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Pero estas dramaticas cif ras resultan i nsuficien- 
tes para dar cuenta del sufrimiento ocasionado por 
la guerra interna a cientos de miles de familias 
peruanas, gran parte de ellas de las zonas rurales 
y cuya situation de pobreza ha sido agravada aim 
mas a causa de ello. Y en el caso de las familias 
desplazadas, lejos de encontrar la comprension y 
sol id aridad del resto del pais han tenido que enfren-
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UQuisieramos recibir mas cartas de 
la mujer campesina donde nos cuen- 
te la realidad que vive y su trabajo 
para mejorarlas condiciones de vida 
para ella y su familia.

UANDENES siempre ha dado su 
apoyo a las diferentas formas de 
organization campesina ayudando 
a los campesinos a conocer las le- 
yes que rigen para el campo y ha- 
ciendo conocer a nivel national ca- 

sos como este.

Del conjunto de la poblacion desplazada, que se 
calcula en 570 mil personas, 350 mil son ninos, que 
enfrentan miles de dificultades para adaptarse a un 
nuevo medio. Una situation aun masdramatica es 
la de los 55 mil nines que han quedado huerfanos 
y los cerca de 2 mil nihos lisiados (solo entre 1991 
y 1993). Y, aunque resulte dificil de creer, existen 
221 casos de nines en la condition de detenidos- 
desaparecidos por las fuerzas del orden, y, solo en 
el departamento de Apurimac, 153 ninos que han 
sufrido reclutamiento forzado de parte de los gru- 
posterroristas.

tarse a nuevos suf ri mientos: rechazo social y falta de 
empleo en las ciudades, desarraigo cultural e inesta- 
bilidad familiar, dificultad de los ninos para asistir a la 
escuela, acoso policial por ser eternamente sospecho- 
sos de terroristas.

Y en esta tarea las familias y comunidades di rec
ta mente afectadas por la violencia, tienen si n d uda un 
rolmuyimportantequejugar, pero el Estadonopuede 
dejar de lado su enorme responsabilidad para que la 
reconstruction de las comunidades y pueblos asola- 
dos por la violencia, no signifique reconstruir la 
injusticia y la postergacion en la que vivieron a Io largo 
denuestrahistoria.

Junto a ello, a cada uno de nosotros nos toca, 
desde nuestras familias y grupos de referenda, aco- 
gery apoyar a aquellas familias y personas que tanto 
han sufrido a causa de la violencia en estos catorce 
ahos y participar activamente en la construction de 
una autentica paz en el pais, basada en la solidaridad 
con los mas pobres.
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CELENDIN, CAJAMARCA
Quiero darles a conocer nuestra 

comunidad campesina y nativa de- 
nominada Comunidad Campesina 
Sefior de los Milagros de Rombran 
que fue reconocida el 24 de junio de 
1994 con Resolution N9 34-94- 
DIRTRA P.P.SASS-RENOM. Pare- 
cid ser un exito para todos los comu- 
neros de esta comunidad, despues 
de un largo juicio y gestidn que durd 
12 anos consecutivos.

Despues que la Reforma Agraria 
afeetd esta hacienda Rombran, se 
hicieron muchisimos gastos en las 
comisiones porque siempre fuimos 
enganados por los funcionarios que 
aprovecharon que esta comunidad 
esta muy alejada de la provincia de 
Celendin y del departamento de 
Cajamarca.

RAYME, CUTERVO
Recordados amigos, los saludo 

atentamente esperando que se en- 
cuentre bien...Despues de saludar- 
los, paso a contarles Io siguiente: 
que todos nosotros los de la casa, 
mis familiares junto con mi esposo y 
mis hijos estamos bien, trabajando 
como siempre en union con mis com- 
paheras rayminas y compaheros.

Tambien estamos viendo que en 
esta revista ANDENES vienen mu- 
chas noticias, como por ejemplo, 
sabemos de reuniones para organi- 
zar mas comites de mujeres, ha- 
ciendonos ver que la mujer tiene los 
mismos derechos que el hombre y 
que tambien se ha realizado una 
escuela de capacitacidn para los 
campesinos. jVer como vamos 
aprendiendo!

Composicion: 
SER

La comunidad esta formada por 
una directiva comunal de acuerdo al 
estatuto de comunidades campesi- 
nas y quien la preside es un buen 
lider, muy allegado a los mas pobres 
de la comunidad. Abarca 11 case- 
rios y centres poblados y tiene una 
poblacion de 1670 habitantes. Den- 
tro de estos 1670 habitantes hay 
muchos que no estan de acuerdo 
con esta ley y son los que poseen 
grandes cantidades de tierras. Son 
los que obstaculizan el desarrollo de 
esta comunidad.

Ademas, el presidente de la junta 
directiva esta muy preocupado por
que mas del 95% de los habitantes 
de la comunidad son analfabetos. 
Gracias a la reforma agraria ya exis
ten centres educativos en los 11 
caserios. Pero, no hay ningun cole
gio para que la juventud siga estu- 
diando, tampoco hay trabajos ni re- 
cursos economicos. Por eso, todos 
los jdvenes de esta comunidad sa- 
len a las ciudades en busca de tra
bajo.

Por eso nos dirigimos a ustedes 
que nos ayuden por medio de sus 
publicaciones y su revista, para que 
llegue nuestro clamor al gobierno 
central y tambien nos den orienta- 
ciones de que podemos hacer para 
evitar toda esta tremenda desorga- 
nizacion. Ya no tenemos a donde 
acudir porque los funcionarios en las 
oficinas contlnuamente nos enga- 
han. Por eso les suplicamos nos 
hagan conocer las leyes que son en 
favor del campesino.

Rolmer Fernandez Vasquez

Dibujos:
Ricardo Zegarra

S/. 9.00 
S. 12.00 
$ 25

or todo ello, en este ano dedicado por las 
Naciones Unidas a la familia, resu ta particu- 

■ larmente pertinente la reflexion proouesta por 

la Comision Episcopal de Action Social con motive de 
la Semana Santa. Retomando el Mensaje del Papa 
en el Dla International de la Paz, nos recuerda como 
la familia es victima, muchas veces indefensa, de las 
numerosas formas de violencia que marcan a nuestra 
sociedad y a la vez como la familia humana esta 
Hamada a ser protagonista de la paz. Asimismo nos 
plantea la necesidad de enfrentar hoy como pais la 
tarea de la reconstruction, pensandoexplicitamente 
en un pro'grama integral de pacification.

f n nuestropais 115 mil familias, lamayoriade 
I* ellas campesinas, se han visto forzadas en 

■■ los ulti mos anos a desplazarse de sus zonas 

de origen a consecuencia de la violencia politica. 
De este total, Ayacuchorepresentacasi la mitad; le 
siguen Huancavelica, Apurimacy Junin. Enel caso 
de Ayacucho, gran parte de las familias que han 
tenido que huirde las zonas rurales se han refugia- 
do en las ciudades del mismo departamento. Este 
hecho nos explica por que, a pesar de haber 
disminuido la poblacion total del departamento. la 
ciudad de Huamanga, por ejemplo, ha visto aumen- 
tar su poblacion en cerca del 65%.

Suscripciones 
Provincias
Campesinos S/. 6.00
Agentes Pastorales, 
maestros 
Lima (capital) 
Extranjero

Comite Editorial:
Laureano del Castillo 

Maximo Gallo 
Alejandro Laos 
Liliana Prado
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UQuisieramos recibir mas cartas de 
la mujercampesina donde nos cuen- 
te la realidad que vive y su trabajo 
para mejorarlas condiciones de vida 
para ella y su familia.

UANDENES siempre ha dado su 
apoyo a las diferentas formas de 
organization campesina ayudando 
a los campesinos a conocer las le- 
yes que rigen para el campo y ha- 
ciendo conocer a nivel national ca- 

sos como este.

Del conjunto de la poblacion desplazada, que se 
calcula en 570 mil personas, 350 mil son ninos, que 
enfrentan miles de dificuItades para adaptarse a un 
nuevo medio. Una situation aun masdramatica es 
la de los 55 mil nines que han quedado huerfanos 
y los cerca de 2 mil nihos lisiados (solo entre 1991 
y 1993). Y, aunque resulte dificil de creer, existen 
221 casos de ninos en la condition de detenidos- 
desaparecidos por las fuerzas del orden, y, solo en 
el departamento de Apurimac, 153 ninos que han 
sufrido reclutamiento forzado de parte de los gru- 
posterroristas.

Pero estas dramaticas cif ras resultan i nsuficien- 
tes para dar cuenta del sufrimiento ocasionado por 
la guerra interna a cientos de miles de familias 
peruanas, gran parte de ellas de las zonas rurales 
y cuya situation de pobreza ha sido agravada aun 
mas a causa de ello. Y en el caso de las familias 
desplazadas, lejos de encontrar la comprension y 
solidaridad del resto del pais han tenido que enfren-

tarse a nuevos sufrimientos: rechazo social y falta de 
empleo en lasciudades, desarraigo cultural e inesta- 
bilidad familiar, dificultad de los ninos para asistir a la 
escuela, acoso policial por ser eternamente sospecho- 
sos de terroristas.

Y en esta tarea las familias y comunidades direc- 
tamente afectadas por la violencia, tienen sin duda un 
rol muy importante que jugar, pero el Estado no puede 
dejar de lado su enorme responsabilidad para que la 
reconstruction de las comunidades y pueblos asola- 
dos por la violencia, no signifique reconstruir la 
injusticia y la postergacidn en la que vivieron a Io largo 
denuestrahistoria.

Junto a ello, a cada uno de nosotros nos toca, 
desde nuestras familias y grupos de referencia, aco- 
gery apoyar a aquellas familias y personas que tanto 
han sufrido a causa de la violencia en estos catorce 
ahos y participar activamente en la construction de 
una autentica paz en el pais, basada en la solidaridad 
con los mas pobres.
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RAYME, CUTERVO
Recordados amigos, los saludo 

atentamente esperando que se en- 
cuentre bien...Despues de saludar- 
los, paso a contarles Io siguiente: 
que todos nosotros los de la casa, 
mis familiares junto con mi esposo y 
mis hijos estamos bien, trabajando 
como siempre en union con mis com- 
paneras rayminas y companeros.

Tambien estamos viendo que en 
esta revista ANDENES vienen mu- 
chas noticias, como por ejemplo, 
sabemos de reuniones para organi- 
zar mas comites de mujeres, ha- 
ciendonos ver que la mujer tiene los 
mismos derechos que el hombre y 
que tambien se ha realizado una 
escuela de capacitacion para los 
campesinos. jVer como vamos 
aprendiendo!
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CELENDIN, CAJAMARCA
Quiero darles a conocer nuestra 

comunidad campesina y nativa de- 
nominada Comunidad Campesina 
Sehor de los Milagros de Rombran 
que fue reconocida el 24 de junio de 
1994 con Resolution Ns 34-94- 
DIRTRA P.P.SASS-RENOM. Pare- 
cid ser un exito para todos los comu- 
neros de esta comunidad, despues 
de un largo juicio y gestidn que durb 
12 ahos consecutivos.

Despues que la Reforma Agraria 
afeetd esta hacienda Rombran, se 
hicieron muchisimos gastos en las 
comisiones porque siempre fuimos 
engahados por los funcionarios que 
aprovecharon que esta comunidad 
esta muy alejada de la provincia de 
Celendin y del departamento de 
Cajamarca.

La comunidad esta formada por 
una directiva comunal de acuerdo al 
estatuto de comunidades campesi- 
nas y quien la preside es un buen 
lider, muy allegado a los mas pobres 
de la comunidad. Abarca 11 case- 
rios y centros poblados y tiene una 
poblacion de 1670 habitantes. Den- 
tro de estos 1670 habitantes hay 
muchos que no estan de acuerdo 
con esta ley y son los que poseen 
grandes cantidades de tierras. Son 
los que obstaculizan el desarrollo de 
esta comunidad.

Ademas, el presidente de la junta 
directiva esta muy preocupado por
que mas del 95% de los habitantes 
de la comunidad son analfabetos. 
Gracias a la reforma agraria ya exis
ten centros educativos en los 11 
caserios. Pero, no hay ningun cole
gio para que la juventud siga estu- 
diando, tampoco hay trabajos ni re- 
cursos econdmicos. Por eso, todos 
los jdvenes de esta comunidad sa- 
len a las ciudades en busca de tra
bajo.

Por eso nos dirigimos a ustedes 
que nos ayuden por medio de sus 
publicaciones y su revista, para que 
llegue nuestro clamor al gobierno 
central y tambien nos den orienta- 
ciones de que podemos hacer para 
evitar toda esta tremenda desorga- 
nizacion. Ya no tenemos a donde 
acudir porque los funcionarios en las 
oficinas continuamente nos enga- 
han. Por eso les suplicamos nos 
hagan conocer las leyes que son en 
favor del campesino.

Rolmer Fernandez Vasquez
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or todo ello, en este ano dedicado por las 
Naciones Unidas a la familia, resu ta particu- 

■ larmente pertinente la reflexion proouesta por 

la Comision Episcopal de Action Social con motivo de 
la Semana Santa. Retomando el Mensaje del Papa 
en el Dfa International de la Paz, nos recuerda como 
la familia es victima, muchas veces indefensa, de las 
numerosas formas de violencia que marcan a nuestra 
sociedad y a la vez como la familia humana esta 
Hamada a ser protagonista de la paz. Asimismo nos 
plantea la necesidad de enfrentar hoy como pais la 
tarea de la reconstruction, pensando explicitamente 
en un pro'grama integral de pacification.

f n nuestropais 115 mil familias, la mayoria de 
■■ ellas campesinas, se han visto forzadas en 
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De este total, Ayacuchorepresentacasi la mitad; le 
siguen Huancavelica, Apurimacy Junin. Enel caso 
de Ayacucho, gran parte de las familias que han 
tenido que huirde las zonas rurales se han refugia- 
do en las ciudades del mismo departamento. Este 
hecho nos explica por que, a pesar de haber 
disminuido la poblacion total del departamento. la 
ciudad de Huamanga, por ejemplo, ha visto aumen- 
tar su poblacion en cerca del 65%.
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Defendamos la legalidad 

para que hay a democracia

A; ^Cree ud. entonces que 

existirfa unpacto entre los milita- 

res y Fujimori para mantenerse 

en el poder por muchos anos?
Se puede convertir el fuero militar en una especie de fuero personal de los 

militares.

Goldemberg, sin obtener respuesta. Goldemberg 

fue nombrado ante la renuncia del anterior Premier 

Bustamante, motivada justamente por este caso. 

Junto a este cambio se produjeron tambien otros. 

En la cartera de Educacibn esta ahora el ex- 

populista Jorge Trelles y en la de Industria la 

anterior Vice-Ministra Liliana Canale.

La falta de respuesta a las interrogantes plan- 

teadas por la oposicidn va dejando cada vez mas 

en claro ante la opinion publica que tras todo esto 

esta la voluntad de ocultar a los responsables de 

dar las drdenes en este y otros casos, los mismos 

que estar la n en los mas altos niveles de mando de 

las Fuerzas ArmadasB

personal de los militares, Io cual 

ciertamenteesinaceptable, pero 

ese es el criterio con que esta 

funcionando.

Ademas hay algo que esta 

comenzando a sucedertodos los 

dias y respecto a Io cual no veo 

una reaction de la opinion publi

ca porque resulta que ahora cual - 

quier delito comun pasa como 

delito de funcibn. Entonces hay 

mas espacios que por presibn 

militar se van arrancando a la 

justicia ordinaria, o se van arran

cando al gobierno. En ese senti- 

do no es que sea un pacto tai vez, 

pero si una tendencia a una 

autonomization cada vez mayor 

de las Fuerzas Armadas cosa 

que de comprobarse como hipb- 

tesis, es ciertamente muy

ANDENES: Los sucesos de 

La Cantutayelmanejo hecho por 

el gobierno y los militares han 

agudizado nuevamente la pre- 

ocupacidnporel futuro delproce- 

so democraticoperuano. Como 

analizan'a estos h echos?

Enrique Bernales: Creo que 

es razonable la reaction de la 

opinion publica frente a los suce

sos de La Cantuta y a la conducta 

del gobierno, porque habfan alii 

evidencias de una actitud en cier- 

to modo cercana a la intolerancia 

cuando no a la impunidad. La 

intervention del gobierno en todo

La relation entre el 

gobierno y las fuerzas 

armadas, las proximas 

elecciones y el futuro de la 

democracia en el pais son 

temas que preocupan hoy 

mas que nunca a la opinion 

publica. Sobre estos temas 

trata la siguiente entrevista 

que el ex-Senador Enrique 

Bernales concedio a 

ANDENES.

de transparencia en estas mate- 

rias y la respuesta Ibgicamente 

es preocupacibn y uno se pre- 

gunta con toda claridad ^bueno 

si hizo esto con relation a La 

Cantuta, cuantas cosas mas no 

hara? Hay antecedentes que lie- 

van a pensar que el gobierno no 

tiene una conducta que garantice 

al ciudadano el pieno ejercicio de 

sus derechos.

iSerian entonces fundados los 

temores de falta de transparen

cia en relation al proximo proce- 

so electoral?

E.B: No se si pacto, y a Io 

mejor resulta un poco audaz y

Ocultando a los responsables
■i n el mes de febrero el Congreso Consti- 

■■ tuyente Democratico dib una ley conun 

■■ fin especifico: evitar que el caso de La 

Cantuta (secuestro y asesinato de 9 estudian- 

tes y 1 profesor de dicha universidad en 1992) 

fuera visto en el fuero comun y asesgurarse 

mas bien su pase al fuero privative militar. Esto 

ha sido denunciado por muchos sectores como 

una nueva ruptura del ordenamiento legal exis- 

tente y de la propia Constitucibn recientemente 

aprobada en Referendum, tan grave como el 

autogolpe del 5 de abril de hace dos anos.

Este fue uno de los temas planteados, du

rante la presentacibn del Gabinete en el CCD, 

al nuevo Primer Ministro el Canciller Efrain

aventurado utilizer esa expresibn; 

pero creo que objetivamente si 

se puede hablar de una presibn 

militar muy fuerte sobre el gobier

no para convertir el fuero privati- 

vomilitaren una especiede fuero

[d casfi’fa^Gintida" "go^ierno no ),a 6jac/o muestras de transparencia en 

este acontecimiento ha sido cier

tamente muy desafortunada, 

porque ha generado esa impre- 

sibn y Ibgicamente la consecuen- 

cia de ello es, no solo el rechazo 

sino tambien el temor. Porque la 

responsab 11 i dad principal de todo 

gobierno es la absoluta objetivi- 

dad, la imparcialidad, pero por 

encima de todo el compromise 

de sancionar todo aquello que 

afecta la libertad, la seguridad de 

las personas y por consiguiente 

tambien la democracia.

El gobierno no ha tenido o no 

ha dado muestras de una actitud
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A: ^Cree ud. entonces que 

existina unpacto entre los milita- 

res y Fujimori para mantenerse 
en el poder por muchos anos?

Se puede convertir el fuero mililar en una especie de fuero personal de los 
militares.

Goldemberg, sin obtener respuesta. Goldemberg 

fue nombrado ante la renuncia del anterior Premier 

Bustamante, motivada justamente por este caso. 
Junto a este cambio se produjeron tambien otros. 

En la cartera de Educacibn esta ahora el ex- 

populista Jorge Trelles y en la de Industria la 

anterior Vice-Ministra Liliana Canale.

La falta de respuesta a las interrogantes plan- 

teadas por la oposicidn va dejando cada vez mas 

en claro ante la opinion publica que tras todo esto 

esta la voluntad de ocultar a los responsables de 

dar las brdenes en este y otros casos, los mismos 

que estarian en los mas altos niveles de mando de 

las Fuerzas ArmadasB
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el gobierno y los militares han 

agudizado nuevamente la pre- 
ocupacidn por el futuro delproce- 

so democraticoperuano. Como 
analizaria estos hechos ?

Enrique Bernales: Creo que 

es razonable la reaccion de la 
opinion publica frente a los suce

sos de La Cantuta y a la conducta 

del gobierno, porque habfan alii 

evidencias de una actitud en cier- 

to modo cercana a la intolerancia 

cuando no a la impunidad. La 
i ntervencidn del gobierno en todo

iSerlan entonces fundados los 

temores de falta de transparen- 
cia en relation al proximo proce- 

so electoral?
E.B: No se si pacto, y a Io 

mejor resulta un poco audaz y

aventurado utilizar esa expresibn; 

pero creo que objetivamente si 
se puede hablar de una presibn 

militar muy fuerte sobre el gobier
no para convertir el fuero privati
ve militar en una especie de fuero

personal de los militares, Io cual 

ciertamenteesinaceptable, pero 

ese es el criterio con que esta 

funcionando.

Ademas hay algo que esta 

comenzando a suceder todos los 

dfas y respecto a Io cual no veo 
una reaccion de la opinion publi

ca porque resulta que ahora cual - 
quier delito comun pasa como 

delito de funcibn. Entonces hay 

mas espacios que por presibn 

militar se van arrancando a la 

justicia ordinaria, o se van arran

cando al gobierno. En ese senti- 

do no es que sea un pacto tai vez, 

pero si una tendencia a una 
autonomizacibn cada vez mayor 

de las Fuerzas Armadas cosa 
que de comprobarse como h ipo- 

tesis, es ciertamente muy

La relation entre el 

gobierno y las fuerzas 

armadas, las proximas 

elecciones y el futuro de la 

democracia en el pais son 

temas que preocupan hoy 

mas que nunca a la opinion 

publica. Sobre estos temas 

trata la siguiente entrevista 

que el ex-Senador Enrique 

Bernales concedio a 

ANDENES.

de transparencia en estas mate- 
rias y la respuesta Ibgicamente 
es preocupacibn y uno se pre- 

gunta con toda claridad ^bueno 
si hizo esto con relacibn a La 

Cantuta, cuantas cosas mas no 
hara? Hay antecedentes que lie- 
van a pensar que el gobierno no 

tiene una conducta que garantice 
al ciudadano el pieno ejercicio de 
sus derechos.

Ocultando a los responsables
■■ n el mes de febrero el Congreso Consti- 

■■ tuyente Democratico dib una ley conun 
!■ fin especifico: evitar que el caso de La 

Cantuta (secuestro y asesinato de 9 estudia n- 

tes y 1 profesor de dicha universidad en 1992) 
fuera visto en el fuero comiin y asesgurarse 

mas bien su paseal fuero privative militar. Esto 

ha sido denunciado por muchos sectores como 

una nueva ruptura del ordenamiento legal exis- 

tente y de la propia Constitucibn recientemente 

aprobada en Referendum, tan grave como el 

autogolpe del 5 de abril de hace dos anos.

