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K l poco tiempo de que en el numero anterior de ANDENES informdramos

sohre la aprobacidn de la Ley Marco de Descentralizacidn en el 
"" ™ Congreso, esta fue vetada por el Ejecutivo y su promulgacion

suspendida, al parecer indefinidamente. Mes y medio despues, la capital fue testigo 

de la cabalgata de las autoridades de Huancavelica reclamando atencion para ese 

olvidado departamento. Finabnente, en los ultimos dias la discusidn del presupuesto 

de la Republica para 1998, ha puesto en evidencia nuevamente la concentration del 

gasto en el Ministerio de la Presidencia y la postergacidn de las Municipalidades.

NUESTRA CULTURA
30 La identidad huanca... mucho mas que un parque

Injustificable atropello
Al cierre de esta edition se consumd un grave atentado contra la libertad de expresidn 

en el pais con el dictamen del Poder Judicial que obliga al retiro de la direction de 

Frecuencia Latina de Television de su accionista mayoritario Baruch Ivcher. La actitud 

del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y el silencio del Presidente desde que se 

initio este problema hacen evidente que detrds de estos hechos esta la voluntad de 

silenciar a un medio de comunicacion que hizo importantes denuncias en temas de 

derechos humanos en los ultimos meses.

Crecientemente esta quedando pues en evidencia para todo el pais la falta de voluntad 

politico del Gobierno para impulsar una verdadera descentralizacidn, tanto en terminos 

de la distribution del gasto como del proceso de toma de decisiones. La aspiration de 

la Asociacion de Municipalidades del Peru - AMPE de que se avance paulatinamente 

para que estas manejen el 10% del Presupuesto National, parece cada vez mas lejana; 

tanto como la posibilidad de que los Concejos sean consultados para decidir las 

prioridades del gasto en sus jurisdicciones. Mas lejos aun quedan las propuestas para 

que las Municipalidades asuman mayores responsabilidades en terrenos como la 

education, la salud, la seguridad ciudadana, entre otros.

Si bien para algunos las consultas que se producirdn en el mes de octubre para decidir 

la revocatoria de alcaldes en algo mas de 70 lugares del pais son la demostracion de 

que las Municipalidades no estdn preparadas para asumir mayores responsabilidades, 

nosotros creemos que el razonamiento debe ser exactamente el contrario. En primer 

lugar porque las Municipalidades involucradas son menos del 2% del total de concejos 

que existen en el pais, y en segundo lugar porque finabnente esos procesos son expresidn 

de la voluntad de fiscalizacidn de la poblacidn sobre sus autoridades, lo cual garantiza 

un mayor control de sus acciones que el que puede existir sobre otras instancias del 

Estado.

Es cierto que los alcaldes y regidores de muchos lugares del pais no realizan una 

labor todo lo eficiente que seria deseable y necesario, pero ello deberia llevar al 

gobierno a desarrollar un programa de apoyo a la gestidn municipal de manera que 

se vayan formando funcionarios cada vez mas capacitados e instituciones mas sdlidas, 

y no a ignorar su importancia para un proceso de desarrollo realmente desecentralizado 

de nuestro pais.

mailto:postmast@ser.org.pe


■

a. >i ■

773

El gobierno 
no quiere 
descentralizar

DISENO

Marianella Leon Castro

SERVICIOS EDUCATIVOS 
RURALES

Jose Pezet y Monel 
(antes Tupac Amaru) 1870 Lince, 

Lima 14 - Peru

Tel4fono 472-7950
Telefax 472-7937 

e-mail: postmast@ser.org.pe

DIBUJOS

Ricardo Zegarra

IMPRESION

Industrial Papiros S.A

CONSEJO EDITORIAL

Ernesto Alayza
Carlos Frias

Andras Gallego
Maximo Gallo 
Vilma Gomez 

Fernando Romero
Juan Torres

COMITE DE 
REDACCION

Maria ln£s Barnechea
Roxana Garcia-Bedoya 

Alejandro Laos 
Javier Torres

DIRECTORA

Roxana Garcia-Bedoya

EDITORA

Maria In&s Barnechea

COLABORADORES

Yuri Cahuata
Carlos Ching
Liliana Prado

Si bien para algunos las consultas que se producirdn en el mes de octubre para decidir 

la revocatoria de alcaldes en algo mas de 70 lugares del pais son la demostracion de 

que las Municipalidades no estdn preparadas para asumir mayores responsabilidades, 

nosotros creemos que el razonamiento debe ser exactamente el contrario. En primer 

lugar porque las Municipalidades involucradas son menos del 2% del total de concejos 

que existen en el pais, y en segundo lugar porque finalmente esos procesos son expresidn 

de la voluntad de fiscalizacidn de la poblacion sobre sus autoridades, lo cual garantiza 

un mayor control de sus acciones que el que puede existir sobre otras instancias del 

Estado.
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AGENDA CIUDADANA

La gestion

en
GRACIAS PORSU RESBMPO

AMAPO-WtBLO

» "

El 26 de octubre se realizard una Consulta Popular en por lo

menos 59 distritos y una provincia del pais para decidir la

revocatoria de sus autoridades municipales. La convocatoria

hecha por el Jurado Nacional de Elecciones responde a la

solicitud de grupos de ciudadanos, quienes previamente han

debido cumplir una serie de requisitos establecidos por la ley.

Pero, ^en que consiste la revocatoria de autoridades? jcdmo se

ejerce?y, sobre todo icudl es su importancia? De eso

trata este articulo.

ANDENES 54 ANDENES

4 I

elegida demuestre incapacidad para 

cumplir dicho cargo con eficacia y/o 

de acuerdo con los principios y pro- 

cedimientos que consideramos para 

una gestion publica transparente y 

democratica.

Frente a esta situacion, los ciu

dadanos tenemos el derecho de reti- 

rar a la autoridad el mandato que 

mediante elecciones le otorgamos 

ante de cumplirse el plazo para el 

que fue elegida. En eso consiste la 

revocatoria.

La Ley 26300 senala que la re

vocatoria puede aplicarse a: alcal

des y regidores, b) autoridades regio

nales que provengan de eleccion po

pular y c) magistrados que proven

gan de eleccion popular. Como sabe- 

mos, en el Peru no ha sido reglamen- 

tada todavfa la eleccion de autorida

des regionales ni de jueces de paz, 

por lo cual la revocatoria procede ac- 

tualmente solo frente a alcaldes y re

gidores tanto provinciales como dis- 

tritales. Debemos saber tambien que 

la revocatoria no procede en el pri- 

mero ni el ultimo ano del mandato.

I

El derecho a la revocatoria del 

mandato de las autoridades esta inti- 

mamente ligado al derecho de elegir. 

Veamos.

Mediante la eleccion los ciuda

danos otorgamos a una persona o 

grupo de personas un mandato para 

ejercer el gobiemo en nuestra repre- 

sentacidn por un periodo de tiempo 

determinado. Pero puede suceder - 

como de hecho sucede- que en el 

ejercicio de ese mandato la autoridad

r ?

nismos establecidos por la ley para ^En que consiste la 

el ambito de los gobiernos munici- revocatoria?

pales y regionales. Y en el articulo 3 

senala como derechos ciudadanos 

de control: la revocatoria de autori

dades, la remocidn de autoridades, 

la demanda de rendition de cuentas 

y, otros mecanismos de control para 

el ambito municipal y regional.

El derecho a la revocatoria de 

autoridades forma parte, pues, de un 

conjunto de derechos ciudadanos de 

reciente incorporacion en la legisla- 

cidn peruana.

(.Cual es el 
procedimiento para la 
revocatoria?

En primer lugar es necesario que 

un grupo de ciudadanos de la locali- 

dad -grupo promotor- solicite ante la 

Oficina Nacional de Procesos Elec

torales (ONPE) los padrones para la 

recoleccidn de firmas en apoyo a la 

revocatoria, indicando el nombre y 

cargo de la autoridad cuya revocato

ria se solicita. Esto ultimo porque la 

revocatoria procede contra una auto

ridad en particular, puede ser solo el 

alcalde, algun regidor o regidores o 

el alcalde mas un regidor o grupo de 

regidores.

Una vez adquiridos los padro

nes, los promotores deben reunir una 

cantidad de firmas equivalente al 

25% de la poblacion electoral del 

distrito o provincia. Reunidas las fir

mas son presentadas ante la ONPE,

municipal
la balanza

I a C0nstl. 
tucidn de 

1993 in-
SL-agflCorpord 

en su arti

culo 31 los llamados 

derechos ciudadanos 

de participacion y con

trol, como una forma 

de ampliar las posibili- 

dades de los ciudada

nos para intervenir en 

el gobiemo de sus lo- 

calidades y del pais en 

general. Asf, el texto 

constitucional senala 

que “los ciudadanos 

tienen derecho a parti

cipar en los asuntos 

publicos mediante re

ferendum; iniciativa legislativa; re- 

mocion o revocation de autoridades 

y demanda de rendition de cuentas. 

Tienen tambien el derecho de ser 

elegidos y de elegir libremente a re- 

presentantes...”.

Mas adelante, en mayo de 1994, 

se promulgd la Ley de Derechos de 

Participacion y Control Ciudadanos 

-Ley 26300. En su articulo 2 la Ley 

26300 establece que son derechos 

de participacion de los ciudadanos: 

la iniciativa de reforma constitucio

nal, la iniciativa en la formation de 

leyes, el referendum, la iniciativa de 

la formacion de dispositivos muni

cipales y regionales y, otros meca-

SV
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Lo que esta en juego

6 ANDENES ANDENES 7

' 4

En relation a la consulta popular a realizarse el 26 de octubre ANDENES entrevisto 

al Senor Jorge Recavarren, Gerente de Information y Education Electoral de la 

Oficina National de Procesos Electorales - ONPE.

El plan de la 

ONPE

junto con una fundamentacion de los 

motives para revocar a cada una de 

las autoridades en cuestion. No es 

necesario adjuntar pruebas.

Luego de verificadas las firmas 

el Jurado Nacional de Elecciones 

convoca a consulta popular que ha de 

realizarse dentro del termino de 90 

dfas. Para que la revocatoria se pro- 

duzca es necesario que en la Consul

ta Popular la mitad mas uno del total 

de electores de la circunscripcion vo- 

ten a favor de la misma.

Si se logra esta votacion la auto- 

ridad revocada debera dejar el cargo, 

y su lugar sera ocupado por aquel 

que le sigue en la lista. Es decir, si el 

revocado es el alcalde el que lo 

reemplace sera el teniente alcalde. Si 

el revocado es un regidor, entrara en 

su lugar el candidate que le segufa en 

su misma lista. Solo se convoca a 

nuevas elecciones si se produce la re

vocatoria de mas de un tercio de los 

miembros del Consejo.

mentamos y opinamos sobre la ges- 

tion de nuestros alcaldes y regido- 

res, sus aciertos y errores. En esta 

ocasion esa opinion puede conducir 

al cambio de autoridades. No se tra- 

ta de utilizar la revocatoria como un 

instrumento de revanchismo o ven- 

ganza politica, sino como un meca- 

nismo para intervenir en la renova- 

cion del gobiemo local.

Tener claridad sobre el sentido e 

importancia de la revocatoria nos exi- 

ge realizar una seria evaluacion sobre 

la gestion municipal. Para dicha eva-

(.Cuantos grupos se han pre- 

sentado ante ONPE para solicitar 

padrones?

Se han abierto 246 expedientes 

para recoleccion de firmas y hasta 

este momento tenemos 46. En reali

dad, estamos hablando de menos del 

1% de la totalidad de municipali- 

dades que existen en el pais.

i,Cuales cree Ud. que han sido 

las dificultades de las iniciativas 

que no han llegado a completar las 

firmas requeridas?

Es muy diffcil conseguir el 25%

ANDENES: ^Cual es el traba- 

jo que ONPE viene desarrollando 

en miras a la consulta popular 

sobre revocatorias de alcaldes y 

regidores?

Jorge Recavarren: Como organo 

ejecutivo del sistema electoral esta

mos llevando a cabo el plan electoral 

para la realizacion de la consulta 

popular el 26 de octubre. Estamos en 

pleno diseno de la cedula de sufragio 

que es muy compleja, preparando los 

materiales para la difusion, diseiian- 

do los planes de capacitacion. 

Asimismo, estamos haciendo las 

coordinaciones necesarias con el 

Ministerio de Economia para susten- 

tar el presupuesto electoral.

firmas al punto tai que en el caso del 

distrito de Rimae no es que se haya 

rechazado la solicitud porque hayan 

alterado las firmas o los datos sino 

que han consignado nombres y 

libretas de ciudadanos que probable- 

mente habiten en ese distrito, pero 

cuyas libretas electorales no correspon- 

den al padron electoral del mismo. 

Nos hemos visto obligados a anular 

35 mil firmas, de las 55 mil que pre

sen taron.

^Eso estaria expresando que 

muchos de los grupos que estan

luacion sera util considerar cuando 

menos los siguientes aspectos.

• El efectivo cumplimiento de 

las ofertas que las autoridades hicie- 

ron durante la campaha electoral.

• El tipo de relation de las auto- 

fidades con la poblacion y su dispo- 

sicion para permitir y promover la 

participation ciudadana en el go- 

bierno local.

• El uso correcto de los recursos 

municipales.

• La eficacia en la solucion de 

los principales problemas de las lo- 

calidades y, en general, la capacidad 

de gobierno y liderazgo de las auto

ridades.

• Es importante realizar esta 

evaluacion antes de la consulta po

pular.

La evaluacion de la gestion mu

nicipal es una practica que debena- 

mos incorporar con regularidad en 

todos los distritos y provincias. Esto 

ayudaria a corregir errores a tiempo 

y, probablemente, asi serian menos 

las autoridades expuestas a perder su 

cargo mediante la revocatoria. Final- 

mente, de lo que se trata es de parti

cipar para fortalecer la democracia y 

lograr el desarrollo local.

Gerardo Tavara Castillo

^Que tan importantes son los 

errores en las firmais presentadas?

Me parece, que por primera vez 

en la historia electoral peruana se 

esta haciendo realmente una rigurosa 

verificacion de datos y depuracion de

La revocatoria del mandate de 

las autoridades es un derecho funda

mental de los ciudadanos que debe- 

mos aprender a ejercer con responsa- 

bilidad. Mas aun consi- 

derando que es la prime

ra vez que este se pone 

en practica en nuestro 

pais.

Se trata de una 

oportunidad valiosa pa

ra expresar nuestra opi

nion sobre la gestion 

municipal y buscar que 

esta mejore. Lo que va a 

ocurrir en la consulta 

popular del 26 de octu

bre es que los ciudada

nos de 34 distritos emi- 

tiran un juicio politico 

sobre la manera en que 

sus autoridades hacen 

uso del poder. Con fre- 

cuencia las personas co

de firmas. Para ello hay que estar 

preparado organizativamente y me 

parece que no ha sido el caso. Vean 

el caso de Cusco, donde a simple 

vista podria entenderse que la 

poblacion no esta contenta con la 

actual administracion, no han podido 

conseguir el 25%.

•Z ••• <
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If
La evaluacion de la gestion municipal 

deberia ser pennanente.

fc *

Se pide la revocatoria de 

alcaldes que no han 

cumplido sus promesas 

electorales.

PR0DUUIUO ff 

! L4CTEOS .

El grupo promotor de la 

revocatoria debe reunir 

firmas del 25% del 

electorado 

de su localidad.
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En relation a la consulta popular a realizarse el 26 de octubre ANDENES entrevisto 

al Senor Jorge Recavarren, Gerente de Information y Education Electoral de la 

Oficina National de Procesos Electorates - ONPE.

El plan de la 

ONPE

junto con una fundamentacion de los 

motivos para revocar a cada una de 

las autoridades en cuestidn. No es 

necesario adjuntar pruebas.

Luego de verificadas las firmas 

el Jurado Nacional de Elecciones 

convoca a consulta popular que ha de 

realizarse dentro del termino de 90 

dfas. Para que la revocatoria se pro- 

duzca es necesario que en la Consul

ta Popular la mitad mas uno del total 

de electores de la circunscripcion vo- 

ten a favor de la misma.

Si se logra esta votacion la auto- 

ridad revocada debera dejar el cargo, 

y su lugar sera ocupado por aquel 

que le sigue en la lista. Es decir, si el 

revocado es el alcalde el que lo 

reemplace sera el teniente alcalde. Si 

el revocado es un regidor, entrara en 

su lugar el candidate que le segufa en 

su misma lista. Solo se convoca a 

nuevas elecciones si se produce la re

vocatoria de mas de un tercio de los 

miembros del Consejo.

mentamos y opinamos sobre la ges- 

tion de nuestros alcaldes y regido- 

res, sus aciertos y errores. En esta 

ocasion esa opinion puede conducir 

al cambio de autoridades. No se tra- 

ta de utilizar la revocatoria como un 

instrumento de revanchismo o ven- 

ganza politica, sino como un meca- 

nismo para intervenir en la renova- 

cion del gobierno local.

Tener claridad sobre el sentido e 

importancia de la revocatoria nos exi- 

ge realizar una seria evaluacion sobre 

la gestion municipal. Para dicha eva-

^Cuales cree Ud. que han sido 

las dificultades de las iniciativas 

que no han llegado a completar las 

firmas requeridas?

Es muy diffcil conseguir el 25%

(.Cuantos grupos se han pre- 

sentado ante ONPE para solicitar 

padrones?

Se han abierto 246 expedientes 

para recoleccion de firmas y hasta 

este momento tenemos 46. En reali

dad, estamos hablando de menos del 

1% de la totalidad de municipali- 

dades que existen en el pais.

ANDENES: <■,Cmil es el traba- 

jo que ONPE viene desarrollando 

en miras a la consulta popular 

sobre revocatorias de alcaldes y 

regidores?

Jorge Recavarren: Como organo 

ejecutivo del sistema electoral esta

mos llevando a cabo el plan electoral 

para la realizacion de la consulta 

popular el 26 de octubre. Estamos en 

pleno diseno de la cedula de sufragio 

que es muy compleja, preparando los 

materiales para la difusion, disenan- 

do los planes de capacitacion. 

Asimismo, estamos haciendo las 

coordinaciones necesarias con el 

Ministerio de Economia para susten- 

tar el presupuesto electoral.

de firmas. Para ello hay que estar 

preparado organizativamente y me 

parece que no ha sido el caso. Vean 

el caso de Cusco, donde a simple 

vista podna entenderse que la 

poblacion no esta contenta con la 

actual administracion, no han podido 

conseguir el 25%.

firmas al punto tai que en el caso del 

distrito de Rfmac no es que se haya 

rechazado la solicitud porque hayan 

alterado las firmas o los datos sino 

que han consignado nombres y 

libretas de ciudadanos que probable- 

mente habiten en ese distrito, pero 

cuyas libretas electorales no correspon- 

den al padron electoral del mismo. 

Nos hemos visto obligados a anular 

35 mil firmas, de las 55 mil que pre- 

sentaron.

^Eso estaria expresando que 

muchos de los grupos que estan

luacion sera util considerar cuando 

menos los siguientes aspectos.

• El efectivo cumplimiento de 

las ofertas que las autoridades hicie- 

ron durante la campana electoral.

• El tipo de relation de las auto- 

fidades con la poblacion y su dispo

sition para permitir y promover la 

participacion ciudadana en el go

bierno local.

• El uso correcto de los recursos 

municipales.

• La eficacia en la solucion de 

los principals problemas de las lo- 

calidades y, en general, la capacidad 

de gobierno y liderazgo de las auto

ridades.

• Es importante realizar esta 

evaluacion antes de la consulta po

pular.

La evaluacion de la gestion mu

nicipal es una practica que debena- 

mos incorporar con regularidad en 

todos los distritos y provincias. Esto 

ayudarfa a corregir errores a tiempo 

y, probablemente, asf serian menos 

las autoridades expuestas a perder su 

cargo mediante la revocatoria. Final- 

mente, de lo que se trata es de parti

cipar para fortalecer la democracia y 

lograr el desarrollo local.

Gerardo Tavara Castillo

^Que tan importantes son los 

errores en las firmas presentadas?

Me parece, que por primera vez 

en la historia electoral peruana se 

esta haciendo realmente una rigurosa 

verificacion de datos y depuracion de

La revocatoria del mandate de 

las autoridades es un derecho funda

mental de los ciudadanos que debe- 

mos aprender a ejercer con responsa- 

bilidad. Mas aun consi- 

derando que es la prime

ra vez que este se pone 

en practica en nuestro 

pais.

Se trata de una 

oportunidad valiosa pa

ra expresar nuestra opi

nion sobre la gestion 

municipal y buscar que 

esta mejore. Lo que va a 

ocurrir en la consulta 

popular del 26 de octu

bre es que los ciudada

nos de 34 distritos emi- 

tiran un juicio politico 

sobre la manera en que 

sus autoridades hacen 

uso del poder. Con fre- 

cuencia las personas co-

I*38888

La evaluacion de la gestion municipal 

deberia ser permanente.

»
Se pide la revocatoria de 

alcaldes que no han 

cumplido sus promesas 

electorales.

■upo promoter de la 

catoriadebe reunir 

firmas del 25% del 

electorado

I
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El Jurado National de Elecciones publico en el diario oficial El 

Peruano la fundamentacion que acompanaba a coda una de las 

solicitudes de revocatoria de autoridades municipales que serdn 

puestas en consideration de la ciudadania el domingo 26 de 

octubre. Por considerarlas de sumo interes ANDENES las publica, 

acompanadas de un comentario al respecto.

los accesitarios los que reemplazan a 

los revocados. Pero de acuerdo a la 

cifra repartidora los accesitarios en 

ningun lugar del pais pueden reem- 

plazar en numero exacto a los revo

cados.

^Considera necesario que se 

mejore la Ley en relation al por- 

centaje de firmas para solicitar la 

revocatoria y al porcentaje de 

votos que hay que obtener para

viniendo a solicitar padrones no 

tienen la information necesaria?

Cuentan con la informacidn. De 

ONPE se llevan la information, pero 

pienso que por la mala organizacidn 

de los promotores de las revocato

rias, no informan adecuadamente al 

resto de personas involucradas.

A partir de esta primera expe- 

riencia, en su opinion ^que aspec- 

tos deberian precisarse en la Ley 

26300?

Habria que reglamentar la Ley, 

hay una serie de vacios. Por ejemplo, 

la Ley dice que si es que se revoca a 

mas de un tercio del Concejo 

Municipal mientras se convoque a 

una nueva election parcial y se den 

los resultados de esa eleccion, son

i

porque hay alcaldes que han ganado 

con el 10%, el 15% de los votos y 

tienen ahora a la mayona de la 

poblacion en su contra.

las autoridades de municipalidades 

rurales deben lidiar para dirigirlas:

1. - La razon mas veces aludida 

para justificar la revocatoria es la de 

“malversation y malos manejos”. Es 

muy probable que en varios de estos 

lugares, y en muchos otros mas, se 

haya cometido malversaciones, sin 

embargo ello se debe generalmente 

al desconocimiento de los procedi- 

mientos de la gestidn publica de par

te de las autoridades, a la precariedad 

economica de muchas de estas muni

cipalidades y a la demora en la trans- 

ferencia de partidas -ya sea del Vaso 

de Leche o del Fondo de Compensa- 

cion Municipal- de parte del Gobier- 

no Central. Tai situation obliga a que 

las autoridades tengan que hacer mas 

de un malabar para poder desarrollar 

una minima gestion de su municipa- 

lidad. No sera casual entonces que 

este tipo de situaciones se repitan es- 

pecialmente en las municipalidades 

mas debiles.

