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tarea amplia

de accion.

ser

algo extrano

l -

Y esto es algo que

JESUSY LA BUENA NUEVA

2 3

LA PRESENCIA LIBERADORA 
DEL DIOS DE LA VIDA 
EN MEDIO DE SU PUEBLO POBRE, 
ES PARA NOSOTROS UNA FUERZA 
QUE NOS ANIMA A LUCHAR 
POR UNA SOCIEDAD NUEVA, 
DONDE EL HOMBRE 
SEA RECONOCIDO 
COMO HIJO DE DIOS
Y TRATADO COMO HERMANO.

LPDA, SINDICATOS Y PASTOR/^

Junto a su ser explotado, el campesi 
no peruano es un ser creyente y a pesar 
de los errores en la evangelizacion, mas 
colonizadora que profetica seguramente, 
el Dios de los caip^esinos aparece como 
pobre, identificado con su suerte y 
anunciador de un niundo diferente. A 
bora bien, esto es algo que cuesta des 
cubrir, pero cada vez con mas claridad 
se toma conciencia de las reserves espi 
rituales contenidas en la religiosisdad

La Buena Nueva de Jesus no se ago- 
ta en que hayan mejores organizaciones 
campesinas, con calificados cuadros di 
rigentes. Por eso ni el exito del traba- 
jo de organizacion popular que se apo 
ye, ni el "fracaso.” cuando reina el de- 
saliento a rai'z de los ci'clicos repliegues 
populares, son los indicadores precisos 
de que un trabajo pastoral esta apun 
tando a una perspectiva correcta.

evangel iz a. 
cion en el 

campo

Esa manera de ver la vida, los hombres, 
la naturaleza, es una manera religiosa. 
Y no es de una religiosidad doctrinera 
sino de una religion de vida, porque 
une, ata, liga, propiamente religa a los 
hombres entre ellos, con la naturaleza 
y con Dios. Por eso la religiosidad 
campesina es subvertora de un orden 
que ha roto la fraternidad entre los 
seres humanos, sembrando odio y no 
amor al projimo.

Es por eso que nos atrevemos a decir 
que el Dios de los campesinos, a pe 
sar de los claroscuros de su practica 
religiosa, es un Dios de la Vida, defen
sor del pobre, Padre verdadero de quien 
opta por el amor a los senci I los.

El reordenamiento del campo que la 
nueva Ley de Promocion y Desarrollo 
Agrario buscari'a implernentar podria 
traer como una de sus consecuencias 
una mayor dificultad en el trabajo de 
las organizaciones sindicales y gremiales 
en general en el area rural. Y este as 
pecto afecta tambien al trabajo que al 
lado de los grupos campesinos realizan 
muchos equipos de Iglesia y comunida 
des cristianas de las tres regiones del

del hombre del campo. El ser hospita- 
lario, el don de la reciprocidad perma- 
nente, la sencillez en el vivir, la espon- 
taneidad en el trato, la casi simbiosis 
con la naturaleza, los animales y las 
plantas, dan al campesino una perso
nalidad muy propia. Junto a ese esti 
Io de vivir marcado por su disposicion 
de servicio, hay una explicitacion cla 
ra de una fe en un Dios generoso que 
ha puesto a su madre y a los Santos 
como compaheros cercanos del dolor 
que atraviesa sus vidas.

RELIGIOSIDAD CAMPESINA

pais. Valga esta reflexion para pregun- 
tarse sobre el contenido y sentido de 
nuestra accion evangelizadora en el 
campo. Si bien siempre se ha sostenido 
que la evangelizacion es una tarea am
plia y que parte del con junto de la vida 
del pueblo, quizas el acentose ha puesto 
sin embargo a veces en la organizacion 
gremial campesina, hasta convertirla 
en el test indieador de la eficacia pas 
toral. En un proceso integral de libe 
racion, la organizacion es un elemen- 
to clave, refuerza la identidad y ha- 
ce cercana la utopia popular, pero hay 

Mque recordar que esa es una linea mas

Es bueno recordar tambien que el 
explotado del hombre y la mujer del 
campo se da en muchos niveles. Hoy 
existen en el Peru y Atrierica Latina 
multiples y originates nuevas formas 
de organizacion de los pobres. Desde 
los aspectos de produccion, a los de 
salud, pasando por problemas de edu 
cacion y culturales en general, el pue
blo va aprendiendo a defender sus de 
rechos y va creando esas nuevas mane- 
ras de contestar a un sistema que Io des- 
poja y aplasta. La organizacion gremial 
pues es una manera mas en que el pue 
bio empieza a construir su alternativa 
de sociedad.

Toda la vida del hombre es interpe 
lada desde la vida de Jesus, cuya resu 
rreccion acabamos nuevamente de cele 
brar. Asi, el acontecer social, politico, 
economico, del pais no es algo extrano 
a la Iglesia, sino que marca su accion 
evangelizadora. Por eso, la nueva poll 
tica que actualmente se implementa 
en el pais y en el campo en particu 
lar, debe llevarnos a reflexionar seria 
mente a quienes estamos comprome 
tidos en la pastoral rural. Ese cambio 
de la politica nacional se ha sustenta 
do en gran parte en la confianza que 
los sectores populares depositaron 
en hombres y programas, cargados 
mas de promesas que de compromi 
so con el pueblo. Y esto es algo que 
hay que meditar.
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DONDE EL HOMBRE 
SEA RECONOCIDO 
COMO HIJO DE DIOS
Y TRATADO COMO HERMANO.
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Junto a su ser explotado, el campesi 
no peruano es un ser creyente y a pesar 
de los errores en la evangelizacion, mas 
colonizadora que profetica segurar,lente, 
el Dios de los caippesinos apareca coijio 
pobre, identificado con su suerte y 
anunciador de tin mundo diferente. A 
bora bien, esto es algo que cuesta des 
cubrir, pero cada vez con mas claridad 
se toma conciencia de las reservas espi 
rituales contenidas en la religiosisdad

La Buena Nueva de Jesus no se ago 
ta en que hayan mejores organizaciones 
campesinas, con calificados cuadros di 
rigentes. Por eso ni el exito del traba- 
jo de organizacion popular que se apo 
ye, ni el "fracaso." cuando reina el de- 
saliento a rai'z de los ciclicos repliegues 
populares, son los indicadores precisos 
de que un trabajo pastoral esta apun 
tando a una perspectiva correcta.

evangeliza. 
cion en el 

campo

Esa manera de ver la vida, los hombres, 
la naturaleza, es una manera religiosa. 
Y no es de una religiosidad doctrinera 
sino de una religion de vida, porque 
une, ata, liga, propiamente religa a los 
hombres entre ellos, con la naturaleza 
y con Dios. Por eso la religiosidad 
campesina es subvertora de un orden 
que ha roto la fraternidad entre los 
seres humanos, sembrando odio y no 
amor al projimo.

Es por eso que nos atrevemos a decir 
que el Dios de los campesinos, a pe 
sar de los claroscuros de su practica 
religiosa, es un Dios de la Vida, defen
sor del pobre, Padre verdadero de quien 
opta por el amor a los sencillos.

del hombre del campo. El ser hospita 
lario, el don de la reciprocidad perma- 
nente, la sencillez en el vivir, la espon- 
taneidad en el trato, la casi simbiosis 
con la naturaleza, los animales y las 
plantas, dan al campesino una perso
nalidad inuy propia. Junto a ese esti- 
lo de vivir marcado por su disposicion 
de servicio, hay una explicitacion cla 
ra de una fe en un Dios generoso que 
ha puesto a su madre y a los Santos 
como companeros cercanos del dolor 
que atraviesa sus vidas.
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El reordenamiento del campo que la 
nueva Ley de Promocion y Desarrollo 
Agrario buscari'a implementar podria 
traer como una de sus consecuencias 
una mayor dificultad en el trabajo de 
las organizaciones sindicales y gremiales 
en general en el area rural. Y este as 
pecto afecta tambien al trabajo que al 
lado de los grupos campesinos realizan 
muchos equipos de Iglesia y comunida 

| des cristianas de las tres regiones del

Toda la vida del hombre es interpe 
lada desde la vida de Jesus, cuya resu 
rreccion acabamos nuevamente de cele 
brar. Asi', el acontecer social, politico, 
economico, del pais no es algo extraho 
a la Iglesia, sino que marca su accion 
evangelizadora. Por eso, la nueva poll 
tica que actualmente se implementa 
en el pais y en el campo en particu 
lar, debe llevarnos a reflexionar seria 
mente a quienes estamos comprome 
tidos en la pastoral rural. Ese cambio 
de la politica nacional se ha sustenta 
do en gran parte en la confianza que 
los sectores populares depositaron 
en hombres y programas, cargados 
mas de promesas que de compromi 
so con el pueblo. Y esto es algo que 
hay que meditar.

Es bueno recordar tambien que el 
explotado del hombre y la mujer del 
campo se da en muchos niveles. Hoy 
existen en el Peru y Anrierica Latina 
multiples y originales nuevas formas 
de organizacion de los pobres. Desde 
los aspectos de produccion, a los de 
salud, pasando por problemas de edu 
cacion y culturales en general, el pue
blo va aprendiendo a defender sus de 
rechos y va creando esas nuevas mane 
ras de contestar a un sistema que Io des- 
poja y aplasta. La organizacion gremial 
pues es una manera mas en que el pue 
bio empieza a construir su alternativa 
de sociedad.

pais. Valga esta reflexion para pregun- 
tarse sobre el contenido y sentido de 
nuestra accion evangelizadora en el 
campo. Si bien siempre se ha sostenido 
que la evangelizacion es una tarea am
plia y que parte del conjunto de la vida 
del pueblo, quizas el acentose ha puesto 
sin embargo a veces en la organizacion 
gremial campesina, hasta convertirla 
en el test indicador de la efic.acia pas 
toral. En un proceso integral de libe- 
racidn, la organizacion es un elemen- 
to clave, refuerza la identidad y ha- 
ce cercana la utopia popular, pero hay 

(|que recordar que esa es una linea mas
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MOVIMIENTO CAMPESINO II CONSEJO DE LA CCP
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ZY LAS BASES?

4 5
L

COMUNIDAD CHISTIANA V RELI 
GIOSIDAD POPULAR

Los meses de marzo y abril han esta- 
do marcados por eventos y manifesta 
clones de los gremios campesinos. He 
mos tenido el II Consejo Nacional de la 
CCP, el V Congreso de la FARTAC (ba 
se de la CNA) en el Cusco. Han habido 
ademas numerosas declaraciones de las 
dos centrales respecto a la poh'tica agra 
ria actual, la ley de promocion y su re- 
glamentacion; y tambien se ha realtzado 
en Lima una marcha campesina convo- 
cado por la CCP y la CNA para exponer 
un petitorio al Ministro Ericsson.

Han sido pues semanas nutridas de 
actividad gremial y eso nos parece im- 
portante. Pero creemos que es tambien 
importante preguntarnos si ello esta sig- 
nificando un verdadero avance en la or- 
ganizacion de bases del campesinado, si 
hay una extension y profundizacion del 
trabajo. Y es tambien importante pre
guntarnos si aquel planteamiento, enar- 
bolado por ambos gremios, respecto a 
la unidad del movimiento campesino 
en una sola central esta siendo llevado 
a la practica o se ha quedado tan solo 
en las declaraciones h'ricas de los diri- 
gentes.

El II Consejo Nacional de la CCP se 
realizo en San Pedro de Casta (Huaro- 
chin') con la asistencia de delegados de 
mas de 60 federaciones bases. Los prin- 
cipales acuerdos fueron: la lucha contra 
la nueva Ley de Promocion y Desarro- 
IIo Agrario el llamado a la CNA para lo
grar la unidad del campesinado.

En Io que se refiere a la ley, se criti- 
ca:

su caracter antidemocratico
- el que considere productor agrario 

desde el capitalista agrario hasta el 
campesino.
la apertura a las transnacionales en la 
selva

- la alta tasa de interes bancario que Io 
pone fuera de alcance para los cam
pesinos.
la libre importacion que esta arrui- 
nando a muchos productores
la posible disolucion de Enci, se pide 
que se mantenga pero con presencia 
mayoritaria en el Directorio de los 
agricultores representados por los 
Comites de Productores.
el impuesto de 17.5o/oa las exporta- 
ciones tradiciones, se pide su elimina- 
cion.
la posible reestructuracion o desme i- 
bramiento de las cooperativas. Fren-

Asi' pues la vivencia comunitaria de 
los cristianos tiene ind’udablemente mu 
cho que ver, en su fidelidad a la acogida 
del Reino. En ese espacio donde sc reu 
nen los hijos del Dios de los Pobres se 
confronta, toda la vida. Se participa a 
los otros de la dificultades y de las cosas 
agradables que procura cada di'a la vida. 
Se pregunta sobre el sentido de las co 
sas que se realizan. Se celebra la fe en 
un Padre generoso que nos convoco a 
viviren la solidaridad militante.
La religiosidad popular es una inmensa 
reserva espiritual que prueba cada di'a 
mas el caudal de creatividad que encie 
rra. Esa fe popular esta permitiendo en 
America Latina inventar una nueva rea
lidad. Invencion que conlleva la muer 
te, como el grano que desaparece para 
fructificar

El anuncio de la "buena nueva" debe 
pues permitir potenciar las energi'as li- 
beradoras tanto tiempo reprimidas en 
las conciencias de las mujeres y horn 
bres del campo.

