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Despues de un buen tiempo les 
enviamos muchos saludos deseandoles 
exito. Siempre estan al servicio de los 
lectores. Nos ayudan aconocernuestras 
realidades.

Luego les quiero contar algunos 
sucesos ocurridos en la sub-region Jose 
Carlos Mariategui de Puno:

Del 4 al 14 de marzo se llevo a cabo 

el Encuentro Teologico de Agentes Pas
torales del Sur Andino organizado por el 
Institute de Pastoral Andina. Participaron 
unos 150 personas entre agentes pasto
rales y laicos comprometidos en el que- 

hacer eclesial procedentes de Sicuani, 
Juli, Ayaviri, Puno, Cusco, Arequipa y 
otros. En este encuentro se evaluo los 10 
anos del Rol de la Iglesia en la Sociedad.

persona muy trabajadora y entusiasta. 
Hermanos, solamente estamos dando- 
les aconocer los puntos mas resaltantes, 

ya que nuestra experiencia es muy ex- 
tensa, por Io que les pedimos su apoyo 
moral.

Por ultimo a nuestros catequistas, 
animadores responsables de las comu- 
nidades campesinas, les animamos para 
que sigan trabajando. Luchamos mano a 
mano en contra de muchas enfermeda- 

des construyendo letrinas yaque nuestra 
idea es expandirlo en todas las comuni- 
dades.

Herminia Vargas Barreto 
Catequista y encargada 

del Botiquin Parroquiai

Iris Mallqui Arellano

Practicante de Enfermerfa Tecnica y 
colaboradora del Botiquin.

■ Nuestras felicitaciones a estas dos 
mujeres que trabajan con etusiasmo 
para mejorar la salud en el campo y 
que desean informar a otros sobre 
este esfuerzo comun.

E
produccion agraria a la exportacion, y alentar la entrada 
de capitales privados a la agricultura. El riesgo de que 
muchos agricultores, en especial de la costa, puedan 
quedar en una situacidn de subordinacidn, casi como 
asalariados de las agro industrias, es en este contexto 
bastante real, mayor aim que el riesgo directo de perder

n las ultimas semanas, el gobierno ha venido 
dando una serie de medidas que nos indican 
que sin duda el camino elegido es orientar la

esde 1969, los campesinos de todo el pals, 
junto con sus celebraciones tradicionales del 
ciclo agricola o con la Fiesta de San Juan, han

sus tierras. Y para las mayorlas campesinas de la sierra, 
el terminar siendo excluldas de cualquier posibilidad de 
desarrollo, puede ser una posibilidad bastante cercana. 
En el caso de muchas zonas de la selva, el future 
dependera de edmo evolucione el Convenio Antidrogas y 
de si se da una polltica efectiva de apoyo a la sustitucion 
de cultivos con acuerdo de los productores.

stamos pues ante un nuevo escenario en el que 
los campesinos necesitan repensar su future, 
buscando su realizacibn como productores y
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venido recordando cada 24 de Junio un aniversario mas 
de la Reforma Agraria. Hoy esta celebration del Dia del 
Campesino nos encuentra en una situacidn diferente, de 
duras exigencias para el campo, impuestas por la orien- 
tacidn econdmica del actual gobierno.

Sin duda la evaluation que puedan hacer los campe
sinos de las distintas regiones del pais en relation a la 
Reforma Agraria, no sera homogenea ni totalmente favo
rable. Pero en Io que si habra consenso sera en reivindi- 
car a la Reforma Agraria como instrumento fundamental 
de democratization de la propiedad de la tierra y de de
mocratization de la sociedad rural, reconociendo en el 
campesino su condition de ciudadano.

Sin embargo hoy tambien podemos reconocer que 
estos logros fundamentales de la Reforma Agraria no 
eran suficientes para garantizar el desarrollo. Sin duda 
existe un problema serio de baja produccion y product! vi- 
dad en nuestra agricultura y nos falta claridad sobre que 
camino seguir para lograr un desarrollo que signifique 
bienestar para el campesino, con produccion suficiente y 
a precios adecuados para las ciudades.

l/.m.
l/.m.
$

En primer lugar les felicitamos por la 
publicacion de la excelente revista 
“Andenes".

Nosotros como representantes de la 
Parroquia de Cajabamba y siendo prac- 
ticantesde enfermeriatecnicadel Institu
te Superior Tecnologico de Cajabamba, 
nos interesa mucho darles a saber de 
nuestrapracticarealizadaen un hospital. 
Bien al mandil bianco, decidimos confun- 
dirnos con nuestros campesinos y hacer 
una obra de saneamiento ambiental, ya 
que debido a la contaminacion del agua 
y del ambiente se producen muchas en- 
fermedades.

Es asi como hemos construido 54 
letrinas sanitarias existiendo una letrina 
por familia. Dicho proyecto Io hemos 
hecho con apoyo del DAS (Departamen- 
to de Accion Social del Obispado de 
Cajamarca), ya que esta institucion tra- 
baja por el bien del pueblo pobre. Hasta 
que la gente comprenda Io que cuesta 
un trabajo es un proceso que va paso 
a paso. Todo nuestro proyecto de la 
construccion de letrinas nos ha costado 
mucho trabajo gracias al cual ya tene- 
mos frutos.

T ambien en nuestra parroquia existe 
un botiquin al servicio de los mas ne- 
cesitados. Este botiquin esta asesorado 
por nuestro parroco, Tomas Abanto,

Provincias
Campesinos l/.m.
Agentes pastorales,
maestros
Lima (capital)
Extranjero

E
como ciudadanos. Asumiendo en sus reales terminos su 
fuerza colectiva, tanto para mejorar su actividad a partir 
de acciones comunesen beneficio de su production (em- 
presas de servicio para asistencia tecnica, compra de in- 
sumos, maquinarias, capacitacion, cajas rurales de cre- 
dito), como para hacer sentir su presencia y su importante 
aporte a la economia nacionai, particularmente a la 
alimentation popular.

Oponerse a la actual situacidn no debe suponer refu- 
giarse en actitudes defensivas, sino por el contrario, 
tomando en cuenta el nuevo contexto nacionai y mundial, 
luchar por un desarrollo agrario que no margine a los 
campesinos de sus beneficios.

Elio supone tomar nuevamente conciencia de la nece- 
sidad de estar organizados, pero de una organization 
tambien en nuevos terminos. Solo asumiendo colecti- 
vamente este reto los campesinos podran estar en con- 
diciones de desarrollar experiencias y propuestas que, 
lejos de esperar todo del egtado o de buscar su protec- 
cion, parte de reivindicar sus propias capacidades y en 
base a ellas exigir el apoyo que el Estado debe necesa- 
riamente brindar en toda economia a sus productores 
agrarios.

>camj)o peruano

>Nuevo escenario,

Posa a la pdg. 39
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En primer lugar les felicitamos per la 
publicacion de la excelente revista 
"Andenes".

Nosotros como representantes de la 
Parroquia de Cajabamba y siendo prac- 
ticantesdeenfermeriatecnicadel Institu

te Superior Tecnologico de Cajabamba, 
nos interesa mucho darles a saber de 

nuestrapracticarealizadaen un hospital. 
Bien al mandil bianco, decidimos confun- 
dirnos con nuestros campesinos y hacer 
una obra de saneamiento ambiental, ya 
que debido a la contaminacion del agua 
y del ambiente se producen muchas en- 
fermedades.

Es as! como hemos construido 54 
letrinas sanitarias existiendo una letrina 
por familia. Dicho proyecto Io hemos 
hecho con apoyo del DAS (Departamen- 
to de Accion Social del Obispado de 
Cajamarca), ya que esta institucion tra- 
baja por el bien del pueblo pobre. Hasta 
que la gente comprenda Io que cuesta 
un trabajo es un proceso que va paso 
a paso. Todo nuestro proyecto de la 
construccion de letrinas nos ha costado 
mucho trabajo gracias al cual ya tene- 
mos frutos.

T ambien en nuestra parroquia existe 
un botiquin al servicio de los mas ne- 

cesitados. Este botiquin esta asesorado 
por nuestro parroco, Tomas Abanto,

Despues de un buen tiempo les 
enviamos muchos saludos deseandoles 
exito. Siempre estan al servicio de los 
lectores. Nos ayudan aconocer nuestras 
realidades.

Luego les quiero contar algunos 
sucesos ocurridos en la sub-region Jose 
Carlos Mariategui de Puno:

Del 4 al 14 de marzo se llevo a cabo 
el Encuentro Teologico de Agentes Pas
torales del Sur Andino organizado por el 
Institute de Pastoral Andina. Participaron 
unos 150 personas entre agentes pasto
rales y iaicos comprometidos en el que- 
hacer eclesial procedentes de Sicuani, 

Juli, Ayaviri, Puno, Cusco, Arequipa y 
otros. En este encuentro se evaluo los 10 
afios del Rol de la Iglesia en la Sociedad.

Iris Mallqui Arellano

Practicante de Enfermeria Tecnica y 
colaboradora del Botiquin.

■ Nuestras felicitaciones a estas dos 
mujeres que trabajan con etusiasmo 
para mejorar la salud en el campo y 
que desean informar a otros sobre 
este esfuerzo comun.

persona muy trabajadora y entusiasta. 
Hermanos, solamente estamos dando- 
les aconocer los puntos mas resaltantes, 
ya que nuestra experiencia es muy ex- 
tensa, por Io que les pedimos su apoyo 
moral.

Por ultimo a nuestros catequistas, 
animadores responsables de las comu- 
nidades campesinas, les animamos para 
que sigan trabajando. Luchamos mano a 
mano en contra de muchas enfermeda- 
des construyendo letrinas yaque nuestra 
idea es expandirlo en todas las comuni- 
dades.

Herminia Vargas Barreto 
Catequista y encargada 
del Botiquin Parroquial

E
produccion agraria a la exportacion, y alentar la entrada 
de capitales privados a la agricultura. El riesgo de que 
muchos agricultores, en especial de la costa, puedan 
quedar en una situacidn de subordinacion, casi como 
asalariados de las agro industrias, es en este contexto 
bastante real, mayor aim que el riesgo directo de perder

n las ultimas semanas, el gobierno ha venido 
dando una serie de medidas que nos indican 
que sin duda el camino elegido es orientar la

esde 1969, los campesinos de todo el pais, 
junto con sus celebraciones tradicionales del 
ciclo agricola o con la Fiesta de San Juan, han

sus tierras. Y para las mayorias campesinas de la sierra, 
el terminar siendo excluidas de cualquier posibilidad de 
desarrollo, puede ser una posibilidad bastante cercana. 
En el caso de muchas zonas de la selva, el future 
dependera de como evolucione el Convenio Antidrogas y 
de si se da una politica efectiva de apoyo a la sustitucion 
de cultivos con acuerdo de los productores.
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de la Reforma Agraria. Hoy esta celebracibn del Dia del 
Campesino nos encuentra en una situacion diferente, de 
duras exigencias para el campo, impuestas por la orien- 
tacibn econbmica del actual gobierno.

Sin duda la evaluacibn que puedan hacer los campe
sinos de las distintas regiones del pais en relacibn a la 
Reforma Agraria, no sera homogenea ni totalmente favo
rable. Pero en Io que si habra consenso sera en reivindi- 
car a la Reforma Agraria como instrumento fundamental 
de democratizacibn de la propiedad de la tierra y de de- 
mocratizacibn de la sociedad rural, reconociendo en el 
campesino su condicibn de ciudadano.

Sin embargo hoy tambien podemos reconocer que 
estos logros fundamentales de la Reforma Agraria no 
eran suficientes para garantizar el desarrollo. Sin duda 
existe un problema serio de baja produccion y productivi- 
dad en nuestra agricultura y nos falta claridad sobre que 
camino seguir para lograr un desarrollo que signifique 
bienestar para el campesino, con produccion suficiente y 
a precios adecuados para las ciudades.
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como ciudadanos. Asumiendo en sus reales terminos su 
fuerza colectiva, tanto para mejorar su actividad a partir 
de acciones comunes en beneficio de su produccion (em- 
presas de servicio para asistencia tecnica, compra de in- 
sumos, maquinarias, capacitacibn, cajas rurales de cre- 
dito), como para hacer sentir su presencia y su importante 
aporte a la economia nacional, particularmente a la 
alimentacibn popular.

Oponerse a la actual situacion no debe suponer refu- 
giarse en actitudes defensivas, sino por el contrario, 
tomando en cuenta el nuevo contexto nacional y mundial, 
luchar por un desarrollo agrario que no margine a los 
campesinos de sus beneficios.

Elio supone tomar nuevamente conciencia de la nece- 
sidad de estar organizados, pero de una organizacibn 
tambien en nuevos terminos. Solo asumiendo colecti- 
vamente este reto los campesinos podran estar en con- 
diciones de desarrollar experiencias y propuestas que, 
lejos de esperar todo del estado o de buscar su protec- 
cibn, parte de reivindicar sus propias capacidades y en 
base a ellas exigir el apoyo que el Estado debe necesa- 
riamente brindar en toda economia a sus productores 
agrarios.
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Las elevadas alzas de los 
articulos de primera necesidad, 
ocurridas en los ultimos dias 
constituyen un campanazo de 
alerta para la polltica econdmica 
actual. Contra Io pronosticado 
por el gobierno, la espiral 
inflacionaria continual, asi 
como la caida de la capacidad 
adquisitiva de la poblacidn. Si 
bien el Grupo de Apoyo estd, al 
parecer, concretando los montos 
de su ayuda financiera al Peril, 
las perspectivas no son 
alentadoras.

recibiremos directamente, sino que 
se destinara al page de los servicios 
atrasados de nuestra deuda externa. 
Y aunque supondra un alivio el dejar 
de pagar parte de los 50 millones de 
ddlares mensuales que se vienen 
amortizando, de todas maneras a 
nivel interne el gobierno continuara 
con su estrategia de austeridad fis
cal , restringiendo al maximo el gasto.

Los ingresos caen, la recesibn 
aumenta

El gobierno habia proyectado 
el ano pasado recaudar por im- 
puestos un 12% del Producto Bruto 
Interne en 1991; pero todos los cal- 
culos oficiales indican que solo liega

tes y escolares son resultado de esta 
situacion dramdtica del Estado pe- 
ruano. Hasta el cierre de esta edicidn 
el gobierno no encontraba la formula 
para resolver estas demandas sin 
salirse de sus rlgidos esquemas 
econbmicos. En cualquier caso el 
aumento que se de en terminos de 
mejora real de sus ingresos, no sera 
significative, si tenemos en cuenta

que la canasta familiar basica para la 
ciudad asciende a 600 millones de 
intis aproximadamente.

Las repercusiones de este tipo de 
polltica salarial en la economia, 
ademas de los efectos negativos en 
los ingresos de quienes la sufren 
directamente, contribuyen a una 
disminucibn mayor de lademanda, y 
por Io tanto indirectamente de la 
produccion, es decir a seguir prof un- 
dizando la recesion de nuestra eco
nomia. Alli se encuentra precisamen- 
te el problema central del programa 
econdmico en curso: lleva creciente- 
mente a profundizar la recesion y el 
desempleo, y este es un factor que a 
su vez alimenta la inflacion y la dismi
nucibn de los ingresos de la pobla
cidn. Todo esto constituye un circulo 
vicioso en donde Io unico permanen- 
te es la sobrecarga constante de la

crisis sobre las espaldas de la po- 
blacidn.

En otro nivel, en los ultimos me- 
ses, el gobierno ha venido dando 
varias medidas dirigidas a aplicar el 
programa liberal en el campo. Con 
ellas, el Estado parece querer des-

entenderse de su responsabilidad 
con el sector agrario trasladando al 
mercado la fijacidn de los precios, el 
credito, la comercializacidn y tam- 
bien la regulacidn de las formas de 
propiedad de la tierra.

Ladisminucibndel poderadquisi- 
tivo de la poblacibn y la falta de una 
polltica de precios de garantla, esta 
llevando a un proceso creciente de 
deterioro de los precios de los pro
duces agrarios en relacibn a los 
productos de origen urbano, con Io 
cual la poblacibn campesina se vie- 
ne empobreciendo aun mas.

En cuanto al credito, ya sabemos 
que este ha sido muy escaso en la 
presente campaha. Y los pocos 
campesinos que Io han recibido es- 
tan planteando la necesidad de pos- 
tergar sus pagos al banco debido a la 
dificil situacion generada por los bajos

precios. Frente aello, el Banco Agra
rio pretende efectuar la cobranza 
coactiva de los mismos, ante el temor 
de que los campesinos, sabedores 
de que este tai vez no tenga fondos 
para volverles a prestar, decidan fi- 
nalmente no pagar, Io que al parecer 
esta ocurriendo en algunas zonas.

De otro lado, el sistema de sobre- 
tasas (impuestos) a la importacibn 
de algunos productos (trigo, harina, 
maiz amarillo, leche) implementado 
por el gobierno, fue cambiado por 
otro de “derechos especlficos”. Este 
mecanismo resulta mas favorable 
que el anterior, pero al haberse colo- 
cado tasas impositivas muy bajas, 
ademas de no proteger ni compen- 
sar la produccion nacional, en la 
practica no va a servir para recaudar 
mucho dinero, Io cual era uno de los 
objetivos del gobierno.

Otra medida reciente del gobier
no ha dejado sin efecto algunas fun- 
ciones de las Juntas Nacionales de 
Productos Agrarios e Hidrobiolbgi- 
cos. En el caso de la Junta Nacional 
del Algodbn, la suspension de estas 
facultades la retira del control de las 
cuotasy laestadlstica-de los volume- 
nes de exportacibn de la fibra. Todo 
indica que detras de esta medida 
esta un grupo de comerciantes ex
portadores que, de ahora en adelan- 
te, podran ampliar sus ventas al ex
terior sin ningun tipo de tramite pre- 
vio.

Todo este panorama nos permite 
decir que el gobierno ha olvidado la 
situacion peculiar de la agricultura, 
en relacibn a otras actividades eco- 
nbmicas, que hace indispensable 
un tratamiento especial del Estado 
para este sector; asi como el fin 
social de la propiedad de la tierra 
establecido en la Constitucibn. Y que 
ha optado por un modelo que fa- 
vorece a la agroindustria prescin- 
diendo de sus efectos sobre la situa
cion de los productores, asi como a 
nivel de la produccion alimentaria 
nacional ■
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ra a un 7%. Es decir casi la mitad de 
Io presupuestado. Por tanto, con la 
consigna gubernamental de solo 
gastar Io que ingresa por impuestos, 
se ha empezado la reduccibn signifi - 
cativa de gastos publicos (obras de 
irrigacion, infraestructura, etc...) 
sufriendo los mayores recortes los 
sectores que atienden a los mas 
debiles: salud, educacibn, credito 
campesino, programas de emergen- 
cia, seguridad social, etc.

Lo anterior ha ocasionado que no 
se atienda los reclames que vienen 
realizando las enfermeras, los maes- 
tros y los policias para que el gobier
no les aumente sus sueldos. Las 
prolongadas huelgas, los conflictos 
cal lejeros y el sufrimiento de pacien-

rXH o se puede negar que la via 
principal elegida por el gobier

no para enfrentar la crisis, es decir la 
reinsercibn en el sistema financiero 
mondial, ha tenido cierto resultado. 
Esto se puso de manifiesto en la dis- 
posicion de Estados Unidos para li- 
derar el Grupo de Apoyo, luego de 
firmado el Convenio Antidrogas, y en 
la reciente confirmacibn de los mon
tos que este pais y Japbn aportaran.

Aunque no terminan de despejar- 
se las dudas sobre la ayuda financie
ra efectiva de este grupo, parece 
bastante probable que estClogre 
reunir mil 300 millones de dblares 
que el pais recibiria en los prbximos 
dieciocho meses. No obstante, to- 
dos sabemos que este monto no lo
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Las elevadas alzas de los 
articulos de primera necesidad, 
ocurridas en los ultimos dias 
constituyen un campanazo de 
alerta para la polltica econdmica 
actual. Contra Io pronosticado 
por el gobierno, la espiral 
inflacionaria continuard, as! 
como la calda de la capacidad 
adquisitiva de la poblacidn. Si 
bien el Grupo de Apoyo estd, al 
parecer, concretando los montos 
de su ayuda financiera al Peru, 
las perspectivas no son 
alentadoras.

recibiremos directamente, sino que 
se destinara al pago de los servicios 
atrasados de nuestra deuda externa. 
Y aunque supondra un alivio el dejar 
de pagar parte de los 50 millones de 
ddlares mensuales que se vienen 
amortizando, de todas maneras a 
nivel interno el gobierno continuara 
con su estrategia de austeridad fis
cal , restringiendo al maximo el gasto.

Los ingresos caen, la recesidn 
aumenta

El gobierno habia proyectado 
el ano pasado recaudar por im- 
puestos un 12% del Producto Bruto 
Interno en 1991; pero todos los cal- 
culos oficiales indican que solo nega

tes y escolares son resultado de esta 
situacion dramatica del Estado pe- 
ruano. Hasta el cierre de esta edicidn 
el gobierno no encontraba la formula 
para resolver estas demandas sin 
salirse de sus rigidos esquemas 
economicos. En cualquier caso el 
aumento que se de en terminos de 
mejora real de sus ingresos, no sera 
significativo, si tenemos en cuenta

que la canasta familiar basica para la 
ciudad asciende a 600 millones de 
intis aproximadamente.

Las repercusiones de este tipo de 
polltica salarial en la economia, 
ademas de los efectos negatives en 
los ingresos de quienes la sufren 
directamente, contribuyen a una 
disminucibn mayor de lademanda, y 
por Io tanto indirectamente de la 
produccion, es decir a seguir prof un- 
dizando la recesidn de nuestra eco
nomia. Alli se encuentra precisamen- 
te el problema central del programa 
econdmico en curso: lleva creciente- 
mente a profundizar la recesidn y el 
desempleo, y este es un factor que a 
su vez alimenta la inflacidn y la dismi
nucibn de los ingresos de la pobla- 
cidn. Todo esto constituye un clrculo 
vicioso en donde Io unico permanen- 
te es la sobrecarga constante de la

crisis sobre las espaldas de la po- 
blacidn.

En otro nivel, en los ultimos me- 
ses, el gobierno ha venido dando 
varias medidas dirigidas a aplicar el 
programa liberal en el campo. Con 
ellas, el Estado parece querer des-

precios. Frente aello, el Banco Agra- 
rio pretende efectuar la cobranza 
coactiva de los mismos, ante el temor 
de que los campesinos, sabedores 
de que este tai vez no tenga fondos 
para volverles a prestar, decidan fi- 
nalmente no pagar, Io que al parecer 
esta ocurriendo en algunas zonas.

De otro lado, el sistema de sobre- 
tasas (impuestos) a la importacidn 
de algunos productos (trigo, harina, 
malz amarillo, leche) implementado 
por el gobierno, fue cambiado por 
otro de “derechos especlficos”. Este 
mecanismo resulta mas favorable 
que el anterior, pero al haberse colo- 
cado tasas impositivas muy bajas, 
ademas de no proteger ni compen- 
sar la produccion nacional, en la 
practica no va a servir para recaudar 
mucho dinero, Io cual era uno de los 
objetivos del gobierno.

Otra medida reciente del gobier
no ha dejado sin efecto algunas fun- 
ciones de las Juntas Nacionales de 
Productos Agrarios e Hidrobiolbgi- 
cos. En el caso de la Junta Nacional 
del Algoddn, la suspension de estas 
facultades la retira del control de las 
cuotasy laestadistica-de losvolume- 
nes de exportacibn de la fibra. Todo 
indica que detrbs de esta medida 
esta un grupo de comerciantes ex
portadores que, de ahora en adelan- 
te, podran ampliar sus ventas al ex
terior sin ningun tipo de tramite pre- 
vio.

Todo este panorama nos permite 
decir que el gobierno ha olvidado la 
situacion peculiar de la agricultura, 
en relacibn a otras actividades eco- 
nbmicas, que hace indispensable 
un tratamiento especial del Estado 
para este sector; as! como el fin 
social de la propiedad de la tierra 
establecido en la Constitucibn. Y que 
ha optado por un modelo que fa- 
vorece a la agroindustria prescin- 
diendo de sus efectos sobre la situa- 
cibn de los productores, as! como a 
nivel de la produccion alimentaria 
nacional ■

entenderse de su responsabilidad 
con el sector agrario trasladando al 
mercado la fijacibn de los precios, el 
credito, la comercializacibn y tam- 
bien la regulacibn de las formas de 
propiedad de la tierra.

Ladisminucion del poderadquisi- 
tivo de la poblacibn y la falta de una 
politica de precios de garantia, esta 
llevando a un proceso creciente de 
deterioro de los precios de los pro
ductos agrarios en relacibn a los 
productos de origen urbano, con Io 
cual la poblacibn campesina se vie- 
ne empobreciendo aun mas.

En cuanto al credito, ya sabemos 
que este ha sido muy escaso en la 
presente campaha. Y los pocos 
campesinos que Io han recibido es- 
tan planteando la necesidad de pos- 
tergar sus pagos al banco debido a la 
dificil situacion generada por los bajos

i
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es una competencia desleal con los productos nacionales.
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ra a un 7%. Es decir casi la mitad de 
Io presupuestado. Por tanto, con la 
consigna gubernamental de solo 
gastar Io que ingresa por impuestos, 
se ha empezado la reduccion signifi - 
cativa de gastos publicos (obras de 
irrigacion, infraestructura, etc...) 
sufriendo los mayores recortes los 
sectores que atienden a los mas 
debiles: salud, educacibn, credito 
campesino, programas de emergen- 
cia, seguridad social, etc.

Lo anterior ha ocasionado que no 
se atienda los reclames que vienen 
realizando las enfermeras, los maes- 
tros y los policias para que el gobier
no les aumente sus sueldos. Las 
prolongadas huelgas, los conflictos 
cal lejeros y el sufrimiento de pacien-

FXn o se puede negar que la via 
U\J principal elegida por el gobier

no para enfrentar la crisis, es decir la 
reinsercibn en el sistema financiero 
mondial, ha tenido cierto resultado. 
Esto se puso de manifiesto en la dis- 
posicibn de Estados Unidos para li- 
derar el Grupo de Apoyo, luego de 
firmado el Convenio Antidrogas, y en 
la reciente confirmacibn de los mon
tos que este pals y Japbn aportaran.

Aunque no terminan de despejar- 
se las dudas sobre la ayuda financie
ra efectiva de este grupo, parece 
bastante probable que es< logre 
reunir mil 300 millones de dblares 
que el pals recibirla en los prbximos 
dieciocho meses. No obstante, to- 
dos sabemos que este monto no lo

' s'-sr.T ssn

PACIFIC TRAD 
cia a su .plientel; 
reccidn y‘ te!6f< 
ofrece:

LECHE EN PO 
descremada (sac

’ Harina Argentii 
000 (sacos de 50

INFORMES:

Av. Pardo 2 
Mlraflores - 
466412.

INSUMOS PARA BALANCEADOS
I I&BAGBOINDUSTRIALESSJL
Comunica a aua clientes y al pUblico en general aua 

[ nuevoe numerot telefdnicoa:

49-8646 49-8647 49-8934

Aaimiamo pone en conocimiento que Uene a la 
Venta:

• Malz Amencano N* 2
• Sorgo Americano y Nacional
• Torta de Soya Boliviana
• Pasta de algoddn para ganado
• Harina de peacado de primera calidad 65% pro- 

telna.
• Afrechillo Argentine en pellets (a precio menos 

que el nacional)
• Harina de hueso
• Carbonaro de calcio
• Heno y harina de alfalfa

ENTREGA INMEDIATA

VENDO
MAIZ AMERICANO 

GRADO 2

Polltica economica

Ingresos de los trabajadores 
siguen disminuyendo

ARROZ - MAIZ 
SORGO 

U.S.A.

Oreanismo Intemadonal ofrece a msyorUtaa Inter*. 
saOo» en adquirir
- 2S.000 TM de error americano. grano largo
- 77.000 TM de malz amanllo duro en grano
- 40.000 TM de sorgo rojo

Disponlbllldad de entrega:
ARROZ: Fines de Junlo
MAIZ y SORGO: Julio. Agosto y Setlembre. en 3 

lotes-

Reco)o por cuenta del comprador en Aduane o Aimacen. 
Remitlr Inter** y/u ofertaa de compra mdlcando •co
lumen deseed o a:

As^Ws Pmn S 114M2K Uma 11 
tai 3M7S1..H

________________ ..................... _ £
Justus demandas de enlermeras, maeslros y policias, 

alendidas por rtgida posicidn del gobierno.



actualidad nacional actualidad nacional

Propiedad y Libre mercado

Muchos Temas, poco contenido

Efectos economicos del Convenio

6 —ANDENES 7 —ANDENES

J

El 14 de mayo ultimo, 
luego de largas y controvertidas 
negociaciones, los 
Embajadores de Peru y EEUU 
suscribieron el Convenio sobre 
Polltica de Control de Drogas y 
Desarrollo Alternativo. El 
presente artlculo, pretende 
resaltar aquellos puntos 
que son de la mayor 
importancia para el agro y sus 
protagonistas, en relacidn 
a los acontecimientos que a 
partir de este Convenio se 
sucedan en los prdximos 
meses.

comentar es la generalidad del do- 
cumento, pues al final de cuentas 
medio ano de negociaciones reser- 
vadas han resultado en un convenio 
que "eleva” a nivel de gobiernos el 
caracter de las mismas e "incorpora” 
al productor cocalero como interlo
cutor valido, sin embargo no se le 
toma en cuenta en las negociacio
nes.