Este fue uno de los temas planteados, du
rante la presentacibn del Gabinete en el CCD, 

al nuevo Primer Ministro el Canciller Efrain

^cas^L^Canhit^" "go,}ierno no >,a muestras de transparencia en 

este acontecimiento ha sido cier

tamente muy desafortunada, 
porque ha generado esa impre- 

sibn y Ibgicamente la consecuen- 

cia de ello es, no solo el rechazo 

sino tambien el temor. Porque la 

responsabiIidad phncipal de todo 

gobierno es la absoluta objetivi- 

dad, la imparcialidad, pero por 

encima de todo el compromiso 
de sancionar todo aquello que 

afecta la libertad, la seguridad de 

las personas y por consiguiente 
tambien la democracia.

El gobierno no ha tenido o no 
ha dado muestras de una actitud

r*
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Y creo que q uien reune todos 

estos requisites es el Embaja- 

dor Javier Perez de Cuellar ■

En las ultimas semanas se han venido escuchando una 

serie de opiniones y debates en torno a la educacion y las 

leyes que se estan discutiendo en el Congreso. Se vuelven 

a escuchar discursos sobrela “modernizacion” de la 

educacion o sobre su privatizacion. cQue signified todo 

esto?

El numero de alumnos matri- 

culados parece ser, a la primera 

semana de abril, inferior al del 

afio pasado. Esto indicaria que la 

crisis econbmica continua obli- 

gando a que muchos nihos dejen 

de ir al colegio, o que los que 

estaban en colegios particulares 

deban dejarlos para pasar a cole

gios estatales.

Siendo asi, ^como se puede 

hablar tan facilmente de 

privatizacion de la educacion o 

de mayores facilidades para la 

creacion de colegios particula

res?

preocupante en terminos de de- 

mocracia.

A. Esto sen'a asi a partir del 

autogolpe del 5 de abril del 92?

E.B: A partir del 5 de abril ese 

rasgo se ha acentuado, porque 

evidentemente los militares tie- 

nen una factura que constante- 

mente se la pasan a Fujimori. 

Fujimori did el golpe porque tuvo 

respaldo militar y ha seguido go- 

bernando en base a ese respaldo 

militar, ese es parte del costo que 

un pais tiene que pagar cuando 

se mete en aventuras golpistas.

A: En este contexto ^que de- 

berian hacer los sectores demo- 

craticos para garantizar la conti- 

nuidad del sistema democratico 

en el pais?

E.B: Quiero ser bien franco, 

bien sincere y bien directo. De- 

ben quejarse menos, organizar- 

se y actuar. No hay otra solucion. 

Esa es la formula, hay que orga- 

nizarse. Los derechos, como 

mejor se defienden, es ejercien- 

dolos. El dia que nosotros defen- 

damos el derecho a la Iibertad, el 

respeto a la legalidad democrati- 

ca, ese dia habra democracia en 

el Peru. Todo Io demas no sirve. 

Y esa es una tarea de todos, no 

solamente de los partidos. Por

que cuando hay un golpe de es- 

tado el afectado no son principal- 

mente los partidos pol iticos, es el 

pais y son los ciudadanos, sus 

derechos; es el regimen politico.

A: c Y que deberia hacerse en 

relation al proximo proceso elec

toral?

EB:Primerohayqueasegurar

personales. Y yo creo que en ese 

sentido, hay que buscar coinci- 

dencias, y hay que converger 

sobre las mejores candidaturas 

posibles.

Yo particularmente soy un con- 

vencido de que, frente al estado 

de division, defragmentacion, de 

ruptura de instituciones, que ha 

sidotanestimuladoenestosahos 

por la admi nistracion actual, hay 

que buscar un hombre que sea 

expresibn del respeto a la historia 

y a la institucionalidad del pais, y 

que al mismo tiempo sea un de- 

mdcrata convencido y un admi- 

nistradoreficiente.

Hay que buscar candidatos iddneos y...Perez de 
.. .___ ,

Unidas reune las condiciones.

Los discursos y debates

Tanto en el Congreso de la 

Republica como desde el Minis- 

terio de Educacion, el gobierno 

viene lanzando propuestas ais- 

ladas y frases bonitas y 

"novedosas" que al final no dan 

explicacion a los problemas de 

los estudiantes y los padres de 

familia.

Se ha venido hablando de 

implementar "liceos” para 

remplazar los dos ultimos ahos 

de secundaria. Luego se dijo que 

ya no reemplazarian al 4to y 5to 

de media, sino que serfa un aho 

mas de estudio obligatorio.

Luego se habld de una Ley 

General de Educacion, presen- 

tada por el congresista Rey Rey, 

y que se decia que habia tenido 

la aprobacion del Mi nistro, reco- 

gido las sugerencias de los maes- 

tros y estaba por aprobarse en el 

Congreso. Peroante pronuncia- 

mientos de la congresista de la 

oposicidn Gloria Helfer y los di- 

rectores de los colegios, se tuvo 

que aclarar que no se habia dis- 

cutido en la Comision de Educa

cion y que los maestros no le 

habian dado su aprobacion. Ade- 

mas denuncioque el gobierno no 

queria debatir un proyecto de ley 

que declaraba de urgencia la re-

H n ientras el Presidente in- 
|lf| augura locales escolares 

IVI y el Ministro de Educa

cion lanza propuestas de dar 

mayor autonomia a los directo- 

res, parece que hay poca pre- 

ocupacion por enfrentar en con- 

creto aspectos como el de la 

desercion escolar.

la transparencia del proceso elec

toral. No basta simplemente que 

hayan elecciones, sino que estas 

sean limpias, que se respete la 

voluntad popular y que el elegido 

Io sea a consecuencia de un pro

ceso donde no hubo trafa, donde 

no hubo fraude, donde no se 

altero la voluntad del electorado. 

Eso es Io primero.

Lo segundo es que las distin- 

tas instituciones, ya sea partidos 

o movimientos o lo que fuere, 

tienen que comenzar a trabajar 

enprogramas, enprogramasque, 

evaluando el f uncionamiento del 

pa is y las situaciones que son por 

un lado mas exitosas y por el otro 

mas negativas, signifique un pro- 

grama de continuidad para lo que 

es bueno y de correccibn para 

aquelloqueesdefec- 

tuoso o malo.

El pais tiene que 

acostumbrarse a vo- 

tarporlaviabilidadde 

programas que en 

parte signifiquencon- 

tinuidad y en parte 

superacibn y progre- 

so.

Y luego hay que 

buscar candidatos 

idbneos, candidatos 

que no obedezcan a 

intereses puramente 

personales, o a ambi- 

ciones individuales 

pormuylegitimasque 

alias sean, el pais no 

puede estar para 

rifarse en funcibn de 

este tipo de apetitos Cuellar ex-Secretario General de la Naciones

-
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En las ultimas semanas se han venido escuchando una 
serie de opiniones y debates en torno a la educacion y las 
leyes que se estan discutiendo en el Congreso. Se vuelven 
a escuchar discursos sobrela “modernizacion” de la 
educacion o sobre su privatizacion. iQu& signified todo 
esto?

El niimero de alumnos matri- 
culados parece ser, a la primera 
semana de abril, inferior al del 
aho pasado. Esto indicarla que la 
crisis econdmica continua obli- 
gandoaquemuchos nines dejen 
de ir al colegio, o que los que 
estaban en colegios particulares 
deban dejarlos para pasar a cole

gios estatales.
Siendo asi, ^edmo se puede 

hablar tan facilmente de 
privatizacion de la educacion o 
de mayores facilidades para la 
creacidn de colegios particula
res?

personales. Y yo creo que en ese 
sentido, hay que buscar coinci- 
dencias, y hay que converger 
sobre las mejores candidatures 
posibles.

Yo particularmente soy un con- 
vencido de que, frente al estado 
de division, defragmentacidn, de 
ruptura de instituciones, que ha 
sido tan estimulado en estos ahos 
por la administracidn actual, hay 
que buscar un hombre que sea 
expresidn del respeto a la historia 
y a la institucionalidad del pais, y 
que al mismo tiempo sea un de- 
mdcrata convencido y un admi- 
nistradoreficiente.

preocupante en terminos de de- 
mocracia.

A. Esto sen a asf a partir del 
autogolpe del 5 de abril del 92?

E.B: A partir del 5 de abril ese 
rasgo se ha acentuado, porque 
evidenteme.nte los militares tie- 
nen una factura que constante- 
mente se la pasan a Fujimori. 
Fujimori did el golpe porque tuvo 
respaldo militar y ha seguido go- 
bernando en base a ese respaldo 
militar, ese es parte del costo que 
un pais tiene que pagar cuando 
se mete en aventuras golpistas.

A: En este contexto ^que de- 
ben'an hacer los sectores demo- 
craticos para garantizar la conti- 
nuidad del sistema democratico 
en el pais?

E.B: Quiero ser bien franco, 
bien sincere y bien directo. De- 
ben quejarse menos, organizar- 
se y actuar. No hay otra solucidn. 
Esa es la formula, hay que orga- 
nizarse. Los derechos, como 
mejor se defienden, es ejercien- 
dolos. El d fa que nosotros defen- 
damos el derecho a la Iibertad, el 
respetoa la legalidad democrati- 
ca, ese dia habra democracia en 
el Peru. Todo Io demas no sirve. 
Y esa es una tarea de todos, no 
solamente de los partidos. Por
que cuando hay un golpe de es
tado el afectado no son principal- 
mente los partidos pol fticos, es el 
pais y son los ciudadanos, sus 
derechos; es el regimen politico.

A: c Y que deben'a hacerse en 
relation al proximo proceso elec
toral?

EB:Primerohayqueasegurar
Hay que buscar candidatos idoneos y... Perez de 

— C__________X—. I J » .

Unidas reune las condiciones.

Y creo que quien reune todos 
estos requisites es el Embaja- 
dor Javier Perez de Cuellar ■

Los discursos y debates
Tanto en el Congreso de la 

Republica como desde el Minis- 
terio de Educacion, el gobierno 
viene lanzando propuestas ais- 
ladas y frases bonitas y 
"novedosas" que al final no dan 
explicacion a los problemas de 
los estudiantes y los padres de 
familia.

Se ha venido hablando de 
implementar "liceos” para 
remplazar los dos ultimos ahos 
de secundaria. Luegosedijoque 
ya no reemplazarian al 4to y 5to 
de media, sino que seria un aho 
mas de estudio obligatorio.

Luego se habld de una Ley 
General de Educacion, presen- 
tada por el congresista Rey Rey, 
y que se decia que habia tenido 
la aprobacidn del Mi nistro, reco- 
gido las sugerencias de los maes- 
tros y estaba por aprobarse en el 
Congreso. Peroante pronuncia- 
mientos de la congresista de la 
oposicion Gloria Helfer y los di- 
rectores de los colegios, se tuvo 
que aclarar que no se habia dis- 
cutido en la Comision de Educa
cion y que los maestros no le 
habian dado su aprobacidn. Ade- 
mas denuncid que el gobierno no 
queria debatir un proyecto de ley 
que declaraba de urgencia la re-

H n ientras el Presidente in- 
|lf| augura locales escolares 
IVI y el Ministro de Educa

cion lanza propuestas de dar 
mayor autonomia a los directo- 
res, parece que hay poca pre- 
ocupacidn por enfrentar en con- 
creto aspectos como el de la 
desercidn escolar.

la transparencia del proceso elec
toral. No basta simplemente que 
hayan elecciones, sino que estas 
sean limpias, que se respete la 
voluntad popular y que el elegido 
Io sea a consecuencia de un pro
ceso donde no hubo trafa, donde 
no hubo fraude, donde no se 
alterd la voluntad del electorado. 
Eso es Io primero.

Lo segundo es que las distin- 
tas instituciones, ya sea partidos 
o movimientos o lo que fuere, 
tienen que comenzar a trabajar 
en programas, en programas que, 
evaluando el funcionamiento del 
pa is y las situaciones que son por 
un lado mas exitosas y por el otro 
mas negativas, signifique un pro- 
grama de conti nuidad para loque 
es bueno y de correccidn para 
aquelloqueesdefec- 
tuoso o malo.

El pais tiene que 
acostumbrarse a vo- 
tarporlaviabilidadde 
programas que en 
parte signifiquencon- 
tinuidad y en parte 
superacion y progre- 
so.

Y luego hay que 
buscar candidatos 
idoneos, candidatos 
que no obedezcan a 
intereses puramente 
personales, o a ambi- 
ciones individuaies 
pormuylegitimasque 
ellas sean, el pais no 
puede estar para 
rifarse en funcidn de 
este tipo de apetitos Cuellar ex-Secretario General de la Naciones
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rectores, aunque no en el monto

y regala computadoras casi a

diario...pero la mfraestructura
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1994 ha sido un ano lluvioso, una vez mas la agricultura ha mostrado su fragilidad 

ante el impacto de los fenomenos naturales. Los desastres producidos por el exceso 

de lluvias y las crecidas de los rios han afectado principalmente a los pequehos

nalarqueantelosdesastrescau- 

sados por las lluvias deberia de-

clararse en emergencia al sector 

agrario y que en pocos dias el 

gobierno aprobaria una Ley para 

ayudar a su recupreracion. Esta 

Ley incluirla medidas para un 

periodo de dos ahos que consi- 

derarian: la suspension del RUS 

para el agro, la exoneracion tem

poral del impuesto a la renta para 

prod uctores conmenosdeSHas., 

un fondo para apoyar una cam

paha complementaria y a pro- 

ductores afectados, la compra 

de productos alimenticios de los 

campesinos por el gobierno.
El presidente inaugura escuelas

—------- 1 no es Io unico necesario.

ver.

Al parecer, el gobierno quiere

nisterio de Agri

cultura presentb una 

evaluation de los da- 

hos causados. En di- 

cho documento se 

menciona que la in- 

tensidad de las lluvias 

han afectado a cam

pesinos de la sierra y 

selva, y en menor 

medida a algunos va- 

lles de costa.

Se calcula que los dahos pro- 

ducidos por inundaciones, 

huaycos y plagas han afectado 

50,000 has. de cultivos, por una 

valor aproximado de 50 millones 

de dolares. Los cultivos mas da- 

hados han sido la papa, el arroz 

y cultivos andinos -trigo, cebada, 

maiz, habas..

Declaratoria de emergencia

El 15 de marzo, en una re

union con la Comisibn de Agricul

tura del CCD, los ministros 

Vasquez (Agricultura) y Carnet 

(Economia) coincidieron en se-

Sin embargo, iniciado ya el 

mes de abril, a pesar de la urgen- 

cia de esta decision, 

aun no se promulgaba 

la Ley. Por el contrario, 

el Ministro Carnet de- 

claroenelCCDquemas 

importante era la apro- 

baciondelaLeydel Sis- 

tema National de Re- 

gistro y el Codigo de 

aguas. Por su parte el 

Ministro de Agricultura 

declare que Economia 

y Finanzas no entrega los recur- 

sos necesarios para atender el 

agro. En el campo, aun hay 

la esperanza de que se concrete 

una Ley de emergencia. Y mas 

aun que se asigne importantes 

fondos para ayudar a los nume- 

rosos campesinos afectados y 

tambien al conjuntode pequehos 

productores, que a pesar de no 

ser afectados por estos desas

tres naturales, siguen demandan- 

do atencion del Estado para po- 

der producir competitivamente y 

para el mercadoB

Lo que se debe garantizar

Nadie duda que es de suma 

____ i rg. 

de sueldos a los maestros y di- habilitacion y equipamiento de 

rectores, aunque no en el monto los colegios, pero este es solo

que se esperaba para compen- uno de los problemas por resol-

sar todo lo que han perdido en los 

ultimosahos.

Con algunas de estas medi

das lo que parece ahora buscar

■

aclaro que el proyecto del Con- 

gresista Rey era solo una “base 

para discutir las propuestas de la 

education privada”.

Refiriendose a las escuelas 

publicas, sehald que una medida 

importante seria darles mayor 

autonomia, para que los directo- 

res puedan contratar a sus profe- 

sores; y que se debe “recuperar 

el prestigio de los colegios publi 

cos”.

De otro lado, en el mes de abril 

seotorgbfinalmenteunaumento importancia la construction,

cuperacion del salario de los 

maestros, con propuestas para 

financiareseprograma.

Posteriormente, el nuevo Mi

nistrode Education JorgeTrelles el gobierno es hacer olvidar a la

poblacion las propuestas de 

privatization de la education que 

le quitaron tantos votes al Si en el 

Referendum. Porque sin duda 

una de las lecciones que dejd el 

Referendum es que la education 

es un tema con el que no se 

puedejugar, pues puede inclinar 

decisivamente la balanza de las 

preferenciasdelelectorado.

- dtenuon ai maestro, que 

incluye capacitacion permanente, 

profesionalizacidn y salario adecua- 

do.

- curriculum adecuado, que aten- 

diendo a las diversas necesidades 

del educando y del pais, permita arti

cular adecuadamente la education 

con el mundo del trabajo.

- gestidn y administration descen- 

tralizada y pa rticipativa, que recoja la 

experiencia organizativa de la pobla

cion y democratice las decisiones en 

la escuela.

- infraestructura adecuada, que 

permita que los alumnos puedan es- 

tudiar en locales bien implementados.

Al parecer, el gobierno empezo 

por lo ultimo y ha descuidado lo de- 

mas
Maximo Gallo

poner el arado antes del buey.

Esta lanzando propuestas sobre

50 mil heetdreas afectadas
se por aspectos escenciales: 

tcdmo garantizamos que nues- 

tros ni nos y jbvenes no dejen de 

ir al colegio por falta de dinero?, 

tque debemos ensehar a nues- 

tros alumnos?. agricultores.

Diversos especialistas natio

nales e Internationales, coinci- ■ fines de marzo, al concluir 

den enquecualquier medida con fl el periodo de lluvias, el Mi-

respecto a la education debe 

garantizar como minimo:

- atencion integral a la infan- 

cia, esto es alimentation y sal ud 

en los nidos y escuelas prima

rias.

- atencion al maestro,

i
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Lo que se debe garantizar
Nadie duda que es de suma

rectores, aunque no en el monto 

que se esperaba para compen-

1994 ha sido un aho lluvioso, una vez mas la agricultura ha mostrado su fragilidad 

ante el impacto de los fenomenos naturales. Los desastres producidos por el exceso 

de lluvias y las crecidas de los rios han afectado principalmente a los pequehos 

agricultores.

nalar que ante los desastres cau- 
sados por las lluvias deberla de-

.■••st.

los colegios, pero este es solo 

uno de los problemas por resol-

tensidad de las lluvias ' 
han afectado a cam- L 

pesinos de la sierra y g 

selva, y en menor g 
medidaaalgunosva- H 

Iles de costa.
Se calcula que los dahos pro- 

ducidos por inundaciones, 

huaycos y plagas han afectado 
50,000 has. de cultivos, por una 

valor aproximado de 50 m i I tones 

de ddlares. Los cultivos mas da- 

nados han sido la papa, el arroz 

y cultivos andinos -trigo, cebada, 

maiz, habas..

Declaratoria de emergencia
El 15 de marzo, en una re

union con la Comision de Agricul

tura del CCD, los ministros 
Vasquez (Agricultura) y Carnet 

(Economia) coincidieron en se-

clararse en emergencia al sector 

agrario y que en pocos dias el 

gobierno aprobaria una Ley para 

ayudar a su recupreracidn. Esta 

Ley incluirla medidas para un 

periodo de dos ahos que consi- 

derarian: la suspension del RUS 

para el agro, la exoneracion tem

poral del impuesto a la renta para 
productorescon menosde5Has., 

un fondo para apoyar una cam
paha complementaria y a pro- 

ductores afectados, la compra 

de productos alimenticios de los 
campesinos por el gobierno.

ver.

Al parecer, el gobierno quiere

menciona que la in- .. - ‘

Sin embargo, iniciado ya el 

mes de abril, a pesar de la urgen- 
cia de esta decision, 

aun no se promulgaba 

la Ley. Por el contrario, 
el Ministro Carnet de

clare en el CCD que mas 

importante era la apro- 

baciondelaLey del Sis- 

tema Nacional de Re- 

gistro y el Cddigo de 
aguas. Por su parte el 

Ministro de Agricultura 

declard que Economia 

y Finanzas no entrega los recur- 

sos necesarios para atender el 

agro. En el campo, aun hay 

la esperanza de que se concrete 

una Ley de emergencia. Y mas 

aim que se asigne importantes 

fondos para ayudar a los nume- 

rosos campesinos afectados y 

tambien al conjuntode pequehos 

productores, que a pesar de no 

ser afectados por estos desas
tres naturales, siguen demandan- 

do atencidn del Estado para po- 

der producir competitivamente y 

para el mercadoB

' _ I

11 fines de marzo, al concluir
11 el periodo de lluvias, el Mi- 

nisterio de Agri
cultura presentd una 

evaluacidn de los da

hos causados. En di- 

cho documento se

ir al colegio por falta de dinero?, 

ique debemos ensehar a nues-' 
trosalumnos?.

Diversos especialistas nacio- 

nales e internacionales, coinci- 
den en que cualquier medida con 

respecto a la education debe 
garantizar como minimo:

- atencidn integral a la infan- 
cia, esto es alimentation y salud 

en los nidos y escuelas prima
rias.

- atencidn al maestro,

sar todo lo que han perdido en los 
ultimosahos.

Con algunas de estas medi
das lo que parece ahora buscar 

el gobierno es hacer olvidar a la 

poblacidn las propuestas de 

privatization de la education que 
le quitaron tantos votes al Si en el 

Referendum. Porque sin duda 

una de las lecciones que dejd el 
Referendum es que la educacidn 

es un tema con el que no se 
puedejugar, pues puedeinclinar 
decisivamente la balanza de las 

preferencias del electorado.

poner el arado antes del buey. 
Esta lanzando propuestas sobre 

edmo "administrar la educacidn” 

o se esmera solo en la construc
tion de escuelas, sin preocupar- 

se por aspectos escenciales: 
<i,cdmo garantizamos que nues-

cuperacidn del salario de los 

maestros, con propuestas para 
financiareseprograma.

Posteriormente, el nuevo Mi
nistro de Educacidn Jorge T relies 

aclard que el proyecto del Con- 

gresista Rey era solo una “base 

para discutir las propuestas de la 
educacidn privada”.

Refiriendose a las escuelas 

publicas, sehaldque una medida 
importante seria darles mayor 

autonomia, para que los directo- 

res puedan contratar a sus profe- 

sores; y que se debe “recuperar 
el prestigio de los colegios publi 
cos”.

