversatorios o COAS 
en los meses de octubre y 
noviembre. El primero reu- 
nira a las Cooperativas de 
Trabajadores, a las SAIS y a 
las Empresas Rurales de 
Propiedad Social, debiendo 
realizarse en lea del 8 al 11 
de octubre. El segundo con- 
versatorio se llevard a cabo 
con las Cooperativas Azuca- 
reras del 22 al 25 de octubre 
en Chiclayo. Finalmente el 
tercero convoca a las Coo
perativas de Usuarios, de 
Servicios y Cafetaleras para 
los dias 12 al 15 de no
viembre en Chanchamayo.

La finalidad expresada en 
la convocatoria es, de un 
lado posibilitar que el sector 
asociativo presente al go
bierno su problematica y sus 
propias alternativas ante 
ella; y de otro lado, dar a 
conocer la politica del go
bierno y las acciones de las 
diferentes entidades piibli- 
cas en apoyo al sector aso
ciativo. Esto ultimo segun la 
convocatoria, debera lie var a 
un dialog© que permita em- 
prender acciones conjuntas 
en las tareas de desarrollo.

Juan Rojas, 
secretario 
general de 
la FDCPy 
la CCP.

fibra, como es el caso de las 
empresas Mitchell, Inca 
Tops, Sarfatty, etc.

Para defenderse de los 
abuses de los grandes co- 
merciantes y exportadores 
de la lana de alpaca, los 
campesinos de la parte alta 
se han organizado en la 
Asociacidn de Alpaqueros.

En el marco del Con- 
greso de Constitucidn de la 
Federacidn Provincial de 
Campesinos de Caylloma, 
se informd sobre los dis- 
tintos problemas que viene 
sufriendo el campesinado 
de esa provincia.

Entre los mas impor- 
tantes se sefialo el grave 
problema de abigeato que 
sufren los alpaqueros de la 
parte alta de la provincia, sin 
que las autoridades poli
ciales y judiciales tomen 
cartas en el asunto. Tam- 
bien, los alpaqueros se 
quejan por los bajos precios 
de la fibra de alpaca y la 
explotacidn que sufren por 
parte de los acaparadores 
medianos y grandes de la

F

Campesinos de Caylloma durante el Congreso de su 
Federacidn Provincial.
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CAYLLOMA 
APEQUIPA

Recientemente, la Con- 
federacion Campesina del 
Peru denuncid el compor- 
tamiento parcializado del 
Poder Judicial y de las au-

HUAYOPATA 
CUSCO

toridades policiales frente al 
case de Huayopata.

El problema surge cuan- 
do un grupo de personas 
usurpan ilegalmente planta- 
ciones de td que pertene- 
cen a una cooperativa tea- 
lera. Las autoridades judi- 
ciales nada hicieron para 
que las plantaciones fueran 
devueltas a sus legitimos 
propietarios. Por si fuera 
poco, cuando estos trataron 
de recuperarlas, el Poder 
Judicial ordend el desalojo 
de los propietarios y la 
captura de algunos de ellos.

Frente a esto, la CCP, de- 
manda que las autoridades 
actuen imparcialmente orde- 
nando la devolucidn de las 
plantaciones a sus propie
tarios y se castigue a los 
usurpadores.

esto no prosperara, la CCP, 
la FDCP y sus Federaciones 
de base daran los titulos a 
todas las comunidades cam- 
pesinas.

Como se conoce (y Ande- 
nes involuntariamente emi- 
tid mencionarlo en el in
forme sobre Puno de su 
numero 38) la FDCP es el 
gremio que ha conducido 
las tomas de tierras en Pu
no. En la misma entrevista el 
c. Juan Rojas nos express 
que esta experiencia mues- 
tra un avance en combinar la 
lucha legal con la lucha 
directa, en ese sentido, "el 
gobierno ha respondido de 
una manera equivocada... 
Sectores del gobierno apris- 
ta en Puno con algunos 
funcionarios del Ministerio 
de Agricultura vienen ha- 
ciendo una alianza estrecha 
con los gerentes de las 
empresas asociativas que 
buscan la represidn de los 
campesinos". Frente a ello, 
"se ha avanzado en imple
mentor diversas formas de 
autodefensa campesina..

CONVERSATORIOS 
ASOCIATIVOS 
RURALES (COAS)

La Federacidn Departa- 
mental de Campesinos de 
Puno (FDCP), mediante una 
carta enviada por su se- 
cretario general, nos ha in- 
formado que no esta entre- 
gando titulos de propiedad 
a las comunidades que re- 
cuperaron sus tierras, como 
equivocadamente expresa- 
ramos en nuestro numero 
anterior, de acuerdo con la 
informacion que nos propor- 
cionara un dirigente de la 
CCP.

En entrevista realizada a 
Juan Rojas, secretario ge
neral de la FDCP, nos 
precisa que han exigido al 
gobierno el reconocimiento 
y legalizacion de las tomas 
de tierras del 19 de mayo, 
24 de junio y las producidas 
con posterioridad. En caso 
que ello no se produzca, 
sehala que "la FDCP, con su 
central maxima la CCP, 
plantearan la titu I acid n de las 
tierras tomadas a la Asam- 
blea Nacional Popular" y si

a ■I '

En el mes de agosto el 
gobierno did a conocer por 
un aviso del Ministerio de 
Agricultura la realizacidn de 
tres conversatorios o COAS 
en los meses de octubre y 
noviembre. El primero reu- 
nira a las Cooperativas de 
Trabajadores, a las SAIS y a 
las Empresas Rurales de 
Propiedad Social, debiendo 
realizarse en lea del 8 al 11 
de octubre. El segundo con- 
versatorio se llevara a cabo 
con las Cooperativas Azuca- 
reras del 22 al 25 de octubre 
en Chiclayo. Finalmente el 
tercero convoca a las Coo
perativas de Usuarios, de 
Servicios y Cafetaleras para 
los dias 12 al 15 de no
viembre en Chanchamayo.

La finalidad expresada en 
la convocatoria es, de un 
lado posibilitar que el sector 
asociativo presente al go
bierno su problematica y sus 
propias alternativas ante 
ella; y de otro lado, dar a 
conocer la politica del go
bierno y las acciones de las 
diferentes entidades publi- 
cas en apoyo al sector aso
ciativo. Esto ultimo segun la 
convocatoria, debera llevara 
un dialogo que permita em- 
prender acciones conjuntas 
en las (areas de desarrollo.

Juan Rojas, 
secretario 
general de 
la FDCPy 
la CCP.

fibra, como es el caso de las 
empresas Mitchell, Inca 
Tops, Sarfatty, etc.

Para defenderse de los 
abusos de los grandes co- 
merciantes y exportadores 
de la lana de alpaca, los 
campesinos de la parte alta 
se han organizado en la 
Asociacidn de Alpaqueros.
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En el marco del Con- 
greso de Constitucion de la 
Federacidn Provincial de 
Campesinos de Caylloma, 
se informd sobre los dis- 
tintos problemas que viene 
sufriendo el campesinado 
de esa provincia.

Entre los mas impor- 
tantes se senaid el grave 
problema de abigeato que 
sufren los alpaqueros de la 
parte alta de la provincia, sin 
que las autoridades poli
ciales y judiciales tomen 
cartas en el asunto. Tam- 
bien, los alpaqueros se 
quejan por los bajos precios 
de la fibra de alpaca y la 
explotacidn que sufren por 
parte de los acaparadores 
medianos y grandes de la

Campesinos de Caylloma durante el Congreso de su 
Federacidn Provincial.
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REGRESO Y DESPEDIDA
PREPARANDO LA M1NGA

TODOS A LA CHACRA
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Va a su chacra, saca su 
yuca para preparar el masato 
(2). Busca su mitayo (3) y fal- 
tando un dfa para el trabajo, el 
dueno de chacra busca su gen- 
te anticipadamente los que van 
a hacer la minga sea de roza, 
corta, siembra o cultivo. Una 
vez conseguida su gente re- 
gresa a su casa y espera al

mente se empieza el trabajo 
hasta las 3 6 4 de la tarde.

bujo muestro 
is chacareros 
tras chacras 
nensos arbo- 
partes alias y

e ve la mujer 
asato, otros 
conversando 
.do sobre una 
rbol mientras 
en sus pates 
ntas (9) con 
ro hecho de 
is ollas en la 
ando el pan- 
s sus ram os 
tizada (12) la

nosotros los 
ros trabajos.

; del hombre 
canoas (13), 
:>as el perrito. 
js  afilando su

a Io largo y 
de nuestra

Luego regresan a la casa 
del dueno de la minga para 
comer bien con masato puso- 
puso, y masato casha-casha. 
Despues todos se despiden del 
dueno de la minga y el pregunta 
a cada uno cuando va a hacer 
algun trabajo como este para 
ayudarle. Se despide agrade- 
ciendoles muy de veras a to
dos.

machete en una piedra junto al 
rio.

Este dibujo esta hecho con 
tinta de lapicero y lapiz de 
carbon".

Despues, van a la chacra 
llevando su masato. Estando 
en la chacra empiezan el tra
bajo. Durante el dla el dueno va 
brindando el masato, todos 
alegres, conversando, riendo- 
se, cuentan chistes. sus expe-

riencias o tambien conversan 
de algun trabajo. La mujer, due- 
hade la minga prepara el pango 
(5) para dar de comer a su 
gente y cuando ya esta listo 
llama a los mingueros para 
comer. Van al tambo (6). Tien- 
den unas hojas de platano para 
servir la comida; se riega sobre 
las hojas de platano y la mujer 
empieza a servir el pango, su 
pescado asado con su ajf, su 
ensalada de cocona y riendo, 
bromeando, muy alegres co
men. Despues de la comida 
brindan el masato y nueva-

1) MINGA: trabajo unido entre 
familiares.
2) MASATO: bebida tipica de la 
region, hecha de yuca.
3) MITAYO: caza de animales 
silvestres o pescado.
4) CUNUSHCA: masato Calien
te.
5) PANGO: Pescado y platano 
cocinado en una sola olla.
6) TAMBO: ciioza pequeha, 
con techo de hojas de palmera.
7) QUIRUNA: tallo de arbol tum- 
bado.
8) PATE: recipients hecho de! 
fruto llamado "wingo".
9) MANTA: cantaro grande, va- 
sija de arcilla.
10) TAMISHE: soga de la re
gion (de monte)
11) TUCHPA: lugar donde se 
hace candela.
12) ATIZADA: lehas unidas pa
ra la "tuchpa".
13) CANOA: bote pequeho.

■j=i I hombre y la mujer de la 
selva acostumbran ha- 

-=■ cer sus trabajos en la 
chacra entre familiares, amigos 
y parientes. Como elios mis- 

mos dicen, "es otra de las 
costumbres que nos han de- 
jado nuestros antepasados y 
que nosotros no quisieramos 
dejar porque reconocemos que 
unidos trabajamos contentos, 
alegres, tomando el masato en 
medio de los chistes y cuentos 
que hacen personas mayores".

Presentamos aca la palabra 
escrita de Miguel Manihuari 
Mozombite, agricultor de 29 
ahos de Nauta, Loreto junto 
con su dibujo titulado "La minga 
del chacarero" que presento pa
ra el IV Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Campesina de 
este aho.

Le felicitamos por esta carta 
en que describe "La minga" en 
Loreto y tambien por el esfuer- 
zo que hizo en ahadir un voca- 
bulario de palabras propias de 
Loreto. De esta manera ha 
querido ayudar a campesinos 
de otras regiones a entender 
mejor Io que el quiere comuni- 
carnos de su tierra.

"La minga” (1) la que llama- 
mos nosotros los chacareros 
de la region loretana es un 
trabajo que Io hacemos en for
ma conjunta entre familiares, 
amigos y parientes. Para rea- 
lizar la minga el dueno de la 
chacra se prepara con el ran
cho y la bebida.

