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sufrimiento

Lluvias y problemas en el campo

Signos de esperanza

Recoger la vida campesina

3
Se trata de mejorar la produccion y ele-

y esperanza 

en el campo peruano hoy

Creemos que esta descripcion del cam

po es correcta. Los campesinos brotan 

silvestres sin que sus trabajos encuen- 

tren recompensa.

Pero sera todo abandono, tristeza, do

lor, represibn en las areas rurales de la

El sol esta bien arriba cuando, por 

las quebradas, bajan los comuneros ha- 

cia Cutervo. Hoy es Primer Viernes y, 

como todos los meses, pasaran la tarde 

en el templo cumpliendo con las viejas 

costumbres de la Hermandad.

Junto a esos sectores del pueblo estan 

muchos peruanos que, tambien a su ma- 

nera, estan construyendo una alternati-

En ese Peru, que, luego de un 

ano, se abre mas claramente a un pro- 

yecto transnacional, obediente a los in- 

tereses de los grandes duenos del capi

tal en el mundo, hay otras cosas que 

van pasando. A ese proyecto de los 

grandes senores del pai's se opone otro 

gran proyecto que las clases populates 

van implementando a su ritmo.

Los gremios nacionales, los grupos po

pulates importantes aparecen publica- 

mente denunciando y luchando contra 

el despojo del pais y de las familias po- 

bres que Io habitan.

costa, sierra y selva peruana? Creemos 

que no. Hay que mirar con detalle to- 

do el paisaje geografico y humane 
campo. Miremos, por ejemplo, alguni  ̂

aspectos de la vida campesina del Peru. 

Vayamos al campo.

El sabado se tendra la asamblea donde 

se escuchara los problemas y se revi- 

sara el servicio en las rondas campesi- 
nas de la zona. Mientras tanto, alia, mas 

abajo, hacia Chachapoyas, los promoto- 

res de salud de Luya, Santo Tomas y o- 
tros pueblitos se reunen sistematic^^ 

mente y van recogiendo sus experien- 

cias y aprendiendo cosas nuevas. Pronto 

se traera a un medico nuevo especialis- 
ta en medicina natural para tener un 

cursillo. Mucho mas lejos, cerquita de 

Bolivia, los catequistas de Juli se reunen 

y celebran sus fiestas patronales. Sus 

encuentros con otros hermanos de Si- 

cuani, Ayaviri, Puno, los estan ayudan- 

do a conocer mejor su realidad y hacer 

mas historica su vivencia religiosa. Y en 
Junin, en San Juan de Jarpa, los pro- 

motores estudian las tecnicas agricolas 

para servir mejor a sus comunidades.

var un poquito los pocos ingresos de 

los comuneros y asi, por distintas par

tes del Peru, los campesinos pobres se 

organizan para responder a sus proble

mas de salud, de tecnica, de derechos 

humanos, de formacibn cristiana. 

ftco a poco, se va comprendiendo que 

ia fe esta ligada a la vida y que ser creyen- 

te significa participar en el proyecto de 

construccibn de un nuevo pais. Por eso, 

es sumamente importante que esos 

campesinos de Cutervo, Juli y demas 

zonas mencionadas se comuniquen con 

sus hermanos del Alto y Bajo Piura, con 

los jbvenes de Huaura y de lea.

Es precise que con sus hermanos de Pu- 

callpa y de Tocache haya una mayor 

relacibn. Compartir sus experiencias, 

participar de sus busquedas expresar sus 

aspiraciones, son acciones que deben 

darse en el futuro.

Un ano despues, los campesinos 

del Peru van comprendiendo mejor a 

quien dieron su voto el ano pasado. So- 

lamente las lluvias han venido como u- 

na cosa buena. Los campos se han pues- 

to verdes y los animales han bebido ale- 

gres luego de una sequia de varios anos. 

Pero, aparte de eso, los precios de los 

productos del campo han seguido sien- 

do bajos para los productores. A la vez, 

el abono, el insecticida y las cosas que 

compran los campesinos en el mercado 

han subido mucho de precio. El credi- 

to cuesta mas del 50% en intereses. 

Quienes los pueden pagar?. Solo los 

ricos. En las empresas de la Reforma 

Agraria mucha gente quiere la parcela- 

cibn. Las dirigencias de las cooperati- 

vas han buscado muchas veces solo su 

provecho. En la selva no han avanzado 

las entregas de titulos de propiedad de 

las comunidades. En cambio si han a- 

vanzado las concesiones a los grupos de 

poder econbmico.

En otras partes, familias campesinas en- 

teras han sufrido mucha represibn por 

que algunos cometieron actos de vio- 

lencia. Por esta razon dirigentes campe

sinos son perseguidos, torturados y 

muertos.

ft
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Se trata de mejorar la produccion y ele-

y esperanza 

en el campo peruano hoy

Creemos que esta descripcion del cam

po es correcta. Los campesinos brotan 

silvestres sin que sus trabajos encuen- 

tren recompensa.

Pero sera todo abandono, tristeza, do

lor, represion en las areas rurales de la

El sol esta bien arriba cuando, por 

las quebradas, bajan los comuneros ha- 

cia Cutervo. Hoy es Primer Viernes y, 

como todos los meses, pasaran la tarde 

en el templo cumpliendo con las viejas 

costumbres de la Hermandad.

Junto a esos sectores del pueblo estan 

muchos peruanos que, tambien a su ma- 

nera, estan construyendo una alternati-

En ese Peru, que, luego de un 

ano, se abre mas claramente a un pro- 

yecto transnacional, obediente a los in- 

tereses de los grandes duenos del capi

tal en el mundo, hay otras cosas que 

van pasando. A ese proyecto de los 

grandes senores del pais se opone otro 

gran proyecto que las clases populates 

van implementando a su ritmo.

Los gremios nacionales, los grupos po

pulates importantes aparecen publica- 

mente denunciando y luchando contra 

el despojo del pais y de las familias po- 

bres que Io habitan.

costa, sierra y selva peruana? Creemos 

que no. Hay que mirar con detalle to- 

do el paisaje geografico y humano 
campo. Miremos, por ejemplo, alguni^ 

aspectos de la vida campesina del Peru. 

Vayamos al campo.

var un poquito los pocos ingresos de 

los comuneros y asi, por distintas par

tes del Peru, los campesinos pobres se 

organizan para responder a sus proble

mas de salud, de tecnica, de derechos 

humanos, de formacion cristiana.

|^co a poco, se va comprendiendo que 

ia fe esta ligada a la vida y que ser creyen- 

te significa participar en el proyecto de 

construccion de un nuevo pais. Por eso, 

es sumamente importante que esos 

campesinos de Cutervo, Juli y demas 

zonas mencionadas se comuniquen con 

sus hermanos del Alto y Bajo Piura, con 

los jovenes de Huaura y de lea.

Es precise que con sus hermanos de Pu 

callpa y de Tocache haya una mayor 

relacion. Compartir sus experiencias, 

participar de sus busquedas expresar sus 

aspiraciones, son acciones que deben 

darse en el futuro.

El sabado se tendra la asamblea donde 

se escuchara los problemas y se revi- 

sara el servicio en las rondas campesi- 
nas de la zona. Mientras tanto, alia, mas 

abajo, hacia Chachapoyas, los promoto- 

res de salud de Luya, Santo Tomas y o- 
tros pueblitos se reunen sistematic^fc 

mente y van recogiendo sus experien

cias y aprendiendo cosas nuevas. Pronto 

se traera a un medico nuevo especialis- 
ta en medicina natural para tener un 

cursillo. Mucho mas lejos, cerquita de 

Bolivia, los catequistas de Juli se reunen 

y celebran sus fiestas patronales. Sus 

encuentros con otros hermanos de Si- 

cuani, Ayaviri, Puno, los estan ayudan- 

do a conocer mejor su realidad y hacer 

mas historica su vivencia religiosa. Y en 
Junin, en San Juan de Jarpa, los pro- 

motores estudian las tecnicas agricolas 

para servir mejor a sus comunidades.

Un aho despues, los campesinos 

del Peru van comprendiendo mejor a 

quien dieron su voto el ano pasado. So- 

lamente las lluvias han venido como u- 

na cosa buena. Los campos se han pues- 

to verdes y los animales han bebido ale- 

gres luego de una sequia de varios anos. 

Pero, aparte de eso, los precios de los 

productos del campo han seguido sien- 

do bajos para los productores. A la vez, 

el abono, el insecticida y las cosas que 

compran los campesinos en el mercado 

han subido mucho de precio. El credi- 

to cuesta mas del 50% en intereses. 

Quienes los pueden pagar?. Solo los 

ricos. En las empresas de la Reforma 

Agraria mucha gente quiere la parcela- 

cion. Las dirigencias de las cooperati- 

vas han buscado muchas veces solo su 

provecho. En la selva no han avanzado 

las entregas de titulos de propiedad de 

las comunidades. En cambio si han a- 

vanzado las concesiones a los grupos de 

poder economico.

En otras partes, familias campesinas en- 

teras han sufrido mucha represion por 

que algunos cometieron actos de vio- 

lencia. Por esta razon dirigentes campe

sinos son perseguidos, torturados y 

muertos.

r "''Ji



i"

:::::::::::::::::::::

::

::

r

4

o^o^to 1981

va social diferente. Esos sectores estan 
tambien construyendo el Nuevo Peru. 
A esos sectores hace falta Hegar para a- 
prender de su vida, de sacrificios y de 
entrega. Tambien de su religiosidad, 
hay seguramente muchas lecciones que 
sacar.

Las demandas del FUDAN, como se a- 
precia, reflejan una clara posicion frente

5

noticias 
nacionales ■

Esas masas campesinas que viven cada 
vez mas unitariamente su fe y su vida y 
que son facilmente Hamadas "atrasa- 
das", son como reservas espirituales de 
un movimiento campesino que ya exis- 
te y tiene que irse desarrollando en 
nuestro pais. Movimiento campesino 
que recoja toda la vida campesina: su 
pequena produccion y tecnica, sus hier- 
bas y ritos medicinales, su mistica y sus 
mitos, su fe y sus fiestas patronales, su 
vida familiar y sus relaciones comuna- 
les, sus gremios y sus luchas . . .

La conformacion del Frente aparece co
mo respuesta a toda una serie de accio- 
nes lesivas a los intereses campesinos.

El FUDAN levanta como principales 
exigencias:
• la derogatoria de la Ley de Promo- 

cion y Desarrollo Agrario.
• la no paralizacion de las afectaciones 

y adjudicaciones.
• la entrega de titulos de propiedad.
• la supresion de los impuestos ciegos 

a la exportacion del algodon, cafe, a- 
zucar y lana.

• el respeto a la autodeterminacion y 
a los derechos de las empresas cam-' 
pesinas, frente a la parcelacion y la 
reestructuracion.

