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31 pueblo campesino de hoy es heredero 

que a

Espera 
por

opre 
la re 
Sehor

Lima (

En su marcha hacia su situacion actual el cam 
pesinado estuvo marcado por un cierto espontanefs- 

mo. . Su fa.lta de coordinacion, de programa, de e.s 

trategia hacia que apareciera de manera desigual 
en la escena politica del Peru. A etapas de efer 
vescencia han seguido largos periodos de reflujo y 
casi ext incion de la actividad gremial de ciertos 
valles. Los campesinos de la Costa conocieron un 
cierto auge de organizacion y lucha en mementos de 
la aplicacion de la Reforma Agraria. Sin embargo, 
la cooperativizacion y la ideologia correspondien- 
te frenaron estos avances del movimiento campesino. 

La calidad de "socios'’ llevo a una perspectiva con

Los apuntes aqui presentados reccgen experiencias 
y preocupaciones de hombres y mujeres oue motivados por 
el Svangelio trabajan con campesinos del Peru, desarro- 
llando sus trabajos entre valles y pequehos pueblos, en 
tre punas y quebradas.

La accion pastoral rural se desarrolla en un 
medio que comprende a distintos sect ores del camp^ 
sinado : proletaries rurales, pequenos propietarics, 
trabajadores eventuales, campesinado pobre ... De 
una u otra manera estos sectores han crecido en on 
ciencia los ultimos anos. Sus organizaciones, aun 

que pasando por etapas diferentes, se han fortale— 
cido y enfrentado a duras e importantes luchas. 31 
trabajo de centralizacion de los gremios campesi - 
nos empieza a dar sus f rut os y hoy existen dos fber 
tes centrales nacionales de campesinos, la Confed_e 
racion Campesina del Peru (CCP.), que acaba de rea 

lizar su V Corigreso con singular exito; y la Confe 
deracion Nacional Agraria (CNA.), en proceso de re^ 

definicion clasista luego de su autonomizacion del 
gobierno. Existen asimismo otras bases a lo largo 
del pais, sin una centralizacion organica. La FSN 
CAP. aprista busca asimismo su resurgimiento en al, 

gunas partes del pais.

En el corazon de ese pueblo marcado por la 
sion y por la muerte, pero tambien por la lucha y 
surreccion, los agentjes de pastoral anunoian a un 
que los ha enviado a '-’anunciar la liberacion a los cauti 
vos y vender los corazones rot os'’ .

Del trabajo pausado pero fecund^ con esos pobla- 

dores rurales, han salido estos brotes, que deben seguir 
siendo cuidados, abonados y seguramente podados. 
mos que sirvan a la discusion y a su reformulacion 
las bases. Son pues solo unos '’andenes’’ de la Iglesia 

que se va gestando desde los pobres del campc.

de un e£ 

piritu, que a traves de los siglos le ha ensenado a amar 
la naturaleza y hacer de ella con Dios y con los hombres 
una unidad religiosa que lo anima y lo empuja a conquis 

tar la ’’tierra prometida" .

Y MUNDO RURAL
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El pueblo campesino de Loy es heredero 
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Iglesia

opre 
la re 
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En su marcha hacia su situacion actual el cam 
pesinado estuvo marcado por un cierto espontanefs- 
mo. . Su fa.lta de coordinacion, de programa, de e.s 
trategia hacia que apareciera de manera desigual 
en la escena politica del Peru. A etapas de efer 
vescencia han seguido largos periodos de reflujo y 
casi ext incion de la actividad gremial de ciertos 
valles. Los campesinos de la Costa conocieron un 
cierto auge de organizacion y lucha en moment os de 
la aplicacion de la Reforma Agraria. Sin embargo, 
la cooperativizacion y la ideologia correspondien- 
te frenaron estos avances del movimiento campesino. 
La calidad de "socios'’ llevo a una perspectiva con

Bel trabajo pausado pero fecund^ con esos pobla- 
dores rurales, han salido estos brotes, que deben seguir 
siendo cuidados, abonados y seguramente podados. 
mos que sirvan a la discusion y a su reformulacion 
las bases. Son pu.es solo unos !'andenesr de la 
que se va gestando desde los pobres del oampc-

Los apuntes aqui presentados recogen experiencias 
y preocupaciones de hombres y mujeres cue motivados por 
el Evangelic trabajan con campesinos del Peru, desarro- 
llando sus trabajos entre valles y pequehos pueblos, en 
tre punas y quebradas.

La accion pastoral rural se desarrolla en un 
medio que comprende a distint os sect ores del camp^e 
sinado : proletaries rurales, pequenos propietarics, 
trabajadores eventuales, campesinado pobre ... Be 
una u otra manera estos sectores han crecido en ctn 
ciencia los ultimos anos. Sus organizaciones, aun 
que pasando por etapas diferentes, se han fortale— 
cido y enfrentado a duras e importantes luchas. El 
trabajo de centralizacion de los gremios campesi - 
nos empieza a dar sus f rut os y hoy exist en dos fber 
tes centrales nacionales de campesinos, la Confede 
racion Campesina del Peru (CCP.), que acaba de rea 
lizar su V Corigreso con singular exito; y la Confe 
deracion Nacional Agraria (CNA.), en proceso^de re 
definicion clasista luego de su autonomizacion del 
gobierno. Existen asimismo otras bases a lo largo 
del pais, sin una centralizacion organica. La FEN 
CAP. aprista busca asimismo su resurgimiento en ajl 
gunas partes del pais.

de un es 
piritu, que a traves de los siglos le ha ensenado a amar 
la naturaleza y hacer de ella con Dios y con los hombres 
una unidad religiosa que lo anima y lo empuja a conquiss 
tar la ’’tierra prometida" .

En el corazon de ese pueblo marcado por la 
sion y por la muerte, pero tambien por la lucha y 
surreccion, los agentjes de pastoral anunoian a un 
que los ha enviado a '’anunciar la liberacion a los cauti 
vos y vendor los corazones rot os” .

Y MUNDO RURAL
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A este proceso progresivo de reactivacion 
movimiento campesino han contribuido sect ores 
yentes del campesinado.

del 
ere 

Buena parte de esos campe 
sinos militantes pertenecen a comunidades cristia- 

La practica mas organizada de esos 
que 
cornu 

del
La experiencia de fe y la practica re 

se ha ido decan- 
celebractones en act os

El espontaneismo nos ha hecho a los 
sub-valorar el aporte del analisis cien 

Y entonces nuestra pastoral tambien ha es 
tado marcada por la espontaneidad. Pareceria que 
a un movimiento campesino espontaneo hubiera corres 
pondido una pastoral tambien espontaneista.