En ese sentido, debemos senalar 

que estas situaciones de malversa

tion tenderan a repetirse si es que no 

se resuelven los problemas que las 

producen y que no son principalmen- 

te la “viveza” de las autoridades.

2. - Otra justification importante 

para solicitar la revocatoria es que las 

autoridades “no viven en el distrito” 

o se “ausentan por periodos muy lar

gos”. Al respecto habria que senalar 

dos cosas.

La primera es confirmar que en 

muchos lugares hemos encontrado a 

autoridades que son elegidas sin que 

ellas vivan en los distritos por los que 

postularon o que luego se trasladan a

fgli

El descontento no es 
solo por la ausencia 
de obras

Como puede confirmarse en el 

cuadro que acompana este articulo, 

las razones mayoritarias que se pre

sentan estan vinculadas a la ausencia 

de una gestidn transparente y demo- 

cratica (malos manejos econdmicos, 

falta de informacidn de la gestidn, no 

convocar cabildos, conflictos con el 

Concejo Municipal, abuso de autori- 

dad), que en definitiva influye en que 

la accidn de la municipalidad no re- 

dunde en beneficio de la poblacion 

de los distritos.

Del cuadro puede desprenderse 

que la ciudadania de la mayorfa de 

los distritos, donde se realizara la 

consulta popular, demanda estar in- 

formada y ser consultada sobre la 

marcha de la municipalidad. Podrfa- 

mos decir al respecto que ello estana 

mostrando un cambio en la actitud de 

los ciudadanos en relation a que la 

gestion publica no es solo responsa- 

bilidad de las autoridades y que los 

ciudadanos demandan participar en 

la misma.

Sin embargo, habria que hacer 

algunas precisiones para tener en 

cuenta situaciones reales con las que

Hay casos en que un Alcalde o un 

Concejo creen que la municipalidad 

es su “chacra particular”, pero tam- 

bien se da el caso que se quiere revo- 

car a alcaldes que parece que estan 

haciendo bien las cosas. Sobre esto 

ultimo puedo contar el caso de un 

distrito x del sur, en el que la persona 

que promovfa le revocatoria lo hacia 

porque habfa perdido las elec

ciones...

Sin embargo, otros casos se dan

^En ese sentido, no tendrian 

razon los detractores de la ley en el 

sentido que es posible que no se 

logre a ninguna autoridad?

A los detractores de la Ley se les 

puede dar la razon por la falta de 

reglamento, porque si esto se 

reglamentase no habria ningun pro- 

blema, con reglamento no habria 

problema.

que la revocatoria se produzca?

Creo que el 25% es un buen 

numero para solicitar una revocato

ria, lo que sf habria que ver es el 50% 

mas 1 de los electores a favor para 

revocar a la autoridad. Porque tenemos 

un padron de electores que aiin se 

halla “inflado”, tenemos un cierto 

ausentismo, etc. Ese 50% mas 1, 

que senala la ley se convierte en la 

practica en un 75%. Eso es lo que 

vamos a ver en la consulta popular 

del 26 de octubre: que el alcalde o la 

autoridad que sea revocada va a ser 

porque mas del 75% de los electores 

voten a favor.

I

^Que labor de informacidn 

van a realizar antes del 26 de 

octubre?

Vamos a salir a los diferentes 

distritos con publicidad, vamos a dar 

cuenta a la gente de que se trata una 

revocatoria, vamos a capacitar y edu- 

car a la gente para que sepa real- 

mente el significado de ella. Vamos a 

dar cuenta de la fecha de la revocato

ria y a difundir como va a ser la 

cedula de sufragio que va a ser bas- 

tante distinta a las ya conocidas.

9
Una ciudadania activa

Mas alia de las justificaciones 

presentadas podemos afirmar que lo 

que estas revocatorias expresan es la 

presencia de un sector de ciudadanos 

que demuestran un interes especial 

en intervenir en la definition de la 

gestidn publica.

En este sentido, hay que consi- 

derar que promover las revocatorias 

no es una accidn muy sencilia ya que 

hay que solicitar la informacidn y 

formularios a ONPE en la Capital de 

la Republica, recolectar el 25 % de 

firmas de ciudadanos de la jurisdic- 

cidn, presentarias a ONPE, esperar 

que este organismo las verifique y si 

desestima un porcentaje de estas fir

mas volver a recolectar mas. En otras 

palabras promover una revocatoria 

requiere dedicar tiempo a hacer rea

lidad esta iniciativa.

Debemos senalar que la infor

macidn con la que contamos no nos 

permite afirmar que esta iniciativa 

sea permanente, sin embargo por el 

detalle con que se describen algunas 

de las justificaciones, podemos pen- 

sar que los grupos que la promueven 

cuentan con alguna informacidn de 

cdmo marcha la gestidn en sus distri

tos.

iCdmo va a ser la cedula?

Se tiene que consultar, de acuer

do a Ley, sobre cada una de las 

autoridades. Tenemos que hacer una 

consulta al elector, autoridad por 

autoridad. /esta usted de acuerdo en 

revocar el mandato del alcalde?

Esta informacidn va a ir en los 

afiches y en los volantes que dis- 

tribuyamos.

ONPE ha tenido la oportu- 

nidad de conocer a los grupos de 

iniciativa y las razones que se levan- 

tan detras de la revocatoria. (',Que 

comentario le merece esto?

Que existen grupos de todo tipo 

y con razones de lo mas diversas.

La ONPE cumplird 

una importante labor de 

educacibn electoral.

I .
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El Jurado National de Elecciones publico en el diario oficial El 

Peruana la fundamentacion que acompaiiaba a coda una de las 

solicitudes de revocatoria de autoridades municipales que serdn 

puestas en consideration de la ciudadania el domingo 26 de 

octubre. Por considerarlas de sumo interes ANDENES las publica, 

acompanadas de un comentario al respecto.

ONPE ha tenido la oportu- 

nidad de conocer a los grupos de 

iniciativa y las razones que se levan- 

tan detras de la revocatoria. /.Que 

comentario le merece esto?

Que existen grupos de todo tipo 

y con razones de lo mas diversas.

los accesitarios los que reemplazan a 

los revocados. Pero de acuerdo a la 

cifra repartidora los accesitarios en 

ningun lugar del pais pueden reem- 

plazar en niimero exacto a los revo

cados.

^Considera necesario que se 

mejore la Ley en relation al por- 

centaje de firmas para solicitar la 

revocatoria y al porcentaje de 

votos que hay que obtener para

viniendo a solicitar padrones no 

tienen la informacion necesaria?

Cuentan con la informacion. De 

ONPE se llevan la informacion, pero 

pienso que por la mala organizacion 

de los promotores de las revocato

rias, no informan adecuadamente al 

resto de personas involucradas.

las autoridades de municipalidades 

rurales deben lidiar para dirigirlas:

1. - La razon mas veces aludida 

para justificar la revocatoria es la de 

“malversation y malos manejos”. Es 

muy probable que en varios de estos 

lugares, y en muchos otros mas, se 

haya cometido malversaciones, sin 

embargo ello se debe generalmente 

al desconocimiento de los procedi- 

mientos de la gestidn publica de par

te de las autoridades, a la precariedad 

economica de muchas de estas muni

cipalidades y a la demora en la trans- 

ferencia de partidas -ya sea del Vaso 

de Leche o del Fondo de Compensa- 

cion Municipal- de parte del Gobier- 

no Central. Tai situacion obliga a que 

las autoridades tengan que hacer mas 

de un malabar para poder desarrollar 

una minima gestidn de su municipa- 

lidad. No sera casual entonces que 

este tipo de situaciones se repitan es- 

pecialmente en las municipalidades 

mas debiles.

En ese sentido, debemos senalar 

que estas situaciones de malversa

tion tenderan a repetirse si es que no 

se resuelven los problemas que las 

producen y que no son principalmen- 

te la “viveza” de las autoridades.

2. - Otra justification importante 

para solicitar la revocatoria es que las 

autoridades “no viven en el distrito” 

o se “ausentan por perfodos muy lar

gos”. Al respecto habrfa que senalar 

dos cosas.

La primera es confirmar que en 

muchos lugares hemos encontrado a 

autoridades que son elegidas sin que 

ellas vivan en los distritos por los que 

postularon o que luego se trasladan a

A partir de esta primera expe- 

riencia, en su opinion ^que aspec- 

tos deben'an precisarse en la Ley 

26300?

Habrfa que reglamentar la Ley, 

hay una serie de vacios. Por ejemplo, 

la Ley dice que si es que se revoca a 

mas de un tercio del Concejo 

Municipal mientras se convoque a 

una nueva election parcial y se den 

los resultados de esa eleccion, son

I
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porque hay alcaldes que han ganado 

con el 10%, el 15% de los votos y 

tienen ahora a la mayorfa de la 

poblacion en su contra.

Una ciudadania activa
Mas alia de las justificaciones 

presentadas podemos afirmar que lo 

que estas revocatorias expresan es la 

presencia de un sector de ciudadanos 

que demuestran un interes especial 

en intervenir en la definition de la 

gestidn publica.

En este sentido, hay que consi- 

derar que promover las revocatorias 

no es una action muy sencilia ya que 

hay que solicitar la informacion y 

formularios a ONPE en la Capital de 

la Republica, recolectar el 25 % de 

firmas de ciudadanos de la jurisdic- 

cidn, presentarias a ONPE, esperar 

que este organismo las verifique y si 

desestima un porcentaje de estas fir

mas vol ver a recolectar mas. En otras 

palabras promover una revocatoria 

requiere dedicar tiempo a hacer rea

lidad esta iniciativa.

Debemos senalar que la infor- 

macidn con la que contamos no nos 

permite afirmar que esta iniciativa 

sea permanente, sin embargo por el 

detalle con que se describen algunas 

de las justificaciones, podemos pen- 

sar que los grupos que la promueven 

cuentan con alguna informacion de 

cdmo marcha la gestidn en sus distri

tos.

El descontento no es 
solo por la ausencia 
de obras

Como puede confirmarse en el 

cuadro que acompana este artfculo, 

las razones mayoritarias que se pre

sentan estan vinculadas a la ausencia 

de una gestidn transparente y demo- 

cratica (malos manejos econdmicos, 

falta de informacion de la gestidn, no 

convocar cabildos, conflictos con el 

Concejo Municipal, abuso de autori- 

dad), que en definitiva influye en que 

la accidn de la municipalidad no re- 

dunde en beneficio de la poblacion 

de los distritos.

Del cuadro puede desprenderse 

que la ciudadania de la mayorfa de 

los distritos, donde se realizara la 

consulta popular, demanda estar in- 

formada y ser consultada sobre la 

marcha de la municipalidad. Podrfa- 

mos decir al respecto que ello estana 

mostrando un cambio en la actitud de 

los ciudadanos en relation a que la 

gestidn publica no es solo responsa- 

bilidad de las autoridades y que los 

ciudadanos demandan participar en 

la misma.

Sin embargo, habrfa que hacer 

algunas precisiones para tener en 

cuenta situaciones reales con las que

(;En ese sentido, no tendrfan 

razon los detractores de la ley en el 

sentido que es posible que no se 

logre a ninguna autoridad?

A los detractores de la Ley se les 

puede dar la razon por la falta de 

reglamento, porque si esto se 

reglamentase no habrfa ningun pro- 

blema, con reglamento no habrfa 

problema.

que la revocatoria se produzca?

Creo que el 25% es un buen 

numero para solicitar una revocato

ria, lo que si habrfa que ver es el 50% 

mas 1 de los electores a favor para 

revocar a la autoridad. Porque tenemos 

un padrdn de electores que aun se 

halla “inflado”, tenemos un cierto 

ausentismo, etc. Ese 50% mas 1, 

que senala la ley se convierte en la 

practica en un 75%. Eso es lo que 

vamos a ver en la consulta popular 

del 26 de octubre: que el alcalde o la 

autoridad que sea revocada va a ser 

porque mas del 75% de los electores 

voten a favor.

Hay casos en que un Alcalde o un 

Concejo creen que la municipalidad 

es su “chacra particular”, pero tam- 

bien se da el caso que se quiere revo

car a alcaldes que parece que estan 

haciendo bien las cosas. Sobre esto 

ultimo puedo contar el caso de un 

distrito x del sur, en el que la persona 

que promovfa le revocatoria lo hacia 

porque habfa perdido las elec

ciones...

Sin embargo, otros casos se dan

^Que labor de information 

van a realizar antes del 26 de 

octubre?

Vamos a salir a los diferentes 

distritos con publicidad, vamos a dar 

cuenta a la gente de que se trata una 

revocatoria, vamos a capacitar y edu- 

car a la gente para que sepa real- 

mente el significado de ella. Vamos a 

dar cuenta de la fecha de la revocato

ria y a difundir como va a ser la 

cedula de sufragio que va a ser bas- 

tante distinta a las ya conocidas.

iComo va a ser la cedula?

Se tiene que consultar, de acuer

do a Ley, sobre cada una de las 

autoridades. Tenemos que hacer una 

consulta al elector, autoridad por 

autoridad. esta usted de acuerdo en 

revocar el mandato del alcalde?

Esta informacion va a ir en los 

afiches y en los volantes que dis- 

tribuyamos.

La ONPE cumplird 

una importante labor de 

educacion electoral.
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Motive

^El prometido crecimiento econdtnico cambiard sustancialmente la realidad del 

empleo en el Peru? o ^dentro de ocho aiios los jdvenes de hoy seguirdn enfrentdn- 

dose con la misma y desesperante situacion actual?

vivir a la capital de la provincia, “di- 

rigiendo” la municipalidad sin enta- 

blar contacto y comunicacion con la 

poblacion y con la realidad del lugar. 

Esta situacion lleva a que exista un 

gran descontento debido a la falta de 

informacion que experimenta la gen- 

te respecto a la accidn de la autoridad 

municipal.

Sin embargo, hemos encontrado 

tambien que existen autoridades de 

distritos muy aislados y pobres que 

no podnan realizar mayores acciones 

si no estuvieran en la capital de pro

vincia, de departamento o en Lima 

realizando gestiones ante dependen- 

cias publicas. Conocemos autorida

des muy identificadas con la realidad 

de sus pueblos que se ven obligadas 

a ausentarse por plazos prolongados 

buscando conseguir el apoyo para 

sus distritos. Sin embargo, el proble- 

ma es que la ciudadanfa no cuenta 

con la suficiente informacion sobre 

lo que esta haciendo la autoridad fue- 

ra del distrito. Si la autoridad infor- 

mara, posiblemente no se encontrarfa 

en esta situacion.

Aprovechamiento personal de recur- 

sos de la municipalidad

mente teniendo en cuenta a toda la 

poblacion.

Lo importante de todo esto es que 

el 26 de Octubre sera la ciudadanfa la

Entorpecer obras y proyectos de 

otras instituciones

Desatender necesidades de la pobla
cion

Desatencion y engano a comunida- 
des campesinas y anexos

Malversacion/ Malos manejos econo- 
micos

No vivir en el distrito/ Ausentarse por 
largos periodos

que decida si se quedan o no las auto

ridades cuestionadas. ^Quien mejor 

que ella para opinar al respecto?

Numero de 
Municipalidades

despues de todo.

Posibilidades y 
dificultades

«Muchos 

jdvenes no 

buscan empleo, 

simplemente 

porque ya se 

cansaron de 

hacerlo...»

No informar de su gestion/No convo- 
car Cabildos

Existen varias dificultades para 

que este paisaje se haga realidad. La 

primera es que, efectivamente, la 

economfa crezca al 6% anual. Las 

inversiones mineras, que aparente- 

mente serfan los motores de este 

crecimiento, se estan demorando y 

postergando respecto de lo progra- 

mado. En realidad, los compromi- 

sos importantes recien se sabran ha- 

cia fines de la decada, cuando se ter- 

minen las exploraciones y estudios

No convocar a sesiones de Concejo- 
/No trabajar en coordinacion con el 

Concejo Municipal/Conflictos con el 

Concejo

edad de trabajar. La segunda razon 

es el aumento de la actividad laboral 

de las mujeres, producida por su 

mayor nivel educative y los cam

bios ideologicos respecto a su rol en 

la sociedad. Resultado: cada ano, 

300 mil personas mas buscando em

pleo. Y ese ritmo se va a mantener 

en los proximos veinte anos.

Sin embargo, si la economfa 

realmente crece a 6% anual, como 

augura el gobierno, tai vez la situa

cion no sea tan mala. Con una pro- 

duccion que crece a ese ritmo, po- 

drfa crearse emplos al 3% anual y 

aun elevar las remuneraciones rea

les a otro 3% anual, que no esta mal

Nepotismo

Este cuadro ha sido elaborado en base a los 34 primeros pedidos de revocatoria aproba- 

dos por la ONPE

Mala Administracibn del Vaso de Le- 
che

Una municipalidad 
para todos

Otra de las razones que aparece 

con cierto peso para demandar la re

vocatoria es la falta de atencion o el 

engano a la poblacion de comunida- 

des y anexos. Aparentemente lo que 

ello expresarfa es que la municipali

dad ha concentrado su accidn en solo 

algunos lugares, probablemente en 

la capital de los distritos. Tai cosa no 

es extrafia, ya que muchas autorida

des asumen que el terreno de accidn 

de la municipalidad son solo los cen

tres poblados o las areas urbanas de 

la jurisdiccidn. Por eso no es casual 

tampoco que, para las elecciones mu

nicipales de 1995, en muchos distri

tos se hayan organizado listas que re- 

presentan a las comunidades de fuera 

de la capital y que hayan ganado.

En el fondo, la ciudadanfa de- 

manda que se gobierne equitativa-

n el 2005, un gran 

volumen de pobla- 
■■Hi cion va a estar bus

cando empleos. Se 

calcula que la Po- 

blacidn Econdmi- 

camente Activa va a aumentar cada 

ano 3%, a pesar de que el creci

miento de la poblacion se ha reduci- 

do a 1,7% anual. Dos razones hay 

para ello. La primera, es el aumento 

de la poblacion en decadas anterio- 

res, debido a una menor mortalidad 

infantil sin una reduccidn de la fer- 

tilidad. Asf, hubo en los 70s y 80s 

un gran aumento de la poblacion in

fantil, que hoy esta ingresando a la

buscando 
EMPLEO

en el 2005
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si no estuvieran en la capital de pro

vincia, de departamento o en Lima 

realizando gestiones ante dependen- 

cias publicas. Conocemos autorida
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de sus pueblos que se ven obligadas 

a ausentarse por plazos prolongados 

buscando conseguir el apoyo para 

sus distritos. Sin embargo, el proble- 

ma es que la ciudadam'a no cuenta 

con la suficiente informacion sobre 

lo que esta haciendo la autoridad fue- 

ra del distrito. Si la autoridad infor- 

mara, posiblemente no se encontrana 

en esta situacion.

mente teniendo en cuenta a toda la 

poblacion.

Lo importante de todo esto es que 

el 26 de Octubre sera la ciudadam'a la
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Numero de 
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simplemente 
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Existen varias dificultades para 

que este paisaje se haga realidad. La 

primera es que, efectivamente, la 

economfa crezca al 6% anual. Las 

inversiones mineras, que aparente- 

mente serfan los motores de este 

crecimiento, se estan demorando y 

postergando respecto de lo progra- 

mado. En realidad, los compromi- 

sos importantes recien se sabran ha- 

cia fines de la decada, cuando se ter- 

minen las exploraciones y estudios

Una municipalidad 
para todos

Otra de las razones que aparece 

con cierto peso para demandar la re- 

vocatoria es la falta de atencion o el 

engano a la poblacion de comunida- 

des y anexos. Aparentemente lo que 

ello expresana es que la municipali

dad ha concentrado su accion en solo 

algunos lugares, probablemente en 

la capital de los distritos. Tai cosa no 

es extrana, ya que muchas autorida

des asumen que el terreno de accion 

de la municipalidad son solo los cen

tres poblados o las areas urbanas de 

la jurisdiccion. Por eso no es casual 

tampoco que, para las elecciones mu

nicipales de 1995, en muchos distri

tos se hayan organizado listas que re- 

presentan a las comunidades de fuera 

de la capital y que hayan ganado.

En el fondo, la ciudadam'a de- 

manda que se gobierne equitativa-

edad de trabajar. La segunda razon 

es el aumento de la actividad laboral 

de las mujeres, producida por su 

mayor nivel educative y los cam

bios ideologicos respecto a su rol en 

la sociedad. Resultado: cada ano, 

300 mil personas mas buscando em

pleo. ¥ ese ritmo se va a mantener 

en los proximos veinte anos.

Sin embargo, si la economfa 

realmente crece a 6% anual, como 

augura el gobierno, tai vez la situa

cion no sea tan mala. Con una pro- 

duccion que crece a ese ritmo, po- 

drfa crearse emplos al 3% anual y 

aun elevar las remuneraciones rea

les a otro 3% anual, que no esta mal
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otras instituciones
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des campesinas y anexos
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micos

n el 2005, un gran 

volumen de pobla- 
HHHI ci6n va a estar bus

cando empleos. Se 

■■■■■ calcula que la Po- 

blacion Economi- 

camente Activa va a aumentar cada 

ano 3%, a pesar de que el creci

miento de la poblacion se ha reduci- 

do a 1,7% anual. Dos razones hay 

para ello. La primera, es el aumento 

de la poblacion en decadas anterio- 

res, debido a una menor mortalidad 

infantil sin una reduccion de la fer- 

tilidad. Asf, hubo en los 70s y 80s 

un gran aumento de la poblacion in

fantil, que hoy esta ingresando a la
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93 alcaldes distritales y provinciates y 40 presidentes de comunidades acompanados de muchas

otras personas del departamento de Huancavelica, llegaron a la capital luego de recorrer 500

kms. en ocho dias para exigir la atencion del gobierno hacia ese olvidado departamento.
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Los escasos empleos que hay tienen las 

peores condiciones sociales.

dor de los cuatro mil millones de 

ddlares. Bien invertidos, estos re- 

cursos podn'an ser un gran empuje 

para la economfa; pero hasta ahora 

el gobierno los sigue reservando pa

ra pagos futures de la deuda.

Un temor adicional se refiere a 

la articulation interna y la genera- 

cidn de empleos que un boom mine- 

ro esta en capacidad de producir. La 

razon parece estar en que la minena 

suele generar relativamente pocos 

empleos y ademas “arrastra” poco 

al resto de la economfa: ya que uti- 

liza pocos insumos industriales na- 

cionales.

