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Esperamos que el material que trae 
este nt/mero 16 de ANDENES sea de 
interns para todos ustedes. Les pre- 
sentamos una pequena reflexidn sobre 
la Navidad, tambi^n indufmos un Tes- 
timonio desde Chachapoyas sobre los 
promo tores de salud. Y co mo siempre 
traemos una serie de noticias sobre e! 
campo, de encuentros y reflexiones de 

comunidades de base, la pdgina legal y 
la ultima parte de i.c6mo planificar el 
trabajo de un equipo? En la seccibn 
internaciona! informamos sobre la 
reunibn de familiares de desaparecidos 
reatizada en Lima, un simposio cam- 
pesino que se llevb a cabo en Chile y 
una reflexibn sobre los recientes suce- 
sos en Solivia.Noticias, arti'culos y correspondencia en general 

dirigirla a: Servicios Educativos Rurales
Ap. 11674 - Lima 11 - PERU

Publicacidn Trimestral de
SERVICIOS EDUCATIVOS RURALES

Con este numero de ANDENES Finalmente, queremos anunciarles 
queremos hacerles Hegar nuestro salu- que e! primer numero de! prbximo 
do por Navidad y para el nuevo aho ano traerd ciertas modificaciones en 
1983. En nuestras pdginas centrales la presentacibn y contenido de AN— 
inclufmos un afiche-calendario que, DENES, en nuestra inquietud de servir 
con motivo de la Navidad, busca ha- cada vez major a los equipos y cornu- 
cernos reflexionar sobre la situacibn nidades de! campo. Asimismo induire- 
del nino en el campo. mos la ficha de suscripcibn para el

prbximo aho.
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QUE IDEAS REFORZAR

NAVIDAD

EN EL

CAMPO

5

En las fiestas de Navidad se habla 
mucho de 'paz', se ven muchos signos 
religiosos en la celebracidn, pero Io 
que se busca es una oportunidad para 
el cbmercio. El dios dinero, que quie- 
re sustituir al Dios verdadero, se hace 
m^s fuerte en estos dfas. (1)

de la Biblia, que es al mismo tiempo li- 
berador y festivo.

Los nihos son los principales acto- 
res de bsta fiesta; all ( tienen una pri- 
mera experiencia de ver a Dios, nino y

La celebracidn de la noche buena 
en los hogares es un compartir sen- 
cillo, con chocolate caliente y algo pa
ra comer.

pobre, en el pesebre que se acostum- 
bra poner en la familia o el pueblo. 
Elios, vestidos de pastores, bailan al 
son de un tambor o una flauta, para el 
Nino Manuelito en el pesebre.

1. La celebracibn familiar en torno 
al pesebre, donde el nino aprende a 
celebrar festivamente su fe.

2. La tradicidn artfstico-cultural de 
la danza, cancidn y representacidn bf- 

blica realizada por los nihos para la co- 
munidad; es una forma de fomentar la 
expresidn creativa, que es caracterfsti- 
ca del pueblo, pero que le es negada 
frecuentemente. Es tambihn una for
ma de que los nihos se ipicien en la 
misidn evangelizadora.

La agresidn socio-cultural en torno 
a la celebracidn de Navidad debe ser 
contrarrestada con nuevas iniciativas 
que partan de la tradicidn cristiana del 
pueblo y que tienen bases sdlidas: la 
tradicional creatividad de los pobres, 
su espiritualidad y sabidurfa, su arte y 
culto. En referencia a ellos hay que 
pensar el mensaje bfblico sobre el na- 
cimiento e infancia de Jesus. Con su 
Espfritu, el pueblo pobre va recreando 
una celebracidn navideha llena de es- 
peranza liberadora.

En estas tradiciones, como en otras 
practicas religiosas, el campesino po
bre festeja a su Dios y Io representa 
desde su situacidn histdrica y sus ras- 
gos culturales. Asf se expresa, con 
fantasia y alegrfa, con canto, baile y 
teatro, con un compartir generoso, 
una apropiacidn por los pobres de la 
Buena Nueva que Dios les ha regalado.

4. La celebracidn debe estar centra- 
da en la idea fundamental del mensa
je: Cristo se hace hombre y se hace 
pobre, y el pobre es invitado al Reino 
instaurado por Jesiis. Los pobres de- 
ben ser protagonistas y no objeto de 
"accciones bendficas" o simples decla- 
raciones. El objetivo final es revitali- 
zar su fe en el Dios liberador, y com
partir con los demcis la alegrfa de la 
salvacidn.

Navidad es una fiesta, y es una fies
ta autentica, el pueblo campesino no 
esta pasivo, no est3 de espectador. En 
muchos lugares se hace una represen- 
tacidn teatral de la historia biblica, 
con danzas, cantos al Nino Dios, don
de los personajes sagrados tienen ca- 
carterfsticas campesinas. En muchos 
lugares esta representacidn se amplfa 
con otras formas de homenaje propias 
de la cultura local. Asf todos se iden- 
tifican con la historia de Jesus.

Nuestra sociedad capitalista propo
ne una celebracidn de Navidad que s6- 
lo es posible con mucho dinero. La 
propaganda comercial quiere Hegar in- 
cluso hasta los m^s pobres, propician- 
do el "reparto de regalos" por grupos 
de poder, e invade los medios de co- 
munciacion llegando hasta los lugares 
mcis apartados del campo. Esta Navi
dad es frustrante para los pobres, y las 
contradicciones son sentidas mds fuer- 
temente, desvirtuando el verdadero 
sentido de la celebracidn. Es necesa- 
rio retomar creativamente la tradicidn 
religiosa del pueblo porque es m^s 
autentica. Desde la celebracion de los 
pobres se entiende mejor el mensaje

3. El nino debe ser el principal pro- 
tagonista, no sdlo porque se recuerda 
el nacimiento de Jesus, sin6 tambiSn 
porque 61 es el privilegiado en el Rei
no. "Quien no se hace como un nino, 
no entra en el Reino” (Mt. 18)

1. Las ideas de este artfculo han side toma- 
das de: Diego Irarrizaval, “Navidad en la 
tradicidn de los pobres”. CEP, 1981.
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I

MOVILIZACION EN EL CAMPO
CONGRESO NACIONAL AGRARIO

1. SUR No. 55, octubre 1982, pdg. 3.

ACTUALIDAD AGRARIA

AFIANZAR LA UN I DAD 
EN EL CAMPO

Luego de la realizacidn de los Con- 
gresos de la CNA y la CCP en junio y 
julio de este ano, se anuncia ahora la 
realizacidn de un Congreso Nacional 
Agrario para abril del prdximo ano.

Signos de estos movimientos que se 
van dando en el campo, son las luchas

Y estos problemas que vive el cam
po, no quedan s6lo en 61 sino que 
afectan tambien a los pobladores urba- 
nos, que se ven perjudicados por el 
mal abastecimiento de alimentos y por 
los crecientes precios de estos produc- 
tos.

Igualmente a pesar de que el gobier- 
no dice que no pretende acabar con 
las cooperativas agrarias, aplica una 
polftica de precios que las lleva a la 
quiebra, pretendiendo, en e! caso del 
azCicar, que el las sean las que subsidien 
directamente al consumidor urbano. 
Permite tambien la invasibn de tierras 
de las cooperativas el retorno de ga- 
monales y otras medidas que buscan 
ahogar a las CAPs y desmontar la re
forma agraria.

GOBIERNO NO FAVORECE 
AL CAMPO

nulo incentive a la produccibn nacio
nal de los mismos.

Este Congreso Nacional Agrario ha 
sido convocado por la ONA (Organi- 
zacibn Nacional Agraria), que agrupa a 
comitbs de productores de las distintas 
regiones del pafs. Objetivos del even- 
to son analizar y debatir fbrmulas de 
solucibn a los problemas agrarios, pro- 
poner planes de corto, mediano y lar
go plazo y lograr la integragibn del 
sector agrario (ver nuestra seccibn No- 
ticias Nacionales). Tambibn se ha vis- 
to la necesidad de elaborar un Pliego 
Petitorio de Emergencia que plantee 
ya al gobierno una serie de reivindica- 
ciones y cambios en su polftica agra

ria.

6

Con ocasibn de la interpelacibn par
lamentaria al gabinete ministerial en el 
mes de setiembre, se pudo observar 
cbmo el Dr. Ulloa haefa un elogio de 
las comunidades campesinas y se situa- 
ba como defensor del campesinado an- 
dino. Pero al parecer ello no pasa m6s 
all6 de las palabras, ya que en Io con
crete poco es Io que ha hecho este go
bierno por esos importantes sectores 
del campo peruano. Por el contrario 
teniendo en la sierra un gran potencial 
para el desarrollo de los cultuvos ali- 
menticios, se prefiere alentar una polf
tica de importacibn de alimentos y de

Una virtud del llamamiento hecho 
para este Congreso es que se ha plan- 
teado desde un inicio la participacibn 
de los diferentes gremios agrarios en 
su preparacibn. De ahf que formen 
parte de la Comisibn Organizadora la 
CCP, la CNA, FENCOCAFE, CENE- 
CAMP entre otras, haciendo un total 
de 40 organizaciones agrarias de dis- 
tinto nivel.

Esta iniciativa organizativa es de es
pecial importancia en estos mementos 
en que la polftica econbmica arremete 
m6s contra el campo, y en que desde 
distintos lugares y sectores del pafsse 
estcin produciendo movilizaciones y 
reclames de los productores agrarios.

Y esta movilizacibn de los trabaja- 
dores del campo debfa Hegar porque 
los efectos de la polftica econbmica se 
hacen sentir de manera cada vez mds 
aguda en estas postergadas regiones 
del pafs.

de Tarapoto por el precio del mafz, la 
movilizacibn y corte de carreteras de 
los algodoneros del sur chico, la iucha 
de las cooperativas del norte por pre
cios justos para el azucar, la moviliza
cibn y pronunciamientos de diversos 
comitbs de productores (algodbn, azu
car, arroz, cafh, soya, papa) y las di- 
versas acciones y reuniones realizadas 
en Piura, Puno, costa central etc. . .

El anhelo de impulsar la formacibn 
de un gran frente de todos los sectores 
vinculados al agro para plantear su de- 
fensa frente a la polftica del gobierno, 
estci presente desde 1981 en que la CC 
P planted la formacibn del FUDAN 
(Frente Unitario de Defensa del Agro 
Nacional). Ese esfuerzo que logrb 
congregar a fuerzas como FENCOCA
FE, CENECAMP, CNA, no pudo pros- 
perar por diversos errores que se die- 
ron en su conduccibn.

Por todo elio,iniciativas como el 
Congreso Nacional Agrario, como el 
Paro Nacional del Agro pianteado para 
fines de noviembre, y las coordinacio- 
nes que se van realizando entre los gre
mios campesinos, en especial aquellas 
entre la CCP y la CNA, son de vita! 
.importancia. Nos aunamos en ese sen- 
tido a Io expresado por la revista SUR 
respecto a! Congreso Agrario (1):"De- 
seamos que, superando inevitables dis- 
crepancias por io encontrado que re
su /tan los intereses de las clases socia- 
les en el campo, se consiga definir una 
plataforma comun de reivindicadones, 
tareas y luchas que permita imponer 
modificaciones sustanciales a la actual 
polftica econdmica y agraria”.
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M0VILIZAC10N EN EL CAMPO
CONGRESO IMACIONAL AGRARIO

1. SUR No. 55, octubre 1982, pig. 3.

j

ACTUALIDAD AGRARIA

AFIANZAR LA UNIDAD 
EN EL CAMPO

Signos de estos movimientos que se 
van dando en el campo, son las luchas

Y estos problemas que vive el cam
po, no quedan s6lo en 61 sino que 
afectan tambien a los pobladores urba- 
nos, que se ven perjudicados por el 
mal abastecimiento de alimentos y por 
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Igualmente a pesar de que el gobier- 
no dice que no pretende acabar con 
las cooperativas agrarias, aplica una 
polftica de precios que las lleva a la 
quiebra, pretendiendo, en el caso del 
azdcar, que el las sean las que subsidien 
directamente al consumidor urbano. 
Permite tambien la invasidn de tierras 
de las cooperativas el retorno de ga- 
monales y otras medidas que buscan 
ahogar a las CAPs y desmontar la re
forma agraria.

GOBIERNO NO FAVORECE 
AL CAMPO

nulo incentive a la produccidn nacio- 
nal de los mismos.

Luego de la realizacidn de los Con- 
gresos de la CNA y la CCP en junio y 
julio de este ano, se anuncia ahora la 
realizacidn de un Congreso Nacional 
Agrario para abril del prdximo ano.

Este Congreso Nacional Agrario ha 
sido convocado por la ONA (Organi- 
zacidn Nacional Agraria), que agrupa a 
comitSs de productores de las distintas 
regiones del pal's. Objetivos del even- 
to son analizar y debatir fdrmulas de 
solucidn a los problemas agrarios, pro- 
poner planes de corto, mediano y lar
go plazo y lograr la integrapidn del 
sector agrario (ver nuestra seccidn No- 
ticias Nacionales). Tambi6n se ha vis- 
to la necesidad de elaborar un Pliego 
Petitorio de Emergencia que plantee 
ya al gobierno una serie de reivindica- 
ciones y cambios en su pol ftica agra

ria.

6

Con ocasidn de la interpelacidn par
lamentaria al gabinete ministerial en el 
mes de setiembre, se pudo observar 
c6mo el Dr. Ulloa haefa un elogio de 
las comunidades campesinas y se situa- 
ba como defensor del campesinado an- 
dino. Pero al parecer el Io no pasa m6s 
alia de las palabras, ya que en Io con- 
creto poco es Io que ha hecho este go
bierno por esos importantes sectores 
del campo peruano. Por el contrario 
teniendo en la sierra un gran potencial 
para el desarrollo de los cultuvos ali- 
menticios, se prefiere alentar una pol f- 
tica de importacidn de alimentos y de
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Una virtud del llamamiento hecho 
para este Congreso es que se ha plan- 
teado desde un inicio la participacidn 
de los diferentes gremios agrarios en 
su preparacidn. De ahf que formen 
parte de la Comisidn Organizadora la 
CCP, la CNA, FENCOCAFE, CENE- 
CAMP entre otras, haciendo un total 
de 40 organizaciones agrarias de dis- 
tinto nivel.

Esta iniciativa organizativa es de es
pecial importancia en estos momentos 
en que la pol ftica econdmica arremete 
m6s contra el campo, y en que desde 
distintos lugares y sectores del pafsse 
estcin produciendo movilizaciones y 
reclames de los productores agrarios.

Y esta movilizacidn de los trabaja- 
dores del campo debfa Hegar porque 
los efectos de la pol ftica econdmica se 
hacen sentir de manera cada vez m6s 
aguda en estas postergadas regiones 
del pars.

de Tarapoto por el precio del mafz, la 
movilizacidn y corte de carreteras de 
los algodoneros del sur chico, la iucha 
de las cooperativas del norte por pre
cios justos para el azucar, la moviliza
cidn y pronunciamientos de diversos 
comitds de productores (algoddn, azu
car, arroz, cafd, soya, papa) y las di- 
versas acciones y reuniones realizadas 
en Piura, Puno, costa central etc...

Por todo ello.iniciativas como el 
Congreso Nacional Agrario, como el 
Paro Nacional del Agro planteado para 
fines de noviembre, y las coordinacio- 
nes que se van realizando entre los gre
mios campesinos, en especial aquellas 
entre la CCP y la CNA, son de vita! 
.importancia. Nos aunamos en ese sen- 
tido a Io expresado por la revista SUR 
respecto a! Congreso Agrario (1):"De- 
seamos que, superando inevitables dis- 
crepancias por io encontrado que re
sultan los intereses de las c/ases soda- 
les en el campo, se consiga definir una 
plataforma comCm de reivindicaciones, 
tareas y luchas que permita imponer 
modificaciones sustanciales a ia actual 
poh'tica econdmica y agraria".

El anhelo de impulsar la formacidn 
de un gran frente de todos los sectores 
vinculados al agro para plantear su de- 
fensa frente a la pol ftica del gobierno, 
est6 presente desde 1981 en que la CC 
P planted la formacidn del FUDAN 
(Frente Unitario de Defensa del Agro 
Nacional). Ese esfuerzo que logrd 
congregar a fuerzas como FENCOCA
FE, CENECAMP, CNA, no pudo pros- 
perar por diversos errores que se die- 
ron en su conduccidn.
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. La campana agn'cola algodonera

La industria azucarera pasa por una 
crisis muy seria que se refleja en las 
cooperativas. En estos ultimos meses 
se ha venido dando una pugna fuerte 
entre 6stas y el gobierno. Las coope
rativas para evitar una quiebra masiva 
decidieron subir el precio del azucar 
para cubrir sus costos de produccidn.