Una tercera critica, y fundamen
tal que hacemos al convenio es en 
relacion al peso de las obligaciones 
que han asumido ambos paises: por

con mucho detalle a una determina- 
da actuacion de una fuerza policial- 
militar en las zonas cocaleras, la 
obligacibn de Estados Unidos de 
facilitar un adecuado acceso de los

“convenio-marco”, sin haber logrado 
nada concrete para los campesinos 
(salvo la ellminacion de los “actos de 
cultivo” como forma delictiva en el 
articulo 296 del nuevo Codigo Pe
nal).

Es claro que los principales es- 
fuerzos estan dirigidos a lograr el 
libre mercado en el campo y por tanto 
tambien en el Huallaga, mediante un 
conjunto de decretos relatives a la 
libre transferencia de la tierra, la 
desactivacion de las em presas pu- 
blicas dedicadas a la comercializa- 
cion de productos e insumos agra- 
rios, la disminucidn de los aranceles 
para favorecer la importation, inclu- 
so de productos agrarios. Y mientras 
tanto, el gobierno mantiene impagas 
sus deudas con los productores 
agrarios de San Martin y las posibili- 
dades de obtener creditos para el 
agro se diluyen en la apuesta del 
gobierno por la propiedad y el libre 
mercado.

Los asesores presidenciales 
desean eliminar -en buena hora- 
las trabas existentes en nuestra 
economia, pero pretendiendo que 
sea la “mano invisible” del mercado 
la que resuelva los problemas que 
afectan al campesino. Quiero apun- 
tar, sin embargo, una contradiction 
entre este esquema y la situacion 
particular de ENACO en la Region 
Inka.

En noviembre ultimo, el gobierno 
publico el decreto supremo 151-91- 
PCM (cuando ya De Soto era asesor 
presidencial en materia de drogas y 
por Io tanto tenia que conocer las 
normas relativas a coca que daba el 
gobierno), que declare en emer- 
gencia la actividad de produccion 
y comercializacidn de hoja de coca. 
En el se decia que con la transfe
rencia de ENACO a las regiones, 
se alteraria gravemente la posibili-

productos peruanos a los mercados 
Internationales queda diluida en una 
repetition literal de Io establecido - 
hace mas de un aho- en la Cumbre 
Presidential de Cartagena (Ver 
ANDENES No. 55).

La politica peruana ejecutada en 
Io que va de la administration Fuji
mori, no ha obtenido nada en concre- 
to para iniciar un proceso de sustitu- 
cion voluntaria de todo el circuito del 
narcotrafico. El Sehor De Soto, pre- 
sidente del ILD, y encargado por el 
gobierno de negociar el convenio, ha 
sido explicito en reconocer los limita- 
dos alcances de este -tan solo un 
instrumento de politica exterior-. Pero 
Io cierto es que el primer aho del 
mandate del Presidente Fujimori ha 
estado dedicado a negociar este

Convenio Antidroga

Nada en concreto para 
el productor cocalero

@ i el proceso de diseHo, nego- 
$2) ciacibn y suscripcion del 

Convenio merecieron las criticas de 
distintos sectores de la vida nacio
nal, no menos puede decirse de su 
contenido y las probabilidades de 
action en el future inmediato. En 
primer lugar, quiero comentar la 
logica con la que se ha negociado: 
esta estuvo centrada primero hacia 
fuera para luego buscar un consenso 
interno con los cocaleros de La 
Convention, Alto Huallaga, Cusco, 
Ucayali, etc. Una vez firmado, cual- 
quier negociacion en las proximas ejemplo, mientras el Peru se obliga 
semanas no podra salirse del marco 
establecido en los 48 articulos del 
Convenio. Esto ya es un primer 
obstbculo para los productores.

Un segundo problema que deseo

n a firma del Convenio Anti drogas con los EE.UU. fue una de 
L==> las condiciones para que el PerP continual con su “rein- 
sercldn” en el sistema financiero Internacfonal. Sin embargo 
sus efectos economicos no son claramente favorables al pais. 

El compromlso de los norteamericanos, principales consumi- 
dores de la coca Ina en el mundo, es aportar con la pequenisima 
cantldad de 60 millones de dolares en 1991 y una cantidad 
similar para 1992. Todo ello serla destinado para el supuesto 
desarrollo de las zonas cocaleras de la selva peruana y para 

gastos militares.
En realidad, solamente para el desarrollo de proyectos de 

cultivos sustitutivos de la hoja de coca, personas autorizadas 
sehalan que se necesitan mil millones de dolares, a fin de no 
perjudicar a los 250 mil campesinos cocaleros del pais. Con el 
aportequedarb EE.UU. nose puede hacerpracticamentenadaB

El cu Uilo  ilc hoja de coca ha sido legalizado, los produclores cocaleros son 
inlcrloculores validos;y sin embargo sus opiniones no han sido tomadas en 

cuenta por la firma de este Convenio.

La lirma del Convenio se hizo a puerla cerrada y sin el eonocimienlo del 

Parlamenlo.

. »pi■V * 
K... t*



actualidad nacional actualidad nacional

Propiedad y Libre mercado

Muchos Temas, poco contenido

Efectos economicos del Convenio

6 —ANDENES
7 —ANDENES

3

@ i el proceso de disefio, nego- 
ciacidn y suscripcion del 

Convenio merecieron las crlticas de 
distintos sectores de la vida nacio
nal, no menos puede decirse de su 
contenido y las probabilidades de 
accion en el future inmediato. En 
primer lugar, quiero comentar la 
logica con la que se ha negociado: 
esta estuvo centrada primero hacia 
fuera para luego buscar un consenso 
interne con los cocaleros de La 
Convencion, Alto Huallaga, Cusco, 
Ucayali, etc. Una vez firmado, cual- 
quier negociacion en las proximas 
semanas no podra salirse del marco 
establecido en los 48 artlculos del 
Convenio. Esto ya es un primer 
obst&culo para los productores.

Un segundo problema que deseo

El 14 de mayo ultimo, 
luego de largas y controvertidas 
negociaciones, los 
Embajadores de Peru y EEUU 
suscribieron el Convenio sobre 
Politica de Control de Drogas y 
Desarrollo Alternativo. El 
presente artlculo, pretende 
resaltar aquellos puntos 
que son de la mayor 
importancia para el agro y sus 
protagonistas, en relacidn 
a los acontecimientos que a 
partirde este Convenio se 
sucedan en los prdximos 
meses.

comentar es la generalidad del do- 
cumento, pues al final de cuentas 
medio ano de negociaciones reser- 
vadas han resultado en un convenio 
que “eleva" a nivel de gobiernos el 
caracter de las mismas e “incorpora" 
al productor cocalero como interlo
cutor valido, sin embargo no se le 
toma en cuenta en las negociacio
nes.

Una tercera crltica, y fundamen
tal que hacemos al convenio es en 
relacion al peso de las obligaciones 
que han asumido ambos palses: por 
ejemplo, mientras el Peru se obliga 
con mucho detalle a una determina- 
da actuacion de una fuerza policial- 
militar en las zonas cocaleras, la 
obligacion de Estados Unidos de 
facilitar un adecuado acceso de los

“convenio-marco”, sin haber logrado 
nada concrete para los campesinos 
(salvo la ellm inacion de los “actos de 
cultivo” como forma delictiva en el 
articulo 296 del nuevo Codigo Pe
nal).

Es claro que los principales es- 
fuerzos estan dirigidos a lograr el 
libre mercado en el campo y por tanto 
tambien en el Huallaga, mediante un 
conjunto de decretos relatives a la 
libre transferencia de la tierra, la 
desactivacion de las empresas pu- 
blicas dedicadas a la comercializa- 
cion de productos e insumos agra- 
rios, la disminucidn de los aranceles 
para favorecer la importation, inclu- 
so de productos agrarios. Y mientras 
tanto, el gobierno mantiene impagas 
sus deudas con los productores 
agrarios de San Martin y las posibili- 
dades de obtener creditos para el 
agro se diluyen en la apuesta del 
gobierno por la propiedad y el libre 
mercado.

Los asesores presidenciales 
desean eliminar -en buena hora- 
las trabas existentes en nuestra 
economla, pero pretendiendo que 
sea la “mano invisible” del mercado 
la que resuelva los problemas que 
afectan al campesino. Quiero apun- 
tar, sin embargo, una contradiction 
entre este esquema y la situacion 
particular de ENACO en la Region 
Inka.

En noviembre ultimo, el gobierno 
publico el decreto supremo 151-91- 
PCM (cuando ya De Soto era asesor 
presidential en materia de drogas y 
por Io tanto tenia que conocer las 
normas relatives a coca que daba el 
gobierno), que declare en emer- 
gencia la actividad de produccion 
y comercializacidn de hoja de coca. 
En el se decla que con la transfe
rencia de ENACO a las regiones, 
se alteraria gravemente la posibili-

productos peruanos a los mercados 
Internationales queda dilulda en una 
repetition literal de Io establecido - 
hace mas de un aho- en la Cumbre 
Presidencial de Cartagena (Ver 
ANDENES No. 55).

La polltica peruana ejecutada en 
Io que va de la administracion Fuji
mori, no ha obtenido nada en concre
te para iniciar un proceso de sustitu- 
cion voluntaria de todo el circuito del 
narcotrafico. El Sehor De Soto, pre- 
sidente del ILD, y encargado por el 
gobierno de negociar el convenio, ha 
sido expllcito en reconocer los limita- 
dos alcances de este -tan solo un 
instrumento de polltica exterior-. Pero 
Io cierto es que el primer aho del 
mandate del Presidente Fujimori ha 
estado dedicado a negociar este

I

Yv/ cullico de hoja de coca

Convenio Antidroga

Nada en concreto para 
el productor cocalero

n a firma del Convenio Anti drogas con los EE.UU. fue una de 
L= las condiciones para que el Peril continual con su “rein- 
sercidn” en el slstema financiero Internacional. Sin embargo 
sus efectos economicos no son claramente favorables al pals. 
El compromiso de los norteamerlcanos, principales consumi- 
doresde la cocaine en el mundo,es aportar con la pequenisima 

cantldad de 60 millones de dolares en 1991 y una cantidad 
similar para 1992. Todo ello serla destinado para el supuesto 
desarrollo de las zonas cocaleras de la selva peruana y para 

gastos militares.
En realidad, solamente para el desarrollo de proyectos de 

cultivos sustitutivos de la hoja de coca, personas autorizadas 
senalan que se necesitan mil millones de dolares, a fin de no 
perjudicar a los 250 mil campesinos cocaleros del pals. Con el 
aportequedara EE.UU. nose puede hacerpracticamentenadaB

ha sido IcgaldMcib, los productores cocaleros sun 
inlerlocutores ualidos;y sin embargo sus opiniones no han sido tornados en 

cuenta por la firma de este Convenio.

La firma del Convenio se hieo a puerla cerrada y sin el conocimtenlo del 

Parlamenlo.
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dad de concertar en condiciones 
optimas y oportunas, compromises 
entre el Gobierno peruano y la co- 
munidad international". Es evidente 
la contradiction, siendo que la exis- 
tencia de esta em presa estatal y los 
obstaculos puestos por el gobierno 
mediante esta norma, impiden jus- 
tamente la libre concurrencia de 
productores y consumidores de ho- 
jas de coca en el sur andino, que es 
uno de los supuestos de este go
bierno.

Una segunda cuestidn es la refe- 
rida a la aplicaci6n de los modelos de 
propiedad en la region de Selva Alta, 
que no toman en consideracion las 
caracteristicas ecoldgicas del suelo 
amazonico o las tecnologias tradi- 
cionales del poblador de la selva, las 
mismas que exigen una rotation 
periodica para impedir el desgaste 
del suelo y sus nutrientes. El gobier
no insiste en esta propuesta y como 
ejemplos estan la Doctrina Fujimori, 
el Convenio y el conjunto de decre- 
tos que pretenden garantizar el libre 
mercado de tierras en la region.

Dejar en manos del libre mercado 
la resolution del dilema del narco- 
trafico, no solo no resuelve los pro-

que va a fomentar es que el mas 
grande (el intermediario publico o 
privado) se siga comiendo al mas 
chico.

A pesar que el convenio hace 
referencia a las condiciones de se- 
guridad necesarias para lograr el 
desarrollo alternative (cosa de la 
que estamos convencidos), nuestra 
primera duda y la de los pobladores 
de la Selva Alta, es si nuestras fuer- 
zas policiales y militares (y menos 
aim las extranjeras), podran ser ga- 
rantia de paz, seguridad y respeto.

La situation en las areas cocale- 
ras clama por una urgente pacifica
tion que vaya acompanada de pla
nes de desarrollo regional. En ese 
sentido la primera pregunta que vie- 
ne a la mente es ihasta que punto 
las negociaciones internacionales 
realizadas, el convenio, y los proxi- 
mos pasos que se den, I ograran estos 
objetivos?

Sendero Luminoso y el MRTA 
han expresado sus opinion (rente al 
Convenio. Sabemos que cualquier

La Violencia en el Alto 
Huallagay el Convenio

Es necesario 
evitar una 
mayor 
militarizacidn 
en el Alto 
Huallaga, 
porque podrta 
incrementar la 
violencia en la 
zona.

negociacidn con los EEUU corre el 
riesgo de aumentar las acciones 
subversivas en la zona, pero ello 
no puede eliminar la necesidad 
de dialogar con la comunidad in
ternational. Por ello debemos tener 
mucho cuidado sobre las cosas 
que asumimos como obligaciones 
(rente a la comunidad internacio- 
nal.

Indudablemente una mayor inter- 
vencidn militar en la region y la pre- 
sencia de asesores extranjeros es el 
mayor aliciente para fomentar las 
acciones subversivas y la represion 
indiscriminada contra la poblacion 
civil.

Impedir el aumento de la con
vulsion social en el Alto Huallaga 
pasa necesariamente por dejar de 
lado la inoperancia actual, resolver 
algunas cuestiones concretas, im
pedir una mayor militarization de la 
zona y que todos los actuales pro- 
motores de la violencia respeten 
los derechos humanos de la pobla
cion. Me temo que las presiones 
politicas y diplomaticas que vendran 
en el futuro, no consideran suficien- 
temente estos problemas, y esto si 
seria motivo para alimentar un clima 
peligroso del que se aprovechen los 
grupos alzados en armas.

Finalmente, con todos los erro- 
res que se han dicho, ya tenemos 
convenio. Ahora toca a las organiza- 
ciones campesinas seguir muy de 
cerca los futures pasos que de el 
gobierno para lograr el concurso de 
los campesinos en su aplicacion, 
vigilar como se realiza este proceso, 
abrir el espectro de conversaciones 
con otros sujetosde la comunidad in
ternational. Asimismo debe ser ta- 
rea fundamental trabajar en el estu
dio y la discusidn de proyectos espe- 
cificos encaminados a la sustitucidn 
de los excedentes de coca en las 
areas donde esta pueda ser reem- 
plazada ■
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Ricardo Soberon
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blemas intrinsecos que originan la 
oferta de hojas de coca y la deman- 
da de cocaina (otra vez, el problema 
del narcotrafico es causado por el 
mismo mercado internacional), sino 
queafecta aleslabdnmasdebiklos 
campesinos. La instauracidn de los 
mecanismos de mercado, Io unico

En estos meses, deberan dictarse 
efectivas medidas para contrarestar 
la produccibn de droga y su comer- 
cializacibn.

2

I

fo) ese a la escasa preocupacion del gobierno por recoger 
LT la opinion de los campesinos cocaleros en la firma de 
este Convenio, ellos hicieron conocer importantes conside- 
raciones y propuestas que el gobierno debe asumir.

Serialan en primera instancia, su preocupacidn por la so- 
lucion de fondo que requiere el problema del narcotrafico. 
Ellos opinan que son necesarias la legalizacibn del cultivo 
y una politica de sustitucidn a mediano plazo por productos 
quegeneren buenos ingresosy un desarrollo agroindustrial 
en la zona.

Para los campesinos, mas allh de acuerdos politicos, su 
preocupacion radica en la busqueda de salidas practicas, 
como Io dice un cocalero de Huanuco “la coca es nuestro 
sustento, mientras no tengamos otra salida".

Giro reclame, ciertamente importante, que hacen los co
caleros del Cusco es el de reconocer la coca como cultivo 
tradicional y su valor cultural.

Fren tea I Convenio, productores, natives y pobladores de 
esas zonas manifiestan su desconfianza respecto a su im- 
plementacion, debido al fracaso de anteriores experiencias 
de erradicacibn del cultivo de coca y por los escasos 
recursos destinados para su ejecucibn.

Indican a la vez su temor porque este Convenio genere 
una mayor militarizacibn de las zonas cocaleras que llevaria 
a profundizar los conflictos de violencia que se dan, cortan- 
do las posibllidades de desarrollo y paz que anhelan la 

mayoria de los lugarehos ■
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dad de concertar en condiciones 
optimas y oportunas, compromises 
entre el Gobierno peruano y la co- 
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bierno.
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chico.
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Sendero Luminoso y el MRTA 
han expresado sus opinion (rente al 
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mucho cuidado sobre las cosas 
que asumimos como obligaciones 
(rente a la comunidad internacio
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sencia de asesores extranjeros es el 
mayor aliciente para fomentar las 
acciones subversivas y la represion 
indiscriminada contra la poblacion 
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motores de la violencia respeten 
los derechos humanos de la pobla
cion. Me temo que las presiones 
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en el future, no consideran suficien- 
temente estos problemas, y esto si 
seria motive para alimentar un clima 
peligroso del que se aprovechen los 
grupos alzados en armas.

Finalmente, con todos los erro- 
res que se han dicho, ya tenemos 
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cerca los futures pasos que de el 
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abrir el espectro de conversaciones 
con otros sujetosde la comunidad in
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Estamos en junio y termina en la sierra la cosecha de la campafia grande, con la siega del trigo y la 
cebada. Esta campafia 1990-1991 ha sido irregular. Los campesinos andinos han tenido que afrontar tanto 
los inconvenientes ocasionados por la politica economica y agraria del nuevo gobierno, como tambten las 
alteraciones clim^ticas, la presencia de plagas y la falta de dinero; pero han superado nuevamente estos 
problemas tan conocidos. Sin embargo, las fiestas de las cosechas no son plenas. Los precios son 
desalentadores.

Produccion serrana

La fiesta de la cosecha

aumento la importacion de papa 
perjudicara a la produccidn nacional.

Para los granos andinos se pre- 
veia tambien una recuperacion en la 
cosecha de este ano (aunque las 
lluvias tardias han perjudicado a las 
zonas del sur), pero ademas se cho- 
ca con la congelacidn de precios y 
los altos costos de produccion. La si- 
tuacion de los productores de trigo 
es incierta debido a la contraccion de 
los mercados regionales. Existe la 
posibilidad que la mayor parte de la 
produccion triguera no tenga salida, 
mucho mas si no puede competir con 
los precios del trigo importado.

Peor se presenta la situaci6n para 
los productores pecuarios. El ano 
pasado, la saca forzada en la sierra 
sur, por efecto de la falta de pastes 
por culpa del retraso de las lluvias, 
ocasiono la caida de precios del 
ganado. Desde entonces el incre- 
mento no ha sido significative, debi
do a la creciente importacion de 
carnes y a la menor demanda.

En el caso de la lana de ovino y la 
fibra de alpaca, la caida de precios 
es apremiante, sobre todo la de la 
alpaca. Es m£s, las compafilas ex- 
portadoras de fibra, Mitchell y Sar- 
faty, han dejado de comprarla en 
Puno y las alturas de Arequipa. Si no 
se da la intervencion de ENCI (en el

Toda esta situacidn se da sin que 
ni por asomo el gobierno central haga 
el intento de encararla. Y no puede 
ser de otro modo, en tanto la opcion 
del Ejecutivo es la de priorizar la 
agricultura para la exportacidn y por 
ello el agro costeho. En ese proposi- 
to la agricultura serrana no cuenta, 
resulta marginal en los grandes pla
nes nacionales.

La esperanza este en los gobier- 
nos regionales, que como el de la 
Region Inka (que ha declarado en 
emergencia al agro por un lapso de 
cinco afios) toman medidas dentro 
de las limitaciones funcionales y fi- 
nancieras que tienen. Pero tambten 
este puesta en los propios campesi
nos y sus organizaciones, para me- 
jorar este panorama.

Estamos en junio, se inicia la 
estacion fria, seca y de dias cortos 
como Io senate la aparicibn de la 
Collca o Suchu (las Pleyades). Se 
inicia el periodo de descanso de la 
Pachamama haste la aparicion del 
Amaru, en que ha de comenzar el 
barbecho. Los campesinos andinos 
sabran enfrentar (y veneer) esta 
nueva prueba para mantener la vida 
en una de las regiones mas dificiles 
de producir en el mundo, que sin 
embargo ha dado los mejores apor- 
tes alimenticios a la humanidad

acopio) y el Institute de Comercio 
Exterior (para la exportacibn), el 
precio puede caer ntes. Lo cual no 
tiene Ibgica, si consideramos que el 
pais cuenta con el 80% de la produc- 
cibn mondial de fibra de alpaca. Por 
lo pronto, como una medida de su- 
pervivencia los comuneros alpaque- 
ros se han visto obligados a comen
zar una saca forzada de imprevisi- 
bles consecuencias.

La agricultura serrana no 
cuenta

Miguel Incio
CEPES

..y

•r-x-x-x-x-y.-r-r-x-x-x-x-r-r-r-r-r-x-r-x-r-r-x-r-r-x-K-r-x-X'
X««X*X-X'X'X-X'X*X-X<X*X‘X'X*y'X-X-t’!*XWM>X»!

programada, la produccion ha sido 
superior eo dos quintas partes a la 
alcanzadaen la campaha 1989-1990. 
Esto gracias a la produccion serrana; 
pese a los problemas climaticos en la 
sierra sur que en las zonas altinas de 
Cusco ha llevado a la perdida del 60 
por ciento de la produccion de papas 
amargas.

En Huancavelica casi se triplicb 
la produccion, no obstante que el 
Banco Agrario solo avib menos de la 
cuarta parte de lo que hizo en el 
periodo 1989-1990. Tambien en

Jauja la produccion papera ha sido 
superior. Pero la mejor produccion 
no esta emparejada al mejoramiento 
de precios, sino todo lo contrario. El 
precio esta por debajo del costo de 
produccion y causa graves proble
mas a los campesinos.

La salida segun los productores, 
es dar prestamos para una cam paha 
chica en las zonas donde sea posible 
(como Huancavelica) y que ENCI 
intervenga para regular los precios, 
que no tienen en estos momentos 
relacibn con la mayor o menor oferta. 
Pero ENCI se encuentra sin plata 
para establecer precios de refugio. 
Ni tampoco se avizora que la tenga 
en un future cercano: el Fondo de 
Desarrollo Agrario anunciado por el 
Presidente Fujimori enreemplazodel 
FRASA no contara con fondos, en 
tanto las sobretasas a los alimentos 
importados (hoy derechos especifi- 
cos) practicamente han quedado 
anuladas por la forma como se cal- 
cula su pago (D.S.016-91 -AG).

Por lo demas, la apertura del 
mercado nacional a la importacion 
de alimentos, que tienen precios 
protegidos en sus paises de origen, 
este contribuyendo a agravar la si- 
tuacion de los agricultores naciona
les. Comerciantes mayoristas de 
Lima ya han comenzado a importer 
papa blanca del Ecuador y de Co
lombia. Aunque el volumen todavia 
no es significative, si este va en

no es plena
De acuerdo a las cifras optim istas 

del Ministerio de Agricultura, en esta 
campaha que termina hubo una 
merma en la superficie sembrada 
(mas de 90 mil hectareas a nivel 
nacional) con relacibn a la cam paha 
anterior. Las causas fueron la falta 
de prestamos por parte del Banco 
Agrario, la falta de agua y de insumos 
(por su elevado precio), especial- 
mente semillas. No obstante, no ha 
habido una disminucibn significativa 
en la produccion de los principales 
cultivos.

Por ejemplo, en el caso de la 
papa si bien se dejb de cultivar mas 
de la decima parte de la superficie
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Estamos en junio y termina en la sierra la cosecha de la campafia grande, con la siega del trigo y la 
cebada. Esta campafia 1990-1991 ha sido irregular. Los campesinos andinos han tenido que afrontar tanto 
los inconvenientes ocasionados por la politica economica y agraria del nuevo gobierno, como tambten las 
alteraciones clim^ticas, la presencia de plagas y la falta de dinero; pero han superado nuevamente estos 
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aumento la importacion de papa 
perjudicara a la produccibn nacional.

Para los granos andinos se pre- 
veia tambien una recuperacibn en la 
cosecha de este ano (aunque las 
lluvias tardias han perjudicado a las 
zonas del sur), pero ademas se cho- 
ca con la congelacibn de precios y 
los altos costos de produccion. La si- 
tuacion de los productores de trigo 
es incierta debido a la contraccibn de 
los mercados regionales. Existe la 
posibilidad que la mayor parte de la 
produccion triguera no tenga salida, 
mucho mas si no puede competircon 
los precios del trigo importado.

Peor se presenta la situacibn para 
los productores pecuarios. El afio 
pasado, la saca forzada en la sierra 
sur, por efecto de la falta de pastes 
por culpa del retraso de las lluvias, 
ocasionb la caida de precios del 
ganado. Desde entonces el incre- 
mento no ha sido significative, debi
do a la creciente importacion de 
carnes y a la menor demanda.

En el caso de la lana de ovino y la 
fibra de alpaca, la caida de precios 
es apremiante, sobre todo la de la 
alpaca. Es mbs, las compafilas ex- 
portadoras de fibra, Mitchell y Sar- 
faty, han dejado de comprarla en 
Puno y las alturas de Arequipa. Si no 
se da la intervencibn de ENCI (en el

Toda esta situacibn se da sin que 
ni por asomo el gobierno central haga 
el intento de encararla. Y no puede 
ser de otro modo, en tanto la opcibn 
del Ejecutivo es la de priorizar la 
agricultura para la exportacibn y por 
ello el agro costefio. En ese propbsi- 
to la agricultura serrana no cuenta, 
resulta marginal en los grandes pla
nes nacionales.

La esperanza estb en los gobier- 
nos regionales, que como el de la 
Region Inka (que ha declarado en 
emergencia al agro por un lapso de 
cinco afios) toman medidas dentro 
de las limitaciones funcionales y fi- 
nancieras que tienen. Pero tambien 
esta puesta en los propios campesi
nos y sus organizaciones, para me- 
jorar este panorama.

Estamos en junio, se inicia la 
estacibn fria, seca y de dias cortos 
como Io sefiala la aparicibn de la 
Collca o Suchu (las Pleyades). Se 
inicia el periodo de descanso de la 
Pachamama hasta la aparicibn del 
Amaru, en que ha de comenzar el 
barbecho. Los campesinos andinos 
sabran enfrentar (y veneer) esta 
nueva prueba para mantener la vida 
en una de las regiones mbs difidles 
de producir en el mundo, que sin 
embargo ha dado los mejores apor- 
tes alimenticios a la humanidad

acopio) y el Instituto de Comercio 
Exterior (para la exportacibn), el 
precio puede caer mbs. Lo cual no 
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pais cuenta con el 80% de la produc- 
cibn mondial de fibra de alpaca. Por 
lo pronto, como una medida de su- 
pervivencia los comuneros alpaque- 
ros se han visto obligados a comen
zar una saca forzada de imprevisi- 
bles consecuencias.

La agricultura serrana no 
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(por su elevado precio), especial- 
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habido una disminucibn significativa 
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A consecuencia de las medidas econdmicas y 
los cambios en las normas legales que estd 
llevando a cabo el gobierno venimos escuchando 
insistentemente sobre el modelo “neo-liberal”, el 
“libre mercado”, el “cambio estructural” etc.

En lo que se refiere al campo, la dacidn de los 
DS Oil y 018-91 -AG han iniciado una polemica en 
torno al “mercado de tierras”, “la propiedad 
privada de la tierra”, “las sociedades andnimas 
propietarias”, etc.

Pero, icdmo entender todas estas frases y 
palabras?, ^qud dicen los decretos?, icdmo saber 
si estas normas son buenas o malas para los 
campesinos?

En este articulo queremos presentarles de la 
manera mds Clara posible la posicidn del gobierno 
y algunos elementos que consideramos se deben 
debatir.