I

decrees; cuando su interns por 
, En cierta manera su pro 

> su beligerancia social desapare— 
represion, sea por errores propios a su brga- 

. Esta situacion plantea problemas a los agen 
' , ^Como animar a continuar en la forja del 

de liberacion del pueblo? ~~'"

Cada dia se descubre como una verdadera neces_i 
dad el conocer los planteamientos, las tesis, los 
programas que las organizaciones populares se han 
trazado. Porque cada medida de lucha tiene que ver 
con un proyecto mas amplio, con una vision mas gran 
de que el pequeno conflicto por el que se lucha en 
el momento. 
cristianos 
tifico. 1

su actividad comprometida, 
la causa del pueblo se aminora. 
fetismo se diluye cuando 
ce, sea por 
nizacion ..
tes de pastoral. .
proyecto de liberacion del pueblo? i,Que deem como cris
tianos ante el estancamiento de la tarea de levadura de la 
mas a?

Asimismo, la experiencia nos ha ensenado que los 
momentos fuertes de la lucha campesina han servido para 
corregir y afinar el trabajo eclesial. Por ejemplo, sila 
Iglesia se margind o se puso en contra de las luchas cam 
pesinas en Quillabamba (aho I960), o en Andahuaylas (1974), 
no ha sucedido lo mismo con las luchas de los ultimos arbs 
en distintos sect ores del campo peruano. Tambien, ocurre 
cada vez menos que dirigentes campesinos cristianos se a- 
lejen de la fe y de la Iglesia porque no vean alii un es 
pacio que acompahe su militancia en el seno de su pueblo.

formista a los ex-combativos dirigentes. Poco a poco,sin 
embargo, se revitalizan esos sindicatos y reinician su ac 
tividad clasista. En la Sierra, la extrema situacion del 
campesinado pobre lo esta llevando a niveles cada vez ma 
yores de lucha y de liderazgo campesin".

nas campes inas.
grupos cristianos de campesinos va mostrando 
antes que una posibilidad de dispersion, esas 
nidades son estimuladores y profundizadores 
compromiso.
ligiosa de esos hombres y mujeres. 
tando, convirtiendo a sus (------
de verdadera revision de su solidaridad y fideli — 
dad a sus hermanos marginados, y reafirmacion de 
una fe en el Jesus que llama a los hunildes a la 1 j. 
beracion, y creador de una Iglesia dor de los pobres 
son los privilegiados. La actividad comprometida 
de esos militantes ha enriqueciuo la vida de la I 
glesia en esas distint as zonas. La estrecha relj^^, 
cidn que ha guardado ese compromiso giemial y ecle 
sial hace que haya una influencia necesaria de uno 
en el otro. Es por esc que en las epccas de reflu 
jo campesino, que se ha mencionado, Is vida ecle
sial tiende tambien a decrecer, porque las comuni- 
dades y grupos cristianos populares pera ser fis
les al evangel io precisan vivir en un compromiso 
en crecimiento y profundizacion. Estas comunidades 
pierden en densidad y fuerza cuando su solidaridad,
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ere 
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i a comunidades cristia- 
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que 

esas cornu 
del

su actividad comprometida, decrees; cuando su interns por 
la causa del pueblo se aminora. En cierta manera su pro fetismo se diluye cuando su beligerancia social desapare- 
ce, sea por represion, sea por errores propios a su orga- nizacion ... Esta situacion plantea problemas a los agen tes de pastoral. iComo animar a continuar en la forja del 
proyecto de liberacion del pueblo? ^Que decir como Cristianos ante el estancamiento de la tarea de levadura de la 
mas a?

i

formista a los ex-combativos dirigentes. Poco a poco,sin embargo, se revitalizan esos sindicatos y reinician^su a_c tividad clasista. En la Sierra, la extrema situacion del campesinado pobre lo esta llevando a niveles cada vez 
yores de lucha y de liderazgo campesinA.

Cada dia se descubre como una verdadera necesi. 
dad el conocer los planteamientos, las tesis, los 
programas que las organ!zaciones populares se han 
trazado. Porque cada medida de lucha tiene que ver 
con un proyecto mas amplio, con una vision mas gren 
de que el pequeho conflicto por el que se lucha en 
el momento. El espontanefsmo nos ha hecho a los 
Cristianos sub-valorar el aporte del analisis cien 
tifico. Y entonces nuestra pastoral tambien ha es 
tado marcada por la espontaneidad. Pareceria que 
a un movimiento campesino espontaneo hubiera corres 
pondido una pastoral tambien espontaneista.

Asimismo, la experiencia nos ha ensehado que los 
mementos fuertes de la lucha campesina han servido para corregir y afinar el trabajo eclesial. Por ejemplo, sila 
Iglesia se margino o se puso en contra de las luchas ca^ pesinas en Quillabamba (ano I960), o en Andahuaylas (1974)» 
no ha sucedido lo mismo con las luchas de los ultimos aros en distint os sect ores del campo peruano. Tambien, ocurre cada vez menos que dirigentes campesinos cristianos se a- lejen de la fe y de la Iglesia porque no vean alii un es pacio que acompane su militancia en el seno de su pueblo.

A este proceso progresivo de reactivacion 
movimiento campesino han contribuido sect ores 
yentes del campesinado. 
sinos militant.es pertenecen 
nas campes inas. ]. 
grupos cristianos de campesinos va mostrando 
antes que una posibilidad de dispersion, 
nidades son estimuladores y profnndizadores 
compromise. La experiencia de fe y la practica re 
ligiosa de esos hombres y mujeres. se ha ido decan- 
tando, convirtiendo a sus celebr&ctones en act os 
de verdadera revision de su solidaridad y fideli — 
dad a sus hermanos marginados, y reafirmacion de 
una fe en el Jesus que llama a los hunildes a ia l_i 
beracion, y creador de una Iglesia dor de los pobres 
son los privilegiados. La actividad comprometida 
de esos militantes ha enriqueciuo la vida de la I glesia en esas distint as zonas. La est recha rel^ 
cidn que ha guardado ese compromiso gi emial y ecle 
sial hade que haya. una influencia necesaria de uno 
en el otro. Es por eso que en las epccas de reflu 
jo campesino, que se ha mencionado, Ic vida ecle— 
sial tiende tambien a decrecer, porque las comuni
dades y grupos cristianos populares pera ser fie- 
les al evangel io precisan vivir en un compromiso 
en crecimiento y profundizacion. Estas comunidactes 
pierden en densidad y fuerza cuando su solidarida.d,

militant.es


- 6 -

- 5 -

IGLBSIA DB LOS POBRBSB. Y BVANGBLIZACION

1. Unload Fe - Vida del Pueblo

2. Gomunidades de Cristianos en el Campo
I

La Evangelizacion como Proceso

f

• •

7HK

A

va

I
I

J

I)
I

3.
Bn distintas partes del pais ."’.os campesinos ma 

nifiestan su inquietud por participar m£s activa- 
mente en las tareas de Iglesia, por asumir mayores 
responsabil.idades en las tareas e instancies de 3a 
comunidad eclesial.