A rafz de esta decisidn el Ministerio 
dio una resolucion fijando un precio 
inferior para el azdcar. Los azucareros 
impugnaron la resolucidn oficial y qui- 
sieron hacer valer sus precios, desde 
ahf se vienen agudizando los proble- 
mas.

La lucha de las azucareras tuvo un 
resultado positivo en Io que se refiere 
a la comercializacidn. Luego que CE— 
COAAP fue disuelta por el gobierno a 
principios de aho, se tratd de liberali- 
zar el comercio de azdcar, ahora se ha 
logrado que se apruebe que las CAPs 
son las unicas responsables del abaste- 
cimiento a nivel nacional.

PROBLEMAS EN LAS 

AZUCARERAS

El I Encuentro Agrario de la Cos
ta Central se realizd en setiembre en 
Cahete reuniendo a Ligas Agrarias y 
Comitds de Productores de los valles 
de Palpa, lea, Pisco, Chincha, Cahete,

GRAVES PERDIDAS TENDRAN 
ALGODONEROS

ENCUENTRO AGRARIO 
DE COSTA CENTRAL

Tras un amplio debate se tomaron 
acuerdos y se plantearon un conjunto 
de demandas al gobieno respecto al 
erddito, los precios y la comerciaiiza- 
cidn, la tributacidn, la seguridad social 
y la tenencia de la tierra.

Mala, Chilldn, Lurin, Huaral, Supe, 
Barranca, Pativilca, Huarmey, Casma, 
Nepeha y Santa.

Tambien se han conseguido ciertos 
logros en Io que se refiere a mayores

8

III

En Io que no se logrd resultados po
sitives fue en Io del precio del azucar, 
que quedd fijado en una cantidad infe

rior a la que ped fan los productores. 
Pero la gota que ha colmado el vaso es 
la decisidn del Ministerio de Agricultu- 
ra de autorizar la importacidn de 100 
mil toneladas de azdear.

Para defender de mejor manera sus 
intereses, se ha conformado el Frente 
de Defensa de la Industria Azucarera 
Nacional que agrupa a 26 sindicatos y 
12 cooperativas. Este Frente ha reali- 
zado varias movilizaciones en Chicla- 
yo, Trujillo y Huacho y plantea nue- 
vos actos en defensa de las cooperati
vas.

■■illffll

Ante esto los azucareros sehalan 
que ellos est^n en capacidad de abaste- 
cer el mercado nacional y que esta me- 
dida es parte de una polftica "encami- 
nada a propiciar la competencia con la 
industria nacional para privatizar las 
cooperativas y cancelar la reforma

Este Encuentro, propiciado por la 
CNA, planted una crftica a la polftica 
agraria del gobierno que "viene gene- 
rando la quiebra de las empresas agra
rias, y de los pequehos productores, 
hecho que provocard el desabasteci- 
miento alimenticio de nuestro pueblo, 
una desocupacidn rural galopante y el 
incremento de nuestra dependencia 
externa".

ductores. A pesar de sus luchas no lo-

La siembra algodonera corresponde gran ser escuchados por el gobierno el 

en un 65 o/o a empresas asociativas y 
comunidades campesinas que tienen 
30 mil socios y dan ocupacidn tempo
ral a 15 mil trabajadores eventuales.

La perdida mayor la sufriran los 
agricultores de la costa central que 
cultivan la variedad Tanguis. Existe 
un deficit de 200 mil soles entre los 
costos de produccidn y los ingresos.

A fines de Octubre se realizd el II 
Encuentro Agrario de Costa Central 
en que se reafirmaron estas deman

das y se planted la necesidad de cons-

9

agraria". El ministro Ericsson ha te- 
nido que retroceder y decirque la im
portacidn es sdlo una posibilidad y no 
un hecho.

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

llilllilllilllii!
plazos y mejores condiones para el pa- 
go de las deudas de las cooperativas.

Los algodoneros han venido movili- 
zandose a Io largo de estos meses, de- 
sarrollando con exito un Paro del sec- 

_______ i tor con bloqueo de carreteras el 31 
acumulara perdidas superiores a los. de agosto, en el que participaron 200 
20 mil millonesen el periodo 1981-82. cooperativas y 20 mil pequehos pro-

cual mcis bien ha decretado la libre co- 
mercializacidn a partirde 1983.

Otra iniciativa importantees la pro- 
puesta de conformacidn de una em- 
presa comercializadora, que servira 
como ente regulador del precio. Esta 
medida tiene por objeto impedir el. 
caos que generarfa la implantacibn de 
la libre comercializacidn que el gobier
no ha dispuesto para 1983.

I noticias 
nacionales . 

IM—



. La campana agri'cola algodonera

20 mil millonesen el peri'odo 1981-82.

La industria azucarera pasa por una 
crisis muy seria que se refleja en las 
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se ha venido dando una pugna fuerte 
entre Sstas y el gobierno. Las coope
rativas para evitar una quiebra masiva 
decidieron subir el precio del azucar 
para cubrir sus costos de produccibn.

A rafz de esta decisibn el Ministerio 
dio una resolucibn fijando un precio 
inferior para el azucar. Los azucareros 
impugnaron la resolucibn oficial y qui- 
sieron hacer valer sus precios, desde 
ahf se vienen agudizando los proble- 
mas.

La lucha de las azucareras tuvo un 
resultado positive en Io que se refiere 
a la comercializacibn. Luego que CE— 
COAAP fue disuelta por el gobierno a 
principios de aho, se tratb de liberali- 
zar el comercio de azdear, ahora se ha 
logrado que se apruebe que las CAPs 
son las unicas responsables del abaste- 
cimiento a nivel nacional.

PROBLEMAS EN LAS 

AZUCARERAS

plazos y mejores condiones para el pa- 
go de las deudas de las cooperativas.

El I Encuentro Agrario de la Cos
ta Central se realizb en setiembre en 
Cahete reuniendo a Ligas Agrarias y 
Comitbs de Productores de los valles 
de Palpa, lea, Pisco, Chincha, Cahete,

GRAVES PERDIDAS TENDRAN 
ALGODONEROS

ENCUENTRO AGRARIO 
DE COSTA CENTRAL

Tras un amplio debate se tomaron 
acuerdos y se plantearon un conjunto 
de demandas al gobieno respecto al 
erbdito, los precios y la comerciatiza- 
cibn, la tributacibn, la seguridad social 
y la tenencia de la tierra.

Mala, Chillbn, Lurin, Huaral, Supe, 
Barranca, Pativilca, Huarmey, Casma, 
Nepeha y Santa.

Tambibn se han conseguido ciertos 
logros en Io que se refiere a mayores
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En Io que no se logrb resultados po
sitives fue en Io del precio del azucar, 
que quedb fijado en una cantidad infe

rior a la que ped fan los productores. 
Pero la gota que ha colmado el vaso es 
la decisibn del Ministerio de Agricultu- 
ra de autorizar la importacibn de 100 
mil toneladas de azucar.

Para defender de mejor manera sus 
intereses, se ha conformado el Frente 
de Defensa de la Industria Azucarera 
Nacional que agrupa a 26 sindicatos y 
12 cooperativas. Este Frente ha reali- 
zado varias movilizaciones en Chicla- 
yo, Trujillo y Huacho y plantea nue- 
vos actos en defensa de las cooperati
vas.
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Ante esto los azucareros sehalan 
que ellos estbn en capacidad de abaste- 
cer el mercado nacional y que esta me- 
dida es parte de una polftica “encami- 
nada a propiciar la competencia con la 
industria nacional para privatizar las 
cooperativas y cancelar la reforma

Este Encuentro, propiciado por la 
CNA, planted una crftica a la polftica 
agraria del gobierno que "viene gene- 
rando la quiebra de las empresas agra
rias, y de los pequehos productores, 
hecho que provocard el desabasteci- 
miento alimenticio de nuestro pueblo, 
una desocupacibn rural galopante y el 
incremento de nuestra dependencia 
externa".

A fines de Octubre se realizb el II 
Encuentro Agrario de Costa Central 
en que se reafirmaron estas deman

das y se planted la necesidad de cons-
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agraria". El ministro Ericsson ha te- 
nido que retroceder y decirque la im
portacibn es sblo una posibilidad y no 
un hecho.

Otra iniciativa importante es la pro- 
puesta de conformacibn de una em- 
presa comercializadora, que servira 
como ente regulador del precio. Esta 
medida tiene por objeto impedir el 
caos que generarfa la implantacidn de 
la libre comercializacibn que el gobier
no ha dispuesto para 1983.

lliill
nacionales

Los algodoneros han venido movili- 
zbndose a Io largo de estos meses, de- 
sarrollando con hxito un Paro del sec
tor con bloqueo de carreteras el 31 

acumularb perdidas superiores a los. de agosto, en el que participaron 2Q0 
20 mil millonesen el perfodo 1981-82. cooperativas y 20 mil pequehos pro

ductores. A pesar de sus luchas no lo- 

La siembra algodonera corresponde gran ser escuchados por el gobierno el 
en.un 65 o/o a empresas asociativas y cual mbs bien ha decretado la libre co- 
comunidades campesinas que tienen mercializacibn a partir de 1983.
30 mil socios y dan ocupacibn tempo
ral a 15 mil trabajadores eventuales.

La perdida mayor la sufriran los 
agricultores de la costa central que 
cultivan la variedad Tanguis. Existe 
un deficit de 200. mil soles entre los 
costos de produccibn y los ingresos.
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tituir un Comity de Lucha de defensa 

del agro, para ello se ha iniciado una 

serie de coordinaciones con otros gre- 

mios del agro en vistas a acordar un 

Pliego unico de demandas.

Federacidn Nacional de Cooperativas 

Agrarias

1. Analizar y debatir fdrmulas de solu- 

ci6n a los problemas agrarios del pal’s.

2. Proponer planes de corto, mediano

y largo plazo que permitan impulsar el 

desarrollo agrario nacional.

3. Lograr la integracion del sector 

agrario concordando ideas, metodos y 

acciones entre el Estado y los produc- 

tores.

Una primera accidn conjunta de las 

organizaciones que preparan este Con- 

greso ha sido solicitar al Ministerio de 

Agricultura la derogatoria del decreto 

que sube los aranceles para la importa- 

cibn de fertilizantes. Tambien la Co- 

misibn Organizadora ha acordado ela- 

borar un Pliego Petitorio de Emergen- 

cia que sera elevadq al gobierno, en 

vista de la situacibn de emergencia que 

vive el agro nacional.

Este esfuerzo unitario en el campo 

es importante ya que sblo una conjun- 

cibn amplia de fuerzas lograra que se 

tome en cuenta la opinibn de los agri- 

cultores para defender la polftica agra- 

ria. Es responsabilidad de las organiza

ciones m£s cercanas al campesinado 

pobre, plantear y llevar adelante las 

reivindicaciones de este sector que es 

sin duda el rricis olvidado y el que mcis 

sufre la crisis que agobia al campo.

Luego de los reclamos de los cam- 

pesinos en las provincias de San Mar- 

ti'n y de Lamas solicitando en el mes 

de marzo el alza del precio del mafz, 

se les ha iniciado dos juicios penales.

En el caso de los campesinos de la 

provincia de Lamas, el juicio ha sido 

trasladado a Lima y actualmente con- 

tinuan detenidos en El Frontbn, acu- 

sados de terroristas, Segundo Centu- 

ribn —secretario general de la FAS- 

MA— y Tercero Rodrfguez. El alcal

de provincial, los alcaldes distritales 

de Tabalosos, de Pinto Recodo, y el 

agente municipal de San Miguel, han 

dirigido oficios a las autoridades soli

citando la libertad de los detenidos 

por ser inocentes, pero no han sido 

escuchados.

De otra parte, por los mismos suce- 

sos, en la provincia de San Martfn, el

11

Se ha constitufdo una Comisibn 

Organizadora para preparar el I Con- 

greso Nacional Agrario que se realiza- 

rS del 18 al 22 de abril del prbximo 

aho. Cuarenta organizaciones agrarias 

de nivel regional y nacional participan 
en esta comisibn, entre ellas la ONA, 

CENECAMP, FAR, CNA, CCP, FEN- 

COCAFE, etc.
Como objetivos de este congreso se 

han senalado los siguientes:

Fruto de una amplia coordinacibn 

entre gremios campesinos como la 

CCP y la CNA asf como FENCOCA— 

FE, CODEAGRO y FENDECAP, se 

llevb a cabo el Paro Nacional Agrario 

los di'as 25 y 26 de noviembre. Esta 

medida de lucha habfa surgido como 
iniciativa en el Encuentro Agrario de 

Costa Central, y con ella se pretendi'a 

exigir el cambio de la poh'tica agraria 

que ha provocado un colapso general 

en el agro peruano.

El Paro se desarrollo en forma exi- 

tosa segun la opinibn de los dirigentes 

gremiales. Se realizaron bloqueos de 

carreteras y paralizacibn de labores es- 

pecialmente en las cooperativas, asf 

como importantes movilizaciones en 

muchas partes del pafs (Trujillo, Puno, 

Cusco, carretera central, Ucayali, Hua- 

ral, lea, Piura, etc. . . . )

El gobierno reconocib una paraliza

cibn del 30 o/o de los trabajadores 

agrarios. Io cual constituye sin duda 

una demostracibn de fuerzas para gre

mios como la CCP y la CNA, que debe 

llamarlas a acelerar pasos hacia la uni- 

dad.

Esta Federacibn agrupar^ a 600 

cooperativas que no sean azucareras, 

cafetaleras ni de colonizacibn quesur- 

gieron con la reforma agraria, que 

cuentan con 80 mil campesinos que 

trabajan sobre una extensibn de 2 mi- 

llones de Has. de tierras de cultivo.

La cooperativas agrarias se agrupa- 

r^n en una Federacibn Nacional al 

amparo de disposiciones contenidas en 

la Ley General de Cooperativas. El 

Comitb Organizador se constituyb en 

el Encuentro Agrario de Costa Central 

realizado en Canete el 22 de setiem- 

bre.
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Federacidn Nacional de Cooperativas 
Agrarias

1. Analizar y debatir fdrmulas de solu- 
cidn a los problemas agrarios del pafs.

2. Proponer planes de corto, mediano

y largo plazo que permitan impulsar el 
desarrollo agrario nacional.

3. Lograr la integracion del sector 
agrario concordando ideas, metodos y 
acciones entre el Estado y los produc- 
tores.

Una primera accibn conjunta de las 
organizaciones que preparan este Con- 
greso ha sido solicitar al Ministerio de 
Agricultura la derogatoria del decreto 
que sube los aranceles para la importa- 
cidn de fertilizantes. Tambien la Co- 
misibn Organizadora ha acordado ela- 
borar un Pliego Petitorio de Emergen- 
cia que sera elevadp al gobierno, en 
vista de la situacibn de emergencia que 
vive el agro nacional.

Este esfuerzo unitario en el campo 
es importante ya que sblo una conjun- 
cibn amplia de fuerzas lograra que se 
tome en cuenta la opinibn de los agri- 
cultores para defender la poli'tica agra- 
ria. Es responsabilidad de las organiza
ciones mcis cercanas al campesinado 
pobre, plantear y llevar adelante las 
reivindicaciones de este sector que es 
sin duda el mcis olvidado y el que m^s 
sufre la crisis que agobia al campo.

Luego de los reclamos de los cam- 
pesinos en las provincias de San Mar
tin y de Lamas solicitando en el mes 
de marzo el alza del precio del mafz, 
se les ha iniciado dos juicios penales.

En el caso de los campesinos de la 
provincia de Lamas, el juicio ha sido 
trasladado a Lima y actualmente con- 
tinuan detenidos en El Frontbn, acu- 
sados de terroristas, Segundo Centu- 
ribn —secretario general de la FAS- 
MA— y Tercero Rodrfguez. El alcal
de provincial, los alcaldes distritales 
de Tabalosos, de Pinto Recodo, y el 
agente municipal de San Miguel, han 
dirigido oficios a las autoridades soli
citando la libertad de los detenidos 
por ser inocentes, pero no han sido 
escuchados.