Deotrolado.enelmesdeabril 

seotorgdfinalmenteunaumento importancia la construction, re
de sueldos a los maestros y di- habilitacidn y equipamiento de

diario ner I ,nafU8u,'a escuelas y regala computadoras 
diano...pero la infraestructura no es lo unico necesario.

-dtenuonai maestro, que 
incluye capacitacidn permanente, 

profesionalizacidn y salario adecua- 
do.

- curriculum adecuado, que aten- 
diendo a las diversas necesidades 

del educando y del pais, permita arti

cular adecuadamente la educacidn 
con el mundo del trabajo.

- gestidn y administration descen- 
tralizada y pa rticipativa, que recoja la 

experiencia organizativa de la pobla
cidn y democratice las decisiones en 
la escuela.

- infraestructura adecuada, que 

permita que los alumnos puedan es- 
tudiar en locales bien implementados.

Al parecer, el gobierno empezd 

por lo ultimo y ha descuidado lo de- 
mas B

Maximo Gallo
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Para analizar el proyecto 

de Ley de Aguas 

presentado por el 

gobierno, se dieron cita en 

un Foro realizado en 

Chiclayo,el 11 y12de 

marzo, un numeroso grupo 

de dirigentes de gremios 

agrarios, juntas de 

usuarios y especialistas, 

contando tambien con la 

participacion del Ministro 

de Agricultura. En estas 

paginas presentamos las 

conclusiones y las 

opiniones de algunos 

dirigentes que asistieron al 

evento.

El agua es tambien para el consumo domestico, 

entonces... j^que pasard si se privatiza?

La ley solo ayuda a la venta 

del agua
Carlos Lopez, Presidente de 

la FRADEPT, Piura,declara:“... 

rechazamos la nueva ley de 

aguas porque se pretende enaje-

nar al productor de su derecho 

real de ser dueno de su agua. El 

registro que se abrira es una 

trampa, porque solo ayuda a que 

se pueda vender. Porque en el 

momento que se le registre ser- 

vira para que el la pueda empe- 

nar o hipotecar para conseguir 

recursos para sus cultivos, pero 

al endeudarse y derrepente per

der la cosecha por motives natu- 

rales o precios, entonces perde- 

ra su dotacion y su tierra, que- 

dandose sinnada.

Hay que estar loco 

para vender el agua

Rafael Valdiviezo, 

Presidente de la Organi- 

zacion Departamental 

AgrariadePiuranosdice: 

"...Lainquietud es gran

de, corremos m ucho ries- 

go con la privatizacion 

del agua. 0 sea si nos 

dan un titulo de propie- 

dad del agua... en la si-

tuacion del pais eso es riesgoso, 

porque vivimos mementos muy 

difidles por falta de rentabilidad, 

los productos no tienen precios 

base, la situation escaotica. No- 

sotros sembramos como en si

tuation de guerra, para subsist!r. 

Los cultivos no se manejan 

eficientemente por falta de credi- 

to. Hoy mismo en Piura se han 

sembrado solo de 8 a 10 mil 

hectareas de algoddn y debieron 

sembrarse 35 mil; y no es que no 

se siembre porque no se quiera 

sembrar, sino porque no hay ca

pital para lograr una buena pro- 

ductividad, y los costos son muy 

altos. Entonces en esa situation 

vamos a perder el agua.

Yo creo que no es necesario el 

mercado de aguas. Hay que es

tar loco para vender el agua. 

Ademas, el agua es patrimonio 

de todos los peruanos, <,por que 

entonces vamos a tener un titulo 

que podemos vender, alquilar o 

hipotecar?... Eso no se puede 

tocar.”

...El agua no solo tieneunfin 

productivo, sino que tambien tie- 

ne usos urbanos y de otros sec- 

tores, entonces 6Por que 

venderla?... El agua esta ligada al 

medio ambiente, entonces sera 

para que todos la usemos. No 

puede ser que una persona o 

empresa sea quien administre el 

agua y cobre de acuerdo a sus 

criterios lucrativos, sin tener en 

cuenta a la colectividad...”B

de Aguas no es conveniente para 

los usuarios ni para el pais. Se 

propone que la nueva ley se sus- 

tente en la Ley de aguas vigente 

(DL17752).

- La nueva ley debera ser pro- 

ducto de un amplio debate natio

nal yparlamentario, nodebeotor- 

garse facultades especiales al 

ejecutivo para promulgarla. Los 

usuarios deben participar en el 

debate del CCD con delegados 

escogidos para tai fin.

- El manejo, operation y man- 

tenimiento de reservorios y el

las, menos tendremos para el 

future...
El peligro Io estamos viendo 

ya, no tenemos financiamiento y 

nos dan una ley para vender y 

arrendar el agua, nos estan invi- 

tando a que nos desprendamos 

de ese bien. A eso se leagrega la 

nueva Constitution que dice que 

si uno no trabaja la tierra por dos 

ahos entonces la pierde. Enton

ces si arriendo el agua tambien 

pierdo la tierra...

Eso ya esta sucediendo en 

Motupe y en todos los valles: el 

agricultor arrienda o vende sus 

tierras con la esperanza de que le 

den trabajo, o sea que de propie- 

tario esta pasando a ser servi- 

dumbre, otravez.”

f

El agua subira su costo

Luis Guerrero Mena, Presi

dente del Comite de Defensa de 

los Pequenos Agricultores de 

Motupe, Lambayeque, sehala 

que “... no se puede hablar de la 

privatizacion de las aguas cuan- 

do estamos desamparados en el 

aspecto crediticio. La inquietud 

de todos es que ahora estamos 

descapitalizados, con la 

privatizacion el costo del agua va 

a subir. Si ahora no tenemos 

capital para sembrar las parce-

os agricultores manifesta- 

= ron reiteradamente su des- 
L acuerdo con el proyecto de 

Ley de aguas que pretende pri- 

vatizar este recurso natural y 

transferirlo a los usuarios sin 

mayores responsabilidades del 

Estado, salvo la de fiscalizacion.

Al culminar la reunion, los diri

gentes agrarios del norte pre- 

sentaron a manera de conclusio

nes las siguientes posiciones res- 

pecto a la Ley de Aguas:

- El Proyecto de LeyOrganica

servicio de distribution de aguas, 

debe quedar bajo la responsabi- 

lidad de la organization de usua

rios, con participacion economi

ca del Estado. Por tanto debe 

derogarse el DS 027-93-PRES 

que otorga estas funciones al 

Ministerio de Agricultura.

- El reconocimiento del dere

cho de ag uas debe estar a cargo 

de las organizaciones de los 

usuarios, pero no de las actuates 
sino de nuevas dirigencias de- 

mocraticamente elegidas en las 

que cada usuario tenga un vote, 

independientementedel 

tamanodesupredio. Re- 

chazar el pedido de los 

actuates directives de las 

Juntas de Usuarios de 

prorrogarsu mandate por 

unaho mas.
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Para analizar el proyecto 
de Ley de Aguas 

presentado por el 

gobierno, se dieron cita en 
un Foro realizado en 

Chiclayo, el 11 y 12 de 

marzo, un numeroso grupo 
de dirigentes de gremios 
agrarios, juntas de 

usuarios y especialistas, 
contando tambien con la 

participation del Ministro 
de Agricultura. En estas 

paginas presentamos las 
conclusiones y las 

opiniones de algunos 

dirigentes que asistieron al 
evento.

El agua es tambien para el consumo domestico, 
entonces... ique pasard si se privatiza?

La ley solo ayuda a la venta 
del agua

Carlos Lopez, Presidente de 
la FRADEPT, Piura, declara: "... 
rechazamos la nueva ley de 
aguas porque se pretende enaje-

nar al productor de su derecho 
real de ser dueho de su agua. El 
registro que se abrira es una 
trampa, porque solo ayuda a que 
se pueda vender. Porque en el 
momento que se le registre ser- 
vira para que el la pueda empe- 
nar o hipotecar para conseguir 
recursos para sus cultivos, pero 
al endeudarse y derrepente per
der la cosecha por motives natu- 
rales o precios, entonces perde- 
ra su dotacion y su tierra, que- 
dandosesinnada.

Hay que estar loco 
para vender elagua

Rafael Valdiviezo, 
Presidente de la Organi- 
zacion Departamental 
Agraria de Piura nos dice: 
"...Lainquietud es gran
de, corremos mucho ries- 
go con la privatizacion 
del agua. 0 sea si nos 
dan un titulo de propie- 
dad del agua... en la si-

tuacidn del pais eso es riesgoso, 
porque vivimos mementos muy 
difidles por falta de rentabiIidad, 
los productos no tienen precios 
base, la situacion escaotica. No- 
sotros sembramos como en si
tuacion de guerra, para subsistir. 
Los cultivos no se manejan 
eficientemente por falta de credi - 
to. Hoy mismo en Piura se han 
sembrado solo de 8 a 10 mil 
hectareas de algoddn y debieron 
sembrarse 35 mil; y no es que no 
se siembre porque no se quiera 
sembrar, sino porque no hay ca
pital para lograr una buena pro- 
ductividad, y los costos son muy 
altos. Entonces en esa situacion 
vamos a perder el agua.

Yo creo que no es necesario el 
mercado de aguas. Hay que es
tar loco para vender el agua. 
Ademas, el agua es patrimonio 
de todos los peruanos, <,por que 
entonces vamos a tener un titulo 
que podemos vender, alquilar o 
hipotecar?... Eso no se puede 
tocar.”

...El agua no solo tieneunfin 
productivo, sino que tambien tie- 
ne usos urbanos y de otros sec- 
tores, entonces ^por que 
venderla?... El agua esta ligada al 
medio ambiente, entonces sera 
para que todos la usemos. No 
puede ser que una persona o 
empresa sea quien administre el 
agua y cobre de acuerdo a sus 
criterios lucrativos, sin tener en 
cuenta a la colectividad...”B

de Ag uas no es conveniente para 
los usuarios ni para el pais. Se 
propone que la nueva ley se sus- 
tente en la Ley de aguas vigente 
(DL17752).

- La nueva ley debera ser pro- 
ducto de un amplio debate nacio- 
nal y parlamentario, nodebeotor- 
garse facultades especiales al 
ejecutivo para promulgarla. Los 
usuarios deben participar en el 
debate del CCD con delegados 
escogidos para tai fin.

- El manejo, operation y man- 
tenimiento de reservorios y el

las, menos tendremos para el 
future...

El peligro Io estamos viendo 
ya, no tenemos financiamiento y 
nos dan una ley para vender y 
arrendar el agua, nos estan invi- 
tando a que nos desprendamos 
de ese bien. A eso se le agrega la 
nueva Constitution que dice que 
si uno no trabaja la tierra por dos 
ahos entonces la pierde. Enton
ces si arriendo el agua tambien 
pierdo la tierra...

Eso ya esta sucediendo en 
Motupe y en todos los valles: el 
agricultor arrienda o vende sus 
tierras con la esperanza de que le 
den trabajo, o sea que de prop!e- 
tario esta pasando a ser servi- 
dumbre, otravez.”
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El agua subira su costo
Luis Guerrero Mena, Presi

dente del Comite de Defensa de 
los Pequenos Agricultores de 
Motupe, Lambayeque, sehala 
que “... no se puede hablar de la 
privatizacion de las aguas cuan- 
do estamos desamparados en el 
aspecto crediticio. La inquietud 
de todos es que ahora estamos 
descapitalizados, con la 
privatizacion el costo del agua va 
a subir. Si ahora no tenemos 
capital para sembrar las parce-

os agricultores manifesta- 
" ron reiteradamente su des- 
k acuerdo con el proyecto de 

Ley de aguas que pretende pri- 
vatizar este recurso natural y 
transferirlo a los usuarios sin 
mayores responsabilidades del 
Estado, salvo la de fiscalizacion.

Al culminar la reunion, los diri
gentes agrarios del node pre- 
sentaron a manera de conclusio
nes las siguientes posiciones res- 
pecto a la Ley de Aguas:

- El Proyecto de LeyOrganica

servicio de distribution de aguas, 
debe quedar bajo la responsabi- 
lidad de la organization de usua
rios, con participacion economi
ca del Estado. Por tanto debe 
derogarse el DS 027-93-PRES 
que otorga estas funciones al 
Ministerio de Agricultura.

- El reconocimiento del dere
cho de aguas debe estar a cargo 
de las organizaciones de los 
usuarios, pero no de las actuales 
sino de nuevas dirigencias de- 
mocraticamente eiegidas en las 
que cada usuario tenga un voto, 

independientementedel 
tamanodesupredio.Re- 
chazar el pedido de los 
actuales directives de las 
Juntas de Usuarios de 
prorrogarsu mandate por 
un ano mas.

. 1 .■ 

ai'

1



DUECHOS HUMANOS

Los beneficios de la Ley Lamentablemente no hay garantia de juicios imparciales para los detenidos.
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sado por esta injusta detencion ? 

i,Son siempre ciertas las acusa- 

ciones de un terrorista, por mas 

a rrepe nti do que este? ^todos los 

que se acogen a la Ley de Arre- 

pentimientosonrealmenteterro- 

ristas?

Hay arrepentidos y “arrepen- 

lidos”
Muchas veces la policfa no 

tiene pruebas ni mayores ele- 

mentos para acusar y detener a 

una persona de la que sospecha. 

En esas circunstancias recurre a 

la "confesion” de un "arrepenti- 

do”, para de esa manera poder 

detenerlo para su posterior juicio.

En otros casos, los detenidos 

son obligados a firmar solicitudes 

de arrepentimiento y listas de 

personas, para dejar deser tortu- 

rados.

Algunos procesados por te-

fiscal superior han sehalado que 

debe salir en libertad porque no 

es terrorista. Eso no ha importa- 

do. Julio sigue en prision porque 

sus co-inculpados deben ser juz- 

gados por traicion a la patria y su 

expediente Io tienen ahora los 

jueces militares.

Como el, existen cientos de 

personas detenidas injustamen- 

te porque un “arrepentido” los ha 

acusado sin mayores pruebas.

imparcial, no secumplen.

- En Piura, un solo "arrepenti

do” apellidado Carrion acusb a 

70 personas entre profesores, 

dirigentes, vecinales y agriculto- 

res. La mayoria ha ido recobran- 

do su libertad despues de un ano 

o mas de injusto encarcelamien- 

to, al comprobarse que no ten fan 

nada que hacer con el terroris- 

mo. Varies quedan aun por ser 

liberados.

- En Aucayacu, segun denun- 

cia del parroco, se exige a cada 

“arrepentido” una cuota minima 

de terroristas. Es decir, para po- 

derse acoger a la Ley de Arre

pentimiento, el arrepentido tiene 

quedar40nombresde“terrucos”.

El pueblo se esta quedando 

sin habitantes de tantos acusa- 

dos injustamente que estan sien- 

do detenidos.

i Qui en les repara el da no cau-

rrorismo que despues de haber 

pasado por el via crucis de un 

juicio por terrorismo (tortura, pri

sion prolongada sin que se vea 

su juicio, etc.), ven como unica 

alternativa el acusar a cualquiera 

con tai de verse libres.

Tambien suele darse el caso 

de terroristas convictos y 

confesos que acogiendose a la 

leydearrepentimientoinvolucran 

a dirigentes populares o perso

nas que no les han permitido 

entrar a sus pueblos, y los acu- 

san de pertenecer a su grupo 

terrorista, haciendo que los de- 

tengan.

Las modificaciones necesa- 

rias
Para evitar que esta Ley sea 

utilizada como herramienta para 

el chantaje, la persecucion politi- 

ca o para amedrentar a dirigen

tes o I ideres opositores, es nece- 

sario introducir algunas modifi

caciones fundamentales.

Lamasimportanteesquenin- 

guna persona sea detenida y 

menos condenada por la simple 

acusacibn de un arrepentido. Esto 

no quiere decir que la persona 

acusada no deba ser i nvestigada 

y juzgada, pero para ello deben 

existir otros elementos probato- 

rios que comprometan a la per

sona acusada.

La necesidad de pacificar el 

pais y acabar con el terrorismo 

no puede ser justificacion para la 

arbitrariedad y la i nj usticiaH

Como veremos en estas 

paginas, los cientos de casos 

de personas inocentes 

acusadas de terrorismo por 

un “arrepentido” exigen 

urgentemente modificaciones 

a la Ley de Arrepentimiento 

(D.L 25499).
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HP 19 de febrero del 93, Julio 

jp Loa Albornoz, ex-dirigente 

■■ vecinal de El Agustino, ter- 

minaba de ponerlesuela a un par 

de zapatos, cuando desde una 

combi que pasaba delante de su 

puesto de zapatero alguien Io 

senalaba con el dedo. Al principio 

penso que le iban a Hegar mas 

clientes, pero cuando mas tarde 

se vio ante el juez acusado de 

terrorismo, supo que quien Io se- 

fialo no era un cliente satisfecho 

que Io recomendaba, sino un 

“arrepentido” que Io acusaba de 

sersenderista.

Este mismo "arrepentido” de

clare ante el juez que no conocia 

a Julio y que Io acuso obligado 

por la policia. El fiscal provincial, 

el juez de primera instancia y el

sus reglamentos establecen una 

serie de beneficios a los que, 

habiendo participado en delitos 

de terrorismo o encontrandose 

acusados por ello, confiesen su 

culpa, ayuden a atrapar a otros 

terroristas y se arrepientan de 

sus acciones. De acuerdoal gra

de de participacidn del arrepenti

do, los beneficios a los que se 

puede acoger van desde el per-

don o reduccion de la pena que 

se le impuso hasta el no ser 

enjuiciado y por Io tanto quedar 

libre.

Este tipo de beneficios puede 

dar buenos resultados siempre 

que se tomen las precauciones y 

medidas de seguridad que impi- 

dan cometer excesos. No duda- 

mos que mucha de la informa- 

cidn proporcionada por arrepen

tidos ha permitido la captura de 

mas de un dirigente terrorista.

Pero los casos de mal uso de 

la legislacidn sobre el tema son 

tambien numerosos, y ello es 

mas preocupante cuando las 

garantias del debido proceso ju- 

La Ley de Arrepentimiento y dicial, estoes, de un juiciojustoe

El peligro de los 

"arrepentidos "
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^Son siempre ciertas las acusa- 

ciones de un terrorista, por mas 

arrepentidoque este? itodos los 

que se acogen a la Ley de Arre- 

pentimientosonrealmenteterro- 
ristas?

Hay arrepentidos y “arrepen- 
tidos”

Muchas veces la policfa no 

tiene pruebas ni mayores ele- 
mentos para acusar y detener a 

una persona de la que sospecha. 

En esas circunstancias recurre a 
la "confesion” de un "arrepenti- 

do”, para de esa manera poder 

detenerlo para su posterior juicio.

En otros casos, los detenidos 
son obligados a firmar solicitudes 

de arrepentimiento y listas de 

personas, para dejar de sertortu- 

rados.

Algunos procesados por te

es terrorista. Eso no ha importa- 

do. Julio sigue en prision porque 

sus co-inculpados deben ser juz- 

gados por traicidn a la patria y su 

expediente Io tienen ahora los 
jueces militares.

Como el, existen cientos de 

personas detenidas injustamen- 

te porque un “arrepentido” los ha 
acusado sin mayores pruebas.

imparcial, no secumplen.

- En Piura, un solo "arrepenti
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70 personas entre profesores, 
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o mas de injusto encarcelamien- 

to, al comprobarse que no ten Ian 
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liberados.
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cia del parroco, se exige a cada 
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deterroristas. Es decir, para po- 
derse acoger a la Ley de Arre

pentimiento, el arrepentido tiene 
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El pueblo se esta quedando 

sin habitantes de tantos acusa- 

dos injustamente que estan sien- 

do detenidos.

^Quien les repara el dahocau-

rrorismo que despues de haber 

pasado por el via crucis de un 

juicio por terrorismo (tortura, pri

sion prolongada sin que se vea 

su juicio, etc.), ven como unica 

alternativa el acusar a cualquiera 

con tai de verse libres.

Tambien suele darse el caso 

de terroristas convictos y 

confesos que acogiendose a la 
ley de arrepentimiento involucran 

a dirigentes populares o perso

nas que no les han permitido 
entrar a sus pueblos, y los acu- 
san de pertenecer a su grupo 

terrorista, haciendo que los de- 
tengan.

Las modificaciones necesa- 
rias

Para evitar que esta Ley sea 

utilizada como herramienta para 

el chantaje, la persecucion pollti- 
ca o para amedrentar a dirigen

tes o llderes opositores, es nece- 

sario introducir algunas modifi

caciones fundamentales.
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guna persona sea detenida y 

menos condenada por la simple 
acusacion de un arrepentido. Esto 

no quiere decir que la persona 

acusada no deba ser i nvestigada 
y juzgada, pero para ello deben 
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rios que comprometan a la per

sona acusada.
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acusadas de terrorismo por 
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a la Ley de Arrepentimiento 
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J* 19 de febrero del 93, Julio 
[p Loa Albornoz, ex-dirigente 

■■ vecinal de El Agustino, ter- 

minaba de ponerlesuela a un par 
de zapatos, cuando desde una 

combi que pasaba delante de su 
puesto de zapatero alguien Io 

sehalaba con el dedo. Al principio 

pensd que le iban a Hegar mas 

clientes, pero cuando mas tarde 

se vio ante el juez acusado de 

terrorismo, supo que quien Io se- 

fialo no era un cliente satisfecho 

que Io recomendaba, sino un 

“arrepentido” que Io acusaba de 
sersenderista.

Este mismo "arrepentido” de
clare ante el juez que no conocla 

a Julio y que Io acuso obligado 
por la policla. El fiscal provincial, 

el juez de primera instancia y el
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susreglamentosestablecen una 
serie de beneficios a los que, 

habiendo participado en delitos 
de terrorismo o encontrandose 

acusados por ello, confiesen su 

culpa, ayuden a atrapar a otros 

terroristas y se arrepientan de 

sus acciones. De acuerdo al gra- 

do de participacion del arrepenti
do, los beneficios a los que se 

puede acoger van desde el per- 

don o reduccion de la pena que 
se le impuso hasta el no ser 

enjuiciado y por Io tanto quedar 
libre.

Este tipo de beneficios puede 

debe salir en libertad porque no dar buenos resultados siempre 

que se tomen las precauciones y 
medidas de seguridad que impi- 

dan cometer excesos. No duda- 

mos que mucha de la informa- 

cidn proporcionada por arrepen

tidos ha permitido la captura de 

mas de un dirigente terrorista.

