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Hagamos una 
buena elec cion

Cuidado de Edicion:
Liliana Prado

Comite Editorial:
Laureano del Castillo 

Yuri Cahuata 
Maximo Gallo 

Alejandro Laos 
Liliana Prado 

Napoleon Salazar

Esta carta sin duda alentara a to- 

dos aquellos animadores Cristianos 

del campo que, como Rolando; se 

ponen al servicio de su comunidad.

diffcil confundirme entre ellos por- 

que viven una realidad diferente, 

aunque sean vecinas, pero tenia que 

comprender que era una tarea que 

Dios me habia encomendado. Ten- 

go a mi cargo casi 30 comunidades 

para acompanarlas y animarlas para 

que continuen organizados. Ojala 

que mi trabajo anime a otros.

Rolando Torres Mozombite

La nueva Ley de tierras ha desper- 

tado el interes y la preocupacidn de 

muchos de nuestros lectores. Por 

eso en este numero continuamos 

con el tema.

Servicios Educativos 
Rurales:

Manuel Villavicencio 825 - 
Lince

Apdo.: 110190, Telf.:224770 
Fax: 224762

Dibujos:
Ricardo Zegarra

yoritario y se sofneta a un referen

dum y posteriormente sea deroga- 

da. Igualmente la separata con la 

Ley 26300 nos ayuda bastante, creo 

que es una forma de educar a la 

ciudadania campesina para una par- 

ticipacion mas efectiva en nuestros 

gobiernos locales, en bien de nues

tros pueblos.

Les deseo muchos exitos y fideli- 

dad en su noble trabajo en favor de 

los hombres del campo.

Julio Garcia

Impresion:
Industrial Papiros S.A. 

Telf. 450653

Fotos:
Archive SER, 
TAFOS, IDL, 

FLORA TRISTAN

Composicion:
SER

SANTA RITA DE CASTILLA, 

LORETO
Es la primera vez que me complace 

escribir para contar un poquito de la 

experiencia que tengo sobre el tra

bajo de la evangelizacion. Hace 

aproximadamente 16 ahos que ven- 

go trabajando en la comunidad de 

Leoncio Prado como animador, en la 

cual recogi mucha experiencia de su 

rica historia. Cuando me integre al 

equipo de mi parroquia tenia que 

salir a visitar comunidades que nun- 

ca antes habia conocido, a pesar de 

estar en mi region, para mi fue muy

■•VBT* M «cTuun«e At ■mncio mi

Directora:
Roxana Garcia Bedoya

Editora:
Maria Ines Barnechea

TARAPOTO, SAN MARTIN
Gracias por el servicio eficiente que 

vienen brindandonos ya que a traves 

de ANDENES estamos informados 

de todo Io que acontece, sobre todo 

de nuestra realidad campesina. La 

revista de este bimestre es de mucho 

interes y oportuna para todos los 

campesinos, en realidad queriamos 

conocer algo de Io positive y negati- 

vo de la nueva Ley de tierras, en 

algun momento estaremos entera- 

dosdesu reglamentacion. Igualmen

te la Ley de amnistia e impunidad, la 

cual hemos analizado y hemos visto 

que no solo es anticonstitucional sino 

tambien que atenta contra los dere

chos humanos; esperamos que a 

traves de las firmas que estamos 

recibiendo se logre un reproche ma- I provincia
I regional?

SI. 9.00 
S. 12.00 
$ 25

Suscripciones
(6 numeros por aho) 

Provincias
Campesinos SI. 6.00
Agentes Pastorales, 
maestros
Jma (capital)
Extranjero

zo de las actuales, tienen que 
crearse tomando en cuenta la 
voluntad de las poblaciones de 
los departamentos y provincias 

del interior del pais.
^Se imagina ud el problema 

de tener, ademas de un mal alcal
de un mal representante de su 

en el future gobierno

x eronobastaconelegirbien.

' La responsabilidad por te-

| ner malas autoridades o de que 
no se realicen buenas obras en 

nuestra localidad no depends solo de que la 
autoridad sea buena o mala. Ahora la poblacion

FP I proximo domingo 12 
IP de noviembre, se Lg 

realizaran las elecciones M 

para renovar los Consejos 
Municipales de los 1809 M 
distritos y 193 provincias M 

que tiene el Peru.
Cadavezquesepresen- 

ta un nuevo proceso elec- 
toralempezamosapregun- p 
tarnos ipor quien voy a f 

votar ahora? ha realizado | 
una buena obra la actual P 
municipalidad? y por ultimo |_
^de que me sirve votar, van 
a cambiar las cosas realmente?

Siempre se ha hecho la invocacion para que 
los electores, antes de acudir a votar piensen 
bien sobre el voto que van a dar, analicen las 
propuestas de cada candidate y decidan sobre 
Io que mas les conviene tanto a nivel personal 

como a su comunidad en general.
Se dice que una mala eleccion significa que 

se tenga que “aguantar” por tres ahos a un mal 

alcalde o regidor.
Pero ademas de ese problema, pueden 

ocasionarse otros por esta mala eleccion, ya 
que la actual votacion servira tambien para el 
proceso de conformacion de los futures gobier

nos regionales.
La Constitucion de 1993 establece que las 

regiones que se deben conformar en reempla-

tiene la posibilidad de fiscalizar a sus autorida

des y pedirles cuentas sobre como estan cum- 
pliendo con sus responsabilidades.

La Ley de participacion y control ciudadanos 
(Ley 26300) permite que los ciudadanos poda- 
mos exigir que nuestras autoridades cumplan 
con Io que nos prometen, hagan bien su labor, 
nos rindan cuentas sobre como gastan la plata 
que reciben de nuestros impuestos; y, de ser 

necesario, podemos hacer “que se vayan a su 

casa”.
De nosotros depende elegir bien y, en caso 

que nos equivoquemos, poner en practica los 
mecanismos que nos brinda la ley para corregir 

el error.
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dum y posteriormente sea deroga- 
da. Igualmente la separata con la 
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que es una forma de educar a la 
ciudadania campesina para una par- 
ticipacion mas efectiva en nuestros 
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los hombres del campo.
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Santa  rita  de  castilla , 
LORETO
Es la primera vez que me complace 
escribir para contar un poquito de la 
experiencia que tengo sobre el tra
bajo de la evangelizacion. Hace 
aproximadamente 16 afios que ven- 
go trabajando en la comunidad de 
Leoncio Prado como animador, en la 
cual recogi mucha experiencia de su 
rica historia. Cuando me integre al 
equipo de mi parroquia tenia que 
salir a visitar comunidades que nun- 
ca antes habia conocido, a pesar de 
estar en mi region, para mi fue muy

■r.«Ti M KTUMKMe M ■KVKIO 0*1 0*0

AWiES
Directora:

Roxana Garcia Bedoya

Editors:
Maria Ines Barnechea

TARAPOTO, SAN MARTIN
Gracias por el servicio eficiente que 
vienen brindandonos ya que a traves 
de ANDENES estamos informados 
de todo Io que acontece, sobre todo 
de nuestra realidad campesina. La 
revista de este bimestre es de mucho 
interes y oportuna para todos los 
campesinos, en realidad queriamos 
conocer algo de Io positive y negati
ve de la nueva Ley de tierras, en 
algun memento estaremos entera- 
dosdesu reglamentacion. Igualmen
te la Ley de amnistia e impunidad, la 
cual hemos analizado y hemos visto 
que no solo es anticonstitucional sino 
tambien que atenta contra los dere
chos humanos; esperamos que a 
traves de las firmas que estamos 
recibiendo se logre un reproche ma-
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E I proximo domingo 12 
IE de noviembre, se 
realizaran las elecciones 
para renovar los Consejos 
Municipales de los 1809 
distritos y 193 provincias 
que tiene el Peril.

Cadavezquesepresen- 
ta un nuevo proceso elec
toral empezamosa pregun- 
tarnos ipor quien voy a 
votar ahora? ha realizado 
una buena obra la actual 
m u nici palidad ? y por ultimo 
(•de que me sirve votar, van

—x eronobastaconelegirbien. 
p La responsabilidad por te- 

ner malas autoridades o de que 
no se realicen buenas obras en 

nuestra localidad no depende solo de que la 
autoridad sea buena o mala. Ahora la poblacion

Suscripciones
(6 numeros por ano) 

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

tiene la posibilidad de fiscalizar a sus autorida
des y pedirles cuentas sobre como estan cum- 
pliendo con sus responsabilidades.

La Ley de participacion y control ciudadanos 
(Ley 26300) permite que los ciudadanos poda- 
mos exigir que nuestras autoridades cumplan 
con Io que nos prometen, hagan bien su labor, 
nos rindan cuentas sobre como gastan la plata 
que reciben de nuestros impuestos; y, de ser 
necesario, podemos hacer “que se vayan a su 
casa”.

De nosotros depende elegir bien y, en caso 
que nos equivoquemos, poner en practica los 
mecanismos que nos brinda la ley para corregir 
el error.

zo de las actuales, tienen que 
crearse tomando en cuenta la 
voluntad de las poblaciones de 
los departamentos y provincias 
del interior del pais.

^Se imagina ud el problema 
de tener, ademas de un mal alcal
de un mal representante de su 
provincia en el future gobierno 
regional?

a cambiar las cosas realmente?
Siempre se ha hecho la invocacion para que 

los electores, antes de acudir a votar piensen 
bien sobre el voto que van a dar, analicen las 
propuestas de cada candidate y decidan sobre 
Io que mas les conviene tanto a nivel personal 
como a su comunidad en general.

Se dice que una mala eleccion significa que 
se tenga que “aguantar” por tres anos a un mal 
alcalde o regidor.

Pero ademas de ese problema, pueden 
ocasionarse otros por esta mala eleccion, ya 
que la actual votacion servira tambien para el 
proceso de conformacion de los f uturos gobier
nos regionales.

La Constitucion de 1993 establece que las 
regiones que se deben conformar en reempla-
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Por segunda vez en este ano participaremos
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Eii la may or la de provincias los elec to les de be ran
escoger entre mas de ires

candidatos.
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12 de noviembre

Muncipios renuevan autoridades

mente en tener un puesto de tra- 

bajo estable para los proximos 

ahos.

Candidatos para todos los 

gustos

Hayan tenido una buena o 

mala gestion, la mayoria de auto

ridades en ejercicio se lanzan 

nuevamente al ruedo: todos se 

sienten con derecho a ser reele- 

gidos. A ellas se suman muchos 

otros ciudadanos independientes

Esfa ele^os, nuestrss 

nuestros gobiernos locales.

Lima, y que han tenido que recu- 

rrir entonces a nombres similares 

para presentarse como indepen

dientes. Asi tenemos en distintos 

lugares del pais “Alianza para el 

Cambio”, “Nuevo Cambio”, “Cam

bio al 2000”, “La Mayoria por el 

Cambio” o “Nueva Mayoria 

Amazonica”.

que creen que esta es su oportu- 

nidad para acceder a tan impor- 

tante cargo.

En Ayacucho son 18 las listas 

inscritas a nivel provincial, en el 

Cusco 8, en Huancayo 16, en 

Huaraz 13, en Chiclayo 9,13 en 

Chimbote y 17 en Puno. Algunas 

encuestas realizadas en estas 

provincias sehalan ya algunos 

favorites, pero results muy dificil 

analizar tendencias generales ya 

que no existen listas a nivel na

cional, sino que estas son de 

dimension puramente local o, 

maximo, provincial. En la mayo

ria de lugares del pais ganara sin 

duda un independiente.

En el caso de Lima, el apoyo 

de Fujimori podria terminar sien- 

do decisive para definir la vota- 

cion, aunque no nos quede claro 

hasta el momento por que su 

apuesta de lanzar candidato solo 

en esta ciudad, mas alia de que 

pone en evidencia nuevamente 

su interes por controlar todas las 

instancias de decision que tienen 

cierta trascendencia en el pais.

El interes por participar que 

refleja el alto numero de 

postulates, es importante ya 

que en muchos casos refleja una 

autentica vocacion de servicio y 

se aprecia en los candidatos un 

esfuerzo significative por hacer 

planteamientos para sus locali- 

dades. Pero podemos ver tam- 

bien otros casos en que los can

didatos parecen estar interesa- 

dos sobre todo en acceder a los 

nuevos recursos con los que hoy 

cuenta la municipalidad o simple-

alvoen la capital de la repu- 

blicadonde existen solo dos 

candidatos. uno de ellos por el 

partido de gobierno, en el resto 

del pais son numerosas las listas 

que compiten por el sillon muni

cipal. Tai como sucedio en Lima 

en el proceso electoral anterior, 

en que la practica desaparicion 

de los partidos politicos llevo a la 

proliferacion de un sinnumerode 

listas independientes, hoy ocu- 

rre Io mismo a nivel provincial.

Al haber perdido los partidos, 

salvo Accion Popular, su inscrip- 

cion electoral, y ante la dificultad 

de recolectar firmas para su nue- 

vo registro, en la mayoria de 

casos no presentan candidatos 

o no Io hacen bajo su nombre y 

simbolo tradicional sino como lis- 

ta independiente.

Lo mismo ha sucedido con los 

partidarios de Cambio 90/Nueva 

Mayoria que no se explican por 

que el Ingeniero Fujimori solo ha 

querido apoyar al candidato de

Escojamos los mejores

El problema de la falta de pre- 

paracion y la falta de plan de 

trabajo de muchos alcaldes que 

resultan elegidos ha sidofrecuen- 

te en estos ultimos tres anos en 

diversidad de municipios por todo 

el pais. Si a ello le sumamos la 

precariedad administrativa de los 

municipios y la escasez de per

sonal calificado, veremos por que 

en muchos casos se encuentran 

desacreditados los gobiernos lo

cales.
No debemos repetir esa expe- 

riencia, menos aun ahora cuan- 

do las municipalidades distritales 

cuentan con mas recursos y de- 

ben por tanto aprovecharlos ma

jor, planificando su trabajo y no 

improvisando, y menos aun privi- 

legiando solo aquellas obras muy 

visibles que “prestigian” a las 

autoridades, pero que no son prio-

ritarias para los vecinos.

Pero los ciudadanos tambien 

tenemos la responsabilidad de 

conocer bien las funciones de 

cada una de las autoridades y 

ademas de no centralizar todo 

en la persona (el alcalde), sino 

entender que la institucion en su 

conjunto es importante, y que esta 

es la que debemos fortalecer con 

nuestra eleccion y despues con 

nuestra participacion.

Y al gobierno central exijamos- 

le, que no condicione su apoyo a 

las simpatias por el que resulte 

elegido y que muestre una acti- 

tud de colaboracion con su ges

tion y sin buscar sustituir al mu- 

nicipio en sus responsabilidades.

Y, asimismo, que ponga en 

marcha una verdadera politica 

de descentralizacion que de ma- 

yores atribuciones a los gobier

nos locales, en un nuevo marco 

legal, y que brinde tambien el 

apoyo necesario en capacitacion 

para que puedan desempehar 

mejor su laborO

TJ

:^S 
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Muncipios renuevan autoridades

Candidatos para todos los 
gustos

Hayan tenido una buena o 
mala gestion, la mayoria de auto
ridades en ejercicio se lanzan 
nuevamente al ruedo: todos se 
sienten con derecho a ser reele- 
gidos. A ellas se suman muchos 
otros ciudadanos independientes

llwi

que creen que esta es su oportu- 
nidad para acceder a tan impor- 
tante cargo.

En Ayacucho son 18 las listas 
inscritas a nivel provincial, en el 
Cusco 8, en Huancayo 16, en 
Huaraz 13, en Chiclayo 9,13 en 
Chimbote y 17 en Puno. Algunas 
encuestas realizadas en estas 
provincias senalan ya algunos 
favoritos, pero resulta muy dificil 
analizar tendencias generales ya 
que no existen listas a nivel na
tional. sino que estas son de 
dimension puramente local o, 
maximo, provincial. En la mayo
ria de lugares del pais ganara sin 
duda un independiente.

En el caso de Lima, el apoyo 
de Fujimori podria terminar sien- 
do decisive para definir la vota- 
cion, aunque no nos quede claro 
hasta el momento por que su 
apuesta de lanzar candidate solo 
en esta ciudad, mas alia de que 
pone en evidencia nuevamente 
su interes por controlar todas las 
instancias de decision que tienen 
cierta trascendencia en el pais.

El interes por participar que 
refleja el alto numero de 
postulates, es importante ya 
que en muchos casos refleja una 
autentica vocacion de servicio y 
se aprecia en los candidatos un 
esfuerzo significativo por hacer 
planteamientos para sus locali- 
dades. Pero podemos ver tam- 
bien otros casos en que los can
didatos parecen estar interesa- 
dos sobre todo en acceder a los 
nuevos recursos con los que hoy 
cuenta la municipalidado simple-

■
Ln la mayoria de provincias los elec roles de be ran

Lima, y que han tenido que recu- 
rrir entonces a nombres similares 
para presentarse como indepen
dientes. Asi tenemos en distintos 
lugares del pais “Alianza para el 
Cambio”, “Nuevo Cambio”, “Cam
bio al 2000”, “La Mayoria por el 
Cambio” o “Nueva Mayoria 
Amazonica”.
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(c$ alvoen la capital de la repu- 
blicadonde existen solo dos 

candidatos, uno de ellos por el 
partido de gobierno, en el resto 
del pais son numerosas las listas 
que compiten por el sillon muni
cipal. Tai como sucedio en Lima 
en el proceso electoral anterior, 
en que la practica desaparicion 
de los partidos politicos llevo a la 
prolif eracion de un sinnumero de 
listas independientes, hoy ocu- 
rre Io mismo a nivel provincial.

Al haber perdido los partidos, 
salvo Accion Popular, su inscrip
tion electoral, y ante la dificultad 
de recolectar firmas para su nue- 
vo registro, en la mayoria de 
casos no presentan candidatos 
o no Io hacen bajo su nombre y 
simbolo tradicional sino como lis- 
ta independiente.

Lo mismo ha sucedido con los 
partidarios de Cambio 90/Nueva 
Mayoria que no se explican por 
que el Ingeniero Fujimori solo ha 
querido apoyar al candidate de

ritarias para los vecinos.
Pero los ciudadanos tambien 

tenemos la responsabilidad de 
conocer bien las funciones de 
cada una de las autoridades y 
ademas de no centralizar todo 
en la persona (el alcalde), sino 
entender que la institucion en su 
conjuntoes importante, y queesta 
es la que debemosfortalecer con 
nuestra eleccion y despues con 
nuestra participacion.

Y al gobierno central exijamos- 
le, que no condicione su apoyo a 
las simpatias por el que resulte 
elegido y que muestre una acti- 
tud de colaboracion con su ges
tion y sin buscar sustituir al mu- 
nicipio en sus responsabilidades.

Y, asimismo, que ponga en 
marcha una verdadera politica 
de descentralizacion que de ma- 
yores atribuciones a los gobier- 
nos locales, en un nuevo marco 
legal, y que brinde tambien el 
apoyo necesario en capacitacion 
para que puedan desempenar 
mejor su labors

Escojamos los mejores
El problema de la falta de pre- 

paracion y la falta de plan de 
trabajo de muchos alcaldes que 
resultan elegidos ha sidofrecuen- 
te en estos ultimos tres anos en 
diversidad de municipios por todo 
el pais. Si a ello le sumamos la 
precariedad administrativa de los 
municipios y la escasez de per
sonal calificado, veremos por que 
en muchos casos se encuentran 
desacreditados los gobiernos lo
cales.

No debemos repetir esa expe- 
riencia, menos aun ahora cuan- 
do las municipalidades distritales 
cuentan con mas recursos y de- 
ben por tanto aprovecharlos me
jor, planificando su trabajo y no 
improvisando, y menos aun privi- 
legiando solo aquellas obras muy 
visibles que “prestigian” a las 
autoridades, peroque no son prio-

VeZ eneSlS a"° par"ciParem°s en un proceso electoral a nivel nacional. Es a vez elegi emos a nuestras autoridades distritales y provinciates, renovando asi 
nuestros gobiernos locales.
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Pohticas de poblacion y descurollo

Respetar a las personas

los problemas humanos hay que 

robustecer la familia y dar infor- 

macion y verdaderas oportunida- 

des de desarrollo social.

con algo de educacion y de ingre- 

sos) tiene apenas un tercio de 

todos los nacimientos. Esto agra- 

va la situacion inicial de diferen- 

cias economicas en contra de los 

pobres.

to con eficiencia economica y con 

justicia social, tener un ingreso 

nacional mas alto y mejor distri- 

buido; esto es una exigencia de 

justicia. Tambien es necesario 

una polftica de poblacion integra- 

da a esa politica de desarrollo, 

para que las dimensiones demo- 

graficas del pais en su conjunto y 

de las familias tengan la propor

cion adecuada a los deseos mis- 

mos de las familias y a las posibi- 

lidades reales de desarrollo del 

pais. Ambas politicas son nece- 

sarias y ninguna por separado es 

suficiente.

Comparando al Peru con los 

demas pa/'ses de America Lati

na, ^nuestros promedios nacio- 

nales en econom/'a y en pobla- 

cidn son peores?

Nuestra situacion es peor en 

ambos pianos, en Io economico y 

en Io poblacional. Pero para cap

tar la verdadera realidad de nues- 

tro pais no debemos fijarnos so- 

lamente en los “promedios nacio- 

nales”: veamos las enormes des- 

igualdades internas que tenemos 

y que se ocultan al expresarse en 

“promedios nacionales”. De he- 

cho, el 40% de los hogares mas 

pobres del Peru (con casi once 

millones de personas) solo cap

tan 10% del ingreso nacional; el 

otro 60% de los hogares (trece 

millones de personas) tiene el 

90% del ingreso nacional. El pri

mer grupo, el 40% mas pobre, 

tiene casi dos tercios de todos los 

nacimientos que hay cada ano en 

el Peru; y el 60%, que incluye 

ricos, menos ricos, medianos, 

modestos y muy modestos (pero

Se trata de solo falta de infor- 

macidn o habn'a que considerar 

otros factores?

Ademas de informacion creo 

yo que la poblacion necesita edu- 

carse en valores, no solamente 

tener conocimientos sino tener 

criterios de conducta moral, por- 

que la vida humana en las rela- 

ciones personales y f amiliares no 

solamente consiste en saber sino 

en apreciar la importancia de Io 

que es la familia, la paternidad, la 

maternidad, etc. Esta educacion 

e informacion veraz y completa

iEsta usted entonces de 

acuerdo con Io que dijo el Presi- 

dente en su discurso del 28 de 

julio?

Lo que dijo el Presidente me 

dejo a mi profundamente disgus- 

tado por la manera tan agresiva 

como se expreso y tan irrespe- 

tuosa con la jerarquia de la Igle- 

sia. Hay que reconocer sin em

bargo que sehalo un problema 

grave en el Peru: es esta diversi- 

dad que existe en la dimension 

de las familias 

quepertenecen 

a los hogares 

mas pobres, 

quesonhijosde 

lasmujerescon 

menos educa

cion y menos 

ingresos. La 

solucion a la 

que apunta el 

Presidente 

puede ser ne- 

cesaria pero 

tambien es in- 

suficiente por- 

que el Presi

dente habloso- 

bre todo de la 

mujer pero no 

menciono la 

responsabili- 

dad del varon.

Para resolver

El tema de la planificacion 

familiar se ha puesto a la 

ordendeldia en los 

ultimos meses a partir del 

discurso presidencial de 

28 de julio en que el Ing. 

Fujimori inicid un 

enfrentamiento con la 

Iglesia en relation a este 

punto. Para reflexionar 

sobre los aspectos de 

fondo de este importante 

problema, ANDENES 

converso con el Padre 

Juan Julio Wicht s.j., 

economista y director del 

Centro de investigation de 

la universidad del Pacifico.

