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hLa Tarea Pastoral

Esa vida maltratada de I os hombres 
y mujeres de las rancherias, n'os de la 
selva y comunidades campesinas son 
un desafi'o para la labor eclesial. Ese 
pueblo de pobres que ademas tiene 
una fe enraizada, espera la palabra y 
el gesto de esperanza. Esos males vi-

— tambien reflexiones sobre la fiesta de 
un testimonio de la experiencia pastoral

Los problemas del campo peruano 
son muchos. A traves del tiempo los 
pobladores del mundo rural han sufri- 
do toda suerte de marginaciones. Tra- 
bajos mal remunerados, usurpacion de 
sus tierras, ninguna atencibn en la sa- 
lud, pesimas condiciones en la educa- 
cibn, caminos malos, cuando los hay, 
bajos precios para los productos del 
campo, precios muy altos de los abo- 
nos, las herramientas y demas insu- 
mos. Esta situacibn marca la vida del 
hombre del campo, por eso hay mu- 
cha tristeza y dolor en el a'nde y en 
el mundo rural en general. Por eso la 
religiosidad campesina expresa esa his- 
toria de dolor y de abandono.
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Vidos por siglos espera la Buena Nue- 
va de liberacibn del evangelic. Ocu- 
rre como en los tiempos de Jesus en 
que las ovejas esperaban el Pastor 
que las reuna y anime a esp ar con
tra toda esperanza. Ese Senor de la 
Vida que guib a la Tierra Prometida 
a las tribus de pastores y agricultores 
no puede olvidarse de esos pobres de 
hoy que esperan justicia y condicio
nes de libertad desde las cuales can 
tar al Dios de la Vida.

Es asi pues que ese mensaje de 
amor llama a los numerosos equipos 
de Iglesia en el campo a comprometer- 
se con el sufrir y el luchar de ese pue
blo. En esa actitud de acompanamien- 
to al proceso de liberacibn del pueblo 
se juega la verdad del evangelic: No 
hay aproximacibn a la experiencia 
cristiana si no compartimos las dificul- 
tades del pueblo. A traves del tiem 
po esa tarea de compromiso con el 
pueblo se ha ido haciendo realidad y 
se han ido forjando verdaderas comu
nidades cristianas. El Papa ha reafir- 
mado en su ultima Enciclica esa preo- 
cupacibn. Dice Juan Pablo II refirien- 
dose a la justicia social: “La Iglesia es-

(*) Para aquellos que Io deseen estamos en capacidad de hacer un mayor tiraje de este docu 
mento. Dirijan sus pedidos a: SER — Ap. 11674 - Lima 11

Con este niimero 12 de ANDENES queremos hacerles Hegar tambien nuestro saludo por- 
Navidad y Ano Nuevo, renovandoles en esta oportunidad nuestro deseo de seguir sirviendo 
a todas las comunidades cristianas y en general al mundo rural.

Como mencionamos en una carta que les enviamos con el numero 11, hemos cumphdo 
Va tres anos de existencia, y con esta ocasibn queremos hacer una evaluacton del trabajo rea- 
lizado Es con esta intencion que, junto con la carta, les enviamos un cuestionano con pregun. tas sobre nuestro boletin. Queremos ante todo agradecer a todos aquellos que nos han contes- 
tado- sus observaciones nos han sido muy utiles y nos han alentado a seguir adelante con nues
tro trabajo A aquellos que todavia no Io han hecho, les ped.mos que contesten cuanto antes.Queremos pues que exista un mayor dialogo entre uds. los lectores y el equ.po de redac- 
cion de este boletin. En este sentido solicitamos de cada uno de uds. un esfuerzo especial paia 
difundir ANDENES. Debemos Hegar a mas equipos y sobre todo a mas gente de base, a mas 
campesinos en cada lugar. Y ustedes son los que pueden logiar eso.Junto con este esfuerzo por difundir mas ANDENES, queremos ped.rles que nos manden 
articulos, noticias y colaboraciones en general para publicarlas en nuestro boletin. Solo asi 
este sera un efectivo canal de comunicacibn entre los equipos, de intercambio de expenencias, 
ate Pam ello nos sera muy util tambien que nos envien regularmente los boletines, folletos y 
cualquier otra publicacibn que cada grupo produce en su region y que tengan que ver prince 
palmente con problematica campesina y de comunidades cristianas.

El presente numero de ANDENES, tratando de recoger algunas de las sugerencias plantea- 
das por uds. les ofrece entre otros temas:
- un comentario y extracto de la Enciclica del Trabajo de Juan Pablo II
- la separata "Los Derechos del Pueblo" (*)
- un analisis sobre el problema de la reestructuracion de las empresas cooperativas y sus im-

‘ plicancias para los trabajadores. __- un comentario al documento de los obispos brasilenos sobre la coyuntura actual en ese

PaiS’ ■ '• ■ Navidad, la problematica de la mujer campesina,

en San Ignacio y muchas otras cosas mas.
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el gesto de esperanza. Esos males vi-
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son muchos. A traves del tiempo los 

pobladores del mundo rural han sufri- 
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bajos mal remunerados, usurpacion de 

sus tierras, ninguna atencion en la sa- 

lud, pesimas condiciones en la educa- 

cibn, caminos malos, cuando los hay, 

bajos precios para los productos del 

campo, precios muy altos de los abo- 

nos, las herramientas y demas insu- 

mos. Esta situacibn marca la vida del 

hombre del campo, por eso hay mu- 

cha tristeza y dolor en el ande y en 

el mundo rural en general. Por eso la 

religiosidad campesina expresa esa his- 

toria de dolor y de abandono.
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vidos por siglos espera la Buena Nue- 

va de liberacibn del evangelic. Ocu- 

rre como en los tiempos de Jesus en 

que las ovejas esperaban el Pastor 

que las retina y anime a esp ar con

tra toda esperanza. Ese Senor de la 

Vida que guib a la Tierra Prometida 

a las tribus de pastores y agricultores 

no puede olvidarse de esos pobres de 

hoy que esperan justicia y condicio

nes de libertad desde las cuales can 

tar al Dios de la Vida.

Es as i pues que ese mensaje de 

amor llama a los numerosos equipos 

de Iglesia en el campo a comprometer- 

se con el sufrir y el luchar de ese pue

blo. En esa actitud de acompahamien 

to al proceso de liberacibn del pueblo 

se juega la verdad del evangelic: No 

hay aproximacibn a la experiencia 

cristiana si no compartimos las dificul- 

tades del pueblo. A traves del tiem 

po esa tarea de compromiso con el 

pueblo se ha ido haciendo realidad y 

se han ido forjando verdaderas comu

nidades cristianas. El Papa ha reafir- 

mado en su ultima Enciclica esa preo- 

cupacibn. Dice Juan Pablo II refirien- 

dose a la justicia social: "La Iglesia es-

(*) Para aquellos que Io deseen estamos en capacidad de hacer un mayor tiraje de este docu 

mento. Dirijan sus pedidos a: SER - Ap. 11674 - Lima 11

Con este numero 12 de ANDENES queremos hacerles Hegar tambien nuestro saludo por 

Navidad y Aho Nuevo, renovandoles en esta oportunidad nuestro deseo de seguir sirviendo 

a todas las comunidades cristianas y en general al mundo rural.

Como mencionamos en una carta que les enviamos con el numero 11, hemos cumphdo 

Va tres ahos de existencia, y con esta ocasion queremos hacer una evaluacion del trabajo rea- 

lizado Es con esta intencion que, junto con la carta, les enviamos un cuestionano con pregun 

tas sobre nuestro boletin. Queremos ante todo agradecer a todos aquellos que nos han contes- 

tado- sus observaciones nos han sido muy utiles y nos han alentado a seguir adelante con nues

tro trabajo A aquellos que todavia no Io han hecho, les pedimos que contesten cuanto antes.

Queremos pues que exista un mayor dialogo entre uds. los lectores y el equtpo de redac- 

cion de este boletin. En este sentido solicitamos de cada uno de uds. un esfuerzo especial paia 

difundir ANDENES. Debemos Hegar a mas equipos y sobre todo a mas gente de base, a mas 

campesinos en cada lugar. Y ustedes son los que pueden lograr eso.

Junto con este esfuerzo por difundir mas ANDENES, queremos pedirles que nos manden 

articulos, noticias y colaboraciones en general para publicarlas en nuestro boletin. Solo asi 

este sera un efectivo canal de comunicacion entre los equipos, de intercambio de expenencias, 

dtc Para ello nos sera muy util tambien que nos envien regularmente los boletines, folletos y 

cualquier otra publicacion que cada grupo pioduce en su region y que tengan que ver prmci- 

palmente con pioblematica campesina y de comunidades cristianas.

El presente numero de ANDENES, tratando de recoger algunas de las sugerencias plantea- 

das por uds. les ofrece entre otros temas:

- un comentario y ex tract o de la Enciclica del Trabajo de Juan Pablo II

- la separata "Los Derechos del Pueblo" (*)

- un analisis sobre el problema de la reestructuracion de las empiesas cooperativas y sus im-

plicancias para los trabajadores. __

- un comentario al documento de los obispos brasilenos sobre la coyuntura actual en ese

- umbien reflexiones sobre la fiesta de Navidad, la problematica de la mujer campesina, 

un testimonio de la experiencia pastoral en San Ignacio y muchas otras cosas mas.
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Pastoral Integral
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Mucha preocupacion se observe hoy

Las CAP de la Costa

Conclusion

crisis de las

durante muchos ahos 

i, con

Dentro de esta difi'cil situacidn que 
enfrentan las empresas asociativas, 
uno de los problemas mas graves Io 
viven hoy las Cooperativas Agrarias 
de Produccion de la costa.

LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS 
HOY EN EL CAMPO

concretas. Y esto no se hace unica- 
mente criticando Io que hacen los po- 
derosos.

Es asi que en distintas partes del 
pais se estan poniendo en practica 
pequehos proyectos que naciendo des
de la iniciativa popular, contribuyen a 
mejorar su debil economia y ayudan a 
comprender las dificultades y contra- 
dicciones del sistema socio-econdmico 
dominante.

Desde las pequenas experiencias 
que se van dando en el campo (pro- 
ductivas, de salud, de participacidn 
popular. . .) hace falta ir pensando el 
nuevo modelo social y econdmico. Esas 
pequenas practicas ayudan a pensar la 
alternativa popular de sociedad, son 
como germenes del nuevo proyecto 
que las masas haran un dia suyo.

1

Las causas tanto internas como ex- 
ternas que hemos mencionado para la 

empresas asociativas en 
general, son especialmente palpables
en las CAPs.

Agobiadas
por el pago de la deuda agraria, 
dificultades para conseguir credito, 
con precios desfavorables para sus pro

poco puede limitarse a dar lineas ge 
nerales sobre las cuales inspirarse. En 
realidad se trata de combinar los pe 
quehos trabajos que se realizan con 
una perspectiva mas a largo plazo.

La pastoral de nuestra Iglesia se ha- 
ra mas integral cuando mas atenta este 
al conjunto de la vida del pueblo. Y 
esto supone insertarse en los proble
mas y vivencias del pueblo, asumien- 
do su vivencia religiosa con espi'ritu 
critico y acompanando la busqueda 
de alternativas a sus complejos proble
mas. •

en di'stintos sectores del campo por el 
futuro del agro nacional. A la dacion 
del D.L. No. 2 "Ley de Promocidn y 
Desarrollo Agrario" se ha sumado la 
Ley de Cooperativas, D.L. No. 85, y 
mas recientemente el Reglamento de 
la LPDA. Estas normas legales estan 
implicando ya grandes modificacio- 
nes en el campo peruano.

En este sentido la situacidn de las 
empresas asociativas es particularmen- 
te preocupante. Este fue el sector pri- 
vilegiado por la Reforma Agraria. Hoy, 
la pob'tica agraria del gobierno, margi 
na los intereses del campo y no resuel 
ve el problema de los pequehos pro 
ductores favoreciendo mas bien a los 
grandes. El sector cooperative no es 
ya apoyado y en cierta medida se bus- 
ca inclusive debilitarlo.

ZCual es la situacidn de las Empresas 
Asociativas?

causas externas se encuentran los pre
cios desfavorables, dificultad para con
seguir credito, insumos caros y tam- 
bien fendmenos naturales como la se- 
qui'a. Las causas internas se refieren 
sobre todo a problemas de gestidn, dis
ci pl i na laboral, jornada de trabajo, mal- 
versacidn de fondos, corrupcidn, 
etc. . . Tambien enfrentan otros pro
blemas como: tomas de tierras, con- 
flictos por linderos.

ta vivamente comprometida en esta 
causa, porque la considera como su 
misidn, su servicio, como verificacidn 
de su fidelidad a Cristo, para poder set 
verdaderamente "Iglesia de los Po 

bres". 

Las empresas asociativas se encuen
tran sin ninguna duda en crisis, pero 
esta se debe sobre todo a causas exter
nas, aunque las internas juegan tam
bien un papel impoftante. Entre la

Ese compromiso con los pobres’no 
puede ser el puro ritualismo de tipo 
evangelista, tampoco puede ser la 
predica ideoldgica que se queda en 
declaraciones liricas y de buena vo- 
luntad.

Los tiempos exigen acompahar al 
pueblo en la busqueda de soluciones

Como Io han repetido muchas ve 
ces los obispos la accidn pastoral de 
be comprender el conjunto de la vida 

del pueblo.
Una verdadera espiritualidad cristia- 

na tiene que contar con los aspectos 
materiales y concretos de la vida de 
los hombres. Cuando las masas ham- 
brientas seguian al Sehor, este pidid 
a sus discipulos que los atendieran di- 

ciendoles:
"No tienen porque marcharse; den

ies ustedes mismos de comer" (Mt. 

14,15).
Y el Sahor reparti6 Io poco que te

nia entre todos los-presentes. Hay 
aqui una leccion que arrancar de la vi
da de Jesus y su actitud para con los 
pobres.

La accidn pastoral de los cristianos 
debe pues preocuparse tanto de la vida 
de oracidn, reflexion, celebracidn del 
pueblo, como del camino que sigue la 
sociedad donde viven esos pobres. Se 
trata de analizar los proyectos socia 
les, juzgarlos y contribuir a que verda 
deramente resuelvan los problemas de 
los marginados. Como Puebla Io se- 

hala:
"Inspirandose en estos contenidos 

propios de una verdadera antropologia 
cristiana es indispensable el compro
miso de los cristianos en la elabora- 
cidn de proyectos histdricos conforme 
a las necesidades de cada momento y 
de cada cultura (411).

La pastoral no puede pues limitarse 
a acciones inmediatas que resuelven 
pequehos problemas locales. P”m t t”
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La pastoral de nuestra Iglesia se ha- 

ra mas integral cuando mas atenta este 

al conjunto de la vida del pueblo. Y 

esto supone insertarse en los proble- 

mas y vivencias del pueblo, asumien- 

do su vivencia religiosa con espiritu 

critico y acompanando la busqueda 

de alternativas a sus complejos proble- 

mas. •

Dentro de esta dificil situacion que 

enfrentan las empresas asociativas, 

uno de los problemas mas graves Io 

viven hoy las Cooperativas Agrarias 

de Produccion de la costa.

Las causas tanto internas como ex- 

ternas que hemos mencionado para la 

crisis de las 

general, son 

en las CAPs.

Agobiadas

por el pago de la deuda agraria, con 

dificultades para conseguir credito, 

con precios desfavorables para sus pro

poco puede limitarse a dar lineas ge 

nerales sobre las cuales inspirarse. En 

realidad se trata de combiner los pe 

quenos trabajos que se realizan con 

una perspectiva mas a largo plazo.

en distintos sectores del campo por el 

futuro del agro nacional. A la dacion 

del D.L. No. 2 "Ley de Promocidn y 

Desarrollo Agrario" se ha sumado la 

Ley de Cooperativas, D.L. No. 85, y 

mas recientemente el Reglamento de 

la LPDA. Estas normas legales estan 

implicando ya grandes modificacio- 

nes en el campo peruano.

En este sentido la situacion de las 

empresas asociativas es particularmen- 

te preocupante. Este fue el sector pri- 

vilegiado por la Reforma Agraria. Hoy, 

la politica agraria del gobierno, margi 

na los intereses del campo y no resuel 

ve el problema de los pequehos pro 

ductores favoreciendo mas bien a los 

grandes. El sector cooperative no es 

ya apoyado y en cierta medida se bus- 

ca inclusive debilitarlo.

iCual es la situacion de las Empresas 

Asociativas?

causas externas se encuentran los pre 

cios desfavorables, dificultad para con

seguir credito, insumos caros y tam- 

bien fenomenos naturales como la se- 

quia. Las causas internas se refieren 

sobre todo a problemas de gestidn, dis

ci pl i na laboral, jornada de trabajo, mal- 

versacion de fondos, corrupcion, 

etc. . . Tambien enfrentan otros pro

blemas como: tomas de tierras, con- 

flictos por linderos.

ta vivamente comprometida en esta 

causa, porque la considera como su 

mision, su servicio, como verificacidn 

de su fidelidad a Cristo, para poder ser 

verdaderamente "Iglesia de los Po 

bres". 

Las empresas asociativas se encuen

tran sin ninguna duda en crisis, pero 

esta se debe sobre todo a causas exter

nas, aunque las internas juegan tam

bien un papel importante. Entre la

Como Io han repetido muchas ve- 

ces los obispos la accidn pastoral de 

be comprender el conjunto de la vida 

del pueblo.
Una verdadera espiritualidad cristia- 

na tiene que contar con los aspectos 

materiales y concretos de la vida de 

los hombres. Cuando las masas ham- 

brientas seguian al Sehor, este pidid 

a sus discfpulos que los atendieran di- 

ciendoles:
"No tienen porque marcharse; den

ies ustedes mismos de comer” (Mt. 

14,15).
Y el Safior repartid Io poco que te

nia entre todos los- presentes. Hay 

aqui una leccidn que arrancar de la vi

da de Jesus y su actitud para con los 

pobres.

La accidn pastoral de los cristianos 

debe pues preocuparse tanto de la vida 

de oracidn, reflexion, celebracidn del 

pueblo, como del carnino que sigue la 

sociedad donde viven esos pobres. Se 

trata de analizar los proyectos socia 

les, juzgarlos y contribuir a que verda 

deramente resuelvan los problemas de 

los marginados. Como Puebla Io se

nala:
"Inspirandose en estos contenidos 

propios de una verdadera antropologia 

cristiana es indispensable el compro- 

miso de los cristianos en la elabora- 

cidn de proyectos histdricos conforme 

a las necesidades de cada momento y 

de cada cultura (411).

La pastoral no puede pues limitarse 

a acciones inmediatas que resuelven 

pequehos problemas locales. P"io i i”

Ese compromiso con los pobres’no 

puede se’r el puro ritualismo de tipo 

evangelista, tampoco puede ser la 

predica ideoldgica que se queda en 

declaraciones Ifricas y de buena vo- 

luntad.
Los tiempos exigen acompahar al 

pueblo en la busqueda de soluciones

concretas. Y esto no se hace imica- 

mente criticando Io que hacen los po- 

derosos.

Es asi que en distintas partes del 

pais se estan poniendo en practice 

pequehos proyectos que naciendo des

de la iniciativa popular, contribuyen a 

mejorar su debil economia y ayudan a 

comprender las dificultades y contra- 

dicciones del sistema socio-economico 

dominante.

Desde las pequehas experiencias 

que se van dando en el campo (pro- 

ductivas, de salud, de participacion 

popular. . .) hace falta ir pensando el 

nuevo modelo social y econdmico. Esas 

pequehas practicas ayudan a pensar la 

alternativa popular de sociedad, son 

como germenes del nuevo proyecto 

que las masas haran un dia suyo.
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La alternativa de la parcelacion

7

r

iCUALES SON 
LAS OTRAS 

ALTERNATIVAS?

La reestructuracion en el campo se- 
rrano.