Estos son los cambios mas importantes en la legisla- 
cidn sobre propiedad de la tierra dictados dentro del 
programa de liberalizacidn de la economia del Gobierno 
de Fujimori, y las razones que esgrime el gobierno para 
implementarlos.

Como se sabe estos decretos van contra articulos de 
la Constitucidn y leyes de mayor jerarquia (Ver ANDE
NES 61).

Las reacciones han sido diversas, desde el aplauso 
sumiso hasta el rechazo a ciegas.Pero mas alld de 
las primeras manifestaciones a favor o en contra, es 
todavia insuficiente el debate entre los propios campesi
nos, sobre los aspectos de fondo que se abordan en estos 
decretos.

En primer iugar se debe tener en cuenta que estas 
normas han sido dictadas pensando en el sector mas 
moderno de la agricultura: la costa. Si bien es cierto, los 
dispositivos tienen vigencia a nivel nacional, es en la 
costa donde se ubican las tierras con mayor capacidad 
productiva y es ese el objetivo inmediato de las politicas 
agro-exportadoras del gobierno.

Lo que debe quedar claro es que estas normas no se 
aplican para las Comunidades Campesinas, que tie
nen un regimen especial de proteccidn de sus tierras, 
contemplado en la propia Constitucidn.

Con respecto a la hipoteca,no habria problema en 
que sea la garantia del prestamo otorgado si es que el 
producir la tierra no fuera una actividad tan riesgosa. 
Pero, con precios que no cubren los costos de produc- 
cidn, con canales de comercializacidn deficientes, con 
competencia desieal de productos importados, es muy 
dificil que un productor pueda pagar el prestatjio otorgado

i

pado por invertir en el campo, por pro- 
mocionar la tecnificacidn por brindar 
asesoria. En la actualidad ni siquiera 
otorga los recursos para financiar las 
campahas de produccidn y sostenimien- 
to.

Entonces, ide donde sacar los re
cursos para “modernizar” el cam po?:de 
la banca privada.

El gobierno plantea que el agricultor 
recurra a la banca privada para financiar 
la campaha, la asistencia tecnica y 
lacomprade maquinariaque se requie- 
re para la modernizacidn de la produc
cidn.

Pero, los bancos no prestan tan facilmente, y piden 
garantias para asegurarse de que van a recuperar el 
prestamo y los intereses. Por ello el gobierno ha estable- 
cido que los agricultores pueden hipotecar sus tierras 
como garantia por los prestamos que les otorgue la banca 
privada(art.6 DS 011). Asi, si el agricultor no paga, el 
banco podra pedir, de acuerdo al monto de la deuda, que 
se remate la cantidad de tierra del agricultor que sea su- 
ficiente para cobrarse.

Si el agricultor no se siente en capacidad de “mo- 
dernizarse” y competir con los agricultores y empre- 
sas mas modernas, tiene la facultad de vender su 
tierra a cualquier persona que si pueda hacerlo y 
negociando el precio que mas le convenga (art.5 
DS 011).

Pero si quiere seguir manteniendo la propiedad y 
ganar una renta, puede arrendar su tierra a un buen 
precio y por no preocuparse por trabajarla directamente 
(art? DS 011 - art.7 DS 018).

Lo importante es que la tierra sea producida eficiente- 
mente, no interesa quien la haga producir.

El agricultor puede asociarse con otros para producir 
mejor. Su socio puede ser otro agricultor o cualquier 
otra persona, aim cuando no sea agricultor o no sepa 
ni para que sirve una semilla. Asi, puedo asociarme 
con cualquier inversionista y hacer una Sociedad And- 
nima. (Cualquier forma empresarial, aun la sociedad 
andnima puede ser propietaria de tierras (art.2 DS 
011).

De igual manera, las Cooperativas, o cualquier otra 
empresa asociativa puede cambiar su modelo empresa
rial, adoptando la forma que mas le convenga (individual, 
Sociedad Andnima, etc) (Art.1 DS 018).

La politica econdmica del actual gobierno intenta ge
nerar las condiciones necesarias para que en el pais se 
produzcan articulos que puedan ser vendidos al extran- 
jero. En el mercado externo los productos tienen mejores 
precios, y los ddlares que obtenemos por esas ventas 
podemos invertirlosen incrementar la produccidn y hacer 
mas empresas, para generar mayor trabajo y realizar 
obras de desarrollo.

En el caso de la agricultura, se 
requiere que la tierra produzca mas y 
mejores productos para abastecer el 
mercado inferno, para abastecer a la 
industria procesadora de alimentos y 
sobre todo para exportar.

Pero el producto exportado ,si bien 
genera muchasganancias, debe ser • 
de muy buenacalidad, pues compile con los productosde 
otros paises que tambien pugnan por ganar mas divisas. 
Ademas deben tener un precio sino menor al menos igual 
que lo haga mas atractivo.

Para exportar, debemos elevar la productividad: ob- 
tener mas cosechas al aho, producir mas y mejores pro

ductos por hectarea, disminuir los 
costos de produccidn, etc.

Todo ello requiere de tecnicas y 
maquinarias modernas,de produc
cidn intensiva; y de otros factores 
que requieren necesariamente de 
inversidn de dinero.

El Gobierno exige "modernizar” 
el campo, que haya un nivel de pro

duccidn y productividad elevados. Exige al productor 
eficiencia, modernizarse adoptando las medidas que se 
requieren para ser com petitivo frente al mercado externo. 

Pero todos sabemos que el Estado no se ha preocu-

dr
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A consecuencia de las medidas econdmicas y 
los cambios en las normas legales que estd 
llevando a cabo el gobierno venimos escuchando 
Insistentemente sobre el modelo “neo-liberal”, el 
“libre mercado”, el “cambio estructural” etc.

En lo que se refiere al campo, la dacidn de los 
DS 011 y 018-91 -AG han iniciado una poldmica en 
torno al “mercado de tierras”, “la propiedad 
privada de la tierra”, “las sociedades andnimas 
propietarias”, etc.

Pero, icdmo entender todas estas frases y 
palabras?, iqud dicen los decretos?, <,cdmo saber 
si estas normas son buenas o malas para los 
campesinos?

En este artlculo queremos presentarles de la 
manera mds Clara posible la posicidn del gobierno 
y algunos elementos que consideramos se deben 
debatir.

Estos son los cambios mas importantes en la legisla- 
cidn sobre propiedad de la tierra dictados dentro del 
programa de liberalizacidn de la economia del Gobierno 
de Fujimori, y las razones que esgrime el gobierno para 
implementarlos.

Como se sabe estos decretos van contra articulos de 
la Constitucidn y leyes de mayor jerarquia (Ver ANDE
NES 61).

Las reacciones han sido diversas, desde el aplauso 
sumiso hasta el rechazo a ciegas.Pero mas alld de 
las primeras manifestaciones a favor o en contra, es 
todavia insuficiente el debate entre los propios campesi
nos, sobre los aspectos de fondo que se abordan en estos 
decretos.

En primer lugar se debe tener en cuenta que estas 
normas han sido dictadas pensando en el sector mas 
moderno de la agricultura: la costa. Si bien es cierto, los 
dispositivos tienen vigencia a nivel nacional, es en la 
costa donde se ubican las tierras con mayor capacidad 
productiva y es ese el objetivo inmediato de las politicas 
agro-exportadoras del gobierno.

Lo que debe quedar claro es que estas normas no se 
aplican para las Comunidades Campesinas, que tie
nen un regimen especial de proteccidn de sus tierras, 
contemplado en la propia Constitucidn.

Con respecto a la hipoteca,no habria problema en 
que sea la garantia del prestamo otorgado si es que el 
producir la tierra no fuera una actividad tan riesgosa. 
Pero, con precios que no cubren los costos de produc- 
cidn, con canales de comercializacidn deficientes, con 
competencia desleal de productos importados, es muy 
dificil que un productor pueda pagar el prestatjio otorgado

Para exportar, debemos elevar la productividad: ob- 
tener mas cosechas al aho, producir mas y mejores pro

ductos por hectarea, disminuir los 
costos de produccidn, etc.

Todo ello requiere de tecnicas y 
maquinarias modernas,de produc
cidn intensiva; y de otros factores 
que requieren necesariamente de 
inversidn de dinero.

El Gobierno exige "modernizar" 
el campo, que haya un nivel de pro

duccidn y productividad elevados. Exige al productor 
eficiencia, modernizarse adoptando las medidas que se 
requieren para sercompetitivo frente al mercado externo. 

Pero todos sabemos que el Estado no se ha preocu-

pado por invertir en el campo, por pro- 
mocionar la tecnificacidn por brindar 
asesoria. En la actualidad ni siquiera 
otorga los recursos para financiar las 
campahas de produccidn y sostenimien- 
to.

Entonces, ide donde sacar los re
cursos para “modernizar" el campo?: de 
la banca privada.

El gobierno plantea que el agricultor 
recurra a la banca privada para financiar 
la campaha, la asistencia tecnica y 
la compra de maquinaria que se requie
re para la modernization de la produc
cidn.

La politica econdmica del actual gobierno intenta ge
nerar las condiciones necesarias para que en el pais se 
produzcan articulos que puedan ser vendidos al extran- 
jero. En el mercado externo los productos tienen mejores 
precios, y los ddlares que obtenemos por esas ventas 
podemos invertirlosen incrementar la production y hacer 
mas empresas, para generar mayor trabajo y realizar 
obras de desarrollo.

En el caso de la agricultura, se 
requiere que la tierra produzca mas y 
mejores productos para abastecer el 
mercado interno, para abastecer a la 
industriaprocesadoradealimentosy 
sobre todo para exportar.

Pero el producto exportado ,si bien 
genera muchas ganancias, debe ser • 
de muy buenacalidad, pues compile con los productosde 
otros paises que tambien pugnan por ganar mas divisas. 
Ademas deben tener un precio sino menor al menos igual 
que lo haga mas atractivo.

Pero, los bancos no prestan tan facilmente, y piden 
garantias para asegurarse de que van a recuperar el 
prestamo y los intereses. Por ello el gobierno ha estable- 
cido que los agricultores pueden hipotecar sus tierras 
como garantia por los prestamos que les otorgue la banca 
privada(art.6 DS 011). Asi, si el agricultor no paga, el 
banco podra pedir, de acuerdo al monto de la deuda, que 
se remate la cantidad de tierra del agricultor que sea su- 
ficiente para cobrarse.

Si el agricultor no se siente en capacidad de “mo- 
dernizarse” y competir con los agricultores y empre
sas mas modernas, tiene la facultad de vender su 
tierra a cualquier persona que si pueda hacerlo y 
negociando el precio que mas le convenga (art.5 
DS 011).

Pero si quiere seguir manteniendo la propiedad y 
ganar una renta, puede arrendar su tierra a un buen 
precio y por no preocuparse por trabajarla di rectamente 
(art.7 DS 011 - art.7 DS 018).

Lo importante es que la tierra sea producida eficiente- 
mente, no interesa quien la haga producir.

El agricultor puede asociarse con otros para producir 
mejor. Su socio puede ser otro agricultor o cualquier 
otra persona, aim cuando no sea agricultor o no sepa 
ni para que sirve una semilla. Asi, puedo asociarme 
con cualquier inversionista y hacer una Sociedad And- 
nima. (Cualquier forma empresarial, aun la sociedad 
andnima puede ser propietaria de tierras (art.2 DS 
011).

De igual manera, las Cooperativas, o cualquier otra 
empresa asociativa puede cambiar su modelo empresa
rial, adoptando la forma que mas le convenga (individual, 
Sociedad Andnima, etc) (Art.1 DS 018).
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^Soplan nuevos vientos 
para la pacificacion 
en el Peru?

por la banca privada, teniendo siempre la amenaza de la 
ejecucion de la hipoteca.

En cuanto a la libertad para vender la tierra, debe- 
mos preguntarnos iquienes podrian comprar tierras? 
queda claro que solo puede quien posea considerables 
recursos economicos. Siendo asi, idonde quedan los 
principios de justicia social que se propugnan con la 
Reforma Agraria y que han sido recogidos por la Consti- 
tucion?.

^Es conveniente abrir un mercado de tierras por el 
cual la tierra se convierte en una mercancia cualquiera 
que puede ser vendida y comprada al mejor poster, como 
cualquier negocio?.

Los adjudicatarios de reforma agraria deben recordar 
que la tierra que tienen en propiedad les fue adjudicada 
despues de un proceso de expropiacion, para que la 
trabajen directamente y sirva de sustento para su familia, 
y para producir de acuerdo a las necesidades del pais. 
Ademas o les costb muy poco o les fue entregada gratui- 
tamente. ^Debe negociarse libremente con ellas habien- 
do tantos campesinos sin tierra que no fueron beneficia-

Precios:
l/m. 1.00 (campesinos)
1/m. 2.00 (maestros, agentes pastorales, estudiantes, 
etc.)

En las ultimas semanas el 
problema de la violencia ha 
ocupado el centre de las 
preocupaciones de los 
peruanos. Es en este contexto 
politico que el gobierno viene 
planteando iniciativas 
nuevas en el tema de 
pacificacidn.

Frente a esta situacion, que ha 
hecho el gobierno? Esta en primer 
lugar la propuesta de reactivar el 
Consejo por la Paz. Este organismo 
de caracter consultivo fue creado 
por ley a fines del gobierno anterior 
y tiene por funcion ser un espacio 
de debate y propuesta de diversos 
sectores de la sociedad, en este 
tema.

En segundo lugar, el Premier 
CarlosTorresy Torres Lara hareuni- 
do a los partidos politicos para discu- 
tir sobre el tema. En la segunda de 
esas reuniones se ha firmado un 
brevisimo documento, en el que los

Pedidos a:
SER

Manuel Villavicencio 825 - Lima 14,
Telf.: 224770

n el incremento de la violencia 
U=i cada quien puso su cuota: 

.Sendero Luminoso ha conmemora- 
do sangrientamente el decimo ani- 
versario de "Guerra Popular" y anun- 
cia que ha entrado en la etapa del 
“equilibrio estrategico”. El MRTA, por 
su parte, con la toma de ciudades en 
San Martin, el secuestro de nueve 
policias y acciones en otras zonas 
del pals, haquerido mostrar que ellos 
tambien son “importantes” en la 
espiral de violencia. Hemos sido 
testigos, asimismo, de injustificables 
violaciones a los derechos humanos 
por parte de las fuerzas armadas, 
como las ocurridas en Huacho y 
Huancapi.

derechos humanos

Es una publicacion del area legal del SER.
Con ella esperamos motivar una reflexion sobre los diferentes aspectos de la realidad de las 

comunidades campesinos, y a partir de ella lograr un conocimiento crftico y sencillo de la 
legislacion vigente para estas organizaciones.

El contenido de esta serie de 5 folletos es el siguien- 
te:
• Historia de Nuestra Comunidad
• Nuestra Comunidad se Organize

• Las Tierras de Nuestra Comunidad

• Nuestros Estatutos Comunaies
• Anexo: Legislacion sobre Comunidades Cam- 
pesinas

Se suman al elanior del pueblo, propueslas del •’ubieruo en !aeor de la paz. 
Todos debemos luchar porque se convierlan en poltlicas concretas.

SU

dos por reforma agraria?
Lo mismo puede decirse para el caso de la posibili- 

dad de arrendar sin limitacion alguna y para el acceso de 
las sociedades andnimas como propietarias de tie
rras.

Las necesidades de mayor inversion en la agricultura, 
de mejorar los niveles de produccion y productividad, de 
competircon los mercados externos; objetivos todos ne- 
cesarios y deseables ^nos deben llevar a olvidar los 
principios de justicia social que inspiraron la Reforma 
Agraria?

En un pais como el nuestro, con tantas desigualda- 
des, ipuede el Estado sustraerse de su obligacion de 
brindar apoyo al agro, deber que le asigna la propia 
Constitucion, para dejar que el libre mercado y la ley del 
mas poderoso regule los precios, la comercializacion, el 
credito y el regimen de la propiedad sobre la tierra?

Son asuntos que tienen que ser debatidos por los pro- 
pios productores y sus organizaciones ■

Maximo Gallo
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por la banca privada, teniendo siempre la amenaza de la 
ejecucion de la hipoteca.

En cuanto a la libertad para vender la tierra, debe- 
mos preguntarnos iquienes podrian comprar tierras? 
queda claro que solo puede quien posea considerables 
recursos econbmicos. Siendo asi, iddnde quedan los 
principios de justicia social que se propugnan con la 
Reforma Agraria y que han sido recogidos por la Consti- 
tucidn?.

iEs conveniente abrir un mercado de tierras por el 
cual la tierra se convierte en una mercancia cualquiera 
que puede ser vendida y comprada al mejor poster, como 
cualquier negocio?.

Los adjudicatarios de reforma agraria deben recordar 
que la tierra que tienen en propiedad les fue adjudicada 
despues de un proceso de expropiacidn, para que la 
trabajen directamente y sirva de sustento para su familia, 
y para producir de acuerdo a las necesidades del pais. 
Ademas o les costo muy poco o les fue entregada gratui- 
tamente. ^Debe negociarse libremente con ellas habien- 
do tantos campesinos sin tierra que no fueron beneficia-
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preocupaciones de los 
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politico que el gobierno viene 
planteando iniciativas 
nuevas en el tema de 
pacificacidn.

Frente a esta situacion, que ha 
hecho el gobierno? Esta en primer 
lugar la propuesta de reactivar el 
Consejo por la Paz. Este organismo 
de caracter consultivo fue creado 
por ley a fines del gobierno anterior 
y tiene por funcion ser un espacio 
de debate y propuesta de diversos 
sectores de la sociedad, en este 
tema.

En segundo lugar, el Premier 
CarlosTorres y Torres Lara hareuni- 
do a los partidos politicos para discu- 
tir sobre el tema. En la segunda de 
esas reuniones se ha firmado un 
brevisimo documento, en el que los

Pedidos a:
SER

Manuel Villavicencio 825 - Lima 14,
Telf.: 224770

n el incremento de la violencia 
E=> cada quien puso su cuota: 

.Sendero Luminoso ha conmemora- 
do sangrientamente el decimo ani- 
versario de "Guerra Popular" y anun- 
cia que ha entrado en la etapa del 
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Empeora fuego 
cruzado contra

Algunos puntos esenciales aun 
no definidos deben estar presentes 
de todos modos en una nueva forma 
de enfrentar el problema y debemos 
exigir que el gobierno los ponga en 
practica.

Esta en primer lugar, el reconoci- 
miento practice de que por ser este 
un problema politico, las acciones 
para enfrentarlo deben estar condu- 
cidas por los civiles elegidos por el 
pueblo para tai fin. La participacion 
de las fuerzas armadas y policiales 
debe ser subordinada al poder civil y 
a los objetivos politicos que este 
decida.

partidos politicos presentes se com- 
prometieron a seguir dialogando 
sobre estos asuntos.

Esta en tercer lugar un documen- 
to que el gobierno ha entregado a los 
partidos politicos para su discusion, 
en el que se avanza bastante en ei 
reconocimiento de los errores come- 
tidos en el pasado. Se asume el 
caracter integral del problema, se 
cuestionan las practicas violatorias a 
los derechos humanos y se sugieren 
lineamientos de una politica dife- 
rente.

Significa todo esto que estamos 
entrando a una nueva etapa y que 
el gobierno ha comprendido la ne- 
cesidad de cambiar de rumbo en 
este tema, como el pais viene rec- 
lamando?. Es muy prematura de- 
cirlo, incluso se podria decir que hay 
una distancia muy gran de entre ese 
discurso y la practica real y concreta 
que, en la mayoria de los casos, 
sigue siendo la misma que ha fraca- 
sado en el pasado.

Sin embargo el problema que en- 
frentamos es de tai magnitud que, 
por mas debiles y timidos que sean 
los signos de cambio, hay que tomar- 
les la palabra e intentar que se con- 
viertan en politicas concretas.

Necesidad de tomar nuevos 
rumbos

En segundo lugar, tiene que ha- 
ber un cambio sustantivo en la 
actitud el gobierno y de las fuerzas 
armadas, frente al problema de 
los derechos humanos. Respetar- 
los y sancionar adecuadamente 
a quienes los violan, no solo es 
etica y juridicamente necesario, 
sino que es uno de los ingredientes 
para poder pacificar el pais por me- 
todos democraticos; mas aim sa- 
biendo de antemano que por meto- 
dos autoritarios ya se ha fracasado 
largamente. Para ello la puesta en 
vigencia del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, que el pre- 
sidente Fujimori propuso en su pri
mer discurso al pais seria un impor- 
tante paso.

El tercer elemento de base es 
aquel que define que Io que esta en 
juego en este conflicto no son territo- 
rios, sino la adhesion de la pobla- 
cidn. El Estado peruano debe por 
ello, por todos los medios, garantizar 
a los ciudadanos canales reales de 
participacion autdnoma y creativa 
para incorporarlos al compromiso de 
la pacificacidn.

En cuarto lugar, el gobierno debe 
tomar conciencia de que tiene que 
haber una solidaridad real y concreta 
con los que mas sufren hoy en el 
Peru el hambre y la miseria por la 
situation econdmica. Si no es posi- 
ble pensar que esta situation puede 
variar del todo en el corto plazo, 
como Io reconoce el gobierno mis- 
mo, la pacificacidn pasa tambien por 
dar medidas concretas que enfren- 
ten esta situacidn de emergencia para 
las mayorias.

El problema de la violencia en el 
Peru es el mas grave que afronta- 
mos. No se puede pensar de ningun 
modo que los problemas econdmi- 
cos se puedan solucionar sin enfren
tar simultaneamente, este otro pro
blema.

Vivimos tiempos dif idles y no es 
serio pensar que ellos van acabar 
pronto. Pero si seguimos presionan- 
do con fuerza desde la sociedad para 
que el Estado comprenda sus erro
res en este campo, quizes podria- 
mos tener mayores esperanzas para 
el futuroB

Entre abril y mayo nuevos 
hechos de violencia enlutaron el 
campo peruano. Sus habitantes 
son las principales victimas: 
inocentes campesinos, un 
dirigen te, autoridades y una 
religiosa fueron cruelmente 
asesinados o desaparecidos. 
Estas muertes deben llamarnos 
a la reflexion y a la action en 
favor de la paz.

Los campesinos 
del Peril son 

las principales 
victimas de 

una violencia 
que no 

buscaron.

Porfirio Suni /'ue asesinado cruel
mente.

berse negado a renunciar a sus car
gos.

En Huacho, luego de una embos- 
cada del MRTA a una patrulla del 
ejerci to, estos decidieron vengarse y 
como no pudieron dar con los verda- 
deros autores del atentado, la em- 
prendieron contra dirigentes campe
sinos que, sospechaban, podian 
simpatizarcon los rebeldes. El resul- 
tado: seis campesinos muertos, 
abaleados en sus chacras.

En Puno, fue asesinado Porfirio 
Suni, reconocido lider campesino. 
Los autores del hecho, consideraron 
sin duda, intolerable que este haya 
participado, en su condicion de dipu- 
tado regional elegido por su pueblo, 
en la Comisidn de Pacificacidn y De
rechos Humanos del Gobierno Re
gional.

En Huasahuasi, Tarma, una co- 
lumna senderista entrd al pueblo y 
matd a una monja y cuatro autorida
des. La primera pagd con su vida el 
crimen de repartir alimentos para los 
mas necesitados y el de ser “gringa". 
Los segundos se suman a la tragica 
e interminable lista de humildes au
toridades asesinadas por ser "repre- 
sentantes del estado burgues".

Son estos algunos de los hechos 
que ocurren todos los dias en nues- 
tro pais, muchos de ellos igualmente 
crueles pero menos difundidos. 
Todos ellos ratifican que, hoy por 
hoy, los campesinos del Peru son las 
victimas mas importantes de una 
violencia que no buscaron y que los 
ataca desde diferentes lados. Se 
suma asi, a la postracidn econdmica 
y social que los ha agobiado durante 
siglos, un nuevo drama frente al cual 
actuar.

Saber Io que esta ocurriendo y 
tomar conciencia de su gravedad 
debe ser el primer paso para tener 
un papel active y, a partir de sus 
propias convicciones y organizacio- 
nes, contribuir a pacificar el pais y 
encaminarlo hacia el desarrollo y la 
justicia ■
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Dias despues, muy lejos de 
Huancapi, en Oyon en la sierra de 
Lima, una columna de Sendero 
Luminoso entrd a esta localidad y 
asesind a cinco cam pesinos. Su delito 
ser autoridades de su pueblo y ha-
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/^. fines de abril ungrupo de cam- 
Zr-A pesinos y profesores deci

dieron inscribirse para participar en 
las elecciones municipales comple
mentarias en Huancapi, Ayacucho. 
Ellos sabian que el riesgo era muy 
grande por que Sendero Luminoso 
se opone ferozmente a que las elec
ciones se realicen. Jamas imagi- 
naron, que este valiente gesto de- 
mocratico terminaria con sus vidas, 
pero no por el lado de Sendero, sino 
por la action de una patrulla militar 
que los detuvo, sin saberse nada aun 
de sus paraderos.
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Empeora fuego 
cruzado contra

Algunos puntos esencialqs aun 
no definidos deben estar presentes 
de todos modos en una nueva forma 
de enfrentar el problema y debemos 
exigir que el gobierno los ponga en 
practica.

Esta en primer lugar, el reconoci- 
miento practico de que por ser este 
un problema politico, las acciones 
para enfrentarlo deben estar condu- 
cidas por los civiles elegidos por el 
pueblo para tai fin. La participacion 
de las fuerzas armadas y policiales 
debe ser subordinada al poder civil y 
a los objetivos politicos que este 
decida.

partidos politicos presentes se com- 
prometieron a seguir dialogando 
sobre estos asuntos.

Esta en terce r lugar un documen- 
to que el gobierno ha entregado a los 
partidos politicos para su discusion, 
en el que se avanza bastante en el 
reconocimiento de los errores come- 
tidos en el pasado. Se asume el 
caracter integral del problema, se 
cuestionan las practicas violatorias a 
los derechos humanos y se sugieren 
lineamientos de una polltica dife- 
rente.

Significa todo esto que estamos 
entrando a una nueva etapa y que 
el gobierno ha comprendido la ne- 
cesidad de cambiar de rumbo en 
este tema, como el pals viene rec- 
lamando?. Es muy prematura de
cide, incluso se podria decir que hay 
una distancia muy gran de entre ese 
discurso y la practica real y concreta 
que, en la mayorla de los casos, 
sigue siendo la misma que ha fraca- 
sado en el pasado.

Sin embargo el problema que en- 
frentamos es de tai magnitud que, 
por mas debiles y tlmidos que sean 
los signos de cambio, hay que tomar- 
les la palabra e intentar que se con- 
viertan en pollticas concretas.

Necesidad de tomar nuevos 
rumbos

En segundo lugar, tiene que ha- 
ber un cambio sustantivo en la 
actitud el gobierno y de las fuerzas 
armadas, frente al problema de 
los derechos humanos. Respetar- 
los y sancionar adecuadamente 
a quienes los violan, no solo es 
etica y jurldicamente necesario, 
sino que es uno de los ingredientes 
para poder pacificar el pals por me- 
todos democraticos; mas aun sa- 
biendo de antemano que por meto- 
dos autoritarios ya se ha fracasado 
largamente. Para ello la puesta en 
vigencia del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos, que el pre- 
sidente Fujimori propuso en su pri
mer discurso al pals serla un impor- 
tante paso.

El tercer elemento de base es 
aquel que define que Io que esta en 
juego en este conflicto no son territo- 
rios, sino la adhesion de la pobla- 
cion. El Estado peruano debe por 
ello, por todos los medios, garantizar 
a los ciudadanos canales reales de 
participacion autonoma y creativa 
para incorporarlos al compromiso de 
la pacificacidn.

En cuarto lugar, el gobierno debe 
tomar conciencia de que tiene que 
haber una solidaridad real y concreta 
con los que mas sufren hoy en el 
Peru el hambre y la miseria por la 
situacion economica. Si no es posi- 
ble pensar que esta situacion puede 
variar del todo en el corto plazo, 
como Io reconoce el gobierno mis- 
mo, la pacificacidn pasa tambien por 
dar medidas concretas que enfren- 
ten esta situacion de emergencia para 
lasmayorias.

El problema de la violencia en el 
Peru es el mas grave que afronta- 
mos. No se puede pensar de ningun 
modo que los problemas econdmi- 
cos se puedan solucionar sin enfren
tar simultaneamente, este otro pro
blema.

Vivimos tiempos dif idles y no es 
serio pensar que ellos van acabar 
pronto. Pero si seguimos presionan- 
do con fuerza desde la sociedad para 
que el Estado comprenda sus erro
res en este campo, quizas podrfa- 
mos tener mayores esperanzas para 
el futuroB

Entre abril y mayo nuevos 
hechos de violencia enlutaron el 
campo peruano. Sus habitantes 
son las principales victimas: 
inocentes campesinos, un 
dirigente, autoridadesy una 
religiosa fueron cruelmente 
asesinados o desaparecidos. 
Estas muertes deben llamarnos 
a la reflexion y a la accidn en 
favor de la paz.