Las desigualdades sociales

Al centrar la solucion de la 

pobreza en una politica mera- 

mente de planificacion familiar, 

eno se estaria olvidando el pro

blema de la desigual distribution 

de la riqueza?

Para resolver el grave proble

ma humano de la pobreza en el 

Peru es necesario dos cosas: 

politica de desarrollo y politica de 

poblacion. Una politica de desa

rrollo que promueva el crecimien-

los servicios de educacion y de 

salud que les perm it ir ia tener una 

dimension familiar conforme a sus 

justos deseos.

e Cree usted que lo mas im

portante para combatir la pobre

za es un agresivo prog ram a de 

planificacion familiar como el 

anunciado por el Presidente 

Fujimori?

Es una buena pregunta, que 

podria formularse tambien asi: 

6 los pobres son pobres porque 

tienen muchos hijos, o tienen 

muchos hijos porque son pobres?

La causa fundamental de la 

pobreza son los errores e injusti- 

cias de nuestro subdesarrollo, y

el elevado numero de hijos es 

mas bien el resultado de la falta 

de educacion y de recursos, so

bre todo de la madre, y de la 

irresponsabilidad o ausencia fre- 

cuente del padre. Con objetivi- 

dad debemos reconocer que 

ambas cosas son ciertas: los po

bres son pobres porque tienen 

muchos hijos, ya que el escaso 

ingreso familiar tiene que 

distribuirse entre un numero mu- 

cho mayor de nines; y tambien es 

cierto que tienen muchos hijos 

porque son pobres, porque no 

tienen los recursos economicos, 

culturales, sobre todo por parte

La politica de poblacion debe respetar la libertad de las 

parejas en cuanto a los hijos que desean tener.
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Politicas de poblacion y desarrollo

Respetar a las personas

los problemas humanos hay que 
robustecer la familia y dar infor- 
macion y verdaderas oportunida- 
des de desarrollo social.

con algo de educacion y de ingre- 
sos) tiene apenas un tercio de 
todoslosnacimientos. Estoagra- 
va la situacion inicial de diferen- 
cias economicas en contra de los 
pobres.

to con eficiencia economica y con 
justicia social, tener un ingreso 
nacional mas alto y mejor distri- 
buido; esto es una exigencia de 
justicia. Tambien es necesario 
una polltica de poblacion integra- 
da a esa politica de desarrollo, 
para que las dimensiones demo- 
graficas del pals en su conjunto y 
de las familias tengan la propor
cion adecuada a los deseos mis- 
mos de las familias y a las posibi- 
lidades reales de desarrollo del 
pals. Ambas politicas son nece- 
sarias y ninguna por separado es 
suficiente.

Comparando al Peru con los 
demas pa/'ses de America Lati
na, ^nuestros promedios nacio- 
nales en econom/'a y en pobla- 
cidn son peores?

Nuestra situacion es peor en 
ambos pianos, en Io economico y 
en Io poblacional. Pero para cap
tar la verdadera realidad de nues- 
tro pals no debemos fijarnos so- 
lamente en los “promedios nacio- 
nales”: veamos las enormes des- 
igualdades internas que tenemos 
y que se ocultan al expresarse en 
“promedios nacionales”. De he- 
cho, el 40% de los hogares mas 
pobres del Peru (con casi once 
millones de personas) solo cap
tan 10% del ingreso nacional; el 
otro 60% de los hogares (trece 
millones de personas) tiene el 
90% del ingreso nacional. El pri
mer grupo, el 40% mas pobre, 
tiene casi dos tercios de todos los 
nacimientos que hay cada ano en 
el Peru; y el 60%, que incluye 
ricos, menos ricos, medianos, 
modestos y muy modestos (pero

Se trata de solo falta de infor- 
macidn o habria que considerar 
otros fadores?

Ademas de informacion creo 
yo que la poblacion necesita edu- 
carse en valores, no solamente 
tener conocimientos sino tener 
criterios de conducta moral, por- 
que la vida humana en las rela- 
ciones personales y familiares no 
solamente consiste en saber sino 
en apreciar la importancia de Io 
que es la familia, la paternidad, la 
maternidad, etc. Esta educacion 
e informacion veraz y completa

ma humano de la pobreza en el 
Peru es necesario dos cosas: 
polltica de desarrollo y polltica de 
poblacion. Una polltica de desa
rrollo que promueva el crecimien-

iEsta usted entonces de 
acuerdo con Io que dijo el Presi- 
dente en su discurso del 28 de 

julio?
Lo que dijo el Presidente me 

dejo a ml profundamente disgus- 
tado por la manera tan agresiva 
como se expreso y tan irrespe- 
tuosa con la jerarqula de la Igle- 
sia. Hay que reconocer sin em
bargo que senalo un problems 
grave en el Peru: es esta diversi- 
dad que existe en la dimension 
de las familias 
quepertenecen 

a los hogares 
mas pobres, 
que son hijosde 
lasmujerescon 
menos educa
cion y menos 
ingresos. La 
solucion a la 
que apunta el 
Presidente 

puede ser ne- 
cesaria pero 
tambien es in- 
suficiente por- 
que el Presi
dente habloso- 
bre todo de la 
mujer pero no 
menciono la 
responsabili- 
dad del varon.
Para resolver

blema de la desigual distribution 
de la riqueza?

Para resolver el grave proble-

Las desigualdades sociales
Al centrar la solution de la 

pobreza en una polltica mera- 
mente de planificacidn familiar, 
(,no se estarfa olvidando el pro-

El tema de la planificacidn 
familiar se ha puesto a la 

ordendeldia en los 
ultimos meses a partir del 
discurso presidencial de 
28 de julio en que el Ing. 
Fujimori inicid un 

enfrentamiento con la 
Iglesia en relation a este 

punto. Para reflexionar 
sobre los aspectos de 
fondo de este importante 

problema, ANDENES 

converse con el Padre 
Juan Julio Wicht s.j., 

economista y director del 
Centro de investigation de 
la universidad del Pacifico.

L

los servicios de educacion y de 
salud que les permitirla tener una 
dimension familiar conformea sus 
justos deseos.

iCree usted que lo mas im
portante para combatir la pobre
za es un agresivo prog ram a de 
planificacidn familiar como el 
anunciado por el Presidente 
Fujimori?

Es una buena pregunta, que 
podria formularse tambien asi: 
ilos pobres son pobres porque 
tienen muchos hijos, o tienen 
muchos hijos porque son pobres?

La causa fundamental de la 
pobreza son los errores e injusti- 
cias de nuestro subdesarrollo, y

La politica de poblacion debe respetar la libertad de las 
parejas en cuanto a los hijos que desean tener.

el elevado numero de hijos es 
mas bien el resultado de la falta 
de educacion y de recursos, so
bre todo de la madre, y de la 
irresponsabilidad o ausencia fre- 
cuente del padre. Con objetivi- 
dad debemos reconocer que 
ambas cosas son ciertas: los po
bres son pobres porque tienen 
muchos hijos, ya que el escaso 
ingreso familiar tiene que 
distribuirse entre un numero mu- 
cho mayor de nihos; y tambien es 
cierto que tienen muchos hijos 
porque son pobres, porque no 
tienen los recursos economicos, 
culturales, sobre todo por parte

Mil
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El gasto social 

en el presupuesto

Def inicion, monto y calidad 

del gasto

En sus presentaciones ante el 

Congreso tanto el Primer Minis- 

tro Dante Cordova como el Minis- 

tro de Economia Jorge Carnet 

anunciaron que se destinara el 

40% del presupuesto del proxi-

1.^'

mo aho al gasto social, Io que 

significaria cerca de nueve mil 

millones de dolares. El problema 

esta en que no esta clara la defi- 

nicion de la que parte el gobierno 

en relation a Io que es gasto 

social. Al parecer, se habria con- 

tabilizado como tai, rubros como 

los salaries de maestros y enfer- 

meras, partidas destinadas al 

Poder Judicial y Ministerio Publi

co, y muchos otros que no estan 

orientados directamente al fin de 

combatir la pobreza, pero que 

para el gobierno constituyen in

version social.

Diferentes investigadores y 

periodistas afirman que el presu

puesto, al no presentar de mane- 

ra ordenada y clara como esta 

compuesto el gasto social (este 

se encuentra mas bien 

desperdigado a todo Io largo del 

mismo), no permite establecer 

finalmente a cuanto asciende y 

como se va a gastar. Mas alia de 

discrepancias secundarias en las 

cifras (algunos dicen que el gasto
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Io que es amor, fidelidad, com- 

promiso, respeto; respeto a la 

mujer, al nino, respeto al anciano 

tambien, respeto a la persona 

Humana. Esto debemos mejorar- 

lo porque es la realidad funda

mental que calif ica la vida de cada 

uno y del conjunto del pais. La 

segunda cosa que quiero 

enfatizar es que la Iglesia tiene 

mucho que hacer positivamente 

para resolver los problemas hu- 

manos del Peru.

La Iglesia como educadora y 

como madre, Mater et Magistra, | 

puede y debe educar al pais so- 

bre el valor de la vida, sobre la 

dignidad de las familias, sobre la 

importancia de unir el amor y la 

sexualidad en el marco familiar, 

sobre la decencia y el comporta- 

miento de la gente. El Estado 

debe cumplir su funcion como 

corresponde, respetando la etica 

y la libertad de las personas; y la 

Iglesia puede y debe contribuir 

positivamente formando a todas | 

las personas de buena voluntad, | 

y sobretodo a losfieles conforme | 

al magisterio que tiene la Iglesia 

en estas materias. Creo que esta 

labor formadora de las concien- 

cias es muy importante entre no- 

sotros, pero que sea hecha de 

manera positiva, no de manera 

negativa o conflictiva con el go

bierno; respetando la verdad de 

los hechos cientificos; recono- 

ciendo con verdadero sentido 

pastoral la situation real de las 

familias, y dando al pais un men- 

saje orientador y positivo, que 

realmente sea el Evangelic de la 

VidaQ

La discusion en el Congreso National sobre el 

Presupuesto para el aho 96 ha puesto nuevamente sobre 

el tapete el tema del gasto social y la lucha contra la 

pobreza que el Presidente Fujimori destaco con tanto 

entasis en su discurso del 28 de julio. Siendo un punto 

que debe convocar la mas amplia unidad national, no se 

ve mucha voluntad del gobierno para hacerlo.

n a forma en que se distribu- 

11—1 yen los recursos del Estado 

en el presupuesto nacional es la 

manera concreta que tenemos 

para medir cuales son las priori- 

dades de gasto que se plantea el 

gobierno. La importante partida 

asignada al gasto social en el 

presupuesto para 1996 refleja en 

ese sentido la prioridad de lucha 

contra la pobreza expresada por 

el Presidente. Por gasto social 

entendemos todos aquellos 

rubros que tienen que ver con 

mejorar las condiciones de vida 

(alimentation, salud, education) 

y el nivel de ingresos de los sec- 

tores mas pobres de la pobla- 

cion.

muy atentos a que sepa respetar 

la libertad de las personas, para 

que no haya ningun atropello a los 

derechos y libertades que tiene 

cada familia.

La libertad de las personas

i No existe elpeligro de que el 

Estado ejerza cierta presidn en 

la poblacidn y que termine me- 

tiendose en un terrerno en don- 

de la libertad de la pareja de

'♦ t.

tomar su decision al respecto 

pueda versa afectada?

En todas partes cuando inter- 

viene el Estado es tai su poder 

que puede atropellar la 

privacidad y la libertad de las 

personas. Creo yo que en la 

realidad peruana este peligro es 

todavia mayor porque el pueblo 

que mas necesita esta ayuda es 

precisamente el que tiene me- 

nos education y recursos; y por

que el gobierno actual del Peru 

no se caracteriza por el dialogo, 

por la abertura democratica, por 

el respeto a las iniciativas regio

nales. Es un gobierno que se 

caracteriza por su eficiencia cen- 

tralista y autoritaria que puede 

dar buenos resultados en algu- 

nas soluciones economicas pero 

no en un problema tan humano 

como este.

Por eso yo deseo que la so- 

ciedad civil, todos nosotros, re- 

conozcamos que el Estado tie

ne mucho que hacer en este 

campo, pero estemos tambien

Finalmente, tiene alguna otra 

cosa sobre la que quisiera llamar 

la atencidn?

Quisiera enfatizar dos cosas si 

me permite: Una es que los pro

blemas humanos del Peru son 

problemas fundamentalmente de 

responsabilidad moral, personal y 

social. Que poca atencidn se da a

Los problemas del Peru son 

muy antiguos. ^Cree usted que 

tendra exito el gobierno en sus 

politicas de desarrollo y de pobla

cidn?

La politica de desarrollo debe 

dar mas importancia a los aspec- 

tos sociales, a la inversion en ca

pital humano, al desarrollo de la 

agricultura. Unido a esto, la politi

ca de poblacidn debe respetar los 

principios eticos y los derechos 

humanos. Creo que el Estado debe 

cumplir sus responsabilidades y 

debe reconocer que no esta pre- 

parado para asumir de inmediato 

y correctamente las delicadas ta- 

reas que va a emprender: educa- 

cidn sexual a los alumnos, aten

cidn a las parejas, etc. Para tener 

exito es necesario que el Estado 

escuche a la poblacidn y acepte la 

colaboracidn de las instituciones, 

y que todos nosotros nos esforce- 

mos en contribuir a disminuir las 

injustas diferencias sociales en la 

natalidad y en la mortalidad.

todavia es muy deficiente en el 

Peru. Tenemos que corregir el 

machismo. Hay que elevar el 

nivel moral del pais.

Ademas de dar education de- 

ben ponerse al alcance de las 

personas los medios para regu

lar su fecundidad. Mucha gente 

sabe que necesita medicinas 

para un problema de salud, pero 

no tiene recursos para comprar- 

las; esto es muy frecuente.

Entonces el Estado debe po- 

ner los servicios de salud al al

cance de la poblacidn en la me- 

dida de Io posible, respetando 

siempre la libertad de las perso

nas y las necesidades reales de 

la gente, procurando que haya 

recursos suficientes del Estado 

para eso.

el ‘ngresoJanMar en un nu,nero

few
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El gasto social 
en el presupuesto

Def inicion, monto y calidad 
del gasto

En sus presentaciones ante el 
Congreso tanto el Primer Minis- 
tro Dante Cordova como el Minis- 
tro de Economia Jorge Carnet 
anunciaron que se destinara el

mo aho al gasto social, Io que 
significaria cerca de nueve mil 
millones de dolares. El problema 
esta en que no esta clara la defi- 
nicion de la que parte el gobierno 
en relacion a Io que es gasto 
social. Al parecer, se habria con- 
tabilizado como tai, rubros como 
los salaries de maestros y enfer- 
meras, partidas destinadas al 
Poder Judicial y Ministerio Publi
co, y muchos otros que no estan 
orientados directamente al fin de 
combatir la pobreza, pero que 
para el gobierno constituyen in
version social.

Diferentes investigadores y 
periodistas afirman que el presu
puesto, al no presentar de mane- 
ra ordenada y clara como esta 
compuesto el gasto social (este 
se encuentra mas bien 
desperdigado a todo Io largo del 
mismo), no permite establecer 
finalmente a cuanto asciende y 
como se va a gastar. Mas alia de 
discrepancies secundarias en las 
cif ras (algunos dicen que el gasto

Io que es amor, fidelidad, com- 
promiso, respeto; respeto a la 
mujer, al nino, respeto al anciano 
tambien, respeto a la persona 
Humana. Estodebemosmejorar- 
lo porque es la realidad funda
mental que calif ica la vida de cada 
uno y del conjunto del pais. La 
segunda cosa que quiero 
enfatizar es que la Iglesia tiene 
mucho que hacer positivamente 
para resolver los problemas hu- 
manos del Peru.

La Iglesia como educadora y 
como madre, Mater et Magistra, | 
puede y debe educar al pais so- 
bre el valor de la vida, sobre la 
dignidad de las familias, sobre la 
importancia de unir el amor y la 
sexualidad en el marco familiar, 
sobre la decencia y el comporta- 
miento de la gente. El Estado 
debe cumplir su funcion como 
corresponde, respetando la etica 
y la libertad de las personas; y la 
Iglesia puede y debe contribuir 
positivamente formando a todas | 
las personas de buena voluntad, : 
y sobre todo a los fieles conforme | 
al magisterio que tiene la iglesia 
en estas materias. Creo que esta 
labor formadora de las concien- 
cias es muy importante entre no- 
sotros, pero que sea hecha de 
manera positiva, no de manera 
negativa o conflictiva con el go
bierno; respetando la verdad de 
los hechos cientificos; recono- 
ciendo con verdadero sentido 
pastoral la situacion real de las 
familias, y dando al pais un men- 
saje orientador y positivo, que 
realmente sea el Evangelic de la | 4q % ^gi nresupuesto del proxi- 
VidaJ

muy atentos a que sepa respetar 
la libertad de las personas, para 
que no haya ningun atropello a los 
derechos y libertades que tiene 
cada familia.

La libertad de las personas
cNo existe elpeligro de que el 

Estado ejerza cierta presidn en 
la poblacidn y que termine me- 
tiendose en un terrerno en don- 
de la libertad de la pareja de

tomar su decision al respecto 
pueda versa afectada?

En todas partes cuando inter- 
viene el Estado es tai su poder 

que puede atropellar la 
privacidad y la libertad de las 
personas. Creo yo que en la 
realidad peruana este peligro es 
todavia mayor porque el pueblo 
que mas necesita esta ayuda es 
precisamente el que tiene me- 
nos educacion y recursos; y por
que el gobierno actual del Peru 
no se caracteriza por el dialogo, 
por la abertura democratica, por 
el respeto a las iniciativas regio
nales. Es un gobierno que se 
caracteriza por su eficiencia cen- 
tralista y autoritaria que puede 
dar buenos resultados en algu- 
nas soluciones economicas pero 
no en un problema tan humano 
como este.

Por eso yo deseo que la so- 
ciedad civil, todos nosotros, re- 
conozcamos que el Estado tie
ne mucho que hacer en este 
campo, pero estemos tambien

Finalmente, tiene alguna otra 
cosa sobre la que quisiera llamar 
la atencidn?

Quisiera enfatizar dos cosas si 
me permite: Una es que los pro
blemas humanos del Peru son 
problemas fundamentalmente de 
responsabilidad moral, personal y 
social. Que poca atencion se da a

Los problemas del Peru son 
muy antiguos. ^Cree usted que 
tendra exito el gobierno en sus 
politicas de desarrollo y de pobla
cidn?

La politica de desarrollo debe 
dar mas importancia a los aspec- 
tos sociales, a la inversion en ca
pital humano, al desarrollo de la 
agricultura. Unido a esto, la politi
ca de poblacidn debe respetar los 
principios eticos y los derechos 
humanos. Creo que el Estado debe 
cumplir sus responsabilidades y 
debe reconocer que no esta pre- 
parado para asumir de inmediato 
y correctamente las delicadas ta- 
reas que va a emprender: educa
cion sexual a los alumnos, aten
cion a las parejas, etc. Para tener 
exito es necesario que el Estado 
escuche a la poblacidn y acepte la 
colaboracidn de las instituciones, 
y que todos nosotros nos esforce- 
mos en contribuir a disminuir las 
injustas diferencias sociales en la 
natalidad y en la mortalidad.

La discusion en el Congreso National sobre el 
Presupuesto para el aho 96 ha puesto nuevamente sobre 
el tapete el tema del gasto social y la lucha contra la 
pobreza que el Presidente Fujimori destacd con tanto 
entasis en su discurso del 28 de Julio. Siendo un punto 
que debe convocar la mas amplia unidad national, no se 
ve mucha voluntad del gobierno para hacerlo.

n a forma en que se distribu- 
11—1 yen los recursos del Estado 

en el presupuesto nacional es la 
manera concreta que tenemos 
para medir cuales son las priori- 
dades de gasto que se plantea el 
gobierno. La importante partida 
asignada al gasto social en el 
presupuesto para 1996 refleja en 
ese sentido la prioridad de lucha 
contra la pobreza expresada por 
el Presidente. Por gasto social 
entendemos todos aquellos 
rubros que tienen que ver con 
mejorar las condiciones de vida 
(alimentacidn, salud, educacion) 
y el nivel de ingresos de los sec- 
tores mas pobres de la pobla
cidn.

todavia es muy deficiente en el 
Peru. Tenemos que corregir el 
machismo. Hay que elevar el 
nivel moral del pais.

Ademas de dar educacion de- 
ben ponerse al alcance de las 
personas los medios para regu
lar su fecundidad. Mucha gente 
sabe que necesita medicinas 
para un problema de salud, pero 
no tiene recursos para comprar- 
las; esto es muy frecuente.

Entonces el Estado debe po- 
ner los servicios de salud al al
cance de la poblacidn en la me- 
dida de Io posible, respetando 
siempre la libertad de las perso
nas y las necesidades reales de 
la gente, procurando que haya 

recursos suficientes del Estado 
para eso.
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♦ ACTUALIDAD AGRARIA

Ley de Tierras

Primeros efectos

11.8 %

parte del gasto social en el Presupuesto de 1996.

10/ANDENES

ANDENES /11

U

empiezan a observar problemas.

2,638

458

126

60

218

198

45

292

19

55

131 

154 

48 

220

614

1.5% 

0.6% 

0.1 % 

0.1 % 

0.1 % 

0.2% 

0.4% 

40.4%

0.6% 

0.7% 

0.2% 

1.0%

2.8%

2.1 % 

0.8% 

0.3 % 

1.0% 

0.9% 

0.2% 

1.3% 

0.1 % 

0.2% Comunidades natives

Como se recordara, uno de los 

puntos mas polemicos de la ley 

de tierras es el relative al abando- 

no. Estafigura, recogidaennues- 

tras Constituciones de 1979 y 

1993, ha sido atenuada hasta el 

punto de desnaturalizarla pues 

ella solo afectara a aquellos que 

son titulares de concesiones de 

tierras. Ocurre, sin embargo, que 

esa es precisamente la condicion 

en la que se ha entregado la 

mayor parte de las tierras que 

ocupan las comunidades nativas.

contribuye a fortalecer la 

institucionalidad permanente del 

Estado para el cumplimiento de 

su funcion social. Causa ademas 

cierta desazon que el gobierno 

no haga de este tema una oca- 

sion de consenso nacional, con- 

vocando a aunar fuerzas a la 

Iglesia, los municipios, las ONGs, 

las organizaciones de base y la 

sociedad civil en general, hacia el 

logro de esta importante metaU

La Ley de Tierras se 

publico el 18 de julio 

y aunque todavia no 

ha sido reglamentada 

ya ha sufrido una 

modificacion y viene 

suscitando diversas 

preocupaciones, 

especialmente en las 

comunidades.

miltones de soles

6,026

4,338

1,688

Como informa el Centro 

Amazonico de Antropologla y 

Aplicacion Practica (CAAAP), en 

el territorio de los Ashaninka, en 

la Selva Central, se viene incu- 

bando un serio problema. En con- 

creto, en las zonas de los rios 

Ene y Tambo se viene alentando 

el retorno de colonos que, al igual 

que los ashaninkas, tuvieron que 

desplazarse a otros lugares por 

problemas de violencia. Pero, el 

origen del problema se encuen- 

tra en que estos supuestos 

“retornantes” volverlan a ocupar 

tierras que antes hablan invadido 

a dichas comunidades nativas.

P PTO. 96

27.1 %

19.5 %

7.6 %

III. OTROS GASTOS SOCIALES

Poder judicial

M. Agriculture

M. Presidencia

Regiones

Inabif

Otros________ ______ ________

TOTAL

n os primeros efectos de la 

m Ley de Tierras han empeza- 

do a verse en distintas zonas del 

pais. Elio como consecuencia del 

contenido de la misma ley, que 

termina de liberalizar la propie- 

dad de tierras, pero tambien por 

los muchos puntos oscuros que 

demandan una reglamentacion 

cuidadosa.

