
sición al público; con la Dra. Una Petri, sobrina 
de Juan,Pablo l. Y conotros muchos de .mener 
significación en este caso. El autor, aunque no 
ahorra suscomentariospersouales.nj,a<:;u.lt¡t sus 
puntos de vista, procura, sin emhargo y en la 
medida del o posible, :PQnerallectoren conta(:
to inmediato cen sus personajes med.iante la 
~pnxlucción de lo principalde las entrevistas 
que tuvo ccrm ellos. 

la. postura final ~1 autor se puede 
condeOS¡tren .estos puntos: 

l. Nobayevidenci¡t,.antes a1 contra
rio, queda descartada la hipótesis de un . .asesi
nato, resultado de uaa acción individual o de 
una ronspiración. 

2. l.a salud de Albino Luciani no era 
recia. En 1975 había tenidounatrombosisen un 
ojo. la. salud de Juan Pablo I era aún m;is pre
caria. Sus .pies estaban muy hinchados y el día 
que murió se quejó portres ve<:es de un fuerte 
dolor. 

3. El mal fisiológico se agravó por el 
choque psicológico que pªraél s.uponía el sumo 
pontificado. Se juzgaba totalmente inepto y 
achacaba la elección a un .. error de ·los (:ardena
les. 

4. La inade(:Uación .psicológica au
mentaba por las an~dotas, .~les o .fingidas, 
quesob~.ellacol!rÍan,porlos.pasillQSva:ticanos, 
por .el .. <=Úmu:lo de b.-abajo y de ,pi:Qblemas .que 
diariamente arrqjaban sobre él-sus "colabora
dores•, en~p~al ·.elcar:denal Villot, y por la 
soledad en que lo dejaban. 

5. Todo ello d~m~ó en un h¡¡tstío 
deJa vid¡t (podo menos,.dela vida. vati<;ana) y 
en un deseo,dela muerte,. que, se~n todos los 
indicios, ,pedía constanten,u~Jtte a:DiQs. 

·6. De$de qJ.,le.~pó Ja c4te.dra .de Pe
dro no tuvo asistencia médica .a1gU.na. En opi
nión de -su sobrina, Lirnt Petri, médico ella 
misma, su tío debía de estar tomando.anticoa
gulantes, pero.no hay evidencia de ello. 

7. Si tal.era su.medicación, Juan Pablo 
1 no murió por un infarto de miocarqio, . que 
deja en el difunto huell¡ts .diversas de las .que 
presentaba.el cuerpo de Juan Pablo!, sino por 
una embolia pulmorntr, más fulmiMnte que el 
infarto, provocada por el.abandono de la.medi
cación a causa del cambio del ritmo de vida e, 

inconscien~emen~, .él CltJl.~ tam~.i~,l) .del rhastío 
de .la vi.da.m:iamél. 

3. NP hubo :a~i~Mt.\~ .diQ!.do, pe~ sí 
hu:boooael!l.J*ie.de~ui~di~,ia(,\u,ci.do.l,.Qsmás 
próximos a,élveían sus~~.a.s.t,lifi~ltades 
y jamásle·te~dieJ!OO UJ),i~Jnat\Q,.~ft~pqión, 
cudos.f;lmtrote, d.el a~i~p.o .Mamnl<us, el 
prl~opal ~~~$() ;Pan. .. el·.~ p.úhlico e 
inc.lu.sopa.r,a.elatltor~~ll\ie~,fle.susinves-
tigéldones. . . . .. . 

