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Con este numero de ANDENES se van a encontrar Uds. con una novedad: una 
ficha de suscripcion a nuestro boletin. Pedimos a todos los equipos y personas 
que Io reciben que Henen la ficha y la remitan a nuestra direccion (Servicios Edu- 
cativos Rurales, Apartado 11674, Lima 11), adjuntando el importe que corres- 
ponda de acuerdo a! numero de suscripciones que deseen. Aquellos equipos que 
reciben mas de diez ANDENES y que tengan dificultad para remitirnos e! total 
de! importe por sus suscripciones anuaies, pueden hacer el pago en varias partes 
de acuerdo a sus posibiHdades. Escribannos y veremos la mejor forma de Hegar^^ 
un arreglo.

plos y 

pesinas. 

mos otra 

crificio de Dios.

ANDENES es un boletin que busca informar sobre la situacion en e! mundo 
rural (eventos, experiencias de base, aiternativas) y a la vez acompahar una refle
xion de los Cristianos en e! campo. En esa medida con este numero 13, primero 
de 1982, queremos entrar a una etapa de mayor regularidad en la edicidn de este 
boletin. Desde ya les anunciamos que la periodicidad sera trimestral, debiendo 
salir los proximos numeros en los meses de junio, setiembre y diciembre respec- 
tivamente.

En este numero se recogen algunas reflexiones sobre semana santa que tratan^ 
de expresar cudl puede ser la significacion de esta fiesta religiosa para e! munds9 

campesino, en cuanto experiencia de muerte y resurreccion. Esperamos que sea 
de utilidad para su trabajo. Asi mismo presentamos un anatisis de la situacion en 
e! agro en que tratamos de reflexionar sobre e! mensaje de! ministro UHoa y su 
significado para e! campesinado, tambien presentamos informes sobre eventos 
de gremios y otras noticias de interes. Tenemos ademas un testimonio de las 
comunidades cristianas campesinas de Sandia-Puno e inauguramos una nueva 
seccion en que iremos tratando distintos temas sobre metodologia de trabajo, 
forma de hacer un plan de trabajo, etc.... con Io cual esperamos responder a una 
necesidad sentida por todos los grupos de base.

falta empleo para los cientos de miles 
de adultos y jovenes que ya no saben 
donde ir. La salud es un lujo, solo hay 
que ver los alti'simos porcentajes de 
desnutricion que cada ano mata a los 
hijos del pueblo. El pueblo sabe Io que 
es injusticia, marginacion y muerte. 
Todas esas cosas acercan la vida del 
pueblo a la vida de Jesus de Nazareth 
y su familia. El dolor de Jesus es el do
lor de los comuneros de nuestras serra- 
nias y punas, es la misma angustia de 
los natives y riberenos de la selva, es la 
misma desesperanza de los eventuates 
y socios de empresas de la costa. Por 
esas cosas Cristo esta en el corazon del 
pueblo. La muerte del Senor esta fres- 
ca en las areas rurales del pais. Solo 
que en Semana Santa se siente mas 
intensa la lanzada en el costado.

Sin embargo, Dios no se olvida de 
su pueblo. Veamos que paso despues 
de la muerte del Maestro.

La Semana Santa es un momento 
fuerte de la religiosidad popular. Es un 
momento en que se hace mas fuerte el 
dolor por la injusticia de asesinar a 
Jesucristo. iPor que esta tan cercano 
al campesino el sufrimiento del Cruci- 

^ficado? La pregunta no es tan dificil 
Osi conocemos la realidad de lasfamilias 

campesinas. El pueblo vive crucificado 
todos los dias. Los hombres de la pala 
y el azadon tambien repiten ese grito 
de agonia: iPadre mio, por que nos 
has abandonado? Y es que en el cam
po falta tierra y la poca que hay es 
improductiva y no tiene credito ni 
apoyo para su produccion. Los precios 
son siempre bajos por los productos y 
no alcanza para la semilla y el abono 
tan necesario para el crecimiento de 
las papas y menestras. En el campo

Estamos en Cuaresma y 

muy pronto celebrare- 

mos en el campo esa 

importante fiesta reli

giosa que es la Sema

na Santa. Ya estan lis- 

tos los cirios y los pa- 

nos que cubriran los 

santos patrones y las 

imagenes de los tem- 

capillas cam- 

Recordare- 

vez el sa-



L ECTO R ESNUESTROSA SEMAIMA SANTA EN EL CAMPO

*******
MEMORIA DEL CRUCIFICADO

23

92

indice

A nuesfros iectores

Semana Santa en el campo

Que nos ofrece el Gobierno para 1982 

Noticias Nacionales

Testimonio: Nuestras C.E.B. en Sandia 

Iglesia y Campesinado en el Perti 

Pagina Legal: Interdicto de Retener

iComo planificar el trabajo en equipo?

Semana Santa andina:

icomo celebrarla?

De todas partes

Noticias Internacionales

Nuevas Publicaciones

25
27

32

35

2

3

• 6

9
14

17

21

Con este numero de ANDENES se van a encontrar Uds. con una novedad: una 
ficha de suscripcion a nuestro boletin. Pedimos a todos los equipos y personas 
que Io reciben que llenen la ficha y la remitan a nuestra direccion (Servicios Edu- 
cativos Rurales, Apartado 11674, Lima 11), adjuntando el importe que corres- 
ponda de acuerdo a! numero de suscripciones que deseen. Aquellos equipos que 
reciben mas de diet ANDENES y que tengan dificultad para remitirnos e! total 
de! importe por sus suscripciones anuales, pueden hacer ei pago en varias partes 
de acuerdo a sus posibiHdades. Escribannos y veremos la mejor forma de Hegar^^ 
un arreglo.

plos y 

pesinas. 

mos otra 

crificio de Dios.

ANDENES es un boletfn que busca informar sobre la situacion en el mundo 
rural (eventos, experiencias de base, alternativas) y a la vez acompanar una refle
xion de los Cristianos en el campo. En esa medida con este numero 13, primero 
de 1982, queremos entrar a una etapa de mayor regularidad en la edicion de este 
boletfn. Desde ya les anunciamos que la periodicidad sera trimestral, debiendo 
salir los prdximos numeros en los meses de junio, setiembre y diciembre respec- 
tivamente.

En este numero se recogen algunas reflexiones sobre semana santa que tratan^ 
de expresar cud/ puede ser la significacion de esta fiesta religiosa para el mundo9 

campesino, en cuanto experiencia de muerte y resurreccion. Esperamos que sea 
de utilidad para su trabajo. Asf mismo presentamos un analisis de la situacion en 
ei agro en que tratamos de reflexionar sobre el mensaje de! ministro UHoa y su 
significado para e! campesinado, tambien presentamos informes sobre eventos 
de gremios y otras noticias de interes. Tenemos ademas un testimonio de las 
comunidades cristianas campesinas de Sandia-Puno e inauguramos una nueva 
seccion en que iremos tratando distintos temas sobre metodologia de trabajo, 
forma de hacer un plan de trabajo, etc.... con Io cual esperamos responder a una 
necesidad sentida por todos los grupos de base.

falta empleo para los cientos de miles 
de adultos y jovenes que ya no saben 
donde ir. La salud es un lujo, solo hay 
que ver los altfsimos porcentajes de 
desnutricion que cada ano mata a los 
hijos del pueblo. El pueblo sabe Io que 
es injusticia, marginacion y muerte. 
Todas esas cosas acercan la vida del 
pueblo a la vida de Jesus de Nazareth 
y su familia. El dolor de Jesus es el do
lor de los comuneros de nuestras serra- 
nias y punas, es la misma angustia de 
los natives y riberenos de la selva, es la 
misma desesperanza de los eventuates 
y socios de empresas de la costa. Por 
esas cosas Cristo esta en el corazon del 
pueblo. La muerte del Senor esta fres- 
ca en las areas rurales del pais. Solo 
que en Semana Santa se siente mas 
intensa la lanzada en el costado.

Sin embargo, Dios no se olvida de 
su pueblo. Veamos que paso despues 
de la muerte del Maestro.

La Semana Santa es un momento 
fuerte de la religiosidad popular. Es un 
momento en que se hace mas fuerte el 
dolor por la injusticia de asesinar a 
Jesucristo. iPor que esta tan cercano 
al campesino el sufrimiento del Cruci- 

^ficado? La pregunta no es tan dificil 
Vsi conocemos la realidad de lasfamilias 

campesinas. El pueblo vive crucificado 
todos los dias. Los hombres de la pala 
y el azadon tambien repiten ese grito 
de agonia: iPadre mio, por que nos 
has abandonado? Y es que en el cam
po falta tierra y la poca que hay es 
improductiva y no tiene credito ni 
apoyo para su produccion. Los precios 
son siempre bajos por los productos y 
no alcanza para la semilla y el abono 
tan necesario para el crecimiento de 
las papas y menestras. En el campo

Estamos en Cuaresma y 

muy pronto celebrare- 

mos en el campo esa 

importante fiesta reli

giosa que es la Sema

na Santa. Ya estan lis- 

tos los cirios y los pa- 

nos que cubriran los 

santos patrones y las 

imagenes de los tem- 

capillas cam- 

Recordare- 

vez el sa-



Los pasos del Resucitado

4

S» MK'

LA RESURRECCION 
EN LOS EVANGELIOS

Una primera cosa es que el Senor 
escoge a una marginada social para que 
sea la que comunique que el Senor es- 
ta entre los hombres. Antes que a sus 
propios discipulos Dios ha preferido a 
alguien que era pobre entre los pobres. 
Es ella la Hamada a evangelizar. Desde 
Io marginado se hace publica la noticia 
deque Diosestavivoentre loshombres.

Otro aspecto de las lecturas es que 
Dios escoge el momento de compartir 
el pan para ser reconocido. Ocurre que 
para el Senor el dar de comer es un 
signo fundamental de la solidaridad y 
amor que debe haber entre los hom
bres. La Buena Nueva es hacer Io que 
El hace: compartir entre los pobres el 
pan. Pan para sobrevivir en el cuerpo y 
en el espi'ritu. El Dios de la Vida no 
puede tolerar que su pueblo pase ham- 
bre. Por eso el reencuentro Io celebra 
comiendo y llamando a compartir el 
alimento.

Otro aspecto que podemos ver es 
que el Senor llama a ir por el mundo y 
evangelizar. Que corra por los montes 
y desiertos la Buena Nueva de que Je
sus, el joven pobre de Galilea, esta de 
nuevo y ahora para siempre entre 
nosotros.

iQue encontramos en estas lecturas 
del evangelio?

Una ultima reflexion es que el Se
nor ofrece su poder a los sencillos. El 
poder de Dios viene de su vida entre- 
gada di'a a di'a para salvacion de los 
que sufrian hambre y menosprecio. El 
Senor ofrece un poder diferente al de 
aquel que tienen los prfncipes de este 
mundo.

En las h'neas anteriores hemos visto 
que el recuerdo del Crucificado esta 
muy presente en la vida de los campe- 
sinos peruanos. Hemos recordado tam- 
bien en estas pciginas. Io que los evan- 
gelistas nos cuentan de la Resurreccion 
del Senor. Nos preguntamos, entonces, 
iesos campesinos que recuerdan viva- 
mente la muerte del Senor, recordaran 
tambien su Resurreccion?

Creemos que a traves de los an os se 
esta haciendo mas viva la presencia del 
Resucitado en el corazon de nuestro 
pueblo. Asi es, los tiempos han ido 
cambiando en las zonas rurales. Nue- 
vos vientos soplan en las pampas alti- 
planas, en las quebradas y en los are- 
nosos valles de la costa peruana. El 
pueblo campesino esta caminando y 
en su fraternidad y solidaridad esta re- 
conociendo los pasos del Resucitado. 
La tristeza del viernes se esta convir- 
tiendo poco a poco en la Gloria del 
limanecer del domingo.

Estos anos son testigos del animo 
por vivir en los pobres del campo. Alli 
estan las multiples asociaciones de ca- 
tequistas comprometidos que se orga- 
nizan para atender los problemas de la 
comunidad. Alli estan los promotores 
de salud de Chachapoyas, de San Igna
cio, de Sicuani, de nuestras selvas. Alli' 
estcin los ronderos cajamarquinos orga- 
nizados en sus rondas para defender 
los pocos animates y cultivos que sos- 
tienen sus vidas. En otras zonas estan

los tambos comunales que facilitan 
adquirir sus velas, azucar y panes.

En Huancayo son cada vez mas los 
promotores tecnicos salidos de las co- 
munidades y grupos campesinos. Las 
fiestas y celebraciones campesinas son 
expresion particular de esa acogida 
que el pueblo hace del Espi'ritu. En 
muchas partes encontramos signos de 
una verdadera resurreccion campesina.

Estos signos nos hablan de que la 
Resurreccion es una experiencia de vi
da movilizadora. La muerte esvencida, 
los sepulcros quedan vacios, el pueblo 
se libera de viejas ataduras. El campe
sino como los discipulos encuentra a 
Jesus y Io reconoce en el caminar y en 
el compartir. Se siente una acogida del 
llamado de Dios a compartir el pan, a 
reunirse en comunidad,a ser solidarios.

Esas experiencias de los pobres del 
campo son muestras de que los Cristia
nos del campo creen cada vez mas en 
que Jesus murio pero resucito.

Se esta haciendo historica la Palabra 
del Senior. El pueblo no esta encerrado 
y muerto, como si el campo fuera una 
inmensa tumba que escondiese los res- 
tos de un cadaver.

Los campesinos de nuestra patria 
estan haciendo presente el poder de 
Dios, poder sobre el hambre y la muer
te, poder sobre el miedo y la persecu- 
cion, poder sobre la sumision y la des- 
esperanza. El poder del Espiritu Santo 
vence el poder de los poderosos, verda- 
deros principes de este mundo.

Es asi, pues, que los campesinos son 
fieles al Resucitado. Son fieles cuando 
reparten y luchan por su pan y cuando 
reparten la noticia de que Dioses amor 
y es justicia, cuando reconpcen que su 
poder es para servir y para construir 
una gran comunidad, una nueva socie- 
dad que acoja a los pobres y sea signo 
de que ya el Reino esta haciendose 
presente entre nosotros. Este es el yie- 
jo y nuevo mensaje de Semana Santa.

El pesar en los amigos de Jesus fue 
muy grande despues de su muerte. Esa 
mezcla de dolor y angustia ante la po- 
sibilidad de ser el siguiente en caer. 
Pena por el amigo caido y terror de 
morir tambien.

En ese clima estuvieron varios dias 
los discipulos y amigos cercanos del 
Crucificado. Pero despues ocurrio Io 
extraordinario. Algo increible para su 
fe decaida y enorme desaliento: la re
surreccion de Jesus.

Leamos pues Io que nos cuentan los 
evangelistas:

San Marcos nos dice que:

"Jesus se aparecio primero a Maria 
Magdalena... Ella fue a comunicar la 
noticia a los que habian vivido con el, 
que estaban tristes y llorosos...''. (Me. 
16, 10).

San Lucas nos relata que recien des
pues de caminar juntos los discipulos 
de Emaus reconocen al Maestro que 
ellos daban por muerto. Dice asi:

"Cuando se puso a la mesa con ellos, 
tomo pan, pronuncio la bendicion. Io 
partio y se Io iba dando. Entonces se 
les abrieron los ojos y Io reconocieron". 
(Lc. 24, 30).

Y San Marcos afiade tambien que:
"Estando a la mesa los once disci

pulos, se les aparecio y les echo en 
cara su incredulidad y su dureza de ca- 
beza. Y les di jo: Id por todo el mundo 
y proclamad la Buena Nueva”. (Me. 
16, 14).