En las comunidades cristianas se estan 
dando esos espacios de libertad que re- 
quieren las conciencias populares para 
mostrarse en su integridad, en su crea
tividad, en su potencialidad asombrosa. 
El desafio estara en lograr que esas co 
munidades cristianas permitan que los 
pobres del campo se expresen creadora 
mente en su vida no solo sindical sino 
tambien arti'stica y cultural, personal 
y familiar, social y poh'tica y por su- 
puesto en su rica vida religiosa.

La Buena Nueva supone una experien- 
cia espiritual colectiva y personal, que 
pasa indudablemente por que el pue
blo implemente su respuesta a un or 
den social injusto que Io despoja y 
maltrata, pero esa Buena Nueva supo 
ne tambien una conciencia cristiana 
mayor que signifique por ejemplo un 
reconocimiento exph'cito de ser criatu 
ras de Dios, una actitud permanente 
de accidn de gracias, una participacion 
a los demas de la experiencia de fe. ZNo 
es esto acaso Io que hizo Jesus cuan 
do expreso "Yo te agradezco Padre, 
porque has ocultado estas cosas a sabios 
y prudentes"? ZNo es esto acaso Io que 
viven los campesinos peruanos que con 
extrema sencillez hablan de Taita Dios 
o de la Virgencita que protege sus cam
pos, bendice sus cosechas y acompaha 
en la dolorosa marcha de esta vida, mar- 
cada aun por la explotacion?

En efecto, el Maestro de Galilea juntaba 
a la obra la Palabra, la accion de gracias, 
el culto colectivo al Padre y Io hacia 
desde la fraternidad militante con los 
Pescadores, campesinos, artesanos, 
prostitutas, enfermos y toda suerte de 
pobres que sedientos de justicia se le 
aproximaban para escucharlo. La ga 
ranti'a del anuncio del Reino esta en la 
semilla que El sembro en el grupo de 
amigos con los que formo equipo y por 
los cuales dio su vida. Esas comunida 
des cristianas que en el contacto perso 
nal o desde la predica y el gesto masivo 
fue formando Jesus, fueron un susten 
to fundamental para su fe, evidencia 
de que el amor entre los hombres era 
posible. Jesus pudo decir Si' porque en 
el fondo vio la cosecha de su trabajo 
pastoral.

9L
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Los meses de marzo y abril han esta- 
do marcados por eventos y manifesta 
clones de los gremios campesinos. He- 
mos tenido el II Consejo Nacional de la 
CCP, el V Congreso de la FARTAC (ba 
se de la CNA) en el Cusco. Han habido 
ademas numerosas declaraciones de las 
dos centrales respecto a la poh'tica agra 
ria actual, la ley de promocion y su re- 
glamentacion; y tambien se ha realizado 
en Lima una marcha campesina convo 
cado por la CCP y la CNA para exponer 
un petitorio al Ministro Ericsson.

El II Consejo Nacional de la CCP se 
realizo en San Pedro de Casta (Huaro- 
chiri) con la asistencia de delegados de 
mas de 60 federaciones bases. Los prin- 
cipales acuerdos fueron: la lucha contra 
la nueva Ley de Promocion y Desarro- 
IIo Agrario el llamado a la CNA para lo
grar la unidad del campesinado.

En Io que se refiere a la ley, se criti- 
ca:

su caracter antidemocratico
el que considere productor agrario 
desde el capitalista agrario hasta el 
campesino.
la apertura a las transnacionales en la 
selva

- la alta tasa de interes bancario que Io 
pone fuera de alcance para los cam
pesinos.
la libre importacion que esta arrui- 
nando a muchos productores
la posible disolucion de Enci, se pide 
que se mantenga pero con presencia 
mayoritaria en el Directorio de los 
agricultores representados por los 
Comites de Productores.
el impuesto de 17.5o/o a las exporta- 
ciones tradiciones, se pide su elimina- 
cion.
la posible reestructuracion o desme i- 
bramiento de las cooperativas. Fren-

Asi' pues la vivencia comunitaria de 
los cristianos tiene ind’udablemente mu 
cho que ver, en su fidelidad a la acogida 
del Reino. En ese espacio donde sc reu 
nen los hijos del Dios de los Pobres se 
confronta, toda la vida. Se participa a 
los otros de la dificultades y de las cosas 
agradables que procura cada di'a la vida. 
Se pregunta sobre el sentido de las co 
sas que se realizan. Se celebra la fe en 
un Padre generoso que nos convoco a 
viviren la solidaridad militante.
La religiosidad popular es una inmensa 
reserva espiritual que prueba cada dia 
mas el caudal de creatividad que encie 
rra. Esa fe popular esta permitiendo en 
America Latina inventar una nueva rea
lidad. Invencion que conlleva la muer 
te, como el grano que desaparece para 
fructificar

El anuncio de la "buena nueva" debe 
pues permitir potenciar las energias li- 
beradoras tanto tiempo reprimidas en 
las conciencias de las mujeres y horn 
bres del campo.

En las comunidades cristianas se estan 
dando esos espacios de libertad que re- 
quieren las conciencias populares para 
mostrarse en su integridad, en su crea
tividad, en su potencialidad asombrosa. 
El desafio estara en lograr que esas co 
munidades cristianas permitan que los 
pobres del campo se expresen creadora 
mente en su vida no solo sindical sino 
tambien arti'stica y cultural, personal 
y familiar, social y poh'tica y por su- 
puesto en su rica vida religiosa.

La Buena Nueva supone una experien- 
cia espiritual colectiva y personal, que 
pasa indudablemente por que el pue
blo implemente su respuesta a un or 
den social injusto que Io despoja y 
maltrata, pero esa Buena Nueva supo 
ne tambien una conciencia cristiana 
mayor que signifique por ejemplo un 
reconocimiento exph'cito de ser criatu 
ras de Dios, una actitud permanente 
de accidn de gracias, una participacion 
a los demas de la experiencia de fe. ?No 
es esto acaso Io que hizo Jesus cuan 
do expreso "Yo te agradezco Padre, 
porque has ocultado estas cosas a sabios 
y prudentes"? iNo es esto acaso Io que 
viven los campesinos peruanos que con 
extrema sencillez hablan de Taita Dios 
o de la Virgencita que protege sus cam 
pos, bendice sus cosechas y acompana 
en la dolorosa marcha de esta vida, mar- 
cada aun por la explotacion?

En efecto, el Maestro de Galilea juntaba 
a la obra la Palabra, la accion de gracias, 
el culto colectivo al Padre y Io haci'a 
desde la fraternidad militante con los 
Pescadores, campesinos, artesanos, 
prostitutas, enfermos y toda suerte de 
pobres que sedientos de justicia se le 
aproximaban para escucharlo. La ga 
ranti'a del anuncio del Reino esta en la 
semilla que El sembro en el grupo de 
amigos con los que formo equipo y por 
los cuales dio su vida. Esas comunida
des cristianas que en el contacto perso 
nal o desde la predica y el gesto masivo 
fue formando Jesus, fueron un susten 
to fundamental para su fe, evidencia 
de que el amor entre los hombres era 
posible. Jesus pudo decir Si' porque en 
el fondo vio la cosecha de su trabajo 
pastoral.

Han sido pues semanas nutridas de 
actividad gremial y eso nos parece im- 
portante. Pero creemos que es tambien 
importante preguntarnos si ello esta sig- 
nificando un verdadero avance en la or- 
ganizacion de bases del campesinado, si 
hay una extension y profundizacion del 
trabajo. Y es tambien importante pre
guntarnos si aquel planteamiento, enar- 
bolado por ambos gremios, respecto a 
la unidad del movimiento campesino 
en una sola central esta siendo llevado 
a la practica o se ha quedado tan solo 
en las declaraciones h'ricas de los diri- 
gentes.
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te a ello se plantea que debe mante 
nerse la unidad productiva pero con 
quistando la autonomi'a de las coope 
rativas.

Las bases campesinas de todoel pais 
deben organizatse para reclamar el cum 
plimiento de estas promesas y luchar 
por sus derechos

Cuando en un Concejo haya 5 o mas 
Regidores se dara representacion a las 
minori'as mediante el sistema de Lista 
incompleta, noexplicado en la Ley.

Como resultado de la entrevista con 
el ministro y de las gestiones del Comi 
te de Productores se logro la disminu 
cion del impuestoal algodon del 1 7.5o/cjb 
al 12.5o/o. Tambien se obtuvo la pro^ 
mesa de aceleracibn de la entrega de ti 
tulos de piopiedad y la continuacion 
hasta la adjudicacion definitive de las 
800,000 has. afectadas que aun no han 
sido entregadas.

1) entrega inmediata de ti'tulos de adju 
dicacion

2) derogatoria de la Ley de Promocion 
y Desarrollo Agrario

3) Solucion a las demandas de los pro 
ductores de algodon, maiz, sorgo, 
arroz, azucar, cafe y coca.

en Io que se refiere a las SAIS se 
plantea que las de bajo desarrollo 
tecnico deben ser reestructuradas so 
bre la base de las comunidades pero 
respetando los derechos de los traba 
jadores socios.

miembro designado por cada Con
cejo distrital limeno.

La autonomi'a econdmica y admi- 
nistrativa municipal que le reco- 
noce el art. 252 de la constitucion 
a los municipios, no es respetada 
en la Ley, pues ellas en distintos 
casos quedan sujetas a las decisio- 
nes del Poder Ejecutivo:

Para expropiar, terrenes con el ob 
jeto de facilitar la titulacion de los 
PPJJ, necesitan la opinion previa 
favorable de los Ministerios de Jus- 
ticia y Vivienda (art 24).

la aprobacion y modificacion de 
las escalas de multas de los Conse- 
jos, deberan ser sancionadas por 
D.S. refrendado por el Ministerio 
de Economi'a y Finanzas. (art 93)

Uno de los acontecimientos mas des 
L tacados de estos ultimos meses ha sido 
Wla dacion de la Ley de Municipalidades 

por el Poder Ejecutivo. Esta norma ha 
sido objeto de una serie de cri'ticas pro 
venientes de todos los sectores poh'ticos 
mcluso del interior del partido gober 
nante.

A continuacion presentaremos algu 
nos de los aspectos que deben ser toma 
dos en cuenta en el analisis de la Ley.

Sobre la Organizacion de las Mu
nicipalidades
La Ley en su art 33, establece que 

hay dos organos de gobierno:

El Concejo Municipal (Alcalde y 
Regidores) con funcion normativa. 
La Alcaldi'a (El Alcalde) con fun- 
cion ejecutiva.

Se dice tambien que el problema de 
la tierra que parecia superado al no ha 
ber ya casi tierras por reivindicar, esta 
ri'a renaciendo: en la selva con los nue 
vos latifundistas y en la sierra con el re 
greso de los gamonales. Se denuncia 
que en muchas partes de la sierra se esta 
dando este ultimo fenomeno, acusando 
de terroristas a los campesinos preten 
den despojarlos de sus tierras.

El II Consejo de la CCP concluyo 
con una propuesta concreta en Io que 
se refiere a la unidad del campesinado, 
planteandole a la CNA la realizacion de 
un Congreso Extraordinario de Unifica 
cion del Campesinado Peruano para el 
mes de octubre.

Como resultado de esta reunion y en 
acuerdo con la CNA, se llamd a una 
marcha campesina a realizarse en Lima 
el 1 7 de marzo. Sin embargo no se lle^ 
go a hacer una convocatoria conjuntaw 
ta de ambas centrales e inclusive hubo 
dificultad para fijar un solo punto de 
pre concentracion. Esta actitud es con 
tradictoria con las declaraciones unita 
rias de ambos gremios. En Io que si lie 
garon a acuerdo fue en las reivindicacio 
nes centrales que se iban a plantear:
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I) Sobre la Inconstitucionalidad de la 
Ley.
Son varias las razones por las que se 

afirrna su inconstitucionalidad:
Las leyes Organicas, como en el 
presente caso, dada su importan 
cia no pueden ser materia de legis 
lacibn delegada, esto porque el art. 
194 de la Constitucion exige para 
su aprobacion una mayoria simple 
(mitad mas uno) de los miembros 
de cada Camara, estableciendo asi 
un procedimiento especial para es 
tas normas.
El art. 253 de nuestra Constitu 
cion sehala expresamente que tan 
to los Alcaides como los regidores 
deben ser elegidos en sufragio di 
recto. Esto no se respeta para el ca
so de Lima Metropolitana pues el 
art. 128 de la Ley establece que el 
Concejo de la Provincia de Lima 
estara compuesto no por regidores 
elegidos directamente, sino de un
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te a ello se plantea que debe mante 
nerse la unidad productiva pero con 
quistando la autonoim'a de las coope 
rativasj

Las bases campesinas de todo el pais 
deben organizarse para reclamar el cum 
plimiento de estas promesas y luchar 
por sus derechos.