Pero los casos de mal uso de 
la legislacidn sobre el tema son 

tambien numerosos, y ello es 

mas preocupante cuando las 

ga rant las del debido proceso ju- 

La Ley de Arrepentimiento y dicial, esto es, de un juiciojustoe

El peligro de los 

"arrepentidos "
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saliente se retiraron denuncian- 

do marginaciones para los car

gos directives por parte del nue- 

vo sector mayoritario. A pesar de 

esto se realize la eleccion resul- 

tando una secretaria general co- 

legiada compuesta por 5 repre- 

sentantes de zonas: Carlos Lopez 

por el node, Antonio Moreno por

la selva, un representante de 

Huancavelica por el centra, Lo

renzo Capac por el sur y Augusta 

Tejada por la mujer campesina. 

Tambien se eligieron los respon- 

sables de 18 secretarias nacio- 

nales.

Un balance del Congreso

Este congreso, comentaron 

algunos delgados, ha posibilita- 

do un importante reencuentro de 

diversas bases campesinas que 

se encontraban desa rticuladas e 

incomunicadasentresi.Alavez, 

ha servido para constatar los pro- 

blemas que tiene el gremio para 

atender las nuevas demandas 

campesinas, para buscar formas 

de participacion de las bases y 

tambien para enfrentar los pro- 

blemas de dependencia que se 

han creado frente a centres y 

partidos.

Hablan los nuevos dirigentes

Concluido el evento, ANDE

NES entrevistb a Carlos Lopez y 

Lorenzo Capac, miembros de la 

Secretaria General Colegiada, 

sobre los resultados de este Con

greso.

Despues de Tanos 

nuevamente se realizo un 

Congreso CCP. Cientos de 

campesinos asistieron a un 

accidentado evento que 

recogio numerosas 

demandas de renovacion, 

pero que solo pudo 

avanzar en un recambio 

dirigencial.

Pero este Congreso tambien 

dejd en varies de los presentes, 

revisando el escaso proceso de 

discusion en las comisiones y su 

accidentada conclusion, serias 

inquietudes respecto a las posi- 

bilidades de avanzar en la reno- 

vacidn que necesita la CCP, si es 

que esta solo se queda en un 

cambio de dirigentes.

I

CCP..

Autonomia y renovacion

CARLOS 

LOPEZ de Piura: 

“Este Congreso ha 

sidoexitoso, sacri- 

ficado, inicialmen- 

teconproblemasy 

con riesgo de su 

continuidad. Pero 

habia una decision 

de participar de 

muchas bases para 

tomar el reto de la 

actualizacion de nuestra central 

y principalmente en el terreno 

productivo.

Necesitamos dar paso a nue

vos comportamientos, cambiar 

la relacion con los partidos, reco- 

ger sus propuestas y la de espe- 

cialistas pero para que nosotros 

mismos actuemos. Tambien de- 

bemos reanimar las bases y pro

mover nuevos dirigentes cuando 

fallan los actuales, debemos 

afianzar la institucionalidad del 

gremio. El gremio no puede estar 

en manos de amigos y compa- 

dres que se cambian ante cada 

eleccion, debe ser algo 

permamente y muy integrado a 

susorganizaciones.

Como una nueva forma de 

poder fortalecer el gremio, de 

hacerlo mas permanente debe

mos hacerlo mas colectivo, por 

ello se ha elegido una direccion 

colegiada.

Queremos una renovacion 

democratica de los gremios, un 

cambio de la relacion con los 

partidos y que el gremio sea mas 

diverse y sin sacar a nadie para 

ello, debemos adquirir nuevos

comportamientos, el gremio no 

debe ser de un partido.
ran 20 comisiones de trabajo que 

abordaron temas ligados a la si- 

tuacion de pais, la situacion del 

gremio y alternativas, propues

tas productivas y de desarrollo 

rural, problematicas sectoriales 

(mujeres, comunidades, rondas, 

artesanos, entreotras).

En la plenaria final, solo gene- 

raron debate los 

acuerdos sobre co- 

yuntura national y el 

balance organizativo 

de la CCP, en donde 

se impusierori por 

amplia mayoria las 

mociones presenta- 

das por 5 federacio- 

nes contra las de la 

directiva saliente. En 

los siguientes temas 

los acuerdos fueron 

porunanimidad.

Al final del evento, 

durante el proceso de 

election del nuevo 

Consejo Ejecutivo 

National (CEN), los 

delegadosquerespal- 

daban las posiciones 

de la junta directiva

LORENZO CAPAC de 

Cusco:”Resumo los principales 

acuerdos que tomamos: recha- 

zamos la politica de gobierno de 

Fujimori para el campo, la 

privatization de la tierra y de las 

aguas.

Queremos tener servicios del 

Estado para las zonas mas apar- 

tadas; pero tambien debe respe- 

tarse la autonomia comunal y no 

condicionar estas ayudas para 

comunidades y rondas.

Nuestros gremios deben ha- 

cer esfuerzos por buscar la uni- 

dad. La nueva bandera es la lu- 

cha por la production, alimenta

tion popular y desarrollo, debe

mos avanzar en la autogestion. 

No es hora de esperar, es hora 

de hacer, luchando juntos con un 

programa agrario. Nos toca con- 

vocar al frente agrario, retomar 

coordinaciones con azucareros, 

parceleros y pequehos agricul- 

tores; como tambien relacionar- 

nosconlaONAyotrosproducto- 

res agrarios'W

uegodeundiaderetraso, 

motivado por los des- 
!■ acuerdos respecto a la 

inscription dedelegados, recien 

el sabado 9 por la noche, 1700 

delegados dieron initio al VIII 

Congreso CCP en el viejo coliseo 

del Puente del Ejercito en Lima. 

Unavezelegida la mesadirectiva 

del Congreso integrada por pre- 

sidentes de federaciones asis- 

tentes y designar una presiden- 

cia colegiada compuesta por 

Piura, San Martin, Huancavelica, 

Cusco y la Federation de Muje

res, se dio paso al informe de las 

delegaciones asistentes.

El siguiente dia se conforma-

*1

2"1

xr fncuemtr 0

-W



E V £ N T 0 S

en debate

14/ ANDENES
ANDENES /15

saliente se retiraron denuncian- 

do marginaciones para los car
gos directives por parte del nue- 

vo sector mayoritario. A pesar de 
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recientemente la Asamblea de 

Naciones Unidas-, respetando 

sus tierras y su produccion y brin- 
dandole los medios que le permi- 

tan integrarse a sus sociedades.

Durante el ICLOC tuvimos 

ocasion de conversarcon 

Emilio Garcia de la 

Coordinadora Nacional 

Plan Ayala de Mexico y con 

Higidio Brunetto del 

Sindicato de Campesinos 

sin Tierra de Brasil. Elios 

nos hablan de los 

problemas campesinos de 

sus paises.

ANDENES^Que le parecio 
este Congreso Latinoamericano ?

E.GARCIA: Creo que Io mas 

importante es que por primera 

vez un conjunto importante de 

organizaciones, tenemos la opor- 

tunidad de establecer lazos, ya 

no solo de comunicacibn sino de 

solidaridad y estamos ante la po- 

sibilidad de poder realizar accio- 

nesconjuntasanivel continental.

A. ^Cualessonlasprincipales 

preocupaciones de los campesi

nos mexicanos?

E.G.: Bueno tenemos proble
mas en el campo de la produc- 

cion, de los servicios, del credito, 
del financiamiento y en ese sen- 

tido se han impulsado una serie 

de propuestas de politicas a se- 

guir; y a la vez lasorganizaciones 

campesinasautbnomasdesarro- 
llan iniciativas autogestionarias 
para tratar de resolverlas, por- 

que no podemos esperar que 

todo Io haga el Estado. Por ello 
tenemos empresas administra- 

das por los propios campesinos, 

que estan en el mercado.

Tenemos distintas formas de 

orga nizacibn, pero tenemos una 
coordinacibn conjunta que traba- 

ja positivamente y estamos ha- 

ciendo ya algunos ahos 

movilizaciones conjuntas, que nos 
han permitido conquistar garan- 

tia de precios, servicios de salud, 

algunos servicios sociales ■
produccion de campesinos y pe- 

quehos propietarios antes que 
ayudarles a su desarrollo. A pe- 
sar de ello, se asumib la necesi- 

dad de buscar mecanismos co- 

lectivos entre los campesinos 
para mejorar su produccion e 

incursionar en el mercado, para 

no seguir al margen de las eco- 

nomias nacionales y asimismo 
demandar al Estado un rol pro

moter del desarrollo rural.

EICLOCtambiense pronun- 
cib por demandar a los Estados 

una efectiva proteccibn a los i nd i- 

genas -tai como Io ha acordado

Finalmente, las diversas orga

nizaciones asistentes, se ratifi- 
caron en continuar esta coordi
nacibn latinoamericana, eligien- 

do un secretariado permanente, 

proponiendose realizar campa

has conjuntas para enfrentar los 

problemascomunesencontrados 
y acordando realizar un II Con

greso en Brasil en1996B

Asimismo, en el estado de 

Chiapas venimos demandando, 
en primer lugar, reparto de Iqs 

latifundios ganaderos, una serie 

de servicios al campo desde cre
dito hasta capacitacibn tecnica, 

infraestructura; en segundo lu

gar demandas de democracia, 
destitucibn de presidentes muni

cipales corruptos impuestos a tra- 

vesdel fraude electoral.

A. Cuales son los problemas 
mas importantes del campesina- 

dobrasilero?
H.Brunetto.: Primeramenteen 

el campo somos 23 millones de 
personas entre campesinos sin 

tierra, pequehos productores, 

obreros agricolas, asalariados 

rurales. La mayoria de los obre

ros agricolas son trabajadores 
temporales, notienenseguridad 

social. Los pequehos producto

res no tienen credito, producen 
sin garantia de comercializacibn 

de la produccion, y entonces hay 

un proceso de venta de tierras. 

Los sin tierra, estan tambien en 
una situacibn dificil y estan pe- 

leando para conquistar la tierra, 

hoy miles de campesinos que 
estan bajo carpa tratando de to- 

mar la tierra, haciendoavanzarla 
Reforma Agraria y desarrollando 
la produccion en forma alternati- 

va.

*

Rigoberta Menchu, Premia Nobel de la Paz estuvo en 
Congreso.
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El campesino en 

Brasil y MexicoAmerica en Lima
Representantes campesinos e indigenas de 84 organizaciones de America Latina se 

dieron cita en Lima para compartir sus experiencias y problemas, acordar acciones 

comunes e iniciar el camino de una coordinacibn permanente.

u preocupacibn por la tie- 

rra.ladefensadelosdere- 
W chos de los pueblos indi

genas y de los campesinos, asi 

como la necesidad de establecer 

lazos permanentes entre sus or
ganizaciones, fueron los princi
pals temas que trataron 238 

delegados de 18 paises que asis- 
tieron al I Congreso Latinoameri

cano de Organizacionesdel Cam

po (CLOC), realizado entre el 21 

y 25 de febrero en Chosica. Los 

anfitriones fueron los delegados 

deCCPyCNAen representacibn 
de Peru.

En America Latina aun sigue 

presente el problema de la tierra: 

el latifundismo persiste en varies 
paises y por ello se reclama la 

necesidad de una reforma agra

ria que permita que los campesi
nos tengan acceso a ella; en 

otros paises el problema es la 

escasez de tierras y la ausencia 

de un progreso rural que hace 

que muchas familias campesi- 

nas esten en condiciones de su- 
pervivencia.

Tambien se mencionb que el 

proceso de liberalizacibn econb- 

mica, de moda en el continente, 

viene afectando fuertemente la

Ik
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guir; y a la vez lasorganizaciones 

campesinasautbnomasdesarro- 
llan iniciativas autogestionarias 
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America en Lima
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Medico vegetalista: 

ayahuasquero y tabaquero

Alberto Chumbe Zavaleta

Caserio Hipolito Unanue 

Rio Amazonas, Loreto.

tro, junto con su 

hermanoysuhijo 
se preparaban el 

cuerpo tomando 

purgas, cantando

Don Pedrito, 
curandero 

distinto
Peroestosdlas 

don Pedrito me ha 

contado como surgid 
el mismo como curande

ro. Al morir los tres curan- 

deros mencionados arriba,

La mamisha y los espiritus
Despues de un buen rato de 

silencio, se escuchaba todo un 
movimiento en toda la casa y la

I
I 

I

I

Sus formas 
deatenciony 
curacion

Tenlan uns 

casa para reci- 
bir a los enfer- 

mos donde 
ibansiendoaten- 

didos pororden de 

llegada y ordenados 

en forma de clrculomien- 

tras que el PAPATUAo Maes-

do curaba a los hechizados, por 

miedo a que Io maten los contra

ries que son los brujos. El herma- 

no y su hijo en poco tiempo apren- 

dieron bien y los tres comenza- 

ron a tener otro metodo de traba- 

jo, sin timidez y cobardia. 

Tenian mas valor, mas 

interesensu labor y 

en su ciencia.

on Pedro nos cuenta que 
I anos atras tenia su papa 

que sabia curar a sus pa- 

cientes y que este sehor llamado 

ANDRES, aprendid la medicina 

de tanto tomar los vegetales, 

como el AYAHUASCA, REMO, 

CASPI, EL AJOS MACHO Y EL 

TABACO. De todas estas y de 

cada uno les sacaba la corteza a 
la soga y hojas y la preparaba 

haciendola hervir y luego des

pues de unos dlas la tomaba 

como purga. Hasta que una bue- 

na noche la h izo sonar y de poco 
a poco se iban introduciendo en 

su cuerpo los genios de cada uno 

de estos palos y plantas y en 

pocos meses este sehor DON 

ANDRES llego a ser un buen 

curandero. Ensehotambienasu 

hermano y a su hijo por que solo 
no pod la curar, en especial cuan-

como don Pedrito era nieto del 

PAPATU A, sobrino del otro e hijo 

del hijo del PAPATUA pues estos 

tresMEDICOSVEGETALISTAS 
muertos se incorporaron en espi- 

ritu en el cuerpo de don Pedrito y 

Io obligaban en sus suehos a 

Ycarar. Asi el llego tambien a 

aprender, capto todos los soni
dos de los distintos tones de 

Ycaros (los distintos dialectos que 

ellossablanjycomenzd tambien 

el a salir a la popularidad como 

curandero.

Don Pedrito curaba de la for

ma siguiente. El se concentraba 

silenciosamente y por medio de 

su Ycaro llamaba a los espiritus 

de sus antepasados y por medio 
de ellos preparaba su 

cuerpo...Mientras tanto, laseho- 
ra o MAMISHA, arreglaba la 

cama, ponla en orden la llegada 

de los pacientes, nombre por 

nombre, hasta el ultimo enfermo 

y cobraba la consulta que era la 

sumade2.50 por paciente. Una 
vez realizada toda esta opera- 

cion la MAMISHA comunicaba a 

su esposo a quien los pacientes 

Io tratan como BANCO y el sal la 

cuando todo estaba listo. Este 

MEDICO o BANCO soplaba toda 
la casa y encima del mosquitero 

o cama. Luego soplaba a su pro

pio cuerpo y se metla dentro del 
mosquitero para efectuar su tra- 
bajo.

sus Ycaros o silvando. Cashimboo Pipa, alrededorde la

DespueselPAPATUAcomen- casa y a los mismos enfermos. 

zaba a shocopear la maramara Una vez que conclula el 

(hishanga) y cuando ya estaban PAPATUA con la primera parte 

listos para curar, el PAPATUA del trabajo ordenaba a sus ayu- 

saludaba a todos los presentes. dantes comenzar a devolver sus 

Luego el recepcionista comen- almas o espiritus a las personas 

zaba a dar los nombres de los enfermas. Luego comenzaban 

enfermos uno por uno hasta el los tres curanderos juntos a chu- 

ultimo, preguntandole al par a los enfermos segun sus 
PAPATUA" ^que es Io que tie- enfermedades y dolores que su- 

ne?” “ ies daho o no ?” “ ^es frlany sentian. Al final de toda la 
imposible su curacion?” “ ^va a curacion, el PAPATUA les decla 

demorar mucho su curacion?” y a algunos que tenlan que venir 

otras preguntas mas de parte de tres veces y a otros que se en- 

susfamiliares. contraban mas graves, que te-
...ElPAPATUAibacontestan- nian que volver hasta que se 

do todas estas preguntas mien- sentian bien. Los ayudantes les 

tras los ayudantes permaneclan cobraban sus respectivas con-

en silencio pero 
en accion. So- 

plaban con 

humo que 
jalaban del

sultas que eran sumas que con- 

venlan a los pacientes o a sus 

familiares.

Todos estos trabajos realiza- 

ban los curanderos solo en las 
noches. Tambien decla Don 

Pedrito que algunos enfer

mos se morlan por falta 

de otro tipo de cura

cion. Todo esto era 

en anos atras 

cuando vivlan 
esos tres curan

deros.
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Medico vegetalista: 

ayahuasquero y tabaquero
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Rio Amazonas, Loreto.

tro, junto con su 

hermanoysuhijo 
se preparaban el 

cuerpo tomando 

purgas, cantando

La mamisha y los espiritus
Despues de un buen rato de 

silencio, se escuchaba todo un 
movimiento en toda la casa y la

I 
>

I

Sus formas 
de atencion y ,
curacion J

Tenfan uns 
casa para reel- I
bir a los enter- I

mos donde 
ibansiendoaten- 

didos pororden de 

llegada y ordenados 

en forma de clrculo mien- 

tras q ue el PAPATU A o Maes-

sultas que eran sumas que con- 

venlan a los pacientes o a sus 
familiares.

Todos estos trabajos realiza- 

ban los curanderos solo en las 
noches. Tambien decla Don 

Pedrito que algunos enfer- 

mos se morfan por falta 

de otro tipo de cura

cion. Todo esto era 

en anos atras 

cuando vivlan 
esos tres curan

deros.

do curaba a los hechizados, por 

miedo a que Io maten los contra- 

rios que son los brujos. El herma- 

noy su hijo en pocotiempoapren- 

dieron bien y los tres comenza- 

ron a tener otro metodo de traba- 

jo, sin timidez y cobardia. 

Tenian mas valor, mas 

interes en su labory 

en su ciencia.

on Pedro nos cuenta que 
I anos atras tenia su papa 

que sabia curar a sus pa

cientes y que este sehor llamado 

ANDRES, aprendid la medicina 

de tanto tomar los vegetales, 

como el AYAHUASCA, REMO, 

CASPI, EL AJOS MACHO Y EL 

TABACO. De todas estas y de 

cada uno les sacaba la corteza a 
la soga y hojas y la preparaba 

haciendola hervir y luego des

pues de unos dias la tomaba 

como purga. Hasta que una bue- 

na noche la hizo sonar y de poco 
a poco se iban introduciendo en 

su cuerpo los genios de cada uno 

de estos palos y plantas y en 
pocos meses este sehor DON 

ANDRES llegd a ser un buen 

curandero. Ensehd tambien a su 

hermano y a su hijo por que solo 
no podia curar, en especial cuan-

como don Pedrito era nieto del 

PAPATU A, sobrino del otro e hijo 

del hijo del PAPATUA pues estos 

tres MEDICOS VEGETALISTAS 
muertos se incorporaron en espi- 

ritu en el cuerpo de don Pedrito y 

Io obligaban en sus suehos a 

Ycarar. Asi el llegd tambien a 

aprender, captd todos los soni
dos de los distintos tonos de 

Ycaros (los distintos dialectos que 

ellossabianjycomenzd tambien 

el a salir a la popularidad como 

curandero.

Don Pedrito curaba de la for

ma siguiente. El se concentraba 

silenciosamente y por medio de 

su Ycaro llamaba a los espiritus 

de sus antepasados y por medio 
de ellos preparaba su 

cuerpo...Mientras tanto, laseho- 
ra o MAMISHA, arreglaba la 

cama, ponia en orden la llegada 

de los pacientes, nombre por 

nombre, hasta el ultimo enfermo 

y cobraba la consulta que era la 

sumade2.50 porpaciente. Una 
vez realizada toda esta opera- 

cion la MAMISHA comunicaba a 

su esposo a quien los pacientes 

Io tratan como BANCO y el salia 

cuando todo estaba listo. Este 

MEDICOo BANCO soplaba toda 
la casa y encima del mosquitero 

o cama. Luego soplaba a su pro

pio cuerpo y se metia dentro del 
mosquitero para efectuar su tra- 
bajo.

sus Ycaros o silvando. Cashimboo Pipa, alrededorde la 

Despues el PAPATUA comen- casa y a los mismos enfermos. 

zaba a shocopear la maramara Una vez que concluia el 

(hishanga) y cuando ya estaban PAPATUA con la primera parte 

listos para curar, el PAPATUA del trabajo ordenaba a sus ayu- 

saludaba a todos los presentes. dantes comenzar a devolver sus 

Luego el recepcionista comen- almas o espiritus a las personas 

zaba a dar los nombres de los enfermas. Luego comenzaban 

enfermos uno por uno hasta el los tres curanderos juntos a chu- 

ultimo, preguntandole al par a los enfermos segun sus 
PAPATUA" <,que es Io que tie- enfermedades y dolores que su- 

ne?” “ i,es daho o no ?” “ ^es friany sentian. Al final de toda la 
imposible su curacion?”" <,va a curacion, el PAPATUA les decia 

demorar mucho su curacion?” y a algunos que tenian que venir 

otras preguntas mas de parte de tres veces y a otros que se en- 

sus familiares. contraban mas graves, que te-
...El PAPATUA ibacontestan- nian que volver hasta que se 

do todas estas preguntas mien- sentian bien. Los ayudantes les 

tras los ayudantes permanecian cobraban sus respectivas con-

en silencio pero 
en accidn. So- 

plaban con 

humo que 
jalaban del

Don Pedrito, 
curandero 

distinto
Pero estos dias 

don Pedrito me ha 

contado como surgio 
W el mismo como curande- 

ro. Al morir los tres curan

deros mencionados arriba,
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BANCO (el Curandero, don 

Pedrito) hiciera Io que faltaba e 

indicaban que vegetales tenfan 

que utilizar para tai enfermo y 

que ahf tenlan un incanto que 
tambien podrfan utilizar. Todo 

esto informaban a la MAMISHA, 

luego ellos se despedian hasta 
cuando el Banco y la Mamisha

los pacientes y a veces hacia 
conversar a los fami liares de los 

enfermos con el espiritu que es- 
taba curando en ese momento.