militante,

I a

Asimismo, quienes han vivido por shos la expe 
riencia de evangelizacion en la sierrs y otras par 
tes del pais, afirman que la Iglesia estci progre- 
sivamente pasando de una pastoral basgda en la so 
la predicacion, a una pastoral mas atenta a la vi 
da del campesinado y a su organizici^n. Se ve que 
la prSdica es insuficiente, por m5s lucida o per 
suasiva que ella sea. Lo mds importarte es ir 
creando formas de relacidn, colaboranco, incenti- 
vando formas de organizacidn popular eutonoma, al

I

interior de lo cual se va buscando, de multiples maneras, 
el anuncio evangelico, con la palabra y con el gesto. Es 
esta experiencia la que ha ubicado a la Iglesia, en algu- 
nas partes, en el corazdn de las masas campesinas. Los 
campes inos adult os, las sehoras, las juventudes, los nines 
incluso, forman parte de comunidades que reflexionan, 
lebran, se comprometen en sus bases. Es asi como se 
gestando una Iglesia autoctona, propia, militants, de ’’ks 
pobres" ■>Un elemento muy importante a tener en cuenta 

en la evangelizacion es la unidau fe-vida, presen 
te en la experiencia religiose del pueblo, y en” 
particular del campesino. 3s asi pue para ellos 
no exists un divorcio entre su vida de fe y el con 
junto de su vida. r-uede decirse que en el campe 
sino hay una asuncion religiosa del conjunto de 
su vida. En su trabajo, en sus relaciones familia 
res y sociales, en sus festividades, en su vida s£ 
cial y politics se express esa vision.

La tarea de evangelizacion en el campo se vie- 
ne realizando en un lento proceso, en el que a la 
vez de buscar nuevas formas de presencia eclesial, 
se busca no cometer viejos errores. Preocupa por 
ejemplo evitar el paternalismo pastoral, en el que 
se impone un modelo ajeno a la vivencia campesina 
y se limits la iniciativa y creatividad popular. 
Por ejemplo, se menciona que en Cajamarca el IER. 
no fue capaz de hacer desarrollar el potencial s£ 
cial y religioso propio del pueblo. Los agentes 
de pastoral en general, son conscientes tambien de 
que hay que cuidarse del paternalismo politico-re__ 
ligioso, que bajo formas "populistas" u otras, or

Sin embargo, hay que reconocer que este fenomeno 
se vive en ciertas partes y tienc aun mucho de germinal. 
Es sobretodo en las zonas de campesinado pobre donde se 
percibe la vitalidad de esas comunidades. Su fuerza esta 
b'asada principalmente en su madurez para vivir una fe his 
torizada y en el Espiritu con que estos anos han vividolas 
pruebas del compromiso. Son verdaderos signos de unidad 
y militancia liberadora.
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En distintas partes del pais los campesinosma 
nifiestan su inquietud por participar m£s activa- 
mente en las tareas de Iglesia, por asurnir mayores 
responsabil.idades en las tareas e instancies de la 
comunidad eclesial.

Asimismo, quienes han vivido por shos la expe 
riencia de evangelizacidn en la sierre y otras par 
tes del pais, afirman que la Iglesia est5 progre- 
sivamente pasando de una pastoral basgda en la so 
la predicacion, a una pastoral mas atenta a la vi 
da del campesinado y a su organizacidn. Se ve que 
la prddica es insuficiente, por m5s lucida o per 
suasiva que ella sea. Lo mds importarte es ir 
creando formas de relacidn, colaboranco, incenti- 
vando formas de organizacidn popular eutonoma, al

interior de lo cual se va buscando, de multiples maneras, 
el anuncio evangelico, con la palabra y con el gesto. Es 
esta experiencia la que ha ubicado a la Iglesia, en algu- 
nas partes, en el corazon de las masas campesinas. Los 
campes inos adult os, las sehoras, las juventudes, los nines 
incluso, forman parte de comunidades que reflexionan, 
lebran, se comprometen en sus bases. Es asi como se 
gestando una Iglesia autoctona, propia, militante, 
pobres" .

Sin embargo, hay que reconocer que este fendmeno 
se vive en ciertas partes y tiene aun mucho de germinal. 
Es sobretodo en las zonas de campesinado pobre donde se 
percibe la vitalidad de esas comunidades. Su fuerza esta 
b'asada principalmente en su madurez para vivir una fe his 
torizada y en el Espiritu con que estos anos han vividolas 
pruebas del compromise. Son verdaderos signos de unidad 
y militancia liberadora.

La tarea de evangelizacidn en el campo se vie- 
ne realizando en un lento proceso, en el que a la 
vez de buscar nuevas formas de presencia eclesial, 
se busca no cometer viejos errores. Preocupa por 
ejemplo evitar el paternalismo pastoral, en el que 
se impone un modelo ajeno a la vivencia campesina 
y se limita la iniciativa y creatividad popular. 
Por ejemplo, se menciona que en Cajamarca el IER. 
no fue capaz de hacer desarrollar el potencial s£ 
cial y religioso propio del pueblo. Los agentes 
de pastoral en general, son conscientes tambien do 
que hay que cuidarse del paternalismo politico-re^ 
ligioso, que bajo formas "populistas" u otras, or

Un element© muy importante a tener en cuenta 
en la evangelizacidn es la unidau fe-vida, presen 
te en la experiencia religiose del pueblo, y en~ 
particular del campesino. Es asi que para ellos 
no existe un divorcio entre su vida de fe y el con 
junto de su vida. ruede decirse que en el campe 
sino hay una asuncidn religiose del conjunto de 
su vida. En su trabajo, en sus relaciones familia 
res y sociales, en sus festividades, en su vida S£ 
cial y politica se expresa esa vision.
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des de la pastoral hay necesidad de teologizar 
practica creyente del pueblo y de los agentes 
pastoral.ir dan

I

Las instancias eclesiales mencionadas son for
mas de comunidad de Cristianos que celebran juntos 
su fe comprometida en la construccion del Reino. 
Pero la forma y el caracter de esas comunidades ya 
rian de acuerdo a la zona, al nivel de los militan 
tes, a la concepcion misma de la pastoral <.». En 
las comunidades campesipas serranas existen por e- 
jemplo, formas de organizacion ecles’ial que datan 
de mucho tiempo atras, y en las que de alguna mane 
ra toda la comunidad campesina esta implicada. Tan 
to desde esos grupos como del conjunto de activida 

la 
de

llevar el mensaje, 
bio, Su fe libremente acogida es un don jue 
recibido y que nos evangeliza a nosotros.

4si tambien no se debe caer en el dizema de si 
trabajar con el sector mas comprometido 0 con las masas

mas atrasadas. En realidad se trata de trabajar con el 
conjunto del pueblo. Lo que es importante es crear instan 
cias que aglutinen a distintos sectores del pueblo con ni 
veles de reflexion de fe y practica diferentes. Estos gru 
pos populares de Cristianos son un element0 central para 
ir delineando la Iglesia que va saliendo de sus vivencias. 
Es con ell os con quienes hay que ver las exigencias que 
surjan a los agentes de pastoral, a los equipos, al con- 
junto de grupos de Iglesia de la zona. Las modificacio- 
nes a la liturgia, los gestos de solidaridad, la voz de 
la Iglesia, los planes de trabajo, etc., etc., deben ser 
trabajados, pensados, implementados, a partir de esas ins 
tancias•

En realidad el pueblo, que es a la vez expiota 
do y creyente, en la vivencia de su proyecto, nos 
va llamando a compartir su experiencia, nos va evan 
gelizando.