Y San Mateo relata que el Senor les 
dijo a sus discipulos:

"Me ha sido dado todo poder en 
el cielo y en la tierra. Id pues y ha- 
ced discipulos a todas las gentes... Sa- 
bed que yo estoy con vosotros todos 
los dias hasta el fin del mundo". (Mt. 
28, 18).
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EL AGRO HA CRECIDO PERO...
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...pero sepropicia la parcelacipn de las cooperativas.
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iQUE SE ESCONDE
DETRAS DE LAS CIFRAS?

LOS PRODUCTORES Y 
SU ACTUAL SITUACION

El objetivo de esto no es otro, al pa- 
recer, que realzar las virtudes de los 
pequenos productores para asf justifi- 
car la medida de parcelar las empresas 
creadas por la Reforma Agraria.

El 10 de enero pasado el ministro 
Ulloa se dirigio a todo el pais. iComo 
ve el Premier peruano la situacion del 
campo y el agro en estos mementos?

El ministro nos dice que el sector 
agrario crecio durante 1981 en 12.5o/o 
y con ello nos quiere decir que la si
tuacion de la agricultura peruana es 
muy buena. Muchos campesinos se 
preguntaran como puede ser eso si 
ellos ven diariamente que su situacion 
no ha mejorado sino que en muchos 
casos incluso ha empeorado.

Es cierto que no ha habido un incre- 
mento porcentual igual del agro en las 
ultimas tres decadas, pero este hecho 
se ve magnificado porque el aho que 
sirve de comparacion, 1980, fue espe- 
cialmente malo. Los factores que han 
influido en este incremento han sido:

Del retorno de las lluvias. Io cual 
ha permitido volver a cultivar areas 
que habi'an sido dejadas y ha generado 
un aumento de la produccion;

2) el aumento de la produccion avi- 
cola que ha sido del 40 o/o. Io cual ha- 
ce subir el porcentaje global de incre
mento.

A pesar del entusiasmo del ministro 
Ulloa Io que podemos constatar es que 
la produccion per capita (por persona) 
de alimentos en 1981 fue inferior a la 
de 1976-77 que son los ahos previos a 
la sequi'a. Es decir, que en relacion al 
crecimiento de la poblacion no ha ha
bido un aumento de la produccion con 
respecto a esos a nos.

En los meses.que tiene de transcu- 
rrido el aho hemos podido leer a traves 
de los periodicos, comunicados y pro- 
nunciamientos de distintos sectores 
del agro peruano, que nos hacen ver la 
dif icil situacion que atraviesan los pro
ductores.

Los cafetaleros han protestado por
que la medida de liberalizacion del co- 
mercio del cafe favorece a los grandes 
comerciantes y perjudica a los produc
tores. Los algodoneros se ven hoy 
enfrentados tambien a este problema, 
y mientras las CAPs defienden la exis- 
tencia de un regimen mixto en el que 
participen ENCI y los productores, los 
hacendados prefieren que se de el libre 
comercio Io que a la larga favorecera a 
los grupos Romero y La Fabril que 
controlan la industrializacion de la 
fibra y la pepa. Los productores de 
papa han pasado tambien por un pro
blema muy difi'cil debido a la sobre- 
produccion y a la falta de apoyo del 
gobierno para coIocar su producto en 
el extranjero. Io cual ha redundado en 
una baja del precio y en grandes perdi- 
das economicas.

Y si esta es la situacion de los pro
ductores organizados en comites que 
agrupan principalmente a aquellos pro- 
ductos de tipo comercial y de gran 
consumo urbano (arroz, algodon,mai'z, 
cafe, etc.), <ino sera mucho peor la si
tuacion de aquellos miles de campesi
nos disperses en nuestras serram'as que 
cultivan productos tradicionales (ceba- 
da, trigo, mai'z serrano) y que no tie- 
nen ningun tipo de organizacion? (3).

Para el Premier Ulloa el crecimiento 
espectacular de la produccion agraria 
se debe al efecto positive de una serie 
de medidas dadas por el gobierno y no 
principalmente a las lluvias. Se habla 
de un incremento en el credito, en las 
areas de cultivos alimenticios y en la 
produccion de diversos productos.

Para los campesinos y productores 
en general es claro que el crecimiento 
no se ha debido fundamentalmente a 
una pol ftica positiva del regimen y que 
este crecimiento tampoco ha significa- 
do una mejoria en la situacion de los 
trabajadores del agro. Los diferentes 
gremios campesinos, organizaciones de 
productores y tambien el Partido Po
pular Cristiano, en distintos comunica

dos publicos, han sehalado que el creci
miento del sector agrario es "basica- 
mente atribuible a las condiciones cli- 
matologicas y al nivel deprimido en 
que se encontraba la produccion en ios 
ahos precedentes" (1).

gw-
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Premier UHoa: el gobierno le ha dado confianza a! 
productor...

Y en Io que se refiere al credito, en 
terminos reales tampoco hubo un 
aumento sino mas bien una cai'da del 
13°/o, ello debido al alza de precios 
de los insumos agropecuarios que es 
superior al aumento de los precios 
agn'colas. (2)

El ministro Ulloa sehala en su dis- 
curso una serie de medidas del gobier
no que le habri'an dado confianza al 
productor y que seri'an la explicacion 
de ese incremento. Pero Io que no dice 
es que muchas de estas medida se 
encuentran en proyecto y otras recien 

^se estan empezando a implementar, de 
Kahl que sea muy difi'cil aceptar que 

sean esas las causas del crecimiento del 
sector agrario.

Otro aspecto discutible del discurso 
del Premier es cuando sehala que el 
gobierno le ha dado prioridad a la sie
rra, utiliza a las comunidades campesi- 
nas poniendolas como interlocutoras 
del regimen. Para enfrentar a las 
empresas asociativas defiende a las co
munidades, diciendo que estas son for
mas integradas de propiedad comuni- 
taria e individual y que el Estado lasva 
a apoyar como herramienta fundamen
tal para el desarrollo del agro.

I
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ZQUE SE ESCOIMDE 
DETRAS DE LAS CIFRAS?

LOS PRODUCTORES Y 
SU ACTUAL SITUACION
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ductos de tipo comercial y de gran 
consume urbano (arroz, algodon, mai'z, 
cafe, etc.), ino sera mucho peor la si
tuacion de aquellos miles de campesi
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LAS COOPER AT IVAS 
Y LA PARCELACION

MELGAR:
FORMACION DEL FUCAM

As i en el Congreso hemos aprobado 
cinco mociones:

I

Los dfas 20-21-22 de junio de 1981 
realizamos nuestro Congreso para for- 
mar la FEDERACION UNITARIA DE 
CAMPESINOS DE MELGAR, el FU
CAM.

Nos hemos dado cuenta que nuestro 
enemigo principal es el mismo tanto 
para la CCP, la CNA, la FENATEPS y 
r>or ello nos hemos unido para luchar 

^ontra el actual gobierno de AP y las 

clases dominantes que estan en el po- 
der.

Nos hemos dado cuenta que ya no 
podiamos seguir cada uno marchando 
por su lado cuando en realidad todos 
tenemos el mismo problema. Nos he
mos unido para solucionar el problema 
de la tierra, que es el principal en la 
sierra sur, el problema de la produc- 
cion, la tecnica, los creditos y el pro
blema de los precios de los productos 
del campo.

organizar las demandas de los mas 
amplios sectores, para Io cual es requi
site indispensable acelerar el proceso 
de unidad del campesinado. Deben 
darse respuestas concretas a problemas 
como el de los eventuales de lea que 
van a quedar sin trabajo durante esta 
campanar agn'cola debido a que las 
cooperativas, por su dificil situacion 
economica, han decidido no contratar 
eventuales para la paha, son 25,000 
trabajadores, que sin duda no se que- 
daran sin luchar... Debe evitarse el 
enfrentamiento entre trabajadores y 
ertfrentar juntos al enemigo comun: la 
poh'tica agraria del regimen.

Pero, tambien es importante anali- 
zar la evolucion de la situacion en las 
cooperativas y el problema de la parce- 
lacion. En el mes de enero se ha dado 
el D.S. 001-82, "Criterios y Procedi- 
mientos para el cambio de modelo em- 
presarial de las empresas asociativas", 
que evidencia la voluntad del gobierno 
de ir hacia una liquidacion de las CAPs.

Sin un diagnostico de las causas ver- 
daderas de la crisis de las CAPs y sin 
un diagnostico tampoco de las Coope
rativas Agrarias de Servicios que se 
proponen como modelo en muchosca
ses, se sigue propiciando la parcelacion 
de las CAPs.

Esto, lejos de ser una solucion va a 
empeorar la situacion y a producir a la 
larga una reconcentracion de tierras. 
Un ejemplo de esto es Io sucedido en 
Chile que algunos especialistas estan 
comentando.

En Chile, luego del golpe de Pino
chet, se dio un proceso por un lado de 
privatizacion de tierras estatales, y por 
otro un proceso de reversion de la pro- 
piedad agraria. Para 1979, 30 o/o de la 
tierra que antes habia sido expropiada, 
habia sido devuelta a sus duehos. De 
esta, el 35 °/o habia sido asignada en 
parcelas individuales a los beneficiarios 
de Reforma Agraria y ya en junio de 
1978 casi un 40 °/o de estas tierras ha
bia sido vendida o arrendada por los 
campesinos a terceros, debido al alto 
costo del credito y al escaso apoyo del 
Estado (4).

Este puede ser el future del agro en 
el Peru si se generaliza el proceso de 
parcelacion de las CAPs, y junto a ello 
se dara la constitucion de nuevas ha
ciendas fundamentalmente en la costa.

Los gremios campesinos estan pues 
ante una gran responsabilidad: lograr

Resumen Semanal No. 152, DESCO, 16- 

22 de enero.

EGUREN, Fernando: “El mensaje del 

Sr. Ulloa y las lluvias". QUE RACE R 

No. 15. DESCO, febrero 1982.

Ibid.

MENDEZ, Maria Julia: "Cooperativas 

Agrarias: la libertad de elegir Io que a t( 

me conviene". QUEHACER No. 15. 

DESCO, febrero 1982.
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Sobre Politica Nacional, sobre la 
Ley de Promocion y Desarrollo Agra- 
rio, sobre la Reestructuracion Demo- 
cratica, sobre la Unidad del Campesi
nado y sobre el funcionamiento orga- 
nico del FUCAM.

En Io que se refiere a la reestructu
racion democratica, se plantea que 
juntos comuneros, parceleros y feuda- 
tarios de las empresas, luego de un 
estudio sobre la situacion real en las 
comunidades y en las empresas resol- 
vamos nosotros mismds sin la presen- 
cia del Ministerio de Agricultura, la 
injusta distribucion de tierras en nues- 
tra provincia, planteando incluso for
mas de organizacion de la produccion 
y un desarrollo tecnologico que mejo- 
re el nivel de vida del campesinado y 
del pueblo en general.

Respecto a la unidad del campesina
do, siguiendo los acuerdos del V Con-

El campesinado de Puno esta dando pasos concretes en la perspectiva de la uni
dad del movimiento campesino y tambien en la presentacion de alternativas para 
la solucion democratica de sus problemas. Respecto a estos dos aspectos quere- 
mos presentar las experiencias de Melgar y Acora en el departamento de Puno, a 
traves de dos articulos que nos han hecho Hegar y que expresan la posicion de los 
campesinos.
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para la CCP, la CNA, la FENATEPS y 
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Nos hemos dado cuenta que ya no 
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tenemos el mismo problema. Nos he
mos unido para solucionar el problema 
de la tierra, que es el principal en la 
sierra sur, el problema de la produc- 
cion, la tecnica, los creditos y el pro
blema de los precios de los productos 
del campo.
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organizar las demandas de los mas 
amplios sectores, para Io cual es requi
site indispensable acelerar el proceso 
de unidad del campesinado. Deben 
darse respuestas concretas a problemas 
como el de los eventuales de lea que 
van a quedar sin trabajo durante esta 
campanar agn'cola debido a que las 
cooperativas, por su diffcil situacion 
economica, han decidido no contratar 
eventuales para la paha, son 25,000 
trabajadores, que sin duda no se que- 
daran sin luchar... Debe evitarse el 
enfrentamiento entre trabajadores y 
ertfrentar juntos al enemigo comun: la 
poh'tica agraria del regimen.

Pero, tambien es importante anali- 
zar la evolucion de la situacion en las 
cooperativas y el problema de la parce- 
lacion. En el mes de enero se ha dado 
el D.S. 001-82, "Criterios y Procedi- 
mientos para el cambio de modelo em- 
presarial de las empresas asociativas", 
que evidencia la voluntad del gobierno 
de ir hacia una liquidacion de las CAPs.

Sin un diagnostico de las causas ver- 
daderas de la crisis de las CAPs y sin 
un diagnostico tampoco de las Coope
rativas Agrarias de Servicios que se 
proponen como modelo en muchos ca
ses, se sigue propiciando la parcelacion 
de las CAPs.

Esto, lejos de ser una solucion va a 
empeorar la situacion y a producir a la 
larga una reconcentracion de tierras. 
Un ejemplo de esto es Io sucedido en 
Chile que algunos especialistas estan 
comentando.

En Chile, luego del golpe de Pino
chet, se dio un proceso por un lado de 
privatizacion de tierras estatales, y por 
otro un proceso de reversion de la pro- 
piedad agraria. Para 1979, 30 o/o de la 
tierra que antes habia sido expropiada, 
habi'a sido devuelta a sus duehos. De 
esta, el 35 °/o habia sido asignada en 
parcelas individuales a los beneficiarios 
de Reforma Agraria y ya en junio de 
1978 casi un 40 °/o de estas tierras ha
bia sido vendida o arrendada por los 
campesinos a terceros, debido al alto 
costo del credito y al escaso apoyo del 
Estado (4).

Este puede ser el future del agro en 
el Peril si se generaliza el proceso de 
parcelacion de las CAPs, y junto a ello 
se dara la constitucion de nuevas ha
ciendas fundamentalmente en la costa.

Los gremios campesinos estan pues 
ante una gran responsabilidad: lograr
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Sobre Politica Nacional, sobre la 

Ley de Promocion y Desarrollo Agra- 
rio, sobre la Reestructuracion Demo- 
cratica, sobre la Unidad del Campesi
nado y sobre el funcionamiento orga- 
nico del FUCAM.

En Io que se refiere a la reestructu
racion democratica, se plantea que 
juntos comuneros, parceleros y feuda- 
tarios de las empresas, luego de un 
estudio sobre la situacion real en las 
comunidades y en las empresas resol- 
vamos nosotros mismbs sin la presen- 
cia del Ministerio de Agricultura, la 
injusta distribucion de tierras en nues- 
tra provincia, planteando incluso for
mas de organizacion de la produccion 
y un desarrollo tecnologico que mejo- 
re el nivel de vida del campesinado y 
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El campesinado de Puno esta dando pasos concretes en la perspectiva de la uni
dad del movimiento campesino y tambien en la presentacion de alternativas para 
la solucion democratica de sus problemas. Respecto a estos dos aspectos quere- 
mos presentar las experiencias de Melgar y Acora en el departamento de Puno, a 
traves de dos articulos que nos han hecho Hegar y que expresan la posicion de los 
campesinos.
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ISIMPOSIUM DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS

»■ 

1

depredacion de sus recursos naturales 
y por contribuir a una justa utilizacion 
y distribucion de las riquezas amazoni- 
cas.