Mas alia de las diferencias que antes 
exist fan entre estas organizaciones (a- 
provechadas por los sectores tradiciona- 
les presentandolas como insalvables), 
hoy se ha impuesto la necesidad de uni- 
dad de todas las fuerzas del campo, 
frente a la amenaza de la que son obje- 
to las empresas y los campesinos, con- 
solidando asi una resistencia comun.

niiin-nnHnnniniiniinniininnBnnninHhiiiiiiiHHi 
como la pretendida disolucion de la CE- 
COAAP, la rebaja de los aranceles a los 
productos importados, el alza de los in
tereses del credito agrario, que no ha- 
cian sino postrar aun mas el agro nacio- 
tereses del credito agrario, que no ha- 
cian sino postrar aun mas el agro nacid- 
nal. De esta manera el FUDAN, ha sido 
una manera indispensable en la perspec- 
tiva de la oposicion a las nuevas accio- 
nes que, a la luz del Decreto de Promo- 
cion y Desarrollo Agrario, se tratara de 
implementar en el agro: la reestructura
cion de las empresas asociativas y la in- 
troduccion de sectores privados a la ex- 
plotacion agraria (como ya Io estan ha- 
ciendo grandes empresas forestales en 
la selva), la reimplantacion del latifun- 
dio agro-industrial y la comercializacion 
a cargo de agendas privadas.

Toda la vida campesina debe ser recogi- 
da por los grupos que plantean el cam
bio de toda la sociedad. Y, si bien hay 
prioridades, no se puede dejar sin tocar 
ningun aspecto.
Los tiempos de transformacion pueden 
entonces ser mas largos, pero las gararA 
tias de cambios profundos seran segura^ 

mente tambien mayores. Ensayemos.

:::::::

EL FUDAN________ _______ _______

Aei 21 de Mayo pasado se logrd hacer 
realidad la conformacion del FRENTE 
UNITARIO DE DEFENSA DEL A- 
GRO NACIONAL (FUDAN), integrado 
por las dos Centrales Campesinas mas 
importantes: la CCP y la CNA, y tres de 
las entidades, con mayor representativi- 
dad, de las empresas asociativas y pro- 
ductoras individuales: la Central Nacio- 
nal de Empresas Campesinas (CENE- 
CAMP), la Federacion Nacional de Coo- 
perativas Agrarias Cafetaleras del Peru 
(FENCOCAFE) y la Central de Coope- 
rativas Agrarias Azucareras del Peru 
(CECOAAP). Su objetivo es planear la 
modificacion de la actual politica agra
ria (plasmada en el D.L. N° 2), exigien- 
do su derogatoria, por traicionar los ob- 
jetivos de promocionar y cTesarrollar el 
agro, significando mas bien un instru- 

^aento de agresion a la Reforma Agraria 
^Fsus logros.
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Mas alia de las diferencias que antes 
exist fan entre estas organizaciones (a- 
provechadas por los sectores tradiciona- 
les presentandolas como insalvables), 
hoy se ha impuesto la necesidad de uni- 
dad de todas las fuerzas del campo, 
frente a la amenaza de la que son obje- 
to las empresas y los campesinos, con- 
solidando asi una resistencia comun.

Las demandas del FUDAN, como se a- 
precia.reflejan una clara posicion frente

5

noticias 
nacionales iffl

La conformacidn del Frente aparece co
mo respuesta a toda una serie de aceto
nes lesivas a los intereses campesinos,

El FUDAN levanta como principales 
exigencias:
• la derogatoria de la Ley de Promo- 

cion y Desarrollo Agrario.
• la no paralizacion de las afectaciones 

y adjudicaciones.
• la entrega de ti'tulos de propiedad.
• la supresibn de los impuestos ciegos 

a la exportacion del algoddn, cafe, a- 
zucar y lana.

• el respeto a la autodeterminacion y 
a los derechos de las empresas cam-" 
pesinas, frente a la parcelacion y la 
reestructuracion.

Esas masas campesinas que viven cada 
vez mas unitariamente su fe y su vida y 
que son facilmente Hamadas "atrasa- 
das”, son como reservas espirituales de 
un movimiento campesino que ya exis- 
te y tiene que irse desarrollando en 
nuestro pais. Movimiento campesino 
que recoja toda la vida campesina: su 
pequena produccion y tecnica, sus hier- 
bas y ritos medicinales, su mistica y sus 
mitos, su fe y sus fiestas patronales, su 
vida familiar y sus relaciones comuna- 
les, sus gremios y sus luchas . . .

Toda la vida campesina debe ser recogi- 
da por los grupos que plantean el cam
bio de toda la sociedad. Y, si bien hay 
prioridades, no se puede dejar sin tocar 
ningun aspecto.
Los tiempos de transformacion pueden 
entonces ser mas largos, pero las gararA 
tias de cambios profundos seran segura" 

mente tambien mayores. Ensayemos.

como la pretendida disolucion de la CE- 
COAAP, la rebaja de los aranceles a los 
productos importados, el alza de los in
tereses del credito agrario, que no ha- 
cian sino postrar aun mas el agro nacio- 
tereses del credito agrario, que no ha- 
cian sino postrar aun mas el agro nacid- 
nal. De esta manera el FUDAN, ha sido 
una manera indispensable en la perspec- 
tiva de la oposicidn a las nuevas accio- 
nes que, a la luz del Decreto de Promo- 
cion y Desarrollo Agrario, se tratara de 
implementar en el agro: la reestructura
cion de las empresas asociativas y la in- 
troduccion de sectores privados a la ex- 
plotacion agraria (como ya Io estan ha- 
ciendo grandes empresas forestales en 
la selva), la reimplantacion del latifun- 
dio agro-industrial y la comercializacion 
a cargo de agencias privadas.

va social diferente. Esos sectores estan 
tambien construyendo el Nuevo Peru. 
A esos sectores hace falta Hegar para a- 
prender de su vida, de sacrificios y de 
entrega. Tambien de su religiosidad, 
hay seguramente muchas lecciones que 
sacar.

EL FUDAN

^El 21 de Mayo pasado se logrd hacer 
malidad la conformacidn del FRENTE 
UNITARIO DE DEFENSA DEL A- 
GRO NACIONAL (FUDAN), integrado 
por las dos Centrales Campesinas mas 
importantes: la CCP y la CNA, y tres de 
las entidades, con mayor representativi- 
dad, de las empresas asociativas y pro- 
ductoras individuales: la Central Nacio- 
nal de Empresas Campesinas (CENE- 
CAMP), la Federacidn Nacional de Coo- 
perativas Agrarias Cafetaleras del Peru 
(FENCOCAFE) y la Central de Coope 
rativas Agrarias Azucareras del Peru 
(CECOAAP). Su objetivo es planear la 
modificacion de la actual politica agra
ria (plasmada en el D.L. N° 2), exigien- 
do su derogatoria, por traicionar los ob- 
jetivos de promocionar y cfesarrollar el 
agro, significando mas bien un instru- 

^aento de agresion a la Reforma Agraria 
WFsus logros.
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Algunos de los puntos allf conversados 
fueron los siguientes:

a una poh'tica del Estado donde los in- 
tereses mayoritarios del campo han es
tado ausentes.

Es tambien importante que las bases de 
la costa, sierra y selva tomen concien- 
cia de esta alternativa y la desarrollen 
en sus zonas.

Participaron laicos, religiosas y sacerdo- 
tes, quienes como medicos, enfermeras, 
promotores de salud, etc., prestan un 
servicio al campesinado. Procedi'an de 
varios departamentos: Amazonas, San 
Marti'n, Cajamarca, lea, Apuri'mac, Pu- 
no, Ancash, Cusco, Loreto, Lima, etc.

Del 26 al 28 de Junio ultimo, se rea
lize en Lima el II Encuentro de agentes 
pastorales rurales sobre el tema de la E- 
vangelizacion y la Salud, organizado 
por la Comision Episcopal de Accion 
Social. (El anterior Encuentro fue A 
febrero de 1980).

muchas cosas. No basta a los equipos 
pastorales la mera funcion sacramental. 
En la accion religiosa hace falta partir 
de toda la vida del pueblo.

Entre los aspectos que mayor interes 
captaron estaban:

entre los participantes. La reflexion y el 
debate se vieron enriquecidos, tanto 
con el aporte de tedlogos y medicos, 
como por el compartir la rica vivencia 
de los asistentes.

I'.'
kJ) 9’i

- *La importancia de los promotores de
salud y la conveniencia de que se aso- 
cien y se organicen para defender sus 
derechos como trabajadores de salud.

Ola necesidad de valorar los aspectos 

comprobadamente positives de la 
Medicina Popular, Io cual implica 
mayor investigacion al respecto des 
de una perspectiva global en el area 
rural.

- *La vision mas amplia de la enferme-
dad desde la fe.

Para intercambiar informacion del 
mundo rural y reflexionar sobre su ac
cion pastoral, se reunieron agentes de 
pastoral de distintas diocesis del pais. 
En efecto, convocados por el Departa- 
mento de Campesinado del CEAS, se 
reunieron en Lima los dias 27 y 28 de 
Abril ultimo, parrocos, religiosas que 
desempehan su trabajo en las areas cam- 
pesinas de las zonas rurales del Peru.

• El actuar de las parroquias rur^B 
no puede quedarse en el ambito est^- 

cho de su parroquia. Hace falta pensar 
a nivel regional y nacional. Los campe- 
sinos ven television en muchas partes, 
oyen radio, la mayoria tiene organiza- 
ciones grandes. Entonces la evangeliza- 
cion no puede estar al margen de los 
contenidos que inquieten a las familias 
rurales del Peru.

Los principales objetivos fueron: la re
flexion teologico-pastoral sobre la salud 
y el campesinado, la situacion sanitaria 
rural y el intercambio de experiencias

LA JUVENTUD Y LA PROBLEMATI- 
CA DE LAS COMUNIDADES NATI- 
VAS (UCAYALI)

II ENCUENTRO DE AGENTES PAS
TORALES SOBRE EVANGELIZA- 
CION Y SALUD EN EL CAMPO.

Del 24 al 28 de Julio, se ha realizado 
el I Seminario sobre la Problematica de 
las Comunidades Nativas, dirigido a la 
juventud Shipiba del Ucayali. El evento 
se llevd a cabo en el Hogar Native en 
Pucallpa y conto con la colaboracion 
de la Federacion de Comunidades Nati
vas del Ucayali.
Los temas que se abordaron fueron: el 
Movimiento Popular y sus Luchas, el 
Movimiento Sindical en el Peru, la Sa
lud, la Educacion y los Medios de Co- 
municacion en las Comunidades Nati
vas, Situacion Actual de las Comunida
des Nativas y Campesinas, la Coloniza- 

. cion en la Amazonia Peruana, el Pro- 
blema del Agro en el Peru, etc.