Los campesinos 
del Peril son 

las principales

Dias despues, muy lejos de 
Huancapi, en Oyon en la sierra de 
Lima, una columna de Sendero 
Luminoso entrd a esta localidad y 
asesind a cinco campesinos. Su delito 
ser autoridades de su pueblo y ha-

berse negado a renunciar a sus car
gos.

En Huacho, luego de una embos- 
cada del MRTA a una patrulla del 
ejerci to, estos decidieron vengarse y 
como no pudieron dar con los verda- 
deros autores del atentado, la em- 
prendieron contra dirigentes campe
sinos que, sospechaban, podian 
simpatizar con los rebeldes. El resul- 
tado: seis campesinos muertos, 
abaleados en sus chacras.

En Puno, fue asesinado Porfirio 
Suni, reconocido lider campesino. 
Los autores del hecho, consideraron 
sin duda, intolerable que este haya 
participado, en su condicion de dipu- 
tado regional elegido por su pueblo, 
en la Comision de Pacificacidn y De
rechos Humanos del Gobierno Re
gional.

En Huasahuasi, Tarma, una co
lumna senderista entrd al pueblo y 
matd a una monja y cuatro autorida
des. La primera pagd con su vida el 
crimen de repartir alimentos para los 
mas necesitados y el de ser “gringa”. 
Los segundos se suman a la tragica 
e interminable lista de humildes au
toridades asesinadas por ser "repre- 
sentantes del estado burgues”.

Son estos algunos de los hechos 
que ocurren todos los dias en nues- 
tro pais, muchos de ellos igualmente 
crueles pero menos difundidos. 
Todos ellos ratifican que, hoy por 
hoy, los campesinosdel Peru son las 
victimas mas importantes de una 
violencia que no buscaron y que los 
ataca desde diferentes lados. Se 
suma asi, a la postracidn econdmica 
y social que los ha agobiado durante 
siglos, un nuevo drama frente al cual 
actuar.

Saber Io que esta ocurriendo y 
tomar conciencia de su gravedad 
debe ser el primer paso para tener 
un papel activo y, a partir de sus 
propias convicciones y organizacio- 
nes, contribuir a pacificar el pais y 
encaminarlo hacia el desarrollo y la 
justicia ■
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Porl'irio Suni /'ue asesinado cruel
mente.

/^. finesdeabrilungrupodecam- 
Lr~\ pesinos y profesores deci
dieron inscribirse para participar en 
las elecciones municipales comple
mentarias en Huancapi, Ayacucho. 
Ellos sabian que el riesgo era muy 
grande por que Sendero Luminoso 
se opone ferozmente a que las elec
ciones se realicen. Jamas imagi- 
naron, que este valiente gesto de- 
mocratico terminaria con sus vidas, 
pero no por el lado de Sendero, sino 
por la accidn de una patrulla militar 
que los detuvo, sin saberse nadaaun 
de sus paraderos.
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Regionalizacion y desarrollo:

Una agenda para avanzar

Son muchas las voces que se han alzado en defensa del Medio Ambiente y 

contra explotacidn pelrolera en Pacaya - Samaria.

Desde una posicibn “dura” el 
gobierno central, a traves de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros, decidib recientemente 
convocara los presidentes 
regionales. Este encuentro es 
apenas el tercero, en Io que va 
del presente regimen, y ha sido 
demostrativo de las severas 
limitaciones que rodean al 
proceso, pero tambien de las 
posibilidadesqueseabren 
para intentarun desenlace 
favorable.

ercados por la estrechez fis- 
cal, sobreponiendose a su 

propia inestabilidad politica y a las 
dificiles relaciones internas en sus 
respectivas asambleas, los gobier- 
nos regionales parecen haber llega- 
do a una situacion If mite. Sin embar
go, concientes de que su propio fra- 
caso podria generalizar la frustra- 
cion de los pueblos del interior, con 
consecuencias imprevisibles para el 
pals, han planteado las bases para 
un acuerdo nacional sobre el tema 
regional que bien puede contribuir a 
romper la paralisis impuesta por el 
gobierno central.

Este, a su vez, manifiesta su dis- 
posicion al acuerdo, pero se resiste 
frente a las demandas concretas de 
las regiones: reiniciar la transferen- 
cia de empresas y proyectos espe- 
ciales, respetando los avances has- 
ta ahora logrados; activar el funcio- 
namiento de la Caja Regional para 
que las regiones perciban los fondos

que les corresponde; culminar el 
proceso de creacibn de regiones, 
resol vie ndo los casos de San Martin, 
La Libertad y Lima-Callao; democra- 
tizar mediante el voto di recto la elec- 
cion de los Presidentes y represen- 
tantes regionales; y, por ultimo, insti- 
tucionalizar al mas alto nivel politico 
las relaciones entre gobierno central 
y gobiernos regionales.

Frente a estas propuestas que 
pueden dar forma a una estrategia 
global de regionalizacion inexistente 
hasta hoy, el Gobierno Fujimori

debera optar. Apuesta a la con fron- 
tacidn, buscando una derrota politi
ca de las regiones envuelta en un 
lenguaje de "armonizacibn"; o si, por 
el contrario, suma fuerzas para un 
acuerdo nacional en el que re- 
gionalizacibn junto con pacificacibn 
y lucha contra la pobreza extrema, 
sean las prioridades en la presente 
etapa.

Por el lado de las regiones, podra 
asi tambien conciliarse estabilidad, 
eficiencia y democracia a fin de que 
se incorporen a la busqueda de un 
nuevo modelo de desarrollo con paz 
y justicia para nuestro pueblo. Tai es 
el reto y la responsabilidad frente al 
pals que le cabe hoy a la clase poli
tica tanto nacional como de las pro- 
pias regiones ■

Atendiendo al reclame de la 
Federacibn Campesina del Qosqo, 
el gobierno regional Inka, via ei de- 
creto 031, declarb en emergencia la 
produccibn agropecuaria de las sub- 
regiones Qosqo y Apurimac por el 
iapso de 5 ahos.

En virtud de ello, se procedib a 
instalar una comisibn regional que 
contemplara las acciones a asumir 
frente a la desastrosa situacion que 
atraviesa -como muchas otras zonas 
productoras del pais- el agro Inka.

La decision gubernamental de 
autorizar la explotacibn petrolera en 
la reserva nacional de Pacaya-Sam i- 
ria esta mereciendo el creciente 
rechazo de diferentes sectores re
presentatives de la sociedad, de or-

ganizaciones protectoras del medio 
ambiente e inclusive, del Ministerio 
de Agricultura.

Sin embargo, el gobierno senate 
que tiene todo listo para la firma del 
contrato de explotacibn con la em- 
presa norteamericana Texas Crude. 
Si bien no se trata de oponerse a las 
inversiones extranjeras, el gobierno 
deberia sopesar los costos ambien
tales que tai contrato supondria para 
el equilibrio ecolbgico de la zona.

Al respecto el gobierno regional 
de Amazonas ha hecho publica su 
protesta a traves de un comunicado

aparecido en los medios de circula- 
cibn nacional. Asimismo anuncib la 
realizacibn de un paro que seria 
acatado por las diferentes organiza- 
ciones de la region.

Asambleas en 
problemas

Francisco Santa Cruz C.
CEPES

Logrando unificar di versos secto
res e intereses de la Region Ucayali, 
se organizb un paro civico-regional 
para el 18 y 19 de Abril cuya realiza
cibn fue exitosa.

Dicha medida de fuerza buscaba 
llamar la atencibn del gobierno cen
tral por el desabastecimienjp de 
energia electrica que mantiene 
semiparalizadas las actividades 
comerciales eindustriales de la zona. 
Al mismo tiempo se demandb la 
pronta explotacibn del gas de Aguay- 
tia, yacimiento descubierto hace 
cerca de 30 ahos y que hasta hoy no 
logra ser aprovechado para el poste
rior bienestar regional. A estos se 
ahaden otros 13 puntos que confor- 
man el pliego petitorio de esta re
gion, el mismo que fue presentado 
por su presidente, Luis Huerto Milla.

Amazonas
El Caso Pacaya-Samiria

Kenuncio Manzur, olroa cstarian 
pr6ximos a hacerlo.

El proceso de regionalizacion no 
deja de ser problematico. Los desen- 
cuentros y los conflictos que viene 
experimentando revelan tanto la for
ma apresurada bajo la cual fue con- 
cebido e implementado dicho proce
so, como tambien la heterogeneidad 
y disparidad de intereses que inte- 
ractuan al interior de cada region.

A estas alturas tenemos un presi
dente regional renunciante (Arequi- 
pa), otro a punto de renunciar (Wari) 
y otro con apoyo precario y con un 
consejo regional ya removido (Inka). 
Ahora, si bien los conflictos intrarre- 
gionales pueden ser inevitables, 
esperemos que estos no llegen a 
entrampar el proceso mismo de re- 
gionalizacibn, el cual, mal que bien, 
es instrumento fundamental para la 
democratizacibn del pais y para la 
lucha contra el centralismo.

pagina regional
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Desde una posicion “dura” el 
gobierno central, a traves de la 
Presidencia del Consejo de 
Ministros, decidid recientemente 
convocara los presidentes 
regionales. Este encuentro es 
apenas el tercero, en Io que va 
del presente regimen, y ha sido 
demostrativo de las severas 
limitaciones que rodean al 
proceso, pero tambien de las 
posibilidades que se abren 
para intentar un desenlace 
favorable.

/pi ercados por la estrechez fis- 
vz// cal, sobreponiendose a su 
propia inestabilidad politica y a las 
dificiles relaciones internas en sus 
respectivas asambleas, los gobier- 
nos regionales parecen haber llega- 
do a una situacidn limite. Sin embar
go, concientes de que su propio fra- 
caso podria generalizar la frustra- 
cion de los puqblos del interior, con 
consecuencias imprevisibles para el 
pais, han planteado las bases para 
un acuerdo nacional sobre el tema 
regional que bien puede contribuir a 
romper la paralisis impuesta por el 
gobierno central.

Este, a su vez, manifiesta su dis- 
posicion al acuerdo, pero se resiste 
(rente a las demandas concretas de 
las regiones: reiniciar la transferen- 
cia de empresas y proyectos espe- 
ciales, respetando los avances has- 
ta ahora logrados; activar el funcio- 
namiento de la Caja Regional para 
que las regiones perciban los fondos

que les corresponde; culminar el 
proceso de creacion de regiones, 
resolviendo los casos de San Martin, 
La Libertad y Lima-Callao; democra- 
tizar mediante el voto directo la elec- 
cion de los Presidentes y represen- 
tantes regionales; y, por ultimo, insti- 
tucionalizar al mas alto nivel politico 
las relaciones entre gobierno central 
y gobiernos regionales.

Frente a estas propuestas que 
pueden dar forma a una estrategia 
global de regionalizacion inexistente 
hasta hoy, el Gobierno Fujimori

debera optar. Apuesta a la con fron- 
tacion, buscando una derrota politi
ca de las regiones envuelta en un 
lenguaje de "armonizacibn"; o si, por 
el contrario, suma fuerzas para un 
acuerdo nacional en el que re
gionalizacion junto con pacificacion 
y lucha contra la pobreza extrema, 
sean las prioridades en la presente 
etapa.

Por el lado de las regiones, podra 
asi tambien conciliarse estabilidad, 
eficiencia y democracia a fin de que 
se incorporen a la busqueda de un 
nuevo modelo de desarrollo con paz 
y justicia para nuestro pueblo. Tai es 
el reto y la responsabilidad frente al 
pais que le cabe hoy a la clase poli
tica tanto nacional como de las pro- 
pias regiones ■

Atendiendo al reclame de la 
Federacion Campesina del Qosqo, 
el gobierno regional Inka, via el de- 
creto 031, declare en emergencia la 
produccion agropecuaria de las sub- 
regiones Qosqo y Apurimac por el 
lapso de 5 ahos.

En virtud de ello, se procedid a 
instalar una comision regional que 
contemplara las acciones a asumir 
frente a la desastrosa situacidn que 
atraviesa -como muchas otras zonas 
productoras del pais- el agro Inka.

La decision gubernamental de 
autorizar la explotacidn petrolera en 
la reserva nacional de Pacaya-Sam i- 
ria esta mereciendo el creciente 
rechazo de diferentes sectores re
presentatives de la sociedad, de or-

Amazonas
El Caso Pacaya-Samiria

ganizaciones protectoras del medio 
ambiente e inclusive, del Ministerio 
de Agricultura.

Sin embargo, el gobierno senate 
que tiene todo listo para la firma del 
contrato de explotacidn con la em- 
presa norteamericana Texas Crude. 
Si bien no se trata de oponerse a las 
inversiones extranjeras, el gobierno 
deberia sopesar los costos ambien
tales que tai contrato supondria para 
el equilibrio ecoldgico de la zona.

Al respecto el gobierno regional 
de Amazonas ha hecho publica su 
protesta a traves de un comunicado

aparecido en los medios de circula- 
cidn nacional. Asimismo anuncid la 
realizacidn de un paro que seria 
acatado por las diferentes organiza- 
ciones de la region.

El proceso de regionalizacion no 
deja de ser problematico. Los desen- 
cuentros y los conflictos que viene 
experimentando revelan tanto la for
ma apresurada bajo la cual fue con- 
cebido e implementado dicho proce
so, como tambien la heterogeneidad 
y disparidad de intereses que inte- 
ractuan al interior de cada region.

A estas alturas tenemos un presi - 
dente regional renunciante (Arequi- 
pa), otro a punto de renunciar (Wari) 
y otro con apoyo precario y con un 
consejo regional ya removido (Inka). 
Ahora, si bien los conflictos intrarre- 
gionales pueden ser inevitables, 
esperemos que estos no llegen a 
entrampar el proceso mismo de re
gionalizacion, el cual, mal que bien, 
es instrumento fundamental para la 
democratizacion del pais y para la 
lucha contra el centralismo.

Asambleas en 
problemas

Francisco Santa Cruz C.
CEPES
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Son muchas las voces que se han alzado en defensa del Medio Ambiente y 

contra explolacion petrolera en Pacaya - Samaria.
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prbximos a hacerlo.

Ucayali:
■ Paro Regional

Logrando unificar diversos secto
res e intereses de la Region Ucayali, 
se organizo un paro civico-regional 
para el 18 y 19 de Abril cuya realiza
cidn fue exitosa.

Dicha medida de fuerza buscaba 
Item ar la atencidn del gobierno cen
tral por el desabastecimienjp de 
energia electrica que mantiene 
semiparalizadas las actividades 
comerciales eindustriales de la zona. 
Al mismo tiempo se demandd la 
pronta explotacidn del gas de Aguay- 
tia, yacimiento descubierto hace 
cerca de 30 ahos y que hasta hoy no 
logra ser aprovechado para el poste
rior bienestar regional. A estos se 
ahaden otros 13 puntos que confor- 
man el pliego petitorio de esta re
gion, el mismo que fue presentado 
por su presidente, Luis Huerto Milla.

Region Inka:
Emergencia Agraria
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concurso

Resultados del concursoReflexion y experiencias para
avanzar

Reflexiones autocn'ticas

• Se otorgaron menciones honrosas a 11 trabBjados mas.

Carlos Monge -
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• Queremos felicitar a todos /os qua han participado en este concurso y 
a las personas que se han esforzado en promover dicho evento.

Todos los muertos eran 
comuneros

De una primera revision del con- 
junto de trabajos, bubo consenso en 
resaltar la importancia del envio 
proveniente de Huancayo, al que 
finalmente otorgamos el primer lu- 
gar. Nos llamo la atencion la refle
xion en torno al fenomeno de la vio- 
lencia politica, desde adentro y des
de abajo de la experiencia comunal 
en una doble dimension: violencia 
politica a cargo de adores siempre 
percibidos como externos (Began, 
reunen, imponen, matan, se van); 
violencia politica que hace practica- 
mente imposible dar continuidad a

FS I criterio principal para esta 
L5 seleccion ha sido la fidelidad 
de los trabajos a los terminos de la 
convocatoria, es decir, que incluye- 
ran no solo una descripcidn del ori- 
geny/o situacion de su organizacidn, 
sino una reflexion analitica sobre su 
experiencia y sobre sus perspecti- 
vas.

Con este criterio en mente, he- 
mos dado por ganador del concurso 
al trabajo enviado por Inocencio 
Gutierrez G., de Huancayo, Junin. 
Empatados en el segundo lugar 
quedaron los trabajos de Vicente 
Terifeho Coronel, de la comunidad 
de Lanche, en Cutervo, Cajamarca, 
y de Clemente Condori Espirilla, de 
la Federacion Distrital de Campesi- 
nos de Macari, en Melgar, Puno. El 
tercer lugar fue para el trabajo de 
Benjamin Montero Calle, de la Coo- 
perativa Agraria Malingas Alto, Pro- 
vincia y Departamento de Piura.

un vigoroso y rico proceso de organi - 
zacion social y productiva desde la 
comunidad misma.

De acuerdo al relate, a algunos 
comuneros los mato Sendero Lumi
noso por ser “autoridades”, es decir, 
colaboradores del gobierno; a otros 
los habria matado el ejercito acusan- 
dolos de colaborar con Sendero 
Luminoso; un tercer grupo habria 
sido muerto por el MRTA acusados 
tambien de colaborar con Sendero 
Luminoso, en el marco de los enfren- 
tamientos armados entre ambas 
organizaciones en la sierra central.

Puede haber confusion en la in- 
formacion sobre uno o mas de estos 
acontecimientos, pero no existe 
confusion alguna en la linea central 
de reflexion que el autor nos propo
ne: todos los muertos eran comune- 
rosy, en tanto tales, lacomunidad los 
veld y los Hord a todos; todos murie-

Vencidos los plazos para la recepcidn de trabajos sobre “Balance y 
Perspectivas de mi Organizacidn”, Roxana Garcia Bedoya (SER), 
Hector Bejar (♦iDEf^y Carlos Monge (as^eS) hemos tenido la 
responsabilidad de revisar los 29 trabajos concursantes y seleccionar 
a los ganadores.

Los trabajos que han empatado 
en el segundo lugar, provienen de 
los extremes opuestos del pais geo- 
grafico (Cajamarca y Puno), dando 
cuenta de situaciones y problemas 
mas bien diferentes. Pero compar- 
ten una muy importante aproxima- 
ci on autocritica de sus propias expe
riencias. Los trabajos permiten reto-

mar la reflexion sobre las rondas de 
Cajamarca y las organizaciones gre- 
miales de Puno pero no (o no solo) 
para insistiren virtudes ya conocidas 
y que corren el riesgo de ser mitifica- 
das, sino para leer tambien sus difi- 
cultades. Ambos trabajos expresan 
el orgullo de Io logrado, pero son 
tambien reclames -desde el compro- 
miso y la militancia con su organiza
cidn- de corregir errores de inconse- 
cuencia, de m ani pul acidn, de falta de 
perspectivas.

Finalmente, quedd establecido el 
tercer lugar para la reflexion que nos 
viene de la Cooperativa Agraria 
Malingas Alta. Esta reflexion recoge 
con notable claridad Io complejo y Io 
dinamico de una experiencia organi - 
zativa que se ha ido redefiniendo en 
susobjetivos (la tierra, la produccidn, 
la seguridad) y adecuando su accio- 
nar a las cambiantes circunstancias 
politicas de las ultimas decadas.

Estos son los ganadores. Por 
supuesto, no existe en este concurso 
la categoria de los perdedores. Muy 
por el contrario, las 29 colaboracio- 
nes recibidas son 29 exitos. Hablan 
de 29 situaciones especificas en las 
que uno o mas dirigentes o integran- 
tes de base de muy diversas formas 
de organizacidn, en muy diversos 
lugares del pais, han hecho el es- 
fuerzo de reflexionar sobre su propia 
experiencia organizativa, de pregun- 
tarse por las condiciones que les 
permitieron surgir y tomar cuerpo, 
por las condiciones actuales en que 
se desenvuelven y los retos que el 
future les presenta ■

Autor: Vilma Tafur de Ocampo
Lugar: Santo Tom£s Chachapoyas, Amazonas 
Titulo del Trabajo : Historia de PROMAI (Programs
Materno Infantil)

Autor: Clemente Condori Espirilla
Lugar: Macari, Puno
Titulo del Trabajo: “Federacidn Distrital de Campesinos 
de Macari”

Autor: Israel Vasguez Rodriguez 
Lugar: Azafran, Celendin, Cajamarca 
Titulo del Trabajo: “El caserio de Azafran”.

Autor: Vicente Terifeno Coronel
Lugar: Comunidad Lanche, Cutervo, Cajamarca
Titulo del Trabajo: “Familias que buscan la liberacion”

I

Autor: Braulio Castillo Arnategui y Augusto Rosas
Encalada
Lugar: Totoral, Alto Malingas, Tambogrande, Piura
Titulo del Trabajo: “Nuestra Cooperativa Agraria Malingas 
Alto”.

3er PUESTO
Autor: Benjamin Montero Calle
Lugar: Caserio El Convento, Piura
Titulo del Trabajo: “Cooperativa Agraria Malingas Alto”

MENCIONES ESPECIALES
Por trabajos colectivos

1ER PUESTQ
Autor: Inocencio Gutierrez Z.
Lugar: Huancayo, Junin
Titulo del Trabajo: ‘Mi Comunidad”

2dO PUESTQ
Se premio dos trabajos:

“BALANCE ¥ PERSPECTIVAS DE 

NUESTRA ORGANIZAClON”

ron a causa de un ejercicio de violen
cia politica externo a la comunidad 
misma. Igualmente, esa violencia ha 
tenido como resultado -ademas de 
las muertes- la casi imposibilidad de 
seguir adelante con la dinamica de 
organizacidn que la comunidad ex- 
perimentaba hace algunos ahos. En 
suma, perdida de vidas humanasy el 
cierre de espacios sociales y politi
cos.

concurso

Concurso “Balance y perspectivas de mi organizacidn”
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Concurso “Balance y perspectivas de mi organization”

• Queremos felicitar a todos los qua han participado en este concurso y 
a las personas que se han esforzado en promover dicho evento.

“BALANCE ¥ PERSPECTIVAS DE 

NUESTRA ORGANIZACION”

Todos los muertos eran 
comuneros

De una primera revision del con- 
junto de trabajos, bubo consenso en 
resaltar la importancia del envio 
proveniente de Huancayo, al que 
finalmente otorgamos el primer lu- 
gar. Nos llamo la atencion la refle
xion en torno al fenomeno de la vio- 
lencia politica, desde adentro y des
de abajo de la experiencia comunal 
en una doble dimension: violencia 
politica a cargo de adores siempre 
percibidos como externos (llegan, 
reunen, imponen, matan, se van); 
violencia politica que hace practica- 
mente imposible dar continuidad a

FS I criterio principal para esta 
LEo seleccion ha sido la fidelidad 
de los trabajos a los terminos de la 
convocatoria, es decir, que incluye- 
ran no solo una descripcion del ori- 
gen y/o si tuacion de su organi zacio n, 
sino una reflexion analitica sobre su 
experiencia y sobre sus perspecti
vas.

Con este criterio en mente, he- 
mos dado por ganador del concurso 
al trabajo enviado por Inocencio 
Gutierrez G., de Huancayo, Junin. 
Empatados en el segundo lugar 
quedaron los trabajos de Vicente 
Terifeno Coronel, de la comunidad 
de Lanche, en Cutervo, Cajamarca, 
y de Clemente Condori Espirilla, de 
la Federacion Distrital de Campesi- 
nos de Macari, en Melgar, Puno. El 
tercer lugar fue para el trabajo de 
Benjamin Montero Calle, de la Coo- 
perativa Agraria Malingas Alto, Pro- 
vincia y Departamento de Piura.

un vigoroso y rico proceso de organi - 
zacion social y productiva desde la 
comunidad misma.

De acuerdo al relate, a algunos 
comuneros los mato Sendero Lumi
noso por ser “autoridades", es decir, 
colaboradores del gobierno; a otros 
los habria matado el ejercito acusan- 
dolos de colaborar con Sendero 
Luminoso; un tercer grupo habria 
sido muerto por el MRTA acusados 
tambien de colaborar con Sendero 
Luminoso, en el marco de los enfren- 
tamientos armados entre ambas 
organizaciones en la sierra central.

Puede haber confusion en la in- 
formacion sobre uno o mas de estos 
acontecimientos, pero no existe 
confusion alguna en la linea central 
de reflexion que el autor nos propo
ne: todos los muertos eran comune
ros y, en tanto tales, la comunidad los 
velo y los lloro a todos; todos murie-

Vencidos los plazos para la recepcidn de trabajos sobre “Balance y 
Perspectivas de mi Organizacibn”, Roxana Garcia Bedoya (SER), 
Hector Bejar (OiDCf^y Carlos Monge (aswS) hemos tenido la 
responsabilidad de revisar los 29 trabajos concursantes y seleccionar 
a los ganadores.

Los trabajos que han empatado 
en el segundo lugar, provienen de 
los extremes opuestos del pais geo- 
grafico (Cajamarca y Puno), dando 
cuenta de situaciones y problemas 
mas bien diferentes. Pero compar- 
ten una muy importante aproxima- 
cidn autocritica de sus propias expe
riencias. Los trabajos permiten reto-

mar la reflexion sobre las rondas de 
Cajamarca y las organizaciones gre - 
miales de Puno pero no (o no solo) 
para insistiren virtudes ya conocidas 
y que corren el riesgo de ser m itifica- 
das, sino para leer tambien sus difi- 
cultades. Ambos trabajos expresan 
el orgullo de Io logrado, pero son 
tambien reclamos -desde el compro- 
miso y la m ilitancia con su organiza- 
cion- de corregir errores de inconse- 
cuencia, de manipulation, de falta de 
perspectivas.

Finalmente, quedd establecido el 
tercer lugar para la reflexion que nos 
viene de la Cooperativa Agraria 
Malingas Alta. Esta reflexion recoge 
con notable claridad Io complejo y Io 
dinamico de una experiencia organi - 
zativa que se ha ido redefiniendo en 
susobjetivos (la tierra, la produccion, 
la seguridad) y adecuando su accio- 
nar a las cambiantes circunstancias 
politicas de las ultimas decadas.

Estos son los ganadores. Por 
supuesto, no existe en este concurso 
la categoria de los perdedores. Muy 
por el contrario, las 29 colaboracio- 
nes recibidas son 29 exitos. Hablan 
de 29 situaciones especificas en las 
que uno o mas dirigentes o integran- 
tes de base de muy diversas formas 
de organizacibn, en muy diversos 
lugares del pais, han hecho el es- 
fuerzo de reflexionar sobre su propia 
experiencia organizativa, de pregun- 
tarse por las condiciones que les 
permitieron surgir y tomar cuerpo, 
por las condiciones actuales en que 
se desenvuelven y los retos que el 
future les presenta ■
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MENCIONES ESPECIALES 
Por trabajos colectivos

ron a causa de un ejercicio de violen
cia politica externo a la comunidad 
misma. Igualmente, esa violencia ha 
tenido como resultado -ademas de 
las muertes- la casi im posibilidad de 
seguir adelante con la dinamica de 
organizacibn que la comunidad ex- 
perimentaba hace algunos ahos. En 
suma, perdida de vidas humanas y el 
cierre de espacios sociales y politi
cos.
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Del 10 al 15 de marzo se llevo a 
cabo el Segundo Taller de Radio di- 
rigido a los integrantes de la Red de 
comunicadores campesinos del nor- 
te. Participaron las redes bases de 
Piura, Cajamarca, Lambayeque, 
Trujillo y Chimbote.

El taller se desarrol 16 en la parce- 
la del CIPCA a 5 km. de la ciudad de 
Piura, siendo inaugurado porel coor- 
dinador general Romero Mendoza 
Ramos.

Se destaco la importancia de la 
comunicacion campesina y la nece- 
sidad de capacitarnos permanente- 
mente, con la finalidad de que nues- 
tro trabajo sea sencillo pero con ca- 
lidad. Los temas que trabajamos fue- 
ron el lenguaje radial, la entrevista, 
sociodramas, noticias y se termino 
con el diseno de una revista radial.

Como ponentes estuvieron Jose 
Ignacio Lopez Vigil y Tachi Arriola, 
integrantes de AMARC (Asociacion

LS n la presente obraseenfoca 
LS la problematica de la tenen- 
cia de la tierra en la zona rural, 
desde la invasion sanguinaria de 
Europa a America; y es una adap- 
tacion de la misma situacion actual 
de nuestros pueblos marginados y 
postrados durante muchos siglos.