Como se habla previsto, uno 

de los temas que mayores ten- 

siones habria de provocar ha sido 

el relative a la propiedad de las 

comunidades nativas de la selva. 

No obstante, tambien en las co

munidades de costa y sierra se

Excesiva centralizacion

Otro problema que puede ob- 

servarse en el proyectode Pre

supuesto es la extrema centra

lizacion que se plantea en el 

manejo del mismo, aunque su 

ejecucion este en manos de 

distintos organismos y busque 

focalizar el gasto en zonas de 

mayor pobreza. Asi, una sola 

entidad como el Ministerio de la 

Presidencia controla el 22.61 % 

del presupuesto nacional (mien- 

tras en 1995 tenia a su cargo el 

9.8%), aglutinando los pliegos 

de todos los consejos transito- 

rios regionales, de INADE, 

FONCODES, PRONAA, 

COOPOP, INFES, entre otros. 

Nuevamente se expresa aqui 

el deseo del Presidente de te- 

ner todo bajo su control directo. 

No se busca pues fortalecer las 

capacidades institucionales del 

pais; por ejemplo a los gobier- 

nos locales solo se les transfie- 

re el 3.7% del presupuesto.

De otro lado, el gobierno did 

a conocer el 10 de setiembre la 

conformacion de una Comision 

Nacional de Lucha contra la Po

breza (dependiente tambien del 

Ministerio de la Presidencia), 

que debera elaborar en un pla-

social solo Hegaria al 30 o 35% 

del presupuesto), expresan su 

temor de que se desaproveche 

la oportunidad de desarrollar 

un buen programa de politicas 

sociales, por falta de criterios y 

objetivos que garanticen la ca- 

lidad del gasto social.

a cumplir con disminuir a la mitad 

el numero de pobres para el ano 

2000. Siendo este un paso muy 

importante, resulta preocupante 

que no se incluya en esta comi

sion a representantes por ejemplo 

del Ministerio de Salud ni de Edu- 

cacion, sino que se priorice a en- 

tidades que, por su misma defini- 

cion son transitorias, como 

FONCODES, PRONAA y otras 

similares. De esta manera no se

331

138

12

16

24

43

49

8995

ZO de 90 dl'as un plan orientado Elpresente cuadro refleja elpunto de vista delEjecutivo en cuanto a los rubros

que se consideran como parte del gasto social en el Presunuv tociA

Cuadro deGasto Social |

RUBROS

I GASTOS EN EDUCACION

Y SALUD 

Educacion 

Salud

II. PROGRAMAS DE

EXTREMA POBREZA

Foncondes

Educacion 

Salud 

Agriculture 

Pronaa 

Inade

Economia y finanzas 

PCM

Energia y niinas

Transportes y

Comun icaciones

Mipre

Coopep

Infes

Gasto social basico



♦ ACTUALIDAD AGRARIA

Ley de Tierras

Primer os efectos

11.8 %

empiezan a observar problemas.

>

que se consideran como parte del g<
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2.638

458

126

60
218

198

45

292

19

55

131 

154 

48 

220

614

1.5% 

0.6% 

0.1 % 

0.1 % 

0.1 % 

0.2% 

0.4% 

40.4%

0.6% 

0.7% 

0.2% 

1.0%

2.8%

2.1 % 

0.8 % 

0.3 % 

1.0% 

0.9% 

0.2% 

1.3% 

0.1 % 

0.2%

La Ley de Tierras se 

publico el 18 de julio 

y aunque todavia no 

ha sido reglamentada 

ya ha sufrido una 

modificacidn y viene 

suscitando diversas 

preocupaciones, 

especialmente en las 

comunidades.

Comunidades nativas
Como se recordara, uno de los 

puntos mas polemicos de la ley 
de tierras es el relativo al abando- 
no. Estafigura, recogidaennues- 
tras Constituciones de 1979 y 
1993, ha sido atenuada hasta el 
punto de desnaturalizarla pues 
ella solo afectara a aquellos que 
son titulares de concesiones de 
tierras. Ocurre, sin embargo, que 
esa es precisamente la condicion 
en la que se ha entregado la 
mayor parte de las tierras que 
ocupan las comunidades nativas.

contribuye a fortalecer la 
institucionalidad permanente del 
Estado para el cumplimiento de 
su funcion social. Causa ademas 
cierta desazon que el gobierno 
no haga de este tema una oca- 
sion de consenso nacional, con- 
vocando a aunar fuerzas a la 
Iglesia, losmunicipios, lasONGs, 
las organizaciones de base y la 
sociedad civil en general, hacia el 
logro de esta importante metaQ

Como informa el Centro 
Amazonico de Antropologla y 
Aplicacion Practica (CAAAP), en 
el territorio de los Ashaninka, en 
la Selva Central, se viene incu- 
bando un serio problema. Encon- 
creto, en las zonas de los rlos 
Ene y Tambo se viene alentando 
el retorno de colonos que, al igual 
que los ashaninkas, tuvieron que 
desplazarse a otros lugares por 
problemas de violencia. Pero, el 
origen del problema se encuen- 
tra en que estos supuestos 
“retornantes” volverian a ocupar 
tierras que antes habian invadido 
a dichas comunidades nativas.

% DEIT ' ”

27.1 %

19.5 %

7.6 %

III. OTROS GASTOS SOCIALES

Poder judicial

M. Agriculture

M. Presidencia

Regiones
Inabif

Otros_______________________

TOTAL

RUBROS

I GASTOS EN EDUCACI()N

Y SALUD
Educacion
Salud

II. PROGRAMAS DE 
EXTREMA POBREZA

Foncondes

Educacion
Salud

Agriculture
Pronaa
Inade

Economia y finanzas
PCM

Energia y niinas

Transportes y

Comunicaciones
Mipre

Coopep

Infes

Gasto social basico

H os primeros efectos de la 
l*—i Ley de Tierras han empeza- 

do a verse en distintas zonas del 
pais. Elio como consecuenciadel 
contenido de la misma ley, que 
termina de liberalizar la propie- 
dad de tierras, pero tambien por 
los muchos puntos oscuros que 
demandan una reglamentacion 

cuidadosa.

Como se habia previsto, uno 
de los temas que mayores ten- 
siones habria de provocar ha sido 
el relativo a la propiedad de las 
comunidades nativas de la selva. 
No obstante, tambien en las co
munidades de costa y sierra se

Cuadro deGasto Social

miliones de soles

6,026

4,338

1,688

Excesiva centralizacion

Otro problema que puede ob- 
servarse en el proyecto de Pre- 
supuesto es la extrema centra
lizacion que se plantea en el 

manejo del mismo, aunque su 
ejecucion este en manos de 
distintos organismos y busque 
focalizar el gasto en zonas de 
mayor pobreza. Asi, una sola 
entidad como el Ministerio de la 
Presidencia controla el 22.61 % 
del presupuesto nacional (mien- 
tras en 1995 tenia a su cargo el 
9.8%), aglutinando los pliegos 
de todos los consejos transito- 
rios regionales, de INADE, 
FONCODES, PRONAA, 
COOPOP, INFES, entre otros. 
Nuevamente se expresa aqui 
el deseo del Presidente de te- 
ner todo bajo su control directo. 
No se busca pues fortalecer las 

capacidades institucionales del 
pais; por ejemplo a los gobier- 
nos locales solo se les transfie- 
re el 3.7% del presupuesto.

De otro lado, el gobierno did 
a conocer el 10 de setiembre la 
conformacion de una Comision 
Nacional de Lucha contra la Po
breza (dependiente tambien del 
Ministerio de la Presidencia), 
que debera elaborar en un pla-

social solo Hegar fa al 30 o 35% 
del presupuesto), expresan su 

temor de que se desaproveche 
la oportunidad de desarrollar 
un buen programa de politicas 
sociales, por falta de criterios y 
objetivos que garanticen la ca- 
lidad del gasto social.

a cumplir con disminuir a la mitad 
el numero de pobres para el ano 
2000. Siendo este un paso muy 
importante, resulta preocupante 
que no se incluya en esta comi
sion a representantes por ejemplo 
del Ministerio de Salud ni de Edu
cacion, sino que se priorice a en- 
tidades que. por su misma defini- 
cion son transitorias, como 
FONCODES, PRONAA y otras 
similares. De esta manera no se

331
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12

16

24
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49
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ZO de 90 dl'as un plan orientado El presente cuadro refleja el punto de vista del Ejecutivo en cuanto a los rubros 
que se consideran como parte del gasto social en el Presupuesto de 1996.
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Folleto sohre nueva I^y de Tierras
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En las comunidades de la 

sierra

Problemas similares se obser- 

van en la sierra. Alli un problema

es el intento de algunos ex-pro- 

pietarios de volver a las que fue- 

ron sus tierras pretendiendo am- 

pararse en la disposicion que

zando a crear problemas en las 

zonas de sierra central, pues 

ello esta acelerando el retorno 

de migrantes y desplazados, ge- 

nerando de este modo mayor 

presion sobre la tierra.

mas vienen por el lado de la 

desinformacion. Al parecer, 

alentados por malos funciona- 

rios del Ministerio de Agricultu-

ra, los directives de aigunas comu

nidades campesinas empezaron 

a preparar propuestas de modifi- 

cacion de Estatutos para proceder 

a titular las tierras comunales, 

cuando en verdad la Ley de Tie

rras supedita esta posibilidad a la 

decision comunal.

Una oportuna informacion per- 

mitio, en ese sentido, frenar un

por parte de algunos medios de 

prensa que interpretan que aho- 

ra debetitularseobligatoriamen- 

te la tierra entre todos los comu- 

neros en forma individual, cuan

do en realidad Io que la ley les da 

a las comunidades esesa POSI

BILIDAD, siempre condicionada 

a la aprobacion por parte de la 

Asamblea General.

Respecto a la incidencia de la 

Ley en la zona central, donde el 

problema del desplazamiento de 

la poblacion debido a la violen- 

cia politica ha sido mayor, se 

puede observar el retorno de 

muchos comuneros a sus zonas 

deorigen. Peroen algunos luga- 

res, como ocurre en Huanta, se 

encuentra a otras personas que 

estan asentadas en dichas zo

nas, y eventualmente algunos 

comuneros que no migraron se 

encuentran en posesion de una 

mayor porcion de tierras.

En el caso de las comunida

des retornantes, como expresa- 

ra con claridad un asesor de 

IPAZ, se plantea el problema de 

saber a quienes se reconocera 

como comuneros en el caso de 

una votacion sobre la titulacion 

individual de las tierras comuna

les. Es decir, si los retornantes 

podrian disponer la titulacion in

dividual al margen de los comu

neros que permanecen en las 

zonas de refugio. Aunque caben 

otras opciones, un impase de 

este tipo podria generar una ten

sion innecesaria en esas zonas 

y frenar el proceso de retorno.

Pero tambien la caida del pre- 

cio de la hoja de coca esta empe-

La Comunidad de Puerto Ocopa 

seria asi uno de los primeros luga- 

res en los cuales se podria produ- 

cir un serio enfrentamiento entre 

colonos y natives, debido a que se 

ha considerado como abandona- 

das las tierras que los natives 

tuvieron que dejar por la violencia.

Tambien informa el CAAAP que 

conflictos similares, derivados de 

la aplicacion temprana de la Ley 

de Tierras se estan presentando 

en la provincia de Jaen. Alli unos 

colonos, amparandose en un cer- 

tificado de posesion de dudosa 

autenticidad, otorgado 

irregularmente por los funciona- 

rios del Ministerio de Agricultura, 

invadieron tierras de la comuni

dad nativa de Galilea, en el rio 

Santiago. Sobre esa base podran 

entonces “probar” que las tierras 

comunales cayeron en abando- 

no.

La oscuridad de la ley en este 

punto es evidente. Pero si el trata- 

miento a las tierras de las comuni

dades nativas no f ue Io suf iciente- 

mente cuidadoso en la Ley , el 

Reglamento debe corregirlo, res- 

petando la integridad de su ter rfto- 

rio. Asimismo debe explicitarse 

que se encuentra tambien vigente 

la norma que excluia del abando- 

no a las tierras que tuvieron que 

dejar los campesinos por motives 

de violencia politica, en este caso 

las comunidades campesinas y 

nativas.

dispone el code de los juicios 

seguidos con el Estado.

Pero tambien viene haciendo- 

se una difusion erronea de la ley

En la costa

informaciones proporciona- 

das por INDER, en la costa nor- 

te, indican que aqui los proble- proceso de parcelacion de tierras 

comunales, algo que no estaba 

dentro de los planes de los 

comunerosQ
Laureano del Castillo

Primeros cambios a la Ley de Tierras

El Primer Vice-Presidente de la Republica, Ricardo Marquez, anuncio 

en Arequipa que el Poder Ejecutivo habia remitido at Congreso un 

proyecto de ley de modifcacion del articulo de la recienfemente' 

promu gada Ley de Tierras. Asi fue en efecto. pues se encuentra ya en el 

Congreso un proyecto en ese sentido. para el que el Presidente Fujimori 

solicita su tramitacion como proyecto urgente. De modo pues que seria 

mminente su aprobacion.

Esta pnmera modificacion responderia a las gestiones hechas por los 

empresarios mineros, quienes acusan al mencionado articulo de constituir 

un obstaculo para las inversiones en ese sector.

Asi el avance logrado en esta ley en cuanto a la necesidad de un 

acuerdo entre las partes (el empresario minero y el propietario de tierras) 

desaparece y se vuelve a plantear la posibilidad de que el empresario siga 

el tramite para la servidumbre, de acuerdo a las normas de la Ley General 

de Mineria.

Ello representaria no solo una ventaja para los empresarios mineros en 

terminos de establecer un tramite mas breve, conducido ademas por la 

Direction General de Mineria, sino que fundamentalmente significaria 

abonar un monto menor, toda vez que ya no se pagaria el justiprecio del 

terrene afectado (como indica el actual texto del articulo en cuestidn) sino 

solo el valor de la servidumbre, que siendo una timitacion a la propiedad 

no implies su transferencia.

Adicionalmente. el articulo sustitutor io prectsa que en caso de subasta 

de tierras eriazas del Estado. se mantienen los derechos mineros que alii 

podian haberse establecido. Se ha cedido asi a las presiones de empre

sarios de este sector favoreciendolos en perjuicio de la agricultura.

Una publication que pre sent a la nueva Ley de 

Tierras, articulo por articulo, analizando su 

content do e impacto para los di stint os sector es 

del agro national.

Coedicionde: CEPES- CIPCA-COINCIDE-SER;SURCO 
-f O' VO

Pedidos : Manuel Villavicencio 825 Lima 14

Telf. 422470 - 4224762
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En las comunidades de la 

sierra

Problemas similares se obser- 

van en la sierra. Alli un problema

es el intent© de algunos ex-pro- 

pietarios de volver a las que fue- 

ron sus tierras pretendiendo am- 

pararse en la disposicion que

zando a crear problemas en las 

zonas de sierra central, pues 

ello esta acelerando el retorno 

de migrantes y desplazados, ge- 

nerando de este modo mayor 

presion sobre la tierra.

mas vienen por el lado de la 

desinformacion. Al parecer, 

alentados por malos funciona- 

rios del Ministerio de Agricultu

re. bs directives de algunas comu

nidades campesinas empezaron 

a preparar propuestas de modifi- 

cacion de Estatutos para proceder 

a titular las tierras comunales, 

cuando en verdad la Ley de Tie

rras supedita esta posibilidad a la 

decision comunal.

Una oportuna informacion per- 

mitio, en ese sentido, frenar un

por parte de algunos medios de 

prensa que interpretan que aho- 

ra debe titularseobligatoriamen- 

te la tierra entre todos los comu- 

neros en forma individual, cuan

do en realidad Io que la ley les da 

a las comunidades esesa POSI- 

BILIDAD,siemprecondicionada 

a la aprobacion por parte de la 

Asamblea General.

Respecto a la incidencia de la 

Ley en la zona central, donde el 

problema del desplazamiento de 

la poblacion debido a la violen- 

cia politica ha sido mayor, se 

puede observar el retorno de 

muchos comuneros a sus zonas 

deorigen. Peroen algunos luga- 

res, como ocurre en Huanta, se 

encuentra a otras personas que 

estan asentadas en dichas zo

nas, y eventualmente algunos 

comuneros que no migraron se 

encuentran en posesion de una 

mayor porcion de tierras.

En el caso de las comunida

des retornantes, como expresa- 

ra con claridad un asesor de 

IPAZ, se plantea el problema de 

saber a quienes se reconocera 

como comuneros en el caso de 

una votacion sobre la titulacion 

individual de las tierras comuna

les. Es decir, si los retornantes 

podrian disponer la titulacion in

dividual al margen de los comu

neros que permanecen en las 

zonas de refugio. Aunque caben 

otras opciones, un impase de 

este tipo podria generar una ten

sion innecesaria en esas zonas 

y frenar el proceso de retorno.

Pero tambien la caida del pre- 

cio de la hoja de coca esta empe-

dispone el corte de los juicios 

seguidos con el Estado.

Pero tambien viene haciendo- 

se una difusion erronea de la ley

La Comunidad de Puerto Ocopa 

seria asi uno de los primeros luga- 

res en los cuales se podria produ- 

cir un serio enfrentamiento entre 

colonos y natives, debido a que se 

ha considerado como abandona- 

das las tierras que los nativos 

tuvieron que dejar por la violencia.

Tambien informa el CAAAP que 

conflictos similares, derivados de 

la aplicacion temprana de la Ley 

de Tierras se estan presentando 

en la provincia de Jaen. Alli unos 

colonos, amparandose en un cer- 

tificado de posesion de dudosa 

autenticidad, otorgado 

irregularmente por los funciona- 

rios del Ministerio de Agricultura, 

invadieron tierras de la comuni

dad nativa de Galilea, en el rio 

Santiago. Sobre esa base podran 

entonces “probar” que las tierras 

comunales cayeron en abando- 
no.

La oscuridad de la ley en este 

punto es evidente. Pero si el trata- 

miento a las tierras de las comuni

dades nativas no fue Io suficiente- 

mente cuidadoso en la Ley , el 

Reglamento debe corregirlo, res- 

petando la integridad de su ter rfto- 

rio. Asimismo debe explicitarse 

que se encuentra tambien vigente 

la norma que excluia del abando- 

no a las tierras que tuvieron que 

dejar los campesinos por motivos 

de violencia politica, en este caso 

las comunidades campesinas y 

nativas.

En la costa

Informaciones proporciona- 

das por INDER, en la costa nor- 

te, indican que aqui los proble- proceso de parcelacion de tierras 

comunales, algo que no estaba 

dentro de los planes de los 

comunerosQ
Laureano del Castillo

Primeros cambios a la Ley de Tierras

El Primer Vice-Presidents de la Republica, Ricardo Marquez, anuncio 

en Arequipa que el Poder Ejecutivo habia remitido al Congreso un 

proyecto de ley de modificacion de! articulo I* de la recientemente 
promulgada Ley de Tierras. Asi fue en efecto. pues se encuentra ya en el 

Congreso un proyecto en ese sentido. para el que el Presidente Fujimori 
sohcita su tramitacidn como proyecto urgente. De modo pues que seria 
mminente su aprobacion.

Esta primera modificacion responderia a las gestiones hechas por los 

empresarios mineros. quienes acusan al mencionado articulo de constrtuir 
un obstaculo para las inversiones en ese sector.

Asi el avance logrado en esta ley en cuanto a la necesidad de un 
acuerdo entre las partes (el empresario minero y el propietario de tierras) 
desaparece y se vuelve a plantear la posibiiidad de que el empresario siga 
el tramite para la servidumbre, de acuerdo a las normas de la Ley General 
de Mineria.

Elio representaria no solo una ventaja para los empresarios mineros en 

terminos de establecer un tramite mas breve, conducido ademas por la 
Direccion General de Mineria. sino que fundamentalmente significaria 

abonar un monto menor. toda vez que ya no se pagaria el justiprecio del 

terreno afectado (como indica el actual texto del articulo en cuestion) sino 
solo el valor de la servidumbre, que siendo una limitacion a la propiedad 
no impiica su transferencia.

Adicionalmente. el articulo sustitutorio prectsa que en caso de subasta 
de tierras eriazas del Estado. se mantienen los derechos mineros que alii 
podian haberse establecido. Se ha cedido asi a las presiones de empre

sarios de este sector favoreciendolos en perjuicio de la agricultura.

Una publication que presenta la nueva Ley de 

Tierras, articulo por articulo, analizando su 

contenido e impacto para los distintos sectores 

del agro national.

Coedicion de: CEPES- CIPCA-COINCIDE-SER;SURCO 
Pr-ecxlO 1- © VO

Pedidos : Manuel Villavicencio 825 Lima 14
Telf. 422470 - 4224762
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♦ DERECHOS HUMAN0S

Reclamos de
En nombre deCocaleros

los inocentes

ANDENES/15

14/ANDENES

Alrededor de 200 mil familias se han empobrecido 

de golpe por la caida de la hoja de coca. Hasta el 

momento no cuentan con ningun apoyo del Estado 

para optar por cultivos alternativos.

Encuentro cocalero

En el marco del III Encuentro 

Andino de Productores Cocaleros 

realizado en Cusco, entre el 9 y 

12 de octubre, campesinos 

cocaleros de Bolivia, Colombia, 

Ecuador y Peru, demandaron a 

sus paises la dacion de leyes 

orientadas a afrontar la grave si- 

tuacion por la que atraviesan.

Entre las propuestas plantea- 

das se encuentran: promover la 

revalorizacion e industrializacion 

de la hoja de coca, impulsar la 

produccion de cultivos rentables 

aptos para la zona, asegurar el 

mercado mas rentable de los pro- 

ductos locales, brindar asisten-

Es urgente la concertacion con 

las organizaciones cocaleras para 

impulsar un plan de desarrollo 

alternativoQ

Ante esta situacion, los agri- 

cultores cocaleros han pedido que 

el gobierno declare en emergen-

Es de esperar que ante una 

situacion tan grave, como la des- 

crita lineas arriba, el gobierno 

atienda el pedido de declarar en 

emergencia las zonas cocaleras. 

Y que no se limite (como Io ha 

hecho el Ministro de Agricultura) 

a reclamar la cooperacion inter- 

nacional para llevar adelante un 

plan de sustitucion de cultivos, 

ante la ausencia de recursos del 

gobieno peruano.

mudarse a Pichanaqui y 

Veronica acepto. Pero 

en el viaje entre La Mer

ced y Pichanaqui, la po- 

licia los detuvo: su es- 

poso estaba 

requisitoriado. Fugitive 

del penal de Canto Gran

de. era uno de los que 

se escaparon por un tu- 

nel de 200 metros, con 

Polay,en1990. Peroella 

no sabia nada de esa 

historia;enbuena cuen- 

ta era solo una niria de 

15anos,embarazadade 

algunosmeses,queha- 

bia conocido a su espo- 

so como un humilde em- 

pleado de botica.

Ellafuetorturadabru- 

talmente, sin ninguna 

consideracion por su

cia tecnica con dimension agro- 

ecologica. Asimismo se recordo 

el pedido que se viene haciendo 

desde hace anos, para que se 

retire la hoja de coca de la lista 

uno de estupefacientes de la Or- 

ganizacion de Naciones Unidas 

donde permanece desde 1961.

La historia de Veronica

Vamos a llamar Veronica a la 

muchacha de esta historia. Ella 

es muy joven, tiene solo 17 ahos, 

poca instruccion y una hija que 

nacio y esta a su lado en la prision 

de Huamanccacca (Ayacucho) 

donde esta recluida desde 1993. 