M. I

• Hay, hoy d ia en el campo peruano, 
un gran desconcierto sobre el future de 
las empresas campesinas. Parcelar o no 
las cooperativas y SAIS, reorganizar la 
administracion, la participacion de e- 
ventuales en las empresas, son cuestio- 
nes que se plantean los actuales dirigen- 
tes y bases.

• En el mundo campesino los parro
cos y gente de Iglesia han ganado la 
confianza de mucha gente senci I la. Esto 
es importante pero supone tambien un 
serio desaf (o. Los grupos de base exigen 
ya no solo asistencia, apoyo material, 
sino que plantean preguntas sobre la so- 
ciedad que se esta buscando, la manera 
de Hegar a el la, la validez o el cuestiona- 
miento de experiencias de otros paises. 
Esto supone que hay que formgrse en

• La denuncia y tambien la biisqueda 
de soluciones al problema del margi- 
namiento que sufre el campesino, en 
cuanto se refiere a los servicios de sa
lud.

- *La riqueza y mayor eficacia que sig-
nificarfa una mejor coordinacion de 
los esfuerzos que realizan los Equi
pos Pastorales de salud del pats.

-• El debate sobre los discutibles planes 
Ape control de natalidad que, tras el 
^plan-proyecto de atencion primaria, 

esta implementando el regimen ac
tual.

• El estudio sobre la relaciom entre sa
lud y estructura socio-econdmica, pa 
ra esclarecer las causas de los indices 
tan graves de morbi-mortalidad, so
bre todo en los sectores pobres de 
nuestra sociedad.

• El aporte cn'tico y realista desde las 
estructuras.

- • El valor del testimonio cristiano en el
trabajo sanitario.

ft
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fueron los siguientes:

a una poh'tica del Estado donde los in- 
tereses mayoritarios del campo han es
tado ausentes.

Es tambien importante que las bases de 
la costa, sierra y selva tomen concien- 
cia de esta alternativa y la desarrollen 
en sus zonas.

Para intercambiar informacion del 
mundo rural y reflexionar sobre su ac- 
cion pastoral, se reunieron agentes de 
pastoral de distintas diocesis del pais. 
En efecto, convocados por el Departa- 
mento de Campesinado del CEAS, se 
reunieron en Lima los dias 27 y 28 de 
Abril ultimo, parrocos, religiosas que 
desempehan su trabajo en las areas cam- 
pesinas de las zonas rurales del Peru.

Participaron laicos, religiosas y sacerdo- 
tes, quienes como medicos, enfermeras, 
promotores de salud, etc., prestan un 
servicio al campesinado. Procedian de 
varios departamentos: Amazonas, San 
Martin, Cajamarca, lea, Apurimac, Pu- 
no, Ancash, Cusco, Loreto, Lima, etc.

Del 26 al 28 de Junio ultimo, se rea- 
lizo en Lima el II Encuentro de agentes 
pastorales rurales sobre el tema de la E- 
vangelizacion y la Salud, organizado 
por la Comision Episcopal de Accibn 
Social. (El anterior Encuentro fue A 
febrero de 1980).

muchas cosas. No basta a los equipos 
pastorales la mera funcion sacramental. 
En la accion religiosa hace falta partir 
de toda la vida del pueblo.

Entre los aspectos que mayor interes 
captaron estaban:

entre los participantes. La reflexion y el 
debate se vieron enriquecidos, tanto 
con el aporte de teologos y medicos, 
como por el compartir la rica vivencia 
de los asistentes.

- *La importancia de los promotores de
salud y la conveniencia de que se aso- 
cien y se organicen para defender sus 
derechos como trabajadores de salud.

Ola necesidad de valorar los aspectos 

comprobadamente positives de la 
Medicina Popular, Io cual implica 
mayor investigacion al respecto des 
de una perspectiva global en el area 
rural.

- *La vision mas amplia de la enferme-
dad desde la fe.

• El actuar de las parroquias rur^B 
no puede quedarse en el ambito est^- 

cho de su parroquia. Hace falta pensar 
a nivel regional y nacional. Los campe- 
sinos ven television en muchas partes, 
oyen radio, la mayoria tiene organiza- 
ciones grandes. Entonces la evangeliza- 
cion no puede estar al margen de los 
contenidos que inquieten a las familias 
rurales del Peru.

Los principales objetivos fueron: la re
flexion teologico-pastoral sobre la salud 
y el campesinado, la situacion sanitaria 
rural y el intercambio de experiencias

Del 24 al 28 de Julio, se ha realizado 
el I Seminario sobre la Problematica de 
las Comunidades Nativas, dirigido a la 
juventud Shipiba del Ucayali. El evento 
se llevo a cabo en el Hogar Native en 
Pucallpa y conto con la colaboracion 
de la Federacion de Comunidades Nati
vas del Ucayali.
Los temas que se abordaron fueron: el 
Movimiento Popular y sus Luchas, el 
Movimiento Sindical en el Peru, la Sa
lud, la Educacion y los Medios de Co- 
municacion en las Comunidades Nati
vas, Situacion Actual de las Comunida
des Nativas y Campesinas, la Coloniza- 

, cion en la Amazonia Peruana, el Pro- 
blema del Agro en el Peru, etc.

LA JUVENTUD Y LA PROBLEMATI
CA DE LAS COMUNIDADES NATI
VAS (UCAYALI)

II ENCUENTRO DE AGENTES PAS 
TORALES SOBRE EVANGELIZA- 
CION Y SALUD EN EL CAMPO.

• Hay, hoy di'a en el campo peruano, 
un gran desconcierto sobre el future de 
las empresas campesinas. Parcelar o no 
las cooperativas y SAIS, reorganizar la 
administracibn, la participacibn de e- 
ventuales en las empresas, son cuestio- 
nes que se plantean los actuales dirigen- 
tes y bases.

• En el mundo campesino los pa'rro- 
cos y gente de Iglesia han ganado la 
confianza de mucha gente senci I la. Esto 
es importante pero supone tambien un 
serio desaf fo. Los grupos de base exigen 
ya no solo asistencia, apoyo material, 
sino que plantean preguntas sobre la so- 
ciedad que se esta buscando, la manera 
de Hegar a el la, la validez o el cuestiona- 
miento de experiencias de otros paises. 
Esto supone que hay que formgrse en

• La denuncia y tambien la busqueda 
de soluciones al problema del margi- 
namiento que sufre el campesino, en 
cuanto se refiere a los servicios de sa
lud.

- •La riqueza y mayor eficacia que sig-
nificarfa una mejor coordinacibn de 
los esfuerzos que realizan los Equi
pos Pastorales de salud del pai's.

-• El debate sobre los discutibles planes 
Ape control de natalidad que, tras el 
^plan-proyecto de atencibn primaria, 

esta implementando el regimen ac
tual.

• El estudio sobre la relacibm entre sa
lud y estructura socio-econbmica, pa 
ra esclarecer las causas de los (ndices 
tan graves de morbi-mortalidad, so
bre todo en los sectores pobres de 
nuestra sociedad.

• El aporte cn'tico y realista desde las 
estructuras.

- • El valor del testimonio cristiano en el
trabajo sanitario.
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PROCEDIMIENTO DE INTERDICTO PARA RECOBRAR

La persona demandada sera notificada

9

IV CONGRESO CAMPESINO EN SAN 
MARTIN

"Rechazar todas las leyes que este Go- 
bierno ha dado en contra del pueblo pe- 
ruano, sobre todo las leyes N° 46, N° 2 

y el decreto 22126".

"Hacer llamado a todos los campesinos, 
obreros y sectores progresistas y patrio- 
ticos, para defender nuestra Amazon fa 
de la voraz depredacion de los grandes . 
capital istas".

"Demandar al Gobierno la expulsion 
del Institute Lingui'stico de Verano".

Los di'as 26, 27 y 28 de Junio se lle- 
vb a cabo el IV Congreso Campesino de 
la Federacion Agraria de Selva Maestra 
del Departamento de San Marti'n, en el 
distrito de Chazuta. Entre los acuerdos 
mas importantes se encuentran:

"Defender nuestra Amazonia de !a voraz depredacion de los grandes capi

ta! istas"

"Hacer un llamado a los parlamentarios 
a que se identifiquen con el campesina- 
do peruano para que sea discutida una, 
ley con participacidn del campesinado 

de nuestra patria".

"Luchar por la preservacion de nuestras 
Comunidades Nativas y organizaciones 

campesinas por ser genuinas y legi'timas 
formas propias de autogobierno y vida 
comunitaria".

"Demandar al Ministerio de Agricultu- 
ra, priorice en su plan de trabajo la 
pronta titulacion de las tierras de los 

campesinos".

feas jueces de Tierras y sus secretarios 
Stan prohibidos de cobrar derechos 

por diligencias gfectuadas dentro y fue- 
ra del Juzgado.

Con e! presente articulo, iniciamos en /a Pagina Legal de ANDE- 
NES, ia serie sobre los Procedimientos Agrarios que son de com- 
petencia de los Jueces de Tierras y de! Tribunal Agrario, con se- 

de en Lima.

dentro del quinto di'a, mas el termino 
de la distancia (los di'as que demore en 
Hegar, cuando el sitio esta un poco ale- 
jado).

El demandado debera contestar la de- 
manda hasta dentro del quinto di'a en 
que la recibio. En ella tendra que ofre- 
cer sus pruebas. Pasado el plazo de los 
ci neo di'as para contestar la demanda, el 
Juez debera citar a las partes a una Au- 

diencia de pruebas dentro de los seis 
dias siguientes, sehalando apercibimien- 
to de llevarse a cabo aunque alguna de 
las partes no asista.

La Audiencia de pruebas es oral y en e- 
lla el Juez interrogara a los testigos pro- 

puestos, se hara el reconocimiento de 
los documentos, la confesion y el resto 
de pruebas ofrecidas en su debida opor- 
tunidad (en la demanda).

Si. hubiera alguna oposicion a alguna 
prueba el Juez tendra que resolverla en 
el acto y no hay lugar a apelar de su re- 
solucion.

"Rechazar la Ley de Promocion y Desa 
rrollo Agrario por no responder a los in- 
tereses del campesinado del depa^p 
mento de San Martin, ni del campes™ - 

do peruano. Exigimos su inmediata de- 
rogatoria".

El Interdicto de Recobrar es una ac 
cion legal que, se plantea cuando se pre- 

tende recuperar la posesion de la tierra 
usurpada por otra persona, (ya sea Coo- 

perativa, SAIS, etc.). En este caso, no 
interesa que se tenga titulo de propie- 
dad en regia, sino la posesion de la tie
rra con anterioridad al despojo, Io que 
se demuestra con la existencia de plan- 
tios, la crianza de ganado, cercos, o 
construcciones de edificios.

La Demanda de Interdicto se interpone 
ante el Juez de Tierras del Lugar, acom- 

panada del recibo de pago del impuesto 
a la propiedad predial, ofreciendose to
das las pruebas: se adjuntan los docu
mentos, se pide la declaracion de los 
testigos, la inspeccion ocular, la confe- 
sidn, etc.