Otros sectores pueden venir en 

nuestra ayuda, como el turismo y la 

agroexportacion, que si generan 

mas empleos y arrastran mas a la 

economfa nacional; sin embargo, su 

importancia en la economfa es aun 

reducida.

ro hay otros como el regreso del tu

rismo, el comercio de productos im- 

portados de todo tipo y el auge de la 

construccion. En otros casos, las em- 

presas industriales que pasaron por 

duras crisis y penosos procesos de 

reestructuracidn, hoy estan en mejo- 

res condiciones. Pero esas condicio

nes especiales han sido como una 

“bonificacion por unica vez”: ya no 

se repiten (quedan en realidad algu- 

nos salditos, como las empresas azu- 

careras).

No estan asegurados ni un rapi- 

do crecimiento economico ni sus 

efectos sobre el empleo.

Este ano vivimos una curiosa si

tuation: la economfa mejora pero los 

empleos no, siguen igual de escasos 

y malos. Y la perspectiva de future 

mas razonable indica que, si bien el 

crecimiento economico algunos em

pleos puede generar, estos se queda- 

ran muy cortos en relation al gran 

deficit existente.

No existe mal que dure cien anos 

ni cuerpo que lo resista, reza un di- 

cho popular. Y la gente culpa (como 

siempre) de esta mal Hamada falta de 

empleos al gobierno. La respuesta 

del gobierno ha sido anunciar una se

rie de medidas insuficientes, incone- 

xas, inefectivas e inaplicadas, como 

MiBanco, el Fondo de Ahorro Publi

co y el subsidio a la electricidad. 

Hasta el momento, no hay polfticas 

que cambien el panorama descrito. 

Pero sin duda el tema tiene prioridad 

polftica, por su importancia sobre las 

intenciones de voto de la poblacidn.

En los proximos anos podemos 

esperar nuevas iniciativas gubema- 

mentales en este terreno, y veremos 

hasta que punto el gobierno esta dis- 

puesto a modificar su polftica econo

mica en respuesta al reclamo ciuda- 

dano por empleos.

I

_M. ..uni

La crftica situacion del empleo en 

la que estamos es otro problema que 

las estadfsticas no reflejan. Por ejem- 

plo, segun ellas, apenas 7% de los li- 

menos estan desempleados. Lo que 

sucede es que, en nuestro pafs, la dife- 

rencia entre empleo y trabajo parece 

haberse olvidado. Quienes en las es- 

quinas de las grandes ciudades lim- 

pian lunas de los autos pueden estar 

trabajando, pero no tienen un empleo. 

Y nos hemos olvidado tambien de to- 

dos los que no buscan empleo simple- 

mente porque ya se cansaron de ha- 

cerlo, y se han replegado a su hogar 

(mujeres) o a algun estudio (jdvenes).

En realidad, siguiendo con el 

ejemplo de Lima, apenas la mitad de 

los limenos que quieren trabajar tie

nen algo que puede llamarse empleo. 

Las condiciones de estos escasos, es- 

casfsimos empleos, se ven marcados 

j pordosfactores: porunlado, laenor- 

me presidn, por esos puestos de tra

bajo de los que no tienen empleo, y 

por el otro, la nueva legislation que, 

al negar la estabilidad, niega en la 

practica la posibilidad de organiza- 

cidn y autodefensa de los trabajado- 

res. Debido a esos dos factores, los 

empleos tienen las peores condicio

nes socialmente posibles: remunera- 

ciones bajfsimas, evasion de la segu- 

ridad social siempre que se puede, 

total inestabilidad, alta rotacion, ab- 

soluta verticalidad en el trabajo, no 

se respetan las normas de seguridad e 

higiene, etc. El Ministerio de Traba

jo acaba de elevar la Remuneration 

Minima Vital a 345 soles mensuales, 

pero no existen las condiciones para 

que la norma se cumpla.

Estas condiciones crfticas se han 

mitigado porque atravesamos una si- 

tuacidn especial. El fin del terroris- 

mo y el cambio drastico de la legisla

tion econdmica genero nuevas opor- 

tunidades. La invasion de la informa

lidad es uno de los mas visibles, pe-

graron ser recibidos por el Presiden- 

te Fujimori. Pero lo que si consi- 

guieron fue concitar la atencion de 

la ciudadania y el apoyo de los al

caldes, tanto de la capital como del 

Presidente de la AMPE, a su causa.

Entre las principals demandas 

planteadas por los huancavelicanos 

se encuentran que se haga efectivo 

el pago del canon minero por la ex- 

plotacidn de sus recursos y que se 

estableza una compensation por la 

energfa que ese departemento brin- 

da al pafs. Asimismo que se cree un 

fondo de emergencias para los con- 

cejos distritales del departamento y 

la promulgation de una ley que de-

vuelva a Huancavelica la condition 

de departamento autonomo, ponien- 

do fin a su division en tres distintas 

regiones.

Quedd el compromiso del go

bierno de enviar una comisidn a 

Huancavelica con el fin de que en 

menos de un mes se pueda evaluar 

como entender los reclamos plan- 

teados por las autoridades de ese de

partamento. Esperamos que en esta 

ocasidn se preste ofdos a estas voces 

y que no siga sucediendo lo que de

nuncio el alcalde provincial “que 

Huancavelica nunca es escuchada 

porque solo representa el 0.7% de la 

poblacidn electoral del pafs”.

de pre-inversidn. Las condiciones
La segunda dificultad es que el del empleo 

pago de la deuda externa va a ser ca- 

da vez mayor, debido a los compro- 

misos suscritos con la banca inter- 

nacional (Plan Brady) y los gobier- 

nos desarrollados (Club de Paris). A 

favor, sin embargo, tenemos un fon

do grande proveniente de las priva- 

tizaciones, que se encuentra alrede-

uancavelica, junto 

.81 con Ayacucho y Apu- 

rfmac, es de los de- 

iiii partament°s mas p°‘ 
■i bres del Peru: tiene 

410 mil habitantes, de los cuales el 

91% vive en absoluta pobreza. La 

tasa de mortalidad infantil alcanza a 

86 nifios menores de un ano (la que 

se eleva a 136 si se cuenta a partir 

de los menores de 3 anos) por cada 

10 mil nacidos vivos; 34 personas 

de cada 100 mayores de 15 anos no 

saben leer ni escribir; 78% de la po- 

blacion no tiene luz electrica. A lo 

cual se suma que el friaje habfa 

echado a perder el 80% de las cose- 

chas en el departamento.

Este panorama de pobreza es 

aun mas injusto si se tiene en cuenta 

las riquezas con las que cuenta ese 

departamento y los ingresos que 

aporta al pafs: es el cuarto productor 

de cobre, aportando el 8% de la pro

duction nacional; es el quinto pro

ductor de plata, contribuyendo con el 

6% de la production nacional; gene

ra el 54% de la energfa electrica para 

la poblacidn urbana del pafs.

Luego de entrevistarse con el 

Presidente del Consejo de Minis- 

tros, el Vice Presidente de la Repii- 

blica y el Presidente del Congreso, 

los huancavelicanos regresaron des- 

contentos a su terruno pues no lo-
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ddlares. Bien invertidos, estos re- 

cursos podnan ser un gran empuje 

para la economfa; pero hasta ahora 

el gobierno los sigue reservando pa

ra pagos futures de la deuda.

Un temor adicional se refiere a 

la articulation interna y la genera- 

cidn de empleos que un boom mine- 

ro esta en capacidad de producir. La 
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suele generar relativamente pocos 

empleos y ademas “arrastra” poco 

al resto de la economia: ya que uti- 

liza pocos insumos industriales na- 

cionales.

Otros sectores pueden venir en 

nuestra ayuda, como el turismo y la 

agroexportacidn, que si generan 

mas empleos y arrastran mas a la 

economia national; sin embargo, su 

importancia en la economfa es aiin 
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La crftica situacion del empleo en 

la que estamos es otro problema que 

las estadfsticas no reflejan. Por ejem- 

plo, segun ellas, apenas 7% de los li- 

menos estan desempleados. Lo que 

sucede es que, en nuestro pais, la dife- 

rencia entre empleo y trabajo parece 

haberse olvidado. Quienes en las es- 

quinas de las grandes ciudades lim- 

pian lunas de los autos pueden estar 

trabajando, pero no tienen un empleo. 

Y nos hemos olvidado tambien de to- 

dos los que no buscan empleo simple- 

mente porque ya se cansaron de ha- 

cerlo, y se han replegado a su hogar 

(mujeres) o a algun estudio (jovenes).

En realidad, siguiendo con el 

ejemplo de Lima, apenas la mitad de 

los limenos que quieren trabajar tie

nen algo que puede llamarse empleo. 

Las condiciones de estos escasos, es- 

casfsimos empleos, se ven marcados 

por dos factores: por un lado, la enor- 

me presidn, por esos puestos de tra

bajo de los que no tienen empleo, y 

por el otro, la nueva legislation que, 

al negar la estabilidad, niega en la 

practica la posibilidad de organiza

tion y autodefensa de los trabajado- 

res. Debido a esos dos factores, los 

empleos tienen las peores condicio

nes socialmente posibles: remunera- 

ciones bajfsimas, evasion de la segu- 

ridad social siempre que se puede, 

total inestabilidad, alta rotation, ab- 

soluta verticalidad en el trabajo, no 

se respetan las normas de seguridad e 

higiene, etc. El Ministerio de Traba

jo acaba de elevar la Remuneracion 

Minima Vital a 345 soles mensuales, 

pero no existen las condiciones para 

que la norma se cumpla.

Estas condiciones criticas se han 

mitigado porque atravesamos una si

tuation especial. El fin del terroris- 

mo y el cambio drastico de la legisla- 

cion econdmica genero nuevas opor- 

tunidades. La invasion de la informa

lidad es uno de los mas visibles, pe

ro hay otros como el regreso del tu
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portados de todo tipo y el auge de la 

construccion. En otros casos, las em- 

presas industriales que pasaron por 

duras crisis y penosos procesos de 

reestructuracion, hoy estan en mejo- 

res condiciones. Pero esas condicio

nes especiales han sido como una 

“bonificacion por unica vez”: ya no 

se repiten (quedan en realidad algu- 

nos salditos, como las empresas azu- 

careras).

No estan asegurados ni un rapi- 

do crecimiento economico ni sus 

efectos sobre el empleo.

Este ano vivimos una curiosa si

tuacion: la economfa mejora pero los 

empleos no, siguen igual de escasos 

y malos. Y la perspectiva de futuro 

mas razonable indica que, si bien el 

crecimiento economico algunos em
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deficit existente.
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rie de medidas insuficientes, incone- 

xas, inefectivas e inaplicadas, como 

MiBanco, el Fondo de Ahorro Publi

co y el subsidio a la electricidad. 

Hasta el momento, no hay polfticas 

que cambien el panorama descrito. 

Pero sin duda el tema tiene prioridad 

polftica, por su importancia sobre las 

intenciones de voto de la poblacion.

En los prdximos anos podemos 

esperar nuevas iniciativas gubema- 

mentales en este terreno, y veremos 

hasta que punto el gobierno esta dis- 

puesto a modificar su polftica econd

mica en respuesta al reclamo ciuda- 

dano por empleos.

vuelva a Huancavelica la condition 

de departamento autdnomo, ponien- 

do fin a su division en tres distintas 

regiones.

Quedd el compromiso del go
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Entre las principales demandas 

planteadas por los huancavelicanos 

se encuentran que se haga efectivo 

el pago del canon minero por la ex- 

plotacidn de sus recursos y que se 

estableza una compensacidn por la 

energfa que ese departemento brin- 

da al pafs. Asimismo que se cree un 

fondo de emergencias para los con- 

cejos distritales del departamento y 

la promulgation de una ley que de

de pre-inversidn. Las condiciones
La segunda dificultad es que el del empleo 

pago de la deuda externa va a ser ca- 

da vez mayor, debido a los compro

mises suscritos con la banca inter- 

nacional (Plan Brady) y los gobier- 

nos desarrollados (Club de Paris). A 

favor, sin embargo, tenemos un fon

do grande proveniente de las priva- 

tizaciones, que se encuentra alrede-

« i ■mi mu

uancavelica, junto 

con Ayacucho y Apu- 

rfmac, es de los de- 

Hgi |i||| partamentos mas po-

lilii ■ bres del Peru: tiene

410 mil habitantes, de los cuales el 

91% vive en absoluta pobreza. La 

tasa de mortalidad infantil alcanza a 

86 nifios menores de un ano (la que 

se eleva a 136 si se cuenta a partir 

de los menores de 3 anos) por cada 

10 mil nacidos vivos; 34 personas 

de cada 100 mayores de 15 anos no 

saben leer ni escribir; 78% de la po

blacion no tiene luz electrica. A lo 

cual se suma que el friaje habfa 

echado a perder el 80% de las cose- 

chas en el departamento.

Este panorama de pobreza es 

aiin mas injusto si se tiene en cuenta 

las riquezas con las que cuenta ese 

departamento y los ingresos que 

aporta al pafs: es el cuarto productor 

de cobre, aportando el 8% de la pro

duction national; es el quinto pro

ductor de plata, contribuyendo con el 

6% de la production nacional; gene

ra el 54% de la energfa electrica para 

la poblacion urbana del pais.

Luego de entrevistarse con el 

Presidente del Consejo de Minis- 

tros, el Vice Presidente de la Repii- 

blica y el Presidente del Congreso, 

los huancavelicanos regresaron des- 

contentos a su terruno pues no lo-
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Una reforma que 
reclama reformas

Luego del discurso presiden- 

cial del 28 de julio, consulta- 

do sobre los anuncios para el 

agro, un conocido economista 

resumid en unafrase el sen- 

timiento de los productores 

agrarios y especialistas /rente 

a ellas: “el principal error de 

la politico agraria, es tratar a 

la agricultura como un ente 

unico, sin distinguir que hay 

sectores que necesitan protec- 

cion y otros que requieren 

apoyopara desarrollarse”.

Solo una ayuda 

parcial para las 

pequehos 

agricultores.

car. A ello se sumaba la urgencia de nombrar jueces 

y fiscales, la gran mayoria aun en condicion de pro

visionales.

Pero lo visto hasta ahora es bdsicamente una re

ft 
I

FRAS), con un capital inicial de 38 

millones de ddlares. Con este Fondo 

se pretende entregar a pequenos agri

cultores de todo el pais los insumos 

basicos para sus cosechas y a bajos 

costos, mediante un sistema de fon- 

dos rotatorios.

Inicialmente se dispondna de 

70,000 TM de fertilizantes, prove- 

nientes de la liquidada ENCI y asi- 

mismo de la recuperacion de deudas 

de los Fondeagros. Sin embargo, se 

considera que esta oferta solo cubrira 

una pequena parte de las necesidades 

(15%), ya que la demanda nacional 

se calcula en 400,000 TM, quedando 

un importante sector de los agriculto

res sin poder acceder a este apoyo.

Existen muchas dudas respecto 

a las facilidades para adquirir semi-

Fronfras
Mediante el Decreto de Urgen

cia 076-97, el 12 de agosto el gobier- 

no anuncio la creacion del Fondo 

Rotatorio Nacional de Fertilizantes 

Agroqufmicos y Semillas (FRON-

W;:. .

que tiene que ver con poner al dfa el despacho judi

cial (de por sf loable), con la creacidn de instancias, 

como los juzgados corporativos que buscan brindar 

una mejor atencidn a los “justiciables”, es decir a 

quienes se acercan a los tribunales en busca de justi- 

cia y la reduccion y sustitucion del personal judicial. 

Pero los cambios corren el peligro de quedar en lo 

anecdotico si no enfrentan otras urgencias, como la 

mejora de las remuneraciones de los jueces y el nom- 

bramiento de los magistrados provisionales.

La falta de participacidn de los magistrados en el 

proceso representa un claro vacio en este proceso. 

Nadie puede negar que emprender una reforma Elios no sdlo se sienten marginados sino maltrados, 

integral de la administracidn de justicia es una tarea 

inmensa, plagada de dificultades. Corrupcion, bajfsi- 

mos sueldos de los jueces, deficiente seleccidn de los 

mismos, sobrecarga procesal. falta de infraestructura

IllWSb ara algunos. se 

lILftilr trataba de una 

M mas de las varias 

reformas que des

de hace algunas decadas se 

ventarealizando en el Poder 

Judicial: para otros era una 

esperanza a apoyar. Para la 

mayor parte de la ciudada- 

nia el Poder Judicial distaba 

mucho de ser el pilar de la 

democracia y la institucion 

en la cual encontrar la sal

vaguarda de sus derechos; 

por el contrario, para muchos la justicia atravesaba 

por una de sus peores crisis.

El proceso de reforma, comenzado a fines de 

1995 a iniciativa del Presidente de la Corte Suprema, 

en una suerte de renuncia de su facultades constitu- forma que viene atendiendo lo formal, sobre todo Io 

cionales, supuso el nombramiento de una Comision 

de Reforma del Poder Judicial, encargando a Jos6 

Dellepiane (marine retirado), la Secretaria Ejecutiva.

Posteriormente, y antes de vencerse el plazo fija- 

do a dicha Comision. se nombro un Consejo de Coor- 

dinacion Judicial y se le amplio atribuciones, para 

muchos juristas en abierta violacidn del orden cons- 

titucional, una suerte de golpe de estado, en este ca- 

so contra el Poder Judicial.

sto se ha reflejado en las re- 

cientes normas promulga- 

feB&a das “para promover el desa- 

rrollo agrario”, que ofrecen una ayu

da parcial a los pequenos agriculto

res mediante fertilizantes, semillas y 

pesticidas asi como facilidades tribu- 

tarias para un sector de inversionis- 

tas. En ambos casos estas medidas no 

satisfacen ni a inversionistas, ni a pe

quenos productores y generan mu

chas dudas sobre las apuestas del go- 

bierno para el campo.

obligados a responder a meros sistemas de evalua- 

cidn por resultados cuantitativos y sin ninguna esta- 

bilidad; por su parte los abogados tambien acusan el 

desconcierto de las Idas y venidas de los cambios, 

y de equipamiento, organizacion adrainistrativa defi- Mientras, afuera, nos preguntamos cuando contare- 

ciente y tramites obsoletos (como coser a mano los mos con una justicia eficiente y confiable, como di- 

expedientes) son solo algunos de los aspectos a ata- cen los campesinos. con “una justicia legal”.
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emergencia agraria

Una reforma que 
reclama reformas

Luego del discurso presiden- 

cial del 28 de julio, consulta- 

do sobre los anuncios para el 

agro, un conocido economista 

resumid en unafrase el sen- 

timiento de los productores 

agrarios y especialistas /rente 

a ellas: “el principal error de 

la politico agraria, es tratar a 

la agricultura conio un ente 

unico, sin distinguir que hay 

sectores que necesitan protec- 

cion y otros que requieren 

apoyo para desarrollarse”.

Dellepiane (marino retirado), la Secretaria Ejecutiva.

Posteriormente, y antes de vencerse el plazo fija- 

do a dicha Comision, se nombro un Consejo de Coor

dination Judicial y se le amplio atribuciones, para 

muchos juristas en abierta violation del orden cons

titutional, una suerte de golpe de estado, en este ca

se contra el Poder Judicial.

mos con una justicia eficiente y confiable, como di- 

cen los campesinos, con “una justicia legal”.

Solo una ayuda 

partial para las 

pequehos 

agricullores.

car. A ello se sumaba la urgencia de nombrar jueces 

y fiscales, la gran mayorfa aun en condicion de pro

visionales.

Pero lo visto hasta ahora es bisicamente una re- 

forma que viene atendiendo lo formal, sobre todo lo 

que tiene que ver con poner al dia el despacho judi-
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Fronfras
Mediante el Decreto de Urgen

cia 076-97, el 12 de agosto el gobier- 

no anuncio la creacion del Hondo 

Rotatorio Nacional de Fertilizantes 

Agroquimicos y Semillas (FRON-

sto se ha reflejado en las re- 

cientes normas promulga- 

das “para promover el desa- 

rrollo agrario”, que ofrecen una ayu

da parcial a los pequenos agriculto- 

res mediante fertilizantes, semillas y 

pesticidas asi como facilidades tribu- 

tarias para un sector de inversionis- 

tas. En ambos casos estas medidas no 

satisfacen ni a inversionistas, ni a pe

quenos productores y generan mu- 

chas dudas sobre las apuestas del go

biemo para el campo.

Illi

ilRB ara algunos, se 
IIIlljF trataba de una 

® mas de las varias 

reformas que des

de hace algunas decadas se 

veniarealizando en el Poder 

Judicial; para otros era una 

esperanza a apoyar, Para la 

mayor parte de la ciudada- 

m'a el Poder Judicial distaba 

mucho de ser el pilar de la 

democracia y la institution 

en la cual encontrar la sal

vaguarda de sus derechos; 

por el contrario, para muchos la justicia atravesaba 

por una de sus peores crisis.

El proceso de reforma, comenzado a fines de 

1995 a iniciativa del Presidente de la Corte Suprema, 

en una suerte de renuncia de su facultades constitu

tionales, supuso el nombramiento de una Comision 

de Reforma del Poder Judicial, encargando a Jos£ cial (de por si loable), con la creacidn de instancias, 

como los juzgados corporativos que buscan brindar 

una mejor atencidn a los “justiciables”, es decir a 

quienes se acercan a los tribunales en busca de justi

cia y la reduccion y sustitucion del personal judicial. 

Pero los cambios corren el peligro de quedar en lo 

anecdotico si no enfrentan otras urgencias, como la 

mejora de las remuneraciones de los jueces y el nom

bramiento de los magistrados provisionales.

La falta de participacidn de los magistrados en el 

proceso representa un claro vacfo en este proceso. 

Nadie puede negar que emprender una reforma Elios no sdlo se sienten marginados sino maltrados,

integral de la administration de justicia es una tarea obligados a responder a meros sistemas de evalua-

inmensa, plagada de dificultades. Corrupcion, bajisi- cidn por resultados cuantitativos y sin ninguna esta- 

mos sueldos de los jueces, deficiente selection de los bilidad; por su parte los abogados tambien acusan el 

mismos, sobrecarga procesal, falta de infraestructura desconcierto de las idas y venidas de los cambios, 

y de equipamiento, organizacion administrativa deft- Mientras, afuera, nos preguntamos cuando contare- 

ciente y tramites obsoletos (como coser a mano los 

expedientes) son solo algunos de los aspectos a ata-

FRAS), con un capital inicial de 38 

millones de dolares. Con este Fondo 

se pretende entregar a pequenos agri- 

cultores de todo el pats los insumos 

basicos para sus cosechas y a bajos 

costos, mediante un sistema de fon- 

dos rotatorios.

Inicialmente se dispondna de 

70,000 TM de fertilizantes, prove- 

nientes de la liquidada ENCI y asi- 

mismo de la recuperation de deudas 

de los Fondeagros. Sin embargo, se 

considera que esta oferta solo cubrira 

una pequeha parte de las necesidades 

(15%), ya que la demanda nacional 

se calcula en 400,000 TM, quedando 

un importante sector de los agriculto- 

res sin poder acceder a este apoyo.