La minga de los chacareros
siguiente dla. Temprano se reu- 
nen todos. La mujer tambien se 
prepara temprano en la Cu- 
hushca (4) y conforms van 
llegando van brindando a to
dos.

lA MlMGA ml  UiACUtlRC

region loretana.

brindando el
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Va a su chacra, saca su 
yuca para preparar el masato 
(2). Busca su mitayo (3) y fal- 
tando un dfa para el trabajo, el 
dueno de chacra busca su gen- 
te anticipadamente los que van 
a hacer la minga sea de roza, 
corta, siembra o cultivo. Una 
vez conseguida su gente re- 
gresa a su casa y espera al

Despues, van a la chacra 
llevando su masato. Estando 
en la chacra empiezan el tra
bajo. Durante el dfa el dueno va 
brindando el masato, todos 
alegres, conversando, riendo- 
se, cuentan chistes, sus expe-

mente se empieza el trabajo 
hasta las 3 6 4 de la tarde.

As! hacemos nosotros los 
chacareros nuestros trabajos. 
Es esta una de las costumbres 
y formas de trabajo a Io largo y 
ancho de la ribera de nuestra 
region loretana.

DES CRIB I ENDO EL
DIBUJO

Luego regresan a la casa 
del dueno de la minga para 
comer bien con masato puso- 
puso, y masato casha-casha. 
Despues todos se despiden del 
dueno de la minga y el pregunta 
a cada uno cuando va a hacer 
algun trabajo como este para 
ayudarle. Se despide agrade- 
ciendoles muy de veras a to
dos.

1) MINGA: trabajo unido entre 
familiares.
2) MASATO: bebida tipica de la 
region, hecha de yuca.
3) MITAYO: caza de animales 
silvestres o pescado.
4) CUNUSHCA: masato Calien
te.
5) PANGO: Pescado y platano 
cocinado en una sola olla.
6) TAMBO: ciioza pequena, 
con techo de hojas de palmera.
7) QUIRUNA: tallo de arbol tum- 
bado.
8) PATE: recipients hecho de! 
fruto llamado "wingo".
9) MANTA: cantaro grande, va- 
sija de arcilia.
10) TAMISHE: soga de la re
gion (de monte)
11) TUCHPA: lugar donde se 
hace candela.
12) ATIZADA: lehas unidas pa
ra la "tuchpa".
13) CANOA: bote pequeho.

machete en una piedra junto al 
rio.

Este dibujo esta hecho con 
tirta de lapicero y lapiz de 
carbon".

Aqui en el dibujo muestro 
como nosotros los chacareros 
trabajamos nuestras chacras 
tumbando los inmensos arbo- 
les con hacha en partes alias y 
bajas de la ribera para sembrar 
el maiz, arroz y yuca.

En mi dibujo se ve la mujer 
brindando el masato, otros 
trabajando, dos conversando 
uno de eilos sentado sobre una 
quiruna (7) de arbol mientras 
toman su masato en sus pates 
(8). Hay dos mantas (9) con 
masato, su panero hecho de 
tamishe (10) y dos ollas en la 
tuchpa (11) cocinando el pan
go; bajo las ollas sus rarnos 
con la que esta atizada (12) la 
candela; el tambo; dos peritos 
fieles compaheros del hombre 
chacarero. Hay 3 canoas (13), 
en una de las canoas el perrito. 
Uno de los hombres afilando su

gx£]®oW©

riencias o tambien conversan 
de algun trabajo. La mujer, due- 
hade la minga prepara el pango 
(5) para dar de comer a su 
gente y cuando ya esta listo 
llama a los mingueros para 
comer. Van al tambo (6). Tien- 
den unas hojas de platano para 
servir la comida; se riega sobre 
las hojas de platano y la mujer 
empieza a servir el pango, su 
pescado asado con su aji, su 
ensalada de cocona y riendo, 
bromeando, muy alegres co
men. Despues de la comida 
brindan el masato y nueva-

■j=i I hombre y la mujer de la 
!=^ selva acostumbran ha- 

-== cer sus trabajos en la 
chacra entre familiares, amigos 
y parientes. Como eilos mis- 
mos dicen, "es otra de las 
costumbres que nos han de- 
jado nuestros antepasados y 
que nosotros no quisieramos 
dejar porque reconocemos que 
unidos trabajamos contentos, 
alegres, tomando el masato en 
medio de los chistes y cuentos 
que hacen personas mayores".

Presentamos aca la palabra 
escrita de Miguel Manihuari 
Mozombite, agricultor de 29 
ahos de Nauta, Loreto junto 
con su dibujo titulado "La minga 
del chacarero" que presento pa
ra el IV Concurso Nacional de 
Dibujo y Pintura Campesina de 
este aho.

Le felicitamos por esta carta 
en que describe "La minga" en 
Loreto y tambien por el esfuer- 
zo que hizo en ahadir un voca
bulario de palabras propias de 
Loreto. De esta manera ha 
querido ayudar a campesinos 
de otras regiones a entender 
mejor Io que el quiere comuni- 
carnos de su tierra.

"La minga” (1) la que llama- 
mos nosotros los chacareros 
de la region loretana es un 
trabajo que Io hacemos en for
ma conjunta entre familiares, 
amigos y parientes. Para rea- 
lizar la minga el dueno de la 
chacra se prepara con el ran
cho y la bebida.

La minga de los chacareros
siguiente dia. Temprano se reu- 
nen todos. La mujer tambien se 
prepara temprano en la Cu- 
hushca (4) y conforms van 
llegando van brindando a to
dos.
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El evento, realizado en 
Arequipa entre el 1° y el 
3 de octubre, contd con 
la participacion de 
alrededor de 250 
representantes de ligas 
y federaciones agrarias 
del pals, bases de la 
Confederacion Nacional 
Agraria.

Tambien se tomaron deci- 
siones respecto a la realiza- 
cibn del V Congreso de la CNA.

Como se sabe, es en los con- 
gresos que se realizan cada 3 
anos donde se eligen las nue- 
vas dirigencias nacionales y se 
adoptan acuerdos sobre las 
luchas del campesinado.

En esta X Asamblea se fijo 
como sede del V Congreso a la 
ciudad de Ayacucho y como 
fecha de realizacidn el 24 de 
junio.

El comite organizador del V 
Congreso quedo conformado 
por: Felipe Huaman y Jose 
Munante por la dirigencia na
cional; Luis Zuniga (de Arequi
pa) y Nestor Tineo (de Ayacu
cho) por las federaciones; y

Wilson Vargas y Teofilo Castro 
por las ligas.

Finalmente, es importante 
resaltar el llamado que Felipe 
Huaman, presidents de la CNA, 
hizo sobre la unidad del cam
pesinado, aunque no hubo un 
acuerdo especifico al respec
to. Significativas fueron tam
bien las palabras de Avelino 
Mar Arias (ex-presidente de la 
CNA), que la reclamb insisten- 
temente en su discurso de sa- 
ludo, llamando a las bases a 
forjar la unidad "desde abajo".

La historia comienza asi. 
En Cutervo habia la ne- 
cesidad de construir una 
carretera que uniera a esa 
ciudad con el pueblo de
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anuncia a toda voz que el 
derecho de propiedad es 
tambien un derecho de los 
pobres.

Como siempre, 
el poder local

El derecho de propiedad 
de los campesinos
Partiendo del caso 
particular de Cutervo, 
se explica en este 
articulo la relacion 
entre el derecho de 
propiedad y el interes 
social.
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m^ropiedad, interns social 
r=^y expropiacidn -entre- 

u mezclados y adereza- 
dos con "libertad"- son los 
temas que la estatizacion de

la banca ha puesto en 
primera plana nacional. Asi 
tambien, estos tres con- 
ceptos han estado en juego 
-sin debates televisivos, lar
gos discursos juridicos ni 
discusiones sobre el justi- 
precio- en el caserio de 
Allanga Baja (Cutervo), don
de luego de cuatro ahos de 
lucha mas bien solitaria, los 
campesinos de ese lugar 
han logrado una victoria que

n el evento se tomaron 
acuerdos de particular 
importancia referentes a 

la organizacibn campesina y a 
la actual politica agraria.

Se acordb solicitar la modi- 
ficacibn de la politica agraria 
del gobierno por considerar que 
privilegia a los empresarios 
agrocomerciales modernos, 
descuidando al agro asociativo 
y a los sectores mas pobres 
del campo. En razon de ello, 
acordb exigir la renuncia del 
Ministro de Agricultura, Remi- 
gio Morales Bermudez, princi
pal responsable de esta poli
tica.

Como medida de protesta 
ante esta situacibn se convocb 
a un Paro Nacional Agrario a 
realizarse en un plazo de 120 
dias.

Fue objeto de mucha aten- 
cibn la dificil situacibn que atra- 
viesa el campesinado peruano 
a raiz de la violencia genera- 
lizada por Sendero Luminoso y 
iasfuerzas represivas.
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Wilson Vargas y Tedfilo Castro 
por las ligas.

Tambien se tomaron deci- 
siones respecto a la realiza- 
cion del V Congreso de la CNA.

Como se sabe, es en los con- 
gresos que se realizan cada 3 
anos donde se eligen las nue- 
vas dirigencias nacionales y se 
adoptan acuerdos sobre las 
luchas del campesinado.

En esta X Asamblea se fijo 
como sede del V Congreso a la 
ciudad de Ayacucho y como 
fecha de realizacidn el 24 de 
junio.

El comite organizador del V 
Congreso quedo conformado 
por: Felipe Huaman y Jose 
Munante por la dirigencia na- 
cional; Luis Zuniga (de Arequi- 
pa) y Nestor Tineo (de Ayacu
cho) por las federaciones; y

Finalmente, es importante 
resaltar el llamado que Felipe 
Huaman, presidents de la CNA, 
hizo sobre la unidad del cam
pesinado, aunque no hubo un 
acuerdo especifico al respec
to. Significativas fueron tam
bien las palabras de Avelino 
Mar Arias (ex-presidente de la 
CNA), que la reclamd insisten- 
temente en su discurso de sa- 
ludo, llamando a las bases a 
forjar la unidad '’desde abajo".
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La historia comienza asi. 
En Cutervo habfa la ne- 
cesidad de construir una 
carretera que uniera a esa 
ciudad con el pueblo de
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El evento, realizado en 
Arequipa entre el 1° y el 
3 de octubre, conto con 
la participacion de 
alrededor de 250 
representantes de ligas 
y federaciones agrarias 
del pals, bases de ia 
Confederacidn Nacional 
Agraria.
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anuncia a toda voz que el 
derecho de propiedad es 
tambien un derecho de los 
pobres.

Como siempre, 
el poder local

El derecho de propiedad 
de los campesinos
Partiendo del caso 
particular de Cutervo, 
se explica en este 
articulo la relacion 
entre el derecho de 
propiedad y el interes 
social.
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temas que la estatizacion de
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la banca ha puesto en 
primera plana nacional. Asi 
tambien, estos tres con- 
ceptos han estado en juego 
-sin debates televisivos, lar
gos discursos juhdicos ni 
discusiones sobre el justi- 
precio- en el caserio de 
Allanga Baja (Cutervo), don
de luego de cuatro ahos de 
lucha mas bien solitaria, los 
campesinos de ese lugar 
han logrado una victoria que

n el evento se tomaron 
acuerdos de particular 
importancia referentes a 

la organizacion campesina y a 
la actual politica agraria.

Se acordb solicitar la modi- 
ficacibn de la politica agraria 
del gobierno por considerar que 
privilegia a los empresarios 
agrocomerciales modernos, 
descuidando al agro asociativo 
y a los sectores mas pobres 
del campo. En razon de ello, 
acordb exigir la renuncia del 
Ministro de Agricultura, Remi- 
gio Morales Bermudez, princi
pal responsable de esta poli
tica.

Como medida de protesta 
ante esta situacibn se convocb 
a un Paro Nacional Agrario a 
realizarse en un plazo de 120 
dias.

Fue objeto de mucha aten- 
cibn la dificil situacibn que atra- 
viesa el campesinado peruano 
a raiz de la violencia genera- 
lizada por Sendero Luminoso y 
lasfuerzas represivas.
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familias nuevas tierras para 
que las trabajen (las tierras 
que tienen son de una pro- 
ductividad baja) o pagarles 
un precio realmente justo, 
teniendo en cuenta Io antes 
mencionado. En el caso de 
Allanga el interns social (la 
construccion de la carretera 
por esos terrenes) se contra
dice abiertamente con una 
situacion social que desfavo- 
rece a los campesinos.

Como consecuencia de 
ello, quedan planteados los 
problemas centrales sobre 
los que conviene I-----
unas precisiones.