En Cajamarca, el Sur .Andino, Pucallpa, lea 
tras partes de la Costa y Sierra, la evangelizacion 
el campo se esta haciendo desde la expei-iencia con 
pueblo, rehaciendo, recosiendo su vida, con 
luchas, trabajos, 
evangelizar es un 
to de las actividades, relaciones y gestos 
oanamiento de la vida del pueblo, 
tos y organizaciones, como en s 
ductor, participando de sus

' ductivas, va permitiendo hacer presente 
de Iglesia, mas cerca a sus

ganiza las masas campesinas practicantes, e impide asi- 
mismo el propio desarrollo del pueblo. El '*caciquismo1' 
es una tentacion al realizar cualquier trabajo de promo 
cion en areas rurales.

Si bien la esencia del evangelizaior es anunciar, 
hay mucho que recoger del mismo pue 

ellos han 
, Asimismo, la 

unidad fe-vida que ellos hacen es un aporte ce la espi
rit ualidad campesina.

La evangelizacion tiene una dimcnsior. de fermen 
to concientizador y de colaboradora en la organizacion 
popular. Sin embargo debemos ir mas alia, hey que cons 
truir Iglesia y a traves del acompanamiento. cotidiano 
de los trabajos, luchas, y de las celebraciones, 1* 1 
do testimonio del’ Reino.

y 2 
en 

el 
recogiendo su vida, con sus fiestas, 

etc. Se descubre mas claramente quo 
hechc cotidiano presente en el conjun

, ... 31 acorn
tanto ei sus conflic- 

su vida como pequeno pro 
actividades tecnicas y pro 

una nueva forma 
necesidades basicas.
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des de la pastoral hay necesidad de teologizar 
practica creyente del pueblo y de los agentes 
pastoral.
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Las instancias eclesiales mencionadas son for
mas de comunidad de Cristianos que celebran juntos 
su fe comprometida en la construccion del Reino. 
Pero la forma y el caracter de esas comunidades ya 
rian de acuerdo a la zona, al nivel de los militan 
tes, a la concepcion misma de la pastoral <.<>. En 
las comunidades campesipas serranas existen por e- 
jemplo, formas de organizacion ecles’ial que datan 

de mucho tiempo atras, y en las que de alguna mane 
ra toda la comunidad campesina esta implicada. Tan 
to desde esos grupos como del conjunto de activida 

la 
de

__  J_

. ' I-’J.

4sf tambien no se debe caer en el dilema de si 
trabajar con el sector mas comprometido o.con las masas

En realidad el pueblo, que es a la vez expiota 
do y creyente, en la vivencia de su proyecto, nos 
va llamando a compartir su experiencia, nos va evan 
gelizando.

En Cajamarca, el Sur Andino, Puc'allpa, lea y o 
tras partes de la Costa y Sierra, la evangelizacion en 
el campo se esta haciendo desde la experiencia con el 
pueblo, rehaciendo, recogiendo su vida, con sus fiestas, 
luchas, trabajos, eic« Se descuore mas claramente que 
evangelizar es un hechc cotidiano presente en el conjun 
to de las actividades, relaciones y gestos .El adorn 
panamienio de la vida del pueblo, tanto ei sus oonflic- 
tos y organizaciones, como en su vida como pequeno pr.o 
ductor, participando de sus actividades tecniOas y pro 

' ductivas, va permitiendo hacer presente ana nueva forma 
de Iglesia, mas cerca a sus necesidades basicas.

- - -

La evangel izacion tiene una dimcnsior. de fermen 
to concientizador y de colaboradora en la organizacion 
popular. Sin embargo debemos ir mas alia, hey que cons 
truir Iglesia y a traves del acompanamiento. cotidiano , 
de los trabajos, luchas, y de las celebraciones, ir dan 

do testimonio del' Reino.

mas atrasadas. En realidad se trata de trabajar con el 
conjunto del pueblo. Lo que es importante es crear instan 
cias que aglutinen a distint os sectores del pueblo con ni 
veles de reflexion de fe y practica diferentes. Estos gru 
pos populares de cristianos son un elemento central para 
ir delineando la Iglesia que va saliendo de sus vivencias. 
Es con ell os con quienes hay que ver las exigencias que 
surjan a los agentes de pastoral, a los equipos, al con- 
junto de grupos de Iglesia de la zona. Las modificacio- 
nes a la liturgia, los gestos de solidaridad, la voz de 
la Iglesia, los planes de trabajo, etc., etc., deben ser 
trabajados, pensados, implementados, a partir de esas ins 
tancias•

Si bien la esencia del evangelicaior es anunciar, 
llevar el raensaje, hay mucho que recoger del mismo 
bio. Su fe libremente acogida es un don jue ellos 
recibido y que nos evangeliza a nosotros. Asimismo, 
unidad fe-vida que ellos hacen es un aporte ce la espi

rit ualidad campesina.

ganiza las masas campesinas practicantes, e impide asi
mismo el propio desarrollo del pueblo. El caciquismo1' 
es una tentacion al realizar cualquier trabajo de promo 

cion en areas rurales.
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For otra parte, comunidades cristianas con d_i 
namismo y compromise se constituyen en importante 
aporte real y potencial a la orgamcidad del mo'vj. 
miento popular autonomo«

pueblo, reconocer en muchas de sus costumbres for 
mas de fraternidad, resistencia, verdadera solida 
ridad. Es el caso de muchas hermandades que sub
sist en en los pueblos.

Se ha buscado en zonas como Cajamarc:..,que con 
ese pueblo vaya 
I)e hecho .al inte--f'-- 
Smbyacen eclesio

So trata c.e hacer un es- 
fuerzo de sistematizacion de esas diferentes mane 

cristianos, e ir 
En ese camino ce 
las tradiciones 

Eay que rela
te Para saber 

el quehacer de hoy, hay que mirar el pasado de ese

ras de vivir y e-rpresarce como 
precisando el modelo eclesial. 
hace muy importante contar con 
del pueblo, sus simbolos y mitos. ’ 
cionar el evangelic con esa cultura

1

jl
1

Nuestra situacion como hombres y mujeres de I 
glesia es la de anunciar y responder. Ayudar al 
pueblo a articular su proyecto politico y a vivir 
su fe y esperanza en el Reino. Ayudarlo a que ela 
bore su sintesis. Asimismo, la evangelizacion d_e 
be tambien ser pensada en terminos de eficacia. 
i,Que sectores son mas sensibles a la Palabra, que * 
formas de organizacion eclesial garantizan una ccn 
tinuidad en el trabajo, de que manera el mismo pue 
bio va asumiendo su ser de Iglesia?