Existen muchas dudas respecto 

a las facilidades para adquirir semi-
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El Parlamento, a sugerencia del 

gobierno central, aprobd algunas le- 

yes que amplfan los plazos de los 

beneficios otorgados con la Ley de

El presente libro cubre todos los aspectos relacionados 
con los sistemas de abastecimiento de agua potable por 
gravedad sin tratamiento: estudio de campo, poblacion 
de diseno, demanda de agua, fuentes de abastecimiento 
y diseno de cada uno de los componentes del sistema.

fas despues el gobiemo 

declaro en emergencia 

por este Fenomeno trece departa- 

mentos del pals (Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, 

Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacu- 

cho, Cusco, Apunmac, Puno, Huan- 

cavelica), lo que, sumado a las noti- 

cias de los danos causados en otros 

parses de la Costa del Pacifico por El 

Nino, hace ver la urgencia de que en 

el campo nos preparemos para en- 

frentarlo, tratando de minimizar sus 

efectos.

do contrariados porque ellas estan 

dirigidas a los sectores que recien 

van a invertir (como en el caso de 

las tierras de Chavimochic hace po- 

co vendidas), mientras que se ha de- 

jado de lado algunos pedidos urgen- 

tes que hicieron en meses anterio- 

res, como la necesidad de apoyo a la 

importacion de maquinarias e insu- 

mos (plantas procesadoras, tracto- 

res) para mejorar los cultivos, la in

corporation de la agroindustria y la 

foresteria a los beneficios de esta 

ley, el pedido de que se devuelvan 

parte de los impuestos pagados a los 

productos que se exportan (draw 

back), mejoras en la infraestructura 

vial, de almacenamiento y exporta

tion de productos.

Alejandro Laos

promocion agraria dada en 1996 

que vencian en diciembre de 1997.

En efecto, estos dispositivos, 

principalmente tributarios, estan 

orientados a favorecer con incentives 

(rebajas del IGV, devolucion de im

puestos a los inversionistas), facili- 

dades para el pago de impuestos a las 

personas o empresas que inviertan en 

habilitacion de tierras eriazas, obras 

de infraestmetura hidraulica y obras 

de riego. Tambien se ha cambiado el 

sistema de salud para los trabajado- 

res agrfcolas, creandose el Seguro de 

salud con un aporte mensual del 4% 

de la remuneracion minima vital por 

cada trabajador.

Estas medidas no han generado 

mucho entusiasmo entre los empre- 

sarios agrarios, pues se han mostra-

I jiscR

cQue se viene 
haciendo?

Como corresponde en estas si- 

tuaciones, el gobiemo viene asu- 

miendo la iniciativa para impulsar 

algunas medidas de prevencion. 

Asimismo ha destinado recursos

En el pais, su presencia se ha de- 

jado sentir en estos meses. Desde el 

total trastorno climatico que estamos 

viviendo en las tres regiones del pafs 

y que ha tenido su expresion mas 

dramatica en los recientes “friajes” 

ocurridos en la Sierra Surandina 

hasta la alteration de los ciclos agrf

colas, pecuarios y pesqueros que em- 

piezan a mostrar sus primeros estra- 

gos. Debido a las altas temperaturas 

en la Costa se han dado problemas 

en las cosechas de hortalizas, papas, 

algodon, mafz, fratales; en la Sierra 

debido a las heladas los problemas 

han sido para el mafz, papa y granos. 

A nivel pecuario las heladas han 

afectado la ganaderfa altoandina de 

llamas, alpacas, vicunas y ovejas y 

empiezan a manifestarse algunos 

problemas por falta de pastizales pa

ra alimentarlos. Finalmente, a nivel 

pesquero hace ya varios meses que 

este sector esta paralizado y la pesca 

de consume humano es muy limita- 

da, encareciendose este producto en 

los mercados populates.

buenos resultados en la prevencion. 

Por ello es importante, antes que pen- 

sar en centralizar los recursos y deci- 

siones por temores politicos, que se 

descentralicen las decisiones si se 

quiere lograr una eficacia en esta ta- 

rea.

Es muy saludable que la socie- 

dad civil no se haya quedado con las 

manos crazadas. Municipalidades e 

instituciones locales vienen coordi- 

nando e impulsando reuniones y fo

res de esclarecimiento sobre el im

pact© del Fenomeno, asf viene suce- 

diendo en Piura, Cuzco, Puno, 

Abancay, Eluaraz, Chiclayo, hasta 

donde tenemos informacion. En los 

asistentes de estos eventos queda 

presente la idea de impulsar accio- 

nes conjuntas y concertadas para ca- 

nalizar recursos y ayudas a los sec- 

tores mas afectados.

En una de sus recientes visitas a Piura el presidente Fujimori, en 

medio de los trabajos de limpieza del rio Chira, anuncid con mucha 

preocupacion que el Fenomeno de El Nino de todas maneras gol- 

pearia fuertemente a nuestro pais, cerrando asi el ciclo de especula- 

ciones que se venian haciendo sobre su impacto.

f AGUA
POTABLE
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iOBLAaON'ES

L sistemas de

| abastecimiento
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lias y agroqufmicos, dado que el 

dispositive no especifica en que 

momento se ofreceran, a pesar de 

que las campanas en la Sierra ya es

tan empezando. Por otro lado voce- 

ros ecologistas han levantado su voz 

de alerta debido a las facilidades 

que ello podrfa significar para el in- 

greso de agroqufmicos nocivos y el 

lucrative trafico que se generarfa 

(ver artfculo de la pag. 24); ademas 

hay que tener en cuenta que en mu- 

chos lugares los campesinos vienen 

desterrando estos insumos y prefie- 

ren usar recursos organicos que es

tan a su alcance o que en todo caso 

son de bajo costo y estan acordes a 

su precaria economfa.

Pero el mayor contratiempo que 

tienen actualmente los agricultores 

frente a esta oferta de apoyo del go

biemo, es que hasta la fecha no se 

conoce el reglamento, la forma como 

operara este sistema y que institucion 

se encargara de su manejo; esperan- 

do pues que antes que llegue El Nino 

se aclare la situacion y pueda entrar 

efectivamente en operacion para 

cumplir sus limitadas metas.

Ampliacion de Ley de 
promocion agraria 
(DL 885)

•a -
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(112 millones de soles) para obras 

de rehabilitacion de canales y nos 

en la Costa y la constraccion de po- 

zos tubulates y la siembra de pasti

zales en Puno.

Si bien se reconoce que los da

nos seran importantes (el Presidente 

menciono que el PBI se reducira en 

2%, unos 2,000 millones de dolares 

en total, 300 de los cuales en expor- 

taciones), los fondos destinados para 

preveer el impacto de este Fenomeno 

aun son restringidos y estan orienta

dos al sector costero, siendo muy le- 

ve la preocupacion por las zonas se- 

rranas.

Otro motivo mas de preocupa

cion es la decision de centralizar todo 

este Plan de Emergencia en el Conse- 

jo de Ministros, a nivel del aparato es- 

tatal, anulando el escaso papel que te- 

nfan anteriormente en estos casos los 

municipios y otras 

instituciones civi- 

les a traves de De- 

fensa Civil. Segun 

se ha manifestado 

desde distintos 

sectores y por es- 

pecialistas en el 

tema, es muy im

portante que la po

blacion tenga un 

papel mas active 
si se quiere lograr Hay que tomar medidas preventivas para que no ocurra lo del 83.
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En una de sus recientes visitas a Piura el presidente Fujimori, en 

medio de los trabajos de limpieza del rio Chira, anuncib con mucha 

preocupacion que el Fenomeno de El Nino de todas maneras gol- 

pearia fuertemente a nuestro pais, cerrando asi el ciclo de especula- 

ciones que se venian haciendo sobre su impacto.

El Parlamento, a sugerencia del 

gobierno central, aprobo algunas le- 

yes que amplian los plazos de los 

beneficios otorgados con la Ley de

El presente libro cubre todos los aspectos relacionados 
con los sistemas de abastecimiento de agua potable por 
gravedad sin tratamiento: estudio de campo, poblacion 
de diseno, demanda de agua, fuentes de abastecimiento 
y diseno de cada uno de los componentes del sistema.

promocion agraria dada en 1996 

que vencfan en diciembre de 1997.

En efecto, estos dispositivos, 

principalmente tributarios, estan 

orientados a favorecer con incentives 

(rebajas del IGV, devolucion de im- 

puestos a los inversionistas), facili- 

dades para el pago de impuestos a las 

personas o empresas que inviertan en 

habilitacion de tierras eriazas, obras 

de infraestructura hidraulica y obras 

de riego. Tambien se ha cambiado el 

sistema de salud para los trabajado- 

res agricolas, creandose el Seguro de 

salud con un aporte mensual del 4% 

de la remuneracion minima vital por 

cada trabajador.

Estas medidas no han generado 

mucho entusiasmo entre los empre- 

sarios agrarios, pues se han mostra-

do contrariados porque ellas estan 

dirigidas a los sectores que recien 

van a invertir (como en el caso de 

las tierras de Chavimochic hace po- 

co vendidas), mientras que se ha de- 

jado de lado algunos pedidos urgen- 

tes que hicieron en meses anterio- 

res, como la necesidad de apoyo a la 

importacion de maquinarias e insu- 

mos (plantas procesadoras, tracto- 

res) para mejorar los cultivos, la in- 

corporacion de la agroindustria y la 

forestena a los beneficios de esta 

ley, el pedido de que se devuelvan 

parte de los impuestos pagados a los 

productos que se exportan (draw 

back), mejoras en la infraestructura 

vial, de almacenamiento y exporta- 

cion de productos.

Alejandro Laos
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cQue se viene 
haciendo?

Como corresponde en estas si- 

tuaciones, el gobiemo viene asu- 

miendo la iniciativa para impulsar 

algunas medidas de prevencion. 

Asimismo ha destinado recursos

En el pafs, su presencia se ha de- 

jado sentir en estos meses. Desde el 

total trastorno climatico que estamos 

viviendo en las tres regiones del pais 

y que ha tenido su expresion mas 

dramatica en los recientes “friajes” 

ocurridos en la Sierra Surandina 

hasta la alteration de los ciclos agn- 

colas, pecuarios y pesqueros que em- 

piezan a mostrar sus primeros estra- 

gos. Debido a las alias temperaturas 

en la Costa se han dado problemas 

en las cosechas de hortalizas, papas, 

algodon, mafz, frutales; en la Sierra 

debido a las heladas los problemas 

han sido para el mafz, papa y granos. 

A nivel pecuario las heladas han 

afectado la ganaderia altoandina de 

llamas, alpacas, vicunas y ovejas y 

empiezan a manifestarse algunos 

problemas por falta de pastizales pa

ra alimentarlos. Finalmente, a nivel 

pesquero hace ya varios meses que 

este sector esta paralizado y la pesca 

de consume humano es muy limita- 

da, encareciendose este producto en 

los mercados populates.

buenos resultados en la prevencion. 

Por ello es importante, antes que pen- 

sar en centralizar los recursos y deci- 

siones por temores politicos, que se 

descentralicen las decisiones si se 

quiere lograr una eficacia en esta ta- 

rea.

Es muy saludable que la socie- 

dad civil no se haya quedado con las 

manos cruzadas. Municipalidades e 

instituciones locales vienen coordi- 

nando e impulsando reuniones y fo- 

ros de esclarecimiento sobre el im

pacto del Fenomeno, asi viene suce- 

diendo en Piura, Cuzco, Puno, 

Abancay, Huaraz, Chiclayo, hasta 

donde tenemos informacion. En los 

asistentes de estos eventos queda 

presente la idea de impulsar accio- 

nes conjuntas y concertadas para ca- 

nalizar recursos y ayudas a los sec- 

tores mas afectados.

(112 millones de soles) para obras 

de rehabilitacion de canales y rios 

en la Costa y la construction de po- 

zos tubulates y la siembra de pasti

zales en Puno.

Si bien se reconoce que los da- 

nos seran importantes (el Presidente 

menciono que el PBI se reducira en 

2%, unos 2,000 millones de dolares 

en total, 300 de los cuales en expor- 

taciones), los fondos destinados para 

preveer el impacto de este Fenomeno 

aun son restringidos y estan orienta

dos al sector costero, siendo muy le- 

ve la preocupacion por las zonas se- 

rranas.

Otro motive mas de preocupa

cion es la decision de centralizar todo 

este Plan de Emergencia en el Conse- 

jo de Ministros, a nivel del aparato es- 

tatal, anulando el escaso papel que te- 

nian anteriormente en estos casos los 

municipios y otras 

instituciones civi- 

les a traves de De- 

fensa Civil. Segun 

se ha manifestado 

desde distintos 

sectores y por es- 

pecialistas en el 

tema, es muy im

portante que la po

blacion tenga un 

papel mas active 
si se quiere lograr Hay que tomar medidas preventivas para que no ocurra lo del 83.
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lias y agroquimicos, dado que el 

dispositive no especifica en que 

momento se ofreceran, a pesar de 

que las campanas en la Sierra ya es

tan empezando. Por otro lado voce- 

ros ecologistas han levantado su voz 

de alerta debido a las facilidades 

que ello podna significar para el in- 

greso de agroquimicos nocivos y el 

lucrative trafico que se generaria 

(ver articulo de la pag. 24); ademas 

hay que tener en cuenta que en mu- 

chos lugares los campesinos vienen 

desterrando estos insumos y prefie- 

ren usar recursos organicos que es

tan a su alcance o que en todo caso 

son de bajo costo y estan acordes a 

su precaria economfa.

Pero el mayor contratiempo que 

tienen actualmente los agricultores 

frente a esta oferta de apoyo del go

bierno, es que hasta la fecha no se 

conoce el reglamento, la forma como 

operara este sistema y que institution 

se encargara de su manejo; esperan- 

do pues que antes que llegue El Nino 

se aclare la situacion y pueda entrar 

efectivamente en operation para 

cumplir sus limitadas metas.

Ampliacion de Ley de 
promocion agraria 
(DL 885)

n■ fas despues el gobiemo 

declare en emergencia 

por este Fenomeno trece departa- 

mentos del pais (Tumbes, Piura, 

Lambayeque, La Libertad, Ancash, 

Arequipa, Moquegua, Tacna, Ayacu- 

cho, Cusco, Apurimac, Puno, Huan- 

cavelica), lo que, sumado a las noti- 

cias de los danos causados en otros 

paises de la Costa del Pacifico por El 

Nino, hace ver la urgencia de que en 

el campo nos preparemos para en- 

frentarlo, tratando de minimizar sus 

efectos.



Yurimaguas, la capital de la provincia del Alto

Amazonas, departamento de Loreto, pueblo importante

por el empeno de su gente y por ser puerto de entrada a

traves de la carretera que lo une con Tarapoto,

Moyobamba, Rioja.

Yurimaguas
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uentan que la tribu 

de los Yuris vivfa a la 

altura del Yurua, no 

afluente del no Na- 

po, y que persegui- 

dos por el ejercito de Pachacutec lle- 

garon hasta el Amazonas. Cansados 

de la persecusidn se fueron fusionan- 

do a otras tribus, entre ellas los Oma- 

guas que vivfan por el Marandn, de 

ahi su nombre Yurimaguas; posterior- 

mente en reyerta con los portugueses, 

tuvieron que huir por el Marandn pa

ra entrar luego al Huallaga. En sus in- 

cursiones se encontraron con un her- 

moso paraje donde desembocaba el 

no Paranapura.

Historia o leyenda este pueblo se 

formd como descanso de caminante o

El dia comienza temprano

En Yurimaguas el dfa empieza 

muy temprano, las taximotos y el 

mercado cobran su mayor movimien- 

to entre las 5 a 6 de la manana, ahi se 

exponen todos los productos, desde 

la gran variedad que proviene de la 

costa hasta la infmidad de alimentos

'll
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refugio del perseguido, y quizas por 

eso aparece como un remanso de vi- 

viendas ubicadas a la orilla de sus dos 

nos, el Huallaga y el Paranapura; sus 

viviendas modestas pero funcionales, 

no buscan ser como las de una urbe, 

pero sorprende su orden y sus espa- 

ciosas calles, que ayudan un poco a 

refrescar el agobiante calor de la sel

va.

Mirando hacia 
el future

la selva baja, es ademds acceso de la selva a la costa, a

ahuje, guaugana, etc.

Ya a las 9 de la manana cuando el 

apogeo del mercado ha disminuido, 

nos recibe el Alcalde Provincial, don 

Leonardo Inga Vasquez, quien acaba 

de Hegar de un recorrido por el mer

cado y algunas otras obras de la Mu- 

nicipalidad. Esta es su segunda ges- 

tion municipal y es un conocedor de 

la realidad de la selva y del mundo 

rural, por ser hombre de chacra, como 

el mismo nos dice.

La entrevista inicia presentando 

la situacidn de los pueblos de la sel

va.

“Estamos saliendo de una situa

cidn bastante diffcil, hay que recordar 

que en la decada de los 80 la subver- 

sidn y el narcotrdfico, han tenido una 

presencia bien fuerte en la zona, los 

resultados son totalmente negatives; 

ahora podemos decir que se han su- 

perado en parte por accidn del Go

biemo Central y de los moradores. 

Pero han quedado problemas todavia 

latentes, sobre todo para el agricultor 

que, aunque ha retomado a sus culti- 

vos tradicionales, se encuentra en una 

situacidn de desventaja...Para sacar 

de rafz estos dos males 

(subversion y narcotrafico) 

no se puede dejar a su suer- 

te al hombre de la selva, 

pues este tiene una agricul

ture traditional, migrato- 

ria, no planificada, con 

unos stantard de producti- 

vidad bastante bajos. Si no 

hay una polftica del gobier- 

no de subvencidn, al hom

bre del campo le es muy 

diffcil salir de esta situa-

Seiior Leonardo Inga, Alcalde provincial inauguran- 
do una obra. 

propios, que desde la tarde anterior 

han ido saliendo por rio y carretera. 

Se encuentran toda variedad de fru- 

tas, aguajes, caimitos, coconas, gua- 

yabas, al igual que cames de monte, 

que a pesar de las prohibiciones de 

comercializacion tienen mucha de- 

manda: la came de majas, sajino,

cidn”. '

Las declaraciones del Alcalde ra- 

tifican la situacidn observada: el cam- 

pesino de la zona vive basicamente 

de la caza (mitayear), esporddica- 

mente tiene pesca y una agriculture 

netamente de subsistencia (platano y 

yuca). La alimentation se reduce a
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Moyobamba, Rioja.
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uentan que la tribu 

de los Yuris vivfa a la 

altura del Yurua, no 

afluente del no Na- 

po, y que persegui- 

dos por el ejercito de Pachacutec lle- 

garon hasta el Amazonas. Cansados 

de la persecusion se fueron fiisionan- 

do a otras tribus, entre ellas los Oma- 

guas que vivfan por el Maranon, de 

ahf su nombre Yurimaguas; posterior- 

mente en reyerta con los portugueses, 

tuvieron que huir por el Marandn pa

ra entrar luego al Huallaga. En sus in- 

cursiones se encontraron con un her- 

moso paraje donde desembocaba el 

no Paranapura.

Historia o leyenda este pueblo se 

formo como descanso de caminante o

El dia comienza temprano

En Yurimaguas el dfa empieza 

muy temprano, las taximotos y el 

mercado cobran su mayor movimien- 

to entre las 5 a 6 de la mafiana, ahi se 

exponen todos los productos, desde 

la gran variedad que proviene de la 

costa hasta la infinidad de alimentos

f
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refugio del perseguido, y quizas por 

eso aparece como un remanso de vi- 

viendas ubicadas a la orilla de sus dos 

rios, el Huallaga y el Paranapura; sus 

viviendas modestas pero funcionales, 

no buscan ser como las de una urbe, 

pero sorprende su orden y sus espa- 

ciosas calles, que ayudan un poco a 

refrescar el agobiante calor de la sel

va.

la selva baja, es ademds acceso de la selva a la costa, a

anuje, guaugana, etc.

Ya a las 9 de la mafiana cuando el 

apogeo del mercado ha disminuido, 

nos recibe el Alcalde Provincial, don 

Leonardo Inga Vasquez, quien acaba 

de Hegar de un recorrido por el mer

cado y algunas otras obras de la Mu- 

nicipalidad. Esta es su segunda ges- 

tidn municipal y es un conocedor de 

la realidad de la selva y del mundo 

rural, por ser hombre de chacra, como 

el mismo nos dice.

La entrevista inicia presentando 

la situacion de los pueblos de la sel

va.

“Estamos saliendo de una situa- 

cidn bastante diffcil, hay que recordar 

que en la decada de los 80 la subver

sion y el narcotrfifico, han tenido una 

presencia bien fuerte en la zona, los 

resultados son totalmente negativos; 

ahora podemos decir que se han su- 

perado en parte por accidn del Go

biemo Central y de los moradores. 

Pero han quedado problemas todavia 

latentes, sobre todo para el agricultor 

que, aunque ha retomado a sus culti- 

vos tradicionales, se encuentra en una 

situacion de desventaja...Para sacar 

de rafz estos dos males 

(subversion y narcotrafico) 

no se puede dejar a su suer- 

te al hombre de la selva, 

pues este tiene una agricul- 

tura traditional, migrato- 

ria, no planificada, con 

unos stantard de producti- 

vidad bastante bajos. Si no 

hay una polftica del gobier- 

no de subvention, al hom

bre del campo le es muy 

diffcil salir de esta situa-

"1

_
I

I

Mirando hacia 
el future

Serior Leonardo Inga, Alcalde provincial inauguran- 
do una obra.

propios, que desde la tarde anterior 

han ido saliendo por rio y canetera. 

Se encuentran toda variedad de fru- 

tas, aguajes, caimitos, coconas, gua- 

yabas, al igual que cames de monte, 

que a pesar de las prohibiciones de 

comercializacion tienen mucha de- 

manda: la came de majas, sajino,

cidn”.

Las declaraciones del Alcalde ra- 

tifican la situacidn observada: el cam- 

pesino de la zona vive basicamente 

de la caza (mitayear), esporfidica- 

mente tiene pesca y una agriculture 

netamente de subsistencia (platano y 

yuca). La alimentation se reduce a
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chas urgencias.

“Una primera cosa que hemos 

hecho es modernizar la Municipali- 

dad. hacerla mas eficiente, capaci- 

tando al personal y creando un cen

tra de compute que permita ordenar 

los servicios municipales y mejorar 

su control.

Otro aspecto ha sido la limpieza 

de la ciudad, si recorre Yurimaguas la 

va a encontrar limpia, ademas esta- 

mos trabajando en una campana edu- 

cativa con las escuelas y barrios para 

crear la necesidad de mantener limpia 

la ciudad.

Por otra parte en cuanto al orde- 

namiento de la ciudad los barrios por 

mas pobres que scan tienen que vivir 

en un sitio ordenado, cada familia de- 

be tener el tftulo de propiedad de su 

terreno en orden y con la maquinaria 

adquirida muy pronto se asfaltaran 

las calles.

Yo soy un convencido de que un 

pueblo organizado puede trabajar me- 

jor, ya hemos organizado los barrios, 

dandoles personena juridica para que 

ellos mismos realicen sus gestiones, 

que sean los propios moradores los 

que canalicen sus pedidos. Las comu- 

nidades se han organizado por secto- 

res, ellos se reunen y priorizan las ne- 

cesidades, a la Municipalidad llegan 

con sus pedidos de mejoramiento de 

escuelas, de puentes, de pozos, lo que 

hacemos es ver que proyectos son 

realmente necesarios y los apoyamos 

para que realicen la gestidn”.