8
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La Demanda de Interdicto se interpone 
ante el Juez de Tierras del Lugar, acom- 

pahada del recibo de pago del impuesto 
a la propiedad predial, ofreciendose to
das las pruebas: se adjuntan los docu
mentos, se pide la declaracion de los 
testigos, la inspeccion ocular, la confe- 
sidn, etc.

"Demandar al Gobierno la expulsion 
del Institute Lingui'stico de Verano".
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a. NUESTRA SOCIEDAD:

i-

10 11

I

Iglesia y 

campesinado 

en el Peru

iLa posibiHdad de parcel ar tendra en la burguesia agraria, ansiosa de regresar a! 
campo, a su principal beneficiaria?

Si es que no terminase la Audiencia, en 
un solo di'a se continuara en los di'as si 
guientes a la hora senalada sin necesidad 
de que se notifique de nuevo.

De todas las resoluciones que emita el 
Juez en el transcurso del juicio solo la 
sentencia es apelable.

El Juez debera sentenciar dentro de los 
cinco dias posteriores a la inspeccion o- 
cular. La apelacion de la sentencia debe 
presentarse en los cinco di'as siguientes 
al Tribunal Agrario en Lima.

Ademas, como el Juez puede por su 
parte pedir otras pruebas, asi como la 
inspeccion ocular, estas deberan reali- 
zarse en el di'a y hora que senale, den
tro del plazo maximo de 10 dias des 
pues de la Audiencia.

ZPARCELAR O NO 
EN EL CAMPO?-

XXXVI Asamblea General del Episco- 
pado Peruano.

Precisamente para estudiar y aplicar el 
pensamiento de MEDELLIN en nuestro

pais, el Episcopado Peruano convoca la 
XXXVI Asamblea General (Lima, IQ- 
25 de enero, 1969), procurando adap- 
tarlo, de la mejor manera posible, a la 
realidad concreta y a las caracteristicas 
propias de nuestro pueblo.

"Sin pretender presentar una vision 
integral de nuestra sociedad, nos fija- 
mos primordialmente en aquellas si- 
tuaciones, hechos o acontecimientos 
en los cuales, al darse injustas desi- 
gualdades sociales, politicas, econo-

^Bocumentos de orientacidn pastoral)

De las conclusiones de dicha Asamblea, 
tomamos algunos parrafos importantes, 
preferentemente los que se refieren al 

campesinado:

De 1962 a 1965, se realiza un gran 
acontecimiento en la Iglesia: el Con- 
cilio Vaticano II.

Y; pocos ahos despues (1968), otro 
igualmente importante para nosotros 
los latinoamericanos: la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana de Mede
llin, Colombia, que, entre otros as- 
pectos, denuncia energicamente las 
injusticias en nuestro continente, a 
todo Io cual califica como "situacidn 
de pecado" (Paz, 1,65).

1) Los campesinos de las 581 CAP y 60 
SAIS, formadas por la Reforma A- 
graria, se preguntan, hoy, por el futu
re de sus empresas.

2) zQue dice la Ley?
- Ley de Promocion y Desarrollo A- 

grario (D. L. N° 2)
Art. 78°.- Las empresas campesi- 
nas asociativas, adjudicatarias de 
tierras y otros bienes agrarios, po- 
dran ser reestructuradas por la 
reccion General de Reforma Agra
ria y Asentamiento Rural, cuando 
presenten deficiencias en el dimen- 
sionamiento de su ambito territo
rial o en la modalidad de adjudica- 
cion.

Ya vimos en Andenes 9 y 10, algunos 
documentos de la Iglesia Peruana en el 
ano 1959.
Que sucedfa por ese tiempo, en la Igle
sia Universal y en la de nuestro Conti- 
nente?

Aparecen las Enciclicas Sociales. 
Mater et Magistra, Populorum Pro- 
gressio, Pacem in Terris.

.A' 
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De las conclusiones de dicha Asamblea, 
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preferentemente los que se refieren al 

campesinado:

De 1962 a 1965, se realiza un gran 
acontecimiento en la Iglesia: el Con- 
cilio Vaticano II.

Y; pocos ahos despues (1968), otro 
igualmente importante para nosotros 
los latinoamericanos: la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana de Mede
llin, Colombia, que, entre otros as- 
pectos, denuncia energicamente las 
injusticias en nuestro continente, a 
todo Io cual califica como "situacion 
de pecado" (Paz, 1,65).

1) Los campesinos de las 581 CAP y 60 
SAIS, formadas por la Reforma A- 
graria, se preguntan, hoy, por el futu
re de sus empresas.

2) <iQue dice la Ley?
- Ley de Promocion y Desarrollo A- 

grario (D. L. N° 2)
Art. 78°.- Las empresas campesi- 
nas asociativas, adjudicatarias de 
tierras y otros bienes agrarios, po- 
dran ser reestructuradas por la 
reccion General de Reforma Agra
ria y Asentamiento Rural, cuando 
presenten deficiencias en el dimen- 
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"Porque debemos defender —segun 
el mandato evangelico— los derechos 

de los pobres y oprimidos, urgiendo

micas y culturales, hay un rechazo de 
la paz del Senor, mas aun, un recha 
zo del mismo Senor.

La iglesia denuncia, pues, esta situa- 
ci6n de pecado" (2.2).

- Restos del FEUDALISMO COLO

NIAL, que aun subsisten en determi- 
nadas regiones del pais, contribuyen 
a fijar el sistema e impiden su necesa- 
rio cambio" (2.2.1.)

"A nuestros hermanos campesinos y 
trabajadores les decimos que HARE- 

MOS TODO LO QUE ESTE A NUES- 
TRO ALCANCE para alentar, pro

mover y favorecer sus esfuerzos por 

crear y desarrollar SUS PROPIAS 
ORGANIZACIONES DE BASE, EN 
LA REIVINDICACION Y CONSO- 
LIDACION DE SUS DERECHOS y 
en la biisqueda de una verdadera jus 
ticia" (2.4.2.)

"Esta injusta realidad no constituye 
un hecho aislado en el espacio y en 
el tiempo:

— Es la consecuencia de un proceso 
de dimensiones mundiales, caracteri- 
zado por la concentracion del poder 
economico y politico en manos de 
muy pocos y del IMPERIALISMO 
INTERNACIONAL DEL DINERO 
que opera en complicidad con la oli- 
garqui'a peruana.

Ley General de Cooperativas (D.L. 
N° 85)
Art. 44°.- La reserva cooperativa 
(formada por los beneficios que la 
cooperativa obtenga como ganan- 
cia del capital, revalorizacion de 
activos, fondos de prevision social, 
inversiones, educacibn cooperativa 

y reserva) es irrepartible, y por 
tanto, no tienen derecho a recla- 
mar ni a recibir parte alguna de e- 

Ila, los socios, . . .
En el caso de que una cooperativa 
se transformare en persona juri'di- 

ca que no sea cooperativa (por e- 
jemplo si se parcela) su reserva 
cooperativa debera ser mtegra- 
mente transferida a la entidad que 
corresponda segun el art. 55, inc. 
3, (a la Federacion Nacional, Con- 
federacion Nacional o al INCOOP).

3) Como se ve hay dos motivos contem- 
plados en la LPDA, para reestructu 
rar las empresas el primero, por ini- 
ciativa del Estado (D.G.R.A.), violan- 
do la autonomi'a de las Cooperativas 
establecido en el art. 2 de la Ley de 
Cooperativas; y, el segundo, por de- 
cision de los campesinos socios.

4) No es facil realizar la parcelacion, 
pues primero es necesario liquidar la 
empresa necesitando: acuerdo de la 
asamblea general extraordinaria espe- 
cialmente convocada con este fin por 

Io menos por dos tercios de los so
cios (art. 52 L. Coop.), en ella nom- 
brarse una comision liquidadora y se- 
guirse un Juicio de Menor Cuantia de 
disolucion y liquidacion judicial (art. 
54, inc. 10 y 3°).

5) Una vez terminada la liquidacion, la

"Aparte de la escasez de areas de cul- 
tivo y de los deficientes metodos de 
explotacion, un injusto regimen de 
TENENCIA DE LA TIERRA, carac- 
terizado por latifundios y minifun- 
dios, con todas las consecuencias ne- 

gativas que una estructura de esa na 
turaleza trae consigo; afecta, ademas, 
a la mayor parte de la poblacion ac

tive del pais que se halla precisamen- 

te en el sector agrario.

Este hecho queda agravado por la 

subsistencia del anacronico, tambien 
injusto, REGIMEN DE AGUAS que 
mantiene la propiedad privada de ese 
elemento vital” (2.2.3.6.)

e. APOYAR SU ORGANIZACION Y 

JUSTOS DERECHOS:

( Viene de la pag. 10)

Art. 80°.- Las empresas asociativas 
podran decidir libremente sobre el 
modelo empresarial que mejor 
convenga al interes de sus asociados.

8) Habra que responder a algunas pre- 
guntas antes de decidir parcelar indi
vidual mente, como: *

— iPor que esta legislacion, dada sin 
participacion de los campesinos a- 
fectados, pareciera promover la re- 

estructuracion de las empresas?

— iLa posibilidad de parcelar tendra 
en la burguesia agraria ansiosa de 
regresar al campo, a su principal 

beneficiaria?
— iEs posible que los campesinos in- 

dividualmente puedan superar los 
problemas, hoy insolubles para las 
grandes CAPs y SAIS como: los 
insumos caros, falta de credito, 
precios bajos, etc.?

reparticion del patrimonio social res 
tante se hara: pagando los gastos de 
liquidacion; pagando a los socios so
lo el valor de sus aportaciones y sus 
intereses, esto significa que no todo 
Io que poseee la cooperativa pertene- 
ce a los socios sino que habra una 
parte que se ira incrementanto, al 
que nunca tendran derecho los socios 
y se transferira a otro organismo (Fe
deracion, Confederacion, etc.)

6) Sin embargo es consenso que las coo
perativas deben ser reorganizadas, pa
ra Io cual se necesita reflexionar en 

alternativas de organizacion para la 
produccidn que no sean tan inmane- 

jables, burocraticas y donde exista 

un acceso a las decisiones por parte 
,de los miembros, pues la produccidn 
colectiva siempre es mas eficiente, 
permitiendo ademas una mayor capa- 
cidad de presidn y resistencia comun 
ante las futuras medidas para el agro.

7) Tai vez sea apropiado, proponer la 
formacidn de empresas o unidades

k productivas mas pequenas, cuyo ma- 
nejo se simplifique, donde los costos 
de produccidn sean compartidos y se 

~ mantenga una alta productividad que 
la haga rentable.

a nuestros gobiernos y clases dirigen 
tes para que eliminen todo cuanto 
destruya la paz social: injusticias, i 
nercias, venalidad, insensibilidad, DE- 
NUNCIAMOS LA INJUSTA SITUA 
CION DE LOS INDIGENAS Y CAM

PESINOS Y DE LAS CONDICIO- 
NES INFRAHUMANAS DE SU 
TRABAJO.