Esta expresado en quechua y 
castellano; las vestimentas que se 
utilizan son autenticas de la zona y 
de nuestros antepasados (bayeta), 
especialmente de los personajes

El grupo de mujeres campesinas 
riberehas “Arco Iris” de la comunidad

Mundial de Radios Comunitarias a la 
cual esta afiliada la red). Asimismo 
contamos con el apoyo de Illa, Cen
tro de Educacion y Comunicacion de 
Lima.

Los comunicadores campesinos 
se mostraron muy alegres y conten- 
tos al haber aprendido muchas co- 
sas que les serviran para volcarlos 
en sus respectivos programas radia
les.

andinos, los mismos que llevan 
mascaras de animales.

Los personajes en la escena se 
diferencian en dos clases sociales: el 
Cuy, Anas (zorrino) y el zorro, repre- 
sentan a la clase oprimida, actiian y

Informacion enviada por
Braulio Yesquen LI.

de Amazonas, tenemos el agrado de 
diriginos a ustedes para compartir 
nuestros acuerdos:

Nos hemos reunido y entre todas 
acordamos como accion prioritaria 
construirun huerto medicinal, luego 
una chacra. Tambien acordamos 
aportar una mensualidad de l/m. 0.50 
(I/. 500,000) cada una para poder 
comprar algunas medicinas del 
CENNCA, ya que carecemos de 
medicinas en el botiquln comunal. 
Todo esto para comenzar nuestras 
actividades y as! nuestro grupo vaya 
adelante.

Tambien se ha dialogado acerca 
de nuestros problemas familiares 
que se suscitan a diario, con la ayu- 
da de nosotras los superaremos 
ya que las reuniones que tenemos 
nos ayudan mucho a reflexionar y 
pensar como poder solucionarlos. 
Agradecemos el apoyo que recibi- 
mos y sugerencias para as! las mu
jeres no sentirnos cohibidas, que- 
dadas, etc. A los demas grupos de

hacen respetar sus derechos, en- 
cabezados por el compadre cuy.

Los personajes invasores utili
zan en cambio, terno (patron y tin- 
terillo); el patron utiliza ademas, 
una mascara de ojos azules, y su 
accionar es violento para despojar 
a los tres compadres de la escena. 
Race respetar sus intereses por la 
fuerza de la ley, pero al final, juntos 
con su compinche son derrotados.

Desde su estreno, el 4 de agos- 
to de 1990, realizado en la ciudad 
de Puno, esta obra se viene pre- 
sentando en los diferentes escena
rios, ya sea en locales cerrrados o 
al aire libre, especialmente en los 
eventos campesinos (congresos y 
escuelas) y eventos cul turales que 
se realizan en la sub-region Puno.

Colaboracion de Juan Vilca Vilca

mujeres campesinas tambien les 
deseamos que sigan adelante que 
supereneste temor, queseandecidi- 
das.

En la ciudad del Qosqo, el pasa- 
do 6 de abril, el Centro de Educacion 
y Comunicacion “Guaman Poma de

Con una dura critica a la firma 
del contrato de explotacibn 
petrolera dentro de la 
Reserva Pacaya-Samiria, 
concluyb el 19 de mayo, la XV 
Asamblea de AIDESEP 
(Asociacion Interetnica de 
Desarrollode la Selva 
Peruana), celebrada a Io largo 
de una semana en Iquitos.

Ayala” y el Centro de Estudios Re
gionales Andinos “Bartolome de las 
Casas”, fueron bianco de atentados 
dinamiteros que causaron daiios 
materiales a sus oficinas y en una 
granja experimental impulsada por 
el primero.

Los adores de este repudiable 
hecho serian elementos de Sendero 
Luminoso. Estos buscan ameden- 
trar a instituciones que vienen traba- 
jando desde hace varies ahos en 
favor de los sedores populares y del

g.

Tornado de Boletfn 
“CAMATAHUARA”

fortalecimiento de sus organizacio- 
nes.

Sin embargo, lejos de sentirse 
amedrentados, cerca de 70 institu
ciones han hecho publica su volun- 
tad de seguir trabajando por “una 
sociedad justa, solidaria y democra- 
tica”.

Asimismo, rechazan cualquier 
intento de convertir a la ciudad del 
Qosqo y otras regiones del pais, en 
espacios dominados por la violencia 
y el terror.

su persistente labor de promo- 
cion del indigena como el mejor 
agente de conservacibn ecologi- 
ca, bajo el concepto de que “no 
hay mejor guardian del bosque 
que el que Io habita y depende de 
el".

Evaristo, asi como los dirigen- 
tes de AIDESEP, se mostraron 
muy preocupados por las graves 
consecuencias que tendria para 
sus territorios y el mundo qntero 
el caso Pacaya-Samiria, y exigen 
con justicia que el I. Fujimori 
escuche sus razones ■

J
k.
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AIDESEP

Nativos demandan apoyo 
del Gobierno

Entre los 150 delegados asisten- 
tes, representantes de federaciones 
y organizaciones nativas, alcaldes y 
diputados regionales de diferentes 
cuencas amazonicas, resaltd la pre- 
sencia de Evaristo Nugkuag, agua- 
runa, representante de la Coordina- 
dora de las Organizaciones Indfge- 
nas de la Cuenca Amazbnica, quien 
recientemente fuera premiado por 
su trabajo en defensa del medio 
ambiente.

Evaristo logrd esta distincion por

jT>nn-iRi

I

Kill-

‘Tr’ ema central de debate en- 
U tre los delegados nativos 

constituyd el creciente abandono 
del Estado de sus responsabili- 
dades con las comunidades nati
vas. Sobretodo en estos memen
tos en que se han agudizado sus 
problemas cotidianos por efecto 
de una mayor presencia coloni- 
zadora y el crecimiento de la vio
lencia politica en sus territorios. 
La Asamblea acordd en forma 
unanime demandar una rectifica- 
cidn del gobierno y el estableci- 
mien to de canales de dialogo que 
perm itan encontrar soluciones in- 
mediatas a esta situacidn.

Tema central 

del debate, [lie 
el abandono del 

gobierno a las 
comunidades 

nativas.

El zorro y el cuy en escena
La obra teatral punefia “El zorro 
y el Cuy”, es una adaptacibn 
hecha por Yawar Puma, de una 
fbbula andina y puesta en escena 
por la “Agrupacibn Cultural 
Yatiri” de Puno.
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Del 10 al 15 de marzo se llevo a 
cabo el Segundo Taller de Radio di- 
rigido a los integrantes de la Red de 
comunicadores campesinos del nor- 
te. Participaron las redes bases de 
Piura, Cajamarca, Lambayeque, 
Trujillo y Chimbote.

El taller se desarrol 16 en la parce- 
la del CIPCA a 5 km. de la ciudad de 
Piura, siendo inaugurado porel coor- 
dinador general Romero Mendoza 
Ramos.

Se destaco la importancia de la 
comunicacion campesina y la nece- 
sidad de capacitarnos permanente- 
mente, con la finalidad de que nues- 
tro trabajo sea sencillo pero con ca- 
lidad.Lostemasquetrabajamosfue- 
ron el lenguaje radial, la entrevista, 
sociodramas, noticias y se termino 
con el diseno de una revista radial.

Como ponentes estuvieron Jose 
Ignacio Lopez Vigil y Tachi Arriola, 
integrantes de AMARC (Asociacion

Mundial de Radios Comunitarias a la 
cual esta afiliada la red). Asimismo 
contamos con el apoyo de Illa, Cen
tro de Educacibn y Comunicacion de 
Lima.

Los comunicadores campesinos 
se mostraron muy alegres y conten- 
tos al haber aprendido muchas co- 
sas que les serviran para volcarlos 
en sus respectivos programas radia
les.

El grupo de mujeres campesinas 
riberehas "Arco Iris”de la comunidad
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Informacion enviada por
Braulio Yesquen LI.

de Amazonas, tenemos el agrado de 
diriginos a ustedes para compartir 
nuestros acuerdos:

Nos hemos reunido y entre todas 
acordamos como accion prioritaria 
construirun huerto medicinal, luego 
una chacra. Tambien acordamos 
aportar una mensualidad de l/m. 0.50 
(I/. 500,000) cada una para poder 
comprar algunas medicinas del 
CENNCA, ya que carecemos de 
medicinas en el botiquin comunal. 
Todo esto para comenzar nuestras 
actividades y asi nuestro grupo vaya 
adelante.

Tambien se ha dialogado acerca 
de nuestros problemas familiares 
que se suscitan a diario, con la ayu- 
da de nosotras los superaremos 
ya que las reuniones que tenemos 
nos ayudan mucho a reflexionar y 
pensar como poder solucionarlos. 
Agradecemos el apoyo que recibi- 
mos y sugerencias para as! las mu
jeres no sentirnos cohibidas, que- 
dadas, etc. A los demas grupos de

hacen respetar sus derechos, en- 
cabezados por el compadre cuy.

Los personajes invasores utili- 
zan en cambio, terno (patron y tin- 
terillo); el patron utiliza ademas, 
una mascara de ojos azules, y su 
accionar es violento para despojar 
a los tres compadres de la escena. 
Race respetar sus intereses por la 
fuerza de la ley, pero al final, juntos 
con su compinche son derrotados.

Desde su estreno, el 4 de agos- 
to de 1990, realizado en la ciudad 
de Puno, esta obra se viene pre- 
sentando en los diferentes escena
rios, ya sea en locales cerrrados o 
al aire libre, especialmente en los 
eventos campesinos (congresos y 
escuelas) y eventos cul turales que 
se realizan en la sub-region Puno.

Colaboracion de Juan Vilca Vilca

mujeres campesinas tambien les 
deseamos que sigan adelante que 
superen este temor, que sean decidi - 
das.

En la ciudad del Qosqo, el pasa- 
do 6 de abril, el Centro de Educacibn 
y Comunicacion “Guaman Poma de

Con una dura critica a la firma 
del contrato de explotacibn 
petrolera dentro de la 
Reserva Pacaya-Samiria, 
concluyb el 19 de mayo, la XV 
Asamblea de AIDESEP 
(Asociacion Interetnica de 
Desarrollo de la Selva 
Peruana), celebrada a Io largo 
de una semana en Iquitos.

Ayala” y el Centro de Estudios Re
gionales Andinos “Bartolome de las 
Casas”, fueron bianco de atentados 
dinamiteros que causaron daiios 
materiales a sus oficinas y en una 
granja experimental impulsada por 
el primero.

Los adores de este repudiable 
hecho serian elementos de Sendero 
Luminoso. Estos buscan ameden- 
trar a instituciones que vienen traba- 
jando desde hace varies ahos en 
favor de los sectores populares y del

Tornado de Boletfn 
“CAMATAHUARA”

fortalecimiento de sus organizacio- 
nes.

Sin embargo, lejos de sentirse 
amedrentados, cerca de 70 institu
ciones han hecho publica su volun- 
tad de seguir trabajando por "una 
sociedad justa, solidaria y democra- 
tica".

Asimismo, rechazan cualquier 
intento de convertir a la ciudad del 
Qosqo y otras regiones del pais, en 
espacios dominados por la violencia 
y el terror.

su persistente labor de promo- 
cibn del indigena como el mejor 
agente de conservacibn ecolbgi- 
ca, bajo el concepto de que “no 
hay mejor guardian del bosque 
que el que Io habita y depende de 
el”.

Evaristo, asi como los dirigen- 
tes de AIDESEP, se mostraron 
muy preocupados por las graves 
consecuencias que tendria para 
sus territorios y el mundo qntero 
el caso Pacaya-Samiria, y exigen 
con justicia que el I. Fujimori 
escuche sus razones ■

AIDESEP

Natives demandan apoyo 
del Gobierno

FEJ n la presente obra seenfoca 
Ls la problematica de la tenen- 

cia de la tierra en la zona rural, 
desde la invasion sanguinaria de 
Europa a America; y es una adap- 
tacion de la misma situacibn actual 
de nuestros pueblos marginados y 
postrados durante muchos siglos.

Esta expresado en quechua y 
castellano; las vestimentas que se 
utilizan son autenticas de la zona y 
de nuestros antepasados (bayeta), 
especialmente de los personajes

Entre los 150 delegacies asisten- 
tes, representantes de federaciones 
y organizaciones nativas, alcaldes y 
diputados regionales de diferentes 
cuencas amazbnicas, resaltb la pre- 
sencia de Evaristo Nugkuag, agua- 
runa, representante de la Coordina- 
dora de las Organizaciones Indige- 
nas de la Cuenca Amazbnica, quien 
recientemente fuera premiado por 
su trabajo en defensa del medio 
ambiente.

Evaristo logrb estadistincibn por

•twxitnu

andinos, los mismos que llevan 
mascaras de animales.

Los personajes en la escena se 
diferencian en dos clases sociales: el 
Cuy, Anas (zorrino) y el zorro, repre- 
sentan a la clase oprimida, actuan y

p^seyta
EH

Tema central 

del debate, fue 
el abandono del 

gobierno a las T. 
comunidades 

nativas.

5T1 ema central de debate en- 
U tre los delegados natives 

constituyb el creciente abandono 
del Estado de sus responsabili- 
dades con las comunidades nati
vas. Sobretodo en estos momen- 
tos en que se han agudizado sus 
problemas cotidianos por efecto 
de una mayor presencia coloni- 
zadora y el crecimiento de la vio
lencia politica en sus territorios. 
La Asamblea acordb en forma 
unanime demandar una rectifica- 
cibn del gobierno y el estableci- 
mientode canales de dialogo que 
perm itan encontrar soluciones in- 
mediatas a esta situacibn.

___________ HORA _______

aa owtv *- U.11 M*rva

El zorro y el cuy en escena
La obra teatral punefia “El zorro 
y el Cuy”, es una adaptacibn 
hecha por Yawar Puma, de una 
fbbula andina y puesta en escena 
por la “Agrupacibn Cultural 
Yatiri” de Puno.
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El pueblo, nombrado por los 
espafioles, Santiago de Chuco, 
capital de la provincia del mismo 
nombre, del Departamento de la 
Libertad, se encuentra en la 
sierra norte del Peru. Es la tierra 
de nuestro poeta Cesar Vallejo. 
Alli, desde hace 400 afios se 
celebra del 18 al 27 de julio, la 
gran fiesta del Patron Santiago 
El Mayor. Esta misma fiesta 
existe en muchos pueblos del 
campo.

“Luce el Apostol en su trono, luego; 
yes, entre inciencios ciriosy centares 
el moderno dios-sol para el labriego”

Cesar Vallejo

Los espanoles nombraron a Santiago como su patron 
y en su lucha contra los arabes (moros) para expulsarlos

Santiago era uno de los 12 Apostoles de Jesus, quien 
Io llamd el “Hijo del Trueno”. Fue asesinado en Palestina 
por Herodes Agripa, hacia el ano 44 (D.C). La tradicidn 
espaholadice que su cuerpo fue traido despues a Espana 
para enterrarlo alii y solo en la Edad Media, segun la tra
dicidn, se descubrid donde estaba enterrado. Pusieron el 
nombre de Compostella al lugar, nombre que significa el 
“campo de la estrella” porque se contaba que una estrella 
habia indicado el lugar donde yacia Santiago. Llegd a ser 
un lugar muy importante de peregrinacidn para los Cristia
nos que no podian ir a Jerusalem o a Roma donde esta- 
ban enterrados los otros apostoles.

de Espana, invocaban a su patron. Llegaban a decir que 
Santiago apareciamontado en un caballo bianco animan- 
doles y guiandoles a la victoria. Por eso Io llamaban 
tambien “Santiago Matamoros” y Io dibujaban montado 
en su caballo pisando al arabe (el moro) el infiel, el hereje, 
segun ellos. El grito de guerra que los espaholes lanza- 
ban al matar a los moros era, “Santiago y Cierra Espana” 
que era como un grito de aliento.

Pasaron los siglos y los espaholes se lanzaron a 
dominar otros pueblos, como el Peru, y llegaron acompa- 
hados por la imagen de su patron Santiago quien sera lla- 
mado “mataindios”, como Io vemos en este dibujo de 
Huaman Poma, pisando al Inca. Su fiesta fue promovida 
en todas partes y le dieron su nombre a ciudades como 
Santiago, capital de Chile y a tantos otros pueblos del 
Peru como es el caso de Santiago de Chuco.

Hay conciencia entre algunos de que era Apostol de 
Cristo pero es mas comun llamarlo “Patron Santiago” o 
“Santiago El Mayor". Un natural de Santiago de Chuco 
cuenta que, “es muy milagroso y guerrista”, y que viene 
desde Espana para su fiesta montado en su caballo 
bianco siguiendo la antigua ruta incaica, haciendo su 
entrada a la ciudad por las pampas de Cunguay, por el 
camino del cerro Huaca- pongo y que devora distancias 
como “Hijo del Trueno” que es.

Otro cuenta que la imagen fue traida por los espaholes 
desde la ciudad de Santiago de Compostella junto con 
tres efigies del “Hijo del Trueno". La primgra nave se 
dirigio a Chile, otro a Cuba, la tercera a Argentina y la 
cuarta anclo en la caleta de Huanchaco. El cofre que 
contenia la imagen de Santiago El mayor fue trasladado 
a pie a la villa que hoy lleva su nombre. La caminata durd 
nueve dias.

En estos dfas que se acerca el V Centenario de la 
llegada de los espaholes, nos parece ocasibn buena para 
ir reflexionando sobre nuestras costumbres y sus orige- 
nes. Reflexionar por ejemplo sobre esta fiesta traida de 
Espana como tantas otras que fueron asumidas aca, 
dandoles otro caracter y colorido local,ante todo, un 
sentido de solidaridad y reciprocidad.

Uno de los conjuntos de danzas que toma parte en la 
fiesta se llama “las pallas" formado por un grupo de 
mujeres con vistosos atuendos de nutrido color, condu- 
cidos y vigilados por el “negro”. El origen de las pallas se 
remonta al tiempo incaico y se dice que fueron las 
queridas del Inca, dispersas a Io largo y ancho del 
imperio. Dicen que sus cantos quejumbrosos expresan 
ademas el dolor del indio con motivo de la conquista y 
explotacion espahola.

Hoy dia, desde diferentes lugares como Lima, Trujillo, 
Chimbote concurren cada aho para la fiesta. Se celebra 
las novenas que consiste en sacar el Inter (pequeha 
replica del Apostol) y velarlo en lacasadel devoto que con 
un aho de anterioridad Io solicita. De Ancash llegan los 
“Chirocos" con sus cajas roncadores, hay concurso de 
conjuntos folkloricos, bandas de musica, fuegos artificia- 
les y la gran procesidn de Santiago.

Fiesta patronal

Santiago 
de Chuco y 
de Espana

Grabado de Huaman Poma.

iQuien es Santiago para los de Santiago de 
Chuco?

^L.c> ,

iCbmo es que la imagen de un sehor como Santiago 
que fue traido por los espanoles para acompaharlos en la 
conquista del Peru y segun ellos, asegurarles la victoria, 
llega a ser querido por el pueblo sometido?. ^Que pen- 
samos de todo esto? Santiago es como dijo Cesar 
Vallejo,"“el moderno dios-sol para el labriego’’?. ^Sera 
como el caso de la Cruz cristiana que en sus origenes fue 
instrumento de opresidn, tortura y muerte pero que con el 
paso de los siglos llego a ser signo de vida que vence a 
la muerte. <■ Sera que nuestro pueblo recuperb el verda- 
dero Santiago, como el Apostol amigo de Jesus que era 
y no el “Matamoros” o el “Mataindio” en que Io convirtieron 
los espanoles para sus fines de conquista? ■

-bes**>**K
* Agradecemos a "Tierra Fecunda" (CEPES) por proporcio- 

narnos material sobre esta fiesta.
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El pueblo, nombrado por los 
espafioles, Santiago de Chuco, 
capital de la provincia del mismo 
nombre, del Departamento de la 
Libertad, se encuentra en la 
sierra norte del Peril. Es la tierra 
de nuestro poeta Cesar Vallejo. 
Alli, desde hace 400 afios se 
celebra del 18 al 27 de julio, la 
gran fiesta del Patron Santiago 
El Mayor. Esta misma fiesta 
existe en muchos pueblos del 
campo.

“Luce el Apostol en su trono, luego; 
yes, entre inciencios ciriosy centares 
el moderno dios-solpara el labriego”

Cesar Vallejo

Los espanoles nombraron a Santiago como su patron 
y en su lucha contra los arabes (moros) para expulsarlos

Santiago era uno de los 12 Apostoles de Jesus, quien 
Io llamd el “Hijo del Trueno”. Fue asesinado en Palestina 
por Herodes Agripa, hacia el ano 44 (D.C). La tradicion 
espaiiola dice que su cuerpo fue traido despues a Espana 
para enterrarlo alii y solo en la Edad Media, segun la tra
dicion, se descubrid donde estaba enterrado. Pusieron el 
nombre de Compostella al lugar, nombre que significa el 
“campo de la estrella” porque se contaba que una estrella 
habia indicado el lugar donde yacia Santiago. Llegd a ser 
un lugar muy importante de peregrinacidn para los Cristia
nos que no podian ir a Jerusalen o a Roma donde esta- 
ban enterrados los otros apostoles.

Pasaron los siglos y los espanoles se lanzaron a 
dominar otros pueblos, como el Peril, y llegaron acompa- 
hados por la imagen de su patron Santiago quien sera lla- 
mado “mataindios”, como Io vemos en este dibujo de 
Huaman Poma, pisando al Inca. Su fiesta fue promovida 
en todas partes y le dieron su nombre a ciudades como 
Santiago, capital de Chile y a tantos otros pueblos del 
Peril como es el caso de Santiago de Chuco.

de Espana, invocaban a su patron. Llegaban a decir que 
Santiago apareciamontado en un caballo bianco animan- 
doles y guiandoles a la victoria. Por eso Io llamaban 
tambien “Santiago Matamoros’1 y Io dibujaban montado 
en su caballo pisando al arabe (el moro) el infiel, el hereje, 
segun ellos. El grito de guerra que los espanoles lanza- 
ban al matar a los moros era, “Santiago y Cierra Espana” 
que era como un grito de aliento.

Hay conciencia entre algunos de que era Apostol de 
Cristo pero es mas comim llamarlo "Patron Santiago" o 
“Santiago El Mayor". Un natural de Santiago de Chuco 
cuenta que, "es muy milagroso y guerrista", y que viene 
desde Espana para su fiesta montado en su caballo 
bianco siguiendo la antigua ruta incaica, haciendo su 
entrada a la ciudad por las pampas de Cunguay, por el 
camino del cerro Huaca- pongo y que devora distancias 
como “Hijo del Trueno" que es.

Otro cuenta que la imagen fue traida por los espanoles 
desde la ciudad de Santiago de Compostella junto con 
tres efigies del “Hijo del Trueno". La primera nave se 
dirigio a Chile, otro a Cuba, la tercera a Argentina y la 
cuarta ancld en la caleta de Huanchaco. El cofre que 
contenia la imagen de Santiago El mayor fue trasladado 
a pie a la villa que hoy lleva su nombre. La caminata duro 
nueve dias.

En estos dfas que se acerca el V Centenario de la 
llegada de los espanoles, nos parece ocasidn buena para 
ir reflexionando sobre nuestras costumbres y sus orige- 
nes. Reflexionar por ejemplo sobre esta fiesta traida de 
Espana como tantas otras que fueron asumidas aca, 
dandoles otro caracter y colorido local,ante todo, un 
sentido de solidaridad y reciprocidad.

Uno de los conjuntos de danzas que toma parte en la 
fiesta se llama "las pallas" formado por un grupo de 
mujeres con vistosos atuendos de nutrido color, condu- 
cidos y vigilados por el “negro". El origen de las pallas se 
remonta al tiempo incaico y se dice que fueron las 
queridas del Inca, dispersas a Io largo y ancho del 
imperio. Dicen que sus cantos quejumbrosos expresan 
ademas el dolor del indio con motivo de la conquista y 
explotacion espahola.

Hoy dia, desde diferentes lugares como Lima, Trujillo, 
Chimbote concurren cada ano para la fiesta. Se celebra 
las novenas que consiste en sacar el Inter (pequena 
replica del Apostol) yvelarlo en lacasadel devoto que con 
un ano de anterioridad Io solicita. De Ancash llegan los 
“Chirocos" con sus cajas roncadores, hay concurso de 
conjuntos folkldricos, bandas de miisica, fuegos artificia- 
les y la gran procesidn de Santiago.

Fiesta patronal

Santiago 
de Chuco y 
de Espana

---- i T<
Grabado de Huaman Poma.

iQuien es Santiago para los de Santiago de 
Chuco?

COMQVISTA^

MILAMELS 
h‘aj» mayordfigjM <3*. tfu

iComo es que la imagen de un sehor como Santiago 
que fue traido por los espanoles para acompaharlos en la 
conquista del Peril y segun ellos, asegurarles la victoria, 
llega a ser querido por el pueblo sometido?. iQue pen- 
samos de todo esto? Santiago es como dijo Cesar 
Vallejo,”“el moderno dios-sol para el labriego”?. <■ Sera 
como el caso de la Cruz cristiana que en sus origenes fue 
instrumento de opresibn, tortura y muerte pero que con el 
paso de los siglos llegd a ser signo de vida que vence a 
la muerte. <■,Sera que nuestro pueblo recuperd el verda- 
dero Santiago, como el Apostol amigo de Jesus que era 
y no el “Matamoros" o el “Mataindio” en que Io convirtieron 
los espanoles para sus fines de conquista? ■

* Agradecemos a “Tierra Fecunda" (CEPES) por proporcio- 
narnos material sobre esta fiesta.
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’apoya tambien la implementacion de 
dicho plan.

Luego de la etapa de emergen- 
cia, se inicio en Soritor, una expe
riencia piloto tratando de llevar a la 
practica los principales iineamientos 
del Plan. En base a una evaluacion

de los recursos naturales existentes 
en la zona, y cuidando no afectar 
mas el fragil equilibrio ecologico de la 
region, se trataba de buscar tecnolo- 
gias constructivas apropiadas al 
entorno cultural y econdmico. Todo 
esto con participacion de las organi- 
zaciones locales.

Se propuso entonces un modelo 
de programa de vivienda, que fue

Para la construccion de viviendas 
los beneficiaries reciben asesoria 
tecnica, y clavos, calaminas y ce- 
mento en calidad de prestamo. Elios 
a su vez deben poner los materiales 
locales como cana brava, madera y 
hormigon.

El tiempo de construccion se 
adecua al tiempo disponible por cada 
beneficiario. Paralelamente a la 
implementacion del Proyecto se 
construyo un local comunal con quin- 
cha mejorada con la intention de 
difundir la tecnologia.

Sin que se terminara con el pro
yecto, el pasado 4 de abril ocurrid un 
nuevo sismo, que causd mayores 
danos que el del ano pasado. Esto 
motive a hacer una reflexion sobre Io 
avanzado.

rada fue aceptada por la poblacidn 
por responder a su realidad. Se ha 
demostrado que con esta tecnica es 
factible construir con seguridad y a 
bajo costo, usando los materiales 
locales. Ademas se ha comprobado 
que ha soportado muy bien el efecto 
del segundo sismo.

Tai es la aceptacidn, que muchos 
pobladores que no son beneficiarios 
del proyecto han construido y estan 
construyendo sus viviendas con esta 
tecnologia.

Los Comites de Barrio y el Frente 
de Defensa han reforzado su pre- 
sencia en la poblacidn al iniciar y

El pueblo del Alto Mayo recuerda 
claramente como se organize para la 
emergencia anterior, y a partir de 
ello, ha propuesto mecanismos mas 
eficaces para evitar repetir errores y 
enfrentar de mejor manera la recons- 
truccidn. Muestra de ello es la rapi- 
dez con la que se se ha emprendido 
las tareas para el empadronamiento 
de damnificados, barrio por barrio, y 
la centralization de la informacidn 
para agilizar las tareas de emer
gencia.

La tecnologia de la quincha mejo-

En resumen, en gran medida el 
secreto del exito descansa en que la 
gestidn y conduction ha estado a 
cargo de lasorganizaciones de base. 
Ojala esta eficiencia sea acompaha- 
da por la ayuda estatal e internatio
nal, en apropiada medida y en corto 
plazo ■

proponer alternativas de solution a 
diferentes problemas comunales. 
Partiendo del tema de la vivienda se 
va llegando a otros niveles: sanea- 
miento, alimentacion, reforestacion, 
etc.

Si bien el Proyecto de Recons
truction en Soritor estci desarrollan- 
aolo-correspondiente al corto plazo, 
para seguir avanzando en Io relative 
a financiam iento para vivienda, pro
duction de materiales de construc- 
cidn de mejor calidad y m^s bajo 
precio y comercializacion, requiere 
salir de los limites de un poblado y 
proyectarse hacia toda la region.

Ayuda mulua de los pobladores en la demulieion de las ciciendas ajcctadas 
por el terremoto.

discutido en asambieas en los ba
rrios y en el Comite de Reconstruc- 
cion de Soritor. La discusion se cen
tre en dos temas: la tecnologia y la 
forma de prestamo.