Se ha constitufdo una Comisibn 
Organizadora para preparar el I Con- 
greso Nacional Agrario que se realiza- 
r3 del 18 al 22 de abril del prbximo 
aho. Cuarenta organizaciones agrarias 
de nivel regional y nacional participan 
en esta comisibn, entre ellas la ONA, 
CENECAMP, FAR, CNA, CCP, FEN- 
COCAFE, etc.

Como objetivos de este congreso se 
han senalado los siguientes:

De otra parte, por los mismos suce- 
sos, en la provincia de San Marti'n, el
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tituir un Comitb de Lucha de defense 
del agro, para ello se ha iniciado una 
serie de coordinaciones con otros gre- 
mios del agro en vistas a acordar un 
Pliego unico de demandas.

Fruto de una amplia coordinacibn 
entre gremios campesinos como la 
CCP y la CNA asf como FENCOCA— 
FE, CODEAGRO y FENDECAP, se 
llevb a cabo el Paro Nacional Agrario 
los di'as 25 y 26 de noviembre. Esta 
medida de lucha habi'a surgido como 
iniciativa en el Encuentro Agrario de 
Costa Central, y con el la se pretend fa 
exigir el cambio de la poli'tica agraria 
que ha provocado un colapso general 
en el agro peruano.

El Paro se desarrollo en forma exi- 
tosa segun la opinibn de los dirigentes 
gremiales. Se realizaron bloqueos de 
carreteras y paralizacibn de labores es- 
pecialmente en las cooperativas, asi' 
como importantes movilizaciones en 
muchas partes del pafs (Trujillo, Puno, 
Cusco, carretera central, Ucayali, Hua- 
ral, lea, Piura, etc. . . . )

El gobierno reconocib una paraliza- 
cibn del 30 o/o de los trabajadores 
agrarios, Io cual constituye sin duda 
una demostracibn de fuerzas para gre
mios como la CCP y la CNA, que debe 
llamarlas a acelerar pasos hacia la uni- 
dad.

Esta Federacibn agrupar^ a 600 
cooperativas que no sean azucareras, 
cafetaleras ni de colonizacibn que sur- 
gieron con la reforma agraria, que 
cuentan con 80 mil campesinos que 
trabajan sobre una extensibn de 2 mi- 
llones de Has. de tierras de cultivo.

La cooperativas agrarias se agrupa- 
rdn en una Federacibn Nacional al 
amparo de disposiciones contenidas en 
la Ley General de Cooperativas. El 
Comitb Organizador se constituyb en 
el Encuentro Agrario de Costa Central 
realizado en Cahete el 22 de setiem- 
bre.
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Comunidad de Urakusa

CONVERSION DE GRUPOS CAMPESINOS

EN COMUNIDADES

Caco-Macaya

13

Las comunidades nativas de la sel
va siguen a la espera de los tftulos 
de propiedad de sus tierras, pero el go- 
bierno continua sin resolver los casos 
pendientes de titulacidn.

Las organizaciones campesinas de 
la zona manifiestan su reclamo y dis- 
conformidad con los juicios existen- 
tes y exigen la libertad de los dete- 
nidos por cuanto son inocentes de 
los cargos que se les hacen.

CONTINUA DETENIDA 
TITULACION EN SELVA

Por otro lado la comunidad ha soli- 
citado una ampliacidn de tierras, por- 
que las que le fueron adjudicadas son 
inundables. Se ha accedido a darles 
sdlo 1200 has, pero ellos reclaman 
un cirea mayor en la que se encuentran 
especies forestales que ellos requieren. 
Los comuneros estcin siendo fuerte- 
mente presionados y amenazados para 
desalojar la zona que ellos han venido 
ocupando, ya que se quiere traer colo- 
nos allf.

Otro caso importante es el de la co
munidad de Urakusa a orillas del rfo 
Marandn. Los aguarunas de esta comu
nidad se encuentran en problemas con 
un campamento militar asentado en la 
zona. Los militates despuds de decir 
que Io abandonarfan en dos ahos (ha 
ce siete ahos de esto) pretenden ahora 
hacer all( un helipuerto. Los natives 
se oponen porque ello trastornarfa la 
vida de la comunidad y proponen que 
se haga en otro campamento situado 
a 7 kms.

En la actualidad los Grupos Cam- 
pesinos pueden convertirse en otros 
tipos empresariales, ademds de las 
Cooperativas y SAIS. Veamos ahora 
uno de esos casos.

Los Grupos Campesinos son formas 
de adjudicacidn de tierras que la Ley 
de Reforma Agraria, D.L. 17716, cred 
transitoriamente. Eran formas transi- 
torias porque se establecfa que debfan 
constituirse o en una Cooperativa o en 
una SAIS.

El Ministerio de Agricultura ha da
do un informe desfavorable sobre el 
pedido de ampliacidn de tierras solici- 
tado, autorizando la continuacidn de 
los contratos forestales. Pero, gracias 
a la presidn ejercida, se ha logrado que 
las compahlas se comprometan a pa 
gar dos soles por pie de madera, y que 
dejen libre el cirea inmediatamente co- 
lindante a la comunidad. Igualmente 
se ha conseguido que el Ministerio ya 
no otorgue nuevos contratos foresta
les en la zona.

Para facilitar su funcionamiento, 
una norma legal posterior les otorgd 
personerfa jurfdica, con Io cual po
dfan celebrar todo tipo de operacio- 
nes- civiles y comerciales (contratar, 
vender, comprar, obtener prestamos, 
etc.)

Como se sabe existen 140 expe- 
dientes detenidos que esperan sdlo 
la firma del Ministro para serapro- 
bados. De otro lado los 34 tftulos 
recientemente entregados en el Pi- 
chis son aquellos que habfan sido tra- 
mitados en convenio con el Centro 
de Investigacidn y Promocidn Ama- 
zdnica (CIPA) y que estaban para
dos desde hace dos ahos.

juicio se ha calificado no como de te- 
rrorismo sino contra la tranquilidad 
pciblica. No hay detenidos, pero la 
investigacidn no se estci haciendo a 
profundidad ni con seriedad: no se 
investigan las muertes y heridas cau- 
sadas por los disparos de la guardia 
civil.

Esta lentitud burocrStica es la 
que genera y agudiza los conflictos 
por tierras que se dan en la regidn. 
Tai es el caso de Caco Macaya, que 
inforrriciramos en el numero anterior 
de "Andenes”.
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ce siete ahos de esto) pretenden ahora 
hacer allf un helipuerto. Los natives 
se oponen porque ello trastornarfa la 
vida de la comunidad y proponen que 
se haga en otro campamento situado 
a 7 kms.

El Ministerio de Agricultura ha da
do un informe desfavorable sobre el 
pedido de ampliacidn de tierras solici- 
tado, autorizando la continuacidn de 
los contratos forestales. Pero, gracias 
a la preside ejercida, se ha logrado que 
las compahfas se comprometan a pa 
gar dos soles por pie de madera, y que 
dejen libre el cirea inmediatamente co- 
lindante a la comunidad. Igualmente 
se ha conseguido que el Ministerio ya 
no otorgue nuevos contratos foresta
les en la zona.

En la actualidad los Grupos Cam- 
pesinos pueden convertirse en otros 
tipos empresariales, ademds de las 
Cooperativas y SAIS. Veamos ahora 
uno de esos casos.

Los Grupos Campesinos son formas 
de adjudicacidn de tierras que la Ley 
de Reforma Agraria, D.L. 17716, cred 
transitoriamente. Eran formas transi- 
torias porque se establecfa que debfan 
constituirse o en una Cooperativa o en 
una SAIS.

Para facilitar su funcionamiento, 
una norma legal posterior les otorgd 
personerfa jurfdica, con Io cual po
dfan celebrar todo tipo de operacio- 
nes- civiles y comerciales (contratar, 
vender, comprar, obtener prestamos, 
etc.)

T'

Como se sabe existen 140 expe- 
dientes detenidos que esperan sdlo 
la firma del Ministro para serapro- 
bados. De otro lado los 34 tftulos 
recientemente entregados en el Pi- 
chis son aquellos que habfan sido tra- 
mitados en convenio con el Centro 
de Investigacidn y Promocidn Ama- 
zdnica (CIPA) y que estaban para
dos desde hace dos ahos.

Esta lentitud burocr^tica es la 
que genera y agudiza los conflictos 
por tierras que se dan en la regidn. 
Tai es el caso de Caco Macaya, que 
informciramos en el numero anterior 
de "Andenes”.

12

juicio se ha calificado no como de te- 
rrorismo sino contra la tranquilidad 
pdblica. No hay detenidos, pero la 
investigacidn no se est£ haciendo a 
profundidad ni con seriedad: no se 
investigan las muertes y heridas cau- 
sadas por los disparos de la guardia 
civil.

1
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iCOMO SE HACE EL CAMBIO?

15

En el Padr6n Comunal deber^n fi- 
gurar necesariamente todos los miem- 
bros del Grupo Campesino asentados 
en los predios que la Reforma Agraria 
le adjudicd al Grupo.

REQUISITOS PARA CONVERTIRSE 
EN COMUNIDAD CAMPESINA

La Comunidad asumir^ los bienes 
y derecho (Active) y las deudas y obii- 
gaciones (Pasivo) del Grupo Campesi
no, sustituy^ndolo ante las entidades 
bancarias y financieras y otros acree- 
dores, si los hubiera.

La Asamblea General Extraordina
ria del Grupo, convocada para decidir 
sobre la modificacidn del Grupo en 
Comunidad, acordar^:

1. solicitar el reconocimiento e ins- 
cripcidn del Grupo Campesino como 
Comunidad Campesina;
2. aprobar el nombre de la Comuni
dad Campesina; y
3. asumir los Activos y Pasivos que 
arroje el Balance del Grupo Campesi
no, cerrado a la fecha de la Asamblea.

Para que los acuerdos de la Asam
blea General Extraordinaria sean Vcili- 
dos, se requiere del voto conforme 
de por Io menos dos tercios de los 
miembros del grupo. Los acuerdos as( 
tornados obligar^n incluso a los miem
bros que estuvieron en desacuerdo y a 
aquellos que no asistieron a la Asam
blea.

En este caso podrein acordar su 
fusidn para solicitar ser reconocidos 
como una sola Comunidad Campesi
na, siempre que tengan continuidad 
geogr^fica (que no est^n separados). 
Deber^n ademas cumplir las siguientes 
normas:

<Y SI SON DOS O MAS LOS GRU- 
POS QUE QU IE REN FORMAR UNA 
SOLA COMUNIDAD CAMPESINA?

<Y LOS CAMPESINOS QUE NO SON 
MI£MBROS DEL GRUPO CAMPESI
NO?

— Ademas de los pianos y memorias 
descriptivas correspondientes a cada 
grupo, la Comunidad en proceso de 
reconocimiento acompanar^ el pia
no consolidado que constituir^ su 
territorio.

— El Padrdn Comunal integral a to- 
dos los miembros de los Grupos 
Campesinos que se fusionen.

- La Asamblea General Extraordina
ria que apruebe la fusidn en una so 
la Comunidad Campesina deberci ser 
convocada a solicitud ESCRITA de 
por Io menos la mitad de los miem
bros de cada uno de los Grupos 
Campesinos a fusionarse. Los acuer
dos de dicha Asamblea constarcin en 
un- Libro de Aetas legalizado a nom
bre de la Comunidad que se estci 
formando.

Los miembros del Grupo, por el 
hecho de convertirse ahora en co- 
muneros, no pierden la conduccidn ni 
el usufructo familiar o comunitario de 
las tierras.

14

Aquellos campesinos que no siendo 
miembros del Grupo conduzcan en 
forma paci'fica parcelas dentro del 

area adjudicada a este durante m£s de 
un ano, podran integrarse al Grupo y 
participar con voz y voto en la Asam
blea General Extraordinaria que acuer- 
da la conversidn en Comunidad Cam
pesina.

La totalidad de las tierras que se 
hayan adjudicado al Grupo Campesi
no constituir^n el territorio de la 
nueva Comunidad.

Para que un Grupo Campesino pue- 
da convertirse en una Comunidad 
Campesina debera cumplirse con estos 
tres requisites:

— La Comunidad presentarci un "con
solidado" de los Balances e inventa- 
rios de los Grupos Campesinos que 
reune.

1. que el Grupo constituya una agru- 
pacidn de familias con rasgos sociales 
y culturales comunes propios de las 
Comunidades campesinas y que man- 
tenga un regimen tradicional de pose- 
sion y uso de las tierras adjudicadas, 
sea en forma familiar o en comun;

2. que por Io menos los dos tercios de 
los miembros del Grupo Campesino 
decidan solicitar su reconocimiento 
como Comunidad y renuncien a sus 

derechos preferenciales de adjudica- 
cion individual;
3. que el Grupo Campesino tenga 
por Io menos 40 miembros.
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bros de cada uno de los Grupos 
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bre de la Comunidad que se estci 
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Los miembros del Grupo, por el 
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el usufructo familiar o comunitario de 
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Promotores de Salud de Chachapoyas:

TAMBIEN SERA POSIBLE

1

16 17

tCUAL ES ELTRAMITE A 
SEGUIR?

Una vez que se ha llegado al acuer- 
do de transformacidn, el representan- 
te legal del Grupo Campesino, presen- 
tarci una solicitud a la Direccidn Re
gional Agraria correspondiente. Se ad- 
juntar^n los siguientes documentos:

1. Copia del acta de la Asamblea Ge
neral Extraordinaria, la que estarci 
certificada por Notario POblico o,

La Direccibn Regional Agraria pue- 
de disponer una inspeccion ocular 
para verificar algunos datos si Io juzga 
pertinente.

Luego de todo esto se podr£ solici- 
tar el otorgamiento del correspondien
te tftulo de propiedad (vease al respec- 
to el tr^mite a seguir, en el No.'14 
de ANDENES, de Junio de 1982).

La zona es agrfcola y ganadera. La poblacibn estci deseminada en pequenos cen
tres poblados, Io que dificulta las comunicaciones, la unificacibn de trabajos y los 
programas de desarrollo del gobierno. La zona es fhrtil pero la comercializacibn 
de sus productos muy dificil y presenta condiciones muy desfavorables para los 
pequenos agricultores. Los salaries son muy bajos, por el contrario, las herramien- 
tas y otras manufacturas son muy caras; una carretiIla viene a costar un mes de tra- 
bajo.

La mujeres participan de los trabajos del campo con los hombres, sobre todo en 
la siembra y la cosecha. Como la familia es generalmente numerosa (se estima un 
promedio de 5 hijos vivos por familia) el trabajo de la mujer campesina estci sobre- 
cargado.

Hay abundantes escuelas en la zona, y la Ley obliga a los padres a enviar a sus 
hijos a la escuela. No obstante, el ausentismo escolar es elevado. Como, adem^s, 
hay escasez de medios pedagbgicos y una total ausencia de publicaciones peribdi- 
cas, el analfabetismo alcanza cifras muy altas. Por otra parte el estudio carece de 
suficientes estfmulos. La unica posibilidad de estudios “superiores" en el Depar- 
tamento es una escuela Normal de Magisterio en Chachapoyas, o el bxodo hacia la 
costa.

La Direccibn Regional podra for- 
mular observaciones por una sola vez, 
para que los solicitantes enmienden 
las deficiencias halladas. Luego de bsto 
elaborarci un informe Tbcnico Legal, 
sobre el cual se emitirci la Resolucibn 
Directoral respectiva. Esta Resolu
cibn Directoral dispondr^ que la Di
reccibn General de Reforma Agraria 
considere efectuada la adjudicacibn 
originaria a favor de la nueva Comu- 
nidad Campesina, la que se sustituye 
en todos los derechos y obligaciones 
correspondientes.

en caso de no haberlo, por el Juez 
de Paz del lugar.

2. Padrbn de los integrantes del Grupo 
Campesino, en e| formato propor- 
cionado por la Direccibn Agraria.

3. Plano y memoria descriptiva de los 
predios adjudicados al Grupo Cam
pesino (si son varios Grupos ver Io 
mencionado Ifneas arriba).

4. Contratos de Compra-Venta de los 
bienes adjudicados al Grupo Cam
pesino por la Direccibn General de 
Reforma Agraria o el Tftulo de Pro
piedad si es que se le hubiera otor- 
gado.