Cuando en un Concejo Kaya 5 o mas 
Regidores se data representacion a las 
minori'as mediante el sistema de Lista 
incompleta, no explicado en la Ley.

Como resultado de la entrevista con 
el ministro y de las gestiones del Comi 
te de Productores se logro la disminu 
cion del impuesto al algodon del 1 7.5o/c^h 
al 12.5o/o. Tambien se obtuvo la pro
mesa de aceleracion de la entrega de ti 
tulos de piopiedad y la continuacion 
hasta la adjudicacion definitiva de las 
800,000 has. afectadas que aim no han 
sido entregadas.

1) entrega inmediata de titulos de adju 
dicacion

2) derogatoria de la Ley de Promocion 
y Desarrollo Agrario

3) Solucion a las demandas de los pro 
ductores de algodon, maiz, sorgo, 
arroz, aziicar, cafe y coca.

en Io que se refiere a las SAIS se 
plantea que las de bajo desarrollo 
tecnico deben ser reestructuradas so 
bre la base de las comunidades pero 
respetando los derechos de los traba 
jadores socios.

miembro designado por cada Con
cejo distrital limeho.

La autonomi'a economica y admi- 
nistrativa municipal que le reco- 
noce el art. 252 de la constitucion 
a los municipios, no es respetada 
en la Ley, pues ellas en distintos 
casos quedan sujetas a las decisio- 
nes del Poder Ejecutivo:

Para expropiar, terrenos con el ob 
jeto de facilitar la titulacion de los 
PPJJ, necesitan la opinion previa 
favorable de los Ministerios de Jus- 
ticia y Vivienda (art 24).

la aprobacion y modificacion de 
las escalas de multas de los Conse- 
jos, deberan ser sancionadas por 
D.S. refrendado por el Ministerio 
de Economia y Finanzas. (art 93)

Uno de los acontecimientos mas des- 
L tacados de estos ultimos meses ha sido 
9 la dacion de la L ey de Municipalidades 

por el Poder Ejecutivo. Esta norma ha 
sido objeto de una serie de cn'ticas pro 
venientes de todos los sectores politicos 
incluso del interior del partido gober 
nante.

A continuacion presentaremos algu 
nos de los aspectos que deben ser toma 
dos en cuenta en el anaiisis de la Ley.

Sobre la Organizacion de las Mu
nicipalidades
La Ley en su art 33, establece que 

hay dos organos de gobierno:

El Concejo Municipal (Alcalde y 
Regidores) con funcion normativa. 
La Alcaldia (El Alcalde) con fun- 
cion ejecutiva.

Se dice tambien que el problema de 
la tierra que parecia superado al no ha- 
ber ya casi tierras por reivindicar, esta 
ria renaciendo: en la selva con los nue 
vos latifundistas y en la sierra con el re- 
greso de los gamonales. Se denuncia 
que en muchas partes de la sierra se esta 
dando este ultimo fendmeno, acusando 
de terroristas a los campesinos preten 
den despojarlos de sus tierras.

El II Consejo de la CCP concluyo 
con una propuesta concreta en Io que 
se refiere a la unidad del campesmado, 
planteandole a la CNA la realizacion de 
un Congreso Extraordinario de Unifica 
cion del Campesinado Peruano pata el 
mes de octubre.

Como resultado de esta reunion y en 
acuerdo con la CNA, se llamo a una 
marcha campesina a realizarse en Lima 
el 1 7 de marzo. Sin embargo no se lle^i 
go a hacer una convocatoria conjuntaw 
ta de ambas centrales e inclusive hubo 
dificultad para fijar un solo punto de 
pre concentracion. Esta actitud es con 
tradictoria con las declaraciones unita 
rias de ambos gremios. En Io que si He 
garon a acuerdo fue en las reivindicacio 
nes centrales que se iban a plantear:
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I) Sobre la Inconstitucionalidad de la 
Ley.
Son varias las razones por las que se 

afirrna su inconstitucionalidad:
Las leyes Organicas, como en el 
presente caso, dada su importan 
cia no pueden ser materia de legis 
lacion delegada, esto porque el art. 
194 de la Constitucion exige para 
su aprobacion una mayoria simple 
(mitad mas uno) de los miembros 
de cada Camara, estableciendo asi 
un procedimiento especial para es 
tas normas.
El art. 253 de nuestra Constitu 
cion senala expresamente que tan 
to los Alcaldes como los regidores 
deben ser elegidos en sufragio di 
recto. Esto no se respeta para el ca
so de Lima Metropolitana pues el 
art. 128 de la Ley establece que el 
Conceio de la Provincia de Lima 
estara compuesto no por regidores 
elegidos directamente sino de un

fitil 
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bilidad del proceso de la titulacion de 
los mismos. Cabe decir al respecto que 
el Ministerio de Vivienda, aun con ma 
yores recursos de los que podri'an con 
tar los municipios no ha logrado cum 
plir con esta tarea.

Es en estas circunstancias que se acu 
sa a 9 campesinos, quienes fueron a sen 
tar la denuncia por la agresion de que 
fueron objeto y la muerte de Telesforo 
Leon Roque, de ser los causantes de la 
muerte del ex GC Cervantes.

construccion, habiendose dotectado di-1 
versas irregularidades en el procedi- 
miento.

CONTLMUA LA LUCHA POR LAS 
TIERRAS CAMPA

Las Comunidades Campa de los n'os 
Ene y Tambo no cejan en su intento de 
alcanzar la propiedad territorial de las 
areas que en 1979 les fueron linderadas 
por el Ministerio de Agricultura. Gracias 
al decidido apoyo brindado por la CO— 
MISION PRO DEFENSA DETIERRAS 
NATIVAS, se constituyo en la zona del 
rio Ene una pequena comision del Mi 
nisterio de Agricultura, para evaluar la 
situacion y presentar las recomendacio- 
nes necesarias.

Segiin la informacion que se ha podi-i 
do obtener de dicho ministerio, la co
mision ha recomendado la necesidad 
de efectuar un nuevo estudio de clasi 
ficacion de suelos para efectuar con 
"criterios tecnicos” la asignacion de tie- 
rras que corresponderi'a a cada comuni- 
dad.
Ai parecer existiria interes en dilatar al 
maximo la entrega de los ti'tulos de pro- 
piedad, mientras por otra parte se alien
tan los proyectos colonizadores y se 
propician las inversiones para el desa- 
rrollo de grandes proyectos forestales.

Con el propdsito de ejercer una pre- 
sion al mas alto nivel del Gobierno una 
comision formada por dirigentes nati
ves y miembros del IV Tribunal Russell, 
visitaron al Presidente de la Republica 
a fin de hacerle personalmente entrega 
de las conclusiones y recomendaciones 
del citado Tribunal

Debido a los huaycos cai'dos en la re 
gion, Cajatambo se encuentra totalmen- 
te aislado, Io que ha dificultado la de 
fensa de los campesinos. Sin embargo, 
se ha realizado ya la diligencia de re

La Comunidad Campesina de Ura 
masa, localizada en la provincia de Ca 
jatarnbo, Departamento de Lima, man 
tiene desde hace alguno ahos un litigio 
por problemas de tierras que ie fueron 
adjudicadas por la Reforma Agraria. A 
fines del ano pasado se les entrega ya 

^oficialmente el ti'tulo de propiedad y 
debi'an proceder a desalojar a un Sr. 
Quinteros que habia usurpado dichas 
tierras, para Io cual habi'an soiicitado 
ayuda de ia Guardia Civil, debido a que 
este sehor no queria dejar el predio.

Existira ademas, en la Munipalidades 
Provinciales un Comite de Alcaldes co- 
mo Organo de Coordinacion integrado 
por el Alcalde Provincial y los Alcaldes 
Distritales, (art. 43 y 44).

El Concejo Municipal tiene las prin 
cipales atribuciones como las de apro 
bar los planes y proyectos de desarrollo 
local, votar y aprobar el presupuesto 
(art. 49), pero aun asi la Ley no garan- 
tiza que funcione regularmente, pues al 
hablar de las sesiones del Consejo se 
"olvida" de sehalar con que periodic! 
dad maxima oeben realizarse las sesio 
nes ordinarias . En consecuencia, solo 
las habra cuando las convoque el Alcal
de o Io pida la mitad de los miembros 
del Concejo.

Suscita mas alarma el hecho de que 
los miembros del Concejo no puedan 
actuar con autoridad en forma indivi
dual, pues este solo funciona en forma 
colegiada, vale decir en sesion (art. 51), 
es mas, los miembros del Concejo no 
pueden intervenir individualmente en 
la marcha de la gestion.

Tambien se crea un nuevo cargo: el 
Director Municipal (art. 58), al que el 
Alcalde le puede delegar funciones, no 
asi a cualquier Regidor. Este funciona- 
rio es casi inamovible, pues para el Io se 
requiere el voto favorable de los dos 
tercios del Concejo (art, 58) , esta ma- 
yoria ni siquiera es exigida para decla
rer la vacancia de los cargos de Alcalde 
o Regidor.

Ill) Sobre las Funciones de la Muni- 
cipalidad

Una de las principales innovaciones 
es que las Municipalidades Provinciales . 
tendran a su cargo de ahora en adelante, 
la jurisdiccion y control de los PPJJ que 
se encuentren en su ambito territorial 
(art. 21). Tienen entonces la responsa-

Los campesinos a traves de diversos 
escritos a las autoridades van a denun- 
ciar estos hechos senalando la responsa 
bilidad que en ellos le cabe a la GC por 
haberse negado desde un principio a 
darles garantias para la toma de pose 
sion del predio en cuestion.

La Guardia Civil se niega a actuar en 
el caso por Io cual el 22 de Febrero los 
campesinos ingresan pacificamente al 
predio. Eran en total 80 comuneros y 
su ganado. Ante esto Quinteros y un 
ex-GC, Fernando Cervantes, se dispo 
nen a impeoir el acceso de los cornu 
neros. Cervantes, que se encontraba ar 
made, insulta a los campesinos y hiere 
a uno en un brazo. Posteriormente 
Quinteros y Cervantes agreden al cam- 
pesino Telesforo Leon l\oque; estos ul-, 
timos, en un forcejeo caen al rio, falle- 

$ciendo ambos. El cadaver del campesiq 
no aun no ha sido encontrado.

Hemos visto que las funciones y ta 
reas de los municipios han aumentado, 
pero no encontramos de la misma ma- 
nera que la Ley sehale un mecanismo 
para la solucion del problema de lr^ 
Rentas de la Municipalidad, con las qu^ 
se supone debe efectuar los servicios 
publicos que le corresponden. No esta 
blece, por ejemplo, que porcentaje del 
presupuesto debe ser cubierto por el 
Tesoro Publico por Io tanto las trans 
ferencias de tales recursos a los muni 
cipios dependeran de dos factores:

Io. la importancia que el gobierno 
central le de a la Municipalidad.

2o. las condiciones que el gobierno 
imponga a los Concejos para otor 
gar su ayuda economica.
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bilidad del proceso de la titulacion de 
los mismos. Cabe decir al respecto que 
el Ministerio de Vivienda, aun con ma 
yores recursos de los que podn’an con 
tar los municipios no ha logrado cum 
plir con esta tarea.

$ciendo ambos. El cadaver del campesi-| 
no aun no ha sido encontrado.

Es en estas circunstancias que se acu 
sa a 9 campesinos, quienes fueron a sen 
tar la denuncia por la agresion de que 
fueron objeto y la muerte de Telesforo 
Leon Roque, de ser los causantes de la 
muerte del ex-GC Cervantes.

CONT.'NUA LA LUCHA POR LAS 
TIERRAS CAMPA

Las Comunidades Campa de los rfos 
Ene y Tambo no cejan en su intento de 
alcanzar la propiedad territorial de las 
areas que en 1979 les fueron linderadas 
por el Ministerio de Agricultura. Gracias 
al decidido apoyo brindado por la CO 
MISION PRO DEFENSA DETIERRAS 
NATIVAS, se constituyo en la zona del 
rio Ene una pequeha comision del Mi
nisterio de Agricultura, para evaluar la 
situacion y presentar las recomendacio-

Debido a los huaycos caidos en la re 
gion, Cajatambo se encuentra totalmen- 
te aislado, Io que ha dificultado la de 
fensa de los campesinos. Sin embargo, 
se ha realizado ya la diligencia de re

La Comunidad Campesina de Ura 
masa, localizada en la provincia de Ca 
jatambo, Departamento de Lima, man- 
tiene desde hace alguno anos un litigio 
por problemas de tierras que le fueron 
adjudicadas por la Reforma Agraria. A 

fc.fines del ano pasado se les entrega ya 
^oficialmente el tftulo de propiedad y 

deb fan proceder a desalojar a un Sr. 
Quinteros que habia usurpado dichas 
tierras, para Io cual habian solicitado 
ayuda de la Guardia Civil, debido a que 
este senor no queria dejar el predio.

construccion, habiendose dotectado di-1 
versas irregularidades en el procedi-, 
miento.