La poblacidn en forma casi unani
me aceptd la tecnologia de la “Quin
cha Mejorada”. Por otro lado, se 
decidid canalizar la ayuda a los sec- 
tores mas necesitados de la pobla
cidn: madres solteras, viudaso aban- 
donadas con carga numerosa de 
familia, y campesinos sin tierra o 
propietarios de parcelas pequefias 
de cultivos de subsistencia.

En base a esta propuesta de 
Programa de Vivienda se gestiond 
ante entidades estatales y privadas 
los fondos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto.

El programa de creditos supervi- 
sados, que canaliza fondos de Fona- 
vi, fue la unica entidad estatal que 
ofrecid apoyo y se espera que pronto 
concrete su ofrecimiento. Caritas del 
Peru, institution benefica de la Igle- 
sia Catdlica, decidid apoyar el pro
yecto y este se inicid en diciem bre de 
1990.

El Alto Mayo, zona que comprende las provincias de Moyobamba y 
Rioja ha sido devastada por dos destructores terremotos, el 29 de 
mayo de 1990 y el 4 de abril de 1991. Se estima que 15,000 viviendas 
han quedado destruidas o inutilizables, y la poblacidn damnificada 
asciende a cerca de 70,000 habitantes.

A pesar de todo el sufri miento y el desastre ocasionados 
por estos sismos, es importante ver como la poblacidn organizada 
enfrenta esta situacidn. Asi en el pueblo de Soritor, se ha formado un 
Comitd de Reconstruccidn que ha iniciado un plan de construccidn de viviendas.

Soritor

Organizacion para la 
reconstruccidn

(1) El Grupo de Tecnologia Intermedia es un 
organismo de cooperacion tecnica inter- 
nacional dedicado a investigar, desarro- 
llary difundir alternativas para el desarro- 
llo. Tiene representacion en seis paises, 
entre ellos Peru.

n a organization en la zona, esta 
LL firmemente enraizada en la 

poblacidn, a traves de los Comites 
de Barrio y los Comites de Producto- 
res (la agricultura es la actividad pre- 
dominante, se cultiva arroz, maiz, 
platano, yuca, etc). Estos comites se 
centralizan en el Frente de Defensa 
de los Intereses del Pueblo (FEDIP), 
organizacion que funciona en todos 
los niveles: distrital, provincial y 
departamental.

En base a esta organizacion es 
que el pueblo de Soritor, luego del 
primer terremoto, formd su Comite 
de Reconstruccidn, el mismo que 
impulse las tareas de reparto de 
la ayuda de emergencia, demolition 
de escombros, y gestiond la ayuda 
para la reconstruccidn de las vivien
das.

Para llevar a cabo esta (area 
contaron con el apoyo del Grupo de 
Tecnologia Intermedia (1), quienes 
elaboraron un Plan de Reconstruc
cidn y Desarrollo del Alto Mayo, el 
mismo que fue presentado en agosto 
de 1990, a losidifergnjes,gtupos 
sociales de los poblados afectados 
por el sismo. Tecnologia Intermedia

I

Para la construccidn de las viviendas se usan material de las chacras como 
canas, palos, horcones.
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’apoya tambien la implementacion de 
dicho plan.

Luego de la etapa de emergen- 
cia, se inicio en Soritor, una expe
riencia piloto tratando de llevar a la 
practica los principales lineamientos 
del Plan. En base a una evaluacion

de los recursos naturales existentes 
en la zona, y cuidando no afectar 
mas el fragil equilibrio ecologico de la 
region, se trataba de buscar tecnolo- 
gias constructivas apropiadas al 
entorno cultural y econdmico. Todo 
esto con participacion de las organi- 
zaciones locales.

Se propuso entonces un modelo 
de programa de vivienda, que fue

Para la construccidn de viviendas 
los beneficiaries reciben asesoria 
tecnica, y clavos, calaminas y ce- 
mento en calidad de prestamo. Elios 
a su vez deben poner los materiales 
locales como cana brava, madera y 
hormigon.

El tiempo de construccidn se 
adecua al tiempo disponible por cada 
beneficiario. Paralelamente a la 
implementacion del Proyecto se 
construyd un local comunal con quin- 
cha mejorada con la intencidn de 
difundir la tecnologia.

Sin que se terminara con el pro
yecto, el pasado 4 de abril ocurrid un 
nuevo sismo, que causd mayores 
danos que el del ano pasado. Esto 
motive a hacer una reflexion sobre Io 
avanzado.

rada fue aceptada por la poblacidn 
por responder a su realidad. Se ha 
demostrado que con esta tecnica es 
factible construir con seguridad y a 
bajo costo, usando los materiales 
locales. Ademas se ha comprobado 
que ha soportado muy bien el efecto 
del segundo sismo.

Tai es la aceptacidn, que muchos 
pobladores que no son beneficiaries 
del proyecto han construido y estan 
construyendo sus viviendas con esta 
tecnologia.

Los Comites de Barrio y el Frente 
de Defensa han reforzado su pre- 
sencia en la poblacidn al iniciar y

El pueblo del Alto Mayo recuerda 
claramente como se organize para la 
emergencia anterior, y a partir de 
ello, ha propuesto mecanismos mas 
eficaces para evitar repetir errores y 
enfrentar de mejor manera la recons- 
truccidn. Muestra de ello es la rapi- 
dez con la que se se ha emprendido 
las tareas para el empadronamiento 
de damnificados, barrio por barrio, y 
la centralization de la informacidn 
para agilizar las tareas de emer
gencia.

La tecnologia de la quincha mejo-

En resumen, en gran medida el 
secreto del exito descansa en que la 
gestidn y conduccidn ha estado a 
cargo de lasorganizaciones de base. 
Ojala esta eficiencia sea acorn paha- 
da por la ayuda estatal e internatio
nal, en apropiada medida y en corto 
plazo ■

proponer alternativas de solution a 
diferentes problemas comunales. 
Partiendo del tema de la vivienda se 
va llegando a otros niveles: sanea- 
miento, alimentacion, reforestacidn, 
etc.

Si bien el Proyecto de Recons
truction en Soritor est^ desarrollan- 
dudo-correspondiente al corto plazo, 
para seguir avanzando en Io relative 
a financiamiento para vivienda, pro
duction de materiales de construc
cidn de mejor calidad y mds bajo 
precio y comercializacidn, requiere 
salir de los limites de un poblado y 
proyectarse hacia toda la region.

KI

discutido en asambleas en los ba
rrios y en el Comite de Reconstruc- 
cidn de Soritor. La discusidn se cen
tre en dos temas: la tecnologia y la 
forma de prestamo.

La poblacidn en forma casi unani
me aceptd la tecnologia de la “Quin
cha Mejorada". Por otro lado, se 
decidid canalizar la ayuda a los sec- 
tores mas necesitados de la pobla
cidn: madres solteras, viudaso aban- 
donadas con carga numerosa de 
familia, y campesinos sin tierra o 
propietarios de parcelas pequefias 
de cultivos de subsistencia.

En base a esta propuesta de 
Programa de Vivienda se gestiond 
ante entidades estatales y privadas 
los fondos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto.

El programa de creditos supervi- 
sados, que canaliza fondos de Fona- 
vi, fue la unica entidad estatal que 
ofrecid apoyo y se espera que pronto 
concrete su ofrecimiento. Caritas del 
Peru, institucidn benefica de la Igle- 
sia Catdlica, decidid apoyar el pro
yecto y este se inicid en diciem bre de 
1990.

p
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El Alto Mayo, zona que comprende las provincias de Moyobamba y 
Rioja ha sido devastada por dos destructores terremotos, el 29 de 
mayo de 1990 y el 4 de abril de 1991. Se estima que 15,000 viviendas 
han quedado destruidas o inutilizables, y la poblacidn damnificada 
asciende a cerca de 70,000 habitantes.

A pesar de todo el sufri miento y el desastre ocasionados 
por estos sismos, es importante ver como la poblacidn organizada 
enfrenta esta situacidn. Asi en el pueblo de Soritor, se ha formado un 
Comitd de Reconstruccidn que ha iniciado un plan de construccidn de viviendas.

Soritor

Organizacion para la 
reconstruccidn

(1) El Grupo de Tecnologia Intermedia es un 
organismo de cooperacion tecnica inter- 
nacional dedicado a investigar, desarro- 
llary difundir alternativas para el desarro- 
llo. Tiene representacion en seis paises, 
entre ellos Peru.

Ayuila mutua clc Ion pobladoi cs en la ilemoheion de las ciciendas ajeeladas 
por el terremoto.

ft'' 4

MM organizando la produccion

Fl a organizacion en la zona, esta 
U=i firmemente enraizada en la 

poblacidn, a traves de los Comites 
de Barrio y los Comites de Producto- 
res (la agricultura es la actividad pre- 
dominante, se cultiva arroz, maiz, 
platano, yuca, etc). Estos comites se 
centralizan en el Frente de Defensa 
de los Intereses del Pueblo (FEDIP), 
organization que funciona en todos 
los niveles: distrital, provincial y 
departamental.

En base a esta organizacion es 
que el pueblo de Soritor, luego del 
primer terremoto, formd su Comite 
de Reconstruccidn, el mismo que 
impulse las tareas de reparto de 
la ayuda de emergencia, demolition 
de escombros, y gestiond la ayuda 
para la reconstruccidn de las vivien
das.

Para llevar a cabo esta (area 
contaron con el apoyo del Grupo de 
Tecnologia Intermedia (1), quienes 
elaboraron un Plan de Reconstruc
cidn y Desarrollo del Alto Mayo, el 
mismo que fue presentado en agosto 
de 1990, a los<difer§tntes,.gtupos 
sociales de los poblados afectados 
por el sismo. Tecnologia Intermedia

w
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Para la construccidn de las viviendas se usan material de las chacras como 
cartas, palos, horcones.
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Eduardo Puntriano
SER-Huaura

La Ciudad de Puno fue escenario, 
del 10 al 13 de Mayo, del Primer 
Encuentro de Productores 
Agrarios y Campesinos de la sub- 
regidn Puno. El evento log rd reunir 
a mSs de 300 delegados 
campesinos de diversas 
organizaciones agrarias como la 
Federacidn Departamental de 
Campesinos de Puno (FDCP), la 
Federacidn de Alpaqueros, la 
Federacidn Agraria Rumi Maqui, 
entre otros; estuvieron tambidn 
presentes los gerentes de la 
Central de Empresas Campesinas.

re ntre los objetivos de dicho en- 
LS cuentro estaban, en primer 
lugar, el evaluar la situacion agrope- 
cuaria de la sub-region; luego, definir 
sus problemas y las alternativas de 
politica y planificacidn agraria. El 
evento de bi a aportar elementos para 
sentar las bases de un frente agrario 
regional, y finalmente, definir la posi- 
cidn de las organizaciones agrarias 
ante recientes dispositivos guberna- 
mentales.

Si bien el evento adolecid de 
algunos problemas organizati vos, el 
mismo tuvo la virtud de presentar la 
problematica agraria de la sub-re- 
gidn a la luz de las actuales inquietu
des y preocupaciones de diversas 
instancias gremiales del agro pune- 
lio. Este ha sido tradicionalmente 
marginado de los beneficios -a decir 
verdad, de los pocos que hubo- que 
las diferentes politicas agrarias otor- 
garon al agricultor serrano.

region, con vistas a la derogatoria 
inmediata de los decretos supremos 
011,018 y 039, los cuales, segun las 
delegaciones participantes, van 
contra los principios sociales que 
inspiraron la reformaagraria. Por otro 
lado se pidio el levantamiento del 
Estado de Emergencia y la organiza- 
cidn de una huelga campesina para 
el 24 de Junio.

Sin embargo, habria que senalar 
que estos acuerdos fueron producto 
mas de la negociacibn, que de una 
discusidn y aprobacion generates, 
debido al particular clima de confron- 
tacidn politica a nivel de las fuerzas 
de izquierda, existentes en la region. 
Estos acuerdos se hallan insertos 
dentro de una plataforma de lucha de 
15 puntos que debera ser asumida 
por dicho Consejo Unitario ■

Durante el mes de abril, 
parceleros, eventuales, 
pequefios y medianos 
agricultores de los valles de la 
costa central, participaron en 
Talleres de discusidn sobre la 
anunciada promulgacidn de una 
nueva Ley Agraria, y la 
problemdtica de la produccidn y 
organizacidn en el campo.

ias antes de la realization de 
estos talleres se publico el D.S.

Asi se vienen estudiando diver
sas alternativas al estancamiento 
productivo en el que se encuentra el 
agro costeho. La eventual sectoriza- 
cion de las antiguas CAU, la confor
mation de pequefias empresas para 
el manejo de los cultivos, la comer- 
cializacion, la produccidn de semi- 
llas, etc; son al parecer la estrategia 
que adoptar ian los productores agra
rios para hacer frente a los retos del 
momento (producti vidad, competen- 
cia, organizacidn, etc) y para reagru- 
par sus fuerzas a fin de reivindicar su 
rol en la escena national ■

Agricultores de Huaura al igual que los olros valles de la costa, debalieron 
sobre su problemdtica y la Ley Agraria.

necesidad de nuevas estrategias 
para la comercializacidn y para la 
obtencidn del crhdito, fueron tam- 
bien, parte de las preocupaciones y 
debates de los Talleres.

De igual manera se hicieron evi- 
dentes los problemas organizativos 
del productor costeho y su preocupa- 
cidn por superar su relativa disper
sion.

Finalmente es de resaltar que, 
pese a la defense cerrada que hacen 
de la Ley de Reforma Agraria, algu
nos parceleros de la costa central, 
vienen discutiendo los posibles 
cambios de modalidad empresarial 
y/o asociativa permitidos por las re
cientes disposiciones legales.

I

SI............ H

SUB-REGION PUNO

Primer encuentro de 
productores agrarios y 
campesinos

Durante el evento fue unanime el 
rechazo a la reforma liberal del agro 
que el gobierno pretende implemen- 
tar, como tambien a la manera en 
que fue concebida, esto es, al mar- 
gen de los productores agrarios y 
sus organizaciones.

No obstante que el debate estuvo 
marcado por identidades ideologico 
politicas, se llegb a ciertos acuerdos. 
Por ejemplo, se acordd constituir el 
Consejo Unitario Agrario de la sub-

El diagnostic© de los problemas 
externos e internos que afectan al 
campesinado, lasdificultadesencon- 
tradas para el desarrollo de la agroin- 
dustria por parte de los parceleros, la

©
011 -91 -AG que modifica las normas 
mbs importantes del regimen de pro- 
piedad de la tierra. La dinamica de 
estos eventos estuvo, pues, muy 
marcada por la discusion sobre el 
decreto.

En todos los eventos el rechazo 
al mencionado decreto fue unanime, 
exigiendose el respeto a los princi
pios de la Reforma Agraria y a los 
aspectos positives de la legislation 
vigente.

Llamb especialmente la atencion 
el hecho de que el gobierno anuncia- 
se la pronta promulgation de una 
nueva ley para el agro y al mismo 
tiempo dictara una serie de dispositi
vos (DS-011, 018, etc). Al legislar 
sobre aspectos medulares del agro, 
hacen practicamente innecesaria la 
promulgation de la nueva ley agra
ria.

Por este motive los productores 
hicieron Hegar sus propuestas a la. 
Camara de Diputados, en las cuales 
se reiteran los principios fundamen
tales de la Reforma Agraria, exigien- 
do que sea el Parlamento el que 
legisle sobre este tema y que se 
derogue el decreto mencionado.

i
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Eduardo Puntriano
SER-Huaura

La Ciudad de Puno fue escenario, 
del 10 al 13 de Mayo, del Primer 
Encuentro de Productores 
Agrarios y Campesinos de la sub- 
regidnPuno. El eventologrbreunir 
a mSs de 300 delegados 
campesinos de diversas 
organizaciones agrarias como la 
Federacidn Departamental de 
Campesinos de Puno (FDCP), la 
Federacidn de Alpaqueros, la 
Federacidn Agraria Rumi Maqui, 
entre otros; estuvieron tambien 
presentes los gerentes de la 
Central de Empresas Campesinas.

re ntre los objetivos de dicho en- 
Le cuentro estaban, en primer 

lugar, el evaluar la situacidn agrope- 
cuaria de la sub-region; luego, definir 
sus problemas y las alternativas de 
politica y planificacidn agraria. El 
evento de bi a aportar elementos para 
sentar las bases de un frente agrario 
regional, y finalmente, definir la posi- 
cidn de las organizaciones agrarias 
ante recientes dispositivos guberna- 
mentales.

Si bien el evento adolecid de 
algunos problemas organizativos, el 
mismo tuvo la virtud de presentar la 
problematica agraria de la sub-re- 
gidn a la luz de las actuales inquietu
des y preocupaciones de diversas 
instancies gremiales del agro pune- 
lio. Este ha side tradicionalmente 
marginado de los beneficios -a decir 
verdad, de los pocos que hubo- que 
las diferentes politicas agrarias otor- 
garon al agricultor serrano.

Durante el evento fue unanime el 
rechazo a la reforma liberal del agro 
que el gobierno pretende implemen- 
tar, como tambien a la manera en 
que fue concebida, esto es, al mar- 
gen de los productores agrarios y 
sus organizaciones.

No obstante que el debate estuvo 
marcado por identidades ideologico 
politicas, se llego a ciertos acuerdos. 
Por ejemplo, se acordo constituir el 
Consejo Unitario Agrario de la sub

region, con vistas a la derogatoria 
inmediata de los decretos supremos 
011,018 y 039, los cuales, segun las 
delegaciones participantes, van 
contra los principios sociales que 
inspiraronlareformaagraria.Porotro 
lado se pidid el levantamiento del 
Estado de Emergencia y la organiza- 
cion de una huelga campesina para 
el 24 de Junio.

Sin embargo, habria que sehalar 
que estos acuerdos fueron producto 
mas de la negociacion, que de una 
discusion y aprobacion generales, 
debido al particular clima de confron- 
tacidn politica a nivel de las fuerzas 
de izquierda, existentes en la region. 
Estos acuerdos se hallan insertos 
dentro de una plataforma de lucha de 
15 puntos que debera ser asumida 
por dicho Consejo Unitario ■

Durante el mes de abril, 
parceleros, eventuales, 
pequefios y medianos 
agricultores de los valles de la 
costa central, participaron en 
Talleres de discusidn sobre la 
anunciada promulgacidn de una 
nueva Ley Agraria, y la 
problematica de la produccidn y 
organizacidn en el campo.

ias antes de la realizacion de 
estos talleres se publico el D .S.

necesidad de nuevas estrategias 
para la comercializacion y para la 
obtencibn del erbdito, fueron tam
bien, parte de las preocupaciones y 
debates de los Talleres.

De igual manera se hicieron evi- 
dentes los problemas organizativos 
del productor costeno y su preocupa- 
cion por superar su relativa disper
sion.

Finalmente es de resaltar que, 
pese a la defensa cerrada que hacen 
de la Ley de Reforma Agraria, algu
nos parceleros de la costa central, 
vienen discutiendo los posibles 
cambios de modalidad empresarial 
y/o asociativa permitidos por las re
cientes disposiciones legales.

Asi se vienen estudiando diver
sas alternativas al estancamiento 
productivo en el que se encuentra el 
agro costefio. La eventual sectoriza- 
cion de las antiguas CAU, la confor- 
macion de pequefias empresas para 
el manejo de los cultivos, la comer
cializacion, la produccidn de semi- 
llas, etc; son al parecer la estrategia 
que adoptar fan los productores agra
rios para hacer frente a los retos del 
momento (productividad, competen- 
cia, organizacion, etc) y para reagru- 
par sus fuerzas a fin de reivindicar su 
rol en la escena nacional ■
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SUB-REGION PUNO

Primer encuentro de 
productores agrarios y 
campesinos

El diagnostico de los problemas 
externos e internos que afectan al 
campesinado, lasdificultadesencon- 
tradas para el desarrollo de la agroin- 
dustria por parte de los parceleros, la

©
011 -91 -AG que modifica las normas 
m£s importantes del regimen de pro- 
piedad de la tierra. La dinamica de 
estos eventos estuvo, pues, muy 
marcada por la discusion sobre el 
decreto.

En todos los eventos el rechazo 
al mencionado decreto fue unanime, 
exigiendose el respeto a los princi
pios de la Reforma Agraria y a los 
aspectos positives de la legislacidn 
vigente.

Llamo especialmente la atencion 
el hecho de que el gobierno anuncia- 
se la pronta promulgacion de una 
nueva ley para el agro y al mismo 
tiempo dictara una serie de dispositi
vos (DS-011, 018, etc). Al legislar 
sobre aspectos medulares del agro, 
hacen practicamente innecesaria la 
promulgacion de la nueva ley agra
ria.

Por este motivo los productores 
hicieron Hegar sus propuestas a la. 
Camara de Diputados, en las cuales 
se reiteran los principios fundamen
tales de la Reforma Agraria, exigien- 
do que sea el Parlamento el que 
legisle sobre este tema y que se 
derogue el decreto mencionado.

Agricultores de Huaura al igual que los olros valles de la costa, debatieron 
sobre su problemdtica y la Ley Agraria.
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CONAP

En defensa de su vida

E I Congreso tuvo como finali- 
L!=) dad analizar los principales 

problemas por los que atraviesan las 
comunidades nativas, para ver posi- 
bles alternativas. Igualmente se hizo 
una evaluacion del funcionamiento 
de la CONAP luego de 4 anos de su 
creacion.

Un problema grave es el de la 
violencia politica que desde 1980 a 
la fecha ha costado la vida de mas de 
200 natives. Pero esta no solo atenta 
contra la vida humana, sino tambien 
contra el habitat natural y su cultura. 
Entre los comuneros natives mas 
afectados estan los del rio Ene, 
Tambo, Pangoa y parte de Satipo. A 
esta violencia, se suma la que oca- 
siona el narcotrafico.

Frente a este problema la CO
NAP, manifesto su posicion de re- 
chazo a los grupos alzados en armas 
y a los excesos cometidos por las 
fuerzas del orden. Se acordo denun- 
ciar todo tipo de abuso y violacidn de 
los derechos humanos, ante orga- 
nismos nacionales e internaciona- 
les. Asimismo fortalecer la autono- 
mia y organizacion interna de las

El Segundo Congreso de la 
Confederacidn de 
Nacionalidades Amazdnicas del 
Peru (CONAP), se realizd en 
Lima del 15 al 18 de mayo. 
Participaron 159 delegados, 
representantes de 18 
federaciones nativas, 
provenientes de Amazonas, 
Cusco, Junin, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, San Martin y 
Ucayali.

Si bien el problema de la violencia 
es uno de los mas graves no es el 
unico. Estan el problema del terri- 
torio, abuso en la explotacion de re- 
cursos naturales, problema de la 
comercializacion de sus productos, 
falta de atencidn a los sectores edu- 
cacidn y salud.

Al respecto demandaron la aten- 
cion inmediata del gobierno central a 
la amazonia y que el mismo, junto 
con los respectivos gobiernos regio
nales, mantengan con el CONAP 
una actitud de dialogo, para tratar de

federaciones y centrales amazdni- 
cas para ver mecanismos de autode- 
fensa que sean garantizados y res- 
petados por el Estado.

solucionar los pro
blemas. Que se 
tomeencuentaalos 
natives para decisio- 
nesquelosafecten, 
que noocurracomo 
enelrecientemente 
firmado convenio 
antidrogas entre 
Peru y EEUU.

los nihos, desenredaban los Cabe
llos de las ancianas, aliviaban la fie- 
bre de los enfermos. Y despues de 
acompahar a la gente en sus activi- 
dades refrescando sus (rentes ago- 
biadas por el calor, se retiraban dis- 
cretamente llevandose maleficios y 
zancudos.

Nuestros antepasados encarga- 
ban a los muerayas (shamanes) de
volver las visitas y estos viajaban 
hasta la morada alta por el camino 
del ayahuasca (vegetal alucindge- 
no), llevando sus mejores canciones 
y melodias que era Io que mas apre- 
ciaban los vientos.

Cierto dia nuestros antepasados 
son sorprendidos por una turba de 
vientos jovenes y juguetones. Tan 
pronto se encuentran entre la gente, 
descubrenmuchasoportunidadesde 
diversion. Uno se dedica a desviar 
las flechas de los cazadores. Otro se 
entretiene confundiendo los cantos 
de los pajaros. Otro arranca sonidos 
a las flautas y tarn bores colgados de 
los horcones. Otro se regoeija lle- 
nando de tierra la boca de los habla- 
dores. El mas atrevido disfruta levan-

Finalmente, las 
diferentes comuni
dades y organiza- 
ciones nativas ma- 
nifestaron su volun- 
tad de que continue 
CONAP como gre- 
mio indigena de la 

Amazonia, que los mantiene unidos 
en una identidad cultural, con una 
posicion politico - ideoiogica indige
na.

Agregaron ademas, que con 
motive de los 500 afios de la llegada 
de los espafioles se estan propician- 
do celebraciones que no correspon- 
den. El dinero gastado por Espafia 
para sus celebraciones, debe orien- 
tarse a los pueblos pobres y margi- 
nados, donando equipos de salud, 
maquinarias, etc. Los natives con- 
memoraremos “500 afios de resis- 
tencia indigena y popular”.

Al final del evento se eligio la 
nueva Junta Directiva del CONAP, 
siendo reelegido como presidente 
Anibal Francisco Cofiivo (Yanes- 
ha), y como vice - presidente Jose 
Lira (Aguaruna) ■

... .. Ti^^rrot

Un antropdlogo llamado Dumezil dijo una vez que “el pais que no 
tenga leyendas estd condenado a morir de frio pero el pueblo que no 
tenga mitos estd muerto”. Hay una parte del Peru que no tiene frio ni 
esta muerto. Nos referimos a la nacionalidad amazdnica Shipibo- 
conibo. El relate mitico que sigue constituye una manera de mantener 
viva su identidad y vivo su mensaje. El texto proviene del libro 
inddito, “Mitologia Amazdnica” y fue publicado en el Boletin Regional 
Andino, de PRODEI.

Lhlerenlcx orgamzaciones nativas rcalirmaron su uo- 

luntad que continue CONAP como gremio indigena.

FT) elatan los abuelos que anti- 
Lnl guamente los hombres y los 

vientos sabian convivir en armonia. 
Todo el tiempo se movian estos por 
la selva rizando las aguas de rios y 
lagunas y meciendo la fronda de los 
bosques. Transmitian los preceptos 
de los Espiritus Tutelares, protegian 
el vuelo de las aves y flechas, espar- 
cian las semillas y aromas de la 
floresta, llevaban y traian los cantos 
de los pajaros y los suspires de los 
amantes. Acariciaban las mejillas de
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CONAP

En defensa de su vida

[S I Congreso tuvo como finali- 
L!=> dad analizar los principales 

problemas por los que atraviesan las 
comunidades nativas, para ver posi- 
bles alternativas. Igualmente se hizo 
una evaluacion del funcionamiento 
de la CONAP luego de 4 anos de su 
creacidn.

Un problema grave es el de la 
violencia politica que desde 1980 a 
la fecha ha costado la vida de mas de 
200 natives. Pero esta no solo atenta 
contra la vida humana, sino tambien 
contra el habitat natural y su cultura. 
Entre los comuneros natives mas 
afectados estan los del rio Ene, 
Tambo, Pangoa y parte de Satipo. A 
esta violencia, se suma la que oca- 
siona el narcotrafico.

Frente a este problema la CO
NAP, manifesto su posicion de re- 
chazo a los grupos alzados en armas 
y a los excesos cometidos por las 
fuerzas del orden. Se acordo denun- 
ciar todo tipo de abuso y violacidn de 
los derechos humanos, ante orga- 
nismos nacionales e internaciona- 
les. Asimismo fortalecer la autono- 
mia y organizacion interna de las

El Segundo Congreso de la 
Confederacidn de 
Nacionalidades Amazdnicas del 
Peru (CONAP), se realizd en 
Lima del 15 al 18 de mayo. 
Participaron 159 delegados, 
representantes de 18 
federaciones nativas, 
provenientes de Amazonas, 
Cusco, Junin, Loreto, Madre de 
Dios, Pasco, San Martin y 
Ucayali.

Si bien el problema de la violencia 
es uno de los mas graves no es el 
unico. Estan el problema del terri- 
torio, abuso en la explotacidn de re- 
cursos naturales, problema de la 
comercializacidn de sus productos, 
falta de atencidn a los sectores edu- 
cacidn y salud.