5. Balance General e Inventario valo- 
rado de las cuentas de Activo, Pa- 
sivo y Patrimonio, a la fecha de la 
Asamblea General Extraordinaria 
que acuerda la conversibn en Co- 
munidad Campesina.

El Departamento de Amazonas se encuentra al Norte del Peru, ocupando 
41.300 Km. cuadrados. Meis de la mitad, al norte, es selva. Tiene poca altura so
bre el nivel del mar y estci surcada por grandes ribs como el Maranbn, el Santiago 
y el Cenepa. En esta parte vive aproximadamente el 47 o/o de la poblacibn total 
del Departamento, unas 90.000 personas. El resto vive en el sur, montanoso, con 
alturas que oscilan entre los 100 y 3.000 m.s.n.m. Los habitantes de esta zona 
son mestizos, mezcla de los antiguos "chachapuyos" con los espanoles. Se pueden 
ver todavfa ruinas prehispSnicas de gran belleza. Las mcis famosas son las de 
Cublap.
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Promotores de Salud de Chachapoyas:

TAMBIEIM SERA POSIBLE
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tCUAL ES ELTRAMITE A 
SEGUIR?

Una vez que se ha llegado al acuer- 
do de transformacidn, el representan- 
te legal del Grupo Campesino, presen- 
tarci una solicitud a la Direccidn Re
gional Agraria correspondiente. Se ad- 
juntar^n los siguientes documentos:

1. Copia del acta de la Asamblea Ge
neral Extraordinaria, la que estar£ 
certificada por Notario POblico o,

en caso de no haberlo, por el Juez 
de Paz del lugar,

2. Padrdn de los integrantes del Grupo 
Campesino, en e| formato propor- 
cionado por la Direccibn Agraria.

3. Plano y memoria descriptiva de los 
predios adjudicados al Grupo Cam
pesino (si son varios Grupos ver Io 
mencionado Ifneas arriba).

4. Contratos de Compra-Venta de los 
bienes adjudicados al Grupo Cam
pesino por la Direccibn General de 
Reforma Agraria o el Tftulo de Pro- 
piedad si es que se le hubiera otor- 
gado.

5. Balance General e Inventario valo- 
rado de las cuentas de Activo, Pa- 
sivo y Patrimonio, a la fecha de la 
Asamblea General Extraordinaria 
que acuerda la conversibn en Co- 
munidad Campesina.

La Direccibn Regional Agraria pue- 
de disponer una inspeccibn ocular 
para verificar algunos datos si Io juzga 
pertinente.

La zona es agri'cola y ganadera. La poblacibn estci deseminada en pequenos cen
tres poblados, Io que dificulta las comunicaciones, la unificacibn de trabajos y los 
programas de desarrollo del gobierno. La zona es fbrtil pero la comercializacibn 
de sus productos muy dificil y presenta condiciones muy desfavorables para los 
pequenos agricultores. Los salaries son muy bajos, por el contrario, las herramien- 
tas y otras manufacturas son muy caras; una carretiIla viene a costar un mes de tra- 
bajo.

Luego de todo esto se podr^ solici- 
tar el otorgamiento del correspondien
te tftulo de propiedad (vSase al respec- 
to el trSmite a seguir, en el No.'14 
de ANDENES, de Junio de 1982).

La mujeres participan de los trabajos del campo con los hombres, sobre todo en 
la siembra y la cosecha. Como la familia es generalmente numerosa (se estima un 
promedio de 5 hijos vivos por familia) el trabajo de la mujer campesina estci sobre- 
cargado.

Hay abundantes escuelas en la zona, y la Ley obliga a los padres a enviar a sus 
hijos a la escuela. No obstante, el ausentismo escolar es elevado. Como, adem^s, 
hay escasez de medios pedagbgicos y una total ausencia de publicaciones peribdi- 
cas, el analfabetismo alcanza cifras muy altas. Por otra parte el estudio carece de 
suficientes estfmulos. La Onica posibilidad de estudios “superiores" en el Depar- 
tamento es una escuela Normal de Magisterio en Chachapoyas, o el bxodo hacia la 
costa.

La Direccibn Regional podra for- 
mular observaciones por una sola vez, 
para que los solicitantes enmienden 
las deficiencias halladas. Luego de bsto 
elaborarci un informe Tbcnico Legal, 
sobre el cual se emitir^ la Resolucibn 
Directoral respectiva. Esta Resolu
cibn Directoral dispondrS que la Di
reccibn General de Reforma Agraria 
considere efectuada la adjudicacibn 
originaria a favor de la nueva Comu- 
nidad Campesina, la que se sustituye 
en todos los derechos y obligaciones 
correspondientes.

El Departamento de Amazonas se encuentra al Norte del Peru, ocupando 
41.300 Km. cuadrados. M2s de la mitad, al norte, es selva. Tiene poca altura so
bre el nivei del mar y estci surcada por grandes ribs como el Maranbn, el Santiago 
y el Cenepa. En esta parte vive aproximadamente el 47 o/o de la poblacibn total 
del Departamento, unas 90.000 personas. El resto vive en el sur, montanoso, con 
alturas que oscilan entre los 100 y 3.000 m.s.n.m. Los habitantes de esta zona 
son mestizos, mezcla de los antiguos "chachapuyos" con los espanoles. Se pueden 
ver todavfa ruinas prehispSnicas de gran belleza. Las m^s famosas son las de 
Cuelap.
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COMPROMISO CON LOS POBRES Y OPRIMIDOS

18 19

Iglesia y 

campesinado 

en el Peru

Por todo esto y porque el Ministerio de Salud no puede Hegar a cubrir con per
sonal preparado, ni remotamente se ve que vaya a solucionar el problema de estas 

comunidades (que sufren y viven en precarias condiciones de Salud y donde las tra- 
diciones ancestrales influyen m^s en una concepcidn mfstica de la salud y la en- 
fermedad), estamos capacitando a los propios natives que aceptan la responsabili- 
dad de mejorar la situacibn sanitaria en la propia Comunidad.

Animamos pues a nuestros promotores para que se "sientan” agentes de cambio 
en un sector tan vital como es la Salud de nuestros pueblos.

En el numero anterior presentamos 
algunos aspectos relacionados con el 
tema de la Evangelizacidn, y los po- 
bres, entre los que se encuentran en 
primer lugar los campesinos.

''La misidn liberadora de la Iglesia 

que es anuncio eficaz del Evangelio, 

significa una opcidn esperanzada 

por todos los hombres como hermanos, 

pero especialmente por los que sufren la injusticia, 
por los pobres y oprimidos,

Opci6n que significa predileccidn sin exclusivismos.

Con su predicacidn proclamd la paternidad de Dios 

hacia todos los hombres.

Adem^s de todo el programa que se Neva a cabo para la capacitacibn profesio- 
nal de los promotores. Se Vci haciendo realidad el facilitarles encuentros a otros ni- 
veles mcis amplios, como Asambleas y el Encuentro de CEAS en Lima, asf como las 
Asambleas Generales de esta zona de Amazonas, en las que se concentran todos 
los promotores, desde los de la primera promocibn, que ya est^n ejerciendo en sus 
respectivos pueblos, hasta los que hoy estcin en perfodo de capacitacibn. Expe- 
riencia que nos resulta a todos muy positiva.

DOCUMENTO DE LA 42a. ASAMBLEA DEL
EPISCOPADO
Lima, Enero de 1973 (Continuacibn)

■i

En este numero hemos seleccionado 
puntos del mismo Documento "Evan- 
gelizacibn", que estcin mas relaciona
dos con la accibn pastoral en el cam- 

po.

De esta manera, la Iglesia sigue a Cristo que, 

con su accibn y su doctrina

unib indisolublemente la relacibn del hombre con Dios 

y con los dem£s hombres.
Seguimos adelante con la Gran Esperanza, aunque sujetos a un lento proceso, 

de que: " HABRA UN DIA EN QUE TODOS. . .

Creemos que su "presencia" y su labor va a ser para cada uno de nuestros pue
blos EL AMANECER de ESE DIA que todos deseamos. . .

Otro problema grande es la creencia en brujos, curanderos, agua bendita. . . les 
cuesta acudir a la medicina tecnificada, prefieren morir antes que Hegar al Hospi
tal, muchas veces por motivos fundamentados, malas comunicaciones que supo- 
nen di'as de camino, alto costo de los medicamentos. . . por Io que prefieren mo
rir y guardar su plata para que la familia pueda celebrar el velorio.

En todo Amazonas hay un Hospital, carente de muchos servicios, ubicado en la 
capital del Departamento-Chachapoyas- cuatro Centres de Salud y algunos auxi- 

liares de enfermerfa.

Aprovechamos para anunciarles la III ASAMBLEA GENERAL DE PROMOTO
RES DE SALUD. que se realizar^ en la Capital de Chachapoyas los dfas del 29 de 

noviembre al 5 de diciembre.

Las condicjones de atencibn sanitaria son muy desfavorables en todos los senti- 
dos, el agua del "pozo" sirve Io mismo para personas y animales, naturalmente ex- 
puesta a constante contaminacibn. Las enfermedades mSs frecuentes son, parasi
tosis, avitaminosis, diarreas, procesos infecciosos, desnutricibn, etc. E-l fndice de 
mortalidad infantil es muy elevado debido a varias causas, entre ellas la poca higie- 
ne y asepsia en la atencibn de los partos, los nihos son alimentados hasta los dos o 
tres ahos sblo con la leche de su madre. Todo esto aumenta la mortalidad y la 

desnutricibn.
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pero especialmente por los que sufren la injusticia, 

por los pobres y oprimidos,

Opcidn que significa predileccidn sin exclusivismos.

Con su predicacidn proclamd la paternidad de Dios 

hacia todos los hombres,

Ademcis de todo el programs que se Neva a cabo para la capacitacibn profesio- 
nal de los promotores. Se Vci haciendo realidad el facilitarles encuentros a otros ni- 
veles mcis amplios, como Asambleas y el Encuentro de CEAS en Lima, asf como las 
Asambleas Generales de esta zona de Amazonas, en las que se concentran todos 
los promotores, desde los de la primera promocibn, que ya est^n ejerciendo en sus 
respectivos pueblos, hasta los que hoy estcin en perfodo de capacitacibn. Expe- 
riencia que nos resulta a todos muy positiva.

De esta manera, la Iglesia sigue a Cristo que, 

con su accidn y su doctrina

unid indisolublemente la relacidn del hombre con Dios 

y con los demSs hombres.

DOCUMENTO DE LA 42a. ASAMBLEA DEL 
EPISCOPADO 
Lima, Enero de 1973 (Continuacibn)

■
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En este numero hemos seleccionado 
puntos del mismo Documento "Evan- 
gelizacibn", que estcin mas relaciona
dos con la accibn pastoral en el cam- 
po.

Seguimos adelante con la Gran Esperanza, aunque sujetos a un lento proceso, 
de que: " HABRA UN DIA EN QUE TODOS. . .

Creemos que su "presencia" y su labor va a ser para cada uno de nuestros pue
blos EL AMANECER de ESE DIA que todos deseamos. . .

En todo Amazonas hay un Hospital, carente de muchos servicios, ubicado en la 
capital del Departamento-Chachapoyas- cuatro Centros de Salud y algunos auxi- 

liares de enfermerfa.

Las condicjones de atencibn sanitaria son muy desfavorables en todos los senti- 
dos, el agua del "pozo" sirve Io mismo para personas y animales, naturalmente ex- 
puesta a constante contaminacibn. Las enfermedades m^s frecuentes son, parasi
tosis, avitaminosis, diarreas, procesos infecciosos, desnutricibn, etc. El fndice de 
mortalidad infantil es muy elevado debido a varias causas, entre ellas la poca higie- 
ne y asepsia en la atencibn de los partos, los nihos son alimentados hasta los dos o 
tres ahos sblo con la leche de su madre. Todo esto aumenta la mortalidad y la 

desnutricibn.

Otro problema grande es la creencia en brujos, curanderos, agua bendita. . . les 
cuesta acudir a la medicina tecnificada, prefieren morir antes que Hegar al Hospi
tal, muchas veces por motivos fundamentados, malas comunicaciones que supo- 
nen di'as de camino, alto costo de los medicamentos. . . por Io que prefieren mo
rir y guardar su plata para que la familia pueda celebrar el velorio.

Aprovechamos para anunciarles la III ASAMBLEA GENERAL DE PROMOTO
RES DE SALUD. que se realizar^ en la Capital de Chachapoyas los dfas del 29 de 

noviembre al 5 de diciembre.
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— Buscar una pedagogfa de la fe que motive al hombre 

a actuar decididamente contra el pecado 

en la vida personal y a la vez ' 

contra las consecuencias del pecado 

en las estructuras de la sociedad".

— "Realizar en la liturgia una autSntica asimilacibn 

de los valores culturales propios de las comunidades, 

que refleje y oriente la vida y el pensamiento 

del Pueblo de Dios, 

teniendo en cuenta las normas vigentes".

— "Cumplir la vocacibn profbtica de la Iglesia, 

anunciando la liberacibn integral de todos los hombres".

—"Procurar que la fe cristiana ilumine los problemas 

humanos, personales, familiares y sociales".

Ahora bien, es evidente que la solidaridad 

con los pobres y oprimidos I leva tambien consigo 

la accibn por el cambio de las estructuras injustas 

que mantienen la situacibn de opresibn.

La verdadera caridad cristiana nos urge a trabajar 

real y eficazmente por una sociedad mSs justa".

y la intervencibn de la justicia divina 

en favor de los pobres y oprimidos (Lc.6,21)

Nuestra pastoral tendrS particularmente en cuenta 

a la familia y a la juventud, 

al mundo campesino y obrero, 

a los estudiantes y profesionales, 

a los enfermos y ancianos, 

a los presos e inculpados. .. "

Intensificar la labor con pequenos grupos eclesiales, 

que se integren en la eomunidad, 

para ser fermento evangelizador en su propio ambiente".

Contribuir a orientar la legislacibn de la mujer 

"en el sentido de proteger su vocacibn propia, 

al mismo tiempo que a reconocer su independencia 

en cuanto persona, y la igualdad de sus derechos, 

a participar en la vida econbmica, social, 

cultural y polftica. (0.A.13)"

Urgir el estudio de una adecuada redistribucibn 

de los agentes de pastoral,

Io cual supone dedicar mayor nbmero de ellos 

para atender a los pobres y oprimidos.

"Promover la pedagogfa de la "formacibn por la Accibn", 

porque obliga a una revisibn constante y seria 

de la accibn pastoral, y ofrece valiosos elementos 

de formacibn personalizadora".

De esta manera, Cristo mismo se hizo solidario;

con estos sus "pequenos hermanos",

hasta Hegar a afirmar:

"Cuanto hicisteis con uno de estos mis hermanos mSs pequenos, 
conmigo Io hicfsteis" (Mt. 25,40)

— "Denunciar la ostentacibn y el derroche

en las manifestaciones de la vida pbblica y privada.

En la Iglesia, todos, pastores y fieles, 

deben ser los primeros en dar testimonio de austeridad 

y comprometerse en este sentido 

a nivel personal y comunitario".

20

"Lograr que la pastoral,

ademSs de transmitir contenidos doctrinales, 

sea vivencial, propiciando

una autbntica asimilacibn del Evangelio.

que trasforme la vida,

y lleve a asumir las respbnsabilidades terrenas 

y vivirlas ante el Senor".

O'S' t i & ' IP 
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PLANIFICAR ELTRABAJO<l COMO

*

I

I

Para el equipo, elaborar un plan de 
trabajo es muy motivador. A menudo 
genera gran entusiasmo e interns.

Es muy importante estudiar bien 
los fracasos; de Sstos se aprende mu-

chfsimo, y pueden dar pistas para en- 
foques y estilos de trabajo nuevos.

grupo, 
ihabrci

El plan operacional es un instru- 
mento poderoso, pero sdlo si hay con- 
troles que aseguran su implementacidn 
sistemStica.

I 
h
l

Un plan no se puede llevar a cabo 
de forma rfgida, mec^nica. La prScti- 
ca siempre trae imprevistos, y sugiere 
nuevas oportunidades y Kneas de ac- 
ci6n. Un plan que no se adapta a estas 
circunstancias pierde utilidad y est3 en 
peligro de ser abandonado, en la pr<ic- 
tica, por el grupo.