A trabajar por el future
Frente a todos los problemas, 

inevitablemente surge la pregunta so- 

bre como enfrentar el presente y co

ma ver el futuro.

“Me he comprometido a trabajar 

por el futuro”, esta es una de las afir-

Esta costumbre razonable o no, hace imposible 

que a un enfermo se le deje en un hospital o en un cen

tra de salud, donde es hasta dificil visitar al enfermo. 

Es por eso que los misioneros han acondicionado un 

local donde las familias llegan y se instalan con todas 

las condiciones que pueden encontrar en sus comuni- 

dades y durante los dfas de tratamiento reciben ali- 

mentos que luego ellos mismos preparan, y ademas 

reciben la supervision constante para el tratamiento 

del paciente y, en muchos casos, de toda la familia.

La responsable de esta experiencia nos comenta- 

ba que la mayoria de las enfermedades que aquejan a 

los pobladores necesitan una alimentacion adecuada 

pues los medicamentos son insuficientes, aquf se ha

ce todo lo que se puede.

Gracias Mischacos por su labor.

Varadero es una comunidad a siete horas de Yuri

maguas cuando el no es generoso pero dos dfas cuan- 

do esta muy bajo, jhay que empujar bote!.

Es quizds el poblado mas importante del no Para- 

napura, zona de comunidades nativas Chayahuita.

Nuestra visita tenia el objetivo de conocer la ex

periencia de solidaridad y entrega que vienen desarro- 

llando los misioneros de Jesus, Asociacion de misio

neros seglares fundada en el Vicariato hace quince 

anos.
Acogida al enfermo y su familia

Se trata de una experiencia de salud, que va mas 

alld de la mano amiga frente al enfermo. En este Ho

gar se acoge a los enfermos de tuberculosis, uta y 

otras enfermedades que aquejan a los pueblos natives, 

y junto con la familia se compromete a encontrar su 

mejorfa. No es un hospital ni tampoco un albergue, es 

una nueva propuesta de ayuda.

Para comprenderla hay que conocer la costumbre 

que existe en los pueblos natives, que cuando una per

sona sale de su comunidad por alguna razon lo hace 

con toda su familia, llevan con ellos sus pertenencias 

que no son muchas y hasta los poco animates que po- 

seen, con mayor razon si el motive es por enferme- 

dad, porque no se puede morir lejos de la familia.

sean de concrete o muchas de made- 

ra pero de caracter mas definitive, al

go nuevo en la costumbre de la selva.

Y de suerte terminamos invita- 

dos a un bombo baile con motive de 

la bendicidn de una vivienda, y a rit- 

mo de bombo, redoblante y quena 

selvatica bailamos pandilla, chimai- 

chi y tambien algunas alegres salsas.

La alegrfa y el recorrido del dfa 

nos anima a pensar que el poblador 

de Yurimaguas, tambien esta pen- 

sando como su alcalde que hay que 

mirar hacia el futuro, poniendo en 

duda esta idea generalizada de que el 

poblador de la selva solo vive el pre

sente ^Quizas ya no sea asi?

Jorge Velez Q.

masato (bebida hecha a base de yuca 

e inguiri (platano sancochado); lo que 

puede obtener con la caza, se vende, 

siendo esta cada vez mas escasa, de- 

bido a la fuerte depredation de los re- 

cursos causada por los madereros y 

por los mismos comuneros.

Esta situation hace que el hom

bre del campo vaya migrando masi- 

vamente a la ciudad de Yurimaguas 

que esta creciendo de una manera 

muy acelerada, muchos vienen de- 

sesperados a buscar trabajo, a buscar 

como sobrevivir en la ciudad.

falto de las carreteras y los caminos 

vecinales; eso va a permitir que los 

agricultores saquen sus productos a 

bajos costos y sobre todo en cualquier 

epoca del ano sin temor a las lluvias, 

permitiendo mejorar la production 

tanto agricola como ganadera.

Tenemos ademas el turismo, que 

no lo estamos explotando, por ejem- 

plo, para Hegar a la zona reservada 

del Pacaya Samiria desde Yurima

guas demora de tres a cuatro horas en 

deslizador. Mucho mas cerca que 

desde Iquitos”.

Tambien le preguntamos como 

enfrentar el presente, existen mu-

LA IGLESIA se preocupa 
por la salud

maciones mas 

categoricas que 

nos hace el Al

calde y frente a 

la pregunta de 

como hacerlo, el 

nos presenta su propuesta.

“Yurimaguas va a ser una de las 

ciudades mas importantes de la selva, 

se perfila como el puerto de enlace 

entre la Costa e Iquitos, tenemos la 

ventaja que de Yurimaguas a Iquitos 

se llega en 36 horas y de Pucallpa a 

Iquitos se llega en 70 a 80 horas, ade

mas muy pronto tendremos la carre- 

tera asfaltada Yurimaguas - Tarapoto 

- Rioja y en 24 horas se va a poder 

Hegar a Lima.

Una de las acciones emprendidas 

es adquirir maquinarias pesadas como 

una planta de asfaltado, tractor carga- 

dor, volquete, etc. para realizar el as-

A1 ter- 

minar la 

entrevista 

con el Se- 

nor Alcalde 

nos did la 

curiosidad 

de recorrer 

los barrios 

alrededor 

de la ciu

dad y asf lo 

hicimos, nuevamente fuimos cons- 

cientes de la amplitud de sus calles y 

de la cantidad de pequefias construc- 

ciones que se vienen realizando, ya

I

El Vicariato de Yurimaguas viene implementando desde hace diez 

anos una red de botiquines en las comunidades, respondiendo a la ne

cesidad de resolver los problemas de salud existentes.

Conversamos con un promotor de salud, don Segundo Fatama y la 

responsable del Botiqufn Central, hermana Lucero Guillen.

Ellos nos contaron que actualmente son 350 botiquines comunales 

que abastecen de medicamentos basicos a las comunidades rurales, es- 

pecialmente a las mas alejadas.

El Botiqufn Central del Vicariato esta muy bien abastecido, es un 

esfuerzo organizativo de todos los misioneros del Vicariato. En un ini

tio ahf se concentro el apoyo que se recibfa de medicamentos, y mu

chas veces por falta de coordinacion no se le daba la mejor utilidad.

Ahora el botiqufn. puede deck con orgullo la responsable, se auto- 

financia y de vez en cuando se reciben donaciones, las cuales sirven 

para crear fondos que permiten apoyar a la mejor implementation de 

los botiquines comunales y en casos de urgencia.

Como parte del trabajo de la Red existe un programa de capacita- 

cion a promotores para el manejo de botiquines, de acuerdo a sus ne- 

cesidades y a la experiencia de cada uno.

El botiqufn comunal consiste en un pequeno local que se constru- 

ye con el apoyo de la comunidad, cuenta con un mobiliario mfnimo 

que permite atender a los enfermos, una pequena tarima para que des- 

canse cuando es necesario y ademas un estante que permite guardar se- 

gura la medicina y los materiales educativos.

Sin embargo, no todas las comunidades tienen su botiqufn a pesar 

de ser una necesidad bastante sentida; “la comunidad que tiene promo

tor pero que no le construye su botiqufn, es una comunidad descuida- 

da, floja. Eso es una vergiienza”, termina diciendonos don Francisco.
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chas urgencias.

“Una primera cosa que hemos 

hecho es modernizar la Municipali- 

dad, hacerla mas eficiente, capaci- 

tando al personal y creando un cen

tra de compute que permita ordenar 

los servicios municipales y mejorar 

su control.

Otro aspecto ha sido la limpieza 

de la ciudad, si recorre Yurimaguas la 

va a encontrar limpia, ademas esta- 

mos trabajando en una campana edu

cative con las escuelas y barrios para 

crear la necesidad de mantener limpia 

la ciudad.

Por otra parte en cuanto al orde- 

namiento de la ciudad los barrios por 

mas pobres que scan tienen que vivir 

en un sitio ordenado, cada familia de- 

be tener el tftulo de propiedad de su 

terreno en orden y con la maquinaria 

adquirida muy pronto se asfaitaran 

las calles.

Yo soy un convencido de que un 

pueblo organizado puede trabajar me- 

jor, ya hemos organizado los barrios, 

dandoles personena jundica para que 

ellos mismos realicen sus gestiones, 

que sean los propios moradores los 

que canalicen sus pedidos. Las comu- 

nidades se han organizado por secto- 

res, ellos se reunen y priorizan las ne- 

cesidades, a la Municipalidad llegan 

con sus pedidos de mejoramiento de 

escuelas, de puentes, de pozos, lo que 

hacemos es ver que proyectos son 

realmente necesarios y los apoyamos 

para que realicen la gestidn”.

«Bombo 
baile»

A trabajar por el future
Frente a todos los problemas, 

inevitablemente surge la pregunta so- 

bre como enfrentar el presente y co

ma ver el future.

“Me he comprometido a trabajar 

por el futuro”, esta es una de las afir-

Esta costumbre razonable o no, hace imposible 

que a un enfermo se le deje en un hospital o en un cen

tra de salud, donde es hasta diffcil visitar al enfermo. 

Es por eso que los misioneros han acondicionado un 

local donde las familias llegan y se instalan con todas 

las condiciones que pueden encontrar en sus comuni- 

dades y durante los dfas de tratamiento reciben ali- 

mentos que luego ellos mismos preparan, y ademas 

reciben la supervision constante para el tratamiento 

del paciente y, en muchos casos, de toda la familia.

La responsable de esta experiencia nos comenta- 

ba que la mayoria de las enfermedades que aquejan a 

los pobladores necesitan una alimentacion adecuada 

pues los medicamentos son insuficientes, aquf se ha

ce todo lo que se puede.

Gracias Mischacos por su labor.

Varadero es una comunidad a siete horas de Yuri

maguas cuando el rio es generoso pero dos dfas cuan- 

do esta muy bajo, jhay que empujar bote!.

Es quizas el poblado mas importante del no Para- 

napura, zona de comunidades nativas Chayahuita.

Nuestra visita tenia el objetivo de conocer la ex

periencia de solidaridad y entrega que vienen desarro- 

llando los misioneros de Jesus, Asociacion de misio

neros seglares fundada en el Vicariato hace quince 

anos.
Acogida al enfermo y su familia

Se trata de una experiencia de salud, que va mas 

alia de la mano amiga frente al enfermo. En este Ho

gar se acoge a los enfermos de tuberculosis, uta y 

otras enfermedades que aquejan a los pueblos natives, 

y junto con la familia se compromete a encontrar su 

mejorfa. No es un hospital ni tampoco un albergue, es 

una nueva propuesta de ayuda.

Para comprenderla hay que conocer la costumbre 

que existe en los pueblos nativos, que cuando una per

sona sale de su comunidad por alguna razon lo hace 

con toda su familia, llevan con ellos sus pertenencias 

que no son muchas y hasta los poco animales que po- 

seen, con mayor razon si el motive es por enferme- 

dad, porque no se puede morir lejos de la familia.

masato (bebida hecha a base de yuca 

e inguiri (platano sancochado); lo que 

puede obtener con la caza, se vende, 

siendo esta cada vez mas escasa, de- 

bido a la fuerte depredacidn de los re- 

cursos causada por los madereros y 

por los mismos comuneros.

Esta situation hace que el hom

bre del campo vaya migrando masi- 

vamente a la ciudad de Yurimaguas 

que esta creciendo de una manera 

muy acelerada, muchos vienen de- 

sesperados a buscar trabajo, a buscar 

como sobrevivir en la ciudad.

sean de concrete o muchas de made- 

ra pero de caracter mas definitive, al

go nuevo en la costumbre de la selva.

Y de suerte terminamos invita- 

dos a un bombo baile con motive de 

la bendicidn de una vivienda, y a rit- 

mo de bombo, redoblante y quena 

selvatica bailamos pandilla, chimai- 

chi y tambien algunas alegres salsas.

La alegrfa y el recorrido del dia 

nos anima a pensar que el poblador 

de Yurimaguas, tambien esta pen- 

sando como su alcalde que hay que 

mirar hacia el futuro, poniendo en 

duda esta idea generalizada de que el 

poblador de la selva solo vive el pre

sente Quizas ya no sea asf?

Jorge Velez Q.

falto de las carreteras y los caminos 

vecinales; eso va a permitir que los 

agricultores saquen sus productos a 

bajos costos y sobre todo en cualquier 

epoca del ano sin temor a las lluvias, 

permitiendo mejorar la production 

tanto agricola como ganadera.

Tenemos ademas el turismo, que 

no lo estamos explotando, por ejem- 

plo, para Hegar a la zona reservada 

del Pacaya Samiria desde Yurima

guas demora de tres a cuatro horas en 

deslizador. Mucho mas cerca que 

desde Iquitos”.

Tambien le preguntamos como 

enfrentar el presente, existen mu-

LA IGLESIA se preocupa 
por la salud

maciones mas 

categoricas que 

nos hace el Al

calde y frente a 

la pregunta de 

como hacerlo, el 

nos presenta su propuesta.

“Yurimaguas va a ser una de las 

ciudades mas importantes de la selva, 

se perfila como el puerto de enlace 

entre la Costa e Iquitos, tenemos la 

ventaja que de Yurimaguas a Iquitos 

se llega en 36 horas y de Pucallpa a 

Iquitos se llega en 70 a 80 horas, ade

mas muy pronto tendremos la carre- 

tera asfaltada Yurimaguas - Tarapoto 

- Rioja y en 24 horas se va a poder 

Hegar a Lima.

Una de las acciones emprendidas 

es adquirir maquinarias pesadas como 

una planta de asfaltado, tractor carga- 

dor, volquete, etc. para realizar el as-

A1 ter- 

minar la 

entrevista 

con el Se- 

nor Alcalde 

nos did la 

curiosidad 

de recorrer 

los barrios 

alrededor 

de la ciu

dad y asf lo 

hicimos, nuevamente fuimos cons- 

cientes de la amplitud de sus calles y 

de la cantidad de pequenas construc- 

ciones que se vienen realizando, ya

El Vicariato de Yurimaguas viene implementando desde hace diez 

anos una red de botiquines en las comunidades, respondiendo a la ne

cesidad de resolver los problemas de salud existentes.

Conversamos con un promotor de salud, don Segundo Fatama y la 

responsable del Botiqufn Central, hermana Lucero Guillen.

Ellos nos contaron que actualmente son 350 botiquines comunales 

que abastecen de medicamentos basicos a las comunidades rurales, es- 

pecialmente a las mas alejadas.

El Botiqufn Central del Vicariato esta muy bien abastecido, es un 

esfuerzo organizativo de todos los misioneros del Vicariato. En un ini

tio ahi se concentre el apoyo que se recibfa de medicamentos, y mu

chas veces por falta de coordinacion no se le daba la mejor utilidad.

Ahora el botiqufn, puede deck con orgullo la responsable, se auto- 

financia y de vez en cuando se reciben donaciones, las cuales sirven 

para crear fondos que permiten apoyar a la mejor implementation de 

los botiquines comunales y en casos de urgencia.

Como parte del trabajo de la Red existe un programa de capacita- 

cion a promotores para el manejo de botiquines, de acuerdo a sus ne- 

cesidades y a la experiencia de cada uno.

El botiqufn comunal consiste en un pequeno local que se constru- 

ye con el apoyo de la comunidad, cuenta con un mobiliario mfnimo 

que permite atender a los enfermos, una pequefia tarima para que des- 

canse cuando es necesario y ademas un estante que permite guardar se- 

gura la medicina y los materiales educativos.

Sin embargo, no todas las comunidades tienen su botiqufn a pesar 

de ser una necesidad bastante sentida; “la comunidad que tiene promo

tor pero que no le construye su botiqufn, es una comunidad descuida- 

da, floja. Eso es una vergiienza”, termina diciendonos don Francisco.
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22 ANDENES

Sill el aspaviento con que normahnente se celebran los grandes acontecimientos 

politico-sociales, los peruanos hemos sido testigos de como el Congreso, a traves de la 

Comision de Ambiente, Ecologia y Amazonia, ha convalidado legislativamente el 

principio de que los recursos naturales son Patrimonio de la Nacidn.

Los recursos reno- 

vables como la pesca 

o no renovables 

como la madera 

deben explotarse sin 

afectar negativa- 

mente el ecosistema

dor al Estado que se hace patente al 

exigir que el aprovechamiento de los 

recursos naturales -renovables o no 

renovables- se realice con criterios 

de sostenibilidad. Esto es, sin agotar- 

los y manteniendo su capacidad de 

renovacion y reposicion tratandose 

de recursos renovables (forestal, pes

ca); y sin afectar negativamente los 

recursos o ecosistemas del entorno, 

cuando sean recursos no renovables 

(minena, hidrocarburos).

Bajo esta premisa la ley plantea 

algunas caractensticas y condiciones 

al “derecho de aprovechamiento sos- 

tenible”, asf como modalidades para 

su otorgamiento.

1. No hay uso gratuito de los re

cursos naturales. Todo aprovecha

miento de recursos por parte de los 

particulares da lugar a una retribu- 

cidn econdmica basada en criterios 

economicos, sociales y ambientales. 

La retribucion es un pago al Estado 

ya sea como contraprestacion, dere

cho de vigencia o Canon.

2. El Estado conserva el dominio 

sobre los frutos y productos de los re-

Caracteristicas del 
Derecho de 
Aprovechamiento 
Sostenible

La principal condicion es que los 

recursos deben aprovecharse bajo 

criterios de sostenibilidad. En termi- 

nos mas especfficos la ley exige cin- 

co condiciones:

Condiciones para 
acceder al Derecho de 
Aprovechamiento 
Sostenible

cursos en caso no hayan sido conce- 

didos por ningtin tftulo al particular. 

Sin embargo, tratandose de una con- 

cesion reconoce propiedad privada 

sobre los frutos y productos a extraer.

3. Se deja a leyes especiales las 

condiciones, terminos, criterios y 

plazos para el otorgamiento de los 

derechos de aprovechamiento, los 

cuales deberan incluir los mecanis- 

mos de retribucion econdmica y las 

condiciones para su inscripcidn en 

los registros.

La idea principal es que el otor

gamiento de los recursos a los parti

culares se realiza sin desprendimien- 

to del dominio por parte del Estado. 

Menciona por ello a las licencias, de

rechos, permisos, autorizaciones, 

contratos de acceso de explotacidn.

Sin embargo, es en la concesidn 

donde la ley hace algunos plantea- 

mientos destacables al reconocerle

El incumplimiento de estas con

diciones puede implicar la caducidad 

o perdida del derecho.

Modalidad de 
otorgamiento

2. Cumplir con la legislation es

pecial.

3. Cumplir con los procedimien- 

tos de los estudios de impacto am- 

biental.

4. Cumplir con la retribucion 

econdmica.

5. Mantener al dta el derecho de 

vigencia.

los atributos ya recogidos por el de

recho real minero. En esta legisla- 

cidn el particular es titular de la con

cesidn y puede disponer de ella, hi- 

potecarla o gravarla; en otras pala- 

bras, introducirla en el mercado para 

su beneficio, manteniendo el derecho 

de hacerse propietario de lo que ex- 

trae. Este mismo criterio se aplica en 

la Ley Organica, lo que en la practi- 

ca significa un marco jun'dico mas 

flexible para el derecho de aprove

chamiento (o explotacidn) sosteni

ble, lo que favorece la inversion pri

vada; pero en modo alguno significa 

el reconocimiento de propiedad so

bre el recurso.

Si bien los temas recogidos por 

esta ley son altamente debatibles y la 

historia asf lo demuestra, quizas val- 

ga la pena hacerlo luego de un conci- 

liador saludo a los miembros del 

Congreso.

Dr. Carlos Chirinos

Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental
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1. Utilizar el recurso de acuerdo 

al tftulo del derecho.

hl
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efecto, luego de am- 

plfsimas discusiones 

que involucraron a poli

ticos y ciudadanos, el Gobierno pro- 

mulgd la Ley Organica para el Apro

vechamiento de Recursos Naturales 

como una ley marco que establece 

las condiciones de utilizacion de los 

recursos naturales en un contexto de 

fomento a la inversion.

Esta norma equilibra dos posi- 

ciones presuntamente irreconcilia- 

bles: la “liberal” basada en la asigna- 

cidn indiscriminada de derechos pri- 

vados y la “socialista” caracterizada 

por el rol intervencionista del Estado.

Esta ley le asigna un rol orienta-
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Sin el aspaviento con que normalmente se celebran los grandes acontecimientos 

politico-sociales, los peruanos hemos sido testigos de como el Congreso, a traves de la 

Comision de Anibiente, Ecologia y Amazonia, ha convalidado legislativamente el 

principio de que los recursos naturales son Patrimonio de la Nacion.

Los recursos reno- 

vables como la pesca 

o no renovables 

como la madera 

deben explotarse sin 

afectar negativa- 

mente el ecosistema

dor al Estado que se hace patente al 

exigir que el aprovechamiento de los 

recursos naturales -renovables o no 

renovables- se realice con criterios 

de sostenibilidad. Esto es, sin agotar- 

los y manteniendo su capacidad de 

renovacion y reposicion tratandose 

de recursos renovables (forestal, pes

ca); y sin afectar negativamente los 

recursos o ecosistemas del entorno, 

cuando sean recursos no renovables 

(mineria, hidrocarburos).

Bajo esta premisa la ley plantea 

algunas caracterfsticas y condiciones 

al “derecho de aprovechamiento sos- 

tenible”, asi como modalidades para 

su otorgamiento.

1. No hay uso gratuito de los re

cursos naturales. Todo aprovecha

miento de recursos por parte de los 

particulares da lugar a una retribu- 

cidn economica basada en criterios 

economicos, sociales y ambientales. 

La retribucion es un pago al Estado 

ya sea como contraprestacidn, dere

cho de vigencia o Canon.

2. El Estado conserva el dominio 

sobre los frutos y productos de los re-

Caracteristicas del 
Derecho de 
Aprovechamiento 
Sostenible

1. Utilizar el recurso de acuerdo 

al tftulo del derecho.

La principal condition es que los 

recursos deben aprovecharse bajo 

criterios de sostenibilidad. En termi- 

nos mas especfficos la ley exige cin- 

co condiciones:

Condiciones para 
acceder al Derecho de 
Aprovechamiento 
Sostenible

cursos en caso no hayan sido conce- 

didos por ningiin tftulo al particular. 

Sin embargo, tratandose de una con- 

cesion reconoce propiedad privada 

sobre los frutos y productos a extraer.

3. Se deja a leyes especiales las 

condiciones, terminos, criterios y 

plazos para el otorgamiento de los 

derechos de aprovechamiento, los 

cuales deberan incluir los mecanis- 

mos de retribucion econdmica y las 

condiciones para su inscripcion en 

los registros.

La idea principal es que el otor

gamiento de los recursos a los parti

culares se realiza sin desprendimien- 

to del dominio por parte del Estado. 