■

i-

El problema que hemos descrito 
afecta principalmente a las coopera- 
tivas costenas, pero el campo serrano 
no se encuentra tampoco libre de pro- 
blemas. Las tomas de tierras, los con- 
flictos por linderos que se han venido 
dando entre las comunidades campesi- 
nas y las empresas formadas por la 
reforma agraria, son la muestra palpa
ble de que subsisten graves problemas 
en esta region.

r

'it

nombran un delegado. Junto con los 
delegados de los otros fundos parce- 
lados, y con el consejo de adminis- 
tracion y la gerencia de produccion, 
toman las decisiones que afectan al 
conjunto.

b) se distribuye una parte relativamen- 
te pequeha de la cooperativa en huer- 
tos familiares y el resto de la tierra si- 
gue siendo trabajada colectivamente.

La reestructuracion puede ser de 
diversos tipos. Una alternativa es que 
se divida la cooperativa en sectores, 
los cuales pueden corresponder o no 
a los fundos existentes antes de la re
forma, pero estos no son parcelados, 
sino que mas bien cada uno funciona 
como una cooperativa pequeha, coor- 
dinando entre ellos para la utilizacion 
de los bienes de la cooperativa.

i

Ya hemos visto los aspectos negati
ves que implica el cambio de modelo 
de propiedad, es decir la desaparicion 
de las CAPs y la parcelacion de sus tie
rras. Pero, Zcuales son las otras alter- 
nativas para aquellas empresas que es- 
tan en crisis o para los trabajadores 
que no estan de acuerdo con el fiuncio- 
namiento actual de sus cooperativas? 
Dos son las alternativas:

1) Producir un cambio en la forma de 
gestionar las empresas.

2) Llevar a cabo una reestructuracion 
de la empresa, que puede implicar for
mas de parcelacion parcial o mixta.

La primera alternativa es la mas ade- 
cuada para los trabajadores, aunque 
no aparezca asi en Io inmediato. Es 
fundamental que se de una modifica- 
cion de la gestion de las cooperativas. 
Debe pues desarrollarse un proceso 
de discusidn democratica a su interior 
que lleve a formular soluciones posi- 
tivas y que mejoren su funcionamien- 
to. Esto depende principalmente de 
la creatividad de los trabajadores para 
encontrar formas nuevas de gestion.

Pero esta afirmacibn no niega la 
posibilidad de que en aquellas CAPs 
que se encuentren en situaciones cn'- 
ticas, se pueda pensar en la posibili
dad de reestructurar las empresas o 
de parcelarlas en forma parcial o mix
ta.

En el caso de las formas mixtas 
hay dos posibilidades:
a) se divide la tierra en fundos tai co
mo existi'an antes de la reforma, o 
distintos, los trabajadores de cada 
fundo Io parcelan internamente y

ductos y luego con el desastre que sig
nified la sequfa, muchas CAPs se en- 
cuentran en situaciones econdmicas 
muy dificiles; y las que no tienen di- 
ficultades econdmicas, se encuentran 
descontentas en muchos casos por los 
problemas en la gestion de las empre
sas: falta de una democracia real en 
la toma de decisiones, corrupcidn, 
etc.

Ademas mes a mes los trabajadores 
viven realidades concretas como: de- 
mora en sus pagos, salaries que no 
aumentan de acuerdo a sus expectati- 
vas, desorganizacidn interna, entre 
otros elementos.

Se ha llegado entonces a una situa- 
cidn en que estas empresas se ven hoy 
enfrentadas a la posibilidad de parce- 
lar sus tierras como solucidn a los in- 
numerables problemas que afrontan. 
Esta es ademas una alternativa que es 
alentada en cierta manera desde el 
Ministerio de Agricultura y por los dis- 
positivos legales a los que hemos he- 
cho mencidn al inicio de este articulo.

Esta alternativa de la parcelacion 
implica muchos riesgos y si bien en 
terminos inmediatos pueda parecer 
que va a mejorar la situacidn de los 
trabajadores, a largo plazo no hara 
sino empeorarla. zCuales son los ries
gos que entraha esta alternativa?:
1) Si bien es cierto que sectores del 
gobierno estan propiciando la par
celacion, nada garantiza que vayan 
a apoyar a los pequehos propietarios 
que surjan como consecuencia de es
te proceso.
2) De otro lado, los antiguos propie
tarios estan sin duda interesados en 
recuperar aquellas extensiones de bue- 
na tierra que antes fueron suyas. Co
mo no pueden enfrentarse directa- 
mente y pedir que les entreguen las

cooperativas, apoyan su parcelacion. 
Esto porque saben que, con el tiem- 
po, estas pueden caer bajo las manos 
de acreedores o comerciantes debido 
al endeudamiento de los productores 
Io que los puede llevar a hipotecar sus 
tierras.
3) Es iluso pensar que un pequeho agri- 
cultor podra enfrentar con mas exito 
los problemas econbmicos y financie- 
ros que viven las cooperativas: sera 
mas dificil que el Banco de prestamos 
a un agricultor individual y sera mas 
dificil que este presione para obtener 
mejores precios.
4) Al disolverse las CAPs para poder 
parcelarlas, se perderan una serie de 
beneficios sociales y de prestaciones 
que aunque insuficientes, daba la coo
perativa (salud, educacidn, vivienda). 
De otro lado el parcelario multiplica- 
ra sus horas de trabajo y las de su fa
milia para hacer producir su tierra,
5) Para los trabajadores eventuales el 
problema sera aun mas grave de Io que' 
es hoy, ya que perderan su fuente de 
trabajo, debido a que los parcelarios 
seguramente no contrataran sus servi- 
cios,

6) Finalmente se perdera poder politi
co, ya que al convertirse en parcelarios 
individuates, ya no van a constituir un 
grupo fuerte de presion, y cada traba- 
jador tendra que defender y luchar in- 
dividualmente por sus derechos.

m J
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iCUALESSON 

LAS OTRAS 

ALTERNATIVAS?

La reestructuracion en el campo se- 

rrano.

El problems que hemos descrito 

afecta principalmente a las coopera- 

tivas costehas, pero el campo serrano 

no se encuentra tampoco libre de pro- 

blemas. Las tomas de tierras, los con- 

flictos por linderos que se han venido 

dando entre las comunidades campesi- 

nas y las empresas formadas por la 
reforma agraria, son la muestra palpa

ble de que subsisten graves problemas 
en esta region.

nombran un delegado. Junto con los 

delegados de los otros fundos parce- 

lados, y con el consejo de adminis- 

tracibn y la gerencia de produccion, 

toman las decisiones que afectan al 
conjunto.

b) se distribuye una parte relativamen- 

te pequeha de la cooperativa en huer- 

tos familiares y el resto de la tierra si- 

gue siendo trabajada colectivamente.

La reestructuracion puede ser de 
diversos tipos. Una alternativa es que 

se divida la cooperativa en sectores, 

los cuales pueden corresponder o no 

a los fundos existentes antes de la re

forma, pero estos no son parcelados, 

sino que mas bien cada uno funciona 

como una cooperativa pequeha, coor- 
dinando entre ellos para la utilizacion 

de los bienes de la cooperativa.

Ya hemos visto los aspectos negati

ves que implica el cambio de modelo 

de propiedad, es decir la desaparicibn 

de las CAPs y la parcelacion de sus tie

rras. Pero, tcuales son las otras alter- 

nativas para aquellas empresas que es- 

tan en crisis o para los trabajadores 

que no estan de acuerdo con el fbneio- 

namiento actual de sus cooperativas? 

Dos son las alternativas:

1) Producir un cambio en la forma de 

gestionar las empresas.

2) Llevar a cabo una reestructuracion 

de la empresa, que puede implicar for

mas de parcelacion parcial o mixta.

La primera alternativa es la mas ade- 

cuada para los trabajadores, aunque 

no aparezca asi en Io inmediato. Es 

fundamental que se de una modifica- 

cibn de la gestibn de las cooperativas. 

Debe pues desarrollarse un proceso 

de discusibn democratica a su interior 

que lleve a formular soluciones posi- 

tivas y que mejoren su funcionamien- 

to. Esto depende principalmente de 

la creatividad de los trabajadores para 

encontrar formas nuevas de gestibn.

Pero esta afirmacibn no niega la 

posibilidad de que en aquellas CAPs 

que se encuentren en situaciones cri'- 

ticas, se pueda pensar en la posibili

dad de reestructurar las empresas o 

de parcelarlas en forma parcial o mix
ta.

En el caso de las formas mixtas 

hay dos posibilidades:

a) se divide la tierra en fundos tai co

mo existi'an antes de la reforma, o 

distintos, los trabajadores de cada 

fundo Io parcelan internamente y

ductos y luego con el desastre que sig

nified la sequia, muchas CAPs se en- 
cuentran en situaciones econbmicas 
muy dificiles; y las que no tienen di- 

ficultades econbmicas, se encuentran 
descontentas en muchos casos por los 

problemas en la gestibn de las empre

sas: falta de una democracia real en 
la toma de decisiones, corrupcibn, 

etc.
Ademas mes a mes los trabajadores 

viven realidades concretas como: de- 

mora en sus pagos, salaries que no 
aumentan de acuerdo a sus expectati- 

vas, desorganizacibn interna, entre 

otros elementos.

Se ha llegado entonces a una situa- 

cibn en que estas empresas se ven hoy 

enfrentadas a la posibilidad de parce- 
lar sus tierras como solucibn a los in- 

numerables problemas que afrontan. 

Esta es ademas una alternativa que es 
alentada en cierta manera desde el 

Ministerio de Agriculture y por los dis- 

positivos legales a los que hemos he- 

cho mencibn al inicio de este articulo.

Esta alternativa de la parcelacion 
implica muchos riesgos y si bien en 

terminos inmediatos pueda parecer 

que va a mejorar la situacibn de los 

trabajadores, a largo plazo no hara 

sino empeorarla. iCuales son los ries- 

gos que entraha esta alternativa?:
1) Si bien es cierto que sectores del 

gobierno estan propiciando la par- 

celacibn, nada garantiza que vayan 

a apoyar a los pequehos propietarios 

que surjan como consecuencia de es

te proceso.
2) De otro lado, los antiguos propie

tarios estan sin duda interesados en 

recuperar aquellas extensiones de bue- 

na tierra que antes fueron suyas. Co

mo no pueden enfrentarse directa- 

mente y pedir que les entreguen las

cooperativas, apoyan su parcelacion. 

Esto porque saben que, con el tiem- 

po, estas pueden caer bajo las manos 
de acreedores o comerciantes debido 

al endeudamiento de los productores 

Io que los puede llevar a hipotecar sus 

tierras.
3) Es iluso pensar que un pequeho agri- 

cultor podra enfrentar con mas exito 

los problemas econbmicos y financie- 

ros que viven las cooperativas: sera 

mas dificil que el Banco de prestamos 

a un agricultor individual y sera mas 

dificil que este presione para obtener 

mejores precios.
4) Al disolverse las CAPs para poder 

parcelarlas, se perderan una serie de 

beneficios sociales y de prestaciones 

que aunque insuficientes, daba la coo
perativa (salud, educacibn, vivienda). 

De otro lado el parcelario multiplica- 

ra sus horas de trabajo y las de su fa

milia para hacer producir su tierra,

5) Para los trabajadores eventuales el 

problema sera aun mas grave de Io que' 

es hoy, ya que perderan su fuente de 

trabajo, debido a que los parcelarios 

seguramente no contrataran sus servi- 

cios,

6) Finalmente se perdera poder politi

co, ya que al convert!rse en parcelarios 

individuales, ya no van a constituir un 

grupo fuerte de presibn, y cada traba- 

jador tendra que defender y luchar in- 

dividualmente por sus derechos.

|



iQue es mejor de cara al future?

por

I

o

9

8

L

iiii
iiii

"IB
En terminos tecnicos y tedricos 

puede demostrarse que cualquiera de 
las modalidades de propiedad es la 
mejor. Pero Io que debemos saber es 
cuel es mejor en terminos historicos 
y practicos. Y ahi" vemos que las re
formas agrarias que se sustentaron en 
el fraccionamiento de la tierra en pe- 
quenas parcelas acabaron en fracasos 
(Mexico y Bolivia) y terminaron fi- 
nalmente en un mayor minufundismo. 
La estatizacion tampoco parece ser la 
solucion perfecta a todos los proble- 
mas.

Es por esto que a pesai de todos sus 
errores, la formacion de empresas aso- 
ciativas ha sido positiva para el agro 
peruano. De ahi que el desafio consis- 
te hoy en revolucionar las formas de 
jestion, y en aquellos casos criticos 
eestructurar las empresas e incluso. 

parcelarlas. Pero esas reestructuracio 
nes deben tender siempre a mantener 
la organizacion colectiva de la produc 
cion y por sobre todo fortalecer la 
organizacion propia de los trabajado 
res. •

miento campesino y la CCP.
El punto que concito mayor deba

te y donde se notaron mas divergen- 
cias, que incluso pusieron en peligro 
la continuacion del evento, fue el que 
se referia a la realizacidn del VI Con- 
greso Nacional de la CCP. Una mocion 
proponfa que se realizara entre el 5 y 
el 8 de diciembre en Lima y la otra 
que fuera en Catacaos (Piura) entre el 
8 y el 12 de abril del proximo aho, pe
ro la discrepencia fundamental estaba 
en la composicion de la Comision Or- 
ganizadora. Finalmente se aprobo que 
el Congreso fuera en Catacaos en el 
mes de abril, pero el problema de la 
Comision Organizadora quedo pen- 
diente para ser resuelto en el IV Con- 
sejo Nacional.

Afortunadamente las bases de la CCP 
supieron con gran madurez salir ade- 
lante en la defensa de su gremio, Es- 
tas diferencias sobre aspectos de ca- 
racter secundario, reflejan pugnas po- 
liticas que de no ser bien llevadas pue- 
den terminar en rupturas o entrampa- 
mientos. Elio debe llevarnos a refle- 
xionar sobre el caracter propio que de
be tener la organizacion gremial y so
bre la necesidad de que las contradic- 
ciones de tipo politico no perjudiquen 
el avance del gremio y su consolida- 
cion.

NOTA:
Para Id elaboracion de este artfculo nos 

hemos basado en los siguientes trabajos, los 
cuales recomendamos para los que quieran 
profundizar en estos temas:

Eguren, Fernando "Reformando el agro 
reformado" Quehacer No. 11, julio 1981 
Eguren, Fernando: "Entre el mensaje y la 
realidad" Quehacer No. 12, setiembre 1981 
Mendez, Maria Julia: "Empresas asociati 
vas: ide la crisis a la parcelacion?" QH No 
12 "Reestructuracion de empresas campe- 
sinas: la parcelacion en Lambayeque" Sui 
No. 42 "Lauramarca: economia campesi- 
na y reestructuracion" SUR No. 40-41 , 
julio-agosto, "Las Cooperativas Agrarias 
de Produccion de la Costa y las Parcelacio- 
nes" Infoimativo Legal Agrario No. 9. 
agostb-setfembre.
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CCP TERCER CONSEJO 

____________ NACIONAL_____________

Del 4 al 6 de setiembre pasado se 
realizo en la comunidad de Colcabam 
ba (Huancavelica) el III Consejo de la 
Confederacion Campesina del Peru. 
Esta reunion en la que participaron 90 
delegados plenos, 112 fraternos y 33 
observadores, tuvo como punto prin
cipal, la discusidn de un proyecto al
ternative a la Ley de Promocidn y De- 
sarrollo Agropecuario dada por el qo- 
bierno.

La discusion y el trabajo se realizo 
en cuatro comisiones: la primera, so
bre la situacion nacional; la segunda, 
sobre la centralizacidn campesina y 
popular; la tercera, sobre la ley alter- 
nativa de promocidn y desarrollo agro
pecuario; y la cuarta, sobre plan de 
trabajo.

Sobre estos cuatro puntos se pre- 
sentaron mociones y luego de los de
bates fueron aprobadas con algunas 
modificaciones.

Un esfuerzo importante que fue va- 
lorado y recogido por las bases fue la 
presentacidn de la Ley alternativa con 
un texto introductorio "El problema 
agrario y los objetivos de un plan al- 
ternativo". Estos documentos fueron 
preparados por un grupo de intelec- 
tuales comprometidos con el movi

Casos como los de Antapampa, On 
dores, etc. . . son expresidn de estos 
problemas. Existe a este nivel cierto 
consenso respecto a que algunas em 
presas, en especial algunas SAIS, re 
quieren ser modificadas en su exten 
sidn, tanto para lograr una mayor efi 
ciencia productiva y administrativa 
como para resolver en alguna medi- 
da sus conflictos con las comunida- 
des campesinas vecinas.

En este sentido es interesante la 
experiencia de Antapampa (Cusco) 
en que despues de las tomas de tierras 
por parte de las comunidades campe
sinas, se adopto una forma mixta: par
te de las tierras fue parcelada y otra 
parte se constituyd en empresas comu- 
nales. Otro caso es el de Lauramarca 
(Cusco) que es una CAP ganadera en 
la cual se ha planteado la reestructu
racion. La extension territorial era 
muy grande y la cantidad de gente a la 
que daba empleo era muy poca, de 
otro lado los campesinos de las zonas 
aledanas requerian cada vez mayoi 
cantidad de tierra para pastar su gana 
do. Alli se han planteado dos alterna 
tivas: dividir el territorio en pequenas 
CAPs y grupos campesinos que res- 
pondan mas a las necesidades reales de 
los trabajadores; o dividir la CAP en 
sectores y convertirlos en comunida
des campesinas.

:::::::
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En terminos tecnicos y teoricos 

puede demostrarse que cualquiera de 

las modalidades de propiedad es la 

mejor. Pero Io que debemos saber es 

cuel es mejor en terminos historicos 

y practicos. Y ahi vemos que las re

formas agrarias que se sustentaron en 

el fraccionamiento de la tierra en pe- 

quenas parcelas acabaron en fracasos 

(Mexico y Bolivia) y terminaron fi- 

nalmente en un mayor minufundismo. 

La estatizacion tampoco parece ser la 

soiucion perfecta a todos los proble- 

mas.
Es por esto que a pesat de todos sus 

errores, la formacion de empresas aso- 

ciativas ha sido positiva para el agro 

peruano. De ahi que el desafio consis- 

te hoy en revolucionar las formas de 

lestion, y en aquellos casos criticos 

eestructurar las empresas e incluso, 

parcelarias. Pero esas reestructuracio 

nes deben tender siempre a mantener 

la organizacion colectiva de la produc 

cion y por sobre todo fortalecer la 

organizacion propia de los trabajado 

res. •

miento campesino y la CCP.

El punto que concito mayor deba

te y donde se notaron mas divergen- 

cias, que incluso pusieron en peligro 

la continuacidn del evento, fue el que 

se referia a la realizacidn del VI Con- 

greso Nacional de la CCP. Una mocidn 

proponia que se realizara entre el 5 y 

el 8 de diciembre en Lima y la otra 

que fuera en Catacaos (Piura) entre el 

8 y el 12 de abril del proximo aho, pe

ro la discrepencia fundamental estaba 

en la composicidn de la Comisidn Or- 

ganizadora. Finalmente se aprobo que 

el Congreso fuera en Catacaos en el 

mes de abril, pero el problema de la 

Comisidn Organizadora quedd pen- 

diente para ser resuelto en el IV Con- 

sejo Nacional.

Afortunadamente las bases de la CCP 

supieron con gran madurez salir ade- 

lante en la defensa de su gremio, Es- 

tas diferencias sobre aspectos de ca- 

racter secundario, reflejan pugnas po

ll ticas que de no ser bien llevadas pue- 

den terminar en rupturas o entrampa- 

mientos. Elio debe llevarnos a refle- 

xionar sobre el caracter propio que de

be tener la organizacion gremial y so

bre la necesidad de que las contradic- 

ciones de tipo politico no perjudiquen 

el avance del gremio y su consolida- 

cidn.