Pero ya elaborado el plan, hay un 
peligro. El plan se copia y se distribu- 
ye a los miembros. Cada uno Io recibe 
y Io guarda con sus otros papeles. Los 
dirigentes Io archivan, tai vez en una 
carpeta especial o hasta forrado en 
plcistico. Pero el trabajo sigue, las exi- 
gencias de la accidn concreta se impo- 
nen, y all( puede quedar el plan. Res- 
petado, bien cuidado y. . . semi-olvi- 
dado.

Luego, el grupo examina los objeti- 
vos. Se pregunta en qu£ medida el 
cumplimiento de las metas y tareas ha 
llevado al cumplimiento de estos obje- 
tivos.

La planificacidn, como se puede 
ver, es un ciclo constante un proceso 
permanente. Al completar la evalua- 
ci6n general, el equipo ya habrS colo- 
cado los cimientos del plan operacio
nal del ano siguiente.

David Molineaux

23

O SEXTO PASO:CONTROLAR LA 
V.MARCHA DEL PROGRAMA

*el cumplimiento de las metas y ta
reas fijadas en el plan escrito, en 
t^rminos tanto de calidad como de 
cantidad

*los imprevistos que han surgido, y 
las respuestas que el equipo ha da
do a estos imprevistos

*los Sxitos y fracasos que han ha- 
bido.

Finalmente, a la luz de la experien- 
cia acumulada durante el aho, el equi
po reexaminael plan mismo:

el analisis de la realidad que se hi- 
zo. isigue siendo adecuado? ila 
realidad ha cambiado? iha cam- 
biado nuestra visidn de la realidad 
como consecuencia de nuestra ac
cidn?

*nuestra definicidn como 
isigue siendo la misma? 
que modificarla?

*nuestro papel especfficoDentro del mismo plan escrito, hay 
que establecer un sistema de controles 
que sehala claramente quidnes se en- 
cargar^n de vigilar por el cumplimien
to de las tareas asignadas, y en qu6 
momentos se llevard a cabo en el equi
po la evaluacidn periddica de la mar- 
cha del programa.

dentro 
del medio idebe seguir siendo el 
mismo?

*los recursos mate ria les y humanos 
ihan cambiado?

*?los objetivos deberfan seguir 
iguales, o habr^ que redefinirlos?

*Zcuciles serein las metas y tareas 
que, durante el ano que viene, nos 
llevar^n al cumplimiento de los 
objetivos que hemos fijado?

Hacia fines del ano, el grupo se' 
retine para medir los resultados del 
programa y- para sentar las bases del 
plan del ano entrante.

En primer lugar, el equipo examina:

*averigua si las tareas se est^n cum- 
pliendo

*senala problemas y dificultades 
imprevistos que se han presentado

*agrega nuevas tareas, si son necesa- 
sarias

*decide si, en algunos casos, habr£ 
que modificar algun objetivo o 
meta o anadir alguno no previsto 
cuando se formuld el plan.

*recuerda los objetivos y metas tra- 
zados

22

-7 SEPTIMO PASO: HAGER UNA 
f. EVALUACION GENERAL.

En general, los m^s indicados para 
vigilar por el cumplimiento del plan 
son los coordinadores o dirigentes del 
grupo. Elios asegurar^n que regular- 
mente (una vez al mes, por ejemplo) el 
equipo se siente para evaluar la mar- 
cha del programa. En estas sesiones, 
el grupo:
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La mujer del campo vive una pro- 
blematica muy dura: el matrimonio, 
los hijos, el doble trabajo en el campo 
y la familia, la escasez de recursos, la 
falta de atencion sanitaria, el analfabe- 
tismo, el futuro de los jovenes y la fal
ta de organizacion. Estos problemas 
son los que se mencionan en los si- 
guientes testimonios(1). Cada uno de 
ellos nos puede ayudar a reflexionar 
cri'ticamente sobre esta situacion de 
la mujer, y sobre todo a buscar alter- 
nativas para una verdadera solucion.

“En el campo, en las familias el 
hombre no ayuda en casa, todo Io ha- 
ce la mujer, pero nosotras ayudamos 
en la chacra y a la vez cn'amos a nues- 
tros hijos. En la casa lavamos la ropa, 
limpiamos a los animalitos. . . "

“En el campo siempre nos cuesta 
dar a luz, adquirimos alguna enferme- 
dad y estamos entre la vida y la muer- 
te; nadie nos controla cuando estamos 
embarazadas, a veces tomamos algunas 
yerbitas; en mi casa nomas he dado a 
luz, tuve 5 hijos, dos muertos y tres vi
vos, y ya no quisiera tener otro por- 
que es mucho sufrimiento”.

"Hay muchas madres tambien que 
no saben leer ni escribir; cuando el

“Siempre sufrimos de escasez de 
sal, azucar, kerosene, y no vendemos 
tanto nuestros productos como para 
comprar todo Io que falta, y cuando 
tenemos una familia numerosa, tene- 
mos que mantenernos con ese poqui- 
to nomas. En el campo sufrimos mu
cho, para comer nomas trabajamos, 
para vender ya no tenemos, ya no po
demos comprar ropa a nuestros hijos. 
Y hasta cuando tenemos gallinitas la 
enfermedad les ataca y se mueren y no 
podemos comprar medicinas. . . "

padre no se ocupa de sus nines, enton- 

ces van donde su mama y resulta que 
ella no sabe o a veces no puede por 
tantas tareas que tiene".

"Pero esta es la ley de la vida; por 
eso hoy estas casada, ya tienes gua- 
guas, entonces hay que buscar una al- 
ternativa para hoy. .. por ejemplo, yo 
creo que es una cuestion de voluntad 
el conversar o por Io menos tratar de 
conversar con el hombre y ponerle las 
cosas claras, poco a pcco, tampoco de 
golpe. Creo que es una posibilidad de 
tratar de concientizar al marido por- 
que es una lucha permanente dentro 
del hogar, tratar de que entienda de 
que la mujer debe ser valorada y no 
como se la considera, de que la mujer 
no esta a la altura del hombre; yo creo 
que tenemos que conyersar con el 
hombre y ver hasta que punto uno le 
puede hacer comprender este aspec- 
to".

(1 )Testimonios de mujeres campesi- 
nas; tornado de "Mujeres del Cus-
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“Cuando nos casamos, no pensamos 
que vamos a tener mas trabajo. Pero 
no habia sido asf, el matrimonio peor 
habi'a sido. Antes, al lado de mi mama 
andaba, me aseaba, me hacia pastear 
vacas, arrear toros, en la chacra tenia 
que levantarme temprano a ayudar y 
trabajaba junto con los hombres. En 
ese entonces, yo pensaba, matrimo- 
niandome no voy a trabajar asi, menos 
va a ser mi trabajo, no voy a estar co
mo al lado de mi madre; asi pensaba. 
Me matrimonie, y vinieron los hijos; 
en los primeros anos el hombre me 
ayudaba a hacer las cosas, a lavar las 
ropas, arreglar el cuarto; en los co-

“En el campo las mujeres tienen 
muchos hijos y no pueden mantener- 
los y a las chicas jovenes las mandan a 
la ciudad, a sus comadres o profesoras 
que trabajan en el campo, con enganos 
las traen, y las convierten en trabaja- 
doras de hogar o empleada domestica. 
Yo tambien soy hija de campesinos, si 
los campesinos no tuvieran hijas, 
dquien atenderia al patron en su casa? 
Nos traen con enganos, que te voy a 
tener como hija en mi casa, que esto, 
que aquello. Despues no tenemos ni 
horario fijo, desde las 5 de la mana- 
na hasta las 10, 11 de la noche tene
mos que trabajar. Cuando queremos 
ir al colegio nos dicen: "iacaso las 
ollas tienen letras, la escoba tiene le- 
tras?"Eso nos dicen, companeras, por 
eso las companeras que son del cam
po, no deben mandar asi no mas a 
sus hijas, ni con papeles, ni con coma- 
dritas, ni con profesoras. Mandeles al 
sindicato, nosotras vamos a ayudar- 
las".

co" Serie: MUJER-1-TAREA-Aso- 
ciacion Amauta.

mienzos me ayudo, hasta un ano; me 
llevaba de paseo, pero una vez que vi
nieron las guaguas se acabo eso, se 
termino el paseo, y la ayuda. . . ".
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La mujer del campo vive una pro- 
blematica muy dura: el matrimonio, 
los hijos, el doble trabajo en el campo 
y la familia, la escasez de recursos, la 
falta de atencion sanitaria, el analfabe- 
tismo, el future de los jovenes y la fal
ta de organizacion. Estos problemas 
son los que se mencionan en los si- 
guientes testimonios(1). Cada uno de 
ellos nos puede ayudar a reflexionar 
cri'ticamente sobre esta situacion de 
la mujer, y sobre todo a buscar alter- 
nativas para una verdadera solucion.

"Pero esta es la ley de la vida; por 
eso hoy estas casada, ya tienes gua- 
guas, entonces hay que buscar una al- 
ternativa para hoy. .. por ejemplo, yo 
creo que es una cuestion de voluntad 
el conversar o por Io menos tratar de 
conversar con el hombre y ponerle las 
cosas claras, poco a pcco, tampoco de 
golpe. Creo que es una posibilidad de 
tratar de concientizar al marido por- 
que es una lucha permanente dentro 
del h'ogar, tratar de que entienda de 
que la mujer debe ser valorada y no 
como se la considera, de que la mujer 
no esta a la altura del hombre; yo creo 
que tenemos que conv.ersar con el 
hombre y ver hasta que punto uno le 
puede hacer comprender este aspec- 
to".

(l)Testimonios de mujeres campesi- 
nas; tornado de "Mujeres del Cus-
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"Cuando nos casamos, no pensamos 
que vamos a tener mas trabajo. Pero 
no habi'a sido asf, el matrimonio peor 
habi'a sido. Antes, al lado de mi mama 
andaba, me aseaba, me haefa pastear 
vacas, arrear toros, en la chacra tenia 
que levantarme temprano a ayudar y 
trabajaba junto con los hombres. En 
ese entonces, yo pensaba, matrimo- 
niandome no voy a trabajar asi, menos 
va a ser mi trabajo, no voy a estar co
mo al lado de mi madre; asi pensaba. 
Me matrimonie, y vinieron los hijos; 
en los primeros anos el hombre me 
ayudaba a hacer las cosas, a lavar las 
ropas, arreglar el cuarto; en los co-

"En el campo las mujeres tienen 
muchos hijos y no pueden mantener- 
los y a las chicas jovenes las mandan a 
la ciudad, a sus comadres o profesoras 
que trabajan en el campo, con enganos 
las traen, y las convierten en trabaja- 
doras de hogar o empleada domestica. 
Yo tambien soy hija de campesinos, si 
los campesinos no tuvieran hijas, 
dquien atenderia al patron en su casa? 
Nos traen con enganos, que te voy a 
tener como hija en mi casa, que esto, 
que aquello. Despues no tenemos ni 
horario fijo, desde las 5 de la mana- 
na hasta las 10, 11 de la noche tene
mos que trabajar. Cuando queremos 
ir al colegio nos dicen: "iacaso las 
ollas tienen letras, la escoba tiene le- 
tras?"Eso nos dicen, companeras, por 
eso las companeras que son del cam
po, no deben mandar asi no mas a 
sus hijas, ni con papeles, ni con coma- 
dritas, ni con profesoras. Mandeles al 
sindicato, nosotras vamos a ayudar- 
las".

co" Serie: MUJER-1-TAREA-Aso- 
ciacion Amauta.

mienzos me ayudd, hasta un aho; me 
llevaba de paseo, pero una vez que vi
nieron las guaguas se acabo eso, se 
termino el paseo, y la ayuda. . . ".
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"Companeras yo soy dirigente cam- 
pesina de Abancay, me parece que he- 
mos dialogado bastante sobre campe- 
sinas, el campesinado. Hemos visto co- 
mo sufrimos en el trabajo y como nos 
explotan; pero no tenemos que olvidai 
que las companeras obreras, emplea- 
dad, tambien sufren en el trabajo, to- 
davi'a son explotadas por sus patrones, 
por los duenos de las fabricas. . . Asi' 
tenemos que reconocer que si no fuera 
por los obreros muchas cosas no ten- 
dn'amos y tambien ellos pueden por 
su trabajo comprar Io que nosotros 
producimos en el campo. Ambos nos 
necesitamos, pero tenemos que apren- 
der tambien a organizarnos. Eso es to- 
do Io que puedo decir, companeras".

2. iEs natural que la mujer del campo 
viva estos problemas? iPodri'a ser 
de otra manera?

3. iSon validas las alternativas que 
presentan los testimonios? iQue 
otras podemos encontrar?

1. iCual de estas situaciones estamos 
viviendo en nuestra zona?

PREGUNTAS PARA UNA 

REFLEXION

Se llevaron a cuatro empleados del 
local de Obras Sociales de la Prelatura 
al Puesto de la Guardia Civil. Seis 
policfas con metralletas, allanaron el

UMACHIRI: AT AGUES A LA 
IGLESIA

SONOS 
IGLESIA

local del IER y el Director fue interro- 
gado en el Puesto policial de Ayaviri. 
Apresaron a varies jdvenes y campesi- 
nos de Umachiri, algunos ligados al 
trabajo de la Parroquia; los interroga- 
ron sobre la actividad pastoral del 
Pcirroco, contenido de su predicacidn, 
lugar de reuniones de las comunidades 
cristianas, etc. Se les declard sospecho- 
sos por tener libros del IPA (Institute
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de Pastoral Andina) y por tener cantos 
religiosos.

El 21 de Agosto 8 personas entre 
ellas el Director del IER, fueron in- 

terrogadas amenazantemente en Puno, 
tratando de involucrar a la Prelatura 
en los hechos de Umachiri.

El 23 de Agosto, el Pcirroco de 
Umachiri, fue detenido en el Puesto 
de Santa Rosa, por un GC embriaga- 
do, sin uniforme. Fue golpeado y 
encerrado en el calabozo por una hora 
y cuarto.

Los dfas 26 al 30 de setiembre, se 
reunieron en Chaclacayo 40 agentes 
de pastoral rural, representantes de 
distintas regiones del pafs: costa, sie
rra y selva. Este Seminario fue organi- 
zado por el Departamento de Campe
sinado de la CEAS y respond (a a la 
inquietud de los agentes pastorales 
que desde el comienzo del aho expre- 
saron la necesidad de tener un tiempo 
mcis fuerte para pensar entre todos so
bre la realidad agraria en el PerCi y las 
alternativas que se van descubriendo 
desde los mismos campesinos.

La presencia sencilia y la reflexidn 
de Monsehor Alberto Koenigsknecht, 
Presidente del CEAS Campesino, ani- 
md el Seminario los cuatro dfas.

Estos hechos demuestran que hay 
interns en crear desconfianza en el 
pueblo que ha sentido siempre que la 
Iglesia le acompaha y lucha por su li- 
beracidn total.

CEAS: SEMINARIO IGLESIA Y 
CAMPESINADO

El 12 de Agosto, el puesto de la 
Guardia Civil de Umachiri fue ataca- 
do por un grupo de desconocidos; 
quienes despuds de robar armas y uni
formes del puesto, de incendiar la 
edreel y de repartir propaganda a la 
gente que reunieron en la plaza de 
Armas, se dieron a la fuga, obligan- 
do al chofer de una camioneta a que 
los llevara hasta Ayaviri. El chofer fue 
soltado cerca del Institute de Educa- 
ci6n Rural (IER WAQRANI). Allf 
el Director le aconsejd que avisara 
a la Policfa.

;-'v. ■ ■
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Sin investigar los hechos, la actua- 
cidn de la Policfa se dirigid en con
tra de la Iglesia, acusdndola como 
responsable de Io acontecido en Uma
chiri.
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"Companeras yo soy dirigente cam- 
pesina de Abancay, me parece que he- 
mos dialogado bastante sobre campe- 
sinas, el campesinado. Hemos visto co- 
mo sufrimos en el trabajo y como nos 
explotan; pero no tenemos que olvidai 
que las companeras obreras, emplea- 
dad, tambien sufren en el trabajo, to- 
davi'a son explotadas por sus patrones, 
por los duenos de las fabricas. . . Asi' 
tenemos que reconocer que si no fuera 
por los obreros muchas cosas no ten- 
dn'amos y tambien ellos pueden por 
su trabajo comprar Io que nosotros 
producimos en el campo. Ambos nos 
necesitamos, pero tenemos que apren- 
der tambien a organizarnos. Eso es to- 
do Io que puedo decir, companeras".