El derecho de 
propiedad es tambten 
un derecho de los 
pobres

mandate legal, un deber 
que emana de la Cons- 
titucidn. Los campesinos de 
Allanga son concientes de 
ello, saben perfectamente 
que el limite al ejercicio del 
derecho de propiedad so
bre sus parcelas es la uti- 
lidad que todos tendran con 
la construccion de una 
carretera. Y no es necesario 
recordar esto, dado que to- 
dos conocemos las formas

tivo determinar cuales se
dan las familias afectadas a 
quienes se les deberia pa- 
gar el justiprecio. Finalmen- 
te, luego de haber cumplido 
con ese trdmite, recidn se 
podia haber iniciado las 
obras sobre los terrenes de 
los campesinos. Nada de 
eso se hizo: no se respetd 
su derecho de propiedad ni 
se cumplieron los tramites 
que la ley y la Constitucidn 
imponen para limitar ese 
derecho.

Los campesinos de Allan
ga iniciaron entonces las 
reclamaciones. Directamen- 
te ante el Ministerio de 
Transportes, ante la Corpo- 
racidn Departamental de 
Desarrollo de Cajamarca, la 
sub-prefectura de Cutervo y 
demas autoridades. Judicial- 
mente, presentaron una Ac- 
cidn de Amparo para defen
der su derecho.

Han pasado cerca de cua- 
tro ahos. Han gastado dine
ro y han empleado tiempo 
de su trabajo. Tambien 
sufrieron carcei: Domingo 
Coronel, Faustino Quintos, 
Alejandro Tantalean (y ocho 
personas mas) fueron de- 
tenidos en Cutervo a inicios 
de este aho por el simple 
hecho de defender sus tie
rras. El poder local presiond 
tambien esa vez.

Finalmente los campesi
nos de Allanga han conse- 
guido que se construya la 
carretera de acuerdo con el 
trazado original, es decir, 
han logrado que se respete 
sus derechos y han logrado 
que las leyes se respeten.

Por cierto no es el unico 
ejemplo que podemos men- 
cionar. Tambien campesi
nos de Bambamarca han 
logrado algo similar.

Si las autoridades que- 
rian construir la nueva ca
rretera tenian que haber 
hecho los estudios tdeni- 
cos, econdmicos y sociales 
que demostraran las ven- 
tajas frente a la carretera 
original. En seguida, el Con- 
greso de la Republica tenia 
que haber dado una ley 
expropiatoria que declarase 
de necesidad y utilidad 
publica la construccion de 
esa carretera, para poste- 
riormente el Poder Ejecu-

fias parcelas (sdlo en 
Allanga se iba a perjudicar a 
cerca de 30 familias) y los 
campesinos beneficiados 
eran menos por la mayor 
distancia a la carretera.

Sin embargo, las autorida
des del Ministerio de Trans
portes del gobierno anterior 
mediante Resolucidn Minis
terial declararon necesaria la 
construccidn de esta nueva 
carretera y con su apoyo la 
Corporacidn Departamental 
de Desarrollo de Cajamarca 
(la responsable de la cons
truccion de las carreteras 
departamentales) dio inicio a 
las obras. Las obras conti- 
nuaron (o pretendieron con- 
tinuarse) durante el presen
te regimen.

Para las autoridades aqui 
no hubo obstaculo alguno. 
A diferencia del tratamiento 
dado ai caso de la expro- 
piacidn de la banca, para los 
campesinos de Allanga Baja 
no hubo costosas campa- 
fias en defensa de la pro
piedad, de la libertad.

En primer lugar, el derecho 
de propiedad ya no es el 
derecho tipicamente indi- 
vidualista como era en un 
comienzo. La propiedad y 
su ejercicio debe beneficiar 
cada vez mds a quienes 
necesitan de ella, a quienes 
estuvieron desposeidos de 
latierraauncuandolatrabaja- 
ban, a los pobres (del 
campo y la ciudad).

En segundo termino, la 
propiedad debe ejercerse 
en funcidn del interns so
cial, es decir, en beneficio 
de las mayorias, no en pro- 
vecho de grupos o de 
personas. Esta no es solo 
una obligacidn 6tica, sino un

Sinchimache. Para ello en 
1983 se hizo el estudio y 
trazado correspondiente y 
se iniciaron las obras por 
terrenes tecnicamente ade- 
cuados. Ese trazado con- 
taba con la aprobacion de 
los campesinos, ya que no 
perjudicaba terrenes culti- 
vables en forma significativa 
(los duehos de las pocas 
parcelas afectadas renun- 
ciaron a el las) y por otro lado 
beneficiaba a mayor can- 
tidad de campesinos de la 

j zona.
Sin embargo, por la insis- 

tencia de grupos de poder 
local, cornerciantes de la 
zona, las autoridades del 
Ministerio de Transportes 
del anterior gobierno aban- 
donaron el proyecto original 
(que habia avanzado aproxi- 
madamente doce kilometres 
de construccion) y deci- 
dieron construir entre Cuter
vo y Sinchimache (es decir, 
entre los mismos puntos), 
otra carretera que pasaria 
esta vez por una serie de 
caserfos entre los que se 
encontraba el de Allanga 
Baja. De esta manera tam
bien, la nueva carretera pa
saria delante de los terrenes 
de Mesias Gallardo, el prin
cipal interesado, personaje 
con fama de relacionarse 
interesadamente con los 
gobiernos de turno y de 
querer utilizar a las rondas 
campesinas del lugar en su 
provecho.

Para la construccion de 
esta nueva carretera no se 
hicieron los estudios pre- 
vios, el terreno era com- 
probadamente inadecuado 
por Io que el trazado era 
cambiado constantemente, 
a la vez que iba a atravesar 
mayor cantidad de peque-

de solidaridad existentes 
entre los pobladores del 
campo.

En tercer lugar, el interns 
social no puede determi- 
narse sin tener en cuenta 
los distintos factores econd
micos y sociales. En el caso 
de los campesinos de Allan
ga, Io unico que poseen 
son pequefias parcelas de 
cuyo trabajo y produccidn 
viven familias enteras. La 
expropiacidn muestra aqui 
sus limites, ya que ella no se 
puede hacer si no hay 
posibilidad de darles a esas
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Como consecuencia de 
ello, quedan planteados los 
problemas centrales sobre 
los que conviene I-----
unasprecisiones.

El derecho de 
propiedad es tambien 
un derecho de los 
pobres

mandate legal, un deber 
que emana de la Cons- 
titucidn. Los campesinos de 
Allanga son concientes de 
ello, saben perfectamente 
que el h'mite al ejercicio del 
derecho de propiedad so
bre sus parcelas es la uti- 
lidad que todos tendran con 
la construccion de una 
carretera. Y no es necesario 
recordar esto, dado que to- 
dos conocemos las formas

familias nuevas tierras para 
que las trabajen (las tierras 
que tienen son de una pro- 
ductividad baja) o pagarles 
un precio realmente justo, 
teniendo en cuenta Io antes 
mencionado. En el caso de 
Allanga el interns social (la 
construccion de la carretera 
por esos terrenos) se contra
dice abiertamente con una 
situacion social que desfavo- 
rece a los campesinos.

tivo determinar cuales se- 
rian las familias afectadas a 
quienes se les deberia pa- 
gar el justiprecio. Finalmen- 
te, luego de haber cumpiido 
con ese tr^mite, recten se 
podia haber iniciado las 
obras sobre los terrenos de 
los campesinos. Nada de 
eso se hizo: no se respetd 
su derecho de propiedad ni 
se cumplieron los tramites 
que la ley y la Constitucion 
imponen para limitar ese 
derecho.

Los campesinos de Allan
ga iniciaron entonces las 
reclamaciones. Directamen- 
te ante el Ministerio de 
Transportes, ante la Corpo- 
racion Departamental de 
Desarrollo de Cajamarca, la 
sub-prefectura de Cutervo y 
demas autoridades. Judicial- 
mente, presentaron una Ac- 
cion de Amparo para defen
der su derecho.

Han pasado cerca de cua- 
tro ahos. Han gastado dine
ro y han empleado tiempo 
de su trabajo. Tambien 
sufrieron carcei: Domingo 
Coronel, Faustino Quintos, 
Alejandro Tantalean (y ocho 
personas mas) fueron de- 
tenidos en Cutervo a inicios 
de este afio por el simple 
hecho de defender sus tie
rras. El poder local presiond 
tambien esa vez.

Finalmente los campesi
nos de Allanga han conse- 
guido que se construya la 
carretera de acuerdo con el 
trazado original, es decir, 
han logrado que se respete 
sus derechos y han logrado 
que las leyes se respeten.

Por cierto no es el unico 
ejemplo que podemos men- 
cionar. Tambien campesi
nos de Bambamarca han 
logrado algo similar.

de solidaridad existentes 
entre los pobladores del 
campo.

En tercer lugar, el interds 
social no puede determi- 
narse sin tener en cuenta 
los distintos factores econd- 
micos y sociales. En el caso 
de los campesinos de Allan
ga, Io unico que poseen 
son pequefias parcelas de 
cuyo trabajo y produccidn 
viven familias enteras. La 
expropiacidn muestra aqui 
sus limites, ya que ella no se 
puede hacer si no hay 
posibilidad de darles a esas

Si las autoridades que- 
rfan construir la nueva ca
rretera tenian que haber 
hecho los estudios tecni- 
cos, econdmicos y sociales 
que demostraran las ven- 
tajas frente a la carretera 
original. En seguida, el Con- 
greso de la Republica tenia 
que haber dado una ley 
expropiatoria que declarase 
de necesidad y utilidad 
publica la construccion de 
esa carretera, para poste- 
riormente el Poder Ejecu-

En primer lugar, el derecho 
de propiedad ya no es el 
derecho tipicamente indi- 
vidualista como era en un 
comienzo. La propiedad y 
su ejercicio debe beneficiar 
cada vez mas a quienes 
necesitan de ella, a quienes 
estuvieron desposeidos de 
latierraauncuandolatrabaja- 
ban, a los pobres (del 
campo y la ciudad).

En segundo termino, la 
propiedad debe ejercerse 
en funcion del interns so
cial, es decir, en beneficio 
de las mayorias, no en pro- 
vecho de grupos o de 
personas. Esta no es solo 
una obligacidn 6tica, sino un

Sinchimache. Para ello en 
1983 se hizo el estudio y 
trazado correspondiente y 
se iniciaron las obras por 
terrenos tecnicamente ade- 
cuados. Ese trazado con- 
taba con la aprobacion de 
los campesinos, ya que no 
perjudicaba terrenos culti- 
vables en forma significativa 
(los duefios de las pocas 
parcelas afectadas renun- 
ciaron a e I las) y por otro lado 
beneficiaba a mayor can- 
tidad de campesinos de la 
zona.

Sin embargo, por la insis
tence de grupos de poder 
local, comerciantes de la 
zona, las autoridades del 
Ministerio de Transportes 
del anterior gobierno aban- 
donaron el proyecto original 
(que habia avanzado aproxi- 
madamente doce kilometros 
de construccion) y deci- 
dieron construir entre Cuter
vo y Sinchimache (es decir, 
entre los mismos puntos), 
otra carretera que pasan'a 
esta vez por una serie de 
caserios entre los que se 
encontraba el de Allanga 
Baja. De esta manera tam- 
bi6n, la nueva carretera pa- 
saria delante de los terrenos 
de Mesfas Gallardo, el prin
cipal interesado, personaje 
con fama de relacionarse 
interesadamente con los 
gobiernos de turno y de 
querer utilizar a las rondas 
campesinas del lugar en su 
provecho.

Para la construccidn de 
esta nueva carretera no se 
hicieron los estudios pre- 
vios, el terreno era com- 
probadamente inadecuado 
por Io que el trazado era 
cambiado constantemente, 
a la vez que iba a atravesar 
mayor cantidad de peque

fias parcelas (sdlo en 
Allanga se iba a perjudicar a 
cerca de 30 familias) y los 
campesinos beneficiados 
eran menos por la mayor 
distancia a la carretera.

Sin embargo, las autorida
des del Ministerio de Trans
portes del gobierno anterior 
mediante Resolucion Minis
terial declararon necesaria la 
construccidn de esta nueva 
carretera y con su apoyo la 
Corporacion Departamental 
de Desarrollo de Cajamarca 
(la responsable de la cons
truccion de las carreteras 
departamentales) dio inicio a 
las obras. Las obras conti- 
nuaron (o pretendieron con- 
tinuarse) durante el presen
te regimen.