Tambien se crea un nuevo cargo: el 
Director Municipal (art. 58), al que el 
Alcalde le puede delegar funciones, no 
asi a cualquier Regidor. Este funciona- 
rio es casi inamovible, pues para e I Io se 
requiere el voto favorable de los dos 
tercios del Concejo (art, 58) , esta ma-1 
yoria ni siquiera es exigida para decla- 
rar la vacancia de los cargos de Alcalde 
o Regidor.

nes necesarias.
Segun la informacion que se ha podi- 

do obtener de dicho ministerio, la co
mision ha recomendado la necesidad 
de efectuar un nuevo estudio de clash 
ficacion de suelos para efectuar con 
"criterios tecnicos” la asignacion de tie
rras que corresponderi'a a cada comuni
dad.
Ai parecer existiria interes en dilatar al 
maxi mo la entrega de los titulos de pro 
piedad, mientras por otra parte se alien 
tan los proyectos colonizadores y se 
propician las inversiones para el desa- 
rrollo de grandes proyectos forestales.

Con el proposito de ejercer una pre- 
sion al mas alto nivel del Gobierno una 
comision formada por dirigentes nati
ves y miembros del IV Tribunal Russell, 
visitaron al Presidente de la Republica 
a fin de hacerle personalmente entrega 
de las conclusiones y recomendaciones 
del citado Tribunal.

Existira ademas, en la Munipalidades 
Provinciales un Comite de Alcaldes co- 
mo Organo de Coordinacion integrado 
por el Alcalde Provincial y los Alcaldes 
Distritales, (art. 43 y 44).

El Concejo Municipal tiene las prin- 
cipales atribuciones como las de apro 
bar los planes y proyectos de desarrollo 
local, votar y aprobar el presupuesto 
(art. 49), pero aim asi' la Ley no garan- 
tiza que funcione regularmente, pues al 
hablar de las sesiones del Consejo se 
"olvida" de sehalar con que periodici 
dad maxima aeben realizarse las sesio 
nes ordinarias . En consecuencia, solo 
las habra cuando las convoque el Alcal
de o Io pida la mitad de los miembros 
del Concejo.

Suscita mas alarma el hecho de que 
los miembros del Concejo no puedan 
actuar con autoridad en forma indivi
dual, pues este solo funciona en forma 
colegiada, vale decir en sesion (art. 51), 
es mas, los miembros del Concejo no 
pueden intervenir individualmente en 
la marcha de la gestion.

Los campesinos a traves de diversos 
escritos a las autoridades van a denun- 
ciar estos hechos sehalando la responsa 
bilidad que en ellos le cabe a la GC por 
haberse negado desde un principio a 
darles garanti'as para la toma de pose 
sion del predio en cuestion.

Ill) Sobre las Funciones de la Muni- 
cipalidad

Una de las principales innovaciones 
es que las Municipalidades Provinciales . 
tendran a su cargo de ahora en adelante, 
la jurisdiccion y control de los PPJJ que 
se encuentren en su ambito territorial 
(art. 21). Tienen entonces la responsa-

Hemos visto que las funciones y ta 
reas de los municipios han aumentado, 
pero no encontramos de la misma ma- 
nera que la Ley sehale un mecanismo 
para la solucion del problema de lr^ 
Rentas de la Municipalidad, con las qu* 
se supone debe efectuar los servicios 
publicos que le corresponden. No esta- 
blece, por ejemplo, que porcentaje del 
presupuesto debe ser cubierto por el 
Tesoro Publico por Io tanto las trans- 
ferencias de tales recursos a los muni 
cipios dependeran de dos factores:

Io. la importancia que el gobierno 
central le de a la Municipalidad.

2o. las condiciones que el gobierno 
imponga a los Concejos para otor 
gar su ayuda economica.

La Guardia Civil se niega a actuar en 
el caso por Io cual el 22 de Febrero los 
campesinos ingresan pacificamente al 
predio. Eran en total 80 comuneros y 
su ganado. Ante esto Quinteros y un 
ex-GC, Fernando Cervantes, se dispo 
nen a impeoir el acceso de los cornu 
neros. Cervantes, que se encontraba ar 
made, insulta a los campesinos y hiere 
a uno en un brazo. Posteriormente 
Quinteros y Cervantes agreden al cam- 
pesino Telesforo Leon F^oque; estos ul-, 
times, en un forcejeo caen al rio, falle
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IGLESIA Y 
CAMPESINA

REAFiRMAR su feen:
/os derechos humands funda- 
men tales,

— /a dignidad y va/or de la per
sona humana.

— la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres.

PROMO VER e! progreso social, 
E LEV AR el nive! de vid a, dentro 
de la Ubertad.

Host radon: / me Ida Bedoya. 
Guion: Jose Luis Gonzalez.

MATERIALES PARA EL 
DIALOGO COMUNITARIO

I
En el ano 1948, despues de la Se 

gunda Guerra Mundial, que costo 
40 mi Hones de muertos y en la 
que se practicaron las torturas 
mas inhumanas, un grupo de na- 
ciones (Las Naciones Un id as) se 
reunio en Ginebra (Suiza) y se pro 
puso:

Estos derechos, reconocidos y 
dedarados desde tanto tiempo para 
todos los hombres, todavia no pro 
tegen eficazmente la vid a y la suerte 
de los campesinos peruanos.

Estos derechos dedarados, tienen 
que ser conquistados. Los mate ria- 
les, cuya entrega iniciamos con este 
cuadernillo, tienen la intencion de 
ayudar a esa conquista.

“ELLOS INTEGRAN LA MAYORIA DE LA 
POBLACION DEL PAIS SU CONDICION ECO 
NOMICA ES PRECAR IA Y, EN DE TERMIN A 
DOS CASOS ORIGIN A EN QUIENES LAS VI - 
VEN SITUAC/ONES PATETICAS Y DE AN- 
GUSTIOSA INSEGURIDAD. TODO ESTO 
REVELA QUE LAS ACTUALES ESTRUCTU- 
RAS SOCIALES NO SE AJUSTAN A LAS EXI 
GENCI AS DEL BIEN COMUN'' (p. 225)

En el numero anterior de "Andenes” se ini 
cio este espacio, destinado al pensar de la Igle 
sia sobre la problematica rural en la segunda mi- 
tad de nuestro siglo. En este numero continua- 
mos con la publicacion de algunas citas de la 
Semana Social del Peru que se realize del 1 al 
9 de agosto de 1959.

J

Tai documento situa al habitante del agro 
juntamente con los obreros y artesanos entre 
los sectores mas injustamente tratados por nues 
tra sociedad:

mnBr
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IGLESIA Y 
CAMPESINA

REAFiRMAR su fe en:
— /os derechos humands funda- 

men tales,
— /a dignidad y va/or de /a per

sona humana.
— la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres.
PROMO VER e! progreso social, 
E LEV AR el nive! de vid a, dentro 
de la Ubertad.

Host radon: I me Id a Bedoya. 
Guion: Jose Luis Gonzalez.

MATERIALES PARA EL 
DIALOGO COMUNITARIO

En el ano 1948, despues de la Se- 
gunda Guerra Mundial, que costo 
40 millones de muertos y en la 
que se practicaron las torturas 
mas inhumanas, un grupo de na- 
ciones (Las Naciones Un id as) se 
reunib en Ginebra (Suiza) y se pro 
puso:

“ELLOS INTEGRAN LA MAYORIA DE LA 
POBLAC/ON DEL PAIS SU CONDICION ECO 
NOMICA ES PRECAR IA Y, EN DETERMINA 
DOS CASOS ORIGIN A EN QUIENES LAS VI 
VEN SITUACIONES PATETICAS Y DE AN- 
GUSTIOSA INSEGURIDAD. TODO ESTO 
REVELA QUE LAS ACTUALES ESTRUCTU- 
RAS SOCIALES NO SE AJUSTAN A LAS EXI 
GENCI AS DEL BIEN COMUN'' Ip. 225)

JU

En el numero anterior de "Andenes” se ini 
cio este espacio, destinado al pensar de la Igle- 
sia sobre la problematica rural en la segunda mi- 
tad de nuestro sigio. En este numero continua- 
mos con la publicacion de algunas citas de la 
Semana Social del Peru que se realize del 1 al 
9 de agosto de 1959.

i''dim mi

Tai documento situa al habitante del agro 
juntamente con los obreros y artesanos entre 
los sectores mas injustamente tratados por nues 
tra sociedad:

Estos derechos, reconocidos y 
dedarados desde tanto tiempo para 
todos los hombres, todavia no pro 
tegen eficazmente la vid a y la suerte 
de los campesinos peruanos.

Estos derechos dedarados, tienen 
que ser conquistados. Los materia- 
les, cuya entrega iniciamos con este 
cuademillo, tienen la intencion de 
ayudar a esa conquista.

i ' mu hi ii mi
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®ERECHOS

CRISTIANAS.

co

TEMAS PARA EL DIALOGO COMUNITAR IO:

Sf TRATA, REALMENTE, EN PERU, AL POBRE IGUAL QUE AL RICO?1.-

2.-

3.-

4.- COMO PODREMOS ORGANIZARNOS PARA QUE NUESTROS DERECHOS SEAN RES
PETADOS Y PARA QUE EL CAMPESINO Y EL INDIO SEAN VERDADERAMENTE LI
BRES?

QUE SE HIZO EN ESAS ClRCUSTANCIAS POR DEFENDER LOS DERECHOS DE LA 
COMUNI DAD? QU/ENES PARTICIPARON?

utTar |q "> para

a) Promover una toma de conciencia reflexive so_ 
bre la situacion de los Derechos Humanos en 
el campo.

b) Rescatar datos para
ces del campesinado

QUE ACONTECIMIENTOS DE NUESTRA COMUNIDAD O (COMARCA) HAN SIDO 
UNA PRUE BA DE QUE NUESTRA DIGNIDAD NO ES RESPETADA? RECONSTRUIR 
LOS RELATOS DE LA HISTORIA POPULAR.

F- Pcfo no lenemos qoe dejar cyje 
|Jas cosas scan asf no rods

I Hermanos comuntros.no sehaqan 
ilusionas: paratl juai los pobras 
no yaUmos nada, 5»tmpre dan la

V razdn a tos f icos

/tei' es^nos auitan Iq bbertad me 
tiendonos en lacdrcei pqra asus- 
tarfios; nos quieten auiTc* 
Tierra y no hopf respeTo 

pobre

Recomendamos la distribucion de estos materiales para la lectura en 
familia y, posteriormente, hacerlos objeto de una reflexion comunita_ 
ria. En esta ultima podria procederse mediante una lectura partici- 
pada o "realizar" cada cuadernillo por la accion de un sociodrama. 
A continuacion se ff^lizaria el dialogo.
Para un mejor servicio a su comunidad, les suplicamos remetirnos un 
resumen de la discusion y su opinion sobre estos materiales.

Iniciamos la entrega de una serie de materiales para el dialogo 
niunitario, con este cuadernillo sobre los Derechos del Pueblo. 
Perseguimos una doble finalidad:

Conviene advertir a quienes dirigiran el dialogo comunitario, que no 
se ha pretendido ni una exposicion teorica exhaustiva sobre cada uno 
de los*’'derechos" ni tampoco, la descripcion de la realidad existen- 
te en torno a los Derechos Humanos en el campo. Hemos intentado ela 
borar un material, adaptado al mundo rural, que ayude.al trabajo co
munitario. En este sentido, la gran tarea de profundizacion, segun 
las posibilidades de cada caso, queda a la iniciativa de los dirigen

.

una historia de los avan 
en su liberacion.

PRESENTACION A LOS RESPONSABLES DE LAS COMUNIDADES

DEL P C E ® L O

comuntros.no
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TEMAS PARA EL DIALOGO COMUNITAR IO:

SE TFIATA, REALMENTE, EN PERU, AL POBRE IGUAL QUE AL RICO?7.-

2.-

3.-

4.- COMO PODREMOS ORGANIZARNOS PARA QUE NUESTROS DERECHOS SEAN RES 
PETADOS Y PARA QUE EL CAMPESINO Y EL INDIO SEAN VERDADERAMENTE L! 
BRES?