En este Simposium se hizo una fuer- 
te crftica a la polftica economica y de 
colonizacion que esta llevandose a ca- 
bo, debido a que esta orientada a una 
explotacion irracional de los produc- 
tos de mayor rentabilidad economica. 
Se dijo tambien que la Ley de Promo- 
cion y demas disposiciones legales no 
garantizan los derechos e intereses de 
las poblaciones nativas.

Como conclusiones del Simposium 
y asimismo como exigenciasal gobier- 
no se planted finalmente Io siguiente: 
mejores condiciones de vida, respeto a 
nuestra cultura, autonomia y respeto 
a nuestras organizaciones, inmediato 
otorgamiento de titulos de propiedad 
a las comunidades, participacion de los 
dirigentes en los diferentes planes y 
proyectos del gobierno, prestamos a 
bajo interes y asesoramiento en activi- 
dades de produccion entre otras cosas.

La Federacion Distrital de Comuni
dades y Campesinos de Acora realizo 
su IV Asamblea de Delegados en enero 
de 1982, y ahi' se discutio entre otros 
temas el problema de la recuperacion 
de tierras comunales y la reestructura- 
cion democratica de la SAIS Rio 
Grande.

Se analizo como el gobierno de Be- 
launde quiere reestructurar desde arri-

ACORA: RECUPERACION 
DE TIERRAS Y 

REESTRUCTURACION 
DEMOCRATICA

La Asociacion Inter-etnica de Desa- 
rrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
con sede en Lima organizo en el mes 
de enero el "Primer Simposium de las 
Comunidades Nativas de la Selva Pe
ruana" realizado en la Casona de la 
Universidad de San Marcos.

AIDESEP es una organizacion que 
agrupa a unas 300 comunidades de la 
selva que incluyen a los grupos aguaru- 
na y huambisa, amarakeri, campas- 
ashanincas, piro, amuesha, cocamilia, 
principalmente.

Esta ha sido la primera vez en que 
los propios natives exponen directa- 
mente su historia y sus problemas. 
Este Simposium debatio ampliamente 
la problematica socio-economica y po- 
I ftico-religiosa de la selva peruana.

Los natives expresaron su preocu- 
pacion por salvaguardar su patrimonio 
economico y cultural, por impedir la

HSii

I—
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greso de la CCP se ha unificado: la Fe
deracion Provincial de Campesinos y 
Trabajadores de Melgar (base de la 
CCP), la Liga Agraria Huaman Tapara 
(base de la CNA) y los trabajadores de 
las cinco Empresas Rurales de Propie
dad Social (bases de FENATEPS), for- 
mando la FEDERACION UNITARIA 
DE CAMPESINOS DE MELGAR, FU- 
CAM, y llamando a la unidad del cam- 
pesinado de Puno y a nivel nacional.

ba 266 empresas asociativas, entre 
ellas la SAIS Rio Grande, buscando 
dar las mejores tierras y pastes a geren- 
tes y tecnicos. Frente a esto las comu
nidades se movilizan sobre Rio Grande 
y organizan un mitin. Luego de esto se 
en,tabla el trato directo. En este parti
cipan por un lado las comunidades 
campesinas, por otro el Ministerio y 
por otro lado, tambien la SAIS Rio 
Grande.

El Ministerio acepto finalmente el 
criterio de la reestructuracion demo
cratica y ofrecio a las Comunidades 
adjudicarles fundos en poder de Rio A 
Grande pero que formalmente no le 
han sido adjudicados, pidiendo como 
condicion que se haga un padron de 
los comuneros que necesitan las tierras 
y dando como plazo de entrega el 30 
de marzo.

Los campesinos de Acora senalan 
que no es facil lograr la reestructura
cion democratica de la SAIS. Es nece- 
sario una tactica de acumulacion de 
fuerzas, donde Io mas importante es 
desarrollar la movilizacion de lasmasas 
en base a formas iniciales de autogo- 
bierno y autogestion.

Al constituir la Comision Reestruc- 
turadora es necesario que exista un 
COMITE INTERCOMUNAL de ECO- 
NOMIA Y DESARROLLO que luego 
de la reestructuracion sea capaz de 
alcanzar el desarrollo economico, eW 
progreso social y democracia, coiW 

autogobierno y autogestion, contribu- 
yendo al desarrollo de la region.

El camino no esta allanado, segura- 
mente se presentaran muchas dificul- 
tades en el trayecto, pero es importan
te ver como los propios campesinos 
van enfrentando sus problemas y tra- 
tan de resolverlos mediante el acuerdo 
de todas las partes interesadas, inten- 
tando superar loserrores de divisionis- 
mo al interior de ellos mismos.



I

10

II

I,

ISIMPOSIUM DE LAS 
COMUNIDADES NATIVAS
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explotacion irracional de los produc- 
tos de mayor rentabilidad economica. 
Se dijo tambien que la Ley de Promo- 
cion y demas disposiciones legales no 
garantizan los derechos e intereses de 
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han sido adjudicados, pidiendo como 
condicion que se haga un padron de 
los comuneros que necesitan las tierras 
y dando como plazo de entrega el 30 
de marzo.

Los campesinos de Acora senalan 
que no es facil lograr la reestructura
cion democratica de la SAIS. Es nece- 
sario una tactica de acumulacion de 
fuerzas, donde Io mas importante es 
desarrollar la movilizacion de lasmasas 
en base a formas iniciales de autogo- 
bierno y autogestion.

Al constituir la Comision Reestruc- 
turadora es necesario que exista un 
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de la reestructuracion sea capaz de 
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autogobierno y autogestion, contribu- 
yendo al desarrollo de la region.

El camino no esta allanado, segura- 
mente se presentaran muchas dificul- 
tades en el trayecto, pero es importan
te ver como los propios campesinos 
van enfrentando sus problemas y tra- 
tan de resolverlos mediante el acuerdo 
de todas las partes interesadas, inten- 
tando superar los errores de divisionis- 
mo al interior de ellos mismos.
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Tribunal Agrario esta 
devolucion de tierras, 
ociosas, a sus antiguos

La CNA enjuicio la poUtica agraria de! regimen 

en su ultima Asamblea de Canete.

IV CONSEJO DE LA CCP 
EN SANTA ROSA - PUNO

Junta Directiva a proceder a la recupe- 
racion de la personeri'a jurfdica de la 
CNA via la figura de una Asociacion 
Civil.

Como conclusion de este evento, la 
CNA emitio un pronunciamiento en 
los diarios pidiendo la renuncia del mi- 
nistro Ericcson y tambien del Premier 
Ulloa y llamando a un Paro Nacional 
Campesino que plantee una serie de 
exigencias al gobierno.

el III Consejo acerca de la sede del VI 
Congreso y la composicion de laComi- 
sion Organizadora de dicho evento. 
Estos problemas fueron superados con 
exito, decidiendose la realizacion del 
VI Congreso en la ciudad de Limaentre 
el 15 y el 18 de julio y conformandose 
la Comision Organizadora con un espi- 
ritu amplio que llevo a reafirmar la vo- 
luntad unitaria de las bases.

Pero tambien se discutieron y anali- 
zaron otros problemas de importancia 
vital para el campesinado y sobre los 
cuales la CCP tiene hoy el deber de 
aportar en sistematizacion y plantea- 
miento de alternativas.

Al evento asistieron aproximada- 
mente 150 delegados plenos, 426 fra- 
ternos y 71 observadores, representan- 
do a Federaciones Departamentales, 
Provinciales y Distritales y a Ligas 
Agrarias de las distintas regiones del 
pais. Se nota una cada vez mas impor- 
tante presencia de delegaciones de la 
selva asi como de la mujer campesina.

Se inicio el evento con una larga su- 
cesion de informes de trabajo y pro
blemas de las diferentes bases campesi- 
nas que mostraron con gran sencillez 
la situacion que atraviesa el campesi-

f ~ ■
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En la CAP Union Campesina de Ca
nete, se realizo los dias 19 y 20 de 
febrero una reunion de la Junta Direc
tiva y presidentes de Federaciones y 
Ligas Agrarias, bases de la Confedera- 
cion Nacional Agraria.

Entre los puntos que se discutieron 
estan: la situacion del agro y tareas de 
emergencia, normas legates para las 
organizaciones agrarias y eleccion del 
Comite Organizador del III Congreso.

Enfasis especial se puso en la critica 
situacion economica y financiera de la 
mayoria de los productores debido a 
la desastrosa politica de precios. Se 
reitero Io que ya la CNA habia anun- 
ciado en un comunicado del 21 de 
enero: la quiebra amenaza a 600 coo- 
perativas y 100,000 pequehos agricul- 
tores. Trescientas CAPs van a tener 
perdidas con seguridad, de las cuales 
el 50 o/o esta con graves problemas de 
liquidez. El Banco Agrario ha nombra- 
do interventores y se niega a ampliar 
creditos.

Otro punto importante es el proble- 
ma de la devolucion de tierras. En algu- 
nos valles de la costa (Chilca, CAP Tu
pac Amaru; Huaura, CAP Francisco 
Vidal; Lima, CAP Naranjal) y en zonas 
de la sierra (La Libertad, Cusco, Puno, 
Cajamarca) el 
decretando la 
supuestamente 
propietarios.

Esta tambien el problema de Coope- 
racion Popular que promueve la divi
sion de las comunidades campesinas 
con ofrecimientos de ayuda y manio- 
bras para cambiar a los dirigentes.

Finalmente esta reunion aprobo la 
realizacion del III Congreso de la CNA 
para el 21 al 24 de junio en la ciudad 
de Huancayo y tambien autorizo a la

nado a nivel nacional.
Luego se trabajo en cinco comisio- 

nes que trataron los siguientes temas: 
Situacion Nacional, Politica Agraria y 
Ley de Promocion, Centralizacion 
Campesina y VI Congreso, Reestructu- 
racion Democratica y Problemas de la 
Selva, y finalmente, Autodefensa y 
Rondas Campesinas. Las comisiones 
con mayor participacion campesina 
fueron estas dos ultimas.

A traves de la discusion de las bases 
se trato de ir dando contenido a los 
planteamientos de la CCP. Por ejem- 
plo, en Io que se refiere a la reestruc- 
turacion democratica se dijo que esta 
significa ganar tierra por parte de las 
comunidades, defender las CAPs, y 
otras empresas, pero tambien hacer un 
redimensionamiento desde las bases, 
organizacion de la comercializacion de 
los productos agropecuarios por los 
propios campesinos, elaboracion de 
planes de cultivo dentro de la idea de 
planificacion regional, moralidad y re- 
organizacion del trabajo, etc.

Todo esto constituye un reto para 
la CCP y los otros gremios que deben 
dar respuestas a los problemas nacio- 
nales del campesinado.

El 29, 30 y 31 de enero en la comu- 
nidad de Santa Rosa, provincia de Mel
gar, departamento de Puno, se llevo a 
cabo el IV Consejo de la Confedera- 
cion Campesina del Peru. Este evento 
ten fa principalmente por objeto salvar 
las dificultades que se presentaron en
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organizacion del trabajo, etc.

Todo esto constituye un reto para 
la CCP y los otros gremios que deben 
dar respuestas a los problemas nacio- 
nales del campesinado.



I !

NUESTRAS C.E.B. EN SANDIA

LAS REUNIONES

iQUE ES UNA C.E.3.?

15
14

CANTAMOS Y COMPARTIMOS 
LOS AL I MENTOS

iComo se hacen las reuniones?, y, 
ide que hablamos? En primer lugar, 
decidimos que las reuniones debi'an ser 

imas que todo una conversacion entre 
"nosotros. Pensamos que todos tene- 

mos algo que decir, las mujeres como 
los hombres, los jovenes como los adul- 
tos. No quen'amos venir a escuchar 
sermones o discursos, sino a buscar 
entre todos como se podia formar una 
Comunidad Cristiana.

Los temas que se hablaron los deci- 
dieron las mismas personas que asistie- 
ron a las reuniones. En general, con- 
versamos los temas siguientes:

— Tenemos que aprender a reunirnos,

1 w
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i

Desde este rincon del Departamento 
de Puno, Provincia de Sandia, quere- 
mos hacer Hegar nuestro opinion y 
contar brevemente unas experiencias 
que hemos hecho en el aho 1981.

Somos campesinos que vivimos en 
la zona de Ceja de Selva, en los distri- 
tos de Yanahuaya y San Juan del Oro. 
Nuestras casas y nuestras chacras se 
encuentran en el valle de Tambopata y 
en otras quebradas profundas, Io que 
provoca que vivimos bastante aislados. 
Muchas veces nuestras casas estan lejos 
unas de otras.

Desde mucho tiempo hemos sentido 
la necesidad de unirnos mas entre no
sotros porque somos Cristianos y pen
samos que ser cristianos es pertenecer 
a una familia, a una comunidad. Desde

Por eso, de acuerdo con los padres 
y las madrecitas de la parroquia, he
mos acordado formar en cada uno de 
nuestros "sectores” una Comunidad 
Eclesial de Base (C.E.B.). Nosabiamos 
muy bien Io que era una C.E.B. pero, 
si, comprendiamos que era como for
mar una familia entre todos los cristia
nos del Sector.

Invitamos al padre y a una madreci- 
ta para que, durante unos diez dias 
minimo, vengan a vivir con nosotros, 
en nuestro mismo Sector, Io que nos 
aceptaron con gusto.

Por otra parte, nosotros ibamos ha- 
blando con los vecinos, visitandolos 
familia por familia e invitandolos para 
que asistieran a las reuniones que se 
iban a hacer cada dia. Tuvimos muy 
buena acogida, como si hubieran espe- 
rado nuestra invitacion.

Nuestro plan era el siguiente: Reu
nirnos todos los dias, pero sin inte- 
rrumpir la vida normal del Sector. Por 
eso las reuniones ten fan que hacerse, 
ya sea en las mananas antes de ir a la 
chacra (con el padre y la madrecita), 
ya sea en las tardes despues de regresar. 
Dos Sectores escogieron hacer las reu
niones en las mananas a partir de las 
7.00 a.m., cinco escogieron la tarde a 
partir de las 6.00 p.m., y uno solo de- 
cidio que las reuniones se harian todo 
el dia, ya que en la epoca no habia 
muchos trabajos y tambien porque de 
dia "la cabeza esta mas fresca para 
estudiar".

antes, nosotros, como Animadores 
Cristianos de esas quebradas, trataba- 
mos de juntar a los cristianos, pero no 
siempre teniamos exito. Teniamos 
muchas dificultades para reunirnos. Lo 
haciamos algunas veces y luego nos 
olvidabamos. No^sentiamos que era- 
mos una comunidad.

porque sin reunion no puede haber 
comunidad.

— Cuando nos reunirnos tenemos que 
estudiar la Palabra de Dios y todos 
somos capaces de comprenderla.

— Siempre debemos tener en cuenta 
nuestra realidad (la del Sector, del 
Distrito, del pais, etc.).

— Hay que cambiar la realidad cuando 
no es buena.

— Todos tenemos capacidades para 
actuar en nuestra Comunidad. Tene: 
mos que Hegar a compartir todo.

— Una Comunidad Cristiana debe re- 
zar, pensando en la realidad.

— Situacion de la familia.

— El papel del hombre y de la mujer.

— Los derechos humanos, etc.

En cada reunion hemos conversado 
esos temas y otros, tratando de com- 
prenderlos con la ayuda de algun texto 
de la Biblia y mirando siempre nuestra 
realidad. Poco a poco todos iban 
entrando en la conversacion y hasta 
los mas callados entraban en confianza 
para decir su opinion, sobre todo cuan
do nos dividiamos en grupos.
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los hombres, los jovenes como los adul- 
tos. No queri'amos venir a escuchar 
sermones o discursos, sino a buscar 
entre todos como se podia formar una 
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Los temas que se hablaron los deci- 
dieron las mismas personas que asistie- 
ron a las reuniones. En general, con- 
versamos los temas siguientes:

— Tenemos que aprender a reunirnos,

Desde este rincon del Departamento 
de Puno, Provincia de Sandia, quere- 
mos hacer Hegar nuestro opinion y 
contar brevemente unas experiencias 
que hemos hecho en el aho 1981.