Procede de una familia muy po- 

bre, que emigre de Huancayo a 

Satipo. Ella quedo huerfana de 

padre y a los 12 anos fue a traba- 

jar a Lima como empleada do- 

mestica a cambio de techo y co- 

mida pero no le pagaban un 

centavo. A los 14 anos se enamo- 

ro de un hombre joven pero mu- 

cho mayor que ella, que le pidio 

que fuera su mujer y ella no Io 

penso mucho: se fue con el, lle- 

nando asi una profunda necesi- 

dad de afecto.

Meses despues, el le propuso

cia agraria a todas las zonas pro- 

ductoras de hoja de coca para, 

principalmente combatir la situa

cion de miseria que afecta a mas 

de 200 mil familias por el “de- 

rrumbe” de los precios.

sexo, su edad o su estado de 

gravidez. Finalmente la violaron 

entre varies agentes, en la propia 

estacion policial siendocontagia- 

da de SIDA.

No ha habido ninguna investi- 

gacionoficialentorno alatortura 

y la violation sufrida por la mu

chacha, que sigue en la prision 

de Huamanccacca, con derecho 

a una sola visita de media hora 

cada mes, a pesar de que una 

Ley aprobada hace medio aho 

obliga a trasladar la, en todo caso 

a un institute de menores. Pero 

ella es inocente.

Sebastian Omihori, unrondero ashdninka, al 

ig ualque Veronica sufren prision injustamente. 

Elios esperan se les haga justicia.

os precios comenzaron a 
Ltn caerenmayoluegodeque 

en Colombia se apresara a varios 

cabecillas de los narcotraf icantes. 

Pero esta no es la primera vez 

que se presenta un descenso 

brusco del precio de la hoja de 

coca.

Desde 1990 se observa una 

baja en sus precios debido a que 

en los paises consumidores, 

EEUU principalmente, se ha cam- 

biado los patrones de consume 

hacia otras drogas y porque hay 

tambien -segun el especialista 

Hugo Cabieses- una saturacion 

de la cocaina en el mercado inter- 

nacional. Si hasta hace un ano se 

pagaba 150 soles por arroba de 

coca, el precio es ahora de solo 5 

soles y casi no existen compra- 

dores.

Cientos de personas inocentes en nuestro pais han sido 

involucrados erroneamente en procesos por delitos de 

terrorismo y sufren prision injusta. En solidaridad con 

ellos se ha iniciado una campaha que busca encontrar 

soluciones adecuadas a su situacion. El presente articulo 

se incribe en este esfuerzo.



■

♦ DERECHOS HUMANOS
Reclamos de

En nombre deCocaleros

los inocentes

ANDENES/15
14/ANDENES

Ante esta situacion, los agri- 
cultores cocaleros han pedido que 
el gobierno declare en emergen-

Alrededor de 200 mil familias se han empobrecido 
de golpe por la caida de la hoja de coca. Hasta el 
momento no cuentan con ningun apoyo del Estado 
para optar por cultivos alternativos.

Encuentro cocalero
En el marco del III Encuentro 

Andino de Productores Cocaleros 
realizado en Cusco, entre el 9 y 
12 de octubre, campesinos 
cocaleros de Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Peru, demandaron a 
sus paises la dacion de leyes 
orientadas a afrontar la grave si
tuacion por la que atraviesan.

Entre las propuestas plantea- 
das se encuentran: promover la 
revalorizacion e industrializacion 
de la hoja de coca, impulsar la 
produccion de cultivos rentables 
aptos para la zona, asegurar el 
mercado mas rentable de los pro- 
ductos locales, brindar asisten-

Es urgente la concertacion con 
las organizaciones cocaleras para 
impulsar un plan de desarrollo 
alternativoQ

Es de esperar que ante una 
situacion tan grave, como la des- 
crita lineas arriba, el gobierno 
atienda el pedido de declarar en 
emergencia las zonas cocaleras. 
Y que no se limite (como Io ha 
hechoel Ministro de Agricultura) 
a reclamar la cooperacion inter- 
nacional para llevar adelante un 
plan de sustitucion de cultivos, 
ante la ausencia de recursos del 
gobieno peruano.

mudarse a Pichanaqui y 
Veronica acepto. Pero 
en el viaje entre La Mer
ced y Pichanaqui, la po- 
licia los detuvo: su es- 
poso estaba 
requisitoriado. Fugitive 
del penal de Canto Gran
de, era uno de los que 
se escaparon por un tu- 
nel de 200 metros, con 
Polay.en1990. Peroella 
no sabia nada de esa 
historia;enbuenacuen- 
ta era solo una niha de 
15anos,embarazadade 
algunos meses, que ha- 
bia conocido a su espo- 
so como un humilde em- 
pleado de botica.

Ellafuetorturadabru- 
talmente, sin ninguna 
consideracion por su

•J

cia tecnica con dimension agro- 
ecologica. Asimismo se recordo 
el pedido que se viene haciendo 
desde hace ahos, para que se 
retire la hoja de coca de la lista 
uno de estupefacientes de la Or- 
ganizacion de Naciones Unidas 
donde permanece desde 1961.

sexo, su edad o su estado de 
gravidez. Finalmente la violaron 
entre varies agentes, en la propia 
estacion policial siendo contagia- 
da de SIDA.

No ha habido ninguna investi- 
gacionoficialentorno alatortura 
y la violation sufrida por la mu- 
chacha, que sigue en la prision 
de Huamanccacca, con derecho 
a una sola visita de media hora 
cada mes, a pesar de que una 
Ley aprobada hace medio aho 
obliga a trasladar la, en todo caso 
a un institute de menores. Pero 
ella es inocente.

La historia de Veronica
Vamos a llamar Veronica a la 

muchacha de esta historia. Ella 
es muy joven, tiene solo 17 ahos, 
poca instruction y una hija que 
nacio y esta a su lado en la prision 
de Huamanccacca (Ayacucho) 
donde esta recluida desde 1993. 
Procede de una familia muy po- 
bre, que emigre de Huancayo a 
Satipo. Ella quedo huerfana de 
padre y a los 12 ahos fue a traba- 
jar a Lima como empleada do- 
mestica a cambio de techo y co- 
mida pero no le pagaban un 
centavo. A los 14 ahos se enamo- 
ro de un hombre joven pero mu- 
cho mayor que ella, que le pidio 
que fuera su mujer y ella no Io 
penso mucho: se fue con el, lle- 
nando asi una profunda necesi- 
dad de afecto.

Meses despues, el le propuso

cia agraria a todas las zonas pro- 
ductoras de hoja de coca para, 
principalmente combatir la situa
cion de miseria que afecta a mas 
de 200 mil familias por el “de- 
rrumbe” de los precios.

Sebastian Oniihori. unrondero ashdninka, al 
igualque Veronica sufrenprision injustamente. 
Elios esperan se les haga justicia.

os precios comenzaron a 
caerenmayoluegodeque 

en Colombia se apresara a varios 
cabecillas de los narcotraficantes. 
Pero esta no es la primera vez 
que se presenta un descenso 
brusco del precio de la hoja de 
coca.

Desde 1990 se observa una 
baja en sus precios debido a que 
en los paises consumidores, 
EEUU principalmente, se ha cam- 
biado los patrones de consume 
hacia otras drogas y porque hay 
tambien -segun el especialista 
Hugo Cabieses- una saturacion 
de la cocaina en el mercado inter- 
nacional. Si hasta hace un aho se 
pagaba 150 soles por arroba de 
coca, el precio es ahora de solo 5 
soles y casi no existen compra- 
dores.

Cientos de personas inocentes en nuestro pais han sido 
involucrados erroneamente en procesos por delitos de 
terrorismo y sufren prision injusta. En solidaridad con 
ellos se ha iniciado una campaha que busca encontrar 
soluciones adecuadas a su situacion. El presente art/culo 

se incribe en este esfuerzo.
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la inocencia de un procesado.

Gran parte de los peores abu

ses proceden de los ahos 1992 y 

1993. No hubo entonces -ni hay 

siempre ahora- un debido y obje- 

tivo examen de las pruebas ni 

apreciacion de los alegatos de 

los defensores.

Es asf que se dan situaciones 

increibles, como la de Veronica, 

una adolescente que sin haber 

llegado a la mayoria de edad, ya 

tiene mas de dos ahos presa, sin 

otro cargo que el de ser mujer de 

un requisitoriado por el terroris- 

mo.

Ademas, en el caso de meno- 

res de edad, una legislacion ex- 

cepcional permitio hasta abril de 

este aho procesar como adultos 

a los menores entre 15 y 18 ahos 

de edad, en violation de la Cons- 

titucion vigente entonces, del 

Codigo del Nino y del Adolescen

te y de tratados internacionales.

Soluciones integrales

Entre otros aspectos se vio la 

importancia de incluir la opcion 

del retorno dentro de la proble- 

matica de desarrollo rural. Fren- 

te a la exposicion del represen-

Carlos Landeo
CEAPAZ

tante de Programa de Apoyo al 

Repoblamiento (PAR) del Esta- 

do, las organizaciones de des- 

plazados hicieron hincapie en que 

este programa no apoya a todos 

los retornantes. Se presentaron 

algunas experiencias de proyec- 

tos pilotos ejecutados por ONG y 

organizaciones, que buscan 

atender al retorno de una manera 

mas integral, apuntando a la 

recomposition del tejido social 

que tome en cuenta no solo a los 

que retornan, sino a lapoblation 

que permanecio en sus pueblos.

Con respecto a los desplaza- 

dos que optan por la insercion 

definitiva en sus zonas de 

refugio,los cuales ascienden al 

70% del total de desplazados, se 

constato que no existe ningun 

programa de atencion para ellos. 

Al respecto se planted la necesi- 

dad de atenderla, basicamente 

en Io que es capacitacidn, aten- 

cidn psicoldgica, credito, posibili-

El error y el abuso

El caso de Veronica es 

ilustrativo de algo que lamenta- 

blemente no es excepcional en el 

Peru de hoy. Portiertoquetodos 

queremos que se sancione seve- 

ramente a los culpables de accio- 

nes terroristas, de acuerdo a la 

Ley, pero por esa misma razon 

habria que poner el mayor cuida- 

do para distinguir a los inocentes.

Lamentablemente no ha su- 

cedido asi en estos ahos. Las 

organizaciones de derechos hu- 

manos han documentado cien- 

tos de casos que involucran a 

personas inocentes, atrapadas 

en el engranaje infernal de un 

sistema que parece tolerar sin 

remordimiento la tortura y un 

amplio margen de error y abuso 

judicial en la lucha contra el terro- 

rismo.

Una Legislacion excepcional 

que restringe al minimo los dere

chos del procesado y su defen

sor, que limita y condiciona la 

accion de jueces y fiscales, y que 

concede poderes desmedidos a 

las fuerzas de seguridad, ha per- 

mitido que se cometan numero- 

sos y graves abuses. La suerte 

de las personas esta practica- 

mente en manos de una policia 

no inmune a la corrupcion, que 

define en principio su responsa- 

bilidad y si deben ser remitidas 

al fuero ordinario o al fuero mili- 

tar. La decision judicial solo ope

ra meses o ahos mas tarde, pues 

casi en ningun caso proceden 

libertades antes de la decision 

del tribunal, asi este demostrada

Ceapaz ha identificado alrededor 

de 170 menores de edad actual- 

mente detenidos, a quienes en 

muchos casos se condeno a 

apenas de 25 6 30 ahos, e incluso 

a cadena perpetua. Ceapaz cree 

que muchos de ellos son inocen
tes.

La magnitud del problema ha 

obligado, luego de ahos de de- 

nuncia, a que las autoridades re- 

conozcan en alguna medida la 

necesidad de ofrecer una via de 

solucion. El propio Presidente 

hablo de la posibilidad de un in- 

dulto, alternativa sobre la cual 

hay cierta controversia, pues se 

indulta a quien delinquio y no a 

quien es inocente. Pero cual fue- 

ra la alternativa de solucion, el 

hecho es que la sociedad no pue- 

de seguir, sin envilecerse aun 

mas, indiferenteanteel escanda- 

lo de cientos de inocentes en la 

carcelQ

dades de acceso a unavivienda. 

Esto es una responsabilidad del 

Estado, si bien no es necesario 

crear un proyecto especial, debe 

ser atendido con proyectos den

tro de los diferentes ministerios, y 

a traves de los gobiernos regio

nales y locales.

Otro tema importante a resal- 

tar ha sido el tema legal, ya que el 

problema del desplazamiento no 

es de ubicacion geografica sino 

de ejercicio y derechos 

conculcados. En ese sentido se 

sehalo la necesidad de incorpo- 

rar marco legal de proteccion a la 

poblacion desplazada.

Finalmente la realizacion de 

este Seminario, ha sido un avan- 

ce en la necesidad de constituir 

un Foro Nacional en donde con- 

curran los desplazados organi- 

zados, el Estado, la Iglesia y las 

ONG y donde seconcerten alter- 

nativas a los problemas del 

desplazamientoQ

Del desplazamiento 
al desarrollo

Porprimera vcz. oyer dos Iglesias, la Evdngehca y la Calolica, unieron sus 
oraciones por sus fieles injustamente acusados de terrorismo.

n n na de la mayores secue- 

lasdelaviolenciapolitica, 

fue la del exodo masivo de pobla

cion campesina hacia pueblos 

aledahos y grandes ciudades, 

ubicandose como una poblacion 

marginada. Ellos son “los despla

zados”.

Frente a la virtual derrota de 

Sendero, la problematica del des

plazamiento ha pasado de una 

etapa de emergencia, a la cons- 

truccion de soluciones definitivas. 

Soluciones que van de un media- 

no a largo plazo, y que deben 

tomar en cuenta la decision de 

los directamente afectados. Las 

opciones que se vislumbran son 

las del retorno a sus lugares de 

origen y la de de insercion defini

tiva en las zonas que les sirvieron 

de refugio.

La Mesa Nacional sobre Des

plazamiento en el Peru, colectivo 

insterinstitucional que reune a 

ONG e instancias eclesiales que 

vienen trabajando con la pobla

cion desplazada en diferentes re- 

giones del pais, junto con la Coor- 

dinadora Nacional de Desplaza

dos, que agrupa a organizacio

nes de desplazados de Lima, lea, 

Huancayo y Ayacucho, convoca- 

ron al II Seminario Taller Nacio

nal “Del desplazamiento al desa

rrollo”.
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la inocencia de un procesado.

Gran parte de los peores abu

ses proceden de los ahos 1992 y 

1993. No hubo entonces -ni hay 

siempre ahora- un debido y obje- 

tivo examen de las pruebas ni 

apreciacion de los alegatos de 

los defensores.

Es as! que se dan situaciones 

increibles, como la de Veronica, 

una adolescente que sin haber 

llegado a la mayoria de edad, ya 

tiene mas de dos anos presa, sin 

otro cargo que el de ser mujer de 

un requisitoriado por el terroris- 

mo.

Ademas, en el caso de meno- 

res de edad, una legislacion ex- 

cepcional permitio hasta abril de 

este ano procesar como adultos 

a los menores entre 15 y 18 anos 

de edad, en violation de la Cons- 

titucion vigente entonces, del 

Codigo del Nino y del Adolescen

te y de tratados internacionales.

tante de Programa de Apoyo al 

Repoblamiento (PAR) del Esta- 

do, las organizaciones de des- 

plazadoshicieron hincapie en que 

este programa no apoya a todos 

los retornantes. Se presentaron 

algunas experiencias de proyec- 

tos pilotos ejecutados por ONG y 

organizaciones, que buscan 

atender al retorno de una manera 

mas integral, apuntando a la 

recomposition del tejido social 

que tome en cuenta no solo a los 

que retornan, sino a la poblacion 

que permanecio en sus pueblos.

Con respecto a los desplaza- 

dos que optan por la insercion 

definitiva en sus zonas de 

refugio.los cuales ascienden al 

70% del total de desplazados, se 

constato que no existe ningun 

programa de atencion para ellos. 

Al respecto se planted la necesi- 

dad de atenderla, basicamente 

en Io que es capacitacidn, aten- 

cidn psicoldgica, credito, posibili-

Soluciones integrates

Entre otros aspectos se vid la 

importancia de incluir la opcidn 

del retorno dentro de la proble- 

matica de desarrollo rural. Fren- 

te a la exposition del represen-

|Carlos Landeo
CEAPAZ

El error y el abuso

El caso de Veronica es 

ilustrativo de algo que lamenta- 

blemente no es excepcional en el 

Peru de hoy. Por cierto que todos 

queremos que se sancione seve- 

ramente a los culpables de accio- 

nes terroristas, de acuerdo a la 

Ley, pero por esa misma razon 

habria que poner el mayor cuida- 

do para distinguir a los inocentes.

Lamentablemente no ha su- 

cedido asi en estos ahos. Las 

organizaciones de derechos hu- 

manos han documentado cien- 

tos de casos que involucran a 

personas inocentes, atrapadas 

en el engranaje infernal de un 

sistema que parece tolerar sin 

remordimiento la tortura y un 

amplio margen de error y abuso 

judicial en la lucha contra el terro- 

rismo.

Una Legislacion excepcional 

que restringe al minimo los dere

chos del procesado y su defen

sor, que limita y condiciona la 

accion de jueces y fiscales, y que 

concede poderes desmedidos a 

las fuerzas de seguridad, ha per- 

mitido que se cometan numero- 

sos y graves abusos. La suerte 

de las personas esta practica- 

mente en manos de una policla 

no inmune a la corrupcion, que 

define en principio su responsa- 

bilidad y si deben ser remitidas 

al fuero ordinario o al fuero mili- 

tar. La decision judicial solo ope

ra meses o ahos mas tarde, pues 

casi en ningun caso proceden 

libertades antes de la decision 

del tribunal, asi este demostrada

Ceapaz ha identificado alrededor 

de 170 menores de edad actual- 

mente detenidos, a quienes en 

muchos casos se condeno a 

apenas de 25 6 30 ahos, e incluso 

a cadena perpetua. Ceapaz cree 

que muchos de ellos son inocen
tes.

La magnitud del problema ha 

obligado, luego de ahos de de- 

nuncia, a que las autoridades re- 

conozcan en alguna medida la 

necesidad de ofrecer una via de 

solution. El propio Presidente 

hablo de la posibilidad de un in- 

dulto, alternativa sobre la cual 

hay cierta controversia, pues se 

indulta a quien delinquio y no a 

quien es inocente. Pero cual fue- 

ra la alternativa de solucion, el 

hecho es que la sociedad no pue- 

de seguir, sin envilecerse aun 

mas, indiferenteanteel escanda- 

lo de cientos de inocentes en la 

carceD

dades de acceso a unavivienda. 

Esto es una responsabilidad del 

Estado, si bien no es necesario 

crear un proyecto especial, debe 

ser atendido con proyectos den

tro de los diferentes ministerios, y 

a traves de los gobiernos regio

nales y locales.

Otro tema importante a resal- 

tar ha sido el tema legal, ya que el 

problema del desplazamiento no 

es de ubicacion geografica sino 

de ejercicio y derechos 

conculcados. En ese sentido se 

sehalo la necesidad de incorpo- 

rar marco legal de proteccion a la 

poblacion desplazada.

Finalmente la realizacion de 

este Seminario, ha sido un avan- 

ce en la necesidad de constituir 

un Foro Nacional en donde con- 

curran los desplazados organi- 

zados, el Estado, la Iglesia y las 

ONG y donde seconcerten alter- 

nativas a los problemas del 

desplazamientoU

Del desplazamiento 
al desarrollo

Porprimcra vez, oyer dos Iglesias, la Evdngelica y la Caiolica, unieron 
oraciones por sus fieles injustamente acusados de lerroris/no.

n n na de la mayores secue- 

lasdelaviolenciapolitica, 

fue la del exodo masivo de pobla

cion campesina hacia pueblos 

aledahos y grandes ciudades, 

ubicandose como una poblacion 

marginada. Ellos son “los despla

zados”.

Frente a la virtual derrota de 

Sendero, la problematica del des

plazamiento ha pasado de una 

etapa de emergencia, a la cons- 

truccion de soluciones definitivas. 

Soluciones que van de un media- 

no a largo plazo, y que deben 

tomar en cuenta la decision de 

los directamente afectados. Las 

opciones que se vislumbran son 

las del retorno a sus lugares de 

origen y la de de insercion defini

tiva en las zonas que les sirvieron 

de refugio.

La Mesa Nacional sobre Des

plazamiento en el Peru, colectivo 

insterinstitucional que reune a 

ONG e instancias eclesiales que 

vienen trabajando con la pobla

cion desplazada en diferentes re- 

giones del pais, junto con la Coor- 

dinadora Nacional de Desplaza

dos, que agrupa a organizacio

nes de desplazados de Lima, lea, 

Huancayo y Ayacucho, convoca- 

ron al II Seminario Taller Natio

nal “Del desplazamiento al desa

rrollo”.
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En la costa tenemos la elaboracion de vinos, 

algarrobina, miel de abejas y el procesamiento de 

pescado (seco-salado). En la sierra existen los 

molinos hidraulicos de piedra (transforman los 

granos en Karinas), la elaboracion de la chancaca 

a partir de la cana y la fabricacion del chocolate 

taza a partir del procesamiento del cacao de las 

partes bajas. En la Amazonia peruana los ejem- 

plos mas conocidos son la elaboracion del almi- 

don de yuca para dulces regionales y para la 

industria. la elaboracion de licores de cortezas 

macerados con aguardiente y el procesamiento 

de carnes para la produccion de cecinas.

a traves del abastecimiento de servicios claves 

como: asistencia tecnica especializada, informa- 

cion de mercados, capacitacion especializada en 

tecnologia y en gestion empresarial, asistencia 

crediticia, comercializacion.

A manera de conclusion podemos sostener que 

la agroindustria a pequena escala debe ser vista 

como una opcion de desarrollo sostenible a nivel del 

agro peruano. La concurrencia de programas de 

capacitacion, asistencia crediticia y tecnica que 

consideren los aspectos tecnologicos (a nivel de 

procesos y equipos) y la gestion empresarial (inclu- 

yendo el mercado) son los principales factores que 

deben ser considerados.

El punto de partida de estos programas debera 

basarse en las destrezas y conocimientos de los 

conductores de las pequehas agroindustrias exis- 

tentes asi como en el conocimiento -a traves de 

estudios- de los mercadosQ

A partir del cacao se elabora chocolate de taza, 
bombones, manteca.
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Daniel Rodriguez
ITDG

Asimismo, desde hace algunos ahos existen 

experiencias de promocion de la agroindustria que 

se estan llevando a cabo en distintos lugares del 

pais. La idea es en principio que a traves de estas 

actividades se puede desarrollar alternativas via- 

bles para los pequehos productores, dandole un 

valor agregado a su produccion y posibilitandole un 

mejor manejo de su produccion frente a los cambios 

en los precios del mercado.

Agroindustria:

Explorando alternativas
cComo dar un mayor valor a los productos que se cosechan? ccdmo incursionar 

en el mercado con productos que permitan mayores ingresos a los productores 

del campo? Son preguntas que a menudo se plantean los agricultores que ven 

serias limitaciones para salir adelante con su produccion actual. La agroindustria 

es vista como una alternativa aunque se sabe poco de sus posibilidades. En el 

presente articulo se sehalan algunos aspectos sobre este tema.

eneralmente se piensa 
.J que la agroindustria es 

una posibilidad solo para me- 

dianas o grandes inversiones 

y que por tanto esta muy lejos 

de ser una alternativa para los 

pequenos productores de las 

zonas rurales de nuestro pais. 