Casos como los de Antapampa, On 

dores, etc. . . son expresidn de estos 

problemas. Existe a este nivel cierto 

consenso respecto a que algunas em 

presas, en especial algunas SAIS, re 

quieren ser modificadas en su exten 

sidn, tanto para lograr una mayor efi- 

ciencia productiva y administrativa 

cofno para resolver en alguna medi- 

da sus conflictos con las comunida- 

des campesinas vecinas.
En este sentido es interesante la 

experiencia de Antapampa (Cusco) 

en que despues de las tomas de tierras 

por parte de las comunidades campe

sinas, se adoptd una forma mixta, par

te de las tierras fue parcelada y otra 

parte se constituyd en empresas comu- 

nales. Otro caso es el de Lauramarca 

(Cusco) que es una CAP ganadera en 

la cual se ha planteado la reestructu- 

racidn. La extension territorial era 

muy grande y la cantidad de gente a la 

que daba empleo era muy poca, de 

otro lado los campesinos de las zonas 

aledahas requerian cada vez mayoi 

cantidad de tierra para pastar su gana 

do. Alli se han planteado dos alterna 

tivas: dividir el territorio en pequehas 

CAPs y grupos campesinos que res- 

pondan mas a las necesidades reales de 

los trabajadores; o dividir la CAP en 

sectores y convertirlos en comunida

des campesinas.

CCP TERCER CONSEJO 

____________ NACIONAL_____________

Del 4 al 6 de setiembre pasado se 

realize en la comunidad de Colcabam 

ba (Huancavelica) el III Consejo de la 

Confederacidn Campesina del Peru. 

Esta reunion en la que participaron 90 

delegados plenos, 112 fraternos y 33 

observadores, tuvo como punto prin

cipal, la discusidn de un proyecto al

ternative a la Ley de Promocidn y De- 

sarrollo Agropecuario dada por el qo- 

bierno.

La discusidn y el trabajo se realizo 

en cuatro comisiones: la primera, so

bre la situacidn nacional; la segunda, 

sobre la centralizacidn campesina y 

popular; la tercera, sobre la ley alter- 

nativa de promocidn y desarrollo agro

pecuario; y la cuarta, sobre plan de 

trabajo.

Sobre estos cuatro puntos se pre- 

sentaron mociones y luego de los de

bates fueron aprobadas con algunas 

modificaciones.

Un esfuerzo importante que fue va- 

lorado y recogido por las bases fue la 

presentacidn de la Ley alternativa con 

un texto introductorio "El problema 

agrario y los objetivos de un plan al- 

ternativo". Estos documentos fueron 

preparados por un grupo de intelec- 

tuales comprometidos con el movi
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NOTA:
Para la elaboracion de este articulo nos 

hemos basado en los siguientes trabajos, los 

cuales recomendamos para los que quieran 

profundizar en estos temas:

Eguren, Fernando "Reformando el agro 

reformado” Quehacer No. 11, jullo 1981 

Eguren, Fernando: "Entre el mensaje y la 

realidad" Quehacer No. 12, setiembre 1981 

Mendez, Maria Julia: "Empresas asociati- 

vas: ide la crisis a la parcelacion?" QH No. 

12 "Reestructuracion de empresas campe

sinas: la parcelacion en Lambayeque" Sui 

No. 42 "Lauramarca: economia campesi

na y reestructuracion" SUR No. 40-41, 

julio-agosto, "Las Cooperativas Agrarias 

de Produccion de la Costa y las Parcelacio- 

nes" Informative) Legal Agrario No. 9, 

agostd-setiembre.
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CNA: MOVILIZACION CONTRA LA 

DEVOLUCION DE TIERRAS
ANULAN TITULUS DE PROPIE

DAD A DOS COMUNIDADES 

NATIVAS

Se multiplican las protestas ante las amenazas de de- 

volucion de fundos.

10

El 6 de octubre, las bases de Lima 

de la Confederacion Nacional Agraria 

se movilizaron al Ministerio de Agri- 

cultura, la Oficina de Reforma Agra

ria y el Tribunal Agrario para protes- 

tar por la devolucion de fundos a ex- 

terratenientes. Participaron campesi- 

nos de los valles del Chilldn, Rimae 

y Luri'n, y de las Ligas Agrarias de 

Cahete y Barranca.

,11
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Entre los principales reclamos que 

se plantearon en la marcha estan: la 

no devolucion de tierras en las CAPs 

Tahuantinsuyo, San Jose del Monte, 

La Hera, El Naranjal. EPS Decision 

Campesina y del Nucleo de Produc- 

tores de Hortalizas del Valle del Ri

mae, entre otros.
Tambien exigen la entrega de ti- 

tulos a las empresas adjudicatarias no 

tituladas, que a nivel nacional llegan 

al 60°/o; la rebaja de los intereses 

de los creditos del Banco Agrario; la 

nulidad de cargas tributaries, como la 

del 17.5°/o a la exportacion del algo- 

don.
Se expreso tambien el rechazo a la 

Ley de Promocion y Desarrollo Agra

rio y su cambio por una Ley alternati

ve en la que participe el campesinado. 

Finalmente se exigid la libertad de los 

dirigentes campesinos detenidos acusa- 

dos de terroristas y el cese de la repre- 

sidn policial. Asimismo el reconoci- 

miento y la devolucion de sus bienes 

a la CNA.
La CNA ha expresado que son unos 

dos mil los fundos agricolas que co- 

rren el riesgo de ser devueltos a sus 

antiguos duenos, por la politica que 

estan siguiendo el Ministerio de Agri- 

cultura y el Fuero Agrario.
A nivel nacional existen dos mil 

expedientes ante el Tribunal Agrario 

por los cuales antiguos gamonales re- 

claman la devolucion de fundos, pi- 

diendo la nulidad o la caducidad de 

los Decretos Supremos de Afectacidn, 

usando diversas argucias legales.

Esta ofensiva de los ex-duenos se 

ampara en el respaido que ellos sien- 

ten de parte de las autoridades del 

gobierno, de alii' la importancia de 

que las bases campesinas de todo el 

pais se movilicen activamente para 

frenar estas acciones.

r

Tierras de las comunidades e"inembargables e im- 
prescriptibles"? (Art. 163 de la Constitucion Poh- 
tica dei Peru).

rritorial se refiere o que busque redu- 

cir la extension de las mismas.

Finalmente, sehalaron que estas 

acciones unidas a las de una paraliza 
cion casi total de demarcacion terri

torial a comunidades que no tienen 

aun sus titulos respectivos, y al dete- 
nimiento de los tramites administra- 

tivos para proceder a la titulacion de 

las comunidades ya linderadas, que 

suman mas de 100, configuran una po
litica que no favorece a la poblacion 

indi'gena de la amazon fa.

Con fecha 27 de julio de 1981 y 20 

de octubre de 1981 se han expedido 

las Resoluciones Directorales Nos. 743- 
81 y 915-81 queanulan las Resolucio

nes que reconocieron el derecho de 
propiedad a las Comunidades Nativas 

Utucuro (grupo shipibo) y Tsachopen 

(grupo amuesha) entregando el titulo 

respective. Dichas Resoluciones fue- 

ron dadas el 13 de junio de 1975 y el 
25 de mayo de 1976 respectivamente.

El caracter ilegal de estas Resolucio

nes esta dado principalmente porque 

vulnera la imprescriptibilidad del te- 

rritorio comunal, de acuerdo a Io es- 

tablecidoen el art. 13 del Decreto Ley 
22175 asi como en el art. 163 de la 

Constitucion Politica del Peru que di

ce: "Las tierras de las Comunidades 
Campesinas y Nativas son inembar- 

gables e imprescriptibles. . .". Bajo 

esta circunstancia el territorio comu
nal queda sin amparo legal.

En el primer caso la Resolucion res- 

pectiva senala errores administrativos 

del propio Ministerio (al parecer se ha- 

bri'a adjudicado el hectareaje corres- 

pondiente a una comunidad vecina). 

Io que sin embargo no ha sido sub- 

sanado hasta el momento. En el se- 

gundo caso, la Resolucion viene a 

desconocer un fallo anterior del Tri

bunal Agrario en que se reconoce el 

derecho de la Comunidad sobre ese te

rritorio.

La Comision Pro Defensa de Tierras 
Nativas y Campesinas de la Amazonia, 

manifesto que a partir de la dacidn de 

las Resoluciones mencionadas, es posi- 

ble pensar en una sucesiva expedicidn 

de Resoluciones similares que dejen 
sin amparo legal a las Comunidades 

Nativas, en cuanto a la propiedad te-

Ph--..’ • " -*?
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CNA: MOVILIZACION CONTRA LA 

DEVOLUCION DE TIERRAS

ANULAN TITULUS DE PROPIE

DAD A DOS COMUNIDADES 

NATIVAS

El 6 de octubre, las bases de Lima 

de la Confederacion Nacional Agraria 

se movilizaron al Ministerio de Agri- 

cultura, la Oficina de Reforma Agra

ria y el Tribunal Agrario para protes- 

tar por la devolucion de fundos a ex- 

terratenientes. Participaron campesi- 

nos de los valles del Chillbn, R imac 

y Luri'n, y de las Ligas Agrarias de 

Canete y Barranca.

i 11.-

Se multiplican las protestas ante las amenazas de de- 

vohicion de fundos.

10

Entre los principales reclamos que 

se plantearon en la marcha estan: la 

no devolucion de tierras en las CAPs 

Tahuantinsuyo, San Jose del Monte, 

La Hera, El Naranjal. EPS Decision 

Campesina y del Nucleo de Produc- 

tores de Hortalizas del Valle del Ri

mae, entre otros.
Tambien exigen la entrega de ti- 

tulos a las empresas adjudicatarias no 

tituladas, que a nivel nacional llegan 

al 60°/o; la rebaja de los intereses- 

de los creditos del Banco Agrario; la 

nulidad de cargas tributaries, como la 

del 17.5°/o a la exportacidn del algo- 

don.
Se expreso tambien el rechazo a la 

Ley de Promocion y Desarrollo Agra

rio y su cambio por una Ley alternati

ve en la que participe el campesinado. 

Finalmente se exigio la libertad de los 

dirigentes campesinos detenidos acusa- 

dos de terroristas y el cese de la repre- 

sidn policial. Asimismo el reconoci- 

miento y la devolucion de sus bienes 

a la CNA.
La CNA ha expresado que son unos 

dos mil los fundos agricolas que co- 

rren el riesgo de ser devueltos a sus 

antiguos duenos, por la politica que 

estan siguiendo el Ministerio de Agri- 

cultura y el Fuero Agrario.

A nivel nacional existen dos mil 

expedientes ante el Tribunal Agrario 

por los cuales antiguos gamonales re- 

claman la devolucion de fundos, pi- 

diendo la nulidad o la caducidad de 

los Decretos Supremos de Afectacidn, 

usando diversas argucias legales.

Esta ofensiva de los ex-duenos se 

ampara en el respaldo que ellos sien- 

ten de parte de las autoridades del 

gobierno, de alii la importancia de 

que las bases campesinas de todo el 

pais se movilicen activamente para 

frenar estas acciones.

* •

i I
*

n'
- 1

*3 t

I
I

Tierras de las corriunidades <i"inembargables e im- 
prescriptibles"? (Art; 163 de la Constitucion Poli
tica del Peru).

rritorial se refiere o que busque redu- 

cir la extension de las mismas.

Finalmente, sehalaron que estas 

acciones unidas a las de una paraliza 
cion casi total de demarcacion terri

torial a comunidades que no tienen 

aun sus titulos respectivos, y al dete- 
nimiento de los tramites administra- 

tivos para proceder a la titulacion de 

las comunidades ya linderadas, que 

suman mas de 100, configuran una po
litica que no favorece a la poblacidn

Con fecha 27 de julio de 1981 y 20 

de octubre de 1981 se han expedido 

las Resoluciones Directorales Nos. 743- 
81 y 915-81 queanulan las Resolucio

nes que reconocieron el derecho de 
propiedad a las Comunidades Nativas 

Utucuro (grupo shipibo) y Tsachopen 

(grupo amuesha) entregando el titulo 

respective. Dichas Resoluciones fue- 

ron dadas el 13 de junio de 1975 y el 
25 de mayo de 1976 respectivamente.

El caracter ilegal de estas Resolucio

nes esta dado principalmente porque 

vulnera la imprescriptibilidad del te- 

rritorio comunal, de acuerdo a Io es- 

tablecidoen el art. 13 del Decreto Ley 
22175 asi como en el art. 163 de la 

Constitucion Politica del Peru que di

ce: "Las tierras de las Comunidades 
Campesinas y Nativas son inembar- 

gables e imprescriptibles. . .". Bajo 

esta circunstancia el territorio comu
nal queda sin amparo legal.

En el primer caso la Resolucion res- 

pectiva senala errores administrativos 

del propio Ministerio (al parecer se ha- 

bria adjudicado el hectareaje corres- 

pondiente a una comunidad vecina), 

Io que sin embargo no ha sido sub- 

sanado hasta el momento. En el se- 

gundo caso, la Resolucion viene a 

desconocer un fallo anterior del Tri

bunal Agrario en que se reconoce el 

derecho de la Comunidad sobre ese te

rritorio.

La Comision Pro Defensa de Tierras 
Nativas y Campesinas de la Amazonia, 

manifesto que a partir de la dacidn de 

las Resoluciones mencionadas, es posi- 

ble pensar en una sucesiva expedicidn 

de Resoluciones similares que dejen 
sin amparo legal a las Comunidades 

Nativas, en cuanto a la propiedad te-
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REPRESION EN TAMBO GRANDE:

1 MUERTO

Como consecuencia de la represion 
policial contra la poblacion de cinco 
caserfos en el distrito de Tambo Gran 
de (Piura) una campesina resulto muer- 
ta de bala, seis resultaron heridos y 28 
comuneros fueron detenidos. Los cam- 
pesinos dijeron que el dia 2 de octu- 
bre ochenta efectivos de la Guardia Ci
vil efectuaron la violenta operacion. 
Anadieron que la agresion policial fue 
solicitada por la asociacion de gran- 
des ganaderos y colonos, ligados al 
RPC y al APRA, los que quieren apo- 
derarse de 15,000 Has. que son pro 
piedad de los caserfos de la zona.

CAMPESINOS MUERTOS EN JEREZ 
(CELENDIN)

LIBERAN A CAMPESINOS 
INOCENTES:

A fin de conocernos mejor / de 
apreciar mas e! trabajo que reaHzan 
di versos equipos pastorales en diversas 
regiones de nuestro pat's, esta vez pre
sen tamos la ex peri end a de San Igna
cio, a! norte de Cajamarca, a traves 
de este articulo que nos han enviado.

F

El incremento de denuncias sobre represion contra 

el campesinado se torna alarmante.

"En la Provincia de San Ignacio, la 
mas norteha del Departamento de Ca
jamarca, region fronteriza y de Ceja 
de Montana, existe, desde hace anos, 
un dinamico grupo de Catequistas^ 

en la actualidad son 250 repartidos 
por unos 80 pueblitos en los distri- 
tos de San Ignacio, San Jose de Lour
des, Namballe y Tabaconas, que for- 
man el ambito de la Parroquia. La mi
sion de los catequistas es formar y lle- 
var adelante la Comunidad Cristiana 
en sus caserfos, una comunidad cris
tiana que pretende sea una instancia 
permanente de servicio en todas las 
tareas de defensa de la justicia y tra- 
bajos de desarrollo de los mismos ca
serfos. Para cumplir estos objetivos 
los catequistas tienen una formacion 
permanente a base de cursillos realiza- 
dos en el mismo campo, visitas de los 
responsables de la Parroquia, reunio- 
nes mensuales de evaluacion, retiros 
anuales de profundizacion en su ex- 
periencia de Fe y un Programa de Ca- 
pacitacion de Promotores de Salud.

Los catequistas celebran cada do- 
mingo la Liturgia de la Palabra, coor- 
dinan grupos bfblicos, que son el ger- 
men de la Comunidad Cristiana de Ba
se, preparan a la gente para recibir el

En febrero de este ano se inicio un 
juicio penal contra aproximadamente 
cien comuneros de la localidad de Col- 
cabamba en Junin. Se los acusaba 
de haber causado la muerte de un ha- 
cendado de apellido Hinostroza y de

12

El fundo "Jerez" en Celendfn fue 
expropiado durante la Reforma Agra- 
ria. Los campesinos que Io ocupan ac- 
tualmente, organizados en una empre- 
sa asociativa, habfan cancelado ya su 
deuda. Sin embargo, los ex-gamonales 
estan tratando de retornar a esas tie- 
rras, para Io cual han propiciado inva- 
siones a la empresa asociativa. En uno 
de esos hechos, el dia 5 de agosto mu
rid un campesino, trabajador de Je
rez. Semanas despues, en otra inva
sion resulto muerto otro campesino 

de esta empresa.

otros hechos delictuosos. La version 
de los campesinos indicaba que el te- 
rrateniente Francisco Hinostroza ha- 
bfa muerto por el disparo de uno de 
sus guardaespaldas.

Tras largos meses de sufrimiento, 
estos humildes hombres del campo lo- 
graron su libertad, al ordenar la Cor- 
te Superior de Junfn la libertad de los 
acusados Antonio Quispe, Clrilo Are
nas y Felipe Medina. Un diputado, fa

milia del hacendado fallecido, habi'a 
movido sus influencias implicando a 
los campesinos.

Igualmente, la injusta acusacion de 
estos campesinos habfa motivado que 
algunos parlamentarios de la izquierda 
mostraran preocupacion por el caso. 
Io que fue interpretado por el Minis- 
tro de Justicia como parte de las pre- 
siones de parlamentarios contra el li- 
bre accionar del Poder Judicial.

TRABAJO DE CATEQUISTAS EN LA PARROQUIA DE SAN IGNACIO

matrimonio y el bautismo de sus hijos, 
y en general, dinamizan a sus cornuni- 
dades en el desarrollo del caserfo y la 
defensa contra los frecuentes abuses e 
injusticias, que no faltan en ningim 
sitio.

En nuestra Provincia el principal 
cultivo es el cafe, se cultiva en regi
men de pequeha y mediana propiedad, 
tambien hay grandes bosques vfrgenes^ 

que estan comenzando a ser explota- 
dos, por empresas extranjeras con gra
ve peligro para la ecologfa de la zona. 
En esta region, a pesar de ser fronteri
za, es notable la carencia de los servi- 
cios basicos, sobre todo los de salud y 
comunicaciones que inciden fuerte- 
mente en el nivel de vida de la pobla
cion campesina. La bajada del precio 
del cafe el presente aho, las plagas y 
falta de atencion adecuadas a el las ha 
hecho que el presente ano se experi- 
mente en nuestra zona de manera muy 
dura la crisis econdmica que, ahos 
atras, se sentfa menus por los altos 
precios del citado producto. Esta si- 
tuacion es un buen reto para nuestras 
comunidades cristianas que han de 
buscar la manera de servir con mas efi- 
cacia al cambio social de la region".

13
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REPRESION EN TAMBO GRANDE:

1 MUERTO

Como consecuencia de la represion 
policial contra la poblacion de cinco 
caserios en el distrito de Tambo Gran
de (Piura) unacampesina resulto muer- 
ta de bala, seis resultaron heridos y 28 
comuneros fueron detenidos. Los cam- 
pesinos dijeron que el dia 2 de octu- 
bre ochenta efectivos de la Guardia Ci
vil efectuaron la violenta operacion. 
Anadieron que la agresion policial fue 
solicitada por la asociacion de gran- 
des ganaderos y colonos, ligados al 
PPC y al APRA, los que quieren apo- 
derarse de 15,000 Has. que son pro- 
piedad de los caserios de la zona.