Somos campesinos que vivimos en 
la zona de Ceja de Selva, en los distri- 
tos de Yanahuaya y San Juan del Oro. 
Nuestras casas y nuestras chacras se 
encuentran en el valle de Tambopata y 
en otras quebradas profundas, Io que 
provoca que vivimos bastante aislados. 
Muchas veces nuestras casas estan lejos 
unas de otras.

Desde mucho tiempo hemos sentido 
la necesidad de unirnos mas entre no
sotros porque somos cristianos y pen
samos que ser cristianos es pertenecer 
a una familia, a una comunidad. Desde

Por eso, de acuerdo con los padres 
y las madrecitas de la parroquia, he
mos acordado formar en cada uno de 
nuestros "sectores" una Comunidad 
Eclesial de Base (C.E.B.). Nosabiamos 
muy bien Io que era una C.E.B. pero, 
si, comprendiamos que era como for
mar una familia entre todos los cristia
nos del Sector.

Invitamos al padre y a una madreci- 
ta para que, durante unos diez dias 
minimo, vengan a vivir con nosotros, 
en nuestro mismo Sector, Io que nos 
aceptaron con gusto.

Por otra parte, nosotros ibamos ha- 
blando con los vecinos, visitandolos 
familia por familia e invitandolos para 
que asistieran a las reuniones que se 
iban a hacer cada dia. Tuvimos muy 
buena acogida, como si hubieran espe- 
rado nuestra invitacion.

Nuestro plan era el siguiente: Reu
nirnos todos los dias, pero sin inte- 
rrumpir la vida normal del Sector. Por 
eso las reuniones tenian que hacerse, 
ya sea en las mananas antes de ir a la 
chacra (con el padre y la madrecita), 
ya sea en las tardes despues de regresar. 
Dos Sectores escogieron hacer las reu
niones en las mananas a partir de las 
7.00 a.m., cinco escogieron la tarde a 
partir de las 6.00 p.m., y uno solo de- 
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siempre teniamos exito. Teniamos 
muchas dificultades para reunirnos. Lo 
haciamos algunas veces y luego nos 
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— Cuando nos reunirnos tenemos que 
estudiar la Palabra de Dios y todos 
somos capaces de comprenderla.

— Siempre debemos tener en cuenta 
nuestra realidad (la del Sector, del 
Distrito, del pais, etc.).

— Hay que cambiar la realidad cuando 
no es buena.

— Todos tenemos capacidades para 
actuar en nuestra Comunidad. Tene: 
mos que Hegar a compartir todo.

— Una Comunidad Cristiana debe re- 
zar, pensando en la realidad.

— Situacion de la familia.

— El papel del hombre y de la mujer.

— Los derechos humanos, etc.

En cada reunion hemos conversado 
esos temas y otros, tratando de com- 
prenderlos con la ayuda de algun texto 
de la Biblia y mirando siempre nuestra 
realidad. Poco a poco todos iban 
entrando en la conversacion y hasta 
los mas callados entraban en confianza 
para decir su opinion, sobre todo cuan
do nos dividiamos en grupos.
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iglesia y 

campesinado 

en el Peru

"La Iglesia Peruana se encuentra 
en un pai's que vive una encrucijada 
de su historia, en la que esta presente 
la voluntad de nuestro pueblo de 
forjar una sociedad mas justa", dice 
la introduccion.

XL Asamblea General del Episcopado 
Peruano para el Si'nodo de los Obispos

Un grupo de Animadores Cristia-^ 

nos de Yanahuaya y San Juan del 
Oro.

En esta coyuntura importante para 
nuestro pueblo, los Obispos presentan 
en forma clara y profunda la vision 
y postura de la Iglesia.

"LA JUSTICIA EN EL MUNDO" / 
(14 de agosto de 1971)J

Los Obispos del Peru, reunidos en 
Asamblea General, en Lima, escriben 
un documento llamado "JUSTICIA 
EN EL MUNDO". Es el aporte, desde 
la realidad del Peru, que ellos envi'an 
a la reunion de Obispos de todo el 
mundo en Roma, donde se iba a tratar 

kprecisamente el tema de la injusticia.

Esta situacion denunciada por 
el Episcopado Latinoamericano 
de Medellin, se refuerza y mantiene 
por la estructura interna de nuestros 
pafses, de creciente desigualdad 
economica, social y cultural, 
de perversion de la poh'tica que 
no sirve al bien comun de todos

J sino de unos pocos".

"Compartimos con las naciones 
del Tercer Mundo el ser victimas 
de sistemas que explotan nuestros 
recursos economicos, controlan 
nuestras decisiones politicas, nos 
imponen la dominacion cultural 
de sus valores, y de su civilizacion 
de consume.

Por supuesto que hemos cantado 
tambien. Siempre nos gusta cantar. 
Hemos rezado tratando que nuestra 
oracion fuera personal y hecha en voz 
alta delante de los demas. Todos tene- 
mos un buen recuerdo de la ceremonia 
penitencial que nos permitio dar por 
terminados algunos problemas entre 
nosotros y tambien de la Misa Comu- 
nitaria que fue como un broche de oro 
de esa convivencia de diez di'as.

Tenemos que mencionar tambien 
que a veces compartiamos nuestrosali- 
mentos. En nuestras reuniones nunca 
falto la alegria porque a medida que 
pasaban los di'as nos dabamos cuenta 
que habfa mas union entre nosotros, 
que nos comprendiamos mejor, que se 
estaba formando nuestra Comunidad, 
poco a poco.

Con decir eso no pretendemos que, 
ya hemos hecho Comunidades Cristia- 
nas verdaderas. Falta mucho todavi'a. 
Al terminar con la serie de reuniones 
todos nos hemos comprometido a se- 
guir adelante, a reunirnos una vez por 
semana, pero ya sin la presencia de la 
madrecita y del padre. Ellos vinieron a 
nuestro Sector para ayudarnos a co- 
menzar, pero ahora, tenemos que con- 
tinuar sin ellos. Claro que nos seguiran 
visitando de vez en cuando, pero noso
tros mismos debemos formar nuestras 
Comunidades Cristianas. Creemos de 
verdad que somos capaces de hacerlo.

sion de la Biblia.
Todo eso que hemos contado es 

nuevo todavi'a. Se ha hecho a partir 
del mes de abril de 1981. Las C.E.B. se 
vienen reuniendo cada semana, las pri- 
meras desde el mes de abril y las ulti
mas desde el mes de noviembre. iQue 
resultara de todo esto? Ya hemos visto 
dificultades, problemas, rivalidades 
entre personas y algunos se han desani- 
mado. Pensamos que estoes inevitable. 
Tenemos que superar esas dificultades 
porque no queremos perder todo Io 
bueno que hemos ganado hasta ahora, 
sobre todo esta confianza y esta her- . 
mandad que ha nacido entre nosotros. I

Tambien tendremos que ser mas 
activos. Es muy bonito reunirnos, pero 
todo eso que hablamos en nuestras 
reuniones no es solamente para discu- 
tirlo. Sobre todo es algo que tendre
mos que hacer, para mejorar la vida en 
nuestros Sectores. Hay miseria, ham- 
bre, enfermedades, injusticias, estruc- 
turas opresoras. Todo eso tenemos que 
afrontarlo y solucionarlo. Y no vamos 
tampoco a olvidar a los hermanos de 
otros Sectores. En ocho Sectores he
mos hecho esta experiencia pero falta- 
ran por Io menos 50 Sectores a quie- 
nes nosotros tenemos que animar. 
Nuestra alegria es saber que en varios 
lugares se van preparando para hacer 
!o mismo.

Ya nos hemos organizado un poco: 
cada Comunidad tiene su Junta Direc- 
tiva (presidente, vice-presidente, secre- 
tario y tesorero) que es la encargada 
de dirigir la vida de la Comunidad (reu
niones, actividades...). Los Animado
res Cristianos nos consideramos los 
servidores de la Comunidad para ayu- 
dar a la Junta Di recti va y orientar a los 
hermanos, sobre todo en la compren-
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Por supuesto que hemos cantado 
tambien. Siempre nos gusta cantar. 
Hemos rezado tratando que nuestra 
oracion fuera personal y hecha en voz 
alta delante de los demas. Todos tene- 
mos un buen recuerdo de la ceremonia 
penitencial que nos permitio dar por 
terminados algunos problemas entre 
nosotros y tambien de la Misa Comu- 
nitaria que fue como un broche de oro 
de esa convivencia de diez dias.

Tenemos que mencionar tambien 
que a veces compartiamos nuestrosali- 
mentos. En nuestras reuniones nunca 
falto la alegria porque a medida que 
pasaban los dias nos dabamos cuenta 
que habi'a mas union entre nosotros, 
que nos comprend tamos mejor, que se 
estaba formando nuestra Comunidad, 
poco a poco.

Con decir eso no pretendemos que, 
ya hemos hecho Comunidades Cristia- 
nas verdaderas. Falta mucho todavi'a. 
Al terminar con la serie de reuniones 
todos nos hemos comprometido a se- 
guir adelante, a reunirnos una vez por 
semana, pero ya sin la presencia de la 
madrecita y del padre. Ellos vinieron a 
nuestro Sector para ayudarnos a co- 
menzar, pero ahora, tenemos que con- 
tinuar sin ellos. Claro que nos seguiran 
visitando de vez en cuando, pero noso
tros mismos debemos formar nuestras 
Comunidades Cristianas. Creemos de 
verdad que somos capaces de hacerlo.

sion de la Biblia.
Todo eso que hemos contado es 

nuevo todavi'a. Se ha hecho a partir 
del mes de abril de 1981. Las C.E.B. se 
vienen reuniendo cada semana, las pri- 
meras desde el mes de abril y las ulti
mas desde el mes de noviembre. iQue 
resultara de todo esto? Ya hemos visto 
dificultades, problemas, rivalidades 
entre personas y algunos se han desani- 
mado. Pensamos que esto es inevitable. 
Tenemos que superar esas dificultades 
porque no queremos perder todo Io 
bueno que hemos ganado hasta ahora, 
sobre todo esta confianza y esta her- 
mandad que ha nacido entre nosotros. I

Tambien tendremos que ser mas 
activos. Es muy bonito reunirnos, pero 
todo eso que hablamos en nuestras 
reuniones no es solamente para discu- 
tirlo. Sobre todo es algo que tendre
mos que hacer, para mejorar la vida en 
nuestros Sectores. Hay miseria, ham- 
bre, enfermedades, injusticias, estruc- 
turas opresoras. Todo eso tenemos que 
afrontarlo y solucionarlo. Y no vamos 
tampoco a olvidar a los hermanos de 
otros Sectores. En ocho Sectores he
mos hecho esta experiencia pero falta- 
ran por Io menos 50 Sectores a quie- 
nes nosotros tenemos que animar. 
Nuestra alegn'a es saber que en varios 
lugares se van preparando para hacer 
Io mismo.



B. VOLUNTAD DE CAMBIO

derechos del pueblo

Art. 23 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
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"TODO HOMBRE TIENE DERECHO AL TRABAJO... Y A LA 
PROTECCION CONTRA EL DESEMPLEO... TODO HOMBRE 
QUE TRABAJA TIENE DERECHO A UNA REMUNERACION 
JUSTA Y SATISFACTORIA QUE LE ASEGURE, ASI COMO A SU 
FAMILIA, UNA EXISTENCIA COMPATIBLE CON LA DIGNIDAD 
HUMANA".

cComo estorcx mi \ 
F’canciSco? La

enferma el / 
do mi ago. J"Estas medidas apuntan:

— hacia una reafirmacion de nuestra soberam'a,

— hacia un mayor control de la economi'a por parte del Estado,

— hacia la mas justa distribucion del ingreso entre los sectores campesnos,

— hacia la participacion de los trabajadores en las utilidades, gestion y propiedad 

de las empresas,

— hacia la capacitacidn del sentido cn'tico para confrontar creadoramente 
la respuesta del hombre peruano ante su medio y su destine histdrico,

— hacia la participacion del pueblo como agente de su propia liberacion".

iiAay qveTrabajar mirando' 

el cerre^poj-^e poeden 

haber derrombes!

los domiagos vetnos 
a 'a familia... c Hastd 
cudodio seed esto de Ira 
Dajqr una Semana y I

"Compartimos tambien con estos paises el esfuerzo por una liberacion. 
En nuestro pai's, por circunstancias historicas, surge una aspiracion 
por la liberacion en todo orden. Es el resultado de la miseria de los marginados, 
de su organizacion en grupos de presion y de su lucha; es efecto tambien 
de la interpretacion de nuestra realidad como subproducto del desarrollo 
capitalista de la sociedad occidental, considerada como centre del sistema".

"Esta interpretacion lleva a quienes detentan 
actualmente el poder pol ftico a tomar 
medidas que significan un inicio de romper 
la dominacion interna y externa.

. Tales medidas son, por ejemplo:

— el intento de recuperacion de nuestros 
recursos naturales,

— La repatriacion de capitales y control 
de divisas,

— la reforma agraria,

— creacion de comunidades laborales,

— la reforma de la educacion,

— el apoyo a la moviiizacion social".
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b) Considerar obligacion de la Iglesia: 
descubrir, conocer y apreciar los valores 
de estos grupos etnicos que muestran 
la presencia de Dios y de Cristo encarnados 
en su historia;

PROPON EMOS que se con temple este problema en el proceso de adjudicaciones, 
buscandose creadoramente las formas de propiedad que permitan beneficiar 
al mayor numero posible de campesinos, asf como tambien dar el debido 
resguardo a la finalidad de la propiedad estableciendose mecanismos legales 
que aseguren el mayor servicio a la sociedad”.

c) Estar convencido de que tiene el deber 
primordial de realizar la justicia entre 
los indigenas como unica base para 
la verdad, el amor y la paz de la Buena 
Nueva: Cristo.

D. IMPLICANCIAS A NIVEL NACIONAL

Frente a la discriminacion racial y cultural que todavia sufren nuestros 
pobladores del campo, y la marginacion que sufre la mujer, sobre 
todo de la sierra, tenemos que recordar que todos somos personas, hijos 
de un mismo padre, destinados a una misma liberacion y salvacion.

llustraciones: Imelda Bedoya 
Guion: Jose Luis Gonzalez

Frente al hecho de una reforma agraria que aun pretendiendo dar una respuesta 
justa puede generar nuevas situaciones de injusticia, tales como la adjudicacion 
exclusiva de los fundos a los trabajadores estables al momento de la afectacion 
Io que genera grandes desniveles entre los nuevos propietarios de los fundos 
ricos y de fundos pobres, asi como tambien, al marginar de este proceso a grupos 
de campesinos que no estaban en la situacion de trabajadores estables,

El desempleo en 1979 ascendi'a a 400,000 trabajadores, de los cuales 
la mitad se encontraba en esa situacion debido a ceses, renuncias o 
despidos. El 51.4 o/o de la fuerza laboral sufn'a la condicion de sub- 
empleo.

iQue otras situaciones parecidas a la de la historieta han ocurri- 
do y ocurren en nuestro pueblo? Reconstruir los hechos.

Desde que ocurrieron esos hechos, del pueblo ha avanzado en 
algo defendiendo sus derechos al trabajo y al salario?

iQue medios tenemos para defender nuestro derecho al trabajo 
y para que no nos boten de el?