Elios forman la mitad del pueblo pe- 
ruano y, a pesar de una legislacion 
que, en teon'a, los tiene en cuenta, 
viven en condiciones de subdesarro- 
llo, marginados de la vida econdmica. 
social, cultural y poli'tica de la nA 

cion" (2.4.1.).
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"Porque debemos defender —segun 
el mandate evangelico— los derechos 

de los pobres y oprimidos, urgiendo

micas y culturales, hay un rechazo de 
la paz del Senor, mas aun, un recha 
zo del mismo Senor.

La iglesia denuncia, pues, esta situa- 
ci6n de pecado" (2.2).

- Restos del FEUDALISMO COLO

NIAL, que aun subsisten en determi- 
nadas regiones del pais, contribuyen 
a fijar el sistema e impiden su necesa- 
rio cambio” (2.2.1.)

reparticion del patrimonio social res 
tante se hara: pagando los gastos de 
liquidacion; pagando a los socios so
lo el valor de sus aportaciones y sus 
intereses, esto significa que no todo 
Io que poseee la cooperativa pertene- 
ce a los socios sino que habra una 
parte que se ira incrementanto, al 
que nunca tendran derecho los socios 
y se transferira a otro organismo (Fe- 
deracion, Confederacion, etc.)

6) Sin embargo es consenso que las coo- 
perativas deben ser reorganizadas, pa
ra Io cual se necesita reflexionar en 

alternativas de organizacidn para la 
produccidn que no sean tan inmane- 

jables, burocraticas y donde exista 

un acceso a las decisiones por parte 
de los miembros, pues la produccidn 
colectiva siempre es mas eficiente, 
permitiendo ademas una mayor capa- 
cidad de presion y resistencia comun 
ante las futuras medidas para el agro.

7) Tai vez sea apropiado, proponer la 
formacion de empresas o unidades

k productivas mas pequenas, cuyo ma- 
nejo se simplifique, donde los costos 
de produccidn sean compartidos y se 

~ mantenga una alta productividad que 
la haga rentable.

"A nuestros hermanos campesinos y 
trabajadores les decimos que HARE- 

MOS TODO LO QUE ESTE A NUES- 
TRO ALCANCE para alentar, pro

mover y favorecer sus esfuerzos por 
crear y desarrollar SUS PROPIAS 

ORGANIZACIONES DE BASE, EN 
LA REIVINDICACION Y CONSO- 
LIDACION DE SUS DERECHOS y 
en la biisqueda de una verdadera jus 
ticia” (2.4.2.)

"Esta injusta realidad no constituye 
un hecho aislado en el espacio y en 
el tiempo:

— Es la consecuencia de un proceso 
de dimensiones mundiales, caracteri- 
zado por la concentracidn del poder 
econdmico y politico en manos de 
muy pocos y del IMPERIALISMO 
INTERNACIONAL DEL DINERO 
que opera en complicidad con la oli- 
garqui'a peruana.

Ley General de Cooperativas (D.L. 
N° 85)
Art. 44°.- La reserva cooperativa 
(formada por los beneficios que la 
cooperativa obtenga como ganan- 

cia del capital, revalorizacidn de 
activos, fondos de prevision social, 
inversiones, educacidn cooperativa 

y reserva) es irrepartible, y por 
tanto, no tienen derecho a recla- 
mar ni a recibir parte alguna de e- 

Ila, los socios,. . .
En el caso de que una cooperativa 
se transformare en persona juri'di- 

ca que no sea cooperativa (por e- 
jemplo si se parcela) su reserva 
cooperativa debera ser mtegra- 
mente transferida a la entidad que 
corresponda segun el art. 55, inc. 
3, (a la Federacidn Nacional, Con- 
federacidn Nacional o al INCOOP).

3) Como se ve hay dos motives contem- 
plados en la LPDA, para reestructu 
rar las empresas el primero, por ini- 
ciativa del Estado (D.G.R.A.), violan- 
do la autonomia de las Cooperativas 
establecido en el art. 2 de la Ley de 
Cooperativas; y, el segundo, por de- 
cisibn de los campesinos socios.

4) No es facil realizar la parcelacion, 
pues primero es necesario liquidar la 
empresa necesitando: acuerdo de la 
asamblea general extraordinaria espe- 
cialmente convocada con este fin por 

Io menos por dos tercios de los so
cios (art. 52 L. Coop.), en ella nom- 
brarse una comision liquidadora y se- 

guirse un Juicio de Menor Cuantia de 
disolucion y liquidacion judicial (art. 

54, inc. 10 y 3°).
5) Una vez terminada la liquidacion, la

e. APOYAR SU ORGANIZACION Y 

JUSTOS DERECHOS:

( Viene de la pag. 10)

Art. 80°.- Las empresas asociativas 
podran decidir libremente sobreel 
modelo empresarial que mejor 
convenga al interes desusasociados.

"Aparte de la escasez de dreas de cul- 
tivo y de los deficientes metodos de 
explotacion, un injusto regimen de 
TENENCIA DE LA TIERRA, carac- 
terizado por latifundios y minifun- 
dios, con todas las consecuencias ne- 

gativas que una estructura de esa na 
turaleza trae consigo; afecta, ademas, 
a la mayor parte de la poblacion ac- 

tiva del pais que se halla precisamen- 
te en el sector agrario.

Este hecho queda agravado por la 

subsistencia del anacronico, tambien 
injusto, REGIMEN DE AGUAS que 
mantiene la propiedad privada de ese 
elemento vital” (2.2.3.6.)

8) Habra que responder a algunas pre- 
guntas antes de decidir parcelar indi
vidual mente, como: *

— iPor que esta legislacion, dada sin 
participacion de los campesinos a- 
fectados, pareciera promover la re- 

estructuracion de las empresas?
— iLa posibilidad de parcelar tendra 

en la burguesfa agraria ansiosa de 
regresar al campo, a su principal 

beneficiaria?
— ZEs posible que los campesinos in- 

dividualmente puedan superar los 
problemas, hoy insolubles para las 
grandes CAPs y SAIS como: los 
insumos caros, falta de credito, 
precios bajos, etc.?

a nuestros gobiernos y clases dirigen 
tes para que eliminen todo cuanto 
destruya la paz social: injusticias, i 
nercias, venalidad, insensibilidad, DE- 
NUNCIAMOS LA INJUSTA SITUA 
CION DE LOS INDIGENAS Y CAM

PESINOS Y DE LAS CONDICIO- 
NES INFRAHUMANAS DE SU 
TRABAJO.

Elios forman la mitad del pueblo pe- 
ruano y, a pesar de una legislacion 
que, en teon'a, los tiene en cuenta, 
viven en condiciones de subdesarro- 
llo, marginados de la vida economica, 
social, cultural y poh'tica de la nA 

cion" (2.4.1.).
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- "Yo soy eventual, y deseo que Io que 
han dicho sirva para ver que no estarnos 
unidos. El que gana mas no se preocupa 
por los que ganan menos, porque no Io

I
)

siente.
Ustedes son socios, tienen trabajo esta 
ble, tienen utilidades, pero no se acuer- 
dan de nosotros los eventuales. Nos tra- 

tan peor que los patrones, nos dan los 
peores trabajos, trabajamos mas boras 
que ustedes y nos pagan menos. Uds. 

hablan del sindicato, del clasismo, pero 
no hablan de la justicia".

SALITRAL: EL REINO DEL CACI 
QUISMO

Samuel Carrasco, antiguo colaborador 
de la Parroquia de Salitral. Lo peor de 
todos estos hechos es que hay otros 
grupos amenazados de correr igual suer- 
te, como es el caso de “La Rosal”. En 
este momento, algunos abogados coor- 
dinan porque el derecho entre a regir 

en Andanjo.

La Comision de Derechos Humanos 

de la Camara de Diputados, habiendo 
recibido denuncias de graves atropellos 
en Andahuaylas, durante operatives an- 
titerroristas, envib una Comision (inte- 
grada por los Diputados E. Gamarra, J. 
C. Galindo y J. Diez Canseco), quienes 
realizaron la visita los dias 14 al 17 de 
julio ultimo.

I

En una reunion de una comunidad 
cristiana, integrada por campesinos, se 
intercambiaron opiniones sobre la Re
forma Agraria; transcribimos algunas de 
ellas:

En 1968, cuando toma el gobierno el 
neral Velasco, fue como si nos hubie- 
^quitado la venda y comenzamos^ 
:nar y hubo toda esa participaciOJ 

e-edmenzamos a tener.

Ciertamente, los verdaderos caciques de 
esa comunidad y responsables de mu- 
chos de estos abusos deben saber que 

esos campesinos pobres no estan solos.

nales. Eramos nosotros tratados como 
esclavos; no se podia protestar, ni pedir

- "Hoy en dia, cuando protestamos y 
nos levantamos contra el costo de vida, 
protestamos contra el gobierno, nos 
persiguen y siempre nos dicen 'agitado- 
res'. Yo, como dirigente sindical campe- 
sino, he pasado muchos problemas des
de que llegue al Valle, en 1961; sufri el 
desprecio y las injusticias de los gamo-

El tiempo ha pasado y, a pesar de la pri- 

sion de algunos de los implicados en el 
crimen, los abusos y ataques criminales 
no han parado. Es asi que, en los ulti- 
mos dias de abril, fueron desalojados, 
con violencia, un grupo de comuneros 
que desde anos atras cultiva un pedazo 
de tierra en la zona de "Cisneros". A 
consecuencia de este hecho sufrieron 
toda clase de atropellos algunos de los 
dirigentes de los Comites de Campesi
nos pobres. Es, por ejemplo, el caso de

HoyC-con el gobierno actual, no hay li 
bertad para los dirigentes sindicales por
que, si hacemos algo, somos senalados 

como 'terroristas'. Por todo esto pedi- 
mos, nosotros los dirigentes, la unidad 
del campesinado para la liberacion del 
pueblo".

En el Valle, para nosotros es un reto 

que intentamos superar, porque estos 
problemas cuestipnan nuestra vivencia 
cristiana al igual que la de los compane 

ros campesinos.

SCte4, los sindicatos eran esponta- 

pero, poco a poco, a medida de la 
fucha, a medida de que vino la Reforma 

Agraria, ahi es. cuando hemos enfrenta- 

do la situacion de las afectaciones, es 
que muchos sindicatos han ido hacien- 
dose de clase.

Porque la Reforma Agraria, al inicio, 
nos obstaculizd en la primera fase, 
cuando Velasco creaba, con SINAMOSfc 
la Confederacion Nacional Agraria, la^ 

ligas agrarias.