Para las autoridades aqui 
no hubo obstaculo alguno. 
A diferencia del tratamiento 
dado al caso de la expro
piacidn de la banca, para los 
campesinos de Allanga Baja 
no hubo costosas campa- 
fias en defensa de la pro
piedad, de la libertad.

W-O (•

II
I /



■■■ Giwgta© ©©©ftionrofetr®©

* - ■’F'-

22 - ANDENES ANDENES - 23

M

LO QUE PONEMOS AL 
MUERTO

La muerte es Io mas sen- 
tido y misterioro para todos. 
Poniendo todas estas cosas

<,QUE PENSAMOS DE 
TODO ESTO?

• Los testimonies y co- 
mentarios han sido torna
dos de "Elementos para 
un diagndstico sobre la 
Religiosidad Popular en 
el Peru" por Josh Luis 
Gonzalez.

nos sentimos mas tranquilos 
al cumplir con nuestro fami
liar difunto. Porque un di- 
funto en medio de nosotros 
es la evidencia corporal de 
que la "muerte" esta en 
nuestra comunidad. Poreso 
tenemos que ayudar al 
difunto y protegernos no
sotros mismos despidien- 
dole bien y alejando la 
muerte y sus amenazas.

Al ayudarlo en esta expe- 
riencia vistidndolo, rezan- 
dole, dcindole sus cosas de 
uso personal poniendole 
objetos religiosos benditos, 
estamos diciendo que no Io 
abandonamos aun cuando 
61 haya muerto. Tambien es 
obvio que comprendemos 
la "otra vida" como un gran 
camino o un peregrinar en el 
que se necesita de "cosas". 
Como este camino es dificil, 
el muerto necesita estar 
"acompanado" por simbolos 
religiosos (cruz, imagenes 
de santos) o por sus cosas 
personales. La peregrina- 
cion despu6s de la muerte 
es como una etapa de 
purificacidn hacia la paz y el 
descanso, hacia Dios o 
como algunos decimos ha
cia la pachamama o los apus.

En ese sentido vemos la 
muerte como un hito en un 
camino (vida) que continua 
(otra vida). Pero esta muerte 
no rompe vi'nculos comunita- 
rios de carifio y respeto. El 
muerto sigue siendo comu- 
nero en una nueva situacidn 
del "mas alia”.

le guota (coca, chicha, 
cancha y mote)
^Porque?

Muchos creemos que es
te cuerpo tiene que viajar 
hacia el encuentro del Se
ctor y por eso necesita de 
viveres y otras cosas que 
usd en la vida para pasar el 
tiempo durante el viaje. Tam- 
bien creemos que en la otra 
vida sigue tomando y go- 
zando.
(c) Yerbas en la boca, 
una planta especial en 
la cabecera, algoddn o 
lana, que previamente 
se han pasado los vivos 
por el cuerpo.
i,Porque?

Las yerbas para dar buen 
olor y el algoddn o lana para 
que el alma se lleve nues- 
tras enfermedades y penas. 
El puede interceder por no
sotros.
(d) Una cruz, objetos re
ligiosos, velas encendi- 
das y agua bendita.
iPorqud?

Para que Dios le ayude

funto en el campo y por que 
Io hacemos? Esto quiza nos 
ayudara a entender mejor 
que es la muerte para noso
tros y como entendemos la 
expresidn "mas alia de la 
muerte".

Cada pueblo, region, tie
ne sus propias costumbres, 
pero en nuestro campo te
nemos mucho en comun 
entre sitios tan distantes 
como Puno y Cajamarca, 
Ayacucho y Ancash, Piura y 
Lima, Cusco y Loreto. Vea-

mos todo Io que le po- 
nemos al muerto.
(a) Un vestido especial, 
habito o mortaja, la me
jor ropa o la ropa que le 
gustaba mas.
^Porque?

Algunos pensamos que 
en los monies sentiran frio y 
no podran cruzar los rios 
porque tener habito signi- 
fica que el alma pueda ha- 
cerse cargar con la primera 
persona que pase. Otros 
dicen que con el habito ben- 
dito el santo ayudara a cami- 
nar al almaJiacia el cielo y 
sera su abogado ante Dios.
(b) Alimentos que mas

en su otra vida. Para que le 
acompahe como buen Cris
tiano en el gran camino que 
va a seguir. Sirven para 
identif icarlo como cristiano.
(e) Corona de flores en- 
cima
^Porque?

Asi estara contento 
pues, con el recuerdo de 
nuestra tierra que le po- 
nemos. Debe estar con
tento.
(f) Se le pone en un ca- 
jon, pero algunos no. 
iPorque?

Algunos no quieren ca- 
jon, encima de que cuesta 
mucho dinero, el muerto no 
vuelve a la tierra y se seca 
con el calor como en un 
andamio; ni el gusano Io 
comeysufre.

e nos acerca el mes de 
noviembre fecha en 
que recordamos a 

nuestros difuntos. Volve- 
mos al camposanto el 2 de 
noviembre para cumplir con 
las almas. oQue quieren de- 
cir esas palabras, "cumplir 
con nuestras almas"? Sobre 
eso quisieramos escribir en 
este articulo. Sabemos que 
el tema es amplio y no pode
mos abarcar todo por eso 
nos referimos solo a al
gunos aspectos de nues
tras costumbres con los di
funtos. Por ejemplo, pode
mos preguntarnos, ^que es 
Io que le ponemos a un di-

’’Mas alia de la muerte”
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LO QUE PONEMOS AL 
MUERTO

La muerte es Io m£s sen- 
tido y misterioro para todos. 
Poniendo todas estas cosas

iQUE PENSAMOS DE 
TODO ESTO?

I
nos sentimos mas tranquilos 
al cumplir con nuestro fami
liar difunto. Porque un di- 
funto en medio de nosotros 
es la evidencia corporal de 
que la "muerte" esta en 
nuestra comunidad. Por eso 
tenemos que ayudar al 
difunto y protegernos no
sotros mismos despidien- 
dole bien y alejando la 
muerte y sus amenazas.

Al ayudarlo en esta expe- 
riencia visti6ndolo, rezan- 
dole, dcindole sus cosas de 
uso personal poniendole 
objetos religiosos benditos, 
estamos diciendo que no Io 
abandonamos aun cuando 
el haya muerto. Tambien es 
obvio que comprendemos 
la "otra vida" como un gran 
camino o un peregrinar en el 
que se necesita de "cosas". 
Como este camino es dificil, 
el muerto necesita estar 
"acompafiado" por simbolos 
religiosos (cruz, imagenes 
de santos) o por sus cosas 
personales. La peregrina- 
cion despu6s de la muerte 
es como una etapa de 
purificacidn hacia la paz y el 
descanso, hacia Dios o 
como algunos decimos ha
cia la pachamama o los apus.

En ese sentido vemos la 
muerte como un hito en un 
camino (vida) que continua 
(otra vida). Pero esta muerte 
no rompe vinculos comunita- 
rios de carifio y respeto. El 
muerto sigue siendo comu- 
nero en una nueva situacion 
del "mas al!S".

le gusta (coca, chicha, 
cancha y mote) 
iPorque?

Muchos creemos que es
te cuerpo tiene que viajar 
hacia el encuentro del Se
nior y por eso necesita de 
viveres y otras cosas que 
uso en la vida para pasar el 
tiempo durante el viaje. Tam
bien creemos que en la otra 
vida sigue tomando y go- 
zando.
(c) Yerbas en la boca, 
una planta especial en 
la cabecera, algodon o 
lana, que previamente 
se han pasado los vivos 
por el cuerpo.
iPorque?

Las yerbas para dar buen 
olor y el algodon o lana para 
que el alma se lleve nues- 
tras enfermedades y penas. 
El puede interceder por no
sotros.
(d) Una cruz, objetos re
ligiosos, velas encendi- 
das y agua bendita. 
e,Porqu6?

Para que Dios le ayude

Cada pueblo, region, tie
ne sus propias costumbres, 
pero en nuestro campo te
nemos mucho en comun 
entre sitios tan distantes 
como Puno y Cajamarca, 
Ayacucho y Ancash, Piura y 
Lima, Cusco y Loreto. Vea-

• Los testimonios y co- 
mentarios han sido torna
dos de "Elementos para 
un diagndstico sobre la 
Religiosidad Popular en 
el Peru" por Josh Luis 
Gonzalez.

funto en el campo y por que 
Io hacemos? Esto quiza nos 
ayudara a entender mejor 
que es la muerte para noso
tros y como entendemos la 
expresion "mas alia de la 
muerte".

mos todo Io que le po- 
nemosal muerto.
(a) Un vestido especial, 
habito o mortaja, la me
jor ropa o la ropa que le 
gustaba mas.
^Porque?

Algunos pensamos que 
en los monies sentiran fno y 
no podran cruzar los rios 
porque tener habito signi- 
fica que el alma pueda ha- 
cerse cargar con la primera 
persona que pase. Otros 
dicen que con el habito ben- 
dito el santo ayudara a cami- 
nar al almaJiacia el cielo y 
sera su abogado ante Dios.
(b) Alimentos que mas

en su otra vida. Para que le 
acompafie como buen Cris
tiano en el gran camino que 
va a seguir. Sirven para 
identificarlo como Cristiano.
(e) Corona de flores en- 
cima
^Porque?

Asi estard conte nto 
pues, con el recuerdo de 
nuestra tierra que le po- 
nemos. Debe estar con- 
tento.
(f) Se le pone en un ca- 
jon, pero algunos no.
^Porque?

Algunos no quieren ca- 
jon, encima de que cuesta 
mucho dinero, el muerto no 
vuelve a la tierra y se seca 
con el calor como en un 
andamio; ni el gusano Io 
comeysufre.

e nos acerca el mes de 
noviembre fecha en 
que recordamos a 

nuestros difuntos. Volve- 
mos al camposanto el 2 de 
noviembre para cumplir con 
las almas. iQue quieren de- 
cir esas palabras, "cumplir 
con nuestras almas"? Sobre 
eso quisieramos escribir en 
este articulo. Sabemos que 
el tema es amplio y no pode
mos abarcar todo por eso 
nos referimos solo a al
gunos aspectos de nues
tras costumbres con los di
funtos. Por ejemplo, pode
mos preguntarnos, ^que es 
Io que le ponemos a un di-
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Demostracion practica de uso de arado mejorado.

Cusco:
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Exposicion de 
tecnologias apropiadas
La primera exposicidn de 
tecnologias apropiadas 
al medio rural andino 
organizada por la 
Federacidn Agraria Tupac 
Amaru del Cusco 
(FARTAC) y el Centro 
para el Desarrollo 
Regional RAIZ, se realizd 
entre el 9 y el 12 de 
setiembre de 1987 en la 
Universidad San Antonio 
Abad del Cusco. Se 
hicieron presentes en la 
exposicidn alrededor de 
47 instituciones privadas 
y estatales.

¥ >

solar (secadores de granos de 
mafz, cocinas y termas sola- 
res); invernaderos de cebada 
(para alimentar conejos y cu- 
yes), bombas de ariete (para 
elevar agua sin uso de com
bustible), bombas de agua (pa
ra elevar 18m. de altura y 90 
litros/seg. de agua con el uso 
del tractor), maquinas hiladoras 
de lana, desgranadores de 
malz, ventiladores para la co- 
secha de cereales (trigo, ce
bada, etc.), procesos de extrac- 
cion de sulfato de cobre en 
forma manual, molinos de vien-

Con ocasion de esta expo
sicion Andenes entrevistd al 
secretario general de la FAR
TAC y coordinador de la Ex
posicion de Tecnologias Apro
piadas al Medio Rural.

iPor qu6 han organiza- 
do este evento y desde 
cu^ndo Io vienen trabajan- 
do?

La FARTAC vio la necesidad 
de realizar esta primera .expo
sicion de tecnologias apro
piadas para el desarrollo rural 
andino, ya que ni el gobierno 
actual ni los anteriores se in- 
teresaron en hacer conocer los 
trabajos sobre tecnologias an- 
dinas, realizados por profesio-

ENTREVISTA A BELTRAN 
CURASI

exposicion presentando tecno
logias alternativas para el desa
rrollo rural, apropiadas y al 
alcance del campesinado pe- 
ruano, algunas de las cuales ex- 
plicaremos en proximos nu- 
meros de Andenes.