Si era necesaria una opera- 
cion, los espiritus terminaban su 

tratamiento de curacidn y a la 

MAMISHA le encargaban que su

Curanderosy promotores 
juntos

Pero cuando los promotores 
de salud comenzaron a trabajar 
al servicio de sus pueblos enton- 

ces cambiaron las cosas. Los

■

i

mo su dolor, si era para que Io 

curara inmediatamente se pega- 

ba y comenzaba a actuar y si no 

era para que curara, inmediata
mente caia y la MAMISHA al 

momento le decia a la familia del 

enfermo que no era para que 
ellos Io curarany masbienquelo 

lievaran a un hospital cercano. A 

veces, porque no tenian recur- 
sos estosenfermosmorfan. Este 

incanto actuaba en los siguientes 

males como son: BRUJERIA o 

HECHIZOS, PULSORIO, MAL 

DEL AQUA (esta enfermedad la 
sufren especialmente las muje- 

res en tiempo de su 
menstruacibn), MAL DE AIRE, 

MANCHARY (el susto) y otras 

enfermedades que son de la 

mente. Al final, el MEDICO 

VEGETALISTAIIamado BANCO 
DE CURANDERO ordenaba o 

les comunicaba a sus enfermos 

graves que para tenerles mas 
cuidado deberian quedarse en 

su casa hasta que veian su me- 

joria y a los otros que podfan 
seguir viniendo hasta que el les 

diera de alta de sus tratamientos 

y para que les ponga su arcana. 

Ponfa su arcana para que no les

MAMISHA Io saludaba, “jbuenas 

noches abuelol”. El espiritu con- 
testaba y la MAMISHA le pregun- 

taba por los otros o sea por el tio 

y el padre del BANCO. El abuelo 
contestaba que ellos tambien 
estaban alii. El abuelo le pregun- 

taba "ten que podrfa ay udarles?" 

...La MAMISHA se exponfa por 

los compromisos que 
tenia su BANCO con 

los enfermos y decia 

“por eso estamos ha- 
ciendoles llamar para 

que ustedes vean que 
enfermedad tienecada 

uno de ellos y por que 
estasufriendotalocual 
enfermedad”. Una vez 

informado de la canti- 

dad y numero de pa
cientes el abuelo se 

despedia diciendole a 
I a M A M I S H A , 

“enseguidavienetutio 

quienvaaserelqueva 

acurarenordendelle- 

gada”. Se despedia el 
abuelo mientras el 

BANCO permanecia 

dentro de la cama ya 
sea sentado o echado 

boca abajo.

Esta MAMISHA jugaba un 
papel muy importante ya que to- 

maba nota de los pacientes, co- 

braba, los ponia en orden. Era la 

que recibia las informaciones de 

cada uno de los enfermos por el 

espiritu que iba tratando a la per
sona enferma. Ella iba comuni- 

cando a la familia de cada uno de

Soplando, chupando, aven- 
tando

Enseguida,ysiguiendoconla 
curacibn el BANCO salia de la 

cama, soplaba a todos los enfer

mos con el humo de la pipa y 

despues iba soplando tres so- 

plos de adentro hacia 
afuera donde estaba 

el enfermo o la enfer
ma que el atendiaen 

ese momento echa
do o sentado. Le so

plaba en la corona. 

Luego comenzaba a 

chuparlesunoporuno 

a los enfermos de alii 
adentro, de la parte 

donde les dolia mas. 
Mientras tanto la 

MAMISHAiba soplan
do yaventandolos con 

hojas que eran solo 

buenas para eso, 

como porejemplo: la 

ishanga maxamara 
que es una planta con 

espinas mas grandes 
que las espinillas del 

cushiyshanga.

El “incanto” remedio eficaz
Lo increible es que

los curanderos tenian un reme

dio llamado incanto que no era 

mas que una piedrecita redonda 
achatadita; lo importante es que 

actuaba muy seriamente. La 
MAMISHA ponia este incanto en 
la parte donde indicaba el enfer-

promotores conversaban con el 

Curandero sobre su metodo de 

trabajo, averiguando si tenia pro- 

blemas con sus pacientes y en 
las asambleas le orientaban.

Estos promotores les educa- 

ban a la gente sobre los fraca

ses de muertey ellos querian 

trabajar mancomunadamente 

con los curanderos y con las par- 

teras. De esas sugerencias que 

hacian los promotores de salud, 

pues se convencib don Pedrito y 
aceptb la coordinacibn o sea la 

manera de trabajar ellos con el y 
el con ellos. Desde ese tiempo 

hasta ahora no tiene problemas 

con sus pacientes y menos mue- 
ren en continues meses como 

ahos atras, porque los promoto

res le dijeron que no puede tener 

un enfermo sin ver su mejoria 

mas de una semana y peor si es 

una infeccibn que necesita trata
miento con antibibticos. Enton- 

ces, el reconocib todo lo que los 

promotores le aconsejaban y hoy 

trabaja con mas eficacia, con mas 

delicadeza, les da mejor trato a 

sus pacientes y coordina en todo 

momento con el promotor ■

repitiera o sufrieran facilmente 

enfermedades y les decia que de 

vez en cuando deberian mandar- 

se ver sus cuerpos y asi sucesi- 

vamente les hacia a todos por 
igual.

Este MEDICO, don Pedrito, 
tambien nos dice que esto suce- 

dia mas o menos 8 ahos atras, 

antes de que se capacitaran los 

promotores de salud. Algunos 
enfermos se morian. A veces 

ellos mismos cobraban 

exageradamente.

Ellos mismos, como MEDI

COS VEGETALISTAS, tenian 

que hacer esfuerzos para buscar 

las plantas medicinales que Ser
vian para tai o cual enfermedad o 

avecestenianquecompraralgu- 
nas capsulas ya sea para bajar la 

fiebre o para la infeccibn y le 

combinaban junto con el remedio 

que ellos mismos preparaban de 
las plantas o yerbas.



los necesitaran.

ANDENES/2120/ANDENES

BANCO (el Curandero, don 
Pedrito) hiciera Io que faltaba e 

indicaban que vegetales tenfan 

que utilizar para tai enfermo y 

que ahf tenlan un incanto que 
tambien podrfan utilizar. Todo 

esto informaban a la MAMISHA, 

luego ellos se despedlan hasta 

cuando el Banco y la Mamisha

los pacientes y a veces hacfa 
conversar a los famillares de los 

enfermos con el esplritu que es- 
taba curando en ese momento.

Si era necesaria una opera- 
cion, los espiritus terminaban su 

tratamiento de curacidn y a la 

MAMISHA le encargaban que su

mo su dolor, si era para que Io 

curara inmediatamente se pega- 

ba y comenzaba a actuar y si no 

era para que curara, inmediata
mente caia y la MAMISHA al 

momento le decia a la familia del 

enfermo que no era para que 
ellos Io curarany masbienqueio 

lievaran a un hospital cercano. A 

veces, porque no tenian recur- 
sos estosenfermosmorian. Este 

incanto actuaba en los siguientes 

males como son: BRUJERIA o 

HECHIZOS, PULSORIO, MAL 

DEL AGUA (esta enfermedad la 
sufren especialmente las muje- 

res en tiempo de su 
menstruacion), MAL DE AIRE, 

MANCHARY (el susto) y otras 

enfermedades que son de la 

mente. Al final, el MEDICO 

VEGETALISTAIIamado BANCO 
DE CURANDERO ordenaba o 

les comunicaba a sus enfermos 

graves que para tenerles mas 
cuidado deberian quedarse en 

su casa hasta que veian su me- 

joria y a los otros que podian 
seguir viniendo hasta que el les 

diera de alta de sus tratamientos 

y para que les ponga su arcana. 

Ponfa su arcana para que no les

MAMISHA Io saludaba,“jbuenas 

noches abuelol”. El espiritu con- 

testaba y la MAMISHA le pregun- 
taba por los otros o sea por el tio 

y el padre del BANCO. El abuelo 
contestaba que ellos tambien 
estaban alii. El abuelo le pregun- 

taba "ten que podrfa ayudarles?" 

...La MAMISHA se exponia por 

los compromises que 
tenfa su BANCO con 

los enfermos y decia 

“por eso estamos ha- 
ciendoles llamar para 

que ustedes vean que 
enfermedad tienecada 

uno de ellos y por que 
estasufriendotalocual 
enfermedad”. Una vez 

informado de la canti- 

dad y numero de pa
cientes el abuelo se 

despedia diciendole a 
I a M A M I S H A , 

“enseguidavienetutio 

quienvaaserelqueva 

acurarenordendelle- 

gada”. Se despedia el 
abuelo mientras el 

BANCO permanecia 

dentro de la cama ya 
sea sentado o echado 

boca abajo.

Esta MAMISHA jugaba un 
papel muy importante ya que to- 

maba nota de los pacientes, co- 

braba, los ponia en orden. Era la 

que recibia las informaciones de 

cada uno de los enfermos por el 

espiritu que iba tratando a la per
sona enferma. Ella iba comuni- 

cando a la familia de cada uno de

El “incanto” remedio eficaz
Lo increible es que

los curanderos tenian un reme

dio llamado incanto que no era 

mas que una piedrecita redonda 
achatadita; lo importante es que 

actuaba muy seriamente. La 
MAMISHA ponia este incanto en 
la parte donde indicaba el enfer-

Curanderosy promotores 
juntos

Hero cuando los promotores 
de salud comenzaron a trabajar 
al servicio de sus pueblos enton- 

ces cambiaron las cosas. Los

promotores conversaban con el 

Curandero sobre su metodo de 

trabajo, averiguando si tenia pro- 

blemas con sus pacientes y en 
las asambleas le orientaban.

Estos promotores les educa- 

ban a la gente sobre los fraca

ses de muertey ellos querian 

trabajar mancomunadamente 

con los curanderos y con las par- 

teras. De esas sugerencias que 

hacian los promotores de salud, 

pues se convencib don Pedrito y 
aceptd la coordinacibn o sea la 

manera de trabajar ellos con el y 
el con ellos. Desde ese tiempo 

hasta ahora no tiene problemas 

con sus pacientes y menos mue- 
ren en continues meses como 

ahos atras, porque los promoto

res le dijeron que no puede tener 

un enfermo sin ver su mejoria 

mas de una semana y peor si es 

una infeccibn que necesita trata
miento con antibibticos. Enton- 

ces, el reconocib todo lo que los 

promotores le aconsejaban y hoy 

trabaja con mas eficacia, con mas 

delicadeza, les da mejor trato a 

sus pacientes y coordina en todo 

momento con el promotor ■

repitiera o sufrieran facilmente 

enfermedades y les decia que de 
vez en cuando deberian mandar- 

se ver sus cuerpos y asi sucesi- 

vamente les hacia a todos por 
igual.

Este MEDICO, don Pedrito, 
tambien nos dice que esto suce- 

dia mas o menos 8 ahos atras, 

antes de que se capacitaran los 

promotores de salud. Algunos 
enfermos se morian. A veces 

ellos mismos cobraban 

exageradamente.

Ellos mismos, como MEDI

COS VEGETALISTAS, tenian 
que hacer esfuerzos para buscar 

las plantas medicinales que Ser
vian para tai o cual enfermedad o 

a veces tenian que comprar algu- 
nas capsulas ya sea para bajar la 

fiebre o para la infeccibn y le 

combinaban junto con el remedio 

que ellos mismos preparaban de 
las plantas o yerbas.

Soplando, chupando, aven- 
tando

Enseguida.ysiguiendoconla 
curacibn el BANCO salia de la 

cama, soplaba a todos los enfer

mos con el humo de la pipa y 

despues iba soplando tres so- 

plos de adentro hacia 
afuera donde estaba 

el enfermo o la enfer
ma que el atendiaen 

ese momento echa
do o sentado. Le so

plaba en la corona. 

Luego comenzaba a 

chuparlesunoporuno 

a los enfermos de alii 
adentro, de la parte 

donde les dolia mas. 
Mientras tanto la 

MAMISHAiba soplan
do yaventandolos con 

hojas que eran solo 

buenas para eso, 

como porejemplo: la 

ishanga maxamara 
que es una planta con 

espinas mas grandes 
que las espinillas del 

cushiyshanga.
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Un derecho de todos
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5S de cada cien ninos en el Peru no reciben las vacunas necesarias.

22/ ANDENES ANDENES /23

les no renovables de la posibili- 
dad de disfrutar la renta que ge

nera esa riqueza, reduce la posi- 

bilidad de ejecutar obras de inte- 

res regional, y en concrete los 

presupuestos de los municipios 

(30% de los cuales se constituian 
enbase al canon).

Lineamientos de la politica de salud
Ante esta situacion, la politica de salud del Estado 

quiere responder desde una perspectiva de "borron 

y cuenta nueva” y de “aceptemos con resignacion 

nuestra desventurada situacion”, de la siguiente 

manera:

Mas de 60 delegados de 35 jurisdicciones eclesiasticas dedicaron una semana entera a 

debatir los retos que la situacion y la politica de salud actual plantean a su trabajo 

pastoral. Fruto de este debate, los asistentes al VI Encuentro Nacional de Pastoral de 

Salud redactaron una carta dirigida a los Obispos y que transcribimos -casi textualmente- 

en estas paginas por considerarla de mucho interes para nuestros lectores, 

especialmente para los promotores de salud.

...Nos dirigimos a Ud. para hacerle Hegar nues- 

tro fraterno saludo en Cristo y deseamos compar- 
tirle nuestras inquietudes frente al desafio de San
to Domingo: “PROMOVER DE MODO VALIENTE 

Y EFICAZ LOS DERECHOS HUMANOS DESDE 
EL EVANGELIO Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA”.(S.D.168)

suyos...pero estamos seguros que son muchos. 
(Fuente:”NACE UNA NUEVA VIDA”).

Para Ud. y para nosotros estas no son cifras frias, 

sino rostros sufrientes de hombres, mujeres y nihos 

a los que vemos llorar, enfermar, morir en la mas 

espantosa miseria y olvido.

Cusco:

Paro provincial
El paro de 24 horas decretado 

por el Alcalde del Cusco Daniel 

Estrada, fue acatado en los mer- 

cados, tiendas y medios de trans- 

portes, en rechazo al recorte de 

cerca de 40% de las rentas del 

municipio provincial como conse- 
cuencia del D.L.776 y pidiendo se 

respete la autonomia municipal.

A la gran manifestacibn reali- 

zada en la Plaza de Armas del 

Cusco, asistieron representantes 

de las organizaciones campesi- 
nas de las provincias mas cerca- 

nas como Anta y Urubamba, re- 

uniendose mas de 20 mil perso
nas que solicitaron tambien una 

mayor atencibn del gobierno a la 
region Inka para detener el avan- 

ce de la pobreza y el deterioro 
social.

I
PiurayTumbes:
Reclamo regional
En un acto civico realizado en 

Piura, el Comite de Fiscalizacibn 
y Defensa del Ca non Petro I ero de 

Piura y T uymbes hizo entrega de 

las 50,000 firmas recolectadas 
para solicitar la reforma del arti- 
culo 77de la nueva Constitucibn. 

Este articulo modifica el derecho 

de estos dos departamentos a 
recibir el canon petrolero. Esto, 

que significa privar a los pueblos 

poseedores de recursos natura-

Situacibn de la salud en el Peru
En 1993, de cada 100 ninos que nacieron en 

nuestro pais: 37 estaban desn utridos severamen- 

te, 58 no estaban vacunados, 56 nacieron en las 
peores condiciones, 47 de ellos sin ninguna aten

cibn profesional. Por eso, 8 de ellos ya 

no viven, 4 moriran este ano y 15 habran 

muerto antes de los 4 ahos.

En 1993, 34 de cada 100 mujeres 

tuvieron que ir al hospital por complica- 

ciones de abortos clandestinos.
Si sus feligreses viven el el trapecio 

andino, las cifras son peores.

No podemos decides exactamente 

cuantos de los 43,000 nuevos casos o 
de los 52,000 casos antiguos de tuber

culosis, de los 103,000 casos de UTA o 

de los cientos de miles de casos de 

eblera, dengue, hepatitis, malaria, sida 

y otras enfermedades son feligreses

I

Madre de Dios:
Clasificacion de suelos
En febrero pasado se firmb el 

convenio de cooperacibn entre la 
Federacibn Agraria Departamen- 

tal de Madre de Dios, FADEMAD, 

y la Agencia Internacional para el 
DesarrolIo de los Estados Unidos 
para realizar un proyecto de cla- 

sificacibn segun la capacidad de 
uso mayor de los suelos.

Este proyecto permitira a los 
productores de la zona tener un 

mejor conocimiento de sus tie- 
rras para ordenar su produccibn 

sin deteriorar sus recursos.

i n
Junin:

Despojados de sus tierras
La Comunidad Campesina 

San Francisco de Asis de Pucara, 
de la Provincia de Yauli en Junin, 

viene siendo amenazada con el 

despojo de 5 mil Has. de tierras 

de su propiedad, inscritas en los 

registros publicos desde 1983, a 
consecuencia de la aplicacibn del 

Decreto Supremo 004-94-PCM.

Dicho decreto pretende entre- 

garalacompahiaCENTROMIN- 
PERU la propiedad de las tierras 

de algunas comunidades cam- 
pesinas que estan cerca de sus 

concesiones mineras, para po- 

der obtener mejores precios 
cuando dicha empresa sea ven- 

dida a inversionitas privados.

Las comunidades del centra 
del pais deben estar alertas ante 

esta arbitrariedad y luchar, junto 
con la comunidad de San Fran

cisco de Asis para que este ilegal 

decreto y las resoluciones regio
nales que se dicten a su amparo 

sean declarados nulos.

I
Cusco:
Provincias altas
Con fecha 10 de marzo, auto- 

ridades, dirigentes gremiales y 
pueblo en general de las provin

cias altas de Cusco, han hecho 
publico un comunicado en contra 

del decreto supremo que prorro- 

ga por 60 dias el estado de emer- 

gencia en esa zona. Como se 

sabe en estas zonas no se pre- 

senta una situacion de violencia 

que justifique la decision adopta- 
da.

Ademas las fuerzas armadas 

estan entregando armas a las 

comunidades, propiciando la vio
lencia al interior de las mismas. 

Por tales razones exigen la dero- 

gatoria del mencionado decreto.
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58 de cada cien ninos en el Peru no reciben las vacunas necesarias.
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les no renovables de la posibili- 
dad de disfrutar la renta que ge

nera esa riqueza, reduce la posi- 

bilidad de ejecutar obras de i ute
res regional, y en concreto los 

presupuestos de los municipios 

(30% de los cuales se constituian 
enbase al canon).

Lineamientos de la poh'tica de salud
Ante esta situacion, la polftica de salud del Estado 

quiere responder desde una perspectiva de “borron 

y cuenta nueva” y de “aceptemos con resignacion 

nuestra desventurada situacion”, de la siguiente 

manera:

Mas de 60 delegados de 35 jurisdicciones eclesiasticas dedicaron una semana entera a 

debatir los retos que la situacion y la poh'tica de salud actual plantean a su trabajo 

pastoral. Fruto de este debate, los asistentes al VI Encuentro Nacional de Pastoral de 

Salud redactaron una carta dirigida a los Obispos y que transcribimos -casi textualmente- 

en estas paginas por considerarla de mucho interes para nuestros lectores, 

especialmente para los promotores de salud.

...Nos dirigimos a Ud. para hacerle Hegar nues- 

tro fraterno saludo en Cristo y deseamos compar- 
tirle nuestras inquietudes frente al desafio de San
to Domingo: “PROMOVER DE MODO VALIENTE 

Y EFICAZ LOS DERECHOS HUMANOS DESDE 
EL EVANGELIO Y LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA”.(S.D.168)

suyos...pero estamos seguros que son muchos. 
(Fuente:”NACE UNA NUEVA VIDA”).

Para Ud. y para nosotros estas no son cifras Mas, 

sino rostros sufrientes de hombres, mujeres y nihos 

a los que vemos llorar, enfermar, morir en la mas 

espantosa miseria y olvido.

Situacion de la salud en el Peru
En 1993, de cada 100 ninos que nacieron en 

nuestro pais: 37 estaban desn utridos severamen- 

te, 58 no estaban vacunados, 56 nacieron en las 
peores condiciones, 47 de ellos sin ninguna aten- 

cion profesional. Por eso, 8 de ellos ya 

no viven, 4 moriran este ano y 15 habran 

muerto antes de los 4 ahos.

En 1993, 34 de cada 100 mujeres 
tuvieron que ir al hospital por complica- 

ciones de abortos clandestinos.
Si sus feligreses viven el el trapecio 

andino, las cifras son peores.

No podemos decides exactamente 

cuantos de los 43,000 nuevos casos o 
de los 52,000 casos antiguos de tuber

culosis, de los 103,000 casos de UTA o 
de los cientos de miles de casos de 

colera, dengue, hepatitis, malaria, sida 

y otras enfermedades son feligreses

Cusco:
Paro provincial
El paro de 24 horas decretado 

por el Alcalde del Cusco Daniel 

Estrada, fue acatado en los mer- 

cados.tiendasy medios de trans- 
portes, en rechazo al recorte de 

cerca de 40% de las rentas del 

municipio provincial como conse- 
cuencia del D.L.776 y pidiendo se 

respete la autonomia municipal.

A la gran manifestacion reali- 

zada en la Plaza de Armas del 

Cusco, asistieron representantes 

de las organizaciones campesi- 
nas de las provincias mas cerca- 

nas como Anta y Urubamba, re- 

uniendose mas de 20 mil perso
nas que solicitaron tambien una 

mayor atencion del gobierno a la 
region Inka para detener el avan- 

ce de la pobreza y el deterioro 
social.

I
PiurayTumbes:
Reclamo regional
En un acto civico realizado en 

Piura, el Comite de Fiscalizacion 
y Defensa del Ca non Petro I ero de 

Piura y T uymbes hizo entrega de 

las 50,000 firmas recolectadas 
para solicitar la reforma del arti- 

culo 77de la nueva Constitucibn. 
Este articulo modifica el derecho 

de estos dos departamentos a 
recibir el canon petrolero. Esto, 

que significa privar a los pueblos 

poseedores de recursos natura-

I

Madre de Dios:
Clasificacion de suelos
En febrero pasado se firmd el 

convenio de cooperacibn entre la 
Federacibn Agraria Departamen- 

tal de Madre de Dios, FADEMAD, 

y la Agencia Internacional para el 
DesarrolIo de los Estados Unidos 
para realizar un proyecto de cla

sificacion segun la capacidad de 
uso mayor de los suelos.

Este proyecto permitira a los 
productores de la zona tener un 

mejor conocimiento de sus tie- 
rras para ordenar su produccibn 

sin deteriorar sus recursos.

i I
Junin:

Despojados de sus tierras
La Comunidad Campesina 

San Francisco de Asis de Pucara, 
de la Provincia de Yauli en Junin, 

viene siendo amenazada con el 

despojo de 5 mil Has. de tierras 

de su propiedad, inscritas en los 

registros publicos desde 1983, a 
consecuencia de la aplicacibn del 

Decreto Supremo 004-94-PCM.