<iQue cosa sucedia con ellos?. Sucedia 
de que esos sindicatos eran solamente 
para apoyar al gobierno. Aquitambien 
SINAMOS amenazd entrar en este Va
lle. Y nosotros hemos tenido que con- 
trarrestar para no desviar nuestra posi- 
cion de clase".

ANDAHUAYLAS: VIOLACION 

DERECHOS HUMANOS

El 9 de Setiembre proximo se cum- 
plen tres anos del brutal asesinato de 
Luis Contreras Alcari, campesino pobre 
y pastor protestante del distrito de Sali 
tral del Alto Piura. Amanecio desan 

grado en un rio. Su delito fue solida- 
rizarse con sus hermanos comuneros 
pobres de la Comunidad de Andanjo, 

^que habian tornado unas tierras no cul 
■tivadas desde tiempo atras por su cornu 

nidad.

EN TU COMUNIDAD:
Algunos campesinos piensan asi? 

- Les hemos dado oportunidad de ex- 
presarse y debatir estos temas?

OPINION DE CAMPESINOS DEL 
VALLE DE HUAURA SOBRE LA 
REFORMA AGRARIA
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- "Yo soy eventual, y deseo que Io que 
han dicho sirva para ver que no estamps 
unidos. El que gana mas no se preocupa 
por los que ganan menos, porque no Io
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siente.
Ustedes son socios, tienen trabajo esta 
ble, tienen utilidades, pero no se acuer- 
dan de nosotros los eventuales. Nos tra- 
tan peor que los patrones, nos dan los 
peores trabajos, trabajamos mas boras 
que ustedes y nos pagan menos. Uds. 

hablan del sindicato, del clasismo, pero 
no hablan de la justicia".

SALITRAL: EL REINO DEL CACI 

QUISMO
Samuel Carrasco, antiguo colaborador 
de la Parroquia de Salitral. Lo peor de 

todos estos hechos es que hay otros 
grupos amenazados de correr igual suer- 
te, como es el caso de "La Rosal”. En 
este momento, algunos abogados coor- 
dinan porque el derecho entre a regir 

en Andanjo.

La Comision de Derechos Humanos 

de la Camara de Diputados, habiendo 
recibido denuncias de graves atropellos 
en Andahuaylas, durante operatives an- 
titerroristas, envib una Comision (inte- 
grada por los Diputados E. Gamarra, J. 
C. Galindo y J. Diez Canseco), quienes 
realizaron la visita los dias 14 al 17 de 
julio ultimo.

El tiempo ha pasado y, a pesar de la pri- 

sion de algunos de los implicados en el 
crimen, los abusos y ataques criminales 
no han parado. Es asi que, en los ulti- 
mos di'as de abril, fueron desalojados, 
con violencia, un grupo de comuneros 
que desde anos atras cultiva un pedazo 
de tierra en la zona de "Cisneros". A 
consecuencia de este hecho sufrieron 
toda clase de atropellos algunos de los 
dirigentes de los Comites de Campesi- 
nos pobres. Es, por ejemplo, el caso de

En una reunion de una comunidad 
cristiana, integrada por campesinos, se 
intercambiaron opiniones sobre la Re
forma Agraria; transcribimos algunas de 
ellas:

Ciertamente, los verdaderos caciques de 
esa comunidad y responsables de mu- 
chos de estos abusos deben saber que 

esos campesinos pobres no estan solos.

En 1968, cuando toma el gobierno el 
[neral Velasco, fue como si nos hubie- 
i quitado la venda y comenzamos^, 
:nar y hubo toda esa participaciO 

e-edmenzamos a tener.

nales. Eramos nosotros tratados como 
esclavos; no se podia protester,ni pedir

- "Hoy en dia, cuando protestamos y 
nos levantamos contra el costo de vida, 
protestamos contra el gobierno, nos 
persiguen y siempre nos dicen 'agitado- 
res'. Yo, como dirigente sindical campe- 
sino, he pasado muchos problemas des
de que llegue al Valle, en 1961; sufri el 
desprecio y las injusticias de los gamo-

En el Valle, para nosotros es un reto 

que intentamos superar, porque estos 
problemas cuestionan nuestra vivencia 
cristiana al igual que la de los compane 

ros campesinos.

Hoy^cpn el gobierno actual, no hay li 

bertad para los dirigentes sindicales por

que, si hacemos algo, somos senalados 
como 'terroristas'. Por todo esto pedi- 
mos, nosotros los dirigentes, la unidad 
del campesinado para la liberacion del

i, los sindicatos eran esponta- 

Reo^ pero, poco a poco, a medida de la 
Fucha, a medida de que vino la Reforma 

Agraria, ahi es. cuando hemos enfrenta- 
do la situacion de las afectaciones, es 
que muchos sindicatos han ido hacien- 
dose de clase.

Porque la Reforma Agraria, al inicio, 

nos obstaculizo en la primera fase, 
cuando Velasco creaba, con SINAMOA 
la Confederacion Nacional Agraria, la^ 

ligas agrarias.

dQue cosa sucedi'a con el I os?. Sucedia 
de que esos sindicatos eran solamente 
para apoyar al gobierno. Aqui'tambien 
SINAMOS amenazo entrar en este Va
lle. Y nosotros hemos tenido que con- 
trarrestar para no desviar nuestra posi- 
cion de clase".

ANDAHUAYLAS: VIOLACION 

DERECHOS HUMANOS

El 9 de Setiembre proximo se cum- 
plen tres ahos del brutal asesinato de 
Luis Contreras Alcari, campesino pobre 
y pastor protestante del distrito de Sali
tral del Alto Piura. Amanecio desan 

grade en un rio. Su delito fue solida- 
rizarse con sus hermanos comuneros 
pobres de la Comunidad de Andanjo, 

^que habian tornado unas tierras no cul 
^btivadas desde tiempo atras por su comu

nidad.

EN TU COMUNIDAD:
- Algunos campesinos piensan asi?
- Les hemos dado oportunidad de ex- 

presarse y debatir estos temas?

OPINION DE CAMPESINOS DEL 
VALLE DE HUAURA SOBRE LA 
REFORMA AGRARIA



i

1

1716

- "El conjunto de las denuncias pre 
sentadas revela que en el campo se vi 

ve un clima de temor, como producto 
de las incursiones policiales hechas en 
la zona y las caracteri'sticas que tienen. 
Por Io general, son sorpresivas, incluyen 
allanamientos masivos a domicilios, de 
tencion de dirigentes comuneros o gre- 
miales, o de personas que son persegui- 

das en razon de sus ideas".

- "Finalmente, hay que resaltar el 
comportamiento de las autoridades ju- 
diciales. . . son denunciadas . . . como 
personas extremadamente corruptas".

PROYECTO DE REPRESA AFECTA 

A CAMPESINOS

El inicio de obras del Proyecto de 
irrigacion Jequetepeque — Zana, Pro- 
vincia Contumaza, Departamento de

Cajamarca (mas conocido como Proyec
to Gallito Ciego), sin haber informado 
debidamente a los pobladores afecta- 
dos, ha provocado su airada y justa 
protesta.

CLAUSURAN PROGRAMA RADIAL 
DE COMUNIDAD CRISTIANA

Tai atropello se cometio por orden de 
las autoridades locales "argumentando 
que era pol ftico . . . y que, en estos me
mentos, el Gobernador quiere tranqui- 

lidad".

"El Prelado de Juli,’ Monsenor Alber
to Koenigsknecht, M.M., les pone en su 

conocimiento el siguiente suceso:

ASALTAN I.E.R. DE PRELATURA 

DE JULI

Tambien la Comunidad Cristiana elevd 
una energica protesta por la incautacibn 
de su material grabado.

Texto del Comunicado de 

Mons. Koenigsknecht del 

16 de agosto de 1981.

i

- "En Io que se refiere a los procedi- 
mientos de interrogatorios, las denun
cias sobre torturas son reiteradas y, en 
varies casos, aparecen verificadas por 
documentos medicos legistas que, a pe- 
sar de haber inspeccionado a los dete- 
nidos varies di'as despues de su deten- 
cion, pueden constatar aun huellas de 
maltrato sobre su cuerpo. Hay mecanis- 
mos de tortura que no dejan las huellas 
respectivas y que, sin embargo, son mo
tive de denuncia por parte de los dete- 
nidos, en particular aquellos que impli- 
can la utilizacion de energia electrica. 
Por ultimo, pareceria que la humilla- 
cidn y maltrato moral a que son someti- 
dos los detenidos, lesionando su digni 
dad, constituyen otro componente rei- 
terado de los instrumentos en los inte

rrogatorios".

No se sabe ni se puede imaginar los mo
tives de un acto tan ofensivo y cobarde. 
Nosotros, miembros de la Prelatura, re- 
chazamos y condenamos estos actos de 
violencia, pero seguiremos trabajando 
en favor de nuestro pueblo, especial- 
mente de los mas pobres".

Nuevamente, la Comunidad Cristian^ 
de Tocache (San Martin) se halla en piM 

de lucha. Esta vez, el 12 de Julio ulti

mo, mediante una Aclaracion escrita, 
denuncio la brusca y arbitraria interrup- 
cion de su Programa Radial "JUNTOS", 

correspondiente al dia 4 del mismo mes, 
titulado: "Los testigos de Jesus seran 
perseguidos".

ligiosa sufrid golpes con piedra. Nadie 
resulto gravemente herido, gracias a 
Dios. Los asaltantes se quedaron a- 
proximadamente una hora destrozando 
la vivienda y robando maquinas de es- 
cribir, fotograficas y otros articulos de 
las oficinas y otras propiedades. Los 

vehiculos alii estacionados fueron seria- 
mente danados. Durante el saqueo los 
seis religiosos quedaron presos y ame- 
nazados de muerte.

Posteriormente, el 10 de Agosto, 17 E 

quipos Radiales de todo el pais (Chim 
□ote, Cajamarca, Cutervo, Huacho, 
Chancay, Lima, Puno, Juli, Cusco, Si- 
cuani, Quillabamba, Arequipa, Iquitos 

y Pucallpa) emitieron un comunicado 
de apoyo y solidaridad a la Comunidad 
de Tocache exigiendo, al mismo tiem- 

^ao, el respeto, por parte de las autorida- 
^Rs al articulo 2°, (inc. 4°) de la Cons- 

titucidn Pol itica del Peru y el Art. 19° 
de los Derechos Humanos, que defien- 
de la libertad de opinion y difusion.

"Lo mas serio es que, practicamente, 
casi todo el distrito de Terrb ladera 
quedara afectado al construirse la rf 

presa de "Gallito Ciego", lo que cau" 
sara la desaparicidn de campos fera- 
ces, que producen dos cosechas de 
arroz al ano, y de poblaciones urba- 
nas, cuyos moradores y familias vi- 
ven del trabajo agricola".