QUE SE HIZO EN ESAS ClRCUSTANCIAS POR DEFENDER LOS DERECHOS DE LA 
COM UN I DAD? QU/ENES PARTICIPARON?

uiTar |q 
"> para

QUE ACONTECIMIENTOS DE NUESTRA COMUNIDAD O (COMARCA) HAN SIDO 
UNA PRUE BA DE QUE NUESTRA DIGN/DAD NO ES RESPETADA? RECONSTRU/R 
LOS RELATOS DE LA HISTORIA POPULAR.

C- Pero no lenemos qoe dejar 
cosas sean asf norn6.s

I Hermanos comuntros.no sehaqan 
tlusionfcs: paratl l os pobrfcs 
no valtmos nada, s»4tnpr® dan la 
razdn a tos cicos _ —--

Ai\ cs^nos auitan la bbertad me 
tiendonos en la cared para asus- 
tqrnos; nos quieren guiTc- 
Tierra y no hay respeto

|^el pobre^

a) Promover ur.a toma de conciencia reflexiva so 
bre la situacion de los Derechos Humanos en 
el campo.

b) Rescatar datos para una historia de los avan 
ces del campesinado en su liberacion.

P.ec.omendamos la distribucion de estos materiales para la lectura en 
familia y, posteriormente, hacerlos objeto de una reflexion coinunita. 
ria. En esta ultima podria procederse mediante una lectura partici- 
pada o "realizar" cada cuadernillo por la accion de un sociodrama. 
A continuacion se f^lizaria el dialogo.
Pa.ra un mejor servicio a su comunidad, les suplicamos remetirnos un 
resumen de la discusion y su opinion sobre estos materiales.

en su

Iniciamos la entrega de una serie de materiales para el dialogo 
munitario5 con este cuadennillo sobre los Derechos del Pueblo. 
Perseguimos una doble finalidad:

Conviene advertir a quienes dirigiran el dialogo comunitario, que no 
se ha pretendido ni una exposicion teorica exhaustiva sobre cada uno 
de los*''derechos" ni tampoco, la descripcion de la realidad existen- 
te en torno a los Derechos Humanos en el campo. Hemos intent ado ela 
borar un material, adaptado al mundo rural, que ayude.al trabajo co- 
munitario. En este sentido, la gran tarea de profundizacion, segun 
las posibilidades de cada caso, queda a la iniciativa de los dirigen 
^s.

BEL PUEBLO

PRESENTACION A LOS RESPONSABLES DE LAS COMUNIDADES

comuntros.no
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b) La promocion cultural del indi'gena: Reco- 
mienda un tratamiento respetuoso de la pro 
blematica indi'gena, principalmente de su dig 

k nidad, sus valores culturales, su lengua, etc....

CO
SU 

ECONO-

te

W'

7

De una manera mas especifica toca la proble- 
matica campesina en Io referente a la politica 
salarial, promocion cultural del indigena y la 
necesidad de una Reforma Agraria -anticipando
se en diez arios a los hechos . ,
a) Los salaries: Describe, con caracteristicas pie 
namente aplicables al momento presente, la si 
tuacion salarial de los trabajadores, en particu
lar del agro:

'■l 1

V

' "POR REOLA GENERAL; EL SALARIO QUE 
hoy percibe el trabajador peruano 
ES INSUFICIENTE PARA ATEN DE R LAS 
NECESIDADES PR IM AR I AS DE EL Y DE SU 
FAMILIA. HECHO QUE SE AGRAVA POR EL 
FENOMENO DE LA INFLACION, QUE DIS- 
M/NUYE DE DIA A DIA, EL PODER ADQUI—, 
SITIVO DE LOS SALARIOS.
LA INSUFICIENCIA ANOTADA SE DEJA 
SENTIR, SOBRE TODO EN LOS SALARIOS 
DE LOS TRABAJADORES AGRICOLAS, 
PARTICULARMENTE EN LAS ZONAS DE LA 
SIERRA Y SELVA, DONDE REVISTE CA
RACTERISTICAS SUMAMENTE GRAVES".

. (p. 227)

CULTURAL DEL
LA AFIRMACION

DE SU VALOR

PROMOCION
INDIGENA IMP LIC A
Y ROBUSTECIMIENTO
Y DIGNIDAD PERSONALES.
DESDE ESTE ANGULO ES QUE
BRA SU VERDADERO SENTIDO
SIMULTANEA PROMOCION
MICA Y SOCIAL" (p. 233)
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la fiesta 
de la 
cruz

b. -E! otro significado de la cruz es el 
que se conecta con e! arbo! como 
simbolo de la vida: arbo! de la vid a

c) La necesidad de una Reforina Agraria: Ade 
mas de opinar sobre varies aspectos (progra 

mas simultaneos de asistencia tecmca, actualiza- 
cion de aspectos legales, cooperativizacion, etc..) 
plantea:

I

La cruz como si'mbolo religiose y objeto 
de devocion del pueblo Cristiano se re 
monta a los primeros siglos de la histo- 
ria de la Iglesia.

"UNA POLITICA DE REFORMA AGRARIA 
AGRARIA EN EL PERU, COMO EXP RES! ON 
ESPECIAL DE LA POLITICA GENERAL DE 
PROMOCI ON SOCIAL Y ECONOMICA, ES 
PRINCIPALMENTE UNA RESPONSABILIDAD 
PUBLICA. SU FORMULAC/ON NO DEBE HA- 
CERSE EXCLUSIVAMENTE CON CRITERIO 
ECONOMICO S/NO CON EL DE ADJUDICAR 
EN PROPIEDAD AL AGRICULTOR LA TIE
RRA QUE PUEDA TR AB AJAR CON SU FA
MILIA PARA QUE SEA INSTRUMENTO DE 
SU PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA Y 
ADEMAS EL DE QUE LA EXPLOTACION 
RACIONAL DEL SUELO POR LA NUMERO— 
SA CLASE CAMPESINA REDUNDE EN PRO- 
VECHO DE LA ECONOMIA EN CONJUNTO" 
(p. 239)

Como ha ocurrido con otros aspectos 
de la fe cristiana, la Cruz se ha super- 
puesto y ha recogido varies significa 
dos religiosos anteriores al cristianis 
mo. Dos de estos significados parecen 
los mas importantes:

a.-La cruz, en sus diferentes formas, 
parece haber sido signo de ruptu- 
ra, di st inc ion y separacidn de! 
tiempo y de! espacio. La cuz ha- 
bria sido la serial que distinguia 
un lug ar sag rado ante los ojos de! 
hombre.

Despues de varies siglos de cristianis 
no en Europa, los cristianos segui'an 

haciendo sus ofrendas ante ciertos ar- 
boles especialmente yranues y frondo- 
sos que, desde tieripos inmemoriales, 
habi'an conservadc un sentido sagrado 
para el pueblo o para la comarca. Ese 
sentido siempre tem'a relacion con 
la fecundidad de la tierra y con la re- 
generacion de la vida. Es que el pueblo 
poco a poco fue pasando de ,su modo 
antiguo de entender a Dios a la forma 
en que Dios se manifesto en Jesucris- 
to. Lo cierto es que en fa cruz de Cris
to se vio tambien un "arbol". Es ver 
dad que la cruz fue un madero prove- 
niente de un arbol. Ademas los Padres 
de la Iglesia vieron pronto cierta seme- 
janza entre el arbol del parai'so cuyo 
fruto (Cristo) nos trajo la salvacion. 
Asf en la cruz, cristiana se condense to 
da esa serie de significados que desde 
antiguo los hombres percibi'an en los 
"arboles sagrados" como si'mbolos de 
la vida del pueblo y de la fertilidad de 
campos y ganados.

Finalmente, como una apremiante invitacion 
a implementar respuestas la alarmante panorama 
social y, por tanto, del sector campesino, el Car 
denal Landazuri en el discurso de clausura de la 
misma Semana Social (9 de Agosto) se expresa 
en los siquientes terminos:

"ME NCI ON ESPECIALISIMA MERECEN LOS 1 
PAVOROSOS PROBLEMAS DE LA V/VIENDA I 
Y EL CAMPESINADO, QUE CONSTITUYEN 
UNA ACUSACION PERMANENTE PARA EL 
ACTUAL ORDEN DE COSAS QUE SE JACTA 
DE SER CRISTIANO.
AMBOS PROBLEMAS DE BEN SER ENCARA 
DOS RESUE LTA Y CONJUNTAMENTE POR 
LOS GOBERNANTES Y LA INICIATIVA PR!- 
VADA, AUXILIANDO OPORTUNAMENTE (...) 
A MUCHOS POBLADORES Y CAMPESINOS 
QUE SE DEBATEN EN UNA TRISTE CON
DI CION". (p. 259 )

Sobre este significado la fe cristiana 
afiadio, lentamente, su conviccion de 
que Cristo, el que habi'a sido asesina 
do en una cruz, era el Senor del mun 
do. Su "senal" fue poblando todo el 
mundo cristiano. Cruces en los cerros, 
cruces en los caminos, en las entradas 
de las ciudades, en las casas, y tambien 
cruces especialmente hechas para ser 
llevadas colgadas del cuello.

w"1M
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b. -E/ otro significado de la cruz es el 
que se conecta con el arbol como 
simbolo de la vida: arbol de la vida

c) La necesidad de una Reforma Agraria: Ade 
mas de opinar sobre varies aspectos (progra- 

mas simultaneos de asistencia tecnica, actualiza- 
cion de aspectos legales, cooperativizacion, etc..) 
plantea:
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La cruz como si'mbolo religiose y objeto 
de devocion del pueblo Cristiano se re 
monta a los primeros siglos de la histo- 
ria de la Iglesia.
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"UNA POLITICA DE REFORMA AGRARIA 
AGRARIA EN EL PERU, COMO EXP RES! ON 
ESPECIAL DE LA POLITICA GENERAL DE 
PROMOCI ON SOCIAL Y ECONOMICA, ES 
PRINCIPALMENTE UNA RESPONSABIL/DAD 
PUBLICA. SU FORMULACION NO DEBE HA- 
CERSE EXCLUSIVAMENTE CON CRITERIO 
ECONOMICO S/NO CON EL DE ADJUDICAR 
EN PROPIEDAD AL AGRICULTOR LA TIE
RRA QUE PUEDA TR AB AJAR CON SU FA
MILIA PARA QUE SEA INSTRUMENTO DE 
SU PROMOCION SOCIAL Y ECONOMICA Y 
ADEMAS EL DE QUE LA EXPLOTACION 
RACIONAL DEL SUELO POR LA NUMERO— 
SA CLASE CAMPESINA REDUNDE EN PRO— 
VECHO DE LA ECONOMIA EN CONJUNTO" 
(p. 239)

Como ha ocurrido con otros aspectos 
de la fe cristiana, la Cruz se ha super- 
puesto y ha recogido varies significa 
dos religiosos anteriores al cristianis 
mo. Dos de estos significados parecen 
los mas importantes:

a.-La cruz, en sus diferentes formas, 
parece haber sido signo de ruptu- 
ra, distincidn y separacidn de! 
tiempo y de! espacio. La cuz ha- 
bria sido la serial que distinguia 
un lug ar sag rado ante los ojos de! 
hombre.

Despues de varies siglos de cristianis 
no en Europa, los Cristianos segui'an 

haciendo sus ofrendas ante ciertos ar- 
boles especialmente yranues y frondo- 
sos que, desde tienpos inmemoriales, 
habi'an conservadc un sentido sagrado 
para el pueblo o para la comarca. Ese 
sentido siempre tem'a relacion con 
la fecundidad de la tierra y con la re- 
generacion de la vida. Es que el pueblo 
poco a poco fue pasando de ,su modo 
antiguo de entender a Dios a la forma 
en que Dios se manifesto en Jesucris- 
to. Lo cierto es que en fa cruz de Cris
to se vio tambien un “arbol". Es ver 
dad que la cruz fue un madero prove- 
niente de un arbol. Ademas los Padres 
de la Iglesia vieron pronto cierta seme- 
janza entre el arbol del parai'so cuyo 
fruto (Cristo) nos trajo la salvacion. 
Asf en la cruz, cristiana se condense to 
da esa serie de significados que desde 
antiguo los hombres percibi'an en los 
"arboles sagrados" como si'mbolos de 
la vida del pueblo y de la fertilidad de 
campos y ganados.

I?