·· 9. At.Í,I) élsí ~ bJ;t.bi~se .PQdi.do 1n1;1y 
probablemente evimr ~u tn\l,~de.ai.a:J¡ts 13:30 
del día 23, (Uandp el grd,e,nal Villot:ftle él· d.es
pachar con el Papa, Magee le hubiera h~ho 
s-aberlos dosataques que ya había teJlido Juan 
Pablo 1; o si el misro.o Villot, con más ~ibUi
dad y amor, hubiese sabido leer. en el rostrP del 
Papa de la sonrisa, su verdadero estado psico
lógi(:o y fisiológi~; o. si uno al menos de los 
se~tarios partiq¡lares hubiese tenido .en más 
a la,persona d.elPapaque alpiPtCXX>lo yhubiera 
solicitado ayuda iné.di(:;¡t (UandoJuan Pablo 1 
por tres veces se qu~ó de un fuel'te dolor en el 
pe~ho .unas.h~.antes deSl.lmuede. Pero ante 
la indkadón del :P¡:¡pa. !ie que ya le l)abia pasa
do.eldolory:no:.el"<l n~~o ll¡:¡maral.médico, 
se.abstuvieron de c::ua1qui~ iniciativa. 

b;óni(;amente, qqi~ e.W~o .careció 
de todaasist~da,;tuvo y.a.muerto~ismédic:os 
en tomo ~:u~u .. Qldáv;er. 

Joh,n Co~JloweU ~be ~o (:Qmpen
dio .fina1:Ulla$.Ír!l~s teni:bles: 

"Mprió soloenel.~ora~ ll)jsmo de la 
más numel'Qs¡t,(:Qmunidad cristiana. Muri.ó sin 
los últimos sa~~tos.,Murió por pe,gUgen-
cia yf¡:¡lta.deil.ffior\(P· 268.). · · 

Em:i.que I...qpe~-:oóriga, S.J. 

Bélnt A., &bid. Dia.gnó.$.nco,de w Vacooón de 
Desarrollo y lalnter:venci.ón {1:1$titudOMlenla 
Regitm Lo.reto.IJJlla: CQ.d.~,c, 1~21 32 ,pp. 

-l.a.s investigaciones antropológiq¡s en 
el Perú se l@.nllevado acabomilyoótati3mente 
.en zonas .anginas .. delpaís.·Sin.~mbilrgo,·enJ~ 
4ltlmos años ~ han in~:remeo.mdo l~sestmUos 
en,Ja Selva pt!tuilna. Consid~ramos impqrtante 
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difundir estas investigaciones por sus valiosos 
aportes al entendimiento y desarrollo del país. 

El diagnóstico regional presentado por 
Astrid A. Bant consiste en un documento ela
borado como parte de la investigación de once 
años de trabajo que viene realizando en el Perú 
(específicamente en la región Lo reto) el Servicio 
Holandés de Cooperación Técnica y Social 
(SNV), y significa un gran esfuerzo en la siste
matización de muchos años de trabajo y expe
riencia acumulados. 

Son particularmente importantes las 
distintas dimensiones que se consideran para 
ofrecer un informe integral y sustentado acerca 
de la vocación de desarrollo e intervención ins
titucional en la Región Loreto, así como de las 
dificultades para obtenerlo. Sobre todo, al reco
nocer que la mencionada región forma parte de 
la selva peruana que consiste en 750,000 km2 
-es decir, el60% del territorio nacional- (p. 8). 

Las distintas dimensiones considera
das en el diagnóstico como campos de proble
mática son las siguientes: 

l. Lo biofísico y la vocación producti
va, que incluye la aptitud de los suelos, los 
ecosistemas, los recursos renovables y no reno
vables. 

2. Lo demográfico y territorial, donde 
se consideran las formas de ocupación del es
pacio, la naturaleza de los movimientos pobla
cionales y las fronteras poblacionales. Y 

3. Lo socio-económico, capítulo central 
del libro, del cual forman parte la organización 
social, la diversidad cultural, la economía ex
tractiva y de autosubsistencia, el mercado re
gional y nacional. Finalmente, se presenta un 
análisis de los distintos organismos de desarro
llo que trabajan en la zona, con sus alcances y 
limitaciones en el proceso de desarrollo regio
nal y se señalan algunos modelos de desarrollo 
para la región presentados desde distintas pers
pectivas. 