Al respecto demandaron la aten- 
cidn inmediata del gobierno central a 
la amazonia y que el mismo, junto 
con los respectivos gobiernos regio
nales, mantengan con el CONAP 
una actitud de dialogo, para tratar de

Dilerenles organizaciones nativas realirmaron su vo- 

luntad que continue CONAP como gremio indigena.

federaciones y centrales amazdni- 
cas para ver mecanismos de autode- 
fensa que sean garantizados y res- 
petados por el Estado.

solucionar los pro
blemas. Que se 
tomeencuentaalos 
natives para decisio- 
nesquelosafecten, 
que no ocurracomo 
enelrecientemente 
firmado convenio 
antidrogas entre 
Peru y EEUU.

los nihos, desenredaban los Cabe
llos de las ancianas, aliviaban la fie- 
bre de los enfermos. Y despues de 
acorn pahar a la gente en sus activi- 
dades refrescando sus (rentes ago- 
biadas por el calor, se retiraban dis- 
cretamente llevandose maleficios y 
zancudos.

Nuestros antepasados encarga- 
ban a los muerayas (shamanes) de
volver las visitas y estos viajaban 
hasta la morada alta por el camino 
del ayahuasca (vegetal alucindge- 
no), llevando sus mejores canciones 
y melodias que era Io que mas apre- 
ciaban los vientos.

Cierto dia nuestros antepasados 
son sorprendidos por una turba de 
vientos jdvenes y juguetones. Tan 
pronto se encuentran entre la gente, 
descubrenmuchasoportunidadesde 
diversion. Uno se dedica a desviar 
las flechas de los cazadores. Otro se 
entretiene confundiendo los cantos 
de los pajaros. Otro arranca sonidos 
a las flautas y tarn bores colgados de 
los horcones. Otro se regoeija lle- 
nando de tierra la boca de los habla- 
dores. El mas atrevido disfruta levan-

..

i

t

Finalmente, las 
diferentes comuni
dades y organiza- 
ciones nativas ma- 
nifestaron su volun- 
tad de que continue 
CONAP como gre
mio indigena de la 

Amazonia, que los mantiene unidos 
en una identidad cultural, con una 
posicion politico - ideologica indige
na.

Agregaron ademas, que con 
motive de los 500 anos de la llegada 
de los espaiioles se estan propician- 
do celebraciones que no correspon- 
den. El dinero gastado por Espafia 
para sus celebraciones, debe orien- 
tarse a los pueblos pobres y margi- 
nados, donando equipos de salud, 
maquinarias, etc. Los natives con- 
memoraremos “500 afios de resis- 
tencia indigena y popular”.

Al final del evento se eligio la 
nueva Junta Directiva del CONAP, 
siendo reelegido como presidents 
Anibal Francisco Conivo (Yanes- 
ha), y como vice - presidents Joss 
Lira (Aguaruna) ■

Tirrci cidnlr

Un antropblogo llamado Dumezil dijo una vez que “el pais que no 
tenga leyendas estci condenado a morir de frio pero el pueblo que no 
tenga mitos esta muerto”. Hay una parte del Peru que no tiene frio ni 
esU muerto. Nos referimos a la nacionalidad amazbnica Shipibo- 
conibo. El relate mitico que sigue constituye una manera de mantener 
viva su identidad y vivo su mensaje. El texto proviene del libro 
inddito, “Mitologia Amazbnica” y fue publicado en el Boletin Regional 
Andino, de PRODEI.
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Fo) elatan los abuslos que anti- 
Lru guamente los hombres y los 

vientos sabian convivir en armonia. 
Todo el tiempo se movian estos por 
la selva rizando las aguas de rios y 
lagunas y meciendo la fronda de los 
bosques. Transmitian los preceptos 
de los Espiritus Tutelares, protegian 
el vuelo de las aves y flechas, espar- 
cian las semillas y aromas de la 
floresta, llevaban y traian los cantos 
de los pajaros y los suspires de los 
amantes. Acariciaban las mejillas de

T
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tando las faldas de las muchachas y 
el mas travieso apagando los fogo- 
nes de las mujeres apuradas.

Uno de nuestros antepasados que 
vigila con ansiedad el hervido de una 
olla de regreso de una larga partida 
de caza, se exaspera al ver que este 
viento apaga la candela una y otra 
vez. Se acerca hasta el travieso: Io 
sorprende echando ceniza a las 
brasas y llamas y Io resondra airada- 
mente. Humillado por los gritos, el 
joven viento se retira arrastrandose 
entre la hojarasca y el polvo, se pier- 
de en la maleza.

No transcurre mucho tiempo y 
una madrugada la gente despierta 
alarmada en sus mosquiteros. un 
ruido aterrador, como un sacudimien- 
to de los bosques, se ha metido a sus 
suehos. La gente abandona las 
malocas (casas, moradas colectivas) 
en todo el rlo y ven como la luz azul 
de la madrugada se oscurece por las

nubes de arena que se levantan de 
las playas. Las aguas de los rios y 
lagunas son sacadas de sus cauces 
y arrojadas sobre los bosques. Los 
arboles son arrancados de ralz y 
vuelan por los aires con los animates 
del monte. Finalmente, las malocas 
son desprendidas de la tierra y arre- 
batadas girando con sus moradores 
que se pierden en Io alto dando ala- 
ridos.

Es un ventarrdn grande y desco- 
nocido que llega a castigar el agravio 
cometido y son pocos los que logran 
librarse de su cetera. El mas reposa- 
do, amable y sabio, que sospecha el 
origen del mal y a quien el viento 
grande parece respetar, se despide 
de la gente y se interna en Io profun
do del bosque. Cumple con las exi- 
gencias del ayuno mas riguroso y por 
el camino del ayahuasca emprende 
viaje a la morada de los vientos. Al 
cabo de un tiempo Io ven reaparecer

Por que resulta importante la 
Enciclica de Leon XIII. Lo es por dos 
razones fundamentales. La primera, 
porque ella da inicio, en los tiempos 
modernos, a lo que actualmente lla- 
mamos la Doctrina Social de la Igle- 
sia. La segunda, porque el contenido 
del texto de Leon XIII es un testimo- 
nio exceiente de lo que ahora llama- 
mos “la opcion preferencial por los 
pobres". Es por ello que, Juan Pablo 
II la llama: “Enciclica sobre los po
bres”. i,Y quienes son los pobres 
para Leon XIII? . Lo son los que lo 
siguien siendo hasta hoy dia: los 
obrerosy los campesinos.

Es a estos mismos pobres, pre
sen te s aim en nuestra sociedad y en 
nuestra historia, a los que hoy dia, en 
esta nueva Enciclica de su pontif ica- 
do, Juan Pablo II mira con solicitud 
de Pastor. Esto lo hace en “virtud de 
su ministerio apostdlico" a fin de ser, 
con su voz, “una fuente de unidad y 
de paz frente a los conflictos que 
surgen inevitablemente en el sector 
socio-economico”.

Para Juan Pablo II, la raiz de 
todos los conflictos en el sector so- 
cio-econdmico se encuentra en la

falta de conciencia de la eminente 
dignidad de la persona humana: 
“Cuando el hombre no reconoce el 
valorde la grandezade la personaen 
si mismo y en el otro...Se priva de la 
posibilidad de gozar de la propia

humanidad y de establecer una rela- 
cion de solidaridad y comunion con 
los demas hombres".

Estafaltade conciencia traecomo 
consecuencia el que se den, como 
por ejemplo sucede en el sistema de

maltratado por la penurias del viaje y 
escuchan sus palabras.

“Los Altos Espiritus me concedie- 
ron autorizacidn para visitar el mun- 
do de los vientos. He llevado rogati- 
vas y presentes para aplacar su co- 
lera. La ofensa sin embargo ha sido 
grave y ni siquiera ladulce musicade 
mi flauta ha conseguido apaciguar- 
los. Pero he visto en sus casas el 
arbol del pate, el guayabo y la bubin- 
zana. Elios que moran entre los vien
tos disfrutan de sus alegrias y han 
aprendido a resistir sus enojos. Arries- 
gandome a ser destruido, me inge
nie para traer sus semillas. Seria 

■ bueno sembrarlas junto a las malo
cas y mejor to da via que aprendamos 
a no levantar la voz para evitar ofen- 
derles y provocar su cdlera”.

Solo unos cuantos escuchan con 
atencion sus instrucciones y las siem- 
bran delante de las malocas. Y estan 
atentos al nacimiento de las planti- 
tas. El Alto Mueraya las protege con 
sus cantos sagrados para que no 
sufran daflo. Pronto son arbustos y 
alcanzan su tamano debido y flore- 
cen y echan fruto.

Cuando aparece el ruido aterra
dor que anuncia la llegada del viento 
grande, amarran a estos arboles a 
sus nines y familiares, sus canoas y 
armas, sus telares y viveres, sus 
pertenencias mas valiosas. Como 
siempre, el viento no respeta a los 
arboles mas gruesos e imponentes. 
Pero no ocasiona ningu n daho a estos 
arboles pequenosque se doblegan y 
agarran a la tierra.

Poco a poco los grandes vientos 
van calmando su animo y olvidando 
el agravio. Pero de vez en cuando 
alguno lo recuerda y viene para arra- 
sar una restinga (terreno elevado), 
destruir una plantacion, arrebatar 
casa y cosas. Cada vez menos por
que los Shipibos aprendimos la en- 
sehanza y en nuestras casas jamas 
alzamos la voz ni menos proferimos 
gritos. Yflorecenel pate, laguayaba, 
la bubinzana ■

I
5
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El primero de mayo, dia del obrero, el Papa Juan Pablo II ha dirigido 
una nueva Enciclica a todo el pueblo de Dios. El ha querido 
titularla CENTECIMUS ANNUS. (Cien Ahos despues). Con esta 
Enciclica, Juan Pablo II celebra los cien afios de publicacion (15 de 
mayo de 1891) de otra Enciclica: la RERUM NOVARUM. (Acerca de las 
Cosas Nuevas), del Papa Leon XIII.

&

Para Juan Pablo II, el hombre y su dignidad son el I'aclor decisivo de estos 
tiempos.

Nueva enciclica

Confianza en las 
potencialidades del pobre 
...------------- --------- - ----
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Opcion preferencial por los 
pobres
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tando las faldas de las muchachas y 
el mas travieso apagando los fogo- 
nes de las mujeres apuradas.

Uno de nuestros antepasados que 
vigila con ansiedad el hervido de una 
olla de regreso de una larga partida 
de caza, se exaspera al ver que este 
viento apaga la candela una y otra 
vez. Se acerca hasta el travieso: Io 
sorprende echando ceniza a las 
brasas y llamas y Io resondra airada- 
mente. Humillado por los gritos, el 
joven viento se retira arrastrandose 
entre la hojarascayel polvo, se pier- 
de en la maleza.

No transcurre mucho tiempo y 
una madrugada la gente despierta 
alarmada en sus mosquiteros. un 
ruido aterrador, como un sacudimien- 
to de los bosques, se ha metido a sus 
suehos. La gente abandona las 
malocas (casas, moradas colectivas) 
en todo el rio y ven como la luz azul 
de la madrugada se oscurece por las

nubes de arena que se levantan de 
las playas. Las aguas de los rios y 
lagunas son sacadas de sus cauces 
y arrojadas sobre los bosques. Los 
arboles son arrancados de ralz y 
vuelan por los aires con los animales 
del monte. Finalmente, las malocas 
son desprendidas de la tierra y arre- 
batadas girando con sus moradores 
que se pierden en Io alto dando ala- 
ridos.

Es un ventarron grande y desco- 
nocido que llega a castigar el agravio 
cometido y son pocos los que logran 
librarse de su colera. El mas reposa- 
do, amable y sabio, que sospecha el 
origen del mal y a quien el viento 
grande parece respetar, se despide 
de la gente y se interna en Io profun
do del bosque. Cumple con las exi- 
gencias del ayuno mas riguroso y por 
el camino del ayahuasca emprende 
viaje a la morada de los vientos. Al 
cabo de un tiempo Io ven reaparecer

maltratado por la penurias del viaje y 
escuchan sus palabras.

“Los Altos Espiritus me concedie- 
ron autorizacidn para visitar el mun- 
do de los vientos. He llevado rogati- 
vas y presentes para aplacar su co
lera. La ofensa sin embargo ha sido 
grave y ni siquiera ladulce musicade 
mi flauta ha conseguido apaciguar- 
los. Pero he visto en sus casas el 
arbol del pate, el guayabo y la bubin- 
zana. Elios que moran entre los vien
tos disfrutan de sus alegrias y han 
aprendido a resistir sus enojos. Arries- 
gandome a ser destruido, me inge
nie para traer sus semillas. Seria 

' bueno sembrarlas junto a las malo
cas y mejor todavia que aprendamos 
a no levantar la voz para evitar ofen- 
derles y provocar su colera”.

Solo unos cuantos escuchan con 
atencion sus instrucciones y las siem- 
bran delante de las malocas. Y estan 
atentos al nacimiento de las planti- 
tas. El Alto Mueraya las protege con 
sus cantos sagrados para que no 
sufran dano. Pronto son arbustos y 
alcanzan su tamaho debido y flore- 
cen y echan fruto.

Cuando aparece el ruido aterra
dor que anuncia la llegada del viento 
grande, amarran a estos arboles a 
sus ni nos y familiares, sus canoas y 
armas, sus telares y viveres, sus 
pertenencias mas valiosas. Como 
siempre, el viento no respeta a los 
arboles mas gruesos e imponentes. 
Pero no ocasiona ningun dano a estos 
arboles pequenosque se doblegan y 
agarran a la tierra.

Poco a poco los grandes vientos 
van calmando su animo y olvidando 
el agravio. Pero de vez en cuando 
alguno Io recuerda y viene para arra- 
sar una restinga (terreno elevado), 
destruir una plantacion, arrebatar 
casa y cosas. Cada vez menos por- 
que los Shipibos aprendimos la en- 
setianza y en nuestras casas jamas 
alzamos la voz ni menos proferimos 
gritos. Y florecen el pate, laguayaba, 
la bubinzana ■

Por que resulta importante la 
Enciclica de Leon XIII. Lo es por dos 
razones fundamentales. La primera, 
porque ella da inicio, en los tiempos 
modernos, a lo que actualmente lla- 
mamos la Doctrina Social de la Igle- 
sia. La segunda, porque el contenido 
del texto de Leon XIII es un testimo- 
nio excelente de lo que ahora llama- 
mos “la opcion preferencial por los 
pobres". Es por ello que, Juan Pablo 
II la llama: “Enciclica sobre los po
bres". iY quienes son los pobres 
para Leon XIII? . Lo son los que lo 
siguien siendo hasta hoy dia: los 
obrerosy los campesinos.

Es a estos mismos pobres, pre
sentes aim en nuestra sociedad y en 
nuestra historia, a los que hoy dia, en 
esta nueva Enciclica de su pontifica- 
do, Juan Pablo II mira con solicitud 
de Pastor. Esto lo hace en “virtud de 
su ministerio apostdlico” a fin de ser, 
con su voz, “una fuente de unidad y 
de paz frente a los conflictos que 
surgen inevitablemente en el sector 
socio-econdmico”.

Para Juan Pablo II, la raiz de 
todos los conflictos en el sector so
cio-econdmico se encuentra en la

falta de conciencia de la eminente 
dignidad de la persona humana: 
“Cuando el hombre no recnnoce el 
valor de la grandeza de la persona en 
si mismo y en el otro...Se priva de la 
posibilidad de gozar de la propia

humanidad y de establecer una rela- 
cidn de solidaridad y comunidn con 
los demas hombres".

Estafaltade conciencia traecomo 
consecuencia el que se den, como 
por ejemplo sucede en el sistema de

El primero de mayo, dia del obrero, el Papa Juan Pablo II ha dirigido 
una nueva Enciclica a todo el pueblo de Dios. El ha querido 
titularla CENTECIMUS ANNUS. (Cien Ahos despues). Con esta 
Enciclica, Juan Pablo II celebra los cien afios de publicacibn (15 de 
mayo de 1891) de otra Enciclica: la RERUM NOVARUM. (Acerca de las 
Cosas Nuevas), del Papa Leon XIII.

Para Juan Pablo II, el hombre y su dignidad son el factor decisivo de estos 
tiempos.

Nueva enciclica

Confianza en las 
potencialidades del pobre
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Opcion preferencial por los 
pobres
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Entrevista a Gustavo Gutierrez

Nueva Encfclica:

En las siguientes paginas 
reproducimos una entrevista al 
Padre Gustavo Gutierrez sobre 
la Enciclica Centesimus Annus. 
Dicha entrevista ha sido 
gentilmente cedida por el 
Programa Radial “SIGNOS”.

Padre Gustavo, ^cual o cuales 
observa Ud. son los problemas cen

trales en este momento?.

Otra consecuencia, en la que Juan 
Pablo II nos hace caer en la cuenta, 
y que sucede cuando en el sistema 
economico se da mas importancia al 
capital que al trabajo, es que el 
hombre, impulsado por el deseo de 
tener y gozar consume de manera 
excesiva y desordenada los recur- 
sos de la tierra (pensemos en la 
explotacion indiscriminada y arbita- 
ria de nuestros recursos naturales 
para el beneficio de las grandes 
empresas).

Frente a esta situacion, Juan 
Pablo II nos ensena que, si no existe 
una verdad trascendente (la de la 
dignidad de la persona humana, que 
le viene de Dios y Io hace sujeto de 
derechos), tampoco existe ningun 
principio seguro que garantice rela- 
ciones justas entre los hombres (que 
impidan las consecuencias mencio- 
nadas anteriormente). Entonces 
triunfa la fuerza del poder, y cada uno 
tiende a utilizar hasta el extreme los 
medios de que dispone para imponer 
su propio interes, sin respetar los 
derechos de los demas. Derechos 
que, para el Papa, nadie puede vio

la economia de empresa, algunos 
riesgos. El que existan muchos se
res marginados y que el desarrollo 
economico se realice por encima de 
su alcance, limitando incluso los 
espacios ya reducidos de sus anti- 
guas economias de subsistencia 
(pensemos en nuestras comunida- 
des campesinas y nativas); o bien, el 
que muchos seres humanos formen 
verdaderas aglomeraciones en las 
ciudades del Tercer Mundo, donde a 
menudo se ven desarraigados cultu- 
ralmente, en medio de situaciones 
de violencia y sin posibilidad de inte- 
gracion (pensemos en los Pueblos 
Jovenes y en los Asentamientos 
Humanos de nuestras principales 
ciudades en el Peru).

Explotacion indiscriminada de la 
tierra

Economia orientada al bien 
comun

lar: niel individuo, ni unaclase social, 
ni el Estado.

Cuando se da mas 
importancia al 

Capital que 
al trabajo, el 

hombre consume 
de manera excesiva 

y desordenada.

Respecto al problema de la deu
da externa, que afecta de manera 
tan dolorosa a un pais pobre como el 
nuestro, Juan Pablo II es muy claro 
en su denuncia al afirmar que, no es 
licito exigir o pretender el pago de 
esta deuda, cuando este vendria a 
imponer de hecho opciones politicas 
tales que lievaran al hambre y la 
desesperacidn a poblaciones ente- 
ras. No se puede pretender que las

deudas co n traidas sean pagadas con 
sacrificios insoportables. Sacrificios 
que hoy dia, sin embargo, sufren 
nuestros pueblos marginados entodo 
el territorio peruano.

Finalmente, decir que todo esta 
violacion de la dignidad de la perso
na humana (expresada en la agonia 
de las economias de subsistencia, 
en las migraciones y desplazamien- 
tos de pueblos enteros, en la explo
tacion indiscriminada de los recur
sos naturales, en el costo humano in- 
menso que financia el pago de la 
deuda externa), solo sera superada 
si caemos en la cuenta de que, si 
bien en otros tiempos el factor deci
sive de la produccion era /a tierra y 
luego Io fue el capital, hoy dia el fac
tor decisive es cada vez mas el hom
bre mismo, y su eminente dignidad ■

Cual es la continuidad y la nove

dad presentes en la ultima Enciclica 
del Papa Juan Pablo II?

Bueno yo quisiera en primer lugar 
agradecer esta invitacion para com- 
partirestas ref lexione s co n Uds. sobre 
un texto realmente fundamental. En 
segundo lugar, la pregunta me pare- 
ce muy bien planteada; creo que hay 
mucho de continuidad y mucho tam- 
bien de novedad en este texto. Con
tinuidad con la reaccion etica inspira- 
da en el Evangelic de Leon XIII ante 
la terrible situacion del trabajador 
con motive del desarrollo industrial 
del siglo XIX. Y novedad en tanto que 
el Papa plantea los problemas tai 
como se presentan hoy dia. Ade- 
mas, yendo mas alia de la coyuntura, 
el Papa senala que Io que esta en 
juego, en la doctrina social de la 
Iglesia y en la postura de hace 100 
ahos de Leon XIII, es la opcion por 

los mas debiles de la sociedad y la 
opcion preferencial por el pobre.

en ver los problemas de hoy. Por 
ejemplo uno es el contexto interna- 
cional, y Juan Pablo II Io habia sub- 
rayado ya en su Enciclica sobre el 
Trabajo Humano y en la referida a la 
Cuestibn Social. Pero aqui el contex
to internacional es muy claro, tenien- 
do en cuenta ademas los aconteci- 
mientos del ano 89 y 90, el desplome 
del socialismo real en los paises del 
centra y del este de Europa. Otra 
cuestibn, es la situacion de pobreza 
provocada por la injusticia que per-

•3

Para Juan Pablo II, es posible y 
obligado construir una economia 
social que oriente el funcionamiento 
del mercado hacia el bien comun. Lo 
que hara aumentar la confianza en 
las potencialidades del pobre y, por 
tanto, en su capacidad de mejorar la

propiacondicibn medianteel trabajo. 
Elio exige crear condiciones real
mente asequibles al pobre, lo que 
implica el sacrificio de posiciones 
ventajosas de ganancias y de poder 
de las que se benefician las econo
mias mas desarrolladas.

Esto sera posible privilegiando el 
trabajo sobre el capital, la persona 
por sobre el Estado y el mercado, 
como lo mas adecuado a la dignidad 
de la persona humana y sus dere
chos. Sera posible cambiando las 
estructuras consolidadas de poder 
que hoy rigen la sociedad. Para ello 
es necesario, nos conmina Juan 
Pablo II, romper las barrerasy mono
polios que dejan a tantos pueblos 
(como el nuestro) al margen del 
desarrollo, y que las naciones mas 
fuertes sepan ofrecer a las mas 
debiles oportunidades de insercibn 
en la vida internacional.

En esta Enciclica '‘El Papa es particular- 
mente sensible a la uoz del Tercer Mundo 
y ala situaci6n de pobreza existente en el 
mismo.

Si

■

V

la solidaridad y el Compromiso”
“Un llamado a

El Padre (Juslauu (julicrrez nos 

seriedad la Nueva Enciclica.

■ i
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Entrevista a Gustavo Gutierrez

Nueva Enciclica:

I

En las siguientes p^ginas 
reproducimos una entrevista al 
Padre Gustavo Gutierrez sobre 
la Enciclica Centesimus Annus. 
Dicha entrevista ha sido 
gentilmente cedida porel 
Programa Radial “SIGNOS”.

Padre Gustavo, ^cual o cuales 
observa Ud. son los problemas cen

trales en este momento?.

la economia de empresa, algunos 
riesgos. El que existan muchos se
res marginados y que el desarrollo 
economico se realice por encima de 
su alcance, limitando incluso los 
espacios ya reducidos de sus anti- 
guas economias de subsistencia 
(pensemos en nuestras comunida- 
des campesinas y nativas); o bien, el 
que muchos seres humanos formen 
verdaderas aglomeraciones en las 
ciudades del Tercer Mundo, donde a 
menudo se ven desarraigados cultu- 
ralmente, en medio de situaciones 
de violencia y sin posibilidad de inte- 
gracion (pensemos en los Pueblos 
Jovenes y en los Asentamientos 
Humanos de nuestras principals 
ciudades en el Peru).

Explotacidn indiscriminada de la 
tierra

lar: ni el Individuo, ni una clase social, 
ni el Estado.

Economia orientada al bien 
comun

Cuxindo se da mas 
importancia al 

Capital que 
al trabajo, el 

hombre consume 
de manera excesiva 

y desordenada.

deudas co n tra i das sean pagadas con 
sacrificios insoportables. Sacrificios 
que hoy dia, sin embargo, sufren 
nuestrospueblosmarginadosentodo 
el territorio peruano.

Finalmente, decir que todo esta 
violacion de la dignidad de la perso
na humana (expresada en la agonia 
de las economias de subsistencia, 
en las migraciones y desplazamien- 
tos de pueblos enteros, en la explo- 
tacion indiscriminada de los recur- 
sos naturales, en el costo humano in- 
menso que financia el pago de la 
deuda externa), solo sera superada 
si caemos en la cuenta de que, si 
bien en otros tiempos el factor deci- 
sivo de la produccibn era la tierra y 
luego Io fue el capital, hoy dia el fac
tor decisivo es cada vez mas el hom
bre mismo, y su eminente dignidad ■

Cual es la continuidad y la nove

dad presentes en la ultima Enciclica 
del Papa Juan Pablo II?

Bueno yo quisieraen primer lugar 
agradecer esta invitacidn para com- 
partirestas reflexio ne s co n Uds. sobre 
un texto realmente fundamental. En 
segundo lugar, la pregunta me pare- 
ce muy bien planteada; creo que hay 
mucho de continuidad y mucho tam- 
bien de novedad en este texto. Con
tinuidad con la reaccion etica inspira- 
da en el Evangelic de Leon XIII ante 
la terrible situacion del trabajador 
con motive del desarrollo industrial 
del siglo XIX. Y novedad en tanto que 
el Papa plantea los problemas tai 
como se presentan hoy dia. Ade- 
mas, yendo mas alia de la coyuntura, 
el Papa senala que Io que esta en 
juego, en la doctrina social de la 
Iglesia y en la postura de hace 100 
anos de Leon XIII, es la opcion por 

los mas debiles de la sociedad y la 
opcion preferencial por el pobre.

En esta Enciclica "El Papa es particular- 
mente sensible a la uoz del Tercer Mundo 
y ala situacidn de pobreza existente en el 
mismo.

en ver los problemas de hoy. Por 
ejemplo uno es el contexto interna- 
cional, y Juan Pablo II Io habia sub- 
rayado ya en su Enciclica sobre el 
Trabajo Humano y en la referida a la 
Cuestion Social. Pero aqui el contex
to internacional es muy claro, tenien- 
do en cuenta ademas los aconteci- 
mientos del ano 89 y 90, el desplome 
del socialismo real en los paises del 
centra y del este de Europa. Otra 
cuestion, es la situacion de pobreza 
provocada por la injusticia que per-

I
I
I

Otra consecuencia, en la que Juan 
Pablo II nos hace caer en la cuenta, 
y que sucede cuando en el sistema 
economico se da mas importancia al 
capital que al trabajo, es que el 
hombre, impulsado por el deseo de 
tener y gozar consume de manera 
excesiva y desordenada los recur- 
sos de la tierra (pensemos en la 
explotacidn indiscriminada y arbita- 
ria de nuestras recursos naturales 
para el beneficio de las grandes 
empresas).

Frente a esta situacion, Juan 
Pablo II nos ensena que, si no existe 
una verdad trascendente (la de la 
dignidad de la persona humana, que 
le viene de Dios y Io hace sujeto de 
derechos), tampoco existe ningun 
principio seguro que garantice rela- 
ciones justas entre los hombres (que 
impidan las consecuencias mencio- 
nadas anteriormente). Entonces 
triunfa la fuerza del poder, y cada uno 
tiende a utilizar hasta el extreme los 
medios de que dispone para imponer 
su propio interes, sin respetar los 
derechos de los demas. Derechos 
que, para el Papa, nadie puede vio-

»X»X*X*X'X*X'X*X*X*X*!

Para Juan Pablo II, es posible y 
obligado construir una economia 
social que oriente el funcionamiento 
del mercado hacia el bien comun. Lo 
que hara aumentar la confianza en 
las potencialidades del pobre y, por 
tanto, en su capacidad de mejorar la

propia condicion mediante el trabajo. 
Elio exige crear condiciones real
mente asequibles al pobre, lo que 
implica el sacrificio de posiciones 
ventajosas de ganancias y de poder 
de las que se benefician las econo
mias mas desarrolladas.

Esto sera posible privilegiando el 
trabajo sobre el capital, la persona 
por sobre el Estado y el mercado, 
como lo mas adecuado a la dignidad 
de la persona humana y sus dere
chos. Sera posible cambiando las 
estructuras consolidadas de poder 
que hoy rigen la sociedad. Para ello 
es necesario, nos conmina Juan 
Pablo II, romper las barreras y mono
polios que dejan a tantos pueblos 
(como el nuestro) al margen del 
desarrollo, y que las naciones mas 
fuertes sepan ofrecer a las mas 
debiles oportunidades de insercion 
en la vida internacional.

Respecto al problema de la deu
da externa, que afecta de manera 
tan dolorosa a un pais pobre como el 
nuestro, Juan Pablo II es muy claro 
en su denuncia al afirmar que, no es 
licito exigir o pretender el pago de 
esta deuda, cuando este vendria a 
imponer de hecho opciones poll ticas 
tales que llevaran al hambre y la 
desesperacidn a poblaciones ente- 
ras. No se puede pretender que las

El Padre Custaco (juherrez nos inuila en esta entrevista a esludiar con 

seriedad la Nueva Enciclica.