En la exposicidn de las tec- 
nologlas se presentaron herra- 
mientas agricolas, equipos de 
agroindustria, artesanfas. Men- 
cionamos algunas de ellas: las 
colmenas economicas de barro 
para la crianza de abejas, 
implementos para las labores 
agricolas, equipos para el 
aprovechamiento de la energla

to, etc.
Hubo ocasion de apreciar 

una demostracion practica del 
arado de palo mejorado con la 
participacion de tres institu
ciones que habian desarrollado 
esta tecnologla, los campesi- 
nos pudieron manejar los 
arados y ellos fueron los que 
dijeron: este sirve, este no 
sirve, debe ser asl. Fueron opi- 
niones seguras y sinceras que 
contribuiran a mejorar estas he- 
rramientas que tan eficientes y 
utiles pueden ser para el cam
pesinado.

.................. . : 

. .............................................................................................................................................................................. .........._ ..............L.-------------- ■.--------------i---------------- ------

Ministerio de Agricultura estuvo presente?

E I objetivo principal de es- 
15= ta exposicidn fue tener 
un lugar de encuentro para el 
intercambio de tecnologias y 
productos entre los campe- 
sinos, productores del campo, 
tecnicos, profesionales e in- 
vestigadores, para favorecer el 
avance tecnologico del medio 
rural con la utilizacion de 
tecnologias apropiadas para la 
region andina en proyeccion 
para el pals.

Las entidades privadas del 
Cusco como: ARARIWA, CCAI- 
JO de Andahuaylillas y otras, 
estuvieron presentes en la

gobierno, tai es as! que el re- 
conocimiento oficial de esta 
exposicion fue expedido en 
Lima.

iHan tenido experien- 
cias anteriores en exposi- 
ciones similares?

SI, nosotros realizamos 
anualmente una feria en el cam
po de Huancaro que se lleva a 
cabo desde hace cinco anos. 
Sirve para la comercializacion 
de nuestros productos y tam- 
bien la aprovechan algunas 
instituciones para la venta de 
sus herramientas agricolas. Es
te ano quisimos hacer algo mas 
grande, es por ello que la 
llamamos Primera Exposicion; 
sin duda hemos tenido deficien- 
cias, pero esta pequeha expe- 
riencia se tendra que insti- 
tucionalizar.

cCu^l es su evalua- 
cidn de la exposicidn rea- 
lizada?

La exposicion ha sido exito- 
sa y de bastante expectativa 
para todas la personas, pro
fesionales, tecnicos e investi- 
gadores, que justamente estan 
buscando este espacio para 
poder intercambiar las expe- 
riencias y tecnologias, que 
estan desarrollando, pero nos 
hacemos una autocritica por- 
que al nivel del productor, del 
campesino, no tomamos con- 
ciencia de la importancia de su 
participacion. El proximo aho 
queremos desarrollar esta ex
posicion con la participacidn de 
la Federacion Departamental 
de Campesinos, con mayor 
participacion del campesinado; 
ahora el campesino ha empe- 
zado a tener conciencia sobre 
estas tecnologias andinas, hay 
bastante expectativa y hemos 
tenido bastante acogida por Io 
cual estamos muy felices. Oja- 
la los proximos ahos podamos 
los campesinos estar adqui- 
riendo nuestra propia tecnoic- 
gla, intercambiando unidamen- 
te para buscar nuestro desa
rrollo.

nales, tecnicos e investiga- 

dores de instituciones publicas 
y privadas. La FARTAC conjun- 
tamente con RAIZ hemos te
nido la idea desde hace mu- 
chos ahos, pero por falta de 
recursos economicos no he
mos podido cristalizarla; ahora 
gracias a las instituciones que 
realmente quieren el desarrollo 
y el progreso autSntico que
remos rescatar todo Io que te- 
nemos nosotros los campesi
nos.

La exposicion la hemps ve- 
nido preparando desde hace 4 
meses y es lamentable decir 
que no hemos contado con el 
apoyo de las instituciones del

■
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Exposition de 
tecnologias apropiadas
La primera exposicidn de 
tecnologias apropiadas 
al medio rural andino 
organizada por la 
Federacidn Agraria Tupac 
Amaru del Cusco 
(FARTAC) y el Centro 
para el Desarrollo 
Regional RAIZ, se realizd 
entre el 9 y el 12 de 
setiembre de 1987 en la 
Unlversldad San Antonio 
Abad del Cusco. Se 
hicieron presentes en la 
exposicibn alrededor de 
47 instituciones privadas 
y estatales.

solar (secadores de granos de 
maiz, cocinas y termas sola- 
res); invernaderos de cebada 
(para alimentar conejos y cu- 
yes), bombas de ariete (para 
elevar agua sin uso de com
bustible), bombas de agua (pa
ra elevar 18m. de altura y 90 
litros/seg. de agua con el uso 
del tractor), maquinas hiladoras 
de lana, desgranadores de 
maiz, ventiladores para la co- 
secha de cereales (trigo, ce
bada, etc.), procesos de extrac- 
cion de sulfato de cobre en 
forma manual, molinos de vien-

Con ocasion de esta expo- 
sicion Andenes entrevistb al 
secretario general de la FAR
TAC y coordinador de la Ex- 
posicion de Tecnologias Apro
piadas al Medio Rural.

iPor qub han organiza- 
do este evento y desde 
cudndo Io vienen trabajan- 
do?

La FARTAC vid la necesidad 
de realizar esta primera .expo- 
sicion de tecnologias apro
piadas para el desarrollo rural 
andino, ya que ni el gobierno 
actual ni los anteriores se in- 
teresaron en hacer conocer los 
trabajos sobre tecnologias an- 
dinas, realizados por profesio-

ENTREVISTA A BELTRAN 
CURASI

exposicion presentando tecno
logias alternativas para el desa
rrollo rural, apropiadas y al 
alcance del campesinado pe- 
ruano, algunas de las cuales ex- 
plicaremos en proximos nu- 
meros de Andenes.

En la exposicibn de las tec
nologias se presentaron herra- 
mientas agricolas, equipos de 
agroindustria, artesanias. Men- 
cionamos algunas de ellas: las 
colmenas econbmicas de barro 
para la crianza de abejas, 
implementos para las labores 
agricolas, equipos para el 
aprovechamiento de la energia

to, etc.
Hubo ocasion de apreciar 

una demostracion practica del 
arado de palo mejorado con la 
participacibn de tres institu
ciones que habian desarrollado 
esta tecnologia, los campesi- 
nos pudieron manejar los 
arados y ellos fueron los que 
dijeron: este sirve, este no 
sirve, debe ser asi. Fueron opi- 
niones seguras y sinceras que 
contribuiran a mejorar estas he- 
rramientas que tan eficientes y 
utiles pueden ser para el cam
pesinado.
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E I objetivo principal de es- 
15= ta exposicibn fue tener 

un lugar de encuentro para el 
intercambio de tecnologias y 
productos entre los campe- 
sinos, productores del campo, 
tecnicos, profesionales e in- 
vestigadores, para favorecer el 
avance tecnolbgico del medio 
rural con la utilizacibn de 
tecnologias apropiadas para la 
region andina en proyeccibn 
para el pais.

Las entidades privadas del 
Cusco como: ARARIWA, CCAI- 
JO de Andahuaylillas y otras, 
estuvieron presentes en la

gobierno, tai es asi que el re- 
conocimiento oficial de esta 
exposicibn fue expedido en 
Lima.

iHan tenido experien- 
cias anteriores en exposi- 
ciones similares?

Si, nosotros realizamos 
anualmente una feria en el cam
po de Huancarb que se lleva a 
cabo desde hace cinco anos. 
Sirve para la comercializacibn 
de nuestros productos y tam- 
bien la aprovechan algunas 
instituciones para la venta de 
sus herramientas agricolas. Es
te aho quisimos hacer algo mas 
grande, es por ello que la 
llamamos Primera Exposicibn; 
sin duda hemos tenido deficien- 
cias, pero esta pequena expe- 
riencia se tendra que insti- 
tucionalizar.

cCubl es su evalua- 
cibn de la exposicibn rea- 
lizada?

La exposicibn ha sido exito- 
sa y de bastante expectativa 
para todas la personas, pro
fesionales, tecnicos e investi- 
gadores, que justamente estan 
buscando este espacio para 
poder intercambiar las expe- 
riencias y tecnologias, que 
estan desarrollando, pero nos 
hacemos una autocritica por- 
que al nivel del productor, del 
campesino, no tomamos con- 
ciencia de la importancia de su 
participacibn. El proximo ano 
queremos desarrollar esta ex
posicibn con la participacibn de 
la Federacibn Departamental 
de Campesinos, con mayor 
participacibn del campesinado; 
ahora el campesino ha empe- 
zado a tener conciencia sobre 
estas tecnologias andinas, hay 
bastante expectativa y hemos 
tenido bastante acogida por Io 
cual estamos muy felices. Oja- 
Ib los proximos ahos podamos 
los campesinos estar adqui- 
riendo nuestra propia tecnolc- 
gia, intercambiando unidamen- 
te para buscar nuestro desa
rrollo.

nales, tecnicos e investiga- 

dores de instituciones publicas 
y privadas. La FARTAC conjun- 
tamente con RAIZ hemos te
nido la idea desde hace mu- 
chos ahos, pero por falta de 
recursos econbmicos no he
mos podido cristalizarla; ahora 
gracias a las instituciones que 
realmente quieren el desarrollo 
y el progreso autbntico que
remos rescatar todo Io que te- 
nemos nosotros los campesi
nos.

La exposicibn la hemos ve- 
nido preparando desde hace 4 
meses y es lamentable decir 
que no hemos contado con el 
apoyo de las instituciones del
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LLUViA BUENA

Chachapoyas:

I tI

Taller de Comunicacion I

d

Comunitaria
*

TRABAJOS POR GRUPOS

Evaluar

En el Taller se siguid este esquema.

ANDENES - 27
26 - ANDENES
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l

l

OBJETA/O PIMAMICA
(COMO)

i

i

Estela Gonzales
Desmond Kelleher

w
(QUE-)

EXPECTAT1VAS DE LOS 
PART1CIPANTES

APRENDEMOS 
HACIENDO

I

I

I

I
I

CSEAR 

kJ6RTOY

mites pro crianza de peces y 
conejos.

En la evaluacidn del taller el 
grupo mas numeroso resaltd Io 
positive del trabajo por grupos 
y el uso de las dinamicas que 
estimulo la participacion de 
todos los asistentes. De esta 
forma aprendieron los nuevos 
metodos para ensenar mejor en 
sus comunidades.

ALGUNOS 
COMENTARIOSotros promotores en el campo. 

Entonces cabe hacer la pre- 
gunta ^como ayudo el taller a 
encontrar esos nuevos meto
dos?

COORplMAft 

CON AtJTOtft- 
PAO£S

1

El "TALLER DE COMUNICA
CION CON LA COMUNIDAD". 
Este taller tuvo su origen en la 
preocupacion de los promo
tores expresada asl: i,c6mo 
transmitimos Io que apren- 
demos en los cursos a nuestra 
comunidad? Elios vieron que 
necesitaban nuevos metodos 
para ensenar a la gente. Esta 
experiencia puede ser util para

I 
. I

e> 
d b

eligieron tres problemas que 
ellos consideraron los mas 
importantes, enseguida se for- 
man tres grupos que trabajaron 
con estas preguntas:
1. ^Cuales son las causas de 

este problema?
2. ^Cuales son las consecuen- 

cias de este problema?
3. ^Como enfrenta la comuni

dad este problema?
4. Dar acciones concretas pa

ra solucionar este problema 
Despues cada grupo pre-

sentb en un dibujo Io que ha- 
bian conversado sobre esos 
puntos. En la plenaria se con- 
verso sobre los dibujos viendo 
si cada grupo habla logrado ex- 
presar Io que querla.