El diagnóstico presentado se sustenta 
en un trabajo de campo prolongado en la zona 
de estudio, en una vinculación constante y co
tidiana con los distintos actores sociales: pobla
ción urbana, población campesino-ribereña y, 
sobre todo, población nativa. Involucra, ade
más, relaciones con las principalesorganizacio-
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nes interétnicas nacionales, como son AIDESEP 
(AsociaCión Interétnica de Desarrollo de la Sel
va Peruana) y CON AP (Confederación de Na
cionalidades de la Amazonía Peruana). A estas 
organizaciones pertenecen las federaciones que 
se forman a partir de un conjunto de comuni
dades nativas. 

En las siguientes líneas señalaremos 
aspectos que consideramos importantes y su
gerentes en la investigación. 

l. Las distintas estrategias de desarro
llo formuladas provienen de diferentes fuentes, 
tanto de organismos gubernamentales y no gu
bernamentales como de las organizaciones de 
base arriba mencionadas. Cada una presenta 
alternativas desde su perspectiva. La propuesta 
del gobierno regional incluye explícitamente el 
objetivo de trabajar con la Cooperación Técnica 
Internacional como complemento al desarrollo 
regional proponiendo un rol específico para 
ella. No obstante, la propuesta regional de este 
organismo no se encuentra muy elaborada; más 
bien, se presenta un listado de objetivos de corto 
y mediano plazo que indican las necesidades de 
la región, pero no un plan de trabajo integral. 

2. Las organizaciones de base, pobla
ción campesino-ribereña y nativa, parten de la 
lucha por el reconocimiento de sus comunida
des (defensa del territorio) y la titulación de sus 
tierras. Asimismo, AIDESEP, la..Qmanización 
indígena nacional más antigua y con el mayor 
número de federaciones afiliadas, propone la 
opción de la economía de autosubsistencia, por 
ser el potencial más evidente en la zona: "las 
tierras y los recursos tienen la capacidad de 
satisfacer una gran parte de las necesidades de 
la población y, mientras que se apliquen siste
mas de producción diversificados de pequeña 
escala, la producción puede ser sustentable en 
el tiempo" (p. 49). Pensar en esta alternativa 
como la única eonstituye, creemos, cerrar puer
tas a un sector amplio de la población al contex
to nacional. Las necesidades reales de la 
población como son la educación, medicinas y 
productos industriales se pueden satisfacer 
siempre y cuando la población disponga de 
ingresos monetarios y se articule a la economía 
del mercado. Se debe priorizar, entonces, el 
mejoramiento de los términos de comercializa-



ción de los productos agropecuarios, así como 
la organización de los productores (p. 49-50). 

3. Por otro lado, los organismos de de
sarrollo se limitan a trabajar mayoritariamente 
en la provincia de Maynas y en la ciudad de 
Iquitos (15 de los 24 proyectos de la Coopera
ción Técnica Internacional en la selva, se llevan 
a cabo en dicha provincia).l..a centralización de 
las-activida,des realizadas en la región conduce 
a que en otras provincias solamente se cuente 
con un proyecto por zona. 

4. Respecto al problema de la coca, se 
dice: "se cal~ que en 1990 hubo unas 480,000 
has. de cocales prQduciendo en la selva alta; es, 
por lo tanto, el cultivo de mayor extensión en 
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la selva peruana" (p. 44). Si bien la producción 
y lugares de preparación de pasta básica de 
cocaína se encuentran en la selva alta -zona que 
no corresponde a su ám:bito de trabajo-la con
taminación química de agua llega a Loreto por 
el curso de los ríos. Sin embargo, entre las dife
rente~ instituciones, no se presenta una estrate
gia para hacer trente a dicha contaminación. 

Consideramos que trabajos como el 
presente constituyen aportes significativos no 
sólo para la Antropología, sino también para el 
proceso de desarrollo del país; particularmen
te, en este caso, para la Región Loreto. 

Claudia Rohrhirsch 