"ME NCI ON ESPECIALISIMA MERECEN Z. 
PAVOROSOS PROBLEMAS DE LA VIVIENDA I 
Y EL CAMPESINADO, QUE CONSTITUYEN 
UNA ACUSACION PERMANENTE PARA EL 
ACTUAL ORDEN DE COSAS QUE SE JACTA 
DE SER CRISTIANO.
AMBOS PROBLEMAS DE BEN SER ENCARA 
DOS RESUE LTA Y CONJUNTAMENTE POR 
LOS GOBERNANTES Y LA INICIATIVA PRI- 
VADA, AUXILIANDO OPORTUNAMENTE (...) 
A MUCHOS POBLADORES Y CAMPESINOS 
QUE SE DEBATEN EN UNA TRISTE CON 
DICION". (p. 259 )
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Finalmente, como una apremiante invitacion 
a implementar respuestas la alarmante panorama 
social y, por tanto, del sector campesino, el Car 
denal Landazuri en el discurso de clausura de la 
misma Semana Social (9 de Agosto) se expresa 
en los siquientes terminos:

&
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Sobre este significado la fe cristiana 
anadio, lentamente, su conviccion de 
que Cristo, el que habi'a sido asesina 
do en una cruz, era el Sehor del mun 
do. Su "senal" fue poblando todo el 
mundo cristiano. Cruces en los cerros, 
cruces en los caminos, en las entradas 
de las ciudades, en las casas, y tambien 
cruces especialmente hechas para ser 
llevadas colgadas del cuello.
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IMPRESIONES DE UN MEDICO
SOBRE SU TRABAJO 
EN UN CENTRO DE 
SALUD RURAL

LA DEVOCION A LA CRUZ EN EL 
PERU

Antes de ayer otra actividad "deportis 
ta": atravezar una loma donde por la al 
tura ya no hay vegatacion ninguna, para 
Hegar corriendo a una cabana con dos 
enfermos graves -aparentemente TBC- y 
recoger con mano propia su esputo que 
habi'a pedido hace un ano. Tan grave 
estan que seguro saldran positives.
El mismo dia me invitaron amablemen- 
te para asistir a una fiesta muy tradicio- 
nal y misteriosa, el "marcakuy": fiesta 
de caracter fuertemente religioso, acer- 
ca de su base de vida, el ganado.

En esta salida me toca inovilizar todos 
mis conocimientos lejanos de termodi- 
namica para mantener las vacunas entre 
Oo. y 4o. C: la temperatura ambiental 
varia entre lOo. y 20o. aprox. Pero fe- 
lizmente hay trucos, tambien sin refri- 
gerador.

MULTIPLES DESAFIOS PROFES1O- 
NALES

En su devocion a la Cruz el pueblo su 
po poner la esperanza de liberacidn que 
le vem'a de saber que Cristo habi'a 
muerto como siervo por los siervos.

. ' .s.

Estos dos significados estan fuertemen 
te presentes en la devocion de la cruz 
tai como se da en el Peru. Sin duda que 
muchas cruces que marcan los cruces de 
los caminos, las apachetas, los cerros y 
las casas, han recogido tambien el sign! 
ficado de otras fuerzas sagradas (Apus, 
etc.). Y tambien muchas de las fiestas 
de la cruz estan colocadas (mayo o sep 
tiembre) en los tiempos en que las fae 
nas del campo dan inicio o terminan. 
La cruz esta relacionada con la siembra 
o la cosecha, con la limpieza de ace 
quias que lievaran el agua y su fecundi 
dad, con el respeto a la madre tierra o 
con la esperanza de una abundante re 
produccion del ganado. Todo esto ha 
ido resumiendo el pueblo en la cruz de 
Cristo. En la cruz el pueblo celebra su 
esperanza en la vida; en esa vida que tie- 
ne que arrebatar de la mano de tantas 
adversidades de la naturaleza y de la so 
ciedad.

Me acogio el Promotor de Salud, y to- 
davi'a antes de que yo pudiera tomar 
un mateci to, me conto los problemas 
que tiene con la comunidad; con cier 
tos enfermos desde luego queria al to
que escuchar un diagnostico cierto y se 
guro y una solucion milagrosa de sus 
problemas!

Sin embargo la devocion a la cruz paso 
por diferentes etapas en su recorrido 
por la historia. Fue en primer lugar una 
"joya" o adorno hecho de materiales 
preciosos. Era privilegio de los "seho 
res” los cuales se obsequiaban cruces o 
las regalaban a monasterios e iglesias. 
Posteriormente la cruz se va general! 
zando como "cruz desnuda": no esta 
Cristo crucificado sobre ella. Es el 
tiempo en que por Europa se extiende 
el interes inmenso de tener un trocito 
del madero de la misma Cruz de Cristo. 
Entonces se vendieron muchas reliquias 
del madero de la Cruz. Muchos comer 
ciantes se aprovecharon de aquella fe 
popular. Posteriormente se comienza 
a poner en la cruz a Jesus, pero no co 
mo quien sufre tormento, sino como

Dias antes, habia venido desde Olla- 
chea, donde esta el Centro de mi traba- 
jcr. En el camino se me exigia otra im- 
provisacion profesional: transferir no- 
ciones de anatomia y traumatologia a 
la situacion de una vaca desbarrancada 
que no se puede parar: Tiene fractura?

I Esta en shock? (zDonde palpar su pul- 
| so? Que frecuencia es normal?). El 

dueno esta desesperado porque no quie- 
re matar a su vaca. . .

Empiezo a anotar estas I ineas una maha- I 
na esperando en el sol de la altura, que I 
empiece la Asamblea General de Quel j 

«^:aya. Conoces?. Es una comunidad ga I
nadera a 4,500 m, donde llegue ayer ja- I 
lando mi caballo en parte por la nevada I 
de 5,000 metros; no se puede Hegar I 
aqui- sin caminar por Io menos 2 dias.

Sehor Glorioso y Poderoso. Tenia algo 
de parecido con los Sehores Feudales 
de aquel tiempo. Era el Poderoso Juez 
ante quien habria que dar cuenta. Pero 
en los siglos XII y XIII ocurre algo ex 
traordinario: el pueblo recupera la cruz 
en su sentido mas autentico. En la 
Cruz aparece un "siervo sufriente" con 
quien el pueblo recupero al Cristo que 
era quien daba sentido a la Cruz. Los 
Sehores de la epoca participaban en sus 
"cruzadas" con armas y guerras para 
conquistar la tierra donde Cristo habia 
vivido, pero el pueblo Cristiano de en^ > 
tonces, sobre todo bajo la influencia 
de San Francisco de As is, descubrio su 
propia cruzada: no se trataba tie ir a Je 
rusalen buscando encontrarse con Cris 
to, de Io que se trataba era de "seguir 
a Cristo" por el camino de la Cruz (Via 
Crucis). De este modo el pueblo cristia 
no supo poner en la Cruz al Cristo su 
friente y misericordioso que paso por 
su misma suerte y con quien el pueblo 
desde su dolor, podia dialogar.

En todo este viaje estoy sintiendo, 
mas que en Ollachea, que no se el Que 
chua -es una sociedad sumamente tra- 
dicional. Eso tambien influye en como 
los pacientes describen sus molestias. 
Por ejemplo, se quejo una sehora de 
"sopla"- y solamente un interrogatorio 
tipo "PIP" podia sacar el dato de que 
se trataba de Urticaria.
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IMPRESIONES DE UN MEDICO

SOBRE SU TRABAJO 

EN UN CENTRO DE

SALUD RURAL

LA DEVOCION A LA CRUZ EN EL 
PERU

Antes de ayer otra actividad "deportis 
ta": atravezar una loma donde por la al 
tura ya no hay vegatacion ninguna, para 
Hegar corriendo a una cabana con dos 
enfermos graves -aparentemente TBC- y 
recoger con mano propia su esputo que 
habi'a pedido hace un aho. Tan grave 
estan que seguro saldran positivos.
El mismo di'a me invitaron amablemen- 
te para asistir a una fiesta muy tradicio- 
nal y misteriosa, el "marcakuy": fiesta 
de caracter fuertemente religiose, acer- 
ca de su base de vida, el ganado.

En esta salida me toca movilizar todos 
mis conocimientos lejanos de termodi- 
namica para mantener las vacunas entre 
Oo. y 4o. C: la temperatura ambiental 
varia entre lOo. y 20o. aprox. Pero fe- 
lizmente hay trucos, tambien sin refri 
gerador.

MULTIPLES DESAFIOS PROFESIO- 
NALES

En su devocion a la Cruz el pueblo su 
po poner la esperanza de liberacidn que 
le vem'a de saber que Cristo habi'a 
muerto como siervo por los siervos.

Estos dos significados estan fuertemen
te presentes en la devocion de la cruz 
tai como se da en el Peru. Sin duda que 
muchas cruces que marcan los cruces de 
los caminos, las apachetas, los cerros y 
las casas, han recogido tambien el signi 
ficado de otras fuerzas sagradas (Apus, 
etc.). Y tambien muchas de las fiestas 
de la cruz estan colocadas (mayo o sep 
tiembre) en los tiempos en que las fae 
nas del campo dan inicio o terminan. 
La cruz esta relacionada con la siembra 
o la cosecha, con la limpieza de ace 
quias que llevaran el agua y su fecundi 
dad, con el respeto a la madre tierra o 
con la esperanza de una abundante re 
produccion del ganado. Todo esto ha 
ido resumiendo el pueblo en la cruz de 
Cristo. En la cruz el pueblo celebra su 
esperanza en la vida; en esa vida que tie- 
ne que arrebatar de la mano de tantas 
adversidades de la naturaleza y de la so 
ciedad.

Me acogio el Promotor de Salud, y to- 
davia antes de que yo pudiera tomar 
un mateci to, me conto los problemas 
que tiene con la comunidad; con cier 
tos enfermos desde luego queria al to
que escuchar un diagnostico cierto y se 
guro y una solucion milagrosa de sus 
problemas!

En todo este viaje estoy sintiendo, 
mas que en Ollachea, que no se el Que 
chua -es una sociedad sumamente tra- 
dicional. Eso tambien influye en como 
los pacientes describen sus molestias. 
Por ejemplo, se quejo una sehora de 
"sopla"- y solamente un interrogatorio 
tipo “PIP" podi'a sacar el dato de que 
se trataba de Urticaria. J
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Sin embargo la devocion a la cruz paso 
por diferentes etapas en su recorrido 
por la historia. Fue en primer lugar una 
"joya" o adorno hecho de materiales 
preciosos. Era privilegio de los "seho 
res" los cuales se obsequiaban cruces o 
las regalaban a monasterios e iglesias. 
Posteriormente la cruz se va generali 
zando como "cruz desnuda": no esta 
Cristo crucificado sobre ella. Es el 
tiempo en que por Europa se extiende 
el interes inmenso de tener un trocito 
del madero de la misma Cruz de Cristo. 
Entonces se vendieron muchas reliquias 
del madero de la Cruz. Muchos comer 
ciantes se aprovecharon de aquella fe 
popular. Posteriormente se comienza 
a poner en la cruz a Jesus, pero no co 
mo quien sufre tormento, sino como

Dias antes, habi'a venido desde Olla
chea, donde esta el Centro de mi traba- 
jcr. En el camino se me exigia otra im- 
provisacion profesional: transferir no- 
ciones de anatom (a y traumatologi'a a 
la situacion de una vaca desbarrancada 
que no se puede parar: Tiene fractura? 
Esta en shock? (ZDonde paipar su pul- 
so? Que frecuencia es normal?). El 
dueno esta desesperado porque no quie- 
re matar a su vaca. . .

Sehor Glorioso y Poderoso. Tenia algo 
de parecido con los Senores Feudales 
de aquel tiempo. Era el Poderoso Juez 
ante quien habn'a que dar cuenta. Pero 
en los siglos XII y XIII ocurre algo ex 
traordinario: el pueblo recupera la cruz 
en su sentido mas autentico. En la 
Cruz aparece un "siervo sufriente" con 
quien el pueblo recupero al Cristo que 
era quien daba sentido a la Cruz. Los 
Senores de la epoca participaban en sus 
"cruzadas" con armas y guerras para 
conquistar la tierra donde Cristo habi'a 
vivido, pero el pueblo cristiano de en^ > 
tonces, sobre todo bajo la influencia 
de San Francisco de Asfs, descubrio su 
propia cruzada no se trataba de ir a Je 
rusalen buscando encontrarse con Cris 
to, de Io que se trataba era de "seguir 
a Cristo" por el camino de la Cruz (Via 
Crucis). De este modo el pueblo cristia 
no supo poner en la Cruz al Cristo su 
friente y misericordioso que paso por 
su misma suerte y con quien el pueblo 
desde su dolor, podia dialogar.

Empiezo a anotar estas I (neas una maha- 
na esperando en el sol de la altura, que 
empiece la Asamblea General de Quel 

i^^aya. Conoces?. Es una comunidad ga 
nadera a 4,500 m, donde llegue ayer ja- 
lando mi caballo en parte por la nevada 
de 5,000 metros; no se puede Hegar 
aqui sin caminar por Io menos 2 di'as.
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que estar de animador, autoridad, di- 
plomatico, contador, secretario; para 
el readiestramiento del personal, tam 
bien de profesor

E. RUHENSTROT 
OLLAECHEA 1980

Si no hay organizacion, si no hay comunicacion, en soma si no hay coordinacion, 
no habra avance.