De esa manera nos imagina- 

mos actividades como la ex- 

portacion de esparragos, la 

produccion de los grandes 

complejos agroindustriales de 

fabricacion de azucar en la 

costa nortedel Peruo los gran

des molinos de trigo y fabricas 

dealimentosbalanceados, por 

poner algunos casos que nos 

pueden resultar cercanos.

Esta es solo una parte de la realidad. 

Paralelamente existen una serie de activi

dades agroindustriales a pequena escala 

que son conducidas por pequehos produc

tores en la costa, sierra y selva del Peru. 

Muchas de estas empresas son familiares 

y desarrollan su produccion semi- 

artesanalmente. Sus mercados son locales 

y los conocimientos han sido transmitidos 

de generacion en generacion.

Ejemplos de estas pequehas agroindus

trias tradicionales son las siguientes:

Posibilidades y limitaciones de la 

agroindustria

La Red de la Agroindustria Rural (REDAR-Peru) 

ha sido creada como un mecanismo permanente de 

intercambio de informacion y de experiencias a nivel 

de instituciones privadas y publicas que trabajan en 

la promocion de la agroindustria rural en el Peru. 

Actualmente, luego de un aho de funcionamiento 

contamos con 33 instituciones afiliadas.

Recientemente la Red condujo un diagnostico 

con el cual se bused analizar la situacion de la 

agroindustria rural en el Peru tratando de identificar 

sus potencialidades y sus limitaciones.

Entre las potencialidades mas resaltantes se 

sehalaron las siguientes:

- Es una actual y potencial gran fuente de empleo 

de baja inversion

- El Peru es un pais privilegiado por la diversidad 

ecologica y de sus productos.

- El Peru es uno de los centres mundiales de 

diversidad genetica a nivel de cultivos, Io que puede 

aprovecharse como una ventaja comparativa a tra

ves del desarrollo de nuevos productos y productos 

exoticos.

Entre las limitaciones se observaron las siguien
tes:

- Las tecnologias en general presentan bajos 

niveles de desarrollo, Io cual se refleja en bajos 

niveles de productividad y en problemas en la cali- 

dad y presentacion de los productos y por tanto a 

final de cuentas en una competitividad limitada.

- Inexistencia de una institucionalidad articulada 

a nivel nacional que promueva la agroindustria rural

Los molinos para el procesamiento de granos de las
agroindustrias mas comunes entre los pequehos agricultores y 

comunidades.

«
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IEn la costa tenemos la elaboracion de vinos, 

algarrobina, miel de abejas y el procesamiento de 

pescado (seco-salado). En la sierra existen los 

molinos hidraulicos de piedra (transforman los 

granos en harinas), la elaboracion de la chancaca 

a partir de la cana y la fabricacion del chocolate 

taza a partir del procesamiento del cacao de las 

partes bajas. En la Amazonia peruana los ejem- 

plos mas conocidos son la elaboracion del almi- 

don de yuca para dulces regionales y para la 

industria, la elaboracion de licores de cortezas 

macerados con aguardiente y el procesamiento 

de carnes para la produccion de cecinas.

A partir del cacao se elabora chocolate de taza, 
homhones, manteca.
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z a traves del abastecimiento de servicios claves 

como: asistencia tecnica especializada, informa- 

cion de mercados, capacitacion especializada en 

tecnologia y en gestion empresarial, asistencia 

crediticia, comercializacion.

A manera de conclusion podemos sostener que 

la agroindustria a pequena escala debe ser vista 

como una opcion de desarrollo sostenible a nivel del 

agro peruano. La concurrencia de programas de 

capacitacion, asistencia crediticia y tecnica que 

consideren los aspectos tecnologicos (a nivel de 

procesos y equipos) y la gestion empresarial (inclu- 

yendo el mercado) son los principales factores que 

deben ser considerados.

El punto de partida de estos programas debera 

basarse en las destrezas y conocimientos de los 

conductores de las pequenas agroindustrias exis- 

tentes asi como en el conocimiento -a traves de 

estudios- de los mercadosQ

Daniel Rodriguez
ITDG

Asimismo, desde hace algunos anos existen 

experiencias de promocion de la agroindustria que 

se estan llevando a cabo en distintos lugares del 

pais. La idea es en principio que a traves de estas 

actividades se puede desarrollar alternativas via- 

bles para los pequehos productores, dandole un 

valor agregado a su produccion y posibilitandole un 

mejor manejo de su produccion frente a los cambios 

en los precios del mercado.

Agroindustria:

Explorando alternativas
iComo dar un mayor valor a los productos que se cosechan? cco^o incursionar 

en el mercado con productos que permitan mayores ingresos a los productores 

del campo? Son preguntas que a menudo se plantean los agricultores que ven 

serias limitaciones para salir adelante con su produccion actual. La agroindustria 

es vista como una alternativa aunque se sabe poco de sus posibilidades. En el 

presente articulo se sehalan algunos aspectos sobre este tema.

eneralmente se piensa

que la agroindustria es 

una posibilidad solo para me- 

dianas o grandes inversiones 

y que por tanto esta muy lejos 

de ser una alternativa para los 

pequenos productores de las 

zonas rurales de nuestro pais. 

De esa manera nos imagina- 

mos actividades como la ex- 

portacion de esparragos, la 

produccion de los grandes 

complejos agroindustriales de 

fabricacion de azucar en la 

costa nortedel Peruo bs gran

des molinos de trigo y fabricas 

dealimentosbalanceados, por 

poner algunos casos que nos 

pueden resultar cercanos.

Esta es solo una parte de la realidad. 

Paralelamente existen una serie de activi

dades agroindustriales a pequena escala 

que son conducidas por pequenos produc

tores en la costa, sierra y selva del Peru. 

Muchas de estas empresas son familiares 

y desarrollan su produccion semi- 

artesanalmente. Sus mercados son locales 

y los conocimientos han sido transmitidos 

de generacion en generacion.

Ejemplos de estas pequenas agroindus

trias tradicionales son las siguientes:

Posibilidades y limitaciones de la 

agroindustria

La Red de la Agroindustria Rural (REDAR-Peru) 

ha sido creada como un mecanismo permanente de 

intercambio de informacion y de experiencias a nivel 

de instituciones privadas y publicas que trabajan en 

la promocion de la agroindustria rural en el Peru. 

Actualmente, luego de un ano de funcionamiento 

contamos con 33 instituciones afiliadas.

Recientemente la Red condujo un diagnostico 

con el cual se bused analizar la situacion de la 

agroindustria rural en el Peru tratando de identificar 

sus potencialidades y sus limitaciones.

Entre las potencialidades mas resaltantes se 

senalaron las siguientes:

- Es una actual y potencial gran fuente de empleo 

de baja inversion

- El Peru es un pais privilegiado por la diversidad 

ecologica y de sus productos.

- El Peru es uno de los centros mundiales de 

diversidad genetica a nivel de cultivos, Io que puede 

aprovecharse como una ventaja comparativa a tra

ves del desarrollo de nuevos productos y productos 

exoticos.

Entre las limitaciones se observaron las siguien
tes:

- Las tecnologias en general presentan bajos 

niveles de desarrollo, Io cual se refleja en bajos 

niveles de productividad y en problemas en la cali- 

dad y presentacion de los productos y por tanto a 

final de cuentas en una competitividad limitada.

- Inexistencia de una institucionalidad articulada 

a nivel nacional que promueva la agroindustria rural

Los molinos para el procesamiento de granos son una de las 
agroindustrias mas comunes entre los pequehos agricultores y 

comunidades.
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Entre vinagres y bombones

PRODUCTOS POTENCIALES DE ELABORACION

PRODUCTO

Motor del progreso500 401000KG/MES

500 80500 LT/MESVINO DE FRUTA

2005001000 LT/MES

40200200 KG/MESMERMELADA

80-150500

100200200 KG/MES

80-200400150 KG/MESMASHMELOWS

80500300 KG/MESTOFFES

80350300 KG/MESCARAMELOS

200400200 KG/MESCHIPS DE PAPA

80500500 KG/MES

40500500 KG/MES

80-1201000500 KG/MES
***.

300MACERADOS

4100500400 KG/MESQUESOSFRESCOS

500 100200 KG/MES
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FRUTA
CONFIT ADA

VINAGRE DE 

FRUTA

NECTARES DE 

FRUTA

BOMBON DE 

CHOCOLATE

ALMIDON DE 

PAPA

PANIFICACION 
ARTESANAL

PAPA
DESH1DRATADA

DESFI IDRATADO

DE HIERVAS

480
BOTELLAS/MES

CAPAC. DE 
TLA NT A

300 
CAJAS/MES

MONTODE
INVERSION^

RENTABL 
LIDAD

100-
200

Para reflexionar sobre las potencialidades 

de la agroindustria como motor del 

progreso de los pequenos agricultores y 

con la finalidad de hacer propuestas que 

contribuyan al crecimiento de estos 

sectores en el pais, se reunieron a fines 

de setiembre un grupo de economistas, 

productores, tecnicos y consultores 

internacionales en la Universidad Catolica 

de Lima. ANDENES estuvo presente.

Hasta el momento se han realizado 15 cursos y a los 

asistentes se les ha brindado asesorfa tecnica ya sea 

para implementar la empresa, para mejorar la calidad 

de sus productos o para diversificar su produccionQ

de la agroindustria que brindan capacitacion 

tecnica y en gestion empresarial. Es el caso del 

Proyecto "Entrenamiento en tecnologfa de pro- 

cesamiento de alimentos a pequena escala" que 

ejecutan ITDG, INPET y SENATI.

Los cursos que desarrolla este proyecto es- 

tan dirigidos a microempresarios, promotores y 

grupos de mujeres de Lima, Junin y Cajamarca.

casos de Chile, Alemania, Estados Unidos.

Por ello se concluia, si queremos que a mediano 

plazo haya un crecimiento agrario a partir de los 

pequenos agricultores, serla importante impulsar la 

agroindustria a partir de las siguientes condiciones:

- Transformar a los pequenos agricultores en pro

ductores organizados, capaces de producir 

eficientemente y con una formacion empresarial.

- Lograr que la produccion tradicional y artesanal, 

con poca calidad, elabore productos de calidad para 

poder competir no solo en el mercado interno sino a 

nivel internacional (ejemplo la kiwicha, la papa que 

empiezan a entrar a mercados internacionales).

- Transformacion de los costos privados de infor- 

macion y tecnologia en costos publicos y para el 

servicio de todos.

- Establecer relaciones de confianza, especial- 

mente para realizar actividades comerciales y de 

servicio, sin temores a la “sacada de vuelta’D

Los interesados pueden escribir a: ITDG: Progra- 

made Procesamiento de Alimentos, Av. Jorge Chavez 
275-Lima 18.

*
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Para que nuestros lectorespuedan tener una idea de los diferentesproductos 
que se pueden elaborar y de sus requerimientos presentamos este cuadro 
proporcionado por ITDG. Si bien debemos tomar en consideracion muchos 
factorespara anitnarnos aproduciralgunosde estosproductos, es bueno tener 
una idea de sus costos.
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H as senoras del Club de 

L—i Madres Los Cipreses en 

Huauraproducen vinagres, mer- 

meladas y macerados; don Pe

dro, de la localidad de Mala, 

cerca a Lima, elabora vinagres; 

y en Jaen elaboran bombones 

de chocolate a partir del cacao 

que se produce en la zona. Elios 

son ejemplo de aquellos pro

ductores que intentando veneer 

las limitaciones de 

comercializacion y de financia- 

cion se han animado a ofrecer 

sus productos en los mercados 

locales.

Estos productos no requie- 

ren de una inversion muy alta. 

Por ejemplo, para la produccion 

de vinagres de frutas, conside- 

rando que en casa se cuenta 

con los implementos basicos 

como ollas y cocina, se requiere 

alrededor de mil soles y produ- 

ciendo unos 1,000 litres al mes 

se puede tener una rentabilidad 

de 200%. Para los bombones 

de chocolate que se producen 

en Jaen se requiere 

aproximadamente 500 soles y 

si se tiene una produccion de 

200 kilos al mes la ganancia 

puede ser de 100%. Otros pro

ductos de facil produccion son 

la fruta confitada, vinos, 

mashmellows, helados de fru

tas, papa seca, nectares de fru

ta, etc.

Actualmente hay institucio- 

nes dedicadas a la promocion

Para impulsar la agroindustria hay que lograr productos 
de calidad.
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EUTI ucho se ha venido hablando de que el des- 
LlwU pegue del pals y particularmente del sector 

agrario ira de la mano del crecimiento de la 

agroindustria y las exportaciones. El pals posee 

grandes ventajas - como se ha mencionado en el 

articulo anterior - por sus climas, tierras y diversidad 

de cultivos, para cobcar numerosos productos en el 

mercado mundial. Sin embargo son contados los 

productores que buscan incursionar en la transfor

macion agropecuaria.

Las causas de esta situacion tienen que ver 

principalmente con la ausencia, limitaciones y 

artesanado de los mercados nacionales, la poca 

vision de productores y empresarios y el abandono 

del rol promotor y concertador del Estado. Revisan- 

do rapidamente experiencias de otros palses se 

puede notar que es fundamental el papel del Estado 

para lograr acuerdos y planes de crecimiento y, 

fundamentalmente, para promover y garantizar la 

actitud empresarial en el sector; como han sido los
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Para reflexionar sobre las potencialidades 

de la agroindustria como motor del 

progreso de los pequehos agricultores y 

con la finalidad de hacer propuestas que 

contribuyan al crecimiento de estos 

sectores en el pais, se reunieron a fines 

de setiembre un grupo de economistas, 

productores, tecnicos y consultores 

internacionales en la Universidad Catolica 

de Lima. ANDENES estuvo presente.

Los interesados pueden escribir a: ITDG: Progra- 

ma de Procesamiento de Alimentos, Av. Jorge Chavez 
275-Lima 18.

Hasta el momento se han realizado 15 cursos y a los 

asistentes se les ha brindado asesorla tecnica ya sea 

para implementar la empresa, para mejorar la calidad 

de sus productos o para diversificar su produccionQ

de la agroindustria que brindan capacitacion 

tecnica y en gestion empresarial. Es el caso del 

Proyecto "Entrenamiento en tecnologia de pro

cesamiento de alimentos a pequena escala" que 

ejecutan ITDG, INPET y SENATI.

Los cursos que desarrolla este proyecto es- 

tan dirigidos a microempresarios, promotores y 

grupos de mujeres de Lima, Junin y Cajamarca.
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Para que nuestros lectorespuedan tener una idea de los diferentesproductos 
que se pueden elaborar y de sus requerimientos presentamos este cuadro 
proporcionado por ITDG. Si bien debemos tomar en consideracion muchos 
fadores para animarnos a producir algunos de estos productos, esbueno tener 
una idea de sus costos.

H as senoras del Club de 

i_i Madres Los Cipreses en 

Huauraproducen vinagres, mer- 

meladas y macerados; don Pe

dro, de la localidad de Mala, 

cerca a Lima, elabora vinagres; 

y en Jaen elaboran bombones 

de chocolate a partir del cacao 

que se produce en la zona. Elios 

son ejemplo de aquellos pro

ductores que intentando veneer 

las limitaciones de 

comercializacion y de financia- 

cion se han animado a ofrecer 

sus productos en los mercados 

locales.

Estos productos no requie- 

ren de una inversion muy alta. 

Por ejemplo, para la produccion 

de vinagres de frutas, conside- 

rando que en casa se cuenta 

con los implementos basicos 

como ollas y cocina, se requiere 

alrededor de mil soles y produ- 

ciendo unos 1,000 litres al mes 

se puede tener una rentabilidad 

de 200%. Para los bombones 

de chocolate que se producen 

en Jaen se requiere 

aproximadamente 500 soles y 

si se tiene una produccion de 

200 kilos al mes la ganancia 

puede ser de 100%. Otros pro

ductos de facil produccion son 

la fruta confitada, vinos, 

mashmellows, helados de fru

tas, papa seca, nectares de fru

ta, etc.

Actualmente hay institucio- 

nes dedicadas a la promocion
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casos de Chile, Alemania, Estados Unidos.

Por ello se concluia, si queremos que a mediano 

plazo haya un crecimiento agrario a partir de los 

pequenos agricultores, seria importante impulsar la 

agroindustria a partir de las siguientes condiciones:

- Transformar a los pequehos agricultores en pro

ductores organizados, capaces de producir 

eficientemente y con una formacion empresarial.

- Lograr que la produccion tradicional y artesanal, 

con poca calidad, elabore productos de calidad para 

poder competir no solo en el mercado interno sino a 

nivel internacional (ejemplo la kiwicha, la papa que 

empiezan a entrar a mercados internacionales).

- Transformacion de los costos privados de infor- 

macion y tecnologia en costos publicos y para el 

servicio de todos.

- Establecer relaciones de confianza, especial- 

mente para realizar actividades comerciales y de 

servicio, sin temores a la “sacada de vuelta’D

Para impulsar la agroindustria hay que lograr productos 
de calidad.

LW ucho se ha venido hablando de que el des- 
Llu/U pegue del pais y particularmente del sector 

agrario ira de la mano del crecimiento de la 

agroindustria y las exportaciones. El pais posee 

grandes ventajas - como se ha mencionado en el 

articulo anterior - por sus climas, tierras y diversidad 

de cultivos, para cobcar numerosos productos en el 

mercado mundial. Sin embargo son contados los 

productores que buscan incursionar en la transfor

macion agropecuaria.

Las causas de esta situacion tienen que ver 

principalmente con la ausencia, limitaciones y 

artesanado de los mercados nacionales, la poca 

vision de productores y empresarios y el abandono 

del rol promotor y concertador del Estado. Revisan- 

do rapidamente experiencias de otros paises se 

puede notar que es fundamental el papel del Estado 

para lograr acuerdos y planes de crecimiento y, 

fundamentalmente, para promover y garantizar la 

actitud empresarial en el sector; como han sido los

4

i ' ' ~



MUJER

Conferencia Mundial:

S

22/ ANDENES ANDENES/23

I

I ■

Por sus derechos y 

por la igualdad

En setiembre ultimo se 

realize en Beijing, China, la 

IV Conferencia 

International de la Mujer, 

convocada por las 

Naciones Unidas.

tantes de organizaciones de base. 

Este f ue sobre todo un espacio de 

reflexion y propuestas.

Esta IV Conferencia movilizo 

de una manera sorprendente a 

las mujeres en todos los paises 

del mundo quedebatieronacerca 

de los problemas que enfrenta- 

ban y plantearon posibles solu- 

ciones.

diferente. Nunca antes una Con

ferencia I nternacional de la Mujer 

habla movilizado y comprometi- 

do a tantas. Esto ha sido espe- 

cialmente cierto en Peru, en don- 

de las mujeres del campo y de la 

ciudad se reunieron en encuen- 

tros departamentales, regionales, 

nacionales, por gremios, secto- 

res, etc.

Despues de Beijing, <,que?

Si el proceso camino a Beijing 

genero la movilizacion de las mu

jeres en todo el pais, en la etapa 

PosBeijing se debe retomar toda 

esa base social para plantearnos 

un plan de trabajo y lograr que el 

gobierno cumpla con el compro

mise asumido en la Conferencia.

Un primer paso sera revisar la 

Plataforma de Accion -el docu- 

mento definitive se tendra en un 

mes- y sehalar que aspectos son 

prioritarios para las mujeres y en 

especial para las rurales e indi- 

genas, y trabajar para que sean 

incorporados como parte de la 

politica del Estado.

Hay que retomar tambien los 

acuerdos de conferencias inter- 

nacionales anteriores, como la 

de Poblacion y Desarrollo y la 

Cumbre Social.

Un tema central sera la asig- 

nacion de recursos. En la Confe

rencia, la delegation oficial se

Hilaria Supe, de la Federacidn de Mujeres Campesinas de Ama 
viajo hasta Beijing para asistir a la Conferencia.

Gaby Cevasco 
Centro de la Mujer Peruana Flora 

Tristan.

<,Por que una Conferencia 

sobre la mujer?

Las tremendas desigualdades 

que vivian y aun viven las muje

res, llevo a las Naciones Unidas a 

crear un espacio para que los 

gobiernos discutieran medidas 

para atacar esas desigualdades.

Asi se realize la primera Con

ferencia I nternacional de la Mujer 

en Mexico, en 1975. Lasegunda 

se desarrollo en Copenhague, 

Dinamarca, en 1980. La tercera 

fue en Nairobi, en 1985.

En todas ellas se tomaron 

acuerdos para propiciar el desa

rrollo de la mujer. Sin embargo, 

pocos son los avances que he- 

mos logrado desde entonces.

Uno de los principales proble

mas es la ausencia de mecanis- 

mos que permitan presionar a los 

Estados para que cumplan los 

compromisosasumidos. Otrofue 

que en las anteriores Conferen

cias muy pocas mujeres se 

involucraron en el proceso.

Hoy el contexto se presenta

i,Que se discutio?

Los acuerdos de la IV Confe

rencia estan contenidos en la Pla

taforma de Accion. No fue facil 

lograr el consenso. Hubo temas 

en los que las diferencias cultura- 

les, religiosas, economicas, o los 

intereses politicos hicieron que 

fueran excluidos o puestos entre 

corchetes.

El eje principal de la Conferen- 

ciaf ueron los derechos de la mujer 

desde su edad temprana y todos 

aquellos que estan relacionados 

con su vida diaria: salud, dere

chos laborales, economicos, ci- 

viles, religiosos, entre otros.

Otro aspecto a resaltarse fue 

que para lograr un cambio en la 

situacion y posicion de las muje

res se debia combatir la pobreza 

a partir de cambios estructurales.

Hubo especial preocupacion 

por las mujeres rurales, por las 

migrantes y desplazadas inter- 

nas a causa del terrorismo y el 

narcotrafico. Se destaco su dere

cho a la tierra, al credito, a la 

capacitacion tecnica, etc. Igual- 

mente se hablo de tomar medi

das en favor de las mujeres indi- 

genas, respetando su diversidad 

cultural.

abstuvo cuando se hablo de este 

tema.

Hay que destacar que en una 

reunion previa a Beijing, la 

viceministra de Justicia, Dra. 

Miriam Schenone, senalo que el 

gobierno se propone como priori- 

dad el trabajo con la mujer rural, 

dentro de sus planes contra la 

pobreza. Esta declaration nos 

parece importante, porque si la 

pobreza tiene rostro de mujer, 

ese rostro es sobre todo el de la 

mujer rural e indigena.

Puede ser esto una muestra 

de voluntad politica por parte del 

Estado. En todo caso, depende 

de la capacidad de movilizacion 

de las mujeres, organizaciones e 

instituciones que se identifiquen 

con sus demandas, para que 

Beijing no quede, una vez mas, 

en palabrasQsta Conferencia tuvo dos ins- 

JEzi tancias. La primera, Hamada 

Conferencia Oficial por asistir los

representantes de todos los Es

tados pertenecientes a las Na

ciones Unidas. Esta tuvo como 

objetivo elaborar un Plan de Ac

tion para la igualdad, el desarro

llo y la paz, contenido en la Pla

taforma de Accion.

La segunda instancia fue el 

Foro de Organizaciones No Gu- 

bernamentales, en el que tam

bien participaron las represen-
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Por sus derechos y 

por la igualdad

representantes de todos los Es- 

tados pertenecientes a las Na- 

ciones Unidas. Esta tuvo como 

objetivo elaborar un Plan de Ac

tion para la igualdad, el desarro- 

llo y la paz, contenido en la Pla- 

taforma de Accion.

La segunda instancia fue el 

Foro de Organizaciones No Gu- 

bernamentales, en el que tam- 

bien participaron las represen

tantes de organizaciones de base. 

Este fue sobre todo un espacio de 

reflexion y propuestas.