Dicho decreto pretende entre- 

garalacompanfaCENTROMIN- 
PERU la propiedad de las tierras 

de algunas comunidades cam- 
pesinas que estan cerca de sus 

concesiones mineras, para po- 

der obtener mejores precios 
cuando dicha empresa sea ven- 

dida a inversionitas privados.

Las comunidades del centra 
del pais deben estar alertas ante 

esta arbitrariedad y luchar, junto 
con la comunidad de San Fran

cisco de Asis para que este ilegal 

decreto y las resoluciones regio
nales que se dicten a su amparo 

sean declarados nulos.

I
Cusco:
Provincias altas
Con fecha 10 de marzo, auto- 

ridades, dirigentes gremiales y 
pueblo en general de las provin

cias altas de Cusco, han hecho 
publico un comunicado en contra 

del decreto supremo que prorro- 

ga por 60 dias el estado de emer- 

gencia en esa zona. Como se 

sabe en estas zonas no se pre- 

senta una situacion de violencia 

que justifique la decision adopta- 
da.

Ademas las fuerzas armadas 

estan entregando armas a las 

comunidades, propiciando la vio
lencia al interior de las mismas. 

Por tales razones exigen la dero- 

gatoria del mencionado decreto.
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<,Quien es el dueno de los 

recursos naturales?

En nuestrasconstituciones, los 

recursos naturales, sean estos 

tierras, bosques, aguas, yaci- 

mientos mineros y toda fuente de 

energfa, son propiedad o patri- 

monio de la Nacidn. Esta decla- 

racion guarda relacion con la for

ma como la mayorla de palses, 

en sus respectivas constitucio- 

nes, trata a estos recursos. Aun 

mas, la preocupacidn y respon- 

sabilidad que tenemos todas la 

personas del mundo por la con- 

servacion del medio ambiente, 

ha hecho que en los ahos recien- 

tes, se considere a estos recur

sos como patrimoniode la huma- 

nidad.

Pero la Nacidn, que la forma- 

mos todos los peruanos, es re- 

presentada por el Estado. Por 

ello, el Estado ejerciendo su so- 

berania, como indica el articulo 

66 de la Constitucion, puede fijar 

las condiciones de explotacidn

de los recursos naturales por los 

particulares. Es decir, el Estado 

concede a los particulares el de

recho de aprovechar de dichos 

recursos.

un particular pueda beneficiarse 

de la explotacidn de un recurso 

natural. Normalmente las conce- 

siones se otorgan por plazos 

determinados y sujetos al cum- 

plimientodedeteminadasobliga- 

ciones, como el pago de dere-

L

■

La Iglesia responde a la crltica situation de salud de distintas 

maneras, por ejemplo, formando promotores.

- Entregar a la comunidad o a cualquier forma de 

organizacidn, al margen de su capacidad de mane- 

jo, el sistema de atencidn basico de salud (postas 

y centres), haciendolas responsables de su funcio- 

namiento exitoso, decadencia o cierre.

- Promover un “libre mercado” (palabras textua- 

les del Sr. Carlos Jose Vera, asesor principal del 

actual MinistrodeSalud) para losservicios desalud 

y de medicinas; donde quien tenga medios econd- 

micos sea el que acceda a una mejor calidad de 

ellos; marginando a los peruanos que viven en 

pobreza extrema (13 millones), para quienes no 

existe la posibilidad de escoger o siquiera Hegar a 

los mismos muchas veces.

- Dejar como Estado de asumir su rol de garan- 

tizar una atencidn de salud justa y digna para todos 

los peruanos; e implementar programas transito- 

rios de compensacidn para atenuar el impacto 

social inicial y evitar una protesta inmediata en la 

poblacidn.

Este tipo de decisiones se enmarcan en un 

modelo social neoliberal, nosolidario, individualista 

yfriamentepragmatico, donde Io empresarialmente 

rentable prima sobre Io humanamente trascenden- 

te, en un pais de grandes injusticias y donde la 

salud, que es responsabilidad de todos, precisa que 

todos nos comprometamos y nadie (en especial el

Nuestra reciente Constitucion, siguiendo la huella dejada por las de 1933 y 1979, se refiere 

a los recursos naturales. Lo mas novedoso aqui es el aprovechamiento de dichos 

recursos por los particulares, a traves de concesiones.

oComo se aprovechan los 

recursos?
Hay diversas formas 

en las que se puede 

explotar un recurso 

natural ;ellasdependen 

logicamentedeltipode 

recurso del que setra

te y de las tradiciones 

juridicasde un pais. En 

nuestro pais, para la 

mayor parte de los re

cursos naturales (mi

nerales, aguas, bos

ques, tierras eriazas) 

se ha recurrido a la 

concesidn.

La concesidn, en 

terminos simples, es la 

autorizacidn que otor- 

ga el Estado para que El Estado da en concesidn los recursos naturales 

como agua, bosques, tierras eriazas, minerales...
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Estado) se exima.

Respuesta de la Iglesia a traves de la 

Pastoral de salud

La Iglesia viene respondiendo activa- 

mente desde su Pastoral de Salud en la 

mayoria de jurisdicciones eclesiasticas del 

Peru:

- Brindando servicios integrales de salud 

a traves de cientos de establecimientos en 

aquellos lugares donde el Estado aun no 

tienepresencia.

- Formando y capacitando una red nacio- 

nal de agentes pastorales de salud (5000 

promotores, parteras, movilizadoras, sani- 

tarios),complementadosconbotiquinesco- 

munales, y otros.

- Propiciando una pastoral de conjunto con otras 

areas de trabajo pastoral (familia, infancia, educa- 

cidn, apoyo alimentario, etc...).

- Haciendo progresivamente presencia activa en 

las instituciones de salud, accediendoa las MISMAS 

PARA EVANGELIZAR DESDE SU INTERIOR EL 

MUNDO DE LA SALUD.

- Animando el servicio de enfermos.

- Coordinando en conjunto con las diversas ins- 

tancias del Ministerio de Salud y otros fuerzas vivas 

de la comunidad, que asumen la preocupacidn por 

la salud integral de los que estan en situaciones mas 

crfticas.

Encontramos en nuestro trabajo de cada dia un 

motive para reafirmar nuestra Opcidn por la Vida y 

profundizar una experiencia espiritual de encuentro 

mutuo con Cristo en el hermano que sufre.

Desde esta experiencia cotidiana y frente a las 

perspectivas anunciadas, nos sentimos en la obliga- 

cidn de asumir con mas fuerza nuestro rol profetico 

de Iglesia en el marco de una etica social trascen- 

dente y de la doctrina social de la Iglesia Catdlica, 

anunciando el derecho a la salud integral para todos 

y presentando alternativas viables para lograrlo; 

denunciando tecnica y eticamente los mecanismos 

del mercado con los cuales se quiere despreciar la 

vida de los mas debiles de nuestros hermanos..H

rtsr^
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cduien es el dueno de los 

recursos naturales?
En nuestrasconstituciones, los 

recursos naturales, sean estos 

tierras, bosques, aguas, yaci- 

mientos mineros y toda fuente de 
energfa, son propiedad o patri- 

monio de la Nacidn. Esta decla- 

racidn guarda relacidn con la for

ma como la mayorla de palses, 

en sus respectivas constitucio- 
nes, trata a estos recursos. Aun 
mas, la preocupacidn y respon- 

sabilidad que tenemos todas la 

personas del mundo por la con- 
servacion del medio ambiente, 

ha hecho que en los ahos recien- 

tes, se considere a estos recur
sos como patrimoniode la huma- 

nidad.

Pero la Nacidn, que la forma- 

mos todos los peruanos, es re- 
presentada por el Estado. Por 

ello, el Estado ejerciendo su so- 

berania, como indica el articulo 
66 de la Constitucion, puede fijar 

las condiciones de explotacidn

de los recursos naturales por los 
particulares. Esdecir, el Estado 

concede a los particulares el de

recho de aprovechar de dichos 
recursos.

La Iglesia responde a la critica situacion de salud de distintas 
maneras, por ejemplo, formando promotores.

- Entregar a la comunidad o a cualquier forma de 
organizacidn, al margen de su capacidad de mane- 

jo, el sistema de atencidn basico de salud (postas 

y centros), haciendolas responsables de su funcio- 

namiento exitoso, decadencia o cierre.

- Promover un “libre mercado” (palabras textua- 
les del Sr. Carlos Jose Vera, asesor principal del 

actual MinistrodeSalud) para losservicios desalud 

y de medicinas; donde quien tenga medios econd- 
micos sea el que acceda a una mejor calidad de 

ellos; marginando a los peruanos que viven en 

pobreza extrema (13 millones), para quienes no 
existe la posibilidad de escoger o siquiera Hegar a 
los mismos muchas veces.

- Dejar como Estado de asumir su rol de garan- 

tizar una atencidn de salud justa y digna para todos 

los peruanos; e implementar programas transito- 
rios de compensacidn para atenuar el impacto 
social inicial y evitar una protesta inmediata en la 
poblacidn.

Este tipo de decisiones se enmarcan en un 

modelo social neoliberal, nosolidario, individualista 
y friamente pragmatico, donde Io empresarialmente 

rentable prima sobre Io humanamente trascenden- 
te, en un pais de grandes injusticias y donde la 

salud, que es responsabilidad de todos, precisa que 

todos nos comprometamos y nadie (en especial el

Nuestra reciente Constitucion, siguiendo la huella dejada por las de 1933 y 1979, se refiere 

a los recursos naturales. Lo mas novedoso aqui es el aprovechamiento de dichos 

recursos por los particulares, a traves de concesiones.

oComo se aprovechan los 

recursos?
Hay diversas formas 

en las que se puede 

explotar un recurso 

natural;ellasdependen 
logicamentedel tipo de 

recurso del que setra
te y de las tradiciones 

juridicasde unpais. En 

nuestro pais, para la 
mayor parte de los re

cursos naturales (mi
nerales, aguas, bos

ques, tierras eriazas) 

se ha recurrido a la 
concesion.

La concesion, en 

terminos simples, es la 
autorizacidn que otor- 

ga el Estado para que

un particular pueda beneficiarse 
de la explotacidn de un recurso 

natural. Normalmente las conce
siones se otorgan por plazos 

determinados y sujetos al cum- 

plimientodedeteminadasobliga- 
ciones, como el pago de dere-

Estado) se exima.

Respuesta de la Iglesia a traves de la 
Pastoral de salud

La Iglesia viene respondiendo activa- 
mente desde su Pastoral de Salud en la 

mayoria de jurisdicciones eclesiasticas del 
Peru:

- Brindando servicios integrales de salud 
a traves de cientos de establecimientos en 
aquellos lugares donde el Estado aun no 
tienepresencia.

- Formando y capacitando una red nacio- 
nal de agentes pastorales de salud (5000 

promotores, parteras, movilizadoras, sani- 

tarios),complementadosconbotiquinesco- 
munales, y otros.

- Propiciando una pastoral de conjunto con otras 

areas de trabajo pastoral (familia, infancia, educa- 
cidn, apoyo alimentario, etc...).

- Haciendo progresivamente presencia activa en 
las instituciones de salud, accediendoa las MISMAS 

PARA EVANGELIZAR DESDE SU INTERIOR EL 
MUNDO DE LA SALUD.

- Animando el servicio de enfermos.

- Coordinando en conjunto con las diversas ins- 

tancias del Ministerio de Salud y otros fuerzas vivas 
de la comunidad, que asumen la preocupacidn por 

la salud integral de los que estan en situaciones mas 
criticas.

Encontramos en nuestro trabajo de cada d fa un 
motivo para reafirmar nuestra Opcibn por la Vida y 

profundizar una experiencia espiritual de encuentro 
mutuo con Cristo en el hermano que sufre.

Desde esta experiencia cotidiana y frente a las 

perspectivasanunciadas, nossentimosenlaobliga- 
cidn de asumir con mas fuerza nuestro rol profetico 
de Iglesia en el marco de una etica social trascen- 

dente y de la doctrina social de la Iglesia Catdlica, 

anunciando el derecho a la salud integral para todos 

y presentando alternativas viables para lograrlo; 

denunciando tecnica y eticamente los mecanismos 

del mercado con los cuales se quiere despreciar la 
vida de los mas debiles de nuestros hermanos..B

El Estado da en concesion los recursos naturales 
como agua, bosques, tierras eriazas, minerales...
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Mujeres desplazadas,
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Un derecho real
Pero la Constitucion de 1993 

habla de que la concesion otorga 

a su titular un derecho real. Con 

esto Io que se ha querido es darle 
una mayor seguridad al conce- 

sionario. Los antecedentes po

demos encontrarlos en la mine- 

ria.

Desde hace mucho tiempo se 

considers que la concesion mi- 

nera otorga un derecho real para

cuerpo.

A nivel social observamos un retraimiento e inhibi- 

cion que obstacuiiza la posibilidad de relacionarse 

con otras personas. Las senoras tienen gran dificul- 

tad para restitui r o establecer nuevas redes de sopor- 

te. Esto produce profundos sentimientos de soledad 

y desproteccion, por un lado; y de desconfianza hacia 

el ambiente, porotro, generando un estadodeaisla- 

miento que se manifiesta en la dificultad para inte- 

grarse y participar en los grupos organizados de la 
comunidad.

patrimonio de la Nacidn.

Necesidad de precisiones
Por Io dicho lineas arriba es 

importante que las leyes de de- 
sarrollo constitucional, es decir 

aquellas que se dicten para pre- 

cisar el contenido de la Constitu
cion, regulen este punto con cla- 

ridad.

Aunque el mismo articulo 66 

de la Constitucion habla de una 

ley organica para regular el apro- 

vechamiento de los recursos na- 

turales, se sabe que el M i nisterio 

de Agricultura viene preparando 

una Ley de Aguas, que el Minis- 

terio de la Presidencia tiene otro 

proyecto sobre aguas, pero con 

fines poblacionales y que tam- 

bien Agricultura tiene avanzado 

un proyecto de Ley Forestal. De 

estos, se sabe (vease ANDE

NES No. 78) que el anteproyecto 

del Ley de Aguas del Ministerio 

de Agricultura pretende otorgar 

el agua en propiedad, Io que dis

creparia no solo de los otros pro- 
yectos, sino sobre todo de Io que 

plantea nuestra joven Constitu
cion ■

primeros meses despues de su llegada a Lima, 
destacan las siguientes:

- sentimientos depresivos que se expresan a 

traves de la tristeza, llanto frecuente, desanimo, 

desinteres por el entorno y el contacto personal.

- estados de angustia y miedo, sobre todo 

cuando se producen situaciones amenazantes en 
el medio en que viven.

- sentimientos de culpa, por el hecho de sobre- 

vivir cuando otros -sobre todo familiares- no pudie- 

ron hacerlo, o remordimientos por la conducta 
Nevada a cabo para sobrevivir.

- dolores psicosomaticos, es decir, dolores fisi- 
cos que expresan sufrimientos emocionales, por 

ejemplo: dolores de cabeza, dolores tensionales, 

malestares estomacales y dolores “errantes” que 

desaparecen y reaparecen en distintas partes del

Debido a la violencia 

vivida en el pais, en estos 

ahos muchas familias 

se han visto obligadas 

a desplazarse 

hacia las ciudades. 

Este articulo presenta 

los sufrimientos y 

necesidades de 

las mujeres enfrentadas 

a esta situacion.

En el trabajo con estas senoras, constatamos que 
la inhibicion tambien esconde impulses agresivos, 

dirigidos a aquellas personas que no han pasado por 

las terribles experiencias vividas por ellas. Es mas, 

tambien dentro de su familia muchas veces se mani

fiesta la agresion, sobre todo en la relacion con sus 
hijos.

el aprovechamiento del 

recurso minero, elquepue- 

de ser cedidoo vendido o 

hasta hipotecado. Pero el 
Estado sigue siendo siem- 

pre propietario de los yaci - 

mientos mineros; solo pue- 

de el concesionario dispo- 

ner del mineral extraido, 

de las construcciones e 

instalaciones y del dere
cho mismo a explotar (la 

concesion).

Cabeentoncesconcluir 

que al hablar la nueva 
Constitucion de la conce- 

sion de underecho real, se 

esta generalizando el tratamien- 

tode la concesion minera atodas 

las otras concesiones de recur

sos naturales. Hay sin embargo 

algunos que, interesadamente, 
piensan que la Constitucion se 

refiere a derechos reales pen- 

sando en darle a los concesiona- 
rios la propiedad de los recursos 

naturales, Io cual no solo resulta

ria excesivo si no hasta contradic- 
torio con el encabezamiento del 

mismo articulo que dice que son

Los sentimientos
Entre los sentimientos y actitudes mas frecuen- 

tes en las mujeres desplazadas, sobre todo en los

Las mujeres necesitan un ambiente de confianza dondepuedan expresar 
sus sentimientos.

Se ha generalizado el trato a la concesion 
minera para todas las concesiones de 
recursos naturales.

chos, realizacion de estudios o 

trabajos, el aprovechamiento 

adecuado y racional del recurso, 

entre otros.

De esta forma, aunque el con

cesionario cuenta con un dere

cho firme, el Estado mantiene 

todavia algun derecho a contro- 
lar que la riqueza concedida se 

aproveche y se haga de manera 

racional, de modo de beneficiara 

la sociedad.

Ill
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Mujeres desplazadas,

familia y comunidad

Laureano del Castillo
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Un derecho real
Pero la Constitucion de 1993 

habla de que la concesion otorga 

a su titular un derecho real. Con 

esto Io que se ha querido es darle 
una mayor seguridad al conce- 

sionario. Los antecedentes po

demos encontrarlos en la mine- 

ria.

Desde hace mucho tiempo se 

considers que la concesion mi

ners otorga un derecho real para

Debido a la violencia 

vivida en el pais, en estos 

ahos muchas familias 

se han visto obligadas 

a desplazarse 

hacia las ciudades. 

Este articulo presenta 

ios sufrimientos y 

necesidades de 

las mujeres enfrentadas 

a esta situacion.

cuerpo.

A nivel social observamos un retraimiento e inhibi- 

cidn que obstaculiza la posibilidad de relacionarse 

con otras personas. Las senoras tienen gran dificul- 

tad para restituir o establecer nuevas redes de sopor- 

te. Esto produce profundos sentimientos de soledad 

y desproteccion, por un lado; y de desconfianza hacia 

el ambiente, porotro, generando un estadodeaisla- 

miento que se manifiesta en la dificultad para inte- 

grarse y participar en Ios grupos organizados de la 
comunidad.

patrimonio de la Nacidn.

Necesidad de precisiones
Por Io dicho lineas arriba es 

importante que las leyes de de- 
sarrollo constitucional, es decir 

aquellas que se dicten para pre- 

cisar el contenido de la Constitu
cion, regulen este punto con cla- 

ridad.

Aunque el mismo articulo 66 

de la Constitucion habla de una 

ley organica para regular el apro- 

vechamiento de Ios recursos na- 

turales, se sabe que el M i nisterio 

de Agricultura viene preparando 

una Ley de Aguas, que el Minis- 

terio de la Presidencia tiene otro 

proyecto sobre aguas, pero con 

fines poblacionales y que tam- 

bien Agricultura tiene avanzado 

un proyecto de Ley Forestal. De 

estos, se sabe (vease ANDE

NES No. 78) que el anteproyecto 

del Ley de Aguas del Ministerio 

de Agricultura pretende otorgar 

el agua en propiedad, Io que dis

creparia no solo de Ios otros pro- 

yectos, sino sobre todo de Io que 

plantea nuestra joven Constitu
cion ■

primeros meses despues de su llegada a Lima, 
destacan las siguientes:

- sentimientos depresivos que se expresan a 

traves de la tristeza, llanto frecuente, desanimo, 

desinteres por el entorno y el contacto personal.

- estados de angustia y miedo, sobre todo 

cuando se producen situaciones amenazantes en 
el medio en que viven.

- sentimientos de culpa, por el hecho de sobre- 

vivir cuando otros -sobre todo familiares- no pudie- 

ron hacerlo, o remordimientos por la conducta 
Nevada a cabo para sobrevivir.

- dolores psicosomaticos, es decir, dolores fisi- 

cos que expresan sufrimientos emocionales, por 

ejemplo: dolores de cabeza, dolores tensionales, 

malestares estomacales y dolores “errantes” que 

desaparecen y reaparecen en distintas partes del

En el trabajo con estas senoras, constatamos que 
la inhibicion tambien esconde impulses agresivos, 

dirigidos a aquellas personas que no han pasado por 

las terribles experiencias vividas por ellas. Es mas, 

tambien dentro de su familia muchas veces se mani

fiesta la agresion, sobre todo en la relacion con sus 
hijos.

el aprovechamiento del 

recurso minero, el que pue- 

de ser cedido o vendido o 

hasta hipotecado. Pero el 
Estado sigue siendo siem- 

pre propietario de Ios yaci - 

mientos mineros; solo pue- 

de el concesionario dispo- 

ner del mineral extraido, 

de las construcciones e 

instalaciones y del dere
cho mismo a explotar (la 

| concesion).

Los sentimientos
Entre Ios sentimientos y actitudes mas frecuen- 

tes en las mujeres desplazadas, sobre todo en Ios

Cabeentoncesconcluir 

que al hablar la nueva 
Constitucion de la conce

sion de underecho real, se 

esta generalizando el tratamien- 

tode la concesion minera atodas 

las otras concesiones de recur

sos naturales. Hay sin embargo 

algunos que, interesadamente, 
piensan que la Constitucion se 

refiere a derechos reales pen- 

sando en darle a Ios concesiona- 
rios la propiedad de Ios recursos 

naturales, Io cual no solo resulta

na excesivo si no hasta contradic- 
torio con el encabezamiento del 

mismo articulo que dice que son

.

Las mujeres necesitan un ambiente de confianza dondepuedan expresar 
sus sentimientos.

Se ha generalizado el trato a la concesion 
minera para todas las concesiones de 
recursos naturales.

chos, realization de estudios o 

trabajos, el aprovechamiento 

adecuado y rational del recurso, 

entre otros.

De esta forma, aunque el con

cesionario cuenta con un dere

cho firme, el Estado mantiene 

todavia algun derecho a contro- 
lar que la riqueza concedida se 

aproveche y se haga de manera 

rational, de modo de beneficiar a 

lasociedad.