Coordinar implica:
Visitar a otras comunidades cristianas para aprender de sus experiencias.
estudiar los boletines, documentos y todos los tnateriales en general que ellas pro- 
ducen
hacer que los equipos pastorales comuniquen: su reflexion teolbgica, su vision de la 
realidad, su metodologia.
planear y evaluar juntos el trabajo pastoral

[

Como soy el responsable del Cen 
tro, tengo que procurar tambien que 
tensiones entre integrantes del personal 
se resuelvan, que la administracion fun 
clone, tengo que pelear con mis supe 
riores del Hospital a 200 Kms.; tengo

En el campo los equipos de Iglesia pueden ser a veces muy "parroquiales" es decir 
reducirse al ambito de su parroquia. Debemos tender a romper esa tendencia. Los 
equipos que han avanzado ya a niveles de coordinacion se dan cuenta hoy que esa 
experiencia es fundamental, y algunos que no Io han hecho van comprendiendo que 

|^una razon importante para que su trabajo no avance como hubieran deseado.

EL MIJARC

Pues, cada rato se me exige esto: 
diagnosticos y tratamientos de medici 
na, cirugia, oftalmo, ORL, dermatolr^ 
gia, gineco obstetricia, pediatria, med'i- 
cina intensiva (aunque sin ASTRUP): 
ininguna, rama falta! Por ejemplo, te
nia que realizar mi primera cesarea que 
hice aqui con una paciente con Gestosis 
grave, mellizos y distoquia de hombro 
siendo yo tambien mi propio anestesis 
ta: un reto a todas las aptitudes respec- 
tivas netamente medicas . . .

Ahora estoy hirviendo jeringas a 
4,200 m. de altura. iCuanto tiempo 
tiene que hervir, siendo el tiempo de 
ebullicion bastante reducido? Mil pro 
blemitas como este de indole cient if i 
co provocan a diario la aficion por las 
ciencias naturales

Y, aunque todo eso pretende servir 
a la mejoria de la salud y en este sen 
tido incumbe perfectamente al medico: 
algunos siempre me preguntaran: "zY 
tu trabajo de medico propiamente di 
cho?".

Si analizamos las experiencias rurales mas significativas a nivel de la Iglesia latinoa- 
mericana podremos constatar que su avance se ha basado en la coordinacion que lo- 
graron tener en terminos regionales. Elio es valido para experiencias tan valiosas y 
tan conocidas como las de las Ligas Agrarias Cristianas del Paraguay, la del nor este 
brasileno, la de Riobamba en Ecuador, asi como la del Quiche en la convulsionada 
Guatemala, asi como el trabajo de comunidades cristianas en otras areas rurales de 
Centro America

En nuestro pais esta necesidad de coordinacion viene siendo sentida desde anos 
atras y se ha venido impulsando en distintas zonas del pais. La coordinacion a nivel 
local, regional y luego nacional es fundamental para avanzar en la perspectiva de 
una Iglesia autenticamente campesina, con hombres y mujeres de base participando 
di recta men te en e 11 a.
ftuE ENTEIMDEMOS POR COORDINACION?

DEJARSE “PROVOCAR" POR LOS 
RETOS DEL TRABAJO

Por supuesto que el intento de respon 
der a tantas y tan diversas exigencias 
a uno Io (leva a veces a sus limites fisi- 
cos y mentales. Pero por suerte, que 
todas estas actividades se encuentran 
motivadas por el compromise con la 
salud. ZSe cumplira la esperanza de 
mejorarla asi, a pesar de todos los obs 
taculos?

En resumen, pienso que el trabajo en 
este puesto presenta una gama de ex 
tension unica respecto a las exigencias 
de facultades que uno tenga: la cues 
tion esta en dejarse provocar por todos 
estos retos, sentir satisfaccion no exclu 
sivamente al tener un exito en el trata 
miento de un paciente determinado, si- 
no al corresponder a cualquier exigen 
cia humana, intelectual o fisica que l^ 
situacion nos imponga. . .

Otro sector, donde se requiere creati 
vidad. construir o improvisar articulos 
para el servicio evitando costos altos: 
una maleta adecuada para llevar medi 
camentos ordenadamente a las comuni 
dades, una alforja de cuero firme para 
el caballo que permita cargar la maleta 
y otras cosas de manera rapida; una 
lampara frontal, usando un faro de ha 
logeno que reemplaza la iluminacion de 
quirofano, separauores quirurgicos, ta 
bias colgantes en vez de estantes en to
dos los servicios, cajitas de aluminio 
que permiten guarciar, transporter y sa- 
car esterilmente agujes de inyectables, 
etc. etc. . . Despues: encontrar y repa- 
rar fallas de Landrover: el proximo me 
canico capaz esta a 8 horas de viaje . ..

Es en esta linea que en America Latina se van dando esfuerzos de coordinacion, 
en ellos esta inserto el MIJARC (Movimiento de la Juventud Agricola y Rural Cato- 
lica). Este movimiento apostolico rural no propone un modelo especial de organiza
cion sino que apoya la coordinacion campesina de Cristianos en general. En varies 
numeros de Andenes hemos informado de encuentros que ha tenido el MIJARC 
tanto a nivel latinoamericano como mundial.

Realizar eventos de reflexion pastoral, establecer una cierta coordinacion entre 
los paises y sobre todo hacer conocer las experiencias de los distintos lugares son las 
tareas en las que se encuentra comprometido el MIJARC y en las que han venido 
participando algunas personas de nuestro pais. Creemos que este es un esfuerzo va- 
lioso en el camino de la gestacion de una Iglesia campesina en America Latina.

I
Mas cerca de la medicina, la necesidad, 
provocaciom de fundamentar los diag 
nosticos: el laboratorio. Provision de 
medicamentos es otro capitulo que exi 
ge a la vez calidades de negociante, di 
plomatico, y sobre todo, nociones soli- 
das, de farmacologia. Sino, cualquier 
propagandista hace perder cienes de mi
les de soles y la atencion medica se iba 
a convertir automaticamente en un ser 
vicio al alcance solamente de los privile 
giados.
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DEJARSE “PROVOCAR" POR LOS 
RETOS DEL TRABAJO

que estar de animador, autoridad, di- 
plomatico, contador, secretario; para 
el readiestramiento del personal,, tarn 
bien de profcsor

E. RUHENSTROT 
OLLAECHEA 1980

Si no hay organizacion, si no hay comunicacion, en soma si no hay coordinacion, 
no habra avance.

Coordinar implica:
Visitar a otras comunidades cristianas para aprender de sus experiencias.
estudiar los boletines, documentos y todos los materiales en general que ellas pro- 
ducen
hacer que los equipos pastorales comuniquen: su reflexion teologica, su vision de la 
realidad, su metodologi'a.
planear y evaluar juntos el trabajo pastoral

■

Como soy el responsable del Cen 
tro, tengo que procurar tambien que 
tensiones entre integrantes del personal 
se resuelvan, que la administracion fun 
cione, tengo que pelear con mis supe 
riores del Hospital a 200 Kms.; tengo

Pues, cada rato se me exige esto: 
diagnosticos y tratamientos de medici 
na, cirugia, oftalmo, ORL, dermatolqf 
gia, gineco-obstetricia, pediatria, medi 
cina intensive (aunque sin ASTRUP): 
ininguna, rama falta! Por ejemplo, te
nia que realizar mi primera cesarea que 
hice aqui con una paciente con Gestosis 
grave, mellizos y distoquia de hombro 
siendo yo tambien mi propio anestesis 
ta: un reto a todas las aptitudes respec- 
tivas netamente medicas . . .

En el campo los equipos de Iglesia pueden ser a veces muy "parroquiales" es decir 
reducirse al ambito de su parroquia. Debemos tender a romper esa tendencia. Los 
equipos que han avanzado ya a niveles de coordinacion se dan cuenta hoy que esa 
experiencia es fundamental, y algunos que no Io han hecho van comprendiendo que 

una razon importante para que su trabajo no avance como hubieran deseado.

EL MIJARC

Y, aunque todo eso pretende servir 
a la mejoria de la salud y en este sen 
tido incumbe perfectamente al medico: 
algunos siempre me preguntaran: "iY 
tu trabajo de medico propiamente di 
cho?".

Ahora estoy hirviendo jeringas a 
4,200 m. de altura. iCuanto tiempo 
tiene que hervir, siendo el tiempo de 
ebullicion bastante reducido? Mil pro 
blemitas como este de indole cient if i 
co piovocan a diario la aficion por las 
ciencias naturales ..

Si analizamos las experiencias rurales mas significativas a nivel de la Iglesia latinoa- 
mericana podremos constatar que su avance se ha basado en la coordinacion que lo- 
graron tener en terminos regionales. Elio es valido para experiencias tan valiosas y 
tan conocidas como las de las Ligas Agrarias Cristianas del Paraguay, la del nor este 
brasileno, la de Riobamba en Ecuador, asi como la del Quiche en la convulsionada 
Guatemala, asi como el trabajo de comunidades cristianas en otras areas rurales de 
Centro America

En nuestro pais esta necesidad de coordinacion viene siendo sentida desde ahos 
atras y se ha venirlo impulsando en distintas zonas del pais. La coordinacion a nivel 
local, regional y luego nacional es fundamental para avanzar en la perspectiva de 
una Iglesia autenticamente campesina, con hombres y mujeres de base participando 
directamente en e 11 a.
^UE ENTENDEMOS POR COORDINACION?

Por supuesto que el intento de respon 
der a tantas y tan diversas exigencias 
a uno Io lleva a veces a sus limitesfisi- 
cos y mentales. Pero por suerte, que 
todas estas actividades se encuentran 
motivadas por el compromiso con la 
salud. zSe cumplira la esperanza de 
mejorarla asi, a pesar de todos los obs 
taculos?

En resumen, pienso que el trabajo en 
j este puesto presenta una gama de ex 

tension unica respecto a las exigencias 
de facultades que uno tenga: la cues 
tion esta en dejarse provocar por todos 
estos retos, sentir satisfaccion no exclu 
sivamente al tener un exito en el trata- 
miento de un paciente determinado, si- 
no al corresponder a cualquier exigen- 
cia humana, intelectual o fisica que lg» 
situacion nos imponga. . .

Es en esta linea que en America Latina se van dando esfuerzos de coordinacion, 
en ellos esta inserto el MIJARC (Movimiento de la Juventud Agricola y Rural Cato- 
lica). Este movimiento apostolico rural no propone un modelo especial de organiza
cion sino que apoya la coordinacion campesina de Cristianos en general. En varios 
numeros de Andenes hemos informado de encuentros que ha tenido el MIJARC 
tanto a nivel latinoamericano como mundial.

Realizar eventos de reflexion pastoral, establecer una cierta coordinacion entre 
los paises y sobre todo hacer conocer las experiencias de los distintos lugares son las 
tareas en las que se encuentra comprometido el MIJARC y en las que han venido 
participando algunas personas de nuestro pais. Creemos que este es un esfuerzo va- 
lioso en el camino de la gestacion de una Iglesia campesina en America Latina.

Otro sector, donde se requiere creati 
vidad. construir o improvisar articulos 
para el servicio evitando costos altos: 
una maleta adecuada para llevar medi 
camentos ordenadamente a las comuni
dades, una alforja de cuero firme para 
el caballo que permita cargar la maleta 
y otras cosas de manera rapida; una 
lampara frontal, usando un faro de ha- 
logeno que reemplaza la iluminacion de 
quirofano, separauores quirurgicos, ta
blas colgantes en vez de estantes en to 
dos los servicios, cajitas de aluminio 
que permiten guardar, transportar y sa 
car esterilmente agujrs de inyectables, 
etc. etc. . . Despues: encontrar y repa- 
rar fallas de Landrover: el proximo me 
canico capaz esta a 8 horas de viaje . ..

Mas cerca de la medicina, la necesidad, 
provocaciom de fundamentar los diag 
nosticos: el laboratorio. Provision de 
medicamentos es otro capitulo que exi 
ge a la vez calidades de negociante, di 
plomatico, y sobre todo, nociones soli- 
das, de farmacologia. Sino, cualquier 
propagandista hace perder cienes de mi 
les de soles y la atencidn medica se iba 
a convertir automaticamente en un ser 
vicio al alcance solamente de los privile 
giados.
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Con las organizaciones propias de los 
pobres del campo pedimos:

I
I

AGENTES PASTORALES SE 
PRONUNCI AIM SOBRE LA LEY DE 

PROMOCION Y DESARROLLO 
AGRARIO

En varias partes del Sur Andino(Lan 
gui, Yauri, Limatarnbo, Ayaviri, Asillo.. 
...) los poderes locales han decidido si- 
lenciarnos pensando que asi acallaran 
los reclamos del pueblo, y podran man- 
tenerlo en la ignorancia y servidumbre.

I—
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En esta lucha experimentamos que 
los enemigos de los pobres nos conside- 
ran sus enemigos e intentan despresti- 
giar con calumnias a quienes siguiendo 
la tradicidn de la Iglesia queremos con- 
tinuar la practica de Jesus.