Menciona por ello a las licencias, de

rechos, permisos, autorizaciones, 

contratos de acceso de explotacidn.

Sin embargo, es en la concesion 

donde la ley hace algunos plantea- 

mientos destacables al reconocerle

El incumplimiento de estas con

diciones puede implicar la caducidad 

o perdida del derecho.

Modalidad de 
otorgamiento

2. Cumplir con la legislation es

pecial.

3. Cumplir con los procedimien- 

tos de los estudios de impacto am- 

biental.

4. Cumplir con la retribucion 

economica.

5. Mantener al dta el derecho de 

vigencia.

Dr. Carlos Chirinos

Sociedad Peruana de Derecho 

Ambiental

los atributos ya recogidos por el de

recho real minero. En esta legisla- 

cidn el particular es titular de la con

cesion y puede disponer de ella, hi- 

potecarla o gravarla; en otras pala- 

bras, introducirla en el mercado para 

su beneficio, manteniendo el derecho 

de hacerse propietario de lo que ex- 

trae. Este mismo criterio se aplica en 

la Ley Organica, lo que en la practi- 

ca significa un marco jundico mas 

flexible para el derecho de aprove

chamiento (o explotacidn) sosteni

ble, lo que favorece la inversion pri

vada; pero en modo alguno significa 

el reconocimiento de propiedad so

bre el recurso.

Si bien los temas recogidos por 

esta ley son altamente debatibles y la 

historia asi lo demuestra, quizas val- 

ga la pena hacerlo luego de un conci- 

liador saludo a los miembros del 

Congreso.
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efecto, luego de am- 

plisimas discusiones 

que involucraron a poli

ticos y ciudadanos, el Gobierno pro- 

mulgd la Ley Organica para el Apro

vechamiento de Recursos Naturales 

como una ley marco que establece 

las condiciones de utilization de los 

recursos naturales en un contexto de 

fomento a la inversion.

Esta norma equilibra dos posi- 

ciones presuntamente irreconcilia- 

bles: la “liberal” basada en la asigna- 

cidn indiscriminada de derechos pri- 

vados y la “socialista” caracterizada 

por el rol intervencionista del Estado.

Esta ley le asigna un rol orienta-
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Consejos utiles

i

tes de nitrogeno.

El fertilizante mds us ado es la urea.

CONSEJOS3 para bajar cost os
en agroquimicos

Muchos producen su propio humus de lombriz para abonar los campos.24 ANDENES
ANDENES 25

El gobierno ha creado un fondo para abaratar el costo de los agroquimicos a los pequeiios 

agricultores (ver articulo sobre el tema). Esta medida sin embargo no va al fondo del problema 

que es justamente el alto uso de agroquimicos, que se podria reducir con algunas prdcticas sen- 

cillas. Consideremos algunos elementos utiles para entender el tema.

A mas 
pesticidas 
mas plagas

nados artificiales son la causa del 

mayor uso de pesticidas a nivel mun- 

dial. El monocultivo en los valles de 

la costa piurana, donde el promedio 

general de cultivos por agricultor es 

1.8 has., donde hay poca o nula rota- 

cion de cultivos, donde se ha destrui- 

do el mfnimo elemento de habitat na

tural de los insectos, ha convertido

Fernando Alvarado
Centro IDEAS/RAE

Si los agricultores quieren librar- 

se de una buena parte del 30% de 

gastos en agroquimicos y recibir in- 

gresos extraordinarios en su chacra, 

le recomendamos tres sencillas prac- 
ticas:

yor densidad de siembra y cultivos 

permanentes.

Proteger el suelo de las incle- 

mencias del clima y alimentarlo con 

materia organica permitira que los 

organismos vivos presentes en el 

puedan realizar su labor de mejora en 

la calidad. Por ejemplo las lombrices 

de tierra multiplican los nutrientes 

como nitrogeno, fdsforo y potasio 

por 6, 9 y 11 veces respectivamente.

Un suelo con fertilidad natural 

puede proveer a los cultivos de los

las plantas debiles, hijas de los agro

quimicos, las que son atacadas y da- 

nadas por los insectos y las enferme- 
dades.

3. Demosle de comer a los insec

tos, lo que no nos sirve.

Los insectos tienen hambre y es 

esttipido quererlos eliminar, todos 

saben que sobreviviran a la raza hu- 

mana. Utilicemolos de aliados si no 

podemos vencerlos. Si sembramos 

forestales, frutales, arbustos y otras 

plantas que le agraden a los insectos 

estos no atacaran a nuestros cultivos 

principales.

Si sembramos col, sembremos 

algunas liheas de nabo o rabanito, 

sus flores seran muy apetitosas para 

los pulgones y no nos molestaran de- 

masiado. Naturalmente apareceran 

controladores naturales, otros insec

tos que limitaran la cantidad del in- 

secto plaga.

Siguiendo estos tres consejos 

podemos evitar muchos problemas 

de plagas, pero especialmente de 

costos altos de produccion. Estos 

consejos forman parte de una pro- 

puesta mas completa Hamada agri- 

cultura ecologica, que veremos con 

mas detalle en un proximo numero.

en enemigos a insectos que siempre 

acompanaron al hombre sin mayores 
perjuicios.

Bai

zantes qufmicos e insecticidas, el 

57% usa abono organico y el 8% 

tiene conocimiento del control bio- 

logico.

En base a un estudio detallado 

realizado por el Centro IDEAS en 

Piura podemos destacar algunas ca- 

ractensticas de su uso. Los agroqui

micos significan para los agricultores 

alrededor del 30% de los costos di- 

rectos de produccion, el principal nu- 

triente que se demanda es el nitroge

no, el mismo que se provee a traves 

de tres fuentes: urea, sulfato y nitrato 

de amonio. El producto mas usado es 

la urea. Mas del 90% de la venta de 

fertilizantes corresponden a las fuen-

Una primera 

reflexion que po

demos hacer es 

que existe una 

clara relation en- 

tre la cantidad de

1 Peru cuenta con 

1'764,044 productores 

agropecuarios, el 40% 

de ellos utiliza fertili-

Mds de la mitad de los agricultores usa abono organico para sus cultivi 

elementos nitrogenados que usan los 

agricultores con la mayor incidencia 

de plagas y enfermedades. De mas 

de un milion de especies de insectos, 

solo 550 se han convertido en plagas 

para el hombre, hace 50 anos los in

sectos daninos eran solo cinco.

Las malas practicas agropecua- 

rias y el uso de fertilizantes nitroge-

1. Utilice abonos organicos ni

trogenados y no artificiales.

Lo mas facil de conseguir en el 

mundo es elementos nitrogenados na

turales, alrededor del 80% del aire es 

nitrogeno, lo podemos absorber sem- 

brando leguminosas, podemos utilizar 

estiercol, vegetacion descompuesta, 

etc. Esta muy de moda el estiercol o 

humus de lombriz, este permite redu

cir los nematodes, aumenta la reten- 

cion del agua, controla plagas de cftri- 

cos, mango, palta y papaya como nos 

cuenta el agricultor Godofredo Garcia 

Baca de San Lorenzo en Piura.

2. Cubra el suelo la mayor canti

dad de tiempo posible. Use mulch 

(cobertura vegetal para proteger el 42 elementos que requiere genetica- 

suelo) con todo tipo de rastrojo, ma- mente para un desarrollo sano. Son

-r
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Consejos utiles

tes de nitrogeno.

El fertilizante mds usado es la urea.

CONSEJOS3 para bajar cost os
en agroquimicos

Muchos producen su propio humus de lombriz para abonar los campos.24 ANDENES
ANDENES 25

El gobierno ha creado unfondo para abaratar el costo de los agroquimicos a los pequenos 

agricultores (ver articulo sobre el tema). Esta medida sin embargo no va al fondo del problema 

que es justamente el alto uso de agroquimicos, que se podria reducir con algunas prdcticas sen- 

cillas. Consideremos algunos elementos utiles para entender el tema.

A mas 
pesticidas 
mas plagas

nados artificiales son la causa del 

mayor uso de pesticidas a nivel mun- 

dial. El monocultivo en los valles de 

la costa piurana, donde el promedio 

general de cultivos por agricultor es 

1.8 has., donde hay poca o nula rota- 

cion de cultivos, donde se ha destrui- 

do el mfnimo elemento de habitat na

tural de los insectos, ha convertido

Fernando Alvarado

Centro IDEAS/RAE

Si los agricultores quieren librar- 

se de una buena parte del 30% de 

gastos en agroquimicos y recibir in- 

gresos extraordinarios en su chacra, 

le recomendamos tres sencillas prac- 
ticas:

yor densidad de siembra y cultivos 

permanentes.

Proteger el suelo de las incle- 

mencias del clima y alimentarlo con 

materia organica permitira que los 

organismos vivos presentes en el 

puedan realizar su labor de mejora en 

la calidad. Por ejemplo las lombrices 

de tierra multiplican los nutrientes 

como nitrogeno, fosforo y potasio 

por 6, 9 y 11 veces respectivamente.

Un suelo con fertilidad natural 

puede proveer a los cultivos de los

las plantas debiles, hijas de los agro

quimicos, las que son atacadas y da- 

nadas por los insectos y las enferme- 

dades.

3. Demosle de comer a los insec

tos, lo que no nos sirve.

Los insectos tienen hambre y es 

estupido quererlos eliminar, todos 

saben que sobreviviran a la raza hu- 

mana. Utilicemolos de aliados si no 

podemos vencerlos. Si sembramos 

forestales, frutales, arbustos y otras 

plantas que le agraden a los insectos 

estos no atacaran a nuestros cultivos 

principales.

Si sembramos col, sembremos 

algunas Imeas de nabo o rabanito, 

sus flores seran muy apetitosas para 

los pulgones y no nos molestaran de- 

masiado. Naturalmente apareceran 

controladores naturales, otros insec

tos que limitaran la cantidad del in- 

secto plaga.

Siguiendo estos tres consejos 

podemos evitar muchos problemas 

de plagas, pero especialmente de 

costos altos de produccion. Estos 

consejos forman parte de una pro- 

puesta mas completa Hamada agri- 

cultura ecoldgica, que veremos con 

mas detalle en un proximo numero.

en enemigos a insectos que siempre 

acompanaron al hombre sin mayores 

perjuicios.

Una primera 

reflexion que po

demos hacer es 

que existe una 

clara relacion en- 

tre la cantidad de Mas de la mitad de los agricultores usa abono orgdnico para sus cultivi 

elementos nitrogenados que usan los 

agricultores con la mayor incidencia 

de plagas y enfermedades. De mas 

de un milion de especies de insectos, 

solo 550 se han convertido en plagas 

para el hombre, hace 50 anos los in

sectos daninos eran solo cinco.

Las malas practicas agropecua- 

rias y el uso de fertilizantes nitroge-

1 Peru cuenta con 

1'764,044 productores 

agropecuarios, el 40% 

de ellos utiliza fertili

zantes qufmicos e insecticidas, el 

57% usa abono organico y el 8% 

tiene conocimiento del control bio- 

logico.

En base a un estudio detallado 

realizado por el Centro IDEAS en 

Piura podemos destacar algunas ca- 

ractensticas de su uso. Los agroqui

micos significan para los agricultores 

alrededor del 30% de los costos di- 

rectos de produccion, el principal nu- 

triente que se demanda es el nitrdge- 

no, el mismo que se provee a traves 

de tres fuentes: urea, sulfato y nitrato 

de amonio. El producto mas usado es 

la urea. Mas del 90% de la venta de 

fertilizantes corresponden a las fuen-

1. Utilice abonos organicos ni

trogenados y no artificiales.

Lo mas facil de conseguir en el 

mundo es elementos nitrogenados na

turales, alrededor del 80% del aire es 

nitrogeno, lo podemos absorber sem- 

brando leguminosas, podemos utilizar 

estiercol, vegetacion descompuesta, 

etc. Esta muy de moda el estiercol o 

humus de lombriz, este permite redu

cir los nematodes, aumenta la reten- 

cidn del agua, controla plagas de cftri- 

cos, mango, palta y papaya como nos 

cuenta el agricultor Godofredo Garcia 

Baca de San Lorenzo en Piura.

2. Cubra el suelo la mayor canti

dad de tiempo posible. Use mulch 

(cobertura vegetal para proteger el 42 elementos que requiere genetica- 

suelo) con todo tipo de rastrojo, ma- mente para un desarrollo sano. Son
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populates?
T

No es una varita magica

“Hoy en dia es casi imposible realizar una faena comunal sin que exista de por medio alguna ayuda.

ANDENES 2726 ANDENES

Uno de los principales instrumentos de action de la Politica Social es la 

Hamada focalizacion. La focalizacion consiste en centrar la atencion en 

un determinado sector de la poblacion que, por sus caracteristicas 

particulares requiere recibir la atencion prioritaria del Estado.

Io tenemos en las experiencias del 

Vaso de Leche que, al no contar con 

un buen sistema de control, permite 

que se beneficien sectores que no es- 

tan considerados por el Programa.

Tambien debe tenerse en cuenta 

que muchas veces los incentivos que 

ofrecen estos programas generan 

efectos negatives en la voluntad de 

autosuperacion de las personas. Mu- 

chos comuneros reconocen hoy en 

dia que es casi imposible realizar una

La focalizacion puede ser un ins- 

trumento muy importante para supe- 

rar la pobreza, pero no es una “varita 

magica”. La falta de coordination 

entre los diferentes programas socia-

faena comunal sin que exista de por 

medio alguna ayuda, sea en alimen- 

tos o en otras cosas “porque la gente 

ya se acostumbrd asf’.

les del gobiemo es manifiesta y 

muchas veces hay superposicion 

de funciones entre los programas 

que hemos presentado antes. Ade- 

mas si esta estrategia no se adecua 

a las practicas sociales y cultura- 

les de la poblacion puede llevar 

esta propuesta al fracaso.

Pongamos como ejemplo el 

caso de la ayuda alimentaria que 

casi todos los programas sociales 

del gobiemo brindan o tramitan 

via PRONAA. Mientras no se to

me en cuenta cual es la composi- 

cion y la distribucion de los ali- 

mentos en las familias campesi- 

nas o en sectores urbano margina

les, el destino de esta ayuda sera 

un misterio. Otro caso similar tie- 

ne que ver con los programas de 

salud, mientras no se tenga claro 

como las personas perciben sus 

cuerpos y las razones que las lie- 

van a hacer uso de la medicina, 

los recursos destinados a la salud 

pueden no estar generando los re- 

sultados esperados.

Finalmente es necesario estar 

alertas a la utilizacion politica que 

se les puede dar a estos recursos 

en desmedro de la construction 

de una ciudadanfa basada en el 

respeto a los derechos estableci- 

dos, sobre todo tomando en cuen

ta los procesos electorales que se 

avecinan. Por ello consideramos 

que tanto los gobiemos locales 

como las organizaciones y las ins- 

tituciones de la sociedad civil de- 

ben mantenerse al tanto de las ac- 

ciones que desarrolle el gobierno 

en este terreno, buscando que los 

planes distritales que se disenen 

tomen en cuenta las realidades lo

cales y los procesos de concerta- 

cidn y desarrollo local que en mu- 

chos de los distritos “focalizados” 

se vienen dando.

pescado seco salado. Las quejas no 

se hicieron esperar, y son de varios 

tipos: los productos son malos, “no 

los seleccionan bien”; los productos 

no mejoran la dieta, “nosotros produ- 

cimos esto, siempre comemos esto”; 

los productos vienen en poca canti- 

dad “con lo que nos dan no alcanza, 

hay que cubrir de nuestro bolsillo”.

en que consiste la

FOCALIZACION

El Programa National de Apoyo Alimentario (Pronaa) tiene 

como responsabilidad principal brindar ayuda alimentaria a la 

poblacion mas necesitada, ya sea a traves de los comedores 

populares, o a traves de sus programas de alimentos por traba- 

jo. Desde hace muchos anos este tipo de intervention del 

Estado ha sido cuestionado desde diversos dngulos, y algunas 

instituciones que fomentaban esta prdctica la han dejado de 

lado. Para analizar el por que de estos cuestionamientos 

veamos el caso de la relation entre los comedores y Pronaa en 

Ayacucho.

cSirven de algo los 

comedores

Elllllgll n Ayacucho como en mu- 

chos otros lugares, Pronaa 

acostumbraba distribuir a 

los comedores populares arroz, acei- 

te y papa, sin embargo a partir de la 

promulgation de la Ley que promue- 

ve la compra de productos locales, 

did un giro y comenzd a repartir ce- 

bada, trigo, mafz, haba, papa seca y

1 gobierno peruano 

IBF’®” viene aplicando esta 

politica y ha disenado 

la “Estrategia focali- 

zada de lucha contra la extrema po

breza” cuya intention es atender a 

los distritos donde existan mas po- 

bres y may ores niveles de pobreza. 

El problema con este tipo de selec

tion es la diversidad de criterios 

existente para medir la pobreza y 

que, incluso con la focalizacion, 

existen pobres que 

quedaran al mar- 

gen de los progra

mas de gobierno.

Ademas, la ex- 

periencia de mu

chos programas so

ciales nos muestra 

que hay sectores de 

la poblacion que se 

convierten en be

neficiaries aun 

cuando no tienen la 

necesidad del ser- 

vicio, o cuando es- 

tan en posibilida- 

des de cubrir el 

costo del mismo. 

Un ejemplo de esto
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No es una varita magica

“Hoy en dia es casi imposible realizar una faena comunal sin que exista de por medio alguna ayuda...”

ANDENES 2726 ANDENES

Uno de los principales instrumentos de accion de la Politica Social es la 

Hamada focalizacion. La focalizacion consiste en centrar la atencion en 

an determinado sector de la poblacion que, por sus caracteristicas 

particulares requiere recibir la atencion prioritaria del Estado.

El Programa National de Apoyo Alimentario (Pronaa) tiene 

como responsabilidad principal brindar ayuda alimentaria a la 

poblacion mas necesitada, ya sea a traves de los comedores 

populares, o a traves de sus programas de alimentos por traba- 

jo. Desde hace muchos aiios este tipo de intervention del 

Estado ha sido cuestionado desde diversos dngulos, y algunas 

instituciones que fomentaban esta prdctica la han dejado de 

lado. Para analizar el por que de estos cuestionamientos 

veamos el caso de la relation entre los comedores y Pronaa en 

Ayacucho.

Io tenemos en las experiencias del 

Vaso de Leche que, al no contar con 

un buen sistema de control, permite 

que se beneficien sectores que no es- 

tan considerados por el Programa.

Tambien debe tenerse en cuenta 

que muchas veces los incentives que 

ofrecen estos programas generan 

efectos negatives en la voluntad de 

autosuperacion de las personas. Mu

chos comuneros reconocen hoy en 

dia que es casi imposible realizar una

La focalizacion puede ser un ins

trument© muy importante para supe- 

rar la pobreza, pero no es una “varita 

magica”. La falta de coordinacion 

entre los diferentes programas socia-

faena comunal sin que exista de por 

medio alguna ayuda, sea en alimen

tos o en otras cosas “porque la gente 

ya se acostumbro asf’.

les del gobiemo es manifiesta y 

muchas veces hay superposicion 

de funciones entre los programas 

que hemos presentado antes. Ade- 

mas si esta estrategia no se adecua 

a las practicas sociales y cultura- 

les de la poblacion puede llevar 

esta propuesta al fracaso.

Pongamos como ejemplo el 

caso de la ayuda alimentaria que 

casi todos los programas sociales 

del gobiemo brindan o tramitan 

via PRONAA. Mientras no se to

me en cuenta cual es la composi- 

cion y la distribution de los ali

mentos en las familias campesi- 

nas o en sectores urbano margina

les, el destine de esta ayuda sera 

un misterio. Otro caso similar tie

ne que ver con los programas de 

salud, mientras no se tenga claro 

como las personas perciben sus 

cuerpos y las razones que las lie- 

van a hacer uso de la medicina, 

los recursos destinados a la salud 

pueden no estar generando los re- 

sultados esperados.

Finalmente es necesario estar 

alertas a la utilization politica que 

se les puede dar a estos recursos 

en desmedro de la construction 

de una ciudadanfa basada en el 

respeto a los derechos estableci- 

dos, sobre todo tomando en cuen

ta los procesos electorales que se 

avecinan. Por ello consideramos 

que tanto los gobiemos locales 

como las organizaciones y las ins

tituciones de la sociedad civil de- 

ben mantenerse al tanto de las ac- 

ciones que desarrolle el gobierno 

en este terreno, buscando que los 

planes distritales que se disenen 

tomen en cuenta las realidades lo

cales y los procesos de concerta- 

cion y desarrollo local que en mu

chos de los distritos “focalizados” 

se vienen dando.

pescado seco salado. Las quejas no 

se hicieron esperar, y son de varios 

tipos: los productos son malos, “no 

los seleccionan bien”; los productos 

no mejoran la dieta, “nosotros produ- 

cimos esto, siempre comemos esto”; 

los productos vienen en poca canti- 

dad “con lo que nos dan no alcanza, 

hay que cubrir de nuestro bolsillo”.

en que consiste la

FOCALIZACION I

I

cSirven de algo los 

comedores

n Ayacucho como en mu- 

IIL^ chos otros lugares, Pronaa 

acostumbraba distribuir a 

los comedores populares arroz, acei- 

te y papa, sin embargo a partir de la 

promulgation de la Ley que promue- 

ve la compra de productos locales, 

did un giro y comenzd a repartir ce- 

bada, trigo, mafz, haba, papa seca y

■F®
1 gobierno peruano 

viene aplicando esta 

politica y ha disehado 

la “Estrategia focali- 

zada de lucha contra la extrema po

breza” cuya intention es atender a 

los distritos donde existan mas po- 

bres y mayores niveles de pobreza. 

El problema con este tipo de selec

tion es la diversidad de criterios 

existente para medir la pobreza y 

que, incluso con la focalizacion, 

existen pobres que 

quedaran al mar- 

gen de los progra

mas de gobierno.

Ademas, la ex- 

periencia de mu

chos programas so

ciales nos muestra 

que hay sectores de 

la poblacion que se 

convierten en be

neficiaries aun 

cuando no tienen la 

necesidad del ser- 

vicio, o cuando es- 

tan en posibilida- 

des de cubrir el 

costo del mismo. 

Un ejemplo de esto

.-3



I

F

Otras dificutades

Javier Torres Seoane

ANDENES 29
28 ANDENES

REFLEXIONES

■

Uno de los puntos de mayor 

conflicto en la actualidad, es la acti- 

tud de los funcionarios en relation al 

funcionamiento de los comedores, 

estos pueden ser cerrados y perder la 

ayuda y todo aquello que Pronaa ha- 

ya entregado (utensilios, cocinas, 

ollas) si es que tienen la mala suerte 

de no haber cocinado el dfa que a al- 

guno de los funcionarios de esta ins- 

titucion se le ocurrio hacer una visita 

de inspeccion. No hay razon del 

mundo que pueda convencer a estos 

senores para que no clausuren el co- 

medor. Esto segun Sonia Palomino 

“ayuda a dividir la organizacion. por- 

que ese mismo dfa el funcionario le

vanta con todo, y se aparece en otro 

club de madres y les dona lo que ha 

recogido de otro comedor”.