Esta IV Conferencia movilizo 

de una manera sorprendente a 

las mujeres en todos los paises 

del mundo que debatieron acerca 

de los problemas que enfrenta- 

ban y plantearon posibles solu- 

ciones.

diferente. Nunca antes una Con

ferencia International de la Mujer 

habla movilizado y comprometi- 

do a tantas. Esto ha sido espe- 

cialmente ciertoen Peru, endon- 

de las mujeres del campo y de la 

ciudad se reunieron en encuen- 

tros departamentales, regionales, 

nacionales, por gremios, secto- 

res, etc.

Despues de Beijing, ^que?

Si el proceso camino a Beijing 

genero la movilizacion de las mu

jeres en todo el pais, en la etapa 

PosBeijing se debe retomar toda 

esa base social para plantearnos 

un plan de trabajo y lograr que el 

gobierno cumpla con el compro- 

miso asumido en la Conferencia.

Un primer paso sera revisar la 

Plataforma de Accion -el docu- 

mento definitive se tendra en un 

mes- y senalar que aspectos son 

prioritarios para las mujeres y en 

especial para las rurales e indi- 

genas, y trabajar para que sean 

incorporados como parte de la 

politica del Estado.

Hay que retomar tambien los 

acuerdos de conferencias inter- 

nacionales anteriores, como la 

de Poblacion y Desarrollo y la 

Cumbre Social.

Un tema central sera la asig- 

nacion de recursos. En la Confe

rencia, la delegation oficial se

Hilaria Supe, de la Federacion de Mujeres Campesinas de Anta 
viajo hasta Beijing para asistir a la Conferencia.

Gaby Cevasco 
Centro de la Mujer Peruana Flora 

Tristan.

oPor que una Conferencia 

sobre la mujer?

Las tremendas desigualdades 

que vivian y aun viven las muje

res, llevo a las Naciones Unidas a 

crear un espacio para que los 

gobiernos discutieran medidas 

para atacar esas desigualdades.

Asi se realize la primera Con

ferencia I nternacional de la Mujer 

en Mexico, en 1975. L a segunda 

se desarrollo en Copenhague, 

Dinamarca, en 1980. La tercera 

fue en Nairobi, en 1985.

En todas ellas se tomaron 

acuerdos para propiciar el desa

rrollo de la mujer. Sin embargo, 

pocos son los avances que he- 

mos logrado desde entonces.

Uno de los principales proble

mas es la ausencia de mecanis- 

mos que permitan presionar a los 

Estados para que cumplan los 

compromisosasumidos. Otrofue 

que en las anteriores Conferen

cias muy pocas mujeres se 

involucraron en el proceso.

Hoy el contexto se presenta

<,Que se discutio?

Los acuerdos de la IV Confe

rencia estan contenidos en la Pla

taforma de Accion. No fue facil 

lograr el consenso. Hubo temas 

en los que las diferencias cultura- 

les, religiosas, economicas, o los 

intereses politicos hicieron que 

fueran excluidos o puestos entre 

corchetes.

El eje principal de la Conf eren- 

ciaf ueron los derechos de la mujer 

desde su edad temprana y todos 

aquellos que estan relacionados 

con su vida diaria: salud, dere

chos laborales, economicos, ci- 

viles, religiosos, entre otros.

Otro aspecto a resaltarse fue 

que para lograr un cambio en la 

situacion y posicion de las muje

res se debia combatir la pobreza 

a partir de cambios estructurales.

Hubo especial preocupacion 

por las mujeres rurales, por las 

migrantes y desplazadas inter

nes a causa del terrorismo y el 

narcotrafico. Se destaco su dere

cho a la tierra, al credito, a la 

capacitacion tecnica, etc. Igual- 

mente se hablo de tomar medi

das en favor de las mujeres indi- 

genas, respetando su diversidad 

cultural.

abstuvo cuando se hablo de este 

tema.

Hay que destacar que en una 

reunion previa a Beijing, la 

viceministra de Justicia, Dra. 

Miriam Schenone, senalo que el 

gobierno se propone como priori- 

dad el trabajo con la mujer rural, 

dentro de sus planes contra la 

pobreza. Esta declaration nos 

parece importante, porque si la 

pobreza tiene rostro de mujer, 

ese rostro es sobre todo el de la 

mujer rural e indigena.

Puede ser esto una muestra 

de voluntad politica por parte del 

Estado. En todo caso, depende 

de la capacidad de movilizacion 

de las mujeres, organizaciones e 

instituciones que se identifiquen 

con sus demandas, para que 

Beijing no quede, una vez mas, 

en palabrasQ

I

sta Conferencia tuvo dos ins- 

J=) tancias. La primera, Hamada 

Conferencia Oficial por asistir los

En setiembre ultimo se 

realizo en Beijing, China, la 

IV Conferencia 

Internacional de la Mujer, 

convocada por las 

Naciones Unidas.
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riencia de promotores de salud 

surge a iniciativa de la Iglesia 

Catolica al asumir el desafio de la 

defensa de la salud de los pue

blos olvidados. Iniciativa que fue 

acogida por diferentes grupos de 

laicos y congregaciones religio- 

sas ayudando de esta manera a 

fortaleceria organization. Resal- 

to tambien los numerosos logros 

del trabajo del promotor de salud, 

especialmente en la toma de con- 

ciencia de luchar por mejorar el 

bienestar de sus comunidades.

Con el correr de los arios fue 

entendiendose que para soste-

El VII Encuentro Regional 

de Promotores de Salud 

que se realize del 4 al 7 de 

setiembre reunio en 

Celendin a 50 participantes 

provenientes de las zonas 

de San Marcos, Celendin, 

Magdalena, Bambamarca, 

Tembladera, Jaen, San 

Ignacio, Chota, Cutervo y 

Tucume.

ner y garantizar este trabajo era 

necesario una solida organiza- 

cion en la que los promotores 

debian asumir plenamente esta 

tarea, asesorados por quienes 

ellos creyeran conveniente 

(MINSA, ONG, u otros). Es asi 

que surgen las Asociaciones de 

Promotores de Salud que, sin 

desligarse de quienes tanto tra- 

bajaron y aportaron en su forma- 

cion, van logrando su autono- 

mia.

I

de productos quimicos, las pla- 

gas, el desconocimiento de se- 

millas mejoradas, los bajos pre- 

cios en el mercado, la escasez de 

medios de transporte para sus 

productos, carreteras en mal 

estado, el aumento de las impor- 

taciones y el hecho de que se 

gane menos de Io que se invierte 

son dificultades que debe afron- 

tar el agricultor para salir adelan- 

te y en ese sentido, son preocu- 

pacion tambien del promotor de 

salud, que busca lograr un desa- 

rrollo integral de su localidad.

A partir de esta preocupacion 

los promotores fueron senalando 

algunas acciones para revertir 

esta situacion. Entre ellas se 

menciono la necesidad de solici- 

tar ayuda tecnica para mejorar la 

calidad de los productos, mejorar 

los suelos con el uso de abonos 

naturales, buscar semillas 

mejoradas que puedan producir 

en la zona, solicitar apoyo econo-

Como producir 
promotores

Buscando un desarrollo 

integral

Todo este caminar ha llevado 

a caer en la cuenta que el proyec- 

to de salud del promotor es mu- 

cho mas amplio que el del propio 

Ministerio de Salud, que no se 

reduce solo a aumentar cobertu- 

ras en los distintos programas, 

sino que tiene que luchar por 

mejorar tanto la organizacion de 

la comunidad, como la produc

cion y la comercializacion

agropecuaria y artesanal de la 

misma, ya que esto significa po- 

der tener mejores condiciones de 
vida.

Como bien afirmo un miembro 

del Comite Regional de Promoto

res de Salud, no puede haber 

salud sin desarrollo y el desarro

llo se logra a traves de la organi

zacion.

Desarrollo humano es la reali- 

zacion de metas para mejorar las 

condiciones de vida, nosolorefe- 

ridas a Io material sino a Io espi

ritual, tanto individual como co- 

lectivamente.

“La Iglesia quiere que haya un 

desarrollo humano en solidari- 

dad, sin egoismos. Un promotor 

de salud es un agente pastoral y 

un agente pastoral es el que va 

ayudar al desarrollo integral de 

su comunidad”, expreso la Her- 

mana Pilar Calle del DEPAS- 

Cajamarca.

Productos y comercializacion

Una de las interrogantes plan- 

teada por los participantes fue 

icomo generar un desarrollo 

humano en esta economia de 

mercado, donde el agro ya no es 

una actividad competitiva, sino 

desubsistencia?. Un aspectoque 

preocupa especialmente a los 

promotores es el referido a las 

dificultades que se enfrentan en 

la produccion y comercializacion 

de sus productos. La falta de 

creditos y apoyo tecnico para el 

sector agrario, la erosion de sue

los causada por el uso excesivo

preocupa a promotores

mico para el mejoramiento de 

canales de regadio. En esta eco

nomia de mercado -piensan los 

promotores- exige producir 

eficientemente para poder coIo

car sus productos a buen precio. 

Para ello se requiere tener infor- 

macioncontinuadeprecios, crear 

pequehas empresas 

agropecuarias utilizando fondos 

rotatorios y creando capital pro

pio, evitando asi la dependencia 

economica, transformar los pro

ductos para no venderlos a pre- 

cios por debajo de sus costos en 

epoca de sobreproduccion, bus

car nuevos mercados de 

comercializacion, hacer un inter

cambio de productos de la costa 

con los de la sierra y viceversa.

Animados con el lema “Dios 

quiere que tengamos vida en ple- 

nitud” los promotores reafirma- 

ron su compromiso de ser agen- 

tes de desarrollo humano en sus 

comunidadesQ

mas y major es la preocupacion de los

I encuentro tuvo como finali- 

dad profundizar en el cono- 

cimiento del rol del promoter de 

salud para impulsar el desarrollo 

humano.

La historia de los promotores

En la inaguracion del evento la 

Hna. Maricarmen Hernandez, 

asesora del programa de M

Celendin, recordo que la expe- ■

La promotores de salud cuenlan ahora con una solida organizacion.

M:.
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La historia de los promotores

En la inaguracion del evento la 

Hna. Maricarmen Hernandez, 

asesora del programa de 

Celendln, recordo que la expe- 

riencia de promotores de salud 

surge a iniciativa de la Iglesia 

Catolica al asumir el desaflo de la 

defensa de la salud de los pue

blos olvidados. Iniciativa que fue 

acogida por diferentes grupos de 

laicos y congregaciones religio- 

sas ayudando de esta manera a 

fortalecer la organization. Resal- 

to tambien los numerosos logros 

del trabajo del promotor de salud, 

especialmente en la toma de con- 

ciencia de luchar por mejorar el 

bienestar de sus comunidades.

Con el correr de los anos fue 

entendiendose que para soste-

El VII Encuentro Regional 

de Promotores de Salud 

que se realize del 4 al 7 de 

setiembre reunio en 

Celendin a 50 participantes 

provenientes de las zonas 

de San Marcos, Celendin, 

Magdalena, Bambamarca, 

Tembladera, Jaen, San 

Ignacio, Chota, Cutervo y 

Tucume.

ner y garantizar este trabajo era 

necesario una solida organiza- 

cion en la que los promotores 

debian asumir plenamente esta 

tarea, asesorados por quienes 

ellos creyeran conveniente 

(MINSA, ONG, u otros). Es asi 

que surgen las Asociaciones de 

Promotores de Salud que, sin 

desligarse de quienes tanto tra- 

bajaron y aportaron en su forma- 

cion, van logrando su autono- 

mla.

Productos y comercializacion

Una de las interrogantes plan- 

teada por los participantes fue 

como generar un desarrollo 

humano en esta economla de 

mercado, donde el agro ya no es 

una actividad competitiva, sino 

desubsistencia?. Un aspectoque 

preocupa especialmente a los 

promotores es el referido a las 

dificultades que se enfrentan en 

la produccion y comercializacion 

de sus productos. La falta de 

creditos y apoyo tecnico para el 

sector agrario, la erosion de sue- 

los causada por el uso excesivo

de productos qulmicos, las pla- 

gas, el desconocimiento de se- 

millas mejoradas, los bajos pre- 

cios en el mercado, la escasez de 

medios de transporte para sus 

productos, carreteras en mal 

estado, el aumento de las impor- 

taciones y el hecho de que se 

gane menos de Io que se invierte 

son dificultades que debe afron- 

tar el agricultor para salir adelan- 

te y en ese sentido, son preocu- 

pacion tambien del promotor de 

salud, que busca lograr un desa

rrollo integral de su localidad.

A partir de esta preocupacion 

los promotores f ueron senalando 

algunas acciones para revertir 

esta situacion. Entre ellas se 

menciono la necesidad de solici- 

tar ayuda tecnica para mejorar la 

calidad de los productos, mejorar 

los suelos con el uso de abonos 

naturales, buscar semillas 

mejoradas que puedan producir 

en la zona, solicitar apoyo econo-

Como producir 
promotores

Buscando un desarrollo 

integral

Todo este caminar ha llevado 

a caer en la cuenta que el proyec- 

to de salud del promotor es mu- 

cho mas amplio que el del propio 

Ministerio de Salud, que no se 

reduce solo a aumentar cobertu- 

ras en los distintos programas, 

sino que tiene que luchar por 

mejorar tanto la organizacion de 

la comunidad, como la produc

cion y la comercializacion

agropecuaria y artesanal de la 

misma, ya que esto significa po- 

der tener mejores condiciones de 
vida.

Como bien afirmo un miembro 

del Comite Regional de Promoto

res de Salud, no puede haber 

salud sin desarrollo y el desarro

llo se logra a traves de la organi

zacion.

Desarrollo humano es la reali- 

zacion de metas para mejorar las 

condiciones de vida, nosolorefe- 

ridas a Io material sino a Io espi

ritual, tanto individual como co- 

lectivamente.

“La Iglesia quiere que haya un 

desarrollo humano en solidari- 

dad, sin egolsmos. Un promotor 

de salud es un agente pastoral y 

un agente pastoral es el que va 

ayudar al desarrollo integral de 

su comunidad”, expreso la Her- 

mana Pilar Calle del DEPAS- 

Cajamarca.

mico para el mejoramiento de 

canales de regadlo. En esta eco

nomla de mercado -piensan los 

promotores- exige producir 

eficientemente para poder coIo

car sus productos a buen precio. 

Para ello se requiere tener infor- 

macibncontinuadeprecios, crear 

pequefias empresas 

agropecuarias utilizando fondos 

rotatories y creando capital pro

pio, evitando as! la dependencia 

economica, transformar los pro

ductos para no venderlos a pre- 

cios por debajo de sus costos en 

epoca de sobreproduccion, bus

car nuevos mercados de 

comercializacion, hacer un inter

cambio de productos de la costa 

con los de la sierra y viceversa.

Animados con el lema “Dios 

quiere que tengamos vida en ple- 

nitud” los promotores reafirma- 

ron su compromiso de ser agen- 

tes de desarrollo humano en sus 

comunidadesQ

I encuentro tuvo como finali- 

dad profundizar en el cono- 

cimiento del rol del promotor de 

salud para impulsar el desarrollo 

humano.

mas y major es la preocupacion de los
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Entre agosto y setiembre dos 

instituciones chiclayanas, el Cen

tro de Estudios Sociales Solidari- 

dad y el Instituto de Apoyo al 

Manejo de Agua de Riego -1 MAR, 

celebraron sus aniversarios. Con

Chiclayo

Instituciones de 

aniversario

Informacion enviada por Braulio 
Yesquen LI.

Ayaviri

Campesinos de Melgar

La Federacion Unitaria de 

Campesinos de Melgar opinoen 

contra de la nueva Ley de tie- 

rras. Gregorio Meza, Secretario 

General de la FUCAM declare: 

“Rechazamos energicamente 

esta Ley por ir contra la existen- 

cia de las comunidades campe- 

sinas y favorecer el retorno de 

los latifundios, la esclavitud y la 

servidumbre y por la tendencia a 

la privatizacion del agua y la 

tierra. Liamamos a todas las or- 

ganizaciones del pueblo y del 

campo a hacer la def ensa de sus 

justos derechos y de la comuni- 

dad campesina.”
Tornado de Boletin Runa No. 31

Cutervo

Encuentro de

Campesinos Ronderos
Los dias 28,29 y 30 de agosto 

se reunieron 70 dirigentes 

ronderos de Cutervo para re- 

flexionar sobre la situacion re

gional y nacional, desarrollo lo

cal yparticipacionciudadana. En 

el evento, que conto con el apo

yo de CEAS y la Parroquia de 

Cutervo, se revisaron algunas 

experiencias locales realizadas 

por laicos en zonas como San 

Martin, PiuraySurandino, reafir- 

mandose en la importancia de 

asumir roles dirigenciales y sa

ber realizar propuestas para for- 

talecer la democracia local.

Cusco
Incendlo forestal
Cerca de 350 has. de cultivo 

han sido destruidas a causa de 

un incendio forestal provocando 

un dano irreversible a la ecologia. 

Al parecer el incendio habria sido 

provocado por agricultores del 

lugar acostumbrados a realizar la 

quema y race de bosques, que 

tradicionalmente se realiza en 

esta epoca del aho.

Este no es el unico incendio 

producido y se estima que unas 

18 mil hectareas de pastes y 

bosques se han visto afectadas. 

Entre las especies de la fauna 

que habrian sido afectadas por 

los incendios se encuentran la 

vicuna, lataruca y las vizcachas. 

De la flora resultan dahadas las 

gramineas y bosques de aliso y 

chilca.

Cesar Sotomayor, director del 

Instituto de Manejo de Agua y 

Medio Ambiente lamento que es- 

tas practicas de roza y quema 

prosigan pues danan el suelo, el 

aire y el medio ambiente en ge

neral, de manera irreversible.

Piura
Capacitacion para el 
empleo

Universidades, instituciones 

publicas y privadas de todo el 

pais debieran juntar sus esfuer- 

zos para formar centres de capa

citacion rural que preparen a jo- 

venes y adultos para desempe- 

harse en cualquier trabajo u ofi- 

cio.

Esta propuesta fue enviada a 

nuestra redaccion por un antiguo 

colaborador, quien sehala que 

esta capacitacion debe durar tres 

meses y que los mejores alum- 

nos deben ser premiados con 

herramientes y becas de estudio 

entre otros.

Esta capacitacion daria nue- 

vas oportunidades de trabajo y 

se podria evitar asi que el des- 

empleo lleve a los jovenes a for

mar pandillas o a convertirse en 

delincuentes o terroristas.

Venta de tierras

Cerca de 3 mil agricultores del 

Alto Piura vienen afrontando una 

dramatica situacion por no tener 

acceso a agua para irrigar culti- 

vos, muchos de ellos desde hace 

nueve meses. Algunos campesi

nos hacen un esfuerzo para com

prar agua a 5 o 6 soles la hora, 

pero ello no es suficiente. Por 

esta razon, hasta el momento 15 

agricultores han vendido sus tie

rras en el sector Campanas, 

Pabur y Charanal. La unica es- 

peranza de los campesinos es la 

derivacion del rio Huancabamba, 

obra que permitira la irrigacion 

permanentedecultivos. Los hom

bres del campo mostraron su 

malestar y decepcion porque el 

gobierno regional no apoya en 

nada al campesino.
Tornado de Informativo regional de 

prensa No 313.

Chimbote 

Concurso escolar
“Papa y mama, <• respetan nuestros derechos?” es el lema del VII 

Concurso de dibujo y pintura infantil organizado por la Comision de 

Justicia Social de la Diocesis de Chimbote. Asimismo se ha convocado 

al Concurso de composicion literaria: “Jovenes, <• como somos, como 

estamos y que podemos?”.

Estos concursos se realizaran en los centres educativos de las 

provincias de Santa, Casma y Huarmey. Pueden participar los alumnos 

del 4to, 5to y 6to grade de educacion primaria en el caso del concurso 

de dibujo y los alumnos 

de 4to y 5to de secunda

ria en el concurso de com

posicion literaria.

El plazo para entregar 

los trabajos vence el 20 

de octubre y deben ser 

remitidos al local de la 

Comision de Justicia 

Social -Av. Enrique 

Meiggs No 570 - 

Chimbote.

ese motive se realizaron paneles 

y mesas redondas sobre la situa

cion del departamento de 

Lambayeque. Especial atencion 

merecio el Forum sobre el Pro- 

yecto de Ley de aguas organiza

do por I MAR que conto con una 

gran asistencia de agricultores .

El objetivo de I MAR es apoyar 

y potenciar las organizaciones 

de usuarios del valle Chancay -

Lambayeque. En la actualidad y 

gracias al trabajo realizado, las 

13 comisiones de regantes cuen- 

tan con un padron de usuarios 

actualizado y algunas de ellas 

cuentan con un sistema de com

pute que les permite realizar el 

reparto del agua y la cobranza 

con mucha rapidez.

MS 'f

*



■■■■■■■■■■■■■■■I

NOTICIAS LOCALES

26/ANDENES ANDENES/27

Chiclayo

Instituciones de 
aniversario

Entre agosto y setiembre dos 

instituciones chiclayanas, el Cen

tro de Estudios Sociales Solidari- 

dad y el Instituto de Apoyo al 

Manejo de Agua de Riego -1 MAR, 

celebraron sus aniversarios. Con

Informacidn enviada por Braulio 
Yesquen LI.

Ayaviri

Campesinos de Melgar

La Federacion Unitaria de 

Campesinos de Melgar opinoen 

contra de la nueva Ley de tie- 

rras. Gregorio Meza, Secretario 

General de la FUCAM declare: 

“Rechazamos energicamente 

esta Ley por ir contra la existen- 

cia de las comunidades campe- 

sinas y favorecer el retorno de 

los latifundios, la esclavitud y la 

servidumbre y por la tendencia a 

la privatizacion del agua y la 

tierra. Llamamos a todas las or- 

ganizaciones del pueblo y del 

campo a hacer la defensa de sus 

justos derechos y de la comuni- 

dad campesina.”
Tornado de Boletin Runa No. 31

Cutervo

Encuentro de

Campesinos Ronderos
Los dias 28,29 y 30 de agosto 

se reunieron 70 dirigentes 

ronderos de Cutervo para re- 

flexionar sobre la situacion re

gional y nacional, desarrollo lo

cal yparticipacionciudadana. En 

el evento, que conto con el apo

yo de CEAS y la Parroquia de 

Cutervo, se revisaron algunas 

experiencias locales realizadas 

por laicos en zonas como San 

Martin, PiuraySurandino, reafir- 

mandose en la importancia de 

asumir roles dirigenciales y sa

ber realizar propuestas para for- 

talecer la democracia local.

Venta de tierras

Cerca de 3 mil agricultores del 

Alto Piura vienen afrontando una 

dramatica situacion por no tener 

acceso a agua para irrigar culti- 

vos, muchos de ellos desde hace 

nueve meses. Algunos campesi

nos hacen un esfuerzo para com

prar agua a 5 o 6 soles la hora, 

pero ello no es suficiente. Por 

esta razon, hasta el momento 15 

agricultores han vendido sus tie

rras en el sector Campanas, 

Pabur y Charanal. La unica es- 

peranza de los campesinos es la 

derivacion del rio Huancabamba, 

obra que permitira la irrigacion 

permanentedecultivos. Los hom

bres del campo mostraron su 

malestar y decepcion porque el 

gobierno regional no apoya en 

nada al campesino.
Tornado de Informativo regional de 

prensa No 313.
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Lambayeque. En la actualidad y 

gracias al trabajo realizado, las 

13 comisiones de regantes cuen- 

tan con un padron de usuarios 

actualizado y algunas de ellas 

cuentan con un sistema de com

pute que les permite realizar el 

reparto del agua y la cobranza 

con mucha rapidez.