CAMPESINOS MUERTOS EN JEREZ 
(CELENDIN)

LIBERAN A CAMPESINOS 
INOCENTES:

A fin de conocernos mejor y de 
apreciar mas e! trabajo que realizan 
di versos equipos pastorales en diversas 
regiones de nuestro pat's, esta vez pre
sen tamos !a experiencia de San Igna
cio, a! norte de Cajamarca, a traves 
de este art feu Io que nos han enviado.

El incremento de denuncias sobre represion contra 

el campesinado se torna alarmante.
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"En la Provincia de San Ignacio, la 
mas nortena del Departamento de Ca
jamarca, region fronteriza y de Ceja 
de Montana, existe, desde hace ahos, 
un dinamico grupo de Catequistas, 
en la actualidad son 250 repartidos 
por unos 80 pueblitos en los distri- 
tos de San Ignacio, San Jose de Lour
des, Namballe y Tabaconas, que for- 
man el ambito de la Parroquia. La mi
sion de los catequistas es format y lle- 
var adelante la Comunidad Cristiana 
en sus caserios, una comunidad cris
tiana que pretende sea una instancia 
permanente de servicio en todas las 
tareas de defensa de la justicia y tra- 
bajos de desarrollo de los mismos ca
serios. Para cumplir estos objetivos 
los catequistas tienen una formacion 
permanente a base de cursillos realiza- 
dos en el mismo campo, visitas de los 
responsables de la Parroquia, reunio- 
nes mensuales de evaluacion, retiros 
anuales de profundizacion en su ex
periencia de Fe y un Programa de Ca- 
pacitacidn de Promotores de Salud,

Los catequistas celebran cada do- 
mingo la Liturgia de la Palabra, coor- 
dinan grupos biblicos, que son el ger- 
men de la Comunidad Cristiana de Ba
se, preparan a la gente para recibir el
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En febrero de este ano se inicio un 
juicio penal contra aproximadamente 
cien comuneros de la localidad de Col- 
cabamba en Junin. Se los acusaba 
de haber causado la muerte de un ha- 
cendado de apellido Hinostroza y de
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El fundo "Jerez" en Celendin fue 
expropiado durante la Reforma Agra- 
ria. Los campesinos que Io ocupan ac- 
tualmente, organizados en una empre- 
sa asociativa, habian cancelado ya su 
deuda. Sin embargo, los ex-gamonales 
estan tratando de retornar a esas tie- 
rras, para Io cual han propiciado inva- 
siones a la empresa asociativa. En uno 
de esos hechos, el dia 5 de agosto mu
rid un campesino, trabajador de Je
rez. Semanas despues, en otra inva
sion resulto muerto otro campesino 

de esta empresa.

TRABAJO DE CATEQUISTAS EN LA PARROQUIA DE SAN IGNACIO

matrimonio y el bautismo de sus hijos, 
y en general, dinamizan a sus comuni- 
dades en el desarrollo del caserio y la 
defensa contra los frecuentes abuses e 
injusticias, que no faltan en ningun 
sitio.
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En nuestra Provincia el principal 
cultivo es el cafe, se cultiva en regi
men de pequena y mediana propiedad, 
tambien hay grandes bosques virgenes' 

que estan comenzando a ser explota- 
dos, por empresas extranjeras con gra
ve peligro para la ecologia de la zona. 
En esta region, a pesar de ser fronteri
za, es notable la carencia de los servi- 
cios basicos, sobre todo los de salud y 
comunicaciones que inciden fuerte- 
mente en el nivel de vida de la pobla- 
cidn campesina. La bajada del precio 
del cafe el presente aho, las plagas y 
falta de atencion adecuadas a ellas ha 
hecho que el presente aho se experi- 
mente en nuestra zona de manera muy 
dura la crisis economica que, ahos 
atras, se sentia menus por los altos 
precios del citado producto. Esta si- 
tuacion es un buen reto para nuestras 
comunidades cristianas que han de 
buscar la manera de servir con mas efi- 
cacia al cambio social de la region".
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otros hechos delictuosos. La version 
de los campesinos indicaba que el te- 
rrateniente Francisco Hinostroza ha- 
bia muerto por el disparo de uno de 

sus guardaespaldas.
Tras largos meses de sufrimiento, 

estos humildes hombres del campo lo- 
graron su libertad, al ordenar la Gor
te Superior de Junin la libertad de los 
acusados Antonio Quispe, Cirilo Are
nas y Felipe Medina. Un diputado, fa
milia del hacendado fallecido, habia 
movido sus influencias implicando a 

los campesinos.
Igualmente, la injusta acusacion de 

estos campesinos habia motivado que 
algunos parlamentarios de la izquierda 
mostraran preocupacidn por el caso. 
Io que fue interpretado por el Minis- 
tro de Justicia como parte de las pre- 
siones de parlamentarios contra el li- 
bre accionar del Poder Judicial.
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C.- VISION CRISTIANA DEL HOMBRE

A.TRASCENDENCIA DE LA LEY

171

Iglesia y 

campesinado 

en el Peru

(Documentos de orientacion Pastor?’!)

XXVII Asamblea General Extraordi

naria del Episcopado Peruano

DECLARACION SOBRE LA 

REFORMA AGRARIA

(18 de Julio, 1969)

3. Sin pretender juzgar los aspectos 

tecnicos. . si podemos indicar que la 

Ley incide profundamente en el pro 

ceso de urgente cambio de estructuras 

en el pais. Este proceso, del cual la 

Ley es un solo paso, exige que se pien- 
se tambien en los habitantes de la sel

va. .

B.SITUACION DEL CAMPESINO

5. "(Cristo). . . nos llama a ser en El plenamente hombres, 

participando de la libertad de los hijos de Dios.

Esta libertad reouiere la liberacion 

de aquellas condiciones de vida menos 
humanas

que impiden al hombre abrirse a mas altos valores, 

como el amor a los hermanos.

Todos los hombres somos llamados a vivir

. . . nuestro encuentro con el prdjimo, 

que es encuentro con el Senor:

"Tuve hambre y me disteis de comer;

tuve sed, y me disteis de beber;

era un extranjero, y me acogisteis" (Mt. 25,35). 

es El, como si El mismo fuese ese infeliz, 

segun la misteriosa y potente sociologia evangelica, 

segiin el humanismo de Cristo.

Vosotros sois Cristo para Nos." (Paulo VI, Discurso 

sjMos Campesinos en S. Jose de Mosquera: AAS 60,620)/

15i

1. "La reciente Ley de Reforma Agra- 

ria, por sus repercusiones en la vida 

nacional, nos parece un motivo para 

dialogar con todos los peruanos de 

buena voluntad, con quienes nos senti- 

mos identificados en la busqueda de la 

Justicia y en la interpretacion de los 

signos de los tiempos.

2. La liberacion de la gran mayoria de 

los peruanos, implicada en el proceso 

de la Reforma Agraria, senala la im- 

prescindible exigencia de integridad 

moral y sentido de justicia en aquellos 

que tienen a su cargo el realizarla.

b

ft

•win1

4. "El que muchos campesinos 

se vean privados

de los bienes que ofrece la sociedad 

y no tengan participacidn alguna 

en las decisiones que les afectan, 

es contrario a los designios de Dios.

Tai designio llama al hombre a construir 

su propia existencia en union de sus hermanos, 

dentro de una tierra cada vez mas humanizacia, 

en la que los bienes sean medios de comunidn de los hombres. 

(Gen. 1,28 / Ijn. 3,17 / Act. 2,44 / 4,32)

Ciertas estructuras de injusticia

impiden al hombre realizar su vocacion, 

segun denunciamos en la anterior Asamblea Episcopal” 

(XXXVI A.E.P. Conclusiones, 2,2 y 2,3).El 24 de junio de 1969, la historia 

campesina de nuestro pais registra un 

acontecimiento importante: el Gobier- 

no dicta la LEY DE LA REFORMA 

AGRARIA.

Poco despues, el 18 de julio, el Epis

copado Peruano (que se hallaba en la 

XXXVII Asamblea General Extraor

dinaria) emitio una Declaracidn al res- 

pecto.

En tai documento:

a) resalta la trascendencia de tai medida

b) recuerda la inhumana situacion en 

que se debate al campesinado,

c) plantea la vision cristiana del ser hu

mane, en quien esta Cristo.

d) llama a todos los peruanos de buena 
voluntad, sobre todo a los cristianos 

a que, desde su especialidad y ubi- 

cacidn, se comprometan en la edifi- 

cacion de un "Peru Justo, Libre y
L Fraternal".
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1. "La reciente Ley de Reforma Agra- 

ria, por sus repercusiones en la vida 

nacional, nos parece un motivo para 

dialogar con todos los peruanos de 

buena voluntad, con quienes nos senti- 

mos identificados en la busqueda de la 

Justicia y en la interpretacion de los 

signos de los tiempos.

2. La liberacion de la gran mayoria de 

los peruanos, implicada en el proceso 

de la Reforma Agraria, senala la im- 

prescindible exigencia de integridad 

moral y sentido de justicia en aquellos 

que tienen a su cargo el realizarla.
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4. "El que muchos campesinos 

se vean privados

de los bienes que ofrece la sociedad 

y no tengan participacibn alguna 

en las decisiones que les afectan, 

es contrario a los designios de Dios.

Tai designio llama al hombre a construir 

su propia existencia en union de sus hermanos, 

dentro de una tierra cada vez mas humanizaaa, 

en la que los bienes sean medios de comunibn de los hombres. 

(Gen. 1,28 / Ijn. 3,17 / Act. 2,44 / 4,32)

Ciertas estructuras de injusticia

impiden al hombre realizar su vocacibn, 

segun denunciamos en la anterior Asamblea Episcopal” 

(XXXVI A.E.P. Conclusiones, 2,2 y 2,3).El 24 de junio de 1969, la historia 

campesina de nuestro pais registra un 

acontecimiento importante: el Gobier- 

no dicta la LEY DE LA REFORMA 

AGRARIA.

Poco despues, el 18 de julio, el Epis

copado Peruano (que se hallaba en la 

XXXVII Asamblea General Extraor

dinaria) emitib una Declaracibn al res- 

pecto.

En tai documento:

a) resalta la trascendencia de tai medida

b) recuerda la inhumana situacibn en 

que se debate al campesinado,

c) plantea la vision cristiana del ser hu- 

mano, en quien esta Cristo.

d) llama a todos los peruanos de buena 
voluntad, sobre todo a los cristianos 

a que, desde su especialidad y ubi- 

cacibn, se comprometan en la edifi- 

cacibn de un "Peru Justo, Libre y
L Fraternal".
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La Enciclica
del Papa Juan Pablo II 
sobre el Trabajo

. el hombre 'es el camino primero y fundamental 
de la Iglesia' y ello precisamente a causa 
del insondable misterio de la Redencion de Cristo, 
entonces hay que volver sin cesar a este camino y 
proseguirlo siempre nuevamente en sus varios aspectos. . .

. deseo dedicar este documento. . . 
al trabajo humano. . . al hombre, 
en el vasto contexto de esa realidad 
que es el trabajo" (No. 1).

6. "Ungido por este sentido del projimo, 
todo cristiano de be comprometerse 
en el cambio de estructuras, de modo 
que al combatir cualquier aplicacion egoi'sta de la Ley, 
asegure la realizacion efectiva y plena 
del proceso de reforma".

I

"La Iglesia esta vivamente comprometida en esta causa 
(justicia) porque la considera como su mision, su servicio 

como verificacion de su fidelidad a Cristo
para poder ser verdaderamente la "Iglesia de los pobres" (8)
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I "La Iglesia considera deber suyo recordar siempre
la dignidad y los derechos de los hombres del trabajo,

LA IGLESIA DEBE V contribuir a orientar estos cambios
denunciar las situaciones en las que se violan dichos derechos, 

para que se realice un autentico progreso 
del hombre y de la sociedad" (1)

i
El Papa ha escrito una carta "encf- 

clica" en defensa de los trabajadores. 
En el la no solo apoya sus derechos, si- 
no que analiza las causas de los gran- 
des problemas que sufren, en estos ul- 
timos tiempos, los pobres y explota- 
dos de todos los continentes.

Algunos Papas, anteriores a Juan 
Pablo II, ya habi'an hablado del pro- 
blema obrero, saliendo en su defensa. 
La Iglesia Latinoamericana tambien 
ha optado por el pobre, a traves de 
documentos, actitudes y hechos con- 
cretos.

7. "Hacemos, en consecuencia, un llamado:
— a nuestros hermanos campesinos

para que, organizandose en agrupaciones de base, 
asuman el proceso de su liberacion, 
siendo autenticos gestores de su propio destine 
(Juan XXI11, Mater et Magistra, No. 114) 
con sentido de responsabilidad ante la nacion.

8. "En este memento historico,
en que se juegan valores fundamentales para el hombre, 

sentimos como obispos, 
especial apremio de ser fieles a nuestro deber 
de ponernos al servicio de un Peru Justo, 

Libre y Fraternal".

Esta Enciclica es un gran paso ha- 
.cia la mejor comprension de nuestra 
sociedad, de los elementos que com- 
ponen el mundo de la economi'a, y 
por tanto el trabajo y el hombre. Nos 
ayuda a hacer un analisis correcto de 
las situaciones, para poder buscar so- 
luciones efectivas para los pobres.

Por eso la Enciclica, aunque habla 
de "temores y amenazas" "del sufri- 
miento y la injusticia que invade el 
mundo", tiene un gran sentido de 
esperanza.

;'.'3
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Cristo, "que siendo Dios 

se hizo semejante a nosotros en todo, 

dedico la mayor parte de los afios de su vida terrena 

al trabajo manual junto al banco del carpintero. 

Esta circunstancia constituye por si sola 
el mas elocuente Evangelic del trabajo”, 

que manifiesta como el fundamento 

para determinar el valor del trabajo humano 

no es en primer lugar el tipo de trabajo que se realiza, 

sino el hecho de que quien Io ejecuta en una persona”.

”, . . el trabajo esta 'en funcion del hombre' 

y no el hombre en funcion del trabajo". (6)

La defensa de los intereses existenciales de los trabajadores 

en todos los sectores en que entran en juego de sus derechos, 

constituye el cometido de los sindicatos.

"Los sindicatos modernos han crecido sobre la base 

de la lucha de los trabajadores, del mundo del trabajo, 

y ante todo de los trabajadores industriales

para la tutela de sus justos derechos frente a los empresarios 

y a los propietarios de los medios de produccion.

La exigencia historica ensena que las organizaciones de este tipo 

son un elemento indispensable en la vida social”.

", . . la union de los hombres para asegurar los derechos que les corresponden, 

nacida de la necesidad del trabajo, sigue siendo un factor constructivo 

del orden social y de solidaridad, del que no es posible prescindir". (20).

IMPORTANCIA DE LOS SINDICATOS 

EN NUESTRA SOCIEDAD

EL HOMBRE DEL CAMPO

VIVE EN CONDICIONES INJUSTAS

"En algunos paises en vias de desarrollo, 

millones de hombres se ven obligados 

a cultivar las tierras de otros

y son explotados por los latifundistas,

sin la esperanza de Hegar un dia a la posesion

ni siquiera de un pedazo minimo de tierra en propiedad. 

Faltan formas de tutela legal para

la persona del trabajador agricola y su familia

en caso de vejez, de enfermedad o falta de trabajo.

•Largas jornadas de trabajo fisico

son pagadas miserablemente

—Tierras cultivables

son abandonadas por sus propietarios;

Titulos legales para la posesion de un pequeho terreno, 
cultivado como propio durante ahos, 

no se tienen en cuenta,

o quedan sin defensa ante el "hambre de tierra” 
de individtios o qrupos mas poderosos”. (21)

'Las condiciones del mundo rural y del trabajo agricola 

no son iguales en todas partes, 

y es diversa la posicibn social de los agricultores 

en los distintos paises.
Esto no depende unicamente del grado de desarrollo 

de la tecnica agricola, sino tambien y quiza mas aun, 

del reconocimiento de los justos derechos 

de los trabajadores agricolas

y finalmente, del nivel de conciencia 

respecto a toda la etica social del trabajo". (21)

"Por consiguiente, en muchas situaciones 

son necesarios cambios radicates y urgentes 

para volver a dar a la agricul’tura 

-y a los hombres de campo—

el justo valor como base de una sana economia, 

en el conjunto del desarrollo de la comunidad social” (21)

18

LAS DURAS CONDICIONES DEL TRABAJADOR DEL CAMPO 

SE DEBEN AL INJUSTO ORDEN SOCIAL
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Titulos legales para la posesion de un pequeho terreno, 
cultivado como propio durante ahos, 

no se tienen en cuenta,

— o quedan sin defensa ante el "hambre de tierra" 

de individuos o grupos mas poderosos". (21)

'Las condiciones del mundo rural y del trabajo agricola 

no son iguales en todas partes,

y es diversa la posicion social de los agricultores 

en los distintos paises.
Esto no depende unicamente del grado de desarrollo 
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Estos no pueden ser posei'dos contra el trabajo, 

no pueden ser ni siquiera posei'dos para poseer, 

porque el unico tftulo legi'timo para su posesion 

—y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, 

ya sea en la de la propiedad publica o colectiva- 

es que sirvan al trabajo;

consiguientemente que, sirviendo al trabajo, 

hagan posible la realizacion 

del primer principio de aquel orden, 

que es el destino universal de los bienes 

y el derecho de su uso comun.

Desde este punto de vista, pues, 

en consideracion del trabajo humano 

y del acceso comun a los bienes destinados al hombre, 

tampoco conviene excluir la socializacidn." (14),

2. iQue condiciones son justas o injustas en nuestro trabajo? iConocemos las 

causas de esta situacion, para buscar soluciones? iEstamos unidos y organizados?

3. En nuestro medio, iesta separado "capital" y "trabajo"? iEsta contrapuesto? 

iSentimos los campesinos que estamos trabajando en algo propio?

REESTRUCTURAR LAS EMPRE 

SAS?
La Ley y su Reglamento senalan 

2 motivos:

a) Por deficiencias en su extension te

rritorial, Io que puede deberse a:

— la adjudicacion de varios predios a 
una misma empresa, Io que porsu gran 

extension hace imposible su manejo 

(si por ejemplo se formo una empresa 

juntanuo varias haciendas);

— la presencia de campesinos condu- 

ciendo parcelas dentro de terrenes de 

la empresa, obstaculizando la activi- 

dad de la misma.

b) Por deficiencias en la modalidad de 

adjudicacion (muchos de estos casos 

son problemas ti'picos de las comuni- 

dades campesinas) que suceden cuan- 

do:

— Se han adoptado modelos de em- 

presas no compatibles con los recursos 

economicos existentes.

— Exista desde hace mucho tiempo 

formas empresariales y de manejo de 

las tierras que no han sido tomadas 

en cuenta al adoptar el tipo de empre

sa actual.

— Haya "grupos humanos" cuyas di-

21
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4. Nosotros, que somos la Iglesia en nuestro sector, tenemos la responsabilidad 

de:

—ponernos al lado de los trabajadores, como hace el Papa,

—estudiar la enci'clica y darla a conocer a los companeros,

—dar pasos concretos para cambiar la organizacion injusta de nuestra sociedad.
20 “

"La propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo, 

para que el la sirva al trabajo.

Esto se refiere de modo especial

a la propiedad de los medios de produccion.

r

€

LA REESTRUCTURACION DE NUESTRAS 

EMPRESAS CAMPESINAS

1. iQUE ES REESTRUCTURACION?

Es la posibilidad que se- ofrece de 

.que las empresas asociativas campesi

nas (especialmente las CAPs) puedan 

variar su forma de organizacion e in- 

cluso sus dimensiones.

2. ZQUE LEYES TRATAN DE ESTE 

ASUNTO?

Basicamente Io hacen estas tres:

— La Ley de Promocion y Desarrollo 

Agrario, D.L. No. 2, del arti'culo 78 

al 80.

— El Reglamento de la Ley de Promo

cion Agraria, D.S. 147-81-AG, de los 

articulos 143 al 149.