----------- -------
Conv^ncetejhermano: no nos podie_\ 
rnos conformer con comer ^irobo- 
jac. Para Tener eso^necesitamos 

, Ser libres de los que nos opn - 
l men ---------- --------

Qjando los pobres seamos i 

pueblocjn'do vno6 respetaran. 

(oe>\o en'tonces sabrdn que i 
NUESTROS H'->OS MALEN TANTO I 

COHO l-oS SUYOS /

"Frente a la situacion de injusticia en que se encuentran gran cantidad de grupos 
etno-culturales, calificados de "mdigenas o natives'', que son atropellados sin 
reconocerles ni sus mi'nimos derechos como hombres con graves peligros para su 
supervivencia cultural y aun biologica,

PROPON EMOS que la Iglesia exija el reconocimiento de sus derechos basicos, 

mediante:

a) la reafirmacion de la realidad humana
del nativo y el respeto maximo a su cultura,
Io que exige el derecho de ser reconocidos 
legalmente como personas y como grupos; 
el derecho de propiedad sobre las tierras 
que necesitan y habitan desde tiempo 
inmemorial, el derecho a vivir dignamente 
y el derecho de ser "diferentes”;
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D.IMPLICANCIAS A NIVEL NACIONAL

Frente a la discriminacion racial y cultural que todavia sufren nuestros 
pobladores del campo, y la marginacion que sufre la mujer, sobre 
todo de la sierra, tenemos que recordar que todos somos personas, hijos 
de un mismo padre, destinados a una misma liberacion y salvacion.

El desempleo en 1979 ascendi'a a 400,000 trabajadores, de los cuales 
la mitad se encontraba en esa situacion debido a ceses, renuncias o 
despidos. El 51.4 o/o de la fuerza laboral sufn'a la condicion de sub- 
empleo.

Frente al hecho de una reforma agraria que aun pretendiendo dar una respuesta 
justa puede generar nuevas situaciones de injusticia, tales como la adjudicacion 
exclusive de los fundos a los trabajadores estables al momento de la afectacion 
Io que genera grandes desniveles entre los nuevos propietarios de los fundos 
ricos y de fundos pobres, asi como tambien, al marginar de este proceso a grupos 
de campesinos que no estaban en la situacion de trabajadores estables,iQue otras situaciones parecidas a la de la historieta han ocurri- 

do y ocurren en nuestro pueblo? Reconstruir los hechos.

Desde que ocurrieron esos hechos, Zel pueblo ha avanzado en 
algo defendiendo sus derechos al trabajo y al salario?

iQue medios tenemos para defender nuestro derecho al trabajo 
y para que no nos boten de el?

------------ ZTs
Conv^nGetejhermQno: no nos podeA 
rnos conformer con comer xfirabo- 
jac para Tenet €so,necesiTamo5

, Ser libres de los qu® nos opr, ~ 
l men  —?

Qiandolos pobres seamos i 

puebloon'do jOos respetaron. 

(oe>\o enTonces salordo qoe j 
NUESTROS H'JOS MALEN TANTO I

l COHO LC>S SUYOS /

"Frente a la situacion de injusticia en que se encuentran gran cantidad de grupos 
etno-culturales, calificados de "mdigenas o natives'', que son atropellados sin 
reconocerles ni sus mi'nimos derechos como hombres con graves peligros para su 
supervivencia cultural y aun biologica,

PROPON EMOS que la Iglesia exija el reconocimiento de sus derechos basicos, 

mediante:

a) la reafirmacion de la realidad humana 
del nativo y el respeto maximo a su cultura, 
Io que exige el derecho de ser reconocidos 
legalmente como personas y como grupos; 
el derecho de propiedad sobre las tierras 
que necesitan y habitan desde tiempo 
inmemorial, el derecho a vivir dignamente 
y el derecho de ser "diferentes";
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I PROCEDIMIENTO PARA EL INTERDICTO DE RETENER 
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La contestacion de la demanda
La demanda 
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   ; en el No. 11 de ANDENES, sobre los

Procedimientos Agrarios de competencia de los Jueces de Tierras y del Tribunal 

Agrario. 

«

Como en todos los interdictos, el 

demandado debera contestar la de

manda hasta dentro del quinto diaen 

que la recibio, ofreciendo en ella las 

pruebas que considere convenientes.

Pasado el plazo de los cinco dias pa

ra contestar la demanda, el Juez citara 

a las dos partes a una Audiencia de
Teologia de la Universidad

La demanda de Interdicto se inter- 

pone ante el Juez de Tierras del lugar, 

acompanada del recibo de pago del 

impuesto a la propiedad predial, ofre- 

ciendose todas las pruebas: se adjuntan 

los documentos, se pide la declaracion 

de los testlgos, la inspeccion ocular, la 

confesion, etc.

En la demanda debe expresarse con 

precision los actos materiales en que 

consiste la perturbacion, la epoca en 

que tuvieron lugar, y si los ejecuto la 

persona contra quien se dirige la accion 

u otra que Io hizo por orden suya. Si 

la demanda se presenta despues de un 

ano del acto o actos perturbatorios, o 

si estos actos no constituyen una per

turbacion manifiesta, el Juez no admi- 

tira la demanda.
La persona demandada sera notifi- 

cada dentro del quinto dfa, mas el ter- 

mino de la distancia (los dias que de- 

more en Hegar cuando el sitio esta un 

poco alejado).

..."el Evangelic predicado autenticamente 

a un hombre oprimido cumple necesariamente 

una funcion concientizadora, es decir, 

contribuye a hacerle percibir su calidad 

de persona, su situacion de despojo e injusticia 

en que se halla con todas sus implicancias 

economicas, sociales y pol iticas y 

a luchar contra ellas.

En el numero de setiembre senala- 

bamos el procedimiento que se sigue 

para el Interdicto de Recobrar. Este 

recurso se plantea cuando se quiere re- 

cuperar la posesion de la tierra que ha 

sido usurpada por otros.

Existen, ademas del interdicto de 

recobrar, otros interdictos que sirven 

para defender las tierras que poseemos. 

Cuando se nos perturba en la posesion 

de un predio, si queremos lograr que 

cese, podemos plantear un Interdicto 

de Retener.
En este caso tampoco interesa que 

se tenga titulo de propiedad en regia, 

sino la posesion efectiva de la tierra.

En el marco concreto de un mundo en lucha 

por su liberacion es donde la comunidad 

de fe, peruana, se interroga y se define 

como anunciadora de Cristo que ha venido 

a reyelarnos cual es el sentido pleno de 

la historia; y renueva su corazon por un 

Hamamiento de su Senor en los signos 

y exigencias de la liberacion a la autenticidad, 

a la generosidad y a la fidelidad".

Misa de clausura del Curso de Vera no de! Depanament o de 

Catohca realizado en e! mes de febrero de 1982 en Lima.
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Agrario.

Como en todos los interdictos, el 
demandado debera contestar la de
manda hasta dentro del quinto di'a en 
que la recibio, ofreciendo en ella las 
pruebas que considere convenientes.

Pasado el plazo de los cinco dfas pa
ra contestar la demanda, el Juez citara 
a las dos partes a una Audiencia de
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..."el Evangelic predicado autenticamente 
a un hombre oprimido cumple necesariamente 
una funcion concientizadora, es decir, 
contribuye a hacerle percibir su calidad 
de persona, su situacion de despojo e injusticia 
en que se halla con todas sus implicancias 
economicas, sociales y politicas y 
a luchar contra el las.

En el numero de setiembre senala- 
bamos el procedimiento que se sigue 
para el Interdicto de Recobrar. Este 
recurso se plantea cuando se quiere re- 
cuperar la posesion de la tierra que ha 
sido usurpada por otros.

Existen, ademas del interdicto de 
recobrar, otros interdictos que sirven 
para defender las tierras que poseemos. 
Cuando se nos perturba en la posesion 
de un predio, si queremos lograr que 
cese, podemos plantear un Interdicto 
de Retener.

En este caso tampoco interesa que 
se tenga titulo de propiedad en regia, 
sino la posesion efectiva de la tierra.

En la demanda debe expresarse con 
precision los actos materiaies en que 
consiste la perturbacion, la epoca en 
que tuvieron lugar, y si los ejecuto la 
persona contra quien se dirige la accion 
u otra que Io hizo por orden suya. Si 
la demanda se presenta despues de un 
ano del acto o actos perturbatorios, o 
si estos actos no constituyen una per
turbacion manifiesta, el Juez no admi- 
tira la demanda.

La persona demandada sera notifi- 
cada dentro del quinto di'a, mas el ter- 
mino de la distancia (los dias que de- 
more en Hegar cuando el sitio esta un 
poco alejado).

La demanda de Interdicto se inter- 
pone ante el Juez de Tierras del lugar, 
acompanada del recibo de pago del 
impuesto a la propiedad predial, ofre- 
ciendose todas las pruebas: se adjuntan 
los documentos, se pide la declaracion 
de los testlgos, la inspeccion ocular, la 
confesion, etc.

t
Misa de dausura de! Curso de Verano de! Depanamento de 
CatoHca reahzado en el mes de febrero de 1982 en Lima.

En el marco concreto de un mundo en lucha 
por su liberacion es donde la comunidad 
de fe, peruana, se interroga y se define 
como anunciadora de Cristo que ha venido 
a revelarnos cual es el sentido pleno de 
la historia; y renueva su corazon por un 
Hamamiento de su Senor en los signos 
y exigencies de la liberacion a la autenticidad, 
a la generosidad y a la fidelidad".
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Todos estamos metidos en un traba- 

jo concreto:

— de pastoral o de educacion popular

— sindical o de comunidad

— con jovenes, mujeres, campesinos o 

grupos de Iglesia.

Todos tenemos una idea, aunque 

quizas muy general, de Io que estamos 

tratando de lograr.

— usar Io mejor de nuestras fuerzas, 

nuestra inteligencia y nuestros re- 

cursos

— medir nuestro progreso, pasoa paso, 

hasta lograr nuestros fines.

La planificacion es una tecnica que 

tiene siete pasos:

E. Analizar el mundo social, religioso 

y humano en el cual nos movemos.

2. Definirnos como grupo: Zquienes 

somos y que es Io que perseguimos?

3. Decidir Io que nosotros podemos 

hacer dentro del medio que nos ro- 

dea: nuestro papel concreto y espe- 

cifico.

4. Calcular los recursos materiales y 

humanos con los cuales contamos 

para jugar este papel.

Pero, Zcomo sabemos si realmente 

estamos en camino?

ZComo evitar el estar "haciendo co- 

sas", con una idea todavia algo vaga e 

inexacta de nuestros objetivos y los 

pasos muy concretos que habra que 

dar para alcanzarlos?

En fin, de que manera podemos:

— definir claramente Io que buscamos

— fijar las acciones, los medios y los 

plazos necesarios para alcanzarlo

PARA TENER EXITO EN ESTO, 

SERA NECESARIO PLANIFICAR 

NUESTRO TRABAJO.

El Juez debera sentenciar dentro de 

los cinco di'as posteriores a la inspec- 

cion ocular.

pruebas, la que se realizara dentro de 

los seis dias siguientes. En la citacion 

el Juez senalara que en caso de inasis- 

tencia de alguna de las partes la Audien- 

cia se llevara adelante.

La Audiencia de pruebas es oral y 

en ella se actuaran las pruebas ofreci- 

das tanto por el demandante como por 

el demandado: se interrogara a los tes- 

tigos ofrecidos, se reconocera docu- 

mentos, se prestara confesion, etc.

Solo se admitira las pruebas que 

tengan por objeto acreditar que el de

mandante tiene o no la posesion que 

se atribuye, la verdad o falsedad de los 

actos que se le imputan al demandado 

y la epoca en que dichos actos tuvie- 

ron lugar.

Si hubiera alguna oposicion a alguna 

prueba el Juez tendra que resolverlaen 

el acto, sin poder apelarse de su reso- 

lucion.

Si no puede terminarse la Audiencia 

en un solo di'a se continuara en los 

di'as siguientes, a la bora senalada, sin 

necesidad de nueva notificacion. El 

Juez, por su parte puede pedir otras 

pruebas, las que se realizaran como 

maximo despues de diez di'as de la 

Audiencia, incluso la inspeccion ocular.

Recordamos que en procedimientos 

ante el Juez de Tierras los campesinos, 

cooperativas y comunidades estan 

exceptuados del uso de papel sellado, 

pago de portes de correo, costas y 

multas judiciales. Los Jueces de Tie

rras y sus Secretarios estan prohibidos 

de cobrar derechos pordiligenciasefec- 

tuadas dentro y fuera del Juzgado, 

cualquiera sea su naturaleza.

Si el Juez declara fundado el inter- 

dicto, ordenara que el demandado se 

abstenga de nuevas perturbaciones. 

Igualmente senalara el pago de danos 

y perjuicios, de acuerdo a la propuesta 

hecha por el demandante en su escrito 

de demanda o en caso de no haberla 

ordenara un informe pericial. Solo 

puede apelarse en este juicio de la Sen- t 

tencia, la que debe presentarse en los 

cinco dias siguientes al Tribunal Aqra- 

rio (en Lima).

I

If
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Todos estamos metidos en un traba- 
jo concreto:

— de pastoral o de educacion popular

— sindical o de comunidad

— con jovenes, mujeres, campesinos o 
grupos de Iglesia.

Todos tenemos una idea, aunque 
quizas muy general, de Io que estamos 
tratando de lograr.

— usar Io mejor de nuestras fuerzas, 
nuestra inteligencia y nuestros re- 
cursos

— medir nuestro progreso, pasoa paso, 
hasta lograr nuestros fines.

La planificacion es una tecnica que 
tiene siete pasos:

k Analizar el mundo social, religioso 
y humano en el cual nos movemos.

2. Definirnos como grupo: iquienes 
somos y que es Io que perseguimos?

3. Decidir Io que nosotros podemos 
hacer dentro del medio que nos ro- 
dea: nuestro papel concreto y espe- 
ci'fico.

4. Calcular los recursos materiales y 
humanos con los cuales contamos 
para jugar este papel.

Pero, icomo sabemos si realmente 
estamos en camino?

J 
If

zComo evitar el estar "haciendo co- 
sas", con una idea todavia algo vaga e 
inexacta de nuestros objetivos y los 
pasos muy concretes que habra que 
dar para alcanzarlos?

En fin, de que manera podemos:

— definir claramente Io que buscamos

— fijar las acciones, los medios y los 
plazos necesarios para alcanzarlo

PARA TENER EXITO EN ESTO, 
SERA NECESARIO PLANIFICAR 
NUESTRO TRABAJO.

El Juez debera sentenciar dentro de 
los cinco di'as posteriores a la inspec- 
cion ocular.

Recordamos que en procedimientos 
ante el Juez de Tierras los campesinos, 
cooperativas y comunidades estan 
exceptuados del uso de papel sellado, 
pago de portes de correo, costas y 
multas judiciales. Los Jueces de Tie
rras y sus Secretaries estan prohibidos 
de cobrar derechos pordiligenciasefec- 
tuadas dentro y fuera del Juzgado, 
cualquiera sea su naturaleza.

pruebas, la que se realizara dentro de 
los seis dias siguientes. En la citacion 
el Juez senalara que en caso de inasis- 
tencia de alguna de las partes la Audien- 
cia se llevara adelante.

La Audiencia de pruebas es oral y 
en ella se actuaran las pruebas ofreci- 
das tanto por el demandante comopor 
el demandado: se interrogara a los tes- 
tigos ofrecidos, se reconocera docu- 
mentos, se prestara confesion, etc.