■V
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Recuperar la estabi I idad emocional
Con toda esta carga emocional, la mujer despla-

Un reto para todos
Esto represents un reto para las instituciones,

El credito ha sido uno de 

los mayores problemas 

que han tenido los 

pequenos agricultores del 

pais. Parceleros 

huaralinos, con asesoria 

de una ONG han logrado 

que la banca privada los 

apoye financieramente 

durante las dos ultimas 

campahas. Hector 

Salvador, presidente de la 

Asociacion de Productores 

de Palpa e iniciador de esta 

experiencia nos la 

presenta.

bles. Es as! que nace esta pro- 

puesta del credito de responsabi- 
lidadcompartida.

Este credito consiste en Io si- 
guiente: un grupo de agricultores 

forman un “grupo solidario” de 

seis a diez personas que se co- 
nozcan, ello sirve para garanti- 

zarse ante el banco, para ayu- 

darse y controlarse en el manejo 

de los cultivos. Elios mismos se 

seleccionan teniendo en cuenta 

que sus productos sean afines y 

sean de la misma zona o fundo, 
Io que permite calcular mejor los

y

Credito de bancos
Esta experiencia de credito 

agrario, recibio el apoyo en el 

primer ano del Banco de Comer- 

cio con un fondo de 35,000 dola- 

res. Para esta campaha el Banco

11

montos del cre
dito, el plan de 

desembolsosyla 
fecha de devolu- 
cion.

Aprobado el 

prestamo, este 

es manejado di- 

rectamente por 

cada parcelero, 

de acuerdo al 

montosolicitado, 
comprometien- 

dose a devolver- 

lo al finalizar su 

cosecha. Mien- 
tras todos los in

tegrates del gru

po no cancelen su deuda, el Ban

co no considera devuelto el pres
tamo del grupo.

Inicialmentefuimos 13 presta- 
tarios en dos grupos. Para esta 
campaha 93-94 formamos 4 gru

pos con un total de 37 agriculto
res.

esde 1991 no bubo credi-
1 to para el campo, enton- 

ces los pequenos agricul

tores nos vimos obligados a in- 
tentar por diversas formas de 

conseguir dinero para nuestros 

cultivos. Sin embargo era bas- 
tante dificultoso y servia solo para 
sobrevivir.

Preocupadosporesto, esque 

pedimos el apoyo de CEPES para 
realizar un estudio de las posibi- 

lidades de financiamiento agrario 
para nuestro valle y los cultivos 
que podrian resultar mas renta-

Credito con responsabilidad 

compartida

Hector Salvador, antiguo dirigente del Valle de Huaral 
e iniciador de la experiencia.

sentimientos agresivos: la cdlera, la rabia, el odio, 

que estan presentes tambien en la relacion que 

establecen con la persona que les ofrece ayuda. En 

tanto esta soporta y sobrevive a la agresidn, al odio, 

les permite a las sehoras establecer una relacion 

saludable donde se acepta el odio, el amor, la 

tristeza, la destruccidn, el dolor, se los reconoce y 

admite y esto les posibilita la recuperacidn de su 
capacidad para la agresidn.

Tai vez nos preguntemos ague las puede condu- 
cir la recuperacidn desu capacidad para la agresidn. 

Es necesario tener en cuenta que la agresidn no 

siempre esta al servicio de la destruccidn, sino 

tambien al de la sobrevivencia; entoncescon ello les 

estamos ayudando a recuperar sus recursos y 

zada en muchos casos debe asumir la mayor parte capacidades que en su momento les permitieron 

de las responsabilidadesyobligacionesdel hogar, escapar de la muerte y que ahora les permitiran

asi como actividades para la sobrevivencia. enfrentar su realidad de manera activa.

Esto es particularmente dificil si se tiene en 
cuenta que, por un lado, en la mayoria de los casos 

la mujer es analfabeta o posee escasa escolaridad, 
y por otro la situacidn de violencia genera en la que como la nuestra, ademas tienen programas de 

madreunestadodeintranquilidadeinseguridadque ayuda humanitaria. Por un lado, reconocemos la 

no le permite la disposicidn emocional optima para importancia de los programas de asistencia para 
dedicarse a sus nihos. casosdeemergencia,yporotro,tenemosqueestar

Sin embargo, la madre tiene que sentirse bien alerta para nocontribuiraque lasfamiliasdesplaza- 

para poder responder a los requerimientos de sus das perpetuen su condicidn de victimas o establez-

nihos, sobre todo en el piano emocional, y Io que es can vinculos de dependencia, sino por el contrario

mas importante ayudar a que la familia pueda que tiendan a recuperar sus recursos adaptativos

recuperar su funcion de soporte entre sus miem- parapoderintegrarsealacomunidadquelasrecibe.

bros. Quisieramosterminardestacando la importancia

^Que podemos hacer nosotros para ayudar a de la comunidad. Asi como la familia tiene que 

estas sehoras a conseguir esa estabi I idad emocio- cumplir la funcion de soporte para sus miembros, la

nal tan importante para ella y su familia? comunidad debe actuarcomoespaciocontenedor,

Creemos que desde diversos campos y en dife- mediatizador y protector ante la violencia y la ame- 

rentes niveles podemos actuar como agentes de naza a la vida y tender redes de solidaridad para 

salud mental. Para ello es importante sehalar algu- acoger e integrar a las familias desplazadas ■ 
nos aspectos a tener en cuenta. Flor de Maria Valdez

Estas sehoras necesitan en primer lugar un---------------- suyasun

espacio donde puedan ser escuchadas; pero este 
espacio tiene que ofrecer un elemento basico: la basan en las obse'rvaciones recogidas en la experiencia 

confianza. Asi ellas podran expresar su dolor, su 

pena, pero tambien su agresidn.
Es muy importante, facilitarles laexpresidnde los distintas zonas del distrito de'vitarte y Huachipa, lima.

La madre tiene que sentirse bien para responder a las 
necesidades de sus ninos... sobre todo emocionalmente.

‘Las reflexiones que compartimos en este articulo se

de trabajo psicoldgico que desarrollamos con mujeres - 
madres de familia- desplazadas de las comunidades de 
Ayacucho y Huancavelica y que actualmente viven en

/■...
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Recuperar la estabi lidad emocional
Con toda esta carga emocional, la mujer despla-

'Las reflexiones quo compartimos en este articulo se 

de trabajo psicologico que desamllamos con mujeres - 
madres de familia- desplazadas de las comunidades de 
Ayacucho y Huancavelica y que actualmente viven en

Un reto para todos
Esto representa un reto para las instituciones,

El credito ha sido uno de 

los mayores problemas 

que han tenido los 

pequenos agricultores del 

pais. Parceleros 

huaralinos, con aseson'a 

de una ONG han logrado 

que la banca privada los 

apoye financieramente 

durante las dos ultimas 

campahas. Hector 

Salvador, presidente de la 

Asociacion de Productores 

de Palpa e iniciador de esta 

experiencia nos la 

presents.

bles. Es asi que nace esta pro- 
puesta del credito de responsabi- 
lidadcompartida.

Este credito consiste en Io si- 
guiente: un grupo de agricultores 

forman un “grupo solidario” de 

seis a diez personas que se co- 
nozcan, ello sirve para garanti- 

zarse ante el banco, para ayu- 

darse y controlarse en el manejo 

de los cultivos. Elios mismos se 

seleccionan teniendo en cuenta 

que sus productos sean afines y 

sean de la misma zona o fundo, 
Io que permite calcular mejor los

Credito de bancos
Esta experiencia de credito 

agrario, recibio el apoyo en el 

primer aho del Banco de Comer- 

cio con un fondo de 35,000 dola- 

res. Para esta campaha el Banco

montos del cre
dito, el plan de 

desembolsosyia 
fecha de devolu
tion.

Aprobado el 

prestamo, este 

es manejado di- 

rectamente por 
cada parcelero, 

de acuerdo al 

montosolicitado, 
comprometien- 

dose a devolver- 

lo al finalizar su 

cosecha. Mien- 
tras todos los in- 

tegrantesdel gru

po no cancelen su deuda, el Ban

co no considera devuelto el pres
tamo del grupo.

Inicialmente fuimos 13 presta- 
tarios en dos grupos. Para esta 
campaha 93-94 formamos 4 gru

pos con un total de 37 agriculto
res.

I - - - ~;i_______  / ■______ I Wi
l.u madre nene que sentirse bien para responder a las 
necesidades de sus ninos...sobre Iodo emocionalmente.

esde 1991 nohubocredi- 
|| to para el campo, enton- 

ces los pequenos agricul

tores nos vimos obligados a in- 

tentar por diversas formas de 

conseguir dinero para nuestros 

cultivos. Sin embargo era bas- 
tante dificultoso y servia solo para 
sobrevivir.

Preocupadosporesto, esque 
pedimos el apoyo de CEPES para 
realizar un estudio de las posibi- 

lidades de financiamiento agrario 
para nuestro valle y los cultivos 
que podrfan resultar mas renta-

Credito con responsabilidad 

compartida

Hector Salvador, antiguo dirigente del Valle de Huaral 
e iniciador de la experiencia.

sentimientos agresivos: la cdlera, la rabia, el odio, 

que estan presentes tambien en la relation que 

establecen con la persona que les ofrece ayuda. En 

tanto esta soporta y sobrevive a la agresidn, al odio, 
les permite a las sehoras establecer una relation 

saludable donde se acepta el odio, el amor, la 

tristeza, la destruction, el dolor, se los reconoce y 

admite y esto les posibilita la recuperation de su 
capacidad para la agresidn.

Tai vez nos preguntemos a que las puede condu- 
cir la recuperation de su capacidad para la agresidn. 

Es necesario tener en cuenta que la agresidn no 

siempre esta al servicio de la destruction, sino 

tambien al de la sobrevivencia; entoncescon ello les 

estamos ayudando a recuperar sus recursos y 

zada en muchos casos debe asumir la mayor parte capacidades que en su momento les permitieron 

de las responsabilidades y obligaciones del hogar, escapar de la muerte y que ahora les permitiran

asi como actividades para la sobrevivencia. enfrentar su realidad de manera activa.

Esto es particularmente dificil si se tiene en 

cuenta que, por un lado, en la mayoria de los casos 

la mujer es analfabeta o posee escasa escolaridad, 
y por otro la situation de violencia genera en la que como la nuestra, ademas tienen programas de 

madre unestadodeintranquilidadeinseguridadque ayuda humanitaria. Por un lado, reconocemos la 

no le permite la disposition emocional optima para importancia de los programas de asistencia para 
dedicarse a sus nihos. casos de emergencia,yporotro,tenemos que estar

Sin embargo, la madre tiene que sentirse bien alerta para nocontribuiraque lasfamilias desplaza- 

para poder responder a los requerimientos de sus das perpetuen su condition de victimas o establez-

nihos, sobre todo en el piano emocional, y Io que es can vinculos de dependencia, sino por el contrario

mas importante ayudar a que la familia pueda que tiendan a recuperar sus recursos adaptativos

recuperar su funcidn de soporte entre sus miem- para poder integrate a la comunidad que las recibe.

bros. Quisieramosterminardestacando la importancia

i,Que podemos hacer nosotros para ayudar a de la comunidad. Asi como la familia tiene que 

estas sehoras a conseguir esa estabi lidad emocio- cumplir la funcidn de soporte para sus miembros, la

nal tan importante para ella y su familia? comunidad debe actuarcomoespaciocontenedor,

Creemos que desde diversos campos y en dife- mediatizador y protector ante la violencia y la ame- 

rentes niveles podemos actuar como agentes de naza a la vida y tender redes de solidaridad para 

salud mental. Para ello es importante sehalaralgu- acoger e integrar a las familias desplazadas ■ 
nos aspectos a tener en cuenta. Flor de Maria Valdez

Estas sehoras necesitan en primer lugar un suyasun  

espacio donde puedan ser escuchadas; pero este '■ -■ ■ - . ...
espacio tiene que ofrecer un elemento basico: la basan en las observacione’s recogidas en la experiencia 

confianza. Asi ellas podran expresar su dolor, su 

pena, pero tambien su agresidn.

Es muy importante, facilitarles la expresidn de los distintas zonas del distrito deVitarte y Huachipa, Lima.
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problemas comunes

La familia campesina sufre el abandono en sus multiples formas
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El credito 
aprobado 
fue para 

productores 
de fruta.

el credito. En el segundo ano se 

repitio nuevamente esto y ahora 

el parcelero busca a su delegado 
para ir a pagar al banco, ya no es 
aquel agricultor que hay que 

corretearlo. Haceesfuerzospara 

pagar (a pesar de que la campa

ha fue muy dura para la fruta por 

los precios muy bajos), porque 
asume que el credito es basico 

para sus campahas y no quiere 

perderlo por ningun motive.

Tambien esto ha permitidoque 

los compaheros de los grupos 
tengan el privilegio de batir los 

record de produccidn, gracias a 
que se logro abonar bien y com

prar todos los insumos a tiempo.

Otrosservicios
Si no hay organizacidn la cosa 

no marcha. Esta organization 

para el credito ha sido un buen

punto de partida para demostrar 
io positive de la asociacion de los 

agricultores, pero no puede que- 
dar ahi. Por ello estamos pen- 

sando que a partir de julio pode

mos tener una oficina equipada 

con computadora y personal tec- 
nico que nos permita ayudar a la 

gestion de los grupos de credito, 

para dar asistencia tecnica (este 
servicio es clave para mejorar 

nuestra production, por eso este 

ano sera obligatorio y se finan- 

ciara con un 2% del monto de los 

prestamos). Otra cosa que va- 
mos a realizar es la compra con- 

junta de insumos para bajar los 

costos.
Finalmente tambien pensamos 

comprar un tractor, viendo la ne- 

cesidad de maquinaria para pre- 

parar y cultivar las 200 Has. de 

los socios de los grupos ■

chos, factores o rasgos.

No nos olvidemos que por 15 

ahos los mismos campesinos de 
casi todos los departamentosdel 

pais han estado escribiendonos 

sobre toditos los aspectos de su 
vida.Tenemosmasde 1,000 car

tas recibidas que nos hacen co- 

nocer la situation de la familia 

campesina durante estos ahos 

de cambios dramaticos. Ademas, 

a Io largo de los ultimos 10 ahos 
los campesinos han estado dib u - 

jando y pintando todas las esce- 

nas imaginables de su realidad a

traves del Concurso National de 

Dibujo y Pintura Campesino y 
acompahandolas con cartas que 
hacen conocer mas todavia la 

realidad campesina.

Wiese nos ha dado prestamos 
por 105,000 dolares y con este 

mismo Banco estamos prepa- 

rando la Campana 94-95, confor- 

mando nuevos grupos que nos 

permitan Hegar al medio mil Ion de 

dolares.
Este proceso de incremento 

de fondos, no ha sido sencillo. El 

agricultor ha estado entrando 

poquito a poquito para ver si pue
de pagar, para ver si el credito es 

caro o es barato. El banco tam

bien ha estado en Io mismo, 

ambos conociendose todavia. 

Ahora la cosa esta mas clara, nos 
conocemos mejor y creo que el 

banco ya tiene mas confianza en 

nosotros.
Este aho, tambien es impor- 

tante sehalarlo, el credito servira 

para otros cultivos rentables. 
Ademas de las frutas, se ha con- 

siderado financiar la siembra de 

maiz, algodbn y papa.

Rompiendo el mito del 
credito

En Palpa tenemos dos ahos 

trabajando con creditos de la 

banca privada, hemos roto el mito 

de que este credito no llegue al 

campo por la informalidad del 
agricultor, o por no tener garan- 

tias y tambien porque el agricul

tor pensaba que el credito era 

muy caro.
Entoncesel primerahohasido 

la base, porque permitio ver al 

agricultor que podia trabajar con 
tranquilidad, lograr una buena co- 

secha y Io mas importante: pagar

“ La familia sigue siendo 

la principal fuente de 
humanidad todo Estado 
debe tutelarla como 

precioso tesoro “
Juan Pablo II

Solito es dificil andar
Una de las realidades que vive 

y siente fuertemente la familia 

campesina es el ABANDONO, 

en sus multiples formas, por par

te del Estado. El “Sr. Gobierno”, 
como es llamado, no pone de su 
parte para atender las necesida- 

des basicas que vienen recla-

£0M0S 
J&LESlA

Familia Campesina:

Realidades distintas,

A ificil es hacer a nivel na- 
I cional una reflexion cris- 

tiana sobre la familia cam

pesina. La poblacion rural abar- 

ca 6.5 millones sobre un total de 
22.1 millones de habitantesen el 

pais. Son muy distintas las rea- 
lidadesque viven lasfamilias en, 

por ejemplo, Loreto, Junin, Puno, 

lea, Cajamarca, Amazonas, 

Piura, Qosqo y los demas depar- 

tamentosdel pais. Sin embargo 

nuestros lectores campesinos, 

en varios mementos durante 

estos 15 ahos de ANDENES, 
nos han pedido, entre otros te- 

mas, algunas reflexiones sobre 

la familia. Tai vez una manera de 

responder a ese pedido seria 

recordar Io que los mismos cam

pesinos han venido diciendo de 

su realidad y desde alii intentar 

reflexionar sobre algunos he-
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El credito 
aprobado 
fue para 

productores 
de fruta.

el credito. En el segundo ano se 

repitio nuevamente esto y ahora 

el parcelero busca a su delegado 
para ir a pagar al banco, ya no es 

aquel agricultor que hay que 

corretearlo. Haceesfuerzospara 

pagar (a pesar de que la campa- 

na fue muy dura para la fruta por 

los precios muy bajos), porque 

asume que el credito es basico 

para sus campahas y no quiere 

perderlo por ningun motive.

punto de partida para demostrar 

Io positive de la asociacion de los 

agricultores, pero no puede que- 
dar ahi. Por ello estamos pen- 

sando que a partir de julio pode

mos tener una oficina equipada 
con computadora y personal tec- 

nico que nos permita ayudar a la 

gestion de los grupos de credito, 

para dar asistencia tecnica (este 

servicio es clave para mejorar 

nuestraproduccion, por eso este 

aho sera obligatorio y se finan- 

ciara con un 2% del monto de los 

prestamos). Otra cosa que va- 
mos a realizar es la compra con- 

junta de insumos para bajar los 

costos.
Finalmentetambienpensamos 

comprar un tractor, viendo la ne- 

cesidad de maquinaria para pre- 

parar y cultivar las 200 Has. de 

los socios de los grupos ■

chos, factores o rasgos.

No nos olvidemos que por 15 

ahos los mismos campesinos de 
casi todos los departamentos del 

pais han estado escribiendonos 

sobre toditos los aspectos de su 
vida. Tenemos mas de 1,000 car

tas recibidas que nos hacen co- 

nocer la situation de la familia 

campesina durante estos ahos 
de cambios dramaticos.Ademas, 

a Io largo de los ultimos 10 ahos 
los campesinos han estado dibu- 

jando y pintando todas las esce- 

nas imaginables de su realidad a

Wiese nos ha dado prestamos 
por 105,000 dolares y con este 

mismo Banco estamos prepa- 

rando la Campaha 94-95, confor- 

mando nuevos grupos que nos 

permitan Hegar al medio milion de 

dolares.
Este proceso de incremento 

de fondos, no ha sido sencillo. El 

agricultor ha estado entrando 
poquitoapoquitoparaversipue- 

de pagar, para ver si el credito es 

caro o es barato. El banco tam- 

bien ha estado en Io mismo, 

ambos conociendose todavia. 

Ahora la cosa esta mas tiara, nos 
conocemos mejor y creo que el 

banco ya tiene mas confianza en 

nosotros.
Este aho, tambien es impor- 

tante sehalarlo, el credito servira 

para otros cultivos rentables. 
Ademas de las frutas, se ha con- 

siderado financiar la siembra de 

maiz, algodon y papa.

Rompiendoel mitodel 
credito

En Palpa tenemos dos ahos 

trabajando con creditos de la 

banca privada, hemos roto el mito 

de que este credito no llegue al 

campo por la informalidad del 
agricultor, o por no tener garan- 

tias y tambien porque el agricul

tor pensaba que el credito era 

muy caro.
Entonces el primer aho ha sido 

la base, porque permitio ver al 
agricultor que podia trabajar con 

tranquilidad, lograr una buena co- 

secha y Io mas importante: pagar

Tambien esto ha permitido que 
los compaheros de los grupos 

tengan el privilegio de batir los 

record de production, gracias a 

que se logro abonar bien y com

prar todos los insumos a tiempo.

Otros servicios
Si no hay organization la cosa 

no marcha. Esta organization 

para el credito ha sido un buen

“ La familia sigue siendo 

la principal fuente de 
humanidad todo Estado 

debe tutelarla como 

precioso tesoro “
Juan Pablo II

traves del Concurso National de 

Dibujo y Pintura Campesino y 
acompahandolas con cartas que 

hacen conocer mas todavia la 

realidad campesina.

Solito es dificil andar
Unadelasrealidadesquevive 

y siente fuertemente la familia 

campesina es el ABANDONO, 
en sus multiples formas, por par

te del Estado. El “Sr. Gobierno”, 

como es llamado, no pone de su 
parte para atender las necesida- 

des basicas que vienen recla-

La familia campesina sufre el abandono en sus

Familia Campesina:

Realidades distintas,

A ificil es hacer a nivel na- 
I cional una reflexion cris- 

tiana sobre la familia cam

pesina. La poblacion rural abar- 

ca 6.5 millones sobre un total de 
22.1 millonesdehabitantesenel 

pais. Son muy distintas las rea

lidades que viven las familias en, 

porejemplo, Loreto, Junin, Puno, 

lea, Cajamarca, Amazonas, 

Piura, Qosqoy los demas depar
tamentos del pais. Sin embargo 

nuestros lectores campesinos, 

en varies momentos durante 

estos 15 ahos de ANDENES, 
nos han pedido, entre otros te- 

mas, algunas reflexiones sobre 

la familia. Tai vez una manera de 

responder a ese pedido seria 

recordar Io que los mismos cam

pesinos han venido diciendo de 

su realidad y desde alii intentar 

reflexionar sobre algunos he-

5
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Muchasfamilias han tenidoque huir de sus comunidades 
de origen a causa de la violencia.

Con la presencia del P. Andres 

Besinet y del P. Florencio Dube, 

hemos debatido en torno a los cam

bios sucedidos en el pais y por su- 

puesto en el campo, en estos ulti- 

mos ahos. Hemos visto cbmo esos 

cambios han impactado en la situa- 

cibn y en la vida de las personas y en 

la propia tarea pastoral. Advertimos 

Io complejo que es para nosotros 

definir un ambito para la pastoral 

rural y finalmente reconocimos la 

vitalidad de nuevos sectores y orga-

nizapiones, en especial las de muje- 

res. Este es un aspecto que profun- 

dizaremos en siguientes reuniones.