— La Ley General de Cooperativas, 

D.L. No. 85, articulos 44, 52, 54 y 55

3. ?A QUIENES PERMITE LA LEY

REESTRUCTURAR LAS EMPRE

SAS?

Solo a los dos siguientes:

a) La Direccion General de Reforma 

Agraria y Asentamiento Rural.

b) A los socios de las empresas.

Pero el Reglamento de la Ley de 

Promocion solo habla de la segunda 

modalidad, es decir a pedido de los in- 

teresados.

4. iPOR QUE MOTIVOS SE PUEDE

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

1. tEsta el trabajo sirviendo a nuestras necesidades, a las de nuestra familia? 

iO es al reves, nosotros estamos esclavizados por el trabajo?

El considerarlos aisladamente 

como un conjunto de propiedades separadas 

con el fin de contraponerlos 

en la forma de "capital" y "trabajo" . 
y mas aim realizar la explotacion del trabajo, 

es contraria a la naturaleza de estos medios 

y de su posesion.

w

V,

■

\W

(rf, ...



- I

LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL TRABAJO

agina legal
4

'i-

il.

I

Estos no pueden ser poseidos contra el trabajo, 

no pueden ser ni siquiera poseidos para poseer, 

porque el unico titulo legitimo para su posesion 

—y esto ya sea en la forma de la propiedad privada, 

ya sea en la de la propiedad publica o colectiva- 

es que sirvan al trabajo;

consiguientemente que, sirviendo al trabajo, 

hagan posible la realizacion 

del primer principio de aquel orden, 

que es el destine universal de los bienes 

y el derecho de su uso comun.

Desde este punto de vista, pues, 

en consideracion del trabajo humano 

y del acceso comun a los bienes destinados al hombre, 

tampoco conviene excluir la socializacion." (14).

2. iQue condiciones son justas o injustas en nuestro trabajo? iConocemos las 

causas de esta situacion, para buscar soluciones? iEstamos unidos y organizados?

3. En nuestro medio, iesta separado "capital" y "trabajo"? ZEsta contrapuesto? 

iSentimos los campesinos que estamos trabajando en algo propio?

REESTRUCTURAR LAS EMPRE 

SAS?
La Ley y su Reglamento senalan 

2 motivos:

a) Por deficiencias en su extension te

rritorial, Io que puede deberse a:

— la adjudicacion de varios predios a 
una misma empresa, Io que por su gran 

extension hace imposible su manejo 

(si por ejemplo se formo una empresa 

juntanou varias haciendas);

— la presencia de campesinos condu- 

ciendo parcelas dentro de terrenos de 

la empresa, obstaculizando la activi- 

dad de la misma.

b) Por deficiencias en la modalidad de 

adjudicacion (muchos de estos casos 

son problemas tipicos de las comuni- 

dades campesinas) que suceden cuan- 

do:

— Se han adoptado modelos de em- 

presas no compatibles con los recursos 

economicos existentes.

— Exista desde hace mucho tiempo 

formas empresariales y de manejo de 

las tierras que no han sido tomadas 

en cuenta al adoptar el tipo de empre

sa actual.

— Haya "grupos humanos" cuyas di-

21

!

4. Nosotros, que somos la Iglesia en nuestro sector, tenemos la responsabilidad 

de:

—ponernos al lado de los trabajadores, como hace el Papa,

—estudiar la enci'clica y darla a conocer a los companeros,

—dar pasos concretes para cambiar la organizacion injusta de nuestra sociedad.

20 ~

"La propiedad se adquiere ante todo mediante el trabajo, 

para que el la sirva al trabajo.

Esto se refiere de modo especial

a la propiedad de los medios de produccion.

LA REESTRUCTURACION DE NUESTRAS 

EMPRESAS CAMPESINAS

1. iQUE ES REESTRUCTURACION?

Es la posibilidad que se- ofrece de 

.que las empresas asociativas campesi

nas (especialmente las CAPs) puedan 

variar su forma de organizacion e in- 

cluso sus dimensiones.

2. ZQUE LEYES TRATAN DE ESTE 

ASUNTO?

Basicamente Io hacen estas tres:

— La Ley de Promocion y Desarrollo 

Agrario, D.L. No. 2, del arti'culo 78 

al 80.

— El Reglamento de la Ley de Promo

cion Agraria, D.S. 147-81-AG, de los 

articulos 143 al 149.

— La Ley General de Cooperativas, 

D.L. No. 85, articulos 44, 52, 54 y 55

3. ?A QUIENES PERMITE LA LEY

REESTRUCTURAR LAS EMPRE

SAS?

Solo a los dos siguientes:

a) La Direccion General de Reforma 

Agraria y Asentamiento Rural.

b) A los socios de las empresas.

Pero el Reglamento de la Ley de 

Promocion solo habla de la segunda 

modalidad, es decir a pedido de los in- 

teresados.

4. ?POR QUE MOTIVOS SE PUEDE

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR EN GRUPO

1. iEsta el trabajo sirviendo a nuestras necesidades, a las de nuestra familia? 

70 es al reves, nosotros estamos esclavizados por el trabajo?

El considerarlos aisladamente

como un conjunto de propiedades separadas 

con el fin de contraponerlos 

en la forma de "capital" y "trabajo" . 
y mas aun realizar la explotacion del trabajo, 

es contraria a la naturaleza de estos medios 

y de su posesion.



1

I

i

•I

23

La nueva legislacion conduce al campesino por cami- 

nos mciertos.

saw

BOS

la fiqura formal de la Cooperativa pe 

ro cambiando la organizacion y ges- 

tion de la tierra y demas bienes agra- 

rios.
Tambien se puede repartir parte de 

la tierra y mantener el resto de la CAP 

sin modificar, produciendo cooperati- 

* vamente. Estas experiencias son recien- 

tes y no se pueden evaluar todavia sus 

resultados, ni se sabe si seran toleradas 

por el Estado.

6. SI DISOLVEMOS LA EMPRESA 

dNOS PODEMOS REPARTIR LAS 

TIERRAS LIBREMENTE?

Para la parcelacion es necesario que 

la CAP se disuelva de manera formal, 

de acuerdo a la Ley de Cooperativas 
y su Reglamento (aun nose ha dado). 

Las pautas generales son las siguientes: 

Io. Nombrar una comision liquidado 

ra.

2o. El uidyiiostico sera presentado a 

la empresa para que dentro de 45 dias 

haga sus observaciones.

3o. Pasados los 45 dfas la Direccion 

Regional hara el estudio definitivo de 

reestructuracion, dictando Resolucion 

que contendra:

— la recal if icacibn o cal if icacion de los 

campesinos existentes en la empresa 
en reestructuracion.

— el senalamiento del tipo que adop- 

tara la nueva empresa(s) resultante(s).

— la delimitacion del ambito fisico de 

cada empresa y senalar los beneficia- 

rios que deben asentarse en ellas.

4o. Por ultimo la Direccion General de 

Reforma Agraria otorgara los nuevos 

contratos de Adjudicacion o Ti'tulos 

de Propiedad. •

7. 7QUE TRAMITE DEBE SEGUIR- 

SE PARA SOLICITAR LA REES

TRUCTURACION?

Io. Presentar una solicitud a la Direc- 

cion de la Region Agraria correspon- 

diente, quien autorizara se hagan in

formes tecnicos, contables, financieros 

y sociales que seran base para aprobar 

el Diagnostico Preliminar de Reestruc

turacion.

ferencias anteriores a la adjudicacion 

sean todavi'a un problema a la conduc 

cion de la empresa.
La adjudicacion de 2 6 mas predios 

a una misma empresa motive la for 

macion de grupos antagonicos al inte 

rior de la misma.

5. SI DECIDIMOS REESTRUCTU 

RAR LA EMPRESA ZQUE ALTER 

NATIVAS TENEMOS?
A) Las posibilidades legales que exis 

ten son varias:

a. Mantenerla como una Cooperativa 

de trabajadores, pero haciendo mas 

democratica su organizacion, de ma

nera que permita mayor acceso a los 

autenticos trabajadores, consecuentes 

con los intereses colectivos, a los pues- 

tos directivos. Ademas, que tanto las 

decisiones economicas como laborales 

sean tomadas por la mayori'a de sus 

miembros. Todo esto debe estar garan 

tizadoen los Estatutos.
b. Transformarse en una Cooperativa 

de Usuarios, adoptando la organiza

cion de la antigua Cooperativa de Ser- 

vicios del D.S. 240-69-AP (art. 117) 

donde cada uno de los socios tiene 

su parcela no menor de la Unidad 

Agri'cola Familiar y la Cooperativa 

es la que les proporciona insumos, 

maquinaria, equipos, instalaciones, 
organiza la comercializacion de la 

produccion etc.
c. La transformacion en varias Coope 

rativas de Trabajadores mas pequeha; 

donde en cada una la organizacion 

para la produccion siga siendo coope

rativa.
d. Disolucion y Parcelacion Individual.

Esta medida debe ser vista como el 

ultimo recurso, pues el quedar como 

productores individuales trae una serie 

de consecuencias, algunas de las cuales 

son presentadas en este mismo nume- 

ro de ANDENES en la Pag. 6.
B) Existen tambien las posibilidades 

extralegales, es decir que se mantiene
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2o. Liquidar las cuentas de la empresa: 

con el activo (bienes de la empresa) 

pagar el pasivo (las deudas). Dentro 

del activo se incluye las tierras, por 

ello podran ser usadas para el pago 

de las deudas. De aqui que si la em

presa tiene una fuerte deuda con el 

Banco esta sera dada en pago o re- 

matada para saldar las cuentas, que- 

dando la CAP sin nada que repartir.

3o. Si pagadas las deudas queda algo 

(distinto a la reserva cooperativa), 

se distribuira asi:

- Para pagar a los socios el valor de 

sus aportaciones, con sus intereses y 

los excedentes pendientes de pago. 

(Es necesario tener en cuenta que 

el valor de la tierra esta muy lejos 

de corresponder al valor de las apor

taciones de los socios y al monto de 

sus beneficios sociales, por Io que se

ra dificil que a cambio de ellos se les 

adjudique parcelas de tierra que exce- 
dan su valor).

- Pagado Io anterior el resto se desti- 

nara a fines de educacibn cooperativa.

- La reserva cooperativa es irreparti- 

ble, siendo posible que pase a disposi- 

cibn del INCOOP.

- Para la parcelacion es necesario te

ner en cuenta que los lotes no deben 

tener menos de 3 Has. ni mas de 150 

Has. de extension bajo riego.

Los eventuales son los mas perjudi- 

cados pues solo tienen derecho a sus 

beneficios sociales, quedando en el 

complete desempleo.
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La nueva legislacion conduce al campesino por cami- 
nos mciertos.

2o. El diayiiostico sera presentado a 

la empresa para que dentro de 45 di'as 

haja sus observaciones.

3o. Pasados los 45 di'as la Direccion 

Regional hara el estudio definitivo de 

reestructuracion, dictando Resolucion 

que contendra:

— la recaI if icacion o cal if icacion de los 

campesinos existentes en la empresa 
en reestructuracion.

— el senalamiento del tipo que adop- 

tara la nueva empresa(s) resultante(s).

— la delimitacibn del ambito fi'sico de 

cada empresa y senalar los beneficia- 

rios que deben asentarse en ellas.

4o. Por ultimo la Direccion General de 

Reforma Agraria otorgara los nuevos 

contratos de Adjudicacion o Ti'tplos 

de Propiedad, •

la figura formal de la Cooperativa pe 

ro cambiando la organizacibn y ges- 

tion de la tierra y demas bienes agra- 

rios,
Tambien se puede repartir parte de 

la tierra y mantener el resto de la CAP 

sin modificar, produciendo cooperati- 

* vamente. Estas experiencias son recien 

tes y no se pueden evaluar todavi'a sus 

resultados, ni se sabe si seran toleradas 

por el Estado.

6. SI DISOLVEMOS LA EMPRESA 

<il\IOS PODEMOS REPARTIR LAS 

TIERRAS LIBREMENTE?

Para la parcelacibn es necesario que 

la CAP se disuelva de manera formal, 

de acuerdo a la Ley de Cooperativas 
y su Reglamento (aun nose ha dado). 

Las pautas generales son las siguientes: 

Io. Nombrar una comision liquidado 

ra.

7. 7QUE TRAMITE DEBE SEGUIR- 

SE PARA SOLICITAR LA REES

TRUCTURACION?

Io. Presentar una solicitud a la Direc- 

cibn de la Region Agraria correspon- 

diente, quien autorizara se hagan in

formes tecnicos, contables, financieros 

y sociales que seran base para aprobar 

el Diagnbstico Preliminar de Reestruc

turacion.

ferencias anteriores a la adjudicacion 

sean todavi'a un problema a la conduc 

cion de la empresa.
La adjudicacion de 2 b mas predios 

a una misma empresa motive la for 

macibn de grupos antagbnicos al inte

rior de la misma.

5. SI DECIDIMOS REESTRUCTU 

RAR LA EMPRESA zQUE ALTER 

NATIVAS TENEMOS?
A) Las posibilidades legales que exis 

ten son v-arias:

a. Mantenerla como una Cooperativa 

de trabajadores, pero haciendo mas 

democratica su organizacibn, de ma

nera que permita mayor acceso a los 

autenticos trabajadores, consecuentes 

con los intereses colectivos, a los pues- 

tos directivos. Ademas, que tanto las 

decisiones econbmicas como laborales 

sean tomadas por la mayoria de sus 

miembros. Todo esto debe estar garan 

tizadoen los Estatutos.
b. Transformarse en una Cooperativa 

de Usuarios, adoptando la organiza

cibn de la antigua Cooperativa de Ser 

vicios del D.S. 240-69-AP (art. 117) 

donde cada uno de los socios tiene 

su parcela no menor de la Unidad 

Agri'cola Familiar y la Cooperativa 

es la que les proporciona insumos, 

maquinaria, equipos, instalaciones, 

organiza la comercializacion de la 

produccibn etc.
c. La transformacibn en varies Coopt: 

rativas de Trabajadores mas pequenat 

donde en cada una la organizacibn 

para la produccibn siga siendo coope

rativa.
d. Disolucibn y Parcelacibn Individual.

Esta medida debe ser vista como el 

ultimo recurso, pues el quedar como 

productores mdividuales trae una serie 

de consecuencias, algunas de las cuales 

son presentadas en este mismo nume- 

ro de ANDENES en la Pag. 6.
B) Existen tambien las posibilidades 

extralegales, es decir que se mantiene
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2o. Liquidar las cuentas de la empresa: 

con el activo (bienes de la empresa) 

pagar el pasivo (las deudas). Dentro 

del activo se incluye las tierras, por 

ello podran ser usadas para el pago 

de las deudas. De aqui que si la em

presa tiene una fuerte deuda con el 

Banco esta sera dada en pago o re- 

matada para saldar las cuentas, que- 

dando la CAP sin nada que repartir.

3o. Si pagadas las deudas queda algo 

(distinto a la reserva cooperativa), 

se distribuira asi:

- Para pagar a los socios el valor de 

sus aportaciones, con sus intereses y 

los excedentes pendientes de pago. 

(Es necesario tener en cuenta que 

el valor de la tierra esta muy lejos 

de corresponder al valor de las apor

taciones de los socios y al monto de 

sus beneficios sociales, por Io que se

ra difi'cil que a cambio de ellos se les 

adjudique parcelas de tierra que exce- 
dan su valor).

- Pagado Io anterior el resto se desti- 

nara a fines de educacibn cooperativa.

- La reserva cooperativa es irreparti- 

ble, siendo posible que pase a disposi- 

cibn del INCOOP.

- Para la parcelacibn es necesario te

ner en cuenta que los lotes no deben 

tener menos de 3 Has. ni mas de 150 

Has. de extension bajo riego.

Los eventuales son los mas perjudi- 

cados pues solo tienen derecho a sus 

beneficios sociales, quedando en el 

complete desempleo.
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La Refoma Agraria del ano 69 reco- 
nocio el derecho a ser socios de las 
cooperativas o de las SAIS a todos los 
peones de la hacienda, fueran hombres 
o mujeres. Pero la situacion anterior

dejo a la mayoria de las mujeres fuera 
de la nueva organizacion.

Hoy siguen limitadas al trabajo even
tual en las cooperativas, o en la cha- 
cra familiar ubicada en terrenes poco 
productivos, y sin ningun tipo de apo- 
yo social. La participacion de la mu
jer campesina en el trabajo es doble: 
en el campo y en las tareas de la casa, 
pero en la mayoria de los casos, nin 
guno de ellos se considera rentable.

por toda la familia, donde cultivaban 
Io necesario para alimentarse. Sus tie- 
rras pasaron a las manos de loshacen- 
dados y el campesino se convirtio en 
"peon" de la hacienda. Se impuso un 
tipo de trabajo que exigia mucha fuer- 
za porque interesaba producir en gran 
cantidad para poder exportar. La mu
jer, por considerarse que no tenia sufi- 
ciente fuerza fisica, no era recibida co- 
mo "peon" de la hacienda, pero reali- 
zaba tareas igualmente duras, como la 
siembra, la paha del algodon, etc. y ca- 
si siempre como eventual. Con esta 
nueva organizacion del trabajo, cam
bid el papel de la mujer campesina, sin 
que ella pudiera decidir nada de su 
nueva situacion en la que iba perdien- 
do valor su participacion econdmica y 
por Io tanto su influencia en decisio- 
nes comunales.

En la region Andina, la situacion 
de la mujer era similar a la de la costa, 
porque los valles productivos fueron 
tambien acaparados por la hacienda. 
Ademas, la mujer de la sierra debe 
trabajar el pedacito de tierra que la 
familia conserve en las laderas, o en 
los cerros, donde cultiva Io que con
sume su familia y cri'a ganado. Ella 
realiza las tareas del campo con ple
na responsabilidad, a la par que su 
compahero, aunque en la mayoria 
de los casos el portavoz de la decision 
familiar ante la comunidad es el hom
bre La tarea que realiza la mujer se 
considera complementaria, sin valor 
econdmico ni remuneracidn, aunque 
en muchos casos es ella la que asegura 
la alimentacidn de sus hijos.

La situacion de la mujer en el Peru 
no es igual en todas las regiones, pero 
si presenta una problematica comun: 
la discriminacidn como mujer, al no 
considerarsele los mismos derechos ni 
oportunidades que al hombre, (esto 
se da en todos los pai'ses del mundo), 
y la explotacidn como trabajadora que 
sufren las mujeres pobres de los paises 
capitalistas, a las que no se les recono- 
ce, ni paga, el justo valor de su trabajo

La Mujer Campesina esta muy me- 
tida en la historia de la discrimina
cidn y explotacidn y por Io tanto hay 
que ayudarla a despertar y participar 
en la lucha comun por la liberacidn 

de los pobres.

Durante el Incanato, aunque la mu
jer trabajaba duramente en el campo, 
en cierta medida era considerada en 
situacion similar a la del hombre, pues 
todos los miembros de la familia, ni
nes, ancianos, hombres y mujeres, 
eran considerados elementos de pro- 
duccidn.

Despues, en la epoca de la Colonia, 
se cambid la organizacion de la sodie- 
dad para que sirviera mas eficazmente 
a los intereses de los colonizadores y 
posteriormente de los grandes hacen- 
dados. Este cambio social se establecid 
primero en la costa y poco a poco se 
fue imponiendo en todo el Peru.

Los campesinos perdieron la propie- 
dad de su pequeho terreno, trabajado

24

La evolucidn social que empeora la 
situacion econdmica del campesino, 
influye en la situacion de la mujer. Por 
la ausencia del compahero, que con 
frecuencia emigra a otras regiones en 
busca de trabajo, o se hace minero, 
ella debe tomar la entera responsabi
lidad econdmica familiar.

Esta nueva situacion, aunque recar- 
ga el trabajo de la mujer, favorece la 
participacion social, al tener que res
ponder como cabeza de familia en has 
decisiones y tareas comunales. La in
fluencia social que solamente ejercia 
a traves de su compahero, va siendo 
mas di recta.