Luego se reunieron de nue- 
vo en grupos para concretar 
mas las acciones posibles 
como solucion de los distintos 
temas y despues esas accio
nes pasaron a formar parte de 
la dinamica siguiente Hamada 
"lluvia buena". De todas estas 
acciones se eligieron por vota- 
cibn tres problemas: organi- 
zacion de Cubes de madres, 
organizacion para la canali- 
zacion del agua, organizar co-

trabajado en la vida diaria con 
herramientas, observando, pen- 
sando y practicando. En este 
taller se ha seguido esta buena 
experiencia de los campesinos 
usando conceptos parecidos; 
el VER, JUZGAR y ACTUAR 
aplicado a cada tema escogido 
por los mismos participantes. 
Cada TEMA (el que) tlene su 
OBJETIVO (el por que) y su 
DINAMICA (el como).
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Las acciones planeadas por los grupos fueron colocadas entre 
las nudes y la tierra segun fuesen mas o menos realistas.

En el taller el intercambio de 
experiencias tenia mucho 
valor para los participantes. 
Por su tradicion oral, donde 
los cuentos y leyendas 
juegan un papel importante 
el campesino esta muy ca- 
pacitado para comunicarse 
con sus compaheros.
El dibujo sirvio como medio 
de expresion y dio lugar a un 
trabajo colectivo. Podrian 
crear algo con sus manos, 
algo muy sentido para el 
campesino. Ademas la exi- 
gencia de explicar sus dibu
jos les dio oportunidad de ex- 
presarse verbalmente edn 
palabras y terminos de su 
propio ambiente.
El juego como herramienta 
de comunicacion: Una de 
las preocupaciones perma- 
nentes de los promotores es 
como Io aprendido Io comu
nican a su comunidad. A par- 
tir de un juego (tipo camino 
con obstaculos) los promo
tores contestaron pregun
tas, en medio de un am
biente de alegria consta- 
taron en la practica como 
participaban colectivamente 
y producian respuestas, y 
asi vieron la posibilidad de 
usarlo en sus propias co
munidades. Encontrar el 
uso practico de Io aprendido 
es una motivacion invalo- 
rable.

A propbsito de la 
participacibn de TAREA 
en dos talleres de 
Capacitacibn para los 
Promotores de Salud del 
departamento de 
Amazonas, quisibramos 
compartir Io trabajado en 
esta ocasibn.

Para el tema "Diagnbsti- 
co de nuestro trabajo co
mo promotores de salud"; 
se trabajo en tres grupos don
de se compartieron los obje- 
tivos y se discutieron los a- 
vances y las dificultades que 
veian en su trabajo, esco- 
giendo las mas importantes y 
escribiendofas en un papelb- 
grafo.

El segundo dia con el tema 
"los problemas de salud 
en nuestra comunidad", 
cada uno debia elegir los dos 
problemas que consideraban 
mas importantes, y comunicar- 
los a la plenaria. De estos

Estas palabras nos explican 
la metodologia usada en el 
taller.

El hombre y la mujer del 
campo siempre han aprendido 
"haciendo” desde ninos y nadie 
les gana en eso. Siempre han
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a) Conocer mas, capacitarse 
en aspectos que mejoren su 
desempeho como promotor 
y campesino. Igualmente, 
enterarse de cosas que pa- 
san a nivel nacional, hacen 
del taller un espacio de 
mucho interes.

b) Reencontrarse con amigos 
y companeros que viven 
lejos.

c) Ultimar detalles organizati- 
vos del Programa, acopio de 
medicinas, coordinar los 
cursos por hacerse, etc.

d) Realizar gestiones en la ciu- 
dad, tanto personales como 
de su localidad exigen tiem- 
po.
Un buen diseho de taller 

deberia considerar y equilibrar 
estas expectativas, en funcibn 
de los objetivos y temas plan- 
teados.
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TRABAJOS POR GRUPOS

Evabar

En el Taller se siguid este esquema.
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mites pro crianza de peces y 
conejos.

En la evaluation del taller el 
grupo mas numeroso resalto Io 
positive del trabajo por grupos 
y el uso de las dinamicas que 
estimulo la participacion de 
todos los asistentes. De esta 
forma aprendieron los nuevos 
metodos para ensenar mejor en 
sus comunidades.

ALGUNOS 
COMENTARIOS

st»

otros promotores en el campo. 
Entonces cabe hacer la pre- 
gunta ^como ayudo el taller a 
encontrar esos nuevos meto
dos?

COORptArAR 

CON AUTORi- 

PAi>£5

o

eligieron tres problemas que 
ellos consideraron los mas 
importantes, enseguida se for- 
man tres grupos que trabajaron 
con estas preguntas:
1. ^Cuales son las causas de 

este problema?
2. ^Cuales son las consecuen- 

cias de este problema?
3. ^Como enfrenta la comuni- 

dad este problema?
4. Dar acciones concretas pa

ra solucionar este problema 
Despues cada grupo pre-

sentb en un dibujo Io que ha- 
bian conversado sobre esos 
puntos. En la plenaria se con- 
verso sobre los dibujos viendo 
si cada grupo habia logrado ex- 
presar Io que queria.

Luego se reunieron de nue- 
vo en grupos para concretar 
mas las acciones posibles 
como solucion de los distintos 
temas y despues esas accio
nes pasaron a format parte de 
la dinamica siguiente Hamada 
"lluvia buena". De todas estas 
acciones se eligieron por vota- 
cibn tres problemas: organi- 
zacion de Cubes de madres, 
organizacion para la canali- 
zacion del agua, organizar co-

t' 
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En el taller el intercambio de 
experiencias tenia mucho 
valor para los participantes. 
Por su tradicion oral, donde 
los cuentos y leyendas 
juegan un papel importante 
el campesino esta muy ca- 
pacitado para comunicarse 
con sus compaheros.
El dibujo sirvio como medio 
de expresion y dio lugar a un 
trabajo colectivo. Podrian 
crear algo con sus manos, 
algo muy sentido para el 
campesino. Ademas la exi- 
gencia de explicar sus dibu
jos les dio oportunidad de ex- 
presarse verbalmente edn 
palabras y terminos de su 
propio ambiente.
El juego como herramienta 
de comunicacion: Una de 
las preocupaciones perma- 
nentes de los promotores es 
como Io aprendido Io comu
nican a su comunidad. A par- 
tir de un juego (tipo camino 
con obstaculos) los promo- 
tores contestaron pregun
tas, en medio de un am
biente de alegria consta- 
taron en la practica como 
participaban colectivamente 
y producian respuestas, y 
asi vieron la posibilidad de 
usarlo en sus propias co
munidades. Encontrar el 
uso practico de Io aprendido 
es una motivacion invalo- 
rable.

trabajado en la vida diaria con 
herramientas, observando, pen- 
sando y practicando. En este 
taller se ha seguido esta buena 
experiencia de los campesinos 
usando conceptos parecidos; 
el VER, JUZGAR y ACTUAR 
aplicado a cada tema escogido 
por los mismos participantes. 
Cada TEMA (el que) tlene su 
OBJETIVO (el por que) y su 
DINAMICA (el como).
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Las acciones planeadas por los grupos fueron colocadas entre 
las nudes y la tierra segiin ruesen mas o menos realistas.
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El "TALLER DE COMUNICA
CION CON LA COMUNIDAD". 
Este taller tuvo su origen en la 
preocupacion de los promo
tores expresada asi: ^como 
transmitimos Io que apren- 
demos en los cursos a nuestra 
comunidad? Ellos vieron que 
necesitaban nuevos metodos 
para ensenar a la gente. Esta 
experiencia puede ser util para

A propbsito de la 
participacibn de TAREA 
en dos talleres de 
Capacitacibn para los 
Promotores de Salud del 
departamento de 
Amazonas, quisibramos 
compartir Io trabajado en 
esta ocasibn.

Para el tema "Diagnbsti- 
co de nuestro trabajo co
mo promotores de salud"; 
se trabajo en tres grupos don
de se compartieron los obje- 
tivos y se discutieron los a- 
vances y las dificultades que 
veian en su trabajo, esco- 
giendo las mas importantes y 
escribiendofas en un papelb- 
grafo.

El segundo dia con el tema 
"los problemas de salud 
en nuestra comunidad", 
cada uno debia elegir los dos 
problemas que consideraban 
mas importantes, y comunicar- 
los a la plenaria. De estos

a) Conocer mas, capacitarse 
en aspectos que mejoren su 
desempeno como promotor 
y campesino. Igualmente, 
enterarse de cosas que pa- 
san a nivel nacional, hacen 
del taller un espacio de 
mucho interes.

b) Reencontrarse con amigos 
y companeros que viven 
lejos.

c) Ultimar detalles organizati- 
vos del Programa, acopio de 
medicinas, coordinar los 
cursos por hacerse, etc.

d) Realizar gestiones en la ciu- 
dad, tanto personales como 
de su localidad exigen tiem- 
po.
Un buen diseno de taller 

deberia considerar y equilibrar 
estas expectativas, en funcibn 
de los objetivos y temas plan- 
teados.
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Estas palabras nos explican 
la metodologia usada en el 
taller.

El hombre y la mujer del 
campo siempre han aprendido 
"haciendo" desde nines y nadie 
les gana en eso. Siempre han
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Participantes en el Congreso Eucanstico.

SALUDOS Y PONENCIAS

Exigencias del momento

28 - ANDENES ANDENES - 29

Congreso Teoldgico
Eucaristico en Puno

UN COLISEO PLENO DE 
ALEGRIA Y EMOCION

A propdsito del debate 
sobre la ley de 
estatizacidn mSs de 
trescientos sacerdotes y 
religiosos de todo el pals 
emitieron un 
pronunciamiento donde 
nos hablan de la 
situacidn actual y de 
"algunas exigencias 
b^sicas para una 
convivencla Humana y 
cristiana".

LA MARCHA DEL 
DOMINGO

Acompanando la imagen de 
Mamacha Candelaria.

respectivos pueblos felices de 
un congreso que signified una 
verdadera fiesta de alegria, fe 
y solidaridad para la Iglesia 
surandina.

I
do cruelmente nuevas victimas 
en estos dfas. Esto ha provo- 
pado en no pocas ocasiones, 
la respuesta indiscriminada e 
irracional por parte del Estado, 
como ocurrid en la masacre de 
los penales de Lima y Callao en 
juniode 1986.

Todas estas formas de vio- 
lencia, que rechazamos tajan- 
temente, manifiestan un pro
fundo desprecio por la vida 
Humana, el mas preciado don 
de Dios y el primer derecho 
humano a defender; sin el cual 
no tiene sentido hablar del 
irrenunciable derecho a la li- 
bertad o a una legitima pro- 
piedad privada.

1. El Desprecio por la 
vida en el Peril
Millones de peruanos viven 

en una inhumana y antievan- 
gelica pobreza. Ella constituye 
la violencia fundamental de 
nuestra patria y "un escandalo 
y contradiccibn con el ser Cris
tiano" (doc. de Puebla, n. 28). 
Esta pobreza es resultado de 
multiples factores, entre los 
que destaca una fuerte ccn- 
centracion del poder politico y 
economico en pequenos gru- 
pos privilegiados.

En este caldo de cultivo se 
ha instalado entre nosotros la 
inaceptable y sanguinaria vio
lencia terrorista que ha cobra-

El domingo 6 se llevo a cabo 
una prolongada marcha por la 
ciudad de Puno, partiendo 
desde distintos puntos de la 
ciudad las delegaciones co- 
rrespondientes a cada juris- 
diccion eclesiastica. Alrededor 
de diez mil personas acom- 
pafiaron la imagen de la virgen 
Mamacha Candelaria. Orando, 
cantando, leyendo diversos 
textos marcharon todos los 
grupos hacia la Plaza de Armas 
donde se llevo a cabo una in- 
mensa celebracidn. Las lectu- 
ras, el acto penitencial, las pe- 
ticiones se hacen en quechua, 
en aymara y en Castellano. En 
el altar se coIocan una serie de 
sfmbolos que expresan los 
sufrimientos y las esperanzas 
de este pueblo olvidado de la 
sierra sur del pais.