Las dirigentas critican la irracio- 

nalidad de este programa, porque

Al respecto Sonia Palomino, 

presidenta de la Federacion de Clu- 

bes de Madres de Huamanga - Fe- 

decma, afirma que hay un problema 

de entrada “existe mucho autoritaris- 

mo de parte de las instituciones, no 

solo de Pronaa; nosotros queremos y 

creemos que debe haber mas coordi- 

nacion, dialogo, respeto, todos se He

nan la boca hablando de los derechos 

de la mujer y del nino y al final no se 

cumplen”.

¥ es que, en primer lugar ningun 

funcionario tuvo el tino de informar 

a las dirigentas del cambio en la 

composition de la ayuda para los co

medores. Simplemente un buen dfa 

las senoras empezaron a recibir otro 

producto. De la misma manera siem- 

pre se ha ofrecido que se van a enviar 

nutricionistas, pero al parecer estas 

no pueden abastecer la demanda. ¥ 

por ultimo no hay una explication 

clara de por que las raciones aumen- 

tan o se reducen, simplemente suce- 

de y nadie tiene el derecho de pre

guntar.

Las dirigentas coinciden en lo 

que se refiere a quienes deben ser los 

beneficiarios de los comedores e 

identifican a cuatro grupos objetivos: 

A nifios huerfanos o abandonados, 

ancianos, que no cuentan con fami- 

liares que los ayuden, minusvalidos 

y familias que se encuentren en si

tuation crftica, donde el padre y la 

madre no tengan ningun ingreso.

Las dirigentas de la Fedecma 

consideran que estos grupos deben 

recibir el alimento gratis, y que el 

resto de la poblacion puede pagar el

ademas de no informar, muchas ve- 

ces toman decisiones que solo gene- 

ran mas gasto y desperdicio de dine

ro y recursos. Por ejemplo la mayo- 

rfa de las cocinas donadas no son uti- 

lizadas porque no hay capacidad eco

nomica para comprar el kerosene 

que las haga funcionar. Y entonces se 

utiliza la lena que por cierto es bas- 

tante escasa en Ayacucho. De otro la- 

do a los clubes de madres se les exi- 

ge que gestionen el comedor con un 

nombre diferente, lo que aparte de 

generar confusion ocasiona nuevos 

gastos a las dirigentas a las que se les 

exige que tramiten sellos y libro de 

actas nuevos, porque los de su club 

ellos no los aceptan, cuando a la lar- 

ga el comedor es una parte del club.

cA quien sirve el 
comedor?

NHH

“El Espiritu del Senor sobre mi, porque me ha 

ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, 

me ha enviado a proclamar la liberacion a los cau- 

tivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los 

oprimidos y proclamar un ano de gratia del Senor” 

(Lc 4,1849).

precio de su menu, pero para esto es 

necesario que se construya una ca

nasta distinta de alimentos, que les 

permita competir con los restauran- 

tes. En el caso de los comedores po

pulates el apoyo alimentario apunta a 

brindar un menu de calidad al menor 

precio, no es lo mismo que un come

dor infantil o el programa del vaso de 

leche donde el componente nutricio- 

nal es fundamental. Aquf hay que 

ofrecer un menu atractivo que ade

mas ayude a subvencionar el menu 

de los que no pueden pagar.

Las dirigentas no estan en contra 

de la ley que promueve comprar la 

produccion nacional, lo que quieten 

es que se les ofrezcan productos de 

calidad y que haya cierta racionali- 

dad que les permita diversificar su 

dieta, y no que el comedor termine 

ofreciendo mas de lo poco que pro- 

ducen.

Como en Lima, hay dirigentas 

que consideran que hay que apuntar 

a restaurantes populates, con una 

cantidad de menus subsidiados, y 

que ayude de cierta manera a que el 

trabajo del comedor no constituya 

una pesada carga que al final no sir

ve para nada ni beneficia a nadie. Pe

ro para que esto suceda se requiere 

mucha creatividad y audacia por par

te de los funcionarios de Pronaa, que 

al parecer no tienen ... ni les interesa 

tener.

||^ 1 10 de noviembre de 1994, en la carta apostd- 

lica Tertio Milennio adveniente, el papa Juan 

Pablo II invito a todos los cristianos a la realization de 

un gran jubileo en el ano 2000.

La proclamation de un ano jubilar es una tradicitin 

que echa sus rafces en el Israel del Antiguo Testamen- 

to y que fue retomada por Jesus para anunciar y darle 

sentido a su mision:

de la tierra, puesto que pertenecia a Dios, ni podtan los 

israelitas permanecer para siempre en una situacion de 

esclavitud, dado que Dios los habia rescatado para sf co- 

mo propiedad exclusi va liberdndolos de Egipto" (n. 12).

Ante este gran ano jubilar del 2000 el Papa invi- 

ta a todos los cristianos a hacer un examen de con- 

ciencia que permita superar todas las divisiones e in- 

justicias acumuladas en este segundo milento, pre

guntandose sobre las responsabilidades que todos te- 

nemos en relation a los males de nuestro tiempo.

Juan Pablo II propone, recordando que Jesus vino 

a evangelizar a los pobres, “subrayar mas decidida- 

mente la opcion preferencial de la Iglesia por los po

bres y marginados”.

“Asf, en el espfritu del libro del Levftico, los cris

tianos deberfan hacerse voz de todos los pobres del 

mundo, proponiendo el Jubileo como un tiempo opor- 

tuno para pensar entre otras cosas en una notable re

duction, si no en una total condonacidn. de la deuda in

ternational, que grava sobre el destine de muchas na- 

ciones” (n. 51).

Es nuestra responsabilidad tambien “pensar esas 

otras cosas” que propone el Papa en nuestros espacios 

locales para que el ano 2000 pueda ser un signo de una 

sociedad justa y fratema que Dios espera de todos no

sotros.

En la tradition de Israel, cada semana de anos ter- 

minaba con un ano sabdtico, en el que se debia dejar en 

libertad a los esclavos y a los deudores y hacer descan- 

sar la tierra. Al cabo de siete semanas de anos estaba 

previsto un ano jubilar, ano de “emancipacion de todos 

los habitantes necesitados de liberacion” (Lv. 25,8-17). 

En este ano, dice la carta apostdlica de Juan Pablo II, 

“cada israelita recobraba la posesion de la tierra de sus; 

padres, si eventualmente la habia vendido o perdido al 

caer en esclavitud. No podia privarse definitivamente

La mayoria de las cocinas^^. 

donadas no se usan porque 

hay plata para el kerosene, 

se cocina con lena.

Ano 2000, ano jubilar
Andres Gallego

i ■
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Uno de los puntos de mayor 

conflicto en la actualidad, es la acti- 

tud de los funcionarios en relation al 

funcionamiento de los comedores, 

estos pueden ser cerrados y perder la 

ayuda y todo aquello que Pronaa ha- 

ya entregado (utensilios, cocinas, 

ollas) si es que tienen la mala suerte 

de no haber cocinado el dia que a al- 

guno de los funcionarios de esta ins- 

titucidn se le ocurrid hacer una visita 

de inspeccidn. No hay razon del 

mundo que pueda convencer a estos 

senores para que no clausuren el co- 

medor. Esto segun Sonia Palomino 

“ayuda a dividir la organizacidn, por- 

que ese mismo dia el funcionario le

vanta con todo, y se aparece en otro 

club de madres y les dona lo que ha 

recogido de otro comedor”.

Las dirigentas critican la irracio- 

nalidad de este programa, porque

Al respecto Sonia Palomino, 

presidenta de la Federacidn de Clu- 

bes de Madres de Huamanga - Fe- 

decma, afirma que hay un problema 

de entrada “existe mucho autoritaris- 

mo de parte de las instituciones, no 

solo de Pronaa; nosotros queremos y 

creemos que debe haber mas coordi- 

nacidn, dialogo, respeto, todos se He

nan la boca hablando de los derechos 

de la mujer y del nino y al final no se 

cumplen”.

Y es que, en primer lugar ningun 

funcionario tuvo el tino de informar 

a las dirigentas del cambio en la 

composition de la ayuda para los co

medores. Simplemente un buen dia 

las sehoras empezaron a recibir otro 

producto. De la misma manera siem- 

pre se ha ofrecido que se van a enviar 

nutricionistas, pero al parecer estas 

no pueden abastecer la demanda. Y 

por ultimo no hay una explication 

clara de por que las raciones aumen- 

tan o se reducen, simplemente suce- 

de y nadie tiene el derecho de pre

guntar.

Las dirigentas coinciden en lo 

que se refiere a quienes deben ser los 

beneficiarios de los comedores e 

identifican a cuatro grupos objetivos: 

A ninos huerfanos o abandonados, 

ancianos, que no cuentan con fami- 

liares que los ayuden, minusvalidos 

y familias que se encuentren en si

tuation critica, donde el padre y la 

madre no tengan ningun ingreso.

Las dirigentas de la Fedecma 

consideran que estos grupos deben 

recibir el alimento gratis, y que el 

resto de la poblacion puede pagar el

cA quien sirve el 
comedor?

“El Espiritu del Senor sobre mi, porque me ha 

ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, 

me ha enviado a proclamar la liberacion a los cau- 

tivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los 

oprimidos y proclamar un ano de gracia del Senor” 

(Lc 4,18-19).

-

En la tradicidn de Israel, cada semana de ahos ter- 

minaba con un ano sabdtico, en el que se debia dejar en 

libertad a los esclavos y a los deudores y hacer descan- 

sar la tierra. Al cabo de siete semanas de anos estaba 

previsto un ano jubilar, ano de “emancipacion de todos 

los habitantes necesitados de liberacion" (Lv, 25,8-17). 

En este ano, dice la carta apostdlica de Juan Pablo II, 

“cada israelita recobraba la posesion de la tierra de sus 

padres, si eventualmente la habia vendido o perdido al 

caer en esclavitud. No podia privarse definitivamente

ademas de no informar, muchas vo

ces toman decisiones que solo gene- 

ran mas gasto y desperdicio de dine

ro y recursos. Por ejemplo la mayo- 

ria de las cocinas donadas no son uti- 

lizadas porque no hay capacidad eco

nomica para comprar el kerosene 

que las haga funcionar. Y entonces se 

utiliza la lena que por cierto es bas- 

tante escasa en Ayacucho. De otro la- 

do a los clubes de madres se les exi- 

ge que gestionen el comedor con un 

nombre diferente, lo que aparte de 

generar confusion ocasiona nuevos 

gastos a las dirigentas a las que se les 

exige que tramiten sellos y libro de 

actas nuevos, porque los de su club 

ellos no los aceptan, cuando a la lar- 

ga el comedor es una parte del club.

precio de su menu, pero para esto es 

necesario que se construya una ca

nasta distinta de alimentos, que les 

permita competir con los restauran- 

tes. En el caso de los comedores po

pulates el apoyo alimentario apunta a 

brindar un menu de calidad al menor 

precio, no es lo mismo que un come

dor infantil o el programa del vaso de 

leche donde el componente nutricio- 

nal es fundamental. Aqui hay que 

ofrecer un menu atractivo que ade
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a"° ju^'*ar
Andres Gallego

de la tierra, puesto que pertenecfa a Dios, ni podfan los 

israelitas permanecer para siempre en una situacidn de 

esclavitud, dado que Dios los habia rescatado para si co- 

mo propiedad exclusiva liberdndolos de Egipto” (n. 12).

Ante este gran ano jubilar del 2000 el Papa invi- 

ta a todos los cristianos a hacer un examen de con- 
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justicias acumuladas en este segundo milento, pre

guntandose sobre las responsabilidades que todos te- 

nemos en relation a los males de nuestro tiempo.

Juan Pablo II propone, recordando que Jesus vino 

a evangelizar a los pobres, “subrayar mas decidida- 

mente la option preferencial de la Iglesia por los po

bres y marginados”.

“Asi, en el espiritu del libro del Levitico, los cris

tianos deberian hacerse voz de todos los pobres del 

mundo, proponiendo el Jubileo como un tiempo opor- 

tuno para pensar entre otras cosas en una notable re

duction, si no en una total condonacidn. de la deuda in

ternational, que grava sobre el destine de muchas na- 

ciones” (n. 51).

Es nuestra responsabilidad tambien “pensar esas 

otras cosas” que propone el Papa en nuestros espacios 

locales para que el ano 2000 pueda ser un signo de una 

sociedad justa y fratema que Dios espera de todos no

sotros.

i 
f
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La mayoria de las cocinaf^'^ 

donadas no se usan porque 

hay plata para el kerosene.. 

se cocina con lena.
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construirlos v poner como 

motivo la identidad local

6Existe realmente esta identidad 

huanca a la que hace alusion el nom-

retamas, alisos y saucos, propios de 

la region.

La identidad huanca 
en debate

bre del parque que visitamos?

Cuando uno piensa en los huan- 

cainos, en primer lugar se nos viene 

la idea del “comerciante”, que trae y 

lleva productos de la costa a la sierra, 

y viceversa. Y en este esfuerzo utili- 

za todas las redes de parientes y com- 

padres con las que cuenta. Todo lo

1

n la ciudad de Huancayo, el 

dos veces alcalde Pedro 

Morales ha construido el 

'Parque de la identidad huanca", el 

mismo que se ha convertido en uno de 

los mayores atractivos para propios y 

extranos. El parque tiene forma rec

tangular y esta cercado por una mura- 

11a de piedra, decorada con races en la 

base y con manos en la pared. Para el 

ingreso, se cuenta con dos entradas 

principales, una en cada frente largo. 

En la entrada se anuncian en una piza- 

rra los espectaculos que habran ese 

dia y durante la semana.

Nos dan la bienvenida las escul- 

turas de un hombre y una mujer que 

nos guian hacia un gran mate burila- 

do, ubicado en el centra del parque. 

Acompahan este mate esculturas de 

distintos “heroes de la cultura huan

ca :“Flor Pucarina”, ”el Picaflor de 

los Andes ', Zenobio Dagha, por 

mencionar algunos. Los mismos que 

se encuentran rodeados de cantutas,

Sin embargo el asunto parece ser 

mas complejo.

Para algunos especialistas como 

Ricardo Soto profesor de la Univer- 

sidad del Centro lo que hay es una 

cultura hfbrida fruto del encuentro 

entre distintos grupos culturales co

mo producto de la migracion. Al

En nuestro pais, el arre- 

gio de las Plazas y los 

Parques son permanente 

motivo de discusion, y son 

los Alcaldes quienes 

constituyen el centro de la

cual se compensa con una fiesta, 

grande, con bastante comida y abun- 

dante cerveza, al son del huaylash, la 

musica mas alegre del Peru.

Asf no serfa gratuito que cuando 

se disefio el Parque en mencion, el 

principal lugar lo llevaran los gran- 

des artistas de la musica vernacular.

fa Jbi mucho mas que un Parque
mismo tiempo se senala que existen 

marcadas diferencias generacidnales. 

Asi los mayores de 60 anos anoran 

los valores culturales del "wanka" 

trabajador mientras que los jovenes 

de los 90' desconocen lo "wanka" y 

asumen valores modemos. Es esta 

generation y la de los 80', la que ha 

producido la chicha, la que ha salido 

basicamente de Chupaca y Chongos 

Alto. Los heroes de esta generacion 

senan Los Shapis, musicos chicheros 

que batieron todos los records de 

venta desde los anos ochenta.

Para el historiador Nelson Man

rique los huancas siempre fueron un 

grupo fuerte que ha negociado condi- 

ciones favorables, muy diferentes a 

las del resto del pai's. Es recien con la 

guerra con Chile que empieza su cai- 

da, mantener al ejercito peruano 

apostado en la zona, implied mucho 

gasto sin retorno. A ello se sumo la 

division polftica de la region, fun- 

dando los departamentos de Cerro de 

Pasco y Huancavelica en este siglo y 

la presencia de la inversion extranje- 

ra que resquebrajaron la fortaleza de 

los pobladores locales.

Mas alia de estar de acuerdo con 

una u otra position, es importante 

destacar que la discusion se da a par- 

tir de procesos contemporaneos. Los 

huancainos no han tenido que retro- 

ceder siglos, para poner en discusion 

quienes son sus heroes, ni acudir a 

los libras de historia, simplemente le 

han dado su lugar a un conjunto de 

huancainos que hicieron que su cul

tura, su musica y su fiesta fueran 

tambien de todos los peruanos.

' '
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Yanacocha

DE TODAS 
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con mucha alegn'a y grandes de- 

seos de que nos siga acompanando 

en nuestro camino.

Formacion de Jueces 
de Paz

A partir de un convenio entre la 

Corte Superior de Justicia de Lam- 

bayeque, la Vicaria de Solidaridad 

del Vicariato de Jaen y el Instituto 

de Defensa Legal, durante el ano se

Campesinos de Combayo reclaman 

i^pago. juiw por su tierra

Cuarenta familias campesinas de 

la zona de Combayo, organizadas en 

un Comite de Defensa de ex-propie- 

tarios, nos han escrito para denunciar 

la dificil situacion en que se encuen- 

tran a raiz de la perdida de sus tierras 

en favor de Minera Yanacocha, quien 

viene desplegando una intensa explo- 

tacion minera del oro en la parte cen

tral de este hermoso departamento.

Estas familias han cedido 4,100 

Has. de tierra, presionadas por los 

empleados de la empresa, quienes 

por momentos difundfan la amenaza 

de que el Estado expropiaria estas 

tierras y en otros ofreci'an empleo y

■■

En primer lugar queremos felicitar esta preocupacidn ciudada- 

na de nuestros amigos de Santa Rita de Castilla en el rio Marahdn. 

Luego queremos informarles que lo manifestado por su Alcalde es 

real acerca de las fuentes de ingreso de su Municipalidad, pero sus 

ingresos no son tan reducidos: para este ano 1997, Parinari recibird 

en total 745 mil soles por compensation municipal y 127 mil por 

Vaso de Leche. Aparte del monto por canon petrolero que no nos fue 

posible conseguirlo, pero su municipalidad provincial debe tenerlo.

Red Nacional de

Servioios Empresariales 

CESEM
Apoyo para exportadores 

de provincias
A iniciativa de la Comision para 

la Promocion de Exportaciones - 

PROMPEX -PERU y la Confedera- 

cion de Camaras de Comercio y Pro- 

duccion - CONFECAMARAS y con 

el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo -BID, se ha puesto en 

marcha el proyecto CESEM, con la 

finalidad de apoyar a los productores 

de provincias para que incursionen 

en mercados de exportacion.

Segun, nos acaban de informar 

se han puesto en funcionamiento en 

Huancayo, Arequipa y Cusco tres 

Centros de Servicios Empresariales 

(CESEM), esperandose que en los 

prdximos meses se abran diez cen

tros mas. Estos centros brindan ser

vicios tecnico productivos para per- 

mitir que los productores y sus em- 

presas mejoren su gestion, sus costos 

y la calidad de sus productos, y pue- 

dan as! estar en capacidad de entrar a 

mercados internacionales con buen 

pie.

Asimismo brindan apoyo para la 

comercializacion, a traves de infor-

beneficios diversos a cargo de Yana

cocha S.A., ademas de anunciar que 

las familias podrfan continuar en sus 

casas y labores de pastoreo. Delega- 

dos del Comite manifiestan que “ate- 

morizados por las amenazas y, a la 

vez, ilusionados por los ofrecimien- 

tos de la Empresa, vendimos nues- 

tras tierras a precios que oscilan en

tre los 60 dolares (la mayor parte) y 

550 dolares por cada Ha. (algunos y 

en los ultimos anos). El analfabetis- 

mo de la mayorfa de nosotros ha sido 

el mejor aliado de los empresarios de 

Yanacocha, y nuestro peor enemigo 

para ser despojados de nuestras tie

rras, unico patrimonio y sustento de 

todos nosotros”.

Actualmente estas familias se en-

macion sobre ofertas y mercados, 

contactos y participacion de los pro

ductores en ferias y actividades de 

difusion de sus productos.

Como una muestra de esta acti- 

vidad, recientemente el CESEM de 

Huancayo anuncio la apertura de un 

mercado de 300 mil chompas de al

paca para Estados Unidos, lo que 

permitira que varias empresas loca

les puedan colocar en los prdximos 

meses su produccidn.

Para los productores interesados 

e instituciones que deseen coordinar 

acciones les alcanzamos las direcci- 

nes de los CESEM: Huancayorir. Pa- 

chitea 365-Huancayo, Telefax 

215949. Arequipa: Jr. Quezada 104 -

'DON PEPE" 
cumplio 80 anos

Trabajando como cuando visi- 

taba el campo en Cajamarca, 

Monsenor Jose Dammert Bellido 

acaba de cumplir sus 80 anos de 

vida dedicada al servicio de Dios, 

los campesinos y la investigacidn 

social.

Recordamos su labor pionera 

en los anos setenta al lado de los 

campesinos cajamarquinos, 

asimismo cuando en los ochenta 

Monsenor Dammert llamd la aten- 

cidn de las autoridades del pafs so

bre el modelo de education que se 

estaba impartiendo a nuestros ni- 

nos y jdvenes. En los noventa 

cuando se vivian los momentos

iMunicipalidades sin recursos?

Con mucha preocupacidn se han dirigido a nuestra redaction algu

nos pobladores de esta localidad para manifestamos que luego de un 

ano y siete meses de elegido el alcalde, profesor Armando Rodnguez 

Panduro, no se ven obras importantes ni servicios de su comuna y no 

saben en que se estan gastando los recursos que recibe su Municipali

dad distrital.

Segiin nos manifiesta el Sr. Leonidas Pinche, en una sesidn ordi

naria del Concejo Distrital de Parinari realizada el 31 de julio, el Alcal

de informd brevemente que se estaban construyendo cuatro colegios en 

diferentes caserfos, dos de los cuales ya estaban concluidos, mientras 

que los otros dos solo estaban licitados y que se esperaba culminarlos. 

en el ano. Seguidamente anuncio que una informacidn mas detallada la 

daria en un Cabildo Abierto a realizarse en el mes de noviembre.

Esto sin embargo no ha aclarado mucho las dudas de los vecinos, 

quienes en forma personal han continuado pidiendo informacidn. Fren- 

te a estas inquietudes el Sr. Rodrfguez ha manifestado que los ingresos 

son muy reducidos y que en su mayorfa dependen del gobiemo cen

tral, recibiendo su municipalidad transferencias de tres tipos: por canon 

petrolero, Fondo de Compensacion Municipal y vaso de leche. Por 

ello nos solicitan en su carta que les aclaremos si esta information es 

cierta y cuales son estos montos.

Yanahuara, Tel.254116 - Fax 

254320. Cusco: Calle Manco Inca 

206-Wuanchaq, Tel.221819 - Fax 

238771. Otras localidades del pals 

dirigirse a: PROMPEX:Calle Augus

to Tamayo 160-4to.piso-San Isidro, 

Tel. 2221375 -Fax 2221374.

vo Peru, tarea de todos” se titulo 

entonces el mensaje del Consejo 

Permanente de obispos peruanos 

emitido en junio de 1992.