Los medios de comunicacidn que 
llegan al campo, (radio) y el ligero au- 
mento de escolaridad en las zonas don

de llegan estos servicios, tambien la 
ayudan a tomar conciencia de sus de
rechos, del valor de su trabajo y de la 
necesidad y eficacia de su participa- 
cidn en el cambio, despertando del 
letargo que el hombre y la sociedad 
han impuesto sobre su condicion de 
mujer.

Es necesario conocer con mas deta 
lie aspectos de la problematica fami
liar de la mujer y su participacion 
en la vida social, temas que seguire 
mos, viendo en los proximos nume 
ros de ANDENES. •

ZMe permiten hablar?

■
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La Refoma Agraria del ano 69 reco- 
nocio el derecho a ser socios de las 
cooperativas o de las SAIS a todos los 
peones de la hacienda, fueran hombres 

o mujeres. Pero la situacion anterior

dejo a la mayori'a de las mujeres fuera 
de la nueva organizacion.

Hoy siguen limitadas al trabajo even
tual en las cooperativas, o en la cha- 
cra familiar ubicada en terrenes poco 
productivos, y sin ningun tipo de apo- 
yo social. La participacion de la mu
jer campesina en el trabajo es doble: 
en el campo y en las tareas de la casa, 
pero en la mayoria de los casos, nin 
guno de ellos se considera rentable.

por toda la familia, donde cultivaban 
Io necesario para alimentarse. Sus tie- 
rras pasaron a las manos de los hacen- 
dados y el campesino se convirtio en 
“peon" de la hacienda. Se impuso un 
tipo de trabajo que exigi'a mucha fuer- 
za porque interesaba producir en gran 
cantidad para poder exportar. La mu

jer, por considerarse que no tenia sufi- 
ciente fuerza f isica, no era recibida co- 
mo “peon" de la hacienda, pero reali- 
zaba tareas igualmente duras, como la 
siembra, la paha del algodon, etc. y ca- 
si siempre como eventual. Con esta 
nueva organizacion del trabajo, cam
bio el papel de la mujer campesina, sin 
que ella pudiera decidir nada de su 
nueva situacion en la que iba perdien- 
do valor su participacion economica y 
por Io tanto su influencia en decisio- 
nes comunales.

En la region Andina, la situacion 
de la mujer era similar a la de la costa, 
porque los valles productivos fueron 
tambien acaparados por la hacienda. 
Ademas, la mujer de la sierra debe 
trabajar el pedacito de tierra que la 
familia conservo en las laderas, o en 
los cerros, donde cultiva Io que con
sume su familia y cri'a ganado. Ella 
realiza las tareas del campo con ple
na responsabilidad, a la par que su 
compahero, aunque en la mayori'a 
de los casos el portavoz de la decision 
familiar ante la comunidad es el hom
bre La tarea que realiza la mujer se 
considera complementaria, sin valor 
economico ni remuneracion, aunque 
en muchos casos es ella la que asegura 
la aiimentacion de sus hijos.

La situacion de la mujer en el Peru 
no es igual en todas las regiones, pero 
si presenta una problematica comun: 
la discriminacion como mujer, al no 
considerarsele los mismos derechos ni 
oportunidades que al hombre, (esto 
se da en todos los pai'ses del mundo), 
y la explotacion como trabajadora que 
sufren las mujeres pobres de los paises 
capita I istas, a las que no se les recono- 
ce, ni paga, el justo valor de su trabajo

La Mujer Campesina esta muy me- 
tida en la historia de la discrimina
cion y explotacion y por Io tanto hay 
que ayudarla a despertar y participar 
en la lucha comun por la liberacion 

de los pobres.

Durante el Incanato, aunque la mu
jer trabajaba duramente en el campo, 
en cierta medida era considerada en 
situacion similar a la del hombre, pues 
todos los miembros de la familia, ni
nes, ancianos, hombres y mujeres, 
eran considerados elementos de pro- 

duccion.
Despues, en la epoca de la Colonia, 

se cambio la organizacion de la soCie- 
dad para que sirviera mas eficazmente 
a los intereses de los colonizadores y 
posteriormente de los grandes hacen- 
dados. Este cambio social se establecid 
primero en la costa y poco a poco se 
fue imponiendo en todo el Peru.

Los campesinos perdieron la propie- 
dad de su pequeho terreno, trabajado
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La evolucion social que empeora la 
situacion economica del campesino, 
influye en la situacion de la mujer. Por 
la ausencia del compahero, que con 
frecuencia emigra a otras regiones en 

busca de trabajo, o se hace minero, 
ella debe tomar la entera responsabi
lidad econdmica familiar.

Esta nueva situacion, aunque recar- 
ga el trabajo de la mujer, favorece la 
participacion social, al tener que res
ponder como cabeza de familia en has 
decisiones y tareas comunales. La in
fluencia social que solamente ejerci'a 
a traves de su compahero, va siendo 
mas di recta.

Los medios de comunicacibn que 
llegan al campo, (radio) y el ligeroau- 
mento de escolaridad en las zonas don

de llegan estos servicios, tambien la 
ayudan a tomar conciencia de sus de

rechos, del valor de su trabajo y de la 
necesidad y eficacia de su participa
cion en el cambio, despertando del 
letargo que el hombre y la sociedad 
han impuesto sobre su condicion de 
mujer.

Es necesario conocer con mas deta 
lie aspectos de la problematica fami
liar de la mujer y su participacion 
en la vida social, temas que seguire 

mos, viendo en los proximos nume 
ros de ANDENES. •
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Cuando estaba en la pampa,

se topo con un torazo bravo que se le vino; 

corrib el Tio a la encanada del ri'o Machay, 

pero el toro que Io seguia;
corrib mas. . . y el toro que Io quemaba;

ya no habia porbnde escapar,

porque las penas se juntaban en el mismo sitio 

en quel ri'o se descolgaba formando un chorrazo.

Viendose perdido dijo: "Ay, Taitito San Mateo, 

aqui si me matb este, iquiago?".

Y ahi noma le vino la idea:

se encaramb al chorro, como si fuera soga 

y trepb rapido pensando: "ya Io fregue".

Cuando acabb de subir, 
se asomb al precipicio a mirarlo 

y vib quel toro tamien subia 

braceando por el chorro.

NAVIDAD: UN NINO LE HA NACIDO 
AL PUEBLO

"Aja —dijo— esperate";
y ahi nomas, de dos machetazos trozb el chorro, 

que se fue guardabajo con toro y todo."

el primer "Belen" o "Nacimiento" 

que se hizo en la historia: el nino Je 

sus en el pesebre, acompanado de Jo

se y Maria, rodeado de pastores \ 

ganado. Asi, Navidad fue para el pue

blo una fiesta de ternura y de esperan- 

za, porque el niho-Dios nacia como 

pobre y traia la esperanza a los pobres 

y desheredados. Quienes presenciaron 

aquel hecho de un pueblo rodeando el 

pesebre y alegrandose por el Nino que 

les habia nacido, comprendieron que 

la fiesta del pueblo valia mas que mu 

chos sermones. Desde entonces, Navi 

dad, fue ante todo fiesta popular y 

esperanza colectiva.

No es dificil reconocer muchos de 

estos rasgos en nuestra Navidad de 

hoy. El "Nino Manuelito" como re 

presentacibn tipica peruana del Nino 

Jesus es el centre de esos paisajes y 

escenas en las que se trata de recor 

dar el nacimiento del Hijo de Dios.

nuestra cultura
Cuentos del 

i Tib Lino

Lino Leon fue un campesino que 

vivid, hace un siglo, en un puebleci- 

to perdido de la serranfa de Contuma

ze. Por las noches solia sentarse en la 

plaza a narrar, en e! lenguaje pintores- 

co de la region / de la epoca, sus po- 

pulares cuentos.
Reproducimos uno de ellos, con 

su respectivo dibujo, tornados ambos 

de la recopilacidn hecha por Andres 

Zevallos (Cajamarca, 1980). Asi, in- 

tentamos valorar las expresiones cul- 

turales de nuestro pueblo.

"Fue que el Tio Lino 

tuvo que ir a echar de menos

su ganao que tenia en la jalca de Cascabamba.

La fiesta de Navidad se celebra en 

la Iglesia desde el siglo IV y en ella 

ha recordado siempre la comunidac 

cristiana el nacimiento de Jesus, e1 

Salvador. Aunque hoy celebramos es 

ta fiesta el 25 de diciembre, no sabe- 

mos en realidad en que dia nacib Je 

sus. Tampoco tiene mayor importan- 

cia. Parece seguro que en Europa se 

eligio el 25 de diciembre, entre otras 

razones, porque es en ese momento 

del aho cuando el Sol nace, es decir, 

los dias empiezan a ser mas largos. 

De ese modo, la fiesta del Sol Invicto, 

anterior al cristianismo, quedb cris 

tianizada por el recuerdodel nacimien 

to de Jesus, Salvador del pueblo. Al 

Hegar el cristianismo al Peru, si se hu- 

biese tenido en cuenta nuestro calen- 

dario, se deberia haber puesto la Navi

dad alrededor del 21 de junio, al 

menzar el invierno.

El sentido central de la fiesta de 

Navidad siempre fue el mismo: El 

Hijo de Dios nace como niho y pobre 

pasa salvar a los hombres: El es el Me 

sias que liberara a su pueblo. Sin em 

bargo, la fiesta de Navidad se hace ver 

daderamente popular con San Francis 

co de As is. El representa un gran mo 

vimiento religiose por el dial el pue

blo fue recuperando un nuevo rostro 

de Cristo en los siglos XII y XIII. Asi 

el Cristo de los Evangelios, que cami- 

naba con el pueblo y sufria su suerte, 

se impone sobre el Cristo de la teolo- 

gi'a de siglos anteriores. El pueblo des- 

cubre que mas importante que "saber 

cosas sobre Cristo” es seguir a Cristo 

y hacer su camino.

Como consecuencia de todo esto, 

Francisco de Asis hace "representar" 

el nacimiento de Cristo en un pueblc 

de Italia, en la Navidad de 1223. Fue
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Viendose perdido di jo: "Ay, Taitito San Mateo, 

aqui si me matb este, <iquiago?".

Y ahi noma le vino la idea:

se encaramd al chorro, como si fuera soga 

y trepo rapido pensando: "ya Io fregue".

Cuando acabd de subir, 
se asomo al precipicio a mirarlo 

y vio quel toro tamien subia 

braceando por el chorro.

NAVIDAD: UN NINO LE HA NACIDO 
AL PUEBLO

Cuando estaba en la pampa,

se topo con un torazo bravo que se le vino; 

corrio el Tio a la encahada del rio Machay, 

pero el toro que Io seguia;
corrio mas. . . y el toro que Io quemaba;

ya no habia poronde escapar,

porque las pehas se juntaban en el mismo sitio 

en quel rio se descolgaba formando un chorrazo.

"Aja —dijo— esperate";

y ahi nomas, de dos machetazos trozo el chorro, 

que se fue guardabajo con toro y todo."

8-? •

il
Inuestra cultura 

Cuentos del
Tib Lino

Lino Leon fue un campesino que 

vivid, hace un siglo, en un puebleci- 

to perdido de la serrania de Con tuma

ze. Por las noches soh'a sentarse en la 

plaza a narrar, en el lenguaje pintores- 

co de la region y de la epoca, sus po- 

pulares cuentos.

Reproducimos uno de ellos, con 

su respectivo dibujo, tornados ambos 

de la recopHacion hecha por Andres 

Zevallos (Cajamarca, 1980). Asi, in- 

tentamos valorar las expresiones cul- 

turales de nuestro pueblo.

"Fue que el Tio Lino 

tuvo que ir a echar de menos
su ganao que tenia en la jalca de Cascabamba.

f
ft

el primer "Belen" o "Nacimiento" 

que se hizo en la historia: el niho Je 

sus en el pesebre, acompanado de Jo

se y Maria, rodeado de pastores \ 

ganado. Asi, Navidad fue para el pue

blo una fiesta de ternura y de esperan- 

za, porque el niho-Dios nacia como 

pobre y traia la esperanza a los pobres 

y desheredados. Quienes presenciaron 

aquel hecho de un pueblo rodeando el 

pesebre y alegrandose por el Nino que 

les habia nacido, comprendieron que 

la fiesta del pueblo valia mas que mu 

chos sermones. Desde entonces, Navi 

dad, fue ante todo fiesta popular y 

esperanza colectiva.

No es dificil reconocer muchos de 

estos rasgos en nuestra Navidad de 

hoy. El "Niho Manuelito" como re 

presentacion tipica peruana del Nino 

Jesus es el centre de esos paisajes y 

escenas en las que se trata de recoi 

dar el nacimiento del Hijo de Dios.

1^'
■ i

La fiesta de Navidad se celebra en 

la Iglesia desde el siglo IV y en ella 

ha recordado siempre la comunidac 

cristiana el nacimiento de Jesus, e' 

Salvador. Aunque hoy celebramos es 

ta fiesta el 25 de diciembre, no sabe 

mos en realidad en que dia nacid Je 

sus. Tampoco tiene mayor importan- 

cia. Parece seguro que en Europa se 

eligio el 25 de diciembre, entre otras 

razones, porque es en ese momento 

del aho cuando el Sol nace, es decir, 

los dias empiezan a ser mas largos. 

De ese modo, la fiesta del Sol Invicto, 

anterior al cristianismo, quedo cris 

tianizada por el recuerdodel nacimien 

to de Jesus, Salvador del pueblo. Al 

Hegar el cristianismo ai Peru, si se hu- 

biese tenido en cuenta nuestro calen- 

dario, se deberia haber puesto la Navi

dad alrededor del 21 de junio, al cc- 

menzar el invierno.

El sentido central de la fiesta de 

Navidad siempre fue el mismo: El 

Hijo de Dios nace como nino y pobre 

pasa salvar a los hombres: El es el Me 

sias que liberara a su pueblo. Sin em 

bargo, la fiesta de Navidad se hace ver 

daderamente popular con San Francis 

co de Asis. El representa un gran mo- 

vimiento religiose por el cual el pue

blo fue recuperando un nuevo rostro 

de Cristo en los siglos XII y XIII. Asi 

el Cristo de los Evangelios, que cami- 

naba con el pueblo y sufria su suerte, 

se impone sobre el Cristo de la teolo- 

gia de siglos anteriores. El pueblo des- 

cubre que mas importante que "saber 

cosas sobre Cristo" es seguir a Cristo 

y hacer su camino.

Como consecuencia de todo esto, 

Francisco de Asis hace "representar" 

el nacimiento de Cristo en un pueblc 

de Italia, en la Navidad de 1223. Fue

TJ
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Aunque en ciertos iugares muy apar 

tados del campo no tiene gran reso 

nancia, sin embargo son impresionan 

tes los desplazamientos de la gente 

del campo para la misa del pueblo del 

di'a 24 de diciembre.
Tambien aqui podemos decir que el 

gesto de besar al nino vale mas que 

muchos "catecismos". Y ante el nino 

siente que esa criatura desvalida y po 

bre ha nacido y nace para e.l. Ese "Ma

nuelito" significa que Dios esta con su 

pueblo.
En muchos Iugares del Peru se sue- 

le celebrar tambien la fiesta de los Re-

Los campesinos salieron a perseguir a 

los asaltantes quienes intentaban lle- 

varse al teniente gobernador, estos ul 

timos mataron entonces a dos campe

sinos y dejaron heridos a otros tres.

Los desmanes se produjeron al ir a 

Cheqani una turba conformada por 

gente de las poblaciones vecinas (que 

tienen envidia del progreso de Cheqa

ni) supuestamente a rescatar al sargen- 

to que habri'a desaparecido. A pesar 

de encontrarlo SANO Y SALVO sa- 

quearon el pueblo. Estos desmanes so

lo pudieron ser detenidos con la inter- 

vencion de las autoridades vecinas.

No obstante todas estas anormalida

des, se acusa al padre Francisco d'Yn- 

glemare, misionero de la zona, de agi- 

tador y de hacer poli'tica.

Para evitar estos hechos en el futu- 

ro, el Prelado de Ayaviri senala que 

debe permitirse entrar en plena pose- 

sion de los pastizales a Cheqani, y pro- 

moversela a capital de distrito.

Esta marcha ha demostrado una vez 

mas que la Iglesia de los Pobres es una 

realidad del pueblo explotado y cre- 

yente de America Latina.

NUERTE
NO L

. . .La Iglesia "ESPERA Q'JE 

EL PRESTIG IO Y LA CONS! DE

RAC! ON QUE MERECEN" (los 

obreros agricolas), SEAN RECO- 

NOCIDOSPOR LA SOCIEDAD"

Alocucion de Juan Pablo II en la Pla

za de San Pedro el dia 8-XI-1-981

! SI

LAMENTABLES SUCESOS EN 

CHEQANI (PUNO)

Monsehor Luis Dalle, Obispo de 

Ayaviri, denuncia la muerte de dos co- 

muneros de esta localidad y la poste

rior destruccion y saqueo de casas, 

comercios, escuela, Puesto de Salud y 

hasta de una de las campanas del tem- 

plo.
El senor Nicolas Oscalla, junto con 

un amigo suyo, Saturno Larico, ve- 

m'an cometiendo una serie de abusos 

contra la comunidad, llegando a pas- 

tar su ganado en tierras que le pertene- 

ci'an a esta. Hartos de esta situacion 

los comuneros quemaron la cabana 

que este habi'a establecido en sus tie

rras y le dieron una paliza.

En respuesta, el clan Oscalla-Larico 

se puso de acuerdo con el sargento de 

un pueblo vecino, quien organize y 

dirigio la madrugada del 4 de octubre 

un asalto a la poblacion de Cheqani.

28

yes Magos (Bajada de Reyes) recor 

dando a esos personajes que vinieron 

a adorar al Nino, segun nos cuenta el 

evangelio de San Mateo. En realidad 

es la prolongacion de la fiesta de Navi

dad. En esta ocasidn se realizan com- 
petencias y diversos juegos o represen 

taciones. Son diferentes formas de ex 

presion de la alegria popular ante el 

nacimiento del nino; en eilas siempre 

esta presente, de un modo u otro, la 

esperanza de que el Niho-Pobre afir 

mara al pueblo en la vida.

SOMOS 
IGLESIA

Bajo un sol radiante y cantando sal- 

mos al Dios de la Vida, siete mil perso

nas marcharon cinco kilometros como 

expresion de solidaridad con la Iglesia 

de Juli, con sus agentes de pastoral y 

su Obispo atacados violentamente los 
ultimos meses.

Desde lejanas comunidades del Alti- 

plano, caminando la noche entera, o 

en camiones y buses de distintas par

tes del pais, llegaron los participantes 

para decir: i Vida Si', Muerte, No! sin- 

tetizando asi' la opcion de la Prelatura 
de Juli.

Siete Obispos, un representante del 

Sehor Cardenal, y numerosos sacerdo- 

tes presidieron la Eucaristi'a en el atrio 

de la famosa Catedral de Juli. Durante 

la ceremonia se leyeron mensajes de 

las comunidades cristianas de todo el 

pai's.

En este acto tan trascendente para la 

Iglesia peruana estuvieron presentes 

tambien representantes de los Obispos 

de Chimbote, Pucallpa, Chulucanas, asi 

como delegados de las Comisiones 

Episcopales de Accion Social y Medios 

de Comunicacidn Social.

Asimismo en diversas parroquias 

del pais como Cerro Colorado de Are- 

quipa, Comas, Ciudad de Dios y otros 

de Lima, asi como en Piura y otros lu 

gares del pais se llevaron a cabo cele 

braciones eucaristicas en solidaridad 

con los hermanos de Juli.