Cusco

Incendio forestal
Cerca de 350 has. de cultivo 

han sido destruidas a causa de 

un incendio forestal provocando 

un dano irreversible a la ecologia. 

Al parecer el incendio habria sido 

provocado por agricultores del 

lugar acostumbrados a realizar la 

quema y roce de bosques, que 

tradicionalmente se realiza en 

esta epoca del aho.

Este no es el unico incendio 

producido y se estima que unas 

18 mil hectareas de pastes y 

bosques se han visto afectadas. 

Entre las especies de la fauna 

que habrian sido afectadas por 

los incendios se encuentran la 

vicuna, la taruca y las vizcachas. 

De la flora resultan danadas las 

gramineas y bosques de aliso y 

chilca.

Cesar Sotomayor, director del 

Instituto de Manejo de Agua y 

Medio Ambiente lamente que es- 

tas practicas de roza y quema 

prosigan pues dahan el suelo, el 

aire y el medio ambiente en ge

neral, de manera irreversible.

Piura
Capacitacion para el 
empleo

Universidades, instituciones 

publicas y privadas de todo el 

pais debieran juntar sus esfuer- 

zos para formar centres de capa

citacion rural que preparen a jo- 

venes y adultos para desempe- 

narse en cualquier trabajo u ofi- 

cio.

Esta propuesta fue enviada a 

nuestra redaccion por un antiguo 

colaborador, quien sehala que 

esta capacitacion debe durar tres 

meses y que los mejores alum- 

nos deben ser premiados con 

herramientes y becas de estudio 

entre otros.

Esta capacitacion daria nue- 

vas oportunidades de trabajo y 

se podria evitar asi que el des- 

empleo lleve a los jovenes a for

mar pandillas o a convertirse en 

delincuentes o terroristas.

Chimbote 

Concurso escolar
“Papa y mama, ^respetan nuestros derechos?” es el lema del VII 

Concurso de dibujo y pintura infantil organizado por la Comision de 

Justicia Social de la Diocesis de Chimbote. Asimismo se ha convocado 

al Concurso de composicion literaria: “Jovenes, ^como somos, como 

estamos y que podemos?”.

Estos concursos se realizaran en los centres educativos de las 

provincias de Santa, Casma y Huarmey. Pueden participar los alumnos 

del 4to, 5to y 6to grade de educacion primaria en el caso del concurso 

de dibujo y los alumnos 

de 4to y 5to de secunda

ria en el concurso de com

posicion literaria.

El plazo para entregar 

los trabajos vence el 20 

de octubre y deben ser 

remitidos al local de la 

Comision de Justicia 

Social -Av. Enrique 

Meiggs No 570 - 

Chimbote.

ese motive se realizaron paneles 

y mesas redondas sobre la situa

cion del departamento de 

Lambayeque. Especial atencion 

merecio el Forum sobre el Pro- 

yecto de Ley de aguas organiza

do por I MAR que conto con una 

gran asistencia de agricultores .

El objetivo de I MAR es apoyar 

y potenciar las organizaciones 

de usuarios del valle Chancay -
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cQue logramos?

En comparacion con otras 

coordinaciones nacionales nos 

damos cuenta que tenemos nue- 

vos dirigentes y lideres en el 

movimiento. Existen mas equi

pos de coordinacion. Esta au- 

mentando la participacion de la 

mujer en las instancias naciona

les.

Nos dimos cuenta tambien que 

los grupos JARC estan logrando 

impactar con su dinamismo en la 

comunidad campesina y en otras 

organizaciones.

Hay dirigentes comprometi- 

dos en otras esferas y los grupos 

aumentan.

Losjovenes de la JARC tenemos una 
identidad campesina.

i,Que hicimos?

Tuvimos un primer momento 

de introduccion sobre el contexto 

actual en base a temas relevan- 

tes como el ambiente del 

neoliberalismo, la nueva Ley de 

Tierras, las proximas elecciones 

municipales, etc. Seguidamente 

tratamos de profundizar y con- 

frontar nuestra situacion desde 

el punto de vista de la personali

dad de Jesus y la practica reflexi- 

va en nuestras comunidades.

Una segunda parte estuvo 

dedicada a la promocion y crea- 

cion de nuevas M ET ODOLOGI AS

Este evento, de suma 

importancia para la vida 

organica e institucional del 

movimiento, se realize en 

Santa Eulalia (Lima), entre 

el 26 y el 30 de agosto de 

1995.

en el ambiente de trabajo en que 

nos movemos y actuamos. Una 

tercera parte estuvo marcada por 

la evaluacion explicita de nuestro 

movimiento.

mos a nuestra formacion 

liberadora.

En medio de todos estas difi- 

cultades, que debemos superar, 

nuestra organizacion nos enri- 

quece, nos prepara para asumir 

otras responsabilidades en nues

tras comunidades. Nuestra or

ganizacion debiera tambien apor- 

tar elementos para nuestra rea- 

lizacion personal y en la busque- 

da de un future mejor.

Nosotros que seguimos pre- 

gonando el desarrollo y el pro- 

greso del mundo rural se nos 

ocurre preguntarnos: ^que pien- 

sa un joven rural de su realidad? 

ipiensa progresar en el campo o 

fuera de el?... Segura que para 

jovenes que no tienen ningun

sentimiento ni pertenecen a una 

organizacion como la nuestra, su 

respuesta es buscar Io mejor para 

el y que para ello tiene que salir 

de su medio. Pero el joven rural 

no necesariamente tiene que 

abandonar su medio para pro

gresar, requiere de mucha crea- 

tividad, de mucha seguridad en 

si mismo, de una educacion y 

capacitacion de acuerdo al con

texto.

Los jovenes de la JARC nos 

estamos reafirmando como cam- 

pesinos mientras todo apuesta 

por salir de Io rural y muchas 

veces nos preguntan ^que pro- 

yecto concrete para quedarnos 

aqui?...Tu, amigo y joven lector 

ique respondes?a
Napoleon Salazar 

JARC

ANDENES/29

^Como somos?
Logramos articular en gran 

parte todos los proyectos disper

ses en un Plan Nacional de inte- 

gracion en toda sus dimensiones 

de nuestra problematica.

Estamos logrando mayor pro- 

fundidad y analisis.

Finalmente programamos 

nuestra proxima Asamblea Na

cional 1996. Al igual que la ante

rior, sera en provincia (San 

Martin) para facilitar mas la inte- 

gracion y poder compartir con los 

grupos zonales. Lacofinanciacibn 

de este evento compromete a 

todos los grupos, para Io cual 

tenemos una campana pro- 

Asamblea 1996.

Esperamos que todo Io que se 

refiere a la planificacion y los 

materiales para dinamizar los 

programas del plan nacional 

avancen bastante hasta la proxi

ma asamblea. En esta oportuni- 

dad, aqui no mas les dejamos 

“picados” y les invitamos a leer 

nuestras documentos de conclu- 

siones y seguir compartiendo 

cosasQ

Preparando la 

Asamblea nacional

F^1 nestaoportunidadypesea 

las dificultades de comuni- 

cacion, logramos reunirnos 36 

representantes de doce coordi

naciones zonales y algunos ase- 

sores y dirigentes nacionales. 

Aqui algunos detalles que quere- 

mos compartir:

H os medios de comunica- 

- cion invaden el campo con 

estereotipos e imagenes de la 

ciudad, como quien quisiera invi- 

tarnos a esa perspectiva ... Asi- 

mismo, la marginacion desde el 

“exterior” y el solo hecho de no 

sentir progreso en Io que se hace 

en nuestro medio genera que el 

joven del campo no se valore, se 

sienta menos que el joven de la 

ciudad y eso impide que nos rela- 

cionemos en igualdad de condi- 

ciones con el resto de personas 

(nos “chotean”).

Pese a ello, nosotros tenemos 

una identif icacion campesina que 

nace desde el mismo hecho de 

valorar el trabajo y el mundo don- 

de vivimos y el de nuestras pa

dres. Si algo vamos logrando es 

por Io menos un poco de 

autoestima, que se va transfor- 

mando en afirmacion como jove

nes rurales.

Pero al mismo tiempo que va

mos logrando una autoestima per

sonal, nos damos cuenta que te

nemos muy poca capacidad para 

la autocritica, el asumir una falta 

pareciera que nos quita todo Io 

bueno y valiente que somos. Esta 

poca capacidad para la autocritica 

a muchos de nosotros nos esta 

llevando al mundo del conformis- 

mo y a la negacion de responsa

bilidades.

En vez de profundizar y buscar 

consensos sobre determinados 

aspectos de nuestra formacion 

estos problemas senalados ge- 

neran superficialidad y nos da

mos cuenta que asi no contribui-

iQue buscamos?
Estas y otras preguntas 

surgen frecuentemente en 

nuestras conversaciones 

de jovenes. Que tan 

atractivo es vivir en el 

campo, como nos vemos y 

nos valoramos. Sobre 

estos temas presentamos 

una breve reflexion de 

algunos jovenes de la 

JARC.
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Losjovenes de la JARC tenemos una 

identidad campesina.

i,Que hicimos?

Tuvimos un primer momento 

de introduccion sobre el contexto 

actual en base a temas relevan- 

tes como el ambiente del 

neoliberalismo, la nueva Ley de 

Tierras, las proximas elecciones 

municipales, etc. Seguidamente 

tratamos de profundizar y con- 

frontar nuestra situacion desde 

el punto de vista de la personali

dad de Jesus y la practica reflexi- 

va en nuestras comunidades.

Una segunda parte estuvo 

dedicada a la promocion y crea- 

cion de nuevas M ET ODOLOGIAS

Este evento, de suma 

importancia para la vida 

organica e institucional del 

movimiento, se realizo en 

Santa Eulalia (Lima), entre 

el 26 y el 30 de agosto de 

1995.

(,Que logramos?

En comparacion con otras 

coordinaciones nacionales nos 

damos cuenta que tenemos nue- 

vos dirigentes y lideres en el 

movimiento. Existen mas equi

pos de coordinacion. Esta au- 

mentando la participacion de la 

mujer en las instancias naciona

les.

Nos dimos cuenta tambien que 

los grupos JARC estan logrando 

impactar con su dinamismo en la 

comunidad campesina y en otras 

organizaciones.

Hay dirigentes comprometi- 

dos en otras esferas y los grupos 

aumentan.

en el ambiente de trabajo en que 

nos movemos y actuamos. Una 

tercera parte estuvo marcada por 

la evaluacion explicita de nuestro 

movimiento.

mos a nuestra formacion 

liberadora.

En medio de todos estas difi- 

cultades, que debemos superar, 

nuestra organizacion nos enri- 

quece, nos prepara para asumir 

otras responsabilidades en nues

tras comunidades. Nuestra or

ganizacion debiera tambien apor- 

tar elementos para nuestra rea- 

lizacion personal y en la busque- 

da de un futuro mejor.

Nosotros que seguimos pre- 

gonando el desarrollo y el pro- 

greso del mundo rural se nos 

ocurre preguntarnos: ^que pien- 

sa un joven rural de su realidad? 

ipiensa progresar en el campo o 

fuera de el?... Seguro que para 

jovenes que no tienen ningun

sentimiento ni pertenecen a una 

organizacion como la nuestra, su 

respuesta es buscar Io mejor para 

el y que para ello tiene que salir 

de su medio. Pero el joven rural 

no necesariamente tiene que 

abandonar su medio para pro

gresar, requiere de mucha crea- 

tividad, de mucha seguridad en 

si mismo, de una educacion y 

capacitacion de acuerdo al con

texto.

Los jovenes de la JARC nos 

estamos reafirmando como cam- 

pesinos mientras todo apuesta 

por salir de Io rural y muchas 

veces nos preguntan ^que pro- 

yecto concrete para quedarnos 

aqui?...Tu, amigo y joven lector 

<i,que respondes?a

Napoleon Salazar 
JARC
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Logramos articular en gran 

parte todos los proyectos disper

ses en un Plan Nacional de inte- 

gracion en toda sus dimensiones 

de nuestra problematica.

Estamos logrando mayor pro- 

fundidad y analisis.

Finalmente programamos 

nuestra proxima Asamblea Na

cional 1996. Al igual que la ante

rior, sera en provincia (San 

Martin) para facilitar mas la inte- 

gracion y poder compartir con los 

grupos zonales. Lacofinanciacion 

de este evento compromete a 

todos los grupos, para Io cual 

tenemos una campana pro- 

Asamblea 1996.

Esperamos que todo Io que se 

refiere a la planificacion y los 

materiales para dinamizar los 

programas del plan nacional 

avancen bastante hasta la proxi

ma asamblea. En esta oportuni- 

dad. aqui no mas les dejamos 

“picados” y les invitamos a leer 

nuestros documentos de conclu- 

siones y seguir compartiendo 

cosasQ

Preparando la 

Asamblea nacional

n esta oportunidad y pese a 

2=1 las dificultades de comuni- 

cacion, logramos reunirnos 36 

representantes de doce coordi

naciones zonales y algunos ase- 

sores y dirigentes nacionales. 

Aqui algunos detalles que quere- 

mos compartir:

H os medios de comunica- 

cion invaden el campo con 

estereotipos e imagenes de la 

ciudad, como quien quisiera invi- 

tarnos a esa perspectiva ... Asi- 

mismo, la marginacion desde el 

“exterior” y el solo hecho de no 

sentir progreso en Io que se hace 

en nuestro medio genera que el 

joven del campo no se valore, se 

sienta menos que el joven de la 

ciudad y eso impide que nos rela- 

cionemos en igualdad de condi- 

ciones con el resto de personas 

(nos “chotean”).

Pese a ello, nosotros tenemos 

una identif icacion campesina que 

nace desde el mismo hecho de 

valorar el trabajo y el mundo don- 

de vivimos y el de nuestros pa

dres. Si algo vamos logrando es 

por Io menos un poco de 

autoestima, que se va transfor- 

mando en afirmacion como jove

nes rurales.

Pero al mismo tiempo que va

mos logrando una autoestima per

sonal, nos damos cuenta que te

nemos muy poca capacidad para 

la autocritica, el asumir una falta 

pareciera que nos quita todo Io 

bueno y valiente que somos. Esta 

poca capacidad para la autocritica 

a muchos de nosotros nos esta 

llevando al mundo del conformis- 

mo y a la negacion de responsa

bilidades.

En vez de profundizar y buscar 

consensos sobre determinados 

aspectos de nuestra formacion 

estos problemas sehalados ge- 

neran superficialidad y nos da

mos cuenta que asi no contribui-

^Como somos? 

tQue buscamos?
Estas y otras preguntas 

surgen frecuentemente en 

nuestras conversaciones 

de jovenes. Que tan 

atractivo es vivir en el 

campo, como nos vemos y 

nos valoramos. Sobre 

estos temas presentamos 

una breve reflexion de 

algunos jovenes de la 

JARC.
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CEAS y Vaticano II

En el corazon de la Iglesia

Huaraz, entre el 26 y 29 de setiembre.

de Cutervo.
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En Tacna durante las sesiones publicas.
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salir sin poder hacerlo y cuando 
al dia siguiente el sol asomo por 
el oriente se impresiono de ver al 
pobre hombre caido en el pozo 
afligido y aprisionado en la fosa. 
Al sol le hizo mucha gracia que 
siendo un sabio como el, que 
dominaba todos los conocimien- 
tos y secretes de la vida hubiera 
sido sorprendido por un percan- 
ce tan sencillo y todo solo por 
extasiarse en mirar la estrella de 
su destino. Esto le causo risa al 
sol, se rid tanto, pero tanto, que 
se le llenaron los ojos de lagri
mas hasta que dos de ellas res- 
balaron por sus mejillas y se ca- 
yeron a la tierra. Al caer estas 
lagrimas en el suelo hizo germi- 
nar dos plantitas que los hom
bres de ese tiempo las cultivaron 
con muchoesmero.

Luego estas dos plantitas cre- 
cieron, desarrollaron y dieron 
muchofruto, frutos dorados como 
la luz del sol y con unos granos 
iguales a las lagrimas del astro 
rey. Por eso los primitives hom
bres que labraban la tierra dieron 
culto al sol y siguieron cultivando 
el maizQ

profundizando en la formacion 
de lideres que puedan asumir 
tareas por la democracia y el 
desarrollo, especialmente en es- 
tos momentos donde se eviden- 
cia la ausencia de liderazgos al
ternatives a la corriente neoliberal 
actual. En particular, la forma
cion politica y dirigencial es una 
tarea impostergable, tanto para

responder a las reformas plan- 
teadas (Ley de Tierras, aguas, 
recursos naturales, etc.), como 
para tomar algunas iniciativas que 
permitan concertar esfuerzos a 
nivel local, generar nuevas orga- 
nizaciones para la gestion pro- 
ductiva y social, espacios de ca- 
pacitacion, entre otros.

Durante las noches se realiza-

£OMOS 
ALESIA

I

I maiz es una planta muy 
conocida en nuestra region o 
zona. En epocas muy antiguas 
habia un hombre muy conocido 
por el pueblo en la region. Un dia 
cuando el sol se habia ocultado y 
comenzaba a distinguirse las es- 
trellas en el cielo, miro el sin nu- 
mero de ellas pensando ^cual 
seria la estrella de su destino?, de 
pronto observe una muy hermo- 
sa, tan hermosa que la escogio y 
se quedo mirandola y pensando 
que esa era la estrella de su des
tino. La mirabatan entusiasmado 
que no despegaba su mirada del 
cielo y asi seguia caminando y, 
por no advertir en los pasos que 
iba dando en el suelo donde cami- 
naba, de pronto cayo en un pro
fundo pozo.

Toda la noche se esforzo por

oQuien no ha saboreado 

una “cancha” o el 

tradicional mote?. El maiz 

es preparado y consumido 

de multiples maneras en 

costa, sierra y selva. En el 

Peru se cultiva desde hace 

seis mil ahos, sobre todo 

en la zona andina. Sobre 

este “fruto dorado como la 

luz del sol” trata esta 

leyenda narrada por 

Catalino Guevara, 

agricultor de la provincia

Con motive de celebrarse el 30 aniversario del termino del Concilio Vaticano II la 

aparicion de la Constitucion Pastoral “Gaudium et Spes” y la creacion de la Comision 

Episcopal de Accion Social (CEAS), se realizaron dos semanas sociales regionales. La 

primera de ellas tuvo lugar en Tacna, entre el 15 y 18 de agosto, y la segunda se realize en

El sur fraterno

FP sta reunion, coorganizada 
LP por la diocesis de Tacna- 
Moquegua y CEAS, conto con la 
participacion de los obispos de 
Chulucanas, Tacna, Chuqui- 
bamba, Caraveli, Chuquibam- 
billa, Sicuani y como invitado es
pecial el obispo de Arica. Asistie- 
ron delegados de Cusco, 
Arequipa, Ayaviri, Sicuani, Juli, 
Puno, Chuquibamba, Caraveli, 
Chuquibambilla, Puerto 
Maldonado, lea y Tacna.

Durante las mananas se tra- 
bajo en talleres de reflexion so
bre las tematicas de pastoral ru
ral, pastoral carcelaria y forma
cion en derechos humanos; es
pacios en los cuales se compar- 
tieron diagnosticos regionales 
sobre las problematicas especifi- 
cas, los desafios pastorales y las 
posibilidades de fortalecer coor- 
dinaciones zonales.

En el caso del campo, se re- 
afirmo la importancia de seguir

"Dorado como la luz del sol"

Bjuai.____
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♦CRISTIANOS EN EL CAMPOTIERRA ADENTRO

CEAS y Vaticano II

Huaraz, entre el 26 y 29 de setiembre.

de Cutervo.

En Tacna durante las sesiones pilblicas.

30/ANDENES ANDENES/31

<i,Quien no ha saboreado 

una “cancha” o el 

tradicional mote?. El mai'z 

es preparado y consumido 

de multiples maneras en 

costa, sierra y selva. En el 

Peru se cultiva desde hace 

seis mil ahos, sobre todo 

en la zona andina. Sobre 

este “fruto dorado como la 

luz del sol” trata esta 

leyenda narrada por 

Catalino Guevara, 

agricultor de la provincia

profundizando en la formacion 
de llderes que puedan asumir 
tareas por la democracia y el 
desarrollo, especialmente en es- 
tos momentos donde se eviden- 
cia la ausencia de liderazgos al- 
ternativos a la corriente neoliberal 
actual. En particular, la forma
cion politica y dirigencial es una 
tarea impostergable, tanto para

salir sin poderhacerlo y cuando 
al dia siguiente el sol asomo por 
el oriente se impresiono de ver al 
pobre hombre caldo en el pozo 
afligido y aprisionado en la fosa. 
Al sol le hizo mucha gracia que 
siendo un sabio como el, que 
dominaba todos los conocimien- 
tos y secretos de la vida hubiera 
sido sorprendido por un percan- 
ce tan sencillo y todo solo por 
extasiarse en mirar la estrella de 
su destino. Esto le causo risa al 
sol, se rio tanto, pero tanto, que 
se le llenaron los ojos de lagri
mas hasta que dos de ellas res- 
balaron por sus mejillas y se ca- 
yeron a la tierra. Al caer estas 
lagrimas en el suelo hizo germi- 
nar dos plantitas que los hom
bres de ese tiempo las cultivaron 
con mucho esmero.

Luego estas dos plantitas cre- 
cieron, desarrollaron y dieron 
muchofruto, frutos dorados como 
la luz del sol y con unos granos 
iguales a las lagrimas del astro 
rey. Por eso los primitives hom
bres que labraban la tierra dieron 
culto al sol y siguieron cultivando 
el maizQ

responder a las reformas plan- 
teadas (Ley de Tierras, aguas, 
recursos naturales, etc.), como 
para tomar algunas iniciativas que 
permitan concertar esfuerzos a 
nivel local, generar nuevas orga- 
nizaciones para la gestion pro- 
ductiva y social, espacios de ca- 
pacitacion, entre otros.

Durante las noches se realiza-

SOMOS 
KXESIA

I maiz es una planta muy 
conocida en nuestra region o 
zona. En epocas muy antiguas 
habia un hombre muy conocido 
por el pueblo en la region. Un dia 
cuando el sol se habia ocultado y 
comenzaba a distinguirse las es- 
trellas en el cielo, miro el sin nu- 
mero de ellas pensando ^cual 
seria la estrella de su destino?, de 
pronto observe una muy hermo- 
sa, tan hermosa que la escogio y 
se quedo mirandola y pensando 
que esa era la estrella de su des
tino. La mirabatan entusiasmado 
que no despegaba su mirada del 
cielo y asi seguia caminando y, 
por no advertir en los pasos que 
iba dando en el suelo donde cami- 
naba, de pronto cayo en un pro
fundo pozo.

Toda la noche se esforzo por

En el corazon de la Iglesia
Con motive de celebrarse el 30 aniversario del termino del Concilio Vaticano II la 

aparicion de la Constitucion Pastoral “Gaudium et Spes” y la creacion de la Comision 

Episcopal de Accion Social (CEAS), se realizaron dos semanas sociales regionales. La 

primera de ellas tuvo lugar en Tacna, entre el 15 y 18 de agosto, y la segunda se realize en

El sur fraterno

sta reunion, coorganizada 
LEzi por la diocesis de Tacna- 

Moquegua y CEAS, conto con la 
participacion de los obispos de 
Chulucanas, Tacna, Chuqui- 
bamba, Caraveli, Chuquibam- 
billa, Sicuani y como invitado es
pecial el obispo de Arica. Asistie- 
ron delegados de Cusco, 
Arequipa, Ayaviri, Sicuani, Juli, 
Puno, Chuquibamba, Caraveli, 
Chuquibambilla, Puerto 
Maldonado, lea y Tacna.