Que de acuerdo con la Constitu- 
cidn, el desarrollo rural del pai's sea real- 
mente la primera prioridad, entendien- 
do como Io mas importante la situacion 
de las necesidades vitales del pueblo y 
no una mayor ganancia de los ya privi- 
legiados.

Callar hoy seria una infidelidad ya 
que la situacion impuesta al campesi- 
no es un claro rechazo y obstaculo a 
la presencia del Reino de Dios que es 
justicia y amor.

Una vez mas se ha echado tierra a las 
esperanzas del campesinado peruano 
con el D.L. No. 2, de Promocion y De 
sarrollo Agrario.

Agentes Pastorales del Sur Andino, 
somos testigos de la situacion de des 
nutricion, desempleo, mortalidad in 
fantil y pobreza de los campesinos de 
nuestra region. El 16dejuniode 1980 
nuestros Obispos, en una carta al enton- 
ces Presidente electo, recogi'an aspectos 
mas sentidos de la problematica del 
campesinado que deberi'an tenerse en 
cuenta en la gestion del nuevo Gobier 
no, cuyas promesas electorales habian 
despertado espectativas. La situacion 
no mejoro sino que se agravo con la 
politica econdmica implementada en

Ante el impacto de esta ley sobre 
el campesinado y sus graves consecuen 
cias para el Sur andino debemos pre
guntar:

ZQue significa declarar como pr£ . 

los ultimos meses y con la nueva Ley ' mera prioridad al sector agrario (art.1)

En sus contenidos como en su for 
mulacidn, la ley ignora a millones de 
trabajadores del campo. Por el contra 
rio entrega la produccion y comerciak » 
zacion en manos de Empresas capitalis ' 
tas, liberandolas de impuestos y dando 
les otros incentives, para desarrollar 
una agroindustria que no busca satisfa 
cer las necesi lades populates, sino pro 
ducir para la expcrtacion que le pro 
porciona mayores gar.ancias.
Con esto se priorizan las Empresas de 
Costa y Selva, dejando en total aban 
dono a la Siena, que les ofrece menor 
rentabilidad, y negando de hecho las 
potencialidades de las comunidades 
campesinas y el aporte del campesina 
do pobre a la produccion nacional.

Con los campesinos nos damos cuen 
ta que esta ley apesar de la bondad apa 
rente de sus objetivos, no ofrece solu- 
cion para sacar del estancamiento al 
agro peruano y aliviar el hambre popu 
lar. Por algo es una ley elaborada sin 
consulta ni participacion de las organi 
zaciones mas representativas del cam 
pesinado, a pesar del mandate de la 
Constitucion (art. 158).

— <!A que intereses responde plan 
tear politicas de desarrollo agrario (art. 
7) al margen de las organizaciones re- 
presentativas y autonomas de los agri 
cultores? ZSe dialogara y se recogeran 
los planteamientos de las organizacio 
nes actualmente existentes que repre 
sentan al campesinado pobre y que has 
ta ahora no son reconocidas por el Es 
tado?

A quien beneficia un mercado 
libre, dejado al juego de la oferta y la 
demanda, para determinar los precios 
de los productos agrarios (Cap. Ill), a 
los comsumidores y a los productores 
directos o a los intermediarios y a los 
monopolios comerciales privados?

— iComo esperar que los Bancos 
den voluntariamente apoyo crediticio 
preferencial a la produccion de alimen 
tos populates, si este es para ellos un 
sector mucho menos rentable que otros 
(Cap. V)?

-■ Hasta que punto se va a respetar la 
voluntad de los socios (art. 80) que 
quieren cambiar el modelo de su Em 
presa Asociativa (SAIS,CAPs) si estas 
pueden ser reestructuradas por la Di- 
reccion General de Reforma Agraria 
(art. 78)?

<iQue va a pasar con la mayor (a de 
los campesinos que apenas pueden sub 
sistir con un pedazo de tierra de mala 
calidad o que hasta ahora no la tienen, 
si desde hoy se ha dado por cancelado 
todo proceso de afectacion (ar. 82)? 
ZCuando las Comunidades Campesinas 
y Nativas recibiran la tierra que necesi 
tan para vivir y sus titulos de propie 
dad?

cuando se le asigna una minima parte 
del presupuesto nacional (2.42o/o) me 
nos de la mitad de Io asignado el aho pa- 
sado (5.4o/o)?

Se considera como productor agra 
rio a todo aejuel que tiene que ver con 
productos del campo: ?se puede poner 
en igualdad de condiciones al agroin
dustrial, al comerciante, a! que presta 
servicios y asesoria tecnica con el cam 
pesino que trabaja directamente la tie 
rra?

El Evangelic que predicamos, anun 
cio de la presencia liberadora del Dios 
de la Vida en medio de su pueblo po 
bre, es para nosotros una fuerza que 
nos anima a luchar por una sociedad 
nueva, donde el hombre sea reconoci 
do como hijo de Dios y tratado como 
hermano.
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Con las organizaciones propias de los 
pobres del campo pedimos:

AGENTES PASTORALES SE 
PRONUNCI AN SOBRE LA LEY DE 

PROMOCION Y DESARROLLO 
AGRARIO

En varias partes del Sur Andino(Lan 
gui, Yauri, Limatambo, Ayaviri, Asillo_. 
...) los poderes locales han decidido si- 
lenciarnos pensando que asi acallaran 
los reclamos del pueblo, y podran man- 
tenerlo en la ignorancia y servidumbre.

-(
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En esta lucha experimentamos que 
los enemigos de los pobres nos conside- 
ran sus enemigos e intentan despresti- 
giar con calumnias a quienes siguiendo 
la tradicion de la Iglesia queremos con- 
tinuar la practica de Jesus.

Que de acuerdo con la Constitu- 
cidn, el desarrollo rural del pai's sea real- 
mente la primera prioridad, entendien- 
do como Io mas importante la situacion 
de las necesidades vitales del pueblo y 
no una mayor ganancia de los ya privi- 
legiados.

Callar hoy sen'a una infidelidad ya 
que la situacion impuesta al campesi 
no es un claro rechazo y obstaculo a 
la presencia del Reino de Dios que es 
justicia y amor.

Una vez mas se ha echado tierra a las 
esperanzas del campesinado peruano 
con el D.L. No. 2, de Promocion y De 
sarrollo Agrario.

Agentes Pastorales del Sur Andino, 
somos testigos de la situacion de des 
nutricion, desempleo, mortalidad in 
fantil y pobreza de los campesinos de 
nuestra region. El 16 de junio de 1980 
nuestros Obispos, en una carta al enton- 
ces Presidente electo, recogi'an aspectos 
mas sentidos de la problematica del 
campesinado que deberi'an tenerse en 
cuenta en la gestion del nuevo Gobier 
no, cuyas promesas electorales habian 
despertado espectativas. La situacion 
no mejoro sino que se agravo con la 
politica economica implementada en

En sus contenidos como en su for 
mulacion, la ley ignora a millones de 
trabajadores del campo. Por el contra 
rio entrega la produccion y comerciak . 
zacion en manos de Empresas capitalib 1 
tas, liberandolas de impuestos y dando 
les otros incentives, para desarrollar 
una agroindustria que no busca satisfa 
cer las necesi lades populates, sino pro 
ducir para la expcrtacion que le pro 
porciona mayores gar.ancias.
Con esto se priorizan las Empresas de 
Costa y Selva, dejando en total aban 
dono a la Sierra, que les ofrece menor 
rentabilidad, y negando de hecho las 
potencialidades de las comunidades 
campesinas y el aporte del campesina 
do pobre a la produccion nacional.

Ante el irnpacto de esta ley sobre 
el campesinado y sus graves consecuen 
cias para el Sur andino debemos pre
guntar:

<iOue significa declarar como prC . 

los ultimos meses y con la nueva Ley ! mera prioridad al sector agrario (art.1)

Con los campesinos nos damos cuen 
ta que esta ley apesar de la bondad apa- 
rente de sus objetivos, no ofrece solu- 
cion para sacar del estancamiento al 
agro peruano y aliviar el hambre popu 
lar. Por algo es una ley elaborada sin 
consulta ni participacion de las organi 
zaciones mas representativas del cam 
pesinado, a pesar del mandate de la 
Constitucion (art. 158).

ir

— iA que intereses responde plan 
tear poh'ticas de desarrollo agrario (art. 
7) al margen de las organizaciones re
presentativas y autonomas de los agri 
cultores? ZSe dialogara y se recogeran 
los planteamientos de las organizacio 
nes actualmente existentes que repre 
sentan al campesinado pobre y que has 
ta ahora no son reconocidas por el Es 
tado?

A quien beneficia un mercado 
libre, dejado al juego de la oferta y la 
demanda, para determinar los precios 
de los productos agrarios (Cap. Ill), a 
los comsumidores y a los productores 
directos o a los intermediarios y a los 
monopolios comerciales privados?

— iComo esperar que los Bancos 
den voluntariamente apoyo crediticio 
preferencial a la produccion de alimen 
tos populates, si este es para ellos un 
sector mucho menos rentable que otros 
(Cap. V)?

— Hasta que punto se va a respetar la 
voluntad de los socios (art. 80) que 
quieten cambiar el modelo de su Em 
presa Asociativa (SAIS,CAPs) si estas 
pueden ser reestructuradas por la Di- 
reccion General de Reforma Agraria 
(art. 78)?

ZQue va a pasar con la mayor fa de 
los campesinos que apenas pueden sub 
sistir con un pedazo de tierra de mala 
calidad o que hasta ahora no la tienen, 
si desde hoy se ha dado por cancelado 
todo proceso de afectacion (ar. 82)? 
ZCuando las Comunidades Campesinas 
y Nativas recibiran la tierra que necesi 
tan para vivir y sus ti'tulos de propie 
dad?

cuando se le asigna una minima parte 
del presupuesto nacional (2.42o/o) me 
nos de la mitad de Io asignado el aho pa 
sado (5.4o/o)?

Se considera como productor agra 
rio a todo aejuel que tiene que ver con 
productos del campo: ise puede poner 
en igualdad de condiciones al agroin
dustrial, al comerciante, a! que presta 
servicios y aseson'a tecnica con el cam 
pesino que trabaja directamente la tie 
rra?

El Evangelio que predicamos, anun 
cio de la presencia liberadora del Dios 
de la Vida en medio de su pueblo po 
bre, es para nosotros una fuerza que 
nos anima a luchar por una sociedad 
nueva, donde el hombre sea reconoci 
do como hijo de Dios y tratado como 
hermano.
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Ultimas publicaciones de CEDAL:
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Que el el Estado otorgue credi- 
tos con tasas preferenciales, incentives 
tributarios y asistencia tecnica a la pro- 
duccion alimenticia y no deje esta res- 
ponsabilidad a la Banca Comercial y 
entidades privadas.

"Pan y Fideos: Transnacionales y Con- 
sumo Popular”
"Papa, frejoles, cebolla: Pan Llevar y 
Consumo Popular"

Ultima publicacion del CEP:
"Anunciar el Reino"
Seleccion de articulos de Hugo Eche- 
garay

Un informe del V Congreso de la 
FARTAC, una nota sobre los primeros 
efectos en el agro de la nueva politica 
economica, el poder local en Ayacucho, 
son los principales articulos que SUR 
nos trae en este numero. Se inaugura 
tambien el Informative Agrario, que 
presenta un recuento de los hechos mas 
importantes ocurridos en el campo.

SUR No, 36
Centro Las Casas -Cusco

Ley de Promocion y Desarrollo Agrario 
Edicion especial del Informativo Legal 
Agrario
CEPES

— Que se incentive en primer lugar a 
quienes realizan directamente la pro- 
duccion agropecuaria, pues ellos son los 
verdaderos productores agrarios. Esto 
exige una redefinicion de la "actividaJ 
agraria".

Que se respete la Constitucion 
(art. 159) que promueve la reforma a 
graria como "instrumento de trans- 
formacion de la estructura rural y de 
promocion integral del hombre del 
campo", y se haga justicia a los dere 
chos de los campesinos sin tierra.

Desde antiguo el Dios de la Vida 
adverti'a por boca de susprofetas: " iAy 
de ustedes que transforman las leyes en 
algo tan amargo como el ajenjo y tiran 
por el suelo la justicia (Amos 5,10)1". 
Este mismo Dios, en quien creemos, a 
nima a su pueblo que va conquistand|l j 
una sociedad justa y fortalece nuestra 
esperanza en el Reino que esta cerca.

El CEPES nos ofrece este folleto en 
el que ademas de reproducir la ley se 
hace un analisis pormenorizado de sus 
articulos y se sehalan sus implicancias 
para el desarrollo del agro y para las or£ 
ganizaciones campesinas.

- Que se proteja el desarrollo nacio 
nal del agro, se subsidie a los pequehos 
productores de alimentos de consumo 
popular y se apoye la creacion de Co
mites de Comercializacion en manos 
de los productores di rectos.