En su homilia Monsenor Koenigsk- 

necht sehalo: "En la realidad de po- 

breza y atropellos del Sur Andino de

mos pasos para que haya vida mas ple

na. Por eso decimos Si a la vida y No a 

la muerte lenta que sufre cada dia 

nuestro pueblo. El mismo Dios de la 

vida nos ofrece esta alternativa: "te 

puse delante de la vida o la muerte, la 

bendicion o la maldicion, Escoge pues, 

la vida" (Deut. 30:19)".

. . SE NECESITAN CAM

BIOS RADICALES URGENTES 

PARA GARANTIZAR, A TRA

VES DE UNA JU ST A LEGIS- 

L AC I ON, LOS DERECHOS 

ESENCIALES DE LOS TRABA- 

JADORES AGRICOLAS", espe- 

cialmente "EN LAS NACIO- 

NES DEL TERCER MUNDO, 

DON DE LA MA YORIA DE LA 

POBLACION EMIGRA DE LAS 

ZONAS RURALES".

)

I
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Aunque en ciertos iugares muy apar 

tados del campo no tiene gran reso 

nancia, sin embargo son impresionan 

tes los desplazamientos de la gente 

del campo para la misa del pueblo del 

di’a 24 de diciembre.
Tambien aqui' podemos decir que el 

gesto de besar al nino vale mas que 

muchos "catecismos". Y ante el nino 

siente que esa criatura desvalida y po 

bre ha nacido y nace para el. Ese "Ma

nuelito" significa que Dios esta con su 

pueblo.
En muchos Iugares del Peru se sue- 

le celebrar tambien la fiesta de los Re-

LAMENTABLES SUCESOS EN 

CHEQANI (RUNG)

Los campesinos salieron a perseguir a 

los asaltantes quienes intentaban lle- 

varse al teniente gobernador, estos ul 

timos mataron entonces a dos campe

sinos y dejaron heridos a otros tres.

Los desmanes se produjeron al ir a 

Cheqani una turba conformada por 

gente de las poblaciones vecinas (que 

tienen envidia del progreso de Cheqa

ni) supuestamente a rescatar al sargen- 

to que habria desaparecido. A pesar 

de encontrarlo SANG Y SALVO sa- 

quearon el pueblo. Estos desmanes so

lo pudieron ser detenidos con la inter- 

vencion de las autoridades vecinas.

No obstante todas estas anormalida

des, se acusa al padre Francisco d'Yn- 

glemare, misionero de la zona, de agi- 

tador y de hacer politica.

Para evitar estos hechos en el futu- 

ro, el Prelado de Ayaviri senala que 

debe permitirse entrar en plena pose- 

sion de los pastizales a Cheqani, y pro- 

moversela a capital de distrito.

Esta marcha ha demostrado una vez 

mas que la Iglesia de los Pobres es una 

realidad del pueblo explotado y cre- 

yente de America Latina.

SONOS 
TGLESIA

MUERTE 
NO 1

. . .La Iglesia "ESPEHA O'JE 

EL PRESTIGIO Y LA CONS!DE

PAC! ON QUE MERECEN" (los 

obreros agricolas), SEAN RECO- 

NOCIDOSPOR LA SOCIEDAD"

Alocucion de Juan Pablo II en la Pla

za de San Pedro el dia 8-XI-1-981

i

Monsehor Luis Dalle, Obispo de 

Ayaviri, denuncia la muerte de dos co- 

muneros de esta localidad y la poste

rior destruccion y saqueo de casas, 

comercios, escuela, Puesto de Salud y 

hasta de una de las campanas del tem- 

plo.
El senor Nicolas Oscalla, junto con 

un amigo suyo, Saturno Larico, ve- 

nfan cometiendo una serie de abusos 

contra la comunidad, llegando a pas- 

tar su ganado en tierras que le pertene- 

cian a esta. Hartos de esta situacidn 

los comuneros quemaron la cabana 

que este habi'a establecido en sus tie

rras y le dieron una paliza.

En respuesta, el clan Oscalla-Larico 

se puso de acuerdo con el sargento de 

un pueblo vecino, quien organize y 

dirigio la madrugada del 4 de octubre 

un asalto a la poblacidn de Cheqani.

28

yes Magos (Bajada de Reyes) recor 

dando a esos personajes que vinieron 

a adorar al Nino, segiin nos cuenta el 

evangelio de San Mateo. En realidad 

es la prolongacidn de la fiesta de Navi

dad. En esta ocasidn se realizan com- 
petencias y diversos juegos o represen 

taciones. Son diferentes formas de ex 

presion de la alegria popular ante el 

nacimiento del nino; en eilas siempre 

esta presente, de un modo u otro, la 

esperanza de que el Niho-Pobre afir 

mara al pueblo en la vida.

. . SE NECESITAN CAM

BIOS RADICALES URGENTES 

PARA GARANTIZAR, A TRA

VES DE UNA JU ST A LEGIS- 

L AC I ON, LOS DERECHOS 

ESENCIALES DE LOS TRABA- 

JADORES AGRICOLAS", espe- 

cia/mente "EN LAS NACIO- 

NES DEL TERCER MUNDO, 

DON DE LA MA YORIA DE LA 

POBLACION EMIGRA DE LAS 

ZONAS RURALES".

A I
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Bajo un sol radiante y cantando sal- 

mos al Dios de la Vida, siete mil perso

nas marcharon cinco kildmetros como 

expresion de solidaridad con la Iglesia 

de Juli, con sus agentes de pastoral y 

su Obispo atacados violentamente los 
ultimos meses.

Desde lejanas comunidades del Alti- 

plano, caminando la noche entera, o 

en camiones y buses de distintas par

tes del pais, llegaron los participantes 

para decir: i Vida Si', Muerte, No! sin- 

tetizando asi la opcion de la Prelatura 
de Juli.

Siete Obispos, un representante del 

Senor Cardenal, y numerosos sacerdo- 

tes presidieron la Eucaristia en el atrio 

de la famosa Catedral de Juli. Durante 

la ceremonia se leyeron mensajes de 

las comunidades cristianas de todo el 

pa is.

En este acto tan trascendente para la 

Iglesia peruana estuvieron presentes 

tambien representantes de los Obispos 

de Chimbote, Pucallpa, Chulucanas,asi 

como delegados de las Comisiones 

Episcopales de Accion Social y Medios 

de Comunicacidn Social.

Asimismo en diversas parroquias 

del pais como Cerro Colorado de Are- 

quipa, Comas, Ciudad de Dios y otros 

de Lima, asi como en Piura y otros lu- 

gares del pais se llevaron a cabo cele 

braciones eucaristicas en solidaridad 

con los hermanos de Juli.

En su homilia Monsehor Koenigsk- 

necht sehalo: "En la realidad de po- 

breza y atropellos del Sur Andino de

mos pasos para que haya vida mas ple

na. Por eso decimos Si a la vida y No a 

la muerte lenta que sufre cada dia 

nuestro pueblo. El mismo Dios de la 

vida nos ofrece esta alternativa: "te 

puse delante de la vida o la muerte, la 

bendicion o la maldicion, Escoge pues, 

la vida" (Deut. 30:19)".
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1

f

Los encuentros anuales de Cristia

nos en la Lucha buscan crear una ins- 

tancia, un lugar de revision, reflexion 

y celebracion de la experiencia de los 

campesinos pobres que entienden su fe 

cristiana muy ligada a la lucha de libe- 

racidn de su pueblo.

Recordemos que el primer Encuen- 

tro se produce en momentos de in- 

tensa lucha popular, en el ano 77, don- 

de la afirmacion de los Obispos, agen 

tes pastorales y laicos del sur andino 

"Recogiendo el clamor de mi pueblo" 

marca un momento eclesial muy im- 

portante en la zona y en el Peru.

Este Quinto Encuentro en la ciu- 

dad de Puno tuvo como tema central 

''El reino como don y tarea", A el 

asistieron 50 I fderes campesinos Cris

tianos provenientes de distintas locali- 

dades .

Los temas que animaron las reunio- 

nes de los dias 4, 5, y 6 de setiembre 

fueron:

Io. Situacion del campesinado de la 

zona, problemas de la economi'a cam- 

pesina (tierra, productividad, precios, 

servicios sociales). Ligando las expe- 

riencias de los asistentes con la pro- 

blematica general del campesinado an

dino y la polftica agraria del regimen. 

2o. El tema especi'fico del "Reino co

mo don y tarea" a traves de parabolas 

como las del Banquete, los Talentos, 
Mateo 11 12 donde se utilizaron dra- 

matizaciones que intentaron estable- 

cer la relacibn entre la palabra de Dios 

y la experiencia.

3o. Se rescataron las experiencias de 

las fiestas, y el sentido de celebracion 
que estas tienen como vinculacibn de 

la fe, la vida cotidiana y la historia del 

pueblo.

Los dias 29, 30 y 31 de agosto, en 

el distrito de Mahazo en Puno se llevo 

a caboel ler. Encuentro del Movimien- 

to de Animadores Cristianos Campesi 

nos.

Alrededor del tema "Comunidades 

Cristianas", cerca de cuarenta campe 

sinos de distintas zonas reflexionaron 

durante 3 dias, compartiendo expe 

riencias y perfilando su trabajo futu- 

ro.

El primer dia el trabajo gird en tor- 

no a la pregunta "vivo en una comuni 

dad y que hace ahi la comunidad cris 

tiana?". Se revisaron los problemas 

mas importantes de la economia cam- 
pesina y la forma en que, como 

campesinos, se establecia la relacibn 

entre fe y compromiso, en funcion de 

la transformacion de la realidad.

En los dias restantes se revisaron los 

fundamentos teoldgicos y biblicos de 

la comunidad cristiana. Trabajando el 

evangelic de Mateo se reflexiond sobre 

el tema: Zque tipo de comunidad cris

tiana estamos construyendo en el cam- 
po?

Rescatamos de esta reunion la im- 

portancia que tuvo el establecer una 

relacibn entre la realidad campesina 

y las comunidades cristianas de la zo

na y de otros departamentos del Peru 

y de America Latina.

Fueron muy ricos los trabajos en 

grupo: las expresiones en quechua, los 

dibujos y dramatizaciones a traves de 

los cuales se intentb dar cuenta de la 

realidad y las respuestas a las pregun- 

tas centrales del Encuentro.

Los dias 12 y 13 de octubre tuvo 

lugar otra jornada de agentes de pas

toral en areas campesinas organizada 

por el Departamento de Campesinado 

de la Comisibn Episcopal de Accibn 

Social. Asistieron religiosos y laicos 

de distintas dibcesis del pais partici- 

pando tambien los Obispos de Sicuani, 

Cajamarca, Pucallpa y Juli.
Al inicio de la reunion se informb 

de los graves sucesos que vienen ocu- 

rriendo en la Prelatura de Juli, los que 

se detallan en este numero de ANDE- 

NES, Asimismo, se informb del caso 
de Langui (Sicuani) donde las autori 

dades judiciales han eximido de toda 

culpa al equipo pastoral, dando un 

dictamen favorable. Los presentes 

expresaron toda su solidaridad para 

estos casos.

La evan^elizacibn en el campo

iri

I

"un cielo nuevo y una tierra nueva" 

tiene que ver con esos problemas de 

alimentacibn, trabajo etc.

- En la reunion se vib la necesidad 

de revisar la nocibn ae "comunidad 

de base" en el campo. Ocurre en los 

pueblos de la sierra que toda la co

munidad se dice y practica la fe cris

tiana. No se puede funcionar por ello 

con criterio de pequenos grupos Cris

tianos como en otras partes de nuestro 

pais y en el exterior. Lo fundamental 

es que el pueblo en asamblea viva su 

experiencia religiosa y desarrolle una 

preocupacibn de anunciar un evange- 

lio que libere a sus hermanos. Las for

mas que toma la comunidad cristia

na son diferentes entonces segun la zo

na. Se dijo tambien que habia que re- 

coger la teologia de los campesinos, su 

vision de Dios, del evangelic y su rela

cibn con la naturaleza.

— Se senalb tambien las tareas de la 

Iglesia en el compromiso con los gru

pos de base que se van formando en 

las poblaciones rurales, los que defien- 

den los intereses del pueblo y estan 

atentos a la suerte de los pobres en el 

campo. La comunidad cristiana no 

puede cerrarse en si misma y olvidar 

sus importantes tareas en el mundo.

El objetivo de la reunion fue revi 

sar el trabajo de evangelizacibn en las 

zonas rurales del pais. Entre los pun- 

tos trabajados mencionaremos los si- 
guientes:

La pastoral debe tener en cuenta el 

future proximo de lasempresas agrarias 

y de los campesinos en particular. De

be verse con los propios trabajadores 

sus alternativas frente a la produccibn, 

la parcelacibn de sus tierras, etc. Es 

preocupante que se creen parcelas por 

todas partes y que las formas de orga- 

nizacibn empresarial vayan desapare- 

ciendo. Que future tendran esos mi

les de campesinos solos y sin resolver 

sus problemas de credito, de semi- 

Has, etc. . . Es un problema serio para 
quienes quieren desarrollar un espiri- 

tu de unidad y ayudar a que los po

bres vayan encontrando formas efica- 

ces de resolver sus multiples proble
mas. La evangelizacibn que anuncia

30



REUNION CEAS CAMPESINO

■

i

8l

I

V ENCUENTRO DE CRISTIANOS 

EN LA LUCHA
ler ENCUENTRO DEL NOVIMIEN- 

TO DE ANIMADORES CRISTIANOS 

CAMPESINOS

Los di'as 29, 30 y 31 de agosto, en 

el distrito de Manazo en Puno se llevo 

a caboel ler, Encuentro del Movimien- 

to de Animadores Cristianos Campesi 

nos.

Alrededor del tema "Comunidades 

Cristianas”, cerca de cuarenta campe 

sinos de distintas zonas reflexionaron 

durante 3 dias, compartiendo expe 

riencias y perfilando su trabajo futu

re.
El primer dia el trabajo gird en tor- 

no a la pregunta "vivo en una comuni 

dad y que hace ahi la comunidad cris 

tiana?”. Se revisaron los problemas 

mas importantes de la economia cam- 
pesina y la forma en que, como 

campesinos, se establecia la relacidn 

entre fe y compromiso, en funcidn de 

la transformacidn de la realidad.

En los di'as restantes se revisaron los 

fundamentos teoldgicos y bi'blicos de 

la comunidad cristiana. Trabajando el 

evangelic de Mateo se reflexiond sobre 

el tema: ique tipo de comunidad cris

tiana estamos construyendo en el cam- 
po?

Rescatamos de esta reunion la im- 

portancia que tuvo el establecer una 

relacidn entre la realidad campesina 

y las comunidades cristianas de la zo

na y de otros departamentos del Peru 

y de America Latina.

Fueron muy ricos los trabajos en 

grupo: las expresiones en quechua, los 

dibujos y dramatizaciones a traves de 

los cuales se intentd dar cuenta de la 

realidad y las respuestas a las pregun- 

tas centrales del Encuentro.

I

il

Los di'as 12 y 13 de octubre tuvo 

lugar otra jornada de agentes de pas

toral en areas campesinas organizada 

por el Departamento de Campesinado 

de la Comisibn Episcopal de Accibn 

Social. Asistieron religiosos y laicos 

de distintas dibcesis del pais partici- 

pando tambien los Obispos de Sicuani, 

Cajamarca, Pucallpa y Juli.

Al inicio de la reunion se informb 

de los graves sucesos que vienen ocu- 

rriendo en la Prelatura de Juli, los que 

se detallan en este numero de ANDE- 

NES, Asimismo, se informb del caso 
de Langui (Sicuani) donde las autori 

dades judiciales han eximido de toda 

culpa al equipo pastoral, dando un 

dictamen favorable. Los presentes 

expresaron toda su solidaridad para 

estos casos.

La evancielizacibn en el campo

"un cielo nuevo y una tierra nueva" 

tiene que ver con esos problemas de 

alimentacibn, trabajo etc.

- En la reunion se vib la necesidad 

de revisar la nocibn de "comunidad 

de base" en el campo. Ocurre en los 

pueblos de la sierra que toda la co

munidad se dice y practica la fe cris

tiana. No se puede funcionar por ello 

con criterio de peqtienos grupos Cris

tianos como en otras partes de nuestro 

pais y en el exterior. Lo fundamental 

es que el pueblo en asamblea viva su 

experiencia religiosa y desarrolle una 

preocupacibn de anunciar un evange- 

lio que libere a sus hermanos. Las for

mas que toma la comunidad cristia

na son diferentes entonces segun la zo

na. Se dijo tambien que habi'a que re- 

coger la teologi'a de los campesinos, su 

vision de Dios, del evangelio y su rela- 

cibn con la naturaleza.

— Se sehalb tambien las tareas de la 

Iglesia en el compromiso con los gru

pos de base que se van formando en 

las poblaciones rurales, los que defien- 

den los intereses del pueblo y estan 

atentos a la suerte de los pobres en el 

campo. La comunidad cristiana no 

puede cerrarse en si' misma y olvidar 

sus importantes tareas en el mundo.

Los encuentros anuales de Cristia

nos en la Lucha buscan crear una ins- 

tancia, un lugar de revision, reflexion 

y celebracibn de la experiencia de los 

campesinos pobres que entienden su fe 

cristiana muy ligada a la lucha de libe- 

racibn de su pueblo.

Recordemos que el primer Encuen

tro se produce en momentos de in

tense lucha popular, en el aho 77, don

de la afirmacibn de los Obispos, agen 

tes pastorales y laicos del sur andino 

"Recogiendo el clamor de mi pueblo" 

marca un momento eclesial muy im- 

portante en la zona y en el Peru.

Este Quinto Encuentro en la ciu- 

dad de Puno tuvo como tema central 

"El reino como don y tarea". A el 

asistieron 50 11'deres campesinos Cris

tianos provenientes de distintas locali- 

dades .

Los temas que animaron las reunio- 

nes de los dias 4, 5, y 6 de setiembre 

fueron:

lo. Situacibn del campesinado de la 

zona, problemas de la economia cam

pesina (tierra, productividad, precios, 

servicios sociales). Ligando las expe- 

riencias de los asistentes con la pro- 

blematica general del campesinado an

dino y la poli'tica agraria del regimen.

2o. El tema especi'fico del "Reino co

mo don y tarea" a traves de parabolas 

como las del Banquete, los Talentos, 
Mateo 1112 donde se utilizaron dra

matizaciones que intentaron estable

cer la relacidn entre la palabra de Dios 

y la experiencia.

3o. Se rescataron las experiencias de 

las fiestas, y el sentido de celebracibn 

que estas tienen como vinculacibn de 

la fe, la vida cotidiana y la historia del 

pueblo.

El objetivo de la reunion fue revi 

sar el trabajo de evangelizacibn en las 

zonas rurales del pais. Entre los pun- 

tos trabajados mencionaremos los si- 
guientes:

La pastoral debe tener en cuenta el 

future proximo de lasempresas agrarias 

y de los campesinos en particular. De

be verse con los propios trabajadores 

sus alternativas frente a la produccibn, 

la parcelacibn de sus tierras, etc. Es 

preocupante que se creen parcelas por 

todas partes y que las formas de orga- 

nizacibn empresarial vayan desapare- 

ciendo. Que future tendran esos mi

les de campesinos solos y sin resolver 

sus problemas de credito, de semi- 

llas, etc. . . Es un problema serio para 
quienes quieren desarrollar un espi'ri- 

tu de unidad y ayudar a que los po

bres vayan encontrando formas efica- 

ces de resolver sus multiples proble
mas. La evangelizacibn que anuncia
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En toda America Latina —como de 

clard J. Baicazar, delegado de la ONU 

en Managua, el 20 de setiembre—solo 

hay tin pais, Nicaragua, que tiene 

una Ley fundamental para el desarro- 

llo y defensa de los derechos indige- 

nas, que son 200,000 (miskitos, su- 

mos, ramas).

Medidas similares deberian adopter 

aquellos paises que tienen mucha po 
blacidn indigena.