2. iEs natural que la mujer del campo 
viva estos problemas? iPodri'a ser 
de otra manera?

3. iSon validas las alternativas que 
presentan los testimonies? iQu£ 
otras podemos encontrar?

1. iCual de estas situaciones estamos 
viviendo en nuestra zona?

PREGUNTAS PARA UNA 

REFLEXION

Se llevaron a cuatro empleados del 
local de Obras Sociales de la Prelatura 
al Puesto de la Guardia Civil. Seis 
poliefas con metralletas, allanaron el
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local del IER y el Director fue interro- 
gado en el Puesto policial de Ayaviri. 
Apresaron a varies jdvenes y campesi- 
nos de Umachiri, algunos ligados al 
trabajo de la Parroquia; los interroga- 
ron sobre la actividad pastoral del 
Pcirroco, contenido de su predicacidn, 
lugar de reuniones de las comunidades 
cristianas, etc. Se les declard sospecho- 
sos por tener libros del IPA (Institute
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de Pastoral Andina) y por tener cantos 
religiosos.

El 21 de Agosto 8 personas entre 
ellas el Director del IER, fueron in- 

terrogadas amenazantemente en Puno, 
tratando de involucrar a la Prelatura 
en los hechos de Umachiri.

El 23 de Agosto, el P^rroco de 
Umachiri, fue detenido en el Puesto 
de Santa Rosa, por un GC embriaga- 
do, sin uniforme. Fue golpeado y 
encerrado en el calabozo por una hora 
y cuarto.

Los dfas 26 al 30 de setiembre, se 
reunieron en Chaclacayo 40 agentes 
de pastoral rural, representantes de 
distintas regiones del pafs: costa, sie
rra y selva. Este Seminario fue organi- 
zado por el Departamento de Campe
sinado de la CEAS y respond (a a la 
inquietud de los agentes pastorales 
que desde el comienzo del aho expre- 
saron la necesidad de tener un tiempo 
mcis fuerte para pensar entre todos so
bre la realidad agraria en el PerCi y las 
alternativas que se van descubriendo 
desde los mismos campesinos.

La presencia sencilia y la reflexidn 
de Monsehor Alberto Koenigsknecht, 
Presidente del CEAS Campesino, ani- 
md el Seminario los cuatro dfas.

Estos hechos demuestran que hay 
interns en crear desconfianza en el 
pueblo que ha sentido siempre que la 
Iglesia le acompaha y lucha por su li- 
beracidn total.

CEAS: SEMINARIO IGLESIA Y 
CAMPESINADO

El 12 de Agosto, el puesto de la 
Guardia Civil de Umachiri fue ataca- 
do por un grupo de desconocidos; 
quienes despuds de robar armas y uni
formes del puesto, de incendiar la 
edreel y de repartir propaganda a la 
gente que reunieron en la plaza de 
Armas, se dieron a la fuga, obligan- 
do al chofer de una camioneta a que 
los llevara hasta Ayaviri. El chofer fue 
soltado cerca del Institute de Educa- 
ci6n Rural (IER WAQRANI). Allf 
el Director le aconsejd que avisara 
a la Policfa.
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Sin investigar los hechos, la actua- 
cidn de la Policfa se dirigid en con
tra de la Iglesia, acusdndola como 
responsable de Io acontecido en Uma
chiri.
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Reflexidn sobre el problema agrario

Li'neas Pastorales

PRELATURA DE CHIMBOTE:

Teologfa de la Tierra

La situacidn del campo

Respecto a la situacibn del campe-

Los informes de las diferentes zo- 
nas, aclararon la situacidn en que se 
encuentra ahora el campesino perua- 
no, quien es el mcis directamente afec- 
tado por la crisis que vive el pafs.

Se presentaron algunas alternati- 
vas para mejorar la economfa campe- 
sina y hacerla mcis fuerte. Se planted 
la necesidad de que los campesinos 
tengan una representacidn nacional y 
hagan prevalecer el peso que tienen 
por ser el sector social mayoritario en 
el pafs.

El P. Pedro de Guchteneere nos 
mostrd la necesidad de sistematizar 
meior la comprensidn que el campesi

no tiene de Dios y su relacidn con la 
tierra. Es necesario que el tema de la 
tierra estd presente en el trabajo pasto
ral. "De la tierra brota el Salvador", 
la tierra es sagrada, es presencia de 
Dios. Casi toda la Biblia se desarrolla 
en una ambiente rural, la historia es el 
marco en el que el pueblo descubre al 
Senor, pero el campo es el terreno 
concrete de su vivencia.

Los resultados de las investigaciones 
y las experiencias sobre el agro asf co- 
mo la reflexidn bfblica sobre la tierra, 
de los profesores Adolfo Figueroa y 
Rolando Ames de la Universidad Ca- 
tdlica, Fernando Eguren de DESCO, 
Pablo Sanchez de la Universidad Tdc- 
nica de Cajamarca, Jos£ Burneo del 
CEAS y el padre Pedro de Guchtenee
re del CEP, fueron un gran aporte 
para la reflexidn de estos dfas.

Las orientaciones que se presen
tan se refieren a los siguientes aspec- 
tos: Fundamentos para una pastoral 
campesina, Situacidn del campesina- 
do de Santa, Casma y parte de Hua- 
raz, Reflexidn teoldgica y compromi- 
so, y Li'neas Pastorales.

Este Seminario ha sido positive 
ya que una oportunidad de mayor 
debate y profundizacidn era necesa- 
ria para poder evaluar mds el traba
jo y afianzar la coordinacidn a nivel 
nacional.

Hubo un sentir comun de los par- 
ticipantes respecto a la necesidad de 
que la Iglesia a travds de su presencia 
pCiblica pueda dar un mejor servicio 
al pueblo. Y tambidn se vio la necesi

dad de asumir mas en conjunto las ta- 
reas de pastoral rural a nivel nacional.

El documento elaborado por esta 
Conpisidn va a ser presentado a la 
Asamblea Pastoral de la Prelatura a 
realizarse el verano prdximo.

casos y logros que muestran una Igle
sia viva que quiere comprometerse ca- 
da vez mds con la causa del pobre, que 
estd presente en el pueblo y en las co- 
munidades cristianas que comparten 
una misma esperanza. Asf Io demos- 
traron tres experiencias pastorales pre- 
sentadas por representantes de Hua- 
cho, Pucallpa y Juli.

COMISION CAMPESINA ELABORA 
SU PLAN

CAJAMARCA: "COMUNIDADES EN 
MARCHA"

no favorecen el retorno de los anti- 
guos duehos y gamonales".

Este documento constituye sin du- 
da un importante aporte para la Asam
blea Pastoral de Chimbote y para los 
equipos pastorales del campo de nues- 
tro pafs.

Tarea Evangelizadora

Hay un caminar ya de bastantes 
anos de la Iglesia en el campo, con fra-

28

Este Encuentro reunid a 30 delega- 
dos de las comunidades cristianas de 
las parroquias de Bambamarca, Celen-

29

Se senala tambi^n las graves conse- 
cuencias de esta situacidn en algunos 
rubros como educacidn, salud y fa 
milia.

En Io que se refiere a las Ifneas pas
torales se dan algunas sugerencias res
pecto a la evangelizacidn, la religiosi- 
dad popular, la pastoral de promocidn 
humana y la de medios de comunica- 
ci6n.

Tambidn se refiere el documento 
a los campesinos de la sierra de la 
Prelatura, que "ven mermado cual- 
quier esfuerzo de superacidn". Res
pecto a las leyes dictadas para el 
agro se dice que "ademds de ir contra 
los verdaderos intereses del campesi-

sinado se senala que 6ste constituye 
un 30 o/o de la poblacidn de la Pre
latura. La situacidn econdmica que 
vive el pafs afecta en forma espeeffi- 
ca a este sector: las cooperativas est^n 
en una crisis que tiende a ser "estruc- 
tural por fa manifiesta voluntad polf- 
tica de acabar con toda clase de em- 
presa social". Sobre los pequehos pro- 
ductores se dice que su "rentabili- 
dad. . . permite apenas la superviven- 
cia ffsica y compromete a toda la fa
milia en largas y penosas tareas agrf- 
colas". Nos ha llegado este boletfn del Ar- 

zobispado de Cajamarca correspon- 
diente al mes de octubre. En este se 
informa acerca del "Encuentro Cam
pesino Diocesano".

Estos lineamientos buscan "acom- 
panar al hombre campesino para que 
tome conciencia de su realidad y sea 
agente de su propio desarrollo" y 
plantea la necesidad de "formacidn 
de pequenas comunidades cristia
nas de base como lugar privilegiado 
de vivencia de la fe, no sdlo a nivel 
personal sino eclesial".
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PRELATURA DE CHIMBOTE:

Teologfa de la Tierra

La situacibn del campo

Respecto a la situacibn del campe-

Los informes de las diferentes zo- 
nas, aclararon la situacibn en que se 
encuentra ahora el campesino perua- 
no, quien es el m^s directamente afec- 
tado por la crisis que vive el pafs.
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vas para mejorar la economfa campe- 
sina y hacerla m^s fuerte. Se planted 
la necesidad de que los campesinos 
tengan una representacibn nacional y 
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por ser el sector social mayoritario en 
el pafs.

Los resultados de las investigaciones 
y las experiencias sobre el agro asf co- 
mo la reflexibn bfblica sobre la tierra, 
de los profesores Adolfo Figueroa y 
Rolando Ames de la Universidad Ca- 
tblica, Fernando Eguren de DESCO, 
Pablo Sanchez de la Universidad T6c- 
nica de Cajamarca, Josh Burneo del 
CEAS y el padre Pedro de Guchtenee- 
re del CEP, fueron un gran aporte 
para la reflexibn de estosdfas.

Las orientaciones que se presen
tan se refieren a los siguientes aspec- 
tos: Fundamentos para una pastoral 
campesina, Situacibn del campesina- 
do de Santa, Casma y parte de Hua- 
raz, Reflexibn teolbgica y compromi- 
so, y Lfneas Pastorales.

Este Seminario ha sido positivo 
ya que una oportunidad de mayor 
debate y profundizacibn era necesa- 
ria para poder evaluar mds el traba- 
jo y afianzar la coordinacibn a nivel 
nacional.

Hubo un sentir comun de los par- 
ticipantes respecto a la necesidad de 
que la Iglesia a travhs de su presencia 
pbblica pueda dar un mejor servicio 
al pueblo. Y tambibn se vio la necesi

dad de asumir mas en conjunto las ta- 
reas de pastoral rural a nivel nacional.

El documento elaborado por esta 
Conpisibn va a ser presentado a la 
Asamblea Pastoral de la Prelatura a 
realizarse el verano prbximo.
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sia viva que quiere comprometerse ca- 
da vez mhs con la causa del pobre, que 
esth presente en el pueblo y en las co- 
munidades cristianas que comparten 
una misma esperanza. Asf Io demos- 
traron tres experiencias pastorales pre- 
sentadas por representantes de Hua- 
cho, Pucallpa y Juli.

COMISION CAMPESINA ELABORA 
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Este documento constituye sin du- 
da un importante aporte para la Asam
blea Pastoral de Chimbote y para los 
equipos pastorales del campo de nues- 
tro pafs.

no favorecen el retorno de los anti- 
guos duehos y gamonales".

El P. Pedro de Guchteneere nos 
mostrb la necesidad de sistematizar 
meior la comprensibn que el campesi

no tiene de Dios y su relacibn con la 
tierra. Es necesario que el tema de la 
tierra esth presente en el trabajo pasto
ral. "De la tierra brota el Salvador", 
la tierra es sagrada, es presencia de 
Dios. Casi toda la Biblia se desarrolla 
en una ambiente rural, la historia es el 
marco en el que el pueblo descubre al 
Senor, pero el campo es el terreno 
concrete de su vivencia.

Tarea Evangelizadora

Hay un caminar ya de bastantes 
anos de la Iglesia en el campo, con fra-

28

Este Encuentro reunib a 30 delega- 
dos de las comunidades cristianas de 
las parroquias de Bambamarca, Celen-

29

Se senala tambibn las graves conse- 
cuencias de esta situacibn en algunos 
rubros como educacibn, salud y fa
milia.

En Io que se refiere a las lfneas pas
torales se dan algunas sugerencias res
pecto a la evangelizacibn, la religiosi- 
dad popular, la pastoral de promocibn 
humana y la de medios de comunica- 
cibn.

Tambibn se refiere el documento 
a los campesinos de la sierra de la 
Prelatura, que "ven mermado cual- 
quier esfuerzo de superacibn". Res
pecto a las leyes dictadas para el 
agro se dice que "ademds de ir contra 
los verdaderos intereses del campesi-

sinado se senala que hste constituye 
un 30 o/o de la poblacibn de la Pre
latura. La situacibn econbmica que 
vive el pafs afecta en forma espeeffi- 
ca a este sector: las cooperativas estbn 
en una crisis que tiende a ser "estruc 
tural por fa manifiesta voluntad polf- 
tica de acabar con toda clase de em- 
presa social". Sobre los pequehos pro- 
ductores se dice que su "rentabili- 
dad. . . permite apenas la superviven- 
cia ffsica y compromete a toda la fa
milia en largas y penosas tareas agrf- 
colas". Nos ha llegado este boletfn del Ar- 

zobispado de Cajamarca correspon- 
diente al mes de octubre. En este se 
informa acerca del "Encuentro Cam
pesino Diocesano".

Estos lineamientos buscan "acom- 
panar al hombre campesino para que 
tome conciencia de su realidad y sea 
agente de su propio desarrollo" y 
plantea la necesidad de "formacibn 
de pequenas comunidades cristia
nas de base como lugar privilegiado 
de vivencia de la fe, no sblo a nivel 
personal sino eclesial".



Obispo ve el sufrimiento del campo

31

En este boletfn se recoge algunas 
palabras de Monsenor Dammert res- 
pecto al sufrimiento que vive el cam
po. El Obispo de Cajamarca ha visita- 
do varias zonas campesinas entre ellas 
Cajabamba y Celendi'n en los meses 
de octubre y noviembre. A rafz de es- 
tas experiencias el dice:

Como conclusiones de la reunibn 
se senala la necesidad de conocer nricis 
a fondo las leyes y la Constitucibn pa
ra que los campesinos puedan defen- 
derse mejor. Se planted tambibn la 
urgencia de mejorar la vida en el cam
po, pero no con maquinaria sino con 
tbcnicas sencillas y naturales, para 
ello es importante el intercambio de 
experiencias. Afirmar la unidad del 
campesinado frente a todo intento de 
divisibn fue otro aspecto resaltado. Se 
vio la necesidad de hacer un pronun- 
ciamiento de condena a toda forma de 
terrorismo y tambibn denunciar las 
violaciones a los derechos humanos.

dfn, San Marcos, Ichoc^n y Cajamba- 
ba; se realizb en San Luis de Cajamar
ca entre el 30 de agosto y el 3 de se 
tiembre.

A nivel eclesial se insistib en que los 
catequistas de toda la dibcesis deben 
estar unidos y comunicados para no 
caer en la trampa de la pasividad. Un 
reto importante es el de evangelizar 
mcis profundamente, llegando a sitios 
mcis alejados y buscando mejores mb- 
todos.

— Iglesia, comunidad de cristianos
— Fuerza campesina quechua y ayma- 

ra"

ENCUENTRO CAMPESINO EN 
ANDAHUAYLILLAS

senta a simple vista el empeoramien 
to de la situacibn en el campo".

I. Experiencia de explotacibn de nues- 
tro pueblo

Aquf se analizb icubles son los tres 
problemas mas sentidos por los cam
pesinos de cada regibn? A esta pregun- 
ta se contestb que eran el problema de 
la falta de tierra, el del alza del costo 
de vida y el de la comercializacibn de 
los productos.

Respecto a las causas, se dijo que 
estas eran muchas y que habfa que 
distinguir entre principales (imperia- 
lismo, gobierno, poderes locales) y 
secundarias (falta de conciencia, de 
unidad y organizacibn del pueblo, mal 
manejo de la tierra).

Nuestro pueblo explotado es cre- 
yente y vive una profunda religiosidad 
popular.

iCbmo nuestro pueblo cristiano ve 
y siente a Dios?

iQub ofrece nuestro pueblo a Dios 
y qub recibe de Dios? fue otra de las 
preguntas.