“Un llamado a

I

la solidaridad y el Compromiso”

. £
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Obispos hacen 
llamado por la paz

Monsenor D’Alteroche

Una condecoracion

MACK (australiana) de la Congrega
tion de San Jose del Sagrado Cora
zon, ocurrido el 21 de mayo en el 
pueblo de Huasahuasi (Diocesis de

Tarma). No menos cruel fee el asesi- 
nato del Alcalde de Pachacamac, Sr. 
Paul Juan Poblet, en presencia de su 
famil ia; denuncian tambien el secues- 
tro en la ciudad de Rioja a manos del 
MRTA de nueve miembros de las 
Fuerzas Policiales.

Los Obispos Haman a todos los 
hombres y mujeres de buena volun- 
tad para que juntos responsable y 
solidariamente, asumamos la parte 
que nos toca en la tarea de la pacifi- 
cacion del Peru. Nos recuerdan las 
palabras de Juan Pablo II: “Nunca 
mas la guerra, que destruye la vida 
de los inocentes”.

siste hoy diaen el muhdo, sobre todo 
en los paises del Tercer Mundo. Yo 
diria que el Papa es -ya Io era antes, 
pero en esta Enciclica Io es particu- 
larmente- sensible a la voz del Ter
cer Mundo.

Hay varies otros problemas, por 
ejemplo las palabras del Papa sobre 
la deuda son notables. Habla de la 
necesidad de una disminucion de la 
deuda e incluso de una extincion de 
la deuda porque considera que no es 
justo pedirle a una nacibn que pague 
su deuda con el precio de la vida y el 
hambre de sus ciudadanos.

De que manera cree ud. que la 
doctrina social de la Iglesia plantea- 
da por Juan Pablo II juega un rol 
importante en medio del contexto en 
que vivimos?

Sabemos bien Io que es aquello 
que el Papa gusta llamar Magisterio 
Social de la Iglesia, es una perspec- 
tiva etica inspirada en el Evangelio, 
es una lectura del tiempo presente y 
del tiempo que viene. Es desde ese 
punto de vista que se puede conside- 
rar el aporte de la ensenanza social 
de la Iglesia, concretamente de esta 
Enciclica, y no en tanto que presen
tation de modelos sociales o politi
cos alternatives.

Sobre esto el Papa Juan Pablo II 
en esta Enciclica, en el Ns 43, dice: 
“La Iglesia no tiene modelos para 
proponer. Los modelos reales y ver- 
daderamente eficaces puedennacer 
solamente de las diversas situacio- 
nes historicas. iCuales sucomen- 
tario?

Bueno eso se liga con Io que 
estaba diciendo, la doctrina social de 
la Iglesia no puede y no quiere dar 
alternativas de orden politico social, 
no le corresponde, eso es Io que el 
Papa entiende por modelos. Esto 
esta afirmado en otros textos de el,

en La Cuestidn Social por ejemplo y 
es clasico en la doctrina social de la 
Iglesia. Es muy importante decirlo, 
porque las criticas que el Papa hace 
al liberalismo y al marxismo hacen 
pensar que esta como propugnando 
una via politica en medio de las dos, 
una tercera via. Como se ha dicho en 
otros textos del Magisterio muy cla- 
ramente, no se trata de eso, porque 
no se trata de un tercer camino que 
este al mismo nivel que los dos otros. 
Se trata de un juicio, repito, etico, 
inspirado en el Evangelio y que ayu- 
da entonces a las personas compro- 
metidas, cristianas o simplemente 
personas de buena voluntad sensi- 
bles a los valores humanos, a com- 
portarse en la sociedad actual y ante 
los problemas presentes.

Padre me gustaria que con ese 
comentario general nos pudiera 
ampliar Io siguiente que aparece tam
bien en esta Enciclica en el Ns 57:

Estamos pues en esta reelectura 
de la Rerum Novarum ante un gran 
texto en materia social, creo que 
merece de todo cristiano, yo diria de 
toda persona, un estudios serio. El 
Papa hace un llamado si se quiere 
varies llamados, para enfrentar los 
problemas contemporaneos que tie- 
nen que tocarnos a cada uno y ayu- 
darnos a convertirnos al prdjimo y a 
Dios mismo ■

“Para la Iglesia el 
mensaje social del 
Evangelio no debe 
considerarse como 
unateoriasinoporen- 
cima de todo un fun- 
damento y estimulo 
paralaaccion’’. ^Que 
nos podria comen- 
tar?.

En nombre de toda la Iglesia Peruana, los Obispos del Peru una vez 
mbs, el 24 de mayo, expresaron en un documento su profundo dolor y 
preocupacidn por la escalada de violencia y de muerte en nuestra 
patria.

El Embajador destaco la per
sona de Mons. D’ Alteroche por 
sus 14 anos como pastor de la Igle
sia de Ayaviri, por su labor en de- 

fensa de los derechos humanos y 
de la vida misma y en la formation 
de animadores cristianos en uno de 
los territorios eclesiasticos de mas 
dificil geografia en el Peru. En Ayavi
ri no existe un solo km. de carretera 
asfaltado y sus provincias estan 
calificadas como de “pobreza abso- 
luta”.

Desde ANDENES saludamos a 
Mons. D’ Alteroche yesperamos que 
pueda continuar por muchos ahos 
acompanando a su querido pueblo 
de Ayaviri.

I

* BK 1*

Es algo interesan- 
te de la Enciclica 
ino?, Enesteesfuer- 
zo que Juan Pablo II 
llama de una reelec
tura de la ensenanza 
de Leon XIII en la 
Rerum Novarum, el 
insiste en que no 
basta proclamar la 
doctrina social de la 
Iglesia, que es nece- 
sario traducir Io que 
decimos a traves de 
gestos y de compro- 

misos, y exige por Io tanto coheren- 
cia. Si no hay un llamado a la action 
la ensenanza social de la Iglesia re- 
sulta absolutamente hueca. El Papa, 
tai vez en este texto mas que en 
otros, insiste en este aspecto de com- 
promiso, solidaridad, gesto, obras, 
que yo creo dan a la ensehanza 
social de la Iglesia una dimension 
grande y una eficacia yo diria tam
bien grande en la historia.

Mons. L) Alteroche, 14 anos de dedi- 
cacion al pueblo de Ayaviri

3 LH1 n el ado estuvieron presentes 
LS Mons. Jesus Calderon, Obis
po de Puno; Mons. Raymundo Revo- 
redo, Obispo de Juli y Mons. Albano 
Quinn, Prelado de Sicuani, asi como 
agentes pastorales del Sur Andino. 
Asistieron tambien representantes 
del Gobierno Regional.

mm * w

II

n

enuncian y condenan el ase- 
jTRx sinato, a manos de Sendero 
Lk^noso, de cinco personas, entre 

ellas la religiosa IRENE Me. COR-

El 4 de Abril, en la ciudad de Ayaviri, Mons. Francisco D’ Alteroche, 
Prelado de Ayaviri fue 
condecorado con la Orden de la 
Legidn de Honor 
por el Embajador de Francia, 
como representante del 
Presidente de Francia, Francois 
Miterrand.

"No es justo pedirle a una nacibn que pague su deuda 

con el precio de la vida y el hambre”.
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ellas la religiosa IRENE Me. COR-

Obispos hacen 
llamado por la paz

Monsenor D’Alteroche

Una condecoracion

enuncian y condenan el ase- 
sinato, a manos de Sendero 

moso, de cinco personas, entre

MACK (australiana) de la Congrega- 
cion de San Jose del Sagrado Cora
zon, ocurrido el 21 de mayo en el 
pueblo de Huasahuasi (Diocesis de

Tarma). No menos cruel fue el asesi- 
nato del Alcalde de Pachacamac, Sr. 
Paul Juan Poblet, en presencia de su 
famil ia; denuncian tambien el secues- 
tro en la ciudad de Rioja a manos del 
MRTA de nueve miembros de las 
Fuerzas Policiales.

Los Obispos Haman a todos los 
hombres y mujeres de buena volun- 
tad para que juntos responsable y 
solidariamente, asumamos la parte 
que nos toca en la tarea de la pacifi- 
cacion del Peru. Nos recuerdan las 
palabras de Juan Pablo II: “Nunca 
mas la guerra, que destruye la vida 
de los inocentes”.

siste hoy diaen el muhdo, sobre todo 
en los paises del Tercer Mundo. Yo 
diria que el Papa es -ya Io era antes, 
pero en esta Enciclica Io es particu- 
larmente- sensible a la voz del Ter
cer Mundo.

Hay varios otros problemas, por 
ejemplo las palabras del Papa sobre 
la deuda son notables. Habla de la 
necesidad de una disminucidn de la 
deuda e incluso de una extincion de 
la deuda porque considera que no es 
justo pedirle a una nacidn que pague 
su deuda con el precio de la vida y el 
hambre de sus ciudadanos.

De que manera cree ud. que la 
doctrina social de la Iglesia plantea- 
da por Juan Pablo II juega un rol 
importante en medio del contexto en 
que vivimos?

Sabemos bien Io que es aquello 
que el Papa gusta llamar Magisterio 
Social de la Iglesia, es una perspec- 
tiva etica inspirada en el Evangelio, 
es una lectura del tiempo presente y 
del tiempo que viene. Es desde ese 
punto de vista que se puede conside- 
rar el aporte de la ensenanza social 
de la Iglesia, concretamente de esta 
Enciclica, y no en tanto que presen- 
tacion de modelos sociales o politi
cos alternatives.

Sobre esto el Papa Juan Pablo II 
en esta Enciclica, en el Ns 43, dice: 
“La Iglesia no tiene modelos para 
proponer. Los modelos reales y ver- 
daderamente eficaces puedennacer 
solamente de las diversas situacio- 
nes historicas. 6Cuales sucomen- 
tario?

Bueno eso se liga con Io que 
estaba diciendo, la doctrina social de 
la Iglesia no puede y no quiere dar 
alternativas de orden politico social, 
no le corresponde, eso es Io que el 
Papa entiende por modelos. Esto 
esta afirmado en otros textos de el,

en La Cuestion Social por ejemplo y 
es clasico en la doctrina social de la 
Iglesia. Es muy importante decirlo, 
porque las criticas que el Papa hace 
al liberalismo y al marxismo hacen 
pensar que esta como propugnando 
una via politica en medio de las dos, 
una tercera via. Como se ha dicho en 
otros textos del Magisterio muy cla- 
ramente, no se trata de eso, porque 
no se trata de un tercer camino que 
este al mismo nivel que los dos otros. 
Se trata de un juicio, repito, etico, 
inspirado en el Evangelio y que ayu- 
da entonces a las personas compro- 
metidas, cristianas o simplemente 
personas de buena voluntad sensi- 
bles a los valores humanos, a com- 
portarse en la sociedad actual y ante 
los problemas presentes.

Padre me gustaria que con ese 
comentario general nos pudiera 
ampliar Io siguiente que aparece tam
bien en esta Enciclica en el Ns 57:

Estamos pues en esta reelectura 
de la Rerum Novarum ante un gran 
texto en materia social, creo que 
merece de todo cristiano, yo diria de 
toda persona, un estudios serio. El 
Papa hace un llamado si se quiere 
varios llamados, para enfrentar los 
problemas contemporaneos que tie- 
nen que tocarnos a cada uno y ayu- 
darnos a convertirnos al projimo y a 
Dios mismo ■

“Para la Iglesia el 
mensaje social del 
Evangelio no debe 
con side rarse como 
unateoriasinoporen- 
cima de todo un fun- 
damento y estlmulo 
paralaaccion”. iQue 
nos podria comen- 
tar?.

En nombre de toda la Iglesia Peruana, los Obispos del Peru una vez 
m£is, el 24 de mayo, expresaron en un documento su profundo dolor y 
preocupacidn por la escalada de violencia y de muerte en nuestra 
patria.

El Embajador destaco la per
sona de Mons. D’ Alteroche por 
sus 14 ahos como pastor de la Igle
sia de Ayaviri, por su labor en de- 

fensa de los derechos humanos y 
de la vida misma y en la formacidn 
de animadores cristianos en uno de 
los territorios eclesiasticos de mas 
dificil geografia en el Peru. En Ayavi
ri no existe un solo km. de carretera 
asfaltado y sus provincias estan 
calificadas como de “pobreza abso- 
luta”.

Desde ANDENES saludamos a 
Mons. D’ Alteroche yesperamos que 
pueda continuar por muchos ahos 
acompahando a su querido pueblo 
de Ayaviri.

I

“No es justo pedirle a una nacidn que pague su deuda 

con el precio de la vida y el hambre”.

Es algo interesan- 
te de la Enciclica 
ino?, Enesteesfuer- 
zo que Juan Pablo II 
llama de una reelec
tura de la ensenanza 
de Leon XIII en la 
Rerum Novarum, el 
insiste en que no 
basta proclamar la 
doctrina social de la 
Iglesia, que es nece- 
sario traducir Io que 
decimos a traves de 
gestos y de compro- 

misos, y exige por Io tanto coheren- 
cia. Si no hay un llamado a la accion 
la ensenanza social de la Iglesia re- 
sultaabsolutamentehueca. El Papa, 
tai vez en este texto mas que en 
otros, insiste en este aspecto de com- 
promiso, solidaridad, gesto, obras, 
que yo creo dan a la ensehanza 
social de la Iglesia una dimension 
grande y una eficacia yo diria tam
bien grande en la historia.

Mons. DALlerochc, 14 anos de dedi- 
cacion al pueblo de Ayaviri

fH1 n el ado estuvieron presentes 
LS Mons. Jesus Calderon, Obis
po de Puno; Mons. Raymundo Revo- 
redo, Obispo de Juli y Mons. Albano 
Quinn, Prelado de Sicuani, asi como 
agentes pastorales del Sur Andino. 
Asistieron tambien representantes 
del Gobierno Regional.

El 4 de Abril, en la ciudad de Ayaviri, Mons. Francisco D’ Alteroche, 
Prelado de Ayaviri fue 
condecorado con la Orden de la 
Legidn de Honor 
por el Embajador de Francia, 
como representante del 
Presidente de Francia, Francois 
Miterrand.
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r^1 stamigracioncompulsivaein- 
Ls voluntariaproducedesintegra- 

cion familiar. Laausencia por muerte 
y desaparicion de sus miembros, la 
hufda forzosa en condiciones de gran 
carencia material, han causado en la 
poblacion migrante, danos fisicos y 
psicoldgicos profundos. Finalmente 
la insercion en contextos sociales 
desconocidos y de cierta agresivi- 
dad, hace que la experiencia de los

Agentes Pastorales y 
representantes de comunidades 
cristianas de los centres 
mineros del pais, se reunieron 
en Lima durante los dfas 30 y 31 
de mayo, para reflexionar sobre 
su propia experiencia de 
pastoral minera.

©
minera que aporta aproximadamen- 
te el 50% de las divisas que recibe el 
Peru por exportaciones, y de la cual 
dependen 1’500,000 peruanos que 
corren el riesgo de quedar sin traba- 
jo. La crisis economica que vive el 
pais ha afectado seriamente a la 
mineria provocando el cierre de 
muchas minas y la reduccibn de 
personal en btras.

El evento tambien fue marcado

urante el evento se analizd la 
crftica situacidn de la industria

desplazados sea sumamente trau
matica.

Con la finalidad de reflexionar 
sobre la problematica de esta pobla- 
cidn se llevd a cabo el Primer semi- 
nario taller organizado por CEAS y el 
Institute Interamericano de Derechos 
Humanos de San Jose de Costa Rica.

Durante la reunion se logro un 
valioso intercambio de experiencias 
que permitio la evaluation de situa-

por un hecho que tendra mucha in- 
fluencia en la tarea de evangeliza
tion en las minas: la publication de la 
Enciclica Centesimus Annus. Este 
documenta sera el instrumento que 
nos permita ver con mayor claridad 
los problemas mundiales contempo- 
raneos desde una opcion de com- 
promiso con los mineros, victim as de 
un orden injusto.

Desde CEAS - Minas seguimos 
haciendo el esfuerzo por lograr una 
coordinacion nacional de los grupos 
pastorales que trabajan en zonas

clones locales y regionales respecto 
al desplazamiento, y se sentaron las 
bases para la obtencion de un diag- 
ndstico nacional sobre este proble- 
ma. Asimismo se analizo el contexto 
en el que se desarrolla el fendmeno 
m igratorio, tanto como sus causas y 
consecuencias, para finalmente apro- 
ximarnos al diseho de alternativas de 
solucibn ■

mineras.Queremosservozpublicay 
un lugar de encuentro, todo esto en 
un ambiente muy conflictivo y polari- 
zado como son las minas.

Compartimos con los agentes 
pastorales (que son pocos en nume- 
ro), sus dificultades y sus iogros, 
sabiendo que cada accibn para ani- 
mar la fe en los campamentos mine
ros ayudara a la construccibn del 
Reino en este complejo sector del 
pais.

■ La reflexion es tan necesaria como la 

accion concreta y vemos que se esta 

haciendo las dos cosas en el Sur 

Andino y en particular en Putina.

En el sector Monte Verde de Malin- 

gas Alto, perteneciente a la jurisdiccion 

geografica y eclesial del distrito de Tam- 

bo Grande, departamento de Piura, to- 

dos los domingos se reunen los fieles 

cristianos para celebrar la liturgia y escu- 

char la palabra de Dios explicada desde 

la vision liberadora del Evangelio. En la 

actualidad Io importante de esto es que 

no solo asisten los adultos sino tambien 

los jovenes. Tambien es importante 

senalar que para la celebration de la 

liturgia se cuenta con un coro integrado 

por jovenes.

Este sector tiene el orgullo de contar 

con un grupo de JARC (Juventud Agraria 

y Rural Catblica), el mismo que se prepa

ra para la ejecucion de un proyecto pro- 

ductivo de crianza de ovinos.

A fines del presente ano se realizara 

el Sacramento de la Confirmation. Cua- 

renta jovenes mas dos adultos seran 

confirmados. Para ello estan recibiendo 

charlas todos los domingos de fin de mes.

La edad de los confirm andos permite 

asim ilar y hacer provechosa la formation 

que estan recibiendo. Uno de los temas 

que ya han recibido inclufa el preguntar- 

se iQuien eres tu o quibn soy yo?. Esto 

logicamente ayuda a que los jovenes 

analicen su situation de tales, se reco- 

nozcan a sf mismos y tiendan a cambiar 

buscando su valoracion dentro de la 

sociedad en la que viven.

Yuri Cahuata

CEAS

Ma^ljj^a Reyes

Se trabajb en 5 comisiones estos temas: 

Iglesia que valora y apoya desde una 

posicion de defensa de la vida, opcion 

preferential por los pobres, ser signo del 

Reino de Dios desde las organizationes 

populares que buscan la vida, propues- 

tas alternativas de desarrollo en la region 

y para la region.

La segunda parte fue una reflexion 

sobre la fe en situaciones dificiles, a 

traves de charlas y comisiones. Despues 

del trabajo en comisiones: campo, muje- 

res, jovenes, salud y otros, cada Coordi- 

nacibn evaluo y vio sus perspectivas de 

trabajo para el aho 1991.

Por otra parte en la zona de Putina, 

Puno, se llevo a cabo la Jornada de 

Oration Mundial por la Paz, esto fue 

organizado en coordination con el 

Equipo Pastoral de Putina, con la Coor

dinacion de mujeres y animadores cris

tianos. Participaron como 600 entre 

hombres y mujeres. Finalmente el dla 

domingo de Ramos en laciudad de Puti

na desfilaron unos 1500 campesinos con 

lemas alusivos a la Paz y con sus carte- 

lones, a pesar del estado de emergencia 

en nuestra provincia. Los participantes 

manifestaron que son amantes de la vida 

y no de la muerte.

los campamentos 
mineros

Seminario-Taller

La dolorosa experiencia 
de los desplazados
A consecuencia de la situacibn de violencia politico ■ social que vive 
el pais, miles de personas se han visto forzadas a desplazarse 
de sus comunidades de origen, hacia otros pueblos y ciudades donde 
se han refugiado para proteger sus vidas.

Hace dos anos, un numeroso grupo de personas hicieron una invitacion a reflexionar sobre los pro
blemas que vive el pais, y en particular, sobre la violencia que sufrimos dia a dia. Asi nacid la Campaha 
Peru, Vida y Paz.

Al cumplirse el segundo aniversario de su lanzamiento, “Peru, Vida y Paz” nos convoca nuevamen- 
te a seguir articulando y difundiendo los esfuerzos por la defensa de la vida y de la paz, porque todos te- 
nemos derecho a trabajar por “hacer la vida mas humana”.

Los coordinadores de la Campaha tienen interes en tomar contacto con los Grupos de Iniciativa que 
con tanto entusiasmo funcionaron en las diferentes zonas de nuestro territorio. Los interesados en co- 
municarse con ellos, pueden hacerlo a la siguiente dlreccion: Secretaria Ejecutiva, Santa Cruz 635 - Jesus 
Maria (Lima 11), Telf.: 23-0464
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r^1 stamigracioncompulsivaein- 
Ls voluntaria produce desintegra- 

cion familiar. Laausencia por muerte 
y desaparicion de sus miembros, la 
hufda forzosa en condiciones de gran 
carencia material, han causado en la 
poblacion migrante, danos fisicos y 
psicoldgicos profundos. Finalmente 
la insercion en contextos sociales 
desconocidos y de cierta agresivi- 
dad, hace que la experiencia de los

Agentes Pastorales y 
representantes de comunidades 
cristianas de los centres 
mineros del pais, se reunieron 
en Lima durante los dfas 30 y 31 
de mayo, para reflexionar sobre 
su propia experiencia de 
pastoral minera.

©
minera que aporta aproximadamen- 
te el 50% de las divisas que recibe el 
Peru por exportaciones, y de la cual 
dependen 1’500,000 peruanos que 
corren el riesgo de quedar sin traba- 
jo. La crisis economica que vive el 
pals ha afectado seriamente a la 
minerfa provocando el cierre de 
muchas minas y la reduccion de 
personal en otras.

El evento tambien fue marcado

urante el evento se analizd la 
crftica situacidn de la industria

desplazados sea sumamente trau
matica.

Con la finalidad de reflexionar 
sobre la problematica de esta pobla- 
cidn se llevo a cabo el Primer semi- 
nario taller organizado por CEAS y el 
Institute Interam ericano de Derechos 
Humanos de San Jose de Costa Rica.

Durante la reunion se logro un 
valioso intercambio de experiencias 
que permitio la evaluacion de situa-

por un hecho que tendra mucha in- 
fluencia en la tarea de evangeliza- 
cion en las minas: la publicacion de la 
Encfclica Centesimus Annus. Este 
documento sera el instrumento que 
nos permita ver con mayor claridad 
los problemas mundiales contempo- 
raneos desde una opcion de com- 
promiso con los mineros, victim as de 
un orden injusto.

Desde CEAS - Minas seguimos 
haciendo el esfuerzo por lograr una 
coordinacion nacional de los grupos 
pastorales que trabajan en zonas

ciones locales y regionales respecto 
al desplazamiento, y se sentaron las 
bases para la obtencion de un diag- 
nostico nacional sobre este proble- 
ma. Asimismo se analizo el contexto 
en el que se desarrolla el fenomeno 
m igratorio, tanto como sus causas y 
consecuencias, para finalmente apro- 
ximarnos al diseho de alternativas de 
solucion ■

mineras. Queremos ser voz piiiblica y 
un lugar de encuentro, todo esto en 
un ambiente muy conflictivo y polari- 
zado como son las minas.

Compartimos con los agentes 
pastorales (que son pocos en niime- 
ro), sus dificultades y sus logros, 
sabiendo que cada accion para ani- 
mar la fe en los campamentos mine
ros ayudara a la construccion del 
Reino en este complejo sector del 
pais.

■ La reflexion es tan necesaria como la 

accion concreta y vemos que se esta 

haciendo las dos cosas en el Sur 

Andino y en particular en Putina.

En el sector Monte Verde de Malin- 

gas Alto, perteneciente a la jurisdiccion 

geografica y eclesial del distrito de Tam- 

bo Grande, departamento de Piura, to- 

dos los domingos se reunen los fieles 

cristianos para celebrar la liturgia y escu- 

char la palabra de Dios explicada desde 

la vision liberadora del Evangelio. En la 

actualidad Io importante de esto es que 

no solo asisten los adultos sino tambien 

los jovenes. Tambien es importante 

senalar que para la celebracion de la 

liturgia se cuenta con un coro integrado 

por jovenes.

Este sector tiene el orgullo de contar 

con un grupo de JARC (Juventud Agraria 

y Rural Catolica), el mismo que se prepa

ra para la ejecucion de un proyecto pro- 

ductivo de crianza de ovinos.

A fines del presente ano se realizara 

el Sacramento de la Confirmacion. Cua- 

renta jovenes mas dos adultos seran 

confirmados. Para ello estan recibiendo 

charlas todos los domingos de fin de mes.

La edad de los confirmandos permite 

asimilaryhacerprovechosa la formation 

que estan recibiendo. Uno de los temas 

que ya han recibido indufa el preguntar- 

se iQuien eres tu o quidn soy yo?. Esto 

logicamente ayuda a que los jovenes 

analicen su situation de tales, se reco- 

nozcan a sf mismos y tiendan a cambiar 

buscando su valoracion dentro de la 

sociedad en la que viven.

Yuri Cahuata

CEAS

Ma^ljj^a Reyes

Se trabajo en 5 comisiones estos temas: 

Iglesia que valora y apoya desde una 

posicion de defensa de la vida, opcion 

preferential por los pobres, sersigno del 

Reino de Dios desde las organizaciones 

populares que buscan la vida, propues- 

tas alternativas de desarrollo en la region 

y para la region.

La segunda parte fue una reflexion 

sobre la fe en situaciones diffciles, a 

traves de charlas y comisiones. Despues 

del trabajo en comisiones: campo, muje- 

res, jovenes, salud y otros, cada Coordi

nation evaluo y vio sus perspectivas de 

trabajo para el ano 1991.

Por otra parte en la zona de Putina, 

Puno, se llevo a cabo la Jornada de 

Oration Mundial por la Paz, esto fue 

organizado en coordinacion con el 

Equipo Pastoral de Putina, con la Coor

dination de mujeres y animadores cris

tianos. Participaron como 600 entre 

hombres y mujeres. Finalmente el dla 

domingo de Ramos en laciudad de Puti

na des filaron unos 1500 campesinos con 

lemas alusivos a la Paz y con sus carte- 

lones, a pesar del estado de emergencia 

en nuestra provincia. Los participantes 

manifestaron que son amantes de la vida 

y no de la muerte.

los campamentos 
mineros

A consecuencia de la situacidn de violencia politico ■ social que vive 
el pais, miles de personas se han visto forzadas a desplazarse 
de sus comunidades de origen, hacia otros pueblos y ciudades donde 
se han refugiado para proteger sus vidas.
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Hace dos anos, un numeroso grupo de personas hicieron una invitacion a reflexionar sobre los pro
blemas que vive el pais, y en particular, sobre la violencia que sufrimos dia a dia. Asi nacip la Campana 
Peru, Vida y Paz.

Al cumplirseel segundo aniversario de su lanzamiento, “Peru, Vida y Paz” nos convoca nuevamen- 
te a seguir articulando y difundiendo los esfuerzos por la defensa de la vida y de la paz, porque todos te- 
nemos derecho a trabajar por “hacer la vida mas humana”.

Los coordinadores de la Campaha tienen interes en tomar contacto con los Grupos de Iniciativa que 
con tanto entusiasmo funcionaron en las diferentes zonas de nuestro territorio. Los interesados en co- 
municarse con ellos, pueden hacerlo a la siguiente direction: Secretaria Ejecutiva, Santa Cruz 635 - Jesus 
Maria (Lima 11), Telf.: 23-0464
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“El dfardel campesino” nos hace pensar quo 
debemos sentirnos alegres y felices de ser hijos de 
nuestra tierra campesina y legitimos peruanos. 
Pero ahprita la alegria y la felicidad se estan 
convirtiendo en sufrimiento y tristeza por nuestros 
problemas que existen en nuestra vida campesina”.

jEI campesino! tambien: merece respeto.

El campesino merece no ser despreciado.

El campesino merece una vida mas cbmoda, el y 
su familia.

El campesino merece con libertad expresar sus 
ideas, sus sentimientos.

El campesino merece tambien gozar de la alegria y 
la felicidad, el y su familia porque el campesino es 
tambien un hombre humano e igual que otros o 
cualquiera de I os hombres que viven en las 
ciudades que son bien estudiados y de alta 
catego ria.

Por eso el campesino tambien siente el sufrimiento 
siente tristeza, siente hambre, siente frlo, siente 
dolor...

Jose Espiritu Perez Tafur 
Bambamarca - Cajamarca