El 26 de setiembre ultimo, el Ins

titute Indigenista Boliviano ha publi- 

cado estadisticas sobre el numero y 

porcentaje de indigenas en pafses lati- 

noamericanos. Cinco paises tienen in

dices considerables:

ral de marginacidn. Los campesinos re

ci ben muy poco por sus productos y 

deben pagar mucho por los insumos y 

todos los productos que usan para sus 

■ cultivos.

Asimismo la salud, la educacion, los 

servicios de los Estados casi no existen 

para las familias del campo.

Frente a esa realidad los pobres del 

campo de America Latina buscan la 

organizacion. Hay un movimiento po

pular que a niveles locales, regionales, 

nacionales se va poco a poco expresan- 

do. Tanto en las cooperativas, como 

en las comunidades campesinas, como 

los pequenos productores, etc. van 

creando sus organizaciones de defen

sa.

En medio de esa realidad los Cristia

nos se hacen presentes, trabajando en 

sus organizaciones de base y en sus gru- 

pos y comunidades cristianas. La igle- 

sia rural esta acompanando en mu- 

chas partes ese despertar del pueblo a 

su liberacion.

El MIJARC como movimiento de 

Iglesia quiere alentar las iniciativas de 

esos grupos del campo que buscan 

construir una alternativa social en que 

los graves problemas sociales encuen- 

tren solucion. Asimismo el MIJARC 

quiere contribuir al conocimiento de 

las experiencias pastorales en America 

Latina y demas continentes donde es
ta presente.
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En Guayaquil (Ecuador) se ha desa- 

rrollado recientemente el V Encuen- 

tro de Pastoral Rural convocado por 

la coordinacion Latinoamericana del 

MIJARC Asistieron representantes de 

Bolivia, Chile, Ecuador, Republica Do- 

minicana, Mejico y Peril. Estuvo tarn 

bien presente el Asistente Eclesiastico 

Mundial. En dichb encuentro se revi

se la situacidn del campo en el conti- 

nente y la presencia de la Iglesia'alli. 

Asimismo se precise el papel del 

MIJARC como movimiento de Iglesia 

orientado a tareas con jdvenes y adul- 

tos del campo.

En general se ve que en America La

tina el campo vive una situacidn gene-

GUATEMALA BOLIVIA ECUADOR

3,739.000 3,526.000 2,564.000

Como se ve, el Peru ocupa el se- 

gundo lugar en tener un alto numero 

de indigenas (6 millones) y el tercero 

en porcentaje de poblacion: 36°/o.

Ante estos datos, no nos preocupa 

la suerte de tantos hermanos aymaras, 

quechuas, urus y de los grupos etni- 
cos de la selva?

— iCual es su nivel de vida?

— iHay leyes que defienden su cul- 

tura milenaria?
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En toda America Latina —como de 

clard J. Baicazar, delegado de la ONU 

en Managua, el 20 de setiembre—solo 

hay un pais, Nicaragua, que tiene 

una Ley fundamental para el desarro- 

llo y defensa de los derechos indige- 

nas, que son 200,000 (miskitos, su- 

mos, ramas).

Medidas similares deberian adopter 

aquellos paises que tienen mucha po 
blacion indigena.

El 26 de setiembre ultimo, el Ins

titute Indigenista Boliviano ha publi- 

cado estadfsticas sobre el numero y 

porcentaje de indigenas en pafses lati- 

noamericanos. Cinco paises tienen in

dices considerables:

En Guayaquil (Ecuador) se ha desa- 

rrollado recientemente el V Encuen- 

tro de Pastoral Rural convocado por 

la coordinacion Latinoamericana del 

MIJARC Asistieron representantes de 

Bolivia, Chile, Ecuador, Republica Do- 

minicana, Mejico y Peril. Estuvo tarn 

bien presente el Asistente Eclesiastico 

Mundial. En dichb encuentro se revi

se la situacion del campo en el conti- 

nente y la presencia de la Iglesia'alli. 

Asimismo se precise el papel del 

MIJARC como movimiento de Iglesia 

orientado a tareas con jovenes y adul- 

tos del campo.

En general se ve que en America La

tina el campo vive una situacion gene-
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ral de marginacibn. Los campesinos re- 

ciben muy poco por sus productos y 

deben pagar mucho por los insumos y 

todos los productos que usan para sus 

■ cultivos.

Asimismo la salud, la educacion, los 

servicios de los Estados casi no existen 

para las familias del campo.

Frente a esa realidad los pobres del 

campo de America Latina buscan la 

organizacion. Hay un movimiento po

pular que a niveles locales, regionales, 

nacionales se va poco a poco expresan- 

do. Tanto en las cooperativas, como 

en las comunidades campesinas, como 

los pequenos productores, etc. van 

creando sus organizaciones de defen

sa.

En medio de esa realidad los Cristia

nos se hacen presentes, trabajando en 

sus organizaciones de base y en sus gru- 

pos y comunidades cristianas. La igle

sia rural esta acompahando en mu- 

chas partes ese despertar del pueblo a 

su liberacion.

El MIJARC como movimiento de 

Iglesia quiere alentar las iniciativas de 

esos grupos del campo que buscan 

construir una alternativa social en que 

los graves problemas sociales encuen- 

tren solucion. Asimismo el MIJARC 

quiere contribuir al conocimiento de 

las experiencias pastorales en America 

Latina y demas continentes donde es
ta presente.

GUATEMALA BOLIVIA ECUADOR

3,739.000 3,526.000 2,564.000

Como se ve, el Peru ocupa el se- 

gundo lugar en tener un alto numero 

de indigenas (6 millones) y el tercero 

en porcentaje de poblacion: 36°/o.

Ante estos datos, no nos preocupa 

la suerte de tantos hermanos aymaras, 

quechuas, urus y de los grupos etni- 

cos de la selva?

— 2Cual es su nivel de vida?

— iHay leyes que defienden su cul

ture milenaria?
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CENTROAMERICA

LA IGLESIA FIEL A CRISTO Y 

AL EVAIMGELIO

DOCUMENTO DE LOS OBISPOS BRASILEROS 
SOBRE LA COYUNTURA POLITICA

Critica la orientacion de la econo- 

mi'a brasilera, favorable "a las clases 

de altos ingresos" (14), que hacen del 

Brasil uno de los paises con mas alta 

tasa de desigualdades" entre ricos y 
pobres (14).

c) Necesidad de una democracia poli- 

tica y social.

"La democracia, hoy, . . . en paises 

como Brasil, marcados por formas ina- 

ceptables de iniquidad social, no con- 

siste solamente en la preservacidn de 

las libertades politicas. Sino en un 

proceso de incorporacion de las gran- 

des masas a formas superiores de edu- 

cacidn y capacitacidn, a un mejor ni- 

vel de vida y a la plena participacidn 

en las decisiones publicas. La demo

cracia politica es una forma y un pre- 

requisito cuyo contenido y destino 

es la democracia social" (19).

d) Dialoco.

Finalmente, tras alertar sobre los 

peligros que llevaria frustrar las es- 

pectativas populares, hace un llamado 

a todos los brasilenos al "dialogo fran

co y leal". (28).

Y concluye asi: "La superacion de 

los riesgos que amenazan la presente 

coyuntura, depende de decisiones in- 

mediatas y viables que deben ser to- 

madas con urgencia:

— En el campo politico, la garantia 

definitive de que sera aceptada la vo- 

luntad popular en las elecciones;

— en el campo etico, el pacto de no 
revanchismo,

-- en el campo social, la solucidn del 

problema del desempleo, la conten- 

cidn del exodo rural, la superacion del 

inminente colapso del sistema de Pre- 

vencidn Social, que a^enaza el des

tino del unico ahorro de que disponen 

las clases trabajadoras”. (29). •

muerte, atribuyendose esta a 

unidades del ejercito salvadoreno, la 

policia y la policia de hacienda. Esta 

cifra no incluye los muertos en los 
combates entre los guerrilleros y las 

fuerzas del gobierno.
Estos se encuentran en un virtual 

empate a nivel militar, de ahi que di- 

versas personalidades y paises estan 

pugnando porque se de una solucidn 

politica a este enfrentamiento. En esta 

linea se inscribe la declaracidn franco- 

mexicana que reconoce al Frente De- 

mocratico Revolucionario y al Frente 

Farabundo Marti para la Liberacidn 

Nacional.

Esta declaracidn provocd la oposi- 

cidn tenaz de la junta, militar salvado- 

reha. pero tambien la adhesion de mu

ch os otros sectores, dentro y fuera de 

ese pais.

Mons. Arturo Rivera y Damas, arzo- 

bispo de San Salvador, reconoce que 

la alianza de esos dos frentes "es un 

interlocutor representative para bus

car una solucidn politica a la guerra ci

vil", y expresa la necesidad de un dia- 

logo.

La posicidn de EE.UU. de seguir 

incrementando la ayuda militar a ese 

pais y de amenazar con una interven- 

cidn directa o indirecta, hace que la 

situacidn de ese pais se torne cada dia 

mas dramatica. •

Centroamerica vive hoy una situa 

cion particularmente dificil. En Gua

temala y El Salvador especialmente, 
las detenciones, torturas y asesinatos 

son noticia cotidiana. Y son los cam- 

pesinos y las personas vinculadas a la 

Iglesia las que son objeto de mayor 

persecusidn. Elio constituye una prue- 

ba elocuente del compromiso de estos 

sectores con la causa de la justicia y la 

liberacidn de sus pueblos.

La Conferencia Episcopal Gua- 
temalteca se ha pronunciado reciente- 

mente, reclamando su derecho a exis- 

tir como Iglesia y rechazando la cam

paha de desprestigio contra ella que 

busca vincular a sacerdotes y laicos 

con dirigentes guerrilleros. Reafir- 

mandose en su fe, dice en este docu- 

mento: "La persecusidn ha sido siem- 

pre una sehal evidente de la fidelidad a 

Cristo y a su Evangelio".

En El Salvador, la situacidn es aun 

mas violenta. Recientemente el Soco 
rro Juridico del Arzobispado ha infor 

mado que began a 15,000 los asesina

tos cometidos en ese pais en Io que va 

del aho. Las personas asesinadas se 

encontraban indefensas al momento

Tras largos ahos de regimenes de 

mano dura, el pueblo brasileho asiste 

hoy a un lento proceso de apertura de 

mocratica, en tanto la situacidn del 

pais, sobre todo en Io social, "cons

tituye un escandalo para las concien- 

cias y una amenaza constante a la paz 

interna" (1).
Con tai motivo, el Consejo Perma- 

nente de la CNBB (Conferencia Nacio

nal dos Bispos do Brasil) expone cri 

terios sobre aspectos coyunturales a 

pesar de algunos sectores poderosos 

que quisieran que ella callara o que 

"pretenden reducir su misidn a la 

formulacidn de principios atempora- 

les” (7): ", . . El fondo del problema 

politico de hoy es el ascenso de ma

sas marqinadas y pobres, y la cuestidn 

de saber si, gracias a las reformas 
anunciadas, los pobres tendran mas 

oportunidades de levantar la voz y ha 

cer prevalecer sus justas aspiraciones" 
(21).

Cuatro aspectos resaltan en este do 

cumento episcopal:

a) La misidn de la Iglesia.

Siendo la de evangelizar, "de mn- 

gun modo la puede llevar a descuidar 

los problerjias socio-pol iticos" y su 

"dimension etica" (2); sobre todo "la 

libertad, la justicia, la verdad, la ho- 

nestidad", hoy en juego (3).

b) Dificultades sociales y econdmicas.

"En efecto, la vuelta a la democra

cia se enfrenta, por un lado, con la re- 

sistencia de las minorias disconformes 

con la perdida desu poder de decision. 

Por otro lado, se alega que la plena 

restauracidn de las libertades democra- 

ticas podria dificultar una gestibn aus- 

tera en las dificiles condiciones socio- 

econdmicas del pais" (11).

c •-
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Critica la orientacion de la econo- 

mia brasilera, favorable "a las clases 

de altos Ingreses" (14), que hacen del 

Brasil uno de los paises con mas alta 

tasa de desigualdades" entre ricos y 
pobres (14).

c) Necesidad de una democracia poli- 

tica y social.

"La democracia, hoy, . . . en paises 

como Brasil, marcados por formas ina- 

ceptables de iniquidad social, no con- 
siste solamente en la preservacidn de 

las libertades politicas. Sino en un 

proceso de incorporacion de las gran- 

des masas a formas superiores de edu- 

cacidn y capacitacion, a un mejor ni- 

vel de vida y a la plena participacidn 

en las decisiones publicas. La demo

cracia politica es una forma y un pre- 

requisito cuyo contenido y destino 

es la democracia social" (19).

d) Dialoco.

Finalmente, tras alertar sobre los 

peligros que llevaria frustrar las es- 

pectativas populares, hace un llamado 

a todos los brasilehos al "dialoco fran

co y leal". (28).

Y concluye asi: "La superacion de 

los riesgos que amenazan la presente 

coyuntura, depende de decisiones in- 

mediatas y viables que deben ser to- 

madas con urgencia:

— En el campo politico, la garantia 

definitive de que sera aceptada la vo- 

luntad popular en las elecciones;

— en el campo etico, el pacto de no 
revanchismo,

— en el campo social, la solucidn del

problema del desempleo, la conten- 

cidn del exodo rural, la superacion del 

inminente colapso del sistema de Pre- 

vencidn Social, que a^enaza el des

tino del unico ahorro de que disponen 

las clases trabajadoras". (29). •
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muerte, atribuyendose esta a 

unidades del ejercito salvadoreno, la 

policia y la policia de hacienda. Esta 

cifra no inciuye los muertos en los 
combates entre los guerrilleros y las 

fuerzas del gobierno.
Estos se encuentran en un virtual 

empate a nivel militar, de ahi que di- 

versas personalidades y paises estan 

pugnando porque se de una solucidn 

politica a este enfrentamiento. En esta 
iinea se inscribe la declaracidn franco- 

mexicana que reconoce al Frente De- 

mocratico Revolucionario y al Frente 

Farabundo Marti para la Liberacidn 

Nacional.

Esta declaracidn provocd la oposi- 

cion tenaz de la junta, militar salvado- 

reha. pero tambien la adhesion de mu

ch os otros sectores, dentro y fuera de 

ese pais.

Mons. Arturo Rivera y Damas, arzo- 

bispo de San Salvador, reconoce que 

la alianza de esos dos frentes "es un 

interlocutor representative para bus

car una solucidn politica a la guerra ci

vil", y expresa la necesidad de un dia- 

logo.

La posicidn de EE.UU. de seguir 

incrementando la ayuda militar a ese 

pais y de amenazar con una interven- 

cidn directa o indirecta, hace que la 

situacidn de ese pais se tome cada dia 

mas dramatica. •

Centroamerica vive hoy una situa 

cion particularmente dificil. En Gua
temala y El Salvador especialmente, 

las detenciones, torturas y asesinatos 

son noticia cotidiana. Y son los cam- 

pesinos y las personas vinculadas a la 

Iglesia las que son objeto de mayor 

persecusidn. Elio constituye una prue- 

ba elocuente del compromiso de estos 

sectores con la causa de la justicia y la 

liberacidn de sus pueblos.

La Conferencia Episcopal Gua- 
temalteca se ha pronunciado reciente- 

mente, reclamando su derecho a exis- 

tir como Iglesia y rechazando la cam

paha de desprestigio contra ella que 

busca vincular a sacerdotes y laicos 

con dirigentes guerrilleros. Reafir- 

mandose en su fe, dice en este docu- 

mento: "La persecusidn ha sido siem- 

pre una sehal evidente de la fidelidad a 

Cristo y a su Evangelio".

En El Salvador, la situacidn es aun 

mas violenta. Recientemente el Soco 
rro Juridico del Arzobispado ha infor 

mado que llegan a 15,000 los asesina

tos cometidos en ese pais en Io que va 

del aho. Las personas asesinadas se 

encontraban indefensas al momento

Tras largos ahos de regimenes de 

mano dura, el pueblo brasileho asiste 

hoy a un lento proceso de apertura de 

mocratica, en tanto la situacidn del 

pais, sobre todo en Io social, "cons

tituye un escandalo para las concien- 

cias y una amenaza constante a la paz 

interna" (1).
Con tai motivo, el Consejo Perma- 

nente de la CNBB (Conferencia Nacio

nal dos Bispos do Brasil) expone cri- 

terios sobre as^ectos coyunturales a 

pesar de algunos sectores poderosos 

que quisieran que ella callara o que 

"pretenden reducir su misidn a la 

formulacidn de principios atempora- 

les" (7): ", . . El fondo del problema 

politico de hoy es el ascenso de ma

sas marqinadas y pobres, y la cuestidn 

de saber si, gracias a las reformas 
anunciadas, los pobres tendran mas 

oportunidades de levantar la voz y ha 

cer prevalecer sus justas aspiraciooes" 
(21).

Cuatro aspectos resaltan en este do 

cumento episcopal:

a) La misidn de la Iglesia.

Siendo la de evangelizar, "de mn- 

gun modo la puede llevar a descuidar 

los probletjias socio-pol iticos" y su 

"dimension etica" (2); sobre todo "la 

libertad, la justicia, la verdad, la ho- 

nestidad", hoy en juego (3).

b) Dificultades sociales y econdmicas.

"En efecto, la vuelta a la democra

cia se enfrenta, por un lado, con la re- 

sistencia de las minorias disconformes 

con la perdida desu poder de decision. 

Por otro lado, se alega que la plena 

restauracidn de las libertades democra- 

ticas podria dificultar una gestidn aus- 

tera en las dificiles condiciones socio- 

econdmicas del pais" (11).
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DI AZ, Jesus Luis

'"Libeiacion Campesina en America Latina".

CEPLA editores, 1977

GALILEA, Segundo

"La Iglesia de las Bienaventuianzas" Colec 

cion Iglesia Nueva, 1979

GALI LEA, Segundo

"dLos pobies no evangelizan?"

Coleccion Iglesia Nueva, 2a. edicion 1980

Este ultimo numei o SUR tiae una infor - 

macion muy completa sobie el ultimo Con- 

sejo de la Confedeiacion Campesina del Pe- 

iu . Reproduce los documentos de trabajp 

"El problema agiaiio y los objetivos de uri 

piogiama alternative" y la piopuesta alterna

tive" y la piopuesta alternativa a la Ley de 

Piomocion y Desarrollo Agropecuai io. Asi- 

mismo tiae los informes dados por los di- . 

rigentes en el evento y entievistas.

INFORMATIVO LEGAL AGRARIO No. 9 

ag-set.

GUZMAN, Virginia; VARGAS, Virginia.

"Cronologi’a de los Movimientos Campesinos 

1956-1964". IDEAS, 1981.

CABALLERO, Jose Marfa 

"Economfa Agraria de la Siena Peruana".

IEP,1981

FIGUEROA, Adolfo

"La Economfa Campesina de la Sierra del 

Peru". PUC, 1981.

PLAZA, Orlando: FRANCKE, Marfil "For

mas de dominio, economfa y comunidades 

campesinas". DESCO, 1981

"Las cooperativas agrarias de produccion 

de la costa y las paicelaciones".

Este numero de ILA esta fntegramente 

dedicado al analisis del tema de las parcela- 

ciones. Se presentan fas razones a favoi y en 

contra de esta medida, la situacion actual de 

las cooperativas, las causas internas y exter- 

nas de su ci isis. Se exponen tambien los pi o 

nlemas legales que implican las parcelacio 

■les, respondiendo a una serie de preguntas 

que muchos trabajadores se hacen.

Esta publicacidn es de gran utilidad paia 

todos los trabajadores del campo y quiere 

Hegar cada vez a mas amplios sectores.

Sus pedidos los pueden dirigir a: Maximo 

Abi il 541 — Jesus Mat fa — LIMA

La Iglesia esta vivamente coniprometida en esta causa, porque la considera como 
su servicio, como verficacion de su fidelidad a Cristo, para poder ser 

verdaderamente la ‘Iglesia de los pobres’ ” (No. 8).
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