Durante las mahanas se tra- 
bajo en talleres de reflexion so
bre las tematicas de pastoral ru
ral, pastoral carcelaria y forma
cion en derechos humanos; es
pacios en los cuales se compar- 
tieron diagnosticos regionales 
sobre las problematicas especif i- 
cas, los desaf ios pastorales y las 
posibilidades de fortalecer coor- 
dinaciones zonales.

En el caso del campo, se re- 
afirmo la importancia de seguir

"Dorado como la luz del sol"
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ron sesiones publicas donde se 

presentaron cuatro ponencias 

sobre temas centrales de la 

Gaudium et Spes :

- Vigencia del Concilio Vatica- 

no 11, la paz y los derechos huma- 

nos fundamentales, a cargo de 

Mons. Hugo GaraycoaH., obispo 

de Tacna y Moquegua. En este 

tema se recordo la importancia 

de saber leer bien los signos de 

los tiempos en momentos que en 

nuestro pals suceden cambios 

acelerados. En la tonica de los 

nuevos aires que el Concilio in- 

trodujo hace treinta anos, los 

aportes principals que la Iglesia 

peruana podria dar serian: op- 

cion por un dialogo abierto que 

busque la democratizacion de la 

sociedad, motivar a los Cristianos 

a una mayor presencia publica 

que ayude a construir un mundo 

nuevo; y, mantener la opcion 

preferencial por los pobres ha- 

ciendo respetar los derechos 

humanos en todas sus dimensio- 

nes.

- La persona humana y la vida 

economico-social en la Gaudium

En este contexto actuan los 

campesinos Cristianos como 

evangelizadores de los miles de 

comunidades, caserlos y pobla- 

ciones que habitan en la 

Amazonia. Asumiendo diversos 

compromisos ya sea como 

animadores, catequistas, promo- 

tores, etc. van llevando la Buena 

Noticia y ademas van acompa- 

nando a sus respectivos pueblos 

en la busqueda de alternativas 

para un desarrollo con rostra 

humano.

Visitando parroquias

Las multiples experienciasque 

hay en este campo son diversas,

a

mencionaremos aquellas que 
hemos podido visitar. Santa Rita 

de Castilla, aqul trabaja el Padre 

Miguel Fuertes y su equipo 

parroquial acompahado de cien- 

tos de animadores Cristianos de 

los distritos del Parinarl y el 

Urarina. En esta zona se realiza 

una formacion intensa de los cam

pesinos cristianos y tambien exis- 

ten pequenas experiencias de 

autogestion empresarial, como 

es el caso del molino de arroz y 

malz que funciona en este pue

blo. Otra experiencia valiosa es 

la del Cenca (Centro de Capaci- 

tacion Campesina de la 

Amazonia), donde cientos de 

campesinos se forman como tec- 

nicosagropecuarios, mecanicos, 

etc. Este trabajo permite la califi- 

cacion de las personas que luego 

desarrollaran sus actividades en 

los diferentes caserlos riberehos 

de la provincia de Nauta.

Finalmente en el Vicariato de 

San Jose de Amazonas se estan 

dando dos trabajos sumamente 

interesantes: uno de ellos es la 

labor de promocion que realiza la 

parroquia y la municipalidad con 

la participacion de la poblacion, 

en las riberas del Amazonas y 

otros r los cercanos. Y el segundo 

es el sacrificado trabajo de los 

animadores de la Parroquia de 

Mazan que han logrado poner en 

funcionamientoel molino de arroz, 

esto hara que la comercializacion 

de este producto se realice en 

mejores condiciones, benefician- 

do a los campesinosQ
Yuri Cahuata

Semana social en el norte

Organizado por la Diocesis de 

Huaraz y la Comision Episcopal 

de Accion Social (CEAS), este 

evento conto con la presencia del 

Nuncio Apostolico, de Mons. 

Martin, Presidente de CEAS y de 

los obispos de Huamachuco, 

Huari.Chimbote, Huacho, Trujillo 
y Huaraz.

Durante los cuatro dlas que 

duro la Semana asistieron 600 

personas cada noche entre agen- 

tes pastorales, autoridades, de- 

legados y publico en general.

Las ponencias dirigidas al pu

blico en general trataron los mis- 

mos temas que los de la Semana 

del sur fraterno.

Durante el dla se realizaron 

los siguientes talleres: el Taller 

de Formacion en pastoral social y 

derechos humanos, el 111 Encuen

tro regional de campesinos cris

tianos del norte medio y el I En

cuentro regional para agentes de 

pastoral carcelaria.

En el Encuentro de Campesi

nos estuvieron presentes dele- 

gados de las jurisdicciones ecle- 

siasticas de Huaraz, Huari, 

Huamachuco, Huacho y 

Chimbote. Este encuentro tuvo 

como principales objetivos re- 

flexionar sobre la realidad del 

pals, particularmente del campo, 

y profundizar en los siguientes 

temas: pobreza y desarrollo lo

cal. compromiso politico y parti

cipacion ciudadana, cultura y or

ganization campesinaQ

et Spes, a cargo del Dr. Maximo 

Vega Centeno, decano de la Fa- 

cultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Catolica del Peru, el 

mismo que recordo la obligation 

de satisfacer las crecientes ne- 

cesidades humanas para que el 

bienestar sea mayor y la digni- 

dad de la persona se vea mas 

plenamente realizada.

- La vida polltica al servicio de 

la justicia y el bien comun, fue el 

tema que abordo la Srta. Laura 

Vargas V., Secretaria Ejecutiva 

de CEAS, enfatizando el rol po

litico que le compete a la Iglesia 

como busqueda del bien comun 

y como espacio de 

evangelizacion.

- Llamados a construir un 

mundo nuevo con los valores del 

Evangelic, fue el ultimo tema de 

la Semana Social y Io abordo 

Mons. Albano Quinn W„ obispo 

deSicuani. Reflexiono sobre los 

diversos problemas sociales que 

afectan al Peru como la miseria, 

pobreza, injusticia, la corruption, 

la inmoralidad, la delincuencia, 

entre otros.

H a selva es un territorio m uy 
IH contradictorio, ya se sabe 

que muchos mitos sobre ella no 

son ciertos. Su suelo no es muy 

bueno ni fertil, no esta 

deshabitada y no tiene grandes 

cantidades de tierra habitable. 

Desde 1990 la situacion de po

breza de sus habitantes se ha 

agravado mucho mas con la apli- 

cacion del modelo neoliberal. Los 

campesinos de la selva intentan 

coIocar sus productos en el mer- 

cado en las condiciones mas 

adversas como por ejemplo las 

grandes distancias que separan 

a los caserlos de las zonas de 

consume.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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En este contexto actuan los 

campesinos cristianos como 

evangelizadores de los miles de 

comunidades, caserlos y pobla- 

ciones que habitan en la 

Amazonia. Asumiendo diversos 

compromisos ya sea como 

animadores, catequistas, promo- 

tores, etc. van llevando la Buena 

Noticia y ademas van acompa- 

nando a sus respectivos pueblos 

en la busqueda de alternativas 

para un desarrollo con rostra 

humane.

Visitando parroquias

Las multiples experiencias que 

hay en este campo son diversas,

i:

ran sesiones publicas donde se 

presentaron cuatro ponencias 

sobre temas centrales de la 

Gaudium et Spes:

- Vigencia del Concilio Vatica- 

no 11, la paz y los derechos huma- 

nos fundamentales, a cargo de 

Mons. Hugo Garaycoa H., obispo 

de Tacna y Moquegua. En este 

tema se recordo la importancia 

de saber leer bien los signos de 

los tiempos en momentos que en 

nuestro pais suceden cambios 

acelerados. En la tonica de los 

nuevos aires que el Concilio in- 

trodujo hace treinta anos, los 

aportes principales que la Iglesia 

peruana podria dar serian: op- 

cion por un dialogo abierto que 

busque la democratizacion de la 

sociedad, motivar a los cristianos 

a una mayor presencia publica 

que ayude a construir un mundo 

nuevo; y, mantener la opcion 

preferencial por los pobres ha- 

ciendo respetar los derechos 

humanos en todas sus dimensio- 

nes.

- La persona humana y la vida 

economico-social en la Gaudium

mencionaremos aquellas que 

hemos podido visitar. Santa Rita 

de Castilla, aqui trabaja el Padre 

Miguel Fuertes y su equipo 

parroquial acompahado de cien- 

tos de animadores cristianos de 

los distritos del Parinari y el 

Urarina. En esta zona se realiza 

una formacion intensa de los cam

pesinos cristianos y tambien exis- 

ten pequehas experiencias de 

autogestion empresarial, como 

es el caso del molino de arroz y 

maiz que funciona en este pue

blo. Otra experiencia valiosa es 

la del Cenca (Centro de Capaci- 

tacion Campesina de la 

Amazonia), donde cientos de 

campesinos se forman como tec- 

nicosagropecuarios, mecanicos, 

etc. Este trabajo permite la califi- 

cacion de las personas que luego 

desarrollaran sus actividades en 

los diferentes caserios riberenos 

de la provincia de Nauta.

Finalmente en el Vicariato de 

San Jose de Amazonas se estan 

dando dos trabajos sumamente 

interesantes: uno de ellos es la 

labor de promocion que realiza la 

parroquia y la municipalidad con 

la participacion de la poblacion, 

en las riberas del Amazonas y 

otros rios cercanos. Y el segundo 

es el sacrificado trabajo de los 

animadores de la Parroquia de 

Mazan que han logrado poner en 

funcionamientoel molino de arroz, 

esto hara que la comercializacion 

de este producto se realice en 

mejorescondiciones, benefician- 

do a los campesinosQ
Yuri Cahuata

Semana social en el norte

Organizado por la Diocesis de 

Huaraz y la Comision Episcopal 

de Accion Social (CEAS), este 

evento conto con la presencia del 

Nuncio Apostolico, de Mons. 

Martin, Presidente de CEAS y de 

los obispos de Huamachuco, 

Huari, Chimbote, Huacho, Trujillo 

y Huaraz.

Durante los cuatro dias que 

duro la Semana asistieron 600 

personas cada noche entre agen- 

tes pastorales, autoridades, de- 

legados y publico en general.

Las ponencias dirigidas al pu

blico en general trataron los mis- 

mos temas que los de la Semana 

del sur fraterno.

Durante el dia se realizaron 

los siguientes talleres: el Taller 

de Formacion en pastoral social y 

derechos humanos, el 111 Encuen

tro regional de campesinos cris

tianos del norte medio y el I En

cuentro regional para agentes de 

pastoral carcelaria.

En el Encuentro de Campesi

nos estuvieron presentes dele- 

gados de las jurisdicciones ecle- 

siasticas de Huaraz, Huari, 

Huamachuco, Huacho y 

Chimbote. Este encuentro tuvo 

como principales objetivos re- 

flexionar sobre la realidad del 

pais, particularmente del campo, 

y profundizar en los siguientes 

temas: pobreza y desarrollo lo

cal, compromiso politico y parti

cipacion ciudadana, cultura y or- 

ganizacion campesinaQ

et Spes, a cargo del Dr. Maximo 

Vega Centeno, decano de la Fa- 

cultad de Ciencias Sociales de la 

UniversidadCatolicadel Peru, el 

mismo que recordo la obligacion 

de satisfacer las crecientes ne- 

cesidades humanas para que el 

bienestar sea mayor y la digni- 

dad de la persona se vea mas 

plenamente realizada.

- La vida politica al servicio de 

la justicia y el bien comun, fue el 

tema que abordo la Srta. Laura 

Vargas V., Secretaria Ejecutiva 

de CEAS, enfatizando el rol po

litico que le compete a la Iglesia 

como busqueda del bien comun 

y como espacio de 

evangelizacion.

- Llamados a construir un 

mundo nuevo con los valores del 

Evangelic, fue el ultimo tema de 

la Semana Social y Io abordo 

Mons. Albano Quinn W., obispo 

deSicuani. Reflexiono sobre los 

diversos problemas sociales que 

afectan al Peru como la miseria, 

pobreza, injusticia, la corruption, 

la inmoralidad, la delincuencia, 

entre otros.

n a selva es un territorio muy 
Lb contradictorio, ya se sabe 

que muchos mitos sobre ella no 

son ciertos. Su suelo no es muy 

bueno ni fertil, no esta 

deshabitada y no tiene grandes 

cantidades de tierra habitable. 

Desde 1990 la situation de po

breza de sus habitantes se ha 

agravado mucho mas con la apli- 

cacion del modelo neoliberal. Los 

campesinos de la selva intentan 

coIocar sus productos en el mer- 

cado en las condiciones mas 

adversas como por ejemplo las 

grandes distancias que separan 

a los caserios de las zonas de 

consume.



Reflexionanando la BibliaReflexionanando la Biblia

Amamantando

la Biblia

il

ll

■I

= 1

ANDENES/3534/ANDENES

1

sion deseo trasmitir, en especial 

a ti amiga lectora, el testimonio 

de la ieologa Graciela Melo (de 

Colombia), ahora al lado del Se- 

nor, que con amor nos compartio 

en el 11 Encuentro Regional Andino 

realizado en Bolivia en junio pa- 

sado.

Organizacion

La lectura desde la mujer se 

lleva a cabo en grupos exclusiva- 

mente femeninos, agrupadas 

segun interes y actividad: obre- 

ras, amas de casa, madres solte- 

ras, prostitutas, etc.

Descubriendo el Mensaje

Para encontrar el “sentido en 

si”, e! mensaje real de los textos, 

utilizan el Criterio de la Sospe- 

cha, sobre la presencia-ausen 

cia de las mujeres.

La presencia pueder ser visi

ble: <:C6mo es presentada? o,

Lucio R. Blanco A.
Equipo de Lectura Pastoral de la 

Biblia

invisible, en cuyo caso hay que 

esforzarse por ponerlas en evi- 

dencia. Ej.: en Hch 1,21-22, i,Por 

que se insiste en que sea “varon” 

el reemplanzante de Judas 

Iscariote?

SOSPECHA: muchas muje

res seguro aspiraban a reempla- 

zarlo, maxime si estuvieron cer- 

ca del Senor como Maria Magda

lena; en la cruz Me. 15,40 nos 

revela la presencia solo de muje

res y, Lc 8,3 alude a “Otras mu

chas que le Servian con sus bie

nes”.

Descubriendo a Dios hoy

La interpretacion para ellas, 

hoy, no busca chocar ni competir 

con los varones; si, ser clara, 

fuerte y en favor de la mujer. 

Entre los criterios de interpreta

cion destacan:

- Resistencia de las mujeres,

que es diaria, contra la muerte, 

contra la explotacion y exclusion 

en su propio hogar; dejar de ser 

victimas de la obediencia a sus 

maridos (Est 1,9-22), pese a que 

son las administradoras de la po- 

breza, que incluye el dejar de 

comer, si es necesario, con tai 

que el resto de la familia se ali- 

mente.

- El cuerpo, reconocerlo como 

algo maravilloso (Cantar de los 

cantares, Judit).

-Maternidad, reinterpre- 

tandola, dandole un sentido no 

solo creador sino tambien 

liberador.

- Prostitution, comprendien- 

dola y rescatando y redignificando 

a estas mujeres explotadas.

iAsi trabajan con la Biblia!

Los talleres que realizan tie- 

nen los siguientes pasos:

1. Ventana de la experientia, 

el grupo inicia su trabajo comen- 

tando un problema femenino que 

le preocupa.

2. Mirando otras huellas, estu

dio de las opiniones de mujeres 

feministas conocidas sobreel pro

blema abordado.

3. Amamantando la Biblia, es

tudio de un texto bi bl ico que ilumi- 

ne el tema tratado, que debe ser 

con amor y ternura como una 

madre amamanta a su hijo o hija, 

momento especial que le permite 

conocerlo mas.

4. Con ojos de mujer, que les 

dice el pasaje. Por ejemplo ante 

la pregunta de Jesus a sus disci-

gado al ultimo a la interpretacion 

biblica.

9. Mujer: j Tierra prometidal, 

celebracion liturgica, llena de 

vida, porque las mujeres manan 

leche y miel. Cada taller sirve 

para liberarse de una opresion, 

pena y compartir alegrias y espe- 

ranzas.

Hermana peruana: jOjalalesta 

experiencia enriquezca tu cami- 

nar y tu lucha por tu liberacion 

integral, como Io quiere DiosQ

1!
■

i

* Dracma es una moneda griega. 
Ver Lucas 15, 8-10

Creo que no puede haber un titulo mas feminista para 

escribir sobre una lectura de la Palabra desde la 

perspectiva de la Mujer, porque, este maravilloso libro 

sagrado fue escrito e interpretado por varones, pese a 

que en los textos la mujer cumple un rol fundamental, 

sino, recordemos a Sara, Agar, Raquel, Lia, Debora, 

Judit, Maria Magdalena, Maria de Nazaret, entre otras.

pulos “Quien dicen los hombres 

que soy yo”? (Me 8,27), ^que 

hubieran contestado las muje

res?

5. Buscando la dracma *, en el 

caso tratado, <i,Que es Io diferen- 

te que ofrece la Biblia para las 

mujeres?

6. Aprendiendola “soloridad”, 

o sea, la “solidaridad” y la lealtad 

que debe tener con las otras 

mujeres.

7. Talita Kum, (Levantqte), 

cada mujer debe ser luz para las 

otras.

8. Mujeres a la hora undeti- 

ma, compromiso concrete para 

trabajar por la liberacion de la 

mujer, no importa que haya lle-
n los ultimos tiempos, las 

-] mujeresorganizadasenpe- 

querios grupos o comunidades 

cristianas, vienen esforzandose 

por encontrarse en la Palabra y 

descubrir pistas que afiancen su 

conciencia femenin^ y asi alcan- 

zar su plena realizacion y contri- 

buir a la editicacion de nosotros 

losvarones, porque jfuimos, “ma

cho y hembra”, creados a imagen 

de Dios! (Gn 1,27).

En este sentido, ellas vienen 

realizando estos esfuerzos debi- 

do a que “ser mujer no significa 

necesariamente tener concien

cia femenina”, seria como pre

tender que “todo pobre tiene con

ciencia de ser pobre”. Esta luci- 

dez y toma de conciencia perso

nal y comunitaria supone un ca- 

mino de aprendizaje y evolucion 

integral.

Como contribucion a este 

movimiento es que en esta oca-
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A

sion deseo trasmitir, en especial 

a ti ainiga lectora, el testimonio 

de la teologa Graciela Melo (de 

Colombia), ahora a! lado del Se- 

hor. que con amor nos compartid 

enelll Encuentro Regional Andino 

realizado en Bolivia en junio pa- 

sado.

Organizacion

La lectura desde la mujer se 

(leva a cabo en grupos exclusiva- 

mente femeninos, agrupadas 

segun interes y actividad: obre- 

ras, amas de casa, madres solte- 

ras, prostitutas, etc.

Descubriendo el Mensaje

Para encontrar el “sentido en 

si”, el mensaje real de los textos, 

utilizan el Criterio de la Sospe- 

cha, sobre la presencia-ausen ■ 

cia de las mujeres.

La presencia pueder ser visi

ble: (',C6mo es presentada? o,

Descubriendo a Dios hoy

La interpretacion para ellas, 

hoy, no busca chocar ni competir 

con los varones; si, ser clara, 

fuerte y en favor de la mujer. 

Entre los criterios de interpreta

cion destacan:

- Resistencia de las mujeres,

Lucio R. Blanco A.
Equipo de Lectura Pastoral de la 

Biblia

invisible, en cuyo caso hay que 

esforzarse por ponerlas en evi- 

dencia. Ej.: en Hch 1,21 -22, ^Por 

que se insiste en que sea “varon” 

el reemplanzante de Judas 

Iscariote?

SOSPECHA: muchas muje

res seguro aspiraban a reempla- 

zarlo. maxime si estuvieron cer- 

ca del Senor como Maria Magda

lena; en la cruz Me. 15,40 nos 

revela la presencia solo de muje

res y, Lc 8,3 alude a “Otras mu

chas que le Servian con sus bie

nes”.

que es diaria, contra la muerte, 

contra la explotacion y exclusion 

en su propio hogar; dejar de ser 

victimas de la obediencia a sus 

maridos (Est 1,9-22), pese a que 

son las administradoras de la po- 

breza, que incluye el dejar de 

comer, si es necesario, con tai 

que el resto de la fam ilia se ali- 

mente.

- El cuerpo, reconocerlo como 

algo maravilloso (Cantar de los 

cantares, Judit).

-Maternidad, reinterpre- 

tandola, dandole un sentido no 

solo creador sino tambien 

liberador.

- Prostitution, comprendien- 

dola y rescatando y redignificando 

a estas mujeres explotadas.

iAsi trabajan con la Biblia!

Los talleres que realizan tie- 

nen los siguientes pasos:

1. Ventana de la experiencia, 

el grupo inicia su trabajo comen- 

tando un problema femenino que 

le preocupa.

2. Mirando otras huellas, estu

dio de las opiniones de mujeres 

feministas conocidas sobre el pro

blema abordado.

3. Amamantando la Biblia, es

tudio de un texto biblico que ilumi- 

ne el tema tratado, que debe ser 

con amor y ternura como una 

madre amamanta a su hijo o hija, 

momento especial que le permite 

conocerlo mas.

4. Con ojos de mujer, que les 

dice el pasaje. Por ejemplo ante 

la pregunta de Jesus a sus disci-

gado al ultimo a la interpretacion 

biblica.

9. Mujer: jTierra prometidal, 

celebracion liturgica, llena de 

vida, porque las mujeres manan 

leche y miel. Cada taller sirve 

para liberarse de una opresion, 

pena y compartir alegrias y espe- 

ranzas.

Hermana peruana: jOjalalesta 

experiencia enriquezca tu cami- 

nar y tu lucha por tu liberacion 

integral, como Io quiere DiosU

-f

* Dracma es una moneda griega. 
Ver Lucas 15, 8-10

Creo que no puede haber un titulo mas feminista para 

escribir sobre una lectura de la Palabra desde la 

perspectiva de la Mujer, porque, este maravilloso libro 

sagrado fue escrito e interpretado por varones, pese a 

que en los textos la mujer cumple un rol fundamental, 

sino, recordemos a Sara, Agar, Raquel, Lia, Debora, 

Judit, Maria Magdalena, Maria de Nazaret, entre otras.

pulos “Quien dicen los hombres 

que soy yo”? (Me 8,27), ^que 

hubieran contestado las muje

res?

5. Buscando la dracma *, en el 

caso tratado, ^Que es Io diferen- 

te que ofrece la Biblia para las 

mujeres?

6. Aprendiendo la "soloridad", 

o sea, la “solidaridad” y la lealtad 

que debe tener con las otras 

mujeres.

7. Talita Kum, (Levantqte), 

cada mujer debe ser luz para las 

otras.

8. Mujeres a la hora undeti- 

ma, compromiso concrete para 

trabajar por la liberacion de la 

mujer, no importa que haya lle-
n los ultimos tiempos, las 

mujeresorganizadasenpe- 

quenos grupos o comunidades 

cristianas, vienen esforzandose 

por encontrarse en la Palabra y 

descubrir pistas que afiancen su 

conciencia femenina y asi alcan- 

zar su plena realizacion y contri- 

buir a la edificacion de nosotros 

losvarones, porque jfuimos, “ma

cho y hembra”, creados a imagen 

de Dios! (Gn 1,27).

En este sentido, ellas vienen 

realizando estos esfuerzos debi- 

do a que “ser mujer no significa 

necesariamente tener concien

cia femenina”, seria como pre

tender que “todo pobre tiene con

ciencia de ser pobre”. Esta luci- 

dez y toma de conciencia perso

nal y comunitaria supone un ca- 

mino de aprendizaje y evolucion 

integral.

Como contribucion a este 

movimiento es que en esta oca-
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