El trabajo en el campo exige irse adentrando 
en el universe campesino. Es fundamental conocer 
la mentalidad de los pobladores del campo. La 
evangelizacion se va a encontrar con una serie de 
mitos indigenes y del sistema capitalista, que 
exigen una profunda comprension. For ejemplo, la 
ideologia dominants ha sub-estimado el mundo rural, 
el trabajo manual, las costumbres rurales, y en- 
tonces para el campesino la solucion para sus hi 
jos es que "no sean campesinos". La ciudad es un 
verdadero mito. Frente a esos problemas es preci 
so tener respuestas concretas que apunten a resol. 
ver los problemas espirituales y materiales de 
las familias campesinas.

Estos grupos de cristianos comprometidos han 
ido asumiendo ciertos ministerios y ayudando a la 
pastoral. Sin embargo, se mantiene aun el proble 
ma de muchos catequistas de corte muy tradicional, 
ejercitados en el rito y no en el compromise so
cial con sus hermanos. El problema es como traba 
jar para que evolucionen en su teologia y pastoral.
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For otra parte, comunidades cristianas con di 
namismo y compromise se const ituyen en importante 
aporte real y potencial a la orgamcidad del mo\j. 
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El trabajo en el campo exige irse adentrando 
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la mentalidad de los pobladores del campo. La 
evangelizacion se va a encontrar con una serie de 
mitos indigenas y del sistema capitalista, que 
exigen una profunda comprension. For ejemplo, la 
ideologia dominante ha sub-estimado el mundo rural, 
el trabajo manual, las costumbres rurales, y en- 
tonces para el campesino la solucion para sus hi 
jos es que "no sean campesinos". La ciudad es un 
verdadero mito. Frente a esos problemas es preci 
so tener respuestas concretas que apunten a reso_l 
ver los problemas espirituales y materiales de 
las familias campesinas.

con 
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En ese camino se 
las tradiciones 

simbolos y mitos. Eaj que rela-
i. Fara saber 

el quehacer de~hoy, hay que mirar el pasado de ese

Nuestra situacion como hombres y mujeres de _I 
glesia es la de anunciar y responder. Ayudar al 
pueblo a articular su proyecto politico y a vivir 
su fe y esperanza en el Reino. Ayudarlo a que eOa 
bore su sintesis. Asimismo, la evangelizacion d_e 
be tambien ser pensada en terminos de eficacia. 
^Que sectores son mas sensibles a la Palabra, que 
formas de organizacion eclesial garantizan una con 
tinuidad en el trabajo, de que manera el mismo pue 
bio va asumiendo su ser de Iglesia?

Estos grupos de cristianos comprometidos han 
ido asumiendo ciertos ministerios y ayudando a la 
pastoral. Sin embargo, se mantiene aun el proble 
ma de muchos catequistas de corte muy tradicional, 
ejercitados en el rito y no en el compromiso so
cial con sus hermanos. El problema es como traba 
jar para que evolucionen en su teologia y pastoral.
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3n ese caminar pausado y con ensayos, 
avances se han logrado. Las comunidades oris lia
nas campesinas en el Snr Andino, Cajamarca, etc., 
etc., hablan por si solas de la eiicacia del tra 
bajo evangelizador. Qaeda sin embargo mucho por 
hacer. Existe on consenso en los equipos past ora 
les rurales en torno a la aun limitada insercion 
en la totalidad de la vida del pueblo. Palta una

9»

Se desea que ellos cumplan tareas diversas en 
dad, haciendo labores de promotores por ejemplo. 
la experiencia de trabajo con catequistas senala que 
dificil ese paso de una vision a otra. 
cias de :  
y lideres campesinos Cristianos 
gunos avances.

alguros

su comuni- 
Pero

s es
> Algunas experien 

reflexion■conjunta de catequist is tradicionales 
, ha permit ido obtener a_l 

Es el caso de Pano por ejemplo.

Hay que destacar entre los prcblemas de la pas 
toral rural la carencia de cuadros (sacerdotes, lai. 
cos, etc.) que trabajen compartiendo una vision a- 
corde con los ttempos. Se plantea entonces el pro 
blema de generar nuevos cuadros. Una solucion par 
cial es el ctorgar mayores responsabilidades a lai 
cos campesinos, ejerciendo asi ciertos ministerios 
que faciliten la labor eclesial. En realidad se 
debe tratar de que el propio pueblo asuma cada dia 
mayores responsabilidades en el conjunto de la Igte 
sia. Esto urge mas aun cuando es una demanda de 
las propias bases creyentes del pais.

Es asi que los encuentros periodicos de campesi
nos motivados va permitiendo una reflexion y una imple 
mentacion de nuevas exoeriencias de Iglesia que no 
comunidades paralelas a las comunidades campesinas, 
que van asumiendo mejor la vida, luchas, esperanzcS 
dichas comunidades.

*

mayor convivencia con las families campesinas. El 
compromiso con sus organizaciones autonomas es par 
cial, ocasional, calculado. La misma reflexion 
teologica es muy insuficiente, y esto porque no se 
ha escuchado mucho a la gente, no se ha dejado en 
trar demasiado al pueblo al mundo teoldgico. Hay 
entonces que elaborar una teologia que acompanelas 
experiencias de esa fe y compromiso popular y ru
ral. Se nota que las instituctones eclesiales ti 
po CEAS., IFA. y muchos equipos locales, carecen 
de campesinos como miembros natos de ellas. Solo 
asi se podra hacer la sintesis desde lo que noso- 
tros queremos a lo que el propio pueblo quiere.

El propio uso de la nocion de Iglesia resulta en £ 
casiones confuso. Se habla de -el.la como aparato 
jerarquico, clerical, etc. y tambien como las cornu 
nidades de base populares y distintas de la Igle - 
sia.

En la Costa se viven tambien inheresantes expe - 
riencias de comunidades campesinas cristianas, con refle 
xion, vida de oracion y compromiso, que se const ituyen 
en germenes verdaderos de Iglesia.
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Es el caso de Pano por ejemplo.

mayor convivencia con las familias campesinas. SI 
compromise con sus organizaciones aatonomas es par 
cial, ocasional, calculado. La misma reflexion 
teologica es may insuficiente, y esto porqae no se 
ha escuchado mucho a la gente, no se ha dejado en 
trar demasiado al pueblo al mundo teologico. Hay 
entonces que elaborar una teologfa que acompanelas 
experiencias de esa fe y compromiso popular y ru
ral. Se nota que las instituciones eclesiales tj. 
po CEAS., IPA. y muchos equipos locales, carecen 
de campesinos como miembros natos de ellas. Solo 
asi se podra hacer la sintesis desde lo que noso- 
tros queremos a lo que el propio pueblo quiere.

El propio uso de la nocion de Iglesia resulta en 
casiones confuso. Se habla de el.la como aparato 
jerarquico, clerical, etc. y tambien como las cornu 
nidades de base populares y distintas de la Igle - 

sia.