Terminada la celebracidn se 
retiran las delegaciones a sus

El programa comienza con 
lecturas de cartas de saludo 
del Cardenal Landazuri, de 
Monsehor Calderon, del Padre 
Gustavo Gutierrez y de comu- 
nidades cristianas de otras 
zonas del pais y del mundo. La 
carta de Monsehor Calderon, 
Obispo de Puno y ausente por 
razones de enfermedad es 
escuchada con particular 
atencidn. Luego de lamentar su 
ausencia Monsehor Calderon 
expresa: "Con fe orante, en 
espiritu y en verdad, me auno a 
ustedes en esta grande y 
hermosa fiesta eucaristica y 
mariana de todas las Iglesias 
locales del Sur Andino... Po- 
seer la tierra es una promesa 
de vida que comienza a rea- 
lizarse aqui en el tiempo y ob- 
tiene su cumplimiento definitive

Por la tarde los ponentes 
fueron el Padre Jorge Alvarez 
que tratd el tema "El Dios de la 
Vida" y Monsehor Lorenzo 
Leon de Huacho quien habld 
sobre "La Eucaristia, fiesta de 
comunidn, amor y solidaridad".

Todos los ponentes hicieron 
hincapie en el caminar de la 
Iglesia Sur Andina a traves de 
ahos de busqueda de fidelidad 
al Dios de la vida. Esa fidelidad 
es la que ha llevado a prelados, 
agentes pastorales, campesi- 
nos en general a luchar por 
mejores condiciones de vida, a 
luchar por reconquistar su tie
rra y a crear lazos de solida
ridad en los mementos de di- 
ficultad como sequias e inun- 
daciones y en la vida cotidiana.

Asimismo en todas las re- 
flexiones estuvo presente la 
memoria de los Obispos Dalle, 
Vallejos, Gonzalez y Koenigsk- 
necht quienes dieron su vida al 
servicio de los quechuas y 
aymarasde la region.

Desde tempranas horas del 
dia 5 fueron llegando al coliseo 
de Puno delegaciones de Ma
ras, Have, Yunguyo, Checacu- 
pe, Desaguadero, Tinta, Espi- 
nar, Macari, entre otras mu- 
chas delegaciones. Asimismo 
estuvieron presentes delega
ciones de Ho (Moquegua), Tac
na, Arequipa, Lima, Huacho y 
Chimbote. Desde Bolivia algu
nas delegaciones trajeron el 
saludo de la Iglesia de ese 
hermano pais.

El estadio se fue cubriendo 
de banderolas multicolores con 
lemas alusivos a la defensa de 
la vida, de la tierra y a la bus
queda de la paz. El publico 
coreaba en conjunto el lema del 
congreso jSembrar la Vida, 

I cosechar laPaz!

Los dias 5 y 6 de 
setiembre la ciudad de 
Puno se convirtid en el 
escenario de una 
ampllsima movilizacidn 
campesina. En efecto en 
esos dlas llegaba a su 
culminacidn la 
realizacion del Congreso 
Eucaristico que las 
distintas diocesis y 
prelaturas del Sur Andino 
venian preparando desde 
meses atrds.

en la patria que esperamos". El 
Obispo de Puno ahade que el 
campesino ha sido durante 
mucho tiempo condenado a la 
muerte al despojarsele de su 
tierra. Y precisa: "Los prelados 
del Sur Andino, conocedores 
muy de cerca de esta tragica 
realidad, creemos haber cum- 
plido con nuestro deber de 
"Sembrar la Vida para Cose
char la Paz", reclamando y 
acompanando a nuestros her- 
manos en sus constantes 
esfuerzos para conseguir la 
tierra y el respeto por sus 
derechos conculcados”.

Posteriormente en el congre
so se dio paso a las cuatro 
ponencias previstas. El P. Luis 
Lopez habld sobre " La tierra, 
camino de paz y vida". Ense- 
guida el Padre Victor Ramos se 
ocupd del tema "El Pueblo de 
Dios, artesano de la Paz".

n las numerosas parro- 
l& quias de Puno, Ayaviri, 
Juli, Sicuani, Cusco se habian 
realizado diversos eventos re
ligiosos y culturales en orden 
de preparar el mencionado 
Congreso. Miles de jdvenes, 
campesinos, grupos de muje- 
res y pueblos de la region en 
general tuvieron celebracio- 
nes, marchas, concursos que 
hacian parte del evento grande 
que culminaria en la ciudad de 
Puno el dia 6.
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Congreso Teoldgico 
Eucaristico en Puno

UN COLISEO PLENO DE 
ALEGRIA Y EMOCION

A propdsito del debate 
sobre la ley de 
estatizacidn mSs de 
trescientos sacerdotes y 
religiosos de todo el pals 
emitieron un 
pronunciamiento donde 
nos hablan de la 
situacidn actual y de 
"algunas exigencias 
bSsicas para una 
convivencia Humana y 
cristiana".

1. El Desprecio por la 
vida en el Peru
Millones de peruanos viven 

en una inhumana y antievan- 
gelica pobreza. Ella constituye 
la violencia fundamental de 
nuestra patria y "un escandalo 
y contradiccion con el ser Cris
tiano" (doc. de Puebla, n. 28). 
Esta pobreza es resultado de 
multiples factores, entre los 
que destaca una fuerte ccn- 
centracion del poder politico y 
economico en pequenos gru- 
pos privilegiados.

En este caldo de cultivo se 
ha instalado entre nosotros la 
inaceptable y sanguinaria vio
lencia terrorista que ha cobra-

LA MARCHA DEL 
DOMINGO

Acompahando la imagen de 
Mamacha Candelaria.

respectivos pueblos felices de 
un congreso que signified una 
verdadera fiesta de alegria, fe 
y solidaridad para la Iglesia 
surandina.

do cruelmente nuevas victimas 
en estos dias. Esto ha provo- 
pado en no pocas ocasiones, 
la respuesta indiscriminada e 
irracional por parte del Estado, 
como ocurrid en la masacre de 
los penales de Lima y Callao en 
juniode 1986.

Todas estas formas de vio
lencia, que rechazamos tajan- 
temente, manifiestan un pro
fundo desprecio por la vida 
humana, el mas preciado don 
de Dios y el primer derecho 
humano a defender; sin el cual 
no tiene sentido hablar del 
irrenunciable derecho a la li- 
bertad o a una legitima pro- 
piedad privada.

El domingo 6 se llevd a cabo 
una prolongada marcha por la 
ciudad de Puno, partiendo 
desde distintos puntos de la 
ciudad las delegaciones co- 
rrespondientes a cada juris- 
diccion eclesiastica. Alrededor 
de diez mil personas acom- 
paharon la imagen de la virgen 
Mamacha Candelaria. Orando, 
cantando, leyendo diversos 
textos marcharon todos los 
grupos hacia la Plaza de Armas 
donde se llevb a cabo una in- 
mensa celebracibn. Las lectu- 
ras, el acto penitencial, las pe- 
ticiones se hacen en quechua, 
en aymara y en Castellano. En 
el altar se coIocan una serie de 
simbolos que expresan los 
sufrimientos y las esperanzas 
de este pueblo olvidado de la 
sierra surdel pais.

Terminada la celebracibn se 
retiran las delegaciones a sus

El programa comienza con 
lecturas de cartas de saludo 
del Cardenal Landazuri, de 
Monsenor Calderon, del Padre 
Gustavo Gutierrez y de comu- 
nidades cristianas de otras 
zonas del pais y del mundo. La 
carta de Monsenor Calderon, 
Obispo de Puno y ausente por 
razones de enfermedad es 
escuchada con particular 
atencibn. Luego de lamentar su 
ausencia Monsenor Calderon 
expresa: "Con fe orante, en 
espiritu y en verdad, me auno a 
ustedes en esta grande y 
hermosa fiesta eucaristica y 
mariana de todas las Iglesias 
locales del Sur Andino... Po- 
seer la tierra es una promesa 
de vida que comienza a rea- 
lizarse aqui en el tiempo y ob- 
tiene su cumplimiento definitive

Por la tarde los ponentes 
fueron el Padre Jorge Alvarez 
que tratb el tema "El Dios de la 
Vida" y Monsenor Lorenzo 
Leon de Huacho quien hablb 
sobre "La Eucaristia, fiesta de 
comunibn, amor y solidaridad".

Todos los ponentes hicieron 
hincapie en el caminar de la 
Iglesia Sur Andina a traves de 
anos de busqueda de fidelidad 
al Dios de la vida. Esa fidelidad 
es la que ha llevado a prelados, 
agentes pastorales, campesi- 
nos en general a luchar por 
mejores condiciones de vida, a 
luchar por reconquistar su tie
rra y a crear lazos de solida
ridad en los mementos de di- 
ficultad como sequias e inun- 
daciones y en la vida cotidiana.

Asimismo en todas las re- 
flexiones estuvo presente la 
memoria de los Obispos Dalle, 
Vallejos, Gonzalez y Koenigsk- 
necht quienes dieron su vida al 
servicio de los quechuas y 
aymarasde la region.

Los dias 5 y 6 de 
setiembre la ciudad de 
Puno se convirtib en el 
escenario de una 
amplisima movilizacibn 
campesina. En efecto en 
esos dias llegaba a su 
culminacibn la 
realizacibn del Congreso 
Eucaristico que las 
distintas dibcesis y 
prelaturas del Sur Andino 
venian preparando desde 
meses atrbs.

Desde tempranas horas del 
dia 5 fueron llegando al coliseo 
de Puno delegaciones de Ma
ras, Have, Yunguyo, Checacu- 
pe, Desaguadero, Tinta, Espi- 
nar, Macari, entre otras mu- 
chas delegaciones. Asimismo 
estuvieron presentes delega
ciones de llo (Moquegua), Tac
na, Arequipa, Lima, Huacho y 
Chimbote. Desde Bolivia algu
nas delegaciones trajeron el 
saludo de la Iglesia de ese 
hermano pais.

El estadio se fue cubriendo 
de banderolas multicolores con 
lemas alusivos a la defensa de 
la vida, de la tierra y a la bus
queda de la paz. El publico 
coreaba en conjunto el lema del 
congreso jSembrar la Vida, 
cosechar la Paz!

en la patria que esperamos". El 
Obispo de Puno ahade que el 
campesino ha sido durante 
mucho tiempo condenado a la 
muerte al despojarsele de su 
tierra. Y precisa: "Los prelados 
del Sur Andino, conocedores 
muy de cerca de esta tragica 
realidad, creemos haber cum- 
plido con nuestro deber de 
"Sembrar la Vida para Cose
char la Paz", reclamando y 
acompahando a nuestros her- 
manos en sus constantes 
esfuerzos para conseguir la 
tierra y el respeto por sus 
derechos conculcados”.

Posteriormente en el congre
so se dio paso a las cuatro 
ponencias previstas. El P. Luis 
Lopez hablb sobre " La tierra, 
camino de paz y vida". Ense- 
guida el Padre Victor Ramos se 
ocupb del tema "El Pueblo de 
Dios, artesano de la Paz".

Participantes en el Congreso Eucaristico.

n las numerosas parro- 
l& quias de Puno, Ayaviri, 
Juli, Sicuani, Cusco se habian 
realizado diversos eventos re
ligiosos y culturales en orden 
de preparar el mencionado 
Congreso. Miles de jbvenes, 
campesinos, grupos de muje- 
res y pueblos de la region en 
general tuvieron celebracio- 
nes, marchas, concursos que 
hacian parte del evento grande 
que culminarfa en la ciudad de 
Puno el dia 6.
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Pastoral de salud
sigue avanzando

NUEVA REVISTA

3. Hablar la verdad

£

Lima, 8 de setiembre de 1987
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2. Rechazo a la mentira 
social

como forma de relacion social y 
de olvido de las reivindica- 
ciones basicas de los mas ne- 
cesitados. "La verdad los Kara 
libres” (Juan ,32), dice en cam
bio el Senor. For ello construir 
la paz supone ser claro ante 
las causas hondas de la violen- 
cia actual, establecer la justi- 
cia y actuar con honestidad 
personal. La autentica libertad 
nace y se nutre del respeto a la 
verdad.

A fines da agosto se 
realizd el VII Encuentro 
Nacional de Salud Rural 
de CEAS. El evento 
contd con la presencia 
de unos 65 
participantes, entre ellos 
promotores de salud y 
miembros de equipos 
pastorales de salud de 
toda las regiones del 
pals.