En la noche del 15 de Agosto, a las 
9:30 p.m., un grupo de unos cuarenta 
hombres desconocidos enmascarados a- 
saltaron la granja de Palermo, donde 

funciona el Institute de Educacion Ru
ral (IER), el cual esta bajo la direccion 

^de tres religiosas de la Congregacidn 
Wlaryknoll y es una entidad de la Prela 

tura de Juli. Dicho centre de formacion 
a favor del campesinado se ubica a cin- 
co kilometros de la ciudad de Juli.

Fruto de dicha visita, fue un Informe 
extenso, de cuyas Conclusiones se 
transcribe algunas partes principales:

Solidario con tai reclame, Mons. Dam- 
mert, Obispo de Cajamarca, en carta di- 
rigida al Ministro de Agricultura, define 
asi la situacidn:

El Institute fue allanado mientras dos 
de las religiosas encargadas, junto con 
cuatro religiosos visitantes sufrieron a- 
menazas, apedreamiento y otros maltra- 
tos por parte de los asaltantes. Luego, 
los asaltantes lanzaron una bomba de 
tipo casero en una de las habitaciones, 
la que dejo ligeramente herida a una de 
las reliogiosas. Mientras tanto otra re

I

Sin negar la importancia y utilidad del 
Proyecto, simplemente se pide una jus 
ta solucion para reubicar a los afecta- 
dos de manera que se tenga en cuenta 

todos sus derechos y que no se les 
prohiba la proxima siembra intempesti- 
vamente, sin haber antes aclarado las 
alternativas de solucion.

"Vivian uni dos y ten fan todo en 
comun........... No habia entre e-

l/os ningun necesitado, porque 
todos los que poseian campos o 
casas los vendian, traian el im

port e de la vent a, y lo ponian 

a los pies de los apostoles, y se 
repartia a cada uno segun sus ne- 
cesidades" (Hech. 2, 44; 4, 34)
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- "El conjunto de las denuncias pre 
sentadas revela que en el campo se vi 

ve un clima de temor, como producto 
de las incursiones policiales hechas en 
la zona y las caracteri'sticas que tienen. 
Por Io general, son sorpresivas, incluyen 
allanamientos masivos a domicilios, de 
tencion de dirigentes comuneros o gre- 
miales, o de personas que son persegui- 

das en razon de sus ideas".

- "Finalmente, hay que resaltar el 
comportamiento de las autoridades ju- 
diciales. . . son denunciadas . . . como 
personas extremadamente corruptas".

PROYECTO DE REPRESA AFECTA 

A CAMPESINOS

El inicio de obras del Proyecto de 
irrigacion Jequetepeque — Zana, Pro- 
vincia Contumaza, Departamento de

Cajamarca (mas conocido como Proyec 
to Gallito Ciego), sin haber informado 
debidamente a los pobladores afecta- 
dos, ha provocado su airada y justa 
protesta.

CLAUSURAIM PROGRAMA RADIAL 
DE COMUNIDAD CRISTIANA

Tai atropello se cometio por orden de 
las autoridades locales "argumentando 
que era pol I'tico . . . y que, en estos mo- 
mentos, el Gobernador quiere tranqui- 

lidad".

"El Prelado de Juli,' Monsehor Alber
to Koenigsknecht, M.M., les pone en su 

conocimiento el siguiente suceso:

ASALTAN I.E.R. DE PRELATURA 
DE JULI

Tambien la Comunidad Cristiana elevd 
una energica protesta por la incautacidn 
de su material grabado.

ligiosa sufrib golpes con piedra. Nadie 
resultb gravemente herido, gracias a 
Dios. Los asaltantes se quedaron a- 
proximadamente una hora destrozando 
la vivienda y robando maquinas de es- 
cribir, fotograficas y otros articulos de 

las oficinas y otras propiedades. Los 
vehiculos alii estacionados fueron seria- 
mente danados. Durante el saqueo los 
seis religiosos quedaron presos y ame- 
nazados de muerte.

Texto del Comunicado de 

Mons. Koenigsknecht del 

16 de agosto de 1981.

"En Io que se refiere a los procedi- 
mientos de interrogatories, las denun
cias sobre torturas son reiteradas y, en 
varies casos, aparecen verificadas por 
documentos medicos legistas que, a pe- 
sar de haber inspeccionado a los dete- 
nidos varies di'as despues de su deten- 
cibn, pueden constatar aun huellas de 
maltrato sobre su cuerpo. Hay mecanis- 
mos de tortura que no dejan las huellas 
respectivas y que, sin embargo, son mo
tive de denuncia por parte de los dete- 
nidos, en particular aquellos que impli- 
can la utilizacibn de energi'a electrica. 
Por ultimo, pareceria que la humilla- 
cibn y maltrato moral a que son someti- 
dos los detenidos, lesionando su digni 
dad, constituyen otro componente rei- 
terado de los instrumentos en los inte- 

rrogatorios".

Nuevamente, la Comunidad Cristian^ 
de Tocache (San Martin) se halla en pi# 

de lucha. Esta vez, el 12 de Julio ulti

mo, mediante una Aclaracibn escrita, 
denuncib la brusca y arbitraria interrup- 
cibn de su Programa Radial "JUNTOS", 

correspondiente al di'a 4 del mismo mes, 
titulado: "Los testigos de Jesus seran 
perseguidos".

Posteriormente, el 10 de Agosto, 17 E 

quipos Radiales de todo el pai's (Chim 
□ote, Cajamarca, Cutervo, Huacho, 
Chancay, Lima, Puno, Juli, Cusco, Si- 
cuani, Quillabamba, Arequipa, Iquitos 

y Pucallpa) emitieron un comunicado 
de apoyo y solidaridad a la Comunidad 
de Tocache exigiendo, al mismo tiem- 

^ao, el respeto, por parte de las autorida- 
^Rs al articulo 2°, (inc. 4°) de la Cons- 

titucibn Pol I'tica del Peru y el Art. 19° 
de los Derechos Humanos, que defien- 
de la libertad de opinion y difusibn.

I

"Lo mas serio es que, practicamente, 
casi todo el distrito de Terrb ladera 
quedara afectado al construirse la rf 

presa de "Gallito Ciego", lo que cau 
sara la desaparicibn de campos fera- 
ces, que producen dos cosechas de 
arroz al aho, y de poblaciones urba- 
nas, cuyos moradores y familias vi- 
ven del trabajo agri'cola”.

En la noche del 15 de Agosto, a las 
9:30 p.m., un grupo de unos cuarenta 
hombres desconocidos enmascarados a- 
saltaron la granja de Palermo, donde 

funciona el Institute de Educacibn Ru
ral (IER), el cual esta bajo la direccibn 

^de tres religiosas de la Congregacibn 
Wlaryknoll y es una entidad de la Prela 

tura de Juli. Dicho centre de formacibn 
a favor del campesinado se ubica a cin- 
co kilbmetros de la ciudad de Juli.

Fruto de dicha visita, fue un Informe 
extenso, de cuyas Conclusiones se 
transcribe algunas partes principales:

Solidario con tai reclame, Mons. Dam- 
mert, Obispo de Cajamarca, en carta di- 
rigida al Ministro de Agricultura, define 
asi la situacibn:

El Institute fue allanado mientras dos 
de las religiosas encargadas, junto con 
cuatro religiosos visitantes sufrieron a- 
menazas, apedreamiento y otros maltra- 
tos por parte de los asaltantes. Luego, 
los asaltantes lanzaron una bomba de 

tipo casero en una de las habitaciones, 
la que dejb ligeramente herida a una de 
las reliogiosas. Mientras tanto otra re

Sin negar la importancia y utilidad del 
Proyecto, simplemente se pide una jus 
ta solucibn para reubicar a los afecta- 
dos de manera que se tenga en cuenta 
todos sus derechos y que no se les 
prohiba la prbxima siembra intempesti- 
vamente, sin haber antes aclarado las 
alternativas de solucibn.

No se sabe ni se puede imaginar los mo
tives de un acto tan ofensivo y cobarde. 
Nosotros, miembros de la Prelatura, re- 
chazamos y condenamos estos actos de 
violencia, pero seguiremos trabajando 
en favor de nuestro pueblo, especial- 
mente de los mas pobres".

"Vivian uni dos y ten fan todo en 
comun........... No habia ent re e-

ilos ningun necesitado, porque 
todos los que poseian campos o 
casas los vendian, traian el im
port e de la vent a, y lo ponian 

a los pies de los apostoles, y se 
repartia a cada uno segun sus ne- 
cesidades" (Hech. 2, 44; 4, 34)
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®bARTA PASTORAL DEL EPISCOPA 

DO GUATEMALTECO
(8 de Abril de 1981)

GOBIERNO ECUATORIANO CANDE
LA ACTIVIDADES DEL INSTITUTO 
LINGUISTICO DE VERANO

Simultaneamente, en el mismo docu- 
mento se emiten disposiciones por las 
que el Estado toma cargo de las activi- 
dades que dicha entidad realizaba, a fin 
de llevarlos adelante con criterios mas 
acordes a los intereses, tanto de la re
gion amazonica, como del mismo pue
blo ecuatoriano.

PRIMERA REUNION TECNICA SO- 
BRE PROBLEMAS INDIGENAS DE 
LA CUENCA AMAZONICA

En Puyo (Ecuador), del 27 al 30 de 
Julio, se llevo a cabo la mencionada 
reunion. Participaron indi'genas, tecni- 
cos, representantes oficiales de Ecua
dor, Brasil, Bolivia, Peru, Venezuela, 
Colombia y Guyana. Entre las resolu- 
ciones aprobadas figuran:

Una vea de retorno a so comarca, 

conueron el fruTo )esvino tai do 

lor de barriga goe se murieron todos.

Zxjj AA Y I

T

Guatemala, pais de mayorias indige- 
nas (70°/o), de graves desigualdades so- 
ciales, hace largos anos, sufre la vio 
lencia de Estado (como Io han denun- 
ciado, multiples veces, Amnistia Inter- 
nacional y otras instituciones).

Tras alertar contra la tentacion de redu- 
cir a la Iglesia, sea al puro espiritualis- 
mo, ajeno a la coyuntura actual del pai's, 
sea a un temporalismo que pierda la di
mension trascendente, urge a profundi- 
zar la mision de todo cristiano en el a- 
nuncio del Reino y en la lucha contra 
el pecado de la injusticia: "Es anticris- 
tiana la actitud de quienes permanecen 
insensibles ante la pobreza de las gran- 
des mayorias''.

El 22 de mayo del presente ano, el, 
entonces, Presidente del Ecuador, Jai
me Roldos, firma un Decreto cuyo pri
mer articulo dice: "Danse por termina- 
dos los contratos celebrados con el Ins
titute Linguistico de Verano de la Uni- 
versidad Oklahoma. . . luego de 12 me- 
ses, contados desde la fecha de promul- 
gacion de este Decreto''.