Solo se admitira las pruebas que 
tengan por objeto acreditar que el de
mandante tiene o no la posesion que 
se atribuye, la verdad o falsedad de los 
actos que se le imputan al demandado 
y la epoca en que dichos actos tuvie- 
ron lugar.

Si hubiera alguna oposicion a alguna 
prueba el Juez tendra que resolverlaen 
el acto, sin poder apelarse de su reso- 
lucion.

Si no puede terminarse la Audiencia 
en un solo di'a se continuara en los 
di'as siguientes, a la hora senalada, sin 
necesidad de nueva notificacion. El 
Juez, por su parte puede pedir otras 
pruebas, las que se realizaran como 
maximo despues de diez di'as de la 
Audiencia, incluso la inspeccion ocular.

Si el Juez declara fundado el inter- 
dicto, ordenara que el demandado se 
abstenga de nuevas perturbaciones. 
Igualmente senalara el pago de danos 
y perjuicios, de acuerdo a la propuesta 
hecha por el demandante en su escrito 
de demanda o en caso de no haberla 
ordenara un informe pericial. Solo 
puede apelarse en este juicio de la Sen- V 
tencia, la que debe presentarse en los 
cinco dias siguientes al Tribunal Aqra- 
rio (en Lima).

I ' % \

'Mr.
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SEMANA SANTA ANDINA 

iCOMO CELEBRARLA?

A. Realidad Nacional. 

breve recuento de:

iValen o no valen estas costumbres 

religiosas? iQue relacion hay entre 

estos ritos y la historia campesina? 

iEn nuestras comunidades, como po

demos celebrar la Semana Santa?

Para responder a estas preguntas, 

abrimos los ojos a la situacion actual. 

En la sierra, costa y selva, los campesi- 

nos sufren por la explotacion, despre- 

cio, pecado; asi estan muriendo con 

Cristo.
Pero el campesinado tambien tiene 

su cultura y religiosidad, y a veces lu- 

cha por Io justo; asi esta resucitando 

con Cristo.

Altar de Capachica.

(Acuarela de Karl Dreyer)

"Caivario" en la punta del cerro, donde . 

se pide perdon, y buena salud y cose- 

chas. Muchos recogen plantas y yerbas 

—sagradas por Semana Santa— paracu- 

rar enfermedades; y tambien recogen 

kaktus que, puestos sobre la puerta, 

protegen de malos espiritus. Se matan 

culebras y lagartos porque pertenecen 

al demonic.
En algunos lugares hay costumbres 

de fuerte contenido social. Daralimen- 

to a los mas pobres. Hacer una cena

i

1

I

PRIMER PASO: ANALIZAR EL ME

DIO SOCIAL, RELIGIOSO Y HUMA- 

NO EN EL CUAL NOS MOVEMOS.

1. la historia del Peru y de sus diferen- 

tes sectores y grupos ^tnicos;

2. la situacion social, economica y po- 

Iitica del pais;

3. la vida cultural y religiosa peruana;

4. su geografia fisica, pol itica y huma- 

na.

Hacer un

Porque padece tanta pobrezae injus- 

ticia, el campesino siente y comparte 

la pasion de Cristo. Esto se expresa en 

Semana Santa. Con ayunos y peniten- 

cias; vistiendo luto; llorando y hacien- 

do velorios por Jesus. En algunos luga

res, los padres azotan a sus hijos "para 

ayudar a Cristo en su sufrimiento" y 

pedir misericordia.

En los actos liturgicos, resalta la 

procesion y la veneracion al Cristo su- 

Afriente y muerto (el Sehor del Santo 

wSepulcro), el Sacramento de la confe- 

sion y la participacion en la Eucaristia. 

Pero esto ocurre mas en los pueblos. 

En muchas comunidades campesinas, 

la Semana Santa se celebra poco o na- 

da (porque la pastoral se ha concentra- 

do en ciudades y pueblitos).

Hay ritos propios del campesino (di- 

ferentes en cada region del pais). En el 

hogar, se hacen oraciones, con brace- 

ros de incienso, y alguna comida espe

cial. Hay peregrinaciones y ritos en el

3. Realidad de nuestra zona: co- 

munidad, parroquia, pueblo o barrio.

1. historia cultural de los habitantes;

2. participacion en la vida nacional;

3. sistema social: organizacion de la 

familia, estratos sociales, grupos

5. Fijar objetivos concretes, metas de 

trabajo y tareas especificas que nos 

permitiran lograr nuestros fines.

6. Llevar a cabo, coherentemente, el 

programa de accion que hemos tra- 

zado.

7. Evaluar los resultados para ver si 

estamos bien encaminados.

En los siguientes numerosde ANDE- 

NES, desarrollaremos estos pasos uno 

por uno, ofreciendo pautas practices 

para la construccion de un plan de tra

bajo.

Pero antes de 

muy importante:

Los que planifican, y los que van a 

ejecutar el plan, deben ser los mismos. 

No debe haber un grupo que hace los 

planes, y otro que los (leva a cabo. La 

gente se sentira motivada para realizar 

el plan, solo si ha participado en su 

elaboracion.

etnicos o raciales, relaciones entre 

personas, papel de la mujer, proce- 

sos de cambio socio-cultural;

4. situacion economica de la zona, con 

sus causas generales y sus efectos 

concretes en la vida del pueblo;

5. niveles de educacion, de salud y de 

nutricion;

6. redes de transporte y sistemas de 

comunicacion-
-

7. la situacion po!itica local: organiza-

ciones y movimientos a diferentes 

niveles, organizaciones tradicionales, 

su influencia, etc.; ♦

8. la cultura y el cambio cultural: 

influencias foraneas, iniciativas loca

les, tradiciones e innovaciones;

9. la Iglesia en el Sector: historia, mo

vimientos, relacion con los habitan

tes de la zona, formas de religiosi

dad popular, presencia protestante, 

vision y practica pastoral (tradicio- 

nalista, "modernizante-renovadora" 

o profetica).

NOTA: Cada grupotendraquedecidir, 

segun el tiempo disponible y la pro- 

fundidad que quiere alcanzar, cuanto 

tiempo y esfuerzo va a dedicar a esta 

primera etapa. Lo importante es no 

entrar a programar un trabajo sin ha

ber hecho un analisis de la realidad 

que nos rodea; pero tampoco hay que 

dedicar tanto tiempo al analisis de lai 

realidad que no llegamos a las etapas' 

siguientes.
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A. Realidad Nacional. 
breve recuento de:

iValen o no valen estas costumbres 
religiosas? iQue relacion hay entre 
estos ritos y la historia campesina? 
iEn nuestras comunidades, como po
demos celebrar la Semana Santa?

Para responder a estas preguntas, 
abrimos los ojos a la situacion actual. 
En la sierra, costa y selva, los campesi- 
nos sufren por la explotacion, despre- 
cio, pecado; asi estan muriendo con 
Cristo.

Pero el campesinado tambien tiene 
su cultura y religiosidad, y a veces lu- 
cha por Io justo; asi esta resucitando 
con Cristo.

SEMANA SANTA ANDINA 
iCOMO CELEBRARLA?

Altar de Capachica.

(Acuarela de Karl Dreyer)

"Caivario" en la punta del cerro, donde . 
se pide perdon, y buena salud y cose- 
chas. Muchos recogen plantas y yerbas 
—sagradas por Semana Santa— paracu- 
rar enfermedades; y tambien recogen 
kaktus que, puestos sobre la puerta, 
protegen de malos espiritus. Se matan 
culebras y lagartos porque pertenecen 
al demonic.

En algunos lugares hay costumbres 
de fuerte contenido social. Daralimen- 
to a los mas pobres. Hacer una cena

-
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PRIMER PASO: ANALIZAR EL ME
DIO SOCIAL, RELIGIOSO Y HUMA- 
NO EN EL CUAL NOS MOVEMOS.

1. la historia del Peru y de sus diferen- 
tes sectores y grupos ^tnicos;

2. la situacion social, economica y po- 
Iitica del pais;

3. la vida cultural y religiosa peruana;

4. su geografia fisica, pol itica y huma- 
na.

Porque padece tanta pobrezae injus- 
ticia, el campesino siente y comparte 
la pasion de Cristo. Esto se expresa en 
Semana Santa. Con ayunos y peniten- 
cias; vistiendo luto; llorando y hacien- 
do velorios por Jesus. En algunos luga
res, los padres azotan a sus hijos "para 
ayudar a Cristo en su sufrimiento" y 
pedir misericordia.

En los actos liturgicos, resalta la 
procesion y la veneracion al Cristo su- 

Afriente y muerto (el Sehor del Santo 
wSepulcro), el Sacramento de la confe- 

sion y la participacion en la Eucaristia. 
Pero esto ocurre mas en los pueblos. 
En muchas comunidades campesinas, 
la Semana Santa se celebra poco o na- 
da (porque la pastoral se ha concentra- 
do en ciudades y pueblitos).

Hay ritos propios del campesino (di- 
ferentes en cada region del pais). En el 
hogar, se hacen oraciones, con brace- 
ros de incienso, y alguna comida espe
cial. Hay peregrinaciones y ritos en el

etnicos o raciales, relaciones entre 
personas, papel de la mujer, proce- 
sos de cambio socio-cultural;

4. situacion economica de la zona, con 

sus causas generales y sus efectos 
concrete^ en la vida del pueblo;

5. niveles de educacion, de salud y de 
nutricion;

6. redes de transporte y sistemas de 
comunicacion;

7. la situacion po!itica local: organiza-

ciones y movimientos a diferentes 
niveles, organizaciones tradicionales, 
su influencia, etc.; ' ♦

8. la cultura y el cambio cultural: 
influencias foraneas, iniciativas loca
les, tradiciones e innovaciones;

9. la Iglesia en el Sector: historia, mo
vimientos, relacion con los habitan- 
tes de la zona, formas de religiosi
dad popular, presencia protestante, 
vision y practica pastoral (tradicio- 
nalista, "modernizante-renovadora" 
o profetica).

NOTA: Cada grupotendra que decidir, 

segun el tiempo disponible y la pro- 
fundidad que quiere alcanzar, cuanto 
tiempo y esfuerzo va a dedicar a esta 
primera etapa. Lo importante es no 

entrar a programar un trabajo sin ha- 
ber hecho un analisis de la realidad 
que nos rodea; pero tampoco hay que 
dedicar tanto tiempo al analisis de lai 
realidad que no llegamos a las etapas' 
siguientes.

5. Fijar objetivos concretos, metas de 
trabajo y tareas especfficas que nos 
permitiran lograr nuestros fines.

6. Llevar a cabo, coherentemente, el 
programa de accion que hemos tra- 
zado.

7. Evaluar los resultados para ver si 
estamos bien encaminados.

En los siguientes numeros de ANDE- 
NES, desarrollaremos estos pasos uno 

por uno, ofreciendo pautas practicas 
para la construccion de un plan de tra
bajo.

Pero antes de 
muy importante:

Los que planifican, y los que van a 
ejecutar el plan, deben ser los mismos. 
No debe haber un grupo que hace los 
planes, y otro que los Neva a cabo. La 
gente se sentira motivada para realizar 
el plan, solo si ha participado en su 
elaboracion.

B. Realidad de nuestra zona: co- 
munidad, parroquia, pueblo o barrio.

1. historia cultural de los habitantes;

2. participacion en la vida nacional;

3. sistema social: organizacion de la 
familia, estratos sociales, grupos
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ta trabajo, falta tierra.

la sequia, faltan irrigaciones. 

alcoholismo, drogas, suicidios i 

cotrafico.

regreso de los terratenientes.

aumento de la polici'a, represion.

culturales, etc., que deben estar pre- 

sentes en toda organizacion campesina.

El segundo bloque de Reflexion se 

ocupo del actuar de la Iglesia dentro 

de esta realidad de marginacion y des-, 

pojo en que viven los campesinos pe- 

ruanos. Los temas tratados fueron: La 

Iglesia de los Pobres en el Campo, La 

Iglesia y el Movimiento Popular y La 

Religiosidad Popular.

Los propios informes hicieron ver 

que para los campesinos Io religiose es 

un elemento de unidad que coge toda 

su vida; siempre esta presente en la fa

milia, la comunidad, el trabajo, en las 

fiestas; tanto, que en la actualidad son 

muchos los campesinos que viven su fe 

en el compromise con sus hermanos. 

Fe cristiana que los impulsa a enfren- 

tar en solidaridad los problemas, bus

car soluciones y participar activamente 

en ellas.
El Primer Encuentro Nacional de 

Campesinos Cristianos organizado por 

CEAS, permitio dar un paso importan- 

te en la marcha de la Iglesia campesina; 

los asistentes mostraron su preocupa- 

cion por salir de Io local, hacia una 

coordinacion 

su Iglesia.

nues-

, no|

Los campesinos avanzan en su organizacipn.

A partir de los informes se dividio 

la semana en dos bloques de reflexion. 

El primero, sobre la situacion en el 

campo peruano en la actualidad y sus 

alternativas, que se trabajo en comisio- 

nes, plenarios, con dramatizaciones y 

exposiciones de varies especialistas.

Aca se reflexiono sobre las causas 

de los problemas que afectan a los 

campesinos, la poh'tica economica del 

gobierno para el agro y las alternativas 

planteadas en su ultima ley.

Al hablar de alternativas, vieron que 

las que presenta el gobierno no tienen 

ningun interes real en solucionar los 

problemas del poblador rural, y que 

esto exigi'a profundizar las que vienen 

surgiendo desde los propios campesi

nos, convirtiendose en una tarea inme- 

diata el organizarse regionalmente para 

demandar al gobierno mayor atencion 

a los problemas del campo, controlar a 

los intermediarios y diversificar la pro- 

duccion.

Reflexionaron tambien sobre los 

limites de una organizacion que se 

preocupa solo de los problemas econo- 

micos, cuando existen problemas de 

salud, educacion, tecnico-productivos.

ler. ENCUENTRO NACIONAL DE CAMPESINOS CRISTIANOS

o alza del costo de vida

o precios bajos a los productos aqra- 

rios

o falta de servicios de salud, educa

cion, transporte.

la descapitalizacion del

llega a vender las tierras).

o los bonos alimenticios no son la so- 

lucion.

tendencia de los campesinos a 

propiedad privada.

o cooperativas muy endeudadas.

o division entre socios y eventuales 

entre SAIS y comunidades.

o calumnias: subversives, terroristas, 

agitadores, comunistas.

corrupcidn y abuso de las autorida- 

des.

o gobierno mentiroso, dormilon.

bos comunales.

fortalecemos la ayuda mutua, minka 

comites de salud comunitaria.

busca de tecnologia apropiada, con 

medios sencillos, para cultivar la tie- 

rra.

pequenos comites de lucha.

rondas campesinas.

acciones de alfabetizacion, organi

zacion de padres de familia.

recuperacion de la dignidad del cam- 

pesmo, superacidn del conformismo. 

aprender sacando provecho de n;

tros fracasos y nuestros exifos, 

enfrentar los problemas solos.

o formar grupos de senoras y ninos 

concientizacion.

teatro popular, bibliotecas, musica. 

formar organizaciones solidas, don- 

de se critiquen los errores, con pre- 

sencia de los Cristianos.

o rescatar la medicina folklorica.

o formar comunidades cristianas.

o promotores de salud.

■ '/
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A partir de los informes se dividio 
la semana en dos bloques de reflexion. 
El primero, sobre la situacion en el 
campo peruano en la actualidad y sus 
alternativas, que se trabajo en comisio- 
nes, plenarios, con dramatizaciones y 
exposiciones de varios especialistas.