II. Experiencia religiosa de nuestro 
pueblo

Aquf tambibn se hablb de las cos- 
tumbres antiguas, habfa la inquietud 
de si eran buenas q malas. A travbs de 
experiencias y ejemplos se llegb a cier- 
ta conclusibn en el sentido de que las 
costumbres no hacen mal a nadie, sino 
que es la explotacibn la que perjudica 
al pueblo. Se dijo ademas que habfa 
que darles un nuevo sei Io de cristianis-

Ante la situacibn de explotacibn el 
pueblo lucha en muchos frentes y 
avanza en organizacibn popular. Los 
campesinos son dirigentes de comuni- 
dades campesinas, luchan en los sindi- 
catos, organizan encuentros y cursi- 
llos, hacen boletines, realizan mftines 
y pares. En la Iglesia avanzan en orga
nizacibn, formando comunidades.

En la lucha se encuentran dificulta- 
des, unas vienen de los explotadores 
(no nos dejan organizarnos, nos acu- 
san de terroristas) y otras vienen de 
nosotros mismos (falta de conciencia 
y educacibn, hay divisibn, falta econo- 
mfa).

mo "No quitemos las costumbres, sino 
tratemos de mejorarlas".

A pesar de los problemas, con la lu
cha se ha avanzado en organizacibn y 
conciencia. Tambibn a nivel de Iglesia, 
unibndonos, formando comunidades 
y coordinando mbs nuestro trabajo.

Se reflexionaron y compartieron 
3 textos de la Biblia para profundi- 
zar en la fe. Los textos fueron:

III. Experiencia de lucha de nuestro 
pueblo

A partir de la lectura y reflexibn 
se tratb de responder a tres preguntas:

iCbmo desde nuestra experiencia de 
lucha por la justicia, entendemos nues
tra fe?

IV. Experiencia de fe liberadora en 
nuestro pueblo

"Durante tres dfas, en misa y ora- 
cibn en grupos de reflexibn y plena
ries, en socio-dramas y fiesta, nos sen- 
timos unidos como

Carta dp Santiago 2, 14-17 
Carta de Pablo a los 
Corintios I Cor. 1, 26-29 
Mateo 10, 16-29

"El recorrido por lugares alejados 
de capitales de provincias y distritos 
para administrar la Confirmacibn, si 
guiendo a distancia de siglos el ejem 
plo del arzobispo Santo Toribio, pre 
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Se contestb que el pueblo siente a 
Dios cerca. El estb en medio de noso
tros y escucha Io que decimos.

Los explotadores sienten a Dios dis- 
tinto. Elios creen, tienen fb, pero no 
entran en prbctica, son unos egofs- 
tas. . . Los ricos ven a Dios lejos, un 
Dios encerrado en el templo, en el cie- 
lo.

El 24, 25 y 26 de agosto se reunie- 
ron en Andahuaylillas (Cusco) 85 
responsables campesinos cristianos 
de Juli, Puno, Ayaviri, Sicuani, Cus
co y Quillabamba. El tema de refle
xibn fue "Nuestro pueblo explotado 
y creyente".

7?'

Se trataron 5 puntos centrales en 
esta reunibn:

Estas palabras y fas visitas de 
Mons. Dammert son de gran apoyo a 
la pastoral campesina que se estb rea- 
lizando con tanto empeho en esa zo
na.

7^ 11
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En este boletfn se recoge algunas 
palabras de Monsenor Dammert res- 
pecto al sufrimiento que vive el cam
po. El Obispo de Cajamarca ha visita- 
do varias zonas campesinas entre ellas 
Cajabamba y Celendi'n en los meses 
de octubre y noviembre. A rafz de es- 
tas experiencias el dice;

A nivel eclesial se insistid en que los 
catequistas de toda la didcesis deben 
estar unidos y comunicados para no 
caer en la trampa de la pasividad. Un 
reto importante es el de evangelizar 
mcis profundamente, llegando a sitios 
m3s alejados y buscando mejores md- 
todos.

"Durante tres dfas, en misa y ora- 
cidn en grupos de reflexidn y plena
ries, en socio-dramas y fiesta, nos sen- 
timos unidos como

— Iglesia, comunidad de cristianos
— Fuerza campesina quechua y ayma- 
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ENCUENTRO CAMPESINO EN 
ANDAHUAYLILLAS

senta a simple vista el empeoramien 
to de la situacidn en el campo".

I. Experiencia de explotacidn de nues- 
tro pueblo

■

Aquf se analizd ZcuSles son los tres 
problemas mas sentidos por los cam- 
pesinos de cada regibn? A esta pregun- 
ta se contestb que eran el problema de 
la falta de tierra, el del alza del costo 
de vida y el de la comercializacibn de 
los productos.

Respecto a las causas, se dijo que 
estas eran muchas y que habfa que 
distinguir entre principales (imperia- 
lismo, gobierno, poderes locales) y 
secundarias (falta de conciencia, de 
unidad y organizacibn del pueblo, mal 
manejo de la tierra).

Nuestro pueblo explotado es cre- 
yente y vive una profunda religiosidad 
popular.

iCbmo nuestro pueblo cristiano ve 
y siente a Dios?

?Qub ofrece nuestro pueblo a Dios 
y quh recibe de Dios? fue otra de las 
preguntas.

II. Experiencia religiosa de nuestro 
pueblo

Aquf tambibn se hablb de las cos- 
tumbres antiguas, habfa la inquietud 
de si eran buenas q malas. A travbs de 
experiencias y ejemplos se llegb a cier- 
ta conclusibn en el sentido de que las 
costumbres no hacen mal a nadie7 sino 
que es la explotacibn la que perjudica 
al pueblo. Se dijo ademas que habfa 
que darles un nuevo sei Io de cristianis-

Ante la situacibn de explotacibn el 
pueblo lucha en muchos frentes y 
avanza en organizacibn popular. Los 
campesinos son dirigentes de comuni- 
dades campesinas, luchan en los sindi- 
catos, organizan encuentros y cursi- 
llos, hacen boletines, realizan mftines 
y paros. En la Iglesia avanzan en orga
nizacibn, formando comunidades.

En la lucha se encuentran dificulta- 
des, unas vienen de los explotadores 
(no nos dejan organizarnos, nos acu- 
san de terroristas) y otras vienen de 
nosotros mismos (falta de conciencia 
y educacibn, hay divisibn, falta econo- 
mfa).

mo "No quitemos las costumbres, sino 
tratemos de mejorarlas".

A pesar de los problemas, con la lu
cha se ha avanzado en organizacibn y 
conciencia. Tambien a nivel de iglesia, 
uniendonos, formando comunidades 
y coordinando mbs nuestro trabajo.

Se reflexionaron y compartieron 
3 textos de la Biblia para profundi- 
zar en la fe. Los textos fueron:

III. Experiencia de lucha de nuestro 
pueblo

A partir de la lectura y reflexibn 
se tratb de responder a tres preguntas:

iCbmo desde nuestra experiencia de 
lucha por la justicia, entendemos nues
tra fe?

IV. Experiencia de fe liberadora en 
nuestro pueblo

Carta dp Santiago 2, 14-17 
Carta de Pablo a los 
Corintios I Cor. 1, 26-29 
Mateo 10, 16-29

"El recorrido por lugares alejados 
de capitales de provincias y distritos 
para administrar la Confirmacibn, si 
guiendo a distancia de siglos el ejem 
plo del arzobispo Santo Toribio, pre 
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Se contestb que el pueblo siente a 
Dios cerca. El estb en medio de noso
tros y escucha Io que decimos.

Los explotadores sienten a Dios dis- 
tinto. Elios creen, tienen fb, pero no 
entran en practica, son unos egofs- 
tas. . . Los ricos ven a Dios lejos, un 
Dios encerrado en el templo, en el cie- 
lo.

dfn, San Marcos, Ichocbn y Cajamba- 
ba; se realizb en San Luis de Cajamar
ca entre el 30 de agosto y el 3 de se 
tiembre.

Como conclusiones de la reunibn 
se senala la necesidad de conocer mbs 
a fondo las leyes y la Constitucibn pa
ra que los campesinos puedan defen- 
derse mejor. Se planted tambibn la 
urgencia de mejorar la vida en el cam
po, pero no con maquinaria sino con 
tbcnicas sencillas y naturales, para 
ello es importante el intercambio de 
experiencias. Afirmar la unidad del 
campesinado frente a todo intento de 
divisibn fue otro aspecto resaltado. Se 
vio la necesidad de hacer un pronun- 
ciamiento de condena a toda forma de 
terrorismo y tambibn denunciar las 
violaciones a los derechos humanos.

El 24, 25 y 26 de agosto se reunie- 
ron en Andahuaylillas (Cusco) 85 
responsables campesinos cristianos 
de Juli, Puno, Ayaviri, Sicuani, Cus
co y Quillabamba. El tema de refle
xibn fue "Nuestro pueblo explotado 
y creyente".

Se trataron 5 puntos centrales en 
esta reunibn:

Estas palabras y fas visitas de 
Mons. Dammert son de gran apoyo a 
la pastoral campesina que se estb rea- 
lizando con tanto empeho en esa zo
na.
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Se senalb que el objetivo principal 
es Evangelizar a los hermanos, buscar 
el Reino de Dios juntos, y construir 
una sociedad nueva, justa y fraterna.

iquS hacemos en nuestras comunida- 
des cristianas frente a las calumnias, 
los ataques y la represidn que nos lan- 
zan los ricos?

V. Nuestros objetivos y tareas para el 
futuro

iqui^nes forman la Iglesia de Jesus? 
y ipor quei hay cristianos que no par
ticipan en la lucha por la justicia?

El II Encuentro se realizard sin falta del 9 al 16 de enero en el IER de Mazo en 
las cercanfas de Lima. Esperamos que este nuevo encuentro resulte tan provecho- 
so como el del aho pasado y que redunde en una mayor organizacidn y coordina- 
cidn de los campesinos cristianos de nuestro pais.

El ano pasado en el mes de diciembre se realizd el I Encuentro con cerca de 50 
campesinos de todo el pais. Para este ano la Comisidn Episcopal de Accidn Social 
propuso la realizacidn del II Encuentro para el mes de diciembre tambien, pero 
por causas de fuerza mayor ha sido pospuesto para enero.

Se decidib seguir con cursillos y en- 
cuentros a nivel local y realizar el 
prdximo encuentro de responsables 
campesinos del sur andino la primera 
semana de agosto de 1983.

Monsenor Mario Galvez, obispo in- 
terino del Cusco, celebrd la misa de 
clausura, dando fin a este fructffero 
encuentro.

LIMA:
CONGRESO DE FAMILIARES DE 
DETENIDOS—DESAPARECIDOS

En los ultimos quince ahos Latino- 
am^rica se enfrenta a un nuevo hecho 
doloroso que incrementa la larga cade- 
na de violacidn de los Derechos Huma- 
nos. Estudiantes, artistas, intelectua- 
les, obreros, campesinos, amas de casa, 
empleados, dirigentes de organizacio- 
nes, que salieron de sus domicilios a 
cumplir sus tareas cotidianas y que de 
pronto fueron sorprendidos por la po-

licfa o en la mayori'a de los casos por 
fuerzas para-militares que se los lleva- 
ron sin dar nunca m^s cuenta de su pa- 
radero. Es asf que los familiares de las
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noticias 
icionales 
r.

Como li'neas de trabajo se mencio- 
no el seguir con el trabajo de concien- 
tizacidn, luchar contra la divisidn, 
coordinar el trabajo, promover a la 
mujer campesina.

Bajo el lema: "LA JUSTICIA NO 
SE TRANSA", se realizden Lima, del 
4 al 8 de Noviembre, el III Congreso 
Latinoamericano de Familiares de De- 
tenidos-Desaparecidos. El principal 
objetivo del Congreso fue discutir y 
aprobar una Ley Internacional (Pro- 
yecto de Convencidn) que sera presen- 
tado a Naciones Unidas. De aprobarse, 
en los pai'ses donde se han dado o si- 
guen dando casos de detencidn-desa- 
paricidn de personas habrfa un li'mi- 
te para que se sigan produciendo estos 
hechos y se lograrfa que las personas 
que resulten responsables sean juzga- 
das por haber cometido un delito de 
lesa humanidad. & *

I 
l‘"’

i!



ir

II ENCUENTRO NACIONAL DE CAMPESINOS CRISTIANOS

32

i.

Se senalb que el objetivo principal 
es Evangelizar a los hermanos, buscar 
el Reino de Dios juntos, y construir 
una sociedad nueva, justa y fraterna.

dquS hacemos en nuestras comunida- 
des cristianas frente a las calumnias, 
los ataques y la represidn que nos lan- 
zan los ricos?

V. Nuestros objetivos y tareas para el 
future

El II Encuentro se realizar^ sin falta del 9 al 16 de enero en el IER de Mazo en 
las cercanfas de Lima. Esperamos que este nuevo encuentro resulte tan provecho- 
so como el del ano pasado y que redunde en una mayor organizacidn y coordina- 
cibn de los campesinos Cristianos de nuestro pafs.

El ano pasado en el mes de diciembre se realizd el I Encuentro con cerca de 50 
campesinos de todo el pafs. Para este ano la Comisidn Episcopal de Accidn Social 
propuso la realizacidn del II Encuentro para el mes de diciembre tambien, pero 
por causas de fuerza mayor ha sido pospuesto para enero.

Se decidib seguir con cursillos y en- 
cuentros a nivel local y realizar el 
prdximo encuentro de responsables 
campesinos del sur andino la primera 
semana de agosto de 1983.

Monsehor Mario Galvez, obispo in- 
terino del Cusco, celebrd la misa de 
clausura, dando fin a este fructffero 
encuentro.

LIMA:
CONGRESO DE FAMILIARES DE 
DETENIDOS—DESAPARECIDOS

En los ultimos quince anos Latino- 
am^rica se enfrenta a un nuevo hecho 
doloroso que incrementa la larga cade- 
na de violacibn de los Derechos Huma- 
nos. Estudiantes, artistas, intelectua- 
les, obreros, campesinos, amas de casa, 
empleados, dirigentes de organizacio- 
nes, que salieron de sus domicilios a 
cumplir sus tareas cotidianas y que de 
pronto fueron sorprendidos por la po-

noticias 
icionales
r.

Como Ifneas de trabajo se mencio- 
no el seguir con el trabajo de concien- 
tizacidn, luchar contra la divisidn, 
coordinar el trabajo, promover a la 
mujer campesina.

iqui^nes forman la Iglesia de Jesus? 
y ipor que hay cristianos que no par
ticipan en la lucha por la justicia?

Bajo el lema: "LA JUSTICIA NO 
SE TRANSA", se realizden Lima, del 
4 al 8 de Noviembre, el III Congreso 
Latinoamericano de Familiares de De- 
tenidos-Desaparecidos. El principal 
objetivo del Congreso fue discutir y 
aprobar una Ley Internacional (Pro- 
yecto de Convencidn) que sera presen- 
tado a Naciones Unidas. De aprobarse, 
en los pai'ses donde se han dado o si- 
guen dando casos de detencidn-desa- 
paricidn de personas habrfa un h'mi- 
te para que se sigan produciendo estos 
hechos y se lograrfa que las personas 
que resulten responsables sean juzga- 
das por haber cometido un delito de 
lesa humanidad.

liefa o en la mayorfa de los casos por 
fuerzas para-militares que se los lleva- 
ron sin dar nunca m£s cuenta de su pa- 
radero. Es asf que los familiares de las
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LOS TEMAS DEL SIMPOSIO

35 I

Ante esta situacion somos urgidos 
por el Dios de la Vida a tratar de en-

Del 8 al 12 de octubre en Punta de 
Tralca se realizd el "Simposio Nacio- 
nal sobre Sindicalismo Campesino" or- 
ganizado por la Vicarfa de la Solidari- 
dad a trav^s de su Departamento Cam
pesino. Este Simposio logrd reunir a 
las 6 organizaciones sindicales campe- 
sinasde significacidn national. (1)

Los dirigentes de los trabajadores 
de la ciudad que se acercaron al even- 
to para expresar su saludo destacaron 
que el ejemplo de unidad que estaban 
viendo, era un llamado para ellos a 
gestar una unidad similar.

CHILE:
SIMPOSIO CAMPESINO

los dfas sucesivos, la atencibn de cam- 
pesinos y tecnicos presentes se centrb 
en cuatro grandes temas:

La reflexibn se hizo en base a po- 
nencias que se presentaron sobre cada 
tema, y se trabajb en diez comisiones 
que funcionaron paralelamente.