—\ 
ar- 

rnados y se Hevaron Todcs (os

Y Sucedio que,al crecer las plantas^eTAl^rloS^inieror? los hombres 

llenaron de _|rutos verdes,del -Vamo, 

node pequehos Yomates.

Asimismo, el descontento popular ha 
llevado a diversos sectores a plantear- 
se la via guerrillera como camino a su 
liberacion. (En Octubre de 1980 se han 
unificado esos movimientos).

-^rutoSjCvunque on poco ex-fraha- 
dos de que los co mon eras no of re 

Cieran re sister) ci a.

En tan doloroso contexto, la Iglesia que 
tambien ha lamentado el asesinato de 
/arios de sus agentes pastorales, emite 

A jn valiente documento en defensa de la 
"persona humana, en un momento en 

que "se ha llegado a un desprecio abso
lute por su dignidad y grandeza".

Hientros Tontojos Cornuneros daban 

saltos de alegria,porque habi'an ba

llade entre las rcdees y dent rode la 

ti€rrq,e| segundo fruto que antes no

Entonces Io Cosecharon lo cocina- 

ron comieron (nasta bar-barse. 

Desde esetiempojq papa es 

el alimento de todo el Ande
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sea a un temporalismo que pierda la di
mension trascendente, urge a profundi- 
zar la mision de todo cristiano en el a- 
nuncio del Reino y en la lucha contra 
el pecado de la injusticia: "Es anticris- 
tiana la actitud de quienes permanecen 
insensibles ante la pobreza de las gran- 
des mayorias".

El 22 de mayo del presente ano, el, 
entonces, Presidente del Ecuador, Jai
me Roldos, firma un Decreto cuyo pri
mer articulo dice: "Danse por termina- 
dos los contratos celebrados con el Ins
titute Linguistico de Verano de la Uni- 
versidad Oklahoma. . . luego de 12 me- 
ses, contados desde la fecha de promul- 
gacion de este Decreto".

En tan doloroso contexto, la Iglesia que 
tambien ha lamentado el asesinato de 
yarios de sus agentes pastorales, emite 
un valiente documento en defensa de la 
persona humana, en un momento en 
que "se ha llegado a un desprecio abso
lute por su dignidad y grandeza".
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turas en la Argentina.

(Lc. 6, 20)

Esquivel manifesto una especial sensibi

22 23

"Llorara y sera consotada . . .
porque sera pobre y de e//a sera e/ reino". . .

Genaro Flores Santos, maximo diri- 
gente de la Central Obrera Boliviana en 
la resistencia, fue apresado y herido de 
bala en la columna por las fuerzas para- 
militares de la dictadura, el 19 de Ju- 
nio. Secretario Ejecutivo de la Central 
Sindical Unica de Trabajadores Campe- 
sinos y li'der del Movimiento Tupak 
Katari, que impulso el reencuentro del 
campesinado y la COB, tuvo el merito 
de quedarse clandestinamente en el pais

- Los indi'genas de la region, que esta- 

ban presentes en Comisiones sobre A- 

suntos indi'genas de la Cuenca Indfgena, 
creen que se debe contar con la presen- 
cia de las organizaciones de los propios 
indi'genas de la zona.

- Respecto al Institute Lingui'stico de 
Verano, se ha recomendado a los go- 
biernos de la region que conservan rela- 
cion con esa entidad, que estudien las 
formas de reemplazarlo, pues su presen- 
cia ha sido considerada negativa, reco- 
mendando que se siga el ejemplo de Me
xico, Panama y Ecuador, que han finali- 
zado sus contratos con dicha institu- 
cion.

- Se llamo la atencion sobre la perma- 
nente violacion de los derechos huma- 
nos que sufren las poblaciones indige- 
nas en toda la region.

- Que se garantice el espacio territo
rial de las poblaciones indi'genas y, que 
la titulacion de las mismas se haga sobre 
la base comunitaria.

VENEZUELA: EDUCACION EN LEN- 
GUA INDIGENA

vecino tan duramente castigado por la 
represion de Garcia Meza.

hambre, campesinos sin 

no

lidad por el mundo campesino e indige- 

na, por eso, almomento de recibir el 
Premio, Io hizo tambien a nombre de 

ellos. Testimonio de ese afecto es el 

Mensaje a los Pueblos Indios, que emi 
tio en Copenhague, Dinamarca.

La busqueda de la identidad cultural 
de su pueblo, del idioma y ser testi
monio a los pueblos de la raza, del 
espiritu y de toda la cultura que le 
anima.

- Que los gobiernos de la region de- 
roguen los dispositivos legales que aten- 

tan contra los derechos fundamentales 
de los ind igenas.

En 70 escuelas de Zulia, Bolivar, 
Apure, Anzoategui, Amazonas y Delta 

Amacuro, se pondra en practica un 
plan de educacion para Comunidades 
indi'genas en sus propias lenguas.

Una intensa campaha de solidaridad in- 
ternacional ha logrado que sea enviado 
a un hospital norteamericano para una 
intervencion quirurgica que evite la ac
tual semiparalizacion de su cuerpo. 
Actualmente se restablece en Francia.

MENSAJE DE A. PEREZ ESQUIVEL 

A LOS INDIGENAS DEL CONTI- 
NENTE

A su pasq por el Peru manifesto que la 
situacion econdmica y social de nuestro 
continente constituye una permanente 
violacion de los Derechos Humanos:

"Desde el momento que existen: ni
nes con 
tierras y obreros desocupados, 
podemos hablar de los derechos 
humanos".

Hace poco tiempo, nuestro pais re
cibio la visita de Aldofo Perez Esqui
vel, cristiano latinoamericano, quien en 
1980 fue galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz.

A todos Uds. el fraterno abrazo de 

un amigo latinoamericano.
Yo tambien tengo mis antepasados 
en mi abuela que era una indigena 
guarani.

Asi, yo tambien tengo en mi sangre 

la fuerza del pueblo indigena".

BOLIVIA: DETENCION DE ALTO 
DIRIGENTE CAMPESINO

"Yo quiero enviar un breve mensaje 

a todos los hermanos indi'genas para 
que se mantengan firmes en la lucha 

para encontrar los caminos hacia la 
liberacion de los pueblos.

^)ue Uds. son los verdaderos destina- 

tarios de la tierra heredada por sus 

mayores y deben estar muy unidos, 
fortalecerse mutuamente para lograr 

conquistar Io que por derecho les 
pertenece.

El se define como "un defensor de la 
dignidad del hombre y es un cristiano 
que ha sufrido persecusion, carcel y tor- A 
tiirac on la Arnonfino
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vecino tan duramente castigado por la 
represibn de Garcia Meza.

lidad por el mundo campesino e indige- 

na, por eso, almomento de recibir el 
Premio, Io hizo tambien a nombre de 
ellos. Testimonio de ese afecto es el 

Mensaje a los Pueblos Indios, que emi 
tio en Copenhague, Dinamarca.

A todos Uds. el fraterno abrazo de 

un amigo latinoamericano.
Yo tambien tengo mis antepasados 

en mi abuela que era una indigena 
guarani.

Asi, yo tambien tengo en mi sangre 
la fuerza del pueblo indigena”.

La busqueda de la identidad cultural 

de su pueblo, del idioma y ser testi
monio a los pueblos de la raza, del 
espiritu y de toda la cultura que le 
anima.

- Que los gobiernos de la region de- 
roguen los dispositivos legales que aten- 
tan contra los derechos fundamentales 
de los indi'genas.

VENEZUELA: EDUCACION EN LEN- 
GUA INDIGENA A
--------------------------------------------------------------•

Una intensa campana de solidaridad in- 
ternacional ha logrado que sea enviado 
a un hospital norteamericano para una 
intervencion quirurgica que evite la ac 
tual semiparalizacion de su cuerpo. 
Actualmente se restablece en Francia.

MENSAJE DE A. PEREZ ESQUIVEL 

A LOS INDIGENAS DEL CONTI- 
NENTE

A su pasp por el Peru manifesto que la 
situacion economica y social de nuestro 
continente constituye una permanente 
violacibn de los Derechos Humanos:

Desde el momento que existen: ni- 
hambre, campesinos sin 

no

nos con
tierras y obreros desocupados, 
podemos hablar de los derechos 
humanos”.

Hace poco tiempo, nuestro pais re
cibib la visita de Aldofo Perez Esqui

vel, cristiano latinoamericano, quien en 
1980 fue galardonado con el Premio 
Nobel de la Paz.

BOLIVIA: DETENCION DE ALTO 
DIRIGENTE CAMPESINO

"Yo quiero enviar un breve mensaje 

a todos los hermanos indi'genas para 
que se mantengan firmes en la lucha 

para encontrar los caminos hacia la 
liberacibn de los pueblos.

^feue Uds. son los verdaderos destina- 

tarios de la tierra heredada por sus 
mayores y deben estar muy unidos, 
fortalecerse mutuamente para lograr 
conquistar Io que por derecho les 
pertenece.
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2.- Quienes de nuestros familiares o ve- 
cinos, de ahora o de antes, han 
muerto antes de tiempo? por que 
murieron? Como fue su muerte? 
Reconstruir relates populates.
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pobres en los mementos de enfer- 
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nejo contable y financiero.

Nuevas oublicaciones

■■•■y por radio

indice

todos los dias.

Radio Union 5.00 a 6 a.m

Marfa Julia Mendez
Fondo Editorial DESCO

Editorial
Noticias Nacionales
Pagina Legal
Iglesia y Campesinado en el Peru
Testimonio
Desde las Bases
Nuestra Cultura
Noticias Internacionales
Los Derechos del Pueblo

k "PROMOCION 
E QUIEN?"

2
5
9

feCIKMte
FOLKLORE, CULTURA Y 
NOTICIAS CAMPESINAS.

— Util gui'a para administradores de = 
empresas asociativas rurales, sobre ma- = 
nejo contable y financiero.

= "IGLESIA DE NICARAGUA, TIEMPO 
= DE CRISIS TIEMPO DE DIESCERNI- 
= MIENTO Y DE GRACIA"

— Ml EC—JECI, Servicio de Documenta-
— cion. No. 25, Julio de 1981.

P- 
P- 
P- 
p. 11 
p. 14 
p. 15 
p. 18 
p. 21 
p. 24

= J.M. Meji'a, B. Revesz, F. Ballon, H 
= Castillo y M. Lajo Lazo.
= Tiempo Presente Editores

— Ofrece ensayos de varios especialistas 
que analizan la Ley de Promocion y De- 
sarrollo Agrario.

— La solicitud a varios sacerdotes nica- 3 
ragiienses de renunciar a cargos publi- 3 
cos, da pie a un debate, cuya cronolo- = 
gi'a y documentos nos ofrece esta Pu- = 
blicacion. =

"MANUAL DE GESTION PARA EL = 
AGRO"