Aca se reflexiono sobre las causas 
de los problemas que afectan a los 
campesinos, la politica economica del 
gobierno para el agro y las alternativas 
planteadas en su ultima ley.

Al hablar de alternativas, vieron que 
las que presenta el gobierno no tienen 
ningun interes real en solucionar los 
problemas del poblador rural, y que 
esto exigi'a profundizar las que vienen 
surgiendo desde los propios campesi
nos, convirtiendose en una tarea inme- 
diata el organizarse regionalmente para 
demandar al gobierno mayor atencion 
a los problemas del campo, controlar a 
los intermediaries y diversificar la pro
duce! on.

Reflexionaron tambien sobre los 
li'mites de una organizacion que se 
preocupa solo de los problemas econo- 
micos, cuando existen problemas de 
salud, educacion, tecnico-productivos.

culturales, etc., que deben estar pre- 
sentes en toda organizacion campesina.

El segundo bloque de Reflexion se 
ocupo del actuar de la Iglesia dentro 
de esta realidad de marginacion y des-, 
pojo en que viven los campesinos pe- 
ruanos. Los temas tratados fueron: La 
Iglesia de los Pobres en el Campo, La 
Iglesia y el Movimiento Popular y La 
Religiosidad Popular.

Los propios informes hicieron ver 
que para los campesinos Io religiose es 
un elemento de unidad que coge toda 
su vida; siempre esta presente en la fa
milia, la comunidad, el trabajo, en las 
fiestas; tanto, que en la actualidad son 
muchos los campesinos que viven su fe 
en el compromiso con sus hermanos. 
Fe cristiana que los impulsa a enfren- 
tar en solidaridad los problemas, bus
car soluciones y participar activamente 
en ellas.

El Primer Encuentro Nacional de 
Campesinos Cristianos organizado por 
CEAS, permitib dar un paso importan- 
te en la marcha de la Iglesia campesina; 
los asistentes mostraron su preocupa- 
cion por salir de Io local, hacia una 
coordinacion regional, y nacional de 
su Iglesia.

ler. ENCUENTRO NACIONAL DE CAMPESINOS CRISTIANOS
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comites de salud comunitaria.

busca de tecnologi'a apropiada, con 
medios sencillos, para cultivar la tie- 
rra.
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o rondas campesinas.
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recuperacion de la dignidad del cam- 
pesino, superacion del conformismo. 

aprender sacando provecho de nues- 
tros fracasos y nuestros exitos, noi 
enfrentar los problemas solos. " 

o formar grupos de senoras y ninos 
concientizacion.

teatro popular, bibliotecas, musica. 

formar organizaciones solidas, don- 
de se critiquen los errores, con pre- 
sencia de los Cristianos.

o rescatar la medicina folklorica.

o formar comunidades cristianas.

o promotores de salud.

lucion.

tendencia de los campesinos a la 
propiedad privada.

o cooperativas muy endeudadas.

o division entre socios y eventuales, 
entre SAIS y comunidades.

o calumnias: subversives, terroristas, 
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corrupcion y abuso de las autorida- 
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ENCUENTRO DE ANIMADORES 

DE CASPIZAPA (TARAPOTO)

II ASAMBLEA DE PROMOTORES 

DE SALUD - CHACHAPOYAS

Del 30 de noviembre al 5 de diciem- 

bre se realize en Rodri'guez de Mendo

za la II Asamblea de Promotores de 

Salud de Chachapoyas, donde evalua- 

ron el trabajo del ano, reflexionaron 

sobre la fe cristiana y la salud, y pro- 

gramaron el trabajo para el 82. Tam- 

bien recibieron clases sobre veterinaria 

y medicina natural, a cargo de dos 

especialistas de la zona y un equipo de 

promotores de salud venidos de Caja- 

bamba.
Entre los logros alcanzados por los 

Promotores de Chachapoyas estan la 

concientizacion progresiva en las co- 

munidades, sobre la necesidad de pre- 

venir las enfermedades. La promocion 

y aceptacion de las vacunas y en algu- 

nas comunidades la apiicacion de las 

mismas. El control de algunas enfer

medades como el sarampion, hepatitis, 

etc. y la respuesta a la Hamada para los 

trabajos comunales en favor de la salud.

Sin embargo, los Promotores de 

Chachapoyas enfrentan todavia mu- 

chas dificultades, como la falta de 

interes y participacion en varias comu

nidades, debido al conformismo, el 

individualismo y la apati'a de muchos 

campesinos. El aislamiento y la poca 

coordinacion entre los pequenos gru- 

pos. La falta de economi'a en los cam

pesinos para la implementacion del 

botiquin y la compra-venta de medi- 

camentos. El servicio no remunerado 

del promotor, que ocasiona gastos de 

tiempo y perdida de trabajo en el cam- 

po. Y tambien, aunque en muy pocos 

casos, la falta de conciencia de algunos 

promotores al cobrar por sus servicios.

»■

Monsenor Alberto Koenigsknecht,

ASAMBLEA DEL 

EPISCOPADO PERUANO

i^n LJ" Asamblea del Episcopado 

del Peru, que congrega a los Obispos 

de todo el pais, tuvo lugar en Lima del

14 al 30 del pasado mes de enero. El 

objetivo principal de la reunion fue el 

estudio del tema "La formacion inte

gral de la Fe dentro del contexto edu

cative y cultural peruano".

En la reunion se informo tambien 

del trabajo de las distintas oficinas y 

Comisiones Episcopales. De acuerdo 

con los Estatutos vigentes, se dio paso 

a la renovacion de cargos en la Confe- 

rencia Episcopal.

En la Comision Episcopal de Accion 

Social fue reelegido Presidente, Mon

senor Luis Bambaren para un nuevo 

periodo.

ENCUENTRO CAMPESINO 

INTERNACIONAL

Campesinos de Colombia, Ecuador, 

Bolivia y Peru reflexionaron juntos du

rante quince d fas sobre la situacion del 

campo y de la Iglesia en sus pai'ses. Di- 

cha reunion fue organizada por el SER 

(Servicios Educativos Rurales) del Peru 

en coordinacion con el MIJARC (Mo- 

vimiento Internacional de la Juventud 

Agrana y Rural Catolica).

Los informes de los participantes 

permitian constatar que a pesar de las 

reformas agrarias realizadasen la region 

la situacion de los campesinos es igual- 

mente difi'cil y marcada por dificulta

des enormes.

La falta de servicios de salud, educa- 

cion y comunicacion, los abuses de los 

intermediarios, la falta de apoyo tecni- 

co y crediticio, el alto costo de los 

abonos, herramientas, semillas; son 

problemas comunes para los campesi

nos de America Latina.

A nivel de vivencia de fe los campe

sinos asistentes son propulsores de co

munidades de base de regiones coste- 

has, serranas y selvaticas de sus pai'ses. 

En todas esas zonas estan creciendo 

numerosos grupos de reflexion y vida 

cristiana. En coordinacion con sus Igle

sias locales esos campesinos van sem- 

brando la semilla de la unidad y de 

una nueva espiritualidad comprometi- 

da con los pobres.

Este encuentro permitio a los parti

cipantes conocer mas de cerca el tra

bajo que el MIJARC esta realizandoen 

America Latina y en otros continentes.

Los dias 26 y 27 de diciembre de 

1981 se reunieron en Caspizapa, pin- 

toresco pueblo de Tarapoto, ochenta 

animadores cristianos que realizan un 

trabajo valioso de evangelizacion en 

esta importante region de la selva pe

ruana.
El objetivo principal de la reunion 

fue la evaluacion del trabajo del ano y 

la discusion de las tareas para el futuro. 

ft Los informes permiten ver un crecien- 

te compromise de las comunidades 

cristianas de esa prelatura. En el trans- 

curso del ano los animadores han visi- 

tado muchos grupos y comunidades, 

dedicando buena parte de su tiempo a 

la labor apostolica. Segun los informes 

de las comisiones, puede verse tambien 

las grandes dificultades de los trabaja- 

dores de la tierra de esa region: falta 

de ti'tulos de propiedad, creditos caros, 

alza de costo de vida, sequ (a, poco pa- 

go a sus productos, problemas graves 

de salud...
Una gran preocupacion de los po- 

bladores de la region son losproyectos 

que el Gobierno esta implementando, 

sin que los pequenos propietarios y 

grupos campesinos de la zona conoz- 

can cuales son los beneficios que para 

^ellos traeran dichos proyectos. En la 

Wzona de Sauce, por ejemplo, se esta 

planeando un complejo turistico muy 

importante, proyecto contra el cual 

estan muchos campesinos porque su- 

pone la entrega de sus tierras. La fami

lia Prado figura como promotora de 

ese desarrollo del turismo en la zona.

En la reunion se informo de estas 

acciones que perjudican a los hombres 

del campo. Monsenor Venancio Orbe, 

Prelado de Moyobamba, participo du

rante una parte de la jornada, asimis- 

mo asistio un delegado del CEAS.

NUEVO PRESIDENTE 

DE CEAS CAMPESINO

Monsenor Alberto Koenigsknecht, 

Prelado de Juli, es el nuevo Presidente 

del Departamento de Campesinado de 

la Comision Episcopal de Accion So

cial. La larga trayectoria de fidelidad a 

los aymaras y quechuas de su zona ha 

hecho que Monsenor Alberto se gane 

el canho y respeto de la Iglesia campe- 

sma en el Peru. Por eso, su nombra- 

miento ha sido calidamente recibido 

por agentes pastorales y comunidades ■ 

cristianas en el campo quienes tam

bien agradecieron la fructifera labor 

de Mons. Albano Quinn al frente de 

este Departamento en los ultimos anos.
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14 al 30 del pasado mes de enero. El 
objetivo principal de ia reunion fue el 
estudio del tema "La formacion inte
gral de la Fe dentro del contexto edu- 
cativo y cultural peruano".

En la reunion se informo tambien 
del trabajo de las distintas oficinas y 
Comisiones Episcopales. De acuerdo 
con los Estatutos vigentes, se dio paso 
a la renovacion de cargos en la Confe- 
rencia Episcopal.

En la Comision Episcopal de Accion 
Social fue reelegido Presidente, Mon
senor Luis Bambaren para un nuevo 
periodo.
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Del 30 de noviembre al 5 de diciem- 
bre se realize en Rodri'guez de Mendo
za la II Asamblea de Promotores de 
Salud de Chachapoyas, donde evalua- 
ron el trabajo del ano, reflexionaron 
sobre la fe cristiana y la salud, y pro- 
gramaron el trabajo para el 82. Tam
bien recibieron clases sobre veterinaria 
y medicina natural, a cargo de dos 
especialistas de la zona y un equipo de 
promotores de salud venidos de Caja- 
bamba.

Entre los logros alcanzados por los 
Promotores de Chachapoyas estan la 
concientizacion progresiva en las co- 
munidades, sobre la necesidad de pre- 
venir las enfermedades. La promocion 
y aceptacion de las vacunas y en algu- 
nas comunidades la apiicacion de las 
mismas. El control de algunas enfer
medades como el sarampion, hepatitis, 
etc. y la respuesta a la Hamada para los 
trabajos comunales en favor de la salud.

Sin embargo, los Promotores de 
Chachapoyas enfrentan todavi'a mu- 
chas dificultades, como la falta de 
interes y participacion en varias comu
nidades, debido al conformismo, el 
individualismo y la apatia de muchos 
campesinos. El aislamiento y la poca 
coordinacion entre los pequenos gru- 
pos. La falta de economi'a en los cam
pesinos para la implementacion del 
botiqui'n y la compra-venta de medi- 
camentos. El servicio no remunerado 
del promotor, que ocasiona gastos de 
tiempo y perdida de trabajo en el cam- 
po. Y tambien, aunque en muy pocos 
casos, la falta de conciencia de algunos 
promotores al cobrar por sus servicios.
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La LI 11 Asamblea del Episcopado 
del Peru, que congrega a los Obispos 
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Campesinos de Colombia, Ecuador, 
Bolivia y Peru reflexionaron juntos du
rante quince di'as sobre la situacion del 
campo y de la Iglesia en sus pai'ses. Di- 
cha reunion fue organizada por el SER 
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bajo que el MIJARC esta realizandoen 
America Latina y en otros continentes.
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1981 se reunieron en Caspizapa, pin- 
toresco pueblo de Tarapoto, ochenta 
animadores cristianos que realizan un 
trabajo valioso de evangelizacion en 
esta importante region de la selva pe
ruana.
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fue la evaluacion del trabajo del ano y 
ia discusion de las tareas para el future, 
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cristianas de esa prelatura. En el trans- 
curso del ano los animadores han visi- 
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bladores de la region son losproyectos 
que el Gobierno esta implementando, 
sin que los pequenos propietarios y 
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can cuales son los beneficios que para 

^ellos traeran dichos proyectos. En la 
Vzona de Sauce, por ejemplo, se esta 

planeando un complejo turistico muy 
importante, proyecto contra el cual 
estan muchos campesinos porque su- 
pone la entrega de sus tierras. La fami
lia Prado figura como promotora de 
ese desarrollo del turismo en la zona.

En la reunion se informo de estas 
acciones que perjudican a los hombres 
del campo. Monsenor Venancio Orbe, 
Prelado de Moyobamba, participo du
rante una parte de la jornada, asimis- 
mo asistio un delegado del CEAS.

NUEVO PRESIDENTE 
DE CEAS CAMPESINO

Monsenor Alberto Koenigsknecht, 
Prelado de Juli, es el nuevo Presidente 
del Departamento de Campesinado de 
la Comision Episcopal de Accion So
cial. La larga trayectoria de fidelidad a 
los aymaras y quechuas de su zona ha 
hecho que Monsenor Alberto se gane 
el canno y respeto de la Iglesia campe- 
sina en el Peru. Por eso, su nombra- 
miento ha sido calidamente recibido 
por agentes pastorales y comunidades • 
cristianas en el campo quienes tam
bien agradecieron la fructifera labor 
de Mons. Albano Quinn al frente de 
este Departamento en los ultimos ahos.
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Dr. Guillermo Ungo, presidente del FDR de EI Sal

vador.

da. Diariamente se encuentran alrede- 

dor de 25 cadaveres, y mas de 32,000 

personas han sido asesinadas desde 

enero de 1980, sin contar a los partici- 

pantes directos en los combates.

Junto con los participantes en esta 

Conferencia, debemos exigir el respeto 

al derecho de autodeterminacion del 

pueblo salvadoreno y el cese de la 

intervencion de EE.UU. en ese pais 

centroamericano.

Ante esta situacion la Asamblea Re

gional Nordeste 2 de la Conferencia 

de ObisP°s Brasilenos 

(CNBB) se pronuncio en un Documen- 

to. En este senalaba que el problema 

fundamental es la tierra y no la sequia 

y que urge una autentica reforma agra- 

ria en Brasil. Condenan el que, con la 

excusa de la sequ ia, se pague a los tra- 

bajadores un salario de hambre.

De otro lado recientemente el 

bierno dio una medida legal que con

sist ia en reducir de 10 a 5 anos el pe

riodo de usufructo de la tierra necesa- 

rio para adquirirla por derecho. Es de- 

cir que aparentemente se beneficiaba 

a los campesinos, pero esta medida 

excluye las "areas de seguridad nacio- 

nal", es decir un tercio del territorio, 

y es aplicable solo a aquellas zonas en 

que no existe un conflicto con el pro- 

pietario. Esta medida beneficiara pues

El 19 y 20 de enero en Lima, se lle- 

vo a cabo la Conferencia Continental 

por la Paz, los Derechos Humanos y la 

Autodeterminacion del Pueblo Salva

doreno. Esta Conferencia fue organiza- 

da por la Asociacion Latinoamericana 

de Derechos Humanos y la Conferen

cia de Partidos Politicos de America 

Latina.
Importantes personalidades latinoa- 

mericanas asistieron a este evento. Por 

el Peru destaco la presencia de dirigen- 

tes del APRA y de Izquierda Unida. 