Correspondencia:
SER
Psje. San Luis 132
Li nee
Aptdo 110174
Lima

I primer dia se hizo un tra- 
E bajo en grupo dividido 
por regiones donde se discutib 
los esfuerzos y experiencias lo
cales del trabajo en relacion 
con el Ministerio de Salud. En 
el plenario se vid que muchos 
equipos tenfan dificultades en 
su relacibn con el Ministerio, y 
donde existia una buena rela
cion esto se debfa a la voluntad 
de uno u otro funcionario local. 
Al respecto se concluyo que no 
hay una practica de coordina- 
cion generalizada en el Minis
terio como exigen los lineamien- 
tos de la polftica de salud ac
tual. El comentarista invitado, 
Dr. Edgar Necochea, planted la 
necesidad de un trabajo per- 
manente a nivel local para que 
la comunidad conciente exija 
mayor responsabilidad y coordi- 
nacion del Ministerio de Salud, 
para con los equipos y promo
tores ya que estos solos no 
podrian lograrlo.

En la mahana del segundo 
dia se partio de las expe
riencias locales para conversar 
en conjunto sobre las formas 
en que se esta dando la par- 
ticipacion comunitaria y los 
esfuerzos de evaluacion de los 
trabajos en salud con la co
munidad.

En la tarde con la partici- 
pacibn del Area Legal del SER 
se discutib la problematica del 
reconocimiento ante el Minis
terio de la labor en salud que

de la Vida, en medio de la 
dificilisima realidad que vivimos 
en estos momentos.

Finalmente se evalub el 
evento recogiendo algunas su- 
gerencias en cuanto a mejorar 
la dindmica de futures en- 
cuentros tanto en la prepa- 
racibn de materiales desde las 
bases como en una coor- 
dinacibn mbs estrecha durante 
el ano con el Area de Salud del 
SER y con CEAS Campeslno,

AMAZOHAS,

realizan los equipos pasto
rales. Quedb el compromiso de 
elaborar informes locales de 
los distintos equipos para po- 
der entablar un diblogo con el 
Ministerio sobre este punto.

El tercer dia el Padre Jorge 
Alvarez Calderon recogib las 
experiencias locales de pas
toral en salud planteadas, a- 
firmando la esperanza que 
significa luchar por la salud del 
prbjimo, expresando as! el Dios

En este memento del pats, 
algunas exigencias basicas 
para una convivencia humana 
y cristiana son indispensables:

-No se puede hablar de 
unidad nacional sin reconocer 
francamente Io que hoy nos 
divide social y econbmica- 
mente, esto implica una ener- 
gica defensa de la vida de 
todos y de cada uno de los mas 
pobres cuyas dificultades por 
sobrevivir expresan cruda- 
mente el desprecio que expe- 
rimentan en su dignidad hu
mana.

-No se puede hablar de una 
busqueda de la justicia social

con metodos terroristas que no 
respetan la vida, ni son re
presentatives de la comunidad 
nacional; ast como tampoco 
pretender la defensa del orden 
legal violando igualmente el 
derecho a la vida.

-No se puede hablarde liber
tad en este pais sin reclamarla 
para todos y no solo para una 
minoria; Io que supone un de
cidido compromiso por erra- 
dicar las injusticias de nuestra 
sociedad, la primera de las 
cuales es la pobreza masiva e 
inhumana, fruto de una de- 
sigual distribucibn de la ri- 
queza.

-No se puede hablar de la 
defensa y profundizacibn de la 
democracia sin abrir canales 
de participacibn permanente, 
autbnoma y organizada a las 
amplias mayorias nacionales. 
Toda forma de manipulacibn 
expresa un desden por el ser 
humano y su derecho esencial 
a decidir libremente.

-No se puede hablar del le- 
gitimo derecho a la propiedad 
privada sin reocnocer que no 
se trata de un derecho abso
lute. Como ha dicho reiterada- 
mente el Papa Juan Pablo II, y 
Io han recordado nuestros 
obispos, sobre ella "grava una 
hipoteca social” (documento 
del 10 de agosto). No hay leyes 
econbmicas independientes de 
un orden btico, ellas estbn 
necesariamente al servicio de 
la persona humana.

Si no queremos que el pais 
entre en un callejbn sin salida 
es imperative defender con 
firmeza el derecho a la vida, 
actuar con el sentido de res
ponsabilidad en el campo poli
tico, asf como deponer toda 
clase de privilegios para cons
truir -desde las necesidades 
de los mas pobres- una so
ciedad justa y habitable para 
todos.

Estos hechos expresan una 
profunda crisis etica y espiri
tual. Como han afirmado hace 
poco nuestros obispos, "el pro- 
blema del Peru no es mera- 
mente politico y econbmico, 
sino de crisis de valores Cris
tianos" (documento del 10 de 
agosto de 1987).

Hoy en nuestra sociedad la 
palabra no se pronuncia para 
decir la verdad, sino para con- 
servar privilegios y enganar so
bre los reales intereses que se 
defienden; las instituciones, en 
vez de servir son frecuente- 
mente un obstaculo a la vida de 
los peruanos; la corrupcibn po- 
litica y econbmica quita credi- 
bilidad a muchas posiciones y 
discursos; el pobre es siempre 
sospechoso de culpa, mientras 
el poderoso goza de impuni- 
dad. De alii que la actitud de 
"salvese quien pueda" se vaya 
convirtiendo en la norma de 
conducta de un numero cre- 
ciente de nuestros compa- 
triotas.

Asi, la mentira parece insti- 
tucionalizarse entre nosotros

Salud y Campo, 
Revista de Actualidad 
en Salud que 
parte de las 
experiencias 
de trabajo en la 
zona rural 
y los acontecimientos 
nacionales en salud. 
La revista intenta ser 
un medio de difusion, 
reflexion y analisis 
con la participacion 
activa de los que 
trabajan en salud rural. 
El primer numero 
trimestral ha salido en 
Setiembre. Esperamos 
contar con su apoyo en 
la prdxima edicibn.

t
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2. Rechazo a la mentira 
social

como forma de relacion social y 
de olvido de las reivindica- 
ciones basicas de los mas ne- 
cesitados. "La verdad los Kara 
libres" (Juan ,32), dice en cam
bio el Senor. For ello construir 
la paz supone ser claro ante 
las causas hondas de la violen- 
cia actual, establecer la justi- 
cia y actuar con honestidad 
personal. La autentica libertad 
nace y se nutre del respeto a la 
verdad.

A fines de agosto se 
reallzd el VII Encuentro 
Nacional de Salud Rural 
de CEAS. El evento 
contd con la presencia 
de unos 65 
participantes, entre ellos 
promotores de salud y 
miembros de equipos 
pastorales de salud de 
toda las regiones del 
pals.
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Correspondencia:
SER
Psje. San Luis 132
Li nee
Aptdo 110174
Lima

I primer dla se hizo un tra- 
bajo en grupo dividido 

por regiones donde se discutib 
los esfuerzos y experiencias lo
cales del trabajo en relacion 
con el Ministerio de Salud. En 
el plenario se vid que muchos 
equipos tenian dificultades en 
su relacidn con el Ministerio, y 
donde existia una buena rela
cion esto se debia a la voluntad 
de uno u otro funcionario local. 
Al respecto se concluyo que no 
hay una practica de coordina- 
cion generalizada en el Minis
terio como exigen los lineamien- 
tos de la politics de salud ac
tual. El comentarista invitado, 
Dr. Edgar Necochea, planted la 
necesidad de un trabajo per- 
manente a nivel local para que 
la comunidad conciente exija 
mayor responsabilidad y coordi- 
nacion del Ministerio de Salud, 
para con los equipos y promo
tores ya que estos solos no 
podrian lograrlo.

En la manana del segundo 
dla se partio de las expe
riencias locales para conversar 
en conjunto sobre las formas 
en que se estd dando la par- 
ticipacibn comunitaria y los 
esfuerzos de evaluacibn de los 
trabajos en salud con la co
munidad.

En la tarde con la partici- 
pacibn del Area Legal del SER 
se discutib la problematica del 
reconocimiento ante el Minis
terio de la labor en salud que

de la Vida, en medio de la 
dificillsima realidad que vivimos 
en estos momentos.

Finalmente se evalub el 
evento recogiendo algunas su- 
gerencias en cuanto a mejorar 
la dindmica de futures en- 
cuentros tanto en la prepa- 
racibn de materiales desde las 
bases como en una coor- 
dinacibn mbs estrecha durante 
el aho con el Area de Salud del 
SER y con CEAS Campeslno.
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En este momento del pais, 
algunas exigencias basicas 
para una convivencia humana 
y cristiana son indispensables:

-No se puede hablar de 
unidad nacional sin reconocer 
francamente Io que hoy nos 
divide social y econbmica- 
mente, esto implica una ener- 
gica defensa de la vida de 
todos y de cada uno de los mas 
pobres cuyas dificultades por 
sobrevivir expresan cruda- 
mente el desprecio que expe- 
rimentan en su dignidad hu
mana.

-No se puede hablar de una 
busqueda de la justicia social

realizan los equipos pasto
rales. Quedb el compromiso de 
elaborar informes locales de 
los distintos equipos para po- 
der entablar un diblogo con el 
Ministerio sobre este punto.

El tercer dia el Padre Jorge 
Alvarez Calderon recogib las 
experiencias locales de pas
toral en salud planteadas, a- 
firmando la esperanza que 
significa luchar por la salud del 
prbjimo, expresando asi el Dios

con metodos terroristas que no 
respetan la vida, ni son re
presentatives de la comunidad 
nacional; asi como tampoco 
pretender la defensa del orden 
legal violando igualmente el 
derecho a la vida.

-No se puede hablarde liber
tad en este pais sin reclamarla 
para todos y no solo para una 
minoria; Io que supone un de
cidido compromiso por erra- 
dicar las injusticias de nuestra 
sociedad, la primera de las 
cuales es la pobreza masiva e 
inhumana, fruto de una de- 
sigual distribucibn de la ri- 
queza.

-No se puede hablar de la 
defensa y profundizacibn de la 
democracia sin abrir canales 
de participacibn permanente, 
autbnoma y organizada a las 
amplias mayorias nacionales. 
Toda forma de manipulacibn 
expresa un desden por el ser 
humano y su derecho esencial 
a decidir libremente.

-No se puede hablar del le- 
gitimo derecho a la propiedad 
privada sin reocnocer que no 
se trata de un derecho abso- 
luto. Como ha dicho reiterada- 
mente el Papa Juan Pablo II, y 
Io han recordado nuestros 
obispos, sobre ella "grava una 
hipoteca social” (documento 
del 10 de agosto). No hay leyes 
econbmicas independientes de 
un orden btico, ellas estan 
necesariamente al servicio de 
la persona humana.

Si no queremos que el pais 
entre en un callejbn sin salida 
es imperative defender con 
firmeza el derecho a la vida, 
actuar con el sentido de res
ponsabilidad en el campo poli
tico, asi como deponer toda 
clase de privilegios para cons
truir -desde las necesidades 
de los mas pobres- una so
ciedad justa y habitable para 
todos.

Salud y Campo, 
Revista de Actualidad 
en Salud que 
parte de las 
experiencias 
de trabajo en la 
zona rural 
y los acontecimientos 
nacionales en salud. 
La revista intenta ser 
un medio de difusidn, 
reflexion y analisis 
con la participacion 
activa de los que 
trabajan en salud rural. 
El primer numero 
trimestral ha saiido en 
Setiembre. Esperamos 
contar con su apoyo en 
la proxima edicion.

Estos hechos expresan una 
profunda crisis etica y espiri
tual. Como han afirmado hace 
poco nuestros obispos, "el pro- 
blema del Peru no es mera- 
mente politico y econbmico, 
sino de crisis de valores Cris
tianos" (documento del 10 de 
agosto de 1987).

Hoy en nuestra sociedad la 
palabra no se pronuncia para 
decir la verdad, sino para con- 
servar privilegios y engahar so
bre los reales intereses que se 
defienden; las instituciones, en 
vez de servir son frecuente- 
mente un obstaculo a la vida de 
los peruanos; la corrupcibn po- 
litica y econbmica quita credi- 
bilidad a muchas posiciones y 
discursos; el pobre es siempre 
sospechoso de culpa, mientras 
el poderoso goza de impuni- 
dad. De alii que la actitud de 
"salvese quien pueda" se vaya 
convirtiendo en la norma de 
conducta de un numero cre- 
ciente de nuestros compa- 
triotas.

Asi, la mentira parece insti- 
tucionalizarse entre nosotros

gtOz.
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"Creemos que 
ser hermanos con 
todos los hombres 

quiere decir 
SEMBRAR LA VIDA 
PARA £OSECHAR PAZ
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