Monsenor Dammert es un 

hombre de palabra clara y actual, 

el sigue investigando, hurgando en 

la historia peruana para ayudamos 

a comprender, con las lecciones 

del pasado nuestra accion urgente 

en esta escena contemporanea.

Por ello el 20 de agosto pasa- 

mas dolorosos a causa de la vio- do numerosos amigos, convoca-

lencia y la pobreza, su voz como dos por el Instituto Bartolome de

presidente de la Conferencia Epis- las Casas, celebramos su onomas- 

copal Peruana, llego llena de vigor tico con una misa y una reunion, 

y valentfa para convocar a todos 

los peruanos en la tarea de pacifi- 

car a fondo nuestro pals. “Un nue-

cuentran desocupadas y 

-■ en la miseria al no poder
continuar con sus labo- 

res agropecuarias y al 

haberseles agolado el es- 

caso dinero que recibie- 

ron por las tierras. Por 

■Ml ello el Comite viene de- 

mandando que la Minera 

cumpla con su ofreci- 

miento de trabajo perma

nente para las familias afectadas y 

asimismo que incremente el precio de 

venta de las tierras a 3,000 dolares 

por Ha., compensando equitativa- 

mente el costo que ha pagado y los 

grandes ingresos que viene recibien

do por el oro que saca de las tierras.

Anuncian finalmente que vienen 

entrevistandose con autoridades del 

gobierno y del Poder Judicial en la 

region y que se han dirigido a las mas 

alias autoridades del pafs presentan- 

do su caso. El Comite solicita que 

apoyemos su demanda, enviando 

cartas a la Presidencia de la Republi- 

ca, al Defensor del Pueblo, al Fiscal 

de la Nacion, al Presidente de la Cor

te Suprema y a la Minera Yanacocha 

S.A.
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ano y siete meses de elegido el alcalde, profesor Armando Rodrfguez 

Panduro, no se ven obras importantes ni servicios de su comuna y no 

saben en que se estan gastando los recursos que recibe su Municipali

dad distrital.

macion sobre ofertas y mercados, 

contactos y participacion de los pro

ductores en ferias y actividades de 

difusion de sus productos.

Como una muestra de esta acti- 

vidad, recientemente el CESEM de 

Huancayo anuncio la apertura de un 

mercado de 300 mil chompas de al

paca para Estados Unidos, lo que 

permitira que varias empresas loca

les puedan colocar en los proximos 

meses su produccion.

Para los productores interesados 

e instituciones que deseen coordinar 

acciones les alcanzamos las direcci- 

nes de los CESEM: Huancayorir. Pa- 

chitea 365-Huancayo, Telefax 

215949. Arequipa: Jr. Quezada 104 -

Segtin nos manifiesta el Sr. Leonidas Pinche, en una sesion ordi

naria del Concejo Distrital de Parinari realizada el 31 de julio, el Alcal

de informo brevemente que se estaban construyendo cuatro colegios en 

diferentes caserios, dos de los cuales ya estaban conclufdos, mientras 

que los otros dos solo estaban licitados y que se esperaba culminarlos. 

en el ano. Seguidamente anuncio que una informacidn mas detallada la 

daria en un Cabildo Abierto a realizarse en el mes de noviembre.

Esto sin embargo no ha aclarado mucho las dudas de los vecinos, 

quienes en forma personal han continuado pidiendo informacidn. Fren- 

te a estas inquietudes el Sr. Rodriguez ha manifestado que los ingresos 

son muy reducidos y que en su mayoria dependen del gobiemo cen

tral, recibiendo su municipalidad transferencias de tres tipos: por canon 

petrolero, Fondo de Compensacion Municipal y vaso de leche. Por 

ello nos solicitan en su carta que les aclaremos si esta informacion es 

cierta y cuales son estos montos.

Yanahuara, Tel.254116 - Fax 

254320. Cusco: Calle Manco Inca 

206-Wuanchaq, Tel.221819 - Fax 

238771. Otras localidades del pals 

dirigirse a: PROMPEX:Calle Augus

to Tamayo 160-4to.piso-San Isidro, 

Tel. 2221375 -Fax 2221374.

'DON PEPE" 
cumplio 80 anos

Trabajando como cuando visi- 

taba el campo en Cajamarca, 

Monsenor Jose Dammert Bellido 

acaba de cumplir sus 80 anos de 

vida dedicada al servicio de Dios, 

los campesinos y la investigacion 

social.

Recordamos su labor pionera 

en los anos setenta al lado de los 

campesinos cajamarquinos, 

asimismo cuando en los ochenta 

Monsenor Dammert llamo la aten- 

cidn de las autoridades del pais so

bre el modelo de educacion que se 

estaba impartiendo a nuestros ni

nes y jovenes. En los noventa los peruanos en la tarea de pacifi- seos de que nos siga acompanando

cuando se vivlan los momentos car a fondo nuestro pals. “Un nue- en nuestro camino.

cuentran desocupadas y 

en la miseria al no poder 

continuar con sus labo

res agropecuarias y al 

haberseles agotado el es- 

caso dinero que recibie- 

ron por las tierras. Por 

ello el Comite viene de- 

mandando que la Minera 

cumpla con su ofreci- 

miento de trabajo perma

nente para las familias afectadas y 

asimismo que incremente el precio de 

venta de las tierras a 3,000 dolares 

por Ha., compensando equitativa- 

mente el costo que ha pagado y los 

grandes ingresos que viene recibien

do por el oro que saca de las tierras.

Anuncian finalmente que vienen 

entrevistandose con autoridades del 

gobierno y del Poder Judicial en la 

region y que se han dirigido a las mas 

altas autoridades del pais presentan- 

do su caso. El Comite solicita que 

apoyemos su demanda, enviando 

cartas a la Presidencia de la Republi- 

ca, al Defensor del Pueblo, al Fiscal 

de la Nacion, al Presidente de la Cor

te Suprema y a la Minera Yanacocha 

S.A.
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nes de productores la propuesta de tio la necesidad de proponer que en las campanas que se

recomendar que los gobiernos locales tomen la iniciativa 
nara coordinar la realization de 1a< nrnnnesfas
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TESTIMONIO

Betinho del Brasil
Una vida de solidaridad

El 9 de agosto murid 

a los 61 anos, victima 

del SID A, el brasilero 

Herbert de Souza 

mas conocido como 

Betinho, quien dedied 

su vida a combatir el 

hambre y la miseria 

en su pais.

Con mediation del Vicariato de 

Puerto Maldonado, el Defensor de 

Pueblo Jorge Santisteban y el Vice- 

ministro de Energia Jorge San Ro

man, se logro firmar un acuerdo entre 

los representantes de la Federacion 

Nativa de Madre de Dios y la empre- 

sa Mobil.

Este acuerdo tiene por fmalidad 

hacer cumplir lo dispuesto en el estu

dio y plan de trabajo sobre impacto 

ambiental que hizo Hegar esta empre- 

sa petrolera al gobierno en 1996 con 

la finalidad de sustentar sus trabajos. 

Como parte de este acuerdo la Mobil 

reconoce la posesion de las tierras de 

las comunidades nativas y se ha crea- 

do un Comision de Vigilancia Indfge- 

na que hara un monitoreo de las acti- 

vidades petroleras que se realicen en

Piura
Organizarse para aprovechar 
El Nino

el Lote 78 con la finalidad de preveer 

danos mayores al ecosistema ya que 

ellos viven de los recursos existentes 

en la zona. En contrapartida la empre- 

sa se compromete a exponer sus pla

nes a la Comision de Vigilancia Indf- 

gena y se compremete tambien a to- 

mar las medidas para atender las su- 

gerencias de esta Comision y a recon

siderar aspectos no claros del Estudio 

de Impacto Ambiental.

Los miembros de la Federacion 

Nativa de Madre de Dios, han recibi- 

do una capacitacidn para desarrollar 

las labores de monitoreo que incluye 

aspectos ambientales e information 

tecnica y legal.

Finalmente podemos decir que, 

aunque una demanda de la Fenamad 

como es la creacion de la Reserva Co- 

munal Amarakaeri no ha sido atendi- 

da, lo que anima el acuerdo logrado 

son los deseos de que haya un buen 

entendimiento entre la Mobil y los na

tives.

. Ji-.:.

■

A

- - ■ el 94 el tema fue la generacion de empleo, segun Betinho

Estuvo exiliado en Canada donde obtuvo su tftulo de "el mejor remedio contra la miseria es el empleo . En 1995

sociologo. Ya de regreso a su pals, luego de nueve anos de 

exi__, 
Economicos que se tornd en una de las mas respetadas 

ONG de Brasil por sus campanas de action ciudadana de 

contra la miseria y por la vida, de las que era su principal 

impulsor. Desde este espacio organize la primera campa-

ta de pastes que aparecerfa (calculada en varios millones 

de TM), que podrfa servir para desarrollar la ganaderfa, 

asi como aprovechar la humedad de los “temporales” pa

ra una agricultura de secano con la siembra de legumbres, 

periodo vegetative; reforestar el desierto y la zona de los 

manglares; propiciar el lavado natural de los suelos sali- 

nos que podrfa permitir la recuperacidn de una buena 

cantidad de las 60,000 Hds. que en esta condicion existen 

en la regidn; aprovechar el incremento de lagunas y em- 

balses naturales para su manejo en epocas de estiaje. Por

ra enfrentar este Fenomeno, vienen del lado de la meteo- 

rologia y la prevention frente a los posibles desastres que

generaria, lo que en general viene el lado marino aprovechar las miles de TM de especies de 

otros zonas que apareceran, como las conchas de abani- 

co, los langostinos, el calamar, el tiburon, el camardn, la 

pota, el perico, el atun; a parte de la necesidad de pensar 

en un impulse al sector industrial a partir de procesar los 

grandes voliimenes de productos que tendrernos una vez

Luego de un animado debate en grupos de trabajo 

posilivo de este Fenomeno. Por por provincias, donde los asistentes trataron de ubicar las 
--- ---------------------------------------------------------------i............................................_______•». I- 1 » .1^1 . ...

tentes. especialmente autoridades

If^JH

■

En 1992 organize 

una multitudinaria 

campana nacional con

tra el hambre. Una 

campana que logro 

convocar a mas de dos 

millones de personas, 

un miliar de empresas y 

el respaldo unanime de 

todos los gobiernos 

municipales. Esta cam

pana que obligo al go

biemo a reconocer que 

en el Brasil, un pais con 

una marcada desigual- 

l dad en la distribucidn 

I de la riqueza, existfan 

| 32 millones de perso- 

j nas con hambre.

( En esa primera 

! campana Betinho im- 

J pulso la creacion de co- 

| mites de solidaridad 

I para planear y ejecutar 

I tareas que podfan ir 

I desde la distribucion de 

comida hasta la organi- 

zacion de ollas comunitarias. La necesidad de que todos 

tuvieran alimentos fue la base del primer ano de Accion 

mo el partido Accion Popular y trabajo en una fabrica de Ciudadana. Este movimiento entrego mas de 100 mil ca- 

papel donde las pesimas condiciones de trabajo hubieran nastas basicas para familias carentes de todo en Brasil. En 

podido ser fatales para su hemofilia. t „ .

' ■

Con gran expectativa y participacidn se realize el Ta- granos y hortalizas, incluyendo otros cultivos de mayor 

Iler “Como aprovechar el Fenomeno del Nino en la Re

gion Grau’’ el 21 de agosto, impulsado por CEPESER.

Como se expuso en la reunion, hasta ahora las prin- 

cipales informaciones y medidas que se vienen dando pa-

■ esde su naci- ■

F miento Betinho IB 

siempre tuvo una salud 

muy fragil, aquejado de 

hemofilia durante toda su 

vida sufrio tambien los es- 

tragos de la tuberculosis H 

hasta los 18 anos. A pesar S™ 

de su quebrantada salud 

tenfa un gran espfritu y era 

un Ifder nato.

Betinho lucho contra 

el regimen militar desde 

1964 teniendo que vivir en la clandestinidad, hasta uso 

pelucas y bigotes para poder escapar de la poliefa. For-

~ ; Accion Ciudadana lanzo una carta de la tierra reclamando

ilio, formo el Institute Brasilero de Analisis Sociales y la reforma agraria para el pafs. En el 96 los tres temas fue- 
ron tratados de manera conjunta y este ano 97 cada estado 

ese enorme pafs escogera un asunto en especial a des- 

tacar.
La muerte de Betinho no va a interrumpir los pro- 

na para impulsar la reforma agraria. El deefa que era pre- yectos en los que el sociologo estaba comprometido. Sus 

ciso transformar la lucha por la democratization de la tie- amigos y seguidores se han comprometido a continuar la 

rra en una cuestion urgente. tarea-

•

ha venido realizando un importante PuCltO MaldOIiadO 

proceso de capacitacidn de los jue-

ces de paz de estas provincias del AcuerdoS Clltre 

Nororiente. nativos y la Mobil
El Plan de capacitacidn incluye 

temas referidos al Estado de dere

cho, los mecanismos de participa

tion y control ciudadano, organiza- 

cidn del despacho, funcidn notarial, 

liderazgo.

Como cierre de este proceso se 

realize entre el 18 y 20 de setiembre 

en la ciudad de Jaen un Encuentro de 

jueces de ambas provincias. Alli con 

una importante participacidn de estas 

autoridades judiciales de primera 

instancia se abordd temas como la 

Reforma del Poder Judicial y el pa- 

pel del Juez de Paz, los conflictos de 

competencia y las nuevas tareas por 

los Derechos Humanos. Este evento 

tambien contd con la asistencia de 

autoridades locales, regionales y del 

Poder Judicial.

locales y dirigentes de organizacio- ria en donde se recogieron estas propuestas y se compar-
to , 4 ' npc la /la t»A lo <!/-» ------- ---- .

" * * x r------ -x--’ ............... r-------  'i--------

desarrollar estrategias para aprove- vienen implementando se incorpore este tema. ademas de 

" < J char productivamente el Evento. recomendar que los gobiernos locales tomen la iniciativa 

Se sugirid tomar en cuenta la ofer- para coordinar la realization de las propuestas.
Preparenwnos para recibir a El Nino

I

\ i J

Mi?; '

alimentando una vision negativa de 

este hecho por demas natural y cf- 

clico, con el que deberfamos acos- 

tumbramos a convivir.

Sin embargo reconocidos pro-

fesionales de la region presentaron terminado el Fenomeno. 

una propuesta para recoger el lado
nncifivn PvtA pptinmonn Par

ello concitb el interes de los asis- posibilidades que tendrfan de aprovechar lo positivo de 

“El Nino” en sus localidades, se concluyd con una Plena-
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Betinho del Brasil
Una vida de solidaridad

El 9 de agosto murid 

a los 61 cuios, victima 

del SID A, el brasilero 

Herbert de Souza 

mas conocido como 

Betinho, quien dedied 

su vida a combatir el 

hambre y la miseria 

en su pais.
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Con eran expectativa y participation se realize el Ta

ller “Como aprovechar el Fenomeno del Nino en la Re

ll 
lii

Piura
Organizarse para aprovechar 
El Nino

Con mediation del Vicariato de 

Puerto Maldonado, el Defensor de 

Pueblo Jorge Santisteban y el Vice- 

ministro de Energia Jorge San Ro

man, se logro firmar un acuerdo entre 

los representantes de la Federacion 

Nativa de Madre de Dios y la empre- 

sa Mobil.

Este acuerdo tiene por finalidad 

hacer cumplir lo dispuesto en el estu

dio y plan de trabajo sobre impacto 

ambiental que hizo Hegar esta empre- 

sa petrolera al gobiemo en 1996 con 

la finalidad de sustentar sus trabajos. 

Como parte de este acuerdo la Mobil 

reconoce la posesion de las tierras de 

las comunidades nativas y se ha crea- 

do un Comisidn de Vigilancia Indfge- 

na que hara un monitoreo de las acti- 

vidades petroleras que se realicen en

el Lote 78 con la finalidad de preveer 

danos mayores al ecosistema ya que 

ellos viven de los recursos existentes 

en la zona. En contrapartida la empre- 

sa se compromete a exponer sus pla

nes a la Comisidn de Vigilancia Indi- 

gena y se compremete tambien a to- 

mar las medidas para atender las su- 

gerencias de esta Comisidn y a recon

siderar aspectos no claros del Estudio 

de Impacto Ambiental.

Los miembros de la Federacion 

Nativa de Madre de Dios, han recibi- 

do una capacitacidn para desarrollar 

las labores de monitoreo que incluye 

aspectos ambientales e information 

tecnica y legal.

Finalmente podemos decir que, 

aunque una demanda de la Fenamad 

como es la creacidn de la Reserva Co- 

munal Amarakaeri no ha sido atendi- 

da, lo que anima el acuerdo logrado 

son los deseos de que haya un buen 

entendimiento entre la Mobil y los na

tives.

4

cipales informaciones y medidas que se vienen dando pa- cantidad de las 60,000 His. que en esta condicion existen
ra enfrentar este Fenomeno, vienen del lado de la meteo- — *------:z“-  ...... -*■..... ’ '.....................

rologta y la prevention frente a los posibles desastres que

generarfa, lo que en general viene 

alimentando una vision negativade 

este hecho por demas natural y cf-

clico, con el que debenamos acos- 

tumbramos a convivir.

Sin embargo reconocidos pro-

’ ; ron tratados de manera conjunta y este ano 97 cada estado

ONG de Brasil por sus campanas de accion ciudadana de ese enorme pais escogera un asunto en especial a des-

contra la miseria y por la vida, de las que era su principal 

impulsor. Desde este espacio organize la primera campa-

posilivo de este Fenomeno. Por por provincias, donde los asistentes trataron de ubicar las

tentes, cspecialmente autoridades 

locales y dirigentes de organizacio- 

nes de productores la propuesta de 

desarrollar estrategias para aprove

char productivamente el Evento.

Se sugirio tomar en cuenta la ofer-
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tacar.
La muerte de Betinho no va a interrumpir los pro- 

na para impulsar la reforma agraria. El decia que era pre- yectos en los que el sociologo estaba comprometido. Sus 

ciso transformar la lucha por la democratization de la tie- amigos y seguidores se han comprometido a contmuar la 

rra en una cuestion urgente. tarea-

en la regidn; aprovechar el incremento de lagunas y em- 

balses naturales para su manejo en epocas de estiaje. Por 

el lado marino aprovechar las miles de TM de especies de 

otros zonas que apareceran, como las conchas de abani- 

co, los langostinos, el calamar, el tiburon, el camaron, la 

pota, el perico, el atun; a parte de la necesidad de pensar 

en un impulse al sector industrial a partir de procesar los 

grandes volumenes de productos que tendremos una vez 
fesionales de la region presentaron terminado el Fenomeno.

Luego de un animado debate en grupos de trabajo

En 1992 organize 

una multitudinaria 

campana nacional con

tra el hambre. Una 

campana que logro 

convocar a mas de dos 

millones de personas, 

un miliar de empresas y 

el respaldo unanime de 

todos los gobiernos 

municipales. Esta cam

pana que oblige al go- 

bierno a reconocer que 

en el Brasil, un pals con 

una marcada desigual- 

dad en la distribution 

de la riqueza, existian 

32 millones de perso

nas con hambre.

En esa primera 

campana Betinho im

pulse la creacidn de co

mites de solidaridad 

para planear y ejecutar 

tareas que podian ir 

desde la distribution de 

comida hasta la organi- 

zacidn de ollas comunitarias. La necesidad de que todos 

tuvieran alimentos fue la base del primer ano de Accion 

mo el partido Accion Popular y trabajo en una fabrica de Ciudadana. Este movimiento entregd mas de 100 mil ca- 

papel donde las pesimas condiciones de trabajo hubieran nastas basicas para familias carentes de todo en Brasil. En 

podido ser fatales para su hemofilia. t „ - -

esde su naci- |||| 

miento Betinho 

siempre tuvo una salud 

muy fragil, aquejado de 

hemofilia durante toda su 

vida sufrio tambien los es- 

tragos de la tuberculosis 

hasta los 18 anos. A pesar 

de su quebrantada salud 

tenfa un gran espfritu y era 

un Ifder nato.

Betinho lucho contra 

el regimen militar desde 

1964 teniendo que vivir en la clandestinidad, hasta uso 

pelucas y bigotes para poder escapar de la poliefa. For-

Preparemonos para recibir a ElNiiio

ha venido realizando un importante PuCltO MaklOIiadO 

proceso de capacitacidn de los jue-

ces de paz de estas provincias del AcUGrdoS entre 

Nororieme. natives y la Mobil
El Plan de capacitacidn incluye 

temas referidos al Estado de dere

cho, los mecanismos de participa

tion y control ciudadano, organiza- 

cidn del despacho, funcidn notarial, 

liderazgo.

Como cierre de este proceso se 

realizd entre el 18 y 20 de setiembre 

en la ciudad de Jaen un Encuentro de 

jueces de ambas provincias. Alli con 

una importante participation de estas 

autoridades judiciales de primera 

instancia se abordd temas como la 

Reforma del Poder Judicial y el pa- 

pel del Juez de Paz, los conflictos de 

competencia y las nuevas tareas por 

los Derechos Humanos. Este evento 

tambien contd con la asistencia de 

autoridades locales, regionales y del 

Poder Judicial.

- - -• el 94 el tema fue la generation de empleo, segun Betinho

Estuvo exiliado en Canada donde obtuvo su tftulo de "el mejor remedio contra la miseria es el empleo . En 1995 

sociologo. Ya de regreso a su pals, luego de nueve anos de Accion Ciudadana lanzo una carta de la tierra reclamando

exilio, formo el Institute Brasilero de Analisis Sociales y la reforma agraria para el pals. En el 96 los tres temas fue-

Economicos que se torno en una de las mas respetadas

una propuesta para recoger el lado

ello concitd el interes de los asis- posibilidades que tendrlan de aprovechar lo positivo de 

hmipv “El Nino” en sus localidades, se concluyd con una Plena-

ria en donde se recogieron estas propuestas y se compar- 

tid la necesidad de proponer que en las campanas que se 

vienen implementando se incorpore este tema, ademas de 

recomendar que los gobiernos locales tomen la iniciativa 

para coordinar la realization de las propuestas.

ta de pastos que aparecena (calculada en varios millones 

de TM), que podrfa servir para desarrollar la ganaderfa, 

asi como aprovechar la humedad de los “temporales” pa

ra una agricultura de secano con la siembra de legumbres, 

granos y hortalizas, incluyendo otros cultivos de mayor 

periodo vegetativo; reforestar el desierto y la zona de los 

gidn Grau” el 21 de agosto, impulsado por CEPESER. manglares; propiciar el lavado natural de los suelos sali-

Como se expuso en la reunion, hasta ahora las prin- nos que podrta pennitir la recuperacidn de una buena
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• La fecha ultima para 
recibir los trabajos en 
Lima es 31 de 
Octubre.

Servicios Educativos 
Rurales, Jose Pezet y Monel 
(antes Tupac Amaru) 
# 1870, Lince, Lima 14.
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• Los resultados del 
Concurso seran publicados 
en el Numero 100 de 
ANDENES
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