Estuvo presenteel presidentedel Fren- 

te Democratico Revolucionario (FDR) 

de El Salvador, Dr. Guillermo Ungo.

Como parte de las conclusiones de 

la Conferencia se acordo rechazar las 

elecciones convocadas para marzo de 

este ano por la Junta de Gobierno e hi- 

cieron un llamado a los sectores invo- 

lucrados en el conflicto para queabran 

el dialogo y busquen una negociacion 

politica que ileve a superar lasituacion 

de guerra que vive ese pais.

Este ha sido el primer evento a nivel 

continental que ha rechazado abierta- 

mente las elecciones y por ello es con- 

siderado como el mas importante reali- 

zado en apoyo a El Salvador en Ame

rica Latina.

B Un aspecto central de la Conferencia 

^ue el analisis de la dramatica situacion 

que viven los 600,000 salvadorehos 

que han dejado sus hogares huyendo 

del exterminio y que se han refugiado 

en paises vecinos como Honduras don- 

de se encuentran sometidos a situacio- 

nes muy dif iciles. Otros han huido a la 

ciudad de San Salvador y se encuen

tran en refugios, usualmente iglesias o 

colegios.
Otra situacion dramatica es la de la 

represion generalizada e indiscrimina-

a muy pocos campesinos.

Ante esto el responsable de Accion 

Social de la CNBB comento que esa no 

era la solucion y que tan solo traeria 

violencia debido a que se trataria de 

expulsar a aquellos campesinos que 

tienen la tierra ya casi cinco anos para 

que no puedan beneficiarse de la ley. 

Dice tambien que ademas sera muy di- 

ficil cumplir esta medida porque los 

propietarios siempre logran burlar la 

ley.

La Iglesia brasilena esta siendo bian

co de una renovada persecusion. Dos 

sacerdotes franceses fueron arrestados 

en setiembre, acusados de incitar un 

enfrentamiento armado entre ocupan- 

tes precarios de tierras y agentes del 

gobierno. Esto es parte del conflicto. 

que se esta dando en Brasil a raiz ddf 

los problemas que enfrentan a los po- 

derosos intereses terratenientes con 

los pequenos propietarios y ocupantes 

precarios, por las tierras fertiles de los 

estados nortenos y occidentales.

Por otra parte el 30 de noviembrese 

celebro el Dia Nacional de los Sin Tie

rra y se ha realizado tambien el Primer 

Encuentro Regional. Ahi' se decidio 

enviar cartas al Presidente y sus Minis- 

tros pidiendo la vigencia del Estatuto 

de la Tierra y del Trabajador Rural.

El Nordeste brasileno ha pasado por 

un perfodo de fuerte sequi'a. A conse- 

cuencia de ello grupos de personas 

hambrientas invadieron pequenas ciu- 

dades del interior. El gobierno dio cier- 

ta ayuda pero e'sta resulto insuficiente; 

entonces el problema de los invasores 

derive en violencia y enfrentamiento 

con la polici'a.
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da. Diariamente se encuentran alrede- 
dor de 25 cadaveres, y mas de 32,000 
personas han sido asesinadas desde 
enero de 1980, sin contar a los partici- 
pantes directos en los combates.

Junto con los participantes en esta 
Conferencia, debemos exigir el respeto 
al derecho de autodeterminacion del 
pueblo salvadoreno y el cese de la 
intervencion de EE.UU. en ese pais 
centroamericano.

El 19 y 20 de enero en Lima, se lle- 
vo a cabo la Conferencia Continental 
por la Paz, los Derechos Humanos y la 
Autodeterminacion del Pueblo Salva
doreno. Esta Conferencia fue organiza- 
da por la Asociacion Latinoamericana 
de Derechos Humanos y la Conferen
cia de Partidos Politicos de America 
Latina.

Importantes personalidades latinoa- 
mericanas asistieron a este evento. Por 
el Peru destaco la presencia de dirigen- 
tes del APRA y de Izquierda Unida. 
Estuvo presenteel presidentedel Fren- 
te Democratico Revolucionario (FDR) 
de El Salvador, Dr. Guillermo Ungo.

Como parte de las conclusiones de 
la Conferencia se acordo rechazar las 
elecciones convocadas para marzo de 
este ano por la Junta de Gobierno e hi- 
cieron un llamado a los sectores invo- 
lucrados en el conflicto para que abran 
el dialogo y busquen una negociacion 
politica que lleve a superar lasituacion 
de guerra que vive ese pais.

Este ha sido el primer evento a nivel 
continental que ha rechazado abierta- 
mente las elecciones y por el Io es con- 
siderado como el mas importante reali- 
zado en apoyo a El Salvador en Ame
rica Latina.

Un aspecto central de la Conferencia 
^ue el analisis de la dramatica situacion 
que viven los 600,000 salvadorenos 
que han dejado sus hogares huyendo 
del exterminio y que se han refugiado 
en paises vecinos como Honduras don- 
de se encuentran sometidos a situacio- 
nes muy dif iciles. Otros han huido a la 
ciudad de San Salvador y se encuen
tran en refugios, usualmente iglesias o 

colegios.
Otra situacion dramatica es la de la 

represion generalizada e indiscrimina-

a muy pocos campesinos.
Ante esto el responsable de Accion 

Social de la CNBB comento que esa no 
era la solucion y que tan solo traeria 
violencia debido a que se trataria de 
expulsar a aquellos campesinos que 
tienen la tierra ya casi cinco ahos para 

que no puedan beneficiarse de la ley. 
Dice tambien que ademas sera muy di- 
ficil cumplir esta medida porque los 

propietarios siempre logran burlar la 
ley.

La Iglesia brasilena esta siendo bian
co de una renovada persecusion. Dos 
sacerdotes franceses fueron arrestados 
en setiembre, acusados de incitar un 
enfrentamiento armado entre ocupan- 
tes precarios de tierras y agentes del 
gobierno. Esto es parte del conflicto* 
que se esta dando en Brasil a rai'z def 
los problemas que enfrentan a los po- 
derosos intereses terratenientes con 
los pequenos propietarios y ocupantes 
precarios, por las tierras fertiles de los 
estados nortenos y occidentales.

Por otra parte el 30 de noviembrese 
celebro el Di'a Nacional de los Sin Tie
rra y se ha realizado tambien el Primer 
Encuentro Regional. Ahi' se decidio 
enviar cartas al Presidente y sus Minis- 
tros pidiendo la vigencia del Estatuto 
de la Tierra y del Trabajador Rural.

El Nordeste brasileno ha pasado por 
un perfodo de fuerte sequi'a. A conse- 
cuencia de el Io grupos de personas 
hambrientas invadieron pequehas ciu- 
dades del interior. El gobierno dio cier- 

ta ayuda pero e'sta resulto insuficiente; 
entonces el problema de los invasores 
derivo en violencia y enfrentamiento 
con la polici'a.

Ante esta situacion la Asamblea Re
gional Nordeste 2 de la Conferencia 

de ObisP°s Brasi lenos 
(CNBB) se pronuncio en un Documen- 
to. En este senalaba que el problema 
fundamental es la tierra y no la sequi'a 
y que urge una autentica reforma agra- 
ria en Brasil. Condenan el que, con la 
excusa de la sequ (a, se pague a los tra- 
bajadores un salario de hambre.

De otro lado recientemente el go
bierno dio una medida legal que con
sist ia en reducir de 10 a 5 anos el pe
riodo de usufructo de la tierra necesa- 
rio para adquirirla por derecho. Es de- 
cir que aparentemente se beneficiaba 
a los campesinos, pero esta medida 
excluye las areas de seguridad nacio
nal", es decir un tercio del territorio, 

y es aplicable solo a aquellas zonas en 
que no existe un conflicto con el pro- 
pietario. Esta medida beneficiara pues Dr. Guillermo Ungo, presidente de! FDR de EI Sal

vador.
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V ENCUENTRO NACIONAL DE 

COMUNIDADES CRISTIANAS 

CAMPESINAS - ECUADOR

GUTIERREZ, Gustavo

"El Dios de la Vida"

Departamento de Teologia de la Universidad 

Catolica, 1982.

"Fe y Compromiso Social"

Departamento de Accion Social del CELAM, 

diciembre 1981.

INFORMATIVO LEGAL AGRARIO No. 10 

"Reglamento de la Ley de Promocion y De- 

sarrollo Agrario: Analisis y Comentario" 

CEPES, oct.-nov.-dic. 1981

FULCRAND, Bernard

"Papeometro... para vacas lecheras"

Centro Las Casas y Granja Escuela de Puma- 

marcka, Cusco, 1981

VOZ CAMPESINA No. 24

Periodico de la Confederacion Campesina del

Peru

Informe sobre el IV Consejo CCP 

marzo 1982

GARCIA SAYAN, Diego 

"Tomas de Tierras en el Perd .

DESCO, 1982

ARAMBURU, BEDOYA, RECHARTE

"Colonizacion en la Amazonia"

CIPA, 1982

AGRO-NOTICIAS No. 33

"Alto a la parcelacion de empresas campesi- 

nas"

Febrero-Marzo 1982
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leciXMte”
FOLKLORE, CULTURA Y 

NOTICIAS CAMPESINAS.

Radio Union 5.30 a 6 a.m. 

todos los dias.

Radio Union 5.00 a 6 a.m.
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WERNER, David

"Donde no hay doctor"

Centro Las Casas. Cusco, 1982.

Esta obra tiene' ya una difusion a nivel de 

America Latina y su publicacion en el Peril 

por el Centro Las Casas sera sin duda de gran 

utilidad. Constituye un importante aporte 

para las familias y promotores de salud en su 

esfuerzo por mejorar las condiciones de salud 

en sus zonas.

Vicario General de la Diocesis 

partieron la Eucaristi'a.

"La salud un derecho para todos" 

Equipo de trabajo del CEAS. Lima, enero de 

1982

Este es un cuadernillo popular ampliamen- 

te ilustrado, a traves del cual se busca "no 

solo llamar la atencion sobre la gravedad del 

problema sino ayudar a una reflexion sobre 

el estado de salud de los sectores populares y 

sobre algunos mecanismos que generan las 

enfermedades y las muertes...".

Este es un importante material para aque- 

llos campesinos que quieran dar una alimen- 

tacion racional a sus vacas para asi lograr una 

mayor produccion de leche, y para que apro- 

vechen de mejor manera los recursos forraje- 

ros existentes en la zona andina.

fry ■-

"El Papa habla con los trabajadores del mun- 

do".

CEAS, diciembre 1981

A traves de esta edicion popular de la 

Enci'clica Laborem Exercens, el CEAS busca 

Hegar a todos los trabajadores, haciendoles 

Hegar la voz de la Iglesia sobre un tema de 

tanta trascendencia.

FIGUEROA, Adolfo

"Reestructuracion Agraria en la Sierra Perua- 

na"
^®Escuelas Campesinas de la CCP

Serie Teoria No. 1, feb. 1982r ' W-
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En Cuenca (provincia de la sierra 

ecuatoriana) se realize el V Encuentro 

Nacional de Comunidades Cristianas 

Campesinas del Ecuador, del 18 al 23 

de enero de este ano. Participaron 115 

campesinos representando a las comu

nidades cristianas de 14 provincias y 5 

companeros de Colombia, Peru y Boli

via. El encuentro se dividio en dos par

tes, Informes y Reflexion.

Los temas de reflexion fueron: orga- 

nizaciones del Estado y organizaciones 

campesinas, organizacion popular y 

organizacidn cristiana. El cuarto dia 

por la tarde visitaron el evento el Arzo- 

bispo de Cuenca, Mons. Luis Alberto 

Luna y el Padre Guillermo Andrade,

y com-

...
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La marginacion y explotacion a los 

pobladores del campo esta presente en 

todos los paises de nuestra America. 

En el Ecuador, los problemas del cam- 

pesino son similares a los del Peru. La 

falta de servicios en la educacion, el 

transporte, la salud; los males precios 

a los productos agrarios, la mala distri- 

bucion de la tierra y la poca ayuda del 

gobierno son los principales problemas.

Pero tambien es grande la participa- 

cion de los Cristianos en la lucha de los 

campesinos para su sobrevivencia. En 

su busqueda de mejores condiciones 

de vida y respeto de la dignidad cam * 

pesina. Y cada vez son mas losavances, 

este V Encuentro es una muestra de 

ello, porque expresa la preocupacion 

de los Cristianos para hacer de su com

promiso un aporte eficaz y organizado, 

cada vez mas fiel a las preocupaciones 

y necesidades de los pobres del campo. 

Expresa la inmensa fuerza evangeliza- 

dora de los Cristianos del campo para 

construir su Iglesia.

' | f •
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Este es un cuadernillo popular ampliamen- 

te ilustrado, a traves del cual se busca "no 
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problema sino ayudar a una reflexion sobre 

el estado de salud de los sectores populates y 

sobre algunos mecanismos que generan las 

enfermedades y las muertes...".
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Esta obra tiene ya una difusion a nivel de 

America Latina y su publicacion en el Peru 

por el Centro Las Casas sera sin duda de gran 

utilidad. Constituye un importante aporte 

para las familias y promotores de salud en su 
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mayor produccion de leche, y para que apro- 

vechen de mejor manera los recursos forraje- 

ros existentes en la zona andina.

"El Papa habla con los trabajadores del mun- 

do".

CEAS, diciembre 1981

A traves de esta edicion popular de la 

Enciclica Laborem Exercens, el CEAS busca 

Hegar a todos los trabajadores, haciendoles 

Hegar la voz de la Iglesia sobre un tema de 

tanta trascendencia.
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La marginacion y explotacion a los 
pobladores del campo esta presente en 
todos los paises de nuestra America. 
En el Ecuador, los problemas del cam- 
pesino son similares a los del Peru. La 
falta de servicios en la educacion, el 
transporte, la salud; los malos precios 
a los productos agrarios, la mala distri- 
bucion de la tierra y la poca ayuda del 
gobierno son los principales problemas.

Pero tambien es grande la participa- 
cion de los Cristianos en la lucha de los 
campesinos para su sobrevivencia. En 
su busqueda de mejores condiciones 
de vida y respeto de la dignidad cam-g. 
pesina. Y cada vez son mas losavances, 
este V Encuentro es una muestra de 
ello, porque expresa la preocupacion 
de los cristianos para hacer de su com
promiso un aporte eficaz y organizado, 
cada vez mas fiel a las preocupaciones 
y necesidades de los pobres del campo. 
Expresa la inmensa fuerza evangeliza- 
dora de los cristianos del campo para 
construir su Iglesia.

I

En Cuenca (provincia de la sierra 
ecuatoriana) se realizo el V Encuentro 
Nacional de Comunidades Cristianas 
Campesinas del Ecuador, del 18 al 23 
de enero de este aho. Participaron 115 
campesinos representando a las comu
nidades cristianas de 14 provincias y 5 
companeros de Colombia, Peru y Boli
via. El encuentro se dividio en dos par
tes, Informes y Reflexion.

Los temas de reflexion fueron: orga- 
nizaciones del Estado y organizaciones 
campesinas, organizacion popular y 
organizacion cristiana. El cuarto di'a 
por la tarde visitaron el evento el Arzo- 
bispo de Cuenca, Mons. Luis Alberto 
Luna y el Padre Guillermo Andrade, 
Vicario General de la Diocesis y com- 
partieron la Eucaristfa.
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