Es asi que los encuentros periodicos de campesi
nos motivados va permitiendo una reflexion y una imple 

mentacion de nuevas experiencias de Iglesia que no 
comunidades paralelas a las comunidades campesinas, 
que van asumiendo mejor la vida, luchas, esperanzas 

dichas comunidades.

Hay que destacar entre los problemas de la pas 
t oral rural la carencia de cuadros (sacerdotes, la^i 

cos, etc.) que trabajen compartiendo una vision a- 
corde con los tiempos. Se plantea entonces el pro 
blema de generar nuevos cuadros. Una solucion par 
cial es el ctorgan mayores responsabilidades a lai 
cos campesinos, ejerciendo asi ciertos ministerios 
cue faciliten la labor eclesial. En realidad se 
debe tratar de que el propio pueblo asuma cada dia 
mayores responsabilidades en el con junto de la Igle 
sia. Esto urge mas aun cuando es una demanda de 
las propias bases creyentes del pais.

En la Costa se viven tambien in'ueresantes expe - 
riencias de comunidades campesinas cristianas, con refle 
xion, vida de oracion y compromiso, que se const ituyen 

en germenes verdaderos de Iglesia.

(JD)

En ese caminar pausado y con ensayos, algunos 
avances se han logrado. Las comunidades cristia— 
nas campesinas en el Sur Andino, Cajamarca, etc., 
etc., hablan por si solas de la eficacia del tra 
bajo evangelizador. Queda sin embargo mucho por 
hacer. Existe on consenso en los equipos past ora 
les rurales en torno a la aun limitada insercion 
en la totalidad de la vida del pueblo. Falta una
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el campo se ubica al
al en

No

el contrario,

En referenda a la presencia de Iglesia en el man 
do rural, surgen varies punt os de reflexion. Se tra 
ta de problematicas que nacen en 
y que merecen ser profundizadas, 
mas eficacia y lucidez en 
sia.

la li- 
Sin embargo, los. 
gracias a una ma 

aguda 
de la

En muchas partes del pals 
vangelizacion rural, 
ral ’’reduccionista'* 
fe puramente espiritualista

En esta marcha de la humanidad hacia el Reino 
Reino prometido de modo especial a los que tie 

, 20) , la I

on ]
nen liambre y sed de ;.us ;icia (Lc. 6 
glesia es on signo del Reino en que los ultim'3 
seran los primercs- Do decir, la accion pastoral 
da pieferencia a los pobres y oprinidoc, y la oo- 
munidad eclesial lloga a ser sacramento o signo 
real del Reino. Ella da testimonio de la presen
cia de Dios en el putre que sufre y que se levan
ta, en un pueblo oprim.ido y creyente a quien Dios 
ha escogido.

, pero mas en la e- 
ha primado una vision pasto 

, que predicaba una vida de 
, no encarnada, hecha 

de ritos y preceptos. Esto llevaba a una vida 
religiosa comunitaria segregada de la culture y 
la historia del campesinado. En la actualidad 
hay quienes piensan, que la pastoral liberadora, 
ve como !tla tarea1' en la evangelizacion, la li— 
beracion historica unicamente. 
equipos pastorales en el campo, 
yor profundizacion teologica, y a una mas 
percepcion de la honda dimension politica 
accion evangelizadora, estan evitando caer en am 
bas posibles formas de '’reducci^nismo’'.

El contacto directo con el campesinado debe 
permitir captar su nocion de espajio y de tiempo, 
percibir su dinamica, su cosmovision y sus reua 
clones concretas con la gente, con 1e naturaleza, * 
con Dios. Esa manera de vivir pel -hombre del cam 
po enriquecera sin duda la espiritualidad de los 
agentes de pastoral. Muchos sublet it ismos pueden 
desaparecer. En realidad, ciertos problemas se 
halados a veces como dificultades en la construe 
cion de Iglesia, 'corresponden mas a una vision 
de los agentes de pastoral que a la del propio 
campesino. Bl avance de ese proyecto eclesial no 
esta tanto supeditado a los avances del agente de 
pastoral sino al caminar del propio pueblo.

1. Pastoral y Proyecto Historico

La evangelizacion en 
terior de un proyecto historico, en camino 
cuentro definitive con el Senor en el Reino. 
se evangeliza fuera de un contexto historico; por 

la palabra y el gesto evangelizador 
logran dinamizar el proyecto historico del pobre 
su proyecto global de 1’iberacion.
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esta tanto supeditado a los avances del agente de 
pastoral sino al caminar del propio pueblo.
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ta de problematicas que nacen en la accion pastoral 
y que merecen ser profundizadas, a fin de adquirir 
mas eficacia y lucidez en nuestra mision come Igle ~ 

sia.

, pero mas en la e- 
ha primado una vision paste 

, que predicaba una vida de 
, no encarnada, hecha 

de ritos y preceptos. Esto llevaba a una vida 
religiosa comunitaria segregada de la cultura y 
la historia del campesinado. En la actualidad 
hay quienes piensan, que la pastoral liberadora, 
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3= Elementos sobre la Religiosidad. Popular

2. Pistas desde la Practice de Jesus

-I

En la accion evangelizadora el criterio fun
damental es una fidelidad a la mision de Cristo.

Jesus establece las bases de la ccmunidad a- 
postolica, de la Iglesia que el Espiritu suscita

en
De

-t
I

Se 
en la 

un 
pre

I
1

3>

para 
do,

j I
'J "

1

despues de su sacrificio en la cruz. Jesus hace 
equipo con personas del pueblo, y construye comu 
nidad con los pobres. Al tpner presente la prac 
tica de Jesus, cuestionamos nuestros modos de tra 
bajo, estilos de vida, y programas pastorales.

En cuanto que la past oral, que la misma Igle 
sia, se ha venido recreando desde el proyecto 
historico del pobre, y desde la esperanza en el 
don del Reino, se ha const ituido como Iglesia de 
los pobres. Esto implica, entre otras cosas,que 
la Iglesia vive para la salvacion del mundo y no 

si misma. Implica ademas que el mismo mun 
en nuestro contexto ; el mundo rural, esta 

en un proceso de cristificacion, que el mundo se 
va haciendo Reino. Aqui, la Ig±esxa tiene un rol 
fundamental : cuestionar las ideologias, las per 
versiones en el proceso historico, y en ultimo 
termino, el pecado del mundo. Este cuestionamien 
to es hecho desde la fe del pobre.

En el anuncio de la Buena Nueva, Jesus hace 
resaltar el simbolo del banquets, de la fiesta. 
El Reino de Dios se parece a una gran fiesta en 
que los pobres no paean hambre. En terminos de 
la pastoral actual, el mensaje cristiano invita a 
una celcbrecion alegre, de esperanza, es decir,in 
vita a una vida nueva y festiva en el Reino. 
da. ahora, una revalorizacion de la fiesta - 
comunidad cristiana. La lucha no termina en 
puro combatir, sino- que tiene sentido porque 
para la fiesta del Reino.

4
i i

Jesus tiene una causa : el Reino. Su entre— 
ga a la voluntad del Padre se concretiza en su 
practica que se orienta hacia el Reino. De ahi 
que la pastoral de la Iglesia, en la actualidad, 
tiene como objetivo la gestacion y accgida del 

Reino.'