Carlos Ching de CEAS y los tes- 

timonios de dos agentes pastorales 

de Cajatambo y Huaura nos permi- 

tieron abordar mejor la discusion en 

torno al rol de los laicos en nuestra 

Iglesia rural y diocesana. Revisa- 

mos los documentos de Puebla y 

Santo Domingo y nuestra propia ex- 

periencia.

Hemos acordado realizar en oc-

tubre un Encuentro diocesano de 

laicos de la pastoral rural. Tambien 

queremos realizar un diagnostico 

socio-eclesial, para Io cual conta- 

mos con el apoyo de CEAS. Final

mente nos proponemos retomar la 

experiencia del boletfn Cachi-cachi 

y publicar, este aho, dos niimeros.

Esta reunion ha sido una valiosa 

experiencia en la que hemos com- 

partido ademas de la reflexion, me

mentos de alegrfa, de celebration y 

de homenaje a la mujer ■
Eduardo Puntriano

mando las familias campesinas 

con tanta insistencia. Luchar por 
estas, muchas voces solos, ha 

demandado muchfsimo sacrifi- 

cio de los pobladores rurales. 
Pero Io han hecho y Io siguen 

haciendo, para romper el aisla- 

miento que sienten, para tener 

educacion para sus hijos, para 

regar mejor sus campos, sacar 

sus cosechas para la venta y 

muchas razones mas. Todo para 

lograr mejores condiciones de 
vida.

Este anhelo y el esfuerzo que 

se pone para lograrlo nos trae a 

la mente a un Cristo que afirmd 
que El habla venido para que la 

gente tenga vida y la tenga en 

abundancia. iLas familias cam

pesinas se sienten acompana- 

das por este Cristo en sus luchas 

diarias y por las Iglesias que se 
formaron en su nombre? En sus 

cartas dan testimonio de este

acompahamiento y animacion 

constante, en algunas partes del 
campo mas que en otras.

No es solo a nivel del “Senor 

Gobierno” que la familia campe- 

sina ha sentido el abandono sino 

a veces tambien a nivel de ciertos 

sectores de sus Iglesias.

miedo a los que matan el 

cuerpo...Notengan miedo, pues; 
ustedes valen mas que muchos 

pajaril los” (Mt. 10 28-31) iComo 
tener tanta fe hoy?

Pero la violencia y el abuso no 

llegansolodeafuera. El machis
mo es mal antiguo de nuestras 
familias y pueblos y el 

autoritarismo con la falta de dia- 
logo y democracia no es privile- 

gio de Fujimori y su gobierno. 

Encontramos estas realidades 
tambien en la familia campesina 

yensuspropiasorganizaciones. 
Si el Papa Juan Pablo II en su 

Mensaje para la Jornada Mundial 

de la Paz, ha puesto a la familia 

como "protagonista de la Paz”, 
con mas razon se puede afirmar 

que la Paz debe empezar en 

casa, en familia. Es all! donde se 

debe aprender a comunicar, a 
dialogar y a respetar mutuamen- 

te nuestras diferencias.

La crisis trae desafios
La palabra CRISIS ha estado 

muy presente en la familia cam

pesina hace muchosahosycuan- 

do es relacionada a la plata y la 
faltade la misma, viene a la men

te todo un cuadro de extrema 

pobreza expresada de mil mane- 
ras en la vida diaria del campo. La 

lucha por sobrevivirtiene un pre- 
cio muy alto para muchas fami

lias y frecuentemente lleva a la 

desintegracion de las mismas. 

jQue diffcil es mantener princi- 

pios cristianos en condiciones 

constantes de crisis! ^Que apo- 
yos podrian encontrar las fami

lias en estas y tantas otras cir-

cunstancias diflciles?. Al hablar 

de crisis hay que pensar en algu

nas propuestas que podrian ser 
utiles para resolverla. La pastoral 

de la Iglesia en distintas formas 

ha venido acompanando a la fa

milia campesina en esta proble- 

matica.

Actualmente, en muchas par

tes del campo animadores de la 
fe cristiana (agentes pastorales) 

intentan presentar a las familias 

cristianas mismas como una 

fuente de apoyo y solidaridad 
donde parejas aprenden de pa- 

rejas y familias orientan a otras 
familias y los padres toman con 

mas seriedad la formacidn cris

tiana de sus hijos en un progra- 

ma que se llama "catequesis fa
miliar”. Es un modelo de labor 

pastoral, no el UNICO, que hoy

esta presente en 39 de las 41 

jurisdicciones eclesiasticas del 

Peru y que llega a 60,000 fami

lias. Como dice la hermana Ma

ria Lilian Serna, "el programa va 
al hogar y busca fortalecer los 

valores cristianos de: amor, soli-

Violencia que da miedo
No cabe duda que la VIOLEN

CIA en todas sus manifestacio- 

nes ha sido y es todavia una cosa 
terrible para los campesinos. 

('.Cuantas familias asesinadas, 

torturadas, desaparecidas u obli- 

gadas a abandonar sus hogares 

para huir en la oscuridad? Como 

nos recuerda Roxana Garcia- 
Bedoya en su articulo “El Campo 

Peruano de Hoy”, “En 13 anos de 

guerra interna mas de medio mi

lion de personas se han visto 

obligadas a huir de su lugares de 
origen. La mayoria de ellas son 

familias campe

sinas de la sierra 

centrosurydela 
ceja de selva, 

que se han tras- 

ladado a ciuda- 

des de sus mis- 

mos departa- 

mentos o que 
han huido hacia 

Lima”.

jlmaginense 

elsufrimientode 

esas familias! 
(!,C6mo podrian 

tomaresaspala- 
bras de Cristo: 

“no les tengan

familiar apoyando a las parejas y sus hijos.

daridad, honradez, confianza 

mutuaydialogo”. Valores que no 
solo la familia campesina necesi- 

ta sino toda sociedad que aspira 

a una vida plena ydigna ■

Pastoral rural en Huacho
Agentes pastorales de Cajatambo, Paramonga, Acos, Pativilca, Sayan y Huaura, nos reunimos los 

dias 7,8 y 9 de marzo en un Encuentro Diocesano de Pastoral Rural.

T
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Muchasfamilias han tenido que huir de sus comunidades 
de origen a causa de la violencia.

acompanamiento y animacion 

constante, en algunas partes del 
campo mas que en otras.

No es solo a nivel del “Senor 

Gobierno” que la familia campe- 

sina ha sentido el abandono sino 

a veces tambien a nivel de ciertos 

sectores de sus Iglesias.

miedo a los que matan el 

cuerpo...Notengan miedo, pues; 
ustedes valen mas que muchos 

pajari I los” (Mt. 10 28-31) ^Cdmo 
tener tanta fe hoy?

Pero la violencia y el abuso no 

llegan solo de afuera. El machis

mo es mal antiguo de nuestras 
familias y pueblos y el 

autoritarismo con la falta de dia
log© y democracia no es privile- 

gio de Fujimori y su gobierno. 

Encontramos estas realidades 
tambien en la familia campesina 

yensuspropiasorganizaciones. 
Si el Papa Juan Pablo II en su 

Mensaje para la Jornada Mundial 

de la Paz, ha puesto a la familia 

como “protagonista de la Paz”, 
con mas razon se puede afirmar 

que la Paz debe empezar en 

casa, en familia. Es alii donde se 
debe aprender a comunicar, a 
dialogar y a respetar mutuamen- 

te nuestras diferencias.

La crisis trae desafios
La palabra CRISIS ha estado 

muy presente en la familia cam- 

pesi na hace m uchos ahosycuan- 

db es relacionada a la plata y la 
falta de la misma, viene a la men- 

te todo un cuadro de extrema 

pobreza expresada de mil mane- 

ras en la vida diaria del campo. La 
lucha por sobrevivirtiene un pre- 
cio muy alto para muchas fami

lias y frecuentemente lleva a la 

desintegracidn de las mismas. 

jQue dificil es mantener princi- 

pios cristianos en condiciones 

constantes de crisis! ^Que apo- 
yos podrian encontrar las fami

lias en estas y tantas otras cir-

Con la presencia del P. Andres 

Besinet y del P. Florencio Dube, 

hemos debatido en torno a los cam

bios sucedidos en el pais y por su- 

puesto en el campo, en estos ulti- 

mos anos. Hemos visto cdmo esos 

cambios han impactado en la situa- 

cidn y en la vida de las personas y en 

la propia tarea pastoral. Advertimos 

Io complejo que es para nosotros 

definir un ambito para la pastoral 

rural y finalmente reconocimos la 

vitalidad de nuevos sectores y orga-

nizaciones, en especial las de muje- 

res. Este es un aspecto que profun- 

dizaremos en siguientes reuniones.

Carlos Ching de CEAS y los tes- 

timonios de dos agentes pastorales 

de Cajatambo y Huaura nos permi- 

tieron abordar mejor la discusion en 

torno al rol de los laicos en nuestra 

Iglesia rural y diocesana. Revisa- 

mos los documentos de Puebla y 

Santo Domingo y nuestra propia ex- 

periencia.

Hemos acordado realizar en oc-

tubre un Encuentro diocesano de 

laicos de la pastoral rural. Tambien 

queremos realizar un diagnostico 

socio-eclesial, para Io cual conta- 

mos con el apoyo de CEAS. Final

mente nos proponemos retomar la 

experiencia del boletfn Cachi-cachi 

y publicar, este aho, dos niimeros.

Esta reunidn ha sido una valiosa 

experiencia en la que hemos com- 

partido ademds de la reflexion, me

mentos de alegria, de celebration y 

de homenaje a la mujer ■
Eduardo Puntriano

mando las familias campesinas 

con tanta insistencia. Luchar por 

estas, muchas veces solos, ha 
demandado muchisimo sacrifi- 

cio de los pobladores rurales. 
Pero Io han hecho y Io siguen 

haciendo, para romper el aisla- 

miento que sienten, para tener 

educacion para sus hijos, para 

regar mejor sus campos, sacar 

sus cosechas para la venta y 

muchas razones mas. Todo para 

lograr mejores condiciones de 
vida.

Este anhelo y el esfuerzo que 

se pone para lograrlo nos trae a 

la mente a un Cristo que afirmo 
que El habia venido para que la 

gente tenga vida y la tenga en 

abundancia. iLas familias cam

pesinas se sienten acompana- 

das por este Cristo en sus luchas 

diarias y por las Iglesias que se 
formaron en su nombre? En sus 

cartas dan testimonio de este

cunstancias dificiles?. Al hablar 
de crisis hay que pensar en algu

nas propuestas que podrian ser 

utiles para resolverla. La pastoral 
de la Iglesia en distintas formas 

ha venido acompanando a la fa

milia campesina en esta proble- 

matica.

Actualmente, en muchas par

tes del campo animadores de la 
fe cristiana (agentes pastorales) 

intentan presentar a las familias 

cristianas mismas como una 

fuente de apoyo y solidaridad 
donde parejas aprenden de pa- 

rejas y familias orientan a otras 
familias y los padres toman con 

mas seriedad la formacidn cris

tiana de sus hijos en un progra- 

ma que se llama “catequesis fa
miliar”. Es un modelo de labor 

pastoral, no el UNICO, que hoy

esta presente en 39 de las 41 

jurisdicciones eclesiasticas del 

Peru y que llega a 60,000 fami

lias. Como dice la hermana Ma
ria Lilian Serna, "el programa va 

al hogar y busca fortalecer los 

valores cristianos de: amor, soli-

familiar apoyando a las parejas y sus hijos.

daridad, honradez, confianza 

mutua y dialogo”. Valores que no 

solo la familia campesina necesi- 

ta sino toda sociedad que aspira 

a una vida plena ydignaB

Violencia que da miedo
No cabe duda que la VIOLEN

CIA en todas sus manifestacio- 

nes ha sido y es todavia u na cosa 
terrible para los campesinos. 

^Cuantas familias asesinadas, 

torturadas, desaparecidas u obli- 

gadas a abandonar sus hogares 

para huir en la oscuridad? Como 

nos recuerda Roxana Garcia- 
Bedoya en su articulo “El Campo 

Peruano de Hoy”, “En 13 anos de 

guerra interna mas de medio mi

lion de personas se han visto 

obligadas a huir de su lugares de 
origen. La mayoria de ellas son 

familias campe

sinas de la sierra 

centrosurydela 
ceja de selva, 
que se han tras- 

ladado a ciuda- 

des de sus mis- 

mos departa- 

mentos o que 
han huido hacia 

Lima”.

jlmaginense 

elsufrimientode 

esas familias! 
(■'Cdmo podrian 

tomaresaspala- 
bras de Cristo: 

“no les tengan

Pastoral rural en Huacho
Agentes pastorales de Cajatambo, Paramonga, Acos, Pativilca, Sayan y Huaura, nos reunimos los 

dias 7,8 y 9 de marzo en un Encuentro Diocesano de Pastoral Rural.
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Sur Andino:

Crecer en espiritualidad y eficiencia

I
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Identidad juvenil en 

movimiento Jarc

i

valor para ellos en medio de la 

fuerte crisis social y ecologica 
que viven. Tambien, no dejaron 

de rescatar la importancia del 

impacto que ocasiona en ellos 

como co nt ri bucio n a su militancia 
y a su formacidn, el haber cono- 

cido la realidad del Surandino 

peruano en medio del sufrimien- 

to con fuertes soroches, resecas 

de piel y pocas ganas de comer y 

banarse.

como cultura.

El epilogo de cada dia de tra- 
bajo, terminaba con propuestas 

y tareas concretas para lograr 

democracia, i ntegracion e identi

dad, partiendo desde nuestro 

movimiento.

trascendente conservan esos 

pueblos.

Estos tres primeros dias re- 
cordaron los desaf ios quevienen 

de u na opcion de fidelidad al pue

blo, en busca de un proyecto de 

bienestar, libertad y fidelidad a 

Dios.

Desafios del presente
En otro momento de la re

union se escucho y debatio con 

Carlos Monge del CEPES, de 

Lima. Monge planted la pregunta

de que hacer frente a los cambios 

acelerados de la sociedad 
surandina, frente a una econo- 

mia de mercado que se exten- 

dia, frente a los nuevos criterios 
de eficiencia y rentabilidad que el 

mundo moderno impone dia a 
dia. La pregunta fue lanzada a la 
sala en pleno ^cdmo adecuar

Las visitas (16-18 de marzo)
La primera impresidn de los 

visitantes de la costa, el norte y la 

selva, es que bubo dificultad para 

dialogar con los grupos de las 

tres prelaturas visitadas del 
Surandino (Sicuani, Puno, Juli). 

Esto se atribuia a falta de “forma

cidn” de acuerdo a sus experien- 

cias que viven (costa, selva), pero 

nos dimos cuenta que el origen 
de esta cohibicidn era el proble- 

madel lenguaje (idioma).

Los visistantes nunca habian 

oido hablar ni habian visto los 

fitotoldos, es admirable la forma 

como se produce y como esta 

pequeha producddn tiene un gran

i
-

La Asamblea (23-26 de marzo)
Concentraron nuestra aten- 

cidn tres temas de importancia: 

la revision de nuestro 
anteproyecto de plan pastoral 

para el Movimiento JARC, que 

quedd aprobado con algunas 

observaciones; el estudio y revi

sion de nuestros estatutos; y di

mos un espacio para definir las 

solicitudes de afiliacidn presen- 

tadas hasta la fecha por los gru

pos que aspiran a integrarse “le- 

galmente” al movimiento, que- 

dando reconocidos esta vez 25 

grupos en las diferentes zonas 

del pais. Finalmente realizamos 

las elecciones del equipo coordi- 

nadorsiendo reelegidocomo Pre- 
sidente Napoleon Salazar.

Cabe mencionar que durante 

el seminarioy asamblea, tuvimos 

la visita de tres obispos del 

SurandinoB

En marzo pasado, durante 10 dias jovenes integrantes de la JARC (Juventud Agraria y 

Rural Catolica) se reunieron en Chucuito, Puno, para reflexionar sobre su movimiento y 

compartir experiencias.

Cerca a sus bodas de 

plata, el IPA llevo a cabo el 

habitual encuentro del mes 

de marzo. Obispos, 

numerosos laicos y laicas, 

muchas religiosas y 

sacerdotes participaron en 

el importante evento que 

tuvo como escenario la 

Casa de Retiro de 

Chucuito, a pocos minutos 

de Puno.

I os primeros dias, 
| ungrupodeagen- 

■■tes pastorales de 

la zona recordd algu- 

nosacontecimientosy 

documentos que han 
Ido produciendose

una pastoral que busca como 

prioridad a los mas pobres, al 

interior de un mundo que solo 

apoya a los eficientes?

El auditorio reafirmo las viejas 

opciones, inspiradasporel Evan- 

gelio, la doctrina de la Iglesia y la 

terrible miseria de la poblacion de 

Puno y Cusco. Se vid asimismo 
que hay que conocer mejor el 

mundo del mercado, de las ideas 

liberales, de las politicas socia- 

les.

desdeladecadadelos | 
sesenta en el | 
Surandino. Una de las | 

regiones masabando- 
nadasdelPeru.encon- 

traba en la Iglesia un 

voceroyhacia asimis

mo escuchar su propia voz.

La revision del pasado incluyd 
el interesante y complejo tema 
de la inculturacidn. Se senaid 

que los campesinos conservan 

un amor a su pueblo y a sus 
costumbres que es parte de una 

identidad. Hay que reforzar todo 
Io que de solidario, comunitario,

Fortalecer la fe
Con apoyo del 

Padre Simon 

Arnold se vid 

nuestra respues- 
ta pastoral. Fuer

tes momentos de 

reflexion cristiana, 

debates y plena- 
rios apuntaron a 

_ fortalecer la fe de 

los equipos que 

desde tiempos 

atras viven con las 

poblaciones 

quechuasyaymaras.

Se acordd profundizar el tra- 

bajo de jovenes, asi como forta
lecer los grupos de mujeres. Es 

muy importante que los laicos 
asumansulglesiayseorganicen 

en grupos que les permitan cre

cer en espiritualidad y eficiencia 

en la sociedad ■
Edmundo Leon

El Seminario(20-22 de marzo)
La forja de una identidad de 

movimiento a nivel nacional en 
medio de una diversidad cultural, 

fue el eje central de este semina- 

rio. Las reflexiones planteadas 

desde los po

nentes, yayuda- 

dosconpaneles, 
plenariosy“cu- 

chicheos”,tuvie- 

ron un impacto 

resaltante, es- 

pecialmente en 

jovenes que 

hasta la fecha 

tenian una vi

sion cerrada de 

loqueentienden
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Sur Andino:

Crecer en espiritualidad y eficiencia
>

Napoleon Salazar

ANDENES /3534/ ANDENES

Identidad juvenil en 

movimiento Jarc

Las visitas (16-18 de marzo)
La primera impresion de los 

visitantes de la costa, el node y la 

selva, esquehubodificultad para 

dialogar con los grupos de las 

tres prelaturas visitadas del 
Surandino (Sicuani, Puno, dull). 

Esto se atribula a falta de "forma- 

cion” de acuerdo a sus experien- 
ciasque viven (costa, selva), pero 

nos dimos cuenta que el origen 
de esta cohibicion era el proble- 

madel lenguaje (idioma).
Los visistantes nunca habian 

oido hablar ni habian visto los 

fitotoldos, es admirable la forma 

como se produce y como esta 

pequena producdon tiene un gran

valor para ellos en medio de la 

fuerte crisis social y ecologica 
que viven. Tambien, no dejaron 

de rescatar la importancia del 

impacto que ocasiona en ellos 

como contribucion a su militancia 
y a su formation, el haber cono- 

cido la realidad del Surandino 

peruano en medio del sufrimien- 

to con fuertes soroches, resecas 

de piel y pocas ganas de comer y 

banarse.

como cultura.

El epilogo de cada dia de tra- 

bajo, terminaba con propuestas 
y tareas concretas para lograr 

democracia, integration e identi

dad, partiendo desde nuestro 

movimiento.

trascendente conservan esos 

pueblos.

Estos tres primeros dias re- 
cordaron los desaf ios quevienen 

de una option defidelidadal pue
blo, en busca de un proyecto de 

bienestar, libertad y fidelidad a 

Dios.

Desafios del presente
En otro momento de la re

union se escucho y debatio con 

Carlos Monge del CEPES, de 

Lima. Monge planted la pregunta

de que hacer frente a los cambios 

acelerados de la sociedad 
surandina, frente a una econo- 

mia de mercado que se exten- 

dfa, frente a los nuevos criterios 
de eficiencia y rentabilidad que el 

mundo moderno impone dia a 
dia. La pregunta fue lanzada a la 
sala en pleno ^como adecuar

J

,1

La Asamblea (23-26 de marzo)
Concentraron nuestra aten- 

cion tres temas de importancia: 

la revision de nuestro 
anteproyecto de plan pastoral 

para el Movimiento JARC, que 

quedo aprobado con algunas 

observaciones; el estudio y revi

sion de nuestros estatutos; y di

mos un espacio para definir las 

solicitudes de afiliacion presen- 

tadas hasta la fecha por los gru

pos que aspiran a integrarse “le- 

galmente” al movimiento, que- 

dando reconocidos esta vez 25 

grupos en las diferentes zonas 

del pais. Finalmente realizamos 

las elecciones del equipo coordi- 

nador siendo reelegido como Pre- 

sidente Napoleon Salazar.

Cabe mencionar que durante 

el seminarioy asamblea, tuvimos 

la visita de tres obispos del 
SurandinoB

En marzo pasado, durante 10 dias jovenes integrantes de la JARC (Juventud Agraria y 

Rural Catolica) se reunieron en Chucuito, Puno, para reflexionar sobre su movimiento y 
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de marzo. Obispos, 
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muchas religiosas y 

sacerdotes participaron en 

el importante evento que 

tuvo como escenario la 

Casa de Retiro de 

Chucuito, a pocos minutos 

de Puno.

una pastoral que busca como 

prioridad a los mas pobres, al 

interior de un mundo que solo 

apoya a los eficientes?

El auditorio reafirmd las viejas 

opciones, inspiradasporel Evan- 

gelio, la doctrina de la Iglesia y la 

terrible miseria de la poblacion de 

Puno y Cusco. Se vid asimismo 
que hay que conocer mejor el 

mundo del mercado, de las ideas 

liberales, de las politicas socia- 

les.

| os primeros dias, 
I ungrupodeagen- 

™tes pastorales de 

la zona recordd algu- 

nosacontecimientosy 

documentos que han 
Ido produciendose 

desdeladecadadelos 

sesenta en el 

Surandino. Una de las 

regiones masabando- 
nadasdelPeru.encon- 

traba en la Iglesia un 

voceroyhacia asimis

mo escuchar su propia voz.
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el interesante y complejo tema 
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