Como fruto del trabajo cada comi- 
sibn presentb un informe escrito y lue- 
go se hizo un plenario final. La calidad 
de los aportes y la riqueza de las inter- 
venciones reflejb la madurez con que 
fue enfrentado este Simposio.

—sindicato y sociedad

—realidad campesina y respuesta 
sindical

—sindicalismo campesino: tambten 
un desafio femenino y juvenil

—sindicalismo y pastoral rural.

Monsenor de Castro al inaugurar el 
Simposio mostrb su alegrfa porque se 
lograra reunir a esas 6 organizaciones 
luego de 8 anos de tesonero y cuida- 
doso trabajo. La Vicarfa de la Solida- 
ridad ha jugado un importante papel 
en este proceso ya que ante el deterio- 
ro y la constante inseguridad de los 
trabajadores del campo, el Departa
mento Campesino les ofrecib progra- 
mas de apoyo en asistencia recnica, ca- 
pacitacibn sindical y defensa de sus 
derechos.

vfctimas de este mbtodo sofisticado de 
represibn primero esperan la vuelta de 
su ser querido, luego inician la bbsque- 
da de comisarfa en comisarfa sin en- 
contrar respuesta. Van a las entidades 
gubernamentales a requerir por ellos y 
ante la pregunta "iDbnde est3 tu her- 
mano?" (Gn. IV, 9). Siempre la mis
ma afirmacibn “No Io se. dSoy acaso 
el guardian de mi hermano?" (Gn. IV, 
9).

"El encarcelado o el muerto tienen 
un nombre, de los desaparecidos se in- 
tenta incluso borrar su nombre, negar- 
les la existencia, aniquilarlos si fuera 
posible, es decir volverlos a la nada. 
Es la Ciltima invencibn demonfaca que 
se enfrenta a un Dios de los Vivos 
(Mt. XXI I, 32), a un Dios que nos co- 
noce antes de nacer y que nos llama 
por nuestro propio nombre (Cfr. Jer. 
1,5; Is. 49, 1-5, Lc. 1, 13; Rm. 9, 11- 
13)" Bazarra.

Para comenzar su trabajo, los parti- 
cipantes conocieron un "diagnbstico 
de la realidad agraria" preparado por 
el Institute de Promocibn Agraria. En

contrar vivos a nuestros hermanos, 
que recuperen su nombre y su digni- 
dad es tarea que a todos nos incumbe. 
Para hacernos conocer este llamado, 
FEDEFAM (Federacibn Latinoameri- 
cana de Familiares de Detenidos-Desa- 
parecidos) los dfas previos y posterio- 
res al Congreso, compartieron en Lima 
con los pobladores de los barrios, con 
los miembros de las comunidades cris- 
tianas, estuvieron presentes en los sin- 
dicatos, dando sus testimonios enmar- 
cando la bbsqueda de sus seres queri- 
dos en la lucha latinoamericana que 
permita no sblo la aparicibn de los au- 
sentes sino la posibilidad de una vida 
digna para todos los que hoy sufren 
los estragos de sociedades injustas. El 
pueblo de Lima respondib con calidez 
en los Actos de Inauguracibn, de Clau- 
sura y en la Misa de Solidaridad. A 
estos actos asistieron miembros de dis- 
tintas organizaciones barriales, sindica
les y poKticas asf como numerosos 
Agentes Pastorales, miembros de Co
munidades Cristianas, y los Obispos 
Bambar^n, Metzinger y Beuzeville.

(1) Una informacidn mayor puede obtenerse 
en la revista “Solidaridad” n. 144-Chile.
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Ante esta situacion somos urgidos 
por el Dios de la Vida a tratar de en-

Del 8 al 12 de octubre en Punta de 
Tralca se realizd el "Simposio Nacio- 
nal sobre Sindicalismo Campesino" or- 
ganizado por la Vicarfa de la Solidari- 
dad a trav^s de su Departamento Cam
pesino. Este Simposio Iogr6 reunir a 
las 6 organizaciones sindicales campe- 
sinas de significacidn nacional. (1)

Monsenor de Castro al inaugurar el 
Simposio mostrb su alegrfa porque se 
lograra reunir a esas 6 organizaciones 
luego de 8 anos de tesonero y cuida- 
doso trabajo. La Vicarfa de la Solida- 
ridad ha jugado un importante papel 
en este proceso ya que ante el deterio- 
ro y la constante inseguridad de los 
trabajadores del campo, el Departa
mento Campesino les ofrecid progra- 
mas de apoyo en asistencia recnica, ca- 
pacitacibn sindical y defensa de sus 
derechos.

Los dirigentes de los trabajadores 
de la ciudad que se acercaron al even- 
to para expresar su saludo destacaron 
que el ejemplo de unidad que estaban 
viendo, era un llamado para ellos a 
gestar una unidad similar.

CHILE:
SIMPOSIO CAMPESINO

los dfas sucesivos, la atencibn de cam- 
pesinos y tecnicos presentes se centrb 
en cuatro grandes temas:

La reflexibn se hizo en base a po- 
nencias que se presentaron sobre cada 
tema, y se trabajb en diez comisiones 
que funcionaron paralelamente.

Como fruto del trabajo cada comi- 
sibn presentb un informe escrito y lue
go se hizo un plenario final. La calidad 
de los aportes y la riqueza de las inter- 
venciones reflejb la madurez con que 
fue enfrentado este Simposio.

—sindicato y sociedad

—realidad campesina y respuesta 
sindical

—sindicalismo campesino: tambibn 
un desafio femenino y juvenil

—sindicalismo y pastoral rural.

I.

vfctimas de este mbtodo sofisticado de 
represibn primero esperan la vuelta de 
su ser querido, luego inician la bbsque- 
da de comisarfa en comisarfa sin en- 
contrar respuesta. Van a las entidades 
gubernamentales a requerir por ellos y 
ante la pregunta "iDbnde est£ tu her- 
mano?" (Gn. IV, 9). Siempre la mis
ma afirmacibn "No Io se. iSoy acaso 
el guardian de mi hermano?" (Gn. IV, 
9).

"El encarcelado o el muerto tienen 
un nombre, de los desaparecidos se in- 
tenta incluso borrar su nombre, negar- 
les la existencia, aniquilarlos si fuera 
posible, es decir volverlos a la nada. 
Es la Oltima invencibn demonfaca que 
se enfrenta a un Dios de los Vivos 
(Mt. XXI I, 32), a un Dios que nos co- 
noce antes de nacer y que nos llama 
por nuestro propio nombre (Cfr. Jer. 
1,5; Is. 49, 1-5, Lc. 1, 13; Rm. 9, 11- 
13)" Bazarra.

Para comenzar su trabajo, los parti- 
cipantes conocieron un "diagnbstico 
de la realidad agraria" preparado por 
el Institute de Promocibn Agraria. En

contrar vivos a nuestros hermanos, 
que recuperen su nombre y su digni- 
dad es tarea que a todos nos incumbe. 
Para hacernos conocer este llamado, 
FEDEFAM (Federacibn Latinoameri- 
cana de Familiares de Detenidos-Desa- 
parecidos) los dfas previos y posterio- 
res al Congreso, compartieron en Lima 
con los pobladores de los barrios, con 
los miembros de las comunidades cris- 
tianas, estuvieron presentes en los sin- 
dicatos, dando sus testimonios enmar- 
cando la bbsqueda de sus seres queri- 
dos en la lucha latinoamericana que 
permita no sblo la aparicibn de los au- 
sentes sino la posibilidad de una vida 
digna para todos los que hoy sufren 
los estragos de sociedades injustas. El 
pueblo de Lima respondib con calidez 
en los Actos de Inauguracibn, de Clau- 
sura y en la Misa de Solidaridad. A 
estos actos asistieron miembros de dis- 
tintas organizaciones barriales, sindica
les y polfticas asf como numerosos 
Agentes Pastorales, miembros de Co
munidades Cristianas, y los Obispos 
Bambarbn, Metzinger y Beuzeville.

(1) Una informacidn mayor puede obtenerse 
en la revista “Solidaridad” n. 144-Chile.
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FORTALECIENDO LA UNIDAD

EL PUEBLO NO DEJO DE LUCHAR

■i

No todo fue trabajo en el simposio, 
bubo tambten ocasibn de entreteni- 
miento y convivencia. Despubs de ca- 

da dfa de trabajo se realizaron veladas 
artfstico-culturales y bubo tambibn 
ocasibn de dialogar ampliamente entre 
campesinos y tbcnicos.

Saludamos a los hermanos campesi
nos qhilenos por haber conseguido 
cristalizar el gran anhelo de la unidad 
campesina.

En entrevistas realizadas a los parti- 
cipantes estos senalaban cbmo a pesar 
del gran esfuerzo que les signified es
tar presentes en la reunibn, sienten 
que este valid la pena y que la unidad 
que se ha logrado es un gran aliciente. 
Se constata tambidn la necesidad de 
fortalecer esa unidad en la base, y de- 
multiplicar a nivel comunal y regional 
Io que se ha vivido.

cho a contribuir a la formacibn de l(- 
deres, tanto en el campo como en la 
ciudad. De esta forma se esta ayudan- 
do al hombre a superar diversas escla- 
vitudes".

Desde 1964, aho en que se inte- 
rrumpe el proceso polftico iniciado 
por la revolucibn nacionalista del 9 de 
abril de 1952, los militares practica- 
mente confiscaron y se apropiaron del 
poder polftico en ese pafs. La repre- 
sidn, la corrupcibn, la entrega de las ri- 
quezas nacionales y una polftica eco- 
nbmica totalmente antipopular, fue- 
ron las caracterfsticas de casi todos los

BOLIVIA:
NUEVO GOBIERNO, 
NUEVAS ESPERANZAS

"una buena organizacibn requiere 
de preparacibn y la Iglesia tiene dere-

36

Los dirigentes campesinos, avalados 
por su propio esfuerzo unitario, pidie- 
ron a las instituciones de apoyo que si- 
guieran su ejemplo que coordinaran 
para servir mejor a los trabajadores.

Sin embargo, esta situacibn jam^s 
fue aceptada por el pueblo. Desde el 
ascenso al poder de los militares el 
pueblo no dejb de movilizarse y dar la 
lucha. Huelgas, movilizaciones y hasta 
combates armados fueron la respuesta 
que dib el movimiento popular a las 
diversas dictaduras que detentaban el 
poder.

Esta situacibn tuvo un cambio fun
damental en 1978, con el fin de la dic- 
tadura del general Banzer. Ese ano se

37

!

El 10 de octubre, Bolivia ha dado 
inicio a una nueva etapa en su vida po
lftica. Dieciocho anos de gobiernos 
militares han llegado a su fin, el pue
blo logra asf uno de sus m£s caros y 
preciados anhelos, la instalacibn de un 
gobierno democr^tico.

regfmenes militares, con la sola excep- 
cibn de los gobiernos de Ovando y el 
general Torres. Bolivia vivib asf un 
ciclo militar en el cual los jefes de las 
Fuerzas Armadas se disputaban el po
der a travbs de continues golpes de es- 
tado.

El segundo dfa del simposio se hizo 
presente el cardenal Raul Silva Henrf- 
quez, siendo muy aplaudido. En su 
discurso tuvo palabras de aliento para 
el campesino y valorb la organizacibn 
sindical:

Finalmente el cardenal reafirmb la 
necesidad de la unidad y senalb que 
"la Iglesia continual sirvibndolos 
siempre".
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TRIUNFO POPULAR

3) Marco teoldgico del MIJARC

CORRUPCION Y NARCOTRAFICO

ENCUENTRO LATINOAMERICANO 
DEL MIJARC

Esta reunidn ten (a por objeto afian- 
zar la coordinacidn entre los diversos 
pafses y revisar el trabajo que se est£ 
realizando con campesinos y jdvenes 
de las cireas rurales. Para ello se discu- 
tieron los siguientes temas:

Debido a todas estas movilizaciones 
y ayudados por el aislamiento interna- 
cional de los militares, estos ultimos se 
ven obligados a retirarse del poder y 
autorizar al Congreso de 1980 a que 
nombre al nuevo presidente de Boli
via. Es asf como el 10 de octubre esta 
lucha se ve coronada por el Sxito y 
asume el poder la UDP con un progra- 
ma que busca favorecer al pueblo bo
liviano. Hoy ese pueblo sigue luchan- 
do por mantener la democracia con- 
quistada, pero sobre todo por conver- 
tirla en una democracia al servicio de 
los mas pobres.

En Bogotci del 25 al 30 de octubre 
de 1982 se Ilev6 a cabo el Encuentro 
Latinoamericano del Movimiento In- 
ternacional de la Juventud Agrfcola y 
Rural Catdlica (MIJARC). Asistieron 
representantes de Bolivia, Chile, Ecua
dor, Peru, Panama, Mexico y Colom

bia.

convocd a elecciones, las cuales a pe- 
sar de ser ganadas fraudulentamente 
por el candidate oficialista, inauguran 
un nuevo proceso polftico, inddito en 
la historia de ese pafs. Ante el fraude, 
la resistencia popular se activa, los sec- 
tores obreros y campesinos, asf como 
importantes movimientos regionales, 
se lanzan decididamente a la lucha. Es 
en este contexto que la Unidad Demo- 
crStica y Popular (UDP) comienza a 
convertirse en una alternativa polftica 
para el pueblo.

Este encuentro contd con la presen- 
cia del P. Joseph Balthus, asesor mun- 
dial del MIJARC. Este movimiento ha 
reafirmado una vez m^s su compromi- 
so con los pobres del campo y con la 
Iglesia Catdlica.

2) El MIJARC y su identidad en Ame
rica Latina.

1) Realidad en America Latina
An^lisis coyuntural, situacidn del 
agro, rol de la Iglesia, comunidades 
de base, papel del joven y la mujer 
campesina.

1980, nuevamente se convoca a elec
ciones, ganando, esta vez de manera 
abrumadora, la UDP con el Doctor 
Hernan Siles Suazo a la cabeza. Sin 
embargo, nuevamente los militares, en 
especial aquellos vinculados al narco- 
tr^fico, usurpan el poder mediante un 
golpe de estado.

El rSgimen militar de Garcfa Meza, 
el dltimo de este ciclo militar, rSpida- 
mente se convirtid en un gobierno de 
delincuentes, para los cuales el unico 
fin era obtener mayores ganancias del 
comercio de drogas. Este rdgimen se 
afsla totalmente a nivel internacional, 
e incluso Estados Unidos le retira su 
apoyo. Dentro de este contexto, el 
movimiento popular segufa batallando 
por la democracia, siendo especial- 
mente combativos los trabajadores mi- 
neros.

4) Revisidn de la programacidn ante
rior y planteamiento para el 
prdximo ano.

El poder militar se resquebrajaba 
como consecuencia de los combates 
populates y la corrupcidn, especial- 
mente de la participacidn de las fuer- 
zas armadas en el narcotrafico. En
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4) Revisidn de la programacidn ante
rior y planteamiento para el 
prdximo ano.
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Este libro publicado por la Comi- 
sibn Episcopal de Accibn Social, reco- 
ge las referencias sobre la problemdti- 
ca campesina hechas por diversos Pon- 
ti'fices y Obispos de la Iglesia Peruana 
en distintos documentos de la Iglesia 
de los ultimos 25 anos. El libro con- 
tiene un util I'ndice tem^tico, que faci- 
lita la ubicacibn de las referencias de 
acuerdo a los temas que se requiere.

IGLESIA Y CAMPESINADO 
CEAS, Julio 1982

I

CAMPESINADO
SeleccWn de textos de documentos 

Pontif icios y Episcopales

Con este folleto se busca facilitar la 
reflexion de |as comunidades de base 
sobre la Enci'clica del Papa Juan Pablo 
II, relacioncindola con la realidad cam
pesina. Se enfocan diversos aspectos 
relacionados al trabajo en el campo, y 
en cada uno de ellos se trata de ver 
qub nos dice el Papa, qub es Io que la 
realidad nos demuestra y qub estamos 
llamados a hacer como cristianos.

EL PAPA HABLA A LOS
CAMPESINOS:
LA ENCICLICA LABOREM 
EXERCENS
CEAS, Noviembre 1982
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Para adquirir estos iibros dirigirse a: Rfo de Janeiro 488 - Jesus Marfa - Lima. 
Telf. 623409.
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