A lo largo de la historia, mementos fuertes y 
cambios en la Iglesia han sido impulsados por la 
tradicidn espiritual del campesinado. Se mencio 
na como ejemplo, el movimiento iniciado por Fran 
cisco de Asis. En nuestra realidad, la presencia 
de la Iglesia en la Sierra y el Altiplano, esta 
resultando hoy un factoi- dinamico y renovador pa 
ra 'el conjunto de la Iglesia. Elio es atestigua- 
do, por ejemplo, por las declaraciones de las Igle 
sias del Sur Andino.
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En la accion evangelizadora el criterio fun
damental es una fidelidad a la mibion de Cristo.

Jestis establece las bases de la ccmunidad a— 
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despues de su sacrificio en la cruz. Jestis hace 
equipo con personas del pueblo, y construye comu 
nidad con los pobres. Al tpner presente la prac 
tica de Jestis, cuestionamos nuestros modos de tra 
bajo, estilos de vida, y programas pastorales.

En el anuncio de la Buena Nueva, Jestis hace 
resaltar el simbolo del banquets, de la fiesta. 
El Reino de Dios se parece a una gran fiesta en 
que los pobres no pasah hambre. En terminos de 
la pastoral actual, el mensaje cristiano invita a 
una celcbracion alegre, de esperanza, es decir.in 
vita a una vida nueva y festiva en el Reino. 
da. ahora, una revalorizacion de la fiesta ■ 
comunidad cristiana. La lucha no termina en 
puro combatir, sino que tiene sentido porque 
para la fiesta del Reino.

En cuanto que la past oral, que la misma Igle 
sia, se ha venido recreando desde el proyecto 
historico del pobre, y desde la esperanza en el 
don del Reino, se ha const ituido como Iglesia de 
los pobres. Esto implica, entre otras cosas,que 
la Iglesia vive para la salvacion del mundo y no 
para si misma. Implica ademas que el mismo mun 
do, en nuestro contexto : el mundo rural, esta 
en un proceso de cristificacion, que el mundo se 
va haciendo Reino. Aqui, la Iguesxa tiene un rol 
fundamental : cuestionar las ideologies, las per 
versiones en el proceso historico, y en ultimo 
termino, el pecado del mundo. Esxe cuestionamien 
to es hecho desde la fe del pobre.

A lo largo, de la historia, momentos fuertes y 
cambios en la Iglesia han sido impulsados per la 
tradicion espiritual del campesinado. Se mencio 
na como ejemplo, el movimiento iniciado por Fran 
cisco de Asis. En nuestra realidad, la presencia 
de la Iglesia en la Sierra y el Altiplano, esta 
resultando hoy un factor dinamico y renovador pa 
ra el conjunto de la Iglesia. Elio es atestigua- 
do, por ejemplo, por las declaraciones de las Igle 
sias del Sur Andino.

Jesus tiene una causa : el Reino. Su entre— 
ga a la voluntad del Padre se concretiza en su 
practica que se orienta hacia el Reino. De ahi 
que la pastoral de la Iglesia, en la actualidad, 
tiene como objetivo la gestacion y accgida del 

Reino.'
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La experiencia de las comunidades cristianas 
campesinas indican que los textos mas motivadores

i

I

I

■

I

li

I

i
if
i

J!

veces

» el 
en la 
pers_o 

El con 
en 

vision y practica religiosa del campesinado.

implica revalorizar contenidos ocultos, dimensio- 
nes simbdlicas de resistencia, la fuerza liberado 
ra y la calidad espiritual en la religiosidad p£ 
pular. A la vez, es necesario reconocer en que 
formas la religiosidad es deformada y utilizada 
por el orden social para perpetuarse.

Para la lectura de la biblia en el campo, em 
pleamos mucho el principio de la seleccidn, es de> 
cir, usar text os m<s apropiados para el crecimien 
to en la fe de cada comunidad, en la situaciSn 
concrete que vive. Pero esto no debe impedir un 
recurso mas amplio a los temas centrales de la Bj. 
blia. Tampoco se debe descuidar un estudio y com 
prens ion mas riguroso del mensaje revelado.

En la practica, es interesante como el pueblo 
intuye las diferencias entre los modos de hablar 
en la Biblia, entre sus generos literarios, y su 
validez historica. Hay cierta percepcion natural 
de que es leyenda y de que es real, Otra cuestion 
importante es la presencia de distintas ’'visiones 
del mundo" o ideologias en el relate biblico. No 
es lo mismo, por ejemplo, un texto de David desde 
el poder, a una oracion del pobre que es persegui 
do.

Hay que tener en cuenta que la religiosidad 
campesina abarca mas que los act os que a 
son catalogados como ::religiosos’’. Rs decir 
campesinado vive su experiencia religiose 
familia, en el trabajo, en sus rolaciones 
nales y en las instituciones sociales. 
junto de la vida y de la comunidad entra

... .... .

Todo equipo pastoral en el campo, que 1 
una evangelizacion liberadora, se pregunta 
trabajar de la mejor manera la religicsidad 
pesina. Es sencillo favorecer costumtres,sin aj. 
guna critioidad. Pero una pastoral medura reco 
noce que un respeto real a la fe del pueblo pobre

Se anota como en la conciencia creyente del 
campesino hay una compression de la vida de Jesus 
como un alzamiento. Dicen, por ejemplo, ’’Cristo 
se alzo de la muerte” , o ’’Cristo ha derrotado el 
mal". Parece que hay una asimilacion de la resu 
rreccion de Cristo como un alzamiento» Habria 
que explorar mas la veta cristiana del alzamien— 
to liberador.

No hay pues una separacidn tajante entre re 
ligion y vida. Mas bien, son, i veces, los agen 
tes pastorales quienes separamos las dimensiones 
de fe y vida. For ejemplo, negarse a acompanar 
al pueblo en sus celebraciones. Lo importante,a 
fin de cuentas es respetar la viua y fe del po 
bre.
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implica revalorizar contenidos ocultos, dimensio- 
nes simb61icas de resistencia, la fuerza liberadn 
ra y la calidad espiritual en la religiosidad po 
pular. A la vez, es necesario reconocer en que 
formas la religiosidad es deformada y utilizada 
por el orden social para perpetuarse.

Para la lectura de la biblia en el campo, em 
pleamos mucho el principio de la seleccidn, es d^e 
cir, usar text os mds apropiados para el crecimien 
to en la fe de cada comunidad, en la situaciSn 
concreta que vive. Pero esto no debe impedir un 
recurso mas amplio a los temas centrales de la Bi. 
blia. Tampoco se debe descuidar un estudio y com 
prens ion mas riguroso del mensaje revelado.

que 

evangelizacion liberadora, se pregunta

En la practica, es interesante como el pueblo 
intuye las diferencias entre los modos de hablar 
en la Biblia, entre sus generos literarios, y su 
validez historica. Hay cierta percepcion natural 
de que es leyenda y de que es real, Otra cuestion 
importante es la presencia de distintas ’'visiones 
del mundo" o ideologias en el relate biblico. No 
es lo mismo, por ejemplo, un texto de David desde 
el poder, a una oracion del pobre que es persegui 
do.

i

Todo equipo pastoral en el campo, que busca 
una evangelizacion liberadora, se pregunta como 
trabajar de la mejor manera la religicsidad cam 
pesina. Es sencillo favorecer costumtres,sin aj. 
guna criticidad, Pero una pastoral madura reco 
noce que un respeto real a la fe del pueblo pobre

Hay que tener en cuenta que la religiosidad 
campesina abarca mas que los act os que a 
son catalogados como "'religiosos" . Es decir 
campesinado vive su experiencia religiosa 
familia, en el trabajo, en sus rolaciones 
nales y en las instituciones sociales. 
junto de la vida y de la comunidad entra

Se anota como en la conciencia creyente del 
campesino hay una comprension de la vida de Jesus 
como un alzamiento. Dicen, por ejemplo, ’’Cristo 
se alzo de la muerte” , o ’’Cristo ha derrotado el 
mal". Parece que hay una asimilacion de la resu 
rreccidn de Cristo como un alzamiento. Habria 
que explorer mas la veta cristiana del alzamien— 

to liberador.
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5. A Mode de Conclusion
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periodo historico
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El quehacer y el proyecto eclesial tienen va - 
rias notas :

I

■I 1

a)

Esto afecta toda la mision de la Iglesia. Una cosa es dar la mano, para apoyar al pobre y contrj. buir a aliviar su sufrimientOo Otra cosa es acom panar a un pueblo que se va poniendo de pie. Se es; ta en un periodo de reactivacion polftica, y esto ' afecta el modo de desarrollar la mision de la Igle 
sia.

En sintesis, la vivencia en una Iglesia del p£ bre, la evangelizacion desde los pobres, es parte sustancial del movimiento popular. Esto es claro, lo que merece mayor dilucidacion es el lineamiento de la Iglesia del pobre, es decir, las caracteris- ticas del quehacer eclesial, en que el pueblo evan gelize y sea convocado en comunidad por el Senor.

es un proyecto concreto; se lleva a cabo 
con equipos de trabajo que tienen un pro- 
grama de accion y un estilo de servicio e- 
vangelico. Esto a veces es debil; carece-

es un proyecto radical, en la medida que 
el sujeto de la evangelizacion es el pueblo 
oprimido y creyente. No solo es radical 
por su sujeto ; tambien lo es por su meta 
La meta es el Reino, es decir, un proceso 
radical ; en ultimo termino, es un don de 
Dios.

Con la ayuda del libro ’’Vamos Caminando" algu nas comunidades en el campo estan actualizando el 
mensaje- de la Biblia.

En los dltimos meses, tanto en nuestros secto 
res del campo y la sierra, come en el conjunto 
del pais, han ocurrido hechos signxficativos. ^n cuanto al nivel de organizacion y lucha campesma, y su vinculacion relativa con otrus sectores so- ciales, se dan avances importantes. Tambien, en cuanto a la vida de Iglesia, en diversos lugares se dan pasos que la fortalecen y la penen mas al 
servicio del pobre. 
riencias en que el 
evangelizador. 
condo.

son : la historia del exodo ; el mensaje de los profetas ; la vida, muerte y resurreccion de Cris to ; Maria como mujer del pueblo y madre del Sal, vador ; y algunos temas de las cartas del Nuevo 
Testamento.

mas
Incluso se multiplican expe— 

propio c.ampesinado es agente
Es pues un periodo historico fe—

Se trata ademas de un periodo te tambre,y tarn bien de luchas. En este contexto, en la reflexion no solo se parte desde el pobre -que estd aplasta 
do- sino a la vez, desde ese pobre qie toma 
yor conciencia y se va levantando.
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El quehacer y el proyecto eclesial tienen va - 
rias notas :

1

a)

< t

Esto afecta toda la mision de la Iglesia. Una 
cosa es dar la mano, para apoyar al pobre y contrj. 
buir a aliviar su sufrimiento. Otra cosa es acom 
panar a on pueblo que se va poniendo de pie. Se es 
ta en un periodo de reactivacion politics, y esto 

■ afecta el modo de desarrollar la mision de la Igle 

sia.

es un proyecto concreto; se lleva a cabo 
con equipos de trabajo que tienen un pro
grams de accion y un estilo de servicio e- 
vangelico. Esto a veces es debil; carece-

En sintesis, la vivencia en una Iglesia del p_o 
bre, la evangelizacion desde los pobres, es parte 
sustancial del movimiento popular. Esto es claro, 
lo que merece mayor dilucidacion es el lineamiento 
de la Iglesia del pobre, es decir, las caracterfs- 
ticas del quehacer eclesial, en que el pueblo evan 
gelize y sea convocado en comunidad por el Senor.

Con la ayuda del libro "Vamos Caminando" algu 
nas comunidades en el campo estan actualizando el 

mensaje- de la Biblia.

son : la historia del exodo ; el mensaje de los 
profetas ; la vida, muerte y resurreccion de Cris 
to ; Maria como mujer del pueblo y madre del Sal^ 
vador j y algunos temas de las cartas del Nuevo 

Testamento.

es un proyecto radical, en la medida que 
el sujeto de la evangelizacion es el pueb]c 
oprimido y creyente. No solo es radical 
por su sujeto ; tambien lo es por su meta. 
La meta es el Reino, es decir, un proceso 
radical ; en ultimo termino, es un don de 
Dios.

5e trata ademas de un periodo te tambre.y tarn 
bien de luchas. En este contexto, en la reflexion 
no solo se parte desde el pobre -que est£ aplasta 

do- sino a la vez, desde ese pobre qie toma 

yor conciencia y se va levantando.

En los ultimos meses, tanto en nuestros secto 
res del campo y la sierra, come an. el con junto 
del pais, han ocurrido hechos significativos. in 
cuanto al nivel de organizacion y lucha campesma, 
y su vinculacion relativa con ctrus sectores so- 
ciales, se dan avances importantes. Tambien, en 
cuanto a la vida de Iglesia, en diversos lugares 
se dan pasos que la fortalecen y la penen mas al 

servicio del pobre. Incluso se multiplican expe- 
riencias en que el propio c.ampesinado es agente 
evangelizador. Es pues un periodo historico ie- 

cundo.
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mos de programas y de trabajos er. equipos. 
Lo esencial en un plan concrete c-s preci— 
sar c6mo se lleva a cabo una evatgeliza - 
ci6n masiva.

'■Wr <

vixl«o , -3 trata ce un jroyecto mistica.° Esta mistica ^rota desde 1^ 
religiosidad del pueblo, cesdj sv. fe 
versiva. Es un modo nuevo ue encarar 
vida, con una carga de esperanza. En 
festejo cultural del pueblo esta muy 
sente esta mistica*
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